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El « pasmo » del lino Phlyctaena? linicola Sp-g** - En^» 

a cam de ree^li^tencC varlftal y tstiuto wrfo^ógo y fisiona» fcl (♦*)

Por LUIS A. GARASSIIII

Resumen

Se destaca en primer término la importancia económica de los 
estudios de Oitoinmnooloaía» ^eJ^^csrc^i^^^s con la agricultura, los 
cuales requieren de acuerdo a los métodos modernos de investigacinn: 
P el análíib genético del organismo patógeno, 29 el estudio del com- 
portamitnnlo hereditario de los factores para inmunidad o resistencia 
y 39 la determinaciín de la natu^^ah^^i^a de la rtoiotencta o -inra^r^n^^ddd.

La enfermedad del lino, denominada « pasmo > parecer ser rrigb 
cdrid de nuestro país, a pesar de que nuestros linos cul^tr^^os son 
de origen exótico y de que en las espectes de iíco indígenas, no se 
lian observado ios síntomas de esta enfermedad, la cual es ocdoiondda 
por la PhJ1l/ctacd« f linúoía Spige hallada por primeas vez en los 
dlrtaltalotes de La Plata prr Spjgazziini, C. Más tarde ha sido hallada 
en los E. U. A., Rusia y en Australia. Siguiendo el método empleado 
prr Brentzel, -.sta enfermedad fué ^-p^io^í^i^cí^ art^fcj^^m^fj^te prr 
primera vez en el país, por Soriano, S., luego prr nosotros en el 
Instituto Fii^^té^^ni^ de Llavallol. Dófeeentss autores están de acuer
do en que esta enfermedad produce graves daños en los cutivos de 
lino de la Repúbllcaa Argentina.

Puede que en el año ag^í^c^oU 1934/35, esta enferme
dad. ha ocurrido en. casi toda el área linera de nuestro país.

Se da una ampia explicación de la olctoma0ologta de la enferme
dad tomada en observaciones persona-es. y se atocrlben los vehículos 
posibles para la propagación de este parástlo.

(* ) En un trabajo comunicado en la reunión del 27 de setiembre de 1935 en el Centro 
d- Eitla.iios Agrlniónlioos de la Univesia(idd Nacional de La Plata, el autor ha modiib 
cado 1:». ubicación genérica dt este hongo, pasándolo ni género Septora con la 
c.t■■•.iin•.: Septora» liní-ila (Spoe.) nov. comb.

(** ) Trabulo dt í-sís para optar al título de Ingeniero agrónomo, aprobado por el 
H. C, A. con fecha 12 dt agosto, dt 1935.
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Se describe un ensayo de infecclonss artifícía-es a campo, realizado 
sobre 1.000 plantas de cada una dt 30 variedades comercia-es y nue
vas razas de lino de diferentes orígenes, con el objeto de establecer 
si algunas de ellas eran resistentes a la infección o si existían dife 
rentes grados de ataque para las variedades ensayadas. La infección 
artificial se hizo con un cultivo monospórico de Phlictaena.? linicola 
Speg., aislado de una cepa obtenida en los alrededorss de La Plata. 
La inoculación se efectuó durante el período de floración y en las 
últimas horas de la tarde.

Hasta la fecha de la inoculacinn artiñcal, no se había notado la 
presencia de « pasmo », y 8 ó 9 días después de ésta.., aparecieron en 
el cultivo síntomas de la enfermedad. Se ha comprobado que en las 
plantas procedente de materíad argentino, apareció la rlifrrmediad 
antes que en las de origen norteamerianno, con lo cual se confirma
ron dbsrrvacinees anterionmnnte realizadas en E. U. A.

El análisis, planta por planta. del ensayo realizado, dió ningún 
individuo completamente libre de la enfermedad ni tampoco con ata
que solamente en las hojas, pues todas las plantas presentaron, 
aunque en diferente grado, el ataque en hojas y tallo. Una variedad 
de origen uruguayo resultó tan severamente atacada como la míis 
susceptibee de la Argentina.

Ensayos de inJ^^^c^^ine^ artj^fhial^^fí realizados sobre cotiledones de 
plantitas de lino, llevadles a cabo en el laboratorio, comprendínddo 
10 muestras con sus respectivos testigos, dieron como resultado un 
grado de ataque muy semejante, con excepción de la variedad P><o 
lley 134, que presentó un grado de ataque menor.

Se hicieron los siguientes estudios morfoiógidos y fisioli<giridss de 
este parásito, partiendo del cultivo monospórioo mencionado ante 
rimuente:

1° Sobre características cultoaaess en medios de cub
tivo, a saber: agar de papa gluc^^a^v al1 %, agar de batata, agar de 
zanatoiriai agar de Czapek, agar de harina de maíz, agar de harina 
de avena y agar glucosadoo al 0,2 %, de los cuales ha dado el mejor 
resultado por el abundante desarrono del hongo y por la facilidad 
con que éste fructiñaa, el medio de cultivo arti^^úin^l agar de papa 
glnrasada al 1 %. En los ddifcremess medios de cultivo, las colonias 
presentan caracteres ndr0oigicdos difrrrniialrí en cuanto a su des
arrollo, topografía, borde, exudado, substratum y color. Además el 
medio de cultivo influye sobre el dríarrolio de las esporas.
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2° En agar de papa glucosado al 1 % se hace una
del draarro^o del hongo a distinare temperaturas (15°C, 24oC y 
3ü°C), estableciéndose una óptima de crecimiento alrededor de los 
24cC.

3° En un medio artificial dr cultivo (agar dr papa), mantenido 
a 25°C-, con diferentes porcrnta-ss dr glucosa, sr hace una dtterrnii 
nación dtl desarrollo del hongo, para conocer la influencia dr rstr 
azúcar. Se ha establecido que a medida que aumenta el porcentare 
de glucosa en el mencionado medio, aumenta el draarrolio de la 
^i^nia. Este hecho es muy visite de 0 a 2 % de glucosa, no obser
vándose mayor diferencia más allá de esta última cifra.

4° Se hace un ensayo para establecer la influencia que rl grado 
dr acidez tiene sobre rl desarrollo de la colonia, utiiizándare como 
medio de cultivo el agar de papa glucosado al 1 % y mantenido a 
25°C. Se ^tabece que el grado de acidez o rlcalindrdd no tiene ma
yor influencia sobre el drsarro^o de la reloma.

Dmte pH 5,5 a pH 7.4 el hongo desarroRo bien y no presenta 
diferencia notables de desarroRo entre estas dos cifras. En mrdida 
con pH auprrlorss o inferiores a los anotados el draarrolio del hongo 
se redure hasta anuíanse. En realidad alrededor del punto neutro o 
un poco del laduo ácido sería la reacción más favorable para el des
arrollo del hongo.

5" Se comprobó que la energía germinativa de las esporas -e 
afecta con la edad. Recuentos hechos con diferentes tiempos en es
poras puestas a germinar y procedentes de cultivos de diferenles 
edades han peiu^^it^^^o establecer que las esporas procedentes de colo
nias de 12 días de edad, son las que tienen mayor energía germina
tiva y que a medida que el cultivo envejece, la espora adquiere 
re.sistencia a la germinación. También se comprobó que la presencia 
de un trozo de tejido de planta de lino, colocado entre las esporas 
puestas a germinar, influye sobre la energía ger^n^^i^i^ aumentan
do la considerab’emenle.

6° Por último se realizó la medida de 17 picnidos hallados sobre 
tdlos de planta de lino, con lo cual se estableció que el ancho o diá- 
nmtro del picnido oscila entre 71 u y 128 p y que la amplitud os- 
tiolar está mUre 22 u y 42 p. Estos datos coinciden con las cifras 
dadas por Spegazzini y Brentzel.
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I. - Introducción

La OENÉTCCA VEGETAL Y LA INMUNOLOGÍA EN EL MEJORAMUN’TO
DE OAS PLANTAS CULTIVADAS

The plant breeder can and 
does mahe mendei/mn, his 
d/rect and iniM-diate gaí- 
de. - Pedro.

La genética vegetal coordinada con la inmunología, constituye 
actualmente el camino más seguro para liegar a obtener el mejora
miento de las plantas cultivadas, lo cual persigue el f^h^í^n^ú^ta 
eonstantemente, porque su importancia económica para la agricul
tura es ilimitada.

La aparición de la roya amarilla (Pkcc. glum. trit.), en el año 
1929, por razones aun no aclaradas, hizo cambiar de oritntacien a 
los trabajos de los fitotecnistas, dado que el proHema de la pro
ducción de va^iié^(^^d^ mejoradss debía, desde ese momento, contem
plar la aparición de la terrible plaga, que amenazaba transformarse 
en el factor limitante del cultivo del trigo en la Argentina.

También es digno de mencionar, que este hecho, en nuestro país, 
habría sido de consecuencias inmedtatas para la pr’^i^^^inii

si no hubeesen existido, en dad momento, las variedades me
joradas que se habían obtenido mediante trabajos de £¡10^0, y 
de las cuales,, algunas, rtsu1lttrfn más resistente a la plaga que la 
población del trigo Barleta cultivada en la mayor parte de la región 
triguera, hasta antes de la aparición de las mejoradas.

Sin duda, la nueva dnfdlmtedad que apareció en nuestros cultivos 
y que atacó inteemmente al trigo Barlera, como se ha podido ob
servar en una visita a la Estación Experimental de Pergamino, 
dependtente del Ministerio de Do^iíÚ3U¡ui^ de la Namón, y al Cria
da Argentino de Pantas D^g^rrcoias del Ing. E. Klein en Plá (F. C.
C. O. B. D.) habría reducido tanto los ya exiguos rdnd-mtent(^ de 
esta p^lacíón, que muy posiblemente habría hecho dntteconómifo su 
cultivo en nuestro país, eliminando de la explotación dgrícota una 
de 1ís fu^es dctuates más rica de produccien.
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Las mermas provocadas por la roya amarilla rn la Argentina son 
anualmente éoñsiderab1-es. Marchionatto, J. B. (°), eotabteee una 
relación directa entrr el grado dr ataque dr esta roya y las mermas 
qur ella produce?, alcanzando hasta rl 50 % en los trigcs más suscep
tibles (Record), y 10 % en los menos atacados (Kanwed)).

FsscheDi G. y D’Addré, H. (°), dan la siguiente relación para el 
ataque de la misma roya:

ataque leve.............................de 1 a 3 qq. de merma por Ha.
ataque fuerte.................... » 2 a 5 » » x x x

ataque muy intenso . . . » 5 a 10 » » » »»

No hay duda alguna, que los ejemplos anterioess y otros muchos 
que cita la bibliografía, ponen en evidencia la importancia econó
mica de la obtención de variedades resistentes a los agentes pató
genos; pues, como dice Ruixjrf, W. ("), si suponemos que la roya 
amarilla perjudica al rendimiento en un 10 %, sufrimos una pér
dida de 35.000.000 de pesos aproximadamnnee en cada una de nues
tras cosechas de trigo.

La inclusión de los estudios de inmunoiogia en los trabajas de 
mejoraminnio de las plañías ^r*c (^o^^^i^^a pri)porcinndto varí <^3 des 
resistentes o inmuncss a las enfermedades de mayor importanc-a 
económica, aumentándose enormemente las seguridades de una co
sí. • ha rem: ■t^^(i•-t.l.

En nuestro país, a pesar de hallaree en un período embrional los 
trabajos de genética vegetal con la base del estudio de inmunotogta, 
podemos decir que ya se han iniciado trabaos de esta índoee, en el 
Instituto de Llavallol, bajo la dirección del Dr. W.
Ruixrff, quien ha trabaando sobre royas, en trigos, habiendo llegado 
a obtener un material en estudio que es altamente pron^or.

Encontrar, también, variedades ctmerciaies de lino resistentes a 
las enfermedades, es un problema de primordial importancia a re 
solver en nuestro país, porque este cultivo ocupa un lugar desta
cado en. nuestra producción agr^ú^o^^, haciendo que la Repúblcaa 
Argentina, ocupe el primer puesto entre los países del mundo pro
ductores de semilla de este oleaginoso.

Iediudbltimente las enfermedades ocasionan anualmenee pérdidas 
otnoib¡es en la produccinn de seminas de lino, la cual puede llegar
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a malograste en su totalidad, prr cuyo motivo rs de verdadero 
interés ess^^í^iar las enfermedadss que atacan a rstr cultivo y tratar 
dr obtener va^tedados resistentes o inmunes a sus parásitos.

En la obtención de vaned&e^ resistentes a las plagas, dele el 
fitotecnista tener muy en cuenta el estudio genético del organismo 
patógeno, puesto que con ello podrá mejor orientar sus trabajos y 
explicarse alguna contrariedades ulterioees.

Después de las convínceness concluisune^^ de Shoetj^ir (1879), de 
Erikson y de Stakman (°), ya no queda la menor duda de que 
todos los hongos que provocan enfermedadss en las plantas, com
prenden muchas formas fisiológicas difeeeness entre sí, a tal punto 
que el mismo Stakman hace notar que esoía de eseuso valor decir 
que una raza de planta es otelsttnS a una tnfermeettld sin eaiue'ii'i- 
car a qué forma fisiológica lo es.

T’/y^.s‘0l^O^gi^ forms are con lo
be de'ffimte genetíc entilíes, and 
t/iey are bel^tvee/ to be as cons 
tant as many of higher plant. - 

(HAv^) (43).

Con el trabajo de Stakman, « Katial specialíaatton in plant d- 
searsr fungi» (°), la fitoinmunología (*)  se ha revelado todo una 
ciencia de amplio horizonte, llamada a resolver grandes pioMeinas 
de nuestro no muy lejano futuro agineda en la lucha contra las 
enfermedades

(*) Terminolo^a uraea por la Dra. A. Zoja y Cakbone y Arnaudi.

La osslrtencta de los vegetales a algunas enfermedades, como 
ocurre en nuestro trigo 38 M. A.) oseistsnte a la (Zucc. íoií.), o en 
los trigos italianos) Menta na y A-rdioo, resistentes a la roya estriada 
(Pucc. gZ-um. trit.), o en el trigo norteamerianno Henlsd) resistente 
a la roya del tallo (Puco. gram ^77.)) se compln^^a sobremanera con 
la aparición de estos biotipos o razas fisiológicas o formas fisioló
gicas del parástoo, debido a que las mencionadas rtrlsttncitss dadas 
en forma genera), podrían desaparecer o atenuasee con la aparición 
en el lugar) de nuevos biotipos del parástoo, o con el transporte de 
las mencionada varíedadss a regiones donde las f. f. (formas fisio
lógicas) fueran otras, con propiededss patógenas dffet’entss.
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Tht fact that the same Wiritty of 
whetat may be inmune in one 

locality and susceptible in ano 
thrr, is éle^l^^ tzplainwd!.

4 (Stakman etc.) (99).

Carbone, D. y C. Arnaudi (14), rtflrinddoee a la roya dicen: 
« La quale rtoistenza talvrlta e solo apparente, data rassenza nrlla 
localitá stessa della particolare forma specializzata, di ruggine».

Rodenhisek, H. A. (°°), estudiando la Ph/.yciaeód■? ten-icola Speg., 
comprobó que este hongo comprende f. f. distintas y con poder pa
tógeno distinto. Además manifissta que es de suma importancia en 
la producción de variedades resistentes, el estudio de la espe(Calii 
zación fisioiógíaa en los hongos, pues variedades resistentes o in
munes a ciertos patógenos en una localidad, pueden ser completa
mente auaceptibies cuando crecen en otras treas geografías.

Chirtstnnenn, J. J. ("j), hace notar también que muchas f. f. 
pueden aparecer en la misma región o en regiones distintas.

« Una variedad de planta cultivada puede ser inmune a algunas 
f. f., moderadamente resistentes a ciertas otras, y completamente 
susceptibles a otras; la iiientifitcción de estas f. f. por medio de sus 
efectos sobre huéspedes di{erenclaias, a menudo es tan precia como 
lo son las determinaciónas en quíimca por reactivos standard» 
( S^t^^kman).

Numerosos trabaíos no mencionados aquí, comprueban también 
la presencia de f. f. en los hongos, esto es una constante preocupa
ción para el ^0160™^, puesto que la apa^r*n i^^n de biotipos mts 
virotente,, podrían redimir a cero los trabaos de varias
a os.

Co^l reconocimiento de las f. f. en los hongos, y el estudio de 
su biologOi, se ha podio, mediante las cnfecciones trtificlales, esta
blecer una posible relación. en las leyes mendeHanas, entre
los factores de la susceptibilidad, resiatenc-a e inmunidad en las 
plantas, y los factores del parasitismo en los hongos.

I4s*tos factores, mencionados en primer término, que responden a 
las leyes de Mendee. indujeron al fitoeicnttda a estudiar el com- 
pm-tamíento hereditario de la resistencia a las enfermedades en las 
ptantim mdtivadss. para trabajar con mayor seguridad en la conse
cución de razas resistentes.
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Aamoodt, O. S. O, en el cruzamiento del trigo por trigo
Marguís, obtuvo, infectando con la forma I de la roya del tallo 
(Tucc* . grami. trit.), la proporción mendeliana dr 3 planias inmunes 
por 1 ouice.ptibte.

Ruiorf, W., MIaría M. Job y Klaus Von Rosenstiee (°), rn tl 
trabajo sobre inmunidad en trigos, llegaron a la conclusión siguien
te: «La reolsten(lta puede y debe consideraste como una caracterís
tica, cuya herencia es evidentemente mendeliana, es decir, sr rtaHza 

mediante factores (genes) que determinan una disgregación s^nciiai 
o éompiiaada, según el número de factores y la de los
mismas ».

Podemss decir, en conrtcuencia, que el conocimiento del compur- • 
tamíenóo hereditario de la osrlrteneta o i^^uui^ia^ a las enferme 
eael^s es un recurso valono para el que proKuu’a obtener
variteeelts de plantas oesirrsntee; a las enfsrmedadss más perju- 
dictatrs. .

La natuoaltza de las menciontetas oerirtencias o inmunidad a la 
ptnttración y dsedrro^o del parásito en la planaa huésped, ha sido 
aTibunda a difeenness factores), clasifiee0rs en pasivos o mecáníi 
cos, para significar osrirtsncta, y en activos o fistoi.ógioos, cuando 
se refieren a inmunidad (Ficohkr-Geeuaann) (* °).

Hujsh, C. D. (°), atribuye la resistencia a particularidades morr 
ilógicas de la planta de trigo. Con rste concepto llegó a establecer 
qur en alguns v^^^^í^íts^ la resistencia era debida a la mayor 
cantidad de tejido eselerenquimrtico con oeldción a los colenquimá- 
ticos, que es donde se dsrdorolta exclusivarnenee el micelio de la 
roya.

Esta cantidad de tejido dsilsrenquimrtioo o colsnquimátioo po 
dría ser alterado, según HursH) mediante el uso de fertilizantes 
nitrogendoos, que tienen tendencia a reducir la cantidad de estce- 
renqum^a en proporción a la cantidad de colenquima.

Según Stakuans, el ataque de la roya en los trigoos, es debido a 
que los tejidos de los mismos quedan vivos al contacto del parásito, 
ptomitinn0ole la vida y su multiplicación, pero en las variedades 
do^ los tojidos son hipersensibess al ataque del patógeno, el m¡i 
celio del hongo forma una aureola de t^^i^^o necr^t^^^o alrededor 
del punto de infección, ocdriondndo la muerte del paoásito. Estas 
manchas hiptreelneiblte son un carácter de oesistsncia.
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IIart, Helen (°), distingue una tercera forma dr resistencia
adtmts de la morfoiógiaa y fis(oiógita, la « Funtróaal aesist.dncr », 
la cual se halla relacionada con la apertuaa de los estomas inme
diatamente después de la salida del sol.

La cmporlancia económica de las enfermedades ha hecho necesa
rio el estudio prolijo del parásito y del huésped, para hallar en el 
menor tiempo y con el mayor grado de seguridad posible, varie
dades comerciales de plantas cultívaass resistentes o inmunes a la 
in^^ínn que reduce el rendiim^^n^ y la calidad de la produeción 
vegetal. .

En nuestro país, se hactn cada día mts imprescindible los tra
bajos de fitoínmnooloaía, cuyo in^^i|i^^^w totddo rs :lndispe]otab-e 
intensificar, a fin dr contribuir a la solución de eatd clase de pro 
b i m tt.

El lino es uno de los cultivos de primordial cmportanclá econó
mica en óuetirt agricultura, y con este trabajo queremos contribuir 
al conocimiento de una de las enfermedades más grave que lo afec
ta: el «pasmo» Phly/itdeód? lincola Spig.. En primer término 
se hace un estudio arbre la sintomatorogta dr la enfermedad y un 
ensayo a campo con infecciona artificia-ts, para establecer el com- 
portaminnto al ataque en las principales var-edades dr lino cult^ 
vadas y en nuevas razas rn formación; y en segundo término, como 
un trabajo de laboratorio, se ha realizario un estudio mrrfoiógico y 
^sioiógico del parásito.

II. — Revisión biblioéráCita.

La enfermedad del lino deórminluta «pasmo», parece ser oÍc 
guiaría dr nuestro país, a pesar de que nuestros linos cultivados 
son exóticos, y de que rn las especies indígenas no sr han observado 
los síntomas de esta enfermedad.

La Páyi/rir-nam ? línírZa Speg., hongo descripto por primera vtz 
rn la R--p)úllliea Argentina por Spegazzini(75) en 1909, quien lo 
encontró cerca de la ciudad dr La Plata, rs rl causante dr ratd en
fermedad. que sr presenta rn nuestro país con todos los caracteres 
dt una plaga de imiiorianiaa económica. No solamente afecta a la 
fibra, sino también al aeódimiónto dr la semilla, pues este hongo 
puede drstruir a la planta rn ataques muy severos.
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Rodenhiser, A. H. (°°), hace notar que en los campos dr crianza 
dr la Universidad de St. Paul Míin,, en 1928 y 1929, variedad^ de 
lino resi^l^é^nu^s al «wilt» (marchitamiento) y a la roya, fueron 
destruidas por el « pasmo ».

Haumían MMerk (°), describió someramente la Ph^llítaaotm? Hm~ 

cola Speg., y más tarde este autor y L. Parodi (°), estudtaoon 
brevemenee los síntomas de esta enfermedad, y según los mencio
nados autoees, el ataque se repitió 4 a 5 veces después de ase
gurando que puede llegar a destruir com^J^e^l^^n^i^it^ las planaas 
atacadas. .

Esta enfermedad fué desc^^tU por Girtla, C. (°), en 1915, 
quien hizo notar que ocasionaba perjuicios notables en los linales, 
cuyos estragos eran atribuidos a la roya (M^e^^^mpsor^a lini), pues 
los síntomas del « pasmo » no eran aún conocidos.

Giróla, C. D. y J. J. Araujt (3G) constatan en el año 1918, la 
preíencaa del «pasmo» en los de ALsina (F. C. B. R.) y en
1919 en Córdoba; además apancñó en agosto de 1921 y septiembre 
de 1922 en la Facultad de Agronomía y Vatarinaria de Buenos
A..es.

En la Memoria de la Dirección de Laboratorios e I^ve^s^^tH^ccooess 
Ag^r-ít^olo-dj^a^í^fra^^ del Ministerio de Agrienltuaa de la Nación, año 
1920, pág. 406, se hace notar que proctatente de Adolfo Alsina, ha
bían llegado plantas de lino atacadas de « pasmo ».

En el año agrícola 1919-20 (°°) el desarrollo de la enfermedad 
fué insignificante en los cultiva experimentatss, los cuales presen
taron, en cambio, un notable ataque de Fusarium lini Btlley.

Baez, J. R. (°),hace notar que además de la roya, la enfermedad 
llamada « pasmo » o aimptemenae «lino apestado », es una afección 
peligrosa en los cultivos de lino; refiere que este mal asoló las 
chacras de las cercanaas de ^iam^^nte (E. R.) en 1918, de la misma 
manera que en 1922, al sud de Villa María y Bell Ville (Córdoba).

MIarchionatto, J. B. (°), dice que esta enfermedad es ^^s^pecíf^^a 
del lino, y que se halla difundida por todas las regiones donde se 
cultiva este oleaginoso, causando graves daños que pueden ava
luarse desde el 30 % hasta el 70 % de pérdádas, y que la primavraa 
lluviosa de 1927 favoreció el ataque de este parástlo. .

Rtdenhiser, A. H. (65), en el año 1928, notó que el «pasmo» 
causó una pérdida hasta de más del 20 % en muchos campos de 
MIintaota.
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, Cita Brentzel, W. (°) que II. L. Bolley observó rn North Da 
kita en el año 1916 una nueva enfermedad que destruía sus linos 
resistentes al «wilt» (marchitamiento). L. S. Reddy en 1917 y 
Brentzel (°) en 1922, aislaron el hongo que producía la nueva 
enfermedad, el cual resulto ser la PAZyctaena? líncola Spigl, con
siguiendo ambos reproducir la enfermedad mediante ar-
tif idaíes.

Soriano, S. (°), aisló también este hongo y fué el primero que 
reprodujo aquí la enfermedad, siguiendo el método de Brentzel, 
inf(^ithi^^0o artificial mente plantitas de lino de unos 10 cm. de altu
ra, y usando cultivos de PJ^yctdeedtf? ilüccl-a Speg., aislada en la 
República Argentina.

También nosotros hemos podido reproducir artifictalmente esta 
enfermedad sobre cotiledones de lino, siguiendo el método de Brent
zel, quien ha comprobado en plái^tua^ de esta especie que los cotu 
ledones son fáicilmente atacados.

En EE. UU., la enfermedad parece1 haber sido introducida con 
las semillas de origen argentino, pues Brentzel (°) observó que 
en las parcelas sembradas con semillas de lino procedente de este 
país, aparecían plutaas atacadlas de « pasmo» antes que en las otras 
paredas sembradas con semiHas que no eran de este origen, y 
luego que la enfermedad se extendía a las parcelas vecinas.

En los años 1922 y 1923, esta enfermedad fué muy severa cerca 
de East Lausing, Mich.; el año 19'34, según una comunicación de N. 
N. Flor, al Director del Instituto Fitotccníco de Llavaltol, Ing9 San
tiago Boaglio, el ataque del «pasme» en N. A., fué muy atenuado 
debido, quizá, a la notable sequía que se produjo durante ese año
ig

Esta enfermedad está produeinneo daños notables, pcr cuyo mo
tivo también ha llamado la atención de los investí gadoess rcrte- 
amerieanos, quienes la observaron en semiHís de lint procedente 
de cultivos realizados en Dakota del Norte y Sud de Minesoaa (EE. 
UU.). Cunningiiam, G. II. ('-’-). a principios de 1930 en Carter- 
bury (N. Zelanda!) encontró sobre plantü de lino para semilla, 
^/lU>Ciaeellu.? íí-í^^^cí^ Speg.; Natalina (Mme. O.)(50), encontró en 
la « Nikolsk -Ussiiriisk Plant I^’^ítp^^^it^ Stat-on » el año 1930, plan
tas de lino atacadas de «pasmo» de la variedad «Afrícan flax 
n° 182», cuyas semiHas habían sido importadss del Caucase Norte
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(Siberia?), pero que per sus características botánicas parecían ser 
de origen argentino. En el mismo año esta enfermedad apareció 
también sobre la misma variedlad de lino en el « Tmstituto de Vla- 
divostock Plant Breeding », donde debido a las condiciones favora
bles del amh^^^ne se extendió a las variedadss vecinas. En ambas 
localidades la enfermedad causó considerables daños en los talos 
y hojas.

Este año (193-4), las continuas lluvias han provocado una gran 
humedad ambiente muy propicia para el desarropo de los hongos; 
es por esta caUsa que las sementeras de trigo y lino han sido terr^ 
blemente atacadas por las enfermedades cripOogámícss.

Todavía no se ha estudiado esta enfermedad en toda su extensión 
a pesar que año tras año parece más, aumentando los
estragas en la región linera.

Obra de buen gobierno será contribuir tficazmtnte a los estudios 
de este ramo de la agricultura completamente descuidado. La lucha 
contra las plagas que asolan las regiones lineras se hace cada vez 
más necesaria.

TTI. — Distribución geográfica de la enfermedad en la 
RepúbHca Argenrina

El área de dispersión de este parásiOo no ha sido aún estudiada 
en nuestro pafe, pero posibleme^e, dur^a^n^ el año agi* kolU 1934-35, 
el « pasmo » se ha hecho presente en casi toda el área donde se cub 
tiva este oleagínooo, debido a las condicOoncs del ambien
te para el ataque de los hongos.

En el mapa adjunto se han ubicado las localidades de donde 
hemos recibido material atacado de «pasmo». También se indican 
localddae^ de donde se recibió material en las mismas condiciones, 
de acuerdo a una información suministrada por los técnicos del 
Laboratorio de Ftiopatologm del Ministerio de Agricnltma de la 
Nación. _

«La Prensa» del 15 de noviembre de 1934, publicó urna informa
ción oficial del gobierno de la provincia de Entre Ross, haciendo 
notar la existencia de un intenso ataque de la PA/yc/aena? línfcoZa 
SpiGr. en los linares de los departamenOos de ViHagRay, Victoria y 
María Grande. El mismo diario, en su edición del domingo 27 de
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de 1935, hace constar un fuerie ataque de « pasme» en el 
Norie de Sarta Fe.

L^ldardes de doedi se recibúctm plantas de Une atacadas de «Pa-símo»
Cosecha año 1934-1935

IV. — Sintomatología de la enfermedad y propagación del 
parásito

La enfermedad del « pasmo > comienza a hacerse visible en los 
linaees, poco antes de que se produzca la. maduración de las bolL 
llas. Se manifiesta primero en las hojas, aunque puede aparecer 
también antes en el tallo.
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Esta grave enfermedad se presenta en los cultivos en forma de 
áreas marrones (manchones muy visiMas) que los chacareros llaman 
lino «arrebatado», pues loe atribuyen a golpee de sol, lluvias, virni-

Fig. 1 — Planta de lino atacada de «pasmo». Las hojas infer^^^, ya secta», permanecen*adheridas 
al tallo; en las hojas superiores se observan manchas características de esta enfermedad.

tos y secas prolongadas, las cuales en realidad son causas concu
rrentes al ataque del parásito y a su propagaeinn (Baez) (°).

En los órganos foliares se hace presente en forma de manchas 
necróticas, de 3 a 5 mm, dispuestos irregularmente sobre el lindo) 
foliar, o rodeándolo. En un principio son de color amarillento ce
niza, luego se tornan lig^e^¡me^^nm marrón y por último marrón
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escuro. Más tarde aparecen puntuaciones apenas vísíu-cs que son 
los picnidos del hongo .

El ataque se efectúa de abajo hacia arriba, las hojas se cubren 
totalmente de manchas que luego se entre sí, terminando
por marchitaree completamente las hojas y a menudo provocando 
su caída.

Si se observa con el microscopio una de estas manchas, se ve 
una enorme cantidad de picnidos, en forma lenticular, que se abren 
para dejar salir las picnidospor^ que llevan en su interior.

A medida que el ataque avanza, las hojas inferiores se van se
cando y pueden caer, dejando el tallo desnudo, o mantenerse adhe
ridas completamente secas, como puede verse en la figura n° 1 (°).

En el tallo es donde la enfermedad se hace más visible. Al comen
zar el ataque, aparecen p^n^ti^^cí^n^ en toda la superficie del mismo 
que más tarde confluyen entre sí formando manchas que rbrrcan 
varkss centímetros y hasta llegan a cubrirlo totalmente.

E^stas manchas, en un principio, se presentan de un color amari- 
llente opaco, se tornan, a medida que avanza el ataque, en mano^^^ 
claras, v por íntimo oscuras, y conñuynn completamente, formando 
verdaderos anillos, como puede verse en la figura n9 2 y 3. Forman 
de esta manera zonas oscuras que alternan con partes verdes del 
tallo, dándote un aspecto moteado u overo.

Las dimensomes de las manchas en el tallo son muy ^^8^68, 
desde 2 a 6 cm, hasta formar una sola en toda la superficie del 
mismo.

A medida que la enfermedad evoluciona, los tallos atacados se 
van cubriendo de un color ceniciento caracterStfico, provocado por 
las masas de esporas que salen de los picmdos, denominadas « Spo- 
rc horne» por Brentzel (10), y son estas esporas las que ayudadas 
por d viento y el agua, propagan la enfermedad a las plantes 
vecinas, lo que contribueo además a infectar los granos durante la 
trida.

En las ratees no se lia notado afección alguna, pero posiblemente 
la actividad de la misma disminuya con el ataque del patógeno.

En las ol^cmvaciones a campo, hemos notado siempre que la parte 
más ütiíemte es la base del tallo, que es donde comienza a mmifes-

t:; i'oda* las f'-jtografaiM del prese^ite trabajo han sido ob^eeidrs por el Ing. Juan G. Aríüaga, 
a quien agradezco su colaborará».
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tarse la enfermedad, debido quizá, a que la semina haya sido el 
vehículo de la enfermedad ?

En el pie se notan resqnebraáadusmi que se alargan longitudi
nalmente, provocando más tarde el desprendimiento de la corteza y 
a veces la ruptura del tallo.

Fig. 2. — Tallo» de lino atacados de «pasmo». Obsérvese las manchas marrones claras, las cuales, 
a medida que evoluciona la enfermedad se van oscureciendo.

No solamente los cotnedones, las hojas y el tallo son atacados, 
sino también los botones floraeos y las cápsulas, las cuales se tornan 
oscuras, cuando no secan prematuramente. Las semillas se arrugan 
y manchan en el interior de las cápsulas.

En infeccóonss naturales tardías, según Bolley (°), las plantas 
de lino presenaan todos los síntomass de la enfermedad en la parte

Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

□ igitized by GOk Qle



—- 186 —

superior del tallo y en sus ramiiaeaeinnes, quedando la parte infe 
rior libre del parásito.

Propagación del par^á-sto^.—-Brentzel, W. (10), comprobó que la 
semilla es vehíeu’o del parástto colocando 100 granes de lino en

FiG. 3 — Talo» de lino atacados de «pasmo» Obsérvese el aspecto moteado u overo provocado 
por el ataque de esta enfermedad. Las manchas marrones claras en un principóo, se han tornado 
completamente o^^as. Estas manchas rodean al tallo como verdaderos anillos.

agua estéril y luego haciendo el recuento de esporas que quedaron 
en suspensión, empleando una cámara contadora de Levy encontró 
aproximadamente 560 esporas en esta suspensión; además comprobó 
que sentidas procedentes de plantas atacadas de «pasmo», llevaban 
numerosas esporas en la superficie de la misma.
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Prácticamente llegó a las mismas conclusiones en el campo, sem
brando la mitad de una superficie (parte Este), con semill&s de 
lino procedlentcs de un cultivo atacado de « pasmo » el año anterior, 
y la otra mitad (parte Oeste), con semilla libre del hongo, obte
niendo áreas mrrrones crrrcterLstiaas en la parte Esite, mientras 
que la parte Oeste estaba casi libre del ataque. Constató además 
que la humedad y los terrenos bajos favorecen el desarrollo de esta 
enfermeddd y no así las partes altas y secas, hecho éste que hemos 
podido corroborar en nuestro ensayo a campo.

También ha comprobado Brentzel (°) que la paja infectada 
que queda en el rastrojo, es capaz de propagar esta enfermedad, 
debido a la abundante cantidad de esporas que proyectan los pie- 
nidos.

Bolley, H. L. (°), observó en 1930, en Entre Ríos y Santa Fe, 
que los linares de siembra temprana habían dado seminas esplén
didas a pesar de estar atacados de « pasmo »; la tnftrmtalad había 
rparentemnnte apresuaddo la madurez, en cambio en los linares de 
siembra tardUa, notó un artcimtendo más vigoroso y libre de « pas
mo » en la parte inferior del talto, no así en la putee superior 
y espacial menée en los botones florales y bolillas, que eran atacadas 
y muertas. Bolle* lo atribuyó a las infecciona naturates, prdat- 
dentes de los linares de siembra temprana con ataque de « pasmo », 
favorecidas por las altas temperaturas y la humedad del ambiente.

La atmilir es muy prdbabtemente el vehícuioo más efectivo de este 
parástfo. Ensayos efectuados en la Escuela Agrícola de Bell Viol
en el año 1922, comprueban que los gérmenes del mal se propagan 
de un año a otro por las semiHas infedadss (Baez) (").

En 1922, algunas parcelas de lino de flor azul en el campo 
Experimental de la Escuda de Agricultura de Bell Ville (Córdoba) 
al ser adaeahadlss, per^dihr^nn granos, de donde nacieron plañías 
« guabas » y la mayor parte de tllaa atacadas por el parásito que 
origina el « pasmo ».

En el Instituto Fitoticnict de LlavaHol, hemos podido recoger 
plantas «guachas » de lino también atacadas por esta última enfer
medad, las cuales crecían en un campo donde el año anterior se 
había cultivado lino atacado de « pasmo ».

Las masas de esporas expulsadas por los picnidos que aparecen 
sobre los cd. bersos órganos de la pl^naa son genei^alnn^itU de consis-
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tencia córnea, cuando secító, y de tamaño que varían de microscópi
cas hasta varios mm. Estas masas se disgregan completamente, po
niendo en libertad a las esporas, cuando se sumergen en agua, por 
cuyo motivo las lluvias y el viento juegan también un rol impoo- 
t.ante en la propagación de la enfermedad.

V. — Infecciones artificaate8 en el campo y en el laboratorio

A. — MIéxiixs y material de experimentación

1. Objeto. — Para poder comprobar si piáu^tt^^a^nr^n^ tenemos va
riedades comerciates de lino resistentes al « pasmo » como también 
el grado de infección entre las v^rh^ta*̂̂  comunes y nuevas razas 
en formación, se realizó una prueba de infección artificial a cam
po sobre 30 muestras cultivadas en el campo experimental.

2. MMétodo tJriwrim.nnaal. — a) Elección y prepcrracinn del terre
no. —• El terreno destinado a la siembra de este ensayo fué elegido 
en el cuadro A del Instituto de Llavallol, teniendo
cuidado de que fuera lo más plano y uniforme posible a simpee 
vista. El cultivo anterior, sobre toda la superficie que ocupó este 
ensayo, fué maíz.

La pi^^p^a^^^^inn del terreno se hizo de acuerdo a las prácticas 
corrientees en agricultura extensiva, es decir, se dió una arada tem
prana seguida de un rastreo y más tarde, poco antes de la siembra, 
se dió una nueva arada más profunda que la anterior y se rastreó 
cu^dc^ths^ame^n^ la superficie a fin de dejar el suelo en buenas con
diciones para la siembra.

b) Scmi'Ha tnip/ea■da y su origen.— Intervinieron en este ensayo 
todas las variedades que fueron posible de obtener entre las más 
comúnmentee cultívads.s en el país con el fin de producir granos. 
Además se incluyeonn algunas razas creadas en el Instituto Fito- 
técnico de Llava'lol por selección de la población del lino común 
conocido por Mídabrioo de Santa Catalina.

Como podrá verse, también se han incluido algunos lints de va
riedades nortttmeritanas obtenidas por el profesor H. L. Bxlley 
en Fargo (X. D.), y una raza uruguaya obtenida en el Instituto 
FiOdécnico «la 1^30X00-3 ». lo cual ha permttiOo hacer una com-
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paración entre los linos argentinos y los de origen norteamermaw

Se da a continuación una nómina de las variedadss que trnimron 
parte en este ensayo y el origen de las mismas.

330 Ml A. Nueva raza obtenida en la Estación Experimental de 
Pergamino.

Sola 2. Nueva raza de lino obtenida en la Estación Experimental 
del F. C. E. R. en Sola (Entre Ríos).

Limeta D. III. 732 Sol. Igual origen que el anterior.
Seleceóóm Buck 114. Xbtemda en el semideoo del Si'. José Buck en

Deferrari (F.C.S.).
Nenesa. Obtenida por el Sr. J. Aevarez.
Selección RucA- 113. El mismo origen que el 114.
Lino C. P. 55 Sola. M^smo origen que Sola 2.
La Previsión 18. Xbtenddo en la Estación Experimental de « la

Previsión » en Barrow (F. C. S.). -

Selección II (72-117) «3.a Previsión». El mismo origen que el 
anterior.

Lino Klein 11o. Xbtemdo en el criadero particular del Ing° En 
rique Klein en Plá (F. C. C. G. B. A.).

Lino Klein Rh 41/42. Igual origen que el anterior.
Lineta Klein 10e. Igual origen que el anterior.
Lino I. F. 22129. 5/33. Obtenido por selección en el Instituto Fi- 

totécníoo de Llavallol. •

Lino I. F. 22121. 8/33. El mismo origen que el anterior.
Lino I. F. 22122. 7/33. El mismo origen que el anterior.
Lino I. F. 22123. 7/33. Xbtemdo por otlecció)n en el Instituto Fito 

técnico de Llavallol.
LinO I. F. 22125. 8/33. El mismo origen que el anterior.
Lino I. F. 2212o. 7/33. El mismo origen que el anterior.
Lino I. F. 22127 7/33. El mismo origen que el anterior.
Lino I. F. 22128. 7/33. El mismo origen que el anterior.
Lino Il F. 2-2131. 1/33. El mismo origen que el anterior.
Lino I. F. 22132. 2/33. El mismo origen que el anterior.
Bolley 184. Obtenido en la Estación Experimental de Fargo. North 

DakOta (E.U.N.A.).
Bolley 134. Igual origen que el anterior.
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Bisson. Igual origen que el anterior. 
Bolley 186. Igual origen que el anterior. 
Bol/ey 188. Igual origen que el anterior.
Buda. N. D. R. 119. Igual origen que el anterior.
La Estanun!# Ar. Obtenido en el Instituto Fitoténmco y semillero 

de « La Estanzuela », Rep. Oriental del Uruguay.
L.ÓW rojo. Variedad comercial obtenida en semillena de la Ca

pital Federal.

Todo teste material fué obtenidlo de las inetituciness en que se 
crearon.

c) Número de repeticiones y tamaño de las parcelas, distribueinn 
sobre el terreno y método de siembra. — Se consideró suficiente 
realizar observaciones sobre 1.000 pl^nt^ de cada variedad para 
conocer el comportamiento de éstas al ataque del parásito en in
fecciones ariifíciahs a campo.

El dato de este número de observaciones se considera suficiente
mente seguro para obtener signifíanncia estadístCca de los resul
tados.

A fin de evitar en lo posible la influencia del factor suelo sobre 
los resultados de este ensayo, se resolvió realizar la siembra sobre 
pequeñas paredrepitiendo cada una de ellas un determinado 
número de veces en difeeenees lugares del campo.

Por ensayos realizados en años anterioees en el campo experi
mentad (A) del Instituto Enotécnico de Llavallol, se sabe que el 
error medio de la media en este campo, para trigo, está alrededor 
del 3 % para un ensayo con pequeñas paredas y con un número 
de frecuencias de 8 aproxi^tadrmrnte, lo cual nos indica que la 
variabilidad del terreno como fuene? de error queda reducida a 
términos razonab!es para la computación de los resultada experi
mentales.

Con esta informccinn se resolvió repartir las mil plantas de cada 
variedad sobre 7 parcelas a razón de 150 plantas por parchas, y 
distribuidas sobre el terreno al azar y en tablero de ajedrez?, en la 
forma que da cuenta el p’ano respectivo.

Sobre cada parcela, las pl^nh^s se cultivaron en de 1,50 m
de largo) y di^^^^miúu^ss 0,20 m entre sí. Cada serie de parcelas
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constituían un cantero con parcelas adyacentes o sea que cada can
tero representbba una repetición de cada varillad.

La siembra se efectuó a mano, colocando un grano cada 0,05 m, 
en un surco abierto con marcador

B. — Infecciones artificiales en el campo. Método

Para realizar las infecciones artificiales a campo, se eligieron los 
períodos vegetatives comprendidos de principio a fin de la flora
ción, el cual abarca un ^pacio de 15 a 20 días aproximadamente.

Se ha elegido este período para las infeccionas art^fn^^h^s^, porque 
durante él, se adhíeee con relativa facilidad el agua puiverirada con 
suspeesiden de esporas y porque las temperaturas del ambiente ya 
son favorables al desarrolío del hongo.

Parteendo de un cultivo mon^s^p^c^ré^ de PA/y/cíaena? Zm/co/a 
SPEG. a cuyo estudio morfológéoo y fisiológico nos referilnes en el 
capítulo siguiente, se hizo artiiiki^^m^^^i^e la mult^p^^K^^^Hm de este 
fitoparásiito de la sigmente manera: en frascos de Erlenmieyer 
de 200 crn3 de capacidad, se colocó 60 em3 de medico ^¡^^1 agar 
de papa g^ccoadO# al 1 %, y se sembró el hongo, colocárnlolo inme
diatamente en la estufa a una temperatura de 24°C. Se eligió este 
medid por haberse comprobado que es donde el hongo se adapta 
con más facilidad y espírum rbundantemente; es además un medio 
práctico para su preparecien.

Se prepararon a razón de 1 frasco de Erlenmeyer para pulve
rizar un poco más de 4 paTccaas d sea 650 plantes aproxima.aamente, 
a fin de obtener una suspensión abundante como hemos podido 
comprobarlo en observaciones microscópires en gotas de agua de la
OuSPte

La siembra del hongo se efectuó escalonada, es decir, se sembra
ron 7 frascos de Erlenmeyer por día para poder usar en todo el 
ensayo esporaus del hongo de la misma eara.

15 días después de la siembra y previa comprobación de un buen 
atsa^^dHo de las colonias, se procedió a hacer la suspensión de es
poras en agua corrí ente para proceder de inmedlate a la pulvcrL 
Zr/^i.e.

La suepeesiión se hizo a razón de 1 frasco de Erlenmeyer en 
1,5 litro de agua corréente, de esta manera se obtuvo un poco más
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de 10 litros de suspensión de esporas con 7 fraseos. Esta suspensión 
se utilizó para pulverizar 1 frecuencia (30 parcelas).

La inoculación artificial se hizo parcialmente, a razón de 1 fre
cuencia por día, con lo cual en 7 días todo el ensayo había sido 
^6^00. Se procedió de esta manera a fin de disponer de más 
tiempo par-a la observación, ya que era de esperarse que la infección 
apareciera sobre las plaitas escalonadamente sigueendo el orden de

.■ ecció ■ .1.
La in^^^u^^cí^ se efectuó siempre de tarde a la puesta del sol, 

a fin de evitar una desecación demasiado rápida de la pulverizacién 
y para que el rocío de la noche favorezca la adherencia de las
esporas.

3. Fechas de las obs^^rv^c^o^n^^^^ y trabajos real-üados.— La siembra 
se efectuó el 14 de septiembre, y la germinaeión se produjo unh 
formemenee el 22 del mismo mes, en cuya fecha habían aparecido 
sobre la superficie del suelo la mayoría de los cotiledones de los 
granos sembrados. -

Durante el período vegetativo hasta la floración, hemos podido 
observar en general, un fuerte ataque de roya (Mtíaimpoora lini), 
también se observó una fuerte proporción de «marahitamtónto» 
(wdt) en plantas de la variedad de lino de flor roja. Esta variedad 
fué desechada posteriormenee del ensayo.

.La floración se inició el 1° de noviembre en las primeras par
celas y pocos días después, alrededor del 12 de noviembre, la flo
ración era general en el ensayo. El día 15 de noviembre, se empezó 
la ine^t^c^^n artificial, pulveriznndo la primer frecuenta ao]óstit■uí- 
da por los canteros (ay b), y en lo sucesivo a razón de 1 frecuencia 
por día se in^^^ul^^r^ las restantes parcete, dándose por terminada 
la tarea el día 21 del mismo mes.

Hasta la fecha de las in^^^^ui^^^^^n^ no se había observado la 
presencia de « pasmo » en las diferenees variedades de este ensayo.

Ocho a nueve días después de efectuada la infección, comenza
ron a aparecer en las hojas los síntomas de la enfermedad, y hemos 
podido comprobar que en las planaas procedentes de material ar- 
gtrino^ aparecían los síntomas de la enfermedad antes que en las 
de origen nrrteamerii.'ano (Bolley).

Esle hecho comprueba también la observación anteriormónte rea-
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Infecciones aníficial-es en el campo - Distribución de las pac-eí/ss en el terrena./

Detalle de una parcela
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lizada por Rodeniiiser ("") en E. U.N. A. de que en las variedades 
argentinas el « pasmo » aparecía hasta dos días antes que en las 
norteamericnnas.

El 29 de diciembre, cuando las plantas se hallaban muy próximas 
a madurez completa, se cosecharon, arrancando planta por plañía, 
y envasando el prodúcete de cada parceaa convenientemente rotula
do, se transporto al laboratorio fitotécnmo para hacer una revisa 
ción prolija de todo el material y tomar las anotaciones correspon
dientes. ■

4. Anúlisís de la cosecha. — En el. laboratorio se examinó plante 
por planta, para clasificar el grado de ataque de «pasmo», lo cual 
se efectuó de acuerdo a la siguiente escala:

Ataque e muy severo:, corresponde a plantas que presentaban el 
tallo en más de */ 3 cubierto por manchas de « pasmo », a la cual 
se le dió como clasificación el número 4.

Jaquee severo: correspoiuiió a las plantas que tenían hasta G 
aniio^ en Lodo el tallo, clasificándoos con el número 3.

Ataq^ev mode^^a^^^^ ^e utilizó esta denominación para las plantas 
que tenían de la 2 anilios, debidos al « pasmo », a las que se le 
dió el número 2 en la clasii,iaación.

Ata/yee deón: para plantas que presentaron los síntomas de ’a 
enfermedad en las hojas solamente, clasifccándose con el número 1.

Lbms (/c ataque: para las plañías que no presentaban ningún 
síntoma de la enfermedad, cdrrespondióndoie la cldsifiaación 0.

El resultado del análisis de este material puede verse en las pía 
millas sig^unm^^s^, donde se observará que no se ha encontrado una 
sola plana libre de la enfermedad, ni tampoco alguna planta que 
presentaaa los síntomas en las hojas solamente.

Silnultónaamónte se observó en las parceaas testigos de la siembra 
que se conservó para este fin, que el ataque del parásito fué en 
grado algo menor que en las plantas inoiuliadíss drtirictalmeníe.

Obsej^vaamh las planillas respectivas se puede ver rápcdamente 
que no se ha encontrado en el ensayo realizado una variedad que 
fuera resistente al ataque del « pasmo », y que las conclusiones de 
Brentzill (’°), Rodeniiiser (°°) y Bolley (ll), fueron comproba
das, en lo que se refiú^ee especialmente a la mayor susceptibindad 
de las variedades de origen argentino, en comparadón con las va-
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riedadss norteameri.con^ obtenidas en Fargo (D. NT.). Se ha im
probado tambtén que la variedad Ar de «La Eí^i^i^o^ui^u^U », fut 
tan atacada como las variedades más susceptible de la Argentina.

BRENTTáoaL, W. E. (10), comprobó que los linos Red Wind, C. I. 480, 
Winona C. I. 179, Chipewa 178, Linota C. I. 433 y North Dakota
C. I. 389, fueron más resistentes.

Bolley, H. L. (°), también había comprobado que los linos Buda, 
y Bisson, eran más resistentes que cualquleaa de las variedades 
argentinas ensayadas en Fargo (N D.).

En nuestro ensayo, el lino Buda N. D. R. 119 y el Bssson, ambos 
del origen mencionado noeíeamericnno, fueron más resistente.

Trabajando con nuestros linos del cultivo común de origen argen
tino, podría existir la posibilidad, tam^Litt^n, de encontrar nuevas 
razas resistentes al ataque de este parásito, con lo cual se introdu
ciría una mejora de indudable importancia en el cultivo de este 
oleag0nsto.
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00^^0101^^ de las varédtades de lino ensayadas según el grado de ataque de «pasmo»

Variedades
No 

de frec.

PORCENTAJE DE PLANTAS ATACADAS
Grado) 

de 
ataque

Ataque 
muy 

severo

Ataque
SBVCrO

Ataque 

moder.

Liii^^^ de 

ataque
Total

1 99 99 4
' 2 — 90 — — 90 3

3 110 — — — 110 4
330 M. A. 4 — 97 2 — 99 3

5 — 102 — — 102 3
6 130 — — — 130 4

7 120 — — — 120 4
459 289 2 750 3/4

1 80 — — — 80 4

2 — 90 — 90 3
3 — 110 — — 110 3

Sola 2. 4 — 94 2 — 96 3
5 — 120 — — 120 3

6 — 80 — — 80 3
7 110 — — — 110 4

190 494 2 686 +-3

1 110 — — — 110 4
2 62 12 — 74 —3

Selec. Buck 3 — 110 - — 110 3
no 114 4 — 91 5 — 96 —3

5 -- 108 — — 108 3
6 120 — — — 120 4
7 90 — — — 90 4

320 371 17 708 +-3

1 — 115 — — 115 3
2 — 80 — — 80 3

S. B. Nieves 3 70 —- — — 70 4
(B). 4 120 — — — 120 4

5 91 — — — 91 4

6 110 — — 110 4

7 130 — - — 130 4
521 195 716 —4

1 98 1 — — 99 4
2 105 8 — — 113 —4

S. Buck 3 92 5 — — 97 4
no 113 4 102 2 — — 104 4

5 97 — --- — 97 4
6 105 — — — 105 4
7 100 — — — 100 4

699 16 715 4
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Caj-sí/áTic^ de las raridades de lino ensayadas según el g/auto de ataque de «pasmo»

(Continuaicínn)

VarédiadeJ’
NO

de frec.

PORCENTAJE DE PLANTAS ATACADAS

Grado 
de 

ataque

Ataque 
muy 

severo

Ataque
severo

Ataque 

moder.
Libree de

ataque
Total

1 90 34 124 + 2/3
2 — 30 — - - 30 3

Bolley 3 — 40 30 — 70 2/3
no 187 4 — 60 — — 60 3

5 — 46 20 — 666 + 23
6 — 80 — • — 80 3
7 28 60 — — 78 — 3

28 406 84 508 + 2 3

1 — 120 — — 120 3
2 — 73 25 — 98 + 23

Bolley 3 — 90 30 — 120 + 23
n° 134 4 -- 100 10 — 110 —— 23

5 — 101 — — 101 3
6 — 120 — — 120 3
7 50 40 20 — 110 3

50 644 85 779 + 2/3
1 ' — 110 — — 110 3
2 — 60 60 — 120 2/3

Eissoon 3 — 70 30 — 100 —— 2.3
Bolley 4 — 100 20 — 120 —— 2/3

5 — 75 50 — 125 + 2/3
6 — 110 25 — 135 + 2/3
7 120 — — — 120 4

120 525 185 830 — 2/3

1 65 —■ — — 65 4
2 105 — — — 105 4

139/31 I. 3 — 50 — — 50 3
F. 22.129 4 — 70 — — 70 3
5/33. 5 — 50 — — 50 3

6 88 20 — — 108 3/4
7 110 — — — 110 4

368 190 558 3/4
1 41 — —■ 41 4
2 3 — — — 3 4

Bolley . 3 23 10 3 — 36 + 3
no 186 4 — 80 — — S0 3

5 — 40 10 — 50 2/3
6 70 — . — — 70 4
7 80 — — — 80 4

217 130 13 360 —— 3/4
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Clasificación de las variedadss de lino ensayadas según el grado de ataque de «pasmo»»

(ContintaLC¿<ni)

Variedades
NO

de frec.

PORCENTAJE DE PLANTAS ATACADAS
Grado 

de 
ataque

A.taqu° 
muy 

severo

Ataque
SBvero

Ataque 

moder.
de 

ataque
Total

1 40 40 4

2 60 — — — 60 4

419/31 I. 3 70 — — — 70 4

F. 22.128 4 — 33 3 — 36 3

7/33. 5 — 51 5 — 56 3

6 110 — — — 110 4

7 80' — — — 80 4
360 84 8 452 + 3/4

1 100 20 — 120 + 2/3
2 60 50 — 110 2/3

Bude N.D. R. 3 110 15 — 125 + 2/3
n° 119 Bolley. 4 103 12 — 115 + 2/3

5 90 37 — 127 + 2/3
6 130 . — — 130 3
7 80 40 — — 120 + 3

80 633 134 847 + 2/3
1 51 — — — 51 4
2 — 90 — — 90 3

511/31 I. 3 — 80 — — 80 3
F. 2'2.127 4 — 70 —* —- 70 3

1/33. 5 — 56 2 — 58 3

6 — 120 — — 120 3

7 — 130 — — 130 3
51 546 2 599 3

1 108 — — — 108 4
2 — 120 —. — 120 3

Bolley 3 — 90 20 — 110 + 2/3
n° 188. 4 — 130 — — . 130 3

5 — 100 20 — 120 + 2/3
6 130 — — — 130 4
7 125 — — — 125 4

363 440 40 843 + 3
1 60' .— — — 60 4

2 — 55 — — 55 3
430/31 I. 3 90 — — — 90 4

F. 22.120 4 — 45 — — 45 3
7/33. 5 — 41 2 — 43 — 3

6 70 — — — 70 4
7 110 20 — — 130 + 3/4

330 161 2 493 3/4
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Oasifimáfa de las vanedd^s de lino ens^ijt^d^s según el prado de ataque de »pasmo»

' (Continuación)

V dad e

La Previstón 18.

22.333331
I. F.
22.125 8/33.

22.402/&) 
I. F.

22.123 7,333.

22.337/11 
I. F. 
22.122 7/33.

22.0193&) 
I. F.
22.121 8/33.

NO 

de frec.

PORCENTAJE DE PLANTAS ATACADAS

Grado 
de 

ataque

Ataque 
muy 

severo

Ataque
aevCTo

Ataque 

moder.

Libres de

ataque
Total

1 86 86 4
2 100 — — — 100 4
3 60 60 — — 120 3/4
4 — 80 — — 80' 3
5 65 — — — 65 4
6 110 — — — 110 4
7 130 — — — 130 4

551 140 691 + 34

1 52 — — — 52 4
2 — 60 — —. 60' 3
3 — 49 10 — 59 2/3
4 — 47 — — 47 3
5 — 45 3 — 48 — 3
6 50 — — — 50 4
7 50 — — — 50 4

152 201 13 366 +— 3

1 50 — — — 50' 4
2 — 55 14 — 69 — 3

3 — 45 12 - - 57 3/4
4 - - 59 8 — 67 — 3
5 — 40 7 — 47 — 3
6 80 20 — — 100 + 34
7 52 — — 52 3

130 271 41 442 — 3

1 — 50 — — 50 3
2 — 80 — — S0 3

3 — 60 - - — 60 3
4 — 34 — — 34 3
5 — 70 — — 70 3
6 90 — — — 90 4
7 80 — — — 80 4

170 294 464 —5 3

1 22 3 2 — 27 + 34
2 — 70 — — 70 3

3 — 80 — — 80 3
4 — 40 — — 40 3
5 — 50 5 — 55 — 3

6 60 — — — 60 4
7 80 — — — 80 4

162 243 7 412 —• 3
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Ca.sf/uxicwJn de tas rartaítaees de lino ensayabas según el gr^ta de otáque de «pasvw»
(Continuación))

Variedades
No

de frec.

PORCENTAJE DE PLANTAS ATACADAS

Grado 
de 

ataque

Ataque 
muy 

severo

Ataque
88VerO

Ataque 

moder.
Libra de 

ataque
Total

1 34 34 3
Bh 41/42 2 70 — — — 70 4
Klein 3 33 5 2 — 40 + 3/4
22.119 1/33 4 46 4 1 — 51 + 3/4

5 — 40 4 — 44 — 3
6 85 — — — 85 4
7 90 — — — 90 4

358 49 7 414 — 4
1 31 — — — 31 4
2 62 20 4 — 86 3/4

Seeec. II 3 — 60 3 — 63 — 3
(72-117) 4 50 — — — 50 4

La Previsión 5 50 — — 50 3
22.116 1/33. 6 60 — — — 60 4

7 90 — — — 90 4

293 130 7 430 34
1 30 — — — 30 4
2 — 50 — — 50 3

110 Mein 3 — 25 4 — 29 + 2/3
22.118 1/33. 4 27 15 6 — 48 3

5 — 20 3 23 — 3
6 30 — — • — 30 4
7 50 — — — 50 4

137 110 13 260 — 3/4
1 95 — .— —, 95 4

Linet.a D. 2 — ’ 70 — — 70 3
III. 132 Sola 3 — 90 ■— — 90 3
(F. C. E. R.) 4 — 45 3 — 48 — 3
22 A15 1/33. 5 — 41 5 — 46 + 2/3

6 70 — — — 70 4
7 60 — — 60 4

225 246 8 479 + 3
1 90 — — —■ 90 4
2 61 — — — 61 4

Lino C. P. 3 10 50 — ■— 60 + 3
55 So>a 4 70 — — — 70 4
22.114 7/33. 5 90 — — — 90 4

6 65 — — — 65 4
7 20 — — — 20 4

406 50 456 4
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Clasificación de laS ^^0x^8 de lino ensa/ada™ según el grado d! ata-gue de «pama» 

(Cont^'Í7^ía^c^^<^)

Varíedaecs
No

de frec. .

PORCENTAJE DE PLANTAS ATACADAS
Gr^lo 

de 
ataque

Ataque 
muy 

MVCTO

Ataque
severo

Ataque 
moder.

LibriM de 

ataque
Total

1 85 85 4
Ar. «La Es- 2 — 44 — — 44 3

zueb» 3 90 — — — 90 4
22.132 2/33. 4 40. — — — 40 4

5 60 — — — 60 4
6 50 — — — 50 4
7 130 — — — 130 4

455 44 499 — 4

1 80 _ — .— 80 4
2 57 — — — 57 4

22.450/30) 3 10 30 — — 40 + 3

I. F. 4 15 47 — — 62 —• 3

22.132 2/33. 5 110 — — — 110 4
6 80 — — — 80 4
7 130 — — — 130 4

482 77 559 — 4

1 50 ’ 10 —. 60 —- 2/3
2 45 12 — 57 + 2/3

305/31 3 — 50 25 — 75 2/3

I. F. 4 — 35 9 — '44 + 2/3
22.131 1/33. 5 — 44 6 — 50 — 3

6 — 50 3 — 53 — 3
7 50 30 — — 80 — 3/4

50 304 65 419 + 2/3

1 __ 23 1 — 24 3
Lineta 10 E. 2 — 20 4 — 24 — 3
Kiem 3 — 35 — — 35 3
22.117 1/33. 4 50 15 — — 65 3/4

5 — 30 2 — 32 — 3
6 30 — — — 30 4
7 60 . — — — 60 4

140 123 7 270 3/4
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Cuadro resumen

Clasifiaicióm de las varie-caiees de lino ensayadas, según el gradto de ataque de «pasrra».

Variedades

PORCENTAJE DE PLANTAS ATACADAS
Grado 

de 
ataque.

Ataque 
muy 

Serieo

Ataque
Severo

Ataque 

moder.
Totales

330 M. A.................... 459 289 2 750 3/4
Sola 2......................... 190 494 2 686 + 3
Sel. Buck 114 .... 320 371 17 708 + 3
S. B. New.............. 521 195 716 — 4
S. Buck 113.................... 699 16 — 715 4
Bo/e>y 187.................. 28 406 84 508 + 2/3
Boíiy 134.................. 50 644 85 779 + 2/3
Bieeon Bolle?/.............. 120 525 185 830 + 2/3
139331 I. F. 22.129 5/33 368 190 • — 558 3/4
Bolley 186.................. 217 130 13 360 3/4
419/31 I. F. 22.1228 7/33 360 84 8 452 + 3/4
Bude N. D. K. 119 Bol/. 80 633 134 847 + 2/3
511/31 I. F. 22.127 1/33 51 546 2 599 3

188 Bolley.................. 363 440 40 843 — 3
■430'31 I. F. 22.126 7/33. 330 161 2 493 3/4
La Previsión 18 . . . . 551 140 — 691 + 3/4
22./3/3331I-F-221258/33 152 201 13 366 +- 3
22.402/30 I. F. 22.123

7/33 . . ..................... 130 271 41 442 3
22.337/31 I. F. 22.1222

7/33......................... 170 294 — 464 — 3
22.019/30 I. F. 22.121

8/33......................... 162 243 7 412 + 3
Bh 41/42 Kl.'22.1191/33 358 49 7 414 — 4
Sel. II (7‘2-H7) La Pr. . 293 130 7 430 3/4
110 Kein 22.118 1/33 . 137 110 13 260 -—3
lin^fta D. III 132 Sola . 225 246 8 479 3/4
Lino C. P. 55 Sola . . . 406 50 — 456 4
Ar. La Están. 22.132 2/33 455 44 — 499 — 4
22.450/30 I. F. 22.132 2/33 482 77 — 559 — 4
30.5/3/ I. F. 22.131 1/33 50 304 65 419 + 2/3
Lne'ta10E.K 22.1171/33 140 123 . 7 270 3/4
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C. — Infecciones artificiales en el laioratorío

Dndr que lrs cotiledones del liar son atacados también por este 
hongo, como hemos dejado dicho, se dispme de or medir cómrdr 
para comprobar la resistencia o sosceptiblliddd de ora variedad de 
lnr al «pasmo», haciendo inocna^íii^^re^ drtificiates en la forma 
que lo hizo Brentzel (°), usando plantía de lino
con los cotiledones bien desarrollddos.

Si oe comprobara que loo reouliadlos obtenidos en lao infecciones 
artificiales en cotiledones, fueran del iodo concordante con loo re 
saltados que daría la experiinentacirn a campo, se dispondría de 
un método rápido y fácil para comprobar resistencia al « pasmo ».

Brentzel, W. E. (10), inoculando ariif’k’hlm^t1 1̂^ con la Phlyc- 
iaeRa? lín*cd la SfíGi. lao variedades N. D. R. 155, N. D. R. 152 y 
Chipewa 178, comprobó que los dos primeo^ sufrían ataque mo
derado, mientras que Chipewa era severamente castigado.

En los cotiledones, la afección se presenta en forma de manchas 
irregulares y deprimídss, llenas de pontuacimss. Más tarde estas 
manchas se tornan de color marrón y aparecen en ellas numerosos 
picnídos bien visibles al microscopio.

A fin de establecer la posible relación que hubiera entre las in 
lecciones artlfHíaiks a campo y las infecciones sobre cotiledones en 
el laboratorio, se procedió a realizar el siguiente ensayo:

En macetas de 8,5 cm de diámetro, se sembranjn 10 variedades 
de lino, destinándose 2 maceaos para cada variedad; una maceta 
para testigo y la otra para la infección artificial. Cada maceta. se 
cultivó con 15 plantitas aproximadamente, en el local del labora
torio, cuya temp^e^i^a^i^i^ ambiente osciló entre 10° y 15°C.

Después de la siembra, las macetas se colocaron en un recipienee 
plano con agua, de tal manera que una pequeña parte inferior de 
las macetas permanecaRa sumergidas.

Cuando las planirtas tenían tproximadamenie 6 a 7 cm de altura, 
fueron inoculadas con una suspensión de esporas de Phíluc^^^^aT 
lmicola Speg., usando una pipeta estéril, y dejando caer en cada 
cotiledón una grtita de la suspensión. S^^uttánamnet^^ en los coto 
ledones de las plaidas testigos, se dejó caer una gotita de agua 
estéril, también con pipeta estéril.
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Esta operación se realizó el 6 de iirviernbee, en todas las varie
dades. El 8 de noviembee las planaas fueron expuestas al sol du
rante medio día y luego llevadas nuevamente al local del labo
ratorio.

El 14 de noviembee, se observó la presencia de ataque de « pas
mo » en casi todos los cotiledones, y un poco más tarde, todas las 
plantit&s infectadlas, presentaoon los síntomas de la enfermedad.

La única variedad cuyos cotiledones presentaoon un ataque visi
blemente en grado menor, fué la denominada Bolley 134.

Las varied^e^ que han intereenido en este ensayo fueron las 
sigu uien t is|

330. M. A, Selección Buck 114, Selección Buck 113, Sola 2, 
Nieves, Bisson (BoUev), Ar. «La Estanzuda», La Previsión 18,- 

Bolley 187, Bolley 134, de las cuales solamente esta última se ha 
manfeetaado con cierto grado de resistencia en el laboratorio y en 
el campo. •

VI. — Estudio morfológlio y fisiológico de la Phlycaaena ? 

lin^crla Speg.

Descripción original.— Diag.: Partes iníestae primo luíescent.es 
serius pal^€?scenti acescentes; peritfncc^m minutissmna subtpidermita 
discreta confertiuscula pusilla subincompleta; sportl^e e cylindra- 
ceo subfusoide non v. lenissime cumdee mediocres hyaiinee con
. - .■.•íI.

Hab.: Ad folia cauleque Lini usitatissimi, morbun vulgo « pas
mo » vocatum efíiciens, vulgata in campis prope La Plata dec. 1909.

Obs.: Specíes pla^ae hospitanti summaspefe obnoxa Matrices 
primo paU<ü;enti flavis8cenies, serius postremo arescen-
tes; ptrithecta cortice v. parencbymtee innata, epidermide tecta, 
numeroaa primo pulv^centaa supere in^^^mjlhtte subhyaHaa late 
f^mb^ri^^o oitiolata serius fusca subcomplht^ minute ostiolata, len- 
ttcularía, (75-150u diám.) sporut^^e uirinquae subaitenuaíee sed 
subobtusiuccueae (20-30 u XL5-3) dggutulatae.

Spegazzini C. Mycetes Argenti- 
oeosds. An. Mus. Nac. Bs. As.
III: 13: 389-390. 1911.
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1. Aislamiento del hongo. — SigiúenOo el trabajo de Bodenij- 
ser ("°), se procedió a aislar el hongo de plantas de lino atacadas 
de « pasmo », procedentes de distintas localidadss de la región line- 
ra argentina, para poder comprobar si existen en el pafe, distinas-s 
f. f. (formas fisioiógiaas) de la Ph^/caaena? lincola Speg.

En un principio se siguió la técnica corréenee de aislaméento; 
pedacitos de corteza desinfectadas con ClgHg al 1/1.MW de V2 a 
1 minuto, y luego lavados con agua estéril, fueron colocados en 
caja de Petri con agar de papa glucosado al 1 %, pero debido a la 
constante aparición de una Alternaría, Fusarium lini Bolleyt y 
Aspergillus, y a veces bacterias, desistimos de este procedimienío 
para usar uno más simpóle y de aiofamtento directo, aconsejado por 
Soriano, en la siguiente forma: un pedacito de corteza se sumerge 
de y2 a 1 minuto en Cl2IIg, luego en agua estéril unos 5 minutos 

, para eliminar todo el Cl2Hg, y se coloca en un porta-obeetó. Luego 
se (deja caer sobre la corteza una o dos gotas de agua estéril. Si se 
observa con el microscopio, se ve una gran cantidad de picnidos- 
poras que emergen en masa de los picnddos, las cuales se absorben 
con una pipeta estéril y se siembran dir^í^c^i^amí^n^e en caja de Petri 
con agar de pap^a glucosadZo al 1 % por dilución en superficie. 
También puede efeciLarse una dilución previa en un tubo de en
sayo con agua estéril, y luego unas gotas de esta suspensión se 
siembran en caja de Petri.

El medio de cultivo a emplear es convenieme que sea ácido, para 
evitar el desarrolio de bacterias que obstaculizan enormemente el 
aísla 1 moni o del hongo.

En esta forma se consigue aislar fácHmenee la PhZ1Ctttnn■af linii 
cofa Speg. y hasta se puede comenzar con un ais^a^^h^n^ monos- 
pórieo, si se tiene la precaución, después de la siembra, de localizar 
las esporas, observando las cajas de Petri por la parte inferior con 
el ím: oscop<o.

A los 3 o 4 días aparecen numerosas colonias en toda la supee- 
ficie de la caja de Petri. Tomando material de estas colonias se 
procede a sembrar en tubos de ensayos incHnddos, para conseguir 
cultivos puros.

Para realizar esta operación, conviene elegir tallos cuyos picni- 
dos estén expulsando las masas de esporas, visible a ojo desnudo,
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por la coloración grisácea que toma el tallo debido a estas masas 
que salen de los cuerpcss fruietifer<M5.

Estas masas de esporas, de formas irregulares r bien de aspecto 
de zarcillos, generalmente bifurcadas, permanecen en esta forma 
aún después que se han desprendiOo de los cuerpos fructíeeros, de 
bidr quizá, a alguna sustancia museilaginsaa que permtte a las 
esporas mantenesee adheridas con persistencia.

Fio. 4. — Pienidhs de Ph/yctaena? linicda Speg. sobre hoja de lino. (Dibujo obtenido con cámara 
clara). Obsérvese la zona de tejido necrótieo alrededor del cuerpo fructtf<M*o. (Original).

Colocando estas masas de esporas en agua se disgregan, poniendo 
en libertad a las esporas, lo cual facilita la tarea del aislímin^ttoo.

Siguiendo la técnica enunea^d^ y utilizando material provenien
te de cada una de las localídddss que se mencionan, se obtuvieron 
las siguéenees cepas:

Una de Pergamino (Bs. As.), una de Oliva (Córdoba). una de 
Casilda (S. Fe) y una de Llavallol (Bs. As.), las cuales agregada 
a la cepa que hemos utilizado para el estudio morfoiogioo y fisio
lógico del parástlo que nos referimos a continuación, cedióla gen-

Original fram
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Digitized by ux Qie



— 208 —

tilmente por el Ing° Juan C. Lindquist, se conservan en el Insti
tuto Fi^^ténr^i^ de Llavallol paia continuar su estudio.

Este material servirá pata realizar estudios ulteriores con el 
objeto especialmente dr determinar la presencia de f. f.

Fia. 5. — Esporas (A) de, Phlyctaena? lxnú-ola Speg. (de un cultivo de agar papa glucosad al í %) 
de 20 días de edad. C^l^amiidts^r^ora^s (B) observada en un cultivo? de 30 días de edad, algunos de ella 
germinando (&). Formación de clamidosporas (C) por división directa del micelio, (en el cultivo 
anterior). (Cibuis obtenidos con cámara clara). (Original).

2. Car^c^terísi^ic^ de cultivo en difareu/ss medios. —■ El estudio 
morfológico y fisiológico de este hongo, ha sido realizado en siete 
medios de cultivo artificiales distintos, preparados todos ellos se
gún la técnica general de laboratorio.

La identidad de este parástto fué comprobada reprodueienoo ar
tificialmente la enfermedad sobre cotiledones de plantitas de lino, 
usando para las infeccionas artificíales, suspen^^o>n^is de esporas en 
agua estéril, y reaislando el hongo cuando los cotiledones presenta
ron los síntomas del « pasmo ».

Después de reaislar el agente patógeno y’ comprobar que estaba 
libre de infección, cultivánooto en agar de papa glucosao al í %,
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se hizo un cultivo monospermo, para trabajar así con una línea 
pura.

Para la obtención de cultivos monospóriooo, se ha seguido la téc
nica por dilución de una suspensión de esporas en agua estéril, 
hasta obtener una espora por cada gota aproximadamente. Luego 
se semt^raora en cada caja de Petri, de 15 a 20 gotas, empleando 
pipeta estéril. Se observó después con el microscopio por la parte 
mferior de la caja de Petri, y las gotas, en donde se estaba seguro 
de la presencia de una sola espora, se marcaron con un círculo, 
siguí endose la observación microscópíaa diaria hasta la formacién 
de la colonia, de la cual se tomó material y se sembró en tubos 
inclinada con agar de papa glucosado al 1 % para continuar pos
teriormente el estudio. En esta forma hemos podido realizar todas 
las observríUiú^]e^ con la seguriddd de haber partido de una sola 
espora.

Los medias de cultivos artificiaees que se han utilizado durante 
el desarrollo de este trabajo fueron los siguéeness:

Agar de papa gluuxssado al 1 %; agar de batata; agar de zanaho
ria; agar de Czapek; agar de harina de maíz; rqar de harina de 
avena; agar glucosado al 0,2 %.

Para realizar este estudio se utilizdrre 3 cajas de Petri por cada 
medio de cultivo y se cultivaron en cada caja 5 colonias distribui
das convenientemnnte. La cantidad de medio utilizada en cada caja 
de Petri fué de 15 cm3 para todas ellas. El grado de acidez medido 
en pH fué determinado por el método colorimétrico, utilizan do el 
comparador de Reelige, habiéndose obtenido el siguiente resultado:

Agar de papa glucosado al 1 % . 1 1 pH 6,3
X ' A K l l l l l l l . l 1 pH 6,8
X .. i l l l l l l l l l l l 1 PH 6,1
X l l l l l l l l l PH 5,8
X harina de maíz................ ! ! ph 5,8
X .. .r.¡ni. ..... a...... a ! ! ! ! ! !! p h 5,8
. glucosado al 0,2%................... 1 1 pH 5,8

De todos los medios ensayados, el que ha dado mejor resultado 
por el abundanfe desarroüo del hongo y por la facilidad de fruc
tificar, ha sido el de agar de papa glucosado al 1 %.
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Las caracneritiícas culturales del hongo en los diferentes medios 
de cultivo artificiales, pueden verse en las planilke respectivas.

Agar de papa glucosado al 1 %.— En este medio se obtiene un 
abundarte y rápido desarrollo. La colonia es de superficie vrilasa, 
y se observa gran cantidad de exudado de color rosado en su parte 
central, o sino formando círculos alrededor del centro de la misma. 
El centro es levemente elevado y cubierto de micelio de una colo
ración blanco sucio (°).

La formación de picnid()pporas es abundante en este medio, y 
salvo el caso mencionado más adelante al tratar el medio de cultivo 
artifcda! agar glucosaa-do al 0,2%, de la misma manera que Soria- 
Nr (74) no se ha podido observar conidios, a pesar de que Brent- 
zel (") y Rodentiiser (°°) dicen haberlos observados.

ESstaus esporas forman masas de 1 a varice mm y emergen de la 
superficie de la colonia en forma de pequeñas gotitass (como puede 
verse en la fotografía de un cultivo del hongo en agar de papa gZ-u 
cosado al 2 % (fig. 6) algunas del tamaño de una cabeza de alfiler.

En poca cantidad de medio, se dtsarrona abundanee cantidad de 
micello aéreo y se nota poca abundancia de exudado, en cambio, en 
cantidad mayor (60 cm°) la cantidad de exudado es abundante 
(fig. 8). La colonia es circundada por una estrecha faja de micelio 
aéreo de color blanco sucio. ’

Si se hace un preparado microscópieo, tocando con el ansa una 
de esas gotitas de exudado, se observa una enorme cantidad de p^<^- 
nidospoass, en su mayor parte de forma casi cilindrica, cuya pro
porción tntrt el ancho y el largo es de 1 a 7,7, término medio. Los 
extremos son romos.
Ilay picnidospores también, más ancha en su parte media, y li

geramente encorvadas, en forma de ángulo. Son completa mente 
hialinas con tabiques transversales, pero generalmente 3.

La media biométrica de medir 100 esporas en largo y ancho del 
ejemplaw estudiado es de 21,5 == 0,332 X 2,87 == 0,02, con una des
viación típica (standard) de 4,97 = 0,234 X 0,33 + 0,015.

El borde de la colona es entero, ligeramente lobado, formado a 
veces por abundante micelio aéreo y otras veces por cantidad muy 
escasa y extendido en forma radicular. En algunas colonias es tan

(J) Todlos los colore mencionados aquí, se han tomado de acuerdo a la cromotaxia de Saccardo.
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Planilla No 1. •

Caractertc-ims culturales la Phlyctactm ? ¿imrota Speg. en distintos medios de cultivo a tos 30 días de edad y a 25" C.

Medios de cul. Desarrollo Superf. Zreae Color
Micelio 
aéreo

Colorac. 
micelio

Colorac. 
substrat.

Borde Trpogtaífa Exudado Sector

Agar de papa abunaan veaosa _ blanro ahumlan. danoo imitarme levem. levemente marrón
gluc. 1 % pálido ee el oucio castaro lobero elevada cúren!. —

centro centro. centro. dlreeed.
marrón. centro

Agar de abundan vedosa — blanro abundan. bdrcro castaro irreg. scdive ele- marrón —
pálido cenroo pálido unioorme vacinn. en maaas

el centoo emerg. 
cenroo

Agar de abunaan vsHosa — blanco abudaan. b^noo c reatos irreg. levemen. — —
zananoaia marfil marfil verde di- convexa

unioor. va inten.
Agar de ha- regular veüooa — escasoo maneo blanco irreg. crateri- — —
rma de maiz. centro ceniaa ceniaa grisáceo torne.
Agar de ha- escaso velloaa circuí. avell. eeetoo ave. claro Hamo irrog. lisa - - —
rma de avena centro coneen. claro Centro cenzaa
Agar gluc. regulrr velloaa circuí. verde regular centro verde irreg. lisa pe- —- —

0,2 % eonenn. oliva abunclan. eenic. oliva quena e-
rededor centro rodeero cíccul. levacien
centro bl. cen. v. oIív. comen. central

Agar de abundan vellosa circuí. centro abundan. centro — levem. liso — —
Czapek. concent. rosado fosarlo lobaro elevcc.

deprimí- rodea cir. roded0o central
dos. grirac. gris
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rao y hialino que se hace poco visiMe a simple vista — esto espe
cialmente en colonias viejas y desari^ollaa^ en poca cantidad de 
medio de cultivo. La topografía de la colonia es variable, lisa com-

Fig. 6. — Colonia gigante de P^/i^fyí’t^aena? timbeóla Speg. obtenida en agar de papa pltcosad al 
2 %. Puede observarse las masa de espora de color rosada en forma de pequeñas gotitas, en el 
centro de la colonia. Fütrgmt. a los 40 días de edad. 60 c.c. de medio. (Original).

pletamente o bien con una pequeña elevación centra), a veces de 
forma umbiiieoide o crateriforme.

El substratum varía con la edad de la colonia, hasta tornarse de 
un color castaño uniforme y con tintes rojizos. Si la colonia des 
arrolla en la profundidad del medio, y se observa la caja de Petri 
por la parte inferior, se ven manchas blanquecinas en forma lein
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ticular que son masas de esporas del hongo, como lo hace notar 
también SOriano.

Las esporas se originan dentro de cuerpos fi^uc^t:íe?r(^s que recuer
dan a los picnidos fonnadss en las planta de linr atacadas de 
«pasmo». Estos cuerpos fractíferos se forman por ramificaciones 
y agrupaciones del micelo que va desarrolk'iddo el hongo; son pe-

Fig. 7. — Picnido de PAZí/daena? linú^ Speg. dibujo obtenido con cámara clara, en cortes 
de talla de lino. Puede observarse la masa de esporas saliendo del cuerpo fructífero y la persistente 
cdbCTe^cia de las esporas entre sí; como también la amplia ostiola del picnido. (Original). x 3710 

queños oeceptía•uiss en cuyo interior se forman las picmdósporas 
que cuando maduras, salen al exterior en forma de masas oosadas, 

■visibles a ojo desnudo sobre la superficie de la colonia.
En este medio de cultivo y en casi todos. las células de algunas 

engrosm sus paredes, el protopi&sma se llena de abundante 
contenido granular y aumentan notablemente de volumen. Según 
Bbentzel (10), estas esporas parecen ser clamidoppoass o esporas de 
resistencia del hongo.

El micelio es tabicado, hialino, a veces con contenidos granula
res; se observa también la formación de micel:ío resistente, como
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puede verse en el dibujo obtenido con cámara clara de un cultivo 
de 30 días de edad (fig. 5).

La aparición de pj^c^nú^iop^'or^ fué siempre después de los 3 a 5 
días de edad de la colonia, sin embargo, el mismo ejemplar y en el

Frg. 8. — Colonia gigante de PAlicteena? liníola Speg obtenida en 60 c.c. de agar de papa glu 
cosad al 1 %. Obsérvese la abundancia del micelio aéreo y la presencia de exudado en la parte cen
tral de la misma. Fot. 40 días de edad. (Origina)).

mismo medio de cultivo despuás de varios repiques sucesivos, per
dió su poder de esporulaeión, posiblemenfe debido al fnvefeeimien- 
to del hongo, o por haber !nodifirado su fi^ülk^‘j'í^ acomodándose 
al medio de cultivo artificial.
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Agar de batata.— Este medio es también excelente y muy pa
recido al anterior en cuanto a las característíass culturales del 
hongo; aquí también la Phyccaaora? Z^o^ícoíC Speg, desarroUa rá
pida y rbundanfumonte. La superficie es vellosn, más pronunciada

Fig. 9. — Colonia gigante obtenida en 60 c-c, de agar de batata. Puede verse la formación de eciu 
dado en la parte cratral y la abundancia del micelio aéreo. Fot. 40 días de «lad. (Original..

que en el medio anterior; el color del micelio que es aéreo y abun
dante en el centro, es blanco pálido; el borde de la colonia es irre
gular, formado por micelio de escasa ramificación, el substrahim 
es castaño uniforme y hay presencia de exudado en el centro de 
la colonia.
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Agar de zanahoria.— Este medio de cultivo artifieáal, da también 
un desarrollé bastante abundante del hongo; la colonia aquí des
arrollada es de superfie-e vellosa; el abun^c^ané micelo aéreo es 
blanco marfil ^^0^6, un poco hacia el blanco ceniza; el subs-

Ft. 10. — Colonia gigante obtenida en 60 c.c. de aga de zrorh<o■ta) Como puede verse no hay 
exudado, pero si abundancia de micelio aéreo. Fot. a los 40 días de edad. (Original).

tratum es de color verde oliva intenso, formando círcués concén
tricos; el borde es irregular formado por micelio ra^¡^fíaa^ y muy 
adherido al medio, a simpé vista es casi invisible; la colonia se 
eleva hacia el centro, y no hay presencia de exudado.

.Igar de harina de maíz.— Este medio de cultivo artificial, es 
rflativamonfe jiobre, pues el desarrollé del hongo es, poco abun-
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dante. La super-ficee de la eoloiúa es vellosa, pero no tan notaje 
como en los medios ant^eri^^menn^ descriptos; el micelio aéreo es 
bastante escaso, de coloración blanco ceniza; el borde de la colonm 
es irregular, formado por micelo hialino y casi invisible, comple-

Fig. 11. — Colonia gigante, obtenida en 60 c.c. de agar de harina de maíz. Obsérvese la formación 
de zona y la ramificación del micelio en el borde de la colonia, además de la no presencia de exu* 
dado Fot. 40 días de edad. (Original).

taimente adherido al medio de cultivo. La colonia tiene un aspecto 
crateriforme, totalmente cubierta de micelio aéreo; no se observa 
mudado. El substratirm es de color blanco grisáceo.

Agar de harina de avena. —• Elste es el medio artificial más po
bre de todos los ensayados. El desarroHo del hongo es muy escaso;
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la superficie de la eolonw es algo vellosa en el centro y a cuyo 
alrededor se observa miceiío semií!u^n^^:qi:id^ el que se hace casi in
visible en colonias de 30 días de edad, en forma tal, que solamente 
a través del medio y mirando contra luz, puede ser notado. El

Fig. 12. — Colonia gigante obtenida en 60 c.c. de aga de harina de aveena Puede verse el escaso 
desarrollo de la misma, y la ausencia de exudado. Fot. a los 40 días de edad. (Original).

color de la colonia es «avellano claro, con escaso miaelio aéreo en el 
centro de la misma. El borde es irregular, y el micelio hialino que 
lo forma, se acuesta aompletamenfe sobre el medio de cultivo. No 
hay presencia de exudado. El substra^m es blanco ceniza. Las es
poras en este medio son muy hialnaas.
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Agar glucoaado al 0,2%.— Este medio de cultivo fué ensayado 
por Soriano (°), es algo pobre por el encaso y lento desarroHo del 
hongo, pero muy notable por la hermosa coloración que toma la 
colonm y por su de-sarrodo en profundidad, que llega a tocar el

Fig, 13.— Colonia gigante obtenida en 60 c.c. de agar glucosado al 0,2 %. Se observa abundancia 
de micelio aéreo en su parte central Tampoco aquí vemos exudado. Fot. a los 40 días de edad. (Oh- 
g^il)

fondo de la caja de Petri. La supí^r’féi^i^ en el centro, es vellosa, 
de coloración blanco ceniza; el mieelio que la rodea formando círcu
los concéntricos, es de color verde oliva, compl^i^í^n^^tt^ adherido al 
medio de cultivo. La topografía de la colonia es lisa, con una pe
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queña elevación hacia el centro. El substratum es de color verde 
oliva sepia, con círcidos concéntricos. No hay exudado. •

En este medio hemoss podido en un principio obtener esporas, 
pero luego en siembras posteríoees por repiques sucesivos, y en el 
mismo medio de cultivo, no se ha conseguido que este hongo espo- 
rulara; sin embargo, hemos observado en numerosas preparaeíonoss 
mic^oscÓJiiaas, abundanria de micelio de resiste^c:ia con gran can
tidad de coloreadas.

Fig. 14. — A. Espora formada directamente sobre el micelio: B. Unión de dos emporras de un culti
vo en agar de papa g!teo/saii al 0,2 % de 4 días de edad.

C. Germinación de a las 48 horas, de un cultivo en aga- de papa gluc^^ca^^ al 1 % de 12
días de edad. (Original). '

Se ha observado, además, la formación de un conidio, como pue
de verse en la figura 4 (dibujos obtenidos con cámara clara) como 
también la unión de dos esporas, pero no hemos vuelto a encontrar 
un caso similar postern>mee^te.

Agar de Czapek. ■—Elste medio mineral artificia!, es notable por 
el abundando desarrollo del hongo y las distintas coloraciones que 
va tomando a medida que la colonia envejece. La sup^^i^^íi^w es ve 
llosa, y cuando la colonia es joven (10 a 12 días), el aspecto es el
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del yeso blanco fraguado, pero observando la superficie con nna 
lupa, se nota micelio aéreo muy pequeño que se eleva en la super
ficie de la misma. El color del micelio es en el centro tevemente 
rosado, rodeado por zonas grisáceas, y en el borde, es de un gris

Fig. 15, — Colonia gigante, obtenida en 60 c.c. de agar de Czapek. Obsérvese la formación de 
- seiw radiales, deprimidles y la elevación central de la colonia con presencia de exudado. Fot. 

a los 40 días de edad. (Original)).

más oscuro, rodeando completamente a la colonia. Se observa ade
más la formación de círculos concéntricss deprmiids^ y en mayor 
cantidad de medio se forman depresiones radíales, elevándose la 
colonia hacia el centro. El borde es levemente lobado. El substra- 
tum es de color moreno en el centro, rodeado de negro (fig. 15).
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En la observación de picnidosporas al natural, obtenidas directa
mente de talos de lino atacados de « pasmo », hemos comprobado 
que son algo más anchas y laicas que las esporas obtenidas en me
dios de cultivo artificiaees.

Spegazzsini, C. (°), en su deseripeóón original, da las siguientes 
medidos: (20-30 u) de largo y (1,5-3 p) de ancho; Brentzel (")

Gráfico I. — Representación gráfica de la proporción de esporas tabicadas en los diferentes medios 
de cultivo artificiales. Puede verse quHi moda en todos ellos está en 3 (tabiques). (Original.)

da como promedio (21,7 p X 2,8 p) y en conidias de 3 días de edad 
(26.7 p X 2,7 u).

3. Z>esa/07>l^^H. mm de la P/dyctaena.? lincola Speg. en diferentes 
medios de cultivo, a 25°C.— Las medidas de las colonias
se tomaron sobre las mismas cajas de Petri utilizadas en el estudio 
anterior del hongo, habiéndose tenido especial cuidado en sembrar 
d misma cantidad de material zproximadamnnte en cada caja. Ca
da tres días fueron medidos los diámetros de las colonias, hasta los

Original frorri
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

□ igitized by CouQie



— -'•-I —

treinta días de edad, en que se anotaron las característicss cultu
rales en los distintos medios de cultivo, como puede verse en la 
planilla respectiva.

En el gráfico adjunto, puede verse que la óptima del crecimin^iito

d as

Gráfico II- — Representación gráfica del crecimiento de las colonias obtenidas en los distinto® me 
dios de cultivo artificiales. Como puede verse, el desarrollo de la colonia en agar de Czapek es 
rápida en un principio, pero luego decrece notablemente. (Original).

□ igitized by Gócele Original from
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de la colonia está entre los 14 y 20 días de edad, efectivamente 
examinando los promedios en las planillas mencionada, se observa 
que en agar de papa glucosado al 1%, el diámetro promedio de 
las colonas a los 14 días de edad es de 18 mm y a los 17 días es 

de 27,46, es decir 9,46 mm de crecimiento en 3 días. En los medios 
restante puede notarse una marcada diferencia (véase planilla 
n° 9).

4. Medida de esporas obtenidcis en los diféret^miss medios de cut 
vo artifwMes. — Se tomaron las medidas en ancho y largo de 100 
picnidospor&s procedente de los distintos medios de cultivo em
pleados en este trabad, y las constantes biométriass fueron deeee- 
minada^ siguiendo el método largo (^t^i^g method) de cálculo, y el 
trabajo de BRPADFPPT (°).

Las fórmulas empleadas son las sigueenees:

M ——
71

j

E. p. M
ÍJ

V n

■■ p • = 0,6745 —C—
V2n

E. p.d. V(■.P^T+lE. p.íP

en que:

m - . ia.
v = clase.
f = frecuencia.
d = desviación de la clase con respecto a la media. 
X = signo de suma.
o = desviación típica (standard).

E. p. d. = error probable de la difereniaa entre dos medias. 
E. p. = error probalde.

m = número de observaciones.
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Gráfico III. — Desarrollo en mm., a distintas temperatura, de colonias de Phlyctaena? iinicoia, 
Speg., en agar de papa giucosado ai 1 % .

O II ¿O 5O

DIAS

Gráfico IV. — Desarrollo en mm., a 25°C, de colonias de Phlyctaena? iinicoia Speg., en 
agar de papa con distintos % de glucosa.
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Los cálculos biométricc^ se realizaron utilizando las tablas de 

Baridw (°°) y de Crelle (°°).
Al medir las esporas se tomó nota del número de tabiques (no 

se ha usado colorante para ello, a fin de evitar variaciones en las 
dimensiones de las esporas), cuyos datos representados en el grá
fico I se dan a conti^r^iu^t^ión, donde puede verse que el porcen
taje de esporas 3 tabicadas, pasa del 70 % aproximadarnení e.

En la planilla resumen n° 24 se podrán comparar todas las me
didas halladar de medir esporas procedentes de los distintos medios 
de cultivo empleador.
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Planilla N° 9.

Promedios totaes en man. de los diá/nctoos de las col^onias de P'hluctaena? linoada 
Speg. En los distintos medios de cultivo.

Midió» 
de cultivo

Edad de las colonias en días

5 8 11 14 17 20 23 26 29

Agar de papa 
glucosado al 
l %. 3,66 8,46 13,56 18 27,46 30,13 34,46 36,4 38,73

Agar de ba
tata. 3,76 7,53 13,1 17,2 23,23 25,5 28,16 30,03 31,66

Agar de za
nahoria. 4,16 6,2 8,13 12,8 19,66 22,76 27,66 29,83 31,86

Aga de hari

na de avena 5,6 8,36 11,6 13,56 19,83 21,76 24,66 29,96 29,86
Agar de hari

na de maíz 4,43 8,1 12,88 15,3 22,56 25,7 29,8 32,33 34,66
Agar de Cza- 

pek. 6,54 10,4 13,4 15,7 20,7 21,8 23,2 24,4 26,7
Agar gluco 

sado al 0,2
%• 4,65 7,83 12,9 15,4 20,9 23,3 28,16 30 31,76

Porcentaje de esporas según el número de tabiques

Medios de cultivo

Múrnero de tabiques en %

0 1 2 3 4 5

Agar de papa gluc. al 1 % . . . 1 12 11 72 3 1

Agar de harina de maíz .... 14 11 6 69 - —

Agar de harina de avena .... 1 17 13 68 - -
Agar de Czapek....................... 9 13 16 62 - -
Agar de zanahoria...................... 1 7 1 90 1 -
Agar de batata......................... 3 2 9 86 - -
Natural .... ... 4 19 14 62 - 1
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PlANtLAA No 10.

Variación y amatantes Inométricas con eí error probabte en el largo de 100 esporas 
de Phlyctaena? Iinicoia S^eg. cultivadas en agar de papa glucosarte al 1 %.

V C
la

se
s 

de
 e

sp
or

as
 

se
gú

n 
lo

ng
. en

 mi
cr

on
.

N° de tabiques

f /o

1

d fd fd»

0 1 2 3 4 5

10 1 1 10 —11,50) 11,50 132,25

15 - 9 9 6 - - 24 360 — 6,50 156,00) 1.014,00

20 - 2 1 27 - 1 31 620 — 1,50 46,50 69,75

25 1 - 1 28 2 - 32 800 —- 3,50 112,00 392,00

30 - — - 11 1 - 12 360 + 8,50 102,00 867,00

1 12 11 72 3 1 n = 100 £=2150 £ = 2475,(0)

M - !■■■ = 21,50 . 0.33/
100

E.p.M - 497 o,332
VToo

dsm/;!75
= V 24,75 = 4,97 ± 0,2234

E.p.D.S = 0,0745 X 4,97

V 200
o,/32
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Planilla N° 11.

Variaciún y constantes biomélrioas con el error probaibte en el ancho (le 100 esporas 

de Phtyciaena?. liniarh Speg. cultivadas en agar de papa glicafadfo al 1 %.

C s 
s s Jp 
¡?s
5 i

2 *

N° de tabiques

f fv a fd

o 1 2 3 4 5

2,5 6 29 1 36 90,00 —0,37 13,32 4,92
3 1 11 5 38 1 - 56 168,00) +0,13 7,28 0,94
3,5 — 1 — 4 1 — 6 21,00 +0,63 3,78 2,38
* - - - 1 - 1 2 8,00 + 1,13 2,26 2,55

1 12 11 72 3 1 n-100 Z-287,00 X -10,79

M-

M - - - 2,87 ± 0,02 
100—

E p M = °°74^ XQ>°
M = ..

= 0,02

79 -- - = <0,10 = 0,33 ± 0,015D.S -

E ,p D S - 0,6745 X 0,33
’' N200

= 0,015
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Planilla N° 12.

Variación y oonstaiües biowétTrieas con el error probabte en el largo de 100 espora 

de Phlyctaena? linceóla S^p^í^í^. Cultivadas en agar de batata.

V ’
cas- 

de —poras 
según long. 
en mícron.

N° de tabiques

f fr d fd fd°

0 1 2 3

10 1 1 2 20 — 15,45 30,£0) 377,40

15 - - 3 - 3 45 — 10,45 31,35 327,60

20 - 1 3 11 15 300 — 5,45 81,75 445,53

25 2 - 2 45 49 1225 — 0,45 22,05 9,92

30 1 - 25 26 780 + 4,55 118,30 537,26

35 - - - 5 5 175 + 9,55 47,75 456,01

3 2 9 86 n = 100 5 = 2545 X =2153,72

2 -5
M - 2' ’ — - 25,45 ± 0312

100

V’E.p.M - 0■67-■5=—== 0.312

D-S-f/^ - V 21,53 - 4,64 + 0,227

E. p. D. S - 0,<1'to„X„ 4’M - 0,227
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Planilla N° 13.

Variación y amelantes biométricas con el error probante en el ancho de 100 esporas 
de Phlyctaena? liniala. Speg. Cultivadas en agar de batatal.

V
Clases 

d esporas 
según ancho 
en micron.

N® de tabiques

f d fd fd°

0 1 2 3

1,5 — — — 1 1 1,50 — 0,95 0,95 0,90
2 - - — 23 23 46,00 — 0,45 10,35 4,65
2,5 1 — .6 55 62 155,1» + 0,05 3,10 0,15
3 2 2 2 7 13 39,00 + 0,55 7,15 3,93
3,5 - - 1 - 1 3,50 + 1,05 1,05 • 1,10

3 2 9 86 n = 100 S = 245,0» S = 10,73
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Planilla N° 14.

Var acción y constarnos biomé.triaas con el error probaMe en la longitud de 100 espina 

de Phlyctaena? linicola Speg. Cultivadas en agar de zanahoria.

V 
c°— 

de espora© 
según long. 
en unieron.

N° de tabiques

f fr d fd fd°

0 1 2 3 4

10 1 2 3 30 - 13,15 39,45 518,76
15 - 3 1 4 - 8 120 - 8,15 65,20 531,38
20 - 2 - 32 - 34 680 - 3,15 107,10 337,36
25 - - - 33 - 33 825 + 1,85 61,05 112,94
30 - - - 21 1 22 660 + 6,85 150,70 1032,29

1 7 1 90 1 n = 100 2=2315 2=2532,73

M = = 23,15 + 0,337
100

E. p. M
O,fi745 X 5,01 =0,3337

...

D. S = = v'25'32 ■5'01 +0'238

E. p. D.S = = 0,23S
\'200
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Variación y constan^ biomórricas con el error pnbcibte en el ancho de 1(00 esporas

de Phlyctaena? linceóla Speg. Cultivadas en agar de zanahoria.

Planilla N° 15.

V 
^í— 

de esporas 
según el ancho 

en núcrones

N° de tabiques

f f° d fd fd°

0 1 2 3 4

1,5 5 5 7,50 - 0,83 4,15 3,45
2 - 1 1 26 - 28 56,00 - 0,33 9,24 3,04
2,5 1 5 - 55 1 62 155,00 + 0,17 10,54 1,79

3 - 1 - 4 - 5 15,00 + 0,67 3,35 2,24
1 7 1 90 1 n = 100 S = 233,50 2 = 10,52

E. p. M =
0,6745 X 0,33

V100
= 0,02

D.S = j/^05^ = V 0,10 = 0,33 == 0,015

E.p.D.S = .0?^745X_0>3^ == 0,015
V200
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PLANILLA N° 16.

Varú^cün y constantes biométriais con el error j/roldibU en el largo de 100 e^pw'at 

de Phlyctaena? linicoCa Speg. Cultivadas en agar de harina de maíz.

V 
Clases 

de esporas 
según long. 
en micron.

NO de t^biqc^^s

f fo d fd Jd

0 1 2 3

10 2 2 20 — 14,20 28,40 403,08
15 3 4 1 1 9 135 — 9,20 82,80 761 ,76
20 2 2 4 15 23 460 — 4,20 96,60 395,72

25 6 3 - 33 42 1050 + 0,80 33,60 26,88
30 2 — 1 16 19 570 + 5,80 110220 639,16

35 1 - - 4 5 175 + 10.801 54,(0 583,20

14 11 6 69 n = 100 S=2420 2 = 180080

100

Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA



— 235 —

Planilla N° 17.

Variación y conato bromé/ccam con el error prdaibte en el anchoo de 100 esporas
de PMydaena? lini<x>a Speg. Cultivadas en agar de harina de maíz.

V 
i°- de esporas según ancho 

«i miaron.

N° de tabiques

f /» d fd fd°
0 1 2 3

3 3 9 4 46 62 186 — 0,22 13,64 3,00
3,5 9 2 — 21 32 112 + 0,28 8,96 2,50
4 2 - 2 2 6 24 + 0,78 4,68 3,65

14 11 6 69 n = 1(0) S = 322 X = 9,15

m = -322
100

3,22 = 00,2

E.p.M =
06745

<100
- 0,3 = =fc 0,02

E. p.D.S = /|/ 9(15 “ 091 = 0,3 ± 0,014

e.p.d.s = 0,6745 X 0,3
<20

= == 0,014

Original from
UNIVERSIT7 OF CALIFORNIA

D igitized by Co -Qle



I

— ' B

Planilla N° 18.

VanaeiU y constantes biométriais con el error probazbte en el largo de 200 e«pwa 

de Phlyctaena? Iinicoia Speg., Cultivadas en agar de harina de avena.

V 
CUí

de esporas 
según long. 
en micron.

N° de tabiques

f fv d fd fd»

0 1 2 3 4

10 2 2 20 - 10,60 21,20 224,72
15 - 10 3 9 - 22 330 - 5,60 123,20 689,92
20 - 5 9 28 - 42 840 - 0,60 25,20 15,12

25 1 - 1 27 1 30 750 + 4,40 132,00 58,08
30 - - - 4 - 4 120 + 9,40 37,60 353,44

1 17 13 68 1 n = 100 2=2060 S = 1341,28

U = J06^ = 20,60 ± 0,246
100

,. ir 0,674^< 3,65
L .p. Al = —___ ■____ __ = ± 0,246

d.s = 4/:i3412^s
4 íoo = V 13,41 = 3,66 ± 0,173

E.p.D.S = jr, 3’">' = ± 0,173
V 20)0
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Variación y constante bionéirric^ con el error probobte en el ancho de 100 esporas 

de PMi/ctoena? lineóla Speg. Cultivadas en agar de harina de avena.

V 
d-ee 

de esporas 
M^gúi el ancho 

en micron.

N° de tabiques •
f fr d fd /*

0 1 2 3 4

2 1 3 4 8,00 — 0,88 3,52 3,09
2,5 1 4 3 19 - 27 67,50 — 0,38 10,26 3,89
3 - 11 9 37 1 58 , 174:, (X) + 0,12 6,96 0,83
3,5 - 1 1 9 - 11 38,50 + 0,62 6,82 4,22

1 17 13 68. 1 n = 100 S =288,00 2 = 12,03

5 ■

//
4

/, 6 i A.5 ’ 3 3 5 3.

OQQ

M = — = 2,88 = 0,02
100

g>p.M,.0°°°X0° -a 0,02

D-S = = Vo,12 = 0,34 + 0,016

E.p.D.S =-0,6?4^X°,34 === 0,016
V20^
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Planilla N” 20.

Vnraicón» y constantes bionétlría^s con el error en el largo de 100 esporas de PAlyc- 
íaenu? hnicoh Speg. Cu&ívadais en agar de Czapek a 25° C.

V
Clases 

de espora 
según long. 
en micron.

N° de tabiques

f fr d fd . fd>

0 1 2 3

10 2 2 20 - 11,45 22,<01 262,20
15 3 8 6 3 20 300 - 6,45 1290'0) 835,05
20 4 3 7 22 36 720 - 1,45 52,20 75,69
25 2 - 3 28 33 825 + 3,55 117,15 415,88
30 - - - 7 7 210 + 8,55 59,85 511,71
35 - - - 2 2 70 + 13,55 27,10 367,20

9 13 16 62 n = 100 2=2145 2=4477.73

M = - 21,45 + 0,312
100

E> p> M = 0,6745 X4,9 = ± 0,312 
V 100

D. S = j/6 . — <24,67 - 4,9 = + 0222

E.P. £>.£=■ 0,6745 X4,9 = ±0,222 
<200
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Plantía N° 21.

Variación y con-síanles biométriaas con el error probable en el ancAo de 100 esporas 

de PAlydaena? lincola Speg. CuUíisadas en agar de Czapek.

V 
cc— 

de esporas 
según ancho 
en micron.

N® de tabiques

f fr d fd fd>

0 1 2 3

2,5 2 4 14 20 50 - 0,47 9,40 4,41
3 8 w 12 36 66 198 + 0,03 1,98 0,06
3,5 1 1 - 12 14 49 + 0,53 7,42 3,93

9 13 16 62 n = 100 e = 297 S = 8,40
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Planilla N° 22.

Varcacz'n y cmstcirúes &iomérricas con el error probczWe en el largo de 700 esperas 

de Phlyitaena? Iinicoia Speg. Medictas al natural.

V 
Ci— 

de esporas 
según longitud 

en micron.

No de tabiques

f fr d fd fd°

0 1 2 3 4 5

10 1 1 10 - 16,45 16,45 270,, 60)
15 - 1 1 - - - 2 30 - 11,45 22,£0) 262,20)
20 — 8 1 3 - - 12 240 - 6,45 77,40 499,28
25 - 2 9 34 - - 45 1125 - 1,45 65,25 96,61
30 3 6 1 22 - - 32 960 + 3,55 113,60 403,28
35 1 1 2 3 - 1 S 280 + 8,55 68,40 584,82

4 19 14 62 1 n = 100 S=2645 2 = 2116,74

£.p..V - -M7?!.* 4'6 -i 0,31

D-S - 421¡6'l7i " A1 21,16 - 4,6 ± 0,21

E.p.D.S = '■■ 4,6
VíKM)-

= ± 0,21
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Planilla N° 23.

!’<iricción y biomuttrCcax con el error píroíciWe en el ancho de 100 esporas

de P/iyctcien«? Iinicoia Speg. Medidas cl ncíurcl!.

V 
c°—

d esporas 
en el ancho
e nuccon.

N° de tcbiqu&i

f d fd fd»

o 1 2 c c 5

3 1 13 7 38 1 60 180,0 0,24 14,40 3,45
3,5 3 6 4 22 — — 35 122,5 + 0,26 9,10 2,36
4 — — 2 1 — — 3 120 + 0,76 2,28 1,73

4,5 — — — 1 — — 1 4,5 + 1,26 1,26 1,58

5 — — 1 - — — 1 5,0 + 1,76 1,76 310

4 19 14 62 - 1 n = 100 324,0 S = 12 222
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Planilla N° 24.

Variacoans y c^nsta^ittes biométricas con el error probabte en el lcrgo y cucho de 100 

es-porras de PAO/ctcen-c? liníoda Speg. En distintos medios de cultivo.

Medios de cultivo
Media y su error probcble

Desviación s^ndcrd y su 
error probcble

lcrgo cncho lcrgo cncho.

Agar de pcpc gluc. 
cl 1 %. 21,5 ±0,332 2,87 ± 0,02 4,97 ± 0,234 0,33 ± 0,015

Agar de bctcta. 25,45±0,312 ¡2,45 ± 0,0222 4,64 ± 0,027 0,33 ± 0,015
Agar de zcnchoria. 23,15±0,337 2,33 ± 0,020 5,01 ± 0,238 0,33 ± 0,015
Agar de hcrina de mcíz 24,20±0,357 3,22 ± 0,020 5,00 ± 0,252 0,30 ± 0,014
Agr de hcrinc de cvenc 20,6 ±0,246 2,88 ± 0,020 3,66 ± 0,173 0,34 ± 0,016
Agar de Czcpwk. 21,45±0,312 2,97 ± 0,020) 4,9 = 0,227 0,29 ± 0,14

Al nctural. 26,45±0,310 3,24 ± 0,023 4,60 ± 0,210 0,35 ± 0,016

□ igitized by COiQie Original from
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Estudio biométrioo del largo de las esporas.

Comparaciones

Diferencias 
entre las medias 
y el error prob. 

de la diier.

Diferencia
<Odds»

E. p. d.

Agar de papa gluc. 1 % y Agar de 

batata......................................... 3,95 = 0,454 8,4 absolut.

Agar de papa gluc. 1 % y Agar de 

zanahoria...................... .................. 1,65 == 0,461 3,5

signific.

53,8:1
Agar de papa gluc. 1 % y Agar de h. 

de maíz........................................ 2,70 == 0,486 5,5 49f^:l
Agar de papa gluc. 1 % y Agar de h. 

de avena ........................................ 0,90 i 0,412 2,1 5,38:1
Agar de papa gluc. 1 % y Agar de 

Czapek ........................................... 0,10 == 0,454 0,21 absolut.

Agar de papa gluc. 1 % y Natural . 4,95 == 0,453 10,92
signific. 
absolut:.

Agar de batata y Agar de zanahoria 2,30 == 1,039 2,23
signific.
6,5011

Agar de batata y Agar de h. de maíz 1,05 == 0,486 2,2 6,2511
Agar de batata y Agar de h. de

avena ......................................... 4,85 = 0,432 11,2 absolut.

Agar de batata y Agar de Czapek . 4,00 == 0,454 8,7
signific. 
absolut.

Agar de batata y Natural.............. 1,00 == 0,453 2,20
signific.
6,2511

Agar de zanahorU y Agar de h. de 

maíz................................................ 1,05 == 0,489 2,16 5,8011

Agar de zanahoria y Agar de h de

avena............................................ 2,55 == 0,327 7,8 absolut.

Agar de zanahoria y Agar de Czapek 1,70 ± 0,458 3,71
signffic. 
80:1

Agar de zanahoria y Natural .... 3,30 == 0,457 7,2 absolut.

Agar de h. de maíz y Agar de h. de 
avena ............................................ 3,60 —: 0,432 8,3

signific.

absolut.

Agar de h. de maíz y Agar de Czapek 2,75 == 0,463 5,9
signific.

13,1X0)11

Agar de h. de maíz y Natural .... 2,25 == 0,462 4,8 83211
Agar de h. de avena y Agar de Czapek 0,85 == 0,369 2,1 5,3811
Agar de h. de avena y Natural . . . 5,85 == 0,394 14 absolut.

Agar de Czapek y Natural.............. 5,00 ± 0,439 11
signffic. 
absolut.

signific.
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El estudio biométrieo del largo de las esporas, obtenidas de co
lonias de Phycdenu-? Unic^nla Speg., cultivada en diferenees me
dios artificíales, ha conducido a establecer con respecto al largo 
de esporas escogidas al natural que: '

19 En agar de papa glucosado al 1 % las esporas reducen su 
largo medio en casi 5 pu eon un « odds » (ventaja) absol. sigrnf.

2° En agar de batata el largo medio de las esporas no vara..
; 3° En agar de zanahoria las esporas redueen su largo medio

en 3,3 p oon un « odds » (ventaja) absolutamente s’gn?f?vatiV*a.

4° En agar de harina de maíz el larg^o medio de las esporas
se reduce en 2,25 pu con un « odds » (ventaja de 832:1 o sea alta-
menec significativa.

5° En agar de harina de avena el largo medio de las esporas 
se redme en 5,85 p ion un « odds » (ventaja) absol^amcntc sig/n- 
fKatv’a.

6" En agar de Czapek el largo medio de las esporas se reduce 
en 5 p con un « odds » (ventaja) absolutamente s’gnfi’cativa.

Los medios de cultivo utiiizados, con excepción del agar de ba
tata. reducen el largo de las esporas de la F/di/ctenna? liniola Spjos,, 
en diferente proporción y estadísticamente significativo.

El medio que más reduce la longitud es el agar de avena, el cual 
lo hace en una proporcinn mayor al 22 %.

La amplitud de variación para el largo de las esporas dada por 
su desviación típica (standard) es muy semejante para esporas 
obtenidas en agar de batata, agar Czapek y al natural, disminuye 
considerablemente para agar de harina de avena y es un poco su
perior que la de las esporas al natural en agar de papa glucossado 
al 1 %, agar de zanahoria y agar de harina de maíz

5. Desarrolte de? hongo a distintas temperatura en un medio de 
rudtv'o artificad.— Para establecer la influencia que tiene la tem
peratura en el desarrollo del hongo, se hicieron cultivos en el m.edio 
artificial agar de papa glucosado al .1 %, los cuales fueron man
tenidos se{Ulradamenle a temperatuass de 15°C, 24°C y 30°C, de 
los diales la primera y tercera experimentaron o.scilaciones de 1 a 
2°t\ debido a la imperfección de la estufa.

En series triplicadas de cajas de Petri con 15 arn3 del medio de
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Planilla 25.

Desamé en mm. de la Phlycfaena'l Iinicoia Speg. En agar de pipa glucosado al 1 % a leempera^luras distinta*.

Temperaturas Días

Series

•
Iho>m.

II Prora. III Prom.
From. 
totales

10 11 13 12 12 11,5 11,9 10 13 12 11 11 11,4 12 11 10 12 1^5 13,3 11,53
15“ C. 19 22 23 22 24 24 23 20 23 23 20 21 21,4 22 22 20 23 21,5 <¿1,7 22,03

26 29 30 30 29 30 29,6 29 30 30 28 28,5 29,1 30 29 27 30 29,5 29,1 29,26

10 19 17 19 19 20,5 19,1 18 19 20 17 18,5 18,5 19 18 20 18 19 18,8 18,8

24° C. 19 • 27 28 30 27 29 28,6 23 24 25 23 27 24,4 27 25 25 23 26 25,2 26,0
26 33 31 34 32 32 32,4 32 33 33 30 31 31,6 32 31 31 30 31 31 31,66

10 7 6 7 7 6,5 6,7 8 7 6 6,5 7 6,9 8 6 7 7 7,5 7,1 6,9
30° C. 19 11 8 8 8 7 8,4 9 8 7 7 7,5 7,9 8 7 8 8 8,5 7,9 8,06

26 11 8 9 8 8,5 8,9

1

9 7 8 7 8 8 8 7 8 8 9,5 8,5 8,46
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cultivo mencionado, se hicieron siembras del hongo aproximada
mente en cantidades iguales.

Los diámetros de las colonias medidos a los 10, 19 y 26
días de edad.

Brentzee, W. (10), comprobó que la óptima para la P/Jy/r/enaa? 
Incola Speg. es de 21OC y que a temperaturas extremas de 5°C y 
32 °C el crecimiento es casi cero.

kwdenhiseer, H. A. (""), trabajando con temperaturas de 7, 12, 
22, 27 y 32°C, llegó a las mismas conclusiones de Brentzel.

En el gráfico n° 3 se ve que la óptima de crecimienoo para este 
hongo está alrededor de 22°C y que a los 30oC el crecimenio de 
la colonia se detiene y es casi nulo, corroborando en consecuencia 
los resultados obtenida en este trabajo, las afirmaiooess de los 
mencionados autores.

Por otro lado, numeros trabaos realizadas con distintas especies 
de patógenos, llegan a la conclusión general de que la óptima de 
crecimiento se hala entre 20°C y 25°C, como puede verse, entre 
otras, los de Palmiter, D. II. ("■), Massey, L. M. (°),
Stakmax, E. C. (°), etc.

6. Dc^•t/rtll^> del hongo a ^.5OC en agar de papa glucosado con 
dis/ótoos % de — La cantidad de glucosa en el medio de cul-
t^\o>. parece tener alguna influencia en el desarropo de la Phlyc- 
tarna.° líncola Speg.

En cajas de Petri por triplicado, previo agregado de 15 cm° de 
agar de papa glucosado con dist;nt^<w %, desde 0 a 2 %, en la si
guiente distribución: 0, 0,2, 0,5), 1 y 2%, se hizo una siembra de 
este hongo en forma de obtener 5 colonias en cada caja. Los diá
metros de las colonias se midieron a los 11, 20 y 30 días de edad.

Del análisis de estas medidas se comprueba que la cantidad de 
glucosa está en relación directa con el desarroPo del hongo. El 

mínimo desarroPo se obtiene en el medio de 0 % de glucosa, en 
cambio entre el 1 y 2 % el hongo desarrolla el máximum. Adem& 
la formación de esporas es escasa. sino nula en el primero, mientras 
que en los demás se nota abundancaa de picnidospoaas.

En las fotografías (n° 16 a 19), pueden verse colonias de este 
hongo obtenidas en agar de papa gl-Mcosado con poi^^^n't^ij^ de 
glucosa dialiotts; estas colonias fueron obtenidas sembrando en
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>. da la Phlyclanaal liniooto Speg. En agar de papa glucosado con distintos % de glucosa.

Porcentaje 
de glucosa

Días

Series

I Jhom. II Prom. III Prom. Prom. 
totales

11 0 9,5 9,5 9 9 0,2 10,5 8,5 9,5 9,5 9 9,4 6,5 6 7 4,5 5 5,8 7,8

0 % 20 12 13 13 13 12 112,6 11 10 11,5 11 11 10,9 7 6,5 8 6 6,5 6,8 10,1

30 20 21 20 20 19.. 20 17,5 17 16,5 18 16 17,0 10,5 9 11 9,5 9,5 9,7 115,56

11 10 9,5 12 11 9,5 10,4 10 11,5 11 10 12 10,9 8 7 7,2 7 6 7,04 9,44
0,2 % 20 12 12 14 13 13 12,8 12 13,5 13 11,5 14 12,8 9 8 8 12 10 9,4 11,66

30 17 16 18 18 17 17,2 17 18,5 17 16,5 18 17,4 17 16 17 18 18 17,2 17,26

11 14 14,5 12 14 13 13,6 12 13,5 13 12 13,5 112,8 9 9 8 8 9 8,7 11,70

0,5 % 20 17 16,5 15 17 16 16,3 14 15 14 14 15,5 14,5 12 112,5 12 12 13 112,3 114,36

30 21 21,5 20 22,5 21 21,2 20 20 17 19 19,5 19,1 17,5 15 15 16 118,5 16,4 17,26

11 11,5 15 13 14 12 13,1 15 14 14 1-4,5 13 1-1,1 13 11 11,5 11 H 11,5 12,90
1 % 20 23 26 23 25 22 23,8 24 23 25 24 21,5 23,5 24 23 22,5 21 22 22,5 23,26

30 33 36 31 31 30 32,2 35 33 31 30 29 31,6 33 32,5 32 32 28 31,5 31,76

11 14 15 16,5 16 14 14,3 15 1-4,5 16 15 14,5 15 21 21 22 22 20 21,2 16,83
9 C'¿ /C 20 25 25 25 25 22 24,4 25 25,5 26 25 25 25,3 28 28 29 30 28 28,6 26,10

30 35 35 36,5 36 27 33,9 35 34,5 36 36 35 35,2 35 34,5 39 40 44 37,6 35,56

247
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frasco de Erlenmjyter con 60 cm” de medio, tomándose las foto 
grafías a los 28 días de edad.

Después del 2 % de glucosa agregado al medio de cultivo, no se 

observa gran diferencia de desarroHo.

Fio. 16. — Colonia obtenida en anar de papa gluconafo al 0,2 %, en 60 c.c. de medio. Obsérvese 
el exudado en su parte central. Fot. a los 28 días. (Original).

7. .Desarrollo del hongo en agar de papa glucosado al 1 % con 
distnifos pW.—-Para comprobar si la Phlyda^^n^ lintcola Speg. 
reaccionaba en forma visiMe en medios de cultivo con distintas 
concentraciones de ion-H, se cultivó este hongo en agar de papa 
glucosado al 1 % con di^^etr^mtre pH. Para obtener los cuales se em
pleó HCl N10 e (OH)Na N/10.

Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA



—- 249 —

La determinación del pH se hizo después de esterilizar el medio, 
siguiendo el método colorimérríco y usando el comparador de He 
llige.

Fig. 17. — Colonia obtemicU en 00 c.c. de agar de papa glucoscaio al 0,5 %. Véase la disposición 
irateriiocme de la misma y la abundancia de exudado en toda la superficie de la colonia. Fot. a 

los 28 días.

Las cantidades de ácido y álcali empleados fueron las siguientes, 
con lae cuales ee obtuvieron loe pH que ee indica a continuación 
de cada medio:

Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA



— 250 —

Natural................................... - . pH 6,2
1 cm3 de HCl N/10 . .. . X 5,5

» 2 » B X . . . » 4.9
X 4 B » X . . . » 4,5
X 16 B » P X . . . » 4,0
» 33 » X . . . » 4,3 (no solidificó)

Fig. 18. —Colonia gigante obtenida en 60 c.. de aw de papa glucoeadotá 1 %. Aquí también 
puede verse 1» presencia de abundante exudado. Fot. a los 28 días de edad. (Original).

Con 1 cm3 de (OH).Na N/10 . pH 7.5
x o X » X X . X 7,9
» 3 XX X » . X 8.1
» 5 X X X » . X 8,3
X 8 XX X X . X — 8,4
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Todas estas cantúO^id^ son para 100 cm3 de medio, y éste no so 
lidificó cuando el pH era igual a 3,2, no dando además desarrol'o 
del hongo. Los pH mayores de 8,4 no se pudieron determinar por 
falta del indicador, por cuyo motivo con 8 cm3 de álcali, el pH, que 
era mayor de 8,4 no fué determinado con exactitud.

Fio. 19. — Colonia gigante, obtenida en 60 C.C. de agar alucoi^tu^o al 2 %. Véase las masas de ta
ponas en forma de gotitas del tamaño de una cabeza de alfiler en la parte central de la misma. Fot. 
a lo® 28 días de edad. (Original).

En realidad la concentración de ion—H en el medio de cultivo 
tiene poca influencia sobre el crecimiento de este hongo. Pequeñas 
fluctuaciones sin embargo se notó espccialn^^ne en los extremos de 
la esca'a. Desde pH 5,5 a pH 7,4 el hongo creció bien y no pre
sentó diferencias en su desarroHo. En medio con pH 4,5 se observó 
disminución de crecmi^^n^ y presencia de exudado de color rosado 
en el centro de la colonia. El color de la misma es en el centro de
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un azul intenso y la coloración del micelio que la rodea es blanco 
ceniciento y el borde es entero. .

En pH 8,4 disminuye también el tamaño de la colonia pero no 
tan notablemente como en el extremo ácido. El color del micelio 
es blanco sucio y la colonia es de borde bien lobado.

La óptima de desarrollo está entre pH 5,5 a pH 7,4.
Estas observaciones fueron tomadas en colonias de 13 días de 

edad en una siembra en pequeños balones con 60 cm° de medio de 
cultivo.

Sherbakoff, C. D. (°), trabajanOo con FusarUmi, comprobó que 
la acidez en el medio, retarda el crecimiento del hongo. La conclusión 
del mencionado autor parece ser cierta también para la P/dyeaenaa? 
/ín-/eo/a Spjgu

Los trabaoos realizados por Flor, N. N. (°), Eddins, A. H. (°), 
Sideris, C. P. (°) y Tisdale, W. B. (°), etc, con distintos agentes 
patógenos, llegan a la conclusión de que el óptimo desarroHo en 
los hongos, se obtiene entre pH 5 y 7,5, y que en ambos extremos, 
ya sea de la parte acidia como alcalina, éstos reaccionan en forma 
algo distinta y detienen a veces su ^^^^^0.

En realidad, alrededor del punto neutro, pero más bien hacia el 
lado ácido del mismo, es donde este hongo desarropa mejor.

8. Enfog/h/. germnat/ira de las esporas según la edad.— La ener
gía germinativa de las picnidosporas de a P/dgcaanna? Incola 
Speg., fué deteomdr.ada haciendo un ensayo de germinación con 
cuatro suspensiones de esporas en agua estéril, proveniente de cuL 
tivos de edades difetentss. ■'

La suspensión se hizo en tal forma que se pudiera observar en 
cada campo del microscopio de 15 a 30 emporas; se colocaron cua
tro gotas de estas suspensiones en cada porta-obícto, haciendo una 
arrie dupiiaada de porta-obietos por cada suspensión. Se observa
ron dos campos distintos en cada gota y se hizo el recuento sepa
radamente de esporas germinadas y no germinad&s. En esta forma 
se trabajó con 3000 esporas rprox¡nradaleente por cada preparado.

El recuento se hizo a las 24, 48 y 72 horas. Las suspensores pro
venían de cultivos de 6. 12. 22 y 31 días de edad y germínaonn a 
una temperatuaa ambiente que osciló entre 15o y 18°C.

A las 72 horas, la totalidad de las esporas germínaonn, menos las
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Planilla N° 27.

Energía gte^r^^^nati^va de las esporas de Phlyctaena? lin^wola Speg Según su edad.

N° de gotas

EDAD DE LAS ESPORAS
6 días 12 días 22 días

cant. germ. cant. germ. cant. germ.

1.— 27 7 21 19 32 2
19 3 21 19 25 5

2.— 38 5 48 39 19 6
16 7 ' 21 33 5

28
3.— 27 10 26 25 45 10

26 10 18 17 20 4

4.— 3 17 9 16 14 32 7
u
3 30 7 25 25 31 4

—<
5.— T¡ 21 6 30 26 24 6

18 8 18 16 28 2
<

6.— 27 7 19 18 30 6

35 15 18 17 38 5

7.— 33 8 13 12 21 3
36 9 18 16 24 6

8.— 31 7 34 33 20 1

34 10 20 17 24 2

1.— 30 10 17 17 17 3
18 9 16 16 15 2

2.— 23 6 23 22 18 8

30 16 22 20 15 5

3.— 26 9 23 20 14 3
22 8 17 16 16 10

4.— 3 30 7 30 28 16 4
O 23 11 20 18 17 4

CO
--

5.— 3 10 4 30 19 24 11
17 . 8 30 30 26 11

6.— 23 6 26 25 21 3
22 11 28 28 24 12

7.— 13 6 23 22 15 8
15 6 18 18 1S 10

8.— 25 10 20 20 15 3

20 9 j 17 16 20 8

Nota: Las esponw de 31 días de edad no germinaron sino después de las 48 
biente osciló entre 10,5 y 18° C.
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de 31 días de edad que empezaron a germinar después de las 72 
horas. El recuento de las esporas puede verse en la planilla n° 27, 
donde figuran solamente las 3 primean suspensiones, además se 
puede notar que las esporas de 12 días de edad son las que tienen 
mayor energía germinativa y que a medida que el cultivo envejece, 
la espora adquiere resistencia a la germínacinn.

De cómo germinan las picnidósprras, puede verse en la figura 14. 
Obtenida con cámara clara, 48 horas después de realizadas las sus
pensiones de esporas de las diferentes edades mencionadas. Los tu
bos germinaiio’os aparecen generaln-ienee primero en las células 
extremas, uno por cada célula (en algunos casos más de uno) y 
más tarde aparecen en las células mtermedlos creciendo en forma 
casi perp^tn^^di^^^il^ a la espora. Estos tubos se ramifican rápida
mente y forman colonias que se hacen viéjillh^ a ojo desnudo a los 
tres o cuatro días.

Broadfoot, W. C. (°), trabajando con Fusarium Uní Bollev, 
comprobó que tenía influencia en la energía germinaiiaa de las 
esporas la presencia de trochos de tejido de lino.

Para comprobar si la presencia de trochos de tejido de lino tenía 
influencia sobre la energía germinatiaa de la Ph./yctaen-a? l-mícola 
Speg. se efectuó una suspensión de picmdospoi’as del hongo en es
tudio, procedente de un cultivo de 6 días de edad, en agua estéril.

Gotas de la suspensión con pedacitos de tejido, se pusieron a 
germinar en una cámara húmeda, colocando también los testigos en 
las mismas condiciones. Después de 24 horas se hizo la observación 
microscopiau, y se pudo comprobar que en donde había presencia 
de tejido, el 100% de las esporas germinaron; en cambio, en el 
testigo, solamente un 40 %. La temperatura del laboratorio fué 
rproxhnadalnonte de 24oC.

9. M^ciú^ de los púcuidos sobre el huésped.— La f>hyct’-Gra</? 
l/ncco/a Speg., fructifica bien en taHos y hojas de lino, formando 
numerosos picnídos sub-epídérmieos, cuyo diámetro según Spe- 
gxzzini (°) oscila entre 75 pu a 150 iu; Brentzel (°) da como diá
metro 63u a 120u).

En numerosos cortes hechos en talos de lino atacados de « pas
mo » se tomaron medidas de los p^^nu^^s en alto, ancho y amplitud 
ostiolar, obteniéndose los resultados sigutentes:
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ancho alto ampl. ostiolar

1.— 128 u 108 u 31 u

2.— 100 » 105 » 28 »

3.— 114 » 114 » 29 »
4.— 100 » S5 » 42 »
5.— 100 » 114 » 31 »

6.— 114 » 114 » 34 »
7.— 12S 2 105 » 34 »

s.— 100 » 100 » 28 »

9.— 122 > 12S > 28 »

10.— S5 » 83 » 30 »
11.— 71 » 71 » 42 »
12.— 114 » 100 » 28 »
13.— 71 » 57 » 42 »
14,— 71 » 80 » 30 »

15.— 100 » 71 » 22 2
16.— 108 » S2 » 35 »
17.— 109 » 71 » 28 »

Con las sí^o^uí^]3^í^ medidas vemos que corroboramos las cifras 
dadas por Spegazzini (°) y Brentzel ("’), pues de estas medidas 
deducimos que el diámetro o ancho del picnido está entre 71u a 128 p 
y la amplitud ostiolar entre 22 p a 42 p.

Observado con el microscopio, el picnido presenta un aspecto 
lenticular más notable en el. estado joven, cuando la epidermis del 
tallo no se ha roto aún bajo la presión de las masas de esporas 
para salir al exterior.

En el interior de estos cuerpos fruütíeeros, se observa una enorme 
cantidad de picnidospor^ que una vez maduras, salen al exterior, 
por una amplia ostiola. Los picnidos son irregulares, algunos casi 
esféricos, pero muy generalmente en forma de pera, siempre con la 
ostiola amplia y no franaamntte definida.

...on-;_js:one:-

En un ensayo a campo de infeciiiollo.s art^fíiulh^s con P/e//i<Cenc(Z? 

linicola Speg., sobre 1.000 plantas de lino de cada una de las 30 
variedades de diferente origen que se mencionan, se comprobó que
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ninguna planaa resultó inmune a la enfermedad y que solamente 
se registró, romprrat•ivrmrnte, diferene^ grades de ataque entre 
las muestras. Se confirmaron las concl^u^íiH^]^<^s de Rodenhiser, o 
sea, que las variedades argentinas son, altamente, más susceptibles 
que lae norteamericanes, de las cuales, entre las ensayadas, resul
taron atacadas en grado menor las variedades: Bolley 134, Bolley 
187 y Buda N. D. R. 119 Boll. .

En infección os rrtificia-es a laboratorio, sobre cotiledones de 
plantitas de lino cultivados en macetas, corrrspond-ónie a 10 de las 
variedados cultiva dos a campo, se comprobó que todas tllro eran 
igualmente susceptibee a la infección, con excepción de la variedad 
Bolley 134 que aquí también r^ulto algo mas resistente a la en
fe ■ m e dad.

En un estudio morfoiógceo y fisloiógcco de la P/í72crrerau ? /infci- 
la Speg., se hicieron las sigiaentes comprobaclonos:

1° En 7 diferentes medios de cultivos artificiales las colonias 
de este hongo presentan caracteres morfoiógccss diferencaalss en 
cuanto a desarrollo, topografía, borde, exudado, oubotratum y color. 
Ha dado el mejor rrsultado por el abundante drsrrroliO y la faci
lidad con que fructifica el hongo, el medio agar de papa glu^^^^^a^do

2° Los medios de cultivo utiiiaades, con excepción del agar 
de batata, reducen el largo medio de las esporas en pro
porción y totrdístieaaiente oigidai cativa. El medi^o que más lo reduce 
es el agar de harina de avena, el cual lo hace en una proporciín 
que pasa del 22 %. La amplitud de v^ariú^inn para el largo de las 
esporas disminuyó en agar de harina de avena y aumentó en agar 
de papa gluicisaido al 1 %, agar de zanahoria y agar de harina de 
maíz, con rropecto a ^porao recogidas oobrr plantas de limo.

3° De las temperatnaas ensayadas para establecer el mayor 
desarrollo del hongo, dió mejor resultado en la de 24°C.

4" A medida que aumenta el % de glucosa en el medio de 
cultivo artiflci-al agar de papa glucosado, aumenta el desarrollo del 
hongo. Esto es notablemente visite hasta 2 % de glucosa, más allá 
de la cual no hay ventaja visiide.

5° El grado de acidez medido en pH tiene poca influencia sobre 
el desarroHo del hongo.
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6? A medida que avanza la edad de lao esporas en colonaxs de 
cultivo artificiaos, se reduce la energía germinativa.

7° Se corroboran lao cifrao dadas por Spfgdzzini y Brentzel 
para las medidas de los picnidss.
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