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Tillclia es uno de los Ustilaginales más antiguamente conocidos. La ma
yor parle de sus especies son parásitas de Gramíneas, y pocas de otras 
familias.

La tendencia moderna es de caracterizarlas como parásitas exclusivas de 
las Gramíneas. Sin embargo, contrariamente a este criterio, Lenz (28) des
cribió, recientemente, Tillclia heteropkylla, sobre Euforbia heterophylla, 
proveniente de Estados Luidos de Norte América (Louisiana).

En un trabajo (16) publicado anteriormente, expuse las razones por las 
cuales no me parece posible limitar y caracterizar las especies de un género 
determinado por los huespedes.

Alrededor de 50 especies representan el género en el mundo, de las cuales 
i se encuentran en nuestro país. Spegazzini (51) fué el (pie se ha ocupado 
de su sistemática, que además de señalar T. trilici y T. Levis para nuestra 
llora, describió dos especies nuevas. Más larde llauman y Parodi (13), men
cionan las dos primeras, mientras que Nieves (35) y Schelollo (48). estudian 
caracteres patógenos de las mismas.

El conocimiento biológico, por el cual se revela la existencia de formas 
fisiológicas dentro de las especies, relacionadas con el huésped y localidad 
del mismo ; las variaciones morfológicas del hongo, determinadas por acción 
del ambiente interno y externo y debido al hecho que gran cantidad de ma
terial de Tillelias, proveniente de diferentes localidades del país presentaron 
dificultades para su identificación, me indujo a realizar un estudio minu
cioso sobre nuestras especies, cuyos resultados doy en la presente publi
cación.

Describo 4 especies y una nueva variedad, señalo el tipo y huésped 
tipo de las especies descriptas por Spegazzini, la posición crítica de las

1 Trabajo del Instituto de Botánica «Spegazzini» de la Universidad Nacional de La Plata. 
Aprobado por la Sociedad Argentina de Agronomía en su sesión del 26 de septiembre 
de 1941.
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mismas y las variaciones de los caracteres morfológicos de las otras. Acom
paño una clave y figuras macro y microscópicas rpie facilitarán la identifica
ción de las especies argentinas, quedando, por otra parte, planteados los 
estudios experimentales que habrá que realizar para resolver la posición cri
tica de algunas.

MATERIAL Y MÉTODO

lie dispuesto de la colección existente en el Instituto de Botánica « Spegaz 
zini », en el que se encuentran ejemplares extrajeres, cuyos datos hago cons 
lar en cada caso ; de la del Laboratorio de la Ley de Granos y Elevadores del 
Ministerio de Agricultura de la Nación, facilitada por el ingeniero .1. Casli- 
glione; de la Chacra Experimental de Gualraché, facilitada por el ingeniero 
li. Nieves; de la Chacra Experimental « La Previsión », facilitada por el inge
niero B. Schelolto; de la División de Fitopatología del Ministerio de \gr¡ 
cultura déla Nación, facilitada por el ingeniero J. B. Marchionallo; de la del 
Instituto de Botánica Darwinion, facilitada por el ingeniero A. Burkarl; 
por el facilitado por los ingenieros L. R. Parodi, C. Courl y por el recolec
tado por mí. A todos expreso mi profundo reconocimiento por tan valiosa 
colaboración.

Los ingenieros agrónomos L. R. Parodi y .1. Ilirschhorn identificaron 
los huéspedes, por lo que les quedo agradecida.

El método seguido es el mismo que en trabajos anteriores.
Las observaciones microscópicas fueron realizadas sobre material monta

do en lacto-fenol; los dibujos con cámara clara y las fotografías fueron 
tomadas en el laboratorio fotográfico de la Facultad de Agronomía por el 
señor .lugliano de esta l niversidad y los cultivos en el laboratorio de cerea
licultura de la misma Faculad. Dejo constancia de mi reconocimiento al 
señor Decano de la misma ingeniero J. C. Lindquist, por la facilidad acor
dada.

IMPORTANCIA ECONÓMICA

Tiene importancia, porque parte de sus especies son parásitos de los 
cereales (trigo, centeno, cebada y arroz). En nuestro país se encuentra 
Tilletia levis y T. Irilici sobre diversas especies y variedades de trigo y cen
teno en casi todas las zonas donde se cultivan estos cereales ', estando 
relacionado el grado de ataque con la variedad afectada. Sintetizo la impor
tancia de estos parásitos en la forma siguiente :

Io Su presencia sobre las plantas produce disminución en el rendimiento 
y disminuye la calidad del grano. Según lleald (15) produce explosiones 

1 En un trabajo aparte me ocupo de la distribución geográfica de las mismas (inédito .
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durante la trilla, especial mente en la regiones áridas, debidas a la formación 
de una mezcla explosiva que se pone ígnea.

2" Aumenta el costo de las semillas, debido a las prácticas culturales y 
a la desinfección de las mismas antes de la siembra ; para lo (pie requiere 
el uso de aparatos especiales y grau cantidad de fungicidas y semillas.

Los granos que no son tratados previamente pueden producir hasta 70- 
8o°/<, de infección (según lleald, pág. 167, op. cit.). Si la infección se pro
duce exclusivamente por el suelo, puede aparecer de 2o-3o"/„ de infec
ción.

Los granos provenientes de campos infestados son conspicuamente ne
gros, pues durante la trilla se rompen los soros y los clamidosporos inva
den los granos sanos. Estos granos son de valor panadero menor, y sufren 
grandes descuentos en los mercados.

Estos detalles muestran la importancia que significa para nuestro país 
el estudio de estos parásitos desde todos los puntos de vista, con el fin de 
evitar las mermas y descuentos (pie sufre el trigo anualmente '. En igSj, 
de 1017 muestras de trigo Lin Calel (revisado), 43" contenían caries.

CARACTERES DEI. GÉNERO

TILLETIA luíame

Cli. Tulasne, Mémoire sur les Ustilnginées cnmpnrées nuje l'rédinées, Anuales 
Scienees Xalurelles. Botnnúpie, ser. til Í7-8) : na, 1847.

Se manifiesta en los ovarios. Soros generalmente elípticos, de 4-8 nuil X 
1-4 muí, negros, castaños, anaranjados, ferruginosos, rojizos 11 oliváceos, 
blandos, constituidos por clamidosporos libres, con o sin olor fétido; 
cubiertos por una delgada membrana (epidermis del ovario), amarillo-tos
tada, castaña o negra.

Clamidosporos hlancuscos, amarillo-dorados, castaños, grisáceos o ne
gros, de 7-35 ¡1.; lisos, verrugosos o con reticulaciones de diversa pro
fundidad y diámetro.

E11 casi todas las especies se encuentran células hialinas, de forma y diá
metro variable, con episporio más o menos grueso, mezclado con los cla
midosporos, siendo a veces más abundantes en la cara interna de la mem
brana envolvente.

Especie tipo: Credo caries l)e Candolle = Tilletia Irilici (Bjerkander) 
W ínter.

Huésped tipo : Triliciim aestivuni.
Obs. I. — Este género, según algunos autores, es semejante a Enlyloma, 

1 Comisión Nacional de (¡ranos y Elevadores, Boletín informativo, n“ 27, 874. *9^7.
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pero se diferencia grandemente, porque en éste, la masa clamidospórica es 
aglutinada e intercalada dentro del tejido parenqu i màlico foliar, presen
tándose siempre como manchas o callosidades.

Alrededor ile 5o especies se encuentran descriptas, de las cuales 4 for
man parte de nuestra llora.

Obs. II.— Los clamidosporos germinan en cámara húmeda entre a-8 
dias, bajo una temperatura de 5-i2°C. El protoplasma emigra al ápice del 
promicelio, con el núcleo dividido, la parte del promicelio que queda 
vacío se tabica formando varias células. En el ápice se forman las espori- 
dias primarias (aploides) en mimero variable, de 8-2'1, éstos se unen de 
a dos. en forma de 11 (fig. 2), originando esporidias secundarias o micelios 
dicariofásico.

Según Rawislcher (39) la primer división del núcleo tiene lugar en el 
damidosporo, emigrando uno de ellos al promicelio, mientras que según 
Daslur (6), el núcleo pasa al promicelio antes de dividirse. Investigaciones 
posteriores de Rawistcher (1922) (40), comprueban que todo el proceso 
meiótico tiene lugar en el damidosporo emigrando durante la formación 
del promicelio torios los núcleos. Estas observaciones fueron confirmadas 
recientemente por llolton (19), quien agrega, además, que los núcleos pue
den encontrarse agrupados o distribuidos en el promicelio, considerando 
tales variaciones relacionadas con formas diferentes.

T. tritici y 7’. levis son heterolálicas. Flor (11) ha comprobado que cul
tivos provenientes de esporidias primarias al ser inoculadas en el huésped 
no producen infección, mientras que combinadas de a dos si.

Injección del huésped. — Los clamidosporos que se encuentran en el sue
lo germinan bajo condiciones de temperatura y humedad adecuados; según 
Marchal (30) requieren de 5-i8.oC con una humedad, según limi (21) de 
22 "/„. Las esporidias secundarias o micelios originados por éstas, penetran 
dentro de los tejidos tiernos de la plántula, en el momento que ésta emerge 
del grano, siendo éste el momento de máxima susceptibilidad para la infec
ción. El micelio crece dentro de estos tejidos, llega al cono vegetativo y en 
el momento de floración del huésped, penetra dentro de los ovarios, donde, 
en lugar del grano aparece el soro.

Los soros contienen ÍT. tritici y 7'. levis) de 5-6 millones de clamidos
poros. Durante la trilla se rompen o desgarran e infectan las semillas 
sanas y el suelo. En campos libres de estos parásitos, la infección se pro
duce generalmente por el viento.

(mando los soros permanecen envueltos por la membrana y en lugares 
secos, su poder germinativo puede mantenerse hasta 12 años. Gussovv y 
Conner (12) comprobaron que clamidosporos de T. tritici y T. levis al poco 
tiempo de su madurez morfológica, germina el 99%- mientras que al cabo 
de 8 años sólo el esto es, aun cuando se encuentran bien conservados.
Si la masa clamidospórica se encuentra deshecha, aún en lugares secos 
pierde rápidamente el poder germinativo (Me. Alpine) (34).



Varios son los métodos empleados para prevenir las plantas de estos parási
tos : \. Métodos culturales, esto es, rotación de cultivos, siembra de semillas 
en tierra seca y muy superficialmente; B. I so de Jun<)leídas, desinfectando 
las semillas antes de ser sembradas; C. Genéticos, mediante selecciones, 
obteniendo variedades resistentes. En lleald (15) encontrará el lector am
pliamente tratado este asunto.

CLAVE PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIES

I. Soros <lr i.i 2-5 mm X 1-2 inm ; pardo oliváceos-frrruginosos.
A. Clamidosporos castaño-rojizos, verde limón o dorados.

#1. Clamidosporos «Ir 13-21 o d<*  21 16 /x con alvéolos punta o exagonales.
(Huésped, Muhlenbergia spp. y Eragrostis sp.). 1. T. eremophila.

b. Clamidosporos de iñ-ig/» o do 19X,7.UCO11 alvéolos cuadrangulares, o 
poligonales. (Huésped, Slipa tenuísima \ Piptochaetium monteridensis).

2. T. hypsophila.
B. Clamidosporos pardos, con tonos amarillos, de 20-26 ,« o de 26 1/2 Xa1"

23 ui ; episporio con alvéolos triangulares, cuadrangulares, etc. (Huésped, Festuca 
bromoidesY 3. T. fusca, var. patagónica.

II. Soros de 3.1 ■<-" mm X 3-5 mm, negros-canela.
Clamidosporos castaños, oliváceos, amarillos, pardos, etc.
a. Episporio con alvéolos de diversa forma, diámetro y profundidad. (Huésped,

Triticum spp. Secóle cercóle). 5. T. trilici.
b. Episporio liso. < Huésped, Triticum spp. Sécale cercóle). 5. 7*.  levis.

1. Tilletia eremophila Spcgazzini
(L»m. II. A, B, C jr D ; iig. 1. K)

Spcgazzini, C., M y ce tes Argentinensis, en |n. Mus. \ac. Bs. Aires. \ll . 291, 
1902. « llah. ad Spiculus Sporoboli aspcrijblii rtdgatissima circo Meado: a, 
\«‘st, 1902-1908. El huésped lipo (lierb. Spcg. n° 36701 fué examinado por 

el ingeniero L. Parodi, quien lo identificó \luhlenbergla asperiJoUa. El tipo 
está formado por un pequeño trozo de inflorescencia cuyos ovarios engrosa
dos, se encuentran llenos de la masa del hongo.

Tolyposporella eremophila (Spcgazzini) Cifcrri. Flora Itálico Cryptogomu, Pars. 
I, Fungí, Ustilaginalcs, pág. 223, I(j38. Basado en Tilletia ? eremophila Spe
gazzini, op. cit.

Destruye los ovarios, dejando intacto el resto de la inflorescencia. Soros 
globosos o apenas elípticos, de i.1/2-2 mm, constituidos por una masa 
clamidospórica castaño-olivácea, pulverulenta, blanda; envueltos por una 
delgada membrana (epidermis del ovario), olivácea, que se mantiene firme 
durante la madurez.

Clamidosporos castaños, casi rojizos, verde limón o casi negros, globo
sos o irregulares, de 13-21 g y de 21 X r1 i endoplasma finamente gra
nuloso ; episporio con alvéolos exagonales o pentagonales, de 2. 1/2-0 g o 
de 3-3 gX I/2 de profundidad, dispuestos irregularmenle.

En la cara interna de la membrana envolvente de los soros, se encuentra 
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una capa de clamidosporos dorados o verdosos y lisos; probablemente si- 
trate de clamidosporos inmaduros. Mezclados con éstos se encuentran célu
las estériles, grisáceas, irregulares, de 19-26 g (según Spegazzini, o/>. cil. 
de 2o-3o ¡a) ; con episporio grueso, de 6-7 g de espesor.

llab.: M uhlenbergia asperi/blia, M. disticophila (huésped nuevo), Mtihlen 
bergia sp. y Eragroslis eremopltila.

Ejemplares examinados: Mendoza, I/1908, lierb. Speg. n“ 3677, sobre 
.1/. asperipholia ; Lujan de Cuyo, MI/1902, lierb. Speg. n° 3676, sobre el 
mismo huésped IV/1937, leg. E. Kirsch.; Maipú, IV/ig.37, leg. Buiz Leal, 
n" á6ig, sobre Agroslis eremopltila; Buenos Aires, Lobería, igi8, leg. 
V Scala, lierb. Darvvinion, n° gg-«3, sobre Muhlenbergia asperipholia.

Obs. 1. — Tanto en la descripción original, como en el sobre que con 
tiene el ejemplar tipo, se revela que Spegazzini lia tenido dudas respecto a 
la posición genérica de esta especie. El estudio del ejemplar tipo, y de otros 
provenientes de diferentes localidades y huéspedes, me inclina a considerarla 
Tillelia.

Ciferri (op. cil.) lia incluido esta especie en Toiyposporella, género con 
el que no le encuentro afinidad ninguna, razón por la cual he refundido 
Toiyposporella eremopltila (Speg.) Cil'., en Tillelia nuevamente.

Obs. II. — En Saccardo (46) se encuentran transcriptos los caracteres 
de esta especie para Enlyloma hypochaeridis Speg.; indudablemente debe ser 
originado por una equivocación de los compiladores del Svlloge.

Obs. III.—Sobre M uhlenbergia dislieophila, losclamidosporosson de tono 
más claro y de diámetro mayor que los que provienen de otros huéspedes.

Obs. IV'. — Tillelia eremophila es semejante a 7". Muhlenbergia Clin!. 
(46) «pie parasita Agroslis Schajneri, var. elongala, en México y a 7". dici 
p/en.v (l’ers) Wint. (4). que parasita A. vulgaris, cuyos caracteres son los 
siguientes:

T. Muhlenbergia (45). Soris ovariieolis lotam injlorescentiam Jere occupan- 
libus, ellipsoideis, 3 mm circ. long., glumls eos involvenlibiis, ápice membra
na leclis dein eani laceranlibus, massa sporarum pulreracea alro-brunnea ; 
cellulis sterilibus hyalinis, minoribus, subsphaeroideis; sporis ex atro-rábido 
brunneis, subsphaeroideis vel spltaeroideis, 28-3-,i g diam. distincte el pro
funde reticulalis, h-8 g lat. 3 g allis.

T. dicipiens (4). .Suris alris vel alro-violaceis, varié glumas alausas laxe 
injarcienlibus ; sporis globosis vel saepe irregulariler rotunda lis, rarins bre 
viler ellipsoideis, obsenre brunneis vel flavo brunneis, 2O-‘2S g diam. (ple- 
rumque "2G gj vel •2,i-30 g = *22i-*2G  g, episporio 1,5-"2,."> g crasso, lineolis 

’2.2> j g allis, areolis subpolvgonalibus, saepe penlagonis, 7. latís.
Comparando los caracteres consignados de las tres especies, se desprende 

ipie las diferencias existentes residen en las variaciones del diámetro de los 
clamidosporos y profundidad de las reticulaciones del episporio. Si estas 
variaciones fueran lijas podrían, según mi opinión, ser propias para dife 
rendar variedades, y no especies. Pero de todos modos, las considerado- 



nes precedentes quedan supeditadas a los resultados de un estudio sobre nía 
terial tipo o locotipo de las dos especies mexicanas, circunstancia que 
permitirá establecer con más exactitud la jerarquía de estas entidades.

a. Tilletia hypsophila Spegazzini
(Láiu. II. E ; fig. 3 I)

Sprgazzini. C.t Myceles Argentinensis. en An. del Mus. \ac. de Buenos Aires. 
XII : 5y, 1902. « ll.ili. Non rara in nlpinis ínter Tucuinan rt Salta, in « Stipa 
caes pitusa *,  Dec. 1896, el in « Slipa tenuissima », L)cc. 1897 •». El autor no 
especifica cuál es el tipo ni el huésped tipo. El ejemplar llerb. Speg. n° 4076, 
sobre Slipa tenuissima, concuerda con los caracteres consignados en la descrip
ción original, razón por la cual, creo que debe considerárselo el tipo v huésped 
tipo a X*.  tenuissima.

Destruye los ovarios. Soros elípticos, de i. 1/2-/1 mm X 1 2 mm- cons
tituidos por una masa clamidospórica ferruginosa o amarillo-obscura, algo 
compacta V granulosa ; envueltos por una membrana delgada, amarillo- 
pardusca. en la cara interior hay una capa de cédulas hialinas o clamidos
poros inmaduros; en el ápice se encuentran restos del estilo. Las glumas 
subsisten y protegen parcialmente los soros (lám. II, E).

Clamidosporos dorados o muv ligeramente parduscos, globosos, de i5- 
ii) g o ligeramente elípticos de 19 gX *7  ?• ¡ endoplasma continuo ; epis- 
porio formado por alvéolos cuadrangulares o poligonales de 2-3 g de 
diám. X 1 • 1/2-2 ?• de profundidad, dispuestos, a veces, concéntricamente. 

llab. : Slipa leiuusxima y Piptochaelium inonleviilense (huésped nuevo). 
Ca la marca: Andalgalá, La Olla, III/1917, lcg. P. Joergensen u" 18/17. 

sobre Piptochaelium monlemdense.
Obs. I. — Los diámetros consignados por Spegazzini en la descripción 

original, difieren algo de los que he determinado sobre el ejemplar tipo: 
según el autor miden 18-2'1 g, mientras que por mis determinaciones de 
iu-21 g. Diferencias insignificantes, y que quizás, pueda atribuirse a la 
vejez del material, aunque en otras especies no he notado tales diferencias 
debidas a esta causa.

Obs. II.— Los clamidosporos provenientes de Piptochaelium monlevi- 
dense son más pálidos y los alvéolos más pequeños que los del tipo.

Mezclado con los clamidosporos típicos de esta especie, se encuentran 
otros: negros, reliculados, de i5-i6 g, cuya presencia me resulta inexpli
cable por el momento.

Obs. III. — Esta especie es muy semejante a T. hyalospora Masse (31), 
que parasita Piplochaetium sp., de los Andes Bolivianos y a /’. conlroversa 
Kíilin (26), parásito de Agropyron repens (en lierb. Speg. bajo el n° 4ogi, 
proveniente de Alemania, Moravia, 1878, lcg. prof. Ncssl).

Los caracteres de la primera, consignados en la descripción original 
son : Spores-mass palé vood-colour, occuping lite ovary. Spores globoso or 
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subglobose, 20-2'i p diam., bonler 2-2. 5 g tolde ; surface reliealalcd, there 
are usnally 3-5 mor or lees paralel simple or Jorked prominenl ridges, con- 
necled bv thinner and lowei*  Iransrerse bars.

Los caracteres inacro y microscópicos del ejemplar de T. conlroversa, 
también son muy semejantes a T. hysopliila. Por lo tanto cabría la refundi
ción de las tres especies, quedando T. conlroversa válida, por razones de 
prioridad. Pero esta refundición queda postergada para cuando pueda reali
zar un estudio sobre material tipo de T. Iiyalospora (el tipo se encuentra en 
el herbario de Kew, lo que hace actualmente imposible conseguirlo).

3. Tilletia fusca Bilis and Everhart

Bilis and Everhart, .Vnr species oj Ustilugineac mui L’redineae, Jour. oj*  Mycology 
III 5): 55, i885. I» onaries oj" Festuca microstachys.

var. patagónica nov. var.
(Lám. 1, A, B. C y D ; üg. i, E)

Injlorescenliam lolam infeslans. Saris ovaricolis, elHplicis, 3-3.5 X 
0.5-1 p, massa clainydosporica brunneo-labacea, puluerulenla, molli, usgae 
<ul nialuralionem integra; clamydosporis brunneo-aureis, globosis, 20-26 p 
reí 23.5-26 p aut etiani 21 23 p diam.; episporio pro/unde reliculato per 
aireólos 1-2 p latís ed 2 p pro/undos, imo papilla insidíelos.

Hab. : Festuca bromoides. Neuquén, Villa Aluminé, en el valle cerca del 
río del mismo nombre y sobre la falda de las montañas a i 200 m s. n. m. 
Ejemplar tipo en mi herbario bajo el n° j53, Marzo de i<)áo. (Duplicado 
en herí). Speg. n" ,|<)2,|.

Todas las llores se encuentran atacadas, se desarrolla a expensas de los ova
rios, dejando intacto el resto. Soros muy elípticos, de 3-3.5 mm o. 5-1 mm, 
color tabaco-claro, pulverulentos, blandos; envueltos por una membrana 
tenue y frágil, amarillo-obscura, que se mantiene entera durante la madu
rez; en el ápice hay una pequeña prolongación, que parecen restos del estilo.

Clamidosporos pardo-dorados, globosos, ovalados, elípticos, triangula 
res o piriformes, de 20-26 ¡i o de 23.5 26.5 |i X 21-28 p., predominando 
los de 2.3 p ; episporio con alvéolos triangulares, cuadrangulares, pentago
nales, exagonales, eplagonales o ligeramente circulares, de 1-2 ¡i de largo 
X 2 |i de profundidad (el diámetro de cada uno varia con el individuo), en 
el fondo de cada uno hay una papila muy pronunciada.

En algunos ejemplares se encuentran mezclados con los clamidosporos 
típicos, otros blancos, con episporio muy profundamente alveolado, (pie 
vistos de perfil o en corte óptico, parecen profundos pliegues ; blancos con 
episporio ligeramente relien lado.

Obs. 1. — En una extensión de más de 15o metros, todas las plantas se 
encontraban atacadas, encontrándose raramente alguna sana.



Fig i. — Clainidusporos : X, di*  T. lenii (llerb. Ili neh borii, n" ija), proveniente» del Acuquen (luikar, 
Ouila-Ouila »obre T. poluniriim ; B, tipico» de TiUetia tritici, con otro quo e» ligeramente rcticulado 
(llerb Ilirei'hhoru, u° 839), proveniente de lui Pampa, »olire Tritirum aeiheum ; C, con episporio ileo, 
verrugoso, ligeramente rcticulado o profundamente alveolado (llerb. Il irseli boro, ne 418, prove
niente de La Pampa, Guatraché), sobre Secale cereale ver. Pelkut ; I), ligeramente rcticulado*,  todo» 
loe clamidoeporo» de un mismo soro tienen esto carácter (llerb. Ilirschhorn, n” 471. proveniente de 
lui Pampa, Guatraché) sobre Tritirum »p. ; E, de T. Juica, ver. patagónica (llerb. Ilirschhorn, 11' 431. 
ejemplar tipo) sobre Fti uca hromoidei. Aumento aproa. X 5oo diain.
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La inoculación del parásito, sino se produce por las llores, podría ser en 
un periodo juvenil del huésped, pues las plantas atacadas se desarrollan 
muy poco (lám. I. figs. A y B.)

Olis. II. — T. Jasca se diferencia déla variedad patagónica, porque aqué
lla, según la descripción original, posee sus clamidosporos negro rojizos, 
de diámetro menor; el episporio con alvéolos más profundos, y carece de 
papilas en el fondo. Ambas entidades se encuentran sobre dos especies de 
Festuca diferentes y provenientes de regiones geográficas distantes.

Resulta semejante a 7". eremopliila Spegazzini, sobre Muhlenbergia spp., 
T. E/y/ní Dietel et Hennings, sobre Elymus sp. ya T. controversa Kíilin, 
sobre Agropyron repens. De la primera se diferencia porque tiene los cía 
midosporos castaño rojizo con diámetros de i 4-22 [i- De la segunda porque 
sus clamidosporos son casi negros, de 19-22 p. De la tercera (T. Elymus) 
por sus clamidosporos castaño-oliváceos y más profundamente relicnlados, 
y de la cuarta (T. controversa) porque sus clamidosporos son hialino-ama 
ri lientos.

Como puede apreciarse, la variedad patagónica se diferencia de todas por 
el color y episporio de los clamidosporos ; en ninguna son pardo-dorados, 
ni poseen papilas en el interior de los alvéolos.

Es posible que un ensayo de inoculaciones cruzadas de las especies 
mencionadas lleve a resultados diferentes.

4- Tillelia tritici (Bjcrkander; Wiriler
(Lein, III ; tig. 1, B)

\\ Ínter, en Babcnliorst, Cryptogamen Flora, II(ty : no. 1881. Según Sacrar- 
do, Svllogc Fungoriim Vil : 481. 1888.

Huésped tipo: Trilicum aeslivum (= T. rulgarum).
Desarrolla a expensas de los ovarios, dejando intacto el resto. Las glu

mas se encuentran más separadas que en las espigas sanas. Soros elípticos 
u ovalados, de $-7 min X 2-3 inm, negros, oliváceos, ferruginosos o casta
ños, con o sin olor fétido, compactos o blandos: cubiertos por una delgada 
membrana color canela.

Clamidosporos amarillos, parduscos (fluctúa mucho dentro del soro), de 
16-20 p, globosos, subglobosos o irregularmente poligonales; endoplasina 
continuo o granuloso ; episporio con alvéolos irregulares, de 1 -5 p de diám. 
X 1-2.5 de profundidad.

Hab. 7 'rilicum aeslivum, T. darum y Sécale cércale, var. Petkue.
Ejemplares examinados:
Córdoba : Marcos Juárez Xoelinger, K. C. C. A., tq.'bj-'iu, leg. Lab. Lev 

de Granos y Elevadores, Sobre Trilicum aeslivum, var. Un Calel, en Iterb. 
Ilirschh. n" 8j5 y '176 (1). Entre Míos; Paraná, Col. Centenario, 1989 jo, 
leg. Lab. Ley de Granos y Elevadores, sobre T. aeslivum, Iterb. Ilirschh.
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Fig a — Claniidosporo» germinado» de : A, 7'. triti«**.  con proinicelio» muv poco desarrollado» j »in 
esporidia» rn el ápice ; B v 1), verrugoso», con pmmicelio» normale» de diferente largo ; C, ligera
mente reliculadoa, con promicelio*  normale*  de diferente largo ; E v il. liso» (típico de T. Irwu) con 
pettiniceli«» anormale» ; F, típico» de T. lenii, con proinicclio» cujas ceporidia» no so fusionan ; <«, ve
rrugoso, con proiniccHo en tulio (llerb. Ilir*chborn,  n*  4i3> ; I, de T. hvpiophila (ejemplar tipo, llerb 
Spcgaaxini, n" '107(1) ; K. de 7*.  errmupkiLi (ejemplar tipo, llerb. Sprgaxxini, ne 31170) : J, lina» e hia
lina» de la misma especie. Aumento de A-ll X 4oo di¿m. apro*,  j de l-k X 15o diàm. aprox.



12

n 'ioo. Buenos Aires: Pergamino, Rancagua, ig3g 't<>, leg. Lab. Ley de 
Granos y Elevadores, sobre T. aeslivum, lierb. Ilirschh. n"44i (i). Bra
gado, Warnes, ig3g~4o, sobre 7’. aeslivum var., Klein 31, lierb. Ilirscbb. 
n” 88i. Olavarría, ig3gV|O. leg. Lab. Ley de Granos y Elevadores, sobre 
/". aestivum Ilirscbb. n" 864. Chivilcoy, B. Ramón. ig.3g-4o, leg. Lab. Lev 
de Granos y Elevadores, sobre 7’. aeslivum, lierb. Ilirscbb. n" 870. Tres 
Vrroyos, Esl. Barrov, Chacra Exp. La Previsión, ig3g 4o, leg. B. Schelotlo, 
sobre T. aeslivum. lierb. Ilirscbb. n" 3~6. La Pampa, Chacra Exp. Gua- 
t radié g36, leg. R. Aieves, sobre Sécale cereale, var. Pclkus, lierb. Ilirscbb. 
n” 4o5 y 4*9-  Chapadleufú, Ceballos, ig3g jo, leg- Lab. Ley de Granos 
y Elevadores, sobre 7". aestivum Ojeda, ig3g-jo, leg. Lab. Ley de Granos 
y Elevadores, sobre 7". aeslivum.

* Efectué alrededor de looo preparaciones microscópicas lomando material de diferentes 
lugares do un soro, de diferentes soros de una misma espiga y espigas diferentes montándo
las en lacl-fenoL

Estados l nidos de Norte América : Washington: lligh Praire. 7/19.36, 
leg. R. Sprage, n°8192 (en lierb. Spegazzini n" 4<>"g), sobre /'. aestivum, var. 
Uolland Id.; Pullman, \ III/1917, leg. G. Zundel, Unit. Sla. Dep. oí Agrie. 
Bur. oí Plañí Indusl. Mycological Expcd. of 1921. sobre T. aeslivum, en 
lierb. Spegazzini n" 4082.

Obs. I. — llanna (14), en ig38, señaló sobre una misma espiga de 77V- 
ticum sp., la coexistencia de / slilago Iritici con /’. Iritici, encontrándose 
ésta en el ápice y la otra en la base. Además, sobre diferentes variedades de 
la misma especie huésped encontró soros de 7'. iritici fusionados en el ápi
ce con Claviceps purpurea.

Obs. II.—Solamente algunos de los ejemplares estudiados reúnen los 
caracteres típicos de la especie; en la gran mayoría se alejan tanto, que surgen 
iludas respecto a la ubicación especifica de los mismos.

Doy a continuación los caracteres de algunos ejemplares, a título de 
ejemplo 1 :

1) La Pampa, lierb. ilirsclili. n" 'il'J, sobre « Sécale cereale, car. Pclkus». 
(I..im. III). Soros color canela, blandos, sin olor, de 7 mm X 3 111111. 
Claniidosporos amarillos, globosos o piriformes; episporio casi liso o lige
ramente reticnlado, cada retículo alcanza de i/4-i/i u diám., en algunos 
es tan poco profundo, que visto con poco aumento parece liso.

2) De la misma procedencia y sobre el mismo huésped, lierb. Hirschli. 
n‘‘ 'ilS. Soros color canela, semiduros, de 7 mm X 2 mm. En el mismo 
soro se encuentran claniidosporos típicos de T. Iritici y /'. levis y otros : 
blancos y ligeramente reticulados; castaños y verrugosos; dorados y ligera 
mente reticulados; negros y ligeramente reticulados (íig. 1, C).

3) Soro diferente proveniente de la misma espiga que el ejemplar anterior. 
Soro color canela, duro, de 5 mm X 2 1/2 mm. Claniidosporos blanco- 
sucio, castaños o negruzcos con episporio apenas reticnlado (Iig. 1. D).
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/|) De Id misma procedencia y sobre el mismo huésped anterior, lierb. 
llirsehh. 413. Soros color canela, semiduros, <le 3 mm X 2 mm. Claini- 
dosporos blancos o apenas amarillentos ; episporio con alvéolos de 7.5 p 
de diám. x 3.5 p de profundidad ; se encuentra escaso número ligera
mente reticnlados.

5) De la misma procedencia y sobre el mismo huésped anterior, herb. 
Hirschh. 41*2.  Soros color canela oliváceos, blandos, de \ mm X 2 mm. 
Clamidosporos típicos de 7'. tritici, T. leris y otros: blancos, violados con 
episporio provisto de alvéolos profundos y dispuestos en espiral ; castaños 
con episporio ligeramente relien lado ; amarillentos con episporio provisto 
de alvéolos profundos cuyas paredes están separadaso hendidas.

(i) Córdoba: Marcos Juárez, sobre « T. aesticiun» herb. Hirschh. n" 470. 
Soros castaños, duros, (i mm X 2 mm. Clamidosporos típicos de 7'. leris 
y T. tritici; otros : amarillo grisáceos o violados, con episporio ligera
mente reliculado, que visto con poco aumento parece verrugoso (todos tie
nen la forma característica de 7". leris, esto es, deformas muy caprichosas).

7) Entre Bios : Paraná, sobre « 7'. aestirum » rar. « K. acero», lierh. 
Hirschh. 400. Soros color tabaco, duros, de 7 mm X 1.5 mm. Clami
dosporos blanco-amarillentos, dorados, castaños o casi negros; episporio 
con alvéolos de 6-7 p de diám. X 2-3.5 p de profundidad, hasta ligera
mente reticnlados, o apenas verrugosos.

En una publicación anterior (17), señalé caracteres análogos sobre mate 
rial proveniente de Tres Arroyos, Chacra Experimental « La Previsión ».

Como puede apreciarse por lo que antecede, nuestro material de « ca
ries » está formado por T. leris, T. tritici y por una serie de formas que se 
alejan completamente de los caracteres típicos de una 11 otra especie. Se 
alejan a tal extremo, que resulta problemática su ubicación específica.

lisa gran variación en el color, consistencia y tamaño de los soros, en 
el color y episporio de los clamidosporos, me inclinan a considerar el ma
terial estudiado, como híbridos o segregantes producidos por cruzamientos 
interespecííicos de las especies aludidas. Pues solamente es concebible que 
por hibridación pueda producirse tal cantidad de fenotipos diferentes, en 
material proveniente de un mismo ambiente externo e interno. Indudable
mente, un estudio experimental deberá confirmar tal suposición, aclarando 
la naturaleza de tales variaciones. Pero hay un hecho que corrobora a favor 
de mi hipótesis, y es que, en material de Estados I nidos de Norte Xmérica, 
Elor (11), ha obtenido experimenta luiente híbridos entre 7". leris y 7'. triti- 
ci. habiendo demostrado además que tales hibridaciones se producen espon
táneamente en la naturaleza. Muchas de las variantes que he señalado, espe
cialmente las que se refieren al carácter del episporio, coinciden con las 
obtenidas por el autor norteamericano.

Se considera además, 7". tritici x "I", lei'is constituidas por formas fisioló
gicas <pie se diferencian por sus caracteres patógenos, color, consistencia 
x tamaño de los soros ; color v diámetro de los clamidosporos, grado de
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profundidad y diámetro de las reticulaciones del episporio y longitud del 
promicelio, atribuyéndose el origen de tales formas a hibridaciones intra 
e interespecíficas.

Por lo tanto, las variaciones morfológicas registradas en nuestro mate
rial de a caries », podrían ser originadas por hibridaciones entre 7'. levi.s \ 
/'. tritici, y representarían formas fácilmente caracterizables.

Obs. III. — Todo el material estudiado fue sometido a ensayos de ger

Fig. 3. — Clamidoeporo» : A. ligeramente rctículados, con promicelio muy largo, ein eeporidia» en el 
ápice ; B, típica de T. tritici con promicelio corto, esporidias normales en el ápice y con micelio late
ral ; C, típicos de T. tritici, con promicelio« anormales, ijuc al cabo de siete días comenzaron a diso
ciarse ; 1), K, F y II, típicos de T. levis, de los cuales solamente K posee promicelio normal, muy corto ; 
<¡, esporidias secundarias ; I, típica de T. tritici, con promicelio muy largo, (Herb. Hirsch b, n° 378. 
Proviene de Buenos Aires (Tres Arrojos), sobre 1 rilicum sp. Aumento X Suo diám. aprox.

minación con el fin de determinar el comportamiento del promicelio. Los 
resultados son los siguientes :

1" Clamidosporos típicos de« T. triliei», produjeron promicelios anorma
les, muy poco desarrollados y sin esporidias en el ápice (fig. 2, A.); cortos, 
con esporidias normales en el ápice y con micelio lateral (fig. 3, 13); 
anormales cortos, algo ramificados, que a los 7 días comenzaron a disociar
se (fig. 3, C).

2" Clamidosporos verrugosos produjeron promicelios largos, con espori
dias normales en el ápice (fig. 2, B); cortos, con esporidias normales en 
el ápice (fig. 2, D); largos y en tubo, sin esporidias (fig. 2, G).

3“ Clamidosporos ligeramente rctículados con promicelios de diferente 



longitud, unos con esporidias normales en el ápice (fig. 2, C); otros anor
males (fig. 3, A).

i" Clamidosporos lisos ^típicos <le « T. leéis »), produjeron promicelios : 
anormales, cortos y sin esporidias (fig. 2, E y II); anormales, semi-largos, 
ramificados y sin esporidias en el ápice (fig. 3, D y II); cortos o largos, 
con esporidias normales (lig. 3, E) ; largos, con esporidias sin fusionarse 
en el ápice (fig. 2, F); largo, con esterigmas sin esporidias (lig. 3, F).

Todas las germinaciones fueron efectuadas en ambiente uniforme, pre
sentándose toda esa serie en un mismo cultivo, en clamidosporos típicos y 
en las variantes de ambas especies.

A a Brefeld (2) en 1883 lia observado anormalidades semejantes en pro
micelios de estas especies, pero no explica su origen.

Kienholz. y lleald (24) observaron que 7’. leris y 7". lrilici, en ciertos me
dios de cultivo produce promicelios anormales, atribuyendo tal anormali
dad, « probablemente al ambiente».

Holton (18) ha observado que las esporidias primarias provenientes de 
clamidosporos híbridos entre Ustilago avenae(Pers.) Jens. y U. levis (Kell. 
and Swing.) Vlag., se desarrollan muy poco tiempo en los cultivos. Atri
buyó el hecho a factores letales que se manifiestan en ciertos cruzamientos 
interespecíficos. Chrislensen (5) observó anormalidades semejantes en cier
tos cruzamientos intraespecííicos de Ustilago zeae (Beck.) Lrig., habiendo 
comprobado Chillón (3), que son producidos por factores genéticos.

Debido a que las anormalidades en el carácter del promicelio, del mate
rial que he estudiado, aparecieron en un mismo cultivo, en el que numero
sos clamidosporos se comportaron como normales, me inclina a creer que 
dichas anormalidades son originadas por factores genéticos y no por acción 
del ambiente, como lo sugiere Keinholz. y lleald (op. cit.).

Obs. IV. — Tilletia secalis (Corda) Kiihn (26), que parasita Secale cérca
le ; T. Zio/vZeí (Koernicke) (25) parásito de Trilicum rillostun en Serbia, y 7’. 
triticiua Ranojovic (38), parásito de Trilicum sp., son muy semejantes a T. 
lrilici.

No he podido estudiar material de ninguna de las especies mencionadas, 
pero según los caracteres consignados en las descripciones originales, sólo 
existen ligeras diferencias con T. lrilici. Tales diferencias consisten en 
variaciones del tono y diámetro de los alvéolos de los clamidosporos. Pero 
por semejantes diferencias, estas especies encuadran perfectamente dentro 
de las variantes señaladas en nuestro material.

Schcllenberg en 1911 (49) y Bressman, en ig3i (1), sostienen que T. 
secalis es idéntica a T. lrilici, y ninguno de ellos la refunde, mientras que 
Jackson en 1920 (22) dice que se diferencian por el diámetro menor de sus 
soros y clamidosporos, y por el mayor de sus alvéolos. Hemos visto muy 
bien, cómo varían estos caracteres en T. lrilici, de modo que me parece 
que tales caracteres no son ulililizables para diferenciar estas especies.

Un estudio comparativo sobre las especie en cuestión, a la luz de los 
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actuales conocimientos biológicos, llevará a refundirlas, aun cuando prue
ben poseer diferencias patógenas o receptivas con respecto al huésped.

Otra especie que ataca al trigo es T. indica, descripta por Mitra en la 
India, y muy semejante a 7'. Irilici; pero recientemente Mundkur (33). 
basándose en que las esporidias primarias no se fusionan, la ubicó en 
Neovosia.

5. T. levis Kiihn.
(Lém. 111 ; íig. i. A)

Kiilin. en Rabcnhorsl, Fungí Kurop. N° 1697. 1878 y cii lledu'igia \II : 
1878.

Soros en los ovarios, ovalados, 5-6 mrn X 3 mm, constituidos por una 
masa clamidospórica blanda o dura, castaño-clara o negra ; envueltos por 
una delgada membrana, algo adherida en la base, pardusca, se mantiene 
firme durante la madurez.

Clamidosporos castaños, oliváceos, obscuros o claros, muy brillantes, 
globosos, de i3-ig y., ovalados, reniformes, cónicos, piriformes, o irregn- 
larmenle alargados, de i8-22|i x i5-ii p ; endoplasma continuo, muv 
agrietado o granuloso ; episporio más o menos grueso de i .5-2.5 y. liso.

Ilab. Trilicum aeslivum (huésped tipo), T. polonicum y Sécalo coréalo 
var. Polkas.

Ejemplares examinados :
Repíiii.ica Xhgextixa : Salla: Coronel Moldes. V/ig3g, leg. C. Gurí., 

herb. Ilirschhorn n” 351, sobre Trilicum sp. (debido al parásito filé impo
sible determinar la especie), vulgarmente se lo conoce en aquella región bajo 
el nombre de trigo Peruano. Id. herb. Ilirschhorn n" 352, llamado trigo 
correnlino.

Buenos Vires: Pergamino, II/i<)32, leg. B. Schelollo, sobre Trilicum 
aeslivum, herb. Ilirschhorn n° 282. Tres Vrroyos, Barrow, Chacra Exp. 
« La Previsión », ig36, leg. 13. Schelollo, sobre Trilicum aeslivum, herb. 
Ilirschhorn n“ 3y8 (1). Id. i<j3g, herb. Ilirschhorn n" 35o. La Pampa: 
Guatraché, Chacra Experimental del Min. \gric. Xac., i<)36, leg. K. Nie
ves, sobre Sécale cereales var. Polkas, herb. Ilirschhorn n" /|o6 (1) (se 
encuentra en la colección de Guatraché bajo el n" ig). Id. sobre el mis 
mo huésped, colección Guatraché n" 20, 22, 3i, .'I7, herb. Ilirschhorn n" jSg 
y joi y 3oi, 38g y 38y respectivamente. Neuquén : l.akar, Quila-Quila, a 
orillas del lago l.akar, lll/ig.jo, leg. E. Ilirschhorn n° 38:i, sobre Trilicum 
polonicum.

República O. del Lhcglay : Montevideo, leg. Spegazzini n" joSo, sobre 
Trilicum sp. Id. leg. Vrechavalela, herb. Spegazzini n" jo85.

Estados Laidos de Nohteaméiiica : Michigan: Lausing, i8g/|, leg. \\ . .1. 
Beal, sobre T. aeslivum, herb. Spegazzini V jo<)5. (L. S. Dep. Agrie. Pur. 
of Plant Indos!. Palh. Col. Mvc. Exc. 1021).
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Alemania : Moravia, VIIl/1878, leg. Prof. Niessl, sobre 7’. aestivum, 
herb. Spegazz.ini n" 3og6 (Niessl, Ex. Myc. I niv. iii5).

Obs. I. — Esta especie se distingue fácilmente de T. Irilici, por sus cla
midosporos lisos.

Fueron observados alrededor de mil soros, provenientes de todas las 
regiones donde se cultiva trigo, encontrándose esta especie, aparentemente, 
en estado puro, únicamente en Salla y Neuquén (Quila Quila). De esta 
última localidad lie revisado gran cantidad de material sobre /'. poloniciim *,  
en ninguna de las muestras lie encontrado clamidosporos de 7’. irilici.

* Este trigo es utilizado mucho por los indígenas de aquella región para pan. Por lo 
que he observado allí, más del 5o e/e de los granos preparados para hacer harina, estaban 
destruidos parcial o totalmente por este hongo. Pan de esta naturaleza comen los habi
tantes de aquella localidad.

En algunos soros hay clamidosporos ligeramente reticulados, cuando 
se los observa con mucho aumento. Masse (31) y Saccardo (op. cit. por 
Ciferri (4), sostenían que clamidosporos con tal carácter constituían for
mas intermedias entre 7". Irilici y T. let'is.

Obs. II. — El comportamiento del promicelio de esta especie presenta 
las mismas características que señalé para Irilici (tigs. 2 y 3).

Obs. III. — Fischer (9) comprobó que el grado de virulencia de 7’. Icéis 
varia con las variedades, y que cuando una variedad determinada es muy 
susceptible a ciertas formas, es semi resistente o muy resistente a otras de 
T. Irilici. Señala, además, que /’. Icris ataca varias especies de Hordeum y 
Agropyron.
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Resumen. — El estudio de abundante material, proveniente de diferentes 
regiones del país y del extranjero, me ha permitido ; Redescribir las cuatro espe
cies de Tillelia señaladas para nuestra llora. Destacar las variaciones de los carac 
teres morfológicos de T. Irilici y las semejanzas entre esta especie con T. secalis \ 
T. Iriticina. Las anormalidades que presentan los promicelios, de las diferentes 
colecciones argentinas de T. irilici y T. levis. La posición crítica de 7". hypsopliila 
y T. eremophila, por su semejanza, la primera con T. Iivalospora \ la segunda 
con 7'. Muhlenbergia y T. dicipiens. Un huésped nuevo para T. hypsophila fPip- 
tochaelium montevidensis) \ otro para T. eremophila (Muhlenbergia ilisl ¡copíala ¿ 
Describir una nueva variedad : patagónica, perteneciente a T. fusca. Establecer 
el tipo v huésped tipo de las especies descriptas por Spegazzini. v dar una clave 
y las figuras de las especies argentinas.

Summary. — The study of abundant material iron different regions of the 
country, had allow my to : Describ again the four species of Tillelia cited Io our 
flora. To appoint the variability of the morphology character of T. Irilici and his 
similarity Io T. secalis and T. trilicina. The «normality's of promicclio from 7". 
Irilici and T. levis. The similarity of liypsopliila with T. hyalospora and T. eremo- 
pliila with 7’. Mulilenbergia and T. dicipiens. \ new host to T. liypsopliila (Piplo- 
cliaeliuni montevideiisisj and to T. eremophila (Mulilenbergia disticopliila j. \ new 
variety : palagonica, periinant to T. flisca. 1 establish the tip and host lip of the 
species described by Spegazzini. and give the pictures an key of argenlins species

Renrr* i>ki. Musr.o nr. La Plata (Nueva serie), lomo V : Botánica, 37 de marzo de 1963
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15. Ilmsciiiions, Las especies «Ir « Tilleda » «l<* ht Argentina Lónzi a III

A j

\. Secale .-errale, tar. Prlkeu, atacado por T. Ieri» y í. tritici; B, Frili.-uni p-.Lfn.um alarado por / 
h vi» típico ; (I, grano» sanos ile cela especie ; Df lleno*  de i'lainidosporo» ; I" granos mhos dr Secale 
cereale ; F. llenos de clainidoeporo*.


