
REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA
(NUEVA SEnu:)

REVISIÓN DE LAS ESPECIES DE rrILLE1l~ DE LA ARGEKTINA 1

Tillelia es uno de los Ustilaginales más antiguamente conocidos. La ma-
'yor parte de sus especies son parásitas de Gramíneas, y pocas dc otras
familias.

La tendencia moderna es dc caracterizadas como parásitas exclusivas dc
las Gramíneas. Sin embargo, contrariamente a este criterio, Lenz (28) des-
cribió, recientemente, Tillelia helerophylla, sobre EuJorbia heleroplqlla,
proveniente de Estados Un idos 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
.determlnado por los huéspedes.

Alrededor de 50 especies representan el género en el mundo, de las cuales
[¡ se cncuentran en nuestro país. Spegazzini (51) fué el que se ha ocupado
de su sistemática, que además de selialar T. tritici y T. levis para nuestra
Hora, describió dos especies nuevas. Más tardc Hauman y Parodi (13), men-
cionan las dos primeras, mientras que Nievcs (35) y Schelotto (48), estudian
caracteres patógenos de las mismas.

El conocimiento biológico, por el cual se rcvela 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
·dcl ambiente interno y externo y dcbido 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 [¡ especies y una nueva varicdad, sCllalo el tipo y b uésped
ti po de las especies descriptas por Spegazzini, la posición crítica de las

, Trabajo del Instilulo de Bolánica «Spcgazzini» dc la UlIi"crsidad Naciollal dc La Plala.
Aprobado por la Sociedad Argcnlilla dc Agronolllía en 511 scsión dcl 2G de sepliernLre
.dc 1941.



mismas y las variaciones de los caracteres morfológicús de las otras. Acom-
paño una clave y figuras macro y microscópicas que facilitarán la identifica-
ción de las especies argentinas, quedando. por otra parte, planLeados lo:>
estudios experi mentales que habrá que realizar para resolver la posición cri-
tica de algunas.

He dispuesto de la colección existente en el Instituto de Botánica « Spegaz-
zini )), en el que se encuentran ejemplares extrajeras, cuyos datos hago cons-
tar en cada caso; de la del Laboratorio de la Ley dc Granos y Elevadores del
Jlinisterio de Agricultura de la Nación, facilitada por el ingeniero J. CasLi-
glione; de la Chacra Experimental de Guatraché, facilitada por cl ingeniero
H. Nicves; de la Chacra Experimental « La Previsión)), facil iLadapor el ingc-
niero B. Schelotto; de la División de Fitopatología del Ministerio de Agri-
cultura de la "ación, facilitada por el ingeniero J. B. Marchionatlo; dc la del
InsLituto de Botánica Darwinion, facilitada por el ingeniero A. Burkart ~
por el facilitado por los ingenieros L. R. Parodi, C. Court y por el recolec-
tado por mí. A todos expreso mi profundo reconocimiento por tan yaliosa
colaboración.

Los ingenieros agrónomos L. R. Pal'odi y J. Hirschhorn identificaron
los huéspedes, por lo que les quedo agradecida.

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

do en Jacto-fenal; los dibujos con cámara clara y las fotografías fueron
tomadas en el laboratorio fotográfico de la Facultad de Agl'Onomia por cl
scñor Jugliano de esta Universidad y los cultivos en el laboratorio de cerea-
licultura dc la misma Facutad. Dejo constancia de mi reconocimiento a\'
señor Decano de la misma ingeniel'O J. C. Lindqllist, por la facilidad acor-
dada.

Tiene importancia, porquc parte de sus espccies son parásitos de los·
cereales (trigo, centeno, cebada y arroz). Eil nuestro país se encuentra
Tillelia levis y T. lrilici sobre di versas 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 varicdad afectada. Sintetizo la impor-
tancia de estos parásitos en la forma siguiente:

1° Su presencia sobre las plantas produce disminución en el rendimiento
y disminuye la calidad del grano. Según Heald (15) produce explosiones-



durante la trilla, especialmente 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 dc la siembra; para 10 que requiere
el uso de aparatos especiales y gran cantidad de fungicidas y semillas.

Los grallos qúc' no son. tratados previamcnte pucden producir hasta 75-
So% de infccción(segúnHeald, pág. 167, op. cil.). Si la infección se pror
duce exc1usivilmcnte por el sucio, puedc aparecer de 20-30 % de infec-
ción.

Los granos proven ien les de campos in festados son conspicua mente ne-
gros, pues durante la trilla se rompen los soros y los c1amidosporos inva-
den los granos sanos. Estos granos son dc valor panadero menor, y sufren
grandes descuentos en los mercados.

Estos detalles muestran la importancia qne signiuca para nuestro país
el estudio de estos parásitos desde todos los puntos de vista, con el lln de
evilar las mermas y descuentos que sufre el trigo anualmente '. En 1937,
de 15r¡ muestras de trigo Lin CaLeL (revisado), l¡37 contenían caries.

Ch. Tulasne, lI1émoire sur les Uslilf/ginées comparées al/X Urédinées, Annales
Sciences Nalurel/es. Bolaniguc, sér. 111 (¡-S) ; 1I:J, IS~7'

Se maniuesta en los ovarios. Soros generalmenle elípticos, de 4-S mm X
1-4 mm, negros, castaiíos, anaranjados, ferruginosos, rojizos n oliváceos,
blandos, constituídos por clamidosporos libres, con o sin olor fétido;
cubiertos por una delgada membrana (epidermis del ovario), amarillo-los-
tada, castafía o negra.

Clamidosporos blancuscos, amarillo-dorados, castaiíos, grisáceos o ne-
gros, de 7-35 ¡;.; lisos, verrugosos o con reticulaciones de diversa pro-
fuudidad y diámetro.

En 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: Uredo caries De Candolle = TiUelia lrilici (Bjerkander)
vYinter.

Huésped tipo: Triliwnl aeslivwn.
Obs. l. - Este género, según algunos autores, es semejante a Enlyloma,



pero se diferencia grandemente, porque en éste, la masa clamidospórica es
aglutinada e intercalada dentro del tejido parenquimático foliar, presen-
tándose siempre como manchas o callosidades.

Alredcdor de 60 especies se cncuentran descriptas, dc las cuales 4 for-
man parte ue nuestra fiara.

Obs. I1. - Los cJamidosporos germinan en cámara húmeda entrc 2·8
días, bajo una temperatura de 5-12°C. El protoplasma emigra al ápice dcl
promicelio, con el núcleo dividido, la parte del promicclio quc queda
vacío se tabica formando varias células. En el ápice se forman las espori-
di as primarias (aploides) en número variable, de 8-2{¡, éstos se unen de
a dos. en forma de H (lIg. 2), originando esporidias secundarias o micelios
dicariofásico.

Según Rawistcher (39) la primer divisian del núcleo tienc lugar en el
clamidosporo, emigrando uno de ellos al promicelio, mientras que según
Dastur (6), el núcleo pasa al promicelio antes de dividirse. Investigaciones
posteriores de Hawistcher (1922) (40), comprueban que todo el proceso
meiótico tiene lugar en el clamidosporo emigrando durante la formación
del promicelio todos los núcleos. Estas observaciones fueron confirmadas
rccientemcnte por Holton (19), quien agrega, ademús, que los mícleos pue-
den encontrarse agrupados o distribnídos en el promicelio, considerando
tales variaciones relacionadas con formas diferentes.

T. tl'itici y T. levis son heterotálicas. Flor (11) ha comprobado que cul-
tivos provenientes de esporidias primarias al ser inoculadas en el llllésped
no producen infección, mientras que combinadas de a dos sí.

Infección del Iwésped. - Los clamidosporos que se encuentran en el sue-
lo germinan bajo condiciones de temperatura y humedad adecuados; según
Marchal (30) requieren de 6-1&° C con una humedad, según Hun (21) de
22 0/0' Las esporidias secundarias o micelios originados por éstas, penetran
dentro de los tcjidos tiernos de la plántula, en el momento que ésta emerge
del grano, siendo éste el momento de máxima susceptibilidad para la infec-
cian. El micelio crece dentro de estos tejidos, llega al cono vegctativo y en
el momento dc fioracian del huésped, penetra dentro de los ovarios, donde
en lugar del grano aparece el soro.

Los soros contienen (T. ll'ilici y T. levis) de 5-6 millones de clamidos·
poros. Durante la trilla se rompen o desgarran e infectan las semillas
sanaj y el suelo. En campos librcs de estos parúsitos, la infección se pro-
duce generalmente por el viento.

Cuando los soros permanecen envueltos por la membrana y en lugares
secos, su poder germinativo puede mantenerse hasta 12 aiíos. Gussow J
Conner (12) comprobaron que clamidosporos de T. ll'ilici y T. levis al poco
tiempo de su madurez morfológica, germina el 99°/ •. mientras que al cabo
de 8 afíos sólo el 4¡ %, esto es, aun cuando se encuentran bien conservados.
Si la masa c!amidospórica se cncuentra deshecha, aún en lugares secos
pierde rápidamente el poder germinativo (Mc. Alpinc) (34).



Varios son los métodos empleados para prcvenir las plantas de cstos parási-
tos: A., Mélodos cullnrales, esto es, rotación de cultivos, siembra de semillas
en tierra seca y muy superficialmente; B, Uso de fllngicidas, desinfectando
las semillas antes de ser sembradas; C. Genélicos, mediante selecciones,
obteniendo variedades resistentcs. En Heald (15) cncontrará el lector am-
pliamente tratado esle asunlo.

1. Soros de 1.1/2-4 mm X [-2 111m; pardo oliváceos-ferruginosos.
A. Clamidosporos caslalÍo-rojizos, verde limón o dorados.

a. Clamidosporos de 13-21 ,<1. o de 21 X [6 p. con alvéolos penta o exagonales.
(L-lnésped, f.lllhlenbergia spp.), Erag"oslis ,p.). [. T. ercmophila.

b. Clamidosporos de 15-[9//- o de 19 X 17 p. con al"éolos cuadrangnlares, o
poligonales. (Huésped, Slipa lenllissima )' Piplochaeliwn mOlllevidellsis).

2. T. hypsophila.
B. Clamidosporos parclos, con tonos amarillos, de 20-26 ,'1_ o de 26 1/2 X 21-

23 p. ; episporio con alvéolos triangulares, cuadrangulares, etc. (Hué'ped, Feslllca
bromoides). 3. T. j'llsca, varo palagonica.

ll. Soros de 3. [/2-7 m111X 3-4 111m, negros-canela.
A. Clamido'poro, castalÍos, oliváceos, amarillos, pardos, etc.

a. Epi.sporio con a1l·éolos de di'-ersa forma, diámetro)' profundidad. (Huésped,
Trilicllln spp. Seca le cercale). 4. T. lrilici.

b. Episporio liso. (Huésped, Trilicllm spp. Sccalc cercalc). 5. T. levis.

1. Tilletia eremophila Spegazzini

(Láll1_ JI, A, B, C y D; foS'- >. K)

Spegazzini, G., Myceles Argclllinensis, en An. lIfllS. Nac_ Bs. Aires, XII: 29[,
1902. « I-Jab. ad Spicalas SpoI'fJ60li Ilspcrij'olii 11/dgalissima cirea Mcndoca,
Aest, [902-[908. El huésped tipo (herb. Speg. nO 3675) fué examinado por
el ingeniero L. Parodio quien 10 identificó A]ahlcn6crgia asperij'olia. El tipo
está formado por un peqlle1ío trozo de in Oorescencia cuyos o,-arios engrosa-
dos, se encuentran llenos de la masa del hongo.

Tolyposporcl/a ercmophila (Spegazzini) Giferri. Flora Ilalice/ Cryplogama, Pars.
1, FUI:gi, Ustilaginales, pág. 223, 1938. Basado en Til/elia? ercmophila Spe-
gazzini, op. cil.

Destruye los ovarios, dejando intacto el resLo de la inflorescencia. Soros
globosos o apenas elípticos, de 1.1/2-2 mm, constituídos por nna masa
c1amidospárica casLaiío-olivácea, pulverulenta, blanda; envueltos por una
delgada membrana (epidermis del ovario), olivácca, que sc mantienc firme
durante la madurez.

Glamidosporos casLallos, casi rojizas, vcrde limón o casi negros, globo-
sos o irregulares, de 13-21 fI. Y de 2 IX 16 ¡l.; endoplasma finamente gra-
nuloso; episporio con ah'éolos exagullales o pentagonales, de 2.1/2-6 ¡l. o
dc 3-5 ¡J. X 1-2. 1/2 p. dc profundidad, dispuestos irregularmente.

En la cara interna de la membrana envolvente de los soros, se encuentra



una capa de clamido poros dorados o verdosos y lisos; probablemente se
trate de clamidosporos inmaduros. Mezclados con éstos se encuentran célu-
las estériles, gri~áceas, irregulares, de 19-26 ¡;. (según Spegazzini, op. eil.
de 20-30 ¡;.) ; con episporio grueso, de 6-7 ¡;. de espesor.

Hab. : Muhlenbel'gia aspel'ifolia, M. dislieophila (huésped nuevo), M uh/en-
bel'gia sp. y Eragl'oslis el'emophila.

Ejemplares examinados: Mendoza, I/Ig08, herb. Speg. n° 3677, sobre
M. aspel'ipholia; Luján de Cuyo, XIIj 1g02, herb. Speg. nO3676, sobre el
mismo huésped IVjIg37, lego E. IIirscb.; Maipú, I\'jIg37, lego HuizLeal,
n° t¡6Ig, sobre Agl'oslis eremophila; Buenos Aires, Loberia, Ig18, lcg.
A. Scala, herb. Darwinion, n° gg23, sobre Mu/¡lenbel'gia asperipholia.

Obs. l. - Tanto en la descripción original, como en el sobre quc con-
tiene el ejemplar tipo, se revela que Spegazzini ha U:mido 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
,[illelia.

Ciferri (op. eil.) ha inc!uído esta especie en '[olypospol'ella, género con
el que no le encuentro afinidad ninguna, razón por la cual be refundido
Tol),posporella el'emophila (Speg.) C ir., en Tillelia nuevamentc.

O&s. Il. - En Saccardo (46) se encuentran transcriptos los caracteres
de esta especie para Enlyloma hypoehael'idis Speg.; indudablemente debe ser
originado por una equivocación de los compiladores del S)'lloge.

Obs. IlI.- Sobre M llhlenbergia dislieophila, los clamidosporos son de tono
mús claro y de diámctro mayor qlle los que provienen de otros huéspedes.

Obs. IV. - '[illelia el'emophila es semejante a T. MHhlenbel'gia Clinl.
(46) que parasita Agroslis Sehafnel'i, val'. elongala, en México ya 1'. dici-
piens (Pers) "Winl. (4), que parasjta A. vulgal'is,. cuyos caracteres on los
siguientes:

T. Mllhlenbcrgia (45). Soris oval'iieolis lolam injloJ'eseenliam feJ'e oeellpan-
libus, ellipsoideis, 3 mm eiJ'e. lon!)., glHmis eos involvenlibus, apiee membra-
na leelis dein eam laeel'anlibus, massa sporarHm pulveraeea alro-bl'unnea;
eellulis sleJ'ilibus hyalinis, minoriblls, subsphacJ'oideis; spoJ'is ex alJ'o-rubido
brunneis, sllbsphaeJ'oideis ve! sphaeJ'oideis. 28-34 [). diam. dislillele el pJ'o-
fllnde J'elielllalis, lt-& ¡J. lal. 3 1). allis.

T. dicipiens (4). Suris alris vel alro-violaeeis, val'ie glLUnas clallsas laxe
injal'eienlibus; sporis globosis vel sacpc irJ'cgulaJ'iler polllndalis, rarias bJ'c-
vileJ' ellipsoideis, obsCllJ'e bJ'unneis vel jlavo-brunneis, 20-28 ¡;. diam. (ple-
I'llmqlle 20 1).) vel 2lt-30 ¡). ;:; 2lt-20 1)., epispol'io 1,5-2,5 ¡;. erasso, lineolis
2,5 ti ,). allis, areolis sub[Jolygonalibus, sacpe penlagonis, tI :J.lalis.

Comparando los caractercs consignados de las tres especies, se desprende
que las diCerencias existentcs residen en las variaciones del diámetro de los
clamidosporos y proCundidad de las retjculacjones clel episporio. Si estas
variaciones fueran fijas podrían, según mi opinión, ser propias para diCe-
renciar variedades, y no especies. Pero de todos modos, las considcracio-



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

~pegazzilli. e., Mycetes Argentinellsis, en An. del Mus. ¡Yac. de Bu""oS Ail'e.',
XII: 59, 1902. « nah. Non 1'01'0 in alpinis inter TU"lIIllan et Salta, in « Stipa
cae"pitosa », Dec. 1896, et in « Slipa tenllissilll(( >l, Dec. 1897 >l. El alllor no
especifica cuál es el lipo ni pl hllé'ped lipo. El ejemplar I-lerb. Speg. 11° (¡0,6,
,obre Stipa lell1ússillla, concuerda con los caracleres consignados en la descrip-
ción original, razón por la cual, creo que debe considerárselo el tipo), hU('''ped
lipo a S. lenuissima.

Destr11ye los ovarios. Soros elípticos, de l. 1/2-[¡ mm X 1-2 mm, cons-
tituídos por una masa clamidospórica feLTuginosa o amarillo-obscura, algo
compacta y granulosa; envueltos por una membrana delgada, nmarillo-
pardusca, en la cara interior hay una capa de células hialinas o clamidos-
poros inmaduros; en el ¡ípice se encuentran restos del estilo. Las glumas
ubsisten y protegen parcialmente los soros (Iám. II, E).

Clamidosporos dorados o muy ligeramente parduscos, globosos, de 15-
I!) ;J. o ligeramente elípticos de I!) ;J. X 17 ¡;.; endoplasma continuo; epis-
paria formado por alvéolos cuadra"gulares o poligonales de 2--3 IJ. de
diúm. X r. 1/2-2 ;J. de profundidad, dispuestos, a veces, concéntricamente.

Hab. : S lipa /enllissima y PiplochaeLillln monlevidense (huésped nuevo).
Catamarca: Andalgalá, La Olla, III/L917' lego P. Joergenseo n° 18['7,

sobre Piplochaeltwn monlevidense.
Obs. l. - Los diámetros consignados por Spegazzini eo la descripción

original, difLeren algo de los que he determinado sobre el ejemplar tipo:
según el antor mideo 18-2[¡ ¡;., mientras que por mis determinaci00es de
15-2r :J.. 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. Il. - Los clarnidosporos provenientes de PiplochaeLillln mon/evi-
dense son más pálidos y los alvéolos más pequeños que los del tipo.

~lezclado COIL los clamidosporos típicos de esta especie, se encuentran
otros: negros, reticulados, de r5-16 ¡J., cuya presencia me resulta inexpli-
cable por el mamen to.

Obs. fIl. - Esta especie es muy semejante a T. Ityalospora iVIasse (31),
que pardsita PiplochaeLiwn sp., de los Andes Bolivianos y a T. cOlllroversa
Kühn (26), parásito de Agropyron repens (en herb. Speg. bajo el n° [¡091,
proveniente de Alemania, Moravia, 1878, leg. praL Nessl).

Los caracteres de la primera, consignados en la descripción original
soo : Spores-mass pale vood-colour, ocwpillg lhe ovar)'. Spol'es globose o/'



subglobose, 20-2'1 :J. diam., bordel' 2-2. [) ¡J. wide; swface reliwlaled, lhel'e
al'e usually 3-5 mal' 01' lees pal'alel simple 01' ./ol'ked pl'ominenl I'idges, con-
necled by lltinnel' and lowel' lransvel'se bal's.

Los caracteres macro y microscópicos del ejemplar de T. conll'ovel'sa,
también son muy semejantes a T. Itysophila. Por lo tanto cabría la refundi-
ción de las tres especies, quedando T. conlrovel'sa válida, por razones de
prioridad. Pero esta refundición queda postergada para cuando pueda reali-
zar un estudio sobre material ti po de T. Ityalospol'a (el lipo se encuentra en
el herbario de Ke,y, lo que hace actualmente imposible conseguido).

Ellis alld E"erharl, l\'CW speci,'s of Ustilagillelle alld (;redineae, JOLlI'. of .11ycology
TII (5): 55, 1885. In ovaries of FestLlca micl·oslachys.

\·ar. patagon ¡ea no\". val'.
(Lám. 1, A, R. C y D; lig. 1, El

lnjlol'escenliam lolam i/~j'eslans. Soris ovaricolis, elliplicis, 3-3.5 X
O.[)-l f1' massa clamydospol'ica bl'unneo-labacea, palvel'l¿{enla, molli, LLSqUC
ad mnluralionem inlegra; clamydospol'is branneo-aareis, globosis, 20-2ü [J.

!'cl 23.5-26 f1 aul eliam 21-23 f1 diam.; episporio pro./ande relicalalo pel'
alveolos 1-2 f1 laLis cd 2 f1pl'O./undos, imo papilla ins ll'aclos.

Hab. : FeslLLca bl'olJwides. Neuquén, Yilla Aluminé, en el valle cerca del
río del mismo nombre y sobre la falda de las montaiías a 1200 m s. n. m.
Ejemplar tipo en mi herbario bajo el nO 453, Marzo de 1940. (Duplicado
en herb. Speg. n° 4926.

Todas las flores se encuentran alacadas, se desarrolla a expensas de los ova-
rios, dejando intacto el resto. Soros muy elípticos, de 3-3.5 mm 0.5-1 mm,
color tabaco-daro, pulverulentos, blandos; envueltos por \lna membrana
tenue y frágil, amarillo-obscura, que se mantiene enlera durante la madu-
rez; en el ápice hay U!la pequefta prolongación, Cjueparecen restos del estilo.

Clamidosporos pardo-dorados, globosos, ovalados, elípticos, triangula-
res o piriformes, de 20-26 f1 o de 23.3-26.5 f1 X 21-23 f1, predominando
los de 23 f1 ; episporio con alvéolos triangulares, cuadrangulares, pentago-
nales, exagonales, eptagonales o ligeramente circulares, de 1-2 f1 cle largo
X 2 f1 de profundidad (el diámetro de cada uno varía con el individuo), en
el fondo de cada uno hay una papila muy pronunciada.

En algullos ejemplares se encuentran mezclados con los clamidosporos
tlpicos, otros blancos, con episporio muy profundamente alveolado, Cjue
vistos de perfil o en corte óptico, parecen profundos pliegues; blancos con
episporio ligeramente reticulado.

Obs. l. - En una extensión de más de 150 metros, todas las plantas se
encontraban atacadas, encontrándose raramente alguna sana.
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Vigo l. - ClalllidospOl'OS : A, de T. leuis (lferb. llil'schhol'll, nn 4.b), pro\-cnicntcs uel Ncuquén (Lakar,

Quila-Quila sobre T. polonicuf/l: U, típicos de l'illctia ll'itici, con otl'O que es ligcl'<lIllcntc l'cticulado

(Herh. llit'schhor"n, nO 8.19), proveniente de La Pampa, sobre T,.ilicum aestivum j e, con cpisporío liso,

\crrugoso, ligcl·ament.e rcticulado O profundamente ah'colado (UcdJ. J1irschhOl'O, nO 418, prove-

niente de La Pampa, Guatl'aché), sobre Secale cereale Yar. Petkus; D, ligeramente reticulados, todos

los clamidospol'oS de un mismo 801'0 tienen este carácter (Ucl'b. Hirschhorn, nO 471, proveniente de

La Pampa, Guatraché) sobre Triticum sI" ; E, de T. ¡usea, val'. patagonica (Herb. lIirsehhorn, ne 63r.

ejemplar lipa) sobre Fes uea bromoides. Aumento aprox. X 500 diám.



La inoculaciún del parásito, sino se produce por las 11ores, podría ser en
un período juvenil del huésped, pues las plantas atacadas se desarrollan
muy poco (lám. l, figs. A y B.)

Obs. n. - T. fasca se diferencia de la variedad palagonica, porque aqul'-
1101, según la descripción original, posee sus cJamidosporos negro rojizos,
de diámetro menor; el episporio con alvéolos más proflllldos, y carece de
papilas en el fondo. Ambas entidades se encuentran sobre dos especies dc
FeslLlca diferentes y provenientes de regiones geográficas distantes.

Hesulta sem~jante a T. el'emophila Spegazzini, sobrc JILlhlenbel'gia spp.,
T. Elymi Dietel et Hennings, sobre Elymas sp. y a T. conll'ovel'sa Küllll,
sobre Agl'0pYl'on I'epens. Dc la primera se diferencia porque tiene los cla-
midosporos castaiío rojizo con di~lmetros de 1f¡-22 [1. De la segunda porquc
sus clamidosporos son casi negros, de 1!)~22 [1. De la tercera (T. ElymLls)
por sus clamidosporos castaílo-oliváccos y más profundamente reticulados,
y de la cuarta (T. conll'ovel'sa) porque sus clamidosporos son hialino-ama-
rillentos.

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

Es posible qne un ensayo de inoculacioncs cruzadas de las especies
mencionadas lleve a resultados diferentes.

\Vi"Ler, en HabenhorsL, Cl'yplogamell 10'10/'0, H (1): rro, 1881. S"g(1Il Saccar-
do, Sylloge FlInr¡o/,lIm VII : 481, J 888.

Huésped tipo: Tl'iliclllll aeslivwn (= T. vLllgal'ltm).
Desarrolla a cxpensas de los ovarios, dejando intacto el rcsto. Las glu-

mas se encuentran más separadas que en las espigas sanas. Sara:; elípticos
u ovalados, de 4-7 mm X 2-3 mm, negros, oliveiceos, ferruginosos o casta-
ños, con o sin olor fétido, compactos o blandos: cubiertos por nna dclgada
membrana color canela.

Clamidosporos amarillos, pardnscos (Iluctúa mucho dentro del sara), de
16-20 [1, globosos, subglobosos o irregularmente poligonales; endoplasma
continuo o granuloso; episporio con alvéolos irrcgulares, de 1-5 [1 de diám.
X 1-2.5 de profundidad.

Hab. Tl'iLicllln aeslivlllH, T. rllll'lun y Secale cel'eale, val'. Petkue.
Ejemplal'es examinados:
Córdoba: Marcos Juárez Noctinger, F. C. C. A., 1039-/10, leg. Lab. Ley

de Granos y Elevadores, Sobre Tl'ilicllm aeslivllIIJ, val'. Lin Galel, en herb.
Hirschh. n° 845 y 676 (1). Entre !tíos; Panmá, Col. Centenario, ]939-40,
lego Lab. Le)' de Granos )' Elevadores, sobre T. acslivllIn, herb. Hirscbh.



Fig . .2. - Clamidosporos gel'minados de : A, T. lriliei, con promieeli.os mUJ poco desarrollados J bin

esporidias en f:.1 ápice; B J D, YCrl'ugosos, con promicelios nOl'males de diferente largo; e, ligera-

mente ret.iculados, con promicelios nOl'lllale~ de difel'ente la"go ; E J U, lisos (lípico de 1'. {('vis) cpu

pl'omicclios anol'males; F, típicos de T. {('vis, con pl'omicelios cuyas esporidias no se fusionan; G, yc-
rrugoso, con promice1"io en tubo (Herb. llirschborn, n° (113) ; 1, de T. h),psophila (ejemplar tipo, llerb.

Spega:r.:r.ini, nO (076) j K, de T. el'emophila (ejemplar lipo, Hel'b. Sproga:r.úni, nO 3675> j J, li.:ias e hi.a-

linas de la misma especie, Aumento de A-U X 600 di,lul.. apl'Ox. J de I-K X .250 diám. aprox.



J~O floo. Buenos Aires: Pcrgamino, Hancagua, 1939-40, lego Lab. Ley de-
Granos y Elcvadores, sobre T. aeslivwn, herb. Hirschh. n" 441 (1). Bra-
gado, vVarnes, 1939-40, sobre T. aeslivwn var., Klein 31, herb. I-lir,;chh.
UO 88r. Oluvarríu, 1939-40. leg. Lab. Ley de Granos y Elevaclorcs. sobre-
1'. aeslivwn Hirschh. n° 864. Chivilcoy, B. Ram6n, J g39-flo, lego Lub. Ley
dc Granos y Elevadorcs, sobre T. aeslivlUn, herb. Hirschh. n° 870' Tres-
Arroyos, Est. Barrov, Chacra Exp. La Previsión, [939-[10, lego B. SchclolLo,
sobre T. aeslivwn. herb. Hirschh. n° 376. La Pampa, Chacra Exp. Gua-
traché 936, lego R. NieYes, sobre Secalecereale, Vil]'. Pel!ms, herb. I-lirschh.
nO !loG y [¡19. Chapadlcufú, Ceballos, 1939-[IO, lcg. Lab. Ley dc Granos
J Elevadores, sobre T. aeslivwn Ojeda, Ig39-[¡0, lego Lab. Ley de Granos
y Elevadores, sobrc T. aeslivwl1.

Estados Unidos de Norte América: Washington; IIigh Praire, 7/1936,
leg. Ll. Sprage, n° 8192 (en berb. Spegazzini n° [¡079), sobre T. aeslivum, varo
11011anclld.; Pullman, VIII/1gIj, lego G. Zllndel, Unit. SLa. Dep. 01'Agric.
Hm. of Plant Indust. Mycological Exped. 01' 1921, sobre T. aeslivum, en
herb. Spegazzini n° f1082.

Gbs. r. - Hanna (14), en 1938, seiíal6 sobre una misma espiga de Tri-
licwn sp., la coexistencia de Uslilago lrilici con T. lrilici, encontrándose
ésta en cl ápice y la otra cn la buse. Además, sobre diferentes variedades de
la misma especie lJUésped enconLró soros dc T. lrilici fusionados cn el ápi-
ce con Claviceps pllrpllrea.

Obs. Il. - Solamentc algunos de los ejcmplares estudiados reúnen los
caracteres típicos de la especie; en la gran mayoría se alcjan tunLo, que surgen
dudus respecto a la ubicación específica de los mismos.

Doy a continuaci6n los caracLeres de algunos ejemplares, a titulo de
ejemplo I :

l) La Pampa, herb.l1irschh. n0419, sobre « Secalecereale, val'. PeÜws».
(Lám. In). Soros color canela, blandos, sin olor, de 7 mm X 3 mm.
Clumidosporos amar~llos, globosos o pirifol'mes; cpisporio casi liso o lige-
ramente rcLiclllado, cada reLiculo alcanza de 1/4-1/2 f-l c1iúm., en algullos
es Lan poco profundo, CJuevisto con poco aumeuLo parece liso.

2) De la misma procedencia y soúre el mismo huésped, herb. f1 irschh.
n° '118. So ros color canela, semiduros, de 7 mm X 2 mm. En el mismo
soro sc encuentran clamidosporos Lípicos dc T. lrilici y T. leois )' otros:
blancos y ligeramente reLiculados; casLaiíos y verrugosos; dorados y ligera-
mente rcticulados; negros y llgeramente reticulaclos (fig. J, C).

3) SOl'Odiferenle provenienle de la misma espiga qlle el ejemplar anterior.
Soro color canela, duro, cle [) mm X 2 1/2 mm. Clamidosporos blanco-
sucio, castaiíos o negruzco s con cpisporio apenas reticulado (fig. 1, D).

I Efeetnó alrededor de 1000 preparaciones microscópicas tomando material de diferentes
¡ngares de IIn sara. de diferentes soros de una mi'ima e'piga y espigas diferentes montándo-
las en lact-fenoi.



6) De la misma procedencia J sobre el mismo huésped anlerior, fterb.
Hirsr.hh. {¡13. Soros color canela, semiduros, de 3 mm X 2 mm. Clami-
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 reticulados.

5) De la misma procedencia J sobre el mismo huésped anlerior, herb.
Hirschh. 412. Soros color canela oliváceos, blandos, de [1 mm X 2 mm.
Clamidosporos típicos de T. lrilici, T. leuis y oLros : blancos, violados con
episporio provisLo de al véolos profundos y dispuestos en espiral; casLallOS
con episporio ligeramente reticulado; amarillentos con episporio provisto
de alvéolos profundos cuyas paredes están separadas o hendidas.

G) Córdoba: 111arcosJucíre:, sobre (e T. aeslivllInll herb. I-Jirsch/t. n° {¡7C.
50ros castafíos, duros, 6 mm X 2 mm. Clamidosporos típicos de T. levis
y T. lrilici,. otros: amarillo grisáceos o violados, con episporio ligera-
mente reticnlado, que visLo con poco aumento parece verrngoso (todos tic-
nen la forma característica de T. leuis, esto es, de formas muy caprichosas).

7) Enlre Ríos: Parancí, sobre « T. aesLlullIn II val'. « K. acero ll, herb.
Hirsch/t. {¡OO. Sor08 color tabaco, duros, de 7 mm X J.5 mm. Clami-
dosporos blanco-amarillentos, dorados, castafíos o casi negros; episporio
con alvéolos de 6-7 1-'- de diám. X 2-3.5 1-'- de profundidad, basta ligera-
mente rcticulados, o apenas yerrugosos.

En nna publicaci6n anterior (17), sefíalé caracteres anúlogos sobre maLc-
rial provenienLe de Tres Arroyos, Chacra Experimental « La Previsi6n ll.

Como puede apreciarse por lo que antecede, nuestro material de « ca-
ries II está formado por T. levis, T. lrilici y por una serie de formas q ne se
alejan completamente de los caracteres típicos de una u otra especie. Se
alejan a tal extremo, que resulta problemática sn ubicación especíGca.

Esa gran variación en el color, consistencia y tamafío de los soros, en
el color y episporio de los clamidosporos, me inclilJan a considerar el ma-
terial esLudiado, como híbridos o segregantes producidos por cruzamientos
interespecíficos de las especies al ud idas. Pues solamen Lees concebible q ne
por hibridación pueda producirse tal cantidad de fenoLipos diferenLes, en
maLerial provp.nienLe de un mismo ambienLe exLerno e interno. Indudable-
menLe, un esLudio experimental deberá confirmar tal suposición, aclarando
la naLuraleza de tales variaciones. Pero bay un hecho que corrobora a favor
de mi hip6tesis. y es que, en maLerial de Estados Unidos de Norte América,
Flor (11), ha obtenido experimentalmenLe híbridos entre T. levis y T. lrili-
ci, habiendo demosLrado además que tales bibridaciones se producen cspon-
táneamente en la naturaleza. )1uchas de las variantes que be seiíalado, espe-
cialmente las que se refleren al carácter del episporio, coinciden con las
obtenidas por el auLor norLeamericano.

Se considera aclemás, 1'. lriLlci ," T. leuis constiLnlclas par formas fisioló-
gicas que se diferencian por sus caracLeres patógenos, color, consistencia
y tamaiío de los saros; color ." diámetro de los clamidospol'Os, grado cle



profundidad y diámetro de las reticulaciones del episporio y longitud del
promicel io, atribuyéndose el origen de tales formas a hibridaciones intra
e interespecíficas.

Por lo tanto, las variaciones mOl'folúgicas registradas en nuestro mate-
rial de « caries Jl, podrían ser originadas por hibridaciones entre T. leuis y
T. ll'ilici, .Yrepresentarían formas fcícilmente caraclerizables.

06s. nI. - Todo el materinl estudiado fllé sometido a ensnyos de ger-

Fil;. 3. - Clamidosporos : A, ligeramente reticulados. con promicelio muy largo, sin esporidias en el

ápice j D, típica de T. triliei con IJ"omicelio codo, espol,idias normales en el ápice y con micclio late·

ral; e, lípicos de T. tl,aiei, con promicclios anormales, que al cabo de siete días comeDzaron a diso-

ciarse ; D, E, F Y n, típicos de T. levis, de los cuales solamente E posee pl'omicelio normal, mUJ codo;
G, csporidias secundal,ias; l, lípica de T. triliei, con pt'omicelio lIluy largo. (HCl·b. l1irschh, nO 3,8 .
Pro\'icnc de Buenos Aires erres Arroyos), sob,'c 1"¡'ilicum sp, Aumcnto X 300 di<Ím. aprox.

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

10 Clamiclosporos típicos de « T. lrilici», produjeron promicelios nuorma-
les, muy poco desarrollndos y sin esporidias en el ápice (fig. 2, A.); cortos,
con esporiclias normales en el ápice y con micelio lateral (fig. 3, B);
anormales cortos, algo ramiflcados, que a los 7 días comenzaron a disociar-
se (fig. 3, e).

2° Clamidosporos verrllgosos produjeron promicelios largos, con espori-
dias normales en el ápice (Hg. 2, B); corto:!!, con esporidias normales en
el ápice (fig. 2, D) ; largos y en tubo, sin esporid ins (ftg. 2, G).

3° Clamidosporos ligeramenle reliclllados con promicelios de diferente



longitud, unos con esporidias no!'males en el ápiée «([g, 2, C) ; otros anor-
males (fig. 3, A).

4° Clamiclospol'os lisos (típicos cle « T, levis »), produjeron prom icelios :
anormales, coNos y sin esporidias (fig. 2, E Y H); anormales, semi-largos,
ramificados y sin esporidias en el ápice (fig. 3, D Y B); 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 (fig. 3, F).

Todas las germinaciones fUf'ron efectuadas en ambiente uniforme, pre-
sentándose toda esa sl?rif' en un mismo cllltivo, en clamidosporos típicos y
en las variantes de ambas especies.

Ya Brefeld (2) en 1883 ha observado anormalidades semejantes en pro-
mice1ios de estas especies, pero no explica su origen.

Kienholz y Heald (24) observaron que T. levis y T. tl'itici, en ciertos me-
dios de cultivoprocluce promicelios anormales, atribuyendo tal anormali-
dad, « probablemente al ambiente n.

Holton (18) ha observado que las esporidias primarias provenientes de
clamirlosporos híbridos entre Ustilago avena e (Pers.) Jens. y U. levis (Ke11.
and Swing.) Mag., se desarrollan muy poco tiempo en los cultivos. Atri-
buyó el hecho a factores letales qne se manifiestan en ciertos cruzamientos
interespecífieos. Christensen (5) observó anormalidades semejantes en cier-
tos cruzamientos intraespecíficos de Ustilago zeae (Beck.) Ung., habiendo
comprobado Chilton (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 iuclina a creer que
dichas anormalidades son originadas por factores genéticos y no por acción
del ambiente. como lo sugiere Keinholz y Heald (op. cit.).

06s. IV. - Tilletia secalis (Carda) Kühll (26), que parasita Secale cerea-
le,. T, horclei (Koernicke) (25) parásito de Triticwn villosam en Serbia, y T.
lriticina Ranojovic (38), parásito de T!'ilicam sp., son muy semejantes a T.
tritici.

No he podido estudiar material de ninguna de las especies mencionadas.
pero según los caracteres consignados en las descripciones originales, s610
existen ligeras diferencias con T. lritici. 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.

Schellenberg en 19I1 (49) Y Bressman, en 1931 (1), sostienen que T.
secalis es idéntica a T. lritici, y ninguno de ellos la refunde, mientras que
Jackson en 1g20 (22) dice que se diferencian por el diámetro menor de sus
soros y clamidosporos, y por el mayor de sus alvéolos. I-Iemos visto muy
bien, cómo varían estos caracteres en T. t!'itici, de modo que me parece
que tales caracteres no son utililizables para ,dífcl'enciar' estas especies.

Un estudio comparativo sQbl'e las esp~ci? en cuestión, a la luz de los



actuales conocimientos biológicos, llevará a refundirJas, 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 T. lrilici,. pero recientemente Mundkur (33),
basándose en que las esporidías primarias no se fusionan, la ubicó en
Neo/Josia.

Kühn, en Rabenhorst. FUl1gi f:III'Op. i\o 1691' 18¡3 )' en Hecl/t'igia XII: 150.,
18¡3.

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

Clamidospol'Os castaiíos, oliYáceos, obscuros o claros, muy brillantes,
globosos, de ) 3-1 9 p., ovalados, reniformes, cónicos, piriformes, o irregu-
larmente alargallos, de 18-22[1 X 15- 11 [1; endoplasma continuo, muy
agrietado o granuloso; episporío más o menos grueso de 1.5-2.5 :J. liso.

[-lab. Trilicllm aeslivllIn (huésped tipo), T. flOlonicllln y Seca le cereale
val'. Pel/ws.

Ejemplares examinados.-
REPÚOLlc.<\.AUGENTlH: Salta: Coronel Moldes, V/Ig39, leg. C. Cnrl.,

herb. Hirschhorn n" 351, sobre Trilicwn sp. (debido al parásito fué impo-
sible determinar la especie), vulgarmente se lo conoce en aquella región bajo
el nombre de trigo Peruano. Id. herb. Hirscbhorn n" 352, llamado trigo
corren tino.

Buenos Aires: Pergamino, 1I/lg32, lego B. Schelotlo, sobre Tr¿licllln
aeslivllm, herb. T-lirscbhorn n° 282. Tres Arroyos, BalTow, Chacra Exp.
({La Previsión n. Ig36, leg. B. Schelotto, obre Trilicwn aesliullIl1, herb.
Hirscbhorn n° 378 (1). Id. Ig3g, he!'b. Ilirscbbot'JJ n° 350. La Pampa:
Guatraché, Chacra Experimental del Min. gric. Kac., Ig36, lego R. ~ic-
ves, sobre Secale cereales Yar. Pelf.¿lls, berb. HirschllOrn n° ~06 (1) (se
encuentra en la colección de Guatraché bajo el n" 19)' Id. sobre el mis-
mo huésped, colección G uatracbé n° 20, 22, 3 l, 37, herb. Hirsch 110m n° [,89
y [¡Ol y 301, 38g Y 38, respectivamente. Neuquén: Lakar, Ql1ila-QuiJa, a
orillas del lago Lakar, IIJ/Ig[¡o, leg. E. Hirschhorn n° 382, sobre Triliclll71
polonicwn.

REPÚBLICAO. DELURGGlJAY: ~10ntevideo, lego Spegazzini n" [¡oSo, sobre
Trilicam sp. Id. leg. Arechavaleta, herb. Spegazzini n° [,085.

ESTADOSU:';lDOSDENORTEA)JÉlHCA: Michigan: Lausing, 18g[" leg. ,N. J.
Beal, sobre T. aeslivllIn, herb. Spegazzini N° [,og5. (D. S. Dep. Agric. PUl'.
of Plant Indllsl. Path. Col. Myc. Exc. 1021).



ALE'IA~U : Moravia, VIJI/1878, leg. ProL Niessl, sobre T. aeslivllm,
herb. Spegazzini n° 3096 (Niessl, Ex. J'1yc. Univ. 1115).

Obs. l. - Esta especie se distingue fácilmente de T. lrilici, por sus cla-
midosporos lisos.

Fueron observados alrededor de mil soros, provenientes de todas las
regiones donde se cnltiva trigo, encontrándose esta especie, aparentemente,
en estado puro, únicamente en Salta y Neuquén (Quila-Quila). De esta
última local idad be revisado gran cantidad de maleria 1sobre T. polonicwn 1,

en ninguna cle las muestras he enconlrado clamidosporos de T. lrilici.
En algunos soros bay clamidosporos ligeramente reticlllados, cuando

se los observa con mucho aumento. Masse (31) y Saccardo (op. cil. por
Ciferri (4), sostenían que clamidosporos con tal canícler constituían for-
mas inlermed ias en tre T. lrilici y T. levis.

Obs. 11. - El comportamienlo del promicelio de esta especie presenla
las mismas características que sefíalé para 1'. lrilici (Ggs. 2 y 3).

Obs. JJI. - Fischer (9) comproba que el grado de virulencia de T. levis
varía con las variedades, y que cuando 1111avariedad determinada es muy
snsceptible a ciertas formas, es semi-resistente o mu)' resistente a olras de
T. lrilici. Seiíala, además, que T. levis alaca varias especies de I-Jordenm y
Agropyron.

1. BRE.S~l.\NN, E. ~. 1931. Ryc ill/ccled l/'ilh b"'ll 01 1J7lteal, en Phylopalh%gy, XXI,
43¡-440.

2. BREFELD, O. 1883. I3nlrlllishe UIIlcl'suclwllgell liber Hnlellpiloe, en Die Bralldpil:e, J,
vol. VnI.

3. CIIILTON, S. P. 1938. Furlher slluIies 011 The cyl%gy alld gellelics 01 « Usli/ago oeae»
(Beck.) Ong. Unpllblised Ph. 0, Thesis. OniL al' Minnesota. Cil. por Las-
karis Th. 1941. A herihab/e Iysis 011 flcrmillalillg ch/a/llydospores 01 Sphacclo-
lhem SOl'ghi. Phylopalhology, XXXI (3); 254-263, [94 [.

4. CIFEnR[, H. '938. Flo/"{[ lla/ica Cl'iplogama, Pars 1, FUllgi, Ostilagillales.
5. CIIRISTENSEN, J. J. '93 I. Sludics on gCllclics o/ « USlilago :cae n, en Phylopa/. Zeilc/u·.,

1V : I 29- , 88 .
6. D.\STUn, J. F. [921. C.'yloIoyy o/ « T. lrilici n, en Anll. Bol., XXXV: 399-407.
7. DICKSON, .l. C. 1923. IIlJ/Ilencc o/ soil lcmp<'l"allll'e {/nd moisll/re oa lhc develnp/llel/lo/

sccd/y"g bligh 01 Wlteol 0/1(1 com caused by « Giberel/a Soubillelii », en JOUl".
A~¡r·ic. IIcs., XXlIl; 837-870.

8. FAnls, J. A. 1924. Foc/ol"s ill.//ucllcillg Ilte illfcctio/l o/ Wlteal b.r « Tilletia lI"ilici n {/lid
« Til/elia levis n, en Myc%gia, X Vl ; 259-281.
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Enlyloma hypoehoeridis " .
Neovossia .
Tillelia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1, 3

» eontrouersa . . . . . . . . . . . .. 7, 8
)) dicipiens .
)) Elymi .
» eremophila. . . . . . . . . . . .. 5, 6
)) fusca var. patagonica. . . . . .. 8
)) helerophila .
)) hyalospora. . . . . . . . . . . . . . .. 7

hypsophi/u 7

3 Tillelia indica .. . . . . . ..... . . . . 16
6 )) levis .. 1, 2, , 13, 15 I7. . .. Ll,

16 )) lIluhlenbergia ... .. ... . 6
6 )) hordei . .. . . [5

10 )) seca lis ....... . ... 15
6 )) lrilici ... 1,2,3,1\,10,12,13,15 17

10 )) lrilicina . .. .. . .. . . ... 15
10 Tolyposporilllll eremophila .. .. . . . . 5
10 U,.edo caries .. .. . ... . . 3

USlilago avena e .... .... . .. . .. . 15
8 ,) leuis. . . ........ . . 15
8 )) :eae. ... . . . . . . 15



Agl'OpyrOIl repens l' 10 17

Agroslis Schafneri val'. elongalo. . . . . . 6
» vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ellf)rbia helerophila .
Elymis sp........................ 10

El"(tgroslis úemophila . . . . . . . . . . . . . . 6
Fesluca brom0ides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Feslllca microslachys. . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jlullienbergia asperifolia. . . . . . . . . . . . 6

» dislicophila . . . . . .. 6
jluhlenbergia sp 6 10

Secale cereale val'. Petleus. 10, 12, 15 16
Slipa lenuissima. . . . . . . . . . .. 7

» caespilosa................... 7
Spol'obolus asperifolia.. . . . . . . . . . . . . 5
Piplochaelium monlevidellsis.... . . . . . . . 7
Piplochaeliwll sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Trilicum aeslivum 3, 10, 13 16

» dl/rum.................... 10

» po loniclllll . . . . . . . . . . . . . . . . I 6
» vulgarum.. . . . . . . . . . . . . . . .. 10

» villoSWIl. . . . . . . . . . . . . . . • . .. 15

Resumen. - El estudio dr abundante material. proyenienle de difel'rlllrs
rrgiones del país y del extranjero, me ha permitido: Redescribir las cualro espr-
cies de Tillelia señaladas para nuestra Oora. Drstacar las variaciones de los cal'<I(,-
leres morfológicos de T. lrilici y las s('mejanzas entre rsta especie con T. secalis )
T. lrilicilla. Las anormalidades que presentan los promicelios, de las di feren les
colecciones argen linas de T. ll'ilici y T. levis. La posición crí lica de T. hypsophilll
y T. eremophila, por su semejanza. la primera con T. hyalospom y la segund<l
con T. A1uhlellbergia y T. dicipiens. Un huésped nuevo para T. hypsophila rPi/J-
lochaelium monlevidellsis) y olI'O para T. el'emophila (JJluhlenbel'gia dislicophi/a).
Describir una nueya yariedad : palagollica, perteneci('nte a T. Jusca. Eslablrcf'r
el tipo y huésped tipo de las especies descriptas por Spegazzini, y dar una da"e
y las figuras de las especies argenlinas.

Summary. - The study of abundanl material fron diITerenl regions of Ibe
country, had allo", my to : Describ again lhe four species of Tillelia cited to 0111'

flora. 1'0 appoint lhe variabilily of lhe morphology character of T. ll'ilici <lnd bis
similarily lo T. secalis and T. ll'ilicilla. T]¡e anormalilys of promicelio fl'oll1 T.
Il'ilici and T. levis. The similarity of hypsophila ",ilh T. hyalospom and T. el'elllO-
phila wilh T. lJfuhlellbel'gia and T. dicipiens. A new host lo T. hypsophila (Piplo-
chaeliwJl monlevidellsis) and to T. el'emophila (lJlahlellbCl'gia dislicophila). A ne",
variely: palagonica, pertinant lo T. Jusca. 1 establish lbe lip and hosl lip of lbe
species described by Spegazzini, and give ¡he piclures an key of argenlins species.
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A, Seca/e a,.~a/~, ,-al'. Prtkus, atacado por T. Irvis y T. t/,jticj; JJ, T"itirUI1I PÚlUllit.'lWl alacaoo pOI' T.

/('t,j:-., típico; e, gl'ano~ ~aIHlS <le c~La ¡'!'>pccic; D, llenos de cl¡lIllidospol'os; E, g,':lIlOS i:l<JIlOSde Su(/Ie

cu('al('; F, llenos de c1amitlospo,'os.




