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En el presente trabajo se efectúa la identificación de Marssonina brunnea (E & E)
Magn, (Melanconiales) cuya presencia y distribución en España no era bien conocida
hasta el momento presente. En la actualidad la expansión de esta enfermedad nos
hace suponer un progresivo aumento de los daños en otras localidades españolas
donde antes era desconocido este parásito.
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INTRODUCCIÓN

La presencia del género Marssonina en
España data ya de hace algunos años (BE-
NITO MARTÍNEZ, 1966).

Las especies identificadas, en la anterior
cita fueron populi Sacc. y castagnei Edg. et
Kleb (BENITO MARTÍNEZ, 1966; TORRES

JUAN, 1975). La primera de estas especies
afecta a chopos de las Secciones Aigeiros y
Tacamahaca, mientras que la segunda afecta
a plantas de la sección Leuce.

En la sección Aigeiros es donde también
actúa la especie M. brunnea (E & E) Magn.
(DE KAM. 1975) Pero sobre el grupo euroa-
mericano.

Es en el año 1958 cuando se observa la
presencia de M. brunnea sobre chopos del
clon regenerara, en repoblados de los polders
de Holanda.

un hongo muy común en los chopos, pero
posteriormente se descubrió la existencia de
la facies perfecta, que recibió el nombre de
Drepanopeziza punctiformis (GREMEN, 1965)
y sirvió para constatar la identidad de la fase
conidiana M. brunnea. Su repartición afecta a
Japón, Turquía, Italia, Yugoslavia, Francia,
Bélgica, Holanda, España, etc. La especie
fue inicialmente descrita en Estados Unidos
sobre Populus candicans, dándosele el nom-
bre de Gloeosporium brunnum Eli, et Ev.

Como resumen sistemático de las diversas
especies de Marssonina se exponen en el
cuadro adjunto los tamaños en mieras de los
componentes de los hongos capaces de afec-
tar a chopos. Cuando figuran más de un dato
en las casillas, es por proceder de distintos
autores:

Las características principales de las vías
de ataque y aspecto microscópico se esque-
matizan igualmente. (Fig. 1)





La resistencia de los diversos clones ante
el ataque de M. brunnea es variable, según el
conocimiento adquirido a través de diversas
publicaciones, pero los resultados conocidos
deben tomarse siempre como orientación,
pues en un momento determinado podríamos
encontrarnos con cepas del hongo que tengan
otra selectividad patógena distinta a la cono-
cida.

De los estudios realizados en Italia (CAS-
TELLANI et CELLERINO, 1969) resulta que es
enorme la diferencia dentro de clones de una
misma variedad en su comportamiento frente
a M. brunnea, relacionarlos aquí, trascribién-
dolos del trabajo citado, sería fatigoso, sobre
todo teniendo en cuenta que la decisión de
elección de clon, para producir en un vivero,
debería quedar de exclusiva responsabilidad
de una Comisión que se encargara de ello.

Se consideran sensibles las variedades ho-
landesas: «Serótina erecta», «Gelrica», «Ma-
rilandica» (TARIS, 1975). Otros clones son
igualmente receptivos de M. brunnea: P. eu-
ramericana, «Drómling», «Eckhof», «Flachs-
landen», «Forndorf», «Harff», «Heidemij», I
214, I 262, I 455, «Jacometti 788», «Leipzip»,

«Lingenfeld», «Lóns», «Neupotz», «Seróti-
na», «tardif de Champagne», «Virginie de
Frignicourt» (LANIER et alt, 1976). La lista
no termina aquí, como ya se dijo antes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron muestras de hojas proceden-
tes de las provincias de Huesca, Logroño y
Santander.

El análisis macroscópico se realizó con una
lupa binocular modelo 44035 Nikon. En el
examen microscópico se procedió a dar cor-
tes transversales por aquellas zonas de la
hoja que presentaban manchas o signos de la
presencia del hongo. Estas muestras fueron
observadas al microscopio óptico modelo
Wild M 11 sobre gota de lactofenol a distintos
aumentos, tiñendo en algunos casos con azul
algodón.

Las mediciones se efectuaron con un mi-
crómetro ocular Meopta H8 x MÍO.

El material fotográfico se obtuvo con cá-
mara Asahi Pentax o Yashika y con película
Agfachrome profesional 50 L.



RESULTADOS

Los árboles afectados presentan una silueta
típica, concentrándose la defoliación en la
parte inferior de la copa.

El análisis macroscópico mostró un abun-
dante moteado gris bordeado de un halo ma-
rrón. Las manchas se extienden en un 80-
90% de las hojas, bordeando las nerviacio-
nes, preferentemente alrededor de la nervia-
ción principal y los márgenes de las hojas. El
moteado afecta al haz y al envés, aunque este
último caso suele revestir menor intensidad.
(Fig. 2)

Al microscopio óptico aparecen los acérvu-
los llenos de conidios. El acérvulo es un
cuerpo fructífero abierto, revestido por un es-
troma poco abundante.

Sobre la base del acérvulo se insertan los
conidioforos, sencillos, sin tabique, como pe-
queños pedículos, de cuyos extremos nacen
los conidios. Las masas de conidios se en-
cuentran aglutinados por una sustancia gela-
tinosa amarillenta, efímera.

Los conidios suelen ser de dos tipos: mi-
croconidios y macroconidios. Los microconi-
dios son muy pequeños y presentan formas
variadas, preferentemente redondeados o li-
geramente ovoidales. No presentan tabiques
y son hialinos u opacos.

Los macronidios suelen presentar también
formas variadas. Los más típicos son ligera-
mente curvados (fig. 3). Presentan un tabique
que los divide en dos células desiguales. La
célula más pequeña es puntiaguda por el ex-
tremo que se une al conidióforo. Esta célula
es la que normalmente es curva. La célula
más grande tiene forma mazuda, más ancha y
redondeada por su ápice.

Las medidas que se han obtenido de los
macroconidios son las siguientes:

Longitud total: 13-20 mieras
Anchura total: 5-7,5 mieras

Longitud de la célula más grande: 10-12,5
mieras

Anchura de la célula más grande: 6-7,5 mi-
eras

Longitud de la célula más pequeña: 5-7,5
mieras

Anchura de la célula más pequeña: 2,5-5
mieras

La aparición de las formas microconídicas
se produce sobre las hojas recolectadas al fi-
nal del verano.

Las medidas de los microconidios son las
siguientes:

Longitud total: 1-3,5 mieras
Anchura total: 1-2,5 mieras
Estas características han llevado a la de-

terminación del hongo Marssonina brunnea,
como el agente causante de la enfermedad es-
tudiada.

Su presencia ha sido confirmada en las si-
guientes localidades objeto de muestreo:
Monzón (Huesca); Enate (Huesca); Bielsa
(Huesca); La Fortunada (Huesca); Ainsa
(Huesca); Foradada del Toscar (Huesca);
Graus (Huesca); Rivera del río Ariño (Hues-
ca); Alcolea de Cinca (Huesca); Zaidin
(Huesca); Fraga (Huesca); Bel ver de Cinca
(Huesca); Pueyo de Santa Cruz (Huesca);
Senegue (Huesca); Javierregay (Huesca);
Santa Cilia de Jaca (Huesca); Arres (Huesca);
El Grado (Huesca).

Hay que hacer constar que en esta provin-
cia se ha podido observar M. brunnea sobre
diferentes clones de chopos, confirmándose
en todos ellos. Los clones estudiados han
sido los siguientes: IMC, Dorskamp, Cam-
peador, Deltoides americano 153/51, Deltoi-
des americano 172/51, Flevo, Monzón, I 214,
1262.

Otras provincias muestreadas han sido:
Torrelavega (Santander); Nájera (Logroño);
carretera de Bobadilla (Logroño); cruce de la
carretera a Ledesma (Logroño).





También se comprobó la existencia de M.
populi en las zonas prospeccionadas próxi-
mas a El Grado y Bielsa. Los acérvulos son
más grandes que en M. brunnea, como
igualmente los conidios y no se presenta en la
maduración la masa gelatinosa típica de M.
brunnea.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La presencia de M. brunnea nos ha llevado
a redactar este trabajo y del mismo modo a
efectuar una revisión de la bibliografía sobre
el tema (RUPEREZ, 1977).

Las gráficas adjuntas (fig. 4, A y B) están
inspiradas en los resultados obtenidos por
otros autores (CASTELLANI, 1966), a los cua-
les les hemos dado una interpretación propia,
con el fin de tener una base más sencilla de
información. Los umbrales de máxima activi-
dad se encuentran entre los 9o C a 25° C,
fuera de estos límites la germinación de pie-
nidios de M. brunnea decrece rápidamente.
El óptimo térmico se da entre 15° C a 25° C,
sobre todo cuando la lluvia caída en 48 horas
alcanza los 40 mm.

El anterior autor ha determinado dos vías
de pronóstico de ataque, uno de ellos funda-
mentándolo en el agua caída en 10 días y el
otro estimando el agua precipitada en 48 ho-
ras.

La forma de utilizar ambos gráficos con-
siste en ver donde cae la intersección de tem-
peratura media (siempre que sea superior a 9°
C) y precipitación total, en el interior de cada
una de las curvas según los siguientes crite-
rios, por ejemplo:

1) Si dentro de 48 horas se han superado
los 10 mm, se utilizará el gráfico A. En
caso contrario se irán acumulando las
precipitaciones y se usará el cuadro B.

2) Si dentro de los 10 días, a partir del se-
gundo día, se han superado los 10 mm.

se comprobará el riesgo de forma au-
tomática.

El período de incubación de esporas es va-
riable, según los clones de chopos y otros
factores no determinados.

Algunos autores citan de 7 a 12 días el pe-
ríodo de incubación (CASTELLANI, 1965) y
según otros, se puede llegar a los 16 días (Pi-
NON et POISSONNIER, 1975).

Por otro lado, es indudable que en el caso
de estimación por el método de «la decáme-
ra», (caso 2), no es lo mismo una precipita-
ción repartida en el período considerado, que
si fuera concentrada en unos pocos días,
como igualmente, si caen pocos mm. de llu-
via tras un período seco, es indudable que los
acérvulos repletos serán más influyentes que
una lluvia intensa después de períodos húme-
dos (PiNON et POISSONNIER, 1975). En cual-
quier caso una humedad elevada, del orden
del 80 % es también un factor favorable.

La infecciosidad de picnidios y ascosporas
también es un asunto muy discutido, que ha
sido objeto de diversas controversias. Antes
de descubrirse la facies perfecta en Holanda,
(GREMMEN, 1962), se daba por supuesto
la forma de contagio a partir de conidios pro-
cedentes de acérvulos de hojas y ramillos, sin
embargo, unos autores lo atribuían a conidios
procedentes de hojas del suelo (KOBASHI et
CHIBA, 1962) y otros determinaron la infeccio-
sidad a partir de conidios procedentes de es-
tromas de los ramillos (CASTELLANI et CE-

LLERINO, 1964).
La descarga de ascosporas ha sido demos-

trada recientemente (DE KAM, 1975: PINON

et POISSONNIER, 1975) y puede producirse
desde marzo a junio, es decir, incluso antes
que broten las hojas, lo que sucede con una
anticipación de 10 a 20 días aproximadamen-
te, siguiendo las fluctuaciones fenológicas de
cada año. Basándose en estos caracteres, en
Holanda se avisa radiofónicamente a los cul-



a) Conidios de Marsso-
nina brunnea Grem,
aprox 500 x

b) Conidios de M. brunnea Grem.
aprox 200 x

c) Detalle del Conidio
de M. brunnea Grem,
aprox 1000 x



d) Aspecto de chopos defoliados a
consecuencia del ataque del
bongo M. britnnea Grem.

e) Aspecto de hojas de
chopo afectadas por
M. brunnea Grem.



tivadores cuando es el momento de trata-
miento de los brotes (MEIJNEKE, 1957). Un
daño que pasaría desapercibido es el ataque a
brotes jóvenes, procedentes de ascosporas,
que tendría lugar en abril.

Las gráficas cuya consulta se recomienda
en este trabajo no constituyen un seguro ín-
dice orienta ti vo. Tenemos previsto efectuar
un estudio, particularizado para las diversas
localidades españolas, con los índices climáti-
cos óptimos para el desarrollo de M. brunnea,
adecuándolos a las características ibéricas.
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ABSTRACT

MUÑOZ LÓPEZ, M.C. y RUPÉREZ A., 1976.—Presencia de Marssonina brunnea (E & E)
Magn, {Melanconiales) en España. Bol. Serv. Plagas, 2: 247-255.

In the present paper, identification is made of Marssonina brunnea (E & E) Magn
(Melanconiales) whose presence and distribution in Spain have not been well known
until now. Currently the growth of this disease leads us to assume a progressive
increase in damage in other Spanish localities, where this parasite was unknown be-
fore.
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