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OBTENCIÓN DE PLANTAS SANAS DE PAPA, SolallUIIl 

tuberosum L. VARIEDAD SALENTUNA. A TRAVÉS DE LAS 
TÉCNCIAS DE TERMOTERAPIA y CULTIVO DE 

MERISTEMAS ill vitro 

Adriana Marulanda Aguirrc 1; Gerardo Martíncz Lópezz 

RESUMEN 

Se obtuvieron plal/las Super Elite de papa (!jofa!..HlIll wherosu/ll L.), de la variedad 
regional Salentuna, catalogada como papa filia, implel1le!ltalldo las téCl/icas de 
lermolerapia, cultivo in vitro de lIleristemas y lIlultiplicación acelerada. 

Se limpió esta variedad del complejo de e1lfennedades que la aJeClabal/, para 
ellfregarle a los productores /111 material sallo que los lIlotive a regresar al call/po 
con una alternativa de producción de mayor calidad y rentabilidad, 

La Jalta de semilla sana es /lila necesidad selllida por los agriCl/lfOres del 
departall/ento de Caldas, pI/es hace lIIás de treiwa (/110.1' quc 1/0 se rel/I/cva el 
material vegetal y no existen programas de producciólI de selllilla certificad(l de esta 
variedad en el país, 

Palabras claves: SolanulII tl~erOS/lIl/, Salellfl/lla, semilla salla, terapia de calor. in 
vitro, multiplicación rápida, 
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rvLlrubnda ¡\ . Adnalla; Maníncz L., Ger¡lrdo 

MERISTEMS CULTlVATION il/ \litro 

Potatoes (§ol(/IIf!.ii~ Ittb~.cmslllll L.) Supcr Elitc plallls \Val' obtaílled, fmm the 
Saleflll/lIa regiollal varíen;, \Vhiclz is cata[ogued as a filie polato, illlplemellling 
termofherapy's fed/lliqlles, ÍJI vitro propagati(!Il (~f merÍstell/s and accelerated 
multiplirmioll. 
This \lariery was clea/led ¡rom fhe cOlI/plex of diseases fhm ajJeCfed if, in order fo 
gire ¡he prodllrers a healthy material thaf encollrage fhem to refum lO ¡he 
rolllllryside ;vil/¡ a l/e\!' produrtion altemmil'e that will give thelll beller quality and 
lIigher vield. 

771e lad ofh('(llthy senl is a \lny high priority for the region .S potalO growers, sil/ce 
for lIIore thall 30 ye{/,.,\' the vegetab/e material has /lU! heel/ renewed {/lId !/¡ere {/re 
not programs 10 pro/llote (he produrtio/l uf rl'rtijicd seeds of this sperifir varie!)' 
arol/lId {he roullfn. 

Key words: So1m11/11 I t1!lJ!:'ros/!,!!" Salellfulla, llealt/¡v seed, heal tllerapy, In vitro, 
rapid tllultiplicatioll. 

lNTRom ICClÓN 

La papa, el cuarto cultivo más 
importante a escala mundwl, es utilizada 
por el 95 % de la humal11dad en su dIcta 
alimenticw, micntras en Colombia ocupa 
el primer lugar, con mayor consumo en 
las zonas frías (Guerrero y Martínez, 
1980). Su CUltIVO cn el país se realÍ/a 
por encima de los 2.500 m.s.n.m., en 
los departamentos de A11lioqula, Boyad, 
Caldas, Cauca, Cundll1amarea, Nariüo, 
Tolimil, los Santanderes y el Valle dd 
Cauca (Lu)án, 1982). 

En el uepartdlm:nto de Caldas, a pesar 
de que los agricul!ores dlspollen tk 
extellsas 1(lllaS apropIadas para su 
siembra y tienen tradición COlllO 

cultlVadorL's de u¡cha espeCie, d úrea 
sembrada se ha vcniuo n.:dllc leudo por la 

pérdida de rentabilidad de las variedades 
de papa utilizadas en la zona, incluyendo 
la Salentuna, debido a la utilización 
continuada de semilla producida en la 
nmma finca, S1I1 ninguna garantía 
sanitaria, y sólo en muy pocos casos, 
con buen criterio de selección de las 
mejores plantas, por parte de los 
agricultores más tecnificados, además de 
la ausencia de programas OrIentados a la 
producción de semilla sana de las 
varIedades regIOnales, lo que ha 
permitido la acumulaCIón de un 
complejo de entcrmedades causadas por 
bacterias. hongos. nematodos y virus. 
(Maníne/ el al.. 1998). 

La obtenCIón dc semilla de papa 
SalcntuIla ltbre ue enfermedadcs. es una 
necesidad sentida ya que no eXIste en el 
dcpanamcllto. 11l en el país programas 

Oblcnci(m de plamas s:m<lS dc papa 

de produccIón de semilla certi fIcada de 
ésta variedad, muy apreCIada por los 
agricultores en el Departamento de 
Caldas. Las variedades producIdas en 
los programas de producción de semIlla 
que se adelantan en otras regiones del 
país no son aceptadas por las exigencias 
del mercado local y por su falta de 
adaptabiltdad a las zonas de páramo. 
Una de las formas de detener el proceso 
degenerativo que ha venido sufriendo 
esta varIedad en os últimos 30 m10s, es 
proceder a seleccionarla, tratarla para 
eliminarle los problemas sanitarios que 
ha acumulado y multiplicarla para 
ofrecerle a los agricultores, un material 
de propagación que les permita tener la 
oportunidad de mejorar sus 

rendimlcntos, sin necesidad de incurrir 
en mayores costos de fertilización y 
control de enfermedades, haciendo del 
cultivo una cmpresa rentablc (Martínez 
e{ al., 1998). 

La variedad Salentuna corresponde al 
Clon 309 de la Colección Central 
Colombiana (Cee 309) (Variedad 
antigua de Salento), Quindío), 
caracterizada por tener tallos gruesos 
ramificados, folíolos primarios medianos 
verde claro, nores abundantes, morado 
intenso y fruuiflea-ción abundante. Los 
tubérculos son de tamat10 mediano, 
forma redonda, lIgeramente aplanada, 
ojos supertklales. pll'l púrpura y crema 
con pulpa color crema (Figura 1). 

Figura l. Tubérculo de papa de la var. Salcntuna, con sus ojos característicos d4 
color crema alrededor de los mismos, las coloraciones oscuras corresponden a 1: 
presencia de esclerocios de Rhizoctonia solani. (Foto G. Martínez L.) 
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M:IJulallda A, Adnalla; Manínel L • Gerardo 

MERISTEMS CULT/VAT/ON iJl vilro 

POla!oes (SolaJlI/!l! lllberoSlI1/I L.) SlIper Elile plenas !Val' obtailled, jrolll lhe 
Salell!una regional variety, whicll is ("(/lalog/led as a filie polaro, illlplemenlÍng 
lermolllerapy's lec/lIliques, in vilro propagalioll oj l/leriSlems and acceleraled 
mulliplication. 

Tllis varie/y was clealled /rom Ihe cOll1plc.r o{ diseases Iha! ai{ecled il, in order 10 
gil'e Ihe producers a Izeall/¡y material 111m el/courage ¡helll lO refllm lo lhe 
COlll1l1yside wil/¡ a I/ell' prodllcfiol/ allernafive lhaf lVíll give /hem belfer qualify and 
higher vie/d. . 

The lad oj¡¡ealfhy seed is a vel)' lligh priority jor !lIe regioll 's pOlalO growers, sillce 
jor /llore ¡hall 30 years !he vegelable mal erial 1m,\' /lO! beell renewed alld !here are 

l/O! programs 10 prOlllOle Ihe prodllclÍOIl o{ certified seeds oj !Izis specific varie!v 
around !he COUllfrv. 

Key words: Solal//Il11 flIbcroS!lIll, Salcllflllla, healtliy sced, lieat fherapy, In vi!ro, 
rapid "lItf¡ipli('~li<;¡~~- ~-~~-~ 

INTRODtlCCIÓN 

La papa, el cuarto cultivo más 
importante a escala mundial, es utilizada 
por el 95 % de la humanidad en su dicta 
alimenticia, mientras en Colombia ocupa 
el primer lugar, con mayor consumo en 
las zonas frías (Guerrero y Manínez, 
1980). Su cultivo en el país se realiza 
por encima de los 2.500 m.s.n.I11., en 
los departamentos de Antioquia, Boyacá, 
Caldas, Cauca, Cundinamarca, Narifío, 
Tolima, los Santalldercs y el Valle del 
Cauca (Lu¡án, 1982) 

En el departamento de Caldas, a pesar 
de que los agricultores disponcn de 
cxtensas zonas apropIadas para su 
siemhra y tienen tradición como 
cultivadores de dicha especic, cl <Írea 
sembrada se ha vcnido reducicndo por la 

pérdida de rentahilidad de las variedades 
de papa utilizadas en la zona, incluyendo 
la Salentuna, dehido a la utilización 
continuada de semilla producida en la 
misma finca, sin ninguna garantía 
sanitaria, y sólo en muy pocos casos, 
con huen criterio de selección de las 
mejores plantas, por parte de los 
agricultores más tecnificados, además de 
la ausencia de programas orientados a ];1 

producción de semilla sana de las 
variedades regionales, lo quc ha 
permitido la acumulación de un 
complcJo de enfermedadcs causadas por 
hacterias, hongos, nematodos y virus. 
(Martillel ef al., 1998). 

La obtcllción uc semilla de papa 
SalCl1tlllla lihrc ue enfermedades, es una 
Ilcccsidad Sl'1l11clél ya 'lue no existe en el 
departament(l, ni en el país programas 

Obl('!1cíÚn de ¡ltamas sanas dc papa 

de producción de semilla certifícada de 
ésta variedad, muy apreciada por los 
agricultores en el Departamento de 
Caldas. Las variedades producidas en 
los programas de produeeión de semilla 
que se adelantan en otras regiones del 
país no son aceptadas por las exigencIas 
del mereado local y por su falta de 
adaptabilidad a las zonas de páramo. 
Una de las formas de detener el proceso 
degenerativo que ha venido sufriendo 
esta variedad en os últimos 30 años, es 
proceder a seleccionarla, tratarla para 
eliminarle los problemas sanitarios que 
ha acumulado y multiplicarla para 
ofrecerle a los agricultores, un matcrial 
de propagación que les permita tener la 
oportullldad de mejorar sus 

rendimientos, sin necesidad de incurrir 
cn mayores costos de fertilización y 
control de enfermedades, haciendo del 
cultivo una empresa rentable (Martínez 
ef al., 1998). 

La variedad Salentuna corresponde al 
Clon 309 de la Colección Central 
Colombiana (CCC 309) (Variedad 
antigua ue Salento), Quindío), 
caracterizada por tener tallos gruesos 
ramificados, folíolos primarios medianos 
verde claro, flores ahundantes, morado 
intenso y fructífica-ción ahundante. Los 
tubérculos son de tamaf¡o mediano, 
forma redonda, ligeramente aplanada, 
ojos superficiales, piel púrpura y crema 
c~n pulpa color crema (Figura 1). 

Figura 1. Tubérculo de papa de la vaL Salentuna, con sus ojos característicos de 
color crema alrededor de los mismos, las coloraciones oscuras corresponden a la 
presencia de esclerocios de Rhizoctonia solani. (Foto G. Martínez L) 
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Se adapta desde los 1809 a 3300 
n.s.n.m.: Su periodo vegetativo es de 
siete a ocho mescs. Su rendimiento 
comercial es de lO toneladas por 
hectárea, la materia seca es el 23,5% 
(peso específico 1,096), el porcentaje de 
azúcares reductores es de O, J %, el 
periodo ue reposo tres meses a 15° C y 
90 % B.R. Su cal!dad culmaria, 
excelentc para consumo frcsco, sicnuo 
susceptible a la Gota (Phytophthora 
mfestans. Mont. de Bary), (Federación 
Colomhiana de Productores de Papa, 
1999). 

En esta invesugaciól1 se utilizaron las 
técnicas de terapia de calor y cultivo dt: 
menstt:mas in vitro, para obtener plantas 
de la varit:dad Salentuna, lihres de las 
enfermedades transmitidas en la semilla 
y reconocidas como de mayor inCldcncia 
t:conómlca en la región, para que sirvan 
dc base al desarrollo posterior de 
esquemas de product:ión 3t:elerada de 
semilla de papa por esquejes, como los 
sugeridos por Cervantes de Ket:án el al. 
( 1981 l, Meléndez y Quevedo (1980) Y 
Lago (llJlJ I l, creando así las condiciones 
que pCflmtan tener material sano a 
disposici6n de los agricultores. 

Lo anterior permitirá quc los 
cultivadorcs ue la región puedan 
adelantar procesos productivos con esta 
variedad, generando nucvamente empleo 
y mCJores oportunidades de vida en la 
zona de el\lllvO de papa en el 
Dcpartamento de Caldas, elilllinamJo la 
necesidad de traer papa de otras zonas 
productoras, evÍlando así el ricsgo de 
mtrnducir nucvas plagas y cnlál11édadcs 
a la reg1l1l1. 

M;¡rulanda A .. Adriana. ManinéY ¡" Genrc!o 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación se realizó entre 
DICiembre de 1997 y Octubre de 1999, 
Los tubérculos utilizados en esta 
investigacIón fueron colectados en las 
zonas paperas del Departamento de 
Caldas. Se utilizaron tubérculos de papa 
de variedad Salentuna, colectados en las 
salidas de campo a las zonas productoras 
de papa en el Páramo de Letras y en el 
municipio de Marulanda, y en particular 
en la hacienda la Esperanza, a 3240 m 
de altitud, latituu5° I'N y 75° 21'W, 
temperatura media 8°C y humedad 
relativa promedio ue 95 %, teniendo en 
cuenta que cumplieran con las 
caractcrísticas fenotípicas de la variedad. 

A los tubérculos colectados se les 
hicieron pruebas fitopatológicas para 
determinar cuáles microorganismos 
patógenos de la papa se encontraban 
presentes en ellos, 

Teniendo en cuenta que los tubérculos 
de la variedau Salen tuna para iniciar la 
brotación después de su cosecha, 
reqUleren un periodo de 3 meses de 
reposo a 15°C y 90% de H.R., los 
tubért:ulos se fueron llevados a un lugar 
oscuro que conservara las anteriores 
condiciones y a los 15 días después del 
momento de la cosecha, de acuerdo al 
tratamicnto evaluado prcviamente por 
Bctallcourt', se sumergieron durante 5 
nUl1utos en una solucíún preparada con 

¡:nlll'\ "la c,lJ1 \1<'lI1ICa llelallCOurl. bIUd¡¡IIl!C 

I'¡¡cultad dc CICllClih Agropecuaria, t ;llIwr,idad dc 
(;lld", ~Ialll/ak" 1" ,1 ...' hlcr" dc ¡éNi{ 

ObtelluÓn de pbllla~ '.,;1Il:1S de papa 

5 ppm de áCldo giherélico (PROGIBBl 
para inducir la hrotación temprana de los 
tubérculos, se dejaron secar al aire y 
nuevamente se llevaron a las condiciones 
ideales de oscuridad, temperatura y 
H. R. hasta observar la brotación. 

Con los tubérculos brotados se 
realizaron siembras en materos plásticos, 
con suelo esterilizado que fueron 
llevados al invernadero donde se 
observó el proceso de germinación, 
durante 15 días, controlando visualmente 
los contenidos de humedad uel suelo, 

Cuando los brotes tuvieron 5 cm de 
altura, las plantas fueron llevadas 
durante 3 semanas, a un cuarto 
previamente preparauo para el 
tratamiento de terapia de calor, con 
paredes aisladas con icopor en donde se 
sometieron a una temperatura y 
luminosidad constantes de 37"C y 1000 
lux respectivamente durante 12 horas y 
más del 95% H.R. (Cervantes de Kecán 
el al.,1()91; Vargas"). 

La terapia de calor es una técnica que 
contribuye a la eliminaCIón de virus de 
las plantas cuando se utiliza asociauo 
con el cultiVO de tejidos in vitro (Price, 
1933; Kassanis, 1950; Cervantes de 
Kecán el al.,1()81; Costa,1975 v 
Walkey y Cooper, 1975. 

4 Entrevista con Eisa v. Vargas. ESludíallle 
Facultad de Ciencias Agmpecuanas. Universidad 
de Caldas. Manizales. t5 de Enero de 1998. 

Postenormel1le cada semana, durante 
mcs, se realizó la toma de brote 

terminales axilares, para utilizarlos 
en el proceso de aislamiento y cultivo de 
meristemas, dehido a que los puntos de 
crecimiento de brotes y raÍCes de plantas 
infectadas (;On algún virus estuviesen 
libres de t.'1 o lo llevasen en concen
traciones muy bajas (Kassanis, 1965; 
Martínez, 1979), 

La capacitación para la obtención de 
meristemas y mit:ropropagación in vitro, 
se realizó inicialmente en yuca y 
posteriormente se adaptó a papa en los 
laboratorios de BlOtecnología del Centro 
Internacional 
(CIAT). 

de Agricultura Tropical 

Util izando 
desarrollados 

los 
por 

procedimientos 
Roca (1980) Y 

Cervantes de Kecán el al. (1981), se 
procedió en la cámara de t1ujo laminar, 
con la ayuda de microhisturíes y un 
111lcroscopio de luz, al aislamiento de los 
meristemas, el iminando las hojas que 
cubren la yema, para obtener un 
meristema acompañauo de un primordio 
roliar, de aproximadamente 0,2 mm de 

largo. 

Con base en las recomendaciones del 
asistente dé investigaClón R. Escobar 
(CIAT) y utilizando los procedimientos 
desarrollados por Espinoza el al. (1992), 
se utilizaron tres medios para desarrollo 
de l11enstemas y propagación del 
material vegetal de papa. Tabla l. 
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Se adapta desde los 2809 a 3300 
n.s.n.m.; Su periodo vegetativo es de 
siete a ocho meses. Su rendImiento 
comercial es de 20 toneladas por 
hectárea, la materia seca es el 23,5% 
(peso específico 1,(96), el porcentaje de 
azúcares reductores es de 0,1 %, el 
periodo de reposo tres meses a 15u C v 
90 % ti. R. Su calidad culínarid, 
excelente para consumo fresco, siendo 
susceptIble a la Gota (Phytophthora 
mfestans, MOIlI. de Bary), (Federación 
Colombiana de Productores de Papa, 
1999). 

En esta Il1vcstJgación se utIlizaron las 
técnicas de terapia de calor y cultivo de 
meristemas in vitro, para obtener plantas 
de la variedad Salentuna, lihres de las 
enfermedades transmItidas en la semilla 
y reconocidaS como de mavor incidencia 
económica en la región, p~ra que sirvan 
de base al desarrollo posterior de 
esquemas de producción aeelerada de 

semilla de papa por esquejes, eomo los 

sugerIdos por Cervantes de Kecún el al. 

(1981), Meléndez y Quevedo (1980) y 

Lago (1991), creando así las condiciones 

que permitan tener material sano a 

disposición de los agricultores, 


Lo anlenor permitirá que los 
cultivadores de la región puedan 
adelantar procesos productivos con esta 
variedad, generando nuevamente empleo 
y mejores oponullIdaúes de vida en la 
zona dL' cultivo de papa en el 
Departamento de Caldas, eliminando la 
necesldaú (k traer papa de otras lOnas 
prouuctoras, evitando así L'l riesj.?,o de 
mtrodul'lr nuevas plagas y cnft.'rIllL:uades 
a la regHllL 

~1arulalllj;¡ /\ , !\driana: Martine, 1. , (,c¡,ardo 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investIgación se realizó entre 
DIciembre de 1997 y Octubre de J 999. 
Los tubérculos utilizados en esta 
investigal'lón fueron coketados en las 
zonas paperas del Departamento de 
Caldas. Se utilizaron tubl'rculos de papa 
de variedad Salelltuna, colectados en las 
salidas de campo a las zonas productoras 
de papa en el Páramo de Letras y en el 
municipio de Marulanda, y en particular 
en la hacienda la Esperanza. a 3240 m 
de altitud. lalllud 5° I'N Y 75° 21'W, 
temperatura media 8"C y humedad 
relativa promedIO de 95 %. 'teniendo en 
cuenta quc cumplieran con las 
características tCnotípicas de Ja variedad. 

A los tubérculos colectados se les 
hicieroll pruebas fitopatológicas para 
determinar cuáles microorgal1lsmos 
patógenos de la papa se eneontraban 
presentes en ellos. 

Teniendo en cuenta que los tubérculos 
de la variedad Salentuna para iniciar la 
brotación después de su cosecha, 
requieren un periodo de 3 meses de 
reposo a 15"C y 90% de B.R., los 
tubérculos se fueron llevados a un lugar 
Oscuro que conservara las anteriores 
condiciones y a los 15 días después del 
momento de la cosecha, de acuerdo al 
tratamiento evaluado previamente por 
Betancourt 1, se sumcrgieron durante 5 
IlIlIlutos Cll uni.l soluciún prepari.lda con 

Inllc'\ 1,1;1 ("JI f\!'lIl!(¿¡ Iklalll'PlIrl. hllldl;llllc 

laculud de ('IClIC:;" ¡\g¡Opl'CUarr,I\ I !1111'l"¡"idad de 
(alda, \ I;U11/'lk" 1'\ de IlIer" dc Il)qg 

5 ppm de ácido glberélico (PROGIBR) 
para inducir la brotación temprana de los 
tubérculos, se dejaron secar al aire y 
nuevamente se llevaron a las condiciones 
ideales de oscuridad, temperatura y 
H. R. hasta observar la brotación. 

Con los tubéreulos brotados se 
realizaron siembras en materos plásticos, 
con suelo esterilizado que fueron 
llevados al invernadero donde se 
observó el proceso de germinación, 
durante 15 días, controlando visualmente 
los contenidos de humedad del suelo. 

Cuando los brotes tuvieron 5 cm de 
altura, las plantas fueron llevadas 
durante 3 semanas, a un cuarto 
previamente preparado para el 
tratamiento de terapia de calor, con 
paredes aisladas con icopor en donde se 
sometieron a una temperatura y 
luminosidad constantes de 37"C y 1000 
lux respectivamente durante 12 horas y 
más del 95'J{) H.R. (Cervantes de Kecán 
el al.,1991; Vargas4

). 

La terapia de calor es una técnica que 
contribuye a la eliminación de virus de 
las plantas cuando se utiliza asociado 
con el cultivo de tejidos in vitro (Price, 
1933; Kassanis, 1950; Cervantes de 
Kecán el al., 1981; Costa,1975 y 
Walkey y Cooper, 1975. 

Entrevista con Eisa V. Vargas, Esluulante 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universiuad 
de Caluas. Manizales. 15 de Enero de 1998 

Posteriormente cada semana, durante 
mes, se realizó la toma de brote 

terminales y/o axilares, para utilizarlos 
en el proceso de aislamIento y cultivo de 
meristcmas, debido a que los puntos de 
crecimiento de brotes y raíces de plantas 
infectadas con algún ViruS estuviesen 
libres de él o lo llevasen en concen
traciones muy bajas (Kassanis, 1965; 
Martínez, 1979). 

La capacitación para la obtención de 
meristcmas y micropropagación in vítro, 
se realizú inicialmente en yuca y 
posteriormente se adaptó a papa en los 
laboratorios de Biotecnología del Centro 
Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT). 

Utilizando los procedimientos 
desarrollados por Roca (1980) Y 
Cervantes de Kccán el al. (1981), se 
procedió en la cámara de tlulo laminar, 
con la ayuda de microblsturícs y un 
microscopIo de luz, al aislamiento de los 
meristcmas, eliminando las hojas que 
cubren la yema, para obtener un 
meristema acompaüado de un primordio 
foliar, de aproXimadamente 0,2 mm de 
largo, 

Con hase en las recomendaCIOnes del 
asistente de investigación R. Escobar 
(CIA T) y llti! izando los procedimientos 
desarrollados por Espinoza el al. (1992), 
se utilizaron tres medIOS para desarrollo 
de l11eristemas y propagación del 
material vegetal de papa. Tabla l. 
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Tejidos, lJllIVL'1S1JaJ Je CalJas) seTabla 1. Ingrcdiel1les agregaJos al meJio básico Murashlge~Skoog (MS) para la mjo Je las puntas de las hOJas, y 
ut¡jl/() un meJJO p, para erecinlienlO Jepreparación de mcJios para menstemas y propagaCIón de papa. siguiendo las rccol11CnJaclOll\:s Jd Dr. 
las plúntulas diláenciaJas. Tahla 2.Manzur (DireelOr Jd Lahoratorio de 

Medio Medios MS Unidad 

A 0,1 mg/tt Ac. Giberélico 
(meristemas) 0,04 mg/lt Kinetina 


2,5 % Sacarosa 

0,6 % Agar 


B 0,1 Mg/lt Ac. Giberélico 
(meristemas) 20,0 mgllt Putrescina HCL 

2,5 % Sacarosa 
0,6 % Agar 

0,4 mg/lt Al'. Giberélico 
(Propagación) 0,01 mg/lt Al'. Naftalenacetico 

0,5 mg/lt Bencilamino purina 

2,0 mg/lt Pantotenato de Ca. 

2,0 % Sacarosa 

UtílizanJo los protocolos de manejo anterior. Figura 2. Plántulas de papa var Sall'ntuna in vitro prcsenlallJo Jecoloración. (Foto 

del medio A, para eSllmular el desarrollo A. Marulanda A.) 
de merislemas, se colocaron 15 mi en Alrededor de seis semanas después, 
tubos Je ensayo en condieiones euanJo los meristemas estaban 
asépticas, il1lcialmente con Jos Jías de comenzanJo la diferenciación de tejidos, Tabla 2. IngreJientcs agrl'gaJos al medio húslco MS para la preparación Je meJic 
oscuriJaJ total pam promover su se transfirieron al medio 1para estimular para plantas diferenciadas de papa. 
Ji rerencIaciún y [1osteriorlllente se la propagación del material vegl'lal con 
trallsriríel'On a un área con fotopenoJo los mismos materiales y [1roceJimientos 

ReactivosMedio Medios MS UniJaJJe 12 horas Je luz. a temperatura Je los meJios A y B, mencionaJos 
constante Je 25"C y una intensidaJ de anteriormente. 

P 30 gr/lt Sacarosa 
lOOO lux, para promover su 

2 mg/lt Glicina(PlantasJifcrenciación. La implementación de l'sta tecnología 
mg/lt M~lnositoldiferenciadas) 100 

se llevó a cabo en el laboratorio de 
0,5 mg/lt Ac·. Nicotínico 

AlreJeJor de tres semanas Jespués, Cultivo Je Tejidos de la UniversIJad de mg/lt PiriJoxina0,5
cuanJo los meriSlemas ohtl'lliJos CalJas, l'n Manízales. 

0,5 mg/lt Tiamina 
alcanzaron un tamano Jl' I~2 mm, 

2 mg/lt AlA 
fueron trans feriJos al I11l'Jio B, l'n A las llueve semanas de 
frascos Je vidrIO Jl' (¡O x (JO mm, con observaciolles, se encontró un lento 
tapa, c'n los cuales se colocaron cn Jesarrollo de las plúntulas y un color 

utilizaron frascos Je VIdrio de 60 x 9Para realizar el transplante, con baseconJiciolll's asé[1ticas 25 mI Jd medIO y rOlO en las puntas Je las hojas 
mm, cuhiertos con una membrana een los procedimientos Jesarrollados poren las mismas eonJicH1nes de oscuridaJ (antocIaninas) (Figura 2), para 
plástico CRISTAFLEX, a los cuales ~Cervantes de Kecán el al. (1981), sey posterior IUf que l'1I el pmcl's\l soluciollar el lento crecimiento y color 
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Tabla l. Ingredientes agregados al 111l'dío básico Murashlge-Skoog (MS) para la 
preparación de medíos para menstemas y propagación de papa. 

Medio Medíos MS Unidad Ingredientes 

A 
(meristemas) 

0,1 
0,04 
2,5 
0,6 

B 
(meristcmas) 

0,1 
20,0 
2,5 
0,6 

(Propagación) 
0,4 

0,01 
0,5 
2,0 
2,0 

Utilizando los protocolos de manejo 
del medio A, para estimular el desarrollo 
de meristemas, se colocaron 15 mi en 
tubos de ensayo en condi<.:Íones 
asépticas, iniciahnente con dos días dc 
oscuridad total para promover su 
dIferenciación y posteriormcnlC sc 
transfiricron a un úrca con fotoperiodo 
de 12 horas de luz. a temperatura 
constante de 25°C y una intet1sidad de 
IIX)O lux, para promover su 
diferencíación. 

Alrededor de tres semanas después, 
cuando los merislemas ohtenidos 
alcanzaron un tamaño de 1-2 mIn, 

fueron transferidos al medio B, en 
frascos de vidrio de (¡O x (¡O 111111, con 
tapa, en los cuales se colocaron cn 
condiciolles asépticas 25 mi del medio y 
en las mIsmas condIciones de oscllndad 
y posterior Ill/' que en el proceso 

mg/lt Al'. Giberélíco 
mg/lt Kmetina 

% Sacarosa 
% Agar 

Mg/lt Al'. Giberélico 
mg/lt Putrescina HCl 

% Sacarosa 
% Agar 

mgílt Al'. Giberélico 
mg/lt Al'. Naftalenacetico 
mg/lt Bencilamino purina 
mg/lt Pantotenato de Ca. 

% Sacarosa 

anterior. 

Alrededor de seis semanas después, 
cuando los meristemas estaban 
comenzando la difi:renciacíón de tejidos, 
se transririeron almedío 1 para estimular 
la propagacIón de! m¡¡tenal vegetal con 
los misl1los materi¡¡les y procedimientos 
de los medios A y B, mencionad\!' 
anteriormente. 

La implementación de esta tecnología 
se llevó a cabo en el laboratorio de 
Cultivo de Tejidos de la Universidad de 
Caldas, en Manizales. 

A las nueve semanas de 
ohservac iones, se encontró un lento 
desarrollo de las plántlllas y un color 
rojo e11 las puntas de las hojas 
(antoCIaninas) {Figura 2), para 
solucionar e! lento creclmiellto y color 

OlHellCJÓll de pbnl;ls sallas de p~IJla 

rojo de las puntas dc las hOjas. y 
siguiendo las rccomendacíom:s del DI'. 
Manzur (Director del Laboratorio de 

Tejidos. lIl1Iversidad de Caldas) se 
utilizó un medIo p, para crecimil'l1to de 
las plúntulas dí fcret1ciadas. Tahla 2. 

Figura 2. Plántulas de papa var. Salentuna in vitro presentando decoloración. (Foto 
A. Marulanda A.). 

Tabla 2. Ingredientes agregados al medio háslcO MS para la preparación de l11edio 
para plantas dIferenciadas de papa. 

MedIO Medios MS Ul1Idad Reactivos 

p 30 
(Plantas 2 

diferenciadas) 100 
0,5 
0,5 
0,5 
2 

Para realizar el transplante, con base 
en los procedimientos desarrollados por 
Cervantes de Kecán el al. (1981), se 

gr/It Sacarosa 
mg/lt Glicina 
mg/lt M-Inosltol 
mg/It Al'. Nícotínico 
mg/It Piridoxina 
mg/lt Tíamina 
mg/lt AlA 

util izaron frascos de vidrio de 60 x 90 
mm, cubiertos con una membrana de 
plástico CRISTAFlEX, a los cuales se 
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le colocaron en condiciones asépticas 20 Las observaciones continuaron y 
mI del !11euio P y se colocaron en alreuedof de la semana 13, las plánt ulas 
sill1l1an:s cOl1diciol1l's ue oscuridau ini· cOlllenzaron a lllostrar un desarrollo 
cial, postcrior inll'llsluad lumínica y uesoruenauo ue tallos, ue 5 a 7 tallos por 
temperatura anles rnencionauas. plál1lula. Figuras 3 y 4. 

Figura 3. Plántulas de papa vaL Salentuna in vitro en diferenciación de tejidos. 

(Foto A. Marulanda A.). 

Figura 4. Plánlu[a ue papa iJl vil ro var. Salentuua con un crecimiet1lo desordenado 

de teJluos. (Foto A. Marulanda A.). 

Algunas de las plantas presentaron nas uespués del proceso de 

dcsarrollo de tubérculos aéreos 16 sellla- l1lulllplicaClón. Figura S. 

<f. 
" " 1. 

~., 
ti 

/*'* 

Figura 5. Plántula de papa in vit/'O var. Salentuna presentando la formación di 

tubérculos aéreos (Foto A. Marulanua A.). 

Como !lO se buscaba la producción plkación acelerada de llllcroesque¡es d 

desordenada de leí Idos ni ue tubérculos papa (CIP.1992). En una cúmara d 

aéreos, se Siguieron las recolllenuaclones nUlo lanllnar y COll cuchillas de bistuI 

de Lago (1991). prepar:lI1uo el medio N° 21. ell caJas de Petri estériles s 
utilizado por éL para el CUltiVO ill \'ilro sacanm las plantulas y se rep¡caml 

de micl'Ocsque¡cs ue papa. Tahla 3 sacanuo l'ntre 5 y () Il1lcmesqueJes pe 
plúmula y selllhrando CÍIIC 

Postenormente, a las 17 semanas se micmesqlle¡eS por Irasco de vidrio co 

procedió a la multiplicaCIón ud material 20 mI de lllecho, en coml!ciOl1l 

in vino lIlilizando las tl:cnícas de mullí asépticas como mellc lonanK 
anteriormente. 
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le colocaron en condiciones ¡¡séfHicas 20 Las ohservaclOnes contll1uaron y 
mi del medio P y se colocaron en alrededor de la semana J3, las plúntulas 
similares condiCIones de oscuridad ¡ni- cOIllenzaron a mostrar un desarrollo 
cial, posterior intensidad lumínica y desoruenado de tallos, de 5 a 7 tallos por 
temperatura antes n1l:I1L·ionadas. plántula. Figuras 3 y 4. 

ObleIll'¡Ún dc plantas :-':Ul,!:l de p;tp~l 

Algunas de las plantas presentaron nas des pués del proceso de 
desarrollo de tubérculos aéreos 16 sem<l multiplicación. Figura 5 

"
" .y 

~ 

r 
re'" 

Figura 3. Plántulas de papa vaL SaJentuna itl \'ilro en dIferenciación de tejidos. 
(Foto A. Marulanda A.). 

Figura 4. Plúntula de papa in vino var. Salentulla con un crecimiento desordenado 
de tejidos. (Foto A. Marulanda A.). 

Figura 5. Plántula de papa in vilro var. Salentuna presentando la formación de 

tubérculos aéreos. (Foto A. Marulanda A.). 

Como !lO se buscaha la producción 
desordenada de tejIdos ni de tuhérculos 
aéreos, se sigllleron las recomendaciones 
de Lago (1991), preparando el medio 
utilií'ado por él, para el cultivo in vilro 
de 11llcroesljuejes de papa. Tabla 3 

Posteriormente, a las 17 semanas se 
procediú a la multiplicación del material 
in vitro utilizando las técnicas de ll1ultl

plicacítÍl1 acekraua de 1l1ICroCSQUe¡cs uc 
papa «('1 P, 1992) En una cámara de 
!lUlO lalllll1ar y con cuchillas de histurí 
N° 21, en caías de Petri estériles se 
sacaron las plúntulas y se repic<lmn, 
sacanuo cntrc S y 6 llllcroesljucles por 
plúntula y sl'l11hrando CInco 
microesquc)cS por frasco dc vidrio con 
20 mi de med io. en condiciones 
ase'pllcas como mcncionamos 
anteriormente. 
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Tabla 3. Composición medIO utilIzado en este experimento para el desarrollo de 
micfOesc.¡uejes. 

COMPONENTES MS ESTANDAR MEDIO 
(mg/ll) MODIFICADO 

NH.,N01 1.650,0 1.250,0 
KNO, 1.900,0 1.100,0 
CaC I2 2H¿ü 440,0 
Ca(N01)2 307,0 
MgSG.,.7H 2O 370,0 170,0 

KH 2PO" 170,0 970,0 
Na2EDTA 37,3 37,8 
FeSG.,. 7H2O 27,8 

Fe(S04h· 6H2O 50,8 

HJBOJ 6,2 6,2 
MnS04 ·4H¿Ü 22,3 22,3 
ZnSOq .4H2O 8,6 8,6 
KI 0,83 0,83 
CuSG.¡. 5H 2O 0.025 0,025 
Na2 Mo04 .2H2O 0,25 0,25 

CoCI2·6H¿Ü 0,025 0,025 
Piridoxina 0,5 1,0 
Tlamina 0,1 0,1 
Acido Ascórbll'o 3,0 
Acido Giberéhco 1,0 3,0 
Kmetina 0,01 0,25 
Adenina 0,25 
Acido Clorogénlco 0,1 
Sacarosa 30.000,0 10.000,0 
Phylagcl 9.800,0 9.800,0 

Se utIli¡aron dos Ciclos de 
propagau\Ín acelerada de estas plántulas, 
con hase en 1m programas de 
l111cropropagación propuestos por 
Cervanlcs de Kecán el al. ( 1981), con el 
fin de incrementar el número de 
individuos. 

Alrededor de la 21 semana, cuando 
estas plánlUlas tenían una altura 
aproximada de 5 cm fueron 
transplantadas a un sustrato de arena al 
100 'X, completaml'nte estéril. 

Para delectar la prcseIlc ia de \' irus ~c 
enviaron muestras de follajl' de las 
plantas obtenIdas in 1'ilro, al Laboratorio 
NaCIOnal de SemIllas de CORPOICA. en 
Tibaitatá. para ser indexadas para d 
virus X de la papa (Polato X pOlexvirtls, 
PVX), d virus Y de la papa (Potato y 
pOlyvims, PVY), d virus dd 
Enrollamíe11lo de hojas de la papa 
(Potato Leafroll polerovirus, PLRV), d 
virus S de la papa (Potato S carla virus , 
PVS), d virus Latente andino de la papa 

(Potato AndeJnlalellll\'l/lo1·ims. APLV) 
por el método de FUSA (Enzy111e linked 
i1l1111uno sorbent assay). En la semana 
30. eon las plántulas libres de virus, se 
iniCIÓ un programa de propagación por 
esc.¡uCfes, (Figura 6) siguiendo las 
técl1lcas sugeridas por Meléndez y 
Quevedo, 1980: Bryan el 
{/l., 1981 ;Cervallles el al., 1981 Y 
Manzur, 1993'. posterionm:ntl' se 
sembraron en bandejas. 

Figura 6. Planta de papa val'. Salentuna in vitw libre de virus y adaptada 

condiciones ambientales. (Foto A.Marulanda A.) 

En{rev¡',~~'~~'on el DL Davitl Manssur, Profesor Umversidau oC Caldas. Facultau oe- Ciencia 

Agropecuarias Manizales, 22 de Junio de t9/)9. 
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Tabla 3 C " ,., '0' .. 
, . omposlClOll me 10 U11i1zaoo en este experimento para el desarrollo de 

mlcroesque¡es, 

COMPONENTES 
(mg/lt) 

MS ESTÁNDAR MEDIO 
MODIFICADO 

NH j N01 

KN01 

CaCI: 2H2O 
Ca(NO,)2 
MgS04 .7Hp 
KH2P04 

Na2EDTA 
FeSo.¡.7Hp 
Fe(SO~)" 6H 2O 
H,B0.1 
MnSO~, 4H2O 
ZnS04 · 4H2O 
KI 
Cuso.¡, 5H2O 
Na2 MoO~.2H20 
CoCI2·6Hp 
Piridoxína 
TIamina 
Acído Ascórbíco 
Acido Giherélico 
Kinetma 
Adenina 
Acído Clorogénico 
Sacarosa 
Phytagcl 

1.650,0 
1.900,0 
440,0 

370,0 
170,0 
37,3 
27,8 

6,2 
22,3 
8,6 

0,83 
0,025 
0,25 

0,025 
0,5 
0,1 

1,O 
0,01 

30.000,0 
9.800,0 

1.250,0 
1.100,0 

307,0 
170,0 
970,0 
37,8 

50,8 
6,2 

22,3 
8,6 

0,83 
0,025 
0,25 

0,025 
1,0 
0,1 
3,0 
3,0 

0,25 
0,25 
0,1 

10.000,0 
9.800,0 

Uht<.'!1uott de plantas sanas de papa. 

Para oelectar la presencia oe virus se 
enviaron muestras oe follaJc de las 
plantas ohtenidas in vilro, al Laboratorio 
Nacional de Semillas de CORPOICA, en 
Tihaitatá. para ser indexadas para el 
virus X oe la papa (Potato X potexvirus, 
PVX), el virus Y de la papa (Potato Y 
potyvims, PVY), el virus del 
Enrollamiento de hojas de la papa 
(Potato Leafroll polerovírus, PLRV), el 
virus S de la papa (Potato S carlavirus , 
PVS), el virus Latente andino de la papa 

(Potato Andcan latent l\'!lI0\'írus, APL V) 
por el método de ELlSA (Enzyme hnked 
immullo sorbent assay). En la semana 
30, con las plántulas lIhres de virus, se 
inició un programa de propagación por 
esquejes, (Figura 6) siguiendo las 
técnicas sugeridas por Meléndez y 
Quevedo, 1980; Bryan el 
al.,198I;Cervantes el al.,1981 y 
Manzur, 1993', posterlormentc se 
sembraron en bandejas. 

Se utIlizaron dos ciclos de 
Alrededor de la 21 semana, cuando Figura 6. Planta de papa vaL Salen tuna in vitro librl: de vIrus y adaptada a 

propagación acell:rada de I:stas plántulas, 
estas plántulas tenían ul1a altura condiciones ambientales. (Foto A.Marulanda A.) 

con hase en los programas dI: aproximada de 5 cm fueron 
micropropagaciúl1 propuestos por 

(ntl1splantad¿¡~ a un sustrato de arena al 
Cervantes de Kecán ef al. (1981), con el 100 ';{, completamcnte estéril. 
fin de ínCI'Cl11l:ntar el número de Entrevista con el Dr. David Manssur, Profesor UníverslíJad dt.' Caldas. Facultall de Ciem.:ias
indiVIduos. Agropecuarias. Manizales, 22 de Junio de 1999. 

\,('0 
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Se II1dUIO la fornlación de raíces, 
sUlllerglendo las eS4ue¡es durall\(: 15 a 
20 s(;gundos (;n ú(;ido indolacétlcn al 
O,OYIt, y se sembraron (;n un semillero 

\¡;ml~;¡lld:1 ,-\ , Adríalla, M:!rlínl"1 1". (leran!o 

en un sustrato conformado por partes 
Iguales de arella y tierra, esterilizado y 
colocado en bandejas (Figura 7). 

Figura 7. ES4Ul'les de papa var. Salenluna ohtenidos a panir de plántulas 1ibres de 
virus. (Foto A. Marulanda A.) 

Las bandejas p(;rmanecieron en 
condiciones de alta humedad relativa con 
la ayuda de una (;Obertura plástica, la 
cual fue rcmovida al observar la 
adaptación de las plántulas, estas se 
fertilizaron con 14-14-14 en dosis de l 
g/planta, cada mes. 

RESl!LTADOS y DISCUSIÓN 

En los lUhc'rculos colectmJos en las 
salidas d(; campo, s(; rresentawn, en las 
prud1as ritoratolúgicas la pn:senCla de: 

a) 	Enh:rl11edades bactcriales: La Pi(;rna 
negra (Erwinia carotovora,L.R. Jones 

bí Enfermedades fungosas: La Costra 
negra de la papa (Rhízortonia so/ani 
Kühn), la Gota de la papa 
(Phylophthora infestans (Mont.) De 
Bary). 

c) Enfermedades virales: En pruebas por 
el método de ELlSA (Enzyme linked 
i!11l11unosorbent assay) el virus X de 
la papa (Potato X pOlexvirus, PVX), 
d virus Y de la papa (Potato Y 
pOlyvíms, PVY). el ViruS del 
enrollamiento de hojas de la papa 
(Potato Leafroll polerrJFims, PLRV), 
el virus S de la papa (Potato S 
car/a\'íms, PVS), el virus Latente 

La mayoría de estos patógcnos 
identificados son discminados a través 
de los tuhérculos, Cvlartínez el al .. 

1998). 

Después de habn dejado los 

tuhén:ulos 15 días como pcriodl) de 

n.:poso y de indUCir la brotación 
temprana de estos utilízando áCido 
giberélíco (PROGlBB) la hrotación de 
éstos fué del 100% a partir de los 15 
días, con un bucn número de ojos y un 
buen grosor de los tallos. 

A los 20 días, se semhraron los 
tuhérculos y a los 35 días comenzó a 
observarse la germinación, la cual fue 
igualmente del 100 % . 

En la terapia de calor en crecimiento 
activo, se determinó que las mejores 
plantas para la obtención de merislemas 
se obtuv ieron a los 15 días después de 
haber entrado al cuarto de terapia, ya 
que al incrementarse el tiempo de 
tratamiento comienza a observarse un 

proceso de deslmlratación de las partes 
ve~etattvas lo que dificultó d 
alslallliel1lo de los lI1eristemas. L a 
cosecha de hrotes cada se1l1ana se realizó 
sacando las puntas de los tallos más 
gruesos y suculentos, obteniendo de 
ocho a quince esquejes por planta. 

Para d cultivo de meristemas in vitro. 
se encontró que los medios A y B 
ofrecieron un buen desarrollo a los 
meristemas y plántulas de papa, pero el 
medio 1, presentó un h:nto crecimiento y 
un estrés que estimuló la formación de 
antoc1aninas. comparado con olra~ 

investigaciones (Cervantes el al., 198 l ). 

El medio P, utilizado para planta~ 

diferenciadas, estimuló d desarrollo d( 
callos y tuhérnllos aéreos y esto no e: 
deseable dentro de un programa di 
producc ión de semilla pl)r esquejes 
mientras que con el medio desarrolladl 
por Lago. (1991) se observó mejo 
desarrollo y crecimiento (Figura 8). 

Ilolland) y la Sarna de la papa andino de la papa (Potato Andean Figura 8. Plúntllla de papa val'. Salentlllla in "ilro, con hojas, tallos v raíc 

(SlrCp[OI/lw'CS scahícs (Tha\.l.) latenl tymovirus, APLV). diferenciadas (Foto i\. l\1arulHllda 1\.). 

Waksman & IknnciL 

1 



Se mdujo la formación de raíces, en UII sustrato confllfmado por partcs 
sumergiendo las csqueJcs duranlc 15 a igllales de arcna y l Í!:ffa, csterilIzado y 
20 scgundos cn ácido llldolacétlco al colocado en bandejas (Figura 7), 

O,OS'%; y se sembraron cn un semillero 


Figura 7. Esquejes ele papa var. Salentuna obtenidos a partir dc plántulas libres de 
virus. (Foto A, Marulanda A.) 

Las bandeJas permanecieron en b) Enfermedades fungosas: La Costra 
condiciones de alta humedad relativa con negra de la papa (Rlúzoctollia so/ani 
la ayuda de una cobertura plástica, la Kühn), la Gota de la papa

cual fue removida al observar la 
 (Phytoplllhora injestans (Morll.) De 

adaptación de las plálltulas, estas se 
 Bary). 
fertIlizaron con 14-14-14 en dosis de I 
g/planta, cada mes. c) Enfermedades virales: En pruebas pOI 

el método de ELISA (Enzyme lmked 
RES(iLTADOS y DISCUSIÓN Il11l1lul1osorbent assay) el virus X de 

la papa (Potato X pOlen'Írtls, PVX),
En los tubL'n:ulos colectados en las el \' irus Y de la papa (Potato Y 

salidas de campo, se prescll\aron, cn las pOlnims, PVY), el VIruS del 
pruebas f¡(opatológicas la presencia de: e!1foJiamiento de hops de la papa 

(Potalo Leafroll po/ero virus, PLRV),
a) Enfermedades bacteriales: La Plcrna el virus S de la papa (Potalo S 

negra (Erwinia carotovora,L.R, Jones mrlm'irus, PVS), el virus Latente 
Holland) y la Sarna de la papa anclino de la papa (Potato Andean 
(Streptofl/\,('c,\' scabics (Thaxl.) latelU tylllovirus, APLV). 

Waksll1<ln & Jienríci), 


Obtención de plantas sanas de papa 

La mayoría de estos patógenos 
idemificados son diseminados a través 
de los tubérculos, (Martíncz et al., 
1998), 

Después de haber dejado los 
tubérculos 15 días como periodo de 
reposo y de inducir la brotación 
temprana de estos utilizando ácido 
giberélico (PROGlBB) la brotación de 
éstos fué del 100 % a partir de los 15 
días, con un buen número de ojos y un 
buen grosor de [os tallos. 

A los 20 días, se sembraron los 
tubérculos y a los 35 días comenzó a 
observarse la germinación, la cual fue 
igualmente del 100%. 

En la terapia de calor en crecimiento 
activo, se determinó que las mejores 
plantas para la obtención de meristemas 
se obtuvieron a los 15 días después de 
haber entrado al cuarto de terapia, ya 
que al incrementarse el tiempo de 
tratarmento comienza a observarse un 

proceso dc deshidratación de las partes 
vegetatlv¡¡s lo que dificultó el 
aislamiento de los meristemas, L a 
cosecha de brotes cada semana se realIZÓ 
sacando las puntas de los tallos más 
gruesos y suculentos, obteniendo de 
ocho a quince esquejes por planta. 

Para el cultivo de meristemas in vÍlro, 
se encontró que los medios A y B 
ofrecieron un buen desarroUo a los 
meristemas y pl{¡ntulas de papa, pero el 
medio 1, presentó un lento crecimiento y 
un estrés que estimuló la formación de 
antocianinas. comparado con otras 
invcstlgaciones (Cervantes el al., 198\), 

El medio P, utilizado para plantas 
diferenciadas, estimuló el desarrollo de 
callos y tubérculos aéreos y esto no es 
deseable dentro de un programa de 
producción dc semilla por esquejes, 
mientras que con el medio desarrollado 
por Lago. (1991) se observó mejor 
desarrollo y crecimiento (Figura 8). 

}I l,/'t}'I!, C'lIl hO,I' as, tallos v mícesFigura 8. Plúntula de papa val'. S,a Ien tuna , _
" 

díferellcíadas, (Foto A. Marulanda A,). 
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Marulamla A" ,\"nana, Marllllel L, (;erardo 

En la multiplicacIón acelerada in dIO cinco microesquejes de cada 
vllro, cada mes se obtUVIeron en prome- plántula, Figura 9. 

Figura 9. Plímtula de papa val'. Sall'ntuna in vi/m, en crecimiento lista para 
comenzar la fase de repique de microesquejes, (Foto A, Marulanda A.). 

De acuerdo a los resultado~ obtenidos 
en las pruehas scrolúgicas realizadas en 
CORPOICA TIhaitatú, las plantas 
obtenIdas después de la terapia de calor 
y el culllvo in l'iEro se encuentran IIhres 
de los virus rclaeiollauos. 

Comparando el lllaterlal ohtenido en 
el lahoratorio con la descripción 
realIzada por FEDEPAPA (1 (99), no se 
ohservó ninguna diferencia morrológica 
con respecto a las característieas típicas 
de la variedad. 

Las plántulas están listas para su 
transplante al suelo y posterior 
intcgracil'lIl a un programa de 
propagací{lll mas iva. 

CONCLl'SIONES 

La mducción a la hrotación tempram.l 
con áCIdo glberdico (PROGIBB), 
resultó ser un excelente tratamiento a 
utilizar, ya que permitió disminuir el 
periodo de reposo de esta variedad que 
normalmente es de 2-3 meses a l mes. 

La implementacIón dc la~ tL'CI1lCaS de 
terapIa de calor y CUltIVO in I'i/ro de 
meristcl11as de papu, en I;.¡ variedad 
Salentuna, pen11lt)() ohtcncr plalllas 
sanas listas para ser inclUIdas dcntfp de 
un programa de pmpagacióll masiva. 

Se ha ohtenido matertal de la vaneJad 
Salentuna libre de las enfermedades IllÚS 

prevalentes en el departal11enw de 
Caldas, creándose así las condIcülIles 
para la renovaciún del material de 
siembra. 

Se han estahlecldll las hases para 
iniciar programas de producciún de 
semilla sana de otras variedadL's dc 
interés para la rcgüín, 

Se ha demostrado una vez mas la 
bondad de las técnicas de terapia de 
calor y cultivo de ll1erístemas en la 
obtenCIón de plantas sanas. 

RECOMENnACIO~ES 

Se recomH':llda que el material búsico 
obtenido sea ulllizado en programas de 
propagación acelerada, L'll condiCWl1es 
que permitan conservar su sanidad por el 
mayor tiempo posihle, con el fin de 
crear las hases de un programa de 
prodUCCIón de semilla salla de las 
variedades regl(\nales en el 
Departamento de Caldas. 
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En la multiplÍí:ación acelerada in dio cineo mierocsqueJes de eada 
vitro, cada mes se obtuvieron en prome plántula. Figura 9. 

;""~
..'..'...:"h~.. "...:,',? 
-,' , 

:: 

," 

Figura 9. Plántula de papa vaL Salcnluna in ,'ílm, en crecimiento lista para 
comenzar la fase de repique de microcsqlleie~. (Foto A. Marlllanda A.). 

De acuerdo a los resultados obtenidos Las plúntlllas están listas para su 
en las pruebas serológicas realizadas en transplante al suelo y posterior 
CORPOICA Tihaitatá, las plantas integraCl(m a un programa de 
obtenidas desput's de la terapia de calor propagación masiva. 

'y el cultivo ill \'ílro se ellcuelllran lihres 
de los virus rl'laci()!1ados. ( 'O:'\CLllSIONES 

Comparando el material ohtenido ell La induu.:ión a la hrotación temprallil 
el lahoratorio con la descnpción con ¿H:ido giberélü;o (PROGIBB), 

,realIzada por FEDEPAPA (l<)99), no se resultó ser un excelente tratanllento a 
¡obscrvó ninguna diferencia morfológica utilizar, ya que permitió disminuir el 
leon respecto a las características típicas periodo de reposo de esta variedad que 
:de la variedad. normalmente es de 2-3 meses a I mes. 

ObtéllcíOIl de plantas "m;\S dé 1"'1''' 

La implementación de las t6cnicas de 
terapia de calor y cultivo in vilro de 
meristemas de papa, en la varIedad 
Salentuna, permitió ohtener plantas 
sanas listas para ser incluidas dentro de 
un programa de propagación masiva. 

Se ha ohtenido matenal de la variedad 
Salentuna lihre de las enfermedades mús 
prevalentes en el departamento de 
Caldas, creándose así las condiciones 
para la renovación del material de 
siemhra. 

Se han estableCido las hases para 
inlí.:mr programas de producción de 
semilla sana de otras variedades de 
interés para la región. 

Se ha demostrado una vez mas la 
bondad de las técnicas de terapia de 
calor y cultivo de meristemas en la 
obtención de plantas sanas. 

RECOMENDACIONES 

Se reeomienda que el material hásil.:o 
ohtenido sea utilizado en programas de 
propagación acelerada, en condiciones 
que permitan conservar su sanidad por el 
mayor tiempo posible, con el fin de 
crear las bases de un programa de 
producción de scmí!la sana de las 
variedades regionales en el 
Departamento de Caldas. 
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NOTA TECNICA 

ACLARACIÓN ACERCA DE LAS ESPECIES DE 

UREDINALES SOBRE Scleria Berg. EN COLOMBIA 


V ietor Manuel Pardo Cardona' 

RESUMEN 

Mediallle el halla;:,co de los ¡eüol//or/ós se con/irma ta presencia de lns e,lpecies de Uredil/( 
(l'a;:,scllke) Ar¡!tllr y lJro/llJI.~'~ .Iderl!!i! P. llellllings parasiulIIdo c.lpeCÍe.1 

Seleria Bag (CvpemcClIc) 1'/1 Colo/llhia. Se di.\cl/lell tus regi.w/'Os /¡ísuíriws de alllbas e.11)/'1 

el! el país, 
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