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R 1i S 11 M Ii N 

Sulr.tntun  eardiohhyilum y Solantiin Iihrenberk,¡i son ¡ta-

pitas silvestres originarias de México que año con año son 

colectadas por el hombre de la zona central del país ya - 

sea para u  i 1 i zarla como al i non to o bien para el mercado -

local. 

Lit el presente trabajo se trató ele ampliar el cono-

cimiento acerca de algunos aspectos biológicos y F;encticos 

de estas palitas silvestres las cuales se pretenden poner 

bajo cultivo, para lo cual se sembraron tubérculos tanto en 

el campo cono en el invernadero. 

Se encontró que el tamaño, color }, forma en los 

tubérculos estudiarlos, los cuales se adqui rieron en el mer- 

e ado, no fueron de carácter hereditario. 	Se estudió el de- 

sarro lla tanto mi el campo (lote 1 y lote 2) como en el in-

vernadero oh teniéndose uncí velocidad de crecimiento siempre 

mayor en el invernadero, siendo en este el valor máximo 5 ve 

ces el obtenido jara el lote 1 y 41 veces el correspondiente 

al lote 2. 

Se observaron dos varicintes morfológicas correspon-

dientes a las especies S. cardiojjnyllum y 5. I_hrenber  ii las 

cuales se pudieron distinguir fácilmente en cl campo no sien 

do así en el invernadero. Se tornaron datos de área foliar - 

para cada especie obteniéndose 24% más ele área foliar para 
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card.iophyl lum que para 1hrenberl;i i 

Se determinó el nivel de 1)1oi(lía en doce plantas - 

de la población obteniéndose en todos los casos formas tri 

ploidos . 

Se seleccionaron tubérculos de plantas con resisten 

c i a aparente al tizón tardío, de plantas vigorosas y con --

abundante forinación de frutos. 

Se realizaron observaciones en el habitat natural - 

de esta papila. 



1.- 	INTROPUCCION 

La produce.ióin ile alimentos ha llegado a ser un pro- 

blema a nivel mundial. 	La papa es uno de los cultivos que 

ha ayudado en algunos paises a resolver este problema, hrin 

tipaImente en Europa. 

En M(Xico se han hecho esfuerzos ¡por pro(Iuci r más - 

alimentos llegándose a tener problemas en las zonas con ba- 

ja precipitación 1)luvia1. 	Sin embargo, el rescate (le algu- 

nas especies silvestres en estas áreas constituye tina espe- 

ranza para la solución de este grave problema (4,10,21 0). 	- 

Entre estas especies ocupan un lugar importante las papas -

silvestres Solanuu cardioLhy11um y Solanum lihrenher ii, por 

las características que a cont.inuaci6n se mencionan. 

Estas papas silvestres, a las cuales se les conoce 

como ''paltita gllcra", ''papit.a del barbecho'', ''papi ta blanca', 

''papi ta loca', ''papi ta ]luerC1l1Cra'', ''papi ti chiquita'', ''papi - 

ta criolla" }' ''papita del monte" (en el presente trabajo se 

utilizara el nombre de ''papi ta galera" por ser el más descrij 

tivo) presentan algunas características (le importancia como 

son: su sabor agradable, su contenido protCico que es de 3.2% 

(16) lo cual equivale a 11 más de lo que se ha reportado para 

S. tuherosum (20), además (le su alto contenido en carbohidra - 

tos; su res istenci 	a plagas y enfermedades (2,25,30,31,33, 

34) así como también a la sequía (1()) 
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Esta papita crece en zonas scmi ir'iclas caracteriza- 

das por tener una paja precipitación pluvial. 	Como se sabe 

la gente que habita estas regiones es de muy escasos recur- 

sos y tiene un crecimiento Roh1ae¡ona1 alto. 	El poner bajo 

cultivo esta palrita representaría una posible fuente adicio 

na1 ele ingresos así corno también tina fuente importante de - 

alimento. Ante esto surge la pregunta del por qué no se 	- 

cultiva, tratando de encontrar Una respuesta, Cal indo (1 ,1 

15,1(,) estableció la hipótesis que sugiere la I)osihiliclacl 

de que el hongo 1'}l, to¥hthora infestans y también pos ihlemen 

te Alternaria solani fueron responsables de impedir que los 

primeros habitantes ele estas zonas pusieran bajo cultivo es 

tas especies; con los trapajos que hasta ahora ha realizado 

parece ser que esta hipótesis es correcta, 

Actualmente existen fungicidas que pueden combatir 

eficazmente el ataque de estos hongos, sin embargo como se 

mencionó anteriormente la situación económica ele los agricul 

tares no les Permitiría cubrir los gastos que implica reali - 

zar dicho control; por lo cual, se plantea como tina ¡)osihi1i 

dad la resistencia l;cnét ica sobre la cual es necesario reali 

zar estudios. 

Entre los trabajos que se requieren realizar para te 

ner éxito y eficacia en el cultivo de S. cªrcliohh.Zllum y S. 

l:hrentr r i i est 	el ele ampliar y profunclizrtr el conocimiento 

biológico y t;enEt.ico ele la planta, siendo este el objetivo 
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central del presente t raba o. 

Por t ❑ 1 motivo se decidió llevar a cabo el presen-

te estudio cubriendo los siguientes aspectos: 

1 . - 	Aspectos hiol61;icos 

a) Desarrollo de la pl anta 

h) ,1lorfologirr 

c) Medición del área foliar 

(l) Selección de plantas con earacterístic.,rs dese,r- 

b1es. 

11.- Aspectos gen(ticos 

a) herencia de al i,  unas características 

b) Cruza interespecífica entre S. cardiophyllum y S. 

tuberosurn, S,Ehrenbergii y S. tuberosum. 

c) Determinación del nivel de ploidía de las dos es -

pecies en la población estudiada, 



II . - RFVI SI0N 1)I 1.ITI RA'FURA 

11 . 1. - Importancia económica de la "papita gi.lera". 

De las especies mexicanas de papa, hasta el momen-

to se tiene conocimiento de que Solanum cardiophyllum es la 

Chica comes tiple (8, 1Z,13,1ti), sin embargo no se ha puesto 

bajo cultivo y 4nicamente se colecta cada año cuando se rea 

liza la cosecha del maíz, o bien, en el momento del barbecho 

para la nueva siembra, ya que crecen en forma silvestre en- 

tre las milpas. 	Posteriormente esta papita que es colecta-

da por los campesinos de la zona central del país (comprende 

los estados tic Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San --

Luis Potosí y Zacatecas) es utilizada para consumo propio o 

es llevada al mercado local donde es la papa más cara de blé-

xico (.16). 

Resulta ser de gran importancia el que se haya encon 

tracto en los tubérculos de esta papa 3.2% de proteína lo cual 

equivale a 1% mas de lo que se ha reportado para S, tuberosum 

(16,20), esto lo podr5a colocar como el cultivo con mayor pro 

ducc1ón (le proteínas por hect. irea en esas regiones semi áridas 

por otra parte, se ha encontrado que presenta una gran resis-

tencia a la sequía (16), lo cual es importante ya que como se 

sabe en esas regiones por lo general la precipitación pluvial 

es baja. 	Se considera por esto que podría ser una Fuente un-

portante (le alimento para la gente que habita esas zonas. 



I1.2.- 	Fax onornía. 

La especie silvestre de papa S. eardioühl•11tiin fue 

descrita por primera vez en 1.848 por 1.incíle> quien le di6 

este nombre cuyo sigui Cicado es ''hojas en forma de corazón" 

(27), posteriormente Ritter descri1)i6 dos variedades S. 

carciiophyllum variedad ol i¥ozti urn y variedad pl io 	LI1ni (5) 

13ukasov cambió el nombre de la especie por S. co¥oacanum -

(6,36), sin embargo Correl1 consideró que el nombre corres 

to era el original por lo que se modific.6 nuevamente. 	Ac- 

tualmente existen dos clasificaciones para esta especie de 

acuerdo con Correl1 la especie S. carciic rhyllum presenta -

Gnicamente una variante morfológica S. cardioF»l llum varíe 

dad endoiodancírum Ilawkes por su parte considera que existen 

tres variantes morfológicas S. carcliphvllum subespecie 	-- 

cardiophyllum, subespecie Ihrenberi;ii y subespecie lanceola- 

tum, siendo la subespecie carcíiohlrl,llum la que Correll con-

sidera corno planta típica y la subespecie lanceolatum cono 

variedad endoiodanclrum (8,24). 

Por lo que respecta a la especie silvestre S. 	- - 

Iihrenhergii fue considerada originalmente por Bitter corno 

una subespecie (le S. cardio 	l lum (5) , posteriormente - - 

Itydberg la consideró cono especie S. Jihrenber¥i i (37), sin 

embargo Correl1 no estuvo de acuerdo y la describió como una 

variedad de S. cartliophV1 lum (7) . 	Actualmente: Corre l l la con 

sicíera nuevamente como S. Ehrenheriii (8), mientras que Hawkes 



la sigue consicorando como S. curdiophvl lum suhesl)ec¡e 

lihrenber ii (22,24). 

Corro!1 incluye a S. c_tr(lkphy1lum y a 8. lihtenber-

e;ii dentro ele la serie Cztrdio1)lty1la (8) , y llawkes dentro ele 

11 innatisecta (24). 

Las ca rae ter lsticas de las 1)11rntas que pertenecen 

a 1;r serie Cardiohh}y11.1 son las siguientes: 

Plantas herbáceas, s imp 1 es o ramificadas; tubo rífe 

ras de h.1bitos esto! on fíe ros ; con hojas típicamente (le co-

1or verde obscuro bri 1 lante; de g1abrras ;t I  losas; usun1men 

te presentan de 5 a 7 foliolos, con pedice1os articulados 

por arriba de la pase; presentan flores con corola estrella 

da, de color crema, algunas veces con mat ices lrfirhur;ts; el 

fruto es globoso. 	Esta serie ha sido descrita por varios - 

autores (ti,7). 

La especie Lhrenbergii ha sido descrita de la si -

guiente manera: 

Planta erecta que puede alcanzar una altura de b0 -

crn; los tubérculos son comestibles; el tallo es delgado, 

quebradilo, simple o ramificarlo con polos cortos; hojas itn- 

pari1)inadas (le alrededor de 15 cm de largo, de color verde 

pa1ido, usualmente presenta de 5 a 7 folio1os, ovado-el í1)-

ticos o elíptico-1anceolactos, redondeados en la pase y Ob-

tusos o actimiHados en el íipice; hojas pseudoestipulares se- 



miorbiculares; con in.lorescencja 1pseudVtermin:rl; flores 

blancas o blanco cremosas, en ocasiones con matices ptrpu-

ras; cbl i z de -1 a ti mm de larlo, corola estrellada de 2 a 

2.5 cm de (ji arnetro; anteras lanceoladas de 5 a 7 mm de lar 

go; es ti lo de 1t1 mm ele largo, excediendo a los estambres; 

el fruto es globoso de color verde con vetas obscuras. 	lil 

nCirnero cromosómico es 2n24 en las formas diploides y 36 en 

las t.riploi des , siendo más frecuerttes las formas tii()loides 

(.24). 

Por lo que respecta a la especie carcliohtyllum ha 

sido descrita de la siguiente forma: 

Planta erecta, s1ml)le o rarnificada puede alcanzar -

una altura mayor de 60 cm; los tuht'rculos son comestibles; 

el ta110 es quebradizo; con hojas imparipinadas (le mis (le 

20 cm de largo, de color vedle obscuro bri 1 lante; presenta 

(le 5 a 7 fol iolos ovados , redondeados y acumi n,tclos en el -

ápice, el foliolo terminal es mas grande que los laterales, 

las hojas pseucloestipulares son generalmente reniformes; -

los pedicelos están articulados a la mitad; la inflorescen-

cia es pseuciotermina1 con flores de color amarillo crema; el 

cáliz mide de 2.5 a 3.5 mm ele largo, la corol a es estrella 

da y miele de 1.5 a 3 cm de ti i.imetro, las arteras son lanceo 

lacias de aproximadamente 5 ruin ele largo, los fi lamentos son 

de 1 mm de largo; esta lo excediendo un poco a los estambres; 

el fruto es globoso con manchas claras y obscuras. 	l:1 nütne 

ro cromosómico es 2n=2.1 en 1:1s formas dij)loides y 30 en las 
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tr.iploicles, siendo más frecuentes las triplo.ides (22). 

Las principales caracterSsticas entre las (tos espe 

ci.es se muestran en el cuadro No. 1 

Cuadro No. 1.- Características diferenciales entre 

S. carcliophy,1 lrun y S. Eihrenher¥i i. 

Espcc i e 

f:h renhe r  u Característica 

C,á1iz 

Corola 

Ante ras 

1=oliolos 

Pubescencia 

earcliophy11um 

Amarillo crema 

De aproximadamen- 
te 5 mm de largo. 

Generalmente pe- 
queños y angostos. 

Poco pubescente  

Lóbulos más gran 
(les. 

Blanca, algunas 
veces con matices 
púrpuras. 

De aproaimadamen 
te 7 mm de largó. 

Generalmente muy 
pi losa. 	Con pe- 
los glandulares. 

11.3.- Cruzas realizadas con S. eardioph¥11um y S. 

l:hrenber ii. 

Se han realizado diversas cruzas de Solanum cardio- 

hhy.11um }' Solanum [:hrenhe y,i i intraespec.íficas, así coleo 	- 

tambi.én interespecfficas con especies pertenecientes a la - 
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misma o diferente serie. Cuadros No. ? y 3, 

Cabe mencionar que para que una cruza interespecí-

fica pueda tener éxito es necesario considerar varios fac- 

tores. 	Uno de los más importantes será el nivel de ploidía 

de los padres (8), si este es igual en ambos habrá una ma-

yor probabilidad de que la cruza tenla éxito. 

Por otra parte, como se sabe existen diferencias 

estructurales entre los genomas de las di ferentes especies 

las cuales pueden detectarse con relativa facilidad, o bien 

pueden ser di ferencias estructurales crípticas; mientras me 

nos marcadas sean estas diferencias entre ambas especies se 

rá más factible que haya un intercambio genético y por con-

siguiente una mayor probabilidad de éxito en la cruza. 

Cuadro 	No. 	2.- Cruzas 	Int.raespectficas. 

Especie y variedad Especie 	y 	variedad Autor que 	la 
reporta. 

S. eardiophLl1um S. 	cardiophyllum llawkes 	(23) 

S. cardiophyllum S. 	c;rrdiophylltnn 
cií3oiodandrum Sañudo 	(39) 

S. l;hrenber  S. 	1'.hrenhergi i Sañudo 	(39) 



Cuadro 	No, 	3.- 	Cruzas ínteretipeclflcas 	entre 	S, card1oj b lium }¥ 	S, Fhrenber 	i i , y 
con otras especies de papa, 

 

Serie 	a 	la 	que Autor 	que, la 
Especie y variedad Especie pertenece reporta 

S. 	carcliophiyllum S. acaule Acatilia 1)íonne (10) 

S. 	cardiophyllum S. hrachistotrichum Pinnatisecta Ross (35) 

S. 	cardio phvvl lum 
S. hu1 boca stanum BBuu1 bocas tana Gr,ihain (19) 

S. 	Ehrenherg ji. —. - 
 

S. 	cardiophyllum 

S. l:hrcnbct¥ii Carditwjlyiia Sañudo (39) 

S. 	carcliop h,y1lum 
endó i¥ nc rum 
S. 	cardiophy11um S. infunclibu1iforme Cuneo 1 at a Ross (351 

S. 	cardi¥o 	lis-llum 
endo.io andi"um S . janmesi i Pinnit ¡secta Sañudo ( 9) 

S. 	cardiophyllum S. michoacanum Pinnatisecta Ross (35) 

S. 	cardio¥phvllum¥ 
encI iodan rtc 	um — S. l innatisectum 1'innrttisectn Ross (3b) 

S. 	Ilhrenbergi i 

S. 	cardio 	hvllum 
endooiñcian rum S. samhuc:inum Pinnatisecta Sañudo (39) 

S. 	cardiophyllum 
endoiodancrum S. innatisectumX llawkes (Z.i) 

bulhocastanurn 

S. 	Ebronhe l•pii 
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1 1 . 4, - 	1)1striburl6n. - 

Fstas palitas s i 1 ves tres son originarias de México, 

donde están ampliamente distribuidas se encuentran en algu -

nos estados del centro, norte y sur del país (8,11,13,22) 

Mapa No. 1; en alt.itutdes que varían de 1,o0O hasta 2,500 

	

metros sobre el nivel del mar. 	Los !ligares en donde se ha 

colectado se caracterizan por ser regiones semiáridas de -

suelo pedregoso, tie clima semi íriclo o estepario con régimen 

de lluvias en verano, con una I,rec (pi tac i 6n inedia anual que 

varía de 200 a 500 mm y una temperatura inedia anual entre - 

18°  y 2k (18). Gerteraltnente se encuentran asociadas con -

pastos, o a la sombra (le mezquita~ y nopales; o bien en te-

rrenos que tuvieron estas especies y ahora se siembran cíe - 

diversos cultivos (8,12,13). 

II.5.- Resistencia a plagas y enfermedades. 

Se menciona en diversos artículos que algunos clo- 

nes de 	S. carlll2J111y'l lllm 	muestran un 	alto 	grado 	de 	resisten - 

cia a 	la enfermedad 	conoc ida 	cuino t i zón 	tardío 	causada 	por 

el hongo Phytopht11ora 	infestaras (1 	1,30,31). 

Por otra parte 	se sugiere que puede 	tener genes de 

resistencia vertical, 	con los 	cuales 	excluye el 	ataque de 

muchas 	razas que 	afectan 	a Sol anum 	tuberosun variedad 	Alpha 

y parece estar desposeída de una Eran dosis de genes de re_ 

sistencia horizontal, por lo cual no frena cl crecimiento 
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• •1 Solanum cardiophyllum 
• A Solanum cardiophy#um 

variedad endoiodandrun 
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■ • 

  

A 



del hongo en su tejido (15). 

Se ha reportado tamhlén que presenta resistencia a 

los virus X y Y de la papa, al virus que causa la enfermc-

dad conocida cono enrrollamiento (2) y al 1,i rus del mosaico 

del tabaco (25) . 	La espec ie  t:hrenberí;i  i únicamente se ha 

reportado como resistente al virus Y (30). 

Por lo que respecta a las plagas se ha encont rado - 

que S.  Ehrenberbii  presenta una resistencia apreciable al -

af icio verde del durazno Myzus persicae  (Sulzer) , lo cual re 

sulta ser de gran importancia ya que se sabe que este 6f ido 

es vector de nueve enfermedades vi rosas de tapa (33,34). 



II 1 , - MATER1ALES Y METOI)OS, 

1 1 1 . 1 . - Siembra (lo la "papila latiera" en el campo. 

Los t.uti£rculos ut i 1 i zados para 1 a rea 1 i zac ión del 

presente trabajo se adquirieron en el mercado de Aguasc.a - 

licntes y (1e San Luis Potosí. 	Para la siembra se seleccio 

naron los tubérculos ya brotados. 

La siembra se 11evó a cabo en dos lote. localizarlos 

en Chapingo, Edo. (le México, con rana superficie de 50.4 m 2  

constituidos por 10 surcos de 6.3 m de largo por 0.92 m de 

ancho. 	En cada surco se sembraron Z0 tubérculos a una dis 

tancia de 30 cm entre tubérculo y tubérculo, aproximadamen 

te a 10 cm de profundidad sobre la parte alta del surco; la 

siembra se realizó del 1°  al. 6 (le julio. 

Los tubérculos del r rirner lote se sembraron al azar. 

Fin el 	segundo 	lote 	los tubérculos 	se 	seleccionaron de 	acuer_ 

do a 	su 	tamaño, 	color y 	Corma 	con 	el 	I)ropósito 	de determinar 

si estas 	cara c ter ísticas eran 	hereditarias. 	Por lo que 	res 

pecta al ta año se seleccionaron Como pequeños a los que te 

rtían un largo de 1.9 a 2.7 cm, medianos de 2.7 a 3.5 cm y -

grandes de 3.5 a •1.b cm; de acuerdo al color blancos, cafés 

y con pigmento morad(.) (Fig. 1); y,  de acuerdo a la forma re- 

doirdos y alargados. 	Considerando estas caractcristicas los 

tubérculos seleccionzrclos que se sembraron en el segundo lo 

te fueron tubérculos pequeños cafés y con pigmento morado, 
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tubérculos u dianos blancos, cafés  y con pigmento morado y 

tubérculos grandes cafés aCirgacic>s y redondeados. 

Se' dieron a los lotes 1o, enidados nec esa u¡os como 

son deshierhe y aplicación de fungicida e insec.tieida 	El 

insecticida que' se 	ut i 1 i :6 	fue 	L:+nnate, 	se apl icó para 	con- 

ha tir 	a 	la pulga saltona que 	estaba 	por foro ►ilo 	las hojas. 	- 

El 	fungicida ut i 1 izado 	fue !'tan:ate, 	este 	se api ic6 cuando 	- 

aparecieron los primeros sintornas 	de 	ti:6n tardío, tamhién 

se 	ut i 1 i z6 para combatir los 	daños 	causados por 	e l t i z6n 	- 

temprano que aparecieron posteriormente 

1I1...- Ileterminaci6n del Desarrollo, 

Bajo eorn.11eiones ele campo se reoIi 20ron mediciones 

peri6dicas de la altura de SO plantas cscok'icias al azar; -

así mismo se tomaron datos del tiempo en que se presentaron 

los botones, en que se inicié la floraci6tt y- la fecha en que 

sefo urna ron los frutos. 

Se 1levé a robo la medie1én del área foliar de (los 

plantas morfológicamente distintas pero de aspecto similar 

en cuanto al vigor y sin lesiones de t i ón temprano y/o tal" 

dio. 	Para tener un punto de comparación se midió también - 

en una planta de Sol;lnum tul>erosum var. at2imh;I, la cual cre 

ció halo las mismas condiciones en un lote adyacente. 

Rajo condiciones de invernadero tic real izaron también 



mediciones periódicas del tamaño de 15 plantas sembradas 

en 	rn  a e e t a s de 10 enl de (ti5metro 

Debido a que en estas 111;lntas hubo floración 11ert) 

no formación de fruto se colocaron en diferentes condicio- 

nes cle temperatura (._'1° . 	5°, 28° y 30°C) para lo cual se 

cortaron 15 ramas con 1)otorles col ocSndose en frascos con 

agua (loncic, cura¡ zarnn, ¡lermanecleudo asá durante cut ro sc, 

m:lnas. 	Csto se realizó para ea1la un:l de las diferentes 	- 

condiciones mencionadas. 

11I. - .- 	S(..1ecc.- i011 cic l)1u11taS ic)n ca rae tc-rísticaS 

d ese al.)1es 

Durante el cles.rroll0 de las l,l,tnt11S en el campo 

Se ohserva t-on di fe ron c i a s aproe i;rh1es etitre estas, ¡sur 10 

cual se fueron selee.ionando aquellas que mostraron caras 

tc,rísticaS que 1)1.rcliertln ser cle imlaortnncia eOmO Son: Re-

s! stene i:. aj)are11te al tizón tardo, vigor ele la planta y 

formación abundante de frutos, 

Paro real izar la sol eccibn die tuh rcu los, corres -

ponclicntes a las plantas con las características antes mea 

cionaclas, se 11et, ó a cabe la coser: ha del imitando un área 

para c ada 1)1a11ta, tratando así de asegurarse de que los tu 

I)érculos cosechados l,et•tonce on a 1.1 1)1anta se1eceionada 

ya que los estolones al cariz :lron un gran tamaño. 
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I11.4.- Determinación del nivel (le 1,1oIdla, 

Con el objeto de determinar el nivel de ploidía en 

las dos es¡lee¡es (le ''pallita l;Elera" se cortaron ipices rack -

culares de 1 a 2 cm de longitud, coloca ndose en un frasco 

con agua destilada durante 33 horas en refrigeración, 1)os- 

teriormente se agregó el fijador Farmer (alcohol etílico y 

ácido acético glacial i:1) el cual se preparó en el momento 

en que se utilizó; después de 2 días se cambiaron los 5¡li- 

ces radienlares a una solución de alcohol etílico al 70%; 

posteriormente se procedió a hidrol izar los apices en urea 

solución de IICI IN a b0°C por espacio de 10 minutos, se es-

currió el IICI y se agregó reactivo (te Schiff en el que se 

dejaron 241 horas. 	Después se colocaron en un portaobjetos 

con cyt,rsa durante 3 horas, se el intinó la cytasa y se h i c i e 

ron preparaciones t emllora l es (1 7) . 

1 11 . S. -Cruza ole S. carel iophy,1 lum y S. Ehretlberi i 

con S. tuberosunn. 

Las cruzas se realiron  za 	en la sede del Programa Nn - 

cional de Papa del INIA* ubicada en COI)AGFDi** en Dtetepec, - 

ledo. ele México. 	Se realizaronreal  za 	cinco diferentes cruzas de - 

Solanum cardioplis- llum y Solarium Lhrenher¥ii con Solanum 	- - 

* 	1nst.ituto Nacional de I ¡ice stil;aciunes Agrícolas. 

** Comisión para el Desarrollo Agrícola 1' t anadero del Esta 

do de México. 



tuberosum, utilizando tres clones di haploides (2n) y (los 

clones tetrahloicles ( ,lnj de S. tubcrosum ele los cuales se - 

colectaron ramas con botones apropiados para la cruza. 	1`.l 

Molen de S. carclijt _ilum se colectó ele diferentes llantas 

del programa ele INIA, en el invernadero, así como también 

de algunas plantas cultivadas en Chapingo, el polen de S. 

l hrenbergi i se colectó Cínicamente en Chapíngo; este se co-

locó en cápsulas y se llevó a Mctepec: en un recipiente con 

hielo. 

Se colocaron las ramas en envases de vidrio con una 

solución de agriiny,cin, manzate y theoclan, procediéndose pos 

teriormente a la emasculación de los botones y a realizar - 

la polinización. 	Esto se llevó a cabo bajo condiciones de 

invernadero, 	El n(imero de ¡- amas fue variable para cada 	- 

cruza ya que solamente se disponía de esas ramas con boto-

nes apropiados para real í zarla. En la primera cruza se rea 

liza ron polinizaciones en 21 ramas, en la segunda en 24, en 

la tercera en 23, en la cuarta en 32 y,  en la quinta en 6 ra 

mas; cada rama tenía un promedio de 5 flores. 	Las cruzas - 

realizadas se muestran en el cuadro No. 4, 

111 .6. - 	Puebas (le Germinación, 

En las cruzas realizadas se obtuvieron en algunos -

casos frutos, de los cuales solamente en un porcentaje bajo 

hubo formación de semilla. 	Las semillas se extrajeron po- 

niéndose en cámara hcimecla y a temperatura ambiente después 
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Cuadro No. 4.• Cruzas interespcctfic.as realizadas 

Cruza 	Madre 	 Padre 
No. 	S. tuberostmm 	S. cardiophylluin 	 S. Ehrenherrii 
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de  haber sido sumergidas en una solución de 1500 ppm de Lici 

(lo giberélico durante 1 hora. Transcurrió un mes y como no 

haba indicios de germinación pensando en la posibilidad de 

que la dureza de la testa podría impedir que el embrión se 

desarrollara, se escarificó con 1IZS04  concentrado durante 

1 minuto. 

Pensando por otro lado en la incompatibilidad del. 

embrión con el endospermo se extrajeron los embriones sem- 

br5ndose en un medio Mura sh ige (2(i) 
n 

111.7.- Observaciones realizadas en San Luis Votosl. 

Como parte complementaria a los trabajos realizados, 

se hizo un recorrido en el estado de San Luis Potosí en dos 

de las zonas donde crecen en forma silvestre estas papitas, 

se tomaron datos acerca del tipo de suelo y vegetación don-

de se encontraban. Asimismo se recabó información sobre la 

propagación, el uso, los cuidados que recibe y su di semi na-

e16n. 

La primera zona en la que se realizó el recorrido 

se conoce como ejido "La Puerta Blanca" en la colonia Emi- 

liano Zapata (para llegar a esta zona es necesario tomar la 

desviación hacia Las ¡guilas) se encuentra ubicada al sur- 

oeste de San Luis Potosí a 2,200 m.s.n.m. 	din este terreno 

se siembra maíz y frijol. 	1a otra zona visitarla fue el eji 
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do  "Puerto de San José', pero esüec i icamente el lunar clon 

de se realizó la colecta se conoce corno ''Los Trocitos'', es 

te terreno pertenece a Villar, Municipio (le Gorritos y se 

encuentra ubicado al noroeste de San Luis potosí. 	En este 

terreno se siembra sorgo. 



IV.- R1i5ULTAI)OS Y DISCl1SION, 

IV. 1.- 	Rendimiento 

En el primer lote el rendimiento fue de 1.6 ton/ha 

y en el segundo de 2.1 ton/ha, al comparar estos datos con 

los obtenidos en un lote experimental (le Aguascalientes con 

una densidad de siembra mayor, se encontró que el rendimien 

to fue menor aproximadamente en un 50% ya que las parcelas 

de Aguascalientes rindieron alrededor de 4 ton/ha; esto pue 

(le deberse en parte a la diferencia en densidad, de siembra, 

y quizás a que las condiciones de Chapingo, no sean muy pro 

pi.c.ias, Aparentemente esta papi ta no encontró un habitat -

propicio en Chapini;o debido principalmente a la gran canti-

dad de humedad que presentó el suelo por las intensas 1lu-

vias, ya que en Aguascalientes donde se desarrol16 en su - 

habitat natural predomina una ba a precipitación pluvial, 
también se observó que fue mas adecuada para el desarrollo 

de los tubérculos el suelo de tipo arenoso ole Aguascalien-

tes que el arcilloso de Chapingo* 

hn el segundo lote se obtuvieron aproximadamente --

1,000 tubérculos más que en cl primero lo cual puede deberse, 

entre otras cutis que se mencionarán posteriormente, a que el 

ataque de los tizones temprano y tardío se presentó en el 	- 

*Galindo, A. J. Comunicación {personal. 



primer lote 1(i días después de la sicml)ra, no siendo así 

en el segundo en el que se presentó hasta los dl días. 

Los datos de rendirniento obtenidos tanto en el i n - 

vernadero como en el campo se muestran en el cuadro No. 5. 

Cuadro No. 5.- Número de tubérculos y leso total oh 

tenido bajo condiciones ele invernadero y en cada tino de los 

lotes sembrados bajo condiciones de campo. 

	

Ileso pronxnlio 	Ileso en 
NCmicro de Tubérculos 	Peso (gis. ) (le1 tubérculo 	ton/ha 

Campo 

Primer lote 	1,59& 	 8,1.80 	 5.1 	l.G 

Segundo lote 	2,500 	 12,Ob3 	 4.8 	2.4 

Invernadero 	 347 	 49b 	 1.4 	-- 

IV. 2.- Caracterfst.icas de los tubérculos cosechado,,. 

Los tubérculos cosechados en el campo presentaron las 

1ent.icelas modificarlas. 	La literatura reporta que cuando - - 

hay,  una gran cant id ad de humedad can el suelo y se incrementa 

el 	contenido (le agua en el tubérculo se desarrol lará n lent i- 

celas abiertas (9); de acuerdo con esto puede pensarse que 1,1 

gran cantidad de humedad del suelo en el campo fue un factor 

determiante para que las lenticelas abiertas se desarrollaran, 

l o cual no suced i 6 en el invernadero donde l a cant idad ele - -

htrmedad fruc ha ¡rr. 
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Siguiende con el aspecto de los tuhcrculos, también 

se observó en el segundo lote que presentaron unas manchas 

azules por debajo de la piel o periderma que posteriormente 

se tornaron cafés, al cortar los tuhtrculos se observó el - 

tejido necrosado en forma de pequeños círculos. Se descono 

ce el agente casual. 

l:n los tubérculos seleccionados de acuerdo a su ta- 

maño, color 	y, 	forma 	se 	encontró 	que estas características 	no 

eran hereditarias 	ya que 	una 	misma planta presentó 	tuh6rcu- 

los 	(le diferentes 	tamaños 	y 	formas, por 	lo que 	respecta 	al 	- 

color se observó que en la mayor parte de los tub6rculos se 

uniformizó en un color intermedio entre el blanco v el café 

de los tubérculos sembrados; en el invernadero todos los tu- 

bérculos cosechados eran peyuenos y blancos, Parece ser que 

el tipo de suelo, así como las variaciones en el rnicroclima 

de este (humedad, temperatura, etc.) tienen una mayor influ - 

encía sobre el desarrollo piel tubérculo y son las que deter- 

minarán que características tendrá; un ejemplo de esto es la 

formación de pigmento morado en los tubérculos el cual se ob 

servó en aquellos tubérculos que estuvieron expuestos a la - 

1uz. 

IV.3. - 	Desarrollo de la planta. 

l)e acuerdo coro los datos (le al tara obtenidos tanto en 

el campo como en el invernadero, Gráfica No. 1, se observ6 	- 

que al principio el crecimiento fue lento, post criormente se 
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aceleró y en la 	(1ltimn 	parte 	se fue reduciendo, 	11egando 	- 

pr icticanonte a 	0 a 1 rededor 	(le los 	100 días . 	Aunque 	no 	se 

tomaron datos en 	la 	etapa 	final del desarrollo 	se 	sabe que 

la altura debe llegar a un valor máximo en el cual se esta- 

bilizara por su c:recimient.o determinado. la función que des 

cribif este comportamiento fu 	la función logística (29), - 

con la cual se extrapoló el crecimiento hasta los 105 días 

que dura aproximadamente el ciclo ele la hala. 	Las ecuacio - 

nes obtenidas fueron las siguientes: 

(-3.019 + 0.081x) 
Para el lote 1 	SIe y= 
en el campo  

 
1 + e. 

(-4.11( + 0.091x) 
Para el lote 2ti0e `._  
en e.1 campo 	 `1-1 b ' 	¥).) x 

l+c 

(-3.746 + 0.102x 
Para el inver 	200e 
nadero. 	y = 

1+e 

Para verificar la validez de la función logística, 

se realizó el análisis de varianzrr mediante CE chal se obtu-

vo que dicha función resulto altamente significativa (99.95%) 

es decir, que en los tres casos, la ecuación describe el cre 

cimiento perfectamente. 

Por otra parte se obtuvieron los valores del coefi -

cient.e de correlación siendo para el Lote a 1 de 0.960. pa- 

ra el Lote k 2 de 0.989 y p,.rra el invernadero ele 0.953; es 

decir que se explica para el lote 9 1 el 96. 2% de 1a Varía - 
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ci ón total , par a el Lote H 2 el 98.9% y para el invernade - 

ro el 95.3., con la función logística. 

En la (.;r5ifica No. 1 se mostr6 el mayor crecimiento 

alcanza0o en el invernadero, sin embargo en todos los casos 

puede observarse que el tilo de curva de crecimiento fué el 

rnismo, es decir que todas pertenecen a la misma familia de 

curvas y por eso en todos los casos, el coeficiente de co-

rrelación fu f muy alto y t ami) i6rt en tocaos los casos se pue 

den describir dichas curvas por la ecuación logística. 

Con objeto de estudiar con más detalle la velocidad 

cae crecimiento a través del ciclo se calcularon las veloci -

dades para cada caso, es decir cuanto crecieron las plantas 

Por unidad de tiempo. 

Matemiticamente esto se expresa corno la diferencia 

de la altura sobre la diferencial de tiempo: 

il:\ (l__ 

De acuerdo con la función logística: 

hA 	(K - A) 

traficando los valores obtenidos para: 

Lote 1 	K = 51 	1) = 0.081 
Lote 2 	K 	(il) 	1) = 0.091 

Invernadero 	K = 200 	h 	0.102 

Lo la gráfica No. ', se observa que la velocidad (le 
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crecimiento attnent0 desole los 1(1 días desi)tiCs (le 1a emer -

l;encia ole las pl5rn tul as hasta los 37 días en el Lote 1 y - 

en e.l Invernadero y se prolo,tgG hasta los 44 días en el Lo 

te 2. 

A partir (le esta fecha, se redujo la ve] ocidad de 

crecimiento llegando a cero en los tres casos, alrededor 	- 

de los 100 días. 

lirt esta gráfica puede verse con m 	claridad que la 

velocidad de crecimiento en altura para el invernadero fué 

mucho mayor yue para las plantas cultivarlas en el campo, ya 

que en el primero, la velocidad fuf siempre mayor y el máxi 

mo fu( de 5 veces la obtenida en el lote 1 y ole 4 veces la 

correspondiente al Lote 2. 

Las diferencias en el desarrollo en el campo y en 

el invernadero pueden atribuirse principalmente a la in ten 

sidad de luz que era mucho menor en el invernadero que en 

el campo, por otra parte la distancia entre planta y planta 

era menor en el invernadero que en el campo; estas dos con 

diciones provocaron que las plantas se ''ahilaran'', teniendo 

mayor desarrollo. También es importante considerar el daño 

causado por plagas y enfermedades ya que estas impidieron 

el buen desarrollo ole las plantas en el campo. 

!:n el caso del Lote 2, se tuvo menor dato de enfer-

tnedades, porque aparecieron después que en 1..ote 1. 
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IV.3.1.- 1:loracifn y Fructificación. 

La mayor harte de los botones en el campo, apare-

cieron entre 18 y 43 días después de que brotaron las plan 

tas, únicamente en tres plantas se formaron los botones a 

los seis días, en estas la floración se (116 SU días des-

puGs, mientras que en la mayoría se observó entre 63 y 79 

días. 	lis importante mencionar que la mayor parte de los bo 

tones se marchitaron habiendo en general una baja produc - - 

ci6n de flores; este dato coincide con el reportado en la 

literatura (39), donde se menciona que en los meses de ve-

rano la floración es escasa o nula ya que los botones se - 

marchitan antes de que abra la flor, por lo que consideran 

que esta especie es ole fotoperiodo corto. 

Los frutos únicamente se formaron en 42 tic las 400 

plantas observadas; la mayor parte ole estos se formaron en 

tre 83 y 90 días. 	Una de las causas a las que puede atri-

buirse esta escasa formación de fruto es a la posible este 

rilidad del polen que corno se ha reportado se muestra in- -

fluída por las condicione; ambientales siendo el porcentaje 

de polen estéril generalmente más alto en los meses de vera 

no (39). 

En el invernadero los botones se marchitaron y se 

cayeron con mayor frecuencia yuca en el campo, siendo por lo 

tanto aún más escasa la floración. 	Este fenómeno podría es 
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tar asociado con la temperatura yn que en las ramas que se 

colocaron en clife ron t:es condiciones (le temperatura (21• , 

25; 28° y 30°C), únicamente se observó floración a 25°C pe 

ro no hubo formación de fruto. 

1V.4.- 	Morfologfa. - 

Las dos variantes morfológicas observadas entre la 

población de plantas de los lotes, correspondieron a las - 

especies S. cardiophyl.lum Lindl, y a 5. T:hrenberjii (Ritt) 

Rydb. listas variantes morfológicas se pudieron distinguir 

fácilmente en el campo aproximadamente después de un mes (le 

desarrollo de las plantas, por las siguientes característi- 

cas: 	En la especie cardio1y llum cl tamaño de los foliolos 

es mayor, en tanto que la flor es más grande en la especie 

lihrebergii y es de color blanco con matices púrpuras, en la 

especie cardiophyllum es (le color amarillo. (Figs. .7 y 3) 

En la literatura se .menciona que Cínicamente S. 	- - - 

Ehrenberbii prescrita pelos glandulares, sin embargo se obser 

va ron en ambas especies siendo más abundantes en S. 	------ 

lihrenberj i i que en S. cardiophyllum (8) •(Fig 	4) 

En la mayor larte de los trabajos consultados aparen 

teniente se pasan en la clasificación de llawkes ya que única-

mente se hace referencia a la especie car_cli.oph¥llum, sin em-

bargo con las observaciones realizadas en este trabajo se -- 
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piensa que es más conveniente utilizar la clasificación de 

Corren en la que se consideran como dos especies diferen-

tes cardiophxllurn y Ehrenber _i_i ya que existen diferencias 

importantes estre estas especies como son su morfología, su 

desarrollo, así corno su resistencia al tizón temprano y tar 

día. 

En e1. presente trabajo se utilizó la clasificación 

(le Corre11 donde la ubicación tax6nomicrt de estas especies 

es la siguiente: 

Serie cardiophy1la 

Subsección ilyperhasurthrum 

Sección 7'uherariurn 

CGEnero Solanum 

Especie carcliohhpllum 

Especie Ehrenberlii 

En el primer lote que se sembró con tubérculos de 

Aguascali.entes se observó que solamente cl 21 de las plantas 

correspondieron a la especie ca,li: icphyllum y el resto a la 

especie Ehrenbet ii, no siendo así en el segundo lote sembra 

do con tubórculos de San Luis Potosí en el que el 15% de las 

plantas correspondieron a la especie cardioj)t llum, aunque - 

la muestra fue pequeña esto da un indicio de que esta se en-

cuentra mis ampliamente distribuida en San Luis Potosí que - 

en Aguascalientes, sin embargo es necesario hacer un muestreo 

más completo. 
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Iiti el invernadero únicamente se encontró un fenoti 

po similar al de la especie Lhrenbei i , sin embargo se oh 

servio que, al introducir una planta de la especie 	--------

cardio li l lum del campo al ¡ti ver nad o ro los nuevos fol iolos 

que se formaron presentaron tanthi(•n tina ¡no rfo1oyfa semejati 

te a la de la especie 1hrenbergii. Cabe señalar que la teni 

peratura promedio en el invernadero durante el desarrollo -

de las plantas fue de 21°C. 

Como se sabe el fenotiho estarb (lado por la interac 

ci6n del genotipo con el medio ambiente, en esta especie se 

observó que hay una gran susceptibilidad a modi ficar su fe-

notipo por los cambios del medio ambiente como sucedió con 

la especie cardiopt1 tyllum; también se observó que en algunas 

ramificaciones cuyos fol iolos recibían aire del venti lador 

crecieran hacia abajo. 

IV.5.- 	Area fol iar. 

Comparando los datos obtenidos encontramos que S. -

cardiophylltim presenta el 341 del área foliar que presenta 

S. tuberost.nn y S. IFhrenberjii solo el 261. Como se mencio-

na en la literatura (28) el área foliar se considera el cont 

ponente más importante en el crecimiento y producción del - 

cult.ivo por lo tanto al ser mayor el Arca foliar en S. 	--- 

tuberosurn se obtendrá una mayor producción loor planta en -

este cultivo que en el de S. c►rdiohltyllum y S. lhrenhergii. 



A.1 comparar los datos del Área fol iar de la espe- 

e i e 	 con los de la especie F.hrenheji i se ob- 

servó que la primera presentó un 24% más de área foliar - 

que la segunda. 	Ile,afortunadamente no fue posible deter-

minar las di fereneias en producción por Manta debido a las 

di ficultades que se tuvieron durante la cosecha, por lo que 

sería conveniente diseñar un experimento en el que se cleter 

minaría si esta diferencia en tSroa foliar est i relacionada 

con una mayor producción, ya que este sería un dato valioso 

al poner bajo cultivo esta ¡:.,hita. 	Para realizar este expe 

rimento se recomienda sembrar los tubérculos a un metro de 

distancia y de ser posible sembrar un surco si y otro no, - 

loor el gran tamaño que presentan los estolones. 

Los resultados obtenidos en la medición del área 

foliar se muestran en el cuadro No. b. 

Cuadro No. 6.- Área foliar obtenida en S. 	- --- 

cardio¥h llurn, S. Ihrenhergii ;; S. tuhcerosum var. atzimba. 

Especies y variedad 	 Arca foliar ¡por planta (cm) 

S. cardio livllum 	 3,030 

S. lhrenberJi 	 2,31.1 

S. tuherosum var, atimba 	 5,884 



V1.li.- Selección de tubérculos. 

La cosecha se real izó en los Gl t irnos días del mes 

de octubre, el suelo se encontraba muy compacto lo cual di 

dicultó la obtención de los tubérculos, por otra parte tan 

b¡ón hubo dificultad para realizar la selección de tubércu 

los tiel)ido•a que los estolones eran muy grandes, midieron 

aproximadamente entre 1 y 1.3 metros por lo cual era difí- 

ci1 determinar de que 	1nnta 1)rov,en tan ; loor ta 1 motivo tini 

camente se seleccionaron aquellos en los que se tuvo segu- 

ridad de su origen. Se seleccionaron los tub&rculos de 37 

plantas con una o dos características tieserrhles, estas ca - 

racterísticas fueron: resistencia aparente al tizón tardío, 

vigor de la planta y formación abundante de frutos. 

li.l tizón tardío se presento) en el primer 1ot.e 16 -

cíias después de la siembra, no siendo así en el segundo lo- 

te en el que las llantas se vieron afectadas hasta los 41 - 

días, 	11 desarrollo de Phvtolitorá infestaras se vió favore 

ciclo por la gran cantidad de humedad que patita en los lotes 

debido a las lluvias que fueron bastante intensas. Se obser 

v6 una mayor susceptibilidad al tizón tardío en la especie 

C ircnbergii que en la especie cardio1h111urn, lo cual coinci- 

de con lo reportado para algunos clones cíe estas especies -- 

(11). 	Cape señalar que Solanum carcli¥ihyllum fue más susc:eL 

tibie al tizón temprano causado por Al tern;tria sol:rni yue -- 

So1anum hhren1)ergi i 



l:n gene ra1 los síntomas observados fueron primera - 

mente una mame ha café en una porción de la ho)r.r cercana al 

borde, post:er¡ormetite se marchitaba toda la hola,  este mar 

chi tamicnto prosegufa en el tallo y poi' consiguiente había 

un marrhi tan ieuto ctr toda la planta. 	Este hongo 1)e tiet..ra - 

por la hoja, posteriormete desarrolla un micel io irttercelu 

lar profusamente r;imifir;iclo que mufa cr las Células largos 

haustorio5 arrol lacios pocos días después ele 1:r infecei<'in - 

con un clima favorable para su desarrollo emergen numerosos 

esporarrgibforos a través de los estomas de las hojas y dan 

lugar a tina gran cantidad de esporanl, ios que seria disemina 

dos por el vi cuto cr por el agua (1 1 . 	Estos espornng¡os 1 i - 

moniformes característicos de 1'lytitophthor_i infestaras se ob-

Servaron al microscopio en hojas y tal los i:olcctados en cl 

campo. 

A pesar de las aplicaciones de fungic ida real izadas, 

el daño causado por este hongo fue has t;rnte severo, sin em-

bargo algunas de 1as llantas resistieron du can te un lapso - 

mayor el ataque, por 10 erta1 fueron seleccionarlas. 	Por lo 

que respecta al vígor de la }planta este se c.onsicler6 eon ha 

se en e.1 área foliar,. selecre ion indose aquel las plantas en 

las chic aparentemente el área fol i ❑ r era mayor, ya que teb- 

ricamente se ohtenclr5 un mayor rericiimiento con estas plantas 

si se considera que el área foliar es la huso fisiológica 	- 

para ungir alta producción ('8). 

Por GltimcO 1as plantas seleccionadas por str formcrci6n 



ahundante de frutos, se hi:o eun el objeto de obtener pl an - 

tas que procluzcan semilla but(mnica, la cua1 ¡)os ter iormente 

podrásembrarse y estudiar así las ventajas cpie puede re- 

presentar el ut i 1 izar esta forma de propagación. 	En China, 

en 	India y en Pertí (Ceo t.ro In ternaci una 1 ele la papa) se es 

t án realizando estudios con semilla hot (Inic.-a de S . tubero 

sum 	vis 1umbrattcto la pos i1)i 1 dad de rodee: i r en forma consi 

derable los costos durante la siembra (3). 

En el cuadro No . 7 se muestra el número c1e 1) antas 

se1eceionadas loor cada ca rae terfstica deseable. 

Cuadt•o No. 7 . - 	Número de 1) tan t as se1eccionaclas por 

cada característica. 

Características deseables 

Resistencia aparente al t i ón tardío 

Vigor cie la planta 

Formación ahundante ele frutos 

Número de plantas 

I1'.7.- I)etemninacit5n del nivel de ploidía. 

Con la técnica utili :ada se obtuvieron buenos resol 

tados en ambas especies; se mudificfi el tiempo (le pretrata - 

miento sugerido en la literatura de 1i1 a 33 horas así como 

el tiempo de hidrólisis con 1IC1 de 8 :r 111 minutos (17). 

Se observaron ápices radículares de t; r1arrtas de ea - 
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da especie obteniéndose en todos los casos un número eromo -

sóntico ele 3(i, esto nos indica que dichas ¡llantas eran Cor- 

mas triploides (?n=3(,) . 	Se menciona en la 1 i t:crrttura que - 

la especie 	Ellrenhcr¥;i i_ es generalmente dil)loicic y la espe- 

cje cardphJIum t.ri1)1oiele (22,2.1), lo cual no concuerda -

c.or► lo observado para In especie ¡-',)lrenber¥ i i , aunque la rnu-

estrrr fue pequeña fue escogida totalmente al azar ltor lo que 

puede pensaisc que quitas el nivel de ploidíca puede variar 

dependiendo ele la pote1aciCin estudiada. 

l 	hecho de que sean t.riploides puede ser otro de - 

los motivos por los cuales hubo una escasa forrnación tic fru- 

to. 	Esta escasa formación ele fruto no coincide con los re- 

sol Lados obtenidos en 197(1 en un lote sembrado también en - 

julio y en condiciones similares lo cual posiblemente puede 

deberse al nivel de ploidía de las plantas, quitas dentro de 

esta población el 11 Cunero de formas ciilrloides era mayor por - 

lo que se obtuvo un gran número de frutos con semilla*. 

1V.8.- Cruzas. 

l.a real i :ac 1 8n ele estas cruzas tuvo como objet:iyo 	- 

principal irtic.iar el proceso ele mejoramiento para obtener una 

planta ele ''papi ta gt era'' con estolones cortos , ya que teóri - 

c:ainente una planta con tales características aumentaría el 	- 

rendimiento del col t i 	, debido .1 que los nut rimentos y, encr 

* Ga1 1ielo, A.J. 	Comunicación per.;onal 



g1a que se ut..i11zahcrn para la formación de un estolón ex t. re 

rnadamente largo, serian canalizados para la formaci6n de los 

tubérculos (i(). 

En general hubo una baja 1)roduccjOn de frutos en 	- 

las cruzas, una de 1 as razones que podría explicar esto se - 

rfa el hecho de que el polen fuera estéri 1 loor las conclicio 

mes ambientales en que se formó. 

De acuerdo con los datos ohtenidos en el nivel de - 

ploidfa 	al parecer la mayor parte de la población era tri - 

ploide, lo cual puede ser otro de los factores por los que 

no tuvo éxito la cruza. 	En este trabajo el nivel ele iloi -

día de' S. cardiophyllutn y S. Ehrenbergii se determinó cies- 

pués de que se realizó la cruza por carecer (le una técnica 

apropiada, sin embargo lo más conveniente es determinarlo 

antes de realizarla pura tener mayor posibilidad de éxito. 

Los resultarlos obtenidos en las cruzas se muestran 

en los cuadros No. 8 y 9. 
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Cuadro No. 8.- 	Número de fruto, y semillas obteni 

das en las cruzas entre S. cardiophy l .—IUnn y, S. lihrenher¥ii 

con tres clones d1haploides de S. tu berosum. 

S. 	tubero stim No. 	(le No, 	de 
Madre Padre frutos semillas 

646307 S. Ehrenher_i i 1-3 1 Q 

646307 4, 2- 1 7 1 1) 

646307 1 -4 1 0 

646307 1 -2 1 (1 

646307 " 7-20 II 0 

646307 S. ailiQih.JIinu 275213 15 6 

646394 S. Ehrenbergii 1-2 1 0 

646394 2-17 2 0 

646394 8-7 6 0 

646394 1- 4 4 U 

64639 ,1 1-3 1 0 

640394 " 7-20 7 0 

646394 S. earcíio1¥h} 11um 9-3 L U 

64639.1 275215 10 30 

646390 275215 0 0 



Cuadro No. 	4). - 	Numero 	de 	frutos 	y 	semillas 	obteni 

cías 	en 	las 	cruzas 	entre 	S. 	carcliophyl lum 	y 	S. t_hrenb er 	i i`  
con 	(los 	clones tetraf)loicles de 	S. 	tuberosurrt. 

S. 	tuberosum No. 	tic No . 	de 

Madre Padre frutos semi 1 las 

720055 	S. L 	l jL 	j)yjIjÁI 255520 	1 0 

720055 28303 	0 0 

720055 " 275213 	d U 

720055 275212 	1 0 

750851 '' 9-0 	ü O 

750851 	S. fihrenbe 	i i 4-3 	(1 0 

750851 " 7-20 	0 O 

750651 4-2 	(1 0 

750851 " 1-4 	0 0 

Desafortunadamente con ninguno de los tratamientos 

se obtuvieron resultados satisfactorios en la germinación 

de las semillas, únicamente en el tratamiento con leido gi 

berél ico se logró que empezara el desarrol lo pero posterior 

mente se detuvo. 	Fu algunos casos puede explicar-  el moti - 

yo por el cual no hubo germinación ya que al realizar la _ 

disección de varias semillas se observó que únicamente pre 

sentaban la testa, es decir que no hubo formación de codos 

Mermo ni de embrión. 
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Tamhión podrfa deberse a que estas semi 11 as se ori 

g.inaron en virtud de combinaciones f;enét icas desequi libra-

das que impidieron o retrasaron el crecimiento y desarrollo 

normal del cmbribn (39). 

Observaciones realizadas en San Luis Potosí. 

Tanto en el ejido la ''Puerta blanca" cono en el eji 

de "Puerto de San .losé" se recabaron datos s inri lares. 

Esta especie se encuentra en una vegetación denomina 

da matorral xer6fi.lo (38) en el cual se han reunido todas 	- 

las comun.idacles de porte arbustivo propias (le las zonas ári-

das y semi1ridas. 

Aparentemente la propagación ele esta papi ta solo se 

produce a través de los tubérculos que quedan sin colectar - 

por lo que su difusión es reducida, observándose una propaga 

ci6n en forma de manchones. 

Algunos agricul.tores opinan que en los terrenos sin 

cultivar existen estas palitas, pero no se pudieron localizar 

ya que el recorrido se realizó en el mes de diciembre y las - 

plantas ya estaban secas. No han observado frutos por lo que 

puede pensarse que no existe una propagac i6n por semilla bo-

tanica. 

Los tubérculos se encontraron aproximadamente a 10 cm 

de profundidad, en suelos con muy baja precipitación pluvial.; 
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en 	la priinera 	zona cl 	suelo era 	un migajón 	arenoso 	y 	en la 

segunda zona un migajón arci 1 loso 	con 	uil 	p11 	ele 	f),7, 	una con 

ductivi.dad el6ctri.ca de 	2.28 	¡ni 1 imhos 	por 	crn, 	100 	kg/ha de 

N, 	259 kg/ha de 	1' 	y 3517 	kg/ha de 	K 	(estos 	datos 	fueron ob- 

tenidos en 	el 	laboratorio). 

Un suelo normal presenta una conductividad eléctri 

ca de 1 milimho por cm y en este suelo se obtuvo el doble 

de este valor, lo cual resulta ser importante ya que esto 

indica que esta papi ta es tolerante a cierto grado de sali - 

nidad. 	Por lo que respecta al contenido ele nutrientes este 

es alto lo cual es característico (le las zonas áridas y se-

mifiridas . 

Es importante señalar que en el terreno donde se 	- 

hizo la colecta en Trocitos, el sorgo no prosperó debido a 

la baja preci¡citación pluvial, en cambio la papita si tuvo 

producción, esto nos muestra otra de sus característ icas - 

favorables para desarrol larse en estas zonas semiáridas. - 

Los tubérculos colectados eran blancos y pequeños corno los 

que se cosecharon en cl invernadero. 

Al preguntar a los agricultores si cult:ivahan esta 

papita la respuesta fue negativa, únicamente la colectan en 

cl ►nomento del barbecho o durante la siembra; asimismo dije 

ron que poco a poco se está acabando ya que con la maquina -

ria que se utiliza para preparar el terreno se destruyen los 

tubérculos que se quedan en Este los cuales darían origen en 
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el siguiente ciclo a nuevas plantas. 	I1 uso que se le da 

en estas zonas es principalmente para autoconsumo aunque 

algunos la colectan y la venden en los mercados locales. 

Por otra parte como el recorrido se rea 1iz6 cuando 

prácticamente había desaparecido la parte aérea, se les - 

preguntó de que color era la flor para tener un indicio de 

que especie se encuentra en esas zonas. Han observado tan 

to flores blancas como amarillas lo cual indica que posible 

mente se encuentran las 2 especies en esas zonas. 



V . - CONCLl1S 10NFS 

1,- 	En los lotes sembrados en el campo con papita 

güera la cual se considera corno S. cardiohhyllum, se obser 

varon dos variantes morfológicas que de acuerdo con llawkes 

serian S. cardiophyllurn  subespecie cardiopil l lum y subespe 

cie  Ehrenbergii,  sin embargo con las observaciones realiza 

das, se piensa que es más adecuada la clasificación de 	-- 

Correll en la que se consideran como (los especies diferen-

tes, ya que presentan diferencias importantes como son su 

morfología y su resistencia a las enfermedades. De acuerdo 

con esto son dos especies mexicanas comestibles. 

2.- Morfológicamente es fácil distinguir a las dos 

especies en el campo no siendo así en el invernadero, ya 	- 

que se modifica fácilmente el fenotipo con cambios en el me 

dio ambiente. 

3.- El nivel de ploidia (le S. I_hrenhergii  no coin-

cielifi con lo reportado en la literatura ya que se menciona 

que generalmente es diploide, por lo cual puede decirse que 

este puede variar dependiendo de la población estudiada, 

4 . - 	Se ratificó su resistencia a la sequía en San 

l..tris Potosí, ya que tuvo producción en un terreno donde el 

sorgo no prosperó por la baja precipitací6n pluvial 
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