
cc~~TI Fasaologfa 
SERVICIOS DE DOCUMENlACION 

El enfas1s de las mvest¡gaciones de la sección de 
FISiologm ha vanado de la obtenc10n de un tipo Ideal de 
planta para condiCiones casi ¡deales hacia la IdentiflcaciOn 
de los caracteres que estan asociados con un alto 
rendimiento de rruces y con una alta calidad de las mismas 
bajo condiciones de estres 

En 1980 el trabaJo se concentro en un estudiO detallado 
de las reacciOnes de la planta a la seqwa espec1ficamente en 
cuanto a desarrollo y rendimiento de la planta y en cuanto a 
calidad de las ra1ces baJo tales condiciOnes por otra parte 
se h1zo un trabajo para determinar las diferencias básicas 
entre un clon cuyos renduruentos han sido altos en un 
ampho rango de condiciones (M Coll684) y otros clones 
menos rend1dores 

Desarrollo y Rendimiento en Cond11:iones 
de Sequfa 

Para analizar las reacc10nes de la planta a la sequia se 
estudiaron el desarrollo y los rendimientos de la vanedad 
de yuca vigorosa M M ex 59 y de la vanedad de bajo vigor 
M Col 22 durante un penodo de sequm artificial se 
h1c1eron observaciOnes durante el penodo de seqwa y 
durante la recuperac10n postenor 

La sequm artificial se obtuvo cubnendo el suelo con un 
plástico desde las 15 hasta las 25 semanas después de la 
siembra las parcelas testigo recibieron lluvm natural la 
cual estuvo b1en d1stnbwda y totalizo cerca de 500 mm 
durante el penodo de las 10 semanas Debido a un 
penodo seco natural antenor al penodo de sequia 
artificial (aproximadamente 120 mm de lluvm durante 11 
semanas) las parcelas no estaban a la capacidad de 
campo antes del penodo de tratamiento 

Las parcelas testigo de M Mex 59 mostraron alto vigor 
con IAF (Ind1ce del Area Fohar) supenor a 3 durante la 
mayor parte del periodo de desarrollo y por encuna de 4 

durante considerable parte del tiempo (F1g 1) estos 
valores del IAF es tan muy por encima del óptimo de 2 5 
3 5 para producc10n de nuces Las parcelas testigo de M 
Col 22 nunca lograron lAF mayores de 3 y fueron 
subóptimas durante la mayor parte del periodo de 
crecimiento 

En ambas vanedades la seqwa redUJO notablemente el 
IAF aunque M Mex 59 mantuvo un IAf casi dos veces 
mayor que M Col 22 durante el penodo de estres 
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Los camboos en los IAF durante un penodo dado están 
detemunados por el lAF mocoal el numero y área de las 
hoJas formadas y el area de las hoJas crudas la ca1da de las 
hoJaS se senala frecuentemente como causa de la reduccoón 
en el IAF durante los penodos de sequía En este 
expenmento el total de hoJas crudas durante el penodo de 
sequlll se reduJo en las plantas tratadas de ambas 
vanedades (F1g 2 a y b) La edad en promediO de las 
hoJas caldas de M Col22 fue snmlar en las plantas tratadas 
y en las test1go nuentras que en M Mex 59 la VIda de las 
hoJaS fue ligeramente mas larga en las parcelas tratadas 
deb1do a que el tratam1ento redUJO la sombra sobre las 
hoJaS más baJaS al reducir el área follar 

La reduccoon en el area follar durante la seqwa (F1g 2 e) 
es el resultado de la dosmonucoon en el tamano de las hojas y 
de la dosmonucoon en la produccoon de hoJas nuevas La 
onvestogacoon con plantas en materos sugoere que la 
expansoón fobar y por cons1gu1ente el tamaño de las hojas 
es extremadamente susceptible a la sequla la dtsnnnuc1ón 
en el numero de hojas nuevas por su parte sedeb1ótantoa 
la reducc1ón de las ram1ficac1ones como a la dtsnnnuc100 
en la formac1ón de hoJas por áp1ce (F1g 3) 

La reduccoon en el IAF y el c1errede los estomas durante 
el peroodo de sequoa c.~u;o und marcada d1smonuc1ón en la 
tasa de crecomoento del cultovo (Cuadro 1) Son embargo el 
porcentaje del oncremento total de la b1omasa en las raoces 
fue mayor en las pdrceld; sometodas a sequoa 32 y 53% en 
M Mex 59 y de 70 d 87% en M Col 22 son y con estres 
respectovamente Como re;ultado d1recto de ese hecho 
el rend1m1ento de las raoces de M Mex 59 no se reduJO 
s1gmficat1vamente durante el periodo de sequla (Fog 4) yen 
ambas vanedades se redujo proporc1onahnente menos que 
el peso total de la planta En consecuencia durante el 
peroodo de seqwa el cultovo tiende a mantener el 
crec1m1ento de raoces a expensas del crec1m1entode la parte 
supenor Utilizando la reduc1da producción de matena seca 
de una manera sumamente eficiente 

La notable do.monucoon en ellAFdurante el penodo de 
seqllld es un mecam~mo para reducu la transpuacton S m 
embargo la perdodd de agua tdmboen se controlo por el 
coerre de e;tomd; Id; hoJd• de las plantas de las parcelas 
tratadas tuvaeron conMMentemente mas baja conduc 
tovodad de la hojd (una medodd de apertura de los estomas) 
que las planta!-» u~ada~ como testigos 

La conductovodad de Id hoja del M Mex 59 fue algo 
menor que la de M Col 22 no obstante los calculos 
ondocaron que la trdn;pordcoon total fue som1lar deb1do al 
mayor lAF de M M ex 59 
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El control de los estomas fue tal que el potencial h1dnco 
de las hoJas permanecw a mveles stmtlares tanto en las 
parcelas tratadas como en las usadas como testtgo Los 
potenciales h1dncos nummos de las ho¡as fueron aprox1 
rnadamente 1 5 M Pa 1 en las dos vanedades 

El potencial h Id neo del suelo medido a una profundidad 
max1ma de 2m en ambas vanedades se redu¡o a cerca de 

1 5 M Pa un mvel Mmllar al de las ho¡as Las redUCCiones 
de agua en el suelo similares para ambas vanedades 
md1can de nuevo similares tasas de transpiracion para las 
m1smas aun con grandes dúerenc1as en el IAF 

Para la segunda cosecha a mediados del periodo de 
seqUia las plantas de M Mex 59 tratadas teman una 
cant1dad de ra1ces s•gmficauvamente mayor a una 
profundidad mayor que en las parcelas usadas como 
test1go 
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Para la cuarta cosecha se encontraron ralees a una 
profundidad de 26m la mayor profundtdad muestreada 
aunque el s1stema de ratees de la yuca estaba bastante 
profundo tambten estaba relattvamente esparctdo en 
com paracwn con muchos otros cultivos Este ststema más 
bten esparc1do de las ratees puede ser un mecarusmo para 
dtsmmUtr el uso del agua ba¡o condtctones de sequla y 
permlttr mas bten ba¡os mveles de transptractón y que el 
crectmJento contmue 

En resumen estos datos sugteren que durante un periodo 
de sequ a la planta de yuca puede extraer agtta del suelo a 
prof undtdades de por lo menos 2 m hasta potenCiales 
htdncos del suelo de 1 S MPa 

El ststema de ratees esparctdas el área foltar reductda y el 
cterre parctal de estomas conducen a un lento pero 
prolongado consumo de agua durante el penodo de sequfa 
perm1t1endo un crectmtento total contmuo pero bastante 
lento S1multaneamente la proporctón de crectmtento 
total utthzada en la expanston de las ralees aumenta ba¡o 
condtc1ones de sequ1a permttlendo a la planta mmmuzar la 
reducc1on en el crectmtento de ratees Este efecto fue 
particularmente notable en la vanedad más vtgorosa M 
Mex 59 

DesarroUo y Rendimiento en Periodo 
de Recuperación 

Des pues del penodo de sequta aparectó una afluenclllde 
vegetacwn nueva Los ensayos en materas muestran que las 
ho¡as que superan el penodo de sequta mcrementan rápt 
damente sus tasas fotosmtettcas al regarlas de nuevo (Ftg 
S) as tan pronto como dtsponen de agua summtstran a las 
plantas un balance posttlvo de carbón 

Aparentemente las reservas de las ratees tambten son 
usadas para el rebrote de las partes supenores como se 
mdtca mas adelante Durante la recuperactón los mdtces 
de area fohar para ambas vanedades aumentaron y para la 
cosecha final JO meses despues de la stembra fueron 
sJmtlares tanto en las plantas usadas como testigos como en 
Jast atadas(hg 1) 

La recuperacwn del area fohar despues de la sequla se 
relacwno con la tasa de formacwn fohar por aptce y por 
ram1ftcac10n La tasa de formacton fohar por planta fue 
Similar en la~ planta~ en recuper acwn y en las usadas como 
test1gos (F1g 2) ;,n embMgo en nudos s1tuados a tgual 
mvel las hoJd~ de id!:! plantas en recuperac10n fueron 
mucho mas grandes que aquellas de Jos testtgos El tamaño 
grande de las ho¡as durante la recuperac1on IniCial perm1t1o 
a las plantas aumentar rap1damente el IAF 
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El total de nudos producidos en las plantas tratadas 
s1empre fue menor que el de las plantas no tratadas por 
consigUiente los aumentos de peso en los tallos de las 
pnmeras fueron menores durante el penodo de 
recuperacwn El IAF en M Mex 59 fue suficiente para 
lograr una tasa de crecmuento d1ana razonable de 89 S 
kg/ ha en las plantas en recuperaCIÓn comparado con 82 O 
kg/ ha de las testigos esto umdo a la d1smmuc1ón en el 
crec1m1ento del tallo resulto en un rend1m1entofinalde 10 7 
ton de ratees secas/ ha en las plantas tratadas mayor que el 
de las testigos que fue de 7 6 ton/ha 

El IAF de las plantas de M Col22 prevlllmente tratadas 
fue tan ba¡o que su crecmuento dtano se redu¡o 
notablemente ya que sólo alcanzó 36 S kg ¡ha en 
comparacwn con el de las testigos que alcanzó 46 2 kg/ ha 
la tasa de crec1m1ento de la raiZ fue más ba¡a durante la 
recuperacwn produc1endo rendmuentos de 7 3 ton/ha en 
las parcelas tratadas comparados con 11 2 ton/ ha en las 
test1gos 

Estos resultados sugteren que cuando la sequla ocurre en 
la m1tad del penodo de crecmuento puede ser prefenble 
una vanedad de yuca VIgorosa a una de tipo menos 
vtgoroso aunque esta pueda productr mas en condtctones 
favorables de summ1stro de agua 



Cahdad de las Rafees en Concbc:10nes de Seqwa 
y de Recuperación 

La cahdad de las nuces de la yuca está estrechamente 
relac1onada con el contemdo de matena seca y de ahmdón 

En el expenmento descnto antenonnente el contemdo 
de matena seca de las plantas usadas como testi80S 
aumentó uniformemente con la edad del culuvo hasta la 
cosecha final 10 meses des pues de la Siembra En M Col22 
la matena seca de las ralees aumento notablemente durante 
la prunera parte del penodo de seqwa (F•g 6) pero 
d1Sm1nuyó notablemente durante la recuperación y se 
mantuvo en un hm1te menor hasta la cosecha final 
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La d•smmuc10n de la matena seca en la fase de 
recuperac•ón es compatible con la h1potes1s de que la 
planta usa las reservas de sus nuces para producu la ráp1da 
afluencia de follaje durante ese penodo 

El contemdo de al011dón aumentó hgeramente al fmal 
del periodo de sequla (20 1 versus 18 3%) No obstante al 
fmal de la pnmera fase de recuperacuín el contentdo de 
alm1dón habla ascendido a sólo 20 3% comparado con 
26 3%de los test1gos y esta dlfercncm todavla eJUSúa a mvel 
rcduc1do al fmal de la cosecha El conterudo de altmdón 
(cahdad de la nuz) fue por lo tanto más afectado por la 
sequla en la fase de recuperaciÓn y nunca se recuperó 
completamente 

Anáhsis del Renduniento en Func:1ón del 
DesarroUo y Moñologfa de la Planta 

Durante los ulllmos anos el clon de M Coll684 ha s1do 
cons1stentemente una de las vanedades de más alto 
rend1m1ento en el ampho rango de condiCiones exiStentes 
en las áreas de las pruebas regwnales En CIA T Pal011ra se 
comparo el crecimiento y desarrollo de M Coll684 con 
M Ven 77 M Ptr 26 y M Col22 para detennmar s1 eJUSdan 
dlfercnclllS bás1cas entre M Col 1684 y los otros clones 

En la cosecha final un ano después de la s1embra los 
rend1m1entos de ra•ces secas vanaron de 10 4 ton/ ha en 
M Ven 77 a 14 4 ton/ ha en M Col 1684 La b10rnasa total 
(mcluyendo las hojas caldas) vano poco (26 1 27 4 ton/ ha 
de matena seca) de aqui que las d1ferencms-en matena seca 
se debieron prmc1palmente a d1ferencms en el ind1ce de 
cosecha este vano de O 40 en M Ven 77 a O 53 en M Col 
1684 

En todas las vanedades el patrón de desarrollo del área 
folmr fue s1mdar aunque M Col 22 se desarrolló más 
lentamente mantuvo el IAF más alto durante las fases de 
crectmiento postenores 

De los cuatro clones exammados M Col 1684 tuvo 
ramificaciOnes mucho mas abundantes Mientras que el 
numero de ramas de las otras vanedades aumentó por 
fases el numero de ap1ces act1vos de M Col 1684 fluctuó 
amphamente estas fluctuaciones no se de~n a una gran 
vanab1hdad en los resultados smo más b1en a la alta tasa 
de mortahdad de ap1ces en c1ertas epocas 

La mortahdad del ap1ce bajo condiCiones de scqula 
puede perm1t1r que M Coll684 ajuste rap1damente su área 
folmr a las condiCiones de seq111a y esta muerte 
descendente puede reducirla cantidad de matena seca que 
se reqUiere para el crec1rn1ento de nudos durante la fase de 
recuperactm 

Aunque la ram•ficac1ón •mc1al fue mucho mayor en M 
Coll684 su IAI- notendiOasermayorquelosdelasotras 
lmeas deb1do al tamano menor del arca foltar máxuna a 
un gran descenso m•c•al en el tamano foliar con la edad de 
las plantas y a una tasa relatiVamente baja de forrnac10n 
fohar por ap1ce 

Otras caractensttcas tales como tasa fotosmtettca 
efic1enc•a mdiVIdual de las hojas en el uso del agua numero 
de nuces mchnac10n de hojas y la relac1ón entre la tasa de 
crec1m1ento del <;ult•vo y el IAF no mostraron mayores 
d1ferenc1as que pud1eran estar asocmdas con rend1m1entos 
de M Col 1684 


