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l~ff\AESTRUCTURA NECESARIA PARA EL IIITERCA"'BIO 
~ DE CERMOPLASHA DE YUCA 

James H. Cock* 

El Intercambio de germop lasma a t ravés de las fronteras Interna
cionales apunta a varios objetivos: aumentar la variabilidad genética 
disponible en los progra~~s nacional es de mejoramiento , promover los 
cruzamientos, seleccionar materiales , prevenir la erosi6n gené t ica de 
lfneas y variedades e Introducir , para uso directo de los agricultores, 
nuevas variedades de un país a ot ro. El germoplasma de yuca puede 
transferirse en forma de semilla sexual o en forma vegetat iva , sistemas 
cuyas ventajas y desven t aja~ no se discutlrdn en este artTculo. 

SI el germoplasma Introduc ido no se emplea en programas activos de 
mejoramiento con el prop6slto de producir nuevas variedades de caracte
rísticas superiores a las ya existentes y asegurar su entrega a los 
agri cultores, el Intercambio de germopla sma perderTa mucho sentido , 
aunque se emplee para contener la e rosi6n genética, tema que t ampoco se 
tratará en este estudio. Antes de iniciar la transferencia de germo
plasma entre países o instituciones debe montarse en ellos una infraes 
tructura básica y hay qur. allegar recursos suficientes pa ra ga rantizarle 
un res ultado exitoso. 

Semi 11 a Sexua 1 

La yuca es muy heterogénea y por lo t~nto, la variabilidad de las 
progenies, aun derivadas de l mismo cruce, es extremadamente amp lia. 
AsT, por ejemplo, es necesario con tar con un buen número de semillas 
sexuales cuando, mediante la selecc ión y asumiendo una probabilidad 
decen te, se pretende obtener una variedad con las caracterTs tl cas 
deseadas. No se dispone de cifras exactas pero se puede afirmar que con 
pocas semillas las posi bilidades de una acertada se lección son remotas ; 
además, no es muy ventajoso ut ilizar semi llas, porque se lecci onando 
cantidades m~s pequenas de material vegetativo puede lograrse mayor 
éxito. En otras palabras, si se espe ra recibi r semil la sexual en el 
Intercambio genético, es necesario tene r recursos e inf raestructu ra 
adecuados para manejar un gran número de materiales. Además , se neces i
ta n seis años para se leccionar y proba r una nueva ITnea hasta la etapa 
de su mu lt lplicacl6n y ocho años hasta su entrega a los ag ri cultores , 
cifras que demuestran la importancia de contar con programas de mejora
miento cuya continuidad a través de l tiempo esté asegurada. 

Cuando se introduce semilla sexual, e l primer paso es hacerla ger
mina r ; esta operación no requiere de equipos sofisticados pero exige 
mano de obra y buenos cuidados. Una vez ge rmi nadas , las plantas deben 
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s~mbrarse en ~1 campo donde 5on observadas para somet~rlas a control 
cuarentenario y a selección. Esta tarea demanda personal capacitado 
en fltomejoramiento y en patología (la posibilidad de introducir 
insectos con la semilla sexual tratada con insecticidas es mínima) y 
por otra parte, el manejo de un gran número de semillas s~xuales requi e re 
mucha mano de obra y grandes extensiones de tierra. 

Se puede hacer s~lecclón directamente en las plantas provenientes 
de l a semilla introducida o~ pueden usa r estas plantas como fuente de 
material vegetativo para una nueva siembra, en la que se practica la 
sel~cción. Durante el proceso de selección, el número de materiales dis
minuye paulatinamente pero aumenta el tamaño de las parcelas a medida que 
se pasa a etapas más avanzadas de selección. Es sufic iente hacer la 
selección Inicial en un solo sitio representativo de las condiciones 
ambientales que Imperan en la región donde se cultivarán las var iedades 
cuando se entreguen a los agricultores; ahora bien , cuando se han eleg ido 
de unos 5 a 20 mate ri ales promisorlos, es necesario probarlos en dife
rentes sitios para obs~rvar la estabilidad de sus caracteres en diversas 
condiciones edafoclimáticas. Por lo tanto, es preciso conta r con sub
~staciones expe r iment ales o establ~cer un convenio de cooperación con los 
agricultores en las etapas finales de selección. 

Mate rial vegetativo 

Las estacas de yuca han sido el medio tradicional de introducir a 
un país nuevas líneas de yuca pe ro el ri esgo de Importar enfermedades y 
plagas foráneas ha d~splazado recientemente e l interés hacia ~ 1 inter
cambio de cultivos d~ merist~mas. Con el movimi~nto de material vegeta
tivo se intercambia un menor número de líneas de yuca con semilla sexual, 
ya que las líneas han sido designadas g~neralmen te como promlsorias en 
otra región. La introducción de ma~r ial vegetativo en forma de meriste
mas s igue, en los primeros pasos, un proceso diferente al de las estacas, 
pero más adelante el movimiento de ambas formas de germoplasma es igual. 

Estacas 
Es fác il transportar las estacas pe ro el trámite para recuperarlas 

de la aduana después de s u llegada a un país, debe se r rápido, y muy 
corto e l int e rvalo ~ntr~ su r~cibo y la si~mb ra. Aunque es posibl~ alma
cenar ~stacas d~ yuca, debldament~ tratadas y ~n óptimas condiciones 
amblental~s. durant~ s~is meses s in qu~ se pi e rda su viab ili dad, muchas 
v~ces el estado de l as bodegas ~n los aeropuertos no ~s adecuado para un 
bu~n al macenamien to de las estacas. Por consiguiente, es aconsejable 
t~n~r todos los documentos de l mpo~ción ~n regla, y pr~paradas las 
parcelas para s~mbrarlas - o res~rvado ~spaclo ~n los Invernaderos -
ant~s de soli c itar su enví o de un país a otro. 

La probabilidad" de i ntroduc i r plagas y enfermedades con las 
estacas que se introduzcan o un país es muy alta aunque provengan de 
plantas apa rentemente sanas y .tratadas con insecticidas y fung icl
das. Por lo tanto , conviene sembra r esas estacas en surcos en un 
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campo aislado o en materas en un Invernadero durante un período razona
ble de observación. Esta labor requiere una infraestructura ffsica 
adecuada, y personal capacitado en la Identificación de plagas y enfer
medades para- que haga una inspeccl~n minuciosa de los materiales int ro
ducidos durante sus etapas Iniciales de crecimiento. 

Merlstemas 

El movimiento de material genético en forma de merlstemas Implica 
mfnlmos riesgos de Introducción de plagas y enfermedades foráneas; 
sin embargo, requiere laboratorios especializados para su manejo. Como 
el número de clones de yuca a introducirse es reducido, puede equiparse 
un laboratorio para muchas especies , entre ellas la yuca. Además, se 
necesita personal capacitado en las técnicas de cultivo de tejidos para 
extraer las plantlcas de los tubos de ensayo y acondicionarlas antes de 
su siembra en el campo, labores que dem.ndan espacio en los ~ernaderos. 

Hanejo del material vegetativo 

El reducido número de clones Importados por medio de material vege
tativo, y la intensa presi6n de se lección a que han sido sometidos estos 
materiales, exigen menor espacio y menos recursos humanos para hacer 
una ulterior selección. Es necesario, no obstante, disponer de técnicos 
capac itados en selecc16n genét ica y en labores de campo para ensayar los 
materiales durante ~arios • "os. 

Lanzamiento de var iedades 

El obj etivo final del Intercambio de materiales es lanzar o entregar 
variedades mejoradas a los agricu l tores. Si un cu l tivo es de propagación 
lenta y no existen entidades comerciales que vendan su semil la vegetativa, 
es necesario producir en gran escala estacas de la nueva variedad antes 
de lanzarla al mercado. En algunos casos, se puede ped i r a los agricu l 
tores de una regl6n que hagan las últimas pruebas de estabilidad de una 
línea pr~isorla y que la multipliquen . Otras veces, se pueden entregar 
estacas de una lfnea que se muestra promlsoria a varios ag ricultores s in 
hacer todavfa su lanzamiento oficial; ellos aumentan la variedad y al 
mismo tiempo observan, j unto con los técnicos de los organismos oficiales, 
su compo rtamiento en condiciones de campo. Se puede aplicar este sistema 
en reglones tradicionalmente yuqueras, pero si se piensa en extender l a 
producción de yuca a reglones donde no se la cultivaba antes, es prec iso 
montar la Infraestructura necesaria para su multiplicación rápida. 

Conclusiones 

En términos generales, el objetivo final del Inte rcambio de yuca 
entre "dlferentes pafses es obtener variedades mejoradas de yuca . Para 
lograrlo se necesita: 
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a) Continuidad, en el tiempo, de los programas de mejoramiento que 
manejan el material genético Introducido. 

b) Profesionales capaces de manejar las diferentes formas en que 
se Intercambia ese material y personal técnico de apoyo. 

e) Instalaciones Hslcas tales como laboratorios de cultivo de 
t~j Idos, Invernaderos y campos experimentales • . 

d) Un mecanismo para mul\{pllcar las n~evas variedades y entregarlas 
a los agricultores. • 

.,. 
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INFLUENCIA DEL ECOSISTEMA EN LAS ESTRATEGIAS 

DEL MEJORAMIENTO GENETICO DE LA YUCA! 

J. C. Lozano* 
D. Byrneu 
A. Bellottl * 

La yuca (Hanlhot esculenta Crantz) originarla de América con un centro 
principal de ~flcacl6n en América del Sur y uno secundarlo en Guatema
la y México (17, 20) ha sido cultivada en este continente por más de 5.000 
anos. Hace aproximadamente 400 años fué Introducida al Africa y más recien
temente al Asia (13, 17, 25). Está compuesta por clones bajo cultivo y no 
se han encontrado clones silvestres o sus ancestros. 

La especie tiene 36 cromosomas y es generalmente reconocida como tetra
ploide (34). Los clones son altamente heteroclgotos (4, 15) pero no heterogé
neos debido principalmente a la propagación vegetativa y a la pérdida de vi
gor por consanguinidad (lmbreeding depression). 

En una población multiclonal la yuca tiene una alta proporción de autopo
linlzación, pero éstas plantas no compiten bien con las que provienen de po
linización cruzada debido a la pérdida de vigor por consanguinidad (14, 15). 
Las plantas provenientes de semilla botfinlca no compiten bien con aquellas 
que provienen de estaca~o con las malezas y por lo tanto, son poco usadas 
por los agricultores. 

La yuca ha sido cultivada tradicionalmente en asociación con otros cul
tivos usando pedazos de tallo de diferentes clones para la siembra en tierras 
nuevas. Este sistema se usa mucho todavía en las Américas (J. K. Lynam, Eco
nomista, CIAT, Programa de Yuca, comunicación personal). Recientemente se 
ha Introducido el sistema de monocultivo, pero conservando la población multi
clonal tradicional . 

Las primeras plantaciones de yuca fueron aisladas, localmente por los 
bosques y regionalmente por las montanas . Las áreas productoras de yuca en 
las Américas se caracterizan por una gran diversidad de condiciones edáflcas 
y climáticas. Los suelos varían en pH (3.5, 9.5) textura, cantidad de macro 
y/o mlcronutrlmentos, salinidad, toxicidad de minerales (aluminio) y conteni
do de materia orgánica. Las condiciones climáticas dependen de la elevación 
(excepto en Paraguay y el Suroeste de Brasil y Perú). La temperatura puede 
ser estable o fluctuante de los 8 a los 33•c; los fotoperfodos van de Ecua
toriales a subecuatorlales; semidesiertos a regiones muy húmedas (500-6.000 
mm/año) con 1 o 2 períodos de lluvia o sequía de 1 a 8 meses/año; y humedad 
relativa que fluctúa entre 15% hasta cerca de saturación durante algunos pe-

* Patólogo y Entom6logo respectivamente, Programa de Yuca, CIAT, Cal i, Col. 
**Científico VIsitante, Cornell University, N.Y., USA. 

Traducido del Inglés por Carlos Domfnguez, Programa de Capacitación Cien
tífica, CIAT, Cal!, Colombia. 
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