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COMPORTAMIENTO EN EL CAMPO DE SIETE GENOTIPOS DE TIQUISQUE
(Xanthosoma spp) PROPAGADOS in vitro.

Sergio Torres2/*. Luis G6mez*. Francisco Saborio*. Roberto Valverde*
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RESUMEN ABSTRACT

El tiquisque es un cultivo no tradicional de Field performance of seven cocoyam
exportaci6n, el cual representa una excelente al- (Xanthosoma spp) genotypes propagated in vi-
ternativa de diversificaci6n agricola para el peque- tro. Cocoyam is a non-traditional export crop
no y mediano agricultor del tr6pico humedo cos- which represents an excellent alternative to small
tarricense. Sin embargo, este cultivo posee una es- and medium size farmers from the humid tropics
casa diversidad genetica en Costa Rica, 10 cual of Costa Rica. However, in Costa Rica, this crop
afecta cualquier programa de mejoramiento gene- has a narrow genetic diversity, which precludes
tico. Como parte del programa de Intercambio Re- the establishment of any breeding program. As
gional in vitro de Clones Mejorados de Yautia part of the Regional Program on in vitro exchan-
(Xanthosoma spp), organizado por la REDBID y ge of improved Xanthosoma spp genotypes, or-
la FAD, se introdujeron y evaluaron los genotipos ganized by the REDBID and FAD, 6 Xanthosoma
Blanca, Blanca Venegas, Macal Sport, Viequera, genotypes were introduced to Costa Rica from
Amarilla Especial y Amarilla Trinidad. Los obje- Cuba: Blanca, Blanca Venegas, Macal Sport, Vie-
tivos fueron evaluar el rendimiento de estos geno- quera, Amarilla Especial and Amarilla Trinidad.
tipos en las condiciones de Palmares de Alajuela y Yield potential of these cultivars was compared
compararlo con un genotipo local. Macal Sport to a local cultivar at Palmares, Alajuela. Macal
rue el genotipo que produjo la mayor area foliar Sport plants showed the highest leaf area
(2980.21 cm2), mientras que el genotipo Viequera (2989.21 cm2), while Viequera plants presented
present6 la mayor producci6n de hojas por planta the largest leaf production (7.31 leaves/plant),
(7.31) y las plantas mas al.ffis (139 cm). En estos 2 and the highest plants (139 cm). Both genoty-
genotipos se obtuvo tambien el mayor rendimien- pes also showed the highest yield (3.45 and
to (3.45 y 3.55 kgiplanta, respectivamente), asi 3.55 kg/plant, respectively), as well as the
como los mejores porcentajes de cormelos expor- highest percentages of export quality cormels
tables (35.26% y 24.8%, respectivamente). Ade- (35.26% and 24.8%, respectively). In addition,
mas, los cormelos producidos por estos materia- cormel size and shape were more uniform than
les poseen un crecimiento mas uniforme que los those from the local genotype, which facilitates
del genotipo local, 10 cual facilitaria el empaque packaging and transportation to international
y el transporte de este producto a los mercados markets. Amarilla Trinidad produced yellow

11 Recibido para publicaci6n el14 diciembre de 1999. . Laboratorio de Biotecnologfa de Plantas, Centro de
2/ Autor para correspondencia. Investigaciones Agron6micas, Universidad de Costa

Rica. San Jose, Costa Rica.
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internacionales. El genotipo Amarilla Trinidad, de flesh connels with high yield (2.48 kg/plant). Ye-
pulpa amarilla, mostro un buen rendimiento (2.48 llow flesh cormels have a higher price on interna-
kg/planta) 10 que representa una alternativa para tional markets than those with white or purple
diversificar la produccion de tiquisque en Costa flesh. Therefore, this genotype could be used as
Rica, debido a .los altos precios que tiene este ma- an alternative to diversify the Costa Rican coco-
terial en el mercado internacional. yam production.

INTRODUCCION teriza par la brotacion del material y par un len-
to crecimiento de las hojas y las falces. La segun-

El tiquisque (Xanthosoma spp) pertenece a da etapa 0 fase de crecimiento foliar y radical se
la familia Araceae y es originario de la parte norte caracteriza par un crecimiento mas acelerado de
de America del Sur; aunque, su distribucion abar- las hojas y las falces, donde se alcanza el maxi-
ca desde Peru hasta Mexico (Leon 1987, O'Hair y mo desarrollo foliar de la planta, y, la ultima eta-
Asokan 1986). El genera Xanthosoma incluye pa 0 fase de engrosamiento del como y connelos
mas de 45 especies (LeOn 1987), de las cua1es po- se caracteriza par un descenso en el crecimiento
cas son comestibles y con valor comercial. De las de la planta y par un engrosamiento del canna y
especies comestibles, Xanthosoma sagittifolium los connelos.
(tiquisque blanco) y Xanthosoma violaceum (ti- En Costa Rica, aunque no existe ningun
quisque morado 0 lila) son las 2 unicas especies estudio sabre la caracterizacion de la variabilidad
que se utilizan con este fin en Costa Rica. local, es conocido que la diversidad genetica de

Debido alas polfticas de diversificacion este cultivo es muy reducida. Esta escasa diversi-
agrfcola y al estfmulo a la exportacion de loscul- dad genetica limitarfa cua1quier programa de me-
tivos no tradicionales, el area de siembra de este joramiento genetico. Una a1ternativa para am-
cultivo se incremento de 359 a 36781la en un lap- pliar la base genetica del tiquisque en Costa Rica
so de 16 afios (1983 a 1999) (Comunicacion per- es la introduccion de nuevas genotipos.
sonal. Alfredo Alvarado), mientras que el valor El Laboratorio de Biotecnologfa de Plan-
de las exportaciones paso de US $214000 a mas tas (LBP) del Centro de Investigaciones Agrono-
de US $10 millones, en el mismo perfodo, alcan- micas de la Universidad de Costa Rica solicito al
zando su maxima valor (US $21.8 millones) en programa de Intercambio Regional in vitro de
1997 (Direccion General de Aduanas 1999). Par Clones Mejorados de Yautfa (Xanthosoma sp),
10 tanto, el cultivo del tiquisque representa una organizado par la Red Latinoamericana de Bio-
alternativa de diversificacion agrfcola para el pe- tecnologfa (REDBIO), la FAO y el Instituto Na-
quefio y mediano agricultor del tropico humedo ciona1 de Investigaciones en Viandas Tropicales
costarricense. (INIVIT) de Cuba, materiales de X. sagittifolium.

La expansion del area de siembra de ti- Los genotipos enviados fueron Blanca, Blanca
quisque puso de manifiesto una serle de proble- Venegas, Macal Sport, Viequera, Amarilla Espe-
mas sabre el manejo agronomico del cultivo. Co- cial y Amarilla Trinidad. Los connelos de los pri-
mo parte de las investigaciones realizadas para meros 4 genotipos son de pulpa blanca, mientras
mejorar la eficiencia en la produccion de tiquis- los 2 ultimos genotipos poseen connelos con pul-
que, una de las estrategias fue detenninar las cur- pa amarilla. Los materiales con pulpa amarilla
vas de crecimiento y absorcion de nutrimentos son de mejor calidad (Acosta y Velez 1970) y al-
para tiquisque blanco (X. sagittifolium) y tiquis- canzan un mayor precio en el mercado interna-
que morado (X. violaceum). La curva de creci- ciona1. Los objetivos del presente trabajo fueron
miento del tiquisque se dividio en 3 etapas. La evaluar el crecimiento y la produccion de estos
primera etapa 0 fase de establecimiento se carac- genotipos en comparacion con un genotipo local
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en las condiciones de Palmares de Alajuela, una que la tercera y cuarta fertilizacion corresponden
zona no tradicional de produccion de tiquisque y a la ~egunda y tercera etapa, respectivamente. De
producir "semilla" libre de plagas y enfermedades diciembre hasta mayo fue necesario aplicar riego
'de estos genotipos, para su posterior evaluacion par aspersion 1 0 2 veces por semana, debido a la
en zonas tradicionales de produccion comercial. escasa precipitacion en la zona de evaluacion

(Cuadro 2).
La distancia de siembra utilizada en el ex-

MATERIALES Y METODOS perimento fue de 1.4 m entre hileras y 0.4 m en-
tre plantas, para una densidad de 17857 plantas/

El experimento se establecio en octubre ha. La parcela experimental estuvo formada par
de 1992, en el canton de Palmares, Alajuela, en 36 plantas, mientras que la parcela utilla consti-
coordinacion con el Centro Agricola Cantonal, tuyen las 4 plantas centrales. El diseiio experi-
el Ministerio de Agricultura y Ganaderia y mental usado fue bloques completos al azar con
COOPEPALMARES. Se utilizo una zona no tra- 7 tratamientos: Amarilla Especial, Amarilla Tri-
dicional de produccion de tiquisque debido a que nidad, Blanca, Blanca Venegas, Macal Sport,
las condiciones de una menor precipitacion, un Viequera y un genotipo local y 4 repeticiones.
mayor contenido de materia organica y la ausen- Las variables evaluadas fueron: 1) peso y
cia de plantaciones comerciales, limitan la conta- numero de cormelos exportables (tipo A y B);
minacion de la semilla par "mal seco".

En este trabajo se utilizaron plantas in ,'. ,. .
. l .b d I l' d d d 1 Cuadro 1. AnaIlslsqul1lllcoydetexturade!sueloa 2profundl-vItro I res e p agas y efuerme a es e os ge- dad d d br6 I Pal AI . Ies on e se sem e ensayo. mares, aJue a.

notipos: Blanca, Blanca Venegas, Macal Sport,
Viequera, Amarilla Especial, Amarilla Trinidad, Profundidad (cm)
y un genotipo local. Despues de 4 seman as de
aclimatizacion eninvemadero, las plantas fueron 0-15 15-30

llevadas a la zona de evaluacion, donde se tras- pH H2O 4.9 4.8
plantaron a balsas de polietileno negro para al-
macigo de 10 x 15 cm y se colocaron bajo un te- 1 Ca 3.7 9.5
cho de saran par 2 semanas para su aclimatiza- Mg 0.4 2.2
cion a las condiciones de la zona. Posteriormen- cmol(+)/L K 0.29 0.29

I I f II d I , d . b Acidez 1.8 1.8
te, as p antas ueron eva as a area e slem ra CICE 6.19 13.79
donde se colocaron bajo la sombra de un arbol
par 2 seman as mas antes de su siembra definitiva
en el campo. La altura pro~edio de las plantas al P 16.0 14.0
momenta de la siembra fue de 15 cm. Cu 19.0 13.0

P I . b h . . 1 .11 I Fe 385.0 403.0
ara a slem ra se Icleron oml os a tos mg/L Mn 19.0 40.0

Y anchos. Debido a la alta concentracion de alu- Zn 3.8 4.7
minio intercambiable 0 acidez (Cuadro 1), se B 0.95 1.0
aplico 1.5 ton/ha de cal dolomita, 30 dfas antes S 45.0 25.0

de la siembra. La fertilizacion utilizada en este
experimento fue de 151.2 kg de N, 129.8 kg P 2°5 (%) M.O. 11.45 8.46

Y 312.7 kg K2O/ha. Se realizaron 4 aplicaciones Textura
de fertilizante durante todo el cicIo del cultivo.
La primera aplicacion se realizo a los 45 dfas Arena 56 42
despues de la siembra (dds), la segunda a los 90 Limo 37 41

Arcilla 07 17
dds, la tercera a los 195 dds y la cuarta a los 270
dds. Las 2 primeras fertilizaciones corresponden Nombre de

F F. . .. la textura ranco-arenoso ranco
a la pnmera fase del cicIo del cultlvo, mlentras
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Cuadro 2. Precipitaci6n pluvial de la zona de Naranjo, Ala- IB), mientras que para la variable altura de la
juela durante setiembre de 1992 a enero de 1994. planta esta etapa se extendi6 basta los 359 dds

A- M Pr . .ta .6 ( ) (Figura lC). Esta segunda fase se caracteriz6 parno es eClpl Cl n mm
, presentar un incremento mas acelerado de las di-

1992 Setiembre 405.0 ferentes variables de crecimiento. Durante esta
Octubre 324.1 etapa se alcanz6 el maxima crecimiento de los

Noviembre 275.7 . 1 (F' 1) Y 1 ' 1. , d d0 " b 34 1 matena es 19ura . ,e u tlmo
Peno 0 va eIClem re .

los 233 dds a la cosecha (444 dds), considerando
1993 Enero 11.8 el area foliar y el numero de hojas, mientras que

Febrero 0.5 para la altura de la planta este periodo va de los

~:o ~~:~ 359 dds a los 444 dds. Esta ultima etapa se carac-
Mayo 335.9 teriz6 par un descenso en el incremento de las
Junio 447.1 variables evaluadas, un amarillamiento de las ho-
Julio 127.8 jas y la muerte de la planta.
Agosto 473.8 Al evaluar las variables de crecimiento de
Setiembre 444.6 1 .al ., . d. .d 1 b 6Octubre 322.2 os maten es en 10rma In IVI ua, se 0 serv
Noviembre 65.3 que la maxima area foliar (2980.21 cm2) la alcan-
Oiciembre 15.2 z6 Macal Sport a los 233 dds. Macal Sport, Vie-

quera, Amarilla Trinidad y Blanca presentaron
1994 Enero 0.5, ., 1. . al . 11 al . areas 10 lares supenores matena oc ,mlen-

Fuente: CooproNaranjo R.L. tras que Blanca Venegas y Amarilla Especial
mostraron valores iguales 0 inferiores al material

2) peso y numero de cormelos no exportables (ti- local (Figura lA). Este comportamiento se man-
po C y D), segun la metodologia propuesta par tuvo durante todo el cicIo de cultivo. La produc-
Gonzalez (1987); 3) peso, largo y diametro del ci6n de hojas mostr6 un comportamiento similar
carma; 4) area foliar, numero de hojas y altura de a la variable area foliar. El genotipo Viequera
la planta. Para determinar el area foliar se utiliz6 present6 la mayor producci6n de hojas de todos
la f6rmula propuesta par Soto et at. (1986); 5) los materiales (7.31 hojas), seguido par Macal
analisis fitopato16gicos de la "semilla". Los ana- Sport y Blanca (Figura IB). Estos genotipos pre-
lisis de variancia (ANDEVA) fueron realizados sentaron valores superiores al material local,
con ayuda del programa estadistico SAS. Se apli- mientras que los alTos genotipos mostraron una
c6 un LSD test (P ~0.05) para la separaci6n de producci6n de hojas igual 0 inferior al genotipo
promedios de las diferentes variables evaluadas. local (Figura IB). La maxima altura rue alcanza-

da a los 359 dds, donde las plantas del genotipo
Viequera fueron las que presentaron el mayor

RESULTADOS crecimiento (139 cm). Las plantas de los genoti-
pas Viequera, Macal Sport, Blanca y Amarilla

El crecimiento de los diferentes genotipos Trinidad presentaron un mayor crecimiento que
evaluados a traves de el numero de hojas, el area las plantas del material local, los alTos materia-
foliar y la altura de la planta fue muy similar (Fi- les, mostraron un crecimiento inferior al material
gura 1). De acuerdo alas curvas obtenidas para local (Figura lC).
cada una de estas variables, el cicIo del cultivo El Cuadra 3 muestra el comportarniento de
podria dividirse en 3 etapas. La primera va de la cada genotipo evaluado con respecto a la produc-
siembra a los 181 dds y se caracteriz6 par tener ci6n total y al rendimiento categorizado de los
un lento incremento de las v;iriables altura, nu- cormelos. Los genotipos Viequera y Macal Sport
mero de hojas y area foliar. La segunda etapa va produjeron los mayores rendimientos par planta
de los 181 a los 233 dds, segun las variables area (3.55 kg Y 3.45 kg, respectivamente), estos resul-
foliar (Figura lA) y numero de hojas (Figura tados fueron significativamente diferentes
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Fig. 1. Analisis comparativo del crecimiento de 7 genotipos de tiquisque en Palmares de Alajuela. (A) area foliar, (B) for-
maci6n de hojas y (C) altura de la planta.
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(P~0.05) al genotipo local, mientras que Amarilla de Fusarium sp en los tejidos intemos del carma.
Especial tuvo la mellor produccion de cormelos Experimentos previos mostraron que ninguno de
par planta de todos los tratamientos (0.92 kg) estos materiales es mas resistente 0 menos sus-. (Cuadro 3). Para determinar el peso de cormelos ceptible al "mal seco" que el material local (in-

exportables, se sumo el peso de los cormelos cla- formacion no presentada). Sintomas del virus del
sificados como A y B (Cuadro 3) (Gonzalez Mosaico de la Malanga (DMV siglas en ingles)
1987). El genotipo que mostro el mayor porcenta- fueron observados a los 78 dds. El sintoma mas
je de material exportable rue Macal Sport comun rue una plumilla blanca 0 amarilla en las
(35.26%), seguido de Viequera (24.8%), mientras hojas. Esta infeccion se inicio principalmente en
que el material local obtuvo solo un 3.8% de cor- plantas del genotipo Blanca Venegas, luego se
melos exportables. Al estimar el rendimiento ex- observo en las plantas del material local y par ul-
portable par hectarea, Macal Sport produjo 21.8 timo en el Testa de los materiales, excepto las
ton/ha, mientras que Viequera produjo 15.7 ton/ha. plantas de los genotipos Amarilla Especial y
En ambos casas, los rendimientos fueron superio- Amarilla Trinidad, las cuales no mostraron sinto-
res al rendimiento del material local (7.7 ton/ha), mas visibles durante todo su desarrollo.
el cual rue inferior al rendimiento nacional (10
ton/ha). Los genotipos Amarilla Especial y Amari-
lla Trinidad no produjeron cormelos exportables DISCUSION
de acuerdo a la clasificacion de Gonzalez (1987).

Los cormelos de Amarilla Especial y Los analisis de crecimiento son tecnicas
Amarilla Trinidad se caracterizaron par seT pe- utilizadas para cuantificar el crecimiento y el desa-
quenos y de vulva amarilla. Sin embargo, la for- crolla de las planas. Estas tecnicas permiten carac-
ma y el tamano de los cormelos rue diferente pa- terizar el patron propio de crecimiento de un culti-
ra cada uno de estos 2 genotipos. Los cormelos vo a craves de su cicIo de vida, evaluar el efecto de
de Amarilla Especial fueron redondeados y mas los factores edafoclimaticos sabre el comporta-
pequenos que los cormelos de Amarilla Trinidad, miento de los cultivos y detectar diferencias entre
los cuales tenian forma ovalada (Figura 2). El materiales geneticamente diferentes en condicio-
Testa de los genotipos mostro cormelos con ca- nes ambientales similares (Bertsch 1980).
racteristicas similares a log del material local (Fi- Uno de los objetivos del presente trabajo
gura 2). El tamaiio de log cormelos de log geno- rue comparar el comportamiento de 6 genotipos
tipos Macal Sport y Viequera rue mellor vera mas de tiquisque con un genotipo local. Para realizar
uniforme que el del material local. esta comparacion de materiales se utilizaron las

Al evaluar el largo, diametro y peso del variables de crecimiento area foliar, numero de
carma 0 "cabeza" de log qiferentes genotipos, el hojas y altura de la planta. Los patrones de creci-
genotipo Viequera presento log valores mayores, miento de todos log materiales evaluados fueron
log cuales fueron significativamente diferentes similares, 10 cual coincide con log resultados de
(P~0.05) a log valores obtenidos par el material Ramirez (1992) que determino log patrones de
local (Cuadro 4). crecimiento de X. sagittifolium y X. violaceum en

Al evaluar el estado fitopatologico de la Rio Frio de Sarapiqui, Costa Rica.
plantacion, durante el cicIo del cultivo no se ob- El cicIo del cultivo del tiquisque ha sido
servo sintomas visibles de "mal seco", como: dividido en 3 etapas (Onwuene 1978, Igbokwe
enanismo, escasa produccion de hojas y destruc- 1983, Chandler et al. 1982 y Ramirez 1992). La
cion del sistema radical (Gomez 1993). Sin em- primera etapa se caracteriza par la brotacion del
bargo, se realizo una evaluacion fitopatologica material y par un lento crecimiento de las hojas y
del carma y se encontro bacteria Gram Negativo rai~s. Durante esta etapa se inicia el crecimien-
en los tejidos extemos del carma, la cual rue ne- to de los cormelos. Esta primera etapa se extien-
gativa a la prueba de Erwinia sp en papa. Tam- de desde la brotacion basta log 90 dds. La segun-
bien se determino la presencia en forma erratica da etapa se caracteriza par un crecimiento mas
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Fig. 2. Caracterfsticas del conno y de log connelos de 7 genotipos de tiquisque (Xanthosoma spp).

acelerado de las hojas y falces. Ademas, se da un hojas y peclolo son signos utilizados para deter-
alargamiento de los cormelos. Durante esta etapa minar el momenta de la cosecha. Sin embargo,
se alcanza el maxima desarrollo foliar de la plan- Spence (1970) reporta que esta senescencia de la
ill. Esta rase se extiende de los 90 dds basta los planta esta relacionada con el descenso de la hu-
180 dds. La ultima rase se caracteriza par una re- medad en el suelo, al iniciarse la estaci6n seca.
ducci6n en el crecimiento de la planta, par un Este mismo comportamiento ha sido observado
amarillamiento de las hojas y peclolos, par un en Costa Rica y en este experimento.
engrosamiento de los cormelos y POT la muert~ La anterior descripci6n de las etapas del
de la planta. Esta rase se extiende de los 180 dds crecimiento de este cultivo coincide con las ob-
basta la cosecha (300 a 365 dds). La reducci6n en servadas en los materiales evaluados (Figuras
la altura de la planta y el amarillamiento de las lA, B , C). Sin embargo, la duraci6n de cada etapa
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Cuadra 4. Largo, diametro y peso del cormo de 7 genotipos de tiquisqu~ (Xanthosoma spp) en Palmares, Alajuela.

Cormol

Genotipo Largo Diametro Peso
(cm (cm) (kg)

Amarilla Especial 11.0:1:2.8282 6.67:t2.27a 0.6O:I:O.44a

Amarilla Trinidad 16.03:t2.67b 8.44:t2.1 ac 0.88%O.27a

Blanca 19.38:tS.42c 10.28:t2.1bcd 1.9S:t1.31b I
Blanca Venegas 14. 19:t4. 12ab 8.S6:t3.Sabc 0.91 %O.47a

Macal Sport 20.81:tS.21c 11.28:t3.03bd 2.21:t1.22b

Viequera 22.S6:t3.29c 12.63:t3.1d 2.S6%O.98b

Local 1S.2S:t4.68b 8.69:t3.1abc 0.88%O.62a

I Valores son el promedio de 16 plantas:t desviaci6n estandar.
2 Promedios con 1a misma letra no son diferentes significativarnente a P SO.OS. usando un LSD para la separaci6n de medias.

varia entre 10 descrito par log diferentes inves- riodo para producir un buen rendimiento (Uni-
tigadores y 10 obtenido en este experimento. versidad de Costa Rica 1991).
Las posibles causas de esta variaci6n podrian Los genotipos Macal Sport y Viequera
ser: 1) La falta de humedad en el suelo, par la mostraron una excelente adaptaci6n alas condi-
reducci6n de la precipitaci6n durante diciembre ciones edafoclimaticas de la zona. Esto se refleja
de 1992 a abril de 1993 (Cuadro 2), est a limita- en log datos de area foliar, numero de hojas y al-
ci6n en el agua podria ser la principal raz6n del tufa de la planta. Estos valores fueron superiores
lento crecimiento de log materiales evaluados a log obtenidos par el material local durante todo
durante log primeros 181 dds. Este lento creci- el cicIo del cultivo y principalmente durante la
miento se explica en parte par la reducci6n de la etapa donde el suministro de agua rue insuficien-
expansi6n celular provocada par la falta de agua te. Lo anterior demuestra que estos 2 genotipos
dentro.de la celula (Sachs 1988). Durante el pe- tienen una mayor tolerancia a periodos secas que
riodo seco (60-180 dds) se-aplic6 riego par as- el material local. En el caso del genotipo Vieque-
persi6n, pero posiblemente la cantidad de agua fa, Acosta y Velez (1970) reportaron que este ma-
aplicada no rue suficiente para romper el desba- terial tuvo una mayor tolerancia a estas condicio-
lance hidrico y permitir un adecuado desarrollo nes en experimentos realizados en Puerto Rico.
del cultivo. La estaci6n lluviosa se inici6 des- De Macal Sport no existe infonnaci6n con res-
pues de log 165 dds, 10 cual elimin6 el problema pecto a su tolerancia al estres hidrico.
hidrico y favoreci6 la expansi6n celular y par El mejor desarrollo mostrado par los geno-
ende el crecimiento de la planta. 2) Material de tipos Macal Sport y Viequera tambien se reflej6
siembra 0 "semilla", en este experimento se uti- en la producci6n de cormelos y en el desarrollo
liz6 plantas producidas par cultivo de tejidos. del carma. Los resultados obtenidos con estos ma-
En experimentos previos, se ha observado que teriales en lag diferentes variables de rendirniento
lag plantas producidas in vitro tienen un desarro- fueron superiores y significativamente diferentes
110 mucho mas lento durante todo el cicIo de cul- a log obtenidos por el genotipo local. Este rendi-
tivo que plantas provenientes de secciones de miento puede estar asociado al desarrollo mostra-
carma y cormelos y que requieren un mayor pe- do par log 2 genotipos, log cuales presentaron los
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valores mas altos de area foliar y produccion de ceso de humedad en el suelo yque es considera-
hojas. Existe una correlacion positiva entre el da como la principal lirnitante de la expansion
area foliar durante el desarrollo del cultivo y el del cultivo del tiquisque en Costa Rica y otras
crecimiento del carma y la produccion de corme- partes del mundo.
log (Spence 1970, Onwuene 1978, Igbokwe, De este trabajo, se -P'Jede concluir que log
1983, Solo et al.' 1986, Ramirez 1992). A mayor materiales evaluados presentan un patron de cre-
area foliar mayor rendimiento, tanto del carma cimiento muy similar al material local. Los geno-
como de log cormelos. Esta correlacion se debe a tipos Macal Sport y Viequera tienen un gran po-
que lag hojas son la principal fuente de produc- tencial debido a su alto rendirniento tanto en pro-
cion de fotoasimilados de la planta, como resul- duccion total como exportable. Ademas, log cor-
tado de la actividad fotosintetica, log cuales son melDs presentan un crecirniento mas uniforme, 10
traslocados a log diferentes organos de crecimien- cual facilitarfa el empaque y transporte. Los ma-
to y almacenamiento (Spence 1970, Olasantan teriales de pulpa amarilla, como Amarilla Trini-
1990). Spence (1970) y Chandler et al. (1982) dad, tienen una mejor calidad y precio en log mer-
mencionan que una vez que la planta de tiquisque carlos intemacionales que log materiales de PUlPil
alcanza el maxima desarrollo, el contenido de blanca y morada. Los resultados obtenidos en es-
materia seca de lag hojas y pseudotallo disrninu- te ensayo mostraron que Amarilla Trinidad podrfa
ye basta la cosecha, mientras que este contenido utilizarse para diversificar la produccion y expor-
se incrementa en el carma y cormelos. Estos in- tacion de tiquisque de Costa Rica. Sin embargo,
vestigadores sugieren que este comportamiento se requiere realizar un estudio de mercados poten-
se debe a que log fotoasimilados son traslocados ciales que determine la demanday lag normas de
de lag hojas a estos organos, log cuales son log calidad de este tipo de tiquisque.
principales puntas de crecimiento de la planta de
tiquisque durante log ultimos 3 meses antes de la
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