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ABSTRACT - Five in vitro subculture s of Fal se Corn cv. s hoo ts were 
esta b lished and th e plant s o bt ai ned ( 100 per sub culture) tra nsferred 
to field co nd ition s. Pheno logical det erminat io ns as well as visual 
cval ua tions took place. Th e obse rved phcnotypic ch an ges were 
dwartïsm , gigan tism , di ffere nt pse ud oste m co lora tio ns, unu sual 
ph y ll o taxis and ty pe «F re nch » reve rsio n. Th" perce ntage of s~ ma
clo na l variation ra nged from 0 ,2 to 5 ,2 in the fir s t gePeratio n, for a 
total perce n tage o f 14 ,2 . During the seco nd ge nera ti o n the range 
bet wee n variants va ried fro m O to 4 % an d the tota l variation per
ce ntage decrea sed to 10,8. There were no correlation betwe en the 
number o f subculture s and the appearan ce of variants. 

INTRODUCCION 

En Costa Rica, el piâtano (M. acuminata x M. balbisia
na , AAB) es importante en la dieta para consumo local. 
Otrora parte de la producci6n se exportaba a mercados 
internacionales . Sin embargo, después de la apariciÔn de la 
enfermedad de la Sigatoka Negra causada por Mycosphae
rella fijiensis , hubo deterioro y abandono de considerables 
iireas productivas. La extension del area productiva dis
minuyo de 10 000 hectareas antes de 1979 a 5 000 hec
târeas en 1987 (GUZMAN, 1987). 
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RESUME - Cinq subcultures in virro d 'apex du c u ltivar Fa lso Cuerno 
(AAB) ont été réalisées. Les plantes ainsi obte nues (100 par sub cul tu
re) so nt t ra nsférées au champ . 
Ces plantes o nt fai t l'objet de déte rminatio ns phénologiques e t d ' éva
luati o ns visuelle s du phéno type. Les changements phénoty piques 
o bse rvés so nt : nanism e, gigantisme, colorations différente s du pse u
dotro nc , ph y llo taxie inhabituelle, réversio n au type French. 
Au co urs de la première généra t ion , le pourcentage o bservé entre les 
différe n ts t y pes de variation osci lle de 0 ,2 à 5,2 p . 100 , pour un total 
de 14 ,2 p. 100 (toutes variations confondues). Au co urs de la seconde 
génération , le pourcentage entre les différents types s'étend de O à 4 
p. 100, avec un pourcentage total qui diminue à 10,8 p. 100. Aucune 
corrélation n·' a pu être mise en évide nce entre le n iveau de la sub cul
ture e t l'expression de variants. 

Actualmente , muy poca producci6n es exportada y la 
mayorfa de fincas esta en manos de pequenos agricultores 
que no poseen solvencia econ6mica para realizar aplicacio
nes de fungicidas. Ademas, no toda la tecnolog{a desarrolla
da para banano, se puede usar en platano y en consecuencia 
la productividad obtenida es baja. En Costa Rica, el cultivar 
mas aceptado es el «Falso Cuerno AAB», seguido por 
«Dominico AAB ». Se conocen dos posibles sustitutos tipos 
ABB , (Pelipita y Cardaba) que presentan tolerancia a My 
cosphaerella fijiensis, sin embargo, no son ampliamente 
aceptados en el mercado. 

Las mutaciones somaticas espontaneas han jugado un 
pape! importante durante la evolucici'n y domesticacion de 
los platanos y los bananos (NOVAK et al., 1988). No 
obstante , existe baja variacion genética , debido a la condi
ci6n partenocarpica y estéril que presenta la mayorfa de 
representantes comestibles del género Musa, dificultando 
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su mejoramiento por vfas convencionales (STOVER y 
BUDDENHAGEN, 1986). 

Existe evidencia en Musa de cambios o diferencias en 
alg(m material después de ser rnicropropagado. Las plantas 
se consideran fuera de tipo y son clasificadas como variantes 
somaclonales (REUVENI et al. , 1986 ; STOVER, 1987 ; 
VUYLSTEKE etal., 1988). 

En Taiwân , en el cultivar «Giant Cavensidh» (AAA) se 
informa la aparici6n de variantes somaclonales en un 3 % 
(HWANG, 1986). En Puerto Rico , POOL e IRIZARRY 
(1987) manifestaron la ocurrencia de plantas fuera de tipo 
en el cv. 'Gran Enano' (5 a 19 %). En Israel para 'Gran 
Enano' (AAA) y 'Williams' (AAA) se mencion6 la apari
cion de un 3 a un 5 % de variantes (REUVENI et al., 1986). 
Asimismo, en Honduras la variacion observada en plantas 
de 'Gran Enano' (AAA) alcanzo el 25 % (STOVER, 1987). 
Esta variaci6n puede ser una fuente potencial de variabili
dad util para trabajos de mejor.amiento que debe ser estu
diada . 

La mayorfa de trabajos publicados se refieren a la va
riacion observada en triploides AAA. Poca referencia existe 
sobre la observaci6n del fen6meno para platane AAB 
(RAMCHARAN y GONZALEZ, 1985 ; VUYLSTEKE 
er al . . 1989). Par tal razon, se realizo el presente estudio 
con la finalidad de llevar al campo plantas micropropaga
das del c.v. Falso Cuerno (AAB) , para detectar en ellas 
posibles variantes somaclonales con caracterfsticas deseables. 
Se discuten los resultados obtenidos durante las primeras 
dos cosechas del cultiva. 

MATERIALES Y METODOS 

La experimentacion de campo se llevo a cabo en la Es
taci6n Experimental La Lola , CATIE (Costa Rica) , ubicada 
en la zona de vida correspondiente al bosque tropical hûme
do con transicion a muy humedo . Dicha estacion esta situa
da a 40 msnm (metros sobre el nive! del mar) donde se pre
sentan precipitaciones promedio anuales de 3 534 mm y 
temperaturas que oscilan de 20 ,3 a 29 ,9°C. 

El material que se evaluo se multiplico asépticamente en 
el laboratorio , mediante la metodologÎa descrita a continua
cion : cincuenta hijuelos de cv. Falso Cuerno (AAB) fueron 
separados de nueve plantas cultivadas en el campo , ubicadas 
en un mismo lote. Poco a poco se le eliminaron a los hijue
los _las partes externas del cormo y vainas foliares hasta 
obtener secciones de aproximadamente 5 cm de alto y 
diametro, que contenfan al apice vegetativo. Este material 
fue sometido a una primera desinfeccion con hipoclorito 
de sodio (blanqueador comercial «Ajax Cloro» 5 ,25 %) sin 
diluir, durante 20 minutas, seguido par dos lavados de 
cinco rrunutos, con agua estéril. En condiciones asépticas se 
redujo el tamaii'o del material aûn mas hasta 2 cm aproxi
madamente ; este explante consistio entonces de una parte 
del cormo y varias primordios foliares envolventes del 
meristema (SANDOV AL, 1985). 

Seguidamente se realizo una segunda desinfeccion par 
espacio de 10 minutas con hipoclorito de sodio («Ajax 
Cloro ») 0,5 % (v/v), mas 2 gotas de Tween 20 por cada 100 
ml de solucion desinfectante. Después se practicaron dos 
lavados de tres minutas cada uno con agua estéril y se 
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procedio asépticamente a reducir el tamano de los apices 
hasta 5 mm de longitud y diametro . 

Previo a su inocula cion, los explantes fu eron sometidos 
a un tratamiento antioxidante mediante la permanencia , 
durante 10 minutas , en una soluciôn acuosa estéril de cis
te1na -HCI (50 mg/1) (SANDOV AL, 1985). 

Los explantes se cultivaron en el media basico inorgani
co de MURASHIGE y SKOOG (4), suplementado con : 
sacarosa 30 g/1, mioinositol 100 mg/1, acide nicotinico 
0 ,5 mg/!, piridoxina-HCI 0,5 mg/1, Tiamina-HCI 0,1 mg/1, 
glicina 2 mg/1, benciladenina (BA) 1 mg/1 y, Bacto agar 
(Difco) 7 g/1. 

El pH del media se ajusté a 5 ,7 con NaOH 1 Nantes de 
colocar alfcuotas de 10 ml en tubas de vidrio de 11 x2,5 cm. 
La esterilizaci6n se reaiiz6 en autoclave a una presion de 
1,05 kg/cm 2 durante 15 minutas. 

La etapa de iniciacibn durô aprox.imadamente 30 dfas. 
Posteriormente los explantes fueron transferidos a frascos 
_de vidrio (tipo gerber) de 10 x 5 ,3 cm con tapa de pl:istico 
que contenfan el media anteriormente descrito , pero con 
mayor cantidad de citocinina ( 4 mg/1) . Se realizaron cinco 
ciclos de multiplicaci6n a intervalos de 30 dfas cada uno . De 
cada subcultivo se tomaron 100 brotes que fueron separa
dos e inoculados en el media basico por espacio de 22 d[as, 
sin presencia de citocinina para estimular el crecimiento y el 
enraizamien to . 

Durante la s tres fa ses de cultiva (in iciaci6n ,multipiica
ci6n , enraizamiento) los explantes se incubaron a 27°C± 
2°C, 70 % humedad relativa , un fotoper1odo de 16/8 ha ras 
y , una iluminancia de 3 000 lux al nive! de los cultivas. Una 
vez ocurrida la rizogénesis , y con la finalidad de establecer 
uniformidad experimental y trasladar los materiales al 
campo al mismo tiempo , las plantas correspondientes a los 
primeras cuatro subcultivos permanecieron en incubaci6n a 
l 8°C durante 5, 4, 3 y 2 meses respectivamente. Se conside
r6 que ésta temperatura limita el crecimiento pero no causa 
un nive! de estrés ta! que se manifieste en variacion soma
clonal. El total de plantas obtenidas en los subcultivos 
fueron transferidas a condiciones de suelo en invernadero 
para su aclimataci6n , y , 90 d1as después se sembraron en el 
campo. Se utilizo un disên'o de bloques al azar para 5 
tratamientos con 7 repeticiones cada uno. Para tal efecto , 
se sembraron 7 hileras de plantas (cinco hileras con 14 
plantas y dos hileras con 15 plantas) par subcultivo . El 
subcultivo inicial S1 , se considerô coma el tratamiento 
testigo . Hasta finalizar la primera cosecha no se hizo 
ninguna labor de deshija y las evaluaciones se realizaron 
sobre 100 plantas par tratamiento . Duran te la segunda 
cosecha las observaciones se efectuaron nuevamente sobre 
100 plantas par tratamiento , pero si se realizo el manejo de 
la deshija mediante el sistema madre-hijo-nieto. La meto
dologfa utilizada se estableciô con la finalidad de determinar 
si existfa relacion entre el nûmero de subcultivos y la 
frecuencia de variabilidad en el campo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las evaluaciones fenologicas después de 3 meses en 
campo, permitieron determinar diferencias fenotipicas entre 
plantas y precocidad a la cosecha. Las variaciones observa-
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das fueron ca mbios de tonalidad en la coloracion del 
pse ud otall o , patro n de fil o ta xia inusual, porte alto , ena
nismo , ho jas pénd ulas , diferencias de pigmentaciéin en los 
pecio los y reversi6n a tipo « French». Segûn el tipo de 
va riaci6n el porcen taj e de ésta oscilo desde O ,2 % hasta 
5 ,2 % en la primera generacio n , para un total de 14 ,2 % 
(cuadro 1 ). Du ra n te la segund a generacio n el ambito entre 
tipos de va riantes fue de O a 4 %, y el porcentaje total de 
va riac ion disminuy6 a 10 ,8 % (cuadro 2). Todas las dife
rencias obse rvadas aparecieron al azar en la poblaci6n , lo 
cual sugiere que no existe corre laci6n entre el tipo y fre
cuencia de variaci6n , con respecte al aumento en el numero 
de subcultivos. 

Se o bserva ron di fe rencias de colora cion (rojiza y verd e) 
en a lgunos pseudota llo s ; és t~s fueron mas evide~tes cuando 
la s plantas ten1an 5 meses de edad . La mayor1a de las plantas 
con pseudotallo rojizo alca nza ron un porte mas alto (a 
veces hasta 1,50 metros mas altas que plantas co n pseudo
tallo de cÔ lor verd e). Ademâs , los hijuelos y el borde de los 
pedo los de las hojas de la planta mad re presenta ron una 
acentu ada colo ra ci6 n antocianica. En contraste , la mayorfa 
de las plantas prese ntaron un pseud otallo ma"s grueso , de 
colo raci6n verd e, muy poca pigmentaci6n en los pecfolos 
y menos altura ; carac ter1sti cas o riginales que presentaban 
las plantas donadora s de los ex plantes que se cultivaron 
in 11itro. 
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Durante la primera generacion la revers1on a tipo 
«French » se observa en 8 plantas (cuadro I ). En la segunda 
generaci6n esta variante fue estable para seis plantas , co nse
cuentemente los porcentajes de reversion a tipo «French» 
fueron de 1 ,6 % a 1 ,2 % durante la primera y segunda ge
neraci6n respectivamente (cuadros 1 y 2) . Se observé que 
las plantas de porte mas alto y con pseudotallo rojizo 
tienden co n mayor frecuencia a presentar reversi6n a tipo 
«French » (Fotografia 1 ). VUYLSTEKE et al. 1989 , obser
varon en condiciones de Nigeria, 2 ,5 % de reversion a 
«French » en el cv. Agbagba (AAB ). Asimismo , SWENNEN 
y VUYLSTEKE, 1987 , informaron que en Nigeria la rever
si6n a «French » para el cv . Big Ebanga fue de 32 ,1 %. En 
este experimento las plantas que evidenciaron dicho com
portamiento mostraron una inflorescencia masculina larga 
y persistente. Los ra cimos tipo «French » tenian dedos 
delgados pero en mayor numero . En contraste , los tipos 
Falso Cuerno presentaron una inflorescencia masculina 
corta , poco persistente , casi a trofiada y , los raci mos ten1an 
frutos con dedos gruesos pero en mener cantidad. La re
versio n a tipo «French » también se ha observado in situ 
(IRIZARRY et al. , 1985 ) y no se podria concluir por el mo
mento, que la condici6n in 11itro la prop icia. Sin embargo , 
en co ndiciones in 11i110 , e l porcentaje de reversi6n observado 
es mas bajo (0 ,2 %) que el informado para material proce
dente de cu ltiva in vitro (SANDOVAL et al. datas no 
publicados) . 

CUADRO I - Variantes fenot ipicas observadas en plantas del c.v . Falso Cuerno (Musa AAB) micropropagadas . 
Primer ciclo de cult ivo en el campo . 

Tra tamiento Numero de plantas T ipo de variantes 
Frecuencia (%) 

(subculti vo) en o bservacion Porte alto Enanismo Coloracion roj iza Reversion Filotaxia Hojas de varia cién por 
del pseudûtallo a tipo inusual péndulai 

tratamiento 
French 

SI 100 1 6 8 3 0 0 18 

S2 100 4 1 5 4 0 3 17 

S3 100 2 5 0 0 1 2 10 

S4 100 3 6 1 1 0 4 15 

SS 100 1 8 1 0 0 1 11 

Totales 500 11 26 15 8 1 10 7 1 

Frec uencia 
to tal de 
va riacié n 
(%) '. 2,'.! j ,2 3 1,6 0 ,2 2 14,2 

CUADRO 2 - Yari~1ites fenot1picas observadas en plan tas del c .v. Falso Cuerno (Musa AAB) micropropagadas . 
Segu ndo ciclo de cultivo en el campo. 

Tratamiento Num ero de plantas 
Tipo de va ri antes 

Frecuencia (%) 
(Subcultivo) en observaci6n Porte alt c Enanismo Coloraci6n rojiza Reversién Filotax1, Hojas ~e variacion por 

de l pseudotallo a tipo inusual péndulas tratamiento 
French 

SI 100 1 4 6 2 0 0 12 
S2 100 4 1 5 3 0 2 15 
S3 100 2 5 0 0 0 1 8 
S4 100 3 5 1 1 0 2 12 
SS 100 1 5 1 0 0 0 7 

Totales 500 1 1 20 13 6 0 5 54 . 
Frecuencia 
total de 
varia cion 
(%) 2 ,2 4 2 ,6 1,2 0 1 10 ,8 
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Otra consideracién importante es que el 
mayor porcentaje de variaci6n lo constituy6 el 
enanismo (cuadros 1 y 2 , fotograf{a 2). Se ha 
informado que el enanismo es una de las varian
tes somaclonales mas comunes en banano 
(HWANG, 1986 ; REUVENl etal , 1986 ; STO
VER, 1987 ; STOVER y BUDDENHAGEN, 
1986). En platano, VUYLSTEKE et al., 1989, 
mencionaron un total de variacion de 5 ,6 % para 
el cv. Agbagba (AAB), y no observaron enanis
mo. El porcentaje de plantas enanas determina
do en esta investigaci6n (cuadros 1 y 2) no 
fue tan alto como el informado para triploi
des AAA, donde esta variacion, ha llegado 
a significar , en algunos casas , hasta un 75 % 
de la poblaci6n total (EPP, 1987 ; HWANG 
y KO, 1987 ; STOVER, 1987). El enanismo no 
fue estable en todas las plantas consideradas 
como tales. Sin embargo, fue la variante mas 
conspicua durante la primera y segunda genera
cion experimental (cuadros 1 y 2). Debido a 
su poca altura éstas plantas son deseables ya 
que son menas afectadas por los vientos, facili
tan el combate de la Sigatoka Negra y la reali
zaci6n de algunas prâcticas de manejo . Esto 
posibilitara la selecci6n de tipos con potencial 
agron6mico, ya que bajo las condiciones en las 
cuales se rea!iz6 ésta investigaci6n, el enanismo 
no influyo negativamente en el peso de los 
racimos. 
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En Musa los brotes o «hijuelos» se desa
rrollan a partir de las yemas laterales del cormo. 
El crecimiento de éstos, esta influenciado por 
la dominancia apical de la planta madre (STO
VER y SIMMONDS, 1987) . En el presente 
experimento , este comportamiento fisiologico 
no se observo durante la primera cosecha. La 
mayorfa de Jas plantas presentaron proliferacion 
de hijuelos y no hubo efecto de dominancia 
apical sobre su desarrollo lateral. Luego , en la 
segunda cosecha hubo una marcada disminu
ci6n en la produccion de hijuelos y en su de
sarrollo (figura !) . Fue notable también , en 
algunas de estas plantas la presencia de carac
terfaticas morfo!6gicas tendientes hacia el tipo 
diploide (fotografia 4) . Posiblemente el vigor 

Foto 1 - Reversion a tipo «French» en planta de porte alto (c .v. 'Falso 
Cuerno'. 

observado en los hijuelos durante la primera 
cosecha se debio a un «efecto in vitro» ocasionado por 
relaciones favorables auxina-citocinina que Juego se estabili-
zan. 

También hubo precocidad a la paricion durante la 
primera cosecha, para los primeros tres tratamientos (S 1, 
S2 , S3). Las plantas florecieron veintiocho d{as antes que lo 
conocido para este tipo de plâtano (TEZENAS DU MONT
CEL, 1987). Consecuentemente, el tiempo a cosecha se 
redujo . En la segunda generaci6n la cosecha se realizo 
umiformemente (fotografia 3) a los 362 <lias, situaci6n que 
concuerda con lo indicado por TEZENAS DU MONTCEL, 
1987 y SALVADOR et al. , 1988. 

En el cuadro 3 se observa que el nûmero promedio de 
manos oscilo de 6 a 8, con un numero de dedos por racimo 

de 37 a 47, y peso del racimo de 10 a 14 kilogramos. No 
hubo diferencias marcadas en tre tratamientos. En cuanto a 
los valores encontrados para la variable peso del racimo , 
éstos pueden tener exp li cacién , si se' considera que durante 
las dos cosechas del cultiva no se rea lizo ninguna Jabor de 
proteccion (aplicacion de fungicida s) contra la enfermedad 
Sigatoka Negra , solamente se efectuaron la bores de deshoja 
en aquellas hoj as que presentaban un 25 % de su area 
afectada . Sin embargo , los valores de prod ucci6n obtenidos 
son una alternativa para el pequeno productor platanero, 
el cual no posee posibilidades economicas para contrarrestar 
qufmicamente a la Sigatoka Negra , pero que de acuerdo 
con lo indicado , podr{a obtener rendimientos aceptables 
realizando practicas culturales de manejo de la enfermedad. 
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Foto 2 - Plantas del c.v . 'Fa lso Cuerno' mostrando porte bajo (enanismo). 
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CONCLUSION 

Es difkil aseverar que entre mâs veces se 
multipliquen los explantes (apices) in vitro 
mayor sera la variabilidad. En las condiciones 
en que se desarrollo este ensayo no hubo corre
Jaci6n entre el tipo y frecuencia de variacion, 
con respecta al numero de subcultivos. El por
centaje total de variacion fue de 14,2 y 10 ,8 % 
para la primera y segunda generacién respectiva
mente y , la variante mas frecuente la constituy6 
el enanismo . El enanismo disminuyo 1 ,2 % du
rante la segunda cosecha . Sin embargo, los 
resultados indican que su presencia es estable 
genéticamente y que esta poco influenciado por 
condiciones ambientales. Evaluaciones agronomi
cas y selecci6n sobre Jas variantes de porte 
bajo son pertinentes ya que son plantas donde 
se facilitan el combate de la Sigatoka Negra y 
la realizacion de pract icas culturales de manejo. 
En esta investigacion el enanismo no influy6 
negativamente sobre el peso de los racimos. 

En la mayorfa de los casos la reversion a tipo 
«French » fue estable y ocurrio en plantas de 
porte alto con presencia de pseudotallos rojizos. 
La reversion a tipo «French » fue mayor para las 
plantas micropro pagadas, en co mparaciôn a los 
valores de reversion que indica la Jiteratura 
para Jas plantas in situ. 

La variante mas estable fue la presencia de 
planta s que presentaron un tamano mayor 
(porte alto) en comparaciôn a las plantas madre. 
La mayorfa de éstas desarrollaron pseudotallos 
rojizos y reversiÔn a «French ». En contraste, 
una minoria adquirieron el porte alto pero 
mantuvieron la coloracion verde del pseudo
tallos y pecfolos conforme a las plantas dona
doras de explantes. Ademas, no se observô en 
ellas reversi6n a «French ». 

Durante la primera cosecha la mayorfa de 
Jas plantas presentaron proliferacion de hijue
los y no hubo efecto de dominancia apical 

CUADRO 3 - Componentes del rendimiento para dos generaciones de plantas micropropagadas del c.v. Falso Cuerno 
(AAB). Estacion experimental La Lola , CATIE, 1990. 

Tratamientos Generaciones Variables del rendimiento por racimo 

** NÛmero de manos Numero de dedos Peso del racimo (kg) 

SI 1 * 6,5 a 46 ,0 a 12,7 a 
2 7,8 a 44,2 a 13 ,1 a 

S2 1 6,6 a 47 ,0 a 13 ,0 a 
2 7 ,5 a 45 ,1 a 14,1 a 

S3 1 6 ,8 a 44 ,0 a 13 ,6 a 
2 7 ,5 a 37 ,2 b 10,6 b 

S4 1 6,5 a 47 ,0 a 13 ,3 a 
2 7 ,2 a 42 ,3 ab 11 ,2 b 

' SS 1 6,3 a 44,0 a 14,1 a 
2 8 ,0 a 39 ,5 ab 11 ,1 b 

* - cifras con igual letra no difieren significativamente al 5 %, segûn prueba de T de Student , LSD. 
** - 1 - primera generacion 2 - segunda generaci6n 
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Foto 3 - Aspecto genera l de 
la plantacion. 
Notese la uniformidad de la 
fructifi cacion (c.v. 'Falso 
Cuerno '). 

sobre su desarrollo lateral. En la segunda cosecha se observé 
una notoria disminuci6n en la prod uccién de hijuelos y en 
su desarrollo. Es posible que el vigor observado en la prime
ra cosecha se haya debido a un «efecto in vitro » ocasio nado 
por relaciones favorables auxina-cito cinina que luego se 
esta b ilizan . 

Las variantes mas inestab les fueron las relacionadas co n 

Foto 4 - Planta atipica del c.v. 'Falso Cuern o' con 
abundante presencia de hijuelos la terales. 
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el fo llaje (filota xia inusual y hoj as péndu las). Asi como , la 
pigmentacié n antocianica de peciolos. 

La evaluaci6n posterior de la tercera generaci6n y el 
estudio en el campo de materia les provenientes de plantas 
fuera de tipo recultivados in 11itro, as( co mo , estudios 
cario logicos en el laboratorio , aportani'n mas informaciéi n 
para determ inar co n una mayor certeza , la na turaleza 
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FIGURA 1 - Produccié n promedio de hijuelos en planta s 
de Musa cv. 'Falso Cuerno' (AAB ) a los 9 meses de edad , 
durante la primera y segunda generacién de cultivo. N= 
100 plantas por tratamiento. 
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genética de los cambios antes explicados. 
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cieron en cond iciones de campo . Se efect ua ro n en ellas, determina
ciones fe nol6gicas y evalua ciones visuales del fenot ipo. Los ca mbios 
fe n otip icos observados fu ero n : enanismo, porte alto , coloraciéin 
diferente de pseud o tall os, filotaxia inusual y reve rsi6n a ti po Fren ch . 
De pend iendo del tipo de variaci6n so maclonal observada, el porcen
taje de esta oscii6 de 0 ,2 a 5,2 % en la primera ge neraci6n, para un 
total de 14,2 %. Dura nte la segunda ge neracion el àmbito entre tipos 
de va ria ntes fue de O a 4 %, y el po rcentaje total de variaci6n dis
minuy6 a 10 ,8 %. No hu bo co rrelaci6n entre el numero de subculti
vos y la aparici6n de varia ntes . 




