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1 hombre ha mejorado las plan
tas desde el comienzo mismo de 
la agricultura, pero el fitomejo 

ramiento sistemático comenzó sola
mente hace 200 años. Basado funda 
mentalmente en los métodos de selec
ción e hibridación, el mejoramiento 
vegetal se ha transformado en una he 
rramienta poderosa que produce va
riedades con altos rendimientos en 
todas las especies cultivadas. 

Aunque los métodos clásicos se 
guirán siendo la base del fitomejora 
miento, un número de nuevas técni
cas de laboratorio son ya aplicables en 
diversas situaciones. 

F 

Dentro de los nuevos métodos que 
pueden aumentar la efectividad de los 
programas convencionales de mejora
miento, se citan: la propagación vege 
tativa mediante el cultivo de ápices de 
tallo, la producción de haploides y 
diploides homocigotas mediante el 
cultivo de anteras, la producción de 
variantes de interés mediante selec
ción a nivel celular. Es necesario re 
saltar aquí que estos son dos métodos 
aún más novedosos que los anteriores 
y potencialmente de mayor alcance . 
Otros métodos dan lugar a posibilida
des completamente nuevas, que se 
guramente ampliarán los alcances del 
mejoramiento vegetal, tales como la 
hibridación somática mediante fusión 
de protoplastos y la incorporación o 
modificación específica de genes me
diante técnicas de ácido desoxiribo 
nucleico, DNA, recombinante. 

La hibridación somática en las plan 
tas superiores, fue posible cuando los 
métodos enzimáticos permitieron el 
aislamiento de numerosos protoplas 
tos viables, de los que podían regene 
rarse las plantas, y cuando se desarro 
llaron los métodos de fusión de los 
protoplastos. 

Protoplastos son células vegetales 
que no tienen pared celular, solo es 
tán rodeadas por la membrana plas -
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mática, es decir, son células "desnu
das" de una planta. Distintos tejidos 
vegetales pueden ser tratados con en
zimas capaces de digerir la pared ce
lular , liberando así los protoplastos, y 
en condiciones apropiadas, éstos neo
sintetizarán su pared celular y comen
zarán a dividirse. Las colonias origi
nadas a partir de protoplastos aisla
dos pueden ser inducidas a regenerar 
plan tas. Es posible lograr la fusión de 
protoplastos diferentes mediante di
versos tratamientos (polietilenglicol, 
iones calcio, choque eléctrico) y obte
ner, en forma ideal como resultado de 
la fusión, células híbridas, con núcleo 
y citoplasma híbrido. Frecuentemen-
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te , los genomas parentales no se inte
gran completamente y ocurre la pérdi
da parcial o total de uno de ellos, otras 
veces ocurre la fusión de citoplasmas 
pero no de núcleos. 

Schieder consideró cuatro posibles 
aplicaciones importantes de la fusión 
de los protoplastos, así: 

• Producción de híbridos somáticos 
anfiploides y fértiles de especies 
sexualmente incompatibles. 

• Producción de líneas heterocigotas 
dentro de una especie que normal
mente sólo se propaga vegetativa
mente. 

• Transferencia de sólo una parte de 
la información nuclear, de una es
pecie a otra, mediante el uso del fe-

nómeno de la eliminación cromosó
m1ca. 

• Transferencia de información gené
tica citoplasmática de una a otra 
variedad o especie. 

Las aplicaciones agrícolas de la hi
bridación somática dependen de la 
eficiencia de la regeneración de las 
plantas a partir de protoplastos y de 
las células híbridas. Esta es la razón 
principal por la cual dicha técnica se 
ha utilizado en unas pocas plantas de 
cultivos importantes, como por ejem-

y 
E 

DE 

László Szabados* 

plo tabaco , tomate, papa, zanahoria, 
alfalfa, entre otros. 

La incompatibilidad sexual presen
ta una barrera rígida frente a la capa
cidad de realizar cruces entre dos es
pecies. Esta barrera podría resolverse 
con la fusión de protoplastos, hacien
do así posible la combinación de dis
tintas especies de plantas. 

Melcher y colaboradores, realiza
ron una serie de experimentos de fu
sión de protoplastos mediante la hi
bridización del tomate y papa, con lo 
cual !agra.ron rege!1erar híbridos anfi ~ 
diploides y aneuploides. Estos fueron 
los primeros híbridos somáticos pro
ducidos, imposible de lograrlos por 

* Unidad de Biotecnología. CIAT. A.A. 
6173, Cali. 

Colombia: Ciencia y Tecnología, Vol. 4 , No . 2, febrero -abril de 1986 



vía sexual. No obstante su interés era 
todavía académico. 

La hibridación somática en el géne
ro M edicago se ha descrito con miras 
a la introducción de una nueva varia
bilidad en la alfalfa. En ella los híbri
dos somáticos se produjeron mediante 
la fusión interespecífica de protoplas
tos de M. sativa y M. fa/cata. 

La fusión podría ser muy útil para la 
transferencia de genes individuales o 
de pequeños bloques de genes estre
chamente ligados. La incorporación 
de la resistencia a enfermedades es 
de especial importancia cuando no se 
puede lograr la hibridización sexual 
convencional. 

Evans y colaboradores produjeron 
plantas híbrido-somáticas de Nicotina 
mesophila y N. stacktonii con N. tabá
cum (tabaco cultivado). Además, en
contraron que la resistencia derivada 
de N. mesophila al virus del mosaico 
del tabaco se expresaba en los híbri
dos somáticos. 

De otra parte, Barsley y su grupo 
estaban en capacidad de regenerar 
plantas hibridosomáticas a partir de 
protoplastos fusionados de papa y 
Solanum brevidens, una especie que 
constituye un donante potencial de 
resistencia a las enfermedades para la 
papa cultivada. 

Igualmente, la transferencia de mi
tocondrias o cloroplastos y la cons
trucción de nuevas combinaciones de 
características citoplasmáticas, son 
técnicas muy promisorias para la 
agricultura. De estas últimas existen 
varias conocidas y controladas por los 
genomas de cloroplastos o mitocon
drias que presentan importancia para 
el fitomejoramiento, como son por 
ejemplo, la esterilidad masculina y la 
resistencia a fitotoxinas o a los pesti
cidas. 

En los experimentos de Pelletier y 
sus colaboradores se crearon nuevas 
combinaciones de citoplasmas me
diante fusión de protoplastos. Los hí
bridos combinaron los cloroplastos de 
Brassica campestris, resistentes a la 

triasina, con características de esteri
lidad masculina de Raphanus sativus 
y se asociaron con el núcleo de una 
tercera especie, Brassica napus. Es
tas plantas diseñadas, ofrecen una 
gran utilidad en la estrategia de con
trol de malezas y en la producción de 
semillas híbridas. 

La transferencia exitosa de la ca
racterística de esterilidad masculina 
en el tabaco o de la resistencia a la 
atrasina en la papa indican los resul
tados iniciales de la hibridación cito
plasmática en el fitomejoramiento. 

En la década pasada se lograron 
progresos extraordinarios en el área · 
de genética celular somática. El futu
ro es un poco imprevisible, pero los 
grandes esfuerzos realizados en mu
chos laboratorios a nivel mundial su
gieren que pronto esta tecnología, in
tegrada a programas de mejoramiento 
convencional, se transformará en un 
instrumento experimental poderoso 
para la producción de nuevos genoti
pos vegetales de alto valor económico. 
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VOYSEST, Oswaldo. Variedades de fríjol 
en América Latina y su Origen. CIAT. 

Oswaldo ., Voysest, agrón~.1110 
del Programa de Frijol del Ce3Jtro 
tro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), proporciona en es
te libro una valiosa referencia para 
todas aquellas personas cuyo traba
jo se relaciona con las diversas va
riedades de fríjol que se cultivan¡¡en 
América Latina, pues present~ una 
enumeraciótf ... de los nombres L1qe 
dichas variedades han recibido ;ce.n 
cada país , y cómo éstas han sidol iti
lizadas para dar origen a nuevas va
riedades. El autor ha recopilado 
una extensa lista de variedades, 
tanto tradicionales como las recien
temente desarrolladas por los pro
gramas de mejoramiento de lo~Jqi
versos países. 

El libro empieza por hacer una 
breve descripción de un sistema de 
clasificación del fríjol por colores y 
tamaños que se usa en el CIAT. 

Luego hace un~ reseña histórica de 
los orígenes del fríjol en América 
Latina, describie.ndo los rumbos que 
tomaron los mi tériales genéticos y 
.las prefer~~9i@;~ PQ! fríj_()le~ 9~. J;JJf~; 
rentes características, que éstos ori-
ginaron en 'div~rsas regiones del 
continente. Se incluye aquí una re
lación de los principales nombres 
comunes que se le da al fríjol en los 
países latinoamericanos. 

La siguiente parte oel libro es>un 
relato de los antecedentes y los es.: 
fuerzos que se han hecho en Améri~ 
ca Latina por el mejoramiento gené-

· tico de fríjol. Destaca la labor del 
Programa Cooperativo Centroame
ricano para el Mejoramiento de Cul
tivos Alimenti910s (PCCMCA) y el 
Programa Cooperativo Centróame
ricano pará el Mejoramiento del Frí;. 
jol (PCCMF) y cuenta la labor en 
este campo de los programas agrí
colas de cada país. Sigue una des
cripción de las v ariedades de fríjol 
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tradicionalmente cultivadas en Amé
rica Latina, sus nombres, orígenes, 

· clasificación, y una breve informa
ción histórica por países, sobre los 
esfuerzos para mejgrarlas genética
mente. 

La segunda parte del libro contie
ne una alusión a una nueva etapa 
del mejoramiento de fríjol en Amé
rica Latina a partir de la creación del 
Vivero Internacional de Rendimien
to y Adaptación de Frijol (IBY AN) y 
un listado de las líneas avanzadas o 
material genético que tal vivero ha 
entregado hasta el momento. 

· Finalmente, el libro proporciona 
una bibliografía sobre el trabajo del 
mejoramiento del fríjol en América 
Latina. 

Información sobre precios y pedidos: 
Oficina de Distribución 
CIAT 
Apartado Aéreo 6713 
Cali , Colombia 

31 




