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RESUMEN

Se realizó la caracterización morfoagronómica de 2285 genotipos provenientes de 20 familias obtenidas a 
partir de cruzamientos entre progenitores diploides, cultivados y silvestres de las especies Solanum tuberosum 
grupo Phureja, Solanum stenotomun subsp. stenotomun, Solanum stenotomun subsp. goniocalyx y Solanum 
bukasovii. El experimento fue establecido en el municipio de Facatativa (Cundinamarca) y se evaluaron 35 
características en cinco etapas del cultivo. Para el registro de los datos se utilizó la guía para las caracterizacio-
nes morfológicas básicas en colecciones de papas nativas del centro internacional de la papa. Al registrarse 
variables mixtas se utilizó la distancia genética de Gower. Se identificaron cinco grupos principales, en el grupo 
donde se ubicaron principalmente los cruzamientos entre variedades, se observó un aumento en la cantidad 
de pares de foliolos laterales, en el grupo donde se ubicó la variedad Guaneña y algunos cruzamientos de 
S. stenotomun subsp. goniocalix se observaron brotes violeta en forma predominante. Los cruzamientos de 
S. bukasovii presentaron color de flor lila y/o morado intenso, hábito de crecimiento semiarrosetado y bajos 
rendimientos. En los cruzamientos de S. stenotomum subsp stenotonum se presentaron tubérculos de piel 
roja y ojos profundos.

Palabras claves: Caracterización, Variedades, Distancia Gower, Diploides, Dendrograma.
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ABSTRACT

A morphoagronomic characterization of 2285 genotypes from 20 families obtained from crosses of different 
diploid parents, cultivated and wild belonging to the species Solanum tuberosum group Phureja,Solanum 
stenotomun subsp. stenotomun,Solanum stenotomun subsp. goniocalyx and Solanum bukasovii was done. 
An experimental field was established in the municipality of Facatativá (Cundinamarca). 35 Characters were 
evaluated in five different ages of the crop. For the data record the guide for basic morphological characteri-
zations in native potato collections from the international potato center (CIP) was used. Mixed variables were 
recorded for that reason was necessary to use the genetic distance of Gower. Five principals groups were 
found, the group which appear the different crosses among varieties, a rise in the lateral leaflet pair number 
was observed, in the group where the variety Guaneña and crosses of Solanum stenotomun subsp. goniocalyx 
appeared, shoots of violet colors were shown in a predominant form. The crosses from S. bukasovii had purple 
and lilac color flower, growth habit was rossete-like it presented low yields. Among the crosses of S. stenoto-
mum subsp. the tuber skin color was red and the tuber eyes were deep.

Keywords: Characterization, Varieties, Gower Distance, Diploids, Dendrogram.

INTRODUCCIÓN

En Colombia, el nombre de papa criolla corres-
ponde a los morfotipos que presentan tubérculos 
con color de piel y carne amarilla (fenotipo yema de 
huevo) (Rodríguez et al., 2009a). El grupo conforma-
do por las papas criollas está compuesto por un con-
junto de variedades nativas que crecen extensamen-
te en los Andes, desde el occidente de Venezuela 
hasta el centro de Bolivia (Ghislain et al., 2006), con 
un centro importante de diversidad localizado en el 
departamento de Nariño. La papas criollas se carac-
teriza por presentar adaptación a días cortos, bro-
tación en el momento de la cosecha y ser diploides 
(Huamán y Spooner, 2002). Sin embargo, Ghislain et 
al., (2006) propone refinar la descripción del grupo 
Phureja, incluyendo cultivares con ausencia de pe-
ríodo de dormancia independiente de su ploidía. 
Ha sido clasificada como Solanum phureja (Bukasov, 
1971; Lechnovich, 1971; Hawkes, 1990; Ochoa, 1990; 
Ochoa 1999), Solanum tuberosum Grupo Phureja 

(Dodds, 1962; Huamán y Spooner, 2002), y recien-
temente como Solanum tuberosum Grupo Andige-
num (Spooner et al., 2007; Rodríguez et al., 2010).

Colombia se considera el primer productor mun-
dial de papa criolla, sembrando al año en promedio 
8.500 hectáreas de las cuales se cosechan cerca de 
100.000 ton, especialmente en los departamentos 
de Cundinamarca, Nariño y Boyacá (CNP, 2012; He-
rrera y Rodríguez, 2012) y exportaciones cercanas a 
1000 ton año-1 (Fedepapa, 2012). Esta papa crece 
entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar 
(msnm), siendo óptima la altura comprendida entre 
2.300 y 2.800 msnm (Becerra et al., 2007), con un ran-
go de temperatura entre 10 ºC y 20 ºC, en suelos con 
textura franca y pH de 5,2 a 5,9 (Pérez et al., 2008).

Los genotipos comerciales de papa criolla se 
destacan por sus cualidades culinarias, agradable 
sabor, textura harinosa, fácil preparación, y alto 
potencial de exportación bajo diversas formas de 
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procesamiento (Rivera et al., 2006; Rivera et al., 
2011). Es de resaltar que en la especie S. phureja se 
ha reportado importante diversidad en caracteres de 
importancia como proteína total y materia seca (Ro-
dríguez et al., 2011; Lu et al., 2012), diversidad para 
caracteres como calidad de frito (Ñústez, 2011); vita-
minas (C y complejo B), minerales (Fe, Zn, Cu y Ca) y 
carotenoides (Bonierbale et al., 2004; McCord et al., 
2012); tolerancia al calor (Gautney y Haynes, 1983), 
resistencia y/o tolerancia Phytophthora infestans, 
Ralstonia solanacearum, Spongospora subterranea, 
Rhizoctonia solani, PVX, PVY y algunos nematodos 
(Estrada, 2000; Christ y Haynes, 2001; Ramírez et al., 
2013; Rendón et al., 2012; Orozco et al., 2012a; Oroz-
co et al., 2012b; Šliwka, et al., 2012); así como al virus 
del amarillamiento de venas PYVV (Vargas, 2010).

Las cultivares nativos son altamente diversos, pre-
sentan una gran variabilidad en formas, colores de 
piel y carne en los tubérculos que no son frecuentes 
en la variedades mejoradas modernas (Ovchinniko-
va et al., 2011). La papa cultivada fuera de su centro 
de origen y diversificación en los Andes de América 
del Sur, presenta una estrecha base genética, debi-
do originalmente a la limitada introducción de ger-
moplasma a Europa (Lu et al., 2012). La mayoría de 
las variedades importantes de papa son tetraploides 
(2n=4x=48) y en general susceptibles a plagas y enfer-
medades que son devastadoras (PGSC, 2011). Razón 
por la cual las papas silvestres, nativas y cultivadas de 
los Andes constituyen una base genética importan-
te para mejorar la producción, buscando resistencia 
a plagas, enfermedades y a diferentes limitantes am-
bientales y agronómicas (Ovchinnikova et al., 2011).

Dadas las características presentes en especies sil-
vestres como en cultivadas y a la vez la búsqueda de 
genotipos superiores, los programas de mejoramien-
to en esta especie permitirían un establecimiento en 
el mercado nacional y una ampliación del mercado 
internacional. Pero durante este proceso de mejora-
miento, se hace necesario un adecuado registro de 

variables o caracterización mediante un listado de 
descriptores cuya expresión sea fácil de medir y que 
hagan referencia a la forma, estructura o comporta-
miento de cada accesión (Hidalgo, 2003). 

Estos descriptores se pueden clasificar como 
morfoagronómicos (cualitativos o cuantitativos que 
pueden proveer indicaciones acerca de rendimien-
to y pueden llegar a ser afectados por el ambiente) 
(Vilela de Resende, 2002) y evaluativos (marcadores 
moleculares, proteínas, isoenzimas y fragmentos de 
ADN) (Collard et al., 2005). Estos son aplicados en la 
caracterización y evaluación de accesiones debido a 
que ayudan a su diferenciación y a expresar un atribu-
to de manera precisa y uniforme, también permiten 
hacer un uso eficaz de las colecciones y permiten la 
identificación de genotipos superiores que pueden 
ser utilizados como progenitores en los programas 
de mejoramiento. Según Hidalgo (2003) al caracteri-
zar una colección se busca medir la variabilidad de un 
grupo en estudio, investigar la estructura genética o 
la forma en la que se compone la colección, identificar 
posibles duplicados de accesiones (Huamán, 2009) e 
identificar genes especiales o alelos particulares que 
se pueden expresar en caracteres visibles.

El objetivo de este trabajo fue realizar la caracte-
rización morfoagronómica de híbridos provenientes 
del cruzamiento entre especies diploides de papa y 
procedentes de cruzamientos entre diploides x di-
ploide cultivadas y diploide x silvestre.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo experimental se realizó durante el pri-
mer semestre de 2010 en la finca El Porvenir, ubica-
da a 4º51’03.32’’ de latitud norte, 74º17’56.69’’ de 
longitud oeste y una altitud de 2683 msnm., vereda 
Cuatro Esquinas, municipio de Facatativa, Cundi-
namarca. La caracterización morfo agronómica se 
basó en los descriptores propuestos por la “Guía 
para las caracterizaciones morfológicas básicas en 
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colecciones de papas nativas, del Centro Interna-
cional de la Papa CIP” (Gómez, 2000).

Tabla 1. Descriptores morfológicos para la caracterización morfoló-
gica evaluados.

Etapa Característica

Vegetativa

Vigor
Hábito de crecimiento
Tipo de disección de la hoja
Color de tallo
Forma de alas

Floración

Número de folíolos laterales
Número de interhojuelas sobre 
peciolulos
Número de interhojuelos entre 
folíolos laterales
Grado de floración
Forma de corola
Color predominante de la flor
Intensidad de color predominante
Color secundario de la flor
Distribución del color secundario de 
la flor
Pigmentación de anteras
Pigmentación en el pistilo
Color del cáliz
Color del pedicelo

Fructificación
Color de la baya
Forma de la baya
Madurez

Tubérculos

Color predominante de tubérculo
Intensidad del color predominate 
de tubérculo
Color secundario de la piel del 
tubérculo
Distribución del color secundario de 
la piel del tubérculo
Forma general del tubérculo
Variante de la forma del tubérculo
Profundidad de ojos
Color de la pulpa del tubérculo
Color secundario de la pulpa de 
tubérculo
Distribución del color secundario de 
la pulpa de tubérculo
Color predominante del brote
Color secundario del brote
Distribución del color secundario 
del brote
Rendimiento
Gravedad específica

Tabla 2. Cruzamientos intra e interespecíficos de familias diploides 
de papa.

Familia Número de clones 
de la progenie

98-71-9 x Colombia 20

Colombia x Galeras 280

Colombia x Latina 190

Colombia x S. stn 703285 160

Colombia x S. stn 703315 85

Guaneña x Galeras 65

Guaneña x Latina 5

Guaneña x OP 70

Latina x S. stn (gon 1) 45

Latina x UN-col 38 230

S. buk 265865-9 x 98-71-9 190

S. buk 473452-12 x Guaneña 180

S. buk 473452-15 x Guaneña 125

S. gon 703279 x Colombia 100

S. gon 703825 x Colombia 120

S. gon 704481 x Colombia 155

S. stn 195188-12 x Colombia 95

S. stn 195188-7 x S. phu 
704218

20

UN-col 30 x UN-col 62 85

UN-col 38 x Galeras 65

Se evaluó un total de 36 características, 30 carac-
teres cualitativos categóricos correspondientes a los 
diferentes órganos de la planta y seis cuantitativos, en 
cinco etapas distintas del cultivo (Tabla 1).

Material vegetal
Se evaluaron 2285 clones provenientes de 20 

familias obtenidas a partir de cruzamientos entre 
diferentes progenitores diploides, cultivados y sil-
vestres pertenecientes a las especies Solanum tube-
rosum grupo Phureja, Solanum stenotomun subsp. 
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stenotonum,Solanum stenotonum subsp. goniocalyx 
Juz et Buk y Solanum bukasovii Juz ex Rybin (Tabla 2). 

Diseño Experimental
Se utilizó un diseño incrementado con diez blo-

ques completos al azar, utilizando como testigos cua-
tro cultivares comerciales (Criolla Colombia, Criolla 
Guaneña, Criolla Latina y Criolla Galeras) y dos clones 
avanzados de mejoramiento (98-71-26 y 98-71-9). De 
cada clon se sembraron cinco tubérculos por surco, a 
una distancia de siembra de 0,3 m entre plantas y 1 m 
entre surcos para una densidad de 33.333 plantas·ha-1.

Variables cualitativas
Cada una de las cinco plantas de cada clon fue 

observada para posteriormente registrar la moda 
del carácter, este procedimiento se hizo para las 30 
variables evaluadas. 

Variables cuantitativas
Rendimiento de tubérculo: se tomó el peso, el to-

tal de la producción, el cual se multiplicó por el núme-
ro de plantas por parcela y se estimó el rendimiento 
en kg.planta-1.

Gravedad	específica	
La variable gravedad específica (GE) se evaluó en 

el total de la población. Por cada clon se tomó una 
muestra aleatoria de diez tubérculos sanos y sin resi-
duos de suelo. La variable se evaluó siete días des-
pués de la cosecha, utilizando el método propuesto 
por Talburt y Smith, (1975).

GE= Peso en aire   
 Peso en aire-Peso en agua (1)

Análisis	de	datos
Para las variables cualitativas se consideró la 

moda (dato más frecuente) para los genotipos den-
tro de cada cruzamiento, mientras que para las varia-
bles cuantitativas, se tomó el promedio de todos los 

genotipos dentro del mismo cruzamiento. Como se 
analizaron datos mixtos (cualitativos y cuantitativos) 
se utilizó la distancia de Gower, método que permi-
te presentar la dispersión de las accesiones o familias 
en un plano cartesiano o en un dendrograma (Liga-
rreto, 2003). Para el cálculo de esta distancia se utilizó 
la ecuación (2), propuesta por Gower (1971) (Gower, 
1971; Franco et al., 2005) que considera la similaridad 
Sij entre dos observaciones i y j.

 (2)

donde Sijk: el grado de similaridad que se presenta 
entre dos individuos i y j, para una variable k; δijk es la 
posibilidad de efectuar las comparaciones, 1 cuando 
el carácter k puede ser comparado tanto para i como 
para j, 0 si no se da la comparación (ausencia de even-
tos en uno o en los dos individuos) y por último tene-
mos Wijk, el cual es un peso que se le da a la variable.

Se utilizó el entorno estadístico R (R Develop-
ment Core Team, 2014) en el cual se generaron pro-
gramaciones distintas para las variables cuantitativas 
y cualitativas, asignándole el mismo peso a todas la 
variables.

Se efectuó el cálculo de la similaridad de forma 
conjunta, sumando la parte del numerador de las va-
riables cualitativas con el numerador de las variables 
cuantitativas, luego se realizó el mismo procedimien-
to con el denominador, posteriormente se calculó el 
cociente entre la suma del numerador y la suma del 
denominador (ecuación 3), finalmente se llevó a cabo 
la generación del dendrograma con la función hclust 
de R. 

 
(3)
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Valores con sub-índices "a" corresponden a las 
variables cualitativas mientras que los valores con su-
bíndice "b" son los correspondientes a las variables 
cuantitativas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las variables tipo de disección de la hoja (disec-
tada), pigmentación en anteras (sin antocianinas) y 
pigmentación en el pistilo (sin antocianinas), no pre-
sentaron variación razón por la cual fueron excluidas 
del análisis por no presentar poder discriminatorio. 
Este resultado coincide con el reportado por Bernal 
et al., (2006) cuando realizó la detección de posibles 
duplicados en la Colección Central Colombiana de 
papa Solanum tuberosum subsp. andigena a partir 

Figura 1. Dendrograma de las 20 familias y seis clones en estudio. En el 
eje horizontal está el coeficiente de disimilitud de Gower. En verde se des-
tacan los brazos del dendrograma que conforman los grupos escogidos.

de caracteres morfológicos. Al obtener los resulta-
dos del dendrograma para los cruzamientos dentro 
del análisis se puede ver la conformación de cinco 
grupos principales (Figura 1). 

Grupo I
En este grupo se encontraron la mayoría de cru-

zamientos de diferentes cultivares con la especie S. 
stenotonum subsp stenotonum. Presentaron hábito 
de crecimiento semierecto, colores de tallo verde 
con pocas manchas y forma de las alas del tallo on-
dulada en la mayoría de los casos con excepción de 
UN-col 30 x UNcol62 donde fue recta. El número de 
pares de folíolos laterales y de interhojuelas entre fo-
líolos laterales fue de cinco. En todos los cruzamien-
tos se presentó al menos un par de interhojuelas 
sobre peciolulos.

El grado de floración fue moderado, la forma 
de la corola para Criolla Colombia x S. stn 703285 
y S. stn 195188-12 x Criolla Colombia fue rotada y 
para los demás cruzamientos fue pentagonal., El co-
lor predominante de flor fue violeta con intensidad 
intermedia excepto en el cruzamiento UNcol 30 x 
UNcol62 en el que predominaron las coloraciones 
blancas de intensidad intermedia, no se presentó 
coloración secundaria en ninguno de los cruzamien-
tos. El color de cáliz en todos los casos fue verde con 
abundantes manchas y el color de pedicelo presentó 
bastantes variaciones, para UNcol 30 x UNcol62 pig-
mentado con articulación verde, Criolla Colombia x 
S. stn 703285 fue ligeramente pigmentado y para S. 
stn 195188-12 x Criolla Colombia no presentó algún 
tipo de coloración diferente a la verde.

El color de la baya en la mayoría de los casos fue 
verde excepto en el cruzamiento Criolla Colombia x 
S. stn 703285, la forma de la baya fue predominante-
mente ovoide. En este grupo predominan los colo-
res de piel de tubérculo rojos intensos, característica 
considerada por Ligarreto et al., (1997) como una 
de las más significativas al momento de caracterizar 
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colecciones de papa. Ésta se puede observar prin-
cipalmente en los cruzamientos Criolla Colombia x 
S. stn 703285 y S. stn 195188-12 x Criolla Colombia, 
mientras que el cruzamiento UN-col30 x UN-col62 
fue amarillo intenso.

La forma general del tubérculo fue redonda con 
excepción del cruzamiento UNcol30 x UNcol 62 
donde predominaron las formas ovaladas, la pro-
fundidad de ojos en la mayoría de los cruzamientos 
fue media, no obstante en Criolla Colombia x S. stn 
703285 predominaron los ojos profundos. El color de 
carne del tubérculo presentó diferentes tonalidades 
de amarillo especialmente en los cruzamientos S. stn 
195188 x Criolla Colombia y Criolla Colombiax S. stn 
703285 donde para el primer cruzamiento la tona-
lidad fue amarilla, para los cruzamientos restantes 
la tonalidad del amarillo fue intenso, para los cruza-
mientos UNcol30 x UNcol62 y Criolla Colombia x S. 
stn 703285, las tonalidades fueron crema. Las colo-
raciones del brote en todos los cruzamientos fueron 
rojas con colores secundarios blancos distribuidos 
en las yemas.

Los valores de producción por planta variaron en-
tre 3.069 g (UN-col30 y UN-col62) y 2.084 g (Criolla 
Colombia x S. stn 703285), los valores de gravedad 
específica oscilaron entre 1,080 y 1,087. 

Grupo II
En el grupo se ubican los individuos provenientes 

del cruzamiento entre S. stn 195188-7 x S. phu 704218 
y todos los cruzamientos donde se utilizó la especie 
silvestre S. bukasovii. La mayoría de las plantas pre-
sentaron porte bajo a medio, crecimiento arrosetado 
y menor vigor que el observado para los cruzamientos 
entre especies diploides cultivadas, pero un porte muy 
superior al observado para el progenitor silvestre. El 
número de pares de folíolos laterales fue mayor en es-
tas familias con un promedio de cinco, mientras que el 
número de interhojuelas entre folíolos laterales fue de 
cuatro pares, además en todos los casos se presentó 

al menos un par de interhojuelas sobre peciolulos. 
Esta condición es mayor en las hojas de las especies 
silvestres manifestando algún grado de dominancia.

El hábito de crecimiento para los que presenta-
ron como parental al cultivar Criolla Guaneña fue 
semiarrosetado, en los dos cruzamientos restantes, 
fueron semierectos. El color del tallo presentó tona-
lidades verdes con pocas manchas, la forma de las 
alas del tallo para todos los cruzamientos fue predo-
minantemente ondulada, el grado de floración fue 
moderado y la forma de la corola varío entre pen-
tagonal para S. buk 473452-12 x Criolla Guaneña y 
S. buk 473452-15 x Criolla Guaneña y rotada para 
S. buk 265865-9 x 98-71-9 y S. stn 195188-7 x S. phu 
704218.

Se observaron diferencias marcadas en términos 
de la intensidad del color predominante de flor con 
respecto a los demás grupos ya que el violeta fue 
mucho más intenso. El cruzamiento S. buk 265865-
9 x 98-71-9 presentó coloración de flor lila pero de 
igual manera con tonalidades intensas, tampoco se 
presentaron colores secundarios en flor, los colores 
de cáliz fueron pigmentados en todos los cruza-
mientos donde se encontraba la especie S. bukaso-
vii, mientras el cruzamiento S. stn 195188-7 x S. phu 
704218 presentó pocas manchas. El color de pedice-
lo en los cruzamientos que tenían progenitor al culti-
var Criolla Guaneña como parental fue mayormente 
pigmentado con articulación verde, mientras que en 
los demás cruzamientos sólo se dio una pigmenta-
ción ligera del pedicelo.

Los cruzamientos que presentaron como paren-
tal a Criolla Guaneña tuvieron una baya de color 
verde con áreas pigmentadas, mientras para S. buk 
265865-9 x 98-71-9 el color de la baya fue verde con 
abundantes puntos blancos y S. stn 195188-7 x S. 
phu 704218 presentó únicamente tonalidades ver-
des; de igual manera la forma de la baya presentó 
variaciones entre globosa para los cruzamientos S. 
buk 265865-9 x 98-71-9 y S. stn 195188-7 x S. phu 
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Todas las familias que tuvieron como parental a S. stenotonum 
subsp. goniocalyx presentaron gravedades específicas superio-
res a 1.090 siendo de gran interés para la industria del procesa-
miento de papa.

704218 y ovoide, para los casos cuyo parental fue la 
variedad Criolla Guaneña.

En el color predominante de piel de tubérculo 
se observan marcadas diferencias con respecto a los 
demás grupos, ya que se encuentran tonalidades 
naranja con intensidad pálida para S. buk 265865-
9 x 98-71-9 y S. buk 473452-15 x Criolla Guaneña, 
amarillo intenso para S. stn 195188-7 x S. phu 704218 
y blanco crema intenso para el cruzamiento S. buk 
473452-12 x Criolla Guaneña. La forma general del 
tubérculo fue comprimida para S. buk 473452-12 x 
Criolla Guaneña y S. stn 195188-7 x S. phu 704218, 
redonda para S. buk 473452-15 x Criolla Guaneña y 
obovado en el caso de S. buk 265865-9 x 98-71-9, así 
mismo, los ojos del tubérculo tuvieron tendencias a 
ser más superficiales en S. buk 265865-9 x 98-71-9 y 
S. buk 473452-15 x Criolla Guaneña y con profundi-
dad moderada en los demás casos. El color de car-
ne de tubérculo predominante en la mayoría de los 
cruzamientos fue crema; en el rasgo color de brote 
se presentaron colores primarios violeta y color se-
cundario blanco distribuido principalmente en las 
yemas para todos los casos, excepto el cruzamiento 
S. stn 195188-7 x S. phu 704218 con tonalidades rojas 
pero con el mismo color secundario y distribución.

Este grupo presentó valores de producción por 
planta inferiores a 1.370g, siendo los más bajos de 
todos los grupos. Los valores de gravedad específica 
fueron mayores a 1,090, debido posiblemente a que 

uno de los progenitores de los cruzamientos es la 
variedad Criolla Guaneña presentó valores de gra-
vedad específica cercanos 1,107 ± 0,0001 en trabajos 
realizados por Herrera et al., (2010).

Grupo III
El hábito de crecimiento para todos los indivi-

duos fue semierecto, con color del tallo verde, con 
forma onduladas para las alas del tallo, excepto para 
la variedad Criolla Latina que presentó alas del tallo 
de forma recta. La variable número de folíolos late-
rales presentó un promedio de tres pares de foliolos, 
observándose un par de interhojuelas entre foliolos 
laterales. Ninguna de las familias del grupo presentó 
interhojuelas sobre peciolulos.

La familia proveniente del cruzamiento 98-71-9 x 
Criolla Colombia, presentó floración escasa, mien-
tras que los cultivares restantes presentaron un gra-
do de floración moderada, la forma de la corola varió 
entre pentagonal y rotada, el color principal de la 
flor fue violeta con una intensidad intermedia, no 
obstante, se presentó coloración de flor secundaria 
blanca para la familia 98-71-9 x Criolla Colombia y 
en los cultivares Criolla Colombia y Criolla Latina, en 
el primero distribuyéndose tanto en el haz como en 
el envés mientras en las dos últimas únicamente se 
presentó esta coloración en el envés. 

El color del cáliz en la mayoría de los casos fue 
verde con pocas manchas, en el único caso donde se 
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presentó cáliz de color verde con abundantes man-
chas fue en la familia 98-71-9 x Criolla Colombia, una 
tendencia similar se observó en la variable color de 
pedicelo donde este cruzamiento fue el único que 
presentó ligeras pigmentaciones a lo largo y en la 
articulación del pedicelo, mientras para los demás 
fue únicamente verde. 

El color de la baya en todos los casos fue verde 
con pocos puntos blancos, la forma de la baya va-
rió entre globosa y ovoide, esta última se presentó 
con mayor frecuencia en Criolla Colombia. Para la 
variable color principal de la piel del tubérculo todas 
presentaron tonalidades amarillas con intensidad 
intermedia, la intensidad del color fue mayor en la 
familia 98-71-9. La forma general del tubérculo fue 
redonda y la profundidad de ojos del tubérculo fue 
intermedia. Se observaron tonalidades amarillas in-
tensas para el color de carne del tubérculo en todos 
los cruzamientos. Los colores de brotes fueron rojos, 
difiriendo con lo citado por Rodríguez et al., (2009) 
quienes consideran que cultivares como Criolla La-
tina y Criolla Colombia presentan colores de brote 
lila. Estos brotes presentaron color secundario blan-
co ubicado principalmente en las yemas.

En este grupo los cultivares comerciales presenta-
ron una producción por planta que osciló entre 2.810 
y 3.266 g. El genotipo avanzados 98-71-9, presentó el 
menor rendimiento con valores de 1.187 g. Para la va-
riable gravedad específica los tubérculos provenien-
tes del cultivar Criolla Colombia presentaron el mayor 
valor con un promedio de 1,093, ratificando los obser-
vado por Rodríguez et al., (2009) al caracterizarse este 
cultivar por presentar altos contenido demateria seca, 
excelente calidad culinaria con características excep-
cionales para consumo fresco o procesamiento en la 
presentación precocido congelado. 

Grupo IV
Es uno de los grupos más amplios, es decir, que 

comprende la mayor cantidad de familias, en el cual se 

encuentran todos los cruzamientos con S.stenotonum 
subsp goniocalyx. Poseen hábito de crecimiento se-
mierecto, con color del tallo es dominante verde y 
presentaron alas, excepto la familia S. gon 703279 x 
Criolla Colombia que mostró leves manchas en el ta-
llo. El número de pares de folíolos laterales fue de cin-
co para los cruzamientos S. gon 703825 x Colombia y 
S. gon 704481 x Colombia, y de cuatro para el resto 
de familias, mientras que el número de interhojuelas 
entre folíolos laterales fue de uno para los que tuvie-
ron como parental a Criolla Guaneña y de tres para 
el resto de los miembros del grupo. En general los 
individuos del grupo se caracterizan por no presentar 
interhojuelas sobre peciolulos.

El grupo tuvo una moderada floración, siendo 
que la flor posee una corola pentagonal en la mayo-
ría de familias del grupo, es de color violeta intenso 
y sin color secundario. El cáliz fue de color verde con 
manchas, el pedicelo de color verde, excepto para 
la familia S. gon 703279 x Criolla Colombia, el cual 
fue bastante pigmentado. Los frutos variaron entre 
verdes y verdes con puntos blancos, de forma ovoi-
de y de maduración intermedia, con excepción del 
clon 98-71-26 que presentó una maduración precoz.

Los tubérculos presentaron piel de color anaran-
jado y su intensidad varió de pálido a intermedio. 
Hubo ausencia de color secundario en la piel del 
tubérculo. En cuanto al color de la pulpa del tubér-
culo el grupo fue bastante diverso, la familia Criolla 
Latina x UN-col 38 y el clon 98-71-26 presentó color 
amarillo intenso, la familia Criolla Guaneña x OP fue 
de color crema, y los restantes miembros del grupo 
fueron de color amarillo. En todo el grupo hubo au-
sencia de color secundario de la pulpa. La forma del 
tubérculo fue comprimida en las familias que tienen 
como parental a S. stenotonum subsp. goniocalyx, 
mientras que en el resto del grupo fueron redondos. 
El grupo presentó tubérculos con ojos poco profun-
dos y los brotes fueron predominantemente rojos sin 
color secundario.
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El rendimiento del grupo osciló entre 1.187 y 
2.415 g planta- para el clon 98-71-26 y la familia Criolla 
Guaneña x OP, respectivamente. Exceptuando la fa-
milia Criolla Colombia x Criolla Latina, que presentó 
una gravedad específica muy baja (1,077), los demás 
miembros del grupo tienen una potencial para la in-
dustria de chips presentando valores superiores a 
1,080 (Pérez et al., 2008). Todas las familias que tuvie-
ron como parental a S. stenotonum subsp. goniocalyx 
presentaron gravedades específicas superiores a 1,090 
siendo estos híbridos interespecíficos de gran interés 
para la industria del procesamiento de papa.

Grupo V
En este grupo se encuentra los cruzamientos cuyo 

parental es Criolla Galeras. Se caracteriza por ser un 
grupo de hábito de crecimiento semierecto y color de 
tallo verde. Todas la familias dentro del grupo presen-
taron un promedio de cinco folíolos, y el número de 
interhojuelas por folíolo fue diverso, siendo dos para 
las familias Criolla Colombia x Criolla Galeras y UN-col 
38 x Criolla Galeras, tres en los cruzamientos Criolla 
Colombia x S. stn 703315 y Criolla Guaneña x Criolla 
Galeras, y cuatro en los restantes miembros del grupo. 
En general los individuos del grupo se caracterizan por 
no presentar interhojuelas sobre peciolulos.

La floración fue moderada, y las flores fueron de 
color violeta con intensidad del color intermedia y 
sin color secundario. La forma de la corola fue penta-
gonal para los cruzamientos UN-col 38 x Criolla Ga-
leras y Criolla Colombia x Criolla Galeras, mientras 
que para el resto del grupo fue rotada. El color del 
cáliz fue verde con pocas manchas para los cruza-
mientos Criolla Guaneña x Criolla Galeras y Criolla 
Guaneña x Criolla Latina, mientras que para el resto 
del grupo fue verde con manchas abundantes. La 
baya fue de color verde, forma globosa y maduró de 
los 120 a los 149 días.

Los tubérculos fueron redondos, de color de piel 
anaranjado, exceptuando el cruzamiento Colombia 

x S. stn 703315 con piel amarilla, el color de la pulpa 
puede ser crema, amarillo o amarillo profundo. Los 
tubérculos no presentaron color secundario en la 
pulpa o en la piel. En cuanto a la profundidad de los 
ojos fue media exceptuando el cruzamiento UN-col 
38 x Criolla Galeras donde los ojos son profundos. El 
color del brote puede ser rojo o violeta y no presen-
taron color secundario.

La producción por planta osciló entre 1.781 y 
2.504 g, para los cruzamientos Latina x S. stn (gon 1) 
y Criolla Guaneña x Criolla Galeras, respectivamen-
te. La GE varió muy poco en el grupo siendo menor 
la del cruzamiento Criolla Guaneña x Criolla Latina 
(1,074) y la mayor la presentada por la familia Criolla 
Colombia x Criolla Galeras (1,088). El cruzamiento 
Criolla Guaneña x Criolla Latina no tiene aptitud in-
dustrial ya que valores inferiores a 1,078 son penali-
zados por la industria (Guenthner, 2001; Palacios et 
al., 2008), sin embargo los demás miembros del gru-
po presentan valores adecuados de este parámetro 
industrial.
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