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R E S U M E N 

En el presente trabajo se analizaron los efectos de los-

exudados liberados durante el enraizamiento de estacas de di fe-

rentes especies de plantas leñosas en el proceso fisiológico de 

la transpiración. 

Dichos exudados se probaron por- el bioensayo de inmersión-

de explantes de plántalas de frijol. El tratamiento se corrió -

24 horas en una cámara de crecimiento Sherer con un fotoperiodo 

de 12 horas , temperatura de '¿1C . humedad relativa con 65¥: e in 

tersidad luminosa de 5000 Lux (190 	Einst.eins). 

Se concluyó que, los exudados de las estacas enraizadoras-

analizadas, disminuyen la transpiración en diferente grado res-

pecto al control, de la siguiente manera: 

Testigo con agua destilada 1001. de transpiración. 	Reduc-- 

ción de transpiración causada por los exudados de las siguien-- 

tes especies: Salix caprea 43.2" , S. chilensis 41.2`'`, S. babiló 

nica 40.0v., Sambucus mexicana 52.8, tteriurn oleander 33.8:, Ta- 

rnarix 	a11 ica 32.8'; , ésto con respocto al festino. 
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I.- INTRODUCCION 

Trabajos realizados en los laboratorios de Fisiología Ve- 

getal del Cen tro de 13otírrica del Colegio de Postgraduados 	en- 

Chapingo reportan que, durante los procesos de enraizamiento - 

de estacas, de Salix caprea se liberan grandes cantidades de - 

sustancias en el agua circundante. Dichos exudados disminuyen 

la transpiración en un 41YY' cuando son suministrados como sus--

trato acuoso a explantes de plínLulas de frijol Phaseo1us vul-

ger•is L. (1arqué-Saavedr•a, datos no eub1 icados). 

Observando que hay pocos estudios sobre el tema y consíde 

rancio la importancia de la transpiración en las plantas respec 

el agua, ante r n lossi, ientes objetivos: to al ahorro d . 	a i, 	se 	1 . 	a o 	u 1u :l 	J 

A.- Confirmar si los exudados de Salix caprea disminuyen-

la transpiración de Phaseoltis vulgaris L. 

Q.- Investigar si exudados de otras especies de an9iosper_ 

mas leñosas puestas a enraizar afectan la transpiración, 
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2.- REVISION DE LITERATURA 

2.1.- Inducción de raíces: 

La práctica del estacado  o esqueje representa Utio de los 

medios de propagación vegetativa más común e importante en el 

establecimiento de viveros, en floricultura, et.c. 

Van Tieghen y Doul iot. en 1f l 	(citado por Letham 	et 	a_l; 

1978) encontraron que el sitio de formación de raíz dependía - 

de la edad del tejido del tallo y de la época del año en que - 

se pusieran a enraizar. 	Tan pronto como el tallo madura, 	el- 

sitio de iniciación de raíz se mueve prauresivamente hacia el 

interior del periciclo, en donde un gran número de cE'lulas se 

agrandan radialmente, llevando a cabo, dos divisiones pericli- 

- 	hales para producir tres capas de células: la capa externa da 

llugar a la epiderm1s de la rcaP, la se linda  capa al corte:{ 	y- 

1 as células internas forman al cilindro central 

¡_a 	facultad (lile tiene un t. a 110 a enraiztar o de tirmar ra.  

ces se produce debido a la in1oracción de diferentes factores-

presentes en las células del tallo, así como, a la presencia - 

de ciertas sustancias desprlazahles. producidas en las hojas y - 

en las yemas. 	Entre las sustancias que se transportan están - 

las 	auxinas, azúcnes, sustanciasni t. t'0 {jE?tlel<l 	, viCdninas y 0- 

tras compuestos. Ai esto hay que agreaar, la intervención de - 

algunas factores a111¡: Ant:ales como luz , temperatura, humedad 	y 

oxigeno, los cuales juegan un papel importante en este proceso, 

Janick (1963). 

En sus investigaciones Letham et. al. 	(1978) encontraron- 
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que la formación de raíces adventicias se originan a partir de 

células parenquimatosas, localizadas en los radios del parén--

quima del floema o en el floema. Sin embargo, se identifica-

ron zonas en las que las raíces ocasionalmente pueden surgir,-

por ejemplo en médula, parénquima del xilema primario, epider- 

mis y callos Letham et' al. (1978). 	Priestley y Swingle en 1929 

(citado por Letham et al.1978) sugieren que el suministro de - 

nutrientes de suelo puede ser otra factor que determine el si-

tio de formación de raíces. 

Weaver (1972) divide la formación de raíces adventicias - 

en dos fases: 

a).- La primera consiste en la iniciación, caracterizada-

por la división celular y diferenciación de ciertas células pa 

renqu1máticas vivas de paredes delgadas, capaces de tornarse - 

meristemáticas. En plantas leñosas, las raíces adventicias de 

estacas se originan generalmente en el floema secundario for--

mando grupos de células pequeñas que se desarrollan ampliamen-

te para formar primordios nuevos de raíz. En plantas herbá- - 

ceas carentes de un cambium, las raíces iniciales se originan- 

en las proximidades de los haces vasculares próximos al floema. 

b).- La segunda fase corresponde a la cíe crecimiento, por 

medio de la división celular contínua. 	De cada grupo de célu- 

las comienza a formarse una estructura de 	ni ce de raíz, desa- 

rrollándose un sistema vascular en el nuevo primordio, que se-

conecta con el haz vascular adyacente. 

2.2.- Inducción de raíces en estacas por medio de reguladores- 
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del crecimiento. 

Los reportes más antiguos encontrados acerca de la utili-

zación de las auxinas para estacado, es la descrita por los --

jardineros holandeses quienes las utilizaron por muchos años - 

para.la  estimulación de la formación de raíces, poniendo gra--

nos de semillas como fuente de auxinas en las camas donde colo 

caban las estacas Weaver (197.?). Una de las funciones descri-

tas para las auxinas es la estimulación de la división celular, 

promoviendo la formación de raíces en estacas Weaver (1972). 

Se demostró que el icido indolacético (AlA) sintético y -

las sustancias relacionadas con el ácido indol-3-propiónico -- 

forman raíces y promueven el crecimiento de éstas Letham et al. 

(1978). 	El AlA es muy inestable en las plantas y se descompo- 

ne rápidamente en soluciones no esterilizadas; los rayos del - 

sol pueden inactivarlas en 15 minutos en una concentración de- 

10 ppm.  

La utilidad práctica de las auxinas sintéticas como el á-

cido indolbutírico (IRA) y el ácido naftalenacético (ANA) en-
la propagación de plantas fue demos tracia por Cooper (1935). El 

IBA es en la actualidad, el enraizador que comúnmente util izan 

por su actividad auxínica débil que no desaparece ya que los - 

sistemas de enzimas dearadativas de auxinas, la destruyen en - 

forma relativamente lenta. Otra característica favorable es-

que el IBA se desplaza muy poco o sea que se retiene cerca del 

sitio de aplicación, mientras que el ANA es tóxico, por lo que 

se evitan concentraciones altas Weaver (1972). 

Otro compuesto auxínico es el ácido 2,4- diclorofenoxiacéti - 

1 



5 

co (2,4-D) el cual promueve el enra¡zamiento de ciertas espe-

cies. Este compuesto sin embargo, se sabe que se desplaza rá 

pidamente inhibiendo el desarrollo de los brotes y originando 

daños en ellos. 	Productos relacionados con el 2,4-ü, tales - 

como el ácido 2,4,5-tric lorofenoxiacótico (2,4,5-T) y el áci-

do 2,4,5-tricl orofenoxi1 propiónico (1,4,5-TP)son buenos en--

raizadores y no dañan los brotes, si se utilizan a concentra-

ciones muy bajas Weaver ( 1972) . 

Una marcada estimu1 ción de raices adventicias en muchas 

plantas herbáceas se logra cuando se tratan con etileno Leth- 

am et al. (1978). 	Recientemente Kawase (1970), establece que 

altas concentraciones de Ethrel aumentan el número de raíces-

formadas en cortes de Salix alba. 

Las giherelinas bajo ciertas circunstancias especialmen-

te GA-r , promueven la formación de raicces adventicias Kochba - 

et al.(1974) 

Muchas sustancias que generalmente no se consideran hor-

monas han sido aisladas de plantas, demostrándose que promue-

ven el enraizamiento; entre ellas están la heliangina, aisla-

da de hojas de Helianthus tuberosus, el ácido dihidroaspargú-

sico ,y varios compuestos fenólicos como, el ácido clorogénico, 

catecol y pirogalol, ácido protocat.oico, ácido caféico, ácido 

salicílico, ácido gálico, ácido p-hidroxibenzóico y ácido t-í- 

nico, las que actúan especialmente cuando son aplicados junto 

con las auxinas Letham et al. (1978) (Figura r 1). 
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F I G U R A No, 1 

COMPUESTOS COMUNMENTE UTILIZADOS PARA FAVORECER EL 

ENRAIZAMIENTO DE ESTACAS 
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2.3.- Compuestos exudados durante el proceso de onraizomieotn-

de plantas intactas. 

La raíz de una planta en el ambiente udÜf\co es un siste-

ma complejo de interacciones ouímicos, ai^louuimicos y ecolóqi 

cas Hhittakcr y Feeoey (1971). 	tus nicrnhiÜlogos del suelo -- 

fueron los primeros en dar atención o las diferencias en el am 

biente, cercano a la superficie de la reí' Hale y ?norv (1979). 

Hale y Moore (l079) concluyeron 1e sus invesrinocio»es. - 

que existen efectos '¡x¥sicou causados Por cmnnoostu residua- 

les Ue cosechas previas 	Otra ^vid""ri» indirecta es la apor- 

tada por los trabajos de 8ird 1959. (citado por L'tham et al.-

l978), nuien a[irmó, que los ^erÜLudos v zoosonras d( hongos - 

son atraídos fuertemente hacia la ¿orto aJyoc"»/^ al ápice radi 

col. 

Las investigaciones hechos por Rovi,^ (1969) señalan que 

la mayor fuente de exudados d, las raíces e !a zona 1u^ se e, 

cuentra inmediatamente por arriba del ápice de dicha -aíz, i—

deotificúndose por estudios de crnmotografia en papel ol9unus-

de los compuestos exudados 

Rovira (1969) platoró uoa listo de corpu,stns "xuJoUos --

pnr la raíz de plantas intactas de la esnpc ip Tri tic/irs ans ti-  

vum L' [l in[onne 	hizo a no 	1 , la rrcnpilnciÜo de diez 

diferentes trabajos, !udos identificados por crnmntuqr^Fia en-

papel. (ver cuadro ~ )) oxe sp reproduce o continuación) 
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C ll 61 D l 0 r , 1 

COMPUESTOS EXUDADOS POR RA1Z DE TRIGO 

(Rov i ca y Mc Douga 11 , 1(16) 

Azúcares Aminoácidos Aci(t0s 	o+•ri 	men' 11uc1eótidos 	Enzimas 

Glucosa Lel.icina Oxü1 ico Flavina 	In 	.masa 

Fructosa 1soleucina ;•!¥í1 	icn Adnnina 	Alai lasa 

Mal tosa Val ina Acr;tico Guanina 	Proteasa 

Galactosa Acido 	amirlr, Prol)í6Ix1 (y 
butirico 

Ribosa G1titainina tutirico 

Xi losa Alanina Val(.Srico 

Ra mano sa As pargirla C1trico 

Arabinosa Serina 5uccin1co 

Rafinosa Acido 	glutá Futnrírieo 
Ipieo 

01i9osaca: Acido 	as¡a,ir G1icó1ico. 

ridos tico 

Glicina 

F e n i 1 a 1 l 11 a 

Traen loa 

Tirosirla 

1,isina 

Pral irla 

Mct.ieniuu 

Ci sta t. i ciii iva 
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2.4.- Compuestos exudados duraxt^ el proceso de enraizamiento-

eo estacas. 

Gesto, Vázquez y Vioiin, (1077), determinaron en sus inves 

Ligaciones que los extractos de aguo de estacas de castaño (Cas 

taoeasnt1va ¥i\l) y sauce (\a|ix vimiuo\is 1..) poseen di[oren- 

Les efectos eo el enroizawieotu del frijol. 	Los primeros exuda 

l actividad 	i d 	mientras dos de castaño nulificaron a act 	d eora v a 	¥o oro ` m 	- 

que 1 o exudadas de S 	vimj¥o alis incrementa ron pl enroiz ami ent.n 

a lo vez que mostra/o'` un r\tmo en la pxudación de sus roncias - 

endÜgeoas fovorecndoras del crecimiento. 	o analizaron los exu 

dados por crnmotografia hidimensio^ul ` identificándose para am-

bas  especies, los siguientes compuestos ácidos en la fracción e 

térea 	ácido p-hídroxibenzóico, ¿indo 	y-co¥ír\co. ácido vanili 

co, jcido ferÜlicu_ Jcido y^nt( icn, ácido »alirílicu, ácido --

trans-cinámico. 

Compuestos encontrados solo en castaño: escopolvtioa y el 

ácido p- hidroxifenil acético. 

	

Compuestos encontrados solo en S. 	 is ácido caféico, 

esculetina. ca Col sa)icipoi/`o 	Los dos ültimos compoe;tns - 

` 	. 

 

presentes en gran cantidad en los extractos, siendo éstos muy e 

fectivos en inc reme ntar el número de raíces de frijol 

yoncxra (1966)` en e<\o'|ios realizados en cinco especies - 

reporto la composición química de los compuestos exudados duran 

te el poruizamien(o cuando lo» 5rocas eran cor\odas "n dos fa-

ses  del desarrollo (0"r  mina cihn y florncimipnto) pncontrÜndoso-

qye eran difer^ntps. [sto plantes que la composición de losexv 

dados de estacas está relacionada con el estado de desarrollo - 
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de la planta. 

2.5.- Factores ambientales y endógenos que afectan el enralza-

miento: 

La facul tad que tiene un tallo para enraizar se debe a una 

interacción de factores ambientales y endóqenos (fisiológicos) 

Janik (1963). 

Ambientales: 

ii f¥t I 	3 (h- I 	j 'C'3(t Pn 	('1 	(jC ,tiele trar 	como 	rr- 

sul tado  una desecación que se presenta antes de que haya tenido 

1ugar la formación de raíces, 	dr>bien dos ( favorecer la utiliza - 

ción de net)1 ina o llovizna para mantener una humedad relativa - 

ambiental elevada o t)ien Ina11tenit'nr1osn las estacas en agua j)er- 

manen teme nte. 

	

Temperatura.- El ernnlr o dr> un fondo caliente destinado 	a - 

mau tener la temperatura a unos 24 C 	facilita 	1 	formación 	de 

raíces mediante la ('st.'Imu1tecion de la di`'1sidn celular en la zo 

nade formación radicular. 

Luz.- Inhibe la iniciación del enraizantient:o variando con 

la especie de la planta, ya que las Sustancias formadoras de - 

raíz 'son inestables ante la luz. 

Gases.- Actúan de diferente manera, Por ejemplo niveles ha 

ios de flitrogeno rieterminran un incremento en el número de raí - - 

ces producidas. 

Endógenos (fisiolác)ico;): 
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El nivel de auxinas elaboradas en la planta (asl corno rapli - 

cac¡ones Cjllimicas) se encuentran estrechamente asociadas con 	la 

formación de ralees adventicias de los esquejes. 

La presencia de hojas y yemas ejercen una poderosa inf1uen 

cía sobre la formación de raíces en los esquejes ya que las ye-

mas son una fuente de auxintas al igual que las hojas. 

La edad y el estado de desarrollo de la planta son facto--

res que afectan la cal ¡dad y cantidad de,  raíces formadas. 

2.6.- Transpiración: 

La transpiración se puede definir como la pérdida de agua-

en forma de vapor a través de las hojas de la planta, regulada- 

por 	sistemas especiales (escama s *en  he) Ía5 y lellt rc las en 	ra-- 

11os herbáceos) y que permiten una comunicación con la atmósfe- 

ra tu 11 	(1967). 	La perdida de v2 por cl(' agua vía estomas 	ro- 

presenta más de un 90 	de la p r (ji cla total; 1 	transpiración 1 en 

ti celar representa un má 1 m del 2 al 10 " t1 ordoba 191 

Del total de agua absorbida por las plantas, mas dr un 95 ` 

10 pierden por transp11'acrarr y m nos d 1 ;) 	si. llt;ili a dentro - 

Che la planta para reacciones de fot0510tes1 s, síntesis Or(1a01 - 

ca, hidratación dril protoplasma para mantener el turgor y la es 

truct:ura celular y corro solvente (t'rurnc r 1974 ) 

Los procesos fisiológicos Cde absorción y t,ans pi, acron 	Che 

agua, están relacionadas (por las (01umnas continuas de agua en 

el sistema del };líenla de la planta. A) Cal Inovimient:O que pasa 

a través de la j:)1anta, desde el suelo hasta F'1 all'r se consid`' 

ro continuo. La absorción cica ,agua sr produce: siguiendo gradien 
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Les decrecientes de potencial hídrico, del suelo a las raíces - 

y de éstas al xilcrma hasta las hojas. 

Numero sos factores ambientales, aoat.ómicos y fi  iolódicos - 

influyen en la transpiración de las plantas, dentro de los que 

se señalan por 	Kramer (1971) : 

a ) 	Luz : es Uno de los faet.ores a111bienta1es m 	importan- 

tes por provocar la apertura de los estomas. 	De esta forma, los 

estomas estar¥ºrr abiertos durante, el día. 

b).- Condiciones at.mosfóricas: tienen considerable inf1uen 

cia porque la intensidad de la pérdida de agua de las plantas - 

depende de la capacidad de la atmósfera para absorber humedad - 

(humedad relativa). 	Cuando la humeoad reli,, a es baja, las ho 

jas transpiran una paran cantidad de agua con el fin de equili-- 

brar la humedad del medio que los rodea con el tedio interno. 

c).- Temperatura, puede afectar )a Intensidad de la trans- 

piración en dos formas: 

i).- Al elevarse la temperatura de la atmósfera aumen 

ta la capacidad del aire para retener la humedad. 

ii).- Las hojas expuestas directamente a la luz del - 

sol tienen mayor temperatura une el a i rr•e que las rodeo, por 	lo 

que aumenta la energía cinética de las moléculas de agua en el 

tejido esponjoso, aumentando su capacidad de difusión 

d).- Prácticas agrícolas como la aplicación de fungicidas- 

que contienen cobre aumenta la transpiración de las plantas. 0 

tras aplicaciones como emulsión (te aceite o aceite y urea 1'edu- 

cen la transpiración. 

Dentro de los factores anatomices y fisiológicos que afec- 
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tan la transpiración podernos mencionar: 

a).- Tantalio, número y diámetro de los estomas. 

b).- Sistema radical. 

c). - Edad de la planta. 

d). - Concentración de la solución de la savia. 

e),- Superficie foliar y caracterist.icas de las hojas (se- 

rosidad, espinas, etc.) 

l_<arqué-Saavedra (datos no publicados), demostró el efecto- 

de los exudados de iix caprea sobro la velocidad de transpira 

clon en explantes de frijol, reduciéndola hasta en un 41 	res- 

pecto al control cie alma destilada. 
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3.- MATERIALES Y MET000S 

3.1.- Estimación de la velocidad de transpiración en ex--

plantes de frijol (Phaseolus vulqaris L. 

a).- Se sembraron 40 semillas de frijol Phaseolus vulcra--

ris L. c v. Cacahuate, en 5 hileras con 8 semillas cada una en 

cajas de madera de 45 X 35 X 7 cm. que contenía vermiculita. - 

Se regaron cada tercer día (fin. # 2 	Largué-Saavedra A. (1978) 

b).- Se dejaron desarrollar bajo condiciones de invernade 

ro de 15 a 16 días hasta alcanzar a formar- las primeras hojas-

cotiledonarias (prófilos), y una altura de aproximadamente 25 

cm. (fig. #3) Largue-Saavedra A. (1978) 

c).- Con el fin de que las plántalas se ambientaran pata-

la realización del bioensayo, veinticuatro horas antes se traes 

firieron las cajas del invernadero a las cámaras de crecimien-

to (Sherer modelo 4005-oB) con un fotoperiodo de 12 horas con-

tubos fluorescentes incandescentes 40 W, 5000 Lux de intensi--

dad y 2141`C dfa y noche con 65°:" de humedad relativa (fig.# 4). 

d).- Se prepararon frascos de 110 c. c. de capacidad, con-

un volumen de 30 c.c, de agua destilada (testigo) y solución-- 

problema a un pH de 6.5 (6 repeticiones por tratamiento), cada 

tratamiento consistió en realizar diferentes cortes con el fin 

de statrlecer la hora, posición y lunar así como cortes libres 

o ti io cl anua ( fiq. - 5). 

e).- Pcister-iorr,ent se pesaron los frascos con los expían 

tes en una balanza eléctrica analítica modelo (Sartorius 2354), 

se colocaron en la cámara antes mencionada por veinticuatro ho 
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1 



TANGENCIALES 

T 	V [RS AL Es 

Fiq. 	 J1Crfld (1Í 	lOS dit•rertes tiros de cortes orn- 

l)1dO( ¿stab1ect'r c, l mejor corte. 
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ras (los explantes se obtuvieron de los diferentes cortes). 

f).- Transcurrido el tiempo indicado se procedió a pesar-

los frascos para sacar el porcentaje de la transpiración. 

g).- Posteriormente se midió el área foliar cortando las-

hojas primarias de Phaseolus vulgaris en la base (ápice) dc,l- 

peciolo e inmediatamente se pa s aron a un integrador de área fo 

liar automático, (marca liayashi Denko Co LTD tipo AAM- ) para- 

saca las superficies; de las flojas en  

la reducción de la transpiración sea sacó segun la rela- - 

c 1 o o siguiente: 	'1'- ', 	f t 	dnede 11 i Pi so inicial - Pf -peso f i - 

n a 1 en mq 	sobre Af -AAr( a fo1 íar ;)or t t i 	o o r-,n horas. 

3.?_.- Obtención de exudados: 

a).- St cortaron est:cacas de {llantas leñosas de las siquien 

tes 	especie 	Sambucus 1711 xicana, Nerluv ole  ande' , Berberís ti 1- 

folia , L1(t.lStrUtu 	j0pl111Cuin, Tdi1ar 11 rja11i(a, :r1burouni stt'111-- 

tllll), Í} 0)ulus alba, Prunus ero1ina, Acacia Fatnr¥slana, [llf000- 

ndX 	$1), f4aanol 1 ] tj 00 11 fol ma 	1a1 i 	h at)i 10011 e ,i<3.11} chi leo-- 

sis, Salir capea. Los corte$ re hicieron en trozos de 30-40-

crn de longitud, con -tijeras de podar con (101)le filo, el corte 

de la base: donde aparecera la 1 r' S(' efrctuo cut tO y bajo 	un 

brote o una yema y In poca) 1'11 finado x.0110 MI odo10010 i r - - - - 

Lrumrn (197O), 

b).- Las estacas y.a cor•t:aidas se 1 tiquetaron debiéndose to 

mar en cuent.¿i que todas las Oart:U b1S0105 i- t:uvie?ran a un 11115 

f110 1 a d 0 . 

c) 	- l_a 	tacas dr 	las l ) t'spl c ins factible, de este f e- 
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nómeno, fueron obtenidas de material vegetal que crece en las-

instalaciones de la ll.A.CH. , en Cha1)ingo Edo. de México ent.re - 

el 29 de agosto y el 28 de septiembre de 1979 (fi9, r 6 y 7). 

d). Las estacas se colocaron en una cubeta de plástico - 

1 
de 5 litros con agua des t i 1 ada (una para cada es{)ec i e) . 

e). - Si 1 a estacas enraizaron (fi g. 	O) se tomó el exr.r - 

dado liberado en el agua se etiqueto y se colocan en frascos-

color ámbar, en caso que no se usara inmediatamente se puso en 

refrigeración. 

f).- En algunos crasas se observó une descomposición del - 

agua lo cual se trató de eliminar con un burbujeo por 2 horas-

cada tercer día como en el ca so de `:amhucus mexicana. 

g).- De las 15 especies puestas a rnra izar solo se logra- 

ron 6 trabajándose con el exudado cae las mismas (Cuadro 	2). 

3.3.- Efecto de los exudados de raí. sobre la velocidad de- --

transpiración de explant:es de frijol. 

a).- Se filtraron los exudados obtenidos (3.2), a través 

de algodón para detener las partículas grandes. 

h) . - Posteriormente  orinen 	se pasaron por un f i l t ro de pape 1 - - 

Whatnian del No. 1 en un !satraz 	it.asscato y embudo Bus hne r de - 

porcelana¡ extracción por medio de bomba de vicio (50 can. de - 

Hg ). 

c).- El filtrado se contrifugó (en una centrífuga Sorval1 

modela R C-5), por 2n minutos a 3000 rron (;ara precipitar aún - 

más 	los res itdios y evitar La non aduras en los vasos del xilema. 

d).- Paria lsenurar la puma dE los flltrados,,e hicieron- 



:
r 

M 

lisa 



HYPOTHET|CAL vR0/k'Cl05P[kMS 

Cuadro 	2 	Uiagrama que m,"ntro la pro hl»hl 	relación filogpné t.ica 

de los ordenes do Aoqiospermas segÜn |iutchinsnu tomado- 

do Biochemical Systematics (A| t 	lvhJ) 
 



Fiq. 	8 	 r'i 	 5;1i:.: 



26 

pasar por un filtro Millipore de poro fino, en un matraz Kita-- 

ssato y embudo especial con bomba de vacío (5f) cm, de Hg.). 	Es 

te proceso sirvió para mantener libre de hongos y/o bacterias -

que pudieran estar presentes en los xrirlacios. 

e).- Se procedió al estableciminntn del hioenstayo, que con 

sistió en colocar los explantes en la solución problema (exuda-

dos de las especies enraizada), 30 c..c. ocr frasco y un t.esti- 

ao con agua des t:11cada con 6 repeticiones para cada extracto 	a- 

un pH de 6.6 + 0. 1 para ambos rasos 

f).- Posteriormente se pesaron los frascos, siguiendo el - 

procedimiento descrito en la parte 3.1. incisos r.  f y c). 
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4,- RESULTADOS 

4 . 1 . - DIOENSAYO: 	Est.irnación de la velocidad de transpira - - 

ción en exnlantes de frijol Phaseolus vulSar_ls L. 

Para estimar la transpiración de explantes de frijol se--

llevaron a cabo 2 experimentos independientes con 6 repeticio-- 

pes cada uno y distribuidos compietanente al azar dentro de la- 

cámara de crec;imient:o, según el pro ced1'u1ento des cr1to. 	Los re 

sul tallos se muestran "'r' la figura ^ O, donde se observa que 	si 

hubo efecto debido al lugar y forma de corte, para la obtención 

del explante, los resultados podríamos resumirlos como sigue: 

a), - Cot'te tangencial por arriba del cotiledón. 

0.212 1 0.01 11 nrq cm ho,1a 1 24 horas 

b) . - Corte taogenc1 al por aba.10 riel cot.i legón. 

0.160 + 0,O0') Inca cm ¡rola / 24 horas 

c).- Corte transversal por arriba del cotiledón. 

0.14 + 0.023 r,?q clr; ' hoja / 24 horas 

d) . - Corte transversal por abajo del cotiledón 

(1. 122 + 0.008 mn 	cn? - hola / 24 horas 

Es de notarse que el tratamiento a) es el que dió mayores- 

resultados de consumo de agua cm 	hoja, I'ient.ras en el trata- 

miento (1) es con el que men(31" consumo de agua se obtuvo.. ( f 1 9. - 

r¡  9  

Una vez determinada la posición y tipo de corte (fig. # - 

10)se diseñaron 4 experimentos con 6 repeticiones cada uno si-

9uiendo el procedimiento se ña1ado para de termninar" 1a mejor ho- 



0.2 

P..- Cortes tan9e.ncia1es a- 

rriba del cot.i1edón. 

E3.- Cortes t.angencia1es a-
bajo del cotiledón. 

C.- Cortes transversales a 
rriba del cotiledón. 

rsa1es a 
¥dón. 

Tratamiento 
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Fig. # 9 Efecto de la posición del corte y lugar en los expían 

te s de Pha seo ]us yu1garis L. en la transpiración. Don 

de cada columna representa la media de 2 experimentos 

independientes con 6 repeticiones cada uno 4 error es 

tandard. 
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Para la figura i 9 se trata de un arreglo completamente - 

al azar para 2 experimentos independientes con 6 repeticiones-

cada uno, para observar el efecto de la posición del corte y - 

lugar en los explantes de frijol Phaseolus vulc¥aris L. en la- 

transpiración. 
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ra para correr los experimentos. En esta ocasión se realiza--

ron los cortes tangenciales por arriba de los cotiledones en - 

base a los resultados anteriores dejando los explanteS transpi 

rar por 24 horas. 

Los resultados se muestran en la figura 	11, en donde se 

pueden observar los siguientes resultados: 

a).- Corte a las 8:30 horas 0.'5'i f 0.014 mca cm hoja/24 

horas. 

b). - Corte a las 10:30 horas 0. 178 + 0.021 mg 	cmhoja'- 

24 horas. 

c). - Corte a 1 as 12:30 horas C. 160 + 0.010 mg 	cm 'hoja/- 

24 horas. 

d).- Corte a las 14:30 horas 0. 147 , 0.010 r"; 	cm- %hoja/- 

24 horas. 

Se puede observar que los experimentos iniciados a las --

8:30 horas dan los mejores resultados  cir consumo de agua mien-

tras que si los experimentos son realizados a las 14:30 horas, 

las reducción obtenida es del 42.36 con respecto a los expon 

mentas iniciados a las 8:30 horas. 

Finalmente se cons id ?ró pert inent((  estimar el efecto del-

corte bajo el agua sobre dicho consumo de agua por los explan- 

tes en comparación con los cortados al aire libre, ya que se - 

sabe que los conductos del xilema transportan agua y si se con 

tan al aire se deja un vacía interrumpiéndose el suministro de 

agua; para comprobar, so hicieron 3 experimentos con h reoe -ti - 

Clones cada uno. Dichos experimentos so llevaron a cabo bajo-

las condiciones descritas, haciendo los cortes tannenciales -- 



1 (1 	1 	 1 	e e 1 n e 1 e 	e e 1 	e 	1 



32 

A.- Corte a 	las 8:30 	horas 
E3.- Corte a 	las 10:30 	horas 

C. - Cort.r,  a 	las 12:30 	horas 

D,- Corte a 	las 14:30 	horas 

atamiento 

Efecto de la hora de corte en cxplant:es de Phaseolus 

vulaaris L. sobre la transpiración mi 24 horas. Cada 

columna representa la media de 2 experimentos inde - - 

pendientes con 6 repeticiones cada uno 4 error estan- 

dard. 
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Para la figura ,. 11 se trata de un arreglo completamente-

al azar para 2 experimentos independientes con 6 repeticiones-

cada uno para observar el efecto de la hora de corte tin expían 

tes de Phaseolus vulcyar:is L. sobre la transpiración en 24 ho-

ras. 
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por arriba de los cotiledones, iniciándose a las 8:30 horas y 

siendo preparados los explantes bajo el aqua y al aire libre.- 

Los resultados se señalan en la fiquria n 12 donde se observa - 

que cuando los cortes se hacen bajo el agua, el consumo de a-

gua por los explantes es en promedio 17 mayor que aquel los ex 

plantes cortados al aire libre. 

a).- Corte bajo el agua (1. 132 + 0.0011 ma 	cm =' ho,),a/24 ho 

ras. 

b).-• Corte al aire libre 0.113 	0.004 urq cm' hoja/24 - 

horas, 
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A.- Cortes bajo el agua 

B.- Cortes al aire libre 

0.20 

o 
0.15 

N 

a 
ro
o  0.10 	 1  

E 

0.05  

Q 	_ __ _ ___.. _.------ 	--  ----p  Tratamiento 

Fiq- 	17_ Efecto de los cortes al aire litere ', bajo el agua-

en los explantes de plantulas de frijol Phasreolus- 

vul avis 1 sobre la tianspiración ron 24 horas. 

Las columnas A y B representan la media de 3 expe- 

Y'1111( ntOs 10depend10 rltps c00 6 taPI) PtiE:10r1Q5 cala u- 

no +' error est.andard. 
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Para la figura A 12 so troto de un arreglo completamente-

al azar »ara 3 experimentos independientes con 6 repeticiones-

cada uno para observar el efecto de los cortes al aire libre y 

bajo el agua en los explantes de pl¥ntolas de frijol Phoseo\us 

vulnaris L. 
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4.2.- Obtención de exudados. 

De las 15 especies diferentes de Xoginsporm»s leñosas con 

capacidad enraizadora (Brome 1970), solo se obtuvieron resulta 

dos positivos en 6 de ellas las cuales se anotan a continua- - 

ciün: 

	

a, 	Nn)¥imn o/ea`drr, Toroo rix 	icp. 50-- 

lix babikóriFa^ 5 chil^sis, 5 ca2rea D, las especies que no 

enraizaron estan 	' 	¥ triyo\ia, i ustrurn i inicum. Vi- - 

bornÜn s tellaCuro, P¥¥¥¥ Fo=mun 	, Pn2n!' o/ho. pIuno 	, proti - 

na ~ Acacia fa_¥¥¥¥.ia¥a. 0 	o2an^^ s2` H¥a8/nolja qi anrlirolia. 

4.3.- Efecto de los exudados sobre la velocidad de t,a^¥pira'-

ciÜn en explaute d  plantulas Jr [r1101 

.' 	 Una vez establecido e\ binonsayn ` 	nrocodiÜ a analizar- 

pl efecto de los pxudados que se nbtuvirrnn dn las 	acas do 

i 	i 	d 	 i 	ió las 	diferentes p¥pec p¥ p»,a ¥a nrnc 	b »o r c l a Lrans¥ rac 	n. 

,-! 
Primeramente se anal izarun lo 	odadns del género Salix. 

[l 'agua en donde se enraizaron las cstacos de Iolix, fue fil—' 

t  rad& como se rndic en la sección de mute/role y metodos 2 -- 

de esta forma se almuc,nc r" refriooraciÜn 	Und a oo+es do - ' 

correr el b i oenoa¥o desc ri ¥n ` pa rLe dç J i cho ng'/a cm' los exu-

dados  se dejó a temperatura ambiente para prevenir cualquier--

al teración debida a tpm;pratxr^ 

Se corrieron 	experimonLo 	Cada pxperrmooLu con 6 re'- 

ti i 	tili 	nd 	la 	ondicionrs de¥rri¥as Los resultadns- pe c ones. u 	¥o o 	s ¥ 	 . 

	

se anotan en la figura 	13 en donde se observa que los oxoda' 

Jo5 de Sa\ixca e n rcducon has 1 0 un 4 32`'¥ la troospiraci 0 n -- 



Laprifollaceae Sambucus 	mexicana Sauco 

Apocinaceae Fleriunl 	
oleande_r+__..._ 

Rosa 	laurel 
Berberidaceae Berberis 	tr yi fol í l falo 	amara l ln 

01eaceae Licustrum 	ja ponic.um Trueno 
Tantiaricaceae Tamarix 	4all ica Tar cris 

Caprifo1iac1ae Viburnum 	ste11a1uin GotiLa 
Rosaceae Pyrus 	communis Pera 

Salicaceae Populus 	alba Alamo 

Rosaceae Prunus 	serol.ina Capul ín 
Legulninoceae Acacia 	farnesiana Acacia 
Araliaceae 0rr¥ºpa11ax5 }. A1-a1 la 

Magnoliaceae Magnolia 	grandafolla Magnolia 

Salicaceae Salix 	babiloni_ca Sauce 	llorón 

Salicaceae Salix 	chilensis Sauce 

Salicaceae Salix 	caprea  Sauce 

si enraizó 	- 
si enraizó 	- 

ro enraizó  

no enraizó 	- 
si enraizó 	- 
no enraizó 	- 
no enraizó 	- 

no enraizó 	- 
no enraizó 	- 

no enraizó  
no enraizó 	- 
no enraizó 	- 
s i enraizó 	- 
si enraizó 	- 
si enraizó 	- 

29 días 

15 días 

15 días 

15 lilas 

1 5 días 
15 días 

Especies puestas a enraizar donde se anota la familia, especie, nombre Vulgar, observa- 

C u A 1) R 0 No. 	:j 

TIEMPO DE 
FAMILIA 	 ESPECIE 	 NOMBRE VULGAR 

	
SER VAC I 0 
	

ENRAI7_AM I ENTO 
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respecto al control con agua destilada. Exudados de S babiló- 

nica y S chilensis el 39.37. y 41.27 respectivamente. 

Resumiendo lo expresado en dicha gráfica tenemos lo si--

guiente: 

a).- Control agua destilada 0.102 + 0.006 mg cm 	hoja/- 

24 horas. Transpiración 100';: 

b).- Sali.x caj¥rea 0.058 + 0.002 mo cm -! hoja/24 horas. 

Transpiración 56.8'` 

Reducción 0e transpit•ación 43.2 

c).- Sal x babi1on1ca 0.(ft + 0006 rrc7 m-.' ha,ja/24 horas. 

Transpiración 60.7 

Reducción ci transpiración 9.3" 

d).- Salix chi len,is 0.060 + 0.005 mq 	cm - 	ho,ia/24 horas. 

Trant:p i Y, :ac i ón 38 . 8';' 

Reducción cie t a o 1 	dI. 1 o 41.2.; 

Los exudados provenientes de estacas de diferentes espe-- 

cies enraizada s (ver cuadro ' ', ) fueron anal izados s utilizando 

el mismo planteamiento descrito ant 	orrient:e. 

Los resultados estar repres<'ntados en la figura r 14. 	Di- 

chos experimentos son producto únicamente de exudados filtra-- 

dos a través de papel filtro i!hatrian riel No. 1. Resumiendo -- 

los (latos de la figura indicada tenemos 10 siqul( nte: 

a).- Control ama destilada 0.110 + 0.003 mg cm 	hoja/- 

24 horas. 

Transpirac::ion 100 
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RodocciÜn de transpiroci6o 

-/ b).- Tam!arnx qD_llic^ 0.074 + 0.005 mg om hoja/24 horas. 

Transpiración 	67.2 ¥ 

Reducción de transpiración 32.8 

c).- %erinm oxeooc, 	0.074 	0 O u 	cm-r hoja/24 hnras. 

Transpiración 67.? 

Reducción de /ro»spirociho 32.8 

d). -  Saltx c¥2re^ 	0.064 ° 0.003 wo 	cm'hoja/24 horas. 

ira ospiraci 5o 	58.l 

Ro1vcciÜo le t:ransyi/ociÜo 4l.9 

-/ e). -  Iamoorus mexicana 	O. OS? + U . 004 mY 	c m 	hoja ¡24 hn' - —'---__ 

ras. 

Transpiración 	47.2 

Reducción de transpiración 52.0 

Dados los resultados aoteriores, puede apreciarse una ro-- 

doccióo mínima de L,00spi,oción del : 2.3 . 	Se observ6 adem6s - 

¥-` 

 

que los tallos de l o s o,;\aotes presentaban ova región de aspec 

to mucilaginoso do^cro del tal 	iguras l), l6. }7 ` lS, 19, de 
¥ 	 - 

bido a esto se decidió ha or una filtración pouterior de los --

ex ada dos a travég de un sistema de filt.rn m \liVore con el obje 

to de prevenir invas i ones d e hon«us y/o b ac t er ias. 

Se corrieron 2 experimentos independientes y cada experi--

mpotn con 6 repeticiones cada uno, éstos se hicieron con los e-

xodados filtrados a (rav s de on sis t e ma de filtro mil)ipore co 

rridos en la forma indicada. Los datos qraficaJns se pueden -- 

ver en la figura 	2(} donde se rosuwe lo siyoiento: 



0.10 

41 

A. Control agua destilada 

0• - 5ali/  

C.- Salix babil0!/ica 

O. 	Sal ixchilons i s '----' ----'---- 

( 

o 

O.U5 ^=  ' |` 
s 
u 

E 
' 	

` 	 ! 

^ 	̀ 	 , 

¥o 
. 	¥ 

	

Fig. # 1 3 Efecto d» los exudados do 3 es pecies di t p¥en¥esdel 
	

` ¥ 
, ' 	 üe o Solix p^ comnoroc¥Ün cnn el conirol de agoa- ¥¥. 	 Deo r   

des ti l ada en la traos pi racion de Phason\ !s vu \ na,i s  

L . en 24 horas 	Cada col omoa representa la med i da -  

de 3 experimen tos i ndppendientes con 6 repeticiones  

ca da unn - error n¥tonda¥d 	 .¥ 
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Para la figura ?1 13 se trata de un arreglo completamente-

al aza, para 3 experimentos independientes con 6 repeticiones-

cada uno para observar el efecto de 3 especies di ferentes del-

género Salix en la transpiración de Phaseolus vul_ ar_is L. 



0.10 

E u 
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A.- Control agua destilada 

D.' Tamar  

C.' Neriumoleaoder 

D.' 5alixca]¥¥¥! _____ 

Tratamiento 

'.. 
Fi 
	

¥ 14 E¥ t delosexudados de4 	i 	d¥[ 	t  ¥¥' 	 y. ec o 	oxo a os 	espe¥ os 	ercn os en 

comparación con el control de agoa destilada sobre 

la transpiración de Phaspolus Yuiclaris L. en 24 ho 

ras. Cad a columna ropre¥enLa la media de 3 oxVpri _ r 	' 
menLos independientes con 6 repeticiones cada onn+ _ 

error ost:angard. 
r 	` 	 ' 
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Para la figura fl 14 se trata de un arreglo completamente-

al azar para 3 experimentos independientes con 6 repeticiones 

cada uno para observar el efecto de los exudados de 4 especies 

diferentes sobre la transpiración de Phaseolus vulgaris L. 



Fig. # 15 	Fotomicrografia de un corte transversal en tallo de 

Phaseolus vulgaris donde se observan los conductos-

del xilena con la sustancia de aspecto mucilaginoso. 

BI 1L.• 

4 	¥ ;ri¥ 

y 	 f 

Fig. .1 16 	Fotomicrogr•afia de un corte transversal en tallo de 

Phaseolus vulqaris a mayor acercamiento donde se a- 

precia zonas obscuras que contienen sustancia muci-

1aginosa. 

45 
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17 	F f) 	e, un 	c- r c, 	ra, 	i 	de 	ti 	cor.e 	1uiqitudinal en 	tallo 	de 
Ph a s e o 1 u s 	y u 1 	r 	u 	lo u d e 	u e 	a p r o c 1 a 	a 	1 o 	1 a ro o 	de 	un 

Cflfl(luCtO 	do 	',Heu;a 	la 	uuutan(H1 de 	aupccto 	rnuciiacii- 

no u o 	e u 	rije e 	0 1 a no 

Fi q 	 Fo t o 1 e e o e f a d e u u 	e 	o u a 1 tu rl i u a 1 en t a 1 1 o rl 
u 	O 	r u 	e i a a lo la r oo 	del - 

un d u 	u 	u 	a 1 a u 	nc o en son u 11 rl o p 1 a 11 0 
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Fiq. 119 Fotomicrografía de un corte longitudinal en tallo 

de P_haseolys vulgaris donde se aprecia a lo largo 

del conducto del xilerna la sustancia de aspecto - 

mucilaginoso en tercer plano. 

47 



H 

a),- Control 	agua 	destilada 	0.093 	+ 0.005 	mg 	cm 	hoja/24- 

horas. 

Transpiración 	100 

Reducción 	de 	transpiración 	0 

b). - Nerium 	ol eander 	0.067 	+ 	0,005 rnq cni hoja/24 	horas. 

Transpiración 	72.0 

Reducción 	de 	transpiración 	28 

c),- Tarnarix 	gallica 	(),066 	+ 	0.005 mq cm 	'hoja/24 	horas. 

Transpir i c i á u 	70.9 

Reducción 	de 	transniración 	29.1 

d).- Sal 1X 	cap 	ea 	0.061 	+ 	0,004 	rn'i cn • hoja/24 	horas. 

Transpiración 	6 	5 

Reducción 	de 	transpiración 	345 ̀r 

Como se 	observa, 	los 	exudados 	de 	estas estacas, 	fueron 	ca- 

paces 	de reducir- 	la 	t:ransrliración 	mínimo ten un 	281. 
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A.- Control agua destilada 

BL- Óeriomoleunder ------ -'------ 

C.- T1ri<. 3a/lh¥¥ 

D - 5alix caoreo 

. , L 	LL_____ LL. 	1 	D 1 
Tratamiento  ^ 	' 

Fig. 4 20 Efecto de lus exudados pasados a traves de filtru Hi-  

l|ipot 	de t 	poci 	di[erent.os en cnmparaciÜo --  

coo el control de oquo dpstilada sobro la transpira - - 

c i On de PhOSeo |uS yylqa. is L 	en 24 horas . 	Cada cn- -  

lumoo representa la media de Z experimentos indepen-- 
.¥ . 

di eo tps con 6 ropet t ic i 000¥ ca d a uno 
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Por la figura 	20 se trata de un arreglo completamente- 

al azu, para 2 experimentos independientes con 6 repeticiones 

cada uno para observar el efecto de los exudados pasados a --

través de filtro Mill ipre de tres eSpecies diferentes sobre - 

la transpiración de Phaseolus vulnaris. 
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D 1> C U S 1 0 t; 

Cl efecto de los compuestos exudados por las raíces de es 

tacas de Salix ca rea, sobre la reducción en la transpiración- 

fue investigada por' Lar(juh-Saavedr'a ((latos no puh)1 icados), - - 

quien encontró que los exudados de raíz de dicha planta provo-

can una reducción de 1ti transpiración de explantes de Pha seo- - 

lis vul(aris en un 41"' respecto al control con agua destilada. 

Esta reducción fue con fi retada por los resultados obtenidos en-

el presente trabajo.  

Experimentos Ut- el iminar'es nos 1 levaron a determinar aspec 

tos que cJeherati tornarse en cuenta para real izar" hioensayos tal 

COMO: 

aj.- Lugar y tipo de corte ya que no todos los cortes ore 

sentati o1 mismo 1)or'cetit,a,le de tratisp11'aci6ti det)i(t0 a quo la - 

presencia del cotiledón representa t/tia fuente de suministro -- 

tanto de energía como cte alud y sí se dke.ja puede al teca t- 	los - 

resultados; por lo tanto, los cortes deberán ser arriba dei co- 

tiledón. 	Respecto al tipo de corte, rst.e det)eY- á ser t.an9Pncial, 

debido a que al realizarlo de esta manera se expone una mayor-. - 

área de absorción. 

t)) . - La intensidad de tr'anspir'ación de las plantas varia - 

durante el dia esta hl cci ando se la mejor her - a por la mañana 	a - 

parti r de las 7 a las 9 de la mañana. 

c) . - El hacer cortes bajo el agua se hace para evitar que-

las fuerzas de cohesión cte las moli?culas de agua se rompan y -- 

sea 	la causa de una reducción en la t: r'ans1)iraci6n. 
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De los exudados de las 6 espf CIes enraizadas pensamos que 

la colecta fue buena. Respecto a las 9 especies que no enrai- 

zaron probablemente influyeron varios factores entre lose cua-- 

los se puede mencionar : época del arlo, lugar de corte, etc. 

Consideramos importante que en próximos estudios se coloquen - 

las estacas en frascos cerrados de color ámbar con el objeto - 

de evitar la introducción y mu t il►l icacián de material orgiíni - 

co que altere el agua, así como lpl icarle al agua algún anti - - 

hintico para evitar la formación de hongos y/o bacterias, co--

yos exudados puedan de alguna manera enmascarar los resul Lados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y al analizar las-

gráficas de los bioensayos para determinar la velocidad de --

transpiración en explantes de plánt.ulas de frijol, se determi-

nó que el efecto de los. exudados de raíz de las tres especies- 

del 	género Sal i x reducen en promedio un 4 1 .1 a transpi ra c idn 

respecto al control con agua destilada. 	Por otro lado el efec 

Lo de los exudados de raíz de diferentes especies, redujeron - 

la transpiración en diferente prado: para el caso de Sambucus 

mexicana hasta un 52.8, para Nerium oleander un 32.0 y para-

Tamarix chal l ica un 32.  

Los porcientos de reducción de transpiración de los ex--

plantes de frijol causados por los exudados (le raíz de diferen 

tes especies después de haber sitio pasados por el sistema de-

fi it ro mili ipore, la Variación fué m1nima respecto a los no pa 

sados por dicho sistema como se puede observar: para dial ix ca- 

proa un 34.5'- , para 1amoriX 110111ea un 29,9 	y para Noriulu 	o- 

leander un 28.0' 	(control de agua = 100 ) , 
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Los exudados de raíz de las diferentes especies analiza--

das, causaron una considerable variación en la intensidad de - 

la transpiración, ya sea con o sin filtración mi 11ipore res pee 

ato a los controles con agua destilada, por 10 cr.r,31 podernos pon 

sar que dicha variación se ciaba a dos causas posibles: 

1.- Un cambio en la concentración de l<a savia puede redu- 

cir el mov1(niento del aqua que pasa a trav s del s1sterna del -

xilema, causa que se presenta, cuando las plantas se ven infec 

tadas por hongos y/o bacterias liberando toxinas (Larclué-Saave 

dra 1980). 

2.- LOS esquejes l i heran una gran cantidad de sus tanci as -

y reguladores del crecimiento (Rovira 1969), alguna de las cría 

les pudiere alterar las funciones normales de la transpiración. 

En los bioensayos 	de los lotes experimentales real izados 

se apreció en los tallos (conductos del xilerna) una zona café-

de aspecto mucilaginosc. Esto nos llevó a pensar que podría -

tratarse de una invasión de hongos y!o bacterias desarro11ados 

en los exudados, para lo cual se procedió a realizar una serie 

de sistemas de filtraciones para tratar de eliminarlos (filtra 

ción por medio de una bomba de vacío, centrífuga y por últ.in:o, 

con filtro milli pare) . 

Respecto a si puede haber una relación fi logenética (cua-

dro fl 2 paq. 24 ), de los exudados de 1 as especies tratadas po-

demos pensar que no existe debido a que si' encontró efecto en-

especies no relacionadas filo':)enét:icamc'ntc. 

Creemos que se cumplieron los objetivos ya que por un la 

do se comprobó que los exudados de Salix caprea disminuyen la- 
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transpiración de F'haseolus vularis y por otro lado se comprobó 

que exudados de otras especies también afectan la transpiración. 

Considerando que no hay trabajos realizados en lo referente se 

plantea ésta una nueva forma de buscar antitranspirantes anali-

zando exudados de raíces de diferentes especies. 

Por último queremos proponer que en próximos trabajos se - 

continúen los estudios respecto a la sustancia mucilaginosa apa 

recida en los tallos, ya que ésta puede ser una causa en la re-

ducción de la transpiración. 
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C 0 N C L U 5 I 0 N E S 

T.- 	Respecto a la estimulación di, la velocidad de transpira- 

ción esta resul tó mayor cuando se hizo el corte bajo el 

agua, tangencialmentc, por arriba del cotiledón y a las-

8:30 horas. 

II.- Existen especies que tienen la propiedad de enraizar fá- 

c ji rrlen te , s 1 n emba rgo , ex i s ten otras espec 1 es (}1i€ 5011 -- 

más difíciles de loar•arlo. 	De las 15 especies estudia-- 

das solo enraizaron t.i. 

III.- Respecto al efecto de los exudados de las especies que en 

raizaron sobre la velocidad de transpiración: 

a).- Se rrdu,jo la transpiración por-  exudados de Sa1ix (S. 

ca2rea,S. babilónica,S. chi1ensis). De las tres especies 

se obtuvieron resultados de .reducción en promedio de 	un 

41.2`': respecto al control de agua destilada. 

b).- Exudados de otras especies tamhién redujeron la - - 

trans iraclan: Tarnarix allica un 32.8': 	Ne,rlum o1eander 

32.0';, Sambucus mexicana 5?..P'' respecto al control de a-

gua destilada. 
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CUADRO # 1 	Datos del prime, experimento del anÜliois de dife- -

rentes tipos de cortes sobre lo velocidad de trans-

piración de explooips de PhoseVlos luloaris. 

Pi'Pf T
Ama foliar 

t 

CORTES TAHG[UC]AL[5 
	

CORTES TRANSVERSALES 

Experimento Arriba 	del Abajo 	del Arriba 	del Ahojo 	del 
cotiledón cotiledón cotiledün cotiledón 

l.- 	0. 185 0.152 O.2i7 0.123 

2.- 	0. 199 0.131 0.\\4 0.l}7 

1 3.- 	O 	3U3 ' 	' ¥ O 	l26 0 	294 ' 0 	101 ' 

4.- 	0.222 0. 169 0.121 0.115 

5.- 	0.230 0 12 0'l3 0 10 

6 	- 	0 	243 . 	.  0 	l80 . 0 	ll2 . 0 	120  , 
XO-7`3O l¥0_ 141 X¥0-165 l¥0- 1-13 

l.- 	0 	01 0.2]4 Ú 	10 O 	167 

2.- 	0.2O5 0 20 8.l86 U 	096 

2.- 	O.lCQ O 17 llS 0 18 
2 

4.' 	O.2O¥ U.l60 D.l68 O 	101 

5.- 	O 	139 (i 	151 O D83 0 15 

6.- 	0.234  0.168 _ 	8.0S9 _ 	0. 1 27 
T¥( k -ü 	125 X-o 	o 

0 z hoja 

¥0 	]60 	O 	009 ' 	hoja 

¥ 
^ 

- 
0 	145±0.023 

-¥ h oja 

¥8.}22±0]l08mqcm' 
, 

P i Psun 	inicial-Poso 	f 1 nal Pe¥o 	perdido en mg 	cm 	hoja 
1 	a¥_--- 



CUADRO ?P 2 Datos dei segundo experimento del análisis de dife-

rente hora de corte en la velocidad de transpira--

ción de explantes de Phaseolus vulgar_is corte tan- 

gencial arriba del cotiledón. 

Pi-Pf 
T- ir

.e_- ....-
fo1 ar t. 

1 
HORA t)E'L. DEA 

Experimento t3:30 1O:30 12:30 14:30 

1 . - 	0.304 0.147 0 . 128 0 . 167 
2.- 0.268 0.170 0.126 0.096 

3.- 0.327 0.229 0.162 0.181 

4 . - 	0.340 0. 1 63 0.166 0.101 
5.- 	0.278 Il 	15 3 0,202 0. 159 

O. 	0.252 0 , 212 - 0.130 0.127 
rt.r.:94 	¥; 	tl. 	

11.9 X.0 	1t,.r x 	0. 1y38 

1.- 0.202 0.119 0.194 0.155 

2.- 0.231 0.195 0.103 0.166 
3.- 0.200 0.271 0.185 0.196 

9 
'- 4 . - 	(1 	17' 0 	'47 0. 146 0. 1'6 

5.- 	0.279 0.126 ().!Si 0.164 

6 	- 	0 	221 0 10¥, !1 	2 0 	137 
{ :z 0. 2 1 7 	,,,. fi 	1/ 1 = O . 1 6 K 	0. 157 

x0.25 54.0.014 nlo 	cm - '` 

): 0. 1 78±.0 .02 1 	m17 0111 

0 . 1 60 r0. 010 	mg 	C.In 
.O.14740.010 rn¥ 	e.ni 

Pi- Pf Peso 	inicial - Paso final 	Peso perdido en mq 	cm 	hoja 

11rE¥¥~ f¥l i¥3r línea 	filiar 
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CUADRO # 3 Datos del tercer experimento del análisis de cortes 

libres y bajo el agua en lo velocidad de transpira- 

ción (le expla^tes do Phaseulusvolnori s corte tan-- ¥¥¥¥¥¥ 
yencial arriba del cotiledón. 

Pi-Pf i T - 

C00T[S i/SR[S 

Primer 	experimento Segundo 	oxoerimnntn Tercer 	experimento 

l.' 	0.122 0.124 0.160 	 _  

2.- 0.128 O.l}l 0.117  
3.- 0.090 0.102 0.120 

4.' 	0,110 0.895 0.122  

6.- 	0,117 0.106 0.139 
 

6. 	0.099 0.077 - 	0.133  
XrO_112 ¥¥¥¥-¥¥¥  

0 	1 	+O004 	mp 	cm he  

-,' 

CORTES BAJO 	[L 	A&Ut  

Primer 	experimento pyvndo 	exporHmen10 Tercer 	experimento  

l- 	0 	)42 . 0 	116 .¥ U 	l?0  
  

2.- 	0.137 0.129 0.181  

J.- 	0. 130 0. 100 0. 158  

4.- O. 1 l4 U¥l\7 0.\77 

S.- 	O.l30 U.l26 O.\\¥ 

6 	O 	l¥O . 	 - 	. 0.122 0 	l2D  ¥ . ¥ 
~^ 	' 0UI¥  
` - 

0. 132+0.002 	m0 	cm- hoja  

oeso 	inicial -Peso 	final 	Peso 	pnrdido en mq 	cm-rhoja 
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CUADRO ii 4 	Datos del c.uart.o experimento del análisis de di fe-- 
rentes exudados de raíz del género Salix sobre la - 

veelocidad de (transpiración de explantes de Phaseo--
lus VUiJar1S corte t.angrencia1 arriba del cotiledón, 

T- 	
Pi-Pf 	t 

Ar r: tr 	f¥.1 	r 

Experimente) Control 5. 	ca0rea ¥¥¥lilónic s¥ 

1 	. 	- t) . 080 0.054  0 062 
2.- 0.085 0.051 0,047 
i.- (').062 (1.052 0.051 
4 . - (1 . ((69 0. (348 0. 058 
5.- 0,104 0.047 0.047 

6. - 0.076 0,062 _ 	0.075 

5.chi1ensis 

0.048 
0.062 
0.047 

0.049 

0.043 
0.073 

Y= 0. 079 X 	f). 0S2 ';:- 0. 05h X= 0. 053 

1 	. 	- 0. 114 C;. 0etr 0.099 0.059 
2. - O. 	i27 C). 0°4 0.062 0.083 
3 	- 0. 131 0. Or,7 0. 069 0. 066 

C). 	1?4 2 
	

4 	- 0. 065 ;). 035 0.061 
5 	- 0 	1>,*)6 (. 057 r). os1 0.069 
6 	- (. 176 _ 	o. 05' t). '142 _ 	0 	114 

X O 	138 ),- 0 	065 x- 0.069 '-O 	076 

1 	- 0.07?  0 	o': 5 9.0/3  0.014 
- 0 	107 o. 06.3 0. (,48 0.070 

3 	 3.- 0.100, (1.053 0,088 0.062 
4 . - 0. 084 0. 070 0. 068 0. 045 
5 	- O. 1080 f). 057 O. 04d 0. 055 
6 . 0. r.) ) _ 0.05 0.054 _ 0.040 

x.0.009 ti 	o 	058 ,t=0 053 A_(1 	0 

Control 	con 	ar9ua 	dest i1ad 0 	102+ 0.006 m9 cm 	d hoja 

Sal 	i\ 	capt 	ea 	............... y0 	080 	002 rT:cl crn' 	de hoja 
Salis 	babylonica...........:i0 062+0.006 Mg rm 	de hola 
Salix 	chi1ensis............x().(ib(Ht3 009 r}rl cin 	de hoja 
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CUADRO /1 5 Datos obtenidos para 3 experimentos independientes-

del anülisis de diferentes exudados de ra<z de dis-

tintas especies sobre lo velocidad de tranxpi/ac¥Ün 

de Phaspn/us ?\naris corte ConDencia) arriba del - 

cotiledÚn. 

Control S S. 	caprea Ta 	i 	lli 	a ¥¥¥¥l¥ ea ¥ 	i 	l 	d i ¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥l¥¥¥¥ 	Sambucus ¥¥¥¥casi¥ 

1.- 0.090 0.046 0.074 0.05? 0.047 

2.- 0.888 0.041 0.061 0.068 0.062 

3.- 0.093 0.068 0.066 0.077 0.066 

4.- 0.076 0.06/ 0.068 0.079 0.048 

5.- 0.109 0.057 0.057 0.061 0.047 

6.- 0.095 0.061 8.082 0.043 0. 058 

1.- 0.132 0.055 0.071 0.054 0.850 

2.- 0.133 0.065 0.065 0.093 0.070 

3.- 0.139 0.064 0.091 0.089 0.03/ 

4.- 0.137 0.059 0.071 8.036 0.04'i 

6.- 	0.152 0.057 0.076 0.071 8.063 

6.- 	0.132 0.060 ^ 0.106 0.O57 ¥_ 0. O42 
.'7{O7S  

1.- 0.100 0.060 0.068 0.096  

2.- 0.115 0.080 0.061 8.066 

3.- 0.112 0.076 0.107 8.091 

4.- 0.110 0.054 	' 0.074 0.089 

6.- 	0.097 0.066 0.063 0.083 

6.- 	0.116 0.056 0.074  0.084 
X7T[T1Ó TTT¥6  

Control con 	agua 	destilada ........O.1lO¥U.flVJ _ mg 	cm/ de 	hoja 

Salix ............ ..........O.06O+O.8O3 m 	cm do 	hoja 

Tamari^ nullica... ` . `....... . 	...3.074+D. ()6 mq 	cm/ d* 	hoja 

0eriom 	pl¥¥»ue_r................¥0 .074+0.005 mg 	cm de 	hoja 
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