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INFORME DEL SECTOR SEMILLAS DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
ANO 1982 

1. ORGANIZACIóN DEL SLCSSECTOR SEMILLAS 

1.1. Estructura ir.stituclanal 

la producción de semillas en Nicaragua se hace a través de la 
Direccidn de Semillas partenecierrte a la Diraccien General de 
Tácticas Agropecuarias cuya Unción es el mejoramiento de las 
semilla-e y el control de la proraccidn de semillas 

La  ra:irodaraira de la semilla certificada se hace a través de 
la Empresa Nacional Productora de synialaq qua es dependermia 
del Programa Alimentarlo Nicaragtlenser aobas instancias cartón 
adscritas al Mrai-sterio de Desarrollo Agropecuario y Reforma 
Agraria. 

1.2. No misten Empresas privadas productoras da senil/as, pero at 
g.: milla certificada arya rata 

ría prima la adquiere la raposa Nacional Productora de Semi-
llas. La mayar participsciba de la Empresa Privada en la ac-
tividad ~Mista se presenta en la importación y dista-ira-
alón, siembra sorgo granífero y hortalizas el mayor volar en de 
seell1A9 =rajado por este sector. 

2. LEGISLACIóN y RECLAMENTACICN 

Exista una Ley de Semillas del ara 1967 que actualmente se encuentra 
vigente, pero se dispara de un Prorrata de Ley que se ajusta a las -
necesidades actuales del país y que se ~ratera en proceso de aracte 
cien. 

Se discos de Peglareadan rara preducci&I de scstillas de raiz, 
jol confm, sorgo granifero arroz y aja' 	Cdtimleste elabor5--  
paginase...te pasa la Produccidn de Pace. 

3. UrtLizAcION DE LA SEMILLA EN EL A% 1922 

Las especies de las ("pe se a semilla certificada y/o apta son 
cinco, a saber; raiz, frijol carda, sorgo. granife:eo, arroz y ajonjo-
11; el área total sembrada de estos es de 476.000 hect/reas con raque 
riraiento total de 19.292 amoladas thtricas de semillas, de las que -
apenas hay disranible 2.458 toneladas métricas para una cobertura de 
23.16 por cinto. 

La mayar ertensien se siembra con maíz y es de 258.000 hect-teas, el 
mayor requerimiento de semilla es de arroz can 6.370 toneladas Let.1.1 
cas do semilla, en tanto nue la rayar disponibilidad de ramilla co-- 
rresoorCe a los sorgos híbridos cal 1.000 toneladas mstricas y te-- 
hiendo ademas" el rayar porcentaje de cobertura ora 91.6; Cuadro 1. 
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CUERO 1. EFIMIIP requerida para la sienbra del orna total disponible 
en el país. 1992. 

WPOZ133 
ARFA 

3rTamDA 
T=RA.9 
MI= 

SEMILLA 
POP=An 
CUE=3 

Reauerlda Piso:enlate 
graEr.AnaS 

Maíz 238 6188 642 10.4 

Frijol anda 105 5460 537 10.8 

Sorgo 56 1092 1000 91.6 

Arroz 49 6370 174 2.7 

Ajonjolí 23 182 55 0.3 

TOTAL  476 19292 2459 

PWIEDIO 23.16 



LA semilla prodacida en el país alcanza un total. de 1.336 trzteladas 
mientras que la disrette:1th es de 2.414 toneladas, esta 

superioridad es debida a la adquisición de saínas de otras fuer-
tes, siendolamis importante la que proviene de isportnedn, Cuadro, 
2 y 3. 

4. WIERCIALIZACIN 

Los precios de venta de la semilla al usuario es variable, correspon 
da el. menor precio de venta al raíz an C$ 250; en tanto el Sir caro 
es ajonjolí; la relaci&t precio sarilla~ el-  frijol  coman macetea 
el costa lar bajo siendo superior la del precio de la semilla solare -
el corán:diente a grano en tan solo 14 por ciento, mientras en sor 
go la diferencia equivale a 547 sor ciento; Cuadro 4. 

5. RECW303 

Los recursos htzmrms disrerailales rara atender todas las etapas de la 
produccidn de ~mes ea de 18,. cortos involucran los tapa de la 
Direccien de rrnwill,le y loe asignarles a la Erpresa, correspordieren 
la menor propmeidn a las acd.vidades de benefieado; Cu• 5. 

es  uno 

En relación a la- recursos físicos, el / nir de Plantas se maniacas 
igual, lo :nimio que su capacidad de flef ciado, la disponibilidad de 
Laboratorios', an tanto la capacidad ea ala Bate creció de 1.136 torta_ 
tañas  métricas a 8000, lo que se~enta aumentos de 86 por ciento; 
Cuadro 6. 

6. CMSIDERACIGNES GENERALES 

6.1. Proyeccitin de (1-5 años) de necesidades de semillas 

/pa necesidades de semilla certificada para °abrir el área to-
tal se presentan para el quinquenio de 1934-1998, raíz, frijol 
corán y --tez darandan los rayera vol...̂ner-es en tanto sorgo — 
granifere. y ajonjolí rruesecan derrias mee res; en el n-,dro 7 
se presentan las cifras del urca carereal*a seerrar y los re-
querimientos totales de semilla para cubrir dictas aras; Cua-
dro 7 

Tia produccian de Badilas rara satisfacer estas necesidades se 
proyecta en el orden de 40, 30, 50 y 100 por ciento para el to 
tal recrtarrido de raíz, frijol carda, arroz y ajonjolí, respec-
tivamente; la razdn de tales tasas' se deba a las posibilidades 
de  casereializacian de la canilla producida; Cuadro 8. 

6.2. Lista de variedades de cultivos incertantes 

La Direct-1,5n.de sanillas autorizo para el ale. 1983 el uso da 
las variedades que remen los requisitos establecida por el 
Reglamento de Elegibilidad da variedades, estas aparecen en el 
Chacho E 



7. INFORvANTE 

hurberto Tapia 8. 
Dincttr de Seeillas~IDDIRA. 

8. MARZO 30, 1%3. Aruir3eA, NICARACUA. 

BIBLIOGRAFIA 
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M1DDIRA. Managta, Nicaragua. 1983. sip. 

ENPRDSEM, R.A. Ragist=o de actividades del aF.o 1992. Managua, Nimia—
gua. s/p. 1933. 



CUADRO 2 Producid& de setilla certificada Alto Agrícola 
1982. 

TrferADAs 
HE•LeaCAS 

Maíz 856 

Pri 475 

Ajonjolí 55 

TOTAL 1386 

Arroz solo se proacce sandia Ac971, Sorgo granffero híbri-
do se importa. 



CUADRO 3, 	Distribucien de SEIttilla certificada y/o apta; 
en 1982. 

ESPEC28 
	

TetlEZADAS 
MIIRMS 

642 

Frijol 	 587 

Sorgo 	 1000 

Arroz 	 174 

Ajonjoll 	 11 

TOTAL 	 2414 



CUADRO 4, Premios da venta da semilla al pcblico y relacidn con 
al precio de grano. 1982. 

PFECt0/=MAI. GS 	RZEACIal 
Semilla 	Grano 	SIS 

Maíz 250 130 1.92 

Frijol 400 350 1.14 

Sorgo 530 85 6.47 

Arroz 557 164 3.39 

Ajonjolí 671 450 1.49 



ama) 5. Recursos huna os  yr-0am  es para la produccifo 
de semillas. 1932. 

/TEMS NUMERO 
18 

11011/133 

Produccidn. de campo 8 

Beneficiado 3 

clontrol de calidad 7 

TOTAL 13 



CUADRO 6. 	Recursos físicas utilizados en la proluccidn de semillas. 1932. 

I T E M S 	 FRP.00IINCIA 

Plantas de Temario 	 3 

Capacidad total 	 25 Tan. métricas/8 horas 

Capacidad de almacenariento 	 8000 Toneladas tétricas 

Laboratorios de control de calidad 	 1 
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(»DR° 8. 	cantidades de sarilla proya-tada a producir en el quinquenio 
2934-1989. 

CULMIS TONELADAS MÉTRICAS/ANO 

  

1984 	1985 	1986 	1987 	1988 

Pala 	 2225 	2225 	2225 	2225 	2340 

Frijol. cacen 	1591 	1710 	1710 	1710 	1872 

Arroz 	 2730 	2925 	2925 	2925 	3250 

Ajonjolí 	 182 	195 	195 	195 	227 
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4> 	Oficina 
Nacional 
Semilla; 

TELZTONO 23.30-03 
PASTADO 10.309 11000) 

JOSE, COSTA TUCA 

A partir de su, creación, mediante ley N°6289, la Oficina Nacional de 	• 
•• 

Semillas, ha estado dedicada a la promoción, proteccón, mejoramiento 

y control de la actividad semillerista del país, en procura de un ade-

cuado 'abastecimiento de este insumo y un mayor uso de.semillas de cali-

dad superior. 

• 

Durante el año 1982, la Oficina Nacional de Semillas, tuvo una mayor 

participación en la toma de desiciones, dentro de la,: políticas de de-

sarrollo para el Sector semillerista; entre otros: programación de las 

áreas de siembra de las categorías y variedades de semilla requeridas 

para abastecer la demanda de semillas ( arroz, maíz, frijol, etc ), fi-

jación de precios para cada cultivo, etc. 

Debe destacarse el efecto positivo que en el campo del fortalecimiento 

de la actividad privada ha mantenido la Oficina Nacicnal de Semillas. 

Ha sido política bien clara, que la empresa privada cebe de estimularse, 

de tal forma que paulatinamente vaya incrementando st. participación en 

los programas de semillas, bajo la regulación que la ley establece. 



Oficina 
Nacional 
Semilins 

TELEFONO 23-30-03 
PAUTADO 10.30211000) 
AH JOSE, COSTA BICS 

1- PRCGRAMA DE CERTIFICACION DE SEMILLA DE ARROZ 

La producción de semilla de arroz durante el período 1981-1982 registró 

un total de 8.789.60 Toneladas Métricas ( T.M.) de semilla sin procesar. 

Esta cosecha fue inferior a la del año anterior debido a las condiciones 

de sequía que imperaron en la Región Chorotega y parte de la Región Cen-

tral de nuestro país. 

La Oficina Naciodal de Semillas se evocó en los últimos meses del año 

1932 a tomar una serie de medidas de emergencia, con el objeto de pre-

venir una eventual escasez de semilla de arroz para el próximo ciclo 

agrícola. Tales medidas lograron resultados, ya que permitirán al país 

contar con las cantidades de semilla necesaria para cubrir una área de 

80.000 Has de arroz comercial, así como material suficiente para forta-

lecer el programa de certificación. 

La disponibilidad de semilla de arroz de las diferentes categorías para 

el período 1933-1924, se estima que pndrá cubrir el área de siembras co-

merciales ( 20.000 Has ) con: 33.69 porciento ( % ) re.semilla certifica-

da y el 66.31 porciento ( % ) con semilla autorizada por esta Oficina (ca-

tegoría autorizada y granza élatificadal). 

1/
Material de emergencia por sequía, obtenido de campos comerciales que reu-

nieron las normas técnicas de campo y laboratorio mínimas de la categoría 

autorizada. 



1> 	Oficina 
Nacional 
Semillas 

TELEFONO 23-38-03 
APARTADO ,D.300 11000) 
SAN JOSÉ, COSTA TUCA 

COSTA RICA 1983 

CUADRO N'l 

' AREA Y VOLUMENES DE PRODUCCION 

DE SEMILLAS DE ARROZ POR CATEGORIA 

CATEGORÍA AREA SEMBRADA 	PRO)IJCCION * 

HA * 	 T.M. 

Fundación 196.44 434.09 

Registrada 1.655.93 3.625.47 

Certificada 1.081.00 4.135.24 

Autorizada 139.50 544.80 

TOTAL 3.072.87 8.789.60 

* La producción y el área de multiplicación de semilla de 

arroz se redujo por la sequía que azotó a la Provincia de Gua-

nacastel principal productora de semilla de arroz ). 

Fuente: Oficina Nacional da Semillas. 
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2- PReGPAMA DE r,44 7 

El progr,,-.  do  cael7;r3,--ig, da cp..,e4+I n  • 2 	e, 1-2.be ye1ar entre otras 
cosas, por un adecuado y oportuno abastscimiento de Itomilla de calidad 

superior y variedades mejoradas. 

En este Programa han participsde el Ministerio de Aricultora y Genade-

rle, el cual se encarga de producir 1e. semilla d2 Fundación, el Consejo 

Nacional de Produccidn,. quien a travEs 	ogricultsrus seleccionados in- 

crementa los volemenes de semilla para su rtK,.rciai'inact5n y la empresa 

( Central AgrIcole de Cartago S.A. ), la cual be cenc nuedo reproduciendo 

semilla híbrida ( en el ala 1989  taaiblite se rsitiplic.5 semilla de la varie-

dad Tico V-1M ). 

Uno de las principales limitantes en al avance del Prcejrams ha sido la re-

ducida demanda de semilla moerada. Esta situaci1n se derivo del herbo de 

que el maíz es sembrado princlpalmerte por penseilcs 5 medianos agricultores, 

los cuales utilizan una tecnología tradicional, empltardo principalmente 

variedades locales que ellos mismos multiplican. Toa, esto so traduce en 

b a jos rooJiiin-os, con 1n preiiiedic n-ss,?one de 1.T7 wrna. 

A partir del año 1932 se inició un programe de multiplicasien más ambicio-

so, que pretende romper la estructura trodlcional ye _..Salada_ Dicho progra-

ma proyecta -cubrir gradualmente con seorilla cortitice:ia una ¿rea iieyor de 

siembra, Ello requiere s:azesariemence ir acompaElado 2.2 un ProLi•ama Nacional 

de Fomento, que incluya entre etros aspsct...s: asist.enzia tlienica ( que trans-

ficia 12 tecrelegía.más ap•opin-1a, Se. acuerdo a !cs rtsultríos de la investí- 

gaolCii 1, cr•ito tspe.e:(Jno v 	 e, ;:nttiel5 de :Isten- 

atrootives, etc. Esto 

oP2ri de lo-. -111stit9cirJr 	respocIJIvos 

oe;..1-, airti.tl.i.arién y coordina- 



Oficina 
Nacional 
Semilla3 

'ZLETONO 211-30.03 
'ASTADO 10.300 11000) 
.N 105E, COSTA ZOCA 

Dentro de los factores tecnológicos, el uso de semilla de calidad superior 

es fundamental en el incremento de la productividad y producción del culti-

vo de raíz. Con ello se pretende una gradual disminución de las importacio-

nes de este grano ( que son del orden de los 50.000 T.M./ año ), en procura 

del autoabastecimiento del mismo, con los consecuentes beneficios para el 

pals. 

Como se observa en el cuadro N°2 en el año-1982 fueron sembradas 374 Has 

para la multiplicaciOn de semilla, obteniéndose una producción de 279.5 

T.M. 

COSTA RICA 1933 

VOLUMENES Y AREA DE PRODUCCION 

DE SEMILLA DE MAIZ POR CATEGORIA 

(AÑO 1982) 

CATEGORIA 	ÁREA SEMBRADA 	CATEGORIA 	PaODUCCION * 
( HAS ) 	OBTENIDA 	• 	(T.M.) 

Fundación 	. 135.5 	Registrada 	171.2 

Registrada 	 174.0 	Certificada 	108.0 

Certificada ' 	65.0 

TOTAL 374.0 	 279.2 

Fuente: (Moine Nacional de Semillas 

* La producción y el área de multiplicación de semi]la de maíz, se vid 
afectada por la sequía en los últimos meses del año que azotó a la pro- 

vincia de Guanacaste. 
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3- P71.2G2W 	CFRTIFICACION 02 ERIJO; 

En el ala 1930 se dió inilaio en nuesteo .ais el pregraea de serti-ficacijn 

de semilla de frijol lo2rtindese producir desde entonces variedades mejora-

das, las cuales se har adaptado a Ics principales zonas productoras. 

En este corto periodo _980 ^S2, edwls de he3a!se logrado xateriales con 

alto potencial de producción seleccionados a partir del pro-ore:pa de mejora-

miento, conjuntamente ejecutado por el Cerro Internacional de Agricultura 

Tropical, Ministerio da Agricultura y i33:3derla, Universidad de Cesta Rica, 

Consejo Nacional de ProduociOn y Oficina Nacional  de Saeilias; el programa 

de producción de semilla de frijol so ir, pro:cosi-nado e impulsado, a través 

del incentivo que representa para el anriculter, un precio de sustentación 

superior al precio de grano comercial, asistencia __cica, semilla mej•i'ada, 

etc. 

Como se observa .en el cuadro ti°3, ec el alio 19O2 fuergn sembradas 503.9 Has 

las cu:-.13s diTroc. uN 	 dr! 2 	.. 	 d,  

catecor:as. 



Oficina 
Nacional 
Semilla 9  

TELEFONO 23-r.e-03 
APARTADO 10.309 r.S00) 
ZiAtot .101115, COSTA RICA 

COSTA RICA 1983 

CUADRO N°3 

VOLUMENES Y ÁREA DE PRODUCCION 
DE SEMILLA DE FRIJOL POR CATEGORIA 

1931-1983 

CATEGORIA ÁREA SEMBRADA CATEGORIA PRODUCCION 
SEMBRADA ( HA ) OBTENIDA ( 	Ti'..).  

Genética 3 Fundación 2.58 

Fundación 67 Registrada 49.42 

Registrada 432.9 Certificada 150.00 

Certificada 4.0 Anima4aede n.d. * 

Fuente: Oficina Nacional de Semillas 

* No disponible. 
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4- NUEVOS PPOCRAYAS 

4-1 U0::TAI IZAS: 

La empresa privada en 1932 produjo semilla autorizad::. de culantro, 

vainica, mostaza, rábano. Para este ale pretenden en colaboración 

con la Universidad de Costa Rica ( Es:te:ion Experimen-l_al Fabio Celo-

drit Moreno ), producir semilla de Fundación de vain'ca y culantro. 

Esta semilla dará origen al Programa de Certificac.M:,. La Oficina 

Nacional de Semillas controlará y certificará cada eizpa del proceso, 

para ga7antizar la calidad de la semilla pcoducida. 

En coordinación con el •nisterio da 4r:cultura y Ccrtdería, se rea-

lizarán pruebas regionales en las zonas productoras eás representati-

vas del país, de las hortali:as con posibilidades de eYportació.:, y de 

amplia dcmanda en el mercado nacional, tales cono cotolla, tomate y 

chile. 

La Oficina Nacional de Som:lias redactará al respecti-::: Reglamento Téc-

nica, 

4-2 SORGO: 

El cultivo 	soco 	;fi 	5 -kain;" ) 	 pc75 es:21 suul-,dite • 

do a la importación de semkIla de hiOridos, lo ene poioca ::al ida de di- 

visas, a:lo:cc:La en .OS CC52:.05 	producc,áo de 'ns nr.sulas alimeoticias 

pura ganado. Estos pn: ts 	obligin a pr.:72'Jpir 	Tpcjorada Y 

certifipe 	21 plis. 
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La disponibilidad de senilla en el Consejo nacional la Producción 
para la siembra de este año es de 310.7E3 Kgrs. Las estimaciones 
del área de siembra para el período 1983-1984 sin de 15.962 Has. 

En el presente eñe se restringirá la importación de material stcep-
tibia al mildiu velloso; aquellos me-ti:rieles q9e no oumplan este as-
pecto y se encuentren en existencia en el mercada no:o:oral, tendrán 
autorización para su siembra. 
Con el propósito de evaluar los nuevos materiales como lo; promete-
dores, se realizarán pruebas regionales, en coorchna.:!tin con el iii-
nisterio de Agrícuitura y Ganaderla. 

4-3 SOYA: 

El 100 perciento de le svmil.la rara- las. siembras comerciales to ha 

venido importando. 

Después ds. nuchos iu"cenes se. J le-jee2- nrod::eir eie! 	aJitori7-da 
de soya. Esta semilla cubrirá un área de siembicas cn ccialac en 
1982 de 700 Ha. 
En el pies-,.._ aro se iPit:Yá COZ! la mul., plicacZin de semilla Gill- 
tica para obtener semilla de FI:ndaci::11, 	és;-.2 proycto 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería , Consejo Mit:lona:1 ce 
CompaillanJer;cans' 	7.•223.9 al ExtrMar ( 1,19): ), en ceordi- 

nación con :a 	Nasisnel C,N 
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4-4 PROGRAMA DE CERTIFICAC1CP DE PAPA: 

L producci5n.  anual de papa 1 Solaren tn±crn7rm ) se estima en 

45.000 T.M. con un, consumo per-cápita anua: de 15 Kgn.s. Esta 

producción es obtenida en un área aproximada da MG° ras, con-

centrand;se la producción on más de 50 ponclento en la parta norte 

de la provincia de Carteco. Lns nece'sidades de seailla para cubrir 

la demanda de este cultim se estilla en 4.009 .e000 T.M. 

El Programa Nacional de onilla de 	pa ra da:lo loa prlmwos pasos 

en la producci5n de semilla :.2e Fuivía;.ijn. Se curflta con insta-fu:o- 

nes físicas 	Est2ci4n 51p,vinental Dr. Carlos Darn, en Cfl-luno ) 

para la multiplicacién del mator:al pre-b4t,irn; gne conforzarl el 

inicio de la produccién de semilla de 1- nlaci¿n. 

Existe una coordinaciér entra esta Oficina, el Sis-traía Bancario Ma- 

cional, el Programa Nacional de Pepa, 	conjupará con la multipli- 

eación 	senilla m.Td«geste arlo. 
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5- PRO 4k9. DE MAUS REGIONALES 

En el presente a50 la Oficiro Meciera.,  de Fee.i7l; eeurdinzra s'en el 

Departamentu de Apíoswi.,-  Ca la iiireceien des investlhciones 

del Ministerio de Agrieultura•y Garoderla, lo relativo a onsayosregic-

nales'de les cultivos de arroz, malz, frijol, sorgo, coya, etc., en ellos 

se evaluará diferestes materiales el. eordie!anes cal:Goleas varadas. 

Para la ejecución de dichas pruebas la Oficina liacioor.1 de Seelillas apor-

tará recursos humanes y físicos. 
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G- REGULACIONES DE CWERCIALIZACION 

6-1. INSCRIPCIONES DE LOS CAMPOS CE PRODUCCION 	SEMILLAS: 

6-1.1: La solicitci de inscripción de l'es lotes, deber: ser presentadas 

en 21 fcarmulario confeccionado par la Clicins N:cc:anal de Semillas y 

su trámite se realizar! a través de Tes Plantas Procasodgras de Semillas 

autorizadas por esta instituci5n- 

5-1.2. La fecha de recite d2 las selaitu?les de izssríj.,ci15.1 ea la Oficina 

Nciord,1 ti'  Semillas será de enderdo al siacisne celeeled 	Vflr anexe 

N° 3. 

6-9  RECOUCIOMES CZL PREGIULPA NAC.= DE CERTIFWACIr: DE SlriILUG PARA 

SU COMERCIALIZACION: 

5-2.1- ILos agricultorc. semilleristas ( multiplicadors ) sólo podrán en- 

tregsr se 111 en " brnt ' 	:g 1;;-7 1 a 	CM2 171-.Orftia 7;1 

prodlcdon anta lr Ofleins 	 .H7,4t:!G, 

6-2.2- la empresa Procesadora da Semillas, entá en la o¿licasi5ne recibir 

la total idas de la pa-tidos:15n dsl canpc 'asnrito; sienpre y cuan' o SE cum- 

plan las normas ticnicas entableoldss 	 d.:.te:-"la de :camina a nivel 

Ce campo y 1at.=Zat.;aio. 

! 6-2.3- Ninmina Planta Pa:Ni:m(10re de Es..i1.?r, 	rzilbi:. orce:asar o csm.- 

prar semTha rn brnte, paevaniante i: !.a ^"7-.-1 je 2d.r.csi6n inscrito ante 

esta Oricihdi, psr s.rs 	 así 

da adqeiairlos cs o esano  
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6-2.4. Cruarig une Evresa nn acepte un :material 1:.imo 	deberá 
comunicarle a esta Oficina inr.ct?7,1,:rt?: 	 jescian. 

6-2,5. El 7,gricuhor que no s  satIstec:io co:: 1 lilidacizin hooNa 
por.les empresas procesalleras • podrí solicitar a la Oficina Mítclenal 	 ; 
de Semillas su intervenciOn coma Juei. 

E-3. Pc_ITICA DF  Tl'ICENTIvOS: 
1 
1 
1 
1 

5-3.1. Pllra 	 lu S 

i 
ciado por el Sistera lancar1• "acien,11 y =27 in-zt.itut.c ;;;:eicnb.1 .-IE Segu- 	l 
ros, otorgarE el segur' da c■t.znfls'en7(--,  --.J. 	er.te. 	 /= 

I 
• 

6-2.6 - Los precies de sustont.7.c.15n aIatTn9:u1tc? son 	p.:4r la 
Oficina Nac:onal de Se..1r:llas y los precios do vuta ile seiThatz son 
fijados por el Ministerio d: Economla, incstriz, y CGPICTC10, por reco-
mendaci5n de la Oficina Pac:znal de Se:nillcs. 
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COSTA RICA 1983 

1 

PlicA0 N1 1 

CC1-,AMC!ON DEL MW.0 	hAS 	SIAS 

PARA NULTIP,ICA101 DE SDILLAS 	• 

1581 1982 

I 

1 
i 

i 

I 1 

I 

I 

I 

CULTIVO 

1981 

NcHas INSCRITAS 

' 19q2  

rEas 	Ii3CRIT.L.5 Incremento - 

ARROZ 

MAI7  

Frijol 

9.055.2 

172.0 

187,65 

10.15C.G 

374.5 

503,0  

12,07 

117.73 

168,53 

FuzIrte:Utinü::..-.ciar,717 	f.2_7H:lr: 



r.1 

70Y:41 
45.1C3iV...D0 

COSTA Rin 1:33 

r. r-210 

COMPARACION D* PRODUCCIDO DE cEMILLAS. 

1581 1932 
	 1 1 

WTIVU 	1,7.55a:91  

1981 
	

MGRIKI:TO 

(T.M.) 

Arroz 

Miqz 

Frijci 

19.07].€5 

157.7 

Y.15,9J 

C.129,c11 

279.50 

297..c3 

-12.73 

103.34 
n 	nr 

Fuente: Oficina Nacional do Scmilles 

* la producc.i6n 	$wlEa $P rpdmja por la sacl,la que ;,75t5 

lp reg46o d t;uanacazte, prinoipal 	crodu.:Icra de 

:el país ( 7M1) 	) (12 la cioducr ..] 	 zmifla CR 

arroz. 

1 



-17-.  
ANEXÓ 11°3 

F7.52Y-5 1.7'1:21U 	1 Z5:7:..7:.7" 	 Cr:717: 

:57.71.03 

1::1777,11 
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■■■• 
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Abangarna, nun.layure 
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AMEXO tr9 
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Participación par Región en la Producción de Semilla de Arroz, parlcdo 

1981-1982 

• 
* En el año 1982, se autorizó la Región ruetat Atlántica ( i1atina ) como 

zona productora de semilla 'de arroz. 



SECTOR PUBLICO AGROPECUARIO Y DE ALIMENTACION 

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRÍCOLAS 
AVENIDA REFORMA 8.60, ZONA 9, EDIFICIO "GALERÍAS REFORMA" 

3ar. NIVEL 	TELS4 317464 . 318371 . RIRROR - 378879 

GUATEMALA, C. A. 

Me. DS-11-83 
Nueva Guatemala, 
24 enero/1983. 

Dr. Ronal Echandi 
Apartado 55-2200  Coronado 
San JosS Costa Rica 
Centro Pmárica. 

Adjunto el inforine Anual de Sem:Ilas de la Sapública dn Guateaalo, 
según formato que para el :facto ire enviara el Se:ratnrio da COZSCOS Sr. 
Antonio M. Pfc,:ant. 

Sin otro particular por el momento, me es grato suscribirme de Ud. 

Deferentemente, 

JCCOEIV/fIdelv.. 
c. c. Archivo.-- 



SECTOR PUBLICO AGROPECUARIO Y DE ALIMEA'TACION 

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS 
AVENIDA REFORMA 8-60, ZONA 9, EDIFICIO "GALE FIJAS REFORMA" 

Ser. NIVEL - Wat 317464 - 318371 - 318809 - 318819 
GUATEMALA, C. A 

No. DS-13-83 
24 enero/1933 

INFORME ANUAL DE SEMILLAS, REPUBLICS. DE GUATEMALA  

1. 	ORGANIZACION DEL SUBSECTOR DE SEMILLAS. 

1.1 Estructura Institucional Pública: 

07CAMIGRAMA  

dlerencle . 

Direcció, Técnica 

Disciplina Semillas 

.Superv.y Asesor. 	Producción 	Acondic.y Almacenar». 	Comercialización 

1.2 Participación Priwids: 
La Iniciativa Privada participa en todas las actividades de la industria 
semillera (Producción, .Acondicionamiento, Comercialización), da tal mane 
ra que el 90-95% de estas actividades están en manos de ella. 

2. 	LEGISLACION Y REGUNINTACION. 

La aprobadién del Proyecto de Ley de Semillas se encuentra en fase de análi-
sis por parte de las autoridades Ministeriales, rdentras tanto el Reglamento 
que regula la producción de semillas es el que se aprobó en 1962. 

UTILIZAC1ON DE SEMILLA EN EL Ano. 

3.1 Superficie sembrada por cultivo: 
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SECTOR PUBLICO AGROPECUARIO Y DE ALIMENTACION 

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS 
AVENIDA REFORMA 8-60, ZONA 9, EDIFICIO "GALERIAS REFORMA" 

3er. NIVEL 	TELS.: 317464 - 318371 - 318809 - 318819 

GUATEMALA, C. A. 

3.1 Superficie sembrada por cultivo: 

Especie 	 Area Ha.  

Marc 	 700,000 
Frijol 	  80,000 
Arroz 	  10,000 
Trigo 	  25,000 
Sorgo* 	  50,000 

* El 95 % de Sorgo que se usa en el país es importado. 

3.2 Cantidad (TM) de semilla necesaria por cultivo: 

Especie 	 Cantidad  1 

Maíz   12,250 
Frijol 	  5,000 	- 

- Arroz 	  64e 
Trigo 	  3,000 

1 Sorgo 	  1,100  

3.3.Cantídad de semilla producida durante el alío, por clase, cultivo y fuente: 

Espacie 	 Fundación o 	 Fuente • 
LIA'sica 

Estado 	 Privado 

Maíz   10 	  100 	  2,000 
Frijol 	  5 	  25  	50 
Arroz 	  20 	  50 	  500 
Trigo 	  10 	  10  	500 
Sorgo 	  10 	  25 	  

En todos los cultivns existe un alto porcentaje da agricultores que acostum - 
hran a guardar su senilla. 

3.4 Reserva total (TM) de semilla de períodos anteriores, por clase, cultivo y 
fuente. 

Especie Fundación o 	 Estado 	 Privada 
Básica 

 

2/ 

Maíz 
Frijol 

  

1 

  

10 	  200 
2.5 	 20 

    

  

05- 
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SECTOR PUBLICO AGROPECUARIO Y DE ALIMENTACION 

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS 
AVENIDA REFORMA 840, ZONA 9, EDIFICIO "GALERIAS REFORMA" 

Ser. NIVEL • Tal: 317464 - 318371 - 318809 - 318819 
GUATEMALA, C. A 

Espacie Fundación o 
Básica Estado 

Fuente 
Privado 

  

Arroz 
Trigo 
Sorgo 

 

2 	  5 	  
1 	 1 
1 	  2.5 	  

25 
50 

 

 

  

3.5 Disponibilidad total (TM) de semilla por clase y cultivos para 1983. 

Especie 	 Cantidad total  

Maíz   2,500 
Frijol  	50 
Arroz 	  600 
Trigo 	  600 
Sorgo 	  600 

3.6 Cantidad (TM) de semilla mejorada, distribuida y sembrada por clase 
(Certificada, otras) por cultivo 1982. 

Especie 
	

Certificada 	 Mejorada o 2a.  
Generación 

Maíz 	  2,000 	  
Frijol  	50 	  
Arroz 	  250 	  
Tri7o 	  
Sorgo 	  600 	  

 

 

250 
600 

 

3.7 Porcentajes de oferta 

Esnecte 

y utilización °, por clase de semilla y cultivo. 

% Oferta 	 % Utilización 

Maíz 	  20 	  98 
Frijol 	  1 ' 	  80 

Arroz 	  94 100 

Trigo 	  20 100 
Sorgo 	  55 	  95 



SECTOR PUBLICO AGROPECUARIO Y DEALI3IENTACION 

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS 
AVENIDA REFORMA 8-60, ZONA 9, EDIFICIO "GALERI4S REFORMA'.  

3er. NIVEL • TELS.: 317464 • 318371 - 318809 . 318919 
GUATEMALA, C. A. 

4/ 

4. COMERCIALIZACIOM. 

4.1 Precioge/Q-$ de venta al usuario por close de semilla y cultivo por fuente. 

Es:azia 	 Semilla Cartificada -... 

Variedad 

Estado 

Híbrido 

Iniciativa Privada 

Variedad 	Híbrido 

Maíz 	 32 40 	 40 	 52 
Frijol 	 52 	 -- 	 52 	 -- 
Arroz 	 33 	 -- 	 40 	 
Trigo 	 26 	 -- 	 22 	 -- 
Sorgo 	 30 	 38 	 35 	 60 

4:2 Relación de precios semilla a grano para cada cultivo. 

Especie 	 Relación 

Maíz 	 6 • 1 
Frijol 	 2 • 1 
Arroz 	 1.3 : 	1 
Trigo 	 2 • 1 
Sorgo 	 

5. RECURSOS. 

5,1 Recursos 	nos en tacnoicera de semilla: por Frente (Palica-Privada), 
en actividad

1:ema
es de: 

Producción 	 Procesamlentó 	 Control Calidad  
a 

Pub. Priv. 	 Pub. Priv. 	 Pub. 	Priv. 
6 	6 . 	 4 	3 	 2 	2 

6. CONSIDERACIONES GENERALES. 

6.1 Proyección (1-5 anos) de necesidades de semilla. 

Especie 	SILaerficle 	Semilla necesaria 	 Producción* 

	

000 	 000 	 Pub. 	 Priv. 

	

-Ha. 	 TM. 	 TM. 	 TN. 

Maíz 	700 - 800 	 12.5 - 12.7 	 100-50 .. 2,000-3,000 
50- -100 Frijol 	 80 - 90  	5 - 5.7 	 25-25 



SECTOR PUBLICO AGROPECUARIO Y DE ALLVENTACION 

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS 
AVENIDA REFORMA 8-60, ZONA 9, EDIFICIO "GALERIAS REFORMA" 

3ter. NIVEL - TELS.: 317464 - 318371 - 318809. 318819 

GUATEMALA, C. A. 

Especie Superficie Semilla necesaria Producción* 

neo 099 Puh. Priv. 
Ma. TM. TM. TM. 

Arroz 	 10 - 	12 	 Gli —76 	.... 50-100 	 500400 
Trigo 	 25 - 30 3 -- 3.1 	.. 10-10 	 500-550 
Sorgo 	 50 - 715 	 25-30 	 100-200 

* Proyecciones sobre semilla demanda. 

G.2 lista de verieda•es e h.:bridas oor cultivos 5s usados.. 

5/ 

Maíz: 

M-3 
M-5 
H5-1 
MS-3 

1CTA-191 
ICTA-MB-19 
1CTA-HB-33 
ICTA-UA-44 

Criollos 

Fr i..1'''  
ICTA-Suchitán 
ICTA-Tamaculeaa 

• ICTA-QuetzJi 
ICTA-San Martin 

Criollos 

Arroz: 

Bello View 	 ICTA-Virginia 

Star Bonnet 	 ICTA-Terpisgue 

Lee Eonnet 

Blue 9onnet 

Trieo: 
ICTA-Chivito 
ICTA-Tecpán 
ICTA-Balany5 

So  roo:  

Híbridos Dekaib 



SECTOR PUBLICO AGROPECUARIO Y DE ALLIIENTACION 

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRÍCOLAS 
AVENIDA REFORMA 8.60, ZONA 9, EDIFICIO "GALERIAS REFORMA" 

3er. NIVEL - TELS.: 317464 - 318371 • 318809 - 318019 

GUATEMALA, C. A. 

? 1r.o • .4~±c 
Híbridas Dekalb 	ICTA-777 
Híaridos Pay-Master 	ICTA-450 . 
Híbridos Pionner 	CUATECAU 
Híbridos Fagrow 

6.3 OTRAS. 

Desde 1,973 la Institución ha dedicado esfuerzos al altiplano medio y al-
to, cono fruto de ello, a partir de 1,582 la Disciplina de Semillas viene 
participando en la producción de serillia de papa y ajo. 

En cuanto a semilla de papa inclusive se ha llegado a exportar semilla a 
países hermanos de Centroamérica como Honduras y Costa Rica. 

En cuanto 5 mar2, se incrementan actualaente materiales con alto nivel de 
proteicas, característica que los ;lata Importantes para la dieta de la po 
blación, la cual dapande an gran parte del mala. 

En Sorgo se considera qua este ano ie incrementarán en Forma comercial --
los progenitoras de ics híbridos 450 y 777 para que dichos materiales es-
tán a disposición de los productores de semilla en el verano de 1,983- 84. 

Especie corno Arroz, Trigo y Erijal por ser plantas nutógamas la demanda -
de semilla no es constante, por lo que tiene altibajo: en cuanto al uso - 
anual de samilia cartificada. 
Por otro lada, Sa p:.avaa 	btran futuro para el 12,1tivo Je ia soja, poi - 
lo que la p'oducción de semillas dd asta es)e:Jie y de otras cleag:nosas, 
se presenta prometadara. 

La preparación del personal que participa en la actividad semillerá conti 
n•ar5 no con la celeridad que se desea, paro si de acuerdo a la situacióW 
de nuestra Institución y Pais. 

1-2 Idiciadva Privada cada día tiene Mayor participación en todas las ac-
tividades :hl producción de semilla, prueba de ello es la nueva planta pro 
cesad:ira de semillas que está funcionando desde Iinalea de 1,982, la capa 
arded de asta planta es de aproximadamente 2-2.5 Ton/hra. 

La Firma dunna de la planta antes mencionada tembtén estará prestando ser 
vicio de almacenamiento a aquellos productores que así lo deseen, ésta fir 
ma es EMPROAGRO. 



SECTOR PUBLICO AGROPECUARIO Y DEAMMYTACION 

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRÍCOLAS 
AVENIDA REFORMA 8-60, ZONA 9, EDIFICIO ”GALERIAS REFORMA" 

3er. NIVEL - TELS.: 317464 • 318371 - 318809 - 318819 

GUATEMALA, C A. 

Ta-bien a finales ce I,9a2 surgió otra firne producto:a de semilla da 
;n'anos básicos, suya, castamo y otras, nació con el nombre de GERMINA 
GUATE, empresa que actualmente tiene sembradas aproximadamente 100 
pera obtener semilla de maíz. 

S2 considera que pera 1,933, sea'aprobade el proyecto da la Ley de Se 
millas, lo qua permitirá estudiar el Reglamento de asta lay , can lo 
cual las Instituciones responsables del control de calidad de sexi --
lías estarán mejor comrlamentadas. . 

ING. J'Ala CESAR GGNIGLEZ DEL VALLE. INGENIERO ACRONOMO Y COORDINA - 
DOR DE LA DISCIPLINA DS SEMILLAS DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLO - 

.CIA AGRÍCOLAS (IOTA; 	  

7/ 

JCGGELV/fidelY. 
Mueva Guatemala 
2G/enero/1,983. 
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE SEMILLAS COMO PRINCIPAL FACTOR 
EVOLUTIVO DE LA AGRICULTURA DOMINICANA 

Pon. PABLO ANTONIO MERCEDES MEDINA 
PEDRO COMALAT RODES 

I-INTRODUCCION.  

El Pnoyecto de Pnaducción y Comencialización de Senataa Mejonadaz, 
lue concebido con el pnopozíto de aumentan la paoducción y cornea 
cialízacan de zemalm meionadm y eztabtecen. !ah beata de una in 
ganización zonittcha que pm/n//Una en un &tuna inuementan. no 47 
lo la cantZdad ¿Lno también la calidad de la huata que ze pondnla 
a disposición de las agateultoneo dominicanas y con ello lognan ma 
yon.ea nendimientoh en lo Aeluente a la pnoducción nacional, puta° 
que el hecton agrtopecuula nepnesenta un papel de importancia hoelo-
económica vital pana la Repdblica Domínicana, participando apxothna 
damente con un 20% de un P.N.B. de RD$4,466.6 mitinneó. Dentro de 
tete ptirc pías, el Proyecto pnopucionanla tia condiciones que peas 
maiertan eatax una ingitaeotauctuaa adecuada, ptepahaata' pemonal 

U... adopta/dapa/Lena ydintel/Liceo que dinadizanan el hecton, Ancla 
yendo medidas que Aneentívman ta utizintima pavada: en el campo Ue 
la uoducción y comeacalizacan, dejando al atado .61.14 veAdadena4 
luncinneh, que ¿mien lah de fiízeatízaeLón. 

2-:ORGANIZACION DEL SECTOR SEMILLERO EN LA REPUBLICA DOMINICANA.  

En todo phognama de hemillas majo/Mac. de alta entidad,  deben te 
neme en cuenta una hule de puntos de vital impontancia, que piña 
el Sistema Nacional de Pnoducción y Comencialización de Semi-21m -
de /a Repdb/Lea Domínicana, non ta4 zíguLentez: 

2.1. Etementoz bdzieas que 60)mait la 4á da base del Pnognama: 

2.1.1. flan-LIS/cae/6n de las pugnan:Lo de investigación dando pi-Lo 
Aidad a ta obtención de nueva/3 vaidedadea e híblidoa que po 
sean un mayor potencial de nendeu:ento económico. 

2.1.2. Plawilicación de la pnodueción de tiemitlaa a mediano y tango 
• plazo, tomando en cuenta la potenctaliclHxd del pata y taz ne 

ceaídades del main°. 

2.1.3. Coordinación de las soflamas de investigación, moducción, 
¿omento g mercadeo. 

2.2. Legislación y reglamentación que dan las elementos nonmati 
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uus de la producción de 4emilla4 en la República Domínicana 
y loa oVrializa. 

2.2.1. Ley de Semillas No.231, de lecha 22 de Noviembre de 1971. 

2.2.2. Reglamento No.271 de la Ley publirada con lecha 3 de Data 
bhe de 1978. 

2.2.3. Resoluciones del Seeneta.aío de E4tado de Agnieultuna, que 
complementan las disposiciones eztubleclaWz en la Ley No. 
231 y el Reglamento No.271, y gil./ dan normas sobre aspectos 
openaeiona/ez de lao dependeneíaz °Kir-Palea ligadas a la pan 
duce-ion y control de zemillaz. 

2.3. Secuencia de actividades especializadas en .todo rnoymna de 
4emiPla4 de alta calidad Esta empieza pon /a ~nata gent 
tiza, que la produce el mejohadoh y la cual e4 inchementa5 
pon el mismo, que la entrega a 144 Unidades Independientes 
especializadas en /oz diztíntoz Centkoz de Investigación -
(CUADRO No.1) pana que en ellos ze produzca /a zemilta 64.4i 
ca, que pastvtiohmente será entregada a una Unídad /mecía —
/izada del Departamento de Semillas pana el incremento de di 
cha eategonía de zemata, el ron! 4e usará pon el mismo De 
poictamento mediante coutnatoz con agnZeuttonez pana La poto--  
duce/6n de ~nata eentLátenda, ya sea directamente o a tia. 
uta de la <semilla negistnada, lo ruaP constituye el último 
eslabón de -ta secuencia. 

2.4. Ven anexo ohganighama Sistema Nacional de Sem1tia4. 

CUADRO No.1 CENTROS DE INVESTIGACION CON UNIDADES PARA SEMILLA 
BASICA.  

CENTROS VE INVESTIGACION 	 USICACION 

CEDIA 	 juslA (BONAO) 
CENDA 	 SANTIAGO 
CESDA 	 SAN CRISTOBAL, 
C1AZA 	 AZUA 

3.-COLABORACION DEL SECTOR PRIVADO EN LA PRODUCC/ON DE SEMILLAS.  

El zelton pnivado colabona en la producción de zenínas mejora 
das con cuatro emptesa4 (CUADRO No.2) y Avda muy conveniente 
que cuando este sector esté preparado e interesado, azumLena 
e/ papel pnincipat en la producción de <semillas mejonada4 de 
alta calidad, así como en el pnocezamtento, almacenamiento, - 
diátnibuch5n y mercadeo de las mismas, peno siempre debidamen 
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te contnolado pon neglamentaciones é lnapeccioneá. Con etiln 
de incentívan a/ acoten ptivado 8e podnia annendan al mLómo; 
144 planta4 de pnoeuamiento y 104 abnacenes que posee el .sec 
ton pábilo°, y &andan/eh /a mayo& coopenación posible en el — 
u4o del Labonatento Nacional de Semiliaa, pues atgunao 
duo4 o empnesas no están dapuestoe a inventa capital en un —
negocio que olptece MEA04 opontunidades pana necupe.rtart la AAVCA 
4ión que otna4 attexnatívas de inveA41,6n mucho M64 atiutetivar 
que out .stempne exiaten en la mayor pante de 104 paises en de_  
han/tollo. 

CUADRO No.2 EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO QUE COLABORAN EN LA PRO_' 
DUCCION SEMILLERA.  

NOMBRE VE LAS EMPRESAS 	TIPO DE SEMILLA PRODUCIDA 

PROSEDOCA 
	

ARROZ 
SEMILLAS SURENAS, S.A. 	 ARROZ 
PROYECTO PROPAPAS, S.A. 	 PAPAS 
PROYECTO DOMINICO-ALEMAN 
	

PAPAS 

4.-FACILIDADES FISICAS DEL PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZA-
CION DE SEMILLAS MEJORADAS.  

• El Departamento de Semillas del auto» público y las empneutá 
isemittenaz del aecton pnivado disponen de una e6Lcaz red de al 
macenea de ambiente nonmal y de ambtente conttolado con nezpéi 
to a /a humedad netatíva y a la tempenatuna, que cubica la maydI 
pantedebu Z01144 pnedoninanteá en ta pnoducción debonita, -
de 4e4 d26enentee especies que 6igunan dentko del pnognama de áe 
milla4 (CUADRO No.3), cuí como con vantaa Sanaa de pmemamieri 
to (CUADRO No.4), y el aecton público con dos 4abonatona4 pana 
el contnol de coi/dad de as eematao (CUADRO No.5). 

CUADRO No.3 NUMERO DE ALMACENES, USICACION Y CAPACIDAD DE LOS MIS-
MOS. 

ALMACEN UBICACION CAPACWAU AMBIENTE LAMALIVAV AMWENit 
CONTROLADO 	 NATURAL 

Departamento 	San C/l.-atabal 
	

14,000 qq. (100 lb) 
de Semillas 

II 

II 

Fomento Anna 
ceno 

8a/tahona 
1-key Medio 
San Feo. Maconie 
San Juan de /a 
Maguana 

Juma (Bono) 

6,000 " 
9,000 " 
6,000 " 

30,000 " 

18,000 " 
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AMBIENTE 	UBICACION CAPACIDAD AMBIENTE CAPACIDAD AM- 
CONTROLADO 	SIENTE NATURAL 

PROSEDOCA 	Santiago 
Semilla4 Sukeña4, San Juan de 
S.A. 	 la Maguana 
Prtoyecto Domi. 
Pa= Alemán 	San laaí de Ocoa 

40,000 qq.(100 lb) 

60,000 " 

6,000 " 	" 

PLANTAS DE PROCESMIEUTO, UBICACION Y SECTOR 

PLANTAS 	SECTOR  PUBLICO 	PLANTAS SECTOR PRIVADO 

Depaktcunento de Senbillads 

rr 

Fomento Aktoceno 
PROSEDOCA 

Semilla4 Sukeria4, S.A. 

CUADRO No.5 UBICACION DE LOS LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE 
SEMILLAS. 

UBICACION 

San CAI4t6bal 
San Juan de la Maguana 

CUADRO No.4 

UBICACION 

San ftiztábal 
San Juan de la 
Maguana 
Juma (Bona()) 
Santiago 
San Juan de /a ' 
Maguana 

LABORATORIO  

Departamento de See 

5.-RECURSOS HUMANOS PROFESIONALES. 

Los heewtsoó kwnattob pto6e6íona/e6 pot dteq, pueden veme en 
d. CUADRO No.6. 

CUADRO No.6 
	

RECURSOS HUMANOS PROFESIONALES 

ÁREA 
	

SECTOR PUBLICO 
	

SECI UR PRIVADO 

Pkoccsamiento 
Pkoducción 
CeAtídícacían 
Mejonamlento 
TOTAL 

4 
6 
5 
10 

3 
7 

25 

  

6.-SITUACION ACTUAL DEL SECTOR PUBLICO.  

Puede amecialt4e en la •n6oAmación de cartácteit eztada•ico con 
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xesuttado4 de producción de zemitta mejorada desde et alío 1978 
huata et ano 1982 (CUADRO No.7). 

CUADRO No.1 PRODUCCION DE SEMILLAS MEJORADAS EN QUINTALES 
(100 LB) DURANTE EL PERIODO 1978-1982 (DEPARTA 
MENTO DE SEMILLAS V FOMENTO ARROCERO). 

CULTIVO 1978 1979 1980 1981 1982 

Habichueta 35,234 27,630 36.570 41,520 56,241 
Roja 
Habichuela 756 4,864 9,912 7,871 18,445 
NegAa 
Maíz 8,515 5,760 5,224 3,440 2,549 
Guandut 11 85 228 21 499 
Ahhoz 58,731 75,041 91,331 83,601 145,200 

7. -SITUACION ACTUAL DEL SECTOR PRIVADO.  

Puede apneeíanoe en tac in6ohmactone.6 de caldo-tu elthdratí 
co con ke.5~04 de producción de zendua mejorada &imante-
las ataras affma (CUADROS Nods. 7,8,9,10 y 11). 

CUADRO No.8 PRODUCCION DE SEMILLAS MEJORADAS DE ARROZ EN QUINTA 
LES (100 LB) DURANTE EL PERIODO 1978-1982 (PROSEDOZA) 

ANOS 	 ETAPAS 	 RENDIMIENTO 	ÁREA EN Ha. 

1978 1Aa y 2da 73,000 768.75 
1979 " 

	II  76,200 793.75 
1980 Ir 	)1 89,900 1,006.25 
1981 u 	u 60,000 416.67 
1982 " 	

II 60,000 412.90 

CUADRO No. 9 PRODUCCION DE SEMILLAS MEJORADAS DE ARROZ EN QUINTALES 
(100 LB) DURANTE EL PERIODO 19E0-1982 (SEMILLAS SURDAS 
S.A.) 

ANOS 
	

AtN0lM1EM O 
	

ARCA EN Ha. 

1980 " 	1,800 18.75 
1981 15,000 156.25 
1982 15,500 158.44 

CUADRO No.10 PRODUCCION DE SEMILLAS MEJORADAS DE PAPAS EN QUINTALES 
(100 LB) DURANTE EL PERIODO 1976-1982 (PROVECTO DOMI 
NICO ALEMÁN 

ANOS CANTIDAD COSECHADA CLASE 

1976 	• 3,000 CeAtelpleada 
1971-78 7,000 
1979-80 12,000 
1980-81 9,000 rr 

1982 10,235 
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CUADRO No.11 PRODUCCION DE SEMILLAS MEJORADAS DE PAPAS EN QUINTA 
LES (100 LB) DURANTE EL PERJURO 1980-1982 (PROVECTO-
PROPAPAS, S.A.I.  

ANOS 	 CANTIDAD COSECHADA 	 CLASE 

1980 	 1,800 	 Ceztilcicada 
1981 	 15,000 
1982 	 8,000 	 Fundación 

8.-NECESIDAD TEORICA ANUAL DE SEMILLAS.  

En pocoa años las necezidadez anuales de aemillaa de las di6ezen 
tez ezpeciez que ze cultivan en /a República Dominicana han au--  
mentado zenzilltemente, zin embargo, loa portéentajez de 401141ta 
mejorada empleadas en las ziembta, han aumentado hasta más que /a 
duplioacian de loa Mí4M04, /o cual denota el &cito de La politica 
aemilteta del pala (CUADRO No.12). 

CUADRO No.12 NECESIDAD TEORICA ANUAL DE SEMILLAS Y PORCENTAJES DE 
APORTE DE LOS SECTORES 

CULTIVOS No. 	qq.(100 lb). APORTE
SECTOR PUBLICO 

% APORTE 
SECTOR PRIVADO 

Habichueta 
Roja 

88,034 	(M) 56 44 

Habichuela 16,922 (M) 70 30 
Magna 
Guandul 1,413 (M) 25 75 
Arroz 185,437 (M) 45 55 (M) 
Ma/z 14,470 (M) 42 58 
Songo 4,579 (M) 46 54 (M) 
Papan 62,696 (M) 22 78 (M) 

M= Melonada. 

NOTAS SOBRE LOS APORTES DEL SECTOR PRIVADO EN MÁTZ Y ARROZ.  

a) Den-tico del 58% de aporte de aemala de maíz una inflima pante del 
Mal«, he luta de /oz h.íbnicloa X-304A, X-3068, X-5800 yX-304C 
de la compania Pioneek Hi-Bted Inteznationd, que diótaibuye en 
la República Domínicana, PROSEDOCA. 

b) Dentko del 55% de aporte de zemata ¿k ahhoz una tnicima pante -
del mismo 8e .trata de vaniedadea tnadicionalea no mejortadaa que 
ze producen algunoa aghicuttotes. 

9.-ÁREA NACIONAL DE CULTIVO ESPERADA PARA 1983.  

Debido al aumento de población y al mayor pode/1 adquiáitivo del 
dominicano, ei área de cultivo tiende a ia en aumento cada alío, 
sin embargo, en lo que neapecta al maíz dada vez ze uta zedu 



ciando más zu cultivo, paga taz vaciedades tnadicionates no son' 
hentab/c4, peno ae 'supone que con La nueva vaciedad CESDA-28, ya 
comexciat, y Loa ha/taloa nao-tanate-6 de gran picoduzaidn, 4upeAak 
a la de toa impoatadoz, de Loe cuates ya ae eátdn muttipticando - 
/ab líneas que Loe éonman, ae irle/cementad también a no tango pía 
zo eL cultivo de este ceteat (CUADRO No.13). 

CUADRO No.13 	ÁREA NACIONAL DE CULTIVO ESPERADA PARA 1983. 
SUPERkICIE CULTIVO 

CULTIVOS 	 EN Na. 	Kg: SEMILLA POR Na. 

Nabichutta Roja 55,021 72.0 
Habichuela Negra 15,082 51.0 
Gwandut  18,353 - 	3.5 
AnAoz 115,898 72.0 
Maíz 36,542 18.0 
Songo 14,867 14.0 
Pagas 1,960 ' 1,454.0 

10.-RELACION DE PRECIOS SEMILLA A PRODUCTO COMERCIAL.  

Loa pneciaa de venta de La zenu:lla y del producto comercial, 
ze encuentaan neaumido4 en el CUADRO No.14. 

CUADRO No.14 	PRECIOS DE LA SEMILLA Y DEL PRODUCTO COMERCIAL. 

CULTIVOS PRECIO SEMILLA/1d PRECIO PRODUC. COMERCIAL/Qq. 
(100 LB) 	 (100 LB). 

AhAOZ 	 RD$23.00 	 RD$14,00 
Maíz 	 RD$20.00 	 RO$ 9.75 
Habichuela Roja 	vo$54.00 	 Ko$60.00 
Habichuela Negra 	RD$33.00 	 RD$30.80 
Papa 	 R0$25.00 	 RD112.00 

11.-COMERCIALIZACION DE LAS SEMILLAS.  

Sin Lugar a duda2 /a comeAcializacion constituye /a actividad 
inda comptioada dentro del Sistena Nacional de Senil/taz. Hasta 
hace uno, pocos anea en que eL zbectoh privado ae decidió a in 
ea/Lesionan de una mancha agneaíva en esta actividad, el Estado-
a titcuts de La Secnetanía de Estado de Agnicuttuna /matizaba e4 
ta tabra paca la mayoría de Las capacita usadas como aelnittaz 
en eL Teatitatio Medanal. 

En eL apio. 1977 mediante un acuerdo 'suscrito entice el Galicano 
Dominicano y la Agencia para eL DezaAAollo Internacional de -
Loa Eatadoz Unidoz, due aleado un éondo pana La comenciatiza 
can de aemittaa que ae denomina Fondo Rotatorio de Semittail- 
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que .se denomina Fondo Rotatoxio de Semillas y eL cuaL ee adió, 
niztrtado pm un Comité Regente, compuesto de la z•goiAnte mane 
ha: 

a) EL Subsecrtetaxio de atado de Pxoduccion Aghícola, Prtesiden 
te; 

6) EtDixeetox Departamento de Sensillaz, Secxetaxio; 
e) EL Dixectox deL Pxogrtama CentfLoa Ventas MateAiate4 Accope 

cuaftius, Miembo. 

La &Ama de operación ea como -sigue: • • 

11.1 La Subsecretaría Téníea de Peandicaci'on Secta/14ól Ag4Zco 
La, mepana eL Plan Operativo Anual y daten/Misa /ah cari-
flotada de zemiltaz xequexidas panaapodado. 

11.2 EL Departamento de Semillas -selecciona les moductote4 na 
cionatts de .senuttas y mepana un contrato con rndn  uno - 
y Lo remite a/ Comité Regente del Fondo pana ¿u aprobación. 

11.3 L-/ Depátamento leArnAiza La pu:duce/én y meeibe en e/ aun 
po loe lotes coaechadoá, xemitiéndo las expedientes de pa-
go al Fondo Rotatorio de SemAYAnó que ptepaha Loa cheques 
y tus remite at Demetamento de Semilla. 

11.4 Toda La moducciOn xecibidas y pxocceadaá en el Depaxtamen 
.to de Semillas es comete-atizada pon Loa Cenaus de Venta" 
de Slateeiateo Agtopectuvrioá, quienes ze convienten en pxo 
pietaxioá de taz mismas y pagan aL Depahtamento de Soniaaz 
el co-sto de phoceaamiento en que eáta incume. 

11.5 De acuerdo a la pnognamación Aeatizada pon Loa Especiota 
tes en cuttivacs he hace la diztxibucién a nivet. naciona/7 

Pnoductoxes Senu:Lies 	Depto. Semilla" — CVMA — 
Pnoductoxes Come/Lukas 	 (ven Mapa I). 

12.-OTRAS ESPECIES QUE ESTÁN EMANO() A FORMAR PARTE DEL PROGRA-
MA NACIONAL DE SEMILLAS.  

La -soya, el maní, y el -songo, pazaxdn a enghoáax el Pxogiuz 
' ma Nacional de Semiltas. En /a -soya y el maní .se está ems-ii 

zando a trabajan, pués áe pretende muy monto pxoduei2 ae 
mino  mejorada de ambas especies. Con hezpecto a/ Songo, -1  
PROSEDOCA está produciendo taz vaxiedades de Planeen, 8454 
y 8244 (CUADRO No.15). 

CUADRO No.15 PRODUCCION DE SORGO NIBRIDO POR PROSEDOCA EN LOS 
AROS 1981-1982. 
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ANOS 	PRODUCCION tN QQ. (100 LB) 	 VARIEDAD 

1981 628 8454 
1982 1,726 8454 
1982 338 8244 

13.-CONCLUSION  

Vistos los datos e4tadWico4 presentados en el ~ente -
trabajo, he ve cianamente que el mejonamiento de la pkoduc 
ciónde zenit/ah, uta actuando como eC principal lacten —
evolutivo de la Agnícultuna Domínicana, puta he topeta que 
parca este año 1983, no habla que apuntan mai ninguna de 
ta4 eopeeleh que he conhumen, mientras, no hace mucho tiem 
po que habla que impootak en todo6 loa aengione6 de comal!. 

Nay que destacan que taz autokidadeh de la Seeketahía de -
Estado de Agiticuttcura cota* lo/Lindando un apoyo sostenido a 
taz actLvidadea tanto de la Comisión Nacional de Semillas, 
como a las del Departamento y que exíhte una buena comdi 
nación entice las autoAidades odiciale4 y /oh empeehakLos 
de/ tiectok phivado que he dedican al negocio de seni3ino,_
de igual maneta WctLlfiCamos en nombre de /a Sea/tetan/a de 
Estado de Agricultura de /a República Dominicana la ifíiune-
decaían de cumptik con lob comptmmisos con/u/des con loa 
omanihmah regionales de zeniteXa6 como con el Consejo Regio 
nal Consultivo de Semillas (CORECOS) y el Comité Técnico Ri 
gional de Semillas (COTERES), ahí como con cualquiu atm — 
ohgani4mo del cual e/ path hea miembro. 
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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE SEMILLAS COMA PRINCIPAL FACTOR. 
EVOLUTIVO DE LA AGRICULTURA DOMINICANA 

Pablo Antonio Mercedes 
Pelito Comatat Roda „y 

RESUMEN 

Et Ptoyeeto de »cadoce/En y Cometelaihaeldn de Senc122.ads Mefotada4 
¡cut concebido con el ptopdsito de aumentos ta ptodoceidn y CDMCA-
c,.Ca.Z.í.zac,i.r5n de 4entiltas mejorados gen/U:ea y Itstovnente con e/ -
'Sin de ponettas en mandó del ala/acatan y logtak mayote4 vendimien 
tus en lo teducente a la pkoducetnn nacional, puesto que eZ Sec.to7r: 
Agrtopeeuaoto step/cuenta un papel de impattancia ¿ocio-económica vi 
tal pana /a Reptatica Domínicana, 'patticipando apugimadamente edil" 
un 20% de un P.N.B. de RD$4,466.6 matones. Actualmente el. Piza' ha 
completado au omanizacidn del Phowcoma Nacional deSemi/bu en lo 
tea/unte a lió aspectos »Cegatos piteotstoa pinta Ley de Semi-Una - 
No.231 del 22 de Noviembise de 1971 y el Reglamento No.271 de La 
Ley pubtteada eL 3 de Octubez de 1978, a4.i como también en lo ice6e 
'Lente al Fondo Rotatonio que 4e aneo con eL lin de cubnit La adqa 
4ZcLón de Las ,seinatos melonadas previo contnato con estiro/loteo-7 
a La instkincidn de un Comité Regente del Fondo que deteottna tos 
pneetba de compila y venta de la ¿enlata y a la In4tntarion en el -
año 1981 de La Comisión Macana. de Semillas. El Departamento de -
Investigaciones Agrtopectuuttais e4 eL nesponsabte de La aemítta gene 
thea y de La 644ica, mientrtae que el Depantamento de Semillas ea 
el teóponeabte del incrtemento de ta Motea y de La centílicada. El 
4ectot mimado ce/ Aorta con cuatro empte4a4 en la pkodueeten nacio 
nal de Aemitia, doe.annocertao y dos de papos. Aetuatmente eL anr 
sepan esa usando en ews ziembitas w elevado pokeentaje de ,semí-
/la mejonada con Lo cual ya eaei se esa lognando el autoabazteel 
miento en Zoo jort.ineLpates &tata/o/tea de consumo nacional. La comeit 
cialización de la emensttta ptortuoZda pon eteseetoe. platico ae ediE 
fila exclusivamente pon el Cenbto de Ventas de Materiales Agnope -
cuaniod (CVMA) en Lao dquente4 Dikeeciones Regionale4. 

• 

1/ Ditectot, TepeAtamento de SemitEa4, República Dominicana 

2/ A4mot, Departamento de Semillas, RepdbLinnDentiyarjou 



SITUAC ION ACTUAL DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE 

SEMILLAS 

Dese/1E216n del Programa: 

El Programa de Semillas trabaja en la producción, procesamiento, alma- , 
cenamiento y distribución de semilla, experimentada y evaluada por el 
programa de Investigación Agropecuaria. 

En base a eso; trabajamos con semilla de Maíz, Arroz, Frijol, Sorgo, -
Ajonjolí, Soya y Papa.- La producción de éstos 2 ultimas, se inicio du 
rente el año de 1982. 

Lista  de _Variedades de los.sultivos _ consue=Trabaja21=erograma. 

MAIZ FRIJOL ARROZ SORGO 

Sintético tuxpeño Zamorano Cica-8 Tortillero-I 
Honduras Planta B. Acacia-4 Cica-6 Lujosa 5.1 

Guayape 102 Dan11-46 cica-9 
Guaymas B-101 Porrillo 
Guaymas VA-501 
Honduras V-105 
Serena Amarillo 

Ajonjolí 	 Soya 	 Papa 

Venezuela-44 	Darco-1 	 Alpha 

La producción de semillas se hace mediante contratos con agricultores 
independientes o bien a través de los Centros Experimentales con que 
cuenta el Ministerio de Recursos Naturales. 

Procesamiento 

El Programa cuenta con dos plantas de procesamiento, una en Tegucigalpa 
y otra en San Pedro Sula. 



PLANTA DE TEGUCIGALPA 

Semilla con que trabaja 

Capacidad de procesamiento 

Secado por turno de 24 horas 

Almacenamiento 

- Arroz, Frijol, Sorgo, Ajonjolí 

- 11,968 Quintales en 60 días con 

turnos de ocho horas diarias. 

242 Quintales 

10.780 Quintales 

PLANTA DE SAN PEDRO SULA 

Semillas con que trabaja 	 - Maíz, Arroz. 

Capacidad de Procesamiento 	 - 13.992 Quintales en 60 días con 

turno de 8 horas. 

Secado por turno de 24 horas 	 396 Quintales 

Almacenamiento 	 12.496 Quintales 

SECAMIENTO 

Se está instalando una secadora de Arroz en San Pedro Sula. 

ALMACENAMIENTO 

Se ha dado inicio a la construcción de una Camara de Almacenamiento en 
Santa Rosa de Copán, y el reacondicionamiento de otra en San Pedro Sula, 
con lo cual se estará aumentando dicha capacidad aproximadamente en --
8,000 quintales metricos. 

DISTR1BUCION 

Esta se hace' en tres (3) formas: 

1. A través_de  Extensión Agropecuaria. El Extensionista se encarga 
de suplir la semilla demandada por el agricultor en su zona de 
trabajo. 

2. Por medio de las Direcciones Agrícolas Regionales. Las Direccio 

nes Agrícolas que cuentan con Cámaras de Almacenamiento o peque 
ñas bodegas de semillas y, 



3. Ventas Directas. Muchos agricultores acostumbran hacer su com 
pra de semilla directamente en las Plantas de. Proc esamiento. 

DISTRIBLICION.DE SEMILLA 

1981 	 1982 

MAIZ 	 225 T.M. 	497 T.M. 

ARROZ 	 227 T.M. 	450 T.M. 

FRIJOL 	 291 T.M. 	129 T.M. 

LABORATORIO DE SEMILLAS: 

Se cuenta con tres Laboratorios ubicados 2 en Tegucigalpa y uno en San 
Pedro Sula. 

PRECIOS DE SEMILLA 

Cultivg PRECIO  51 	QUINTAL 

Maíz- r , $ 	25.00 
Arroz- ci o  $ 	32.50 
Frijol 	, 5;..0  $ 	45.00 
Sorgo--------- ... - ----- -7  _-_ $ 	12.50 
Ajonjolí 	 $ 	75.00 
Soya- 	 $ 	22.50 

$ 	25.00 

EXISTENCIA DE SEMILLA 

Semilla de Maíz  

Sintético Tuxpeño 4.097.00 
Honduras Planta Baja 2,726.00 
Guaymas B. 	101 1,129.00 
Guayape B. 	102 1.094.00 z 
Serena Amarillo 358.00 
Honduras Precoz 200.00 



SEMILLA DE ARROZ 

Cica-4 
	

328.50 QQ. 
Cica-6 
	

3.692.95 QQ. 
Cica-8 
	

6.992.50 QQ. 
Cica-9 
	

144.6o QQ. 
Star Bonnet 
	

77.50 QQ, 

SEMILLA DE FRIJOL 

Zamorano 
	

5.615.09 QQ. 
Acacia-4 
	

3,493.68 QQ,  
Dan1T-46 
	

670.63 QQ. 
Porrillo S.T 
	

994.68  QQ. 
loa PiJao 
	

74.50 QQ. 

sR2i112=25  SORGO  

Tortillero-1 	 179.00 QQ. 
Lujosa S.1. 	 36.50 QQ. 

SEMILLA DE PAPA 

Alpha 

SEMILLA DE SOYA 

1.300.00 QQ. 

DARCO-1 

  

LIMITACIONES DEL  PROGRAMA 

El Programa de Producción de semilla está llegando a sus limites de ca 
pacidad de'producción debido a las siguientes causas: 

I. Equipo de procesamiento de más de 20 años de servicio que aunque --
funcional, su capacidad se ve limitada por desgaste y falta oportu-
na de repuestos. 

2. Limitado presupuesto y en muchos casos igual o menor a los años an-
teriores, además de los congelamientos que siempre se hacen del mis 



3. Movimiento de personal técnico hacia otras esferas de trabajo con 
mejor remuneración o estabilidad. 

4. Incorporación de nuevas variedades que requieren una mayor capaci-
dad de procesamiento. 

5. Limitada capacidad de secamiento y almacenamiento de semilla. 

6. Falta de un sistema ágil de comercialización de semilla.. 

CAPACITACION DE PERSONAL: 

• 
Sec.9 

Se capacitaron sirle Técnicos que trabajan en el Programa. 

- Producción de Semillas 	  

 

3 Técnicos 

 

- Tecnología de Semillas 	3 Técnicos 



INFORME GENERAL DEL SECTOR SEMILLAS EN PANAMA 

Gonzalo González Jaén. 
Comité Nacional de 
Semillas. 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

El Decreto Presidencial 43 promulgado el 5 de abril de 
1978 y en el cual se crea el Comité Nacional de Semillas, 
constituye la base organizativa del sector semilla en el país. 

El Comité tal como se deduce en el esquema es un organis-
mo colegiado representativo de los diferentes sectores e insti-
tuciones involucradas en la actividad semillera en donde se 
generan las políticas generales que enmarca el desarrollo, la 
coordinación y el funcionamiento del programa de semillas. 

El Comité está conformado por representantes del Ministe-
rid\de Desarrollo Agropecuario (MIDA) del Instituto de Investi-
gación Agropecuarias (IDIAP), de la Facultad de Panamá (FAUP) 
de la Empresa Nacional de Semillas (ENASEM), del Banco de Resa-
nono Agropecuario (BDA), de los Productores, de los Importa-
dores y de los Usuarios de Semillas. 

La ejecución de las directrices dadas por el Comité en sus 
reuniones se implementan a través de una Secretaría Técnica. 
La Secretaría Técnica para cumplir su responsabilidad se subdi-
vide en unidades de trabajo como lo son la Unidad de Producción 
y Certificación de Semillas, Laboratorio Oficial y Unidad de 
Registro. 

La Unidad de Certificación cuenta con un cuerpo de inspec-
tores ubicados en diferentes zonas del país. 

Las bases iniciales de producción de semillas que sirve 
como fuente de multiplicación corresponde al IDIAP y Facultad 
de Agronomía. Igualmente está dentro de sus funciones la reno-
vación períodica de dichos materiales.' Estas semillas en cate-
gorías básicas y registradas son vendidas a empresas tanto esta-
tal como privadas para la producción de semillas comerciales a 
los agricultores. 

A veces, como ocurre en el momento actual que las fuentes 
de materiales básicas y registradas no pueden abastecer las ne-
cesidades de las empresas para producir las semillas certifica-
das, se procede al uso de su propia semilla o a importaciones 
para utilizarlas como fuente de propagación. 

Las semillas certificadas y seleccionadas se multiplican 
en campos de agricultores y las empresas ya sean estatal o pri-

• vedas, la reciben seca en sus plantas de beneficio, la procesa, 
la almacena y la comercializa posteriormente. 



Nuestro país se auto abastece en semillas de arroz, el 
resto como maíz se importa en un 95%, el sorgo y hortalizas 
en un 100%. 

Las importaciones de semilla y su comercialización se 
efectúan a través de la empresa privada. 

LEGISLACION Y REGLAMENTACION: 

A la fecha se cuenta con una Legislación de Semillas y 
Reglamentos Generales. Actualmente se están elaborando los 
Reglamentos Específicos en los cultivos de arroz y maíz. 
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CUADRO #5 RECURSOS HUMANOS EN TECHNICGIA DE SEMILLAS POR rungrE (PUBLICA 
Y PRIVADA) INVOLUCRADAS EN LA ACTIVIDAD SEMILLISTA DE PANANA. 

INsrmicioN 
Técnicos 
1/ 

Agrónomos 
2/ 

Ing. 
Agr. Maestría Doctorado 

ENASEM 4 4 4 1 -_ 

Ccmité Nal. de 1 5 5 - -- 
Semillas. 

3DIAP 2 4 - 2 1 

Fac. de Agroncmía 6 1 1 

Privado 1 2 • 3 

TOTAL 14 15 13 4 1 

1/ Personal de apoyo, en algunos casos han recibido capacitad& en Cole-
gios Agropecuarios de enseñanramedai. 

2/ Prosesional de nivel medio 

CUADRO #6 RECURSOS FISIOOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SEMI:MERA 
POR FUENTE (PUBLICA Y PRIVADA). 

# de Plantas 

Capacidad (24) 
de recibo (8 hrs) 

Capacidad de 
ProCesamiento 
(TM en 8 hrs) 

Almacenamiento 
erto 

F1ZSEM--DIVISA 45.26 6.80 816.47 

" 	PANANA 22.68 3.17 453.60 

" 	AMNJE 45.36 3.17 • 884.51 

CASA-PENONOME 8.00 750.0 

SEMILLAS SUPERIORES 12.50 1000.0 
S.A.- ANTON 

Solamente la Empresa Estatal WASE4 almacena la semilla en condi-

ciones controladas.  Semillas Superiores y ENASEM disponen en sus plantas 

de pequeños laboratorios para el control de calidad. 
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CONSIDERACIONES GENERALES RELACIONADAS AL SECTOR SEMILLA 

Cuadro #8 PBOYECCICN DE LAS AFtEAS MECANIZADAS DE SIEMBRA (HA) EN LOS 
PROXIMOS 4 AÑOS. 

CULTIVO 1983 1984 1985 1986 

ARROZ 50,000 50,000 50,000 51,000 

MAIZ 12,312 12,632 12,960 13,400 

PAPA 1,272 1,383 ' 1,494 1,550 

POROTO 750 820 900 1,000 

SORGO 19,647 19,889 20,145 20,632 

Cuadro #9 CANTIDAD(TM) 
POR AÑO. 

DE SEMILLA NECESARIA PARA CULTIVOS 

CULTIVO 1983 1984 1985 1986 

ARROZ 7,500 7,500 7,500 7,650 

MAIZ 246.24 252.64 259.20 268. 

PAPA 2,226. 2,420.25 2,614.50 2,712.50 

POROTO 37.5 41 ' 	45. 50. 

SORGO 324.17 328.16 332.37 340.42 
r, 

, 



Cuadro 	- LISTA DE CULTIVARES COMERCIALES 

RUBRO 
	

CLASIFICACION 	 NOMBRE , 

Arroz 	 Variedad 	Anayansi, CICA 7 y 8;CR 1113 y 
5272; Surinam 70, Tocumen 5430 

Maíz 	 Variedad 	Tocumen 5428, Across 7728, 80A 
X 306B, y 304B 

Soya 	 Variedad 	Sara, Bayano 

'Sorgo 	 Híbrido 	 C42A, E-57, E-57A, Dorado M, 
Topaz, Pentax 5880, Pentax 5690, 
Pentax 5550, D 59, 8244, Avance 8 
Avance 78BR, 988,8225. 

Poroto 	 Variedad 	Rosado, Mantequilla, Chileno, 
Calima. 

Papa 	 Variedad 	Rex, Pontiac, Amigo Mirka, Alfa, 
Cardinal, Quenebec 

Cebolla 	 Híbrido 	 Red Granex, Texas Granex 502, 
Tropicana Red, Yellow Dessex, 
Yellow Granex 

Variedad 	Texas Granex 33 y 502 

Tomate 	 Variedad 	1-12,Rossol, Manatal, Manaluci, 
Homestead, Tropic BF, Floradel, 
Tropic Red 

Lechuga 	 Variedad 	Climax, Great Takes 366 y 359 

Repollo 	 Variedad 	Gloria, Green Back, Marrion 
Market, Coophenhague, Hearly 
Jearsy; Golden Acre, Wake Field 

Híbrido 	 King Cool 

Cebollina 	Variedad 	Pascal Gigante 1 Ford Hookk 

Pimentón 	 Variedad 	California Wonder, Florida Gi- 
gante 

Zanahoria 	Variedad. 	Nantes Strong, Nantes Superior, 
Chantenaig 

Habichuela 	Variedad 	Blue Lake 



DETERMINACION DEL VIGOR EN VARIOS LOTES DE SEMILLA 
DE TRES VARIEDADES DE ARROZ (Iza Sativa L.) 

EGLA GLORIA FERMAN U. * 

Con la realización de esta investigación se buscó la siguiente in-
formación: 

1.0btener datos preliminares a nivel del Laboratorio del corporte.mi- 
ento en vigor de tres variedades de arroz y 15 lotes, correspondi-
endo 5 lotes a cada variedad. 

2. Patrones sencillo de evaluar vigor en arroz. 

3.Medidas promedias del crecimiento de la Plúmula alcanzada en un pe 
rrodo de diez di-az. 

Para la ejecución se utilizó un diseño como es el "Completamente al-
azar" con tres variedades, cinco lotes de cada variedad de arroz y -
sus repeticiones conteniendo 25 Semillas cada una. 

En el análisis estadístico se tomo como base principal, el crecimiento 
de la Eleimula de cada una de las Plúmulas normales. Al efectuar los -
cálculos y hacer las comparaciones de los resultados obtenidos nos en-
contramos de que existen diferencias altamente significativas para tra 
tamientos, en este caso cada uno de los lotes de las diferentes varier 
dades. 
Este dato nos muestra que en las medidas promedias que presentaron los 
diferentes lotes, existen diferencias. 

Al efectuar el análisis estadístico y tomando C01110 tratamiento las va-
riedades, tarnbián se pudo notar de que existen diferencias altamente-
significativas; por lo tanto se puede concluir de que cada variedad se 
comporta en una forma diferente en cuanto a vigor se refiere. También-
se realizó análisis entre lotes de una misma variedad y segGnnlos re - 
sultados obtenidos la unica variedad que no presentó diferencias signi 
ficantes es la Cita-B, lo cual indica que en las medidas promedias del 
crecimiento de la Plúmula de cada uno de los lotes son similares. 

En cambio la Cica-k se presentó diferencial significantes y la Cica-6-
con diferencias altamente significativas, lo que nos muestra que exis-
ten diferencias entre los lotes de estas variedades. 

* Laboratorio Central de Semillas 
Ministerio de Recursos Naturales 
Teguci galpa,D.C. Honduras. 



INTPODUCC I Ohl 

En niestro País,hasta la fecha no se cuenta con una información sobre el 
vigor que poseen las diferentes semillas; por lo tanto , con la realiza-
ción de este trabajo se buscó obtener datos iniciales que nos servirán -
de base oara continuar efectuando investigaciones sobre este mismo tema. 

Para la realización de esta Investigación se determinó usar semilla de -
tres variedades de arroz y cinco lotes de cada variedad. 

Es de mucha inportanci a poder determinar el vigor que posee las di feren-
tes lotes de semilla que se tiene almacenada y de esta manera poder tornar 
decisiones sobre los lotes que se deben distribuir primero, cuales después 
y no tomar corno base la fecha en que ftfé cosechado. 



REVISION DE LITERATURA. 

Concepto de Semilla. 

Semilla: Ovulo maduro consistente de la Planta en embrión junto con 
una reserva alimenticia, todo rodeado por una •cubierta protectora(4). 

CONCEPTO DE GERMINACION: 

Germinación. Es la emergencia y desarrollo a partir del embrión de la 
Semilla, de aquellas estructuras esenciales para la clase de semilla-
que se esta ensayando y que indican la capacidad para desarrollarse en 
planta not mal bajo condiciones favorables en el suelo (5). 

GERMINACION. Es la capacidad de una semilla de producir una Plántula la 
cual muestra todas las estructuras necesarias para evolucionar y conver • 
tirse en una planta adulta. 

CONCEPTO DE VIGOR. 

En mayo de 1977 en el Congreso de Madrid, Esparta, el grupo de ISTA pro-
puso lb siguiente definición 

'Vigor en Semilla es la suma total de aquellas propiedades de las semi-
llas determinan el nivel potencial de actividadIs y desarrollo de las -
semillas de un lote de semillas durante la germinación y emergencia de 
la Plántula."(1) 

En junio de 1978, el Subcomité de Ensayo de(AOSA) Propuso la siguiente 
definición de vigor. 

"El vigor de las semillas comprende aquellos propiedades de las semillas 
que determinan el potencial para una rápida emergencia uniforme y dese - 
rrollo de plántula normal tanto bajo condiciones favorables como bajo -
condiciones desfavorables." 

PRINCIPALES METODOS DE EVALUAR VIGOR(2) 

Debido a los muchos factores que se tienen que tomar en cuenta al desa - 
rrollar métodos de evaluar vigor y su estandarización, hay muchas limita 
cienes y mucho camino que recorrer. 



Muler(3) 

Describe en forma consisa los métodos más usados en evaluaciones' 
de vigor que con los siguientes. 

Cámara de Envejecithineto 
Prueba de frío 
Prueba de conductividad 
Pueba de Germinación en Frío 
Pueba de velocidad de crecimiento de la Plántula 
Prueba de 'vigor por clasificación de Plántulas. 
Prueba de Tetrazolio 
Ladrillo o Grasia 

En las clases de tecnologías de semillas en la Universidad se ense-
ñan practicas de medir vigor en una forma práctica y semilla que no 
requiere equipo extra y en que en general son modificaciones y combi 
naciones de los indicados anteriormente; algunos de ellos son (3) 

Primer Canteo 
Velocidad de germinación 
Mediación de crecimiento de la Raíz o el brote 

PRUEBA DE VIGOR POR MEDIO DE LA MEDIACION DE LA PLANTULA. 

INTRODUCCION: 

Recientemente "ISTA" ha publicado el Manual de Métodos para Evaluar-
Vigor en las Semillas, dentro de las cuales se describen sistemas -
que si bien no son nuevos, su normalización se está poniendo en prác 
tica hasta ahora(5). 

El método que ahora se supone tiene como base el desarrollo de las - 
plantulas en el proceso de germinación:Esencialmente se mide el lar-
go de la plántula después de un período especifico, loique en sí en 
cierra el crecimiento inicial y la Subsiguiente proporción o relación' 
de crecimiento. 

GERM(1969) Fué quien primeramente sugerió la mediación del crecimiento' 
de la plántula como una prueba de vigor para cereales y remolacha azu-
carera, siendo Perry (1977) quien posteriormente desarrolló el método-
para cebada y trigo(7). 
Esté método también ha sido usado por WOODSTOCK(1971) Una medición si-- 
milar del crecimiento de la raíz de la lechuga ha venido siendo usado' 
exitosamente por SMITH al(1973) 



En forma general se puede indicar que las especies de cultivo que 
producen una plántula y recta como la de los cereales, o raíz prin' 
cipal como la lechuga, son apropiadas para hacer estas pruebas. 

EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS. 

Este método no requiere de materiales y equipos especiales que no' 
existen en un laboratorio de semillas corriente. 

SE NECESITARA LO SIGUIENTE: 

a)Un Germinador con humedad, luz y tempera controlada . 

b)Papel Toalla para pruebas de germinación, papel absorvente o secante 
o papel filtro. 

Cualquiera de estos Substratos que se usen deben ser de consistencia 
firme de tal manera no-se rompa o deforme cuando se humedezca. 

c)Solución adhesiva que no sea tóxica. 

d)Canastas de Alambre o cajas plásticas o bolsas de polietileno. 

c)Bandas de hule. 

PREPARACION Y METODO: 

I. Preparar las semillas a pruebas en la forma acostumbrada para una 
prueba de germinación con la exepción de que sólo semillas enteras y 
visualmente sanas se usarán para el ensayo. 

2.Se hace un rayado en el subtrato hacia la mitad del mismo con una línea 
horizontal básica y cinco líneas paralelas a esta y hacia arriba a una 
distancia de dos centímetros una de la otra. 

En la línea central básica se marcan veinticinco(25) puntos a un centíme-
tro de distancia, dondo serán colocadas las semillas. 

3) Se colocan las semillas en los puntos indicados en lo posible adhirien 
dolas con la solución adhesiva no tóxica. Las semillas deben quedar en -
tal forma que la plúmula al desarrolloarse forme un ángólo recto con la-
línea horizontal. 

Se colocan veinticinco(25) semillas por hojas y cuatro repeticiones de ca 
da lote. 
Sobre esta hoja se coloca otra encima y otra abajo y se sumergen en agua. 
El exceso de agua se deja escurrir del papel. 



4. La base del conjunto de las tres hojas se dobla unos dos centímetros 
hacia arriba y seguidamente se enrolla el papel con la semilla formando 
una especie de tubo de aproximadamente 4 centímetros de diámetro, asegu-' 
rándolo con una banda de hule. Este rollo debe quedar en forma tal que sl 
pueda sostener parado por sí mismo sin ningún soporte. 

5) Los rollos se ponen en ána bolsa plástica, o en la cesta de alambre o 
en la bolsa de polietileno. 

6. Poner las muestras enrolladas en su contenedor dentro del germinador 
a una temperatura de 20' C y sin Luz. 

7.Se deben mantener una humedad alta dentro del germinador para evitar el 
secamietno del substrato y si fuese necesario se asperja agua. Es necesa-
rio que se proporcione adecuada y uniforme aereación a las semillas para-' 
que halla un buen entercambío de gases. 

8.La prueba dura generalmente entre 7 y 9 días, aunque el período puede -
ser ajustado de tal manera que se asegure que una planta de alto vigor -
pueda alcanzar como diez centimetros de largo. 

CONTROL O REGISTRO DE INFORMACION: 

Al final del período de prueba se realiza el registro de los resiltados 
de crecimiento de la plúmula o brote, contando el número de extremos de 
plúmula que han alcanzado cada espacio entre dos líneas paralelas. 

A cada espacio entre Dos líneas paralelas se les asignan un valor de a -
cuerdo a la distancia que existe desde la línea central básica, hasta 
la mitad o centro de esas dos líneas: 
Se cuentan cuántos extremos de plúmula a cada espacio y se suma para con' 
seguir el largo total; luego esta largo total se divide por el número Ce 
semillas puestas en la prueba, en nuastro casó 25, y se tiene entonces el 
largo promedio. La formula sería entonces: 

1= Nxtnxztnx3....nx25  
25 

DONDE: L= Largo promedio de la plúmula en centimetros 
N= Cantidad de Plúmula dentro de un espacio de dos líneas 
X= Distancia del punto medio de la línea central básica. 



OBSERVACIONES: 

Plántula que se consideran como anormales en us germinación no se toman 
en cuenta en los cálculos del largo promedio. 

MATERIALES Y METODO  

Este trabajo fué realizado en las instalaciones del laboratorio de'Semi-
llas del Ministerio de REcursos Naturales. En el desarrollo de este se -
utilizó el siguiente material y equipo. 

1.Muestredor 
2.CuaOto frío para almacenar las muestras 
3.Homogenizador 
4.Diafonascopio 
5 Pinzas 
6.Soplador tipo South Dakota Seed Blower 
).Regla graduada en centímetros y milímetros 
8.Bandijas 
9.Cuarto de germinación 

MATERIALES  

I.bolsas plásticas' 
2.Semillas dé tres variedades-de arroz- 4 Cica-6, Cica-8 
3.Pape1 de Germinación no tóxico tipo semi pesado. 
4.Agua. 

METODOLOGIA: 

Para realizar la determinación de vigor en semilla de arroz existen 
varios sistemas, habiéndose seleccionado; en este caso, el método que 
consiste-determinar vigor realizado la medición del crecimiento de la 
plúmula en un período de diez díag y tomando en cuenta unicamente las 
plántulas normales. 

La escogencia de este método se hizo debido a las siguientes ventajas 
que ofrece. 

Es uno de los más sencillos en su aplicación y que se ajusta a las con-
diciones de nuestro país. 

No se utiliza equipo sofisticado y difícil de manejar, sino que sencillo 
y fácil que se encuentra en casi todas las Regionales de Recursos Natura 
les y se tiene-el personal técnico que pueda realizar dicha prueba. 



El procedimiento que se siguió para realizar este trabajo es el sigui-
ente: 

1. Muestreo de los diferentes lotes de semilla a utilizarse en las bo-
degas de almacenamiento de la Planta Procesadora de Semilla con sede -
en la ciudad de San Pedro Sula. 

2.A7macenamiento de la muestra en condiciones de cuarto frío 
3.Homogenización de la muestra 
4.División.de  la muestra 
5.Limpiado de la muestra 
6.Análisis de Puereza 
7.Depósito de la muestra en bolsas plátticas pequeñas 
8.Reyado del papel de germinaCión 
9.Colocación de la semilla en el substrato seleccionando 
10.Enrollado de la miestra de tal manera que se forme un cilindro de 4 

cem. de diámetro. 

11.Depósito de cada una de las repeticiones en la bolsa plástica 
12.Colocación de las bandejas y de las bolsas conteniendo seis repeti- 

ciones en el cñarto de germinación. Las bolsas plásticas se coloca-
ran en forma inclinadas de tal manera que se formará un angulo de 

- 40° o 45° 

La permanencia en el coarto germinador por un período de diez días que 
hacen un total de 240 horas a una temperatura 23 a 25° C Y a una hume-
dad relativa de 95% como mínimo. 

13.Después de transcurir este tiempo, se realizó la mediación del cre -
miento obtenido por la plúmula de cada una de las semillas. Las Plántu-
las anormales nos se tomaron en cuenta en este ensayo. 

La distribución de los diferentes lotes de cada variedad en el experimen 
to se hizo en base a un digeño simple como es el "Completamente el azar-
con submuestreo"portStratamiento y seis repeticiones de cada uno hacien-
do un total d2 noventa muestras. 

RESULTADO Y DISCUSION: 

El objetivo primordial de la realización de este investigación fué el de 
contar con una información inicial en cuanto a vigor se refiere, de tres 
variedades de arroz. 

Para el análisis estadístico de resultados se tomó como 
de la plúmula en un período de diez días de cada una de 
les. 
La hipotisis planteadas para su comprobación fueron las 

base el crecimiento 
las plúmulas norma 

siguientes. 
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CUADRO 1 2 

FUENTE DE VARIACION GL SC CM FC  FT 

Tratamientos 14 537.12 38.36 5.82 1,8475 	5% 

** 2.36 	11 

Parcelas/Tratamientos 75 494.21 6.59 

Error Experimental) 

Muestra/Parcela 2038 5341.50 	' 2.62 

Error Muestral 

Total 	= 2127 6372.84 

CUADRO # 3  

ANAVA TOMANDO COMO TRATAMIENTOS LAS VARIEDADES 

FUENTE DE VARIACION GL SC CM FC FT 

Tratamientos 2 301.33 150.66 7.67 3.88 	5% 

** 6.93 	1% 

Parcelas/Tratamientos (EE) 12 235.80 19.65 

Muestras/Parcela. 	(EM) 2113 5831.71 2.76 

Total 2127 6372.84 	_  

CUADRO # 4  

' C I C A 	4" 

Fuente de Variación GL SC CM FC FT 

Tratamientos 4 81.82 20.46 3.02 2.76 	5% 

* 4.18 	1% 

Error Experimental 25 169.14 6.76 

Error Muestral 701 1806.76 

Iotal  
4 no 2057 73  



CUADRO # 5 

ANAVA TOMANDO COMO TRATAMIENTO LOS DE LA VARIEDAD CICA 6 

FUENTE DE VARIACION G1 SC CM FC FT 

Tratamientos 4 109.26 27.31 5.08 2.76 	5:. 

tá, 4.18 	E 

Error Experimental 25 134.34 5.37 

Error Maestral 692 1910.28 

6 ta1 721 2153.88 . 	_ 	  

CUADRO f  6  

FUENTE DE VARIACION GL SC CM FC FT 

Tratamiento 4 44.72 11.18 1.46 276 

418 1.  

;Error Experimental 25 190.73 7.63 

Error Muestral 649 1624.45 

Total  _ 678 1859.89 	



1.Entre los lotes de cada una de las variedades no se presentan diferen-
cias en cuanto a sus medidas promedias de vigor; por consiguiente las -
variedades que se estudiaron son igual en su longuitud promedio obtenido. 

2.Los lotes dentro de una Misma variedad tienen un largo promedio similar. 

dli:efebtuáy. el análisis estadístico y comprovar la primera hipótisis, de -
acuerdo a los resultados obtenidos encontramos de que existen diferencias 
altamente significativas, por lo que se rechaza la hipotesis planteada ya 
que si existen diferencias en las medida promedias de los diferentes lotes. 

Por lo tanto las variedades se compottaron en una forma diferente en 
el largo promedio obtenido(CUadro N° 2, 3) 

Lo mismo sucede con la hipotisis N2 para la variedad Cica 4. que presenta 
significancia estadística y la Cica 6 que es altamente significativa en sus 
diferencias, lo cual nos indica que las medidas promedias de los lotes de 
estas variedades son diferentes en cambio la variedad Cica 8 no presenta di 
ferencias por lo que se acepta la hipotesis planteada.Cuadro,N°4,5,6. 

En el cuadro N° 1 pueden observarse las diferencias existentes entre cada-
uno de los promedios tanto en los lotes como en las variedades, también -
pueden notarse que la variedad con un promedio más alto es la Cica 4 y la 
demás bajo la Cica 8, quedando con un promedio intermerdio la Cica 6. 



\ CUL ry,e  
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

1. La variedad que presentó un mejor promedio es la Cica 4 por lo 
que se considera la más vigorosa(Grafica 	1.) 

2. El lote número 2 de las tres variedades fué el más bajo en su-
longitud prómedio obtenido, por lo que se considera menos vigoro-
sa(Grafica h I. 

3.En la variedad Cica-4 y 6 el, lote que mayor promedio presentó -
fué el número uno y en la Cica 8 el Lote número 3(Grafica N°  1) 

4.Como aplicación práctica, los que trabajan en semilla pueden usar 
las pruebas de vigor para determinar cuál lote se debe primero inde 
pendiente del tiempo de cosecha(Grafica N° 2) Distribuir. 

5) Un indice de vigor bajo de un lote debe ser un punto de investi-
gación historial del lote para determinar las causas ddl problema(- 
Grafica N° 1) 

6.Lotes de más vigor no se pueden almacenar por mucho tiempo(Gráfi-
ca P° 2) 

7.De los lotes de la variedad Cica-4 el que tiene promedio más unifor 
me es el número cinco(Grafica h° 2) 
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DESCRIP5DRES MDUMOS PARA IDENTIFICAR LAS VARIEDADES DE ARROZ 
CICA-77 CICA 8 Y JUMA 58 1/ 

Por: Micz, G. 2/ 
Poey, F.; 3/ 

La publicación "Metodología para Producir Semillas de 
Calidad", (CIAT 1983) propone un sistema de descripción que 
cuantifica la variabilidad observada por los caracteres al 
cambiar el ambiente, mediante el uso de estadísticas descrip-
tivas, y define los caracteres fijos con base al porcentaje 
de la alternativa predominante. 

Basado en la definición que da la Asociación de Agencias 
Oficiales de Semillas de los Estados Unidos, AOSCA, (1982), 
a continuación se describen sus funciones de identidad, uni-
formidad y estabilidad indicando los tipos de descriptores 
que pueden utilizarse en cada caso. 

Identidad, en el sentido de que una variedad se pueda 
identificar por una o más características morfológicas, físi-
cas o de otro tipo que las distingue de las otras variedades 
conocidas, descriptores cualitativos o descriptores variables 
que permitan diferenciar claramente las variedades entre si 
pueden cumplir esta función. 

Uniformidad, en el sentido de que se puede describir la 
variación de las características esenciales y típicas; des-
criptores variables con bajos coeficientes de variación ~len 
con esta función. 

Estabilidad, por cuanto la variedad permanecerá sin cam-
bios y tendrá un grado razonable de confiabilidad en sus carac-
terísticas esenciales y típicas, y en su Uniformidad al repro-
ducirla. 

Para determinar o definir estas funciones se usan diferentes 
características, ya que cada descriptor de una variedad notiene 
necesariamente que definir los tres aspectos mencionados. 

Después de medir y calificar más de 40 descriptores varie-
tales en las variedades Cica 7, Cica 8 y Juma 58 se seleccionaren 
aquellos que puedan tener mayor efectividad para identificarlas 
en el campo y facilitar la identificación y descontaminación 
de plantas fuera de tipo en las labores de control de la pureza 
varietal. El cuadro 1 resume estos descriptores. 

1/ Trabajo presentado en la IV Reunión Regional Anual de Semillas 
PCCMCA, Panamá, Abril 5 al 8, 1983. 

2/ MS. Investigador asociado visitante, Unidad de Semillas, CIAT. 

3/ PhA, Especialista en semillas, Unidad de Semillas, CIAT. 



El Cuadro se ha dividido en dos partes. La primera con-
siste en un grupo de descriptores fijos cuya expresión perma-
nece consistente en todas las plantas de cada una de ellas, y 
que cumplen con la función de identidad de estas variedades. 

La segunda parte incluye descriptores variables los cuales 
cumplen con la función de uniformidad y en algunos casos de 
identidad de acuerdo al comportamiento relativo de estos des-
criptores, cuando son comparados con otras variedades comercia-
les. 

Se observa que estos descriptores pueden no ser los mismos 
para todas las variedades los cuales deberán ser seleccionados 
para cada variedad con base a los criterios especificos que 
mejor definan la identidad, uniformidad y estabilidad de la va-
riedad. 

Para determinar cuáles descriptores sirven para cada una 
de las variedades, debe realizarse una descripción detallada, 
evaluando los descriptores en aquellos ambientes y condiciones 
bajo los cuales va a sembrarse la variedad. De esta descripcith 
detallada se podrá extraer un ndmero mínimo de caracteres, los 
cuales permitirán identificar objetivamente las variedades en 
estudio. 

Un ejemplo práctico para identificar la variedad CICA 8, 
en el campo, usando el Cuadro 1, es el siguiente: 

Todas las plantas que pertenecen a esta variedad deben pre-
sentar hábito de crecimiento erecto, la posición del ápice de 
las hojas es erecto, el color de la 1/gula es crema y todas las 
1/gulas son hendidas. Estos descriptores son cualitativos y no 
interaccionan con el medio ambiente (Parte I). 

La parte II incluye los descriptores variables que podrán 
evaluarse para CICA 8 en el siguiente orden: 

1. Días a antesis: esta variedad presenta una media de 104.5 
días con un rango de 99 a 109 días, con una DE de 2,9 y 
un CV de 2,8 lo que indica que es un descriptor confiable 
para calificar la uniformidad de la variedad. 

2. Aristado predominante. CICA 8 es una variedad que casi no 
presenta aristas, como lo demuestra la media encontrada 
de 92,4% para la alternativa sin aristas. Para la variedad 
Cica 7 este valor fue considerablemente mas bajo (79.5%) 
y mas variable (CV = 22.1%/vs 8.5% para Cica 8 y 5.% para 
Juma 58) . Para Juma 58 la alternativa predominate fue di-
ferente; en ese caso fue la presencia de aristas cortas 
en el 67.4% de las observaciones. 

3. Pubescencia de la hoja: La variedad CICA 8 puede identifi- 
carse por el tipo de pubescencia que presenta, que se 



caracteriza por concentrarse en el tercio superior de 
la hoja y carecer de vellos en la mitad inferior de la 
hoja. Tiene una media de 95.9% para esta alternativa. 
Para las otras dos variedades la alternativa predominante 
fue "Pubescencia suave en toda la hoja". 

4. El descriptor peso de 1.000 semillas es un descriptor 
confiable cuando se evalúa sobre 1.000 semillas llenas y 
sanas. La media observada correspondió a 24.41 gr con 
un rango de 20,3- y 30,3 gr y una DE de 1,47 gr. El CV es 
de 1,04 lo que indica la utilidad de este caracter como 
descriptor para uniformidad varietal. 

Resumiendo el ejemplo, CICA 8 es calificado con base en 
una alternativa de pubescencia en la hoja diferente a CICA 7 
y Juma 58, las cuales son pubescentes en toda la hoja. Mientras 
que CICA 8 y CIA 7 presentan medias de la alternativa predomi-
nante "Sin aristas", Juma 58 tiende a presentar aristas, como 
lo demuestra su media 67,4 de la alternativa arista corta en 
menos del 50% de los granos. Igualmente se encuentran diferen-
cias apreciables entre las medias de las variedades 104,5, 93,0 
y 124,0 días para CICA 8, CICA 7 y Juma 58 respectivamente. 



CUADRO 1. RESUMEN DE DESCRWI 	VARIETALESMINIMDS PARA EL CCN- 

TROL DE CALMAD EN CAMPOS PARA LAS VARIEDADES CICA 7, 

CICA 8 Y JUMA 58 

DESCRIPTOR 	 CICA 7 CICA 8 JUMA 58 

PARLE I 

Vellosidad de las gimas  

Alternativa predominante: 

Parcial o totalmente cubierta de pelos 

% de la alternativa predaninante 

liábito 	de crecimiento 

99.9 100.0 99.9 

Alternativa predominante: erecto 

% de la alternativa predominante 100.0 100.0 100.0 

Posición del ápice de la hoja 

Alternativa predcmiante: erecta 

% de la alternativa predcmiante 100.0 100.0 100.0 

Color de la lígala (modelo) 

Alternativa predominante: crema 

% de la alternativa predominante 100.0 100.0 100.0 

Forma de la lígala (Modelo) 

Alternativa predominante: hendida 

% de la alternativa predominante 100.0 100.0 100.0 

PARTE II 

Días a antesis 

M 93.0 104.5 124.0 

DE 1.9 2.9 2.2 

CV 2.0 2.8 1.8 

Rango 90.0-96.0 99-109 120-126 

Continua.. 



las semillas. 

DE 

CV 

Rango 

Densidad de la panícula (propuesta) 

* 

79,5 

17,6 

22,1 

71,5-92,0 

* 

92,4 

7,9 

8,5 

92,0-99,0 

Alternativa predaninante: =pacta 

52,5 

DE 16.3 

CV 30,9 

Rango 33,5-75,5 

Desgrane 

Alternativa predaninante (difícil) 

50,5 

DE 23,7 
CV 47,0 
Rango 18,0-82,5 

Longitud de la semilla 

14 9,54 9,15 
DE ,66 ,58 
CV 6,94 6,32 
Rango 8-11 7-11 

* * 

67,4 

3,5 

5,0 

70,5-88,0 

9,63 

,57 

5,97 

8-11 

Cuadro 1. (Continuación) 

DESCRIPIDR 	 CICA 7 
	

CICA 8 
	

JUMA 58 

Aristado preclaninante 

Alternativa predaninante: *sin arista, 

** arista corta, en menos del 50% de 

Continúa... 



Caadro 1. (continuación) 

DES:R1PIOR CICA 7 CICA 8 JUMA 58 

Peso de 1000 semillas 

M 26,91 24,41 27,51 

DE 1,90 1,47 2,18 

CV 7,06 1,04 7,94 

Rango 23,0-32,8 20,3-30,3 20,9-34,0 

Tammlo de las aurículas 

Alternativa predominante: 

* nuy grandes, más de 3.5 mm 

M 54,7 35,80 74,8 

DE 23,6 24,50 11,2 

CV 43,2 68,50 15,0 

Rango 19,5-88,5 3,2-62,5 57,5,5-90,0 

Pubescencia de la hoja 

Alternativa predominante: 

* pubescente toda la hoja: suave 

** pubescente tercio superior 	* ** * 

M 81,0 95,9 79,2 

DE 7,8 2,7 9,4 

CV 9,6 2,8 6,8 

Rango 71,5-92,0 92,0-99,0 70,5-88,0 



VARIABILIDAD DE LOS DESCRIPTORES EN ARROZ:  

SU EXPRESION, MEDIA E INTERPRETACION 1/ 

Por: Muñoz,G. 2/; Poey, Fr. 3/ 

INTRODUCCION 

Por no ser todas las plantas idénticas y cambiar éstas al 
variar el ambiente, resulta importante aprender a vivir con la 
variabilidad y saberla utilizar en beneficio, de una adecuada 
descripción varietal. A continuación se enumeran algunos as-
pectos relacionados con la expresión, medida e interpretación 
de los descriptores del arroz, conceptos teóricos importantes 
que se deben tener en cuenta para el uso de la descripción va 
rietal ya sea para un registro de variedades o por los inspec 
tores de campo. 

La publicación "Metodología para producir semillas de bue 
na calidad" CIAT, 1983, identifica los caracteres que deben ser 
considerados para una descripción varietal de arroz, incluyendo 
sugerencias sobre la forma especifica de medir o intepretar ca-
da descriptor. 

EXPRESION 

De acuerdo con su expresión existen dos clases de caracte-
res, los fijos y los variables. 

Los primeros son consistentes a través de ambientes, ya que 
su componente genético (genotipo) no interacciona con el medio. 
Estos descriptores generalmente dependen para su expresión de po 
cos genes y reciben el nombre genérico de cualitativos. En for-
ma excepcional algunos descriptores variables, pueden aparecer 
dentro de esta clase, los cuales se manifiestan como consistentes 
debido sólo a que no se han evaluado en condiciones tales que per 
mitan manifestar su variabilidad. 

La segunda clase incluye a los descriptores variables. Estos, 
como su nombre lo indica, interaccionan con el ambiente, y pueden 
agruparse de acuerdo con su sistema de medida en dos grupos: los 
cuantitativos y los calificativos. 

1/ Trabajo presentado en la IV Reunión Anual Regional de Semillas 
PCCMCA, Panamá, Abril 5 - 8, 1983 

2/ MS. Investigador Asociado Visitante. Unidad de Semilla, CIAT 

3/ Ph. D., Especialista en Semillas. Unidad de Semilla,CIAT 



Los cuantitativos son descriptores variables, sujetos a 
medición. Su expresión está determinada por mucho genes o 
por pocos pero afectados por modificadores. En ambos casos 
se ocasiona variabilidad en un rango determinado de medidas, 
dentro del cual las observaciones siguen generalmente un ti-
po de distribución normal. 

Los calificativos son descriptores variables, los cuales 
por su propia naturaleza, no se pueden evaluar mediante un sis 
tema de medición continuo, lo que ocasiona que sean descriptos 
con base en un sistema de clases discreto y en cierta forma 
objetivo. Para el arroz se ha sugerido el sistema de codifida 
ción propuesto por el Programa de Pruebas Internacionales de 
Arroz, IRTP, que utiliza una escala de O a 9. Este grupo de 
caracteres depende, para su expresión, de la acción de muchos 
genes o de pocos pero afectados por modificadores. lo que deter 
minará la variación en la expresión relativa de cada uno de 
ellos. 

MEDIDA 

Debido a la variabilidad existente entre y dentro de los 
descriptores de una misma planta, resulta importante realizar 
todas las observaciones sobre un mismo tallo, panícula, hoja, 
etc, lo que servirá para establecer comparaciones adecuadas. 

Los descriptores cualitativos, consistentes a través de 
ambientes, se deben reportar con base en un dnico porcentaje 
de alternativa predominante debido a que este porcentaje no 
varía, o lo hace muy poco al cambiar el ambiente. 

Los descriptores variables se reportan empleando estadís 
ticas descrptivas tales como la Media (M), la Desviación Están 
dar )D.E.), el Coeficiente de Variación (C.V.) y el Rango (R). 

La Desviación Estándar (D.E.), o estimación ponderada de 
los valores que se apartan de la media, cuantifica la magnitud 
de la variación que se puede operar con base en el análisis de 
las observaciones realizada. El uso de ella, ofrece una idea 
cuantificable de la variación permitida, ya que es posible que 
existan variedades con una media igual pero con diferentes gra 
dos de variabilidad. 

El Coeficiente de Variación (C.V.) o relación porcentual 
entre la desviación estándar y la media, define la variabilidad 
intrínseca de los descriptores varietales. En forma general, 
a medida que el C.V. de un carácter sea menor, mayor será su 
utilidad en la calificación de la uniformidad del descriptor. 



Este estadístico permite ubicar la variabilidad obser-
vada de acuerdo con la descripción. Por ejemplo, el descrip 
tor longitud de la semilla en la Variedad CICA 8, tiene una 
media de 9.15 mm y una desviación estándar de 0.58, lo que 
implica que en una muestra dada,el 64% de la población fluc-
tuará entre 8.57 y 9.73 mm. Esta interpretación no debe in-
ferir, sin embargo, que las observaciones fuera de estos va-
lores, pero dentro del rango establecido, no pertenezcan a 
la variedad. 

Este conocimiento, conjuntamente con el rango (máximo 
y mínimo valor encontrados), le permite al inspector de ca-
lidad apreciar en el campo la magnitud de la variabilidad 
aceptada para ese caracter. 

La variedades que presenten media diferentes cuando se 
comparan utilizando un mismo caracter, se podrán identificar 
con él, si al evaluarlas con base en una desviación estándar 
no se traslapan entre sí. 

Las variedades que tengan medias semejantes y CV bajos 
(menores de 10), serán de utilidad para describir la unifor-
midad de una variedad. 

Los descriptores con CV altos pueden servir para identi 
ficar variedades en el caso de que ésta sea una característi 
ca contrastante con otras de las variedades comerciales. 

Para descriptores calicativos evaluados con base en el 
porcentaje de la alternativa predominante a través de ambien 
tes, se observarán los mismos criterios específicos para los 
cuantitativos (Cuadro 3). 

En resdmen, la descripción de la variabilidad y una in-
terpretación adecuada, servirán como criterio objetivo para 
identificar variedades en el campo, pudiendo evaluar cuál de 
la variación observada es propia de la variedad y cuál se de 
be a contaminantes o plantas fuera de tipo. Entonces, mien-
tras que el CV nos da una idea de la consistencia de un carac 
ter, la DE nos permite decidir en la práctica si la variación 
observada entra o no en la definición del caracter. El rango 
los valores máximo y mínimo permitidos como límites extremos 
de la población. 



El Rango (R) está determinado por los límites máximo y 
mínimo observados cuando se describi6 la variedad. Cualquier 
valor fuera del rango descrito no pertenece a la variedad. 

En el caso de los descriptores cuantitativos, se estiman 
estos estadísticos utilizando el total de observaciones evalua 
das a través de ambientes por descriptor. Para caracteres ca-
lificativos se utiliza el porcentaje de la alternativa predomi 
nante a través de ambiente y con los valores obtenidos se ob 
tendrán los estadísticos descriptivos. 

La confiabilidad del tamaño de muestra que debe conside 
rarse para la medición de los caracteres cuantitativo depende-
rá de la variación relativa de cada caracter. Estos tamaño 
fueron calculados para 14 descriptores cuantitativos con base 
en niveles de descripción del 1 y el 5% y una confiabilidad del 
95%. Los tamaños de muestra sugeridos como practicos son los 
siguientes: 100 observaciones para días a antesis, días a madu 
rez, altura de planta, longitud de la panícula, longitud de la 
semilla, espesor de la semilla y peso de 1500 semillas; 500 ob 
servaciones para longitud de hoja, longitud de ligula y ancho 
de la semilla; 100 observaciones para habilidad de macollamien 
to, relación grano/paja y producción de 50 plantas. (Muñoz,1913). 

INTERPRETACION DE LA VARIABILIDAD 

Los descriptores cualitativos, como se observa en el Cua-
dro 1, se analizan con base en el porcentaje de una alternativa 
única, a través de ambientes. Estos descriptores son consisten 
tes y para los casos en que están segregando es importante des-
cribir la excepciones, ya que ellas forman parte de la variedad. 

Los descriptores cuantitativos son de utilidad para definir 
la uniformidad siempre y cuando su CV sea bajo, ya que éste brin 
da información acerca de la variabilidad intrínseca de cada uno 
de ellos. Es importante resaltar que el CV puede cambiar dentro 
de una misma variedad, en diferentes localidades o apocas por lo 
tanto, es necesario estimarlo y ponderado en todos los casos. 
En resúmen, conforme aumente el CV de un caracter, desminuirá su 
confiabilidad como descriptok de su uniformidad. Sin embargo, 
un caracter que es muy variable en una variedad es constante con 
otras puede constituir en sí un descriptor útil para la 
identidad de la variedad. 

La desviación estándar permite cuantificar la dispersión de 
las observaciones en las unidades propias del descriptor. Al 
utilizarse, una desviación estándar a cada lado de la media, se 
considera que se incluye el 65.4% de las observaciones realizadas. 
Si se incluyen dos desviaciones estándar, se cobija al 96.4% de 
la población. 



Cuadro 1.- POICENTAJE DE IA ALTERNATIVA' PREDCMINANTE PARA CARACTERES 

CUALITATIVOS, 03N BASE EN 1800 OBSERVACICEES.-: 

DESCRIPTOR CICA 7 	CICA 8 JUMA 58 

Pubescencia de la glumas 

Alternativa predominante: parcial 
o totalmente cubierta de vello corto. 

% del caracter predominante 99.9 100.0 99.8 

Color del nudo (modelo) 

Alternativa predominate: verde 
% del caracter predominate 99.8 100.0 99.9 

CUADRO 2. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DE CARACTERES CUANTITATIVOS CON 

BASE EN 1800 CESERVACICNES 00N C.V. MENOR DE 10. 

DESCRIPTOR CICA 7 CICA 8 JUMA 58 

Días a madurez 

M 124.20 137.11 151.33 

D.E. 2.64 4.18 1.61 

C.V. 2.13 3.05 1.06 

Rango 120-128 129-141 148-153 

Longitud de la semilla 

M 9.54 9.15 9.63 

D.E 0.66 0.58 0.57 

C.V. 6.94 6.32 5.97 

Rango 8-11 7-11 8.11 



CUADRO 3. ESTADISPICOS DESCRIPTIVOS PARA CARACTERES CALIFICATIVOS 
CON BASE EN EL POICENTAJE DE LA ALTERNATIVA PREDOMINATE 
DE ANUENTES CON BASE EN 1800 cesmAcimals 

DESCRIP11DR 	 CICA 7 CICA 8 JUMA 58 

Pubescencia de la hoja 

• 

hoja 

81.0 

7.8 

9.6 

71.5-92.0 

•• 

95.9 

2.7 
2.8 

92.0-99.9 

79.2 

9.4 

6.8 
70.5-88.0 

Alternativa pr&minate 

Pubescente toda la hoja 
• * 	Pubescente tercio superior de la 

D. E. 

C. V. 
Rango 

Aristado predcminate 

Alternativa predaninate * * 

Ausente 
* * 	Arista 	corta, < 50% granos 

60.5 86.9 95.6 
D.E. 23.0 4.1 4.2 

C.V. 38.0 4.7 4:4 

Rango 21.0-89.5 81.0-93.5 88.5-99.5 



De esta manera, un inspector de calidad puede utilizar 
en el campo la descripción varietal como una fuente objeti-
va para identificar todas las plantas de una variedad. 
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DURACION DE LATENCIA EN OCHO VARIEDADES 
DE ARROZ CULTIVADAS EN PAN" 

Jorge I. ceballos 
Theodulo Batista 
Analista de Semilla 
Laboratorio Oficial 
Comité Nacional de 
Semillas. 

INTRODUCC ION 

Se ha observado que la semilla de arroz (Oryza sativa L. 
inmediatamente después de haber alcanzado su madurezWITS16- 
gica, presenta incapacidad para germinar, alln en condiciones 
favorables. Tal incapacidad denominada Latencia tiene la ven-
taja de que en períodos de cosecha y almacenamiento evita que 
la semilla germine cuando se producen temperaturas y humedad 
relativa alta; y la desventaja de privar al agricultor o ex-
pendedor sembrar en momentos oportunos incrementando los cos-
tos de almacenamiento. 

La duración de la latencia es el numero de días que trans-
curre desde la maduración de las semillas hasta cuando germinen 
más del 80% de ellas. Entre las variedades de arroz hay grandes 
variaciones en cuanto a la duración de su periodo latente. 

Las causas de la latencia no se han establecido claramente, 
pero se cree que puede deberse a la presencia de una o varias 
sustancias inhibidoras en las envolturas de las semillas Wingan, 
SON AND SINAH). 

De ser así se estaría rompiendo latencia simplemente al 
retirar las cáscaras de las semillas. 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

a. Evaluar dos métodos para romper latencia en arroz: 
Escarificación y tratamiento con calor. 

b. Comprobar si la latencia esta ligada a la cubierta de 
la semilla. 

c. Definir la duración de latencia en ocho variedades de 
arroz. 

MATERIALES Y METODOS. 

Este ensayo fue realizado en el Laboratorio Oficial del 
Comité Nacional de Semillas y se estudiaron ocho variedades 
de arroz. 

Conociendo los diversos factores que pueden incidir en la 
latencia de la semilla estos fueron los procedimientos a secuir. 



a. 	Las ocho variedades utilizadas son: 
Anayansi, Cica 7, Cica 8, CR-1113, L-4444, L-5272, Nilo 
1 y Nilo 2. 

b. Para romper latencia se ensayaron dos métodos: 

1. Utilizando calor a 50°C por dos días a intervalos 
de 8 horas. 

2. A través de la escarificación de la semilla. 

c. Las pruebas de germinación se montaron sobre substrato 
de papel toalla, con dos réplicas de 100 semillas cada 
una. 

d. Se iniciaron los ensayos al séptimo día de haber sido 
cosechadas las muestras. 

e. Las primeras pruebas incluyen arroz en cáscara y sin 
descascarar con humedad entre 12 y 13% y humedad de co-
lecta respectivamente (Cuadro 1). 

f. A partir del segundo ensayo las semillas utilizadas 
tenía entre 12 a 13% de humedad e incluían solamente 
arroz en cáscara. 

g. Para reducir la humedad de campo entre 12 y 13% se uso 
un horno eléctrico calentando las muestras a 50°C por 
un período de 2 días a intervalos de 8 horas de calor. 

h. Los ensayos se daban como finalizados después que cada 
prueba por variedad alcanzara un numero de 80% de ger-
minación. 

RESULTADOS 

En la evaluación de dos métodos para interrumpir laten-
cia, los resultados indicaron germinaciones de 80% a 94% en 
las muestras a los cuales se les removió la cubierta. Sin 
embargo, en las muestras tratada con calor a 50°C por 16 bramo 
durante dos (2) días (a intervalos de 8 horas de calor) se 
obtuvieron resultados entre 2 y 48% de germinación (Cuadro no. 
2) 

En forma general estos resultados nos demuestran que el 
método de la escarificación de la semilla interrumpe la laten-
cia y que esta incapacidad de la semilla a germinar está vin-
culada a su cubierta. 

En los ensayos sobre duración de latencia se observó que 
las variedades Cica 8 y CR-1113 fueron las primeras en romper 
latencia, haciéndolo en un periodo de 3 a 4 semanas. Las varie-
dades L-4444, Cica 7, L-5272 y Anayansi rompieron latencia a la 
quinta y séptima semanas. Las variedades Nilo 2 y Nilo 1 al-
canzaron germinación de 80% después de un lapso de 9 a 12 



semanas respectivamente. Todos ellos con humedad entre 12% 
y 13% (Cuadro No.3). 

COCLUSIONES 

A juzgar por los resultados de este experimento se con-
cluye lo siguiente: 

1. Los resultados de germinación de arroz en cáscara y des-
cascarado (Cuadro 2), nos indican la presencia de com-
ponentes, a nivel de la cubierta del grano, que inhiben 
la germinación en períodos posteriores a la cosecha. 

2. Los resultados sobre latencia, también nos demuestran 
que estos factores pierden sus efectos paulatinamente 
en la medida en que aumenta el período de almacenamiento. 

3. Esta incapacidad germinativa a la cual definimos como 
latencia puede variar en cuanto a su duración de acuerdo 
a la variedad o grupos de variedades de que se trate, 
clasificándose en latencias cortas, medias y largas. 

Así tenemos que las variedades Cica 8 y CR-1113 observa-
ron latencia corta (3-4 semanas), las variedades Anayarmi, 
L-5272, L-4444 y Cica 7 presentaron latencia media (5-7 
semanas) y las variedades Nilo 2 y Nilo 1 mostraron la-
tencia larga (9-11 semanas). (Cuadro no. 3). 

4. También podemos concluir que un tratamiento térmico a 
50°C durante 16 horas a intervalos de 8 horas de calor 
diarios aplicados a la semilla, no es suficiente para 
interrumpir la latencia de la misma. 



CUADRO 1. PORCENTAJE DE HUMEDAD DE OCHO VARIEDADES DE 
ARROZ SIETE DIAS DESPUES DE COLECTADAS. 

VARIEDAD HUMEDAD % 

ANAYANSI 25.00 

CICA 7 21.36 

CICA 8 16.50 

CR-1113 18.50 

L-4444 17.03 

L-5272 27.00 

NILO 1 25.20 

NILO 2 18.96 



CUADRO 2. GERMINACION DE OCHO VARIEDADES DE ARROZ CON SE-
MILLAS DESCASCARADAS A HUMEDAD DE COSECHA Y SE-
MILLAS SIN DESCASCARAR A 12- 13% DE HUMEDAD. 

VARIEDAD 	 SEMANA DESPUES DE COSECHA 
03N CASCARA  (%) SIN C.AS—CA  

ANAYANSI 	 13 	 86 

CICA 7 	 48 	 84 

CICA 8 	 29 	 82 

CR-1113 	 2 	 94 

L-4444 	 26 	 83 

L-5272 	 30 	 86 

NILO 1 	 4 	 93 

NILO 2 	 3 	 93 

NOTA: Los resultados de germinación son el promedio de 2 
réplicas de 100 semillas montadas sobre papel toalla. 

Las semillas sin descascarar fueron sometidas a un 
tratamiento térmico a 50°C por un período de 16 horas 
donde se le disminuyó la humedad. 
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DETERMINACION RAPIDA DE DANOS PSCANICOS EN LEGUMI-

NOSAS. 

Otoniel E. Viera A.* 

El técnico de Laboratorio en muchas ocasiones debe valerse 
de ciertos medios para dar una información rápida de la cla 
se de semilla que se tiene, antes de que obtengan los resul 
todos de viabilidad que generalmente toman de una a dos semi 
nas.- Un método rápido para visualizar con prontitud el es-
tado general de una semilla de leguminosas es usando la -
prueba química con cloruro férrico. 

Las áreas con daños mecánicos de semillas de leguminosas se 
vuelven negras u oscuras cuando se ponen en una solución de 
cloruro férrico. 
Este ea un método práctico de facilitar una estimación rápi 
da del porcentaje de anormalidades que se pueden esperar en 
un lote de semilla y al mismo tiempo, puede ser indicativo 
de que se deben hacer ajustes en los equipos de trilla o -
procesamiento para reducir dichos daños. 

Material necesitado. 

1.- Cloruro Férrico (FeC13) que generalmente se obtiene en 
forma de un reactivo en forma de terrones.- Estos torro 
nes deben ser triturados o molidos hasta llevarlos en 
forma de polvo antes de usarlo.- La operación de molido 
se puede hacer en un mortero. 

2.- Mortero o cualquier otro medio para moler. 

3.- Platillos petri o contenedores de similar forma de vi-
drio. 

Procedimiento. 

1.- Preparar una solución al 20% de Cloral:O Férrico (F0113) 
mezclando 4 partes de agua con una parte de Fe013.- Se 
debe agregar media cucharadita de liquido detergente a 
la polución. 

2.- Preparense dos repeticiones como mínimo de 100 semillas 
y colóquelas en platillos petri o similares.- Si el -
tiempo lo permite, deben ponerse más de dos repeticio-
nes para aumentar la precisión de la prueba. 

3.- Ponga suficiente solución en cada platillo o recipien-
te que tiene la semilla asegurándose que todas las se-
millas queden sumergidas aunque algunas semillas pudie 
ran flotar. 

*Técnico Nacional en Semillas 
Ministerio de Recursos Naturales 
Tegucigalpa, Honduras. 



4.- Empiece a separar las semillas que se tiñen de negro a -
los 5 minutos después de haber clocado la solución f6rri 
ca.- Sin tomar en cuenta que tan pequeSa sea la mancha 
negra, estas semillas se separan, pero asegúrese que la 
mancha es negra y no una marcha natural parduzca o café. 

5.- Continúe separando semillas con manchas negras hasta los 
15 minutos después de afiadida la enlucida a las semillas. 
NO SEPARE MAS SEMILLAS DESPU2$ DE LOS 15 MINUTOS. 

6.- Cuente el número de semillas manchadas de negro en cada 
repetición de 100 semillas y saque un promedio del núme-
ro de todas las repeticiones. 

Conclusión: Generalmente todas las semillas manchadas estén 
muertas o desarrollarán en plántulas anormales cuando germi-
nen. 

NOTA: La solución puede ser usada nuevamente. 

La presente información fué preparada en base a demostracio 
nes hechas en el Laboratorio Tecnológico de Semillas dela 
Universidad Estatal de Mississippi, Estados Unidos. 



DETERMINACION DE DAÑOS MECÁNICOS EN SEMILLA DE  
FRIJOL Y SOYA 

Otoniel E. Viera A.* 

La faena obligada del desgrane de frijol, soya y otras tan-
tas leguminosas dicotiledóneas grandes, sea que se haga a - 
máquina (combinadas) o a mano (aporreada), puede producir da 
Hos mecánicos en las semillas. 
Igualmente el movimiento de la semilla durante el procesa-
miento y transporte (elevadores, limpiadoras, clasificado-
ras, tratadoras, etc), pueden producir o agravar los dados 
mecánicos.- Muy a menudo estos dados no se pueden observar 
a simple vista. 

El hecho de que hayan daños mecánicos en las semillas, es -
un indice de que el sistema de desgrane y procesamiento de-
be ser ajustado al máxime para evitar estos daños y en lo -
posible, separar las semillas datadas. 

Para determinar en una forma rápida el daño mecánico en se-
milla de soya y frijoles, existe la prueba de inmersión en 
clorox que ha sido usada con éxito en grano para consumo pe 
ro que se adapta también a pruebas con semilla en el labora 
torio.- Esta prueba es sencilla, rápida, no necesita de 0(151 
po especializado para su realización ni tampoco conocimien-
tos muy profundos. 

Equipos y materialeq: Los materiales y equipos necesitados 
son: 

1.- Cuatro recipientes plásticos o de vidrio de tamado su-
ficiente para que quepan 100 semillas en cada uno 

2.- Blanqueador casero comdnmente llamado SJIOROX", (Hipo-
clorito de sodio al 5.25%). 

3.- Agua limpia. 

Forma de preparar la solución: La solución se puede prepa-
rar de la siguiente manera: 

1.- Para cantidades grandes: Clorox 	3 onzas fluidas. 
(89cc). 

Agua 	1 galón. 

2.- Para cantidades pequeñas: ?reparar una solución de 3 al 
5% de cloro en agua. 

Técnico Nacional en Semillas 
Ministerio de Recursos Naturales 
Tegucigalpa, Honduras. 



Procedimiento: Para realizar la prueba se puede seguir el si 
guiente orden: 

1.- Separe de la muestra a probar todas aquellas semillas -
que tengan rajaduras o quebraduras visibles o que estén 
partidas. 

2.- Prepare cuatro repeticiones de 100 semillas cada una y 
colóquelas en cuatro recipientes. 

3.- Ponga suficiente cantidad de solución (Olorox y agua) -
en los recipientes basta que las semillas queden comple-
tamente cubiertas con la solución. 

4.- Deje las semillas con la solución durante 10 a 15 minu-
tos a temperatura de salón. 

5.- Retire la solución de los recipientes y extienda las se-
millas sobre papel toalla para hacer la evaluación. 

6.- Cuéntese el ndmero de semillas hinchadas que se presen-
ten en cada una de las repeticiones y ¡píquese el prome-
dio de las cuatro repeticiones (a+b+c+d). 

4 

Observaciones: Esta prueba nos indicará el número de semi-
llas que tienen daga mecánico y por consiguiente las que -
están más propensas a perder viabilidad y a mostrar anorma-
lidades en el proceso de germinación. 

En el campo se considera excesiva la presencia de más de un 
10% de semillas hinchadas, pudiéndo ésto ser un indice que 
nos exige ajustar él equipo de cosecha o trilla. 

En una planta de procesamiento, deben hacerse pruebas de un 
lote de semillas antes y después del procesamiento para de-
terminar el porcentaje de daño mecánico durante el benefi-
cio. 

Precauciones: Durante la prueba se deben tener las siguien-
tes precauciones 

1.- Si las semillas se dejan en la solución por más de 15 -
minutos, las semillas que no tienen dato mecánico algu-
no empiezan a absorver la solución también y naturalmen 
te,a hincharse.- Si ésto llega a suceder por cualquier 
causa, se debe repetir la prueba. 

2.- La solución de cloro-agua puede usarse otra vez más,pe-
ro lo más seguro es que no se pueda guardar por más de 
un dia. 



- 3 - 
3.- Evite usar o manipular la solución sobre superficie pin-

tadas o barnizadas ya que las puede decolorar.- Igualmen 
te evite el contacto de la solución con la ropa que pue-
da ser desteñida. 

NOTA: La información básica para estas pruebas fué tomada - 
di-remostraciones observadas en Colombia en la Caja de Cré-
dito Agrario Industrial y Minero. 

• 



PRIVERA APROXIMACICI DE RECUYENDACIONES PARA LA REGIONALIZACION 

DE VARIEDADES MEJORADAS DE MAIZ Y FRIJOL CIflJN EN NICARAGUA 

Humberto Tapia B. 1/ 

RESUMEN 

La producción nacional de maíz y frijol Doman demandan de forma 
permanente información relativa al uso de variedades mejoradas que ba 
jo diversas condiciones deban producir rendimientos rentables; la ma-
yoría de los fitcmejoradores seleccionan sus genotipos en base al cam 
partamiento sobresaliente que estos muestran, pero dichos resultados 
se obtienen bajo condiciones de manejo óptima o nuy cerca de este gra 
do; ello significa que es de esperarse que la semilla una vez en mano 
de los agricultores se ubique en ecologías apropiadas y ásí también -
se le den los cuidados requeridos para lograr la ecoresidn fenotípica 
que dió origen a su selección. 

Sin embargo, estos resultados en my poras ocasiones son con-
gruentes y cono consecuencia las variedades recién 111-,=radas no tie-
nen la acogida esperada o bien son rechazadas. 

Con el objeto de evitar en todo lo posible y minimizar estos —
efectos perjudiciales, se aprovechó la información resultante de ensa 
vos varietales en cinco localidades, con los que se caracterizó la es 
tabilidad fenotípica de variedades criollas mejoradas e introducidas, 
con esta información se legró establecer el ámbito de uso de 8 varie-
dades de maíz y 10 variedades de frijol comGn, enmarcado su comporta-
miento en la ecología y la tecnología que aplica el agricultor. 

En maíz las variedades NB-4, E.S.-H3, E.S.-H5, en frijol canIn 
las variedades Revolución-79A, Revolución-82, Revolución-83, Rojo Na 
cional, Honduras-46 y Orgulloso se puede sembrar indistintamente en 
ambientes favorables y desfavorables, obteniéndose_buenos resultados 
en ambos casos. 

1/ Técnico de la Dirección de Semillas/EGTA/MIDINRA. Managua, Nica-
ragua. 1983. 



PRIMERA APROXIMACION DE RECOMENDACIONES PARA LA REGICNALIZACION 

DE VARIEDADES MEJORADAS DE MAIZ Y FRIJOL M'IN EN NICARAGUA 

Humberto Tapia B. 1/ 

INTRODUCCIÓN 

A la fecha los granos de maíz y frijol son dos elementos indis-
pensables en el -sustento alimenticio diario de la población nicara-
güense, por su naturaleza-no es posible que falten y tampoco son sus 
t_ituibles en gran escala• sorgo blanco y frijol de costa pueden pa-- 
liarlos déficit, pero nunca asumir mayores proporciones del suminis 
tro. 

Conociendo las dificultades'de tipo cultural, ecológico, binad.- 
gioo y financiero.  que ocurren en el proceso productivo de estos dos 
granos, cada año se planifican y discuten estrategias precisas de cu 
yo cumplimiento es de esperarse en mayor grado, significativos avan-
ces en la productividad y suministros de los mismos. 

Aunque se conncp informaciGn sobre el comportamionto de estas -
dos especies en condiciones ecológicas diversas, estas no son acerta 
das si examinamos la especialización varietal y tecnológica. De es-
to se deduce que si existe el riesgo de no usar en mejor forma los -
recursos varietales y tecnológicos, es probable que por nicho tiempo 
permanezcamos alejados de la producción propuesta: Estas considera-
ciones nos inducen a pensar en la necesidad de no solo conocer la —
morfología y fisiología de las variedades, ni tan poco la ecología -
de una región, si no que es tan importante establecer el balance re-
querido con la tecnología de los agricultores. 

Diversos putx~entos se usan para tener mejor conocimiento de 
estos aspectos, entre otros bien podemos anotar los que se refieren 
a: 

Zonificación ecológicas de cultivos 

Ensayos varietales extensivos 

Parcelas de capacitación tecnológica 

Todos estos procedimientos tienden a producir información que aislada 
no tiene ningün valor y su aplicabilidad, bien puede ser no efectiva 
para los propósitos requeridos; pero otros medios como es la informa-
ción dela estabilidad fenotípica varietal juega un papel preponderan 
te para la consecusión de estos objetivos. 

1/ Técnico de la Dirección de Semillas/DGTAMEDLNRA. Managua, Rica-
ragua. 1983. 



CRITERIOS ÚTILES EN LA UBICACIÓN DE VARIEDADES POR ZONAS 

Tratándose de estas especies en particular existen condiciones 
óptimas de temperatura, precipitación pluvial y textura de suelo que 
exigen cada una para expresar lo mejor posible su potencial producti 
vo, éstas se ubican así 

ESPECIE TEMPERATURA PRECIPITACICN TEXTURA 
8-1C PLUVIAL 

bYVCICLO 
DE 
SUELO 

Maíz 19-24 700-850 Franca 

Frijol confin 20-23 200-450 Franca 

Considerando la geografía nacional en tres grandes zonas Que 
son: Pacífico, Central y Atlántico, es la Central la que ofrece me 
jor ecología para la producción de estas dos especies, esta genera-
lización es válida tomando en menta las excepciones localizadas --
que muestran serias limitantes domo es de esperarse por no tratarse 
de zonas homogéneas. 

Refiriéndonos a la fisiografía nacional existe el conocimiento 
cierto y de acuerdo a la información disponible las siembras de maíz 
y frijol coman en la Zona Central se hacen en su mayoría sobre sue-
los de posición ondulada o muy inclinada. 

Caro consecuencia de la condición anterior la tecnología que se 
emplea para producir maíz y frijol coman se ve muy limitada a usar 
las facilidades del medio, en la Zona Central; pero referente al ---
Atlántico dadas las pecas vías de catunicación y la intensidad de la 
precipitación pluvial en gran parte del año, hacen que se empleen pro 
cedimientos rudimentarios para la producción. 

Esta situación se revierte totalmente en el Pacífico en que exis 
te mayor acceso a maquinaria, insumos y otras facilidades que permi-
ten completar el todo tecnológico que debe di~erse para aumentar 
la productividad. 

El maíz y frijol coman cano se ha descrito anteriormente son dos 
productos de mucho arraigo tradicional en la población consumidora, 
esto hace que el mejoramiento y recorrendación de uso de variedades se 
haga con el mejor conocimiento posible de los objetivos de la gran po 
blación de usuarios, afirmación que en ningún =rento pretende llegar 
con acierto a tod s y cada uno de los afectados, sino més bien se ha-
ce este esfuerzo para sentar las bases de futuras y más acertadas re- 



ccmendaciones en virtud del mejor aprendizaje del usuario, del técni-
co y de la disponibilidad de variedades más especializadas 

A le fecha si podemos afirmar que ya se dispone de variedades -- 
agrupables por criterios de periodos vegetativos y adaptación a condi 
charles específicas unas veces, otras a una gama de posibilidades que 
hace posible mejor aprovechamiento del esfuerzo por obtener varieda-
des superiores y además, poner en uso la tecnología que sea más bara-
ta y ofrezca más seguridad de éxito. 

- DISPONIBILIDAD VARIETAL 

ESPECIE 
	

PERIOE0 
	

NOMBRE COMERCIAL VARIETAL 
VEGETATIVO 

Maíz 	 . Precoz 	 EB-100, ES-H3 

Frijol amén 	Precoz 	 Orgulloso, Rojo Nacional, U. 
Rojo, E.S.-67 

Vals 	 Tardío 	 NB-3, NB-4, NB-5, X-107 A, 
X-5055 A, E.S.-H5 

Frijol amén 	Intermedio 	Revolución-79*, Revolución-79 A* 

Tardío 	 Revolución-81*, Revolución-82, 
Revolución-83* yHonduras-46 

* Con resistencia genética a Mosaico camón. 

MODELOS PRODUCTIVOS EXISTENTES EN UNA ZONA DETERMINADA 

Partiendo que los métodos de preparación de suelo y siembra no 
definen la tecnología agrícola, Tapia (1982), se puede dar las com-
binaciones posibles entre la no preparación del vie1o, maquinaria y 
los métodos de siembra hechas al voleo, espeque, bueyes yinéquina. 

Si ello es así, conviene calcar  en una zona particular de produc-
ción qué características tecnológicas predominan en uso, esta infonma 
clon determina en gran parte la elección de las variedades que debe= 
rían recomendarse. 

Lo tradicional puede definirse en los términos siguientes: 

Suelos planos o con pendientes mayores del 10 porciento 

Semilla de variedad criolla 

Sin preparación de suelo o mínima preparación 

Sin aplicación de insecticidas al suelo 

Poca cantidad de semilla sembrada 



Sin aplicación de fertilizantes químicos 

Control- de malezas con machete o azadón 

Sin control de insectos del follaje. 

Con este procedimiento es posible sacar el grano suficiente para 
satisfacer el autoconsumo familiar, la variedad usada es lo suficien-
temente apta para prevalecer en condiciones cuy fuertes de desventaja; 
pero todo ello gravita en la baja productividad-, misma que se cataloga 
en el orden de la subsistencia. 

Sin conocer como actdan los factores de producción en maíz y fri-
jol coman, no se pueden dar recomendaciones en el sentido de que o no 
hacer con la seguridad de lograr éxito al aplicar una recomendación, 
esto explica un tanto más la necesidad de redefinición de tecnología 
tradicional y tecnificada; suprimiendo el concento de,semitecnificado 
que no existe. 

Si nos referimos a lo teonificado también pensamos desde el ini-
cio que todas las variedades responden al suministro generoso de insu 
mos puesto que aquí estarían variedades rniy productivas y mediana-net  _ 
te productivas con resultados contradictorios. 

En contraposición a la tecnología tradicional se coloca la tecni 
ficada que involucra todos los requerimientos nutricionales y proted: 
tivos proporcionados en forma oportuna para que puedan producir efec-
tos positivos, ya que no se trata de aplicarlos para justificar su uso. 

RECURSOS DISPONIBLES PARA LA PRODUCCIóN 

La producción en escala comercial de las dos especies en referen-
cia, está sujeta a la ponderación de efectos de los recursos disocni-- 
taes de naturaleza edáfica, climática, biótica, variedades y hunenos 
por parte del Productor. Se detalla a continuación los aspectos de va 
yor relevancia que inciden en este proceso. 

RECURSOS DISPCNIALMS PARA LA PRCDUCCION DE MAIZ Y FRIJOL 024N 

NATURALEZA DEL RECURSO 	 DESCRIPCION 

EDAFICOS 

Suelos fértiles 

Suelos infértiles 

Suelos con buen drenaje 

Niveles adecuados de y E. 

Niveles reducidos de P, ausente o 
fijado 

Por su textura o pendiente 

Suelos mal drenados 	 Por su alto contenido de arcilla 
o por nivelación. 



r 

NATURALEZA DEL RECURSO 	 DESCRIPCION 

CLIMAIODGDIODS 

Precipitación marginal 	Por exceso o déficit del reque- 
rimiento 

Precipitación óptima 	 Racionalización de la distribu- 
ción a través del ciclo. 

TemperaturaHmarginal. 	 Más que todo por exceso de temr 
reratura. 

BINE/COS 

Equilibrio biológico 	 Existencia de entcnclauna en ni 
veles óptimos 

Desequilibiio biológico 	Excesivas plagas asociadas al 
maíz y frijol corán. 

VARTh'ThLES 

Genotipos estables con 	Para sieffibras en ambientes des- _ 
sistentes 	 favorables y favorables 

Genotipos inestables 	 Para siembras en ambientes favo 
rabies 

EDUCACICN Tr.CNOLCGICA Da PRODUCTOR 

Tradicional 
	

Poca opción para adontar recamen 
daciones 

Progresista 
	 Michas perspectivas en el uso de 

nueva tecnologia. 

Eaningdn miento se trata de invadir el campo con variedades que 
regularan tecnologia costosa para poder producir, se reviere de poner 
al alcance todos los medios que puedan y deban optimizar el comporta-
miento varietal, por ello es imposible generalizar la recomendación de 
una sola o varias variedades por el hecho de que sean mejoradas, ni mu 
cho menos se debe pensar también en las ventajas por ser material in-
troducido. 

Conociendo las limitaciones actuales es conveniente encaminar el 
uso de variedades criollas e introducidas en la medida de las posibi-
lidades existentes, por tanto, no debemos ocmeter el error de encami-
nar el uso varietal en un solo sentido. 



'IOUÉ RECOMENDACIONES SE PUEDE HACER CON LA INFORMACIÓN Y RECURSOS 
DISPONIBLES 

Con anterioridad se presentó los reguerimáen s meteoro-adán-
cos del maíz y frijol coman, la disponibilidad de genotipos con su 
clasificación por ciclo vegetativo, la definición de tecnología tra 
dicional y tecnificada, los recursos disoonibles para la producción 
de maíz y frijol colman, además de la caracterización de las resoues 
ta varietal a los ambientes de su evaluación y su nosible utiliza-
ción eficiente. 

CATEGORIZACION DE LA RESPUESTA VARIETAL EN AMBIENTES 

A SEIBRARSE EN ESPECIE 
	

VARIEDAD 

Maíz 
	

NB -100 

A93-3 

NB -4 

NB -5 
ES - 1-13 

ES - H5 

X-107 A 

VS-524 

Frijol coman 	Revolución-79 

Revolución-79 
A 

Revolución-81 

Revolución-82 

Revolución-83 

Rojo Nacional 

Honduras-46 

Urala Rojo 

E.S. 67 

Cwgulloso 

CATEGORIA FE\OTIPICA 

Estable, consistente 

Estable, consistente 

Estable, consistente 

Establa, consistente 

Estable, consistente 

Estable, consistente 

Estable, consistente 

Estable, consistente 

Inestable, inconsistente 

Estable, consistente 

Inestable, consistente 

Inestable, consistente 

Estable, consistente 

Estable, consistente 

Estable, consistente 

- - 

Estable, consistente  

Desfavorables 

Favorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Favorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Favorables 

Favorables 

Favorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Favorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Desfavorables 
e 

Desfavorables 

Favorables y 
Desfavorables 

AMBIENTES 

López (1972), Cnávez (1979), Urbina (1980), (1981), Llano, Tapia y Peláez 

(1983 a), (1983 b). 



Conociendo la estructura de explotaciones dedicadas a la produc-
ción de maíz y frijol callan en Nicaragua, así también los conocimien-
tos tecnológicoscle los productores es posible formular las recanenda 
ciones varietales en términos de ecología y tecnología. Al referir-
nos a una variedad estable, hacemos mención a un genotico que tiene 
comportamiento constante, la certeza de esperar un resultado de acuer 
do a esta premisa está en función de la consistencia, aunque pueden 
darse casos de inconsistencia mono se anota en el cuadro correspon-
diente; pero hay algo más que se trata de los ambientes favorables y 
desfavorables a donde se recomienda una variedad en particular, ello 
se deriva de las cualidades anteriores, Tapia (1982). 

Examinando un poco esta última consideración, el ambiente lo in-
tegran conjuntamente la ecología de la zona y el manejo tecnológico 
que el agricultor da a la variedad una vez sembrada, ello se interpre 
ta qué variedades inestables en ambientes desfavorables son un fraca-
so, este ambiente bien puede ser, ecología buena pero el manejo corres 
pendiente a tecnología tradicional, en tales casos conviene más reco-  
nadar una variedad estable y o:insistente, estas deben mostrar buen -- 
carpartandento en ecología buena o en marginal, con buen o regular ma-
nejo. 

Entre los elementos que integran el ambiente debe hacerse mención 
y torearmuy en cuenta los niveles de fertilidad del suelo y sobre todo 
al tratarse de frijol carón el fósforo disponible juega un papel impar 
tante, las variedades de frijol coman estables y consistentes no res-
ponde, a las aplicaciones de fósforo adn en suelos que acusan deficien 
cias, no sorra& así con las inconsistentes que.  si  este elemento está 
deficiente, la variedad fracasa, Quintana (1983). 

En maíz no se dispone de esta 'información, pero es de suponerse 
un arortamiento parecido ya que maíz y frijol 0a1121 se manejan en 
los mismos campos con tecnologías idénticas. 

Por tanto, aprovechando el esquema que se ha planteado, se debe 
deducir, que el uso de las variedades para ambientes desfavorables es 
tá dirigido a la marginalidad ecológica y tecnológica, no así las —
asignadas para ambientes favorables que requieren ecologías óptimas o 
buenas con tecnología tecnificada, en tal caso estas variedades expre 
serán su potencial productivo al máximo Estas recomendaciones se re 
sumen en el Cuadro que a continuación se anota. 



SUGERENCIAS PARA EL USO DE VARIEDADES DE MAIZ Y FRIJOL CCFUN 
DE ACUERDO A ECOLCGIA Y.T- NOUDGIA DE MANEJO 

TECNOLOGIA E COLOGIA 

 

OPTIMA A BUENA 	 MARGINAL 

M 	A 	x 	Z 

Tradicional 	NB-4 	 NB-100 
ES-H3 	 NB-4 
ES-H5 	 ES-H3 

ES-H5 

Tecnificada 	NB-3 
NB-4 
NB-5 
VS-524 
X-107 A 
ES-H3 
ES-H5 

FRIJOL COIRTIla 

Tradicional 	Revolución-79 A 	Revolución-79 A 
Revolución-83 	Revolución-82 
Rojo Nacional 	Revolución-83 
Orgulloso 	 Honduras-46 

Rojo Nacional 
Upala Rojo 
El Salvador-67 
Orgulloso 

Tec:nifioada 	Revolución-79 
Revolución-79 A 
Revolución-81 
Revolución-82 
Revolución-83 
Orgulloso 
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PRUEBA OUIM1CA PARA DETERMINAR ARROZ ROJO  

Otoniel E. Viera A.* 

En muchos casos el analista de semillas se encuentra indeci-
so en decidir si determinado grano de arroz es del arroz ro-
jo (Orvza sativavar)o nó.- En tales casos el analista puede 
recurrir a una prueba sencilla utilizando hidróxido de pote 
sio. 

El arroz rojo es considerado en la mayoría de loé países del 
área Centroamericana como maleza nociva y las cantidades que 
Be toleran en semillas se limitan a una cantidad muy reduci-
da por kilogramo y aún ninguna en ciertas categorías.- Conse 
cuentemente el analista de semillas debe recurrir a todos -
los medios para cerciorarse de que determinado grano o semi-
lla es o no arroz rojo. 

Materiales necesitados: Para realizar esta prueba se necesi-
tan los siguientes materiales• 
a) Una solución acuosa al 2$ de hidróxido de potasio (X0H). 

Una solución de esta clase puede ser preparada en el labg 
ratorio de suelos o en una casa suplidora de productos -
químicos. 

b) Platillos petri, tubos de ensayo o pequeños recipientes 
alveolares de vidrio o porcelana para colocar las semi-
llas a probar. 

e) Un gotero o implemento similar para aplicar la solución. 

Procedimiento: Se recomienda seguir el siguiente procedi-
miento para hacer las pruebas: 

1.- Descascarar a mano o a máquina los granos que se tengan 
en duda. 

2.- Colóquelos en un plato petri bien separados unos de -
otros o en el recipiente que se va a usar. 

3.- A cada grano póngale encima dos gotas de la solución de 
}OH al 2% y evite que la solución puesta en un grano se 
mezcle con la del otro. 

4.- Después de 10 minutos de haber aplicado la solución pue 
de empezarse a hacer la evaluación.- Algunos granos pue 
den necesitar hasta 30 minutos y otros pueden empezar j 
evaluarse a los 5 minutos. 

* Técnico Nacional en Semillas 
Ministerio de Recursos Náturales 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 



Evaluación: Si la solución se torna de un color rojo, el gra-
no corresponde a arroz rojo.- Si la solución permanece clara 
o de color amarillo dorado, el grano corresponde a una varie-
dad de arroz cultivable. 

Nota Final: Esta prueba se ha venido realizando en el labora-
torio de semillas con muy buenos resultados.- La información 
inicial fué tomada en una demostración del Laboratorio Tecno-
lógico de Semillas de la Universidad Estatal de Mississippi, 
Estados Unidos. 



EVALUACION DE DOS FUNGICIDAS Y EFECTO DE HONGOS EN LA FASE DE GER 

DIDINCION Y ESTABLECIMIENTO DE SEMILLAS DE MAIZ ( Zea raiz ) BAJO 

WNDICIONES CONTROLADAS. * 

=ROM/cm-ION. 
	Martha Elba García de G. y Juan Carlos García G.** 

En la naturaleza, las semillas pasan de la planta a un 

lugar en el suelo donde probablemente permanezcan en estado la -

tente por un tiempo, y luego, bajo condiciones apropiadas germi-

narán dando nuevas plantas. Sin embargo, bajo condiciones agronó 

micas, las semillas son deliberadamente producidas, cosechadas,-

almacenadas y luego preparadas para su siembra y germinaci6n y -

subsecuente crecimiento. Cada una de éstas etapas es num impor -

tante, dada la intervennion del hdrbre creamos un nroceso antína 

tural. 

Una semilla en sí, es un final y un nuevo inicio; Lle-

vando consigo en su esencia, la herencia, la continuación y la -

innovación, así cano la sobrevivencia, renovación y nacimiento. 

Existen pocos datos exactos sobre las pérdidas tota -

les causadas por los hongos del suelo que atacan el proceso de-

germinación y establecimiento de las serillas; razón por la cual 

cano medid-  preventiva c 	serillistas, utilizan en forma 

generalizada el uso de fungicidas protectores de la semilla y e 

vitar riesgos durante las primeras etapas. Esta utilización tan 

dogmática, carece en muchos países Latinoamericanos de trabajos 

de investigaciones propias que fundarenten con datos experimen-

tales su utilización. 

Es por eso que se hace reoesario estudiar en fprma pre 

liminar al raíz en condiciones controladas de tamoaratura con -

relación a su germinación y estable:ti-llanto, r dínt_e la utili-

zación de fungicid-s orotectores. 

* Avance del Trabajo de tesis ene pi-naata el ví17.---r autor para 

obtener el Título de Ing. kinjn -ta '1.- Eje2111.Eta en Fitotecnia 

profesnr-ThreatindacT del Detto. ze Fitntecnín 1:7.2 la Eniv.srsi 

dad Autón.ma de CCapirmio, México. 



OBJETIVOS: 

1.- Evaluar los daños ocasionados por hongos del suelo du 

rante el proceso de germinación y establecimiento. 

2.- Observar el efecto de la temperatura con relación al-

daño ocasionado. 

3.- Determinar bajo distintas condiciones ambientales con 

troladas, la eficiencia y eficacia de los fungicidas a 

evaluar. 

HIPOTESIS: 

Ho: Los daños que causan los hongos del suelo durante el -

proceso de germinación y establecimiento en semillas--

no tratadas, no justifican el uso de protectores de la 

semilla. 

Ho: Los rangos de temperatura en la cual la semilla de -

maíz germina y se establece, no influyen en la intensi 

dad y severidad del ataque de hongos del suelo y por-

tados por la semilla. 

REVISION DE LITERATURA: 

Neergaard (1979) Menciona que las plantas, así como sus en 

fernedades infecciosas, están generalmente distribuidas geográfica - 

mente de acuerdo a las condiciones climáticas. Los ricones o Royas -

de las hojas y manchas de las hojas; Doliny miidews, pulriciones del-

tallo y de la raíz, son prevalecientes bajo conicicnes de hur.edad.- 



Las condiciones climáticas son el principal factor que antecede al-

ataque de patógenos transmitidos por semillas y a menudo resulta en 

un incremento del inóculo de la'semilla. 

Frederiksen (1974) Encontró que la mayoría de las enferme 

dades transmitidas por semilla, ocurren en aproximadamente igual -

frecuencia y severidad en regiones subtropicales y tropicales. Esto 

indica por tanto, que la humedad es más importante que la temperatu 

ra en la determinación de distribución y severidad de éstas enfer-

medades. 

Por otra parte, de los conceptos presentados por Neergaar 

(1979) sobre los fungicidas, tenemos que: 

La eficiencia de un fungicida como protector, depende de-

su capacidad para penetrar dentro de los tejidos de la semilla, lo-

cual está dado por su volatilidad y su presión de vapor, en base a-

ésto, los fungicidas mercuriados son los que presentan mayor efi -

ciencia por su alta presión de vapor y volatilidad. Sin embargo, -

estos fungicidas no son usados en México por su alto costo y toxici 

dad. Los fungicidas más usados en México son el Arazán o Thiram y -

el Captán, según se recomienda por la S.A.R.E., y la característica 

de éstos productos es que se distribuyen dentro de la semilla por -

simple difusión, dificultando éso su acción . 

Otra de las cosas que determinan la eficiencia de un tra-

tamiento, es el tipo de huésped, y dependiendo de éste se determina 

qué tan exhaustivo debe de ser el tratamiento, pues la mayoría de -

los fungicidas no ejercen una acción letal sobre el inóculo que se-

presenta en la semilla, sino que afectan la capacidad reproductiva-

del inóculo, es decir, que tienen una acción fungistática, la cual-

estará también determinada por la capacidad retentiva que tenga la-

semilla para el fungicida. 

Existen alEames fungicidas que pueden tener ima reacción-

deleterea hacia la semilla, ya cpe priistic.rior a la siembra renccio - 

nan con el p11 del suelo y se prc,incen 	er-,a puras. 



Otra de las reacciones que puede sufrir el fungicida al con-

tacto con el suelo, es que se adsorba fuertemente a los coloides del -

suelo, inhibiéndose de éste modo la acción del fungicida. 

Alexander y Martin (1961) Mencionan que la abundancia y acti 

vidad fisiológica de la flora fungosa de los diferentes habitats varía 

considerablemente, y la población y sus actividades bioquímicas experi 

mentan una apreciable fluctuación con el tiempo en cualquier sitio. La 

composición genética y el tamaño de la flora varía con el tipo de sue 

lo y con sus caracterísiticas físicas y químicas. La mayor influencia-

externa impuesta experimentada por la flora fungosa es la materia orgá 

nica, concentración de iones hidrógenos, fertilización orgánica e inor 

laica, el rágnimen de Inclethad„ ae:occión, rcmcz,rorcrm, posición en -

el perfil, estación del año y la composición de la vegetación. 

MATERIALES Y •ETODOS: 

a).- MATERIAL GEN:HICO: Se utilizó el Híbrido H-128 especí-

fico para zonas templadas. 

b).- -MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO. 

- Charolas de Plástico ( de 30 X 20 cm). 

- Material de Vidriería ( Cajas de Petri, Matraces, etc) 

- P.D.A. ( papa-dextrcsa-agar ). 

- Hipoclorito de Sodio al 1%. 

- Aceite Mineral. 

- 011a de Presión. 	 e 

- Autoclave. 

- Microscopio. 

- Fungicidas: 

- De Contacto: /;. Li 75 (TU_ 	) 1 Lml/Kg de semilla. 

- Sistfico: Tectc be (Thineo :01) 1 gm/kg de semilla. 	1-  

- Cámiiva de ./iabichte Cictrolmdo. 

- Hcmgos: 



- Cámara de Ambiente Controlado. 

- Hongos. 

- Rhizoctonia solani. 

- Fusarium roseum.  

- Pvthium debarvanum. 

- Suelo arcilloso estéril. 

METODOS: 

- Aislamiento de Patógenos: EL aislamiento de los pato 

cenos se realizó mediante la siembra de semilla en el medie de culti-

vo P.D.A.,de donde se aislaron para posteriormente ser incrementados-

y efectuar las pruebas de patogenicidad, las cuales resultaron positi 

vas habiéndose realizado en suelo estéril. 

El incremento de los hongos patógenos para inocular el 

suelo estéril en el cual se sembró se efectuó considerando un total -

de tres cajas de petri de cada hongo por charola de plástico, o sea -

9 cajas del conjunto de los tres hongos por charola, las cuales con -

tenían 5.5 kgms. de suelo. 

La profundidad de siembra 4 cm. fué constante para to -

das los tratamientos. 

La semilla fué tratada 15 días antes de su utilización, 

bajo el Método Slurry; a la concentración recomandada por la Direc -

clon General de Sanidad Vegetal de la S. A. R. H. en México para --

1987. 

Con anterioridad se eetuó la prueba de geminación del 

material eenético utilizado para á erminar la calidad fisiológica y - 

sanitaria de la semilla. Para detem los hongos portados por semi-

lla se efectuaron siembras del material genético en medio de cultivo,- 

desinfestado con hipoclorito de sodio y sin desinfestar. 

r 



FACTORES Y TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

I) - Temperatura 31-23°C. 

1.- Suelo con Inóculo y Semilla con F. Sistémico. 

2.- Suelo con Inóculo y Semilla con F. de Contacto. 

3.- Suelo con Inóculo y Semilla sin Fungicida. 

4.- Suelo sin Inóculo y Semilla sin Fungicida. 

II) - Temperatura 25-19°C. 

1.- Suelo Con Inóculo y Semilla con F. Sistémico. 

2.- Suelo con Inóculo y Semilla con F. de Contacto. 

3.- Suelo con Inóculo y Semilla sin Fungicida. 

4.- Suelo sin Inoculo y Semilla sin Fungicida. 

III) - Temperatura 21-15°C. 

1.- Suelo con Inóculo y Semilla con F. Sistémico. 

2.- Suelo con Inóculo y Semilla con F. de Contacto. 

3.- Suelo con Inóculo y Semilla Sin Fungicida. 

4.- Suelo sin Inóculo y Semilla sin Fungicida. 

En el presente trabajo se utilizó un diseño Completamente al 

Azar con 5 repeticiones; utilizando 25 semillas por tratamiento. 

RESULTADOS Y DISCUSICN: 

En la Figura 1 apare-Jen los prcutedios de longitud de plánta-

las ( exi;mesada en cm.) en tres fe:las posteriores a la sicribra para 

los cuatro tratamientos correserjierte a la ttaua I (31-25°C). 
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FIGURA 1.- Longitud promedio de plántulas. 
Etapa I (31-25°C). 

Caro se puede observar en la figura, el tratamiento 2 -

( suelo con inoculo y semilla con fungicida de contacto ) presen-

ta una longitud promedio superior en la primera tcna de datos - -

( 7 días después de la siembra); ésta diferencia se mantiene en -

la segunda toma de datos ( 10 días después de la siembra ) irás -

sin anbargo, no así en la tercera ( 13 días después de la siembra) 

donde los cuatro tratamientos rás o menos se establecen con la -

misma longitud promedio de plántulas. 

En el cuOro numero 1 	2sentan les datos jal Análi- 

sis de V:eriaza zara la Var(cble ::::eurc de Plletvlas Seres en el-

élzLee corc,-o do la 7,.r.ma 1 



CUADRO 1.- Análisis de Varianza para la Variable («mero de Plántu-

las Sanas en el atino conteo. 

Factor I ( 31-25°C 

F.V. 	G.L. 	S.C. 	C.M. 	Fc 	Ft-0.05 

Tratamientos 

Error 

Total 

3 

16 

19 

322.8 

196 

518.8 

107.6 

12.25 

8.7836* 3.24 

N. S. = No Significativo. 

* = Signifirancia ( P=0.05 ). 

Caro se puede observar del Análisis de Varianza, existen 

diferencias significativas ( 0.05 ' de probabilidad)entre trata - 

mientos, para lo cual se hace necesario realizar la Prueba de Tu -

key con las diferencias entre la Suma de Rangos para dicha varia - 

ble. 

CUADRO 2.- Diferencias entre la Suma de Rangos para la Variable - 

Plántulas Sanas. 

Factor I (31-25°C).  

N5mero de 	X de Plántulas 	% Relativo de 	Prueba de 
Trat. 	 Sanas. 	 Emergencia. 	Tukey. 

4 20.6 82.4 a 

1 15.2 60.8 a b 

3 11.6 46.4 b 

2 10.2 40.8 b 

Valores unidos por la misma letra son iguales significativamante de 

acuerdo a la Pruet.e al 0.05. 



Al analizar la Prueba de TW(ey sobre las diferencias en-

tre la Suma de rangos para ésta variable, se puede observar que el 

tratamiento 4 ( Suelo sin inóculo y semilla sin fungicida ) y el 1 

( Suelo con Inoculo y Semilla con Fungicida Sistémico ), no exis -

ten diferencias entre éstos tratamientos; sin embargo, sí del pri-

mero con el 3 ( Suelo con inóculo y Semilla sin fungicida ) y 2 -

(Suelo con inóculo y semilla con fungicida de contacto). 

Como es lógico, en el tratamiento 4 se esperaría el uáxi 

mo promedio de plantas sanas al no contar con problemas de patóge-

nos para su establecimiento. El tratamiento 1, 3 y 2 son estadís-

ticamente iguales al promedio de plántulas sanas establecidas 

En el Cuadro número 3 se presentan los datos para el Aná 

lisis de Varianza de la Variable /alero de Plántulas Enfermas en -

el último conteo. 

CUADRO ;. Análisis de Varianza para la Variable I40mero de Plántu -

las Enfer mas en el último conteo. 

Factor I (31-25°C). 

F. V. 	G. L. 	S. C. 	C. M. 	Fc 	Ft-0.05 

Tratamientos 

Error 

Total 

3 

16 

19 

155.35 

171.20 

326.55 

51.783 

10.7 

4.8395* 3.24 

N. S. = No Significativo. 

* = Significancia ( P=0.05 ) 

El análisis de Varianza presenta diferencias significativas 

( al 0.05 de probabilidad ) entre tratarientos, por lo cual, se pro 

cedió a realizar la Prueba de Tukey, utilizando las diferencias en - 

tre la Sra de rar;izs tara ésta variable. 



CUADRO 5. Diferencias entre la Suma de Rangos Para la Variable -

Plántulas Enfermas. 

Factor I (31-25°C). 

Número de 
	

5fde Plántulas 
	% Relativo de 	Prueba de 

Trat. 	 Enfermas 
	

Emergencia 	Tukey. 

2 	 10.6 	 42.4 	 a 

3 	 8.6 	 34.4 	 a b 

1 	 7.2 	 28.8 	 a b c 

4 	 3.0 	 12.0 	 b c 

Valores unidos por la misma letra son iguales significativamente de 

acuerdo a la Prueba al 0.05. 

Al analizar los resultados de la Prueba de Tukey, para la 

Variable Plántulas Enfermas se observa que el tratamiento 2 es esta 

dleticamente igual a los tratamientos 3 y 1, para ésta variable. -

Sin embargo, se observa que existen diferencias estadísticas entre' 

los tratamientos 2 y 4; esto se debe a que si bien el tratamiento 4 

sin intitulo y sin fungicida presenté un mínima de plántulas enfer -

mas, las cuales se delidfln a hongos portados por semilla principalmen 

te Rhizoctonia y Fusariuin 

En la Figura (limero 2 se presenta el Porcentaje de plántu 

las sanas y enfermas para la Etapa I. 
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FIGURA 2. Porcentaje de P?ntulas Sanas y Enfermas. 
ETAPA I (31-25 C ). 

Caro se puede observar en la Figura, el tratamiento 4 es el 

que presenta un mayor porcentaje de ol5ntulas sanas y menor cantidad 

de enfermas. Esto es lógico de es-z erarse dadas las condicio_ds propias 

del tratamiento. Los tratamientos 2 y 3 presentan similar porcentaje 

de plpantulas sanas y enfermas; lo cual, para el tratamiento 2 (con -

inoculo y con fungicida de contacto) presenta un numero mayor de plan 

tulas enfermas, con relación al tratamiento 3 (con inoculo y sin tra 

tamiento). El tratamiento 1 le sicce en porcentaje de plántulas sanas 

al 4. Sin embargo los tratamientos 1, 2 y 3 presentan entre el 30 y -

40 de nlántulas enfens. 

En la Ficsina ol:Jero 3 se iJseentan los datos rara Tonzditud 

proredio de Filftulos a los 10, 12, 14, 17, 19 y 21 ciSas des,Y•Ss de -

1n sja-13:,ra en la Etata III (21-15°C). 
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FIGURA 3.- Longitud Promedio de Plántulas. 
Etapa III ( 21-15°C ). 

Como se observa en la figmra, el caimportamiento de los tra-

tamientos con respecto a la longitud promedio en las primeras 5 to -

mas de datos se mantiene en forra similar, sin embargo, a los 21 días 

después de la sierb•a el tratamiento 2 y 3 presentan una rayar lorid-

tud prommdio aproxiradamente de 2 y 4 cm. de diferenr:a con relación-

al tratamiento 4 y 1 respectivamente. 

En el Cuadro 6, se presenta el ,:lnálisis de Ver:lanza cara la 

Variable Némero de Plántulas Eines en el Iltimo contec.n 



CUADRO 6.- Análisis de Varianza para la Variable Número de Plántulas 

Sanas en el último monteo. 

Factor III (21-15°C). 

F. V. G. L. S. C. C. M. Fc. Ft.-0.05 

Tratamiento 3 18.95 6.3166 0.9755 N.S. 3.24 

Error 16 103.60 6.475 

Total 19 122.55 

N. S.= No Significativo. 

Como se puede observar, el Análisis de Varianza para la Varia-

ble Nlle.erd de P14.ntulas Sanas en el ultimo tonteo flerresudndiente a la -

Etapa III, no presenta diferencias significativas entre tratamientos. 

En el Cuadro número 7 se presenta el Análisis de Varianza pa-

ra la Variable Número de Plántulas Enfermas en el último tonteo 

CURDRO 7.- Análisis de Varianza para la Variable Elmero de Plántulas 

Enfermas en el último canteo, 

Factor III (21-15°C). 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fz. Ft.-0.05 

Tratamientos 

Error 

Total 

3 

16 

19 

8.95 

88.00 

96.95 

2.983 

5.5 

0.5425 N.S. 3.24 

N. S. = No Significativo. 

En la Fi:2-Jra 4 se ;Ireseter los percenta:c. 	plgetulas sa - 

nes y _:focas en la etapa III, :ara 	c4atro t=teedentes en este - 

dto. 
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FIGURA E.- Porcentajes de Plántulas Sanas y Enfermas. 
Etapa III (21-16°C). 

Como se observó en los Pnálisis de Varianza que no arrojaron 

diferencias estadísticas entre tratamiartes para las variables Plántu -

las Sanas y Enfermas. Sin embargo, corparaido las des ficlr=s para és-

tas dos variables en la Etapa III y I res:activamente, se observa que -

el ráraro de plántulas sanas es rayor rara les cuatro trallarientos en -

la Etapa III con relación a:la I y lo riZ70 se observa que existe menor 

incidencia de pléntulas enfermas en lisa riwra etapa; lo cual, se puede a 

tribair a cue los patórenos tienen un rwie:o fplUrn de arcífpresa-cifico. 



CONCLUSIONES PRELL\UNARES. 

1.- La velocidad de germinación, establecimiento y 

desarrollo de plántulas, fué superior en la fa 

se I en comparación con la fase 

2.- No existiendo lirritantes en tiempo . el norcen 

taje de genainacion y establecimiento son simi 

lares en ambas fases. 

3.- El nómero de plántulas dañadas, así cono, la -

severidad de ataque por bongos del suelo, fué-

superior en la fase I en comparación con la fa 

se III. 

4.- Dado que no se presentó diferencia sizaificati 

va entre tratamientos, en el numero de plántu-

las enfermas, no se justifica el uso de fungi-

cidas protectores a la semilla. 



R E C O M E N D A C I O N E S. 

- Bajar el contenido de humedad de la semilla a límites 

seguros (11-10%). 

- Envasar en recipientes de polietileno (calibre mayor-

de 700) con selle hermético. 
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PROGRAMA COOPERATIVO CENTRO AMERICANO 
PARA EL MEJORAIZENTO DE CULTIVOS ALI- 

Descripción varietal de 3 variedades comerciales de Fri-
jol en el Valle de Jamestrén y el Altipleno de Danlí, --
Honduras. 1993 

Rolando Laínez C. 1/ 

Introducción. 

La industria semillera en Honduras apenas est& en su eta 
pa inicial, pese a que existe un programa, encargado de 
la producción de semillas desde 1950, es decir, ha exis-
tido un prolongado y lento despegue. 
En -in actualidad se este trabajando ',Laicamente con varie 
dados mejoradas, no se cuanta con semilla certificada, y 
los controles de calidad son realizados por personal del 
mismo programa, ya que no existe una entidad certificada 
encargada de ello; sin embargo éstos con rolesde cali-
dad no se ajustan a lina descripción bien detallada, més 
bien se basan en el criterio particular, ésto obviamente, 
es una bsse muy subjetiva que no deja de crear inconve-
nienten. 

A le par de les exigencias por més y mejores alimentos, 
avanzan los progresos genéticos en los proc,,emes de rito 
mejoramiento, cuyos resultados cobran mayor importancia 
con el surgimiento de nuevas variedades con ceracteristi 
cas de apreciable potencial agronómico, como resistencia 
a enfermedades y plagas y mayores rendimientos.- No obs-
tante, es muy frecuente que las características morfoló-
gicas de tales variedades sean muy similares, dificultan 
do las descontaminaciones en los campos de producción de 
semillas, ante este hecho, cada vez se hace més evidente 
le importancia de les descripciones varietales para so-
lucionar conflictos relacionados con los controles de ce 
lid ad. 
Es comprensible también, que pese a los esfuerzos por --
evitar que se pierda la pureza genética, ésto ocurre en 

1/ Ing. Agrónomo. Coordinador Regional Programe de Semi-
llas. Recursos Naturales, Danlí, El Paraíso. 



una relación proporcional al número de generaciones des-
pués de la semilla genética, solamente existe una forma 
de averiguarlo, y es mediante el establecimiento de par-
celas de verificación genética, obviamente para ello es 
necesario disponer de una d-s-ripción varietal del mate-
rial en estudio, que será el punto de referencia contra 
el cual se realizarán las comparaciones pertinentes. 

Revisión de Literatura. 

Para los estudios genéticos y evolutivos se precisan da-
tos muy precisos y de muchas caracteristicas botánicas; 
para la industria semillera, éstos datos son menos rigu-
rosos porque se busca que sean de utilidad práctica. (2) 

La descripción varietal se realiza en el fenotino obser-
vado de las plantas de le variedad en estudio, Zata ex-
presión fenotipica está en dependencia de su potencial - 
genotípico y del efecto ambiental presente, el cual no -
se puede obviar.- Para mantener la pureza varietal inte-
rese nrincinalmonte, el componente genético ya' los - 
efectos ambientales no se transmiten por semilla. 

Interpretación Funcional: La mediste (i) es una medida de 
tendencia central que aescribe el punto central alrede-
dor del cual se sitúan los puntos de la variable; la dee 
viación estandár (DE), es una estimación ponderada de l'Els 
valores que se separan de la media, cuantifica la magni-
tud de le variación que puede esperarse; la utilización 
de ésta concepto permite disOoner de una medida real con . 
tra la cual hacer las comparaciones para decidir si le -
variación observada entra o nó en la definición del ca-
rácter.,  Coeficiente de variación (CV), es le relación 
porcentual entre la desviación estendar y la media o'defi 
ne la magnitud de la alteración de los caracteres varier 
tales; es posible encontrar CV= 10% y CV= 255 para dos - 
caracteriztices diferentes, ésto indica cue la caracteriz 
tica con CV= 10% es más útil .o confiable para sefialer la 
uniformidad de una variedad que la caracteriztica con CV= 
25% (2). 

Materiales y Métodos. 

Los materiales en estudio fueron tres variedades comer-
ciales de frijol rojo: Zamorano, Danli-46 y Acacia-4, la 
siembra se efectuó en nerceles de 300 M‘ para cada varia 
dad a un distanciamiento de 0.5 x 0.10 Mts; se sometieron 
a un tratamiento agronómico igual, que incluye: desinfec 
ci6n del suelo a base de volatón y control de plagas y -
enfermedades. 



La toma de datos se efectuó en períodos bién definidos del 
ciclo del cultivo: en estado de plántula, floración, madu-
rez fisiológica y cosecha, tonandose para cada caracteris-
tica 40 observaciones aleatorias; toda esa información se 
registro en el formulario para toma de datos, el código de 
interpretación es el siguiente: 

Para las características identificadas por color se tomó 
como referencia una tabla de tonalidades que se asemeja 
a la clasificación utilizada por runsell, A.H. (1) en la 
que cada color es identificado por un número. 

Colar predominante del tallo principal 

1. Sin pigmento (verde) 
2= Pigmentado 
3= Muy pigmentado 

Tipo predominante de ramificación se usa la siguiente co 
dificación. 

1= Compacta 
2= Semi abierta 
3= Abierta 

Distribución predominante de las remas. 
1= Bajas 
2= Altas 
3= Repartidas uniformemente 

Forma predominante del apice de le vaina 

1= Recto 
2. Ligeramente curvo 
3= Curvo 

Aspecto predominante de le secta 

1= Opaco 
2= Brillante 
3= Intermedio 

Forma predominante de la semilla 

1= Redonda 
2= Alargada 
3= Arriñonada 
4= Oblonga 



Patron predominante de cualquier caracteristica. 

1= Uniforme 
2= No Uniforme 

Resultados y Discusión. 

Cada variedad cuenta con un repertorio da comportamiento 
y expresión fenotípica que aseguran por sí solos su iden 
tidad genética, el hábito de crecimiento, color de la --
flor y del grano sobresalen como más expresivas para fi-
nes de diferenciación; existen otras diferencias entre -
variedades que resultan muy triviales comparadas con las 
semejanzas, lo cual dificulta su aplicación práctica pe 
ro son de apreciable valor en parcelas de verificación -
genética. 

Es de esperarse que en frijol por ser un cultivo autóga-
mo, los caracteres varieteles deben estar determinadas -
por un mi=o genotipo expresado en todas les plantas en 
condición homocigota, sin embargo, los fenotipos observa 
dos han mostrado variaciones por efectos ambientales ---
principales caracteres cuantitativos, el número de vainas 
por planta y el color del grano son cleros ejemplos. 

Conclusiones.  

1.- La variedad Acacia-4 es la de más fácil identifica-
ción, especialmente en período de floración al dis-
tinguirse por una pigmentación morada que aparece en 
el estandarte, la curvatura del apice de la vaina y 
el color más claro de ésta al momento de la cosecha 
son otras caracteristicas que la diferencian de las 
otras. 

2.- El color del grano es claramente diferente en todas, 
lo cual constituye una ventaja al momento de practi-
car los análisis de pureza. 

3.- la variedad Acacia-4, pese a ser de habito II, su ta 
llo principal produce guía con relativa frecuencia, 
el conocimiento de este comportamiento a través de - 
las descripciones varieteles elimina conflictos que 
podrian presentarse en los controles de calidad. 

4.- Para obtener mayor presición en la discripción es ne 
cesario repetir el estudio en muchas localidades y -
varias fechas, a fin de exponer los materiales a di-
versos efectos ambientales. 

5.- Este procedimiento descriptivo adquiere mayor impor-
tancia cuando nuevas variedades son introducidas, y 
los encargados de velar por la preservación de la pu 
reza genética la desconocen. 
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SITUAC ION ACTUAL DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE 	• 

SEMILLAS 

Descrigción del Progluma: 

El Programa de Semillas trabaja en la producción, procesamiento, alma-
cenamiento y distribución de semilla, experimentada y evaluada por el 
programa de Investigación Agropecuaria. 

En base a eso, trabajamos con semilla de Maíz, Arroz, Frijol, Sorgo, -
Ajonjolí, Soya y Papa.- La producción de éstos 2 ultimos, se inicio du 
rante el año de 1982. 

Lista=d2=Variedadas de los=cultivos con gut> Trabaja el Programa. 

MAIZ FRIJOL ARROZ SORGO 

Sintético tuxpeño Zamorano Cica-8 Tortillero-I 
Honduras Planta B. Acacia-4 Cica-6 Lujosa S.1 
Guayape 102 Danlí-46 cica-9 
Guaymas B-101 Porrillo 
Guaymas VA-501 
Honduras V-105 
Serena Amarillo 

Ajonjolí 

Venezuela-44 

Soya 	 Papa 

Darco-1 	 Alpha 

La producción de semillas se hace mediante contratos con agricultores 
independientes o bien a través de los Centros Experimentales con que 
cuenta el Ministerio de Recursos Naturales. 

Procesamiento. 

El Programa cuenta con dos plantas de procesamiento, una en Tegucigalpa 
y otra en San Pedro Sula. 
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PLANTA=DE=TEGUCISAIPA 

Semilla con que trabaja 	 - Arroz, Frijol, Sorgo, Ajonjolí 

Capacidad de procesamiento 	 - 11,968 Quintales en 60 días con 

turnos de ocho horas diarias. 

Secado por turno de 24 horas 	 242 Quintales 

Almacenamiento 

PLANTA DE=  SAN PEDRO SULA 

Semillas con que trabaja 

Capacidad de Procesamiento 

Secado por turno de 24 horas 

10.780 Quintales 

- Maíz, Arroz. 

- 13.992 Quintales en 60 días con 

turno de 8 horas. 

396 Quintales 

Almacenamiento 	 12.496 Quintales 

SECAMIENTO 

Se está instalando una secadora de Arroz en San Pedro Sula. 

ALMACENAMIENTO 

Se ha dado inicio a la construcción de una Camara de Almacenamiento en 
Santa Rosa de Copán, y el reacondicionamiento de orna en San Pedro Sula, 
con lo cual se estará aumentando dicha capacidad aproximadamente en --
8,000 quintales netricos. 

DI STR IBUC ION 

Esta se hace en tres (3) formas: 

1. A travís de Extensión Agropecidifl. El Extensionista se encarga 
de suplir la semilla demandada por el agricultor en su zona de 
trabajo. 

2. Por medio de las  Direccionel  Agrícolas Regionales. Las Direccio 
nes Agrícolas que cuentan con Cámaras de Almacenamiento o peque 
Mas bodegas de semillas y, 
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3. Ventas Directas.  Muchos agricultores acostumbran hacer su com 
pra de semilla directamente en las Plantas de Proc esamientc: 

pilinewou.n.sEHLLA 

1981 	 1982 

MAIZ 	 225 T.M. 	497 T.M. 

ARROZ 	 227 T.M. 	450 T.M. 

FRIJOL 	 291 T.M. 	129 T.M. 

LABORATORIO  DE SEMILLAS- .. 	 ............- 

Se cuenta con tres Laboratorios ubicados 2 en Tegucigalpa y uno en San 
Pedro Sula. 

PRECIOS DE SEMILLA 

Cultivo 	 2RECIOSi  QUINTAL  

Maíz-- 	 . í 	$ 	25.00 
Arroz-- 	 ',o  $ 32.50 
Frijol  	 ''

''-' $ 
	45.00 

5 
Sorgo-- 	 $ 12.50 
Ajonjolí 	 $ 75.00 
Soya 	 $ 22.50 
Papa-- 	 $ 25.00 

EXISTENCIA DE SEMILLA 

Semilla de Maíz 

Sintético Tuxpeño 
Honduras Planta Baja 
Guaymas B. 101 
Guayape B. 102 
Serena Amarillo 
Honduras Precoz 

4.097.00 1  
2,726.00 
1,129.00 
1.094.00 
358.00 
200.00 



SEMILLA  DE ARROZ 

Cica-4 328.50 QQ. 
Cica-6 3.692.95 QQ. 
Cica-8 6.992.50 QQ. 
Cica-9 144.60 QQ. 
Star Bonnet 77.50 QQ. 

SEMILLA DE FRIJOL 

Zamorano 5.615.09 QQ. 
Acacia-4 3,493.68 QQ. 
Danlí-46 • 670.63 QQ. 
Porrillo S.T 994.68 QQ. 
Ica 	Pijaa 74.50 QQ. 

SEMILLA.  DE.  SORGO 

Tortillero-1 179.00 QQ. 
Lujosa 5.1. 36.50 QQ. 

SEMILLA DE  PAPA 

Alpha 1.300.00 QQ. 

SEMILLA DE SOYA 

DARCO-1 

LISIZACIONES DEL PROGRAMA.  

El Programa de Producción de semilla está llegando a sus limites de ca 
pacldad de producción debido a las siguientes causas:  

I. Equipo de procesamiento de más de 20 años de servicio que aunque --
funcional, su capacidad se ve limitada por desgaste y falta oportu-
na de repuestos. 

2. Limitado presupuesto y en muchos casos igual o menor a los años an-
teriores, además de los congelamientos que siempre se hacen del mis 
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3. Movimiento de personal técnico hacia otras esferas de trabajo con 

mejor remuneración o estabilidad. 

4. Incorporación de nuevas variedades que requieren una mayor capaci-
dad de procesamiento. 

5. Limitada capacidad de secamiento y almacenamiento de semilla. 

6. Falta de un sistema ágil dé comercialización 'de semilla.. 

CAPACITACION DE PERSONAL: 

Se capacitaron siete Técnicos que trabajan en el Programa. 

- Producción de Semillas 	3 Técnicos 

- Tecnología de Semillas 	3 Técnicos 



DETERMNAOLON RÁPIDA DE DATOS PECAN/00S EN LEGUMI-

NOSAS. 

Otoniel E. Viera A.• 

El técnico de Laboratorio en muchas ocasiones debe valerse 
de ciertos medios para dar una información rápida de la cla 
se de semilla que se tiene, antes de que obtengan los resul 
tados de viabilidad que generalmente toman de una a dos sema 
nas.- Un método rápido para visualizar con- prontitud el es-
tado general de una semilla de leguminosas es usando la -
prueba química con cloruro férrico. 

Las áreas con dados mecánicos de semillas de leguminosas se 
vuelven negras u oscuras cuando se ponen en una polución de 
cloruro férrico. 
Este es un método práctico de facilitar una estimación rápi 
da del porcentaje de anormalidades que se pueden esperar en 
un lote de semilla y al mismo tiempo, puede ser indicativo 
de que se deben hacer ajustes en los equipos de trilla o -
procesamiento para reducir dichos daños. 

Material necesitado. 

1.- Cloruro Férrico (Fe013) que generalmente se obtiene en 
forma de un reactivo en forma de terrones.- Estos temo 
nes deben ser triturados o molidos hasta llevarlos en 
forma de polvo antes de usarlo.- La operación de molido 
se puede hacer en un mortero. 

2.- Mortero o cualquier otro medio para moler. 

3.- Platillos patri o contenedores de similar forma de vi-
drio. 

Procedimiento. 

1.- Preparar una solución al 20% de Cloruro Férrico (Fe013) 
mezclando 4 partee de agua con una parte de Fe013.- Se 
debe agregar media cucharadita de liquido detergente a 
la solución. 

2.- Preparense dos repeticiones 010E0 mínimo de 100 semillas 
y colóquelas en platillos petri o similares.- Si el -

.tiempo lo-permite, deben ponerse más de dos repeticio-
nes para aumentar la precisión de la prueba. r. 

3.- Ponga suficiente solución en cada platillo o recipien-
te que tiene la semilla asegurándose que todas las se-
millas queden sumergidas aunque algunas semillas pudie 
ran flotar. 

•Técnico Nacional en Semillas 
Ministerio de Recursos Naturales 
Tegucigalpa, Honduras. 



4.- Empiece a separar las semillas que se tiñen de negro a -
los 5 minutos después de haber colocado la solución férri 
ca.- Sin tomar en cuenta que tan pequeña sea la mancha 
negra, estas semillas se separan, pero asegdrese que la 
mancha es negra y no una mancha natural parduzca o café. 

5.- Continde separando semillas con manchas negras hasta los 
15 minutos. después de añadida la solución a las semillas. 
NO SEPARE MAS SEMILLAS DESPUES DE LOS 15 MINUTOS. 

6.- Cuente el número de semillas manchadas de negro en cada 
repetición de 100 semillas y saque un promedio del ndme-
ro de todas las repeticiones. 

Conclusión:  Generalmente todas las semillas manchadas están 
muertas o desarrollarán en plántulas anormales cuando germi-
nen. 

NOTA: La solución puede ser usada nuevamente. 

La presente información fué preparada en base a demostracio 
nes hechas en el Laboratorio Tecnológico de Semillas dela 
Universidad Estatal de Mississippi, Estados Unidos. 



DEITERMINACION DE DA2OS MSJANIOOS EN SEMILLA• 	DE  

FRIJOL Y SOTO  

Otoniel E. Viera A.* 

La faena obligada del desgrane de frijol, soya y otras tan-
tas leguminosas dicotiledóneas grandes, sea que se haga a -
máquina (combinadas) o a mano (aporreada), puede producir da 
nos mecánicos en las semillas. 
Igualmente el movimiento de la semilla durante el procesa-
miento y transporte (elevadores, limpiadoras, clasificado-
ras, tratadoras, etc), pueden producir o agravar los danos 
mecánicos.- Muy a menudo estos danos no se pueden observar 
a simple vista. 

El hecho de que hayan danos mecánicos en las semillas, es -
un indice de que el sistema de desgrane y procesamiento de-
be ser ajustado al máxime para evitar estos dalos y en lo -
posible, separar las semillas dafiadas. 

Para determinar en una forma rápida el daño mecánico en se-
milla de soya y frijoles, existe la prueba de inmersión en 
alaroz que ha sido usada con éxito en grano para consumo pe 
ro que se adapta también a pruebas con semilla en el labora 
torio.- Esta prueba es sencilla, rápida, no necesita de eaui 
po especializado para su realización ni tampoco conocimien-
tos muy profundos. 

&minas y materiales: los materiales y equipos necesitados 
son: 

1.- Cuatro recipientes plásticos o de vidrio de tamaño su-
ficiente para que quepan 100 semillas en cada uno 

2.- Blanqueador casero condnnente llamado ItCLOROX", (Hipo - 
clorito de sodio al 5.25%). 

3.- Agua limpia. 

Forma de preparar la solución: La solución se puede prepa-
rar de la siguiente manera: 

1.- Para cantidades grandes: Clorox 	3 onzas fluidas. 
(89cc). 

Agua 	1 galón. 

2.- Para cantidades pecuelas: Preparar una solución de 3 al 
5% de cloro en agua. 

*Técnico Nacional en Semillas 
Ministerio de Recursos Naturales 
Tegucigalpa, Honduras. 



Procedimiento: Para realizar la prueba se puede seguir el si 
guiente orden: 

1.- Separe de la muestra a probar todas aquellas semillas -
que tengan rajaduras o quebraduras visibles o que estén 
partidas. 

2.- Prepare cuatro repeticiones de 100 semillas cada una y 
colóquelas en cuatro recipientes. 

3.- Ponga suficiente cantidad de solución (Clorox y agua) -
en los recipientes hasta que las semillas queden comple-
tamente cubiertas con la solución. 

4.- Deje las semillas con la solución durante 10 a 15 minu-
tos a temperatura de salón. 

5.- Retire la solución de los recipientes y extienda las se-
millas sobre papel toalla para hacer la evaluación. 

6.- Cuéntese el ndmero de semillas hinchadas que se presen-
ten en cada una de las repeticiones y sáquese el prome-
dio de las cuatro repeticiones (a+b+c+d). 

4 

Observaciones; Esta prueba nos indicará el ndmero de semi-
llas que tienen daño mecánico y por consiguiente las que -
están más propensas a perder viabilidad y a mostrar anorma-
lidades en el proceso de germinación. 

En el campo se considera excesiva la presencia de más de un 
10$ de semillas hinchadas, pudiéndo ésto ser un índice que 
nos exige ajustar el equipo de cosecha o trilla. 

En una planta de procesamiento, deben hacerse pruebas de un 
lote de semillas antes y después del procesamiento para de-
terminar el porcentaje de daño mecánico durante el benefi-
cio. 

Precauciones: Durante la prueba se deben tener las siguien-
tes precauciones: 

1.- Si las semillas se dejan en la solución por más de 15 -
minutos, las semillas que no tienen daño mecánico algu- 
no empiezan a absorver la solución también y naturalmen 

7 	- 
te a hincharse.- Si ésto llega a suceder por cualquier 
causa, Be debe repetir la prueba. 

2.- Ya solución de cloro-agua puede usarse otra vez más,pe-
ro lo más seguro es que no se pueda guardar por más de 
un día. 

• 
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3.- Svite usar o manipular le solución sobre superficie pin-
tadas o barnizadas ya 01.19 las puede decolorar.- Igualmen 
te evite el contacto de la solución con la ropa que pue-
da ser desteñida. 

NOTA: la información básica para estas pruebas fué tomada -
de demostraciones observadas en Colombia en la Caja de Cré-
dito Agrario Industrial y Minero. 

• 

fr 



PRIMERA AFROXIMACICN DE RECWENDACIONES PARA LA REGICNALIZACION 

DE VARIEDADES MEJORADAS DE MAIZ Y FRIJOL CaVI EN NICARAGUA 

Humberto Tapia H. 1/ 

RESUMEN 

La producción nacional de maíz y frijol confin demandan de forra 
permanente inf&Mación relativa al uso de variedades mejoradas que ba 
jo diversas condiciones deban producir rendimientos renftnbles; la ma-
yoría de los fitcmejoradores seleccionan sus genotipos en base al can 
partandento sobresaliente que estos muestran, pero dichos resultados 
se obtienen bajo condiciones de manejo óptimo o muy cerca de este gra 
do; ello significa que es de esperarse que la semilla una vez en mano 
de los agricultores se ubique en ecologías apropiabas y ási también -
se le den los cuidados requeridos para lograr la expresión fenotípica 
que dió origen a su selección. 

Sin embargo, estos resultados en muy  pocas ocasiones son con--- 
gruentes y cono consecuencia las variedades recias liberadas no tie-
nen la acogida esperada o bien son rechazadas. 

Con el objeto de evitar en todo lo posible y minimizar estos —
efectos perjudiciales, se aprovechó la información resultante de ensa 
yos varietales en cinco localidades, con los que se caracterizó la es 
tabilidad fenotípica de variedades criollas mejoradas e introducidas, 
con esta información se logró establecer el ámbito de uso de 8 varie-
dades de maíz y 10 variedades de frijol ccmln, enmarcado su ccmporta-
miento en la ecología y la tecnología que aplica el agricultor. 

En maíz las variedades 1413-4, E.S.-H3, E.S.-H5, en frijol corán 
las variedades Revolución-79A, Revolución-82, Revolución-83, Rojo Na 
cional, Honduras-46 y Orgulloso se pueden sembrar indistinta ante eñ 
ambientes favorables y desfavorables, obteniéndose, buenos resultados 
en ambos casos. 

1/ Técnico de la Dirección de semillas/DGTA/MIDTKRA. Managua, Nica-
ragua. 1983. 



.41 PRIPERAAPROXIMACION DE RECCPENDACIONE PARA LA REGICNALIZACION 

DE VARIEDADES WORADAS DE MAIZ Y FRIJOL (DIN EN NICARAGUA 

Humberto Tapia H. 1/ 

INTRODUCCIÓN 

Ala fecha los granos de maíz y frijol son dos elementos indis-
pensables en el -sustento alimenticio diario de la población nicara-- 
güense, por su naturaleza.ho es posible que falten y tampoco son sus 
tituibles en gran escala; sorgo blanco y frijol de costa rueden pa-
liar los déficit, pero nunca asumir mayores proporciones del suminis 
tro. 

Conociendo las dificultades'de tipo cultural, ecológico, bioló-
gico y financiero'que ocurren en el proceso productivo de estos dos 
granos, cada año se planifican y discuten estrategias precisas de cu 
yo cumplimiento es de esperarse en mayor grado, significativos avan-
ces en la productividad y suministros de los mismos. 

Aunque se conoce infouraciln sobre el cowportardento de estas -
dos especies en condiciones ecológicas diversas, estas no son aceita 
das si examinamos la especialización varietal y tecnológica. De es-
to se deduce que si existe el riesgo de no usar en mejor forma los -
recursos varietales y tecnológicos, es probable que por mucho tiempo 
permanezcamos alejados de la producción propuesta. Estas considera-
ciones nos inducen a pensar en la necesidad de no solo conocer la --
morfología y fisiología de las variedades, ni tan poco la ecología -
de una región. si  no que es tan importante establecer el balance re-
querido con la tecnologia de los agricultores. 

Diversos procedimientos se usan para tener mejor conocimiento de 
estos aspectos, entre otros bien podamos anotar los que se refieren 
a: 

Zonificación ecológicas de cultivos 

Ensayos varietales extensivos 

Parcelas de caracitación tecnológica 

Todos estos procedimientos tienden a producir información que aislada 
no tiene ningfin valor y su aplicabilidad, bien puede ser no efectiva 
para los propósitos requeridos; pero otros medios como es la informa-
ción de la estabilidad fenotípica varietal juega un papel preponderan 
te para la consecusión de estos objetivos. 

1/ Técnico de la Dirección de Semillas/DGTA/MIDLNRA. ?anegue, Nica-
ragua. 1983. 



CRITERIOS CHILES EN LA UBICACIÓN DE VARIEDADES POR ZONAS 

Tratándose de estas especies en particular existen condiciones 
óptimas de temperatura, precipitación pluvial y textura de suelo que 
exigen cada una para expresar lo mejor posible su potencial producti 
vo, éstas se ubican así 

ESPECIE 
	

TEMPERATURA PRECIPITACION TEXTURA 

	

PLUVIAL 	DE 

	

MM/CICLO 	SUELO 

Maíz 	 19-24 	700-950 	Franca 

Frijol coman _• 	20-23 	200-450 	Franca 

Considerando la geografía nacional en tres grandes zonas que 
son; Pacífico, Central y Atlántico, es la Central la que ofrece me 
jor ecología para la producción de estas dos especies, esta genera-
lización es válida torrando en cuenta las excepciones localizadas —
que muestran serias lidiantes Como es de esperarse por no tratarse 
de zonas homogéneas. 

Refiriéndonos a la fisiografía nacional existe el conocimiento 
cierto y de acuerdo a la información disponible las siembras de maíz 
Y frijol camón en la Zona Central se hacen en su mayoría sobre sue-
los de posición ondulada o muy inclinada. 

Como consecuencia de la condición anterior la tecnología que se 
emplea para producir maíz y frijol camón se ve muy limitada a usar 
las facilidades del medio, en la Zona Central; pero referente al --
Atlántico dadas las pocas vías de comunicación y la intensidad de la 
precipitación pluvial en gran parte del año, hacen que se empleen pro 
cedimientos rudimentarios rara la producción. 

Esta situación se revierte totalmente en el Pacífico en que exis 
te mayor acceso a maquinaria, insumos y otras facilidades que permi-
ten ounpletar el todo tecnológico que debe disponerse para aumentar 
la productividad. 

El maíz y frijol común como se ha descrito anteriormente son dos 
productos de rucho arraigo tradicional en la población consumidora, 
esto hace que el mejoramiento y recomendación de uso de variedades se 
haga con el mejor conocimiento posible de los objetivos de la gran po 
blación de usuarios, afirmación que en ningún momento pretende llegar 
con acierto a todos y cada uno de los afectados, sino más bien se ha-
ce este esfuerzo para sentar las bases de futuras y más acertadas re- 



enmendaciones en virtud del mejor aprendizaje del usuario, del técni-
co y de la disponibilidad de variedades más especializadas 

A la fecha si podemos afirmar que ya se dispone de variedades -- - 
agrucables por criterios de períodos vegetativos y adaptación a condi 
cienes específicas unas veces, otras a una gama de posibilidades que 
hace posible mejor aprovechamiento del esfuerzo por obtener varieda-
des superiores y además, poner en uso la tecnología que sea más bara-
ta y ofrezca más seguridad de éxito. 

-- DISPONIBILIDAD VARIETAL.  

ESPECIE 
	

PERIODO 
	

NOMBRE COMERCIAL VARIEIAL 
VEGETATIVO 

Maíz 	 . Precoz 	 NB-100, ES-H3 

Frijol miman 	Precoz 	 Orgulloso, Rojo Nacional, U. 
Rojo, E.S.-67 

hálz 	 Tardío 	 NB-3, NB-4, NB-5, X-107 A, 
X-5065 A, E.S.-H5 

Frijol carón 	Intermedio 	Revolución-79*, Revolución-79 A* 

Tardío 	 Revolución-81*, Revolución-82, 
Revolución-83* Honduras-46 

* Con resistencia genética a Mosaico confin. 

MODELOS PRODUCTIVOS EXISTENTES EN UNA ZONA DETERMINADA 

Partiendo que los métodos de preparación de suelo y siembra no 
definen la tecnología agrícola, Tapia (1982), se puede dar las com-
binaciones posibles entre la no preparación del suelo, rrequinaria y 
los rétodos de sieMbra hechas al voleo, espeque, bueyes y máquina. 

Si ello es así, conviene caber en una zona particular de produc-
ción qué características tecnológicas predominan en uso, esta informa 
ojón detendrá en gran parte la elección de las variedades que clehPL: 
rían recomendarse. 

Lo tradicional puede definirse en los términos siguientes: 

Suelos planos o con pendientes mayores del 10 poi-ciento 

Semilla de variedad criolla 

Sin preparación de suelo o mínima preparación 

Sin aplicación de insecticidas al suelo 

Poca cantidad de semilla sembrada 



Sin aplicación de fertilizantes químicos 

Control de malezas con machete o azadón 

Sin control de insectos del follaje. 

Con este procedimiento es posible sacar el grano suficiente para 
satisfacer el aut000nsumo familiar, la variedad usada es lo suficien-
terente apta para prevalecer en condiciones nuy fuertes de desventaja; 
pero todo ello gravita en la baja productividad-, misma que se cataloga 
en el orden de la subsistencia. 

Sin conocer como act6án los factores de producción en raíz y fri-
jol comen, no se pueden dar recomendaciones en el sentido de que o no 
hacer con la seguridad de lograr éxito al aplicar una recomendación, 
esto explica un tanto más la necesidad de redefinición de tecnología 
tradicional y tecnificada; suprimiendo el conceoto de semitecnificado 
que no existe. 

Si nos referimos a lo tecnificado también calaos desde el ini-
cio que todas las variedades responden al suministro generoso de insu 
nos, puesto que aquí estarían variedades muy productivas y medianamen-
te productivas con resultados contradictorios. 

En contraposición a la tecnología tradicional se coloca la tecni 
ficada que involucra todos los requerimientos nutricionales y protec-
tivos proporcionados en forma oportuna para que puedan producir efec-
tos positivos, ya que no se trata de aplicarlos para justificar su uso. 

RECURSOS DISPONIBLES PARA LA PRODUCCIÓN 

La producción en escala comercial de las dos especies en referen-
cia, está sujeta a la ponderación de efectos de los recursos disponi-
bles de naturaleza edáfica, climática, biótica, varietales y humanos 
por parte del productor. Se detalla a continuación los aspectos de coa 
yor relevancia que inciden en este proceso. 

RECURSOS DISPONIBLES PARA LA PRODUCCIÓN DE MAIZ Y FRIJOL CC4TJN 

NATURALEZA DEL RECURSO 	 DESCRIPCION 

EDAFIODS 

Suelos fértiles 

Suelos infértiles 

Suelos con buen drenaje 

Niveles adecuados de P y K. 

Niveles reducidos de P, ausente o 
fijado . 

Por su textura o pendiente 

Suelos mal drenados 	 Por su alto contenido de arcilla 
o por nivelación 
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NATURALEZA DEL RECURSO 	 DESCRIPCION 

CLIMATOLOG  ICDS 

Precipitación marginal 	Por exceso o déficit del reque- 
rimiento 

Precipitación óptima 	 Racionalización de la distribu- 
ción a través del ciclo. 

Temperatuxliierginal: 	 Más que todo por exceso de ternr- 
reratura. 

BIOTICOS 

Equilibrio biológico 

Desequilibáo biológico 

VARIEIrALF_s 

Existencia de entomofauna en ni 
veles óptimos 

Excesivas plagas asociadas al 
maíz y frijol camón. 

Genotipos estables con 	Para siembras en ambientes des- _ 
sistentes 	 favorables y favorables 

Genotipos inestables 

EDUCACION TECNOLCGICA DEL PRODUCTOR 

Tradicional 

Progresista  

Para siembras en ambientes favo 
sables • 

Poca opción rara adoptar recalen 
ilaciones 

Machas perspectivas en el uso de 
nueva tecnología. 

En, ningdn ~ente se trata de invadir el campo con variedades que 
requieran tecnología costosa para peder producir, se reouiere de poner 
al alcance tnans los medios que paedan y deban optimizar el ccnquirta 
miento varietal, por ello es imposible generalizar la recarenc3acían de 
una sola o varias variedades ror el hecho de que sean mejoradas, ni nu 
cho menos se debe pensar tmnbién en las ventajas por ser material in-
troducido. 

Conociendo las limitaciones actuales es conveniente encaminar el 
uso de variedades criollas e introducidas en la medida de las posibi-
lidades existentes, por tanto, no debemos cometer el error de encami-
nar el uso varietal en un solo sentido. 
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Estable, consistente 

é 	.11JUÉ RECOMENDACIONES SE PUEDE HACER CON LA INFORMACIÓN Y RECURSOS 
DISPONIBLES 

Con anterioridad se presentó los requerimientos meteoro-edáfi-
cos del maíz y frijol coman, la disponibilidad de genotipos con su 
clasificación por ciclo vegetativo, la definición de tecnología tra 
dicional y tecnificada, los recursos disponibles para la producción 
de maíz y frijol ccuran, adenás de la caracterización de las respues 
ta varietal a los abbientes de su evaluación y su posible utiliza-
ción eficiente. 

CATEGORIXACION DE LA RESPUESTA VAMIEPAL EN AMBIalTES 

FSPEM 	VARIEDAD 
	

CATEGOPIA FENCTIPICA 
	

A SEMBRARSE IN 
AMBIENTES 

NB-5 	 Estable, consistente 

ES - H3 	Estable, consistente 

ES - H5 	Estable, consistente 

X-107 A 	Estable, consistente 

VS-524 	Estable, consistente 

Frijol carón 	Revolución-79 	Inestable, inconsistente 

Revolución-79 	Estable, consistente 
A 

Revolución-81 	Inestable, consistente 

Revolución-82 	Inestable, consistente 

Revolución-83 	Estable, consistente 

Rojo Nacional 	Estable, consistente 

Honduras-46 	Estable, consistente 

Upala Rojo 

E.S. 67 

Orgulloso 

Desfavorables 

Favorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Favorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Favorables 

Favorables 

Favorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Favorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Desfavorables 

Desfavorables 

Favorables y 
Desfavorables 

Maíz 	 NB -100 
	

Estable, consistente 

NB -3 
	

Estable, consistente 

NB -4 
	

Estable, consistente 

López (1972), Cnávez (1979), Urbina (1980), (1981); Llano, Tapia y Peláez 

(1983 a), (1983 b). 



Conociendo la estructura de explotaciones dedicadas a la produc-
ción de maíz y frijol aman en Nicaragua, así también los conocimien-
tos tecnológicos de los productores es posible formular las recpnenda 
cionesvarietales en términos de ecología y tecnología. Al referir--  
nos a una variedad estable, hacemos mención a un genotipo que tiene 
comportamiento constante, la certeza de esperar un resultado de acuer 
do a esta premisa está en función de la consistencia, aunque pueden 
darse casos de inconsistencia can se anota en el cuadro correspon- — 
diente; pero hay algo mas que se trata de los ambientes favorables y 
desfavorables a donde se recomienda una variedad en particular, ello 
se deriva de las cualidades anteriores, Tapia (1982). 

Examinando un poco esta última consideración, el ambiente lo in-
tegran conjuntamente la ecología de la zona y el manejo tecnológico 
que el agricultor da a la variedad una vez sembrada, ello se interpre 
ta qué variedades inestables en ambientes desfavorables son un fraca-
so, este ambiente bien puede ser, ecología buena pero el manejo corres 
pondiente a tecnología tradicional, en tales casos conviene más reco-
mendar una variedad estable y consistente, estas deben mostrar buen -- 
concortamiento en ecología buena o en marginal, ron buen o regular ma-
nejo. 

Entre los elementos que integran el ambiente dph.a hacerse mención 
y tomar muy en cuenta los niveles de fertilidad del suelo y sobre todo 
al tratarse de frijol confin el fósforo disponible juega un papel inpor 
tante, las variedades de frijol carón estables y consistentes no res-
ponden a las aplicaciones de fósforo afín en suelos que acusan deficien 
cias, no sucede así con las inconsistentes qua si este elemento esté 
deficiente, la variedad fracasa, Quintana (1983). 

En maíz no se dispone de esta infotmación, pero es de suponerse 
un comtortamiento parecido ya que maíz y frijol carón se manejan en 
los mismos campos con tecnologías idénticas. 

Por tanto, aprovechando el esquema que se ha planteado, se debe 
deducir, que el uso de las variedades para ambientes desfavorables es 
tá dirigido a la marginalidad ecológica y tecnológica, no así las -21  
asignadas para ambientes favorables que requieren ecologías óptimas o 
buenas con tecnología tecnificada, en tal caso estas variedades expil 
serán su potencial productivo al máximo. Estas reoomendaciones se re 
sumen en el Cuadro que a continuación se anota. 

1 



SUGERENCIAS PARA EL USO DE VARIEDADES DE NAIZ Y FRIJOL cauN 
DE ACUERDO A EOOLCGIA Y TECNOLOGIA DE MANEJO 

TECNOLOGIA E COLOGIA 

 

OPTIMA A BUEN 	 MARGINAL 

14 	A 

Tradicional NB-4 	 NB -100 
ES-43 	 NB -4 
ES-H5 	 ES -H3 

ES -H5 

   

 

Tecnificada NB-3 
NB-4 
NB-5 
VS-524 
X-107 A 
ES -H3 
ES -H5 

  

      

FRIJOL COMIIN 

Tradicional Revolución-79 A 	Revolución-79 A 
Revolución-83 	Revolución-82 
Rojo Nacional 	Revolución-83 
Orgulloso 	 Honduras-46 

Rojo Nacional 
Upala Rojo 
El Salvador-67 
Orgulloso 

Tecnificada Revolución-79 
Revolución-79 A 
Revolución-81 
Revolución-82 
Revolución-83 
Orgulloso 
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EL USD DEL CMOR EN LA DESCRIPCICN VARIETAL DEL FRIJOL 

'»&N (Phaseolus vulgaris L.): LA FIAR 1/ 

María Helena Irastorza 2/ 
Federico Poey 3/ 

INTRODUCCION 

El frijol es una planta autógama, sin embargo las contó 

minaciones mecánicas con otras variedades y las genéticas, 

ocasionadas por cruzamientos producidos por insectos o por 

segregaciones persistentes obligan a disponer de una descrip 

ojón varietal adecuada. Esta es importante para mantener la 

pureza genética y física de las semillas en los incrementos 

sucesivos que experimenta una variadas durante su multiplica 

ción y cuando se trata de identificar contaminaciones en va-

riedades que tienen semillas de tipo comercial similar. La 

descripción varietal se realiza observando la variación feno 

típica calificada mediante caracteres morfológicos descripti 

vos. 

Los caracteres morfológicos descriptivos se pueden agru 

par en fijos o cualitativos y en variables o cuantitativos. 

Los primeros son más confiables para describir una variedad 

ya que son menos influenciables por los efectos ambientales; 

no obstante, se debe tener la precaución de utilizar tanto 

los cualitativos como los cuantitativos e identificar aquellos 

que mejor describen, en cada variedad, las funciones de iden-

tidad, uniformidad y estabilidad. 

Entre los factores fenotipicos del fríjol común el color 

y su patrón de distribución en las diferentes partes de la 

planta, son caracteres de alta heredabilidad y por tanto muy 

útil para calificar la función de identidad de una variedad. 

1/ Trabajo presentado en la IV Reunión Anual Regional de Semillas 
POCA, Panamá - Abril 5 - 8, 1983 

2/ Ing. Agrmo. Investigadora Visitante, Unidad de Semillas, CIAT 
3/ Ph.D., Especialista en Semillas, Unidai de Semillas, CIAT 



Por otro lado, el progreso en el mejoramiento genético, 

que busca introducir resistencia a las enfermedades, trajo 

como consecuencia nuevas variedades con características mor-

fológicas muy semejantes cuyas diferencias son cada vez más 

sutiles. 

La necesidad de una descripción varietal que contribu-

ya a solucionar los conflictos que pueden surgir en los cam-

pos de producción de semillas y en el registro y comerciali 

zación de variedades es evidente. Para cumplir estos obje-

tivos se trató de encontrar descriptores, además del estudio 

del color de la flor, que llenaran esos requisitos. 

Observando que la flor del frijol presenta una gran va 

riabilidad de colores y patrones de distribución, se hizo un 

estudio detallado de este caracter en las diferentes partes 

de la estructura floral. 

REVISION DE LITERATURA  

El color de la flor fué utilizado por varios autores pa 

ra clasificar variedades de frijol. Steinmetz y Arny (1932) 

fueron los primeros en usar una tabla de colores estandar pa 

ra determinar este caracter especificando que cuando hubiera 

variación de color en las diferentes partes de la corola, el 

color se debía tomar en las alas y en el estandarte. 

Chopinet et al (1950) indicaron que el color de la flor 

se debe tomar por la mañana ya que este es influenciado por 



la iluminosidad solar acumulada que altera notablemente la 

expresión del color. Estos autores establecieron siete ca 

tegorlas combinando las posibles alternativas de color de 

las alas y el estandarte. Box (1960) y Puerta Romero (1961) 

observaron que el color puede ser uniforme para toda la co 

rola o bien que el estandarte presente un color más inten-

so que las alas, siendo esto lo más frecuente. Este último 

autor hace una clasificación combinado los diferentes colo-

res de las alas y el estandarte. Gandolfi y Mikusinski (1974) 

sugieren utilizar la tabla de colores de Munsell para tejido 

vegetal (1952) calificando solo el color del estandarte. Vi 

lhordo y Mulher (1979) utilizaron la tabla de colores de la 

Horticultural Colour Charts (1941) diferenciando entre colo-

res cuando las alas y el estandarte presentaban tonalidades 

distintas. EL CIAT (1976) y EMBRAPA-CNPAF (1981) califican 

el color de la flor utilizando solamente el color de las alas, 

especificando cuando las alas y el estandarte son de color di 

ferente. El Internacional Board for Plant Genetic Resources 

(IBPGR) (1982) incluye dentro de las lista de descriptores el 

color de estandarte y de las alas, describieron los colores 

observables en cada una de estas partes de la flor. 

Los estudios anteriores consideran unicamente el color 

de las alas y del estandarte, excluyendo pequeñas variaciones 

especialmente útiles en la diferenciación de variedades comer 

ciales principalmente cuando estas descienden de un progenitor 

común. 



Materiales y Métodos 

Las observaciones se realizaron en los ensayos efectua 

dos para el desarrollo del trabajo de tesis "Aspectos Teóri 

cos y Prácticos Aplicados sobre la Descripción Varietal en 

Frijol Comfin (Phaseolus vulgaris L.). "Uno de los objetivos 

de esta tesis fué estudiar el efecto de diferentes ambientes 

en la expresión de los caracteres escogidos para la descrip-

ción varietal (genotipo x ambiente). El análisis del color 

fué una parte complementaria de este estudio. Dicho trabajo 

fué conducido en tres estaciones del CIAT localizadas en Pal 

mira, Santander de Quilichao y Popayán, en la Repóblica de 

Colombia. La ubicación geográfica y las condiciones climáti 

cas se presentan en el Cuadro 1. 

El diseño experimental fué de bloques al azar en arre-

glo de parcela dividida con tres densidades de siembra y 

utilizando seis variedades comerciales: el ICTA Quetzal (DOR 41), 

el ICA Pijao, Revolución 79 (BAT 41), Basil 2 (P402), Diacol 

Calima y Carioca, con cuatro repeticiones. 

El diseño utilizado fué el mismo en lastres localidades. 

Cada parcela tenla un área de 24 m2, con seis surcos de B me-

tros de largo y con una distancia entre suros de 0.60 m Los 

datos se tomaron sobre 25 plantas escogidas al azar en cada 

parcela, tomando 300 plantas por variedad en cada localidad 

y 900 plantas considerando las tres localidades. 



Las observaciones se hicieron temprano por la mañana. 

Para evitar una interpretación subjetiva de los colores se 

utiliz6 una tabla de colores, aplicando al color de cada 

estructura muestreada, el ndmero de codificaciones que 

más se le aproximara. Esta tabla de colores fué confeccio 

nada por la Unidad de Semillas del CIAT, seleccionando 50 

colores de la tabla Munsell para tejido vegetal (1952). La 

calificación del color se realizó en las siguientes estruc-

turas florales: corola (alas, estandarte y quilla), caliz y 

bracteolas. 

Resultados 

La variabilidad encontrada en el estandarte condujo a 

la realización de un análisis detallado y a la definición 

de las diferentes partes que lo constituyen, estableciendo 

una metodología de observación. Por esta razón se dividió 

el estandarte en cuatro partes principales que son: el limbo, 

los 16bulos (con presencia o ausencia de venaciones pigmenta 

das) el cuello y la garganta. 

El limbo del estandarte - Es el área expandida más visi 

ble del estandarte. El color puede ser blanco, rosado, 

rojizo, lila o morado como las alas, o adquirir una to-

nalidad más intensa; el patrón de distribución del color 

puede ser uniforme o variable por la presencia de diferen 

tes intensidades del mismo color o de otros colores. 



Los lóbulos del estandarte - Se definen como lóbulos 

los bordes laterales del estan darte, ligeramente do-

blados hacia atrás, los cuales pueden mostrar de acuer 

do con la variedad, diferentes tonalidades de verde. 

Venaciones - En los 16bulos del estandarte se pueden 

presentar venaciones pigmentadas las cuales pueden ser 

de color rosado, rojizo o morado. 

Cuello del estandarte - El área expandida del cuello 

del estandarte (limbo), se estrecha en un tubo que en 

vuelve parcialmente la base de la quilla. La cara ex 

terna del tubo del estandarte se denomina cuello. El 

color del cuello puede ser igual al del limbo del es-. 

tandarte o presentar una manchá oscura de un 

color diferente. 	El patrón de distribución del co 

lor del cuello del estandarte puede ser uniforme o va 

riable por la presencia de diferentes intensidades del 

mismo color o de otros colores. 

Caliz - El color del caliz se observa en la porci6n 

donde el borde superior es liso. El color pueden ser 

verde o verde pigmentado de rosado, rojizo o morado. 

Bracteolas - En la base del caliz hay dos bracteolas 

que pueden ser verdes, verdes con los nervios pigmen-

tados o totalmente pigmentadas de rosado, rojizo o mo 

rado. 
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Cuadro 3. - Color y Patrón de Distribución del Color de la Flor en dos 

Variedades de alas lilas 

Quetzal 
	

Pijao 

Color de limbo del estante 
	

Lila Oscuro 35* 
	

Lila Oscuro 35* 

Patrón de distribución del 

color del limbo 

Color de los legados 

Venecianas 

Color de las venaciones 

Color del cuello 

Patrón de distribución del 
color del cuello 

Color del Mis 

Color de las bracteolas 

Uniforme 

Verde Oscuro 26 

Presentes 

Morado Oscuro 43 

Morado Oscuro 43 

Uniforme 

Morado Oscuro 41 

Vende Oscuro 26 
muy pigmentado de 
morado ocuro 41 

Uniforme 

Verde Claro 24 

Presentes 

Momio Oscuro 43 

Verde Claro 25 popo 
pig. de Morado 41 

Variable 

Verde Claro 25 poco 
pig. Morado 41 
Verde Oscuro 26 poco 
pig. Morado 41 

(*) Número de codificación de la Tabla de Colores que mas se aproxima 

al color observado. 
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Las observaciones del color y su patrón de distribución 

en las diferentes estructuras florales, mostraron para las 

calificaciones indicadas en el cuadro 2 y 3, frecuencias del 

100% practicamente en todos los caracteres estudiados en las 
tres localidades. 

Estas frecuencias indican mínima varaciones en los dife-

rentes ambientes y justifican su uso para definir la identidad 

de una variedad. Las excepciones encontradas se señalan en el 

trabajo de tesis antes mencionado. 

El análisis del color en las diferentes partes de la flor, 

especialmente en el estandarte, muestra claramente que dichos 

caracteres son indispensables en el estudio metodológico de la 

descripción varietal para el frijol comen. 

Esta descripción varietal detallada es &in más indispensa-

ble cuando no existe la posibilidad de encontrar diferencias en 

caracteres morfólogicos importantes desde el punto de vista 

agronómico comercial como son:el hábito de crecimiento, los días 

a antesis, los día a cosecha, el tipo de hoja y las pigmentacio-

nes en la planta. 
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UN ME TODO PRACTIM LJAL,DETER.MVARIA MADUREZ i=1SIOLMICA EN FRIJOL 

01,UN Phaeolus vulearie L. 

Humberto Tapia B. 1/ 

El aprovechamiento de las variedades mejoradas de frijol coman tanto 

en la Producción de semilla como en la producción para consumo debe darse 

desde la siembra hasta la recolecta con todos los cuidados requeridos. 

Con el propósito de disponer de un método práctico que evite tarar 

la decisión de arrancar el frijol comida antes de que madure la semilla o 

en pn estado demasiado avanzado de madurez y secado se procedió a catalo 

gar en cinco mamutes el perlado ~rendido desde el inicio del engrosa 

miento de la vaina hasta el secamiento de la semilla. 

A través de muestreo continuo al azar fue posible detectar momentos -

de madurez con los que se logró establecer solicitud por los cambios de -

coloración progresiva en la testa de la semilla, la epidermis de la vaina, 

el porcentaje de humedad de la seálla en cada estadio y el porcentaje de 

geminación como paiámetro detexminane de la madurez fisiológica de la 

semilla. 

Se estableció aue para la variedad Revolución-79 en el momento tres 

es en el que se consigue madurez fisiológica de la semilla y es posible 

identificarla en el mismo campo por tener la semilla color rojo claro -

totalmente distribuido en las testa, vainas verdes con el extremo rojizo 

humedad de semilla 50.39 porciento y germinación de 92.1 porciento, el -

procedimiento descrito es sencillo fácil de poner en práctica en el mis 

no campo y no requiere el uso de instrumento, además de ser muy eficaz. 

1/ Técnico de la Dirección de Semillas, =A/MIDIERA 1983. 



UN nETODO PRACTICO PAEA DETErtid:::,E LADUREZ FISIOLOGICA LH 

FRIJOL CO•UN Phaseolus vulgaris L. -2/ 

Humberto Tapia B. 2/ 

INTRODUCCION 

La madurez fisiológica de la semilla en todas las plantas 
es la finalización del proceso reproductivo en las plantas su-
periores y se identifica en términos de acumulación máxima de 
materia seca en el grano como sitio de almacenamiento de los 
fotosíntatos. 

En las gramíneas el signo de haberse alcanzado la madurez 
fisiológica del grano se identifica por la presencia de la "CA 
PA NEGRA" en el punto de inserción de la semilla con el raqui.g 
del que pende la semilla, esto es fácilmente observable al des 
prender las dos estructuras y observar cuidadosamente dicho 
punto. Tratándose de las leguminosas esta determinación es di 
fícil de decidir a través de esa prueba, es por ello que la Ms 
yoría de las veces se recurre a otros criterios para usarlo de 
índice que determina la madurez de la cosecha. 

Pero podemos preguntarnos, qué importancia tiene conocer 
el momento exacto en que una cosecha ha madurado? No siempre 
en todas las épocas de siembra existen condiciones favorables 
para manejar las cosechas; estas situaciones pueden significar 
la diferencia entre lograr o no una cosecha; por tanto la rele 
vancia económica es sumamente grande y es por ello que debe te. 
nerse muy en cuenta. 

Tampoco debemos ignorar que un adelanto innecesario de la 
recolección causa deterioro del producto por la rapidez en que 
ocurre la pérdida de agua, dando origen a granos arrugados con 
pobre calidad objetiva y haciendo que estos pierdan valor eco-
nómico. 

Esto conlleva que la recolección deba hacerse en el nomen 
to más oportuno si es que no peligran daños por humedad excesi 
va en ese período; ya que los insectos y hongos, así como la 
dehiscencia tienen efectos determinantes que deben preveerse. 

IIETODOS USADOS- PARA DETERMINAR- MADUREV 
PISIOLOGICA DE UNA COSECHA  

La enumeración de los métodos nos permitirá elegir la for 
ma más práctica a usar directamente en el campo para lograr 
lbs propósitos deseados. 

2/ Contribución de la Dirección de Semillas de DGTA, MIDINRA; 
2/ Técnico de la Dirección de Semillas, DGTA, MIDINRA; Managua, 

Nicaragua. 1982. 



1. Ciclo vegetativo del cultivar. 

2. Senescencia del follaje. 

3. Coloración de las vainas. 

4. Caída del follaje. 

5. Coloración del grano. 

6. Determinación de la humedad del grano. 

7. Por la acumulación de grados de calor durante el ci 
clo vegetativo.. 

La discusión de cada método aplicado al frijol común pa 
ra determinar la madurez permite establecer con precisión aué 
método resulta de 'Mayor practicidad por su exactitud y facili 
dad para ubicar el momento más oportuno y detectar en.frijol 
común, madurez fisiológica. 

Si iniciamos por el ciclo vegetativo del cultivar. nos en 
contramos que la misma especie y variedad no duran el mismo 
número de días en madurar, al existir diferencias ecológicas 
en diferentes localidades y épocas de siembra; en presencia de 
temperaturas altas se adelanta la madurez, con temperaturas ba 
jas se atrasa. 

La senescencia del follaje tampocoes índice cierto, pues 
to que daños por sequía, exceso de agua, plagas y enfermedades, 
aplicación de agroquímicos que producen fitotoxicidades en el 
follaje bien pueden enmascarar y adelantar la supuesta madura-
ción. 

Las vainas cambian de color verde claro, a verde obsturo, 
(blanco, rojo, morado) según la variedad y luego a color paji-
zo; pero las semillas presentan diversas tonalidades de su co-
lor final independientemente del color externo de la vaina. 

La caída del follaje está asociado a la senescencia y se 
explica en la misma forma. 

La coloración del grano,es el aspecto de mayor importancia 
en estos casos puesto que posibilita distinguir etapas bien de-
finidas y que consisten en cinco, distinguibles a simple vista, 
mediante el muestreo representativo de vainas en un campo sembró 
do con frijol común y observado el color de la semilla que encie 
rran las vainas. 

El Estado 1, indica qut el grano está crecido pero el color 
total es verde o blanco, enl Estado 2 el Hilium empieza a colo-- 
rearse del color final de la semilla; este color se localiza en-
derredor del Hilium; en el Estado 3 el color se ha dispersado de 
la zona del Hilium hacia la margen dorsal de la semilla pero ya 
existe definición del color final; la Etapa 4 se caracteriza por 
aumento en la intensidad del color por pérdida de agua y reduc- 
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es en el que se consigue madurez fisiológica de la semilla y es posible 

identificarla en el mismo campo por tener la semilla color rojo claro -

totalmente distribuido en las testa, vainas verdes con el extremo rojizo 

humedad de semilla 50.39 porciento y germinación de 92.1 porciento, el -

procedimiento descrito es sencillo fácil de poner en práctica en el mis 

no campo y no requiere el uso de instrumento, además de ser muy eficaz. 
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1 
„clon del tamaño de semilla; mientras el Estado 5 corresponde 
/al secado de semilla y tejido de vaina que la contiene. 

La determinación de humedad de la semilla considera el 
uso de hornos para secar y balanzas para pesar; o bien apara 
tos de conductividad eléctrica. Este método es caro y compti 
cado de practicarse en el campo. 

Por último señalamos el uso de grados de calor acumulado; 
cuyo cálculo establece la premisa de disponer datos de tempera 
tura máximas y mínimas diarias en el sitio donde se localiza 
la siembra. Además se emplea la fórmula de Cross y Zuber (1972) 
para el cálculo diario de los grados de calor acumulado y que se 
establece así : 

G C A =  T máx.°C - T min.de  - 10°C 
2 

Esta fórmula se basa•en que cada especie y cultivar necesita 
acumular un determinado número de grados de calor para iniciar 
floración y para que madure el grano„,(al ocurrir esto, la suma 
de grados de calor acumulado durante el ciclo constituye la 
constante térmica K; esta es propia para dicho cultivar. Los 
10°C significa la temperatura mínima en que se inicia toda ac-
tividad fisiológica. Este último método permite predecir la 
madurez fisiológica una vez tengamos la información que se ne-
cesita para ello. 

UN EJEMPLO PRACTICO PARA DETERMINAR MADUREZ 
FISIOLOGICA EN FRIJOL-COMUN  

El muestreo efectuado en vainas de frijol común variedad 
Revolución-79 nos permite-establecer al recolectar semillas con 
diferentes colores y distribución de los mismos, humedades en 
la recolecta y porcentajes de germinación, sugieren que para es 
te cultivar al alcanzar el grano 50 porciento de humedad la ma-
durez fisiológica se logra, hecho que se comprobó por el porcen 
taje de germinación que presentan las semillas con esas caracte 
rísticas, a esto se adiciona colores y formas de vainas que ayu 
dan a determinar el punto crítico; en el Cuadro 1, se resumen 
los datos que soportan esta afirmación. 

Por lo observado, no es conveniente correr el riesgo de 
pérdidas Post-Recolecta una vez que la cosecha maduró fisioló-
gicamente, siendo que esto permite un manejo más ágil del pro-
ducto evitando pérdidas por desgrane y germinación prematura. 
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Cuadro 1. Estados progresivos de maduración del grano de frijol variedad 
REVOLUCION-79. Programa Frijol. DGTA-MIDINRA. Nicaragua. 

ESTADO COLOR 
SEMILLA 

CARACT2RISTICAS 
VAINAS 

CONTLNIDO DE HUMEDAD % 
AL COLECTAR SECADO 

NATURAL 
GERHI 
WACIOU 

1 Crema Verde-delgada 65.85 9-76  28-2  

2 Crema hilum rojo Verde-lleno 56.72 9.47 67.2 

3 Rojo claro Verde-Extremo 
rojizo 

50.39 9.84 92.1 

4 	• Rojo oscuro Verde-rojizo 43.77 9.26 93.1 

5 Rojo quemado Blanca 20.57 9.64 93.2 

Llano (1981) - 



ROMPIMIENTO DE LATENCIA Y DETERMINACION DE LA TOLERANCIA A 
LA SALINIDAD DURANTE LA FASE DE GERMINACION EN PASTO SALADO 

(Distichlis spicata (L) Greene) 

Gumercindo Contreras B. y* 
Juan Carlos García García** 

RESUMEN 

La latencia que presentan las semillas de D. spicata fue supe-
rada mediante la estratificación he:nada a 4°C durante 4 sema-
nas, más la adición de nitrato de potasio (KNO3) al 0.2%. 
D. spicata es una especie tolerante a la salinidad en etapas 
posteriores de su desarrollo y tolerante también durante la 
germinación. En términos generales la salinidad provocó so-
bre la germinación de D. spicata: (a) un retraso y una dismi-
nución drástica del porcentaje de germinación conforme al ni-
vel de salinidad se incrementa. y (b) la inhibición total de 
la germinación a conductividades eléctricas iguales iguales o 
mayores de 33.6 mmhos/cm. 

* Parte de la investigación de tesis del primer autor para 
obtener el grado de Ingeniero Agrónomo especialista en 
Fitotecnia en la U.A.CH, Chapingo, México. 

** Profesor-Investigador del Depto. de Fitotecnia de la U.A.CH., 
Chapingo, México. 

• 
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Con el propósito de disponer de un método práctico que evite tarar 
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Se estableció aue para la variedad Revolución-79 en el momento tres 

es en el que se consigue madurez fisiológica de la semilla y es posible 

identificarla en el mismo campo por tener la semilla color rojo claro -

totalmente distribuido en las testa, vainas verdes con el extremo rojizo 

humedad de semilla 50.39 porciento y germinación de 92.1 porciento, el -

procedimiento descrito es sencillo fácil de poner en práctica en el mis 

no campo y no requiere el uso de instrumento, además de ser muy eficaz. 
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es la finalización del proceso reproductivo en las plantas su-
periores y se identifica en términos de acumulación máxima de 
materia seca en el grano como sitio de almacenamiento de los 
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del que pende la semilla, esto es fácilmente observable al des 
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punto. Tratándose de las leguminosas esta determinación es di 
fícil de decidir a través de esa prueba, es por ello que la Ms 
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para manejar las cosechas; estas situaciones pueden significar 
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vancia económica es sumamente grande y es por ello que debe te. 
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Tampoco debemos ignorar que un adelanto innecesario de la 
recolección causa deterioro del producto por la rapidez en que 
ocurre la pérdida de agua, dando origen a granos arrugados con 
pobre calidad objetiva y haciendo que estos pierdan valor eco-
nómico. 

Esto conlleva que la recolección deba hacerse en el nomen 
to más oportuno si es que no peligran daños por humedad excesi 
va en ese período; ya que los insectos y hongos, así como la 
dehiscencia tienen efectos determinantes que deben preveerse. 
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ra determinar la madurez permite establecer con precisión aué 
método resulta de 'Mayor practicidad por su exactitud y facili 
dad para ubicar el momento más oportuno y detectar en.frijol 
común, madurez fisiológica. 

Si iniciamos por el ciclo vegetativo del cultivar. nos en 
contramos que la misma especie y variedad no duran el mismo 
número de días en madurar, al existir diferencias ecológicas 
en diferentes localidades y épocas de siembra; en presencia de 
temperaturas altas se adelanta la madurez, con temperaturas ba 
jas se atrasa. 

La senescencia del follaje tampocoes índice cierto, pues 
to que daños por sequía, exceso de agua, plagas y enfermedades, 
aplicación de agroquímicos que producen fitotoxicidades en el 
follaje bien pueden enmascarar y adelantar la supuesta madura-
ción. 

Las vainas cambian de color verde claro, a verde obsturo, 
(blanco, rojo, morado) según la variedad y luego a color paji-
zo; pero las semillas presentan diversas tonalidades de su co-
lor final independientemente del color externo de la vaina. 

La caída del follaje está asociado a la senescencia y se 
explica en la misma forma. 

La coloración del grano,es el aspecto de mayor importancia 
en estos casos puesto que posibilita distinguir etapas bien de-
finidas y que consisten en cinco, distinguibles a simple vista, 
mediante el muestreo representativo de vainas en un campo sembró 
do con frijol común y observado el color de la semilla que encie 
rran las vainas. 

El Estado 1, indica qut el grano está crecido pero el color 
total es verde o blanco, enl Estado 2 el Hilium empieza a colo-- 
rearse del color final de la semilla; este color se localiza en-
derredor del Hilium; en el Estado 3 el color se ha dispersado de 
la zona del Hilium hacia la margen dorsal de la semilla pero ya 
existe definición del color final; la Etapa 4 se caracteriza por 
aumento en la intensidad del color por pérdida de agua y reduc- 
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cuyo cálculo establece la premisa de disponer datos de tempera 
tura máximas y mínimas diarias en el sitio donde se localiza 
la siembra. Además se emplea la fórmula de Cross y Zuber (1972) 
para el cálculo diario de los grados de calor acumulado y que se 
establece así : 

G C A =  T máx.°C - T min.de  - 10°C 
2 

Esta fórmula se basa•en que cada especie y cultivar necesita 
acumular un determinado número de grados de calor para iniciar 
floración y para que madure el grano„,(al ocurrir esto, la suma 
de grados de calor acumulado durante el ciclo constituye la 
constante térmica K; esta es propia para dicho cultivar. Los 
10°C significa la temperatura mínima en que se inicia toda ac-
tividad fisiológica. Este último método permite predecir la 
madurez fisiológica una vez tengamos la información que se ne-
cesita para ello. 

UN EJEMPLO PRACTICO PARA DETERMINAR MADUREZ 
FISIOLOGICA EN FRIJOL-COMUN  

El muestreo efectuado en vainas de frijol común variedad 
Revolución-79 nos permite-establecer al recolectar semillas con 
diferentes colores y distribución de los mismos, humedades en 
la recolecta y porcentajes de germinación, sugieren que para es 
te cultivar al alcanzar el grano 50 porciento de humedad la ma-
durez fisiológica se logra, hecho que se comprobó por el porcen 
taje de germinación que presentan las semillas con esas caracte 
rísticas, a esto se adiciona colores y formas de vainas que ayu 
dan a determinar el punto crítico; en el Cuadro 1, se resumen 
los datos que soportan esta afirmación. 

Por lo observado, no es conveniente correr el riesgo de 
pérdidas Post-Recolecta una vez que la cosecha maduró fisioló-
gicamente, siendo que esto permite un manejo más ágil del pro-
ducto evitando pérdidas por desgrane y germinación prematura. 
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Cuadro 1. Estados progresivos de maduración del grano de frijol variedad 
REVOLUCION-79. Programa Frijol. DGTA-MIDINRA. Nicaragua. 

ESTADO COLOR 
SEMILLA 

CARACT2RISTICAS 
VAINAS 

CONTLNIDO DE HUMEDAD % 
AL COLECTAR SECADO 

NATURAL 
GERHI 
WACIOU 

1 Crema Verde-delgada 65.85 9-76  28-2  

2 Crema hilum rojo Verde-lleno 56.72 9.47 67.2 

3 Rojo claro Verde-Extremo 
rojizo 

50.39 9.84 92.1 

4 	• Rojo oscuro Verde-rojizo 43.77 9.26 93.1 

5 Rojo quemado Blanca 20.57 9.64 93.2 

Llano (1981) - 



INTRODUCCION 

El vaso del ex-lago de Texcoco es una extensa área 

de suelos salino sódicos desprovistos de vegetación en los 

que por la acción del viento se forman gran parte de lás tol 

vaneras que afectan a los habitantes de la ciudad de México. 

Se ha tratado mediante la propagación de la vegetación nati-

va tolerante a la salinidad principalmente de pasto salado 

(Distichlis spicata (L) Greene) proporcionar una cubierta ve 

getal para solucionar el problema. La propagación de pasto 

salado en el lecho del ex-lago de Texcoco se ha venido roan 

zando en forma vegetativa, por medio de cepellones, lo que 

resulta lento y costoso, ésto ha planteado la necesidad de 

buscar métodos de propagación más económicos y efectivos que 

permitan un aprovechamiento más eficiente en la utilización 

de la mano de obra y el uso de la maquinaria, y una de las 

alternativas que se contemplan es la propagación mediante 

semilla. Bajo condiciones normales el pasto salado produce 

semillas viables, pero latentes. 	Por lo que se planteó con 

la realización del presente trabajo; encontrar un tratamien 

to efectivo para superar la latencia de las semillas y en 

una segunda fase determinar la tolerancia a la salinidad del 

pasto salado durante su fase de germinación. Con ésto se 

pretende que este trabajo sirva como base para la realiza-

ción de posteriores investigaciones. 



REVISION DE LITERATURA 

Amen, (1968) establece que las causas principales 

de la latencia de las semillas son: (a) embriones rudimenta 

ríos, (b) embriones fisiológicamente inmaduros, (c) cubier-

tas o integumentos de semillas mecánicamente resistentes, 

(d) cubiertas impermeables de semillas y (e) presencia de 

inhibidores de la germinación. 

Según Amen, (1968) la latencia de las semillas pue 

de dividirse en cuatro fases de desarrollo relativamente cla 

ras: (a) la inducción, que se caracteriza por una disminu-

ción notable de los niveles hormonales; (b) el mantenimien-

to, un período de detención metabólica parcial; (c) el desen 

cadenamiento, una época en que las semillas son parcialmen-

te sensibles a las condiciones ambientales 9 (d) la germina 

clan, que se caracteriza por un aumento de la actividad hor 

monal y enzimática, seguido del crecimiento del eje embrio-

nario latente. 

Amen, et al (1970) señala que las semillas de pas 

to salado (Distichlis spicata L.) padecen un período de la-

tencia. La germinación ocurrió únicamente después de que 

las semillas cumplieron con un período de baja temperatura, 

después de que la maduración se ha cumplido, o cuando se ha 

agregado suficiente nitrato al medio. La latencia y conse-

cuentemente la germinación de la semilla de D. spicata son 



controladas por hormonas. Parece que la dormancia es el re 

sultado de un inhibidor endógeno específico que impide la 

actividad de la nitrato reductasa en el endospermo de la se 

milla. La dormancia es superada ya sea por destrucción de 

el inhibidor durante el proceso de estratificación o por su 

lixiviación. 

Méiri y Poljakoff-Mayber (1970), señalan que la 

respuesta de las plantas a la salinidad, está directamente 

asociada con el periodo de exposición, también depende de 

los períodos críticos en el crecimiento, por ejemplo: la 

germinación, la emergencia y el período de crecimiento en 

el caso de pastos perennes. 

La germinación es definitivamente un periodo crí-

tico en el ciclo de vida de la planta y la inhibición de la 

germinación por altas concentraciones de sales, excluye gran 

des porciones de su área potencial de distribución. Por 

eso el control de la germinación constituye un factor impar 

tante en la distribución y habitación de habitats salinos. 

(Toole et al, 1950; Crocker y Barton, 1953; Keller, 1955 y 

Waisel, 1958; en Waisel, 1976). 

Waisel (1976), señala que altas concentraciones 

de sales no tienen efecto sobre la semilla, pero si sobre 

la germinación. 	En esta etapa un medio ambiente salino pue 

de afectar e inhibir la germinación en dos formas: (a) impi 



diendo la absorción de agua por el embrión, por el alto po-

tencial osmótico (PO) de el medio y (b) por intoxicación 

del embrión, debido al efecto tóxico de ciertos iones. 

Aceves (1979), menciona que existen tres etapas 

en el proceso de germinación en los cuales las sales pueden 

tener influencia, éstas son: etapa heterotrófica, etapa de 

transición y etapa autotrófica. De éstas, las etapas en que 

las semillas son más sensibles a la salinidad, son la hete-

rotrófica y la autotrófica, en la primera puede inhibirse 

la imbibición y por lo tanto, no hay germinación y en la se 

gunda la planta muere por consumir agua con sales en solu-

ción o porque la plántula no pueda absorber agua. 

Aceves (1979), señala que niveles moderados de sa 

les en el suelo generalmente retardan la germinación sin 

afectar el porcentaje de la misma, pero concentraciones ele 

vadas retardan la germinación y además afectan notablemente 

el porcentaje de emergencia. A menudo la germinación se ve 

afectada porque las sales se acumulan en la capa superficial 

del suelo, y las semillas pueden verse expuestas a concen-

traciones varias veces mayores a las que se encuentran en 

las zonas de las raíces en etapas posteriores de su desarro 

llo. 

fr 



MATERIALES Y METODOS 

1) Materiales 

• 1) Material utilizado en la realización del presente tra 

bajo. 

a) Material genético (100 gr de semilla) 

b) Material para aplicar los tratamientos. 

b.1) Reactivos 

- 150 ml de ácido sulfúrico 

- 5 gr de nitrato de potasio 

- 1 gr de ácido giberélico 

- sol. de 2,3,5 - cloruro de trifenil 

tetrazolio al 1% p/v. 

b.2) Material de laboratorio 

- vasos de precipitado 

- pipetas graduadas de 10 ml 

- matraz aforado 

- probetas graduadas de 50 ml 

- balanza analítica 

- crisoles de porcelana 

- microscopio esteresocópico 
e 

b.2.1) Material para hacer las pruebas de 

germinación 

- cámara de germinación 

- cajas de petri 



- papel filtro marca Whatman 

N2  1 

- Marcadores 

- Cinta masking-tape 

b.2.2) Material para evaluar el efec 

to de la salinidad 

- 	50 gr de NaC1 

- Medidor de conductividad 

eléctrica marca YellowSprings 

Modelo 31. 

- Cajas de petri 

- Balanza analítica 

- Pipetas graduadas 

- Vasos de precipitado 

- 1 pizeta de 1 lt. 

II) Métodos 

1) Obtención de la semilla 

La semilla (cariópsides) utilizada en la realización 

del presente trabajo, se obtuvo mediante la colección de -

inflorescencias (panículas) en la periferia del ex-lago de 

Texcoco donde los niveles de salinidad no son muy altos. 

La semilla se trilló y se separó en forma manual, utilizan 

do cribas y tamices de diferentes tamaños. Las pruebas -

de germinación se hicieron en cámaras de germinación a tem 

peratura constante de 26°C en cajas de petri de 10 cm de -

diámetro. Se utilizó como substrato el papel filtro. 



2) Pruebas de viabilidad 

Al inicio del trabajo se realizaron dos pruebas de -

viabilidad con el fin de determinar el porcentaje de semi- 

lla pura viva (SPV) del lote de semillas. 	Los métodos em- 

pleados fueron: (a) corte longitudinal de la semilla y (b) 

punzado de la semilla. 	En ambos casos se utilizó una solu 

ción de 2,3,5 -cloruro de trifenil tetrazolio al 1% P/V. 

En el método (b) se utilizó LACTOFENOL para aclarar los te 

jidos de la cubierta y así poder apreciar mejor la colora-

ción que toma el enbrión. 

3) Rompimiento de latencia 

Con la finalidad de superar la latencia que presentan 

las semillas, se probaron en una primera fase 17 tratamien 

tos (ver cuadro) 

Tratamiento 	 Niveles 

Estratificación húmeda 

Inmersión en H2SO4 '5' 

Inmersión en GA3 24 hrs. 

Remojo con KNO3  

TESTIGO 

3 

-10°, 0°, 4° y 7°C 

30, 45, 60 y 75% 

200, 300, 500 y 1000 ppm. 
ts, 	/6 

0.1, 0.2, 0.3 y 0.4% 

Agua destilada 

Posteriormente y con base a los resultados obtenidos 

en la primera fase, se planteó un segundo trabajo que con- 
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sistió en probar diferentes períodos de estratificación hú 

meda a 4°C más la adición de nitrato de potasio (KNO3) a -

dos concentraciones (ver cuadro). 

A) Estrat. húmeda a 4°C durante 1 semana 

+ KNO
3 

+ KNO
3 

+ Agua 

al 	0.2% 

al 	0.4% 

destilada 	(testigo) 

B) Estrat. 

+ KNO3  

+ KNO3 
+ agua 

húmeda a 4°C durante 

al 	0.2% 

al 	0.4% 

destilada 	(testigo) 

2 semanas 

C) Estrat. 

+ KNO
3 

+ 	¡(NO
3 

+ Agua 

húmeda a 4°C durante 

al 	0.2% 

al 	0.4% 

destilada 	(testigo) 

3 semanas 

0) Estrat. húmeda a 4°C durante 4 semanas 

+ KNO
3 

al 0.2% 

+ KNO
3 

al 0.4% 

+ agua destilada (testigo) 

A) Tolerancia a la salinidad durante la fase de germina 

ción. 

Los niveles de salinidad expresados en atmósferas --

(atm) de presión osmótica (PO) de los tratamientos, se pro 

votaron mediante la adición de cloruro de sodio (NaC1) en 

agua destilada. Luego utilizando el puente de conductivi-

dad eléctrica marca Yellow Springs, modelo 31 se determinó 

la conductividad eléctrica de los tratamientos expresándola 



en mmhos/cm. Para generar los tratamientos se partió del 

siguiente razonamiento: para generar 1 atm de PO se requie 

ren 24 meq/lt de NaCL; como 1 meg de NaC1 es igual a 0.058 

gr entonces para producir 1 atm de PO se requieren (24) -

(0.058 gr) = 1.392 gr de NaCult. El procedimiento emplea 

do para preparar cada uno de los tratamientos fué el de ha 

cer disoluciones; es decir, se preparó la solución más con 

centrada y a partir de ésta, se fueron obteniendo las solu 

dones de menor concentración. La fórmula empleada para -

hacer estas disoluciones fue: 

V
1
C
1 
= V

2
C
2 

Los tratamientos probados fueron: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 y 48 atm de potencial 

osmótico (PO). 

/0  



'RESULTADOS Y DISCUSION 

a) Pruebas de viabilidad 

Se recurrió a estas pruebas para determinar el % -

promedio de germinación del lote de semillas no por el méto 

do convencional que en este caso de semillas latentes no es 

posible, y si por medio del uso de una solución de 2, 3, 5 

Cloruro de Trifenil Tetrazolio que al ponerse en contacto -

con los tejidos vivos de la semilla es cambiado a un compues 

to complejo conocido como Formazán de color rojo. Los teji 

dos muertos no se colorean. De los 2 métodos empleados el -

más preciso es el de el corte longitudinal de la semilla; ya 

que por el otro método que incluye el uso de Lactofenol pa-

ra aclarar los tejidos de la cubierta, en este caso por el -

color de la cubierta de las semillas (café obscuro) y el gro 

sor relativo de la misma no se aprecia con mucha claridad -

la coloración que toma el embrión. Basado en los dos méto-

dos se determinó el porcentaje de semilla pura viva (PSV) -

del lote de semilla que fué de 63.5%. ' 

(PSV = % Germinación x % Pureza  
100 

b) Rompimiento de latencia 

Los resultados de la primera fase del trabajo nos 

indican que la latencia que presentan las semillas de D. spi  

cata puede ser superada mediante la estratificación húmeda a 4°C 5- 



bien, con la adición de nitrato de potasio al 0.2% o al -

0.4%; pues se logró promover la germinación en un 33% y en 

un 14% respectivamente (ver figura 112  1). Mientras que -

los tratamientos con ácido sulfúrico y ácido giberélico no 

lograron superar al testigo cuyo porcentaje de germinación 

fue tan sólo del 3%. 
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Con la realización de la segunda fase del trabajo 

se obtuvieron resultados más efectivos en la superación de 

la latencia; pues se logró mediante la estratificación blime 

da a 4°C durante 4 semanas y la adición de nitrato de pota-

sio al sustrato de germinación promover hasta en un 91% la 

germinación (ver figura N 2  2). 

2 	 3 
	

4 

SEMANAS DE ENFRIAMIENTO 

FIG. No 2 	Efecto de la estrotIf icacion humean a 4°C y la 
adicion de nitrato de potasio sobre lo laiencia de 

p. spjobits (1_ ) Greene ( estratif (cedan 0---0; 
estroti f icacion + KNO3 al 0.2% 0--0 y 
estratif Icacion + KNO3a1 0.4% 2—'3) Y 



d) Tolerancia a la salinidad durante la fase de germinación 

De manera general la salinidad provocó en el caso de 

D. spicata: (a) una disminución del porcentaje de germina-

ción,conforme el nivel de salinidad aumenta, inhibiéndose 

totalmente la germinación a conductividades eléctricas (CE) 

mayores que 33.6 mmhos/cm y (8) un retraso en el inicio de 

la germinación hasta de 7 días cuando la salinidad alcanza 

niveles mayores de 24.5 mmhos/cm de conductividad eléctri-

ca. (ver Cuadro N= 1). 

Cuadro N= 1. Efecto de varios niveles de salinidad expre-
sados como potencial osmótico (PO) y conduc- 
tividad 	eléctrica 	(CE) 	sobre 	la 	germinación 
de 	D. 	spicata 	(L) 	Greene. 

PO 
(atm) 

CE 
(mmhos/cm) 

% DE GERMINACION AL 	DIA 

3 5 7 10 14 21 28 

TESTIGO 0.6 11.02 32.28 48.03 68.50 76.37 83.46 86.61 

2 5.6 3.14 7.08 10.23 28.34 47.24 57.48 62.20 

4 10.5 3.14 4.72 7.08 18.89 37.79 40194 42.51 

6 14.7 0.78 3.93 7.87 14.96 22.04 24.40 29.13 

8 20.3 - 3.14 3.14 11.02 18.11 20.47 22.83 

10 24.5 - - - 3.14 7.87 8.66 11.02 

12 27.3 - - 0.78 1.57 2.36 2.36 

16 33.6 - - - - - - - 

20 36.4 - - 1  - - 



100- 

90- 
o 

15 

 

80- 

   

G
E

R
M

IN
A

C
IO

N
 0
4

  70- 

60- 

50- 

40- 

30- 

20 

_ 	10 

5.6 	10.5 	14.7 	203 	24.5 27.3 	33.6 

CE mmhos/cm 

FIG. No 3 Efectos de la salinidad sobre la germinación de 
semillas pretratados de D. spicoto (L) Greene. 



CONCLUSIONES 

1) La latencia que presentan las semillas de D. cpicata pue 

de ser superada fácilmente mediante la estratificación -

húmeda a 4°C durante 4 semanas más la adición de nitrato 

de potasio al 0.2%. 

2) D. spicata es una especie tolerante a la salinidad duran 

te su fase de germinación. En términos generales, la sa 

linidad provocó un retraso hasta de 7 días en el proceso 

de germinación cuando alcanza niveles de 24.5 mmhos/cm, 

e inhibe totalmente la germinación a conductividades -

eléctricas de 33.6 mmhos/cm. 

3) El uso de 2, 3, 5 Cloruro de trifenil tetrazolio es un 

indicador efectivo para determinar la viabilidad en se- • 

millas latentes, utilizando el método del corte longitu 

dinal de las semillas de D. spicata. 

4) La latencia que presentan las semillas de D. spicata se 

debe a un inhibidor endógeno especifico que se degrada 

a medida que avanza el proceso de estratificación. 



RECOMENDACIONES 

Seguir realizando investigaciones para poder establecer 

con más precisión las condiciones de salinidad en el suelo -

hasta las cuales sería factible propagar el pasto por medio 

de semilla. Determinar la tolerancia de esta planta a la sa 

unidad en otras etapas críticas de su desarrollo, tales co-

mo: el crecimiento posterior a la germinación, la etapa de 

crecimiento, etc. 

o 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS 

FORRAJERAS 

J.E. Ferguson y M: Sánchez* 

I. INTRODUCCION 

En el futuro las necesidades para la obtención de progresos en 
las economías, incrementos en la producción animal (carne y leche), re-
ducir erosión y para estabilizar la reducción en fertilidad del suelo, 
en zonas de selvas y sabanas, exigirán una mayor y eficaz disponibili-
dad de materiales de propagación, los cuales podrán ser semillas o ma-
terial vegetal. 

El objetivo de este escrito es reunir un complejo de estrategias 
necesarias para finalmente disponer de materiales de propagación y en 
especial de semillas. Estas estrategias consideran siempre el desarro-
llo progresivo de una industria comercialmente viable, basada en varios 
cultivares adaptados y en la demanda de éstos por ganaderos y agricul-
tores. Este escrito es dirigido especialmente a los responsables de 
programas de forrajes y semillas en instituciones nacionales. 

2. INCREMENTAR LA DEMANDA DE PARTE DE LOS GANADEROS 

La fuerza fundamental para incrementar la disponibilidad de se-
millas de forrajeras está en la magnitud y tipo de demanda. La pro-
ducción de semilla y su mercadeo debe ser visualizado como una res- 
puesta a la fuerza de demanda. 	Solamente cuando se confía en el po- 
tencial para comerciar semillas con un margen de ganancia (es decir, 
satisfacer la demanda), es cuando se justifica la inversión de recur-
sos (tierra, capital y tiempo) en su producción. 

a) 	Demanda global  

Aunque en cultivos de grano el nexo entre la demanda del grano y 
la demanda para su semilla es muy estrecho y automático, ésta no es la 
situación existente en la producción animal (leche y carne) y la deman-
da para semillas forrajeras. 

Agrónomos, Programa de Pastos Tropicales, CIAT (Centro Interna-
cional de Agricultura Tropical), Cali, Colombia, S.A. 
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Los ganaderos disponen de varias alternativas para incrementar la 
producción de leche y/o carne. Aquí se incluirían expansión de áreas 
y/o número de animales, mejores medidas de sanidad animal, más bebe-
deros y cercas, mayor suministro y aprovechamiento de sales minerales, 
etc. Otra alternativa sería incrementar y mejorar sus áreas en forra-
jeras. La atracción relativa para invertir en forrajeras varía según 
las condiciones económicas y estado de desarrollo de cada pais y dentro 
del sector ganadero especificamente. Esto causa amplias e impredecibles 
variaciones entre años en la demanda para semillas forrajeras. 

La demanda de semillas de forrajeras tiene su origen en las nece-
sidades de los ganaderos, pero solamente de aquellos con disposición y 
recursos para invertir en pastos mejorados. 

Este grupo, variable y dinámico, son los consumidores finales de 
semillas de forrajeras y son quienes definirán la demanda en términos 
de volumen (kg) y valor bruto ($). 

Obviamente, una estrategia general para incrementar la demanda 
de semillas de forrajeras, es demostrar y convencer a un mayor número 
de ganaderos de la importancia y rentabilidad de los pastos mejorados. 

b) 	Demanda para cultivares individuales  

La tendencia común a afirmar que "necesitamos muchas semillas de 
forrajeras", es cierta, aunque realmente se refiere a la demanda glo-
bal, compuesta por las demandas individuales de múltiples especies y 
cultivares. En este sentido, la demanda global es muy difusa. Por 
otro lado, cualquier esfuerzo en la producción, compras y ventas de 
semillas, está obligatoriamente enfocado a un cultivar particular de 
una especie. Mientras alguien pueda sentirse atrído por la demanda 
global o general, finalmente se enfocará en la demanda de cultivares 
particulares en términos de volúmenes (kg/año), rango de precios ($/kg) 
y niveles de calidad. 

En realidad, 	el número de cultivares de distintas especies 
actualmente disponible a los ganaderos es restringido. Gramíneas como 
el pasto guinea, Panictun maximum, el puntero, Hypamhenia /taifa, y a 
veces el angleton, Dichanthium aniAtatum, o el buffel, Cenchiuts aticua.6, 
son las más conocidas. En las leguminosas es dificil hablar de especies 
diferentes al kudzu, Puotanat phazeoloídu. Esto no indica necesariamen-
te que no existan otras posibilidades. Existen por medio de germoplasma 
nuevo y en algunos casos a través de la introducción de cultivares de 
otros países. Ambas fuentes de materiales, mediante evaluaciones sis-
temáticas locales pueden rendir más cultivares útiles y ampliar el 
rango de especies y cultivares tanto de gramíneas como de leguminosas. 
Esto implica al final una demanda para nuevos cultivares particulares 
y, potencialmente, un incremento en la demanda global. 



3. EVALUACIONES SISTEMATICAS DE GERMOPLASMA 

Los ejemplos para citar donde se haya mejorado la productividad 
animal utilizando exclusivamente materiales nativos son escasos. Por 
lo tanto, los programas nacionales deberán continuar evaluando germoplas-
ma nuevo y cultivares nativos e introducidos para definir su potencial 
en las distintas regiones de cada país y además demostrar su importan-
cia e impacto a nivel de finca. 

Las evaluaciones del germoplasma nuevo de forrajes requieren dis-
tintas etapas progresivas. Durante estas etapas, la tendencia lógica 
general es reducir el número de líneas donde se considera desde las ob-
servaciones agronómicas hasta las de pastoreo, en las cuales se carac-
teriza y evalúa el germoplasma según su potencial en la productividad 
animal. 

Para ofrecer impulso y apoyo continuo a estas evaluaciones, el 
suministro adecuado y oportuno de semillas experimentales es algo clave 
pero frecuentemente también es un cuello de botella. Aunque se puede 
importar semilla comercial de algunos cultivares extranjeros, la única 
fuente útil y segura de semillas de germoplasma nuevo durante este 
periodo se obtendrá únicamente de los programas nacionales propios. 
Por lo tanto, los esfuerzos en producción de semilla experimental deben 
ser visualizados como parte integral de un programa general de evalua-
ción de forrajes. 

Los resultados exitosos obtenidos en las fases finales de las eva-
luaciones sistemáticas del germoplasma continuarán en dos ramas dis-
tintas, (a) a demostrar el impacto de pastos mejorados a nivel de la 
finca para convencer a los ganaderos, y (b) con el nacimiento y desa-
rrollo de los nuevos cultivareS y su disponibilidad a través de semilla 
comercial. 

4. MULTIPLICACION DE SEMILLA EXPERIMENTAL 

La multiplicación de semilla para objetivos experimentales es un 
tema muy variable. Aunque es algo casi automático en programas de me-
joramiento de cultivos de grano, muchos programas de forrajes invierten 
pocos recursos y personas en la producción e investigación de semillas. 

Normalmente no es factible ni recomendable efectuar la multipli-
cación de semilla de germoplasma nuevo bajo la responsabilidad de em-
presas o entidades privadas. Por lo tanto, el primer requisito es que 
las personas o entidades encargadas de orientar y apoyar programas de 
forrajes brinden suficiente prioridad y establezcan políticas claras 
al respecto. Además de prioridad y presupuesto adecuado, se inicia-
rá con el nombramiento de una persona calificada y debidamente apoyada 
para cumplir con esa responsabilidad. No es recomendable simplemente 
adicionar ese papel a una o varias de las personas involucradas en otro 
tipo de evaluaciones de forrajes porque no son actividades fácilmente 
compatibles y también se reducirla el enfoque. 
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Luego, será necesario establecer un mecanismo viable para definir 
cuáles especies o accesiones deberán multiplicarse y establecer las me-
tas de producción. Estas prioridades y metas deberán ser discutidas y 
definidas con el responsable de la multiplicación con suficiente 
anticipación del uso de las semillas y antes de la época de siembra en 
su región. 

El responsable inicialmente deberá considerar el rango de opcio-
nes disponibles desde el punto de vista de regiones geográficas para 
definir la localización de sus lotes de producción. Con experiencia 
en la produccióN él debe progresivamente localizar su área de produc-
ción en las regiones que favorezcan la producción más confiable y 
eficiente. 

Teniendo en cuenta la limitación inherente de poca disponibilidad 
inicial de semilla, una gran parte de la labor de multiplicación está 
relacionada con propagación de plantas. Para obtener la máxima tasa 
de multiplicación de semillas es conveniente aplicar niveles óptimos 
de las siguientes prácticas: (a) establecimiento de plantas individua-
les por transplantes; (b) propagación vegetativa; (c) aplicación de 
abonos y riego, 	cuando sea necesario; (d) control de malezas; (e) con- 
trol de plagas y enfermedades; (f) efectuar cosechas muy eficientes y 
oportunas; (g) aplicar el beneficio apropiado, especialmente el secado; 
(h) almacenamiento adecuado. 

Para efectuar estas prácticas, implicaría la disponibilidad de 
tierra, equipos, mano de obra, fondos y posibilidad de utilizar mano 
de obra en épocas críticas. El desarrollo del proyecto debe ser por 
etapas, con definición clara y progresiva de equipos versátiles y neta-
mente útiles. Debe evitarse invertir excesivos recursos en equipos 
para el beneficio, antes de que la producción sea significativa y do-
minada. 

Por la naturaleza de un proyecto de multiplicación de semilla ex-
perimental, es necesario conocer y aceptar que una proporción (tal vez 
hasta 30-50%) de la semilla producida no estará "vigente" cuando esté 
finalmente disponible. Con forrajeras perennes, el ciclo normal de 
multiplicación puede tardar un año o más, así que cuando las semillas 
estén disponibles pueden haber sido descartadas en las etapas de eva-
luación como forrajeras realizadas simultáneamente a la multiplicación 
de semilla. Este fenómeno debe ser conocido con anticipación y con-
siderado como normal para evitar dos efectos negativos posibles: (a) que 
se convierta en una fuente de desmotivación en el programa de multipli-
cación; (b) que la disponibilidad de semillas de una accesión no 
vigente (o descartada) no promueva su utilización continua en evalua-
ciones adicionales. Por esta razón, las semillas experimentales pro-
ducidas, deberán ser entregadas al responsable de la evaluación de 
forrajes (y no directamente a los participantes) para conocer la dis-
ponibilidad y controlar la distribución equitativa y razonable en las 
otras fases de evaluación. 



5. LIBERACION FORMAL DE NUEVOS CULTIVARES 

Hasta el presente la historia de la diseminación de los cultiva-
res tradicionales forrajeros ha sido por la "liberación informal", es 
dlcir, distribución local y lenta entre ganaderos, según introducción 
proveniente de otros países por las empresas importadoras de semilla 
o por los mismos ganaderos. Aunque es satisfactorio a mediano y largo 
plazo, este proceso natural es demasiado lento e impreciso para efec-
tuar la liberación de un nuevo cultivar con orígenes en un programa 
oficial de evaluaciones. Los materiales experimentales que muestran un 
comportamiento superior y un mérito particular en las etapas de evalua-
ción sistemática y que tienen un papel valioso en el comercio, deberán 
ser sometidos a un proceso formal de liberación (también conocido como 
"lanzamiento" o "nombramiento"). 

El proceso oficial de liberación involucra esfuerzos coordinados 
para convertir, en forma rápida y equitativa, una línea experimental 
o una introducción de comportamiento superior por un cultivar cuya 
semilla sea disponible en el mercado comercial. Este proceso compren-
de una serie de decisiones en un periodo de tiempo, donde la iniciativa 
o responsabilidad para las mismas puede corresponder a diferentes indi-
viduos, instituciones y a una autoridad liberadora integral. Las fa-
ses o eventos principales durante el proceso de liberación son (1) for-
mulación de una propuesta de liberación; (2) revisión por una autoridad 
liberadora; (3) toma de decisión a liberar; (4) organización de produc-
ción de semilla básica e información y definición de límites de adop-
ción; (5) liberación final; (6) seguimiento posterior. 

La base para decidir efectuar la liberación como cultivar nuevo 
debe ser netamente técnica e incluir las siguientes consideraciones: 
(a) cuál es el mérito en el sentido del valor agrícola; (b) un poten-
cial razonable para propagación; (d) un balance de beneficio/riesgo 
positivo; (c) estabilidad genética razonable. Las consideraciones 
dominantes para efectuar cada proceso de liberación pueden ser dife-
rentes, pero siempre ps un proceso dinámico, influenciado por la natu-
raleza del cultivar propuesto y los cultivares ya existentes. El nuevo 
cultivar propuesto puede tener un papel como reemplazo de algún cultivar 
ya existente o puede complementar el rango de cultivares disponibles por 
medio de una adaptación o carácter muy diferente. El último sería el 
caso más frecuente con las forrajeras en la próxima década. 

El proceso de liberación oficial bien ejercido, debe (a) ofrecer 
semilla de cada cultivar nuevo a los agricultores rápidamente; (b) debe 
promover la disponibilidad de varios cultivares verdaderamente con mé-
rito; (c) debe evitar un mercado de excesivo número de cultivares in-
feriores y/o mal nombrados; (d) debe promover una mejor utilización de re-
cursos de instituciones oficiales, y (e) debe promover una mejor dispo-
nibilidad de información, conocimientos y semillas, para el agricultor 
y el ganadero. 



6. CREACION DE UNA AUTORIDAD LIBERADORA 

Una autoridad liberadora tiene las funciones de (a) estudiar y deba-
tir las m'opuestas para liberación recibidas de una persona(s), insti-
tución(es) investigativa(s), o empresa privada; (b) tomar la decisión 
a liberar según un debate técnico; (c) organizar la producción de se-
milla básica; (d) disponer de una fuente de documentación escrita (in-
cluyendo descripción del cultivar; valor agrícola o sumario de mérito; 
descripción del comportamiento general; guía inicial para recomenda-
ciones agronómicas); (e) resumir los factores desconocidos, o límites 
al uso comercial, y fomentar la solución de éstos por medio de más 
investigaciones post-liberación; (f) coordinar la entrega de semillas 
básicas a los productores comerciales con el anuncio público y el re-
gistro del nuevo cultivar. 

Para integrar este complejo de cosas, es necesario que la auto-
ridad liberadora esté compuesta de diversas personas e instituciones 
involucradas de alguna manera en el proceso de la liberación formal. 
Potencialmente se incluyen representantes de (a) instituciones partici-
pantes en evaluaciones de germoplasma; (b) entidades para producción de 
semilla básica, semilla certificada y semilla comercial; (c) el merca-
deo de semillas; (d) los ganaderos (consumidores finales; (e) entida-
des oficiales de desarrollo, fomento y educación. Por otro lado, aunque 
una sola persona puede dominar e influir la autoridad y garantizar las 
decisiones, es improbable que él solo pueda tomar una serie de decisio-
nes correctas y cumplir la coordinación total en el proceso de liberación 
de una serie de cultivares. 

Es importante que la autoridad liberadora y sus normas de operación 
sean identificables y conocidas por todos los investigadores en evalua-
ciones de germoplasma y por entidades que potencialmente podrían formu-
lar propuestas de liberación, para fomentar y facilitar la solicitud de 
propósitos de liberación oportunamente. Es necesario estimular la for-
mación de una mínima autoridad liberadora en cada país, con apoyo oficial 
y autoridad decisoria. 

7. MULTIPLICACION DE SEMILLA BASICA 

Semilla básica es una clase de semilla en un programa de multipli- 
cación y es descendencia directa de semilla prebásica (o genética) y.se 	, 
planea su multiplicación para uso en la producción de semilla comercial 
o certificada. Los términos básicos o de fundación son los mismos. En 
contraste con la multiplicación de semillas de líneas experimentales con 
semilla básica se enfatiza: producción de menor número de líneas, exi-
gencias de normas altas de calidad en el campo y con las semillas, y ma-
yor control en su distribución, coordinada con otras fases en el proceso 
de liberación. 

• 
Para los no especializados en semillas, el término semilla básica 



tiene dos implicaciones importantes: (a) al mencionar semilla básica 
implica que prev'amente se ha tomado la decisión para proceder a la 
liberación formal de una accesión como cultivar y el objetivo es pro-
mover una fuente de semilla auténtica; ( b) es necesario mantener con-
trol de la pureza genética durante la multiplicación y luego de la 
distribución, una vez esté disponible. 

La multiplicación de semilla básica puede ser efectuada (a) por 
una entidad oficial (institución de investigación); (b) por contrato 
con productores privados y progresistas; o (c) en algunos casos por 
una entidad oficial especializada en esa función. En cualquier caso, 
las necesidades claves son: (a) un responsable con experiencia en 
producción de semillas debidamente asesorado; (b) disponibilidad de 
suficiente tierra, mano de obra y equipos para cultivar, cosechar y 
procesar; (c) que el lugar sea apropiado climática y edáficamente; 
(d) definición clara y razonable de normas de calidad para producción 
en el campo y las semillas una vez cosechadas. 

Las metas de producción de semilla básica deben ser definidas en 
base a estimaciones de demanda para semilla comercial, la tasa de mul-
tiplicación del cultivar y la disponibilidad de semilla pre-básica. 
Normalmente requerirán uno o dos ciclos de multiplicación, los cuales 
tomarán de uno a, tres años. Estos requerimientos de tiempo se deben 
considerar especialmente durante el proceso de liberación del nuevo 
cultivar. 

Semilla básica, por su escasez y potencial, es un recurso dema-
siado valioso y en el cual se han invertido muchos recursos, por lo que 
su entrega a los productores comerciales debe ser por-un valor real. 
La selección de los agricultores para la distribución de la semilla bá-
sica deberá efectuarse en base a la capacidad, mentalidad progresista, 
experienciay a la vez considerar aaquellos favorecidos con los lugares 
más apropiaaus para la producción comercial. 

8. FOMENTAR UNA INDUSTRIA COMERCIAL DE SEMILLAS 

Actualmente la industria comercial de semillas de forrajeras es 
pequeña y difusa, pero en vías de desarrollo. Un alto porcentaje de 
las semillas es producida como un producto marginal o secundario (o 
bi-producto) de la producción ganadera en zonas geográficas netamente 
ganaderas (gramíneas) o de plantaciones de árboles perennes (el kudzó). 

Se podría visualizar dos caminos distintos para fomentar el desa-
rrollo de una industria comercial (a) por empresas semilleras; (b) por 
auto-abastecimiento a nivel ganadero. 

a) 	Empresas semilleras  

Existe un potencial para empresas enfocadas en la producción, be-
neficio y/o mercadeo de semillas forrajeras similar al que existe para 
empresas involucradas en producción de semillas de granos. Actualmente 
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varias empresas ya existentes están enfocadas más que todo en el mer-
cadeo de semillas compradas. La evolución y crecimiento de nuevas em-
presas seria más segura cuando se adicionen algunos cultivares forraje-
ros a la lista de productos en una empresa ya establecida y basada en 
otros cultivos, e.g. arroz, maíz o sorgo. Seria más conveniente si los 
clientes existentes de estas empresas también pudieran utilizar semillas 
de forrajeras. Una vez que la empresa estime una demanda mayor y con-
fiable podría intensificar sus actividades, inicialmente con el benefi-
cio de semillas crudas compradas y finalmente por su producción propia. 
La expansión implica la necesidad progresiva de mayores recursos de ca-
pital y persona capacitada. Este desarrollo podría estar enfocado hacia 
los cultivares nuevos, los más solicitados y los cultivares más exigentes 
en el mercado. Este tipo de industria sería la más conveniente para 
recibir apoyo por parte de instituciones oficiales, en lo relacionado a 
disponibilidad de semilla básica, facilidades de crédito y oportunidades 
de capacitación e investigación. Estas empresas también pueden ser muy 
efectivas para efectuar actividades de fomento, para demostrar la impor-
tancia y rentabilidad de las praderas mejoradas y el comportamiento de 
cultivares individuales a los ganaderos. 

b) 	Auto-abastecimiento  

Es muy importante tener en cuenta que muchos ganaderos poseen peque-
ñas explotaciones ganaderas, pocos recursos para invertir en compra de 
semillas, o poco contacto con empresas semilleras; al mismo tiempo, estos 
ganaderos tienen algún potencial para producir algunas semillas en su mis-
ma finca. Este potencial es muy variable para cada cultivar. Cuando el 
cultivar puede florecer y fructificar bien en la condición de la finca, 
existe la oportunidad de efectuar una cosecha oportuna en una pradera o 
asignar un área para producir semillas exclusivamente. Aunque muchos 
ganaderos no son inclinados a la "agricultura", una vez entusiasmados 
podrían ser atraídos por razones prácticas, a producir semillas de un 
cultivar determinado para expandir sus praderas. El apoyo oficial para 
este sistema sería más dificil, pero debe incluir disponibilidad de se-
milla básica, disponer degulas prácticas de producción, sistemas demos-
trativos de producción en fincas, adoptar investigación y prácticas a-
plicables a este nivel (más factible la cosecha manual, uso de cultivos 
vivos asociados). 

9. MAYOR TECNIFICACION DE LA PRODUCCION Y EL MERCADEO 

La metodología general de producción y tecnología de semillas es 
abundante y no es muy aplicada a forrajeras. Con la liberación de nue-
vos cultivares y la expansión de áreas de producción, es necesario y 
lógico aplicar algo de esta tecnologia relevante y disponible. 

Algunos ejemplos generales son: uso de fertilizantes, mejores con-
diciones de almacenamiento, mayor definición de calidad. En gramíneas 
se podría adicionar: pastoreo planeado en tiempo y luego restringido; 
uso de fertilización nitrogenada; cosechas oportunas y más tecnificadas; 



más beneficio mecánico; utilización de más pruebas de laboratorio como 
análisis de pureza, germinación y viabilidad. En leguminosas se podría 
adicionar: seleccionar regiones geográficas apropiadas; mayor control 
integral de malezas; utilización de abonos más completos; sistemas de 
producción más económicos y eficientes (especies trepadoras con asocia-
ciones vivas; cultivos de corto plazo, etc.). 

10. ESTIMULO DE LA INVESTIGACION Y CAPACITACION EN PRODUCCION Y TECNOLOGIA 
DE SEMILLAS 

a) Investigación  

Las entidades, institutos de investigación y la propia industria de 
semillas, deberán efectuar investigaciones relacionadas con la producción 
y calidad de la semilla comercial. 

Investigaciones con especies forrajeras son necesarias porque (a) es 
un campo poco enfatizado en la mayoría de los países; (b) varias de las 
especies o cultivares involucradas son nuevas y su reproducción y poten-
cial para producir semillas es aún desconocida; (c) algunas especies fo-
rrajeras tropicales necesitan localización y/o manejo particular para 
producir rendimientos de semillas viables en el sentido económico. 

Obviamente el punto de salida para cualquier programa de investiga-
ción en semillas incluye (a) definición clara de las especies y cultiva-
res de interés específico; (b) definición del grado de uso comercial; 
(c) la región(es) de uso como forrajeras y las regiones potencialmente 
útiles para producción de semilla; (d) una definición-precisa de las li-
mitaciones en la producción comercial actual. 

Las investigaciones válidas son múltiples. Algunas áreas generales 
son: (a) floración y fructificación (durante y entre años, determinación 
de la época de madurez); 	definir el control y mecanismos de floración 
(fotoperíodo, estrés de agua, cortes); (b) prácticas agronómicas (densi-
dades de siembra, control de malezas, fuentes y niveles de fertilizantes, 
control de plagas y enfermedades, corte o defoliación); (c) tecnología 
de semillas (viabilidad, dureza y dormancia postcosecha); (d) perfiles 
de producción (establecimiento, manejo, cosecha y beneficio), lo cual 
incluye un concepto de gastos en las distintas etapas o prácticas rela-
cionadas a los rendimientos de semillas obtenidos. 

Los resultados de la investigación deben ser comunicados a las enti-
dades y personas involucradas en la producción comercial continua y lo más 
directamente posible. 

b) Capacitación 

La historia limitada con 
portancia de nuevas especies y 
requieren como consecuencia de 

semillas de forrajeras, combinada con la im-
cultivares y más personas involucradas, 
personal con capacitación apropiada. 
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La producción y manejo de semillas es una combinación compleja de 
ciencia, tecnologia y arte. Mientras es un tema ampliamente desarrollado 
para los cultivos de granos importantes, la literatura, personas con mu-
cha experiencia y oportunidades para capacitación formal con forrajeras 
son muy limitadas. Una vez que los programas nacionales hayan decidido 
invertir más recursos humanos y de capital para semillas de forrajeras y 
designados agrónomos y técnicos con buena motivación, deberán tener ac-
ceso a oportunidades para mayor capacitación dirigida a fortalecer sus 
actividades en el futuro. En cada pais estas oportunidades deberán incluir: 
(a) uno o das candidatos para un grado formal como MSc.; (b) varios candi-
datos (agrónomos) para un curso intensivo de corto plazo, enfocados en los 
planes, especies y cultivares y problemas específicos de su país; (c) va-
rios técnicos para trabajar en un programa más desarrollado para mejorar 
sus capacidades y experiencias en una actividad particular, ejemplo, cali-
dad de semillas, o producción de semilla experimental o básica. 

Los encargados de los programas nacionales deben ser conscientes de 
las oportunidades para capacitación en universidades y cursos patrocinados 
por la FAO, ISTA o CIAT, etc. En 1984, el CIAT está planeando un curso 
enfocado en la producción de semillas de forrajeras tropicales por primera 
vez. 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Antes de discutir producción y mercadeo de semillas forrajeras, es ne- 
cesario tomar en cuenta la relación indirecta y variable entre la pro-

ducción animal (leche y carne) y el papel para semillas. La fuerza fun-
damental para movilizar más recursos (de tierra, tiempo, capital y humano) 
para la producción de semillas, es más demanda de semillas por parte de 
los ganaderos. Ambas, la demanda global y parcial de cultivares particu-
lares estará siempre influenciada por las condiciones económicas de cada 
país en general, por las del sector ganadero y el concepto del ganadero 
de la rentabilidad de inversiones en pasturas. 

2. La mejor disponibilidad de semillas debe incluir: (a) mayor volumen 
total; (b) mayor número de cultivares en el mercado; (c) mejor calidad; 

y (d) mejor relación entre precio y calidad. 

3. El sector oficial o programas nacionales deberán incrementar sus es- 
fuerzos en (a) evaluación de germoplasma y demostraciones de la impor-

tancia de los pastos mejorados a nivel de finca; (b) producción de semillas 
experimentales y básicas; (c) investigaciones sobre los factores limitan-
tes de la producción de semillas; (d) inter-relación de los diferentes 
trámites del proceso de liberación de nuevos cultivares por intermedio de 
la formación de una autoridad liberadora integral y con capacidad deciso-
ria en cada país; (e) en los casos de éxito y mérito en evaluaciones 
sistemáticas, efectuar la liberación formal de nuevos cultivares, pero con 
un amplio suministro de semilla básica. 

4. Capacitación apropiada debe ser suministrada a los agrónomos y técnicos 
de los sectores oficial y privado involucrados en los distintos pro-

cesos de producción de semillas. 
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5. Una industria comercial de semillas requiere de mayor participación, 
especialmente de productores individuales y empresas semilleros. 

6. La producción, beneficio y mercadeo de semillas deben ser más tecni-
ficados y especializados, utilizando tecnologia general relevante ya 

disponible y a ser investigada. 



UTILIZACION DEL HORNO DE COMBUSTIBLE DE DESHECHOS WRICOLAS 

EN EL SECAMIENTO DE SEMILLAS 

Ing. Jame H. Muñoz Falaz. 

" División de Semiffos " 

CENTRAL AGRICOLA DE CARTAGO, S. A. 

COSTA RICA.  

INTRODUCCION: 

Costa Rica ea un pais que carece de phoducción de pethaeo, tiene una heli-
nadorta de citado que deatita no maz del 45% de la necesidad nacional de gaza - 
tinx, diesel, hetnzen y bunhert, el ¡cuto de tsto4 pudor:tos ase como el azu-
da mismo pi:avienen en /a actualidad casi exptuaivamente de México y Venezue-
la. 

Pah /tazones que aon del conocimiento público (O.P.E.P.), entre otras, /a 
lacturta pethoteha ha aumentara en Los ataos anos muy zignillicativamente, a 
uto, hay que mencionan que en el cuto de loá combutilge4 se agregan a/- 
guno4 zublidias que el Gobierno de Costa Rica otorga a di4erten.tes activida-
des, como a las pezcadortez cuLtesanatea del pauto de Puntatenaz, etc. Su-
mando a lo antetiot una adminiztnación no necesariamente ejempLwt del monopo-
lio pethoieho nacional y una muy go/aliente llróPacTón nos dan como. hezutta-
do que el valor de estos enéhgelicos zea en Costa Rica, de toz mda nevados 
en el mundo occidental. 

Ttadicionalmente en Casta Rica hemos zungo faz cosechas de gitanos básitna 
y pot ende 'sus 4emlitaa con qua,. dotas convencionales de diesel o hunkeh. 
aejandonos de La rancia tradición cafietaieha, aumarwirte hnpattante en C04- 
in Rica, de secan al zol en palias y utilizan hornos de petgamino. 

Como pretexto paha no utilizas estos 4i4tema4, heme dicho que lita volumene.% 
que sr.:aclama necesitarían una giran cantidad de solanas, dato importante en 
un pala tan pequeno y en cuanto a Loa hotnoz de puganino /as dasseciamos 
pot la dilicit y no oiemphe exacta hago-Pacían de /a tempertaturta del aire, a-
cohdandonoz del cómodo teta:ateto ellettico o electrónico que nos ?celda 6d-
alimente el quemador de daza. 

1- 	DIFERENTES SISTEMAS DE SECAMIENTO:  

Juntamente ion los mista taz que nos derrumban el 'sistema técnico thadicio- 
nal y nos dan camino a bucal nuevas harizontea. Ante un casi 	ion bas- 
tan como bajan costos en 1981, en conjunto con las técnicas encanados de ma-
nejar el gitanocomete-tal en nauta pala, nos dimos a /a casheha de investi-
gan, inventas, aptobah y hephohare sistema. de aecaniento y casi unttnirn'ementt 
hechazamoe sistemas de -secamiento pot principatmente ras hazonea que a conti-
nuación me permito detallan: 

1-1- PATIOS:  

Siztema ttadicionatmente utilizado en e/ atamiento de calcé en Costa Rica, 
bdaicamente consiste en la exposición del gitano a la radicaban zolat en pa-
:Loa abiettoz donde el gitanoae mueve con paletas macado/taz. 
Ea un exetente satana de 4ecantiento puto tiene dos phobionaa 412A-a6 a saben.: 
El ptimehn debe gatantizatse que nollueva y e/ 'segundo requiere mucha exten-
sión de terreno lo que en la actualidad encanece la apetecían. 



1-2- PANELES SOLARES:  

Constate en £a tnataPacton de pancita capaces de necogen ta enengiazotax, 
debidamente aeltadoes que calientan eL eine que pasamos, a trtavez de ettoa, 
*caen una muy buena entidad de aecamiento peno pnesentan dos plobtensu M-
atead, prtimeno no atempne existe la Cantidad de luminostdad en el momento 
hoque/ 'tido y 'segundo la cubierta t./upupa/Lente de loa pandea pana que aeane-
ziatente y eiftetente ea muy costosa pot lo que encanece conadenabtemente ta 
insta/ación de este sistema a nivel industrial en nueatno pata. 

1-3- CALENTADORES ELECTRICOS: 

En mí opinión tate anatema, u el ideal pana et zecanu:ento de ~las 'con-
que 04 exactamente imputable a /a tempenatuna que uno duee u sobre todo que 
no deja níngdn neaídUn de atm, o pantieuta en el moducto a-aecanae. 'tan-
que en Coata Rica la enertata electnica proviene de ptanta4 hídnoetéctrtícaz, au 
costo de consuma u 6~e alto, no obtante £o anterior, /o que Inda enea-
nece (late anatema ea et casto de los nutatenetaz, thansfonoadohes y duda 
componentes elécbticaa que requiere. 

1-4- CALDERAS:  

Et atztema constate en calentan pon medio de yapen un intencambiodu de ca-
lan a baze de «daca, a tuvéz del rant  se pasa e/ atne que z envinó pana e/ 
aecamiento, £a innovación de eate anatema constate en que /a rnldena ea ca-
tentada con teja picada, pengamino de café, o ascua. ^luce £a ventaja de 
que no tse trasmite ningún clon o .impureza al matenial de secamiento peno tie-
ne pulsee/faz en cuanto a la nota1e-C.6n de la tempenatua y ta objeción rala 
grande a este anatema lo tiene el costo de compra y &tete de las caldenaa en 
a". 

1-5- QUEMADORES DE BUNKER: 

Aunque cate combutlite ze ha asado antehionmente en el aumniento de °nanas 
come/ceta/es, /o íncluyo en uta apana-unidad, pague probamos atatemaa nuevoa 
de pnecatentamiento, 41.1twa, eatutaratentoz de honnilta inicialmente con 
diesel y poateninnmente ze continuaba el secamiento con bunker, etc. La ma-
yo& objeción que le vimoe a este anatema ea la delliciente combustión de este 
~dueto que ocasiona una atta contaminación de canbón•en toa equipos de ae-
camiento y en el material a aecak. Otea dato 'Atenuante que obtuvimos de u-
ta expentencia y de acuerdo al mecía del bunken y et diesel en Coata Rica, 
CA que zt bien ea ciento que pot galón e/ bunker u nd's Innato au hendimien-
to en'eniCo ea igualmente menor at lo que ze gana pon unidad peno ae deben 
adquati cuí et doble de ara•dadea pana logran el objetivo. 

2- 	DESCRIRCION DEL HORNO DE CASCARILLA DE ARRU: 

Motcamente el huno esta canon/m(40 pon tnea puteo deálAidaa que 40n: 
tatua de attonentación, cdmana de combutión e intencambiadon de catat. En 
conjunto uta unidad tiene un peno de 3.820 kitognamos 

2-1- TOLVA DE ALIMENTACIOn: 

Conztate en un recipiente constnuído en /dmina de hieuo de 1/16" de upeaot, 
con un ancho de 980 mistintetwo pon un Lugo de 1270 fultmetnoz, con una al-
tuna de 800 nahnetwa q puedes con deanivelez a 60°. Tiene en eL Onda un 
alimentado/E que constate en un eje provisto de azpaz cuya velocidad ea /cegata-
da pon un motoneductot, de velorídad vaniab/e. 



Esta xegulooión pvimite contholah la cantidad de matehial combutible que en-
tna a la cámara de combustión y pot ende ea pante twontante en /a tegulacien 
de la tempenatuha. 

El diseño de tata tolva oehmite /a wtaización de mateh.iaes combas:26/es 
como poema:ni:no, cáncana de café, azocan asco, elote desmenuzado, caacanilia 
de ahhoz g con una peauz.l'a modificación 4se puede utilizan teriaentena o duma - 
nuzada. 

2-2- CAMARA DE COMMISTION: 

Tiene 1.235 milimettoo de ancho pot 1.400 milimethas de Pongo pm 1.800 mai-
methoa de alto y ata cona:n.0(4n con hiehho de 1/8" de ahueso del tipo puente 
diamante. 

Uta stnwna eata fohmada pm 3 pakten que don: gnadae, hogah y cámaha de 
Cetta24. 

2-2-1- GRADAS:  

Son 20 p/atinas upen pautas de hichho de 127 mílimethoa de gauezo pon 40 
mílimethoa de ancho por. 1.350 miliMatoa de lamo colocadas en un lingaile de 
caída de 60'. Sihmen pana deo/izan /a Quena/U de a22oz, dude el alimen-
tado)/ de la tolva de huila 12-11, hazte/ el bogan 12-2-2-1 y ¿u lunadn e4- 
peatica e6 ezponeh en una capa muy fina  la wz~tta de ahhoz a la acción 
del calen del hogah pana condal:me va deslizdndeoe, va advirtiendo Mayo/ tem-
penatuna ha4ta Ola/mente llegan a Lo. tempehatuha de combuatión en /a pante 
baja de /a gaada. 

2-2-2- HOGAR: 

Ea la pante de la cárnana de combustión he 'Vali= /lealmente la combaatión, 
esta formado con ladhatos he6hactohioe de 60 mittinethoa de ancho pm 230 
milimethois de /amo pot 110 millinethoa de ato, que cubren inte2namexte Ida 
lámina de la cámara de combustión. Esta cámara esta pnovista de doa 
pot las que de puede evaluar'. la enlidad de La combustión e inthoducih teh-
m6methoa pana medite Pa tempertatuha que aht ze genera. En au pante in‘entht 
tiene un eje phovieto de dedoa metálicos que 4LAVe pana evacuan la ceniza del 
hogar y tna2tarbirtia hacia La cámara de cenizas; cate eje nota a /a misma ve-
tead/uf que el alimentado)/ de la tolva de heeiho (2-1) y ea accionado pote el 
míamo motoheductort que acciona el mencionado eje. 

2-2-3- CAMARA DE CENIZAS: 

Esta en La pante iit‘enion del horno y ea donde 4e acumulan lada ceniza6 poco-
veniente2 del hogar a tnavée, del botador de ceniza del hogar', adentra de La 
función cumple uta ¿acción la función de pnovee2 La hegulación del cine 
deacxita paha /a buena combustión en el hogar, poh medio de zu zona eupenion 
donde tiene una tapa regulable paha este phop6aito. Esta pante ¿upeniet 
también tinve paha encendeh iniziatmente el horno. 

3- 	INTERCAMMADOR DE CALOR: 

Uta formado poh una cdmana de las »siguientes dimensiones 1.230 milimethoa 
de ancho pon 1.240 mitimettos de lamo pon 1.800 milimetno4 de alto, conatos& 
da de lámina de Memo de 1/8" de espesan del tipo punto diamante, dentro 
de PLPI,  hay díStahuídoa 2344oces de 75 milimethoa de didmetho cada uno. Una 
de sus panedeo ea común con ec hagan (2-2-2) y el colon. entaa a este inte2- 



conbiadot pot /a pante in6enion de la pared opuesta, esta (Leam'a pared tiene 
una cornpuenta pon donde se extraen a ceniza y pantallas que se pneeipi-
tan en el íntencambiadon. 

En Ras atizas partedes de esta canana se encuentran: en una, la tova de kat 
ambiental de Roe laces con zunespettiVa cohtina rtegulaclona y en la otra 
pared, inanzicían a Ras tuberías que alimentan a 2.4.6 secadoras de alise ca-
liente. 

4- 	CASCARILLA 15EA1ROZ: 

4-1- DESCCIPCION:  

Pana e6ecto de este trabajo consideramos zuaca/billa de arroz, a /a cascar= 
proveniente de Las dezeascanadonaz de /codillo de hule, de los molinera comer-
ciales, a esa mama macana& molida en molinoa de &ilación y alguno vano 
proveniente del acondivionamiento de semilla de ~coz, cada una pon separado 
o bien .5114 &Life/latea mezclas. 

Se conzidena que este sub-moducto rtemezenta e/ 23% de/ peso del asma en 
granza seco este dato Pie compnobado tara las vartiedadez da arroz qua esta-
mos sembrando en Costa Rica pot el autos del pass ente. 

Panes y Ze/edón enconamon que un kilogramo de cascan-ala de arroz produce 
2.166 £L/oca/mas con una eiciciencia del 59.00%. Con base a Los datas ante - 
n'aneas, loa notares concluyen que siendo la moducción de arroz en Costa Ri-
ca, en el periodo comprendido entre 1981 y 1982 de 202.037 toneladas met/ti-
cas, eigniflica que se pudo utilizan 46.469 toneladas métricas de casamata, 
/as mofes moducinan 88.730 matonea de kaocalottaa. 

Estiman estor) mitotea que de haberse utilizado las sub-productos tse negie- 
nen a cazcanilla de arroz y olote de maíz) como combustible, se hubiera te-
nido una economía de 10.7 millones de colones con el uso de la cucan-ala de 
arroz pana secan toda /a cosecha de annoz y de 6.1 matonea de cotones pon 
e2 uzo de/ olote pana secan la cosecha de maíz y quedaría un remanente de 
enengía de 132.610 malones de 1U/oca/oía que de haberse quemado en calderas 
pana moducin enviga elécrnica, a un 70; de rendimiento, se hubieran  pto- 
dueido pana ese paludo anual, 154.300 melga unta pon bona. 

Se concluye que se necezitana un 9.20% del tata/ del canon existente en ea 
caecatiela de arroz pana secar toda £a concha del periodo anua/ mencionado. 

5- 	OPERACION DEL HORNO: 

5-1- PERSONAL:  

Es necesanio opetan este horno con un hombre que de encatgand de todas /as 
/abones del mismo. 

5-2- ALIMENTACION: 

Después de evaluar y operan el horno llegué a /a conclusión de que el mejor 
sistema de abastecimiento de case/va/Ea era pon medio de sacos que la canta-
biena &laicamente pm loa siguientes dos razones: 
La magotia de la cascarilla que usamos proviene del acondicionamiento de ¿e-
miten de annoz, que se n'acoge en la salida de la maquina limpiadona y casi-
licadona de zaranda y a/Re y en los ciclones , norma/mente en sacos. Cuando 



he neeeSitado thaek cascaniila de tos molinos de amor COmehrinO, pnelSieno 
enéandanea ya que manejartta a gitanee en silos, ofrece problemas pon zu cali-
dad de Iconman puentes y porque zu volumen ocupa mucho espacio. La otra /ca-
zón ea que La alimentación aunque lenta se ea contante, Lo que necezitanta 
pana ampliase elicientemente vanos componentes mecánicos con e/ cona-taus:en-
te costo de envista elactnica y manteetimi2nto mecanice. 

5-3- CONSUMO:  

Como ~medio podemos decin que el honro consume 400 hifognamos de casca/ dna 
de ankoz pon hong, pana proveen /a tempertatuxa de zecamiento (40.551 a das 
secadonas coeumnanez, cada una con una capacidad de 23.000W0gkamo4 de arroz 
en granza a 18 de humedad y ptovistah cada una, de un abanico sopladon con 
una capa 'cidad de Amagan S50 metros cahíces pon Multo con una presión de 
columna de agua de 25 minmetnez y una velocidad de gine de 750 RPM. 

Con ese consumo ze obtiene un remanente de cenizal de 80 leitogiuonaL pm. lo-
na (20%) de la cascanitla de arroz utilizada. El remanente Lo empleamos co-
mo acondicionador de suelo en /a línea pnoductona de zemielaz. 

5-4- REGULACION DE TEMPERATURA: 

La regulación de tempenatunaze efectos pot medio de das mítodas que pana 
cacto de este estudio vamos a denominan moto y micrto. EL meto e4 ea - 
gulación de /a tempenatima del hagan (2-2-2) y basicamente ez La negularian 
del abastecimiento, mayor o menea de ea casca/cala de annoz expuesta a que-
ma/Loe. Esta regulación ze eéectaa, como /o habikmoz mencionado antenionmente 
pon modio del alimentador de La tolva de recibo (2-1). 

La MLCAO regulación se e6ectúa dinectamente en Zoo conductos de aíre enlien-
te de saz 4u/ido/taz y comiste en La a4irion  a ese 414 o de cine a tempena-
tuna ambiente. 

Inímialmente ez delecit llegan a dominan el conttol de estas dos negulacio-
nes peno en poco tiempo el operador ze acoztumbna a haceneo. E4 impontante 
destacan que la tempertaturta ze /ognaneguean a /a deseada (40.55°C) y  se man-
tiene lija en eze punto haata el ¿Oid del secamiento, /tazón pot ea cual el 
tiempo de secamiento e4 menor que el que teníamos en Las mismas 4ccadoka4 
cuando utatzamo.6 díezee, en donde el termostato vaniaba de 43.3 °C a 31.71°C. 

5-5- COMENTARIO ECONOMICO: 

No voy a dm ciPuts en cuanto a La openación económica dee honro, debido a 
que el estado y sistema de la economía castannicense en la actualidad, no pu-
mite tener bale de campan:ación con e/ promedio económico mundial, que /Lege 
en Loo paises del Otea. (El Pnezidente de La República, olpicialmente gana 
US-$ 580.00 mensuales). 
Sin embargo el ze puede decin que la invasión del horno de acuerdo a una 
ezcaea de planta nonmal, ze puede pagan en un máximo de das años, que e/ cos-
to de operación e4 realmente intlimo (un motorteductot de 3HP, una pinta de 
aceite 840 pot mes II un operador con zaeanio bague mensual). Campanada Lo 
anteniot con La compita de dieze/ es realmente significativo penan en el a-
livio que ze tiene en el «lijo de caja. 

5-6- DEFECTO Y VIRTUD: 

El gran defecto de eate horno ea que pede a tener un intenzambhxdon de calor, 



el Stulo.de aína caliente contiene pahtícolas de ceniza y dezhechoz eleído4 
de combuzti6n, que eventualmente se van a pegan en el .grano que ze esta se-
cando, dejando e/ mismo cubierto con una Bina capa de ceniza y con un luye.- 
te otos a humo. 

El oloh dezapanece ron completo en un término de 15 a 30 días, AL el grano 
tiznado ze almacena en ziloz y a eztoz ze Les inyecta aine; en grano alma-
cenado en eztíbaz e2 oloh duna un tiempo mayoh. 

La ceniza que necublne el gitano penzizte en e/, incluzo despude de haben zu-
&sido e/ proceso de acondicionamiento, log'comente en menos cantidad que e/ 
que tenía al zata de Pita zecadotaz. 

En e/ cazo de La semilla de arroz, Skifol, trigo, maíz amaduillo y aoya el 
que exista haztrto de esta ceniza no ocaziona ningún problema especia/mente 
desde el punto de vista de phezentanión de la semilla. En e/ cazo de La ze-
mitin  de maíz blanco el pubiema al ez zehio ya que ze ozeunece o ennegneze 
baatante, aunque ze atenua mucho cate phoblema al tratan químicamente /a ze-
milCa con lunqicidas que contengan colo/cantes tnadítionalez, 

Este lhoblema de /a zemilla tiene dos condicione/o que lo hacen benelicioso 
y ehtah son: la higkoAcorícidad de la ceniza y la rtoteccion que le da al 
atanue de insectos. La ceniza tiene una gran capacidad pana abzotben el agua 
u esto ha provocado nue la zemilla pierda con el tiempo humedad en el alma-
cenamiento, cuando lo norma ez WIC gane pon la alta humedad relativa de nuez-
tna /legión, esto neS/eja das condiciones reses que zon: menoz ataque de 
hongos de almacenamiento y mejora porcentaje de gemninacion de la zeznilia acon-
dicionada. 

En cuanto a la photección de insectos, oa nealmente zigniSicative la menor 
incidencia de este ataque en el almacenamiento en silos, Lo que da como con-
zecuencia un costo menet 100X el manejo u una mejon rolidad de zerniteas. 

5-7- C0i1CLUSIONES: 

5-7-1- Dado que Loa paízez de/ anea no pueden hasta el momento autoabazte-
cenze, con enemIticoz provenientes del bartoleo, deben impu/zanze investi-
gaciones q Somentanze el uzo de /sistemas de zecamiento que utilicen combuz- 
tible de dezhechas aghícolaz. 	 • 

5-7-2- La induztnia metal mecánica de Loa países del anea ezta capacitada 
pana conzthuit este tipo de hohnoz, con lo que 4e ahonnanía divisas al no te-
nen que comphah quemadores, hepueztoz, etc, producidos normalmente en paises 
Suena del anea. 

5-7-3- E/ aprovechar deshechos como cazcanilla de arroz, cáncana de caSd, 
tuca y olote de maíz, etc, evita z.ígniSicatí.vamente La cowtaminEaci6n ambien-
tal 

5-7-4- En taz plantas otocezalohaz de semilla de arroz y maíz cambia el 
rubro, de costo, al tener nue botan ezoz deshechos, a ganacia, a/ evítame et 
Siete y convertirlo en combuzlible. 

5-7-5- El no tener que comonan diesel o bunhen pana zecaniento, ze negeja 
zignilicativamente en te Ilujo de caja, debido esericPmente a que este 
gazto ea directamente pnoponcional a La comuna data  4111(2,9 .̂ 

*1* 



5-1-6- E/ coto de.Ovetacien y mantenimiento del boina e4 poco 4ígnílícatí-
vo. 

5-7-7- La cobietta de ceniza que tecolote a /a oemilla, al oecathe pot cate 
eiztema, la mantiene en un buen gtada de luuyedad durante el almacenamiento 
y /a ptatejc del ataque de ilaAPCt04. 
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CONTROLES DE FLUJO RECOMENDADOS PARA UNA PLANTA DE 

BENEFICIO DE MILLAS  

Ing. Jonge H. Muñoz Fatas 

CENTRAL AGR/COLA DE CARTAGO, S. A. 

" COSTA RICA " 

INTRODUCCION:  

Et lonnan sensatas de alta catidad, Molía llevan un 'aguas° codal de 
/u diSedented etapaa a que de somete /a senalat a padta de la cosecha. Sí 
no ae ellecaa atadamente este tipo de contnates a -Cabo& litogenética y 
de ptoduccan de esa atmitta, 	tape/Lanzas de un ladocitama a nivel nacio- 
nal de mejonarniento genético pueden penderse adevedaatemente. 

Es Unica que cada empieza Utettd  u pavada de acuerdo al grupo técnico 
que /a maltejaotenna au popo hatema de contsd y le dé itesulEndoa 
v04. 

El objetivo de este trabajo C4 dale una pauta al técnico /fenal-rata, pa-
ha que a planta de Olia d'Adíe4U propio aiatena de cantal. El medito 
noa ha dado excelente& desuttadoa, porque ae diserto pana nuestdaa condipid-
nes, y no necea/va/mente estas condiciones son iguatea en toda el Mea. 

1- 	RECIBO:  

1-1- MUESTFIO INICIAL: 

Este dolmento Lave pada /anulan a muestdainicat, el desollado de cata 
mueatica KO4 llevad a toman la decaí& de aceptan o /achatad Ea parttida 
aomatida  a andlais. 

Se da énassids a la condiriOn del medio de tanspode !paca, colon, nombre 
del choicen). Porque ea un eatema pea-tico de idti-taicad loa &manea en 
el patio de maniobra, donde nonmalmente en tiempo de cosecha hay vados de 
ellos. 

En segundo término ea importante la identilicación cana de a /semilla que 
está llegando (gitano, va/u:edad y categoría), iniconmación que ernne detnnodac - 
ton. y que el Laboratorio compara con la hoja de depxoducción hecha poi& el 
agrónomo encanado detamno. 

Finalmente viene el andtaa emopa de a semi la en donde : 

I.M.P. 	Inruneza 
H.U.M. 	Humedad 

Peso eapeeillico 



MIS ENTRADA — SALIDA1'i  

__.•Cbservacicees: 	 

Laboratorista: 

PRODUCTO: 

(PROMETA RID: 

ANA LISIS 
No. 	 

i

lA/JORA II/ TA. 

FMMACROPER: 

PARA O DE DIVISION DE: 

/ PESADOR: 
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VARIEDAD: 

CHOFER: 

ZONA 

GUIA: 

PLACA: 

• 

BRUTO 
TARA 
NETO K. 
PESO Gel 

MUESTREO INICIAL 

 

I I 

• 1 

ft 

II
El  

II I 

I 
e 

ramito placa: 	  
Cazaitn color: 	  
Nombre chofer: 	  
Gula Envío Ir: 	  

..Prepiastagn_, 	  
Grano: 
Variedad: 
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o 

A. A.M.:cm, á, *, 	 I. Yr. S. S.A. 31.3.. 

IMP: 	ROJO: 	CALOR: 
HUN: 	 H.NOC: 	HONGO: 
DEN: 	 H.OTR: 	Una 
CCHST: 	 jOESR: 	PILAD: 
PenE: 	RouP: 	T: 	Menos 



ROJO 	• Atroz tojo 

M.N.O.C. 	Ma/ezaz nocivas 
M. Ottae • Otrtae :mazas 
QUER 	Grano¿ quebtadoe 
CALOR 	• DaRge pot canut 
HONGO 	• DaRoe pot hongos 

INSEC. 	• DaRoe pot insectos. 

PILAD. = Atuzdescaecata.do 

P en R. = flama. en tedoadoe 
R en P. 	Redondo en plano 

+ T. 	Macan tallar-20 

∎Ien02 .tamaño 

En obatvarionee Ae pone algdn dato no eepecMicado, pot ejemplo, daño me-
cdnícoo hien ." opinión del anatatazobne alguna condición anoMota de la 
semilla. 

1-2- ENTRADA - SALIDA  : 

ate documento constituye el mano o entAega legal de ~Atta compañia, 
de la pantida de 4er:inca en curztan. Aderkfa conetituye el pnimet documen-
to de inloámación al aatema de cómputo pata eSectoe contabais ytEcnicoa, 
ya que lleva /a identigcacion pnecaa de /a pattida, la zona geogtd6ica don-
de ze ptodujo

s 
 el peno en 12.204 y en quintalee de la pattída, e/ ndmeto de 

and/aa ogicial de Atabe y las 6amaz 	del pesadox, el labotato- 
tata y el cho4e2. Pon 4eeh un documento de reconocida tega2Z4ad debe llevar 
una numeisachin ascendente y en ningdn caso repetida. Este documento ze hace 
en cuatro .tantos, el o/ag.o:al gaya la contabilidad, La primera copa pana 
e/ laboflatohista, /a segunda cogía pata el ptopiet.attio de /a partida y ta 
Calma copia pata el archiva de ta toman. 

1-3- ANALISIS DE GRANO: 

Este documento 4e emite en blue a /a muezaa que 4e obtiene donante la dee-
cama del camión y conetituye junto con el documento " enterada r‘ ealida " 
(1-2), el teenaldo de que nuestra compaña tec/bía en 04 condiciona de4cni-
taz determinada pattída. Loe datos de este andtais ¿Aoven pana deteltmaan 
/a política que ze va a eegulA con cae partnda y el pizca que ee debe pagaA 
pot Pa mama. Debe tenor. numeración ascendente y en ningdn cazo nepetida. 
& hace en oáiginal y dos tan-toa de lob cuates e/ original va a contaba/dad, 
Pa primer copia al ptopietwtio de la partida y la segunda copia al archivo 
del laboratorio. 

SECAMIENTO:  

2-1- CONTROL DE SECAMIENTO: 



CENTRAL. AORtCOLA Da CARTAGO, 
SECCION LA2ORATORIO 

B.A. 
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. 
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ANÁLISIS DE GRANOS 

No000665 t 	Dig 	/ 	met Ano I 

 os h 
i GUIA ENTRADA SALIDA: 
d 

DIVISION DE: 

il  PROPIETARIO: 
1 

PRODUCTO: 
1 

ZONA: CUJA ENVIO: 

I VARIEDAD: CLASIFICACION: 

BODEGA O SILO: LOTE: 

IMPUREZA: ARROZ ROJO: °Agá° CALOR: 
• 

QUEEMIADO: 

HUMEDAD: MALEZA NOCIVA: DARO HONGOS: PILADO: 

DENSIDAD: MALEZA OTRAS: DARO INSECT: P EN A: 

T CONTRASTARTE: DAA0 OTROS: R EN In 

MENOS TAMAÑO: 
\ 

MAS TAMAÑO: 1-3. 	, 
LABORATORISTA. 	  

- - - —SILOS-  rnizacznitr-L4to 

FECIA: 

HUMEDAD RELATIVA: 
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"CENTRAL AGRICOLA DE CARTAGO, S.A." 

DIVISION DE SEMILLAS 

CONTROL DE SECAMIENTO 

ECHA PROVIENE 
.DE SILO so VAR. HUM. 

INICIAL 
EMPEZO A 
CARGAR 

ARRANCO 
QUEMADORES 

APAGO 
QUEMADORES 

TER41S0 
DESCARGA 

HUMEDAD 
FINAL 

TRASLADO 
A 

• . 

• 24 





2-1-1 Seguimiento de una pantida del recibo al abnacenamiento 

2-1-2 Apteciación del costo del secamiento pon pantida o bien pon condicio-
nes ~ticas. 

2-1-3 Connol del /tanda:Lento del peuona/ y el equipo de secamiento. 

3- ALMACENAMIENTO: 

3-1- DIAGRAMA DEL FLUJO: 

Este u el documento mas importante pana el jebe de planta, ya que le pum& 
te visualizan. los movimientos, que puede electuzut o no en au planta, ante-
nainmente este doewnento Lo suplía una pizarra peno en mí opinión, CA mas 
6uncional el tenerlo en hojas de trabajo que pueden invutigaue histónica-
mente. 

En el documento prtesentado La denominación R-1-2 y 3 corresponde a silos de 
Amibo de semilla húmeda, La denominación K-1 y 2 conneeponde a secado/tu 
estacionanhaó. La denominación S-1 y 2 a secado/zas col:maíces y La /11Uneitar 
cíen del 1 al 10 corresponde a silos de aloncenamiento 

4- ALNACEMA4/ENTO:  

4-1- SILOS VE ALMACENAMIENTO: 

En mi opinión u biaza que todos Los días haga una inspección dentro de 
Los silos, esta debe ave mal, y objetiva. Es posible que en batenias de al-
loa phouístos de tuunopanes, Pata inspección no sea neceaania en e/ t/tmino 
de tinco dado, peno en el caso mut/Lo, que carecemos de este sistema ad 
ea muy importante. Pana evitan que un naponte se monte ¿ohne otno q La in - 
iconmaciln no sea venda:Jena, acostionbto notan el personal pana e:Secta:tic este 
trabajo. 

Los datos de humedad kelativa, tempenatuna y pucipitacian pluvial se Aebie- 
nen 	%condiciones e:aniones de La bateada de silos y complementan /a 
Anjohn..2i6n de La 16nmula 2-7 " ContAol de Secamiento ". 

Uta gonmula es capee-IP:ea pana condiciones que puedan a/Sectan La calidad de 
la semilla a cinto o mediano plazo cono son : tempenatuna del nano, clon, 
porcentaje de daga pon hongos, gotenas en el dilo y si existe condensación 
intensa. En La coiumna " °nos ", ¿e han reportado tapas abientas en loa 
pilas, ataque de insectos, mezclas, al quedan abierta o pa/mit:frente calienta 
la @anda del silo, etc. 

4-2- AMAL1SIS 13E GERMINACION: 

Este contnol, tse egerida una vez al mes en Pa semilla almacenada en sitas, 
no acondicionada y La sentina almacenada en bodegas, ya acondicionada. 
Montando la pnbnen semana del mes La semilla no acondicionada y la tercena • 
semana/aacondicionada, ademca de haculageAminación en gefuninadones de 
labohatonio, utilizamos un inJunadeno pana pnobaA oteo tipo de condiciones 



"CENTRAL AGRICOLA DE CARTAGO, S.A." 

DIVISION VE SEMILLAS 

ANÁLISIS VE GERMINACION  

PRIMER COMO SEGUNDO CONTEO 

ECHA MUESTRA GERMINADA DURAS ENTERAS GERMINADAS DURAS ENFERMAS % GERMINACION 

• 

, 
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5-1- CONTROL DE CALIDAD:  

Cada media harta ce envía al labonatonio una mumtna, que ce obtiene de cada 
caco de ¿sensata acondicionada con el objeto de etlectuah un contnol de cali-
dad de la ~la que está acondicionando en ene momento. re lobonatonia 
tiene /a auto-Wad parta palian de inmediato el pkoCC60 decaen-Jiu:afta:mienta, 
en caco de que La rafídad de ta .semilla no ¿ea e/ xequenc. 

Pana ente control utilizamos al 4fflumsta 1-1 " ~timo inicial " y loa ner 
cuitadas obtenidas con tnangenidas a un Cano, que coutituye ama/ hiá-
tonia/ del lote. En mi cazo aakticulan, ente libto tiene carácter contri-
dencial. 

5-2 CONTROL DE PROOUCCION MARTA: 

EL objetivo de este in4omune ea llevan un control estricto áobste el rendimien-
to de phaduecibn y ea -unpontante ¿u iniconmación pana determinan loa costos 
de pnoduccion. 

6- 	INVENTARIOS DE SEMILLAS: 

6-1 REPORTE VE EXISTENCIAS: 

Este hepohte .se hace pon apanado pana cada especie. En /a columna Marcho 
de /ate cate naricita iniconma variad condiciones, en el caco del maíz La Le-
t./o. M designa que ce trata de maíz, el mimen dígito eignigica que este lo-
te de acondicion5 en el año 1982, loa dígítoc asegundo y tenceno en conjun-
to degnec 2a variedad el tamaño de la partida de ute lote y el cuanta 
y quirte (lícito delinen el 'lamen° de tate que be a hecho de esa ~edad y 
ese tamaño upeei/ico. 

En el caco del athoz el pnimen dígito de4ine el año en que ce acondiciona 
tus digitaz dad y then en conjunto dellinen la vaniedad, loa dígitos cuanto 
y quieto def.inen ta cantidad de tateá, nutra/mente de 400 quintales cada 
uno que ce hin acondicionada y £a teína aína/ A-C-R, cigni(tican catan-izada, 
eentitincda y nclistaada concecutivamente. 

La catumaa vaxicdod acá inlonma, de la variedad, et tamaño y £a entidad de 
centigicación del /ate. 

La cotunna " C.L. " áignilica ctuitlicacion, puede tener das tetinas la C 
/a R que áigrigican coreAciat o nepnoductox, las loteas decignadoc con una 
R no pueden vuldenác sin una autohizacidn di/meta del ptognama de reproducción. 

La columna denominada " AUT ", agnigica autorización y .5e duigna con dos 
retrae S o 11 que cigni4ican 45L o no, helehida uta auto/u:tac-65n al análisis 
olicial. 

Lea zigaientez thes columnas heátejan datos del andlicia °licitae que son 
porcentaje de genminacion, annaz 'tajo pon hilognamo y porcentaje de pureza. 

1n rnfnmon fIndonn AinniUrn P;1 2a findpnn donde. .se eneuentna ubicada /a dein& 



Lee 4iguiente4 do4 cueumnaa están eattechamente helacíonadaz y 'son chilla 
y nivel, pot Ley no podemos ponen en una estiba mea de 3 /otea de 400 quat-
lalea cada uno, pot e4a /cazón e4 que es imponlante ese dato. La columna 
estiba íngotma eL mimen° de La estiba en cuestión y eL nive/ decline La peai-
eion en que cae Lote 4e encuentra en esa estiba, ¿Lerdo el uno en La pante 
baja, el do4 en el medio y eL tres en La pante 4upetiot. EL dato ante/don 
juega un pape/ muy impottante en el momento de La venta en que se da e/ ca-
zo de que un Lote autonizado tiene 800 quinta/ea encima, que no están auto-
ir:izadas. 

Las 4Ptimaz cuatro columnas dan eL dato contable de entró, 4ali6 y 4a/do. 

6-2 LISTADO MOVIMIEWO ACUMULADO: 

EL objetivo de cate reponte ea temen el conochniento a mano de aguas le 
vendimos, que lote /e vendimos y en que zona 4e sembró. Datos que pon ley 
debemos aumíniAlnan a La 061eina Nacional de Semillas y que ademán conatt-
tuyen una excelente inlonmación pana pnognaman mienta politica de ventas 
y nemoduccián. 

hcc* 



CENTRAL AGRICOLA DE CARTAGO, S.A. 

DEPARTAMENTO DE SEMILLAS 

CONTROL DE PRODUCCION DIARIA 

FECHA: 	  

PROPIETARTII4 	.. 	  

LOTE #: 	  

SEMILLA PROCESADA• 	  Sacos con 	  qq 

REMANENTE- 	 Sacos con 	  qq 

IMPUREZA: 	 Sacos con 	 qq 

PRODUCTOS QUIMICOS USADOS: 

SACOS ROTOS: 	  

OBSERVACIONES: 
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XXIX REUNIDLA ANUALPCCMCA 

IV REUNION ANUAL DE SEMILLAS 

MESA REDONDA 

ESTRATEGIAS PARA LA CAPACITACION DE SEMILLAS. DEN LA 
REGION. (1) 

RECURSOS MININOS NECESARIOS PARA LA CAPACITACION 

REGIONAL. (2) 

(1) Ing. Jorge Muñoz — Central Agrícola (de Cartago) 
Costa Rica. 

(2) Ing. Celerino Rivera Vega — Comité Nacional de 

Semillas — Panamá 

Panamá, 5 sl 8 de abril 1983. 



I. Introducción  

Con le finalidad de ser más preciso en Cuanto n las recursos míni-

mos necesarios pare la capacitación regional, utilizaremos cama ejemplo 

la realización de un curso general mara Tecnologia de Semillas, con du-
ración de un mes y dirigido a 30 técnicas. En cuanto e los recursos 

financieros para un cursa de este tipo, ro mencionaremos cifras, ya que 

desconocemos muchos valores, tales como transporte aireo „hospedaje, ali-

mentación, etc. En gatee caenCasos utilizaremos ejemplos de cursas 

sobre semillas realizados eh Panamá.- 

,'Como un curso general sobre Tecnologia de Semillas, abordaremos 

cuatro aspectos: producción, control de calidad, secado-acohdicianamien-

to - tratamiento - almacenamiento y mercadeo de semillas en los cultivos 

de arroz, maíz, sorgo y frijol.- 

II. Pasos a seguir 

A. Cuáles son lea recursos necesarios? 

1. Humanos (conferencistas) 

2. Institucionalée 

3. Físicos (aulas de clases, parceles en campo) 

4. TecnológiCos (plantas de semillas, laboratorio) 

5. Financieros (dinero) 

B. A quién vemos a Capacitar? Culi e9 el nivel de conocimientos en 

cuánto a semillas?. 

1. Productores de semillas 

2. técnicos con preparación intermedia 
3. Profealonales 

C. Contemos con los recursos en cantidad y calidad suficiente pera 

cumplir con. la  capacite:Oían?. 

Debemos de determinar si en nuestros paises contamos con los 

recursos necesarios, y en ceso afirmativo, detectar si estám 

en las iratituciones Oblices o empresas privadas, o en ambas. 

Debemos determinar si necesitamos apoya de organismos internacio-

nales,principalmente en lo referente a recursos humanas.- 

D. Recursos Humanos 

1. Personal de apoyo: secretzriaa, personal administrativo 



conductores, etc; este es el personal que trabaja antes, duran-

te y después del curso y 2n un gran porcentaje, el fracaso a 

el éxito del curso depende de este personal. Se debe coordinar' 

en forma estrecha pata que cada tino cumpla can sus obligaciones. 

Este es un personal que en cada uno de nuestras países existe. 

2. -.Conferencistas 

Em bese a Ir existenbia de personal especializado en el área 

determinaremos si loá mismos son suficieates o se necesite pedir 

apoyo a otros organismos. La iMportenté es que el conferencista 

tenga la suficiente cepedided Para presentar la charle. Los con- 
. 	ferencistas en su mayoría provienen de instituciones públicas 

nacionales, después de la empresa privada y por último de orga-

nismos internacionales.- 

3. Participantes en mesas redundes: consideramos que par el objetivo 

de las mesas redondas, nquí debe de prrticipar en mayor porcentaje 

los representantes de la empresa privada, eón esto no se excluye 

o las instituciones públicas. 

E. Recursos institucionales 

Nuestras instituciones sufren de limit.rUs de recursos, pera es-

to no indice que sea una limitante total para que apoyen en la 

capacitación. Existe una logística de trabajo en las institucio-

nes, le cual puede ser aprovechada en beneficio de le realización 

de cursos. Es de gran apoya utilizar los mecanismos de trabajo 

de nuestras instituciones, principalmente pera lo etapa de orga-

nización del curso, donde podemos hacer uso de los mecanismos ad-

ministrativos, divulgación, correspondencias, transporte, etc. 

F.Recursos Físicos 

Como recursos físicos clasificamos todos los locales usados para 

la conferencia, prácticas de laboratorio, parcelas donde Be rea-

licen las prácticas de campo, equipos elementales (proyector de 

transparencias, mesa para análisis, etc), transporte para movi-

lización en las prácticas, etc. 

Lo importante en este aspecto es asegurar que antes del inicio 

del curso se contaron con los recursos físicos necesarios y no 



improvisarlos durante el desarrollo del curso. 

G.Recursos Tecnológicas 

Como recursos tecnológicos incluimos todo el equipo especializado 

necesario para un curso de semillas. 

1. Laboratorio can equipa indispensable para las prácticas (ger-

minador, debatir/nadar de humedad, diafanascopio, lupas, etc). 

2. Planta de semillas Para realizar prácticas de secada, acondicio-

namiento, tratamiento y almecenmmiento. 

Es indispensable que las clases teorices sean complementadas con 

prácticas de laboratorio y plantee de semillas. 

H.Recursas Financieras 

Posiblemente sea la masitr limitante para la realización de un cur-

se, pera consideremos que por medio del estado, empresas privadas 

y organismos internacionales, se pueden conseguir los fondos nece- 

sarios. 	• 

III. Los participantes 

Dentro de lo posible, se debe de aprovechar de las mínimas ccrodi-

dadas , en cuento a hospedaje, alimentación y otras atenciones a 

los participantes, ya que de esto depende nn gran medida el apro-

vechamiento del curso. 
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TEMAR A DESARRCLLAR 

1. 'Control de calidad 

1.1. Culndo realizarlo? 

1.1.1. Antes de 12 siembra 

1.1.2. Después :Je la nerminscián 

1.1.3. Antes du florncián 

1.1.4. Durante la non:cien 

1.1.5. Antes de cosecho 

1.1.5. Durante la cosecha 

1.1.7. Después de =snobs 

2. Control de calidad en laboratoric 

2.1. Consideraciones cencrales y objetivan 

2.2. Muestren 

2.2.1. Citado realizar n1 muestren? 

2.2.1.1. Durante rl recito 

2.2.1.2. Durante el seceda 

2.2.1.3. Durante ..!1 enaniinienomianto 

2.2.1.4. Durante al alm-conemiente 

2.2.1. Tipos 22 nuestreos 

2.2.2.1. A Granel 

2.2.7.2. Ensacados 

2.2.3. Equipo :io mues'Jroca 



2.2.3.2. Uso de los muestreedores segun al tipa de muestreo. 

2.2.4. ~atrae 

2.2.4.1. Definición de muestres 

2.2.4.2. Diferentes tipos de muestras 

2.3. Determinación de la humedad 

2.3.1. IMportancia 

2.3.2. Equipos utilizados 

2.3.3. Ventajas y desventajas de los diferentes equipos. 

2.4. Peso volumétrico 

2.4.1. ImportanCle • 

2.4.2. Equipo 

2.5. Análisis de pureza 

2.5.1. Importancia 

2.5.2. Preparación 	la muestra 

2.5.3. Componentes 

2.5.3.1. Semilla pura 

2.5.3.2. Semillas de otros cultivos 

2.5.3.3. Semillas de otras variedades 
2.5.3.4. Semillas de malezas nocivas 

2.5.3.5. Materia inerte 

2.6. Análisis de germinación 

2.6.1. Fisiología de la semilla 

2.6.2. Factores relacionados con la germinación 
2.6.2.1. Agua 



2.6.2.2. Temperatura 
2.6.2.3. Oxígeno 

2.6.2.4. Luz 

2.6.3. Latencia 

2.6.3.1. Tipos e intensidad de la latencia 
2.6.3.2. Métodos para superarla 

2.6.4. Montaje de la prueba de germinación 

2.6.4.1. Obtención de ls nuestra y rlimern de semillas 
por muestra. 

2.6.4.2. Substratos (papel, arena) 

2.6.4.3. Equipo y materiales necesarios 

2.6.5. Evaluación de la prueba de germinación 

2.6.5.1. Plantulas normales 

2.6.5.2. Plantulos anormales 

2.6.5.3. Semillas muertas 
2.6.5.4. Semillas no germinadas 

2.7. Otras pruebas 

. 2.7.1. Pruebe de tetrazolio 

2.7.2. Pruebas de vigor 
2.7.3. Definiciones y metodologías 

3. Control de calidad en campo 

3.1. Wómero de inspecciones 

3.1.1. Forma de inspeccionar el campo 

3.2. Antes de siembra 
3.2.1. Requisitos del terreno 

3.2.2. Aislamiento 



3.3. Después de la germinación 

3.3.1.Conteo de germinación 

3.3.2.Presencia de malezas 

3.3.3.Presencia de plantas enfermes 

3.3.4.Presencia de plantas fuera de tipo 

3.4. Antas da la Florsciári 

3.4.1.Plantns fuera de tipo 

3.4.2.Plantas enfermas 

3.4.3.Malezcs nocivos 

3.5. Durante la floración 

3.5.1.Plontas fuera de tipo 

3.5.2.Plantas próximas a emitir polen 

3.5.3.Malezcs nocivcs 

3.5.4.Plontos enfermas 

3.6. Antes de la cosecha 

3.6.1.P1nntas fuera de tipa 

3.6.2.Mslezas nocivas 

3.5.3.P1antas enfermss 

3.7. Durante la cosecha 

3.7.1.Eguipo de cosecha 



3.7.1.1. 
3.7.1.2. 

3.7.1.3. 

3.3. Después de le 

3.3.1. Control 

Limpieza del equipo 
Utilización de envases limpios 

Transporte de lo cosecha 

cosecha 

de calidad en las fases de: 

3.8.1.1. Reciba 

3.3.1.2. Secado 

3.8.1.3. Acondicionamiento 
3.3.1.4. Almacenamiento. 



CAPACIIACION EN SEMILLAS * 

Ing. M. C. Juan Carlos García G.** 

Inexplicablemente el área relacionada con tecnología de 

semillas ha recibido una atención mínima durante mucho tiempo -

en la gran mayoría de los Países Latinoamericanos; el alto por-

centaje del personal técnico con que cuenta la Industria Semi - 

llista en muchos de los Países, tanto en el sector publico como 

en el privado, se ha formado a base de ensayo y error; ambos sú 

mamente costosos y por demás decirlo, ineficientes. 

Estamos seguros que de cada cien técnicos que han recibi 

do entrenamiento sobre mejoramiento genético de plántas, en Paí-

ses con sistemas avanzados de producción agrícola, difícilmente-

podemos contar con un número significativo de personas, que ha - 

yan recibido entrenamiento sobre tecnología de semillas, y en la 

mayoría de los casos se trata de cursos cortos o programas inten 

sivos de entrenamiento. 

Para que la aplicación de los resultados de la investiga 

ción agrícola pueda llegar con la mayor eficiencia a los agricul 

tores, se requiere incrementar la disponibilidad de técnicos con 

entrenamiento especializado, para que sean capaces de conducir e 

ficientemente los programas de producción de semillas, con la fi 

nalidad de ofrecer más semillas de mejor calidad de las mejores-

variedades a un mayor número de agricultores. 

* Conferencia presentada en la XXIX Reunión del PCCMOI (Progre 

ma Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de la Ca 

lidad Alimenticia) celebrada del 4-8 de Abril de 1983 en Pa-

namá, C. A. 

** Profesor-Investigador del Depto. de Fitotecnia de la Univer-

sidad Autónoma de Chapingo, México. 



INTRODUCCION 

La producción de semillas es una actividad especia- 

lizada que debe de ser practicada por manos expertas para - 

que sepan producir, cosechar, procesar, administrar y comer 

cializar este importante insumo; para lo cual se requiere 

de un entrenamiento calificado. 

Para que la aplicación de los resultados de la inves 

tigación agrícola pueda llegar con la mayor eficiencia a los 

agricultores, se requiere incrementar la disponibilidad de 

técnicos con entrenamiento especializado y que sean capaces 

de conducir eficientemente los programas de producción de 

semillas. 	Inexplicablemente el área relacionada con tecno 

logia de semillas ha recibido una atención mínima durante 

mucho tiempo en la gran mayoría de los paises latinoamerica 

nos. 	El alto porcentaje del personal técnico con que cuen- 

ta la industria semillista en muchos de los países, tanto en 

el sector público como en el privado, se han formado a base 

de ensayo y error, ambos sumamente costosos y por demás de-

cirlo, ineficientes. 

Estamos seguros que de cada cien técnicos que han -

recibido entrenamiento sobre mejoramiento genético de plan-

tas, en países con sistemas avanzados de producción agríco-

la, difícilmente podemos contar con tres personas que hayan 

recibido un entrenamiento sobre tecnología de semillas, y - 
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en la mayoría de los casos se trata de cursos cortos o pro-

gramas intensivos de entrenamiento. 

Es por eso que la disponibilidad de más y mejores -

semillas para todos los agricultores no sucede simplemente, 

el elemento humano, más que cualquier otra cosa, determina 

el éxito o fracaso de las actividades semillistas. 

Sin embargo, nos preguntaremos ¿porqué estamos aqui? 

¿porqué no estamos gozando ahorita de las vacaciones de se-

mana santa, inclusive porqué no estamos fuera gozando de una 

playa? Estamos todos aquí porque tenemos un sentimiento -

compartido con mucha gente de lo que se ha hecho no es sufi 

ciente. 	Comparado con las necesidades, lo que se ha hecho 

es sólo un pequeño comienzo. Estamos preocupados por la -

lenta aplicación de la información obtenida a través de la 

capacitación, la falla en utilizar eficientemente el 	persa 

nal capacitado y la lenta dispersión y u/o de la semilla de 

buena calidad de las mejores variedades, aun con el presen-

te esfuerzo de capacitación. Nuestra responsabilidad y pro 

pósito es pensar creativamente y actuar decididamente para 

mejorar grandemente la calidad de capacitación de semillas 

y la efectiva utilización de la gente. 



METAS DE CAPACITACION 

El objetivo de cada país debe ser garantizar que la 

capacitación en Tecnología y Producción de Semillas, traiga 

como resultado la utilización por los agricultores de más -

semillas de las mejores variedades. 

DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CAPACITACION 

EN SEMILLAS 

Recursos humanos disponibles. 

En ocasiones es necesario ajustar los objetivos del 

programa de semillas cuando es difícil alcanzarlos en un fu 

turo cercano, debido a que los recursos humanos necesarios 

para alcanzar ese objetivo no están disponibles. En esta 

forma, es importante establecer en forma cuidadosa la estra 

tegia de capacitación el número y capacidad del personal dis 

ponible. Las limitaciones económicas impuestas tanto en el 

sector público como en el privado, frecuentemente restringen 

el personal disponible para el crecimiento del programa, y 

eso también se debe analizar reallsticamente. 

Areas prioritarias y posiciones requeridas. 

La estrategia nacional de capacitación debe recono-

cer las debilidades en el programa y dar prioridad de capa- 
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citación en aquellos subsectores que tienen la necesidad más 

grande de desarrollo. 	Es por eso que de nada sirve tener un 

laboratorio de semillas con personal altamente calificado, 

sino se está produciendo la semilla con la mejor calidad ge 

nética, física y fisiológica; es por eso, que se requiere 

reforzar cada una de las etapas de producción de semillas. 

Habilidades necesarias. 

La mayor parte de la capacitación requerida es para 

gerentes técnicos y otros trabajadores técnicos. El térmi-

no gerente técnico incluye jefes de estaciones experimenta-

les o de programas de investigación; jefes de unidades o -

proyectos de semilla básica, personal a nivel administrati-

vo en las empresas de semillas, gerentes de agencias certi-

ficadoras, jefes de los programas que tienen a su cargo la 

aplicación de la ley, jefes de laboratorio o 	personal 

de análisis de semilla, especialistas en servicios de exten 

sión o de asistencia técnica. El término otros trabajado-

res técnicos, incluye a los técnicos de semillas responsa-

bles por la certificación de semilla genética y básica, fi - 

tomejoradores, agrónomos de campo, productores de semilla, 

operadores de plantas en edificio, vendedores de semilla, 

técnicos en certificación de semilla, técnicos en aplicación 

de la ley y técnicos en análisis de semillas. 
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Desarrollo del programa de capacitación. 

La capacitación se debe programar como una actividad 

continua que crece y desarrolla en el programa. 	El objetivo 

a largo plazo, debe ser desarrollar un plan de capacitación 

que continúe alimentando el programa con más y mejor perso-

nal entrenado a medida que el programa crece. 

La capacitación también debe hacerse de tal forma -

que el programa no esté totalmente desprovistos de personal 

clave que pueda mantener una actividad de las funciones esen 

cíales de la empresa, mientras que el resto del personal es 

tá en capacitación. Obviamente, ésto es lógico de aceptar 

que es más fácil que el personal pueda asistir a un curso de 

una o dos semanas que participar en un programa de seis me-

ses o dos años. 

Sin embargo, el programa de capacitación debe incluir 

tanto los planes para la capacitación académica, como no aca 

démica. 	El personal en las posiciones técnicas y de geren- 

cia debe tener una capacitación a nivel universitario, aunque 

muchas personas tienen buena capacidad de literazgo para po 

siciones gerenciales a pesar de la falta de un grado univer 

sitario. La mayoría de los programas en las primeras etapas 

de desarrollo no quieren personal capacitado a nivel del PHD 

a menos que estén involucrados en algún aspectos de mejora- 

miento e investigación de cultivos. 	Las personas con un gra 
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do profesional o un grado de maestría normalmente capacita-

das para cumplir los requisitos de manejo de producción de 

semillas, procesamiento, control de calidad, mercadeo y otras 

áreas técnicas de un programa de semillas. Es necesario 

identificar las instituciones educacionales dentro y fuera 

del país que ofrece la clase de capacitación que es más re-

levante para las necesidades del programa nacional. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 

Capacitación universitaria. 

En la actualidad un escaso número de universidades 

a nivel latinoamericano son las que ofrecen por lo menos, 

un curso general de producción y tecnología de semillas. Pa 

ra ejemplificar este caso, en México de 67 escuelas superio 

res de agricultura que existen en el país, tan sólo son 7 

las universidades que contemplan dentro de su programa de 

estudios el ofrecer un curso general en Producción y Tecno-

logía de Semillas. Sin embargo, estas 7 universidades tan 

sólo 3 de ellas ofrecen técnicas de campo y de laboratorio. 

Esto se debe principalmente a la escasa infraestructura que 

se cuenta en el país con relación a equipo de laboratorio y 

maquinaria de enseñanza para estos temas. 
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Dentro de los paises, Brasil ha sido probablemente 

el que ha invertido más que cualquier otro país para desarro 

llar el elemento humano. Sin embargo, varios otros países 

han instalado actividades de capacitación dentro de los res 

pectivos países con el personal enviado al exterior. Unas 

pocas universidades mencionadas anteriormente dentro de la 

región, ofrecen cursos de tecnología y producción de semillas 

e inclusive han llegado a ofrecer cursos cortos de capacita 

ción. 

A continuación se establecen una serie de puntos 

que se consideran importantes en el aspecto de enseñanza y 

aprendizaje, en temas relacionados en producción y tecnolo-

gía de semillas: 

1. 	Importancia de la enseñanza en Producción y Tec 

nología de Semillas a nivel universitario. Se 

comentó anteriormente, que la'gran mayoría de 

los técnicos involucrados en aspectos de Produc 

ción y Tecnología de Semillas normalmente han 

adquirido su experiencia busanco el éxito trás 

el fracaso. Esto es obviamente ineficiente y 

costoso, en cierta medida este aprendizaje prác 

tico sería mucho más rápido de asimilar, cuan-

do se tiene conocimiento de causa-efecto. 
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2. Del personal docente. Si bien es cierto que 

existe un defícit a nivel latinoamericano de 

tecnólogos especialistas en semillas, el defi-

cit es aun mayor de catedráticos preparados pa 

ra impartir estos cursos. La falta de este per 

sonal calificado en instituciones hace ver la 

necesidad de recurrir a técnicos involucrados 

en los diferentes campos de la Producción de 

Semillas; sin embargo, no necesariamente el per 

sonal más calificado que esté laborando en una 

realidad, tiene la facilidad de transmitir sus 

conocimientos, ésto va en detrimento en la en-

señanza y aprendizaje de estos temas. A falta 

de personal especializado sobre Producción de 

Semillas, se recurre en muchas ocasiones a la 

improvisación del maestro en producción y tec- 

nologia de semillas. 	En muchas situaciones se 

recurre al profesor especialista en genética; 

sin embargo, la genética es urr punto fundamental 

en el proceso de Producción de Semillas, con fi 

nes del mantenimiento y conservación de la pure 

za genética. Esto no lo es todo, de tal forma 

que, la persona improvisada tiene un recto y 

una obligación de compenetrar al mundo de la -

Producción y Tecnología de Semillas. 
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nación especializada en diversos tópicos. 	Estos, deberán - 

cursar de 3 a 9 meses de estudio especializado y realizar.-

trabajos prácticos en el aspecto de la Tecnología de Semillas 

que está relacionada con la función que desempeñan. Por ejem 

plo, un Ingeniero Agrónomo puede estudiar en el extranjero 

de 3 a 9 meses, Técnicas de Secado, Limpieza, Almacenamien-

to y Manipulación de Semillas. De tal forma, que su capaci 

tación recibida vaya acorde a una necesidad del Programa de 

Semillas de su País. 

Finalmente dentro de este mismo tema se presenta la 

capacitación no académica, la cual incluye cursos cortos, 

seminarios y conferencias, capacitación en servicio, oportu 

nidades para viajes de estudio y cursos de apreciación de -

semillas. Algunos países están en la posición de ofrecer -

todas esas clases de oportunidades de capacitación para el 

personal en general. Otros países pueden ser capaces de 

ofrecer únicamente los cursos de apreciación de semillas; 

cursos cortos de técnicas básicas; conferIncias; seminarios 

y alguna capacitación en servicio. Un pais no debe subesti 

mar su capacidad de ofrecer una capacitación efectiva en mu 

chas de estas áreas. Al mismo tiempo, debe considerar las 

oportunidades que existen fuera del país de tal forma que 

se pueda ofrecer la capacitación de mejor calidad para ayu 

dar a mejorar el adiestramiento ofrecido dentro del país. 
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Formación del personal en ejercicio. 

Los ayudantes en enseñanza, así como aquellas persa 

nas involucradas en los diferentes aspectos de Producción y 

Certificación, tales como los inspectores, los analistas, 

los operarios de las máquinas de limpieza, los empleados de 

los almacenes y otros "técnicos" del Programa de Semillas, 

deben de recibir una formación práctica y organizada al em- 

pezar a trabajar. 	Posteriormente, esta enseñanza debe co- 

rrer a cargo de los profesores y de especialistas antes ci-

tados. Los inspectores de las unidades operacionales deben 

estar encargados de la formación permanente de todas las ca 

tegorías del personal inactivo. 

Formación en materia de apreciación. 

Muchas personas que no intervienen,directamente en 

el programa de semillas, deben disponer de información sobre 

sus objetivos y actividades y saber establecer "apreciar" la 

importancia de las semillas mejoradas para el desarrollo agrí 

cola. Entre ellas deben de citarse a las siguientes catego 

rías: personal de crédito y de divulgación, profesores de -

agricultura, fitogenetistas y otras personas que trabajan 

en las actividades de investigación y desarrollo agronómico, 

personal de otros programas de suministro de insumos agríco- 
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las, y de administradores .o inspectores de otros programas 

de desarrollo. Este tipo de formación debe constituirse en 

conferencias .o seminarios, que duren un máximo de tres días. 

El programa de formación debe de concebirse de modo 

tal que en un plazo de 5 a 6 años se pueda crear una capaci 

dad nacional de formación de por lo menos hasta un nivel es 

pecializado. Para ello debe ser necesario un programa de 

enseñanza especializada en una de las universidades agron5- 

micas. 

Sobre todo durante la fase inicial habrá que procu-

rar, por todos los medios posibles, que todas las universi-

dades de agricultura de los países por lo menos ofrezcan un 

curso general en semillas, que en buena medida ayudaría a 

solucionar muchos de los problemas que actualmente atravie-

sa la empresa semillista. 

Así pues,diremos que la capacitación puede ser un -

catalizador para el rápido desarrollo de un programa de se-

millas. Para ser efectiva, sin embargo, la capacitación en 

semillas se debe analizar como una parte integral del desa-

rrollo del programa de semillas en un determinado período 

de tiempo. 

Para que la capacitación tenga un máximo impacto, 

es necesario desarrollar una estrategia nacional de capaci- 
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tación. Con tal estrategia implementada los programas de -

semillas a nivel nacional serán capaces de ofrecer más semi 

lla de mejor calidad de las mejores variedades a un mayor -

número de agricultores. 

■ 



MESA DE SEMILLAS 

RECOMENDACIONES 

1. Recomendar a los Fitcmejoradores de la Región efectuar la descripción 

varietal de sus materiales en base a la publicación "Altodolcgia para 

obtener semillas de calidad. 

2. Se reafirma la recanendaciln del año anterior que dice: 

En vista de la creciente importancia que la producción y comercialización 

de semillas reviste para la agricultura de la región, así como de la nece-

sidad de tcrar todas &pallas medidas que contribuyan a su fortalecimiento, 

la Mesa de Semillas se permite presentar a las entidades de carácter inter-

nacional, cano el BID, el CLMYT, el IICA, y el CIAT, la inquietud surgida 

sobre la conveniencia de designar un coordinador regional de semillas para 

Centroamérica y el Caribe, con sede en la Región. 

3. Se agradece al IIC1 el apoyo institucional dado el año anterior a la Co- 

misión Regional Consultiva de Semillas, y por la publicación de las memo-

rias de la Mesa de Semillas en la Reunión del PCCMCA realizada en Costa 

Rica y se le solicita continde su apoyo en las futuras publicacitnes y en los 

cursos regionales de sarilla. 

4. Se solicita al IICA gestionar el financianento permanente de la Comisión 

Regional Consultiva de Semillas. 

5. Se agradece al CIAT el apoyo dado al Comité Técnico Regional de Semillas, 

y por la publicación de los manuales técnicos y se le solicita que continue 

su valiosa colaboración. 

6. Apoyar la iniciativa de regionalizar orgánicamente la Transferencia de 

Tecnología mediante la integración de los recursos físicos y humanos de 

la región. 

7. Solicitar a la Asociación Regional de Tecnólogos de Semillas (pirras), 

creada durante ésta reunión, el pranover y asegurar la inclusión de cursos 

específicos sobre Técnologla de Semillas en las Facultadas de Agronomía 

diseñando y enviando al curriculum del curso propuesto. 



MESA DE SEMILLAS 

CONCLUSIONES 

1. Que la Comisión Regional Consultiva de Semillas efectúe las 

gestiones necesarias para establecer un mapeo de patógenos 

a nivel regional. 

2. Encargar al Comité Técnico Regional de Semillas las siguien-

tes acciones: 

a. Completar la quia para la producción y mantenimiento de 

semillas genética y básica de granos básicos. 

b. Encomendar al sub-comité de otros cultivos concentrar 

sus esfuerzos en el campo de semillas forrajeras. 

3. Que el Comité Técnico Regional quede establecido en la si-

guiente forma: 

• 

Secretario Ejecutivo 

Sub-comité de arroz 

Sub-comité de frijol 

Sub-comité de maíz 

Sub-comité de sorgo 

Sub-comité de otros 
cultivos 

: Ing. Joseph Cortés de la Unidad 

de Semillas del CIAT. 

Ing. Celerino Rivera, Panamá 

Ing. Ramiro Ibañez , Panamá 

Ing. Orlando Ramírez, Costa Rica 

Ing. René Velasquez, Guatemala 

Ing. Porfirio Masaya, Guatemala 

Ing. Rolando Laínez, Honduras 

Ing. Jorge Muñoz, Costa Rica 

Ing. Urias Ugalde, Costa Rica 

Ing. Efrén Báez, Nicaragua 

Ing. Juan Handerscn, Rep. Daainicana 

Ing. Aquiles Caraballo, Rep. Danin. 

Ing. Rigoberto Nolasco, Honduras 

Ing. Ramiro Alizaga, Costa Rica 

Ing. Jorge León, Costa Rica 

Ing. Jorge Flores, Costa Rica 

Coordinador Regional 	: Ing. Humberto Tapia , Nicaragua 



MESA DE SEMILLAS 

"RECONOCIMIENTO Y PREMIACION DE LA MESA DE SEMILLAS" 

Cumpliendo los requisitos de premiación solicitado por 

la Mesa de Semillas de la pasada Reunión del PCCMCA realizada 

en San José de Costa Rica, se procede a la premiación de los 

dos mejores trabajos presentados en dicha mesa. 

ler. Trabajo 

2do. Trabajo 

de Costos en Plantas Procesa-

doras de Semillas" - Ing. Joseph Prentice, 

(Guatemala). 

"Evaluación de una Limpiadora - Aventadora 

Portátil tipo Clipper 3W- Ing. Napoleón 

Viveros (Colombia). 
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