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PROGRAMA DEL! SEM INAR I
 



PROGRAMA 

SEMINARLO INTERNACTONAL SOBRE TECNOLOGIA DE SEMILLAS 

PARA EL CARIBE, CENTROANERICA Y PANAMA 

I. INTRODUCCEON 

Estudios recientemente realizados sobre la situaci6n de semillas en 

el 5rea centroamericana y Panamg demuestran que uno de los factoses que 

m5s incide so)2re la eficiencia de los programas de semillas del 5rea es la 

capacitaci6n((del personal:involucrado en la ejecuci6n de los mismos. 

Se ha encontradG'.... 'ien que frecuentemente se confunde al concepto 

"programa de semillas" con lo que en realidad son elementos del mismo. 

Asi por ejemplo, encontramos que a menudo las personas que trabajan en 

procesamiento, analisis, etc. consideran que sus quebaceres son el progra 

ma de semillas y no Lin importante doomponente del p rogramao 

Este seminario pretende presentar una visi6n integral delz problema, 

destacando la importancia de todos y cada uno do los aspectos que compo

nen un programa de semillas, asi como las t'cnicas y fundamentos tericos 

aplicables en las diferentes fases del mismo. 

i1 OBJETIVOS 

Ayudar a desarrollar en los participantes una mejor comprensi6n do 

los fundamentos de la Tecnologla do Semillas e incrementar sus capacida

des pricticas en producci6i', procesamiento, anglisis, secado, almacena

miento y distribuci6n de semillas, incluyendo importanltes consideracione.s 

de caricter socio-econ6mico. 

Con el objeto de alcanzar los objetivos apuntados, se discutiran to

mas que abarcan lis areas siguientes: 

a- Organizaci6n y desarrollo do un programa de semillas. 

b- Fundamentos de producci6n, cosecha, anilisis, procesamiento, alma 

cenamiento, distribuci6n y mercadeo. 

.:i ". .' * ' - .
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c-	 Ank.isis de factibilidad economica de las oiferentes fases del 

programa v su administracion. 

Ill. ESTRUCTURA DEL SEMINARTO 

El seminario se ofrecer5 durante dos semanas, del 7 al 19 do agosto 

de 1978; so presentaran 75 horas de conferencias v ejercicios pr5cticos. 

La instrucci 6 n estir5 a cargo del personal docente de Io. laborato

rios de tecnolon a d semi las de la Universidad del Estado de Mississippi 

v de Ia Univorsidad de Costa Rica, asT como por personeros do otras insti 

tuciones v empresas relo:cionadas con la actividad semi llerista. 

IV. TEMAS 

- OrganizaciSn y desarrollo de un programs de semillas.
 

La 	organizaci6n de un programa de semillas requiere do la compreLl 

sian de un conjunto de conceptos b5sicos Tntimamente rolacionados. Entr

estos, destacan: pre-requisitos y objetivos de un programa de semi l las; e 

lementos ternicos, econ6micos y programas especializajos dentro (&I con

texto del programa integral; cursos do acc in para In implantacien del 

programa. 

2-	 Producci6n de Semilla. 

Trata de puntualizar la tecnologla que aplica a la producci6n de 

semilla de cutlivos mejorados. Relacion con los programas de f itomejora

miento, selecci5n de terrenos, certificaci6n, entresacamiento, aislarten

to, inspecciones de campos de semillas y cosechado de semilla con t6picos 

incluldos en ei temario. 

3-	Procesamiento de Semillas.
 

Equipos e instalaciones necesarias dentro do un programa do semi

l1as para asegurar un productc uniforme y de calidad aceptable. Se had 

enfasis en el procesamiento de semilla du cultivos de Centro Amirica y en 

2
 



la operaci 5n de una planta de procesamiento como sistema.
 

4- Anhlisis de semilla
 

Debido a que en cA 5rea existen laboratorios de an5J isis de semi

lla en diferentes fases de desarrollo, conviene enfatizar su importancia 

como instrumento pira juzgar la calidad de la semilla, tanto para fines 

puramente legal es o para control de calidad de la semilla en las diversas 

etapas del proceso, o sea desde selecci6n de los materiales para multipli 

eaci6n hasta distribucion de la semilla. 

Para estow propsitos se requiere un conocimiento h5sico de las 

tMcnicas de an5flisis as! coma de las normas que rigen la ejecuci~n e in

terpretaci6n do los aniisis. 

5- Secamiento. 

Se har5 una exposici6n balanceada de los por quo? y c6mo? del se

cado de semillas. Tambi6n se dar5 a conocer a los particip:intes los prin

cipios, usos, ventajas y desventajas de los diferentes tipos de equipos 

utilizados en el secado de semillas. 

6- Almacenamiento.
 

La alta humedad relativa y temperatura de las regiones tropicales 

son los principales factores ambientales que atentan contra ha viabilidad 

de la semitla. Con estas ideas en mente, las exposiciones estarin orienta 

das a enfatizar la import .ncia que tiene un adecuado control de las condi 

ciones amnhientales para In mejor conservaci 6n de las semilias. 

- .rcadeo 

Lil ov tivo inal de un programa de semillas es incrementar los 

rendimientos unitarios, en escala comercial, de los cultivos involucrados 

en e. programa. Estos objetivos solo se logran si los agricultores dispo

nen de cant idades adecuadas de semillas en el sitio y fecha en que los ne 

cesiten. El conocimiento de tMcnicas de venta, presentacion del producto,
 

promocin del uso de semi la mejorada, es requisito bsico para lograr
 

los objetivos fijados.
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8- Administr~acion v factih'ilid ad econ~mica. 

Los. ' rgr.as du . illas, privados 0 estatilcs, dobheOar l ciiando 

menos, sor econr.micamente autosuficientes. Esto so puicde lograr bajo una 

administraci6n oficiente, quo so haga sentir desde ant os do la implanta

cion del programa. Con leva estudios cuidadosos v det;-llados de factores 

economicos, Locnicos v sociales hbsicos para la organizacion e implanta

ci6n del programa. Adem~s impIica, una vez establecido l programa, la 

operaci6n ordenada v coordinada do todos v cada uno de los elementos com

ponentes. 

9- Evaluaci6n
 

La eficiencia de los expositores e, transmitir ideas se evaluarA 

indirectamente por medio de cuestiontrios que lienar5i los participantes. 



HORARIO 

LUNES 7 DE AGOSTO 

8:00 - 8:50 a.m. 

lnscr i pci6n 

9:00 -10:15 a.m. 

Inauguraci6n 

10:65 ::745 a.m. 

Preosent icon del seminario 

1:30 - 2:30 p.m. 

Elementos esenciales para el 6xito de un programa 

de semi las 

2:30 - 3:30 p.m. 

Situaci n de los programas de semilla en Centro-

Am{ r ica 

3:45 - 4:30 p.m. 

Leg islacin sohre semillas 

4:30-- 5:3(0 p.m. 

Fundlmentos economicos para el desarrollo de un 

pro r/ia dh semillas 

R. Echandi 

J.E. Douglas 

R. Echandi 

J.E. Douglas 

W. Couvillion 

MAR '-S 8 I: A(W)ST'O 

8:00 - 8:50 a.m. 

Producei6n de semi lla de cultivos aut6gamos 

9:00 - 9:50 a4.m11. 

Prod ii cc in t ,1tenmi1 alde cukIt VUS ;I tgai!;os 

11:1(1 - 12:01) md. 

Il'ogr-'illIslde ;ein i de fund;a i n 

I I:30 - (.P.:r. in, 
Act ividaLd init'ro iiianI y,"valida;d de semi llas 

2:W) - :IO(p.m. 

Stcalo v ltcondi( i onamiento 

J.L. Faeth 

R. Echandi 

A.H . Boyd 

M.A. Ell is 

A.II. Boyd 
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4:00 	 - 4:50 p.m.
 

Control de calidad .1.L.Faeth
 

AIERCOLES 9 DE AGOSTO 

8:00 	-10:00 a.m. 

Procesamiento A.l. Boyd 

10:30-12:00 	md.
 

An5lisis de calidad J.L.Faeth
 

1:30 - 2:20 p.m.
 

Distribuci6n de semillas en Centroam'erica 	 R. Echandi 

2:30 	- 3:30 p.m.
 

Control de pat6genos acarreados por semillas M.A. Ellis
 

4:00 	- 5:00 p.m.
 

laller laboratorio. Procesamiento v an~lisis
 

de calidad
 

JUEVES 10 DE AuOSTO 

8:00 	- 8:50 a.m.
 

Almacenamiento J.C.Delouche
 

3:00 	 - 9:50 a.m. 

Caracterist:.cas de las instalaciones para alma

cenamiento tie semillas A.H. Bo-:d 

10:20-11:10 a.n. 

Consideraciones econ6micas en la instalaci6n de
 

almacenes para semillas W. Couvillion
 

11:10-12:00 md. 

Certificaci3n de semillas 	 J.E. Douglas
 

1:30 	- 3:10 p.m. 

An'lisis de factibilidad W. Couvillion 

3:40 	- 5:00 p.m. 

Laboratorio taller, an'lisis de calidad y 

procesamiento 



VIERNES 11 DE AGOSTO 

8:00 - 8:50 a.m. 

Inspecciones de campo 

8:50  9:50 a.m. 

Muest reos 

10:20-11:20 a.m. 

Produccion especializada de semilla 

11:20 - 12:00 md. 

Producci~n de semilla de forrajes 

1:30 - 2:15 p.m. 

Seguro de cosechas como instrumento para 

promover eA uso de semillas mejoradas 

2:15 - 3:15 p.m. 

Prop6sito de los movimientos internacionales 

de semillas 

3:45 - 4:45 p.m. 

Eva luaci6n de los participantes 

4:45 - 5:00 p.m. 

Cumnent arios 

J.L.Faeth 

A.H. Boyd 

C. Hope 

J. Mata 
R. Robert 

R.Sanchez 

J. Le6n 

SABADO 12 DE AGOSTO 

8:00 a.m. 

Visita a Linda Vista 

LUNES 14 DE AGOSTO 

(CRUPO A) 

MIERCOIES 16 DE AGOSTO 

(GRUPO B) 

8:00 -10:00 a.m. 

Bienvenida v visita 

Consejo Nacional de 

a la planta 

Producci6n 

de semillas del 

V.Witte 

R. Gitlot 
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10:00-12:00 md. 

Recibo e inspecci6n preliminar de la semilla A.H. Boyd 

1:30 - 5:00 p.m. 

Pr~ctica. Procesamiento de semillas A.H. Boyd 

MARTES 15 DE AGOSTO 

(GRUPO A) 

JUEVES 17 DE AGOSTO 

(GRUPO B) 

7:00-12.00 md. 

Visita a un campo de producci6n de semillas V.Witte 

1:30 - 3:00 p.m. 

Administraci6n de una planta de procesamiento 

de semillas R. Gillot 

A.H.Boyd 

W. Couvillion 

LUNES 14 DE AGOSTO 

(GRUPO B) 

MIERCOLES 16 DE AGOSTO 

(GRUPO A) 

8:00 - 8:50 a.m. 

Desarrollo y morfologla de la semilla 

9:00 - 9:50 a.m. 

Germinaci6n J.Faeth 

10:20-12:00 md. 

Procedimientos usuales en el an'lisis de 

calidad J.Faeth 

1:30 - 5:00 p.m. 

Pr'ctica. An5lisis de calidad 
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MARTES 15 DE AGOSTO 

(GRUPO B) 

JUEVES 17 DE AGOSTO 

(GRUPO A) 

8:00-10:00 a.m. 

Vigor y pruebas de vigor 

10:30-12:00 md. 

Evaluaci6n c interpretaci6n de los ensayos 

de germinaci 6n J.L.Faeth 

1:30 - 3:00 p.m. 

Evaluaci6n pruebas de T.Z. y demostraci6n de 

anilisis fitosanitarios de semillas R.Echandi 

J.L. Faeth 

ViERNES 18 DE AGOSTO 

8:00 -10:00 a.m. 

Importancia de las asociaciones de productores 

de semillas Mesa redonda 

10:30-12:00 md. 

Comentario de los participantes sobre los progra

mas de semillas de sus respectivos palses 

1:30 - 2:30 p.m. 

Evaluaci6n de los participantes 

2:30 - 3:00 p.m. 

Crftica at seminario 

3:30 - 4:45 p.m. 

Preguntas y respuestas 

4:45 - 5:00 p.m. 

Despedidca 



PARTICI PANTES
 

BELIZE
 

Eladio Alamilla
 
Department of Agriculture Goverment of Belize
 

Central Farm, Cayo District
 

Belize
 

(Campo de actividad: Investigacion y Producci~n de Sen-illas) 

EL SALVADOR 

Yolanda C. de RodrFg.:-z Meza 
Jefe de Laboratorio 
Centro Nacional de Tecnologfa Agropecuaria (C.E.N.T.A.) 
Carrcter', a Santa Ana Km 32 1/2 

San Salvadcr, El Salvador
 
(Campo de activiclad: Certifir'aci6n de serTillas)
 

Pedro Mariano Calder6n Sandoval
 

Sub-Jefe Departamento de Certificaci6n de Semillas
 
Centro National de Tecno]ogia Agropecuaria (C.E.N.T.A.)
 

inisterio de Agricultura y Ganaderra
 

San Andres, K 33 carretera a Sta. Ana
 

San Salvador, El Salvador
 

(Campo de actividad: Certificaci6n de semillas)
 

Tom~s Cornejo Garcia 

Jefe Planta Procesadora v Almacenadora de ;emillas
 

Centro Nacional de Tecnologfa Agropecuaria (r.E.N.T.A.)
 

Kil6metro 33, carretera a Santa Ana, San Adr~s
 

San Salvador, El Salvador
 

(Campo de actividad: Procesamiento y almacenamiento de semillas)
 

GUATEMALA
 

Sergio M. Cot! Pac
 
Auxiliar de C~tedra 1 

Facultad de Agronomfa, Departamento de Horticultura 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

Ciudad Universitaria, Zona 12 

Ciudad Guatemala, Guatemala 

(Campo de actividad: Docencia)
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Carlos H. Aguirre C.
 
Director Depto. de Horticultura y Semillas
 
Facultad de Agronomia 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Ciudad Universitaria, Zona 12 
Ciudad CGuatema.a, Guatemala 
(Campo de actividad: Docencia e investigaci6n) 

HAITI
 

Rolland Rico
 
Asistenmt T.cnico
 
Departamento de Agricultura
 
Servicio Nacional de Semillas Mejoradas (SENASA)
 
Puerto Principe, Haiti
 
(Campo de actividad: Inspecci 6 n y control de calidad)
 

Pirlus RMnold
 
Director de la Estaci{n Experimental Agricola de Lewy-Cayes
 
Department de L'Agriculture des Ressotrces Naturelles
 
et du Developpment Rural (DARNI)R)
 
Damien, Port-au-Prince
 
tai ti 
(Campo de actividad: Producci6n de semillas y acondicionamiento de semi-

I las) 

Guignard L. Maurice 
Assist.an't-di recteur du CECOSAIM 
Centre Conditionnement et de Stockage de Semences Amlio Res (CECOSAI) 
D6parLement de L'Agriculture 
Dam i en, P'ort-au-Pr ince 
Ha it i 
(Campo de actividad: Planificac i 6 n de la producci6n de semillas y ejecu
ci~n en el caimpo) 

Louis Cnat 
Especialista e Inspector de Control de Calidad de Semillas 
Ministerin de Agricultura 
Servicio Nacional de Semil. las Mejoradas (SENASA)
 
Danien, Port-au-Prince
 
Ilaiti
 
(Campo de actividad: Inspector de control de calidad)
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MEXICO
 

Ram6n Huerta Gonz~lez
 
Jefe de Secci6n de Instalaciones
 
Productora Nacional de Semillas
 
Progreso 03, Viveros de Coyoacan
 
NAxico, D.F.
 
(Campo de actividid: Instalaci6n, montaje y mantenimiento de plantas de
 
beneficio de semillas)
 

Luis Gonz~le:n Dia.:
 
Jefe de la Seccin de 1Programacion y Certificaci6n de Semillas
 
Progreso :01 Vivers de Covoacan
 
MNxico, D.F.
 
(Campo de actividad: Ct ltivos de mVz, frijol, cereales, arroz, hortali
zas, etc.)
 

Carlos Espino.:a Carrillo
 
Jefe de la Unidad de Diagnmstico Fitosanitario y Desa-rollo Agr{cola Re
gional en Zacatun
 
Direcci5n General de Sanidad Vegetal
 
Guillermo Pgrez Valenzuela 127
 

Coyoacan 21
 
M xico, D.F.
 
(Campo de actividad: Diagn6stico fitosanitario)
 

Agustin L6pez Herrera
 
Profescr Universidad Aut6noma de Chapingo
 
Chapingo,Edo de Mxico
 
Mxico D.F.
 
(Campo de actividad: Docencia e investigaci6n)
 

Juan Carlos Garcia Garcia
 
Universidad Aut6noma de Chapingo
 
Depto. de Fitotecnia
 
Chapingo Edo de Mxico
 
M~xico, D.F.
 
(Campo de actividad: Genoproducci6n y manejo de semillas)
 

Ricardo G. de Le6n Garcfa
 
Universidad Aut6noma Agraria Antonio Narro
 
Saltillo, Coahuila
 
Buenavista, Saltillo, Coahuila
 
Mxico
 
(Campo de actividad: Enseianza e investigaci6n sobre tecnologla de semi
llas)
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Fernando Vel5zquez Mndez 
Subjefe del Departamento de Fitopatologla y Nematologla
 
Direcci~n General de Sanidad Vegetal (SARH)
 
Guillermo K' rez Valenzuela
 
127 Coyoac5n 21,

Mkxicn, D.F. 

(Campo de actividad: Patologla vegetal)
 

NI CARAGUA 

Angel Salazar B.
 
(;eren te
 
I)ekalh do Centroam6rica S.A. (DECASA)
 
Apartadn 3242, Managua
 
Nicaragua
 
(Campo do actividad: Producci5n de semillas)
 

,los6 Antonio Real Snichez
 
Encargado Programa de Pasturas Mejoradas
 
Ins t i to Ni caraguense de Tecnologla Agropecuaria (INTA)
 
Km 12.5 carretera norte
 
Managua, Nica ragua
 
(Campo de actividad: Producciorn y control de calidad de semillas de pas-

Los)
 

PANAMA 

Arturo Abad C.
 
Ingeniero Agr6nomo Administrador
 
Empresa Nacional de Semillas
 
Panam5, Reptiblica de Panama 
(Campo de actividad: Gerente regional-planta de beneficio de semillas de 
Pa namP) 

Nstur A. Sandoval C. 
Ministerio de Desarr-ollo Agropecuario 
Sant iago de Veraguas, Panama 
(Campo de actividad: Jefe regional encargado del programa de mahz y sorgo 
R #5) 

Orlando Zarzavilla 
Geren te Regional 
Empresa Nac ional de Semillas 
l)ivisa, Provincia do HIei rera 
Panama , Panami 
(Campo de actividad: Tcnico administrativo) 
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Adalas Gonz~lez L.
 
Encargado de campo en mejoramiento de soya
 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panam
 
Panam5, Veraguas Santiago
 
(Campo de actividad: Instalaci6n de ensayo en soya)
 

Pedro Valentin Him Him 
Encargado del Programa de Semilla Mejorada
 
Instituto de Investigaci6n Agropecuaria de Panam5 (I.D.I.A.P.)
 
Apdo. NO 58
 
Santiago de Voraguas
 
Pan am 

REPU BL ICA DOM INI CANA 

Carlos Nfiez Wulin
 
Director Acadmico
 
Instituto Superior de Agricultura (ISA)
 
Apartado 16h, La Herradura 
Santiago, Rep6blica Dominicana
 
(Campo de actividad: Docencia-economia agricola)
 

Raimundo de Jesfis Garrido Abreu 
Oficial de tPr tamos 
Compaila Financiera Domiicana, S.A. 
Socorro SAnchez ;11, Apartado 201-2 
Santo Domingo, Rep~blica Dominicana 
(Campo de actividad: Sector agropecuario y agroindustrial) 

Virgilio A. Mayol Blanco
 
Compafia Finarcivra Dominicana S.A.
 
Socorro Snnchez i11, Santo Domingo
 
Repblica Dominicana
 
(Campo de actividad: Agropecuaria e industrial)
 

HONDURAS
 

Rafael Martinez Snchez
 
Asistente Jefe Nacional, Programa de Producci6n de Semillas
 
Secretaria de Recursos Naturales
 
Tegucigalpa, Honduras
 

Victor Manuel Aguilera
 
Coordinador Programa Producci6n de Semilla, Regi6n Sur
 
Tegucigalpa, Honduras
 
(Campo de actividad: Producci6n semilla de arroz, sorgo, ajonjoli
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COSTA RICA ' ,. 

Guillermo Herrera C.
 
Encargado de la Planta de Semillas
 
Arrocera Costa Rica S.A.
 
Alajuela, Costa Rica *.'
 

Oliver Flores Zuiiiga
 
Laboratorista, Secci6n de Semillas
 
Arrocera La Gilda Ltda.
 
San Joaquin de Flores
 
Heredia, Costa Rica
 

Rodrigo Rojas Villalobos
 
Encargado de Planta de Semillas
 
Arrocera La Gilda Ltda.
 
San Joaquin de Flores
 
Heredia, Costa Rica
 
(Campo de actividad: Planta de semilias. Supervisiones de lotes de repro
ducci6n).
 

Manuel Rod;kguez Espinoza
 
Director del Programa de Semilla de Fundaci6n
 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa
 
San Josg, Costa Rica
 
(Campo de actividad: Producci6n de semillas de fundaci6n)
 

Radl. Gillot Fallas
 

Jefe Planta Procesadora de Semillas
 
Consejo Nacional de Producci6n
 
Barranei, Puntarenas
 
(Campo de actividad: Proceso de semillas)
 

Victor Witte Calder6n
 
Jefe Secci6n de Semillas
 
Consejo Nacional de Producci6n
 
Apartado N-2205
 
San Jos6, Costa Rica
 
(Campo de actividad: Direcci6n del Programa de Semillas de Granos B'si
cos: Arroz, mafz, sorgo y frijol)
 

Mario Alberto Molina Gonzilez 
Comisi6n Nacional do Semillas 
Instituto Nacioonal de Seguros, 6to. piso 
San Jose, Costa Rica 

Alyn Fdo. Araya Calvo 
Comision Nacional de Semillas 
Instituto Nacional de Seguros, 6to. piso 
San Jose, Costa Rica 
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Carlos E. Molina G'.
 
Comisi6n Nacional de Semillas
 
Instituto Nacional de Seguros, 6to. piso
 
San Jose, Costa Rica,
 

Luis Echeverr a Casasola 
Jefe Prgrm Maz ,Sro 

r''~ Consejo Nacional de Producci6n 
Apartado N£2205,, San Jos" 
Costa Rica 
(Campo de actividad: Semi:iasimalz y sorgo) 

Javier Rojas Murillo
 
Inspector de Semillas
 
Consejo Nacional da Produccion
 
Apartado N2 2205
 
San Jos, Costa Rica
 
(Campo de actividad: Prueba de variedades y reproducci6n de semilla)
 

Rodolfo Grant Trigueros
 

Jefe de Zona
 
Consejo Nacional de Producci6n
 
San Isidro de El General, Perez Zeled6n
 
Costa Rica
 
(Campo de actividad: Extensi6n Agricola, reproduccion de semillas, repre
sentaci6n del Consejo Nacional de Producci6n en Ja:zona sur)
 

Rodolfo Barquero Araya
 
Inspector de Semillas
 
Consejo Nacional de Producci6n
 
Apartado N22205
 
San Jose, Costa Rica
 
(Campo de actividad: Programa malz y sorgo)
 

Mario Echeverria Heilbron
 
Especialista Semilla de Arroz
 
Consejo Nacional de Producci6n
 
Apartado N22205 
San Jose, Costa Rica 
(Campo de actividad:' Inspecci6n semilla de arroz) 

:N. Orlando Carrillo Araya
Comisi6n Nacional de Semillas
 

Instituto Nacional de Seguros, 6to. piso
 
San Jose, Costa Rica
 

Rodolfo ArayaVillalobos 
Jefe Secci6n Leguminosas de Grano Comestible 

: Estaci6n Experimental Fabio Baudrit Moreno 
Barrio San Jos', Alajuela 
Costa Rica 
(Campc de actividad: Investigaci6n sobre aspectos agron6micos en el manejo 
de leguminosas a nivel de campo) 
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Jos4 J. Rojas Ortiz
 
Instituto T~cnicr. Profesional Agropecuario
 
Buenos Aires, Puncozenas
 
Costa Rica
 

Armando Calleja Grau 
Jefe Secci6n Semillas
 
Central Agricol.a de Cartago S.A.
 

Ca-tago, Costa Rica
 
'Campo de actividad: Direcci6n planta y supervisi6n campos reproducci6n)
 

Ifernin Gazzo
 
Director Divisi6n Agropecuaria
 
Merck Sharp Dohme
 
Apartado N 210135
 
San Jos6, Costa Rica
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PROFESORES SEMINARIO TECNOLOGIA DE SEMILLAS
 

Johnson E. Douglas 
Especialista en semillas 
Centro Internacional de Agricultura Tropical 
Apartado Areo 6713
 
Cali, Colombia
 

A.H. Boyd
 
Misissippi State University 
Agricultural Experiment Station
 
Seed Technology Laboratory
 
P.O. Box 5267 
Mississippi State, Mississippi 39762
 
U.S.A.
 

Michael A. Ellis 
Universidad de Puerto Rico 
Dept. of Crop Protection 
Mayaguez, Puerto Rico 00708 

Warren C. CNuvillion 
Mississippi State University 

Box 5187 Mississippi State, Miss. 39762 
U.S.A. 

Dr. Jorge Le6n
 
Centrc Agron6mico Tropical de 
Investigacion y Ensefianza
 

Turrialba, Costa Rica
 

I'g. Jorge Mata Pacheco 
Ceitral Agricola de Cartago S.A. 
Apt #38 
Cartago, Costa Rica 

Lic. Rodriq;o Sanchez 
Seguro de Cosechas 
Instituto Nacional de Seguros 
San Jos6, Costa Rica 

Dr. Jorge Faeth Castro
 
Merck Sharp & Dohme
 
Apartado 10135
 
San Jos6, Costa Rica 
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Dr. Ronald Echandi Zurcher
 
Centro para Investigaciones en Granos y Semillas
 

Facultad de Agronomla
 
Universidad de Costa Rica
 
Ciudad Universitaria, Costa Rica
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1) Guillermo Herrera C. 


2) Oliver Flores Z6iiga 


3) Rafael Martinez Sgnchez 


4) Victor Manuel Aguilera 


5) Agustin L6pez Herrera 


6) Arturo Abad C. 


7) Carlos Ndiiez Guillen 


8) Manuel Rodriguez Espinoza 


9) Albert H. Boyd 


10) Warren C. Couvillion 


11) Pedro Va!entin Him Him 


12) Rodrigo Rojas Villalobos 


13) Carlos Espinoza Carrillo 


14) Angel Altamirano 


15) Victor Witte Calder6n 


16) Ram6n Huerta Gonz~lez 


17) Rolland Ricot 


18) Sergio M. CotA Pac 


19) Louis C~nat 


20) Angel Salazar B. 
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22) Ricareo G. de Le6n Garcia 


23) Orlando Zarzabilla 


24) Orlando Carrillo Araya 


25) Mario Alberto Molina Gonz5lez 


26) Guignard L. Maurice 


27) Yolanda C. de Rodriguez Meza 


28) Fernando Velzquez Mendez 


29) Nestor A. Sandoval C. 


30) Josg Antonio Real Sgnchez 


31) Raimundo de Jesus Garrido Abreu 


32) Pedro Mariano Calder6n Sandoval 


33) Ronald Echandi Z. 


34) Virgilio Antonio Mayol Blanco 
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Il. CONFERENCIAS 



ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL EXITO DE
 

UN PROGRAA DE SEMILLAS
 

Johnson E. Douglas*
 

El 6xito de los programas de semillas depende del funcionamiento y ar
 

monia de los elementos esenciales. Cugles son dichos elementos? C6mo se
 

puede lograr una interrelaci6n armoniosa entre estos elementos? Algunos
 

tienen problema en la
palses han encontrado la clave del 6xito. Otros, 


tienen trabas en di
identificaci6n de los elementos esenciales. Otros ain, 


lucidar las combinaciones adecuadas para abrir el campo para una mejor ca

lidad de semillas de variedades mejoradas para los agricultores.
 

No existe una combinaci6n de elementos esenciales que produzca "semi

llas instantgneas". Sin embargo, muchos han buscado encontrar caminos rapi
 

sea efectivo lo primero que
dos y soluciones f~ciles. Para que un programa 


se requiere es la identificaci6n y estructuraci
6
 n 	de los elementos necesa

rios. Estos, posteriormente, deben acomodarse dentro de un esfuerzo fnte

gro que pueda suministrar cantidades crecientes de buena semilla. Para lo

',grar lo anterior se necesita una continuidad de politicas, paciencia y per
 

sistencia de esfuerzos durante un perfodo de tiempo.
 

Los lideres de los programas nacionales frecuentemente tienen que a

frontar el tener que llegar a decisiones correctas en el momento oportuno
 

a medida que se determinan las politicas, e intentar incluir todos los ele
 

mentos esenciales en sus programas. Igualmente, tienen que planificar y ad
 

se ha
ministrar actividades especificas sobre semillas. Es muy poco lo que 


preparado especificamente para satisfacer estas necesidades.
 

El servicio de Desarrollo Agricola Internacional (1ADS) ha comprendi

do esta necesidad, y por tanto, esta en vlas de publicar una gu'a adminis

trativa para los lideres de los programas de semillas. Esta publicaci6n es
 

* 	 ExpeAto en semiElas. Centro Internacionatde AgriculU a Topical. CIAT. 

Cati, Colombia. 
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el esfuerzo conjunto de dieciseis personas con muchos aios de experiencia 

en el desarrollo de programas de semillas. Sus experiencias ban incluldo 

tanto en programas desarrollados como en via detrabajos en muclos palses, 


desarrollo. Como coordinador de este proyecto, fue en realidad una oportu-


El material que se presenta a continuaci
6


nidad interesante y educativa conducir las diversas experiencias hacia un 

todo integrado. 

n es un resumen de los elemen 

tos esenciales y las consideraciones administrativas conexas, que este grU. 

po serial6 como importantes para el Axit". Los puntos est5n organizados en 

espera aparezcan en los capitulos individuales del.el 	mismo orden que se 


libro de JAI)S. Los elementos esenciales se agrupan en las siguientes cate

gorlas principales:
 

1) 	 Identificaci6n de Io que actualmente existe y metas que hay que cum 

plir.
 

in2) 	 La existencia de una fuente de variedades mejoradas que puedan 

cluirse en el programa de semillas. 

3) 	 Un medio para hacer incrementos iniciales de semilla a partir de 

los programas de investigaci6n de cultivos.
 

4) Un mecanismo para incrementar los suministros de semillas a trav6s 

do importaciones y/o producci6n local. 

5) Programas eficaces do control do calidad de la; semillas. 

6) Formas para estimular interhs en las nuevas va'iedades y comercia

lizarlas a los agricultores. 

7) El desarrollo do personal id6neo y adecuadamente entrenado. 

8) La provis i6n do los recursos necesarios. 

Valga decir que, como en todos los resiimenes, hay mucnos puntos exce

lentes quo se omiten, pero tal vez esto sirva para animar a Ia lectura com 

pleta del libro cuando 6ste so publique. 
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__________________________________________________ 

EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL SUMINISTRO DE SEMILLAS
I-


para una mayor producci 6 n de
Como portadoras del potencial gengtico 

cultivos.-las- semi-llasnosoIamenteson algo.-que-osagricultores 
siem 

loos 

bran. Las semillas pueden ser los agentes catalizadores del cambio tanto
 
/ 

producci 6 n agricola favorables como en menos favorables. 
en situaciones" .e 

Los lderes nacionales y otros agentes administrativos 
emplean las semi

las metas de producci
6 n
 

llas de variedades mejoradas para lograr alcanzar 


convierta en una
 
agricola propuestas. Sin embargo, para que la semilla 

se 


cons
 
fuerza dingmica de cambio, el flujo de suministro 

de la misma debe ser 


tante. Se precisan decisiones depditicas al mis alto 
nivel para garantizar
 

que el suministro de semillas y el desarrollo de los 
programas de semillas,
 

tratamiento de alta prioridad.
reciben un 


Con el fin de ayudar en el proceso de toma de decisiones, 
es conve

en la esfera
 
niente tener una revisi

6 n y evaluaci
6n de la situaci

6 n actual 


n de semillas" es un instrumento uti
 
de las semillas. Un "equipo de revisi

6


en algunos parses. Uno de los objetivos de cualquier 

re

lizado con exito 


visi6n, es la identificaci6n adecuada del estado de 
desarrollo del progra

se 
pueden hallar en diferentes etapas
 ma actual. Los programas de semillas 


iguales. En resumen, las
 
de desarrollo. No hay dos programas exactamente 


cuatro etapas de desarrollo de un programa tipico de semillas son:
 

6
 
1) La primera etapa, que consiste en la multiplicaci n de la semilla
 

cua
en el departamento de fitomejoramiento y la dir,ribucio'n 

por 


lesquiera medios disponibles.
'I 

2) La s'igunda etapa que consiste en el incremento de 
la semilla multi
 

plicada por el departamento de fitomejoramiento, pero 
cuya distri

buci6n se hace a agricultores previamente seleccionados que mane

jen la semilla en forma m
5 s sistemAtica.
 

una pol'Itica na3) La tercera etapa, consistente en el desarrollo de 


cional bajo la cual se planifica el programa de semillas, y se im

plrentan programas especificos en la producci6n, mercadeo, &on

trol de calidad y certificacion de semillas, adem5s de adiestra

miento del personal.
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4) La cuarta etapa, consistente en la revisi6n de lA politica semille 

ra nacional, prestando atenci6n especial al desarrollo y fortaleci 

miento del segmento de producci6n y mercadeo de semillas. 

En esta etapa se establece una ley scbre semil las ponie(ndoa en vi 

gor, continuando con eA adiestramiento y estableciendo vinculos 

con instituciones concxas v con instituciones y grupos de apoyo. 

Un programa de semillas en Ia primera etapa puede tener hxito para sa 

tisfacer los oh] etivos inmedintos y a corto plazo. No tendria oxito si se 

midiese con las necesidades de tin pa s a largo plazo. Sin embargo, el mejo 

ramiento se puede iniciar en cualqluiera de Ias etapas cn Ia que se encuen-

Ire un programa. A medida que Ios programas alcanzan las et:apas tres y cua 

tro, cada componente del programa debe evaluarse. Por lo regular, algunos 

componentntienen 6xito mientras que otros fallan. Es ,ecesario evaluar ca 

da segmento o identilfcar los puntos fuertes y los dMbiles de los mismos 

en estas dos etapas. Finalmente, se V.ograr, un programa exitoso cuando to

dos los componentes de Ia industria semiIlera esten presentes v funcionan

do hien. 

Los siguient es segmentos precisan revisi6n por eA equipo: 

1) 	 La estrat-egia glo"-11 do desarrollo agricola en lo que respect:a a las 

necesidades do suministro de semillas. 

2) 	 La capacidad, objetivos v rosuItados de loa; programas de investiga 

cin v desarrullo en l mejoramineto de cultivos. 

3) 	 Las polIticas v procedimientos utilizados en Al incremento inicial 

de semilla, v Ia cantidad v cal-idad de la misma disponible a par

tir de estas actividades. 

4) 	 La capacidad actual v potencial para configurar los suministros de 

semilla comercial y"curtificada. 

5) 	 La elficacia de las modidas ac'tuales de control de calidad o los pa 

sos que ei gobierno debe dar para mejorar Ia calidad de la semilla. 

6) 	 Los programas v actividades envueltas procuran ina semilla a dispo 

sicion del piblico para su utilizaci6n ulterior. 
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7) 	 Los recursos fMsi.cos, humanos, financieros y externos disponibles 

y nocesari s. 

8) 	 La disponibil idad, oferta v distribuci&n y Ia situaci 6 n crediticia 

do suministcos difvrentos a la semillas. 

El 	 efecto de! desarrllo v do IpoliticaIa agricola sabre el creci
9) 

miento do In industria semiI l era. 

10) La eficacha 	 do los vncuLos y 1n coordinackin entre los diferentes 

del programa do semi!llas.componentcs 

Se tienen quo evalnar P inte.rpretar las informaciones, datos y obser

vaciones a la luz de di,.,ersos factores cuales son: 

1) 	El estado de desarrollo do a agricultura. 

2) 	 El aicance actual de las oporaciones do produccion y oferta de se

mil las. 

cantidad de semilla requerida.3) La 

4) La necesidad do un desarrolLo equilibrado del programa integral de 

semi las. 

5) 	 Las instalaciones y equipo disponibles y requeridos. 

6) Lo adecuado de la financiaci6n. 

control de cali
7) 	 La conveniercia de la legislacio, sobre semillas y 

dad.
 

utilizada y/o conveniente.8) 	 La estructura organizacional 

y administrativos.9) El desarrolto de recursos humanos 

revisi surgen In identificacionDe los esfuerzo.s do evalnaci~n v n 

snluciona,'as. A! tener bien defi
de Jas necesidadeq v Ia estrategia para 

nidos Ins obneti.'.'us ,' netas de ,ada cc-rpnplpt,' del prgranma de semillas, 

pasos gradalln para l ograr
16gicamentoe s establece in plan dQ acu in do 

las metas. Par;a seguir adolrIante en Em ma oficaz us nucosarin tenet Ins mue

dios, Ia voluntad v las de, 1isione. f undamentales; soh r, pollit as. 

Los otros sote c;iphtulos del l ibro se enforai vn di chus cOmp)onuntes 

y acciones incorporados on a et ructurnrinn do un fuert, progirama de semi 
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Has.
 

II- LA GENESIS - INVESTIGACON EN EL MEJORANTENTO DE LOS CULTIVOS
 

La base doti un programa de semills es In variedad. Si las variedades 

de un cultiv determinado se compot rtan bien y son bien aceptadas por los 

agricultores, esta partu del progrnma constituye un Wxito. La fo rma en que 

fs mismas so desarrollnron, sn Ilngar d orign v In fuente de semillI, me 

conVior ton en asutln to c s. No so pueden ignrn r es tossecundIi-	 factoro
 

puesto quo son importantoes. Sin embargo, en cuanto al inter-;s del agricu1

tor y do Ia praduccioin ngriTola du' un pais me refiere, 01 unfoque prinri

pal debe seguir en In dipon i ! i dad do lam mejores variodades posiblus. 

La resoli tin do 	 ibi In somilla de vs tas va imhaco r dis pol, iedades 

plica que surjan muchas iccisio.> 0v i rragantos sohro poI'ticas. Coil 

frecuenc in dichas di.vunt ivas adminit: rat ivas pareren s .ci Ilas, pora tie

nen un fuort . iMpacto, ne,,ativo posiLivo, on los aspenctos do mercadeo y 

prodiiccion de 1rograma do semillas. Algunos de los asuntoz" importantes 

quo s den 'onsidorar son: 

1) La prioridad reltativa quo se 10 da al mejorami onto de nuevas varie 

dades v ; loa ensa\,os qle Os rca.izan o Ia quo so le da al ensayo 

de varieOad{s introducidas dol exterior. 

2) 	El incentive o desalionto quo se le da a los conductos comerciales 

para Ia introdu cijn (10 nuevas variodades y la asistencia en la 

transfo conc do teone 1oga. 

3) La eficacia del programa do investigacion on A desarrollo de va

riedades quo produtcain impacto on Inaproduccin.. 

4) 	El tipo de actividads colaborativas quo se establozc'an con los es 

fuerzos de fitomejoramiento intornes e intorn.cionales. 

5) La naturaleza de las polTticas respecto del fitomejoramiento reali. 

zado pnr parte do La empresa privada,. 

6) Las decisiones sobre Al intercambio y flujo do germoplasma entre
 

Ins programas de fitomnejoramiento.
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7) 	La importaci6n de material gen6tico y semillas
42 

para ser mltiplica 

das por las empresas semilleras. 

8) 	El tipo de ensayos que se deben efectuar y la persona o entidad
 

9) El mecanismo utilizado para determinar cugles variedades desarro-

lladas publicamente, deben promocionarse o utilizarse.
 

Lamanera como los intereses oficiales sobre las variedades, se re10) 

lacionan con el fitomejoramiento por parte de la empresa privada y
 

n de variedades.
los procedimientos de liberaci6n o aprobaci
6


III- INICIO DEL PROGRAMA DE SENILLA - LAS PRIMERAS MULTIPLICACIONES DE SE-

MILLAS 

La base sobre la que se construye un buen programa de semillas no es
 

el programa en si, sino la investigaci6n. Los incrementos'iniciales de se

millas son el primer paso para pasar la semilla de la estaci~n de investi

gaci6n a manos del agricultor. El fitomejorador debe asumir la responsabi

lidad primaria de los incrementos iniciales, especialmente cuando el pro

grama se encuentra en las primera y segundaetapa de su'desarrollo. A me

dida que se Ilega a las fases tercera y cuarta, el fitomejorador podria en
 

contrar conveniente y necesario compartir parte de su responsabilidad con
 

una unidad especial para la conservaci 6n y multiplicaci
6n de semillas o
 

con una empresa de Semilla Bgsica.
 

Como la semilla de los incrementos iniciales es vitnl para toda multi
 

plicaci'n ulterior, es preciso tener un plan sobre Io siguiente:
 

1) Como se va a conservar una variedad.'
9"i
 

.2)	El usa que se le darg a la semilla que se almacena a largo plazo 

en el sistema. 

3) El numero de ciclos de multiplicaci
6n que se precisan.
 

4) 	La cantidad de semilla necesaria para apoyar las multiplicaciones
 

posteriores.
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5) El tipo de instalaciones requeridas. 

El desarrollo de dicho plan precisa los esfuerzos combinaclos de los 

administradores, los 1.1deres de programas de investiga i6n, eI personal 

clave activamente comprometido en el trabajo y las empresas semilleras 

responsables de mui tipiCaciones subsiguientes, a part-ir de esta act.ivi

dad.
 

El uso final de 1.a semi illa proveniente de las multiplicaciones tie

ne diversas formas. Cuando el programa est5 en las etavas primera v se

gunda de su dusarrollo, mucha de esta semflla, especialmenre cerealfcola, 

puede pasar directamente a los agricultore ; para su multiplicaci6n. Al 

llegar a las. etapas tercera v,'uarta, se necesita mavenr cantidad de semi-

Ila y por ranto hay que utilizar fases adicionales de multiplicacion. En 

cons 0c uenc ta , la semilla.- se utiliza exclusivamente con fines de multipli

cac i6n. 

El metodo utilizado en la distribuci6n de la ,semil]a Bgsica ( su equi_ 

valente, causa gran impacto en el potencial de desarrollo ,. crecimiento de 

las empresas semilleras jue conffan en el sector pilbic para las activida 

des de fitomejoramiiento. 

El, 6xito en Ia mu]tip, icacZon inicial s6lo es visible cuando una va

riedad se conserva v multiplica en forma taI que preserva sus caractcristi 

cas iniciales, y cuano ]a semilla se usa. 

IV- CONSTITUCION DEL SUMINISTRO DE SEHMILLA 

E1 suministrar semi lla en cantidades comerciales puede implicar la im 

portaci6n parcial do semilla. La dependelcia total o la subdependencia de 
semill va, importaci6n puede significar ventajas v desventa jas. Normalmen

te se precLsa hacer Ia mul t ipl icac i6n local de semi Ila mediante un., serie 

de pasos adicionales a] incremento iniciaI. 

La estructuraci6n dC una capacidad local de producci6n de semi Ila no 

es tarea fci I y precisa la habiliidad de generar inter6s entre los 1fdere-F 

del sector agricola a(lemis do un esfuerzo persistente. El punto primordial 

debe ser el establecimiento v desarrollo de empresis semilleras. Para cuM
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plir esta nors ie.idad oxisten cinco onfoq ies alernativos quo tct an desde 

un 51stema tatlmonto priv ado a un si.stema plblico. 1)ichos e,nfoques alter 

Adesarroll 

Ai t rabaj o do: - A sector pr ivAd o il cmprtsis sen ille.ras 0 clJu ,tan,I los 

nativos para o] de Ia cap;acidad productora do wmillas incluyen 

aspectos do A to)IThj:raml ichto, p roduCclli( v i :tCcidoo,2- I sectcor privado 

con ,ll i]5 01" 11 I,
. 

po co n cllVO n l, ,1,' parit ].l noi11 , W A1 soct or 

privado conl 11. miximo do(10n ,.1515OiA gubu.lltr inlotli i, inItO 1 iV, pteroI cln p1ca 

inversion dirorti:, 4- A sector privldnl con ip\,rsn V part icipalR di

por parre do! a' ierno, 5- In part icipaci n e:xclusiva dal go' i cnorecta 

en todos o algun s de Los aspectos do Ia produccln y morcatoo do semillas. 

me:cla de osta, altcrnati va. El paplLa mayorfa de los parses adoptan una 

que juegan los gobiernos puede ser significativo para acelerar Al desarro

l.o de ]as empresas emilteras.
 

En donde exista A I inters, se pueden establecer mnpresas sa,mil leras 

a nivel do operapion WaMiiir, sociedades, cooperativa, compa6l; y cvorpo

so ,lfraciones. Los patrones organ izacionales utilizadcs, ven aCLados por 

el alcance de Ia actividad, las necesidades >tp'ieficas tie ]a empresav las 

funciones que debon ade la nt arse. 

Si las empresas scmilleras son objeto de buen mane jo se puode garant-i. 

sezar el 6xito de Ia produccOin y e mercadeo de cantidades crecienes do 

milla de buena calidad y de variedades mejoradas. 

Aunque los requisitos administrat ivos para una empresa semilera soil 

iguales a los de cualqui era otra organizacion, Inaempresa semi i lera comer
cial tiene caracteristicas espr:ial.10 ClUe implican un nanuo efir'ionte. La 

tr;hajo,
labor administrativa se omplica por In aIutiraleza: tempor'al del 

la sincroniz uia oportunn y secuen :ica] do las actividies , I n;tulrllza 

dispers del ltrocesn de producci6n en a ras ex tail.: dion (X.:stcn muichns 

imga que dv.,.<-,In mi m11 

manda se cutopian a satisfarcin ci1-as med idas para evitar qjuo pvrtczta. 

El proceso do prdo'uriOn it,ialtlonre preti sa plan ifitaci An tcn avt elac in, 

]a cuidados. so lec i n d 5rts de ciltivo de ;eillas 'rnveni (as, y ui3 

alto nivel de pracLi as armunioncas. El socainieuto, p ro ('tOa i(,n1to y [lItmace 

namiento d la -emilla prer:sa habilidad'2s esjpeciales al iguial que un pro

grama confiable d control de calidad. Ia- exi.gencias financieras son 6ini 

cultivadore ; de s,_umil v naturnleza viva do Ia scieti 
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cas. 

Las empresas semilleras forneas pueden jugar un buen papel a trav6s
 

de concesiones de distribuci6n, frinquicias, servicios de consultor~a, y
 

diversos niveles de participaci6n de beneficios con Ias empresas semille

ras locales.
 

El 6xito on eA establecimiento de suministro do semiIlas so mide en
 

cuan eficientemente pueden laI empresas semilleras, o cualesquiera otro me
 

canismo que se utilice, satisfacer la demanda de semilla.
 

V- CONTROL DE CALIDAD DE LAS SEMILLAS 

Se precisa conjugar las semi llas de variedades mejoradas y las de hue 

na calidad. Las semillas de variedades mejoradas de marera consistente de

ben ser de meior calidad quo las que un agricultor procuce, si es que eA 

programa va a tener cxito. El garantizar buena calidad no es responsabili

dad de una persona u organizacion, es una responsabil,idad que penetra en 

todas Las partes del programa y que dMhe ser eficiente en todas las etapas 

de desarrollo desde In primera hasta Ia cuarta. A medida que las empresas 

semilleras enfatizan .o bisico d toner semilla de buega calidad para sus
 

propias actividades, se convierten on Inadefensa de vanguardia contra la 

semilla mala.
 

Los gobiernos pueden jugar un papeI dofinitivo al establecer ensavos 

de semillas, certificaci6n v legislac in para procurar una mejor calidad. 

6La introducci n de estas medidas do control de calidal por parne do los go 

biernos puede suceder simutt 5nea o paulatinamente, pero la frecuente ten

dencia es como sigue: 

1- Establecimiento de ensayos en las otapas primera y segunda. 

2- Certificacion do Ia tercera vtapa. 

3- Logislacin para la semilIa comercializada on la cuarta etapa. 

El Wnfasis primario onl01ensavo do semiltas os sobre Ia pureza f si

ca, capacidad do germinaci6n, y contenido do hlumvdad do Iis semillas. Las 

pruebas do sanidad, evaluaciones d pureza varietal y do vigor, tambi6n so 
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efectilan siempre v cuando existan Ia necesidad, l personal i.d6neo v inst_. 

laciones. La curtificaci do somill.s, In aplicavin de Q lov wohrv sm. 

[las, las prs s .mI - soni, leras WA a:1riUilLorn, LtOWS il C Si t.li do' los; 

resuL t adOS dr la; pru'hUa' ;, on consoci(2nci til 1tal ';lraorio debe (25ta" in to' 

grado a otron 81t5 ,. Ificn.para sr A s 

deLarrollo sirve pa-La certificacian de semi las en los proramas on 

ra avudar a asegurar la dutCnticidad do la variidal v los fartore.s do cali 

selecta de Ia semilla disponible en un pals. Prrcauci6n:dad de UIna porci un 

no imptica super uni : vmididad. Lo que s! inla autenticidad de ama variedad 

plica, us evidencia clara en !a sstab1idad do In comp.siciin V'vdesumpefo 

de la variedad. Las variedades so cortif ican como autint icas en ,unto a 

las vari aciones desrmit.as por A! fitolnejorasus caracteristicas incluvendo 

dor. 

Los pasos de un programa de certificaci 6 n incluven Lo siguiente: I

determinar la elegibilidad de las variedades, 2- verificacfln de Ia fuente 

de Ia semilla, 3- inspecc i6en A campo, 4- toma de munstras d Ia sami-

Ila procesada 5- ensavo de semillas v eva luaarian para camprabar las nor

mas de calidad, 6- rotulaciln, 7- a conducr in de lIaw parcelas do control 

de variedad v 5- educacian e informac iln. L.a cart i i, ion JP 'emiii as tie 

ne si.nificado solamente cuand se incorpnrani d ,iancr;l atefiriente al Si1Sill 

ma, todos los paso:s desde Ia producin hasta eA mercade,. 

La semi!1:J - 's nosa qure surja Ia leagislacion so)re -emillas, par 

lo tantc asto Aima clehe mLanenerse en 1a perspect iva adecuada. No hay ne 

cesidad do le'1 lac ion has'ta tanto no se ini k una capan'idd d praitc

clan y mervadeo de smi lIas. Cuando eto ocurra la l .islain so dehe di

sebar para educar a aquellas personas prenrcupada.; pr las semill,as, sohre 

la importancia Ae Qn calidad de ]as mismas, al igual qa para e'stabil izir 

las normas dA ,.alidad y l.s procedi imientns a un nivwl proutir', fa,'ilital

do el crecimiento v desarrr l l grup)t; de emp rea;- 5 qpmillaa;',y d tapr

cadeo. sA puede tadopta r una le:isIlacin separada sijlri smilla- para ,sta

blecer 1o s ,uie t : I- un sis tam; de inven;ti;gpa iin v evalu.naciAn da rlti 

vos, 2- un programa de erA. ifi anion de semillas, 3- requisit,.; h, nutlir

cializaci6n para Ias diferante: cataegorfas; dv semillas, 4- rispnnsabil ida
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des de ensayos de semillas, 5- un sisteia para la protecci6n de las varie

dades o los derechos del fitomejorador, y 6- un programa de cuarentena ve

getal. 

La forma en que se organizan y manejan los programas de control de ca 

lidad, se refleja claramente en su eficacia para ofrecer un servicio signi
 

ficativo. Estos programas son tan importantes y distintivos que justifican
 

qto se ]e otorgue atencion especial durante su organizacion o reorganiza

cin. Sin reparar en la forma precisa de la organizacicn es conveniente
 

concentrar las actividades de control do calidad en un "Centre Nacional de
 

Semillas" y utilizar una "Junta Nacional do Smillas" Fara (Ue orionte las 

politicas. (En Ai caso de paTses grandes o programas extensos, se pueden 

establecer cent ros de seu-il las n nive] departamental o de provincia, con al 

gun mecanismo nacional d ccordinaci6n).
 

l)ebido a ]a responsabilidad implicada y las habilidades que requeri

dos, se dehe escoger cuidadosamente l personal tMcnicc y los Ilderes para
 

las actividades de control de calidad, y deben tener una cierta permanen

cia en las actividades del programa con eA fin de desarrollar un verdadero
 

profesionalism'. Los detalles especificos sobre eA manejo de estos progra

mas y sobre los requisitos educacionales v de adiestramiento del personal 

se incluyen en el ibro. 

El Axito de Las actividades de control de ca[idad se mide por la cali 

dad misma de InasemiIla suministrada a los consumidores por las agencias 

gubernamentaies, las empresas y/o los grupos de mercadeo. 

Vl- PROCURAR LA UTILIZACION )E SEMILLA )E VARIEDADES MEJORADAS
 

tasta que ls agricultores obtengan semilla, siembren variedades mej.o 

radas, cultiven y cosechen resultados, nadie se beneficiar5 de las esfuer

zos invertidos par poner P disposician semilla do buena calidad de varie

dades mejoradas y de altos rendimientos. En consecuencia, el eslab6n esen

cial en ]a cadena es procurar la utilizaci6n de semilla de variedades meja 

radas. 

Antiguamente el ntasis so ponia en la producei6n y procesamiento de
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semilas. Los factores quo contribuyen al uso do 	 ia semi lla no han reci hi

p6bl icos como privados,
do atencion adecuada. Los administradores, tanto 


total do semillas 
s so ConceLtra e 	 lograr 
pueden forialecer A1 esofuer:zo 

quo sc utilire 1. semila. 

- los I kie-
Para tene" to en 	 log car este ohjel i vo so prcis a quo: 


factores quo influyeon .ict'ptarion
In Al V iso por 
res sean sonsi blos a los 

parle del agri cultor. de las variedades meioradlas, 2- se e-stable;,can meca

1a 
nismos eficacs par :a informar y educa" a ios aricult 'on n itlo 

irte A, dcsarrollo i un 
v las variodades mejeradias, v 1- st'semillas 

sano quo pormit- sumi nist'car a I ag'icu i tores smi
sistema de mercadoo 

oradas. FInalmento, ios administradorus precisan
Ila de las variedades me 

con poltiuas gubernamentales claras \ acciones 
relacionar estoF puntos 


n variedades melas 
que sirvan para obtener mas stmiill do buena ca idad 

joradas uti izadas. 

fat totes quo influven soare la 
Actualmen te se conocen mas a rondo los 

aceptaci5n v uso por parte del agricultor, de las variedades mej oradas, 

hace unos pcos anus. El conoiiieito y aplicain que lo quo se ,onoc ia 

para una connicaci6n eficaz con Al agri cul
de esta informacin es besica 

las semillas do una variedad meja.
tor, a fin de estimular su aceptaci n de 


rada determinada.
 

a lns mercaproducci n y l accesoLa disponihiliiad do la oferta (1 

1; acIpti_son factores primordialos que afectan 

dos del cultive cosechado, 


cign de las inavaciones, nclu','eyndo la :;omilla de variedades nooradas.
 

]a tisa do adopci6n de Ia semilla do una
 
Muchos factures influven sabre 

que los agricu tort's, tn algu
buena varied ad por, Ins "tudios donost ran 


u na nuevi va s
 
nos casos de .m,,, drsarrolloaan Anptadoprogramas on 

. 

rapidamente que Ins 	agricuiltores en Ins pal:ses m'is d,. ;arridon 

Ias art iviIlad s do investigarinruIns- ntio 

lorar ouit Vannt)do 
Se prei sa enablecer v*,	 ic n 

y lOs otros co pontenes de Ins progcarnas, .' oto .e pude 

do invest igacuin, L.a pricti
]a participaci 6. del agrivltor on1 l proreso 

apliada o do adaptN;Aci n vui i inca. do Ios 
ca de cond"uir( nvesti paM 

se i t a rada:i, d oam s por parte do Inas inllstitu'ione:; narcio 
agricultores, 


permite
nales e internacionaleov las ompresas semilerans. .Elsitcni.a 
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que los agricultores, para quienes se disefia la nueva tecnologia, partici

pen en forma significativa, aprendan y se motiven a obtener semillas de v.al 

riedades promisorias. AdemAs, los agr6nomos de campo y trabajadores de ex 

tens i6n, pueden participar y aprender c6mo manejar la nueva tecnologTa en 

forma eficaz. 

Las campaias que han tenido 6xito en la introducci6n de nuevas varie

dades y tecnologia conexa, han establecido primeramente metas especiticas, 

han identificado grupos que precisan comunicaci6n, y han compromeido re-

Ia acc in pcr parte de los grupos identicursos suficientes para estimular 

ban hecho los ensayos previos deficados, para lograr las metas. Ademis, 


los materiales a ser utilizados; han identificado y dearrollado eA apoyo
 

de los IAderes de La comunidad; han proporcionado Ias experiencias direc

tas v personales; y, han utilizado una variedad de conductos para difundir
 

la informaci6n.
 

El mercadeo de Ia semilla es un medio a trav~s del cual se puede lo

estructugrar amplia utilizaci 6 n de las variedades nuevas y mejoradas. La 

y los requerimientos de persora organizacional, ei m6todo A operaci6n, 


nal difieren de los programas diseiados para inormar v educar a
 

los agricultores. Se debe reconocer A mercadeo de las semillas como una 

e:; una continua y sis cosa distintiva v diferente. El mercadeo do semillas 

tematica determinac n de ]as necesidades del consumidor; unav-umulac i6n 

v tie los servic os para sat isfacer estis necesidades, unade las semi I las 

a los consumidores potenciales referente acomunicaci6n do informac in 

las semillas y servicios disponibles, y una captaci6n de retrocomunicaci6n 

de los agricultores sobre los resultados de la utiIizaci6n de dichas semi

lHas y servicios, al ig al quoa (istribuci6n de Ia semi lla a los consumni 

dores. Las empresas semilleras con sus propios programas de mercadeo, a] 

igual que otros grupos que estqn comprometidos on la comercial izacion pue 

den cumplir con 6xito -a responsabilidad. 

Se precisa investigaci6n de mercadeo tanto a nivel nacional coma de 

empresa semill.era, para determinar la demanda real de semilla. La informa

c in proveniente de la investigaci5n de mercadeo se necosiata organizar pro 

La semilla para comercializagramas racionales d producci6n y mercadeo. 

las mismas a lasci6n es producida, - por las empresas semilleras o par 
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cuales pertenecen los grupos de mercadeo, o 2- por los cultivadores loca

les o importada de proveedores no asociados al grupo ule mercadeo.
 

La compunicac1i6n de............ncluyo iguiente: 1- el desarrollo y_ 

utilizacion creativa de materiales promocionales, 2- Ii creaci6n de una m 

presi6n favorable de la organizaci6n abastecedora de semilla a trav~s de 

relaciones pblicas, 3- el uso de tcnicas eficaces para vender sem'i1fa a 

los compradores, y 4- l.a selecci6n adecuada y el uso de distribuidores pa

ra la venta de semilla.
 

Para movilizar la semilla del cultivador al consumidor existen diver

sas alternativas o conductos, incluyendo al cultivador-vendedor, al acopia
 

dor mayorista, al intermpdiario mayorista, y a los distribuidores detallis
 

tas.
 

Bajo ciertas circunstancias cada cual juega Lin papel beneficioso. El 

conducto utilizado se ve afectado por factores tales como cantidad, valor 

y catacteristicas de la semilla; igualmente la distancia entre el grea de 

producci6n y la de consumo; la carga financiera implicada; y, la cantidad 

de servicios que se precisan previos y posteriores a la venta. 

La fijaci6n del precio de los cultivos de semillas difiere considera

blemente, dependiendo mucho en si el agricultor puede guardar su propia se
 

milla, o si el ambience u otros factores impiden que esto suceda, 
como su

cede con los cultivos hibridos, especies forrajeras, vegetales (legumbres)
 

y flores. 

Para poner precio a las semillas se precisa reconocer los costos di

rectos, los indirectos, las ganancias y estimar el precio que pagarla e.
 

comprador. Los costos envueltos y la eficiencia con que se movilice la se

milla del sitio de producci6n al de utilizaci6n, precisa atenci
6 n especial
 

en el desarrollo de programas, y son factores crIticos en la planificaci6n
 

de las actividades de mercadeo.
 

Las politicas y acciones gubernamentales tienen influencia dramutica 

en el aspecto global de "lograr que se utilice la semilla." 

Por ejemplo, si se permite la fijaci6n de precios por parte de las em 

presas semilleras y los grupos de mercadeo, en forma que reflejen los cos

tos y dejen margen para ganancias, se estimula la formaci6n y crecinhjento 
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de empresas semilleras y grupos de mercadeo. El movimiento de la semilla 

se puede fac i Iitar si se garantiza crdito adecuado a n ivel de mercadeo, 

no solamente para los agricultores sino tambi~n para la:3 empresas semilte

ras y otroDs grupos (ie mercadeo. Se puede- etimular la dlnanda de sumilla 

de variedades miejorada s, mediante campail as bien planifi,:cadas de producci6n 

de cultivos (2,1i el apoyo necesario. 

,' 6xito de esta etapa del prog ama se mide por Ia demanda creada pa

ra la semilla \ Iaeficac ia con que sta se suministra a los usuarios. 

VI-. I)ESARROIA)O Y DOTACI ON DIE RECURSOS HUANOS 

En las ,i-reas lesarrolladas v en ]as que se encuentran en vl.i de desa

r ro 10, 1us programas N, yer t"os siempre incluven una - varias personas 

clIaves para !ograr (,I *:ito. Sin 1ugar a dudas el 6xito lo producn perso 

naio, ddicadas , ) enitrenadas v con experiencia, en cada 1nomotivatias, hien 

die 1(s sperto.; do (2 lallo V r rocimiCntO do on progra ma de semilas. En 

conseconLCiI, tn pu: ,ompronet ido en el mejoramicnto de su prov!isi n de 

semi1 las, done roCSpaldar l dosar-ollo de 1 iderazgo, el adiestramicnto de 

personal vI a asi nalrion do los rrr-os hlumanos necersarios al programa. 

La implemnntacion de los pr,'amasq doo osraIlonarse sogin ls recursos ho

dispon ibles. El estado de desarrollo del programanllos entrenaldos Clue lava 

Ima de se1MIl; indiL la1; e V li numero de personal requerido. Se pue

den categorizar las posicione,; qou so' pIl'cisan a nivel de toma de decisio

nes, v posterio rmonto so 'lasitfcan segun Ils difet'Iitt s nocesidados tanto 

de los cargos, L'llo olr ,ani aii./onales. 

Ell Inutichos pa scs Ila:eCnolojg LiIde semillas es rel.itivamento nueva, 

potr tanto LStos coados idtal los cargoL adort.iaos a I los "t6icOm s tie 

semi llas" que deen recriocerse N ostablecerse. 

El cuadro I talnibi n plantea sugerencizs. OtorgaIr a Ia t ecologa ti, 

selnil]Ias v a los torni till status ad,,cOado y in pat'0 productivo en la; 

estrat eg ia Iglr TCO1;l p1l (10S,11dsa0ro110, cons tit1nye 1n1 dOc isi6ln fundamen

tlII (I'le deh) sor t omatla . El tecnlogo do semillas putde precisar ej ecutar 

muchas respollsabilidades en las diversa;s parte., del prograla ti semilla 
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dgarintivnr un:i oncentra ion de 

tiempo completo en esta Psfera, pert Ps pretori hi s.t on Itiega.r di toner 

tv.ndr5n respontsab ilidad 

CSpeLialmento a su inicio, con e iin te 

profesionnl,.s geiera lisl.as tiw n s inident elmont,. 

on I a esf o r, do as semi Ila;. 

Los pro arlas v emprsas de semi IlIs ,ue t ri"lnall son aque lJos que d' 

sarrollan, mot iva ymantv n i nen tnpersonil id5ntno y Votn entronado. Po1 t. 

.as clar:stde pe rsonaI V ticnicas no\'tdosas de manejo d personal, son fac 

tors quo conit riba'.ten a mejorar la covn!lan;,a de los colaoradores, a incre 

motLar sot ivaci6n , ana may or permanerpia on e cargo, a nmentar so 

prmfesin<a liasmo; v a tin mejor dLI mpeno. 

S5lo urias ponas univ-.or<siidat's ofreccon tin p rogT'i especial do estdidios 

ise unaci, hlast a ,as 15'. il5 toll raido.'en tonolog Ii do semi las. En 

tni versitarios proci san adiestrmi-; unto atditional pa ra IlICar a svr tv litIo 

go eficientuse a M ira semi positL' tonler elt r-lnmi.l-In e:-I o ie lAs Ilas. Es 

to tanto ,.adMcino como informal. En I s paisi-s ttusarroli lados existin si

tios especial. ;ara adi estramrievit 0. 

El entrenal-ieno7dent ro de tn pals y pra personal do tn ,ruipo do pal

sos en nan locali dad regiunal, tambien us posible. El en tlrenaml ienLo dentro 

del pals y on la regi n, brinda .entajas y;e reqttiure para satisfacer los 

crecientes requisitos ti entrenamiento. 

Se reqtkirv, entrenwaiento pertinett e v do buena calidad, edtcadors 

id6neos y experimpn(tnos, MaLerialps He tisennInza en I] 1ioma de los beea 

rios, y, oportridadus parn ,x:iperj,. itia pratt('ica, SO. part e et-eni l .dte. Un 

programa efi'az en Al adlestr.mi-nt o en prodtccinn I t cnolIogli tie ,sem1ui

I-las. 

V111- RECURSOS
 

Muchos programas en via do desarrollu ,onf nnt;an trompptln'ia por re

.'tprntts Ins s tlUncurses M isi':tJ-, riomnns, finant i iero., y lor; lider ti qn , 

encarar formas para oSt ner v''lit i iarx ti tieiituui-i io tI-; t-tiru tts)- r1t II 

fin de suministrnr Iamayor rantI tdad tde semillnI Cc helt-na ta i idaid. A mitpd
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da que se van estableciendo las prioridades de la semilla en Ia estrategia 

del. desarrollo agrico]a, va surgiondo la necesidad d Onfasis en el sumi

nistrn do ius rprursos que so precisan.
 

Las alternativas revi.sdas on eccion.s anteriore.s ofrecen amplia es

cogencia sohre el uso (10 los recursos publico,s. 

Se p alorrr A1 so tnoiCt r r on Ito ensa.'Os versus A' fi.edn reCursos 

tomejoramiento. Igualmont, IQ inversion d In inustr a semillera local so 

puede reducir " postergi r A so inportan S l o si soiun iAizan pnira.i Ias, 

niltit licaci n semillas import;da;s. Ins r nrsos p lh ,ios so ipieden crnser 

var i se <i jnta AI sector 1 rivado pari q, invi-rli algulon ase'tosPPo 


del p'O d AI ginos compilnelntOs do I rama do sem ila pueigrama seJmi I Ins. pro, 

deln Ilegar a ser parcia o~tot:almntt aiito-suficiin-ues. 

(et,) tor'inOsCost o05)1 pl ant as procesadorls do iias v laIhor; muV bien mon

tados para A ensa.vo do semi! lIs, no,0coilS. ittLuVOl per so, 11t18 garant:)a de 

mejor semilla i de inns cantitd do IM misma. Una revisi6n del uso que se 

lv da a laIs inst alaciones exi stuntes pu,) de -evelar oportunidades para su 

uso niasMEeiciente.
 

(:iiando so requliere agregar instailaci[o11e s Micas, los Oequi.iiLs espE 

ciales do Ils semi llas so debe toer muv on cuetnta . Yjqti po pa ra coechar 

que so pueda limpiar fncilmente, e inustaitaciones disekaldas para semillas 

no pa ra plransts, son me ' nollt.t00j 011n los. Ias iiusL-alaciosirs pa ri l p ro'.sa

mienl do in Men disonar parN sitisf er los oh . ivos osenciasetmila so 

los v deleri ser ain souncilloq ct'om sea p >s ipihio. Ia l n.ol' ohit a puiide a

" 

relacion i ncilnlvnte SuSt Ituir li man:linar in en miruhas ot Inis trr-As aci con 

In operation do las semi la. . 

La inipvei-si o n illst al iones para aliaccrani icnto, osp cialnente en 

el tropico y' sub-trepice, so dWoen adelantar on las priu1r0 s l;ises del pr-e 

grama ' pllt'dtn Illegar a const-i. uir laini s sa1i, inversiin do iecursos. 

AdeIn, ie I I l tratorio tie oil5Il\O vv ,Sti qtulpo, 0 re ri'o f5sico qulo 

I par'He reqtluiel' in 1 pAreg aina de coilntrel tie estali el d raniltpor t r 

la 'ertifia in do In senilla y pal-a In ,tp licaci en do Ia 1v sobre semi

1las. Para 0,st115 5iin actividad0s so equieire uni pe'queht-o espnc'o de ofi. 
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cina. 

El equipo para la industria semillera no tiene que ser sofisticado y
 

puede comprar a nivel local. Sin embargo, si no estg disponible a
parte se 

nivel local pequeiaas sumas de divisas soe deben asignar con el fin de conse 

guir y mantener el equipo para el programa. No es ffcil lograr el desarro

11.o de las instalaciones, ni la consecusi 6n del equipo, pero si se sigue
 

de un paso al otro para lograr el obun enfoque sistemgtico se puede mover 

jetivo. 

El mantenimiento del equipo es un detalle que puedeahorrar inmensos 

recursos si se maneja adecuadamente. Las piezas de repuesto y los manuales 

equipo. Se deben presupuestar v pose deben recibir al hacer el pedido del 

f5cilmente los fondos para seguimiento, mantenimiento loner a disposici6n 

cal y repuestos adicionales. Es esencial tener personal especialmente en

trenado para operar y mantener el equipo.
 

Si se guarda un equilibrio entre la inversi6n de los recursos fisicos 

recursos humanos, se habrin utiliza
y el desarrollo y uso eficiente de los 


do con sabidur'a ambos recursos.
 

El Cuadro 2, presenta un res'men de los articulos de mayor costo en 

un programa de semillas. Tambi6n se incluyen sugerencias en cuanto a aque-

Ilas porciones del programa que pueden Ilegar a ser parcial o totalmente
 

necesitan, es
auto-suficientes. La disponibilidad de fondos cuando se vi

tal para el 6xito de las operaciones de semillas.
 

Los programas que tienen 6xito obtienen los recarsos fTsicos y finan

cieros que se necesitan adem~s de los recursos humanos. Cada segmento del 

programa de semillas tiene sus propias necesidades de recursos fTsicos es

peciales, incluyendo edificios, laboratorios, espacio de oficina, instala

ciones para procesamiento, para almacenaje y transpcrte. Los requisitos fi 

nancieros de los programas que se adelantan y las necesidades especiales
 

de cr'dito de la industria semillera comercial tambi6n deben ser satisfe

chas.
 

El establecer un programa nacional primeramente es una actividad "he

cha por uno mismo". Los recursos externos, si los hubiere, pueden ayudar a
 

lograr algunos objetivos mas r~pidamente dentro de los programas. Esta
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asistencia puede prestarse en forma de servicios de consultorTa, donacio

nes, 	entrenamiento, becas, y prestanos.
 

La ayuda externa es un recurso escaso. No solamente precisa una cuida 

dosa selecci6n,..sino una. sabia ut.ilizaci6n.para.cumplir -con. .as.necesida- . 

b 	 des especificas del prgrama nacional. Cuando se emplea la asistencia tc

nica, se precisa mucho cuidado para asegurarse que las responsabilidades
 

est'n claramente identificadas, que el trabajo se efectra en estrecha coo

peraci6n con el personal n7icional, y que los planes o anteproyectos se de

sarrollan conjuntamente, que se proporciona el apoyo necesario a nivel lo

cal y que se hacen revisiones peri6dicas del adelanto de los programas.
 

IX-	 CONCLUSION
 

El crecimiento de los componentes de los programas de semillas se pro 

duce en momentos diferentes y en diferente proporci6n. En el gr~fico 0.1 

se ilustra este punto y se relacionan los componentes con las diferentes 

etapas de desarroll.o mencionadas anteriormente. No existe un patr6n 6nico 

para todos los programas; sin embargo, la ilustraci6n presenta un resimen 

de los diversos principios discutidos. Las metas a largo plazo precisan 

tenerse presentes mientras se trabaja para conseguir [os objetivos Inmedia 

tos. 

En consecuencia, la producci6n de semillas boy en dfa, ,no debe ser el 

objetivo 6nico de un programa de semillas. En cada uno d'2 los segmentos 

del. programa se estan fraguando "nuevas instituciones". Estas "nuevas ins

tituciones" son: Una mayor capacidad de investigaci6n; maneras efectivas 

para mantener y multiplicar los incrementos iniciales de semillas, empre

sas 	semilleras, sistemas de control de calidad, mecanismos de mercideo, y, 

unidades educac ionales. 

El 6xito final se mide en cuanto dichas "instituciones" togren ser in 

novadoras y puedan continuar generando el impacto que se precisa para el 

crecimiento de la producci6n agricola en el futuro. 

Cuando se logre lo anterior, se producirl tn flujo continuo de oferta 

de semillas de variedades nuevas y mejoradas. El. resultado y meta finales 
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agrfcola y el mejoramiento del bienesson el incremunto de la produccin 


tar le los ciudadanos en todos los palses que ha, tenido 6xito.
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Cuadro 1. Desarrollo y Dotaci6n de Personal: Estructura Organizacional
 

Nivel de 

~Decisi6n 


Funcionarios del
 
Gobierno al mas
 
alto Nivel
 

Altos Funciona-

rios. 


Directores de Di 

visi6n y Jefes 

de Departamento 


Personal T~cnico 

Administrativo. 


Otro Personal 

T~cnico 


Personal no T6c 

nico 


Programa de Desarro 

-llo~ Ienvdstigai' 


en Cultivos (1) 


Coordinador General 

de Investigaci6n 


Jefe de Depto., Je-

je de Divisi6n, 

Coordinador de la 

Investigacion en
 
Cultivos.
 

Jefe de la Estaci6n 

Experimental 


Fitomejorador,Pat6-

logo,Entom6logo,Tec 


n6logo de semillas, 

Asistente de Inves-

tigaci6n. 


Obreros especializa 

dos 


Programa B~sico 

'-d 

Gerente General 


Jefe de Dpto., 

Jefe de-Divi-

si6n
 

Jefe de la Org.i 

nizaci6n de la 

Unidad de Semi
lla Bgsica
 

Agr6nomo de Cam 

po, Tecn6hogo 


de Semillas, 

Operador de la 

Planta Procesa-

dora. 


Obreros especia 

lizados, Otros 

Obreros no espfe 

cializados
 

Componentes Organi 
zacionales . 

Organizaci6n de la
 
r
 

Mercadeo de Semi
llas.
 

Presidente de la
 
Junta y Gerente Ge
 
neral.
 

Jefe de Dpto.,
 
Jefe de Divisi6n
 

Gerente de Sucur
sal
 

Agr6nomo de Campo,
 
Operador de la PIa
 

ta Procesadora de
 
Semillas, Cultiva
dor de Semillas,
 
Vendedor de Semi

llas. Tecn6logo de
 
Semillas.
 

Obreros especiali
zados, Obreros no
 
especializados
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Con respecto al nivel de Decisi6n/Cargo
 

Niveles de Cargos o Posiciones
 

Programa de Certifica Programa de Aplicaci6n Programa de Extensi6n (1)
 

ci6n de Semillas de la Ley sobre Semi
las 

Junta de Certifica- Subsecretario, Subdi- Coordinador General de Ex
 

ci6n'de semillas, Se- rector General tensi6n
 

cretario Ejecutiv
 

Jefe de Departamento, Jefe de Departamento, Jefe de Departamento, Je-


Jefe de Divisi6n Jefe de Divisi6n fe de Divisi6n, Especia
lista en Comunicaciones. (5
 

Gerente de la Entidad Jefe de Aplicaci6n de Especialista en Produc-


Certificadora la Ley, Jefe del Labo- ci6n de Cultivos (Regio
ratorio de 7nsayos nal), Especialista en In

formaci6n
 

Tecn6logo en Certifi- Tcnico de Aplicaci6n Especialista en la Produc
 

caci6n de Semillas de la Ley, T6cnico de ci6n de Cultivos, Agr6no-


Cultivador de Semi- Ensayos de Semillas mo de Campo.
 
llas
 

Obreros Especializa- Obreros Especializados Asistente de Extens16n
 

dos
 

(1) Se han incluldo columnas para Programas de Desarrollo e Investigaci6n
 

en Cultivos y para Programas de Extensi6n, con el fin de mostrar la es
 

trecha relaci6n que tienen con los diferentes componentes especiales
 

del programa de Semillas. (Si el enfoque primordial va a ser en los en
 
sayos, el ntimero y calificaciones del personal 
se pueden reducir). No
 

se ha incluldo adiestramiento puesto que 6ste puede involucrar a todos
 
los componentes y se puede organizar bajo uno de ellos.
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Cuadro 2. Partidas principales de costo en programa de semi 1las. 

Cornmpo non to 
Inversion en Recursos 
Fsicos 

Costos Direc'tos de
Opraci 0n 

Investigaci6n y Edificios, terrenos Equi- Personal permanen te 
Desarrollo po de campo y laborato- gastos de operacirn de 

rio. vehiculos, mantenimien
to de equipo, suminis
tros , mi 0 de obra de 
Iedio10 ti nlo. 

Producci6 n de Semilla E'quipo para cosecha, pro- Personal permanente, 
Basica (como parte del cesamiento V secado; bo- costs de produocci6n y 
programa de investiga- degas para almacenaje procesamionto 
co6n) 

Semi lla Bisica Equlipo do cosecha, proce Personal permanente, 
(unidad separad a) samiento v secado; bode- cost os de producci6r v 

gas patt almacenajo, cos precesamioento (10 semi
to adicional de edifi- l1a, costos administra
cios, terr os v equipo tiros adicionalos por 
de rampo Y procesamiento personal, Selvi cios, ma1z1 

i10 d1e obra v maintoerli.
miento de equipo. 

Empresas Semilleras Edific ios , terrn, n(S, e- Personal admi nistrat ivo 
(!os items se duplican quipo de campo y proce- tecni co v 0o toclico; 
para rada empresa) samiento, y vehfeCilos cal- ital d( t-aba o; in

tELLOSeS sobr-1e pr-cstLmos 

Id c p t CtaI ',.st. dc' 

)1 -* i cc iI d1I ' 1 I I I i a, 
t1%i lSp~l L' kt'ill!IiCIlt(' 
trIOCeitp11liL. VaI[IIIIIAtL -

iiaj e; perdidgiL dc soni
11 :, cos ,Lde lkicat dm LodO 
(si ki,eiiip - .,ii co ill

est I c&101V desrro
l1o, tamb i l .lse ;1,ican 
0sLo80 COStos) . 

Cal idad do la semi I Ia 

Cert if icaci 6 nt de Semi- Edif icios, implementos Personal, sulilistro do" 

llas de of icina, vehcu los, sem i I las de lilestra v 
solidas p ll'a tolla de 'Lnampo , ftolia os parma ill 
linestras y eq, ipo simi- formes, * peI' ion do ve 

lar. heCn,los, sOrv icios, r6
tIl1os v cdlicac i('1 
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Apioin de la LeN 

sobre 

Enaod oi SEd 

Ed ucac i6n y Promoc i6n 

Ed if it ilos , Imp Iemen tos 

(leiasd V01h1C'iIc)o)f ini, 
tola de ninestIras N, e-

qu ipo,;s Min i lares 

if icrios , eqn i po c 
imp I melt os doI hoa 
tLi)r~O 0, 'eU'LOS 

Edit in os , implI omen Los1 
de ofi-cii,vhe o, 
equipo ' .Idio-v i snaIan zn 

.1 

PersonalI, 1ormIa LoLs do ill 

f orma c ion)I sobre t onia de 
mluestris5 quml n Lros11 

opurac 'ou de veolcu l os. 
50VIt 05; V OdIIC 1 ('In 

U rlsonlu I, sum lini st ros 
d" lalhwritor i , sacos o 

0e1MIInanS , vI ios de 

1W *s olmI opt rar iI do 
k'In15, 11111 

ov ls ato 
les p roilloci onalIes 

Iti ~CIIV ~O de 
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SITUACION DE LOS PROGRAMAS DE SEMILLA EN CENTROAMERICA
 

Ronald Echandi Z.*
 

I- INTRODUCCION
 

La importancia de las semillas tanto desde eA punto do vista estricta 

mente agricola como do produccon do alimentos en el area centroamericana 

no puede ser mayor. Como tal, la semilla es un insumo von caracteristicas 

propias muy especiales, entre otras ]a de ser el 6nico insumo agricola quo 

se puede producir y multiplicar localmente, ademis constituve la formha mAs 

r5pida do lograr aumentos on la production sin cambios tecno 6 gic os drasti 

cos al usar cultivares superiores, v tambi[n contribuve a una mavor seguri 

dad do co secha mediante Ai nso de semilla sana. 

Este ani1lisis general de la situacitn del sector u_ semi llas del 5rea 

Centroam6rica v Panam5 fuu preparado un hase a informaci6n recopilada por 

los autores on 2ada uno de los pal:n durante los meses de .Jnio v julio 

de 1977. Todos los datos utili zados en Ia preparacion de estC analisis es

tan contenidos en las in formes du diagn~st ico correspond ient e a cada pals 

en donde so presenta con mayor detalleIn situacion v organization genera

les de cada case. 

No siempre frue posible contar con estadisticas dtalladas que permi

tieran un anf lisis Ails preciso do la situacin,lo cua unido a limitacin

nes f{sicas y do tiompo impiden quo In infornacion quo so presenta sea con 

siderada como exhaust iva. 

Para Al anil isis goneral se segui ri A1 mismo maroo do referencia quo 

so emple6 al an.ilizar la sittnacion por pal sos, a fin de mantener el mismo 

orden y farilitar as! Ia eval actn. 

* Cen ti, Inivestiacilnzes c (oan ,u Jhuivewidad de Costapa.ia ' G Scmieas. 


Rica. San NOsir, Cota Rica.
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con el
Antes de pafa,', a considerar los dIiferentes aspectos de acuerdo 


algunos de los conceptos

marco de referencia usado, es conveniente aclarar 

n a fin de permitir el anglisis sobre una 
utilizados en la evaluaci6 
base
 

comun.
 

hizo considerando
La estimaci 6 fn de las necesidades de semillas se a-

las 'areas totales sembradas do cada cultivo a 
las densidades reco

cada uno de los palses.
mendadas en 


acerca de las necesi 
sea m5s real presentar consideracionesQuiz~s 

consumo real; Fin embargo, ese tipo

dades de semilla partiendo del 


Ambito de este estudio.de estimaciones est5 fuera del 

parti6 de las necesidades y
b- Para efectos del anglisis general se 


n del ciclo agricola 1975-1976 para el cual exist'an datos
 situaci6


todos los seis palses involucrados.
 y estadisticas completas en 


c- En algunos palses del Area centroamericana existen cultivos cuya
 

importancia, desde el punto de vista de 5rea sembrada y consumo a
 

nivel que los cuatro
nivel nacional puede ser considerada a]. mls§Io 


del trigo en
como es el caso
cultivos incluidos en este trabajo, 


sin embargo, dichos cultivos no figuran en
 
Guatemala por ejemplo; 


el estudio.
 

11- GENERALIDADES
 

En general el istmo centroamericano como regi6n agricola presenta 
pro
 

sus caracteris
 
blemas que afectan dr5sticamente su desarrollo tal. como son 


re
 ser una zona de climas err5ticos y gran variedad de 
ticas ecol6gicas al 


giones, las que con frecuencia presentan una extensi6n reducida. A Io 
men

debe agregar tambin la diversidad do si
 
cionado en el p5rrafo anterior se 


re
tuaciones de orden socioecon6mico y politico de los habitantes 

de ]a 


fo
 
gi6n. La situaci6n descrita p].antea serios problemas a los 

programas de 


mento de la prod cci~n, los cuales para cumplir con sus objetivos 
con fre

resultar poco efectivos. La situaci6n del
 
cuencia se diluyE al punto de 


se refleja en el estado de los programas de se
 grea tal y como se presenta 


millas de muchos palses, los cuales desde el punto do vista prioritario re
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, unun ..d us variedadessuci.ben escasc.apoyo, dando como resultado r,du'Ado uso deevredds-u 

periores por parte, en especial, de pequefios y.,4medianos agricultores de la
 

region. ,..
 

En el. Cuadro N- 1 qlueda estahlecio que elarea tot. dedicada a: gra

nos b~sicos en Centroamrica y Panam es de. 2.652.300,ia. de las cuales 

1.686.500 Ha (64%) corresponden a maiz, 401,700 Ha a frijoles (15%), el
 

que ocupa el segundo lugar en area cultivada; 291.700 Ha (11%) se cultivan
 

con arroz y 272.700 Ha (10%) corresponden a sorgo. A partir del afio 1974,
 

solamente El Salvador y Guatemala han logrado autoabastecer sus necesida

des de malz para consumo, todos los otros palses muestran deficits conside
 

rables respecto a sus necesidades de ese grano.
 

Existe una amplia diferencia entre el grea dedicada a maiz y la que
 

se cultiva con otrosgranos b~sicos, ya que el area dedicada a frijol, que
 

es el segundo cultivo en 'areasembrada despus del manz, representa 'nica

mente una cuarta parte del grea dedicada a malz; en los 6ltimos aios exce
 

tuando El Salvador y Honduras par todos los demos, paises se observan d~fi
 

cits considerables en la disponibilidad de frijl comun. La situaci6n cen

troamericana en cuanto al arroz es menos problematica ya que en los Glti

mos anos, exceptuando a Guatemala, todos los otros palses han logrado sa

tisfacer la demanda interna de ese grano y en algunos casos con excedentes 

para la exportaci6n; en cuanto al area sembrada de arroz en el area, Pana

mg siembra el 40% y Costa Rica el 30% del area total dedicada a ese culti

vo en toda la regi6n que es de 291.400 Ha, de manera que los dos palises 

mencionados cubren el 70% del 5rea sembrada de arroz. A pesar de ser el 

sorgo un cultivo de relativa reciente introducci6n en el area Centroam~ri

ca-Panama, el.irea total dedicada a ese cultivo en los 61timos tres a~ios es 

comparable al area que so dedica a Ia siembra de arroz. El Salvador es el
 

pais que siembra la mayor 1rea en sorgo 132.200 Ha. o sea el. 49% del total
 

para la regi6n que es de 272.700 Ha, distribuy~ndose el resto entre los
 

otros cinco paises con pequefas diferencias Unicamente. 

Considerando las estadisticas de varios afios atr~s, el area Centroam 

rica-Panama muestra un comportamiento err~tico en cuanto a las areas tota

les dodicadas a cada uno de los cuatro cultivos b~sicos, lo cual, como es 
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de esperar, repercute en la disponibilidad de los mismos para satisfacer
 

la demanda interna.
 

Del Cuadro N I se desprende tambi~n qu een general la situaci6n del
 

Area en cuanto a granos b~sicos en los 6]Limos aios ha sido deficitaria a 

excepci6n de arroz, en que no ha presentado dficit a nivel regional. Cabe 

hacer notar adem's que los rendimientos por unidad de 5rea en toda la re

gi6n comprendida en el estudio son en general bajos, excepto tal vez para 

algunos cultivos en uno o dos palses, como es el caso para mahz y arroz en 

El Salvador. La influencia que sobre la producci6n puede tener el reducido 

uso de semilla producida bajo condiciones controladas queda fuera del 5nbi 

to de este estudio, sin embargo, resulta razonable pensar que esa situa

ci6n est5 afectando desfavorablemente la producci6n. Al tratar aFpectos re 

lacionados especificamente con los programas de multiplicaci6n de semillas 

en el 5rea se ofrecera un analisis m~s detallado al respecto. 

III- ORGANIZACION DEL SECTOR DE SEMILLAS EN CENTRO AMERICA 

En general el sector do semillas en toda el 5rea centroamericana no 

se encuentra claramente definido ya quo los dos subsectores que lo compo

nen realizan funciones muv similares al punto de que frecuentemente produ

cen semilla de los mismos cultivos y variedades. 

Las actividades do inspecc in do campos y control d calidad se en

cuentran localizadas conjuntamento con los programas de producci6n de se

millas en: Guatemala, El Salvador, Honduras v Nicaragua; sin embargo, en 

Costa Rica la unidad encargada del control do calidad est5 localizada en 

la FacuItad de Agronomia do la Universidad de Costa Rica; on tanto que en 

Panam5 solamente se controlan los campos y la semilla quo maneja el subsec 

tor estatal. 

Sin excepcin, todos los soctores do semi Ilas del 5rea presentan una 

confusi6n tanto administrativa como operacional entre los aspectos relati

vos a multiplicaci6n y producci6n de semillas y la labor estrictamente de 

control de la producc.in y de calidad. 
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En todos los pa'ses del istmo los aspectos relativos a distribuci6n y 

comercializaci6n, as' como los de divulgaci6n relacionados al uso do semi

llas de reconocida buena calidad y de variedades superiores no se conside

ra como parte integral y fundamental del sector. 

IV- PROGRAM DE MEJORAMIENTO VARIETAL 

En todos los palses del 5rea existen programas de mejoramiento varie

de interns para este estudio.tal estatales que aarcan los cuatro cultivos 

En general, los programas de mejoramiento varietal estan localizados en 

los inisterios de Agricultura, que los ejecuta direct-amente o a trav~s de 

Centros especializados; o como es el caso de Panam5 y Costa Rica en que 

participan tambi~n las Facultades de Agronom'a de las Universidades. En
 

unos pocos casos el subsector privado de semillas en Centro America mantie
 

ne programas de mejoramiento varietal, los cuales est;in invariablemente
 

orientados a uno o a dos cultivoqy'tinicamente. De hecho, entonces correspo-n. 

de a los programas de mejoramiento"',varietal estatales la importante fun

ci6n de suplir nuevas variedades do todos los cultivos a fin de que siem

pre existan materiales superiores para cubrir la demanda de las diferentes 

regiones ecol6gicas de cada pals.
 

En el Cuadro N°2 se incluye la lista de variedades de malz, frijol co 

mun, arroz y sorgo en uso en cada pals del Area, auntque no en todos los ca 

sos existla semilla disponible de las variedades incluldas. Puede tambi~n 

N2deducirse del Cuadro 2 que el nfmero de variedades producidas a trave.s 

de los programas estatales en los Giltimos cinco afios ha sido generalmente 

reducido; para algunos cultivos, como malz y arroz, los programas de mejo

ramiento varietal han dependido principalmente de materiales introducidos
 

de los Centros Internacionales de Investigaci6n Agricola. La amplia gama
 

de variedades de malz y sorgo disponibles para los palses del Area se debe
 

principalmente a la empresa privada, la cual los produce localmente y los
 

importa de otros pa'ses del Area, como sucede con algunos hfbridos do 11az,
 

o de otras regiones como es para todos los hlbridos de,sorgo que se dis

tribuyen en Centroam'rica.
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7 

Casi cono norma, el personal asignado a los programas de mejoramiento
 

estatales es un personal cambiante y en ia mayorla de los casos con ningu

na o poca preparaci6n en el campo de mejoramiento gen~tico, a excepci6n
 

del personal de las Facultades de Agronomla que par' icipa en los programas;
 

.fe.uentem t ademi. los recursose 6ei icos de.i e se disp.one par a di-

chos programas son reducidos y a la VNz poco flexibles en su aplicaci6n pa 

ra permitir cumplir la inmensa tarea que les impone a los programas de mejo 

ramiento varietal la diversidad de sistemas de producci6n y de condiciones 

ecol6gicas existentes en cada pals. 

V- SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN RELACION CON EL USO DE SE-


MILLA MEJORADA 

Los sistemas de transferencia de tecnologla o de extension son poran
 

tonomasia los que crean la demanda por insumos y en especial de semilla al
 

establecer con los agricultores el uso de mejores t'cnicas de producci6n
 

en sus labores asistenciales y de promoci6n.
 

En todos los palses del Area los sistemas de transferencia de tecnolo
 

gia se encuentran directa o indirectamente dentro de los Ministerios de
 

Agricultura y operan en todo el pals, aunque en Panam'a el servicio de Ex

tensi6n asiste solamente a los agricultores del sector organizado. Es noto
 

rio que en todos los palses del 'area centroamericana el n~mero de agricul

tores y el 5rea que le corresponde atender a cada agente de extensi6n agri
 

cola es muy elevado, lo que impide al agente establecur contacto frecuente 

con los agricultores a quienes le corresponde asistir; tambi~n en algunos
 

casos los agentes de extensi6n trabajan principalmente con los agricultores 

que son sujetos de cr'dito quedando el resto sin asistencia t'cnica. 

La falta de coordinaci6n.entre los servicios de extensi6n agrlcola y 

las divisiones de investigaci6n de los respectivos ministerios es muy evi

dente en todos los palses de Centroam~rica. Sin excepci6n, los directores 

de los programas de extensi6n comentaron acerca de la poca informaci6n con 

que cuentan en relaci6n a las nuevas variedades disponibles y aun acerca 

de aquellas que ya estln en uso, lo que limita la confianza de parte del 
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agente de extensi6n en recomendar dichas variedades. Las listas de varieda 

de extensi 6 n agr~cola en todos los pal
des que recomiendan los servicios 

de las respectivas divisiones de investigaci 6 n, por
ses del Area no emanan 

lo tanto frecuentemente no estan actualizadas.
 

En general, la acciin de los sistemas de extensi6n del Area en la pro 

remocion del uso de semilla producida bajo condiciones controladas es muy 

ducida; los comentarios al respecto incluyen aspectos como: a- Ia cantidad 

bajo condiciones controladas es reducida
disponible de semilla producidas 

momento de la siembra; b- con fre 
y generalmnente no se encuentra a mano al 

cuencia la calidad de la semilla disponible, en especial de los programas 

no las recomienden; c- la
estatales, es baja ocasionando que los agentes 

a la diversidad de zonas ecol6gicasdisponibilidad de variedades adaptadas 


en que operan los servicios de extensi
6n es reducida, factor que tambi~n
 

n del uso de semilla producida bajo condicio-
determina el que la promoci
6
 

nes controladas sea escasa.
 

n del res-

Exceptuando el caso de El Salvador, los agentes de extensi

6


to del Area no han asistido a cursos o conferencias en que se informe y se
 

en la producci6n, ra
 
destaque la importancia del uso de semilla controlada 

do asistencia los extensionistas con
z6n adicional por la, cual en su labor 

ceden poca importancia a la semilla como insumo.
 

mejo-

Se recomienda un esfuerzo especial de parte de los gobiernos en 


n y las encargadas
rar la coordinaci
6 n entre ]as divisiones de investigaci

6
 

con cursos de refrescade la transferencia de tecnologia, conjuntamente 

destaque la importancia
miento para el personal de extensi6n en donde se 


de la semilla en la producci'n y en la seguridad de cosecha.
 

Los sistemas de transferencia de tecnologla cumplen un papel muy im

crear demanda por semilla producida bajo condiciones controlaportante al 


debe

das, por lo tanto en la planificaci

6 n de los programas de semillas se 


considerar la participaci6 n activa de los programas de extensi
6
n en todos
 

los aspectos relativos a la promoci6n del. uso do semilla producida bajo
 

condiciones controladas. 
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VI- EL CRED[TO PARA LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS, EFECTO SOBRE EL USO
 

DE SEMILLA MEJORADA. 

En todos lo; pa~ses del rea Centroam~rica-PanaQ existen programas 

crediticios para Ia pruducci n de granos bhsicos que aharcan desde el pe

quefio agricultor hasta aquellos c0)n suficientes recursos para quienes el 

cr6dito es un acccsorio deseable pero no indispensable. En general, en to

dos los palses de Ia region las fuentes de crdito estatales son las que 

estan orientadas bacia el pequeio y mediano agricultor el cual, a pesar de 

ser quien produce la mayor 'antidad do granos b5sicos, a su vez es el que 

practica la agricu ltura menos teunificada. El cr6dito estatal destinado a 

[a producc i6n do granos b5sicos ell !a region cent roanmericana generahmente 

incluye a semilla, la cual entrega la institucion a los agricultores en 

alguna dlo sus agencias rurales. En su mayorla ],as agencias de crudito esta 

taleus cuon tan con una red m5s o)menus extensa do agencias rurales. locali 

zWdas e21 o (ca do los cenLros de producciii ;igricol, frecuentemente en 

esas agencias vxisten hodega s qie s, usa ii palrn ea a lnmaiceuaamiento de otros 

insumos como ferti i zantes \ pesticidas, (uo a pesar de no ser adecuadas 

para la cons _r Vaci n di sun iilas por perlodos mayores a unas pocas semanas, 

sT pueden set utilizadas como puntos do distribuci n a los agricultores. 

Desde 0l punt, de vista crediticio la mavorla de las agencias de cr

dito estatale s del Area no distinguen ontre el productor de semillas v el 

productor do graiio pa ra consumo; sin embargo, exceptuando aquellos que pro 

ducen semi lla do mATz hbirido, pari loS dOMas cult iVOs I diferencia en 

Wi.costc. do pzoduicci n do sumilla rospecto a grano comercial no es avre

ciable ya que las pocas exigencias que so estaiblecen no inciden sohre los 

tostos. Sini embargo, es evidente qe do aplicarse normas a la produccion 

do semilIas los costos aument a r5n a! puito do quo a fin do 'oitar 'oil Mo-ni 

Ila suficiento los rganos do M estatalesC'dito deberin harer diferiencta 

entre le productor do s,'milllas v el igricultor productor do grano pa r, coil 

sumno, eil relaviol tcon el monto do los Crld).to.. 

Ell general los organos do credito estatales cumplen un papel muv im

portante en I difusi6n do a teenologla en Ia agricultura del istmo al 

condicionar e cr~dito a!Itiso do semil la Imevjorada y do algunos insumos. 
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Sin embargo, con frecuencia los 6rganos de cr'dito estatales deben ser fle 

xibles en la aplicaci6 n de los requisitos en la concesi6n de cr~ditos a pe 

lo que a semilla se refiere,quefios y medianos agricultores, en especial en 

se encuentra disponible o tambi'n porquedebido a que la misma a menudo no 


su calidad no constLituye garantla desup rioridad;ambas-situaciones- fueron 

mencionadas con frecuencia como limitantes para Jos 6rganos de cr'dito en
 

promover el uso de semilla mejorada. Al analizar los aspectos relativos a
 

la distribuci6n de semillas, se tocarg en mayor detalle el papel de los 6r
 

ganos de cr~dito en hacer Ilegar semilla de calidad de variedades superio

res en especial a peque~ios y medianos agricultores, aspecto en el cual el 

sistema de credito puede contribuir considerablemente a resolver la situa

cioi; actual en muchos de los palses del 'area Centroam'rica-Panam.
 

tVII- LEGISLACION SOBRE SEMILLAS 

A la fecha todos los palses del 5rea Centroam'nrica-Panam' han legisla
 

do por lo menos en alg'in grado en materia de semillas; la legislaci6 n rela
 

tiva a semillas m~s antigua del area es la de Nicaragua que data de 1959;
 

en tanto que en Honduras existe solamente un proyecto de ley. Antes de pa

sar a analizar las caracterlsticas m's salientes de la legislaci6 n existen
 

los aste en Centroamerica en semillas, es conveniente indicar cuales son 


pec'tos mns importantes que deben quedar definidos y resueltos a travs de
 

la misma para que sea efectiva y as' lograr su objetivo.
 

En general el objeto de toda legislaci6n sobre semillas debe ser:
 

a- Definir claramente la politica gubernamental en el sector.
 

b- Organizaci6n general del sector incluyendo la participaci6n de la
 

empersa privada dentro del sector.
 

en la producci6n de
c- Establecer el control durante las varias fases 


semillas (campos, pronesamiento, almacenamiento y expendio) hasta
 

el momento de ser entregado a los agricultores.
 

Ante todo la ejecuci6n de la legislaci6n de semillas debe ajustarse a
 

la situaci~n real de la agricultura del pals, tomando en consideraci6n'el
 

nivel tecnico de los agricultores y los recursos con que se cuenta tanto
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hlnanus (vOfl1O (cn!fll cos.
 

Las leyes 
s bre semillas vigentes en Ins palses del 5rea Centroamkri
ca-Panama no definen con cla -idad clal es Ia politica general He Jos go
biernos en rclac ion 
 a Inac'omposic iA v organizacin del secoor de semillas 
en Los respecti 'os palses. Las leves deben cotnsidera r bsicamente si el
 
sector do 5,emil lis e.st<,r totatl 
o pa rci lmonte en manus de(ll estado. La par 
tic ipaci o at, IN mpresa priviada on W l secto(r He .semiiIn no e, definida, 

lo qu, aifecta tant law fas1 '-;do p Idiifi iUan em"'ii 
 -nadas 
el coil i 

1Ws; rea c i coil 

l di In activid d. (Cn fttuencia so iota ei 1n1I lgislI ini0c sobre 

semi] las (lilt a ilmilflvlt o Ieptaclct ,i l .' ,itr Itves vicent,-s, so allisitlec

ail tadm 1 liiicpart TKc.pan el sector ; sin Wmbagop, e-n rasi tOlos
 

Los pai sus del Area en lo s " Itms .ico o diez 
31110s ia emprsa privada se 
ha iiiierusado an el ll V bv da par'tki ipa actlVafltlinte1on el secttor co
mo se vera pasteriorment, a! aanalizar sus actividades en la mulLtipliac 
in 
de semi.]las. Lo i noperante de ocan1,1 l 'is i'nin iona que !a presencia del
 

Estado v do. la mpresa priv:la en e'l sector de semillas resulte an uric com
 
petenvia entre Ios dos subsectores con Io; problemas qu, 
tal s ituac IOn con
 

I leva.
 

Las 
leves sbre materia de semnillis do rodos los palses del Area pro
sentan una con fu:-i on entre loIqua as prop iamnte el 
programa do semillas a
 
nivel estatal o sea lNs actividatd, 
 v ormanizacin qua se requiere para 
mu!tipliiir v in1ntoner IN ;sari1 31 I, ma '.'.dc ca ,ivi parLtir I la semilli
 

do genet iista v I; func in ost rict.int, de cottrol, qa le corresponde a] 
Estado cumplir. la i-tUlac'i, a tcairrlte. graves iniprsblma; va que desde ol 
N oa anl asl l tilun jines ui cal W a nll( tr cii t al i.z:ilas ili 1 l111mLl i i 1trit 

Organilllst. Adtolmisi;, an aIn lave deia las pa ses del Area las i:ctivi dades o 

acctOlIC"S rv 11 ivnis 1 1 o
(1 ptiilicat itn dt' 
 ;ri i Iilas it"c crlspotndeln a1 urn13 

sola entidacd sino que froc llt tIil(2lta pll1t cipal ii'ics 
o-rgalnl'is5 o.-, 10c ti1' 

implicia li nt't.stidad tie ina coordiniiciIn m" Cstlctcthc1 quolito siempro 
so Io 
gra,, accui~ do eo n el lo uil l do ho 1 1 quctit.' lkt n131u
ifO 11 latfa 1 Collalrchi die
 

Jos prograinh.ls,
 

A fin d pec-mitir el des~arroll v ope-aci n de lo s proramas do scmi
I]as en caa a uno de Ios svis palses del Woen, sv podra pensar en porter en 
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f/
 

cuanto a la 	revis6n y promulgacionprgctica el siguient6 procedimiento en 


os la promulgacin de
de nueva legislaci6n sobre semillas. El primer paso 


l
 
ley que establezca 16s principios -genera es considerando-°los aspect°s....una 


al Ministro de Agricultura
hasta ahora 	mencionados y que confiera el poder 


en ese campo; el. segundo paso es el establecimiento de normas
 para actuar 

y reglameitos relativos a la producti 6 n, procesamiento, almacenamiento v 

calidad de la semilla que se expende. Con e. objeto de permitir mantener 

es L'.
las normas apegadas a la situaci 6 n cambiante del panorama agr~cola, 


de la icy que aprueba
comendable evitar que se inciuyan dentro del texto 


mantenerlas como

la CAmara o Asamblea Legislativa, se recomienda entonces 

un decreto, el cual es susceptible de modificaci6n sin que sea necesaria 

su aprobaci'n por parte del Poder Legislativo, por ser el proceso general' 

mente lento 	y engorroso.
 

Los reglamentos a normas deben establecer con claridad los siguientes 

asper os: definiciones de todos los t6rmino t~cnicos, cultivos a !os cuales
 

reglamentos y normas, malas hierbas espe-i.ficando 
sus toi 

'..aplican los 


pruebas de calidad, registro de variedades,
rancias, requisitos para las 


muestreo indicando tamafo de lote y finalmente los atributos que deben ser
 

cuestion.
controlados 	segn la semilla en 


todos los aspectos relativos a un programa de semillas susceptibes
De 

6 

, [o tocante a legislaci-n y normnalizaci nde integraci6n a nivel regional 

es una de las 5reas que ofrecen las mayores posibilidades, podria decirse 

inclusive que a medida que aumente el intercambio de semillas entre los pal 

ses del Area, la integraci6n de legisl.aci6n do tipo normativo y requisitos 

para la producci~n de semillas se convierte en una necesidad al igual que
 

lo es en otras Areas como el comercio y la industria. Al. presente en todos
 

los palses del Area la legislaci6n sobre semillas se encuentra en proceso
 

muy propicio pa-de revisi6n y actualizaci6n, de manera, que el. momento es 


?-ra plantear la posibilidad de que se considere la regionalizacion de Legis
 

laci6n de tipo normativo y de requisitos en relaci'n a semilias.
 

La aplicaci6n de la legislaci6n sobre semilla requiere de personal. 

efectiva ,en especial en I.a tocanite a losid'neo a fin de que la misma sea 

aspectos de control, tantc& en el. proceso de prouuccion como del producto 

terminado y listo para el expendio.'La disponibilidad en el Area del perso 
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nal con preparaci 6 n suficiente para realizar ]as tareas mencionadas es nu

la, ya que ninguno de Los curricula de las Facultades de Agronomia o de 

instituciones de formacion media inc]uye cursos especificos en el camp-i de 

tecnologia do ;emillas. Frecuentomente se concede poca iiiportancia a la la 

bor de inspeccion de campos de producci6n a] punto de dejar esa tarea al 

personal de extensi6n destacado en ]a regi6n, el cual debido a lo recarga

do de trabajo que se encuentra y a su poca preparaci5n en la materia se ve 

imposibilitado a cumplir con usa labor. Se dan casos en que debido al poco 

apoyo a los prograwas de semillas, el personal a cuyo cargo esta la labor 

de inspecci6n esti formado por elementtts i6 venes de poca experiencia y sin 

inter6s de hater ,na v'arrora tn ese campo, It que contribuye a que el per

sonal sea cambiente, impidiendco as! 1a formaci6n de personal experimentado. 

Sc recomienda intensificar los programas de adiestramiento do personal y 

crear Los incentiVes para que el mismo no ahandone los programas. 

VII1-UNIDAD PARA EL CONTROL DE CAL]I)AI) 

1a unidad para el control do calidad de la semilla que se proluce y 

que so expende constituve un elemento muy importante tanto desde e'. punto 

de vista del programa on s! como para la ejecuci6n de la Iegislaci5n vigen 

te.
 

El. objetivo principal del an5lisi do semillas e el de impedir, has

ta donde sea posible, que ol ;agricultor reciba semilla do calidad inferior 

que afecte sus rendimientos. Los atributos ms importantes de una semilla 
son: pureza (mec5nica, de Pspocie v hc cultivar), contenido de semillas de 

malas hiorias, gorminaci 5 n conj iuntanente con el vigor v la ausencia de mi

croorganismos patog6nicos y virus. 

En todos los palscs del Area Cent roamrira-Panama existon laboratorios 

para el an5 1 isis do calidad, sin embargo, la actividad que desarroll an se 

ve Iimitada por eI reducido numoro de mues tras qu reciben, comparativamen 

to con e.1 volumen tottal de semillas qti so movili a on cada pals. ln Ilondu 

ras y en PanamA no existen [aboratorios designados como oficiales y Ios la 

boratorios para el control do calidad operan directamente en las plantas 
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estatal. Soprocesadoras, controlando Gnicamente la semilla del subsector 

lamente en Costa Rica el Laboratorio de Semillas se encuentra totalmente 

desvinculado 	 de los organismos involucrados en la producci6n y comercio do 

que el laboratorio estil localizado en Ia Universidad de Costasemillas, ya 

Rica. Resulta muy diflcil pensar en que el estado sea efectivo en contro

larse a si mismo, situaci6n que se presenta en todos los paises del Area 

organismosen que la unidad de control de calidad f'Irma parte delo de los 

involucrados evla producci6n y comercialhzacin de semillas; ademas dicha 

situaci6n crea-un clima dificil para que la empresa privada de semilla
 

acepte el arbitraje del laboratorio oficial. Ante todo se recomienda la
 

desvi,"culaci6n de la unidad responsable del control de calidad de todos 

los programas estatales de multiplicaci 6 n de semillas como modida importan 

te tendiente 	a crear mayor confianza en los resultados de los an5lisis que
 

dicha unidad 	practique.
 

En general resulta evidente que el personal a cargo de los laborato

rios para el 	control de calidad tiene conocimientos adecuados sobre aspec

tos de biologla de semillas, sin embargo, excepto en pocos casos es reco

mendable lograr mayor capacitaci
6 n para dicho personal en las t~cnicas es

pecificas para analisis de semillas. El personal subalterno en los labora

retorios necesariamente requiere de mayor capacitaci6n, ademas de que es 


ducido en n'mero por lo que frecuentemente su rendimiento es bajo. En cuan
 

a dotaci6n de personal, la recomendaci6n general para un laboratorio
to 


esque prcese aproxifnadamente 5000 muestras por aio por lo menos 8 perso

nas de tiempo completo dedicadas a las pruebas de pureza y de germinaci6n,
 

adem5s del personal administrativo. Es importante que el personal dedicado
 

nociones de biologia o agricultura a fin
a los analisis posea por lo menos 

de que comprendan la importancia de su labor y su elacin con todo el pro 

ceso de producci6n. En la mayorla de los casos el personal de los laborato
 

tambi'n un personal
rios dedicados al an5lisis de calidad de semillas es 


hace necesario mantener programas permanentes de
cambiante por lo cual se 


adiestramiento a fin de contar siempre con personal suficieite para hacer
 

frente a la labor.
 

los
El equipo y las facilidades f~sicas de que disponen la\mayorla do 

enlaboratorios 	 del Area para pruebais de calidad semillas son insuficien
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tes, Io que les impide, conjuntamente con el escaso personal adiestrado, 

_ . .realizar las pruebas-de acuerdo a ]as Normas Internacionales paraPruebas,,-.,,

de Semillas establecidas por la Asociaci6n Internacional para Pruebas de 

Semillas (ISTA); otro factor importante que afecta a los laboratorios del 

Area es la escasa disponibilidad de recursos econ6micos, lo que a su vez 

refleja la poca importancia que se concede a los aspectos relacionados con 

el control de la calidad de la semilla que se produce y que se expende. 
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IX- PROGRAMA DE MULTIPLICACION DE SENILLAS
 

Un programa para la multiplicaci6n de semillas es una actividad median
 

te la cual la pequeiia cantidad de se'illa producto de la labor del fitome

jorador se incrementa a la's cantidadei necesarias para cubrir los requeri

mientos de un pals o regi6n. Sin embargo, el programa de multiplicaci6n no
 

es todo, con frecuencia se comete el error de considerar los programas de
 

multiplicacion como "el programa de semillas", dejando fuera las otras fa

ses que l6gicamente deben ser incluldas dentro de lo que se crAlidera un
 

programa de semillas, como son: los programas de mejoramiento varietal,
 

cr~dito y transferencia de ternnolog'a y aspectos relativos a control de ca
 

lidad, procesamiento y distribuci6n de las semillas.
 

El proceso de multiplicaci6n constituye una de las fases m~s criticas
 

de un programa de semillas ya que a la vez que se multiplican las semillas
 

tambi'n se hace lo mismo con los contaminantes. Tambien durante la fase de
 

multiplicaci6n los lotes de semilla quedan expuestos al ataque de pat6ge

nos e insectos, los cuales pueden ser arrastrados y aumentados en las gene
 

raciones subsiguientes. Por lo expresado anteriormente, queda claro que de
 

no controlarse tanto el origen de la semilla para multiplicaci'n como el
 

proceso de multiplicaci6n propiamente dicho, f~cilmente puede anularse to

do el trabajo de los fitomejoradores debido a la poca aceptaci6n por parte
 

del agricultor de semillas producidas en condiciones inadecuadas.
 

Exceptuando los hibridos de malz, en Centroam~rica no se produce semi 

Ila certificada de ninguno de los cuatro cultivos b~sicos considerados en 

este estudio, ya que normalmente la semilla que se distribuye no es produc 
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to de multiplicaci 6 n gradual a partir de fuentes de linaje y pureza recono 

:cidas. Coma una farina de resolver lo anterior, en algunos parses como Costa 

Rica y El Salvador, se distribuye una clase de semilla que es producida ba 

jo alg'n control de campo y de calidad, y que se experde no como semilla 

certificada sino como autorizada o apta. 

La organizaci6n de los programas de multiplicaci6n de semillas de Cen 

troam~rica est' dominada por una participaci6n estatal, cuyo grado varia
 

en cada pals, situaci6n que deriva de los inicios de los programas en que
 

el Estado era el 'nico ente en capacidad de involucrarse en ese tipo de ac
 

tividades. Posteriormente los programas de multiplicaci'n de semillas
 

han evolucionado incluyendo a la empresa privada, la cual participa en ma

yoromenor grado-,de acuerdo con las politicas agrlcolas de cada palis y a
 

la situaci'n del sector de semillas coma campo para desenvolverse econ'mi

camente. Actualmente en Centroam'erica es posible reconocer desde situacio

nes en que el Estado es o tiende a ser el 'nico multiplicador y productor
 

de semillas hasta aquellas en que la participaci6n estatal es mas distante
 

ya que lo hace a trav's de una empresa que produce, procesa y distribuye
 

semillas. Sin embargo, aunque en ningn caso exista una base legal clara
 

para ella, en casi todos los palses de Centroamerica, exceptuando a Hondu

ras, operan empresas privadas dedicadas a la producci6n, procesamiento y
 

distribuci6n de semillas; algunas de las empresas tienen basada su produc

ci6n en el producto de los programas de mejoramiento varietal estatales en
 

tanto que atras, el menor nimero, mantienen sus propios programas de mejo

ramiento varietal; estas Itimas est5n generalmente asociadas a firmas pro
 

ductoras de semillas que operan fuera del Area Centroamericana y manejan
 

solamente semillas de uno de los cuatro cultivos b~sicos.
 

Al presente y par varios anos mas, la participaci6n estatal en el sec
 

tar de semillas es necesaria en todos los pases del Area debido al escaso
 

desarrollol agrlcola, sin embargo, se debe tratar de evitar la competencia
 

directa entre los dos subsectores: el p~blico y el privado. Los Estados del
 

Area deben estimular la organizaci'n de asociaciones y de cooperativas de
 

productores de semillas con el fin de, eventualmente, trasladar a estas
 

gran parte de la responsabilidad que ahora tienen y permitir una participa
 

ci6nnmas directa dentro del sector de los mismos agricultores usuarios de
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semiIl as. 

-.......... En cuanto- a-la organizaci6n de l-os programas.-de multiplicaci6n-ostata

les, en la mayorla de los palses del Area la producci6n de semilla madre o 

de fundaci6n, en aquellos casos en que dicha actividad existe, se> hace en 

terrenos del gobierno y las generaciones subsiguientes mediante contrato
 

con agricultores; sin embargo, con frecuencia aunque el principio existe,
 

los medios para realizar las actividades resultan inadecuadas. Actualmente
 

el principal problema que afecta todos los programas de semillas de granos
 

b~sicos del Area es la inexistencia de programas de producci6n de semilla
 

madre o de fundaci6n lo que obliga a la multiplicaci6n de semillas a par

tir de lores de pureza gen'tica no es ablecida y frecuentemente de dudosa
 

pureza fUsica y viabilidad. La situaci6n descrita afecta dr~sticamente el
 

resultado de los programas de semillaspues en el producto final de los
 

mismos se refleja luego magnificada la falta de control en esa importante
 

etapa de multiplicaci6n.
 

De la evaluaci6n de los datos relativos axIos programas de multiplica
 

,cion de semillas, tanto estatales como privados, se desprende que el area
 

Centroarnerica-Panam'a es una zona deficitaria en semillas de grands bsicos
 

ya que las necesidades totales de semitla de esos cultivos para el ciclo
 

1975-1976 fue de 72690 T.M., en tanto que la disponibilidad fue de lamen
 

te 19720 T.M. o sea se esti satisfaciendo 'inicamente el 27% de las necesi

dades totales. En el Cuadro N2 3 se incluyen las necesidades de semillas
 

de los cuatro cultivos b5sicos para cada pals durante el ciclo agr'cola
 

1975-1976, asi como la disponibilidad de semillas por subsector, de lo que
 

se desprende que el subsector estatal suple aproximadamenete el 14% del to
 

1U	tal de las necesidades del area centroamericana en semillas de los cuatro 

cultivos b5sicos y el 51% del total de la semilla disponible en, ja region. 

Queda as' establecido que la participaci6n de la empresa privA= i en el sec 

tor de semillas es muy importante en la mayoria de los palsesdel 'rea,
 

aunque no flue posible obtener informaci6n al respecto para Honduras y Pana 

N2mas. Sin embargo, al examinar el Cuadro 4 se nota que ]a participaci6n 

de la empresa privada en la producci5n de semil las se encuentra polarizada 
casi por completo hacia uno de los cultivos, as! por ejemplo en Guatemala, 

El Salvador 'icaragua hacia Ia produccion de semilla do maiz, en tanto 
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CUADRO N 3. Relaci6n entre la disponibilidad de semilla de los cuatro cultivos bgsicos para el 

ciclo 1975-1976 w las necesidades por paTs incluvendo Ia fuente. 

Pals Necesidades de 
semilla (000 TM) 

Disponibilidad de 
;emilILas (000 T.M.) 

Subsector 
p{blico 

Subsector 
privado 

Honduras 8.13 0.86 0.86 -

Panamri 13.32 4.99 4.99 - - -

Guatemala 21.49 1.87 0.39 20.7 1.48 79.3 

El Salvador 9.02 3.37 0.56 17 2.81 83 

Costa Rica 11.47 6.64 3.39 48 3.25 42 

Nicaragua 9.26 1.73 0.07 .04 1.66 96 

Totales 72.69 19.46 10.27 9.20 



que en Costa Rica y Planami es hacia In produccion do s.milla do arroz. En 

todos los pa ses del 5 rea Centroamerica-Paona tanto el subsector pfhlico 

como Ai privado frecuentenen t importan semillas do granos bsicos de 

otros palses deI 5 ren v lambii ,n de otras zonn:s. Existoe1 adem5s, en todos 

Ins palses del area empresas prt ictlaI; quo s;o dedicin a Ia importaci6n 

y expendio de smillas de c lt iVs h icrs, exceptuando semilla do frijol 

en Ia cual Ia emprosa privIada no ve p ,s)ihilidatdes, operaci Sn que general

mnente cobinan con el expendio dhe prdu-<dits ai'oqoUm ricos y fertilizantes. 

d!lo 1Os ; ,o1 ;rrt or)P 'M;tl produce semi

as de los cuatro cultiVs basicos, (uiadro 4, s! us notorio que se,-e 

confiere mayor importancia a un de los uit ivos rest Sndosela luego a los 

otros tres cal afect a disponihi! idad do semillas do variedades su-

Aunque on in mayoria'(10 

c,In I 

periores para; cultivos on qi generalmonte l;aempresa privada muestra poco 

o ningiln int ol . 

En IQamrn ( .a d los proceso. dc multiplic'cica n tanto Ai subsector 

estatal ('o1o Ai privado oporan b sicaint, orn In misma forma, a traves do 

en regan a quienagricultores contratistas quienus pro,,ir'n Ia semi Ila y la 

corresponde; sin embargo, so not a que con mayor frecuencia de lo deseable, 

el subsectlor os atal] ticide a in orprr insa;nCtividades do producton denl 

tro de sts programNs prodtlii i ndo qomil ],1 on t.errollos propios, goneralmente 

a IOs.on0 tiC ione. O.::p r i lmot 

La part icipar ioin do los agricultors on las actividaldes (IC producciil 

Ins rmai s ofectiva s desarrollar ilun 

mejor roncepto actrc'a do In importalncia do Inasemilla v tambin do adies

ti'r personaIl que p0510t' riomlinte podrii intei'esaro on foi'mar cooperat ivas 

por st( propia cueinta y contli_ 

de sem ii las coilns itui\'to t i do -o' ma s para 

0 emlpr)e'0sus productor's para producir s'mil:i 

buir as! a l dos:rl'ollo ,igricoli tI Ia regi'o . 

l)esde A1 puinto do vista orgaizat Jos progran-as do,multipliccavno 

do semiil las ostatales prosent-an problomas dobido principa lmonto a qo, 1Wa4 

responsal ) i ildaths s, oicull w rai'altl'ladas on imis do tn Ol'g ilii51o, In qiL, 

Lrae tomo colsc'tit;'ncia sit oaciono.s dif' i los desde WI punt0 do vist a io 

as ro d'o rti llons int ,lIt.s dos oi'rgaI ililos.progi'amait' i('l, 
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V..,i 

X-	 FACILIDADES PARA EL PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO ESTATALES Y PRIVA-

DAS. 

De todos los elementos necesarios para el funcionamiento de un progra
 

ma de semilias quiza el menos crLtico lo sean las facilidades para el pro

cesamiento puesto que los equipos necesarios pueden ser adquiridos e insta
 

lados en poco tiempo una vez tomada la decisi6n al respecto. Sin embargo,
 

con frecuencia en el area la instalaci6n de plantas para el procesamiento
 

de semillas se mira con mayor interns que los procesos de multiplicaci6n y
 

control de los mismos.
 

En todos los palses del area existen facilidades para el procesamien

to de semillas que varlan en cuanto a la cantidad de semillas que son capa
 

ces de procesar y a los tipos de semillas que pueden ser procesados en di

chas 	facilidades.
 

En el Cuadro N2 5 se detalla ]a capacidad para el procesamiento insta 

lada por palses (tomando como base el cultivo que representa la mayor can

tidad de semilias en cada caso e incluyendo tanto las estatales cowo Jae 

privadas), considerada dentro de una jornada de trabajo de ocho horas, aun 

clue normalmente las facilidades para el procesamiento de semillas se ope

ran con mnayor tiempo. Tambi'n en el Cuadro N2 5, se ofrece la relaci6n en

tre las necesidades de totales de semillas de los cuatro granos b~sicos y
 

la capacidad de procesamiento instalada, de io cual puede deducirse que la
 

falta 	dce capacidad de procesamiento no puede ser considerada como 1:actor 

,clue 	est' afectando en forma negativa los programas de semillas que existen
 

en ia actualidad en ninguno de los pa'ses del area, por el contrario, la
 

mayoria de los palses cuenta con una capacidad de procesamiento instalada
 

suficiente para cubrir sus necesidacies totales de semilias de granos b~si

cos si las mismas se usan con eficiencia; sin embargo, se debe tomar en 

consideraci6n que dentro de la capacidad instalada se incluyeron tanto 

plantas, estatales como privadas. En el Cuadro N! 6 se desglosa la capacidad
 

instalada por paises, indicando la capacidad aproximada para procesar los
 

cuatro granos bfsicos y si se trata de instalaciones estatales o privadas. 

De los datos incluldos en el cuadro mencionado en el p5rrafo anterior que

da claro que la 'capacidad de procesamiento do semilla instalada por la em
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de jornadas do 8 horas 
N2 5. Capacidad de procesanliento v nIuuneroCUADRO n cad1 paITs

necesarias para procesar esas necesi Jades dl 

a rea 

PaTs 

Nects i dt's 

(o semi i a 
(000 TM) 

Capaci Ja,,-e 

procesamilntO Lfl 

S h. insLtalIada a 

.ornaldaS CI S 11. 

tquer i dzs p)iri 
pocsar cesi

junio 1977 Jades. 

Honduras 8.13 18,3b 442.81 

Panam 13.32 40.60 328.08 

Guatemala 21.49 70.50 304.82 

El Salvador 9.02 126.8 71.14 

Costa Rica 11.47 79.97 143.43 

Nicarag;ua 9.26 43.18 214.45 

CUADRO N2 6. Capacidad de procesamiento instalada por pals considerada
 

por cultivos v por subsector. 

Capacidad Capac idad
Capacidad dc Capac i dad 

estata 1 pri vadaaproximadaprocesamiento
Pa8s 8h l.nstalada a ,:uatro culti.

vos b,5sicos
juLJio de 1977 

-18.36
18.36
18.36Honduras 

20.30 20.30(1)
20.30
0.60Panama 


50.0
70.50 20.5

Guatemala 70.50 

72.7 ( 2 )
54.1054.10126.8El. Salvador 

47.27(2)32.747.2579.97Costa Rica 
36(2)6.82 (2) '3. -43.18Nicaragua 

0.631'2.78
Tota l(2 379.41 210.57 

principa Imnit esemi I i a , r . 
(1) Adecuadas; parn pro:e1s;r 

(2) Adc-(uadas para pr() ,'sar pri - i palii,I itA- s;et! i IIa (h, n11az. 
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presa privada es [mavor que Ia que .;(encuentra nstalada por los estados 
parad la mayorla de los sin tqIIbI; en castipalses; rgo, odes los casos las
 
plantas propiedad do 
 lIaempresa pri vada han si.do disefiadas generalmente pa 
ra procesar semil11a de imns,(I cultivu, en su mayoria ]irroz o ma1,, por lo 
que ser a ner;i -i(,mndifi carla.s en al gin grado aI fin do permitir el proce 

sanienlito o tro cui Id(ue,;mi I I a de t vn,.,;. 

Muclaw! d, as-;tari iiidide, para . ir)lw'lsamliento exist-ent:es en ciel rea 
no cuentan cMIn (.;caii, d pa ra (-i,I SeCCido deIiente las semilias, por 

frecuontomnto I(1Io que eiIL(- sec'tI<'do Se n(cI);t:itUven en ei cuelo de botella en 

toda la oper<rluil. 

01 i , Tilnbion nn ,IgIunt1; (i.,. e I do unidades di.spanible.s para el seca 

do de semiIlka; no es ml adec-igado paa manLijar semilla de igunos cul ivos, 

en e.j;Oc ial e0t11ini.osas I(. ,r,(n lpa ,jmplo. Se recomi enda que dose e1pe 

ci al tn ia l alt. iil ;I apacidad o ,ch diisponlihbe en cada pals v al tipo
 

de tln idIdOS C01)n (11V CL'Ilti en1 ro];lIa I
om on l.()[ s .] las pOr ploaeC r.qll, 

Rcspe to A)roP Ia ma1 d(' Operr ion, l 'omentar i()mn5som~lnmente OScLu

chado ,-Il s joles de ades pa iInMi -I rcosamIiento en rl aci6n,r p L ile a 11
 

fal Lat de la oniIieit,' aI ls ,qti0po , .v a a escasa dispon1hi 1 idad de acce
sor ios t[ies -onlo crihas dt, di torentcs tipo v tama nos quepermiranainna ma 

yor flex i i Iidld a a instal Iac ion v me ores cond i ci one - do operac i n. 

Al llfacenlilIl nt[o. 

Aunq ue b iC3i1amen tI las sendi1 las do0 1Os cutro graas bs icos aqu! con 
S i (Il;ldD), IIIT:. , fI-i j ol , a r i : %' So r o son S.emi ias que no demandan condi

( ilne1S dtit"II Ccaii 111 CspeC iale; i ili(,lt0 nlliOiv i 
 tIL2 co sc rviar" S Viv i 1i,idad V 
.vigor, Ias l t1(o cdtl" t tllpt rat II- , iI0 It Vd..d _ tna1; id d nra IIImcdaVL! I laS ZOd 

pi cal ,s it , t -OSa,:l C [I- ; i onI bar1,n1 Ii I konsid do, bodegas p. ia t, I almacenani ielnt 0 
ba o nunt.:dr, ajnlpi h ui d d re :1 v a \, t[ Ie-rat ui a. Acic'i i 
 la mnte, tci
 
ilJli Olt o I t50 do ri'a
d C Ii ,0t'11 O t '11111eIntSn a ic % t WId c AnCd para sasCl lo

c 1sidad I(iilt' ltiS , ) S01Il l oLI' ' do(ia'I ;u iI a do los CttlKIV )-0 CU1 t iVOS bri-
Si lkt .'L' l i il 10 7( I; 0II 11 CI C'1i 9- "01' maj'rt'Ialda_7')pudo , ;I baja calCndi

cionIt'., d I Ii2lrda \'V i: tiilt 
 t O Id .IS,set s6' aprecia en el. Cuadro 
N117. 'lA1pn C() oX i.st en L-n los pai sos del irea hodegas destinadas al. alina cena 
lieinto tic! otras ci ases de selil ls dOst inillLas aI 1a IniIltipi icaci6n. 
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CUADRO N2 7. Disponibilidad de almacenamiento adecuado por pats para 

zcnperaituri \ humitvdad relativa conLcroladas. 

Nev-es idades de l)i pon ib iii dad Capac idad de 

Pais Soemillas de svmillas almacenamiento 

(000 TM) (DOD(0 M) (0(0(0 'M) 

Honduras 8.13 0.80 1.14 

Panam 13.32 4.82 2.77 

Guatema la 21.49 1.87 0.28 

El Salvador 9.02 3.37 2.5 

Costa Rica 11.47 7.07 2.18 

Nicaragua 9.26 1.73 1.93 

Totales 72.69 19.72 10.80 

semillas con 

Z difi cit 
respecto a 
necesidades 
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En (entroamrica, en la mayorla de 
los casos, cantidades considerables
 
de semi llas son almacenadas en bodegas bajo condiciones ambientales quedan 
(o asT expu.stas no solamente a los e fect os del ciima sino tambi~n a]. ata
que do insecto: y roedoro. Almacenamrie),o de semillas bajo condiciones am 
bientales re'-;ult a adocu'ado so lamente ;mc prcodos cortes (2-3 meses) en el 
ca'so de los gra1i; basic'-; de interC-. para ,stc estudio en zonas de clima 
templado, on zonas ba.a; no se recomienda t ;-ital do conservar semillas a
 
menos do que se 
cuente coon as condiiiones, adecuadas. 

En todoa los pa ise; del a ls a11MacCeoS para semi las se encuentran 
local izados junto a las plat;a pac;r el procesamiento quedano asi concen
tradas en unus pocrs ptntoas goneralmente distante s de los centros de pro
duccion va Clue las 
 plantas paca C prucesami ento se encuentran en general
 
ubic,'tlas Acrcaa;
a lis cap it le; o ;i otros ceorot s de poblaci6n iml.ortan

tes. Ca aI e cat i va se reco i eda tl establecimieno de.. almacenes regio
oales a fin no solamonte de a uMnclr la capacidad de al imaceramiento de se
cillas bajo condciones adecuadas sino n dtLambi servir come centros para 
la (listribic ijn, local izados aI menor distancia (le lis zonas de producci6n. 

A fin ,? ut iIi z,c f I iciboment e los almaCns par semillas dispOni
f'los, souccoM i enda a111 O;I IITMaCc'1;t1ielnt0 nadenado utiliando tarimas de made
ra v coo eoISpac ios 0ot cc st ih,. do aproximadamenre 50 cm v no mucho mayo-
TOs que le rlliti l accoso paa mutst c0o (10 los lots , Un eficiente use 

de espa' io ispon ible.0 

So I llmnt o Llna de Ias ompieos as pc i vadas que opelran elleh area uent a 
(oill amacenamonito pacia semil las ha .jo condiciones de 1 0emperatutca v humedad 
lelativa coItroladas, el rest, aIma,'enC so semillia en condiciones ambienta 
ls par lo quo se ven imposibilitadas de almacenar cant idados de semillas 

de un cirle paa otro. 

Xi- DISTRIBUCION Y COMERCIALI ZACION DE SEMILLAS 

Los procesos de distribuci6n v comercializaci6n de semi llas represen
tan cl objetivo final de todo programa v dependen de todas las fases ante

riores, tales conoc): 
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1- Clara definici6nde politicals y responsabilidacles dentro del secLor. 

los programas A2- Disponibilidad de variedades superiores productc de 

de mejoramiento varietal. 
6 ma

3- Programas do multiplicaci n incluyen los programas de semilla 

dre o fundaci6n. 

4- Disponibilidad de facilidades adecuadas para el procesamiento y al 

macenamiento. 

5- Legislaci6n y mecanismos de control',$decuados de la semilla que se 

produce y que se expende. 

n agricola.6- Informaci6n y capacitaci
6n del servicio de extensi

6


7- Programas de credito orientados hacia el fomento de la producci6n,
 

mediante el cr~dito supervisado.
 

8- Disponibilidad en las zonas de producci6n de semilla de alta viabi 

lidad, vigor y pureza fUsica de variedades superiores en 
la 6poca 

adecuada.
 

Los cultivos b~sicos considerados en este estudio representan cultivos
 

de subsistencia en manos principalmente de pequefios y medianos agriculto

sino que tambien emplean sistemas
 res, por ende no solamente muy numerosos 


n de nuevas tecde producci6n tradicionales con escasa o ninguna aplicaci
6


nol6 gias.
 

En general, el subsector p'iblico de semillas del grea presta pooa aten
 

ci6n a los aspectos relacionados con la distribuci6n y mercadeo de semillas
 

de los cultivos b'asicos; sin embargo, ]a empresa privada para la cual la
 

solamente uno de los productos que distribuyen, utiliza para so,
semilla es 


millas los mismos canales de venta que emplea para colocar los otros pro

ductos, resultando por lo tanto en una istribuci6n y comercializaci
6 n m~s
 

efectiva. A pesar de Io dicho anteriormente, tanto el
eficiente y a la vez 


el grea en mayor o menor
subsector estatal como el privado que operan en 


grado se ven afectados por problemas relati'vos a la distribuci6n y comercia
 

lizacion, siendo dichos problemas ma's evidentes para el subsector estatal
 

que a su vez maneja la mayorla de la semilla de cultivos que como el f[rijol
 

comn son de poco o ningun inter's para la empresa privada.
 

sistemaide distribuci6n
En ninguno de los palses del 5rea existe un 
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estatal que pueda ser considerado adecuado y adem5s, coma quedS estableci

do al. tratar eA tema relativo al almacenamiento, la semilla a menudo se
 

centraliza en unos pocos puntos generalmente distantes de los centros de
 

producci6n, sin que existan canales adicionales para colocar la semilla 

cercana a los centros de prodluccion. La situacion anterior ocasiona tam

bi~n otro t Lpo de problema ya que frecuentemente cuando se logra hacer lIle 

gar la semil]a a los centros de produrci~n la epoca de siembra, que gene

ralmente es - uros pocos dias, ya ha terminado. 

La distrihuci6n .e Ja semilla desde puntos centrales implica la exig

tencia do una red de distribuc in y d expendios. En todos los palses del 

area existen uno o m s organismos es:atalps curo fin principal es e.l de a

poyar a los pequeos y mediano:s productores mediante cA cedito y asisten

cia para 10 cual cuentan con oticina; en Ia mayorita de las zonas producto

ras; en muy pocos casos ,'sos organisnos so han agrupado para canalizar las 

necesidades de semi1la do cult iVOs h5sicos hacia Ia entidad correspondien

to en eA subsoctor publico v pirt icipar on ei proceso do distribuci6n de se 

millas producidas bajo control. Otros canales para dis tribuci6n de semi-

I las tambi6n existen disponibles a I sutisector estatal quo todavla no ha 

utilizado, son los canal is de Ia empresa privada que actualmente en muchos 

casos distribuye semil las importadas, siempre cuandov Ie incso entive eco 

n6micamente y ademas quo la calidad de In;semilla constituya un respaldo 

a su actividad comercia]. 

A fin do c rear una mayor demanda por s2miila procucida bajo condicio

nes controladas muchos di Jos :gobiernos del 5rea han rreado subsidios de 

tipo econ6mico, ofreciondo semi lla de los cultivos b5sicos a precios infe

rtores al costo real. La situaci' descrita, aunque en algunas circunstan

cias pueda resultar nocesaria, es importanto recordar que frecuentemente 

el costo de la semil la re preseta tn porceontajo muy reducido del costo to

tal do produccion en Jos c uatro cultivos Y=sioi e r,s para este estu 

dio (generalmente meno de 10%). Aunque si hien al memento de la siembra
 

el agricultor no cuenta con los fondos necesarios, resulta entonces impor

tante poner a su disposicion cr6dit, oportuno y adecuado.
 

En algunos palses Ai programa estatal de semillas utiliza el servicio 

de extensi6n coma medio de disrihuci5n; hasta el momento Ia experiencia 
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ha sido negativa ya que los agentes do extension ag ien todos ls casos 

cola on sus otficinas o locales io Cient an coni espacio v condi iones adecua 

das para ianej a" semi Ilas aun por periodos cortos, I quo oAs i ona p rob le

mas no solamente en lo relativo a la distribuci6n sir, t ambil on I a con

servaci6n do las somillas.
 

XI- CONSIDERACIONES GENERA.ES SOBRE LOS PROGRAMAS DI SEMI LLAS EN CENTRO 

AMERICA Y PANAA. CON ATENCION A SU POS1 BIE INTIIGRACION. 

A centinuacinn se of rece uu anal isis general do In siLuacton do semi

las on el 5rea Centro Arnerica-Panam, considerando ?as posibiIidades de 

accin regi ona I con junta en aquel las a re;s en que so vi sun 1 i zan pos ib i ida 

des para ello.
 

I- En el area Centro Am.rica-Panam, existen grat d, variaciones ecolo 

gicas quo obl igan a los programas doe woramiiito varietal v do 

multiplicacton de semillas a mane jar una grm cant ida de variuda

des diferente; en 'ada uno du los cuatro cult ivns hisicos tstside

rados :naiz, frijoI, arr ,z vx' sorg . L quo imtposib ilit,, cure 

otras, a pensar en una posihle intLegracioo eL-St' iSPUCtt. 

2- 0ue el 5rea es deficitaria on granos h5sis W hodo prinipalmente 

a los hajos rendimientos por unid;d de tra ; udush dcl pro "io 

de variedad.es superiores v otros insumm E-n OStO aspCL,'tl Cs poSi

ble considerar una accinn conjunta do lns palsus del aeaK On ges

tionar la fin;n iaci6n du Ias act ividades nveesarias para mejorar 

Jos programas de semilkas. 

-

3- A fin de permitir el desarrolln del sectr dc semilas es rO(c'.;a 

rio que cada pals defina 1a ramen tF In pnltict'a on cada vaso, est a 

bleciend- as tareas v resipnsabilidades de Ins sutsectore- pibli

cos y privadon;, in lao ) "uaspe ts relat ivn; a di st ribu:i6n v co

mervializacinn, a-: ,:m, Ins do divIlgaui~n. 

DebidC a qu,.e el OF t, r N;,cnl , do nada pa dtifieru consid rab le

mene d los oL ros ,. .s poible potsar Fit tonid regittnal izaC ion de 

las disposiclones teuesa r ian untI. an en parti ,alar, sin emitbhar 
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go, si puede esperarse un apoyo cojunto de los palses hacia la li

beraci6n de obstficulos que puedan afectar Ai comercio de semillas 

en el area. 

4-	 Dentro de los programas agrivolas de rada pals, Io.s de mejoramien

to varietal ocupan un lugar importante, sin embargo, es evidente 

que deben ser reforzadus economicamente y con ross personal especia 

lizado para que puedan constituirse en proveedores do los progra

mas do multiplicaci6n de semi.1las. Por las razones anteriormente 

expresadas no se vislumbrn ninguna posililidad de integraci6n a es

te nivel de progranuas. 

5-	 Los sistemas de transferencia de tecnologla son los quo promocionan 

y crean la demanda por semillas. En toda el area es notoria la des 

coordinaci6n quo existe entre los sistemas de transferencia de tec 

nologla y as divisiones de investigacicn dentro del sector pbli

co agricola. 

Sc recomienda In organizac in de curses o seminaros cortos de ca

pacitarion sobre semillas pa ra agentes de extension, 2on el fin de 

promover el establecimiento de domostraciones sobre los beneficios 

quo derivan del uso do semilla producidas bajo condiciones contro

ladas de variedades superiors. 

En este aspecto ls prgramas pueden estar regionalizados y apoya

dos per una unildad que open a nivel de 5rea. 

6-	 No existen l1neas de crd iteemspecficas para Ia productOin \' mane 

jo tie semillas on el rea. Se recomienda a los or ganismos do inte

graci n gestionar ante los gobiernos ci estudio correspondiente pa 

ra el establecimiento do lAneas de cr6dito especificas para ese 

fin.
 

7-	 En general la legislacii;n sob,'e semilas exisLtente on todos los 

paoses del 5rea es deticiente v en muchos cases inoperante al pun

to do que en Ia mayoria so encuent ra actuanmento bajo revision. 

Contribuirla considerablemente a la integraci 6 n del sector de semi 

Has del Srea la unific aci6n de los reglamentos v normas, par lo 

tanto se cons idera do iran importancia la integraci6n de Ia legis
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laci6n, en especial en lo que atafie a los aspectos normativos so

bre producci6n, procesamiento, calidad y expendio. A fin de lograr 

lo anterior se recomienda la organizaci6 n de una unidad regional
 

capaz de actuar como grbitro y proponente de normas en el. rea.
 

8- Paca los aspectos relativos al control de calidad y programas de
 

multiplicaci6n de semillas ser'a necesario capacitar personal para
 

\'ambas actividades. En el aspecto de capacitaci6n de personal la
 

unidad regional que actuia en apoyo de ]a nortralizaci 6 n, podria ha

cargo tambi~n de los programas de capacitaci6 n de personal,
cerse 

los cuales deber5n tener caracter permanente debido al constante 

ei 5rea en dependenciasmovimiento de personal que se presenta en 

gubernamentales.
 

9- El princial problema a que se enfrenta los sectores de semillas
 

del grea est' en los programas de multiplica(i6n, en especial a la
 

sistema
inexistencia de programas organizados que se basen en un 


de incrementos escalonados controlados para preservar la pureza de
 

n
los nuevos materiales. La unificaci6n de normas y la capacitaci
6


de personal contribuira a mejorar la situaci6n descrita para lo
 

cual, desde luego, deber5 existir el apoyo econ6mico y politico ne
 

cesaric ....
 

10-	 No existe en el area una necesidad inmediata do aumentar la capaci 

dad de procesamiento de semillas instalada. Se recomienda capaci

tar mejor al personal a cargo de esa actividad, para lo cual ta 

unidad regional de capacitacion puede ser do gran utilidad. 

it-	Ser5 necesario estudiar detalladamente en cada pals, de acuerdo
 

con sus necesidades reales, las mejoras que deber'an hacerse a los
 

sistemas de almacenamiento de semillas existentes, asl como a la
 

localizaci6n de nuevos almacenes de acuerdo con las zonas de pro

duccion.
 

12-	 Para el subsector estatal del 5rea no existe un sistema de distri

buci6n y comercial.izaci6n de semillas. Se recomienda dar especial
 

atenci6n al aspecto de distribuci6n y comercial izaci 6 n en funci6n 

de todos los aspectos hasta ahora aqui cons iderados, estudiando di 
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ferentes alternativas a fin de colocar semilla viable y vigorosa
 

de variedades superiores en las zonas apropiadas, en las cantida

des requeridas y en la 6poca adecuada.
 

goc 
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CUADRO N2 2, continuaci6n 

Pals Malz Frijol 

Costa Rica Tico H-I 
-306 A (H1) 

T-66 (H) 
T-72 (H) 
ETO Blanco 
T-23 (H) 
Pionner X-306, 306 A 
H-105 
Dekal ,B-660 
Tico V-2* 
Tico V-5* 

Jamapa
San Fernando 

-6xico 27 
27-R 
MWxico 80 
Compuesto Alajuela 

Nicaragua Salco (Var.)
:2;cari!!o (Var.) 

Pionner X-306 (Hib),
H-3 

H5 

Dekalb :'-660 

X-306 A, (Hib) 

Porrillo 
Jamapa 

Honduras 46 
Veranic 2 

El Salva-

dor 
H-3 

H-5 
H-101 

S-184 

Porrillo 
R-70 

27-R 
Centa 105 

Arroz 


CICA 4 

Tapuripa 

Holland 
CICA 6 
CICA 7 
CICA 9 
Linea 8 
CR-I113* 

CICA 4 

IR-22 


X-1O 


CICA-4 

Nilos 


Sorgo-grano
 

Dekalb E-57
 
Dekalb C-42-Y 

Dekalb C-42-A
 
Dekalb BR-64
 
Dekalb BR-54 
Dekalb E-59
 
N.King 222-A
 
P'ionner 8102 
Agrow Dorado M. 

Dekalb E-57
 
Dekalb C-42-Y
 

Dekalb C-42-a
 
Dekalb BR-64
 

Br-54
 
E-59 
N. King 1339
 
N. King 122-a
 
Pionner 8417
 

Asgrow Dorado M.
 
Guatecau (Var.)
 

Caudatum 

Kan-Kaura
 
Kaf-Darso
 

Centa S-I (principal)* 
Dekalb E-57
 
N. King 132-a 
N. King 222-a
 
Asgrow Dorado M.
 



CUADRO %a 2, continuaci~n 

rasMa iz Fri jol Arroz Sorgo-grano 

Paiimri -Tocmii70 
Toctimei. KEialio 

Tocun. n 74-2S 
Piont5icr X M0 A 
Piimwr X 3TO! 11 
Rekailb B3-660 

1~7-H 
Rojo chileno 
Rosado 
Caliwa 
Mantcqui 1]a 

Linea 9 
C]CA 4 
AMA-
Nilo-2 
Apani 
Ax,.ini 

Asgrow Dorado N. 
Chiru 
Dekaib E-57 
Dekaib C-4j2-Y 
Dekaib C-42-a 

*Variedades produidaJ-s oil los Ciltimos cinco afims. 
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LEGISLACION SOBRE SEMILLAS 

Johnson E. Douglas*
 

I- POSIBILIDADES DE LEGISLACION SOBRE SEMILLAS 

Cukes son los objetivos de una legislaci6n sobre semillas? Cu5ndo se 

requiere esta? Cunta 1egislacin se necesita? El despe-jar los anteriores 

interrogantes avuda a aclarar Ia confusi6n que por lo regular existe sobre 

A legislaci6n sobre semillas. 

Objetiv() 

La legislaci6n con respecto de semillas se puede adoptar con el fin de
 

establecer:
 

1- Actividades de investigaci6n y evaluaci6n de cultivos.
 

2- Programas de certificaciMn de semillas.
 

3- Requisitos te merc'adeo para las diferentes categorias de semillas
 

incluyendo importaciones v/o exportaciones. 

4- Responsiabilidades de ensayvos de semi llas. 

5- Protecci~n de variedades de plantas o de derechos de los fitomejo

radores, y 

6- Cuarentena vegetal. 

Normalmente se adopta una legislacin para autorizar estas diferentes 

actividades en forma separada, pero se podrian combinar dos o mas. 

Momento oportuno par Ia legislacion 

El momento adecuado para legislar posiblemente difiere para cada una 

de las actividades menionadas. El desarrollar una legislaci6n antes de que 

sea necesaria, constituye una actividad improductiva y puede resultar en 

* Especialista en Semillas. Centro Internacional de Agricultura Tropical 

-CIAT- Cali, Colombia. 
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...	 una exporiencia- f rust-rante.- Los -- iiterrogantes qie -se. deben. plantear-son:

"Cu.l es la situaci 6 n actual? Cual es nuestro problema? Puede 6ste solamen 

n, o existe otra soluci
6n posible, o hay
te resolverse mediante legislaci

6
 

alguna acci6n adicional antes de la legislacion?".
 

conioLa legislaci 6 n tiene un valor especial 1) cuando puede servir 

valor de la semilla de buenainstrumento educativo para dar a conocer el 

los procedimnientos acalidad; 2) cuando estabiliza las normas de calidad y 

niveles pr~cticos y logrables; 3) cuando proporciona una base s6lida para 

el desarrollo y crecimiento futuro de alguna fase del programa; 4) cuando 

facilita el establerimiento de empresas semilleras y vendedores de buena 

reputaci 6n, y 5) cuando puede eficazmente ayudar a aumentar los suminis-

Eros de semilla 	 de buena calidad. 

A medida que se desarrolla la mnultiplicaci 6 n de semilla do variedades 

selectas iejoradas, algn tipo de sistema de certificacion oficial surge 

como el mejor m~todo para preservar la identidad gentica y la pureza de
 

posible que esta activi
las nuevas variedades. En las etapas iniciales, es 


dad, que se puede llevar a cabo voluntariamente, no necesite legislaci6n.
 

Pero en alg~n momento la legislaci 6n sera util para reconocer de manera
 

oficial'a la autoridad de certificaci
6 n de semillas.
 

un pals los esfuerzos en la esfera del fitomejora'miento so
Cuando en 


asunto de los dere
llevan a cabo principalmente por esfuerzos p~blicos, ei 


las etapas
chos legales de 	los fitomejoradores no surge. igualmente, en 


programa de semillas mejoradas, las variedades que se poiniciales de un 


nen a disposici6n para ser incrementadas, provienen principalmente del. es

fuerzo pibblico de fitomejoramiento, por lo tanto los ensayos regionales
 

con el fin de desarrollar variedades no tienen import.ancia jurldica. Posi

tener una lista 	de variedades recomendadas, pero
blemente, un pals desee 


para esto no se requiere legislaci6 n. M~s adelante, si se estn introdu

ciendo al pals un gran numero de variedades desde el exterior, y a travs 

6til toner un indicede esfuerzos de 	fitomejoramiento privados, podria ser 


de variedades evaluadas. Para esto es posible que so necesite .legislaci6 n. 

Si existen programas de eval.uaci6n e investigac1
6n de cul.tivos, Ce
 

este seria 0l
certificaci6 n, empresas semilleras, y vendedores de semilla, 


momento adecuado para promulgar legislaci6n sobre el mercadeo do semillas.
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.En la. preparacion-deouna legis acion para -e]mercadeo de-semillias hay 
que considerar la naturaleza de la industria semilleracomercial potencial 

de un pals. Si el pals ya tiene o anticipa el desarrollo de un mayor n~me
ro de organiza ciones para la producci6n, procesamiento y distribuci6n de
 

semillas, la legislaci6n de mercadeo puede servir para controlar la cali

dad de 
la semilla distribulda y alentar verdaderamente el desarrollo de
 

una buena industria semillera comercial.
 

Si toda la semilla va a ser distribuida por el gobierno o manejada di
 

rectamente por organizaciones gubernamentales, es de dudar que la legisla

ci6n de mercadeo o la legislaci6n con prop6sitos de certificaci6n de semi

llas tenga mayor valor. Ser'a conveniente que el control,de calidad se ga

rantizara mediante 6rdenes adminsitrativas para funcionarios de entidades
 

oficiales y semi-oficiales.
 

Suponiendo la conveniencia de una industria semillera comercial viable,
 

deben considerarse la legislaci6n sobre mercadeo mas 
la de certificaci6n 

de semillas. El objetivo primordial de dicha legislaci6n deberla ser el es 

timular el desarrollo de una industria semillera comercial y ayudar a ins
truir a los vendedores de semilla en forma tal, que proporcionen semilla
 

de buena calidad a los usuarios.
 

La legislaci6n debe ser suficiente pero no excesiva
 

La legislaci6n que se prepare para cualesquiera de estas actividades, 

debe cubrir los puntos esenciales pero sin incluir m5s detalles que los es 

trictamente necesarios. El lograr qucJla legislaci6n sea sencilla, directa 
y concisa, es una meta hacia la cual hay que encaminar todos los esfuerzos 

aunque sea dificil de alcanzar. 

Por lo regular, la legislaci6n se promulga en dos fases. "Primero, la
 

ley, que estipula los principios generales y da las facultades necesarias
 

al Ministro de Agricultura, es 
aprobada por el poder legislativo. A conti

nuaci6n, el Ministro promulga las reglamentac*ones que tienen fuerza de ley. 

En -stas se fijan los procedimientos detallados para aplicar el estatuto y 
se ponen en vigor y se enmiendan segi'in sea necesario, para mantener el rit 
mo de desarrollo del programa de mejoramiento de semillas en una forma que 

no absorba el valioso tiempo parlaimetario", 
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Si se emplea este procedimiento es posibei mantcner la Icy v lara y Li 

. -s detalles -qu ar revison.....bre de volurinoss I -eces aan -. ........


II- LEGISLACION PARA EL MERCADEO DE SEMILLAS 

Control de calidad concurrente con el mercadeo 

Habi~ndo reconocido el hecho de que e-.iste la pcsib.ilidad de tene di 

versos tipos de legi laci6n sobre mercadeo de semillas el 6nfasis en to 

que resta de este trabajo, ser!i sobre la legislaci6n con respecto del mer

cadeo de semillas. El objetivo de dicha legislaci6n es mejorar,-.de manera 

gradual, la calidad de toda semilla que se venda a ni.vel comercial. En con 

secuencia, tendria aplicaci 6n tanto a la semilla que ha sido multiplicada 

mediante el sistema do certificaci6n Le semillas, como a otras semilas pro 

ducidas en el pals pero no certificadas, v a la semilla de importaci 6n. 

Para lograr este objetivo el vendedor de la semil la tiene la responsa 

bilidad primaria de vender aquella semi lla que satisfaga requisitos especi 

ficos. La agencia gubernamental, encargada de hacer aplicar la ley, tiene 

el derecho jurldico de inspeccionar la semilla que se ofrece en venta y de 

terminar si cumple los requisitos. Los requisitos por ho regular incluyen
 

los siguientes detalles:
 

I- La forma en que se rotula l.asemilla. i 

2- Los niveles minimos de calidad para la venta de/iemilla y,
 

3- La frecuencia con la cual. las semillas son reexaminadas. 

El gnfasis de una legislaci6n sobre"el mercadeo de la semilla, esta 

en la "veracidad del r6tulo o etiqueta", y las inspecciones oficiales do 

control de calidad se unifican on el momento de efectuar Ie mercadeo. La 

aplicaci6n de la ley sobre semillas, implica que los expertos en semililas 

tienen autoridad para tomar muestras al azar do lores do semi Has puestos 

en venta. Por Io tanto, ellos vi.sitan a los vendedores pori6dicamente cuan 

do la semill.a esta' siendo vendida. Aunque los lores do semi.lla estin a dis 

posici6n para la toma de muestas antes de la venta, oste sistv11a no iimp.li

ca que el vendedor retenga la semilla hasta que so le tomen las muestras. 

Por tanto, el vendedor tiene el deber de hacer examinar In se,,il.a con al
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terioridad y el sistema de control de mercadeo concurrente se convierte en 

una comprobaci6n para garantizar que todo se ha efeCtiado en forma correcta. 

l,as muestras tomadas oficialmente s;un ensayadas para determinar si 

ell.as han sido rotuladas correctamente y/o si ellas reunen los niveles mT

nimos de calidad requerido:;. Si tin I ote d semillas no rumple estos requi

sitos se notifica al vndedor. La semi la re.,tante se retira del mercado y 

la persona que rotul5 el lore de se milla es responsable ante la Ley. 

l';structuraci6n de l ley v su Reglamento. 

Una vez que se toma la decisi6n de utilizar una legislaci6n sobre CA 

mercadeo de semillas -on el fin de mejorar la calidad de las mismas y for

talecer Ia industria semni1lera comercial, se pueden hacer los ante-proyec

tos de lev a ese respect-o. I.a ne jor minera de asi stir al MiinisLerio en la 

preparaci6n de esta ley islacin yi l: ; rev isi ones siguientes, es formando 

un comit6 que exprese Io:; in tereses ,J 1oIs di fereiites sectores. 

I)icho comit6 debe inc uif repre.;eintantes de las Lsferis de investiga

nonn, transferenc ia de t, cnol~a , vul(ti vadores de semillas, empresas semi 

Ileras, vendediores de semitla:; v ailpos de usuarios. 11 incluir los diver

sos interoses conexos a I;a pr,%duc ' n v mercadeo de semillas, sirve para 

garantizar que la industria Scm ilera comrCical apoyaa v cumplira las dis 

pOSi ciones de la 1eV. 

Elementos de una Legis' icion para eL Mercadeo de Semillas. / 

tiisicestinaLas secciones d Iev sobre semillas pueden contener todes 

o ai.unos de los siguientes elemeneos: 

1-	 Definiciones. 

Estas se preparan despu6s de que el resto del anteproyecto ha sido 

b5sicamente acordado. De lo contrario, no aparece-'-5n en el provec

to final t L rminos que deer an estar incluldos, ni se definirain in 

necesariamente t6rminos quO no estarin incluldos en el proyecto. 

I/ 	 Tornado de una copia pre.liminar de la Gula Adwin istra t.iva sobre Semilas, 
preparada por eL International AgriruItiral Development Service, New 
York. Unas secciones se han omitido por no ser pertin ntes a este t6pico. 
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Esta secciOn debe ser la primera de Ia ley.
 

2- Cultivos Cubiertos.
 

Esta secci6n debe indicar en forma clara: a- cuales son los culti

tipos de coltivo que van a ser cubiertos
vos especificos o b- los 


por la ley. Se puede delegar la autoridad al Ministro de Agricultu
 

ra para que establezca los cultivos especfficos a ser cubiertos
 

por la reglamentaci 6n o decreto. Este 6itimo enfoque es preferible
 

puesto que es mis flexible y permite una cobertura gradual, cultivo "
 

por cultivo, segin lo vayan determinando el progreso de la indus

tria semillera v la necesidad de ejercer control. Debe considerarse
 

si los cultivos a ser controlados, son solamente aquellos que se re
 

producen mediante la semilla, o tambien los de reproducci6n vegeta
 

tiva. Igualmente debe considerarse la importancia econ6mica.
 

3- Malezas nocivas.
 

Esta secci6n debe incluir una lista de las melezas mis nocivas di

seminadas por semillas y establecer prohibiciones o limitaciones
 

con respecto al contenido de semillas de malezas en senillas de
 

cultivos. No se mencionan las semillas de las malezas solamente
 

porque sean nocivas, si dichas semillas no se encuentran por lo go
 

neral en semillas utilizades para siembra o i son de f~cil control
 

en el campo. La responsabilidad de nombrar malezas nocivas y esta

blecer un i1mite de la.presencia de sus semillas, se puede delegar
 

en el Ministro de Agricultura o su Agente. Este enfoque proporcio

na flexibilidad y es una manera de mantenerse al dia con los nuevos
 

avances en el control de semillas de malezas nocivas o a ntroduc
 

ci6n de nuevas malezas.
 

4- Rotulaci6n.
 

Si se adopta;o alienta un concepto de "veracidad en ]a rotulaci6n",
 

las etiquetas en todas las semillas vendidas pueden incluir (en un
 

idioma o varios) io siguiente: a) 0i nombre del cultivo y Ia varie
 

dad, b) la identificaci6n dei lore, c) el origen, d) el procentaje
 

de semilla pura, e) el porcentaje y /o n'umero por unidad de semi-


Ilas de malezas, f) el procentaje y/o numero por unidad de semillas
 

de otro cultivo, g) el procentaje de materia inete, h) el porcen
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taje de germinaci6n, i) el porcentaje de semillas duras, si las
 

hubiere, j) la fecha del ensayo de germinaci6n, k) el nombre y n6

mero por unidad de semillas de malezas nocivas, 1) si la semilla
 

ha sido inoculada con rizobio, m) si Ia semilia ha sido tratada y 

el nombre de Ia sustancia tnxic,1 junto con las precauciones para 

su manejo, n) e nombre v la direccin del rotulador o vendedor. 

Si e gobierno desea brindar mayor proteccioa al consur,,oc, se 

puedm estabec-r no rmas minimas de calidad para todas las semillas
 

o para aquellas de m;:vcr importancia econ6mica. Lo anterior se re

laciona a Ia pure:za minima germ inaci6n, contenido de humedad y/o
 

de semillas de malezas, y, con eA estado de sanidad de Ias semi-


Has. Para todas o para algunas de las semillas se puede utilizar 

un sistema de rotulaci6n simplificado que incluya solamente eA nom 

bre y tipo de Ia variedad v urn declaraci6n que indique que .atUs

face las normas de factores de calidad. 

Igualmente, es posible rotular semilla comercial por el sistema de
 
6
clasificaci n. Por ejemplo, Grado 1, Crado 2, etc., 
con o sin infor 

maci6n detallada. tin sistema de cUasifMcaci6n per se, nO Duede ser 

tan preciso como eA de rotulaci 5 n detailada, en cuanto a informa

ci 6 n para e comprador se refivre. Tampoco resulta satisfactor.o 

para Ai productor o vendedar que produce v vende Ia semi]1la do mejor 

calidad. An, el grado mis alto, pone eA I mite do reconocimiento 

a un nivel minimo, sin rc'orroc(,r Ia calidad cuando esti5 por encima 

de ese tope. La rotrulacrn hajo Ae si a tema do clasificacien puede 

incluir todos los tactores do ,alidad o algunc do eilo. como base 

para Ia rotulacian en cnanto a su grado con o sin ningin detalle a 

dicional de rotulai5 ln.os sistemas do clasificaci6n combivados 

con rotulacion detallada, satist-acerian tanto AI comprador m5s sen 

cillo como al m5s sofi1sticado v simplificarlan el trabajo d educa 

ci6n y extension. 

La rotutaci6n en lo que se refiere a normas in sanidad, o al obje

tivo del tratam.'"nto de la semilla puede ser considerado en el fu

turo de encontrarse prctico y necesario. 
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5- Toma de muestras. 

Las instrucciones para la tomai de muestras pcr los expertos encar

gados en'lhacer aplicar la ley sob

se debcn 

re semillas y con 

ado

elfn 

ptar 

epo 

del "Interporcionar una muestga representativa, 

national Rules for Seed Testing". (Reglas Internacionales para el
 

con el fin de que se puedan cambiar cuando las
Ensayo de Semillas) 


reglas de ISTA (Internationail Seed Testing Association) se modifi

quen. 

6- Registro de vendedores de semilla.
 

Uno de los medios de reconocimiento, extensi
6 n y control es efec

tuar el registro de los vendedores de semillas. Un sistema simple
 

de registro sin tarifas iniciales, promoverg el desarrollo de los
 

vendedores de semillas a] igual que proporcionari un medio para de
 

terminar hacia d6nde se deben encaminar el control y la extension.
 

Es aconsejable expedir Lin certificado de registro para mejorar la 

imagen del vendedor de semillas dentro de la comunidad, a su vez, 

se sugiere una recopilaci6n de una lista de vendedores de semilla 

por parte de la unidad encargada de aplicar ]a Ley. 

7- Registro de Variedades.
 

Esto puede constituir o no, parte del. sistema de control de calidad
 

ide semilla vendida. Cuando se requiere, por lo regular es solamen

te p>rte de un sistema de control pre-mercadeo (Certificaci6n de
 

Semilla), Si el registro no constituye parte del. sistema adoptado,
 

se podria desarrollar una lista de variedades recomnndadas y/o de
 

se emplea este sistema,
variedades disponibles en el mercado. Si 


se reduce tremendamente la responsabilidad del. gobierno, y se sim

pal
plifican los procedimientos. Mucho gobiernos, especialmente en 


ses en via de desarrollo, encuentran que es una ventaja enfocar
 

sus recursos limitados a las necesidades prioritarias en lugar de
 

hacer ensayos oficiales extensivos con miras a registro de varieda
 

des.
 

8- Importanciones. 

El control de calidad de la semilla importada, es una funci'n simi 

lar -a la del control de la semil]a producida internamente. En con
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secuencia, podra decirse,,que s'i la semilla en 
el mercado interno 
estg controlada\ hay necesidad de controlar la calidad. dee 

no 
lase.. 

milla importada. Par lo regular, el control de calidad que se ejer 
ce 	en 
la semilla importada 
no debe ser mayor que el que se ejerce
 
sobre la semilla producida internamente.
 

9- Publicidad falsa.
 
Este constituye un aspecto del control de semillas que podr'a ser
 

o no de importancia para un pals determinado. Esencialmente se ba
sa en cuan renl es 
el sistema de libre empresa.Si se hace publici
dad sobre las semillas, la legislaci6n debe incluir disposicones
 
que no permitan una publicidad falsa ni conducente a error. Por
 
ejemplo, la publicidad que aduce "altos" rendimientos para una va
riedad, sin que tales pretensiones estgn apoyadas en 
la comproba
ci6n cientffica, es falsa y conducente a error.
 

10-	 Mantenimiento do registros.
 
Para la aplicaci6n de\.cualquier ley, es necesario tener evidencia
 
escrita para establecer cu~ndo una semilla se presenta falsamente
 
como tal al consumidor. "La Intenci6n',6 culpabilidad pueden ser
 
un error o una transgresion intencion-l. Por lo tanto, la legisla
ci6n sobre semillas debe'exigir a todos los vendedores que manten
gan registros detallados por lote, de las comprasl' ventas, ensayos,
 
rotulaciones y tratamientos de sus 
millas, (si los hubiere). Es
tos registros deben igualmente, incluir una 
muestra representativa
 

de cada lote.
 

11-	Exenciones.
 
Las exenciones deben quedar establecidas en la ley misma, con el
 
fin de asegurar que la venta de un producto vendido en 
forma de se
 
milla, pero al que se intenta dar un uso diferente, no es ilegal,
 
como por ejemplo, el trigo o el malz que se venden para molinerla
 
a trilla. Otras exenciones, incluyen las ventas por parte del agri

cultor, .de parte de la producci6n de Su finca a otro agricultor,
 
siempre y cuando no anuncie ni despache la semilla via transporte
 
com 	n. 

93 

http:empresa.Si


K: 


Los transportadores que hacen el transporte 	 de semillas y otros 

exentos. Cuando unnanegocio, dlebenproductos como tambi6n estar 

es
vez 	fu comprada a otro, deberia persona vende 	 seilla que a su 

la variOdad no se puede distinguir por apariencia y
tar exento si 

efecto hay que mantener
resulta no ser lo que 61, crela. (Para tal 

los registros 	apropiados quo permitan establecer Ia responsabili

dad). La semilla para objetivos experimentales y de investigaci6n 

tambi6n debe estar exenta.
 

12-	 Responsabilidad de los ensayos de semilla. 

Esta Secci6n puede efectuar lo siguiente: a) ostablecer las respon 

sabilidades oficiales en cuanto al ensayo do las semillas, b) re

querir el ensayo oficial de las semillas certificadas antes de 
su
 

mercadeo, c) especificar ]a responsabilidad del. ensayo de las mues
 

tras testigo con miras a los requisitos de mercadeo, y d) estable

servicio
 cer la base del reglamento para el ensayo de semillas. El 


de ensayos de semillas para los agricultores, empresas semilleras
 

tarifa, se
 v otros vendedores de semillas mediante el. pago de una 

laboratorios',puede reconocer oficialmente. Se puede impusar a 'r:., 


o
comerciales o de financiaci
6 n privada, para clue hagan la prueba 


ensayo primario de las semnillas comerciales, pero no es necesario
 

incluir esto en esta secci6n.
 

13-	 Tolerancias.
 
semillaEsta secci6n debe establecer Ia base para reconocer que Ia 

constituye un producto biol.6gico no uniforme y dos pruebas o ensa
 

yos de la misma muestra tomadas de un minsmo 	lote, ram vez produ

cen resultados completamente id~nticos. Los ensayos efectuados por
 

un mismo lote
dos personas diferentes en dos muestras tomadas de 


son todavla menos tendientes a tener un mismo resultado. Dichas to
 

lerancias deben por lo tanto reconocerse en el ante-proyecto e in

cluirse en las reglas y reglamentaciones, haciendo referencia a
 

las pruebas de tolerancia relacionadas en el "International Rules
 

for Seed Testing".
 

14- Parcelas de control de variedades.
 

con 	miras a Ia
La siembra de ]as semillas de las uestras 	tomadas, 
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aplicaci6n de iA Ley sobre semillas, en parcelas de control de va

riedades puede ser muy 5til. Los resultados de los ensayos de semi 

Has no pueden verificar la precision de In rotulaci6n con respec

to de la variedad, en muchos casos. Para esto no es necesario ina 

legislaci~n especifica, pero Ai empleo d parcelas de control de 

variedades puede const ituir un instrumento 6tii. 

15-	 Exportaciones.
 

Se podr~a argumentar que si cada pals ejerce control, de 
 importacio 

nes, no hay necesidad de controlar las exportac tones. Un pals pue

de convertirse en oxportador mayor do semi llas d, una o varias cla 

ses. Si el negocioe 1exportacion crst ituve un factor importante 

en la balanza comerci al do un pals, bien pndria decdirse por ase

gurar ]a calidad do ]a semi] la exportada. Esto se puede efectuar 

exigiendo Ia toma do muestras oficial do los loes, o ensayando las 
muestras presentadas v expidicndo Inos Certificados Internacionales 

de Aniisis de Semi. llas proporcionados por los miembros de ISTA, o 

certificados internos de anhaisis de semillas. 

16-	 Disposiciones generales. Cada lev puede contener disposiciones pa

ra la delegaci 5 n do deere, responsabilidad de los funcionarios 

pciblicos, atItoridad para estatutos, reglamentaciones y ardiencia s 

pfblicas, inspecciones do semilla, educaci6n, decomiso o suspensi6n 

de Ia venta do Ia smilIla, multas, apelaciones, a.utorizacian para 

desembolso do fondos, coop_ racion con otras agencias nacionaes C 

internacinnales y la fecha de vigencia de la lel;islaci&n. 

Beneficios Posibles. 

La 	 logislaci 6 n con respecto del mercadeo do semi llas, no redundar5 

en cambios drsticos en cuanto a la ca lidad do la semilla vend ida en 'ma 

6poca determinada, pero resuLtadr5 do un mejoramiento gradual si el progra 

ma se aplica adecuadamente. La legislaci6n igualmente debe alentar Ai do
sarrollo de una industria semillera comercial fuerte. Esto librarla al go 

bierno de muchas de las responsabilidades conexas con los pasos finales 

de la multiplicaci6n y venti de semillas a los agriculLores, y proporcio

nar.a una oportunidad para que se coneentre en problemas de mayor trascen 

dencia.
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FUNDAMENTOS ECONOMICOS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE SIMILLAS*
 

Warren C. Couvillion*k
 

La premisa b5sica para el desarrollo de un programa de seonillas es me 

jorar Ia productividad agricola y el ingreso por finca. Cada paTs en desa

rrollo so diferenciar! en el tipo y estructura del programa de semillas re 

querido segfin seai Ias diforemcias en el tipe y estructira de gobierno, la 

infraestructura comiun para e1 mane) de insuno:;, ]as diferencias de sue lo 

y cill a, 1o.; si stonis de transporte, Ia disponibilidad I(- ener4Ta el ctri

ca, la estructura comercial dentro de! pals (nivel de libro empresa), las 

metas y prioridados del gobi erno, Ins; h5bits eultLIrales d la genre, la 

disponibilidad do recursos hasi ec s v los m6todcs corrie ntes en el manej o 

de semillas. 

Hay muChas consider;ciones eonomvieas que deben tenerse en cuenta en 

la organizacioin v estructuriei n de un programa de semillas. Este trabajo 

enfocar5 las bases econ6micas para un programa de semillas independiente

mente de 1lasociedad polIti ca dent ro del cual este tend r5 lugar. 

Existcn aspectos tcnicos v sociales de los programas de semillas que 

tienen impacto economico dIirecto en (,I pafs. Existen Lambi n implicaciones 

economicas asociadas con la carenei;i de un programa do semillas viable quo 

deben ser consideradas , indiferentenenteo do la estructura politica dentro 

de] pals. 

Una list a part i al (10 filctores qtue atectan la economla de un pa s a 

traves de un programa t- semillas son: 

1. Requerimientos para in teCeambiO exterior. 

2. Lmp 1eo 

3. Ca I idad do la seni t a 

4. Disponibilidad do semilhia
 

5. ncremento de Ia produccion
 

* TAaduc.do ai, pm aige4a V 'cto (a Bfakico F. 

** M{ - '(.! ,,p.( I stados thIILdo,State.Uhl'(t'ni,(tf. 
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I- CALIDAD DE LA SEMILLA
 

La justificaci6n b5sica para un programa de semiltas es asegurar tin 

suministro de semillas de alta cal idad a los agricu.Itores de Lin pas. Los 

beneficios econ6micos del aumento deIa producci6n derivados del suminis

tro de semilla de alta calidad a los agricultores, puede representar mu

chas veces el cost6 de un programa total. Un incremento en la producci6n 

debido a una semilla de m~s alta calidad puede significar que un agricul

tor que s6lo produce para su propio consumo pueda producir adem5s un exce

so para vender o intercambiar. Una semilla de alta calidad podria tener co 

mo resultado el evitar que alguien tenga que acostarse hambriento. Esta es 

una variable que es muy f~cil de justificar si existe gente en un pals en 

esta situaci6n. Depender de semilla importada o semilla almacenada por el 

agricultor para la siembra significa que el agricultor estar5 sembrando se 

milla de calidad menor que aquella que podria ser disponible a trav's de 

un programa de semillas. Un programa de semillas ayuda a la distribuci6n 

de semilla mej.,iada para los agricultores a una rata mucho mis r~pida que 

la que podria ocurrir si este programa no existiese. 

Las actividades coordinadas d,:producci6n, procesamiento y distribu

ci6n de semilla resulta en una semilla de m5s alta calidad. Sumado a la 

coordinaci6n de la producci6n, procesamiento y distribuci6n de semilla, un 

programa debera incluir elementos de investigaci6n y evaluaci'n de cultiva 

res para mejorar la calidad de las-variedades que se ofrecen a los agricul 

tores. Un programa para desarrollar variedades adaptables y/o probar varie 

dades de otras areas que podrfan ayudar a mejorar la calidad gen6tica de 

la semilla es una medida valiosa para cualquier pals. La coordinaci6n de 

todas las facetas de un programa son esenciales, sea que el programa es ma 

nejado totalmente por el gobierno, o por 6ste en combinaci6n con el sector 

privado. En algunos casos, ciertos elementos do un programa tendr~n que 

ser manejados por el sector pblico. Sin embargo, independientemente de la 

estructura del programa, el suministro de semilla de alta calidad para los 

agricultores sera una meta valiosa que podrg obtenerse unicamente a trav6s 

de un programa de semillas bien estructurado. 
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II- INTERCAMBIO CON EL EXTRANJERO 

La mavoria ,.e los palses con programas de semillas desarrollados o 

subdesarrollados, tienen tambi'n problemas con el intercambio con el ex

tranjero. Independientemente del estad) de desarrollo de un programa de se 

miilas, o del pals para este aspecto, la inavorla de los palses estgn tra

tando de mejorar sus balanzas comerc iales. La industria do semilla no es 

algo que tendra tin gran impacto On las halanzas comerciales. Sin embargo, 

debido a las crisis rec ientes en el ,sector onerg6tico, 'ualquier economia 

positiva en el intercambio con el extranjero es altamente deseable en un 

pafs donde el problema es critico. Un prograrna de semilla bien desarrolla

do que podrra 11evar a la exportatinn de semillas a otros parses contribuir 

positivamente al intercambio con e! extranjero v suministrar ingresos para 

la importa-in vn de (otros productos que no son capaces de ser producidos in

ternamente. Dctherfa ;onial arse quo e'n la mavoria do los cnasos un prog-ama 

de semillas sea de importaci on o de exportaci6n nor-malmrente no sera5 el corn 

ponente p inC ipa] do on intercambio comercial. 

III- VAR1EDADES ADAPTABLES 

Uno de los problemas por no toner un programa de semillas es que ha

br5 una carencia de variodades adaptables (lisponibles para la importaci6n. 

Pod rian exist ir roinhas var iedades di spon ibles v adap tables para un pals o 

para una alrea podirian pasar dosapercibidtas side un paIs qu,11 no hay un pro
 

grama para probar si estas v.arielades son apropiadas para los sistemas de
 

cultivo de un pals.
 

Las variedades mejoradas Lienen un ,fecto ecnomico directo ya que su 

uso resUoI ta On Un increiento (te la producc i6n y mayores cantidades de pro

ductos para consumo o para la venta. Un incroiento on la produccic~n debido 

al uso de sem i lai mo.iorada, no altera los cos(tos de prcoducci6n exceptuando 

los costos do a coseclia sin embargo est.os podrfan no so alterados On una 

forma significativa. 

IPodrian existir variedades dispon ibles on tin pars que han sido selec

cionadas por los agricultores y que podrian tener tin comportamiento simi
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bajo niveles de tecnoiogla mas altos.
lar al de las variedades mejoradas, 

variedades de cul
Sin un programa de semillas funcionando algunas de estas 

o no podrian ser transferidas do
tivos nativos podrian pasar inadvertidas, 

mucho 
una area de Lin pals a otra. La difusi6n de varieclades mejradas toioa 

que ayude en este proceso.
tiempo, m~s cuando no hay un programa de semilla 

IV- EMPLEO 

prove6 empleo a diferentes niveles.
Un programa viable de semillas 

Se requiere labor para producir, inspeccionar, transportar, 
procesar y dis
 

tribuir semillas. Lositrabajos que requieren entrenamiento 
y que demandan
 

de semillas.
altos de ingrcso .on suministrados por un programa

niveles mas 


Existen tambien tareas en un programa de semillas funcional 
que requieren
 

derivan directa
poca o ninguna habilidad. En adici6n a ]as tareas que se 

mente de un programa, se producen ingresos adicionales 
para los producto

6n se realiza por individuos particulares.
res de semilla si la producci


que la semilla es producida por la em
sea
En cualquiera de los casos, 


presa piblica o por la empresa privada, siempre resultara una fuente adi

un programa de semillas vigoroso. Deberla mantenerse
cional de empleo de 

en mente que cuando las semillas son'importadas, el pals 
tambign estg im

portando el trabajo que fue requerido para la producci 6n y procesamiento 

presenta cuando la semilla

de esas semillas, mientras que lo contrario se 


es exportada. 

palses no estgn sufriendo de una dismi
Debido a que la mayorla de los 

nuci6n de empleo, pero s! estgn sufriendo de una disminuci6n 
de las tareas
 

que exigen salarios altos hay un incentivo adicional para 
establecer unzr 

programa de semillas. Sin embargo, independientemente de 
la calidad del
 

programa, este no solucionarg los problemas laborales de un pals.
 

V- DISPONIBILIDAD DE SEMILLAS
 

de un programa de semillas es hacerUna de las funciones primordiales 

la semilla disponible a los agricultores. La semilla puede provenir de
 

A ' " ... +100- " / 5' '. . .. +' . .. 



fuentes locales o puede set importada. Un programa funcional har que semi-

Has de alta calidad sean disponibles para los agricultores en la 6poca del 

afo que ellos Ia necesitan. Sin un programa de semillas los agricultores de

berlan confiar en Ia semilla que ellos mismos almacenan o en la semilla que 

obtienen de sus vecino, . Si hay un dfici.t de semilla en un ano determinado, 

los agri cult ores pod ran no tener Ins med ios ni Jos mecanismos para importar 

la semilla de Mtras areas de su propio pals o de otros paises, ln ois donde 

se presentan dMficit de semillas os agricultores en una ,rea dada podrian 

tener quo a Itergir so,planes d producion y senbrar cutl t ivos menos renta

bles o verse privad s de plantas cualqicr otro cultiv. Esto por su parte 

resultara en on dt<,ficit do alimentos o producrtos para Ia venta. 

A mendo no es In me or po INt apam on pals ser dependiente de otros 

para su propin Ftuente de matera les para Ia iembra. Los paises deber5n pro

curarse las nec sidades locales primeoe, y luego exportar at resto de sus se 

millas. Si existe un dMficit de semil las on el pals exportador ese pals po

5dria no exportar del todo. Un pals em mucho m s vul nerable economicamente si 

depende de ]as importaciones para su propio sumn:istro dc semilla. 

Depositar In confianza en otr.s pa ses productorcs pldria elevar el cos 

to de Ia sem ila muy por oncima de Ia qu0 1,s agricutores podrdan producir 

internamente. Muchas semillas son voluminosas y los costs de transporte son 

caros. En adici&n al factor costo existe tanhi&n mayor pionabilidad de que 

In semii Ia so deteriore en calidad va quo a menudo aIns condiciones de tiempo 

bajo las cuales las semillas son transportad as son detrimentales para ]a ca

lidad do Ins mimas. 

Existen algunos tip do semilla que tendr~in que se inmportadas porque 

las condiciones clim tiL on, A.11:,; ilses son tales que no es posible des 

de ei punto de vista tMcnico ,ro ,,irlis. En tales cases un programa viable 

de semillas suministra servicios de IOMalizacNi 6 id las wemillas de mis alta 

calidad disponibIe para sus agricultores en otros pases. Sin un programa de 

semillas o de individuos que localicen e importen semilla s parm los agricul

tores, muchos Angresos podrian perderse cuando estos agricultores tengan que 

cambiar sus planes de producci&n y sembrar cultivos menos rentables. 

101
 



I : 
- . .i>2TV , . 

VI- CONSIDERACIONES GENERALES 

Hasta el momento en este papel s6lo han sido presentadas las ventajas e 

-ntrun.L~ O pue .con~m ic ais de rograma -de semllas Delas diseusones 

bases fuertes para desarrol.ar un pro
o d-un 

de visualizar que existen economicas 

grama de semillas. En adici6nwal prgramade semillas existen muchos otros 

factores a considerar y que tienerun efecto directo en el exito del progra

ma. Estos s#r'an solamente diputi(os con brevedad aqui pero deberlan recibir 

consideraci6n cuidadosa durante el planeamiento del programa. Algunos de es

tos factores son: disponibilidad de credito, politicaF<de precbIs para las 

semillas, pol'tica de precios paratoda la estructura agricola, y sistema de 

transporte. Todos los factores estan interrelacionados en el sistema total 

de producci6n y mercadeo. JI debilitamiento o ruptura de enlaces en la cade

n y mercadeo podr'an causar problemas a un programa,,de semina de producci6


llas. 

obl.igaci6n si
LaLdisponibilidad de cr6dito para los agricultores es una 

estos operan bajo niveles altos de tecnologia. En la mayor'a de los casos 

donde no existe ningin programa o si el programa existente no es moderno, el 

tipo de agricultor predominante sera. el pequefo agricultor de subsistencia. 

o las ob
Estos agricultores en su mayor parte almacenan sus propias semiIlas 


tienen de sus vecinos en un sistema, de trueque. Tomando en consideraci 6 n que 

el capital es requerido para la compra de semilla mejorada y otros insuml_"\P"
 

deben hacerse arreglos para desa'rrollar facilidades crediticias. Existirfn
 

compras de semillas en la ausencia de sistemas de credito, sin embargo, el
 

rapido si hay credito disponible para los
 proceso de difusi6n sera mucho mas 


agricultores. Deber'n existir tambi'n provisiones para acondicionar el crdi
 

:.> to en caso de que se presenten fracasos con la cosecha.
 

El m~todo usado para la estimaci'n del precio de la semilla tendr5 un
 

'xito o en el fracaso de un prograna. Los agricultores
efecto directo en el 

,pagaran mas por semilla de alta calidad si ellos saben queide esta forma es

tan obteniendo beneficios econ6micos que superen el capital desembolsado. 

Existe sin embargo alguna resistencia natu'ral a pagar mas que el doble del
 

economicamente
(-precio por la semilla aunque haya sido probado que esto es 

corn
justificable. Existe tambi~n disgusto por parte de los agricultores a la 
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pra de variedades poco conocidas. Por In tanto si uno est5i tratando de fomen 

tar eA uso de nuevas variedades, alguna clase de incentivo podria ser necesa 

rio para que l agricultor pruebe esas nuevas variedades. ;eneralmertte no es 

recomendablu que so obsequie librement,, In semil] a a loI agricultores a me

tos que exista supervision estricta de s(u di.stribuci6n. Existe un peligro 

real do que Ia semilla regalada desaparezca dehido a su uHo para consume ,ro

mo alimeto. Para alguno,- tipos do Semillas Ios procio(s qne Jos agricultores 

pagan podrian producir slf !ciOnt e ingrew s para Al ai t u,,.mtantenimient, de un 

programa. En otrus rows ., ombarg, AlguuA clase do subs-;idin podila s r ne 

cesario para W;asohrevivon-i. W:te rei'bir Wu1dcl programo. toapecto(dMberia 

dadosa atenci n en las etap. H de pl iamient,, do un Iproiiralna. Si Ai sector 

p~blico esta es:perando quo A1 prrma d1 semill , -o desarrolte en A! sector 

privado, y no existen suficientes ing;rusus pari haerlo justifi cable econmi. 

cament,. Al resultado final ser A icasI). Los mismos resultados ocurriran 

si se espera que el progrxna sea antosif ici ,nto en el s ctor piblico. Los 

que dsarrollan las polticas deberian tener cunnicnia de quo un programa 

deberi toner ]a habilidad do ser inlepondipntu desdo ol punto de vista fi

nanuiero, Ha side demo-traido hasta A1 MeMento que exist!u arg1,umentos fuertes 

para el subsidio de un prograima le semil las desdv l punt o do vista social. 

Las politicas guhurnamentale.s n Ka valori:cion do los precios de Ia produc. 

ci6n total posibi mente .eran los pue on Altimn instanci deterlinen el 6xi

to del tprograma. S toda la atenoni es pu.sta on incrementar la produccin, 

y ese incremento do l a produccion do ho 'ho reosnlta ser una realidad, v si a

dem5s so devscuidan las politic;as do los preciis para los productos o A aca

rreo do los productos do las 5reas do supor5vit a las reas de Veticit, lue

go, corno ha pasado onl a lgtnas reas Je l llldo , los agr onicutores tendron que 

afrontar Inas consnenias de Ios excedenis del produ'Lo, deudas por la col 

pra de semi llas y otros insumos y un ingreso total bajo por Ia cosecha. So 

requiere do algunas provisiones para l mercadeo cuando los incremelenos ell 

]a producti n sobropasan lo que puet ser absorb ido on e mercado local. Si 

no se real iza ninguna provisi5n no habra incentives para que un agricultor 

continue la insumos cuando A! saldr5 perjudicado resultado doInilpra de como 

esas compras. Un programa do semilla no puede ser mantenido en base a las 

nuevas ventas do cada afn. El negocio constante es la clave del Wxito en un 

programa do semillas. 
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Como fue establecido anteriormcnte Ia estructura del mercadeo juega un
 

el fracaso de un programa de semillas. El
papel importante en el 6xito o en 

de semillas y productos tasi como el gran~iero de conmpradores y vendedores 

tienen efectos indirectos en el programa.do de competencia en el morcado 

Debe existir un sistema de transporte para las semillas y los produc

de subsistencia. Un 
tos si la producci6n de los mismos sobrepasa el nivel 

sistema de transporte que permita el movimiento ripido de semillas y mercan

clas do las greas de supervit a las greas dedficit o a los puntos de ex

medidas econ6micas en el procesamiento y 

portaci6nv,..ugaran un papel primordial en el 6xito do ur. programa, si la semi 

Ila puede ser transportada a)tiempo sin p~rdida de calidad. Algunas de las 

facilidades do almacenamiento pue

den ser realizadas de manera que ayuden al. programa a bajar los costos y a 

asegurar una mejuJr calidad de la semilla 'al.mismo tiempo. 

base econ6mica fuerte para desarrollar un prograEn resumen, existe una 

ma de semilla:3 en un pals. La provisi6 n a los agricultores con semilla de al 

ta calidad en una forma adecuada no s
6 lo resulta en beneficio para ellos mis 

mos-sino tambi6n en beneficio para los consumidores, ya que do esta forma ha 

venta. Si resultan mejorasbr5 un suministro a(,dcuado de productos para la 


fuerte, al grado
en la producci6n c/mo resultado de un programa de semillas 


n, se presentade que el producto ilegue a ser disponible para la exportaci
6
 

ran beneficios en el grea de los requerimientos de intercambio con el extran
 

tambi6n un re
jero. El aumento en la disponibilidad do empleo dom~stico es 


sultado positivo d6 un-,proFama do semilla. Como fue establocido, la premisa
 

mejorar La producti-basica para el desarrollo de un programa de semillas es 

vidad agricola y el ingreso del agricultor. Como resultado de esta discusi6n 

espero que ustedes hayan adquirido tin mayor cono'imiento que les ayude a com
 

prender mejor las bases econ6micas relacionadas con un programa do semillas.
 

104
 



PRODUCCION DE SEMILLA DE CUITIVOS AUfOGAMOS 

Dr. J. L. Faeth* 

I- INTRODUCCION 

La gran lucha de la agricultura moderna es hacer frente a la crecien

te demanda do produmctos establecida por una expansi6n demogr~fica sin pa

ralelo en In historia de li htuanidnd. 

En esta lucha, la utilization do variedades superiores conjuntamente 

con nuevas toinicas e insumos, .on las armas que utilizamos para cumplir 

nuestro comet id. 

El propi Ih) de esta discusi6n es des Laren la importa ucia dl tiso de 

semilla do a l t ,alidad de variedades superiores v aportar aigunas ideas 

acerca de ]a metodologfa empleada on In product in de esa semill.a. 

El valor ag.roninico do una variedad depende do caracterfsnumerosas 

Licas, entre Ias que deswt;can: 

1) Alta capacidad productiva. 

2) Rospuesta positiva a thcnicas mejoradas de cultivo (e.g. riego, 

fertilizaci6n, etc.). 

3) Alta calidad del producto.
 

4) Resistencia a insectos y enfermedades.
 

5) Resistencia a factores ambientales adversos (e.g. sequia, volca

miento, etc.). 

6) Adaptabilidad a la mecanizaci6n. 

* MeAick Sham.i , Lchme. ayutado 010135. San JosJ, Costa RYca. 
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fruto del trabajo de los fitomejorado- K
 
Estas caracteristicas, que son 


aso pierdan o diluyan
del azar, deben conservarse , evitar que

res y no 

.
)f mez clas-fsicas. -La -moto(do.[ g~ emplea-

trav6s dei 66ia&uii 6n ii:[ (e 


la perdida de la
 
n de semillas est! orientada a prevenir

da en la producci 6 

qvue uti
fUsica de las variedades superiores a la' 

identidad gen6tica y 

')liza la mejor tecnologia para lograr mixima productividad. ,, 

Debe entenderse que la discusi6n se basa. en 
la premisa de que 'Unica

5 n de semilla de variedades mejoradas
 se considerar la multiplicaci
6


mente 

6mico. De aqu! que no menciona

,y.,po de otras de escaso o nulo valor agron
 

desarrollo de variedades ni las pruebas
las t~cnicas empleadas en el 


las caracterls
remos 


se valoran los m~ritos de 
y requisitos mediante las cuales 


ticas que distinguen a cada variedad. 

Y COSECHA DE SEMILLASI- PRODUCCION 

a) Consideraciones generales
 

La semilla de cultivos aut6gamos, como arroz y frijol, puede uti

unas pocas generaen siembra: consecutivas durante
lizarse, te6ricamente, 


ciones, para la producci6n de material reproductivo sin que ocurra 
deterio

ro genotico apreciable.
 

ocurre r5pidamenel deterioro gen6tico
En la practica, sin embargo, 


a causa de diluci6n por mezcla del material original con semillas de
 te 


De manera que es aconsejable renovar los ma
otras especies y variedades. 


6 ti
teriales reproductivos con semilla producida, a 

partir de "semilla gen
 

n se aconse
ca", bajo las m~s estrictas normas de calidad. 

Esta renovaci
6


(o m5s bien, cada cuatro ciclos J
cuatro afios
ja hacerla por lo menos cada 


de siembra).
 

fuente de deterioro de varie-
Aunque hemos mencionado que la principal 


6
 n por mezcla fisica de semi
dades aut6gamas la constituye la contaminaci


6
n gen6tica si no

debe descartar la posibilidad de contaminaci
llas, no se 


se toman las precauciones adecuadas.
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b) 	Lucalizaci6n geogr5fica y requisitos de los terrenos para multipli

caci6n de semillas.
 

La multiplicaci 6n de semil ha debe hacerse en zonas geogrificas de 

clima favorable y para las cuales desarroll6 la variedad. Se exige prepa

raci 6 n adecuada del terreno de siembra y adeinis que est. razonablemente 

aislado de otros Campos del mismo cultivo para eliminar el peligro de con

taminaci 6 n gen~tica. Asmismo, los terrenos de siembra deben estar libres 

de plantas voluntarias. 

c) 	Siembra
 

Se recomienda la siembra en hileras con el fin de facilitar las 

operaciones de Untresacaiento. 

Las den>:idades de siembra ut1Lizadas en as siembras para producci.on 

de semi las son l !rismas que se recomiendan para la prouucci 6 n de grano 

comercial. En la siembra de un cultivo como arroz, en el cual la distancia 

derecomendada entre hileras es de 15 cm, conviene cerrar una de 1as bocas 

paso al perla sembradora. AsT quedar5 una hilera en blanco para permitir 

sonal encargado del entresacamiento. 

d) 	 Entresacamiento 

Esta pr5ctica debe ser considerada como operacion obligada en la 

producci6n de semillas y es una de tas pricticas culturales que caracteriza
 

la producci6n de semitlas. 

en examinar Cu idadosamente tos campos de producci6n con elConsiste 

objeto de remover manualmente las plantas fuera de tipo del cultivo comO 

las 	 de malezas. 

Su eficacia depende del tamafio del 5rea que se ha de someter al entre

sacamiento y de la destreza y conocimientos del equipo humano que este a 

secargo de la operaci6n. Es m5s eficiente v menos costoso cuando aplica 

a greas de producci6n pequeias, que cuando sc hace con grandes extensiones. 

se hacenLa experiencia ensefia qUe se obtienen mejores resuitados cuando 
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es so hacon poc.1s v laboriosas, porque
varias pasada s rApidis quo cuando 

ms iacil mantuner w concentrayciOn do! personal duranto unas pocas horas 

que duranto una iornada larga. 

cue .i durnwo Ins primeras fi tos de mul iplicicillNo cLaho duda do 

do smlfl1 1 s.o toflhl l I proc.au ion11 e1 esla'C-'11 paw1 t'Vit r conltam inalci1nli'i- s18 

'.'_ , on 
o M1 (ica, Ia nec s i ladd.:' Vt, tia1r entoy:t,'5( itlionto intens 1 

dogteneLtica 

dc o cmilla, di:minu; m no se obvia.
subsiguintcs iasus1, d idoremont, 

e) Coseclado* 

15lleOnico mapor modios o
El cosechado de semiitlas so puede llacer 

nuales. El volumen do semlIla que s jesea producir v Ia disponibilidad y 

so Iiagi.a per uno u otrodetormnin quo ]a coset.tiIcosto do Ia nano de {bra 

mihodo. 

considerar 1n cosecha mecanizaldaPara eftctos do esta chara vamos a 

com meio usual de recolocction de semi tla, basados en Ia premi sa do quo 

la pa ra sat isfacer las ne
es necesari,, prnducir Yoi~menes g :andes du semi 

cesidades del mercada. 

dos requi
Los equipos que se utili.zan para Cosechar debon cumplir con 

I- deben limpiarse a conCiencia para evitar contaminaci1n
sitos basicos: 

de la semil la del cultivo con semilItas foraneas; 2- deben ajustarse adecua 

damente para evitar p~rdidas innecesarias de semill a daf o mecanico a Ia 

misma que pueda afentar su germinaton v vigor. 

En el cosechado dC c ereales con I.',mbinada s Ias p rdida'- so deben prin. 

myrpid1 vlOI. 

es capaz de Cortar ecedu IN capacidad de toillado 

cipalmente a causa de: ]- despJazamientO reK.' 	 du Ia maquinn,fL o1 

men que la cosechadora 


(on Jim.; ,soecho; du ('ose
v clasificaci 6 n de la misma;, se pitrd(, smilla 

cha que expul:, Ia m5quina. 2- Trillado incoomple tu do INasemi] Ia y sMa se 

pierdce expulsada por la cosechadora ostando aun adherida a rcusi duos do Ia 

ser volnoidad inadecuada dl (ilindr do aplanta. La causa puede 

a('(50 pill'I limpiar los bhrdes 
* 	 Antes de iniiar las Iabores de co;eca es 


Ins .'quipo.
del campo de toda vegetacitIn con el objVo de q e 1 q, han de 

do si.embra no arrastron sonmilla; ford operarse en las mrgenes del campo 

neas consigo.
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trilladora o a excesivo espacio entre eA 6
cilindro trillador y las c ncavas.
 
3- Escesiva velocidad de los abanicos; vuela 1, .milla conjuntamente con
 

los residuos de cosecha. 4- Ajuste inadecuado de las cribas y del abanico. 

La cosechadora expulsa buena semilla tri.lada con residuos de cosecha. 

Durante el cosechado se debe examinar per dticamente los materiales 

que expulsa In cos chadora con A objeto de determinar Ai volumen de buena 

semiila q'e se pierde por de.;ajustus del quipo, 

En nuestrn medio es frecuente encontrar que Jos operadores do 1as co
sechadora.s no prestan atencin al dafio mec,"in co que puede sufrir Ia semilla: 

observaci6n directa do In semilla t:rillada permite estimar In integridad de 

Ia misma.
 

Ha do tenerse on consideraci6n quo eA contenido do humodad de ]a semi
lla influye directamente on eA grade de severidad y Lipo de daio que se pu 

de ocas i ona r. 

Semilla con contenidos bajos de humedad son sucept ibles de quiebra; se 
mill, con conten~do. altos de humedad son suceptihles do sufrir da&io por 

presi 6 n o traccin eoxcsiva 

En ]a recoleccion de semillaIn l impieza de iA cosechadora es requisi
to imposterga, le. La sumilla t iende a cngregarse en Ias siguientes partes 
de In cosechadora: I- En In unidad de trilado; 2- en Al transportador de 

serpentin en el fond o de la cosoechadol; 3- on A elevado r do retorno de lit 

unidad do tri llado; 4- en [a criba sepr ado ra. 

Despuss de e[octuanr La limpieza do la coschadora,o ta debe ponerse 
en marcha per unos mlnut os antes de mnetella a] campo do siembra, para obser 
var si atn descarga semi llas contaminantes. Durante est a opelraci(3n dbe al.

terarse los aj ustes notmal.des i la mcInui.miia, para que los cambios brus;cos de 
velocidad, sobre rodo del cilindro v del abanico, ayuden a soltar semillas 
que pudieron iaher quedado adheridas on Ai interior do la m,'quina. 

f) Operaciones do post-cosecha 

Ya sea que el producto se mani-pule a granel o en sacos, se necesita 
mantener la identidad de la semilla cosechada. i)ehen tomarse todas las pre

cauciones para que durante ei manejo de la semilla en ]a finca no ocurra 
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mezcla de la semilla con semill de otras variedades o con grano comercial. 

A causa de los altos nivles de humvdad en la semilla recien cosecha

da , es procio proceder al socailo doc K,1 isma, a a mayor rv.dad, par'a 

reducir a tansa de deterioro. 
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ENTRESACAMIENTO, UNA VALIOSA PRACTICA PARA
 

PRODUCIR SEMILLA PURA
 

Jorge L. Faeth*
 

I- INTRODUCCION
 

La palabra inglesa "rogue" significa entre otras cosas villano, perso 

na sin valor, persona deshonesta. El verbo "ro rogue" ha sido adaptado por 

los agr6nomos para describir una pr5 :tica cultural que consis to en elimi

nar de los campos de produccin planLas de malas hierhas U OLra,; cuvas ca

racteristicas se desvian de las d la variednd on cuesLin. 

Es necesario enfatizar el valor du e.sta prActica, que nos hemos dado
 

la libertad do traducir como ent:resacamiento, ya que adecuadamente empiea

da es determinante para ohtener un producto do preza atceptable.
 

La presen cia do unias pocas semi llas de arroz rojo on un Jote de semi

las contribuye a la infestaci6n do areas do siembra do este culLivo, ESLa
 

maleza una vez establecida, es de mttv dificil orradicacion, a menos que se
 

empleen tAcnicas, especiales, mucho tiempo, dinero v esfuerzo,. Por esta ra
 

zn, un productor do semi 1las responsable, utiliza el enLresaamiento para
 

garantizar que su semilla est libre doe contaminantes do semi lln de esta
 

inaleza.
 

El entresacamiento caracteriza a los buenos productore do semilla v
 

es sin duda l medio rons efectivo parn provenir Ia diseminaci6n de plantas
 

invasoras de dificil erradicaci6n.
 

II- jQUE ES EL ENTRESAGaMIENTO? 

Es el examen cuidadoso v sistemnttico de un campo de producci6n de semi 

Merck Sharp & Dohme. San Jos6, Costa Rica.
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las plantas cons[deradas Co
lla con el objeto de remover manualmente todas 


nocivas, etc..

indeseables, Ej.: contaminantes variaetales, hierbas 

pu

mo 

Su finalidad es que In semi1la producida en dicho campo sea te la 

Ufsica deseada y libre'de senilla de malezas.
 reza varietal y 


constituye una de Lts diferencias fundainentates en
El entresacamiento 

y grano comercial. Enaambos casos las t6c 
tre Ia producci 6 n de sEmil Las 

Ma's altos rendimientos son las mismas;
nicas empleadas para conseguir los 

emplea, adicional
sin embargo, en los campos de producci6n de semilla se 

an en la produc
remoci 6 n anual de plantas indeseables, aunquemente, la 

como 
ci6n de grano comercial es rentable eliminar ciertas hierbas nocivas 

de un cultivo como 
Echinochloa crusgalli que puede provocar el volcamiento 

arroz. 

III- IMPORTANCIA DE LA PUREZA GENETICA
 

Las variedades que desarrollan los fitomejoradores son el resultado 

de combinaciones gengticas que dan origen a plantas superiores, 
y que pre

las ha
 
sentan caracteristicas agron6micas, morfol6gicas y 

fisiol6gicas que 


otros cultivos. Los cultivares superiores pueden,superar
cen diferentes de 

6

producci n, en cal.idad
ciertas enfermedades, en 


culinaria, resistencia al acame y/u otras caracteristicas (perlodo vegeta-


Es

a otros en resistencia a 


de planta, erecci6n hoja bandera, macollamientos, etc.).
tivo, tamaiio 


Ia planta y.las generaciones subsitas son controladas por el genotipo de 


In poblaci
6 n
 

guientes mostrargn identicas caracteristicas siempre 
y cuando 


permanezca gengticamente inalterada.
 

6
 
De manera que la contaminaci n gen6tica o ffsica implica ]a p~rdida a
 

cultivar superior y por tanto su cali
 
plazo de la condici6n gen6tica de un 


mayor
dad de. cultivar superior o mejorado. En tal situaci6n es de esperar 

suceptiblidad a enfermedades, y al volramiento, bajos rendimientos, dismi

nuci6 n de ha calidad culinaria, etc..
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IV- PRECAUCIONES CONTRA LA CONTAMINACION DE LA SEMILLA 

La pureza genetica y Lisica debe protegerse en todas las fases de pro 

ducion. Las precauciones contra tales "acridentes" incluye: 

a- Antes do la siembr;
 

I- Escoger reas de siembra nueva 
o en su defecto libres de plan

tas voluntarias y (de malas hierhas indeseables.
 

2- Utilizar semi lla Mi:sica v genk icamente pura.
 

3- Observar que el 5rea de siembra est6 
razonablemente aislado de 

pol-en contaminanto. 

4- Aplicar ]a tecnologa ruqwerida para el iminar Ia maleza. 

b- A In horn de In siemhra
 

1- Limpiar las sembradoras v oLros equipos, de semil las (1e otrns 

cuItivos n cult ivares antes do emplearlas en Inasiembra. 

2- Aplicar herbicidas para destruir Ins planta. voluntarias quo pu, 

den aparecer. 

c- Durante el ciclo vegetativo.
 

I- Remover del campo Ias p1 an ta s que se reco ooze comoan indeseahles 

antes de que puedan contaminar el cultivo. 

2- Limpiar los equipos do CUltio de semillas contaminantes antes 

de emplearos en el canpo de siemlra. 

3- En los campos sujetos a irrigacion asegurarse de que as aguas 

no calrreon semill las de plantas indeseables v contaminantes varie 

tales. 

4- Conservar los a irededores del campo do s iemhra limpios para elli 

minar !a pos ibiIidad de con tam i naci on mecannic o gen6 tica por 

plant-as indeseablos.
 

5- El productor debe inspeccionar ,u crampo pa 'a identificar v 
reo 

ver cualesquiera otras fucntes potencinles de contaminat- ion. 

d- Durante Ia cosecha
 

I- Limpiar Los hordes del campo do siembra para evitar In recolec

cion de p lantas do semillas do plantas indeseahles.
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2- Eliminar el equipo de recolecci6n antes de emplearlos en el co

sechado de semi l lia. 

3- Identificar con etiquetas Lodos v coda v uno de los sacos y/o 

dephsitos para segurar Ia identidad de la semilia v as!i evitar 

mewclas aacid_'ntales. 

e-	 Durante el procesamiento 

1- Limp iar instalaciones v maquinarias antes de iniciar el procsa 

miento de Ia semilla. 

2- Identificar todos v cada uno de los sacos v/n dep6siLos para 

asegurar Ia identidad de los mismos. 

f-. 	 Durante el almacenamiento 

1-	 Limpiar Ias instalaciones antes de utilizarlas para conservar 

semilia. 

2- Identifica -claramente los lotes de semilln. 

3- No estibar sacos que contengan semilla de un cultivir encima de 

ocros de un cultivar u cultivo tiferente. 

4-	 Mantener espacios entre los lot s du semi llas que permitan el 

maneju de Ins sacos, que faciLite Ia identifiaci6n de cad;a l

iu v que garanL, ice acCeso al lote para Loma;r mo st. ras rep rsen

tativas del mismo. 

V- IQUE CONTAMINANTES SON OBJETO DE -RRADICA(:ION MANUAL EN LOS CAMPOS? 

En 	 el corrpo puede ocurrir contaminacion de dos tipos: 

1-	 Contaminaci6n gen6tica 

Causada par palinizacion cruzada con plantas que crecen en el cam

po de siembra o en lo;amlredoure s deI mismo. 

2- Contami marih frTs ica 

Ca: sada pot mezr];, de semillas do planLas indeseahles que crecen 

en el campo de siembra o en Ins alrededores del mismo. 
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Las plantas indeseables que pueden causar contaminaci6n pueden resul

tar de:
 

- Contaminaci6n genitica del cuitivo en etapas de multiplicaci6n an

teriores. 

2- Mezcla mecnica con semiilas de plantas indeseables en los campos 

de mutti licaci6n de semi llla o en los cepsi-tos de semilla. 

3-	 Plantas voluntarias quV se (usarrollaron de semillas dejadas en el 

campo en Ia cosoch,a anterior o ac,'rreados por e agua de riego, 

viento, animates o maquinaria agricola. 

Observac [on met icu losa acompaiada do errad ciaci6n manna] es la nica 

forma de deshacerse de plantas atdpicas o de ot:ras variedades. s rambi.n 

un wiliuso instrumento para ayudar a reducir a i cidencia de alguans enfer 

medades transmitidas por Inasemnilla, asf como paraiel iminar malezas nocivas 

que no se pueden controlar con herhicidas v cuyas semillas no se pueden se 

parar mecAnicamente de Ia semilia del. cultivo en cuestiOn. 

Vi- SELECCION DE LOS TERRENOS DE S I tEMBRA. 

La frecuenvia e intensidad del entresacamiento en los terrenos de siem 

bra se puede reducir a un mnima S se toman aIgunas previsiones a la hora 

de escoger las areas do si-embra. 

- Debe darse preferencia a aquellas reas que durante eA ciclo o ci 

clos de siembra anteriors no havan sido plantados con eA mismo 

cult i v. 

2- En terrenos laderosos, A[ 5rea de siembra derS localizarse en la 

parte superior del torreno para as! evi.tar contaminacitn con semi-

Hlas de plantas indeseabes quo puedan ser arrastradas por el agua 

de l luvia o de riego. 

- l.as zonas de siembra no deber5n permitir el paso a animales que pue 

dan ser vehiculo a semillas de malezas. 
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VII- S1St'EFDI S It:'.MBIRDEMPLEAlI) 

del mredi' 
El entre; acamionto lobe ha erse cubriendo Ia total idad 

quo toda vI ,rea sea some"ida al pro'eso so requie
siembra, Para is otrar 

re detna rcar lns caipos io'ma tAl quo el acionar d, l. ,vrsonal qu, oftec

tua Ia pratica. 

1-	 Cuit iv, plantado ,n hile rMs 

entrosacaliell
Las siembras asd{ hechas no present an probtemn para el 

que el personal que ejeuta el entresacamiento recorre as hileras 
to, ya 


en toda su longuitd sin mayores p roblemas.
 

2-	 Cult i ys p! antados m,_An iamont 

hi leras pa ral elas cvitando snbruponer las 
a- Efectuar la siombra en 

en In p .sible Id siembra en c1rrulos o en
hileras v ,vitindo 

cua lquier ot :a confi,uracit irregular. 

de la sembradora, para que el espa
b-	 Eliminar uno do los chorros 

cio libre sirva do gufa i personal que hace el entresacamiento. 

c- Siembra al voee. El ont resacamient- on s imras alWvolo vs di 

con un arado do discosficil. Se puede facilitar abriendo tri-

Ilos a lo lIrgo y ancho del campo. 

VIIi- COMO EFECTUAR EL ENTRESACAMI ENTO'? 

tWas Inas plant as
Requiere de oservaciun sistomatica y uniforme do 

con el objeto de identificar las plantas indeseablus;. ina vz ident if icadas 

las p1lant as, ino'luvindo las ratremoverse(incluyendo las dudosas), deben 


L, (ampo 'yde sus al]rd:,dores.
ces y lbevarse fuera 

Ia e-
Las siguiennts remcimendaciomis se pueden nbservar para asgurar 

ficiencia del entresacamiento. 

I- El equip o o 	 r_0quipos du ppr. -,onas encargadas del entresac mliento no 

mnis de 6 persras, inclutda el supervisor. Equilp.sdebe ser de 	 mns 

as tltoS. numerosos tie ndun a di-straer su atencion en "tros 

debt. recibir instrcPI
2-	 Antes de iniciar el etLreacaminto equipo 
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cion sobre identificacion y erradic i.tn de cntarninant,,s.
 

3- El equipo debe inici;lr su; operaci ones ,.nne.tMreino dl tai1pe avan 

zido paralclamunt-c a las IilIra-. Is recnienablu ident-ificar las 
5reas do, lraa;io para uv it r rIcp i,'ine ,q 1 ilnin; s. 

4- laos illuiollrj:; do! uquipoI do'' rl a 51 1(. o(Pr'lell (tisponersv untlo al 

lado del otro, segt,i do; ;icon- ifistan i . pot tA supervisor. 

5- Cada miembro del equipw UKcIc pronr 
 attnci ,na una Ial a .strecha 
de terreno. E'n arroz se rer oni'ndiia qu no sea mave do H oi eras. 
En -ult ivos d, port a.al Io lA rea de o -;urvic i(n dohb, e;t rocharse. 

6- Cada trahaj ade Imd 'ann inr on Al Wdoin o a on do dle l a faja 
que le corrvspoode. So eons dera que os ina efic z c amino a oll 

lado d so fa ia. 

La posico rela Liva del >o! pude faicilitar Ia tarea de identifi
canri 5 n, de toodo qul ,i l rabajldor cmini na on Iado de su faja 
puee es 'oger la posici6n que :i-is le crovenga on relaci6n al sol. 

7- Es convetientt2 que ol traha ado prous t . l at tene lnll no sUlo a 1i: p n 
tas IlaS pn-x imlals;, qile t als.iri qu i A aqut qlt I nela ie& ontfrente, 

las quo ohservar5 an in ,igulo IL-quu f-i iita la identf doi[cacti 

plantas indeseabJes. La distane ia qUc poedv observa- vaira crtt2 ' 
y 6 tmetr-os, dependie ot Ic I ah i iiad persona l. 

8- Delido a que algunas pt';ona son icapa -2s de_ i Ionificar diferen 
cias enittr2 plantas, so ,rceqti2i quo1l, spurvior observe Loda A1
 

area catinada por el equipo pa ra .tso2in narst q110 Ios Iniemhros del e 
quipo n1o doan conlt lain tonl Attntes capo, V quo A1 eqtLipoes capaz 

sit como 


Si- algin do! cipo 


do identi ficar tanto las plan:ls a ipi'as Ias didosas. 

li 'mhro " cons istotnemento eoerete orrores es de

seahlv IevatlIo do s tsLaras. 

9- Las plantas t-raicadlas deheol eelold'r.otenon saeo , pgra ovitar quo 
el. ajtroer faVotZcea 1l cafda do Ins semill:s quo pueda portar. 

IT- La tauea do 01t1trcsaamiento es.,posada y vo ante los t rabajadores 

tioendeni a cansr;us v perder su eliciencia. Por t;al nazon es reco
;nendaible qu rabajen pou ttias h1ortns, dividiento In.jornadn di aria 
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entre dos equipos. 

H1- Ya que muchas plantas son miis f~cilmente identificables cuando l 

sol estl mas oi, \'a sea en Qa manal tetmprahia o en Ia tarde, In 

avori; do Ins eqiipos 1(' Crradicacti n trabaja durant Ilns prime

ras horas i Ian .'ttnana 0o Oflo Ia,; tilias (o In tl'd.o 

12- Es preferibe Ic jar 1. IlartAs do tirto'amiont para las horas 

o*are todadel OIa do mis c .lria. F! vionto H onde a difi c ti ar', 

en cereale.s-, l<a area do id entif-i c: iAn. 

13-	 Cuando apar cieran g'Ands cocentiraciones do plant as on areas pLC 

quenas , us le con ostacas , y proseguir coinrecoo.dlablo marcaLas 

.. tara del ontresacam tnto. l)espues r gresarii a lI "manchn" do 

infestacin a orradicar los conLamianitOs. Si Inaconce lLrac ion do 

conta-minantes fuera muv elevado es preferibl t ol iminar toda Ia mani 

cha con el arado. 

IX- CUANDO EFECTUAR EL ENTRESACAMI ENT')? 

El entresacamiento debe hacerse antes de que orurra contaminaci 6 n go

n6tica o Msica deL_ cultivo par polen o semil la de plantas indese.bles, y 

en 6pocas favorables para una fAc ic ntificaci6n de los contaminanLes. 

Las 	 condiciones var man con Ins cultivos y con !a 6poca del aio. 

1- Pnst-emergencia. 

En algunos cultivos conviene efectuar el entresacam:ento inmediata 

mente despu6s do Ia emergencia do Is pl ntulas. En esL.a fase Ias p lantas 

voluntarias sun f cilmente identificables ya par diferen'ias en tarmafn, i 

biL de crocimientO), po r encouL rarsv fi era du as h ilera s de sienib ra. 

2- IDesarro] lt veg~etaltivn,. 

Aunqua:: en es ta isc Ia identificarin de conain inanLtes .sdific il, 

se puede efoectuar algn gralGdoAenLrsacamientn do cantamininLes que clia

ramente difieren I l cultivo. Ej. p1antas io floral Lemprana, plrantas 

mas altas que oras, etc.. 
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3- Floraci6n
 

La identificaci6n de contaminantes se facilita 
en esta fase de cre 

cimiento. Conociendo el cic lo de Ia plan [a, eA tipo y caracterstiaS de 

las inflorescencias es posible identiticar a las plant-as Lnvasoras, nAtpi

cas o atacadas por enfermedades.
 

4-	Post-florari6n
 

En 	esta tase se fadIMita ]a erradicaci6n de plantas que me diferen 

cian por las carac,eristicas de las aristas, por diferencias en Ai grado 

de 	 madurez, diferencias en eI color de a semilla, inserc in de. las espigas,
 

etc..
 

5-	 Pre-cos echa
 

Se aplican las recomendaciones del a,'dpite anterior.
 

X- EQUIPO UTILIZADO EN EL ENTRESACAMIENTO. 

El. 	 entresacamiento es una pr~ictica quo depende sobre todo de la habi

l idad de 1oH inlividuos clue 
 an ejecu an v que no requiere de instrumentos 

especiales. 

Cada trahajidor deberi tener un dephsito para l]evar Ias plantas entre 

sacadas ftiera del campo. Este dep~sit, bien puedo se- on sa cC Vac1O que Ile 

ve cosido una t ira du tt'd fu r te 0 un mocet que le po 'mita al tLraha ador 

colgar eA saco del iombro o del cuello de.jando las mglnos I ibres. 

El personal debe I levar cons igo un nimoro adecuado de estacas, cuya
 

.ongitud depender5 do Ia altura del cnitivo, y que sirven para marcar sus
 

posiciones o pa ra seaLar areas altamente intest adas. 

lX- SELECCION Y ENTRENAMIENT) IEL I'ERSONAIL 

Como se fnluion6 ante -ior-nente, Ia eficacia (lI en tresacam iento depen 

de de Ia habilidad y d Ia atencion constante (Ie los individL.s quo Ia eje 

cutan, La ineptitud del personal en dist inguir plantas indeseables o In 

p6rdida de atenc in en la tarea se refleja en Ia 	 permanencia de los conra
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minanites en el capcon'p~cjuicio para la calidad de la semilla producida.
Algunas -personas-son-incapaces de -distinguir--pequenas-perosignificati
 

,vas diferencias entre plantas; otras no son capaces de mantener''atenci'on
 

prolongada sobre el campo. A ninguna persona con dichas caractersticas pue
 

de d~rsele la responsabilidad del entresacamiento.
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PRODUCCION DE SEMILLAS DE ESPECIES ALOGAMAS 

Ronald Echandi Z.*
 

GENERALIDADES 

n general la produccion y distrihuci6n a los agricultores de semi

1las do buena calidad de cultivares (variedades) mejoradas y adaptadas de 

un alto nivel de sanidad v que a la vez sean genoticamente estables resul

ta una tarea laboriosa y que requiere de una organizacion solida tanto des 

do e puntu do vista t(nion como del econmico. 

Con gran frecuencia so da e caso on nuestros paises en Amrica Lati

na que Las variedades dusarrol ladas en las estaciones experimentales, con 

caracteristicas do adaptaci6n y de cutivo deseables nunca lleguen a manos 

de los agricultores, La situaci~n descrita se debe principalmente a Ia in

cipiente organizacion de los programas de semillas los cuales, en la mayo

r~a de los casos, no estan en capacidad d suministrar, mantener v d con

servar semillas con un alto grado do pureza gen~tica v con todos los atri

butos deseables. 

El objetivo principal de los programas de semi llas bien organizados
 

es el de conservar la estabilidad genitica y la pureza varietal do los ma

teriales como medio para justificar los aios de trabaj o dedicados por los 

fitogenetistas al desarrollo de las nuevas vari edades o cultivares. 

Existen pr5cticas bien establecidas \' probadas aerca de Ia forma de 

organizar los prograumas de produticcOn do sem illas a fin do que sea posible 

garantizar Ia pureza genitica y ln calidad doI producto final; en si eA 

proceso involucra una multiplicaci6n escalonada o proce.so generacional que 

establece limitaciones a cada genera cion sucesiva tanto on cuanto a conti

clones generales de cu ltivo conmo al origon a In semil lIIquo so emploa como 

semilla madre. 

*eACC , iti, paAa 7 uc ftCioaie (ans u mcCas U sdad 

de Costa Rica. 
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Antes de proseguir con la discusi6n acerca de la mecinica de produc

ci6n de semilla de cultivos al6gamos debo hacer hincapi6 en el hecho de
 

e 
que Ia---calidad y sanidad-lde"una il1A oededo pr5.cticament nsu" totali 

dad de las condiciones de producci6n,toda acci~n posterior por parte del

hombre, estg dirigida hacia facilitar su conservaci6n, manejo y siembras 

ya que resulta imposible mejorar la calidad, si esta no se ha obtenido on 

el campo. 

La producci6n de semilla do cultivos al6gamos exige do una serie de 

cuidados y de previsiones que resultan de poca importancia para los cuiti

vos aut6gamos a los cuales se refiri6 el Dr. Jorge Faeth, al tratar Io re

lativo a la producci6n de semillas en esos cultivos. Anteriormente se hizo 

referencia a la importancia que tiene dentro de un programa do producci.6n 

de semillas conservar la estabilidad gentica y la pureza de las varieda

des, por su forma natural de reproducci6n las especies que se reproducen 

por alogamia presentan diFicultades en ese sentido las cuales es necesario 

reconocer y considerar a fin de que los objetivos mencionados se cumplan. 

QUE 	SON ESPECIES ALOGAMAS
 

Se denominan especies al6gamas a todas aquellas especies en cuya re

producci6n el porcentaje de fertilizaci6n cruzada en el campo es superior
 

al 90%, a este grupo de plantas pertenecen algunas especies de gran impor

tancia para America Tropical como lo es el ma.z (Zea mays L.), algunas
 

otras especies monoicas como es el caso de las cucurbitaceas. La condici6n
 

descrita obliga entonces a tomar precauciones en las parcelas de multipli

caci6n a fin de evitar la fertilizaci6n con polen ajeno al progenitor mas

culino deseado. Para evitar lo anterior serg necesario aislar las parcelas
 

de producci6n de semillas ya sea coloca'ndolas a suficiente distancia de
 

otras parcelas del mismo cultivo o incluyendo las plantas o las flores en
 

..'. 	 estructuras que impidan la liegada de polen extrafio, dependiendo del agen

te de polinizaci6n que actue en cada caso en particular. El estudio de la 

morfologla floral de la especie con que se trabaja permnitira disponer ade

cuadamente las parcelas de multiplicaci6n a fin de evitar la contaminaci6n 
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que repercutird en la p~rdida de la pureza gentica del material en cues

ti~n.
 

AGENTES DE POLINIZACION 

En las especies at6gamas Ins agentes de Iolinizaci 6 n son muy variados, 

los mis importantes para 1as especi s de valor econ6omico agricola son: 

a- el viento y b- los insectos. 

Ias especies cuyo agente de lIlinizacion us el viento, de 1us cmales 

eA maz es un buen ejemplo, requierun que las parculas so cnloquen a sufi

cientu discancia respecto a otes omurciales para .n producc in do grano 

o de otros lotes do semillas do otras variedades, a fin du evitar la Ilega 

da de polen arrastrado por l vienLo. Para p arcelas do producci n de semi

lla de mahz se recomienda un islamiento minimo de 500 m. respecto a otras 

parcelas del mismo cultivo. 

Para aquellas especies polinizadas por insectos Ias procausiones de 

aislamiento son un poco mas elaboradas, requiriendo confi nar sasplantas 

en estructuras que impidan el acceso do insectos, por Io tanto sera necesa 

rio colocar las plantas en estrucLuras rodeadas de malla, totalmente curra 

das provistas de techos que permitan al paso do Ia luz. En a1 gunos c asos 

es necesario incluir Ias flores o inflorescencias en holsas a fin do ais

larlas e impedir Ia Ilegada dI polvo extrabio, al y como so hace con las 

inflorescencias de makz para Ia producc i n do semilla do hrbridos. 

)e no tomarse precausiones como las descritas Ia fortilizacion con pa 

len extrano podrA ocurrir ocasionando Inmodificacikn de las caractoristi

cas gen6ticas de Ia pohlaci n y po ro tanto do In variedad. 

CAUSAS DE LA PERD[DA DE CARACTERISTICAS )E UN 

CULTIVAR EN ESPECIES ALOAMAS 

A pesar de ser las plantas al~gamas, debido a su forma natural do re

producci6n mediante fertilizaci6n cruzada, son muy hoterozigotas, al obser 
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var sin mucho detalle una poblaci6n, 6sta aparecera como bastante uniforme. 

As! si a distancia observamos un campo de ma17-jtodas las plantas mostratgn 

. una- apariencia similar sin embargo, -al -acerc\.rnos y- observar- de talles--co- 

mo el color de los tallos, el ingulo de inserci6n y color de hojas, etc. 

serg posible notar que en la poblaci6n generalmente existe gran heteroge

neidad lo que indica en si que en las especies al'gamas los miembros de la 

poblacion tienden a set diferentes gen~ticamente entre sT. 

Se denominan variedades de libre polinizaci6n aquellas en Ilue el hom

bre no ejerce influencia directa en cuanto al origen del polen, ya que uno 

de los problemas que presentan las especies al6gamas es el de qie solamen

te podemos conocer con certeza uno solo de los progenitores, el fenoienino, 

caso de los cultivares o variedades dc Ii-Io cual do hecho sucede para el 

bre polinizaci6n. Los h~bridos comerciales F1 requieren que la poliniza

ci6n sea dirigida lo cual logra el hombre mediante islamiento tanto de 

las parcelas de producci6n de semillas como de las estructuras florales en 

s1. 

//FACTORES DE VARIACION EN LAS POBLACIONES 

En general una variedad de una especie al6gama puede permanecer en 

uso por parte de los agricultores por'un lapso de tiempo que estar5 deter

minando en gran parte por las condiciones en que so multiplican y por ]as
 

caracterlsticas geneticas del propio material. Cuando una variedad se man

tiene en apariencia mas o menos constante de una generaci6n a otra los fi

tomejoradores la consideran una variedad estable; sin embargo, es necesa

rio reconocer que en un grupo dingmico, como .16gicamente ].o es una pobla

ci~n, resulta imposible lograr un grado de estabilidad suficiente para lo

grar que la poblaci6n permanezca est5tica por muchas generaciones y "que 

existe" una serie de factores que presionan constantemente obligando a cam 

bios en esa aparente estabilidad de las poblaciones. 

Entre los primeros en estudiar los factores que afectan la estabil.i

dad de una poblaci'n fueron Hard y Weinberg quienes establecieron una se

tie de principios bajo los cuales se rige el compartimiento de una pobla
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ci6n. De acuerdo a los postulados de Hardy y Weimberg una poblaci6n y por
 

ende una variedad permanecer5 est~tica siempre y cuando:
 

1- no se introduzcan nuevos genotipos (o sea cuanclo no haya contamina

ci6n con polen extraio),
 

2- cuando no existan mutaciones (lo cual es imposible desde el punto
 

de vista biol6gico)
 

3- los apariamientos entre los miembrns deben ocurrir al azar (]o cual
 

no puede suceder si A 6poca de floraci6n no es igual para todos
 

los miembros de la poblaci6n), y 

4- no debe existir selecci6n diferencial (es necesario recordar quo 

la presi6n de selecci6n natural es una forma de selecci6n diferen

cial). 

Analizando las condiciones que establecen Hardy-Weimberg como funda

mentales para que una poblaci6n se mantenga en equilibrio, f~cilmente se 

Ilega a la conclusi6n de que en la practica resulta imposible que una po

blaci6n permanezca en estado de equilibrio; o sea que debemos aceptar que 

una poblaci6n o variedad no es exactamente igual do una generacien a otra. 

De lo anterior se desprende entonces que el esfuerzo del ho.nbre a trav6s 

de los programas de producci6n do semi I las est5 encaminado principalmente 

a tratar de mantener por ei mayor tiempo posible la estabilidad de las va

riedades por lo menos para las caracterfsticas agronomicas importantes de 

la variedad en cuesti6n. Los factores mencionados como responsables de Ia 

variabilidad en plantas al6gamas eA que resulta mis ficilmente controlable 

es evitar la contaminaci6n con polen extra&n en especial on eA caso de 

plantas al6gamas, to cual so logra mediante islamiento v evitando la pre

sencia do plantas espontneas o voluntarias de otras variedades de A mis

ma especi.e Ilevanlo a cabo las p lan taciones en campos que no hawan sido 

cultivados con los mismos por espacios do varios aios. 

Frecuentemente los producto'es do semillas y los encargados de los
 

programas desestiman A] ofecto que factores que resultan prficticamente in

posibles de controlar, como son las muraciones Ins cuales ocasionan cam

bios en ]a estabilidad gen6tica de una variedad en especial cuando se tra

ta de materiales introducidos y cue por t o tanto producidos originalmento
 

bajo condiciones ecol6gicas con frocuencia bastante diferentes. El efecto
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de selecci 6 n diferencial tambien puode alterar f5cilmente la compos ici6n 

de una poblaci6n a] impedir o disminuir la multiplicaciOn do algunos geno

tipos dentro de la misma. 

EFECTO DE LA AUTOFECUNDACION EN ESPECIES ALOGAMiAS 

Como qued6 establecido anteriormente por su forma natural de reproduc 

ci6n en las especies al6gamas los individuos que componen la pobilaci6n son 

muy heterozigotos y aparentemente esa heterozigosis esti relacionada con 

el vigor que muestra la poblaci6n. En otras palabras so puede decir que pa 

ra que una poblaci6n de una especie al6gama muestre un alto nivel de vigor, 

serg necesario que est6 formada por individuos m's o menos heterozigoLos, 

lo cual do hecho guarda una alta relaci6n con su forma normal de reproduc

ci6n por fertilizaci6n cruzada. 

En especies al6gamas cualquier condici6n que propicie la autofecunda

ci6n y por ende el retorno a alg'n grado de homozigosis en los individuos
 

que formen la poblaci6n resultar' en:
 

1. 	reducci6n en altura de las plantas
 

2. 	 perdida de vigor 

3. reducci6n en los rendimientos 

la condi i6n4. 	 aparici6n de anormalidades recesivas encubiertas en 


he terozigota
 

5. 	 aislamiento de lnjAs autofecundadas que reproducen fielmente su 

tipo. 

De 	 lo anterior se deduce que en especies al6gamas on las variedades 

a toda costa que se presente algGn
de libre polinizaci6n se debe evitar 


grado de autofecundaci6n en los canpos dc producci6n de semillas para lo
 

cual, en especial durante las primeras etapas de multiplicaci
6n el n~mero
 

no debe ser muy reducido a fin de evi tar
de 	plantas de las cuales se parte 


alg'n grado de introgresion que ocurra al aparoar individuos geneticamente 

relacionados entre s'. El efecto de autofecundaci6n sobre plantas do espe

cies al6gamas sera tratado en mayor detalle cuando se consideren Ios hbri 

dos comerciales FI.
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CULTIVARES DE ESPECIES ALOGAMAS
 

La mayorla de los cultivares o variedades de especies al6gamas en uso 

agricola en nuestros palses son el producto de la aplicaci6n de los m'to

dos de mejoramiento gen6tico, sel.ecci6n en poblaciones naturales o segre

gantes despues de una cruza que luego se manejan como libre polinizaci6n 

o la formaci6n de hbridos comerciales FI *
 

CULTIVARES DE POLINIZACION LIBRE 0 ABIERTA
 

En la producci6n de semilla de cultivares o variedades de libre poli

nizaci6n ser5 necesario Gnicamente observar los postulados establecidos por
 

Hardy y Weimberg a fin de evitar modificar las ciracteristicas t~picas del 

cultivar en cuesti6n. De no observarse los postulados mencionados, la o
 

las variedades resultar5n modificadas con mayor o menor rapidez. El culti

vo en campos islados y limpios a fin de impedir la Ilegada de polen extra

fio y la presencia de plantas espontineas de las mismas especies resuelve 

en parte el problema; sin embargo, sera necesario adem~s, utilizar semilla 

originada a partir de aquella que seleccion6 el mejorador a fin de garanti 

zar La pureza gen6tica de los materiales. Tamhi6n en los campos de multi

plicaci6n y en especial durante las primeras generaciones, resulta sumamen 

te importante estar atento a los cambios en la estructura de la poblaci6n 

producto de fuerzas de selecci6n tanto naturales como aquellas creadas por 

6el hombre, 6sta constituye ademls otra raz n para justificar la implanta

ci6n de un sistema de multiplicaci6n generacional o escaloneado que involu 

cre la multiplicaci6n partiendo de pobtaciones de una alta pureza gen6tica. 

111BRIDOS C(OMERCLAL.ES F1 

A partir del aFio 1908 en que East y Shull separadamente propusieron 

los conceptos que dieron origen a los hTibridos comerciales F 1 el hombre ha 

tratado de hacer uSo de dichos materiales; sin embargo, no fue sino hasta 

principios c i 0'-cada de los 40 que se increment 6 el uso agrfcla de ese 
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tipo do cultivares o variedades.
 

So conoce como h'brido comercial F1 la progenie de la cruza entre 11 

..neas--autofecundadas --de,-una-especie- al6gama--en-su: primer- generaci6-nfilial... 

Las ventajas de los hibridos comerciales F sobre las variedades de libre
 

polinizaci6n son: 

1. Utilizaci6n del vigor hbrido o heterosis como producto do la cruza
 

2. Gran uniformidad debido a que todos los individuos de una poblaci6n 

son gengticamente identicos entre si.
 

Como desventajas pueden, citarse algunas que resultan particularmente 

v5lidas para nuestros palses: 

1. Aparente costo mayor de las semillas on relaci6n a variedades de
 

libre polinizaci6n.
 

2. Base genetica reducida lo que origina un 5mbito de adaptaci6n a di
 

ferentes condiciones ecol6gicas reducido.
 

3. Los ususarios deben adquirir semilla cada afio ya que debido a pro

blemas de segregaci6n no es posible continuar cultivando la misma.
 

Hoy dia los hibridos F constituyen una base importante de la indus-

I 

tria semillerista del mundo ya que su popularidad se extiende cada dia de

bido a que !u :gran uniformidad permite la cosecha mec5nica de los campos y
 

facilita la industrializaci6n al ofrecer un producto mAs uniforme como ma

teria prima.
 

La producci6n de semilla de h~bridos FI es una operaci6n delicada que
 

requiere de una buena organizaci6n y conocimiento extenso de los materia

les con que se trabaja a fin de que la semilla corresponda a lo quo so pre 

tende. Se puede decir que en general la producci6n y uso de semilla d0 h'

bridos F1 corresponde a regiones en que el desarrollo agrlcola e¢ tal que
 

pueda hacer uso de los beneficios que dichos materiales puedra'iofrecer;
 

cuando los sistemas agrlcolas de producci6n no se encuentran muy desarro

llados resulta mas ventajoso hacer uso de cultivares de libre polinizaci6n.
 

Existen varios tipos de h~bridos F1 los cuales mencionaremos brevemen
 

te aca a fin de no hacer muy extensa esta exposici6n:
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1. Hibridos varietales
 

Variedad A x variedad B
 

Presentan mucha segregaci6n, baja hecerosis y poca estabilidad.
 

2. Cruza de prueba (top-cross)
 

Variedad x linea autofecundada
 

Presenta baja estabilidad, poco efecto heterotico huy dfa se usa
 

5nicamente en ]a determinaci6n de aptitud combinatoria general.
 

3. Cruza simple 

Linea A x ]fnea B 

Maxima uniformidad y rendimi2nto, necesario locali:ar y mantener 

inicamente dos lfneas, requiere una sola cruza. Baja producci6n de 

semilla par unidad de 5rea. 

4. Cruza triple 

Cruza simple (AxB) x lnen C 

Buen rendimiento de s;emilla per unidad de 5rea; mis uniforme que la 

cruza dobie; necesar:io localizar y mantener 6mni camento tres I 'leas; 

necesarin hacer dos cruzamiuntos. 

5. Cruza doble 

lltbrido simple (A x B) x hfbrido simple (C x )) 

Costo de producci~n menor inIre las semi las do hfbridos FP buen 

aprovechamiento de la tierra (dos surcos macho x 6 surcos hembra); 

es necesario localizar v mantener cuatro Iinpas v adems hacer tres 

cruzamientos. 

Los dos primeros tipos de hlhridos mencionados Ioy dia tienen poco v_.j.
 

lor comercial y practicamente estan on desuso excepto en programas do in

vestigaci n, l rest( o sean los hibridos simples. triples y dobles si se
 

usan exLvnsamente en especial en ma z.
 

En 1a producc i6n de hfbridos F 1 en primer lugar es necesario forvir 

las lineas nt ofvc undadas mdiante un proceso do 5 a 6 genernviones de auto 

fecundaci on de p 1anas so loecionadas (lent ro de una var i cd;ttd goner I1oelte 

una variedad tfln, Iorniidas hae flo 1,,;J i ;'Air las lneaslocal ; vez so no Vr i 0 

que combinadas dan origen a los hibridos de mayor rend micnto y mojores a 
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racterlsticas. Posteriormente seria necesario mantener disponible semilla
 

de las Ilneas durante todo el tiempo que el hfbrido este en uso a fin de
 

poder producirlo, esto requerira de la producci6n en parcelas aisladas con 

de los hibridos serz necesario eviobservaci6n constante. En la producci6n 

tar a toda costa la fertilizaci6n con polen extra6o inediante el cultivo en 

parcelas aisladas y la remnocion de las flores estaminadas en las plantas 

que actuasen como progenitor femenino, a fin de evitar la autofecundaci
6 n.
 

Las lneas que actuaron como: progenitc)res masculinos deber'n ser buenas 

productoras de polen a fin de mejorar los rendimientos de semilla y adem'as 

permitir un mejor aprovechamiento de la tierra disponible ya que e. n~mero 

de surcos de l'nea masculina pueda ser menor con relaci6n a los de lnea 

femenina. Para hbridos simples generalmente la relaci'n de surcos de li

a
nea masculina a femenina es de uno a dos y en h1bridos dobles de dos 


seis, desde luego la relaci6n estarg gobernada por la capacidad de produc 

ci6n de polen de las llneas que actuan como progenitores masculinos y las 

condiciones de clima especialmente la humedad y r~gimen de iluvia en la 

zona de producci~n. 

Uno de los aspectos importantes en relaci'n a la producci6n de semi

lla de malz hibrida es el cuidado que se ejerza el momento del desespigado.
 

Cuando no se cumplen lineas androestgriles en cuyo caso la vigilancia so

bre la presencia de flores masculinas en las plantas de las lIneas que ac

tuan como progenitor femenino no es tan importante.
 

El desespigado o castraci6n de las plantas progenitoras femeninas en
 

su parcela de producci6n de semilla de m'iz hlbrido constituye uno de los
 

costos principales en el proceso de producci6n, raz6n por la cual en'lo p2
 

sible los productores tratan de hacer uso de genotipos que contengan los
 

factores de androesterilidad para as' reducir los costos.
 

PROCESO DE PRODUCCION DE SEMILLAS DE ESPECIES ALOGAMAS
 

La planificaci6n de la produccion de semillas .no difieren grandemente 

de los procesos de planificaci6n requeridos para la producci6n de grano pa
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ra consumo; 6nicamente requerir5 de una mayor atenci6n a ciertos detalles 

a fin de permitir la producci~n de semillas de alta calidad y niveles de 

sanidad. 

En general ]a regi6n en que su vaya a producir in semilla deberS te

ner un clima adecuado a la o las variedades en cuestion. Adem~s la regi6n 

deber5 tener un histor al agrico.la deseable v sobre todo los campos debe

ran tener un adecuado tipo de sie le, fert ilidad y drenaje v ha]l arse iibre 

demalas hieris de patogenus v p]agas del t ipo que permnnecen un el. sueo. 

A fin de permitir Ia irnspecci6n constance e ininterrumpida es requisi 

to qe Las parceltas de producc .on se enct entren uicadas tn zonas de ficil 

acceso en toda 6.poca del ad o. La escogencia LIt, los agricultores es uno do 

los aspectos nas ,rticn; en un prorama de inulripl icacii6n de semillas, 

pues, no solament debon ser agricultores que estn familiarizados con e] 

cultivo de quo st trata, .ino quo tai biAn. dWoP. sec exc,)lentes agriculto

res, o sea que debon se resl)nnsalles, ;aptos a recibir consen v sugeren

eias, deben estar anuentes a seguir la inicar iones canto de los tMcnicos 

que ofrecen asi stencia como dci personalI qutc real iza a in spccion de sus 

campos de producci ~n v adem5 s se idoneos como agricultores. Por las razo

nes apuntadas, us importante que los proditcores to semi ll a.; se mantengano 

dentro do I.s prgramas do ser 0os il In peciianentc a tfin deen aolrma de

sarrollar on ol loniiveles de capacidad tocnkca que permitan Ia mejora 

constante do los proces is do pro ,t'cion do semi l las. 

TASA DE MUIATIPI.1CAC ION DE. SEMIIL.iAS DF MAIZ Y NECI"SIDADES DE AREA 

En eL caso do In producciiin I, scm illa do hubridos lgicamente no puie 

don exani narse por separado Ias n, ce sidadcs de somilas tie Lifnea autofecun 

dadas, cruzes simpls v crzes dobles o triples. A fin do permitir una me

jor coliprens,-o&n dtt I proceso dC p lanificacion necesarii, en la produccion do 

semilla tie mafz htrido so consideaca en caso hipotetico de un hfbrido do 

ble en ma is presntado por Feistritzer, Bradlv y Ogadc (lQ77). 

Los reqt, i.sitos son producir 1000 T.M. de semilla de un hibrido doble 

para lo cual se cuenta con Las cntro linoas ant ofecundas A, B, C, D. Las 
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Si el progenitor femeninodel hdos cruzas simples son (A x B) y (C xD). 


brido es la cruza simple (A x B) y su rendimiento es de 25 quintales, las
 

necesidades de tierra para producir 1000 toneladas serfn de 400 ha. Utili

zando una taza de siembra de 6:2 6 3:1 cuatro surcos masculinos y femeni

nos las 400 ha. se dividen como sigue: (a) 100 ha. para el cruzamiento sim 

ple masculino (polinizador) (C x D); (b) 300 ha. para el cruzamiento sim

ple femenino (A xB) suponiendo que las dosis do siembra del cruzamiento
 

simple sea de 25 Kg/ha. las necesidades de semilla para (AxB) y (CxD)
 

ser~n de 75 y 25 quintales, respectivamente. Utilizando la linea autofecun
 

dada A y la Pinea autofecundada B como progenitores femenino y masculino,
 

la producci6n del cruzamiento simple (AxB) precisar
5 de 6 ha. dando por su
 

puesto un rendimiento de 12.5 quintales ha. del progenitor femenino autofe
 

cundado. Asl mismo la necesidad para producir 25 quintales de cruzamiento 

simple C x D serfa de aproximadamente 2 ha. Asumiendo una modalidad do 

siembra de 2:1 sobre los progenitores femenino y masculino respectivamente 

las necesidades de tierra para las cuatro lUneas autofecundadas componentes 

serla como sigue: (1) 1fnea autofecundada A (progenitor femenino, 4 ha.; 

(2) i1nea autofecundada B (progenitor masculino) 2 ha.; lfnea autofecundada
 

C (progenitor femenino) 1.33 ha.; y (4) 1]nea autofecundada D (progenitor
 

masculino) 0.67 ha.
 

Una vez determinadas las superficies respectivas de tierra necesarias
 

para cada l1nea autofecundada ser5 necesario determinar las necesidades de
 

semilla de cada l1nea autofecundada componente del hibrido doble a producir.
 

Asumiendo de nuevo una densidad de siembra de 25 11g./ha, las cantidades de
 

semilla necesarias serlan 100; 50; 33.3 y 16.1 kg. respectivamente para
 

las lneas autofecundadas A.B.C. y D..
 

Suponiendo la misma tasa de multiplicaci6n o sea un rendimiento de
 

50 g. por planta autofecundada las;:necesidades de semilla autofecundada
 

puede ser producidas con unas 200 plantas de l1nea autofecundada A, 1000
 

plantas de l1nea autofecundada B, 667 plantas de lnea autofecuindada C y
 

333 plantas de lfnea autofecundada D. Bas5ndose en las cifras anteriores
 

es posible calcular el tamaao de las parcelas aisladas asumiendo una distan
 

cia de siembra determinada. Si la distancia de siembra fuera de 30 x 80 
cm.
 
2 2 

o sea 2400 cm por planta, las superficies necesarias ser~n de 480 m para
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A lAnea D. 

En la produccitn de semilla de mafz hibrido las necesidades de tierra 

n de semilla son interdependientes por lo tanto es necesario hacer los cfl 

culos on forma conjunta. A fin de que la planificaci 6n de la producci6n se 

haga comnpleta s r necesario incorporar Al factor tiempo cequerido para 

las diferente tfanes de produccin 'a quo de lo contrario sera imposible 

calcular con In samilla necosaria en la 6poca debida. 

REQUISITOS 	 Y NORMAS PARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS 

DE ALGUNOS CUITIVOS ALOGANOS 

El 6xito do un programa de muLtiplicaci6n de semilla depende en alto 

grado de ]a di spin ihlidad do persIonal id neo para las labores de inspec

ci 0n de los campos do producci6n. En general las necesidades de personal 

para la inspecci6n do !os camp.s v para asesori a tocnica a los productores 

depender5 de la superficie total, oA numero de campos de producci6n, dis

tanuia de lo. centros do act ividad v tamb in de !a experiencia v educaci6n 

de los pr'o(dlunIC Ot s. 

So recoin enda inici;ir la inspeccin de los campos de producci6n con 

anterioridad a la siombra a fin de constatar sus condiciones tanto desde 

01 pun to de visnta agronomico propiamente como tambidn para establecer el 

CUMpliMienot do los requisitos do is lamiento respecto a otras parcelas del 

mismo culivot . Psteriormento eA numeoc do visitas de los inspectores a 

los camnpos do p rodurcitn asta r5 determinado por la naturaleza del cultivo, 

la capac id.'1d y expeoiencia de los agricultores v tambien por lo estableci

do on las normas establecidas por los organismos gubernamentales para el 

cult ivo on cuasti6n. 

Imos inspectores do campos de producci 61mde semillas debe ser perso

nal especificamente adiestrado para Ia labor va que consti tLVe in elemento 

crt ico on lgramas. los inspectores deben conocer todosJos p r En general 

los deLalles relativos al cultivo o cultivos con quo trate v ademis estar 

en capacidad do juzgal" con Prap iedad los prob.lemas que se observan en la 

priietica tanto on su magnitud come por" as imp licaciones que puedan tener 
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posteriormente. 

A continuaci'n se incluye la norma para la certificaci'n de semilla 

de malz que rigepara Costa Ric-a a
ifin-de 'frecer una-idi -'de 1os- fatres 

a considerar en la producci 6 n de semilla de ese grano. Tambi6n con el ob

jeto de permitir la comparaci'n on cuanLo a exigencias y factores se incl_
 

ye la norma para la certificaci6n de semilla de malz para el Estado de
 

Mississippi.
 

FinalU' n!te podemos decir que la producci6n de semilla de especies a16 

diffcil que la producci6n de semillas de cualesquieragamas no resulta m~s 


otra especie siempre y cuando existan:
 

1- Conocimiento suficiente sobre el cultivo
 

2- Planificaci6n adecuada
 

3- Agricultores id6neos
 

4- Control de los campos de producci6n
 

5- Manejo correcto con posterioridad a la cosecha
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CUADRO N! 1. AISLAMIENTO 

a) Campos en los que se produzca semilla hibrida corercial, los progenitores femeninos 
debergn estar a no menos de 250 metros de otros campos de ma~z, de color y/o forma de 
semilla diferente. La distancia se entiende en todas direcciones, e inclusive diago
nalmente. 

b) Cuando la forma y/o color de "a semi Ii del caipo contaminante sean iguaies a las de 
la semillas r-ue sE quiere produc:ir, seo pijedon modificar las distancias de aislamiento, 
plantando hordes del polinizador de acuerIo a ia siguiente Labla: 

4 6 menos Distancia (en metros) de los 
otro lote de maiz, cuando ei 

cruce (en hectrreas) es de. 

progenitres 

5rea del 
femeninos a cualquier 

campo donde se efectue el 
NGmero hileras 
borde requerido 

5-6 7-8 8-9 10-11 11-12 13-I1 5 6 
mas 

(L 200 193 188 183 180 175 16, 164 1 
187 

174 

160 
150 

137 
125 

112 

100 

87 

75 
62 

50 

182 

170 

157 
145 

132 
120 

107 

95 

82 

70 
57 

45 

177 

164 

152 
140 

127 
115 

102 

90 

77 

65 
52 

40 

172 

160 

147 
135 

122 
110 

97 

85 

72 

60 
47 

35 

167 

155 

142 
130 

117 
105 

92 

80 

67 

55 
42 

30 

162 

150 

137 
125 

112 
100 

87 

75 

62 

50 
37 

25 

157 

145 

132 
120 

107 
45 

82 

70 

57 

/45 
32 

20 

152 

140 

127 
115 

102 
90 

77 

65 

52 

40 
27 

15 

2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 
12 
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CUADRO N! 2. Requisitos y tolerancias de laboratorio.
 

Factor 	 ReqtIis i tOS 

98%Semilla pura (*) 

Otras variedades 0.5% 

Otros cultivos N.S.A. 

Malas hierbas N.S.A. 

Malas hierbas nocivas 	 N.S.A.
 

90%
 

Contenido de humedad 


Germinacian 

14%
 

(*) 	 Iotes de semilla que presenten mas de 27 de granos ataca 

dos de insectos u hongos, impedirain el uso del lote para 

semil la. 
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ACTIVIDAD MICROBIAL Y CALIDAD DE LA SEMILLA**
 

M. A. Ellis*
 

E1 incremento en ]a producci6n de semillas en los tr6picos tendr5 im

portancia en la sol.uci6n do las demandas actuales v futuras de alimentos a 

nivel mundial. Para incrementar ]a produccion de Ia mayorra de cultivos a

limenticios en el tr6pico, una fuente de semilla de alta calidad y de semi 

l las I ibres do enfermedades debe ,;er establecido y mantenido. La importan

cia do I a microflora portada en Inasemilla ha sido reconocioda por muchos 

aSios, resultando muy evidente que 1o.s problemas de calidad de la semilla a 

sociada con Ia microflora portada en Wlas son mis intensos en los tr6pi

cos. Las condiciones tropicales de alta humedad y temperatura son condtcen 

tes al crecimiento, reproducrcin y diseminacin dIa mayorla de paiice los 

gvnos de Ias p lantas, muchos de los cuales han desarrollado una asociacion 

con las semillas de sus hospederos reopectivos. Conforme a producci6n tro 

pical de semi]las aumenta, !a importancia de detectar pat6genos de las 

plantas portados on el las v el desarrol lo de m6todos para su control resul 

tara ms evidente. 

Al considerar In importancia de la microflora portada en la semilla y 

la patologla de las semillas, es importante recordar que la patologia de 

semi1las es solamente una porcion integral de un programa total. Los pat6

genos do semillas deben trabajar en un esfuei ,o coordinador e interdisci

p linario con ot ros especial istas en producci n de semillas a fin de desa

rrollar un programa de produccion exelente. 

Para el prop6sito de esta presentaci6n, los problemas patol6gicos de 

Ias semillas seran divididos en 1as siguientes categoras: 1) germinaci6n 

de semillas y 2) transmision por semillas de los pat6genos do las plantas. 

* Pepautanweto de PMOWNteeci de Co.sechas. ULn iv, e' s'dad d Punt to Rico. 
Mayaguez, I'(Iento Rico. 

** 
TOiaWiNdo de 09,(g poA Ana Victo'ia naico F. 
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I- GERMINACION DE LAS SEMILLAS 

ogo ...
.-..-..... 


la mayorla de las semillias agrcolas es 
La microflora fungosa de 


i6n de 200 especies de hongos asociados
 vasta. Pepper (24) ha hecho me 


describieron 77 especies
 
con las semillas de cebada. Malone y Muskett (21) 


de muchos cultivos agrfcode bongos portados en la semilla en 60 g6neros 

lista do 32 espe
las importantes. Noble y Richardson (22) prepararon una 


en sorgo

cies de hongos portados en las semillas de maz, 

34 en arroz, 29 


sido obtonidos de se
 
y 28 en trigo. Treinta y cinco g6neros de bongos han 

en Puerto Rico (sin publicar). Aunque
milla de frijol de soya producidos 

no ser pat6gellos de las
 
todos los hongos portados en las semillas podrian 


n de
 
plantas, ha sido demostrado que reducen el. porcentaje de germinaci

6
 

importantes.

las semillas y la emergencia en el campo de muchos 

cuttivos 


las semillas pueden dividirse en dos grupos ba
 Los hongos portados en 

en el momenLo en que ellos invaden las semillas, 1) bongos del campo
sados 

que son aquellos que invaden semillas inmaduras o maduras que a6n estdn en 

el campo y 2) bongos de almacenamiento que son aquellos
la plantaci6n en 


que invaden las semillas despu~s de la recolecci 6n y mientras 6stas son
 

transportadas.
 

2- Hongos que causan infecci6n en el campo.
 

Muchos investigadores trabajando con varios cultivos han 
encontra

6n como resultado de la inva
 
do una reducci6n en el porcentaje de germinaci


si6n de los hongos en el campo. Christensen y Kaufmann 
(4) establecieron
 

que los hongos de campo pueden decolorar las semilias, causar muerte de
 

o granos y producir debili
 los 6vulos, causar arrugamiento de las semilias 


tamiento o muerte de los embriones. Machack y Greaney 
(2) han mencionado
 

n de los
 
que el "Punto Negro" del- trigo, una enfermedad debida a Ia invasi

6
 

granos en maduraci6n por Helminthosporium sp. result6 en una disminuci
6n
 

del. porcentaje de la germinaci
6n. Christensen y Stakman (6) mencionan una
 

n de la

alta correlaci

6n entre un incremento en a] porcentaje de infecci
6

causado por HelmninthosPor.um sp. y Fusariuml sLp. y una di.s
semilla de trigo 
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minuci6n en el porcentaje de germinaci6n.
 

Los bongos de campo son un problema serio en la producci6n de semi
llas de alta calidad en leguminosas de grano tanto bajo condiciones de cli
 

ma tropical como templado. Los bongos de campo portados internamente en la
 

semilla ban sido asociados y correlacionados con una disminuci6n de la ger
 

minaci6n de la semilla y la emergencia en el campo del grijol de soya (1, 
12,13,16) y frijol com'in (1,8,9,19) Cajanus cajan (7,15) y Vigna sinensis
 

(14). Los bongos de campo que estan asociados con las semillas de estos
 

cuatro cultivos en Puerto Rico usualmente consisten de los siguientes gene
 

ros y especies: Phomopsis a., Fusarium spa., Alternaria spp., Lasiodiplo

din theobromae, Sclerotium rolfsii, Macrophomina sp., y Rhizoctonia sp..
 

En relaci6n con la germinaci6n de la semilla, Phomopsis sp es probablemen

te el pat6geno m~s dafiino portado en la semilla del frijol de soya (13,26). 

Se ha presentado informaci6n de que Phomopsis sp. tambi'n reduce el porcen 

taje de germinaci6n de Ia semilla y la emergencia del frijol comun en el 

campo (8,10,11) y Vigna sinensis (14) y puede tambign ser un problema se
rio en la producci6n comercial de semilla de Cajanus cajan en Puerto Rico 

(7,15). 

Los bongos de campo en las leguminosas de grano no invaden semillas 

inmaduras en grado considerable (15). Sin embargo cuando las semillas han 

alcanzado Ia madurez son r~pidamente invadidas por los bongos. Por lo tan

to, una demora en la fecha de recolecci'n (tiempo en el campo sobrepasada 

la maduraci6n) es extremadamente favorable para un incremento en la infec
ci6n de Ia semilla por bongos de campo. Una demora en la fecha de recolec

ci6n (usualmente debido al tiempo hmedo a Ia horn de la recolecci6n) ha 

sido observado que resulta en un incremento de la infecci6n de semillas 

por bongos y en una reducci6n de la emergencia del frijol de soya en el 
campo (16, 23, 28) frijol comin (8), C. Cajan (15) y V. sinensis (14). in

dudabLemente, el dafio de la semilla debido a las condiciones f'sicas es 

responsable en parte de la reducci6n en In germinaci6n de la semilla, lo 
cual es asociado con In recolecci'n retardada. Cuando el dafo de la semilla 

debido a condiciones flsicas esta en combinaci6n con la invasion de bongos 

patog~nicos en el campo, In calidad de In semilla es severa y rapidamente 
reducida. Aunque todas ias especies de hongos pqrtados en las semillas no 
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son patogenicos y podrian no ser causa de In reducci6n en la germinaci 6 n 

de la semilla, la presencia de semillas con alto porcentaje do i nfecci6n 

por hongos est5 casi siempre asociado con semilla do baja calidad. 

3- Hongo3 de almacenamiento 

La mayor'a de los hongos de almacenamiento son especies del genero
 

Aspergillus y Penicilliun. Especies do Asporgillus que estan com'nmente re 

n de las semillas en almacenalacionados con una reducci6n de la germinaci6 

miento incluye: A. restrictus; A. glaucus; A. candidus; A. versicolor; A. 

Flavus. Estas especies do Aspergillus son relativamente diochraceus; y A. 

ferentes entre s! y relativamente f~ciles de identificar (3). Las especies 

de Penicillium son dif'ciles de identificar y usualmente tienen que ser i

dentificados por un especialista. Los efectos principales de los hongos de 

en las semillas son: una disminuci6n en ]a germinaci6n, dealmacenamiento 

coloracion, producci6n de micotoxinas, calentamiento, desarrollo do moho o 

encostramiento y muerte total (3).
 

Muchas perso{tas sostienen que los hongos do almacenamiento no matan
 

las semillas, estos simplemente invaden las semillas despu6s do que elias
 

han muerto por otras causas. Informes cientificos como aquellos presenta

han demostrado que
dos por Christensen y L6pez (5) y Fields y King (18) 

los hongos de almacenamiento son capaces do matar las semillas. No existe 

informaci6n de que los hongos de almacenamiento invaden Ia semilla en el 

campo en un grado considerable. El grado al cual los hongos de almacena

miento invaden las semillas y disminuyen su capacidad de germinaci 6 n depen 

como do In temde ampliamente del contenido de humedad de las mismas, as' 


peratura y la humedad relativa en el dep6sito de almacenamiento. Christen

(3) ha resumido las humedades relativas mlnimas que le permiten a los
sen 


hongos de almacenamiento ma's comunes crecer, los contenidos de humedad do
 

granos y semillas representativos en equilibrio con diferentes humedades
 

relativas, y los mns bajos contenidos de humedad que permitiran la inva

si 6 n de las semillas por hongos. La humedad y In temperatura no son los 6'

nicos factores involucrados en In invasi6n do In semilla por hongos do al

macenamiento pero ellos son los mas importantes. Cuando las semillas son 

hongos do al,adecuadamente secadas y almacenadas a bajas temperatures, los 
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macenamiento usualmente no son un problema. El uso do m6todos de secamien

to apropiados en combincio6n con un almacenamiento acondicionado (bajas
 

temperaturas) controla lainvasion de las semillas por los hongos de alma

cenamiento y'mantiene la viabilidad de las mismas. Cuando las semillas do
 

las principales consechas se almacenan bajo condiciones de humedad y tempe
 

ratura relativamente altas, ellas son r~pidamente invadidas por hongos y
 

pierden consecuentemente su viabilidad.
 

Indudablemente, los hongos de almacenamiento no sons)la Gnica causa pa 

ra la muerte do la semilla cuando estas son almacenadas bajo condiciones 

de alta temperatura y humedad. En estudios realizados on la Universidad de 

Puerto Rico, semillas de C. Cajan sc ajustaron a contenidos de humedad dp 

9,13 y 17% y fueron almacenadas tanto en bolsas de tela como en bolsas do 

plastico hermeticas y se mantuvieron tanto bajo condiciones ambientales co 

mo a condiciones de temperatura y humedad bajas. Cuando las semillas se a] 

macenaron a bajas temperaturas estas fueron mantenidas exitosamente por un 

afio (independientemente de su contenido de humedad). Las semillas que con

tenlan 9'y 13% de humedad y que fueron almacenadas en bolsas plasticas her 

meticas fueron mantenidas con Gxito por un aio a condiciones ambientales. 

Las semillas almacenadas en bolsas de tela y las semillas que contenlan 

17% de humedad y que fuerort almacenadas en bolsas plasticas perdieron su 

viabilidad rapidamente bajo condiciones ambientales. Los hongos de almace

namiento fueron asociados con esta perdida de viabilidad de las semillas. 

Mientras que los hongos no son la cnica causa de la muerte de semillas
 

on almacenaimiento, un hecho ha resultado muy evidente, es que los hongos
 

de almacenamiento estan indiscutiblemente asociados con semilla de mala ca
 

lidnd. La presencia de poblaciones altas do bongos de almacenamiento por

tados en la semilla es una indicaci6n exeolente de que la semilla es de ba
 

ja calidad.
 

4- Micotoxinas
 

La producci6n de micotoxinas por hongos do almacenamiento es un pro
 

b.tema serio Las micotoxinas son metabolitos, los cuales son producidos
 

por hongoa y que resultan t6xicos a otros orgnnismos, incluyendo animales
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Las micotoxinas no son de una importancia real sidomsticos y el hombre. 


las semillas contaminadas se usan para la siembra, sin embargo cuando las
 

crearse riesgos muy se
semillas contaminadas se usan para alimento, pueden 


rios para la salud. Las micotoxinas no serani-idiscU as en1i dt~Liae en sLa .. 

la Cinica forma de coni:rolarpresentaci 6 n; sin embargo, deberla anotarse que 

la contaminaci6 n de la semilla con micotoxinas es mediante el control de
 

los hongos de almacenamiento que l.as producen.
 

5- Otros microorganismos portados cn 	la semilla
 

Muchas bacterias y virus reconocidos 	como pat6genos de las plantas
 

en las semillas. Los efectos
han aparecido en la literatura como portados 


de estos at6genos en la germinaci6n 	esta pobremente documentada y necesi

ta estudiarse con mayor detalle. La informaci6n disponible indica que Ia
 

mayorla de las bacterias y virus portados en las semillas tienen poco o
 

ningun efecto en la germinaci
6n. Muchos informes (17,25), han mostrado una
 

asociaci6n entre la presencia de Bacillus subtilis en la semilla con una
 

reducci6n en la germinaci 6n en soya, 	especialmente bajo condiciones de ba

ja temperatura. B. subtilis tambien ha sido asociado con una reducci6n en 

la viabilidad de la semilla de soya en almacenamiento (17). El papel que 

la reducci6n de la viabilidad de ]a semilla no es claB. subtilis juega en 


ramente comprensible al presente.
 

DE LAS PLANTAS POR LAS SEMILLASII- TRANSMISION DE PATOGENOS 

La semilla es un metodo extremadamente eficiente para transmitir mi

croorganismos que producen enfermedades (pat6genos de las plantas) de una
 

localidad a otra y de una epoca de siembra a la pr6xima. En la actualidad
 

las semillas de muchos cultivos son rutinariamente exportados de un pals a
 

otro. Este movimiento internacional de semillas presenta un serio problema
 

en relaci6n con la introducci6n de enfermedades de ].as plantas a areas don
 

ostos previamente no existlan. Si las semillas son inspeccionadas antes
de 

de que se les permita entrar a un pals espec"fico, 6stas raramente son eva
 

luadas para detectar In presencia de 	 patogenos portados en ellas. 

en la semilla (espeLa presencia de pat6genos de las plantas portados 
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cialmente bacterias y virus) podr~an no tener efecto negativo en la germi

naci6n; sin embargo, su potencial para iniciar una epifitia y reducir el 

rendimiento los hace un problema serio en la producci6n de semillas de fri 

jol com'n tiene un porcentaje de germinacion de 100% y tiene alta pureza 

varietal osto es usualmente considerado como alta calidad de la semilla. 

Sin embargo, si 2% de la semilla en ese lote esuK infectado por Xanthomonas 

phaseoli (el agente causal de la "Quema Bacterial") Ias plantas que se de

sarrollan de semillas enfermas podrfan s, ministrar un in6culo primario que 

podria llevar a un problema patol~gico serio y a una reducci6n severa en 

el rendimiento. Cuando el agricultor siembra semillas las cuales estan in

festadas con pat6genos, 61 esti esencialmente sembrado (simultneamente 

con el cultivo) problemas patol6gicos potenciales que podrTan posiblemente 

ser evitados a travs del uso de semil la sana. Alta calidad de semilla de

berla ser por definici6n semilla 1ibre de pat6genos potencialmente peligro 

SOS. 

En America Latina, el problema de Ia transmisi6n de enfermedades por 

semillas es propagado continuamente. la mayorla de los pequeios agriculto

res usan semilla que ha sido almacenada de la cosecha previa (19); por lo 

tanto puede asumirse que mucha de In semilla que se siembra puede estar in 

fectada con una variedad de microorganismos causantes de enfermedades. Se

milla certificada, libre de enfermedades es difTcil (si no imposible) de 

obtener en muchas 5reas. Solamente de 1 a 3% de la semilla de frijol que 

se siembra en Amgrica Latina es certificada (27), y existe informaci6n de 

que m s de un 50% de las principa[es enfermedades del frijol son transmiti 

das por semillas (26). 

Los beneficios quo se derivan del uso de semilla libre de enfermeda

des ha sido claramente demostrada en Amrica Latina (12). Semilla libre de 

enfermedades en cult ivares locales de frijol de Colombia, Ecuador, Guatema 

la y PrO fueron obtenidas mediante el programa de producci6n de semilla 

sana del Centro Internacional de Agricul tura Tropical (C.I.A.T.) localiza

do en Cali, Colombia. El programa de sanidad de semillas ha sido dirigido 

principalmente hacia la produccion de semillas libres del mosaico comdn 

del frijol. Las semillas son sembradas en un invernadero y todas las plan

tas infectadas son removidas y destruldas. Despu~s de que se obtienen semi 
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llas libres de virus en el invernadero, se incrementan en el camnpo. Mien

tras se realiza el proceso de incrementaci
6n, las plantas son continuamen

son
te controladas Para szntomas de enfermedades y las plantas infectadas 


.......
destrul0as.Una-vez-que-se-obtiene una-can idad sificientede.semijlla sana, 

la semilla se distribuye a los parses de origen para la producci6n y el 

uso en programas locales de certificaci
6n. En Guatemala, esta semilla li

bre de enfermedades se increment
6 en el valle de San Jeronimo y luego se
 

sembr6 en un total de 84 hectareas en los vallesde Monjos y San Matfas.
 

a
Los rendimientos en estas regiones aumentaron de un promedio de 815 


1.545 Kg/ha. De este modo, el rendimiento se increment5 a un 300%, solamen
 

te a tray's del usw de semilla libre de enfermedades.
 

El desarrollo de tecnicas r~pidas y eficientes para detectar cuantita
 

la semilla y la incorporativdm'ente la presencia de pat6genos portados en 


de estas t6cnicas a los programas de producci6n y certificaci6n debeci6n 

el increria resultar en el mejoramiento de la calidad de la semilla y en 


mento de la producci'n de alimentos en los tr6picos.
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SECAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO
 

pJ 	 DE SEMILLAS
 

Albert -I;.Boyd*------

I- INTRODUCCION
 

Los/p/xoblemas cr'nicos de la calidad de la semilla estan relacionados
 

principalmente con la germinacion y vigor. El tenor elevado de humedad es
 

la causa mas importante de la p~rdida de estos atributos, por eso es prci
 

so que se conozcan muy bien los peligros delexceso de humedad.
 

Cada afio grandes volmenes de semillas de alta calidad son perdidos a
 

causa del alto contenido de humedad. Grandes cantidades de semillas pueden
 

conservar su germinabilidad y vigor destin~ndolas para la siembra mediante
 

el secado artificial de las mismas, sin embargo este secado no se debe rea
 

lizar si la calidad inicial de estas no fuera buena. Es por eso que antes
 

que cualquier decisi6n referente a secado o almacenamiento de un lote de
 

calidad dudosa sea hecha, el contenido de humedad y porcentaje de germina
 

ci6n deben ser determinados.
 

Cuando el contenido de humedad de la semilla aumenta, su capacidad de
 

almacenamiento decrece, sin embargo esta relaci6n varla de acuerdo al tipo
 

de semilla y las condiciones de almacenamiento. Por 6sto es importante co

nocer cugles son los niveles de humedad favorables para un almacenamiento
 

seguro de acuerdo a la especie en cuesti6n, como secarlas hasta esos nive

les, ademgs del embalaje y acondicionamiento adecuados.
 

II- LA SEMILLA
 

A. Madurez fisiol6gica
 

La semilla posee su maxima capacidad de germinaci6n y vigor cuando
 

* 	 Laboatorio de Tecnologta de SemiU . Univesidad del EAtado de Mi.sissi 

ppi. Estados Unidos. 
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[a madurez fisiol6gica es alcanzada y este es 
el punto cuando eA peso rAxi
 
mo seco es obtenido. Debido a esto 
cuanto ms pronta es la cosecha despub 

de haberse alcanzado la madurez fisioJ6gica mejor es ]a calidad do Ia semi 
Ila; asumiendo que 6stas seran secadas hasta a.canzar un contenido dA hume 
dad capaz de mantener Ia germinabilidad por un tiempo deseado y a lmacena

das bajo condiciones adecuadas.
 

Un retardamiento innecesario de [a cosecha despu~s de haberse alcanza 

do ]a madurez fisio.5gica contribuye 
cons iderablemente a la det-erioraci~n
 

de la semilla. En otras palabras, a cospcha retardada despu~s dc la madu
raei 6n fisiol 6 gi ca es igual a un "almacenamiento" de IQ semil.lIa en Al cam

po bajo las condieicones desfavorab es de al ta 
temperatura v humedad, ade

mas del ataque do microorganismos presentes en Ai 
campo (hongos, insectos, 

etc.) que ocasionan serios per,juins en Ia germinaci6n y vigor. 

B. Contenido dr, humedad
 

La alta humedad do la semi lla es una de las mayores razones por .la 
cual 6sta pierde su calidad desputs do Ia cosecha, ,omo as! mismo la pre

dispone para ei ataqie do insectos v trs microorgani smo. 

El tiempo do la esde almacenamiento Ia semi aItamente influenciado
 

por su contenido de humedad. En ]a planta, referida 
como una semi la indi
vidual, Al factor predominanto para ]a dterioraci~n es Ia respiraci6n 
 de
 
la semil la, quo est relacionada con Ai 
 conteni do de humedad v temperatura
 

ambiental, este proceso fisol gico usa 
on parte los nutrientes de reserva
 

antes do Ia 
oscha. En casos extremos Ai contenido de humodad es tan alto
 

que la germinaci6n do Ia semilla octr -re on 
la misma pl anta. Durante el al
macenamiento despu6s de la cosecha, Ia airoaci6n es impedida en gran parte
 
por la masa do semilla y el intereambio do humedad de la semi la con 
Ai
 

aire quo !a rodea es practicamente alulada. Bajo estas condiciones el 
calor 
y eA vapor de agua do Ia respiraci5n do las semillas y particularmente de 

los microorganismos son factores predoinantes. 

Los resultados que puedon esperarse de semillas 
con diferentes conte

nidos de humedad son seguidamente detallados: 

149
 



CONTENIDO DE HUMEDAD M" RESULTADO 

45 - 60 Germainaci6n 

18 - 20 Respiraci6n alta. Ardido 

12 - 14 Desarrollo 
do. 

de hongos es a~n observa

8 - 9 Reproducci6n de insectos es anulada. 

4 - 8 Seguridad 
CO. 

en almacenamiento herm.tki-

El secado artificial de la semilla puede ser la respuesta a varios de 

los problemas en la producci6n de semillas de alta calidad. El contenido 

de humedad debe ser reducido a un porcentaje en el cual los cambios fisio

en que la semi16gicos y actividades microbianas son reducidas a valores 


lla no pierde su viabilidad y vigor.
 

Ill- MICROORGANISMOS
 

Uno de los objetivos del secado y acondicionamiento de semillas es 

al, tiempo de alcanzar lamantener las caracteristicas que la semilla posee 

madurez fisiol6gica (viabilidad y alto vigor).
 

sistema ecol6gico en el. cual la deterioraci6n
El almacenamiento es un 


una interacci 6n entre variables fUsicas, quim'icas y biol6gicas.
resulta de 


Entre estas variables tenemos a la temperatura; humedad; gases; localiza

ci6n geogrfica; propiedades ffsicas (porosidad), quimicas (composici6n)
 

y, biol6gicas (respiraci 6n) de la semilla; microorganismos (insectos, hon

gos, bacterias, etc.); roedores; p5jaros; etc.. Varias de estas variables
 

afectan a la calidad de la semilla y raras veces actuan independientemente
 

o todas al mismo tiempo.
 

n
Los organismos vivos, el medio ambiente que lo rodea y la composici6


de la semilla actuan entre s! deteriorando las semillas almacenadas; si
 

bien la proporci6n de deterioraci6n es baja al comienzo, aumenta considera
 

blemente cuando el perlodo de almacenamiento es prolongado y las condijcio

rodean a la semilla noIson favorables para una buena conservaci6n.
nes que 

Los organismos vivos son divididos en tres grupos: los "productores"
 

(plantas); los "consumidores" (insectos, animales, hombre) y; los "descom
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ponedores" (bacterias, hongos). (enralmenLe los "producLore:" (semillas 

en esto caso) y "duscomponedores" s' enuentran on estado latente y Jos 

"consumidore";' deberian estar ausenius, poro aumenLos de L'mperatura y del 

contenicio de humedad dvl aire en concio'ines norma les de aImacenamiento 

h acon quo Jos "descomponedl1ores" se act iven. 

l.a testa sirve de barrera natural prn prevenir ]a nfec 6n de Ins 

"descomponedores" de manera a sobrevivir y produci " tina p1 5ntItla Sari;) c uan 

do las concliiionos ambiental.s son fivorahleor. Sumi llas de t'creals son in 

fectadas c'iando Ai contonido do humediad P'cede 1'3.5/ v Int tvmpvrit u i s;e 

halIa hired dot de 27T'C. Debido a dift reites; temporA turns, iumlad, pH, 

oxi geno y rv'qnul' jilli[elloS mnLici nalos do Ios "dsconmponor s", d1 suaIha 

cesi n inv;,sor's cviir, A paratic organ ismos signu mbi :s en amhionte; por eso 

consurvar stmill s dclbmios prevenir l iuNttOcMin ini'ial d microorganis

mot)0, sec Iio alia;sta in nivul adocuado pi Vi SH conservc:i6n, almacenando

las a hajas temperaturas y/o usar qni micos protecLores. 

1V- EL SECAI)O 

n cualquier proceso de secado, hay una transferencia du humedad del 

material quo usta siendo secado par) otco quo s t'apaz do ahsorvr esta 

p.rdicta Secando soi 1las, Ai a i'vr es Al t ransporte coulnlllt-to usatldo por 

M ('apat'i dad quo t iculli'do asorvr l ;ga on forma g:lst'os; i.s La ca'pacidad 

us propa inoula I a I Lt'npt' t t'ra, o sty liall do iim Iu ;lmut-mos Ina tenperat nro 

dol ;ai 'P;t ,lildllmt'ume io 51U 'iditd ;dl t'i6 .i V 1111t'; t;lit cI:p:i (3 so 

Ii e )r(o'ovsh t stcado P l i rt I itilt' dos Itllciolt.nes: 

a- prov er iIa ll)i'gia nocesaril' ii pari"i ovailoi'a I hmt:dad, N 

b- transportar !a humdiad evaporaida do !a somi 1Ia secada a In a itiuiOsfe 

ra que !a 'odea. 

Ahuo'a hien, ;itransfcrncia de In humedad de Ia sem il a a Are quo 

la rotta so t'al i za on dos pu'oe'sos d iferentes quo I ione ]utgrir on Ia smi-

I la Y son: 

a- evaporaci n del agta tic Ina snpU r-i'e do IIa cm illa, v-

h- migraci n del agua desde Al interior do In semilla hacia a super

f Ri t, xerna d In mismna. 

151 



El tiempo de secado de la semilla es muy importante. Si el secado es
 

muy rapido se corre el riesgo de que la semilla sufra serios darlos en su
 

cubierta protectora, comO asimismo la muerte del embri6n a causa del excesi
 

e i
 
calor. Por-otro-lado, si el'secado-es muy, lento, se-esti-.permitiendo 

,. i..
va .. 


desarrollo de microorganismos por el alto contenido de humedad de la semi

lla, lo cual provocarg un calentamiento de la masa y en consecuencia una
 

r~pida deterioraci6n de la misma. Un secado en tiempo oportuno permite que 

la semilla conserve su viabilidad y vigor sin que Ia temperatura, secamien 

to rfpido de la superficie exter,ja y, microorganismos lleguen a manifestar
 

sus efectos desfavorables.
 

es de
La temperatura maxima recomendada para el secado de semilias 

430C, dependiendo de la especie, humedad inicial de la semilla y la hume

dad relativa del aire. Una temperatura de 520C mata el germen de Ia mayo

r~a de las especies.
 

El tiempo en el cual la semilla se secar5 depende principalmente de
 

la humedad relativa y de la temperatura del aire de secado.
 

La energla para calentar el aire de secAdo puede provenir de dos fuen
 

tes:
 

a- Natural,en donde la energla solar es usada directamente y las semi
 

llas se secan en pistas de secado y;
 

b- Artificial, el aire que transpprtarg el calor a la masa de semi

llas es calentada previamente utilizando diferentes combustibles.
 

Los equipos comerciales disponibles para el secado artificial son de
 

tres tipos principalmente, existiendo variaciones en los mismos. Ellos
 

son: el secador de flujo continuo, el silo-secador y el secador de grandes
 

voli5menes a granel.
 

La elecci6n del metodo de secado sera influenciado por la necesidad
 

de mantener individualizados cada lote y el volumen del mismo. Los secado

res de grandes vol'menes a granel pueden ser utilizados con cualquier volu
 

men de semilla de una sola vez, pero no permite la individualizaci6n de lo
 

tes; los silos-secadores, que son los m~s usados, permiten la identifica

ci6n de lotes, cuando 'stos son secados separadamente, y los secadores de
 

flujo continuo son utilizados mayormente cuando se secan grandes volmenes
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di suin]las. 

El contenicdo de humedad ile Ia semi lla, profundidad du Ia masa cie semi 

I.la en el silo, temperatura del aire y volumen del aire deben se controla 

.......	 dos.para. obtener.-un .buen .secadca..a.- componenctes.bhsicos del -.secador que----... .... 

son los controles, ventitador, quemador y volumen de semilla (consider5ndo 

[a como parte del sistema), deberan s.r ajustados do manera que Ai secado 

se real.ice uniformement abaj, as condl,:1iones dcdas y preastablecidas. 

V- CARACTERISTI CAS QUE AFECTAN EL SECADO 

Las semi]las son sistemas biolI64ros muy uvmplicadas que cualquier con 

Aici6n ambiental adversa ocasiona perjuicios en su desarrollo y eA manteni 

miento vivo del embri6n se dificulta espectalmtnta en avanzados estados de 

su desarrollo.
 

Las semillas varian enormemente entre A1 en sus (constituyentes fUsicos 

y quimicos, son organismos vivos y como maleriales organicos higrose6picos, 

estan caracterizadas por una muy compleja y heterogenea estructura siendo 

el agua la fundamental e imprescind ihle parte de su esi ri"cura. Internamen 

te, donde los constituyentes quTmicos son cWferentes, el contenido de hume 

clad de 	 la semilla puede var jar enormemente de una regi6n a otra. 

Cuando consideramos los tipos ie estructuras organicas que so presen

tan en Ia somilla, encontramos que .a transferencia de humdad en el proce 

so de secado varin entre especies de semillas. Las propiedades fsicas, co 

mo ser tamafio, forma y partes accesorias, influencian el secado de La semi 

Ila.
 

El secado de Ia semi.jla verdaderamente involucra m5s cue la mora remo 

cin de l.a humedad externa e interna o 'onstituyentes vol tiles. El proce

so usado debe confonnarse a Ias ca,'ancterlst icas Elsicas y quimicas del ti

po dado de semillas. 

VI- EL IROCESO IE SECAI)D IE S EMILLAS 

El proceso cie secado so realizn an una direc i6n vertical: de abajo 

hacia arriba. Esto es cebido a que el nire seco entra en Ia base del estra 

to inferior movienclo la humedad hMcia el nivel superior y fuera d In capa 
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de semillas que estL siendo secada. 

En el comienzo de un proceso de seoado una zona de intercambio de hu

medad del grano al aire se encuentra en la base del estrato de la semilla 

que a medida que el secado contin~a, esta zona se mueve hacia arriba y una 

vez que esta zona pase completamente a trav6s de la masa, ia semilla estg
 

completamente seca en equilibrio con el aire de secado.
 

Las condiciones presentes en la masa de semilla presentan caracterls

ticas de temperaturas diferentes que son separados por el frente de secado. 

Debajo de este frente la temperatura es alta y las semillas secas; encima 

do ella la temperatura es m5s baja (temperatura de pseudosaturaci6n) y la 

semilla hmeda. Ver Fig. I 

Aire enfriado 

--- Nivel de la semilla 

Temperatura m~s 
Semilla humeda 

baja. 

Frente de secado 

Temperatura alta 
Semilla seca 

Aire caliente 

Fig. 1. Condiciones de secado en un silo-secador. 
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VII- CONSIDERAC[ONES IMPORTANTES 

I- Antes de iniciar el secado es importante inedir el contenido de hu

medad de la semilla.
 

2- Una vez que el silo haya sido .ilenado para el secndo, es-importan_ 

te igualar Ia superficie de la semilla de mnanera q.e la resistencia de la
 

masa al paso del aire sea igual en todas partes y proveer un flujo de aire
 

parejo.
 

3- Ininediatamente comenzar el secado despu6s que la semilla haya sido
 

puesta en los silos-secadores aunque no 
se haya completado la profundidad
 

requerida, de manera a evitar ardidos que podr'an afectar la viabilidad de
 

la semilla.
 

4- Si la cantidad de semilla no es suficiente como para comenzar el
 

secado inmediatamente, la semilla debe ser aireada hasta que la operaci6n
 

comience. Pequefias cantidades de aire prevendran aumentos de temperatura y
 

evitar ciertos daos.
 

5- Durante el secado se 
deben tomar muestras de semillas de diferentes
 

profundidades y localizaciones del silo por lo menos dos veces al dia, de
 

manera a obtener datos valederos sobre el progreso del secado.
 

6- Una vez completada la operaci6n, un muestreo a fondo para determi

nar la existencia o no 
de focos hmedos debidos a una maln distribuci6n
 

del aire, es importante.
 

7- Un metodo de determinar el progreso del secado es instalando un
 

term6metro o registradores de temperatura con elementos sensores en 
la ca

pa superior de la masa de semilla cuando 6sta est5 siendo secada.
 

8- La mejor manera de aprender a realizar un buen trabajo de secado
 

es manteniendo un registro de los datos obtenidos para aumentar in experien
 

cia como secador. Conservando buenos registros de temperatura, flujo de
 

aire, tiempo de secado, contenido de humedad de la semilla, profundidad de 

in semilla secada y tipo de semilla, se obtiene buena experiencia y seguri 

dad de realizar un buen trabajo. 

9- Si el porcentaje de germinaci6n deciende m~s de 1 6 2 % durante el 

secado, las posibles causas podrian ser:
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a-	 el secado comenz6 con demora; 

b-	 el flujo de aire es insuficiente; 

c-	la presi6n estStica es excesiva, mis de 9 cm. de agua;
 

d-	la hLunedad relativa del aire de secado es alta, mas de 60%; 

e-	la temperatura de secado es mas de 430C;
 

f-	la profundidad de la semilla es excesiva;
 

g-	el flujo de aire no es igualmente distribuido en la masa de semi

itlas.
 

VIII- PLANEANDO UN COHPLEJO DE SECADO 

Los motivos por el cual se provecta un complejo de secado, son debi

dos a: 

a-	 Obtener una capacidad igual a la cosecha, a la cantidad de semilla 

que sera recibida por la planta o a la cantidad programada a secar. 

b-	Tener un ventilador de medidas adecuadas que proporcione un flujo
 

minimo de aire de 10 pies cbicos/minuto/bushel de semilla. 

c-	Tener un quernador que aumente la temperatura del aire a 4300 m5xi-


MO.
 

d- Tener un adecuado sistema de control de temperatura y humedad rela
 

tiva del aire que los mantenga a 43C (manximo) y 60% respectivamen
 

te. 

Generalmente el secado de semillas se realiza en un silo-secador que
 

cuenta con un ventilador que provee como mfnimo 10 CFM/Bu y un quemador ca
 

paz de elevar la temperatura del aire a 4300 como maximo.
 

El n'umero y tamafo de los silos-secadores en un complejo de secado de 

pende de la capacidad de la planta y del n'mero de variedades o clase de se 

milla procesada en la estaci6n. Mayor ni'mero de variedades procesadas re

quiere mas silos para prevenir una mezcla mec5nica. Una vez completado el. 

secado estos silos-secadores pueden ser utilizados como silos-almacenado

res. 

Una vez conocido con que especies se va a trabajar y determinado el 

tamafio de los silos-secadores, lo primero que se debe determinar es el ta

mafio del ventilador, el del quemador y el tiempo estimado que tomarla un 
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volumen dado de semillas para ser secado de manera a calcular la capacidad
 

total de secado disponible. Los siguientes c5lculos ya se refieren at pro

ceso 	en s', dependiendo del lore de semilla.
 

IX,. 	 LA RELACION. DE.LA SEMILLA .CON -LA,.TEMPERATURA .,.LA-HUMEDAD-RELATLVA 

DEL AIRE. 

Debido a que las semillas son higrosb6picas su contenido de humedad 

es influenciado por la humedad relativa y la temperatura del aire. Este fe 

nomeno esta basado en la presi6n que un liquido ejerce al cambiar de estado, 

flsico (.lquido a gas) por el aumento de volumen. 

Si la presi6n de vapor dentro de la semilla es mayor.que la del aire 

/que la rodea, la acci6n molecular harg que el. vapor se mueva desde la semi 

Ila. Si la del aire es mayor la semiila, tomarg la humedad atmosf6rica has 

ta equilibrarse con ella. Ahora bien, si ambas presiones son iguales no ha
 

brg movimiento hacia ninguna parte y se dice que la semilla esta en equili
 

brio en su contenido de humedad.
 

Cuando la semilla esta expuesta a urn, temperatura constante pero dife 

rentes humedades relativas, el equilibrio de la humedad de la semilla se 

ajustarg por si misma a la humedad relativa dada debido a la diferencia de 

la presi6n de vapor existente entre la semilla y la atm6sfera que la rodea. 

Las curvas de equilibrio higrosc6pico, tambi~n ]ltamadas isotermas de 

absorci6n, son expresiones gr~ficas de la relaci6n existente entre el con

tenido de hLumedad de la semilla y la humedad relativa a temperaturas coils

tantes. Estas isotermas fueron establecidas midiendo la absorci6n o desor

ci6n en sucesivas humedades relativas y pueden ser usadas para predecir el 

contenido de humedad de la semilla a cualquier humedad relativa dada. Ver 

Fig. 2. 
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18 No recomendable paa a nace 

(1namiento de semi ILas cu rva de equ ilibrio 
/ -- de humedad 

10 

o 8 
Solo para corto perlodo 

1 6 de almacenamiento 
0 

4 

2 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 

Humedad relativa (%) 

Fig. 2. Curva de Equilibrio Ifigrosc6pico 

La curva de equilibrio higroscrpico es de forma si.ginoidal con tres di 

ferentes fases representando diferentes estados de absorcirn o desorci6n. 

La fase 1, se refier, al agia de n(rmp sicion cIt I;isemilla. Este tipo 

de agua no so puede remover .,;in r - i r 1ws; teji ds de I.- ,semilla. 

La fase ', representi al agun qua es ms filcil de remover CUe la de 
la primera fase. EI .ua de la porirn superior de la curva es removida du 

rante el s ecadn cmi, tribuve .5],,uifi(at 1 en la deterioracion do Ia 

semilla durante el almaceuamieonto; ui.jentras que la de la porciim inferior 

es difici lmente removida. 

La fgi-;e 3, representa al agua Libre de 1os espacios intercelulares que 

debe ser removi-da para que Ia semilla pueda set almacenada sin iriesgos de 
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., '.'.,,. . . ... 

una inmediata deterioraci6n y es facilmente eliminada por el secado. Si no
 

es removida contribuye a la r~pida deterioraci6n de la semilla.
 

X- FACTORES QUE AFECTAN EL EQUILIBRIO DE LA HUMEDAD DE LA SEMILLA
 

'El 6iuiibrii6"de lai'iumedad-de" I.a semila es fuerte-men te influenci ado 

por las condiciones de humedad y temperatura del ambiente, como asimismo 

por la especie, variedad y madurez de la semilla. 

Semillas con alto contenido en protelnas y almidones son m~s higrosc6
 

picas que las oleaginosas y consecuentemente muestran una curva ms alta
 

de equilibrio de humedad. Debido a esto los cereales (maiz, trigo, cebada,
 

etc.) muestran un mayor contenido de humedad a cualquier humedad relativa
 

dada que las oleaginosas (soja, girasol, lino, etc.). Adem~s, las semillas
 

de oleaginosas se deterioran mas rapidamente que las de los cereales 
a un
 

mismo nivel de contenido de humedad a la misma temperatura.
 

En el siguiente cuadro tenemos valores 'del contenido de humedad de al
 

gunas especies de importancia agron6mica que alcanzaron su equilibrio a
 

25C a humedades relativas dadas.
 

CONTENIDO DE HUMEDAD (BASE HUMEDA, %) A 250C Y DIFERENTES HUMEDADES RELATI 

VAS. 

HUMEDAD RELATIVA (%) 
ESPECIES
 

CEBADA 10.0 14.4
12.1 19.5
 

MAIZ 10.4 12.9 14.7 18.9 

LINO 6.3 7.p, 10.0 15.2 

MANI 5.6 7.2 9,8 13.0 

SORGO 10.5 12.0 15.2 
 18.8
 

SOYA 7.4 9.3 13. 18.8 

TRIGO 10.6 11.9 14.6 19.7 
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I-QUI. IBRIO) 1*I'1, Ct)NI.ENI D) LIE DE LA SEIILLAIUMEDAD 

A 1)1FERINTES 1UI1MEDADES P-!ATIVAS 

HiUMEIAP .E!.,V:A ( IT) 

ESPECIE 
20 30 45 55 W) 05 75 80 85 90 100 

-	 - - - 9.3 12.5 18.3 - -ALFALFA 

4.5 	 6.0 7.5 8.8 9.1 - - 13.2 - 18.0 -ALGODON 

ARRUZ - 9.0 10.7 - - 14.4 16.0 - 18.1 23.0 

AVENA - 8.0 9.6 - 11.8 - 13.8 - - 18.5 24.1 

CEBADA - 8.4 10.0 - 12.1 - 14.4 - - 19.5 26.8 

CENTENO - 8.7 10.5 - 12.2 13.0 14.8 - - 20.6 26.7 

10.0 - - 15.0 -GIRASOL - 5.1 6.5 - 8.0 -

IVIZ - 8.4 10.5 - 12.9 13.0 14.8 15.0 - 19.0 24.2 

9.8 	 - - 13.0 -MLANI - 4.2 5.6 	 - 7.2 

6.5 7.4 - 9.3 11.0 13.1 16.0 - 18.8 -SOJA -

SORGO - 8.6 10.5 - 12.0 13.0 15.2 - - 18.8 21.9 

TRIGO (BLANCO) - 8.6 9.9 - 11.8 - 15.0 - - 19.7 26.3 

TRIGO (ROJO SUAVE) - 8.6 10.6 - 11.9 - 14.6 - - 19.7 25.6 

FRIJOL 	 . 8 6.8 9.4 	 - 12.0 - 15.0 16.0 - - 

- 8.4 8.5 10.1 10.4 - - -PEPINO 	 4.3 5.6 7.1 


-11.2 12.0 13.1 15.0 - -OCR-A 7.2 8.3 10.0 	 

-
-
11.2 - 13.4 14.0 -
CEBOLLA 6.8 8.0 9.5 	 

- 9.2 10.0 11.1 12.0 - - -TOMATE 	 5.0 6.3 7.8 


9.0 	 10.4 11.0 - - -
SANDIA* 4.8 b.1 7.6 	 - 8.8 


* 	 Dptos recopilados de diferentes fuentes por el Laboratorio de Tecnologla de Semillas. Universidad Esta 

tal de Mississippi. 



VALORES ENERGETICOS DE LOS COMBUSTIBLES
 

FUENTE 

Caiscara dLe arroz 

AserrTn 


Madera 

Carb6n bituminoso 

Carb6n antracito 

Diesel-


Petroleo di5fano 


Gas natural 

Gas preparado 

Gas butano 

Gas propano 

Gasolina 

Motor do gasolina 

Electricidad 

Motor E16ctrico 

<1/2 hp. 
1/2-3 lip. 
3-20 lip. 


Gente 

Sentada 

Trrabajando 

Bailando 


BTU K.CAL POR UNIDAD 

12,000 3,384 Kilo 

68,000 19,175 Pie c6bico 

125,000 35,248 Pie ctibico 

13,000 3,666 Libra 

12,000 3,384 Libra 

126,000 35,530 Ga1.6n 

140,000 39,480 GaI6n 

1,000,000 282,000 1000 pies c6bicos 

535,000 151,000 1000 pies cfbicos 

100,000 28,200 Gal6n 

80,000 22,550 Ca 15n 

116,000 32,700 Gal6n 

2,544 720 lip. hora 

3,413 960 Kwh. 

4,200 1,058 hp. hr. 
3,700 932 ip. hr. 
2,950 718 hp. hr. 

370 93 hr. 
700-1500 176-378 hr. 

2,000 504 hr. 

Preparado do varias fuentes por el Dr. Albert It. Boyd, Professor Asociado, 
Laboratorio do Tecnologfa de Semillas, Universidad Estatal do Mississippi. 
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FORM ULAS
 

TIEMPO DE SVCA\DO (t) 

t 110(0 x -A.. Donde: 

xFMiRux IT t = tiempo de secado en horas 

1100 = constante 

= 
AR 	 agua removida en libras/bushel
 

= 
CFM'/Bu flujn de aire
 

DF = diferencia de temperatura (1/4F)
 

t = 	 35.44 x AR Donde: 

FA x DT t = tiempo de secado en horas 

35.44 = constante
 

AR = agua ru:movid,:i en l itros por me

tro cfhbico ,de semilla 

FA = 	flujo dc air, Cn metro c~bico 
de aire por mitt,/m semwila 

DT 	= diferencia de temperatura en
 
cent grado;.
 

FLUJO TOTAL DE AIRE (FTA)
 

9 
FTA (CM) = x r x 0.8 x flujo de aire (CFM/Bu) x profundidad de la semi 

Ila.
 

CAPACIDAi) DEL QUEMADOR (BTU/hr)
 

BTU/hr = FTA (CFM) x diferencia temperatura (*F) x 1.08
 

PERDIDA DE PESO DEBIDO AL SECADO
 

Peso 	total x 00- humedad incial
 

---- pe;o del agua removida 

130- humedad final 
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EQUIPO COMUNMENTE UTII [ZADO EN 

LA LIMPI.EZA DE SEMILLAS 

Albert HI. Boyd* 

Edgar Cabrera ** 

I- MAQU[NA DE A[RE Y ZARANDAS 

La m~qiuina de aire v zarandas (en varios lugares conocida por su nom

bre comercial Crippen or Clipper) es Ia miis importante en el procesamiento 

de semillas va qu casi indescriminadamente todos los lotes de semillas ne 

cesitan ser limpiados por sta. 

Algunos; l1tes de semilla pueden ser completamente limpiados usando 

uniclanente W mAqunina ie a ire y zarandas, otros necesi tan ser pasados a 

trav~s de otra s ma utinas glue efectuen la separaci6n basAndose en otra(s) 

diferencia(s) fTsica(s), pero siumpre ncesitan primern ser I impiados por 

lI maquina de aire Y zarandas. Es por csta raz6n que dicha maquina se en

cuenLra cas i siempre at principi0 de la linea de procesamiento. 

La m5quina de aire v zarandas real izn la separarion en base a dos di 

ferencias fMicas: tiama6 v peso do lIs semi lIa:s. Para separar la semilla 

esta moqe ina utiliza tres elementos: el venti1ador, que produce uina succiol 

de aire en el pento donde la semilla es descargada y lleva consigo material 

liviano; zarandas desh-ozadorns, quo cons isten de una hoja de metal con 

perforaciones a trav6s de l is cuales pasan las semillas que so es tan proce 

sando y retiene todo el material ms grande que 6stas; v por iltimo las za 

randas clasificadras, Ias ctuales dejan pasar todo el material o semillas 

de malezas miis pequefias que In semil la en cuesti6n. 

El eityde sofistif:icacion v ab iidad para efectuar la separaci6n, 

varl'a desde m 5quinas que usan solamente dos zarandas y'un ventilador, has

ta Aiquinas uisadas en industrias de granos*, con 8 zarandas y 3 o 4 ventila 

* Labou' t'/i d' TeeneCi., de Sn(ffa. Ud( sidad de' Estado de Mi.i 
**16
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dores; pero el principio de separaci
6 n y elementos usados san los mismos.
 

- te e n , 

Toda persona encargada deoperar--la maquinar

i a exis t en . una plan-_...
 

ta procesadora de semillas, necesita conocer las diferentes partes de cada
 

m~quina, las graduaciones que se pueden efectuar para lograr la mayor sepa
 

raci6n y el flujo de la semilla a travs de la maquina. Describir estos
 

factores en detalle por cada mquina requiere mucho mas tiempo del
tres 


que disponemos en esta oportunidad, pero se hara lo posible por discutirlos
 

de una manera resumida.
 

Partes de la mguina de.aire y zarandas:
 

1. Tolva de Alimentaci6n
 

El objetivo de esta talva es mantener una descarga de semillas con
 

tinua y uniforme, a todo lo ancho de la primera zaranda. Normalmente, al
 

fondo de la tolva, se encuentra un rollo o cilindro que rota alrededor de
 

un 
eje y de esta manera descarga la semilla unifornemente. Cuando se estg 

trabajando con semillas con mucha basura o que no fluyan f~cilmente, se re 

comienda usar adem~s un rollo agitador, que ayuda a que la masa de semilla 

fluya de mejor manera. Hay adem5s una puerta ajustable con la cual se regu 

la descarga de la semilla.
 

2. Ventiladores
 

La funci6n de los ventiladores es crear una corriente de aire que
 

remueva el material liviano. En las m~quinas que poseen dos ventiladores,
 

uno produce el aire superior que remueve basura liviana y polvo en el pun

to donde la semilla es descargada de la tolva de alimentaci6n a la primera
 

zaranda, y el otro (conocido como aire inferior) produciendo una corriente
 

de aire en el lugar donde la semilla es descargada de la Gltima zaranda, re
 

mueve la vasura y semillas livianas que el primer ventilador no removia.
 

3. Zarandas
 

5
A la fecha se pueden encontrar m s de 200 diferentes tipos de za

randas. Estas zarandas estan construldas de lamina de metal perforado o te
 

la metglica. Las perforaciones en la lamina de metal pueden ser redondas,
 

oblongas o triangulares y en la tela met5lica, cuadrados o rectangulares..
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Designaci6n del tamafio de las perforaciones:
 

... En el.caso .ode°.las,..zarandas de_ metal- perrorado:- ..
 

a. Perforaciones redondas: El digmetro es 
la medida utilizada para
 

designar el tamafio de 6stas. Todas las perforaciones mayores de
 

5 1/2/64 avos estin designadas en 64 avos de pulgada, pero se
 

menciona 5nicamente el numerador, quedando el denominador (64)
 

sobreentendido. Ejemplo de esto serla una perforaci6n 
con un
 

digmetro de 32/64 avos, se conoce por 32 Gnicamente. Estas son
 

disponibles en tamafios que fluct'an desde 6 hasta 80. 
Las perfo
 

raciones de 5 1/2/64 y menores se designan por fracci6n de pul

gada, por ejemplo 1/18, 1/15, etc.
 

b. Perforaciones oblongas: Este tipo de perforaciones estgn desig

nadas por dos dimensiones, ancho y longitud de la perforaci6n. 

La longitud de las perforaciones es usualmente 1/4, 5/16, 1/2 o 

3/4 de pulgada. Para designar el ancho siganse las mismas reglas 

de las perforaciones redondas. Ejemplos de 6stas: 7 X 3/4;
 

1/I1B X 1/4; 1/14 X 1/2. La direcci6n de las perforaciones es en
 

sentido del flujo de la 
semilla, pero tambi6n son disponibles
 

zarandas con perforaciones perpendiculares al flujo de la semi-


Ila y 6stas son utilizadas para separar mitades de soya o frijo
 

les de variedades relativamente planas.
 

c. Perforaciones triangulares: flay 
dos maneras de designar la de

mensi6n de este tipo de perforaci6n. Una es midiendo la longi

tud de un lado del triangulo equilatero y expresado en 64 Ivos 

y la otra es midiendo el d1ametro del crculo mis grande que 

pud.da ser inscrito en el tringulo, expresado tambian en 64 avos, 

pero seguido de la letra V. As! pues se encuentra que las mismas
 

perforaciones son designadas con diferentes n6meros de acuerdo,, 
 ,
 

al me'todo utilizado. Ejemplo: 10 tri = 6 V. 12 tri = 7 V. 

4. Zapatos
 

Normalmente la maquina de aire y zarandas contiene uno o dos zapa

tos. Es en estos donde, las zarandas se colocan en cierto gngulo paralque 

la semilla fluya y pueda ser separada. Los zapatos estin conectados a un 
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ha
eje quo tiene unos cojinetes exc'ntr ice v son Amtos los que a! rotar 

a trav6 s de a 
con que los zapatos vibren y as!" I .smill.a pueda moverse 

m~q u i a. 

5. Cepililos 

v median te un 
Los cepil los estin colocados abajo de cada zaranda 

do un lado a otro, cepillan la superficie inferior 
movimiento horizontal 

somi lLas qu, se atascan en las perforaciones.
do las zarandas ompujando las 

6. MartilLos 

Estos, al igial que los cepillos, avudrn a mantener limpias las 

quo asisten a quvtla semi
perforaciones de las zarandas, al mism tiempo 

Al golpear e ,ent ro tie 
La tenga mAs oportunidad de ser separada, va qte 

o a las per
1a zaranda tienden a moverlas v cambiar -;u posicin con respet 

os 7rcio. estin trahajand: ]a semilla de 
foracioneos. Ademas, cuando 

por A t luve uAs rapid'ame, t e. 

de la Miquina do aire v :parandas:M funcionamientoGraduaciones cn 

zarandis utilizar en Ia limpieza de un lote
Despuis do escoger 1Us a 

Al operadnr de la maquiaiustes con Ins cualesde semillas, ex.isten varios 


de una manera eficiente.
 na puede ohtoner los me ores res ulrados 

Entre los mis importantes estn: 

1. Velocidad do a1imonta,:iOn 

de semilla que la tolva descarga es ajustada en todas
La cantidad 

maquinas mdiante una eomp,erta qni se abre vert icalment:e. En al gunos
las 

del rollo giratorio que se 'ncuntra al fondo do a 
modelos, ]a vlocidad 


de esta manera a

tolva d alimentaci 5 nr, pup'de ser ;nju4salble y corrihutir 

de la veloidad de dScrarga.la graduation 

2. VlOcidad de vibraini do los zapatos 

pues hay semi l las que fluyen masEsto es un a ju.ste muiy importanto 

que otras. La vibraci 6 n dehe de ser mayor en el caso de que se
f~cilmente 


como semillas de pasto, y menor
 
est~n limpiando semillas brozosas tales 
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cuando se estn Iimpiando semi IlIas 'mo frijoles o soya, Ias c uales fluyen 

fic i 	 mente. 

Para est e ajuste, tina dopol.e ,i,"imeru viriable usaes da. A menos di.5 

metro , mayor ve Ioc idad (Id re trac i 6n , s it-nipfre (je e I diarmetro de la ot ra po

lea Cue transmi te eI mov i lien to ; travs de un- f a ja, se mantenga conLstan

te. 

3. Inc I i urn i 6 1i de las zaraI I;I,-

En aiginas in~ijquinas el 'ingu d., Ias zarandas con relaci6n al zapa 
to pIIete Ser ajtIstado. )e cs!.a f, , :; I -;e d esea Clue nsoniirma 	 a La permanez

c.a por mis t iempo , I;ra ' 	 nso h re I -z .ii e-w't itar una separaci mIas prec isa, 

el. 5ngu I.o con re lac ion a I he ri,'oi I piiled ser d isminudo; si se desea 

que I.a sem i IlIa o mieva mi.is rl p idmente, d icho 5i ngul.o puede aumentarse. 

/4. Ajuste (, I lia re sUIir ior 

f"1 01 caso d (Ic unlTI et, de semi 1.Ia contenga mucha basura o polvo, 
se puede aumentar Iii corrieute do aire- que el vOntilador del aire superior 

esta siuccionando. La serdna, mediante uLnaIpuerta In sal.dahn lace en 

del venti lade. Al .irirse inis, la corriento de aire es mis fuerte y puede 

recoger mis iasura 0 mterial l ivi i. 

Aiius? doel n:ire interioer 

El ,Ijuste del vent illador del. aliln' inferior funciona exactamentc 

igual co o e veit ilgd r del AilrL' Sios Lpriol, solaniente que stc, se abre nls 

cuanlld) i;iV i or d, as;e,t Inlama canllt id.id semi l allSilllirtdtll' Lls hau11segui

do el I sli!nel lli'j pille Ia semi IlIlahlel a \':1 que no difieren mucho o.,n talinao, 

pero tu cd.idllsid s Inelor, Iliac!'ndo que el ventilador 

inferior las s.par.. Cabe, al airar quo en toda buena 6

d(';i 	 posibIle del aire 

separac i.n siompre se 

espei-a qu aIgunas i Illas buenas sea(,;n aspirada s junto con las i.ninaduras. 

5r.t'i, do tos" nalL i los 

AIgunieO; Lte'S do semillIa requioren Ia accien de los martilLos para 

darl, miyor oortiii idad a las somi ltas I que scan separadas. l~a int~onsidad 
de golpe, a su, vez, puedo set aj,stada. LOs martillos gel pemo01 centro do 

167
 



las zarandas y es por esta raz6n que las zarandas tienen una reglilla de
 

madera con una tira de cuero en medio de la zaranda, para prevenir quo el 

... golpe.sea-.metal.-con metaly as- evitar.-dafio a la mism. 

II- SEPARADORA CON DISCOS
 

a diferencias

La separadora con discos efectua la separci6 n en base 


de longitud. En si, es un eje que contiene varios discos que 
rotan en 	 la 

cua 
misma direcci6n, dichos discos contienen cavidades en ambos 

lados, las 

de semillas, al rotar
les son de determiando tauiafio y al pasar por La masa 


el disco, recogen las semillas cortas que caben dentro de ellas, lievgndo

gravedad son descargadas
las consigo hasta un punto en que por efecto do la 

sobre unas compuertas que, si se encuentran cerradas descargan las 
semillas
 

se
"levantadas" fuera de la mquina; si estas puertas estan abiertas, Ias 


millas "levantadas" caen a un transportador de gusano que Las regresa 
al
 

v1argas,
recirculadas. Las semillas m~s
interior de la mquina para que sean 


no habiendo sido levantadas por los discos, contin~an movi6ndose a trav's
 

de la m5quina y son descargadas al frente de 6sta.
 

Partes de la separadora con discos:
 

1. Tolva de alimentaci
6n
 

Al igual que en la m~quina de aire y zarandas, la tolva no es mas
 

cual se
 que un dep6sito colocado en la parte superior de la m5quina, en el 


puede mantener cierta cantidad de semilla, sin depender completamento on
 

n
la que estg siendo descargada por el elevador y as! tener una alimentaci6


uniforme y constante.
 

2. Discos
 

El n6mero del modelo de la separadora con discos significa: las
 

S"i dos primeras cifras, el dia'metro de los discos, en pulgadas y los otros
 

S dos, el n~mero de discos en la m5quina. Pot ejemplo Carter Day 1827, quie

re decir que esta m5quina tiene 27 discos de 18 pulgadas.
 

tipo de cavidades
La designaci6n de los discos se hace de acuerdo al 
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que 6stos tengan. Hay tres tipos de cavidades: V, R y cuadradas. 

Los disros (on ('avidades tipo V son usados para levantar semillas re

dondas (cortas) y rechazar sem illas ciilndricas. E iemplo, separar veza 

(Vicia sativa) del trigo (Tritic'nm v/iL ) Los discos con cavidades tipo 

R se usan para sepalra r arroz quehrado del arroz entero, u cualquier otro 

tipo de semi ! ]a cilndrica, c(,rta , de semilla ci lndrica larga. Y por 1lti 

m, Ins dtiscos runtt cavidade.,; cuatlradlas so(n usados principalmente cuando, 

por cualquier razon (podria sor qie PL tlot e do semilln no fue limpiado con 

la maqtu ina de aire y zarandns), a mnasa d somillas ann cintenga tallos, 

paja, etc., y en este caso es In semilli buena .1a quo es recogida par Los 

discos y la hasura rechazada. 

An la sepa radora con discos, todos I,, discos son dcel mismo tamaio v 

giran en Ia misma direcc in; todas Las cavidades en in disco son del mismo 

tipo y tamaili , poro en una misma maqilina puIeden heber discos con caviddes 

de diferente tipo y tamaio. Los discos con cavidades mas grandes deben co

locarse aI final del eje (mis cerva do Ia descarga de las semillas rechaza 

das, o largas). 

3. Pue tas-Trampa 

Las puertLas t rampa estan colocadas en medio de los discos y la des 

carga del material que ha sido separado (semillas levantadas), Ia funcion 

de Ins mismas e darle !a oportunidaid a dicho material a que pueda ser re
 

circulado cuando l leva consigo a1guna s somi llas buenas.
 

4. Puerta do salida de las semiilas largas 

Todo e material que no fue levantado por los discos continua mo
vi6ndose a trav&s de la mqquina y es descargada per esta puerta, cuya altu 

ra puede ser vartada y en esta forma so puede controlar eA nivel de Ia se

milla dent ro do In miquina. 

5. SAi de descarga para I las semillas levantadas 

I nediatamento despus de las puertas-trampa se encuentra la sali

da de descarga parn las semitlis quo fueron lovantadas por los discos y re 

yectadas por Las puertas-trampa. En osta salida se encuentran varios divi
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sores, los cuales ayudan a separar dicho material en varios grupos. 

Ajustes del-...separador cof. discos: 

tomar en cuenta es el tipo deL6gicamente lo primero quo so debe de 

poder determinar el tipo de cavidasemillas que se quieren separar y as! 


des que se necesitan, como tambi6n el tamafio de las mismas. Despu6s de es

to, los ajustes m5s importantes son:
 

1. Velocidad de alimentaci 6n 

Como en cualquier otra mquina, la velocidad de alimentaci 6 n es 

se desea que 6sta trabaje a su mayor capacidad. Para lomuy importante si 

grar 6sto se encuentra una puerta que se mueve horizontalmente o una serie, 

la cantidad de semilla con que sede compuertas pequefias que permit:en que 

graduada.estg alimentando la maquina, pueda ser 


2. Velocidad de la semilla a trav6s de la miquina
 

lotes tilenen la misma cancidad de contaminantes que
No todos los 


tanto hay lotes de semillas que requieren
necesitan ser removidos, por lo 


tiempo dentro de la m~quina para obtener una buena separapermanecer m~s 


fde unas cuchillas o paletas que
ci6n. La semilla es movida por la acci6n
 

los rayos de los discos. Si se necesita que la semilla se
 se encuentran en 


mueva m~s rapidamente, mas cuchillas o paletas pueden ser agregadas y por
 

5

tiempo dentro de la m lo contrario, si las semillas deben permanecer mas 


quina, algunas paletas pueden ser removidas o invertidas.
 

3. Posici6n de la puerta de descarga de las semillas largas
 

En algunos casos, la semilla recogida o levantada por los discos
 

cae a la masa de semillas antes de ser expulsada por la salida de descarga
 

subir la
del material levantado. Cuando se tenga este problema, basta con 


puerta de descarga del material largo, de esta forma la distancia compren

dida dentro del nivel de la semilla y la descarga del material. levantado,
 

menor. Si el problema es que mucha semilla larga esta siendo descargada
es 


en la salida del material corto, la puerta de descarga de las semillas lar
 

gas se debe de bajar.
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4. Posici6n de las puertas-trampa 

Cuando estas puertas, que so encuentran horizontalmente, est5n ce

rradas, el material que ha sido levantndo por los discos es descargado fue 

ra do Ia niqrina, pero si se estan lev;antando semillas largas, dichas puer 

Las pueden ahrir.se y debajo de ellas; ,e (Ticnientra un transportador de gusa 

no quo regresa alImater in levant :110, do ouev a los discos. 

I[- CILINDR() SEPARADOR 

lLsta mnquina, at igual que In svpa rndora con discos, efect~a la sepa

raci n do semillas, ha:sndoe on dIifercnins do longitud. Prc ticamente 

consiste de un ci Lndro rotntorio, el cuNI contiene cavidades en su super

ficie interior. n Ai centro del cilindro no uncuentra un recipiente al 

cul se 1 pnede camlhinr A 5 ngulo do p(,si cin, Las semillas cortasseacomo 

d nl dnt;ro do ins endiduras v por futerza rent.r~ftuga suben casi a1 extremo 

vertical, dondh por accin do in ,,,vedad caet dentro del recipiente que 

se enctuentra en ol centro (hl il ino(1,) \ son l lovalas por tn transportador 

de grisano hacia la descarga do ln. semi I Ins tort as. L.ans semillas largas 

conttinfan movitltose dcntro del i ilindro insta qluo son doscargas al frente 

de Ia maqino. 

I'artes del ci. lind ro svparador: 

1. Tolva do alime tacitl 

A manera d ohtener una alimentacion uniforme dentro del ciLindro, 

se tione una tolva en la parte superior do la maquina, donde la semilla que 

viene del eLvador es descargada. Cuando so requiere mayor precision en iA 

alimentaci6n, se puedu adaptar una tolva con rodillo mecanico. 

2. Cilindro 

Esta es la pieza inns importanto, pues es iA que separa las semillas 

cortas do las largas. Hay tnia gran vriedad tie cilindros con cavidades de 

diferentes Lamanos. Los dos tipos comunes do cavidades son las Aonicas y 
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avos de pulgada y es necelas hemisfricas. Los tama~ios estin dados en 64 

sario especificar el tipo.
 

3. Recipiente para las seilas co-ts.........
 

Las semillas cortas que son levantadas por el cilindro, se deposi

tan en este recipiente que se encuentra localizado en el centro del cilin

dro.
 

4. Retardador
 

el punto donde las semillas
El retardador es una puerta colocada en 


largas son descargadas y funciona como represa, ayuda a mantener el nivel
 

de semilla deseado.
 

Ajustes de cilindro separador:
 

1. Velocidad de alimentaci
6 n
 

en la base de la tolva, se puede regu
Mediante una puerta colocada 


n. Esta graduaci6n es importante, ya que,
lar la velocidad de alimentaci6


primero que todo, es necesario mantener una descarga uniforme, segundo,
 

se esta'usando la m~quina de una
cuando se alimenta muy poca semilla, no 


n, no se le per
forma eficiente y si es demasiada la cantidad de alimentaci
6
 

el cilindro e. tiempo necesario para que
mite a la semilla permanecer en 


pueda estar en contacto con el cilindro y ser separada.
 

2. Velocidad de rotaci6n
 

las cavidades se mantienen
Las semillas cortas que se acomodan en 


en ellas por la fuerza centrifuga que se produce al rotar el cilindro. Si
 

el cilindro rota demasiado r~pido, dichas semillas continuaran en las cavi
 

dades y no caeran en el recipiente para semillas cortas (cabe mencionar el
 

ejemplo de la cubeta de agua que se hace dar vueltas sin botar el agua) y
 

muy lenta, las semillas
 en el caso opuesto, si la velocidad de rotaci6n es 


ser descargadas en el recortas regresaran a la masa de semillas antes de 


cipiente para las semillas cortas.
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3. Posici6n del recipiente para semillas cortas 

El 5ngulo de la posici6n del recipiente puede ser variado por me

dio de una manivela colocada al fronte del :ilindro separador. De esta for 

ma, i las semil.las cortas se regres.n del cilindro a poca altura, el reci 

piente puede ,noverse en direcci6n a Ia rotaci6n del cilindro y as recibir 

]as semill.as co,-tas, quo de otra manera lubiesen regresado al fondo del ci 

lndro junto con Ias semilas 1argas. Si el. prob].ema es que a]gunas semi

1las 1;3rgas estan siendo levantadas por A Aliindro junto con [as semillas 

corLas, e rucipient debe moverse on contra de In direcrien del movimi' 9 n

to dcel cilindrco. 

4. Posici5n del retardador 

La fWcin del retardador es mantener un nivel apropiado de semi

1las a 1o largo do Lodo el cilindro. Si Al retardador est avompietamvnl e 

hacia abajo, habr5 m~s semillas en el extremo de alimn t;,cion qu, on l 

extremo de desca rga o sa lida y Osto 'ausa oleaje en In masa dA semiila. 

Cumando so prpsvnta este caso no so puedv hacor lla buena sparacon ,pO" 

lo quo eA retardador debe de subirse para asf lograr que eA nivel de la se 

milla sea pare jo en todo ei ci lindro. 

IV- LA MESA DL GRAVEDAI) 

La mesa do gravedad separa las semiIl-as debido a las diferencias en 

gravedad espechica de las mismas. Depu6s de pasar cl lote de semillas por 

Ia mcquina de aire y zarandas, siompre quedan junto con las bienas semi

las, aquellas quo han sido atacadas por insectos o por pato genos, semi

las deteroradas, semillas livianas, inmduras, o e l c aso de los pas

tos, semil[as estoriles. 'lodas t.stas no Iban podido ser separadas do las 

buenas ya quo practicamente no diieen en tamailo , sin embargo su peso es 

diferente y es aq"t donde Ia mesa de gravodad viene a ser una herramienta 

muy importante para Ai procesador. 

S~i un grupo do semillas de diferente peso fuesen sumergidas en un re

cipiente con un lquido de determinada gravedad especffica, stas podrian 

ser estratificadas do tal forma quo Las semillas pesadas se iran al fondo, 
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suspenderian en
 
las m~s livianas a la superficie y las medianas en peso 

se 


la mesa de
 
el iiquido entre las livianas y pesadas. Esto mismo 

sucede en 


aire, en vez de un 3'quido. A medi
 gravedad, solamente que el substrato es 


del punto de alimentaci6n hacia la desca~rga,

da que las semillas se mueven 


n del aire que proviene de los venti
6stas son estratificadas por la acci

6 

ladores situados debajo de la pLataforma. La presi6n del aire se ajusta de 

hasta que su velocidad ter a las semillas liianas,tal manera que levante 

punto las semilla's. flotar5n sobre minal sea igual a la del aire. En este 


la plataforma estg inclinada, dicho,cojin tambien
 un cojin de aire y como 

hasta ser
 

lo estar5, por Io que las semitlas suspendidas rodaran sobre 61 

descargadas en la parte baja de ]a plataforma. Las semillas pesadas, por
 

la superficie de la plataforma que
 otro lado, permaneceran en contacto con 


a lado, haciendo que la semilla pesada se
 se encuentra oscilando de lado 


es descargada.
 
mueva gradualmente al punto m~s alto de la 

plataforma, donde 


ravedad:
Partes de la mesa de 


1. Base y armazon
 

La armaz6n viene a ser el cuerpo que proporciona 
un soporte extruc
 

sea 

tural para las dems partes. Es muy importante que la base firme, ya
 

deseable que falsas vibraciones
es 


n de las semillas que se
 
que la plataforma vibra fu6rtemente y no 


producidas por una base d6bil alteren la separaci6


estg llevando a cabo en la plataforma.
 

2. Plataforma
 

cubierta de cierto material que permite el paso
La plataforma estl 


producida pot cojinetes excentri
 de una corriente de aire. La vibraci6n es 


cos con velocidad variable.
 

3. Ventiladores
 

El n~mero de ventiladores depende del tamafio y modelo de la maqui

na, pero la funci6n es la misma, de-producirfuna corriente de aire para es
 

en cuan
tratificar la masa de semillas. Los ventiladores son individuales 


a su graduaci6n, Io que ayuda grandemente apara ajustar la separaci3An

to 
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de la mejor manera. 

Ajustes de Ia mesa de gravedad:
 

La mesa de gravedad es una maquina muy versatil pues puede efectuar
 

un amplio rango de separaciones debido a los diversos ajustes que dispone.
 

Es muy importante que cuando se gradue esta ma'quina, no se traten dos o
 

m~s ajustes a la vez, sino uno solo y esperar unos minutos para ver los
 

resultados, de otra forma s casi imposible ajustarla correctamente.
 

1. Velocidad de alimentaci6n
 

En la mesa de gravedad es quizas donde este ajuste viene a ser de
 

extrema importancia, ya que la alimentaci6n debe de ser constante y unifor
 

me para asi cubrir con semilla toda la plataforma a una profundidad desea

ble. Por lo tanto es imperativo.que se coloque una tolva de descarga sobre
 

e4 punto de alimentacion en la plataforma.
 

2. Control del aire
 

El aire en la mesa de gravedad viene a ser el substrato en el cual
 

la semilla se estratificara de acuerdo a su gravedad especlfica. Debido a
 

la heterogenidad de los lotes de semilla, es necesario que la velocidad o
 

presi6n del aire pueda ser variable. Para esto existe una compuerta en la
 

entrada de cada ventilador que puede abrirse o cerrarse gradualmente.
 

3. Velocidad de vibraci6n de la plataforma
 

El movimiento oscilatorio de la plataforma mueve ].a semilla pesada
 
hacia el lado m~s alto de la plataforma, a medida que la semilla se mueve
 

desde el 'rea de alimentaci6n hasta el punto de descarga. Si se'aumenta la 

velocidad de vibraci6n, la semilla pesada se movera m5s rapidamente y sera 

descargada en un punto m5s alto de la plataforma. Si se disminuye la velo

cidad de oscilaci6n, .la semilla pesad& se moverg m's despacio y serg des

cargada a una menos altura de la plataforma inclinada.
 

4. Pendiente de fondo 

Esta es la incLinaci6n de 1.a platafornia desde la zona do alimenta
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Ci6n hast a e extremo do des'arga ' contro.a e tiempo que la semilla se 

mantien. sobre a piataforma. (huaido se vst-; separando semillas qe difie

do toLdtO puedcer mairen grandemnnt en ,ravedad especfia, a pendiont e 

yor, y (Ir-' mltciO tiempo sohre la p lataforwa parauo no '-eqtioron purmanece r 

ser estraLitficadas; ysparadas ; por lo contrailo, tando las svmill'as a se 

parar di fieren o. POCo L: peso, la incWmciou do rondo debe ser nmeno'r, 

casi p'ana. 

5. KcinaiSn lateral 

La plataforma debe de estar m5s alta en Ai lado donde las semillas 

pesadas serin descargadas, el grado du inciMacin serb dictado por vI lo

te de semillas on particular. 

V- SEPARAIX)A ESPIRAL 

La espiral se concidera como la Minca m5quina, utilizada on A proce

samiento de semillas, que no consume energla para ejecutar la separaci 6 n y 

eso es debido a que las semillas se mueven a trav6s de ella medinte la 

fuerza de gravedad. 

La espiral separadora se usa cuando se quiere remover ;emnil lIs o con

sonutaminantes pianos fuera del grupo de semi I las quo rWdouda, por ejem

plo en Ai caso de ]a soya sirve para sacar las mitad.. 

Las semi]las qon al imcntdai sbru las e';pira lc ' empiezan a descen

seder, las planas se dosliz'an sobr I a sperfiiv in,linada do metal I n 

alejan mucho del ele centrat, s:iendo descar;gadas hw a a I legar al fondo 

Las semillis redondas , per ot r ado, aI rotar sobro sA mi smas ;adquuieren 

mas veloidad a mud ida que de cienden, llegando a un punto en Al que por 

la fuerza centrhftpa que acthn on Al W;, so salen de Ia esplra l interna y 

caen en el hastidor de dond' san d; ,argadas A lgar a L parLe mnis baja. 

Partes de iaseparadora espira] 

1. Tolva de alimentacion 
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Esta se encuentra colocada al tope de la mquina y sirve para acu

mtlar cierta cantidad de semi]la quo pueda ser alimentada de manera cons

tante y un iforme sobre la espiral. 

2. 	 Isp iral 

Cons isLe de una o var as limi-nas de metal que forman un plano in

clinado alrededor de so eje vertical. 

3. 	 Bastidor 

Rodeando a [a espira se encuentra el hastidor, que recoge las se

millas que se salen de 6sta y las descarga en otra salida. 

4. 	 Divisor c6nico 

Ei objetivo de 6ste es dispersar la semilla uniformemente sobre 

las espirales. Se encuentra inimediatamente abajo de ]a tolva. 

Ajustes en La separadora espiaL: 

1. Velocidad de al imentaci6n 

Generailmente para regular la cantidad de semilla alimentada, se em 

plea on di.sco (al fondo de !i tolva) con perforaciones de diferentes tama

ios, 0l c1,al se rota hasLa encontrar la que permita pasar una cantidad a

deCLcuada de semil In. 

2. 	 Posici 6 i de "los dedos" 

Algunas veces, arin as semillas planas adquieron suficiente veloci 

dad al descender, coma para salirse Le la espiral v caer en el hastidor, 

junto con las semi]las redondas. Para prevenir 6sto, unas piezas de plisti 

co en forma de dedos so colocan sobre i orilla de las espirales. 

VI- CIAStFICAIX)R POR GROSOR Y ANCHURA 

Este tipo de maquinaria es de mucha utilidad en la industria de semi-

Has especia lmente en maiz para clasificar las. semillas con el prop6sito 
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de plantabilidad, as! mismo sirve para remover semillas de otros cultivos,
 

y semillas de malezas.
 

Existen varios tipos utilizados en el procesamiento de semillas, pero 

los m~s comunes son los modelos cillindricos que utilizan zarandas cilTndri 

cas para ejecutar la separaci6n. 

La manera como 6stos trabajan es la siguiente: La semilla es alimenta 

da al extremo interlor de la zaranda cilndrica, la cual est5 colocada ho

rizontalmente y rota a una velocidad fija. La fuerza centr'fuga creada al
 

rotar la zaranda, forza las semillas angostas o delgadas a pasar a travis
 

de las perforaciones, mientras que las semillas anchas o'redondas conti

su viaje dentro de la zaranda cilTndrica hasta ser descargadas en el 

extremo exterior. Las semillas que pasan a travs do las perforaciones se 

conocen coo "pasadas" y las que permanecen sobre la zaranda, "encimas". 

n~an 

Partes del clagificador por grosor y anchura: 

I. Tolva de alimentaci6n
 

La tolva se encuentra en el extremo superior de la mnquina. Es acon
 

sejable que en el fondo de 6sta se disponga de un mecanismo para graduar
 

la velocidad de alimentacioide la semilla ya que 6ste es el thnico ajuste 

de que se dispone para controlar la separacion.
 

2. Zarandas cilindricas
 

Esencialmente hay dos tipos de zarandas, aquellas con perforaciones
 

redondas (usadas para efectuar separaciones por diferencias en anchura) y 

zarandas con perforaciones oblongas (que separan semillas dependiendo de 

su grozor). Existe un gran nrmero de tamafios do las perforaciones y son de 

signadas en 64 avos de pulgada. Estas aberturas est~n hundidas en la imi

na de metal ayudando as! a que las semillas se coloquen dentro do la perfo 

raci6n, exponigndose la dimensi6n por la cual van a ser separadas. Las per 

foraciones oblongas estgn situadas al fondo de surcos, lo que produce el
 

mismo efecto.
 

3. Mecanismo para limpiar las zarandas
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l)ebido a que algunas perforaciones se tapan con semillas que no pa 

san completamente, es necesario que exista alguna manera de limpiar las za 

randas. Esto so Logra (cominmente) con un rodillo que tiene dos o tres 

alas de hule, las cuales golpean constantemente la superficie exterior de 

las zarandas a medida que Wstas rotan. 

4. 	 Mecanismo activador de ]a mquina 

Puesto que las zarandas necesitan rotar para efectuar la separa

ci6n, an sistema de poleas y fajas est5n conectadas a un motor elfctrice y 

transmiten una velocidad constante. 

Ajustes del clasificador por__ osor y anchura 

Como se hizo menci6n anteriormente, el 5nico ajuste disponible es la 

velocidad de alimentac[(in. 

VII- PRE-LIMPIEZA 

La 	 semilIa cuando viene del campo trae consigo un sinn~mero de conta

minantes, tales come: tallos, hojas, terrones, polvo, etc.. La 	pre-limpie

za 	 consiste on remover, no totalmente, pero Ia mayorla do stos 

Vontaja de Ia pre-limpieza: 

1. 	 Al remover material verde alto en humedad, reduce ei tiempo reque

rido para ei socado. 

2. 	 Incrementa la fluidez de la semilla a trav6s do los olevadores y 

equipo. 

3. 	 Aumenta Ia eficiencia y capacidad do las otras mquinas. 

4. 	 Reduce A. volumen de almavvnamiento al granel. 

5. 	 Al remover Al polvo, hace ms co( e trabajar en la planta do pro

cesali on Lo. 

Limpieza rs tia: EH un t ipo de pre-limpieza que consiste en remover 

el material mrs grande y m5s pequefio que Ia semilla. La miquina que hace 

esta Iimpieza so 1lama limp iador rA'stico. 
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Desbrozado: Es otro m~todo de pre-limpieza, en el cual se elimina 6ni 

camente el material mg grande que la semilla. El equipo utilizado para es 

to se le conoce como desbrozador. 

Algunos pre-limpiad6res'hacen uso de zarandas como las utilizadas en
 

la m~quina do aire y zarandas, para ejecutar la limpieza, otros las substi
 

tuyen por zarandas colindricas. Se debe indicar que ciertos modelos tienen
 

ventiladores que permiten remover material ligero y polvo.
 

Otra observaci6n importante es quo no se debe esperar que los pre-lim
 

debe dar prioridad a
piadores efecten una limpieza total, sino que se le 


en la planta procesadora haron tin
la capacidad, ya que las otras maquinas 

trabajo m~s preciso. 
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ANALISIS DE CALIDAD 

Jorge L. Faeth* 

I- INTRODUCCION 

El arte y cienc'ia do las pruebi s d, emil las tienen como objetivo b5

sico evaluar Ai wilor ngron6mi'co de In :rmilla. El valor agron6mico, cali

dad, es un conc pto ( oinpuuest, dho varius -.artores que en suma decerminan la 

idoneidad do In semilla para origin; r n;i pohlaii n de plantas, de un cul6 

tivo deturminado ,ulnque e Ih jetivo 'va mncionao do las pruebas de cali

dad por sA solo justifica la existi'nc'ia de Ins pruebas de somillas, uxis

ten otras razones d, impo rtaincia para c'onsiderar los anlisis de calidad 

como una necei ld p:ra P 1 desocro1lo agric'ola de una reg L5n. Entre otras, 

SO pueden nleioclonar" 

a) Para identificar problemas y sus posibles causas. Esta es la raz6n 

de ser de los laboratorios de control de calidad en l.a industria de semi

las. 

h) lDeterminar I necesidad do secado, de procesamiento. 

c) Eva luar condtic iones de almacenamiento. 

d) Conocor la ofi cacia do trat amientos con pesticidas. 

e) t)etrminilar si !a semil la cumple con requisitos legales o si el pro 

ducto es do Ia alidad pue e vendedor programa. 

F) Proveur in hase para fi jar pre,'ios do acuerdo a la calidad del 

producto. 

So dijo q e c oncepto abarca varios factores. Do estos algunos son 

objeto d en;ayos do rutina, o1ros no. Entre los mas importantes se inclu

ye: 

*MeAc'ck Stzac.p Oohe. Apai tadeo #10135. Sao .oK Costa Rica.s, 
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a) Pureza ffsica. 

El caso ideal es un lote de semillas conformado (inicamente por II 

variedad en cuesti6n, libre de cualIquier contaminante que desmerezen su va 

lor. En la prgctica ese caso hipot~ticA, no se encuentra. Generalmente la 

semilla aparece a compafada de uno o mis tipos de contaminantes. 

b) Presencia de semillas de malezas nocivas. 

La presencia de semillas de malezas en lotes do semillas; de culti

vos ocurre con frecuencia.Muchas clases de semillas de malezas so remueven 

durante el procesamiento o si permanecen on el lote de semillas y se siem

bran son f5cilmentc controlables en el campo. Otras en cambio, no se pueden 

temover mediante procedimientos niecinicos y una vez establecicis en el cain 

po su erradicaci6n es difci l cuando no imposible; la presencia de semilla 

de este tipo de maleza reduce notablemente el valor agricoia de In semilla. ', 

c) Capacidad de germinaci6n. 

Mediante la germinaci6n la semilla cumple su rol bioL6gico y esta
 

capacidad determina en alto grado la calidad de la misma. Lotes de semilla
 
17. 

de baja germnacian, adem~s de afectar cuantitativamente la poblaci6n de 

plantas, presentan otros problemas; por ejemplo desuniformidad en la emer

gencia de las plgntulas dificulta la aplicaci6n de herbicidas; claros en
 

las hileras de siembra favorece el'desarrollo de malezas y otros.
 

d) Pureza varietal.
 

Los ensayos de pureza varietal tratan de fieterminar [a genuinidad 

de la semilla con respecto a la especie y cultivar que so considere. 

Los cultivares tienen en comn una serie de caracterfsticas que los 

distinguen de otros grupos de plantas de la misma especie. Son estas carac 

teristicas las que permiten distinguir usualmente mediante pruebas laborio
 

sas, si la semilla en cuesti6n es o no de la variedad que se manifiesta.
 

e) Nivel de vigor.
 

Las pruebas de germinacion se hacen en condiciones 6ptimas para
 

que ocurra germinaci'n. Estas condiciones ideales no siempre se dan en el
 

campo de siembra, sino que por el contrario, ia semilla encuentra en la ca
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ma de siembra condiciones desfavorables para la germinaci6n y emergencia. 

De ahf que sea necesario medir la capacidad de la semilla de germinar bajo 

condiciones poco favorables, ]a respuesta a las pruebas de vigor est5 de

terminada por ei complemento gen6tico de ]a variedad, la madurez de la se

milla, edad presencia de pat6genos, daio mec 5nico y otros. 

f) Contenido de hlimedald. 

La medida de contenido de humedad se hare primordialmente con Ai 

fin de determinar las necesidades de secado. Tambien es factor importante 

para estimar las condiciones y la longitud del periodo de almacenamiento a 

que se puede someter la semi lla. 

En .os ainacenes de semilla esta es una prueba de rutina wa que alto ' 

contenidos de humedad estin correlacionados con tasas de deterioro acelera 

dos. 

e) Incidencia de pat6genos en la semilla. 

Mediante ensayos se trata de identificar cualitativamente y cuanti 

tativamente Los microorganismos que acompaian a la semilla. Los pat6genos 

se puden encontrar como contaminantes de las semillas de diversas formas: 

1) Con las semillas pero no unido a elias. 

Ejemplo: esclerocios de hongos, esporas, agallas de nemtodos, etc. 

2) Asociados superficialmente a La cubierta de las semillas o, 

3) portadas internamente por [as semi llas. 

II- MUESTREO Y CLASES DE MUESTRAS 

Generalmente, Ia cantidad de semilla que se somete a las pruebas de 

calidad es muy pequeia comparada con ei lote de semilla que representa. Pa 

ra obtener infornacion valedera acerea tie la calidad del lote es necesario 

tomar medidas para asegurar que la muestra es fiel representante del lote, 

ya que Los resultados de las prtebas solo pueden reflejar Ia calidad de la 

mues tra examinada. 
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A- Clases de muestras.
 

Cuando se muestrea un lote de semillas, so toman muestras individua
 

les de diferentes envases o de diferentes lugares, si la semilla se maneja 

a granel cada una de estas muestras individualmente se denomina muestra 

combinan en un envaprimaria. Posteriormente, las muestras individuales se 

formando as' la muestra compuesta.se adecuado (caja, bolsa, saco, etc.) 

Por regla general, la muestra compuesta'es de mayor tamafio que la que re

los ensayos, de ah! que es necesario homoquiere el laboratorio para hacer 

segenizar y reducir la muestra compuesta al tama~io adecuado; esta 61itima 

denomina muestra del laboratorio o muestra s¢petida. 	 El tamafio de esta mues 

tra estg determinado por las Reglzs*. Una vez que 1i 	muestra sometida arri 

nicanzar el tamao re va al laboratorio, esta se homogeniza y divide 1asts 

querido para efectuar el analisis de que se trate. Esta porci6n de-la mues 

tra sometida se denomin'a muestra de trabajo. Su tamaio est5 prescrito por
 

las Reglas y varla de acuerdo a las pruebas a que 
se somete.
 

B- Obtenci6n de una muestra representativa.
 

Las muestras primarias que se toman de cada envase o de cada punto
 

del bulto de semillas deben ser de aproximadamente el mismo tamafo.
 

Cuando se desea muestrear semillas de flujo diflcil 	(ejemplo: algod6n,
 

algunas gramineas) es necesario tomar la muestra con la mano, sin embargo,
 

en la gran mayoria de los casos es posible usar instrumentos para tomar
 

tomar las muestras directamente del "chorro" dulas muestras. Es permitido 

rante el procesamiento o el envasado, mediante equipos autom'ticos, a mano
 

o mediante cualquier instrumento apropiado.
 

Cuando sea posible, lotes de semillas que, se envasan en latas sobres
 

o bolsas a prueba de humedad, deben muestrearse antes del envasado, de lo
 

preciso abrir y muestrear un n'mero apropiado de envases.
contrario, es 


o bien, la semilla debe transferir
Los evases originales deben resellarse 


se a nuevos envases.
 

International Rules for Seed Testing.
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Las muestras primarias deben mezclarse en un recipiente adecuado y da
 

do 	que en condiciones de almacon es dificii homogenizar y reducir Ia mues

tra al tamano minimo establecido por las Reglas, conviene enviar la muestra 

compuesta al laboratorio y que sea 'Lte quien ejecute Ia reducci6n corres

pondiente.
 

C-	Instrumentos para muestreo
 

Uno (e los i.nstrumentos de nA; usn en Ia toma de muestras de semi-

Has es el probador do manga o prohador d tubo. Consiste de un tubo hueco
 

de 	bronce incertado dentro de una camisa interior ron un extremo terminado 

en punta. 'odo e tube interior como Ai quo lo reviste ostan provistos de 

aberturas en sus paredes. Mediante Ai giro de tube interior se pueden ali

near la; aberturas de ambos permitietde aq! e flujo de semilla a la cavi

dad del tubo. 

Estos instrumentos se fabrican en diversos tamanos y longitudes de a

cuerdo al tipo de semilla en que utilizan el tamano do los envases. Este 

tipo de probad or se puede itilizar horizontalmente vvrticalmente. Cuando 

se usa veriLalmente, eA prolador debe tener compart mientos individuales 

para evitar quo a semilla dc Las capas superiores caiga e impida la entra 

da de semilla de capas m5s hajas. Ya sea que A probador se use horizontal 

o ve rt icalmen te, se debe tra tar d i nse r t a r pa ra IeItoa las diagona les de 

envase, En semilla a granel lo mas apropitdo os Ia insereio vertical. 

Este tipo de probadoc, con di5metros no mavores de 25 mm, puede usar

se para muestrear sacos de vute o de materiales semejantes. Cuanic se uti

liza en bolsas de papel, conviene sellar Ia abertura hecha con tela adhesi 

va. 

Otro instrumento utilizado para muestrear semilIa en envases (no es 

apto para somilla a granel) es eA probador Noble. Es un tubo de aproximada 

mente 500 m. con un agujero ovalado cerca de a punta. 

Este probado, se debe insertar en los envases con el agujero terminal
 

30-
hacia abajo en ,"n angulo aproximado de con la horizontal. Una vez que 

lA 	punta ha llegado al centre del envase, se le da a] tubo una rotaci 6n de
 
-
180 para girar el agujerno hacia arriba; entonces se saca lontamente para 
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extraer tn fiujo continuo de semil Ia de interior hacia la pared del enva

se. 

Con semilla de aigunas especies no es posible utilizar instrumentos Y\> 
la mano. Con este metodo,para tomar muestras por lo que debe hacerse con 


aunque satisfactorio, no es posible tomar muestras de capas profundas de
 

silos o sacos. En estos casos, el muestreador debe vaciar algunos sacos
 

parcialmente para tomar la muestra. Cuando se trate de un silo puede hlcer
 

uso de una pala para remover las capas superficiales y poder Ilegar, con
 

la mano, a las inferiores.
 

.D- Intensidad de muestreo 


La intensidad de muestreo estg relacionada con el tamafio del lote. 

Las reglas recomiendan el siguiente programa para semillas a granel, que
 

debe considerarse como minimo.
 

Por Io menos 5 muestras primarias (en lotesLotes de 0 a 500 kg. 


de menos de 50 Kg. por lo menos tres mues

tras primarias).
 

Lotes de 3000 Kg. 	 Una muestra primaria por cada 300 Kg. pero
 

no menos de 5 muestras.
 

Lotes hasta de 20000 Cnda muestra primaria por cadn 500 Kg. pero
 

Kg. no menos de 10 muestras primarias.
 

Las siguientes recomendaciones aplican para tomar muestras en Unvases 

de tama~o similar.
 

Hasta 5 envases 	 Una muestra de cada envase y siempre por ka
 

menos 5 muestras primarias.
 

hasta 30 envases 	 Una muestra de cada 3 envases; nunca menos de
 

5 muestras primarias.
 

* 	 30 o ms envases Una muestra por cada 5 envases; nunca menos 

0' muestras primarias. 

'Coma regla general, para muestras de m5s de 5 envases se puede mues- *., 

trear 5 envases ms el 10% del numero de envases en ei late Cuilqulera 
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que sea el tamafio del lote no es necesario muestrear rAs do 30 envases.
 

Para obtener un nimero adecuAo do muestras primarias de lotes de se

millas envasadas on envases pequefios so utiliza eA siguiente procedimiento: 

se toma 100 Kg. coma A unidad basica do muestreo v los envases se combinan 

hasta alcanzar un peso cercano al do la unidad b~sica de muestreo; Ejemplo: 

si Ai lore est5 formado por envases doI ) Kg/cada uno se toman diez enva

ses (100 Kg.) para formar cada unidnd de muestreo; con el mismo razonamien 

to, vointe envases de 5 Kg. 100 onvases de I Kg.. Entonces cada unidad de 

muestreo se considera coma un envase v se aplica ia intensidad dA muestreo 

ya anotada. 

E- Homogenizaci6n y reducci6n de mnstras.
 

Las muestras que se envian al laboratorio, cas:i siempre, os necesa 

rio reduciria al tamafo de la muestra de trahajo*. Debido a que los resul

tados de anlisis estar~n basados on la calidad de Ia muestra de trabajo, 

es precise que 6sta sea representativa de IA muestra compuesta v par ende, 

del lote que representa.
 

Varios uitodos se utilizan parn reducir muestras. Quiz, los m5s cano

cidos utilizan instrumentos mecanicos como e] divisor Boerner o el Gamet. 

El divisor Boerner consiste de una tolva, un cono v una serie de de
flectores quo dirigen ]a somilla hacia los canales de saiida. La tolva tie 

ne una pequefia compuerta que cuando so abre deja quo Ia semilla caiga par 

gravedad y so deslice por Las paredes del cono, donde es uniforme distri

buida hacia los canales de salida.
 

El divisor Garnet consiste de una tolva, un agitador, una plataforma 

giratoria movida par un motor elchctrico, v dos canales de salida. 

Cuando a tolva osta cargada y so opera el motor, la plataforma gira

toria gira r5pidamento distrihuyendo ]a svmilln entre Los dos cannaes de 

salida. El agitador nyuda a man Lener un fiujo constante do semilLa sobre 

la plataform-i giratoria. 

* Tnbla 2 A International Rules for Seed lsting. 
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El procedimiento de reducci6n de muestras con cualquiera de los ins

~~trumentos mencionados es rorno sig1C: 

1- Se coloca un recipiente adecuado hajo las salidas del aparato; 

2- se ilena la tolva con li semilla y se opera et aparato; 

3- el contenido de los recipientes se coloca de nuevo en la tolva y 

se opera el aparato. Este procedimiento debe repetirse por lo me

nos dos veces;
 

4- una vez efectuado el paso, se vierte el contenido de un recipiente
 

en la tolva; se colocan recipientes vacfoi bajo las salidas del a

parato y se opera 6ste;
 

5- este procedimiento se repite hasta obtener una porci6n de semilla 

del peso aproximado de la muestra de trabajo.
 

Cuando se requiere muestras de trabajo muy pequefias los ;aparatos men

cionados no son muy precisos. Es entonces necesario efectuar la reducci6n
 

por via manual. Un m~todo sencill.o para lograrlo es el m6todo de la copa. 

De 6 a 8 copas. de bronce (sus dimensiones var'an desde 1.5 cm a 7 cm de 

diametro, y desde 1.5 cm a 0.6 cm de profundidad ) se colocan al. azar sobre 

10 a 12 veces ma
una pequefia bandeja de borde elevado y cuya grea debe ser 


la muestra de semilla se
yor quo e-:i>5rea de secci6n del juego de copas; 

endistribuye\ uniformemente sobre la bandeja. La semilta que retenida las
 

copas se tomarg como muestra de trabajo.
 

Una vez obtenido el peso de muestra desroado se procede al analisis.
 

III- ANALISIS DE PUREZA
 

El objetivo de esta prueba es determinar "a composici6n [Nsica de la
 

muestra-,a identificar sus componentes. La muestra de trabajo se extiende
 

sobre una superficie apropiada y sus componentes se separan en cuatro frac
 

ciones:
 

I- Semilla pura.
 

Esta porci6n incluye la semilla del cultivo y variedad que se con

sidere.
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2- Sem i IIa de o t ros cltI I vos. 

Incluye semilla do plantas cultivadas, excluyendo In semilla del 

cultivo en (consideraci6n. 

3- Semilla do maleza. 

Es ta fra ci 6 n inc luye semillas, hulbos o tuh6rculos de plantas re

conocidas5comn male zas. 

4- ateria inerte. Aqt! se agrupan to las las estructuras que no confor 
man con los requisitos de semilla pura, seruilla de otros eultivos o de se

mill.a do malozas.
 

Ulna vez separada ]a muestra de nL 


pesa cada fracti!n v so a..,ta su peso con cuatro cifras 


do trabajo los uatro componentes, se 

significativas. 

Ac calu]a Ai porcontaj e que corresponde a cada fracc6n en base a iA 
sumatoria del peso de Jos component s v no en base ai peso original. 

ElI re.sn ltado do,I aniilisis de pureza debe darse en porcentajus con un
 
decimal v la s ',mptoria debe ser 
 igual a 10C. Aqaelos componentes con por

centajvs menor s a! 0 .05Z so anotan con) trLazas. 

Tambiln so debt identificar con Al respectivo nombre latino las espe
cies correspondientes 
 a semilla pura, svmilla de otros cultivos v semillas 

de malezas. 

IV- DETERM[NACION DEL NUMERO DE SEMILLAS I)E MILEZAS NOCIVAS Y D: OTROS CUL 

TtVOS.
 

A mflentudo sucede quo an lo:e de semi il a; puede estar contaminado con se 
millas de malezas nocivas v se desea saber Ai n6mero do estas semillas por 

unidad de peso y no solo su porcenta je global. 

!A mast .ra que so reqtlere para este examen es considerabiemente mayor 
que .1a reque ida para Ai antilisis de pur2za. Los mismos principios y defi 

niciones apli cables a! an5lisis de purcza son valederos para esta determi

nac!5n. 
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V- ENSAYO DE GERMINACTON. 

Quiza la prueba mas ampliamento aceptada y convincente, como Tndice de 

calidad es la clpacidad de germinaci6n. Esta prueba se hace getoeralmente 

con la tracci6n de 5emilla pura, despu~s de haberse hecho el an isis de 

pureza. 

Se recoienda utilizar una muestra de 400 semillas, las quo;se pueden 

montar en cuatro repeticiones de cien semillas y ocho de cincuenta, aunque 

otros arreglos son permisibles siempre que se combinen para formar las cua 

tro repeticones de cien semillas. Cada repetici6n o arreglo de cien semi

11as se eval~a independientemente y el promedio de las cuatro os el resul

tado que se manifiesta en el informe o certificado do anilisis.
 

"Ias inscrucciones que ofrecen las Reglas sobre la metodologia de an5

lisis son claras v precisas e incluyen prescripciones acerca del sustrato 

de germinaci6n que se debe usar y como debe usarse, duraciCn del per~odo de 

la prueba, temperatura v humedad requeridas asT como otras sigerencias re

ferentes a equipos v m6todos para romper latencia.
 

El perlodo de duraci6n de las pruebas varla segn ia especie y va des
 

de unos pocos d~as hasta un mes v mis. Aunque las reglas pretende ofrecer
 

los requisitos de germinaci6n para un diverso y numeroso grupo de cultivos
 

no pueden considerarse completas; es notoria la ausencia de recomendacio

'Ies para germinar 8emillas de algunos cultivos tropicales.
 

Las pruebas se evalan al final del perlodo prescrito de germinaci6n,
 

aunque se recomienda efectuar evalucaciones'preliminares denominadas "pri

mer recuento". As!, plgntulas cuyo desarrollo permite evaluarlas sin lugar 

a equivocaci6n se cuentan v,remueven del sustrato, igual se hace con semi

llas o plantulas enfermas que puedan ser fuente de difusi6n de pat6genos. 

Las semillas que permanezcL'., sin germinar al final de la prueba se
 

consideran muertas o latentes, segn las c:racterlsticas que presenten.
 

Para el lego, germinaci6n es la ruptura de Ia cubierta seminal y la
 

aparici6n de la radicula y de la plmula. Para el analista germinaci6n es
 

algo m~s, es "la mergencia y desarrollo, a partir del embri6n, de aquellas
 

estructuras de esenciales, que para la especie en consideraci6n, indican
 

190
 



Ia habilidad de la semilia de desarrollarse en una planta normal, en condi 

ciones favorables de sue]o". De modo tal que In definicn considera Ai va 

lor agron6mico de la semilla, cual desarrol Larse en una planta normal cuan 

dohIns; condiciones favorahles Cualquier quo desvle Iason (. plkntula se de 

5definiti u anterior so cilasifira com, anorm:l. 

El anal istl puede clasific'ar I an plLulas como anormales por diver

sas ra zone:e; renlia1a o ma l formacion de unI n lns es true turns esenctales 

(coio hipotilho, opicctilo, plimuhI, rl iuMn, etc..) 

Menci'mamos antes quo Ias semi Ias que no germinan al final del ensa

yo so clasifican como sumilla muerta o semill latente. La semilla es M 

ciilmonte rpconovible porque presenta diferentes gradcs de pudrici 6 n, en 

contraste, la semilla latente es san y firme al tacto. Esta se puede cla

sificar ctomno semilln dura (especies ,P leguminosae, Gossypium e Hibiscus). 

Como semi llas firmnes nou germinada. I; lIatencia de Ins semi "as denomina

das duras obedcce a ii:;apacidad para wmhhibir agua, resultado de una cubier 

ta sem n,,l impermeable. E1 origen de Ia I;ut en e in I0n semilhasas denomina

das firmes es diverso, pero no incluve impermeabiLid ad de In tetLa. Las re 

glas ofrocen metodos pare estimular In germinacion de semillas firmes. Los 

mas ( nIfUnieOs son: 

a) pre-enfrinmiento 

Que somete a hajas temperaturas (5-10o C) a las semillas embibidas 

por Ferlodos cortos. 

b) Estratificacion 

Lt semil .la s co loca on Ai sustrato hfmedo y somete a temperaturas 

bajas (3-5- ) por periodos hasta do doce meses. 

) Tratamiento con nitrato de potasio al o .2%; este m todo se utiliza 

para romper Iatencia en muchas especies do Gramineas, y consiste en humedo 

cer el sustrato de gorminaci n, por nn sola vez, con la soluci6n de la sal. 

VI- I)ETERMINACION )E PUREZA VARIETAL 

La distinci6n de variodades hecha en base a las caracterfsticas morfo 

16gicas de las semillases, con1 suma frecuencia, casi imposible. Aunque e-
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xiste conciencia de este problema, atn se estila el examen visual de la se 
Imilla para identificar-variedads.; este an'lisis solo Liene xito etIando 

se trata de variedades notablemente diferentes respecto a Las caracterlsti 

cas de las semillas. Entre las caraeterlsticas a observar se tiene; colora
 

ci6n de la testa, dimensiones de la semi la, ausencia o presencia de aris

tas, tamafio de las glumas, coloraci6n del hi.lo, forma y pubescencia. 

Es m5s positiva la difereonciaci6n qUe pueda hacerse juzgando las ca

racterlsticas de las pl~ntulas, taes como coloraci6n de las holas, longi

tud de los internudos, color de1. hipoc6tilo, pubescencia, forma do d imen

siones de las hojas. 

Cuando el factor tiempo no es aprcmiante, es mas confia, le hacer las 

determinaciones basadas en caracter!sticas do Las plant:as y no en las de 

semillas o plgntulas. En este caso es necesario efcctuar la siembra en el 

invernadero o en el campo y observar los caracteres vegetativos y reproduc 

tivos, tales como h5bito de crecimiento, pubescencia, longitud del perlodo 

hasta iniciaci6n floral, color de las flores, etc..
 

Con algunas especies es necesario recurrir a pruebas m5s sofist.icadas. 

Por ejemplo, para distinguir entre Lolium multiflorum y Lolnt perenne se 

utiliza luz ultravioleta aprovechando la peculiaridad de que las plintulas 

de la primera especie tienen la capacidad de fluorecer cuando se Ies obser
 

va bajo luz ultravioleta.
 

Algunas variedades de trigo muestran una tinci6n diferencial cuando 

se les trata con una soluci6n dilufd;, (1.0%) de fenol. 

Tambi.n ha sido posible hacerdistinciones entre variedades de Trifo

lium, de Brassica y de Tritium mediante el uso de cromatografla de capa 

delgada.
 

Otro m~todo utilizado con relat:iva frecuencia es la reacci6n de una
 

variedad hacia tipos o raza de pat6genos. Se ha utilizado para disLinguir 

variedades de soya suceptible a Phytophtora. Tambi6n se utiliz6 en los Es

tados Unidos para identificar lineas andtoest6riles de malz suceptible a 

Helminthospori um. 
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VII- NIVELES DE. VIGOR 

Establecer una definici6n precisa de vigor es dificil, 
tanto por la 

ampli tud del (onrepto como por la gama de situaciones dferentes que con

templa. Sin Pemhbrgo, IWas definicione.s que hasta 1a fecha sp han ofrecido 

versan .obre dos as pecLos b, sicos: vigor intrinsico de 1a semilla, mani
festado a traves do rapidez de go rminacini , de crecimiento de p aftulas 

y suceptihilidad a tttiidici ones amh iental;es adversas. Por Io tanto, Ai vi

gor puede medirsv ee usna du s uq formas generales: 1- midiendo algIgn atribu

to fisio!gico tatl como velocidad de geriinacion; .mitando las condicio 

nes de campo para estimar Ia respti.Osta de Inasemilla y pruebn en fri, para 

ma~z. 

La primera cat ego rfa du ens ayos (indirectos) tienen ventaja sobre los 

ensayos directos. En Ins primeros la hini'; variable viologica es Ia semi-

Ila misma y esto es importante, va quo Ias pruebas para smillas son eso y 

no son pruehas para condiciones anmbientalos o para organismos patogenos a

carreados por semilla. Sin embargo, Ias pruebas indiroc tas son incapaces 

de estimar todos los factores que determinan el estabtecimiento en eA cam

po. 

x 
100
 

x 

y 

0 - Deterioro 

Fig. 1 	Relaci~n entre germinabilidad y
 
nivel de vigor.
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I- Pruebas fisiol6gicas para vigor. 

. Se entiende as! las que tratan de estimar uno o mas a spectos rela

tivos a germinaci6n o desarrollo de las plgntulas. En contraste las pruebas 

bioquimicas miden' reacciones quimicas o actividades enzimiticas o respira

c 56n, las quo se presume en algn modo relacionadas con la capacidad de 

germinaci6n.
 

Las pruebas fisiol6gicas se pueden catalogar en dos tipos:
 

a- en las que la germinaci6n ocurre bajo condiciones favorables y con 

troladas, Ejs. velocidad y germinaci6n, tasa de desarrollo de pl9n
 

tulas, etc..
 

b- En este grupo se clasifican las pruebas fisiol6gicas en quo germi

naci6n se estima bajo condiciones ambientales desfavorables. Ejs. 

prueba en fr'o para ma~z, poder de empuje de las plintulas o habi

lidad para irrumpir a trav6s de una capa de suelo, etc. 

2- Pruebas bioquimicas para vigor.
 

Las pruebas bioquimicas se pueden subdividi" eu cuatro grandes gru 

pos:
 

a- Pruebas de tinci6n.
 

b- Actividad enzim5tica.
 

c- Procesos integrales localizados en fracciones subcelul.ares, como 

respiraci6n. 

d- Medici6n de difusi6n de metabolitos a trav6s de membranas cella

res. 

La prueba bioqufmiica mis frecuentemente ucilizada es la de teLrazo

lio, que es una prueba de tinci6n vital. Consiste en aplicaci6n dilulda a 

las semillas de una sal incolora de 2.3, 5 trifenil tetrazolio lTa cual es 

quimicamente reducida a un compuesto coloreado no difusible, mediante el 

hidr6geno liberado por la actividad de las deshidrogenasas. Se ha demostra 

do que la actividad de algunas enzimas estgn correlacionadas con vigor; cn 

tre 6stas se destacan descaroxilasa del. icido glut6mico catalasa, fenolasa, 

amilasa y recientemente ATPasa, lipoxigenasa y peroxidosa. 

Entre los procesos bioquimicos ings estudiados en su relaci6n con vi

gor destaca la respiraci6n. Se ha encontrado que disminuci6n en la tasa de 
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CO2 

respiraci6n y aumento en el coeficiente respiratorio (C.R= 	 02 ) se corre
02
 

lacionan con deterioro de las semillas. TambiN se han utiiizado indices 

de sintesis metablica (proteinas, carbohidratos) como estimadores de vi 

;or.
 

La tasa do difusi6n de metabol i tos a travs de las membranas celula

res de semillas se han asociado con vigor. Se ha propuesto que los indices 

obtenidos en este tipo de medidas reflejA perdida de integridad de las 

memeh ranas celulares , perdida do constituyentes esenciales de las celulas, 

v que ademhis si rye do caldo de cultivo para atraer microorganismos. 

Aunque vigor se ha reconocido como n importante factor de calidad en 

semi llM:s, no ha sido posible, a In fe¢ciia, incorporar n ingin metodo entre 

las Reglas oficiales de ISTA o de AOSA. 

VIII- DETERMINACION DEL CONTENIDO DE ItUMEI)AD 

La determinaci6n de contenido do humedad se hace con dos prop6sitos 

fundamentales: I- determinar Ia necesidad de secado antes del procesamien 

to. 2- posteriormente estimar las condiciones de almacenamiento ya sea mi 

diendo directamente el contenido do humedad o estimarlo in.directamente Ai 

se conoce la humedad relativa. 

Para el prop6sito de esta charla, nos limitaremos a discutir algunos 

m todos de medici6n directa do l contenido de humedad. 

Los m6 todos para medir contenido de humedad son numerosos v varian 

desde muy sofisticados a muy sentillos. 

Mencionarmos los reromondados por las reglas y otros de considerable 

valor por sencilli z y rapid :zque ofrecen. Antes do describirlos es nece

sario hacer mencion do quo generalmente para productos agricolas el porcen 

taje de humedad se calcula on base al peso himedo del producto y no en ba 

se a materia seca, mediante la siguiente expresion. 

% humedad =__eso del agua X 100
 
Peso de producto humedo
 

195 



I- M6todo del horno con aireaci6n 

Este mtodo estg aprobado por I.STA se utilizan hornos calentados 

electricamente por el que se hace circular una corriente de aire. 

La p~rdida de peso durante el secado de la semilla se atribuve a 

p~rdida de agua, y esta cantidad dividida entre el peso inicial de 1a se

milla se expresa como porcentaje de lIurnedad. 

Alguna semilla de tama6o grande deben molerse antes de haer la de

terminaci6n para lograr un secado uniforme. Cuando' el. porcentaje inicial 

de humedad es muy alto es necesario efectuar el secado en dos etapas. 

Por regla general, semillas con alto conteni.do de acei.te no deben mo 

lerse por la dificultad que esto representa y tambi6n por et error que se 

puede cometer si ocurre oxidaci6n de los aceites insaturados. 

La temperatura recomendada para la gran mayorfa de semiiHas es de 

130C durante una hora, semillas con constituyentes volltiles Iio:idables 

pueden secarse a 103'C durante 16 horas. 

2- Destilaci6n con tolueno
 

Este m~todo tambi~n est5 aprobado por ISTA. Consiste en colocar 

una cantidad pesada de semilla finamente molida con tolueno en un equipo 

de condensaci6n y llevar Ia suspensi6n a ebul1icI 6n, recogie ndo 1i frac

ci6n de agua en un cilindro graduado donde se lee el volumen de agua remo 

vido de la semilla.
 

En otros m~todos de valor por la rapidez con que se puede hacer la 

determinaci6n de humedad se incluye. 

3- Medidores elJctricos de humedad 

Son aparatos elgctricos que relacionan la resistencia el~ctrica 

unos o la capacitancia o impedancia de la semilla otros, con el contenido 

de humedad de la semilla. Los determinadores de resistencia tierien un gra 

do aceptable de precisi6n con contenidos de humedad entre 7-22% y los de 

tipo dielctrico entre 6% y 28%. 
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CONCLUSIONES
 

Hlemos considerado e concepto "calidad", aplicado a semillas, desde 

diferentes prntos de vista; dicho sva de paso, no son los Gnicos. Dijimos 

que Al t rminn calidaci .; aplic a a mt,('hos atributos o caracteristicas, al 

gunus relacionados con la semil la individual, ejemplos viabilidad, vigor, 

enferrmedad, v ,"tro; ruferidows a] Ind , hemillas, como contenido de hume 

dad v Pureza fs.cka. 

Semil la de calidad superior vs pr lo tanto, geneticamente pura, via 

bl, vi gorosa, lihre de enfermud., v cont aminantes, adecuadamente clasi 

ficada con respec to a tamaYo, rataa y de buuna apariencia general. Esta 

calidad superior raras vces -;e logra, Pr esta razon se ha establecido 

arbitrariament, normas minimas de cal idad, las cuales nunca han de tomar

se como obj,etivo final, sino como el nivel minimo de calidad aceptable de 

un lote de semi llas. 
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DISTRIBUCION Y COMERC[ALIZACION I)E SEMILIAS 

Ronald Echandi W. 

El principal objetivo de la d istrihucion y comercializaci 6n de semi-

Has es el de poner a la disposic in de los agri'ultores en las zonas de 

producc in semilla de aia calidad do variedades superiores en l a Apoca 

a tian precio razonable. De no ixisao.-.muada v en !as cantidades requer iday; 

d istr ihuc ion v comerc ial i zatir un s i stemra adecuado v hi en organi ;ado de 

cALon d semIilis Ae nada o muV poco valdran los estuerzos v la inversi6n 

quo nuestos paeqs ra lizan en p rlyrmas de me oramiento varietal v de 

multipli ca,:i n do semillas, puns Ias semillas no llegaran a manos de los 

se pretende bel-eficar.agricultor!es que ston a quienes a la postre 

relativus a distribucion y comercializa-Fr c.ejntenente los aspectos 

iue :enor at en c on re-iben al momento de planificar un progracion son Ios 

ma de semi las y resulta en una de Ias principales raznes por aa cuIt los 

programas A semillia s en oligdos a arrastrar cuantiosos inventariot; 

de semillas de So a aitvj per no haherlas movilizado. La situnciAn anterior 

no solamente crea prohlemas de t !, admi n istrat i vo-econfmico, sino qe tain 

bign a menudo se convierten In razn por La cual. se expende semilla de 

pobre calidad a los agricuitores cmnio medio para movilizar partidas de se

milla producida on anis anterionres v qu e ocupa espac:io en Ins almacenes. 

De alli deriva entonce,; Ia importancia que tiene el dedicar suficiente a

tenci6n a los aspecLs do d istribuci n v comercializaci6n de semi llas tan

to para Ia empresa e, tatal comn para Ia empresa privada que opera en el 

sector. Vale ia pena recordar aqui que eA pequeno agricult nr es quien se 

ve mayormente afectado por las deficiencias en Ia organizaci n de los sis

temas de distribuci6n y coimercializaci6n de somillas. 

En ei esquema de organizac on que s presenta en Ia t'igura N2I existe 

una gran fragmen tariOn de artividades Io que ocasiona frecuentemente pro

blemas de coordinarion e integraci 6 n entre las varias fases como el acopio, 

loS que ron frecuencia se encuenprocesamiento, aimn niamiento y Tmerralen, 


tran en organismos diferentes en In enpresa ,statal, Ia siLuari6n anterior
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PASOS DENTRO DE UN PROGRAMI DEL COMERCIALIZACION DE SEMILLAS
 

PRODUCC ION-


ACOPIO - --

PROCESANIENTO, TR'ATAMIENTO, 

ENVASAD() Y A1.MACENAM11ENTO 

_____________ 

CONTROL DL CAIAI)AD-

ENT ES 

GU BERNA E NTALES 

1) FERENTES 

- - -

DISTRIBtJCION- - - - - -

VENTAS, CON TRATOS, 

DISTRIBUT DORES Y EXPENIOS-- -

Figurn 1. Esqiea do inercadvo de semi I Ias vx is Lene vn mncis pa Ises. 
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ocasiona dificultades en la comunicacion rapida y eficicnte que repercute
 

e la venta de las semillas. 

. En la Figura Na2 se esquematiza una organizaci6n., para un programa en......... 

el cual el concepto de comercializaci6n es el de mayor importancia ya que 

todas las actividadqs asociadas a la comercializaci6n son coordinadas por 

ejecutivo Io que permite concentrar los recursos disponibles enun solo 
n Ademifis conaquella actividid que permite la mayor expansi 6 de la empresa. 

figura 2 se logra una coordinael esquema de organizaci 6 n propuesto en la 


ci6n mas estrecha y una mayor cooperacio6n entre los jefes de producci6n,
 

procesamiento y merccdeo para permitir que los programas se orienten a to

la calimar en consideraci6n la opini6n de los consumidores en relaci6n a 

dad de la semilla, cantidad disponible, empaque y otros aspectos importan

tes. 

En la mayorfa de nuestros paises los agricultores cercanos a los nive 

les de subsistencia conservan una parte de la cosecha anterior para usarla 

como semilla o la obtienen de agricultores vecinos. El m~todo descrito tie 

ne el m6rito de qu.= permite al agricultor tener alguna idea acerca de la 

semilla que planta, p,:sto que 61 mismo la produce o taivez un amigo en 

quien conffa; sin embargo, el resultado de la aplicaci6n de ese sistema es
 

]a regi6n centroameri
ia estabilizaci6n de la producci6n que observamos en 

el Caribe para a]gunos granos b5sicos especialmente.cana v 

A trav6s de programas de producci6n de semilias gubernamentales se ha
 

tratado de solucionar la situaci6n descrita en el parrafo anterior; sin em
 

bargo, a~n no existe en la mayoria de los parses tin sistema para la distri
 

buci6n y comercializaci6 n de semillas ni siquiera a nivel de zona de pro

cucci6n, y mucho menos arn para las pequea:3 rnmarcas. La condici6n ante

rior podemos considerarla como grave ya que tratLndose de granos b~sicos 

en Centroamrica los pequefos agricultores:.,suplen tin porcentaje muy alto 

de las necesidades nacionales de dichos productos.
 

Como puede deducirse de lo hasta ahora dicho el mercadeo y distribu

ci6n de semilla constituyen una parte esencial en la cL-'ena de producci6n 

incluyendo como ya se dijo, cosecha, procesamiento, almacenamiento, trans 

porte y finalmente la utilizaci6n pot los agricultores. Desde luego entoi 
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ces que los aspectos de mercadeo de semillas dehen considerar unn produc

ci6n eficiente, mitodos apropiados de acondicionamiento y procesamiento, 

almiaconamiento seguro y d istrdiei6n de In semilla a ls agricultores a un 

precio razonaltol. )e hoecho todos Ins pro'esos desde a fase de production 

a In distr iuin n final v vnt a Inus pr ductores juuraln uin iflp(Crtante pa

pel on al prer in inal de In semi la, par lo tanto dehen ser considerados 

parte del mercade,. 

Dentro de Inafase de mercadeo debe incluirse tambikC la responsabili

dad de crear Ia demanda por semilla, calidad de variedades superiores. 

I- CARACTERISTICAS PROPIAS )E LAS SEMILLAS EN RELAC1ON AL MERCADEO. 

Varies fartores hacen de Ins semi llas un producto especial desde el 

punto do vista to In comercializacion vya scan las operaciones do tipo esta 

tal o priv:idas. it primeur aspecto vs el ho'ho do quo In producci6n de semi 

Ilas so ca rat'i:, por roqrir u lnIpso do tiempo 0l aia es practicamen 

to inflexible; ar" 1 ,'aso de Ins mairn.ns h ridos per ejempl so requie

ren por It men; ' g 'neraciones.So dohe toner especial cuidnd, en ca lc"

lar los iio necsa rio: 'a quo una vez iniciados Ins programas resulvolk hs 

ta practicamente imposihlu 'orregir orrores on especial pur faltantes. 

Otro aspecto importantv que confiert caracteristicas especiales a los 

programas de semillas es ol nivel tcnico q"P srcoquiere on su ejecucion 

a fin de que lns tareas eseciatles, como lo es l desespigado en el maz, 

v! entresaquv do pltnat as fuera do tipo on cereales, In poda on lIs plantas 

horticolas v otras se realicon en In Wpoca dehiCa duranto el ciclo veeta

tiV en cuest itn. So debe tu ler on cnenta que In real izaci6ndeoperaci oes 

comino Inls munc ionadas dependen p'incipPalien te de factores ambientales impo

sibles do controlar v .ue deben reali zarse dej ando do lado si olueve, si 

!a tempratura exterior us haa o si ol lias fechas oxiston dfas feriados. 

Una "aracterfstica tanmin has tante particular do Ins semi llas on re

laci 6 n con su mercaideo es ul hecho do que su calidad no puede set juzgada 

en base a su apar encian a In vista, lo quo implica entonces que el agricul 

tor debe tomar Ia palabra del vendedor ya nue no sabri cun1 es In verdad 
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n bajo los prin6 semillas considerandu integraci
6
 

Figura 2. Esquema de organizaci n de un programa de 

6
 

cipios de comercializaci n. (Tornado de Law, Gregg, Young and Chetty 1977).
 



sine hasta desp"6s de haher plantad Ia semi Il.a; a fin de evi tar I si tua

ci6n anterior, Ia mayorka do Ins pases han institui'do leyes y roquisitos 

de otiquetado Ai semi I]as pa ra pr()toer a I consumidor y apoyar a I secto r 

que opera en apugo a I l . 

11- ORGANIZACION DE PROGRAMAS DE MERCADtI ) Y I)[STI I!CION. 

Jesde lueog quo cxi St Oin mlhs squtma s organizaL ibos quo rigen los 

programnas do smillalas tn mu-has areas del ituln(I , estos dependerin de una 

serie grande de I<actores, cino In organnizaci n admiiiistrativa del estado, 

politica on inateria ,igrTcola, estadI( de desarrol la do ,nagricuiltura, ni

ve] cultural] do los ;gri cultaros, dispa do tieorwnas vibili ;dad equipa agr_

colas y fin tlrn..eo1. ec esididesi de em illas par cul Livos. Sin embnrgo exis

tO til esquela deiiorg;anizacIOn quo podrTamos dec ir quo con pequebas varian

tes os e Ais usado v el que pare'e sor mas eficiente a! cual so d(.0C'ri he 

as!: 

a- Primera fase.
 

Procesador ....... mayor ista di st r i hu idor.
 

Este tipo de organizaci6n permit, acumulIar In somi lla, icondicio

nara ptr procesamieno y onvasado para Iluego almacenaorla hasta 

ser requerida en In tase siguiente del esquema o sea.
 

b- Segunda fase,
 

Minoristas localizados directamente en las zonas do consumo. De 6s 

tos exis te dos tipos:
 

1. Expendios propicdad de Ia firma va sea estatal qiprivada.
 

2. Expendins privados quo manejan lIs semillas baj contrato o por 

compra d irec ta. 

En general so logra una meior d irMilci l de Ins semi ltas cuando exis 

te una unidad contral toard inadora v lego una sorie do unidades regiona

les local izacdlas en Inas zonas de cons nnmo. Las unidades regionalos debon con 

tar con t- i 1idades do alImaconam ien to mii imos a fin do permit ir el .anecjo 

de voltimenes do semilJa por per ,.dos cortos, on ol case de quo Inidistnn

cia a ]i unidad central sea considerahle, Io cual elevanra los costos por 
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el transporte, sera iiecesario vi-itotces considerar aimacenes capaces de con 

sev var ]as smn illas por esp'acios de t iompo mayores v a6n aigunas facilida

des para el pro.esamieiito a f iii de Ilenar la pr imera fase del proceso des

cri to. 

E'n Ia Figiira N-3 se ofrece tn es iema de sisteina de distribuci6n, 

dentro de (,se orna los 0110 argados de las unidades regionailes son ele

mentos claves coni llntament( ronI I'; P'oimotorus do velLas que es a dichos 

person-eros a uiones -orrespoi)-de imtelner ;]os minoristlas inoformados ace-r 

Ca de as carartlristic(as de l:is vari(d:lc]Os clry semilla se of rce en vei

ta, ;idelm-s a minilwri.;t d sd(..dohLo i ahastecer !o!; du Senili d. VIri( d :il)0

r i.ores dee , ;dema mali tllt t ier t oI' t Idai Id (llii ;lasm laI1lIni-d a'I le n(?ece

sidildes, do i di )or) i i)iidad d e ( t.Ito(io sn. m1sols (- , 10 :l !,ida, sI koino 

de ]a op inIjn v res I tados dleI s do las seti II its IiC 1,1 mp rosa ov Iiza. 

II.1- TIPOS )E EMPRESAS D)EDICADAS A 1A DISTRIBIUCION Y MERCADEO 	IF SENILIA. 

La comerciaLizaci6n de semi.las puede estar on nIollOsdo distintos ti

pos de organizacion-tes o empresas, organ ismos gubernamen tales, semi of ictia

les o mixtos., cooperat ivas v epresas privadas. Adem!s. de ieinerdo a las po 

lifticas establecidlas las organi zacioues o empresas pueden estar tacilntadas 

para desa rrol I r act ividades va sea en toda s las f a qIet, 'Oifll)t)O)1tt ii p'o 

t 

grama o soeanion to eii f ases t p0T i i5, 0 sea po e Iomptlo quo 	 Ia 0,1prosa 

ioi, qiidanprivada ;olnente part icipe ,,n la distriih ci6in v comrci I i :.;ac 

do el ,resto do las opOaeraciole necesari as (lent 'od11n p(1fl0ii do semi-

Ilas en manos de organuismos es tat ales.
 

1. mlnpresas Es La:a es to Semi] las.
 

Es te s is tema t iei, ventaj as eni espec iaI cualldo no exit en ot ros 

se,,:tores inLeresados ell la act ividad. Por 1o general al iinicio ie los pro

gramas de soeil I is eoiin pans correspoldt' al ostado asumir el liderasgo 

los riesgos caracterlistieS tie una actividad nacieinto or la mavorIa ie 1os 

casos la part icipacirn gubernaient al di sminuve a eed ida que la empresa pri 

vada adqu iera capacidad y of icienc ia oin campo quedando a i ostado La labor 
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ie inspecci6n de campos y control de calidad de In semilla que se produce 

,' que se expende. 

Por lo general en nuesLroS parses e1 concepto do organ izaci ~n do 1.Ov 

irogralas de sem illa estatales ha sido el servicio como asptcto importante 

lent rv do los programas de fomento de a nroducci . Do l ant'orior s do

lute qucenOing&i1 momento los programas estatales existentes on c area 

' 
;entiroamer iLanA han sido organi zados cons iderantlo etct do tomec ia iza 

"in v morcNdeu que resulta a In postro aspOtuts do ilmportancihitr1)l0-t --

Aa dent ro do p am:as so on gricul tL,,ulIIons lgr do semillas Qi pionsa el or 

"io. UVna muda.iidad do ocganii ci0 de poro;ramas ostatale.s de somi las (u 

;e da con agiena frOCuLn,ia es l. est8Ab!.ecimiento do empresas estatalus cu 

-a organiza n:n v principios do operacin so asemejan bastante a !os de 

:Tm emp.y , sin ombargo A.n2 est-as no ctlLt a con lao.,rivada or.anizlaciones 

lexiiiHdad suficiente para reaccionar con rapidez ante Ias variables con
 

liciones de comercializac in. 

La part icipacion del estado en los programas (Ieproducci6n de semi

las se hace necesaria en espec:ial para aigunlls cultivos autogamos los cua 

es por su naturaleza n) res;uitan atractivos a Ia empresa privada. Tamb i~l 

-onviene re(ncer la importainc dI lpwrticipacion Lstatal en as acti

,idades de d i:ribucion v comercializacion do semill a hisica producida por 

nstitUtO'S oficiales A ' investigarion 8ccricola. 

2- Empresas semioficiales.
 

En a.gunos pal ses existen juntas de comercializaci6n de productos 

gr icolas y en aigunos caso especifiros inrluy'en ]as semi llas, con ello 

;e trata do lograr un mejor acceso a os mercados y una mayor estabilidad 

-recios. Los organismos mencionados ,:'U10ltan generalmente conl una red 

s menos vasta de instalaciones que permiten comercializar los produc

ios bajo su control y que permiten una mejor distribuci.6n de las semillas 

as que generalmente van acompai~adas de otros insumos. 
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3- Empresas Cooperativas. 

Para Ia distribuci6n de sen.. lias y comercializaci6n de productos a 

gric nlas en genera.l, las agrupac ioues cnoperativas ticnn su m5ximo impac

t1 cuando ac t nan como ;gn tps A( url antoridad central do producci6n y co

mercializa, i l, lo cual us generil os tlta. Eu \inAmrica Central operan algu 

nas agrupac]oniem; tooperat ivas quo producen v cnmercia 1izaci6n semi las col 

Wxito comlo I as In (;operattiva de Algodoueros on Nicaragua, tamhi6n exis

to tiogremio de t,-irguprio-; (untmf;in n don ,n va tiv cooperntiva productores de 

semi lIa de papa en CostaLAWNi, atral esta recioIn formada. 

la forma[liin du grupos coroperativos or ientados ontre tttras cosas a la 

produciAn de semi 1Ia pod ra cons i derarse como una ft:rma organ izativa bas

tante dcseablI desde eA ptunto de vista do la comer'ializaci 6 n do semillas. 

Sin emba rgo, on Inamayorla de Los casos los intoreses do Los grupos cOO

rativs estn orientados hacia tt,1 solo cultivo con A culal so resolverla 

6nicamente una parLe del problemia. 

4- Empresn Privada. 

En Los pases en desarrollo Las empresas privadas dedicadas unica

mente al comercio do semillas son casi inixistentes, la mayor parte de las 

empresas pr ivadas que part i cipan en el comereio de sem i llas mantienen di

cha actividad como una de sus 1 neas de trabajo yat quo Ia combinan con la 

comeriatlizaciin do otros insumos agr colas. Tambi n son pocas Ias empre

sas privalas quo operan en todas las fases do un progr ma do product''ion 

sie nlo muv ptctls I:is quo1 mantilenil progroinas de mleoamienlto gneticos, 10 

mas Ir,'nue es que las empresas privadas do semi[las so dediquen a l.a 

mu I t: ip l i-ac i 6n de genot i pos produc to ya son de programas estatales o do 

eras I irmas privadas para lo ctial geimralmonte cuentan con faci lidades 

prepi s para ol procesamiento v almaunmiento. [in tercor tipo tI empresa 

privadlaomer ializadoma do somnillas es aque[la que so encuenrra dedicada 

11ic;nonte aI oxpend io do s millIas producidas oni el pais o iml)prtadns sin 

particiipar on illguna ot'm at ; it'do Inaproducl.ion. 

En generalI son pocas ins empliesas privadas quo 'ptl el Ara celi

t'o;mri cina qu co lemt i aI1 ;iiian somi llas de nuns do tiln tiI t i ,oo concent 'ando
,so pr i 10 ipalmienilt on I produccOin do semiil as do mal v rroz. 

207
 



de comerci al izaci~n de se-
Dentro de la empresa pr ivada Ins prohiemas 

surmismn natturalezat A sistema es
milias se redtuce a tin mAntwo Va tite POr 

es t ter zos do este subso c ror vs
mitcho A~s [floxibl t y ditnami con, .tdem s Ios 

emprosaria I quo Ps Ai 
On genera IMento Or :ntatlos hat i AI set'tor agrhtolI 

t' pat ida d i'cofl~fli a v ti a(. IPor Inas ra
qu log :tamnt posetv til mayio r 

eripresa pr ivada rumple tin 
zones mop' onntdas doe flox uiiidad v d infaw i si la 

en de :arroI Io en espec'ial A si - labor
papel muy iptrLaflte en los pafsos 

por p rograics os ta tales i gutalItiouto vi gortosts
se encuent ra conpemtetada 

x ceI ott s re sn Iado en ofado cuad amen to coordiinad o hA dadoesist emas quo 

tros paises. 
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CONTROL DE MICROORGANISMOS PORTADOS EN LAS SEMILLAS* 

M. A. ,llis**
 

Los microorganismus portados en la scmil.la (pat6genos de Las plantas) 

representan una seria amenaza parai In ;ipr,,dicciOn de semi llas de a] Lta calidad 

hajo cnndic iones di clima templado y tirop ical. Debido a Ins condiciones con

ti nijas io alt a tempera tura v himodad, InOs problemas de calidad de semilla rea 

] aciolnado; von low ini croorgani- nuimo.prLtads en eilas son iisualinente mas in

1enso en los tr pi cos. l.a ma,',orla do s pat.Ggenos de las plant Las han sido 

a,-ociadns con las semi llas de var-ios ']t ivos ag 'colas. tongos, hactuoris y 

Virus soi Inos ms cmumlnus mit'norgan i 5110S portados en Ins semi I las de Ia ma

yoria de los ciult ivon. l~a transnisiko por semilla dv michos lhongos, bhaLe

rias v virus iNtgenos de law; plantas, pieden causar perdidas sevvras por en 

fermedades en muchios cultivos iniporLait es. tlIantas paralsLticas quc florecen, 

tal como (;3j._.cuta sp.("dodder") podria ser un prohlema en In producci6n de se 

miila de alfalfa. Las semil las de Cuscuta jp poseen aproximadamente el mismo 

tama: o que las de alfalfa. Si los campos infectados con Cuscuta sp. son cose 

chads para sem illas, las semillas de alfalfa vienen a resultar contaminadas 

con semi llas dI esLa maleza. Es dificil separar anhos Lipos do semillas una 

Vz que e I I as han sido mec;'c ladas. Cuaindo los agri cul tores p1 an tan a Ifal fa 

(ontaminada con esta maleza, estan semh; ndo un problema dc cnfermcdad poten 

cial tdo las p lantas con su coltivo. Los nemftodos patogenicos pueden Lambin 

estar asociados con las semillas pr medio d la presncia de parthculas de 

soelo. Partlculas de sue lo recolectad;is a! cosechar pueden ser del mismo ta

mano de la semilla que sC cosecha y de no -or removidas cuando Ia semilla es 

procesa a (limpiada) 6sLas scrian plant;adas simult5neamente con la semilla. 

Estas parLTculas do suelo podrian resulLar en la inLroductiln de nemtodos 

pa togentnCOs en los campus o en negionis duie .llis prviament no existian. 

La producc i5n semi la a I v de fe-modades requ iere ade I de ha cal idad Iirc en 

('lls idcr;i 6 n , el control de pat genos p01rtados Cin el las. 

* 7Odcfi doe C Uitj C-( .io' AniatUt' ,a RiCancv F. 
e*PLaitaentl Itto it t' t ccAPM dc Cmbs'0I . ntivUc s dad de Pu.Ito Riev. 

Mayauo , Puo to i(c' 007O0. 
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El 6nfasis creciente sabre Ia producci6n do semil las en 1o s tr6picos 

ha Ilevado a un incremento de los problemas relacionados conf, pat ologa de 

semillas. Para comprender v resolver estos problemas so rvquier, ie Awv. 

tigacion adicional en el rea do Ia citncia de las semillas. FI control 

de microorganismos patogenos do las plantas port adas ,n las semi Ilas ha 

recibido relAtivamente poca aton nonen Inamayorla do lo s programas do pro 

ducin do semilas en Amrica Lat ina. 

Si bien una cran cantidad do investtiacion neoLsita sor condu(ida pa

ra comprender Ia atiologla v la epidemiologla de la mavorla de los pat6ge

nos de ias plantas portA:".s en las semi I ins, una gran ,antidad de informa

cion e:.:iste quoe puede sr 6ti1 para ei control do los m icroorganisnmos por

tao en ellas. Para t prop6,sito do osta presentacion, el control do mi

coorganismas errados :n las semil las do leguminosas de grano sera discu

t:ido con mAs detalle. 

I- CONTROL DE HONGOS PORTADOS EN LAS SEMILLAS 

1- Fecha de recolecci 6 n 

Un factor que afecta bastante Ia infecci6n de semillas pot hongos 

en el campo es un retardo en la fecha do recolecci6n (demora en el campo 

despugs de Ia maduraci6n). Un retardo en la fecha de recolecci6n ha sido 

considerado como causa de un aumento eh la infecci5n do Ia semilla por hon 

gas en el ccipo y una reduc'ida emergencia del frijoI d soya (2,13,18) 

frijol comn (3), Qajanus cajan (I1), yzVigna sineusis (9). Tal vez uno do 

los :;6todos mns importantes y practieos de controlar hongos portados en 1 a 

semilla es Ia recoleccion a ticimpo (recolecci6n al moment-o de madurez). A 

veces sin embargo es imposible :cosechar plantas al momenta de la madurez 

fisiol6gica. Tiempo numedo a la hora do Ia recolecci6n ha conllevado a tin 

retraso de 4 a 6 semanas en Ia recole:ci6n de frijol do soya en aipgunas o

"asiones en Illinois e Indiana (17). uando condiciones coma stas apare

cen Ia calidad de Ia semila que :;e usard para la siembma del siguiente 

ano es extremadamente pobre. 
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2- Aplicaciones foliares de fungicida en campos de producci.n de semi 

1las. 

Aplicaciones foliares de Benomyl (fungicida sist6mico) durante In 

6poca de siembra conlIeva a una redcei'ri on In invasitn dIe In semilla por 

Ihongos en eA rampo, los cuaes estfin asoci ad . con una demora en In reco

lecci n del f r ijol de soya (2, 13), i rijol c(Ail (3), ajanu.S Caan (1) 

VKgna sinensi s (9). NBC (el produd'to fuungitkicxien dl Benomyl) segfn infor

mar ii presentada, se ponera las semil 1.as inmaduras do frijnl de soa 

cuando eA Benomyl (13) es a.'plicado a] f llaje, Est a peneLraci 6n del fungi.

ida en las semillas mientras elias s-tln Ain en Ia plantac'i~n en el campo 

prove6 ina defensa excelente 'untra IM iuvasi~n de In semiln por los ion

gos. Aplicaciones foliares de fungit'idas podran ser tiles en Ia produc

ion de semil ]as dio a lta cll ilad en Apotcis de s iembra o lcal idades on que 

A tiempo htifmedo es un prob!i ;ma N !a ii,,ri de Ia recolecci n, ln 'mchas re

giones de AM6ria Latina, iQ apli tcin ie fungicidas es a mienud limitada 

por aspetios econmic s; sui, embargo, on situnciones ptroblemaIticas \' A1 se 

usa solamento en los callipos de prodrci 5 n de semiIlas tsta practcin podrta 

ser beneficinsa. 

3- Tratamiento de In semilla. 

A veces podria resultar nocesario tsar semi llas de baja calidad 

(bajo porcentaje do germinaci6n v a lta ino idencia io hongos portados en 

la semilla) para Ia siombr. . Cualndo so us11 semil las do baja calidad, el 

tratarnentci dc a semill., cn fingividas pndria ser bneficioso para c'on

trolar bongos portados on ellas v paran incrementar ei porcentaoje do eomer

gencia en ei campo. Para desi rrin l lr met1(do feoficintos do tratamiento de 

In scmillI, es esencial c onao r oe so hii' dentro do In nemilla losdtnt call 

mi,'roorgan smimt:; (lne 50 ilts Oll t in . e I fri jol des o a ( I, 15) frid seIcr iPara 

jo,l com un (6) v CAL' T , ' .e'j .n (i)), il mavorfa do ]os ]oi'os polt.itlos ill

te lllrel l1nIA 1t1 ill Ivt'lI Il cVid]t nei a txp1)0! nVln,ll , s i nO t i hginidosn ot 

principalmontt a iort 1a scmi. u intivomoi poca viIcionInt il, cm o t0 prn 

(lentro de Iow coti ledonvs. Pi r lo t.an t , los fu n,,ittins cmpleatitts nlivI 

iv'atnin liento do scmil las tlidtctrThi in tsapates do pelletrlll" cu Ioi Wtilerta se 

11ilhu pairl 1o' rolim a s] tfircta;tmvil Itsw hottgos ptrtadotits oin Ins s 1ni lls do 
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tos 3 cultivos mencionados. La penetraci6n del fungicida en los cotiledo

nes no serla necesario para el control de la mayorla de los hongos porta

dos internamente en la semilla. Existen informes de que Orthoside y Thiram 

(fungicidas protectores) se mueven a trav~s de ia cubierta seminal del fri 

jol com'n (6) y Cajanus Cja (10). Este movimiento ocurre presumiblemente 

con la imbibici6n del agua. Estos dos fungicidas mencionados no penetran 

en los cotiledones. El Benomyl se mueve a travs de la cubierta de la semi 

Ila y peiietra a los cotiledones. Debido a que la mayor'a de los hongos es

t~i localizados en la :ubierta seminal y que los fungicidas pueden atrave

sarla, el tratamiento de la semilla con fungicida podria ser beneficioso 

en el caso de que fuera necesario usar semillas de baja calidad para la 

siembra. Resultados beneficiosos (incrementos en el porcentaje de germina

ci6n y emergencia en el campo) con el tratamiento de la semilla con fungi

cidas han sido obtenido para ias tres leguminosas mencionadas (1,5,(C,7,8, 

10,16).
 

Cuando se usan fungicidas para el tratamiento de a semilla de baja
 

calidad,con el fin de aumentar el porcentaje de germinaci6n y la emergen

cia en el campo , el potencial de germinaci6n (porcentaje actual de semi-

Ila viable) (14) del lote de semillas deberg ser considerado. 

Si un lote de semillas tiene 50% de semillas muertas, ning6n trata

miento podr'a llevar la germinaci6n y !a emergencia en el campi Ce ese lo

te sobre ese 50%. Por otra parte si un lote d. semillas tiene 90% de semi-

Has viables y 40% de estas estgn infectadas con un hongo que puede matar 

la semilla durante la germinaci6n, la germinaci~n observada y la emergen

cia en este lote podrla ser de un 50%. Por medio de las aplicaciones de 

fungicidas y el control de estos hongos que matan las semillas, la germina 

ci6n podria incrementarse y por lo tanto una representaci6n m~s exacta del 

"potencial de germinaci'n" de ese lote de semillas podria ser observado. 

Otra consideraci'n del tratamiento de semillas con fungicidas es el aspec

to econ6mico del tratamiento. La rata recomendada para los fungicidas ma's 

ampliamente usados en el tratamiento de las semillas es de 62 a 124 g por 

45 kg de semilla. Cuando se calcula el costo del tratamiento de La semill, 

este resulta extremadamente barato. El uso del tratamiento con fungicidas 

en leguminosas de gra.no podrfa ser empleado como una forma barata de asegu 
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rarse contra un es.ablecimiento pobre d la plantaci6n en el campo. Sin em 

bargo, deberla que A as semillas han sufrido daiosrecomendarse si fTsicos 

severos en e procesamiento o en lA.Ilmacenamiento, o Ai eA potenc'al de 

germinacion del fote de las semillas P.s ha delhid) a "tras razones, Ai 

tratamientco de la semi la con fung iclas n" puede corregir eA problema de 

ese ,hre establocimiento dlo Ia pullac i on on PI campo. 

4- Localizaci6n de ias ureas para Ia rtt cit de semi tlas. 

La local izaci6ti de los ctampo para la producc'i n de semillas en 

areas donde el mlbiente es desfavo0rable p.ra Ai crecimiento y Ia disper

si.6n de los longos que producen enfermedades es un m6todo eficiente para 

el control de hongos poroados en ellas. CuiIeLue t1richum lindemuthi anun (an

tracnosis) futae uno de los principales factores limitantes para in produc

cion do frijol com6n en muchlas regiones de Los Estados Unidos. El hongo es 

un pat6geno transmitido pnr !a semi lla atsente en los estados de Ins Monta 

has Rocallosas v aquellas que estin haci Ai oeste. Por medio de Ia movili 

zaci6n de Ins campos di producc in de semi llas a esta 5roa, go est5 produ

ciendo semilla i ibre do "antracnosis" para usar on otras aWeas de produc

cin de frijol. Wimo resultado, Ia "antra;osis" ha dejado de ser un pro

blema scrin en On: Estados tnidos (19). 

En amric' Latina existe ina .gr1an varia-ion climbtiaa. La mayorla de 

los palse,5 t icen regiones seras quo a traves del uso de irrigacion podrian 

sot ,sadas en In producci6n de svmillas do alLa calidad v libres do enfer

medades. Si un pals no t ione regiones .cas, A| us de estaciones secas po 

dria ser eimpiada en una forima sitnilat. 

lA plroduccion de semi I la d a janus cajjtn de a1 La cal idad ha side on 

problema en Puerto Rico. la maorta do los campos do produccion do semi-

I las estuvicron local i(ados en lN costa norte quo recibo una gran cantidad 

do Iluvia anualmente. Las smillas producidas on Ia costa norte so han ca

racerizado pr alta tict'{i tongos en (dotna AMMi de portados ollas los 

cuales el o.s serio es h.oP2is _j_) . C;indo los campos do producci n do 

semillas e.stlvieron local izaidos en la costa str (ona regi6n mas seca), la 

cal idad dI la semi Ila atent L normvinentLt N,V honl!Ins_ __ 11o volvi6 a pre

sentarse en los lotes do seomil la (12). 
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5- Contacto de las vainas coil el suelo. 

En frijol comn,ha sido desmostradc, que el contacto de las vainas 

con e). suelo se traduce en niveles de infecci'n do semilla significativa

mente mayores por hongos del suelo y.en una cpnsecuente germinaci6n do- las 

semillas significativamente menor, que en el caso de semilias proveniontes 

do plantas que no tuvieron sus vainas en contacto con el sue]o (4). 

Es beneficioso eliminar vainas quo estin en contacto con el suelo 

cuando se desechan campos de producci6n de semillas. Esta medida podria 

case o 

so de pequefios finquero quienes podrian recolectar s6lo las vainas selec

ser especialmente practica cuando la cosecha realiza a mano, en el 

cionadas, eliminand las que estgn en contacto con el suelo.
 

6- Uso de variedades resistentes. 

El m~todo mejor y m9s econ6mico para producir semilla libre de un
 

pat6geno en particular es usar una variedad que sea resistente a ese pat6

geno. Obviamente, si una enfermedad no est! presente, no hay infecci6n de 

semilla. Esto se aplica directamente a todos los microorganimos portados
 

en la semilla en todos los cultivos. La importancia de desarrollar y utili 

zar cultivares resistentes a las enfermedades no requiere ser sobreenfati

zado. 

7- Hongos de Almacenamiento.
 

El m~todo m5s eficiente y tal vez el nico de controlar hongos de 

almacenamiento portados en la semilla es controlar las condiciones ambien

tales que le permiten a 6stos existir. Si las semillas son secadas a un ba 

,jo contenido de humedad y almacenadas bajo condiciones de baja humedad re

lativa y baja temperatura, los hcngos de almacenamiento no pueden invadir
 

la semilla. A trav~s del uso de t~cnicas apropiadas de secamiento y alma

cenamiento de semillas los hongos de almacenamiento portados en la semilla
 

son controlados.
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It- CONTROL DE BACTERIAS PORITADAS EN LAS SEMILAS 

Al presente, no hay tratamiento onmpnesto o metodo quo controle exito 

samente Ias bacterias portadas en Ias sumi llas de leguminosas de ,rano. il 

chos mtodos y tratamientos compiestos ha si(no pobhados para e. control 

de Xanthomonas en ie e ijol v [ conclu:Nio6nptaseoli Ias semi las Fd coni~n, 

general es Ann negativa. 

EI mtodo ,As1 promi serio paLI coLnItrolar ba;icL erias por :7da s en Ias se

mi llas parece la n uso dle de cic de semilla don.ser seleCci y .irels irdu n 

du .las condicinones anmhienta les Favorecen crecimi v la oxpans Aino ,l unt" Iv 

de estos micro rganimos. l.osemi l la producidn laI .ines intermcntaon sr 

nas v en lI costa del I'ac ico de l s Es.trad os inido<s , t a rticularisente Ii 

bre de In bacteria X;intliomonas phaseol. Por lo tant,, el use de semilla 

producida en esta regi5n ha suministrndo tn huen cont rol de Ia "fqueia bac

terial" on los Es tdes Unidos (19). 

En contraste con Ia pCoducCion de semi lI on areas dtnde la bacteria 

no sohrevive bien est:5 el m{ tod o usadoen New South tWales (19) donde la se 

mill.a cultivada para 1a cerrific ciin se produ,.e en 5reas do alta precipi

taci.6n que favorece el desarrollo de Ia quema bacterial". l)e eDLa manera, 

trazas de infeccin con quema iacterial son ficilmente detectadas v las se 

millas do campos infectacLdas no son apt' op tad a., jpa aa corficacin. 

III- CONTROL I)E VIRUS TRANSMITIDOS POI, SEMILLAS 

No hay mcetodo o tLatamioLco coipuosto do semillas para controlar los 

virus transmitidos por Jist as on l guntinosas do grano . El enf as is para con

trolar virus transnitidos per scm i Ilts debee'Ta se puesto en In produc'ion 

do semi l la los 1"1tirus uansi llass.Aii. Dos do v tts oiititns tr it idos por qcemi do 

Iegutilnosas do ganos stn: el virus del tnosaico do IKasoya v el virus dol 

nmosaico d l iri ol coutiti . ta l von e[ it iodmilts iicien1t' v pricti 'o did 

producir seiiillas Iihr s die virus ha s ido d ,:i tar l llado p r t;. I. t. Ivoz a 

Ira'V s del progt mta de produc ci tn e r ijol ci eI Ce tto Intern ion l do 

Agrivuluri li-op ical (12.I.A. T.). Cion lo las qi a,,;te t5lodo, settuilllas vni 

set." iinpi lnlw; (prodncidas l ibres do viruis) son plantadas en rocipjentou on 
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invernad cro do chequeo. Las p1 an tas i ufec tadas (aquellIas que presentanlun 

s intonias ) son rKpidarnento rernov idas y des truldas. Som iilas librt> do v irus 

son por lo trInto prodic idas on Ai invernadero. Estas semilIlas son WPO 

parn su incr emente. Eximnescunidadoso; son huchiosplantadas: en Aci ampo 

I ni Ias con Ainiomaspara leE. s tntomas do onformedades en Ai campo y las' 

son rapidamente rernovidas. L~a semillnI rosni tante estara asT escci aimente 

1ibre dec viru Acdmosai~co c omun. Thnicas i inil ares pod rian se r usadas ell 

do virus dvl mosaico coMa producciTh do semi 11cm do frijol do soya I irew 

mun (SMV). 
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PRECEPTOS PARA EL. ALMACENAMIE NTO DE. LA SEMILLA 

lames C. Delouch2* 

Uno de Jos factorps ins inport antes pa ra una buena operaci6n es el al 

macnam iento corroto do Inasemi l la. Un alma:ernaje adecuado conserva In 

vinbilidad y vigor do IQasomi! la dtisd coa nsta venta]a tsoca In y proteje 

0i invt iroi6n, Ias gananci:as y a ruput.arion del sembrador. Se ptode produ

cir una s.milla bajo un riguroso- sistoma do inspeccin, coserharl;a on el 

tiempo propicio y con el uquipo i cesarinl, procesarln Iast a tl.On alto 

grado do puroza, v sin emhargo perder una parte o tod el ti empo invert ido, 

esfur,'zos v d iner si In semil.Ia es 8 lmaconada on pobres condiciowes o em

paquetaIda Ctllc io alto contonidl do humdad. 

S61o de dos fo0ruins so puodo cunseguir nn correcto aImacenamiento: 1) 

localiza i 6n do un a que so. ctracrterico por un clima favorable, o 2) 

una modificaci n dol ;mh uioutllro rodea a Ia semilla parn producir Inas con 

dici ns f.av, rable:s. Y'a que casi todas las operaci ones de semillias se rea

lizan en sitios ,a fijados, svr n poco practico un cambio de sitio. Los 

semhradoros ms i orttunados quo esten local izados en un ciimn favorable, 

solo tWenen quie socar la semilla hasta Ia cantidad de humedad desenda, em

pacar y prot.ier Ia semilla tIe Ia l luvia, el polvo, In nieve, los roedores 

y Ins; insocLos. l)ebemos Ltenor n t-uonla qUe I favorable de un clima parn 

el almaconiionlto de Ia semi ll es muV rtvIativo v deponde do La escaa 

tie ilncUlbnhpnc .I , or to es, el periodo on quo l.1a semi ll dehe ser a lracenada. 

Casi tLodas las zonas en Ins Fstados [!nidos tienen un clima favorabl e que 

perinito "n al Iiiacenamiento do inos 5 a 9 moses preservando ]a calidad de la 

semI Ia con tal que se lo haVa almactvhado lo suficientmente seca v sea do 

btuna cal idatd. Otras ;onas pooden consolrvar sti calidad tltiante el almacena 

iiiilentot de "arrV over" (1h a 2(1 m0ss) . ,i ont ras quo muv pocas zonas (si 

aliguna) pernito un allmacenamionto l)rologaIt (3 a 10 nios) sin quo se pier 

* 	 ApJonom(s1ta ('icajtddt dl(' l,,abo ,'vi(, ]tiflltt'ocR (CO, Ae SCIM un fa ULhv

tv.,t.sidat ch'.Cs tad, He Ast HAM .LAWl .si.e.(pp, thnid,. 
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da algo de vigor y viabilidad. E1n el tr6pico, como las partes bajas y hrime 

das del Ecuador, las condiciones del clina son muy desfavorables para el 

almacenamiento de la semilla hajo condiciones naturales. 

Las operaciones de semillas lo .]izadas en zonas que son rei.ativamen

y deber~n planificar el 

te adversas para el almacenamiento de hi semilla, ain en los pocos meses 

desde la cosecha hasta la siembra, tienen que enfrentar serlos problemas, 

establecimiento de lugares de almacenamiento acon

dicionado. 	 Los productores de semilla que quieran mantener surtidos de se

m5s de dos afios deber~n tambi6n planear un Ilgar de almacenamillas por 

un clima relativamente famiento acondicionado an si est~n localizados en 

vorable.
 

Casi todos 	 los problemas de almacenamiento surgen de varias situacio

nes o circunstancias:
 

I-	 Cuando se almacena semilla ide baja calidad. (La semilla puede que 

se hava deteriorado en el campo,da~iado durante la cosecha o el se

camiento, etc.). 

2- Semillas secadas inadecuadamente, almacenado en bultos oanpacadas. 

3- Cuando las semillas han sido guardadas (carried over) por mucho 

tiempo. 

4- Cuando la clase de semilla almacenada es de poca duraci6n; por 

ejemplo, semillas de cebollas, de manT y de soya. 

5- Cuando la semilla es aLmacenada en un sitio pobremente ventil.ado, 

himedo o caliente. 

Los productores de semilla que tengan serios probleemas de almacena

miento como los mencionados arriba o por otras razones deber~n pensar el 

problema en su totalidad y hos requisitos indispensables. 

El 	pensar a cabalidad los probl.emas de almacenarnienlo y las necesida

des, requieren un conocimiento de los principios b~sicos de almacenamiento 

que se han obtenido a trav6s de las investigaciones y experiencias. Mis a

bajo hemos tratado de condensar estos principios en 10 preceptos que le da 

r~n una base adecuada y conveniente para su organizaci6n. 
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I-	 LA CALIDAD )E LA SEMILLA NO SE MEJORA CON EL ALMACENAIENTO 

la ;emilla que uno saca del almcenalp no ha mejorado s cal idad por 

el simple hecho de lmah:r ostado guarcld;a.* Al menefs por ;alhra tendromos 

quo considerar quo IaIntoeL Jor]iza'ion d WIasemilla es rirevorsiilIc, quo 

no podemos transformar una semi lla de baja calidad a una de alta calidad 

n con mejors cond icions doh aItIa:; 	 ,macunamniento.
 

l~a semilla quos Iha comenzao a dcteriocar debido a condico nes ad

verss do I am)iente antes do Ia coseha, da os durante la cosecha, el seca 

mien to () a I a mucha hunmedad del almacenami Onto, etc. no so podra guardar 

tan bien 'mn 1,u; suemillas vigorosas y no deterioradas. Dependiendo de l a 

severidad dl doi o el grado de deterierizac i6n, las semillas de buena 

germinciar n a prin:ipies del lmacennmniento pueden decaor, vcte hcho suce 

de as! , on viabilidad on los pcincipios meses de almacenamiento, muchas ve 

ces co1n resultados desastrosos.
 

De esta conclusi5 n so puede obtener las siguientes normas pr~cticas: 

a- Planifique guardar para otra estaci6n solo la semilia de alta cali. 

dad. 

b- Si el control o lcespacio bueno para aimacenamiento es limitado, 

Gselo solo para la buena semilla, no la peor. 

c- No espere a lo 6ltimo de la temporada de ventas para comenzar a1 

pensar on el almacenamiento de a semilla para la pr6xima siembra, 

trate de anticipar Ins semi llas quo usted ha de retener v ,uardar 

y coja esa cantidad de semi llas (dol mejor 10We) y gurdela bajo 

las condiciones mis favorables tan pronto hayn empaqpetndo las 

otras. 

I1-	 EL CONTENID)O DE IHUMEDAD Y LA TEMPERIATUIRA DE LA SEMILIA SON LOS FACTO 

RES IAS IMPORTANTES QUE INFI,IIYEN EN El.,AIMA(ENAmIENTO 

la vida do la semi lla y su duracion dependen mavormente de su conteni 

* Estamos concientes do quo el. a lmacenamiento pIid e mejorar la germinabiti 

dad do ]as semi Ilas latentes, y osto puedo sor una excepci6n al precepto. 
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es ilustrado endo de humedad. La importancia de este contenido de humedad 

la figura 1. 

..
El grado del proceso de degenevaci 6 n o deteriorizaclin aumenta propor 

* Si el contenido de humedad es lo su
 

la actividad biol6gica en la masa
 

cionalmente al contenido de humedad. 


ficientemente alto (digamos sobre 18%), 


daTiar la semilla a mede la semilla producirg suficiente calor como para 


n. Las semillas de alto contenido de
 nos que haya la necesaria ventilaci
6

humedad son m~s suceptibles a dafios causados por el calor que las semillas 

Esto 	es importante especialmente durante el secamiento.de bajo contenido. 


El moho y la actividad de insectos ( y sus da~os) aumentan cuando el conte
 

nido 	de humedad es mayor de 12%. 

La temperatura es tambi~n un factor importante para la vida de la se

milla, a pesar de lo dif'cil de su regulaci 6 n. Dentro de lmites normales, 

la actividad biol6gica de las semillas, los insectos y el moho aumentan
 

mientras la temperatura aumenta. 

Los efectos de la humedad y la temperatura se compensan y se refuer

zan uno al otro en varias formas. Mientras mis alto sea el contenido de hu 

medad en la semilla, mas son afectadas en forma adversa por la temperatura. 

aplica en la parte inferior y superior de la escala de temperatu-Estc 	se 


La semilla de alto contenido de humedad (que ordinariamente no ha siras. 


do todavla cosechada) se puede dafiar con temperaturas ligeramente m5is ba

jas o mis altas que el punto de congelaci
6n, mientris que las semillas se

cadas al aire son sumamente resistentes a dafios por temperaturas bajas.
 

las semillas de alto conteni
Temperaturas altas de secamiento pueden daaar 


do de humedad. Mientras las semillas se secan, el punto termal de muerte
 

aumenta en la escala de temperaturas.
 

En las semillas amontonadas a alto contenido de humedad, se produce
 

calor ocasionado por la actividad metab6l.ica (como respiraci6n) de las se
 

millas y de microorganismos asociados que aumenta la temperatura de la ma

sa de la semilla. Este aumento de temperatura acelera la actividad biol6

* Siempre hay excepciones. Las semillas latentes y algunas acuiticas se 

guardan mejor en agua o empapadas que bajo un "aire seco". AUn mas,
 

las semillas de plantas de madera se degeneran, si el contenido de hui"
 

dad baja de cierto nivel.
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F'igura I. La importancia del contenido de, humedad en In semilla. 
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gica 	y esta aumenta la temperatura, continuando as! hasta daiar las semi

llas 	completamente.
 

III-	 EL CONTENIDO DE IIUMEDAD DE LA SEMELLA ES UNA FUNCION DE LA HUMEDAD RE 

LATIVA Y EN MFNOR GRADO DE LA TEMPERATURA 

Las semillas son higrosc'picas. Estas absorben la humedad del ambien

te o pierden la humedad hasta que se establezca un equilibrio entre el con 

tenido de humedad de la semilla (verdaderamente la presi 6 n del vapor en la 

semilla) y la humedad relativa de la atm6sfera (la presi6n del vapor dla] 

humedad de la atm6sfera). En este equilibrio la semilla no,se "cierra" no 

deja de absorber la humedad del ambiente. Mgs bien, el intercambio entre 

la semilla y el ambiente se igualan as! que no hay ninguna ganancia o par

dida neta en el contenido de humedad. Algunos de los principios relaciona

dos con el establecimiento del equilibrio de humedad estgn ilustrados en 

la figura 2. 

El establecimiento del equilibrio de hnnedad en la semilla os un pro

cedimiento que depende del tiempo, esto es, que no ocurre instantgneamente, 

se necesita que transcurra un perlodo de tiempo que dependa de: la varie

dad de la semilla, el contenio inicial de humedad y el. nivel do humedad 

del. sitio en que so vayan a almacenar. En las fi.guras 3 y 4 se demestra 

varios equilibrios de humedad de diferentes semillas bajo diferentes nive

les relativos c humedad.
 

Bajo condiciones de almacenamiento abierto el contenido de humedad de 

la semilla flucta con los cambios en Ia humedad relativa. Esto no quiere 

decir que las fluctuaciones son del mismo orden o tiempo que los cambios 

en la humedad relativa. Como forma de ilustraci6n considere el porcentaje 

de absorci6n y desabsorci6n (expeler) de la semilla de centeno y la de al

falfa bajo las fluctuaciones de la humedad relativa senaladas en la figurn 

5. N6tese que las semillas absorben la humedad m5s rapidamente y a un ni

vel mis alto en el segundo dia de haber sido expuesto a una humedad relati 

va de 93% que durante el primer dla, a pesar de que las semihlas tenlan ca 

si el mismo contenido de humedad al comienzo de cada perlodo. Esto tambi.n 
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Figura 2. Algunas facetas do IN ahsorci~n y desabsorci6n de In semilla. 

" \eftro IHumvdad Re M
 
\aciI ein 1,1 atim6sfvra
 

(1) 	En equilibria In semilla no pierde ni gana en ei contenido de humedad. 

per.. 	 R= 75%, 
umeno 

Semilla a 9 	 semilla a 14.8%
 

(2) Cuando Ia semilla es culo adn en un ambiente donde la humedad relati 
va es ms baja o n, alta que su contenido de humedad en equilibrio, 
perder5 o aumentar5 en humedad hasta establecer un nuevo equilibria 
con 	 eA ambiene. 

HR = 45% 	 HR 75' 

Se i. IaAII o 
S.emiIlIa, (Breve) Semi I I 1 

14.87, ' 	 , 14.8Z 

(3) 	 En un a anvcenamieno sellado eA contenido do humednd do Ia semilla
 
determinn IQ hamedad relativa del ambiente en ei envase.
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y desabsorci'n es relativamente lendemuestra que el proceso do absorci6n 

to. So puede ver claramente que las fl.uctuaciones diurnales en la humedad 

relativa tienen poco efecto en el contenido de lmodad de Ia semilia. 

La semilla obtiene caracteristicas especlficas en el contenido de hu

a un nivel dado de humedad atmosf~rica relativa.medad cuando estg sujeta 

le conoce como el equilibriocontenido de humedad caracteristico se 

El equi-
Este 

del contenido de humedad o valor higrosc6pico de equilibrio etc. 

semilla en particular a un nivve.
librio del con Loeido de humedad paa una 

a aumentar mientras la bomperatura baja y mien
dado de humedad relativa 

tras progresa la deteriorizaci 6 n (figura 6). 

humedad varain con las diferentes cla-El equilibrio del contenido dIe 

ses do semilla. En general, el equilibrio del contonido do humedad do i. 

de Ias semillas de almid6n en ci mis
semilla de aceite es mis baja que 61 

mo nivel de humedad relativa y de temperatura., l'sto fen6meno so debe al he 

con el agua. As! pues, en
cho de que las grasas y aceites no so mezclan 

una semilla con un contenido de 50% de grasas y aceites, Ia humedad se tie 

ne que concenirar en la mitad de ia semilla, mientras que en una semilla 

y grasas la humedad so distribuye a trav6s del que contenga 10% de aceites 

90% de la semilla.
 

de los Laboratorios de 'eo-Recientes estudios hechos por Mlercado (8) 

nologla de Semilla de Mississippi demuestran los efectos do la semilli (y 

composiciones quimicas) en la absorcirn y desabsorci6n de humedad higrosc6 

semil las que se diferencian grandementepica por semillas. Cinco clases de 

en la composici6n quimica fueron investigadas. La composici 6 n quTmica do 

cada una es dada en la tabla 1.
 

Las cinco clases de semil [a fueron almacenadas a cuatro nivel.es de hu 

medad reltaiva, 93, 75, 35, 0%, a una temperatura de 68°F. La figura 7 de

per.odo de 54 semanas. Losmuestra el contenido de humedad a trav6s de un 

interesantes y seialan puntos interesantes del contenidatos son sumamente 

do de humedad de la semilla. Primeramente, niveles muy bajos o muy altos 

de humedad relativa (93 y 0%), es muy difici l determinar el. contenido CIL 

humedad equi.librado. Al nivel alto, el contenido do humedad du la semilla 

de la semiaumenta con el tiempo, despues se nivela cuando l a viahi lidad 
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Figura 5. Porcentaje do l.a humedad de Ia absorci6n y desabsorci6,i do la 
al.falfa y la hierba centeno bajo perlodos alternados do 24 dfas, 
de humedad relativa que subO v baja, a una temperatura do 68I1. 

Fuente: Joo (6). 
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Ia comienza a declinar rapidamente, y finalmente disminuye cuando il semi 

Ila comienza a ser "devorada" por el. moho (vease las figuras 3 y 4). Bajo 

la humodad relativa de 0%, -Ias semi.]as disminuyen en el, contn ido. do. hume. 

dad durante el perlodo de las 54 semanas. 

varla con ]a clase do semil la y el nivel doE] contenido de humedad 

75% de huMedad relativa, el contenido do huhumedad relativa. A 0%, 35% v 

medad de la semilla estaba relacionado directamente con el contenido de 

liakl.°Asa do la semilla. Las setillas do colza con Lin 49.5% de grasa era 

mas baja en humedad, mientras que las arvejas "Austrian Winter" y el maiz, 

4 .3%o de grasa tonian tin alto rntonido de humedad. Sinque conoilan 1.0 a 

embargo 6sto no sucedfa bajo 1l humodad relativa do 93%. L.a soya que ten

on lania un contenido de grasa de 19.7. absorbTn la humedad mis o menos 

misma cantidad que la arveja "Austrian Winter" quo soh)I tonla tn 1.0% de 

grasa. Adems, despu~s de 15 semain.X, las semillas (21 .1%) de algod6rn to

nian un conte-.!- de humedad un poco ms alto que el d malz (4.3% de gra

sa). Aparentemente, el contenido de proteinas (sova-37.9% y el algod6n 

26.2%) tiene mucho m~s influencia en ]a capacidad para absorber ]a huieindad 

en humedades mayores de 75% quo et contenido de grasa. La influenci'n del 

contenido de carbohidratos aparentemente es la misma a tra

v~s de la escala de humedad relativa.
 

Tabla 1. Composici6n quimica do cinco diferentes chases de semilla. 

CARBOII I DRATOS
GRASA 

CLASE CRUDA PROTEINAS CRU DA NI TROGENO CENIZAS 

FIBRAS (Z) iXT, LBRE (%) 

Alverjas
 
"Austrian
 
winter" 1.0 22.3 6.3 57.6 2.0 

1.22.4 73.7Maiz 4.3 8.0 

3.8Algod6n 21.2 26.2 15.2 25.8 


5.1Soya 19.7 37.9 5.7 24.5 

Coiza 49.5 16.8 7.7 17.8 3.8 

Fuente: Mercado (8)
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Tabla 2. Contenidos de humedad de granos de semi]in en eliqui 
brio con varios niveles de humedad relativa. (Aproximadamente 
77°F.) Fuente: El Laboratorio Tecnol6gico de Semi]Ia. 

IHumedad Retativa (Z)
Clase 

15 30 45 60 75 90 100 

Alfalfa . 6.4 7.4 8.6 13.0 --18.0 

Cehada 6.0 8.4 10.0 12.1 14.4 26.819.5 

Hierba de
 
Bermudas 
 --- 8.1 9.2 10.8 13.6 17.2 ---

Irigo "Buck" 6.7 9.1 10.8 12.7 15.0 19.1 24.5 

rol Carmes! --- 7.0 8.6 --- 13.5 19.6 ---

Tl' ol Rojo --- 7.2 8.2 9.2 13.2 18.4 ---

Ma z 6.4 8.4 10.5 12.9 14.8 19.1 23.8 

Cangui 1 6.8 8.5 9.3 12.2 13.6 18.3 23.0 

Cakiuela alta --- 8.4 9.8 11.2 13.3 17.1 ---

Lino 4.4 5.6 6.3 7.9 10.0 15.2 21.4 

l.cspde za
 
Koreana ---
 7.2 8.2 9.8 13.5 18.6 ---

Mijo, Perla --- 8.5 9.8 12.0 13.7 17.0 

Mant 2.6 4.2 5.6 7.2 9.8 13.0 ---

Arroz Molido 6.8 9.0 10.7 12.6 14.4 18.1 23.6 
Centeno 7.0 8.7 10.5 12.2 14.8 20.6 26.7 

Hlierba de 
Centeno --- 7.5 10.0 11.2 13.8 --17.0 

Sorgo 6.4 8.6 10.5 12.0 15.2 21.918.8 

Soya 4.3 6.5 7.4 0.3 13.1 --18.8 


ttierba del Sudan --- 8.6 10.1 11.6 13.2 18.8 ---

Cirasol --- 5.1 6.5 8.0 10.0 15.0 ---

Timothy 9.5 11.4 13.6 17.2 

Arveja Peluda ... ... ... ...- 13.0 19.0 ---

Trigo:
 
Ro.jo Suave 6.3 8.6 10.6 11.9 
 14.6 19.7 25.6 
Rojo Intenso 6.4 8.5 10.5 12.5 19.714.6 25.0 

BIanco --- 8.6 9.9 11.6 15.0 26.319.7 
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Tabl la 2a. Contenido de humvdad do las ,soemillas dt veomwatlIe en evqilihrio 

varios niveles Ac hnmednd relativa. (Aproiximadanet 7"' con 


Fuentv: Laboratorio lerno 6ygi'o de Senilll (9).
 

Humodat dl~Rl tltival 

C I a so 
1(0 2 0 3)) 43 60 75 

F:ri joles 

"Broad' 4.2 ).8 7.2 9.3 11.1 14.5 

"Lima'' 4.6 6.6 7.7 9.2 11.0 13.8 

Snap' 3.0 4.8 6.8 9.4 12.0 15.0 

Remolacha de 

,lardin 2.1 4.0 5.8 7.6 9.4 11.2 

/.ana ornia 4.5 5.9 6.8 7.9 9.2 11.6 

Apio 5.8 7.0 7.8 9.0 10.4 12.4 

Mah: Dulce 3.8 5.8 Y.0 9.0 10.6 12 8 

Pepino 2.6 4.3 5.6 7.1 8.4 10.1 

Lechuga 2.8 4.2 5.1 5.0 7.1 q,.) 

Most:aza, hoja 1.8 3.2 ',.h 6. 1 7 .8 9. 4 

)kra 3.8 7.2 8.3 10.0 II .2 13. 1 

Cebulla 4.6 6.2 810 9.5 11.2 13.4 

Chirivia 5.0 6.1 7.1 8.2 9.5 I 1 .2 

Arveja 5.4 7.3 w.6 10.1 11.9 15.6o 

Chile 2.8 4.5 6.1 7.8 9.2 iQ.0 

RAbano 2.6 3.8 5.1 6.8 8.3 10.2 

Espinaca 4.6 6.5 7.4 9.5 11.1 13.2 

Calabaza de 3.0 4.3 5.6 7.4 9.0 10.8 

invierno 

Tomate 3.2 5.0 6.1 ,.8 9.2 11.1 

Nabo 2.6 4.0 5.1 6.3 7.4 9.0 

Sandia 3.0 4.8 6.1 7.6 8.8 10.4 
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El equilibrio del contenido de humedad higrosc6pico para semillas im

portantes se encuentra en ]I tabla 2. 

IV- EL CONTENIIDO DE ItUMEI)AI) ES MAS IMPORTANTE QUE LA T'PERATURA. 

Como so mencion6 anteriormente el contenido de humedad en la semilla 

y Ia temperatura son Jos t actnores Ans importantes para el almacenamiento 

de !a semilla. Do Ios cuaIs, el uontenido do humedad tione mns influencia 

en ]a long'evidad do Qa ;emilla. Was semi l las que estn secadas propiamente 

podrin guardarse muy bien on tlmperaturas hasta do 90 0F. v esto ha l [evado 

a] desarrolla do almacenamient:o cerrado de la semilla. Par otro lado, semi 

llas con contenidos de humedad relatiavaenLe altos so mantendr5n bien, so

'lo si la temperatura es reducida hajo _,1 . 

Hace algunos ans iarrington* propuso algunas gulas imples para el 

almacenamiento. Una de estas reglas decla que so puede obtener un buen al

macenamiento cuando ei porcentaje de humedad relativa en el ambiente del 

almac&n y Ia temperatura en grades F. del almacn sumaban 100: por ejemplo 

- 5-% do humedad relativa y 50F.; 60% H.R. y 40 F.; 40% H.R. y 600 F., 

etc.. Tales condiciones le darin muy buen almacenamniento. Verdaderamente, 

estas condiciones tan favorables no son necesarias para la mayor parte de 

1as semillas de campo a menos que el perlode do almacenamiento sea mAs de 

dos ans. 

La regla do temperatura + humedad relativa = 100 puede lievar a con

clusiones errOnvas, debido a su inmensa simplificaci{3n. Esta regla implica 

que hay una 'quivalloncia de los efectos de temperatura y humedad on la 

longevidad do !a semilla. De acuerdo con lo considerado antes, estos dos 

factors no t ienon equivalentes. Los datos quo so dan on a tabla 3, de

muestran c laramente quo e! contenido do humedad es wias importante. Asi 

pues, de hmos matenernot ,dentro de los I~mites al considerar la tempera tu 
ra y Ia humedad reiativa para deteorinar la calidad del almacenamiento, 

as vondiciones do a lmacenamiento son mejores mientras la porci6n d1 la 

tempeoratura a I;a suma total sea m\vOr. 

* Profosor do Ilorticultura do Ia Universidad do California, Davis. Estados 

[ivnidos. 
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V-	 CON UNA DISMINUCION DEL UNO I'OR CIENTO EN EL CONTENIDO DE IIUNEDAD CASI 

SE DUPLICA EL POTENCIAL DE ATMACENAMIENTO DE LA SEMILLA. 

Vi-	 UNA DISMINUCION DE 10 CRADOS EN LA TEMPERATURA CASI DUPLICA EL POTEN-

CIAL DE ALMACENAMIENTO DE LA SEMILLA. 

en Hl segunLos preceptos V y VI dramatizan y realzan 	 lo ya menrionado 

do humedad son los factoresdo precepto, que la temperatura y cl conteniclo 

mas imortantes que influyen en el almacenamiento de la semi lla. Los precep 

tos fueron propuestos por Harrington v son bastante exactos. partic, larmen 

v Il tempete en los puntos medios del contenido de humedad de In semil la 

ratura.
 

la semilla de sorgo durante elTahla 3. Germinaci6n del tr~bol carmesi y 
de humedad relitiva yalmacenamiento, bajo varias combinaciones 

temperatura.
 

RH 
% 

Temp. 
OF. 0 

'Meses de 
4 

almacenamiento 
8 12 

Suma 
%+ OF. 

Sorgo 

40 68 95 94 94 95 108 

60 50 95 94 94 95 11() 

40 86 95 94 94 93 126 

60 68 95 94 95 93 128 

80 50 95 92 47 38 130 

60 86 95 94 90 76 146 

80 68 95 47 10 0 148 

Tr~bol. carmesi 

40 68 88 87 87 90 108 

60 50 88 88 88 88 110 

60 68 88 88 86 90 128 

80 50 88 75 22 0 130 

60 86 88 82 72 23 146 

80 68 88 12 0 0 148 

Fuente: Lir (7). 
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Efectos de interacton de la humedad relativa y la temperatura en la 

germinaci6n del trbo carmes, durante los 12 meses de almacenamiento como 

se da en la tabla 4. Compare el porcentaje de germinacion con la humedad 

relativa a 60, 80 y 100% con las tres temperaturas. 

La figura 8 demuestra las reacciones ie La germinacion de arroz en un 

almacon sellada a tres diferentes contenidos de humedad a trav~s do un pe

rod o e 12 meses. Note Ia diferencia en a .ongevidad relacionado con Ai 

contenide iimedad. 

En !a tabin 5 .se puede observar 1ns e fotos de diferentes temperaturas 

en La germinaci6n a traves d,- un pcrodo do 9 moses. En los niveles mas 

altos do temperatlra (95-104"F), uLI atlimnto do 3 a 6 grados tuvo "n gran e 

fecto cin In longevidad do Ia semilla de avena. 

En la tabla 6 se sealaIIns reacciones de germinaci~n de dos totes de 

semi Ila hhrida de sorgo duraute 5 :iGos de almacenamiento a dos temperatu

ras y varios niveles de contenido de humedad. Note Ia diferencia en la Ion 

gevidad do los dos totes bajo las condiciones moderadas de almacenamiento 

de 11.2% do humodad y 860F. 

Los dos medios m~s efectivos para mantener Ia calidad de In semilla 

durante el alacenamiento son Ia disminuci6n do la temperatura v de la hu

medad de la semilla. Sin embargo, se deherin o0servar ciertas precauciones 

al disminuir est os dos niveles. 

Un secam ento excesivo (contenido do humedad bajo 4%) puedo daear al

gunas semillas. Se puede reducir los danos aumentando paulatinamente el 

contenido do humedad hasta 6% o m5s antes de Ia slembra, pero esto no es 

vasi nunca pr~ctivo. Algunas clases de semillas (por ejempto legnmbres) 

desnrrollan dur,:a bajo condiciones extremas do secamiento que inhi .... la 

germinnciion normal. Casi todas Inas c;ises do semi llas so pueden estr,pear 

on Ins mnquinarias cuando su contenido do hmfedad es bajo 10%. Por lo tan 

to, a s.milla dcehru' estar sujeta a "n mfni1o maneo dcspics de laber s 

do secada a un c'(ltontni d hao do iumodad. 

Las tlmpo1aIli'-as b;ajas son mlvi electiv a. pa a mlluttt 10 Ia cal id(LII di' 

Ia seltil a Ie Iq hium-dad sen FI cont on ido do hula pps1;r ( t al relativa alt a. 
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Figura 8. 	 El efecto del contenidu de humedad en Ia viabilidad arroz 

Bluebonnet 5( almacenado a tIna temperatura de 30'C. 

100) 

0z 
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<1E1 

40 

CONTENIDO INICIAL DE HUMEDAD: 

7<10. 5% 

12.4% 

0 14.2% 

20
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8 
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9 10 11 12 

Fuente: Sittisrough (10). 
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medad de la semilla aumentar5 durante eA almacenamiento pero una baja tem

peratura disninuira los efectos negativos.
 

Sin embargo , es un problema complicado el remover semillas de alto 

contenido de humedad ie un sitio frco tarde en In primavera, verano o teM

prano otofu. Ilna vez que estas semi.llas son removidas del sitio frio, Ia 

humedacd se condensa en el las como en un vaso de tA helado en e patio. El 

contenido de lumudad aumentar5u mis. ,1ientras se van ralentando Ins semi

llas, el. porcentaje de reespi raci6n aumenLa rapidamente, se Ilenan de moho 

y germ inac i 6n d Ias semi LLas dci na rap idamente en unos d as. 

Au sWin frTo para guardar Ia smilla no dWber& exceder un 60% de La 

hmedad relativa. L.a mayork de Ins facrilidades comerciales para almac-ena

miento on frin son ctisefadus para materinles himedos (papas, frutas, caine, 

etc.) v Ia humedad relativa so mantiene sobre 80% para prevenir que so so

quen. Por esto, A, prodrct or do semilla dol)er5 tener mucho cuidacldo al uti

1i zar eOtas fac i I i dades come ru iales. 
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Tabla 4. Porcentajes de IA media de germinaci 6 n de In semi lla de tr6bol 

carmes! durante varios perTodos de almacenamiento y bajo difereln 

tes combinaciones de humedid relativa y temperatura. Fuente: Lim 
(7). 

Temp. Humed ad......... 

RF.elativa (%) 0 

Meses 

3 

dv almncenamiento...... 

0 9 12 

500F. 20 

40 

60 

80 

10 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

88 

87 

86 

70 

88 

87 

90 

56 

4 

90 

89 

90 

8 

0 

88 

88 

90 

0 

0 

680F. 20 

40 

60 

80 

100 

90 

90 

90 

90 

90 

88 

87 

87 

34 

0 

87 

90 

86 

1 

0 

87 

86 

90 

0 

0 

88 

90 

88 

0 

0 

860F. 20 

40 

60 

80 

100 

90 

90 

90 

90 

90 

86 

87 

87 

0 

0 

87 

87 

75 

0 

0 

89 

88 

66 

0 

0 

84 

83 

23 

0 

0 
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Tabla 5. Efectos de In temperatura en la germinaci6n de Ia semiila de ave 
na durante 9 meses de almacenamiento en contenidos de humedad de 
8.7 v 10.7%. 

Temp. lHumedad Meses de nlmcenamiento
 
OF. % 3 6 9
 

860 8.7 	 93 98 97 

10.7 	 93 91 97
 

95, 8.7 	 99 
 93 	 95
 

10.7 	 83 88 85
 

980 8.7 	 98 96 	 96
 

10.7 	 89 83 42
 

1040 8.7 	 92 88 71 

10.7 	 89 77 5
 

Fuente: Ward (11).
 

Tabta 6. 	Reacciones de germinacion de dos lotes de sorgo hibrido almacena 
do por 5 afros en diferentes niveles de hutnedad v temperatura: 
De louche. 

Lote eTemp. llumedad Periodo de aimacenamiento (Aos& 

Lat OF. % () 1/4 1/2 1 2 3 4 5 

Rojo 	 480 12.7 94 94 94 93 87 87 88 82
 

860 9.2 94 91 92 
 84 80 76 74 72
 

860 11.2 94 92 87 80 68 64 57 16
 

860 14.0* 94 68 0 0 0 0 0 0 

860 16.0* 94 2 0 0 0 0 0 0 

Blanco 	 480 12.6 
 98 98 95 95 94 94 94 94 

860 9.3 98 97 95 95 95 92 90 90 

860 11.2 98 96 96 92 90 91 86 78
 

860 14.0* 98 98 54 0 0 0 0 0
 

86 17.0* 98 69 0 0 () 0 0 0
 

* 	 El contenido de hu,,edad se ajust6 almacenando las semillas sobre solucio 
nes saturadas de sal. No se estableci "n verdadero equilibrio en los dos 
"iveles ms altos do hmedad (79 v 93%); asf pues, e vontenido de hume
dad dado no es si no Ai obtenido despu6s de 3 meses de almaceinmiento. El 
contenido incial de los dos lotes era de 12.4 - U.S. 
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VII- LAS KEJORES CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO SON UN LUGAR FRESCO Y 

sSECO 

la-semilla es un ambiente-fresco:La prescripci 6 l general para guardar 

y seco. Los otros preceptos y datos seiialados anteriormente indican cuan 

el obtener estas condiciones. Aquf surgen dos preguntas:
importante es 


Cu~n seco y fresco Iha de estar el ambiente? Para contestar esta pregunta 

tenemos que conocer tres factores: 1) la clase de semilla; 2) cuante tiem

guardar; 3) su condici 6 n fisiologica.po se ha de 

mayoria de las semillas de grano se guardar5n bien por un ano bajo
La 

normal del a~mac~n.de 11-13% y una temperaturaun contenido de humedad 

vaya a guardar la semilla por dos aAos, el contenido de humedad
 
Cuando se 


el con
 
deber5 ser disminuido a 10%. Para almacenamiento 

de m~s de dos afios 


reducido todavia m5s y/o mantenerse a una tem
 tenido de humedad deber'a ser 


peratura de 60°F. o menos. 

soya, 	el man!, etc. deber~n te-

Las semillas a base de aceite como la 


8-10% si se han de almacenar 
ner un contenido de humedad por debajo del 

por 12 meses, y si se han de almacenar por ms de un aio el contenido de 

humedad deber5 disminuir m~s todavia. 

humedad relativa bajo el 50% y
El aimacenaje acondicionado con una 

la semilla por 3-8 
una temperatura bajo 50'F. mantendr5in ]a calidad de 


anos.
 

SEMILLAS DAiDADAS, INMADURAS Y DETER1OADAS NO SE CONSERVAN 
TAN


VIII-	 LAS 


BIEN COMO LAS SEMILLAS MADURAS, SANAS Y VIGOROSAS.
 

de los lotes de semilla an si
La potencialidad del almacenamiento 

son de la misma clase, de la misma variedad y germinaci
6n inicial difieren
 

6

en proporci6n al grado de deteriorizaci n.
 

La figura 9 demuestra una baja en la germinaci6n de 7 lotes de semi

de tr'bol carmes! despu~s de haber sido guardadas por 18 meses. Todos
11as 


cuando fueron primeramente almacenadas.
estos lotes germinaban un 90 a 92% 

de 18 meses de estar guardadas el lote 0 disminuy6 en germinaci 6 
Despues 	

n 
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Figura 9. Porcentaje de decrecimiento en germinaci6n de 7 lotes de tr .bolcarmes! despu6s de 18 meses de almacenamiento. (erminacign ini

cial 	de todos los lotes fue de 90-92%. 

Fuente: Delouche et. al. (4). 
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un 60%, mientras que el lote 5 disminuy6 solo 3%.
 

han observadas y registradas para casi todas
Reacciones similares sido 

clases -de semillas y probablemente por esto las pliblicaciones sobre al
las 

macenamiento se han hecho a base de un solo lote de clase de semilla. Aqut 

se puede ver los conflictos que han de surgir si Lin investigador seleccio

na un lute como el 0 mientras que otro se]ecciona uno como el 5 para 
sus
 

estudios. 

de semilla deberg tener en cuenta que el porcentaje deEl productor 

semilla (a menoI; que este sea anormalmente bajo)
germinaci 6 n de un lote de 


no le dirg mucho sobre su potencialidad do almacenamniento.
 

la semilla (escarifica

La tabla 7 seaala los efectos de los cortes en 


ci6n) son infligidos deliberadamente por medios mec5nicos controlados 
para 

aumentar la permeabilidad de la semilla. Este da6o hecho mecanicamente 
dis 

minuye la dureza de la semilla, pero tambi~n disminuye dr~sticamente 
la po 

(escarificaci 6 n)
tencialidad de almacenamiento de la semilla. Estos cortes 

deberg hacerse tan cerca de la temporada de siembra como sea posible. 

IX-	 PARA UN ALMACENAM1ENTO SELLADO ES NECESARIO QUE EL CONTEN[DO DE HUME-


DAD SEA DE DOS (2) A TRES (3) POR CIENTO MAS BAJO QUE EN EL ALM4ACENA-


MIENTO ABIERTO.
 

industria de la semilla de vegetales, se usa mucho el almacena-
En la 


miento sellado para conservar la viabilidad y vigor de la semnilla. Ultima

mente se ha tornado interns en esta clase de aimacenamiento para semillas
 

de granos de campo.
 

hbrido y de a semilla de sorgoEl almacenamiento sellado del.malz 

permitira que se guarde la semilla "carry over" por 2 a 4 afios sin acondi

cionar la temperatura. Tambi6n permite (almacenar) la semilia de soya que 

usualmente no se puede guardar (carry over) ni siquiera por un an6o.
 

244
 



Tabla 7. 	 Efectos de los cortes en Ia semilla (escarif icaci6n) en li germi 
naci6n de ]a Sericea lespedeza bajo cuatro diferentes contenidos 
de humedad despu6s de haber sido almacenadas per 3 y 12 meses. 

Con cortes o
Conten id 	do lescasc'a rday-;
de 
ii _ a . .


Iume dad ( ) 
3 meses 12 meses '3meses 12 muses 

8.1 	 91 95 90 91 

8.9 	 93 82 87 75
 

11. 0 	 92 79 63 37 

13.0 	 87 75 43 32
 

Fuente: Ward (11) 

Un factor muy importante deber! ser considerado en el almacenamiento 

sellado de las semillas. E1 conteni tl de limedad tiene que ser disminuido 

(2-37,) deI lo qut, S, acos tumhra cuando e vav a a empaquetar las semillas eil 

envases a1 p rh.a,1u Itu nidd . l':los I (SO 'S lgunos sembradores tuvieron 

bastantes id ad I ,sas plastL cas va que el los cont inuaban empaifi'ul ,s"'on 

quetandy la; semi Ilas hajo c1 con ten(id0 tinSaI Lie humedad. Per ejemplo, el 

maiz ItThrido era secado a on i 13.' de humedad v empaquetado en bolsas de te-

Ia 0 papel manteniendo Ia caliciad (iela semi Ila per 8 a 18 meses. Sin em

hargo, ctiando est as eran selladas en boIsas pl 5sticas, la gerni naci6n de

climaha rapid lamente. 

Bajo tin almacenamiento sel lado Ia atmlsfera dentro die la bolsa estara 

en equilibrio con el conte;.i(10 (!C humedad de la semill i v se mantendra en 

ese nivel. la Itmsferl ol illenvase a pl'iht;aM de ltmedad N' Ilenado con se

miI as de :llf.con ni 137 de huinedadlI le;arI a tn C(ui li rio con una hme

dad relat iva del 65%. Esta litlnedad iOl- tiva (ct 65' se podr5 desarrollar el 

moho hasta ser bastantle daliino. En coillt;iSLt' coil eStO, I; atm6sfe1a ie La 

semi I1a de maT;" empaLquetLa1(a ; till de htIlleda~d envases porosos lument aI i'/2 en 

r! has ta cas i el 100t, pero t amb i ii haj aiKhas t antc mius de 1 65/, F.E oitenii 

do tie humedad de Ia semi IIaIhalJa' lent amentt, del 1 3% durante el invicrno 

y puede pie atinenLt' tillo ScO CI durantela primavera v el ,verano.sthcL'e 13',' 


a,;sSgelelctas pl-1 	 de 1segticarso
ticoiecto COlItCllido Lie humedad
 

para lnliacenamienLos sell ados V;I'n;lll de 1ctlerldo conl ul investigador. Las
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las autorida
tablas 8 y 9 dan un res~me-n de estas recomendaciones y citan 

se han basado para darlas.des en que 

ES UNA CARACTERISTICA DE LA ESPECIE.X- LA LONGEVIDA, DE LA SEMILLA 

son de larga vida, otras naturalmente son do corta
Algunas semillas 

los 
vida. Estos son hechos que el sembrador 	 tiene que aceptar. Dentro de 

dificiles de guardar. Dentro 
.2vegetales, 	 la cebolla es una de las mis de 

la soya y el man! tambi~n son dificiles de guardar. Algunas se
los granos 


parecidas vartan considerablemente en su potencialidad

millas que son muy 

hierba centeno se 
de almacenamiento. La caiuela alta,'y la 	semilla de de 

mejorde centeno 	 se guarda mucho 
parecen mucho, sin embargo la semilla 


que la de cafiuela.
 

]as reacciones al almacenamiento de 12 diferentes
La tabla 10 	 compara 

una humedad 	relativa de
 clases de semillas a una temperatura de 68'F. 	v 


guarda la soya en comparaio pobremente que se75% durante 	un ano. Note 

ci6n con otros granos.
 

consideraci 6 n. El mantenimiento de la
Hay que hacer una importante 

de la calidad fisiol6gica no es lo mismo. 
germinabilidad y el mantenimiento 


medida de la calidad de la semilla, y

La germinabilidad es solamente una 

una medida m's bien imperceptible (insensible). Las semillas pueden que
 

germinen tambi'n como antes de ser almacenadas despu~s 
de uno o dos alos,
 

pero pueden tambi'n estar tan deterioradas o con un vigor tan bajo que a 

lo mejor no valen la pena. Los datos presentados en la 
tabla 6 demuestran 

n del lore de semilla de sorgo blanco habla disminuldo muyque la germinaci6
 

5 afios a una temperatura de 48*F y una
 poco durante un almacenamiento de 

humedad de 12.6% y a una temperatura de 86°F. y una humedad de 9.3%. Otros
 

n
 
presentados aqui claramente demostraron que aunque la germinaci6
 

datos no 


era alta hablan deteriorado considerablemente y pudieron 
producir un
 

pasable solo una vez que fueron tratadas especialmente 
antes de


"Stand" 

sembrar y plantadas bajo condiciones muy 
favorables.
 

que las reacciones de una prueba de envejecimien-Note en la 	tabla 10 

bajaban mucho m5 s ra 
to acelerado de las primeras cinco clases de semillas 

pidamente que los porcentajes de germinaci6n. Estas reacciones son m~s in

los porcentajes dc- 1 germi
dicativas de la deteriorizaci'on de la semilla 	que 

nacion.
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XI- OTROS FACTORES 

Hay varios procedimientos de almacenamiento reconocidos por casi to

dos los sembradores. Primeramente las semillas deberin set guardadas en a] 

macenes para semillas, y no en fertilizadores, bloques de sal, herhicidas 

o en graneros para alimentos. Se debern practicar un buen secamiento conti 

nuamente para disminuir infestaciones do insectos. Si estos insectos son 

un problema se usara con sensatez los insen icidas y fumigantes combinados 

con e saneamiento para al iviar eA problema. El peor procedimien t, sera 

no almacenar los lotes infestados junto con otros lotes hasta que todos 

los insectos hayan sido fumigados. 

En los lmacenaj es de piso de concreto, las bolsas de semillas debe

ran coloca rse sobrv camas de madra pnra que no hagan contacto con el pi

so. Ya quo qe pu'de adqu irir hastante humedad de los pisos de concretu, eS 

tos almacenajes deberan estnr hien vent ilados (a menos que sean acondicio

nados) y hien protegidos de ls roedores. 

XII- RESUMEN 

Alguna vez los problemas de almacenamiento han afectado las operacio

nes de las semillas. Si muv rara vez tMiene alguno de estos problemas olv

delo y continue como antes va quo puede que so deba a una semilla molesto

sa. Pero, si Al problema sigue viniendo, se debr, analizar la situaci6n 

cuidadosamento y pensar bien en las facilidades y requistios de almacvna

miento. 
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de humedad recomendado para un a macenamiento neguroTabla 8. Contenido 
de las semillas de granos.
 

Con ten id1o de humedad 
C lase para till lacenam i en to Referenc ias 

Semi las de Grano 

h*(3)*Alfalfa 


(14)12/Cebada 

IS% (3)
 

11% (2)
 

(3)
9%
"Rentgrass" 

(3)
9%
"Bluegrass" 

(3)


"Bromegrass" liso 10% 

-9;7 (12) 

8% (13)Hierba de Canario Rojo 


(3)
8%
Tr6bol rojo 


(7)
8z 


(6)
8% 

4% (24) 

6-8% (2)
Carmes! 


10% (25)
Menos del 


(3)
10%
Malz 

(2)
11% 


(16)
5-13% 


8% (10) 

5% (21)
 

9% (3)(Cajuela) "fescue" de mascar 


8% (15) 

5% (8) 

10% (9)
 

7-8% (5)
Lino 

(4)
Menos del 10% 


10% (3)

Avena 


11% (2)
 

10% (3)
Centeno 




Cont. de la tabla 8.
 

Clase 	 Contenido de humedad Referencias
 
para el almacenamiento
 
seguro.
 

Hierba de Centeno
 

Perenne 8% (3)
 

Anua] 8-10% (3)
 

10% (3) 

11% (11) 

Soya 	 8% (3)
 

9% (2)
 

8-9% (23)
 

7.1% (22) 

9.4% (19) 

10-147% (18) 

"Timothy" 9% (3) 

.Trefoil" 7% (3) 

"Vetch" 10% (3) 

10-12% (2) 

12% (14) 

Hierba de trigo encrestado 7-9% (17) 

Fuente: Caldwell (2)
 

* So refiere a Ia citaci6n de abajo. 

REFERENCIAS
 

1) Akamine, E.K. Los efectos do la tomperatura y humeclad en la viabilidad 

de Ias semillas almacena(las en Ilawaii. lawaii Agri. Exp. Sta. Bul. 90. 

1943. 

2) Ching, To may. Como afecta el contenido de humedad el almacenamiento y 

la viabilidad de Ia semilla. Proc. Ore. Seed Prod. Short Course. 1959. 
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9. Contenido do humedad recomendado para un almacenainiento seguroTabla 
de las semillas vegetales en envases sellidos. 

Concen ido tie tumedad 
Referenciaspara In aIImacenanmUIntoGrano 

seguro. 

10" (5)-*Remolacha 

81%, (11) 

6-8% (1)Brcoles 

Coles 6% (5) (10) 

(11)
5% 

Zanahoria 10% (8)
 

5.2% (2)
 

8.2% (10)
 

6.5% (5)
 

7.0% (11) 

6-8% (1)
Coliflor 


Apio 9.0% 
 (10)
 

7.0% (11)
 

(10)
Pepinillos 7.5% 


8.0% (11)
 

Berenj ena 6-8% (1)
 

(2)
5.2% 


Lechuga 6.5% (10) 

4.1% (2)
 

5.0% (11)
 

9.3% (10)
Cebolla 


7.5% (5)
 

(11)
6.0% 


6.2% (2)
 

9.0% (8)
 

6.4% (h) 

(3)
Menos de 6% 


6-8% (1)
 

(11)
6.0% 
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Cont. de la tabla 9.
 

Contenido de humedad
 

Granos para un almacenamiento
 

seguro
 

Chirivia 9.0 (5)
 

Menos de 6.0% (9)
 

Menos de 4.0% (4)
 

Pimiento 5.2% (2)
 

8.4% (6)
 

6.8% (1)
 

7.0% (11)
 

Espinacas 11.0% (10)
 

9.0% (11)
 

Tomates 9.0% (11)
 

8.7% (10)
 

8.4% (5)
 

Nabo 6.7% (10)
 

6.0% (11)
 

Sandia 7.0% (11)
 

8.5% (10)
 

Malz dulce 8.0% (11)
 

7.5% (5)
 

7.0% (7)
 

Alverjas 9.0% (11)
 

9.6% (6) 

Frijoles 8.0% (11) 

10.0% (10) (5) 

Fuente: Caldwell (2).
 

* Se reifere a la citaci6n de abajo. 
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Tabla 10. 	Reacciones germinativas y aceleradas del envejecimiento do dife

rentes clases de semillas, a diferentes int6rvalos dirante el at 

macenamiento a una temperaLura de 680 v 75% humedad relativa. 

C I ase 	 Examon 0 3 6 9 12
 

Al verjas 

90 90 90 88
 

Winter AA** 93 

"Austrian 	 SG* 88 


98 	 95 65 40
 

SG 99 	 99 99 93 90Maiz 
40
A.A 98 	 93 95 65 


SG 89 	 90 85 82 74
Algod6n 

78 63 65 48 34
AA 


96 96 85 82 74
Soya 	 SG 


AA 90 66 36 2 0
 

57 --

AA 90 76 59 7 --

Arroz 	 SG 94 93 92 


94 	 92 86 75Naba 	 SG 94 


70
Alfalfa 	 SG 96 95 95 92 


SG 96 	 87 85 82 68
Hierba 	del Sudan 


96 89 86 78 60
Tr~bol rujo 	 SG 

Hierba Centeno 	 SG 95 95 94 96 93
 

Mijo, Perla 	 SG 92 92 80 87 72
 

Hierba de 	huerto SG 96 92 90 87 76
 

Fuente: Mercado (8), Jslam (5), and )oo(6).
 

* SG= Examen de porcenataje del Standard de germinacion 

** AA= 	Porcentaje de germinac ikn despuks de que ]<asemi lla fWl expuesta a 

una temperatura dei 40C. y a nai humedad relativa de I0OZ de 2 a 10 
dias, dependiendo de IaI ase de seminilla. El tratamiento se le lla

ma envejecimiento acelerado.
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CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES PARA
 

ALMACENAMIENTO DE SEMILLA 

A.lbert 11. Boyd* 

Jos6 Orelana* 

I- INTRODUCCION 

Luego do que las semillas se han cosechado, secado y procesado, re

quieren de un apropiado almacenamiento del cual dependerg el 6xito do tin 

programa de producci6n y mercadeo do semillas. 

no solamente significa el instimo vi
Se debe considerar que ]a semilla 


tal para el continuo desarrollo agr'cola de una zona sino que tambi6n bajo
 

el punto de vista econ6mico, es el resultado de una inversi6n que, por lo
 

menos, tiene que ser recuperada.
 

El. objetivo de tin adecuado almacenariento de semillas es mantener la
 

siguiente siembra.viabilidad v el vigor desde la 6poca de co-echa hasta la 

Es necesario enfatizar que a pesar de contar con 6ptimas condiciones de at 

macenamiento, la viabilidad y el vigor solamente pueden ser mantonidos por
 

un determinado perlodo, mas en ning~n caso se mejoran.
 

La planificaci6n de buenas condiciones para almacenamiento requiere 

de Lin claro conocimiento de los procesos fisiol6gicos relacionados con la 

deterioraci6n de la semilla dependientes de las condiciones ambientales en 

las que se encuentra. Por esta raz6n es necesario efectuar un cuidadoso 

anglisis de los aspectos clim~ticos de la regi6n y de Jas necesidades espe 

cificas de almacenamiento que so requerir~n, considerando las caracterlsti
 

cas gen6ticas de las especies a manejarse.
 

El almacenamiento en los programas de prodtirci6n de semi Ins e.s Lilo 

de los principales problemas, sobre todo en los pa~ose, en desarrollo, debi 

* 	 UItm eusCdad det Utado de s Labo'athto o de Tuio('vcja de, Smi. 

a.as. Estados UmdWc. 
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do a 1n. situaci6n climftica de 
Ins rcvgiones tropicaLes en donde prevale

eon cvond icio>nt's (h, altal ttemperat,,-a v humnmad reliativa.
 

I - I'ACTORES (UE AFECTAN I. ALMAC:NAMI ,N'!'O 

La humed ad rel ativa (IIR) v Ia tempratura amhiental son los dos facto
 
res m5s 
importlintes que inciden diretamente en a deterioraci6n de la se

milla almcacenada, 
o sea inciden on su Iengevidad. 

La semilla ,; tin ento vivo, metab61ica monte activa y adem5s higrosc6
pica, lo quo s;ignficai que tiene Ia tIn 'endncia
a absorber n perder humedad
 
basta quoe Il ga a un punto do "equilibrin' con la humedad del anmbientetque
 

li rodea. (Gg. 1).
 

as do 


equilibrin a una determinadai tmlipelr'i'tnra, siempre existir-


(:uand I, ltuimodadtls Ina semi I Ia v do I ambinto no so ontuien tian en 

un intercmbio
 

de humodacd tendiento 'cantarI ''punte
a al e do equilibririn'. Por 'eonsigtito,
 

cuando 
 1na .ernI 1la qio on noentra
m so stificii elment socae para allma'enai en
 

to, es (co('lidaon un lugar con al ta hullodad reolati va, eipezara 
a incrlmen
 

tar 
sii''; n toni cdod hium dad hlasta qu so ostablezca A. equl iibri higrosc5
 

pico.
 

Consecuentemente, cunando 
la humedad relativa es alita, igualmente lo 

sea Al contenido do humedad do la semi lla y viceversa.
 

So debe indicai- quo los cambios r.ipido-; en Ai con tonido de humedad do
 
la semi lla, presentan 
las rend iciones inas aprepi adas para su deterioracion,
 

especinlminte cuaido IM t,'npoi-atuira es aIt a.
 

Ios resiiltidesto 
 tillcStldii n d alIma onanlie nto dr, so
ro tnl t i IIal0 

semilla f, in al Imaconada a difrei'n ts t omporatutiras v litimodades roat i'as 

('AbI N"I ) domuestlian qu,lWi huinodad roliat iva lna\'ort.i one electoel aIao11 

gevidid do In samiillIa qut Ii tt'impo'r'i Iira. Adoiss, estos datos nos I tevan a 
la tomtllImls i ~lido' quli.' no vIa iudida eq co otvni do do nimodad do i auIa sem -illa 


nmenll;a, I"i nlipeti;a Ii1r dobo r sor r ii"ida 
pa ra Ierai til a lnlma sCIcenami onlo 

lltIlt',
gu'o. It't;ig 'nando l a tolipvratuiia os aIltia, l contenido d humedad 

Ia
dot Ia sonilli t oid 'a quo ser bijo, 
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ALMACENAMI ENTO 

ACONDICIONADO
 

\' 1 

L ~ ~~ H- ....... 

DE HUMEDAD DE LAS SEMILLAS(FIG).-EL CONTENIDO 
R DEL AIRESE PONE EN EQUILIBRIO CON LA H 



Tabla 1. 	Porcentajes de germinaci6n de semilla de sorgo despu6s de varios 
intervalos de almacenamiento a diferentes temperaturas y humeda
des relativa. 

Humedad Temperatura meses en almacenamiento
 
relativa
 

OF 
 0 2 4 6 8 10 12
 

20 50 
 95.2 93.5 	 94.2 95.7 95.7 94.7 96.5
 

68 95.2 94.0 94.2 94.7 95.0 96.5 95.7 

86 95.2 93.2 92.5 95.2 93.0 94.0 94.5 

40 	 50 95.2 94.2 	 93.7 95.0 95.0 96.2 95.0 

68 95.2 93.0 93.7 92.7 91.7 93.0 94.7 

86 95.2 93.0 93.7 95.5 91,? 95.2 92.) 

60 50 95.2 93.2 93.2 95.2 93.5 94.5 97.2 

68 95.2 92.2 94.5 94.7 95.0 93.7 9 2.2
 

86 95.2 92.5 94.2 89.2 89.5 86.2 75.2
 

80 	 50 95.2 92.7 92.3 56.7 47.5 44.5 38.0
 

68 95.2 56.5 47.2 39.2 10.5 0.0 0.0 

86 95.2 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 0.0
 

100 	 50 95.2 85.5 44.0 22.7 0.0 0.0 0.0 

68 95.2 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

86 95.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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III- DETERIORACION DE LA SEMILU\ 

Cuando la semilla posee un alto contenido de humedad y se encuentra
 

un medio con temperaturas altas, se produce inmediatamente, la iniciaen 

ci6n de los procesos naturales de su deterioraci6n biol6gica. En estas coi 

diciones, la semilla r5pidamente pierde vigor, proceso que empieza por la 

degradaci6n de las membranas y progresivamthnte termina con la p6rdida de 

la 	germinabilidad(que equivale a su muerte. 

proceso que tiene dos caracter'sticas: es ine-
La deterioraci6n es un 


vitable y adems irreversible.
 

CONDICIONES NECESARIAS PARA UN ADECUADO ALMACENAMIENTO
IV-


Se considera como una regla general que para lograr condiciones ade

cuadas para almacenamiento de semillas se requiere de un ambiente seco y 

frio. Qu& "seco o que "frio" depende de los siguientes factores: 

I-	Tipo de semilla
 

Conocemos que las semillas estgn compuestas por tres substancias
 

constituci 6 n
quimicas: carbohidratos, lipidos y proteinas. De acuerdo a su 

existe una marcada diferencia en el potencial de almacenamiento entre dife 

una misms especies.rentes especies e inclu'sive entre variedades de 


Sern'llase con altos contenidos de almid6n pueden ser almacenadas por 

un ano con 11% o 13% de humedad a 65-70'F. de temperatura. Semillas con a]
 

son mas dificiles de almacenar, ya
tos contenidos de aceite y proteinas 


que requieren de humedades menores del 8% para un periodo de doce meses.
 

Semillas con buen potencial Semillas con pobre potencial
 

de almacenamiento. 
 de 	almacenamiento.
 

Arroz Soya
 

Malz 
 Man!
 

Trigo Ajonjol,
 

Sorgo Ricino
 

Milo Fr~j el
 
Semilias de
 
legumbres
 

260 



2- Perfodo de aImacenamiento
 

En una industria de semillas se pede requerir Ires clases o perTo 

dos dI almacenamionto, dependiendo del tiempo o diraci6n del mismo, o d 

1a clasv; do semilla ( h6meda, seoc , limpia, etc.): 

2-1. 	 i'eriodO corto d alliilcenamiento. 

Para mantenvr a d:i(:1IIn semilla desde Ia cosecha hasLa Ia 

siguiente 6poo de siembra (entre uno a nueve muses). En climas 

frios, con humIlades entre 607 v 65% no eoxiste ningfin problema 

para este objeti vo . In cas' de condiciomes climticas adversas, 

se requerirni de un "moderado" auondicionamipeto, medinte la ins 

La Iad An de aire acondic ionado del tipo de uso domest No". 

2-2. 	Perfodo mediano de iimaceinami,,to. 

Para almacenntr "excedentes" do smilla de.de la cosecha a Ia si

guiente .poca de simbra, Io que puede significar un perlodo de 

hasta dieciocho meses. En este caso so requerira acondicionamien 

to en In mayoria de Wts pa fses subtroplicales y tropicales, debi

do a quo Ias condiciones requeridas son de al rededor de 70C. de 

temperatura y 50 de lumedad relativ;a o'menos. 

2-3. 	Perintios largos do alm 'ciielmiento. 

Para mantenimiento do semi llas do fitomejorador o valioso mate

rial gon6tico qu requiera e almacenamiento de hasta diez anos 

o ms. 'ara este t'aso se necositari d condiciones de 8"C. de 

teLmporat ura v /() tie humetladd rclativa o monos , para lograr estos 

niveles la Sin va manera us a traves do cuarLtos Frois perfectamen 

te diseniados, sobr, todo en el aspecto de refrigeraci6n. 

E~s imptr taiite menconar a!gtnas ''gas' hasadas on Inaexperien

cia, que son usadas comlnmetto en A almacenamliento tie semillas: 

a- Para til adecuado ilmat'eni.mionto por peorlodos do miis de tin ci

clo, In suma do v! pocntnL[ajo tie humedad reiativi, mas Ia tern 

peratura en granos Far,,nheiv, no Meb&r~ excder do 110 

(HR + 'F- < 110). Ejvniplo 9021 R v 500F; hot HR y 400F.; etc. 

Esta regla voisidera 11;1 equivalencin de efectos., tanto d tem_ 

p(' l';i'lla t'11( lllntle Ido i vi la In semivit' o ;I8 atmt on Iongevidad do 

IHai, a posar do quo 10 Oi equivalentes, ,a quo oA contenido 
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de lumedad es mas importante que la temperaturn. Por Lo Lanto, 

cuando se aplica esta regla, sc debe considerar sieml'e qe .... 

dentro de ciertos 11mites, [as condiciones de a marenamiento 

son mejores cuando In parte correspondiente a 1a temperatura 

es mayor en la suma de los dos factores. 

b-	 Par cada uno por ciento menos en el contenido t10 humedad de la 

semilla, se duplica el perodo de almacenamiento. 

c-	 Per cada diez grados Farenheit menos en temperatura ambiente, 

el perfodo de almacenamiento se duplica. (5.5 °C). 

Estos conceptos enfatizan el criterio yn mencionado de que la 

temperatura ambiente y el contenido de humedad de lha semilla 

(influenciado par la humedad retativa ambiental) son los fac

tores que ms inciden en el almacenamiento de semi I las. Estos 

preceptos, basados en ias reglas do Harrington son bastante 

precisos, especialmente en los "rangos ,redios" (I0 humedad de 

la semilla y temperatura. 

Sin embargo, se deben considerar algUnos l1mites al rOdcir 

lo3 dos niveles de estos dos factores. AsT par ejemplo twa ex 

cesiva disecaci6n (humedades bajo el 4%) puede ocasionar pro

blemas fisiol6gicos e inclusive algunas semillas son suscepti 

bles a da~o mec~nico cuando el contenido de humedad es menor 

al 10%. 

En igual forma, la humedad relativa no debe exceder del 65% en 

el caso de semillas, mientras que para almacenar productos co 

mestibles Las instalaciones se mantienen hasta con 80% de hume 

dad relativa para evitar el secamiento Le papas, frutas, car

ne, etc.. 

3- Calidad inicial de la semilla.
 

Semillas de alta viabilidad y vigor son mucho mis resistentes a hu 

medad y temperatura desfavorables que Las de baja viabil idad inicial. 

De la manera coma fue manejada la semilia antes del. almacenamiento o 

sea de 'su "historia" que comprende todos los eventos que le han ocurrido 
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desde la 6poca de madurez fisiol6gica hasta que es puesta en almacenamien

to, dependera el potencial de su longevidad, Semillas con buena "historia", 

almacenaran muy bien, mientras, que vemillas ron cierto grado do deteriora 

ci6n a Imacena rall pobremente. 

Consecuentemente, podemos dlecir que a planifica i~n de] almacenamien 

to (omienza en el campo. Ut ilizando buena semilla, adecuadas practicas cu1. 

turales, etc..
 

4- Reducci 6 n on calidad quo puede ser aceptada. 

Este es tin aspecto que dependeri de un anlisis do la situaci6n 

particular parn cada lugar 0 zona, que permitir.5 decidir los lfmites mni

mos de ca lidad para una determinada sem ilia, teniendo en consideraci6n fac 

totes tanto do orden agron 6 mico omo erononico, en relaci 6 n con las metas 

y objetivos fijados. 

V- TI'POS I)E AlMACENAMIENTO PARA SEM1LI.AS 

la manera co,no se almacena ]a scmilla durante las diferentes etapas 

del procesamiento, so pueden clasificar en tres tipos: al granel, en sa

cos o fundas On bodegas a temperatura ambiente, en sacos o fundas en bode

gas con ambiente acondic ionado y dentro de fundas o sacos con material ais 

lante. 

I- Almacenamiento al granel, 

Quo es equivalvnte al almacenamiento en "masa"; so usa en semillas 

temporalmonte previo al almacenamiento. Goneralmente se lo hace en .los 

quo on la mayorla do los casos son construldos do concreco o meta. En us

te ipo por lo general no so reqniore sino do ventiladores quo permitan la 

a iroar i (ln, cvi tando Ia fotmacion v ill Id ';ta ion d1 humodad dobido a camlbios 

ambinliales que afertan las parodes do Ins silos. 

2- Semi lla on sacos o fiindas on hodegas a tempeporat ra amhiente. 

Difi ere del anterior sistema on que la semi lla so oncuentra limpia 

dentro de savos o Itiiidas. a esi.l'ict ';ra de almiaceoiail nto es una bodega en 
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lugar de 	 silo. En una planta procesadora el mayor volumen de semillas es 

distri
 
almacenada en esta forma, desde el procesamiento, ensaque, 

hasta la 


buci6n o 	 venta. 

en el caso de silos o de bodegas es importante quIe la semilla no
Sea 

la absorci6n de humedad.
est6 en contacto directo con el suelo para evitar 

objeto es com~n la utilizaci 6 n de un "entarimado" de madera.
Para este 

3- Almacenamiento acondicionado. 

"mantener" el periodo de almacenamienSe utiliza cuando se requiere 

relatil vaN la temperatura del am
to mediante la modificaci 6 n de la humedad 

casos do deshumidibiente mediante sistemas de refrigeraci6n y en algunos 

ficaci6n con el objeto de prolongar la vida de la seiilla por mayor tiempo 

dentro de locales acondicionados. 

Otra manera de conseguir este objetivo 	 es almacenando la semilla den-

Io cual se utiliza sacos de pa
tro de fundas herm6ticamente selladas, para 

de plstico de 6 mil6simas de
pel con una l~mina interior de aluminio o 

pulgada de espesor que sirven de material aislante. Logrando de esta mane

ra que la humedad relativa de la semilla entre en equilibrio con la de1 am 

biente exterior de la funda en la que se encuentra. 

ACONDICIONADOVI- CARACTERISTICAS DE UN LOCAL PARA ALMACENAMIENTO 

El principal objetivo 	del. almacenamiento acondicionado es evitar la 

un 1rea de atta presi6n (ambiente exterior) haciamigraci6n de humedad desde 

lante y barrera de vapor con el. objeLo de 


un grea de baja presi6n (ambiente interior), raz6n por la que la construc

ci6n del. local debe de ser herm6tica, para lo cual se utiliza material ais 

reducir al mnimo o eliminar fil 

traciones de vapor de agua a trav6s de paredes, techo y piso.
 

piso, puede o no ser aislado dependiendo del tamafio de ]a bodega
El 


usa en su construcci 6n una lmina de
 y de la temperatura. Generalmente se 


plastico de seis mil6simas de pulgada ]a misma que debe extenderse hasta
 

30 cent'metros sobre las paredes en los puntos de uni6n.
 

En el techo se utiliza planchas de espuma de pligsti.co (styrofoam) uni 
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das por medio de cementos selladores, las mismas que en 
unos casos se en
cuentran sobre una lamina (lv metal o en otros est~n suspendidas por inter

medio do barr;,s en forma dV "T" invert ida. 

Ia harrvra (l vapor .sti colucada antes de la superficie exterior del 
material nislant,. El corte d ma pared en una bodega con aislamiento (fi 
gira nuimero uno) rWotalla a Ins materialIis 6usados y ]a coloca'i n de los mis 

I gualmentt W; puertas dehn ser Icol
,cadas herm6ticamente medi ante eA 

selIadas. Cabe moncionar quo
 

uso de emdopaues y so recomienda vvitir Pi ,xresivo uso do las mismss con 
eA proposito de reducir ios intnrcnmbi- d aire. loda lasn aberturas para 
conuc('iones dJ IlIz, aglia , e tc., (i (r-n s r 
en est, tipo de construcc in n) so tilizan ventanas.
 

El control do baja teLperat-ura on a nn lnamonto acondicionado puede 
ser logrado con 
un aparat," do are n:ondidonado "do tipo comin" cuando se 
necesita solamente una nodradaltempeoraturi. Cuando so requiere de muy ha
jas temporaturas 
se deber5 utilizar un tip industrial de refrmgeracion.
 

El aire acondicionado tamb ih 
coitrol Ila humedad 
hasta cierto 11mite, 
aunque reoricamente un sistema de refrigeracinn hien diseahdo deberia Ai
minnr !a necesi dad de un aparato deshumidificador, pero en ia proctica ge
neral Imolt, :e ,itil izan ambos pal-a obtener huenos resultados. 

El control de humedad puede((onsegti,-sv, 
 de dos maneras: pot condensa
ci6 n v por absorci6n del vapor do agun. Al primer grupo corresponde la re
 
fri geracion mecanica y a] segundo 
los ma'wriles disecantes.
 

Es muv importanto indicar quo a do shlulidifican 
on siempre produce ca
 
Mro, In cual es un 
factor muhals voces olvidado en A1 diseo do almacena
lieiin Ct) ar'ondicionaido. (liando 
 so collels o absorbe, una Iibra do vapor d1e 
aga se 
libvra (Ila cantidlad 
de calor i gunal a Ia quo so necesitara para e
vapola'ar snI lllin11a'11t idaid.
5 (onsocuenL 
 slteo
onldl r 5ht dos:1111Li lllfli it.1L-,-a
uti amn
h ivnt,0 ltlhdo , !i tolnptratturn inicial vs alta so deber :eoesariamente insta
 
lIar iln:istemn iLi enfriam ionto del aie pra prevvnir ilcremento on Inatern 

p0 'ltll d !0abodega acondicionada. 
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cemento "I'Mistic" y Barrera de Vapor 

lnsolac ion
 
Bloques do 


Ceefllto 0 ladrllo.( 

L _/ Repello 

Superficie interior
11 S- de ]a pared 

en la pared.

Fig. 2 Ilustraci6n de una instalaci6n t~pica de insolaci6n 

la pared es repellada para proteger la 
La superficie interior de 

insolaci6n.
 



VII- SISTEMAS .ISADOS PARA EL CONTROl, )H IIIMED)AD RELAT IVA Y TEMPERA UA 

' so 

localt patrat tlmantl((tt lient . t d sit.,1nil.1.1, adtl hufO do e]]o1 ti cie .;ri venta

jan a QvI z quez ]ie in S n qIuotso relfiever al controldo ajan Hwill 

Generain t:e consideran tr Si stitnas b sico- p;irii acoliditioI;lr till 

IiLa'iolaf lo 

ptraLura. \ ItnTdad relativa. Esn s , on: ;tire rnc'ndi,. ionidlo , r'efri gcracin 

con dushumidifi ac in tetgrada, v refrigeraciun acoplada con deshulnidifi

craci r por dicrnte. 

I- Aire actrondivcionado. (Fig. 3) 

Cuando so requieren de condiciones de temperaturb de alrededor do 

650 y entre 557 v 65% do htmedad relativa, Las mismas quo serlan apropia

das paria per rodos med ios de almaicenamiento para la mayorla de Ians semi las 

de grano, tin aire acondlicionado t ipi "colln" podrin cumplir con oss reque 

rimnientos siempre v cuando t engN Ina suficiente capiacid'td (BTi) de enfria

mit o V adem s unt a ILla Je hi idi f icac i t. 

So debe menciondlr que par-a e 1 cSlctdl de enfriatmiento, so dobe tomar 

en counta no ,olIamente el 'fiera del local sino tanmiSn Ia capacidad do calen 

tamiento n Ildo Ia .,Ill a alImacenali, l it. 

Cot esto si, enta, part mauttretl In condiciones atriha moncionadas ell 

zonas cilidri-il iedad roqtuer'itr el traihajo continu del aire acondicionado, 

manro al t en zonas con tonrpor'idain fWra;ts htjo 50F, en las quo el aparato 

podr5 ser apagado, hasta quo la temperatu ta vuelva a ub ir. 

2- Refrigerac in con deshumid if icac on integrada . (Fig. 4). 

Las condiclones ambiont alestn un tt to trfo casi enl la totalidad 

do los casos son do alta humedad; pot- us L razzrI nt.V p cos tMcnicos in re

fr igerac in en tarn fattnl i ar i zatldos (on si stotan quo man tengan cond i ciones 

fras v secs (ha ja Iutmedad. 

La deshumidi f i cuit onen en teni sertem so efoct a por ondensaci6n d.1 

vapor do agtia de Ia airtotmkfer-a t1 O n cot una superficiealponet- coIttacto 

f'-ia cot o Io1 Wn os do otlfri'iion tsisndirl dei-ott- igera quesot l to na iOn, 

de(,n lotter unt tomlIeratura Io al gunos gtaIdOs ittno qu el punto do roc to 

paru obtLvoev tiria apropi ada ctitttbi nit'f(tr do I0ahmltoirdad r-elativa cort la tompe 
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COMPONENTES DEI.SlS 'Eli\ 

I- Compresor 
2- Motor y ventiladores
 

AREA ACONDIClONADA3-Sret"CaOIdt 3- Serpentin evaporador,
 

Aire 4- Serpent n condnsador
 

OP recirculado "
 

a ~m,
t ~ ~~~Aire 

Aire de afuera 
Aire frfo 


deshumidificado
 

6 cuarto con "air(,

Figura 3. Representaci n esquemtica de un 


acondicionado" para almacenamiento de semillas.
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ratura. Por ejemplo: supongamos que deseamos obtener una temperatura do
 

60 0 F. y 507 de humedad relativa, a trav6s do la Tabla Psicrom6trica, loca

]izamos quo el 
punto de roe.To para esta cmbinarion de temperatura y HR es 

a 400F. Por lo tanto los tubos do enfriamienro Wlborkn ser diseiados para 

que est6n algunos grados munus de 40F. 

Teoricamente, enuando a himedad relativa sobrepasa a1 50%, se conden

sar5 on los tuhs de enfiramiento v en forma I quida corrern-por una tube

rin de desague has ta quo nuovamene leaIR llegue aI 507. 

Existen uasos especiales en los que la temperatura del punto de roclo 

0 condensaci6nis muy baja e inclusive hajo cero, rnz6n poer la quo el agua 

so rongela alr ,d dor do los tuhos do enfri miento. En este caso se requer.i
 

r5 d. un sistema ,special de controles quo suspendan l enfrimiento perio 

dic'amente v quo a tray6v; de un sistema do callcntadores se facilite eA des

(ogolamiento do I ov; tIbos. 

3- Refrigeraci6n acoplada con deshumidificaci 5n por disecantes.
 

(Fig. 5).
 

Considerando quo Al sistema anterior puede presentar ciertas difi

6
cultades on su diseio, Ia refrigeracik acop [ada con disecantes es una hue 

na al trnat iv\a. 

(Comunment so usa si iica gel que tiene la earacterstica do absorver 

humedad en una equivaloneia do hasta el 40% de su peso. En este sistema 

existe un fa ,r qui deee eronsiderado, v es el aumento de temperatura 

t d 

dad y al ealo sensible prldlcido durante lIareactivac in del materia di

do hast. 3()v 40"1F. dub ido a] calor lntento durante a absorci~n hume

sean te, lo cual debe ser tornado ol coeit a al calen atI lns nvcesidades to

tales del onfri a ienio. 

El flujo do aire himedo v aire seco, vs ;etivado per modio do ventila 

dores v Ia roactivaci6n de In silicn gel so l.ahace poer medio de calor. 

Los deshumidificddores d,.isec,'ntes son ma s ofect ivos quo los de refrigera-

CoE por col(ensdari 6n a bnjas Lempen to ens v puedel mall t 0e0 humedades re

lativas hasta del 10'. Pa ra el diseo apropiado do este sistemn so debe 

considerar IWs nucesidades do enfriamiento, e1 tipo de construcci6n, el ni 
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de humedad a ser removi.da. vel deseado de humedad relativa, y la cantidad 
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COMPONENTES
 

I. Unidad remota de refrigeraci6n
 
2. Evaporador


AREA ACONDICIONADA 3. Descongelador de gas caliente
 

Aire f'ria
 
deshumidificado Aire calentado
 

Aire W
 

recirculado 
 Aire exterior
 

Figura 4. Diagrama esquematico de un ,,istema de refrigeraci6n 
con deshumidificacion lnt grada Iamra almacenamiento 
acondicionado. 

COMPONENTES
 

1. Deshumidificador disecante
 
2. Unidad remota de refrigeraci 6n
 

AREA ACONDICIONADA 3. Evaporador
 
Aire calentado
 

4-01T A i r exterior
 

Aire frfo y
 
hmedo 
 Aire exterior, 

- rea tivaci6n
Aire recirulado 


.,IAire deshumidificad 

v caliente 7- Aire h6medo 
_ _- ..... - -

Figura 5. Diagrama esquemiitico de un sistena de refrigeraci 6n 

combinado con un deshlImi difEicador disecante para al 
macenamiento acondicionado. 
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CONSIDERAC[ONES ECONOMICAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS*
 

Warren C. Couvillion** 

Es bien conocido que existe un punto en (! cual la semilla present:I 

su maxima calid.!d. Ese punto se alcanza cuando la semilla amn permanece en 

la plantaci6n ,1 (-;irpo. A part ir de ese momento la Unic;j posil)i l idad pa 

ra Ia semi I;I ' l]a perdid;a d, (alidad. EM la afirmacion ;mito,-or .st Lam 

1)ien imp I Ci to Ii asUnC i6n do que ia semi I I; seri proces;d;a en forma apr,

pi ada 

os presenta 

tambh ,n 1as considerami ones tecnicas apropiadas para e mantenimiento de 

la calidad de Ia semila a travs de todo eI proceso, desde Ia cosecha has 

ta la venta al nivel de tecnologTa de operaci~n dado. Muuhas re.laciones e

conomicas existentes entre los diferentes n iveles de tocnologTit srea' dis

cutidos ]uego.
 

Para . props i tos de esta i n se asum i R clue se ompl ,armn 

I- COSTOS Y ASPECTOS ECONOI'IICOS 

A menudo se presentan confusioies ent re los conceptos do costos y aspec 

tos economicos de un proyecto. A menudo so piensa que P.1 metodo del costo 

mas hajo (Cost o total) es el m _todo mis e mn16m ico para una tarea. Es to re

sulta cierto si el nivel de tecnologlia s, mantiene constante. Cuando se es 

t~i trabajando con semi llas el hive! de tc(cnolog"a debe mantenerse en ese 

estado. De aqui que tanto las cons ide ra iones tecnolCoicas como los estos 

deben recibir atenci n cuidadosa. 

LY I!( 
'* M1{ S sS5(~p{ S tate tLhiiv i' ("ti. Es tad(,s hi{'d S. 

STladue ~dc de' bigq cV( Aim e'i<tBaiiev Fmiiic c.M 

-. 
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Hxisten muchos factores que deben tomarse en cuenta cuando se trata 

semillas y que no son relevantes cuando se estg condel almacenamiento de 

siderando el almacenamiento del 	grano comercial. Por ejemplo a menudo se 

n entre los aspectos econ6micos v el tama
encuentra que existe una relaci 6 

han sido completados dos estlidios 
no de las instalaciones. Recientemente 

en la Universidad de. Estado de 
en el Departamento de Economa Agricola 

de finca.
Mississippi relacionados con los costos de almacenamiento a nivel 

las facilidades de almacena-
La inversi6n estimada (precios de 1976) para 

de $1.40 por bushel para una 
miento de soya, considerando un costo estimado 

bushels (un bushel pesa aproximadamente 25 kilogramos)
instalaci6nde 15,000 

para alnacenar 60,000 
y $.82 por bushel para instalaciones con capacidad 

Cuadro 1. Costos de inversi6n por bushel
bushels (1,680 toneladas 1nitricas) 

arroz nivel de finca fueron calcuLados por Holder 
para almacenamiento de o 

et al y se muestran en la Fig. 1.
 

De estos datos puede observarse que existen aspectos econ6micos 
que
 

almacenamiento a 
estgn relacionados con instalaciones mas graades para el 

granel. Si esta fuera la Unica consideraci 6 n dada resultarla muy ficil re

una vez que se hubieran determinado los requerimientos para el al
solverla 

n ms grande basado en
macenamiento. Uno podria seleccionar la instalaci 6 

cuando uno trabaja con gra
el volumen de operaci 6 n. Lo anterior est5 bien 

se trata de semil.as uno podrfa caer en otro tipo
nos sin embargo cuando 

por el voluimen to
de problemas si el tamafo fuera determinado solamente 

tal. El problema con las semillas es que cada variedad debe mantenerse por 

muy grandes podria causar problemas cuan
separado. El uso de instalaciones 


utilizarlas adecuadamente.
do no hay suficiente caparidad para 

alma-

Curvas de costos para instalaciones de diferente tamafio para 

el 


cenamiento de arroz se muestran 	 en la Figura 2. Del. pequefio cuadro en la 

parte superior donde los costos 	son estimados en el porcentaje de utiliza

por bushel incrementa en forma dramnti
ci6n puede observarse que el costo 


ca con un descenso en la utilizaci 6 n. Por ejemplo, los costos anuales por
 

operando a un 50% de

bushel son mayores para una unidad de 30.000 bushels 


una unidad de 15.000 bushels operando a un 100% de
 
su capacidad que para 

su capacidad. 
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Del ejemplo anterior se deduce que es de gran importancia econ6mica 
estimar ]a capn'clad de las instalaciones (on seguridad. Boyd (3) en una 
charla sobre ''Alimacenamiento eficiente v maneiv,do materiales por producto 
res de seniillw'' din el e j mplo que so m"nstra en ]aiFigura 3 cum, una ati 
1iapara estimar Inas neresidalos e al acenamniento. A menudo las cosas no 
se presenrtan en Inimisnia forma en que ahanPuns sido graficadas sin embar
go, ilnensayo t 1 I (omo ofI quo i , idtt most itrado debertta usnlo para est(e11 

niar las necesidades de almacenaliento pa ra cada 
 una do las var iedades 0
 

clases do spnilla con la- ('tale 
 su tralaln. i ino rioHo instalaciowoes 
adecriada.s p -a mti'ra jnar d iff'rent es ("la o soen I las v vatrieialodes podrTa 
tener e problema do manipulair sornillas mis vcce:; tjne It,nec, mari(( dehido 
a ]a carencia del pio apropiado do instalaci'in. Un po drTa t.nor instalal
ciones adeu;ideaas para e a IIlmauvra iento d uin voll"men I ((1 a I j'tlro podr ia sor 
ruose2sasI nstaI aIonus sea n inndecuada:l para of lillthac'lam i rt a p canei n 

para ofI aliacunari on osLLento 
 vas, en (uvo case so ctdria o'fe'ect tido In1 
incremreto eit los costos (e pd s;nriotlto.lt'c tl toner qno parr c'l procesa
miento dehido a tina 
 carenc do.aa;icoli nrolntO oin est ivas podrTa tambicn re 
stltar en un deteri oi de la calidad de la semilla debido 
a una imposibili
dad para controlar ]as condiciones de humedad v temper non el
iratu a.macena

miento a granel.
 

I- Almaceniam iento
 

El disenio v Inautilizaci6n apropiada del espacio en ei alntacn tam
bi n eneico'(setoncin(as economicas. Los a lmnacenes deher Lan ser dis elados 
de tat formIta q peormitan ofI iso rrraximo I, Ias instal a.ion's con iln iso 1111

nimn do I labor Ant.s do citi "ii alrrac itt sea 'onstru' do d(Iol)e ia colrside -,arse 
el. tarraiio y' arreglo do In os ivas;v 
 v do los espA ios vactos do manera 
quo1 Ul' l)uetda lo ailizar c ada sa'o o estiva do seiillas ton ill t ioirpo min irmo. 
Ina ubicacioln inaIpropi ada 0 tli distribuc 
 n d ailiIra ,l-nainjeltopl-aneada en 
formni pobre puodon (atsal- ineficiencias ein of lanejo v tin lOtide ldahor in
necesaric quo ptledlt e rtocstos mtiV aItos. Eli ripo v lt iii tnra de la ins
talaci 6
 n podrian variar dependiendo do Ia clase do semilla v of tipo de o
quipo quo so isa para thanipularla. Un alntac6 on of ual 
so van a utilizar
 

levantadores espocial's puedp 
ser dise~iado 
en uina for-ma rnny diferente que
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si uno fuera a emplear un servicio manual. La altura y el ancho dc los edi

ficios podria variar tambi.n dependiendo del grado de mecanizaci 6 n que se 

del mtodo de manejo usado debe darse una atenci6n use. Independientemente 

cuidadosa al disefio de la instalaci 6 n de forma que so logre -a utiiizaci6 nl 

maxima de espacio y una manipulaci 6 n eficiente. Las existencias deberlan 

de tal fornia que se logre una r5pida movilizaci 6n do las ser almacenadas 
sobre almacenamientomismas debido a la facilidad do su alcance. Diagramas 

en estivas se muestran en las Figuras 4 y 5. Un ejemplo de p6rdida do espa 

debido a una ubicaci6n ineficiente de las comodidadescio de almacenamiento 

en Ia Figura 5. Las costos do operaci6n resultan directamente se muestra 

afectados por una pobre utilizaci 6 n de espacio ya que a ellos se suman los 

n. El grado en que las costos son afectados
costos de labor y de inversi
6


n.

depende de las prActicas de labor y de la capacidad total de la instalaci 6

A menudo las limitaciones de espacio de almacenamiento o labor son causadas 

per una organizaci6 n pobre y por una mala utilizaci
6n de la mano de obra y
 

la instalaci6n.
 

2- Empacado
 

Area que tiene consecuencias e,:o-El empacado de la semilla es otra 

n6micas y es una de las claves para el 6xito en un programa de semillas.
 

Factores importantes en la selecci
6n del tipo de empaque son un tamaio a

propiado, materiales apropiados y atracci
6n. Las dos primeras son posible

mente las mas importantes desde un punto de vista econ6mico.
 

importante. El
Un tama~o apropiado para el empacado de la semilla es 


tamaflo usado deber'a estar relacionado con el tamafio del 'areaquo va a ser
 

plantada. Si los agricultores se ven obligados a comprar ma's semilla que
 

la que realmente necesitan, el resultado sera una disminuci6n de las ventas.
 

El tamafo de los empaques o envases podrian variar de un pals a otro y de
 

un grea a otra dentro de un mismo pals. Deberla brindarse atenci
6n cuidado

n de las fincas y a las densidades de siembra
 sa a los tamafos de operaci6


cuando se selecciona el tama~o de los fardos a envases. Si los recipientes
 

de semillas tienen que ser abiertos por los distribuidores a nivel do finca
 

las semillas.
 se tendrg coma consecuencia un alto deterioro en la calidad d 


semidlas de paquetesAdem5s los agricultores se sentir'an dudosas a] comprar 
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abiertos, En In mayorla de los palses usualmente existe limitacion de semi
 

l.la do alita calidad por Wo tant:o resulta do gran i.mportancia que al reali

zar la distrinu oM se l desperdicio de las semiIlas.
MU logre minimizar 


Ui seleci~n de materiales apropiados para empacar las semillas es
 

tambi kn importdnte desde vista tMcnirn eCon6mico. Un)) debe
un punto de C 

mantener en mento que el material qe es aprepiado pira as O,st;ciones do 

distri uci 6 n Loc2ales no es necesariamente A m15s adecuad(o para iOs centras 

de 1istrihucin. En muchos ciasos Ias condiciones en Jos centrs do distri

uci6n son inapropiados. Ademfs, Ia apreci;oci6n del hllo do que lns semi

1las soI _ntes vivientes podria no ser mliv grando en I tis puntos d( dist0i

huci 6 . Cabe menciona r aqt I. do nuevo quo el m(todo del cosLo Ans hajo df, 

empacado podrTa nol ser Ai mias ewonfilmico, n gstas ext ra do dinero en 

uso do materi ales le alta ca lidad parn empacar Ias semillas quo podriaan 

ayudar a mantener Ia calidad de Ins flisinias podr i Her un dinoro bhen gast!a 

do. El exito d un programa de semi llas esdt basado en un negocio continua. 

Los agricultores necesitan ser provistos con semi lla de mejor calidad que 

]a que ellos podrian almacenar sA es que se espera que ellos compren semi-


Ila cada ano. 

El empacado d las semillas deberia ser tan atractivo como funcional. 

Esto es especialmente cierto cuando uno opera o11 una situacion competitiva. 

Empaques atr;ictivos ayudarn a las venLtas do semi llas ademns de que ins.,.

ran rIllrianza en IOs compra(dores, 

3- Acondicionamiento d las ilnstaIaciones le almaccnnmiento. 

A inenutdo aparece In progunLa do hasta qu; punt o tuo debWora acondi 

iollar ls instalaciones do alinacenami to pair;i una operaci n de semi llas. 

Alamacenamiento acondic ionado signii i iln este caso que Ins instalciones 

deben so a(-ondicnadas do Lai Iormia qtie Ianto Ia tvniperatura colo In hume. 

dad son con!rol adas. Ha sido h ion docunlenltado que Ina longevidad do in semi 

SIla esl ali onada d i rioot ainent e la v Ia humedad. star Qoil I enlporattirn 

por 011 iia de los prop sirlos do Osta p resl Iacion lili-an a discltir en de

tatlo Ios aspelvtos tecni(os del aoondivi onam ionto de Ins inst a laciones do 

atltllnlaiiionto. IEl oIi i'iI lnameli IaIl avo rla (do los casos no s reQ! 0 Oil 


qilerv pa rni ttd;i Ia souniilia. Sin embalg o. es requisito indispei-nsall Ic Oil nti 
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pa ra malntener la un programa de semll.as poseer instal ac iones aprop tadas 

por el f itome
lotesi'de semilla do fundaci6n o semi] la obtenida

cal idad do 

j orador. 

instalacio-

La pregunta econ6mica acerca del acondicionami on to do las 

o de fundac i6n depende do Mu
de semi)la gen6ticanes para el mantonimiento 

de los casos 	sO puode asumir que la calidad 
chos factores. En La mayoria 

a la siembra. Si 6sto no uo 
de l.a seiilla so puede mantener de la cosecha 

se hace necesario, Ia pregunta seria 
ra el caso y el. acondicionamienco 

para rea .izar cl trahajo?. Si la cal idad 
jQi6 instalaciones son necesarias 

ocon6sietmbra, Iiaact ibilidad
puede mantenorse para la presente 6,poca do 

costo do 1a instalaci 6n 
mica del. almacenamiento acond icionado depende del 

6 que tendri la somilla. Existon algunas 
y de la moviiizaci n que se espera 

pudioran
comercial, si es que no 
semillas que pueden venderse como grano 

sin embargo otras semillas no pueden venderse ).a
venderse para la siembra; 

la semilla que puede venderse como grano para el const 
ra el consumo. Para 

deberia pagarse con l a dife
mo el costo del almacenamiento acondicionado 

en el valor de rescate y los costos do reemplazo. Si la semilla ha 
rencia 


rescate ya que no puede venderse para el consido tratada 	no hay valor de 


tanto la pregunta de la factibilidad econ6mica del acondicio
sumo, por lo 


namiento de las instalaciones para el almacenainiento estara basada en los
 

costos de reemplazo.
 

do semillas on Un
 
Estudios cuidadosos acerca del movimiento normal 


facilidades de almacenamiento
-
sistema dado son indispensables ya q,., 


6n como de su opera

tanto desde el punto de v.,; W su construcci
son caras 


trata de hibridos, r generalmente econ6mico tener ins
 
ci6n. Cuando 	se 


alto costo de
 
talaciones acondidonadas para su almacenamiento, debido 

al 


reemplazo para.este tipo de semillas.
 

las monta~as donde pueden construirse
En muchos paises existen greas en 


costo mas bajo y lograr un funcionamiento adecuado 
en el
 

instalaciones de 


las semillas. Como regla, ostas instalaciones
calidad de 

do estos tipos 
mantenimiento de l.a 


bajo costo de operaci 6 n. La factibilidad econ6mica
tienen m~s 

instalaciones depende de las interreglaciones entre 
costos de operacion

de 

en areas de menor elevaci 6 n y de los costos extra de ma 
e inversi6n inicial 


en
la semil.1a a 	las instalaciones local.izadas 

nejo y transporte para ilevar 
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5las reas de alta elevaci6n. Con los costos extremadamente altos de los corn 
bustibles, Ia energla necesaria para eA transporte y el manejo adicionni ell
 
las zonas altas podria resultar m5s caro que la energla extra que se necesi 

ta para mantener la calidad de Ia semiIla en las 5 reas de menor altura so
bre el nivel del mar. Este es un problema que debe ser considerado en un 
prcgrama de semillas desde sus bases y tendr5 una soluci~n unica para cada 
caso. Sin embargo, uno deberia hacer estos cAIculos cuando se p1anea un noe 
vo programa o a expansi6n de un orograma existente. 

A travs de esta presentaci6n se han dado ejemplos de c6mo las conside 
raciones tecnicas pueden tener a mnendo consecuencias economi 'as para una 

firma comercial o en un prgramn de semillas. Ha sido scialado que a veres 
lo que parece superficialmente una economia, puede resultar ms costoso en 
tOrmiris de las gananvias que podrian haberse obtenido con evitar p6rdidas 

de semilla o de clientes. 
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Cuadro 1. 	 Inversi6n estimada en las facilidades do almacenarniento de capa 
cidades seleccionadas, en soya, a nivel de finca. Mississipp., 
Mid- 1976. 

Capacidad de Almacenamliento (bushels) 

15,000 30,000 45,000 60,000
 

Unidades 
mien to: 

de Almacena- -l--ares----

Dep6sitos 2 
Establecimiento3 

7,300 
6,050 

14,500 
7,700 

21,850 
9.600 

25,900 
10,800 

13,350 22,200 31,450 36,700 

Equipo:
 

Secado k, Prueba4 1,550 1,9() 3,300 3,900 
Acarre0 5 6 4,490 4,490 4,490 5,300 
Electricidad 	 1,510 1,950 2,700 3,000
 

7,550 8,340 10,490 12,200
 

Sub-Total 	 20,900 30,540 41,940 48,900
 

Terreno : 	 150 150 150 250
 

Costos totales de in- 21,050 30,690 42,090 49,150
 
version:
 

Costo por bushel de 1.40 1.02 .94 .82
 
capacidad
 

Las capacidades aproximadas estgn basadas en los siguientes istemas:
 

(a) 15,000 	- Un dep6sito de tamaho 30' X 24'
 
(b) 30,000 	- Dos dep6sitos de tamafio 30' X 24'
 
(c) 45,000 	- Tres dep6sitos de tamafio 30' X 24'
 
(d) 60,000 - Tres dep6sitos de tama6o 36' 'X 24' 

2 Incluye dep6sitos, pasillos, escalones, perforaci6n del piso v construc

ci6n.
 
Extablecimiento, hoyo de recibimiento y crcuilo de concreto. Parte del
 
circulo de concreto puede ser opcional. 
Abanico de 20 caballos de fuerza (H.P) y calentador con Lermostato y hu
nidistato para las unidades de 15,000 y 30,000 bushels; dos abanicos y 

calentadores para los tres sistemas de dep6sito. Un determinador de hume 
dad se incluye para cada sistema. El calentador puede considerarse opcio 
nal. 
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5 Un transportador tipo tornillo sin fin de 10 pulgadas de paso y otro des
 
cargado de 8 pulgadas adem5s de un distribuidor o removedor portatil pa
ra cada sistema.
 

6 Tab] ro de control e] ctrico y aiambrado electrico. 

7 No incluye el costo de preparaci6n del sitio donde se montar5 la instala 
ci6n. 

Fuente: (p. 2,2). 
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INVERSION/
 
BUSHEL 

1.60 

1.50 

1.40 

1.30 

1.20 

1. 10 

80 100 120 140 160
1.00 20 40 60 


CAPACIDAD (1000 BUSHELS)
 

Figura 1. Curva de inversi6n de capital para 	 el secamiento y las facil ida(de 
de finca. Mississppi, 1975.de almacenamiento de arroz a nivel 

Fuente: (p 4,4)
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---

Tarifas de secamiento y almacenaniento por 5 meses 
en secador
 
comercial (50 V).
 

Porcentaje de volumen

CQnt imos/bu manejado
 

60 100 75 50 
Tamafo bushel costo por bushel (6) 

1 15,000 4032 58
 

50 1 11 30,000 3024 42
 

ITI 40,000 28
23 39
 

IV 60,000 21 26 36
 
40 
 V 80,000 20 25 34
 

VI 150,000 19 23 32
 

30 "
 

SI--IV V
 
20 


10
 

0II 
 I I I I I I 

20 40 60 
 80 100 120 130 
 140 150
 

VOLUMEN ANUAL (1000 BUSHELS) 

Figura 2. 
Curvas de costo promedio para el secamiento y facilidades de
 
almacenamiento de tamaio especificado en 
arroz, a nivel de
 
finca. Mississippi, 1975.
 

Fuente: (p 9,4)
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--- I 7 

frente 

de ]as esti'as par ,1ile' c s I laniida "'i-onev combing". 

Esta perdida se pe,,t' en , Ljr, grado tn to0(1s los 

dep6sitos de almiacelgamietto. 

Figura 5. La p rdida de espacio de ' flM,-CclelTi(!t al 1 
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CERTIFICACION DIE SEMILLAS SU PAPEI, 

Y COMPONEINTEEISENCIALES 

Johnson E. louglas* 

I- NECESIDAI) Y OB.TIVO DE LA CERTIFICACION DE SEMI 1 AS 

Dentro dte tin sistema tradicional de agrictIltura existe poca necesi

dad para la certificaci6n de semillas. En estas condiciones, el agricul

tor utiliza una variedad tradicional o una clase de semillas sin identifi 

raras veces cambia. Cultiva su propia semilla v ocasionalmente lacar v 


compra a algfn vecino.
 

En la agricultura moderna, Is programas de investigaci6n comienzan 

con la identificaci6n de variedades o hbridos nuevos y superiores. Si el 

resultado de este experimento va a ser ut ilizado por los agriculLores, se 

debe multiplicar la semilla en forma tal, que se asegure que In identidad 

de este nuevo adelanto cientcfico no se pierda. Experiencias en EEUU a 

principios del siglo XX evidenciaron el tipo de problema y la frustraci6n 

que podrian resultar sin un sistema de multiplicaci6n de semillas. Tal co 

mo fu6 sefialado en un nuevo resumen Ilamado History - international Crop 

Improvement Association Incorporated (I) "Posiblemente el problema mis se 

rio que tu-io que enfrentar el investigador agricola a principios de 1900, 

fu6 su incafiacidad de encontrar suministros de semilla relativamente pura 

de las nuevas variedades que hablan sido producidas, ensayadas y aproba

das por la estaci6n experimental. Los fitomejoradores y otros investigado 

res en el grea de variedades de cultivos se dieron cuenta a La vuelta del 

siglo, que una nueva variedad podria contaminarse en tal forma, en un lap 

so de tres,, o cuatro aros posterior a su liberaci'n, que, tanto su identi

dad como su valor, liegaban a desaparecer para los compradores de semilla".
 

* Especi ,~ta en emwi&Ua. Cen tAo 7nlte~nacioyic. de AglicwftuAa Ttopeccaf 
-CIAT-. Cat.Z, Coeomba.
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Ant iguamente, posterior a In aptobacain de una variedad, se presenta 

ha (A heclh de quo a Ia misma so lo ,lalhan diversos nombres, lo cual resul 
taba on una gran c'onfusi 6n. Los cientifiros v las Instituriones oficiales 
He Inveut igaci cn, comprometidcs en el denarroll do alova s variedades e
 
hfhridos;, delvn tener coio 
 objctivo prinipal Ia utilizacion de estos ade 

]anLos por parte del agriciltor. Sin emharp. , no "st dcntro del aicance 
de dichas Instituciones A] IlIevar a cah ua mult.itpli.arion do semillas a 

gran escala. l crenit a de personal o instalaro'incus limnitan sus nportuni 
dades on (,ste campo, deb:id, a tue 'lIs ticcen que (ocentrarse en activi
 
dades Prientadas '.acia la invcsti,garn. ; pr In tanto, es mejnr par- el los 
no tener Ia responsahilidad adir.ionaIal Ae multiplicar -emillas. A pesar de 
esto. v dehido a quo l inter6s del irvestigador Ps a'segurnrse que el 
fru
 

to He su 
trahajo Ilegue wi ;gricull or, debe presiar asistencia un Ia es

trurturaci n de Un Mitodo qu! 
permita sisten iLrament e nmentar Ai mate
rial 
producido. Trad icionalment. I".s i tomeoradores v agr mmos, tanto
 

on Norte Ameriat, ome en Eurlpa, c-ic divron cuenta e tail 
nocesiad, v en 
no pocas o,'asiones so vonvirtipron Pr Ins: Icderes del t.sarrollo He siste 

mas para Ia multipli, 'a .iin It' snmill.i,. Q, Os sistemas han evolu ionado 

en 1o qre comuinmen te so denominN t'TII,ICAM;N DE SE ILAS. 

rA, 
A'res ta f.orma, Al es lab n r ienvestigador, a qui ,n le interesa 

que su variedad sea ttilizada, v PI agriultor, a quien le interesa obte

nor semiIla sana d 
v'riedades e'specficas y propiamente identificada, es 

la CERTIIFICACION DE S1N11,IIAS. 

Objetiv,,s que se dehen lograr.
 

UA sistema do rertiticaci n de semillas puede lograr tres objetivos
 

primordiales:
 

I- Propor,'ionar 
un ;rmento inicia1 sistemt:ico de variedades e hfbri 

dos mc ioralos. 

2- I'roporcionar Ia identificaci 6 n de nuevas variedades v su rapida 

disseminacin hajo "nu nomhre adercado v aceptado.
 
3- Proporcionar un stministro vont 
nuo do variedades e h~bridos com

parables, mediantc el incremento sostenido de los mismos y su mal
 

tonim ien t o. 
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Otra definici6n mis formal. empleada para iniciar los objetivos do la 

Certificaci6n de Semillas es la siguiente:
 

"El objetivo de la Certificac:i(n do Semillas es mantener y poner a 

disposici6n del p6blico, semillas y material de propagaci6n de alta cali

dad, de variedades vegetales mejoradas en forma ta], que 6stas puedan ser 

cultivadas y distribu~das con el fin do asegurar su, identidad y su pureza 

gentica". En la edici6n de 1961 del Anuario do Semil las Agricolas del Mi 

nisterio de Agricultura de los Estados Unidos, (2) se aclara a~n mis la 

naturaleza de Certificaci6n de Semillas al estipular que "La certif:icac ion 

de Semillas es el sistema empleado para mantener los registros geneal6gi

cos de las variedades de cultivos, y para poner a disposici6n fuentes de 

semilla y material de propagaci6n gen6ticamento puros para distribuci.6 go, 

neral". 

II- COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE CERTIFICACION DE SEMI LLAS 

Reconociendo que la Certificaci6n de Semillas estg disefada para pro

porcionar un m6'todo de aumento y distribuci6n de variedades nuevas y mejo

radas, entonces 6sta debe basarse en programas de investigaci6n, quo selec 

cionen variedades o identifiquen aquellas que moreceii ser incrementadas. 

Por lo regular, esto resulta en un m6todo, que reconoce o identifica las 

variedades a trav~s de un tipo de "aprobaci6n" o lista do aquellas elegi

bles para certificaci6n de semilla. La semilla que se multiplica a traves 

del sistema, debe satisfacer ciertos criterios, por lo tanto, ]a autoridad 

que harg la comprobaci6n de la semilta deberi establecer normas. 

La producci6n de semilla certificada, implica una serie do pasos de 

multiplicaci6n (generaciones), que se inician con la producci6n de la semi 

lla gengtica. Estas generaciones tienen nombres diferentes en diversos 

parses. En este trabajo utilizaremos los t~rminos semilla gen~tica, semi

lla basica y semilla certificada. El t~rmino semilla registrada se emplea
 

en Norte America y se refiere a un tipo de semilla intermedia entre la bi

sica y la certificada. Sin embargo, este t~rmino no se utiliza en Europa.
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Tal vez seria muchu ins fa'cil tener diferentes tipos de semilla certifica 

da, clasificadas como Certificada I., Certificada 2., etc.. Las tres cla

ses principales se nueden definir do Ia siguiente manera: 

Semilla GenCtica: usta semilla se produce bajo ]a supervisi6n del fi
 

Lomejorador o del autor de la variedad, es controlada p.r dicha persona o 

instituci 6 n y e; la fuente (1e Ins aumentos iniciales o recurrentes de la 

Semilla Bsica. 

Semilla Blsica: esta semi 1 In es la resultante de la multiplicacion 

de Ih semilla genetica. Su n1 tltiplic 7ac un se efec t6a en forma tal, que se 

preservan la identidad y la pureza genticas , se ,itiliza para producir 

la semilla certific'ada (o regist rada en eI caso de quo dicha categoria de 

semil la se utilice). 

Semilla Certificada: 6sta es la progenie de la -emilla bhsica resi

traga o certificada, cuya producci6n se hace en forma tal, que se preser

van la identicdad v la pureza ionhicas, v puede ser utilizada para pro'du

cir otra semilla certificada o un cultivo comercial. 

Los pasos normalmente inclufdos en el proeso de Certificaci6n de Se 

millas contienen Io si guiente: 

I- Verificaci6n de ]a fuente de semi11 a utilizada, garantizada como 

elegible para sor incrementada en el ;3intema. 

2- Inspecciones (el cultivo en el campo, especialmente para verificar 

la a, tenticidad de la variedad. 

.3- inspecc iones y toma dC muOstras de las semillas en Ia planta pro

cesadora. 

4- AnIlisis posteriores de la cal idad de la semi i1: en un laboratorio 

aprobado. 

5- Autorizaci6ln del uso d1e una etiqueta en la soemil.la para identifi

carla como SEMi[IA CERTIFICADA, y asegurar que so ('onserva su identidad. 

Algunos programas de Certificac ion de SemiIlas inc luven la autentici 

dad del ensayo de variedad do algunos o de todos los lotes de semilla, Pa 

ra proporcionar una mejor comprobaci6n de la pureza genktica en todo el 
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sistema. Estos anilisis se denominan pruebas pro-control o post-control, 

y se utilizan en forma e -tensiva en los sistemas elropeos do Certificacion 

......de S em il las. . . . .. ... ... .. . .. .... . . .. . . . ... . - .... . . .. . .. .. ... ... 

III- PASOS PARA EL ESTABLEC1N ENTO I)E UN PROGIRIA 

Un programa significativo de Certif icaci6n de Semi] las no se desarro-

Ila automgticamente. Req, ier cuidadosa pl;nif i.cacir6n v desarrolilo do com

ponentes especlficvs. 

Los gobiernos, las instituciones de inves .;gacicln o autoridades espe

ciales para el desarrollo de semillas, normalmente garantizan que cada uno 

de estos segmentos se desarrol le en forma que permita el establecimiento 

de un programa integral de Certificaci6n de Sewillas. 

Respondabilidad de los Programas de Investigaci6n en Cultivos. 

La fuerza de un programa de Certificaci6n de Semillas radica en ]a e

ficacia de los programas de investigaciin de cultivos. Si a trav6s do las
 

actividades de fitomejoramiento v do onsavo se desarrollan variedades mejo
 

radas, el. programa de Certificaci.6n de SemiI las es de gran importancia y 

tiene ante s! una 6tiI tarca. El primer paso es decidir qu6 variodades o 

hibridos so van a certificar. Con miras a 6sto, inuChOs programns emplean 

una "comisi6n especial do revisin v ;)pr*obac i 6 n de vat-iedados". 

Dicha comisi6n puede funcionar a nivel nacional , departujmyta.1 o mi
 

cipal o dentro de las instituciones de investigaci6n. Una comis'in do esta
 

naturaleza estg por lo regular conformada por fitomejoradores, paL6logos,
 

entom6logos, agr6nomos, extensionistas y economistas, vinculados a los pro
 

gramas de investigaci6n de cultivos.
 

El grupo no debe ser grande, pero debe incluir una representaci6n ade
 

cuada de aquellas organizaciones y gremios interesados en la investigaci6n,
 

la extensi6i y la multiplicac.i6n de semill.as. La funci6n de tin comi t6 de
 

aprobaci6n' de variedades, por lo general incluye Io siguiente:
 

I- Estructurar procedimientos y criterios para In eva iuac i6n v aproba"
 

ci6n de variedades e hlbridos que se Il presenten.
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2- La responsabilidad de aprobaci6n de l;is variedades. 

3- Det.irminar la idoneidad de. las. variedades para e. programna do Cer-. 

tificacion.de Semillas, a menos que "una Autoridad Certificadora de Semi

llas "pueda tomar dicha decisi6n. 

4- Retirar las variedades e hbridos obsoletos do la tista do elegi

bles para certificaci6n. 

5- Asegurarse que hay una persona o instituciln responsahle d, mante

ner la semilla b5sica o gentica de aquellos librLdos y variodades aiproba

dos. 

Desarrollo de una Agencia o Autoridad para Certificar Semilla.
 

El identificar o desarrollar una agencia o autoridad id6nea para l.a
 

certificaci6n de semilla, implica cuidadosas consideiaciones. La naturaleza
 

de dicha autoridad varla de pals a pals, segin sean los acuerdos organiza

tivos del programa de investigaci6n, la organizaci6n u organizaciones res

ponsables de la multiplicaci6n de semillas, v,el intergs v disponibilidad 

de liderazgo, Las autoridades de Certificaci6n de SemilLas posiblemente pa 

sen por un perfodo de transici'n antes de evolucionar a Iun patr6n 6itimc, 

Por ejemplo, The National Seed Corporation, que es una organizaci6n de se->, 

milla bsica en la India, inicialmente tuvo la responsabilidad do certifi

car semilla, debido a que no habla disponible otra autorjdad id6nea. SLn 

embargo,' al crecer el pograma dicha resonsabilidad so traspas6 a una nueva 

autoridad. En ese caso se puso el 6nfasis en el mantenimiento de una uni

formidad nacional sabre las normas y sobre la cal[dad de la semilla multi

plicada a tray's del programa, mientras que al mismo tiempo, se proporcio

naba un cierto grado de autonomia a nivel estatal para la implementacion.
 

Igualmente, en los Estados Unidos muchos de los programas de certificaci6n
 

de semilla iniciales tenlan una asociaci6 n estrecha con las universidades
 

agric5 las. De hecho, los miembros del profesorado de las universidades, e

fectuaban una parte del. trabajo de inspeccion. A medida que los programas 

crecieron y se desarrollaron, se transfiri6 ii rusponsabilidad de las ins

pecciones a las Asociaciones para Mejoraniento de Cultivos, quienes tenlan, 

en muchos estados, la responsabil[dad primaria de ejecutnr el programa. 
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Con el fin de estructurar un programa de Certificaci6n de Semillas 

fuurLt, y Leier una autoridad id6nea qu -lo ponga en vigor hay que lograr 

algunos objetivos cuales son:
 

I- Debe existir una separaci6n clara entre las personas responsables 

de la producci6n y el mercadeo de semillas, y la autoridad encargada de la 

certificaci6n de las mismas. 

2- La autoridad debe tener tin grado de flexibilidad adecuado para ase
 

gurar que se efect~en inspecciones oportunas y exhaustivas. 

3- La autoridad debe ser capaz de formar v mantener un equipo de "ex

pertos en semillas", puesto que la certificaci6n de semillas es tn trabajo 

que no puede ser desempe6ado por personal poco calificado y sin adiestra

miento. 

4- El programa debe estar orientado hacia el servicio, con el fin de
 

verdaderamente ganarse el interns, el apoyo y la confianza de los cultiva

dores de semilla, los empresarios, los vendedores y los compradores.
 

5- Los servicios deben ser aceptados en forma voluntaria, y no ofreci
 

do's como un requisito obligatorio.
 

6- Debe asegurarse que se desarrollan normas obtenibles y de aplica"
 

ci6n uniforme y que el programa opera bien, con el fin de movilizar la se

milla certificada f5cilmente, no s6lo dentro del pals sino al exterior.
 

7- La autoridad debe asegurar que se estructura y se mantiene una bue
 

na reputaci6n de la Semilla Certificada con el fin de que sea r'pidamente
 

aceptada por el p~blico.
 

8- La configuraci6n del programa debe ser tal, que obtenga aceptaci
6n
 

internacional.
 

El satisfacer todos estos objetivos puede ser algo dificil. Sin embar
 

go, si la autoridad responsable de la certificaci6n de semillas va a cum

plir su misi6n, los mencionados objetivos tienen que satisfacerse. En un
 

esfuerzo por cumplir estas metas, diversos palses han organizado sus siste
 

mas de Certificaci6n de Semillas en diferentes formas. Uno de los interro

gantes crfticos que hay que despejar es: se hara esto fuera o dentro del
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Ministerio de.Agricultura?". En Holanda por ejempl(, el trabajo de certifi . 

caci6n de semillas se ha confiado al Servicio Generea' de Inspecci6n de Ho
'.iadacomunmehtellamadb "NAK" . Funcona ajo Ia dire&'cLc6n de una junta 

que coopera toalmente con el gobierno, pero es una organizaci6n nutofinan 

ci;ida sin subsidio gubernamental. En los Estados Un:idos los programas de 

certificaci6n de semillas se efectran a nivel estatal v estgn organizados 

bajo Asociaciones de ejoramiento de Cultivos independientes, que tienen
 

estrechos lazos con las facultades agricolas. Ellos tienen autoridad legal 

para la certificaci6n de semillas pero hgsi 4camente estin separados de las 
operaciones del gobierno. Unos pocos estados tienen programas organizados
 

por el Ministerio de Agricuitura.
 

En el Canadg, la Asociaci6n de Cultivadores de Semilfa dul Canada,
 

tiene ha responsabilidad del programa de certificaci.3n a nivel 
 nicional.
 

Atinque constituye una organizacion aparte, trabaja conjuntauente con el Mi
 

nisterio de Agricultura. Diversos parses europeos ejecutan sus programas
 

de certificaci6n de semillas 
a travs de empleados oficiales.
 

Si la certificaci6n de semillas, la aplicaci6n de la ley sobre semi-

Has y las actividades de ensayo de semillas van tenera un alcance limita 

do, se puede organizar todo el trabajo bajo una autoridad central. Por
 

ejempl.o, se podrian agrupar bajo ,n "Centro Nacional de Semillas" que se
r~a el nicleo de todas las actividades conexas con el desarrollo y la cali 

dad de la semilla.
 

Para los programas recientemente desarrollados es importante que la 

autoridad certificadora de semillas este separada de la funci6n gubernamen
 

tal, cuando el gobierno estg directamente envuelto en la producci6n y dis

tribuci6n de semilla. Dicha separaci6n de los organismos de Gobierno y de 

aplicaci6n de la ley de semillas, organizada bajo una junta directiva, 

brinda la oportunidad de clara objetividad y flexibilidad de operaci6n, 1o 

cual es muy importante en el desarrollo de tin,:programa significativo. La 

junta debe estar conformada por representantes del Gobierno, de las facul

tades o universidades agricol-as, cultivadores de semillas, empresas de se

millas y ususarios. Este m~todo de organizaci6n es igualmente deseable 

cuando el programa tiene el potencial de expandirse. 
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Si cxiste una junta direct iva que gule a la autoridad certi ficadora 

6sta debe elegir a sus propios funcionarios, adoptar estatude semillas, 
adecuadatos, y nombrar las subcomisLones que scan necesarias para atender 

mente los problemas especificos que vayan surgiendo. 

Responsabilidad de la Autoridad Certi.ficadora de Semil Ilas. 

[Ina Autoridad Certificadora de Semillas sin tener en cuenta su confi

guraci 6 n, tiene la amplia responsabilidad de "Certificar Semillas". Sin em 

bargo, para cumplir esta responsabilidad debe establecer normas de cal idad, 

debe tener personal capa2: de evaluar si un cul-tivo y su semi] la son igua

les o estin por encima de las normas, debt cooperar 	 con otras agencias, 

y, debe garantizar quecon los cultivadores y con las empresas semilleras; 

reputaci6n v pueda ser Identificada porla semilla certificada tenga buena 

el p6blico. 

unos puntos conexos con las responsabilida-A Lontinuaci6n detallamos 

des especificas:
 

I- Establecimiento de normas de CertifiCaci6n do Seiillas. 

La iutoridad designada para ejecutar un Programa de Certificaci 6 n 

de Semillas o un organismo nacional que tenga responsabilidad especial por 

el desarrollo global del programa, deben establecer 	y desarrol.lar los nive
 

les minimos aceptables para la semilla certificada. Dichos "Niveles o Nor

mas M nimas de Certificaci6n de Semillas" deben ser uniformes oentro del 

pals y, en cuanto sea posible, deben ser comparables con las normas utili

zadas en los palses vecinos.
 

Un ex~men m~s detallado de Ia Asociaci6n de Organi.smos de Certifi

caci6n de Semillas y de los esquemas de Certificaci6n de Semillas de ICI-' 

O.E.C.D. (Organizaci 6 n de Cooperaci6n y Desarrollo E'con6mico) se presenta

rg posteriormente. Sin embargo, estos grupos Lienen normas minimas con en

fasis 	especial en la pureza gen6tica. La Asociaci ( n de Organismos de Certi 

tienen ,iYnimas semillas.ficaci6n de Semillas tambi~n normas de calidad de 

Ya que estos programas estan bien establecidos, se reconoce que sus normas 

no pueden set id6neas para un grupo incipiente. Es muy :importante que las 
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normas de Certijfi.cncj6n de Semi I las !e desarro[len de manera realista se
g~n .a,. condiciones del p;,l.s 'o f- ,i-orw.c-i toner
able normas que "son per
fect;.as en el papel" pero no ;:,,e, li),rir en Ia pr,'tica. Por otra parte 
las normas Certific acirn dtecsitanSmii Ide o s os a r ,a un niv, 1 suficien 
temente alto, par;i pue la -fmilki sier. aceptada como "Buena', por los agri
cultore.; . Normalmente resulLa .'V r ,st.ile er normas mrnirnas de certifica 
ci6n a ilivel IS hajo v razoiialblTo, Iza intenci6n ircon de haciendo ajustes 
a medid;i que se obtiene experitrncia v a medida que aunmenta Ia calidad de 

la semi la. 

Segun lo estipulado pl r la I".A.0). en su orientacion tecn ica sobre Con 
trol de Produc:('i-n y istribu ci 5 n de Semi lla (3). "l'stas normas deben e,; ta
 
blecerse 
 en un nivel que permit manntener un .;umi[is-ro adecuado de semi-

I a , est):l suietils a cam io ba i circiinstilncias excepcio a les' . Los pun
tos de fnfasi,,s * rmaliMento incluldos en las normas se presentan en el si

guiente unadro do Ia .,a .(). 

Activ dad Norma s 

Inspecti 6 n do Campo Pureza varietal, aislamiento, enferme
dades transmitidas por la semilla, ma-
I z a S. 

Ensavo de Control Previo y Pos Pureza varietal v enfermedades transmi 
terior tidas por la semitIa. 

Pruebas do Calidla de Semiila Pureza varietal. (en cuan to sea posible), 
en el Iaboratorio pureza analrtica (incluvenrdo especial

mente semillas de malezas v otros cuLc
tivos), sanidad dle la semilla, germina 
ci Oi coontenido de humedad. 

Cuando se establecen ]as normas mr'lnimas, se debe reconocer que puede 
no ser necesario ni deseable proporcionarlas para tocos; los factores en to 
dos los culivos. Por ejemplo, si Uc crIltivo es peeCff iot no es afectado por 
enfennedades transmitidas por l a semilla, que so puedan detectar en el cam 
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po, es inutil incluir una norma para dicho factor. Igualmente, las malezas 

queen el momento de la cosecha no tienen semilla, tampoco deberlhn ser in. 

clufdas en las normas puesto que no tienen incidencia en a !alidad de Ia 

semilla producida. Para algunos cultivos la pureza varietal no se puede de 

tectar a nivel de ahoratorio de prueba de semillas, en consecuencia, las 

normas deben reconocer tal. limitaci6n. Cuando no hay instalaciones disponi 

bles para analizar la se'ini' la en cuanto a pat6genos', las normas sobre sani 

dad de la misma carecen de valor. Cuando dichas instalaciones,,existen, ta

les pruebas son de gran valor en el caso de ciue tina enfermedad se pueda 

controlar mediante su identif icaci 6 n en e] laboratorio. En otras palabras, 

las normas sanitarias per se, sin toner los medios para los ani'lisis, o 

sin objetivos espec1ficos en mente, -carecelde importLancia. 

2-	 Personal capaz de evaluar el cultivo y Ia semilta procesada. 
t'na de is responsabilidades primordiales es Ia identificaci.n y 

adiestramiento de personal id6neo. El trabajo a set desempeiiado, requerir 

personal con habilidades, dedicaci6n e idoneidad especficas. Este perso

nal necesita adiestramiento especial. Igualmente, con el fin de hacer visi 

tas de campo oportunas e inspecciones peri6dicas a las instalaciones de
 

procesimiento, se requerirv transporLz. Es mucho mejor tener un equipo pe

queno y m6vl1 que un grupo grande sin medio de movilizarse y ejecutar su 

trabajo en forma eficaz. 

3-	 Conperacion con otros grupos. 

Puesto que l.a Autoridad Certif'icador a de Sem il la debe ruci ll; r tco 

mo un grupo de servicio, su valor est condicionado al trab-jo con otros. 

Existe una reponsabilidad clara de identificar, adiestrar, y orientar a 

los cultivadores de semilla, a ias empresas semill.rs y a otros grupos, 
'1V 

en la esfera de producci6n y mercadeo, de semillas, para que cooperen con 

el programa. 

Los vinculos con los programas de investigaci6n de cultivos y con 

los de transferencia de tecnologla, son vitales. El desarroliar lazos con 

grupos de Certificaci6n de SemilLas con los palses circunveci-nos, las pro
 

vincias, los estados y las Asociaciones regionales e internacionales, soil 
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igualmente importantes y pueden contribuir al movimiento de semilla certi

ficada de un grea a otra.
 

4- Establecimiento y Mantenimiento de la Reputaci6n de la Semilla Cer
 

tificada.
 

La Semilla Certificada solamente tiene valor cuando se utiliza. 
Por consiguiente, los agricultores'y los compradores cie semilla en general, 

deben ser capacef de identificar la Semilla Certificada y confiar en ella.
 
Este objetivo se puede lograr a trav6s de actividades informativas y educa
 

cionales. Sin embargo, la responsabilidad primaria radica en asegurar el
 

establecimiento y'mantenimiento de'una buena reputaci6n para la Semilla
 

Certificada. Esto es una responsabilidad compartida entre la Autoridad de
 

Certificaci6n de Semillas y aquellas personas y empresas que colaboran 
en
 

el programa.
 

IV- SISTEMAS INTERNACIONALES DE CERTIFICACION DE SEMILLAS
 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial tin n~mero de pa~ses se di6 cuen
 

ta de la urgencia de proporcionar tin sistema de certificaci6n de semillas 

m~s uniforme que fuese aceptable a un mayor numero de palses. Dicho progra 

ma se desarroIl6 a trav6s de la Organizacj6n de Cooperaci6n de Desarrollo 

Econ6mico O.E.C.D.. 

El esquema inicialmente se concentr6 en semillas herb5ceas y se desa

rroll6 con una base voluntaria. El 6nfasis primordial en el esquema es la 

pureza gen'tica de las semi llas para el comercio internacional. En cuanto 

a la germinaci6n y a la pureza fisica no se establecieron normas de calidad 

de la semilla. El esquema s! implica que las variedades deben reconocerse 

como distintivas y con un Valor, de Sienibra Definitivo. Para toda la 
semilla 

certificada producida debe estarse en capacidad de remontar su origen has

ta la semilla basica autentica. Deben hacerse provisiones para la produc

ci6n y procesamiento, ademas de las inspecciones de ('ampo. y los ensayos 

post-control (4) (5f,__ 

Si en Los parses existe el personal necesario y la experiencia de cer 
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tificac16n de semillas que garanticen que los requisitos. d 'l programa se 

estin cumpliendo, se pueden entonces afiliar a la O.E.C.D.I'Obviamente este 

esquema tiene un valor primario en aquellas situaciones en que hay necesi

... .d de transportar semilla certificada de un pa's a otro. Si un pals no es 

importador o exportador de semilla certificada, no tiene objeto ser miem

bro de la O.E.C.D.. El presente programa se ha expandido con el f~n de in

cluir cereale' y vegetales. 

En Norte Amnerica el programa de la Asociaci6n de Organismos de Certi
 

ficaci6n de Semillas (A.O.S.C.A.) que antiguamente se denominaba Asocia

ci6n In"ternacional de Mejoramiento de Cultivos, es el punto de enlace con 

todas las agencias de Cert'ificacio'n de Semillas en los Elstados Unidos 

(EE.UU.) y en el Canada. A.O.S.C.A. ha deoarrollado normas minimas de pure 

za gen~tica. Adem~s, ellas tambi6n funcionan con un minimo de requisitos 

de germinaci6n y pureza fUsica. Dicha agencia ha sido b5sica para ayudar a 

las agencias de Certificaci6n de-Semilla de los EE.UU y el Canad5 en la ob
 

tenci6n de la mayor uniformidad posible. La Agencia no excluye a otros palf
 

ses. Finalmente podria servir como foro internacional para lograr procedi

mientos y normas uniformes en la certificaci6n de semillas. A.O.S.C.A. e

lebra reuniones arliales y publica los informes de las esferas certificadas,
 

al igual que un Manual de Certificaci6n en ingl]s (6).
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----- ------------------------

ANALISIS ECONOMICO DE INSTALACIONES PARA SENI L.,AS* 

Warren C. Couvil lionK:* 

El diccionario de sinhnimo.s y anttni os1mu-stra qug .as palabras
 

practicable, ejecutable y manejab le son ,;innimos 
 de la palabra factible. 

Por lo tanto un anlisis de factibilid;d podria ser conducido si uno qui

siera determinar s i un proyee o especffico resuita pra ticable, manejable 

y ejecutable tanto dpeSd un punLo de Ownst tMciiico coma econmico. 

Usando la teor-nin-logla alnte.ri,,r un puede ver quo un anklisis de fac

tiblildad deberCa ser conducido si empre qu, sc cnsidere el estahlecimien

to de nuevas faci lidades para ,l pro(Sc;iamiento, ,']macenamiente o distribu

ci 6 n de las semill aw. IDeben 'ensidprars t:inte lo. miicro tomo Vs macro ni 

veles de M induStria d scmil Iln. Eis importante conocer on qu6 forma ]a 

facifidad ctilico-dirn& con 1a indus;tria asi corn en la si tuaci<n local. Por 

ejernplo hay a m1nulltldc. uo im'li, de td iil&(atll** ciando so c'nsidera laeficien 

cia de las in st alaciones. ;i nestres cuisideramos solamente el micro as

pecto existe Ia posibilidad de consitruir instataciones muv grandes; en al

gunos cases stin embargo podrfa ner ventajosc construir instalaciones que 

permitan algiina expansion para i iut lo. 

Lxistn ft- tores quce nece.sitan ser 'oi!.5iderads en un annlisis de fac 

tib I idad indcpend entemente ,del t ip, dc fat i itidades haj o estudio. Un estu 

di, de factihi i dad real i;zad, adecuadamente no asegura por si solo el &i

to de una operaci6n. Un aWnl is dc faclibilidad conducido apropiadamente 

antes de que un negocio sea puesto on opera cin no colnpensar5 tinlmanejo ge 

neral pobre, un manejo inadecuado de feilos, sis temas inadecuados docSumi

nistros y distribuc i n, errores in Ia valoraci~n de materia prima y produc 

tos acabados, cambios en tecnologi'a quo se traduce on facilidades inade

cuadas, arc itones de competencia v ot ros factures que on general podria i 

Ilevar a] fIracaso de un progi Ima do semi llas. I:!1punto vs sin enibargo que 

Tadukc (, dot (pig t&. I-)( i AUa V(Cto, atrc, F. 
* * iskp(55(55 pi{ Stat . Uni c s ' tif. Estados L (dOS. 
* * *dEcue ii5 dr( tDaIafo, of ,S t, p,th uni(dad dM,. pi educto di'smn('uye cCIo_ 

me ef (amaho do fa pfanta so liaer mo g, do. 
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un anglisis conducido apropiadamente puede seialar muchas trampas que exis 

ten pero que no son reconocibles sin Lin estudio adecuado de la situaci6n. 

Se ban presentado muchas situaciones donde ciertos negocios o ciertos pro- A 
yectos gubernamentales fracasan miserablemente debido a que no se han dado 

.las consideraciones necesarias antes de que las facilidades para los pro-,-

gramas hayan sido establecidas. Las situaciones donde se requier ' .de un a

n~lisis de factibilidad y de una lisca de factores especlfiq'Ps' que deben
 

ser considerados serg presentada luego. La discusi6n se liara an t~rminos
 

de facilidades para instalaciones de semillas donde esto es posible. Los
 

mismos factores requieren ser considerados sea que se trate de un proyeeto
 

privado o gubernamental sin embargo, la decisi6n acerca de la factibilidad
 

s,	de un pro ecto podria variar. En un proyecto privado las posibilidades fi

nancieras podr~an ser el factor determinante final, mientras que en una 

operaci6n gubernamental la incorporaci6n de algunos beneficios sociales po 

drian ser incluldos en la determinaci6n de un proyecto de factibilidad. 

Los anlisis de factibilidad son requeridos: 

I- Cuando uno esta considerando la posibilidad de construir nuevas fa
 

cilidades.
 

2- Cuando se estg considerando posibilidades de expansi6n (nuevas l1

neas de productos o expansi6n de nuevas greas de servicio).
 

3- Cuando se est5 considerando una nueva localizaci6n o reubicaci6n.
 

4- Cuando se estg considerando la adopci6n de nu-';as tecnologlas.
 

5- Cuando se considera la diversificaci~n de ]as operaciones.
 

En general, un an'Alisis de factibilidad es necesario siempre que los
 

cam os sean contemplados dentro de las operaciones. El grado de detalle
 

cambiarg de decisi6n a decisi6n. Por ejemplo, la decisi6n de modificar el
 

tipo de procesamiento para nuevas clases de semillas o la ampliaci6n de
 

las capacidades para el procesamiento podrian necesitar tin mayor analisis
 
I.i
 

que una decisi6n para ampliar los servicios para la clientela en una deter
 

minada planta.
 

Shcermerhorn (1) divide los estudios de factibilidad en tres Eases
 

principales: un anglisis de las condiciones ambien a'Oesun anglisis de
 

los factores de influencia directa, y un analisis deli Ipacto econ6mico de
 
los cambios anticipados. Una lista de los actores especfficos i1'cludos 
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por Schermerhorn 
se muestra en el Ap~ndice A. Muchos de estos factores me

recer5n poca o ninguna consideraci6n en Ia mayorla de los anglisis. Sin em
 

bargo, entre mas macroorientado sea A] proyecto que est5 siendo analizado
 

mayor debe ser Ia lista de factores que deben ser considerados. Cada una 

de las secciones onlistadas en el Ap6ndice A ser5n discutidas en general, 

sin embargo, una discusi6n detallada de cada uno de los puntos est5 por en 

cima de los objetivos de este articulo. 

I- ANALISIS DE LAS CONDICIONES AHBTENTALES 

Un anhiisis de Ias condiciones ambientales es muy importante en las
 

Eases iniciales de un programa de semillas, un nuevo negocio, una 
 nueva 

operacion o cuando se requiere expansi~n y hay muchas localizaciones alter 

nativas para quc jrta se lleve a cabo. 

Muchns do las condiciones ambientales podrian tener una reLaci6n eco

n6mica con Ai 6xito de una operacion. El heco de que las semilhas est~n vi 

vas y deban mantenerse vivas podria Ilevarko a uno a decisiones diferentes 

acerca de la localizaci6n para las instalaciones io cual no ocurrirla en 
el caso de que uno estuviera considerando instalaciones para grano comer

cial. El sistema dc transporte en Al pals tendr5 influencia directa en el 

numeto de localizaciones necesarias para un programa de semillas exitoso 

tanto desde el punto de vista do La procuraci6n como de la distribuci6n. 

Uno desearla ubicar Ias parcelas de imvestigaci6n en uai programa de semi
llas lejos de reas que tienen alias incidencias do hurto. Las semillas 

que son cosechadas con contenidos de humedad elevados puedon sufrir un de
terioro rapido en climas calientes y hmedos si no se toman los cuidados 

respectivos. 

Instalaciones inadecuadas en Ios centros de distribuci6n a menudo se 

traducen en un deterioro de la calidad de la semilla. A menudo se presen
tan limitacicaes cn ciertas localizaciones debido a una carencia de insta

laciones n a tn transporte inadecuado. 

Un elemento extremadamente importante y a menudo menospreciado en el 
&xito de un programa de semillas es Al servicio financiero disponible tan
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to para los distribuidores como para los usuarios de la semilla. Una finan
 

ciaci6n adecuada esiimperativa en el 6xito de un programa. Las instalacio

sector agricola deben tener provisiones
nes encargadas del cr~dito en el 


especiales para manipular cambios imprevistos o desastres que est'n fuera
 

del control de los individuos que han sido financiados.
 

Las politicas gubernamentales y las prioridades conllevan al 6xito o
 

al fracaso de un proyecto. Surge la preguntade si los subsidios gubernamen
 

tales y la forma en que 6stos se toman afectarg la factibilidad de un pro

grama. LLlevarg a cabo el gobierno todo el programa de semillas? jSe in

cluirg la industria privada en el programa? Existir5 un programa mixto (g!
 

bernamental y privado)? ZSerg el programa autosuficiente o el gobierno ten
 

drg que subsidiar alguno otodos lmJfactores de la industria? LSerin los
 

subsidios (si es que 9stos existen) para los agricultores o para la indus

tria de semillas?
 

Todas las empresas a menudo han fracasado como resultado de una eva

luaci6n inadecuada de las condiciones ambientales en las que el negocio o
 

el programa ha operado. Muchos ejemplos de fracasos pueden ser citados de

bido a que Gnicamente se han analizado las consideraciones t~cnicas. Las
 

podrian
instalaciones procesadoras de arroz mas refinadas en el mundo no 


compensar el dafio que se presenta por una demora de muchas horas de transi
 

tar bajo temperaturas de 90°F y niveles de humedad de 25%.
 

La industria privada no asumir5 el liderazgo en una industria si los
 

beneficios son inadecuados para permanecer en el negocio. Un sistema de
 

mercadeo inadecuado para manejar el excedente de un producto derivado del
 

uso de semilla mejorada puede ser a menudo el. fracaso de un programa. Si
 

el precio disminuye en un 50% a causa de un incremento en la producci6 n,
 

el agricultor obtiene menos ingresos totales por su producto de los que ha
 

br'a obteniniq antes del establecimiento del programa de semillas. Muchos
 

otros ejemplos podr'an darse para cada uno de los elementos que fueron no

minados bajo "condiciones ambientales" y debe hacerse 6nfasis en que ellos
 

juegan un papel importante en el 6xito o en el fracaso de cualquier proyec
 

to.
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II- ANALISIS DE FACTORES DE INFLUENCIA DIRECTA
 

Ha sido demostrado clue la estructura amb-. al dentro de la cual un 

negocio o prograna opera tiene una influencia directa en el 6xito de un 

proyecto aunque elIos podrian no estar relacionados con as operaciones 

diarias. Los aspectos t6cnicos de tin provecto que tiene que ver con aprovi 

sionamiento, procesamiento o manejo y di -ribuci6n de la producci6n total. 

de mercancias o servicios son taminn cr icos en Lin proyecto de anlisis 

de factibilidad. 

Esta secci.on de] ansilisis suministra los datos econ6micos basicos en 

la determinaci.6n dP !Ia factibilidad de proyectos. Preguntas tales como: 

jCu5les son los requerimienLos f~sicos necesarios?%Culiles son los requeri-

mientos econr6micos? j,1'uede el provecto ser beneficioso?, son contestadas 

en la siguien tO discuSi61n. 

Como fue o-tahleclcdo antes, el criteri; par el xito econmico puede 

variar dependiendo do si uno estia analizando tin proyecto desde el punto de 

vista de la industria privada o desde tin punto de vista donde los benefi

cios sociales son in'.Iuldos. Algunos proyectos podrfan no ser 1o so ficien

temente beneficiosos para atraer a i industria privada, mientas que si po 

drfan ser facilmente justificados cuando so consideran las ventajas socia

les para el pars. Un provecto debera tener beneficios economicos iguales a 

aquellos que pueden obtenerse de los usoS alterniativos de capital,para in

ducir Ia participaci6n de la indIust ria privada. 

Esta porci In del zinlili.sis puetidC sor stuIdiJado por oIuchos mtodos. 

Scherinerhorn tLIS Lres clasili-caciones amplias, mientras que Phillips us6 

nueve clas if icaciones (apendice 13) para analizar los factores ie influen

cia directa. tUna discusiCn deta.ilaia de cada uno do los topicos esti mias 

alia de los propisitos de esta presentacion; sin embargo, debe considerar

se que una discus i n general y breve es necesaria para comprender lo qtIe 

est5 involucrado en un an5lisis de factibiliidad compl.eto. 

Para el prop6sito de esta diiscusiCn la clasificaci6n de Schermerhorn 

sobre el suministro de materia prima, la determinacion de la situaci6n del 

mercado y la determinacion de facilidades es usada. Cada factor necesita 
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ser considerado on detalletLanto destdo un micro como do un macro punto do 

vista. Esto es, so roquiere darle considerac in a la facilidad en s y tam 

hien debe dirsu cons idera i n a In forma on quo esti a/ i I iidad cilza den

tro del prorrana ott l. 'or o cmplo, noso tros poiriamos tenor un situacion 

dond, so requi crc rod, ci , procsar V dis rib ir unid ades du semiiOO.O0(1 

I la e una dotorminadA:i. ud omparat ivo tie Ins fiacilidiJades dean Arun t ot tid in 


procesatninlto podl an most rat quo ulcII p lanlta cto cap;icidiidt1para h00.000
 
"bushels"' es A tamano mAs eticiente desdc el 
punto do vista del procesa

miento. Si nosotros solamente conside ranos ostos tactores estLaramos toman 

do una dcision erronen, i los costos do t ransporte , recol ccion Y distri 

buci6n de In semi lla exceden los beneficios quo se ohtinenn d' Ins econo

mas del Lamaio do la planta. l)osde un micro punto de vista e1 tamano mins 

econ6mico podria ser A] t unn planta grando. i)esdo un macro punto do vis
ta (todo ei sistema considevado) sinecesidades del wistema podrian ser 

mins recomeidables econ6omica,,:entc c-on dos planLtas tinu 30). 00(0 "buste ls" o
 

cuatro plantas de 150. 000 "tsheis' de capacidad cada unai. E1 ptinto aqui
 

es que un ann]isis hueno de factibilidid debe considerar todos los aspc

tos del pr'Tblena. 

En e] ankiisis final In pregunta de que si "Esto valdr5 In pena?'' 

tendri que sercontestada. La respuesta a esta pregunLa a menudo no es con

tundente. Una seric de criterios diferentes son empleauios si el proyecto 

es analizado desde un punto de vista piblico. Los proyectos del sector 

privado son algo mAs fMciles de analizar ya quo normalmente se consideran 

los beneficios de una inversion en comparaci n a los beneficios que se ob 

tendrfn de otros proyectos q ue pritencialmente requieren te capital. 

El anlisis de un proyecto desde un punto do vista gubernamental debe 

incluir beneficios sociales as! como beneficios econimicos. Es do esperar 

que existan situaciones donde podria no ser factible Ia operacion d una 
planta con e] esfuerzo de ]a empresa privada aunque Ai podria ser altamen

te beneficiosa como empresa publJca. Es tos factores son import antes a con

siderar y tUEndrfi que ver con Jos planes do acri6n pihlic;. [or o jemplo, 

si eA gobierno no quiero entrar en eA negocio de semi llas y Ia planta se 

ajusta a la situancin descrita antes, existe una ji stifiracin para que e. 

gobierno suministre algfn tipo de sub.s;idin a In industria privada, confor
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me los costos del proyecto no produzcan los beneficios requeridos.
 

III- ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO
 

El impacto econ6mico de un proyecto es importante tanto para el pro

yecto en cuesti 6n como para eA Area local. Siempre existen cambios tanto 

en el proyecto come en el Area asociada con el mismo. Tomar estos factores 

en consideraci6n antes de la contrataci6n de un proyecto podria ayudar a 

eliminar problemas mayores o podria avudar a suministrar actividades adi

cionales imprevistas. Preguntas tales come ,Qu arO este proyecto para 

ayudar o pa ra d ificu Itar Ios se rv ic ios de Ia comunidad? Por ejemplo, Qa lo 

calizac in do una planta de semitlas en una area podria imponer recirgos 

muy pes;,dos ;sohre las utiliades dispon ibles o podria incromenta las deman 

das en una 5rea en tal forma que un sistema du utilidades mejorando seria 

justif :"able. En un caso eA proyecto podria tener un efecto negativo ) en 

el otro positivo. 

Una nueva planta de semillas en una Area es una fuente de trabajo y 

requiere de servicios que suministran a cambia m5s trabajo. Los agriculto

res que producen semillas podrian recibir altos ingresos ya que Ia semilla 

usualmente tiene precios mayores que el grano comercial. Los individuos 

que trabajan tendrian dinero para gastar v obtener bienes y servicios en 

el 5rea. La gente se veria obligada a suministrar esos bienes y servicios. 

Los economistas a menudo tratan do medir el cambio en la actividad e

con6mica o en eA impacto econ6mico quo rosulta de los cambios en Ia inver

sion. Estas unidades tie medida son Ilamadas mu1liplicadores. Los dos multi 

plicadores que son mas comunmente cons iderados son Ai op leo y eA ingreso. 

Se presentarkn influencias do un provecto asociadas directamente con los 

proyectos (trabajos o ingresos asociados directamente con e! proyecto). In 

fluencias secundarias do los proyectos (trabajos o gastos de dinero por 

quienes reciben el ingreso directamente). Las sumas de los trabajos o in

gresos asociados tanto con aspectos primarios como secundarios son llama

dos los multiplicadores. 

Las influencias de estos multiplicadores son dificiles de analizar,
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precisamento porque ellos no so comportarn en]a misma fona do 5irea on 

area v do proyecto on provecto. Por e aemplo, on unn area tnl pliita de so

millas podrfa crear nuevos omple s mnijntras qua en tr eara aI hicacian 

do la plant a podrTa resultar ana t crn i n do emplcau, qua Asa arvftaco p a 

ra personas residentes an A ,Ava v quo docidan acelptarlo n sust ituciln 

de trahajos qua twn an an otros lugares ate.ados. El multiplicdor empleo 

podria scr unor on LI se,4ttnda situaci.n descrita. Escapa as Al tOrmina 

usado para osa segunda situacian descrita. Se ha oncoitrado quo esta situa 

,AS es rrandt, an ,lunas do as 1reas rurales de ls Estados Unidos v Vo 

c reo qu- so podrian pesentar resultados imil ares on muchas atras aeas 

de1 mundo. 

Los multiplicadures especificos han sido desarrollados para diferen

tes areas u inc lu so us ted p d r Ta de sa rro liar a Igunos pa ra su p rop ia rea. 

YA no estoy fami1iarizado con multipli.cadores especficos dosarrollados pa_ 

ra Ia industria do semiilas sin embargo asumirs3 algunos con Ai prop6sito 

de ilust racin. 

Por ejemplo, asumanos que el multiplicador ingreso para una nueva in

versi6n es " v que nosotros estamos en una 5rea donde el escape esperado 

es 50%. La inversiSn para la planta so estima que generara $50.000 de ingre 

so par afio. Usando el multiplicador ingreso nosotros encontramos 

(4) X ($50,000)= $200,000. 

Si 50'1 de escape es asumido, luego el nuevo ingreso resultari ser: 

(.50) X ($200,000> $100,000 par aio. 

Por Io tanto, nosotros podramos esperar quo el ingreso nuevo para el 

5rea,como resultado del proyecto estari entre los $100,000 y $200,000 por 

ano. 

Si nosotros usamos el multiplicador empleo de 3 y Ai nimero de asala

riados do la planta 15 hombres, luego ei cambia do empleo en eA area seria: 

(3) X (15)= 45. 

Al igua 1 que ron ei mutip1icador ing resn habr5 escape. Las fuent es 

de este escape serd .I,capacidad no usada en servicin y el cambio de traba 

jo por individuos de aI local idad quop qiipren de jar AI que ten'inn lejus de[ 

hogar para trahajar cerca del suyo. Permitanme asumir quo este escape es do 
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25% (.25 X (45)= 11.2 (se redondea a 11 trabajos).
 

Por lo tanto, el efecto final del nuevo proyecto serg:
 

(45) (11)= 36.
 

Por Io tanto, como resultado de la nueva planta 36 nuevos trabajos se 

r~n creados en el grea. 

En referencia a una afirmaci6n hecha anteriormente sobre susbsidios
 

gubernamentales puede verse que los efectos del multiplicador de la nueva
 

actividad econ6mica deberla tener algn efecto en los planes de acci6n con
 

respecto al impulso en ]a actividad econ6mica en una area. Deberfa tenerse 

en mente sin embargo que las decisiones concernientes a la empresa privada 

no est~n basados en efectos de multiplicadores pero s! en los m6ritos del 

proyecto s 6 1o. En conclusion yo espero que usted haya obtenido alguna apre 

ciaci6n acerca de la necesidad y el valor de un an, lisis de factibilidad. 

Yo tomo en cuenta que podrTamos haber profundizado mucho m5s en cada una de 

las 5reas mencionadas y que uno s! deberla hacerlo al realizar un proyecto. 
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APENDICE A
 

An5lisis de condiciones ambientales
 

A. Gobierno
 

1. Forma
 

2. Polfticas de evaluaci6n
 

3. Tipo de impuestos
 

4. Ratas de impuestos
 

5. Leyes de zonificaci6n
 

6. C6digos de edificaci6n
 

7. Regulaciones
 

8. Incentivos industriales
 

B. Servicios locales de la comunidad
 

1. Raras de seguros de proteccion contra el fuego.
 

2. Protecci6n policial.
 

3. Ratas de la tendencia criminol6gica
 

4. Rehuso al cambio
 

C. Caracteristicas de la poblaci6n
 

1. Perfiles demogrgficos
 

2. Tendencias de la poblaci6n
 

3. Caracterfsticas de los ingresos
 

4. Costo de vida
 

5. Hogar y bienes estables de propiedad
 

D. Vivienda
 

1. Construcci6n y costo de nuevas viviendas.
 

2. Facilidades para 
la venta y alquiler de casa
 

3. Costos de alquiler
 

4. Condiciones de vecindarios residenciales
 

5. Clima del grea
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E. iFac1.1dades meoicas 

hospitalarias.1. Disponibilidad do doctores, dentistas v facilidades 

2. Disponibilidad de lab.,catorios clfnicos. 

3. Costos dei atenciones m~dicas y dentales 

1. Facilidades religiosas 

1. N'mero y denominaciones de las iglesias en el grea.
 

G. Comodidades 

1. Comodidad disponible para el tr~fico social.
 

2. Comodidad disponible para reuniones de grupo
 

H. Facilidades culturales v recreativas
 

i. Organizaciones civiles y profesionales
 

2. Bibliotecas
 

3. Facilidades de recreaci6n
 

1. Servicio Postal
 

I. Tipo y frecuencia del servicio
 

J. Medios de informaci6n 

1. Peri6dicos
 

2. T.V. y radio 

3. Grado de cobertura de la informaci6n local
 

K. Industria locales
 

1. Cooperaci6n entre lderes del comercio
 

2. Firmas de suministro y servicio
 

3. Tipos de industria 

L. Utilidades 

1. Disponibilidad y tarifas de la fuerza elctrica
 

2. Disponibilidad y ratas de seruiio de gas
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3. Ratas y tipo de servicio telef6nico
 

4. Disponibilidad fuente, 
usn y tarifas del servicio de agua
 

5. Suficiencia, regulaciones y tarifas de servicio de alcantarillado
 

M. Servicios financieros
 

1. Servi,:ios bancarios
 

a. Poifticas de pr~stamos
 

b. Estructura de bienes
 

c. Grados d tnters en el financiamiento de nuevos proyectos
 

2. Inversionistas locales
 

3. Fuentes de financiamiento estatal, federal o local
 

N. Educaci~n
 

1. Sistema de enseianza secundaria o elemental
 

a. Nimero de escuelas
 

b. Relaci6n alumno-maestro
 

c. Prestigio
 

d. Matricula de estudiantes
 

e. AceptaciZn de estudiantes en los colegi-s
 

f. Pocentaje de estudiantes en los colegios
 

g. Disponibilidad de entrenamiento para nifos 
con impedimentos ffsicos.
 

2. Escuelas vocacionales
 

a. Nimero de escuelas 

b. Tipos de entrcaamiento 

c. NMiero de graduados
 

3. Educaci n superior 

a. Disponihilidad de universidades
 

b. Facilidades de investigacin 

4. Otros
 

a. Educaci6n para adultos
 

b. Servic ios do evaluac in 

0. Labor
 

1. Perfiles del laboreo (educaci6n, edad, habilidad, etc.)
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2. Disponibilidad de labor (tipos, localizaci6n, temporada)
 

3. CentrOs de reunion 

4. Transporte para los trabajadores 

5. Esca las de salarios 

6. Moviliviaiw dependencia y rata de ausentismo de los empleados 

7. Desempleo 

S. Historia de ]as relaciones laborales 

9. Derechos laborales (vacaciones, das feriados, etc.) 

10. Legislacin laboral 

11. Impuestos estatales v locales aplicados a Ia labor 

P. Transporte (Aransporte acutico, a6reo, por ferrocarril, camiones, etc.) 

1. T.pos de transporte disponibles para carga y pasajeros
 

2. Suficiencia de las facilidades 

3. Registro del funciona.iento 

4. Cost-os y tasas 

5. Regulaci6n de tarifas 

6. Facilidades para eA tr~nsito
 

Anklisis d factores de influencia directa 

A. Suministro de productos brutos 

1. Tamaflo economico de las facilidades
 

2. Requerimientos e la planta
 

3. Disponibilidad de los requerimientos
 

4. Seguridad en el suministr( de los requerimientos 

B. Determinaci6n de las facilidades 

1. Necesidad de la facilidad
 

2. Capital de inverstn de as necesidades 

3. Necesidades de labor 

4. Costos de operacion 

5. Aprovechamiento
 

6. Necesidad de capital de trabajo 
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C. Determinaci6n del mercado
 

1. Consumo
 

2. Mercado 

3. Sistemas de distribuci6n 

4. [ngresos del mercado 

5. Compradores
 

6. Atreglos para las ventas 

7. Precios
 

An5lisis del Impacto Econ6rmico 

1. Efecto en la comunidad 

2. Efectos en 5rea a]edafias 

3. Ninnero de trabajos creados 

4. Cantidad que se genera de nuevos ingresos 

5. Efeczos mu]ltiplicadores 

a. Ingresos
 

b. Empleo 
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APENDICE B
 

Perfil general de fuentes de datos v productos terminados en cada etapa de 

un anglisis de fcLtibilidad 

1. 	 Demanda de mercado 

2. 	 Suministro de mate-
rial 

3. 	 Suministro de otros 
insumos 

4. 	 Capital de costos 
estimados 


5. Ingreso adicional 

de la cosecha 


6. Requerimientos de 

producci6n 


7. 	Costos de operaci6n 


a. Entradas de la ope-

raci6n 


9. 	Anglisis economico 


Estudios de la denanda, 
anilisis del mercado 

Estudios de suIinistros, 
demanda competitiva 

Estudios do suminiistros, 
demanda competitiva 

Diseio general, canti-
dad v precios por uni-
dad 

Investigaciones agrico-

las y muestreos locales 


Coeficientes tecnicos 


Programa de insumos y 

precios por unidad 


Programas de egresos y 

precios por unidad 


Inversi6n y programas 


de beneficios 


Ventas potenciates y 
precios 

Logros potenciales y 
precios 

D)isponibilidad de sumi 
nistros y precios por 
un idad 

Programa de inversio
nes 

Programas do ingresos 
adicionados por las co 
sechas 

Programas de insumos
 
y egresos por producto
 

Programas de costos o
peracionales combina
dos 

Programas de los benc
ficios netos del pro
yecto
 

Rata interna de ingre

sos y factibilidad del
 
proyecto
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-------------------------

INSPECCIONES DE CAMPO
 

Dr. Jorge L. Faeth C.*
 

I- INTRODUCCION
 

La produccion de semilla de aita calidad es una actividad que demanda, 
adem5s de conocimienLos generales sobre pr5cticas culturales adecuadas, la 
aplicacion de hien fundamentadas medidas de control de cal idad. 

Dentro de los diferentes aspectos que involucran In producci6n de se
millas (producci6n, cosecha, secaldo, procesamiento, etc.) el programa de 
control de calidad juega papel velevante e interviene en todas las fases
 

del proceso.
 

Aunquc eO mayor o menor grado algunas medidas de control de calidad
 
son de car5cter preventivo de problemas, ninguna lo es tanto como la 
ins
pecci6n de campos. Es ah donde se origina 
una serie de problemas (i.e.
 
contaminaci 6 n Msic'a v genktica) 
 cuvas consecuencias no se pueden revertir 
en forma inmediata por ningun medio cnocido. El 6nico recurso evitares 

los problemas mediante prevenci6n. Es esta quiz5, la funci6n que destaca
 

el valor de las inspecciones de campo. 

Aunque para efectos de este trahajo nos limitaremos a hacer comenta
rios pertinentes a la inspecci6n de campos de producc in pe se, la pr5cti 
ca va mas a1l1, como por ejemplo inspeccion y toma de muestras de plantas 

de procesamiento de semillas v otros. 

Las inspecciones pueden antes Iase hacer de siembra y durante el de
sarrollo del cultivo. In:;pecciones y ensayos posteriores se hacen en el la 
boratorio con muestras de semillas producidas en campos do producci6n a
prohados con el prop6sito de reconfirmar la condici6n de la semilla produ

* MeAck Sl a,tp and Vole. San Jo&, Costa Rica. 
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lotes de somilla que ban cumplido a cabalidadcida. Puede darse el case do 

en el laboratorio condiciones de con los requisites do campo no muestren 

adecuado valor agron6mico. 

El orjetivo fundamental ie las inspecc icoes do campo es confirmar que 

la semilla producida no prsentar, contaminaci6n gen6tica o f[sica. La coil 

taminaci6n onotica so previene eliminando 3a posibilidad de quo polen ex

del cultivo o asegurntrafio 1.legue a fertili::ar las flores de las plantas 

con polon do ori en ronocido.dose que la fertiliwcacion solo ocurra 

modiante In aplicacion estrictaLa contaminarion fMsica se previene 

de medidas de limpiera do los equipos duran t la siembra, recolecci 6 n, se

adecuada do los lotes decada v procesamiento, as! como por identificacin 

semilla y pr~cticas apropiadas de almacenamiento. 

II- LCUANDO SE DEBEN EFECTUAR LAS INSPECCIONES? 

Es improbable que todos los factores que puedan afectar la calidad do 

la semilla concurran on un campo al mismo tiempo; par lo tanto, se requie

re m5s de una inspeccion para varificar la idoneidad del campo para la pro 

ducci6n de semilla. 

El nmern de inspecciones v las etapas de desarrollo del cultivo en 

cue so deben hacer, cambian do cultivo a cultivo y dependen do La duraci6n 

del mismo, mode de polinizacin y grado de alogamia, susceptibilidad a en

fermedtades v origen o naturaleza do las fuentes do contaminaci 6 n. Par re

gla general, las inspecciones so bacen en las siguientes etapas del culti

vo: 

1. Antes de la siembra,
 

El objetivo es determinar que el campo est5 libre de plantas volun 

tarias y malezas nocivas. En esta etapa es de vital importancia verificar 

la fuente de la semilla que se va a sembrar. 

2. Inmediatamente despu6s do la emergencia.
 

Cuando se trata de pequeiias Areas y de cultivos sembrados en hile

ras, conviene inspeccionar el campo para determinar si hay plantas del cul
 

tivo entre las hileras. De ser asf, lo mns problable es que sean plantas
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voluntarias.
 

3. Antes de ]a floraci6n.
 

Enti~ndase antes de 
la 	emergencia de las paniculas o inflorescen
cia. Se pueden identificar as! algunos contaminantes de ciclo vegetativo 
mAs corto y cuya fase reproductiva se encuentra As avanzada que la de la 
variedad en consideraci6n. 

4. Durante Ia floraci6n. 

Para efecto, de inspecci6n cualquier cultivo con el 5% o m~s de las 
plantas en flor se considera en estado de floraci6n. 

5. 	 Etapa de mnacuraci 6 n. 

Ya ha cesado la deshicencia del polen y los estigmas no son recep.
tivos. El zigoto ha iniciado su desarrollo y la panicula presenta sus ca

racteristicas tKpicas.
 

6. 	 Antes de la cosecha. 

La semilla est, totalmente formada y el proceso de senescencia se 
empieza a manifestar. Plantas de diferente morfologfa floral o ciclo de vi 
da son reconocihles. 

7. 	 Cosecha. 

La semilla ha perdido gran parte do su humedad v se considera fisio 
16 gicamente madura. Algunas malezas y plantas contrastantes del cuitivo 

son reconocibles. 

Las inspecciones durante Ia floraci6n de cultivos al6gamos son e
senciales para determinar las posibles fuentes do contaminacion gen6tica; 
en cultivos aut6gamos Ia inspecci6n en esta etapa sirve para reconocer 
plantas fuera de tipo. ''ambin permite reconocer plantas enfermas, sobre 
todo cereales invadidos por carbones. 

No 	 se recomienda la inspocci6n de un tampo dos veces el mismo dia, 
como no sea para verificar que las recomendaciones dadas por el inspector 
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se 	 llevan a ofecto correctamente. 

debe verificar las siguientes condiciones:El 	 inspector 

A-	 Antes de la siembra. 

1- Nombre N direcci6n dol. productor 

2- Loca izaci 6 n del campo de producci6n y de ser posible mapa del 

campo sefialando dimensiones v situaci6n inequ~voca dentro de la 

f inca. 

3- Nombre (s) o c6digo (s) de la variedad (s) o l1nea (s) que se 

desea producir. 

4- Que '1 campo a sembrar est6 libre de contaminantes (pantas vo

luntarias) v do malozas nocivas. 

de fuente reconocida y aprobada.5- Que la semilla a sembrar es 

6,- Clase de semilla: fundaci6n, registrada, certificada, autoriza

da, etc.
 

la 	 raz'n ie hileras7-	 En la producci6n de h~bridos debe aclararse 

del progenitor femenino a hileras del masculino que se va a uti 

lizar (4:2, 6:2, etc.).
 

el 	 campo en el ciclo do siembra anterior.8-	 Cultivo sembrado en 

B-	 Durante al crecimiento vegetativo.
 

1- Que el 5rea sembrada see de igual o similar tamao al 5rea ofre
 

cida para la siembra.
 

la 	producci6n de hTbridos, que la relaci 6 n de polinizadores2-	 En 

a hembras sea l a recomendada.
 

3- Determinar si las distancias de aislamiento son correctas y si 

dentro de esas distancias hay contaminantes. 

fuera de tipo y malezas en el4-	 Determinar la presencia de plantas 


cultivo y recomendar Su erradicaci6n.
 

C-	 Durante la floraci6n.
 

1- Determinar Ia presencia de polinizadores forlneos y/o el grado 

de polinizaci 6 n originado de I.neas androest~riles; indent ifi

tipo, malezas y plantas enfermas y recomencar plantas fuera de 


dar su erraclicaci6n.
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2- Determinar la presencia de contaminantes dentro de los bordes
 

de aislamiento.
 

D- Despugs de la floracion.
 

I- Confirmar que las recomendaciones ofrecidas se hayan cumplido.
 

2- Verificar la presencia de malezas, plantas fuera de 
tipo y plan 

tas enfermas y recomendar su inmediata erradicaci6n. 

E- Durante la cosecha.
 

I- En la producci6n de semilla hrbrida verificar clue las hileras 

de polinizadores hayan sido erradicadas del campo. 

2- Verificar que la semilla, de cualquier porci6n del. campo que no
 

haya sido aprobada, haya sido colectada. 

3- Verificar que el equipo de recolecci6n est6 limpio de semillas 

contaminantes. 

4- Identificar la semilla colectada.
 

III- MECANICA DE LAS INSPECCIONES DE CAMPO 

Como va hemos dicho, los factores a observar durante las inspecciones 

de campo varla de cultivo a cultivo y con las etapas de desarrollo del cul 

tivo. Deben determinarse las fuentes de contaminaci6n gen6tica v flsica 

estimar el grado en que 6sta pueda ocurrir. Ceneralmente Ins fuentes de 

contaminaci6n gen6tica son plantas do otras variedades del mismo cultivo, 

que puedan poliuizar plantas de la variedad a multiplicar. 

Las Fuentes de contaminaci6n fisica pueden ser plantas de otras varie 
dades del mismo cultivo, plantas do otras especies, plantas de malezas, 

etc.
 

Las fuentes do ('ontaminaci6n so pUeden clasificar como pertenecientes 

a una de las siguientes categorras: 

I- Fuera do tipo. 

Plantas de la misma especie y variedad pero con diferente expre

si6n morfo]igica en caracteres tales como bulbos, tub~rculos, tipo de plan 
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ta, ramificaci6n, pigmentaci6n, pubescencia, forma y color de las flores,
 

frutos o semillas, grado de macollamiento, androester~ilidad o resistencia 

a enfermedades. Para los fines de la inspecci 6 n, las plantas fuera de tipo 

que se encuentran se deben anotar y estimar su frecuencia por unidad de 

area. S6lo se exceptian de esta regla, aquellas plantas fuera de tipo que 

por su etapa de desarrollo con respecto a la del cultivo se consideren no 

pueden ser fuente de contaminaci6n; sin embargo, el inspector debe recomen 

dar la erradicaci6n de 'stas. 

2- Polinizadores extranos.
 

Son plantas indeseables en la producci6n de lineas parentales y se
 

millas h~bridas donde se necesita la participaci6n de dos o m~s lUnrs pa

rentales, como por ejemplo, linea androest6ril A, linea androfertil B y lU
 

nea con genes restauradores de fertilidad R. Las lIneas A y B son simila

res en todas las caracter'sticas excepto en que la linea A es androestgril
 

(esterilidad gengtica-citoplasmtica). La linea B se utiliza 5nicamente pa
 

ra repr iducir la linea A. En la producci6n de semilla h'ibrida la lnea A
 

se utiliza como progenitor femenino cuya fertilizaci6n se efectta con po

len proveniente de la ifnea R o progenitor masculino.
 

Puede presentarse el caso de que algunas plantas de la linea A mani

fiesten s'ntomas de fertilidad masculina. Plantas con estas caracteristicas
 

deben erradicarse. En campos de incremento de la linea A se consid:ran co

mo polinizadores indeseables plantas de la linea R/o plantas androfrtiles
 

Jde la lnea A. 


En campos de incremento de la linea B, se consideran indeseables plan
 

tas de linea A y/o R.
 

En campos de incremento de lfnea R, plantas de las lineas A o B son
 

indeseables.
 

En la producci6n de semilla h~brida (A x R) se consideran indeseables
 

plantas androf~rtiles de A y/o plantas de la U1nea B.
 

En la producci6n de ma'z h~brido que involucra la participaci 6n de
 

dos lineas, i.e. femenina y masculina, no se permite la presencia de inflo
 

recencias masculinas en plantas del progenitor femenino.
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3- Otras plantas.
 

a- Plantas cultivadas que produzcan semilla de forma y tama~o simi
 

lar a Ins del cultivo en consideraci6n y cuya separaci6n sea 
di
 

ficil durante eA procesamiento de la semilla. 

b- Plantas de malezas cuya semilia no se puedan remover de la semi 
Ila del ct. 1 tivo mediante los equipos usuales de procesamiento. 

c- Plantas do malezas cuvos h~bitos de creci miento tengan efecto 

detrimental sobre Ai cultivo n que impongan (ompetencia severa 

al mismo, Ejemplo, Lrepadoras pueden causar dano al favorecer 

volcamiento. 

d- Plantas cuyas formas de perpetuarse dificultan su erradicacion 

una vez establecidas en una zona. 

e- Plantas conocidas como hospederas silvestres de plagas enfero 

medades. 

f- Plantas que por sus caracterlsticas interfieren con las pr5cti

cas agron6micas nomnales. 

g- Plantas enfermas sobre todo aquellas en que el organismo causal 

de Ia enfermedad puede trasmitirse por semi tla. 

IV- COMO HACER LA INSPECCION 

Aunque los inspectores van desarrollando sus propias thcnicas con el 
tiempo, conviene, donde existe un cuerpo numeroso de inspectores, unifor
mar las t6cnicas con eA prop6sito do reducir Ia variaci6n en los resulta
dos provocados por apreciaciones subjetivas. A continuaci6n se ofrece una 
serie do sugerencias quo puede ser 6tii para l ograv uniformidad. 

I- Nmero de inspecciones. 
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Cultivo 	 N2 Inspecciones Etapa del Cultivo 
(winimo) * 

Algod6n 3 	 Una ntes; dlos depus, de 
In floraci~n. 

Ma 4 Una antes de la floraci6n; 
tres duranlto Ia floraci6n. 

Lneas autofecundadas 
Cruza simple 
Otros hibrids 

Sorgo h id4 	 antes de Ia floracrinWr 	 Una 
dos durante Ia f lora'iCn; 

una antes o dtranto, Ia co

secha. 

Frijol 2 	 Durante Ia f loracion y an 
tes de Ia cosecha 

Arroz 2 	 De inicio de Ia floraci6n 
a Ia cosecha. 

* No incluye verificaci6n 	de fuente de semilla. 

2- Tamao de la muestra y 	ncmero de recuentos. 

Se utilizan varios sistemas para hacer los muestreos en eA campo, 

para simplificar, presentaremos los dos ms frecuentemente usados. El pri 

mero es de corte europo, y propone que el tamaio de la muestra debe te

ner relaci6n con Al tamaio de la poblaci6n. Establece que deben hacer cin 

co recuentos por l as primeras dos hectareas v un recuento por cada dos 

hectareas a fracci~n adicionales. Coma ejempin se exponen 1os procedimien 

tos utilizados en _a evaluaci 6 n de campos de producci6n dA se.illa de 

maiz y arroz. El procedimiento para maiz seg6n el sistema Paropeo es como 

sigue: 

a) Inspeccione 10 plantas en una hilera ya sea del progenitor mascu

lino a del femenino. 

b) Cambie a otra hilera e ir.speccione 10 plantas. 

c) Repita el procedimiento hasta que haya observado 100 plantas en 10 
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hileras. Ila completado tin recuento. 

d) Repita todo el proceso cinco veces por las primeras dos hectareas 

y una ve,. mas por cada dos hectireas o fracci6n adicionales. 

El 	 procedimiento para ia inspeccinl de arroz es como sigue: 

a) 	 Determine el numero de plantas o paniculas que abarca a. caminar 

un paso, o por medio de In Tabla I. 

b) 	 Calcule eI nimero de pasos requeridos para inspeccionar 2000 pani 

culas o plantas. Si un tin paso abarca 50 plantas, necesitara 40 

para cubrir 2000 p. antas. 

c) inspeccione 2000 plantas. Ha completado tin recuento. 

d) Repita el proceso cimm,, veces per las primeras dos hectareas y 

una vez ms por cada dos hectaireas o fracci 6 n adicional. 

El segundo sistema [no desarrollado on los Estados Unidos v recomien 

da un tamafio de muestra fundamentado en a to lerancia mixima admitida pa

ra un factor dadca v no considera densidad de poblIaci6n. 

Propone ]Ie ia muos t ra total debe est:lr compuestLa (10 unidades de un 

tamafio tal que pueda incluir por lo menos una planta fuera de tipo como 

io permite la tolerancia mxima. A l por ejemplo, par una toerancia de 

0.01% o .o que es lo mismo una p1nnta fuera do tipo pOr cada 10.000, la 

unidad de muestreo debe ser de 10.000 plantas. Se recomienda ademi's que 

la nines tra total debe estar compuesLa do 2-4 tii dades de nuestreo. Se ha 

establecido que cant anda mis do nueve unidades de mnuuo;treo no aumenta apre 

ciablemente la precisi6n. 

Cada tIn idad do miuOs treo se divide en sub-muestras o repeticiones, goe 

neralinente cinco o ;eis (Tabla IV). 

Val.e Ia pena tompara r I dos s istemas para apreciar sus ventajas y 

deventa jas. Para esto vamos a razonar un eJemplo para mafi:. y para arroz. 

Malz, Vmas a cOnsilorar dos hLctareas do malz cOn una poblaci6n de 

60.000 plnitas/Ha v un [actor ctnlquiera cuva tolerncia 0os 0.01%. 

Aplicando el si s tema otllro)eo, SO do hon hiacerci ncoa 1me.uen tos, contal 

do 100 plantas en cada rectento. Se inspecciona tin total de 500 plantas 

que representa el 0.42% de La polacitn de lote. 
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Aplicando el sistema norteamericano debemos hacer sois recuontos con 

tando en cada recuento 5000 plantas (Tabla IV). Rucordemos que para una 

tolerancia de 0.011 e1 tamao de la unidad de mestroo es do 10.000 plan

tas. Con este sistema se inspeccionan 30.000 plnnts quo representan Al 

25% do la poblaci6n del lote. 

Repitiendo el procedimiento para arroz, mantendremos invariable eA 

area y la tolerancia I censideraremos una poblaci6n de 3.3000.000 plantas 

por hec irea. 

El sistema europeo recomienda hacer cinco recuentos inspeccionando 

2000 plantas en cada recuento, o sea un total de 10.000 piantas que repre 

sentan el 0.3 de la pobiacin del lote. 

Con el sistema norteame:icano Ai tamahio de la muestra se mantione 

constante, y se inspeccionn ei n0.912 de la poblaci6n del lote, en seis re 

cuentos de 5000 plantas cada uno. 

Los ejemplos estudiados nos permite hacer varias consideraciones: 

a- El sistema europeo es bastante mis fcil do apticar quo el nortea 

mericano. 

b-	 Cuando se trata de 5reas pequeias y cuando se desea estimar facto 

res de muy baja tolerancia, cl tamaio de la muestra que empiea eA 

sistema europeo da una posibilidad baja para detectar insuficien

cias. 

c- En areas muy grandes (dependiendo de las tloerancias admitidas) 

los dos sistemas se pueden considerar como equivalentes. 

d-	 Para cultivos do alta densidad de poblaci6n y factores con toleran 

cias altas ( 1%) el sistema europeo es mis estricto que el nortea 

mericano. 

e- El mejor sistema es una combinaci6n de ambos ayudada por el buen
 

juicio y experiencia del inspector.
 

3-	Otras observaciones de importancia.
 

a) Se recomienda hacer un segundo muestreo cuando Al resultado del 

primero exceda la tolerancia establecida pero no sobrepasa el 

doble d )a tolerancia. Si eA resultado del primer muestreo ex 
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cede al doble de iA tolerancia establecida, no se requiere el
 

segundo muestreo.
 

b) En campos de producci6n de semilla hbrida donde se requiere 

de dos progenitores, los muestreos deben hacerse separadamente
 

para cada un o de los progenit:ores. 

c) Si al final izn r los recuentos so observan fuentes de cont amina 

ci.on en 5 reas definida.; (parches), el inspector puede solici

tar la erradicacion on esas areas y entonces efectuar n nuevo 

muest reo. 

V- PATRONES DE VIAJE EN EL CAMPO Y COBERTURA DE LA INSPECCION
 

A continuacin se dan ejemplos de las formas en que el inspector pue 

de organizar su camnata de inspeccio-n. Las figuras est5n basadas en un 

campo hipottico do 40 Ha, do Eorma rectangular. Lot campos de siembra 

son generalment., de forma irregular y debe planearse el patr5n de inspec

:ion con antorioridad; lo que so pretende con las figuras es ilus trar co

m0 lograr una coberttra adectada de todo Al campo sin caoer on minucias 

que pueden consumir mucljo tiempo v esfuezo. 

En el. pat r5n de la Figura 1. Pl. inspector camina aproximadamente 

2680 m. y cubre alrededor de 3/4 partes del campo. El 5rea central del 

campo se cubre dos voces mientras que los hordes a In v'Itura media del 

campo quedan sin inspeccion. Es un patran ineficien to 

El patron que se ilustra on la Figura 2 es bastante mis eficionte que 

el de la Figura i. El inspector caminn atredldor de 2400 m v sin embargo, 

amplia la co]ort:Ui dre inspeccton a 7/8 del 5rea. Este patr6n puede adap

tarse fCcilmeont a c'tn lqu ivir situnci on real para examinar buena parte del 

campo on un tlrocho relat ivainon te corto. 

El1 patron d In .igura 3 requiere de una caminata si gnificativnente 

inns crra quo las antoriores, pero reduce el area de inspeccLn a menos 

do la mitad del canpo. 
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CUADRO I
 

Nfimero y tamafio d- las repeticiones o unidads de muestreo de que est5 

compuesta la muestra para estimar porcentajes de plantas fuera de tipo y 

otros COlt111n1 Lfts. 

N2oimne ro do # plant as a contar 
repet.iciones por cada repeticin 

25.000
0.002 =: .:50.00 6 


= 6 10.0000.005 1:20.000 

6 30.000
0.01 = 1:10.000 


4.0000.0125= 1: 8.000 6 

2.5000.02 = 1: 5.000 6 

1.250
0.04 = 1: 2.500 6 


6 1.000
0.05 = 1: 2.000 


0.10 = 1: 1.000 6 500
 

500 250
0.20 = 1: 6 


0.25 = 1: 400 6 200
 

200
0.30 = 1: 333 5 


0.50 = 1: 200 6 100 

0.75 = 1: 133 5 80 

6 62
0.80 = 1: 250 


1.00 = 1: 100 6 50
 

40
1.25 = 1: 80 6 

1.50 = 1: 67 5 40
 

= I: 50 6 252.00 


2.50 = 1: 40 6 20
 

3.00 = 1: 33 5 20
 

4.00 = 1: 25 5 15
 

5.00 = 1: 20 6 10 

10.00 = 1: 10 6 5 

15.00 = 1: 7 5 4
 

20.00 = 1: 5 5 3
 

25.00 = 1: 4 6 2 

Adaptado de Revier, P.R. y A.W. Young. Field Inspection Techniques in seed 

production. Seed Technology Laboratory, Mississippi State University
 

(s.f.). Mimeo. 19pp.
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CUADRO I 

POBLACIONES ESTIMADAS DE PLANTAS POR HECTAREA PARA VARIAS DISTANCIAS 
ENTRE SURCOS Y ESPACIAMIENTOS ENTRE PLANTAS 

Plantas 
 EspaciamienLos de los 
surcos
 
par 30 cm
 
de surco 20 cm 
 25 cm 
 35 cM 45 cm 50 cm 
 92 cm 96 cm 102 cm 106 cm
 

20 3.230.000 2.502-6-9 1.844 713 1.434.783 1.291.255 717.391 
 679.595
18 2.910.000 2.324.348 1.660.242 
645 652 614.921
 

1.291 307 1.i62.376 645.652 
 611.635 581 136 
 553.454
15 2.420.000 1.936.957 1.383.535 
 1.0.6.087 
 968.441 538.043 509.696 48A.239
12 1.940.000 1.549.567 1.106.82S 461 191

859 792 774.753 430.435 407.757 387.391
10 368.955
1.610.000 1.291.304 
 922.357 
 7.391 645.627 356.696 339.797 
 322.826 307 460
9 1.450.000 1.161,174 
 830.121 645.652 
 581.312 322,826 305.818 290.543
8 1.290.000 1.033.043 276.714
73Y.885 573,913 
 516.502 286.957 
 271.838 258-261 245.968
7 1.130.000 903.913 
 645.650 502.174 
 451.939
6 251 087 237.858 225.978 215.222
984.478 774.783 
 553.414 w0.435 
 387.391 215.217 
 203.878 193.696 184.476
5 807.065 645.652 
 461.178 358.695 
 322.814 179.343 
 169.899 161.413
4 645.652 516.522 153.745
368.967 286.957 
 258.251 143,478 135.919 
 129.130 122.984
3 484.239 387.391 
 276.707 215.217 
 193.688 107.609 
 101.939
2 322.826 96.848 92,238
258.261 184.471 
 143.478 129.130 
 71.739 67.959 64.565 
 61.492
1 161.413 129.130 
 92.236 71.739 
 64.555 35.870 33.980 
 32.283 30.746
.875 
 110.665 79.046 61.430 
 55.331 31.386 
 29.121 27.666
.75 26.349

69.177 53.804 48.421 26.902 
 25.484 24.212
.667 23.061
 
47.826 43.041 
 23.913 22.675
.500 21.528 20.497
 

32.285 17.935 
 16.991 16.141 15.373
.333 

11.957 11.327 10.761
.250 10.250
 

8.496 8.071 7.688
 



CUADRO II 

ESTIMACIONES DE NUIERO DE PLANTAS PARA SIEMBRAS AL VOLEO 

Area de Longitud en 
muestra en metros. Plantas pot unidad de area 
hect5reas Lado de un 

cuadrado 

0.0002 Ha 
0.CCO3 na 

0.C012 

0.0620 

0.0030 
0.004 

0.0050 
0.0050 
0.0120 

0.0160 

0.0200 
0.0240 

0.040 

0.060 

0.080 

0.10 
0.20 

1.40 

2.00 

3.50 
4.50 

5.50 
6.40 

7.80 
9.00 
II.00 

12.70 

14.20 
15.60 

20.10 
24.30 

28.50 

31.70 

45.00 

300 

12C0 

100 

300 

?500 
6000 

000 
1200 

150 

600 

900 
1500 

2250 
3000 

4500 
6000 
9000 

12000 

15000 

100 

400 

600 
1000 

15Co 
20C0 

3000 
4200 
co00 

COCO 

I0000 
12000 

20000 

80 

320 

400 

900 
1200 
1600 

2400 
3200 
4300 

6400 

9000 
9600 
16000 

24000 

70 

280 

420 

700 

1050 
1400 

2100 
2300 
1200 

5300 

7000 
8400 

14000 

21000 

28000 

60 

240 

360 

600 

900 
1200 

1800 
2400 
3600 

4800 

6000 
7200 

12000 

18000 

24000 

50 

200 

300 

500 

750 
1000 

1500 
2000 
300 

4000 

5000 
6000 

10000 

15000 

20000 

40 

160 

240 

400 

600 
WCo 

1200 
1600 
2400 

3200 

4000 
4600 

8000 
12000 

16000 

20000 

30 

120 

180 

300 

450 
600 

900 
1200 
1800 

2400 

3000 
3600 

6000 

9000 

12000 

15000 

20 

80 

120 

2N0 

300 
400 

600 
800 

1200 

1600 

2000 
2400 

4000 

6000 

8000 

10000 
30000 20000 

Plantas/heccgrea 1480000 741106 494000 395200 345800 296400 247000 197600 148200 98800 



CUADRO III 

COMPAR&CION DE PORCENTAJES Y RATAS DE PLANTAS DE FUERA 

PAPA UN WJMERO DADO DE PLANTAS POR RECTARE& 

DE TIPO 

2 de plAntas 
fuera de 
tipo 

Rata de fuera 
de tipo 
a tipicas 1.250.000 500.0o 250.000 

Plartaa/hectlrea 

200.000 150.000 100.000 50.000 25.000 

J 

0.0002 
0.0008 
0.002 
0.004 
0.005 
0.008 
0.016 
0.020 
0.040 
0.080 
0.10 
0.12 
0.20 
0.30 
0.32 
0.40 
0.50 
0.60 
0.80 
1.00 
1.20 
1.60 
2.00 
4.00 
6.00 
8.00 

10.00 

500.000 
125.000 
62.500 
25.000 
20.000 
12.500 
6.250 
5.000 
2.500 
1.250 
1.000 
833 
500 
333 
312.5 
250 
200 
167 
125 
100 
83 
62.5 
50 
25 
16.7 
12.5 
10 

2.5 
10.0 
25.0 
50.0 
62.5 
100.0 
200.0 
250.0 
500.0 

1000.0 
1250.0 
1500.0 
2500.0 
3750.0 
4000.0 
5000.0 

1.0 
4.0 
10.0 
20.0 
25.0 
40.0 
80.0 
100.0 
200.0 
400.0 
500.0 
600.0 

1000.0 
1500.0 
1600.0 
2000.0 
2500.0 
3000.0 
4000.0 
5000.0 
6000.0 

Fuera de tipo/hectfrea 

0.5 0.4 0.3 
2.0 1.6 1.2 
5.0 4.0 3.0 
10.0 8.0 6.0 
12.5 10.0 7.5 
20.0 16.0 12.0 
40.0 32.0 24.0 
50.0 40.0 30.0 

100.0 3O.0 60.0 
200.0 160.0 120.0 
250.0 200.0 150.0 
300.0 240.0 180.0 
A00.0 400.0 300.0 
750.0 600.0 450.0 
800.0 640.0 480.0 
1000.0 800.0 600.0 
1250.0 1000.0 750.0 
1500.0 1200.0 900.0 
2000.0 1600.0 1200.0 
2500.0 2000.0 1500.0 
3000.0 2400.0 1800.0 
4000.0 3200.0 2400.0 
5000.0 4000.0 3000.0 

8000.0 6000.0 
9000.0 
12000.0 
15000.0 

0.2 
o.8 
2.0 
4.0 
5.0 
8.0 
16.0 
20.0 
40.0 
80.0 
100.0 
120.0 
200.0 
300.0 
320.0 
400.0 
500.0 
600.0 
800.0 
1000.0 
1200.0 
1600.0 
2000.0 
4000.0 
5000.0 
8000.0 

10000.0 

0.1 
0.4 
1.0 
2.0 
2.5 
4.0 
8.0 
10.0 
20.0 
40.0 
50.0 
60.0' 

100.0 
150.0 
160.0 
200.0 
250.0 
300.0 
400.0 
500.0 
600.0 
800.0 

1600.0 
2000.0 
3000.0 
4000.0 
5000.0 

0.05 
0.20 
0.50 
1.00 
1.25 
2.0 
4.0 
5.0 
10.0 
20.0 
25.0 
30.0 
50.0 
75.0 
80.0 
100.0 
125.0 
15Q Q 
200.0 
250.0 
300.0 
400.0 
500.0 

1000.0 
1500.0 
2000.0 
2500.0 



Area 

Fig. I. 

Tornado 


I )1I I 

I I 0 0
 

II II 3I
 
- I*44 1I1 :0 o ,)
 

I- I !
1 I 13
 

13 C, I I
 
II
 

1100i 

S145 m 320,:

130 I
 

= 0 . 26 '0 ,
11Oa,-1Ruc, rr idr 


Reco rrid de 1in,pecci On , M~uestra la
 
d is tanc Ia aprox irnajd j que recorre e I
 
inspector para ob,,ervar 3/14 del irea 
s nbrada .
 

d e: Rev i r P .R. y A.W. Younq F IelId. 

in,,pect ionl techn ique,-, i r, ,eed produwl,ionD
 
Seed Techno, loqy Labo~ra tory, Miss,,iSssi pp i
 
State Urivprr ity (s.f. Mimeo. 19 p).
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' j I 
1410 m 

_ II 4 I 

I I 
III 

I I I 
I I795 m 

I {I
I I 8 0n 

mI 

120 ml 

500 m 

Area = 40 Has Recorrido 2405 

Fig 2. Recorrido de inspeccJOn. Muestra la 
distancia aproximada que recorre el. 
inspector para observar 7/8 del Area 
sembrada. 

Tornado de: Revier, P.R. y A.W. Young. Field 
inspection techniques in seed 
production. O-ed Technology 
Laboratory, Mississippi State 
University (s.f.) Mimeo 19 pp. 
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II i 

435 I 435 m 

-- -t I1 
I I 

I8 o 

435 m 435 m 

S1 I 
I 1I 

I I I 

500 m 

Area = 40 Has Recorrido = 1740 m 

Fig. 3. 	Recorrido de inspecci6n. Muestra la 
distancia aproximada que recorre el 

inspector para observar 7/16 del 1rea 
sembrada. 

Tornado de: 	Revier, P.R. v A.W. Young. Field 
inspection t*,Pchniques in seed production. 

Seed Technology Lahoratory, Mississippi
 
State University (s.f.) Mimeo 19 pp.
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ALGUNAS CONS IDERACIONES SOBRE PRODUCCION DE 

SEMILLA DE PASTOS TROPICALES 

Jorge Mata Pacheco* 

Por un gesto amable de los colegas que organizan este Seminario, se
 

me solicit6 una char la sol)re Producci 6 n de Semilla de Pastos Tropicales,
 

para hablar por Io menos 4 horas, pern confundf l t empo y preparQ mate

rial s61o para un cuarto de hora; suerte para ustedes. 

Tan pronto se (rea una nueva variedad de pastos v se informa sobre 

ella, se enfrenta la simuacin de una demanda creciente por su semilla. 

El inter6s por nuevos pasLos mejorados, ha motivado la producci6n de 

semilla de pastos romo finalidad propia v no como un sub-producto de la ex 

plotaci6n general agropecuaria. 

Conviene insistir en quo la producci6n do semil las, se fundamenta en 

la informaci on experimental adecuada, En el. campo de pastos tropicales, eA 

conocimiento es es caso v aislado, De manera que 01 tema quo me adjudicaron, 

partic, larmente en retaci6n a nuestro pals, equivale a bailar con la mas 

fea. Sin embargo creo do utilidad orientar esta conversaci6n hacia algunos 

puntos especificos de la produc ci6n do semilla de pastos. 

En los pastos, su producto mayoritario es eA forraje; sin embargo su 

semilla es fundamental para perpetuar P incrementar la ospecie. Este hecho 

simple, plantea cambios tecnol6gicos fundamentales, ya so trate de producir 

su forraje o semilla. 

La Fitogen6tica ha producido diversas variedades de pastos con carac

terlsticas definidas; IA que obliga a efectuar ensayos regionales, para de 

terminar las variedades recomendables localmente. Los tres factores de pro 

ducci6n de semila de pastos Lropicales, mos influenciados por clima y 

pr~cticas agricolas, se pueden considerar; donsidad de tallos florales, n6 

* 	Especia.s ta eso&Us. MTti& de SemdCa. . C tK Agca d CaA
tago. Cawtago, Costa Rica. 
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mero de semillas por flor y porcentaje de semilla recuperada en la cosecha.
 

El clima que reciba un cultivo es un determinador primario de su cosecha,
 

de manera que el mejor sitio de producci6n es donde los pastos produzcan
 

la mayor cantidad de semilla y no de forraje. Esto da idea de la convenien
 

cia de desfazar la produccion para semilla a las localidades mas aptas.
 

La mayorla de los pastos tropicales no toleran la sombra y su produc

ci6n de semilla se reduce drasticamente por baja radiaci6n. As! tambien,
 

las altas temperaturas nocturnas impiden la floraci6n. Altos niveles de huI
 

medad son requeridos para polinizaci
6n de pastos tropicales. La germina

ci6n de su polen se reduce grandemente bajo 92% de humedad relativa.
 

Los pastos, como cultivo que son, requieren de preparaci6n adecuada
 

cama de siembra. Las semillas de pastos son muy finas y generalmente
de la 


requieren luz para su germinaci6n. Esto hace evidente la importancia de la
 

siembra superficial de sus semillas y el uso de compactaci6n para fijarlas
 

al suelo, pero sin recubrirlas demasiado, lo que impedirla su germinaci6n.
 

Muy baja o muy alta densidad de siembra reducen la producci6n de semilla,
 

pero en cambio'no afectan la producci6n de forraje. La siembra en hileras
 

se recomienda para producci6n de semilla de algunos pastos. Tiene varias
 

ventajas agron6micas y de calidad de semilla, pero es mas costosa de mante
 

ner. Esta siembra hilerada produce mas semilla en algunos pastos; Jaragua
 

(Hyparrhenia rufa) y Guinea (Panicum maxinum) aumentan su rendimiento de
 

semilla al plantarlos en hileras a 0.60 m de espaciamiento.
 

En general, los pastos Lropicales estimulan su cosecha de semilla con
 

bajas densidades y espaciamientos anchos de hileras de siembra.
 

Como en todo cultivo, la buena fertilidad estimula producci6n de semi
 

lla en pastos, pero debe considerarse al nitr6geno como el elemento clave
 

al respecto. La disponibilidad de nitr6geno es un factor clave en el con

trol de los procesos formadores de semilla. Existe la creencia err6nea,
 

que el nitr6geno aumentael desarrollo en zacates a expensas del desarrollo
 

reproductivo. Pero las respuestas al nitr6geno en la producci6n de semilla
 

de pastos, son generalmente positivas. Para seleccionar el programa 1e ni

tr6geno deben considerarse: el cultivar, edad del cultivo, y condiciones
 

clim~ticas.
 

336
 



Conviene ser conservador con Al uso de nitr6geno; sobre 200 Kg N/Ha
 

provoca volcamiento. Nosotros trabajamos con niveles de 100 a 150 Kg N/Ha.
 

Es conveniento apiicar Ai nitr&geno has ta prefloracion, para generar si

tins para inflorescenias suficiente.s. El nitr6geno aplivado posterior a 

prefloraci6n no influencia eA rendimiento de semilLa. Son m5s ventajosas
 

las apLicaciones iraccionadas del nitro-geno, particularmente en suelos li

vianos.
 

Los ;,acates tropicales tolran l.nijos niveles de acidez. Nuestra expe

riencia con e uso de Cal hia s ido nega tiva. El f~sforo es deficiencia comun 

en nuestro pais v sLa asociada con !a 1l1raci n tardia e irregular. La re 

moci6n del forraje, postterior a la co,; echa d semilla, induce una alta de

ficiencia de potasio. E1 horn es importante on producciin de semilla de
 

pastos, ya que es es;encial para germinaci6n del tubo polinico. 

Las leguminosas mantienen alt a demanda do nitr6geno en 6poca de madu

raci6n, cuando sus nidtilos estan vie jos v no produtivos. Experiencia re

ciente demuestra que na aplicaciko de nitrogeno en fases tardlas de estas 

plantas, paree una practi ca promeLedora en rendi-mientos do semilla (aumen 

tos de produccion de semilla on Desmoditnm uncinatum). 

Existe un campo bastante especifico v que require do suficiente expe_ 

riencia on su administraci6n, el cual comprende 01 uso mu]:)iple de los pas 

tos para production de semilla v pastoreo. Cada cosecha de semilla, presen 

ta el problema de residuo do forraje. 

Los datos sobro e efecto do ]a defoliaci6n en los rendimientos de se 

milla es minima para pastos tropicales. So conoce que la remoci6n apical 

promueve expansian vegetativa de yomas axilares, In quo aumenta el macolla 

je y la densidad. En cambio, Ia romoci6n do apices reproductivs por pasta 

reo o morte so considera una practima negati va. E] pastoreo oCorte retra

san el periodo do floraci6n del cultivo, pero ostas pricticas, si so efec

tunan temprano v on forma razonable, rodtucon Al peligro do volcam iont, quo 

es in problem do considerac ion en las coseclias do semilla. lDebe eliminar

so el pastoreo ap roximadainLento unas 12 seomanas antes do la cosechia de semi 

Ila de ls pastos tropicalos, excepto Pa. lau imnot atutm quo debe corrarse 

aI ganado s6lo 4 sen;naas antes de su cosecha. 
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En algunas leguminosas muy productoras de forraje, conviene eliminar

les hasta un 40% de un forraje temprano. Esta pr5ctica no afecta sus rendi 

mientos de semilla y facilita las cosechas. La meta es obtener una pobla

ci6n alta de tallos florales de buen desarrollo, listos para floraci6n, 

cuando la inducci6n floral se presente.
 

La integraci6n de m1todos para producci6n de semilla y forraje (produc
 

ci6n animal), demanda considerable experiencia en administraci6n de pastos.
 

Sin embargo, un pastoreo juicioso puede aumentar la producci~u de semilla
 

y suplir una fuente adicional de ingresos.
 

La cosecha de semilla en pastos requiere considerable experiencia,
 

particularmente, debido a su pobre sincronizaci
6 n de floraci'n y formaci6n
 

de semilla, unidas a un desgrane muy r5pido de sus semillas, ya que en la
 

mayoria de los pastos tropicales la semilla se abre o despega casi inmedia
 

tamente que alcanza su madurez. Como ejemplo la semilla de Guinea
 

(P. maximum) desgrana en un perlodo total de 12 dias despu~s de emerger la
 

panicula. En dicho pasto, en nuestro medio, al 6ptimo de su cosecha la pro
 

ducci6n representa s61o el 19% de la semilla formada. Para establecer la
 

epoca de cosecha, debe evaluarse cuando el aumento de semilla madura de in
 

florescencias nuevas balancea la p~rdida de semilla de inflorescencias vie
 

jas. Para establecer esta epoca se decide primero el estado 6ptimo de la
 

inflorescencia individual y luego se determina cuando ei cultivo contiene
 

la cantidad de inflorescencia para maxima producci6n. En las labores de co
 

secha, como en otras actividades, la base es experiencia personal con el
 

cultivo.
 

Para la recolecci6n de semilla de pastos, debe modificarse y adaptar

se la maquinaria normal de recolecci~n a estas semillas tan finas y de des
 

grane muy rapido. En la cosecha de semilla de pastos se aplican cuatro sis
 

temas b5sicos que incluyen numerosas variables.
 

1. Corte, trilla y secado.
 

2. Corte, secado y trilla.
 

3. Descabezado de panojas.
 

4. Aspiraci'n obirrido.
 

La primera t~cnica es la m5s usual, consiste en la cosecha directa con
 

m~quina combinada. Conviene usar la menor velocidad del cilindro y la luz
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mas amplia del c6
ncavo, que permitan 
una trilla eficiente, 
a fin de minimi-
zar el dafio 
a la semilla. La mayorla de gramineas tropicales, trillan sus
 
semillas, con velocidades de] cilindro, entre 900 a 1.100 RPM.
 

EI is cema de corte, secado y tril IIa fue comfn en el pasado para seca
miento en hiLeras. Genera alta p6rdida de semil ia por desgrane. Actualmente 
debe utilizarse con algunas gramnneas v leguminosas. 

Los descabezadores de pan(ojas; no cortan las paniculas, sino que despe
gan las semi lias maduras por frotnciin, dejando .1as semi! lIx inmaduras en la 
planta. Su producto es siempre de aIta ca lidad al cosechar solo semilla ma
dura. Actualmente so es t n desarrollando descabezadoras modernas, con impul 
si6n de aire para movili.ar la semi lla y modelos para siembras hileradas o
 

s 6 lidas. 

Las aspiradoras recogen la semi.I a del suelo por efec'Lo de succi6n. Re 
quieren terreno plano y nivelado y tienen el inconveniente de que recogen 
muclia semilla de malezas, (1ue hay que reclasificar. 

La semi 1;a cosclhada debe secarse It mas pronto que sea posible. La po 
ca atencitn en secado v a lia jln Ci 1aLutlCuhOs friaICaISOS c0n1 semi 
Ilas de alto preci.o. Semilla de pastos leben mantenerse entre 7% N,9% de hu
 
medad. En semilla do pasbos tropica les 
en nuestro medic, el fac-tor que mas
 
regtil.a la Ilongevidad de 
Ilasem ill a seca a a hlimedad indicada es 
Ia correc
t a h umdO(aid re Ialliva de [ med io de 
almacenamiento. No ,ebe 
sec arsO sem illa de
 

pas Los, con temperaturas sobre 40 -C, pues pierde la viab ilidad.
 

En gonerl los mntodOs
0 (ICprocesamieto v clasificaci6n, asT como los 
equipos, difieren poco entre las semi.llas 
de pastos y las de granos, guar
dando Ias espec ifiicaciones y sist:emas propios de cada semilla. 

Las semi llas de bastant-es g'ramnonas \ leguminosas requieren un proceso
 
ie pre-limpia v acondciiConami ent oi que 1es da - uidel- para que puedan 
correr 
en las mniquinas usualles CIL procesam iento. El acondicionamiento etimina 
aristas, ap6n(dices v p iloSi dl;(es V se OfecL6m- con desbIarbador o molino (Ie 
mart ii los modificado. Semi llas como Ja -lia , Cali1 uIti- ,Buffl v Setaria, 
requieren este proceso . Dlebe efectua rso con cuidado para ino dafiar ]a semi
lla 0 el mecanismo de latencia que protege su georninaci on.
 

Como se coment6 anteriormente, la semilla de gramineas tropicales man
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tiene indices de pureza conservadores, entre 20% y 40% para semila procesa 

da, debio a sus problemas de formaci6n do semilla v desprane Noterte. Esto 

hace que diclha semilla alcance un alto valor. lo que oliga a calcular con 

precisi6n Ws densidades do siembra. DhidO a su ha a pilrca, In t('cnologIa 

con pastos tropicales apli ca mayor ont asis :A1uSO do los datos sobtre Atillilro 

de semi las por kilogramo, semilla pura viva y nmero do plantas vivas por 

unidad de terreno, para doterminar as cant idades reales do semi lla por !e" 

t' rea. 

El tArmino semilla pura viva, se expresa por Ia fIrmula: 

PLS= 7G X AP - PLS= pure life seed 

100 

tEsta f6rmula indic'a eA porcentaje real do semillag quo producirin plantas 

vivas. De manera que a1 re1acionar eA 'ILS con Al nimeru do semillas por ki

logramc de un pasto especifico v con base cn Al cenocimiento del nfamero de 

plantas necesarias por unidad de terrene, permitira dar un dato cierto de la 

densidad de semillas necesaria para su siembra. 

Se espera que las anteriores consideraciones aporten algunos datos de 

utilidad en Ai esfuerzo nacional, orientado a desarrollar una eficiente pro 

duccin de semilla de pastos tropicales en Costa Rica. 
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INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE SEMILLAS
 

Dr. Jorge Le6n*
 

Las plantas cultivadas, conmo cualquier otro artefacto que el hombre
 

ha creado, est5n sujetas a cambio. El principal en este caso, es el reem
plazo de cultivares (variedades) establecidas, por otras nuevas de mayor 

valor agronrnico. Estos cam)ios son mis frecuentes e intensos en los par

ses do agricultura desarrol1ada, y requieren por In tanto, del intercam

bio do go rmoplasma a nivel international. El intercambio se hae en pri

mer Itu;ar, en cultivares avanzados o I'neas genticas, entre institucio

nes o ospecialistas de Ins parses desarrollados. En segundo caso, median

te la introducci6n a esos paises de cultivares primnitivos o parientes sil 

vestres do los cultivos, procedentes de reas de agricultura primitiva en 

que son nativos. Un tercer caso es la introduc,-ioo de materiales superio
res, variedades avanzadas de los palses desarrollados o palses en desarro 

Las necesidades de introducir germoplasma son m5s patentes en los 

parses do agricultura avazada. Para eso han estableicdo servicios de in

troducci 6 n do plantas, organi'zan exploraciones, mantienon bancos do germo 

plasma en almacenamiento do semillas o colecciones vivas, y han organiza

do sistemas do informaci6n v distribuci6n do los materiales importados, 

que permitan su ovaluaci6n en programas de mejoramiento gentico. De esta 

manera es en los paises de agricultura mas avanzados donde se encuentran 

los mejores servicios de intercambio do germoplasma. Para citar solo tres 

ejemplos: el Servicio do Introducci 6 n do Plantas del Departamento de Agri 

cultura de los Estados Unidos; el Instituto Vav:i1ov, en Rusia; ln Oficna 

de Introducci~n do Plantas de !a Divisi6n do Fitoteenia, CSIRO, Australia. 

Adem~s, organismos intrnacionales como FAO, EIICARPIA y otros, mantienen 

* 	 CentAo' Awq on'eo Toicad 1 oi s tde,3acg,n it Easei anza, CATIE. 

Tu A.a-ba, Costaz R3a. 
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servicios especiales para el intercamUio de semillas. No puede dejarse de
 

mencionar que muchas actividades de intercambio se hacen directamente en

tre especialistas de ciertos cultivares.
 

Porque es 
necesario el intercambio de germoplasma ea evidente si se
 

eatudia su distribuci6n global. La distribuci6n genopr~ctica del germopias
 

ma fu6 estudiada sistem~ticamente por el botgnico 
ruso I.N. Vavilov y sus
 
colaboradores, hace mas de 50 afios. 
Esos estudios y otros hechos posterior
 

mente por otros cientfficos, muestran que la distribuci6n del germoplasma
 
no es uniforme. Que hay regiones muy extensas, como Estados Unidos, Cana
 

dg, Europa Central y Norte, Australia, en que el germoplasma de cultivos
 
es muy enano y de poco valor. En cambio regiones menos extensas, como el
 

Cercano Oriente, Etiopia, M~xico, los Andes, el Sureste de Asia, contie

nen una diversidad gen6tica en t
6cnicas de especies y cultivares.
 

Es de especial interns para nosostros, detenernos a considerar c6mo
 
puede conservarse el germoplasma en esta regi6n, y el valor intrinsico
 

que tiene. En el primer punto, conservaci6n del germoplasma, hay dos for
mas: 
la primera es su preservaci6n artificial en almacenamiento de semi
llas o en colecciones vivas. La segunda es 
de conservaci6n in situ, es
 

decir en el lugar en que los cultivares crecen en forma aut6ctona. Los sis
 

temas artificales para semillas requieren el almacenamiento a bajas tempo
 
raturas, con o sin control de la humedad ambiente de acuerdo a las 
formas
 

de empaque. Requieren mantener una vigilancia continuiO ore la viabilidad
 

de las semillas, para su rejuvenecimiento mediante siembras nuevas.
 

La conservaci6n in situ implica que un 
cultivar primitvo o los parien
 

tes silvestres de una especie cultivar, se dejen intactos en el lugar en
 

que se encuentran impidiendo la acci6n del hombre y de los animales dom~s
 
ticos. Este 
es un m~todo dificil y ha lievado a proposiciones impr5cticas,
 

como la decerrar la cuenca del lago Titicaca, cuna de las papas cultiva
das, para que se de un subsidio a los indios 
a fin de que sigan cultivando
 

las variedades primitivas o cambiar los m~todos de cultivo. Esto es 
conde
 

nar el estancamiento a comunidades que como 
todas tienen derecho al pro
greso, para que se beneficien con eso 
otras regiones m5s avanzadas.
 

El interns de los palses de esta regi6n en 
la conservaci6n del germo
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plasma nativo, no solo debe pensarse en trminos de intercambio sino en
 

su utilizaci6n local mis eficiente. Una comparaci6n entre cultivos aut6c

tonos e importados muestra a) que no son inferiores en valor alimenticio; 

b) que forman parte de una dieta balanceada; c) que tienen una adaptabili
 

dad y aceptabilidad superior. Esto ha sido probado en diferentes lugares 

y cultul"as, peoe en contra de los alimentos aut6ctonos operan factores so 

ciales, y las campaFnas de extensi6n, eredito y fomento agrlcola menospre 

cian los cultivos nativos a favor de los forineos. Lo interesante del ca

so es que los primeros con frecuencia reciben ails atenci6n en Los palses 

desarrollados quo en las rcgiones de que son nativos. 

El intercambio internacional de germoplasma requiere que se establez 

can servicios de introducciCn de plantas, On los cuales haya la informa

ci6n necesaria sobre l[as fueinie mas apropiadas para obtenerlo; sobre si 

ya existe en el pais, v sobre Los procedimientos mejores para obtenerlos. 

El material debe ser pasado por ('1u trentena vegetal , cuyas regulaciones va

rian sogin el pals, y los procedimientos de acuerdo con la especie. Hay 

listas de materiales prohibidos, por lo general esto no es absoluto, s6lo 

indica que esos material-s piio'Ion ser manejados por especialistas respon

sables v que reciben atoncii n especial. L-as semillas comerciales por lo 

general no est-in sujetas a inedidas (1e cuarentena. Los procedimientos de 

inspecci6n, desinfecci.n v cuarentena post-entrada, cuando 6sta es necesa 

ria, son el mejor seguro para evitar la entrada a enfermedades, plagas y 

malezas. tIn e emplo vital para es ta regi~n ha side 1a introducci6n do ca

fC do paTses infectados oe rova en Africa v Asia, curas semillas crecieron 

a cuarentena en el l)epartamento de Agricultura de Estados Unidos. Muchos 

miles d p IIntulas proCedontes (1e esas semillas fueron distribuidas en Am6 

rica Latina sin quo so present ara ninguna in fecci6n (e rova . Contrasta es 

to res Ult ado con la apa r ici 6i do esa enfermedad primoro en Brazil y luego 

en Nicaragua. El paso final del intercambi o os la OVlluaciCn , que so hace 

para pasar el valor del gernioplasma introducido que en sU forma original 

o incorporado por h ibr idac i6n. 

El intercambio internaCional Lie semillas Os una tarea continua. En 

esta regi6n lamayorlade los cultivos comerciales: caf6, banano, carla de 

azucar, palma do aceites, pastes, as! como muchos cultivos alimenticios, 



son faraneos. TambieA es necesario traer de otras regiones del continente
 

materiales superiores de los cultivos aut6ctonos. Por eso el intercambio
 

de germoplasma es b~sico para el desarrollo de programas de mejoramiento
 

.de expansi6n agricola. Esto lievaa,plantear la necesidad urgente en.nues .....
 

tros passes de establecer servicios de introducci6n de plantas, que permi
 

ten obtener los materiales necesarios y que su introducci6n no implique
 

traer nuevas enfermedades o plagas.
 

Finalmente, deseo poner 6nfasis en el valor de nuestros cultivos au

t6ctonos que van desapareciendo debid,, mas que nada a presiones de indole 

social-econ6mica. Todo lo que en una cultura estg asociado a las clases 

primitivas o pobres ') de baja educaci6n, esti siempre en peligro de desa

parecer; as! como desaparecen vestidos t1picos, comidas tfpicas y desapa

recen tambi~n algunos de estos alimentos tfpicos que en muchos casos son 

de importancia b~sica. En M~xico y Guatemala hay un cultivo que en la 6po 

ca precolonial fue muy importante: los amarantos. En algunos lugares y 

mercados de M~xico todavia se encuentran; en Guatemala en muchls,,ma menor
 

cantidad. El amaranto es un grano que por sus propiedades, particularmen

te por el balance de amino~cidos, es superior a cualquier cereal de los
 

mejorados actualmente, pero es un cultivo de los indios. A ning6n agro

nomo local se le ha ocurrido trabajar en amarantos, es interesante que en
 

otras partes del mundo, en Australia por ejemplo, se est' iniciando una
 

investigaci6n sobre amarantos porque se ha visto el potencial que pudie

ran tener en una dieta bien balanceada. De tal manera que muchas de es

tas cosas que nosotros vemos as! como si fueran comida de los pobres, en
 

realidad tienen un potencial tremendo. Por eso les decia a ustedes que
 

trabajan en semillas, en semillas mejoradas, que no se les olvide que mu

chas de las cosas muy descuidadas, pero muy valiosas, pueden tener mucho
 

futuro para estos palses. Fijense en la enorme desventaja econ6mica que
 

tiene para todos nuestros palses el ser consumidores de trigo. Despu5s del
 

petr61eo es el art'culo n~mero uno en valor de importaci6n. Somos depen

dientes de fuentes extrafias en un art'culo que hemos hecho esencial para
 

nuestra alimentaci6n. No se tratla solamente de la fuga de divisas sino que
 

es una dependencia tremenda quela ms al1 de su valor econ6mico, y no
 

sabemos hasta que punto el consumo de trigo es una ventaja sobre ia dieta
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a base de malz, en el caso de Centroam~rica.
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III. EJERCICIOS PRACTICOS
 



Taller Laboratorio
 



GERMINAC ION 

Jorge L. Faeth C.* 

I- INTRODUCCION
 

El contacto frecuente que durante tantos aoios hemos tenido con las se 

millas nos las hace ver como unos cuerpos sencillos, con un bajo o ningin 

grado de complicaciOn. Es m5s, damos casi por un hecho quo si las ponemos 

en un medio adecuado germinaran. 

Considerando sus estructuras y potencialidades detenidamento caemos 

en raz6n de que Ias semillas poseen algo m5s que la sencilla apariencia 

que presentan. 

Poseen todo un legado de informaci~n (gentica) que pueden transmitir 

tanto en tiempo como en el espacio; representan un ntcleo concentrado do 

energia v son ademas el rgano, en el Ala do vida de angiospermas y gim

nospermas, con Ai menar grado de entropia (desordon) . Son portadoras do un 

embri6n en esrado quiescente y de toda una maquinaria para In creac in do 

cluas y tejidos. Toda la informacion quo la especie requiere para germi

nar, crecer, diferenciarse v reproducirse la lieva consigo Ia semilla. 

Esta pl5tica tiene como tema germinaci6n, t.rinino, aplicado a semillas 

implica una secuencia de eventos quo dan como resultado la transormacion 

de un embri6n en estado quiescente en una pl5ntula. 

El proceso do Ia germinaci6n puede dividirse arbitrariamente en varios 

eventos: (1) Embihi6n - el proceso f~sico de absorci~n do agua. (2) -Acti

vaci6n - la puesta en marcha de ]a maquinaria de sinte.is y degradarion. 

(3) Divisi 6 n y eleongaci6n celular (4) Ruptura d InacubierLa seminal por 

el embri6n. (5) Establecimiento do Ia p!5ntula como ente autonno. Para 

* Merck Sha.tp 6 Vol .. Apatad, 010135. Sa JoM, Co.ta R ca. 
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los efectos de esta charla nos limitaremos a considerar las relaciones del
 

proceso de germinaci6n con los factores ambientales que controlan la misma.
 

1I- REQUISITOS PARA QUE OCURRA GERMINACION
 

Asumiendo que no existen mecanismos do latencia que impidan germina
ci6n, se requiere de la concurrencia de varios factores para que el embri6n 
contenido en Ja semilla re-inicie su desarrol lo. 

A. 	 Absorci6r do agua
 

Embibicion: Es un caso especial 
 do 	 un fen6meno f~sico denominado 

difusi6n, y como Lal, se da si existe una gradiente de difusi6n. Se carac
teriza por un ;umento de volumen de la sustancia o cuerpo que embibe y es
tW fntimamente relacionada con las propiedades 
 do materiales coloidales. 

Las particula; cloidales meen al .semilla forman una red miscelar, 
dianamenLe rigida, en a que cargas e .c:tricas de signos opuestos est n 
orientadas en una manera definida. Cuando el agua penetra en la semilla, 
una fracei 5n ocupa los espacios Ii bres y Mt se une quimicamente a las sus 

tancias de que estn compestas Las semillas. 

l)ijimos que el v lmen de las semillas aumenta con la emhibici6n, pe
ro el volumen final del sis=teina (semill a + agun) es menor que la suma de 
los volimenes individuales inici,. !es de semilllas v ag, a; esta contracci6n 

del sistema es prucha de a cupacikn de los espacios libres dentro de la 
semilla y de la ahsorci
 6n de agua on el matriz: coloidal. 

La 	 tasa de embibiri~n so ye afectada por varios factores que pueden 

determinar la respuesta a germinacihn do Las semillas. 

1. 	 Pormeab iii dad de l l ierta sm ainal 

El 	 caso mi5s evidente es el de semil las cuyas cubiertas son total
mente impermeahles al agulw, ej. semillas duras do 	 leguminosas, do 
algod6n, etc. S in embargo, t ambi n se dan ejemplos en quo la pene

traci6n de aglia es restringida y no impedida. 



2. Concentraci6n del agua 

En general, la embibici6n es mis r5pida cuando la semilla ostK en 

contacto con agna pura quo cuando ol agna contiene sol utos. El 

principio quo opera vs o: do prosion do di Eusi~n do I agua. Do aqui 

quo las semillas absorbon agua mros lentamente en suelos secos o sa 

Iinos, no solo porque hay mens agtUia, sino quo tambi6n os cansa do 

una menor prosi6n de difusi 6 n del agu. 

3. Temperatura 

El carlos es una forma de energla, Cuando se calienta el agua quo 

estA en contacto con Insemilla, parte de Ia onerga suministrada 

se invierte en aumentar hi di fusIn de agua, por lo tanto, aumenta 

la tasa de absorci6n do agua, dentro de ciertos 1 mites. So ha en

contrado experimentalmente que un aumento de 100%i: on Ia temperatu

ra duplica la tasa do absorci6n al inicio del proceso dp Ombii

ci6n.
 

4. Presi6n hidrost5tica
 

Conforme el agua penetra en las semillas, 6sta provoca un aumento 

de volumen v presiSn en las membranas celulares. Igualmente, las 

membranas celulares oponen resistencia de igual magnitud, Ia que 

resulta on un atunento de Ia presin do difusi6n de1 agua interna, 

aumentando su difusihn hacia afuera y por lo tanto disminuyendo la 

tasa de absorci6n de a snemilla. 

5. Area de Ia semilla en contacto con agua 

Considerando otros factores constanos , la tasa de absorci6n de 

agua es proporcional a la magnitud drI 5rea do las semi llas on con 

tacto con el aguna. En a1gunas class de s.emilla ciertas regiones 

son mas permeables qu otras. Ejemplo: el hilo on la semillas de 

leguminosas. 

6. Fuerzas intermoleculares 

Son en general fuerzas de naturaleza eletrica. Cualquier aumento 
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en estas fuerzas disminuye [a presi6n de difusi6n del agua y por 

tanto La tasa do absorcikn do las semilias. El efecto de estas 

fuerzan es Antis evidente en el suclo. Suecos do bajo contenido de
 

agua sujetan tenazmunte la humedad mediante fuerzas intermolecula

res.
 

7. Diferncias entre especies 

Aigunas especi ,,sabsorben agua mas rapidamente que atras. Ejemplo: 

semi lla de a lgod{n absorbe agua m5s i.entamente que Ia semilla de 

frijol. 

8. Absorc.oi6p diferenc jal por 6rganos de ]a semilla 

las semi I Ias eus r n comptiestas de diversns organos. Estos se pueden 

agrupar, arhit. ;ari amento en las siguienes categaras: 

a) Cubierta seminal (testa, peri'.arpo, etc.) 

h) Tejidos nutir ivos du reserva (cotiledones, endosperma, perisper 

maci, t r.
 

) Eje embrinnar-io1 compuesto 
do radfcula, p1I mula y estructuras
 

a;oc i ada; ). 

aso ron aEstos copnen4t ewlos agla ( iferentes velocidades y magnitu 

des. Se ha hal lado que en semi l las de algodon, malz y frijol la 

maxima hidra taci 6 n ocurre oen las primeras 24 horas do embibici6n, 

y que: (a) la cubi orta seminal tiiion como organo do transporte 
do agua, con sn cnrvi caractrlstira de absorci5n; (b) el endosper 

ma v los cot i odtns absortn anqa llInt amenvI t; [trian co reservo 

rios do alen,, V no ctm0R trcturnr; ,ttiv do absrorcin;as (c) el
 

e.j 11111)5 iotnio ab)sO rho agila ii pi d] V ctntinuamente. 

(ContLnido dtlhiimd;ad linllimo para qno ocura go rni nacion. 

Cada espoeit' npt sta abso rho tin tc tser nni mo do humedad para que 

ovurra germina o~n. 

Sp ha vniontradlo quo las semillas con alto contenido d proteina nece 

sitan t eon tnido do htmtdad mayor qpe semi llas con niveos bajos de pro

tebla; osLo so puede observar on In, siguientes ejemplos (Tabla 1). 
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Tabla 1. 	Contenido de humedad necesario para quo ocurra la
 
germinaci6n de algunas semillas do especies cuLti
 
vadas.
 

Cultivo 	 Contenido de humedad
 

Nas (Zea 	mais) 30.5% 

Soya (Glvcine ma:) 5 0.0' 

Remola:ha (Beta jp_. ) 31.0% 

Algod6n (Gossvpium sp .) 50-55.,% 

Higueriila (Ric i s comunis) 32-36.0% 

Arroz (Orvza sativa) 32-35.0% 

Avena (Avena satiw) 32-36.0% 

Mani (Arachis ypoga) 50-55.0% 

Adaptado de Burck, B. and J. C. Delouche. 1959. Water
 
absorption by seeds. Proc. AOSA 49:142
 

Conviene aclarar que la relaci6n suelo-semilla en IA quo a absorci6n 

de agua se refiere es un tanto mAs complicada. La evidencia experimental 

ensea que el hecho de que la semilla necesite un contenid, de humedad a]

to para germinar no implica que su germinaci6n so retarde por esa condi

ci6n. Por regla general, la velocidad de emergencia se reduce conforme [a 

humedad del suela se acerca al punto do marchitez; en aigunas especie. tam 

bin se reduce el porcentaje do emergencia en condiciones de escasa hume

dad del suelo. 

El exceso 	de agua pude ser tan pernicinso para Ja semilla comoI La 

rencia. Si el nivel de agua JIega a exc[uir o restring i r Ia penetracin do 

oxigeno a la semilla, la germinaci6n se retarda o no ocurre, en un gran n 

mero de especies. fIn otras no se han observado danos. Ejemplo, Ia germina

ci6n de semilli (A0 arro, se puede acelerar por inmers on; por e contraro, 

la inmersi6n de semilIa de friol por periodos relativamento cor os puede 

causar dafios reversos. 
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Factores mi.celaneos que afectan la absorci6n de agua.
 

Entre los mi5s importantes se cuentan: 

1. Madurez. Semilla d marz cosechada en estado de "leche" absorbe 

agua mis rKpidamente que semilla; en estados avanzados de madurez. 

2. 	 Composicion quimica de Ia semilla. Semillas con alto contenido de 

proteina absorben mis volumen de agua y mas rApidamente q ue semi-

Wlas almidonosas. Semillas con altos contenidos de aceite, pero de 

bajo contenidh, de prteLna se comportan parecido a semillas almido 

nosas.
 

3. 	 Edad. Conforme avanzan on edad, 1as semilias tienden a absorber 

agua mis rapidamente. Este fen6meno se consicder asociado a la per 

dida do integridad de !as :nembranas colulares, 

B. 	 Efecto du la enLerat ura 

El 	 proceso de germinacion, como todos los procesos fisiol6gicos es 

A afectado por la temp ,ratura . Para cada clase do semillas existe unn tern 

peratura minima y una m5 ::ima en la que ocurre Igerminacion.la Adem5s, den

tro del r;ngo temperatura En ima-mixima, existo tin punto en Ai que se ob

tiene mixima germinacion v 6sta ocurre mis r5pidamente; este punto corres

ponde a la temperatura 5 ptkma. Estas temperaturas se conocen como as tem

peratura: cardinales de germinacion. 

Rango de temperaturas do germinacion. 

1. 	 Temperatura minima. Por debajo de esta temperatura los procesos de 

germinacion no so pueden detectar visualmente, dentro de un pero

do razonab le de t iempo. 

Bajas tempera tur Pero po encima del punto de congelaci6n no son 

letales a Ias semillas. 

2. 	 Temperatu ma mx ima. Es la temperatura por encima de la cual los me 

canismos do germinaci6n no operan y pot lo tanto no se da w'reci

miento del embri&n En contraste con la temperatura mfnima, la m,

xima us fiicil do determinar ya que temperaturas superiores a la m 
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xima causan dafios irreversibles a las semillas (excepci6n a esta
 

regla son las semillas que entran en latencia a altas temperaturas).
 

3. Temperatura 6ptima. Esta se puede definir como la temperatura a la 

cual se da el porcentaje maximo de germinacion en Un minimo de. 

tiempo. 

Si representamos el rango de temperaturas en que ocurre germinaci6n 

como linea.
 

Minima 6ptima maxima
 

se pueden hlacer varias observaciones:
 

a. En el rango temperatura minima-6ptima los porcentajes de germi

naci6n no son sustancialmente diferentes (siempre que el factor
 

tiempo no sea limitante), pero la germinaci6 n ocurre m1s r5pida
 

mente conforme nos desplazamos hacia la temperatura 6prima.
 

b. Considerando el segmento temperatura 6ptima-mixima, los porcen

tajes de germinaci6n tienden a disminuir conforme nos desplaza

mos haci6 la temperatura maxima; en algunas especies puede ocu,
 

rrir que a temperaturas superiores a la 6ptima las semillas que
 

s! germinan lo hagan m5s rapidamente que a la temperatura 6pti

ma. Sin embargo, la velocidad de germinaci6n tambi~n disminuye
 

en las cercanlas de la maxima.
 

Temperaturas cardinales de algunas semillas
 

Cultivo Temperatura Temperatura Temperatura 
minima (°C) 6ptima (°C) maxima (°C) 

Arroz 10-12 30-37 40-42 

Malz 8-10 32-35 40-44 

Trigo 3-5 15-31 30-43 

Tomate 20 20-35 35-40 

Soya 8 32 40 
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Condici6n fisiol6gica de la semilla
 

A menudo el efecto de Ia temperatura sobre la germinaci6n est5 intima 

mente relacionada con la condici6n fisiol6gica de la semilia. Semilla re

cin cosechada presenta requerimientos muy especificos de temperatura pa

ra poder germinar. Por ejemplo, semilla de arroz reci~n colectada germina 

mejor a 32'C que a 25'C. Este fen6meno est5 relacionado con latencia. Con

forme se pierde la latencia, Ai 6ptimo de temperatura puede variar hacia 

temperaturas ms altas o mis bajas y el rango de temperaturas dentro de 

las que ocurre germinaci6n se ampifa. 

Con el deterioro, las semillas tienden a necesitar temperaturas espe

cificas para que ocurra germinaci6n. 

Temperaturas alternas 

Aquellos de ustedes que estfn familiarizados con las pruebas de germi 

naci6n, saben que semilias de muchas especies se prueban alternando bajas 

y altas temperaturas, como por ejemplo 20-30 'C 6 25-30 'C, etc. Se acos

tumbra mantener la temperatura ms baja durante 16 horas y la alta durante 

8 horas. 

Esta alternaci6n de temperaturas pretende duplicar las fluctuaciones 

diurnas de temperatura que se dan en Ia naturaleza. 

Interacciones 

Los efectos de la temperatura sobre la germinaci6n tienen caracterls

ticas muy especiales cuando se trata de semillas latentes. La germinaciln 

de algunas semillas mejora notablelnente bajo condiciones ie baja temperatu 

ra (recordemos el n~todo de romper latencia denominado estratificaci6n); 

otras semillas responden favorablemente a tratamientos con temperaturas al 

tas (Ejemplo: arroz ). 

Algunas semillas que necesitan luz para germinar ofrecen respuestas 

interesantes a la temperatura. Por ejempLo, l a semilla de lechura germina 

en la oscuridad a temperaturas menores de 20 'C, pero necesitan de luz pa 

ra germinar a temperaturas por arriba do 20 'C. 
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Las giberelinas, hormonas vegetales de mucha importancia en los proce
 

sos de germinaci6n, extiende el rango de temperaturas en la que puede ocu
rir la germinaci6n de aigunas especies;r.. la-semilla de 1lantgn (Plantago 

spp.) germina bajo luz u oscuridad a 20 *C. A temperaturas superiores a 

200C necesita de luz para germinar, pero a 300C se embibe la germinaci6n 

casi totalmente, a~n bajo condiciones de luz. Si la semilla se trata con
 

una disoluci6n de 5cido giber~lico (200-500 ppm) se restablece la capaci-

If
 

dad germinativa a 30 'C, con o sin la presencia de luz.
 

C. Presencia de oxlgeno
 

Este es, quizgs, el requisito de germinaci6n mas olvidado por los
 

analistas de semillas'. Generalmente se da por un hecho que la atm6sfera su 

ple todas las necesidades para la germinaci6n de las semillas. Sin embargo,
 

no se debe olvidar que entre el oxigeno y el agua se establece un proceso
 

de competencia. Esta relaci6n competitiva se origina de la baja solubili

dad del oxigeno en agua y de las diferencias tan notables que existen en

tre los coeficientes de difusi6n del oxigeno en el agua y en el aire. La
 

actividad respiratoria de la semilla puede controlarse por velocidad con
 

que el oxigeno llega a los mitocondrias de las c~lulas fisiol6gicamente ac
 

tivas de las semillas. El efecto combinado de solubilidad y difusibilidad
 
- 7
 

reduce la tasa de difusi6n de oxfgeno de o.205 mli/cm 
2 x seg. 6.7 x 10
 

ml/cm 2 seg.. De lo anterior es fMcil deducir que el exceso de humedad en
 

el sustrato de germinaci6n (o en'el suelo) reduce notablemente la disponi

bilidad die oxigeno a las semillas en germinci6n.
 

Las necesidades de oxigeno cambian con las diferentes fases de germi

naci6n.Se ha encontrado que la semilla de lechuga es indiferente a la pre

sencia o ausencia de oxigeno durante la embibici6n, pero requier' de oxfge
 

no durante la emergencia de la radicula. Hallazgos similares se han hecho
 

en semilla de mafz, en la que la emergencia de la radicula puede ocurrir
 

dentro de un rango muy amplio de concentraciones de ox'geno. Sin embargo a
 

concentraciones de oxigeno menores que la del. aire el desarrollo y creci

miento de la rad'cula se reduce drasticamente.
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D. Luz
 

....... Laexposici6n a la luz-estimula ]a germinaci6n de semillas demuch-as- ...
 

especies silvestres y agrlcolas. En la gran mayoria de los casos 
se estimu
 

la la germinaci6n mediante exposici6n a luz roja (660 nm = 6600 AO) y se
 

inhibe con luz de 730 nm de longitud de onda. En esta reacci6n a condicio

nes lum'nicas estg involucrado el fitocromo. Ya hab'amos mencionado que en
 

la respuesta a la luz influye tambign la temperatura de germinaci6n. Aun
que esta fuera del li'mite de esta charla discutir mas profundamente las re
 

laciones entre luz y germinaci6n, vale la pena mencionar aigunas observa

ciones que pueden revestir car~cter practico. Algunas semillas que normal

mente no requieren de luz para germinar, ejemplo, tomate y pepino, pueden
 

tornarse fotosensibles si se exponen a luz de 730 rm. Una vez que la germi
 

naci6n haya sido inhibida por exposici6n a esa calidad de luz, el efecto
 

inhibitorio puede revertirse mediante exposici6n a luz de 660 nm.
 

En un gran nimero de especies la necesidad por luz puede ser reempla

zada por tratamientos con 'cido giberglico.
 

Latencia
 

Hasta el momento hemos descrito las condiciones ambientales necesa

rias para que ocurra la germinaci6n de las sew".as. A menudo sucede que
 

algunas semillas rodeadas de lo que podria ll& rse un ambiente 6ptimo pa

ra germinaci6n, temperatura y agua favorables, buena disponibilidad de oxi
 

geno, no logran germinar. Este fen6meno se denomina latencia. Debe distin
 

guirse este t~rmino del que se utiliza para describir semillas que no ger
minan por carencia de condiciones ambientales adecuadas; estas semillas se
 

denominan quiescentes.
 

Tipos de latencia
 

1- Inmadurez del embri6n
 

Este tipo de latencia comprende casos que van desde semillas con
 

embriones totalmente indiferenciados hasta otras con embriones diferencia

dos pero que continuan su desarrollo despues de que la semilla se despren
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de do la planta madre. Do modo que en aIgunos casos es diffcil determinar 

si e1 desarre llo posterior del embriOn corresponde a etapas finales do ma

duraci~n de la semillIa o a Ia fase inicial de germinacion. Por ejemplo, 

Ins semiltas dcl fresno (Fra:inus spp.) estn morfolgicampnte maduras a, 

dosprenderse de ia planta original, v sin embargo contin6a sw desarrollo 

hasta aumiontar a] ,oble su tamale antes de que sea capaw de emlibir agua. 

2. Impermeabilidad de Ia cubierta seminal
 

En la jerga do los analistas, las semillas con cubierta seminal im 

penneable al agua so donominan "semillas duras". Este tipo do latencia es 

muy comun en la familia Leguminosae, pero se da tambi~n en Malvaceae, (he

nopodiaceae, Liliaceae v Solanaceae. 

La testa actua come barrera al agua; la simple ruptura de cubierta 

permite la penetraciun OEI agua v la germinacion ocurre sin contratiempos. 

Esto se puede lograr manualmente o per medio mecanicos o quimicos. 

3- Resistencia mecAnica al desarrotlo del embri6n. 

El origen de este tipo de latencia, impuesta por resistencia mec5

nica de la cubierta seminal al crecimiento del embri6n, hoy da so cnnside 

ra casi obsoleto. En algunas especies de Rosaceae so ha encontrado que 

aunque es cierto que se requiere de grandes presiones para romper eA duro 

endocarpo que envuelve a la semilla, tambin contribuve a imponer el esta

do de latencia la presencia de algunos inhibidores end6genos. 

4- Baja permeabilidad a gases de la cubierta seminal. 

La germinaci6n de muchas especies de Gramineae se favorece danando
 

la cubierta seminal mediante tratamiento con 5cido o escarificaci6n mecani 

ca. Este tipo de latencia es frecuente on arroz y on semilla do muchas gri 

mineas forrajeras. 

5- Latencia del embri6n
 

a- Necesidad do luz.
 

Ya heros mencionado que las semillas algunas especies necesi

tan luz para germinar. Entre estas so cuentan las semillas do
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tabaco y lechuga. Estas semillas solo responden al estimulo lu

mnico cuando est~n embebidas de agua, y la respuesta est5 afec 

tada por la presencia de la cubierta seminal y de la temperatu

ra de germinaci6n. Se ha encontrado que si los embriones se re

mueven de Ia semilla, sin causarles daio pueden germinar en la 

oscuridad. 

b- Necesidad do enfriamiento 

Las semillas de algunas especies requieren do tratamientos a ba 

jas temperaturas (5-10 'C) para poder germinar. En algunas espe 

cies Ia necesidad de tratamientos a baja temperatura se puede 

sustittir con tratamientos con .cido giber61izo. 

Este Lipo de latencia est5 asociado con la presencia de inhibi

dores de germinaci n y/o con niveles end6genos insuficientes pa 

ra promover germinaci 6 n de 5cido giberelico. El inhibidor de ger 

minacion mas poderoso que se conocu es Ai cido abs cico, pero 

existen otros como Ia cumarina, eA Acido cafeico, 21 Acido fer 

lico, etc.. U inhibicion estab ecida por eA 5cido absccico so 

lo pueoe revertirse con Ia aplicaci5n de citocininas tales como 

Ia Kinetina y Ia zeatina. El bloqueo establecido por los otros 

inhibores se puede neutrali".ar con Ia aplicaci6n de 5cido gibe

relico. La aplicaci~n de auxinas como 5cido indolacetico son 

inefectivas para neutralizar Ai ofecto de los inhibidores de ge_r 

cAn.
 

Los tipos do latencia nmncionados no son mutuamente excluyentes;
 

algunas especies presentan dos o As tipos de latencia. Afortu

nadamente estos casos no se dan on las especies de valor agr.co
 

la. 

6- Latencia secundaria 

Algunos tipos do semillas no latentes, si se colocan on un ambien 
te do germinaci6n desfavorable, pueden entrar en una fase de latencia o in 
ducida. Por ejemplo, algunas variedades do lechuga que requieren luz para 

germinar, entran en estado do latencia y se convierten en fotosensibles si 

se les coloca a embibir agua a 35°C. Esta latencia inducida puede revertir 
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se mediante aplicaci6n de 5cido geber~lico.
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METODOS DE GERMINACION
 

Recomendados por I.S.T.A.
 
(Lista Parcial)
 

Nombte 	 Tceka.tut P~AeA ULtilbw Ot4a" 'ecomendacianeAEspecie VU~gxk Subsa o 	 °c Luz Recuento Recuento paua romper ea:tenet3 	 4 S 6 7 8 

AULium cepa Cebolla S.P.; E.P.; A 20; 15 - 6 12 

ALLium potum Puerro S.P.; E.P.; A 20; 15 - 6 12 Pre-enfriamlento 

Apwn qtaveoer- Apio S.P. 20-30;15-25;20 - 10 21 Pre-enfriamiento; KNO3 

ktachiz hypcgaea Mani E.P.; A. 20-30;25 - 5 10 30'C; remover testa, pre
calentar a 40'C par espa
cio de 14 dfas
 

A.apataqu. of6icina.is Espgrrago E.P.;S.P.;A 20-30 - 10 28 	 Reporte semilla fresca no 
germinada 

Avera .atua Avena A;S.A.;E.P.;S.P. 20 - 5 10 	 Luz difusa; pre-enfriamlen
to; KNO efectuar ensayo

a 1O°C 8'15-C 

Beta Vulgatr Remolacha E.P.; S.P.;A 20-30; 20 - 3 14 Lavar en agua a 25°C du
(Todos los cultivares) rante una hora 

atsszca Nabo S.P.;E.P.;A 15-25;20-30;20 - 3 14 	 Luz 

Sazsca deacea Col S.P.;E.P.;A 15-25;20-30;20 - 3 10 Luz; pre-enfriamlento; 
(Todos los cultivares) KNO 3 
Capsic.um spp. Chile S.P.;S.P. 20-30 - 6 14 Luz; KNO 3 

Ut.udeus vuLtgat Sandfa E.P.;S.P.;A 20-30;25;32 - 4 14 	 Hacer prueba a 30°C; baja 
[C. tanatus) 	 humedad; rantFner en agua


durante seis horas
 

CacwnZZ meLo Mel6n E.P.;S.P.;A 20-30;32.25 - 4 8 Luz; baja humedad 

Cucu niasativus Pepino E.P.;S.P.;A 20-30;25 - 4 8 Luz; baja humedad 

Cucutbita ?axifma Ayote E P.;S P.;A 20-30;25 4 8 Luz; baja humedad 

Cur.wtbita pepo Zapallo E.P.;S.P.;A 20-30;25 4 8 Luz; baja humedad 

Cynedon datiuryn Zacate S.P. 20-35;20-30 7 21 KI0 3; pre-enfriar a 7C 
bermuda durante siete dfas y en

sayar a 20-35C 

Dau=u. catota Zanahoria E.P.;S.P. 20-30; 20 - 7 14 Luz 

GLtyc.ne max Soja E.P.; A 20-30; 25 - 5 8 

GoaypLur. spp. Algodn E.P.; A 20-30;25;30 4 12 Saturar en agua la borra 

y remover exceso de agua 

Het.aiantuz anr.wus Girasol E.P.;A 20-30;25;20 - 3 7 Pre-enfriar; pre-secar 

Hibiza,,uec rZetu6 Okra E.P.;S.P.;A 20-30;20 - 4 21 

LactiLz-- a a Lechuga E.P.;S.P. 20 - - 7 Luz, pre-enfriamiento; 
procesado 

Ler cuLipt-s Lentejas t. . 20 - 5 10 Pre-enfrianiento 

Lycoprtic r zcuter.t Tomate E.P.;S.P. 20-30 - 5 14 Luz; KNOO3 

Mcdicgecazo t&v Alt'fa E.P.;S.P. 18; 20 - 4 10 Pre-enfriamiento 

Tabaco S.P. 	 20-30; 15-25 7 16
 

Cr:za bativa Arroz S.P.;E.P.A. 20-30;30;25 - 5 14 	 Remojar en agua a 40C 
durante 24 	a 48 horas 

Par,cwr -u yLL Zacate Guinea S.P. 20-30;15-35 10 28 	 KNO 3 

Pa.5vZw p tat.- Zacate S.P. ;A. 20-35 7 28
 
.ar. Pensacola gengibrillo
 

Pr,5aiu Gengibrillo S.P. 20-35 3 21 KNO remover glumas;
 
otros cu> "eq esclrificar 

Phas&ju Cr: r:,4 Cubg E.P.;A 20-30;25;20 - 5 9 Luz difusa 

Phaze-tus v:aia*,.s Frijol E.P.;A 20-30;25;20 - 5 9 Luz difusa 

Piaum zaativiwv Arveja E.P.;A 20 - 5 8 Luz difusa 

Pahan-uz -a.'vusa RSbano E.P.;S.P.;A. 20-30;20 - 4 6 Pre-enfriamiento 

Sezs munit4:c'ar Ajonjoli S.P. 20-30;25 - 3 6 

Sc akwu suda,:ere Zacate sudan E.P.;A 20-30;20-35 - 4 10 Pre-enfriamiento 

2crgkh.vungate Sorgo E.P.;A 20-30;20-35 - 4 10 Pre-enfriamiento 
IS.bico/ct! 

Spincia ote'-Icea Espinaca E.P.;S.P. 15; 10 - 7 21 Pre-enfriamiento; ba
ja humedad
 

T,.iticum aue~tvurn Trigo A;S.A.;E.P.;S.P. 20 - 4 8 Luz difusa; pre-seca
do; pre-enfriamiento
 

Vicia faba Habas E.P.;A 20; 18 - 4 14 Luz difusa; pre-en

friamiento
 

Vgna i.en&a Rabiza E.P.;A 20-30;32 - 5 8
 

Zea myay 	 Malz E.P.;A 20-30;25 - 4 7
 

TetmXnotcgZa empteada:
 

a) Substmtc: 1. S.P. = sobre papel. Indica que la semilla se debe colocar sobre uno o m~s pliegos de papel toalla.
 

2. 	E.P. - entre papel. Indica que ]a semilla se debe colocar entre dos p1fegos de papel toalla, doblado o enrollado. 
3. A. = 	 arena. Indica que la semilla se debe plantar en arena h6meda, a una profundidad de 1-2 cm. 
4. 	S.A. = sobre arena. Indica que la semilla se debe coloca- sobre arena h6meda. 

5. 	Cuando se recomienda baja humedad, indica que el substrat, huedo se debe presionar contra un material absorbente, pa

ra remover el exceso de humedad.
 

b) Te pe'zt'iv,: cuanuo se recomienda temperaturas alternas, ejemplo 20-30, indica que la temperatura mis baja se debe -nantener durante
 
16 horas a! dfa, y la temperatura mas alta durante 8 horas a! dra.
 

c) Lttz: , cuando se recomlenda en Ia columna 5, indica que las semillas deoer~n estar afectadas por una fuente de luz, durante el pro
 

ceso de germinaclon.
 

d) RaccinnaZon.s pa,. a ~rpc W~nXo. 
1. 	Pre-enfriamiento. semillas de especics no forestales deben ponerse, junto con el substrato h~medo, a temperaturas


0

que 	oscllen entre 5'C y °C durante un perfodo inicial de 7 dras, antes de ponerse en el germinador a Ia temperature
 

recomendada en la columna 4.
 
Semilla de especies forestales se deben inantener a temperaturas entre 3°C y 5°O, por per~odos quo, seg~n la especie do
 

quo so trate varran de 7 dfas a 12 meses.
 

2. 	Presecado: indica que la semilla debe calentarse a una temperatura quo no exceda los 40
0 
C, can circulaci6n de aire, 

por un perfodo de 7 dfas, antes de panerla en las condiciones recomendadas pare germinaci6n. 

3. 	 KN0O Ntrato de potaslo. Indica quo el substrato debe humedecerse, par una sola vez, con una soluci6n al 0.2% de
 

nitrato de patasio.
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METODOLOGIA GENERAL PARA PRUEBAS DE SANIDAD DE StMIILLAS* 

Sanidad do semillas concierne principalnente la prosoncia o ausencia 

de organismos causantes de enfermedades o pesotes, pero il'luye ademfs de

ficiencias nutricionales do las plant'as v otras condiciones como senectud 

de las mismas. Las pruebas de sanidad de semillas son importantes por tres 

razones: 

1) 	 El infculo presento en las semillas puede aumentar progresivamente 

el desarrollo de la enfermedad v reducir el valor comercial del cul 

tivo. 

2) 	 A trav6s de lotes do semillas, los organismos causantes do onferme 

dades pueden ser introducidos a nuevas areas. Para efecto de cua

rentena este aspecto requiere investigaci6n y certificacin en Io 

que se relaciona con el movimiento internactional de somiLlas. 

3) 	 Pruebas do sanidad de semillas nos dan una idea acerca do las cau

sas de anormalidades en las plintulas y pude suplementar las prue

bas de germinaci6n. 

La mayorTa de los Laboratories para pruebas do calidad do semillas rea 

lizan pruebas de sanidad nicamente cuando se solicita especificamente. La 

muestra de semillas debe ser ropresentativa del lote a fin de quo los resul 

tados sean v.ilidos para todo el lote. Las pruebas deben set repetidas v el 

numero de repeticiones var a cnn el laboratorin; sin embargo, so recluienda 

no usar menos de 400 semillas en cada pruiiba. Ln general la variaci6nlntre 

repeticiones en pruebas de san idad es ma,'or que on pruebas du germinaci6n. 

La muestra puede ser examinada para idenitficaci n de mN deiun pa tgeno en 

una sola observacion. 

La microflora de un lWte do semillas cambia coils iderablemente durante 

el almacenamiento; las condiciones de almacenamiento de muestras a probar 

* Tornado de Proc. Int. Seed Test. Ass., -l. 31 (1966). NA 1. 
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en fechas futuras debera ser seco y frio. 

Los diferentes mtodos para la prueba de sanidad varlan en sensitivi

dad; por lo tanto es necesario suficiente conocimiento del m~todo que se
 

emplea a fin de evaluar los resultados. Los m~todos generales y especffi

cos que se describen a continuaci6n han nacido como fruto de la experien

cia adquirida a travs de pruebas tanto de rutina como de la comparaci6n
 

a nivel internacional.
 

I- DEFINICIONES
 

lncubaci6n.
 

Proceso mediante el cual se provee a las semillas de un ambiente ade

cuado para el desarrollo de sintomas o estructuras de los pat6genos.
 

Periodo tic incubaci6n. 

Tiempo transcurrido desde el momento en que se colocan las semillas 

en agar, secante. etc. hasta el momento en que se recolectan los datos re

lativos a la sarnidad de las semillas. 

Pretratamiento. 

Cualquier tratamiento ffsico o qu1mico que se de a la semilla y que 

preceda a Ia incubaci6n, el cual se hace 6nicamente para facilitar la prue 

ba. 

Prueba preiminar. 

Prueba que rinde informacion provisional sobre las condiciones que se 

investigan pero que resulta inadecuada como fuente de informaci6n conclusi 

va. 

Prueba de sanidad. 

Investigaci6n a trav6s de mtodos especificos disefiados para revelar
 

la presencia de microorganismos o de condiciones que favorecen el desarro

lo de enfermedades en semilias. 
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Tratamiento de semillas.
 

Cualquier proceso fisico o quimico al cual se someten las semillas.
 

II- METODOLOGIA
 

Inspecci6n de la semilla seca.
 

Una muestra o submuestra puede ser inspeccionada para detectar la pre
 

sencia de estructuras como esclerocios, quistes de nematodos y cambios de
 

color debidos a pat6genos. Microorganismos tambign pueden estar presentes
 

en la materia inerte, como la paja que acompafia la semilla. Debe darse es

pecial atenci6n a las semillas que presentan agujeros de insectos como gor
 

gojos y otros; algunas semillas pueden contener insectos vivos. Algunas
 

pestes comunes tales como gorgojos, 9caros, polillas, etc. pueden ocasio

nalmente encontrarse en semillas de cereales, leguminosas y otras semillas.
 

La semilla puede examinarse mediante un microscopio de bajo aumento
 

cuando se trata de identificar hongos por sus cuerpos frust'feros como a

cervulos y picnidios en la semilla seca.
 

Examen despues de suavisar o sumergir la semilla.
 

La semilla puede ser sumergida en agua u otro fluido a fin de lograr
 

que los cuerpos fruct'feros se tornen m~s visibles o para lograr condicio

nes en las cuales las esporas sean liberadas tales como exudados de picni

dios, masas de esporas de las glumas de gramineas. En algunos casos es ne

cesario sumergir la semilla a fin de detectar condiciones tales como "cora
 

z6n hueco" en Pisum spp..
 

Examen de material.removido de las semillas por lavado.
 

Esporas de hongos, nematodos, etc. que acompafian las semillas adheri

dos a las mismas pueden ser removidos agitando 100 semillas o mas, en agua
 

con un agente mojante (detergente), o en alcohol. El fluido se puede enton
 

ces filtrar, centrifugar o evaporar a un volumen reducido para luego exami
 

nar la presencia de microorganismos. En los organismos que se encuentran
 

en las semillas y que pueden ser detectados mediante la aplicaci6n de es
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te mtodo, se 
recomienda su empleo finicamente como prueba preliminar, la
 

cual debera seguirse con una investigaci6n completa.
 

Examen posterior a Ia incubaci6n.
 

La muestra puede 
ser examinada para detectar la presencia de organis
mos causantes de enferniedades, plagas y des6rdenes 
fisiol6gicos despu6s de
 

un periodo do incubacion.
 

La prueba Ilamda de papel 
secante 
resulta muy efectiva para ese prop6
 
sito. Las semillas, sin pretratamiento alguno, son 
colocadas ordenadamente
 

a fin do que las pllatulas no enLren on 
contacto. La temperatura y Is hume 
dad deberin estandarizarse do .cuerdo a los requisitos del pat~geno y de
 
la semi lln que actna como hu6sped, aunque ]as condiciones frecuentemente
 

son similares a l.a,;empleada:; para los estudios do germinacion. 

I)ebido a quo la esporulac on de muchos hongos es 
estimulada por la luz, 
en especial si esta es intermitente v contiene radiaci en a regi6n del
 

espectro cercana a ultravioleta (UV). So recomienda para Ia 
 mayorla do las
 
semil las periodos do luz 
de 12 horas seguidos de 
12 horns de oscuridad. En
 
algunos casos el 
desarrolln de algunos hnugos requiere condiciones especia
 
les, par ejemplo: lielminthosprium victoriae en 
avena requiere temperaturas 

altas (280 C); Septoria nodorum on algunas variedades de trigo causa protu
 
berancias en 
A co l-ptilo d las plntulas, on especial cuando Ia humedad
 

es escasa y solamente permite la germinaci in. Adem5s, 
 on l caso de ata
que de Fusarium en trigo que resulta Ais f~cilmento detectable si las semi
 
lHas se 
incuban en completa o.curidad. Aunque la presencia de ciertos orga 
nismos sin IA noces idad d lentes o sea a simplo vista, un microscopio es
tereoscpico 
es a menudo necesario a fin do lograr una identificaci6n ms 

precisa y un microscopin de iv stigac 5 n a fin de identificar las esporas. 

Tambi6n Ins semillas puden colocarse sobre agar, goneralmente des
pu6s de un pretratamiento, a fin de quo so desarro len Ins colonias carac
teristicas de cnda organismo; on estos casos los organismos son identifica
 

dos macroscopicamente, sin embargo a fin de ser 
precisos es recomendable 

[a observac i6n microscopi ca. 

Los daios ocasionados por insectos pueden a menudo apreciarse mejor
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separando los-cotiledones o cortando las semillas. Para lograr lo anterior -.. 

con mayor facilidad las semillas pueden sumergirse en agua para suavizar

las o cortarlas al final del perlodo de incubaci6n.
 

Otro m~todo para el examen de semillas es plant5ndolas en arena o
 

polvo de iadrillo seguidas de un perlodo de incubaci6n de 10 a 14 dias,
 

sin que las semillas hayan recibido pretratamiento alguno; la humedad en

tonces serg alta, lo que permite a los pat6genos atacar a las plantulas en
 

desarrollo.
 

El m6todo de incubac:i6n puede utilizarse para detectar los siguientes
 

grupos de organismos o condiciones: 

1) 	 Hongos o bacterias patog~nicas presentes en las semitlas, alojadas 

2n la misma o que atacan las plintulas. 

2) Insectos en las semillas incluvendo estados larvales o evidencia
 

de la presencia anterior de insectos.
 

3) 	De's6rdenes fisiol6gicos como la muerte o manchas en el centro de
 

los cotiledones o la presencia de pltmulas necr6ticas.
 

Semillas ,,ie han recibido alg6n tratamiento pueden ser probadas si

guiendo los procedimientos descritos, algunas veces 5nicamente con pequefias
 

variantes.
 

La 	presencia de organismos saprofiticos, aunque no siempre, es una in
 

dicaci6n de que la semilla no es de buena calidad ya que ha estado expues 

ta a condiciones desfavorables durante la cosecha, beneficio o almacenamien 

to; o tambign que ha estado almacenada durante un largo tiempo. Las espe

cies de Mucor y Rhizopus crecen r5pidamente e invaden el sustrato de papel
 

y pueden llegar a provocar la: descomposici6n de plgntulas originalmente sa
 

nas.
 

Examen de las plgntulas en crecimiento.
 

Una forma conveniente de detectar la presencia de bongos, bacterias y
 

virus en la semilla es plant5ndola y observando las plantulas a fin de de

tectar en las mismas, s'ntomas de alguna enfermadad. Las semillas de los
 

lotes sospechosos pueden sembrarse, o tambien in6culo obtenido de las semi.
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Has atacadas usado para inducir l.a infecci6n en plantas sanas. Las plan

tas pueden colocarse en e invernadero o directamente en el campo, pero re 

cordando siempre, en especial en el timo caso, que deben ser protegidas 

a fin de impedir .a in fecci6n fortuita por pat6genos. 
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DETERNINACION DE LA ACTIVIDAD DE LA DESCARBOXILASA 

DEL ACIDO GLUTAMICO 

I- EQUIPO PARA GADA
 

I- Molino. Wiley Will equipado con una criba de malla de alambre #20.
 

2- aiaWo maria de temperatura ajustable.
 

3- Reloj.
 

4- Balanza de torsion capaz de pesar hasta centigramos.
 

5- Agitador manual de vidrio.
 

6- Bureta para dispensar ifquidos.
 

7- Prensas de prosin para manguera de hule.
 

8- Respir6metro compuesto do:
 

a- Frasco de Gerber con tap6n de hule.
 

b- Tubo capilar de 1.20 m longitud.
 

c- Regla plastica do 300 mm.
 

d- Tubo do 7 cm longitud y 0.5 cm di5metro interno.
 

9- Reactivs:
 

a-	 Soluci6n de 5cido glutgmico. Sol. A.: 9.08 g KH 2PO4 en I litro 

H20 destilada. Sol. B: 9.47 g de Na2HPO 4 en I litro H 20. Sol. C: 

mezele 16.5 ml de solucion A con 183.5ml de sol. B.. Prepare el 

5cido glut~mico disolviendo 1.47 g de 5cido glut5mico en 100 ml 

de so]uci6n C.. La soluci~n de 5cido glut~mico debe prcpararse 

antes de usarla. 

b-	 Soluci6n de Brodic. Esta es la soluci~n indicadora en el tubo 

manomtrico. Se prepara disolvierdo 23 g de cloruro de sodio, 5 g 

de coleato de sodio (sal de sodio del icido colico) y 100 mg de 

azul de Evans en un volumen total de 500 ml..
 

II- PROCEDIMIEN'rO PARA LA PRUEBA
 

I- Muela 35 g de semilla (10-13% C.H.).
 

2- Coloque en el frasco del respir6metro 30 g dewmilla molida.
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3- Adicione 15 
ml de 5cido glut5mico y mezcle rpidamente. 

4- Coloque eA man6metro en eA frasco, cuidando de que el tap6n de hu

le ajuste bien.
 

5- Coloque eA respir6metro 
en el baio Maria ajustado a 30*C.
 
6- Mida ei tiempo que transcurre desde el 
punto (b) permitiendo 10 mi 

nutos para que se equilibre ei sistema. 

7- Cierre ]a entrada del tubo de ventilaci6n y anote la altura de la 

soucin de Brodic.
 
8- Deje un perfodo de 30 minutos; 
anote la altura de la soluci6n de
 

Brodic.
 

Nota: En aigunas muestras ]a solucion d 
Brodic puede alcanzar el
 
extremo superior del tubo manom6trico antes de los 30 minutos; 
no 

abandone eA ensayo. 

9- La diferencia de aituras entre la segunda y la primera medida repre 
senta A. volumen de CO2 generado por 30 g de semilla a 30 'C en 

minutos. 

10- Coloque un respir6metro sin semilla en ei ba io maria para que sir
va como termobar6metro para corregir cambio, de temperatura o pre
sin durante el ensayo. Si i termobar6metro sube, la lectura obte 
nida debe corregirse rest5ndole eA n6mero de milimetros que sube 
ei termobar6metro. Si cA termobar6metro baja, tambi~n debe corregir 
se Ia lectura de Ia muestra, sum~ndole los milimetros que baj6 el 

termoba r6me t ro. 

I1- Conduzca las pruebas en duplicado.
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Regla
 

I 

Soluci6n de Brodic
 
(equilibrio)
 

de tubo

Braz delManguera 

Brazo__de el ventilaci6n
 

man6metro ( 53 cm)
 

ltTap6n de hul~e
 

& ,-.- rasco 
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PRUEBA DE VIABILIDAD UTILIZANDO 2, 3, 5, CLORURO
 

DE TRIFENIL TETRAZOLIO
 

I. OBJETO
 

El objeto de esta pr5ctica es hacer una estimaci~n r~pida de la capa 

cidad germinativa de un lote de semilla. 

I. MATIERAI,]ES Y METODOS 

1- Soluci ones
 

Prepare una solucion de tetrazolio al 1% p/v, disolviendo 5 g de 

la sal en 500 ml de agua destilada. El pH1 de la soluci6n debe estar com

prendido entre 6 y 8, para lograr una tinci6n 5 ptima. Si el pH final de 

la soluci6n es 4 o menos, entences agretue a la soluci6n de tetrazolio 

1.816 g dc KH 2 PO y 3.563 g de Na 2HPO, .2H, 2. Envase la soluci6n restante 

en una botella 5Mbar y en un sitio oscuro v fresco. 

2- Preparac ion de las semillas para el ensayo 

La interpretaciin de los resultados se facilita cuando la semilla 

se ablanda en agua antes de seccionarla o punzarta (para facilitar la pe

netraci6n del reactivo). 

El ablandamiento se puede lograr colocando las semillas sobre toa 
Has h6medas de papel (12-16 horas) o colocndolas en un beaker con agua 

ducante 3-4 horas a 30 'C. 

3- Preparacil ,do In semi la para tinMiEn 

a- Aplicable a smillas de arroz, avena, sorgo y matz. 

Haga tin orte a lo largo del ej . longitudinal de Ia semilla con 

una navaja afilada. Es conveniente quo remueva Ias semillas del 

papel toal la Ulna a una pa ra evitar quo seqten v endurezman. 

Una vez quo ia\a Ilccho PI corte a 100 semillas, distrihyala en 

sendos piatos petri y cubralos con Ia solucicn de totrazolio 

al 0. 1%. Coloque las muestras en una camara de incubacion a 

45 "C durante dos horas. 

b- Aplicable a semilla de soya y frijol. 
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La semilla de estos cultivos, previamente ablandada en agua puede 

ser colocada en pla'os petri y cubrirse con la so.l.uci6n de tetra

zolio. La remoci6n de la cubierta seminal, aunque disminuye el 

tiempo requerido para la tinci 6n, no es requisito indispensable. 

Distribuya l.a muestra de 100 semillas en sendos platos petri. Cu

bra con l.a s.luci6n de tetrazolio al 1% v col6quelas en una cama

ra de incubaci6n a 45 'C durante dos horas. 

c-	 Aplicable a caN. 

La semilla de este cultivo debe ablandarse en agua por un perfodo 

no menor de 72 horas. 

Remueva el pericarpio y distribuva las 100 semillas en sendos pQa 

tos petr. y cobralos con la soluci6n do TZ al 1;%. Coloque los pia 

tos petri en una cAmara incubadora a 45 'C por espacio de 16 

horas.
 

III. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
 

La interprotaci6n inteligente de los resultados obtenidos depende de 

(1-) conocimiento de las estructuras de la semilla, (2-) conocimiento de 

los mecanismos de la prueba v sus limitaciones, (3-) combinaci6n de las 

caracteristicas de la tinci6n obtenida con otros rasgos visibles de aspec 

tos de calidad, (4-) experiencia en ofectuar ensayos comparativos de ger

minaci6n. 

Debe tenerse en consideraci6n que el tejid; ,:°onario sano absorbe 

e TZ lentamente y por lo tanto el color desarri ... es rojo p'lido. Te

jidos embrionarios afectados por envejecimiento, congelaci6n o daio meca

nico tiende a tenirse de rojo intenso. La presencia de tejido firme v sin 

tincion es reflejo de la no penetracion de la soluci6n de TZ y no nece.isa

riamente Lejido muerto. Cambios bruscos de color entre tejidos firmes te

idos normalmente y Lejidos fl5cidos no te~idos indican que 6ste 61timo 

es tejido muerto. 

Debe tambi n, adenas del color y sus tonos, ponerse atenci 6 n a otros 

jactores. Turgor de los tejidos, presencia do fracturas, cavidades hechas 

por insectos debe anotarse. 
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El analista debe estar familiarizado con la localizaci6n de 5reas me
 

ristem~ticas en los embriones. En gramineas, estas zonas incluye los ex

tremos de la radicula, las raicillas seminales y la base de la pl~mula. 

Si el 5rea muerta incluye e mosocotilo y Ja raz seminal, el embri6n es 

incapaz de desarrollarse. 

En leguminosas y otras semillas de dicotiled6neas los tejidos meris

temticos se localizan en la plamula y la radicula. 

Compare sus resultados con los grabados que ofrece el manual. 

IV. EXPRESION NUMERICA DE RESULTADOS 

Calcul el porcentaje de semilla viable de cada repetici6n. Combine 

y calcule el resultado promedio de cada muestra. Compare sus resultados 

con los obtenidos medLante la prueba standard de germinaci6n. 
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TALLER PLANTA PROCESAMIENTO 



ADMINISTRACION DE UNA PLANTA DE SEMILLAS
 

Raul Gillott F.*
 

La experiencia y conocimientos en este campo de actividad me permiten
 

visualizar la serie de factores que se agrupan como un todo, para lograr
 

mayor eficiencia y capacidad de trabajo.
 

Es necesario tenor un concepto claro sobre las caracteristicas de la 

semilla a procesar, aunando con un claro entendimiento de los principios 

bfsicos de operaci6n del equipo. Esto nos permito una programaci6n de las 

ases operativas y distribuci6n del personal.
 

Se requiere personal debidamente capacitado con un alto grado de res
 

ponsabilidad, donde so le fijen metas definjdas y un asesoramiento conti

nuo, sin dejar de reconocer las capacidades y habilidades de cada opera

rio. Atendiendo sus sugerencias con el fin de quo el personal se sienta
 

motivado y sea parte integral del 6xito, do acuerdo a las normas de traba 

jo establecidas. 

Los resultados positivos y satisfactorios se logran manteniendo un
 

extricto control y estudio de los siguientes puntos:
 

I) Anilisis previo de recibo, para definir las caracceristicas de ca
 

da lote de acuerdo al tipo de cultivar.
 

2) 	Verificar que el equipo funcione correctamente, para evitar paros
 

inopor tunos.
 

3) Definir con claridad el flujo de recibo y secado para evitar mez

cla do lotes y variedades.
 

4) 	Programar la secuencia de clasificacion y almacenamiento con el 

objeto de lograr alta calidad en el menor tiempo y costo de opera 

ci6n. 

* 	 Jefe do Planta Procesadora de Semillas. Consejo Nacional de Producci6n 

Barranca, Puntarenas. Costa Rica. 
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5) 	 Mantener un eficiente control de limpieza sobre el equipo, para 

evitar contaminacitn y reparaciones costosas. 

6) 	 Observaci6n permanente sobre registros io recibo, secado, clasi fi 

caci6n, aimacenamiento con un especial 6nfasis en Ia importancia 

v valor de los resultados de calidad, pureza v germinacion. Ade

mas se necesita informacion do existencias de repuestos v siste

ma de coscos. 

7) 	 Brindar al personal la mixima seguridad v comodidad, unido a un 

reconocimiento real de lo que vale su esf.erzo, ofreciendo sala

rios justos. 

Debo recalcar que administrar una planta de semi llas on forma correc 

ta y eficiente, no depende de si la persona designada para ese fin se aj us 

ta o no a un esquema definido, si no mas hien va en relaci6 n directa con 

l.a 	 distribuci~n adecuada del personal. Para ].ograr finalmerte en base al 

disefo y equipo disponible frutos positivos, que aumentan !a utilidad con 

un mejor aprovechamiento de horas/hombre ytina reducci 6 n de los costos de 

proeso. 
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--------------------

MANEJO Y OPERACION DE UN SISTEMA DE SECADO POR ETAPAS,
 

DE SEMILLA DE GRANOS BASICOS,
 

CON 	ENFASIS EN ARROZ
 

Rao! 	Gillott F.*
 

I-	 INTRODUCCION.
 

La actividad de beneficio y procesamiento de semillas Costa Rica,
en 


ha operado en los 5ltimos afos como 
un sistema m5s o menos organizado,
 

con frutos positivos en Hien de la agricultura nacional (4).
 

Aunque como es 16gico, toda actividad empresarial requiere de cam
bios acorde con los 
aportes directos de estudios cientfticos y pr~cticos
 

sobre el proceso de semillas.
 

De ah la importancia de la incorporaci6n de nuevas t~cnicas y equi
pos especificos que logren mayor capacidad de 
trabajo y mejor calidad de
 

producto. (5) (6).
 

Hecho 	que nos situa, ante una planta disefiada y equipada con todo lo
 
necesario para brindar el mejor servicio de acuerdo a los lineamientos le
 

gales y a las circunstancias experimentadas en cada afo agricola
 

Raz6n para iniciar un m~todo nuevo usando t~cnicas actuales que per

mitan mayor garantla y seguridad. 

E1 primer brindarpaso, es este instructivo que permita tener una 
idea clara y concisa del sistema a seguir y las diferentes etapas que con

lleva la operaci6n defesta moderna planta. 

II-	 SECADO DE SEMILLAS. 

Esta es una de las operaciones mas importantes y vitales en la produc 

* Jefe 	Planta Procesadora de Semillas. Barranca. Puntarenas. Costa Rica.
 
Consejo Nacional de Producci6n. 
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ci6n de semillas. (3-7).
 

Ya que todos los esfuerzos de siembra, practicas culturales y cosecha
 

de cualquier cultivar pueden quedar anulados por efecto de un mal secado.
 

Es fundamental adecuar debidamente las semi llas a una humedad que permita 

su almacenamieit, .in riesgos por efectos de hongos e insectos. Evitar un
 

sobresecado con alitas temperaturas quo daien el embri6n o hagan perder la 
viabilidad. (1-2-3-5-6-7-8).
 

Resulta tfntornces, de gran importancia la elecci6n del flujo a seguir,
 

de acuer''u a ]a capacidad operativa de la planta en Ai momento requerido.
 

La disponibilidad de espacio en los silos c6nicos y silos de fondo piano
 

con aire y temperatura.
 

El grado de humedad de semilla a re._ibhir v la que esta en proceso de 

secado, sujetos al mismo tiempo a cualquier cambio de variedad o lote. 

La responsabilidad v el huen criterio de la persona a cargo del seca 

miento aunado con una continua inspecci6n con el fin de verificar que to

dos los puntos esenciales y vitales scan acatados y ejecutados en forma co
 

rrecta y precisa.
 

III- MATERIALES Y METODOS.
 

Planta Procesadora de Semillas, ubicada en el Distrito de Barranca,
 

Provincia de Puntarenas. Su costo fue de 12 millones de colones y fue inau
 

gurada el 8 de mayo de 1976.
 

1- Secuencia de recibo.
 

1-1 An~lisis pre-recibD.
 

a- Datos generales sobre fech., zona, productor, cultivo y va
 

riedad.
 

b- Humedad del grano.
 

c- Determinaci6n de malezas,
 

d- Determinaci6n semilla otros cultivos
 

e- Evaluaci6n de Ia apariencia del grano en cuanto a tempera

tura y mancha del mismo.
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1-2 Recibo.
 

a- Verificar que todo el equipo est6 funcionando correctamen

te.
 

b- Comprobar que todo el equipo est6 completamente limpio.
 

c- Comprobar que las 
v lvulas de los silos y cambios de los e
 

levadores y transportadores est~n en su posici6n correcta.
 

d- Identificar debidamente el 
lote de semilla a recibir.
 

e- Anotar con detalle y claridad la forma a operar en la piza
 

rra con el diagrama de la planta.
 

1-3 	Pre-limpieza.
 

a- Ajustes correctos de los dos prelimpiadores (Scalperators).
 

2- Secado por etapas.
 

2-1 Secuencia a seguir.
 

a- El granos humedo (ej. 20% de humedad) va a un silo de fondo
 

c6nico N's 19-30-31-32-33-34-35 y 36.
 

b- Se carga la secadora 41 6 42 completamente con grano hmedo
 

de uno de los silos de fondo c6nico, esta operaci6n dura 1
 

hora. 

c- Una vez llena la secadora, se conecta el abanico y el que

mador a una temperatura inicial de 110 *F durante 30 minu

tos.
 

d- Despu~s de los 30 minutos se inicia la descarga del grano 

con humedad de 18% a un silo desocupado de fondo c6nico y 

de inmediato se reinicia el secado de la secadora en forma
 

continua hasta desocupar el silo con grano al 20% de hume

dad.
 

e- Seguidamente se inicia la segunda etapa con el grano a 18%
 

de humedad.
 

f- Cuando 
 el grano alcanza una humedad de 14%, la temperatura 

de las secadoras se baja a 100 6 105 'F, hasta alcanzar el 

6ptimo de humedad entre 11 y 12%. 

g- En todas estas etapas, hay que tomar muestras del grano que 

entra a la secadora y el que sale, con intervalos de 15 mi
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nutos para comparar los cambios de temperatura y humedad
 

del grano.
 

h- En caso necesario, se utilizan los silos ae fondo piano
 

(57-58-59-60-61-62-63 y 64). Con ventilaci6n y temperatura
 

a 105 'F. Hay que advertir, quo al usar estos silos deben
 

lienarse de I a 1,5 metros dU altura con el grano bien ni

velado v la compuerta lateral abierta por un perfodo no ma 

yor de 3 dMhs. 

Al llenarse deben seguirse los siguientes pasos: 

- Compuerta del piso debe estar cerrada. 

- El embraque del tornillo sin fin debe estar desconecta

do.
 

- El tornillo sin fin colocado en posici6n lateral.
 

Para la de.carga: 

- Conectar Ai motor N2 58 

- Abrir poco a poco la puerta del piso. 

- Cuando Al grano est6 a nivel del piso se coloca el tor

nillo sin fin horizontclrmente.
 

3- Proceso de Limpieza. 

Con el manejo de semilla dentro do una planta de proceso, es impe 

rativo mantener un estricto control sobre la limpieza adecuada y minucio

sa de todos los componentes de operaci6n. 

Porque cualquier falla o error redunda en forma directa en la call

dad y caracteristicas propias de cada variedad.
 

PP: 1o tanto, esta prict ica es inprescindible y requiere de la cola

boraci6n y responsabilidad de los encargados do secado. Ya que no s;olo
 

cuando hay cambion. de lotes o variedades se requiere limpieza, sino en
 

forma continua debido a quo cualquier residuo o sobrante dentro dc los
 

transportadores, alrededores y silos origina serios probemas do contami

naci6n, mezcla "arietal y es un foco de infestaci6n de insectos, roedores 

y enfermedades fungosas. 

3-1 Secuencia de limpieza.
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Es con base al diagrama y flujo del grano a secar o procesar.
 

Aunque lgicamente pueden darse variantes de acuerdo a las cir

cunstancias y sistema seguido para determinado lote o variedad.
 

3-2 	Diagrama de limpieza.
 

a- Tolva vibradora N°27.
 

b- Elevador N027 A.
 

c- Scalperators N's. 27 B-27 C.
 

d- Tubos de deFcarga Scalperators a transportador N'53.
 

e- Transportador N053.
 

f- Elevador N°28,
 

En funci6n de la secadora N042
 

g- Transportador N°47 junto con 39 y 40.
 

h- Limpieza de los silos N's (33-35( (34-36).
 

i- Transportadores 54-49 y 51.
 

j- Elevador N'43.
 

k- Secadora Aeroglide N'42.
 

I- Elevador N°45
 

En 	funci6n de los silos de fondo plano.
 

m- Transportador N°47 junto con 39-40-70 y 71.
 

n- Limpieza de los silos (57-58-59-60) (61-62-63 y 64).
 

o- Transportador N°69.
 

Deb, recalcar, que unido a todas esas operaciones se debe al mismo
 

tiempo verificar los siguientes puntos.
 

1) Ajustes de las fajas y poleas de todos los elevadores y transpor

tadores.
 

2) Verificar el nivel de aceite de los motores reductores. Su cambio
 

se efectua cada 6 meses para mayor seguridad y vida del motor.
 

3) Engrase general de todas las partes en movimiento cada 15 dias.
 

4) Verificar el nivel del tanque con Diesel cada semana.
 

5) Reportar en forma inmediata cualquier falla y la sustituci6n por
 

su respectivo repuesto.
 

6) Control de existencia de los repuestos en forma peri6dica.
 

IRI 
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IV- CONCLUSIONE. .
 

Al iniciar sta nueva t~cnica en el secado de semilla, hay que hacer
 

'.-conciencia en que el erito de la misma depende el interes, responsabili

'dad y conocimientos practicos sobre,:ia importancia del manejo de semillas. 

Ya que los resultados positivos estgn en relaci6n directa de la apli
 

caci6n de los puntos enunciados en este folleto, cuya finalidad princip'il 

es dar un formato pr~ctico que permita la ejecuci6n eficiente del seca

miento.
 

L6gicamente es un peri'odo de aprendizaje que requiere buena disposi

ci6n y estudio, para ir adquiriendo paulatinamente la experiencia que dan 

los afios.
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