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CAPITULO I. 

INTRODUCCION Y OBJETIVOS. 

Uno de los problemas más graves que afronta 

el mundo en general es la escasa y deficiente ali 

mentación humana, ya que la población aumenta ca

da día en forma considerable, principalmente en -

países en desarrollo como México. 

La ciencia, la investigación y la tecnol~

gía han·proporcionado materiales y métodos que se 

utilizan para aumentar substancialmente y a veces 

en forma espectacular los rendimientos. Estos ade 

lantos se desarrollan en zonas con tecnología y -

condiciones termopluviométricas favorables, prin

cipalmente en regiones con riego. 

Falta por lograr incrementos de producción 

en áreas con limitantes de condiciones favorables 

y tecnología apropiada; así también obtener un 

aumento cualitativo de la producción de alimentos 

básicos, ya que los principales que constituyen -

la dieta mexicana carecen de calidad proteínica. 

Es el triticale una auténtica esperanza de 

incremento cualitativo y cuantitativo de un grano 

comestible. Este nuevo cereal producido artifi -

cialmente por el hombre, resulta del cruzamiento 

del trigo (Triticum sp.) y de centeno (Secale -

so.}. 
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A consecuencia de su amplia adaptación a 

las condiciones de suelo y clima, el cultivo de -

este cereal ha tomado un gran interés en las zo -

nas donde en la actualidad se cultivan trigo, ce

bada y avena en condiciones de riego o temporal. 

Con este cereal no sólo es posible aumentar 

el rendimiento sino también la calidad nutricio 

nal y alimenticia; algunos de los aminoácidos ~ -

esenciales de su proteína existen en mayor propor 

ci6n que en el resto de los cereales que tradi -

cionalmente se usan en la alimentación humana. 

Por tal motivo, el triticale ha dejado de -

ser una curiosidad cientffica, para considerarse 

un cultivo económicamente redituable. 

La aceptación favorable por parte de agri -

cultores y autoridades agrfcolas ha originado la li 

beraci6n de las primeras variedades de este e~ 

real, iniciándose de inmediato su incremento para 

tener semilla en cantidad y calidad suficiente en 

el lugar donde el agricultor la necesita. 

Por ser el triticale una especie nueva y di 

ferente al resto de los cereales, requiere de una 

tecnologfa apropiada para la producción de semi -

lla. 
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En el presente trabajo se tiene como objeti 

vo, dar a conocer la tecnología recomendable para 

la producción de semilla certificada de Tritica -

le. 

3 



CAPITULO I I. 

ANTECEDENTE S . 

El triticales es un nuevo género vegetal 

produéido artificialmente por el hombre, como re

sultado del cruzamiento sea de un trigo hexaploi

de o tetraploide (Triticum sp.) con la especie de 

centeno diploide (Secale sp.) se~uido por la du -

plicaci6n del complemento cromos6mico del híbrido 

F 1 que generalmente resulta estéril. El nombre de 

Triticale se acuñó a partir del prefijo Triticum 

y del sufijo Secale de los géneros progenitores. 

1875 Escocia 

1888 . Alemania 

1918 URSS 

A. Stephen Wilson informa de la 

primera cruza .conocida de trigo 

x centeno, la cual produjo una -

planta estéril. 

Primer híbrido fértil de trigo -

por centeno, logrado por W. Rim

pau. 

Miles de híbridos de trigo x cen 

teno aparecen en la estaci6n 

agrícola experimental de Saratov. 

Donde las plantas F
1 

producen s~ 

millas de donde se derivan híbri 

dos autorreproducibles, regular

mente fértiles y fenotípicamente 

Intermedios entre sus progenito

res. 
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1935 Alemania 

1935 Suecia 

1937 Francia 

1940 ? 

1954 Canadá 

Aparece en la literatura cientí

fica el nombre de Triticale - de 

Triticum (trigo) y Secale (cente 

no) • 

Arne M.untzing inicia trabajos in 

tensivos sobre triticale; descu

bre el mecanismo de fertilidad -

espontánea en híbridos de trigo 

x centeno. 

Pierre Givadoun desarrolla la 

técnica de colchicina para dupli 

car los cromosomas de híbridos -

estériles y hace posible la pro

ducción de triticales fértiles. 

Se desarrolla la técnica de cul

tivos de embrión para cultivar -

embriones de híbridos a partir -

de semillas con endospermos mal

formado. 

En la Universidad de Manitoba, -

Canadá, se inicia el primer e~ -

fuerzo en el continente America

no tendiente a desarrollar el 

triticales como cultivo comer 

cial. 

L.H. Shebeski B.c; Jenkins, L. -

Evans y otros reunen la colee -

ci6n mundial de triticales prim~ 

rios. 

5 



1964 México 

1965 Canad~ 

1966 México 

1966 México 

1968 México 

El Proyecto Internacional de Me

joramiento de Trigo de la Funda

ción Rockefeller establece un 

convenio formal con la Universi-

dad de Manitoba para ampliar el 

trabajo sobre triticale. 

La fundaci6n Rockefeller otorga 

a La Universidad de Manitoba un 

donativo por 3 años para fina~ -

ciar la investigación sobre tri

ticale en colaboración con el 

proyecto Internacional·de Mejor~ 

miento de Trigo. 

Se inició el estudio de los tri

ticales en el Instituto-Nacional 

de Investigaciones Agrfcolas - -

(INIA) , desde entonces Centro I~ 

ternacional de Mejoramiento de -

Mafz y Trigo (CIMMYT) e INIA han 

trabajado, en la introducción, -

selecci6n e hibridación de lf 

neas, con resultados prometed~

res. 

Se funda el CIMMYT~ continúa la 

cooperación con la Universidad -

de Manitoba sobre Triticales. 

Espont~neamente, en las parcelas 

experimentales del CIMMYT en el 

CIANO, Ciudad Obregón, Son, apa

rece el material Armadillo, con 
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fertilidad casi completa, un ge

ne de enanismo y tipo superior -

de planta. Armadillo se convier

te en progenitor de numerosos 

triticales en el mundo. 

1968-69 Hungrfa Dos hexaploides secundarios desa 

rrollados por Kiss en 1965, son 

certificados para su lanzamiento 

y producción comercial. 

España 

1970 Canadá 

1971 México 

México 

Cachirulo, un hexaploide desarro 

llado por Sánchez-Monge comienza 

a distribuirse comercialmente. 

Rosner, desarrollado por ~a Uni

versidad de Manitoba y utilizado 

por las destilerfas de licores -

desde principios de los años se

sentas, se convierte en el pri ·

mer triticale en Norteamérica p~ 

ra uso general. 

El Centro de Investigaciones pa

ra el Desarrollo Internacional -

y la Agencia Canadiense para el 

Desarrollo Internacional otorgan 

un donativo de 2.5 millones de 

dólares al programa CIMMYT Uni -. 

versidad de Manitoba para reali

zar investigaciones conjuntas 

durante 5 años. 

Distribución de la lfnea Cinna -

mon, el primer h1brido enano con 

7 



1972 México 

1973 México 

1973 

1974 México 

1975 México 

1975 México 

dos genes, para corregir el fre

cuente acamado en los triticales. 

El CIW1YT comienza trabajos i~ -

tensivos genotécnicos y de selec 

Ci6n para lograr grano lleno y -

alta fertilidad. 

En los ensayos de invierno en el 

CIANO y de verano en Toluca, las 

mejores triticales rinden tanto 

corno los mejores trigos testigos. 

PRONASE inició el incremento de 

4 lfneas avanzadas de triticale. 

El peso hectolítrico de los tri

ticales del CIMMYT promedia 72 -

kilos por hect6litro, cuatro más 

que los que se registraban en 

1970 (68 Kgs/Hl.) 

150 entre 600 líneas de tritica

le probadas en el CIMMYT rinden 

7,000 Kg/Ha. los cinco tritic~

les más rendidores en ensayos 

realizados en 47 sitios alrede -

dor del mundo rinden 15% más que 

el mejor trigo testigo harinero 

incluido en los ensayos. 

Se liber6 la primera variedad de 

triticale en México. 

El Servicio Nacional de Inspe~ -

ci6n y Certificación de Semillas 

(SNICS) , considera al triticale 
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1978 México 

1979 México 

en el mismo grupo que trigo, ce

bada y avena. 

El INIA nombra un coordinador Na 

cional para la Investigación so

bre el triticale. 

Se liberan dos nuevas varieda

des de triticale, representando 

los primeros logros en la búsqu~ 

da de nuevos granos para la ali

mentación humana. 

9 



CAPITULO III. 

GENERALIDADES DEL TRITICALE 

3.1. Clasificación Botánica. 

Los progenitores del triticale están situa

dos en la misma clasificación: 

Clase: 

Orden: 

Familia: 

Tribu: 

Monocotiledinease (Robles 1976, citado 

por Hernández 1978). 

Glumiflorae. 

Gramineae. 

Triticeae-Hordeae. 

Sub-tribu: Triticineae. 

Género: 

Especie: 

Triticale (Baum 1972, citado por Her -

nández 1978). 

turgidocereale de Turgidum por cereale 

y rimpaui de Aestivum por cereale. - -

(Baum 1969, citado por Hernández 1978) 

El centeno (Secale sp.) es el progenitor 

masculino de los triticales, y por lo general, se 

ha usado el centeno común (Secale cereale) . Posee 

siete pares de cromosomas y el genomio se designa 

como (RR. ) (Robles 197 6, e i tado por Hernández 197 8). 

Como progenitor femenino se pueden utilizar 

trigo harinero o trigo cristalino; por tal motivo 

resultan dos tipos de triticale, los Hexaploides 

y los octoploides. El triticale hexaploide provi~ 

10 



ne de la cruza de Secale cereale por Triticum - -

turgidum, posee 21 pares de cromosomas y su geno

mio es AABBRR. El triticale octoploide proviene -

de la duplicación cromosómica del híbrido interg~ 

nérico de Secale cereale por Triticum aestivum, -

posee 28 pares de cromosomas y el genomio AABBDD

RR. (Robles 1976, citado por Hernández 1978). 

3.2. Formación de triticales. 

Un triticale se crea al fecundar una planta 

de trigo con polen de centeno. Varias semanas des 

pués, el embrión se extirpa en condiciones asépti

cas y se coloca en un medio de agar nutritivo do~ 

de crece hasta plántula. La plántula se trasplan

ta a una maceta con suelo, y en la etapa de amaco 

llamiento se le aplica una solución de colchicina 

a fin de duplicar el número de cromosomas. La ex

tirpación del embrión de la semilla es necesario 

porque el endospermo de la semilla es (incapaz) -

de ordinario de sustentar la germinación y el cr~ 

cimiento. Los cromosomas de las plántulas deben -

duplicarse para permitir la meiosis y mitosis en 

los órganos reproductores a fin de que se efectue 

una fecundación normal y en consecuencia para que 

la progenia sea fértil. {CIMMYT 1976~ 

Los triticales primarios ordinariamente se 

cruzan entre ellos para producir triticales secun 

11 



darios, o bien se cruzan con triticales secunda -

rios para producir otros triticales. Los tritica

les octoploides son menos f~rtiles y menos vigoro 

sos que los triticales hexaploides, aunque median 

te el cruzamiento de triticales hexaploides con -

octoploide~, una o m&s series de cromosomas del 

progenitor trigo harinero se pueden transferir 

del triticale octoploide al hexaploide. 

Casi todas las líneas avanzadas de tritica

le son ahora he..xaploides y han sido cruzados en -

alguna de sus etapas, con un triticale octoploide. 

Así, las mejores características de los trigos ha 

rineros se han incorporado a los triticales hexa

ploides. (CIMMYT 197 6) . 

3.3. Descripción Morfológica del Triticale. 

La poliploidia va acompañada siempre de mo

dificaciones en los caracteres físicos de los su

jetos (Fenotipo) y el caso presente no es una ex

cepción. En comparación con sus progenitores (Tri 

go y centeno), el triticale presenta un crecimien 

to m~s lento cuando menos en las primeras etapas 

de su desarrollo, las hojas son más grandes, los 

tallos a menudo más rígidos, las anteras de mayor 

tamaño, la espiga adquiere gran longitud y con ca 

racterísticas intermedias entre las de sus padres 

y en general puede decirse que las plantas presen 

12 



tan mayor vigor. (Quiñones 1966). 

3.4. Descripci6n General de las Variedades de Tri 

ticales Liberadas. 

En 1979 se liberaron dos variedades de tri

ticale que responden a la siguiente descripción. 

CANA."'ffiA TO:., 7 9 

Origen: CIANO-INIA-SA.RH 

Pl.--ogenitores: .Ma.ya2-Armadillo "S" 

Genealogia: x-2802-F-12M-1M-1M-OY 

Resistencia a Enferme::lades: 

CAOOR:A TCL 7 9 

CI.AN)-JNIA-Sl-\.RH 

Maya2-Armadillo x Ira 

x-8417-E-1Y-~1-3Y-OY 

Poya de la hoja (Puccinia reccndita) 

Roya del tallo (Puccinia 5:JEaminis) 

Area de adaptacifu: 

Noroeste y Zonas terrp:>raleras de México. 

caracterfsticas de Planta: 

Hábito de crecimiento Prima:vera 

Dias de floración 80 (Inte.rrredia) 

AlbJ.ra de la planta Normal (118 cms) 

Tallo~ Vigor 

Color 

Inte_rrraiio 

Crana 

Caracteristicas de la espi2: 

Espiga 

Fonna 

Barl::cna 

Fusifonre 

13 

82 (Intermedia) 

Normal (105 cm.) 

Intenna:iio 

Cr€m3. 

Bar l::::ana 

Fusifonre 



IDngitud 10.0 a 10.5 cm. 

Der1sidad MErlia a densa 

Desgrane Resistente 

Gluma: Color CrE!lB 

Hanbro A..11gosto y elevado 

Pico .Acuminado y ango~ 
to. 

Longitt.rl 14 nm. (Larga) 

Ancho 3 nm. (Inte.rrra:ha) 

ü.lbierta Pul:escente 

Diente Acuminado y Ango~ 
to. 

Barbas: 

Longitui 3.5 a 9. 5 cm. 

Color CrE!lB 

Caracter:í.sticas del Grano: 

Consistencia 

Longittrl 

&J.cho 

I.Dngib.ld de la 
brocha 

Gennen-Tamaño 

Color 

Textura 

Forma 

Epidennis 

Tarraño 

Dura 

9 mn. (Largo) 

2. 7 mn. 

0.5 mm. 

Medio 

Rojo 

Dura 

Oblonga 

Rugosa 

(Majio) 

(Largo) 

14 

12.0 a 12.5 cm. 

Laxa 

Resistente 

Crerra 

Angosto y elevado 

Aclmúnado y angos-
to. 

14 nm. (Larga) 

3 nm. (Interme:iia 
a Angosta) 

l?ul::escen te 

Acuminado y Angos-
to. 

5 a 9 cm. 

Crema 

Dura 

8 rrm. (Largo) 

2. 7 rrrn. 

O. 5 rrm. 

Medio 

Rojo 

Dura 

Oblonga 

Rugosa 

Grarrle 

~io) 

(Largo) 



Rerrl:imiento: 

calidad: 

Usos: 

De 8 a 9 :¡::or ciento superior a Pavon 

F-76 y Nacozari M-76 

SEmejante a la calidad de un Trigo 

suave. 

a) Galletas, tortillas de harina, -

panquecitos, hot cakes y pan dul-

ce. 

b) En rrezclas con trigos panaderos, 

puede utilizarse hasta 30 :¡::or - -

ciento de harina de triticale pa

ra ela.J:::oraci6n de pan de caja. 

e) Ali.Irentaci6n para ganado. 

Peso Hectol1trico 73.8 75.6 

65.0 

9.5 

17 

0:40 

Rerrl:imiento harinero % 64. 6 

Prote1na % 9.1 

Sedimentación c.c. 24 

Tiempo amasado nún.irro 0:55 

Panificación 710 cc-58. 9 ce 
Agua añadida 

caracter1sticas Generales 
de Galleta Buena 

575 ce-56.8 ce 
Agua añadida 

Fuente: (CIANO 1979). 
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CAPITULO IV. 

PRACTICAS CULTURALES EN LA PRODUCCION 

DE SEMILLA CERTIFICADA DE TRITICALE 

4.1. Requisitos del terreno. 

El terreno deberá ser sensiblemente plano y 

profundo de modo que permita el riego con facili

dad y que cuente con buen drenaje para evitar en

charcamientos; la textura deberá ser preferent~ -

mente franca, para que permita dar labores a tiem 

po y con facilidad. 

En los lugares de buen ciclo donde las pre

cipitaciones son suficientes y uniformemente re -

partidas, que permiten siembras destinadas a la -

producción de semillas certificadas, será conv~ -

niente efectuar estas siembras con aquellos agri

cultores que cuentan con agua disponible y sufi -

ciente. Esto facilita en caso necesario, dar rie

gos de auxilio a fin de evitar que la cosecha se 

pierda por deficiencia de humedad. (PRONASE 1974) 

Localización y aislamiento. 

El terreno deberá localizarse en un lugar -

de fácil acceso en toda época del año, a fin de -

facilitar las visitas del personal de la empresa 

productora o del Servicio Nacional de Inspecci6n 
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y Certificaci6n de Semillas (SNICS); la siembra

debe estar aislada de cultivos afines o de otras 

variedades por lo menos a cinco metros de distan

cia. (SNI es 197 4) 

Labores de Preparaci6n. 

Las labores de preparaci6n del lote de pro

ducci6n serán: como mínL~o un subsuelo por lo me

nos cada 3 años con dos pasos de arado (barbecho 

y cruza) 1 dos pasos de rastra, cruzados y nivela

ci6n; fertilizaci6n; surcado a 92 centímetros en

tre surcos y riego de presiembra (Quiñones 1980). 

Lo más importante de las labores de prepar~ 

ci6n es dejar una buen a cama de siembra uniforme 

profunda y mullida, que permita una fácil germin~ 

ci6n de la semilla y facilidad para que emerjan -

las plántulas. (PRONASE 197 4) • 

4.2. Siembra. 

La siembra se hará dependiendo de la categ~ 

ría de la semilla que se trate: (a) Básica.- Se -

siembra con sembradora de botes, calibrando la 

densidad de siembra a 60-70 Kilogramos por hectá

rea. Para ello se usan platos para sorgo o cárta

mo y se siembran dos hileras en cada surco a una 

distancia de 40 centímetros entre las hileras de 
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la misma cama. Se coloca un tablón atrás de la 

sembradora para arreglar el lomo del surco deján

dolo aplanado (Quiñones 1980). (b) Registradas y 

Certificadas.- La siembra se hace en la misma for 

ma que la anterior, pero en lugar de hacer dos hi 

leras aquf son tres con una separación de 15 cen

tfmetros entre hileras. Queda un espacio suficien 

te para facilitar las labores como escardas, apli 

caci6n de fertilizantes, insecticidas, deshierbes 

y desmezclados. Asf también se·facilita la distri 

buci6n de agua de riego. La densidad de siembra -

no será mayor de lOO kilogramos por Ha. depositán 

dose a una profundidad máxima de 5 a 6 centfme 

tras. 

4.3. Epoca de Siembra. 

Las fechas de siembra en la producción de -

semilla certificada de triticales en las principa 

les zonas de producci6n, se tienen los siguientes 

datos para los ciclos agrfcolas Otoño-Invierno y 

Primavera-Verano. 

OTOflO-INVIERNO 

Coahuila y Durango-Regi6n laguna 20 Dic. al 
10 Enero. 

Guanajuato-El Bajfo 15 Nov. al 
10 Dic. 

Guanajuato-Región Norte 20 Dic. al 
15 Enero. 
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Michoac~n- Briseñas 15 Nov. al 
30 Dic. 

Sonora -Valle del Yaqui 15 Nov. al 
15 Dic. 

PEH1AVERA - VERA..."-10 

Guanajuato- Región Norte 15 May. al 
15 Jun. 

4.4. Riegos. 

Fu en te (DG de A-. CCVP 
Y SNICS 1980). 

Para que en la producción de semilla de tri 

ticale se produzcan los rn~ximos rendimientos, es 

necesario aplicar el agua de riego en cantidades 

suficientes y en fechas oportunas. El rendimiento 

puede disminuir considerablemente por falta de hu 

medad sobre todo si no se aplica correctamente el 

último riego, así corno también se corre el riesgo 

de acamado si este riego coincide con viento. - -

(CIANO 197 9) • 

La oportunidad de los riegos antes de que -

aparezcan los síntomas típicos de marchitamiento 

dichos síntomas se manifiestan claramente en las 

hojas, las cuales se enrollan o presentan quemad~ 

ras en los ápices o puntas; los tallos adquieren 

una coloración plomiza. (CIANO 1979) 
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En el período crítico que comprende desde -

el espigamiento hasta el estado masoso del grano, 

el triticale debe de tener buena humedad, ya que 

si hay deficiencia, la espiga no se fertiliza com 

pletamente, es decir sólo se llenan de 2 a 3 flo

recillas de cada espiguilla, quedando otras esté

riles; (CI&~O 79) por otra parte, el peso especí

fico del grano disminuye debido a que el grano se 

arruga más de lo normal. 

4.5. Fertilización. 

Todo cultivo destinado a la producción de -

semilla certificada deberá fertilizarse convenien 

temente; para el caso se analizará el suelo a fin 

de determinar la carencia de nutrientes. General

mente los triticales no han sido tan rendidores -

como los trigos harineros enanos al aplicar altos 

niveles de fertilización. En ensayos donde se usa 

ron niveles de O a 300 kilogramos de Nitrógeno -

por hectárea, 10 líneas de triticales demostraron 

ser iguales a mejores que los trigos harineros y 

cristalinos de alto rendimiento en cada nivel de 

fertilización (CIK~YT 1977). Hace falta determi -

nar con,más presici6n, la dosis de fertilización 

más conveniente y económica para lograr un culti

vo más redituable (Moreno 1980) . 

4.6. Labores de Cultivo. 
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Las labores de cultivo para lotes de semi -

lla certificada empiezan en cuanto la planta co -

mienza a emerger; se principia por levantar el 

surco, usando vertedoras pequeñas que no arrojen 

mucha tierra a las plantitas. Una vez aplicado el 

riego de asiento aparecen malezas que se centro 

lan con una pasada de cultivadora. Después del 

primer riego ~e fertiliza y se da un paso de cul

tivadora para incorporar el fertilizante (QUI~O -

NES 198 O) . 

4.7. Combate de malas hierbas. 

Las malas hierbaa constituyen uno de los 

principales problemas que merman la calidad del -

grano y el rendimiento en las principales zonas -

de reproducción. Se considera que en nuestras zo

nas cerealeras las malezas principales son: 

a).- Malezas anuales de hoja ancha. Las ma

las hierbas de invierno más comunes 

son: malva, (Malva parviflora L); gir~ 

sol o mirasol (Helianthus Annuus L) ; -

chual (Chenopodium spp.); trebol amari 

llo (Milotus indicus (L) ALL) ; lengua 

de vaca (Rumex crispus L) ; mostacilla 

(Sisymbrium irio L) ; mostaza (Brassica 

campestris L) ; alambrilla (Poligonum -

aviculare L). (CIANO. 1979) 
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En el control mecánico de estas malezas ca

be mencionar que las siembras de triticales en 

tierra venida permiten controlar un alto porcenta 

je de estas malas hierbas las cuales emergen an -

tes de efectuar la siembra. 

La correhuela o gloria de la manana (Convol 

vulus arvensis L.) es una de las hierbas perennes 

más importantes en el valle del Yaqui, debido a -

los altos niveles de infestación que se han detec 

tado. 

La correhuela emerge antes de la siembra de 

trigo, y continúa apareciendo durante todo el ci

clo; ocasiona fuertes bajas a la producción, difi 

culta la cosecha y reduce la calidad del grano 

por contaminación de semilla y porque conserva ma 

yor humedad. Por medio de un combate químico e~ -

lendarizado, puede lograrse parcialmente su con -

trol (CIANO 1979). 

b).- Malezas Anuales de hoja angosta. En mu 

chos terrenos la avena silvestre (Ave

na fatua L.) y el alpistillo (Phalaris 

~) se presentan juntas o por separ~ 

do y ocasionan fuertes bajas a la pro

ducción; dificultan la cosecha y al 

mezclarse con las semillas del tritica 

le, reducen la calidad de éstas. (CIA

NO 1979). 
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En general, el control químico de malezas -

debe ser apegado a las recomendaciones de la Esta 

ci6n Agrícola Experimental; en cuanto a productos 

químicos, dosis y época de aplicación, ya que el 

triticale ha mostrado ser susceptible a dos herbi 

cidas comunes: Tr ibunil y oosanex (CII1..7'1YT 197 5) . 

4.8. Control de plagas. 

El agricultor está obligado en todo ti~~po 

a combatir las plagas, siguiendo al efecto los 

consejos o indicaciones del personal técnico de 

PRONASE, del Servicio de Sanidad Vegetal, de la -

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

o del Servicio de Extensi6n .l>.grícola (PRONASE - -

197 4) • 

Hasta ahora los insectos no constituyen pro 

blema serio para triticale. Sin embargo, esta si

tuación podría cambiar a medida que se incrementa 

la superficie comercial de este cereal (CIMMYT 

1979). Cabe hacer mención que en la zona de pro -

ducci6n el Refugio, Gto. Se ha tenido, infest~cio 

nes leves de, chicharritas (Empoasca spp.), cuan

do el cultivo se encuentra en estadio de plántu -

la. Este afido es uno de tantos trasmisores del -

virus causante del enanismo y amarilleo de la ce

bada (BYDV) . Para su combate se usa 1 Lt/ha de M~ 

lation CE-84, cuando se observan colonias de afi

dos en el envés de la hoja. 
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El pulgón de la espiga es otra de las pl~ 

gas que atacan cultivos en la zona del Noroeste -

como en el Norte de Guanajuato. Comienza su daño 

desde que aparece la espiga, y mientras que perma 

nece suculenta. Se recomienda utilizar paration -

Metílico 7 20, a razón de 1 Lt/ha para su combate. 

4.9. Control de enfermedades. 

En el presente las enfermedades no han sido 

un serio factor limitante de los rendimientos del 

triticale debido a la poca extensión de·siembra y 

a que no se han desarrollado epifitias serias. -

(CIMMYT 1979) . Según las investigaciones al res -

pecto el triticale nuestra una fuerte resistencia 

a la roya de la hoja (Puccinia recondita) (Ches -

ter 1946; Larter Et. 1968; Quiñones 1971; Rajaram 

1971; citados por Hernández 1978), y a la roya 

del tallo (Puccinia graminis tri tici) (López 1971; 

citado por Hernández 1978), presentes en el No -

roeste de México; igual comportamiento observaron 

los triticales en las partes altas y frías de To

luca y el Batán, Estado de México (CIK~YT 1978). 

En regiones del Valle de Toluca y de la Si~ 

rra Tarasca (Michoacán) este cereal presenta sus

ceptibilidad a la roña de la espiga causada por -

(Fusarium spp.). Así como al tizón foliar causado 

por (Septoria tritici). 
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4.10. Cosecha. 

La cosecha de la semilla de triticale es la 

etapa final del cultivo y para tener éxito deben 

considerarse varios factores importantes tales e~ 

mo grado de madurez del grano, humedad de la semi 

lla, tipo y altura de la planta y la época más 

apropiada para su cosecha. 

Si se cosecha muy temprano, condiciones en 

las que existen muchas semillas sin madurar, el -

rendimiento disminuye considerablemente, debido a 

las mermas que ocasiona el gran número de semillas 

verdes que no han llegado a llenar por completo.

Para efectos de almacenamiento, la presencia de -

granos verdes con alta humedad, produce calor y -

desarrollo de hongos parásitos del grano en alma

cenaje. 

4. 11. Trillado. 

La trilla se lleva a cabo con máquinas de -

tipo "Combinada", que ejecutan en una sola opera

ción del corte y la trilla de las plantas, sepa -

rando las semillas de las glumas y de la paja. 

Se debe verificar la eficiencia de la combi 

nada de acuerdo a los siguientes pasos: 
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Ajustar debidamente la velocidad del ci -

lindro trillador, así como la concavidad 

y el espaciamiento del cilindro, de acuer 

do con el tamaño de la semilla. 

- Regular la velocidad del movimiento de la 

combinada, para evitar que el cilindro de 

trilla y la tolva se sobrecargue de mate

rial. 

- Hacer una prueba preliminar para observar 

como opera la combinada en las cuatro se~ 

cienes siguientes: conductos alimentad~ -

res de carga, conductos de trilla, separa 

dores y limpiadores. 

- Antes de empezar a trillar debe efectuar

se una revisión general, con el fin de 

eliminar las semillas de otros cultivos y 

residuos de cosechas anteriores. 

- Trillar con una humedad.del grano entre -

12 y 14%. Eliminar la primera tolva de 

grano cosechado enviarla como grano comer 

cial para que exista una mayor seguridad 

de que se evita mezclas de variedades. 

- El control de la cosecha está sujeto a la 

información contenida en notas de remi 

sión que son entregadas por el SNICS. En 

ellas se especifican variedad, categoría, 

nombre del productor, lugar de origen y -

lugar de recepción para los análisis co -

rrespondientes. 
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Cuando se suspende la trilla por dos o 

tres dias debido a la lluvia, al reini 

ciarse se procede como si se iniciara la 

cosecha. Si la suspensión de la trilla es 

momentánea, la semilla no sufre daño. 
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~----------------- ---

CAPITULO V. 

BASES LEGALES Y TECNIAS SOBRE PRODUCCION, 

CERTIFICACION Y COMERCIO DE SEMILLAS 

5.1. Sobre la ley de Producción, Certificación y C~ 

r.1ercio de Semilla. 

La ley tiene por objeto regular, con base -

en lo que sobre el particular dispone el p~rrafo 

tercero del artículo 27 constitucional, el fomen

to de la agricultura mediante la producción 7 ben~ 

ficio, registro, certificaci6n, distribución, co

mercio y utilización de semilla de variedades de 

plantas útiles al hombre. 

En la investigaci6n para el mejoramiento o 

formación de vari·edades de plantas cultivables y 

en la producción de sus semillas se considerar~n 

·las siguientes categorías de éstas: 

a) Semillas originales: Las resultantes de 

los trabajos de mejoramiento o formación 

de variedades, mientras permanezcan bajo 

control de quienes las formaron o mejor~ 

ron. Estas semillas constituirán la fuen 

te inicial para la producción de semilla 

de la siguiente categoría en escala co -

mercial. 
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b) Semillas Básicas: Las que se produzcan -

incrementando semillas originales, s~ 

g;uiendo métodos que garanticen su más al 

to grado de identidad gen~tica y de pur~ 

za. 

e) Semillas Registradas: Las que desciendan 

de las semillas básicas o de las mismas 

registradas, que conserven satisfactori~ 

mente su identidad gen~tica y pureza va

rietal, dentro de las especificaciones -

que al respecto establezcan los reglarne~ 

tos de esta ley¡ y 

d) Semillas certificadas: las que descie~ 

dari de las semillas básicas, de las r~ 

gistradas o de las propias certificadas, 

que se produzcan para distribución comer 

cial de acuerdo con las normas que para 

cada clase de cultivo se establezcan en 

los reglamentos de esta ley. Los propios 

reglamentos especificarán los diferentes 

grupos dentro de los cuales deban quedar 

comprendidas, para su control las semi 

llas certificadas. Para la realización 

de los fines de esta ley, se crea el Sis 

terna Nacional de Producci6n, Certifica -

ción y Comercio de Semillas integrado 

por los organismos y servicios siguie~ -

tes: 
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A).- In~tituto Nacional de Investigaciones 

Agrícolas (INIA) . 

Organismo a cargo de la investigación 

oficial para el mejoramiento de pla~ -

tas existentes y la formación de otras 

con la obligación de conservar el ban

co de germoplasma y entregar a la Pro

ductora Nacional de Semillas (PRONASE) 

los materiales originales de las varie 

dades mejoradas y que hubieran sido 

autorizadas_ para su cultivo. 

B) .- Comité Calificador de Vari~~ades de 

Plantas. (CCVP). 

Encargado de evaluar y calificar las -

nuevas variedades mejoradas para las -

que se desee obtener la inscripción 

oficial en el registro nacional de va

riedades de plantas. Este Comité está 

integrado por los Directores Generales 

de Agricultura, del Instituto Nacional 

de Investigaciones Agrícolas, de Pro -

ductora Nacional de Semillas y de Sani 

dad Vegetal como vocales y por el Jefe 

del Servicio Nacional de Inspección y 

Certificación de Semillas. 

C) .- Registro Nacional de Variedades de - -

Plantas. (&~VP) 
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El Comité asignará, para su fácil iden 

tificación clave correspondiente a las 

variedades de plantas que autorice ca

ra la producción de semillas certifica 

das y or~enará su inscripción en el Re 

gistro Nacional de Variedades de Plan

tas. 

D) .- Productora Nacional de Semillas (PRONA 

SE) . 

Creada como organismo público deseen -

tralizado, con personalidad y patrimo

nio propios, en sustitución de la comí 

sión Nacional del Maíz, y con todas la 

funciones correspondientes a sus acti

vidades de producción, beneficio y co

mercio de semillas de los cultivos que 

en función de la demanda de aquellas y 

de sus posibilidades económicas, lo e~ 

comienda la Secretaría de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos. 

~) .- Asociación de Productores de Semillas. 

Creadas como organismos de colabora -

ción de la Productora Nacional de Semi 

llas en los programas de producción be 

neficio, distribución y comercio de se 

millas las que se integran con los 

agricultores más adecuados en cada re

gión, para esta actividad. 
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F) .- Servicio Nacional de Inspección y Cer

tificación de Semillas (SNICS). 

Cuyas funciones tienden a garantizar a 

los agricultores mediante una vigilan

cia extrema de las actividades de.pro

ducción, beneficio y comercio, que las 

semillas que reciban para su siembra -

sean siempre de las más altas calidad 

genética y ffsi~a. 

5.2. Normas Generales para la Certificación de Se 

millas. 

La producción de semillas de triticale debe 

llevarse a cabo bajo ciertas normas o requisitos 

de campo, los cuales son especificas para cada 

una de las categoría de semillas establecidas de 

acuerdo con la ley re?pectiva. Tales requisitos -

se refieren al origen de la semilla o al manejo -

del cultivo, y son indispensables para garantizar 

que la semilla que se va a producir sea de alta -

pureza genética y por consiguiente de mejor valor 

comercial. 

5.2.1. Requisitos de los Terrenos. 

Los terrenos para la producción de semilla 

certificada deben mostrar evidencias, de buen ma

nejo para controlar lo siguiente: 
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- Las enfermedades de las plantas favoreci

das por condiciones físico-químicas del -

suelo. 

- Los Patógenos transmisibles en el suelo. 

- Las contaminaciones otros cultivos, o - -

tras variedades y hierbas. 

5.2.2. Inspecciones de Campo. 

El personal técnico de SNICS deberá efectuar 

cuando menos las siguientes inspecciones: 

- Del terreno para aprobarlo o rechazarlo -

de acuerdo con los requisitos de antece -

dentes. 

- Durante la siembra. 

- Antes de iniciarse la floración. 

- Antes de la cosecha en el estado de madu-

rez fisiológica. 

5.2.3. Manejo del Cultivo. 

El cultivo para la producción de semilla 

certificada debe hacerse siguiend-o la mejor técni 

ca así como; 

- Sembrar dentro de las fechas de límite fi 

jadas por la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos. 
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- Eliminar oportunamente las plantas de - -

otras variedades, otros cultivos y hier -

bas. 

- Controlar plagas y enfermedades en su - -

oportunidad . 

- Otras prácticas Agronómicas que garant~ -

cen un desarrollo satisfactorio del culti 

vo y de la producción de buena semilla. 

5.2.4. Unidad de Certificación. 

Es la superficie inscrita (Unidad de Ins -

cripci6n) o aquella que después de la última ins

pección de campo es aceptada por la Delegación 

del SNICS. 

5.2.5. Inspecciones durante la cosecha y almacena 

miento antes del beneficio. 

El personal técnico del SNICS debe realizar 

durante la cosecha las inspecciones que sean n~ -

cesarias para verificar que la semilla se está co 

sechando en la forma más apropiada y extender las 

notas de remisión requerida para cada vehiculo 

que movilice la semilla de los campos aceptados -

a los almacenes con la frecuencia que se juzque -

necesaria para comprobar que la semilla se maneja 

en forma apropiada y que las condiciones del alma 

cén permitan mantener la viabilidad de la semilla 
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durante el tiempo de almacenamiento. 

5.2.6. Muestreo de la Semilla para Certificación. 

Las muestras de los lotes de semilla deben 

ser tomadas directamente por el personal técnico 

del SNICS o bajo su vigilancia para asegurar que 

sean representativas, de la semilla en proceso de 

beneficio. 

5.2.7. An~lisis de las Muestras. 

Deben ser realizados en laboratorios del -

SNICS siguiendo las normas Internacionales para -

análisis de semillas. 

El personal técnico del SNICS sólo debe - -

autorizar la colocación de etiquetas de certifica 

ci6n de la semilla que satisfaga las normas co 

rrespondientes a su categoría. 

5.2.8. Beneficio de Semilla. 

Dentro de los quince días antes de iniciar 

el beneficio de la semilla, se debe dar aviso a -

la Delegación correspondiente del SNICS, a fin de 

que su personal técnico compruebe que se cumplen 

los siguientes aspectos importantes en el benefi

cio de semillas certificadas: 
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- Que el manejo de la semilla se puede ha 

cer sin riesgo de mezclas. 

- Que se han mantenido la identidad de la -

semilla. 

Que se permitirán las inspecciones del 

personal técnico del SNICS durante todo -

el proceso de beneficio. 

- Que los envases que se utilicen durante -

el proceso de certificación y la venta de 

semilla certificada sean nuevos para ev~ -

tar mezclas, asegurar la conservación de 

la calidad y facilitar su manejo; deben -

además, ser de fibras naturales. La Leyen 

da impresa en los envases debe ser autori 

zada por el SNICS. 

- Las semillas para certificación deben de 

tratarse para prevenir plagas y enfermeda 

des siguiendo las recomendaciones que so

bre el particular dice la Dirección Gene

ral de Sanidad Vegetal. 

-El teñido de la semilla por certificar, -

se practicará de acuerdo con los colores 

que señala la Ley sobre Producción, Certi 

ficación y comercio de Semilla. 

5.2.9. Etiquetas para Certificación. 

Los envases en los que se vende la semilla 

certificada al público deben tener cosidas las --
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etiquetas expedidas por el SNICS, en las cuales -

se identifique claramente la Delegación que certi 

fic6 el cultivo, la categoría, el nombre de la va

riedad, el mes y año de certificación y el número 

de folio. 

Las etiquetcts deben ser colocadas bajo la -

vigilancia del personal del SNICS y no deben ser 

removidas y vueltas a fijar en los envases. 

Las etiquetas para certificaéi6n son de te

la y tienen leyenda impresa con tinta de diferen

te color en la forma siguiente: 

Categoría 

Básica 

Registrada 

Certificada 

Color 

Verde 

Morado 

Azul 

5.3. Normas Específicas para la CertificaciÓn de 

Semilla de Triticale. 

5.3.1. Normas de Campo. 

Tolerancias de campo en los factores que se 

indican para cada una de las categorías. 
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FACICR BASICA REGISTRADA CERI'IFICADA 

Plantas de otras 
varis:iades Ninguna 75 p:¡r Ha. lOO p:¡r Ha. 

Plantas de 0.1ltivos 
indeseables (1) Ninguna Nirguna 15 p:¡r Ha. 

Plantas de Hierbas 
nccivas (2) Ninguna Ninguna Ninguna 

Plantas atacadas con 
car1::6n vola::lor (3) Ninguna Nin:]una Ninguna 

1.- Cebada Hordeum spp. 1 trigo Trituro spp. 1 

Avena Avena spp •. , Centeno Secale spp. 

2.- Avena Silvestre {Avena fatua) 

3.- Carbón de la espiga (Ustilago nuda). 

5.3.2. Normas de Laboratorio. 

Tolerancia de laboratorio en los factores -

que se indican para las semillas certificadas de 

triticale. 

FACTOR 

Semilla Pura (Mín) • 

~.ateria Inerte (Máx.) 

Sewillas de otras va
riedades (Máx.) 

Semilla de cultivos
1

-
inseparables (Máx. ) 

Semilla de hierbas no 
civas (Máx:.) 2 

Genninaci6n (Mín. ) 
Huneiai (Máx. ) 

BASICA 

98.0 % 

2.0 % 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

80% 
13% 
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CATEOORIA DE SEMILLi\ 

REGISTRADA 

98.0 % 

2.0 % 

10 :¡::Dr Kg. 

Ninguna 

Ninguna 

80% 
13 % 

CERI'IFICADA 

98.0 % 

2.0 % 

25 por Kg. 

Ninguna 

Ninguna 

80% 
13 % 



CAPITULO VI. 

CONTROL DE CALIDAD. 

Toda actividad que implicq procesos de produ~ 

ción requiere de un control de calidad, involucran

do una acción que vaya indicando las etapas de pro

ducción, recepci,6n, beneficio.y..,c:;onservación; con -

este objeto es necesario cumplir los requisitos que 

marcan las normas de certificación para alcanzar el 

objetivo de obtener semilla de alta calidad. Para -

lograrlo, se requiere de una intensa supervisión y 

evaluación de calidad del grano mediante el auxilio 

de laboratorio de semillas, ya que la calidad se lo 

gra cumpliendo todos los lineamientos que marca la 

tecnología de producción de semillas y su conserva

ción durante el almacenamiento. La acción de con -

trol de calidad debe iniciarse desde el campo, pues 

es aquí donde los problemas se inician: unos no se 

pueden controlar como los causados por efectos m~ -

teorol6gicos, para otros si se pueden controlar - -

siempre y cuando se sigan los siguientes pasos: 

6.1. En el Campo. 

6.1.1. Antes de sembrar. 

Se verificará la calidad de la semilla que va 

a utilizarse para establecer el programa de produ~

ción; en primer t~rmino, se revisa el último infor-
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me de resultados de laboratorio en el cual debe - -

apreciarse por drden de importancia la germinación, 

pureza fisica, condiciones de sanidad, pureza varíe 

tal y pureza genética del grano. 

Las semillas certificadas para siembra según 

el Servicio Nacional de Inspección y Certificación 

de S8millas deben cumplir con los siguientes requ~ 

sitos: 

Germinación mínima 80% 

Pureza Mínima 98% 

Materia inerte máxima 2% 

Semillas de hierbas nocivas (Avena fatua) 

Alpistillo (Phalaris sp.) etc. 

Semillas de malas hierbas 

Humedad máxima 

6.1.2. Inspecciones de Campo. 

1% 

0% 

13% 

La Producción de semilla certificada de triti 

cale exige en general una depuración e inspección -

más rigurosa que el grano comercial. Las inspeccio

nes de campo deben llevarse a cabo: 

la. Antes de siembra para conocer anteceden -

tes y preparación del terreno. 

2a. Después de la siembra, cuando el cultivo 

se ha establecido se deben observar: p~ -
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blaci6n, vigor, uniformidad, malas hier 

bas y ataque de plagas y enfermedades. 

3a. A la floraci6n, período para verificar la 

eficiencia de las labores culturales e 

identificar las mezclas que deben elirn~ -

narse en esta etapa del desarrollo. 

4a. Pre-cosecha, poco antes de iniciarla se -

hacen las depuracione~ consistentes en la 

eliminación de plantas fuera de tipo, de 

otras variedades mezcladas y malas hier -

bas que puedan contaminar a la materia 

prima de la cual se va a obtener la semi

lla. Al mismo tiempo se verifica la sani

dad del cultivo que pudo ser afectado por 

insectos o enfermedades as1 corno por efec 

tos meteorológicos. 

La eliminación de las malezas y tipos de plan 

tas extrañas a triticale que se señalen en estas 

inspecciones, debe hacerse lo más pronto posible, 

si su proporción en el cultivo no rebasa los indi -

ces que indican las normas. De ello depende, en gra 

do .muy importante, la calidad genética y la sanidad 

de la semilla. 

6.1.3. Desrnezclados. 

Una depuración oportuna es importante en la -

producción de semilla de triticale. La depuración -
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consiste en eliminar las plantas de otros cultivos 

·y de otras variedades. Esta práctica se debe efec

tuar en la época de floración, que es cuando se pu~ 

den diferenciar plantas de otras variedades por el 

color de la espiga y de la planta, y por el tamaño. 

Antes de la cosecha también se pueden eliminar pla~ 

tas de otras variedades que se diferen~ian por la -

precocidad, color y tamaño de 1~ planta y de la es

piga. 

Igualmente debe tenerse especial precaución -

en eliminar las malas hierbas como correhuela o glo 

ria de la manana (Convolvulus arvensis L.), avena -

silvestre (Avena fatua L.), alpistillo (Phalaris -

sp.), etc. responsables de problemas en la produc -__,.___ -
ci6n de semillas de triticale en las principales zo 

nas de reproducción. Toda la semilla contaminante -

no puede separarse por el método de criba, la semi

lla de triticale con mezclas debe descalificarse de 

acuerdo con las normas de certificación. 

6.1.4. Durante la Cosecha. 

Para que un lote sea aceptado deberá estar li 

bre de malas hierbas y completamente desmezclado. -

Esto se comprobará en la inspecci6n previa a la co

secha, así como por la Certificaci6n de campo que -

extiende el Delegado del Servicio Nacional de Ins 

pección y Certificaci6n de Semillas. 
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Para determinar el momento propicio para ini

ciar la cosecha, se deberá hacer uso de un indica -

dor de la madurez, para lo cual el contenido de hu

medad del grano es más adecuado; a medida que el 

grano madura pierde humedad gana materia seca. Se -

mostrará en diferentes partes del lote y si el con

tenido de humedad es el óptimo (dentro de los lími~ 

tes para ser cosechado) podrá procederse de inmedia 

to. En caso contrario deberá dejarse aún el cultivo 

otros días más y hacerse nuevas determinaciones ha~ 

ta encontrar la humedad que permita iniciar la cose 

cha. 

La máquina cosechadora y la caja del cami6n 

recibido se deberán limpiar perfectamente después 

de haberlas usado en otras variedades, por lo que 

antes de que entre a un lote la máquina cosechadora 

o q~e se cargue un cami6n, se revisarán y asegurán

dose de su completa limpieza. Al mismo tiempo se 

ajustará la máquina cosechadora, por lo que respec

ta en la abertura de cóncavos, velocidad del cilin

dro, papalote y ventilador para que elimine la ma-

teria inerte y no dañe el grano. Para esto se harán 

pruebas para que en una pequeña fracción del lote -

hasta ajustar debidamente dicha máquina. 

6.2. En la recepción de cosecha. 

6.2.1. Registro y remisión de materia prima. 
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Para la concentración del grano cosechado en 

el campo a las instalaciones de la planta de benef~ 

cio, es necesario realizar ciertas actividades de -

preparación en dicha planta, para estar en condici~ 

nes de recibirla con eficiencia: acondicionamientos 

de tolvas, de elevadores y de todas las instalacio

nes que intervengan durante la recepción de la Mate 

ria Prima. 

El laboratorio de la planta preparará todo el 

equipo y materiales y en base al informe de la ins

pección de campo, previo a la cosecha, se formulará 

la relación de lotes aceptados con sus rendimientos 

unitarios estimados. 

Cada remesa se ampara con una hoja de remisión 

de campo que contiene los datos necesarios para po

der mantener la identidad de la materia prima, por 

lo que es requisito indispensable la presentación -

de esta de cada uno de los embarques. 

Tomando en cuenta la información de la rela -

ción de lotes aceptados se completan las tarjetas -

de registro por productor en las que se anotan para 

cada contrato de producción el nombre del productor 

y de su predio el cultivo y variedad, la superficie 

sembrada y la aprobada, y el pronóstico de cosecha. 

En este registro se van anotando los resultados ob

tenidos en el análisis obtenido de cada remesa de -

materia prima así como su dictamen. 
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6.2.2. Huestreo, Análisis y Dictamen. 

Al llegar cada remesa de materia prima a las 

instalaciones de la planta de beneficio, cada reme

sa llega al laboratorio en el que proceden a obte

ner la muestra para realizar la evaluación de su ca 

lidad. 

El Muestreo es fundamental ya que de ello de

pende la exactitud de los resultados; por tal moti

vo deberán cumplirse los requisitos necesarios para 

que la muestra sea representativa del lote del cual 

fue obtenida, por lo cual deben tomarse muestras al 

azar una vez definida la unidad de muestreo. En es

tos casos la unidad de muestreo en cada partida que 

se remita del campo y se deperán tomar sub-muestras 

de tamaño similar distribuidas en todo el volumen -

de la materia prima transportada sea a granel o en

costalado. 

Cuando la materia prima viene en costales se 

utilizará un calador de bayoneta, el que deberá de 

introducirse en el saco apuntando hacia arriba en -

un ángulo de treinta grados aproximadamente respec

to a una línea horizontal, su orificio debe quedar 

hacia abajo al introducirse, evitando así la entra

da de semillas hasta alcanzar el centro del costal; 

se da un giro de ciento ochenta grados al calador -

con el cual el orificio queda hacia arriba y permi-
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te la entrada de la semilla en el cilindro central. 

Este tipo de muestreo efectuado sobre un vehículo, 

se hará en zigzag en los envases de dicha partida. 

El número de submuestras serán de acuerdo al número 

de costales que contenga la remesa y se determina -

rán con base a la siguiente tabla: 

NUMERO DE COSTALES 

De 1 a 10 

11 a 25 

26 a 50 

51 a 100 

100 a 200 

NUMERO DE COSTALES POR HUES
TREAR 

Todos 

10 

15 

25 

30 

Cuando la materia prima viene del campo a gr~ 

nel, se utiliza la sonda de once alveolos, realiza~ 

do la introducción en forma vertical cuando el cala 

dor tiene compartimentos y diagonal en el caso de -

no tenerlos. Cuando se introduce el calador, este 

deberá estar cerrado; una vez que esté en posición 

de muestreo, deberá abrirse para que la semilla en

tre, volviendo a cerrarse extrayéndose para vaciar 

el grano y estar listo para volver a insertarlo en 

otro sitio. El número de puntos de muestreo repartí 

dos en la superficie de la caja del camión, serán 

de acuerdo a la cantidad de grano de que se trate 

según el siguiente cuadro. 
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Una partida de: Número de sondeos 

De 5 a 7 toneladas 5 

12 a 15 toneladas 6 

20 a 25 toneladas 10 

Las muestras obtenidas de esta manera son las 

muestras primarias. Si son homogéneas a simple vis

ta, se mezclan para formar la muestra compuesta. 

Al momento que se van obteniendo las muestras 

se van observando las caracteristicas fisicas de la 

materia prima olor y color. 

El olor de una semilla es característico y 

cualquier alteraci6n nos indica alteraciones de sus 

componentes, las amiláceas al desdoblarse en azúcar 

despiden olores alcoh6licos. El color es tambi~n 

un factor que delata alteraciones como decoloraci6n 

manchado o pérdida del brillo por efecto de agentes 

metereol6gicos. 

La cantidad de muestra en el lugar de receE -

ci6n es de dos Kilogramos. Cada muestra tomada de -

cada envío se debe rotular con la informaci6n conte 

nida en la guía de campo así como por un número pr~ 

gresivo que indica el orden de su llegada y a la 

vez una individualizaci6n de cada muestra. 
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La muestra es llevada al laboratorio para su 

análisis¡ se procede a su preparación consistente -

en su homogeneización y reducción para obtener la -

muestra de trabajo, para lo cual se mezcla perfecta 

mente y se pasa por un divisor mecánico que la divi 

de en dos partes iguales; se vuelve a pasar una de 

las mitades para obtenerse dos cuartas partes y asi 

sucesivamente hasta lograr la cantidad deseada de -

muestra; si no se contara con este equipo, se proce 

derá en forma manual extendiendo la muestra y se di 

vidirá en partes iguales auxiliándose con una regla. 

La muestra para el análisis de pureza es de cien 

gramos y para cuantificar semillas extrañas es de 

500 gramos. (Moreno 1976). 

Mediante el análisis fisico se determina el -

contenido de humedad, su peso por volumen y su pure 

za. La determinación del contenido de humedad, se -

realiza mediante: a) Aparatos eléctricos que se ba

san en la conductividad del contenido de agua al pa 

so de una corriente eléctrica o, b) aparatos ele~ 

tr6nicos que miden la resistencia que presenta el -

agua a una señal de radio entre dos polos; las lec

turas obtenidas en los aparatos son llevadas a una 

gráfica que nos dará la proporción de agua conteni

da en la muestra. 

El peso volumétrico se determina mediante una 

balanza diseñada para este pr'op6sito, consistente -
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en Q~ cono llenador, un recipiente graduado y una -

balanza. Se coloca el cono a una altura de cinco 

centímetros sobre el recipiente graduado y se vacfa 

el grano a través del cono hasta llenar el recipie~ 

te, una vez que se derrama se rasa en zigzag elimi

nando el excedente. Se procede a pasar el ·recipien

te a la balanza y se torna la lectura en kilogramos 

sobre hect6litro. En el an~lisis de pureza se deter 

minan sus componentes, haciéndose los cuatro separa 

dos cl~sicos que son: Semilla pura, integrada por -

los granos enteros y fracciones mayores de la mi -

tad, de un grano cuantific~ndose el número de grano 

de otra variedad; semilla de otros cultivos, que 

corresponden a granos de especies cultivables que -

no pertenecen al triticale; semilla de malas hier 

bas, que se dividen en: a) Comunes, las que pueden 

ser controladas por labores culturales y b) Prohibí 

das, las que son dif1ciles de erradicar; Materia 

inerte, que est~ formada por fracciones de planta, 

terrones, arena, piedrecillas y fracciones de semi

lla menores de la mitad de un grano. Se pesan estos 

cuatro componentes y se expresan en porcentaje; las 

semillas de otras variedades, las de otros cultivos 

y las de hierbas prohibidas se reportan en número -

por kilo. 

Con los resultados obtenidos del análisis, se 

procede a dictaminar calidad de la muestra en la si 

guiente forma: 
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Olor - que no existan alteraciones. 

Color - que no existan alteraciones. 

Humedad - que no rebase los límites de segur~ 

dad de manera general es de 13.0% -

para gramíneas. 

Peso Volumétrico - Si el cultivo tuvo proble

mas por falta de nutrien -

tes, humedad, daño por gr~ 

nizo o heladas, plagas o -

enfermedades, estos proble 

mas afectarán el peso por 

volumen: el peso mínimo 

permitido para utilizarse 

como semilla es de 73.8 ki 

logramos por hect6litro. -

(CI~~O 1979). 

Pureza. Los altos contenidos de impurezas son 

causados por deficiencias en el ajuste de la cos~ -

chadora, lo que se puede evitar teniendo cuidado en 

el campo ya que no se deben permitir cantidades ma

yores a las que puedan eliminar con facilidad en el 

beneficio. 

Una vez aprobada la materia prima para reci 

birse, se pasa la remesa a la báscula para su pesa

do y se remite al almacén de materias primas si el 

reporte nos indica que se puede almacenar con segu

ridad, o en su defecto se manda a pre-limpia si con 

tiene impurezas en exceso y/o al secado, en el caso 
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que la humedad del grano sea alta_. Asi se reducen -

riesgos y se asegura su almacenamiento ~ientras se 

beneficia, la remesa debe fumigarse si el informe -

nos indica presencia de insectos. 

6.3. En el Beneficio. 

El Beneficio de la materia prima recibida del 

campo, se realiza mediante la eliminación de sus im 

purezas, tales como materia inerte y semilla de - -

otros cultivos o de malas hierbas que la contaminan 

y la aplicación de productos quimicos que la prote

jan; durante estos procesos la intervención de con

trol de calidad, se presenta en cada una de sus eta 

pas. 

a) Verificación de la limpieza, ajuste y ope

ración del equipo de beneficio. 

Previo al beneficio se deberá verificar la 

limpieza del equipo y de las instalaciones, la cual 

se logra de la siguiente forma: 

Se destapan las máquinas, se aflojan los cepi 

llos, se sacan las cribas y se procede a sopletear 

todo el equipo, comenzando por la parte superior en 

la tolva y terminando por los duetos de salida; se 

continúa con el equipo auxiliar comenzando por las 

-tolvas alimentadoras, elevadores y duetos de cornuni 

cación, y se termina con las instalaciones en gene-
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ral. La limpieza de la tratadora requiere el auxi -

lio de agua y detergentes para eliminar los res~ 

duos de productos químicos y basura. Una vez que el 

equipo está limpio se procede a colocar en su lugar 

las piezas removidas y se pone en movimiento para -

que desprendan las impurezas que hayan quedado atra 

pados en algún lugar de la máquina y se procede a -

ajustarsela en la forma siguiente: 

1.- Alimentación.- La cantidad de materia pri 

ma que entra en cada máquina debe ser su

ficiente para que trabaje a toda su capa

cidad, en el limpiador debe existir una -

cortina uniforme a todo lo ancho de la má 

quina para que las cribas se cubran com -

pletamente sin que se forme una capa grue 

sa; en el clasificador, se debe lagar que 

todos los granos tengan oportunidad de m~ 

dirse en los orificios de la criba y en -

la tratadora deberá entrar en cantidad 

que est~ de acuerdo a la cantidad de pro

ducto químico a dosificar. 

2.- Flujo de Aire.- Se ajusta abriendo o e~ 

rrando la compuerta de entrada de aire y 

presión que elimina las impurezas ligeras. 

3.- Perforación de Cribas.- Se determinan con 

cribas de laboratorio colocadas sobrepue~ 
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tas, poniendo la de perforación mayor en 

la parte superior, y menor en la parte in 

feriar; se hace pasar una cantidad conocí 

da de materia prima y se observa cada cri 

ba por separado para determinar cual es -

la que logra retirar las impurezas que de 

ben eliminarse. 

4.- Vibración.- Ajustando la vibración del 

limpiador se aumenta o disminuye lá velo

cidad con que pasa por la máquina y ésta 

deberá permitir que todos los granos se 

midan; la velocidad depende del tamaño, 

. forma o rugosidad del grano, requiriendo 

mayor vibración cuando presenta mayor re

sistencia al avance. 

5.- Dosificaci6n.- En la tratadora se ajusta

rá una cantidad de semilla pesada con el 

peso proporcional de la solución de insec 

ticida y fungicida para lograr aplicar la 

cantidad de producto recomendada por ton~ 

lada una vez ajustadas y sincronizadas 

las máquinas, la materia prima utilizada 

para los ajustes se descarta, asegurándo

se que las máquinas queden perfectamente 

limpias y listas para trabajar. 

b) Muestreo, análisis y reportes. 
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Tomando en cuenta los principios que ya fue -

ron expuestos anteriormente, se define la unidad de 

muestreo; en este caso la materia prima por mue~ 

trear no está estático, sino que fluye a través de 

las máquinas. La unidad de muestreo es la cantidad 

de materia prima o semilla que pasa durante un de-

terminado periodo de tiempo, siempre y cuando no so 

brepase las cinco toneladas. La muestra es llevada 

al laboratorio para su preparación en la forma a~ -

tes descrita y se analiza para determinar su pure-

za, peso por volumen y humedad. Los resultados obte 

nidos se informan luego para que el responsable del 

beneficio pueda hacer los ajustes de la maquinaria 

si se requiere a fin de mantener la calidad de la 

semilla dentro de las normas de certificación con 

base en esos resultados los siguientes aspectos pue 

den mejorarse: 

1.- Pureza.- Indica que las impurezas se han 

eliminado y se encuentran por abajo del -

limite marcado como tolerancia, que nor 

malmente es de 2.0%. 

2.- Peso por volumen.- A medida que van elimi 

nando las impurezas, el peso por volumen 

se eleva, por tal motivo la calidad se me 

jora a medida que aumenta el peso por vo

lumen. 
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3.- Humedad.- La cantidad de agua aplicada en 

el tratamiento no debe elevar el conteni

do de humedad de la semilla al grado que 

ponga en peligro la conservación de su ca 

lidad durante el almacenamiento. 

e) Verificación del tratamiento qufmico de 

las semillas. 

Los productos qufmicos aplicados a la semilla 

tienen la funci6n de protegerla contra el ataque de 

insectos durante su almacenamiento y contra los mi

croorganismos que provocan pudrición de las plántu

las en la primera etapa de su desarrollo. Los pr~ -

duetos qufmicos recomendados deben ser efectivos y 

que no se encuentren fuera de la fecha de caduci 

dad. La cantidad de los productos será la requerida 

para recubrir la semilla; uniformemente y la canti

dad de agua agregada será la suficiente para facili 

tar su aplicaci6n sin que provoque calentamiento de 

la semilla. 

d) Verificaci6n de los envases para la semi 

lla. 

Los envases utilizados en el empaque de las -

semillas deberán reunir las caracter1sticas que ga

ranticen su protecci6n y presentación, por lo que -

deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
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Resistencia.- Los envases deben ser suficien

temente resistentes para que soporten su manejo y -

estibado evitando que se rompan y que la semilla se 

salga. 

Capacidad.- La cantidad de semillas que con -

tiene cada envase está determinada tomando en cuen

ta la facilidad de su distribución en el campo cuan 

do se ajusta la densidad de siembra y su cuantifica 

ción durante su manejo. Cuando se envasa en costa -

les, estos deberán tener una dimensión tal, que - -

cuando se estiban y colocan en ~osición horizontal, 

deberán presentar la mayor superficie de contacto -

que les permite una posición más estable. 

Presentación.- Los envases no deben tener ma

la presentación, y quereflejen la calidad del produc 

to que contiene. 

e) Verificación del envasado y etiquetado. 

Una vez clasificada y tratada la semilla, se 

envasa cuidando el peso correcto. Al cerrar el env~ 

se se coloca la etiqueta de certificación en donde 

está anotada la variedad que se está envasando, así 

como la fecha del ciclo de producción. 

Cada etiqueta está foliada, y se controla es

trictamente. Mediante ese control puede conocerse -

en cualquier momento cual etiqueta fue colocada; es 
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un procedimiento que la calidad de la semilla que ~ 

se ha logrado desde su producción hasta su envasado 

y que a partir de este momento se inicia su conser

vación. 

6.4. En el almacenamiento. 

Al terminar el beneficio de la materia prima 

recibida del campo deberá mantenerse en almacena -

miento para esperar la época propicia de siembra, 

para lo que es nece.sario realizar acciones de con -

trol de calidad para cuidar su calidad lograda du -

rante su producción y beneficio y poder ofrecer al 

agricultor semilla que aseguren sus siembras: 

a) Verificación de la capacidad de almacenaje 

limpieza y saneamiento. 

Para recibir semilla en un almacén, es neces~ 

rio verificar la disponibilidad de espacio, para lo 

cual es conveniente conocer cuales son los requisi

tos que deben reunir el acomodo de las estibas den

tro de la bodega; las estibas deben estar fuera de 

contacto de'las paredes dejando un pasillo de cuan

do menos un metro y un espacio adicional de setenta 

centimetros entre estibas, hasta la altura que per

mita el equipo de maniobra disponible sin que lle -

guen al techo. Un espacio de metro y medio entre el 

techo y la parte superior de la estiba es recomenda 

b~e, una vez medidas las áreas y descontados los pa-
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sillos, se cubica el espacio resultante para deter

minar la cantidad de semilla que puede contener el 

almacén, conociendo el peso de semilla por metro cú 

bico. 

Previo al almacenaje de la semilla, el alma -

cén debe someterse a: 

1.- Un saneamiento y acondicionamiento consis 

tente en limpieza general en el interior 

y en el exterior, con aspersión de pisos, 

paredes y techos con soluciones de insec

ticida de amplio poder residual y 

2.- Arreglo de los desperfectos de albañile 

ria 

b) Verificación de la documentación de calidad 

y estibado de la semilla. 

Al arribo de la semilla es necesario revisar 

la documentación de calidad que la ampara con el ob 

jeto de conocer sus condiciones y poder asignar ~1 

lugar que debe ocupar en la bodega. La semilla que 

va a sembrarse poco tiempo después debe colocarse -

cerca de las puertas. 

Cada estiba se forma acomodando los envases -

en cada tendido procurando que ésta sea angosta, pa 
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ra facilitar su inspección y muestreo, ya que la ma 

yor cantidad quedará al exterior de la estiba de 

hiendo aislarse del piso con parrillas de madera. 

Sobre las parrillas de madera se van acomodan 

do los costales a lo largo del frente y se van in -

tercalando hacia atrás para formar el primer tendi

do; el segundo se acomoda en la misma forma pero en 

posición encontrada para ir haciendo los amarres y 

evitar que se derrumbe; el tercero se hace como el 

primero y así sucesivamente, hasta terminar la esti 

ba. 

e) Muestreo, análisis y reporte. Por medio de 

muestreos y análisis periódicos de la semilla alma

cenada se verifica su calidad y disponibilidad para 

ser usadas. 

1.- Frecuencia. Los muestreos deberán de efec 

tuarse en lapsos no mayores de tres meses 

para el total de las existencias, a excep 

ción de zonas críticas con alta humedad 

relativa y temperaturas altas, en donde 

deberán efectuarse con mayor frecuencia. 

2.- Unidad de muestreo. En este caso la uni 

dad será un lote o estiba con semilla de 

la misma categoría y origen¡ por lo tanto, 

se considera que la muestra es homog~nea. 
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3.- Forma de muestreo. El muestreo en el alma 

cén se hará corno se describe en receE. 

ción. 

Cada 'porción de semillas obtenidas de un enva 

se se compara con el siguiente para mezclarse si 

son iguales a simple vista y formar la muestra com

puesta que va a representar a todo el lote. La can 

tidad de semilla para cada muestra deberá ser sufi

ciente para realizar los análisis requeridos. 

En el laboratorio la muestra por analizar se 

registra y se prepara en la misma forma antes de~ -

crita, y además del análisis de sanidad, se determi 

nará su poder gerrninativo. 

1.- Sanidad. El daño causado por los insectos 

y hongos se cuantifica y expresa en po~ 

centaje. 

2.- Germinación. En su evaluación se deben 

crear condiciones favorables, de medio arn 

biente, temperatura y humedad para poder 

desencadenar el proceso de germinación. 

a) Hedios. La germinación de la semilla se -

puede efectuar en: estufa gerrninadora, y -

en camas de arena estéril corno sustrato en 

las estufas se utilizan papel secante o p~ 

pel filtro. 
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b) Temperatura. Es el factor fundamental en -

el inicio de la germinación de la semilla 

del triticale. Se recomienda pre-enfriar -

la semilla durante cinco días a una tempe

ratura de 5 a 10 grados centigrados. Duran 

te el proceso de germinación se debe mante 

ner una temperatura de 15 ó 20°C. (Moreno 

197 6) • 

e) Humedad. Conjuntamente con la temperatura, 

son los factores requeridos para la germi

nación. Debiendo mantenerse constante du -

rante este proceso. 

Para cada una de las cuatro repeticion2s se-

cuentan cien semillas y se siembran sobre el medio 

y se espera al cuarto día para hacer la primer lec

tura de germinación y vigor, la segunda al séptimo, 

para dar tiempo que se desarrollen las plántulas 

hasta que crezcan las hojas seminales. Y se hacen 

los conteos de plántulas y semillas no nacidas, 

agrupando en cuatro categorías que son: (Moreno 

1976) Germinación normal, corresponde a plántulas -

que tienen todas sus estructuras; Germinaci6n nor -

mal. Es de aquellas plántulas que no se desarrolla

ron o les falta alguna de sus estructuras; Semillas 

duras, las que no germinaron y se conservan inta~ -

tas igual que cuando se sembraron; no hubo penetra

ción de agua a la semilla o se trata de semilla inma 
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dura; Semillas muertas, aquellas que no germinaron 

y la semilla aparece podrida. Estos conteos se ex -

presan en porcentaje. 

6.5. En la conservación de la semilla. 

a) Factores ffsicos que afectan la calidad de 

la semilla. 

1.- Humedad relativa al aire. Las semillas 

son consideradas como un cuerpo físico 

compuesto de agua y materia seca, que roan 

tiene su equilibrio con la humedad relati 

va del aire. 

2.- Temperatura. La temperatura del aire est~ 

fntimamente relacionada con la humedad re 

lativa del mismo y por consecuencia con -

el contenido de humedad de la semilla. Es 

ta última debe conservarse dentro de limi 

tes de seguridad que asegure su conserva

ción. 

b) Factores Bi6ticos que afectan la calidad -

de la semilla. 

El triticale tiene tendencia a producir gr~ -

nos suaves con surcos profundos que son invadidos -

fácilmente por insectos durante su almacenamiento. 
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Los insectos se alimentan de ellos y crean el medio 

propicio para su reproducción causando daños de con 

siderac i6n. (CIMMYT 197 9) • 

e) Medidas utilizadas para evitar la Acción -

de los Factores que afectan la Calidad de 

las Semillas: 

1.- Tratamiento de semillas con productos quf 

micos. 

a) Fungicidas. Los fungicidas usados para la 

protección de la semilla, se dividen en 

dos grupos que son: protectantes y desin -

fectantes. Los protectantes no tienen a~ -

ci6n alguna durante el almacenamiento, pe

ro una vez que la semilla llega al campo, 

al ponerse en contacto con la humedad del 

suelo se disuelven y protegen la semilla -

en una ~rea en torno a la semilla e imp~ -

den el ataque de hongos que provocan la p~ 

drici6n de las semillas y pl~ntulas en los 

primeros d1as de su desarrollo; estos hon

gos pertenecen a un complejo formado por -

especies Fusarium, SE· y Aspergillu~. -

Para el combate de estos hongos en nuestro 

pa1s, se dispone de tres productos químicos 

que son: Captan, Thiram y Pentacloro-Nitro 

Benceno. 
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Los desinfectantes son aquellos productos de 

acci6n inmediata al momento de aplicarse y que m~ -

tan las esporas que contaminan la superficie de las 

semillas. 

Otro grupo de fungicidas tiene acción sistém{ 

ca, y matan micelios de hongos que se encuentran 

dentro de la semilla. 

b) Insecticidas. Los productos químicos que -

sirven para el control de insectos en el -

almacén y que m~s frecuentemente se emplean 

son: Lindano, Toxafeno, DDT, Metoxicloro y 

Malathion. Cada uno de ellos actúa en for

ma diferente, su poder residual no es el -

mismo y su toxicidad es también distinta. 

2.- Medidas Sanitarias. 

a) Fumigaciones. Sabido el daño que causan 

los insectos, las fumigaciones deber~n pr~ 

gramarse para asegurar la erradicación de 

aquellos que causan daño a la semilla. 

b) Aspersiones. La fumigación no gar~ntiza la 

erradicación de plagas, ya que algunos in

sectos pueden volar y escapar a la acci6n 

del fumigante, es por ello, que se deben 

existir programas de aspersión a base de 

insecticidas vaporizantes, que mantiene 
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una gran concentración de vapor letal para 

los adultos de dichas plagas. 

e) Rodenticidas. Para control de roedores, se 

acostumbran productos qufmicos con propie

dades anticoagulantes y solubles al agua -

para asegurar su acción; los ·cebos envene

nados diffcilmente pueden ser efectivos en 

virtud de la gran cantidad de alimento s6-

lido que existe en el almac~n. 
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CAPITULO VII. 

CONCLUSIONES Y RECO~ffiNDACIONES. 

A pesar de que el triticale es un cultivo nue 

vo, se han logrado avances en lo que respecta a su 

calidad en general y aceptación por parte de autori 

dades y agricultores. El triticale ofrece una doble 

esperanza: rendimiento y calidad nutritiva. Asf co

mo tambi€n hay otras características importantes 

que igualan o superan otros cereales, tales como: -

tolerancia a la sequfa, tolerancia a suelos pobres, 

a las plagas y enfermedades, sobre todo a la del 

progenitor trigo. 

Los fitogenetistas han encontrado en el triti 

cale algunos caracteres que necesitan mejorarse. E~ 

tre ellos figuran: conformación del grano, fertili

dad de florecillas, capacidad de amacollamiento, r~ 

sistencia al acamado, resistencia al invierno, r~ -

sistencia a enfermedades, respuesta a los fertili -

zantes, resistencia a la germinación prematura bajo 

condiciones húmedas antes de la cosecha, precocidad 

de la madurez del grano y dureza de este para prot~ 

gerlo de las de insectos de almacén. 

Teniendo en cuenta que es poca la extensión -

donde se siembra el triticale, la poca promoción 

que se ha hecho al respecto y el reducido número de 

variedades liberadas {tres variedades) . La PRONASE 
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en su funsi6n de encargada de la incrementaci6n de 

la semilla original de triticale entregada por INIA 

y pasando por el proceso natural de certificación -

de semillas (Original para Básica, Básica para R~ -

gistrada y Registrada para Certificada), se encuen

tra actualmente el programa de reproducción de tri

ticale en la etapa de semilla Registrada para prod~ 

cir certificada, la cual una parte de la producción 

se destinará para conservarla como Registrada y el 

resto se pondrá a disposici6n de los agricultores a 

partir del ciclo Primavera Verano 1981. 

El triticale no reemplazará al trigo, pero e~ 

centrará su lugar en el mercado y alcanzará bonifi

caciones importantes. La clave para que la indus -

tria del triticale se desarrolle con éxito es deja~ 

la que crezca lentamente, al ritmo de la demanda, -

en vez de forzar su aceptación. 

Algunas recomendaciones para conservar la es

tabilidad genética y pureza varietal del nuevo ger

moplasma de triticale que se recibe de los fitomej~ 

radares es la conveniencia de que se indique la te~ 

nolog1a de información básica para su reproducción 

como: 

- Caracter1sticas morfológicas de la variedad. 

- Caracter1sticas industriales. 

- Areas geográficas en las cuales se recomien 

da la reproducción y explotación comercial. 
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De no contar con esta informaci6n, la empresa 

productora está obligada a experimentar técnicas o 

métodos que muchas veces repercuten en pérdidas del 

material y tiempo que debiera dedicarse a la fun· -

si6n principal que es la de producir semilla certi

ficada. 
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CAPITULO VIII. 

R E S U M E N • 

En el presente trabajo trata sobre la produc

ción de Semilla Certificada de Triticale, la metod~ 

logía y tecnología que se sigue en la producción de 

esta semilla, dicha tecnología es similar a la usa

da en otras semillas autogamas, tales como Trigo, -

cebada, avena, centeno, frijol, etc. 

Primeramente se hace énfasis en la formación 

de los triticales, su morfología y las variedades -

liberadas, los requisitos del terreno, la forma re

comendable de siembra en cada cateogría de semilla, 

las labores y prácticas que deben realizarse para -

obtener los mejores resultados en calidad. Se hace 

rnensión a la Ley Sobre Producción, Certificación y 

Comercialización de Semillas, así como del Sistema 

Nacional de Producción de Semillas y los organismos 

y servicios que lo componen, se menciona en una for 

ma general las normas para certificación de semilla 

y en forma particular las específicas del triticale 

y corno parte medular del trabajo se habla sobre Con 

trol de Calidad desde antes de sembrar, mientr~s 

permanece el cultivo en el campo, en planta de 'bene 

ficio, laboratorio, almacenamiento y conservación. 
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