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I.- I N T R O D U C C I O N 

La necesidad de aumentar los rendimientos por 

hectárea en todos los cultivos, constituye uno de los 

problemas fundamentales del sector agr-opecuario ante 

las dificultades de incr-ementar de maner-a significati-

va, la super-ficie cultivada en nuestr-o país. 

La agricultura, requier-e de tecnificación de insumo 

de alta calidad y costos razonables, cuyo uso pr-opicie 

el incr-emento de los rendimientos unitarios y permita'' 

al a~ricultor mejorar~ sus ingresos y con~secuéntement e 

eleva~ ~u nivel de vida. 
• .. 

Los mejoradores de plantas, han desarrollado v~rie-

da des híbridos de alto r-endimiento de cultivos de 

cereales más importantes, lo que ha originado un incr-e-

mento en la unidad de superficie y un aumento en 1 a 

producción global en.áquellos paises que desarrollan 

programas de mejoramiento genético, ya que una mayor 

producción unitaria estimula a un m~yor número de agri-

cultores a sembra~ más superficie. 

Esto genera un desarrollo económico más amplio en 

las diversas actividades humanas y por en.de mayor 

bienestar social. 

,. 
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Estas variedades mejoradas se convierten en un 

insumo de alto beneficio económico y social a través ·de 

la semilla. 

La genética aplicada .:q. desarrollo y uso de. semilla 

mejorádas, juega un papel ·importante en el proceso de 

tecnificación de la agricultura mediante el uso de 

semillas, agroqu!micos y técnicas agrícolas apropiadas, 

es posible aspirar a la autosuficiencia en productos 

agrícolas utilizando la superficie cultivada con las 

que actualmente cuenta el país • 

. ,_ 

E 1 p o t em C. i a 1 gen é f. i C O de 1 a S S e mi 1 1 a S a 1 a S · . C Lt"á 1 e S 

tiene acceso el agricultor,- determina desde el momento· 

-
de la-siembra, los niveles de r-en-dim-iento que se .pueden 

esperar. 

Si el agricultor carece de semillas mejoradas 

adaptadas a su medio, los esfuerzos de incorporar 

agroquímicos, técnicas agronómicas apropiadas, etc., se 

desaprovecharan ante la falta de potencial genético de 

la misma semilla. 

La diversificación de la- agricultura, los 

cambiantes requerimientos en características agronómi-

cas provocadas por presencia de nuevas enfermedades y 

plagas, varia¿ión en requerimientos de ciclo vegetativo 
,. 

2 



ad-aptarse a las modifl.cac:i-ones en 1-a rotación de 

cuitivos, la necesidad de adecuación a condiciones 

climáticas y geográficas, los cambios en los 

requ~rimientos nut~icibnales d~ los productos agrícolas 

propiciados por técnicas más sofisticadas para el 

'· 
balanceo de la dieta del pueblo m~xicano son algunos de 

los factores que exigen un magno esfuerzo organizado y 

continuo de todos los elementos que integran la indus-

tria semillera del país. 

El presente diagnóstico tiene como fin presentar 

una visión lo más amplia posible de lo que está SLIC e-:.: 

di e_ndo con -1 a p r o d u e e i ó n_ - de semi 1 1 as _ en -M é x i e o.; a 

travé~ de los datos más actualizados--para ~emprender-la 

neces-idad y c'ompromi so ~ue tenemok 1 os -agr-ónomo_~- para 

no de p en-de r tan t o · de 1 a te en o 1 o g í a ex t r a n j e r a , y poder 

crear semillas que realmente satisfagan las ne~esidades 

propias de las diferentes regiones agronómicas del 

país. 

. .. 
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11.- Os-JET 1 V O S 

·Integrar un documento 

plantear nuevas alternativas, 

(diagnóstico~ q~e permita 

tanto para productores, 

investi~~dores y demás p•rsonas afines a la agronomía, 

que sirva de marco de ~eferencia para complementar, 

planear y modificar los sistemas de producción y los 

sistemas educativos actuales. 

Determinar la situación actual de la produc-

ción, distribución, oferta y existencia de semillas d~ 

.sorgor ta~to a nivel naciDnal como estatal. 

Conocer la 'participación de las empresas y 

organismos que actu~n en la produccióri de semillas en 

el agro mexicano. 

. .• 

•' 
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III.- H I P O T E S I S 

No existen l~s cantidades de semillas de sorgo 

suficientes que se requieren para la demanda del agro 

mexicano,· aunado a la falta de información tanto del 

productor de semillas como por parte del consumidor, 

del material para una explotación correcta de este 

tipo. 

Es muy poca la participación de profesionistas /_..--

híbridos / mexicanos en Ta investigación de. nuevos .¡· 
var i edac:les de diferentes cul·t·i v.os en el pa:l_s. 

La distribuctón del material es muy deficiente 

principalmente en los lugares donde este cultivo apenas 

comienza a desarrollarse. 

. .. 

.. 
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IV.- DIAGNOSTICU SOBRE LA PRODUCCIO~ DE SEMILbAS 

EN MEXICO. 

4.1 PROBLEMATICA MUNDIAL PRODUCTIVA Y"ALIMENTICIA 

La producción mundial de alimentos ha llegado a un 

punto crucial de decisión, por una parte los fenómenos 

meteorológicos un tanto cuanto extraNos que se han 

venido presentando en la última década, aunados a la 

divergencia política que sufre la humanidad, a dado 

como resultado una crisis nunca antes vista en 1 os· 

secto~es de producción primaria y secundaria~ 

En lo que respecta a la producción primaria, enfo-· 

cándono_s al sector agropecua~io-alimenticio, tenemos 

que de lDs 5 millones de seres humano~ que integramos· 

la actual población mundial, según el reporte de la 

F.A.O. de 1989 solamente la tercera parte 1,500 

millones - se considera bien alimentada; 1,800 millones 

se considera adecuadamente nut~idos "Lo cual significa 

que cons~men suficientes calorías para trabajar regular 
1 

' ' 
mente", los otros 1,700 millones de seres humanos estan 

mal alimentá.dos. <Fig. 1). 

,. 
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En los últimos diez aNos, la situación de la nutri-

ción a empeorado en 34 paises. La cantidad de alimento. 

disponible per cápita de la población mundial ha dismi-

nuido continuamente en la última década, según la 

F.A.O. todos los días mueren de hambre alrededor de 

·so,~oo personas; 14,000 de los cuáles son ni~os menores 
', 

de· 5 at'fos. 

En lo que respecta a la producción de granos y 

semillas algunos factores naturales como las sequías Y 

las heladas, que en los últimos aNos fueron muy 

severos; disminuyeron consecuentemente las reservas ·de 

los paíse~ industrializados, pero los paises en vías de 

desarrollo i n e r e m en t aro n . su pro d u e e i ó n en un 1 • 3 

otra que infl~~e en ia ~reducción es 1 a·· 

comercialización mundial, dánde debemos de tomar en 

cuenta, como la situación de los paises i n d u s t r i a 1 i z. a·-

dos han acaparado el mercado de la agronomía en lo que 

se refiere a granos y semillas, tomaremos por ejemplo 

1 os e a r t .e 1 es • 

? Qué son 
. .• 

los carteles ? Hay que distinguir entre 

cartel cereal ero y darteL de alimentas. El cartel 

granos lo forman 5 ó 6 compartías internacionales que 

controlan hasta el 90 % del comercio mundial de granos 

y semillas. La más grande es Cargill Inc. de Minne~po-

lis Minnesota, subsidiada del Banco Chase Manh~tian, de 

David Rockefeller, Continental Grain, es la número dos 
.. 
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-en este- negocia y ostenta entre lo~ m~embros de su 

junta directiva a pe~sonajes tan ilustres como Henry 

Kissinger, Dwayne Andreas, jefe de Archer Daniels 

Midland A D M>, gigantes~a empresa -de _granos y 

semillas, tiene vínculos personales con Mijail Gorva-

chov. 

Este tipo de empresas ~on las encargadas de jugar y 

lucrar c~n las fuerzas productivas primarias, poniendo 

un sinfín de trabas de toda índole, obligando así a los 

países en vías de desarrollo a importar; ahora bien, si 

dentro del panorama mundial, esto sucede, ? Qué es 1 a· 

que está pas_ando en el-_ pa! s ? 

Dentro de los preblema~ que se manej·aron -en. 1 a 

década de 1 os .80's- y que marcó a todos los países 

tercermundistas, esta el crack bursátil de octubre de-

1988, esto provoca un desequilibrio financiero que 

trajo consigo golpes severos a la economía de _estos 

países,_ incrementando 1~ inflación, principal factor 

que determinó todo un acontecimiento llevandonos a .. la 

situación actual. Jennenbaum 1990 ). 

4.2.- PROBLEMATICA DE LA PRODUCCION DE SEMILLA 

EN MEXICO. 

En el contexto mundial, el factor más importante 
,. 
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que c6ntribuye· a la revoluci~h agricol~ de·un país, es 

la obtención de nuevas variedades. 

Estas variedades se convi~rten en un insumo de alto 

beneficio económico y social a través de la "semill•"~ 

Las semillas es uno de los insumas ~ás empleados en 

la 

ya 

agricultura, quizás el más económico e 

que según su constitución genética 

trasmitir de una generación a otra'con sus 

importante, 

es capaz de 

caracter!s-

ticas de rendimiento, calidad, resistencia a plagas y 

enfermedades, as! como su respuesta 

ecológicas, aplicación de .fertil.i_zantes; 

práct·ic~s cu.lturales. Garcia.- ( 1985 >. 

a condiciones' 

p_i. agui cildas y 

'. 

Dauglas 1982 >. SeNala que, ·la semilla· se progra-

ma, como los computadores, para retener y refleja..-

características especificas. Las semillas de variedades 

mejoradas le permiten al agricultor producir una 

cha abundante con las características deseadas. 

cose-

_., 

Segdn Garcia < 1985 >, que en México, se 

que los programas nacionales de mejoramiento 

tendientes a formar variedades d~ difere~t~s 

considera 

genético, 

especies; 

principal~ente de ~ultiv6s básicos, han cumplido satis

factoriamente con su cometido. 

.. 
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Sin embargo, estos programas existosos de mejora-

miento genético, no tendrán resultados positivos si las 

semillas mejoradas no llegan a manos de los agricul-

tores, en el momento opcirtuno, en volómenes necesarios 

y a un precio razonable. 

Para asegurar que se logren estas condiciones House 

<1985>, seNala que se necesita una industria s-emi 11 era 

bien organizada. 

Una industria semillera provee las semillas que. 

necesitan los agricultores independientes, productores, 

procesadores y distribuidores. 

- Asi e: o m o también la industria semi llera es ·una-

facet~ ~lave en la agricultura modern~. Para obtener, y 

sostener los- rendimientos altos en los cultivos, . el 

agricultor eficiente necesita usar semilla con un alto 

potencial de rendimiento, y debe modificar el medio 

ambiente de la planta utilizando equipo y materiales de 

varias agroindustrias. 

.· 

De acuerdo con Sobrino < 1985-), la producción de 

semilla en México, se ha venido consolidando en un 

_proceso evolutivo, a medida que el uso de semillas 
. .- -

certificadas se incrementa y-se impone por su calidad 

en el mercado. Ya que el gobierno federal, y lbs esta-

tales han promovido el inc~emento de la producción de 
,. 
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alimentes- bási e os y con ello el e-mp·l eo de mejores 

semillas. 

Sin embargo, segdn Orozco < 1985 >, la agricultura 

mexicana tiene dos facetas contrastantes y bien 

diferenciadas. Una de estas depende totalmente de la 

precipitación pluvial y carece casi en su totalidad de 

ayuda técnica, recursos financieros, insumas y se 

caracteriza por ser de auto consumo. La otra forma de 

agricultura es mecanizada, con insumas y capital tanto 

privado como oficial. 

T-en i E? n do - e o m o _parte es en e i a 1 1 a de su bu E! n éxito, 

·_la uti-lización de s~emillas mejoradas, las cuales no son 

·prciporc i onadas ~n cantidades suficientes para satis-

facer la demanda, motivo p6r el cual se ve so~etida a 

dos si.tuaci enes; una de las cuales se manifiesta la 

dep~ndenciá de empres~s transnacionales para la produc-

ción de semillas es áquell~ especie qLte son 

redituables, con un precio mayor de adquisición y 

otra debido a que no se satisface la demanda 
. ./ 

semillas mejoradas y a los bajos rendimientos de 

zonas de buen temporal y escaza en zonas de riego, 

más 

la 

de 

las 
\ 

\ 
el 

país importa anualmente entre 6 y 8 millones de tanela-

das d_e granas· básicos, así como también ÍfTiporta granos 

industriales de una población que crece a razón de una 

taza anual del 2.8 X. 

,. 
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De Alba < 1983 >, clasifica en- cuatro tipos los 

conflictos que se generan cuando el agricultor util-iza 

semillas mejoradas y certificadas: 

CONFLICTOS DE_ CULTURAS 

Las semillas-mejoradas y certificadas son productos 

de una cultura industrial y comercial; donde la agri-

cultura es la empresa y la semilla es un insumo con 

alto precio en el mercado, resultado problemático para 

muchos agricultores poder obtenerlos aNo con aNo, por. 

otra parte resultan desconocidas para ellos, careciendo 

de as es o r i a · té e n _i e a y t e en o 1 ó g i e a , e a n d i e i on -es adecua-

- -
das para el buen desarrollo de la semilla, por-lo -·qu-e· 

éstos factores impulsan a sembrar su -propia semi-lla. 

CONFLICTO DE INTERESES ENTRE EL SEMILLERISTA Y 

EL AGRICULTOR 

Por una parte los semilleristas tienen posibili-

.. 
dad es de escoger una área ~gricola y utilizar las 

técnicas más modernas, con el fin de p~oducLr el máximo 

rendimiento por hectárea, reduciendo asi el costo de 

Kg~ de semilla. 

Todos estos factores harán que los genot:ipos ahí 

seleccionados se adapten con los agricultores que 
,. 

12 



puedan Ófrecer las mismas condiciones- de-·- adaptación. 

Por otra parte el agricultor e~tá sujeto a su región y 

a sus posibilidades económicas y de culturas que por lo 

.regular son totalmente diférentes a las cond i c·i ones 

donde la semilla fué producida, obteniendose como 

consecuencia lógica ' que el agricultor sembrara una 

semilla no acorde a sus condiciones ecológicas y como 

resultado obtendrá un escaza o nula producción en la 

cosecha. 

En México esta situación la hemos ~ivido desde un 

tercio de siglo, desde 1950 cuando se empezó a di st r i -'' 

bu i r . a 1 os_ a g r i e u 1 t o r es 1 os p r i m-eros- h :1 b r i dos d e m a! z • 

CONFLICTOS DE CONFIANZA 

El concepto teórico eri que se basa la certificación 

de las semillas por parte del estado, en que el gobier-

no será totalmente imparcial, cuidando por igual los 

derechos del semillerista y del agricultor, todo en 

función del superior interés -~e la sociedad, pero en 

México el gobierno es juez y parte en toda la linea. 

CONFLICTO GENETICO-EtOLOGICO 

El sistema de producción y certificación de semi-

!las por organismos oficiales y/o privados lleva tarde 

o temprano a la pérdid~ de la diversidad genética y a 
,. 
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la desadaptación de Las _variedades, la -diversidad 

genética se pierde porque el objetivo es producir 

semillas de variedades muy uniformes. Para lo cual se 

elimina toda planta fuera de tipo ántes de la· flora-

ción, la adaptación se pierde porque al comprar el 

agricultor con al"fo su semilla produce cambios 

ecológicos en el campo. 

En base a lo anterior Celis 1985 >, sel"fala que el 

uso de semilla mejorada es un gasto que el agricultor 

prefiere no pagar, porque su semilla criolla no le 

cuesta y porque es parte de su tradición cultura. Otros· 

factores q.u e i m p i d en a 1 u s.o de s e m i 1 1 a s _ · e e r t Lf i e a das ; 

. S O n · __ 1 a· e S C a S a Can t i dad y- C a 1_ id a d en 1 a d i f U S i Ó n de l a 
u 

tecnología, precios_ de garantía bajos, créditos inopor-

tunos e insuficientes, __ falta de infraestructura para la 

distribución y entr~ga fuera de tiempo de insumas. 

4.3.- 6 E N E R A L 1 D A D E S D E L 

C U L T I V O 

.. · 
El cultivo del sorgo ha adquirido mucha importancia 

en los óltimos aNos y se ha visto que puede sustituir 

al maíz en la mayoría de los usos que éste tiene, como 

•. 

_la alimentación humana,· como forraje y grano pa_ra 1 a. 

engorda de animales y también para la industrializa-

ción. 

.. 
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-La planta se cultiva en mucha~ regiones de Africa y 

extensamente también en la India, China, Manchuria y 

los Estados Unidos de Narteamérica,· también es empleada 

en siembras comerciales en Asia Menor, Irán, Corea, 

Jápóni Austria, el sur de Europa, México, Centro y Sur 

América y algunas Islas Orientales y O~cidentales. 

El cultivo del sorgo en México empezó a adquirir 

importancia aproximadamente en el aNo de 1958 en la 

zona norte de Tamaulipas <Rio Bravo o, al iniciarse el 

desplazamiento del cultivo del algodonero en esa re-:. 

gión. 

Con el tr_pnscurso de los af'fos," este cultivo a 

adquirido cada vez más 'importancia y se ha extendido 

prácticamente a- todos los estados de la repL\blica 

alcanzandose en el ciclo 80 - 81 una ·superficie aproxi-

mada de 200,493 Has. en la República Mexicana. 

Sigue siendo la región norte de Tamaulipas una de 
' .. 

las zonas donde se cultiva mayor superficie teniendose 

una estimación de 150,000 Has. en el ciclo de 

primavera, otras regiones que han adquirido especial 

import~ncia por la superficie y los rendimientos logra-

dos son las zonas del bajío, principalmente Guanajuato 

y la costa del pacífico <siendo Sinaloa y Sonora) al 

igual que Michoacán y Jalisco. ,. 
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Los rendimientos que se tienen son muy variable~, 

con un promedio principalmente del orden de 2.5 

Tons./Ha5. a ni~el nacional de gran~, una de las zonas 

donde se alcanza mayor- rendimiento es el ~ajio con 10 

Ton./Has. El forraje ~n material verde es más o menos 

de 30 a 40 Ton./Has~ en el primer corte. 

El principal uso del grano de sorgo es como 

alimento para el ganado y aves, dependiendo de la zona 

de abastecimiento. El contenido de proteínas de las 

variedades cultivadas en México varía de 8.5 a 9 %. 

Cbn la diseminación de éste c~ltivo también se han. 

presentado y diseminad{) al gun_os prob-lemas 

fitosanitários que estan adquiriendo cada vez mayor 

importancia~ pueden poner en peligro la producción de 

este cultivo. 

4.3.1.- ORIGEN GEOGRAFICO 

- .· 

Se- cree que el sorgo <Sorghum vulga~e, Pers~>, es 

originario de Africa en la zona ecuatorial.' Su propaga-

ción a otras regiones ~el planeta se atribuye a la mano 

del hombre. EI sorgo ha sido ~onocido en lá India desde 

las épocas prehistóricas y se sabe que producía en 

Asiria, ya en_700 a~os A.C. 

•' 
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Plinio dij.o que el sorgo había sido llevado a Roma 

desde la India. Parece que el sorgo llegó a China hasta 

el siglo XIII. 

Este 'origen geográfico se determina por 

investigaciones hechas en todos los lugares factibles,· 

en los cuales se podrían desarrollar, y se determina en 

que lugar se encuentra la mayor diversidad de especies, 

el lugar que poseea el mayor número es el que se con-

sidera el lugar de origen de esa plantá por ejemplo en 

Africa se encontraron varias especies de las cuales sg 

citaran sólo unas cuantas con su número cromosómico: 

Sorghum vulgare 2n -- 20 

Sorghum versicolor 2n = 20 

SorghLim vulgare ver. sudan en se 2n = 20 

Sorghum halapense 2n - 40 

Sorghum alum 2n = 40 

'-· 
Se considera que tiene 5,000 arras como especie 

_ _. 

cultivada, esta edad se le estima como planta cultivada 
1 

por el ho~bre ~ara sus diversos aprovechamientos. 

4.3.2.;- ORIGEN CITOGE~ETICO 

El sorgo pertenece a la familia gramínea, tribu 

andropogoneae, esta tribu comprende dos géneros de ,. 
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sorgo; el géner~ sorghum, en el ~u~l se encuentra el 

sorgo y el género sacharum. El número de cromosomas 

básico es de 5, 9 y 10, según las distintas.especies. 

El número básico de cromosomas entre la tribu 

' 
maydeae y la tribu andropogoneae es-de 5 a 10, por lo 

tanto, la poliploidia ocurre frecuentemente entre las 

dos tribus. 

4.3.3.- CLASIFICACION TAXONOMICA 

Reino Vegetal 
- -

División _ Trachaeop-hyta -

Subdivisión- 'Pterópsi dae-

Clase- Angiospermae 

Subclase Monocotiledoneae 

Grupo Glumiflora 

Orden Graminales 

Familia Gramineae 

Subfamilia Panicoideas 

Tribu .. · Andropogoneae 

Género Sorghum 

Especie Vulgar-e 

Variedad botánica Sudan en se 

Variedad botánica Techinicum 

Variedad botánica Almum 

Variedad comercial Diversas para grano 

•' 
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Variedad comercial Di versas par_a t orr aje __ 

4.3.4.- DESCRIPCION BOTANICA 

:a> CICLO El sorgo, es una 

especie vegetal con hábito de crecimiento anuar, su 

ciclo. vegetativo tiene un rango muy amplio segLtn las 

variedades y las regiones. En general las variedades de 

mayor rendimiento son de 120 a 140 dias, más tiempo no 

es conveniente porque estas variedades ocupan demasiado 

tiempo en el terreno del cultivo. Existen ex e e pe i o n e~: 

respecto a esta conclusió~, pero son casos muy particu-

lares debidos a t actores 1 i mi t antes de 1 a. producción·, 

la que~ de cualquier manera es afectada. 

CLASIFICACION SEXUAL.- El sorgo es una 

planta: sexual, ·monói ca, hermafrodita, incompleta, 

perfecta. 

Sexual. Porque su multiplicación se realiza por 

inedia de una semilla, cuyo embrión se origina por la 

unión de un ga•eto masculino y de un gameto femenino. 

Monóica. Por encontrarse el androceo y el 

gineceo en una misma planta. 

Hermafrodita. Par contener el androceo y el , 
,. 
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gineceo en una misma flor. 

Incompleta. Por carecer de una de las estructu

ras del perianto floral. 

Perfecta. Por encontrarse flores que tienen los 

dos órgan6s sexuales en la misma flor. 

e) SISTEMA RADICULAR. Las raíces del sorgo 

son adventicias, fibrosas y desarrollan numerosas 

laterales. La profusa ramificación y amplia distribu-

ción 

·1 as 

del sistema radicular es una de las 

cual es _el sorgo es -_-tan resistente a 

razones por 

1 a.s sequi _a_s, 

aunque otros f-actores· también contribuyeron a tan 

marcada resistencia de la especie. 

La plánta crece lentamente hasta que el sistema 

radicular está bien establecido, de tal manera que para 

la época de madurez las raíces abastecen una área 

foliar aproximadamente de la mitad de áquella del malz. 

La planta puede permanecer ~latente durante largos 

periodos de sequfa sin que las partes florales en 

desarrollo mueran, pudiendo además continuar nuevamente 

el 

ser 

crecimiento una ve' que lás condiciones 

favorable~. Las características antes 

vuelvan a 

mencionadas 

proporcionan al sorgo mayor resistencia a la sequ!a en 

comparación con otras especies._ 

,. 
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d) TALLOS. Estos son cilíndricos, erectos., 

sólidos y pueden crecer a una altura de 0.60 m. a 3.50 

m. estando divididos longitudinalmente en c~nutos 

<entrenudos>, cuyas uriiones la forman los nudos y de 

los cuales emergen las hojas. Cada nudo está provisto 

dé una yema lateral. En algunas variedades una, dos o 

tres de las yemas laterales inferiores se desarrollan 

para forman macollas, esta clase de am~collamiento no 

se considera indeseable, sin embargo, el desarrollo de 

yemas laterales en los nudos superiores tienen como 

resultado una especie de ram~s cuyas espigas maduran 

muc;:ho más tarde que la principal y por lo tanto es 

indesable, 1-a longitud de-los entrenudos o é::anuto·s 

·-determina la altura de la planta, por lo que algun-as-

variedades doble enanas, enanas y altas, de la misma 

precocidad y en el mismo estado de madurez, tendrán el 

mismo_ número de hojas, nudos y entrenudó~, siendo la 

diferencia en estatura debida a la longitud de los 

entrenudos en algunas variedades pero diferentes en 

otras: 
.• 

l 

e> HOJAS. Las hojas aparecen alternas\sobre 

el tallo, las vainas foliares- son largas y en las 

variedades enanas se encúentran superpuestas. Todas .las 

variedades varían en el tamaNo de sus hojas, pero to 

das ellas las poseen algo más pequenas que las del 

maíz. ,. 
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f) FLORES. La inflorescencia del sorgp se 

denomina con el nombre de panícula, ésta es compacta o 

semi compacta en algunas variedades como los milos, 

hegaris, kafirs, etc. y abierta en otras como los 
' . 

shallus, sorgos escoberos, el pasto sudán, algunos 

sorgos forrajeros, etc. etc. Las flor~cillas son de dos 

clases sésiles y pediceladas, las últimas son por lo 

general estaminadas. Cada florecilla sésil contiene un 

ovario, el cual de~pués de la fecundación se desarrolla 

para formar una semilla. 

El androceo y el-gineceo se e.n e u en t r: a n cubiertos 

- -
por . 1 as g 1 u mas , t o t a 1 m ente en -a 1 g un as va r i edad es y- muy .. 

parci~lmente en otras. Dicha~ glumas son ge-neral mente 

de ~ol6r negro, rojo, café o color paja.· Las flores de 

sorgo ·abren durante las primeras hoas de la marrana y 

parece ser que alguna reacción que ocurre en la 

boscuridad es necesaria para la floración. Una panícula 

de sorgo puede llegar a tener hasta 6,000 flores, cuyas 

anteras pueden producir hasta~24 000 000 de granos de 

polen y ordinariamente requiere de un;periodo de 4 a 5 
1 

días para su completa floración, aun en condiciones de 

t~mperatura relativamente baja, este período puede ser 

un poco más largo. 

,. 
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El sorgo generalmente s~ autofecunda; sin embargo, 

no existe ningun obstácul~ para la fecundación cruzada, 

pues cuando dGs variedades dife~entes se encueMtran en 

parcelas contiguas puede estimarse el cruzamiento en un 

5 ~ o ~á~ segón las variedades, el polen aparece inme-

díatamente des pues de la dehiscencia y ret i:-t¡!nen su 

viabilidad por menos de una hora. Los estigmas, -por el 

contrario, permanecen receptibles por varios días. 

g> GRANO. Los granos de sorgo, en número de 
1 

25,000 a 60,000 por Kg. son pequeMos, el color de la 

semilla proviene de complejos genéticos que envuelven 

al ~ericarpio, el carióspide se compone de almidón. 

4.3.5.- CONDICIONES ECOLOGICAS Y EDAFICAS '· 

Como es un cultivo que se siembra en diversos 

países del mundo, es una especie que se adapta a 

condiciones ecológicas y edáficas muy diversas, es 

susceptible de aprovecharse económicamente en siembras 

comerciales en regiones agrícolas con las siguientes 
.. • 

condiciones: 

a> • -TEMPERATURA. Se considera como temperatura 

media para su ~recimiento ~6oC. 

7oC y como mínima 16oC; te~peratura.s de menos de 

16oC, ya no son convenientes, pues el ciclo se alarga y 
,. 
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bajan los rendimientos, sin embargo, s~ haM desarrolla-

do variedades para climas templados eón temperaturas 

medias de 15oC. La temperatura media mínima a que se 

puede-desarrollar el sorgo es 37.5ciC. 

', 
b>.-HUMEDAD. Los sorgos se cultivan ampliamente en 

las zonas tropicales y templadas, pueden desarrollarse 

en regiones muy áridas. Su mayor capacidad para tolerar 

la sequía, el álcali y las sales, que la mayor parte de 

las plantas cultivadas, hace de los sorgos un gr_upo 

valioso en zonas marginales; por su resistencia a las 

sequías, es propio el scirgo de cultivarse en las áreas 

donde la .lluvia es insuficiente par.;~· el -cultivo del· 

maíz, con en aquel_! as que tengan una -distribución de -. 
400 a 600 m. de preci~itación media anual. 

e> ALTITUD. Por sus altas exigencias de tempera-

tura, raramente se les cultiva más allá de los 1 800 

m.s.n.m. Se cultiva favorablemente de o a 1 000 

M.S. N. M. 

-· 

d) LATITUD. El sorgo puede cultivarse desde 
1 

los 

45o latitud norte a los 35o latitud sur; en el área 

comprendida entre estas latitudes es donde se puede 

cultivar el sorgo cDn mayores re~dimiento~, debido a 

que más al norte o más al sur las temperaturas. son más 

bajas y no se puede cultivar con buenos rendimientos. 

.,,. 
.:.·-t 
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e>.- FOTOPERIODO. El sorgo se caracteriza por_ ser 

de un f6toper!odo corto, lo cual quiere decir que la 

maduración de la planta se adelanta cuando el periodo 

luminoso es corto y el oscuro largo. Sin embargo, 

existen diferencias en cuanto a la sensibilidad, a la 

longitud del fotoperiddo; por ejemplo, algunas varie-

dades botánicas como los sorgos escoberos <var. Techni-

cum) son poco sensitivas, en tanto que las variedades 

Hegari y milo son sumamente sensitivas. 

Estas diferencias en sensibilidad al fotoperlo~ 

do son de origen genético y tienen como resultado las 
- -

-diferencias de madurez qüe son comunes entre· las diver--

sas variedades -de sorgo. Sin embargo, periódicamente 

han ocurrido mutaciones, l~s cuales se han utilizado 

para e>~ tender el cultivo de la especie a 1 a ti t Ltdes 

m_enores. 

1>.- SUELOS. Puede cultivarse en una diversidad de 

suelos pero se da mejor en los terrenos de suelo lige-

ro~ profundos y ricos en nutrientes. Los de aluvión sbn 
1 

buenos. Los suelos arcillosos, aunque pueden p~opor~io-

nar buenos rendimientos, tienen el inconveniente de que 

la sequía hace· dal'fos en el sistema radicular, -al 

agrietarse el terreno, por lo que hay que recurrir al 

agua de riego en los casos extremos. 



S-e ha encontrado que este c~ltivo puede 

tuarse en terrenos con ciertas proporciones 

efec

sales 

solubles que limitan la producción de otros cultivos. 

En lo que se refiere a la humedad del suelo el 

sorgo tiene varias características que le dan resisten-

cia a la~ sequías; la profusa ramificación y amplia 

distribución del sistema radicular, una serie 

hileras 

lados 

hojas 

de células higroscópicas se encuentran a 

de la nervadura central, las que causan que 

se doblen en lugar de enrrollarse como en 

de 

los 

las 

el 

maíz; este doblamiento de las hojas se lleva a cabo más 

r áp.i d am-en-te que e 1.- _ en r r o 11 a m i en t o ,- _ d i s mi n u yendo 1-a 

-transpiración; además, las hojas-del sorgo tienen una 

capa cerosa que_contribuye a ser las especie-s resis-

ten tes 

doblan, 

a la sequía; después que· sus primeras h-ojas se 

el sorgo tiene una mayor eficacia que el 

en lo que·a consumo de agua se refiere. La capa 

se localiza también en los primeros entrenudos, 

maiz 

cerosa 

siendo 

esto un mecanismo para dar a la planta mayor 

cia a la sequfa. Robles ( 1981~>· 

resisten-

ción del 

semilla 

4.3.6.- PRACTICAS DE CULTIVO 

a>. PREPARACION DEL SUELO. Una buena prepara-_ 

sueld facilita la buena germinació_!"' de 

y ahorra agua de los riegos, favoreciendo 

la 

la 
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efi~iencia de la~ prAcitcas pos~erio~es. Se 

forma general barbechar cuando menos hasta una 

pradundidad de 20 cms. • debiendo ras~rearse hasta 

dem~nusar lo~ ~errenos axis~entes• se deber~ nivelar o 

cuando •enos eaparejar el ~erreno lo mejor.pasible. 

' 

b). EPOCA DE SIEMBRA. Las condiciones cli .. a-

tológicas de la región deterainan la época de siembra 

de los cul~ivosa sin embargo, en algunos de los campos 

experimentales del I.N.I.A. se han determinado 

fechas óptimas mAs convenientes para la siembra da esta 

gramfnea. 

Algurias recomendacionés hechas son la~ ·siguientesi 

CCu~d~os Nos. 1 y-2> 

e).;.. VARIEDADES. Las variedades que deben 

utilizarse en cada una de las zonas agrícola~ del pafs, 

han sido determinadas en los campos experimentales del 

I.N.I.A. Las variedad~s del ciclo tardfo se emplean en 

el cul~ivo bajo condiciones de riego, las de ciclo 

intermedio corresponden a siembras de jugo o punta de 

riego, es decir, se les ayuda con un riego para la 

siembra, dej4ndose posteriormente su d~sarrJ11o,- supe-

ditado agua de lluvia o temporal exis~ente en la 

zona; 

al 

las variedades precoces se recomiendan para 

siembras de temporal o bien para cualesquiera de los 

dos tipos de siembra antes mencionados, conforme a lo• 

ciclos de rotación de cultivos utilizados en la zona. 
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Rob 1 es < 1 98 1 ) • 

El Estado de Jalisco, ocupa al tercer lugar a nivel 

nacional en la producción da sorgo, con 700,000 tanela-
--

das durante el ciclo P/V, ocupando un 192,000 Has., el 

70 X de la superficie sembrada es de temporal y el 91 X 

se fertiliza, utilizando para satisfacer la demanda de 

semilla, las siguientes variedades de acuerdo "a la 

región. Clavaran < 1986 ). <Cuadros Nos. 3 y 4). 

d).- DESINFECCION DE SEMILLAS. Siempre es m~y 

racomendable tratar la semi~la con_alg~n desinfectante, 

con objeto de evitar ~nfe~medades qu-e tienen SU· 

origen en el suelo y que pueden·ocasi~nar la pudrición 

del grano ·o de las pl4ntulas. Ha dado muy buenos resul-

tados el Arazan a razón de 30 gr. ~or cada 25 Kg. 

semilla. Al comprarse cualquier semilla debe cercio-

rarse de que esté tratada. 

e).- METODOS DE SIEMBRA. Son las sembradoras 
.• 

de maiz o algodón, utilizando los platos con las perfo-

' 
raciones necesarias para est. tipo de semilla pequef'ra. · 

Se puede sembrar en suelo seco o en h~medo y sobre el 

surco o en el fondo, en surcos separados de 75 90. 

cms. Depositase la semilla a una profundidad uniforme 

de 3 cms. en suelo seco y de 7 cms. máximo en suelo 

h~medo. 
,. 
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f) FERTILIZACION. En términos generales se 

concuerda que extrae intensamente nutrientes del suelo, 

que lo h~ce un mal cul~ivo anterior a otras gramíneas. 

Sin embargo una ro~ación de cultivos con leguminosas, o 

bien e o n un a a d._ e e u a da f e r ~ i 1 i z a e i 6 n ,, son suficientes 

para obtener buenos resultados en cultivos posteriores 

al sorgo. 

Para conocer los requerimientos necesarios para 

el cultivo en un lugar se necesita hacer un análisis 

del suelo. Si se toman en cuenta las necesidades ·de. 

elementos químicos que la planta de sorgo debe satis-

facer para la producción de granos y de r.astr-oj o.s _-

<tallos y hojas se~as>, las cantidades de nutriJan.tes'· 

s~rán deterjinados por estos factores:-

1.- Que la planta tenga disponible en el suelo _y en 

estado asimilable cada uno de los nutrientes que -nece-

si te. 

2.- Que se le suministre la cantidad de agua 
1 

<humedad) utiVizable para que pueda producir el rendí-

miento esperado. 

3.- Un factor muy importante es el sistema de 

rotación de co~echa que se siga. 



4.- Los ~étodos que-se empl~en-para cult~var sorgo, 

esto se refiere a la profundidad e intervalos de las 

plantas y de los surcos. La óptima densidad de plantas 

<~oblacióh>, anchura d~ las hileras, cultivo o deshier-

be, cbntrol de plagas, etc. 

5.- Factibilidad de rendimiento programado. 

6.- Costo de los insumas con relación al volumen de 

la cosecha su calidad y su valor en el mercado. 

g).- HERBICIDAS. Es necesario mantener · el 

sorgo libre de malezas durante los primeros cuarenta 

--d:!as a" su emergencia; ya sea mediante el USó de 

mecánico ó con herbicida~. La siembra ~n humedo dismi-' 

nuye en un alto porcentaje el problema de malezas eri 

este cultivo. También se;puede lograr esto dando al 

c~ltivo un deshi~rbe desp~és del primer riego de auxi-

1 i o. 

El sorgo es tolerante al 2,4-0 Ami na cuando 

tiene de 15 a 40 d:!as de nacido; sin emiJargo se 
l 

re~omi~nda, aplicar el herbicida entre los primeros 15 

a 20 dias de nacido para_evitar que las malezas bajen 

el rendimiento. No haga aplicaciones de 2,4-D en _sorgos 

menores de 15 dfas ni tampoco cuando este en fase de 

embuchamiento o floración, ya que puede afecta~ seria-

mente su rendimiento. 
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Aplique 2,4-D Amina a la dósis de 480 gr. de mate-

rial técnico por Ha. un litro de amina 4 6 750 ce. de 

amina-6 ). 

Evite aplicar este producto con vientos 

fuertes. No aplique este produ~to cuando existan siem-

bras vecinas con cultivos susceptibles al 2,4-D Ami na 

( algodonero, cártamo, ajonjolí, soya, garbanzo, to-

mate, chile y algunas otras hortalizas>. Robles C1~81> 

Las principales malezas que se han encontrado en 

Si e m b r a S - de S O r g o- S O n : Z a C ate p i t i 11 O , Z e\ C ate p Í n t O O 

de agu~, zacate triguillo, quiebra platos;· fresadilla;-
. . 

queli'te, tomatillo o chontol, gi gi n-ton, coquillo, 

quesillo, golo~driMa o zacate sabana; el mayor problema 

lo ocasionan cuando dura enhierbado el cultivo los 

primeros 30 días y de acuerdo il tiempo que el sorgo 

dure con maleza el rendimiento puede disminuir hasta un 

50 X, por lo que es importaMte mantener libre el culti-

vo de malas hierbas, esto se puede conseguir mediante 

dos maneras: 

1.- Mediante dos cultivos mecánicos, complementan-

doios con dehierbes manual~s. 

2.- Mediante el empleo de productos químicos. 
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K•dina <1989). <Cuadro No. -~:n. 

h >.- · COSECHA. La cosecha •• hace una vez que 

el grano alcanza su madurez completa y su contenido de 

humedad es t.an bajo como para asegurar un trabajo 

eficiente de la máquina -t~illadora. Si se tiene 
-

urgencia de desocupar el terreno para establecer - otro 

cultivo, o por alguna otra raz~n, la cosecha se puede 

efectuar cuando el grano tenga un 20 de humedad, 

siempre y cuando se cuente con secadaresJ si el grana 

va a entregarse directamente a los almacenes, es nece-

saria esperar hasta que el grana tenga de 12 a 15 X de 

humedad. En este caso la segadora se ajusta a una 

altura tal que corte la menor cantidad posible de. 

hojas, ya que estan tienden a aumentar el contenido ~e 

humedad d~l grano y causan aumentos de. temperatura y 

fer•entaci~n en el si_lo o ~lmacén. 

El sorgo debe cosecharse para forraje cuando la 

semilla alcance el estado de masa o un poco más dura, 

es entonces cuando dan al mayor tonelaje de materia 

seca y contienen la menor cantidad de ácido prúsico y 

el forraje es más apetecido. 

Del espigamiento a la madurez, el peso total 

puede aumentar cerca de un 40 X debido principalmente 
. 

al aumento de tamaNo en la semilla y el contenido de 

azócar en los tallos. Baldovinos (1961>. 
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El sorgo para grano se cosecha cuando a alean-

zado su madurez y tienen entre 12 y 14 7. de humedad. El 

tiem~o- necesario para ~lcánzar la madurez de cosecha 

varia- de acuerdo con el tipo de hibrido y puede ser 
'\ 

entre los 140 y 190 dias después de la siembra. Arroyo 

<1999>. INIFAP. S.A.R.H. 

4. 4_.- PLAGAS DEL SORGO 

El sorgo se encuentra extendido en la mayoría de 

los estados de la Republica Mexicana, con una superf i _:.: 

cie total de- más de L.b mi~lone~-de h~ctáreas S.A. R. H.-. 

<1990>, _-localizand_ose las áreas de- -cultivo más_ im~or--

tan tes en _Jamauli~~s, Guanaiuto, Jalísco, - Michoacán, 

Sonora y Sinaloa; la producción promedio de este culti-
. 

YO en México es de 2.5 Ton./Ha. aunque con el uso de 
-, 

fertilizantes, semilla mejorada y otrOs agroquim~cos 

puede llegar a producciones de hasta 10 a 12 Tons./Ha. 

El uso de los insecticidas especi~icos es muy impar-

tante, dado que son varios losJinsectos que actuan como 

pl~gas en este cultivo, mermando la cosecha y en algu-

nos casos acabandolas por completo; algunas de estas 

pl-agas son: <Cuadros Nos. 6, 7 y 9). 

,. 
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4.5.- ENFERMEDADES DEL SORGO 

En- 1 a producción agrícola se considera que las 

enfermedades de las plantas, junto con las malezas y 

los insectos, son riesgos naturales. El temor a las 

enfermedades se origina en las epidemias, que causan 

pobreza, hambre y malestar.- Sin embargo, no menos 

desastrosas son las pérdidas crónic~s, con frecuencia 

inadvertidas, por enfermedades de las plantas que 

siguen reduciendo sustancialmente la provisión mundial 

de alimentos. La evaluación de estas pérdidas, 

incluyendo las del sorgo, es un problema con que se 

enfrentan los patólogos vegetales. 

La economía de la P.róducción, ~si como- lo:; 

problemas alimentarios mundiales, nos han hecho com-

prender la necesidad de un cálculo general de las 

cosechas perdidas por e::ausa de enfermedades. En un 

simposio sobre este tema Vallega y Chiarappa (1964) 

dijerón: "El problema de la_evalua~ión de pérdidas por 

enfermedades vegetales y sus efectOs sobre la 
- .• 

producción agr:l.cola es de importancia primordial en 

todo el m~ndo, pues sólo mediante dichas evaluaciones 

se pueden desarrollar y aplicar medidas racionales de 

control". Al mismo tiempo, LeClerg (1964) sef"faló que 

son esenciales los conocimientos oportunos y prácticos 

sobre dichas pérdidas para guiar las actividades de 

investigación, informativas e industriales dirigidas a 
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Contrarrestarlas. Wall~ & Rbss <1975>. 

Las plantas del sorgo pueden ser afectadas desde 

que nacen hasta que se cosechan. Tales enfermedades 

pueden manifestarse en ~las rafees, en los en 

las.hojas, en las panicui-.as o en los granos.~ La é:uant:la 

de los da~os que causan dependen del momento en que se 

producen de la parte de la planta que afectan y de la 

cantidad de plantas afectadas como: condiciones cli-

máticas, susceptibilidad a la enfermedad, vigor de la 

planta, etc. Robles <1981>. 

part~ d~ la plant~ que afectan, ~pueden 

formarse cuatro ~grupos- con 1 as~ enfermedades - más co~-
- •. 

munes._ 

4.5.1.- Las que afectan a las·semillas durante 

la germinación o a la~ plantas recién nacidas, redu-

ciendo a si la población durante la primer etapa del 

cultivo. Robles <1981). 

. .. 
El principal problema en la produ~ción del sorgo es 

la imposibilidad de obtener buenas poblaciones, espe-

cialmente cuando las sem~n~er~s soh frescas, hómedas o 

con terrenos duros. Las semillas pueden pudrirse o no-

germinar: las plántulas pued~n ser también ata~adas por 

la podredumbre o sobrevivir pero el 

,. 
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-creci•i•nto posterior no ser• bueno. Las plantas de los 

campos afectados están espaciada$ y tienen tamaftos 

desigual. 6ran parte de este problema lo causan los 

pueden originar poblaciqnes disparejas y ralas. Si las· 

' s~~aillas, aunque sean de la mejor calidad, no reciben 

tratamiento contra la podredumbre, la germinación ~uede 

reducirse a un 70 7. o peor a un 50 7.. Esta enfermedad 

es peor a~n cuando aparecen en una cosecha prematura, y 

cuando hay dal"los en la trilla o en el almacenamiento .. 

Wall • Ross (1975>. 

Después de la siembra, cierta cantidad de semilla, 

puede ho ge~minar·y pudrir~e si es ata¿~d~ por hohgos. 

qu.e · vi ven en el suelo- en 1 a misma se•i 11 a que traen · 

consigo adheridas~ _Estos hongos invaden y deterióran 

los tejidos internos de las semiilas durante su germi--

nación, eliminando asi la posibilidad de que el germen 

prospere. Las semillas rayadas o partidas son más 

fácilmente accesibles a los hongos • 

.... 
Algunos hongos afectan a las plantas recién naci-

das, dal"lando su rafz principal y su pequel"lo tallo, 

i-mpidiendo asf que esta aflore a la. superficie. Robles 

(1981). 

Es frecuente que los hongos que producen la podre-

de la semilla penetren directamente por los 
•' 
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~ ~ 

pericarpios finos. Las grietas en el pericarpio ~-· 

ten la invasión del endosperma amiláceo. L~s hongos de 

las estibas~ especialmente del grupo del Aspergiilús 

glaucus, pueden daNar o matar a los embriones. López y 

Christensen <1963>. Lo más co~ún es que estos hongos 

~ -
contaminen a la semilla almacenada en depósitos, sobre 

todo cuando el ~mi ni mo de equi 1 i bri o de hu~medad ambien-

tal del granero. La semilla es higroscópica, de modo 

que un contenido de humedad inicial del 12.5 X aumenta-

rá a 14.5, 15.5 6 16 ~ si es almacenada a 75, 80 u 85 ~ 

de humedad relativa, respectivamente. 

Se han aislado muchos hongos de la semilla de 

sorgo. De esto~, las es~ecies Fusarium, Penicillu~, 

~Rhizopus stofonifer, causaban podredumbre~ del tallo'· 

completo, y podredumbre o tizón en las plán~ulas espe~ 

cialmente a temperaturas de 15 y los~ 25oC. ~ En esta 

última enfermedad, las hojas se volvieron de un color 

gris-plateado, luego amarillas y finalmente se marchi-

taran y murieron. Se atribuyó el daNo al ácido axálico 

producido por el hongo. 
. ·' 

l 

De la semilla del suelo se ai s\1 aran- ·con mayor 

frecuencia ~especies de Fusarium, en su mayor parte el 

F. moniliforme c•usó podredumbre de la ~lántula general 

entre los 12 los 15oC; 'el tizón de la plántula fué más 

grave entre 24 y 32oC. Las plántulas afectadas 

perdieron firmeza y cayeron. .. 
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Si F. moniliforme ata·ca a las plántulas o 

temperaturas del suelo relativamente altas, esto nos 

indica que puede ser el causante del tizón de la plán.,.. 

tula en los climas más cálidos. 

También es común que las raíces fibrosas de las 

plantas presenten lesiones de color rojo oscuro y 

alargadas. Por encima del suelo las plantas se muestran 

sin desarrollo y con frecuencia tienen un color pt1rpu-

ra. Los hongos de las estibas y de la podredumbre de 

las semillas, los virws y los nemátodos suelen predi s-; 

pon e r e 1 ata que de 1 F • m~ n i 1 i f o r m e .-

Este hongo aparece a veces en la semilla y puede 

originarse en dos formas: 

1.- De micelio que crece en el sístema vascular del 

ta)lo y penetra en el grano; y 

2.- De espor-as aér-eas denominadas 
. . • microconidias. • 

Estas infestan a la semilla o germLnan y la invaden, en 

el momento en que se hincha por una elevada humedad. A 

veces el grano queda completamente encostrado. 

El Colletotrichum graminicola, el Macrophomina 

Phaseoli y el Periconia circinata, también pueden 
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aparecer en la~ semillas o en el suelo. Una infección 
--

temprana por estos organismos a veces produce el tizón 

de la plántula, pero por lo general se ve~ da~os en las 

raices o tallos en etapas posteriores del desarrollo de· 

la planta. 

Las especies de Pythium, en su mayor parte - ~1 P. 

debaryanum Hesse, son hongos de los suelos que causan 

la podredumbre y el tizón de la plántula, especialmente 

en los suelos frias y húmedos. 

La podredumbre de la semilla y las enfermedades . de 

la plántula se pueden reducir al minimo utilizando 

método5 cu~dadosos en la producci~n y-~ro~e5amien~o~ La 

clase y número de hong·os de la semilla disminuyen,_ 

produciendo! as bajci riego y en un clima de semiseco a 

seco. El grano debe estar bien maduro antes de cose-

charlo. La maquinaria se debe ajustar para q~e trille 

las panojas con la mayor suavidad posible. Se debe· 

eliminar tanto como sea posible las semillas partidas, 

livianas o peque~as; Su tratamiento es cosa fundamen-

tal. Habitualmente, en la indu•tria semillera se apli-

can fungici~as 
1 

del tipo del captán o tiram,- por el 

método de lechada, antes dª comercializar la semilla. 

El productor debe observar las fechas para la siembra y 

otros ~rocedi~ientos del cultivo rec~mendados. Wall 

Ross (1975>. 

.. 
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4.5.2.- Las qu~ causan pudri¿ión en las_ raíces 
-o 

y los tallos, e impiden el normal desarrollo de las 

plantas o su maduración oportuna. 

En el sorgo las enfermedades del tallo son causadas 

__ por hongos de 1 su e 1 o que , dad as e i e r t as e on d i e i o n es , se 

convierten de moderadamente a- muy patógenos. Se 

requieren condiciones muy adversas para la iniciación y 

el desarrollo de las enfermedades causadas por todos 

ellos, salvo para los que producen la mancha roja y la 

enfermedad del milo. Por lo tanto, la resistencia a las 

condiciones adversas es muy conveniente para controlar 

la mayoría de las podredumbres del tallo. La mancha 

roja es destructiva en_ lo-s c·timas húmedos; la enfE;!rme_-

dad del milo es un mal singula~, que ilustra 

mente los p r i n e i p i os d-e 1 as t o x i n as especificas_ del 

h O S p e d a n t e . W a 1 1 ~ RO S S ( 1 9 7 5) • 

Algunas otras son: 

Enfermedad del milo o 

podredumbre de la raíz <Periconia circinata> 
. ,• 

Mancha roja <Colletotrichum graminl 

cola> 

Cuello-débil <Es un colapso fisiológi 

e o> 

- Podredumbre carbonosa <Macrophomina phaseoli> 

.. 
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Podredumbre del tallo <Fusarium aoniliforme> 

_Control. Parece existir cierta resistencia a esta .-

enferaedad en algunos sorgos, pero bajo severas condi-

ciones 9 incluso estos pueden sufrir daftos. 

4.5.3.- Las que afe¿tan a las hojas, reduciendo 

el valor forraJero de las plantas e influyendo 

negativamente, aunque sea en pequefta escala, en la 

producción del grano. 

Las enfermedades d~ las hojas pueden presentarse_ 

como p~quehos punto~ ó r~yas en forma aislada como· 

manchas de gran ·éHtansión que 11 egan a ·-cubrir 

práctic~mente toda la hoja. Las alta~ temperaturas y la 

' -
elevada humedad atmosférica generalmente favorecen a su 

desarrollo. 

Las enfermedades de las hojas causan relativamente 

pequeha reducción en la producción de granoJ en cambio, 
_ .. 

cuando se desea usar en la alimentación de los animales 

el forraje que queda después de cosechar el grano, los 

dahos causados a l~s hojas desmejoran mucho su calidad. 

La coloración roja o p~rpura de las hojas y los 

que aparece después de un ataque suave de 

algunas enfermedades, generalmente tiene poca 
,. 

41 



influencia en .la producción de grano o de forra~e Y en 

la calidad de ambos. 

Las enfermedades de las hojas pueden ser causadas 

por hongos o por bacterias: 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR BACTERIAS 

Las enfermedades causadas por bacterias se 

caracterizan por la presencia de una exudación en forma 

de gotas o de delgadas películas que, una vez secas, 

aparecen como escamas o costras. Los organismos 

causan_ las enfermedades bacterianas se supone que son 

trasmitidos de una _hoja o planta-enferma a-- otra por el 

vi e'nto, - 1 a lluvia o los insectos. Las infecciones 

tienen lugar a través de los estom~s de las hojas. Se 

cr~e que las bacterias pasan de un aNo a otro por medid 

de la semilla, del suelo o de las plaMtas aisladas que 

persisten en el terreno por largo tiempo, cuando ya la 

plantación no se esta explotando. Robles <1981> • 

. -' 

Las enfermedades causadas por el Pseudomonas 
1 

andropogonis llamada Estría bacteriana; 1~ 

xantomoniasis, debida a Xanthomonas holcicola y la 

mancha bacteriana, provocada por Pseudomona syringae. 

Este último nombre comprende numerosas formas que 

colectivamente tienen una gama muy amplia de huéspedes. 

,. 
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~a11 & Ross -<1975>. 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS 

Las manchas·- de la hoja causadas por hongos no 

tienen exudación y generalmente son de aspe~to áspero 

debido a la presencia de las partes fructíferas del 

hongo. Las principal~s enf~rmedades de este grupo son: 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS 

En sorgo se han aislado varios virus, pero hasta la 

identificación del mosaico del maiz MM ) como 

enfermedad grave desde ~1 punto de vista económico¡ 

ninguno se consideraba importante para la produce ión.-
•. 

Toler· y_otros (1967> citado por_ Wall & Ross (1975>. 

4.5.4~- Las que afectan a las panículas, 

destruyendo el grano en formación o cuando este ya se 

ha formado. 

Varias enfermedades importantes del sorgo afectan a 

las estructuras reproductivas. Se destacan fuatro tipas 

de tizones y se considera que una de ellas ha causado 

en el sargo más pérdidas que cualquier otra enfermedad. 

El cornezuelo aparece solament~ ~n Asia y Africa, pero 

podría constituir un problema en América del Norte, 

especialmente eo la producción de semilla híbrida. Los 

.. 
43 



mohos de la panoja pueden provocar dificultades en los 

climas húmedos. La planta enana, 

relativamente .reciente cuya causa no se ha 

enfermedad 

determinado 

aún, puede provocar serios trastornos en la producción. 

Wall & Ross ( 1975>. <Cuadro No. 10> 

4.5.5.- PLANTAS PARASITAS 

La maleza bruja <Striga spp.> es endémica en las 

regiones subtropicales de todo el mundo, principalmente 

de Asia y Africa, a principio de la decada de los so· 

se encontró la S. asiática en E.E.U.U. En todo el mundo 

se han identificado aproximadamente 50 especies de 

Striga. El cultivo del sorgo es hospedante de varias 

malezas. Wall &: Ross <1975>. 

4.6.- PRODUCCION DE SEMILLA EN MEXICO. 

La producción de semilla mejorada de sorgo se ha 

convertido en una empresa muy redituable, de tal manera 

que a la fecha existen varias compa~ias que se 

.. su producción y comercialización el país. 

<1974). 

Para la producción de semilla híbrida 

dedican 

Márquez 

como de 

variedades de sorgo se utiliza un progenitor hembra o 

productor de semilla con esterilidad citoplasmática y 

una linea restauradora de la fertilidad como macho o 
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pr_ogen i tor •asculino, _de tal manera que para producir 

se~~tilla es necesario que haya una coincidencia en la 

floración para que la lfnea estéril sea polinizada por 

la linea resta~radara. 

Para llevar a cabo las programas de producción de 

seailla es de gran i•portancia los datos de los días de 

floración de cada una de las lineas en diferentes 

fechas de sie•bra. Esta información es recabada de los· 

resultados de los eMperimentos de fechas de siembra que 

se hacen todos los aftas. Con esta información se elabo-

ran gráficas de predicción de floración y de ahí se 

9r•para para ~eterminar los di~s de siembr~_de cada uno 

de los progenitores de un hlbrido para tratar de lograr· 

la coi~cidencia de la flora~ión. 

Generalmente en algunos lotes de producción de 

se•illa, aho tras aho ~e presentan problemas ocasiona-

dos precisamente por la falta de coincidencia en la 

floración de los progenitores, lo cual provoca bajos 

rendimientos en las cosechas y en algunos casos llega a 

haber poca formación de grano, de tal manera que hace 

incosteable efectuar la cosecha. Esto ocasiona fuertes 

pérdidas económicas tanto a los agricultores como a- las 

emp_resas que se dedican a la producción de semillas 

•ajoradas. 

La falta de coincidencia motivada por el adelanto o ,. 
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atraz o_ -d-e uno d~ los· progenitores,-es debido en la 

mayoría 

resulten 

de los casos a que las variedades y/o lineas 

altamente sensibles al fotoperiodo y a la 

temperatura; y como esta sensibilidad- difiere entre las 

lineas de como resultado que el comportamiento de los 

progenitor~s de la semilla no sea el esperado en lo que 

a d!as·de floración se refiere. Wall & Ross <1975>. 

La 

falta 

falta en la coincidencia reflejan de hecho, 

de conocimiento del comportamiento de 

la 

.1 os 

materiales por parte del personal técnico de las empre

sas, y una forma de evitar estos errores es evaluar los 

-mate~iales en fechas .de si~mbra durante varios. ciclos 

para conocer las interacciones genético~ambientales y 

poder determinar su comportamiento. Poehlman (1965). 

Los primeros trabajos de obtención de semillas 

tanto híbridas como variedades en México, se iniciaron 

en 1956 en Cd. Obregón, Sonora y cerca de la Piedad de 

Cabadas, Michoacán. Tijerina (1984>; sin embargo fué 

hasta 1972 cuando el Instituto Nacional de 

ciones Agrícolas <I.N.I.A.>, hizo entrega a 

tora Nacional de Semillas <PRONASE> de nueve 

Investiga

la Produc

líneas de 

sorgo para grano, los cuales son progenitores de los 

primeros seis híbridos f armados -por i n ves t i g a d-o r es 

mexicanos. 
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En el aNo de 1972, PRONASE llevó a cabo el programa 

de incrementación de los materiales originales entr~ga-

dos por INIA, para poder contar con semilla básica 

necesaria para iniciar la producción de semilla cer-

tificada en una escala comercial. 

principios de 1973 PRONASE inició sus programas 

de producción de semilla híbrida de sorgo, siendo las 

áreas seleccionadas la~ regiones de Tamaulipas y los 

Mochis en Sinaloa, observandose que la mayor parte de 

los materiales se adaptaron para su producción en el 

área de Río Bravo, Tamaulipas y muy pocos se adaptaron. 

a las condiciones ambientales de los Mochis. Tijerina 

<1984>, Citadas del Arch~vo Técnico de México <1974). 

En 1980 el I.N.I.A. liberó las variedades VA 110, 

VA 120 y VA 130 para su siembra en tierras ubi~adas a 

alturas de entre 1,900 a 2,000 m.s.n.m. donde el ma:Iz 

tiene problemas para rep~oducirse normalmente. 

También las empresas nacionales y extranjeras, con 
. •' 

la autorización obligada de 1 a S.A.R. H. lanzan al 
1 

mercado semillas de variedades mejoradas con uri número 

tan grande que hac~ suponer que difieren menos en sus 

lineas progenitoras, que en ·los nombres comerciaJes con 

el que hacen sus promociones comercialmente. Rodr:Iguez 

(1984>. 

.. 
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En el a~o de 1983 se di6 inicio al -incremento y 

formación de tres hibridos más, el BJ - 83, BJ - 84 y 

BJ 85, se espera que respondan a las expectativas 

creadas en los a~os de pruebas en las que se demostra..-: 

ron características de alto rendimiento. 

Asi mismo, resulta sumamente meritoria la partici-

pación en la producción actual de hibrido PUREPECHA 

sobreviviente de varias generaciones. Actualmente se 

'afinan los elementos que solucionen los problemas ,que 

se han presentado en su producción. Tijerina (1984). 

Hasta hace algunos 

empresas privadas dedicadas a la produc-ción o 

comercialización de semillas, han dedicado esfGerzos en 

diferentes grados a evaluar el rendimiento y el 

comportamiento de sorgos híbridos desarrollados en el 

extranjero, y ha sido hasta este último aNo, que unas 

cuantas, tres o cuatro, de las empresas que tienen 

autorización oficial para hacer investigación han 

iniciado algún esfuerzo ser.io en el mejoramiento 

genético del cultivo del sorgo~ MúNoz <1984). 
\ 

El 95 % de la semilla usada, es producida y distri-

buida por compa~Ias extranjeras -y los medios de produc-

ción dependen en igual medida de equipos con m~nofactu-

r-as trasnacionales, ésta situación es ocasionada por 

.. 
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aspectos de diferente !nd~le, siendo las prínc_ipales 

las de equipo científico y tecnológico a los cuáles les 

at'raden problemas como la producción de variedades 

competitivas, la producción de semillas, técnicas de 

manejo de cultivo, calidad de almacenamiento, conserva-

ción y determin~ción de áreas con potencial para 

explotación de la especie. En este contexto, las insti~ 

tuciones relacionadas con la investigación científica y 

generación de tecnología en el cultivo del sorgo, han 

.presentado diversos foros especializados, avances y 

puntos de vista para contribuir en el incremento de la 

productividad del cultivo; sin embargo las facetas que·. 

presenta la proble~é.tica de 1 a producción son muy 

di~ersas, así como las instituciones especializadas, lo 

•. 
que a provocado q~e exista una ,falta de comunicación e 

interacción entre ellas ~ara abordar el complejo pro-

ductivo de mane~a integral. Romero (198~>. 

4.6.1.- DISTRIBUCION DEL CULTIVO DEL SORGO EN 

El 

MEXICO 

.· 
cultivo del sorgo en México empezo 

l 

' 

a adquirir 

importancia ap'rox i madamente en el at'ro de 1958 en la 

zona norte de Tamaulipas <Río Bravo>, al iniciarse el 

desplazamiento del cultivo del algodonero en aquella 

región. 

Con el transcurso de los at'ros, este cultivo ha ' .. 
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adquirido cada vez más importancia y se ha extendido 

prácticamente a todos los estados de la república, 

alcanzandose en el ciclo P.V. 90 una superficie de 

2 027,461 Has. y una producción de 5 992,631 Tons. en 

Ja República Mexicana. 

' 

Sigue siendo la región norte de Tamaulipas una de 

las zonas donde se cultiva la mayor superficie tenien-

dese una estimación de 660,202 Has.; otras regiones que 

han adquirido especial importancia por la superfici~ y 

los rendimientos logrados son 1 as zonas del Bajío 

principalmente Guanajuato con una superficie de 291,16é 

Has.-, Jalisco con :212,;2"09 Has., Michoa-cán ·con· 140!413 

Has. , al igual: que Sinaloa con 160,270 Has. y Sonora 
·. 

con 16,.054 Has.· 

Los rendimientos que se tienen son muy variables, 

con un pr-omedio nacional de aproximá.damente 2.5 

Tons./Ha. una de las zonas donde se alcanza un mayor 

r-endimiento es el Bajío con 10 toneladas de grano por 

hectár-ea. El forr-aje en mater-ia verde es más o menos de 

30 a 40 toneladas por hectárea en el primer corte. 

El pr-incipal uso del grano de sorgo es como 

alimento para el ganado y aves, dependiendo de las 

zonas de abastecimiento. El contenido de pro~efnas de 

las variedades cultivadas en·México varía de 8.5 a 9 X • 

.. 
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Con la diseminación de 6ste cultivo, también s• han 

presentado y diseminado algunos problemas fitosanita

rios que estan adquiriendo cada vez mayor importancia y 

pueden poner en peligro la producción de este· cultivo1 

en el <Cuadro No. 11>, se observa la distribuci~n y 

superficie da este cultivo a nivel 

< 1981) S.A.R. H. 

nacional. Robles 

4.6.2.- ESTADOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DEL 

SORGO EN MEXICO 

Regiones tares como la región norte de Tamaulipas 

qua comp~~nde- las localidades d~ Mat~•oros, Rio Bravo y 

Valle Ha~mo~o, s~~ las-m4s important~s en su prodti¿ción 

ya que en esta zona se producen- en la actualidad el 

SO X de la producción total del pais, otras regLones 

importantes 

Guanajuato, 

es el Bajío qua comprende los estados de 

San Luis Potosi, Jalisco, 

Michoac4n, Sonora y Sinaloa. 

Las necesidades de semi 11 a d·e sorgo se ha i ncremen-

tado considerablemente debida al gran n~mero de super-

ficie _dedicada al cultiva en los ~ltimas 10 aftas al 

cual en 1980 fué de 1 543,092 Has. can una producción 

de 4 689,445 Tons. y para 1990 la superficie fué de - -

2 027,461 Has. y una producción de 5 992,63~ Tons. 

Sobresaliendo Tamaulipas el cual ocupa el primer lugar 
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CO-n 2. 1 millones de toneladas en el ciclo 1 .- y 

700 1 00 toneladas en_ P.V. ocupando 660,202 Has. en ambos 

_ciclos, su rendimiento promedio es de 2.7 Ton./Ha. 

Le sigue el estado de Guanajuato con 1.56 millones 

de toneladas en P.V. con 291,168 hectáreas de super-

ficie y un rendimiento promedio de alrededor de 8 a 14 

toneladas por hectárea, dependiendo si es de riego o de 

temporal. 

,, 

En el tercer lugar encontramos al estado de Jalisco 

con-979 1 39~ Ton~. d~rante el ~No 1990 ocu~ando 200,463 

Has. en el- cual el 76 :'l. de 1 a superficie sembrada es de 

te!llporal y- _el 95 'Y. se ferti-liza, algunos factores 

limitan-tes san: siembra con mucha densidad, mala o 

inadecuada fertilización, enfermedades fungosas, 

bacterianas y virales. 

Michoacán con una producción de 650,000 Tons. 

anuales es el cuarto lugar, su rendimiento promedio es 
1 

de 3~0 Tans./Ha. sus factores limitantes son similares 

a los del estado de Jalisco. 

El estada de Sinaloa ocupa el quinto lugar con 

480,000 toneladas anuales, su rendimiento es de 2. 8-

,. 
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.. 

Tons./Ha. su bajo r~n~imiento es debido a: ciclones, 

sequías, mala fertilización, mala preparación del 

suelo, plagas, enfermedades y variedades no aptas, para 

esa zona •. 

La cantidad de semilla necesaria para cubrir la 

demanda nacional es de aproximadamente 8 millones ·de 

toneladas de las c~ales en el pafi se produce el 75 X Y 

el resto 25 % es importado, tomando en cuenta que del 

total de 

privadas 

semilla requerida, el 95 % es de empresas 

de origen extranjero y tan solo el 5 % es 
'JI 

de 

origen nacional principalmente de empresas u organismos 

oficiales. 

Aun cuando México es él cuarto productor mundial de 

sorgo, despüés de U.S.A., India y China; no es auto 

suficiente para cubrir 1 as necesidades; generalmente 

importa de los E.~.U.U. principal oferente interna-

cional de granos, ya que ofrece mejores condiciones de 

crédito para la adquisición de grano, de manera comple-

mentaría se adquiere el grano de otros mercados como 
.. ~ .. 

Argentina y Austria. 

La producción nacibnal de sorgo se obtiene de las 

co_sechas de los dos ciclos; tradicionalmente el ciclo 

P.V. contribuye con un poco más del 70 X de la produc-

ción total en tanto que O. l. hace con el 30 res-

tante. En affi~Gs =~eles la producción es básicamente de ,. 



sin embargo es m4s regular en el ciclo P.V. 

que en o. l. <Cuadros Nos. 11 9 12 y 131 Fig. 2>. 

4.6.3.- DISTRIBUCION DEL CULTIVO DE SORGO EN 

JALISCO 

El _estado de Jalisco •• encuentra localizado en la 

región centro occidente del pais, representando un 

poco m4s del 4 X del territorio nacional. 

Cuenta con una superficie territorial de S 013,700 

Has. de las cuales 1 710,000 Has. son de uso agricola y 

actual•ente se explotan para este fin 1 419,300 Has.; 

correspondiendo a- la mo~alidad de riego 255,474 Has. 

con-tin 18 X y el teapor~l 1 163,826 Ha~. con un 82 X. 

La explotación por cicla agr1cola se presenta del 

arden de 1 241,600 Has. en primavera verano, y 

117,700 Has. en otafto - invierno, considerándose en 

ambos ciclos cultivares perennes. <INEGI, 1983). 
< 

Asl mismo cuenta can 3 185,000 Has. de explotación 

pecuaria, 2 -403 9 000 Has. forestales y 715,000 Has. 

improductivas. 

Par -ot~o lado én el estado ·de Jalisco se siembra 

una superficie aproximada de 200,463 Has. de . sargal 

ocupando este el 23 X aproximadamente de la superficie 



-
cuitivable en la identidad, r~quiriendose 4,000 Tons. 

de semilla aproximadamente; existiendo una oferta de 

6,027 toneladas de semilla mejorada de sorgo, tanto de 
'O 

pronas~ como de empresas privadas. 

' 
El estado de Jalisco es una de las principales 

entidades en el abastecimiento de alimentos básicos a 

nivel nacional,_ gracias a la sostenida producción 

agrícola. <Cuadro No. 14) que ha obtenido una produc-

ción más o menos constante en la última década, con ·una 

producción media de 800,000 toneladas y con una super-

ficie media de 180,000 Has. 

La produccióri se elevó ~ntre 1980 y 1990 en un .44X, 

e o n un a , 1 i g era va r i a n t e en 1 98 3 que f u é de e as i e 1 1 X , ' 

en tantd que la productividad se elevó de 3.4 Ton~./Ha. 

a 4.8 Ton./Ha. Hace 6 aNos la productividad del sorgo 

se encontraba un 6 X por debajo del promedio nacional, 

en tanto que para 1988, los rendimientos obtenidos 

superaron el 33 Y. el promedio nacional. Fig. 3 

'.• 

J. a 1 i se o se en e u en t r a d i vi d i do en 5 \ z o nas_ e e o 1 ó g i e as 

bien caracterizadas por diversos factores, entre ellos 

loS climáticos; edafológicos, altura sobre el nivel del 

. mar , · e te • , ·e te • y r e p r es en ·t a dos p o r la· precipitación 

p 1 u v i a 1 , t e m p e r a t u r a , t i p o de s u e 1 o y ,.- e a e e i ó n. q u l m i e a. , 

estas zonas.son las siguientes: 

o' 
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Zona centro, 

Zona costa, 

Zona sur, 

Zona altos y 

-Zona norte. ' 

El territorio de Jalisco posee una topografía 

irregular de tipo montaNoso~ con altitudes que var:lan 

entre los 90 y 300 m.s.n.m.; la zona de la costa 

de los O a 600 m.s.n.m., sobresaliendo por su importan-

cia extensos valles como el de Tomatlán, Autlán, Bán -:~ 

deras, Rezolana y el de La Huerta en la costa; el de 

Atemaja~, Ame~~ y la Ciénega, en la zo~a centro; el de 

Sayula y Cd. Guzmán, en el sur; el resto del estado 

<parte c~ntral, centro-este y los altos>, foFman parte 

de la altiplanicie _central del país, cuyo felieve es 

menos irre-gular, predominandd altitudes que 

1,500 a 2,100 m.s.n.m. 

El clima predominante· es el semi-seco, con Otorro-

Invierno y Primavera, secos y semi-cálidos sin cambio 

' 
térmico invernal bi~n definido; temperatura media anual 

de 20.6 C. La precipitación pluvial es en promedio de 

800 mm. anuales, iniciándose el periodo de lluvias en 

el mes de Junio y terminando en Octubre, con la llegada 

de los vientos alicios del noroeste; gracias a que la 

entidad se encuentra ubicada en una zona de influencia 
,. 
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lo favo~ece en gran parte estas· precipitaciones. 

<INEGI, 1985>. 

4.7.- LA INDUSTRIA SEMILLERA EN MEXICO 

La necesidad de aumentar 1 os rendimientos 

hectárea 

problemas 

en todos los cultivos, constituye uno de 

fundamentales del secta~ ag~opecuario 

por 

los 

ante 

las dificultades de aumentar de manera significativa, 

la superficie cultivada de nuest~o país. 

La ag~icultu~a, ~equiere de tecnificación de insu.::. 

m os de alta calidad y costo$ raz o"nab 1 es-, cuyo uso 

prop i e i_e 

permi t'a 

incrementos de los rendimientos unitarios Y-

al agr~cultor mejorar sus ingresos y conse-

cuentemente elevar su nivel de vida. 

genética aplicada al desarrollo y uso La 

semillas mejoradas, juega un papel primo~dial en 

de 

el 

proceso de tecnificación de la agricultura mediante el 

técnicas ag~f.colas uso de la semilla, ag~oqufmic9s y 

ap~opiadas, es posible aspirar a la autosuficiencia en 

productos ag~ícolas utilizando los mismos 19 millones 

de hectáreas de superficie cultivadas de 1 a-s que 

act~almente dispone el país .• 

El potencial genético de las semillas a las cuales 

,. 
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ti ene acceso el · agricultor, determina desde el momento 

de la siembra, los niveles de rendimiento qu~ se pueden 

esperar. 

Si el agricultor carece ·de semillas mejoradas 

adaptadas a su medio, los esfuerzos d.• incorporar 

agroqulmicos, técnicas agronómicas apropiadas, etc. se 

desaprovecha ante la falta de potencial genético de la 

•isma semilla. 

La diversificación de la agricultura, los 

ca•biantes requerimientos en caracteristicas agronómi·- .. 

e as provocadas por presencia de nuevas enfermedades y 

plagas; variaciones en el requeriilli.ento de ciclo vege-_· 

t.ati VO para adaptarse a las modificaciones en la 

rotación de cultivos, la necesidad de adecuación a 

condiciones climAtica~ y geográfica~; los cambios en 

los requerimientos nutricionales de los productos 

agr:lcolas propiciados por una técnica más sofisticada 

para el balanceo de la dieta del pueblo mexicano1 son 

algunos de los factores que exigen un magno esfuerzo 

organizado y continuo de todos los elementos que inte-

gran la industria semillera del pa:ls. 

4..-7.1- SORGO 

El cultivo del sorgo en nuestro país, ejemplifica 

la manera en que ~1 sector privado es capaz de contri-
,. 
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buir, en· coordinación ·con las dependencl.a·s 

tales, al progreso de la industri~ semillera nacional a 

través del aumento de productividad y poder colaborar 

por· esta via para alcanzar lás metas- fijadas de autosu

ficiencia agricola. 

Introducido al país en la segunda mitad de la 

década de los cincuentas, se extendió rápidamente en 

las regiones del norte, empleando básicamente semillas 

1 híbridas de importanción .. En el período 1977 - 1986,, la 

producción se elevó de 15,820 toneladas a 51,710 tone-

ladas. Las empresas privadas desde la introducción 

es-te cultivo hasta 1 a actualidad, h·an si·do responsab1 es 

de proveer, dist~ibuir ~ fomentar el u~o de ~emilla~ 

híbridas de sorgo .. 

En el perído 1980 1990 se han destinado 1 4~4,190 

hectáreas en promedio anualmente al cultivo del sorgo, 

para las que se utilizaron 456,842 toneladas de 

semillas. 

Para 1990 y 1991, las es~imaciones serán respecto a 

las necesidades totales de semilla de sorgo del orden 

de 36,494 a 40,000 y una demanda de 60,000 a 65,000 

Tons.- respe~tivame~te~ lo cual será cubie~to por los 

programas de producción, los cuales ya rebasan 1 a 

demanda, las compa~ias privadas han iniciado ya con los 

,. 
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•obrantas de pradu~ción~ un programa d• explata~ión de 

hacia Centraamérica y Sudamérica <Nicaragua 

principalmente>. 

Dada la tendencia mostrada en las ~ltimas a~as qua 
- -

'-
la superficie de riega no aumenta significativamente en 

hectáraje para sorgo y si, se extienda a zonas 

temporal eras, los renovamientos unitarios tendrén que 

aumentar en astas zonas conforme al incremento de la 

t demanda, como resultado de la investigación del adelan-

to tecnológico. 

En -¡o que respecta ·al estado de- Jal i seo-- este-' re---

quiere un total de 29 al 30 X del valumen total de 

semilla certi-fic-ada. <Cuadros Nos.;. _15, 16 y .17; Fig •. 3, 

4, 5 y 6). 

4.7.2.- DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL SORGO 

El sorgo ocupa ya una de los primeros -lugares en 

i~portancia da superficie cultiNada. Este cultivo se 

efectüa en 30 entidades f~derativas, en áquellas 
\ 

elevación no excede a los 1,800 m.s.n.m. 

cuya 

Para facilitar la clasificación g~cigr•fica d• los 

cultivas, se ha divido al pafs en siete regione~• 

<Fi~· 7 y S>. 
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NOROESTE: 

Baja Ca 1 i f o r n i a -N o r te , B a j a Ca 1 i f o r ni a S u r , Si na 1 o a y 

Sonora. 

NORESTE: 

Coahuila, Chihuahua, ~uevo León y Tamaulip•s· 

NORTE: 

Aguascalientes, Durango y Zacatecas. 

OCCIDENTE: 

Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Guerrero. 

CENTRO: 

Distrito Federal, Hidalgo, Estado de Méxi-co, Morei·os, .. 

Tla>:cala y Puebla-. 

BAJIO: 

Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosi. 

SURESTE: 
- .• 

Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, 

Vucatán y Oaxaca. 

Lás principales: zonas del .. pa:l s son Noroeste· y 

Occidente. 

•' 
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Considerando que prácticamente la totalidad de la 

superficie sembrada de sorgo, se efect~a con semi 11 as· 

hfbridas, la industria semillera nacional tiene ante si 

un reto que re~uiera del esfuerzo organizado y coordi_-
' 

nado d• los se~tores p~blicos y privados. 

Distribución de superficie de sorgo, riego y tempo-

ral, la adaptabilidad del sorgo como cultivo, sus 

' menores requerimientos de 

disponibilidad de variedades 

agua y la amplía 

de cultivos precoces., 

intermedios y largos, son factores que contribuyen al 

inaportante i ncrernento de supefrf i e i e- tempóral er'a- qu'e 

La introducción como cultiva en ;nuestro. pafs, se 

ori9ina en las superficies de riega. La preocppacidn de 

la~ empresas semillaras por obtener htbridas adaptables 

a las condiciones temporaleras, aunadas a la adaptabi --

lidad natural del cultiva, ha permitida el incorporar a 

nuestra economfa, extensas super4icies con rendimientos 

a~uy acaptablt¡!s. 
1 

Da la misma manera, el cultivo del sargo ha ayudada 

en forma significativA a evitar que el mafz se dedique 

al forraje. <Cuadro No. 18>. 

62 

•. 

,. 



4.7.3 .. - IMPORTACIONES DE SEMILLAS DE SORGO EN 

l'fEXICO 

Dentro de las importaciones, estas se realizan 

cuando la producción nacional esta detenida, esto 

', 
ocurra en el periodo de E~ero a Marzo, que es cuando se 

importa la mayor cantidad y en el periodo de Septiembre 

a Octubre se importa en •enor medida. Pero se debe 

to•ar en cuenta que en todos los aftas no es asf, el más 

wignificativo es el afto de 1976 cuando una sequ~a 

fuerte atacó al pais no llegando a produci~se ni el 

70 X de lo mini•o requerido, es en este afta cuando más ·· 

se i mpor.to -con un t_otal- de 396· __ tonel.adas, _ esto- fué-: 
. . . . 

durante los •~se~ de Noviembre a Diciemb~e, a "fin de--

mantener el_minimo·requerido, se ut(liió al ~é~i~o las-

reservas de meses anteriores. 

En lo que respecta a la importación de se~illa de 

sorgo asta es significativa a principio de 1980 hasta 
. 
1986 que es cuando comienza a dis•inuir estas importa-

cienes debido a que las empresa~ estaban aportando un 

poco más del 50 X de la semilla requerida, también es 
l 

l 

de mencionar que de 1986 a 1989 la frontera estaba 

cerrada en lo que a importaciones de s~millas se re-

fier~ esto pr~vocó que se incrementara_ la producción 

nacional y consecuentemente reducir la dependen~ia del 

extranjero. Aunque en 1990 la frontera se abrió, las 

•. 



·importaciones realmente son muy bajas no llegando 

siquiera al 30 % en este punto se debe tener en cuenta 

·que la semilla importada ·es la que se vende con su 

etiqueta original, y tomemos en cuenta que el 95 7. son 

_empresas extranjeras y tan salo el 5 X son empresas 

-qacionales. De esto: se hablará más adel·ante en un 

c-apitulo aparte. <Cuadro No. 17) 

4.7.4.- PROGRAMA NACIONAL DE SEMILLAS 

De acuerdo con las funciones que desempef"ran las 

semillas certificadas en los programas de producción 

agrlcola y teniendo en cuenta las antecedentes y la 

si fuac i ón a e tual ·que· gu.arda esta aét i vi d'ad, sé j ust i f l.-

e a . p 1 en a m en te i m p u ls ·a r un pro g r a m~ na e i o na 1 que coor-·' · 

dine y armonice la part.icipación de los sect:ores públ·i-

cos y privado. 

El programa que se propone no intenta desplazar o 

transformar radicalmente la estructura· del sistema 

actual, por el contrario persi~ue su fortalecimiento y 
.··' 

el mejor aprovechamiento de los mecanismos y las 

experiencias observadas du~ante el tiempo de su opera-

ci ón. 

Entre los objetivos del programa se pueden seffalar 

los siguientes: 

,. 
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Fomentar la producción de-~emillas_ -de buena 

calidad; y en - 1 ·a e a n t i dad requerida por- el agro 

nacional. 

Coordinar las acciones de las entidades póbli-

cas y privadas que participen en las diferentes etapas 

del proceso. 

Apoyar los programas de fitomejoramiento. 

Zonificar las áreas de produc~ión de semillas, 

atendiendo necesidades regionales de consumo y condi ....:· 

cienes óptimaS de prod~cci~n~ 

·-
Promover capacitación de los recursos-

humanos que inte_rvienen· en la producción, 

certificación, beneficio, comercialización y uso de 

semilla. 

Fomentar la integración de organismos de 

agricultores, para propiciar su participación directa 

en , 1 os 
\ 

procesos de producción en las etapas agroin-

dustriales, y en la comercialización y distribución de 

semillas. 

Sustituir las importaciones e increm~ntar las 

exportaciones de semillas certificadas para la siembra • 

.. 
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El programa contempla una demanda de -semilla cer-

tificada, dur~nte el período de 1980 a 1990, en función 

del cálculo de la superficie en donde es posible, en un 

periodo corto de tiempo, sembrar semilla mejorada. 

Las metas son ambiciosas y contemplan, _par al el a-

mente,- incrementos anuales de producción y_ consumo, 

bajo el supuesto de que las acciones que se establecen, 

serán llevadas a la práctica y se cumpliran en la forma 

y el tiempo previstos. 

Estas metas, cumplidas en el tiempo programado, 

dar.an- un gran avance ta-nto eri- tecnd-log :1 a, ·coma-_: en él 

~olumeh nacional ~e producción c6~ercial. 

4.7.5.- ANA(ISIS-DE LOS COSTOS DE PRODUCCION DE 

LAS SEMILLAS MEJORAUAS 

El sistema de costeo en la producción de semillas 

resulta complicado y deficiente, tanto para la capta-
-~ 

ciOn como para el manejo de datos, en función del 
1 

\ 
aspecto especifico de la actividad, donde la diversifi-

cación, -la dispersión y la dependencia de _ factores 

externos imponderab 1 es .. dificulta la determinación 

exacta y más aun predeterminarlos con precisión para la 

planeación financiera. 

,. 
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Para el caso de las compa~las semilleras y PRONASE, 

es importa~t~ •encionar q~e se cuenta con un sistema de 

_registros para el control de los costos que si bien es 

cierto, no esta la altura de los sistemas 
--
,.ofiaticados de la a~tualidad, cumpl~ con gran parte el 

sistemA de costos históricos por ordenes d• producción 

tanto en los propios campos como en las plantas de 

beneficio controlado e identificado a través del regis-

en a•bos casos, los tres elementos del costo 

<materia prima, mano de obra y gastos indirectos>, para 

la determinación d• los costos unitarios, lo que le ha 

per•itido estar en posibilidad d~ establecer poiiticas 

comerciales tales comó1 
•. 

1.- Fijar precios de venta accesibles al agricultor 

cuando no sea ~1 merc~da el ~~e a través de la oferta y 
_,"-

la demanda establece precio~ t~jos~ 

2.- .Restablecer politicas de descuento ~speciales que 

sean posibles otorgarlos en algunas semillas con m.ir-
..... • 

genes de utiiidad inferiores. 

3~- Competir en _el mercado de pre~ios, lo que ha permi-

tida· aumentar sus nivelas de producción, diluyendo _asf 

los costas fijos y par ende, mejorar los márgenes de 

recuperación. 

.. 

67 



4.--- Es-tar en condiciones de ·fijar precios de liquida-

ción a los productores, tomando como punto de referen-

ci a, los- costos unitarios de los propios campos y 

plantas· de -beneficio,- as! como los costos que rigen la 

época, en el mercado de granos comerciales, procurando 

que para los p~oducto~es_resulte atractiva la contrata-

ción para la producción de semillas mejoradas. 

Actualmente se esta trabajando con las áreas 

•correspondientes en la estructuración de un sistema de 

registros de costos que permita evaluar e inducir con 

mayor eficiencia la planeación y el control del costo y· 

1 as_ el ga~to ~or áreas d~-~esponsabilidad, as! como de 

eta_pa$ de los proces-os productivos, pues de- esta man-era 
·-

se cumplirá _definitivamente-con la finalidad esencial 

que exige una contabilidad dinámica moderna. 

Lo anterior contempla básicamente en otros términos 

el costo unitario y el ga~to en su mínimo detalle, como 

debe ser por gerencias, departamentos y secciones a 

todos los niveles y en lo conc~rniente a la producción 

por cada campo, cultivo, variedad y categoría en sus 

diferentes etapas de los procesos de la producción, 

tantri en plantas comQ en campos, conteniendo ad~más en 

todo re g i s t ro de 1 as opera e i o n es 1 a es t r u e t u r a_ p-r es u-

puesta!. 

t' 
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La producción de materia prima· de semilla 

certificada, se obtiene por medio de contratos de 

producción celebrados con _productores particulares 

previamente seleccionados en cada zona de producción. 

El proceso-de liquidación de la materi~ p~ima que 

para cada c~ltivo y en ocasiones para variedades, se 

establece tomando como base el precio de· granos co-

merciales que se rigen en el mercado y los precios de 

referencia, considerando el rendimiento ~ue el produc-

tor obtendría en la producción de semilla, así como el 

costo adicional por hectárea, en relación a lo que ·le 

representa una siembra comercial del mismo cultivo. 

El costo de obtención de la materia prima esta·· 

r•presentado por el precio a ~~e esta fué liquidada más 

l;a part_e ·proporci anal por· hectárea de 1 os otros costos, 

~amo la semilla de producción, cuota de inscripción en 

el SNICS, etc. 

Al costo de la materia prima de semillas sin 
.. • 

beneficiar se le adicionan lai maniobras de beneficio, 

representada en los siguientes costos directo~: 

Prelimpia 

Formación de albercas o envids a silos 

Transportación a limpieza 

L i mp i ez a · ~ase.eo~n:e:A F.SCUELA DE AGRBCULTU:¡A<> .. 
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Clasificación 

Tratamiento 

Envasado 

Pesado 

Etiquetado 

Acarreo al almacén de producto terminado 

Material para ~1 tratamiento 

Material de envase 

Hilo 

Etiquetas de certificación 

Derechos de certificación 

Cooperación para certificación 

Gastos indirectos de_ producción _en erogaciones 
•, 

necesarias para operar,_ inant~ner y proteger en fo_rma 

eficiente ia pl~nta beneficiadora y sus equipos corres-

ponde a los siguientes conceptos:. 

Factor humano: dedicado a dirigir, supervisar, 

inspeccionar y vigilar el proceso y que no se aplica 

directamente a la espec~e prodycida, por ejemplo: 
.·· 

Sueldo del jefe de producción, laboratorista 

operador de planta, salarios de peones por limpieza, 

,--ep ár ación de_maquinaria, limpiez~ de patios y .alma--

ce~es, etc. etc. 

,, 
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Material como fumigantes, que no se cargan 

-di rectamente al costo del producto porque se utilizan 

en fumigación de los_productos almacenados. 

Gastos por servicio~ en beneficio de la producción, 

en general .como energfa ·eléctrica, depreciación de 

edi f·ici os, co_n strucc iones, maquinaria y equipo indus-

trial, manten_imiento y conservación de plantas, alma-

cenes, maquinaria, arrendamiento de almacenes _y equipo, 

consumo de agua, combustible y lubricantes para el 

equipo industrial. 

El precio de liquidación a que se contrata la 

de --materia prima de híbridos de sorg:o e-s-

determinado en función de 1 os rendimientos que 

- -
productos obtendría de una siembra comercial • 

. -~' 

,. 
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4.7.6.- EL MERCADO INTERNO DE SE"ILLAS MEJORADAS 

En mayor o menor medida, todos los cultlvos más im-

portantes de la agricultura del país utilizan semi 1-1 as 

mejoradas. El uso más generalizado de simiente mejor~do 

s~ encu•ntra en los. cultivos de m~yor densidad económi-

ca, destinados a satisfacer el consumo de la población 

de recursos medios y elevados, a la industria aceit~ra, 

la producción de forrajes y alimentos balanceados y 

la e>Cportación, todos ellos introducidos de otras . 

partes del mundo. 

Entre los· 10 principales cultivos, en el empleo 

intensivo de ~e~illas mejoradas sobr~s~l~ el trigo, 

arroz, soya, sorgo, algodón, av~na, cártamo y la ceba-

da, todos ellos con una participación del.90 al 100 x. 
En los cultivos restantes, maíz y frijol se calcula de 

10 a B X de uso de semillas mejorada respectivamente, 

considerando la demanda estimada del primer grupo de 

cultivos está en gran parte ligado a una agricultura 

empresarial, receptora de todos los beneficios d~ la 
1 

política agrícola del estado, en sus vertientes de 

precios de garantía atractivos, subsidios a través de 

-insumas ba~atos de infr~es~ructura hid~áulica~ créditos 

oportuno& y de intereses bajos, potación de tierras de 

e>ecelenta calidad y .. de dimensiones adecuadas para 
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desarrollar economfas de escala. 

4.7~7.- PROBLEMATICA GLOBAL DEL USO DE SEM1LLAS 

Se pueden se~alar varios factores que limitan el 

uso de las semillas mejoradas para la p-~oducción; por 

ejemplo cuando han sido orientados los ~ecursos de la 

investigación a un cultivo para una región dada. En la 

década de los cincuenta se éncausaron los recursos para 

la obtención de nuevas variedades de m~iz que respon-

dieron y aumentaron los rendimient6s. Sin embargo, 1 a. 

tecnología generada respondía a condiciones ffsicas Y. 

económicas muy precisas. Este hecho conducía a la 

disposición de-semillas mejoradas y·su ütilización- se 

limitaba a las regiones de riego y tempor-al -muy bueno, 

dejand6 al margen otras zoA~s del pa~s. 

Otro factor que podemos seNal ar - para la óptima 

utilización de la semilla, es el contar con un paquete 

tecnológico y recursos económicos. Al conjugar todos 

los insumas incluyendo semillas demás prácticas 
.... 

agrícolas, induce a las nuevas variedades a rendir al 
1 

máximo, tal vez sin los apoyos de los otros insumas 

como fertilizantes, agroquímicos, agua, etc., etc. los 

rendimientos no ser:l an _1 os esperados, pues- en gran 

parte, todo depende de 1 a aplicación correcta del 

paquete tecnológico. 

.. 
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La disponibilidad d-e -la infraestructura en el 

esta restringida a unas cuantas regiones, principal-

mente para el noroeste, donde es generalizado el uso de 

tafes insumas. 

Así, la limitante para el uso de semillas, no solo 

radica en que no existen variedades disponibles para 

ciertos cultivos, si no ~ue las generadas por la inves-

tigación han sido en parte para d~terminadas regiones y 

• para productores que tienen recursos, ahunado paque.tes 

tecnológicos. 

Las di~er~nt~~ regiones del pai~-han reque~id~ de 

una diversidad de variedades de cultivos q~e ~e adapten, 

-a e a d a re g i ó n e e o 1 6 g i e a- y a 1 a e a p a e i dad_ -de 1 os agri-

cultores que radican en esos lugares para ~aptar nue~as 

tecnologías. 

Esto a implicado la generación de tecnologías y la 

aplicación de mecanismos específicos que han permitido 

el uso de semillas de variedades mejoradas que se 

adapten y se utilicen en áreas h~sta ahora desatendidas 

para incremeritar la producción por unidad de superfi-

cie, sin embargo, se considera que esta labor ha sido 

muy completa en alg~h6s cultivos como maíz y sorgo. 

Se ha observado en la práctica que el uso de 

.. 
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semilla-certificada de variedades mejoradas p r i n e i -p a 1 -:- _ 

mente en el noroeste del pafs~ en algunos cultivos como 

el trigo, soya, cártamo, algodón, sorgo en grano -y 

arroz ha sido normal, pero no sucede lo mismo en otras 

regiones y con otro tipo de agricultores. 

La investigación agrícola en México realizada por 

las diferentes instituciones involucradas, han enfocado 

sus trabajos de mejoramientó genético considerando 

muchas características que sin duda han mejorado las 

perspectivas de incremento en la producción, sin embar-

go en gran parte se han descuidado algunos renglone~ 

muy importantes para el campesino. 

Lo ante~ior refleja que los programas de in~estiga~ 
- -o 

ción vincUlados en la medida necesaria, con la 

problemática de los agricultores. 

En algunos casos el agricult?r ha rechazado la 

semilla de variedades mejoradas debido a que dichos 

materiales han presentado problemas de enfermedades 

propias de otras zonas. 

La recomendación de variedades de una regióh donde 

se ha mani~esta~o buena adaptación a regiones donde se 

desconoce el comportamiento de 1• misma. 

El rechazo por parte del agricultor al ofrecersele 1 
,. 
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una semilla de •ala calidad, durante el proceso de 

producción bajo condiciones de campo se requiere una 

supervisión minusiosa de cada uno de los lotes destina-

dos a este fin, labor que aunque se ha desarrollado con 

la eficiencia· posible, no se ha alcanzado el 

grado que se requiere para tener semilla de la más alta 

calidad. 

Lo anterior se ha generado en algunos casos debido 

a que las cargas de trabajo del personal técnico desti-· 

nado a supervisión en la certificación de semillas son 

excesivas y en otros casos a que la capacitación es 

deficiente,- o a que no se di~pone de 1 os ··recursos 

neces~rios p~ra realizar ~1 tratiajo ~e~Uerido. •. 

El panorama agrfiola en México mu~stra ;gran dihá-

mismo, tanto •n el plano cUantitativo como en el cuali-

tativo, en los altimos decenios, el pafs ha observado. 

un crecimiento substancial en la superficie cultivada y 

en la distribución de los cultivos que ocupan. Esto 

refleja en gran medida el éxito d~ las polfticas guber-

namentales de promQver el crecimiento agropecuario a 

cualquier precio. 

La modernización de los sistemas de trabajo, la 

sustitución de unos cultivos por otros y la transforma-

ción cualitativa· y cuantitativa de las cosechas,· se 
,. 
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acompaffa también por una profun~a transformación so-

cial. As! mismo, para sobrevir con un nuevo ambiente 

agrícola, como el actual' se reqtii ere del acceso al 

crédito, conocimientos técnicos y cierta habilidad para 

desarrollarse en un nuevo contexto económico - poli ti-

co. 

El resultado es el surgimiento y consolidación· de 

una nueva generación de agricultores capaz de enfrentar 

los retos y las oportunidades de los mercados na-

cionales y mundiales y con alicientes para hacer de la 

agricultura otro campo para la producción de utili-

dades, otra área de inversión capitalista productiva. 

El campesino tradicional se ha marginado por_ el·: 

nuevo empresario agrícola a las zonas con medio a m-

biente agrícola más dificil, ~or lo _qúe su incorpora..:.. 

ción a este nuevo esquema ha sido lenta. 

Los cambios en la agricultura también se han basado 

en los nuevos mercados ~urgidos como consecuencia del 

proceso de modernización del agro y en transformación 

' de 1 a~ co~tumbres y métodos del cultivo de la gran 

mayoria de los campesinos mexicanos. Para entender 

estos cambios hay que examinar tres fenómenos relacio-

nadas con la evolución de la producción agrfcola en el 

pa:ls, el primero es su incremento a un ritmo superior 
u 

al 2.6 'l. anual desde 1940. 
,. 
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Eri éuarenta~aNos, la superficie cultivada aumentó 

más de 2.5 veces mientras que la superficie abierta al 

rieg~ di6 un salto de áproMimadamenté ocho veces. 

'\ 

El segundo factor ca~bio la distribución de culti-

vos y opero para transformar profundamente al agro 

mexicano. Se comenzó por un proceso de desplazamiento 

de los cultivos básicos por ótro íntimamente relaciona-

•do con la modernización de la agricultura, muy conc,re-

tamente, existe un marcado crecimiento de productos 

forrajeros a partir de 1965 y la misma tendencia con 

·respecto a 1 as ·al eagi nósa's un· at'fo- -más (soy a,.~ 

e á r t a m o ~ y g i r a_s o 1 _> • 

Pero la diversificación dé la producción agrícola 

en el país es más compleja que una simple e>~pansión 

hacia los cultivos forrajeros. 

Se opero tambi~n, una expansión importante en la 

superficie cultivadas con frut_ªs y leguminosas, estimu-

l~da ciertamente por nuevas inversiones agroin-_ 

dustriales. Así mismo, se observa mayor 

para el cultivo racional y rentable de 

preocupación 

otros bienes 

e o m ere i a 1 es , - e o m o e 1 e a f é y e 1 t aba e o y_ o t r os p r o d u e t os 

fueron estí~ulados casi exclusivamente por la ~niciati

va privada en respuesta a los incentivos del mercado; 

t' 
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tal ocurrió con la expasión del garbanzo como producto 

~e exportación y la vid como insumo para la 

agroindustrial local. 

producción 

La contraparte de est~ diversificación fué, inevi-

', tab 1 em·ente, la di:sminución relativa de los granos 

básicos en la producción nacional, de ocupar más de las 

tres cuartas partes de la producción nacional y de la 

superficie total a principio de los 

ahora los cultivos de arroz, frijol, 

af'fos 

ma:lz 

cuarenta, 

y trigo 

disminuyeron su participación bruscamente a menos de la 

mitad en 1979, tendencia que se contrarrestó, por un 

breve periodo durante el apogeo_ del sistema alimentario 

mexicano ·en 1980 y 1981. Sin emb~rgor la con~~c~encia 

de esta disminución en los cultiyos básicos de consumo 

humano planteó la nee:esidad de enormes importacion-es·. 

Las respuestas de la indust~ia semillera a tales 

cambios consistieron en acelerar su propio ritmo 

transformación, ante 

los 

el aumento de ~uperficie y 

de 

la 

los sustitución cultivos tradicionales por 

nuevos. 

Las campaf'fas oiiciales para aumentar la productivi-

dad otrligaron o cnnvencieron a miles de campesinos de 

comprar las nuevas semillas, sean híbridas o simple-

mente seleccionadas con miras a aumentar la productivi

dad fisica de la tierra. 
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Asi, la industria semillera incremento fuertemente 

su infraestructura y su capacidad de producción de 

nuevas se~illas para-atender a todos los estra-tos de 

los campesinos. 

El sector privado también ofreció con prontitud las 

variedades más perfeccionadas del mercado norteamerica-

no para las nuevas lineas del cultivo comercial. Con-

'centró sus esfuerzos en abrir mercados entre ,1 os 

clientes más prometedores, áquellos con acceso al 

crédito o con recursos propios. Su penetración en la 

parte más mo'derna- -de la,· agr"icultura me>:i_·i::ana, geográfi-

ca y técni~amente más cercana a los Estados Unidos ·es 

- -
corisecuencia política que impulso sustanciales diferen-

cias .regionale~ sociales y productivas al interior de 

la sociedad mexicana. 

Si bién es cierto que la industria expandió su base 

de operación esto no significa que desee cambiar su 

decisión original de concentra~ sus esfuerzos en nuevos 

cultivos y en las mejores zonas productivas, más bien 

las serfales del mercado funcionaron para inducir a 

muchos campesinos a entrar en la nueva di~ámi~a ~roduc-

ti va. Como resultado se .-vuelven e 1 i entes de 1 as- empre-

sas semilleras. 

.. 
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Aún -cu~ndo en Mé0ico,_ en lo general se cuent.a con 

paquetes tecnológicos generados·por la 

agrícola o por los propios ag~i~ultores, con los cual~s 

pueden aumentarse considerablemente la producción, su 

utilización en conjunta es limitada, y se reduce en la 

m~yorfa de los casos al empleo de unos cuantos insumas 

mejorados aislados del paquete tecnológico-y general-

mente en dósis menores y formas de uso diferente que 

los recomendados. 

Una serie de factores de orden ecológico, cultural, 

tecnológico y socioeconómico, han motivado una cobertu-

ra parcial de las demandas del paquete tecnológico. 

Se ~stima~ que ~n Méxi6o se cultivan alrededor d~ 

19 millones de hectáreas de las cuales aproximadamente· 

5 millones son de riego y 14 millones de temporal. De 

esta supe~fíc{e cultivada, estimaciones indican que se 

fertilizan alrededor de 9 millones de hectáreas de las 

cuales 4 millones son de riego y un poco menos de 5 

millones son de temporal indicando que se fertilizan 
.... ~ 

oportunamente el 50 % del total de la superficie culti-

vada. 

Entre los problemas-de distribución de fertilf-

zantes esta el de los almacenes que son generalmente 

deficientes, en tiempo y espacio. 

BDBUOTECA ESCUELA DE AGRtCULttif?_,~ 
' 
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Los ¿ostos de ~aniobras, de fletes han aum¡ntado en 

forma notori~ así como el precio del producto. 

Otro prob'l ema a nivel de consumo,. es el referente· a 

que son escasos los agricultores qu~ compran directa-

ment~ al canal de comercialización; la mayoría llega a 

través de créditos que otorgan diferentes fuentes, de 

tal suerte que las recomendaciones técnicas carecen de 

aplicaciones prácticas, puesto que ellos no deciden la 

compra del producto indicado. Igualmente falta informa-

ción a nivel nacional sobre fertilizantes. Existen 

programas institucionales independientes, y hay excesos 

y de f i e i en e i as de n u ·t r i en t es ·¡n or z o na • 

a plagas y enfermedades se puede con-

siderar_que su prevención y combate en México es uno de 

. 1 os factores más complejos de entender, comprender y 

conocer por lo com~lejo de los entes biológicos, que 

las comprenden y por las interacciones que presentan. 

Las investigaciones bás~ . .cas que se desarrollan 

alrededor de estos problemas han logrado solucionar 

algunos particularmente en la generación de variedades 

resistentes o tole~ant~s a plagas y enfermedades. 

La prevención y·cont~ol con el uso de pesticidas en 

nuestro_ país se ha basado fundamental mente en 1 a adap-

,. 
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_taci~n de ~ecnplogfa extranjera que ha incididb negati-

vámente en las soluciones de estos problemas a nivel 

nacional. 

Lo anterior se ha traducido en un bajo desarrollo 

de nuestra propia tecnolog:la para la prevención y 

control de las principales plagas y enfermedades. 

Otro problema que entra en el uso de los- agr-oqu:!mi-

.cos por los agricultores es su bajo poder adquisitivo. 

Por la naturaleza de la agricultura de riego o bien 

de temp9ral solo en dichas áreas se ha podido introdu-

_ci r maquinaria agrícola. En las tierras de temporal·, 

por~ro accidentado de una gran porción de ellas, 
•. 

por el 

tamaf'fo reducido de la superficie de los predios y la 

falta de capitales y los créditos, la mecanización es_-

··limitada. 

Es evidente de que ha pesar de que se hable de un 

paquete tecnológico cuya expresión significa el uso 

integral de los elementos que lo forman, su utilización 

completa se ha r-estringido ¡a un limitado grupo 

ag~icultores localizadas en zonas par-ticularmente de 

Por otr-a parte los grupos de agricultores que ha.n 

mejorado el paquete tecnológico son áquellos ag 1 LI!Jt i na-,. 
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dos como clientes del sistema Banrural principalmente y 

en menor proporción finanGiados por otros bancos. 

Por todo lo anterior, se deduce que la mayor parte 

de los-agricultores no utilizan el conjunto tecnológico 
,_ 

r~querido para una mayor obtención de recursos. 

4.7.8.- ANALISIS ECONOMICO DEL CONSUMO y DEL 

DESTINO DE LA PRODUCCION DE SEMILLA MEJORADA 

DESTINO ACTUAL DE LA PRODUCCION DE SEMILLAS MEJORADAS 

Acorde con el sistema de d~sarrollo_agrfcola que ~a 

imp~rado en nue.stro pa f S en 1 OS 111 ti rllOS~ _decen ÍOS, 

semilla mejorada se ha integrado como iosumo - signif{--

cativo para la producción de las z~nas de riego y de 

buen temporal con el re~paldo de tecnología de apoyo-

especifico para el logro de los mejores rendimientos. 

En consecuencia, es evidente que este insumo ha 

beneficiado en mayor grado a· los agricultores que _,. 

disponen de los mejores recuras del país en tierra, 
-

agua, _tecnología y apoyos crediticios, quedando margi-

nadas importantes grupos de agricultores de las zonas 

de temporal-regular y crítico, los cuales requieren-con 

urgencia de semillas de variedades que se adapten a las 

condiciones en que producen tales agricultores. 

.. 
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La investigación para fa-obtención-de nuevas_varie-

dades y 1~ captación de variedades procedentes de otros 

paises han dependido de polfticas que determinaron que 

se otorgar-an atención ~ref•rente a los cultivos ·que-

bajo condiciones ó~timas de producción, constituyen un 
', 

mercado seguro con posibilidades de altas utilidades y 

qu• representan para el agricultor investigador un 

campo para el que puede, sin demasiados problemas, 

desarrollar nuevas variedades de semillas con respues-

t'as favorables y los paquetes tecnológicos de apoyo 

respectivo. 

En síntesis, se han d~:establec~r ·lo5 

hechos a 
•. 

1.- La falta de investigación en semillas mejoradas que 

pueda ser aplicada con éxito en l~s zonas de temporal 

regular y crftieo y la urgente necesidad de corregir 

eata deficiencia, reorientando la investigación. 

2.- El escaso o nulo apoyo eco~ómico actual hacia las 

zonas de tempera~. 
1 

3.- La ausencia de investigación especifica en paquetes 

~ecn~lógicos de bajo costo, para las zonas de temporal~ 

Robles <1981), Serrano <1987), Fuente directa con 

.. 
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_gerentes de produ~ció~ de diferentes empresas (1_990>_., 

S.A.R.H. (1990). 

4.7.9.- EFECTO DEL USG GENERALIZADO DE SEMILLAS 

MEJORADAS EN TODO EL PAIS 

El proceso de producción y certificación confronta 

problemas peculiares debidos al tipo de material que se 

manej <:L; pues es bién conocido que 1 as · semi 11 as son 

,elementos vivos susceptibles a cambios físicos y gené-

ticos. Destacan en lo general los siguientes ~roblemas: 

a).- En la multiplicación 

1.~ Aplicación def~ciente de t~cnolcigfa,: originan7 

dose_ praduccfones muy por debajo de lo esperado de 

volumene~- y calidad con c6nsecuente disminución de la 

productividad de las siembras.-

2.- Escasez en número y calidad de recursos humanos 

capacitados, que se tradUce en el manejo deficiente de 

programas. ·' 

3.- Información deficiente sobre los materiales 

entregádos 

tanto en 

producción, 

g~nétic:a. 

por el INIFAP, lo cual dificulta el manejo 

lo refernte a definición de las áreas de 

as! como en la conservación de pureza 

.. 
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4.- Deficiente retroalimentación entre el i~stituto 

nacional de ~n~~stigaciones ·agrfcolas, forestales -Y 

regionales, PRONASE _y _1 os usuarios en cuanto a la 

generación de variedades mejoradas lo que trae como 

consecuencia la existencia de altos inventarios de 

variedades y materiales en escasa o nula dema-nda por 

parte de los agricultores o a la inversa. 

5.- Insuficiente definición del seguro agrícola en 

' 
la actividad con el consecuente efecto de inseguridad 

en los agricultores productores. 

b ) • - En .1 a --e e-_r t i f i e a e i 6 n 

1.- Las supe~ficies que anualmente se inscriben en 

las delegaciones de servfcio Hacional de inspección y 

e e r t i f i t: a e i ó n - de semi 1 1 as , e o n f i n··e s de multiplicación 

son inspeccionadas y supervisadas por personal técnico' 

de esta dependencia, durante el proceso de producción 

asi ~omo de beneficio y de etiquetado en envases • 
. -·· 

Para 11 evar a cabo esta actividad, el personal 

técnico del servicio na¿ional de inspección y certifi-

cación de s~millas, es insuficiente, requiere de una 

capacidad de actualización más elevada y actualización 

constante de tecnología de semillas. 

.. 
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2.- Falta de información oportuna respecto de los 

programa~ _de producción de semillas a cargo de las 

dependencias oficiales, empresas privadas, organismos 

de agricultores individuales. 

3.- Excesiva t:arga de trabajo que tienen el per-

sonal técnico en algunas delegaciones. 

La problématica existente por las lineas de produc-

ción de semillas mejoradas criollas para siembra es. la 

siguiente: 

Li~itado núm~~o de- mat~ri~l~s g~nerados por la 

i nvest i g-ac. ión naciOnal~ Informac i'ón restringida·- sobre 
•. 

el c-omportamiento de l-as lineas progenitóras.-

Caracter-ísticas y potencial de producción 
- -

semilla de los híbridos gener-ados por- él INIFAP. 

Producción y recomendación de un excesivo número de 

h:lbr-idos en manos de compa~ias privadas, que descon-

ciertan al agricultor en la selección del híbrido que 

deben utilizar en sus siembras. 

Tradicionalmente, en la mayoría de ·las regiones, la 

producción y u t i 1 i z a e i ó n de semi 1 1 as e r i o 1 1 as. ha sido 

_una actividad desarrollada por los propios· agr i cul-

,. 

88 



tares, quienes han guardado parte de sus cosechas, en 

base a prácticas de selección tradicional para sembrar 

~1 próximo afta a· ciclo agrlcola, otros agricultores que 

por diversas razones no realizan la selección de su 

propia semilla, se ven obligados a recurrir a la utili-

zación del grano coaercial-J con lo cual obtienen una 

escasa población por Ha. y en consecuencia rendimientos 

sumamente bajos. 

4.8.- OFERTA DE SEMILLAS M~JORADAS 

4.8.1.- PRODUCTORA NACIONAL DE SEMILLÁS 

< PRONASE > 

PRONASE siendo resporisable de la multiplicación ·. y 

distribución-de los materiales del INIFAP,- a·s la prin-

cipal ~uente'da abastecimiento de semillas mejoradas de 

l'léxico, ~aneja actualmente 16 e5pecies importantes y 

cuánta con 35 plantas beneficiadoras en el pats. 

La producción de semillas de sorgo se ha venido 

inc~ementando poco a pDco desda 1980 a 990, con la sola 

eMcepción de 1985 que solamente produjo 194 toneladas. 

La asociación de agricultores produjeron en el aho 

de 1986J 100,015 toneladas teniendo ~amo cultivo prin-

cipal el trigo, y en segundo lugar arrOZJ los lugares 

de producción de estas asociaciones se encuentran .. 
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localizadas en los estados de SinaJoa. Sonora. Ca m-

peche, Tabasco y Tamaulipas. 

4.9.2.- ASOCIACION MEXICANA D~ SEMILLEROS 

(_ AMSAC > 

Co.ao una preocupación para otorgar mejores serví-

cios al agricultor en la producción, investigación, 

beneficia y distribución da semillas para siembraa se 

' construyó en 1969. 

La asociación esta integrada por cuatro grupas o 
-

tategórlas -de a~ociada•. 

4.9.3.- PRODUCTORES INDUSTRIALES 

Formada por équellas sacios que se ~edican directa-

•ente a la producción y benefici~ de semillas para la 

sie•bra, cuenta a su vez con personal técnico capacita-

da para la investigación, experimentación, mejoramiento 

y producción da semillas para !~siembra, de las que se 

dedican a la producción de semillas de sarga se cuenta 

con el 100 X del total de las empresas las cuales sana 

PRONASE 

GOBERNADOR CURIEL 2980 ,. 
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0 

COLONIA INDUSTRIAL 

GUADALAJARA,- JALISCO 

12 28 76 

_BJ- 83 

RB - 3006 

RB - 3030 

CORA 

PUREPECHA 

SEMILLAS 

SEXTA SUR 

WAC, ORO y 

1620 C.P. 

WARNER 

87380 

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS 

2- 50 00-al Q3 

WAC-- 610 

WAC 630 

WAC - 672 

WAC - 686 

WAC - 692 

WAC - 692 R 

WAC - 694 

WAC 696 R --· 

WAC -- 699 

ORO T 

ORO T EXTRA 

ORO w E-x iRA 

ORO G EXTRA 

-ORO 
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WARNER 866 

WARNER 744 BR 

Produce el 70 X, e importa el 30 X 

Sociedad 100 X mexicana. 

SEMILLAS HIBRIDAS S. A. DE C. V. '· 

AV. HIDALGO 2375 lo, 5o y 6o. -PISO-

VALLARTA NORTE 

GUADALAJARA, JALISCO 44690 

26 52 70 

BR - 48 

BR - 57 

BR - 64 

D - 55 

D. - 58 
·. 

o 

D - 61 

D 64 

DK- 38 

DK - 50 

X - 16 

Su producción es 100 X nacional-

Sociedad 51 X mexicana y 49 X americana 

HIBRIDOS PIONEER DE MEXICO, S. A. DE C. V. 

AV. AMERICAS 1297, 7o. PISO 
,. 



COL~ PROVIDENCIA 

GUADALAJARA, JALISCO 

COL. PROVIDENCIA 

GUADALAJARA, JALISCO 

41 93 65 

B ...:. 815 

B - 816 

Y - 823 - A 

W - 823 - A 

8132 

8171 

8239 

8313 

8358 

8416 - A 

Produce 70 '% nacional e importa el 30 'Y. 

Sociedad 90 'l. americana y 10 i. mexicana 

NORTHRUP KING Y CIA., S. A. DE C. V. 

CIR. AGUSTIN YANEZ 2895 3oi Y 4o. PISO 

COL JUAREZ 

GUADALAJARA, JALISCO 44100 

26 77 43 

NK - 180 

NK - 188 

NK.- 233 

(~"':"' ,. ·-~ 

,. 



NK - 266 

NK - 308 

NK - 2670 

NK - 2884 R 

SAVANNA G 

XM 402 ', 

XM - 406 

XA - 304 

XA - 404 

NK - 2486 f,&J 

X - 8143 

Produce 60 % nacional y 40 % importado 

sociedad 1DO % ~uiza-

ASGROW MEXICANA, S. A. DE C. V. 

BRAVO Y SEPTIMA 95_ ALTOS 

COL. CÉNTRO 

H. MATAMOROS _TAMAULIPAS 87300 

3 31 20 

RUBY 

ZAFIRO 

TOPAZ -

JADE 

BRAVO E 

BRAVO M 

BRAVO L 

DORADO E 
,. 
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DORADO DR 

DORADO M 

H 8506 

DOUBLE TX 

CM -70189 

Produce el 70 X nacional y e1 30 X es importado 

Sociedad 100 X mexicana 

INDUSTRIA DE LA GARZA Y GARZA 

MEXICANA SELECCIONADORA DE SEMILLAS 

AV. COLEGIO DEL AIRE 3200 

ZAPOPAN, JALISCO 

22 40 28 

-MEXEL 200 W 

-MEXEL 208 

ME XEL .,~~ 

J!.~J 

MEXEL 247 

ME XEL 268 BDR 

ME XEL 287 

ME XEL 835 

KING 727 .. 

KING 737 

KING 760 

KING 762-

Produce 60 Y. nacional y 40 % impártado-

Sociedad 100 X mexicana 

,. 



SEMILLAS MASTER DE MEXICO, 54 A. DE c. V. 

SEMILLAS CARMA s. A. DE c. v. 

SENDERO NACIONAL l<m. 1 

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS 

2 49-00-
'\ 

M - 911 

M --GOLD R 

M - ELITE 

M - VICTORIA 

M - 929 R 

TE - y - 101 - R 

TE - DINERO 

TE 8659-

TE 8660 

Produce 70 % nací on_al e importa el 30 

-Sociedad 100 % mex_i cana 

SEMILLAS CON LEE MEXICANA, S. A. DE C. V. 

TONELES 1449 

FRACCIONAMIENTO ALAMO INDUSTRIAL 

GUADALAJARA, JALISCO 

57 15 48 

CON LEE WRANGLER 

TOP HAND TA 

GROWER S 

DO MOR 

DINE A MITE 

,--.,, 
.. .,. r") 

.· 

. 
% 
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COW VITTt-ES 

COW VITTLES II 

Produce 70 X nacional e importa el 30 X 

Sociedad 100 X mexicana 

CARBILL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 

ROTONDA 18 

COL. VALLE DEL ALAMO 

GUADALAJARA, JALISCO 

12 50 85 

A POLO 

JUPITER 

.PAJARERO 

PASADOR 

LITORAL 5 

PAB 4462 

Produce el 100 7. de importación 

Saciedad 100 X mexicana 

INAGRO, S. A. DE C. V. 

SEMILLAS BARRIZON, S. A. DE~C. V. 

SEMILLAS COLUMBIA DE MEXICO, S. A. DE C. V. 
@) 

CARRETERA MATAMOROS, REYNOSA Km. 1 No. 50 

ZONA INDUSTRIAL 

H. HATAKOTOS, TAMAUt-IPAS 

6 31 21 

se -_927 
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se - 937 

se - 947 

SG - 850 

SG - 875 

SG -

El 10~ X es de importación 

Sociedad 100 % americana 

SEMILLAS AGRICOLAS MEXICANAS 

MORELOS 14 Y 15 No. 201 

COL. CENTRO 

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS 

2 14 96 

ML 135 

.ML - 136 

ML 199 

GSC - 30.S7 

El 100 X es de importación 

Sociedad 100 X mexicana 

También hay empresas de las cuales solo localice 

sus nombres pero no me fué posible captar información: 

COMERCIAL SEMILLERA DE CHIHUHUA, S. A. DE C~ V. 

AV. BENITO JUAREZ 1.309 

NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA 

4 07 53 
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SEMILLAS BERENTSEN S. A. DE C. V.-
- - -

COMPANIA_ BENEFICIADORA DEL BAJIO, S. A. DE C. V. 

LONDRES 331 

COL~ DEL CARMEN COYOACAN _ 

MEXICO, D. F~ 

5 54 7'8 80 

EMPRESAS LONGORIA, S. A. 

PROLONGACION GONZALEZ 333 PONIENTE 

ZONA INDUSTRIAL 

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS 

2 19 60 

PR-ODUCTORA AGRO INDUSTRIAL MATAMOROS, S. A-. DE C .. v·. 

CARRETERA A CIUDAD_ V,lCTORIA Km. 3 S/N-

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS 

3 77 55 

SEMILLAS DEL GOLFO, S. A. DE C. V. 

SENDERO NACIONAL Km. 2 

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS 

6 63 28 

SEMILLAS TORO, S. A. DE C. V. 

AV. ALVARO-OBREGON 10 

COL. JARD!N 

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS 

2 09 03 
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AGROSURTE 

PROLONGACION HIDALGO 1119 

LAS FUENTES 

CELAYA, GUANAJUATO 

4 75 24 

Fuente: Snics. S.A.R.H. y directamente. 

Cabe mencionar que ta.mbién participan tanto en, la 

investigación como en la producción en pequena escala 

organismos ·como: 

Universidad de Guadalajara 

Instituto Nacional de Investigaciones Agric~las 

Centro de Genétic~, Colegio de post-graduados de 

Chapingo, México 

Universidad Autónoma de Chapingo 

Facultad de Agronomia de la Universidad Autónoma de 

Nuevo, León 

Escuela Superior de Agricu1tura, Universidad Autó 

noma de Sinaloa 

Escuela Superior de Agricultura Universidad de 

Sonora 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas I.P.N 

Han realizado experimentos para la obtención de. 
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hibri.dos en el sorgo,- que desgraciadamente y debido a 

diferentes factores no han dado a conocer los resulta

dos, pero que seria interesante ver los p~ogresos, como 

en el caso- de- nuestra Universidad de Guadal ajara qu~ ha 

logrado liberar las líneas U de G 110 y U de G 100; 

esperando que en algún futuro_logren liberar líneas de 

más variedades para incrementar la producción y dejar 

de depender de empresas extranjeras. Tijerina <1984). 

4.8.4.- CAPACIDAD ACTUAL DE PRODUCCION 

PRODUCCION DE SEMILLAS BASICAS V REGISTRADAS· 

A diferencia de las semillas en categoria certifi-

cada, l~s ·bá~icas y _las ~e~istradas, por ser utili~~da~ 

e~inente~ente para reproducción- es imprescindible 

producirlas y ~anejar-las en camp~s maneja~os en forma 

d i r e e t a , - b a j o ;C o n s tan te su p e r v i s i ó n y a p 1 i e a e i ó n de 1 as 

técnicas que permitan ~onservar su identidad genética, 

su pureza varietal y su calidad física, media.nte un 

adecuado manejo de campo desde siembra hasta cosecha. 

Actualmente, el sector p(tblico opera para sus 

pro~ramas de multiplica~ión en ~sta categoria 20 campos 

con una superficie total de 2,200 Has. de las que 

82 % es susceptible de cultivo y de esta~, más de 

solo 

600 

Has. no pueden explotarse ~or problemas de invasión. 

Ante esta situación, solo 850 Has. son susceptibles 

l01 
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de e x p 1 o t a e i.ó n bajo ~iego_y 350 Has. se expl atan- en 

condiciones de temporal, mientras que la. superficie 

programada. para. producción de estas categorías básica y 

registrada._ sobrepasan las 8,200 Has. por lo que las 

superficie que se maneja bajo condiciones- ideales para 

producir este tipo de semilla, representa menos del 

5 /. 

Debido a lo anterior se infiere que la capacidad de 

,produce i ón de semilla básica y registrada en este 

sl'btor dependen en un 95 /. de superficies contratadas 

con agricultores particulares, como se hace con las· 

certif,ic<:~.das, y_ en eL caso del se¡;:tor privado el 100 '/. 

es contratado cDn a,grit:ultores. 

PRODUCCION DE SEMILLAS CERTIFICADAS 

Tradicionalme~te, la producción a este nivel se 

realiza mediante la contratación con agricultores en 

las zonas del país que por sus condiciones climatológi-

cas, disponibilidad de agua, riego y vocación de las 

tierras, mayor tecnificación agrfcola y circunstancias 

de caracter específico ambiental, influyan de manera 

favorable en la consecución de las metas. 

En razon de estos factores, la. capacidad de produc-

ción de semillas en esta categoría resulta flexible y 

con potencial de expansión, no obstante el estable-
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cimiento o-siembra de la superficie para este objetivo 

no garantiza de antemano la cosecha de la materia 

•rima, que habré de construir la 

como producto final, ante tales 

semilla certificada 

circunstancias, las 

zonas productoras responden de manera diversas 

diferente, con mayor o menor grado de dificultad, en 

función de los fenóm~nos sociales y de tenencia de la 

tierra que en ella priven, respondiendo favorablemente 

al estimulo económico que permita al productor 

d mejorar sus ingresos. 

CAPACIDAD INDUSTRIAL 

nivelar 

Para aprec-iar es- importante 

dif~ref1ciarlo' atendiendo a-las e_tapas y operaciones en 

que pueda seccionarse la fase industrial de las cose

chas provenientes del campo, influyendo el acondiciona

•iento d~ la materia prima, hasta su ubica¿ión final en 

los almacenes dando habr• de conservarse como 

terminado. 

.··• 

producto 

Este análisis se refiere a las instalaciones con 

que cuenta el sector oficial, constituido por 32 plan

tas industri~les, di~tribuidas en ias pr(ncipales 

regiones agrfc~las dél pa1s. 

En lo que se refiere al sector privado, constituido 
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por ~5 plantas~industriales. 

1.- RECEPCION DE COSECHAS 

De los problemas que más inciden de manera negativa 

en la produciión de semillas, sin duda son los que se 

generan en ~sta p~imera etapa de la fase industrial. El 

manejo post-cosecha determina el potencial de vigor y 

germinación de la semilla, que habrá de ofertarse entre 

,5 y 6 meses después de ingresar a las instalaciones de 

la planta de proceso. 

fLnes. descrip~ivos se_ i nvol ut;:ran en esta 

~et~p~, operaciones tan i~portantes co~g la capa~idad d~ 

secada d~ sem~llas, ya que esta condiciona la cap~cidad 

de ~ecepción de las cose¿has, las semillas no pueden 

permanecer con el contenido d~ humedad, por más de 12 

horas, 

internos 

nativo. 

Los 

provocan 

correr el grav~ riesgo de generar focos 

de calor que destruiran su potencial germi-

de la combinación de humedad temperatura 

además la presencia de hongos y el ataque de 

insectos~ lo q~e también a su ~ápido deterioro. 

Por esto, el hecho de no contar con inst-edaciones 

que- permitan el rápido y seguro paso de las cosechas 
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hacia otras áreas de cons~rvación y operaciot:~es del 

proceso, limitan a la industria del sector paraestatal 

a una capacidad de recepción estimada en alrededor de 

57 mil toneladas. 

Estas inefi~ienci~s indudablemente repe~cuten en la 

calidad, cantidad y oportunidad con que se ofr~cen los 

productos terminados al agricultor e inciden fuerte-

mente en los costos, motivados por excesivos manejos·, 

,acarreos, maquilas pagadas a terceros, merm~s mayores 

derivadas del da~o y manipuleo inadecuado y sobre todo 

estan limitando la posibilidad de atender las demandas 

de algunos de los principales cultivos. 

2~- ACONDICIONAMlENTO DE SEMILLAS 

Las ciperaciones fundamentales del proceso de bene-

f i e i o o a e o n d i e i o na m i en t o de semi 1 1 as e o m o son : 1 i m p ie-

:za básica, selección y clasificación, tratamiento 

quimico (fungicida e insecticida), se realizan en este 

sector de manera aceptable. Esta última operación de 
.· 

hecho, avala, garantiza y certifica que las semillas 

contenidas en cada envase que ostenta la etiqueta 

· otot-gada por el servicio nacional de inspección y 

certificación de semillas, ha cubierto las normas para 

ser considerada como tal. 

Para la ejecución de las operaciones que caracteri-
, . 
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zan este ·proceso, el equipo -de que se dispone, es 

considerado como lo mejor que existe para la industria 

semillera, por lo que se considera que solo la eficien-

cia operativa será el factor determinante para la 

obtención üna semilla de máxim-a pureza física y 
', 

viabilida.d y óptima presentación, ya que la obtención 

de calidad genética, no es función del proceso mecáni-

co, habiendo quedado establecido que su generación se 

inicia con el proceso mismo de la reproducción de 

progenitores, debiendo preservarsele a lo largo 'de 

todas sus etapas y hasta su venta. 

La capacidad instalada para. el proceso de benefi-cio 

de semilla, disponible en las 32 plant~s i n d u s t r -i a 1 es '-

con que cuenta el sector póblico en el actual-

mente opera~ un 70 %de su capacidad, lo•cual resulta 

natural cuando la línea de producción debe adapt~rse a 

las exigencias del mercado, lo que en semillas repre-

senta adecuar y preparar las instalaciones cada vez que 

entre a proceso cada una de las variedades que se 

manejan y que exigen excesivo trabajo de limpieza en 

cada ocasión. 

La . capacidad global para el acondicionamiento, se_ 

incrementará notablemente cuando las instalaciones en 

proceso se terminen permitiendo establecer y agi 1 i za.r 

1 os - f·I uj os más eficientement~, debido a su liga o 
,. 

106 



de~endencia del ~rada da dificu~tad o la •isma eficien--

ciA con que se realice la ~peración que la antecede. 

As:l mismo, al crecer la producción por razón natural, 

•• propiciara la utilización de regiones con potencial 

de campo y por ende el uso de equipo medianamente 

explotado y de esta forma superarla el rango actual ,de 
', 

las 200,000 toneladas factibles de procesar anualmente. 

3.- ALMACENAJE Y CONSERVACION 

Una vez que el procesamiento mecánico de las 

seMillas se ha realizado, separandole toda clase 

impurezas, material extra~o, semillas de hierbas nosci-

vas, granos quebrados o ma·l desarrollados,_ picados o 

vanos y que pa~a esta etapa se encuentra~ debi~amente 

acondicionadas en cuanto- a humedad, temperatura_, 

sanidad y mediante esta secuenci~ de operaciones~se han 

convertido en semilla certificada como producto final. 

Como paso previo a su distribución, han de soma-

terse a la acción del tiempo de almacenaJe, el que no 

e& nada remoto que pueda ex tende-;..se •4s allé de 1 os 5 ó 

h meses donde normal•ent~ per.anece, debido a la alea-

toria condición de uso que influye sobre un considera-

ble volumén, como viene a ser la ausencia o retraso del 

tetDporal en que las diversas regiones del pafs que se 

siembran sujetas a esta variable. 

.. 
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Por este concepto; un volumén aA~al d~l orden de 

las 10,000 toneladas corren el rie~go de envejecer y 

deteriorarse en los almacenes del sector pLtbl ico al 

tener encomendado el surtimiento de gran parte dé la 

demanda de este importante sector agrícola y a la que 

habrá de agregarse para su conservación las 135,000 

toneladas que, como ejemplo, para este aNo generaran 

sus programas de producción. 

La capacidad instalada para este fin se encuen,tra 

distribuida en 45 centros de almacenaje, que en total 

representan un volumen de 255,000 toneladas pero que en 

-raz-ón de su ubicación, ci~-lo de operación- y cónd_iciones 

-climáticas de la región donde -se-encuentran localiza..:. 

das, principalmente, resulta· i-mposible su máxima utili-

zación. Por estos motivos se observa una aparen~e 

desproporción entre lo requerido y la capacidad insta-

lada de algunas plantas, donde se coinciden con zonas 

de alta producción o por tratarse de sitios posibles o 

propicios para conservación debido a -sus 

ambientales favorables. Para 6eterminados 

para ciertos volume~es, las condiciones de 
\ 

condiciones 

cultivos y 

almacenaje 

requieren todavia de importantes inversiones para su 

adecuada y más segura conservación. 
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4.8.5.- FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE 

LAS EMPRESAS SEMILLERAS DE INVESTIGACibN AGRICOLA 

Hasta fecha reciente, la mayoría de las empresas 

pr i.vadas han '· dependí do de las importaciones de 

materiales básicos extranjeros para la multiplicación 

de sus híbridos y variedades. Esta situación se origina 

por los siguientes factores: 

a) No es posible obtener materiales del INIFAP 

por turnarse exclusivamente a PRONASE 

b) • - Si se considera: -1 a~ e,.~ tensa gama de variedad e·s 

para cada cultivo que debe~os preever co~ objeto de-

llenar las necesidad•s q~e el agricultor tiene debido a 

variaciones -de clima de la región, presencia de en-

fermedades, ciclos, etc. etc.' los requerimfentos de 

semillas se amplían significativamente. El hecho de que 

la industria deba manejar un número considerable de 

variedades para cada cultivo, grava la capacidad de 
.... • 

producción. 

RELACION EMPRESAS PRIVADAS ~ S.A.R.H. 

Durante la década pasada, la comunicación entre las 

empresas privadas y la secretaria de agric':lltura y 

recursos hidrAulicos se ha mejorado notablemente ya que .. 
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con cierta fr~c0~n¿ia la AMSAC· y las 

sostienen reuniones para intercambio de opiniones, 

consideración de oportunidades y discusión de proble-

mas. 

4.9.- MECANISMOS DE COMERCIALIZACION 

4.9.1.- ORGANJSMOS QUE REGULAN LA COMERCIAL!-

ZACION Y MOVILIZACION DE SEMILLA 

El sistema nacional de produ~ción, certificación y 

comercio de semillas esta contituido por los siguientes 

organismos que intervienen en l¿¡_- aplicación de la-.:ley. 

de semillas:_ 

COMIT~ CALiFICADOR DE VARIEDADES DE PLANTAS 

C.C.V.P. ). 

Para que una variedad de cualquier cultivo pueda 

sembrarse por los. ag~icultores, con los beneficios y 

protecciones que brindan las ~nstituciones correspon-

dierytes, deberá estar inscrita en el registro nacional 
1 

de variedades de plantas y se incluirá en los boletines 

de 11 VARIEDADES AUTORIZADAS ••. El organismo que· 

establece la normalización para la 

variedades es el comité calificador de variedades de 

plantas el que con fundamento en ~esultados experimen-

,. 
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autoriza o niega el uso, la producción de 

~e•illa y su ctimercialización de variedad en una región 

esp•cffica. 
. .\ 

REGISTRO NACIONAL DE VARIEDADES D~ PLANTAS 

< R.N.V.P. ) 

Solo las variedades inscritas en el RNVP podrán. 

destinarse 
• 

al amparo de la ley a la producción comer-

cial bajo los programas y beneficios oficiales asf como 

a la producción de semilla certificada, y se inscribi-· 

ran en los boletines de variedades autorizadas. 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ABRICOLAS 

FORESTALES Y PECUARIAS (. I.N.I.F.A.P. >. 

To~a empresa que maneje variedades para la siembra, 

deba' inscribir sus materiales para la evaluación en los 

campos del INIFAP, que corresponden a la ~ona en que se 

desea comercializar la semilla. Para recibir autoriza-

ción de siembra, la zona de consumo de mayor importan-

cia,- las variedades deben rendir durante tres afros 

consecutivos por enciaia de los testi_gos, estas medidas 

lfStan - di s·efradas para prot_eger al agriCUltor COntra el 
uso de variedades o hibridos que no reunan potenciales· 

. 
o caracteristicas deseables. Sin embargo, el sistema 

también perjudica al agricultor, ya que los •ateriales, 

algunos de ellos con caracteristicas indispensables 
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para lograr rendimientos elevados, como resistencia a 

enfermedades de reciente aparición, los conoce después 

da 4 aftas da haberse desarrollada, con lo cual,. se 

priva al agricultor de los últi•os avances de fítomejo~ 

También es preciso ~eftalar que los campos 

experimentales frecuente•ente no son representativos de 

las condiciones y métodos de siembra a los cuales el 

' productor esta orientando sus hibridos. 

SERVICIO NACIONAL DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE 

SEMILLAS < S.N. I.C.S. L. 

El SNICS, forma part•.del sistema nacional de 

produt:ciOn~ 'certificación y comercio de semillas,- de 

acuerdo con el •rticulo 5b. de la ley sobre prodUcción, 

certificación y comerci~ de semillas~ del 22 de Octubre-

de 1960 publicado en el diario oficial de la federación 

del 14 de Abril de 1961, al propósito fundamental da 

este servicio es la certificCI.ción oficial de las 

semillas para la siembra, el con~~ol de las importa-

cionas, exportaciones y de la comercialización de las 

mismas. 

'. 
En rel ac iOn a 1 as empresas semi·ll eras; vigila el 

cumpli•iento de las especificaciones técnicas que.deben 

reunir las semillas, certifica el origen y la calidad, 

vigila el cumplimiento de los actos de comercio ,. 
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interior y exterior can semillas. 

ASEGURADORA NACIONAL AGRICOLA Y GANADERA 

Otarg• segura agr 1 cal-a úni camante a agricultores, 

que aparte de reunir las requisitas de la ley, utilicen 

se•illas autorizadas. De esta manera, el agricultor que 

aspira al segura, tiene que seleccionar únicamente 

entre las variedades autorizadas, con excepción hecha a 
t 

alguna semilla criolla. 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Todo permiso de ,.partación para semillas, se 

tramitaJ una vez obtenida la decisión d~l- Comité Cali-

ficadar- de Variedades de Plaritas. 

Anteriormente se habla de la oferta de semillas 

•eJaradas y la manera que PRONASE y organismos privadas 

producen e importan las requerimientos de semilla para 

cada especie. Asf miema se habló ~e analizar la deman-

da, s• ca•entó la necesidad dec 

-1.- Educar al a~ricultor en el uso de semillas 

•ajoradas. 

2.- Colocar a su alcance semillas •eJoradas que 

reunan requisitos especificas. 
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Ambos aspectos, han sido y son moti vos- de 

especiales por parte de los sectores se-

•illeros p~blicos y privadas. 

DEPARTAMENTOS COMERCTALES DE LAS EMPRESAS SEMILLERAS 

Partiendo de la realidad da que "Nadie puede desea~ 

ni.usar lo que no conoce•, las empresas semilleras han 

creado departamentos comerciales y de servicio técnico, 

que efectuan una labor administrativa para el agricul-

~or, PRONASE además de contar con técnicos propios, se 

asiste principalmente del servicio de extensión 

cola y de- la, labor_ educativa y de_ difusión técnica -de 

los campos del INIFAP. 

A su vez, las e~presas privadas cuentan con promo-

que después de dominar a fondo las 

caracteristicas de sus materiales, difunden sus cono-

ci,.ientos a los agricultores y distribuidores, la 
-·' 

empresa samillera afiliada a AHSAC, que proporcionaron 

dat~s, reportaron un total de 200 profesionistas en 

agricultura, activos exclusivamente en el área de la 

comerc(ali~ación y servicio técnico~ Estos 200 técni~os 

aexicanos en su totalidad; recorren las regiones agrf-

colas del pafs, estableciendo demostraciones de campo, 

organizan seminarios, adiestran a sus distribuidores en 
,. 

•1 uso y las caract.erist.icas de sus semillas y prestan 
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s•rvicio técnico cuando este se requieret asf mismo, 

asisten a la banca oficial en el uso y selección de sus 

seC.illas. 

En sfntesis, estA relativamente pequefta, pero 

efectiva bri~ada de profesionistas, efect~a una 

v•rdadera labor de extensión agricola al promover el 

uso adecuado de semillas mejoradas en nuestro agro. El 

n~mero de profesionistas asi como su labor se verfan, 

•ultiplicados si las e•presas agrupadas pudieran gozar 

de las correspondientes autorizaciones para hacer 

trabajos d-e investigación. 
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5.- METODOLOGIA 

Se realizó en base a una amplia y minuciosa inves-

tigación tanto en organismos públicos, privados y 

tipa social. 

Tomando la información mAs reciente que 

proporcionó en base a una gula que cuenta 

siguientes apartados• 
• 

No•bre o razón social de la empresa. 

Lugar de producción de sus productos. 

se 

con 

de 

nos 

los 

Nombre y producción de los últimos 10 af'los de -sus 

hfbridos o-variedades. 

Zonas o regiones donde comercializan ~us productos. 

Porcentaje de semilla producida en México. 

Porcentaje de semilla producida en el Extranjero y 

fugar. 

Porcentaje que destinan de su producción para la 

venta en el Estado de Jalisco. 

Todos estos apartados se elaboraron para tener una 

visión lo mAs amplia posible de lo que esta ocurriendo 

en el mercado de ~a ~rodu~ción de semillas en México. 

Dichos apartados se desarrollaron en base a la 

información capturada y se procedió a redactar el 

análisis de la información obtenida. 
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6.- CONCLUSIONES 

Da los resultados obtenidos en este diagnóstico se 

puede observar que dentro de la producción nacional de 

grano de sorgo se h~ mantenido en la ~lti•~ década una 
' 

- producción media de 5 toneladas en pro•edio y el estado 

de Jalisco aporta- un 15 X en promedio, ocup-ando el 

tercer lugar, se espera que en los próxiMos afros au-

mente su producción para ocupar uno de los dos primeros 

lugares a nivel nacional ya que en la superficie el 

pais ocupa un promedio da 1 600,000 Has. y el estado de 

Jalisco un promedio de 190,000 Has. esto es 11.8 

ocupando también el- tercer 1 ug"ar' destacando dentro del 

estado_ 1 os municipios de Purificación, La_ Huertá .. 

CaaitRíro Castillo, Autlán, El Grullo, Unión de Tula, 

Cd. Guzmán, Ameca, Etzatlán, Ahualulco, Antonio Escobe-

-do, Acatlán de Juárez ,_ Zapopan, Ocotlán, Poncitlán, 

Jamay y La BarcaJ es importante mencionar que cada dia 

son m4s los campesinos que deciden cambiar de cultivo 

hacia el sorgo por las ventajas que este ofrece incor ..... -

porandose mAs municipios, esto ~ará que se incremente 

tanto la superficie cómo la producción. 

En cuanto a las importaciones, estas se han venido 

reduciendo de 1980 que fué de 30,000 Tons. hasta 1985 

que fué de 10,163 Tons. recordemos que de 1986 a· 1989 

la fronter~ ~erro sus puertas a este tipo de importa-
,. 

ción, lo que trajo consigo que las empresas semi lleras 
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produjeran semillas en el pals, pero to•emos en cuenta 

que el 9~ X de estas e•prasas son extranjeras y tan 

sólo . el son empresas y organismos oficiales 

n~cionales por lo tanto la producción de semillas en 

México que sean d• producción 100 ~ mexicana es todavfa 

mucho luy limitado, esto es consecuencia de diferentes 

factores. 

Dentro de la comercialización tenemos que en el 

mercado participan un total de 19 empresas las cuales 
. 

ofrecen un total de 150 variedades e hlbridos de 

diferentes_caracterfsticas pero en s~-may~~la no estan 

adaptados- completa~ente • las caracter~sti~a~ d~l agro 

mexicano pero es de mencionar que las empresas es tan. 

cambiando sus pollticas de producción ya que es tan 

produciendo semilla en México~ quedando por ende un 

excedente de producción lo cual da la oportunidad de 

exportar semillas principalmente a centroamérica y 

sudamérica por lo tanto en lo que respecta a este punto 

si se •atisfacen las demandas de~semilla requerida en 

todo el pafs. 

Dentro de la distribución, seg~n los reportes de 

las -empresas éstas astan aumentando dla con dla de 

acuerdo a la demanda que presentan en los diferentes 

estados y no presentan problema alguno ya que primera-

mente realizan un estudio de mercado con personal ,. 
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calificado para tal y una vez realizado este estudio 

localizan puntos estratégicos par~ que el campesino 

tenga ·ta semilla cuando la necesita adem~s de la gran 

cantidad da intermediarios que existen a todo lo 1 argo 

_y· ancho de 1 a repllbl 1 ca. -~-

Alln cuando la zona productora principal es Ha tamo-

ros, Tamaulipas, se a incrementado a otros estados como 

Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, los cuAles debido 
• 

a sus caracterlsticas pueden presentar posibilidades 

para convertirse en zonas de producción de semillas· 

i•portantes aun cuando se presenten muchas trabas por 

parte del gobiernQ p~ra est~ casti· lo que desali~nta un 
. - - - - -

poco a la!5 empresas para producción de semillás ya que 

en su mayor·la por factores climatológicos no queda, tal 

vez un problema para- el paises la falta de; profl[t-· 

sionistas realmente capaces ya que en este· aspecto·· 

estamos un poco mal ya que dependemos mucho de las 

investigaciones extranjeras lo que hace que los pocos 

que hay esten prácticamente comprados con las empresas 

para las cuales prestan sus servicios, pero debemos de 
1 

tener fe que vamos a s~guir ~delante esperando que sean 

más los profasionistas capaces que surgan en e$ta nueva 

generaciól'). 

Es de hacer notar que la demanda aumenta dfa tras 

dfa tanto de semilla como de personal calificado satis~ 

faciendo la demanda que requiere el pais, estando por 
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enci•.a de lo que se requiera, adn cuando la demanda 

aumenta las empresas aumentan el número de variedades, 

sacando· al •ercado unas y eliminando-, otras pero si-empre 

aeJ~rando, se es~~~a que la demanda aumente en un 15 X 

en la década de los 90' esto repercutirá en la pr~~uc--

ción de semillas en México ya que habrá más posibilidad 

de desarrollo creando más tecnología propia de los 

~nexicanos dejando de depender de las empresas extran-

je;as y esto tiene que suceder como consecuencia lógica, 

y.a que al incrementarse la producción de semillas esta 

traerá consigo la participación de agrónomos o personas 

a~ines en la_~~oducc~ón y mAs de alguno se iridependiza~-

rá ·cr~ando asi poco~ poco.que-los mexicanos tengamos 

nuestra propia tecnQlogia ~ara la producción de 

semillas 100 X mexicanas. 

,. 
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Fig. 1 Relacioll. porcentual de la 
alimentacion humana a nivel mundial . 
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Fig. 2 Cronografia de superficie y -
produccion- de grano de sorgo en Mexico 
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Fig. 3: Cronografia de su~erficie y 
produccion de grano de sorgo en Jalisco · 
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FUENTE: 

UtHON DE 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE SORGO EN EL 
ESTADO DE JALISCO 
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Fig. 5 Relacion porcentual (.le la superficie de siembra 
del cultivo de sorgo en el Estado de Jalisco -
en relacion a la superficie de siembra de sorgo 
a nivel Nacional 
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Fig. 6 Relacion porc:entual de produccion de 
grano de sorgo en el Estado de Jalisco 
en relacion a la Produccion Nacional 
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FIG. 7 ZONAS PRODUCTIVAS EN LA REPUBLICA MEXICANA 

NOROESTE 



Fig. 8 Requerimientos de semilla 
de sorgo por Regiones. en Mexico 
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CUADRO No. 1 

EPOCA DE SIEMBRA EN ALGUNAS ZONAS DEL PAIS 

REGION CULTIVO FECHA 

Tamaulipas de primavera 15 de febrero al 15 de marzo 
1 

Michoacan 

Zacatecas 

de verano 
' 

de'riego 

/ 
despues del 30 de julio 

15 de abril al 15 de mayo 

Fuente: Robles <1981> 

CUADRO No. 2 

EPOCA DE SIEMBRA EN EL ESTADO DE JALISCO 

La Huerta y_Costa 15 de jul.i o al 15 

de Jalisco Tardío de agosto 

/ 
Valle de Autlan Intermedio Hasta el 31 de julio 

Uníó'n de Tul a Precoz intermedio 15 de jun. al 15 r:J.e 

Guadal ajara y Zapopan TardÍo 15 de jun. al 15 de 

La Barca Tard{o 15 de jun. al 15 de 

, 
Etzatlan, Escobedo 

Ahualulco y Ameca Tardfo 15 de jun. al 15 de 
', 

jul. 

jul. 

jul. 

jul. 

, , . 

Fuente: S.A.R.H. Direccion General de Normatividad Agrícola, Servicio 
Nacional de InspecciÓn y CertificaciÓn de Semillas S.N.I.C.S. 



CUADRO No. 3 

•' 
VARIEDADES AUTORIZADAS DEL CULTIVO DEL SORGO EN ALGUNAS 

ZONAS DEL PAIS 

REGION CICLO VARIEDADES 

Valle de Mexicali 
~ . 

T.ard1as NK-310, meloland 

hasta Ensenada Intermedias D-55, NK-227 

Precgces Nt<-210 

Valle del Yaqui Tard{as NK-310, NK-275, Oouble TX, Cose 

Gua.ymas y Navojoa chero, Pioneer 828, Dekalb 

F-63 .. 

F'recoces Dekalb C-44 y NK-125 

Valle del Fuer: te, Tardías Dpuble Tx, TE-88 
; 

'Mochi·s y Guasa ve Intermedias Nl<-130, NK-210·, Nl<;-212, Am.ak; 

R-12,. Cosechero, Dekalb F-~3, 
. 

Dekalb C-44, ACCO, R-2020, 

RS-660 

Precoces Dekalb D-55, Oro T, UTE, Pawnee 

Amak R-10, NK-125 

, 
Tard{as Valle de Culi.acan Oouble TX, TEE-668, Ama k R-12, 

- Oro T extra., ·Exel-287 . 

Intermedias NK-222, NK-210, . Oro T, Mexef-

247, Dekalb e 44 b • 
.. 

, 
Mi ch. Apatzingan, Tard{as Dekalb F-63, Double TX, TE-88 

. 

Pionner 8239 
.. -· ... 

Intermedias A c-eo R-1093, Ama k R-12, TE-66B. 



Continuacion Cuadro No. 3 

·' 

NK-222, 227 y 212, Dekalb C-448 

Precoces Dekalb D-55. Pawnee, NK-125 

Iguala, Gro. y Regiones Tard{as De~alb F-63 Dekalb F-16, TE-88 

similares del Estado de Intermedias Amak R-12, Funk"s, 778A, Rico, 
\ 
' Mor:-elos NK-210 y 310, Savanna, Coseche-

ro, Pionner 846, TE-66B, RS-610 

Precoces Dekalb D-55 y C-446, NK-212, 

227, 125 y 222 

Juchit.{n, Itsmo de Te-..,.. Intermedias Nk~227 y 222, Dekalb D-55 

huantepec, Oaxaca Precoces C44B, Amarak R-10, Rico, NK-125 

- - " Rio Bravoi Norte y Cen- Tard1as Double TX, Pionner 846, Horri--

tro de Tamaufípas zon61, Exel 707 y 505,-Deb:ilb 

63 

Intermedias TE 77 y grain, Master, Horrizon 

() 
80, y 75, Acco R-2020 y Acco R-

1093, UTE, Dekalb DD30, Exel404 

Funk"s 7884, 555 y 755, Rico, -

Cosechero, NK.227 y H-69 

Precoces Pawneer, NK-125 

, 
Yucatan y municip~o del Intermedias Amak, Dekálb D-55, Pioneer 846, 

Carmen, Campeche TE-88, NK-212, 210 Y 310, Acco-

R2020, Double TX, Savanna 

Precoces Pawnee, TE66B, TE66, NJc;_222- y125 



Continuacion Cuadro No. 3 

Delicias y Valle de Intermedias Amak RlO, Dekalb C44b, NK-227, 

Juárez 222 y 210 

Precoces . NK-125 

Zacatecas y Durango Precoces Dekalb C-44b y D55,'NK Savanna 
\ 
l 

NK.133 (amarillo>, NK-125 

Tardfas Dekalb F-63, Double TX, Coseche 

ro y RS-660 

Regiones del Bajio en Tard{as Pionner 828, Double TX, Funk"s 

los Estados de Guanajua 788A, Funk"s 765W, <blanco>, De 
, 

to, Michoacan, Quereta- kalb F-16, D~kalb F-63 y Acco 

R-109 

Intermedias· Dekal b Br-48, Dekal b Br-57, Oro 

T extra, Oro W extra, Rs620 

Rs-660, Pioneer 8239, 8132, 

W:823, B-816 y 8416-A NK-222, -

Purepecha 

Precoces Amak R-10, Amak R-12, NK-227, -

NK-210, NK-125, Dekalb D-55 

··Fuentea Robles <1981>, Directa, S.A.R.H. e I.N.E.G.I. 



CUADRO No. 4 

.. VARIEDADES AUTORIZADAS DEL CULTIVO DEL SORGO EN JALISCO 

r------------------------------------------------~---------------------------------, 

CULTIVO 

Sorgo forraje-. 

ro 

Sorgo grano 

Sorgo grano 

Sorgo grano 

Sorgo grano 

REGION 

La Huerta y region.es 

si~ilares a la costa 

de Jalisco. 

La Huerta y Costa de 

Jalisco 

/ 
Valle de Autlan 

Unió'n de Tula 

Guádalajara y 

. " Zapopan 

VARIEDADES 

Sugár Drip,FS~401R, NK-320, 

Azteca, Swwet sioux, sudan~ 

Sudax 1 SX-11, Sudax SX-16, 
' 

Gree M, Pioneer 8416A, Pio--

neer 8132, y B-816 

Asgrow Double TX, Oro T, RB-

3030, RB-3006, Warner 866, -

INIA aJ-83, Funk"s 6-522-0R, 

INIA BJ~84, Asgrow Topaz, -

Wac 672, Asgrow esmerald, ja 

de y granad•, Dekalb BR-64, 

Asgrow Dorado, NK-180 y Cos-

teño 

• RB-3030, RB-3006, INIA BJ-83 

y costeño 

RB-3030, RB-3006 y Costeño 

201' 

RB-3030, RB~3006, Oro T, Wac 

694 y Wac 698, INIA-BJ-83, -

Nk-265, Funk"s 766W, Playmas 

ter 109 



Continuacion Cuadro No. 4 

. 
Sorgo grano La Barca RB-3030, RB-3006, INIA BJ-83 

,. 

Gro. wers ML-135, Cargill Li 
e 

torals, Wac 698, Delta 340, 

Asgrow Bravo M, Wac 696-R, -· 

Pioneer B-816, Growers ML- -
136, u de G 110 

Sorgo / 
Escobedo 8416-A, grano Etzatlan, Asgrow Jade, Pioneer 

Ahualulco y Ameca Del<:alb, BR-48, Wac 694, - -.. 

G-399 y Funk"s RA-747, D-61, 

D-55, RB-3030, RB-3006 
' 

Fuente1 S.A.R.H. S~N.I;C.S. y D.G.N.A. 1990. 



CUADRO No. 5 

HERBICIDAS RECOMENDADOS PARA EL CULTIVO DE SORGO 

HERBICIDA 

Gesaprim 50 

Gesaprim combi. 

DOSIS 1 Ha. * 

Suelos ligeros 3 Kg. 
por Ha. 

Suelos pesados 3.5 
Kg. /Ha. 

Suelos ligeros 3.5 Kg. 
por Ha. 

EPOCA DE APLI TIPO DE MALEZA 

CACION QUE CONTROLA 

Preemergente Hoja ancha 

Hoja ancha 

Suelos pesados 5 Kg/Ha Preemergente Hoja angosta 

2,4 -- D Amina 1.5 Lts./Ha. 

Gesaprim combi Suelos pesados 2 Kg. 

+ 

Primagram + 2 Lts./Ha. 

Postemergente 15 
dias-despue\s de 
nacido el- culti- Hoja ancha 
vo o-con maleza 
no -mayor ·d·e 8 
cms. 

HoJa ancha 

Y, 

Preemergente Hoja angosta 

* Las dosis deben diluirse en 300 Lts. de agua/Ha. para cada caso. 

Fuente: INIFAP y S.A.R.H. 1990 



CUADRO No. 6 

PLAGAS DEL SUELO 

PLAGAS INSECTICIDA DOSIS 1 Ha.* 

Diabrotica Furadan 5 'Y. G 20 Kg./Ha. 

<Diabrotica spp.> Ortanol 5 'Y. G 20 Kg./Ha. 

Gallina ciega Difonate 5 'Y. G 20 Kg. /Ha. 

<Phyllophaga spp.) Basudin 5 "Y.·G 20 Kg./Ha. 

Gusano de alambre 

<Fam. Elateridae) 

* EPOCA DE APLICACION. Al momento de la siembra solo o mezclado 

con f~rtilizante 

CUADRO No. 7 

PLAGAS DEL FOLLAJE 

PLAGAS INSECTICIDA DOSIS 1 Ha.• • 
Gusano cogollero Servin 5 'Y. G 12 Kg. /Ha. 

<Spodoptera frugiperda> Lannate 2 'Y. G 8 J<g. /Ha. 

Volaton 2.5 'Y. G 12 Kg./Ha. 

Gusanos trazadores Nuvacron 2.5. 'Y. G .12 Kg ~/Ha. 

Lorsban 480 E 0.5 Lt. /Ha. 

<Agrostis spp. Peridoma saucea, Felitia subterranea> 

* EPOCA DE APLICACION. A los 8 o 10 dias de nacida la planta y -. 

si se presenta una nueva infestaciÓn s~ hara' una segunda aplica 
./ . 

cion dentro de los siguientes 10 o 15 días; dicha aplicaciÓn 



CUADRO No. 8 

PLAGAS DE LA PANOJA 

PLAGAS INSECTICIDA DOSIS 1 Ha. 

Mosca del sorgo Servin 80 'Y. 1 Kg. /Ha. 

(Catarina sorghicola> Thiodan 35 % 1 Lt. /Ha. 

Diazinon 1 Lt. /Ha. 

Malathion 1000 E 1 Lt./Ha. 

EPOCA DE APLICACION. Durante la floracion si se localizan mas de 

dos mosquitas por panoja. 

,. 
Chinche cafe Lannate 90 % 2 Kg. /Ha. 

.Falsa chinche bug Lorsband 480 E 1 Lt. /Ha. 

<Nysius ericae> Carbicron 100 0.5 Lt./Ha. 

Thiodan 35 % 1 Lt. /Ha. 

Dimetoato 40 % 0.75 Lt./Ha. 

~POCA D~ APLICACION. Durante 1~ floracion y llenado. de grano, ~ 

cuando se localicen tres chinches por panoja 

Ademas de otros como: 

Chicharritas 

<Dalbulus spp. > 

Picudos 

<Spodopteras spp. Nicentrus testáceipes <Champ.> 

', 
Pul-ga negra o sal tona 

<Gercus senilis <Grill>, Chaetocnema spp.> 

Trips 

<Ep(trix spp., Frankiniella spp., Hereothrips pha~eolis <Hood> 

*Las dosis deben diluirse en 300 litros de agua/Ha. para cada ca
so. 

·s.A.R.H. <1990>. I.N. I.F.A.P. <1989>, Müñoz <1985>, Metcaif 
<1976>, Robles <1981). 



CUADRO·No. 9 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS 

- Antracnosis Colletotrichum graminicolum 

- Mancha purpura C Helm{rithosporium turcicum 

- Roya Puccinia sorghi > 

- Mildius vellosos Sclerospora sorghi W. 

Tizon de la hoja Helminthosporium turcicum P. 

- Lunar de anillo Gloeocercospora sorghi D. > 

- Lunar gris de la hoja < Cercospora sorghi Ell. 

- Lunar aspero Ascochyta sorghina Sacc. 

- Raya ahumada Ramulispora sorghi Ell. 

CONTROL: La rotacion de cultivos, el mantener los campos de sorgo 

libres de pasto Johnson~ sudan, etc., y el uso de variedad~s resisten 

t~s son los mejores metodos para evitar los da~os causados por estas 
. . . 

·enfermedades. Robles <1981> y Wall t~ Ross (1975>. 

CUADRO No. 10 

ENFERMEDADES DE LA PANOJA 

- TizÓn cubierto del grano < Sphaloteca sorghi > 

- CarbÓn de la panoja Sphaloteca railíana 

- CarbÓn volador Sphaloteca cruenta K. 

/ 

- Carbon largo Tolysporiu~ ehrenbergii K. > 

Cornezuelo Sphacelia sorghi Me Ra~ 

Mohos de la panoja Penicillum, Oidium, Fusarium, Curvu-

lana, Alternaría, Cladiosporium y Ni 

grospora >. 

CONTROL: Sembrar variedades e hibrídos de sorgo resistentes a estas 

enfermedades, asi .como usar semillas bien tratada."s con fungicidas y-

con rotacion de cultivos. Robles (1981>, Wall & Ross <1975>. 



CUADRO No. 11 

DISTRIBUCION, SUPERFICIE Y REQUERIMIENTOS DE SEMILLA DE SORGO A 

-NIVEL NACIONAL 

REQUERIMIENTOS DE 
ENTIDAD SUPERFICIE <Has. > SEMILLAS <Tons. > -'Y. 

B. c. NORTE 2,806 50,508 0.17 

B. c. SUR 5,346 96,228 0.32 

SONORA 16,054 229,972 0.77 

SINALOA 160,270 2 884,860 9.80 

NAYARIT 27,463 494,334 1.67 

CHIHUAHUA 24,539 441,702 1. 50 

DURANGO 9,894 178,092 0.60 

COAHUILA 13,031 234,558 0.79 

NUEVO LEON 14,620 857' 160 2.91 

TAMAULIPAS 660,202 10 911,639 37.07 

ZACATECAS 3; 153 56,754 o. 19 

AGUASCALIENTES 551 9,918 0.03 

s. L. POTOSI 11,791 212,238 0.72 

IJALISCO 212,209 3 832,308 13.02 

COLIMA 3,256 58,608 1 o. 19 

MICHOACAN 140,413 2 527,434 8.58 
1 

!EDO. DE MEXICO 164 2,952 0.01 
! 

iQUERETARO 11,181 201' 258 . 0.68 

GUANAJUATO 
1 

291,168 ', 5 241 '(J24 17.80 

!HIDALGO 48 864 0.002 

PUEBLA 6,647 119,646 0.40 

MORE LOS 25,813 464,634 1.57 

VERACRUZ 5,51-9 99,342 0.33 

GUERRERO 5,148 92,664 0.31 

OAXACA 4,027 . 72,486 ·o.24 



Continu~cion Cuadro No. 11 

---·----

CHIAPAS 1' 851 33,318 o. 11 

TABASCO 949 17,082 0.05 

QUINTANA ROO 121 2, 178 0.007 

YUCA TAN 72 1' 296 0.004 
\ 

CAMPECHE 447 8,046 
1 

(1.02 

-----·--------------------------~--------------------------------------------~ 

Fuente a Serrano J. L. 1988. Estudio economice sobre la investigacion, 
/ / 

produccicin y comercializacion de semillas mejoradas en Mexico. 

México, .. D. F. 



CUADRO No. 12 

ESTADOS PRODUCTORES 

~~au:~pas 
1660,202 Has. 

_, 

Guanajuato Jalisco Michoacan Sinaloa 

291,168 Has. 200,463 Has. 182,000 Has. 165,000 Has. 

2.8 millones* 1.56 millones* 979,396 Ton. 650,000 Ton. 480,000 TQn. 
' 

2.7 Ton/Ha.** 8-14 Ton/Ha.** 3-6 Ton/Ha.** 3 Ton/Ha.** 2.8 Ton/Ha** 

* de toneladas 

** de rendimiento Claveran <1986>, S. A. R. H. 



CUADRO No. 13 

CRONOGRAFIA DE SUPERFICIE Y PRODUCCION DE GRANO DE SORGO EN MEXICO 

Ar:m SUPERFICIE <Has.) /. PRODUCCION <Ton.> /. 

1980 1 543,092 9.47 4 689,445 7.75 

1981 1 684,345 10.12 6 086,490 10.06 

1982 1 443,665 8.80 5 353,139 8.85 

1983 1 528,063 9.38 4 867,493 8.05 

1984 1 163,858 7.14 5 038,581 8.33 

1985 1 862,140 11.~3 6 596,708 10.91 

1986 1 ~33,257 9.41 4 832,535 7.99 

1987 1 853,000 11.37 6 298,011 10.41 

1988 1 799,537 11.05 5 894,949 ,9. 75 

1989 1 524,232 9.35 -4 806,550 9.96 

1990 2 027 ~ 461 '- 12.4-4 -5 992,631 9.91 

16 284,950 100 /. 60 456,832 100 /. 

Fuente: S.A.R.H. 1990, Serrano 1988 y directamente con las empresas 

1990. o 



CUADRO No. 14 

CRONOGRAFIA DE SUPERFICIE Y PRODUCCION DE GRANO DE SORGO EN JALISCO 

AÑO SUPERFICIE <Has • > Y. PRODUCCION <Tons. > Y. 

1980 231,201 11.07 937,041 9.76 

1981 188,281 9.02 830,800 8.65 

1982 154,967 7.42 528,171 6.06 

1983 192,253 .· 9. 21 1 010,092 10.52 

1984 173,063 8.29 761,755 7.93 

1985 138,723 6.64 906,345 9.44 

1986 190,599 9. 13 829,634 8.64 

1987 202,798 9.71 851,206 8.86 

1988 212,485 10. 18 970,748 10. 11 

1989 202,186 9.68 937,825 9.77 

1990. 200,463 9.ó0 979,396 10.20 

---------- ----- --------..:-- -----

2 087,019 100 Y. 9 597,013 100 Y. 

Fuentes S.A.R.H. 1990, Serrano 1988 y directamente con las empresas 

1990. 



CUADRO No. 15 

SUPERFICIE DE SIEMBRA Y NECESIDADES DE SEMILLAS DE SORGO 

AÑO SUPERFICIE <Has.> SEMILLA REQUERIDA <Tons. > 

1980 1 543,092 27,775 

1981 1 684,345 30,318 
\ 

1982 1 443,665 25,985 

1983 1 528, 063·· 27,505 

1984 1 163,858 20,949 

1985 1 862,140 33,518 

1986 1 533,257 27,598 

1987 1 853,000 33,354 

1988 1 799,537 32,391 

1989 1 524,232 27,436 

1990 2 027,461 36,494 

Nota: En los calculas de semilla requerida adoptamos el factor de 

18 Kg. por hectarea. S.A.R.H. <1990>. 

Fuente: S.A.R.H. 1990, Serrano 1988 y directamente con las empresas 

1990. 



CUADRO No. 16 

VOLUMEN OBTENIDO DE SEMILLA CERTIFICADA DE SORGO 

f A~o 
w ORGANISMOS PARTICULARES F'RONASE TOTAL <Tons.> 

1980 15, 118 892 16, 010 

1981 20, 041 1 564 21, 605 

1982 17, 630 1 020 18, 650 

1983 21' 158 2 545 23, 703 

1984 40, 024 2 300 42, 324 

1985 41' 528 194 41' 722 

1986 50, 014 1 814 51, 828 

1987 60, 000 2 (1(1(1 62, 000 

1988 60, 00(1 2 000 62, 000 

'L:::: 
57' 500 2 500 6(1-, 000 

57, 500 2 500 - 60, 000-

1 Fuente:- S.A.R. H. 1990, Serrano 1988 y directamente con las empresas 

199(1. 



CUADRO No. 17 

CRONOGRAFIA DE VOLUMEN, REQUERIMIENTO. EXISTENCIA E IMPORTACION DE 

SEMILLA DE SORGO 

VOLUMEN DE SEMILLA VOLUMEN OBTENIDO DE VOLUMEN DEL TOTAL 

REQUERIDA ( Tons. > · SEMILLA CERTIFICADA DE IMPORTACION 

1980 27, 775 16, 010 30, 000 

1981 30, 318 21' 605 30, 000 

1982 25, 985 18, 650 30, (1(1(1 

1983 27, 505 23, 703 .... ..,.. 
...::,.._ .. ' 849 

1984 20, 949 42, 324 15, 344 

1985 33, 518 41, 722 8, 926 

1986 27, 598 51, 828 10, 163 

1987 33, 354 57, 000 --·--...---

1988 32, 391 62, 000 -------

1989 27;- 436 62, .000 15,·(1(10 

1 1990 36, 494 60, 000 10, 000 
1 

1 L __ 

Fuente: Directa 1990, Banco de comercio exterior 1990, Serrano 1988 y 

S. A . R . H. < 1 990 > 



CUADRO No. 18 

SUPERFICIE Y REQUERIMIENTOS DE SEMILLA DE SORGO PARA GRANO POR ZONAS 

EN LA REPUBLICA MEXICANA 

42 12, 445 

24 7, (H)5 

19 5, 654 

11 3, 320 

2 o, 588 

1 o, 233 

1 o, 244 

TOTAL .. NACIONAL 1' 638, 450 100 '/. 29'1 492 

Fuente1 Serr·-ano J. L. 1988, Estudio economice sobre la, investigacion, 

produccion y comercializacion de semillas mejoradas en Mexico. 

Me>:ico, D. F. 

··~ 

\ 


