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INTRODUCCION Y ANTES COENF[i; 

La zanahoria (Da(Jcue cartitrl,l_., limbe.1ii(er;.rt, ), (Lailey, 19714) es miem-

bro de unís f'arnilia de apro>:im lamen tu 250 q inr rus y 1500-20(10 espec1cc, --

distribuida ampliamente en redione(; de cl lina boreal , templado y subtropical 

pero muy escolto en climas tropicales. Ec una planta nativa de Europa y Asia 

de donde fue diserninada a toda el inundo y ronsideraria en Norte Imerica como 

rna)o hierba. Probatjlenientu fue en Holanda nrinde por primera vez ;e le cal ti 

vó y los cultivos logrados en este puís fueron int.roduc1dos a Inglaterra --

durante el reinado de [:lizí.tt)et.h 1, ( E3íailey, 191,7), 

í la zanahoria ce 1  ha dad(.) gran im{)urttinclo en E arol:rít y parte de Asia, 

donde forma parte de la dicta rie 1u pob Loe i6n; tr);iitj1 nr ha sido utilizada co 

mo forraje y alimento para animales ([ia.l1ey, 191.7), 

El 	pI']lClpül uso que `i t? l.C;' dC! 3 ceta hortaliza en nuca Lro (71.11:; es e-1 el 

arte Culinario; para copas, enea 1t3aas jugos y pon tres, algunas especies se-

utilizan corno plantas rJI'narnr!ntelen y C1 trae (iore Oi:)ton({;' prouuctos raed icina-

les; en los zonlugicos es ampliamente LIs<)rt,1 catan complemento r:fictí?tico de - 

venados, ,jnt)íjlít-s, changos y mt_lC;ha:3 ['t"i (7('_;'?t'":i herl71VC7 rus , (Cabrera, 1975). 

El cultivo de 111 zanatitiria requiere cre tiuunus cuidados paro la obten--- 

c.l6n de buenas cesF'.C.ltii:l, er>tL' tipo de ciudades se refiere principalmente -- 

al suministro de agua que necesi tM n ;su :__: buen c1t !.>iJr ul lo; así como la 	-- 

gran rnayor1a de lu!i estreciu's tinil'Linolnr) cu1t1Vadun (?n f•15xice-. tato Fue cons 

talado en el. Ultlmp repoI't,e rte la Ciucretr:i'ía Se F1C'}I'icult:.11`3 y tivct.11,snn H1--

drehulicos( Gtnuar:.o E st:adístico dE. .970) yil que m_Ir, c e+l 90% r;p irj ¡_roduc---

ción de hoi'toiiZ41s para la Rr:'(lílLl lea f1e: ir<7r,,; O?'overria de cul t.iv;:ts de riego 

para el cuco particular Se la zr7n,3t(' ri;7, r-; t, e fr;r aumentó c." r 5i! drel 95',,  

de la producción naci(:Jna.l.; sin embargo le rara lrlurla ce de las pocos especi- 

es qur'. soporte Cílf!tt.).lf.,_.: celo :..7V1irrlCi-1Lri L7I'!1teCs en el.,. SiOUlO 	nci nLnue cii 

cha 	¡)1'í]tecc..I?I1 Pn cu;1ir:i 	L7 í' 	Vj.i_'r7t.;_I:i 	(':.il%:(:E:.'í3 	y 	í:1rJ'1 	¥_i!1,"a 	('::¡t!¥¥:ii:' 	 ll!y 	ro- 

515 tI2fltF? a 	c,.c helados 	(E ll: ,.:7!i,'i t.i5 t i; 	!',¥..,t _en ací.), 	(:i;`UV.1.:11 y l7C?U1_,.L; 	it; 19). 

.,1 
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SITUACION DE LA F'RUUULCIUN DE ZANAHORIl1 EN MEXICU 

milla 	1 (J f¥L'Jf1CC.; .L fn(7UI'tf7 semi ]  .  	). E7 7 hortícolas    [; rl l fj (_, ¥) con I,if7 v.. 1s: .,. 	Cé' 1  

n1'3 C.f(? pC?5OU:i, 	L7C tUI:11.I:1 F!n f,e 10 j.7 !'!]dUcci Un riO la ,'. I:I I'!ql¥d?I':.J (IICi ..: L':n J.liEf) pa- 

ro el año ogricclo 197/--11Y/Li (U1.timo osLadí_itico (i(' ;.a ibero tan ia de - 

Agricultura y Recursos Hidraulicosi fue dJe un total de 82,189 toneladas 

de las cuales 3,43'7 fueron de cosecha de temporal y 78,752 fueron cosecha 

de riego. La superficie cosechada fue de un total de 3,875 hectáreas de 

las cuales 163 fueron de temporal, 3,632 fueron de riego; el valor de es 

ta producción fue de $ 175,534.00. Actualmente México sigue importando 

semillas de zanahoria de los Estados Unidos y los paises bajos, con un -

valor de S E3, 550.271 . UE) Ounyu ' ah;7z"o exporto zanahoria a Estados Unidos 

y Selice con un valor d(' ii ü, 76'i.9195.00 (Anuario Estadístico de 1978). 

El organismo oficial que está encargado de la producción de semillas 

en el país, es la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), una de, las 

funciones principales de este organismo es la producción de variedades - 

mejoradas de todas las semillas, para clima, región, tipo de suelo, etc. 

Toda ente apoyado por 1;15 i11vL'sL1.Cjúcií.in s que? se llevan a cabo por los - 

!LCr11.C(7 i ii 1 :r7:it.i:C.Ito Noeionril [C? Inves t?[ ccianee Agrícolas, desgracia-

darnente este tipo de investigaciones, dadas las prioridades de alimenta-

ción de nuestro pueblo, sólo se llevan a cabo en granos y semillas consi 

derados como de primera necesidad (maíz, sorgo, trigo, etc.) por esta -

r©zón los agricultores se ven en la necesidad de importar semilla hortí-

cola, la mayor parte de semi iba de hortaliza de clima templado como col, 

coliflor, zanahuria, irte. es  importada, ye que en México no existen va- 

riedades de estos cul tivori obtenidos en el país. 	((inuario Estadístico - 
de 19713). 

Este problema ;,e ve agudizado con el poca interés que se le da a la 

siembro de hortalizas en PA(áxieo (para el año cie 1978 solo se sembraron -

3,1175 heci'.áre(.?: ); esto se debe principalmente a que cestos tipos de culti 

vos 	requieren de invr'l'E7ionf_'á alt: t; comí C,ur: costos de importación de Cíe 

rni.11a, eso tmJ 	de a imlI l(':[ na j! y gU(? i3defn,_iO C1 2:rjrlcOlt.Or ¡SUsea excelentes 

campos de cultivo, Esto es, que tengan buenos siste(iltas de riego y un 	- 

buen manejo de sus tierras. 



NATURALLZi-1 DE LAS PERDIDAS UN GR/No; AL_MACENADU,i 

Í_1 1u te:;i unces Lini de 	fiambre por cucan i:t'tll,  [ui' 1aS r7 Irlr? +toelos ade- 
cuados mediante tus cuale:S SLJiI a timen tos se r, ons4?rva.Irr.3n por más tiempo y 

en mejores condiciones, fin sido r:onstotadn al paso de la historia. En -  

lo antigüedad, el hombre ecostumbreba guardar los frutos y semillas de - 

las plantas que usaba como alimento y simiente para usos futuros; hoy en 

día, debido a la creciente demanda de alimentos de una población humana 

cada vez mayor, la producciáárl de granos y semillas tiene por fuerza que 

ser suficiente, no sólo pare u 1imtinLee r3 .los humano.,, sino que también a  
gran parto de sus ;3niRnu]e.I Cda11r"_sticca, por lo que las condiciones para --  
almacenar estas grandes p"uducciont s de gr•;Inos y semillas tiene que ser 

cada vez mojara; y uní poder evitar' grandes j}(Ir(tiC;,3t;, 

Los principales factures que afectan al almacenamiento de semillas 

se pueden considerar de dos tipos b sir(7R18ntr?: 

1. í acto 05 t• 1131OnE; 

FACTURES FiSrCOS 

Entre los factores ambientales que afecten al a.1m3cenarniento de se- 

millas Cenemos: 	le temperatura:, 1;.3 Jiume4?ud relativo, el contenido de hu 

medad de la semilla y el pr?ríado de lmocen!ruieni;o (t;inmen y McClelland 

1916; Hopkins et al 191.7; E3ortun 19rt9; i;ouiti0o el al 1970 y Ehristensen 
y Kaufman 1976). 

A prir;cip.in;, de este siglo (Ueul, 19U13), "almacr n(' , semillas (la - 

mayoría nieI't7',}s) en hotel las con arene, le:; cuales fueron enterradas pos 

teriormente en el suelo, ;:Il cabo de 70 aPo ;, {)u niirng tan , 191+1 observó 	- 
que sólo r_u 3i.ra espem:icis de l :s ''alrnir:r n:,da:", de Un grupa de mis de vein 
te, pudieron germinar en iio purCL'fli:<.3je .unjo, en e13te experimento r1G se 
tuvo control alguno aoerr le tt mpr I::tu¡ e u OOtJrCi lo humedrad. 



m 

1ratJL1 IyU]}; 1tuslnr¡u!'f?!, P. -;Ll í l;aiJ i'o 	1. ..1 	J t_tç..3t7t:i l; ;.l. 11,1 i(' lo; semillas 

al nl Lil.: ef l>;ll:u 	a t: a1111Ii(J•J U1.' 	1. 	11',l i'1, tuco, 	:`!LI'ne 1.1; 3 t 1 I'1, 	t',.1TJFf, 	(jul ltu rI i Jci de.: - 

hunleL13r1 (Cirit fiths, .1.131.2; LtiuLiriLl et. ;a). 19711) 	t3r1r t:Grl ( 91,1 	19(43 	- 

1.94y y 1961) en sus trabajos con semi l las he)rtice)).al -, concluyó que semi 

.1 lar.; a1macenat1aS en coritenitl05 de humedad y tem{:Ieraturno bajas conser-

vaban por mayor tiempo Bu viabilidad. A estas mi.;mus conclusiones lle 

griron Con tilo et a1. (19711) con ocmi l las oimaceriadas de cebolla y coli-
t'lor. 

(lhora bien, la buiero combin 3r.ión de estos t'actozrfeo ( temperatura, 

humedad re)ativa, contenido de humedad y tlernpo de almacenamiento) son 

los que ocio proporcionarán un mejor y mayor tiempo eje almacenamiento; 

Cuo tiño nt, ¿, l (1970) 	a1R1 aCG'¡'182'Clfl sCmillo:, variando la humedad relati- 

va, temperatura y tirernpo de olrnoceriarniento, llegaron a la conclusión - 

de que la pérdida de 1..3 vii.3l]íl.idta.! de la semilla era causada por proce 

sor; 

	

	,ici;árl.eo'u ir erfeni:e:; de .ta .;E2mi110 dir:;c-,nt.nc:r.n3rlilj peor los facto 
orine 1 

t_é7 11 teruturu t3ut7,li1'E' que la culnhlnoe: l 6n adecuada do factures fl-

sicus proveen un buen olinaconumienLo por mayor tiempo. Las cundicio- 
nos 	;i lJ(]E21'l i: Ll :i son 	 humedad r6.'lo ti vas bajas, asl corno 	el 

r?]ff1r3C1-_'r'1rrnttetlto L7e las semillas con CG111.eniryr3 de humedad baje), por 10 - 

que una buena combinación de 1o: loe Lores arribu mencionados puede ser• 

r.on ten idcl de hurneoar3 bu ju y a1rnaf.ena;nientu en tem;ler_3turas de 20-25QC 

un urea numef:lrid relativa ncu m,,ye; de 60%, si la !semilla va a ser abrace 

nada por un tiempo menor dr. 3 mesan;. Si un cambio la semilla va a ser 

almfurcenoda por  m(ós tiempo (un r3ño n más) su contenido dr_ humedad debe 

Ser bajo, lo l.r?n1171.?raLuru no frri]yor jfo 1505 y una humedad relativa no ma 

yor rde (45`.a, (loulr> et .31, )91.5). 	f (11rmirt-, (1972), suglu~r' que la. mayo- 

ría .Je los _`5per;ioo mantienen 1.a Vicib211¥177.1 E71i;í3 '1 pu;` (Trooya1' tiempo, - 

cuando un contenido ile hClrilf?Clc3d, 153 tr?ntper et,Uri:i y la t:forl iión de oxigeno 

son bajos. 
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FACTURES, £3101 rE_o., 

Dentro de estoy feo Lores cono idorados como causante:, importantes de 

pérdiUas en cantidad y calidad en grano.; almacenados tenemos.;: insectos, 

écaros y de especial ir1te1'Go 10H denominados "hongos de almacén; Varios 

autores (Christ(Jrrseen y Lópuz, 1963; Chrieot:encien y Kajufrnan, 1976; López, 

1963) sostienen .le te sis que .los '91uni0CO3 di? elrnacr?n¥t son le cause princi 

pal en le perdida de le viabilidad en granos almacenados; stos estudios 

han sido realizados en granos considerados corno bii'sicoo (maíz, frijol, -
sorgo, trigo, etc.) 

!1 los hongos M55 comunes que invaden a las comillas srr les agrupó - 
en dos ttirminos: 

Hongos de campo. Tules corno: Fuserium, ¡¡ternaria, Cladosporium, 	- 
Helminthosporium, etc, 	Estos 'lunrlos utacen n la cornil le entes de le co 
sache, ya que cc Loo 1'F_'Cjl.lt'I'r.n (tn hicnedu;tF'!'i i'('leL1V3':i el4Cl;i y ¡'O:' con;31-- 
guienti? ;ir?rli_...: _se CCnL'errtd,:) (i' 	L1"i':!l.' :J? s., 	.St,•.. 1T!et. c.c  

con durente e..t ')C'_'1tJ".i4` i1' eic: 

Hongos de elmucén. 	D€n 3min::c'os _sí 	ya que rc:,tus hongos ce presen•- 
tan bajo condloiunes enc:untretius frecl;eo temen Le duren te el aLntcen3mien- 
tu que son: 	con tOnidos de hurredcd que f .ls.rr. L c'n Jo 13.5 a 113%, tlumedodes 
relativas de 79-90% y te;nperotures !;e e5 r. 	Den t.Io de coto c1.Ise de - 
hongos encontramos e especies fie loo qL'nt':'O8 O5j'1r?I'(7i1.1U(-.'• y 'r1r'n1C11.11Ufrl. 

Estudios real izados sutcre el teenrr (C;hricctensen y Lóc3ez, 1963; Chris 

tensen y t5aufm r; 1976; I_.:{!E!;c, 196i ¡ Lápee y l.?lI'leit;enen I96_') determina 
ron que los hondos de e1m 31:'n ('con :J1 tramr_'('tte p(?rjucli;:i ales e !trapos y so 
millas O11r1;9ceno(:.O`;¡ (.?!'1CUf1;:I cu; :9Ci!?:118 r• 	ccri :3t,i:3 E?XI:(3I'irnr?f11:c;r 	que los f:, 1, 

toreo que íietr!1'n11r1;cron urt Cito (.:ll]:'f:f?17t:o e do invc3°_S.,rl (](71' banjos fueron 

temperaturas de 2'0-¥5PL', y ?'illitlL'íi;:3(1C'.9 I'(21 a!.1vea cje 	11-135%; reportaron, Luis 
bi&n, que el lcontentris de. tlutrlr_G.rti ('Ca el 	ue determina e) grada do inva- 

i 
sion, así como tal tipa rir:' ?,nnyu que1 'cejare ;:3 le !.;t rni 11. 3. 
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Ds 	t)íULt,"rn:Jo r; t. u! ID!; t ,u:lrll: 	t]:.,ul:u . :, r: t, lo; :-r a11.1 Y 	a`,t'oíierr! del 

grado der invasión ttie (7stoti y stir {3ri.ncipalinrintt loo :::írluierltr3:;; re11uc 

ciárt dc] poder (.If7rminotivu, untl{a c]rec:i mi cric 7 total rl parcial de 13 semi-

1].o, íi C_'I'U?Cttl ,Je (Jefio y ci. tfl(3'yL7 I' ! ]3()n f Ilt'. 001000 !'O t.':la tlOri,,)n i tes la pér- 

dida ttit,t,l de la 'tt: r;nirtt!ciíln ( 11, r i:l,TI::icrt y F; af1f ,ir] n, .I i7u; t.r¥¡te 	y Chris 

tensen 19G?; LtiVi12 	193). 	Ct3tlf:: trenc:.1 orto r que atitiat5 u2uper_ies de es- 

tos hongos bajo cierta:; candioianes de humedad y temperatura producen -

toxinas que pueden ser ti ñirrao si Sr- ingeridas por el hombre o por ami 

males domésticos (Beltrán, 1976). 

TEORIAS SOEIRU LAS CAUSES Di: LA MUE=RTE FISIUt_OGICA DE LA SEMILLA 

Tordas los ocmi1los c:cot{ln formadas de materia vivo y su longevidad 

depende mucho de las condiciones del medio que las rodea durante su al- 

mocenomiento, los procesos vitales de la sntnil.l:3 almocen:7das S011 míni- 

mos 	en in te tlui C',afi, en rnrnp ai'aic:l Cirt con 1 O Ue una p1 130 ta Cn crecimiento, 

t?l é?t.Jf'let"1',;Cl Cle] cr3nt:i;'It7.CiU til 	hur';?do;; y C1;:, lo Lf>^iperatura harf n que estos 

procesos Vltojor' ilt:(ni'ntF'fl, esto co, que lo_; ]Iocsos  ((lC?ti3Í]01icos se in- 

crerrlentarart y poI' L'CnUEcuOnOlo di:ifflinuir.7n las reservas alimenticios de 

la oemih1a, dando como j`euultEilf7it una ,'I>;JIJCC:On del Doterlcial de Vida de 

la servilla (Triole et al 19i,f3). 

Dirtzrerlten Loor ion ttn tratori:• dei e:;piicoI' la Causa (ti: la muerte 

de oe;nilbs almacenados, avenados, :'illí't'do (;tan f?rlT'orodFts principalmente sobre el 

ciclo de vida y nOí7cT C1 í? .lí:i5 :if?ml ] loo. 

rot:N:e2 (19313) revisó ].us, trae7cjoi, rrilocionocoo con la muerte de 

1%:7 5 L!T1 i. ll?J 	(_'Ii :. 1:7li CUí'.: H_i '7 f.' i32'qUtt',F?nt 	ií: í.j l!(' ] 	f1¥...(:I•Lf 	^f? Ith 	i pr1nci- 

	

!1!Tien,.f? 	;3 	;tqL:t,f_;:cllr 1e.lr 1!!? ur:: ln;'if, y Jo tit._ 	;7. 	1(:1'.'t-r 	1 	I>tei'vos a11 

menticlio r 	 :I,:i.j:'.1.._,:, U.)¥l:rt....o[: j.C.I 	rochor Cn ;:t!:i i:, +dtJéijU;i fueron: 

que los CiCri7J.11;7,i í.i(_'con (.;íJ'iF.'en 1'fs).,Sl.:\rri!'ll`ü`,:fi'. t!I'. contenido tajo de en7_1- 

mas ya que r30 tos son forinlÚ85 en los primeras y últ.irnos fases de la ger 

minacion y que se había ahaervado que: la semilla vieja. almaceanada en se 
co contiene una buena cantidad de reservas alirnenticiias, suficientea- p 
ra un crecimiento normal or la plant:;j. 
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Estudio postE3r1QI'('.G (l:t'i7Cl.C-?r t¡ tlarturl, 1t)73) laEfGi)ci:t't_71'rlrt C¥üC' lo 

pérdida de viabilidad oe la :>rrmille rllmact r odo en seco se debía e una 

degeneración gradual r:rl los núclt:n;; de 1r7:, células., del embriérrt y que 

esto traía corno consecuen,i;-j une :.r>ri.e ile de 	estos rn lo diviu;ién - 

miótica que firimerit, ;lroduio unu) srrl'ie dEr rrutur inr'tr;, lrJs r:u la:; 	- 

fueron uboervadae cuando 1005 sry mil los pudieron germinar. 

Estudios recierlteu han demostrado que esLeo daños pueden ser re-

parados mediante un prernojado de le semilla (Saviño y Col. 1979) o - 

bien por medio del a lrnacenarniento de la sernille complf Lamente emhebi-

de de agua (Villiers y Edcumbe, 1975; Eicrjar y Villiers, 1972).5e tla 

visto que la semilla vieja, bajo esto:; condiciones de almacenamiento, 

ha recobrado gran parte de su viabilidad, esto es que el daño prociuci-

do a las membranas y al DNñ puede ser revertido por mecanismos de re-

paración que entran en acción cuando 1(3 semilla tia sido mojada. Es-

tos rnecanisrnee es improbable (que Operen en sentlila almacenada en seco, 

(Villiers and Edgcijrnbe, 1975) , va que :?r-r t rucesi tar-, ..f?E_an ie sir:; cUrt7¡flir-

jos de actividad en imático (Jiilicrrs, 1973). 

Por 10 que respecta a lo:; [3I'oOlemas de elrnacer,<smientu en cerril 110 

de zanahoria, le literatura es muy t=sr:_7: e:, 5aviña et el (1979) estu-

dieron el efecto del pr(arnojadrj sr7bru la viabilidad de comillas viejas, 

de zanahoria y tomate, encontraren que (ste tenía un efecto revita.li.- 

zador para la recujpereo1 n de la viobu load dr le cerr111lo; 	f7 t. roe es- 

tudios citados por este investiq IE7nr nemoatt';.lrr;n le influencies del 	- 

contenido dr. humedad sobre lo grrrmins(:i(rn do las semillas c+e zunahurie 

durante el a1macrn,:7mir,tc. 

En 	Mexi(:r) no 	t(nen;o:; 	,:c.7rro;:iút;rlta 	;r: 	r , i.nc;íu, 	tipo 	Un irr.e;,..ir;:º(:ir,n 
sobre 	los 	7r]'; i 1: 	o ir 	p :otrl n;r,. 	 - 

Z I:1nF}hU!'io 	(1 , irrsrrt ('] 	 ' 
.} I .1:: í 	i 	.. rI!7 

ea:i.t;ten 	r1LC1 r5c; 	 1:)llt:, 	;:f'r -- 	O:, 	'Jo 	i 	"L1 	tti::: 	(:il,;ftr' Li 	5 
ti; 	en 	flln(jIJIIa [ii: 	los 	"!irip:iñ1:S'1 	l-r.( 	,t.. 	'1'f: uit;,;;; 	ii i;) 	oIrIrror:'t;i'IIJtrl Lo (1 	-•¥• 
estte 	tipo 	do 	sotele 1. los. 



Puesto que en t-1óxico, corilu en muchos paíues, la pí rdidcl odre lo gurmi 

nor,ián de la semilla durante ni almacenartll.r.;?n te es un prablemra y en nues-

tro país este tipo de: estudios sólo ha Nido 11.evado a cabo en granos y -

semillas básicos (maíz, t'rijol, sorgo, etc.) rue necesario realizar este 

estudio sobre la servilla de zanahoria, ya que la bibliograt'ía sobre alma 

cenomiento de semillas hortícolas en México co muy esco;a,  

OBJETIVOS 

	

. 	
Determinar el erecto del contenido de humedad inicial sobre la ger- 

minación de la cremilla de zanahoz•ia. 

2. Determi n23' el eFer.ty Ce ;u hurneoacl I'ela;,iva en la germinación de es 
ta semilla.  

3. 
Determinar combinr,c.i.ones de humedad relativa, temperatura y canten¡ 
do de 	para su buen olmartenenli.ento. 

	

1 • 	Dttr'I•rPin??I` la in t luCnr; 	t 3 ¥> os hongos de almacén er-i el deterioro - 
di: 	la scunj 110 de r13r11311oi'i8 durante su a 7J 11acetlamiento. 



MATERIALES Y METODOS 

SEMILLA 

La usada en este trabaja fue proporcionada por Productora Nacional 

de semillas (PRONASE), de la variedad Nantes asgrow, cosechada en Oaja 

California Norte, durante el ciclo otoño-invierno 77/78 y cuyos datos - 

originales se presentan an la tabla No. 1 

TABLA No. 1 

CONTENIDO 	 % DE SEMILLAS'•INVADI 

SEMILLA 	DE 	GERMINACION 	DAS POR ALTERNARIA 
HUMEDAD  

ZANAHORIA VAR. 	8.2 	58 	12 

NANTES ASGROW 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

El método por el cual fue determinado el contenido de humedad fue 

el descrito por Mu1i , (19)3), que es el roc secado en horno, rol cual - 

consiste en poner en cajas de n.lurnini.c (previamente pesadas) tic uno a 

dos gramos de semilla; las cajas se meten en una estufa de airro forza-

da, durante una hora a una temperatura de 1300C, posteriormente son so 

cadas de la estufa y colocadas en un desecador con gel, de sílice hasta 

enfriarse; por último las cajas se pesan en una balanza analítica. El 

porcentaje de humedad fue obtenido por diferencio de peso y es expresa-

do con base en el peso húmedo. 

AJUSTE DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DESEADO PARA EL EXPERIMENTO 

• 
Las semillas fueron a juntcjdrj,, a don contenidos de humceclacl: L' y 13%, 

utilizando la siguiente fórmula: 

100- de humedad presente 

100-% de hurnednd (deseada 

B 
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"E" es un factor que multiplicado por el peso de la semilla en gra 

mos nos da el minero de mililitros de agua necesarias pirra alcanzar el 

contenido de humedad deseaado, la carnt;idad de agua necrtsorio , ❑ agregado 

a un recipiente que contiene la :icmill.ii, inmediatornente EJr>> puro 1,3 semi 

lla es agitada hasta que ésta absorbe toda ei agua vertida. 

GERMINACION 

El mótodo para la germinación de la semilla de zanahoria fue el des 

crito por Christensen y López (1962) h;ocióndole una pequeña modificación 

y que consiste ten poner 50 semillas en una caja de petri, (2 cajas por 

repetición), las semillas van colocadas sobre un filtro de papel humede-

cido con agua y mantenidas en una temperatura constante de 25CC, la cuco 

ta de los semillas germinadas fuer hecha siete dios después de sembradas. 

DETERMINACIUN DEL NUMERO Y CLASE DE. HONGOS, 

Para  determinar el ¡JG1'C_1!:?rlt,Ci del :iea 1. ora irivadi das rpor hOnflo.3 así 

como la clase de los mir]r11U:: fueron sembradas SO senil lbs loo cuales fue 

ron previamente desinfectadas superficialmente con una solución de hipo-

clorito de sodio (Na DEL) al 2% durante un minuto, a continuación fueron 

colocados en las cajas de petri con medio de cultivo. Esto fue hecho en 

una careara estéril (micro-vold) paro E?Vitar contaminaciones. 

Los acabo de cultivo l]i.=.1 	aCJUG i UG.'Ciil: rnoita-sol-anor' C¡UC? es Un - 

med1U 5eiuc Llvu para ÍiUt'goo ae o 	y cuyo Fórmula co _:3 .. ;i ien LL1: 

Í•i5P 	., 1.niU :'o íl E: 0001 	C7.1-, 

Extror:t a drt rroit r 2% 

Agar 	 2% 

Y papa de:+tr'osa-agc:r, cuy o fbrmt l o ca: 

PDA 	Infusión de papa 	200 gr 

Dextrosa 	 20 gr. 

Agrar 	 15 (gr 
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Sembradas las semillas, las cajas de petri fueron colocadas en un 

cuarta a una temperatura de 259C durante 6 dios, después fueron conta- 

das las semillas invadidas por hongos y se pr.ocedi6 a su identif.icación, 

• para lo cual se utilizaron los clavos de Raper y Fenell (1965), en la - 

• determinación de loa honcgns del. gr.nero 6spergillucs y las de Elijo (1971) 
para determinar los dei g(nera Alto; n,.i. it:r. 

ALMACLNAMILfd'FU SE SLMILLRS 

Nuestros d 60 gro. Ce semilla con tI'es Contenidao de humedad, 6.27, 

8.0 y 13.0 %, fueron almacenadas en vasos de plástico perforados, los - 

cuales se colocaron en una distribución totalmente aleatoria dentro de - 

cajas de plástico de 4Ux2Ux10 cm, las humedades relativas dentro de las 

cajas fueron mantenidas con solucione; :;obrescltuc•adas de sales, siendo -

nitrito de potasio (KNO2) para 60%, bromuro de sodio (Na©r) para 70% y -

sulfato de amonio (MH14)7 COt, para 80% (Winston y Bates 1960). Fueron -

hechas 3 repeticiones para cada tratamiento, coda vaso fue etiquetado - 

con el número de tratamiento, humedad relativa: 	contenida de humedad y 

repetición que le correspondía, las muestras fueren obtt:nicias ,:ocia 15 -

días durante un período Ue 195 días. En cada muestreo fueron determina-

dos los siguientes datos: Contenido de humedad de la servilla, porcenta-

je de gerininacion y porcentaje de .m=illas invadidas por hongos, asirnis-

mi en cada muestreo ft.l':: real izado un onói1. sic le varianza para observar 

los cambios en la semilla Coya respecto ti las diferentes voric3blcs 

La distribución de las muestras en las cajas f'ue la siguiente: 

LRJA 1 H.R. 60% 

HRICHIRIi 5.27 	C.H. 	f, 	y 	1 

HR1CH1R2=2  

HR1CH1N3=3  

HR1CH2R1-4 £?.0 	C.N. 	 2 	r. 	C, 
HR1CH2R2=5 

HR1CH2R3.6 " 

HRICH3R1=7 13.11 	C.H. 	7 	5 	3 

HR1CH3R2=6  

HRICH3R3=9 ¥¥ 
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HR2CH1R1=11 	6.27 C.H. 
HR2CH1R2=22 
HR2CH1R3=33  
HR2CH2R1_t+4 8.0 	Í.H. 
HR2CH2R2_55 
HR2CH203-66 
HR2CH3R177 13.1) 	11.H. 
HR2 CH302-4)3 " 
HR2CH3334)9 " 

L'Í JP 2 	Ii.R. 70% 

22 33 95) 

t+ t, 	11 	138 

55 í6 77 

HR3CH1R1=111 6.27 C.H. 
HR3CH1R2=222 " 
HR3CH1R3=333 " 
HR3CH2R1=t,t4t. 8.0 	C.H. 
HR3CH2R2=555 
HR3CH2R3-666 " 
HR3CH3R1=777 13.0 	C.H. 
HR3CH3R2= 883 
HR3CH3R3=999 

CAJA 3 0.3. 80% 

777 L,41, 333 

666 555 222 

111 308 999 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

L1 experimenta Pue diseñado como uno completamente aleatorio 

en parcelas divididas, fue utilizado este diseño tornando en cuenta la 

cantidad de semillas noceeuarias para cada mucst.rec, así como la presi-

cián en I,3 estimación de las ¡aarculas princ:ipai.eo (8.8.) y las interac 

cianea (0.H.). La ecuación quc decline reste diseño os la siguiente 

1jk 	j 	1.7 	1,)l` 
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En la Tabla II se muestran los pro odios de 

contenido tic,  humedad, gorrn1nacin y porcentaje de 

ocmi 1 ms 1 nvod idos por di torenti- 	coppc! em de hon 

qos o 	im Ufi 	: o1j de •.1 r 	de 

19 	di 	:n unj ti 	UIJ t 	mie 	y 

relativas de 	0, 	u 	oíl sorri 11 Os con cor oiiL 

dos de humedad inicia1c; cJe 6.27, 8.0 y 13.0 %. 



LFLC1[) 	'L\; (t7 '0Li !;í,  
DE. 500101.13 1311 /f1132lJii7, iL(1:\í;I113; 

D1130 	DE 	1\1.M(k HLJr[Da0 c;ori roo 11)1.11)0 ', 	OC 	001-lIC 1.210 1 131113010(15 	POR 
cEN13r.IIENTD FIELOI 11313 il:w;i) U[FMli'jfL!721 113130'29 

.iÜ!LLLLÍU 73LTERNOFUi\ 011001 

rL) 7. 1 75 12 22 	¿i 
1) 1) 	O 

7.13 (1 13 	1 
15 70 113 . U 13•' CI 21 	h 

9.1 70 7 
'11 

 
19 	13, 	1 

13.2 u 21 	b, 	j 
811 13.73 '/1 0 30 	b, 	i 

13.2 71 11 20 	c, 	1 
22 

313 7. - 	713 2 22 	13 	1 

'1.13 713 0 23 	o 
30 70 1.3 o') 13 20 	o, 	j 

13.13 7 2 25 	o, 	k 
13.5 313 13 27 

liii 113.13 "2 13 21. 	n, 	k 
1.3 1.7 '. 22 	:., 	 j 

: 	, 	1 
0. 13 '113 1. 22 	13, 	j 

77 23 	í, 	i 
7.13 77 13 22 	o,1 

14 5 213 0.13 713 13 23 	o, 	1 
13.3 77 1, 21 	13, 	1 
9.1 71 13 23 	c, 	i 

313  
1.3 13 13 11. 	Ii, 	1 

1.1. fIL) U 21 
7. 1 73 2 20 	1 

7' 0 30 
1311 70 13. 1. 1 22 

1) 21 	o 
13.11  '7 Li 1313 

13 
13.: 73 0 10 
7.7 71 0 12 

75 70 3.i 57 1) 20 
11.1 71 1) 2.1. 
9.71 27 Li 22 

730 13.7 '.13 13 
i3.o .11 5211 0 



DIAS DE 	FILMA FiLIMCD(1D CONTE:NNIDC1 	Di: :Y: 	12 	SEMILL11S 1NVl1DIDns POR 
CE_NAMIENTO RL1.DTIVA HUMEDAD GERMINDCION HJNGOS 

j,J2HFUl1(..1F.RE: ALTERNARIA DAL I 

60 7.0 75 0 14 

7.0 73 0 14 

7.2 69 0 15 

90 70 8.1 73 0 20 
U.2 74 0 24 

9.0 71 0 20 
80 13.0 52 9G 0 

111.2 1.9 94 0 
13.2. 49 90 0 

GO 7.4 52 0 10 
7.5 50 0 11, 
F3. i 57 0 16 

105 70 8.0 68 U 21 
8.6 G(.i 0 18 

3.7 666 0 22 
80 13.5 35 56 0 

16.1 ?9 98 0 
13.8 22 J8 0 

60 7.5 61 0 10 

7.5 53 0 10 
120 75 ?3.8 0 17 

8.3 :::. I' 20 
.0.6 83 0 16 

30 13.3 56 95 0 
13.6 20 95 0 
13.0 íti 98 0 

GO :'.'t 5 C 6 
7.7 5 G 0 E, 

7.3 67 0 Ei 
135 711 8.3 60 0 12 

i".1 613 0 F3 
5.6 55 0 12 

GCi 17.0 17 96 0 
17.7 11 93 0 
13.1) 90 0 

GO 6.7 50 L' 8 
7.1 66 0 6 
7.3 62 0 7 

150 70 F3.0 `fs 0 6 

„.5 54 0 12 

;LID 12.6 7 94 0 

12.6 G G3 0 
13.6 3 (38 0 
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0I1\5 DE ALMÍA UUMEDlU CIOPMLr: 1 Oíl 	O' 3 	1)3-1 	51 	it.145 	1 	íD1DOS 	UC1U 
CENÍMLE1JT0 1:40 1 1 v  MCDIII 11)5 46601 6C\L 1 [16 Huo[;us 

bU b.L4 ¡1 

 

2 	 8 

7.5 37 [3 	 14 

165  5 1 1) 	 6 
1,0 0 	 10 

UD 13.3 0 95 	 0 
13.1 CI 96 	 0 
13.9 U 34 	 0 

60 6.5 35 0 	 6 
6.5 32 0 	 7 
6.9 29 0 	 3 

160 70 13.9 6), [1 	 G 
3 f 1) 	 9 
39 0 	 7 

85 13 . O U '3D 	 O 
92 	 0 

11 vi (3.6 31 11 	 3 
Ci 	 5 

7.5 16 0 	 5 
195 76  

33.2 39 Ci 
6.3 31 0 	 6 

¿34 13.1: E 89 	 [1 
11.3 Ci 90 	 0 

pi'gt11uinioor jmjoricu; 3- 	"%; .'2; 	¿'Y: 	3- 



1, 	CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA SEMILLA 

La Gráfica 1 muestra lao alteraciones en el contenido de 

humedad de las semillas en humedades relativas de 60, 70 y 80% 

durante 195 dios de almacenamiento. 

La humedad en equilibrio de las semillas usadas en este ex-

perimento es alcanzada en los primeros '15 días de sometida a las 

diferentes hurnedades relativas sin importar el contenido de hume 

dad inicial, esto lo podemos decir can base en el análisis de va 

ríanza con una seguridad de 99%, los valores promedio fueron de 

7.35 +.58 en 60%, 8.65 +.52 para 70% y 13.57 +.57 en 80%. 



GRAFICA 1 	EFECTO DE L.A H , ED D R£LATrVA Y DEL TIEMPO CE P..F<Jti:Ei'AMIENTO 
CONTENIDO DE 	EN ELCONTENIDO DE HUMEDAD DE SEMILLAS DF. ZANAHORIA VARIEDAD 
HUMEDAD %. 	 uAN-T A5s7B &. 
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G.,ERMINACION 

En lits gr¥3t'icas 11, I11 y IU, se pre.cntan los porcentajes de ger-

minaci6n para semilla con tres coritunidos• de humedad Iniciales diferen-

tes, almacenadas en tres humedades relativa:-, distintas durante un peno 

do de 195 días y en temperatura de 2690. 

Se observa que para. los 3 humectados relativas en los primeros 15 -

días de almacenamiento, hay un 1ncrrernento signif'icativo en el porcenta-

je de germinación, p1'abablesente debido a la ruptura de latenc.ia que -

presenta esta semilla y la cual será discutida posteriormente. La ger-

minaci6n permanece alta con respecto al dato original hasta por 150 días 

en la humedad relativa de 70%, ue 135 días en 60% y por hasta 60 dios - 

en 30%. 

Con base en el análisis cie variunza podemos decir can 99% de sequ-

ridad que las d.1Verentes humedades rol etivus en las que fue almacenada 

esta semilla tienen un efecto significativamente diferente sobre la ge_ 

minaci6n (Tabla III y U) asimismo can la misma ,seguridad podernos decir 

que las diferencias que exi:,!.en entre iris distintos porcentajes de ger-

minaci6n debidas a loo contenidas de humedad iniciales diferentes no -

son significativo:, (Tabla 11 y 19). Se observa que Ios promedios m6s -

altos del pareents je de rJr rminar_i6n fueran ah tenidas en las muestras al 

macenadas en la i'umedari relativa de 60% en el período de 15 a 120 días 

después de iniciado cal exper.irncnto (cuadro 1, 2 y 3); esto también es -

cierto para las mijos tras uimuconí3jus Sondo 15 a 150 (filas en la humedad 

relativa de 70% (cuadra 14, 5 y 6) y Pura l.us muestras (3c la humedad re 

lativa de 80% os de un periodo de 15 ;u 90 c:1íus (cuadro 7, 0 y `:i) tabla 
UI). 



GRAFICA II GEf¥MINACION DE SEMILLAS DE ZANAHORIA VAR. NIAMTES JSGRO 
ALMACENADA CON 6.3, 8.0 Y 13.0 % DE C. 1. EN H.R. DE 60 % 
Y TFMPFRATl1RA nF 7! (' 



1F ICA III 	
GERMINACION DE SEMILLAS DE ZANAHORIA VAR. t¥d.ANJ£$ AS$t¥W 
ALMACENADA CON 6.3, 8.0 Y 13.0% DE C. H. EN H.R. 0(70% 
Y TEMPERATURA DE 26= C. 

TIEMPO DE ALMACENA' 
MIENTO 

(DIAS) 



A 	 GERMINACION DE SEMILLAS DE ZANAH(*IA VAR. 
ALMACENADA CON 6.3, 8.0 Y 13.0% DE C. N. EN H.R. DE 60'/. 
Y TEMPERATURA DE 26' C. 

105 	120 	135 	150 	145 	I80 	195 
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MI[LOFL(JUR 

En lo gráfico V mcc t reinos el porceri Luje de sen ji las 1 nvodicies por 
A5pergi 11 os clievuli en fhoin 0   Ruijer de Leí; Ludos en lo humedtid FL'lati-

ve de 00% durante el peri ucio de o 1 icocenemien Lo. 5610 se gruí ice p,-ta 

CSpCCit2 ye que fue le m;n.; abundante de loe-; ululodos durunte el tiempo 
que duró el L'.perimer-j tu. 

f'.irvliox', fiiiu u.iu1dc en lo semi.l la u pitiv 	os '15 días 
dr; 	lm35en:nj(u; en sri porol2r1trei 	Ui; i nvasi 6n bieo . 	Lntrc los ( 5 y - 

75 du; 	r 	un incremento 	rii.1 y u pui'ti e cte este momento las 
pobloc;iontr de (lutO especie se rjntierien invadiendo o lo semilla en un 
promedio de 95% busto el final del experimento (195 dies) . Otra espe-
cie de Aspegillus aislada fue A. flavus en proporci n muy bojo. 

Alternz-jnjo deuci, especie n:onsideroJo como "hongo de campo" estu-
ve) p Csrentr en los nuestros en nrupurcie:n relativamente alta; sin embar 
íji3, jI modi fit.ui- so le;; corCjcjur-,es de la 	 l]u Por el proceso do al- 

n, u ¡ti -; c.,  n t o les pobi clanes de n:;tn hongo FLet'ron disminuyendo y dejan 

do pase a loo spuciec Un "oljnocsre , en este casa A.cneveljerj 

En 	ion hu mí? dodes 	relutivas 	ce 	y 	70% oiclursoj las siguientes - 
esper i ev. de hongos: 	fi. 	ahoyo) ir vi, 	A. 	fi uvus 	fluvus 	Si A. n iger Japoni 
cus; 	todas 	los especies 	fueron aísladas 	rin Poroentujes bajos. Al terna 
ria 	sin embargo 	fue 	ci s leedu'Jux'un La 	todo 	el 	pu vlodo de almacena  
miento en un pov000trjja 	rulutiuz- 	alto 	y 	su 	presencio fue debida - 
sequneincrito ve 	que 	esta 	senil lo 	aun 	nr; 	huba 	sido 	oíectud por las 	col-1- 

del olrre:Jci2numjpnt,;. 
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ANÁLISIS DE UARIANZA PARA LA GERMINACIFJN DE OLMILE.A DI: :ANAHURIR, ALMACENADA DU-

RANTE 195 DIOS EN 3 HUMEDADES RELfTIVAS DE 60%, 70%, y 00%, CON 3 CONTENIDOS DE - 

HUMEDAD 6.27%, 8,0% y 13.0% Y EN UNA TEMPERATURA DE 26Q C. 

F NIVEL DE 
FUENTE DE UARIACION (sL `.00 CM CALCULADO O ION If ICANCIA 

.05 .01 

T 0 T A L :351 200431.`)•1 

PARCELAS PRINCIPALES 26 57067.27 

REPETICIONES 	(R) 2 23.55 11.9 0.10It̀  6.91. 16.0 

TRATAMIENTOS 	(H.fi.) 2 56572.71 28206.35 ?t.O.38 6.9'. 13.0 

ERROR 	(a) 4 '.70.71 117.67 

MUESTREOS .. 11.7199.53 SEi5`39.7t: 11 0 	20 4.1 b f.1.65 

(C.H.) 	r 	(R) t 569.26 It 	_.31 (1. 3`  1.33 7.0 

(C.H.) 	x 	(H.11.) ':39i1.'i.: 3'7.05  

ERROR 	(b) f1 3,,05. 1L' t 00 	1. 

GL - Grados de libertad 
SC = Surna de cu [[1r aUus 
CM = Cuadrado medio 
CH = Contenida d0 t,umade,li 
HR = Humedad relativa 
" = Muy siynifir.;3tivu 
NS - No 3ionificativo 



1 A UL A 	IJ 

COMPHOE3J1C ION DE LOS D1E[flLNCJI9 EN ME MEDIOS 	Di:: LOS [205 ÍES i DOS DE HUMEDAD 

E. [DO. 

F.U. DL SO. CM F.06L .05 .01 

CH1 	vs 014, 
2 113.96 56.913 .0(3 NS 6.911 13 

CH, va Gil   2 1(39.17 91..09 .79 59 11.9t4 lb 

CH1 	
vii CH 3 2 595.01 ?97.50 7.52 55 6.96 113 

error (ii) 1 07(3.71 117.67 

[DOLO Ii 

COMP9906L ION DE LOS 011 C9E92 [OS E NTE Lí 169 01. E i\S H1JMLI)119E5 SEL.D 	so.-. 

S.L. 	CC 	C- 	F.00L 	.05 	.91 

HO1 	vs HO, 2 596.1.1. 292.3:? 	0.'.O 
5  

HO, 	Vii 	HI1 2 31535.141 15707.70 	1
3 	

L13. 99 6. 9'. 19 

HO1 	vs HR. 2 23532.141 11760.70 	99.59 6.91, 10 

error 	(,) 14 1470.71 117.67 

• MUY 53 UNlí iC1TIV0 

N.S. 51] 9111111 riCo riso. 



TABLA VI 

Contraste de medias' de r) 	inacií:n de 13 b? 171  oemi lleo 	I2 

znahnio alcnCDflWIC con con;".cn.iuo oe hurnec.ud iniciu1 de 

6.27%, (1.0% y 13.0`í en humedc:di 	re! ut.1veo cJe (,U%, 70?, y 

80% y un periodo de alm;ocenotniento de '195 día,. 

El contrate fcce realizado cnn la prueba de Dife-

rencia Significativa Mínima a un nivel. de significanc:iu - 

¥O.05 defipuEs de hacer uno prueba d4' F y encontrarla oio 

nificativa 

H1 = Humedad relativa ue 60'% 

H2 = Humedad relativa de 70% 

H3 = Humedad relativa de 80% 

Cl = Contenido de humedad inicial de h.27% 

C2 = Contenido de humedad inicial de ¿3.0% 

C3 = Contenido de humedad inicial cid 13.0% 

M = Muestreos t;-1 ) 

* Cada media representa tres repetic.ionea 
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CONTRASTE DE MEDIAS DL crDMI nr;iU N DU 5[ MIC.Los U(_ ZAiV11HURIo 

ALMACENADAS CON CONTEn.IDO DL HUMEDAD INICIAL i31,  6.27% EN !- i 

MEDAD UCLA1IVA D(:. GU%, (N1UCL DL 	GNI[ICANi;ID üL. k0.05), 

Cl!11DR0 1 

0155 

45 60 15 30 90 75 120 135 105 '150 '165 1130 195 

CUADRO 2 

C.H. INICIAL DE 8.0% N,R. DE 60% X0.05 

DIAS 

05 60 90 75 31) 15 120 135 '105 150 165 180 195 

CUADRO 3 

G.H. INICIAL DE 13.13% H.R. DE 60% ol0.05 

DIAS 

45 60 75 30 90 15 105 120 135 150 165 1G0 195 



CONTRASTE DE ME Dl ¡\D DE [jEDMI NNE (3M (JE SEM 1 L LNi DE ÍN!1UH 

ALMACENADA CON CONTENIDO DE HUMLDND INI El NL E 	LE 

MEDP() flELRTlJf\ DE 711, ( iluI::L. NC 	I 	IFICÍIELEN DE .i3.0) 

CUADRO 

DIAS 

15 60 75 90 105 120 15 30 135 150 165 180 195 

CUADRO 5 

C.H. INICIAL DE 8.0% N.M. 	DE 70% 40.05 

DIAS 

145 60 	90 75 15 30 	105 120 135 	150 	'165 	195 	130 

CUADRO 6 

C.H. INICIAL DE 13% H.R. 	DE 70% J0.05 

DIAS 

60 15 	1,5  90 30 75 	105 120 135 	150 	165 	180 	195 



(,01`4 Im5TE. DE Mi! U,1A5 Df. GERMINOC`1ílOj DL ;L !EL ;E .j UC 	ANPIifR.IA 

ALMA CENADA CON CONTENIDO UC. LIUM[DAG INICIAL. DE 6.27% EN HU-

MEDAD RELATIVA DL E30%, ( NIVEL DL 5IGNIPICRNLIA DL dG.05). 

CUADRO 7 

UIJ15 

30 15 GO 45 90 75 105 121) 135 150 165 180 195 

CUADRO 8 

C.H. INICIAL DE: E3.0% H.R. DE 1111% J.0.05 

DIOS 

15 30 45 60 75 (30 105 120 135 150 155 1ESO 145 

E.H. INICIAL DE: 13.07 H.P. DE 80% 	40.05 

0185 

30 15 45 60 9075 105 120 135 150 1655 1E3U 195 
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DISCU0ION 

Jan k;.rsr: en las re ui. t,utIcj" ob tenido 	(tabla ?U) y La L I Etnr`,l i si.:.; de 

varianza de Lodo el rtxpr rirnE ntc;, 	as c:r,nt2nic;u:; de Humedad 	+ir:irtl de 1.a 

semilla, por lo menos .lus usadas c>n unte experimento, no tienen inl'luen-

cia en el Cornper.•terniento de la semilla con relac1ón a :;u germinación. 

Por lo que respecta a la humedad relativa, óut.a influye en la semi-

lla afectando su capacidad germinat.iva y basrndoue en las observaciones 

de los resultados, la humedad que más efecto es la de 80%, ye que en un 

período de almacenamiento de 60 días el porcentaje de germinación es me-
nor al de los datos origirraler:, es importante señalar que esta curva de 

germinación es muy similar a las prppuesta::; por Roberts en 1973,. 	el cual 

propone un decaimiento er.ponenrial en le germinación por causas fisioló-

gicas, en el cual la forma exporrenciel depende del contenido de humedad. 

Esto nos sugiere que la curva de germinación proa cada humedad represen-

ta el decaimiento debido al de ter:?ro !'i nielódisa y yue, aunque 10 semi 

llies fueron 1nvudiCi!S par hongo C:usi C¡'I Su C'üt:rllld%);a í.) (?í3:'t.in de lun t'J0 
días. no se produjo un 1 cambia 	r;ticu un ?E:1 pendiente de la Cíu;'Vc: de 	- 
gernninaeión, d{1 cualquier manera no podemos acocC]L•Lar .).'cl ¡iOn1i711idea de 
que los hongos aceleren el proceso de decaimiento. 

Para las curvas di- germinación en las humedades de 60%• y 70% se ob-

serva que el porcentaje de gerrrúnoc:ión se mont irme alto por más tiempo -

(135 y 160 días respectivamente), con lo cual podemos establecer que en r' 

estas humedades es posible almacenar esto variedad por hasta 120 días. -

Cuando las pendientes de les curvas comienzan su descenso, al igual que 

la de 80% son muy similares a ;as propines tas par Roberto en 1.973, esto  
refuerzaa lo idea de que El dec_oimi,untoo en la gerrnin,3ción en este tipo de 

semillas se deba= p2'.lncipelmtnte aa procesos fisiolbnicos inherentes de la 

semilla. 
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(. oí'> !"rnn n 	;?i ts ! :r)t; 	t!r , 	¿ u 	serr; 11 .3'; 	r,rt l ;n r_4tt1 	rl' 1. .'f t. i Vi, (1E? 8(1 
ft.ie, trinr:tc)rdlrrunt.c, ¡k ri[wtl lt^! ' 	C'. I:J 	 í' 	 i r` 1 	q "lt L,UJ --.¥jj I;:; l 	1'., ,. flES 	8C3- 

)3;'Cil C3i lt.tt 7`. 	0I! tlo 17:'í .tjf' It ir700 Ei - 

partil !1c:' lu:;, ?5 dí'ts; ctr;)rrtlCt i.nvcr[1r' _ J(ti.tl.3rnr;nt 	,_ )a :;tor7i,:]1 . rl'_canz_+nclo 
a partir ric r.sLu rnticL¡t:rr'el un 1)romutlit) de iriv;asiítn de '3'% poi' lote . 	En - 
lo curva de Ueroi nao 16n no se 13tlserva que la pundientu eler;a1t]a rElp1darnen 
te cuando 	r-hE,valit:ri inerr,mentre su porcet1LFije de invasilin, por lo que 
sería dif'ír.il establecer que e] honran oca la causa dei deterioro de las. 
semillas, lo que si se 	a sugerir e:; que de alguna u otra Forma este 

hongo acelere el proceso de [1er.airniernto en la germinaciún. 

Si-, observa que hay un incremento en el porcf_untalje de gerrnina-

ci6n durante los primeros 30 [ií,3s con respecto o los datos originales; 

esto seguramente se debió a que muchas de las semillas presentaban laten 

ola, la cual posiblemente se presentiS debido ra las condir..iunes en las - 
que Ftw olmc,cena(:,1 antes riel E?TM()L:riment.e. 	F'; tu s milla , segun sus cope- 
cificacienco. (;r Pf; f1Lr? 1UL(?ncin dr: tipu C'>:fJ(¡li'no, la cLlc 	ha sido r'pR1;SI'L- 
Naco ea; ruta suunrjo t?G c.:pIJ F': atan 1i! lu.. (:.)t'vl ln, 1970; Hf--.s, 1900) y da 

do que izo tu senii1.l.a se t;:3ntuvo por alg;.rn C1.etnpu Dlna(:enouF, etri tempero tu- 

ras bajas y en cuan Lo obscuro antes de inicial' nuca tras pruebas , esto pu 
do inducir el proce:'3o de later'tcia che seomillao y 	rompiéndola o provo 
cr3ndolo; se bu visto que en muchas semillas después de un período de al-
macenamient❑ a ternperaturlls bajas los inhibidores de la germinaciún se - 

ven of'cctados con lo cual el embrion,, al no tener obstácu.l.os puede germi 
nar (Iie ;s; 	19130; Devlin 1570). 

Mtietia13 semi 11;3"., 	1.11 cariz a3ri Su inr3ximu ge rol naci(in desput?s de ha- 

ber sido í-3IRlazi;enílfl[9G f3 t120p1z1'[3turus bajas, 1 puestas desptiús en candidio 
neo 	en las que nol'mu loen t.r> ge rol .non. 	la sirio SuJgeeido que temperaturas 

bojo:; pueden ?c 1:u, I como nc ti mal ct,ii: ,"_'l la EJE?rol nr:;it)n como si fuese la 
luz 	roja del. 	 C' Ct, C7 t'O. .¥ (., 	1' 	solar (He ;;, , 	1900:, 

C ori:'luytinurz, pr.'.rlsafnJs que esta senil lo (.troscntab;l blenda, la 

cual fue rota grudua1mer,te. al sin' F_'Xpul?S L'3 a la luz y terit(JL'S'í3tuno de 2(,QC 
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CONCLUSIONES 

Este estudio llevado a cabo en el Departamento de Botánica del 

Instituto de fiiologia de la U.N.G1.M. reos ha permitido cumplir en gran - 

parte con los objr?Livoc plant.r!udos. 

Se pudo establecer que nl. (.ontrtnido de huml dacl irf1oiu! de la 

semi] lo no es un factor importante que afecte üi la (jurminacitrrr cunnda el 

almacenad 1 un L ❑ lfu ate: lo r Lo y con bueno al rf_ur;1((1. 

Con relación a la humc¥di,(1 re] otiv podarnos decir que no es con 

veniente almacenar la senil lo por rnós de 60 dios o 30% en almacenamiento 

abierto, ya que en este período el porcentaje de germinación es menor al 

de los datos originales; para líes hurnedíides relativas de 60% y 70% este 

periodo se amplió a un promedio de 120 dial. 

Concluyendo. La germinación es inversamente proporcional al - 

tiempo de almacenamiento y ó:tr_, a su vez, es inversamente proporcional 

a lar humedad relativa, para este cosa un particular. 

No pudo Ser determinado que A. chevalieni, tuviese un efecto 

sobre la "pórd?(fa de 1.e gerrni.naÍ;i ]('I de esta semi lb 	en la humedad relati- 

va de ¿10%, pero sería interesante dilucidar esta incógnita, almacenando 

semillas libres dr_' hongos en una humedad relativa de ¿30% y comparar su 

porcentaje de germinación con semilla invadida por A. chevalieri 
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