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I N T R o D u e e I o N 

INDUSTRIAS DE LA GARZA Y GARZA, S.A. de C.V. es -
una empresa que tiene poco tiempo en el mercado dedic4ndose a 
la producci6n de semilla de sorgo nacional. 

Esto quiere decir, que en vez de incrementar la i~ 
portaci6n de la semilla, actualmente se est4 produciendo sern1 
lla nacional con la misma calidad de la importada que est4 -
siendo procesada en la planta ubicada en Zapopan, Jalisco y -
posteriormente ea distribu!da a las distintas zonas de dernan_ 
da que existen en el pa!s, por medio de una red de distribui_ 
dores. La marca de semilla que actualmente est4 trabajando la 
empresa es "SEMILLAS EXCEL", con la cual se ernpez6 a base de
irnportaciones, las cuales van disminuyendo cada vez rn4s al -
ser sustitu!da por la producci6n que se tiene en el pa!s, de
esta misma marca de semilla. 

El objetivo de nuestro estudio ea hacer una inves_ 
tigaci6n acerca de la producci6n y posteriormente de la dia_
tribuci6n de una nueva marca de semilla que lleva por nornbre
"MEX SE~" que se quiere introducir en el mercado. 
11.:x, ·'i L. 

Este estudio se realiz6 desde que se siembra la s~ 
milla, pasando por cada una de las etapas corno son: siernbra,
cosecha, tratamiento, procesamiento, etc. hasta la distribu_
ci6n de la semilla, haciendo un an4lisis del sistema mercado_ 
t6cnico que tiene la empresa para introducir la semilla al -
bastante dif!cil mercado agr!cola y la aceptaci6n que tenga -
6ata entre los agricultores. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

l. HISTORIA DEL PRODUCTO. 

1.1 Origen del sorgo. 

El aorgo tiene su origen en el Viejo Mundo, proba_ 
blemente en el cuadrante nordoriental de Africa, donde se en_ 
cuentra el mayor nantero de variedades, tanto de sorgo cultiv~ 
do como silvestre. En general se considera que •sorghum Bico~ 
lor• es el nombre cient!fico correcto de los sorgos cultiva_
doa. 

1.2 Superficie y zonas de producci6n 

En la actualidad la producci6n mundial de sorgo ea 
aproximadamente de 52 000 000 de toneladas m4tricaa y se le -
cultiva en unas 42 000 000 de hect&reas. El sorgo se cultiva
en los seis continentes, en una zona que se extiende aproxim~ 
damente a 40°a ambos lados del Ecuador. 

1.3 Empleo del sorgo 

El sorgo se utiliza directamente como un alimento
de consumo humano y como alimentaci6n para el ganado, en for_ 
ma de piensos y forrajes. Este cereal es un alimento b&sico -
en muchas partes de Africa y Asia. Es tambiAn una fuente pri~ 
cipal de bebidas alcoh6licas en muchos países. LOs jarabes f~ 
tricados con el sumo obtenido por presi6n de los tallos del -
sorgo dulce, representa un uso muy limitado del cultivo en --
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cualquier pa!s. En los Estados Unidos el sorgo es un cultivo
muy importante en piensos y forrajes. El cereal se produce p~ 
ra los mercados internos y de exportaci6n, y está encontrando 
usos industriales. 

1.4 Origen geográfico 

Se cree que el sorgo es originario de Africa en la 
Zona Ecuatoriana. Su propagaciOn a otras regiones del planeta 
se atribuye a la mano del hombre. El sorgo ha sido conocido -
en la India deade épocas prehist6ricas y se sabe que se prod~ 
c!a en Asiria ya en 700 a.c. Plinio dijo que el sorgo hab!a -
•ido llevado a Roma desde la India. Parece que el sorgo lleg6 
a China haata el siglo XIII y al hemisferio occidental hasta
el siglo XVIII. 

1.5 Origen cient!fico 

El sorgo pertenece a la familia graminae, tribu a~ 
dropogoneae. La tribu andropogoneae comprende dos géneros de
aorgo1 el género Sorghum, en el cual se encuentra el sorgo, y 
el gGnero Saccharum. El nGmero de cromosomas básico es 5,9 y-
10 seglin las distintas especies. 

El sorgo ea una planta tropical de tallo largo. Se 
le denomin6 sorgo por su capacidad de crecer hasta alcanzar -
una altura elevada. El nombre procede del lat!n "surgo" que -
significa surgir. En la colecci6n mundial de sorgo existen a_ 
proximadamente 17 000 variedades distintas. Estas variedades
.se .. cruzan fácilmente y producen vástagos fuertes. 

Los tipos de sorgo de grano cultivado comGnmente -
tienen un tallo grande erecto que termina en una pan!cula se_ 
micompacta, mientras que los tipos herbáceos tienen tallos --
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mSs pequeños, hojas mSs estrechas, un ahijamiento considera_

ble y ponen pan!culas largas y sueltas; en general, el culti_ 

vo es de carScter anual, pero en ciertas condiciones se prac_ 

tica también a menudo, la utilizaci6n de retoños de rastrojos 

anteriores. 
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2. IMPORTANCIA NACIONAL Y MUNDIAL 

El cultivo del sorgo ha adquirido mucha importan_
cia en los úl.timos años y se ha visto que puede sustituir al
ma!z en la mayor!a de los usos que 6ste tiene, como en la al! 
mentaci6n humana, como forraje y grano para la engorda de an! 
males y tambi6n para la industrializaci6n. 

El sorgo tambi6n es empleado en siembras comercia_ 
les en Asia Menor, Ir!n, Korea, Jap6n, el sur de Europa, Méx! 
co, Centro y Sudam6rica y algunas islas de las Indias Orient~ 
les y Occidentales. 

El cultivo del sorgo en México empez6 a adquirir -
importancia aproximadamente en 1958 en la zona norte de Tama~ 
lipas ( R!o Bravo·), al iniciarse el desplazamiento del cult! 
vo del algodonero en aquella regi6n. 

Con el transcurso de los años este cultivo ha ad_
quirido cada vez mas importancia y se ha extendido pr!ctica_
mente a todos los estados de la República, alcanz!ndose en el 
ciclo 76-77 una superficie aproximadamente de 1 240 000 hect! 
reas en la República Mexicana. 

Sigue siendo la regi6n del norte de Tamaulipas una 
de las zonas donde se cultiva mayor superficie, teniéndose -
una estimaci6n de 750 000 hectáreas. Otras regiones que han -
adquirido especial importancia por la superficie y los rendi_ 
mientes logrados son las de la zona del Baj!o ( principalmen_ 
te Guanajuato ) con 400 000 hectáreas y la costa del Pac!fico 
(principalmente Sinaloa y Sonora) con 250 000 y le siguen en 
importancia Michoacán y Jalisco con 200 000 ·aúroximadamente. 
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Los rendimientos que se obtienen son muy variables 
con un promedio nacional de aproximadamente 2.5 toneladas de
grano por hectSrea. Una de las zonas donde se alcanzan los rn~ 
yores rendimientos es el Baj!o con 10 toneladas de grano por
hect!rea. El forraje en materia verde es rn!s o menos de·~a-
40 toneladas por he'ct!rea en el primer corte. 

El principal uso del grano de sorgo es corno alirnea 
to para ganado y aves, dependiendo de la zona de abastecimiea 
to. El contenido de prote!nas de variedades cultivadas en M~_ 
xico var!an de 8.5 a 9\ 

Con la diserninaci6n de este cultivo, tarnbi~n se -
han presentado y diseminado algunos problemas fito-sanitarios 
que est&n adquiriendo cada vez mayor importancia y pueden po_ 
ner en peligro la producci6n de este producto. 
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3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS SORGOS HIBRIDOS 

Entre las excelentes propiedades de los sorgos h!_ 

bridos destacan las siguientes: 

3.1 Una de sus caracter!sticas m4s destacadas es 

su gran resistencia a la sequ!a, si se le compara con la de -

otras especies de regad!o intensivo, hasta el punto de que -

han llegado a producir en Andaluc!a rendimientos aceptables -

sin haber llovido durante m4s de 80 d!as. 

3.2 Son menos exigentes que el ma!z, por lo que

producen rendimientos remuneradores en tierras en las que --

aquel a6lo rinde exiguas cosechas. Ello hace que se cultive -

en suelos cuya escasa fertilidad los hace impropios para el -

ma!z y la remolacha. 

3.3 Los sorgos, especialmente la variedad Milo,

suelen ser m!s resistentes que el ma!z a las sales t6xicas, -

cuya caracter!stica se acentGa en los sorgos h!bridos. Son -

pues, recomendables para los suelos moderadamente salinos, o

sea, los que contienen menos del 3 por mil de cloruro de so_

dio o su equivalente en otras sales. 

3.4 Los sorgos h!bridos son mucho m!s producti_

vos que las variedades clásicas. 

3.5 Se prestan mejor que el ma!z al riego por -

aspersi6n y toleran turnos más espaciados. Hasta tal punto es 

esto cierto, que pueden obtenerse rendimientos normales con -

solo 60% del agua requerida por el ma!z. 

3.6 La recolecci6n mec!nica de los sorgos h!bri_ 
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dos es más fácil y econ6mica que la de las variedades corrie~ 

tes y también que la del ma!z, a causa de su menor altura, lo 

apropiado de su tallo y el poderse utilizar las cosechadoras

de trigo con solo proveerlas de los adecuados accesorios. 

J.7 Los sorgos h!bridos son poco vulnerables al

taladro ( Sesamia buteria ) que tantos daños ocasiona al ma!z 

J.8 Se han obtenido variedades de sorgos h!bri_
dos m!s precoces y también más tard!as que las primitivas, lo 

que permite ampliar el área de cultivo a climas menos cálidos. 

J.9 Los h!bridos de sorgo sustituyen ventajosa_

mente al ma!z en los frescos y especialmente en los

regad!os eventuales mal dotados cuando el clima es adecuado.

Sin embargo, puede también integrar alternativas bien planea_ 

das en zonas de regad!o intensivo, siempre que se incremente

la cantidad de semilla al menos en el 2St. 

J.10 En los regadíos de las zonas cálidas y con-

variedades precoces, es posible obtener dos cosechas de grano 

o, al menos, una de éste y otra de forraje, el cual es muy a_ 

limenticio y sirve también como abono verde, pues aporta al -

suelo gran cantidad de materia orgánica. 

J.11 Tolera suelos más calizos que el maíz, ya -

que soporta bien la reacci6n alcalina no muy elevada. 

Comparando los h!bridos del sorgo con los del maíz 

éstos los superan en lo que concierne a las siguientes carac

ter!sticas: 
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a) En los regad1oa intensivos, de climas no excea! 

vamente c!lidos, loa h!bridos de ma1z producen mejores rendi_ 

mientes que loa de sorgos. 

b) En loa parajes con abundante arbolado y en las

cercan1as de los poblados, las aves ocasionan mayores daños -

en el sorgo que en el ma1z. 
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4. ACEPTACION DEL PRODUCTO PROCESADO EN MEXICO. 

En la actualidad existe una demanda muy grande de
sorgo en México, pues lo que frenaba era el bajo control de -
calidad que se ten!a en la producci6n nacional, y adem4s era
relativamente poca la semilla que se produc!a y procesaba en
el pa!s, pues todos los agricultores estaban acostumbrados a
utilizar semilla de importaci6n, pues el control de calidad y 
el rendimiento que se obten!a eran insuperables. Pero con el
paso del tiempo cada vez es m4s difícil obtener semilla de i!!!_ 
portaci6n, por los altos costos de ~sta, as! que el pa!s emp~ 
z6 a fomentar que se produjera y procesara la semilla dentro
del país mismo, ya que el costo disminuir!a bastante y la se 
milla estar!a al alcance de las posibilidades de m4s agricul_ 
tares. 

Lo primero que cuid6 es el control de calidad, --
pues es indispensable para el agricultor que tenga confianza
en el producto, de lo contrario no lo volver! a utilizar. 

Hoy en d!a, se tiene m4s demanda de semilla nacio_ 
nal por el alto control de calidad que se tiene, los altos -
rendimientos que con ésta se han obtenido y por la diferencia 
de precios, ésta es mucho m4s barata. 
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5. UTILIZACION DEL SORGO PARA ALIMENTACION HUMANA. 

El grano de sorgo tiene aplicaci6n tanto en la nu_ 
trici6n humana como en la alimentaci6n de los animales; el t~ 
llo de la planta y el follaje se utilizan como forraje verde
picado, heno, ensilaje y pastura. En algunos lugares el tallo 
es utilizado como material de construcci6n. En cuanto a los -
residuos de la planta (luego de que se ha cosechado la pan!c~ 
la), ~atoa pueden utilizarse como combustible. 

Uno de loa alimentos humanos mas comunes hechos -
con sorgo, es un pan sin levadura preparado con harina de gr~ 
no molido. Algunas veces la masa se fermenta antes de prepa_
rar el pan. Para este prop6sito generalmente se prefiere un -
grano duro, blanco aperlado. Tambi~n el sorgo puede hervirse
para producir una especie de atole. En muchas partes de Afri_ 
ca se elabora un tipo especial de cerveza a base de este ce_
real, a menudo con granos de diferentes colorea. 

Hay sorgos "especiales", tales como el palomero y
el sorgo dulce, que pueden disecarse o tostarse y comerse. E~ 
tos sorgos especiales frecuentemente se cultivan como surcos
de bordo a lo largo de cultivos mas grandes. 

El grano de sorgo de calidad es comdnmente duro -
(v!treo), blanco con un lustre aperlado, carente de vello y -
redondo, con una cubierta delgada de la semilla (pericarpio), 
y sin cubierta interior ( testa) coloreada. Sin embargo, hay
muchas variaciones en color, dureza y forma del grano que se
utilizan·-como al"imento·en -dii:erentes partes del mundo. 

En cuanto a sus valores nutritivos, la calidad de

la prote!na del sorgo es deficiente, como la de varios otros-
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cereales, a causa de una baja concentraci6n de un irnportante

arninoácido conocido corno lisina. Sin embargo, se han encontr~ 

do ciertos tipos de sorgo con alto porcentaje de lisina, cul_ 

tiv4ndose en el Distrito de Wollo en Etiop!a; y se han identf 

ficado también otras varias fuentes de sorgo con esta caract~ 

r!stica. Adern4s los rn4s importantes programas de mejoramiento 

estudian en la actualidad la posibilidad de incorporar este ~ 

mino4cido en sus mejores l!neas y variedades, para que sean -

luego utilizadas por el agricultor. 

Desde luego, todav!a existen muchos problemas, que 

limitan probablemente el uso de los sorgos de alto contenido

de lisina para usos especiales. 

En cuanto al sorgo que se utiliza como alimento p~ 

ra animales, éste generalmente es más suave que el que se utf 

liza como alimento para los seres humanos. 

Con respecto al grano para alimento de animales, -

éste es generalmente de color, raras veces se le utiliza como 

alimento sin moler o quebrar-otros procesos requieren de va_

rias técnicas de suavizaci6n-, laminado o reventado. El prop~ 

sito es el de exponer una mayor proporci6n de la semilla a -

las enzimas digestivas del animal. Si el grano no est4 moli_ 

do o quebrado, alguno pasará a través del aparato digestivo -

del animal sin ser digerido. 

Por otra parte, la planta de sorgo es un buen ali_ 

mento para el ganado. Puede ser partida en trozos para ensil~ 

do o también ser proporcionada directamente a los animales c~ 

mo alimento. El zacate sud4n se utiliza para pastura y la po~ 

ci6n remanente después de que se cosecha la panoja, se utili_ 

za a menudo como heno. Sin embargo, el heno es mSs bajo en c~ 

lidad que los ensilados de planta completa cuando se utiliza-
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como alimento animal. 

Es importante advertir que algunos sorgos y el za_ 
cate sud!n pueden producir cianuro en cantidades venenosas. -
Curiosamente la concentraci6n de cianuro es m!s grande en las 
plantas pequeñas y se reduce cuando la planta crece. La con_
centraci6n comienza·a bajar a partir de 30 6 40 d!as de cree! 
miento y est! virtualmente ausente antes del espigamiento. 

Tampoco hay que clvidar que el cianuro es un pro_
blema serio en los nuevos brotes que se forman luego de cor_
tar la planta de sorgo. Por otro lado, el peligro es mayor en 
los nuevos brotes que han sido dañados por una helada. Sin e~ 
bargo, pese a estos inconvenientes el problema del cianuro -
puede manejarse mediante una atenci6n cuidadosa en cuanto a -
la selecci6n de variedades bajas en cianuro, y mediante un -
pastoreo cuidadoso. Con ello, el cianuro no es una restric -
ci6n seria al uso de sorgo como forraje para animales. 
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6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPORTACION DE SORGO. 

6.1 Como ventajas podemos mencionar: 

1) Es un producto altamente reconocido por los a_
gricultores mexicanos. 

2) El producto americano tiene muy buen control de 
calidad. 

6.2 Debido a la situaci6n por la que est4 atrav~ 
sando en la actualidad nuestro pa!s, nos encontramos con ma_
yor nlímero de desventajas que ventajas en cuanto a lo que im_ 
portaciones de semilla de sorgo se refiere, de las cuales po_ 
demos mencionar las siguientes: 

1) Los costos de la semilla importada son m4s al_
tos que los de la semilla nacional. 

2) Se acentGan cada vez m4s el problema de import~ 
cione•, porque el gobierno est4 d4ndole mayor impulso a la ·~ 
milla de produccidn nacional. 

3) Los altos costos de mano de obra en el extranj! 
ro no permiten llevar a cabe el control de calidad que se pu! 
de realizar en el pa!s a pesar de la enorme diferencia que e_ 
xiste entre nuestra moneda con respecto a la extranjera "El -
d6lar". 

4) Es muy problemático regresar semilla importada
en caso de obtener un lote de mala calidad, pues la empresa ~ 
mericana no se adjudica pérdidas con agricultores en México. 
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Los costos tienen que ser absorbidos por la empre_ 
sa transnacional. 

5) La semilla importada se paga antes de la impar_ 

taci6n, lo cual causa alto interés en el producto, mientras -

ióste no sea desplazado a los distribuidores •. 
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7. HISTORIA DE LA EMPRESA. 

Antes de establecerse esta compañ!a, el Ing. Mel_

chor de la Garza Rosas empez6 a importar· semilla de sorgo de

P lainview Texas, de la compañ!a Ring Around cuya marca es EX_ 

CEL. 

Al principio se fue introduciendo en la zona de J~ 

lisco y posteriormente se fue abriendo mercado paulatinamente 

a estados circunvecinos hasta llegar a zonas tan distantes c~ 

mo es el ncrte de la Repdblica, esto se logr6 mediante Wla ~

red de distribuidores y subdistribuidores que poco a poco le

fueron abriendo mercado a esta marca de semilla. 

Posteriormente, tomando en cuenta las necesidades

del pa!s y la alta demanda que se tiene de sorgo, se pens6 en 

establecer una compañ!a productora de semilla de sorgo, pero

teniendo como principal objetivo la producci6n nacional de la 

misma, ya que en la actualidad la demanda de semilla nacional 

es muy elevada, y la producci6n existente es s6lo de un 65% y 
hace falta un 35% para cubrir estas necesidades. 

Se busc6 un punto estratégico para establecer una

planta procesadora de semilla, que necesitaba reunir ciertas

condiciones como lo era el que funcionara como base de opera_ 

ciones a nivel Repdblica. 

As! es como nace INDUSTRIAS DE LA GARZA Y GARZA, -

S.A. DE c.v. que est! ubicada en la carretera a la Base Aérea 

No. 3200 en Zapopan,Jalisco. 

Se considera éste como un punto ideal para su ubi_ 

caci6n por la cercan!a al anillo periférico, el cual nos con_ 
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duce con mayor rapidez y fluidez nuestro producto a las dis_
tintas zonas agrtcolas del pats, ya que las regiones princip~ 
les de distribuci6n de nuestro producto, as! corno las áreas -
de producción de ~ste, se encuentran en la parte central de -
la República, y era muy importante establecer esta base de o_ 
peraciones lo rn4s accesible al mercado, siendo nuestra preoc~ 
paci6n principal la.de reducir nuestros costos y el quedar 
más cercanos y en contacto con la red de distribuidores. 

Esto no hubiera sido posible si se hubiera tenido
que establecer la planta en el norte de la Repfiblica por las
siguientes razones: 

1) El mercado principal a explotar está bastante -
lejano a esta &rea, lo cual implica gastos en fletes. 

2) Aunque Tarnaulipas es una de las áreas de produ~ 
ci6n rn4s grandes del pa!s, se encuentra invadida de todas las 
plantas de la competencia y nuestro inter6s en este caso fue
el de establecer nuevos campos de producción cercanos al área 
de venta, donde no se tuviera contaminación con los rnateria_
les de otras compañías, ya que todas producen en esta regi6n
y es una 4rea muy competida. 

Poco a poco la empresa comienza a realizar sus me_ 
tas propuestas corno lo fue el establecerse en un lugar funci~ 
nal y práctico, debido a su ubicación se cuenta con medios n~ 
turales para su desplazamiento a las diferentes zonas de ven_ 
ta a trav6s de carreteras y l!neas f6rreas lo cual ha influ!_ 
do favorablemente para un rápido crecimiento del mercado. 

El objetivo principal de la empresa es continuar -
con. la expansión de la misma, ya que no sólo se concreta a la 
producción y distribución de semilla de sorgo, sino que tarn_-
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bién entran otro tipo de semillas como son ma!z, alfalfa, so_ 

ya y c!rtamo. 
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CAPITULO II 

LA INDUSTRIA SEMILLERA 

l. ANTECEDENTES 

El sorgo se cultiva generalmente bajo condiciones
azarosas y difíciles, bajo las cuales los híbridos son fre_-
cuentemente más rendidores y m&s estables que las variedades
comdnmente cultivadas. En el uso de los híbridos sin embargo, 
el obstáculo mayor continGa siendo la producci6n de semilla. 

Tradicionalmente son los departamentos de agricul_ 
tura los que producen y distribuyen la semilla a los agricul_ 
torea; dicha semilla puede ser producida en las estaciones e~ 
perimentales (como una tarea adicional para el mejorador), o 
en granjas organizadas con el prop6sito de producir semillas. 
La operaci6n es relativamente simple y definida, requiriendo
un esfuerzo relativamente pequeño del departamento. 

Aparte de proporcionar esta necesidad anual de se_ 
milla, las unidades de producci6n de semilla tradicionales no 
est4n interesadas en saber lo que pasa en realidad con las s~ 
millas que siembra el agricultor. 

Muchos agricultores guardan su propia semilla com_ 
pr!ndola fuera peri6dicamente y muchos agricultores la com_-
pran a sus vecinos o en el mercado local. No existe control -
de calidad y la semilla manejada como una mercanc!a coman, -
puede ser muy mala. 

El mejorador debería estar interesado en ver que -
sus híbridos sean utilizados por el agricultor. 
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Aparentemente el producir y distribuir las semi_-

llas híbridas parece un proceso simple, parecido al que se ha 

utilizado siempre para las variedades. Sin embargo, su produE 

ci6n es considerablemente más complicada que requiere de con~ 

cimientos y procedimientos cuidadosos. La producci6n y el me~ 

cado de semillas híbridas constituye un concepto alrededor -

del cual se puede construir una industria can elementos de -

con trol de calidad y servicio de extensi6n. Si se hace correE 

tarnente, la disponibilidad permanente de semillas de calidad

puede ser una fuerza importante. 
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2. ¿ QUE ES UNA INDUSTRIA SEMILLERA? 

Una industria semillera provee la semilla que nec~ 
Bitan los agricultores, y se compone de agricultores indepen_ 
dientes, productores, procesadores y distribuidores. Para lo 
grar economta y eficiencia una empresa dada, puede combinar -
todas estas funciones en una sola operaci6n. 

~ 

J. ¿ QUE IMPLICA UNA INDUSTRIA SEMILLERA? 

Una Industria Semillera implica lo siguiente: 

3.1 La producci6n de semilla 

La producci6n de semillas de hoy d!a constituye -
una industria especializada y esencial. Es an4loga a la pro_
ducci6n de fertilizantes o pesticidas, a la manufactura de i~ 
plementos agr!colas, de equipo de manejo y procesado de cult! 
vos y al desarrollo y producci6n de herbicidas. En cada una -
de estas industrias, los especialistas proporcionan al agri_
cultor los insumos necesarios para un nivel alto en la produ~ 
ci6n de sus cultivos. 

La industria semillera est4 constitu!da de varios
componentes que incluyen la investigaci6n, la producci6n, el
control de calidad y el mercadeo. como en el caso de otras -
industria&, en ella toman parte tanto el sector privado como
el sector público. 

3.2 Investigaci6n 

Las semillas mejoradas son uno de los resultados -
de la investigaci6n. Los cient!ficos agrtcolas coleccionan el 
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germoplasma de los cultivos para obtener tanta variaci6n como 
sea posible. Estas colecciones se eva1aan y se hacen cruzas -
entre ellas para obtener nuevos materiales con las caracter!~ 
ticas deseadas. Los materiales m4s prometedores se prueban en 
las &reas donde podr!an utilizarse si se encontrara que son -
los adecuados. Cuando se desarrol.la un nuevo material y se -
comporta suficientemente bien para ser utilizado por los agr! 
cultores, se propone para ser liberado por el mejorador que -
lo desarroll6. 

Concurrentemente con el desarrollo de nuevas vari!. 
dades, la investigaci6n muestra c6mo manejar la variedad para 
obtener utilidad de su potencial de rendimiento. Este tipo de 
investigaci6n comanmente incluye el control de insectos y en_ 
fermedades y las necesidades de fertilizaci6n y agua. 

3.3 Producci6n 

Despu~s del desarrollo de una nueva variedad y an_ 
tes de que el agricultor pueda utilizarla, se necesita de la
producci6n de semilla. 

La fase inicial de la producci6n de la semilla or! 
ginal es conocida como producci6n de semilla b&sica. La pro_
ducci6n de semilla b4sica requiere de un grado relativamente
al to de conocimientos y experiencia para lograr semilla de c~ 
lidad. 

Esta semilla b&sica se utiliza para producir la s~ 
milla comercial que posteriormente utiliza el agricultor para 
su cultivo. 

3., Control de calidad 
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Se han establecido leyes y agencias para la produ~ 

ci6n y el control de las semillas, que aseguran que la semi_

lla en el mercado reúna ciertas normas de calidad. Estas le_

yes y agencias hacen difícil o problemStico que el productor

venda semilla de baja calidad. Protegen al agricultor y ayu_

dan a desarrollar una industria semillera con semilla de alta 

calidad como su producto más importante. 

La certif icaci6n de semilla es un elemento asocia_ 

do importante en la industria semillera. El proceso de la ce~ 

tificaci6n que usualmente es voluntario, coloca el énfasis en 

la pureza genética de la semilla y en otras consideraciones -

de calidad. La semilla certificada, o su equivalente, es una

aemilla de excelente calidad; una semilla que justifica y ex~ 

ge un precio mSs alto en el mercado de las semillas. 

3.5 Comercializ~ci6n 

La transferencia de semilla del productor al agri_ 

cultor (es decir, el mercadeo de la semilla), es un eslab6n 

vital en la industria semillera. El mercadeo puede ser un pr~ 

ceso relativamente simple en el cual el agricultor compre las 

semillas directamente del productor. 

Un productor de semillas puede haber producido la

aemilla bajo contrato con una con1pañía o empresa semillera. -

Esta empresa última puede producir semilla en varias partes -

de un estado o en varios estados. El mercado de la compañía -

puede cubrir todo un estado o todo un país. El agricultor pu~ 

de comprar semilla de esta compañía a través de uno de sus -

distribuidores en el mercado, los cuales a la vez, pueden te_ 

ner semilla como uno de sus varios productos. En todo caso, -

sin embargo, el mercadeo eficiente significa la disponibili_-
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dad inmediata de la semilla al agricultor. 

El agricultor debe reconocer la importancia de la

semilla mejorada como insumo clave en la agricultura moderna. 

El agricultor debe estar convencido de que esta semilla mejo_ 

rada, cuando se utiliza correctamente, puede ser una inver_-

si6n redituable. 
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4. ORGANIZACION DE LA INDUSTRIA 

La industria sernillera tiene varios componentes di 
ferentes pero muy relacionados: investigaci6n, producci6n, -
control de calidad y mercadeo. En una industria bien organiz~ 
da debe dArsele la atenci6n adecuada a cada componente y lue_ 
go, los componentes deben estar interrelacionados e integra_
dos. 

Tanto el sector pdblico corno el sector privado ju~ 
gan un papel importante en la industria sernillera. Obviamente 
las instituciones del sector pdblico están directamente invo_ 
lucradas en el desarrollo y mantenimiento de normas de cali_
dad, en el mercadeo interestatal y en la capacitaci6n del a_
gricultor. La investigaci6n es tarnbi~n una funci6n importante 
de las instituciones agrícolas centrales o estatales. Sin ern_ 
bargo, tanto las instituciones del sector pdblico corno las -
del sector privado, a quienes conciernen las semillas, pueden 
estar ambas involucradas en la investigaci6n, en la capacita_ 
ci6n del agricultor, en la producci6n de semilla bAsica, en -
la producci6n de semilla certificada y comercial y en el mer_ 
cadeo. La consideraci6n más importante parece ser el desarro_ 
llo de las condiciones y la atm6sfera que estimule la produc_ 
ci6n y el uso de semillas de alto rendimiento y calidad. El -
logro de esta meta depende de la estrecha relaci6n de trabajo 
y de las buenas relaciones entre las instituciones de los se~ 
toree pdblico y privado. 
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S. PASOS POR LOS QUE ATRAVIESA LA PRODUCCION DE SEMILLA BASI 

CA EN EL DESARROLLO DE UNA INDUSTRIA SEMILLERA. 

5.1 Producci6n de semilla básica 

Se requiere de la multiplicaci6n de la semilla or! 

ginal, para producir los volllmenes necesarios para la produc_ 

ci6n de semilla h!brida comercial. Debe estructurarse una or_ 

ganizaci6n satisfactoria de existencias de semilla básica pa_ 

ra liberar de esta responsabilidad a los mejoradores e inves_ 

tigadores. 

El destino de toda la industria semillera depende

de la orqanizaci6n que acepte la responsabilidad de las exis_ 

tencias de semilla básica. 

La producci6n de semilla b!sica exige habilidades

t~cnicas especiales y las mejores tierras disponibles. Solo -

con una buena fertilizaci6n sobre un buen suelo, será posible 

que los especialistas reconozcan y eliminen los tipos indese!!_ 

bles que frecuentemente aparecen en los campos de producci6n, 

aGn bajo las mejores condiciones de producci6n de semilla. 

5.2 Certificaci6n de semilla 

La certificaci6n de semilla es una forma volunta_

ria de preservar la identidad y la alta calidad. Aunque el D~ 

partamento de· Agricultura podr!a llevar a cabo esta funci6n,

podr!a tambi~n autorizarse una asociaci6n de mejoramiento de

cultivos o semillas compuesta por los productores que quisie_ 

ran tener un nombre comercial comGn para su semilla. Esto se

hace frecuentemente con las actividades de extensi6n de una -
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Universidad Agr!cola, que emplea personal técnico para admi_
nistrar las normas desarrolladas por la asociaci6n. 

5.3 Reglamentaci6n de semillas 

La administraci6n de una ley de semillas es una -
funci6n propia del gobierno; es la dnica agencia que puede -
ofrecer la reglamentaci6n adecuada. Deber!a adoptarse una ley 
flexible. Las normas y los reglamentos pueden modificarse en
respuesta al cambio. 

As! como la calidad de la semilla se mejora con el
uso de mejor equipo, m4s habilidad técnica, etc., los regla_
mentos podr!an cambiarse para reflejar esta superaci6n. 

Los reglamentos que son innecesariamente restrict! 
vos, pueden obstaculizar grandemente el desarrollo de la in_
dustria semillera. La motivaci6n para que el productor sea -
mas activo en la industria podr!a acabarse o disminuir consi_ 
derablemente. Una econom!a que busque un crecimiento rápido -
no puede mantener leyes de semilla restrictivas e inflexibles. 
cuando la industria se extiende y madura, las normas pueden -
modificarse y elevarse. 

5.4 ~ 

La programaci6n de un patr6n de crecimiento basado 
en grados de aceptaci6n y en grados de crecimiento normales -
en la utilizaci6n de semillas y fertilizantes, podr!a ser ut! 
!izado por los productores de semilla como una gu!a en la es_ 
timaci6n del consumo de semilla y podr!a servir como patr6n -
de producci6n. 
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Si las necesidades totales exceden la capacidad de 

producci6n de los productores particulares, el esfuerzo en el 

per!odo de transici6n buscar!a proporcionar los incentivos p~ 

ra producir m&s. 

5.5 Restricciones a la movilizaci6n 

Algunas de las !reas de producci6n de grano pueden 

no necesariamente ser las mejores &reas para la producci6n de 

semilla. Los problemas de aislamiento, las condiciones de el! 

ma, la disponibilidad de agua y muchos otros factores, deter_ 

minan las !reas de producci6n de semilla. Si se permitiese la 

libre rnovilizaci6n de semillas, los productores producir!an -

la semilla en las &reas que son m4s econ6micas para la produ~ 

ci6n y distribuci6n. Se utilizar!an estos lugares para redu_

cir loa costos de distribuci6n. 

5.6 Entrenamiento 

Una industria semillera requiere de personas con -

conocimientos t~cnicos; se requiere del entrenamiento. Esta -

fase de un programa de semillas puede acelerarse grandemente

estableoiendo programas de entrenamiento de campo. El entren~ 

miento deber!a jugar un papel s6lido e importante en el desa_ 

rrollo de una industria semillera. 



CAPITULO III 

ETAPAS POR LAS QUE ATRAVIESA EL PRO

DUCTO EN LOS CAMPOS DE PRODUCCION 

l. PREPARACION DEL SUELO. 

30 

La buena preparaci6n del suelo es vital para el d~ 

&arrollo de la planta, ya que ésta influye para las dem4s --

practicas de cultivo. 

Lo m4s comGn es hacer un subsoleo cada dos o tres

años, con la finalidad de aflojar el suelo para permitir que

laa ra!ces puedan penetrar con mas facilitad a las capas del

suelo y ayuda también a la exidiaci6n del agua. ( L!xido de -

los suelos l . 

Las labores comunes que se hacen cada año son: 

l. Desvare.- Destruye todos los desechos de la c2 

secha anterior. 

2. Barbecho.- Se hace a los 20 cm. aproximadamen_ 

te y la finalidad es de voltear el suelo para

que se oxigene. 

J. Rastreo.- Tiene la finalidad de desterronar y 

dejar lo ~s molido posible la tierra. 

4. Nivelaci6n.- Se hace con el objeto de corregir 

fallas en el terreno. 
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2. ~ 

La siembra de los sorgos de producci6n es más esp~ 

cializada que las siembras comunes, se requiere sembrar tres

veces la cantidad de hembras con relaci6n a la cantidad de m~ 

chas. 

El macho es la planta polenizadora y la hembra es

la receptora de polen y la que en un futuro es la semilla h!_ 

brida. 

Los patrones más comunes son: 

a) El sembrar cuatro surcos de macho por doce sur_ 

cos de hembra. 

bl Seis surcos de machos por dieciocho de hembras 

La distancia entre surcos es de 76 cm. y la semi_

lla va a una profundidad de 4.5 cm. a 5 cm. 

La distancia entre semilla es de 5 cm. o sea a 20 

6 25 plantas por metro lineal. 

Usualmente se siembran los machos cinco d!as antes 

que las hembras ( split ) ya que el ciclo de loa machos es -

m&s corto que el de las hembras y se necesita que concuerden

en la floraci6n. 
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3. DESARROLLO DEL CULTIVO DEL SORGO. 

Para que el cultivo resulte provechoso, se pueden
programar una serie de factores que elevan al m!ximo los ben~ 
ficios de la operaci6n. 

Algunos de ellos, como el suelo, la energ!a solar, 
temperatura, humedad y las lluvias, no pueden controlarse; -
otros como la elecci6n de la variedad, las fechas de laboreo, 
los programas de fertilizaci6n, densidad de siembra y plan de 
irrigaci6n, son m!s controlables. 

El desarrollo de la planta nos conlleva a lo si_--
guiente: 

Siguiendo las indicaciones anteriores, la planta -
de sorgo llega a la floraci6n entre los 68 y los 70 d!as y a_ 
proximadamente un mes y medio despu~s completa su maduraci6n
f isiol6gica. 



4. FERTILIZACION 

El sorgo como cualquier otro cultivo llena una ne_ 
cesidad de nutrientes, los cuales deben de ser cubiertos de ~ 
cuerdo con investigaciones realizadas por el Instituto Nacio_ 
nal de Investigación Agr1cola (INIA), as! como de otras comp~ 
ñ!as privadas que han llevado a la determinación de que el -
cultivo necesita principalmente de los siguientes nutrientes• 

l. 

2. 
3. 

Nitr6geno 
Fósforo 
Potasio 

180 unidades 
60 unidades 

No se aplica por la riqueza 
que tienen lo• suelos de M! 
xico. 

E•tas necesidades se satisfacen en base a loa dif~ 
rentes tipos de fertilizantes que existen en el mercado, ya-
que Fertilizantes Mexicanos ( FERTIHEX ) presenta varias op_
ciones en concentraciones de unidades y se puede fertilizar -
en base a lo que hay disponible en el mercado. 

Se acostumbra aplicar todo el fósforo y la mitad -
del nitrógeno en la siembra o presiembra y el resto del nitr~ 
geno en la primera escarda. ( cultivo l 
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5. RIEGOS 

Usualmente se efectOan de tres a cinco riegos de_
pendiendo del ciclo cimatol6gico, 

Los riegos comunes son corno a continuaci6n los s~-
ñalarnos: 

5.1 Presiernbra 

Para que tenga la suficiente hWlledad la tierra y -

para que se logre la germinaci6n de la semilla y el desarro_
llo primario de la planta y para que el fertilizante se ponga 
en estado asimilable. 

5.2 Posterior a la primera escarda 

(Al momento de cultivar se destruyen las malezas y 

ae aplica el fertilizante). Este segundo riego es con la fi_ 
nalidad de permitir la continuidad del desarrollo fisiol6gico 
y poner en estado asimilable el resto del fertilizante. 

5.3 En la floraci6n 

Para que no existan problemas f isiol6gicas en la -
planta. 

5.4 En el llenado de la semilla. 

La semilla es un embri6n recubierto con el nutrieu 
te o sea el endosperma de la semilla que es el que le permite 
desarrollarse al sembrarse en su primer etapa. 
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5.5 Riego de auxilio 

Se aplica en caso de problemas como en sequ!as. 
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6. COSECHA 

Se obtienen muestras al azar, previa a la cosecha
para saber si el grano está por debajo del 14t de humedad, -
con el objeto de poder trillarlo, 

La trilla se lleva a cabo con una combinada. La -
cual tiene como finalidad cortar la planta del sorgo y dentro 
de •u complejo mecanismo separa y-selecciona la semilla del -
resto de la planta. 

Usualmente las compañías se encargan de las tri_-
llas de las hembras (semilla híbrida), los machos los vende 
el agricultor como grano industrial. 
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7. TRANSPORTE DE CAMPOS DE PRODUCCION A LA PLANTA PROCESADORA 

El transporte de los camiones a la planta conlleva 

las siguientes bases: 

a) Chequeo de la limpieza total del cami6n, asegu_ 

rando que no tenga material extraño a la semi_

lla a transportar. 

b) Llevado de un registro de campo en el cual se -

especifican los siguientes datos: 

l. Ntimero de mobilizaci6n 

2. Cantidad de tablas que lleva cada cami6n 

3. La compañ!a que est4 haciendo la mobiliza_-

ci6n. 

4. Lugar de destino 

S. Lote de procedencia 

6. Nombre del chofer y placas del cami6n 

7. Persona que autoriza la mobilizaci6n ( fir_ 

ma). 

8. Variedad que est4 transportando 

9. Persona que recibe en destino 

10. Porcentaje de humedad 

Se hace de ~sta original y tres copias. 
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CAPITULO IV 

ETAPAS POR LAS QUE ATRAVIESA EL PRODUCTO 

EN LA PLANTA PROCESADORA 

l. Ingreso de la semilla a la tolva de carga del -
elevador principal. 

2. Sube a trav~s del elevador al gusano elicoidal
de llanada de silos, los cuales tienen las siguientes dimen_
aionea: 6 metros de di!metro por 6 metros de altura y con una 
capacidad de almacenamiento de 110 toneladas. ( el peso espe_ 
clfico de la semilla es de 750 kgs. x m3 ) 

3. Llenado de silos. ( Esta semilla puede durar C!:!_ 

mo m&ximo seis meses almacenada sin problemas de germinaci6n) 

4. Una vez llenados los silos, se someten a un pr!:!. 
ceso de aereaci6n que consiste en lo siguiente: un motor de -
5 HP y unas aspas de 5 pulgadas de di!metro. Esto sirve para
bajar la humedad a la semilla. 

s. Vaciado de silos. Por medio de un gusano elicoi 
dal ( BASUCA ), los cuales descargan en un TRANSPORTADOR PRI~ 
CIPAL que alimenta la tolva de la mSquina limpiadora ( CLIPER) 
la tolva tiene capacidad para 20 toneladas y la cliper con 
una capacidad de 300 sacos x hora, cada saco de SO libras, --
22.680 kgs. 

6. Limpieza y selecci6n de semilla. Esta limpieza
y selecci6n ea llevada a cabo por la m&quina cliper. 
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7. La semilla ya limpia y seleccionada es captada

por un elevador que la transporta a la máquina Tratadora que

tiene la misma capacidad que la cliper. 

8. Después de pasar por la máquina tratadora, cae

a una tolva de reposo que tiene capacidad para 10 toneladas,

necesitando permanecer en reposo dos horas para que la semi_

lla quede bien impregnada de los fungicidas a que fue someti_ 

da, adem!s debe quedar bien seca la semilla. 

9. Posteriormente la semilla ya tratada y seca cae 

a la m&quina pesadora encostaladora. 

Esta maquina tiene como objetivo llenar cada saco

con SO libras de semilla y coser el saco. Capacidad de 1,200-

sacos por hora. 

10. Por Qltimo los sacos pasan para su almacena_-

miento en bodegas, separados por variedades de semillas. 



CAPITULO V 

LIMPIEZA, SELECCION, CLASIFICACION, 

TRATAMIENTO Y ENVASADO DE LA SEMILLA. 

l. LIMPIEZA 

¡o 

1.1 Transporte de la semilla a la planta procesa-

Cuando las semillas son transportadas a la planta
procesadora, generalmente contienen varios materiales indese!. 
bles comos varas, tallos, semillas de hierbas, basura y algu_ 
nas veces, hasta semillas de otros cultivos. Por lo tanto, ª!!. 
tes de que las semillas puedan cumplir con los est!ndares re_ 
querido por las autoridades agr!colas y por los agricultores
moderno•, eatos materiales deber!n ser separados de la semi_
lla buena. Es por esto que el acondicionamiento de semillas -
e• un paso muy importante en este negocio, lo que permitir& -
proporcionar un amplio abastecimiento de semillas de alta ca_ 
lidad, pureza varietal y libre de materiales nocivos. 

1.2 Principios de separaci6n de las semilla• • 

La eliminaci6n de material indeseable de la semi_
lla del cultivo requiere de un acondicionamiento a trav's de
una o varias m!quinas especializadas. Estas m&quinas est!n d!. 
señadas para remover el material indeseable, pero de cual_--
quier manera es importante que el personal a cargo de esta o_ 
peraci6n tenga completo conocimiento de las diferencias en -
las propiedades f!sicas por las cuales la semilla puede ser -
•eparada. Una vez que el operador de m!quinas entiende estos-
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principios, estará capacitado para examinar una mezcla de se_ 
millas, determinar los problemas de separaci6n, de las máqui_ 
nas necesarias y la secuencia de las mismas para limpiar y s~ 
leccionar un lote de semillas dentro de los estándares esta_
blecidos. 

Para realizar una separaci6n, la semilla debe ser
básicamente diferente de otra en una o más caracter!sticas f~ 
sicaa, o del material contaminante. Es as! que por una dife_
rencia en las caracter!sticas f!sicas, que la máquina es ca_
paz de separar el material indeseable de la semilla de culti_ 
vo. Alqunas veces existen varias diferencias entre las semi_
llas y las de otros cultivos o contaminantes, por lo que el ~ 
parador de m&quinas deberá seleccionar la mayor diferencia, -
lo auf icientemente obvia para loqrar una separaci6n mecánica
ª una capacidad aceptable y con un alto qrado de precisi6n. 

Las caracter!sticas f !sicas que más comdnmente son 
utilizada• para limpiar y separar semillas, son las siquien_
tes: 

l} TAMA!IO.- El tamaño es un t~rmino muy usado para 
comparar una de las propiedades f!sicas de la semilla. Es ve~ 
dad que alqunas semillas son más qrandes o más pequeñas que -
otras, as!, cuando existe una diferencia qrande en el tamaño
de laa semillas, como por ejemplo soya y correquela, es acep_ 
table pensar en t~rminos de separaci6n, ya que el tamaño es -
la base para llevar a cabo dicha separaci6n. Pero si se quie_ 
re comparar dos semillas de casi el mismo tamaño es más co_--

--rrecto pensar en que existen tres dimensiones, anchura, aspe_ 
sor y lonqitud. Esto ea fácil de entender, si se examina una
semilla de frijol lima o un qrano de ma!z, extra!do de la pa~ 
te media de una mazorca. 
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Las semillas que difieren en una o dos de estas d.!_ 
men~iones pueden ser separadas como sigue: 

a) Anchura.- La semilla que tiene la misma longi_
tud y espesor pero difiere en anchura, puede ser separada con 
cribas de perforaciones redondas. Estas pueden ser planas co_ 
mo del tipo utilizado en las m!quinas limpiadoras cribadoras
ventiladoras o también con cribas cil!ndricas. 

b) Espesor.- Las semillas que teniendo la misma -
longitud y anchura pero diferente espesor, pueden ser separa_ 
das con cribas de perforaciones oblongas. El ancho de las a_
perturas est& relacionado con el espesor de la semilla. Tam_ 
bién esta vez, las cribas pueden ser de un tipo plano como -~ 
laa usadas en las limpiadoras o cribas cil!ndricas de perfor! 
ciones oblongas en la parte entrante de las acanaladuras como 
las usadas en las m!quinas.clasificadoras por espesor. 

c) Longitud.- Las semillas que tienen casi la mis_ 
ma anchura y espesor pero difieren en longitud pueden ser se_ 
paradas con un disco dentado o separador de cilindro dentado. 
Estas m!quinas usualmente son referidas como separadores de -
longitud. 

2l PESO.- Las semillas con diferente peso o grave_ 
dad espec!fica, pueden ser separadas con m!quinas en las cua_ 
les la semilla pasa a través de una corriente de aire o por -
la mesa de gravedad, la cual utiliza un proceso de flotaci6n
en una plataforma vibradora. 

3) FORMA.- Las semillas redondas pueden ser separ! 
daa de las semillas que tienen un lado plano, al hacer que -
las semillas ae deslicen hacia abajo sobre un espiral verti_
cal. Esta m!quina por hacer este tipo de separaci6n es conoc~ 
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da corno la separadora espiral. 

l.3 Etapas del acondicionamiento de semillas. 

La secuencia de acondicionamiento de semillas pue_ 

de ser dividido de acuerdo a las etapas señaladas en la figu_ 

ra 1, pero no necesariamente algGn cultivo en particular ten_ 

dr! que ser procesado a trav~s de todas estas separaciones. 

Las etapas por las cuales la semilla debe pasar -

desde que es recibida hasta que es producto terminado y listo 

para su venta, dependen principalmente en el contenido de hu_ 

medad y el material indeseable presente en un lote espec!f ico 

de semillas al momento de ser recibido. Una planta acondicio_ 

nadara de semilla bien diseñada, est4 proyectada de tal mane_ 

ra que cualquiera de estos pasos pueden ser eliminados sin i~ 

terrupci6n del flujo de semillas a trav@s de la planta. 

Una breve descripci6n de las diferentes etapas del 

acondicionamiento, son dadas a continuaci6n. 

~of-t 1 ~ 
Figura 1: al Recepci6n y almacenamiento a granel.- Algdn me_ 

dio conveniente para descargar semilla de los camiones cuando 

es acarreada a la planta procesadora debe ser facilitado. Por 

ejemplo, si la semilla es transportada a granel, es necesario 

contar con una tolva de recibo suficientemente grande para a_ 

comodar un cami6n sobre la plataforma de descarga. Un eleva_

dor conectado a la tolva de descarga es indispensable tambi~n 

para mover la semilla dentro del !rea de almacenamiento a gr~ 

nel. 

b) Secado.- Cuando la semilla es cosechada con un

alto contenido de humedad, para lograr un nivel de almacena_-
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miento seguro, ésta debe ser secada inmediatamente para prev!!_ 
nir la pérdida de germinaci6n debido al crecimiento de hongos 
y calentamiento. 

Después de que la semilla ha sido secada a un con_ 
tenido de humedad seguro, ésta puede ser lim!ada y acondicio_ 
nada posteriormente si as! es requerido. 

c) Limpieza b4sica.- Limpieza cribadora ventilado_ 
ra. Casi todos los lotes de semillas son limpiados primero o
después de la prelimpieza con una cribadora ventiladora para
remover la basura ligera, polvo y casi todo el material inde_ 
seable, mismos que pueden ser tanto m4s grandes como m4s pe_
queños que la semilla del cultivo. Muchos lotes de semilla -
pueden ser limpiados y ser convertidos en un producto acepta_ 
ble con solo este proceso. 

Otros lotes de semilla pueden requerir de una sep!_ 
raci6n más precisa y las máquinas que realizan esta clasif ic!_ 
ci6n s6lo funcionan apropiadamente cuando la semilla ha sido
limpiada primero. De esta manera la limpiadora cribadora ven_ 
tiladora es usualmente considerada una máquina necesaria y b! 
sica en casi todas las plantas acondicionadoras de semillas. 

La cribadora ventiladora usa tres principios de -
limpieza: aspiraci6n o corrientes de aire para remover mate_
rial ligero; desbrozado, para remover el material grande y -
clasificación para remover el material pequeño. Estas m4qui_
nas var1an en tamaño, de los modelos de una sola criba con -
una corriente de aire en las m4quinas comerciales, hasta con
siete cribas y tres corrientes de aire. Los modelos de limpi!_ 
doras con dos, tres, cuatro y cinco cribas son m&s comdnmente 
usados en la industria. 
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Para entender los principios del manejo y opera_-
ci6n de cualquier máquina acondicionadora de semilla, el oper~ 
dor debe conocer las partes principales de la máquina y sus -
funciones, el flujo de la semilla a trav~s de la máquina y -
los ajustes que afectan a la precisi6n de la separaciOn y ca_ 
pacidad de la máquina. 

1.4 Funciones y ajustes de las partes de la criba
dora ventiladora. 

a) Tolva alimentadora.- La tolva alimentadora con_ 
aiste en un dep6sito en forma de caja situado en la parte su_ 
perior de la maquina, el cual mantiene un flujo uniforme y r~ 
gular de semillas hacia las cribas. En la parte inferior exi~ 
te una compuerta ajustable para asistir y forzar la semilla a 
ser descargada de la tolva. En algunas máquinas la velocidad
del rodillo puede ser cambiado o variado, lo cual regular! la 
cantidad de semilla a ser descargada'. Por lo tanto el flujo -
de alimentaci6n puede ser controlado por la posici6n de la -
compuerta de alimentaci6n y tambi~n por la velocidad del rod~ 
llo alimentador, 

bl Ventiladores y corrientes de aire.- El prop6si_ 
to del ventilador es crear una corriente de aire que remueva
la basura ligera, polvo y semillas ligeras, de la semilla del 
cultivo. En máquinas con una corriente de aire, la semilla p~ 
sa a trav~s de la corriente de aire en la parte inferior de -
la tolva alimentadora o por la parte de abajo al final de la
Gltima criba. 

En máquinas con dos corrientes de aire, las semi_
llas pasaran a trav~s de una corriente de aire en ambos si_-
tios. La corriente de aire que pasa por abajo de la parte in_ 
ferior de la tolva alimentadora es conocida como el aire sup~ 
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rior, mientras que la que se localiza abajo de la Gltima cri_ 
ba ea conocida como el aire inferior. 

La corriente de aire superior remueve la basura l! 
gera y polvo de la semilla antes de que alcance la primera -
criba. La corriente de aire inferior remueve la semilla lige_ 
ra y basura pesada que no fue removida por la corriente de a! 
re y cribas superiores. La succi6n de cada corriente de aire
es controlada por una compuerta ajustable en el pasillo de a! 
re o tambiGn regulando la velocidad del ventilador. 

Para una limpieza eficiente, ambas corrientes de -
aire deben tener suficiente presi6n para remover y levantar -
ocasionalmente una semilla del cultivo junto con otros mate_
riales. El aire inferior debe ser usado principalmente para -
remover semillas vanas y ligeras, debido a que las part!culas 
son mls uniformes en tamaño y contando con una mayor uniform! 
dad, estas separaciones son posibles. 

el Cribas.- Las cribas en una cribadora ventilado_ 
ra, consisten en una 14mina de metal con perforaciones o tam_ 
biGn de una tela de alambre asegurada a todos los lados con -
un bastidor rectangular de madera. Las cribas son colocadas -
en la maquina en una posici6n inclinada hacia la parte fron~ 
tal y con un angulo de aproximadamente 10!. 

Casi todas las cribas tienen una secci6n s6lida de 
metal de aproximadamente 9 pulgadas a lo ancho de un extremo, 
a la cual se le llama secci6n separadora. La criba debe ser -
colocada en la m4quina de tal manera que esta secci6n s6lida
pueda ser elevada por encima de su otro extremo y mientras la 
semilla es descargada por la tolva alimentadora o por una cr! 
ba anterior, al caer sobre la secci6n separadora tiene la o_
portunidad de ser separada de los materiales largos de basura 
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en forma de capas delgadas antes de ser deslizados hacia la -
secci6n perforada. La funci6n de la criba es remover el mate_ 
rial que es más grande o pequeño en anchura y espesor que la
sernilla del cultivo. 

De acuerdo a su uso y posici6n en la máquina, las
cribas p~eden ser divididas dentro de dos clasés. Estas dos -
clases son: cribas superiores, las cuales algunas veces son -
referidas corno criba desbrozadora y, cribas inferiores, las -
cuales a menudo son referidas como cribas clasificadoras. Pa_ 
ra mayor claridad y simplicidad, los tdrminos criba superior
y criba inferior serán usados a trav~s de este art!culo. Los
t~rminos segunda criba superior y segunda criba inferior, etc. 
serán introducidos cuando sean descritas las máquinas con mSs 
de dos cribas. 

En alguna otra informaci6n las cribas son referi_
daa de acuerdo a su posici6n en la limpiadora. La localiza~-
ci6n o posici6nes de las cribas en una limpiadora son conta_
das de la parte de arriba de la máquina a la parte baja de la 
misma. La criba de encima está en primera posici6n, la segun_ 
da criba estS en segunda posici6n y as! sucesivamente hasta -
llegar a la parte baja. 

Las cribas de metal perforado pueden tener perfor~ 
ciones redondas, oblongas o triangulares. La redonda y oblon_ 
ga son comGnmente más usadas, las ·cribas con perforaciones -
triangulares tienen una aplicaci6n muy limitada y son rara -
vez usadas. Las cribas constru!das de malla de alambre pueden 
tener aberturas que son rectangulares o cuadradas. 

Existen muchas cribas con diferentes tamaños de -
perforaciones disponibles para el acondicionador de semillas. 
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Cada criba es identificada por un ntlmero que indica el tamaño 
Y forma de la perforaci6n. El tamaño de las perforaciones en
cribas manufacturadas en otros pa!ses es medida en mil!metros 
pero aquellas fabricadas en los Estados Unidos son adn diseñ~ 
das en fracciones de una pulgada. 

El ancho y largo total del bastidor de la criba d~ 
be ser tambiGn indicado cuando se compran las cribas para una 
m4quina en particular. 

l.S Principios de operaci6n 

La cribadora ventiladora de cuatro cribas con dos
corrientes de aire es probablemente la limpi~dora m!s amplia_ 
mente usada en las plantas procesadora& de semilla. La secue11 
cia de la operaci6n de la limpieza que ser! utilizada en esta 
discusi6n puede ser descrita a continuaci6n1 separaci6n de a! 
re superior, primera criba superior, primera criba inferior,
sequnda criba superior, segunda criba inferior y separaci6n -
de aire inferior. 

La semilla que es limpiada es depositada en la to!. 
va alimentadora, de manera que pase por la corriente de aire
superior, la cual remueve basura ligera··y polvo, antes de 11~ 
qar a la primera criba superior. 

La primera criba superior es usada para eliminar -
el material m&s grande como tallos, paja y semillas de hier_
bas. Este material se desliza sobre la criba y es descartado. 
Todo el otro material, incluyendo la semilla del cultivo, pa_ 
sa a travGs de la primera criba·superior sobre la primera cr! 
ba inferior. 

La primera criba inferior tiene perforaciones lo -
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suficientemente grandes para permitir que la basura pequeña y 
semillas de hierba pasen a través. La semilla del cultivo pa_ 
sa sobre la criba y es depositada sobre la segunda criba sup2_ 
rior. 

La segunda criba superior tiene perforaciones m4s
pequeñas que la primera criba superior. El material grande -
que fue lo suficientemente pequeño para pasar a través de la
primera criba pasa sobre la segunda criba superior, mientraa
que la semilla del cultivo y el material pequeño restante --
caen a la segunda criba inferior. 

Las perforaciones en la segunda criba inferior son 
ligeramente mayores que las de la primera criba inferior, es_ 
to permite que la semilla pequeña y semilla agrietada atravi~ 
se mientras que la semilla del cultivo pase sobre la criba. 

La semilla del cultivo se descarga sobre la segun_ 
da criba inferior y pasa a través de la corriente de aire in_ 
ferior, la cual separa la semilla ligera, vanas y basura mas
pesada que no fue removida por el aire superior. 

En algunos lotes de semilla que contienen aclamen_ 
te una pequeña cantidad de material indeseable, la semilla -
del cultivo puede ser limpiado para obtener una pureza acept~ 
ble con solo utilizar una limpiadora ventiladora. Sin embargo 
en la mayor!a de los casos af1n después de la limpieza quedan
algunaa semillas quebradas, semillas vanas, semillas pequeñas 
y part!culas de hojarasca con la semilla del cultivo. Esto o_ 
curre porque ese material tuvo el mismo ancho y espesor que -
la aemilla del cultivo y no pudo ser separada de la semilla -
del cultivo con una maquina utilizando cribas planas perfora_ 
das. Esto no debe ser considerado una falta de la maquina, ea 
solamente una limitaci6n que es normal en este tipo de maqui_ 
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naria. 

Cuando aQn queda algGn material indeseable en la -
semilla del cultivo despuds de la limpieza con una cribadora
ventiladora o cualquier otra m4quina, el operador debe exami_ 
nar la semilla y buscar otra diferencia en, las caracter!sti_
cas f!sicas que pueda ser usada para separar el material ind~ 
seable. Esta diferencia puede ser en longitud, textura de la
superficie, grado de redondez o peso. Una vez que ha sido de_ 
terminado que hay suficiente diferencia en alguna otra carac_ 
ter!stica para hacer la separaci6n, el acondicionamiento debe 
aeguir adelante utilizando esta diferencia para hacer la si_
guiente aeparaci6n en la m4quina correspondiente. 

1.6 Procedimientos de operaci6n y ajuste de las -
limpiadoras. 

Loa siguientes pasos son dados como una gu!a para
seleccionar cribas, ajustar y operar una cribadora ventilado_ 
ra. Tan pronto como el operador llega a familiarizarse con la 
m&quina, dl mismo sera capaz de hacer la selecci6n inicial de 
cribas para un cultivo en particular. 

al cuando se cambia de cultivo o variedad hay que
aeparar las cribas y limpiar completamente la m4quina. 

bl Seleccionar las cribas haciendo una prueba pre_ 
liminar con pequeñas cribaa de laboratorio. Si fatas no eatin 
disponibles, coloque una criba de tamaño normal sobre una lo_ 
na que estf colocada en el piso y vac!e aproximadamente 1/2 -
kilo de semilla sobre la criba. Sacuda la criba varias veces
Y observe si el material indeseable es eliminado sin perder -
mucha de la semilla del cultivo. 
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c) DespuGs de seleccionar las cribas, col6quelas -
en al orden correspondiente en la m4quina. 

d) Si la m4quina tiene cepillos que puedan ser a_
justados, fije los cepillos de tal manera que presionen firm~ 
mente contra la parte de abajo de la criba. 

d) Cierre las compuertas ajustables en los pasajes 
superior e inferior de ias corrientes.de aire. Si la veloci_
dad del ventilador es ajustable, regGlelo cerca de la veloc! 
dad mínima. 

f) Llene la tolva alimentadora de semilla 

9) Encienda la m4quina 

hl Si la vibraci~n da la criba as ajustable, regu_ 
le esta de lenta a mediana velocidad. 

·i) Abra la compuerta en la parte inferior de la 
tolva alimentadora para permitir que una pequeña corriente de 
semillas fluya sobre la criba. 

' j) Aumenta la vibraci~n de la criba, si es necesa_ 
rio que esto haga que la semilla caiga a las cribas inferio_
rea. 

k) Abra la compuerta en la corriente de aire supe_ 
rior hasta que la hojarasca ligera es levantada. 

1) Abra la compuerta en la corriente de aire infe_ 
rior hasta qua la semilla ligera y vainas son levantadas. 

11) Reajuste los pasos h, i,j,k y 1 para obtener -
la m&xima capacidad posible y una buena limpieza. 
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2. SELECCION Y CLASIFICACIQN. 

Para eliminar los materiales indeseables dejados -
por la cribadora ventiladora, el operador tiene que utilizar
otro tipo de maquinaria que tiene diferentes caracter!sticas
f!sicas y que realiza una separaci6n m4s perfecta. Dependien_ 
do del problema en particular, esta maquinaria puede ser una
separadora de longitud, de espesor y anchura, mesa de grave_
dad, separador de espiral, etc. Pero para efectuar la separa_ 
ci6n, la semilla del cultivo debe diferir del material inde_
seable lo suficientemente en algunas caracter!sticas f!sicas
como para que la m4quina pueda diferenciar entre la semilla -
del cultivo y el material que .ser4 eliminado. 

2.1 Operaci6n 

La separaci6n de una mezcla de semilla en una mesa 
de gravedad es llevada a cabo en dos pasos. Primero al fluir
la semilla sobre la plataforma, fsta entra a la corriente de
aire que viene hacia arriba a travf s de la superficie porosa
º perforada de la plataforma. La corriente de aire ea ajusta_ 
da de tal manera que el volumen de aire que pasa a travfs de
la capa de semilla sea suficiente para hacer que esa capa de
semillas se estratifique verticalmente. Esto es, las semillas 
m4s ligeras que dan en la parte superior y las m4s pesadas p~ 
san a la parte inferior, cerca de la superficie de la plata_
forma. 

La semilla de peso intermedio permanece entre las
capas ligera y pesada. 

Segundo, deapufs de que la semilla ha sido eatrat! 
ficada en capas horizontales, fatas deber4n ser separadas. E!. 
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tas deberSn ser separadas. Esto se logra haciendo que las di_ 
ferentes capas se muevan lateralmente hacia los bordes de la
plataforma donde son descargadas hacia salidas diferentes. P~ 
ra lograr esto, la plataforma es montada sobre soportes incl.!_ 
nades que permiten.tener un movimiento de vaiv6n junto con la 
plataforma, accionados a su vez por medio de un sistema impu1 
sador exc6ntrico. La plataforma vibra rSpidamente haciendo un 
movimiento al mismo tiempo hacia arriba y al frente junto a -
la parte superior de la plataforma y un movimiento pendiente
abajo y hacia atrSs junto a la parte inferior. 

Al moverse la plataforma hacia adelante la semilla 
pesada es lanzada arriba y hacia el frente. La plataforma en_· 
tonces se mueve hacia atrSs y pendiente abajo, en el golpe h~ 
cia atrSa hace que la semilla pesada cambie de posici6n a un
p11nto mSa alto de la plataforma. La semilla ligera !<!'.cual es_ 
t' flotando encima de la capa pesada de semillas,·. fluirá por
gravedad a la parte más baja o inferior de la plataforma, de_ 
bido a las corrientes de aire. 

Una mesa de gravedad no realiza una separaci6n --
bien definida entre las semillas ligeras y pesadas. Existe -
una zona de semillas de peso intermedio localizada entre la -
semilla ligera y pesada. isto es comanmente llamado producto
intermedio. Este producto intermedio usualmente contiene mu_
cha aemillá buena que puede ser descartada. Es una práctica -
general que se almacene temporalmente el producto intermedio
hasta que la cantidad sea lo suficiente para repetir la oper~ 
ci6n y recuperar la buena semilla• Tambi6n recircular el pro_ 
dueto intermedio regresándolo a la tolva alimentadora de la -
máquina. 



3. TRATAMIENTO DE SEMILLAS 

Es una operaci6n muy utilizada en el acondiciona_
miento de las semillas y desde los años 50 1 forma parte como
una practica agr!cola de la industria de las semillas. Debido 
a su naturaleza un tanto compleja, ahora es muy importante -
que el acondicionador de semillas conozca c6mo y por qué se -
añolica una determinada dosis de tratamiento a las semillas.
El tratamiento de semillas es una práctica que ayuda a esta_
blecer y desarrollar las plántulas en el campo, pero esto no
significa que va a mejorar la calidad de las semillas. Ayuda_ 
r! a!, a que la semilla crezca libre de hongos y otros micro_ 
organismos e insectos. 

Los beneficios que se obtienen al desinfectar las
semillas son: 

+ Poblaciones m!s uni~ormes 

+ Plantas m!s vigorosas 

+ Mayor rendimiento 

+ Mayores ganancias 

Ventajas directas del tratamiento de las semillas: 

+ Control de las enfermedades acarreadas por la -
semilla. 

+ Protecci6n de la semilla y la pl!ntula en el -
campo. 
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Tipos de tratamiento: 

+ F!sicos 

+ Qu!micos 

Para la industria de las semillas se utilizan mas
los tratamientos qu!micos cuya funci6n es de: 

Proteger y prevenir a las semillas del ataque de -
organismos pat6genoa e insectos, usando para ello principal_
mente fungicidas e insecticidas. 

J.l Fungicidas e insecticidas • 

. como· acondicionador de semillas debe uno determi_
nar los organismos que se desean controlar para seleccionar -
el tratamiento adecuado, ademas de solicitar la ayuda o auge_ 
rencia de loa especialistas en el area. 

Actualmente existe un sinnthnero de productos en el 
mercado y debemos seleccionar el m4s adecuado y adem4s cono_
cer su espectro de actividad. 

easicamente existen tres formas de aplicaci6n del
tratamiento: 

al En seco ( polvo l 

bl L!quido 

el Acuoso ( mas utilizado l. 
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La aplicaci6n del tratamiento en las formas descr! 
tas anteriormente, se realiza con equipos especiales ( trata_ 
doras ) disponibles para la aplicaci6n de cada tipo de trata_ 
miento, sin embargo, en la práctica se acostumbra identifica~ 
las en dos tipos: tratadoras que aplican el qu1mico en polvo
directamente y las que requieren agua para el tratamiento. 

3.2 Partes y funcionamiento de una Tratadora. 

El funcionamiento de cualquiera de las tratadoras
antes descritas es el siguiente: 

El flujo de la semilla es regulada por una compue~ 
ta de alimentaci6n que está en la parte superior de la trata_ 
dora. La semilla es depositada en el voleador interior, mismo 
que está sujeto a un braz6n con un contrapeso que va a deter_ 
minar la cantidad de semilla que Ya a ser volcada y accionar
el mecanismo para que las tazas con el qu1mico necesario para 
dicha cantidad de semilla, sea depositado en la cámara mezcl! 
dora. 

Finalmente se mezclan simult&neamente tratamiento
y semilla para lograr mejor consistencia y uniformidad, oper! 
ci6n que se realiza en el tambor giratorio o en un mezclador
y transportador helicoidal que están en la parte inferior de
la tratadora y que sirven para que tambiEn sea desalojada y -
envasada la semilla. 

El funcionamiento de la tratadora es sencillo, una 
vez que está bien calibrada, operaci6n que generalmente prop! 
cia tiraderos de tratamiento, o muchas veces cuando hay des_
composturas, las manchas del qu1mico aparecen por todos lados 
dando la impresi6n de ser equipos ineficientes, sin embargo,
esto puede evitarse si se adquiere los tanques premezcladores 
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que facilitan la preparaci6n del tratamiento, evitan su apel_ 

masamiento y se procura mejor limpieza en el área de trabajo. 

Existen varias marcas de tratadoras en el mercado

internacional, pero todas funcionan bajo los mismos princi_-

pios, esta vez se ha ilustrado su operaci6n con tratadoras -

marca Gustafson, por ser una marca muy utilizada en nuestro -

pa!s y además de facilitar con sus ilustraciones la explica_

ci6n de los principios básicos y funcionamiento de las trata_ 

doras. 
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4 • ENVASE Y EMPAQUE PARA SEMILLAS. 

Uno de los principales aspectos de mayor importan_ 
cia en la semilla es cuidar de su calidad básicamente de su -
germinaci6n y vigor. La semilla tiene su m&xima germinaci6n -
poco antes de llegar al punto de madurez fisiol6gica, es de_
cir, cuando el flujo de nutrientes de la planta hacia la sem! 
lla eat4 por completarse y su máximo vigor en el punto de ma_ 
durez fisiol6gico. Estas dos caracter!sticas ya no podemos m~ 
jorarlas, solamente nuestra principal funci6n va a ser la de
tratar de conservarla desde la cosecha hasta en tanto sea nu~ 
vamente utilizada por el agricultor para la formaci6n de nue_ 
vas plantas. 

En el transcurso de conservaci6n de las semillas,
el empaque de las semillas cubre uno de los requisitos necee~ 
rica para poder mantener la mejor calidad. Las funciones m4s
importantes al empacar la semilla es protegerla principalmen_ 
te de las condiciones clim4ticas, de los daños mecánicos y f! 
sicos que ocurren durante su manipulaci!Sn, almacenamiento y -
distribuci6n y de la mejor presentacidn que la empresa quiera 
dar al producto bajo ciertos colores y tipos de materiales, -
todo esto sin descúidar los aspectos t4cnicos de los cuales -
daremos mayor informaci6n ~n este ·cap!tulo. 

Las condiciones climáticas que mayormente afectan
ª la semilla, son: la humedad relativa (HR), el contenido de
humedad de la semilla (CH), la temperatura de la semilla y la 
temperatura del medio ambiente. Para comprender mejor esto, -
analicemos la literatura sobre c6mo afectan estos factores en 
los envases. 

Desde tiempos prehist6ricos la semilla se envasa -
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para su almacenamiento y transporte. Hasta hace poco los pri~ 
cipales requerimientos para envases de semillas fueron bajos
costos, f4cil manejo y resistencia. Recientemente Couvillon -
Warren C., mencion6 que existen tres factores importantes que 
hay que considerar en la selecci6n del tipo de empaque de las 
semillas, como son: 

a) un tamaño apropiado 
b) material apropiado 
e) atracci6n del mismo 

Consideremos inicialmente el primero y segundo as_ 
pectas que van !ntimamente ligados y posteriormente tomaremos 
en cuenta el dltimo ligado con el primero. 

Con respecto a materiales en los envases, se ha e~ 
centrado que el que es resistente a la humedad o a pruebas de 
humedad puede ser de valor al prolongar la germinaci6n y el -
vigor. Sin embargo, se ha encontrado absolutamente necesario
y e3encial envasar en llstos, semillas secas, Harrington (1973) 

Tambilln 111 comenta cc•n respecto al rango propio de humedad P!. 
ra envasar en envases sellados es de 6-12% para semillas con
aceite. Kosar y Thompson encontraron que semillas con alto -
contenido de almid6n y con humedad arriba del 12% y semillas
oleaginosas arriba del 9t, no deben envasarse en envases re_
sistentea a la humedad, ya que estos contenidos altos se det!?_ 
riorar4n m!s r4pido que si se envasa al mismo contenido de h~ 
medad pero en envases porosos. 

Por el contrario, si la semilla es sobre secada -
(. casi Ot ) y mantenida ast en .envases resistentes a la hume_ 

dad, muere m4s r4pido que si se envasara eón un contenido de
humedad del rango del 6 -9% 
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El envasar a pruebas de humedad tiene la ventaja -
extremadamente importante de prolongar la viabilidad aunque -
algunas desventajas deben ser consideradas. 

Dependiendo del tipo de envase puede haber inter_
carnbio libre de humedad entre la semilla y el medio ambiente. 
Las semillas ganan o pierden humedad rápidamente dependiendo
del medio ambiente alrededor de ellas. 

Las semillas alcanzan un contenido de humedad en -
equilibrio con la humedad relativa. Los contenidos de humedad 
en equilibrio de diferentes lotes de semilla a la misma hume_ 
dad relativa, no serSn los mismos ya que las semillas difie_
ren en su composici6n qu!mica. 

Los aceites y l!pidos no absorben agua mientras -
que las prote!nas y carbohidratos la absorben en cantidades -
considerables. 

AGn con un tipo de semilla como el trigo, el tama_ 
ño de la semilla, espesor del pericarpio y la nutrici6n de la 
planta madre, afectan las cantidades relativas de los diver_
sos componentes de la misma. Por lo tanto, diferentes lotes -
de la misma clase de semilla pueden variar en la humedad de ~ 
quilibrio con misma HR hasta en un 1\. 

Las semillas también muestran un efecto de histEr~ 
sis. Por ejemplo, una parte de las semillas de un lote se se_ 
ca y entonces se regresa a su lote original, las semillas se_ 
caa alcanzarán un equilibrio en su contenido de humedad menor 
del que ten!an originalmente (menor que el de las hGmedas ). 
La histéresis ocurre debido a que durante el secado, las ma_
cromoléculas se doblan y se oprimen. En la rehidrataci6n, es_ 
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tas moléculas no presentan tantos sitios para la absorci6n -

del agua como las moléculas completamente expandidas de las -

semillas hGmedas. En situaciones extremas, el efecto de la -

histéresis puede producir una diferencia en el equilibrio de

la humedad de la semilla hasta de un 2%. 
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CAPITULO VI 

MERCADEXl DEL PRODUCTO 

l. UBICACION DE LA PLANTA • 

1.1 Fuerzas locacionales. 

Se cuenta con muchas ventajas en su ubicaci6n como 
son principalmente: 

- Cercan!a del anillo Perif6rico, que nos conecta
directamente con varias carreteras dirigidas a distintos pun_ 
tos del pa!s, lo que no• es muy dtil para la distribuci6n de
semilla a los consumidores y clientes as! como para recibir -
materia prima. 

- El que la ciudad quede igualmente cerca, tambi6n 
representa una ventaja, pues es accesible el obtener personal 
capacitado en todas las ~reas que residen tanto en Guadalaja_ 
ra como en Zapopan. 

- La facilidad de'conseguir !!neas telef6nicas es
de una importancia muy grande, porque casi todos los pedidos
de los clientes se hacen por este medio, por las grandes dis_ 
tancias que equivaldr!a hacerlo en forma personal o el tiempo 
que requerir!a el hacerlo por escrito. 

·-·Su localizaci6n tiene tambi6n la ventaja de es_
tar en el centro de operaciones de sus clientes, o sea, en el 
centro de la Repliblica. 

El terreno seleccionado tiene tambi6n la ventaja 
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de que por él cruzan líneas eléctricas tanto de alta como de
baja tensi6n. La baja tensi6n sirve para la oficina y la luz
de la planta, mientras que la alta tensi6n es imprescindible
para el funcionamiento de la maquinaria. 

- Otra ventaja la constituye el tamaño del terreno 
que en su parte posterior cuenta con una extensi6n bastante -
grande que serl utilizada como campo de experimentaci6n de la 
semilla producida y de esta manera tener un mayor control de
calidad. 

l. 2 Disponibilidad y costos de insumos. 

Se cuenta actualmente con campo• de experimenta_-
ci6n que posteriormente serviran como campos de abastecimien_ 
to directo, éstos se encuentran situados en: Tamaulipas, Sin~ 
loa, Zacatecas, Coahuila, Jalisco y Aguascalientes. El abast!_ 
cimiento sera constante, ya que las temporadas son d1st1ntas
épocas en cada uno de esto• lugares y se complementan entre -
sí dlndonos siempre semilla sin la necesidad de cortar la pr2 
ducci6n por no s~r de temporada. 

Por esta misma raz6n los costos de insumos son mas 
bajos, es decir, como se siembra la propia semilla no hay que 
pagar a intermediarios sino que se tiene que pagar solamente
los costos que nos produce la siembra y el transporte. 
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2. EL MERCADO 

2.1 Participaci6n en el Mercado. 

La empresa contará con una comercializaci6n de a_

proximadamente 100,000 sacos de sorgo que equivalen a un 0.4% 

del consumo nacional. 

2.2 Localizaci6n de los consumidores. 

Estos 100,000 sacos estarán distribuidos en varias 

zonas que comprenden los siguientes estados: 

ZONA BAJIO: 

ZONA COSTA: 

ZONA NORTE: 

Guanajuato 

Quer~taro 

Michoacan 

Parte de Jalisco 

Sinaloa 

Nayarit 

Parte de Jali•co 

Tamaulipas 

Coahuila 

Nuevo Le6n 

San Luis Potosf 

TOTAL DE SACOS: 

22,000 sacos 

38,000 

40,000 

100,000 
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Estas zonas a su vez están divididas por ciclos de 

siembra, que son: 

ZONA BAJI01 

ZONA COSTA: 

ZONA NORTE: 

Ciclo A 

OTORO- INVIERNO 
Ciclo B 

PRIMAVERA- VERANO 
TOTAL 

Ciclo A 

OTORO-INVIERNO 
Ciclo B 

PRIMAVERA-VERANO 
TOTAL 

Ciclo A 

OTORO-INVIERNO 
Ciclo B 

PRIMAVERA-VERANO 
TOTAL 

TOTAL DE SACOS 

Demanda de Sacos 

S,000 sacos 

17,000 

22,000 

28,000 sacos 

10,000 

38,000 

30,000 saco• 

10,000 

40,000 sacos 

100,000 sacos 
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2.3 Localizaci6n de la competencia 

Todas las empresas que constituyen la competencia
producen semilla nacional, además de la que importan. 

Están en Jalisco NK y DEKALB dedicando sus plantas 
principalmente al procesamiento de ma!z, el cual venden en la 
regi6n. 

Estas plantas antes mencionadas, son las que impl! 
can mayor competencia para nosotros, ya que se encuentran tll!!! 
bi6n en el estado de Jalisco, pero contando nosotros con la -
ventaja de que estas plantas procesan en su mayor!a la semi_
lla de ma!z, y la nuestra se dedica principalmente al preces~ 
miento de semilla de sorgo. 

2.4 Servicios que ofrece la empresa a sus clientes 

Además de la venta de semilla, la empresa propor_
ciona a su clientela, el servicio de asesor!a t6cnico, la --
cual proporciona en forma gratuita. Esta consiste en lo si_-
guiente: todo agricultor o cliente en general que haya adqui_ 
rido nuestra semilla tiene el derecho de recibir una orienta_ 
ci6n por parte de la empresa para el mejor aprovechamiento de 
la semill<>. desde su siembra hasta la cosecha de la misma. 

Cualquier problema que se le presente al cliente -
en este lapso, la empresa cuenta con ingenieros capacitados -
que acudir&n al lugar donde se encuentra la siembra para aux! 
liarlo y darle soluci6n a su problema, este es un servicio -
que solo esta el!1presa tiene para con sus clientes, pues ning~ 
na otra empresa semillera presta este tipo de servicios de a_ 

sesor1a t6cnica. 
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2.5 Orientaci6n a distribuidores y subdistribuido 

~· 

La basta región que abarca la zona de comercializ~ 

ci6n comprende zonas muy variadas en cuanto a climas, altura

sobre el nivel del mar, tierras con muy diferentes composici~ 

nea, zonas de riego,de temporal, montañosas, valles extensos, 

etc. Todo ello hace necesaria la preparaci6n y capacitaci6n -

cont!nua impartida a distribuidores y subdistribuidores, para 

que nuestro producto se coloque en tiempos y regiones adecua_ 

das, logrando con ello la 6ptima utilizaci6n y rendimiento de 

los mismos, con lo que logra~os superar nuestra permanencia -

en el mercado. 

2.6 Orientaci6n a clientes 

Está a cargo de Distribuidores y Subdistribuidores 

quiene• son capacitados directamente por la empresa: pero ad~ 

m4a se les proporciona directamente a los agricultores, el -

servicio de asistencia t~cnica por conducto del Oepartamento

Agron6mico de la empresa. Esto por haber adquirido la semilla 

EXCEL y será lo mismo con la semilla MEXSEL: este servicio s~ 

r& totalmente gratuito. 

Este punto se considera de primordial importancia

ya que si se utiliza cada vez la variedad de semilla m&s ade_ 

cuada, m&s una adecuada atención profesional, oportuna al cul 

tivo, siempre redundar& en una mejor cosecha con el consi_--

guiente beneficio para el agricultor y el pa!s en general. 

2.7 Pronóstico de ventas 

Nuestras ventas estarán reguladas por los diferen_ 
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tes climas y tierras que tiene la Repüblica Mexicana, dando -
lugar a numerosas zonas donde se distribuirá el producto en -
distintas épocas del año. 

Las zonas son: 

+ Jalisco y Baj!o.- En la que el cultivo se hace -
en primavera-verano, en los meses de abril a junio y tiene un 
consumo de 32,000 sacos. 

+ Tamaulipas Norte y Sinaloa Norte.- El cultivo se 
hace en otoño-invierno en los meses de noviembre a febrero 
con un consumo de 24,000 sacos. 

+ Nayarit.- Donde se tiene la temporada de noviem_ 
bre a diciembre y actualmente consume 20,000 sacos. 

+ Sinaloa Centro.- Que es la de verano, en los me_ 
ses de junio y julio, contando con un consumo de 4,000 sacos
actualmente. 

+ Tamaulipas Centro y Sur.- Se siembra en verano-
en los meses de julio a agosto, logrando un consumo actual de 
20,000 sacos. 

2.B Comercializaci6n del producto de sorgo. 

Como empresa podemos establecer un laboratorio de
experimentaci6n para producir semilla sin necesidad de impor_ 
tarlos. 

Tambi8n podemos sacar mejor uso de la maquinaria -
que no se utiliza a su máxima capacidad para maquilar semilla 

ajena. 
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Las personas que se dedican a sembrar nuestra sem~ 

lla pueden comercializar su producto de la siguiente manera: 

+ Elaborando tortillas de sorgo, dependiendo de su 

expansión en el mercado por la aceptación de los consumidores 

y su costo de elabcraci6n. 

+ UsSndola para hacer aceite de fines diversos. 

+ Para alimentar al ganado, pudi~ndose usar toda -

la planta en algunas especies de animales y en otras solo gr~ 
no. 

+ En la alimentación de las aves, sólo o con otras 

semillas. 
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2.9 Comercializaci6n de la semilla MEX-SEL. 

Para la comercializaci6n de la semilla de sorgo -
MEX-SEL se utilizarán los mismos canales de distribuci6n que
hasta ahora se han venido utilizando para comercializar la s~ 
milla EXCEL, o sea la misma red de distribuidores, el mismo -
staff de vendedores, el mismo equipo de reparto, etc. En una
palabra se utilizará toda la infraestructura existente actua! 
mente para la comercializaci6n de semilla. 

Otra forma de abrirle mercado a esta nueva marca -
de semilla de sorgo, es mediante pl!ticas con los antiguos -
clientes de la semilla EXCEL y estableciendo campos experime~ 
tales en puntos y zonas estratégicas para que as! el cliente
ee de cuenta de la capacidad y rendimiento de esta nueva sem! 
lla. 

El cambio de semilla EXCEL a MEX-SEL se est! efec_ 
tuando como consecuencia de un factor primordial: "La resis_
tencia a enfermedades fungosas•. 

Ocurre que de las cinco variedades que tiene EXCEL -
en el mercado, dnicamente dos ( 747 y 787 ) tienen resisten_
cia genética a enfermedades fungosas como por ejemplo el ---
Dawny Mildew, antracnosis, etc., pero en el año de 1983 por -
un error del departamento de producci6n en la planta ubicada
en Plainview Texas, quemaron las semillas b!sicas para la pr2 
ducci6n del h!brido 787, con lo cual dnicamente qued6 en el -
mercado una variedad resistente al tipo de enfermedades men_
cionadas anteriormente ( 747 ). 

Al mismo tiempo la Secretar!a de Agricultura y Re_ 
cursos HidraGlicos empez6 a hacer efectiva la disposici6n de-
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que s6lo h!bridos de sorgo de variedades de resistencia prob~ 
da a enfermedades fungosas, podr!an ser producidas en el pa!s 
para su distribuci6n y venta en el agromexicano. 

Tomando en consideraci6n lo anterior, la empresa -
procedi6 a adquirir materiales gen~ticos de diferentes campa_ 
ñ!as de los Estados Unidos con las caracter!sticas requeridas 
16gicamente de fuentes ajenas a EXCEL, se form6 una colecci6n 
de h!bridos con la resistencia a enfermedades requerida, de ~ 
daptaci6n tropical y con muy alto potencial de rendimiento, -
logr!ndose una gama de ocho variedades en lugar de las cinco
que maneja EXCEL, siendo la mayor!a de las ocho variedades de 
ciclo intermedio y adaptaci6n tropical, lo que permitirá que
se puedan sembrar en cualquier zona sarguera del pa!s con ex_ 
celentes resultados, lo cual se ha podido comprobar ampliarne~ 
te mediante siembras experimentales que se han llevado a cabo 
en Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. 

La compañ!a que vendi6 esta colecci6n de progenit~ 
res para la formaci6n de las nuevas variedades la llarn6 "MEX! 
CAN SELECTION" por lo que la empresa tom6 las tres primeras -
letras de cada una de dichas palabras, formlndose as! el nue_ 

vo nombre: "MEX-SEL". 
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La forma corno la compañía utiliza la promoción y -
publicidad para dar a conocer la nueva marca de semilla MEX-
SEL, es la siguiente: 

La compañía utilizar! el mismo sistema que ha se_
guido para dar a conocer la semilla EXCEL, para introducir la 
nueva marca de semilla de sorgo MEX-SEL. 

+ Se establecen lotes demostrativos en las princi_ 
pales zonas agr!colas del pa!s, cada uno con sus respectivos
anuncios con el nombre de la variedad y la marca de la serni_
lla. 

Todos estos lotes se deben encontrar situados a -
bordo de carretera, esto con el fin de que todos los agricul_ 
torea y gente relacionada de alguna manera con el campo, pue_ 
da observar y formarse una idea clara de las distintas etapas 
y comportamiento del cultivo durante su desarrollo; esto lo -
toma muy en cuenta la compañía porque sabe de antemano lo re~ 
cio que es el agricultor cuando se establecen nuevas marcas -
de semilla, ellos tienen la idea de que "HASTA NO VER, NO --
CREER"· 

Cuando la semilla ya est! lista para ser cosechada 
se hace una dernostraci6n a la cual la compañía lleva ingenie_ 
ros capacitados para resolver cualquier duda o inquietud y -
dar asesoría t~cnica a los agricultores, cornisariados ejida_
les de la regi6n y autoridades municipales y estatales que -
sean invitados. 

Con motivo de ser lo rnSs realistas posibles y evi_ 
tar engaños para con el agricultor, se trillanypesan dichos
lotes de demostraci6n delante del público presente. Una vez -
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terminadas estas demostraciones se invita a las personas asi~ 
tentes a una comida patrocinada por la compañ!a agradeciendo

ª los agricultores y autoridades su presencia a la demostra_
ci6n. En el transcurso de la misma los presentes tienen la o_ 
portunidad de comentar y comparar nuestra semilla con la de -
la competencia y pueden hacer cualquier tipo de preguntas que 
tengan referente a la demostraci6n o a la nueva semilla, a -
los ingenieros de la compañ!a. 

+ Otra forma de hacerse publicidad la empresa es -
por medio de los equipos deportivos que patrocina con el nom_ 
bre de la marca· de la semilla, como en el caso particular del 
equipo de beis ball de la ciudad de Matamoros, Tarnaulipas que 
lleva el nombre de Semillas EXCEL, y en el caso de Acaponeta, 
Nayarit, que en los partidos de beis ball se pasan •spots" al;!! 
sivos a la marca de la semilla durante el transcurso del par_ 
tido. 

+ Tarnbi~n se utilizan anuncios en las carreteras,
spota en la radio, as! como plwnas, encendedores, gorras, ch~ 
marras, etc. con el logotipo de la marca de la semilla. 

+ Por Qltimo se distribuyen folletos con la marca
de la semilla y con una amplia y clara explicaci6n de las ca_ 
racter!sticae espec!f icas de cada variedad y los lugares don_ 
de se puede adquirir o llegar al distribuidor m4s pr6ximo de
la misma. 



75 

2.10 Incidencia de los costos de flete en el cos
to de la semilla. 

La empresa cuenta actualmente con las siguientes -
zonas de producci6n. 

+ Tarnaulipas 
+ Coahuila 
+ Za ca tecas 
+ Sinaloa 
+ Aguascalientes 
+ Jalisco 

Lo ideal ser!a, de acuerdo a la ubicaci6n de la -
planta, el que toda su producci6n se hiciera en loa estados -
de Jalisco y algunos de sus circunvecinos corno pueden ser: -
Aguaacalientes y Zacatecas, pero se han encontrado varias li_ 
mitaciones para producir la semilla, y ~atas son: las varian_ 
tes de la temperatura y lo corto que son los ciclos de siem_
bra, y como esta planta apenas empieza a establecerse, no pu~ 
de correr el riesgo de estar echando a perder la producci6n -
de la semilla, as! es que se utilizan las zonas que ya han si 
do probadas y en las que se tiene una completa seguridad de -
que se podrA levantar una buena cosecha. 

Por lo tanto, se hace un calendario de temporadas
y zonas de siembra y se busca una media en el costo de los -
fletes para obtener un punto de equilibrio en nuestro costo. 

As! es que se siembra la mitad de la producci6n, -
ya sea en el estado de Tarnaulipas y en el de Coahuila o en el 
estado de Sinaloa, ya que se tiene la misma distancia y se eu 
cuentran en la misma temporada de siembra, y la otra mitad se 
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siembra en Aguascalientes y Jalisco. 

Con esto se puede obtener una media en el costo -
del flete porque en Tamaulipas, Coahuila o Sinaloa el flete -
hasta la planta ubicada en Zapopan, Jalisco, es de aproximad~ 
mente $ 1,000 6 $ t,soo tonelada seqGn sea la distancia, y el 
costo del flete de Aquascalientes y Jalisco es de aproximada_ 
mente $ 500 6 $ aso.oc tonelada, as! es que dividiendo la pr~ 
ducci6n en estas dos zonas se puede obtener un equilibrio en
el costo del flete que tiene que hacer la empresa para trans_ 
portar su semilla a la planta procesadora. 

En la actualidad se están localizando nuevas zonas 
de producci6n que pueden ofrecer seguridad para una buena co_ 
secha en los estados de Jalisco y Aquascalien~es, para que en 
un futuro pr6ximo se produzca un 80t de la semilla en estos -
estados y s6lo un 20t en· los de Sinaloa, Tamaulipas y Coahui_ 
la, lo cual serta excelente para la compañ!a, pues su costo -
en fletes se ver!a reducido en un 70t aproximadamente. 

Pero mientras tanto, se debe asegurar la produc_-
ci6n, pues si dejamos en estos momentos de producir en Tamau_ 
lipas, Coahuila y Sinaloa y en otros estados como Jalisco, -
Aguascalientes y Zacatecas, ni el tiempo ni la temperatura -
nos permitir!a obtener buenas cosechas y nos quedar!amos sin
producci6n y por lo tanto sin ventas, por esto es que s6lo se 
utilizan zonas de producci6n que est6n seguras de obtener bu!_ 
nos rendimientos. As! como 6stas son las que se han estado l~ 
calizando en los estados de Jalisco y Aguascalientes, las que 
se utilizarán en un futuro no lejano. 
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2.11 Distribuci6n del producto. 

Toda la producci6n gue se cosecha en las distintas 

regiones del pa!s, llegan para ser procesadas a la planta ubf 

cada en Zapopan, Jalisco, donde tambi~n son almacenadas, de -

aqu! .se surte a todas las zonas agr!colas por medio de la red 

de distribuidores y· subdistribuidores. 

Los distribuidores se encargan de surtir a todos -

los subdistribuidores en las zonas agr!colas donde sea tempo_ 

rada de siembra; anteriormente la compañ!a dejaba su semilla

ª consignaci6n a toda la red de subdistribuidores,pero esto -

no dio muy buen resultado, pues al no sentir presi6n por par_ 

te de la compañ!a, no se reflejaba inter6s por parte de los -

subdistribuidores para realizar una r4pida venta de la semi_

lla. 

Posteriormente la empresa decidi6 retirar la con_

signaci6n del mercado, as! que todos los subdistribuidores al 

adquirir nuestra semilla deben de pagarla al contado o con un 

lapso razonable de tiempo de 4 6 S d!as, para que se pueda 

considerar al contado. Se sigue utilizando el cr6dito pero de 

una manera muy espor4dica. 

Inmediatamente se reflej6 un cambio total en la a~ 

titud de los subdistribuidores, pues al ser propia la semilla, 

pone mayor inter~s para venderla; esto influy6 en el r4pido -

crecimiento del mercado y un mejor desarrollo de la empresa,

pues se va formando una imagen propia la cual ser4 la que la

·respalde en un futuro. 

La labor principal de los distribuidores es, apar_ 

te de surtir a sus subdistribuidores, la de abrir constante_-
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mente nuevo mercado para la semilla, haciendo uso de todos -
loa medios de publicidad y propaganda que ya fueron menciona_ 
dos anteriormente, ya que para la empresa es muy importante -
la imagen que se va a proyectar en las distintas zonas agr!c~ 
las del pa!s. 

Se mantiene en una constante capacitaci6n a todos
los ingenieros que fungen como distribuidores y como asesores 
t6cnicoa, pues se considera muy importante la atención que se 
tenga con los clientes, porque son Gatos los que en un momen_ 
to dado nos ayudarln a impulsar nuestra semilla, abarcando -
aa1 cada vez mla mercado. 

La compañ!a toma muy en cuenta la participación i! 
'liOrable que tengan los clientes con nuestra semilla ofreci6n_ 
deles a estos que sean subdistribuidorea o.hasta distribuido_ 
rea, aegt1n sea el caso. 

El reparto de la semilla se realiza por medio de -
los camiones de la compañta, a trav4s de fletes los cuales -
pueden o no ser cubiertos por el cliente, segt1n sean las con_ 
dicionea de compra y la distancia en donde se encuentra loca_ 
lizado el mismo. 
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CONCLUSIONES 

Ya que nuestro trabajo ha estado enfocado a la pr~ 
ducci6n y distribuci6n de una nueva marca de semilla de sorgo, 
a travEs del estudio del mismo pudimos notar el fuerte impul_ 
so que en la actualidad se le est4 dando a toda clase de sem~ 
lla que sea de producci6n nacional, y en especial a la semi_
lla de sorgo, ya que fue ~ata el objeto de nuestro estudio, -
pues el pa!s se está preocupando por dar m4s apoyo a toda a_
quella industria semillera capaz de producir y procesar su S!!_ 

milla dentro del pa!s, ya que este tipo de industrias buscan
mejorar la calidad y el desarrollo de semilla h!brida. 

Para esto, es necesario disponer la producci6n, -
procesado y distribuci6n de estas semillas híbridas, para lo_ 
grar un alto rendimiento de semilla de buena calidad y poco a 
poco el pa!s en general vaya dependiendo menos de las import~ 
ciones de semilla. 

As! ea como esta empresa paulatinamente se ha ido
abriendo paso en el muy competido mercado agr!cola, logrando
actualmente una comercializaci6n de 100,000 sacos anuales. 

Ya que consideramos que la ubicaci6n de la planta
procesadora esta en un punto bastante estratEgico para una rn!!_ 

jor distribuci6n.de su mercado. 

TambiEn hay que tomar en cuenta las estrategias de 
venta de la empresa, pues el realizar sus lotes experimenta_
les a bordo de carretera y cosechar y pesar.frente a los agr~ 
cultores, nos habla de la seguridad que tiene la compañ!a del 
producto que esta ofreciendo y de la seguridad que deposita -
en los agricultores, los cuales están muy reacios a creer en
nuevas semillas por tantas veces que han sido engañados. 
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Otra novedad que es muy buena para una industria -
semillera y que ésta en particular, es la primera en contar -
con ella, es la asesor!a técnica que ofrece a sus clientes,ya 
que ninguna otra industria semillera ofrece este tipo de ser_ 
vicio, lo cual inspira más confianza en el agricultor. 

Después de haber analizado las estrategias y zonas 
de venta de la empresa, nos encontramos que dicha empresa --
cuenta con las siguientes zonas de producci6n para abastecer
su demanda: 

Tamaulipas 
Coahuila 
Zacatecas 
Sinaloa 
Jalisco 
Aguascalientes 

Todas éstas teniendo que pasar a la planta que se
encuentra ubicada en Zapopan, Jalisco para ser procesada y -
posteriormente ser distribuida a las distintas zonas de demil!!. 
da que son: 

ZONA NORTE: La cual abarca los estados de Tamauli_ 
pas, Coahuila, Nuevo Le6n y San Luis Petos!. 

ZONA COSTA: Que abarca los estados de Sinaloa, Na_ 
yarit y parte de Jalisco. 

ZONA BAJIO: La cual encierra a los estados de Gua_ 
najuato, Querétaro, Michoac!n y parte de Jalisco. 

Después de hecho este estudio, se identific6 clar~ 
mente que una de las zonas que tiene m!s demanda es la Zona -
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Norte que necesita 40,000 sacos de la capacitad de comerciali 
zaci6n de 100,000 sacos de la empresa, y tomando en cuenta _: 
que toda la semilla tiene que ser. transportada a la planta de 
Zapopan, Jalisco, el costo de fletes se ve bastante incremen_ 
tado. 

As! que nosotros proponemos un MODELO DE DISTRIBU_ 
CION en el que inclu!mos una nueva planta ubicada en el nor_ 
te del pa!s en Valle Hermoso, Tamaulipas y dividimos las zo_
nas de producci6n en dos grandes zonas: 

La primera consta de los siguientes estados: 

Tamaulipas, Coahuila y Zacatecas. 

La producci6n de éstos ser& procesada en la planta 
de Tamaulipas. 

La segunda consta de los siguientes estados: 

Jalisco, Aguascalientes y Sinaloa. 

La producci6n de estos ser! procesada en la planta 
de Jalisco. 

As! se pueden dividir la distribucidn de las zonas 
de demanda atendiendo a los estados que estén m!s al norte a
la planta de Tamaulipas, y a los estados que estén m&s al ce~ 
tro y m.&s cercanos a la costa, podrSn ser abastecidos por la
planta de Jalisco, y as! se ver! disminu!do en un alto parce~ 
taje el costo de los fletes. 

El modelo de distribucidn qued6 de la siguiente m~ 
nera: 
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A B c AJ 
ZONA ZONA ZONA CAP. DE PRODUC. 
BAJIO COSTA NORTE DE LAS PLANTAS 

l 1,000 + 1,500 + 500+ 
PLANTA 

TAMPS. 10,000 40,000 50,000 

2 1,000 + 500 + 1,500 + 
PLANTA 

JALISCO 12,000 38,000 50,000 

BJ 

DEMANDA 22,000 38,000 40,000 100,000 

PARA CADA sacos sacos sacos capacidad de 
ZONA comercializ!. 

ci6n. 

+ La cantidad que aparece dentro de los cuadros es la canti_
dad que cuesta el flete por tonelada para llevar la semilla 
de la planta a la zona de demanda. 

En este modelo se puede apreciar que cada planta !. 
bastece a las zonas que le queden m4s cercanas y utiliza el -
costo de flete m4s bajo, as! se pueden repartir de una forma
m4s equitativa las zonas y a un menor costo. 
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Por lo que podemos ver el profesionista en Admini~ 

traci6n cuenta actualmente con los conocimientos suficientes

para tornar las decisiones más adecuadas en cualquier tipo de

empresa, ya que ~stas sin excepci6n requieren de la Adrninis_

traci6n. 

La empresa a la que se hace rnenci6n en este sernina 

rio de investigaci6n está enfocada 100% al ramo agr!cola, y -

es trabajo del administrador corno tal, aportar sol~ciones es_ 

pecializadas y la iniciativa para la investigaci6n de nuevas

alternativas que aporten mayor desarrollo y beneficios. 
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