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RESUMEN. 

S<cyos rJeppeL (l Don. CC11c11rbitaceaeJ es una maleza de 
cult.ivos b.d.sicos. cuvo hábit.o t,rep.1dor impide el ópt~im1J desarrollo 
de los mism1)s Y compite por estos por diversos recursos: en l.:. 
11a~urez producF.- 1Jn<1 gr.in cant,irlad rie frut.os espinosos, que r:ausan 
danos rrsic:os al hombre o animales v cuyas semillas caen itl suelo, 
incorp,Jrandose al banco de semillas va exist.t;;ant.e. En el presente 
trabajo se determinó el porcent.aje de germinacicn, en c .. lda uno 
de llls meses de la t.emporad.'\ dt."" 11'1vi.'ls. asi c:omo el porcent .. 1je dt:i 
emerg.:-111:i.i d.;- plánt.ul..ts, a p.1r·t.ir de cual.ro 1'.H'1)f1n1did.1des en un 
t..errf?-110 de t.emporal. con prw~bas simult.aneas en laborat.orii>. 

A finales de 1987, se colect.aron semillas maduras V 
deshir:trat.adas de plant...1s Q1Je se encont.,raban en cult.ivos de mal z. A 
principio<> de 1088. se ent.erraron en frascos de vid1·io sellados a 
O. 5, 5. O, 15. O y 25. O c11 de profundidad, permaneciendo hasi,a el 
mes de mavo; ent.onces se desent.f?rraron v de ellas se tomó tJna: 
porci1.:in para formar 10 sublot.es colocados en bolsas de malla de 
pl~st.ico con 10 SP.millds cada una. las cuales se deposit..aron a la 
misma profundidad, junt.o con las semillas restant,es. A la vez en 
el laborat.orio se prepararon lotes para germinacion con semillas 
escarificadas v no escarificadds. en luz v obscuridad. 
Transcurrido un mes. se regist.ró el porcent..aje de germinación en 
c:inipo v labor.1t.orio. y se aplica la prueb" de viabilidad con 
t.et.razolio a las semill;is no gef'minadas. Est.e pl'ocedimient.o se 
l'epit.ió pi'lra los t.res meses siguient.es. 

Parcl ld emJ;>rgencia de plántulas en campo se ut..ilizaron 
semillas escarificadas. cont.eni~~s en cilindros de malla v en 
laborat.orio se empl~·'lron cajas, ent.errando las semillas a l~s 
mism.'ls prof11ndid.'ldes. 

En campo. se encont.raron porcent..01jes de germinación bóljos 
para cada tnes de la t.empor;id.'l de lluvias. en las cuat.ro 
prof11ndid.1des. No obst.ant.e se observe un.'J t>endenci-l a aument •. 1r el 
porr:ent,aje P.n los est.rat,os de 15. O v 25. O cm. Dent,ro de las 
se•ill .. ,s q11e no germinaron se present..1ron algHn·'lS que sólo se 
""'bebieron v su porcenl.aje fue mavor al final de la temporada de 
lluvias. con t.endencia a incrementarse en los est.r.1t.os m.is 
profundos. En laborat.of'io se registraron alt.os porr.:ent.ajes de 
germin.ación unicamente con semillas escarifir.:adds, lo que iw1ica 
1-1 presencia de 11na latencia impuest .. a: por cubief't."'s 
i11per1neables. De las semillas que no gernÍin.aron, SP. 
obt,uv ieron ali.os porcent,ajes de viabilidad. 



Aunque se regist.ro germinación en los cual.ro estratos t.ant.o 
en campo como en laboral.ario, solo alcanzaron la superf'icie las 
pbnt.ulas de semillas enterradas a 0.5 y 5.0 cm. con la mayor 
eMergencia en. 0.5 cm. 
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INTRODUCCION. 

La poblacicn mundial en contl nuo crecimienl.o, ha originado 

una demandd de alimentos cada vez mavor que debe ser satisrecha. 

lo cual represenf,a uno de los problemas más serios de nuestro 

fut..1Jro: una forma de solucionarlos es a través de una producción 

más eficient,e de aliment..os. capaz de hacer rrente v superar l1Js 

requerimi~nt.os nut.ric1onales en las próximas decadas. 
Los avances y logros de la ciencia, const.ituyen era el momento 

actual. las opciones rundamenl.oiles para abordar este problema t.in 

complejo y Que mw~sf.ra d1J~erentes facetas; uno de los aspf:"cf.1'S 

generales h.1cia donde se ha r.lirigido la atencion. es la producción 

agr1 cola y los fa et.ores que la afectan. 

Dentro de los aspect.os limitant.es para los cult.ivos, se 

mencionan por una parte a los fact.ores fi sicos. como los 

climatológicos v orográricos QUe restringen l.:i 111,iliz->ción de 

regiones propicias par<l la agricult ... ur.a. v por ot.ra part"'" l1)s 

ract ... ores biologicos, como las pl.lg.Js de animal~s u hongos Y L1s 

plant.as arvenses, conor:id<ts como malas hierbas 6 malezils, QU~ 

disminuyen el rendimient.o y van mermando const.rtnf.P.m( .. nt.e 1°1 

prod~cción del cultivo, as1 como la calidad del mismo. 

Los daNos que causan las malas hierbas, se pueden agrupar en· 

directos e indirectos < Agundis, 1984 ), 

Los daNos direct.Ds son causados, en primer lugar, por 1., 

competencia\ que se est.ablece ent.re cultivos V maleza por los 

factores que ravorecen el crecimiento agua, luz, nut.rient.es, 

et~c;:. >: en segundo lug.Jr, por especies qw:i exud.Jn sustancias 

rit.ot.oxicas, l."ls cuales cont.amin<Jn v envenenan los cult.ivos 

Calelopat..ia >: y en tercera, por ciertas especies que parasit1an 

los cultivos en rorma parcial o total. 
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Los daf'íos indirect.os son c.;tusados por una amplia g ... 'lmi.i de 

plagas agr1 colas como insectos v roedores. a cuyo at.aQue se 

vuelve suscept.ible el cult.i\•o IJn.:t. VPZ inl'est ... '!do J,Jor· la .:.rvense. 

Por otra parte. lds malas hierb;is elev.1n los cost.os cJe operacion 

en la sie111bra v cosecha. Los d<Jf"ios dirP.c:t.1Js. que ocasion.1n al 

ganado son c.Jus.:idos prin1.:ip.ilment..e por 1.Js mal.is hierb<is 

venenosas. las que producen it.lergi.is. rJ,1~os t'1sii:os v dermat..it .. is. 

cuando lós animales '='nt.r.:tn en c:ont~"i:r:i con ell.1"=>. 

Dependiendo cte los crit.1..~rios de lc1s difere11t.es o3Ut .. ores, 

existe un sin numero de definiciones sobre el concepto de maleza 

ó mala hi.:-rb.:ii. De las 3r:-ept..ad.,s en la act.u~lidad, est.an 1,1 de 

Bakt-r < 197( ) • quien considera. a una P.speci•~. como maleza a 

"aquella poblacii.:-n que crece en un .área geográfica especifica, 

predominan!,.,ment.e pert,1Jrbada por el hombre" , y la de Duke (1985), 

quien afirma que "las malas hierbas son plantas que existen en 

lugares y/o tiempos, en los cuales son consideradas indeseables 

por el hombre". 

Baker <1974> ha enlist .. do l"s caract.eri sl,ic .. s de lo Que el 

llama 11maleza ide.=il". v son las siguient,es: 

- i!equerimient,os de> germina.cien sat.isf'echos en gran varied."ld 

de ambient.es, 

- Germin"ción discont.inu .. <cont.rol"d" internamente) y gran 

longevidad de las semillas. 

- Rápido desarrollo de la fase veget.ativa a la floración. 

- C1:>nt.inua producción d•~ semillas. mientras las conrticiones de 

desarrollo lo permit,,n. 

- Co,.pal.ibles ent.re si pero no completamenl.e autógam"s 6 apo-

11i ct.icas. 

- Cuando l.:\ polinizacién es r.:ruzad.:\. es utilizado un ."lgent.e -

especializado ó .el vient,o. 

Semillas con alt.o rendimiento en circust..anciois am

bientales favorables. 



- Tienen adaptaciones para una corta v larga distancia de 

dispersión. 

Si es perenne, tiene reproducción vegetativa vigorosa. 

- Tienen habilidad para c09petir interespecif ica11ente 

por 111edios especiales Ccreci•iento de cobertura y/o 

aleloqu1Micos>. 

To11ando en cuenta la.s caract.eristicas mencionadas, es obvio 

suponer que a pesar del combate desplegado, los resultados no han 

sido del todo satisfactorios. De esta for11a, B"rralis <1965. en 

Jauzein. 1979> rec011ienda que "el uso de las técnicas modernas de 

lucha contra las malas hierbas, debe basarse en el conoci11ient.o 

biológico y en la ecología de las misMas"; señala que "un Método 

de control eficaz, debe emprenderse desde los estadios •i\s 

Jovenes, que resultan de la ger•inación de las semillas en el 

suelo". 

BANCO DE SEHILLAS 

Las se"'illas son transportadas hacia . el suelo 
por algunos de los ••ichos agentes diseminadores q•Je existen en las 

cot1unidades naturales; gravedad, aire, agua. insectos, aves, 

•urciélagos, etc. Una vez que llegan al suelo, enfrentan un 11edio 

a•biente esencialmente adverso para su presencia, cuvo 

i•pacto es relativa•ente drástico dependiendo de la naturaleza de 

la semilla. El tiempo que per111anecen las semillas en el suelo antes 

de ger•inar o 11arir, según la especie, puede ir de unas horas hasta 

varios affos. CVázquez v Orozco, 198&>. 

Cuando las semillas llegan al suelo, una gran cantidad son 

enterradas, forMando un reservorio de seMillas viables , conocido 

cot10 banco de seMillas CBew lev v Black, 198& >. e 1 cu.al puede 

estar constituido en parte por semillas producidas en el área v por 

se11illas que llegan de otros lugares CHarper, 1977>. 
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Este banco crece por la lluvia de semillas que los agentes 

dise•inadores. conducen hacia el suelo v dis11inuve por la 

germinación, la destrucción por parásitos v depredadores v por 

•uerte fisiológica. El tamaNo y la permanencia del banco de 

set1illas varian ent.re las especies y las localidades, reflejando 

asi la dinámica de las poblaciones y las condiciones de 

estableci•iento de las plantas CV.ázquez v Orozco, 198,). 

Se pueden distinguir dos tipos de bancos de semillas, de 

acuerdo con su t.iempo de permanencia en el suelo: transitorios v 
persistentes (Gri11te, 1982). 

Los bancos de semillas t.ransit.orios se caracterizan porque 

las set1illas permanecen viables en el suelo por un lapso no mayor 

de un arío: 11ient.ras tanto, para los bancos persist.ent.es una 

porción •UV signif'icativa de semillas pel"l!anecen viables en el 

suelo por t.ie•Pos •ás a•Plios y sus se11illas no se encuentran a 
profundidades superficiales. sino en estratos de mayor 

profundidad CGrime, 1982). 

Th011pson V Gri11te (1979), hacen una distinción entre 

bancos de semillas t.ransitorios V persistent.es para zonas 

templadas. En el caso de los bancos transitorios. proponen dos 

tipos: 

Tipo 1.- PorMado por SeMillas que germinan en ot.oño, después de su 

producción. Consisten principalmente de herbaceas 

perennes v anuales de .áreas secas o perturbadas. 

Tipo II. - Por•ado principalmente por semillas que ger11inan en la 

siguient.e pri-vera. Son c011unes de especies originarias 

de zonas tet1pladas. 

Los bancos de set1illas persistentes cot1prenden dos tipos más: 

Tipo 111.- Un gran nú.ero de se•illas germina tan pront.o COtlO son 

liberadas: sin embarco •• una proporción muy pequena no 

ger11ina v se incorpora a un limitado banco de se11illas 

de tipo persistente. 
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Tipo IV. - Sólo unas cuant,as semillas geN11inan despué" de su 

dispersión. mant.eniendo as1 un banco de semillas de 

t.ipo persist.ent.e, el cual varia poco con la est.ación v 

es grande en comparación co1i la producción de semillds. 

Las se11illas de arvenses que caen al t.erreno de cultivo, van 

siendo incorporadas al suelo en diferenl,es niveles de profundidad 

como r.,.sultad•) de l;os labores de campo (rast.ra, barbecho, et.e.). 

Las semillas ent~erra.das de esta manera. e1npiczan a sufrir 

carabios Cisiológicos que redundan en su capacidad ger11inat.iva. a 

medida que ólUment.a la dur3ción de su almacenamif:'nt.o 

<Tavlorson. 1970: St.oller y \/ax. 1973). Se ha observado 

f'recuent.ement..e que est..os cambirJs. revisten un caract..er c1clico de 

periodicidad anual tBaskin v Baskin. 1001; Acosl,a-Nuñez v Ag1111<lis 

Kat.a, 1976). Asi la flw:t.uación de la capacidad germinat.iva, ha 

sido int.erpret.ada como l.J. aparición y !.;1 eliminación de lat.enci.i. 

inducida p1Jr 1:i-l medio d•?- conservación. 

LATE:NG A 

·En 

lat.ent.e. 

los vegetales, gener.ilment.e, 

La laf,encia en plantas, ha 

la !'ase de dispersión 

sido definida como 

es 

un 

est.ado en el cual las semillas viables no germinan b"jo 

condiciones de humedad. temperatura y ox1 gP.nO fa\'orables parrt fllJP. 

se realice el proceso lAmen. 1960, en Harp.,r , 1977: Egl"v v 

Duke, 1085). Nikolaeva (1977>. considi>ra que la latencia, es la 

habilidad que t.ienen las semillas para retener su v labilidad por 

pert odas prolongados antes de la germinación: ello represent..a una 

de las propiedadr;-s .1dapt. .. ,tivas m~s import~ant~es de lds plantas, ya 

que les perRtif.e sobrevivir b<1.jo condiciones adversas~ Y de est.e 

modo preparar el almacenaje de semillas en el suelo. Jann v Amen 
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U97?>. afirman que l.~ 

biológico, que va desde 

latencia re!' le j.J un P.st.1do <ir.o reposo 

una disminucicn met..ibolica. hasta unJ. 

deLanción parci.:il de 1.-i expresi(Jn riel progr.tmn genet .. ico <rept•F)sión 

del genó111a> v est.a f1·P.cu.:-nt . .:-111ent.e ai::nmp"'f'i.vtu por la susi.1ensión del 

creci11ient .. o y des;irrtJllo. 

El tipo de lat...enci.-i que manifiest-ln lds Sf~millols, v."lr1a de 

acuP.rdo a la m.'lm:-r.1 en que la •Jbtien,;on, debido .1 que puede 

S"'r: i:ongf_..fli t,;,. ad1l1Ji 1·1 d.1 •) iradtJc id.,. 01:- .,i:111:-rdo C1)n est.I) H.::trper 

e 105!i. en H.1rper. 1Q7'; >. propone tres cat .. egorias de lat,f?llCid. 

llolm.-ir.l.1s; inn.tf..-:.. ind11ci·i.1 v forz.,d.l. 

L.J l.ttencia inn.,t.~ Si'! rer iere a l.:t inc.1p;icida.d rie l.:ts 

semillrls para germinar h.Jjo condi1::ione-s favor.1bles, inmedi.at..ament.~ 

desp1J.;is dt:' que .,on 1 iber,1di\S <:le 1.-:i plant.a m<J.dl'e. 

l.lf.P.ncia puedt?- •l'5'oci.1r-s:f?' con alg111M Propit:"'d-"'d 

Est.e t,ipo de 

del embrk:-n 

(prese111:id Je un embrir.:.,n por.o dt;>S;\rrollddo y/o dif'erenc:i..vlo en el 

momerat,1J que Ll semill.:., ha nt.:\d11rddO o p1)r bloqueos met .• Jbolicos 

en i;-1 mi.~mo) . •li e-struct.ur.:~s •:tsoci.:tdns con el ~ndospermo, o bien a 

est.ruct.ut"as mat.f?'rnas como cubiert.as seminales o frut~os. 

197í'). La latenci ... , innat...a es conor:id.:t. t.ambien como 

inhert;>nt.e. prim"'rid, const...it.ut.iva. y enrlogen-"'. <Angevine y 

1970), 

<Hl>rper 

natural, 

Chab•>l., 

La C.4 Xpresión dt:> l..t. ldf,..;onci., inn;\f,,l •"Js el rt~s11lt.1do de un,, 

int.eraccion complej:\ ent.re el genCimama \' los factores 

agroclima.t.icos a los que est.a exp1u~st • .:.'\ ld. planta madre durante su 

fase veget.-r'1t.iv.li v reproduct.iv .. 1 (Chadoi:-11f-Hannel. 1085). 

La l.1teni:i.'l indur:i<ia t;'S adq11irid.1 por L., semill.1 Cll.:\ndo sufrt;& 

una experiencia adversa. después de ser Liberdd.1 de l·'l 

mar.lre <H.1rper, 1977). Est.e t.ipo de latew:i~ se conoce t .. 1mbi.S:n 1:omo 

secundaria <Angev ine y Ghambot., 19í9). 
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La lalencia forzada es dependiente de una restricción 

ambiental para el crecimiento temprano de la plántula Cli11ilación 

de agua. baja teMperatura. atmósfera desfavorable, etc.) CHarper, 

1977). Est,e tipo de latencia se conoce a su vez como ambiental o 

exógena CAngevine v Chambot, 1979). 

Recientemente se han redefinido los tipos de latencia debido 

a que sólo exist..en bases reales para reconocer dos; la 

primaria v la secundaria CKhan y Karssen, 1900: Khan, 1900/81, 

citados en Khan y Saminy, 1902). El tér•ino de latencia priMaria 

se aplica para aquellos cambios en la pre111aduración v 

predisper·si6n de la semilla v el t..ér1nino lilt.enci.:i secundari.J para 

las latencias inducidas después de la mad1Jración y dispersión por 

mecanismos naturales o artificiales. 

La latencia en A1alas hierbas. queda deterMin.•da por las 

caracter1sticas fisiológicas de las se11illas antes y después de ld 

dispersión y por el 111icroambient..1? <luz, temperatura y Condiciones 

de humedad del suelo), el cual puede contribuir a la inhibición de 

la germinación v al desarrollo de la l.1t.enci.a secund<iri.1 

CChadoeuf-Hannel, 1905). 

Latencia lmptJPSta por cubiertas 

Las cubiertas que protegen d embrión (cubiertas seminales, 

cubiertas rrut..ales 6 endospermo) pueden evit,3r la germin;,cion, 

debido a que bloquean la entrada de agua, limif.an el intercambio 

respiratorio: interru•pen la penetración de la luz al e•brión, 

oprime mecanicament.e al mismo y evit..an la liberación de 

inhibidores <Bewlev y Black, 190"· 

Estas est..ructuras que cubren al embrión, son . extre•ada11ent.e 

i•port.anl.•>s para la supervivencia y persistencla en los bancos de 

se•illas. ya que son la 11ayor linea de derensa contra la• 



adversidades del ambiente. De "cuerdo a lo ant.erior, las cubiP.rtas 

que rodean al embrión. puedP.n tener una doble !'unción: 1) 

Protección al embr ion y 2) Regul.>ci6n del t.iempo en que debe 

ger•inar la se11illa <Eglev y Duke ,1985), 

Latenci~ tmpuesta por qmbrtones trunaduro$. 

E•t.e t..ipo de latencia se presenta cuando al término dq la 

11ad11raci6n de la semilla. el embrión no se encuent .. ra complet.ament.e 

diferenciado. por lo que es necesario Que 

periodo de postmaduración después de la dispersión. 

Latenctr.:z tmp1.J.esta por inhibldor~s 

exist.a un 

La latencia en la semillas, puede ser el resultado de 

la presencia de diferent,es sust,ancias inhibitorias en dist,int.as 

partes de ésta (peric.:.rpio. t.est~a. endospermo y embrión). Dichos 

inhibid•Jres est.án represent.ados Principalment.e por el ácido 

absc1sico (ABA). component,es fenólicos y l•u:t.onas insat.uradas 

CKhan, 1977: EglP.Y y Duke, 1985). 

r¡ecios del ambiente sobre la latencla 

Luz: Exist .. e una amplia variación en cuant.o a la respuesta que 

present.an las se11illas a la luz, debido a que algunas de 

ellas sólo ger11inan cuando se exponen a largos periodos, 

oLra lo hacen en la obscuridad, a li;unas lo hacen después 

de una breve exposición. otras requieren de un fot.operiodo 

de dia corto o largo y algunas Más son indiferenLes a la 

luz u obscuridad (V idaver, 1977). 
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En algunas set11illas fotosensibles, la gertwinación 

sólo se presenta cuando est.án cerca o sobre la superficie 
del suelo, por lo que la luz es el principal twedio de 

rest~r icci6n en la regulación de la gerMinación, En un 

Medio ambiente agr1cola, Muchas setwillas que son enterradas 

por las prácticas de culf,ivo (rastra, barbecho, sie11bra, 

et.e. > pueden germinar sólo cuando son reel<puest.as a la 

luz por las ¡;:ubsecuent.e" prácticas agr1 colas <Eg ley y 

Duke, 1095>. 

Temperatura: Las se01illas adaptadas a responder a las 

rluct.uaciones térmicas, tienen mecanismos enzifl'l.il.icos que 

funcionan a diferentes t..e•perat.uras: de esta manera. cuando 
ocurren fluctuaciones de te01perat.ura en rangos 

especificas, se logra la activación de las enzi01as riue 

cat..alizan el proceso v ent.onces es posible desencadr.nar 

la germinación <V.izquez y Orozco, 198,). 

En el campo, las semillas rara vez . experin1ent.an 

condiciones isot..er11ales; por lo general están sometidas a 

fluctuaciones diurnas de t.e111perat.ura, con un decremento en 

su a•plitud conforme au01ent.a la profundidad en el 

suelo. La variación de estas fluctuaciones diurnas, puede 

ser Olás i01port.ante que la luz como un factor ambiental en 

las proximidades de la superficie del suelo, debido a que 

su influencia no est.:. restringida por las capa• del 

¡;:uelo, como ocurre con la luz CEglev y Duke, 1985). 

Humedad del suelo. La entrada de agua en una se•illa es un paso 

esencial que conduce a una rehidratación de lo• tejidos 

de la •iSMa y a la inici~ción del metaboll81WO que la 

llevará eventualment,e hacia la ger11inación. 
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El fen6-no de i11bibición es un proceso caracterizado 

por tres fases, las cuales son cont.roladas por: 

a) Potenciales de agua de la semilla v su capacidad de 

difusión a través de los tejidos que la componen. 

b) El potencial de agua del suelo v la capac:id.id de 

difusión del \'olunien de ag11a Que rodea a la semilla. 

c) Las propiedades hidt·icas de ld int.E-rfase 
suelo-seMilld <Hadas, 1982). 

Resu.,iendo lo anterior se puede decir que el grado y 

velocidad de imbibiciL~n que influye en la germinación y la 

latencia deP•mde de t.res !'actores: D Propiedades de las 

se11illas, 2> Propiedades del suelo, 3> Grado de contacto 

entre el suelo y la se.,illa CEgley y Duke, 198U. 

GE:RHINACION 

La germinación de una semilla es la liberación del embrión de 

un est.ado de reposo, que rP.l' le ja un cambio desde el 

hipomet,abolismo h.ilcia' un 1net..abolismo "6pt..imo" o "normal 11
, el cual 

t.rae COfltO consec11encia la cont..inuación del creci•ient .. o (Jann y 

Amen, 1977>. 

Fases de La 6ermLnactón 

Tissaoui y Coine (1975, en Come v Thevenot,, 1982) consideran QIJP. 

los procesos de germinación tienen lugar en !,res fases: 

1) Imbibición, la cual corresponde a la absorción de agua por la 

semilla. 

2) Ger•inación verdadera o fase de activación del metabolismo. 

3> Fase de creciMiento, la cual empieza con la elongación de la 

radícula. 
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Se cuenta en la literatura con numerosos reportes sobre la 

cerainacion. latencia v periodicidad de emergencia de especies de 

•alezas pertenecientes a diversas familias. ent.re los, cuales se 

encuentran los de Roberts v Lockett (1978) para la familia 

Scrophulareaceae. Roberts <1979> para Umbelliferae, los de 06mes 

•t al <1978> V Eastin (1983> para Convolvulaceae, sólo por mencionar 

algunos. Sin embargo. dentro de la familia Cucurbit.ilr.f.''le, los 

trabajos de este tipo en especies arvenses. son muy escasos. Con 

respect.o al género Sicyos, la mavoria de los t.rabajos publicados cy 

bren el aspecto t.axonómico (Jeffrev, 1078; Plart.inez v Platuda. 

1979 V Hernández, 1987), la respuesta a diferentes herbicidas 

COonzilez 1985) v sobre ciclo de vida C2epeda, 1088); por otra 

part,e sólo se encont.ró un trabajo de germinación v emergencia 

de pl.:.ntulas en S. anlJUlatus <Hann et al, 1981>. 

En los cultivos de aaiz de la zona oriental del Estado de 

México, se observó creciendo "entre ellos v sobre ellos" a una 

cucurbit.acea: el "at.atana" (Sicyos deppei.. G. Don.J, una maleza 

smwamente agresiva que, dicho por los agricultores de la región, 

e• la principal causant.e de problemas. debido a daños f!sicos, 

tanto en el deshierbe coao en la cosecha. Su crecimiento es muy 

ripido v de amplia cobertura. el cual propicia el acame de las 

plantas de maiz, provocando su pudrición. 

Cuando la plant.a alcanza su 11adurez sexual, produce una gran 

cant.idad de frutos con cerdas espinosas, las cuales son abundantes 

v causan le•iones a los t.rabajadores durant.e la cosecha, por lo que 

en terrenos invadidos por esta arvense, la mano de obra se 

encarece; Por otra part..e los fr11t.os secos que permanecen en el 

ra•t.rojo, causan lesiones al ganado al ser ingeridos por éstos. 
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Una vez que las semillas caen al suelo se incorporan al banco 

de semillas, representando asi un peligro potencial de 

infestacion de ésta mala hierba; en este sentido se consideró 
i11pori,ant,e realiz .. r el estudio sobre la dinamica de germinación, 

va que con las seMillas ger..,inadas se inicia una nueva. generación 

de pl .. nt,.1s que infestarán el cultivo. 



08..ETIVOS. 

- Det.er11inar el porcentaje de gerMinación de se11illas ent.er~adas a 

cuat.ro profundidades diferent.es; en cada 11es de la temporada de 

lluvias, en condiciones de campo. 

- Determinar el porcentaje de germinación en labora~orio, de 

semillas escarificadas v no escarificadas, en condiciones de luz 

y obscuridad. en cada mes de la t.emporada de lluvias. 

Det.er11inar el porcentaje de e11ergencia de plántulas desde cuatro 

profundidades diferentes, en condiciones de caMpo y 
laboratorio, a part.ir de semillas escarificadas. 
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UBICACION Y OESCRIPCION TAXONOMICA <cronquist, 1QB1>. 

División: Hagnoliophvta 

Clase: Hagnoliopsid.i 

Subclase: Delleniidae 

Orden: Violales 

F'aMilia: Cucurbitaceae 

Género: SLt:yos 

Especie: Stcyos dep~r. G.Don. 

S. deppet G. Don, es llamado comunmente chavotillo, 

cal'lbaci u .. , tatana, atat,ana, tlapaloso v t.lapalozon. 

S. d~ppeL. es una hierba trepadora anual. con t .. allos 

raMificados de varios Metros de largo, tiene hojas con peciolos de 

1 a Q CM de largo, hirsOJl,os, liMbo ovado, de 2 a 15 cm de 

largo v de ancho 5 a 7 cM lobado o ang•1 lado, lóbulo términal 

t.ri.:tngular-oblongoo. ápice acuminado, már•genes serrulados. base 

profundamente cordada: inflt>rescencia masculina de 8 a 18 cm de 

largo, sobre pedúnc•Jlos de mc.s de 10 cm de l.irgo: flores con 

pedicelos de 5 a 12 CM de largo: corola amarillo-verdt>sa, de 3 a 

6 c• de largo v de 3 a 6 CM de diámetro; inflorescencia femenina 

en glotlérulos, sobre ped1'.Jnculos de de 1 a 2 CM de largo, flores 

en nuMero de 5 a 15: fruto triangul .. r-ovoide de 6 a 8 cM de 

largo, color café o negro al madurar, con cerdas espinosas 

fragiles, cáducas color a1Warillo de 2 a ' mm de largo. Se 

distribuve en reciones de nueve estados de~ pais; Jalisco, 

Guanajuato, "ichoacán. Queretaro, Hél<ico, Tla"cala Hidalgo, Puebla 

v Veracruz. Encontrandose principalment.e " alturas mayores a 2000 

• s. n. 11. , en Matorral. pastizal ,orilla de arrovos v lagun.~s 

v Más frecuent.e11enl.e en caMinos v cultivos, principalmente en 

frijol, cebada, trigo v •al z. 

16 



Ejemplares del Valle de México deterMinados como s. an~latus 

L. , corresponden a S. deppet G. Don. , va que en el taxón antes 
mencionado no se encuentra representado en el área. <Rzedowski V 
bedowski. 1985). 
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METODOLOGIA. 

El t.rabajo se realizó en un t.erreno de cult.ivo ubicado en 

Nepant.la, Est.ado de lléxico, con semillas •aduras v deshidrat.adas 

colect.adas direct.ament.e de la plant.a Madre, las cuales se 

encont.raban sobre cult.i vos de mai z en la localidad de San Pedro 

At.ocpan, Dist.rit.o Federal, que colinda con la zona orient.al del 

Est.ado de lléxico, a tinales de 1987. 

Las semillas después de colect.adas per•anecieron 

al11acenadas en condiciones de temperatura v humedad a11bient.e del 

laboratorio, hast.a tinales del mes de enero de 1988. 

En el •es de rebrero de 1988, SP. separaron al azar dos lot,es 

de 2400 semillas cada uno , debido a la li•it.aci6n de ést. .. s, de 

los cuales uno se dest.in6 para el t.rabajo de ca•po v ot.ro para 

laborat.orio. 

Las se•iÜas dest.inadas para det.er1Winar el porcent,aje de 

ger•inaci6n en ca111po, se separaron al azar en cuatro sublot.es de 

600 semillas. Cada sublot.e se ent.err6 en el t.erreno de cult.ivo a 

diferentes prorundidades <O. 5, 5. O, 15. O v 25 cm.) en rrascos de 

vidrio cerrados hertlét.ica•ent.e, a Mediados del 11es de rebt•ero de 

1988, el proposit.o rue so...,ter a las se11illas a las 

rluctuaciones de t.emperat.ura de las direrentes prorundidades en el 

campo. hast.a principios de la t.e•porada de lluvias, 

correspondiente al 111es de •avo; a partir de entonces v hasta el 

llleS de agost.o_. se • for111aron al azar cada "'es 10 sublot.es de 10 

set11illas para cada prorundidad, va que se eligió tener un mavor 

nt:1111ero de repeticiones. para disminuir el error en los resultados 

(Litt.le v Hills, 1987); las semillas se depositaron en bolsas de 

malla de plást.ico para evitar posibles pérdidas. 
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Las bolsas de ... 11. 

a las mis~as profundidades 

5. O, 15. O V 25. O e11), 

con las ... 
en c¡ue se en con t .. raban almacenadas CO. 5. 

SujeLo a las bolsas de malla se colocó una varilla indicando 

su profundidad y localización denLro del Lerreno de culLivo. 

El rest.o de las semillas q11e no t.omaron parte en el 

experi•ent.o del aes en cuest.ió~ siguieron almacenadas en las 

mis•as condiciones en que se encontraban inicialment.e. 
Al cu•plirse 30 dias de ent.erramient.o de las semillas para 

cada profundidad, se desent.e-rraron las bolsas y se hizo el 

regist.ro de setnillas germinadas y no germinadas. 

Al llO~nt.o de ent.errar, asi como una vez efect.uado el 

desent.erramiento, se Lomó el regist.ro de la t,emperatura y humedad 

del suelo, en la profundidad correspondient,e~ 

A las semillas que después de t.ranscurrido el mes no 

germinaron se les hizo un exámen de viabilidad, aplicando la 

prueba de Let.razolio Cltoreno, 198U. 

Se trazaron gr~ficas de los resultados de gerMinaci6n y se 

aplicó un análisis de varianza, con una significancia de 95 ~. el 
cual permit.i6 evaluar si la respuesta germinat.iva est.uvo en 
funcion de la profundidad y del mes en que se realizó la prueba de 

germinación planteando las siguientes hipót.esis. 

Ho; No exist.e influencia de la profundidad sobre la germinación. 

H.J: Si exist.e influencia de la profundidad sobre la germinación. 

Ho: No e><ist.e infl11encia ent.re los meses de la t.emporada de 

lluvias en q11e se realice la prueba de germinación sobre est.a. 

Ha;· Si exist.e infl11encia ent.re los 11eses de la t..emporada de 

lluvias en que se realice la prueba de ger11inaci6n sobre ésta. 
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Para el an:..Usis de varianza, se empleó el paquete estad1stco 

de c611puto Statgraphics, versión 1.0. 

Considerando que la respuesta germinativa es un evento de 

tipo binot1ial con dos" posibles resultados: 11exit.o" 6 11fracaso 11 

<certtinaci6n o no germinación). se hizo necesaria una 

transrorniación arcosénica. Dado que la teoria estadistica dice que 

los porcent.oljes o las proporciones binomiales t.ienen una 

distribución •uv lejana a la normal, pero. si se aplica la ra1z 

cuadrada a cada proporción v hacemos una transrormación 

arcoséni.:a~ tendremos una distribución que se acerca a la normal 

<Zar, 1974>. lo cual es muv importante para poder realiza1· el 

análisis de varianza. va que ést.e asume que los dat.os que se van a 

analizar se distribuyan normal. independiente, lineal v 
h09!0Cedasf.icamente <Little, 1987>. 

arcos~no \[X 
donde X es el centesimo del porcentaje 

Para los análisis de varianza que rueron signif'icativos, se 

utilizó una prueba de rango mulf,iple de Student-Newman-Keuls, dado 

que esta prueba se aplica, cuando el análisis de varianza rechaza 

Ho: µ1 • µ2 •µ3 • µ' • •••••••• µk ~ · para det,erminar en cuales 

medias de la población existen dif'erenccias. ' 

Esta prueba considera las hipót.esis nulas Ho:µ 8 • µA versus 

Ha: µ 8 .- µA, <Zar 197U. 

• µ •edia poblacional. 
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El lot.e de 2ioo semillas dest.inado para el trabajo en el 

laborat,orio. se mantuvo almacenado a temperatura y humedad 

ambiente del laboratorio hasta principios de la temporada de 

lluvias <junio de 1988> 

Para det.ermin.1r el porcentaje de 

con semi ll.as 

germinación 
esc<'lrificadas 

escarifi.:adas, ambas en condiciones de luz y obscuri1iad. 

en el 

y no 

Las semillas se desinfect,<1ron superficial1Rent.e mediaot,e el 

siguient~f?' proced imient,o; se lavaron con .'lgt1a dr1stilad., estéril v 

se coloc.'\ron durant .. e 30 segundos en et...lnol .ll 70 X; fJf\S;11to •:--;t.e 

t..iempo l 01s semillas se colocaron en una soli1cian dr. hipoclorit.•J 

de sodio al 4 :!, d11r..:.nt.e- 10 min11t.os: d~nt .. ro de l<=l i::ampiJtld de t'lujo 

laminar. l.Js semillas se lavaron 3 vr.ces con .tg11-:t dest,il.'.\d.:t 

estéril. después se colocaron en una sol11ción 

clorhidrico O. 01 N durant.P. 1m minuto. con el fin d~ eliminar los 

posibles rest,os del hipoclorit,o d•.? sodio, y pfJr ultimo s•:-

1.1v."lron 6 veo:-s con a.gua. dcst.il..id., est.ét· i L 

Se f'orn1aron al .'lzar 10 subloLes de 10 sr.mill.'s· 

t.rat.amient.o y se pusieron a germinar en C-'l.j:is p~t,r i •?st,él'i les <:011 

papel absorbent,e-. a temperat.11ra f\mbien~.e del labor-'lt.orio <20° 

25ºc>. y en su Col.SO exp11est.as al fot.oper1odc> n~t,ural rie verano: 

o cubiertas complet.amente con papel aluminio quedando Jos lotes dP. 

la siguienLe mant..""ra: 

10 lól,es dt?' 10 semillas escf\r if icad.is P.n htz. 

10 lotes de 10 semillas escarificadas en obscuri1iadª 

10 lotes de 10 semillas no escarlflcad .. s en lllZ. 

10 lotes de 10 semillitS no escar if icad.1s en obsctJr l•lád. 

El resto de las semillas <1ue no t•lmaron parte en el 

experimento del mes en cuestión, permanecieron almacenadas en las 

mismas condi•':iones en que se encontraban. para sc1· ut..ilizadas en 
las pruebas de los meses siguienl.es. 

21 



Est.as pruebas de germinación fueron simultánea.o; a las de 

ca•po. 

El registro de se•illas germinaclas se realizó cada semana 

durante el mes que duró la prueba. obteniendo al final de ést.e, el 

porcentaje de ger•inaci6n 111ensual para cada tratamiento. 

A las semillas que después de transcurrido el mes no 

ger111inaron se les aplicó la prueba de viabilidad con tet.razolio 

Cltoreno 198U. 

Se trazaron gráficas de los resultados y se aplicó la prueba 

estad1st.ica de análisis de ~arianza con una signiricancia del 95 ~ 

con el fin de evaluar si la respuesta germiriativa est.uvo en 

función de los tratamientos v ... del mes en que se realizó la prueba 

de germinación. partiendo de las siguientes hipótesis: 

Ho: No exist.e inrluencia del t.ietnpo d .. al"'aicenarnient.o ,;obt"~ 

ger11tinación. 

Ha: Si exist.e influencia del t.ie11po de almacenamient.o sobre 

germinación. 

Ho: No existe influencia del tratamiento sobre la germinación. 

Ha: Si exist.e influencia del t.rat.amient.o sobre la germinación. 

la 

la 

Para deter111inar el porcent.aje de emP.rgencia de plántulas a 

partir de cuatro profundidades diferent.es <O. 5, 5. O. 15. O y 25.0 

se utilizaron se111illas de las almacenadas en campo Y 

laboratorio respect.iva111ent,e. 
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En las pr11eb.~s de campo, al igual que en las de laboratorio, 

se usaron semillas escarificadas 11ecánicoJment.e con lija de papel, 

va que por experiencias previas. se h:ibia det..erntinado mavor 

porr:ent .. aje de gerM in.-icion cuando se eliminaba la t..est.a; de est~a 

manera se podr1 a det..er1ninar desde qi1é profundidad era capaz de 

emerger la pl.:rnt.ula. Se formaron 10 sublot.es r.on 10 semillas cada 

uno. para las prorundidades mencionadds. 

En el ca•Po las se•illas ~e depositaron en cilindros de malla 

los cuales se colocaron a cada una de las cuat .. ro profundidddr.s 

Y se cubriP.r"n hasta lJ. superricie con !"OU~lo. En el l.1bornt.1lrio t-;t? 

deposit...Jron las semillas a las mismas prof'undidades. pero 

utilizando cajas de 40 cm por lado, con 1111.:t i;ar.'! de mi1:.'.\ 

t.ransparen t.e. 

Las observaciones de emergencia de pl.ant.ulas se 
durante los meses de la t..emporarlé\ de ll11vi<:1s. Los experiment.ns de 

campo v laborat.orio fueron simult.aneos, plant.eando las siguü•nt ... ~s 

hipót.esis: 

Ho: La prorun11id;'ld no inf 1'1ve en ld emergeni.: i., de l<tS pla.11l.t1la-:o. 

""' La profundidad si influve en la emergenr:i.i. de l"s pl~nt,.tJltJ.s. 

Se t.razarf.lO graf icas de los res u 11 ... dos V se re.rtlizo una 

pr11eb., est.ar.listica de t.-St.udent. <Zar. 1974), 

Análisis /isicoquimico del suplo. 

P.'lra el analisis fisicoQuímic:o dt~l suelo~ se tit.ilizaron los 

1tét.odos sig1Jient~es: el de Fieldes V Perrot... P-"rai cuant.ificar 

alofano; el de Bauvoucos, para deter11inaci6n de t.~xtura v el d~ 

'tlalklev v Black para conocer el porcentaje de m.,t.eria org;i1ÜC·l 

present.e en el suelo <En Oominguez v Aguilera t98U. 
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RESULTADOS. 

En la temporada de lluvias <junio-sept..). se alcanzó 
un rango de humedad relativa óptima para la germinacion. e~ cual 
corresponde con los dat.os ~tereológicos aportados por la S.A.R.H. 

(1988) donde se indic" •ma alta precipitación en los meses de 
junio (12.1 .,.• ) v agosto <11.9 mm' ) presentandose en menor grado 

en el •es de julio Ol. -l -' >: la precipitación del mes de 
sept.ie•bre no se encuentra en los registros de la S. A. R. H. (grafica 
t>. En el t.ranscurso de los cuat.ro meses. se observó un incremento 
en el porcentaje humedad. para las profundidades de 5.0 a 25.0 cm: 

11ient.ras que para O. 5 e•. se presentó una mayor f'luCt.uacic.:.n en 

los registros mensuales lgrál"ica 2). Respecto a la temperatura del 

suelo. se observó poca variación en l<!is c1Ja.t.ro profundidades, 
durante los muestreos. manteniendose dentro de un rango de 20• a 
2s0c. 

El terreno de cultivo presentó un suelo ligeramenle ácido 

(pH = 5.9), con una ali.a presencia de cenizas volcánicas, bajo 

contenido de 111at.eria orr;dnica v una t.exlura areno-migajosa. Est.;¡s 

caract..er1 st..icas indican qur;- se t.rat.a de un suelo con gran 
filtración (cuadro 1). 

Cuadro 1. Análisis l"lsico-qul mico del suelo de un t.erreno de 

cultivo ubicado en Nepant.la, Edo. de México. 

pH Cenizas volc. Hat.eria orgánica Textura 

5.9 Ali.a 2.35 areno-

miga josa 
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GrHica J. Temperatura ambiente y precipitacfan media mensual de los me· 

ses de mayo, junio, julio y agosto de 1988. Estacil!n cl111111-

tolOgica de Nepantla, municipio de Tepetlfxpa, Edo. de Mbico. 
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Grlf1ca 2, Temperatura y humedad relativa del suelo a cuatro profun

didades, en cada mes de la temporada de lluvias en el te

rreno de cultivo de Nepantla, Edo. de México. 



Germtnactón en ~ampo. 

Los porcentajes de germinación en 

temporada de lluvias v en todas las 
los cuatro frieses de 

profundidades <tabla 

la 

1, 

gr4fica 3) .fueron muv bajos. a excepción del mes de agost~o para 

seMill.1s en1~erradas a 25 cm . Los result.ados obtenidos muestran un 

ligero au•ento en el porcentaje de germinación a las mayores 

profund iit.1des < 15. O v 25. O crn ) en todos los meses; sin 

la influencia que pudiera existir de la profundidad v 
sobre la germin~ción no es muy clara. 

t:t-mb.lrgo. 

del mes 

Tabla 1. Porcentaje de germinación en campo. 

PROFUNDIDAD 

<cm) 

0.5 

5.0 

15.0 

25.0 

junio 

2.0 

'·º 
13.0 

12.0 

l'I E S E S 

julio agosto 

2.0 o.o 
o.o 2.0 

7.0 10.0 

'·º •7.0 

sept.iembre 

o.o 
2.0 

3.0 

B.O 

A través de la distribución de F. los an:.lisis de varianza 

.<A. de V. 1 a 8) indican lo siguienf,e: 

InfluencLa de lt'.1 pro/-u.ndldad sobre !a ~erm.tnact.ón en e.ad.a 1.mo de 

los meses de la temporada de lluuias. 

junto: No exist.e suf icient.e evidencia 
profundiofad sobre la germin<tción. Sin 

f.endencia a au•entar los porcentajes en 

pr;,sent.aron los m.l.s ali.os C12 v 13 ~). 

25 

de la 

e"'b;orgo 

15 V 

influencia de 

se observó 

25 ct1 , donde 

la 

una 

se 



Porcentaje 
--··--------·-------·-··-----------· 

50 

junio julio agos. sep. 
40 

30. 

20 

o 
O.IS IS 11S 21S O.IS 15 115 215 

Profundidad (cm) 

- Germinación 

Graf1ca 3, Porcentaje de genn1naci6n de semillas de~· ~ G. Oon. 

no escarificadas a cuatro profundidades en cada mes de la 

tl!lllporada de 11 uv1 as 



;'ul Lo: Se acept.ó Ho. indiciando que no exist.io inrluenc!a de la 

prorundidad sobre la ger•inacion en este mes. 

Asesto: Se rechazo Ho. lo q11e indica inrluencia de la 

profundidad sobre la ger•inacion. Las pruebas de rango multiple 

muestran que los porcentajes de germinación registrados en 0.5 y 

5.0 v 15 cm, no tuvieron diferencias. pero si fueron diferent.es 

al porcentaje registrado en 25.0 cm <47 ~). 

Seipt i.embre! No exist~e suficient..e evidencia para decir que 

prof'unrtid.id influye en la germinación. Sin embargo se vuelve a 

observar la t.endeucia a tener mavores porcent.ajes en 15 y 25 cm. 

InjL1Jencta dtr los rr.eses de la temporada de lluvias @n. cada una de 

las cuatro pro/'.mdLdorles. 

En las profundi•fades de O. 5. 5. O v 15. O cm se acept.>r•Jn fos 

Ho. lo cual inr.tico que ("O esta-> profundidades no hubó influencia 

de cada mes de l .. temporada de ll•1vfas, sobre la germinación. 

Sin embargo en 2~i. O c• se rechaza Ho, W1ostrando que si 

existe influeno:ia del W1es sobre la germinación. 

rango •nJlt.iplP.. señal~n que t.odos los porcent • .:\jes 

cada mes son diferent.es ent.re si. t.eniendo un 

disminuyendo en julio <4 ~). aument.ando hast.a 47 

volviendo a dis•inuir en septiembre a 8 ~ . 

26 

Las prueb.is de 

reg ist~rados en 

12 ~ en junio 

Y. en agost.'' v 



A. de V. l. An.i.lisis de> varianza para las 4 profllndidades d1Jranle el 

Me>s de junio. ( F. V. • flle>nte> de variación; S. C. • suMa 

de c1Jaqrados; G. L. grados de> libertad, C. H. 

cuadrados medios; F.C. 

tablas). 

F. V. 

Profund. 

Error 

Total 

N.c.· No concluyente. 

s.c. 

136.81 

447.15 
583.96 

G.L. 

3 

36 

39 

F- calculada; F.T. F 

C.11. 

45.60 
12.,2 

F.C. 

3. 67 

F. T. 

3.52 N.C. 

A. de V. 2. Análisis de V'lrianzd para las 4 prof•rndidades dur;onl.P. el 
mes de julio. 

F. V. 

Profund. 

Error 

Tal.al 

s.c. 

52.49 
287.86 

340.35 

N.S. No significativo 

G.L. 

3 

36 

:n 

C.H. 

17.50 
7.10 

F.C. 

2.18 

F.T. 

3.52 N.S. 



A. de V. :l. And.llsis de varianza para las 4 prol'undidades para el 
11es de agost.o. 

r. v. 

f'rol'und. 
~rror 

Total 

s.c. 

948.91 
16'. 10 

335.,3 

•• Alt...amenl.e significat .. ivo 

G.L. 

3 
36 

39 

C.H. r.c. F.T. 

316. 30 69. 'º 3. 52 .... 
4..56 

A. de. V. ~. An~lisis de varianza para las ' prol'undidades durant.e t>l 
mes de septiembre. 

r. v. 

Prol'und. 

Error 

Tolai 

• Significativo 

s.c. 

67 ·'º 
268.0' 
335.43 

G.L. 

3 

36 
39 

za 

C.H. F.C. 

22.•6 3.02 

'l.U 

F.T. 

3.52 • 



A. de V. 5. Análisis de varianza para los meses de la temporadd de 
lluvias para 0.5 cm. de profundidad. 

F. V. 

Hes 
Error 

Total 

s.c. 

6.61 
118. 97 

125.58 

N.S. No sir;nificat.ivo 

G.L. 

3 

3.30 

c.H. F.C. F.T. 

2.20 0.667 3.52 N.S. 

A. de V. 6. Análisis de varianza para los meses de la temporada de 
lluvias para 5. O COI de profundidad, 

F. v. s.c. G.L. C.H. F.C. F.T. 

--------- -------
Hes 26.36 3 B.79 1. 71 3.52 N.S. 

·Error 184.50 36 5.12 

Total 210.86 39 

N.S. No significativo 



A. d" V. 7. Análisis d" varianza para los meses de la temporada de 
lluvias para 15.0 cno de profundidad. 

F. V. 

!les 
Error 
Total 

s.c. 

10•.•6 
•52.11 
556.57 

G.L. 

3 

36 
39 

C.11. F.C. F.T. 

2.73 3.52 N.S. 

-------- --------
N.S. No significativo 

A. d" V 8. Análisis de varianza para los meses de la temporada de 
lluvias para 25.0 cm de profundidad. 

F. V; s.c. G.L. C.11. F.C. F.T. 

""' 623.78 3 207.93 18.18 3.52 .... 

Error '11. 56 36 11. ,3 

Total 1035. 35 39 

----------------
** Alta11ent" significativo. 
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Imblbtción de semillas en campo 

Co .. o resultado de las observaciones en campo se enr:ont.raron 

se;ndllas e•bebidas cuya respuest#a. no se consideró en el 

diseño del experi•ent.o; sin embargo, en cada mes se anot~aron 

resultados de las •isMas v se an~lizaron para incorpor~rlos al 

conj11nt.o de respuest..as obt.en idas en e 1 present.e t.r;.tbaj•) P•.tra 

ello se plantearon las siguientes hipótesis: 

Ho: No existe influencia de ld profundidad sobre la imbibicion de 

las semillas. 

Ha: Si exist..e influencia de la prol'undid;id s1Jbre la imbibi.cion '11.:

las semillas. 

Ho: No existe influencia entre los meses de la te"'porada de 

lluvias en que se realice la prueba de ger.,inacion sobr•?- l.l 

imbibición 

Ha: Si exist.e influencia entre los nteses de l.i t.empor.;¡d.~ de 

lluvias en que se realice la pr•ieba de germin<tción sobre la 

imbibición. 

Los resultados de imbibir.ión (tabla 2, gráfica U muestran 

una tendencia a aument.ar conforme transcurre la t.e11porada de 

lluvias v a medida que au11enta la profundid<td hasta 15 v 25 c11. 
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Tabla 3 .Porcentajes de imbibición en campo. 

PROFUNDIDAD 

(c11. > 

0.5 
5.0 
15.0 

25.0 

junio 

o.o 
3.0 
o.o 
25.0 

PI E S E S 

julio agosto septiembre 

12.0 20.0 19.0 
11.0 26.0 25.0 

3'·º 48.0 56.0 

39.0 36.0 26.0 

--~~----~~~--~~ 

Por 111edio del análisis de varianza <A. de V. 9) • se rechazó Ho 
para el caso de la influencia del mes sobre el porcentaje de 
imbibición: en cambio no exist,e suficiente evidencia para decir 
que la profundidad influye en la ilWbibición de las semillas. pero 
Si se observa una ~e~dencia de que a mavor profundidad mayores 

porcentajes. 

A.de V. 9. Análisis de varianza de dos factores para semillas embebidas 
en r.:amPo. 

P. V. 

!les 
Prof"und. 
Error 
Total 

* Sicnif"icativo 

s.c. 

1570.84 
688. 87 

687.18 
29,6.90 

N.S. No •icnifkativo 

G. L. 

3 

3 

9 

15 

32 

C.PI. P.C. 

523. 61 6. 86 
229. 62 3.00 
76.35 

P.T. 

,.15 * 
4.15 N.S. 



Porcentaje 
60 , ------ ------------------

junio julio agosto sep 

40 

50 

~. 
30. 1 

1 

20 

10 
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Profundidad (cm) 

- Imbibición 

Gráfica 4, Porcentaje de imbib1ci6n de semillas de i:_ ~ G. Don. 

enterradas en campo a cuatro profundidades, en cada mes • 

de 1 a temporada de 11 uvi as 



Partiendo de que s1 hav influencia de los mes,.s sobre la 

imbibición, se analizó la influencia de cada •mo de ellos para 

cada profundid~d. a través de las comp~raciones de rango mult.iple. 

O. 5 cm. Se encont .. ró que la respuesta del mes de julio es diferente 

Y 11ta\'Or a la de junio. pero no existe diferencia entre los meses 

de j11lio a septiembre. 

5. O cm.. Se encontró una respuest.a diferente v mayor del mes rte 

julio respecto a junio y a la vez la de julio fue dlferent .. e y 

menor a la de agost.o y sept.iembr-e. 

15 cm. La respuesta de junio fue diferente v menor a la de ju! in Y 

ésta a Sil vez menor a la de agosto y sept .. iemhre. 

25 cm.. La r~spuest.a de junio fué diferente v menor a la presf?nt .. 1d.1 

en julio y agosto v éstas a su vez dit'erent .. es y mayores a la de 

sept. iembre. 

Por otra parte. de las semillas que no germinaron V t .. ampoco 

se embebieron. un alt..o porcentaje fueron viables. en cad<t uno de 

los meses de la temporada de lluvias, reflejando de esta m.111era un 

estado de latencia que las 11ant.endra ror11ando part,e del banco de 

se11illas <Tabla 3, grifica 5>. 



Porcentaje . 'l _______ -- -· . ----···---- ... 
100 un o julio agosto sept. 

80 

eo 

40 

20 

o 
0.6 6 16 25 0.5 6 15 26 0.6 6 16 26 

Profundidad (cm) 

.• Junio ~Jullo D agosto ~septiembre 

Graftca 5. Porcentaje de semillas no gennlnadas de?_:.~ G. Don., 

sin escarificar, extraldas de cuatro profundidades del ca!!l 
po; que pennanecen viables en cada mes de la temporada de -

lluvias. 



Tabla 3. Semillas no r;erminadas Qlle permanecen \•iables 

profundidades , en cada uno de los meses de la 
de lluvias . en condiciones de campo. 

en cual.ro 

t.e11porada 

--------~--~~--- -~------~-~---~--~ 

PROFUNDIDAD PI E S ES 
Cc11) junio julio agosto septiembre 

-~~~~~~-----~ 

0.5 91 eo 79 79 
5.0 85 82 70 66 

15.0 80 52 'º '1 
25.0 61 54 17 56 

GermLnar. Lón en laboratorio. 

Los porcentajes de ger11inaci6n en el laboratorio <tabla 4, 

gráfica 6>. son alt,os para las semillas escarificadas eXPllP.sl .. ,s 

t.anto a luz como a obscul' idad. mient.ras qt1P. 

escarificadas los Porcentajes son muv bajos; sin 

t.ranscurren los meses. SP. observa un ligero 

p;:i¡ra semill."lls lll) 

embargo conf'orme 
incremento en los 

. porcent.ajes de gerrwinación, tant.o en luz como en obscur id.1d. 

Tabla '· PorcP.nl.aje de germinacicn P.n laboratol'io. 

TRATAllIENTO 

Esc.-luz 
Ese. -obsc. 
No esc.-luz 
No esc.-obsc. 

junio 

too.o 
77.0 

e.o 
7.0 

11 E S E S 

julio 

too.o 
6'·º 
11.0 

e.o 

34 

agosto 

89.0 

9'·º 
12.0 
1'.0 

sept.iembre 

too.o 
96.0 
20.0 
t2.0 



Porcentaje 
~---------------------·~---

120 

100 

80 

60 

20 

o 
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Tiempo (mes) 

- Ese. Luz ~ . Ese. Obae. 

CJ No HO. Luz ~ No. ese. obee. 

Graf1ca 6, Porcentaje de genn1naci6n de semillas de h de¡ipei G, Don,, 
escarificadas y no escarificadas, expuestas a luz y obscu

ridad en condiciones de laboratorio, en cada mes de la te!!); 

porada de lluvias. 



El análisis de varianza <A. de V. 10) muest.ra las 
respuest.as: 

siguientes 

- Para el caso de la influencia del mes sobre la rerminación se 
rechaz·~ Ho. 

- En el caso del efecto del tr,.tamient.o sobre la germinación 

t...-imbién se rechazó Ho. 

Resumiendo lo ant~eriot· se puede ar irmar que: 

- El porcentaje de rerminación se vió influido 

La temporada de ll11vias en el cual se realizó 

gP.rminar:ión. 

por 

l .. 

.. 1 mes de 
prueba de 

- El porcentaje de rerminaci6n se V ió fuertemen t.e influido por 

el t.rat.amient.o al cu<ll se sometieron l-?ls semillas. 

A. de V. 10. Ana lisis de vari.1.nza de- rtos f."'lc::tores para porcP.ntaj,.:>s 1-h: 

germin.1r.km en 1.1borat.orío. 

f'. v. 

Ples 
Trat,amient.o 

Error 

Total 

s.c. 

94.50 
4098.75 
1337.10 

5665. 42 

ll.L. 

3 

3 

140 

155 

C.11. f'.C. 

31. 50 3. 3 
1362. 92 1'2. 71 
9.55 

f'. T. 

2.50 * 
3. 21 ** 

-------------·-----------------------------
* Significat.ivo 

** Altamente sirnif icativo 
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Las comparaciones de r.•ngo mult.iple most.raron lo si~•liente: 

Efecto del mes sobre ia e@rmtnacLón. 

Las semillas escarificadas en condiciones de luz, 

diferencias en su porcent.aje de germinación sólo en 
agosto, donde se vi6 disminuido. 

Las semillas escarificadas en condiciones de 

presentaron 

el mes de 

obscuridad 

presentan diferencias entre junio, julio y agost .. o. encont.rándose 

el 111avor pori:ent..aje de germinacion en los meses de agost .. o y 

septiembre, por lo que es evidente e 1 incremento de la germinación 

al final de la Lemporada de lluvias. 

Las semillds no escarificadas en condiciones de luz, 

present .. arr.m diferencias sólo en el mes de septiembre donde fue 

111avor el porcentaje de germinación. 

Las semillds no escarificadas en condiciones 
no present.<ln diferencias significt .. ivas ent.re los 

Julio, ni ent..re los meses de agost..o y sept,iembre, 

julio v agost..o. Tanto en condiciones de luz como en 

de obscuridad, 

meses junio y 

pet'O si ent .. re 

obscuridad se 

observó nuevament..e un aument..o de la germ inaci6n, al final; de la 

t..emporada de lluvias. 

Efecto del tratamLento sobre la e~rmLnaciQn. 

El parcent.aje de germinación se vi6 fuert..emente influenciado 

cu;.rindo se aplicó el t.rat .. a.mient.o de escarificación a las 

t..ant..o en luz como en obscuridad, durant,e t..odos los 

an~lizar los result..ados de luz v obscuridad se 

semillols, 

'""ses. Al 
encont .. raron 

diferencias significat,ivas, ya Qlle en condiciones de luz se 

obtuvieron mavores porcentajes de germinacion. except.o para 'J'l mes 
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jun jul agossept Jun Jul agossept 

Tiempo (mes) 

- No ese. luz ~No ese. obae. 

Gráfica 7. Porcentaje de semi 11 as no germinadas en 1 uz y obscuridad de -

h ~ G. Don., en condiciones de laboratorio, que pema

necen viables en cada mes de la temporada de lluvias. 



de agosto donde se vió reducido v superado por el porcent.aje 

obtenido en condiciones de obscuridad. 

En las seMillas no escarificad.Js, no exisf~ieron dif~rencias 

sign'iricat.ivas cuando se sometieron a luz u obscuridad en l1>s 

cuatro meses est.udiddos. 

Los resultados de germinación para 

t.ant.o en lllz como en obscuridad <gráfica 

semillas escarificadas 

ó). demost.raron que un 

alto porcentaje de semill.is son viables, sólo que necesit.an de 

la escarificación para germinar. Sin embargo, las semillas no 

escariricadds muestran resultados de viabilidad Tabla 5, 

los de campo~ es decir un alt.o gráfica 7.l semejantes a 

porcentaje de las semillas 

reflejando de esta manera 

que 

un 

no germinan pe1~manecen viables. 

estado de latencia impuesto por 

cubier~as seminales duras e impermeables. 

t.abla 5. Semillas no escarificadas sin germin3r 

viables en cada mes de la t.eniporada 

condicillnes de laboratorio. 

TRATAMIENTO 11 ES ES 

que permanecen 

de lluvias, en 

junio julio agosto sepLiembre 

~o ese. -luz 

No ese. -obsc. 

75 

88 

80 

78 

37 

81 

82 

72 

fl2 



El porcentaje de e•ergencia de pl:rnt.ulas (tabla 6, 

8), · decrece exponencialment.e conforme aume-nt.a 

g1·:.rica 

la 

profundidad, encontrándose los mayores porcentajes de emergencia a 
O. 5 c11, t..ant..o en calftpo cOfllo en l.1borat.orio. 

En el laboratorio se logró observar a tr .. vés de la cara 

Lransparent.e de los cubos. l·"l germin..:.ción v el i:recimiento de la 

plántula a las profundidades de 15 y 25 cm, tratando de alcanzar 

la superficie: en el transcurso de algunos dias ( dos semanas) al 

no emerger lds plánt.ulas entraron en un estado de put.reraccicn. 

Tabla 6. Porcentaje de emergencia de plántulas en campo y 

ldborat.or io. 

---------- -~--~~~--~--------~----
P20f'UNDIOAD CAllPO LABORATORIO 

Ce•> 
0.5 33.0 76.0 
5.0 5.0 5.0 

15.0 o.o o.o 
25.0 o.o o.o 

Una vez realizada la prueba de t-StudP.nt, tantll para campo 

como para laborat.orio. se encontró QUP. lds plánt.1Jlas logran su 

•ayor e•ergencia cuando surgen a partir de 0.5 cm de profundidad, 

y confornie ésta aunienta, disminuye considerablemente el porcent.aje 

hasta llegar a cero. 
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GrAfica B. Porcentaje de emergencia de pllntulas de 1· ~ G, Don., 

en campo y laboratorio a partir de cuatro profundidades. 



DISCUSION. 

Las semillas de Stcyos deppe< O. Don., provenienl,es de la 

úlLima cosecha y expuest.as a la Lemperat.ura v humedad del suelo en 

cual.ro profundidades, mosLraron bajos porcent.ajes de germinación 

en cada•es de la t.emporada de lluvias. De est.a manera, la 

incorparaci6n Mensual de semillas no-escarit'icad.'Js Q•1e se cxponi01n 

en bolsas de ntalla para su germinov:i6n. indicó Qlle sólo una 

pequeña porcion logra gerMinar. 

Sin embargo, dent.ro de los rangos bajos de germinación, se 

encont.ró una t.endencia a aument.:ir el porcentaje en semill.is 

enterradas a 15 y 25 cm. presentando incluso un pico cercano 

al 50 X en el mes de agosl.o, para semillas de lli profundid.~d 

de 25 cm. El aporLe de la humedad proporcionado por lJ 

precipitaciones, que se iniciaron el mes de junio (Gráfica 1) 

perMit.ió r1ant..ener porcentajes elevados de humedad en los est..rat..os 

mis profundos en donde l•JiS rluct~uaciones ambienf.;¡les se 

encuentran atenuadas y se present.an condiciones con ptJCa 

variación. Oe est.a manera la respuest.a de germinación se relaciona 

con el contenido y const.anci~ de humedad en los estrJtos más 
profundos, lo cual corresponde con los requerimient,os de humedad 

consl,.JnLe v prolong<>da Cl mes) registrado en la9 pr11ebas de 

ger•inaci6n en laboratorio para semillas escarific.1das. 
Es import.ant.e resaltar que ent1re las semillas no germin.:..d.1s. 

siettpre se encont1raron semillas embebidas y q11e su porcent1aje se 
fué incremenLando desde el mes de junio hast.a los meses de agost.o 

y septie•bre. El fenómeno se relaciona con el aument.o de 

humedad reloltiva del suelo. sobre t.odo en 15 cm de prorundid"d, 

donde se alcanzaron porcent,ajes de imbibición alrededor di>l 50 X 
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en los ultimos meses de la temporada de lluvias, con humedades de 

76 V 79 Y. • Lo~ resultados anteriores ponen d~ manifiesto que 

algunas semillas sufrieron cambios en la permeabilidad de la 
cubiert.a seminal. inducidos probablemente por el 111edio 
almacenamient,o. los cuales facilit..aron su in1bibicíón. 

Una vez embebidas las semillas. serla de esperarse que el 

erabrión est.uviera list..o para c"nt.intJar su met.abolismo de 

germinación. Sin embargo. al mant~ener 

embebidas Por un lapso de 1 Mes Más, se 
germinaron. A•mqu~ la t.emperat.nrll v 

ent.errad.1s las semilt."1s 

observ6 que estas no 

la humedad hav01n sido 
favorables para la ger•inación exist.en ot.ros fact.ores que la 

limitan. v p1.aeden ser de origen int.erno de la propia se111illa o 

ambientales. 

Las semi} las que permanecieron embebidas h•1sl.a por dos meses 

en el suelo. ent..raron en un est.ado de put.refación. debido a que en 

estas condiciones son más sucept..ibles al at.aque de microorg•,nismos 

V a la degeneración r.elular. 
La población de semillas colectadas de S. d"í"P''"', mostro una 

gran het.erogeneidad risiologica. represent.ada por dit''ercnt.t;ts 

grados de latencia. Est.o concuerda con lo Qlle menciona Tavlorson 

<1982), en cuanto a que algunas semillas de malds hierbas presentan 
latencias mult.iples, lo cual Jauzein (1986), señala como result,ado 

de fenómenos co11plejos como: composici6o genoti.pica, 

predet.erminacion sobre la plant.a m.-idre según su posicion v l . .,.,s 

condiciones reinantes en el momento de la maduración. etc. Asi lds 

semillds de S. deppe( que se encontraban en condiciones óptimas 
para germinar, lo hicieron desde el inicio de la temporada de 

lluvias, con porcentajes de humedad cercanos al 70 X . 
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Los resultados de germinación en laboratorio con semillas no 

escólr if icadas, present.aron patrones de respuest...a mu~· similares .i 

los de campo, con bajos porcentajes de ger11inacion; f,od'ls aqw"llas 

seMillas que no germina.ron en laboratorio, per•anecieron sin 

e11beberse. 

Después de la conservación en seco. a te"'perat.ura y humedad 

del laborat.orio, el número de semillds con las condiciones 

óptimas para gP.rminar a part.ir de junio. present#6 un leve 

incremento con el tie•po, obteniendo el mavor porcentaje al final 

de la l,empor.tda de lluvias, tanto en semillas expuestas a la luz 

como en obscuridad. Este t'enómeno a t.ravés del t.iempo, indic., q11r1 

algunas semillas han· sufrido cambios que en est...P. caso pudier.:\n 

est.ar relacionados con la permeabilidad de las cubiertas 

se11inales. 

A pesar de que se acrecent.6 la capacidad germinat.iva de 11n~ 

pequena porciun de semill.lis dl final de la t.empQro'\d.1 dP. lluvii.\s, 

la mavor part .. e de ellas se mant.uvo en est..1rio l;it.ent.•~. L1 

incapac::idad de las semillas p.:ira germin<:tr, J.iodr1a r.vfic<lt' 

est.ado fisiológico propio del embrión o en 1111~1 l.,t.enCi.i 

por las cubiertas seminales o en la 

fenómenos. 

conjunción 

Los resultados de germinación en labor<!t.orio 

de 

con 

P.n tJn 

gener.-:.da 

.::tmbos 

semillas 

escarificadds (Gr.arica 6) present.aron los porcentajes m.ls elevadcJs 

v ópt.imos. lo cual indica la presencia de una t..est.1 impermr:.1ble. 

que representa en esta ef.;¡pa el principal mecíinismo de lílt.enciil dP 

la especie. Est.os dat.os concuerdan con los reportados por l1ann et 

al <1981) quienes señ'llan la presencia de un'I latencia impuesta 

por la c11biert.a seminal en 5. an6ulot 11s. va que <Jl ens•1var con 

semillas no escarificadas • encontraron porcentajes de germinación 

muv bajos C11~) "' diferencia de los porcentajes elevados obtenidos 



con semillas escarificadas <tiasta 75~): ó:idem3:s c•J-"ndo coloc.'ln l~s 

se•illas en agua por 48 horas observan un incremento de s~lo 5~ en 

el peso de las semillas no escar il' icadas, en comparacion con un 

88"/., para semillas escarif'icadas. 

Las semillas escariricadas de :;. deppet G. Don. mostr.Jron una 

11ejor respuesta germinaf .. iva en los lotes expuesf.1)S a 1.1 luz, que 

en los de obscuridad. Enfocando Ja atención sobre las semillas 

escarificadas •ant.enidas en obsc1Jrid"ld. se aprecia QIJe aún 

de eliminar Ja barrera de la impermeabilidad impuesta 

t.est.d. Hna ciert.a Proporción es incapdz de germ in<'tr. 

después 

por l.i 

Puest .. o que las se11illas escariricadas responden a la luz, 

debe e~istir un pigmento en el embrión imvolucrado en su 

absorcii.)n, el cual en especies de otras famili.Js, se ha 

deter•inado que es el sistema l'it.ocromo CTavlorson, 1972>. 

No obstant.e la respuest .. 1 f'avorable obtenida con !J luz. Jos 

porcentJjes obtenidos en la obscuridad se igualaron, conforme 

avanzó ld t,...,porada de lluvias, reflejando asl una indiferencia de 

la semilla resper.t.o a la luz u obscuridad despuas de este lapso. 

De igual m·>nera Tavlot·son <1902) refiere que en algunas semillas 

de malas hierbas se presenl.a sensibilidad a la luz 

inmediaLdnoent.e después de quf.' la semilla ha madurado; pero que 

conforme avanza el tiempo. se pierde 

set11illas se vuelven indiferentes a 

est.a sensibilidad v 

la presencia de luz 
l"s 

u 

obscuridad p;ira germinar. Es obvio que, a pesar de exist.ir una 

int'luencia de la luz sobre la respuest.'1 gf.'rmin.1t.iva en los dos 

primeros meses (junio y julio). el re'lrJerimient#o m~s lmporf#~rnt.e 

para la promoción de gerMinación fué ld '='scariricacion. 

Aunque en el campo se preserit.ó germin.,clón en Lodos los 

estratos, las plántulas de las semillas que se enconLr .• ban a 15.0 

v 25.0 cm de profundidad, no lograron alcanzar la superficie f.'n 

campo ni en laboratorio <graf"ica 8); esf#e fenómeno puede 



estar relacionado con la morfolog1a de la plántula 

de los cotiledones) que opone resistencia ante las 

que la cubren. as1 como a la estructura v textura 

ejerce presión sobre el creci•iento de 

<en particular 

capas del suelo 

del mis•o. que 

la plántula. 

Investigaciones sobre la emergencia de plant.ulas a part.ir de 

varias profundjdades. durante el periodo regul .. r de ger11inación de 

las semillas <King. 191i6 en Sloller y Wa><. 1973), revelaron una 

estrecha asociacion entre el tamaño v el peso de ld semill~. con 

la •áxi•a Profundidad de emergencia; es decir aquellas semillas 

~as grandes, emergerán de profundidddes mdyor~s. 

Tomando en cuent...'1. esl.'lls conside1•aciones. se puede de,:h· que 

en l.'ls semillas de 5. dt:-ppet, el frac.'1.so rn la emergP.nc:i..\ de 1.1s 

plántulas desde 15.0 cm o más profundidad, tambi,.n refleja que J.1 

cantidad de nutrient,es almacenados por la semilla, no es ld 

suficiente para emerger desde estos estratos. 

Como consecuencia del ambiente 

const .. ant.es, las plant .. ulas que no 

húmedo 

logran 
V 

degeneración celul.1r v el ataque de microorgani;:;mos. que t.1n 

conjunto provocan su putrefacción. 

En cambio, a parLir de las profundidades de 0.5 v 5.0 cm 31 

se observó eRtergencia, correspondiendo el lft;JiVOr porcent,aje. al 

nivel más superficial. 

Cabe resaltar que los valores de emergenc:ia de plántulas. no 

alcanzaron el 100 ~ en laboratorio ni en campo, a pesar de hab~r 

Lrabajado con semillas es car if ic_adas para elimina1 .. la 

!•permeabilidad i11puesLa por la tesla. Tomando COMO base los 

resultados de r;er11inaci6n en laboratorio para semillas 

escarific?.ldas. con valores del 100 ~ en la m.11yoria de 11Jsi casQs, 

se esperaba encont.rar porcentajes elevados en la e11ergencia de 

plánt.ulas en camPo v laboraLorio, a parLir de •e11illa& 

escarificadas. Sin emb.,rp;o, en el campo se obtuvieron bajos 



porcentajes, debido a que las semillas requieren de periodos 

prolongados de humedad para su germinacion . como se observó en 

laboratorio, donde fué necesario mantener la humedad constante 

hast..a por un mes. Est..as condiciones constantes de humedad, no se 

presentan en el campo. ya que el t.erreno se encuentra en una 
de temporal en la que el contenido de h11med.1d d~l SIJ~lo 

variar considerablemente en la superficie, empezando muv 

inmediatamente después de la precipitación y muv cercana 

zona 
p1Jado 

alto 

a la 

sequedad ant.es de la siguient.e lluvia, debido a que en el clima de 

verano, exist.e 1Jna fuerte evaporación provocada por el 
en l~ irradiación solar. 

incremento 

Lo anterior se puede reforz.'lr con los result .. ados de 

enoergencia en laboratorio para 0.5 cm, donde se registraron altos 

porcent.<Jjes, superiores al 70 7. gracias a que se mantuvieron 

const.ant..es las condiciones de humedad y temperat.1Jra con irrigación 
diaria, lo cual evitó una fuerte evaporación a t .. raYés del dia. 

En el caso de 5. an5Ulatus, Hann et al (1981) señalan 

rangos de ~avor emergencia ent.re 2.0 v 

•edida que auMenta la profundidad de 

10. O cm. , decreciendo a 

sembrado. También 2epeda 

(1988) reporta emergencia de plánt11l-1s de $. depp.,, 

entre 0.1 v 10.0 CM.. disminuvendo conforme 

en un rango 

aument.a la 

profundidad, con la mayor emergencia ent.re 2. O v 6. O cm. Est .. os 

result.ados difieren con los presentados aqu1, por los distint.os 

tipos de tex~ura de los suelos de los terrenos de cultivo que 

estudió 2epeda (1QBB> v por los Métodos empleados en su 

det.erminación, ya que se bas.; en cortes de suelo en 

infestados, para observar profundidad de emergencid. 

la -todologia que se sigui6 en el present.e trabajo, 

t.errenos 

En cambio 

comprendió 



unicament.e seRlill.,s sembrad.is a ¡,,s profundidades est.ablPcid.,s. en 

un suelo ~renoso-~igajoso. 

·Con los fenóRlenos de imbibición. muert,e risiologica y 

ger11inaci6n. el banco de semillas va disminuyendo su t.amaño. 

Considerando sola semillas di? ld ultim.-i cosecha, se en1:ont .. ro un 

rango de df-!crement.o dt:o 10. O a 60. O X de <\cuerdo con la. prorund idad 

a la que se encorit .. raban; es decir a menor profundidad, el número 

de se11tillas que permanecieron viables fué 1navor respec:t,o a l1Js 

est,rat.os más prot'undos. 

Por lo ~1nt.erior las semillas que se mant.uvieron 
en est..1do l.it.ent.e, pasan a incorporse a un banco de semill.:ts 

permanenl.e de l.ipo IV CThompson y Grime, 1979), dado que se 

presentan alt.os porcent.ajes de semillas viables por más de un ano 

C¡;rál'ic11, 5). 

Una vez t.erminada la temporada de lluvias, el banco de 

semillas queda expuesto .i pract .. icas agricolds <rast.ra. barbecho, 

siembra. et.e.) l.1s cuales provoc."ln un movimient.o vert.ical que las 

redist.ribuve al azar en los diferent,es estratos. 'De esta manera 

aquellas que se encont..raban en est .. rat.os profundos, 

pasar a niveles 11as superficiales y viceversa. 

podrian 

De ac11erdo a los resultados obt.enid1:>s en est.e t .. r;ibajo se 

podr! a decir que en la siguiente temporada de lluvias, las 

semillas ya s~ encont.rar:..n redist .. r-ibuídas v habran co1tplet.ado un 

ciclo Rlás en el suelo, en el cual la est,ructura de la t.OO'sl,a ha 

sufrido cambios. causados prob:1blemen te por su microambien t,e 

o por prácticas agr1colas. Q1Je han .üt.erJdo su permeabilidad al 

agua. 
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Aq11ellas semillas que con la redist.ribucion se encuent.ren en 

est.rat.os profundos, t.endran las opciones de: a) germinar V que las 

pl.lnt.ul.•s no alcancen la superfici": b) embeberse \' pudrirse: y e) 

111ant,enerse la.t .. ent.es formando part.e del banco de semillas; 111ient .. r.'ls 

t,ant.o las que se encuent.ran en est..rat..os superficiJles. 

podran: a) germinan, y t.ener e:<il.o en su emergencia o b) no 

germinar y pel'manecer lat..ent.es for•ando parte del b.'lnco de 

se11illas. 

En el caso de l.'ls semillas que germinen cerca de l·:>l 

superficie y que logren eRterger, represent..<!n un peligro pot.encial, 

debido a que, a partir de ella.o;, se rlesarrollar.in pl.int.as maduras. 

El problema de infestación se puede resolver al inicio d1:-l 

cult.ivo a t.ravés de ld eliminación de plant..ulas por medio de 

escardas • Sin embargo. en et...ipas post.eriores • se convit>rt.e en un 

probh~,ma muy serio • porque los cult..ivos va no ·se s:omet.en a dichas 

práct..icas. debido a que han alcanzado una alt,11ra t.'ll, que el paso 

del f.rai::t~or o anim.1lt?s los d.,ñ.1ri.i. Oado que hav dife1·•~nt.1:-s 

grad1)s d.:- lrtt.F;>nr. ia en el b~1nco de semillas 

exit..o en su ger·min•1ci 0.:in v P.mergenci.1. 

veget.at..ivo ~mplio en poco tiempo. 

En est..P. sent.ido se recomienda Que los mét.odos de ctJnt.rol par.J. !;, 

deppei. se diseñen de t..al modo que su aplicación sed ant.es de l<l 

"ªdurez sexual de L'l pldnt..a. evit..ando de est...1 manera Q•Je SP. 

presente la producción de frut~os. a part..ir de los cuales, se hi.\c:e 

la dispersión de las semillas qur. se incorporar:,..n v aument • .-lrán el 

banco de semillas preexist..ent..e. 

La eliminación de la nueva produccion de semillas, reduciria 

en gran enedida el probleenól de infest...1ciones rut .. ur;¡_s puest..o que 

si se continua combat .. iendo las n11evas generar:-ir.mes de plánt.ulit.S 



ant.es de Qlle prosi¡an Sil crecimiento y alcancen sil madurez sexual, 
se lograrta a largo plazo, la erradicación de est.a arvense del 
terreno de cultivo, va Que se verla disminuido gradualmente el 
banco de semillas exist.ent.e por los mecanismos va mencionados. 



CONCLUSIONES. 

- Las semillas de S depf><'' provenientes de la últ.ima cosecha 

tienen bajos porcent.ajes de germinación. en cada uno de los 

11eses de la siguiente t.emporarla de lluvias y en las cual.ro 

proft1ndidades ensavddds. 

- Los mayores porcent.ajf."'s de germinación t.ienden a ser 

11avores en las prorundidades de 15.0 v 25.0 cm. 

El porcent,aje de semillas eMbebidas se incremenl.ó conforme 

avanzó la !,emparada de lluvias lagost.o y septiembre: F• 

6. 96. a sO. 05). con una t,.endencia a aumentar en los est.rat,.os 

11ás profundos. 

La testa es el principal mecanismo que impone la latencia 

en estas SP.millas. 

- Un ali.o porcent.aje de las semillas que no 

permanecen viables. sin émbeberse. 

De las profundidades ensayadas. las plántulas 

germinaron 

logran 

e01erger desde O. 5 v 5. O cm. con la m.wor emergenda en 

0.5 Clll. 
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