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RESUMEN. 

La cebada de tallo ramificado en un mutante quo resulté de las 

CrUZAD de diferenteo variedulno do cebada. Enta planta preueata caras-

tertntican ogrouómicau que la hacen teaer interés, pie embargo prensa-

ta algunas inconveniencias tales come el contenido de reservan del gra 

as, ya que es muy pequeño. En base a esta caraeteriutica, el preuente-

trabaje de inventigacién cae llevé a cabe utilizando nubutunnian mutaré 

nicas altamente eficientes, come sea el Metil Metanenulfenate ( MMS )-

y Etil Motanesulfsaate ( EMS ) a diferentes cencentrachoses y 1000 de-

temperatura ea el tratamiento. Se utilizó sobada de talle ramificado -

con el objete de provocar una mutación ea ístayquo renolviera el preble 

ma de las reservan del grane y aumentar ou tamaño:. Ea la generación - 

61
1 
 ce tomaron datos do germinación, número de tallos y número de rami-

ficacionen. Se encontró que el efecto fisiológico en M
I 
de lea mutáge-

nes cabro las semillas trato:Ion ne fué nevero. Tomando en cuenta que -

la mayoría do las mutaciones non rocesivan y solo ne manifiestan ea la 

M 2, unayez que cd obtuvieren las semillas procedentes de la MI  se sem-

braren directamente ea el campe. Ea la generación M
2 
se observaren las 

alteraciones productidam por las substancias mutagénicas y se nelecnio-

liaron aquellos earanterea que resultarse favorables al objetivo plan - 

teade ea este trabaje. Len cuales fueren: el peno de grane expreoade - 

en cremen, el número do tallos, número de ramifieacienen y per último, 

el número de espigas per talle. De cada une de éstas carnoteres se alela 

ron varios mutantes. 



IUTRODUCCION. 

La mutación ha sido considerada como la capacidad del -

material gonótioo para sufrir cambios que pe hagan permanentes y he-

reditarios en la célula,siempre y cuando Cintos no sean debidos a se-

gregación o a recombinación. 

SigurbOrnason (22) menciona que latos cambios químicos alteran 

la estruotura del cromosoma de las células o la constitución siolecuA,, 

lar del material hereditario provocando diferencian on la estructura 

y función de loo descendientes que pueden o no ezpronaroe fenotfpica 

monto. Adcmác, SigurbOrnnnon (22) considera a la mutación donde ol-

punto do vista ovolutivo como el arreen do la variabilidad genética.. 

que ocurre espontónonmente en los organiamoa. A menudo Gota mutación 

ca dañina y loo carabion dumparcom por la colección natural, otras.. 

vacan on bcaó2ica incremontaado la capaoldad de nuporvivencia y repro 

ducoión do los CO:03 vivos. 

Dobehannky (-4) propone varios tipos do mutaciones quo pueden -

describirse y clanificaree de acuerdo a lao parten do la célula don-

de se localizan. Estas pueden sor cambios on los genes, cambios cro-

monómicos estructurales, cambio. debidos a una alteración en la agru 

poción de genes o a cambios numéricos que afectan el adinero de cromo 

comas. Estas mutaciones pueden ser dominantes o recenivas, pero és - 

tao últimas non law mas frecuenten. 

La evidencia experimental ha demostrado que Ion genes en los -

que no producen pequonas variaciones son man frecuenten que en los -

que ce producen grandes cambios ya quo los primeros tienen menor ofec 

to en la alteración del equilibrio genético do una especie que aque-

llas mutaciones quo con mas drásticas, Dobzhnnaky (A ). 
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DI ofcoto acumulativo do varinoionon pequoaan han hecho quo les 

cutaoionco hayan conntituído un factor importante en loo cambios evo 

lutivoo quo len onpcoico han nufrido. nuchao variedadoo importantos-

do plantan han tenido cu origon ca nutaolonon eopontáncae quo apare-

ciaron cono mutaoionon cobro:Innen-ten ca varicdadco conocida:: y oul-

tivadao ampliamente. 

La frecuencia do mutoolonoa cepoatánoaa ea baja, Sigubjórncsoa-

(22) poro cata frecuencia 7undo lacramentarce oxperimontalmente, ami 

on 1927, :tuller trabajando con Dronnrhila  logró un aotablo inoremea. 

to ca la frecuencia do mutacionen dempuén do irradiar loa =coa coa 

rayo:: X, y ca 1928, Etadlor dcnoribió quo coto fenómeno podría gene-

ran:Arce a len plantan, ya quo obtuvo tambión incremento on la fre-

cuencia do =tantea ca nemillan do caín y sobada tratadan con rayos-

X, flubluo (21). 

Enluto una Gran ..-aricdad do nutáGonoc floicon y quluicon. Dca -

puso del doccubrimionto do Mullo? ea 1927 no han realizado numor000e 

trabajos con diatioton tipoo do rodiaoloneo, los cuales tienen efec-

tos mutagénioon do mucha Importancia, Brigge y Conatentia (3). 
Loa muiágonon químicon, Uonlot (7') han nido utilizados con mas 

frecuoncia en cucho:: inveotigaolonca y ol número de botos he sido 

conotantcmcnto inoremontodo. 

Hoolot (7 ) ha olaolficado a loo mutógenos químicoo en loe el .• 

guienteo grupos: Lnalogon do Baco, Lotibiltioco, Lgenten Alquilantoa, 

además de conniderar ol Anido, flidromilaminno, Acido Ultroteo y tori-

diana como substancian altamente mutegónicao. 

El primer grupo formado por los Análogon do Bannpueden ser 

eorporadoo por el DITA sin impedir ou roplionoión. Sin embargo oler - 

tan oubotencioe non diforentso o loo bonen: y pueden apareara° erró - 
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neamente. Entro outon tipos de mut:ices:loa ce pueden citar al 5-brene-

uracil ( BU ), 5-bromo-deoxiuridina ( DudR ) y 2-amino-purina ( AP ). 

Los antibióticos quo forman el segundo grupo ne han iwieutigade 

muy poco, loa man trabajados non compuestos parecidos a la Azanerina, 

Mitomicina C, Entreptenigrina y Actinemicina D, que tienen la propie 

dad de romper cromosomas. 

El tercer grupo lo forman loe Agenteu Alquilanten, ente eu el -

grupo man importante de len mutágenon químicos por ser man reactives 

y oficiantes, ( Ehrenborg, 5 ), estas substancias reaccionan con el-

DNA alquilando las bases nitrogenadas del mismo. Entro ontau nubatan 

elan ne tiene al Sulfuro de Montaba, Nitrógeno de Montaba, Epóxiden, 

Etilenaminas, Diazoalcanon y Compuestos de Nitrógeno. Dependiendo -

del número de ;Tupen funcionales que tengan outas substancian pera -

la toxicidad con la que actúen, siendo ¿uta mayor cuando el número -

de grupos funcionales do incrementa, Henlot ( 7 ). 

Estos agentes tienen propiedades reactivas sobre loe centros - 

nucleofílicon, Wheeler ( 26 ) y pueden ser mono o polifuncionalea 

( cada molócula del agente puede combíname con una del °entro nu 

cleofilice • varias en el caso de loa pollfunclonalen ). 

Lao astkvidadewmutagónican • carcinogónicas ocurren en el DNA, 

que ea un sitio importante de alquilación, lo cual es muy evidente -

in vitro y en vivo, esto ocurre principalmente en el
7 
 de la guani-

na preduciéndone una labilización en el enlace glucosídioe entre la 

base y el azúcar. De esta manera durante la replicación den DNA hay-

incorporaciones en las diferentes tuneo resultando una alteración ea 

el cedía. 

Se ha reportad, que ocurre aproximadamente una alquilación en - 

3500 unidades de denexirriboua, Wheeler ( 26 ) aunque meneo alquila, 

alón en requerida para la citotoxicidad que pueda dentruír • traes- 
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formar la actividad celular ( el nivel de alqullación es aproximada-

mente de 1 X 10
6 

de mol ). La toxicidad de len agentes alquilanten,-

según cita Wheeler ( 26 ) puede interferir en algunas áreas metabóli-

cas de la célula inhibiendo la glioélitsin e respiración, disminuyendo 

la generación de energía, además afectando lan fases del otele celular 

formando células alargadas, le cual indica una alteración en la oíste 

ala del DNA, RNA y proteínas de la célula. Se ha observado que este -

aumente es de 3 • 10 veces, mas que el contentas normal. 

El Metil Metan•sulfonate ,( MMS ) y el Etil Metaneaulfonate 

( MIS ), Arriasen y Mitígala ( 1 ), non mutégenes altamente efioieatee-

que pertenecen al grupo de les agentes alquilantes. Alexander, Letty-

y Perkine ( catados per Minocha, 3 y Kamra, 8 ) concideranis loe agen 

tos etilantes mas mutegénicoa que loa metilantea, debido a que estos-

últimon coa man tóxicos usados a altea dosis on oemparación con los -

primeros. Estas substancias que pertenecen a lon alquilalcaneaulfona,.. 

ten han nido objete de una serie de estudien para considerar su efi -

ciencia mutagéaiea en una gran cantidad de •reaninmen, incluyendo a -

las plantas superiores, Armasen y Minecha ( 1 ). 

31 MMS en mas efectivo a bajas concentraelenen que el SIS, Área 

son y Minocha ( 1 ). Desde el punto de vista químico la principal 11-

mitaate en el une de les alqallaleaneaulfenates en relaolón al mojera 

miente agr•nómioe es su alta toxicidad, la cual tiene 2 vías de aociéat 

a) La formación del ácido nulfóniee debido al procese de hidrólisis - 

al cual e■ muy tóxico para el material blelógioo tratad•, Wiekham, 

y c•1 ( 27 ). 

Ea el case del KMS loa productos de reacción de hidrólisis sea -

el éolde motil nulfshice y metan•li en tente que para el EMS ue pre - 

senta también el ácido eulfóaic• y.stan•l. 
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CH3  - - O - CH3  + 	H
2
O 	CH 	- O - H C11

3
oll 

MMS 	• AGUA 	ACIDO METIL SULFONICO 

ALCOHOL 

b) La secunda vía do acolón on la alquilacién de lau proteínan que sea-

ducca a la inaotivación de enzimas y connecuentemeate a la muerte -

del material biológico tratado, Onterman y col. ( 16 ). 

Konzak y sol. ( 9 ), Blixt, ( 2 ) y Hila* ( 14 ), indican que la -

temperatura influyo en la decradaoión do loe muté:enea químicos mien -

tras que la difusión ea pece afectada per Anta y la hidrólisis disminu-

ye a bajas temperaturas, per otra parte el mutégene ce estabiliza per -

un mayor tiempo asegurando nu reactividad ea len oentron nucleofíliess-

( blanco ). Este es particularmente importante ea aquellos mutágenes -

que actúan por un mecanismo SN
2 

tales come el MIS. 

Una diferencia importante entre el MM3 y el EMS en el mecanismo de 

reaeobín, ya que el primero en un SN
2 
y el necunde reacciona por una -

mezcla SN
1 
 / SN

2 
 , la diferencia fundamental entre ecton don tipos de - 

mecanipmea opté en que en el SN1  ce tiene que formar neeenariamente el-

lía carbenie, en decir debe de haber renemién do hidrélinis ea tante -

que ee el SN
2 

Ante palie de formaoién del ibn oarbenie ne ea neeenarie y 

reaccione ln molécula del alquilante completa nebro el centre nueleefl-

líes fermándone un producto intermedie inentable, Rublue ( 20 ). 
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Konzak y Favret ( 10 ), talan y Vig (15) indican que la cebada se ha- 

utilizado como monitor en la induccién de mutaciones: debido a que ti* 

ne pocos cromosomas relativamente grandes ( 	). Se ha dementrade 

que por medie de mutaciones, Sigurbjirsusen ( 23 ) ee ha contribuido-

al mejoramiento genético y agronémice de una amplia variedad de plan-

tee de interés eoenémiee. 

La cebada de talle ramificado, que fuéla upada particularaeate - 

en este trabaje es un mutante que se alelé de las cruzas de cebada -

siguientes, en 1969s 

As54 - Tra X Cer
2
- Tel. 14 / Avt2- Mi / B

z 
Vt / Pre 

Identificada son el siguiente número i XV-2780, Riojan ( 19 ). 

Esta planta presenta oaraoteríntican diferentes a lea plantas norma-

leo, como per ejemplo tallan de 17-23 cntrenudon en la primera infle--

ten:molo, gran número de hojas delgadas que miden de 5 a 7 mm. de sa-

che en le parte central de la hoja y de 4 a 17 cm. de largo. Les ea - 

trenudes van disminuyendo de tamaño a medida quo ce acercan a la base 

de la primera espiga que generalmente en de mayor tamaño. ludan las -

espigas produoea granen normales capa:seo de germinar. En las plantas-

originalea ce llegaren a 'contar hasta 50 tallen principales cen 80 a- 

100 ramificaciones. En virtud del gran número de talles independiente 

monto de nue ramifieacionea, .a este tipo de cebada se le connidera - 

deseable para el ganadero desde el punto de vista forrajere, para la-

alimentacién humana ne ha nido utilizada todavía ya que el contenido-

de reservas del grano en muy pebre debido a que énte en muy pequeño. 
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OBJETIVOS. 

En el proocnto trabajo no pro-tanda', conocer la roopueata 

de la cebada de tallo ramificado ( Bordeum vulrare ) ante douie di 

ferenteo de loa mutácenon IIMS y EES4para evaluar la capacidad d• 

inducción de mutaciones do oataa cubntancian bajo oiertae candiota 

neo experimentalen. So intentá animicmo entablecer un mecanismo - 

protootor contra In toxicidad de loo mutácenon aplicando loe trata 

mientas a baja temperatura ( 10°C ). 

En la primor etapa oe evaluó la ceneración M en la cual 
1 

ne connideró la germinación, ol número de tallos y número do ramb. 

ficacionoo para dotorminar loo ofootoa flolológioon do Ion mutóge-

non en el invernadero. 

En la cnjunda etapa co evaluó el efecto Genótico de los-

mutagenon para lo cual no coleccionaron loo mutantes do intcré■ -

bajo ooadioiones do campo, animicmo co analizó la cormlnaolón, nú-

mero de tallos, número de ramificaciones al igual que en la% y - 

•1 peso del creme por planta. 



MATERIALES Y HETODOS. 

So seleccionaren visualmente 150 nemillau de so- 

bada de tallo ramificado ( Hordeum vulgare  ), escogiéndose aquellas - 

que tuvieran el mayor tamailo y el embrién exento de dañes físicos pa- 

ra hacer una prueba de germinacién en un ovarte con temeperatura ceno 

tante con el fin de conocer el porcentaje de mesillas viable,. Poste- 

riormente ne ;seleccionaron con la misma técnica lotes de 20 semillas- 

para cada tratamiento y 4 repeticiones, las cuales se lavaren durante 

2 horas en agua corriente para homogeneizar su estada; metabólica, ba- 

rrer inhibideres de germinaeién y amortiguar la entrada del mutalgeae- 

según el sistema prepuesto per Meneses y Rubias ( 12 ), que consiste-

en estandarizar las condiciones de lavado. Posteriormente las semillas 

no sometieron a tratamientos durante 1 hora a las sencentracienes de 

0.0 ( testigo), 0.2, 0.4y 0.6  / / P / Vel. / Hora de MM3 y EMS a-

10
e
C. Las solucione. mutagénicas fueres preparadas pece antes de uti-

lizarse, °en agua desienizada y desmineralizada. Al terminar el tiem-

po de tratamiento las semillas fueren lavadas durante 5 minutos en -

agua corriente para eliminar el e:cese:del mutágene y se @sisearen ea 

cajas de patri can algodón húmedo,. Inmediatamente se llevaren al in - 

vernnders para ser sembradas en vascos de martín ( una semilla per 

vas• ) y con tierra esterilizada neo Bromuro de Metilo aates de la - 

niembra. Lon experimentes se efectuaron baje un diseñe de bloques al-

azar (len 4 bloques y 7 tratamientos cuyo modele eutadístioe es a 

ij )L4(. 	Ti 	+11;ij  ; en dende Yli  • variable considerada - 

( porcentaje de germinación, número de talles, número de ramificaci~ 

nes, peno del grano )941.. media general, ti  • efecto del trata - 

miento, 13, 3  efecto del bloque, E 
ij 

- error experimental, i 	-- 

tratamiento ( 0.2, 0.4 y 0.6 de EMS y 0.2, 0.4 y 0.6 de EM3 ) y 	- 

bloques • repetiolenee ( 4 ). 
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Decpuón do 3 =anua do haberse mallando la cimbra ea obtuvieron -

loa poroontajon do Ecrmiaación transformándolos a valores angularoo.. 

arco-nono para normalizar loa valoren. Posteriormente las plántulao-

fueron trancplantadan a cubetas de 10 litros de capaoidad ( una plan 

ta por cubeta ) y ce len adicionó fertilizante con fórmula 60-40-0 

kg./ Ha. ( 60 Kg. de Nitrógeno - 40 Xg. de Fósforo ). ae hizo la con 

versión corronpondkonte y ne adicionó a cada maceta 3.57 gre. de Ni-
trato do Amonio y 1.74 gro. de Duperfoafato de Calcio dinueltos en -

agua no loe cuales se encontraban lo■ elementos ante■ oltadon. Todo-

esto con el fin de que tuvieran las plantan un mejor desarrollo ye, 

quo la tierra usada no había nido fertilizada anteriormente. Las ma-

cetas se sacaron del invernadero a un lugar donde recibieran suficien 

te luz con el fin de que ne desarrollaran los tallos hijos caraote - 

rtsticoa de este tipo de cobada ( amacollamionto ). Después de 4 se-

manas do haberse sacado del invernadero ne volvieron a colocar por - 

orden on el mismo ( respetando la distribuoión al azar que se 

hecho con loa tratamientos y bloquea al Iniciaras la siembre ). 

Una ves obtenidos loe valores de armo-seno para la germinaolder 

me aplicó un antalei■ de varianea ( AMA ) pura determinar el oteo 

to as los tratamientos, poateriormente es aplicó una prueba de rango 

múltiple de Dunoan para contraste de medias. Los mismos procedimion. 

ton estadísticos se llevaron a cabo para el número de tallos y para 

el número do ramificaoionos do lita plantan, poro énton valoren no -- 

fueron transformados a valores do arco-nano oino que se manejaron - 

directamente. La segunda etapa del experimento ce llevó a cabo ca 

el campo una vez quo se obtuvieron las semillas ( 111  ) resultantes - 

de la siembra hecha en el invernadero. De distribuyeron las !laminan 

en bloqueo al azar para las distintos tratamientos. ae sembraron 20- 

comillas por tratamiento ( 10 en cada surco ) con 4 repetioionee 
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onda uno y a una distancia de 10 y 30 cm, entre surco además se nem 

braron las nominan provenientes de loa tratamientos en donde la. plan 

Lao renultnron con carnoterIsticas normales. Se obtuvieron al icual - 

que en la primera etapa, ol porcentaje de germinación, número de te - 

non, ramificacionea y rendimiento par planta aplicando Ion mismos -

procedimientos eatadisticon par« entableoer diferencian entre loe tra 

tamientos de la M
2 
 . Previamente se aeleocionaron visualmente loe mu- 

tánico de interés agronómico que as penu6 pudieran ser favorables, 

así como aquellas plantas quo moatraros diferencias eianificativas 

en cuanto el peso de grano. 
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ltZSULTADOS. 

TABLA I. VALORXS DIRSCTOS DEL PORCZDTAJM DL OMIXINACION LL LA MINE» 

RACIOX Xi  DE MINILLAS DL CgBADA DL TALLO RAMIFICADO ( Ner-

dem vulgare,)  TRATADAS A 1000 CO? DISTINTAS COVCEUTRACIO-

RES DE XXS Y IRS. 

• • 

tratam1ento PPM. 
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TABLA II... VALOR= ANGULAR= ( ARCOI‘SENO) DEL PORCENTAJE DE CAMINA .1 

CION E LA GENERACIOX X1  DE SEXILLAS DI CEBADA DE TALLO —

RAMIFICADO ( Mordeus vuleare  ) TRATADAS A 1000 COM DISTII—

TAS coNcimmuctorms DE KIS Y ZIS. 

anatégeao 

P / Vol. 

Rep. 	lira. 
0.0 

ZIS 

0.2 

16I3 

0.4 

XlIS 

0.6 

EMS 

0.2 

ZIS 

0.4 

=S 

0.6 

I 36.27 45 39.23 30 56.79 39.23 36.27 

II 45 42.13 36.27 18.44 39.23 39.23 47.87 

III 39.23 1 42.13 39.23 30  39.23 50.77 33.21 

IV 26.56 1 47.87 I  30 36.27 1 53.73 45 47.87 



TRATAUIETTOS 	6 	951.45 	158.575 	3.09 

18 	922.01 	51.222 

27 	1905.411 

ERROR 

TOTAL 

FU= DE VA- 	canos 	EWA DE 	CUADRADO 

UIAGIOU 	LIDERTAD 	CUADRADOS 	MEDIO 	 2 =P. 

nEpEnctomls 	3 	31.957 	10. 6523 	0,207; 
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TABLA III.- CUADRO DE MALICIE DE VARIAUEA ( AlvA) PARA VALORES DE.-

CE=UAGICU EU LA CECERACICE n Trannronntoon A vuonm 

OCULARES DE nco-smo r21 C:MILLAG DE CEDADA DE TALLO - 

MITIGADO ( nordeum rnlraro ) TRATADAS á 10°C COfl 

TIVTIS COUCENTRACIWES DM mno Y Eas. 

• SICTIWICATIVO AL 5% DE PROBABILIDAD 
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TABLA IV.- PRUEBA DE EAUGO MULTIPLE DE DUNCAN + PARA MEDIAS DE GERMINA-

CIOU El LA nnEncioN M DE SEMILLAS DE CEBADA DE TALLO 

TUMIIVICADO ( VorReum vulraro,  ) TRATADAS CON DIFERENTES CON - 

CENTRACIONEn DE MMS T EMS A 1000. 

DOSIS 
	

51 

0.6 LI1S 28.67 

0.4 =S 36.18 3.51 
0.0 TEST. 36.76 

0.6 E3 41.30 

o.4,1=5 43.55 

0.2 =3 44.28 

0.2 =S 47.24 

♦ 2IGRINICATIVO AL 5% DE PROBABILIDAD 

*4,  OEUMINACION EN VALORES ANGULATU ( ARCO-SENO ) 



mutágoao 

e 
P¥Vol

0.0 I 0.2 
Bre. 

10.33 1 9.22 

	

II 
	

8.33 10.11 

9.71 1 10.22 

	

iv 	1 8 	1 11.18 

11X3 

0.4 

UDS 

0,6 

1313 

0.2 

1120 

0.4 

CNC 

0.6 

11.5 10.4 11.28 11.12 9.14 

lo 7.5 9.62 8.25, 9.45 

8.37 6.6 11.87 9.25' 8.66 

7.4 5.57 9.46 10.2 10.45 

15 

TABLA 	XEDIA3 DE 4 =PETICIONES PLUA NUMERO DC TALLOS EN LA 

BACIOX 11 un CEBADA DE TALLO BACIPICADO (Cordeum vul'are)—

TRATADAS con DIFERECTE3 CONCENTRACIONES DC 3013 T EX3 

10°C. 
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TABLA VI.—. CUADRO DE AUALISIS DE VARIANZA ( ANVA ) PARA NUMERO DE —

TALLOS EN LA GENERACION M
1  DE PLANTAS DE CEBADA DE TALLO—

RAMIFICADO ( Hordeum vulpere,  ) TRATADAS A 10 O CON DIS — 

TINTAS CONCErTRACI0NE3 DE MMS EU. 

FUENTE DE VA.. 

RIACION 

GRADOS 	' 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO ' 

MEDIO 

P 
EXP. 

REPETICIONES 3 10.457 3.48 2.21 
U3 

TRATAMIENTOS 6 22.7637 3.79 2.41 
N3 

ERROR 18 28.4268 

. 
1.57 

, 

TOTAL 27 61.6469 
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TABLA VII.- MEDIAS DS 4 UEPETIOIOUES PARA NUMERO DS uniricácionus 

En LA CEMESACIO2 M
1 
 ES CEBADA DE TALLO Rail/10AD° ( Sor 

deum vulrare)TRATADAS COR DIPERERTE1 CONOEBTRACIONES - 

DX mes Y SKS A 1000. 

mutágeno 
% P/Vol , 

ftwl. 	Ara. 
0.0 

	

EXS 	1 

	

10.2 	I 

14 1 19.55 	1 

II 16.55 18 

III 17.7 25.6 

IV 24 1 	13 

=ES EKS SKS 

I 	0.6 0.2 0.4 0.6 

21.8 16.92 18.22 12.42 

20 14.75 16.37 11.45 

11.2 17.37 11.25 22.83 

1 	14.42 12.76 13.1 6.81 

EXS 

0.4 

12.87 

21.5 

1 15.25 

I 9.8 
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TABLA VIII.—,CUADRO DE AIIALISIS DE VARIANZA ( ANVA ) PARA NUMERO DL tu—

=lucio= EV LA GENERACION 11
1 
 DE PLANTAS DZ CEBADA DZ 

TALLO RAMIFICADO ( Hordeum vulgar.,) TRATADAS CON DISTIN 

TAS CONCENTRACIONES DE MMS Y EMS A 10°C. 

FUER/E DZ 

VARIACIOM 

GRADOS 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

r 

EXP. 

REPETICONE3 3 64.0374 21.3458 0.971 
ES 

TRATAMI=TOS 6 95.6263 15.9377 0.725 
N3 

E111101 18 395.6006 21.97 

TOTAL 27 555.2643 
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TABLA IX.- VALORES ANGULARES ( ARCO-SENO) DEL PORCENTAJE DE GERMINA-

CIOR EN LA GENERACION M
2 
DE SEMILLAS DE CEBADA DE TALLO -

RAMIFICADO ( Hordeum vulgare  ) PROVENIENTES DE SEMILLAS r 

TRATADAS A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE MMS Y EMS A - 

10•C. 

mutiigene 
P/Vol/Hra 

Rep. 6.o 
MMS 

0.2 

MMS 
0.4 0.6 

EMS 
0.2 

EMS 

0.4 

EMS 

0.6 

1 	1 71.65 67.21 63.44 71.56 56.79 67.21 53.73 

II 60 67.21 63.44 63.44 60, 63.44 1 60 

III 71.56 53.73 1 71.56 	j 90 	1 45 	1 67.21 67.21 

IV 60 60 1 65.05 1 67.21 1 60 71.56 1 56.79 
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TABLA Z.» CUADRO DE ANALISIS DI VáNIADZA ( ADVA ) PARA VALORE3 D3 - 

GEZMINACION EN M2  Tr=roinuos A VALDE= DE :x.cc-z.wo Dii- 
S1riILLA3 NE CEBADA DE TALLO EAMI7ICADO ( Mordeum  vulfmre ) 

novimuniss DE ESIILIA3 DE CEDADA TRATADAS A 10°G CON DI3 

T1NTA3 CONCENTRACIONES DE nr.3 Y EZ3. 

FUENTE DE 

VARIACION 

GRADOS 	SUMA DE 

LIBERTAD 	CUAD=OS 

CNADDLDO 

MEDIO 

2 

Les'  

REPETICIOUED 3 	 72.35 24.11 0.438 
53 

TRATAMIEDTOS 6 	790.4 131.73 2.39 
53 

ERROR 17 	934.5 54.97 

TOTAL 

, 

26 	1797.25 

_ 	_ 
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TABLA XI.- MEDIAS DE 4 REPETICIONES PARA EL NUMERO DE TALLOS EN Lá 

GENERACION M
2 

EN CEBADA DE TALLO RAMIFICADO ( Hordeum -

vulgar, ) PROCEDENTES DE UWILLAS TRATADAS A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE =S T =hit 10°C. 

mutágeno 

P/Vol/Hra. 
e p. 

0.0 

!MS 

0.2 0.4 

1SIS 

0.6 0.2 

as 
0.4 

as 
0.6 

24.57 26.2 20.66 21.29 28.61 24.82 34.35 

II 19.87 23.56 18.06 18.2 23.531 25.25 22.8 

III 20.61 19.69 22.64 19.66 26.751 21.93 19.41 

IV 23.26 22.35 1  21.69  1  21.93  I 27.921 27.931 24.41 
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TABLA XII.- CUADRO DE =ALISTO D2 VAR' ZA ( ANVA ) PARA num° DS 

FALLOS 	Lá GrnináCIWI U
2 DE PLAN= DE CEBADA DE TA- 

LLO =.1m0=0 ( 	) P20 VENI EET En D2 
EILIA3 MATADA3 A 10

0
0 COU DI E T UTAS CONCENTRACIONES - 

DE nEs Y Ens. 

FUERTE DE 

VA2TACION 

GRADOS 

DER TA.D 

SUBA DE 

CSAD2ADOE 

CUADRADO 

MEDIO raP 

REPETICIONES 3 91.07 	30.35 4.21
*  

TR.A 	I 	.TO31 6 141.664 	1 	23.61 3.27*  

EUROS 17 	122.539 	7.20 

TOTAL 26 	355.273 

SIGNIPICATIVCS AL 51 DE PROPAPILIDAD. 
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TABLA XIII.- PRUEBA DE =Go MULTIPLE DE DUNCAN.  PARA MEDIAS DEL FaltERO 

DE TALLOS EN LA GENERACION U
2 DE PLANTAS DE CEBADA DE TA - 

LLO RAMIPICADO ( Hordeum yulrare  ) PEOVEDIErTE3 DE SEXI -

LEAS TRATADAS CON DIFERENTES coumisTalcIonns Dia 6113 7 EKS.. 

A 1000. 

DOSIS 

0.6 =3 .• 20.27 

0.4 V4IS 20.76 

0.0 TEST. 22.07 

0.2 MIS 22.95 

0.4 013 24.98  

0.6 Ele 25.24 

0.2 Exo 26.70 

.1 SIGNIFICATIVO AL 5% DE PROBABILIDAD 

1.34 

1 
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TABLA XII.- numAn D5 4 REVETICIONES PARA NUMERO DE RAMIFICACIONES EX 
LA GENERACIOU M

2 
 EN CEBADA DE TALLO RAMIFICADO ( Rordeum, 

Tulmsre,  ) PROVENIENTE DE SEMILLAS TRATADAS A DIFERENTES - 

CORCENTRASIONER DE YMS T BIS A 1000. 

mutat:en* 

% P/V / 0.0 

KIL5 

0.2 

IMS 	1 

0.4 	1 

MIS 

0.6 

EMS 

0.2 

CIS 

0.4 0.6 

17.36 10 10.46 17.11 11.84 26 22.28 

II 8.68 17.12 4.86.  15.13 1  20.13  1  37.5 13.73 

III 22.63 14.61 7.23 28.11 1 30.75 1 40.5 12.41 

19.66 15.92 19.03 1 32.87 1 31.381 60.12  1 31.16 



8.664  372.59 

42.04 

2335.566 

714.784 

3901.57 

TRATAMIENTOS 

ERROR 	17 

TOTAL 	26 

25 

TABLA XV.— CUADRO DE AMALISI5 DE VARIANZA ( ANVA ) PARA NUMERO DE RAMI 

ricámouts EN LA GENERACION n
2 
EN CEBADA DE TALLO RAMIFICA—

DO ( Hordeum vulrare )PROVENIENTE DE SEMILLAS TRATADAS CON—

DIFERENTE3 CONCENTRACIONES DE MNS Y ENS A 1000. 

FUENTE DE 
	

ORADOS 
	

SUMA DE 	1 CUADRADO 

VARIACION 
	

LIBERTAD 
	

CUADRADOS 1 MEDIO 
	

BXP . 

REPETICIONE3I 	3 851.22 283.74 	6.74+  

+ SIGNIFICATIVO AL 5% DE PROBABILIDAD. 
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TADL1 XVI.- PRUEBA DE RANGO nULTIPLE DE DUNCAN
+ 
PARA MEDIAS DEL NUMZ. 

RO DE RAMIFICACIONES D3 PLANTAS DE CEBADA DE TALLO RAMIPI 

CADO ( Bordeum  ,irulrare)  PROVENIENTES DE SE2ILLA3 TRATA 

DAS CON DIFERENTES CONCENTRACIONES DE MAS Y E= A 10°C. 

DOSIS S 

0.4 IBIS 10.39 

0.2 14.41 3.24 
0.0 TRST. 17.13 

0.6E= 19.89 

0.6 CD3 23.30 

0.2113 23.52 

0.4 RXD 41.03 

+ SIGNIFICATIVO AL 5 DE PROBABILIDAD 
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TABLA XVII.- PEDIAB DE 4 =PETICIONES PARA EL PESO DEL anuo EXPRESA-

DO Mi anAnos Mi LA 6mmuclou
2 mi CEBADA DE TALLO RAM 

PICADO ( Dordoum vultrarch  ) PROVENIENTE DM 0LTIILLA3 TRA-

TADAS CON DIFERIINTI13 CONCENTRACIONES DE MEO Y =S 'A 1000. 

mutágono 

% P/Vol./llra 

Rep. 
0.0 0.2 0.4 

NMS 
0.6 0.2 

1ZIS 	ENE 

0.4 	0.6,  

1.5 2.21 1.45 1.53 3.1 5.64 	4.03 

II 1.45 1.34 0.61 0.67 2.16 2.72 	1.73 

III 0.8 1.6 1.34 0.93 2.2 1.93 1 	1.16 

Lv 0.45 0.67 1.06 1.50 4.47 3.11 1 	1.62 
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ABLA XVIII.- CUADRO DE ANALISIS DE VARIANZA ( I.NVA ) PARA EL PESO DEL GRA - 
ro EXPRESADO Mi GRAMOS ES LA GESERACION M

2 EN CESADA DE TALLO 

RAMIPICADO ( Hordeum vulpare  ) PROCEDENTE DE SEMILLAS TRATA —

DAS CON DITERENTES CONCENTRACIONES DE XX3 7 EMS A 10
o
0. 

FUENTE DE 

VARIACION 

GRADOS 

LIBERTAD 

sunA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 	U 

MEDIO EJCP. 

3 8.02 2.67 2.20 
NS 

REPETICIONES 

TRATAMI=TOS 6 22.09 3.68 3.04.  

ERROR 17 20.62 1.21 

TOTAL 26 50.73 

♦ SIOVIVIOATIVO AL 9% DE PROBABILIDAD. 
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TABLA XIX.— PRUEBA DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN*  PARA MEDIAS DEL PESO 

DEL GRANO EXPRESADO EN GRAMOS EN LA CENERACIOU M
2 
DE 

CEBADA DE TALLO RAMIFICADO ( Hordoum vulgaro  ) PROCEDEN—

TE DE SEUILLAS TRATADAS CON DIFERENTES CONCENTRACIONES — 
o 

DE nns Y uns I 10 C. 

DOSIS s 

0;07TEST. 

0.4 ras 

1.05 
1.11 0.547 

0.6 EME 1.15 

0.2 05 1.45 
0.6 EME 

0.2 EMS 

2.13 

2.98 
_1.1 

0.4 EME 3.35 

+ SIGNIFICATIVO AL 5% DE PROBABILIDAD. 
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TABLA XX.- FRECUENCIA DE LOS PROBABLES MUTANTES toE SE AISLARON PARA 

DIFERENTES CARACTERES EN LA GENERACION M
2 
EN CEBADA DE -

TALLO RAMIFICADO ( Hordeum vulgar*,)  PROVENIENTE DE SEMI-

LLAS TRATADAS CON DIFERENTES CONCENTRACIONES DE MES T -

MIS A 10°C. 

tratamiento ooa 
mutágeno %/Pi 

Vol./hora. TEST, )EMS MMS EM3 

nraoterteticas 

onnidoradas 

plantas oon mayor 

eso de grano ex - 
regado ea gramos 
on respecto al tes 
igo 

,plantas con loa - 

or numero ds tellon 

respecto al - 
eatigo 

lentas con número 
e ramificaciones 
ayeres que el tes 
igo 

Untas oon doble 
■pip por tallo 	12 	12 
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Ea la tabla I se expresan los porcentajes de germinación de laa-

semillas en la generaraoién MI, tratadas con diferentes concentracio-

nes de EME y EMS a 10
o
C. Con el fin de normalizar los valores se hizo 

la transformación a valoren angulares de arce-seno mostrados en la -

tabla II, con len cuales se llevó a cabe un análisis de varianza 

( tabla III ) el cual dió una diferencia significativa al 5% para lee 

tratamientos, indicando que hube un efecto debido a las denlo unsdaa-

pero no con respecte a las repeticiones. Posteriormente se realizó la 

Prueba de Duncan para los tratamientos debido a que se encontró nig-

alficancia para dichos valores. El contraste de median ( tabla IV ) -

muestra des grupos de dosis, el primera formado par las conoentracie-

nes de 0.4 y 0.6 de »S y el grupo Testigo ( 0.0 ), el otro grupo for 

mago por el Testigo, 0.2 y 0.4 de >1143 y las 3 dosis de EME utiliza -

das ( 0.2, 0.4 y 0.6 ). Todas las dada de ente último grupo no mos - 

traton diferencia significativa en cuanto al efecto de la germinación 

de las semillas. La tabla V muestra las median de 4 repeticiones para 

el número de tallos en la generación II en Cebada de Tallo Ramificado, 

de las cuales se generó el análisis de varianza ( tabla VI ) el cual-

dió un efecto no significativo para repeticiones y tratamientos. En - 

la tabla VII se muestran las median de 4 repeticiones para el número 

de ramificadenen en la generación M I  , y ea la tabla VIII el ;mili - 

ala de varianza correspondiente mostrando también ( al igual que en - 

la tabla VI ) un efecto no nignificativo para esta variable. En la - 

tabla IX ne muestra la transformación de len valoren de germinación a 

valores angulares do aros-seno en la generación M
2 
con el fín de nor- 

malizarlos al igual que en la generación
1
; el análisis de varianza, 

tabla X
4. 

presenta datos no significativos tanto para repeticiones ce- 

se para tratamienteo. En la tabla XI ne muestran las medias de lan 4- 

repetioienno con lan que ne trabajaren para el número de tallos en la 
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generación M2, y en la tabla JUI , al aaállain de varianza muestra efe, 

tes significativos al 5% para repeticioneo y tratamienten.Por haberae -

encontrado nigaificaacia en loa tratamicatea de la tabla anterior, u* -

procedió a hacer el contracta de meCiaa ( tabla XIII ), el cual dié lu-

gar a la formación de 4 grupos de dosis diferentes, el primer crup* for 

mudo per el Testige y las dedo de 0.2, 0.4 y 0.6 de HE S, el segundo, -

per las concentraciones de 0.2 y 0.4 de nmn, 'estile y 0.4 de EMS, el -

tercer crup*, per el Tontico, 0.2 do MES, 0.4 y 0.6 de EMS, y el último 

per las 3 Sonia de EMS utilizadas ( 0.2, 0.4 y 0.6 ), indicando este -

que leo tralnalentea del cuarto grupo produjeren una media mayor de ta-

lles que leo *tres tratamientos. La tabla XIV muentra lao median de las 

4 repeticienea para el número do ramificaciones, y su análisis de va - 

rtanza presentad* en la tabla XV
+ 

en la cual pe observa alcalficancla- 

al 5% para las repeticiones y tratamientos. Se elaboró el contraste de- 

■edian para ante parámetro debido a la nignificancia encontrada, formán 

dese 3 grupas de dosis diforenton ( tabla XVI ), el primer grupo forma- 

d• per el Testigo, las concentraciones de 0.2, 0.4 de MES y la de 0.6 - 

de EMS, el segundo grupo formad• per el Tantico, 0.2, 0.6 de IIMS y 0.2, 

0.6 de EME y el último grupo per la concentración de 0.4 de EMS. En la-

tabla XVII ce presentan las median de 4 repeticiones para el pese del-

grane expresado en Bramen en Iza plantan de Cebada de Tallo Ilamifieado-

en la generación M2, el análida de varianza ne muestra ea la tabla - 

XVIII
+ 

indicando nienificancia al 5% para Ion tratamientos. En la tabla 

XIX ce encuentra el contracta do median para cate parámetro, señalando-

4 grupen de dona formadas, el primer grupo dado por el Testigo, y las-

3 dosis de HES ( 0.2, 0.4 y 0.6 ), el segundo grupo per las cencentracie 

+ tan tablas X, XII, XV y XVIII, ne vieron modificadas en lea graden li 

bertad debido a que la repetición IV del tratamiento 3 ( 0.4% de MMS ) 

ne isé sembrada per falta de nemIllan.y ne rentituyi ene date. 
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nes de 0.2, 0.6 de XXS y 0.2, 0.6 de EXS, el tercer• formad• per 0.2 -

de XXS y 0.2, 0.6 de ENS, y el último por luo concentraciones de 0.2-

y 0.4 do CU, indicando éstas últimas una medio mayor para éste ciarán-

ter. En la tabla XX so muestran las frecuencias de len probables mutan 

tes que se aislaron para diferentes oarasterfntieas en la generan/in -

12. En el grupo testigo se observaron plantan den 8.5 grs. de grane, —
49 tallen, 64 ramificaciones y una sola espiga por talle, a diferencia 
de le sestradeen la tabla XX en dende len probables mutantes presenta-

ren características superiores el testigo can un rango del 20% en rola 

•iba a este, y plantas con 2 coplean per tulle, carácter que no 

sido presentad• antes en ente línea de cebada. 
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DISOUSION. 

La cebada ha sido utilizada en ua alto grade para inducir Tau 

tacieaes, Rhreaberg(.5). Se ha incremestade oonsiderablemeat• el pro-

graso de las cosechas, sobre todo ea cereales, per medie de métodos 

de fitemejeramiente usando mutágenos en el aspecto de productividad,-

resisteacia a desease:14a, a enfermedades, etc., Sigurbjirasesa (24), 

Dichos métodos ticas• sada ves mayor importancia, ■obre todo cuitado -

se usas mutasteis*s ea plastas supeorieres al tratar de ronelver >rollo 

■as concretes san para especies con usa grita variabilidad natural, - 

Rublue, (20). 

Varia■ autores, Mia•sha y Arsenal (13), Arpasen y Xisecha ( 

Rae y Natarajaa (18) han efeotuade estudies comparativos entre les -

agentes alquilaates MB y KU ea plantas superieren, encontrinde que-

el XXS es mas efeotive come inducter de mutaciones upad• a bajas de -

sis, pero al incrementaras iota, la texicidad ce eleva impidiendo lb-

expresiin dd les probables mutantes, este di ventajas al =S que es -

menea téxioe y ea conssouencis mas utilizad• come inductor de mutacie 

sea, Ostermam-Oelker y eel. (16), Hamlet ( 7). 

Les resultado■ ebtealdes al trabajar con estas mismas cubetas -

Cita mutagialeas en sobada de talle ramificado ( Herdeum vulgar• ),-

están de acuerde a le mencioaade per les autores anteriores. Para el 

case de la tabla I la ~almunia fui ■ener ea las semillas tratada■ 

esa XXS, exsepte es la demi. de 0.2, que para las tratadas coa 

aunque esta diferesoka ne ea muy graade debido al efecto protestar - 

qde la baja temperatura del tratamisate produje, estos resultados coa 

muerdas oen aquellos ebt•nides per Rublue (20). per •cre lado  ■e ve-

que len pereestajes de ~hundía fueren muy bajen, este es una de-

las earacterfetleae fisieligkeas que presenta el material biológico-

tratado coa mutigenos, Oaul (6 ), as( come la esterilidad que es -- 
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observé en la generación MI  . Len testigos mostraron también una laja -

germinación, 1• cual probablemente fué causad. por las heladas presenta 

da. durante ol desarrolle del cultive de estas líneas de celada, Riejas 

( comunicación personal ), de dende fueren temadaa las muestras tratadas 

osa lea mutágen•s, ( aunque se seleccionaren granee aparentemente bien,-

desarrollados ), fenómeno que se presenté en el ciclo d• verano 1979 -

durante las épocas do sacad• del grane • madures. P•r otro lado con res 

peste a les 2 grupos de dente ( tabla IV ) come respuesta a les mutége-

nes aplicad•., neo lleva a considerar que la germinaoióa se olé estimu-

lada aignifieativamente per el use de las 3 o•noentreoionea de EKS ( -

0.2, 0.4 y 0.6 ) y la de 0.2 de MMS. Dentro de ente eism• grupo de d• -

sin la concentración de MISS que pronenté cate efecto fué la mas baja -

utilizada, o sea la de 0.2, lo cual concuerda con len resultados previa 

mente reportados per Peña R. ( 17 ) para el KIIS,'Las dosis altas de KXS 

( 0.4 y 0.6 ) afectan significativamente a la germinación junte can el-

grupo testigo( 0.0 ). Este último quizá por las oennideracienes expresa 

das anteriormente.Entas den sepia de MIS utilizadas ( 0.4 y 0.6 ) pre-

sentaren este ete•te debido a la alta toxicidad que presenta esta sube-

tanate en las deslio utilizadas, Suman. ( 25 ), Rubias ( 20 ). 

Las d•nia de MB utilizada. ne presentan diferencia significativa-

para la germinaolia debido, en parte a la baja texioidad del mutágene y-

p•r el efecto amortiguador que presentan las bajas temperaturas. Las de 

sis d• 0.4 y 0.6 d• MMS n• presentan diferencie para la germinación non 

respecte al téntige, y se ha viste que la DL50  para mortalidad de e•si-

llao a 20
e
C ne encuentra entre ente rango, Suman• ( 25 ), además las -

bajas temperaturas favorecen la eficiencia de énte mutácene, Rublu• (20). 

Las 3 dosis de EM2 utilizadas n• presentan diferencia en la germinación 

per le que se sugiere el use de oonoentraoi•nen mas elevadas de este su 

tágen• a temperaturas Iguales • mas tajas. Para el número de talles y 
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ramificaoiones ( tabla Y y VI ) ne presentó también un efecto preteiter 

de la temperatura, ya que mostraren un efecto ne 'significativo de lea - 

mutagenes. Per etre lado se observó que el número de talles y ramifica-

ciones disminuyó en relación al número citado per Rioja. ( 19 ) en esto 

miss• tipo de plantan pero sin tratar. rIsta disminución en cuanto a 'la-

mero pude ser debida a que todas las plantan se encontraban en el lavar 

nadare y al ne tener las misma■ osndioenes que el campo ( sempeteneia 

factores ablótioes) no se desarrollaron favorablemente. En la tabla X -

se puede observar que la germinación de las semillas de Cebada preve 

atontes de la generación M I  , ríe fueren afectadas significativamente -

per las dosis de lee autógenos entudiades para ninguna de las repetiste 

:lee. Ente fué debido a que las semilla■ sembradas en la generación M2  -

ne estuvieren ea contacte con las substancias mutagénisas y las altera- 

ciones fisiológicas que se pudieran presentar satán restringidas a la - 

generación directamente tratada ( MI  ), Gaul ( 6 ). El análisis de va - 

rianzs de la tabla XII indica una eignificansia al 5% de repeticiones y 

tratamientos para el mísera de talles. En el caso de las repeticiones - 

sepuede atribuir • las características del terreno, ya que este ne era 

homogéneo en cada une de les bloques e repetioiones, otra de las posi - 

bles razones seria la respuesta que presenta* cada una de las plantas - 

( variabilidad ) cuando la generación de dende4receden presentó alguna 

alteración fisiológica por la intervención del agente extrañe (micream- 

biente ). En el case de les tratamientos se ve que afectan también al - 

número de talles, comparando len resultado' de les tratamientos entre - 

si. Las medias del número de talles que se muestran en la tabla II ao- 

ven incrementados en las concentraciones de 0.2, 0.4 y 0.6 de HAS en - 

comparación al grupo testigo, lo cual también se verificó cen la Prueba 

de Rango múltiple de Duncan para esta variable, ( tabla XIII ). Con res 

ponte a la tabla XIII, se sube que el M)15 es un autógeno •festivo a 

bajas dosis ( Amasen y >Unísona, 1 ), ■in embargo para este carácter 
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practica:mate no hubo diferencia non el testigo. Per etre lado, la menor 

toxicidad y mayor efectividad come mutágene del En se hace aparente en-

aste oardoter( námoro de talles ), donde jodan las (huello analizadas ( 

0.2, 0.4 y 0.6 ) dieron valores significativamente per arriba del tea - 

tige, per le tante este mutágeno puede ser utilizado para aumentar cata- 

~AV" 
Ea la tabla XV,e1 análisis de varianza para el número de ramifica.. 

cioaee ea las plantas dela generación M2  muestra oignifloanola al 5% pa—
ra repeticiones y para tratamioates. Para el cano de las repetinleaes -
también ce le puede atribuir tante al terreno Gimo a la variabilidad &e-

lan plantas y para el cana de len tratamieaten,e1 efecto de le■ mutáge -

non es el mismo que para el número de tallen Blenda man marcados ea las. 

concentraciones de EXS ( tabla XIV ). La prueba de Duncan realizada para 

esta variable muestra 3 grupos de denle formados ( tabla XVI) entre lao 

media■ de las ramificaciones 	Siendo el man eficiente para éste carie -

ter el grupa formado por la concentraniin de 0.4 de EMS en 'comparaoión -

a lee otros 2 grupas. 
Para el pese del grato expresado en gramos obtenido ea la genera --

eiía M
2 
(tabla XVII) se ve que las dosis de mutégenes utilizada■ afectas 

también sigaifleativamente a este paráaetre ( tabla XVIII), observándose 

una mayar productividad ea plastas tratadas nen MIS en comparación osa -

las del 11115 y grupo testigo. La prueba de Duncan para éste parámetro mea 

tré 4 grupos de denlo fermadae. El primer grupo incluye al testigo, 0.2, 
0.4 y 0.6 do MMS mas el 0.6 de EMS, len oualen ne mostraren diferencia -

para ente cartoter, en tanto que las donin de EMS ni mostraron ua *feote 

sobre el pene del grano mayor que el testigo, Zotes dates ne corrobora - 

ron al aislar la progenie per planta de cada une de len tratamieaten 

(tabla XX ). 
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CONCLUSIONES. 

El MMS es un agente alquilante monefuncional que ha sido- 

relativamente poco utilizado en la inducción de mutaciones en plantas 

superieres, debido esto a la elevada toxicidad que lo oaraoteriza, le- 

cual se refleja en el porcentaje de germinación obtenido de lee semi- 

llas de Cebada de Talle Ramificado en la generación MI  tratadas *ea 0.2, 

0.4 y 0.6 % / P / Vol./hra. de este :autógeno a 10.C, variable que dis- 

minuyó notablemente en relación a los boten tratados con EMS. Ente mis 

me efecto fisiológico se presenté en la generación M
2 

en loe tallos y- 

ramificaciones de las plantee, ya que también el número se vid afecta- 

do nignifioativamente. El EMS por ser un agente alquilante meneo tóxico 

para el material biológico tratad., resultó ser man eficiente usado a-

las mismas concentraciones y temperatura que elMIS para las variables 

consideradas. En primer lugar la germinación en la generación M
1 
se - 

vió favorecida significativamente, e incluso estimulada en relación al 

valer presentado per el testigo. Estas mismas dosis marcaron su eficien 

cia en la generaoión M
2 
aumentando considerablemente el número de te - 

lles y ramificasionee al igual que el peso del grane de las plantas, - 

siónde para estos 3 caracteres la coneentración de 0.4 de EMS la que -

presentó ua efecto mayor en cuanto al número de estas variables que -

las otras des dosis usadas ( 0.2 y 0.4 de EMS ). Para el carácter del-

número de espigas por talle,se presentó en todas las concentraciones -

de MMS y EMS usadas. Per le tante el objetive planteado do este trabaje 

de investigación fué resuelto en parte con la preaenoia de lee proba - 

bleu mutantes enoontrades al usar estas des aunntanolae mutagénicao, - 

eaperánde que per medie de hibridaciones e oruzaa entre éstos y plan -

tes de Cebada de espigas mas grandes,: per le trante,oen granos de ma - 

yer contenido de recervas, se llegue a orear una nueva variedad de Ce 

bada con toda. estas características juntas en un futuro ne lejano. 
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