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Ipomoea X leucnnthn (Convcilvu}m:Píle). Es una ile ];is nal1~z11f'; 

que infestan los cultivos de arroz. El e:->tudio del desurrollo de 

su semilla mostrO lo prescnda <lP e!>tructurns reludorw.tlas con 

ü1permeilbi lidad en Lest.J. 

El presente lralmjo prctendiO determinar si las s~millas 

reclCn cosechadt::is de L X lcucantl!..9. presentan latc:ncia y si ll-1 

temperatura ele\'ada lu ufectn durante su almaccnomiento, asi como 

a su viabilidad. 

o 
Se alm<..1cenoron a 35 C en obf.curidaJ, semillas reciCn 

cosechndas con dos diferentes tipos de testa: negrn y pinta 

formando al azar 5 lotes de 100 scr.1illas codn uno para ambos 

tipos. Cadn lote se sepnró en cuntro ~rupos de 25 semillas, para 

efectuar pruebas de gerr:iinac!On cada 15 dius durante 60 días de 
o 

nlr.mcenamiento, en una c!tr.mra de tempcrntura controlado a 25 C y 

fotoperiodo de 16/8 h luz-obscuridad, considerando como control 

el primer lote qul'! no se nlmacen6. Las semillas que no 

gcrr.linoron. se escarificaron, y se volvieron a colocar en 

condiciones de germinoci6n pnru probar su viabilid.:id. 

De los resul todos obtenidos se concluve lo siguiente: 

Las sernillns rcciCn cosechadas de l· X ~' 

presentan latencia por testa dura. 



La viabilidRd de estas Sl'millns no se ve afectada con 

" los 60 dias de alr.mcennr:iienlo a 35 C. 

Hay diferencia!.:1 muy slqnificativas en la respuesta 

germinativa de los diferentes tipos de semillas, siendo 

favorecidos las que presentan testa pinta. 



l''1 una ?.l~mta .1:-ven.se loc:aliziJdB en cultivos rle arro~ en el 

EBtado de ~lorclu~;. p{Jr lo que o:;us sef'llillns st.· encuentran con 

frecucncin e.orno contaminantC's en bolsas d1~ arroz de circulucibn 

comcrcinl para consur.10 hurmno. 

Por h1s carncter!st ir:1s c¡ue prr~::wnta Ipumoeu X leucanlha as! 

cono por sus adnptacion.:•::> a difenmtes hlibit<:its l'.!S en la 

actualidad consicleratia como unn r.i.::ile:r.n o ''1r¡ala hierba", 

princ1palnente cuando tie le encuentra !'ll los cultivris. 

Las ancnses, son mnlczas silvestre,<; que se encuentran 

asociadns o las .\reas o loc.üidades perlurhados por C'l hombre con 

fines ar,dcolas, por lo QUC! se consideran un producto de la 

sociedad humnna, oparecicndo como tal con el ca11hio de hObitos 

cazodoreg o recolectores al de agricult.or~s. 

Dc¡iendicnrlo de las loc.alidacles, se conoce a esta plantos de 

diferente:3 mnnerus: montes, acHhunles, malas hierbas, nrvenscs, 

malezas, etc. osir.1isr.10, hrm sido descr i Las ¡ior vurios 

investigadores: 

Millcr (1961•, "" Se¡tura, lCl"/1.J), dice que "Sor1 .iqucllas 

¡ilnntas q1w crecen fuera de lugur, consirlcrtÍndosu ind~::;eable!3 en 

los cultivos, ra que dificultan las pn\cticas agrlcoln.s, 

trnd•Jci¿ndosc en on aumento de los costos y en un;i rec.l.ucciOn de 



1". ct1lidnd del prudot:Ln". Ho.1lil'r í ¡r¡¡/1), lL\ l:i..1 de L:1!; 

definic1on•2:~ mlt.'.i nceptnJ,Js nl r.on~;ide:rnr 1111~1 planta Coí'-:a n<Üh-' .. 1 

''si en una área g1~ogr..\fica C'3µecHicil, la.s 11obL.lc.iom·s se. 

desarrollun en situacinnr.•s de mt1rcado tlisl1Jrl1jo por el hol'1hre". 

Los cultivos son nfoct;idos l!Or las r.ialezas al conpetir J:or 

nutrientes, agua, espacio territorial y c.Jptación de luz, o bien, 

por secreciones de :::u~;tanclas fitot6Aicns o <Jlclopliticas; adcmñs 

que sirven como 1:iadriguer.:l de mnmlfuros y/o insectos que nfecurn 

al desarrollo y cosecha dr.1 cultivo, ocasionando disminución en 

la cantidad y calidnd del producto que el asricultor espera de su 

trabajo. Adema~. el hl)nhre y el ganado tarnbien pueden ser 

afectados directamente ya que al¡;unas de est.1s plnntns pueden 

causarles dermatitis 1 heridos o envencn<tMientos que puC:!"den 

ocasionarles la muerte¡ o contaninaciOn en el producto que del 

ganado se obtiene (Agundis, 198!1 y Quczada y Agundis, 1984). 

Es ir.111ortantc mencionar que las m<ilc:r.as no sOlo tienen 

efectos llOCiVOS, )'O que muchas de estas han tenido sran 

imporlancio en la alimentaci6n prchisplmicn y actual, así coco en 

la r~edicina tradicional. Espinosa (1981) reporta que de 300 

especies que se comportan como tal, 80 tienen cuando r.ienos un uso 

Medicinal. AdemUs son tambi~n fuente importante de pro1uctos 

industrinlcs como aceites y colorantes. 

Las maleza.e; que se consi<lernn de mayor inportancia ~on 

aquellas que infestan los cultivos de alimentos b.Asicos. Di\·ersos 

investigadores han realizado estudios encnr.ilnados a rcsoh•tor est.c 
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prolileria. por- lo que se cuento con algunos registros del 

desarrollo y comportamiento de r.ialeza.s que aparecen en casi coda 

uno de los cultivos con ir.1portancia econbmica, aunque aún falta 

mucho por conocer de las semillas de estas plantas. 

Se sabe de malezas que son comunes en algunos cultivos por 

ejemplo: Cyperus spp que frecuentemente se encuentra en cultivos 

de mniz, frijol y arroz¡ o Ipomoca purpurea que infesta los 

cultivos de frijol y maiz¡ o Convolvulus ~que ci:> cor.n~n en 

los culti\'os de trien y Heteranthern ~ SY: ndel:lAs de 

diferentes especies de lpoc1oca que hnn sido reportados infestando 

cultivos de orroz. 

Esqueda (lCJBS) registra en un levontaT!liento ecolbgico 

realizado durunte 1979-1980 sobre rmlezas de los culti.vos de 

arroz, en el centro del Estado de Veracruz y norte de Oaxacn, 

diferentes frecuencias de npuricilin rle varias. especies dC> 

Ipomoee, conocidos en estas localidades cnr.io "correhuela". 

Osuna (1984) en un nt1e.streo r~alizado en lns localidades de 

Zacatepec, CootlBn del Ria, Er.iiliono Zapata y Cuautla, que 

representan las reaiones alta y baja de la zona arrocero del 

Estado de tlorelos, dcterr.lina en ln prinera etapa de r.iucstrco una 

frecuencia de apariciOn del 64,; del "bejuco'' (nor.ll.ire cocn\n de 

Ipor.ioco) y en ln segunda etapa, dcspubs de haber sido trotado el 



cultivo con el herbicida Hicrbaaina, (cspeclfico pnrn r.w.lezas de 

hoja unchn) una fr¡;>cucncin de nparici6n del 29.%. 

Una de los características adaptativas de los [!'!alezos es lo 

de presentar latencia en sus scr.iillas, lo que les ho oyududo para 

crecer y rcproduc.irsc cuando lns condiciones ombie11tales son los 

r.iás adecuadas. 

Cuando se cosechan secillas maduras. con frecuencia no 

germinan al estar sujetas a las condiciones que normnlraente 

favorecen la geminnci6n. conoci~ndose este estado como latencia. 

En ocasiones, las semillas maduros son capaces de cerminar, pero 

pierden esta propiedad por algún tier!lpo, debido n condiciones 

adversas; a este fen6rneno se le conoce como latencia secundaria. 

La. latencia por consiguiente evita la germinnciOn teMprana en 

donde la pllmtula podda tratar de crecer en condiciones 

adversas, taJ11bibn amplia el tiempo en el que las seoillas 

individuales de cualquier ciucstra germinarán n largo plazo, de 

nodo que la probabilidad de que se generen plantas nuevas se 

incrementa grandemente (Duffus y Slaughter, 1985). 

Algunas malezas, llegan a mantener sus semillas latentes 

hnsta por 20 años, siendo el caso de: la "lengua de vnca" (~ 

crispus L.), y el 11quclite cenizo'' (Chenopodiur.i alhul'T), 

diferencio de semillas de especies cultivadas que no perl'lanecen 

ni un año en el suelo con posibilidades de gerrrinar (Espinosa, 

1981). 
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Nur frecuentct1Pnlc la tcstu rlc lü ser:iilla puúdt• e.:.tar 

imponiendo la latencia, YH r¡uc ~1cll\a como barrera (!Htre i..'l 

oeua y a la difusibn dt~ gases, 11or lo que se inhibe el pror;1~!.iO Je 

r.crminnciOn pul's uno de los evento:; iniciales importante para que 

una ser.ii lla germine es la imbi.bici¿n. 

Las ser:iillns de testa dura son frecuentcl'lcnte latentes y 

corn~n que si Csta se rctirn, la latencia desaparezca, por lo que 

se piensa que rcstrinc:c fisicar.mntc el crecimiento del f't:lbrión o 

act1\a cono una barrera al intercambio de gases y a lo absorción 

del aguo (Duffus y Slaughter. 1985). 

Varias especies de Convolvulaceae arvenses presentan testa 

dura, lo que les permite mantenerse latentes por vario::; años 

(.Johnson ~ i!!_, 1977: Kollcr y Cohen, 1959). 

Del estudio onat6r.iico de la ser.iil la de .L. X leucantha se 

concluye que presenta testa dura. deduciendo l!sto por la 

ir:ipcrmeabilidad que presenta al agua (L6pez, 1987), 
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Por lo anterior, en este trabajo consideramos de interks 

estudiar algunos detalles sobre lu geminaciOn de LX lucanthn, 

contaminante del arroz comercial, plonteando los siguientes 

objetivos: 

a 



~: 

l. Comprobar si. las scr.iillas de Ipornoea X ~ recibn 

cosecho.das presonton latencla. 

2. Determinar si. el ticr.ipo de nlmncenuniento a temperatura 
o 

constnnte de 35 e afecta ln latencia. 

3. Dcterainar si el Úcr.i.po de ulnaccnor.iiento a tcnperut.ura 
o 

constante de 35· C afecta la viabilirlf\d. 

4. Deterrainnr si existen diferencias en ln germinación 

viabilidad de semillas con testa llt!Ura y t.~~tn pinta de 

lpo111oen X leu('.nnthn almacenados a di forentcs tier.ipos D. 

o 
temperatura constante de 35 C. 
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ANTF.C:FflEiHF.~: 

.L.. X f.eucanLha hn sido idcntiflc1Jda cono un hibr.irto entre 

Ipor:meo lncunosa e Ipo1110c~u tr1chncnrna. i\ustln, (1976) dice: "L<ls 

formas glabros que hemos cncontrn.Jo L'!ltre Florida y C::irolinu del 

Sur, han sido hlhridos entre ~ l.icunosn r variedndc.s de .L. 

tdchoca1.-pa". Considera que este hllirido se origina en el Sur de 

los Estados Unidos, donde L trtchocarpn e .h lacunosa se cruzan 

frccuentcmcnle formando poblaciones de individuos introgresivos, 

las semi U.ns de estn especie .se hn.n dispersado como contaminantes 

en semillas de arr·oz utiliz<lilas para cultivo prot•enientes del sur 

de los Fstndo::; Unidou (NcDonuld, 1987), 

Gunn (1969, en Lúpez, 19R7) prcscntu lli1J brc·1c descripción 

us! como lu distribución de lns especies de Ipomoca que se 

cruzaron para dor origen u Ipomoea X ~· 

lpol'loen Lrichocnrpa El 1. Esta especie tiene su oriaen en los 

Estados Unidos ele Nortear.u~rica, con rango costero desdf~ Carolina 

del Sur n Texas¡ su ser.dlla mide de 4-4. 5 rrun de lorgo por 3-3. 3 

IIlF.I de nncho, en forma de cuña, la cubierta es caft\ rojiso oscuro, 

glabra, hilio de 0.8-1.0 rm de diár.ietro, tipo Ipanoea. 

Ipomoca ~ L. "pequeña gloria de la mañana blancn" con 

origen en los Estados Unidos de Norteamerica, se encuentra en Uew 

Jersey e Illinois y 111 sur de Florido y Texas. Su semilla de A-5 

mrn de largo y 11-5 mm de ancho, con forna de cuñn 1 la cubierta es 
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nc~1ra o cafC O!-;curo, t~labra, bilio de 0.8-l.ü 1:Q Ut! 1HJ.¡:.ie;Lro U.re 

JpomoQ~, 

El arroz es originnrio del Continente asi.'ltico y 5(' cultivu 

desde tiempos inmcmorinlos; actualr:ie11te se cultiva en todos los 

continentes siendo en muchos paises el alimento bt\sico de la 

dleta de su población. Pertenece a la familio de lns Grar:iineat?, 

subfamilia Pacoidenccn 1 a la tribu de las Oriceae y es la Unica 

de lB especies que es comestible (Oriza ~ L.) (Hernc'lndez 1 il 

!!l 1963). 

Constituye el alimento básico de un tercio de lo población 

mundial, la mayor parte de la cosecha se cons11me y produce en al 

Continente nsi1hico. AmCricn ocupa el segundo lu~ar en el cultivo 

de este cereal, y m1 historia es rclativamt:?ntc conter.iporfinea, ya 

q\le los primeros cultivos datnn de la época colonial, 

considerando que cm Méxir.o empezaron en 1521, en Brasil en 1560 y 

en Estados Unidos en 1694 (Topolnnski, 1975). 

En MCxico el cultivo de arroz ocupa el tercer lu3ar dcspul!s 

del maiz y trigo. tanto en producciOn como en consumo (Hcrni\ndcz., 

1982). En 1960 el prooedio de consumo anual por persona era de 4 

a 6 Kg, y para 1960 oscila entre 8 y lO Kg (Alvnrez, 1981). F.n ln 

industria, es util:lzudo para ln fabricacihn de cervczíJ y oLras 

bebidas alcohólicas, n:Ji como en ln elaboración de postas, 

harinas y cosM1hicos {Hcrnllndez, 1982). 
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ohra que requiere, por lo que reJu11J¡1 c.uw,i í;;L'nL,,_· de tralHlJU rilr<1 

los h<.Jbitantes de las zonas donde se culLiva, ::i~;i como on el 

procesamiento del grano en la industrio. :.irrocPrn. 

o o 
El arroz, requiere de 12-13 C para germinar, de 22 u 2J C 

o 
para florecer y de 19 n 20 C en la granazón o maduruciOn de la 

scr.lilla. Se cultiva en las reBioncs tropicales y suLtropicnles, y 

cxcepcionulmcnte en algunas regiones tibius de las zonas 
o 

templadas de la faja cor.iprcndida e11tre los 40 de latitud sur 
o 

los 49 latitud norte, es muy sensible a las bajas temperaturas 

al fotopcdodo (Hcrnondez _u!!!• 1983). 

Se adapta generalmente a regiones con temperaturas altns 

dias soleados prolongados. La temperat1ira necesaria para su 
o 

desarrollo oscila entre los 10 y 38 C¡ sus necesidades h:ldricns 

son de 200 a 250 mm de lluvia por mes, por lo que requiere para 

coopletar su ciclo vegeta t:i vo y reproductor un r.dnir.i.o de 1200 rrim 

de lluvia distribuido en un periodo de cinco meses. F.n la 

Rcpt\blica Mexicana 1 se cultivA en seis regiones agrlcolas 

principales que son: Noroeste, que comprende los estados de 

Sinaloa Nayarit¡ Pacifico Centro, que cubre los estados de 

Jalisco, Colima, Michondm y Guerrero; Mesa centrnl, que 

comprende los estados de Morelos, Puebla y Nt'!xico; Pac.lfico Sur 

que abarca los estados de Chiapas y Oaxaca; Golfo Norte y Centro 

que cubre los estados de Tnmaulipas, Veracruz )' Tabasco: la 

Peninsuln de YucatAn, con Campee.he y Quintana Roo. 
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.siembra: bc1jo rit:&o .:vn sie;:1Urtl dlrt!..::.t<i.; J;<1jo 1.i.cgu co11 

transplnntes y de temporal (llernd.ndcz, 1982). 

En cadu regi6n se presentan dtferente~J problcm<\Licas parn el 

cultivo, de las que dt?stacnn: la falta de r,ranos de buena 

calidad, las sequías y la infcst.aciOn por malezas entre otros. 

Los dafios que las r.ialezrl.t'l pueden causar a lo::; cultivos rlP nrroz 

son tan severos, que en ocasiones cuando se permite que compitan 

1ibrementc durante los primeros Lrcintn dlas de edst•!'ncill dt'l 

cultivo de riego, las pbrdidns son del 16%, cuando cor.ipilen 

durante todo el ciclo, las pl-rdidas son del 53~. Si el cu] tivo es 

de temporal, las pérdidas regi.strndt1.s son del 53% <lur.:mt<' lo~ 

primeros 30 d!as y del 93'.l'; cuando pr>rmnneccn todo e1 ciclo 

(,\gundis, 1984). 

Ln Direccibn Gcncrnl de S;rnidad Vegetal (1980), reporta 

entre las l!llllezns de hoja ancha más frecuentes en e~te cultivo a 

nivel nacional, al ''manto" o "caripanilla" (lpomoco sp.) )' de hoja 

angosta: coquillo (Cvpcrus spp.). zacalc Johnson (Soraum 

helcpcnse L. pcrs.), avena loen (Avcnn fatun, Lim.), zacate de 

agua (Dicitorin sansuinale, Scop. ). Aclarando que no son todas 

las malezas que infestan a este cultivo. 

El nlmaccnm:1iento de granos y se['l!llas ha siclo , uno 

pre:ocupoción constantn para e] hof'lbre, yo que despubs de obtener 

su cosecha, deberá resguardarla de otros or(lanismos que al igual 

que bl la utilizan como fuente de alimento. El proble111a rndicfl 
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principalr.ientc en t'lantcucr los gr,1no!7 eu ln1<:>n<1s contU.:ionl'~1 ¡qr:.i 

ser consumidos en los mor.1cnlo1:.1 adecuario~, pu1~s se rcquil're dt~ 

condicioncfi pnrtic11lnrcs de n.l!!mcenarrdento para qtie ln c:ul it.lad 

del grano no scu afectada por el .:1l<iql!C' de: 1:iicrooqpni.;;nos, 

roedores o inseclos, ya que g1!ner.:1 Lmentc las ñrcas de mayor 

producción se encuentran alejadas de los centros de consumo, de 

modo que los productos deticn ser t.rnnsportn<lo~J y almacenados en 

lugnrcs estrr1t¿gicos paro distribuirlos t~n los momentos adecuados 

(llarrington, 1972). Los granos destinados u ser usados como 

seMilla, alil'lcnlo o pura la industrio, csti\n expuestos a pCrdidos 

variables adicionales n los naturales, causados principalmente 

por factores físicos, químicos, mccAnicos o biolúgicos, y muchos 

de ~stos, son específicos de ciertas regiones ccolOgicas del 

mundo (Rar.drez, 1984). 

En el caso de las ser.tillas, su vnlor comercial disminuye 

considerablemente cuando contiene contaminantes, es decir, que 

esten presentes semillas de otras especies y .9obre todo si son 

nocivas. Por ejel!lplo en el cuso de la ccrtificncibn de semillas 

de arroz, las normas de laboratorio no permiten la presencia de 

nin¡;unn semilla de hierbas nocivos (SNICS, 1975). 

Los criterios de un almacenamiento fovornblc, dependen del 

propbsito posterior de lo utilización de las scr'lillas, por 

ejemplo: las ser.iillas para sie111bra df~berlm ser capaces de 

gerl"linar casi al 100:::: y llegar a producir plantas vigorosas en el 

cal!lpo, mientras que las semillas para procesaniento industrial, 
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sólo requieren no C!5ta.r qulm~.camf'nte dctertoradtw y libre~; de 

contaminociOn. Diversos experimentos han sldo renliz<idos sohrc la 

longevidad de semillas alrnoccnudas, encontrando gran variedad al 

respecto, pero se ha llegado a un u cuerdo general considerando que 

los factores que m!Js afectan son: la temrcratura, el contenido de 

humedad de la semilla y la disponibilidad de oxigeno, en general¡ 

mientras más bajo sea el valor de estos parOr.ietros, las semillas 

peroaneccn viables por más tiec1po. Durante el almacenamiento, 

disminuye la viabilidad de las senillas de plan tas cultt v11das, 

manifcstOndose ~sto de diferentes fon:ias, por ejer.iplo; cambio de 

coloración o brillo de la testo, tambiCn puede haber deterioro a 

nivel enzimAtico, evitando que el embribo ¡iueda hacer uso de los 

reservas una vez que !lC inicia ln germinación, hastn que la 

planta sea nutótrofa, disminttyendo el porciento de gcrminaci¿n 

la velocidad Je crecimiento (Duffus y Slaughlcr, 1975). 

La latencia, <'stA determinada principalmente por inhibidores 

de actividades endógenas, pues aun cuando l<is condiciones 

ambientales sean favorables, si no se m:t.iva lo "moquinnriA'' 

interno involucrada en el proceso de germinación ln senllln no 

germina (Jann y Amen, 1977). 

llarper (1957, en Roberts, 1977) agrupo las difr.rcnteo 

definiciones propuestas por varios autores en tres t.ipos: 

15 



I 

l. 1'Lntenc..i:1 [n•1¡1t:1; h~l .siclo descrita cutio tirunarla (Cnickf'r, 

19161, natural (P,r,..nrhlcy y \·hrrh¡•_trcn, 1930), inhtcn:H.:! 

(Hibbey, 1948) y endOgC'nn (Schafcr y Chilcotp, 1969). 

2. Lalenciu Inducida; que es frccuenLc!menlf' conocida cor-io 

secundaria ( Crocker, l 9lú). 

3. Latencia forzada; que ha sido descrita cor.io latencia 

m~:-dioambicntal (IHbbey, It)4:i)". 

La latencia inmitu, se pre!Jcntn inmediéJtamentc despuis que 

cesa nl crecimiento del embril:in. estando mudo aUn a la plnnta 

madre, la r.mynda de las :-:;emillé1 pn.•sentAn latencia de este tipo. 

La latencia inducida o secundaria, se d;\ por ejemplo cuando 

ln humedad es adecuada, pero alniln otro Lictor ambiental en 

desfavorable parn la germinaciún. Ver.is, 1963 (en Roberts, 1977) 

sugiere que la luz, la temperntura y la lir.litaciún ·de oxlecno son 

frecuenter.icnte los factores que inducen a este tipo de lat(.•nda. 

La latencia forzada, se presenta cuando !ns se1:iillas viables 

no germinan por nlgum.l limitaciún en el ambiente. Es coml\n que ln 

presenten semillas enterradas, y quede suspendida una vez que la 

semilla es expurstn. ~f.1 sitio fltri!Hdrin n alt.n~ niv·~lr!.'3 de biO~itio 

de carb("lno, oscurirlnd y m1[.>encin o c<:rcasez rlc> fluctuaciones de 

temperatura (Robcrts, 1977). 
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emhriont's inr,wduros, reque1·ir::p11Lo <.!e un corlo periodo dl· l11z dP 

lon~_;itud de onda especlfica y la 1iecc!>.i!bd de un pnr!orlo de 

temperatura Laja o fluctuante (A111en, 1()68). 

La Berininaci6n, es el proccr:o J; trnv1~s dc:l cual una sc:nillt1 

inicia el cstnblccinienlo de una nueva planta similnr a la que 

ongin6, aunque ppra J lt;!gar a 1.1 culminac.iún de lsto, :,.7r:\ 

neCl~surio que dicho proce!-lo sr inicie en el r10mento adecuado 

bajo las condiciones más favorilbles, dcpcndirndo por supuesto de 

las caructerlsticas amblent.:ilt:~ .::n que :.;e de~iarrolle la especit~. 

Varios ccncepto:; hnn sido <l<1do::; prirn trotar d(~ describir 

este fenóneno tan indispensable pnra la vida en nuestro planeta, 

de los que podcMOS citar lt:.is siEuicntcs: 

Jann y Amen (1977) 1 consideran tres eventos que confor~an 

este proceso; l. MorfolOgico, dicen que es la transfor111a.ci6n de 

un cmbri6n dentro de una scmllla; 2. Fisiológico. cons-ideran que 

es el reinicio del metabolismo y crer:imiento, los cuales fueron 

suspendidos o disminuidos anteriormente¡ J. Bioquimico, es la 

diferenciación secuencial .de vias s"i.nt&ticns y o:ddaLivas. 

lleydecker (1977L la describe como: "Una serie de procesos 

los cuales trnnHfornan una semilla de un est;·ulo casi inherte a 

uno rru\s activo, creciendo", 
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Duffus y Slauether (lg8S). la definen cono: 11 El cambio de 

una pequeña estruclura inactiva vi viendo con abastecimiento 

minimo, a una planta que crece ucti vrunente, destinada a llegar a 

la autosuficiencia antes que los materiales de reserva de la 

semilla se agoten¡ y agregan, que en la mayada de los casos se 

puede considerar que el proceso continuo de gcrminaciOn comprende 

dos fases principales: 

l. Inicio del aeLabolismo activo del cmbriOn, seguido 

rápidnncntc por el crecimiento y la diferenciaciOn del 

mismo apoyado por la utilización inmediata del material 

de reserva del emb1·iOn. 

2. Crecimiento continuo del cmbribn, apoyado por el flujo 

de la hidrblisis de los cotiledones, o reserva 

alimenticia extrnembri6nica como el endospermo. Esta 

fnse continúa hasta que la planta se establece como un 

individuo fotosintético o muere por haber agotado las 

reservas alimenticias. 

La germineci6n se inicia con la entrada de agua a la semilla 

(imbibici6n) y concluye con la elonganci6n del eje embrionario. 

Sin embargo, incluye numerosos eventos como: hidrataci6n de 

proteínas, cambios de estructuras subcelulares. respiraciOn, 

sin tesis rnacromolecular y elongaci6n celular. El proceso de 

germinación no incluye el crecimiento del retoño, mds bien, 

cuando este se inicia la germinaciOn finaliza (Derek and Black, 

1985). 
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semillas o ~rarws nlmacenadoc. d(' lnt.er/.·n ec.onOr:licn para el 

hor.tbre, cono 5on: r.iaiz (C'dru1s, 1987), frijol (Morc•no, y Rnr.ilrcz, 

1987), sürgo (!-lorcno, y Vidal, 1983), ccbadn (Moreno~ !!_!, 

]987). 

Sobre lu germinnciOn de especies arvcnscs de convolvulncens, 

hoy nlg11nos reportes cncur:iinados todos a estudt~u· el efecto de la 

temperatura de gerr.ilnucibn y de l.i escnrif icnr ibn. COl'lO por 

ejemplo el e.isa de: Impo[llocu coccinl1A (L) (ltardcastle, 1978), 

Ipr.10ea hedcraccn (L) Jact¡uemontia V~H". heredacen, Iponoc.:1 

lncunosa L., Ipotnoea hcredacen vnr. intergriusculü Gray (Gomes Q!._ 

!!l,. 1978), .Jncgucmontiu tmrnlifoli:i (L) Griseb. # 3 TAQTA (Eílstin, 

1983), (Shaw El_.!!!. 1987), (Crowley y Buchonan, 1980). De estos, 

sblo el trabo.jo de Gómes ~ &· (1CJ78), presenta un estudio del 

efecto del envejecimiento provocndo en semillas alt!lncenadas y de 

diferente año de cosecha, 

Se ha comprobado que semillns de IpoMoea purpurea colocadas 

en condiciones de gerr:iinnción y recién cosechadas no germinan: 
o 

por otro parte ser'lillas de la misma especie almacenadas a 35 C 

tienen un porcentaje de germinnciOn del 86% despues de cinco 
o 

meses- de olmocenaje, en tanto que las que pcrr.mnecieron a J C 

prescrttnn el 7% de germinoclóo {BrechO-Frnnco com. pers*.) 

*Laboratorio de Citolor.!a Vegetal, Dcpto. de Diologlo, Fac. de 

Ciencias, U.N.A.M., rtéxico. 
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En este trabajo SC' siguieron do~ procedimientos: 

1. ObtenciOn de ser.üllns reci~n cosechadas. 

Se germinaron semillas ~le .h X leuc~ obtenidas de 

bolsas de nrroz comercial, en cajas de pctr! con papel 
o 

nbsorvente humedecido, u 25 e }' fotopcrioclo de 16/8 hrs 

luz/obscuridad. A los 5 dios de haber germinado, las 

plO.ntulas fueron trnnsplantadas u palanganas con tierra 

de monte y mantenidas en el laboratorio con luz 5olar 

directa, lmsla la flornci6n fructif icacibn, 

obteniéndose las semillns utilizadas en el experimento. 

El criterio adoptado parn considerar los frutos naduros 

y desprenderlos de la planta: ful!, cuando el pedicelo y 

la cApsulu que contione las semillas estuvieron secos 

completamente. 

Conforme se fueron cosechando los frutas, fueron puestos 

en un cernidor y colocados en las mesas donde se 

encontraban las palanganas, para que las ser.iillas se 

siguieran deshidratando en las r.dsr.ias condicic1nes en que 

se desarrollaron, 
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11. Pruebas de Gr~rminilciOn. 

l. Se separaron dos Lipos de semillos: testa negra y testa 

pinta, 

2, Se formaron al azor cinco lotes de 100 semillas cada 

uno, para los dos tipos. 

3, Se almacenaron durante 60 dias en la estufa de 

" incubnciOn n 35 C con obscuridad total excepto el prir.H.Jr 

lote o control, al que se le cfcctunron dP inmediato los 

pruebn.s de germinactbn, y a los QIJince tilas .sicuit!nLes, 

se efectuaron las pruebas par« el lote 2, 

consecutivamente cado quince <lins se procesaron los 

otros 3 loLet.. 

4, Para las pruebus de gcrminac.ibn en todos los c;;1sos, C<'.!dil 

lote fub form.1do totalmente al azar en cuatro Ci.ljüs de 

pe tri con 25 semillas cada una, es decir, se real izaron 

cuatro repeticiones para cudn tiempo de nlmacennmiento, 

para nnelizar los resultados cstadisticn.ment<.• mcdiAnte 

un AnÁlisif;. de Varianza (Zar, 1974) parA comprobar las 

sigui.l'ntes hip6tesis: 

Efecto del tiempo de almaccnarr1lcnto sobre ln lnlcncia¡ 

11 El tiempo de almaccnam.lcnto no afecta la latencia 

H El tiempo de almacenamiento si afecta la latencia 



No h11y diforenciil en ln p,e!'ninacil~n 1h~ ~emi1lns con 
o 

testa negra o pir:tn 

S! hay diferencias en la gerri.inacibn de 6cmilla.s con 

testo negro o pinta 

Si las H fueron rechnz.:11\a.9 1 se real izar lan 

comparaciones de Rango Mól tiple SLudent-Newnan-KwclR 

para deter1:1innr si: 

donde: 

H : Uj Uj 
o 

JJ . media µoblacional 

H : IJ1 Uj . no almacenadas 

. alnncenadas 

5. El proceso de desinfccci6n se realizó c.on hipoclorito de 

sodio al 2% durante veinte 1:1inutos, y posteriornente se 

lavaron con agua estéril cuatro veces, durnntc cinco 

oinutos cada lavado y agitando con frecuencia. 

6. El ser.tbrado de lns scr.iillas se realizO en una canpana de 

flujo laminar para evitar contaminación. 

7. Las cajas de petri conteniendo las seoillas se colocaron 

en una cAr:iara de gerninacilm con temperatura controlada 
o 

de 25 e y fotoperiodo de 16/8 h luz/obscuridad. durante 
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8 di.ns, reglstnindo el porcentaje dt.~ f:crninacic'in cuda 24 

hrs. c'onsideranclo gP.rmi.nnda a una eenilln cuando la 

rndícula alcanzara un Mlnino de J Mr.1 de longitud. 

8. Las semillas p,erninadas se retiraron de los cajas si 

r:.unplian con el criterio establecido y se dejaron las 

semillas que 110 gt·n::inarou pnra que complet.irnn los 8 

dfas. 

9. J..as semil1n!3 f!Ul' no r,erninaron durante los 8 días de 

prueba. 5e escarificaron y ne pu::;ieron nu<".?~'nment.e 1:1 

germinar para determinar si rrnn Yinble9. 
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RESULTADOS l D!SCUSWN: 

I. ObLc11ci6n de ser.iilla~; 

El ciclo d<! vidn de l.:_ X ~en condiciones lle 

lnborntorio durO 130 dlns aproxir.1adumcntc, por lo que fil 

t1hrnino de este tiempo ~.ic tenia ya un totnl de 1871 

semillas reci¿n cosechndas con las que se lrubajb, 

provenienteR de 16 plnntas, l!Itcontranrlo diferencias en 

lo coloracibn de la testa, siendo de dog tipos: testa 

negra y testa plnta. 

El nUnero de semHlas de testa negra ful> de 1345 

El nUraero de scnillas de testa pinta fuC de 52ü 

Lon semillas de testo negra, provienen de cc\psulas 

pubescentes. 

Las semillas de testa pinta, provienen de cápsulas 

glabras. 

Esto concuerda con ln descripciOn taxon6mica de la 

especie en la que se racnciona que las plantas pueden 

tener cApsulas glabros o pilosas, aunque no distinguen 

la diferencia de semillas diciendo solar.iente que son 

pardas (Me Donald, 1987). 
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II. Pruelws de .11erninac lÓn: 

De ncuerdo al An<llis-1.s de V¡Jrümz~l (Tob.la 131), rechazümos 

PHra el coso de la influrncia del tü·npo de alr.iact"~nmlie11to en 
o 

la latencia de ambos tipos ele :~emillo:t.s, 

Para la influencia del color ele líl testa r.ohre lo 

gerr.iinaclbn, se rechaza por lo que podemos afirr:i:ir lo 

siguiente: 

a) El tiempo de alr.w.cenamicnto ~1fr_.ctn la latencin 

b) Existen difercnci<is muy si2n.ific2.livas en ]n ~~;minncil~n 

de semillas con testo negra y testa pinta, viéndose 

favorecida en semillus dl~ testn pinta ya que presentaron 

porcentajes de 3erminacibn m.'in altos (Tablas I y TI). 

Las comparaciones de !!ango MUltipl~ Student-Hewman-Kcw1s, 

(Tablas IV y V), indican que en las sel"lillas de testa negra, el 

tiempo de alnaccnnmicnto de 15 dios. es suficiente para ror:iper la 

latencia en un 8%, pero los Liempos de almacenamiento de 30, 45 y 

60 dios no Muestran diferencias significativos respecto a este. 

Sin embargo, en 30 y 60 dia.9, se obtienen porcentnJcs de 

gerr.linacHm un poco más altos (12%) (GrAfica l ). 

En cuanto a las semillns con testa pinta, se encontrO que 

los 15 dios de almacenamiento son suficientes para romper la 

latencia en un 23%, m\n cuando en los tienpos de 30 y 60 dias el 



pOrcentnje de gerr.rinaciOn dirn!1inuye (Ji' y 20~). el ttcl'.lpo dr.: !,) 

dlof; fovnrcce tn<'is la rupturü de 1a laten e la, ohteniCrnlu~w n:;yor 

porccntuje de gcn11inuciOn tzgz). Lis pruebas dr cor1pan10.i1)n de 

Rango MUlti pl(', nos indican C]llC ln \lnicn di fcrencin si gn i f tcnt iv.:t 

es entre el l icr.ipo cero c.on cnalqniera de los tiempos de 

almacenamil!nto pero no l'ntre ellos (Gráfica 1). 

Las sc1:üllas que no r,crninaron en el tiempo de 8 dius, lo 

hicieron en un 100% a las 48 h dcs¡mCs dH !Jer escarificada::;, lo 

cual denuestrn que lns semillas recl~n cosechadas de l· X 

~ presentan latencia por testa dura. 

I.a dureza de la tcDtn, ha sido relacionaJn en algunos 

trabajos (Marbnch y Meyer, 1974 y Marbach y ~teyer, 1975) con el 

rictaholismo de los compuestos fen&licos }' las condiciones de 

desecaci&n de la semilla durante la r.mduraciOn, lo que ha 

demostrado que semillas 11orcnas del genero Pisum, prescritan 

iraperricmbilidnd al acua, asl como 1:1ayorcs conccntrnciones de 

cor.ipuestos fenólicos y catecol oxidase. en cocparaci6n con 

ser:lillas verdc-ar.tarillosas que son permeables al asua y contienen 

menores concentraciones de la cnziMa y de los coopuestos 

fenólicos. 

Esto nos percite suponer que en el caso de .L.. X ~ 

las semillas pintas pierden M1\s rO.pido su latencia debido quizá a 

la diferencia en la dureza de la testa por la variaci&n de color, 

que puede estar relacionada con el contenido de taninos. Esto 
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concuerda tar.ibibn con los resultni.los pn.:sentados en el e~tudl.o de 

ser.i.illns de Ar.l.í1ranthus hypocondrincus L. {Suilrez, 1981). 

La dureza de ln testa fiC ha relncion;1do Lnmbién con la llnen 

clara presente en el E'Sclerlnquina de..• la testo {Coe onJ M .. .lrtin, 

1920), en el caso de .L_ X leucontha, presenta dos lineas claras 

(Lbpez, 1987), pero no se ha esturlindo ~i existe nlg11na 

diferencio en esta zona f'Olre t.cstr1 negra y testa pinta. 

Lo inportantf• de In diferencia en Jalcncin di~ P.stos do9 

lir>os de semillus es que permite a la especie r.1;\s posibilidades 

de gcrninar a truvCs del tiempo que permanez.cnn almacenadas o nn 

el ternmo ele cultivo int.ecradas al ha.neo de semillas Jel suelo, 

lo que puede hacer de .L_ X lcucnntha una maleza dificil de 

controln_r. 

Lo producción de S!'l'lillas con Jiforentcs grados de lntcnciu 

en una misma planta, futl! observado por Williams, (1960) en 

Halogeton slor.ieratus, debido a la influencio de la longitud de 

los días en el desarrollo de la semilla, produciéndose senil las 

con latencia mhs profunda en ellas largos. 

Karsscm, (1C)70) encontr6 efocto!'l .similnre.'J en Chenopodium 

album debido a ln diferente produccilrn de fitocromo, por las 

distintas longitudes de onda aplicadas. 

Se pudo comprobar en este trabnjo que el tier.ipo de 
o 

a]mUCCO~rni~nto a 35 C rompe la latencfa desde los 15 dÍHS y QUC 
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la viabilidi'id de los semillas nr> ~e nfoctn y3 que todos lCJs 

ensayos se obtuvo el lOO:~ ele ~·.err.iinnci0n 1'!1l ser.1i]las 

escarificadas, observ~ndosc tnMbi<'·n quo las plaOtul;1.s originadas 

n partir de Cstas senil.las tuvil•rnn un buen des<Jrrollo. 

En el trabajo de G0rnc7.. ~ .!:l.l (1978), sobre Ipor.ioP.a, se 

encontró que la latenc.L1 se pierde conform•= dV<m~a él tit?rnpo de 

almacenamiento, yo quG las semi 11 as con 3 años de haber sido 

cosechadas presentaron rn:1yores porcentajes dn gcrr.Jinaci6n sin 

lrntamicnto de ('ScnrificaciL~n con c.\cido. Los ensayos de 
o 

envejecimil'nto é.1cderado de semi! la~ almaccn.::idos a l+S C y hur.mdad 

relaLi va dl!l 100?;, rnuest rnn qup S<ln mós lábiles las seriillas con 

mfls tiempo de nlRac1~namicnLo, dP!Ji.do quizó. n que han perdido su 

latencia. 

Koller )' Cohcn, (1959), reportan en estudios rnalizudoR con 

senil lus de Convol vulus que nún después del tratur.Jicnt() con ;.\ciclo 
o 

sulfiirico y alr.m.cenadas en seco a 30 C por 28 dial], Cslas 

pernanccen viables, obteniendo hasta el 96% de Berr.rinaciOn. 

Otro estudio realizado con diferentes variedades de frijol, 
o 

almacenadas a teoperaturas de 15, 26 y 35 C (Moreno Ramln.•z, 

1987), demuestra que Cstas no afectan su viabilidad, aún lo 
o 

temperatura de 35 e por un periodo de 350 dias de alnacenamiento. 
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Esto plantea la posibilidad de que las sectillas pierden su 

latencia en el transcurso del tiempo que permmeccn en el suelo 

sin afectar al mismo tiempo su viabilidad. 
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TABLA I. Pcrccnteje de zt'rnin:H"iÓn de ser.lillas co11 tcstn negra 
de.!..:.. X lQucantha ~erminadas en condiciones tic ldburatorio en 19St1 

i de 
lote 

4 

dias de 
al.r.lacenn-
niento 

o 

15 

30 

1,5 

60 

B.!'!f!'!IH.l9.Kl2. ~ de ¡;erriiníl.-
cibn* 

e D 

o 

3 8 

12 

3 10 

12 

* El % de germinaci6n representa lo suma de A1 B,C y D. 

TABLA IT. Porcentaje de gerninación de semillas con testa pinta 
de l:.. X leucantha ~enninadns en condiciones de laboratorio en 1988 

R de dias de !If.!!IlflQ!!!;.2. :r; de !Je,rmina.-
lote almacena- ci6n* 

mient.o B e 

o 12 

15 10 4 n 

3 30 5 17 

45 9 29 

60 20 

" El % de gercinación representa la suma de A,B,C y D. 
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TABLA III. Anólisis de Varianza (ANOVA) para .semillas con 
testa negra 'f testa pinta, 

F11ente de vnriacHm s.c. G.L. C.N. l'(c) 
(F. I'.) 

TOTAL (CORR.) 519.l+b77fJ 39 

Tiempo de 
al111acenar.i.icnto 132.04496 33.011"1' 6.02.q 

Color de b Les ta 201.2"1% 201.21,1% 36. 750 

ERROR l 86.18084 J!1 5.47591 

Significativo a O.Oí du prohabilitlad 

** Muy significatiVo 
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TABLA I\'. Comparación d<~ P.on¿:o MUltiplt! 

STUDENT-NEM·tM:-KEWLS pura s1:r.li 11 ns con tc~sta negra. 

RANGOS l 
9. 97(0) 16.43(15) 18.43(45) 20.26(30) W.26(60) 

COMPARACION DIFE11ENCIAS E.S. q( L) co~c·.iisroN 

(H \'S A) (B-A) 

5 \'S 20. 26- 9.97=]0.29 l.17 R. 79 6.06 rl'Ch, 
o 

5 vs 20. 26-16.43= 3.84 3. 28 5.8 ar.e p. 11 
o 

5 Vs 20. 26-18. 43= l. 38 l. lB 5. 5 accp. 11 
o 

5 vs 20.26-20.Zú• O.O o.u 5.0 acep. H 
o 

3 vs 18,l13- 9,97= B.li6 7. 23 5. 5 n:!cl1. H 
o 

3 \'5 18.1.3-16.43= 2.0 l. 7 5.0 accp. H 
o 

2 vs 16. 43- 9, 97= 6,46 5. 52 5.0 rcch. H 

= r.iedia poblncional 
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TABLA V. Comparoción de Rango H\\ltiple 

STUDENT-NEW11AN-KEWLS para semillas con testa pinta 

RANGOS .!. I 1 !;_ 1 
20.26(0) 211. 35(30) 26. 56(60) 28.65(15) 32.58(1,5) 

COf!PARACION DIFERENCIAS E.S. q(t) CONCLlJSION 
(B vs A) (B-A) 

5 vs 32. 58-20. 26-12. 32 1.17 10. 53 6.06 rcch. 

5 VS 32.58-24.35= 8.23 7 .03 5.8 rcch. 11 
o 

5 vs 3 32.58-26.56= 6.02 5.14 5.5 acep. 11 
o 

5 VS 4 32.58-28.65= 3.93 3.36 5.0 acep. H 
o 

VS 28.65-20.26~ 8.39 7.17 5.8 rech. H 
o 

vs 28.65-24.35= 4.3 3.68 5.5 ncep. 1! 
o 

4 vs 3 28.65-26.56= 2.09 l. 79 5.0 accp. 11 
o 

3 vs 26.%-20.26= 6.3 5.38 5. 5 uccp. H 
o 

3 vs 26.56-24.35• 2.21 1.89 5.0 accp. 11 
o 

2 vs 24.35-20.26• 4.09 3.50 5.0 acep, H 

Us 

• media poblacional 
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CONCLUSIONES 

Por los resultados obtenidos en el presente trabajo, podemos 

concluir lo siguiente: 

l. Las semillas recién cosecl13das de Ipomoca X leucantha 

presentan latencia por tC?sta dura. 

o 
2. El tiempo de almacenumiento de 60 dlas a 35 C si afocta 

lo latencia de los semillas rccHm cosechadas de .!_. 

leuconthn. 

o 
3, Los 60 tilas de ulmacenar.iiento ;:, 35 C no afectan Ja 

viabilidad d" las semillas recién cosechadas de !· 

~· 

4. El color de testa de las semillas de !· X lcucantho, les 

confiere diferencia en la respuesta. germinotiva, siendo 

favorecidas las que presentan testa pinta en cor.iparaci6n 

con las semillas de tesla negra. 

Lo anterior nos hace pensar y sugerir que es ioportnntc 

realizar má.s estudios en relaci6n a esto especie, ya que en las 

visitas ol canpo pudimos darnos cuenta Que ÚsLa, causa dniios de 

considerncilm como: el ncamc de los cultivos en que no se 

controla y ln disiminuciOn de calidad del grano por la presencia 

de ser:iilla contaminante. Aún cuando no está reportada como una de 

las malezas de n&s inportencia, 
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