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SEMILLAS PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES 
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l. INTRODUCClON 

Cil<ls P. Camargo* 
C. Bragantini H 

Rob~rto A.guirre* 
Adriel E. Garay* 

J. Fernández de 50tQ* 

La investigación fitotécnica ha contribuido en forma significativa a) 

aumento de la producctón y de lo: productividad de varios cultivos. Esta 

contribución es la re$ultante de un trabajo sistemático y continuo en el 

cual actúan en forma integrada todas las instituciones involucradas en el 

sector agrfcola, bu'Scando lao:; mejor~s alternativas de generación y 

transferencia de tecnología d~ tal forma que se contribuya él mantener 

casi inalteradas las características agronómicas, genéticas, y 

morfológicas de las nuevas variedades, 

Entre los diversos insumas inc\uídos en el proceso de transferencia de 

tecnologra, la semilla representa el puente fundamental que se establece 

entre los agricultores y ¡as bondades generadas por la jnvestigación. 

Este trabajo implica incrementar desde unos pocos kilos de semilla 

genética hasta varias toneladas de semilla comercial, en un proceso de 

multiplicación, generación tras generaci6n, bajo normas especiales de 

producción, distintas de aquellas utilizadas para la producción de 

granos para el consumo. Idealmente, el resultado de dicho proceso 

• 

.. 
Jefe, Asociado de Investigación, Especialista en Semillas, y 
Asistente de Investigación, Unidad de Semillas. respectivamente. 
Centro Internacional de Agricultura Tropical ¡ClAn. Apartado 
A.éreo 6713, Call, Colombia. 

Especialista en Semillas I Brasil. 
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debería constituir el suministro del insumo semilla de buena calidad para 

grandes, medianos. y pequeños agricultores. 

Sin embargo. el abastecimiento de semillas es extremadamente 

heterogéneo entre 10$ grandes y 

América Latina, las tasas de 

medianos empresarios agrícolas. En 

utilización de semillas mejoradas 

(certificada. fiscalizada, y otras) son aún pequeñas. si consideramos las 

exigencias del desarrollo agrkola en una situaci6n moderna. 

Es importante aclarar que en estas circunstancias, el proceso de 

transferencia del potencial genético de los nuevos cultivares involucra 

por un lado a productores y comerciantes de semillas y. por otra parte, 

a los agricultores grandes y a algunos medianos que compran el insumo. 

Ambos son empresarios agrícolas, quienes, basados en la rentabilidad 

económica de sus actividades, efectúan inversiones considerables. 

En la situación anterior, los productores de semillas están involucrados 

en lo que se conoce como los SISTEMAS CONVENCIONALES de 

producción y mercadeo de semillas, en los que existe una buena 

sincroniz.aciÓn entre la investigación, la asistencia técnica, los usuarios 

del insumo, y el apoyo del gobierno. el cual incluye las leyes, normas, 

reglamentos, y patrones de calidad de la semilla, que garantizan una 

estabilidad en sus negocios a aquellos que trabajan con seriedad. En 

los sistemas convencionales de producción y abasteclmiento de semillas, 

además de lo dicho anteriormente, el productor y el comerciante de 

semilla, cuentan con programas de certificación, con la fiscalizaci6n del 

comercio y con el dinam'lsmo caracterlstico del sector privado. 

Por otro lado están los pequeflOS agricultores que en su gran mayorla 

no utilizan semillas mejoradas"'. Tradicionalmente han producido sus 

propios materiales de siembra o los han obtenido de agricultores vecinos 

o de 'lonas aledañas a través de mecanismos que muchas veces no 

implican un desembolso de dinero, sino el intercambio de semilla por 

otros bienes o por trabajo. La caracterización del pequeño agricultor 

ha sido mencionada por varios autores y, en términos generales. 

aportan informaciones similares; por 10 tanto, ya se conoce una 

• En el sentido más amplio, la semilla mejorada implica semilla de 
buena calidad (con identidad genética y pureza, libre de semillas de 
malezas, fisiológicamente vigorosa. y con buena calidad sanitaria) 
tanto de las variedades mejoradas como de las. tradicionales. 
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buena cantidad de variables involucradas en el contexto social, 

económico, y cultural de esta clase de agricultores, pero poco se ha 

aportado en el sentido de disei'iar estrategias o alternativas para mejorar 

su producci6n y abastecimiento de semillas. 

Este trabajo presenta el esfuerzo realizado por el Centro Internacional 

de Agricultura Tropical (CIAT), con el fin de contribuir a la búsqueda 

de alternativas NO CONVENCIONALES DE PRODUCCION y 

ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS. para lo cual construyó una planta de 

beneficio de semillas bastante simplificada. En este documento. 

trataremos los aspectos relacionados con la fase de poscosecha que se 

desarrollan en dicha planta experimental. 

11. JUSTfFICAClON 

La implantación de sistemas no convencionales de producción y 

abastecimiento de semillas exige acciones de carácter organizativo y de 

control de calidad, cuya centralización en una planta de beneficio de 

semillas es necesaria, en función de las exigencias del sistema en lo que 

se refiere a asistencia técnica especializada, capacitación, control 

interno de calidad, y mecanización de ciertas actividades. Esta 

infraestructura de beneficio, única en su tipo en América Latina, se 

justifica plenamente ya que: 

,. Permitirá estudiar tecnologlas alternativas de producción, benefício, 

y distribución de semillas. 

2. Posibilitará a la Unidad de Semillas del CIAT actuar en forma más 

adecuada en el suministro de información y en la capacitaCión de 

lideres rurales, extensionistas, y tecnólogos de semillas. 

3. Servirá como planta de beneficio para 105 lotes pequeños de 

semillas producidos en la Unidad, bajo un esquema de control 

interno de calidad. 

lL Servirá como prototipo y punto de irradiación de tecnologías para 

organizaciones de pequer'los agricultores involucrados o interesados 

en la producción de semillas. 



Ademf!s ele lo mencionado anteriormente, este esfuerzo se justifica por 

ser el C1AT el (rnlco centro de! sistema CGIAR que tiene una Unidad de 

Semillas en su estructura y que trabaja con cultivos con características 

sociales muy fuertes. como son el frijol y la yuca. 

1{ 1. OBJETIVOS 

l. Demostrar la factibilidad de implementar estructuras sencillas de 

befleficio y control de calidad en semillas, a un bajo costo y 

adaptadas a las necesidades y recursos de las comunidades de 

pequeño,> agricultores, mediante la integración de las actividades de 

recepción, secamien to, acondicionamiento, almacenamiento. y 

distribución de semillas en dicha estructura. 

2. Capacitar extensionistas, inspectores de campo. y líderes de 

organ¡zacione5 de pequeños agricultores 

producción y mercadeo de semillas, 

CONVENCIONA.LES DE PRODuce ION y 

SEMILLAS. 

en las labores 

bajo SISTEMAS 

ABASTECIMIENTO 

de 

NO 

DE 

3. Utilizar la infraestructura para beneficiar pequeños lotes de semilla 

básica. 

IV. INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

La Unidad de Semillas, además de contar con una infraestructura física 

apropidda para la enseñanza de tecnolog{a de semillas dentro de los 

moldes convencionales (empresarialesl. está también involucrada en 

actividades de carácter no convencíonal. Para perfeccionar y difundir 

esta labor. se construyó una planta con características especiales para 

desarrollar esquema", alternativos compatibles con las particularidades 

especificas de los pequel"íos agricultores (Figura 1). 
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Además de lo mencionado anteriormente, este esfuerzo se justifica por 

ser el CrAT el único centro del sistema celAR que tiene una Unidad de 

Semillas en su estructura y qUe trabaja con cultivas con características 

sociales muy fuertes, como son el frijol y la yuca. 

111. QBJEnVOS 

1. Demostrar la factibilidad de implementar estructuras sencillas de 

be.oeficio y control de calidad en semi liéis • a un bajo costo y 

adaptadas a las necesidades y recursos de las comunidades de 

pequeños agricultores. mediante la integración de las actividades de 

recepción, secamiento. acondicionamiento, almacenamiento, y 

distribución de semillas en dicha estructura. 

2. Capacitar extensionistas, inspectores de campo, y lideres de 

organizaciones de pequeños agricul tares en la, labores de 

producción y mercadeo de semillas, bajo SISTEMAS NO 

CONVENCIONALES DE PRODUCCION y ABASTECIMIENTO DE 
SEMILLAS. 

3. Utilizar la infraestructura para beneficiar pequefios lotes de semilla 

básica. 

IV. INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

La Unidad de Semillas. además de contar con una infraestructura física 

apropidda para la enseñanza de tecnologla de semillas dentro de los 

moldes convencionales (empresarialesJ. está también involucrada en 

actividades de carácter no convencional. Para perfeCcionar y difundir 

esta labor. se construyó una planta con características especiales para 

desarrollar esquemas alternativos compatibles con las particularidades 

especificas de los pequei'los agricultores (Figura 1). 



Techo en teja asbesto-cementa 

Cielo roso en teja asfáltico 
Muro en bloque de cemento 

D,enaje calecfa, ~!lJIIII~2 E 

N g 01 sI 
. ro 

o ---./ 5m1s Pendiente (0.5 Yo) 10 mts 
5mts __ ._ 

Estructura en madera aserrado 

~ 

CORTE TRANSVERSAL Piso en cemento con barrero de vapor 

FIGURA 1. Planta de Beneficio de Semillas en Pequeña Escala o Galpón del Pequeño Agricultor. 
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Lo Que se pretende con esta sencilla infraestructura de beneficio de 

semiJlas va mucho más allá de su estructura flska. Se busca difundir 

Jos principios de los sistemas nc convencionales de producción y 

mercadeo de semillas. mediante la organizacJón de pequef'ios agricultores 

en formas asociativas, creando una nueva alternativa de actividad e 

ingreso en el medio rural. especialmente en regiones y cultivos no 

atendidos por la", grandes empresas. Además de sus funciones como 

centro de recepción, secamiento, acondicionamiento, almacenamiento, y 

distribución de semillas, esta Unidad puede ser vista como un prototipo 

de sede de una asociaci6n o cooperativa de pequeños productores de 

semillas. constituyéndose en un lugar de reunión para discutir 

problemas técnicos y sodoeconómicos, en local para la capacitaCión de 

todos los recursos humanos involucrados en esta actividad 

(extensionistas, líderes ruré1!es, productores, etc.) y también en punto 

central de control de calidad de la semilla producida bajo este sistema. 

Es importante mencionar que el tipo ideal de construcción varfa con las 

necesid<ldes y recursos disponibles de cada comunidad de agricultores. 

En este sentido, este prototipo de infraestructura sólo pretende servir 

como referencia para que los interesados. que tengan la oportunidad de 

conocerla, construyan su propia unidad, adaptada a las necesidades y 

recursos de su pais, región, comunidad. y cultivo. 

Considerando los objetivos amplios de 

en Pequeña Escala o Galpón del 

tecnol6gico heterogéneo de sus 

la Planta de Beneficio de Semillas 

Pequef'¡o Agricultor y el nivel 

clientes, su composición 

consecuentemente muy ampl(a. Se cuenta con máquinas y' equipos desde 

los muy sencillos hasta otros más industrializados. pero siempre 

adaptados a las condiciones que caracterizan a los pequeñOS 

agricultores, buscatldo transformarlos en productores de semillas. 

Básicamente e! Galpón de Beneficio de la Unidad de Semillas del CIAT 

está conformado por los siguientes componentes: 

1. Construcción Civil 

El galpón está conformado por un área cubierta, de 200 m2, la cual 

tiene un cuarto de almacenamiento de 32 m2, un áred para instalar 

pequeños equipos de beneficio de semUlas y un secador de piso 

falso inclinado con cuatro celdas independientes. El galpón cuenta 

además con dos patios en cemento de 100 m2 cada uno, para 'abores 
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de trina, prelimpieza. y secamiento de semlllas. Uno de estos 

patios tendrá instalado un sistema de cubierta por medio de c.arpas 

(Figura 2). 

Patio de tr(!la y 
limpieza 

ISOMETRICO DEL GALPON 

en malla 
de olambre 

Secador de plantas 

FIGURA 2. Sistema de cubierta- por medio de carpas. 

z. Equi~s bé-sicos 

Los equipos sencillos de esta unídad están organizados de tal 

manera que se puedan intercambiar para atender distintas especies, 

volúmenes, y diferentes flujos del trabajo en poscosecha. Esta 

flexibilidad es importante para demostrar la diversidad de opciones 

que se pueden ofrecer a \0$ pequeños agricultore'>., atendiendo de 

esta forma sus necesidades especificas. Los equiPt's básicos para el 

beneficio de semillas disponibles en este galpón están dasificados en 

tres grupos correspondientes a las distintas fases de desarrollo que 

se pueden presentar en una cooperativa. una asociacIón, u otra 

forma de organización comunitaria de pequeños agricultores 

(Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Distrlbuci6n teórica de varios equipos en función del estado 

de desarrollo de una organización semillista. 

Valor 

Unitario Figura 

(US!) No. 

Báscula de plataforma (500 kg) 

Secamiento de plantas colgadas 

Garita de trilla 

Trilladora a motor 

Tabla desgranadora 

Desgrandadora manual de manija 

Desgranadora a motor 

Soplador de motor de mochila 

Zarandas de malla de alambre 

Venteadora manual 

Venteadora de laboratorio 

Bandejas de secamiento 

Patio de secamiento 

Celdas de secamiento 

Máquina de aire y zarandas 

300 

100 

50 

500 

10 

100 

250 

300 

30 

120 

220 

30 

180 

2.500 

200 

Mesa para selecci6n manual 120 

Tratadora manual de cilindro 80 

Tolva dasificadora 1 DO 

Balanza de laboratorio (10 kg cap) 190 

Bolsas para 5 y 10 kg 

Cosedora manual de sacos q.OO 

Estibas de madera 2Q 

Lonas de secamiento 

Determinador de humedad 

Muestreadores de sacos 

Salan:za (1 kg) 

Bandejas para germinación 

Sicrómetro 

200 

120 

300 

130 

5 

10 

Germinador pequeño 280 

3 

• 
5 

6 

10 

7 

8 

9 

12 

13 

15 ,. 
17 

16 

18 

,. 
11 

20 

" 
* Estimado en la Unidad de Semillas, Marzo 1989. 

Fases 

Inter- Avan

Inicia! media lada 

x 
X 

X 

X 

x 
X 

x 
X 

x 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 
X 

x 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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V. ACTIVIDAD DE PRODuccrON y ABASTECIMIENTO 

A. La Interdependencia con 10$ Manejos en Precosecha 

Las operaciones que se desarrollarán en el Galpón del Pequeño 

Agricultor están relacionadas con las actividades tiplcas de poscosecha. 

Es importante resaltar que las operaciones posteríore,,- a la cosecha no 

hacen IJmiJagrosl!, Ellas no mejoran la calidad fisíol6gica, genética, o 

sanitéll"ia de la semi!!a, aunque pueden mejorar la compMk:ión del lote de 

semillas al remover los materiales indeseables y preservar esa calidad, 

minimizando el deteriwo durante el almacenamiento. 

Hay algunos puntos importantes de la fase de precosecha que se deben 

tener en cuenta: 

,. La semilla para la siembra debe tener buena germinación, vigor y 

pureza. 

2. El terreno para la '3iembra debe estar preparado en forma adecuada; 

'3e debe practicar la rotaci6n de cultivos y seguir las orientaciones 

técnicas. 

3. Es conveníente ejecutar ~as prácticas culturales requeridas 

(dehierbas. erradicación de plantas atfpicas y enfermas, protección 

del cultivo en el momento oportuno, etc:.} 

11, La cosecha se oebe hacer lo más temprano posible, retirando la 

semilla del campo y ubicándola en un local fresco y ventilado. 

Si los manejos durante precosecha han sido realizados correctamente, las 

actividades de poscosecha también podrán ser eficientes --reduciendo los 

costos de producción así como alcanzando los estándares de calidad 

esperados. Pero por otro lado, si las labores de precosecha son 

inadecuadas, será prácticamente imposible corregir durante la 

poscosecha 105 errores cometidos anterlormente. Esto conlleva a 

problemas de pérdidas tanto en calidad como en cantidad. lo que a su 

vez aumenta los. costos de producción. 

B. Poscosecha 

La infraestructura descrita anteriormente funciona como un elemento 

clave en el proceso de producción. La Planta de Beneficio de Semillas 

en Pequef¡a E.sca!a (PBSPE) actúa en verdad como punto receptor o 
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punto de convergencia de la semilla procedente de los campos de 

semillas de los pequeños agrlcultores de una asociación. una región. o 

una microregi6n agrícola. En la fase de campo, cada agricultor, 

productor de semilla, debe ser identificado para efecto del control 

interne de calidad. La identificación puede hacerse por el nombre del 

productor. o número de su campo. A cada uno se le abre una ficha en 

la cual se anotan de un lado todas las observaciones de precosecha; por 

el otro lado, se anotan las observaciones y datos cualitativos de 

poscoset:.ha (Ficha modelo, Anexo 1). En el Anexo 2 se presentan 

algunas in'iitrucciones paf<J llenar la ficha. En 105 casos en que un 

mismo agricultor trabaje con más de una variedad o haga más de una 

entrega al galpón en una misma campaña, se deberán abrir otras fichas. 

Es importante tener un control individual por lote y por productor. 

Las operaciones de poscosecha aquí descritas son parte esencial del 

control interno de calidad, y por este motivo son indispensables para la 

obtención y preservaci6n de la calidad de semillas. Sin este trabajo 

complementario de control interno de calldad, todo el trabajo de control 

a nivel de campo se puede arriesgar acarreando naturalmente perjuicios 

de orden socioecon6rnico y desgastando la imagen de la organización 

dentro de las comunidades rurales. 

Una organización que cuente con unél pequer,a infraestructura como la 

que se presenta podrá ejecutar, además de otras. las siguientes 

actividades de poscosecha. 

1. Recepción y Muestrea 

El material recibido en el galpón debe ser semilla proveniente de 

aquellos campos aprobados para el propósito de servir como semilla. 

Los materiales normalmente llegan o pueden llegar al galpón en distintas 

condiciones. Ejemplo: 

a. Plantas, vainas, espigas. o mazorcas húmed<ls. 

b. Plantas, vainas, espigas, o mazorcas con humedad de trilla o 

desgrane. 

c. Semilla trillada o desgranada húmeda sin prelimpiar. 

d. Semilla prelimpiada y húmeda. 

e. Semilla prelimpiacla y seca. 

f. Semilla limpia y seca. 
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En cualquiera de estos casos. e5 necesario llenar la ficha de actividades 

de Control Interno de Candad (ele), ya codificada y asignada al 

productor en la fase de pr'ecosecha (Anexo 1). Es importante resaltar 

que sóramente aqueJlos lotes de semillas de buena calidad deben recibir 

la atención y cuidados de poscosecha, mientras que aquellos lotes que 

presentan problemas deben ser rechazados y destinados para consumo 

humano o industrial. Esta simple actividad permite disminuir Jos riesgos 

y los costos. Aquel los lotes de buena calidad deben ingre .. ar al flujO de 

acondicionamiento. Dependiendo de las <:.ondiciones en que se reciba el 

material, se deben definir los 

semillas de buena cal ldad. 

pasos o acciones necesarias para obtener 

Esto explica la necesidad de dar una 

identidad propia y distinta a cada lote recibido, 

Una de las primeras acciones que se deben adelantar en la recepción es 

identificar los empaques (saco, paquete, etc.) del material recibido para 

así evitar las mezclas con otros lotes o la pérdida de identidad en el 

futuro. 

En el procaso de recepción se debe pesar el producto y hacer un 

muestreo que sea representativo del lote recibido. Cuando sea posible, 

es conveniente haber realizado un muestreo a nivel de campo, poco 

antes de la cosecha. Si los materiales llegan en plantas, panículas, o 

mazorcas, se deben tomar muestras al azar y desgranarlas manualmente 

y homogenizarlas bien. Cuando el material se recibe trillado o 

desgranado. se procede él hacer un muestreo también representativo, 

sacando las muestras con sondas o caladores. Si estos equipos no 

existen, las muestras se sacan con las manos. La suma total de todas 

estas muestras debe ser aproximadamente de 2 a 6 kg. dependiendo de 

fa especie. En seguida, se procede con la "div¡";ión sUCE:!>iva o 

cuarteos", ubicando la muestra compuesta sobre una tela en una 

superficie plana y haciendo divisiones en partes iguares con una regla 

hasta obtener aproximadamente 500 gramos (muestra de trabajo). Con 

base en la observación visual se detectan fácilmente problemas serios e 

irreversibles (ejemplo, lB semll1a se calentó, existen malezas 

inseparables. existen mezclas varietales inseparables de otra variedad, 

etc.) que impliquen descartar dicho lote. El proceso sistemático de 

muestreo es necesario cuando la semina se encuentra en buen estado y 

se desea tener precisión en los aspectos invisibles de la calidad (i.e., 

humedad, germinación. vigor, sanidad, etc.). 
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Los resultados de germinación no son inmediatos. Normalmente, debido 

a la falta de una prueba rápida de viabilidad s610 se utiliza la prueba 

de humedad para tomar una decisión inmediata respecto al secamiento. 

El material recibido húmedo se debe secar inmediatamente aún sin saber 

su nivel de viabilidad. Después, con el resultado de la prueba de 

viabilidad se decide si el lote merece seguir el flUjo de beneficio 

siguiente o si se destinará al consumo. 

En algunos sistemas más desarrollaclos, la prueba de tetrazolio, la de 

conductividad eléctrica del exudado, o la de germinación fisiológica 

(evaluación de [a germinación cuando la radlcula emerge) se usan con 

éxito para determinar rápidamente la viabilidad. 

En la mayoria de los casos, una 

responsable de la recepción. 

prueba muy efectiva es el "ojo" del 

Esta persona debe conocer sus 

productores de semillas, las zonas, el campo de producción, y el 

historial del lote. Por lo tanto, la apariencia f(sica vista a través del 

"ojo" del responsable del galpón es indispensable. La calidad sanitaria 

de un lote de semillas frecuentemente se puede determinar con base en 

los slntomas que se observan en el campo. Las mezclas varietales, la 

contaminación con malezas, y otras caracterlsticas de 105 lotes deben ser 

observadas continuamente por una persona responSélble. Estas 

observaciones son valiosas para la toma de decisiones en el galpón. 

Teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la calidad disminuyendo 

costos e integrando los manejos de pre y poscosecha, es conveniente 

que la supervisJón tanto en el campo como en la planta recaiga sobre el 

mismo supervisor. Esta es un enfoque muy práctico y económico de 

programar la producción de semillas, sobre todo en las etapas iniciales, 

cuando las cantidades son pequeñas. 

El Cuadro 2 presenta algunas alternativas operacionales y las pruebas 

de control de calidad, en función de la materia prima recibida. La 

decisión de proseguir un determinado flujo de beneficio de semilla es 

muy importante para alcanzar los niveles de calidad deseados. La 

elección de la alternativa más apropiada será dificil y errática si no se 

adoptan criterios basados en pruebas sencillas de evaluación. Las 

observaciones constantes y las evaluaciones simples sugeridas permiten 

al responsable monitorear el flujo y tomar acciones preventivas y 

correctivas en forma inmediata. 



EVALUACIONES 

D' 
PREBENEFICtO 

CONDICIDNES DE LLEGADA 
DE LA MATERIA PRIMA 

FLUJOGRAMA DE 
BENEfiCIO 

~
,m"";""_ /////// 

EVALUACIONES Gerrn~ P.'D",",.~.UC,"N ~~~~~------------------ ----:.:-::--

PRUEBAS DE CONTROL 
DECAUDAD 

Cuadro 2. Operaciones de poscosecha y evaluación de la calidad de las semillas. 

<;; 



Para efecto ilustrativo, en el Anexo 3 se presenta un frujograma para el 

beneficio y control interno de C31idad que involucra algunas posibles 

variables y pruebas básicas. 

'2. Presecélmiento 

Desde el punto de vista operacional y económico, las semillas 

deberían ser presecadas y trilladas en el mismo canjpo. Esto es muy 

factible cuando la semilla se produce en regiones secas y con riego, 

También es posible cuando la semilla madura en los mese.s secos del afio. 

Sin embargo, hay regiones donde no es posible esCopar de las lluvias y 

las altas humedades relativas en forma natural en el campo, Esto exige 

arrancar las plantas y acelerar su secamiento hasta un punto que 

permita la trilla, Esta operación, cuando e5 necesaria, se puede 

ejecutar colgando las plantas bajo un techo (Figura 3J, 

FIGURA 3. Presecamiento de plantas bajo techo. 

3, Trilla 

Normalmente, esta es una de las operaciones que más causa daño 

mecánico a la semi!la, especialm~nte cuando la humedad es demasiado alta 

o demasiado baja; por lo tanto, se deben hacer pruebas (ápidas y 

seneUlas de h\Jm~dad y darlO mecánico al inicio de las operClciones para 
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determinar su nivel y ajustar los equipos o procedimientos según sea 

necesario. Debe recordarse que la mayorfa de los equipos que existen 

en el comercio son hechos para manejar granos y no necesariamente para 

semilla. Por lo tanto, cuando se utilizan trilladoras mecánicas se deben 

preferir los cilindros de barras y ajustarse la velocidad de rotación del 

eje y la abertura del cóncavo; también se debe conocer el contenido de 

humeddd de la semilla que se va a trillar. Algunas alternativas de 

equipos y métodos utilizables se presentan en las Figuras q., 5, Y 6. 

FIGURA 5. Tabla desgrana
dora. Equipo de fácil 
construcción que consiste de 
una tabla sólida donde se 
clavan grapas metálicas o 
clavos doblados. La capa
cidad sólo depende del número 
de personas que realizan el 
trabajo. 

FIGURA 4. Garita trilladora. 
Este sistema, utilizado amplia
mente en América Centra!, 
facilita la trilla y causa un 
mínimo de darlO mecánico a las 
semillas. Las semillas que se 
desprenden de las vainas caen 
a través del piso rejillado y 
por tanto no reciben golpes 
repetidas veces. La trilla, 
realizada frecuentemente por 
aporreo en montones o en 
pilas, también es adecuada, 
siempre y cuando se realice 
con suficiente material para 
lograr el efecto de colchón. 
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FIGURA 6. Desgranadora manual. Máquina sen-
cilla y de fácil limpieza para desgrane de maíz. 

il. Prelimpieza 

Al igual que la actividad de trilla, la prelimpieza se puede realizar 

también en el campo, utilizando mallas metálicas sencillas y{o la bomba 

de motor (pulverizadora) de espalda. La prelimpieza es una actividad 

necesaria sobre todo si el secamiento fin",1 se va a hacer con aire 

forzado en secadoras artificiales. Por otro lado, la prelimpieza evita 

I!evar basura innecesari(;j a la planta. A continuación se presentan 

algunos equipos utiles para llevar a cabG esta labor (Figuras 7, B, 9, Y 

10) • 

FIGURA 7. Zarandas de malla de alambre. Pueden 
usarse como desbrozadoras (separan contaminantes 
de mayor volumen que la semilla) o como clasifi
cadoras (cuando separan contaminantes más pe
queños que las semillas). Estas úJtim¡;.¡s también 
sirven para secar las semillas. alzándolas del 
suelo. 
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FIGURA S. Venteadora ma
nual. Máquina sencilla de 
fácil construcción en madera y 
muy útí! para pre!impiar 
semUlas. Puede adaptárse!-e 
un motor para facilitar su 
operaci6n y aumentar el 
rendimiento. 

FIGURA 9. Venteadora pequeña de motor eléctrico 
(normalmente lJ':.ada por programas de investi
gación) . Similar a la de la Figura ti, pero 
construida en lámina metálica. Muy apropiada 
para cantidades pequef'las de semillas. Muy fácil 
adaptarla para que el flujo de soplado se 
constante. 
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5. Secamiento en grano 

FIGURA 10. Bomba de espal
da (pulverizadoral empleada 
normalmente para aplicar pro
ductos químiCOS en el campo. 
Apropiada para separar los 
componentes livianos (tallos, 
polvo. hojas. vainas. etc,) 
después de la trilla. 

Este paso es critico en el proceso de obtención y preservación de (a 

calidad de la semilla. El proceso de secamiento se debe realizar fa más 

pronto posible, después de la trilla, especialmente en lotes de semillas 

con alta humedad (mayor del 15%) s¡ se quiere garantizar un 

alm<lcenamiento seguro. En la planta pequeña, esta operación se puede 

llevar a cabo utilizando los sistemas de secamiento natural o artificial. 

Dentro de cad.a sistema se dispone de algunas formas alternativas 

conforme se puede observar en las Figuras t1, 12, Y 13. 

FIGURA 11. Carpas plásticas. Importantes en 
las labores de trilla, 'Secamiento y fumigación de 
la semilla. Deben ser de un material resistente e 
impermeable al agua para aislar la humedad que 
siempre eX'lste en el campo. 
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FIGURA 12. Bandejas de malla de alambre. Las 
perforaciones deben ser más pequeñas que la 
semilla. Estas bandejas deben estar elevadas del 
piso para permitir un buen flujo de aire y 
acelerar el secamiento. 

FIGURA 13. Secador de piso inclinado. Hecho 
en ladrillo y cemento. permite secar las semillas 
independientemente en cada una de las cuatro 
celdas. Su piso inclinado facilita el descargue de 
las semillas secas. 
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Durante el secamiento es conveniente estar continuamente atento 

evitar daño'S accidentales. En los secamientos naturales se 
pa'. 
debe 

remover la semilla con frecuencia. D\lrante la operaci6n de cualquier 

sistema de secamiento. además de los muestreos iniciales, se debe 

muestrear en las fases intermedias con el fin de tomar medidas 

preventivas y correctivas en el caso de que sean necesarias. Esto 

garantiza un secamiento eficiente y seguro. 

Cuando la humedad de la semilla está por encima del 1 B% Y la humedad 

relativa es menor del 75% no se debe calentar el aire. En los casos en 

que la humedad ambiental es superior al 75%, es necesario calentar el 

aire para disminuir su humedad relativa hasta un 75%. Cuando la 

semilla tiene menos del 18% de humedad. el aire debe tener una humedad 

relativa entre el 50 y el 60%. En caso de que ésta sea mayor. se debe 

calentar el aire sin '5.obrepa'5.ar 10'5. l¡.OOC. Un aparato sencillo para medir 

estos parámetros ambientales y de la semilla es un sicrómetro (Figura 

14). 

FIGURA 1l¡.. Sicrómetro. Instrumento senclllo 
que permite determinar la temperatura y humedad 
relativa del aire. Estos son factores muy 
importantes en las decisiones relac.ionada~ con la 
humedad. 

6. Limpieza 

En esta fase los l!principios de separación de semillas", ampliamente 

utUizados 00 los sistemas convencionales de acondicionamiento 

(diferencias en espesor, anchura.. peso, forma, textura. longitud, 
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etc.), son igua~mente útiles en 105 casos no convencionales. La gran 

diferencia es que en el último caso, las máquinas y equipos pueden ser 

pequeños. sencillos, y de bajo costo (Figura 15). 

FIGURA 15. Máquina de aire y zarandas. Puede 
ser accionada con pedales o con motor eléctrico o 
de gasolina. 

La utilización adecuada de los principios de separación, los muestreos, y 

los análisis cualitativos en puntos estratégicos del flujo de beneficio 

pueden mejorar significativamente la calidad de los lotes de semillas en 

cualquiera de los sistemas de producción (Anexo 3). 

En los sistemas no convencionales de producción de semillas y sobre 

todo cuando la producción es en pequeña escala, la clasificación de 

precisión puede ser efectuada mediante selección manual (Figura 16). 

Esta práctica es bastante sencilla en semillas del tamaño del fríjOl y el 

marzo Terminada la labor de limpieza y clasificación se debe sacar una 

muestra para analizar la pureza y germinación del producto final. 
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FIGURA 16. Tolva y mesa para selección manual 
de semillas. Las paredes inclinadas de la tolva la 
hacen autotimpiable y suministran un flujo 
continuo de semillas a la persona que hace la 
selección. 

7. Tratamiento 

Terminada la fase de limpieza y clasificación, si se considera 

necesario la semilla se podrá tratar con agroquímicos. En el caso de los 

fungicidas, es preferible tratar la semilla sólo cuando se tiene la 

seguridad de que será vendida; en caso contrario, se corre el riesgo de 

quedarse con semilla tratada que no tiene salida ni como semilla ni para 

consumo humano. En la propia organización se pueden fabricar equipos 

sencillos para esta operación con capacidades variables, conforme se 

puede observar en [a Figura 17. 

FIGURA 17. Tratadora ma
nual. El recipiente puede ser 
plástico o metálico. La incli
nación facilita la descarga de 
los materiales. 



Cuando aún no se conoce la demanda de la semilla, se debe hacer 

tratamiento contra insectos. Esta protección debe realizarse con 

fumigan tes y productos que no tengan efecto residual nocivo para 

consumo. El tratamiento final con fungicidas químicos se debe hacer 

gradualmente en función de los pedidos. 

Normalmente, los productos qulmicos son tóxicos para la salud del 

hombre; por lo tanto, se deben observar y seguir todas las 

precauciones conforme a las orientaciones técnicas y recomendaciones del 

fabrJcante del producto. 

8. Empaque/Identificación 

La semilla debidamente acondicionada y tratada se debe empacar 

preferencialmente en bolsas mUltifoUadao;. cosidas, e identificadas 

individualmente. Existen tipos de empaque que. proporcionan una 

barrera contra las presiones de vapor de. agua y at;'lque de insectos. 

Otro tipo de empaque. muy común en situac.iones predominantemente de 

pequeños agricultores son los sacos de yute. polipropileno. algod6n; 

105 tarro"i de. la a 20 litros; !os recipientes de plástico y otros {Figura 

1 sI. 

FIGURA 18. Bolsas. Para 
empacar 5 y HI kg de semilla. 
Convenientes para facilitar' el 
mercadeo de pequefias 
cantidades de semilla. 



Cuando la semilla está en las bolsas definitivas para su vental 

distribución, es importante colocar la identificación e información 

necesaria sobre el empaque, sea directamente membreteado sobre el 

recipiente o con una etiqueta donde consten por lo menos los datos que 

se presentan en el Anexo 4. 

Estos datos se pueden obtener de la ficha presentada en el Anexo 1, Y 

son muy necesarios como fuente de información para los agricultores que 

compran tales semillas. 

9. Almacenamiento 

El almacenamiento no mejora la calidad física, fisiológica, genética o 

sanitaria de la semilla; sólo puede llegar a disminuir la velocidad de 

deterioro. Aún asf, la pérdida de calidad es inexorable en términos 

prácticos. La semilla debidamente s'ecada, acondicionada, e identificada 

se deberá almacenar en una bodega limpia, fresca, ventilada, y aislada 

de fuentes de humedad. Es importante ubicar los arrumes sobre estibas 

de madera conforme se observa en la Figura 19. 

FIGURA 19. Estibas de madera. Esenciales para 
el almacenamiento de las semillas. Evitan que 
pase humedad del piso a la capa inferior de las 
semillas, ayudan a la aireación y fumigación del 
arrume, y permiten la limpieza de los arrumes. 
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Cada arrume deberá estar identificado con una ficha con el objeto de 

tener en el almacén una información visible y práctica, para la toma de 

decisiones durante la comercialización. La ficha deberá estar colgada en 

el arrume y contener la información necesaria. Un ejemplo se presenta 

en el Anexo 5. 

Es importante considerar la posibilidad de construir cada arrume con 

una $61a variedad; ésto facilitará la operaci6n de entrega y el manejo 

del inventario. 

10. Pruebas Básica" 

Normalmente, cuando se piensa en la realizaci6n de pruebas en los 

sistemas convencionales de producción y abastecimiento de semlllas, 

surgen inquietudes en cuanto a los altos costos de los equipos de 

laboratorio, de la Infraestructura. de los recursos humanos. y otros. 

Las preocupaciones son válidas porque el sistema exige estas 

inversiones, por sus caracterlsticas de rentabilidad, por las normas y 

patrones rigurosos, y por la necesidad de precisión y replicabilidad de 

los resultados de las pruebas. Las pruebas en dichos casos, se 

conducen bajo condiclones ideales (humedad y temperatura controladásl 

en germinadores modernos. Los equipos para las pruebas de pureza, 

humedad. germinación, tetrazolio. sanidad y otras, son igualmente 

modernos y relativamente caro'S. 

En situaciones menos convencionales de producción y abastecimiento de 

semillas, las condiciones descritas normalmente no están disponibles; los 

pequeños agricultores semillistas no cuentan con recursos humanos. 

físicos, o financieros capaces de soportar un complejo sofisticado de 

aparatos para atender sus necesidades. Sin embargo. es posible 

evaluar algunas características cualitativas ctaves de la semilla con base 

en esquemas simples. 

Las pruebas básicas a que nos vamos a referir. están basadas en los 

principios tradicionales. pero utilizando en muchas situaciones los 

materiales y recursos propios de una comunidad de agricultores 

organizados. El las son: 

a. Evaluación de la germinación: A diferencia de la'S otras pruebas 

que se pueden realizar casi iostantáneal1\E.nte, conocer el nivel de 



germinación requiere mayor tiempo. Sin embargo, dependiendo del 

objetivo de la evaluación. es posible concebir una variedad de 

opciones --desde pruebas completas de germinación hasta 

estimaciones simples y rapidas. Para determinar la germinación real 

'Se pueden utilizar bandejas con arena, rollos de papel especial, o 

toalla'S desechables de papel o papel periódico. En vez de arena, se 

puede utilizar una mezcla de tierra con materia orgánica a solamente 

tierra. Esta'S últimas pOdrían dar mayor variación que la arena, 

pero también permitirían evaluar la semilla en condiciones bastante 

semejantes a las del agrkultor. Además de la información sobre 

germinación, las evaluaciones en bandejas permiten tener una 

apreciación muy práctic,;l del vigor de. la semilla en cuestión. Para 

tener resultados confiables se requieren muestras representativas de 

los lotes y sembrar unas 3QQ a 1(00 semilla'S. Dependiendo del 

tamaño de los papeles, bandejas. etc., se pueden sembrar en 

grupos de lOO, 50, etc. La Figura 20 mue\.tra una opci6n para esta 

prueba. 

FIGURA 20. Bandejas de germinaci6n. Utilizadas 
para hacer la prueba de germinación en arena. 

En ausencia de cámaras especiales, en las regiones tropicales, la 

germinación se puede hacer aprovechando la temperatura ambiental. 

En este último caso, dependiendo de la temperatura ambiental, el 

porcentaje de germinación se puede evaluar dentro del margen de 

tiempo estipulado en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3 Tiempo apropiado para realizar las pruebas. 

Días después de la Siembra 

Especie Primer Conteo Conteo Final* 

Arroz 5 14 

Frijol 5 8 

Maíz 4 7 

Sorgo 4 10 

Soya 8 

Trigo 4 7 

• En fI:Jgiones donde la temperatura es fresca, el proceso de 
germinación y desarrollo de las plántulas es más lento. Esto se 
compensa fácilmente evaluando 1-2 dlas más tarde que lo arriba 
indicado. 

En situaciones de urgencia, es posible obtener una @stimación del 

porcentaje de germinación con base en las pruebas de tetrazolio, de 

conductividad, o mediante otros métodos. Un método que está al 

alcance de muchos agricultores es la evaluación de la germinación 

fisiológica. Este método permite evaluar las estructuras esenciales 

de la semilla tan pronto han emergido sus radículas de la cáscara. 

Dependiendo de la especie y la temperatura, esta evaluación se 

puede realizar a los 2 ó 3 días de la siembra. 

b. Determinación de la humedad: La humedad es el principal factor 

causante del deterioro de las semillas. Semillas con humedad por 

encima del 14% tienen una vida más corta que las Semillas con menos 

del 13%. Asr. especialmente en la recepción de lotes y en el 

proceso de secamiento, la determinación del contenido de humedad 

de la semilla es necesaria para tomar decisiones y para garantizar 

que el nivel de humedad después del secamiento esté en un rango 

seguro para el almacenamiento. 

La determinación del contenido de humedad en condiciones no 

convencionales ha sido una de las tareas que ha tenido mayores 

dificultades en el medio rural. El disel"'lo de un método sencillo, a 
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alcance del pequeño productor. para conocer la. humedad de la 

semilla e~ el mayor desafío actual en la tecnologla de semillas. Sin 

embargo. los probadores electrónicos portátiles constituyen una 

buena alternativa pata estos esquemas de producción, Aún sin 

tener la precisión del método del horno, estos probadores son 

fáciles de manejar, no son costosos. y dan una lectura inmediata. 

c. Determinación de la pureza H'5ica: Esta prueba permite determinar 

el tipo de contaminante y por consiguiente el tipo de equipos por 

los que debe pa'$.ar el lote de semilla para separar el material ¡nerte. 

las malezas, y las semillas enfermas o de otras variedades que 

puedan estar mezcladas con la variedad principal. 

Es conven.iente resaltar que esta prueba se debe reali1.ar al recibir 

un lote y al fina) del proceso de acondicionamiento. La primera, 

por las razones ya mencionadas y la última. para 9arant.izar que el 

lote de semillas no contenga malezas o semillas enfermas. Además. 

esta prueba es importante antes y después de (as operaciones de 

prelimpleza y limpieza. porque permite decidir el rigor de las 

separaciones. 

En lo posible, se debe enviar la prueba de pureza final a un 

laboratorio acreditado para este fin. Este resultado es el que será 

utilizado en los marbetes o empaques para propósitos de mercadeO. 

d. Detección de daño mecánico: Las semillas con daño mecánico 

normalmente. pierde su viabilidad muy rápidamente en el almacén, 

dando origen a plántulas débiles y anormales. Por ésto, se debe 

tener culd<ldo de no causar daño a la semilla durante [a fase de 

trilla y poscosecha. Las trilladoras mecánicas, las de.,;granadoras, 

los elevadores, etc. pueden ser fuentes de darla mecánico a las 

semillas. Los muestreos frecuentes durante estas operaciones y la 

realización de pruebas para eVélluar el daño mecánico son necesarios 

para poder hacer los ajustes en las máquinas y 105 equipos. 

Por ejemplo, un lote de semilla de frijol no debe tener más de un 6% 

de daño visible. Una prueba sencilla para conocer el nivel de daf'lo 

de un lote es la utillzación de un vaso con agua en el que colocamos 

100 semillas tomadas al az.ar. Esto se puede replicar de 2-~ veces 

para tener mayor confianza en el resultado. Las semillas se dejan 
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en el agua de 10 a 15 minutos. Pasado este tiempo, se retira la 

semilla del vaso y se cuentan aquellas con daño mecánico visible en 

cada repetición. Se determina as! el porcentaje en promedio de 

daño en el lote de semillas. 

En el momento de la recepción también es necesario evaluar daños 

causados a la semilla por varios factores, entre otros, 

enfermedades. humedad. insectos, roedores, etc. 

e. Detección de: plagas: Durante la recepción y el almacenamiento es 

necesario inspeccionar cuidadosamente la semilla con el fin de 

detectar infestación de plagas y proceder a su control. 

Cuando se utilizan correctamente las metodologfas de evaluación 

anteriormente indicadas. permiten realizar un control interno de calidad 

en forma sencilla pero adecuada a las condiciones locales. A medida que 

aumentan el volumen y las exigencias de los clientes, y el personal 

adquiere mayor experiencia, se podrán emplear otras pruebas más 

sofisticadas; entre ellas se pueden citar la prueba de tetrazolio, los 

análisis fitosanitarios, la prueba de vigor, la identificación varietal, etc. 

VI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

A. Capacitación 

La Planta de Beneficio de Semillas en Pequeña Escala o Galpón del 

Pequeño Agricultor del CIAT ha facilitado considerablemente el trabajo 

de capacitación en sistemas no convencionales de semilla a nivel 

internacional dadas las caracterfsticas simples de su obra civil y 

equipos. Estos equipos han permitido el establecimiento de una serie de 

actividades de investigación y enseñanza en forma muy eficiente, 

enfocando las particularidades de la agricultura en la gran mayorfa de 

los países en desarro(\o. 

Además de las facilidades flsicas apropiadas, la existencia de un equipo 

multidisciplinario en los programas de inves.Ugación del CIAT hace que 
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se puedan cubrir prácticamente todos 105 aspectos técnicos y científicos 

que directa O indirectamente tienen relación con la tecnologia de semilla. 

B. Investigación 

La bibliograf[a 'iiobre investigación en tecnología de semillas para los 

sistemas convencionales de producclón y abastecimiento es extensa. Por 

otro lado, es muy raro encontrar trabajos de investigación sobre 

sistemas alternativos de producción y abastecimiento de semillas en 

sistemas no convencionales apropiados para los pequeños agricultores. 

En 1988, la Unidad de Semi!!as de! CIAT empezó una serie de estudios 

como complemento a la inve'Stigaci6n de los Programas de Investigación 

de Yuca, Frfjol, Arroz y Pastos Tropicales, en búsqueda de alternati ..... as 

tecnológicas y prácticas que ayuden a maximizar el uso de los 

pot~nciales genéticos disponibles entre los pequeños agricultores. 

Actualmente. además de los aspectos directamente vinculados a la 

tecnologla de semillas. se están investigando los aspectos 

socJoeconómicos y culturales. Algunos trabajos que pueden ser 

ejecutados en una infraestructura de esta naturaleza son: 

Efecto de Epoca de Cosecha en la Calidad de la Semilla de FrijOl. 

Objetívo: Identificar los daños ocasionados por la demora en la 

cosecha en la calidad fisiol6gk:.a y san'itaría de la semi/la de este 

cultivo. 

Efecto del Tratamiento Químico y elel Manejo Cultura! en la Calidad 

de la Semilla de Frijol (Phaseolus vulgaric; L.). 

Objetivo: Contribui,. al diseño y evaluaci6n de recomendaciones 

tecnol6gicas simples para la producción de semillas de frijol de 

buena calidad por parte de! pequeño agricultor. 

Efecto de las Prácticas Culturales en la Calidad de la SemWa de 

Frijol {Phaseolus vulgaris lo ¡. 
Objetivo: Investigar la posibilidad de mejorar la candad de los 

materiales de siembra utilizados por los pequerios agricultores 

mediante la detección y erradicación de fuentes visibles de 

contaminación por enfermedades en el campo y en la semilla, 

buscando obtener el Incremento de la productividad de los pequeños 

productores . 
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Efecto del Método de Secamiento sobre la Calidad de la Semilla de 

Arroz (Oryza sativa L.). 

Objetivo: Estudiar la influencia del método de secamiento sobre el 

proceso de formación de fisuras en la semilla de arroz y su calidad 

física y fisiológica. 

Evaluación de fa Calídad de Semilla de Frijol Usada por el Pequeño 

Agricultor en Dos Regiones de Colombia. 

Objetivo: Conocer la calidad de la semilla de frijol que utiliza el 

pequei",o ilgricu!tor mediante pruebas de laboratorio que evalúen la 

calidad genética, flsica, fisiológica, y sanitaria de la semilla. 

VII. BENEFICIOS 

lo planta de beneficio de semillas en pequel'ia escala traerá una serie de 

beneficios a los agrkultores de América latina especialmente en aquellas 

situaciones donde los mercados son pequefios, localizados, y específicos. 

Este es el caso de muchos cultivos no industriales en América Latina. 

La condición internacional del CIAT y sus actividades colaborativas con 

las instituciones nacionales de investigación y desarrollo permiten que el 

CIAT pueda contribuir no sólo al desarrollo de sistemas convencionales 

de semillas, sino también proporcionar esquemas simplificados y menos 

convencionales como el que se presenta en este trabajo. Directa o 

indirectamente, las acciones de esta iniciativa traerán los siguientes 

beneficios sociales y económicos: 

Incentivará ·la producción de semillas en comunidades y 

organizaciones agrícolas de carácter dsociativo. 

Convertirá la producción de semilla en una nueva alternativa para el 

pequeño agricultor. 

Aumentará 1'=1 productividad de las comunidades rurales. 

Incentivará al agricultor a permanecer en el campo, disminuyendo el 

éxodo rural. 

Aumentará las ganancias del pequeño agricultor. 

Contribuirá al sostenimiento ecomómico del pequeño agricultor y, 

como consecuencia, a la mayor producción de alimentos básicos. 
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Mello L Ficna de actiy!.da<les de cantrol i~teroo de calidad ~n (NOOIbre d~ 1 ... lnatituti6n) 

,. FASE l'RECflstClIA 

L 1',,<:h8 vist ta _'_1_' I'is-ita NcnLea No, ___________ _ 

,. PrOdu~t~r 

,. Fine,. Ubicad6n ______________ _ 

.. Espede V" .. ledad ______________ _ 

5. Area ("h Especie/Variedad anterior ________ _ 

ó. Fecha de si~brll Fecha est1m ... da dt cosecha ________ _ 

, . "Eatado de des .. rroHo de! <;oultivo 

8. Observaciones durant~ la Inspección de Campo: 

Muestreo No. '0. '0. ).taque Re<:OIl)endación 

Plantas Plantas Malezas nantas 1l1se<:to8 Final 

1'01:" Metro AtlpitU l
' 

Enfennas !I , , JU 

, , , 
D 

, 
"}j L" Llt>re! M" Mediana; S" Seveu. Eal'ecificar cuales 

':l. Pwdu<;cos quiolicos aplicadas ______________________ _ 

10. Enfemeaade .. _____________________________ _ 

11. Male~as -----------------------e----------
12. lnaecto~ ______________________________ __ 

, 
14. Area cose~hada ______ .(0 ) Cantída(j ______________ ,(\(g) 

1.5. Recol\lendacicnes al Productor ______________________ _ 

FIRMA TECNIC<1 
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B. FASE P!lSCOSECHA 

E$pec1 .. ____________ _ VAriedad/Línea ____________ _ 

Lugar de p .. odu<:<:.16n" __________ _ Ares ( .. ~) 

~eepci6n 

1. Fecha/hora R.ecepción _1_'_1 __ 2. PesQ inicial (kg) ___ Lote No 

3. Fecha <:oseclla _'_1_' 4. Naturaleza "ateria prima _______ _ 

5. Calidad inicial: Genrtinad6n (\,) Pure:ta __ '" ('lo) otros ___ _ 

6. S!8tef18 de t:ransporte al salp6n ______________________ _ 

7. Cal"nC@lien~o nawul: SI 1::] NO O 

6. Destino en la planta, Secado O 

Calidad sanitaria ___________ _ 

Acol>didonamiento ;-; 

~ 

9. Sistema ______ _ 

12. 'I~eutura: IniCial ~·C InteI1lledia Final __ 0' 
13. Puo f1nal __ (kg) lIUD\edad final __ '" 14. Calidad _________ _ 

Acondicionamiento 

15. Sise_s de trUla usado: 16. Peso inicial: __ ,,,,, 11.11uroedad '" 
lB. Da~o mecAnico: ___ ('lo) 19. P~ao rechuos __ (\o;g) 20. Calidad _______ _ 

11. E<:¡uipo usado: I1a.nuales ________________ _ 

Medonic<>s _____________________ _ 

12. Calidad final: GerlDinaci6n _(%) Purua __ '" Vigor __ '" 

Peso __ (1<.g) 

Peoo __ (kg) 

Humedad __ '" 

23. Tratamiento _____________________________ _ 

Em>ague/ldentiHcaci6n de la Semilla Lista 

2~. tlpo <le ""'paque _____________ _ 25. Peso neto ---'''') 
26. Peso total <11'1 lo~e ___ (kg) !lo. <le bolsas __ 27. No. Informe de J.nálish 

28. Calidad' GerminadoS" __ '" Pure¡:a __ '" Otros _____________ ___ 

29. J.<,<,UIIe /'lo. JI). Dlstt"ibuci6n ___________ _ 

31.. CalLdad final: Gern¡inacióll ____ ,,) 

RESPONSABLE COi'fIROL U.TERNO DE CALIDAD 



Anexo 2. Instrucciones para llenar la ficha de Control Interno de 

Calidad (Anexo 1) en la fase de poscosecha. 

No. Instrucciones 

Recepción 

Fecha y hora en que se recibió el material. 

Peso inicial de la semilla trillada {sin empaque} antes del 
secamiento. 

3 Fecha de cosecha suministrada por el agricultor que entrega 
el producto. 

q En mazorca, triJlado, en plantas, prelimpio, y vainas. 

5 Porcentaje de germinación, porcentaje de pureza, y otros. 

6 Camión, animal, u otro medjo de transporte. 

7 Marcar las alternativas presentadas. 

8 Marcar las alternativas presentadas. 

Secamiento 

9 Natural, artificial. 

10 Dla y hora. 

11 Ola y hora. 

12 Escribir la temperaturas usadas en oC: Inidal {I} • 
Intermedia (IN). y Final (F}. 

13 Representa el peso en kilogramos y la humedad en 
porcentaje después del secamiento. 

111- Calidad: Llenar con datos de germinación, pure2a, daño 
mecánico, y otros si se considera necesario. 

(continúa) 
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Anexo 2. Continuación 

No. nstrucClones 

Acondicionamiento 

15 Llenar con el sistema de trilla: aporreado, mecánico, etc. 

t6 Peso antes de! comienzo de la prelimpieza o clasificación. 

17 Humedad de la semilla en porcentaje. Puede ser la misma 
del espacio (13). 

18 Llenar con el porcentaje de daf'io. 

19 Opcional: Puede ser obtenido por la diferencia entre el 
espacio (16) y el peso de la semilla después de la trilla. 

20 Opcional: Las pruebas de germinación y cuando sea posible 
la de tetrazolio. se hacen cuando el daño mecánico sea alto 
(>5%). para verificar su efecto inmediato sobre la calidad 
fisiológica de la semilla. 

21 Describir los tipos manuales: zarandas, etc., o mecánicos: 
máquinas, etc. En cada caso se deben pesar todas las 
fracciones y anotarlas en el espacio provisto para ello. 

22 Calidad final: Anotar los resultados de las pruebas de 
germinación, pureza, vigor, y otras, realizadas sobre la 
fracción de semilla pura. 

23 Especificar- el pr-oducto químico utilizado en caso de que la 
semilla sea tratada. 

Empaquefldentificación de la Semilla Lista 

24 Yute, papel multifoliado, pOlietileno, etc. 

25 Peso por cada saco, 

26 Peso total del lote (conjunto de empaques). 

27 Cuando se ha realizado el análisis oficial o cuando la 
organización tiene su propio laboratorio. 

28 Los datos cualitativos se deben escribir y fijar en un 
marbete en el empaque que contenga las semillas. Se 
pueden usar sellos y llenar los espacios en el propio 
empaque, pero los datos sobre la calidad final se deben 
anotar también en el espacio (28). 

(continúa) 
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Anexo 2. Continuación 

No. n 1;. t r u e e Ion e s 

29 Los arrumes se deben organizar en el almacén en una 
secuencia numérica y por variedad, y deben tener una ficha 
de identificación que indique la variedad, el número de 
empaques por lote, y. por el anverso, una indicación de la 
distribución. El nombre de 105 clientes se deberá anotar en 

.eJ espacio (30). 

30 Anotar el nombre de 13(s) persona(s) que comprarán semilla 
de ese lote en particular. 

31 Loo;; datos de cada ficha (lote} nos indicarán en qué lotes 
deberemos repetir los análisis antes de la venta. Es 
necesario hacer \.loa prueba de germinación en aquellos lotes 
que sufríeron atraso durante la cosecha. tuvieron un mayor 
porcentaje de daño mecánico, etc.. y anotar en el espacio 
(31) para garanHa propia y del cliente. 
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Anexo 3, Flujograma para el Beneficio y control Interno <Ss calidad, 
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Marbete para control de calidad de la semilla en los 
empaques. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

Especie % 

Variedad % 

Lote No. % 

Germinación (min.) % 

Pureza física (min.) % 

Semilla otros cultivos (máx. } % 

Semilla de malezas {máx: .1 % 

Peso neto kg' 

Tratada con 

I i (No use para alimento humano 
o animal, ni para extracci6n 
de aceites l. 

i 
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Anexo 5. Ejemplo hipotético de control individual del arrume. 

Lado 1. Identificación 

Especie/Variedad: Frijol 

PVA 916 

Lote No. Productor 

Saco:> 

no Jos~, L.J. 

100 Amando, Z. 

,>O Vicente, O 

6>0 Vicente, o 

6>0 l'icente, O 

, ,>O Vicente, o 

Movimiento 

Ingreso 

Salida 

Saldo 

Salida 

Saldo 

Salida 

SaldD 

la(!o 2. Distribución 

~·ariedad, PVA-916 

Lote Fec~.a 

No.3 

no 03/10 

Fact.20* 03/11 

300 

Fact.20 03/11 

Número de Sacos 

Lote F"cha 

No,l 

100 03/10 

Fact, 04/n 

100 

04/n 

• Número de la factura o nombre del cliente. 

Lote 

1'0.6 

620 

Fact. 

300 

no 

F¡l.ct. 

80 

'" 
Fact. 

lOO 

40 

Fecha 

03/10 

04/11 

04/11 

05/u 
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