
 

MEJORA GENETICA (BREEDING) 

DE MANI. DISPONIBILIDAD Y 

ELECCION DE VARIEDADES. 
 

 

 

Jorge Baldessari, PhD 

Mejorador de Maní 

INTA Manfredi 



MEJORA GENETICA VEGETAL 
(BREEDING) 

• MANIPULACIÓN A VEGETALES PARA CREAR 
GENOTIPOS Y FENOTIPOS PARA PROPÓSITOS 
ESPECÍFICOS, SIGUIENDO LEYES DE LA 
GENÉTICA (SLEPER & POEHLMAN). 

• PROCESO CÍCLICO DE IDENTIFICAR NUEVA 
VARIACION (GENES), CRUZAR, SELECCIONAR Y 
FIJAR GENES FAVORABLES (KNIGHT). 

• AL MEJORAR SE USA GENÉTICA, ESTADÍSTICA, 
FISIOLOGÍA, PATOLOGÍA, ENTOMOLOGÍA, ETC. 



GENERAR NUEVAS PROGENIES 
(CRUZANDO CULTIVARES) 

SELECCIONAR ESAS 
PROGENIES 

ENSAYAR LAS PROGENIES 
SELECCIONADAS 

INSCRIBIR LAS MEJORES 
PROGENIES COMO 

NUEVOS CULTIVARES 

MEJORA GENETICA: 
 PROCESO CICLICO Y CONTINUO 



COMO SE INICIA EL PROCESO DE MEJORA? 

• EL MANI ES CLEISTOGAMO: POLINIZACION SIN ABRIR LA 
FLOR (AUN BAJO TIERRA). 

• EN EL EXTERIOR HAN DETECTADO GRADOS VARIABLES DE 
CASMOGAMIA (HASTA 20%) POR ABEJAS. 

•  EN MANFREDI NUNCA HEMOS DETECTADO CASMOGAMIA. 
• LA VARIABILIDAD NECESARIA PARA INICIAR MEJORA 

GENETICA SE LOGRA HACIENDO CRUZAMIENTOS 
ARTIFICIALES. 

• EL ESQUEMA MAS USADO ES CRUZAR DOS PADRES CON 
CARACTERES QUE UNO QUIERE REUNIR EN UN SOLO 
INDIVIDUO. 
– DESEO UN RUNNER QUE SEA RENDIDOR Y TENGA GRANO RUNNER 

ALTO OLEICO 

 
 
 



CRUZAMIENTO Y SELECCION 

• EMASCULACION 

• POLINIZACION 

• COSECHA DEL MATERIAL HIBRIDO 

• CULTIVO DE HIBRIDOS 

• CONFIRMACION DEL CARACTER HIBRIDO 

• PROCESO DE SELECCION DEL MATERIAL 
SEGREGANTE 



PARTES DE 
UNA FLOR DE 
MANI (VISTA 

LATERAL). 
SMITH 1950 



INFLORESCENCIA DEL MANI: ESPIGA 
PAUCIFLORA (1-5 FLORA) 

SMITH 1950 



DIAGRAMA DE UNA 
INFLORESCENCIA CON 

FRUTO EN 
DESARROLLO EN LOS 
PRIMEROS 3 NUDOS 

(GREGORY ET AL. 
1951) 

b) bráctea simple subtendiente a una rama floral; f) bráctea bífida 
subtendiente a una flor (ya tranformada en clavo); p) clavo 



FLOR EMASCULADA LISTA PARA 
POLINIZAR 



FLORES EMASCULADAS LISTAS PARA 
POLINIZAR 



POLINIZANDO LA FLOR EMASCULADA  



MESAS DE CRUZAMIENTO 



MESA DE CRUZAMIENTO 



MESA DE CRUZAMIENTO 



CONFIRMACION DEL CARACTER 
HIBRIDO 



CONFIRMACION DEL CARACTER 
HIBRIDO 



CONFIRMACION DEL CARACTER HIBRIDO 



OBJETIVO DE LOS CRUZAMIENTOS 

REUNIR EN UN MISMO INDIVIDUO CARACTERISTICAS 

DESEABLES PROVENIENTES DE DOS O MAS PADRES 

UNMENTIONABLE 1 
(RENDIMIENTO) 

UNDISCLOSED 1 
(ALTO OLEICO) 

ELPOSTA 
(RENDIDOR y AO) 



LA DURA REALIDAD 

PADRE 
RENDIMIENT

O 
ALTO OLEICO VIRUELA PORTE CASCARA CINTURA TEGUMENTO 

A + - + - - - - 

B - + - + + - + 

C - + + -- + + + 



PARECE UNA IDEA SIMPLE…QUE 
PODRIA SALIR MAL? 

• PROBABILIDAD DE ENCONTRAR UN INDIVIDUO F2 
CON EL GENOTIPO BUSCADO (PARA GENES QUE 
SEGREGAN INDEPENDIENTEMENTE) 

a) 1/Xn * 1/Xn  (DONDE X=NUMERO DE ALELOS Y 
n=NUMERO DE GENES)  

b)  1/22* 1/22 = ¼*¼  1/16 INDIVIDUO CON EL 
GENOTIPO QUE BUSCO 

c)  1/35*1/35 = 1/243*1/243  1/59000 INDIVIDUO 
CON EL GENOTIPO QUE BUSCO 

 
• EL BREEDING ES UN JUEGO DE PROBABILIDADES (Y 

CASI TAN MALAS COMO LA LOTERIA) 



EL INDIVIDUO BUSCADO 

1. DETECCION DEL INDIVIDUO: DURANTE EL 
PROCESO DE MEJORA 

2. CONFIRMACION DE VIRTUDES: CARACTERES 
DE POCA HEREDABILIDAD 

3. DETECCION DE POSIBLES DEFECTOS: 
MANIPULACION DE AMBIENTES VS 
OCURRENCIA ALEATORIA 



LA MEJORA GENETICA TOMA TIEMPO 
PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS  

• EL APORTE DE LA MEJORA GENETICA A LA 
SOLUCION DE UN PROBLEMA PUEDE TOMAR 
MUCHOS AÑOS, INCLUSO DECADAS (Sclerotinia, 
Sclerotium, Viruela, Thecaphora) 

• LA DETECCION DEL PROBLEMA DEBE SER RÁPIDA 
PARA INICIAR LA MEJORA LO ANTES POSIBLE 

 

 



• COMO LA MG ES LENTA Y COSTOSA, Y LA CAPACIDAD 
DE UN PROGRAMA DE MEJORA GENETICA ES 
LIMITADA... 

 LOS OBJETIVOS DEBEN SER ESTABLECIDOS BASÁNDOSE EN: 

o IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

o POSIBILIDAD DE “SOLUCIONARLO” (M-V-R) : 

– MÉTODOS PUESTOS A PUNTO PARA EVALUAR EL CARÁCTER 

–EXISTENCIA DE VARIABILIDAD GENÉTICA 

– RECURSOS (RRHH, INSTRUMENTAL, $$$) 

 

LOS PROGRAMAS DE MEJORA GENETICA 
DEBEN “ENFOCARSE”  



ORIGEN DEL MANI CULTIVADO 

• ALOTETRAPLOIDE SEGMENTAL: ALGUNOS 
MULTIVALENTES CAUSAN DISTORSION DE 
PROPORCIONES DE SEGREGACION DIPLOIDE 

• CAMINO CONSENSO: A.IPAЁNSIS + A. 
DURANENSIS = HIBRIDO ESTERIL + DUPLICACION 
CROMOSOMICA = A. MONTICOLA + SELECCION 
ANTROPICA = A. HYPOGAEA 

• A. MONTICOLA PUDO HABERSE FORMADO DOS 
VECES, CADA UNA CON UN PADRE DURANENSIS 
DIFERENTE, DANDO LUGAR A LAS 2 SUBESPECIES 
(HYPOGAEA Y FASTIGIATA) 



Fuente: Bertioli et al. 2016 

RIO BERMEJO 

RIO PILCOMAYO 

VILLA MONTES 





HIBRIDOS INTERESPECIFICOS 

• LOS PRIMEROS LOS OBTUVIERON LOS GREGORY 
EN NORTH CAROLINA 

• EL MAYOR CREADOR TODAVIA ES CHARLES 
SIMPSON EN TAMU 

• OTROS GRANDES PRODUCTORES SON 
CENARGEM E ICRISAT 

• EN ARACHIS, SON RECONOCIDOS LOS GENOMAS  
A, B, D, E, F, K y P (Y LA MAYORIA YA INTEGRAN 
ALGUN HIBRIDO INTERESPECIFICO) 



TRATANDO DE TRANSFERIR GENES UTILES 
DESDE MANIES SILVESTRES (STEPHENVILLE, TX) 



REQUERIMIENTOS DEL BREEDING 
COMERCIAL 

1. LOTE/S: ACORDE A… 
a)  LA CANTIDAD DE INDIVIDUOS QUE PUEDAS SELECCIONAR 

b) CUANTOS ENSAYOS LOCALES TENGAS 

COMPARACION USA-INTA 

2. PERSONAL DE CAMPO: 
a) CANTIDAD DE INDIVIDUOS SEMBRADOS/SELECCIONADOS 

b) NIVEL DE MECANIZACION USADO 

3. MEJORADOR: 1 RINDE MUCHAS HA  

4. MAQUINARIA: 
a) GENERAL 

b) ESPECIFICA 

 



CRIADERO DE MANÍ DEL INTA 
MANFREDI 



EQUIPAMIENTO FABRICADO AD-HOC 
PARA MANFREDI 



COSECHADORA AUTOPROPULSADA PARA 
ENSAYOS (TIFTON, GA) 



SEPARANDO SEMILLAS POR CONTENIDO 
DE OLEICO (MANFREDI) 



SEPARANDO SEMILLAS POR CONTENIDO 
DE OLEICO (MARIANNA, FL) 



PESANDO ENSAYOS Y REGISTRANDO 
VIA RS-232 (MARIANNA, FL) 



HIDROLAVADO PARA REMOVER EXOCARPO Y 
VER MADUREZ (MARIANNA, FL) 



RECOGIENDO INFORMACION DE 
ENSAYOS VIA IMAGENES TERMICAS DE 
UN DRONE (TIDEWATER A.R.E.C., VA) 



EQUIPAMIENTO BIOTECNOLOGICO 
(TIFTON, GA) 



REQUERIMIENTOS DEL BREEDING 
COMERCIAL (Cont.) 

5. INSTALACIONES 
a) PROCESAMIENTO DE MATERIAL (ZONAS SUCIAS) 

b) DEPOSITOS Y SALAS DE PREPARACION DE 
MATERIAL (ZONAS LIMPIAS) 

c) DE EVALUACION DE 
• CALIDAD (LABORATORIOS) 

• FITOSANITARIAS (INVERNACULOS) 

• FISIOLOGICAS (INVERNACULOS, SHELTERS) 

 



SALA DE EVALUACION QUIMICA Y 
FISIOLOGICA (MARIANNA, FL) 



GALPON DE PROCESAMIENTO Y 
ALMACENAJE (MARIANNA, FL) 



CAMARA DE FRIO CON CONTROL DE 
HUMEDAD (MARIANNA, FL) 



INVERNACULOS (STEPHENVILLE, TX) 



INFECTARIO SCLEROTIUM (TIFTON, GA) 



MOVIENDO LOS EXCLUSORES DE 
LLUVIA (TIFTON, GA) 



DE LA DECISION DE INSCRIBIR A LA 
VENTA DE SEMILLA 

1. INSCRIPCION: SE DECIDE DESPUES DE CIERTO 
TIEMPO DE ENSAYO 
a) A MAYOR TIEMPO, MAS SEGURO ESTOY DE QUE LO 

QUE VOY A INSCRIBIR ES SUPERADOR DE LO 
EXISTENTE 

2. MULTIPLICACION DE SEMILLA: 
a) INICIARLA ANTES DE INSCRIBIR. CUANTO ANTES? 

ESTOY LIMITADO POR LOS RECURSOS CON LOS QUE 
CUENTO (PERSONAL, MAQUINARIA, 
ALMACENAMIENTO, ETC.) 

b) NO DEBIERA TENER DEMASIADAS LINEAS BAJO 
MULTIPLICACION, PUES SE COMPLICA MUCHO Y 
AUMENTA EL RIESGO DE ERRORES 

 



DE LA DECISION DE INSCRIBIR A LA 
VENTA DE SEMILLA (Cont.) 

1. TASA DE MULTIPLICACION EN MANI: 
a) NORMALMENTE ES DE 1ª10, ESTO ES QUE UN 

KILO DE UNA CATEGORIA PRODUCE 10 KILOS DE 
LA SIGUIENTE CATEGORIA. VARIA Y DEPENDE DE 
MUCHOS FACTORES. 

b) ESTO SIGNIFICA QUE PARTIENDO DESDE 10 KG 
EN EL ANIO 3 DE ENSAYO MULTILOCALIDAD 
HASTA LLEGAR A TENER SEMILLA PARA 
SEMBRAR 1000 HA (APERTURA COMERCIAL) 
NECESITARE 6 AÑOS 

 



PLAZOS COMPARADOS ENTRE 
ALTERNATIVAS DE MEJORA 
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DISPONIBILIDAD DE CULTIVARES DE 
MANI 

• DETERMINADA POR LAS CARACTERISTICAS DE 
LAS ZONAS PRODUCTIVAS, DE LOS ACTORES 
QUE PRODUCEN Y DE LAS 
EMPRESAS/INSTITUCIONES QUE CREAN 
CULTIVARES 



MERCADO AMERICANO DEL MANI 

FUENTE: NATIONAL PEANUT BOARD 

CERTIFIED 

SEED 



PROPIEDAD INTELECTUAL EN CVS. DE AUTÓGAMAS EN USA 
(PLANT VARIETY PROTECTION ACT Y UTILITY PATENT) 

PVPA 

1970 

Title V (sup. propia, 
vendible fiscalizandola) 

No Title V (sup. propia, 
vendible identificada) 

1994 

Title V (sup. propia, vendible 
con permiso del breeder y 

como fiscalizada) 

No Title V (sup. propia, vendible 
con permiso del breeder y como 

identificada) 

Procesar 
solo 
cantidad 
para 
sembrar 
sup. 
propia 

Utility Patent 
Cvs., Caracteres 
(AO), Procesos 

No se puede multiplicar 
ni procesar para nada 



CULTIVARES CREADOS POR UNIVERSIDADES Y 
ARS, USA: QUIEN PRODUCE LAS DIFERENTES 

CATEGORIAS? 

Universidad/ARS 
(breeder o 
prebásica) 

State 
Foundation 

Seed 
Producers 

(foundation 
o básica) 

Semillero 
(registered o 
1° multipl.) 

Semillero 
(certified o 

2° multipl.) 



Criadero 
(breeder o 

prebásica) + 
(foundation o 

básica) Semillero 
(registered o 1° 

multipl.) 
Semillero 

(certified o 2° 
multipl.) 

CULTIVARES CREADOS POR COMPAÑIAS 
PRIVADAS EN USA: QUIEN PRODUCE LAS 

DIFERENTES CATEGORIAS 



 



GEORGIA 
46% 

TEXAS 
13% 

ALABAMA 
11% 

FLORIDA 
10% 

S. CAROL. 
7% 

N. CAROL. 
6% 

MISSISSIPPI 
2% 

OTHERS 
5% 

MANÍ SEMBRADO EN 2017, POR ESTADO 

FUENTE: USDA-Farm Service Agency 



RUNNER 
80% 

VIRGINIA 
15% 

SPANISH 
4% 

VALENCIA 
1% 

TIPOS DE MANÍ EN EEUU 2014 

FUENTE: National Peanut Board 
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FUENTE: UF IFAS 2017 



FUENTE:  GA Crop Improvement Ass. 
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2016: ACRES DE GA-06G CERTIFICADOS EN GEORGIA 
P/PRODUCIR SEMILLA DE DIVERSAS CATEGORÍAS 

1 19 86 
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2017 Peanut Rx 
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REGALIAS 2016 
 UNIVERSITY OF GEORGIA 

• U$S 7.6 MILLONES 

–62% PROVIENEN DE CULTIVARES 

• 40% PROVIENEN DE CULTIVARES DE MANI 
(U$S 3 MILLONES, 25% PARA EL CREADOR) 

–16% FARMACEUTICOS Y 
BIOTECNOLOGICOS 

 

FUENTE:  UGA-Office of Research 









GOLDEN PEANUT AND TREE NUTS 

INSTALACIONES EN USA 

ESTADO PLANTAS 

GEORGIA 
3 (RUNNER): 1 PLANTA SELECCIÓN, 1 PLANTA SELECCIÓN + ACEITE, 

*1 PLANTA HARINA, ACEITE DE MANI TOSTADO Y EXTRACTOS   

ALABAMA 
1 PLANTA SELECCIÓN Y BLANCHEADO DE RUNNER. PROCESAMIENTO 

DE VAINAS (FIBRA) 

TEXAS 
2: *1 PLANTA DE SELECCIÓN DE RUNNER; *1 PLANTA DE SELECCIÓN 

DE RUNNER+SPANISH+VIRGINIAS 

LAS 6 PLANTAS TIENEN ALMACENAJE EN FRÍO.     *PROCESA TAMBIEN MANÍ 
ORGÁNICO 



MERCADO ARGENTINO DE SEMILLA DE 
MANI 

1. FUERTEMENTE INFLUIDO POR EL USO 
PROPIO (COMO EL RESTO DE LAS 
AUTOGAMAS EN ARGENTINA) 

2. POCAS PLANTAS DISEÑADAS Y DEDICADAS A 
SEMILLA 

3. MUY LEJOS DE LOS ESTANDARES SEMILLEROS 
DE USA 
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PRODUCCION DE SEMILLA FISCALIZADA DE MANI, POR 
CATEGORIA (SEGUN INASE) 

Original 1° Mult. 2° Mult. 3° Mult. Todas 
FUENTE: INASE 
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RELACIÓN ENTRE CATEGORÍAS DERIVADAS (6 ULTIMAS 

CAMPAÑAS) 

1°/Original 2°/1° 3°/2° 
FUENTE: INASE 
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% QUE PODRÍA HABERSE SEMBRADO CON SEMILLA 

FISCALIZADA 2011/12 AL 2017/18 

FUENTE: INASE 



CULTIVARES CREADOS POR COMPAÑIAS 
PRIVADAS EN ARGENTINA: QUIEN 

PRODUCE LAS DIFERENTES CATEGORIAS 

Criadero o Introductor 
y Productor de semilla 

básica 

(básica) 

Semillero 

(1° y 2° Multiplicación) 



CULTIVARES DEL CONVENIO INTA-ASEM: 
QUIEN PRODUCE LAS DIFERENTES CATEGORIAS? 

Criadero 

(prebásica) 

Productor de 
semilla básica 

(básica) 

Semilleros 

(1° y 2° 
Multiplicación) 

INTA Manfredi 

(prebásica) 

AGD, COTAGRO, 
GASTALDI 

(básica) 

AGD, COTAGRO, 
GASTALDI 

(1° y 2° 
Multiplicación) 



LISTADO DE CULTIVARES DE MANÍ USADOS 

COMERCIALMENTE (JULIO 2016) 

CULTIVAR TIPO GRANO ALTO 

OLEICO 

CICLO 

(DIAS) 

NOTAS 

SANITARIAS 

DEL CREADOR 

AGRATECH 1-1 RUNNER SI 148 

48 RUNNER SI 155 

GRANOLEICO RUNNER SI 155 

PRONTO (AO) RUNNER SI 140 TOLERANCIA 

A 

SCLEROTINIA 

GUASU (AO) VIRGINIA SI 155 

EC-98 (AO) RUNNER SI 152 LEVE 

TOLERANCIA 

A CARBON 

VICTOR ASEM-INTA RUNNER SI 155 

ASEM 400 INTA RUNNER NO 140 



FACTOR IMPORTANTE EN LA ELECCION 
DE CULTIVARES: OFERTA AMBIENTAL 

1. AMBIENTE EN ZONA MANISERA ES 
MARGINAL PARA LOS RUNNERS 

2. POR QUE SE PASO DE SEMBRAR EN 
NOVIEMBRE A SEMBRAR EN OCTUBRE? 
a) LOGISTICA: MUCHAS HA 

b) LLUVIAS DESUNIFORMES: SOLO ALGUNOS LOTES 
RECIBEN LLUVIAS TEMPRANAS 

c) CULTIVARES DE CICLO EXCESIVO PARA ZONA 
MANISERA 
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GRADOS-DÍA HISTÓRICOS Y ACUMULADOS 

EN MANFREDI 

GradosDía GradosDíaAcum 



POR QUE PRECOCIDAD? 

1. EL DESTINO DE LOS ASIMILADOS (SEMILLAS) 
DIRIGE EL RITMO DE AVANCE DEL CULTIVO 

2. CUANTO MAS SEMILLAS SE HAYAN FORMADO 
MAS TENDENCIA A FORMAR FUENTE (HOJAS) 
PARA ALIMENTARLAS (FEEDBACK POSITIVO) 

3. CUANTO ANTES GENERE DESTINO (CUAJE), 
ANTES TENDRE FUENTE (HOJAS PRODUCIENDO 
ASIMILADOS) 

4. AL LLEGAR LA SEQUIA DE ENERO DEBIERA 
TENER BUEN NUMERO DE DESTINOS FIJADOS 



FUENTE: Gamba 2010 

MADUREZ DE VAINAS A COSECHA EN CVS. DE DISTINTO CICLO 



FUENTE: Gamba 2010 

MADUREZ DE VAINAS A COSECHA EN CVS. DE DISTINTO CICLO 



DINAMICA FLORAL EN CULTIVARES DE 
DISTINTO CICLO 

TIEMPO DESDE R1 

FL
O

R
ES

/D
IA

 

PICO DE FLORACION 
CV PRECOZ 

PICO DE FLORACION 
CV TARDIO 



S. MORICHETTI - AGD 

GRANOLEICO, 140 DDS, E.C.R. MOLDES 



S. MORICHETTI - AGD 

ASEM 400, 140 DDS, E.C.R. MOLDES 



S. MORICHETTI - AGD 

GRANOLEICO, 140 DDS, E.C.R. SARMIENTO 



S. MORICHETTI - AGD 

ASEM 400, 140 DDS, E.C.R. SARMIENTO 
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PORCENTAJE DE VAINAS CATEGORÍAS III-IV EN 2 
CULTIVARES EN ENSAYOS REGIONALES CONVENIO 

ASEM-INTA 

Granoleico ASEM400 



MANEJO DE CULTIVARES DE CICLO 
INTERMEDIO 

POR SU MADUREZ REQUIEREN MUESTREOS 
SEMANALES DESDE LOS 120 DÍAS PORQUE 
PUEDEN MOSTRAR SOBREMADUREZ (R9) 

 



QUIENES ELIGEN Y POR QUE ELIGEN 
UN CULTIVAR? 

• EN GENERAL EL SISTEMA DE PRODUCCION 
ARGENTINO IMPLICA INTEGRACION VERTICAL 
Y LA INTERACCION DE LAS PARTES 
DETERMINA LA ADOPCION DE UN NUEVO 
CULTIVAR 



SELECCIONADORAS INTEGRADAS 
VERTICALMENTE 

•GRUPO DE PRODUCCION 

1. CLIMATICOS 

a) QUE HAGA USO EFICIENTE DE RECURSOS 
CLIMATICOS 

i. BUENA TASA DE CRECIMIENTO INICIAL DEL CULTIVO 
(CUBRE RAPIDO) 

ii. BUENA PARTICION DE FOTOASIMILADOS  POR 
FIJACION TEMPRANA DE DESTINOS (MAS VA A LOS 
GRANOS Y MENOS A LA PARTE AEREA) 

iii. TOLERE PERIODOS DE SECA 



•GRUPO DE PRODUCCION (Cont.) 

2. SANITARIOS 

a) TOLERANCIA A PATOGENOS HISTORICOS DEL LOTE 
(SCLEROTINIA PARTICULARMENTE) 

b) POSIBILIDADES DE ESCAPE POR CICLO 

c) EVITAR ALTA SUSCEPTIBILIDAD A VIRUELA 

SELECCIONADORAS INTEGRADAS 
VERTICALMENTE (Cont.) 



•GRUPO DE PRODUCCION (Cont.) 

3. LOGISTICOS 

a) QUE TENGA AMPLIA VENTANA DE SIEMBRA 

b) QUE A COSECHA SE OBTENGAN BUENOS NIVELES DE MADUREZ, QUE 
ASEGUREN BUENA GRANOMETRIA Y CALIDAD QUIMICA 

c) QUE LLEGUE A COSECHA CON BUEN ESTADO DE PLANTA PARA MEJORAR 
EL ARRANCADO 

d) QUE TOLERE COSECHA ANTICIPADA POR PROBLEMAS SANITARIOS 

e) QUE NO TENGA CLAVO FRAGIL 

f) QUE ESTE LISTO PARA ARRANCAR CUANDO LA LOGISTICA ES ADECUADA 

g) QUE PERMITA REALIZAR TAREAS DE ARRANCADO Y DESCAPOTADO EN 
TIEMPO Y FORMA, PREFERENTEMENTE ESCALONADAS 

 

SELECCIONADORAS INTEGRADAS 
VERTICALMENTE (Cont.) 



•GRUPO DE INDUSTRIALIZACION: PLANTEROS 
1. PREVISIBLE:  

a) PROCESAMIENTO SIMILAR ENTRE CAMPAÑAS Y LOTES 

b) CALIDAD Y CANTIDAD ESPERADAS PROVENIENTES DE LOS 
PRODUCTORES 

c) INGRESO ESCALONADO DE LOS LOTES (EVITA ESPERAS DE DESCARGA 
EN PLANTA) 

2. QUE SEA SIMPLE DE PROCESAR: 
d) QUE NO SE ABRA LA VAINA DURANTE EL TRANSPORTE 

e) QUE NO SEA MUY CASCARUDO 

f) QUE LA VAINA NO SE PARTA POR LA CINTURA AL PROCESAR 

g) QUE NO SE PARTA EL GRANO AL PROCESAR 

h) QUE NO SE PELE EL GRANO POR SI SOLO PERO QUE SE PELE BIEN AL 
BLANCHEAR 

i) QUE TENGA POCA VARIABILIDAD DENTRO DE CADA CALIBRE (SEMILLA 
PEQUEÑA LLENA VS SEMILLA GRANDE CHUZA) 

SELECCIONADORAS INTEGRADAS 
VERTICALMENTE (Cont.) 



• GRUPO DE INDUSTRIALIZACION: ELABORADORES 

1. ADECUADO: 

a) AL PRODUCTO A ELABORAR 

b) AL MERCADO AL QUE VA DIRIGIDO  

2. PREVISIBLE: 

c) CALIDAD DEL INSUMO 

d) COMPORTAMIENTO DURANTE LA ELABORACION 

e) CALIDAD DEL PRODUCTO ELABORADO 

SELECCIONADORAS INTEGRADAS 
VERTICALMENTE (Cont.) 



• GRUPO DE INDUSTRIALIZACION: COMERCIAL 

1. ADECUADO A GUSTO/NECESIDADES DEL 
COMPRADOR 

2. COSTO DE PRODUCCION (PRODUCTIVIDAD FISICA) 

3. PREVISIBLE: 

a) CALIDAD Y CANTIDAD DE MERCADERIA A NEGOCIAR 
ANTICIPADAMENTE 

 

SELECCIONADORAS INTEGRADAS 
VERTICALMENTE (Cont.) 



GENETICA MANISERA QUE VIENE 

• LOS MEJORADORES GENERAN GRAN NUMERO DE 
NUEVOS MATERIALES 

• SOLO UNOS POCOS ALCANZAN NIVELES 
PRODUCTIVOS (CANTIDAD Y CALIDAD) 
SUPERIORES A LO EXISTENTE EN MERCADO 

• EL MOMENTO DE ENTRADA AL MERCADO DEBE 
SER EL ADECUADO 
– INTERVALO ENTRE INSCRIPCIONES NO MUY CORTO 

– LOS USUARIOS DEBEN ESTAR DISPUESTOS A PROBAR 
LOS NUEVOS MATERIALES 



PORCENTAJE DE MEJORA 

 DE LOS CULTIVARES ASEM-INTA 

 RESPECTO DE GRANOLEICO 
 (PROMEDIO DE 24 AMBIENTES-ENSAYOS REGIONALES 

ASEM-INTA) 
 

RENDIMIENT
O 

REND. 
CONFITERÍA 

REND.  40/50 GRANO/CÁSC
ARA 

VICTOR 
ASEM-INTA + 2 + 2 + 1 - 1 

ASEM 400 
INTA 

+ 18 + 26 + 30 + 3 



PIPELINE DE PRODUCTOS ASEM-INTA 

• STANDARD PRODUCTIVO: ASEM 4OO INTA 

• LINEA MAS RENDIDORA EN PROCESO DE 
MULTIPLICACION 

• LINEA MAS RENDIDORA Y TOLERANTE A 
SCLEROTINIA EN PROCESO DE DESCRIPCION 

• MATERIALES EN PROCESO DE SELECCIÓN 
CONTENIENDO GENES PARA RESISTENCIA A 
NECROTROFOS Y MELOIDOGYNE ARENARIA  



Y AHORA LA DEL MIEDO 



PANTANAL MATOGROSENSE (18% + 
GRANDE QUE CORDOBA) 



Y ME DECIS QUE NO TIENEN?! 

400 Km 

70 Km 



DISTRIBUCION DE 
A. KUHLMANNII 



CARRERA COEVOLUTIVA 
HOSPEDANTE-PATOGENO 

NUEVO ALELO MUTANTE DE 
PATOGENICIDAD 

 FITNESS DEL 
HOSPEDANTE 

SELECCIÓN SOBRE LA 
POBLACION DEL HOSPEDANTE 

NUEVO  ALELO MUTANTE 
DE RESISTENCIA 

 FITNESS DEL 
PATOGENO 

SELECCIÓN SOBRE LA 
POBLACION DEL PATOGENO 



RESISTENCIA VS TOLERANCIA 

RESISTENCIA:  ESTABLECIMIENTO DEL 
PATOGENO EN EL HOSPEDANTE ES NULO 
O MUY REDUCIDO. 
 
TOLERANCIA:  EL HOSPEDANTE SE 
DESARROLLA Y PRODUCE BIEN AUN 
HABIENDOSE ESTABLECIDO EL PATÓGENO 
DE MANERA CLARA. 



COMPARICION ENTRE AMBOS TIPOS DE RESISTENCIAS A 
ENFERMEDADES 

Característica  Resistancia Vertical Resistancia Horizontal 

Especificidad Fenotipica  Específica No Específica 

Naturaleza de la acción 

génica  
Oligogénica 

Poligénica, raramente 

oligogénica 

Respuesta al patógeno  
Usualmente  

hipersensitiva 
Resistente 

Expresión Fenotípica  Cualitativa Cuantitativa 

Estadíos de expresión  Plántula hasta madurez 
Expresión aumenta hasta 

la madurez 

Selección y evaluación  Fácil Difícil 



COMPARICION ENTRE AMBOS TIPOS DE RESISTENCIAS A 
ENFERMEDADES 

Característica  Resistencia Vertical  Resistencia Horizontal  

Desarrollo de variedades 

específicas para razas ?  

Fundamental 

(especiálmente en 

patógenos móbiles) 

Innecesaria 

Necesidad de otras 

medidas de control ?  

Probable Improbable 

Interacción hospedante-

patógeno  

Presente Ausente 

Eficiencia  Altamente eficiente 

contra raza específica 

Variable pero sirve para 

todas las razas 

Términos similares  Genes mayores, 

raza/patotipo específica, 

monogénica, diferencial 

Poligénica, raza/patotipo 

no específica, de planta 

adulta, de campo, 

uniforme 



CEBADAS CON RESPUESTAS DIFERENCIALES 
(ESPECIFICIDAD) A 1 RAZA DE ROYA 

1  
 

GENO-
TIPO 

 
 INMU-

NE 



REACCION DIFERENCIAL DE TRIGOS A 
2 RAZAS DE MANCHA AMARILLA 



SET DE CVS. DIFERENCIALES PARA DETERMINAR 
RAZAS DE ROYA DEL TALLO EN TRIGO 



RESPUESTA HIPERSENSITIVA 
(INMUNIDAD) 

 EJ. TÍPICO: ROYA DEL TALLO EN 
TRIGO 
 

 MUERTE CELULAR 
PROGRAMADA  
 

 CRECIENTE COMPRENSIÓN DE 
FENÓMENOS CELULARES 
 

 PROCESOS DE 
RECONOCIMIENTO DEL 
PATÓGENO, PROTEÍNAS DE 
SEÑALIZACIÓN Y FACTORES DE 
TRANSCRIPCIÓN, AUN EN 
ESTUDIO 



RESPUESTAS HIPERSENSITIVAS DE 
MAÍCES A Puccinia sorghi 



NIVELES DE 
RESISTENCIA A 

DOS 
AISLAMIENTOS 
DE ROYA DE LA 

HOJA EN 
TRIGOS 



NIVELES DE 
RESISTENCIA A 
ROYA EN MAIZ 

NIVELES DE 
RESISTENCIA A 

ROYA DE LA 
HOJA EN 
CEBADA 



TRIGOS CON DISTINTA RESPUESTA A 
VIRUS DEL MOSAICO ESTRIADO 



TRIGOS CON DISTINTA RESPUESTA A 
ROYA AMARILLA 



100 AÑOS DE EXPERIENCIA 

• HAY RESISTENCIA? 

• RESISTENCIA, INMUNIDAD, TOLERANCIA 

• CUAL ES EL TIPO DE VARIABILIDAD EN PROGENIES RxS? 

– DISCRETA: SUGIERE 1 O POCOS GENES Y POCA INCIDENCIA AMBIENTAL 

– CONTINUA: SUGIERE MUCHOS GENES Y/O ALTA INCIDENCIA AMBIENTAL 

• DETERMINAR HERENCIA (NUMERO DE GENES, EXISTENCIA DE 
ALELOS) Y ACCION GENICA (DOMINANCIA, ADITIVIDAD) 

• MAPEO CROMOSOMICO DE GENES (SNPs, GISH, ASSOCIATION 
ANALYSIS AND COMPOSITE INTERVAL MAPPING) 

• IDENTIFICACION FISICA DEL GEN Y POSTERIOR DESARROLLO DE 
MARCADORES FLANQUEANTES 

• ESTUDIO DE LA FUNCION FISIOLOGICA DEL GEN DE RESISTENCIA 
(CLONADO Y ANALISIS TRANSCRIPCIONALES) 

 



PROPUESTAS PARA MINIMIZAR POSIBILIDADES 
DE APARICIÓN DE NUEVAS RAZAS EN 

DISTINTOS TIPOS DE PATOGENOS 

 ALTERNAR ESPACIAL Y TEMPORALMENTE 
CULTIVARES RESISTENTES Y SUSCEPTIBLES 
(PATOGENOS POCO MOVILES) 

 EN PATOGENOS MOVILES: 
o  MEZCLAS DE GENOTIPOS RESISTENTES Y 

SUSCEPTIBLES 
o MULTILINEAS CON DISTINTOS GENES DE 

RESISTENCIA 
o APILAMIENTO DE GENES DE RESISTENCIA EN UNA 

MISMA LINEA    Ω 



TRABAJEMOS PARA HACER CRECER 
 EL MANI ARGENTINO! 

TURKISH 


