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l. Polinización 

La polinización consiste en el transporte del polen des
d~ las anteras a los estigmas de las flores. La mayoría de 
las plantas dependen de los insectos para la polinización 
efectiva... Sin embargo, algunas plantas como las gramíneas, 
producen granos de polen secos y livianos que pueden ser lle
vados fácilmente por el viento (polinización anemófila). 

tas plantas que no son· autof~rtiles, deben polinizarse 
en forma cruzada y muchas son polinizadas por insectos, tales 
como alfalfa, trébol rojo 1 trébol blanco, lotus, girasol,man
zanos y perales. Las flores de las plantas de polinización 
entomófila (por medio de insectos), se caracterizan por la 
vistosidad de sus colores y su aroma atractivo para los in
sectos y de esta manera se asegura la supervivencia de la es
pecie.. Las semillas se forman como consecuencia de la fecun-· 
daci6n cruzada provocad.a por los insectos que visitan a las 
flores y son portadores del polen de una flor a otra. 

Las especies de leguminosas forrajeras se clasificélll en 
tres grupos principales de acuerdo a los requerimientos de 
polinizaci6n cntomófila para abundante producción de semilla. 

A. Cuitivos que requieren~la polinización entomófila: 
alfalfa, trébol rojo, lotus; trébol blanco. 
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B. Cultivos que no requieren de la polinización entomó
fila, pero que su producción de semillas es aumenta
da por los insectos: trébol encarnado y trébol fru
tilla. 

C. Cultivos que por ser autofértiles, no requieren la 
intervención de los insectos polinizad.ores: trébol 
carretilla y trébol subterráneo. 

- 3 -



En otros países de ngricultura muy avanzad.a, se han de
sarrollad.o métodos de propagnción y domesticación de insectos 
silvestrest obteniendo especies adapta.das para polinizar efi
cientemente alfalfa y trébol rojo. 
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111. Características florales 
y polinización · 

Aquí se describen las principales características de las 
flores de las leguminosas más importantes y su polinización 
por los insectos más frecuentes. 

1. ALFALFA 

La flor de alfalfa está constituída por un pétalo supe
rior -grande (estandarte),dos pétalos laterales libres (alas), 
y dos pétalos inferiores soldados (quilla) que envuelven y 
protegen los órganos sexuales de la flor (Figura 1). 

Cuando los insectos se posan sobre la quilla para intro
duOir su trompa en la corola y recoger el néctar o el polen, 
ejercen una presión que produce la liberación de la columna 
estamina.l formada por los estambres y el estigma, que queda 
apoyada contra el estandarte. Durante la liberación de la co
lumna estaminal, el polen queda adherido al cuerpo del insec
to. Este fenómeno se conoce como 11 estallido floral11 

7 es ca
ractoristico de la alfalfa y puede sor oído claramente, y 
permite ¡a fecundación cruzada cuando el insecto visita otrDs 
flores. Este fenómeno es irreversible .y la columna esto.minal 
ya no vuelvo a su posición original. 

El nestallido floral" puede ser ca.usado por otr.os facto
res externos, tales como días do sol fuerte, lluvias rcponti-
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Figura l.. FJ.or de al.tal.ta con _tipo 
expl.osivo del m.ecani en> de ªestA 
llido".. A.: tl.or sin 9 esta1Jidon; 
B: est~ ¡¡ anteras golpean coa 
tra la cabeza de la. abeJa¡ C: 
.tl.or con "estallido•. 
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nas y torrenciales, vientos fuertes, y se produce la autopo
linización que origina semillas que darán nacimiento a pla~

tas débiles. 

Las flores que no han sido visitadas, permanecen frescas 
de 5 a 10 días, luego se ma;rchitan y se desprenden sus partes 
florales. Las flores ªestalladasn y fecundadas por los insec
tos se marchitan en pocas horas, y luego de 48 horas comien
zan a desarrollarse las vainas con semillas en su interior. 

En los alfalfares con pobre polinización se observan 
frecuentemente racimos florales desprovistos de flores cuaja
das o con escasas vainas en desarrollo. El aspecto de 11 jar

dín florido11 también es indicio de escasa polinización, ya 

que los alfalfares con abundantes polinizad.ores presentan un 
aspecto gris o parduzco. 

La organización dentro de las colmenas es ampliamente 
conocida. La abeja reina es el motor de la colmena y a su 
alrededor los diferentes individuos realizan misiones especí
ficas: zánganos, nodrizas, guardianas, exploradoras 1 acopia
doras de néctar y acopilldoras de polen. Desde el punto de 

vista de la producción de semillas interesa especialmente la 
labor de las abejas acopindoras de polen y de las abejas aoo
picioras de néctar. 

La.s abejas acopiadoras de néct<1r, lo liban de las flores 
y lo tra.nsportnn a la colmena. Estos insectos provocan el 
ªestallido floral", pero este fenómeno rosul ta desagradLl.ble 
para, las abejas 1que é1 los pocos d.íns n.prono.en a libG.r el néc
tar por el costado de lns flores y ovitnn el "estallido flo
ral". Las acopiadoras novicias no están habi tundas a este 
fen6mono y causD.n altos porcentajes de flores estalladas. Sin 
cmbDXgo, las abejas aoopioooras de polen caUSD....'1 más de 8CJ% 
del estallido floral, mientras que lé1S abejas acopiad.oras de 

-ü-



néctar ca.usan s6lo 1 a '2!1/o de flores estalladas. En el Cuadro 
1 se indica el resultado de varios estudios realizados en Es
ta.dos Unidos y que ilustran estos aspectos. 

CU.ADRO 1.. Comportamiento en alfalfa de abejas acopiadoras de 
néctar y de polen. 

Acopiadoras Acopiadoras 
de néctar de polen 

Flores "estalladasº ,en porcentaje 1 80 

Flores visitad.as por minuto 14 8 

Flores polinizad.as por hora 8 384 

Relaci6n de eficiencia 1 45 

Queda claro entonces que las abejas acopiadoras de polen 
son las principales responsables del 11 estallido floral 11 y por 
lo tanto de la producci6n de semillas de alfalfa. Pero el po
len de la alfalfa es muy poco atractivo para las abejas y el 
"estallido floralu origina resistencia en los insectos que 
prefieren visitar otras flores. 

Se ha comprobado que cuando las necesidad.es de las abe
jas son satisfechas por fuentes de polen más accesibles 1 no 
muestran interés por el polen de la alfalfa. Uno de los méto
dos prácticos para conocer el origen del polen en los panales 
es el empleo de "trampas de polen", consistentes en disposi
tivos que so colocan en la piquera de la colmena, con abertu
ra apenas suficiente para que so introduzca la abeja. Así se 
descargan los granos de polen que se recogen en un recipiente 
al costado de la colmena, y que pueden identificarse luego,ya 
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que cada especie de planta produce granos de polen caracte
rísticos. Ensaoros realiza.dos en Canadá, demuestran la impor
tancia de la competencia de las flores de plantas vecinas de 
la alfalfa que compiten por la visita de las abejas. El 7CP/a 
de las abejas visita.ron al melilotus, &f, a la brassica y sólo 
un 4% a la alfalfa. 

La abeja corta-hojas es una especie silvestre que se ha 
constituido en auxiliar muy valioso en la producción de semi
llas de alfalfa en Estados Unidos y Canadá. Es un poliniza
dor específico de las flores de alfalfa, causando más de 90'/o 
del ºestallido floral" y provocando abundante fructificaci6n. 
Su cornportruniento en las flores de alfalfa difiere con res
pecto a la abeja doméstica, pues busca exclusivamente polen, 
provocando así el "estallido floraP 1

• Sólo las hembras reco
gen el polen para alimentar a las larvas 1 y realizan cortes 
en semicírculo en las hojas de la alfalfa. La Estanzuela in
trodujo desde Canadá a través de la FAO en 1967 capullos de 
la abeja corta-hojas,para estudiar su adaptación a las condi
ciones locales y aptitudes como polinizad.ar de la alfalfa .. En 
la Figura 2 se indican los resultados obtenidos con su empleo 
en compfl.I'ación con la abeja doméstica y la polinización libre 
y la exclusión de polinizad.ores. 

Se observa la reducci6n de la producción de semillas de 
alfalfa cuQJldo se excluyen los polinízadores naturales con 
respecto a la polinización libre, nsí como el incremento ob
tenido con el empleo de abejns, tn.nto domésticD..S como corta
hojas, en lns jaulas de malla donde se realizaron los ensqyos. 

A su vez, también se demostró la importancia de la abeja 
corta-hojas a través de la polinización de la alfalfa en la 
zona circundante en un radio do hv.sta 400 metros de la.a col
menas, con respecto a la producci6n de semillas fuera del r&
dio de vuolo de esta especie. En los cuadros cerca.nos a lós 
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Figura 2. Producci6n de 
semillas de alfalfa en 
La Estanzuela, con di
ferentes tratamientos 
de polinización. 

Con polinizaoi6n Sin polinización 

cobertizos de las abejas corta-hojas el rendimiento de semi
lla fue de 316 kg/há., mientras que en los cuadros alejados 
sólo alcanz6 a 157 kg/há. de semilla. 

Sin embargo,a pesar de sus ventajas existen inconvenien
tes para la aclimatación y propagaci6n de esta especie en 
nuestro país, debido a varios factores~ 1) ataque de hormigas 
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que no han podido ser controlad.as con insecticidas por la 
susceptibilidad de las abejas; 2) ataque de "talad.rosº; y 3) 
a.ta.que de microhimenópteros parásitos de las larvas de las 
abejas. 

En nuestro país son abundantes los abejorros,que visitan 
asiduamente diversas clases de floresº Las colonias de abejo
rros mueren al llegar el otoño, excepto las reinas jóvenes 
fecundadas, que invernan y repiten el ciclo en la primavera 
siguiente, fundando cada reina una nueva colonia generalmente 
en nidos abandonados de roedores •. Estas colmenas alcanzan ge
neralmente a 400 individuos a mediados de vera.no. Si estas 
colonias se distribuyen en el alfalfar pueden proporcionar 
una excelente polinizaci6n. Las obreras son de mayor tamaño 
que las abejas dom~sticé:l.S 7 son muy activas y pueden trnbaja.r 
en condiciones climáticas extremas. 

El rnanga.ngá es la abeja de mayor tamaño. Posee hábitos 
solitarios y frecuenta diversas clases de flores, extra>Yendo 
cDXltidndes relativamente grmides de polen. Anida preferente
mente en las galerías practicadas en madera en estad.o de des
composici6n. La población de estos insectos es muy variable 
y una cantidad. relativamente reducida en el alfalfo.r en plena 
floración puede ser muy efectiva en la fructificación, ya que 
son muy nctivos y eficientes, trabo.jando desde las primeras a 
las últimas horas del día, aún en condiciones climáticas ad
versas. En la Figura 3 so presentan resultnd.os obtenidos en 
Estnd.os Unidos que muestran la actividad de distintos insec
tos polinizadores de alfalfa. 

2. TREBOL ROJO 

En trébol rojo es necesario que ocurra la polinización 
cruza.da para que ocurra la formnción de semillas, pues esta 
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de néctar 

especie es prá,cticamente autoestéril. La inflorescencia o 
cabezuela está formad.a por varias decenas de flores simplesº 
El mecanismo de "estallido floralº es del tipo "valvular"º 
Cuando el insecto se posa en la flor, provoca la salida de la 
columna estaminal y los g.ranos de polen se ad.hieren a su 
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cuerpo. Cuando el insecto abandona la flor, la columna esta
minal vuelve a su posición original dentro de la quilla. 

El néctar y el polen de trébol rojo son muy aceptados 
por las abejas domésticas. En algunos casos, la libación del 
néctar es difícil debido a que la profundidad de la corola es 
mayor que la longitud de la. lengua de las abejas y éstas bus
can otras especies más accesibles. En Suecia se ha estudiad.o 
este aspecto y se observa en el Cuadro 2 el efecto de la lon
gitud de la corola sobre la frecuencia de visitas de insectos 
y el rendimiento de semillasº 

CUADRO 2º Efecto de la longitud de la corola de tres varie
dades de trébol rojo sobre la frecuencia de v1s1-
tas de polinizadores y rendimiento de semillasº 

Largo de la Número relativo Rendimiento de 
Variedad corola (mm) de polinizadores semilla (kg/há.) 

A 9.7 100 100 

B 9.1 114 117 

e 10.2 56 87 

Las flores de trébol rojo son buenas productoras de po
len y pueden competir con algunos cultivos por la visita de 
los polinizad.ores. Se ha comprobado que una sola visita de 
la abeja acopiadora de polen extrae casi 9C1fo de la cantidad 
total de polen de las anteras. El desarrollo y apertura de 
las flores es progresivo y luego de 3 a 4 semanas, si la po
blación de poliniza.dores es baja, el color de las flores del 
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cultivo es completamente rojo. Cuando la polinización es ade
cuada, existen flores receptivas (rojas) y flores fecundadas 
(marrones) • 

La polinización es más eficiente cuando la :proporción de 
a:b~jas acopiad.oras de polen es superior a la de las abejas 
acopiad.oras de néctar debido a la dificultad. en alcanzar la 
base del néctar. 

Los insectos polinizad.ores silvestres son superiores a 
la abeja melífera en la producción de semillas de trébol ro
jo. Sin embargo, los estudios realizad.os en La Estanzuela 
han demostrado que aproximadamente 80% de los polinizad.ores 
son abejas meliferas, 15fa son abejorros y '}fo son otros insec
tos. La polinización por ªmanga.ngá" y 11 abejorro11 cuando son 
numerosos, proporcionan una excelente producción de semillas. 
El inconveniente radica en la dificultad de contar con estas 
especies en la cantidad y en el momento oportuno para la po
linización de las flores. 

3. LOTUS 

La flor de lotus es autoestéril,por lo que es imprescin
dible contar con la polinización cruzada para la producción 
de semillas. El mecanismo del 11 estallido floral" en estas es
pecies es de tipo 11 pistóhº y se necesitan generalmente varias 
visitas de agentes polinizad.ores para lograr la adecuada po
linización. El polen y néctax son atractivos para las abejas 
melíforas y el lotus compite con otros cultivos en flor por 
la visita do las abejas. 

La flor de lotus se mantiene receptiva durante un lurgo 
período, pudiendo permanecer o..biorta más de 10 días. t1icntras 
que las flores de alfalfa o trébol rojo, tienen monos proba-
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bilidades de formar semillas,ya que en este período (10 día:?) 
han marchitad.o o abortan. 

Se ha observado que el número máximo de semillas de lo
tus se obtiene despues de 12 a 15 visitas por flor. 

4. TREBOL BLANCO 

La flor y el mecanismo de la fecundación cruzad.a en el 
trébol blanco son similares a los de trébol rojo, aunque la 
polinización cruzada se realiza con mayor facilidad,tanto por 
el viento como por insectos. 

Las abejas prefieren el néctar y el polen del trébol 
blanco a todas las otras fuentes para la elaboración de miel, 
la cual es la de mayor cotizaci6n. 

El n~mero de las flores individuales que componen las 
cabezuelas es similar al del trébol rojo, pero el número de 
semillas formadas varía de 1 a 5, mientras que en trébol rojo 
es más común encontrar una sola semilla por florº Luego do la 
polinización, las flores se doblan y toman color marrónº 

La importancia de la polinizaci6n por abejas en trébol 
blanco se observa en la Figura 4,en que se indican los resul
tados obtenidos en Estados Unidos por la exclusi6n de abejas. 

5., TREBOL ENCARNADO Y TREBOL FRUTILLA 

Estas leguminosas pueden producir abundantes semillas en 
condiciones naturales, ya que poseen cierto grado de auto po
linización. Sin embargo, pueden incrementarse en forma impar

. tante los rendimientos con el émpleo de suficiente cantidad 
de abejas. 
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IV. Causas de la baj_a producción 
actual de semfllas 

Las principales causas de los actuaJ.es bajos rendimien
tos de semillas de las leguminosas forrajeras relacionadas 
con los agentes poliniza.dores son varias, a saber: 

1. Ausencia total o parcial de agentes polinizad.ores du
rante la época de máxima floración. Esto es debido principal
mente al desconocimiento de su fundamental importancia. Ao
tualmente 9 la mayoría de los cultivos de leguminosas forraje
ras que se destinan a la producción de semillas carecen de 
agentes poliniza.dores suficientes, ya que prácticamente todos 
disponen únicamente de las poblaciones naturales de abejas 
silvestres o comunes. Es probable que algunos productores ob
tengan rendimientos aceptables de semillas sin emplear abejas 
con este fin. En estos cusos los principales agentes polini
za.dores son los insectos silvestres, tales como mangangá,abe
jorros, avispas, que en ciertas épocas del afio se encuentran 
en proporciones suficientes. Pero en general, estao poblacio
nes no son suficientes y los rendimientos que se obtienen son 
muy aleatorios. 

El empleo de abejas domésticas en los cultivos para 
semilleros asegura la disponibilidad de insectos suficientes-. 
Los resultados presento.dos en la Figura 5 demuestron la im
porto.ncia del empleo de abejns domésticns en la producci6n de 
semillas. 
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Figura. 5. Efecto del empleo de colmenas en la producci6n 
de semillas de alfalfa y tr6bol rojo. 

2. La competencia de las flores de otras plantas es otro 
factor iraportante. Este es un problema difícil de solucionar 
en laq zonas de agricultura diversificada, con cultivos com-
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petitivos de valor económico cuya época de floración muchas 
veces coincide con la de las leguminosas forrajeras, en los 
meses de verano, tales como melilotus, girasol, maíz, algunas 
forrajeras, etc. La existencia de estos cultivos atrayentes 
contribuye a diluir aún más, la insuficiente población natu
ral actual de los polinizadores. 

Este problema es especialmente importante en la pro
ducción de semillas de alfalfa, debiendo destinarse a semi
lleros los cultivos en zonas relativamente aisladas de otros 
cultivos o renovando las colmenas en los semilleros en perío
dos de 7 a 10 días durante la floración. 

3. Las condiciones climáticas constituyen otro factor 
limitante y de difícil control on la producción de semillas. 
El período adecua.do de máxima floración do la alf2.lfa corres
ponde a los meses de diciembre y enero, cuando la actividnd. 
de los polinizndorGs es máxima. Pero el exceso de lluvias en 
esto período (como por ejemplo en los primeros meses de 1971) 
es contraproducente para el normal cuajado do las flores y 
disminuye la población de polinizad.ores. 

Las sequías severas y prolongad.as, como por ejemplo 
en 1969-70, son también contraproducentes. El empleo del rie
go permite controlar la humedad. en el suelo, y con el manejo 
adecuado de los cortes o el pastoreo podría adecuarse el de
sarrollo de los cultivos para obtener la floraci6n en el pe
ríodo óptimo .. 

Los resultad.os presentados en la Figura 6 muestran la 
importn.ncia de adecuar el estado de desarrollo del cultivo 
para f~cilitar el trabajo de los polinizad.ores. En la alfal
fa el estndo de desarrollo excosivnmente alto, disminuyo la 
población de abejas poliníferas y por lo tanto, el porcentaje 
de flores "estalladas11 • 
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V.Ma ·a de los insectos polinizadores 

Existen varios factores de manejo de los insectos poli
niza.dores que influyen decisivamente en la producción de se
millas .. 

1. La aislación de los cultivos de leguminosas es de 
fundamental importancia para asegurar la adecuada frecuencia 
de visitas de los insectos polinizadores y reducir la compe
tencia de otros cultivos o plantas que son atrayentes para 
las abejas, tales como girasol o de otras praderas de trébol 
blanco, trébol rojo o lotus. Esto es especialmente importan
te en la producci6n de semillas de alfalfa. 

2. La distancia de las colmenas al cultivo que se dedica 
a la producci6n de semillas es también un factor de gran im
portancia. En el caso de semilleros de trébol rojo, se ha 
demostrado que a distancias mayores do un kilómetro del apia
rio, el porcentaje do flores fecundadas disminuyo considera
blemente. Es conveniente asegurar que el radio de vuolo do 
las abejas en el cultivo so encuentro comprendido entre 200 y 
600 metros desde la colmena (Figura 7). 

3. La siembra de los cultivos destinados a la producción 
de semilla difieren bastante de aquellos para producción de 
forraje o pastoreo. En general, para aumentar el rendimiento 
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en semilla son aconseja.bles densidades de siembra bajas y en 
hileras lo suficientemente espaciad.as para alfalfa, trébol 
rojo y lotus, que pueden oscilar entre 4 y 7 kgs/háº de semi
lla, en su.reos separados entre 0.40 y Oo60m.. El trébol blan
co, por ser de hábito rastrero, admite siembras entre 3 y 5 
kgs. por hectárea de semilla, al voleo o en surcos a 0.15 m. 
Estos sistemas ele siembra permiten la ma;yor ilurainación y ae
reación dentro del cultivo y menor competencia entre las 
plantas, lo que aumenta la atracción de las abejas hacia las 
flores. 
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distancia del cultivo 
al apiario sobre ln -
producción de semillas 
de tróbol rojo. 



4. La sanidad del cultivo de leguminosas no debe descui
darse, para lo cual deben aplicarse tratamientos preventivos 
para combatir los insectos perjudiciales de las plantas que 
reducen su potencial de producción de semillas. Existen pro
ductos específicos para el combate de estos insectos y se los 
clasifica en tres grupos de acuerdo a la toxicidad que pre
sentan para las abejas ~ otros polinizad.ores útiles. 

a) Muy tóxicos: entre los más comúnmente usados se 
pueden citar: Folidol, Malathion, Aldrin,Dieldrin, 
compuestos arsenicales, por citar los más corrien
temente disponibles en plazaº Estos productos oca
sionan severas pérdidas entre las abejas si se 
aplican cuando están presentes. El hecho se agTava 
porque este tipo de específico tiene efecto resi
dual que dura algunos días. Su empleo se justifi
ca sólo cuando los cultivos no están en flor. 

b) Moderadamente tóxicos: entre los más comúnmente 
usados se pueden citar: DDT, Thiodan, r!etasystox 
(de acción sistémica). Se pueden usar sobre cul
tivos en flor, preferentemente durante las prime
ras o Últimas horas del día, cuando es mínima la 
actividad de los polinizad.ores. 

c) Relativamente inócuos: entre los más comúnmente 
usados se pueden citar: Keltha.ne, Hetoxyclor, Thu
ricide (a baso de esporas del Bacillus thuringien
sis). No son peligrosos para las abejas. 

No obstante, la baja toxicidD.d para las abejas de 
algunos de los productos citados anteriormente, el 
operador debe tomar las debidas precauciones en su 
manipuleo para su seguridad. físicaº 
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5. El manejo de los cortes o pastoreos es también de 
gran importa."lcia, para perrni tir el rebrote en un momento apro
piado para que la floración coincida con las condiciones am

bientales óptimas para el cultivo y para la actividad de los 
insectos polinizad.ores. En el caso del trébol rojo, si la má-
xima floración ocurriera en los meses de diciembre y 
este período sería más factible contar con la máxima 
dad de los insectos polinizad.ores (Fig~.ra 8). 
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La ma.xima actividad de los polinizad.ores coincide con la ma
yor temperatura, mayor radiación solar y menor humedad rela
tiva. Cuando se logr-a la mqyor floración del trébol rojo en 
estos meses, se obtiene también la mqyor fructificación. 

Se observa en la Figura 9 que cuando se retrasa dema
siado la fecha del último corte (fines de primavera) la pro
ducción de semillas se reduce sensiblemente, debido a que no 
ocurre la floración en el momento más apropiado, aún en un 
año de primavera húmeda y de rápido rebrote. 
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Figura 9. Efecto d¡;; la 
época del último cor
te del fórraje sobre 
la producción de semi 
lla. de trébol rojo. -



Otro aspecto relaciona.do con el manejo de los cortes 
es el estado de humedad del cnltivo en la época de floración, 
pues cuando el contenido de humedad es bajo, la concentración 
sacarígena del néctar es mayor y es mayor también la frecuen
cia de visitas de los poliniza.dores. 

6. También debe adecuarse la instalación de las colmenas 
al esta.do de floraci6n del cultivo. Es aconsejable evitar la 
instalación de las colmenas mucho antes de la apertura de los 
botones florales de la alfalfa. Si esto sucede, se induce a 
las abejas a buscar otros cultivos en flor para alimentarse y 
luego ignoran a la alfalfa cuando florece. Se considera con
veniente instalar inicialmente una colmena por hectárea cuan
do existe 1/3 de floración y luego agregar hasta 10 colmenas 
por hectárea aproximadamente, cuando se alcanza plena flora
ción. 

CUADRO 3. Flores receptivas y flores fecundadas de trébol ro
jo en dos localidades, con diferente cantidad de 
poliniza.dores., 

Fecha 

24/ XI/70 
30/ XI/70 
9/xrr/70 

5/ I/71 
14/ I/71 
12/ II/71 

Flores por m2 

Receptivas 
(rojns) 

139 
247 
437 

36 
113 
340 

Fecundadas 
(marrones) 

Mnnantiales 

19 
37 

161 

Tala de Miguelete 

35 
90 

352 

27 -

Porcentaje de 
flores fecundadas 
sobre el total 

12.0 
13.0 
27.0 

49 
44 
51 



En el Cuadro 3 se aprecia la importancia de adecuar 
el número de poliniza.dores sobre las flores y su efecto sobre 
la produoción de semillas de trébol rojo. En la localidad de 
Manantiales (Colonia), en que no se emplearon colmenas, apro
ximac1amente 70% de las flores receptivas no fueron fecundadas 
y el rendimiento de semillas fue de sólo 31 kg/há. (Figo 10) 1 

mientras que en Tala de Higuelete (Colonia), la proporción de 
flores fecunclo.d.as alcanzó a 51% con el empleo de aproximada
mente 1 colmena por hectáxea,y el rendimiento de semillas al
canzó a 115 kg/há. Se observa que el número de flores recep
tivas aumenta rápidamente y si no existen suficientes insec
tos polinizad.ores activos en el sei;1illero, se pierde la posi
bilidad de obtener altos y renta~les rendimientos. Se observa 
también que el rendimiento de seuillas depende más cl2.ramente 
de la rapidez con que so produce la fecundación que de la 
cantidad <.le flores en función de las condiciones climáticas. 
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Figura 10. Efecto 
del número de -
polinizadores -
sobre Ül. produc 
ción de semilla 
en dos localida. 
des del Dpto, d; 
Colonia.. 



7. Está comprobado que cuando las necesidades de las 
abejas son satisfechas por fuentes de polen más accesibles,no 
muestran interés por el polen de las leguminosas forraj~ras, 
excepto trébol blanco. Uno de los procedimientos que puede 
emplearse consisto en cambiar los panales con cría por pana
les vacíos a intervalos regulares, de 7 a 10 días, para esti
mular a las abejas acopiadoras de polen a recoger alimento 
para las nuevas crías. Otro procedimiepto consiste en rociar 
los panales con jarabes perfumados con flores del cultivo de 
manera que las abejas se acostumbren al aroma, ubiquen el 
cultivo y recojan el polen. 

8. La adecuada distribución de las colmenas es también 
un factor importante en el mé.11'.l.ejo del semillero. Es conve
niente distribuir las colmenas en grupos do 2 a 3, a distan
cias de 400 metros en ol cultivo. En general, es preferible 
utilizar semilleros de tamaños rolativamGnto reducidos de 
forma rectangular, para facilitar el establecimiento de las 
colonias, a lo largo del borde y junto a los caminos de acce
so, sin necesidad do penetrar en el cultivo. En el caso do 
trébol rojo, pueden emplearse 4 colmenas por hectárea para 
obtener adecuo.da cobertura do las flores. Si existen en la 
zona abundDXltes polinizadoros silvestres como 11 mango.ngán o 
11 0.bejorros11

, la dotación do colmenns puede reducirse a 2 col
menas por hect5.reai. 

9. La importancia do contar con adecuada dotación de in
sectos polinizad.oros en el momento apropiado sobro la produc
ción do semillas do las leguminosas forrajorns estñ demostra
da. en la F~gura 5. So observa que la producción de semillns 
de alfalfa. y do trébol rojo prácticamente se duplica por el 
empleo do colmenns do abejas, con respecto a los cultivos li
brados a la poliniznción por insectos silvestres. 
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El abastecimiento de las semille.s ele legu¡¡ünosas forra,
jeras necesario para el mejoramiento de pasturas en el país 
requiere actualmente y en el futuro aún más la utilización de 
divisas que el país puede a.horrar a través del incremento de 
la producción nacionalº Las proyecciones futuras de consumo 
y de producción de semillas de leguminosas forrajeras, Figura 
11, señalan la importancia de lograr el abastecimiento nacio-
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nal de semillas, pero también la conveniencia de incrementar 
los actuales rendimientos de semillas a un nivel fácilmente 
alcanzable, a través del adecuado manejo de los semilleros y 
del empleo eficiente de los polinizad.oresº La producci6n de 
miel como subproducto de esta actividad es también un rubro 
alta.mente rentable y con segura colocación en el mercado ex
terior, Figura 12. El esfuerzo aunado en esta dirección sig
nificaría para el país la disponibilidad de aproximadamente 
U$S 3:000.000 en los próximos años a través del ahorro de di
visas en la importación de semillas y la disponibilidad de 
divisas por la exportación de miel. Las ventajas para el pro
ductor de semillas y los apicultores son también evidentes. 

Depósito Legal No. 3'3630/73 
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