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Resumen 

Con el objetivo de evaluar el efecto del CelestTop en el tratamiento a la semilla del 

maní, variedad Cascajal Rosado, se desarrolló una investigación en la Finca “Los 

Cocos”, perteneciente a la Empresa Pecuaria ¨La Vitrina”, municipio Manicaragua, Villa 

Clara; en el período comprendido de septiembre de 2013 a mayo de 2014, en un suelo 

Pardo mullido sin carbonatos.  Se evaluó el efecto del CelestTop en el tratamiento a la 

semilla sobre la morfofisiología (número de hojas,  altura de la planta, largo de la raíz,  

y número de nódulos); incidencia de insectos plagas, y el rendimiento agrícola y sus 

componentes. Se realizó un análisis económico del efecto de la aplicación del 

CelestTop. Los resultados mostraron que el CelestTop en tratamiento a la semilla del 

maní influyó positivamente en la morfofisiologia del cultivo, la reducción de la incidencia 

de crisomélidos (Diabrotica balteata y Cerotoma ruficornis), así como en los 

rendimientos agrícolas, con una diferencia de 0.5 t/ha de semillas, sobre el control sin 

tratamiento.  El tratamiento a las semillas con CelestTop aportó ganancias del orden de 

los 48355.54 CUP, superior en 14386.54 CUP, al control sin tratamiento. 

Palabras clave: CelestTop, eficiencia económica, maní, rendimientos,  tratamiento de 

semillas. 
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1. Introducción 

El cultivo de maní (Arachis hypogaea L.) pudiera representar una forma sostenible de 

agricultura, ya que resulta su producción económicamente rentable y ecológicamente 

cultivable (Méndez-Natera, 2002). En el mundo se siembra en aproximadamente 20 

millones de hectáreas y ocupa el tercer lugar entre las leguminosas de grano, después 

de la soya (Glycine max L. Merryl) y el frijol común (Phaseolus vulgaris L.), los cuales 

se producen en 55 y 26 millones de hectáreas respectivamente (FAO, 1998). 

Cuba posee condiciones excepcionalmente favorables para su cultivo, sin embargo, 

está entre los cultivos pocos explotados y sólo una pequeña parte de los agricultores lo 

cultivan. El cultivo es importante en la alimentación humana, ya que sus semillas 

poseen un alto contenido de proteína (30-35 %) y de aceite (45-55 %), ambos de alta 

calidad; el aceite es susceptible de ser consumido directamente sin necesidad de 

refinamiento. Además, el cultivo tiene múltiples usos, en la alimentación humana y 

animal, así como también aplicaciones en la agricultura como cultivo de rotación y 

abono verde, entre otros (Fundora et al., 1994; NRI, 1996). 

Los rendimientos se ven afectados por la incidencia de insectos plagas y 

enfermedades.  

En Cuba Bruner et al. (1975) reportaron en su catálogo de insectos que atacan a las 

plantas económicas de Cuba a Anticarsia gemmatilis Hbn, Aphis craccivora Koch, 

Aphis gossypii Glover, Atta insularis Guerin, Corytucha gossipi, Empoasca fabae, 

Ephestia sp. (Almacén), Myzus persicae, Nezara viridula, Spodoptera frugiperda y  

Systena basalis. Gómez y Mendoza (1982) señalaron en un estudio sobre los 

principales insectos que atacan a las plantas económicas en Cuba, a  A.  gemmatilis. 

(Gusano del frijol de terciopelo), A. craccivora. , D. balteata, C. ruficornis, Systena 

basalis Duval (Pulguilla rayada) y  Phyllophaga explanicolis Chap. Mestre et al. (2006) 

destacaron entre los insectos de interés agrícola presentes en el maní, en los 

ecosistemas naturales de la Sierra de los Órganos, Pinar del Río, a: Systena basalis 

Duval, A. craccivora. , A. gossypii   y A.  insularis  . 

Espinosa (2006) reportó a A. craccivora en maní, en la provincia de Villa Clara. Por otro 

lado, en un estudio más reciente, Gómez (2011) identificó cinco especies afectando el 
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cultivo, distribuidas en tres órdenes y cuatro familias: Hedilepta indicata  (L.), D. 

balteata. , C. ruficornis. , Empoasca sp. y A. gemmatilis. 

Actualmente en el municipio de Manicaragua, se dispone de cultivares poco estudiados 

en las condiciones de suelo pardo mullido sin carbonato, por lo que no existe suficiente 

información sobre su crecimiento, desarrollo, plagas, enfermedades  y su control.  

Para su combate se utiliza principalmente el control químico, que en la actualidad se 

traduce el uso de productos de amplio espectro, en lo relativo al control, entre los que 

se encuentra el Celest®Top 312 FS, producto a bases de dos fungicidas y un 

insecticida, de acción probada en algunos cultivos.   

Las referencias anteriores conllevan al planteamiento de la hipótesis: 

El uso del Celest®Top en el tratamiento de semillas de maní, posibilitará una reducción 

de las afectaciones por insectos plagas en el cultivo, con un incremento en los 

rendimientos agrícolas. 

Para comprobar esta hipótesis se propusieron los objetivos siguientes:  

Objetivo general 

 Evaluar el efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla del maní, sobre 

las plagas, y el rendimiento agrícola del cultivo. 

Objetivos específicos 

1. Determinar  el efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla del maní sobre 

la morfofisiología del cultivo. 

2. Evaluar el efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla del maní sobre la 

incidencia de insectos plagas en el cultivo. 

3. Evaluar el efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla del maní sobre el 

rendimiento agrícola y sus componentes. 

4. Evaluar el efecto económico de la aplicación del Celest®Top en el tratamiento a 

la semilla del maní. 
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2. Revisión Bibliográfica 

2.1. Origen del cultivo de maní 

El género Arachis tiene su origen durante la Edad Terciaria Media en lo que hoy es la 

región sur del Amazonas, que abarca parte de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y el 

Norte de Argentina. Actualmente se conocen unas 69 especies de las cuales alrededor 

del 80 % crece en Brasil y Argentina (Krapovickas y Gregory, 1994), El maní (A. 

hypogaea L.), es de origen americano, ha sido cultivado para el aprovechamiento de 

sus semillas desde hace 4000 ó 5000 años. Los conquistadores españoles observaron 

su consumo en México-Tenochtitlan, la capital del imperio azteca, en el siglo XVI 

(Wikipedia, 2009). 

En el siglo XVI fue llevado por los españoles al continente asiático donde se desarrolló 

un segundo centro genético y domesticación de esta planta. Actualmente se cultiva en 

todos los países tropicales y subtropicales. Aún cuando algunos países asiáticos, 

producen cerca de las dos terceras partes de la cosecha mundial, en la actualidad el 

maní es una fuente importante de aceite para cocer alimentos en los trópicos 

americanos, ocupando el segundo lugar respecto a la palma de aceite en África, según 

Burgos et al., (2006). 

La superficie dedicada al cultivo del maní en todo el mundo fue aproximadamente de 

19,81 millones de hectáreas en 2009/2010, con un rendimiento promedio de 1,54 t.ha-1. 

Entre los principales países productores de cacahuate en el ciclo 2008/09 fueron China, 

India, Estados Unidos, Nigeria e Indonesia, los cuales en su conjunto produjeron poco 

menos del 75 % del total mundial (Financiera Rural, 2010). 

Entre los países de América Latina, se practica su cultivo principalmente en 

México, Haití, Nicaragua, Cuba, Argentina, Brasil, y Bolivia. 

En el mundo se siembran aproximadamente más de 20 millones de hectáreas, 

ocupando el tercer lugar entre las leguminosas de grano, después de la soya (Glycine 

max L. Merryl) y el frijol común (P. vulgaris L.), los cuales se producen en 55 y 26 

millones de hectáreas respectivamente en el mundo (FAO 2010). 
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Nuestro país posee condiciones excepcionalmente favorables para el cultivo del maní 

como lo demuestran los estudios llevados a cabo durante más de 90 años en el INIFAT 

y las siembras efectuadas durante muchos años en las décadas del 30 al 50 en el país 

para la producción de aceite (Fors, 1959; Fundora, 1999; Fundora et al., 2006), así 

como las producciones no reportadas ni oficializadas, que no sondespreciables.26 

millones de hectáreas respectivamente en el mundo (FAO, 2010). 

Por su asimilación, la proteína del maní supera a la de la carne de cerdo y la del 

vacuno. Las semillas tostadas y azucaradas, así como la mantequilla de maní se 

emplean para la alimentación y constituyen manjares preferidos en todo el mundo. El 

residuo de la elaboración de las semillas o tortas de maní, es un excelente concentrado 

proteico para la alimentación del ganado. La parte aérea seca puede compararse en 

valor nutritivo a un heno de alfalfa o trébol. También es empleado en la preparación de 

fibras sintéticas de alta calidad, cola, fármacos, combustible de lámparas, lubricante y 

materia prima para la elaboración de jabón. (Funes et al., 2003) 

Según estudios de Fundora et al. (2004) las enfermedades foliares pueden afectar la 

producción de maní de un 18-50 % en dependencia fundamentalmente de la fecha de 

siembra y los factores climáticos durante el periodo que se desarrolle el cultivo. 

Las enfermedades que afectan este cultivo sobre todo las de origen fúngico tienen una 

gran influencia en los rendimientos debido a lo difícil que son de combatir, una vez que 

se han establecido las mismas. 

2.2. Aspectos botánicos y fisiológicos 

2.2.1. La clasificación sistemática del maní es la siguiente: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Sub clase: Rosidae 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 
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Sub familia: Faboideae 

Tribu: Hedysarea (Arachidinea) 

Género: Arachis 

Especie: hypogaea. 

Nombre Técnico: Arachis hypogaea L. 

Nombre vulgar: Maní o Cacahuete. 

2.2.2. Fases fenológicas de la planta de maní 

1. Estados vegetativos (V). Basados en el número de nudos desarrollados sobre el tallo 

principal de la planta, comenzando por el nudo cotiledonal. Un nudo es contado como 

desarrollado cuando los foliolos están completamente expandidos. 

Estado Ve o emergencia: El 50 % de las plántulas tienen los cotiledones próximos a la 

superficie del suelo y es visible alguna parte de la plántula lo cual ocurre en esas 

condiciones en un período de cuatro a cinco días. 

2. Estados reproductivos (R). Basados en eventos visualmente observables 

relacionados a la floración, enclavado, crecimiento del fruto, crecimiento de la semilla y 

madurez. 

R1: Comienzo de floración. Cuando el 50 % de las plantas tienen o han tenido una flor 

abierta. Este estado se alcanza entre 30 y 40 días después de la emergencia. 

R2: Comienzo de enclavado. Cuando el 50 % de las plantas tienen por lo menos un 

clavo alongado haya o no penetrado al suelo. Lleva 5 a 7 días. El proceso de 

elongación propiamente dicho lleva 1 a 2 días. 

R3: Comienzo de formación de las cajas. Cuando el 50 % de las plantas tienen un 

clavo alongado con el extremo hinchado por lo menos el doble del diámetro del clavo. 

Este estado marca el comienzo de la formación activa de clavos y frutos (formación de 

la carga de la planta).  

R4: Caja completa. Se alcanza este estado cuando el 50 % de las plantas tiene la 

primera caja completamente expandida, es decir ha llegado a su máximo tamaño.  
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R5: Comienzo de llenado de semillas. Cuando el 50 % de las plantas tienen por lo 

menos un fruto, que al ser seccionado por la mitad, se puede observar sin dificultad los 

cotiledones. 

R6: Semilla completa. Cuando el 50 % de las plantas tienen por lo menos un fruto con 

las semillas que ocupan el volumen total de las cavidades de la caja. R6 no marca el fin 

del llenado de las semillas aún para el primer fruto. Este estado ocurre antes de llegar a 

la carga de frutos completa. El período de adición de frutos continua una a dos 

semanas posterior a alcanzar este estado. 

R7: Comienzo de madurez. Ocurre cuando el 50 % de las plantas tienen por lo menos 

un fruto con la parte interna del pericarpio manchada.  

R8: Madurez de cosecha. Se alcanza cuando un determinado porcentaje de frutos llega 

a su madurez. 

R9: Caja sobre madura. Las plantas comienzan a tener frutos sanos con el pericarpio 

con coloración anaranjado oscura y/o un deterioro natural de los clavos. Este estado 

debe ser interpretado en el sentido de que se debe cosechar rápidamente o si no, se 

corre el riesgo de perder más frutos. 

Mateo (1969), la describe como una planta anual que presenta una gran variación entre 

sus tipos culturales en cuanto a desarrollo, porte, formas y otros muchos caracteres 

botánicos. El tallo principal crece verticalmente y la ramificación, que aparece desde 

muy temprano, difiere mucho según las variedades; las plantas pueden alcanzar hasta 

50 centímetros, aunque de ordinario no llegan a esa altura. 

Según Funes et al. (2003), la planta de maní es una es una leguminosa de crecimiento 

variable (erecta, semirrecta), el tallo principal alcanza una altura entre los 15 y 70 cm, 

con tallos ligeramente peludos, con ramificaciones desde la base, que desarrolla raíces 

adventicias cuando dichas ramas tocan el suelo aunque su sistema radicular es 

pivotante. 

Según Giandana (1994) es una planta herbácea, de porte erecto o rastrero, existiendo 

formas intermedias. Los cultivares erectos alcanzan alturas de 0.35 m a 0.45 m, 

mientras que los rastreros poseen ramas de hasta 1.20 m de longitud, no obstante 
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Funes et al. (2003) plantean que su tallo cilíndrico, pubescente y erguido en variedades 

africana alcanza los 70 cm de longitud y las variedades asiáticas rondan entre los 1 y 

30 cm. Las ramas secundarias son erectas, rastreras o intermedias. Las primeras 

cuatro basales son las que adquieren mayor tamaño y sobre ellas se desarrolla la 

mayor parte de la producción, excepto en algunos cultivares de la variedad Virginia, de 

porte rastrero, en los cuales la fructificación se extiende a todo lo largo de la rama.  

Mateo (1969) refiere que las hojas son uniformemente pinnadas de 4 folíolos; los 

foliolos son  oblongos - ovados de 4 a 8 cm de largo, obtusos, o ligeramente 

puntiagudos en el ápice, con márgenes completos; las estípulas son lineares 

puntiagudas, grandes, prominentes, y llegan hasta la base del pecíolo.  

Las hojas son uniformemente pinnadas con 2 pares de foliolos oblongos - ovados u ovo 

aovados de 4-8 cm. de largo, obtusos o ligeramente puntiagudos en el ápice, con 

márgenes completos; las estípulas son lineares puntiagudas, grandes, prominentes, y 

llegan hasta la base del pecíolo (Burgos et al. ,2006). 

Las flores son amarillas tendiendo a naranja salen en la axilas de las hoja ostentosas, 

sésiles en un principio y con tallos que nacen posteriormente en unas cuantas 

inflorescencias cortas, densas. El tubo del cáliz es de forma tubular. Las corolas son de 

color amarillo brillante de 0,9 a 1,4 cm de diámetro y el estándar, que es de tamaño 

grande frecuentemente presenta manchas moradas. Las alas son libres de la quilla 

puntiaguda y de tamaño más grande. Los estambres son 9 y uno diadelfo, en algunas 

ocasiones 9 y uno monadelfo. Son hermafroditas, con alrededor de un 98% de 

autopolinización ya que la fecundación es nocturna y se produce antes de la apertura 

floral (Guillier y Silvestre, 1970). 

Las raíces penetrantes y bien desarrolladas, con abundancia de laterales que tienden a 

aumentar con la profundidad y con la ausencia de pelos radicales Mateo (1969). Por 

otra parte, Funes et al. (2003) refieren que la raíz es pivotante, bien ramificada, en 

suelos pesados profundiza hasta 60 cm  y en los ligeros, arenosos y arcillosos, hasta 

120 cm y como máximo 200 cm. Las raíces laterales se extienden hasta 150 cm a partir 

del tallo. 
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La legumbre o caja, según Giandana (1994) es indehiscente, oblonga constituida por 

una cubierta, pudiendo contener de 1 a 5 granos. La cubierta o pericarpio puede ser 

reticulada o más o menos lisa, esponjosa, con restricciones a veces pronunciadas que 

separan los granos. La madurez del contenido de la vaina está dada por el 

ennegrecimiento de la cara del pericarpio. Las semillas son alargadas o redondeadas a 

veces con los extremos achatados oblicuamente en especial el opuesto al embrión. Se 

encuentran cubiertas por un tegumento seminal muy delgado que puede ser colorado, 

rosado, rosado pálido, violáceo, negro, overo, jaspeado o albo. El peso de la semilla 

puede variar entre 0.3 a 1.5 gramos. 

2.3 El cultivo del maní en Cuba 

Teniendo en cuenta el déficit de aceites y grasas que existe en el país, la necesidad de 

fuentes alternativas de proteína y la falta de alimentos para el consumo animal es que 

el maní se presenta como una alternativa viable para superar estas dificultades. Las 

características propias de esta leguminosa que sustentan esta afirmación son: su 

adecuación a las condiciones ambientales del país, su alto contenido de aceite, la 

excelente calidad de su aceite, su riqueza proteica y nutritiva en general, así como por 

la variada gama de sus usos potenciales (Osorio, 2003).  

En la dimensión social, la cadena transformativa que se inicia con la producción de 

maní, y que agrupa un conjunto de pequeñas industrias, como la confitera, puede ser el 

soporte de una buena fuente de empleo urbano, con el consiguiente aumento del nivel 

de vida de la familia cubana (Osorio, 2003). 

En una economía basada en el desarrollo sostenible se debe asignar al maní un lugar 

destacado; sin embargo, se puede decir que el escaso tratamiento profesional dado a 

este cultivo en el país y el ínfimo papel que representa dentro de la producción agraria 

nacional permiten referirse a él como una planta nueva, existiendo un novedoso interés 

por este cultivo.  

Entre los aspectos más importantes a considerar en los programas de mejoramiento de 

este cultivo, a nivel internacional y a nivel nacional, está la obtención de genotipos con 

buen comportamiento agronómico (Ramanathan, 1982; Mortreil, 1992), lo que incluye 
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características como el porte, la uniformidad en la maduración, la estabilidad, las 

condiciones estéticas de vainas y semillas, el contenido de proteína y aceite en el 

grano y el tamaño del mismo; otro de los aspectos considerados es su resistencia, o al 

menos tolerancia a las principales enfermedades que afectan al mismo. 

2.4. Requerimientos edafoclimáticos 

2.4.1. Temperatura y fotoperíodo 

Es una planta termófila pues su temperatura óptima para crecer normalmente es de 25 

a 35 0C y cuando es muy baja (12 0C), el crecimiento se detiene y las semillas no se 

forman. (Funes et al., 2003).  

La temperatura óptima para todas las fases del ciclo vegetativo puede variar entre 21 y 

27°C. En los 12°C, el crecimiento de los órganos queda detenido y a más de 30°C 

aumenta notablemente la transpiración y los órganos pueden deshidratarse (AgroNet, 

2004). 

2.4.2. Suelos 

Puede decirse que el maní prospera y rinde cuantiosas cosechas en cualquier suelo 

que posea buen drenaje, pero deben preferirse los suelos que permitan la recolección 

de las cosechas con la menor dificultad, ya sean éstas manuales o mecanizadas. Los 

suelos arenosos y ricos en calcio son recomendables para este cultivo. El pH óptimo 

está comprendido entre 6 y 7 (MINAGRI, 2000).  

El género Arachis refiere Funes et al. (2003), produce buenas cosechas en suelos 

aluviales, fértiles y de composición mecánica ligera. En suelos pesados se reduce el 

rendimiento y aunque puede cultivarse con éxito en los mismos, solo será con la 

condición de que sean bien drenados. El maní, por otra parte tolera condiciones de alto 

contenido de aluminio en el suelo. 

2.4.3. Humedad 

El cultivo de esta planta precisa de cierto grado de humedad durante las fases que van 

desde la germinación hasta la total formación del fruto hipogea, según Mateo (1969), 

pero una vez conseguido esto, le conviene un período seco para tener una buena 
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recolección y maduración del fruto. La cantidad de agua necesaria para un cultivo 

normal varía ampliamente, sin embargo, las demás condiciones del medio influyen 

directamente para compensar posibles defectos de humedad, así como las diversas 

variedades y tipos tienen necesidades diferentes respecto a esto. 

Las fases críticas en cuanto al consumo de agua se prolongan desde el inicio de la 

floración hasta el fin de la fructificación. En este periodo el maní exige humedad en la 

capa superficial del suelo, donde tiene lugar el desarrollo del ovario y del fruto. La 

humedad debe ser constante, pero moderada, pues tanto la falta, como el exceso de 

humedad durante la fructificación, puede ser extremadamente indeseable. Al haber 

exceso de humedad, los frutos se pudren, aumenta la cantidad de semillas sin madurar 

y se dificulta y prolonga la recolección (Funes et al., 2003). 

2.5. Plagas del cultivo en Cuba 

Existen diversas plagas del maní encontradas en nuestro país. Según Bruner et al. 

(1975) se reportan en su catálogo de insectos que atacan a las plantas económicas de 

Cuba a la A. gemmatilis, A. craccivora, A. gossipi, A. insularis, C. gossipi, E.fabae, 

Ephestia sp. (Almacén), M. persicae, N. viridula, S. frugiperda y S. basalis. 

Gómez y Mendoza (1982) señalaron en un estudio sobre los principales insectos que 

atacan a las plantas económicas en Cuba, A.gemmatilis. (Gusano del frijol de 

terciopelo), A. craccivora, D. balteata, C. ruficornis, S. basalis. (Pulguilla rayada) y P.  

explanicolis . 

Mestre et al. (2006) destacaron entre los insectos de interés agrícola presentes en el 

cultivo del maní y en los ecosistemas naturales de la Sierra de los Órganos, en Pinar 

del Río, S.  basalis,  A. craccivora ,  A. gossypii   y  A. insularis  . 

Espinosa (2006) reportó a A.craccivora en maní, en la provincia de Villa Clara. Por otro 

lado, en un estudio más reciente, Gómez (2011) identificó cinco especies afectando el 

cultivo, distribuidas en tres órdenes y cuatro familias: H. indicata (L.), D.  balteata,  C. 

ruficornis ,  Empoasca sp. y A. gemmatilis . 

2.6. Medidas culturales para evitar el ataque de plagas: 
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Valarezo, Arias y Vera (1985) indican que para complementar el combate de plagas es 

conveniente realizar ciertas labores culturales como rotación con otros cultivos y la 

eliminación de malezas. Estas prácticas dificultan su propagación y disminuyen las 

infestaciones. 

Resumiendo los elementos encontrados en la revisión bibliografía de este tema se 

pueden enumerar algunas de las medidas más importantes para evitar la incidencia de 

plagas, estas son: 

• Sembrar cultivos mixtos y diversificar  la producción. 

• Disponer de fuentes alimenticias (néctar/flores) para insectos predadores. 

• Realizar la integración de espacios de vegetación para predadores (deshierbe 

selectivo). 

• Proceder a la integración de cercas y árboles dentro del sistema. 

• Desarrollar los cultivos por franjas con diferentes variedades, alternando 

variedades resistentes con otras. 

En conclusión, se recomienda en el control cultural, la preparación del terreno, así 

como eliminación de rastrojos (INIAP, 2004), asimismo se manifiesta que, entre los 

métodos culturales los más importantes son: la rotación de cultivos (que es uno de los 

medios más antiguos para evitar el desarrollo de las plagas), la elección de la fecha de 

siembra (factor que retrasa el período de estado receptivo de la planta, en relación al 

desarrollo de los daños), la supresión de las plantas arvenses y la destrucción total de 

los restos del cultivo (no dejándolos abandonados por ser un foco de infección para los 

cultivos próximos y para las nuevas siembras) (Carnero et al., 1988). 
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3. Materiales y métodos. 

La investigación se realizó en la Finca “Los Cocos”, perteneciente a la Empresa Pecuaria 

“La Vitrina”, Manicaragua,  Villa Clara; en el período comprendido de septiembre a mayo 

de 2014, en un suelo Pardo mullido sin carbonatos (Hernández et al., 1999). Los 

experimentos de campo se desarrollaron en el período septiembre 2013-mayo 2014.  

Se utilizó la variedad Cascajal Rosado, registrada en el Listado oficial de variedades 

comerciales (MINAGRI, 2013), sembradas a una distancia de 0.70 x 0.15 m, en un 

diseño en bloques al azar, con dos tratamientos y tres repeticiones,  depositándose dos 

semillas por nido. Las parcelas contaron con un área de 14 m2. Las atenciones 

culturales consistieron en el control mecánico de malezas.  

 

Tratamientos 

1. Control sin tratamiento 

2. Tratamiento a la semilla con Celest®Top 312 FS (Thiamethoxam + Fludioxonil + 

Difenoconazol) a dosis de 0.192 L. ia/kg de semilla (www.syngenta.com) 

 

3.1. Efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla sobre la morfofisiología del 

maní. 
     

Se evaluaron, a los 30 y 60 días de sembrado, en diez plantas por réplica: 

 Población a los 21 días   

 Número de hojas 

 Altura de la planta 

 Largo de la raíz 

 Número de nódulos 

 

3.2. Efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla del maní sobre la incidencia de 

insectos-plagas en el cultivo. 

Los muestreos se realizaron semanalmente a partir de la siembra, mediante el empleo 

de la metodología de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (MINAGRI, 2005).  Se 

utilizó el método de las diagonales, tomándose cinco puntos en zig-zag a lo largo de 

ambas diagonales, en cada punto se evaluaron dos plantas.  

http://www.syngenta.com/
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Para determinar la distribución (D) de la plaga se empleó la  fórmula:  

 

                 n 

% D = -----------  x 100 donde: 

                 N 

 

 n  = total de plantas afectadas 

 N = total de plantas muestreadas 

          

3.3. Efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla sobre el rendimiento agrícola y 

sus componentes, en maní. 

En cosecha se evaluaron, en diez plantas por parcela, treinta por tratamiento: 

 número de legumbres por planta 

 número de semillas por legumbre 

 número de semillas por planta  

 peso de las semillas por planta (g) 

 peso de frutos por planta (g) 

 peso de 100 semillas (g) 

 porcentaje de semilla/fruto   

 rendimiento agrícola por tratamiento 

 

3.4. Efecto económico del tratamiento a la semilla con Celest®Top, en maní, variedad 

Cascajal Rosado. 

Para el cálculo de la  efectividad económica, para una hectárea,  se tuvieron en cuenta 

los indicadores:  

               Tabla 2. Indicadores 

Costos Unidad CUP 

Salario hora   1.34 
Semilla Kg. 29.35 
Celest®Top L.  17.80 
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Para los ingresos se tuvo en cuenta el precio del maní CUP, 18 CUP el kg, según 

oferta y demanda.  

 

La ganancia se calculó mediante la fórmula:  

Ganancia=Ingresos – Costos 

 

Para el  procesamiento estadístico de los datos se utilizó el software STATGRAPHICS 

plus versión 5.1.                            
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4. Resultados y discusión 

4.1. Efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla sobre la morfofisiología del 

maní, variedad Cascajal Rosado. 

Población a los 21 días. 

El análisis del efecto del Celest®Top  en el tratamiento a la semilla, sobre la población 

de plantas, no mostró diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos. Los 

valores oscilaron entre 119 y 120 plantas, por parcela.  

 

Al analizar el efecto del tratamiento a la semilla con Celest®Top, a los 30 días, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos para el 

indicador, hojas por planta (Tabla 3).  

 
Tabla 3. Efecto del tratamiento a la semilla con Celest®Top sobre la morfofisiología del 

maní, a los  30 días posteriores a la siembra. 

 

 

 

Tratamientos 

Altura 

cm 

Largo 
raíz 

cm 

Hojas 

por 

planta 

Tallos 

por 

planta 

Sin Celest®Top 24 8.2 30 b 3 

Con Celest®Top 26 10.6 36 a 5 

 

 

Efecto del tratamiento a la semilla con Celest®Top sobre los indicadores 

morfofisiológicos a los 60 días.   

Altura de la planta 

Para el indicador altura de la planta, el análisis mostró que se encontraron diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos. Los mayores valores se encontraron en 

el tratamiento con Celest®Top (Figura 1). 
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Medias con letras desiguales difieren Para P< 0.05 por T de Student 

Figura 1. Efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla sobre la altura de la planta 

a los 60 días. 

Largo de la raíz 

Para el indicador largo de la raíz, no se encontraron diferencias estadísticas entre los 

tratamientos. Los valores oscilaron entre 10.6 y 10.8 cm (Figura 2). 
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cm

 

Figura 2. Efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla sobre el largo de la raíz, a 

los 60 días 
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Número de tallos 

En cuanto al número de tallos, se encontraron diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos. Los mayores valores se reportaron en el tratamiento con 

Celest®Top (Figura 3). 

4.6 b

9.6 a

0

2

4

6

8

10

12

Sin CelestTop Con CelestTop

tratamientos

 

Medias con letras desiguales difieren Para P< 0.05 por T de Student 

Figura 3. Efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla sobre el número de tallos, 

a los 60 días. 

Número de hojas 

Se encontraron diferencias estadísticas significativas para el indicador número de hojas, 

a los 60 días de la siembra. Los mayores valores se encontraron en el tratamiento con 

CelestTop (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medias con letras desiguales difieren Para P< 0.05 por T de Student 

Figura 4. Efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla sobre el número de hojas 

a los 60 días. 
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Número de nódulos 

El número de nódulos fue influenciado por el tratamiento con CelestTop, con diferencias 

estadísticas significativas con el tratamiento sin Celest®Top (Figura 5). 
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Medias con letras desiguales difieren Para P< 0.05 por T de Student 

Figura 5. Efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla sobre el número de 

nódulos, a los 60 días. 

Resultados similares con relación a la evaluación del efecto del Celest®Top en el arroz, 

fueron reportados por Borges et al. (2008) quienes, trabajando con semillas de arroz, 

destacaron que las plantas provenientes de semillas tratadas con Celest®Top 312.5 FS 

tuvieron una mejor expresión de la germinación en campo, respecto al control absoluto. 

Estos autores reportaron además, que las plantas cuyas semillas fueron tratadas con 

Celest®Top 312.5 FS mostraron mayor altura y desarrollo radical, respecto al control sin 

tratamiento. 

Díaz et al. (2013), destacaron que al tratar la semilla de soya con los protectantes 

Celest®Top, Gaucho MT y Trichoderma harzianum, en condiciones de campo,  

encontraron un incremento en la densidad de plantas por metro lineal y la altura 

promedio de las plantas. Los tratamientos aceleraron el proceso de germinación, y 

redujeron el porcentaje de raíces con síntomas de pudrición. 

Algunos autores han informado sobre la influencia de thiamethoxan en el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, así como en el incremento de la coloración verde y el 
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desarrollo del sistema radical. En República Dominicana se informa una tasa elevada de 

desarrollo radical en plantas cuyas semillas fueron tratadas con Cruiser 350 FS 

(Thiamethoxan) (Clavijo et al., 2005).  

Los resultados respecto al efecto sobre la altura de las plantas confirmaron el efecto 

bioactivador de este producto al demostrarse un mejor establecimiento y crecimiento 

inicial del cultivo, lo que concuerda con los resultados descritos por Clavijo et al. (2005) 

en Colombia y Gazzoni et al. (2005) en Brasil, quienes reportaron un claro efecto 

bioactivador de Cruiser (Thiamethoxan) en ensayos con semillas de soya, maíz, arroz y 

algodón. Según estos investigadores, se ha demostrado que thiamethoxan incrementa la 

velocidad enzimática, favoreciendo el crecimiento de los meristemos. Clavijo et al. 

(2005) explicaron que el incremento del desarrollo de las raíces en las plántulas 

tratadas, se debe al impacto de thiamethoxan (uno de los ingredientes activos de 

Celest®Top 312.5 FS), sobre la enzima Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, que estimula 

la iniciación de la ruta de las pentosas de fosfato, aprovechando el oxígeno presente y 

produciendo sustratos para la respiración y por lo tanto, la germinación. También 

destacaron que se produce un incremento de la actividad de alfa-amilasa. Una mayor 

actividad de alfa-amilasa significa rápida descomposición del almidón contenido en los 

órganos de reserva de las semillas, produciéndose sustratos para la respiración, y por lo 

tanto se incrementa la germinación. Las investigaciones concluyeron que thiamethoxan 

tiene efecto sobre la actividad de guaiacol peroxidasa (GPX), la cual previene la 

formación de peróxidos provenientes del estrés ambiental por déficit hídrico, salinidad o 

acidez, de manera que la disminución de estrés oxidativo produce plántulas grandes y 

vigorosas. 

En los ensayos demostrativos del portafolio de Syngenta para el cultivo de la soya, en  

Ciego de Ávila (LPSV, 2012), los resultados mostraron que Celest®Top 312 FS fue 

compatible con B. japonicum y puede ser usado directamente en mezcla con el 

inoculante. 

4.2. Efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla del maní sobre la incidencia de 

insectos-plagas en el cultivo. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos en 

cuanto a la distribución de las afectaciones por D.  balteata y C.  ruficornis (Figura 6). 



                                                                                                                                                    Resultados y discusión  

20 

 

Los mayores valores de distribución se reportaron en el tratamiento Sin Celest®Top, 

hasta los 45 días, posterior a lo cual no se encontraron diferencias entre los tratamientos 

(Tabla 4). 

  

                                      A                                                B  

                        Figura 6. Adultos de D. balteata (A) y C. ruficornis (B). 

Tabla 4. Distribución de las afectaciones por crisomélidos en maní (porcentaje de    

plantas con lesiones).   

 

Tratamientos 

Días después de la siembra 

30 45 60 

  Sin Celest®Top 83.0 a 90 a 100 

Con Celest®Top 60.0 b 70 b 100 

 

Los resultados obtenidos coinciden con Borges et al. (2008) quienes reportaron que con 

el uso del Celest®Top 312.5 FS en el tratamiento a las semilla de arroz en el combate 

contra insectos plagas en el cultivo, se obtuvieron excelentes controles a las dosis 

estudiadas, entre 40 - 60 g i.a/100 kg de semilla, con un eficiente control frente a 

Tagosodes orizicolus Muir, Hydrellia sp. y Tibraca limbativentris Stal. 

En los ensayos demostrativos del portafolio de Syngenta para el cultivo de la soya, en  

Ciego de Ávila (LPSV, 2012), los resultados mostraron que Celest®Top 312 FS fue 

compatible con B. japonicum y puede ser usado directamente en mezcla con el 

inoculante. El producto brindó protección contra insectos plagas chupadores, hasta los 

30 días, con un control eficiente de crisomélidos y mosca blanca. Celest®Top 312 FS 

fue eficiente en la desinfección contra hongos patógenos de la semilla. 
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4.3. Efecto del Celest®Top en el tratamiento a la semilla sobre el rendimiento agrícola y 

sus componentes, en maní, variedad Cascajal Rosado. 

El análisis de los componentes del rendimiento agrícola mostró diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, para los componentes número de legumbres por 

planta, número de semillas por planta, peso semillas por planta, peso de legumbres por 

planta, porcentaje de semillas respecto al fruto y peso de 100 semillas. Los mayores  

valores se obtuvieron con el tratamiento Con Celest®Top. No se encontraron diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos respecto al número de semillas por 

legumbre, donde los valores oscilaron entre 2.34 y 2.39 (Tabla 5)  

 
Tabla 5. Componentes del rendimiento agrícola en los tratamientos evaluados. 

 
 
 

Tratamientos 

Componentes del rendimiento 

Legumbres 
por 

planta 

Semillas 
por 

legumbre 

Semillas 
por 

planta 

Peso 
semillas 

por 
planta 

g 

Peso 
legumbres 
por planta 

g 

% 
semilla 

por 
legumbre 

 
Peso 
100 

semillas 
g 

Sin 
Celest®Top 

20.31 b 2.34 46.91 b 19.08 b 26.92 b 70.86 40.68 b 

Con 
Celest®Top 

32.33 a 2.39 57.26 a 27.60 a 38.35 a 71.95 48.32 a 

EE (x)   1.36 0.03   3.48   2.29   2.60   2.43   3.72 
CV (%)   9.10   10.47 13.40   8.53 11.11 11.71 12.65 

Medias con letras desiguales difieren para P< 0.05 por T de Student 

 

Rendimiento agrícola por tratamiento 

Los mayores rendimientos en frutos y semillas, expresados en kg por parcela (14 m2) se 

obtuvieron en el tratamiento con Celest®Top, con diferencias significativas con el 

tratamiento sin Celest®Top (Tabla 6) 

                      Tabla 6. Rendimiento por tratamiento  
 

 

Tratamientos 

      Kg./parcela            t/ha 

semillas frutos semillas frutos 

Sin Celest®Top 2.7 b 3.8 b 1.6 2.2 

Con Celest®Top 3.3 a 4.5 a 2.1 3.0 

Medias con letras desiguales difieren para P< 0.05 por T de Student 
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Los resultados obtenidos demostraron el efecto del tratamiento a la semilla con 

Celest®Top sobre el rendimiento agrícola y sus componentes en maní, variedad 

Cascajal Rosado. Borges et al. (2008) en el tratamiento de semillas para el control de 

plagas en el cultivo del arroz con Celest®Top, destacaron incrementos en el rendimiento 

agrícola del cultivo, de más del 40 %, respecto al control sin tratamiento.  

Díaz et al. (2013) reportaron que al tratar la semilla de soya con los protectantes 

Celest®Top, Gaucho MT y Trichoderma harzianum, en condiciones de campo,  

obtuvieron un incremento del promedio de legumbres/tratamiento, legumbres/planta, 

número de granos/legumbre y peso de 1000 granos; aunque lo más significativo fue el 

aumento del volumen de producción/hectárea, con relación al control.  

4.4. Efecto económico del tratamiento a la semilla con Celest®Top, en maní, variedad 

Cascajal Rosado. 

Los resultados del análisis del efecto económico del  tratamiento a la semilla con 

Celest®Top, en maní (Tabla 7, 8, 9 y 10) mostraron que se obtuvieron ganancias del 

orden de los 48 355.54 CUP, con una diferencia de 14 386.54 CUP, respecto al maní sin 

tratamiento a la semilla, dado esto por el efecto positivo de la aplicación del producto 

sobre los rendimientos agrícolas.  
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             Tabla 7. Gastos en salario. 

Actividad Tiempo 
(horas) 

Costo 
Total 
CUP 

Tiempo 
(horas) 

Costo 
Total 
CUP 

 Sin Celest®Top         Con Celest®Top 

Rotura 43 57.62 43 57.62 

Grada 10 13.40 10 13.40 

Cruce 22 29.48 22 29.48 

Grada 10 13.40 10 13.40 

Surque 18 24.12 18 24.12 

Descascarado    108 143.38    108        143.38 

Tratamiento a la 

semilla 

         2            2.68 

Siembra  38 50.92 38 50.92 

Control mecánico 

arvenses 

80 107.20 80       107.20 

Cosecha 39 48.36 39 48.36 

Cargue y 

descargue 

35 46.90 35 46.90 

Arranque de vainas 32 42.88 32 42.88 

Total    435 582.90    437        585.58 

               

                  Tabla 8. Gastos en insumos. 

 
 
Insumo 

Cantidad 
(Kg, L) 

Costos 
CUP 

Cantidad 
(Kg, L) 

Costos 
CUP 

   

Sin Celest Top Con Celest Top 

Semilla 172 5048.2 172.0  5048.20 

Celest®Top -      0.6     10.68 

Total                         172              5048.2                        172.6   5058.88 
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 Tabla 9. Resumen  de gastos 

 
 

Indicador 

Costos 
CUP 

 
 

% 

Ingresos 
CUP 

 
 

% Sin Celest®Top Con Celest®Top 

Salario   582.90    585.58  

Insumos 5048.20  5058.88  

Total 5631.10  5644.46  

 
Tabla 10. Efectividad económica de los tratamientos 

Tratamientos Rendimiento 
Kg/ha) 

Costos 
CUP 

Ingresos 
CUP 

Ganancia 
CUP 

Diferencia 
CUP 

Con Celest®Top 3000 5644.46 54000 48355.54 14386.54 

Sin Celest®Top 2200 5631.10 39600 33969.00  

 

En la investigación se pudo constatar el efecto del tratamiento a la semilla con 

Celest®Top en el maní, al mejorar la morfofisiologia, el rendimiento agrícola, y por ende, 

la eficiencia económica del cultivo, aspecto importante si se tienen en cuenta las 

pequeñas dosis empleadas en la aplicación. Celest®Top 312.5 FS constituye un producto 

compuesto por 262.5 g de Thiamethoxam, 25 g de Fludioxonil y 25 g de Difenoconazol, 

que  posee amplio  espectro de actividad porque incluye dos fungicidas y un insecticida, 

lo que permite el control de hongos de la semilla y de importantes plagas en el inicio del 

cultivo (Syngenta, 2003). Estudios realizados con Thiamethoxan en diversos laboratorios 

europeos informaron el efecto de este producto en la biosíntesis de proteínas específicas 

que tienen participación en diversos mecanismos de defensa de las plantas. Según esos 

estudios, thiamethoxan trabaja en los factores de transcripción genética y en la expresión 

de los genes (sin causar alteraciones). Esta acción sobre la expresión de determinados 

genes induce a que los mismos actúen en dos direcciones; en la acción de las proteínas 

de las membranas y de las enzimas metabólicas (Zhang et al., 2002). Por la vía de las 

proteínas de la membrana, causa cambios en la transportación de iones y favorece la 

nutrición mineral, en tanto por la vía de las enzimas metabólicas, induce la formación de 

hormonas precursoras de aminoácidos y fitohormonas que conduce a la síntesis de 

hormonas. Ambas vías fisiológicas condicionan respuestas en las plantas ante factores 

adversos de tipos abióticos y bióticos. 
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5. Conclusiones 

Después de analizados los resultados, arribamos a las siguientes conclusiones: 

1. El tratamiento a la semilla con CelestTop, influyó positivamente en los indicadores 

morfofisiológicos (altura, número de hojas) del maní. 

2. El tratamiento con CelestTop redujo el porcentaje de plantas afectadas por 

crisomélidos, en un 23 y 20 %, respecto al control sin tratamiento, en maní, 

respectivamente, los primeros 30 y 45 días del cultivo.  

3. Se encontraron diferencias estadísticas significativas en cuanto a los componentes: 

legumbres por planta, número de semillas por planta, peso de semillas por planta, 

peso de frutos por planta y  peso de 100 semillas, en maní. Los mejores resultados 

se obtuvieron con el tratamiento de la semilla con CelestTop. 

4. El tratamiento a las semillas con CelestTop aportó ganancias del orden de los 

48355.54 CUP, superior en 14386.54 CUP, al control sin tratamiento. 

.  
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6. Recomendaciones 

1. Continuar los estudios sobre el efecto del CelestTop en el cultivo. 

2. Evaluar los resultados de la investigación y   divulgarlos. 
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