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El trigo ha sido uno de los cultivos mas importantes en 1a tie

rra debido a la demanda cada vez mayor de alimento;no obsta•te

que es una planta introducida en América.su importancia ha ido

en auaento al incluirse en la dieta alimenticia humana y anilll&l. 

El incremento en el rendimiento de este cereal ha ido evolucio

nando positivamente.hecho que se atribuye principalmente a los 

trabajos de mejoramiento genético,as! como al desarrollo d~ las 

técnicas de producciÓn mas eficientes.noraalmente el trigo se -

siembra sobre extensas superficies en las cuales se utiliza una 

sola variedad con alto grado de uniformidad de población.bajo -

éstas condiciones se está provocando que la presencia de enfer

medades constituya una limita•te bastante fuerte para la produ~ 

ciÓn de grano,debido que al presentarse sobre un cultivar uni -

forme su diseminaciÓn será rápida y los resultados muy malos. 

Los objetivos principales que se consideraron en este trabajo -

fueron;proporcionar una modificaciÓn al sistema de siembra co•

vencionalmente utilizado por el agricultor,como una alternativa 

sencilla y práctica para incrementar el rendimiento de grano; -

obtener información válida sobre la proporciÓn de la mezcla que 

supuestamente tiene la capacidad de superar el rendimiento;con~ 

cer el grado en que se manifiesta la reducciÓn al efecto causa

do por las enfermedades y el grado de aceptaciÓn que tiene un -

grano mezclado para la industria molinera. 
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La hipotesia propuesta fué que la mezcla de genotipea incremeB

ta el rendimiento y reduce el efecto de las enfer¡n¡,¡rlades en el-

trigo. 

El presente estudio se realizÓ en el poblado de Atemajac del 

Valle municipio de Zapopan,Jalisco,en una estaciÓn piloto de 

loa campos experimentales de la Escuela de Agricultura depea 

diente de la Universidad de Guadalajara,Se evaluaron 10 trata -

mientes compuestos por 4 variedades comerciales de trigo,mez -

clando la semilla mecánicamente en cuatro diferentes proporcio-

nes y dejando como testigos a las mismas variedades sin mezclar 

el diseño_experimental utilizado fué Bloques al Azar con cuatro 

repeticiones,en el que la variable que se analizÓ.fué rendimie~ 

to de grano,se aplicaron 100 kg/ha de semilla para asegurar una 

densidad de plantas uniforme y normal,la fecha de siembra fué -

el 20 de noviembre de 1979 y la cosecha se realizÓ el 1 de abril 

de 1980. 

Desde el punto de vista agronÓmico los resultados del experime~ 

to nos indicaron tendencias marcadas hacia un desarrollo gene -

ral intermedio con respecto a las variedades testigo que origi

naroa los tratam1entos.Con respecto al factor patolÓgico se -

observó una notable reducciÓn en el efecto causado por las en -

fermed~dea en el material mezclado contribuyendo a ua mejor de

sarrollo del cultivo. 



Para el factor rendimiento de grano se observó una superioridad 

en las mezclas y el analis1s estadÍstico mostró diferencia alta 

mente siguificativa entre tratamientos para este factor,refere~ 

te a calidad se dedujo que la proporciÓn en que se mezclÓ el ~ 

terial no e~ la mas adecuada para industrializar el grano,sin -

embargo,en base a la insuficiencia que existe actualmente en 

México de este cereal,es recomendable que se trate de aprovechar 

el potencial de rendimiento que exh1bieroa las mezclas de vari~ 

dades. 
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I- INTRODUCClON 

El trigo ha sido blblicamente uno de los cultivos más importa~ 

tes e• la tierra debido a la de~nda de alimento por la human1 

dad.En México las culturas nativas aisladas del resto del mun

do siguieron una evoluciÓn diferente,basando su alimentaciÓ• -

en el aa!z no conociendo el trigo sino hasta la llegada de los 

españoles. 

No obstante que este cereal fué un cültivo 1ntroduc1do,su 1mpo~ 

tancia ha ido en aumento desde que pisÓ tierras amer1canas,deb! 

do a su inclusiÓn en la dieta alimenticia de algunos grupos de 

poblaciÓn,principalmente del norte y centro del pala que lo han 

consumido en tortilla y en pan dulce. 

Este cereal ocupa en México el tercer lugar en superficie cult! 

vada y el segundo en consumo per-cápita (Lepe 1976).En el esta

do de Jalisco,el trigo se cultiva bajo condiciones de riego en-

1nv1erno,princ1palmente en la ribera del lago de Chapala y de -

temporal en el verano,e• la regiÓn de los Altos de Jalisco y 

sierra de Tapalpa. 

El aumento en el rendimiento por ha.ha sido,dentro de los cult! 

vos básicos en México,el más espectacular en los Últimos veinte 

años,as!;en 1960 fué de 1.6 ton/ha (Briseño) y en 1979 fué de -

3.8 ton/ha. 
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Dentro de las causas a que se atribuye este incremento s1gn1!1 

cativo de la producciÓn unitaria están los trabajos de mejora

miento ge•ético para obtener variedades puras con genes de re

sistencia a las royas más comunes,por otra parte,a la investi

gaciÓn agronÓmica de me~ores sistemas de !ertilizaciÓn,combate 

oportuno de maleza,,de pagas etc,que áplicadas comjuntamente -

han me~orado las condiciones ambientalea de la planta para lo

grar mejores producciones de grano. 

Debido a que el cultivo se hace en grandes superficies,con po

cas variedades genéticamente emparentadas,rotaciÓn de cultivos 

muy repetida,asi como densidades de siembra cada vez más elev~ 

das,ha generado importancia econÓmica en los Últt'mos años la 

presencia de enfermedades,probablemente las que más se temen -

por los daños que ocasionan son las royas o cnahuixtles;de la

ho~a,tallo y gluma. 

La mentalidad de que un cultivo altamente uniforme es bueno y

de que uno que exhibe variabilidad de tipos de plantas es malo 

persiste en nuestros dias con más fuerza que nunca,existen coE 

cursos para premiar al agricultor con el cultivo más uniforme

esta mentalidad también aparece en las reglamentaciones para -

la producción de semilla certificada,en México. 



------------------~----------------------------------------- - ----

A pocaa persoaas se les ha ocurrido que uma mezcla deliberada -

de plantas en un cultivo comercial pudiera resultar benéfico,-

se considera una mala práctica agr!cola sembrar un campo con s~ 

milla mezclada,sin embargo el industrial utiliza mezclas de gr~ 

nos para operar sus molinos y nadie piensa que sea una práctica 

insana (Quiñones 1977). 

Las mezclas de variedades han exhibido un rendimiento superior

que cualquiera de sus componentes,tanto en situaciones de pre -

sencia de ·enfermedades como en ausencia de ellas;por lo tanto -

se considera una forma eficiente de obtener mejores resultados

en la práctica del cultivo de trigo. 

Los objetivos principales que se consideraron en este trabajo 

fueron: 

-~-·-Proporcionar una modificación al sistema de siembra conve•

cionalmente utilizado por los agricultores interesados en -

cultivar trigo,como u.a alternativa sencilla y práctica pa

ra que incrementen sus rendimientos de grano. 

2.-0btener informaciÓn válida sobre la proporcióa de las mez -

clas que se supone tienen la capacidad de superar en rendi

miento a sus componentes sembradas por separado. 

3.-Conocer haata que grado se manifiesta la reducciÓn del efe~ 

to causado por la presencia de las principales enfermedades 

que a tacan e.ste cultivo. 
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4.-Conocer el grado de aceptaciÓn que tiene el grano,y la pr•

blemática que presenta en su comercializaciÓn para consumo

humano. 

Hipótesis 

La mezcla de genotipos incrementa el rendimiento 

y reduce el efecto de las enfermedades en el trigo. 
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II· REVISION DE LI~ERA~URA 

2.1 Factor AgronÓmico 

2 ..• 1.1 Competencia;la palabra competencia indica una disputa por 

la misma cosa,que a nivel ecolÓgiuo se vuelve importante cuando 

dos organismos disputan algo que no está en cantidad adecuada -

para ambos y que el resultado es que ambas partes competidoras

se interfieren ~n ~leuna forma (Odum 1965). 

Para Donald (l963),el fenómeno de competencia ocurre cuando dos 

o más organismos que están explotaado un a!smo ambiente exigen

una determinada cantidad o dosis de un factor particular y éste 

se encuentra eL nivel de abastecimiento inferior a la demanda -

combinada de los organismos que la requieren. 

Clarke(l958) define que el desarrollo de las plantas en ua me -

dio terrestre es afectado en forma directa por la disponib111 -

dad de agua,y que la competencia por ésta y la extensiÓn hori -

zontal de las ratees regulan a menudo el espaciamiento de las -

planta• en las regiones diferentes en agUa. 



La intensidad de la·coapetencia dependerá de la distancia entre 

plantas vecinas,de las limitaciones del factor por el cual com

piten y del ~1vel de coincidencia de los requerimientos de estos 

factores (Betanzoa 1975). 

Sakai(l96l)af1rma que -cuando ocurre la competencia intragenot1-

pica,algunas plantas pueden mostrarse más vigorosas que otras -

en su desarrollo,7 que estas diferencias pueden_ser llamadas -

efectos ambientales.También menciona que la_pres1Ón competitiva 

que experimenta una planta de parte de sus vecinas depende de -

la distancia que las separa o el espaciamiento entre éstas. 

En un estudio de competencia entre tres variedades de frijol -

Miranda (1969)concluyó que las variedades en las mezclas poseen 

diferentes valores adaptativos y consecuentemente tienden a e11 

minarse unas con otras. 

Desde el punto de vista agronÓmico para Harper(l96l),la compe -

tencia se relaciona con el mejor uso de los recursos por los -

cultivos y que al genetista le interesa la competencia,ya que -

ésta puede cambiar la forma y el comportamiento de un fenotipo

y complicar la selecciÓn artificial del genotipo. 
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Navia (l972)estudiÓ el efecto de la competencia entre plantas

de aaiz con plantas de Siasia amplexicaulis y concluyó que ea

tre los 40 y 60 dias después de la emergencia se presentó el -

lllll.Yor efecto de competencia,observando u:na reducciÓn de altura 

de planta,área foliar,peso de la parte aérea,peso de raices y

velocidad de exposiciÓn de las hojas. 

Harlan y Martini (1938) encontraron que de una mezcla de 11 va

riedades de cebada sembrada de 4 a 12 años en 10 localidade• -

una sola variedad rué la domi:nante y hubo una variedad diferen

te para cada medio ambiente en la mayoria de los caso•.Afirman

también que la adaptaciÓn de variedades autofecundadas de cere~ 

lea en un medio ambiente particular ea indepeLdiente de su hab! 

lidad competitiva contra otras variedades. 

2.2 Factor PatolÓgico 

Entre los problemas limitantes de la producciÓn de trigo· actual 

las enf'ermedadea constituyen la principal preocupaciÓn de loa.

productores en el mundo,y algunos autores han reportado observ~ 

clones de gran precisiÓn para definir el comportamiento de loa

cult1varea,aed1o ecolÓgico y organismo dafiino. 

Para Rupert (195l)laa variedades mejoradas sobrepasan los rend! 

m1entos de los trigos locales acriollados en un 10 a 20% bajo -
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condiciones de ausencia de roya,pero cuando el ataque por esta

enfermedad se presenta,las variedades mejoradas soa completaaeE 

te destruidas o producen pequeñas canti4ades de semilla vana. 

Rios 1 Cerecer (l977)reportaron 1» epifitia de roya de la hoJa

Pucc1•.1a reco~dita en 100,000 hectáreas del sur de Sonora,prin

cipalmente en la vari~dad Jupateco 73,las causas atribuidas a -

la incidencia fueron;pérdida de resistencia de la variedad men

cionada as! como factores meteorolÓgicos que propisiaron el de

sarrollo de la enfermedad en plantaa de 30 a 45 d{as de nacidas 

estimaron que este daño provocó una reducciÓn en el rendimiento 

del 33%. 

ClMMYf (l976)reporta que cuando las plantas cultivadaa son li -

neas puras,representan por consiguiente un medio de cultivo un! 

forme donde las razas de algÚn patógeno capáz de dañar a la 

planta puede desarrollarse 1 reproducirse rápidamente dando or! 

gea a una epifitia general y por consiguiente a la destrucción

de todo el cult1vo,si en camb1o,la variedad cultivada está con! 

tituida por una mezcla de lineas que pueden ser igualea o muy.

semejantee en sus características agronÓmicas y de calidad,pero 

que tienen diferente res1steucia genética al patÓgene,cuando -

éste se presente las pérdidas serán mínimas además se podrá de

tectarla linea componente afectada y reemplazarse por otra re -

sistente. 



9 

De La Loaa (l975)sefiala que el objetivo de la mejora geaétioa -

para resistencia,es crear variedades que sean resistente• de ~ 

de u.1versal y peraanente,pero este objetivo ea poco logrado d~ 

bÍde a que los parásitos son variable• y se presentan con fre -

cuencia nuevas razas fisiolÓgicas a las que no resisten·laa va

riedades creadas. 

Por esta razónexiate actualmente la tendencia a la creaciÓn de

mezclas de lineas que son simila·r~• con respecto a los caracte

res agronÓmicos pero que difieren en su resistencia a los dife

rentes b1ot1pos de uaa enfermedad dada. 

De este modo siempre habrá una proporción de planta• en la po -

placiÓn que resist .. y ~n caso de que alguna componente de la -

- mezcla sea ausceptible se puede localizar y reemplazar fácilaea . -
te,esta idea de variedades compuestas se está tratando de apli

car tambiéa a otras especies en relaciÓn con otros parásitos -

incluso con diversas condicione• .ecolÓgicas para asegurar ua -

rendimiento razoaable en a~os anoraales. 

Una variedad aultilineal se ha considerado como uaa mezcla de -

genotipos !enot!picamente similares,oada uno de los cuales dl -

fier• de loa otl'Oa por lo meno a. en Wl: gene para resistencia --

espec!fica,tambiea llaaada horizontal.Quifionea (1977) mencioaa-



10 

adeaáa que una siembra comercial que se realizÓ en Colombia 

coa el comple~o Miramar 65,mantuvo uaa resistencia durable CO! 

tra la (roya amarilla) Puccinia striiformis por aás de doce -

aftea,astmismo en Borteamérica el grupo de Iowa ha liberado ha! 

ta la techa por lo menos cuatro variedades mult111neales de -

avena con resistencia a las reyaa que la atacaa,por un per!edo 

aayor a diéz aftos.Agrega que en aezclas de variedades susceptl 

blea con resistentes ae ha observado una respuesta no lineal -

en loa rendimientos y en ·cada caso la aezcla moatrande rendim

ientos superiores a loa esperadoa,concluye que ésto se debe a

la meDDr severidad en el ataque sufrido por los componentes 

susceptibles cuando se encuentran protegidos por plantas veci

aas resistentes. 

2.3 Factor Rendimieato 

RoJas (1977)define que el rendimiento de la planta es la expr~ 

siÓa de todoa loa factores que interactúan durante el ·Ciclo v,! 

tal de la planta y ao ea un caracter unitario,sino la respues

ta del genotipo al aedio ambiente en su totalidad.El mismo 

autor señala al s1nerg1smo como el fenómeno por el qüe ua ele

ae:ato favorece la absorciÓn det otro o refuerza su acción meta

bÓlica. 



Para Hárquez (l974)el sinergismo es conocido como ua feaÓmene 

de competencia positiva y consiste en que la mezcla de dos o

más genotipes rinde más que el promedio de cada uno sembrado

pQr separado. 

E• un estudio de mezclas de sorsa que se bicieron combinanda

inter e intragrupos de aaduraciÓn números diferentes de vari~ 

dades,GerÓll (1970)encontró que hubo una tendencia hacia ua -

rendimiento más alta en las mezclas,comparado con respecto -
' # 

al promedio de sus componentes puros,que vario desde el 5% 
hasta el 1~. 

Hárquez y Pegall (l970)concluyen que en una mezcla de cuatro -

variedades para el caracter peso seco de la planta deteraiaa

do en tres periodos de desarrollo,encontraron uaa superioridad 

en las aezclaa sobre el promedio de las componentes sembradas 

por separado;esta superioridad fué del 18,21 y 27% respectiv~ 

aeate para los geaot1pos estudiados.Sefialan además que se pu~ 

de considerar la interacciÓn genotipo 1ntra ambiente en el e~ 

so de poblaciones heterogéneas pues la condiciÓn intr{nseca

de la plaata irá gene.rando diferentes microambieates al irse

incrementando las diferentes etapas de desarrolle. 

-Humaw y Weber (1957)trabajando co• soya,encontraroa que el 

rendimieata de laa variedades puras no superé el logrado por

el coapue~to var1etal. 
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Xaaaenberg (1914) realizÓ pruebas en aezclaa de diferentes pre

porciones de ma!ces hibridoe y dos densidades de siembra y obt~ 

vo que los hÍbridoa rend1doree produjeron aáa cuando se encoa -

traron en baja proporciÓn ea uaa mezcla y los de bajo rendimie~ 

te dieron .áa en siembras puras •. 

Qu1ñoi.ea (l977)en cuanto a rendimiento. señala que las mezclas

ha& exhibido un rendimiento superior que cualquiera de sus coa

ponentea,tanto en situaciones de presencia de enfermedades como 

ea ausencia de ellas. 

2.4 Pactor Calidad 

Moreao Gálvez (1968) hace notar que en México,hasta antes de -

loa trabajos de mejoramiento aedernoa,no se contaba con una el~ 

si!icaci~n funcional de las variedades de trigo desde el punto

de vista calidad industrial,debido a que no habÍa variedades p~ 

ras sino mezclas de éstas,ademáa de que se dieron valores fal -

sos a características no relacionadas con la calidad como el C!: 

lor del grano.Señala que en l968,el departamento de cereales de 

INI! elaboró una clas1ficaciÓa basada-fundamentalmente en el t! 

po de gluten ya que estas caracter!sticas dependen del comport~ 

miento de las variedades en su utilización industrial. 



Deade.el punto de vista alimenticie,la meJor calidad del trigo 

corresponde con la mayor cantidad de prote!naa y la calidad de 

ellas,caracter que en su mayor parte ea bereditario,pero que -

también está fuertemente influenciado por condiciones ecolÓgi

caa,particularaente la disponibilidad de nutrientes en el sue

lo 1 la época ea que éstos están a la dispoaición de la planta 

por lo tante,si un cultivar donde cada planta toma los nutrie! 

tea en ua estrato diferente del suelo debido a diferencias en

el área radicular y en un momeato diterente de la otra planta

la ·asimilación será meJor 1 por consiguiente habrá aumento en

la calidad del grano (~rauer 1976). 

Mart!nez (1977) señala las caracter!sticaa que deben ser obser

vadas para determinar la calidad del grano de trigo: 

Rendimiento de bari .. ;ya que es el producto industrial más rem~ 

nerado. 

Peso bectelitrice; está correlacionado eon el rendimiento de

la hari ... 

Indice de dureza; porcentaJe de material desprendido de una 

muestra de grano de peso determinado. 

Volumea de paa; ae expresa ea cent!metros cÚbicos y está rela -

cioaado con la calidad de la bariD&. 

Coatenido de prete!naa;ha~inas coa ua alto contenido de prote!

aa son·meJores para pan1f1cac1Óa,m1entras que loa niveles balo~ 

soa aeJorea para pastelería. 
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Sed1aentac1Óa; este factor está ini'luenciado por la caatidad 1 

calidad de laa prote{naa. 

~oraa aixosrá!ica; permite estimar la velocidad de desarrolle

de la maaa o tiempo de amasado. 

Contenido de cenizaa¡ las harinas que contienen altos aiveles

de ce11.iza son de color obscuro 1 puede asumirse que éstaa coa

tieaea gran cantidad de particulaa finas de salvado 1 por ce~ 

siguiente de mineralea. 

Valores de V y !/E¡el valor de V corresponde al área,la cual -

es uaa estimaciÓn de la fuerza del glutea,el valor de ! corre! 

ponde a la presióa inicial requerida para inflar la lámiaa 1 -

es una estimaciÓn de la resistencia de la masa a ser extendida 

por e~lo se le denomiaa tenacidad,el valor de E estima la fac! 

lidad de la masa a ser extendida 1 se le llama extensib1lidad. 

Salazar!!!! (1980) indican que en Héxice el criterio de cali

dad industrial utilizado para elegir uaa variedad para la siem-

bra tiene poco peao,recomiendan a los agricultores que se coa•! 

dere la demanda que tengan los diferentes grupos de trigo en la 

industria molinera. 
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SECOK(l980)propone tres grados de calidad para comerc1al1zac1Óa 

lDs cuales denomiaa;Kéxico extra,México l,y Kéxice 2;espec1t1ca 

para cada grade el porcentaje de 1mpurezaa,porcentaje de granos 

d~adea 1 el peso hectolitrico de cada grupo contrastante. 

Ea este case reducea de 6 a 3 el número de grupea clas1~1cadea

aater1ormeate poe el INIA o aea,grupo ~uerte,aed1o fuerte,¡ SU! 

ve.Lo anterior ~é considerando loe ~actores de comerc1al1zac1Óa 

e 1ndustr1al1zac1Ón del grano en nuestro medio. 
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III- MA'l:ERIALES Y HE'ro:OOS 

3.1 LOCALIZACIOB 

Este trabajo se realizÓ en el municipia de Zapopaa,Jalisoo:ao

bre un terreao situa~ en el peblado de Ateaajac del Valle,pr~ 

piedad del Sr Ricardo Mart!nez !.Misme que lo ~acilitÓ a fin -

de que se estableciera una estación pilote de loa campos expe

rimentales de la Escuela de Agricultura de la Universidad de -

Guadalajara.La ubicaciÓn geográfica de este valle se encuentra 

a loa 20 grados 41 miJLu'to s latitud Jil y a los 103 grade a 20 mi

nutos de longitud w.Posee UJl& precipitaciÓa media anual de 866 

ma y_sus temperaturas medias oscilan entre 5.5 y 39 grados o. 

3.2 VARIEDADES DE ~RIGO 

Para la formaciÓn del experimento,se utilizare• cuatro varieda

des de trigo har1nero,seleccionadas en el CIANO de un lote de -

renovaciÓn de semilla establecido para tal efecto en el cicle -

otofio invierno l978/79,laa variedades utilizadas se reportaa en 

el CUADB.O Ho.l 

CUADBO No. 1 

ORIGEN Y ~SCRIPCION DEL M!~ERIAL GENETIOO 

VARIEDAD 

Salamaaca 575 
C1ane P67 
Anahuac P75 
Hermos1lleP77 

CRUz.& 

CNO ~s"-~j62 X ONO "S"-70 
P162-Chr~s• X SoB64 
II-12300 X LR64-8156/Nor67 
(Jar-Npo/LR64 X ~zpp-ANB3)Bb-Nor67 
X CNO "s"-70/0al. 
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El criterio de selecciÓa utilizad• para incluir estos materiales 

rué to~ando en cuenta que hubiera a1m111t~4 en cuanto a ~eaet1-

po pero con diferente genotipo. 

Para formar los tratamientos se ~ezclaron mecánicamente laa va -

r1edades en tres proporciones,dejando como t~st1gos a las varie

dades puras sembradas individualmente CUADRO No 2. 

CU!DBD Bo.2 PRDPORCION DE SEMILLA MEZCLADA PAR! DI~Z TRATAMIEN

TOS A BASE DE TRIGO HARI:KERO.OICLO 1979-80 ATEMAJJ.C 

DEL VALLE MUlliOIPIO DE ZAPOPAN,JJ.L. 

Be. TR.A TAMIEllTO ~ MEZCLA 

1 Salamanca lOO 

2 01a:ao lOO 

' Salaiii&Jlca coa Oia:ao 50 y 50 

4 Salamanca con Ciano 75 y 25 

5 Salamanca COJl Ciano 25 y 75 

6 J.aahuac lOO 

7 Rermos1llo lOO 

8 !aabuao con Rermos1.1.1o 50 y 50 

9 !:aahuae coa Rermoa1.U.o 75 y 25 

lO !aabuac coa Rerme stlle 25 y 75 
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3.3 PREPABACIOB DEL TERRENO 

Durante loa meses de octubre y noviembre del '79 se hicieron -

los trabaJo• de preparación de la tierra coasistentea ea;lim -

piar el terreno de maleza debido a que se tea!an tres ciclos -

agr{colaa sia cultivar el sitio;esta labor se e~ectuó en forma 

manual,barbeoho;esta labor ae practiCÓ coa aaqu1aar1a(arado de 

disco a uaa profundidad de 40 oa,rastreo;ae le dieron dos pa -
...... 

aoa de rastra para desmenuzar los terrones que se !ormaroa ea

la labor aaterior y ~reparar uaa mejor •cama• de siembra,surc~ 

do;esta labor se realizÓ utilizando un implemento escarifica

dor con rejtllas a JO cm para rormar surcos a la misma distan-

cia. 

}.4 SIEMmU 

La siembra ae realizÓ a chorrillo manualmente ao bre el terreno

sece;la !echa de siembra tué registrada al aplicar el riego de

germiaaciÓn el d!a 20 de aoviembre de 1979. 

Al tirar la semilla se tuvo cuidado de no profundizarla más a -

llá de 5 cm de la superficie del suelo,se aplicaron lOOkg/ha de 

semilla con el !in de establecer una densidad de poblaciÓn ace~ 

table.la distribuciÓn de' los tratamientos en el campo queda re

portada en la FI~UR1 No.2 
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FIGUBA Bo 1 LOCALI41CIOB GEOGRAFIC~ DE PRUEBA 

Z!POPU 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

II 2 1 4 8 9 3 6 5 10 7 

III 10 ' 1 5 8 2 4 7 9 6 

IV 4 8 9 3 7 5 10 6 2 1 

FIGURA Bo 2 DISTRIBUCIOB DI LOS TR!T~XIENTOS El EL CAMPO 
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'·5 PER!ILIZACIOB 

Debido a las condiciones de ainima labranza que el suelo tenia 

rué necesario realizar previamente a esta práctica un análisis 

de suelo,el cual se procesó en los laboratorios de la Escuela

•• jgr1cultura de la Uaivera1dad de Guadalajara. 

El trataai~nto aplicado tué 150-50-00 preparado a base de sul

fato de amoa1• al 20.5~ como tuente de nitróge•o y superfosfa

to de calcio triple al 46% como fuente de !Ósfozw,en la apl1o~ 

c1Ón se traccioaó el tratamieato de manera que poco antes de -

la siembra se distribuyó en el suelo la dosis 50-50-00 y el -

resto se aplicé en la primera escarda es decir a los 32 dias -

de seabrado. 

3.6 RIEGOS 

Para el riego se utilize u .. fuente de bombeo de po .. pro!ua4o 

ea total se le dieroa 5 riegos,el de siembra y cuatro de auxi

lio,el calendario seguido tué de 0-32-15-14-34 dias respectiV;! 

mente,En loa intervalos de 0-32 y 14-34 se registran• lluvias 

importantes que retrazaroa la aplieac1Ón de riego. 
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3. 7 OOMBAU DE MALEZ.A 

El sistema de siembra utilizado de surcoa a JO ca de separac1Óa 

permitiÓ realizar doa escardaa,las que se efectuare• a loa 32 y 

4? dias de sembrado respectivamente,co• esta práctica se co:rtdu-

3• al experimento libre de aaleza en todo el cicle. 

3.8 COMBATE DE PL.AGjS 

Dentro de las plagas observadas con mayor frecuencia en los 4i

ferentes tratamientos y principalmente en los bordea de protec

ciÓn del experime•to se registrare• colonias de pulgones del -

·follaje (Sch1zaph1s sraminum) que •o ameritare• un combate qu!

aico formal. 

3.9 COBTROL DE ENFEBMEDjDES 

Dada la importancia que este factor tiene para ~as conclusionea 

del trabaje,se provocó artificialmente la incidencia de las ea

feraedadea más comu•es en el trigo las cuales soa,laa royas,de

la ho3a(Pucc1nia reoond1ta),del tallo <z.gram1n1s),de la gluma

<l· str11form18) ,as! como la ll&ncha café provocada pGr(Helllia 

tboaporiua sativua)y la aancha negra causada por (Alternarla 

tr1tic1aa) ;la aetodolog!a utilizada en la inoculac1Óa de las -

eater~~edades tué la siguiente: 



----------------------------- -

22 

Se mezclaron esporaa de los hongos eausantea de las enteraeda

des •encioaadas con agua destilada 1 una vez hecha esta suspea -

s1Ón de esporas se aaperjaron aobre lea tratamieatos en estu -

dio ,la inoculaciÓn ee~-:tealizÓ cuaado el cult1n estaba per u

pigar,la reace1Óa de ~da trataaieate a la iDtecciÓn se regis

tré 8 dias despuéa.de haberla provocade. 

El oriterio·que se utilizÓ para la clasificaciÓn de las eater

aedadea tué el que generalmente usa el INI! 1 que en !or.a ge

neral se explica como aigue: 

Se usan las letras R,!R,MR,MS 1 S,que indican respect1vamente

Resistente,Trazaa de Resisteate,Koderadamente Resistente,Mode

radamente Susceptible 1 Susceptible,a cada una de estas letras 

dependiendo del grado de.la intecctón,se le antepone un aúae~ 

de la elicala O a 100 que indica el porceJataje de la superficie 

dañada por el patÓgeno en la plaata. 

3.10 DISEÑO EXPERIMBN~AL 

El disefio empleade tué bloques al azar con diez tratamiento• -

1 cuatro repet1o1onea,se eligiÓ este diseño por la presiciÓa -

en el control de un !actor de variación que reduce el error -· 

experimental 1 por la flexibilidad en el bloque de·tratamient•• 

utilizado. 
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El modelo matemático propueste por Pisher (19J5) para el diseñe 

experimental utilizad• es el siguieate: 

~.4) • J4.,. 't..: +A +- f,..c.'l 
~: ·~ ! ~ ....... t 

.OO.NDE: 
..) = 1. l, ....... r 

~¿l es la observacióa del rendimiento en kg/pu del tratamiea

to 1 en el bloque j. 

~ es ua efecto de aedia general. 

(;4 es el efecto del tratamieato i,que se expresa como vale-

res piL'GJUdios puperior~s.:a la media gemeral y con valores 

negativos para tratam1eatoa con promedies menorea a la m! 

dia general del experimento. 

)li es el efecto del bloque J,que taabién se expresa come va

lorea poaitivoa para bloques con productividad promedio -

superior a la media geaeral y aegativos en caso contrario. 

~)e• el errer aleatorio que surge por el efecto coajunto de 

todos los !actores no controlados en el diseñe ,y que cau

san heterogeaeidad en las observacioaea,se asuae que son

errores con la aisaa distribución aormal y con indepeade~ 

cia. 

La parcela experimental fué de 6 surcos de 2.50 m de lea

gitu• coa uaa superficie total de 4.5 a2 la superficie ~ 

tal del experimeato tué de 194.40 a2 el aaálisis.de varia! 

za·ut1lizado se reporta ea el CUADRO Bo. ~ 
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CU.lliiO Be. !} AliALISIS DE VARIANZA U'ULIZ.&lll PAIU EL DIS!fiO 

EXPERIMENTAL BLOQUES AL AZAR PROPUEStO POR -

J'ISHER (19,5). 

J'.V. G.L. s.c. C.K. J'.C. E{C.K.) 

.12 2 e 
TRU. t-1 iY1.-Y .. A/t-1 0/E cr~ rltC1-i2 ¡:- rt -1 

B ]) 

B1oq, r-1 2 2 
t¡{~-!~ .!-41• !t• B/r-1 D/E ~t r-

error(r-l)(t-1) Tot.-~-.P 
:1 

Tot.- - /(r-1)(t-1) 2 ,. 
total rt-1 2 2 u,_Y1J-b 

rt 
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Cuando ua aaália1a de varianza 1ndtca coa segur1da4 que exiete 

di!erencia a1ga1!1cat1va e11tre loa trataa1entes en estudio,ae

p~ocede a realizar la prueba de sign1!1caac1a,y en eate caso -

se realizé la prueba de rango aÚltiple de Duacaa al .os• de 

proba bU ida d. 

Esta prueba de sigll1f1canc1a trabaja a partir de la varianza -

~el error exper1mental,der1vando el error t{piee de la media 1 

multiplicando ésta por los valoree indicados en la tabla de 

Duacan, (con los grados de libertad del error) los .cuales se 

puedea obteaer al .os y al .01 de probabilidad. 
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).11 VARIABLES OBSERVADAS 

}.11.1 D1aa a eacafte;esta observación se registró cuando el 50% 

de la poblac1Óa en una parcela,presentaba el primer nudo en la

base del ~alle (aprox. a l ca del suelo ). 

3.11.2 Dias a embuche;se anotó cuando el SO% de la poblaciÓa -

presentaba las aristas de la espiga sobreaalientes a la hoJa -

bandera en uu. loag1tull de 2.5 cm. 

3.11.3 D1as a espigaaieato;se registró en el aoaeato en que el

SO% de la poblaciÓn presentaba la espiga totalmente emergida de 

la hoja bandera. 

3.11.4 D1aa a aaduréz tisiolÓg1ca;este dato tué tomado cuando -

el 5~ de la poblaciÓn presentaba uaa coloraciÓn dorado-amarilla 

ea el cuello o pedÚnculo de la espiga. 

).11.5 Cosecha;se realizÓ a maao,cortaado los surcos centralea 

de cada ~ratamiento,se trillÓ ¡ el peso del grano se registró -

en kg/parcela Útil. 
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IV RESUL!ADDS Y DISCUSIOB 

Desde el punto de vista agronÓmico;los resultados del experiae~ 

to nos indicaroa tendencias marcadá8 hacia un desarrollo gene -

ral intermedio con respecto a las variedades testigo que origi

aaron la mezcla,el CUADRO Bo.4 nos muestra las etapas fenolÓgi

cas por las que pasó el cultivo y la diferencia en la etapa de

encafie de uno a dos dÍas con respecto a las variedades de las -

que se foraaron las mezclas,el caso extremo se puede ver en el

tratamiento diez que necesitÓ dos dls aás para encafiar que las

yar1edades puras. 

Para la etapa de embuche,el comportamiento de las mezclas res -

pecto de las variedades orig1nales,tué más precóz en el ceapue~ 

to formado por Salamanca y Ciane,superando en este aspecto a -

las mezclas forwadas por Anahuac y Hermos1llo. 

En la etapa de floraciÓn el primer grupo de mezclas formado por 

Salamanca y CiaDD,se mostró con aás precocidad que el grupo fo! 

aado por Anahuac y Hermos1llo. 

En cuanto a aaduréz fisiolÓgica y altura ~e pl~ta,se puede de

cir que no existe una fuerte variabilidad de las mezclas reape~ 

to a las variedades que las originaron,y siguen la misma tende~ 

c1a que se ha venido observ.-de· en las deaáa variables. 
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Como ya se mencionó coa anterioridad,la aplicación de 100 kg/ba 

de semilla permitiÓ que la población fUera uniforme para todos

loe tratamientoe,ein embargo se notó que dentro de las parcelas 

que conten{aa las variedades mezcladas,sobresal{an plantas aáe

vigorosae en su desarrollo que otras,y posteriormente al llegar 

a su etapa de aaduréz fis1o1Óg1ca,tué notable la superioridad -

en taaaño que aostraron. 

Es de importancia señalar que la distancia eatre cada planta, -

no rué uaiforme debido a que la siembra se realizÓ en .forma aa

nua:¡.,·y ea muy probable que hubo diferencias marcadas en la com

petencia de las plantas por alcanzar la luz,el aire y nutrimen

tos del suelo,consecuentemente hubo plantas menos agresivas que 

sufrieron el efecto ~e competencia y se apreciaron coa poeo de

sarrollo. 

Lo anterior coincide con lo expuesto por Betanzos en 1975 y Sa

kai en 196l,los cuales señalaa que cuando ocurre la competencia 

intragenot{piea,algunas plantas pueden aostrarse más vigorosas

que otras en su desarrollo y que estas diferencias pueden ser -

llamadas efectos ambientales. 

La respuesta de las variedades cuando fUeron mezcladas fué dií,! 

rente a la que exhibieron las variedades puraa,lo cual concuer

da con le af1raado por Márquez y Fegan en 1970,ea que se puede-
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ceaa1derar la 1~terace1Óa ge~ot1po 1ntra-aab1eate ea cases de -

poblacioae• heterogéaea•,pueato que la condiciÓn 1ntr!nseca de

la plaata irá generando diferente• aicroaab1eate• al 1rse 1ncr~ 

aentaado las diferentes etapas de desarrollo. ' .. 

Oon relaciÓn a la variable altura de planta,se obse~ que este 

facter ao variÓ en las aezclas,por lo que se deduce que ao hubo 

efecto de compete~c1a para esta variable. 

OUADB.O !lo -' OARAOURISTIOAS AGRONOMIC!S OBSERVA.DAS EN 10 !rlUU

MIEN!OS DI UIGO USANill MEZCLAS DE SEMILI.l.CIO:W ** 
1979-80 ATEMAJAC DEL VALLE MUNICIPIO DE ZAPOPAB JAL. 

~RADMID!O DUS A ALTURA Cll1 

eaoañe ea buche florac1Óa maduréz f1s1ológ. 

1 51 59 73 117 80 
2 .r.9 58 71 115 80 
3 50 5-7 72 115 80 • -'9 59 72 116 80 
5 49 59 71 115 80 
6 50 60 76 118 80 
7 50 61 7-' 119 80 
a 51 60 76 117 80 
9 51 60 75 117 80 
10 52 61 75 116 80 



Coa rupecto al factgr patolÓgico ;los resultados que se ebtuv1e

roa al provocar la 1nfeoo1Óa de laa prtac1palea enx~rmeaaaes en

el cultivo del tr1go,ae presentan •• el CUADRO le 5. 

CUA.IlBO . .lo 5 B.EACOIOB DE IdS PRINCIPALES ENFERMEDADES OBSERV.A* 

DAS EN 10 !RATAMIBNroS DE TRIGO USAN.lD MEZCLAS DE 

SEMILLA CICLO 1979-80 ATEMAJAC DEL VALLE MUNICIPIO 

DE Z.APOPAN ,JAL. 

Tratali1ente Puccinia Alteraaria !!,.sat1vua 
irH!cba 

e¡raa1aia recoad1ta str1iform1s 

1 o 30S o 205 lOS 
2 o 20S o 25S l5S 
3 ' o 5MR o SS 5S 
4 o "lOJm o 15S SS 
5 o 10M S o lOS lOS 
6 o 5TR o l5S 58 
7 o o o lOS o 
8 o o o o o 
9 o o o SS 58 
10 o o o SS o 

Las variedades Salamanca 1 Cian~ mostraroa reacciÓn de auscepti

b 1lidad a la roya de la ho j·a (Pucc 1n1a re con di ta) en un 30 1 20% 

respect1vameate;ain embargo,en los tratamientos que ae formaron

a partir de estas dos var1edades,la infección se v1ó reducida a-
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ua 5 1 lQ% 1 mostró una reacciÓa Moderadamente Resistente al -

patÓgene,por lo cual éste no se vió ea condiciones para deaarr~ 

llarse aormalmente sino que !ué bloqueado por encontrarse rode~ 

d~ _de plantas que se diferenciaban genot!picamente de sus veci

naa,lo anterior está de acuerdo con lo exPuesto por Quiñones en 

1977,que cuando surge la presencia de UD& eafermedad en un cul

tivar donde la poblaciÓn se compone por me~claa de variedades -

se minimiza la severidad en el ataque sufrido por los compoaea

tes susceptibles cuaado se encuentran protegidos por plantas v~ 

ciaas resisteatea. 

Ea loa tratamientos formados a baae de Anahuac y Rermosillo,ta! 

to individualmente como en sus mezclas,se observó bastante re -

siateac1a al ataque de ro7as,probablemente loa b1otipoa del pa

tégene que aparecieroa ea éste cicle no fueroa lo sufic1enteae! 

te virulentos para afectar a éstas. 

Las manchas foliares causadas por la infecciÓn provocada,ae 

presentaroa coa virulencia para todos loa tratam1entoa,ain emba¡ 

ge,ae puede apreciar que las variedades puras fueroa atacadas -

coa aáa intensidad que las mezclas derivadas de éstaa variedades. 
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Un aspecto 1nteresaate fué que cuando se presentaron las condi

ciones Óptimas para el desarrollo de estos patÓgenos el cultivo 

se iniciaba en la etapa de espigamiento y que de haberse regis

trado UD& infecciÓn fuerte,los rendimientos se hubieraa visto -

mermados,no obstante,se observó en este caso que los genotipos

mezclados mostraron resistencia a los patÓgenos y esto colaboró 

definitivameate a que el cultin al.caJlzara un desarrollo :11ormal. 

En general la reducciÓa en el ataque de las enfermedades ea los 

tratamientos que contenían las mezclas se atribuye,en parte a -

que la resistencia mostrada por las plantas fué de acciÓn con -

junta de varios genes resistentes que estaban contenidos en los 

matertale• utilizados;lo anterior coincide con lo ·exPuesto por 

De La LOaa ea 1975 con relaciÓn a la tendencia actual de crear 

variedades a base de mezclas mecánicas con lineas que difieran-_ 

en su. resistencia a los diferentes biotipos de una enfermedad -

pero con un te\tot1po s1m1lar.de tal manera que siempre se ui.an -

teaga uua proporciÓn de plaatas resistentes ea la población. 

En lo que corresponde a resultados en rendimiento de grano;se -

procediÓ a calcular el a~lisis estadÍstico correspondiente. 

CUADIW !lo 6. 
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CUADBO No 6 ANALISIS DE VARIANZA PAB.A 10 TB.ATAMUNTOS DE TBIGO 

USAN.OO MEZCLAS DE VARIEDADES CICLO 1979-80 ATEM.A

JAC DEL VALLE MUNICIPIO DE ZAPOPAN,JAL. 

l'.V. G.L. 

Bepet1c1oaee 3 

Tratamiento& 9 

Error 

Total 

27 

39 

NS no significativo 

s.c. 

.0049 

.1695 

1.6139 

•• altamente significati~ 

O.M. J'.O. l'. T • 
.o .01 

4.60 

.1599 25.42** 2.25 3.16 

.0063 

e. v. ( 7. 42%) 

D.H.S. (.05) 0.115 kg 

X 1.06 k:g 

Aplicada la prueba de J' nos indica que: 

J los niveles de probabilidad estudiados (.05 y .01) es altaae~ 

te signific· ti va la fuente de nriaciÓn tratamientea,por lo que 

ae deduce que la diferencia en rendimiento que muestran DO ee -

puede atribuir al azar o a la C.aaualidad,sino que existe verda

dera variaciÓn entre ellos. 
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Para el factor de variación repeticiones no se encontró difere~ 

cia significativa por lo que se puede sefialar que el experimen

to se ubicÓ en un terreno homogéneo,la conducción del mismo se

considera aormal y además hubo buen control en su mane3o. 

El Índice de seguridad para este experimento fué confiable y se 

confirma por el coeficiente de variaciÓn obtenido (7.42% ). 

Debido a que la prueba de P ea altamente .significativa para tr.! 

tamientos,se usó la prueba de rango múltiple de Duncan para ver 

la diferenciación estadÍstica que mostraron loa tratamientos. 

CUADRO No 7. 

La diferencia estadÍstica de los tratamieatos en estudio,fué s~ 

parada en tres grupos (a,b,y e ).En general se puede observar

que el tratamiento ocho fué el que mostró el rendimiento más a! 

to,posteriormente el tratamiento aueve supera en peso a los tr~ 

tamientos 4,5,10 1 3 pero estadÍsticamente son igualea,el ter -

cer grupo lo forman los tratamientos 7 ,6,2 1 1 como se observa

los readimientos van decreciendo en el orden mencionado. 

Cabe aclarar que el grupo c,corresponde a los tratamieatos dou

de se probaron las variedades puras de las que se derivaron las 

mezclas y son las que presentaron los rendimientos más bajos. 



CUADRo No 7 RENDIMIENTOS MEDIOS Y PRUEBA DE .OONCA:N PARA 10 

TRATAMIENTOS DE TRIGO USUilX> MEZCLAS DE VARIE

DADES CICUl 1979-80 ATEMAJAC DEL VALLE MU:NIC,! 

PIO DE ZAPOPAN,JAL. 

Bo TRATAMIENTO MEZCLA% kg/p u 

8 AN.l co• HILUl 50 y 50 1.32 

9 ANA con HILUl 75 y 25 1.25 

4 SLM coa CNO 75 y 25 1.20 

5 SLM con CNO 25 y 75 1.17 

10 ANA con HILUl 25 y 75 1.17 

3 SLM con CNO 50 y 50 1.17 

7 HILLO lOO 0.88 

6 AN.l 100 0.85 

2 CNO lOO 0.83 

1 SLM 100 0.79 

.t brev1aturaa: 

AN.A Anahuac P75 
HILLO Hermos111o P77 
SLM Salamanca 575 
CNO Ciano 767 

Notac1o• 
ton/ha Duncan .05 

8.8 a 

8.3 a b 

a.o b 

7.8 b 

7.8 b 

7.8 b 

5.9 e 

5.7 e 

5.6 e 

5.3 e 
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Los resultatlos obtenidos para el factor rendimiento concuerdan 

con lo que RoJas en 1977,definiÓ como tal;"es la expresiÓn de

todos los factores que interactúan durante el ciclo vital de -

la planta,y ao es un factor unitario,sino la respuesta del ge

notipo al medio ambiente en su totalidad~ 

La tecnologÍa utilizada experimentalmente,ha tenido objeciones 

en el sentido de que no es igual a la que regularmente ut1li -

zaa los agricultores en sus siembras comercialea;por lo que se 

peopone UD margen de seguridad del 30% que es lo que se estima 

puede variar el rendimiento de una prueba experimental a uma -

siembra comercial. 

Los tratamientos formados por mezclas de variedades,se vieron

más vigorosos en su desarrollo,y el aprovechamiento de los re

cursos autritivoa del suelo,asi como del agua y de los facto -

res climáticos por las plantas fué meJor,lo anterior coincide

con lo que señalan xárquez 1 Pegan en 1970 y Mumaw 1 Weber en-

1957,en que en vaxios casos que estudiaron siempre hubo una s~ 

periorldad en las mezclas sobre el promedio de las componentes 

sembradas por separado. 

La competencia que se registró en los materiales fué positiva

y está en concordancia con lo señalado por Márquez en 1974,en

que el sinergismo es conocido como un fenómeao de competencia

positiva. 
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Referente al factor calidad se procediÓ a realizar una entrev1~ 

ta con los principales represeutantes de la industria molinera

en el estado de Ja.lisco ;para conocer su opiniÓJl acerca del gra

do de aceptaciÓn que pudiera tener un grano mezclado al presen

tarlo el agricultor para su comerc1alizac1Ón,y la respuesta -

que los industriales dieron a ésta problemátiea tué la sigu1en-

te: 

Afirmaron en general que realizaR mezclas de los diferentes ti

pos de grano de trigo dependiendo del uso que se les vaya a dar 

pero aeces~tan pr1merameDte hacer pruebas en los granos que v .. 

a mezclar,¡ que para ellos seria incosteable comprar un grano -

mezclado ya que de todas maneras tendrÍan que separar cada va -

riedad para su análisis previo ya que afirman que aún a las va

riedades ya conocidas ea sus características de calidad proce

den a analizarlas debido a que una variedad puede cambiar esas

características cuando se ve en diferentes condiciones ecolÓgi

cas y esto les podrÍa traer problemas para su industria11zac1Ó•. 

Se les interrogÓ además acerca de sus fuentes de abastecimiento 

de grano,a lo que contestaron que para ellos es igual comprar -

directamente al productor ó abastecerse de la OONASUPO,ya que -

el producto tie•e un precio de garantía 1 en cualquiera de los

casos •e le somete a la prueba que normalmente es utilizada cu~ 

do se compra grano como % de impurezas,% de granos dafiados,ooa

tenido de huaedad etc • 



Basándonos en lo anteriormente expuesto por los industriales, 

podemos deducir que la comercializaciÓn para consumo humano -

de un grano aezclado presenta problemas,ain embargo,estos re

presentantes de los molinos de trigo no descartaron la pos1b! 

lidad de poder uti~izar una mezcla de granea si ésta se hace

tomando en cuenta el tipo de gluten que poseé y en la propor@ 

cióa que se requiere para la elaboraciÓn de productos deriva

dos de este cereal. 

Otra menera de comercializar un grano mezclado sería para co! 

sumo animal,por ejemplo para la elaboraciÓa de concentrados -

o para consumo directo para las aves,ya que se conoce que gen~ 

ralmente se utilizaa mezclas de granos en su alimentaciÓn. 



V COl!IOLUSIOiES 

Ea base a los resultados obtenidos en el presente trabajo,y a 

las condicione• ea que se desarrolle,las principales co•olu -

aieaea so:ru 
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l.-Las mezclas de variedades muestran ua potencial de rendimie~ 

to mayor que sus componentes,por lo cual se considera una ~ 

dificaciÓn sencilla y práctica al sistema tradicional del 

agricultor. 

2.-La proporción.que en este caso mostré superioridad en rendi

miento,~ué la mezcla de 50 y 5Q%,y que corresponde al com -

puesto formado por las variedades Anahuac F75 y Hermosillo -

P77. 

3.-se manifestó una reducciÓa del 25% al efecto causado por las 

enfermedades en los tratamientos que conten!aa las mezclas -

por lo que se considera benéfica la mezcla de variedades pa

ra proloagar su resistencia a las enfermedades. 

4.-La proporciÓn en que se mezclaron las variedades no es la -

aá• adecuada para industrializar este grano,sln embargo,en -

_. base a la insuficiencia que existe actualmente ea México de-

este cereal,es recomendable que se trate de aprovechar el 
• 

potencial de rendimiento utilizando para ello la tecnolog!a

adecuada para la derivac1Óa de productos de este grano. 



-------------------------------------------------
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•• .1.- CLASIB'IOACIOB DE LAS VARIEDADES DE ~RIGO CON BASE EN U 

CALIDlD DBL GLUTEN (1968). 

************************************************************** 

GRUPO l GRUPO 2 
Medie 

luertea JUertea 

Jl 

Soaora6J Nadaclerea 
6J 

Soaora64 Norteño 
67 

Ha,yo 64 Jaclu 

Iaia 66 

Tebar166 

Noreu66 

Jaral 66 

C1aao 67 

.Azteca67 

GRUPO 3 

Suave a 

S • 
Na1aar1 

60 
L.RoJo 

64 
.Baj1o 

67 

GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 

Teaacea Cr1stal1ao otro• 

PenjaJU 
62 

Siete o. 
66 

e 

Tehuacaa 
60 . 

Oviach1c 
65 

1!arr1goa 

Yaqui 

-------------------------------------~------------------------
P.-Glutea fuerteaeate elástico para la 1adustr1a aecaaizada de 

la panif1cación,aejorador de trigos auavea. 

K.-Glutea aedio fuerte elásti .. para la industria del pan he -
ehe a aano,aejorader de trigos suaves. 

s.-Glutea suave exteasible para la industria galletera. 

T.-Glutea corte tenáz para la industria de pastas y aacarr••· 

O. -uso aÚl tiple • 



1o.2.- COliiDICIONES OPTIJUS' PARA EÍ, DESARROLLO DE LAB PRI.HOIPALES 

ENPERKBD&DES DEt· tRIGO. 

·- . 
ioibro-de Ia~--- -orgaarsa.----- Jeip:o-- -~-Huaedad
eatéraedacl causal .· Ópt1aa relativa 
~------------------~-------~---
Roya del tallo Pucc1a1a graa1a1s 20-22 75-100 

Roya de la laja Pucc1a1a recoadita 15-20 75-100 

Roya de la gluaa Pucc1a1a str11!ora1s 9-12 75-100 

Mancha oafé Hela1atheapor1ua a. 20-25 75-100 

Ma•cha negra Alteraaria tr1t1c1aa 20-25 75-100 

------------~-------------------------------------------------


