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RESUMEN 

Uno de los factores fundamentales para una buena 

producción de trigo bajo condiciones de temporal, es 

la fecha de siembra, la cúal puede ser distinta depe~ 

diendo tanto de la zona productora, como de la varie

dad que se trate o utilize. 

Por lo anterior se evalúan en el presente traba

jo, como objetivo principal, cinco fechas de sie~bra

Y cinco variedades por medio de un diseño de parcelas 

divididas, en una distTibuci6n de bloques al azar con 

tres repeticiones. 

Tambien se observa la respúesta de los tratamie~ 

tos mencionados con respuesta a las variables; Días a 

floración, días a madurez, altura de planta y desde 

luego rendimiento. 

Al analizar.los resultados de este experimento 

se conoluye·que las variedades: (linea) P M- 1 T 

Tesia F ..;. 79, fueron las mas rendidoras. De la misma

manera que las fechas de .si.embra: lO de Julio, 22 de 

Julio y 2 de Agosto, son las mas recomendables para 

esta regi6rr;. 

En el analisis de interacción para fechas de 

siembra y variedades, nos muestra que las variedades

ya mencionadas, en las primeras dos fechas, pueden -

ser recomendadas en la regi6n-de Jesús María, Jalisco.· 



1.- INTOJlJCCION 

El alto índice de poblaci6n que registra nuestro 

país, obliga a elevar la producción y productividad -

de los alimentos, y sobretodo de aquellos que son ba-

sicos. 

Dentro de la alimentaci6n humana, el trigo ocupa 

un lugar primordial en la canasta basica alimentaria. 

Y es debido a ello que se han realizado estudios y -

trabajos encaminados, tanto a elevar la producción 

por unidad de superficie, como a el mejoramiento gen! 

tico d.e este vital grano. 

Para el logro de estos fines y bajo condiciones-

de temporal, uno de los factores fundamental~s, sino 

el primerop será la fecha de siembra. 

En el municipio de Jesús Maria, Jalisco. La su-

perficie de 'trigo temporalero se ha estado incremen-

tando día a día, ya que de 2,600 - 00 Has. exitentes

en 1978, se tiene 7,354- 00 Has. en 1986. ( SARH) 

y en esta zona, es de suma importancia el conocer la 

adecuada fecha de siembra, la rual se desconoce a -

ciencia cierta pu~a obtener una buena cosecha. 

Un gran adelanto que se ha tenido en este munici_ 

pío, para lograr el aumento de la producción de trigo 

es el uso de variedades mejoradas, ya que a la intro

ducc·i.6n de .:,sta gra~ínea en este municipio, solo se -

contaba escasamente, con dos variedades, siendo estas; 

Toluca F - 73 y Cajeme P - 71, utilizandose actualmeE. • 

te con diversos genotipos, de nueva creación, con 

1 
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mayores rendimientos, de mejor resistencia a plagas y 

enfermedades, etc., entre las que figuran; Abasolo, 

Anáhua.c, Genaro, Glennson, Opata, Pav6n, Salamanca, -

Seri, Sonoyta, Tesia, etc. 

El tipo de tenencia de la tierra que predomina -

en este municipio, es la pequeña propiedad. Ya que de 

las 20,488 - 00 Has. agrícolas temporaleras con que -

cuenta el 99 ~ pertenecen a este régimen de tenencia, 

ocupando el trigo el 36 % de la superficie agrícola

total. (SARH~ 1986)~ 

En áreas,, temporaleras la fecha de siembra del -

trigo estará ·dada por el elemento climatico (precipi

tación), ya que será este el que nos determine cuando 

realizar la siembra, de aqu! la importancia del pre-

sente trabajo. Al obtener la adecuada fecha de siem-

bra del trigo temporalero, se lograría: 

1.- El evitar tener problemas con las royas mas 

comunmente prevalentes en México como son; La roya de 

la hoja (Puccinia recondita), roya del tallo (Pucci-

nia graminis tritici), asi como tambien a Fusarium -

spp. 

2~- De igual manera y mediante el ciclo de llu-- · 

vias,, se alcanzaría a cubrir las necesidades que de -

agua requiera el cultivo. 

3.- Dependiendo, a si mis IJX> del ciclo de lluvias, 

el ataque que de gusano soldado se pUdiera tener, y -

que generalmente ocurre en el ~es de Septiembre, 

2 



seria mínimo. Tomando en considerac~6n que el trigo -

(para estas fechas) ya alcanzó su madurez fisiologica. 

Dependiendo de esto, esta plaga'( en estado de palomi

lla) no encuentra el medio propicio para ovipositar, 

siendo de esta manera casi nulo su ataque. 

Por todo lo antes mencionado, es de suma importa~ 

cia, para la obtención de una mayor producci6n y pro-

ductividad de trigo a nivel temporal,, en la zona de 

Jesds Maria, Jalisco., el conocer y efectuar la época 

adecuada. de siembra. 

3 



2.- OBJETIVOS 

Los objetivos que pretende el presente trabajo,

son los si~uientes: 

1.- Determinar la adecuada fecha de siembra de -

trigo temporalero, para la zona de Jesds María, TomaE 

do como base el rendimiento de las variedades utiliz!: 

das. 

2.- Comparar las fechas de siembra, para estar -

en condicione~ de ofrecer una recomendaci6n a los p~ 

ductores de este municipio, basandonos en las· fechas

de siembra y las variedades empleadas. 

3.- Medir la respuesta de producción de cada una 

de las yariedades de acuerdo a la fecha de siembra. 

4.- Conocer el comportamiento de las variedades

aquí empleadas en cuanto a otras caracteristicas agr~ 

n6micaa distintas al rendimiento • 

. 5.- Coadyuvar a estudios superiores, encaminados 

a encontrar la 6ptima fecha de siembra de trigo temp2 

ralero, de esta o de otras zonas con esta modalidad. 

4 



3.- HIPOTESIS 

Para la realización del presente estudio se est~ 

blecier6n las siquientes hipótesis de trabajo. 

3.1.- Se establece la hipótesis nula; 

Ho: X¡= x2 •••••• Xn 

con una hipótesis alternante 

Ha: xl ;i X2 •••••• Xn 
esto es en lo que .respecta al rendimiento -

de las variedades probadas. 

3.2.- Para las fechas de siembra se establece·-

tambien una hipótesis similar, o sea; 

Hb; x1 = x2 •••••• Xn 

con una hipotesis alternante 

Ha: x1 ;i x2 ••••••• xn 
igual que en el caso anterior para la va-

riable rendimiento. 

5 



4.- REVISION DE LITERATURA 

4.1.• Fechas de siembra 

El INIA, a trav~s del Campo Agricola Experimen-

tal de los Altos de Jalisco, con sede en la ciudad de 

Tepatitlán, Jalisco., recomienda que el inicio de la

~poca de siembra de trigo tempc•ralero, para la zona -

de Jesús María, astará regida por el establecimiento

real de la temporada de lluvias, proponiendo ademas -

.el diá 15 de Julio como fecha limite para la realiza

ción de esta labor. Argumentando que de no ser asi se 

expone al cultivo, tanto a heladas tempranas como a -

no terminar el ciclo. Arriesgando, asi mismo al cult! 

vo de ataque~ y enfermedades severas. 

INIA.~ CAEAJAL, (1982). 

De igual manera, para proporcionar el estado --

6ptimo para un buen llenado de grano y una perfecta -

maduración del trigo, estará dado por las condiciones 

ecologicas y de igual manera para controlar la influe,!!_ 

c:La de los elementos ambientales en las p~antas, es -

aconsejable el determinar las fechas de siembra ópti

ma. Breth, (1975). 

Asi mismo, en estudio que se realizen sobre las -

fechas de siembra, no solo se debe tomar en cuenta el 

rendimiento como respuestas de ~atas. 
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Ademas hay que observar características propias de la 

planta o del cultivo que son afectadas por las fechas 

de eiembra. Ya que la capacidad para tener un mejor -

aprovechamiento del agua, de la energía lumínica, de 

las sustarLcias nutritivas y en general de bs condi

ciones del medio ambiente, son los factores que depe~ 

deran para el mayor rendimiento de las plantas. 

Brauer, ( 1969) • 

En·trabajos efectuados en el Valle del Yaqui, -

(Sonora, M~xico), se observó que el factor primordial 

en la producción de Trigo es la fecha óptima de siem

bra, ya que de ~sta se deriva en grado sumo, que aqu~ 

llas variedades que son suceptibles a royas, se igua

len en rendimiento con variedades resistentes. 

Quiñones, (1975). 

Durante los años de 1913 a 1915, se realizar6n -

trabajos con trigo de Invierno bajo riego, y se encon 

tró que las densidades.de siembra de 36, de 72, de 

108, y de 144 Kgs./Ha., produjer6n alrededor de 3.9-

Tons./Ha., no existiendo diferencia significativa 

entre ellas. Solo se tuvo en 1913, una pequeña dife-

rencia en cuanto a producción, la ~al fue debida a 

la facha de siembra y no a la densidad. 

Jardine, ( 1916). 
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4.2.-.Fechas y rendimientos 

En investigaciones y trabajos realizados co~la

finalidad de elevar la producción de este grano, se 

dictamina que el factor mas vital y de mayor influen

cia en los rendimientos de las variedades es la fecha 

de siembra adecuada. Y a la vez coinciden en que una

variedad de trigo, sembrada fuera de la fecha de si e.!!! 

bra adecuada, merma su rendimiento, hasta en 1,500-

Kgs·.jHa.. 

Una variedad de trigo, cuando no se siembra en -

la ieeha adecuada, su rendimiento disMinuye hasta en 

un 40 ~. Debido a esto establecen que, para el exito- · 

. de cualesquier cultivo, un factor muy importante es 

la fecha 6ptill!.a de siembra. Urbina y Maya 9 (1980} y 

(1981). 

En las zonas productoras de trigo· en M~xico, lo

·mismo que ·en otraB zonas ·del mundo; Los rendimientos

de trigo estan dados en funcion directa a los ciclos

vegetativos de las variedades y de la época de siem-

bra. CIMMYT, (1974). 

La·fecha de siembra en trigo, inte~ene de modo 

convincente en la producción. Ya que una fecha de 

siembra incongruente, acarrea en consecuencia bajos -

rendimientos y expone al cultivo al ataque de royas.-
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Asi mismo declará ~~e en Sonora (Valle del Yaqui), el 

rendimiento promedio de las variedades de trigo duran 

te 25 años, se han mantenido a un rit~o elevado debi

do primordialmente a que se ejecutan fechas de siem-

bra adecuadas. Y recíprocamente una variedad sembrada 

f'..¡era de fecha, disminuye su rendimiento en poco mas 

de 500 Kgs./Ha. Quifionesp (1976). 

Las variedades de trigo se deberan sembrar en la fe

cha indicada. Ya que ae no ser asi se situa al culti

vo a las altas temperaturas durante su desarrollo 

vegetativo, ocacionando esto, un rápido crecimiento y 

por ende un escaso ama.collamiento, espigas mas peque- · 

fias y un escaso rendimiento, ademas de exponerlo al 

ataque de plagas y enfermedades. INIA, (1978). 

El rendimiento de las variedades de trigo tempo

ralero esta asociado con el maximo deearrollo en la.

altura de las plantas y éato esta apoyado en el ret~ 

so de la floración, debido principalmente a un clima

mas fresco y en donde la siembra se efectu6 en fechas 

oportunas. IN!A - CAEAJAL, (1981). 

4.3.- Factores ambientales 

El cultivo da trigo esta generalizado en todo el 

mundo, por la diversidad de variedades que existen en 

e.l mercado, debido a lo ~úal se puede encontrar el 

material ger~tipico para cualesquier zona en donde se 

siembre esta gram!nea. 
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Por lo anterior, se dictamina que; Existen vari~ 

dades de trigo adecuadas para cada fecha. de siembra,

mas sin embargo se euentan con cultivares con ampli-

tud de adaptación a diversos microambientes y épocas

de siembra. Gutiérrez, (1984). 

Los factores ecológicos como son los climáticos-

Y los bi6ticos son los que influyen de manera de'fini

tiva en las fechas de siembra. Asi mismo, pero en mi

nima predominancia, son los edáficos. La acción de e~ 

da uno de ellos no es indispensable, ya que se inte~ 

racci!'I".an. Apuntando como agentes cli·maticos; 

La húmedad atmosférica. 

El viento 

La evaporación 

La luz 

La precipitación pluvial 

Teniendo entre los factores edáficos; 

El agua del suelo 

Solutos del suelo 

P. H. del suelo 

Estructura del suelo 

Oxigenaci6n del suelo 

Temperatura del suelo 

De la Loma, (1964). 

La temperatura, precipitaci6n y fotoperiodo, son 

son las causas que gobiernan las fechas de siembra,ya 

10. 



que, en las etapas criticas del desarrollo de la 

planta cultivada; Germinación, crecimiento vegetativo, 

floración y maduración, afectan en forma separada o -

en conjunto. Rodriquez, (1973). 

Las etapas fenologicas como d!as al amacollamie~ 

to, días a encañe, días a embuche, d!as a espigamien

to, días a madurez y sus correlaciones con rendimien

. to estuvierón altamente influenciado por la inciden-

cia de l~uvia. González, (1982}. 

4.4.- Fenologia del cultivo 

La fenología es el estudio de los fenómer~s pe-

riod:!.cos de los seres vi vos y su relación con los 

factores del medio ambiente, como son; Luz, tempera~ 

ra, húmedad, etc. Teniendo a; La emergencia de los 

~~ltivos, a la fructificación, a la maduración, etc., 

como estudios de fenologia vegetal. Torres, (1983)~ 

La pro:piedad germir..a.tiva del trigo se mantiene 

durante un periódo de cuatro a diez afloe, haciendo 

notar que el tiempo de duración de utilización de la 

simiente es de uno a dos años. 

El grano de trigo, para pasar del estado de vida 

latente al de Vida ac~iva, necesita absorber agua 

para disolver los elementos metabolizantes. El grado

óptimo de germinación, se considera cuando la satura

ción del suelo esta comprendido entre un 60 % y un 80 
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% de su capacidad de campo. El tiempo que dura la ger

minación, en condiciones normales de temperatura es de 

ocho a d!ez d!as como mínimo, siendo de doce a.:quince 

días corrientemente, y de veinte d!as en zonas frias. 

Cuando en la planta de trigo, va a aparecer la -

cuarta hoja, el rudo de ahijamiento se engruesa de ·:

tal manera que se puede considerar como si estuvieran 

4 6 5 m.1dos juntos, y siendo qU6 a cada uno de los 

cúales les corresponde una hoja. A este etapa se le 

conoce como AHIJAMIENTO. Esta fase es una caracteris

tica propia de la variedad que tambien depende de; LA 

FECHA DE SIEMBRA, del abonado nitrogenado y de la 

temperatura, que es la que determina el per{odo de 

duraci6n del ahijamiento. 

La etapa de encañado, es cuando un n~ero deter

minado de tallos herbáceos se transforman en tallos -

relatados por espigas, mientras que .otros se retrasan,. 

en su crecimiento. En esta fase y en condiciones de -

nutrici6n normales y cdando ningun elemento fertili-

zante actue limitando esta fase, el peso de materia 

seca formada estará directamente relacionado con la 

temperatura. Mientras que la parte de tallos aqui 

portadoref! de espigas, es taran inversamente relaciol'l!! . 

dos con la temperatura. Por lo anterior: En la fase -

de encañado, cuando mas calor se presente, habrá me-

nos espigas. Mientras que la temperatura fresca favo

rece a la formación de tallos portadores de espigas. 

12 
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En la fase de espigado el crecimiento de la 

planta es maximo; Ya que esta realiza las tres cuar-

tas partes (3/4), de su materia seca total durante -

las etapas de ahijamiento y floración~ Si en la fase

de espigamiento predomina el calor y es alta la eva-

potranspiraci6n, la actividad mas importante de la -

planta será transpirar, significando esto menor canti 

dad de materia seca. Sucediendo así mismo que el núm~ 

ro de flores fértiles de las espiguillas dependerán -

de la evapotranspi~aci6n reinante en la etapa de espi 

gamiento. Guerrero, (1977}. 

La última del ciclo vegetativo del trigo es la -

maduración, y a esta corresponde la acumulación de -

almidones y proteínas en el grano que se ubica en,la

capa de aleurona del endospermo, dichas proteínas son 

de reserva, tales como la glutenina (una gluteína) y 

la gliadina (una prolamína), conformando estas prote! 

nas el 8 ~ del peso de semilla. Encontrandose tambien 

cantidades menores de Albumina y Globulina. Estas pr~ 

teí~$S son las ~~ncionales 6 enzimaticas del endospe~ 

mo y del embrión. Bonner y Galston, (1973). 

La fotosíntesis es la transformación de sustan-

cias orgánicas ( agua y bioxido de carbono) en susta~ 

cías orgánicas (hidratos de carbono 6 aZ'.J.cares con -

desprendimiento·. de oxígeno). Para la realización de -

esta ±'unción la planta necesita energía, la' cúal la 
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obtienen de loe rayos solares y la utilizan en la 

formación. de compuestos orgánicos, que son usad~s en 

1~ respiración como fuente de energía, ·por los organi~ 

moa que aprovechan a. los vegetales como alimento y de 

plantas verdes. Sánchez y Lima, (1971); Salisbury y 

Ross, ( 1978). 

La. respiración es la acción fisiológica en la c..:;_, 

cúal la célula realiza la oxidación de sustancias con 

la liberación de energía, que se usa para hacer va--

rios trabajos metabólicos, s~~n las necesidades del 

organismo. La glugosa, es en general el sustrado oxi

dado. Y esta oxidación es completa cuando se necesita 

02 libre ( respiración aerobia). ó incompleta cuando

se realiza en ausencia ~e oz libre, exi~endo una mo~ 

lécula que sirva de aceptor transportador, siendo el 

ATP. Rojas, {1979). 

En un estudio realizado sobre la fenolog!a del 

trigo de invierno bajo riégo, ( La Barca, Jalisco) se 

~ontemplar6n las principales etapas de desarrollo de 

este cultivo. En donde se midió el tiempo determinado 

que necesitó para su ciclo por medio de las fases, 

las unidades de calor que requirió para cada una de 

ellas. Asi como la evaporación que se registró. Sien-

do estas: 
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ETAPA PERIODO DE UNIDADES DE EVAPORACION 
IXJRACION CALOR m m. 

Germinaci6n 9 Días 102 41 
Amaco1lamiento 24 Días 187 86 
Encafl.e 29 Días 270 123 
Floración 15 Días 174 106 
Madura z fis. 38 Di as 536 316 

Total 115 Días 1,269 673 

Otro ragistro que se tuvo en este trabajo fue 

las horas frio, con un total de 64 horas frío, corre~ 

podiendo a los meses de Diciembre, Engro y Febrero. 

Martinez, (1984). 
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5.- MATERIALES Y METODOS 

5.1 • .;.. Localizaci6m 

El municipio de Jesús f·Taría, se encuentra ub.ica

do al Sureste ~ de la capital del estado de Jalis

co. Teniendo las siguientes colindancias: 

Norte; Municipio de Arand.a.s, Jalisco.~ y lapo

blaci6n de Cd. l'l!anuel Doblado, Guanajua

to. 

Sur; Municipios de Ayotlán y Degollado, Jal. 

Este;Estado de Guanajuato. 

Oest~; Municipio de Arandas, Jalisco. 

Se delimita geograficamente en las coordenadas: 

20° )6 9 de Latitud Norte 

102° 13' de Longitud Oeste 

La altitud del municipio es de 2,129 msnm. La -

localización exacta del municipio de Jesds María, se 

aprecia en la figura No. 1. (Hidrome~ria - SARH). 

5.2.- Clima 

El clima predominante en el municipi9 de Jesús 

María, s~gún la clasificación de K~ppen, modificado -

por Enrriquata Garcia, es; O (Wl) (W), el cdal pert~ 

nece al grupo de climas templados, subhúmedos, con -

ur..a :precipi taci6n invernal menor del 5 %, con húmedad 

media. 

Con una temperatura media anual de 17°C, presen

tandoee una maxima extrema de 32.1°0 y una minima 

~xtrema de 3.3°C. 
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Tenie~do la presencia de algunas heladas tempra-: 

nas en el mes de Noviembre, presentandose las más 

tardías en el mea de Febrero y esporadicamente en el 

mea de Marzo. 

Las mayores precipitaciones pluviales, se regis

tran en el periodo que comprenden los meses de Junio 

a Septiembre, en los cáales s~ anota un 80 % de la 

media anual que es de 878 m m. En la figura No. 2 se 

ilustra el diagrama ombrotérmico de Jesús María,en el 

cdal con una facil representaci6n grafica se observa 

la duración de la ápoca seca, asi como la califica--

ci6u del mes como hdmedo, esto es, cuando la precipi

tación recibida en mm es superior al doble de la tem-

.paratura media expresada en °C. De igual manera se

comprende mejor la temperatura y precipitación regi~ 

trada en el año del 85. Carta de Climas. Guadalajara, 

D.G.G.T.N. 

5.3.- Suelo 

El tipo de suelo predominante en esta región e8 

el LUVISOL FERRICO como suelo dominante, notandose en 

segundo t~rmino el Planosol eútrico y una lave apa--

riencia de Vertisol pélico. 

El Luviaol férrico, se caracteriza por tener una 

acumulación de arcilla en el subsuelo. Son suelos de 

zonas templadas 6 tropicales lluviosas. Siendo su 
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Yegetaci6n natuEal de selva 6 bosque. Al Oriente del

del municipio se nota una vegetación de bosque de 

Encino- Pino, a una altitud de 2,400 msnm. (Cerro:-

grande). 

El color predominante es el rojo de varios mati

ces. Aunque son suelos de caracter arcilloso, son -

permeables y su reacción va de neútra a acida, siendo 

su P. H. de 7.2. a 5.6 y en ocaciones hasta 4. Es~e 

tipo de suelos no cuentan con fase química, teniendo

una fase ficica gravosa y una clase textural fina. 

Con una profundidad de perfil de 1.50 a 2.00 mts. 

Carta Edafológica. Guadalajara. D.G.G.T.N. 

En el predio donde se realiz<S el present·e estu-

dio ("El Sabino") se efectuó un analisis de suelo de 

tipo ger.eral arrojando los siguientes datos: 

Textura; 

Arena: 55.28 ~ 

Arcilla: 25.08 % 
Limo: 19.64 % 
Textura: Fra = Franco-arenosa 

Agua eq.: 19.50 

M. O. : .. 1.38% 

Salinidad y sodicidad 

Clasificación: Normal. 

20 
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'Nutrientes: 

Ca.- Muy bajo 

K.- Ex-rico 

Mg.- Medio 

IIT.n.- Alto 
p .- Bajo 

N .- Medio (nitrico) 
N .- Med-alto (amoniacal) 

PH~- 5.2 

Agrolog:!a 9 SARH, (1985). 

5.4.- Establecimiento del experimento 

Para el establecimiento de este trabajo se sele~ 

cion6 el sitio denominado "El Sabino". En la figu.ra

No. 3 se aprecia mejor su localización. El menciona

do predio reúne las caracteristicas generales del . ---

. área productora de trigo del municipio de_ Jee-.ia !o/Iar:!a 

como son: 

Tipo de suelo; · 

Topografia; 

Altitud; 

Precipitación; 

Temperatura; 

Radiación solar; 

Vientos dominantes; 

(luvisol férrico) 

(Lomerios, 6 % pendiente) 

{ 2, 100 msl"'..m. ) 

(878 m m. ver fig. No. 4) 

(ver fig.-No. 5) 

(ver fig. No. 6.) · 

(Sur a Norte) 
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Adamas de los factores mencionados, el predio e~. 

cuestión, se en~~entra a bordo de camino, .el c~al es 

transitable todo el áflo, facilitando as! la toma de --

datos. Ttmiendo de igual manera una gran participa--

ción y cooperación del propietario del terreno, sien

do éste un productor progresista y con bastante arra! 

go en la zona, facilitando con esto la adopción y di

fusión de tecnologia, que este trabajo pudiera géne--

rar;, 

5.5.- Diseflo experimental 

El diseflo experimental utilizado·fué el de pare~ 

las diVididas, con distribución de bloques al azar -

.con tres repeticiones y cinco tratamientos. 

5.5.1.- Mate.riales 

En el presente estudio se utilizar6n tres (3) -

variedades y dos (2) lineas experimentales, las cúa-

les son: 

Glennsón M - 81 

Tesia F - 79 

Seri M- 82 

como variedades. 

P M- l 

P M- 5 

como line~s. 
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5.5.2.- Fechas de siembra 

En este trabajo se establecier6n cinco fechas de 

siembra, con un intervalo de 12 días entre la primera 

y la seg~nda, de 11 días entre la se@lnda y la terce

ra, de 7 d!as entre la tercera y la cuarta, y de 12 -

días entre la cuarta y la quinta. siendo estas: 

~.- Fecha de siembra; lO de Julio de 1985 (A) 

2~.- Fecha de sie~bra; 22 de Julio de 1985 (B) 

3:!.- Fecha de siembra; 02 de Agosto del985 (C} 

~;- Fecha de siembra; 09 de Agosto del985 ( D) 

~.- Fecha de siembra; 21 de Agosto del985 (E} 

5.6 .- Conducción del experimel'lto 

Preparación del suelo.- La labor de barbecho se

realizó en el mes de Abril, a uns. profundidad prome-

dio de 25 a .30 cms., con un arado reversible de cua-

tro discos marca; Kimball, acionado con un tractor -

Jhon Dhere 4530 de 120 H.P., el rastreo se efectuó

con una rastra pesada de 28 discos marca; Kimball -

con el mismo tractor, esta labor se hizo en cruza con 

el barbecho, realizandose en cada parcela el mismo -

d!a de siembra con la finalidad de eliminar las hier-

bas y dejar "mullido" el terreno. 

Método de siembra y densidad.-'El método de sie~ 

bra fué a "chorrillo" y en forma mar.ua1 en surcos de 

4.5 mts., dandonos 6 mts.2 de parcela ~til. La densi

dad de siembra fué igual para todo el trabajo, con 

150 Kgs.jHa. , de semilla. 
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Fertilización.- El tratamiento de fertilizació~ 

fué igual :para las cinco fechas de siembra y para laa. 

qinco variedades, 6 sea el; 120 - 46 ~ O , aplicando 

todo el fosforo (P) y la mitad del nitrógeno em la 

siembra y el resto del nitrógeno (N) al finalizar la 

etapa de amacollamiento. 

Utilizando como fuente de nitrógeno a la Urea -

(46 % de N) y como fuente de fósforo al Superfosfato

triple de calcio, (46 % de P2 05). 

Siendo las fechas de siembra de la segunda ferti 

lizaci6n, como se detalla ensequida: 

Fecha de Fecha de la 2~ 
siembra fertili zaci6m 

A).- 16/VUI/85 

B)•- 26/VIII/85 

C} .- 5/IX/85 

D).- 11/IX/85 

E).- 19/IX/85 

Control de malezas y plagas.- Se mantuvo el -

cultivo libre de malas hierbas, sobre todo de la mal~ 

za conocida como "chayotillo" (Cycius - spp.), muy -

común en esta región. Lograndose esto con una aplica

ción de la combinación de dos herbicidas; Iloxan y 

2 4- D Amina, en dosis de 1 lt. y de 11¡ 2 lt./P.a., 

respectivamente. 
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Por lo que respecta. al centro 1 de i:r;¡.sectos, la -·

aplicación de dos aspersiones del insecticida Rogor -

400 y de una mas de Parathión Metilico 50, en dosis -

de 1 lt./Ha. de cada uno de ellos. Siendo las asper-

siones del primer insecticida en las fechas; 4/IX/ la 

primera, y el 17(IX/ la segunda. Estas labores se 

efectuar6n unicamente en las parcelas de las fechas;

(A), (B), y (C). Siendo requerida una aspersión del

segundo insecticida mencionado en la fecha, 30/IX/ y 

solo en·las parcelas de las fechas; (D) y (E). 

Cosecha.-De acuerdo al ciclo vegetativo de cada

variedad y cuando estas alcanzar6n el tiempo de 

"trilla" y llegar6n a madurez fisiológica, se realizó 

la cosecha en forma manual, eliminando un metro de C!! 
da cabecara con respecto a la oriilla., lo que nos da 

lo que es la parcela útil 6 sea 6 mts2• 
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5.7.- Toma de datos de observacion~s agron6mlicas 

durante el desarrollo del cultivo 

5.7.1.- Rendimiento por parcela 

Tomando en consideración que la parcela útil · es

de 6 mts. 2, y cuando se llego a la madurez de corte

en cada una de las fechas, se trilló en forma manual

la parcela útil y se dejo secar el grano hasta un 12 

~ de húmedad, se peso el rendimiento en gramos, para 

luego hacer la ccnvorai6n a kilos/hectárea. 

5.7.2.- Días a floración 

Para la estimación de esta etapa, se efe~tuar6n-

observaciones visuales; Una vez concluido el espiga-

miento por espacio de cuatro 6 cinco días, las flores 

permanecen cerradas. Luego se produce la apertura de 

las mismas 6 ANTESIS, lo que coincide con la polini

zación. 

En e 1 lapso expresado, (de cuatro 6 cinco dfas), · 

es lo normal, pero en macollos tardíos puede produci~ 

se un día: despues del espigamiento, y en condiciones

desfavorables, principalmente por las temperaturas 

bajas, puede demorarse hasta nueve días. 

La ANTESIS, comienza en la espiga del tallo pri~ 

cipal y luego se va produciendo en las de los maco--

lloa. De una espiga las primeras flores en abrirse -

son las ubicadas en el tercio superior, y de ahí el -
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fenómeno continua hacia arriba y abajo, complementa~

dose en un lapso de dos 6 tres d!as. En todos sus ma

collos de una planta la ANTESIS, dura de ocho a nueve 

dias. 

5.7.3.- Dias a madurez 

Esta etapa se estim6 al advertir cuando en el --

50 % de la parcela desaparece el color verde de las 

espigas para tomar el color "paja" característico; yr 

muestreando asi mismo el grano y al notar que este 

estuvo masoso se anotó como la etapa de madurez. 

5. 7. 4.- Altura 

Para el logro de este dato, sé tomaron plantas -

al azar, de la parte central de la parcela, midiendo

se la altura total de la planta, desde la superficie

del suelo, hasta la última espiguilla, sin considerar 

la.s aristas. La medición se efectuó en centímetros. 
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6.- RESULTADOS Y DISCUCION 

6.1.- Analisis de varianza para rendimiento 

En el analisis de varianza para rendimiento las 

variedades, mostraron diferencia altamente significa

tiva, lo cdal indica que existe diferencia en el po-

tencial genetico de cada variedad. Por lo que respec

ta a las fechas de siembra el analisis estadístico 

nos muestra que tambien hubo diferencia altamente si& 

nificativa. En lo que toca a bloques, se nota en el --

analisis de varianza, que no hubo diferencia, por lo 

que nos dice ~ue el terreno presenta homogeneidad. 

Ver cuadro No. l. 

6.2.- Prueba de medias 

Se hizo la comparación de promedios de rendimiea 

to de las variedades en base a la prueba de Tykey~ la 

que r..os mostro que los rendimientos tanto de la vari_!l 

dad- linea. P M- 1 y la variedad Tesia F- 79 

son estadísticamente iguales con, 3,279 y 2,539 

Kgs./Ha., respectivamente, siendo las mas rendidoras. 

Ver cuadros No •. 2 y 3. 

En la figura No. 7 , nos muestra el comporta--

miento de.las fechas de siembra por su rendimiento,

ilustrandonos que la fecha (A) lO de Julio nos arrojó 

un rendi~iento promedio de; 3,213 Kgs./Ha., continuaa 

dele la fecha (B) 22 de Julio con; 2,830 Kgs./Ha.,-
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Cuadro No. 1.- ANALISIS DE VARIANZA PARA RENDIMIENTO 

F. v. G. L. 

BLOQUES 2 

F'EGHAS/SIEMBRA 4 

ERROR A 8 

VARIEDADES 4 

Fe/siem x Var. 16 

ERROR B 40 

N. s.~ No significativo. 

• = Significativo. 

•• = Altamente significativo. 

s. c. G. H. 

205891.28 102945.64 

19018899.6 4754724.9 

623925.72 77990~71 

162?521•0.6 4068810.15 

1475929.59 92245.6 

1652737 41318.43 

Fe. Ft. 
o.os 

1 .. 32 4.46 N. S. 

60a97 3 .. 84 • • 

98o4? 2 .. 61 

2.23 1.92 • 
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Cuadro No. 2.~ PRUEBA DE TUKEV PARA RENDIMIENTOS DE LAS VARIEDADES. 

VARIEDAD RENDIMIENTO 
1'\gs./Ha. 

P M - 1 3,279 

TESIA F - 79 = = = =2!5~9= = = :::: = = = = = = - = = = o.os 
P M - 5 2,472 

SERI M - 82 1,660 

GLENNSON M - 81 1,021 . 
. . 



Cuadro No. 3.- Rendimiento de las variedades a través de laa 

fechas de siembra. 

VARIEDAD R E N D X M l E N T O Kgs.!Ha. x 
Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha 

A B e o E 

P M .. 1 4,400 4,231 3.130 3,083 1,553 3,279 

GLENNSON M - 81 2,048 1,050 1' 1..36 716 153 10 021 

TESIA F - 79 3.466 3,370 2,590 2,405 . 860 2,539 

SERI M - 82 2,931 2,203 1,808 1,136 220 1,660 

p "' - 5 3,~ 3,295 2,668 2.018 1,158 2,472 

x 3,213 2,830 2,266 1,872 789 2,194 



Q . 
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la fecha (C) 2 de Agosto co~. 2,266 Kgs~/lfa., la fecha 

(D) 9 de Agosto con 1,872 Kgs./Ha., y finalmente la -
" '~ fecha (E) 21 de Agosto con 789 Kgs./Ha. 

Con respecto a los rendimientos de las fechas de 

siembra, y basandose igualmente en la prueba de Tuke~, 

ésta nos indico que; Las fechas (A) 10 de Julio, (B') 

22 de Julio y (C) 2 de Agosto, no presentan diferero 

cia significativa, ya que estadísticamente su rendi-

miento es igual, siendo este de; 3,213, 2,830, y de 

2,266 Kgs./Ha., respectivamente. Por lo que se consi

deran las mas recomendables. Ver cuadro No. 4. 

Se analizó la interacción de fechas de siembra ~ 

variedades, obteniendose los si~ientes resultados; _ 

La mejor fecha de siembra fue la (A) 10 de Julio con 

la variedad-linea P M - 1, con 4,400 Kgs./Ha. Y' la 

fecha (B) 22 de Julio con el mismo genotipo, con -

4,231 Kgs./Ha. De igual manera la fecha (A) 10 de 

Julio con la variedad Tasia F - 79 con un rendimien• 

to de 3,468 Kgs./Ha. y la fecha (B) 22 de Julio con

la misma variedad, dandonos un rendimiento de 3 1 370 -

Kgs./Ha. Ver cuadro No. 5 • 

6.3.- Comportamiento de las variedades a través

de las fechas de siembra en cada variable. 

En el cuadro No. 6 se an·:>tan los días a flora--

ción que requirier6n las variedades para alcanzar -
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Cuadro No. 4.- PRUEBA OE TUKEV PARA RENDIMIENTO POR FECHA DE SIEMBRA. 

1 FECHA DE SIEMBRA RENDIMIENTO 
,1 Kgso/Ha. 

(A) 10 de J ULIO 3,213 

(8) 22 de JULIO 2,830 

(C) 2 de AGOSTO = ~.~5~ = = = =~= = = = = = = = - = ::: 1:: = = = = = o.os 
(D) 9 C:e AGOSTO 1,872 

(E) 21 de AGOSTO 789 



Cuadro No. 5.- PRUEBA DE TUKEV PARA LA INTERACeiON DE 

FECHAS FECHAS DE SIEMBRA V VARIEDADES. 

FECHAS DE VARIEDAD RENDir-liENTO 
SIEM8RA Kga./Ha. 

A P M - 1 4,400 
B P M - 1 4,231 
A TESIA F - 79 3,468 
B TESIA F - 79 3 370 = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = ='~ = = ~ F 

B P H - 5 3,295 
A P M - 5 3,220 
e P M - 1 3,130 
D P M - 1 3,083 
A ·sERI M - 82 2p931 
e P M • S 2,668 
e TESIA F - 79 2,590 
D ·TESIA F - 79 2,405 
B SERI M - 82 2,203 
A GLENNSGr~ M-81 2,048 
D P M - 5 2,018 
e SERI M - 82 1,808 
E p M ... ~ 1,553 
E P M - 5 1,158 
D SERI M - 82 1,136 

e GLENNSON M - 81 1 '136 
B GLEN!\lSDN M - 81 1,050 
E TESIA F - 79 860 

D GLENNSON M • 81 716 
E SERI M - 82 220 

E GLE~JNSON M - 81 153 
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Cuadro No. 6.- D{ae a florac16n de lae variedades a través de las 

fechas de siembra. 

VARIEDAD F E C H A S D E SIF,:MBRA X' 

A B e o E 

P H - 1 56 52 51 51 49 52 

GLENNSON M - 81 74 ,,. 70 67 68 71 

TESIA F - 79 59 55 52 56 . 57 56 

SERI H - 82 70 64 66 63 66 66 

P M - 5 67 67 59 59 59 62 

x 65 62 60 59 60 61 



esta etapa a trav~s de las fechas de siembra, notand~ 

se a la variedad-linea P M- 1, (se tomo como ejem-

plo) q~e en la fecha (A) obtuvo esta etapa en 56 días 

considerandose normal de acuerdo a su. ciclo vegetati

vo, teniendo un rendimiento, en esta misma fecha (A)

de 4,400 Kgs./Ha. Asi misma se puede apreciar que 

conforme se acortaban los días a floración, de hasta-

49 días, en la fecha (E), decrecía el rendimiento con 

1,553 Kgs./Ha., en la mencionada fecha. Haciendo no-

tar que ésta linea (P M- 1), es de ciclo corto. 

Por lo que acontece• a las demas variedades utili 

zadas, sufrieron el mismo fenómeno, es decir, que en 

la fecha (A) alcanzaron la etapa de floración en el

lapso de tiempo normal, y no asi en la última fecha 

de siembra, la (E), en la cúal merma su rendimier.to 

de hasta un 92 %, como es el caso de la variedad 

Gle~~son M - 81, que en la fecha {A) alcanzó la flor~ 

ci6n en 74 días teniendo un rendimiento de 2,048 

Kgs./Ha. y en la fech~ (E) obtuvo esta etapa en 68-

d!as teniendo un rendimiento de solo' 153 Kgs./Ha. 

Cabiendo hacer notar que tanto esta variedad, 

Glennson M - 81 como Seri M - 82 eufrier6n el ataque 

de roya de la hoja (puccinia recondita) en un grado 

que va de leve a poco sevéro, en la etapa de espiga

miento. 

Por lo que respecta a días a madurez de las 

variedades a través de las fechas de siembra, se ob-

serva en el cuadro Wo. 7 que no hubo mucha dispari

dad en cuan.to a ál alcance de esta etapa conforme a .;;. 

41 



Cuadro No. 7.~ Olee a madurez de las variedades a trav~a de lee 

fechas de siembra. 

VARIEDAD FECHAS D E S IEMBRA x 
A 8 e D E 

P M- 1 100 91 98 96 97 96 

GLENNSON M .. 81 121 119 116 114 116' 117 

TESXA F - 79 101 93 99 98 98 98 

SERI M - 82 109 110 112 111 112 111 

P M - 5 103 109 106 105 105 106 

'5r 107 104 106 105 106 106 



las fechas de siembra. Ya que dicha etapa, la variedad 

-linea P M 1 la logró .en lOO d:!as (normal) en, la 

fecha (A), y de 97 día& en la fecha {E) teniendo Uin 

rango de 9 dias para la obtención de la madurez, 

entre fechas. Correspondiendo a la variedad Glennso~ 

M - 81 una diferencia de 7 d!as entre ellas para lle

gar a la madurez. La Tesia F - 79 presento un rango

entre fechas de 8 dias para llegar a esta etapa. 

Existiendo solo 3 dias de diferencia para lograr la -

maduración a través de las cinco fechas de siembra en 

las variedades Seri M - 82 y (la linea) P M- 5 • 

Por lo antP-rior se puede deducir qu.e el tiempo 

(en días) que necesitar6n las variedades para llegar

a la fase de maduraci6m:,1• no se refleja en el rendi-

miento obtenido po~ estas mismas. Ya que al llegar a 

este punto, el potencial genetico de cada variedad ya 

esta logrado y solo bastaría que la planta realizara

la conformación del grano, pasando d~· grano lechoso a 

grano masoso y a tiempo de cosecha o "trilla". 

La altura de planta que obtuvieron:las varieda-

des, aqui empleadas, a través de las fechas d.e siem-

bra, se exponen en el cuadro No. 8 ~ en el ~al obse~ 

vamos que hubo bastante diferencia, notandose aún 

mas en la variedad-linea P M - 5, la que logró u~~ 

altura de planta de 79 cms. en la fecha (A) y de solo 

50 cms. en la fecha (E), por lo que se tiene 29 cms. 

de diferencia entre las plantas sembradas en la fecha 

(A) y las de la fecha (E). De igual manera observa--
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Cuadro No. ~o- Altura de planta de laa variedades a trav6s de las 

fechas de sierrmra. 

VARIEDAD F E C H A S O E SI E. M B R A x 
A B e o .E 

P H - 1 79 81 75 80 60 75 

BLENNSDN M - 81 73 72 65 60 50 64 

TESIA F - 79 72 75 70 65 50 66 

SERI M - 8Z 77 78 65 65 55 68 

P M- 5 79 76 70 70 50 69 

x 76 76 69 68 53 68 

= Altura en centimetroe. 



moa en este cuadro de referencia, que en todas las -

variedades, conforme l~s siembras no se realizan -

dentro del periodo que comprenden las fechas (A) 10 

de Julio y (B) 22 de Julio la altura de planta 

disminuye considerablemente, existiendo una diferencia 

entre una misma variedad, ya que de la fecha que ob~ 

vo su maxima altura (fecha (A) 6 (B) a la fecha que 

logró su mínima elevación (fecha (E), se tiene una 

desigualdad de medida de; 21 cms. para P M - 1 , de 

23 cms. para Glennson lYI 81, de 25 cms. para Tesia 

F - 79, de 23 cms. para Seri M - 82,. y de 29 cms. 

para P M - 5. 

Todo lo anteriormente discutido se refleja de -

manera inobjetable en el rendimiento de cada genotipo 

6 material, ya que en estudios realizados tanto por 

investigadores del INIA - CAEAJAL, como del CIMMYT 

sobre esta etapa. concluyen que cuando un material 

logra la altura especifica ó la que le corresponde de 

acuerdo a su genotipo logrará realizar las etapas 

fenologicae de su ciclo vegetativo de una manera efi

ciente, consiguiendo u~A buena formación de grano y 

por ende un aceptable rendimiento. 
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7.- CONCLUSIONES 

De acuerdo a las condiciones en que se desarro-

llo el presente trabajo, se pueden emitir las siguieE' 

tes conclusiones: 

7.1.- De acuerdo al analisis de varianza para-

rendimiento, se rechaza la hipótesis nula
No. ~ y se acepta la alternante, ya que 

las variedades P M - 1 y Tesia F - 79 

fueron las mejores en rendimiento. 

7.2.- De igual manera que en el punto anterior,

se .rechaza la hipótesis nula y se acepta -

la alternante para las fechas de siembra,

siendo.las mas recomendables para esta 

zona la del lO de Julio, .22 de Julio y 2 

de Agosto de manera j_ndistinta. 

7.3.- Al analizar la interacción entre fechas d~ 

siembra y variedades, la prueba de madias 

mostró, que los mejores tratamientos fue-

ron: las mismas variedades, P M 1 y la 

Tesia F - 79, en las fechas lO y 22 de Ju

lio. 
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7.4.- A través de las fechas de siembra se obse~ 

v6 que la prim~ra permite una floración 

óptima, mientras que la última reduce la 

floración aproximadamente siete días, afe~ 

tando el rendimiento. 

7.5.- Para la variable días a madurez a travás

de las fechas de siembra, no hubo una ten

dencia definida, pues mientras unas varie

dades los redujer6n al retrasarse las fe-

chas de siembra otras se qomportar6n a la 

inversa. 

7.6.- Con respecto a la altura de plantas a tra

vés de las fechas de siembra, se presento

una tendencia a disminuirse, si tenemos e~ 

cuenta la alta correlaci6n- entre altura de 

planta y rendimiento, es claro el efecto 

que se le atribuye sobre este último. 

7.7.- Teniendo en cuenta que estos resultados 

pertenecen a un solo ciclo agricola, es 

deseable la repetici6~ de este mismo expe

rimento para dar mayor validez a los resu1 

tados que aquí se presentan. 
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