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L.:Jz. gr.iJJ1des áreas p.rúd' ... zc.:te,t:nz. d(: Lr Í'JO en t·lt':~x · .-.:v !'JOC han ·J::,. .. .r .. ~¡·r~"-_ .. j~"!:'l5 -

P..:>~: (_;pif!.t..Las o ~qu!il5, en cazrl...io la t::x-t~a,_JUn¿s de Magdal-::na, .J-=l'1 .::-/'.:~. -

,~:-: una pequeña zcraa ·~7; r .i~""::go ~n la que r-.t~ ha :;, ~mhrOOo trigo ::~ r~ : .. 1:: cr:~ 

lrlccione:; en cuanto al .;,?.~.:t&lo de agua, pero ::;in la sufi-:.:i~:~.~~: .:.r,·t:"_=··_i.gz 

._·. n;, ag~:-;.cola (_J4'.:r.l..:!.~a a _;AlXü ~;~ta ~:ona. lo ant.ct~.í_or S€: detnU~'..:::t:"=-.: r-~- ~i1::; 

J,,;:; Í:tnicaS Opcionc~ r~u~ t~C!r'K! '2'l agricu} tor para la Sie~.L!"i: Óe ;:;-_.-:..: ".::«!-

~·s y Anahuac 75. 

Es .~ndudable que u.:1o de los pasos anicialcs denb:"o de un f.!"c;,gra:r.a de -

.:.nvc5tigación es el de la introducción tanto de especies co::10 ce ·:a::!..'é

dades tK:joradaz, ¡;a::a detectar- la más ::;obresalicntc en c•.lali::Oo a =-~ adap

:::.ación y aito re;ndimiento. 

El pre::;cnw trabajo, estudió la respuesta de las especies de trigcs Du--

ro:;,. Haz:ine.cos y Triticales, con 5 variedades cada es~cie, con el 

de conocer ::;u COIIIpoctaln~-:,::to desde el punto de ..-.Lsta adaptacié:1 

mento a la zona «cológica denaninada Ex-Laguna de Magdalena. 

Las 3 especies que en total conjuntaron 15 variedades, se sortiaron en 

un disefio de parcelas divididas, siendo la parcela grande la especie y 

la parcela chica las •tariedades, los resultados obtenidos se analizaron 

en un discfio de Efectos Anidados (solo cendimiento) y las rP.stant.es vari!, 

bles como un bloques al azar. 

Los ¡;esultados obtenidos, nos perllliten eoncluic que: 

Las tres especies son estad!stica~nente iguale:;, pero sie,-.do los trigos !!!_ 

rí•ros los que mejor se adaptaron, sequidos por los tci tiicales y po:: 

Último los Duros, se I!K'nciona lo anterior· debido a qUP. en el ¡::::.:.ne:: grupo 

dé :>igniflcancia de la prueba de Duncan enconb:lllllOs a las 4 ·:a:;-~,¿ades 

de tr:igos harin<!.cos, 3 t:riticales y por Último a 2 duros. 

1::1 rendimiento <k· grano de las 3 especies estuvo al ta:wnte ccrrel acior.ado 

d . . 1 . bl E · ¡ 2 • y e manera posl.ti~·a ca!'\ as. va::.ta;: es sp.1.gas N y Peso !~c.o:.: tr:co. 



I::n general las •Jaricdadcs que tuvieron mayor rendimiento se c'lcuadran den 

b~o del rango de intermedias. 

El método de Introducclón es barato y efica~ ya que se lograron detcc

t.:u: con este nueve genotipos de 3 especies estadisticamente .igttJ.les en -

rendimi<.!nto al testigo regional Salamanca 75, obteniendo así una altern!!, 

ti•Ja en la elección de las variedades para ]a :;.iemJ;ra de este cereal. 

Se observó una relación pan;;a-blanca bajo rendimiento en los trigos ~ 

ros y relativamente bajo rendimiento en las otras especies. 



1 •• lR1lODUCCIOH 

El conttante crecimiento de la población mexicana con una 

tasa de natalidad del Z.J% anual indica que para mediados 

d~l afto 2,000 seremos cerca de 10~ml11ones de mexicanos Es

to representa un grán reto para la agricultura nacional y P! 
ra la 1nvestigac1ón c1entiflca dentr~ de sus diversas áreas, 

ya que ••r~ necesario aumentar la cantidad y calidad de nues 

tras cosechas de granos básicos. 

Para alcanzar este objetivo se puede llegar por dos v(as; me 

diante la apertura de nuevas zonas agrícolas y la segunda y, 

mAs vJable, con el aumento de los rendimientos por unidad de 

área. 

La primera opción es casi nula ya que el país presenta una -

mala dlatrlbución hidrológica y una topografía accldentada,

lo eual limita seriamente ésta opción. La segunda se apoya -

principalmente en la investigación agr{cola, la cual a gene

rado una gran diversidad de material genético y una tecnolo-

81a ~decuada para cada cultivo. Dentro de estos materiales -

genétlcos,algunos han sido creados por el hombre pormedto de 

las cruzas lntergenéricao: el eJemplo m4s palpable lo es el 

"trltlcale", primer cereal creado por el hombre mediante la 

cruza del trlRD con el centeno; este producto Lntergen.r\co, 

representa una opciÓn o alternativa dentro de los cereales. 

Rn México, el trigo ocupa el segundo lugar dentro del consu

mo de los grnnoa b4slcoa, después del ma{z, teniendo una au 

tovuflclencla en este cera!, misma que estuvo en el peligro

de desaparecP.r Pn el nfio da 1976 por una eplf{tta ocurrida -

1 



~n el Valle del Yaqul y en los años recientes se atravesó por 

sequ{a prolongada en todo el país, en algunas zonas producto

ras de trigo se castigó las áreas y al cultivo de éste cereal 

por la escasez de agua. 

F.o el Estado de Jalisco existe una pequeña zona de rlego en -

que se ha sembrado trigo sln las restricciones en cuanto abas 

to de agua, pero sin la suficiente investigación agrícola te
nerada para esta zona. En el pasado se ·mencionó a la ex-lagu

na de Magdalena como una buena produétora de cereales, pero ; 

ésta ha venido a menos. De las 3,106 has, de la Unidad de Rie 

go San Juanito pertenecientes al Dlstrlto de Riego No. 13, en 

el clclo lnvierno de 1981-82, se sembraron 697 has. de trigo, 

con rendimientos medios de 3.85 ton/ha. y durante el ciclo 1~ 

vierno 1982-83 ésta área aumentó a las 1,031 has., de las cu~ 

les 700 se sembraron con Salamanca S-7S y 68 de Anáhuac, ade

más de 263 has. de Anáhuac con un riego de auxilio, con seme 

jantes rendimientos. 

Esta área presenta bajos rendimientos en relación a los~ obte

nidos en el Valle del Yaqut que son de alreded~r de las 5.0 -

ton/ha. 

OBJETIVOS. 

2 

a) Obtener informaci6n ~cerc~ de la adaptación de las especi~q 

T. duro, T. harinero y trittcales con sus respectivas var~~ 

dades, en la re~l6n denominada Ex-Laguna de Magdalena. 

b) Seleccionar las var!Pdades ~e la dlfer~ntes especiPR q>IP -

presenten rendimientos superiores ante el testigo regional

que es la variedad Salamanca F-7S. 



e) Demostrar en forma prjctica que t~ntn Joq trl~n~ d»rn~ y -

triticales tienen lguales o mejores rendimlentoq ~n compa

ración con los trigos ti·arlneros. 

La hipótesis establecida es que tanto las vari@dade~ d~ •riti 

cales como de trigos duros se adaptan a la~ condicion@s •coló 

glcas imperantes en la región de la Ex-Laguna de Magdalena y, 

que, igualan o pueden superar en rendimiento a la~ variedades 

de trigos harineros, pudiendo as[ constituir una alternativa

de producción para esta región. 

3 



11.- RKVlSION DK LITERATURA 

2.1. l.n latroducción como Método de Mejoramiento Genético. 

Se puede considerar qud la lntroduccl6n como el primer método 

de meJoramiento gen6tico utilizado y el m's sencillo, puesto

que su aplicación ha sido en gran parte por Instinto, ya que

el hombre queriendo conocer nuevas plantas o llevando consigo 

sus scmlllas predilectas al cambiar de residencia, ha propi-

ciado Introducciones inconscientes de material a otros luga--

res. 

l'ooc<-dimlento y Características: 

l.- Constituye una buena alternativa cuando no haya varieda-

des regionales (criollos que propicien variabilidad gené

tica). 

4 

2.- Las introducciones pueden ser internacionales o lntranacio 

nales (regionales). 

- 3.- Una vez recibida la semilla de introducción po~ él mejor~ 

dor, se siembran en lotes de observación y caracteriza--

ción; el mejorador debe tomar toda l~ información posible 

de los matcrial~s introducidos con Pi f(n de d~cidlr qu~

f(n darl~s a cada uno. 

4.- Las introducciones son ~tlles para usarse como uuevas va

riedades si se muest.rn" <•Jt> .. rior<•s .-1nte ),,,. ••• t•>r .. s yarir 

dades de la re~lón, (M~An l~ft)). 

Poehlman (1965}señala. que la introducciÓn de Materiales ve&! 

tales es un proceso de ensayos y fracasos, pero se pueden ••• 
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conocer las variedades con mejor adaptuci6n ecol6glcn a cada

tina de las regiones productoras, umplinndose el u~o de las 

mismas a dichas regiones, y las variedades inadaptadas van 

quedando fuera de producci6n; reporta tambl¿n que las varied! 

des introducidas, pueden contener genP~ para resistencia a en 

fermedades o a insectos, tolerancia a bajas temperaturas o se 

quías, o algunas otras caracter!stic.~s favorables que pue-den

transferfrse a nueva~var·iedades ya adapatadas por hidbridación. 

Ramlrez (1977), trabajando en tres localidades del trópico m¿ 

xicano con et cultivo de la soya, y utilizando el método de -

introducción, logr6 detectar dos genotipos entre 15 varieda-

des comprobadas, con rendimiento.§q•tperiores en un 257. a tos

restantes y con exelentes características morfolóiicas para -

~~ cultivo mecanizado y mostr~ndose t~lerante a plagas y en-

fermedades, CpncluyP diciendo que el mitodo de introducci6n -

de plantas es el m's sencillo, barato y eficaz para obtener -

variedades mejoras sobre todo cuando se quiere Implantar un -

c~ltivo nuevo a una área agrícola. 

2.2. Claslflcacl6n Sistemitlca de los Trigos Duros, Harineros 

y Tritlcales.-

Los trigos duros y ~arlnerow ~e encue~tran clasificados dentro 

de los mlsm~ géneros pero con diferentes especies: 

Clase: Mnnncot tl .. donea,~ 

Glumlflor:te 

Fnmllla: Cram1n!"'ae 

Trlhtt: Trltlct:ae 

Suh-tribu; Trlticlneae 

Tr!tlcttrn 



Lna especlRs m~s comunes para los trlgos duros lo es el T., 

Durum y parn lo)S trlgo9 harineros es el ~esliv~-· 

El trltlcale• es un anflplotde resultante de la cruza o mejor 

dicho de la dupllcaci6n de cromososmas del hÍbrido lntergcn~

co producido al cruzar et trlgo (trltlcum sp) por el Centeno; 

(secale sp.) • 

Exlslen dos clases de trlttcales, los llamados hexaploldes -

que proviene de la cruza de T. Turgldum por S. cereale y los

octaploldes que proviene de la duplicación cromosómica del h1 

brldo lntergénetico de T. aestlum por S. cereale, además ambos 

se les conoce como triticales primarios, ya que buscan ampliar 

la hase genética d~ estos se han realizado cruzas entre ellos 

resultando por ello dos tipos de triticales que son l-os com-

pletos y los sustituidos. Con estas cruzas se busca mejorar -

la calidad del grano y algunas otras veces con el fin de desa 

rrolla·r trltlcales semi-enanos, pero es_tos tienden a perder

su habilidad rendtdora y han alcanzado pesos hectol{tricos más 

bajos ~onforme disminuye su altura,(CIMHYT, 1980-1984). 

El triticale, comenta Maya et al (1969), es un hlbrtdo con ca 

racter(sticas intermedias de los padres, pero con una poten-

cialidad de rendimiento muy grande como lo demuestra el tama~o 

d~ la espiga y un ndmero de flores dos v•ces mayor que el --

tr ígo .• 

Géneros del Trlticalc: 

Turgidocereall'" Turgidum • cercalc 

Durocereale Duru• x ce re a 1 L' 

Riaapavl 

Ouromontatu• 

6 



Z.l. Condiciones Eeo16gicas y Ed~flea• p~ra el CuiLivo del 

Trigo y Triticale. 

El trigo se produce en reg{Qn~s templadas y frfas •ituadas

desde unos 159 a 609 de la latitu4 n~rte y de 279 a 40° de

latitud sur, pero esto no quí~re decir qu€ no •e pueda cul

tivar en otras regiones; esto es debido a la obtención de -

nuevas variedades que se adaptan a otras regiones o pa{ses, 

por ejemplo Colo•bia que se encuentra ubicado en la región

ecuatorial y sus regiones trigueras se localizan a una altu 

ra de 2,500 a 3,000 mts. sobre el nivel del mar, (Leonard y 

Martln, 1963). 

tn Mé~ico se cultiva desde casi el nivel del mar en Sonorá

y Stnaloa hasta elévaclones dP 3,000 mts. en al~unos valles 

alto& de la parte central de la Rep.blica, en suelos que v~ 

rfan desde los f•rLlles profundos o deslrticos de los sist~ 

mas de riego en la 'osta del Pac(flco, hasta los empobreci

dos del bajío y la mesa central. (Bourlaug 1956). Pero se 

adapta mej~r a los suelos limosos y a mi~ajones arcillosos-

fértiles y bien drenados. En cambio, en los suelos areno--

9os, la plant~ sufre, pues requiere de una superficie firme 

de siembra, (Delorlt y Ahlgren, 1970). 

Las condiciones de temperatura varían considerablemente, P! 

ro Ne con&Ldera que las temperaturas mejores para una buena 

producct6n d~ tri~n varfan de lOU a 25UC en las regiones -

tri~uera& de Héxlco. 

7 



.lenklns y Dourlaug sembraron la cr•1za Fl <le un trl~o de pr1-

mavcra con ~n triAn de !nviPrno, cncontr&ndogc que maduraba-

C.:tna 

~~y el Rqtado de Sonora, con 1~ cual concluyeron que un·at~ 

pie gene dominante control~ la lnqenqibllldad a la duracidn

del dfa (fotopcr{odo}, gracias a lo cual demuestran esta gran 

ad.:tptabllldad. (C1MM~T,l974). 

La ndaptacl&n de las l{neas de trlticale para ciertos amble~ 

tes cspcc(fLcos es muy prometedora. Parece que las varieda-

des de trltlcale tienen adapat11clón cspcc(fica para tres di~ 

tintos ambientes: a) en áreas donde la temperatura se aprox! 

man o alcanzah p~ntos de congelaciÓn durante el período de -

crecimiento temprano; b) en zonas de elevación alta; e) en -

suelos arenosos bajo lluvias moderadas, que tambL~n favorecen 

al tritlcale. (CIHM~T. l973). 

La habilidad rendidora de los mej~res trlticales está a la -

par con la de los trigos harineros más rendldores en el V~

lle del Yaqui, en el Noroeste de Mixico. En ensayos interna

cionales con trigos harineros o duros puestos con testigos -

los triticales frecuentemente produjeron rendimientos más al 

tos que el trigo, {ClMMYT, 1980 y 1982.). 

Por lo general, los linajes de triticales florecen tan tcmpr~ 

no como el trigo, pero maduran más lentamente lo que les ha

ce necesitar un ciclo de crecimiento demasiado. largo para mu 

chas áreas que podr(an ser productoras, (CIMMYT, J9RI). 

2.4. Métodos de Siembra. 

Se considera-que las varled~dea dk trigo que se .cultivan cun 

los métodos tradlclonales tienen capacidad para producir un-



201 o mis, esto podría lograrse medlant~ el buen aprovecham! 

ento de los subsidios de energía que se 1~ aplican a ~sto~ • 

(f,rtilizantes, herbicidas, etc.); con t~d~ ~•to, combinado

con los sistemas de siembra es factibiP )QRrar esta meta. 

En la actualidad, el CIANO (1983) sugler~ lns siguientes cu! 

tro métodos de siembra y recomienda el de la siembra en sur

cos, en cuanto a costos de insumos. 

Siembra en Melgas (Tradicional}.- Una vez preparado el terr~ 

no, se procede~ efectur la siembra, para lo cual se utiliza 

sembradora para granos pequeños. La máquina deposita la sem! 

lla a "chorrillo" a una profundidad de 4 a 5 cms. en hileras 

separadas a 17.5 cms. Si se carece de m~quina semb~adora esta 

se hace manual al voleo. 

Es conveniente hacer la stembra en seco; s!n embargo, también 

puede hacerse en húmedo~ Posteriormente, se procede a levan

tar bordos para formar melgas, cuyo tamaño y forma va a de-

pender de la nivelación del terreno. En terrenos desnivela-

dos se trazan curvas a nivel. 

Corrugaciones (Tradicional).- Este método, se procede como -

e( anterior, sólo que en lugar de levnniar bordos, se reali

za un surcado poco profundo (15cms.}, con un~ ~eparac(on en

tre surcos a 92 cms. 

Surcos anchos con dos hileras.~ »espués de In preparaci6n -

del terreno, se trazan surcos de 80 a 92 cms .. sobre el lomo

de é~te, se s!Pmbran doA hileras separadas a JO cms. entre -

sí. Esta labor puede hacerse con sembradoras "Planet-Junior" 

o la~ de botes, con las adaptaciones necesarl~s para sembrar 
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dos hileras de surco. 

Surcos Angostos.- Estos se realizan con una separación de --

60 a 6S cms. entre s{, y se siembra una hilera sobre el lomo 

del surco. Puede utilizarse las sembradoras "Planet-Junlor"

o las de botes. siempre y cuando se hagan los ajustes perti• 

nentes. 

Stosklpf (1966) en Ontarlo, Canadá; afir•a que el trigo se•

brado en surcos a 35.6 cms. de separación produjo Más que el 

sembrado tradicionalmente en melgas a 17.8•15 • Asimismo re

portó que las pruebas que se han hecho •uestran que el trigo 

en surcos es más resistente al aca•e debido a que las p·tantas 

reciben mayor intensidad de luz por lo que desarrollan tallos 

fuertes, resistentes a los embates al mal tt-e•po. 

Moreno (1975),. llevó a cabo un ensayo para comparar·la res

puesta del tri~o a d~tftcact~nea de nitros••• y fósforo ba 

jo,. métodos de siembra; melgas o tradicional, y él. de surcos 

cultivados a 75 cms. entre hileras. Los-resultados de este

trabajo indicaron que los rendimientos de trigo disminuyeron 

entre si e~tre el 5 y )~. cuando se uafel sistema de ~iembra 

de surcos; sin embargo, esta·_ reducción se compensa con el va 

lor de la seallla que ~e ahorra al sembrar el trigo en sur-

cos, fue menor que en el aétodo tradicional, lo que signifi

ca que el método de siembra en surcos requiere de •enor can

tidad de nitrógeno para producir el •fsaa rendialento. 

Vtllegas (1978), asesora experlaentalmente que cuando el tri 

&o se a·eabro en surcos, el control de male:cas, fue efl .• ~it"nte 

mediante escardas; sin eabar&o. hubo male:caa que e•ergleron

de las hileras de plantas de trlao que no se controlaron con 

las ·escardas y redu)er_on el rendl•lento en un lt~. En aétodo-
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.tradl~lo•at. la• •atezas redujeron el rendlalentó en un 20't. 

!sto lodlea que el daño por aaJ~zag fue 5 veces •enor en el

aétodo de surcos que en el •.;L< .. <Io tracllclonal. 

Aceves (1969). c;rabajando con separ:~ciones entre surcos a 

JO. 60 y 90 e••· 1 utilizando 3 contenidos de humedad aprov~. 

cbabie ea el suelo (60,40 y 20~ respectlva•ente), para vol-

ver aplicar el riego, concluyó que: 

a) La Efieleaeta de la aplicación del riego en surco, resul

tó 41.6~ •ayor·que en melgas; para iguales tratamientos

de huitedad. 

b) El •aror rendl•lento proaedto de grano en surcos se obtu• 

vo cuando se se•bró .a ·10 cas. de separ·ac ión. 

e) 11 triso cultivado en surcos presentó una resistencia al

aeaae de alreded.or de un 30~ •ás que IDelgas. 

1anto las fechas de slembra eoao las cantidades de seailla -

eapte4ada son factores importantes si se desea obtener los -

mixt•o• rendt•lentos y reducir al m{nlmo los peligros de p~~ 

dlda por helada o enfermedadee. 

Las fe~h•s de sle•bra varfan para cada resJón pero para las

coridt~lo.nes de llésrtc.o. en sus reglones. trtgeras se puede divi 

dlr en dos ~~ocaj de elembra para el invierno. una es a fines 

del otofio o a principios d~l mismo, compr~nde desde la primer 

quln~ena de noviembre, hasta fines de enero, dependiendo de

l'a r<f!glón y de las variedades, por ejemplo para el noroesteT 
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Sonar~ y Slnalua, las jpocas d~ siembra comprenden del 10 -

-noviembre al JI de diciembre. En los valles altos de la m~ 

sn central las f~chns de siembra son del 10 de diciembre al 

5 de enero •. (Martfn citado por Cepeda,l977). 

Stakman (1955) comenta que el ciclo vegetativo se acorta si 

la siembra es efectuada dentro de los perlados óptimos y se 

alarga sl la siemb~a es tardía, no encontrando las plantas

las condlc~ones 6ptlmas de temperatura para la maduraciÓn -

del grano reduciéndose por consiguiente los rcndimlentos. -

Sembrando dentro de las épocas encomendadas, se puede usar

como una práctica cultural para el control de las plagas y

enfermedades y sobre todo para la roya del tallo (Puccinia-

gramlnls). Beratto señala que los bajos rendimientos para-

este tipo de casos se deben a la presentla de altas temper~ 

turas y baja humedad relativo en e] ambiente. durante la -

~poca de antésis, lo cual causa la deshidratación y muerte

del polem, bajando así los rendimientos. 

Beratto {1974) al estudiar diez diferentes variedades de -

trigo en dos •pocai de siembra (11 de enero y 20 de febre-

ro), en Chapingo, concluye que: 

a) El aceleramiento en el desarrollo de las etapas fenol6g! 

cas en la segunda época rle siembra en relaci6n a la pri

mera y que pueden atribuirse principalment~ a la mayor -

temperatura en los primero8 40 d(a~ dPspu~s d~ la segun

da siembra. 

b) Las variedades intermedias fueron las que ••jor s~ adap

taron y mejores rendlmientoR de Rrnno obtuvieron {2.8 y-

3.4 ton/ba. rango de rendimiento pnra la prlsera y- segu~ 

da época de siembra). 
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Las variedades precoce9 tuvieron burnos rendimientos en

la primera ipoca, y las tAr~(aH mnutraron •ala adapta- -

ción en las dos época5. 

e) El mayor rendimiento de las variedades intermedias se -

atribuye a un mayor fndic~ de cosecha. 

Ensayos sembrados por el CIAD (1979) en la Ciénega de Chap~ 

la se observó que en cuanto a las fechas de siembra que la

mejor cosecha se obtuvo cuando se sembró el 31 de diciembre 

y que, los trigos duros y.trtticales son superiores en ren

dimiento a los harineros. 

La densidad de siembra es la cantidad de semilla que se - -

siembra en la un1dad de superficie, ista cantidad de semi-

lla varía según la fe,doa d•? Ríembra, la fertilidad del sue

lo, preparación del mismo, las características de las varl~ 

dades (poco o mucho amacollamtento) y a la calldad del ml~

mo~ (Roblés9 198l). 

Horéno (1980} nos corn~nta que en la practica, con las vnrl! 

dades liberadas, la cantidad de hijos producidos por plan-

ta, varía con la temperatura y la densidad de siembra de~un 

mínimo de 3, hasta un m'xtmo d~ 12; ésto es de LOO a 600 -

granos por grano nacido. 

Mollna (1955), aplicando s~lfato de amonio, super fosfato

dP calcio y cl~ruro de potasio, a lotes con dlfer~ntes den

sidades d~ siembra (60 a 120 kg/ha.} en Apodaca, N.L. repo! 

ta una dlferencia altamente slgntflcatlva en rendlmlento de 

granA entre densld~de9 de 100 y 120 kg/ha., las que mejores 

resultados prenentaron~ 
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la longitud y densidad de la espiga, ~~ ndmero de granos -

Por espiguilla o el tamafio del grano: Sin embargo, ninguno

de estos componentes físicos del ren~lmlentn puede conside

rarse, por sí mismo, como índice de ~endlmlento. 

Además Poehlman (1965), sugiere que ~~ rendimiento de un ce 

real menor como el trigo puede consi~erarae semejante a una 

caja con respecto a su rendimiento. Para respresentar a di

cha caja, se pueden usar: 

a) El número de esptgas/unldad de sÚperficie. 

b) El n~mero de esplguillas(espiga.~ 

e) El número de ~ranosl espiga. 

, 
¡ 

El volum~n de la caja, que represen~ará el rendimiento de la 

va~iedad e•tá determinado por el pr~ducto de estos tres com . -
ponentes~ Un Incremento en cualquie;ra de ellos determinará-

un aumento del rendimiento total, ~lempre y cuando no haya

dlsmlnucidn correspondiente en los iotros dos componentes. 

Estudiando diferentes característi~as de trigo Escobar (19-

70), saftala que el rendimiento por planta estuvo correlaclo 

nado en forma positiva con tallos ~or planta, en cambld, el 

n~mero de'esplgulllas por espiga; longitud de la esplga, -

mantuvieron un grado de asoclacl&ri variable en magnitud con 
¡ 

el rendimiento; aunque estas corr~laclones fueron negativas, 

en nlng~n~ caso fueron signlflcntlvna. Sln embargo Aulnk y

VIrk (1973? citados por Baltazar(l98] ), encontraron que ~~

rendimiento de grano fue correlac1onado positivamente con -

el n~mero de granos y espiguillas, por espiga. 

Jalmlni et (1974), citados por Huerta (1980), ~n ensayos 

con 30 variedades de trigo, encontraron mediante el coefl-

ctente de correlaciÓn que, el n~mero de espiguillas por ---
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planta tlene el máR grande efecto directo sobre el rendi

miento de grano, seguido por el n~mero de esplgulllas/es

piga y peso de 1,000 granos, el n~mero de g~nnos/plnntn,

n~mern de espigas por planta y peso de grano por esplga. 

Salamanca (1975) citado por S&nchez, conslder6 lO caract~ 

rfsttcas de trigo en cruzas dialéctica Fl v generaciones

avanzadas, encontr6 que el rendlmlento de grano por plan

ta está asoclado en forma positiva y altamente stgnlftca

tlva con dfas a esptgamlento, n~mero de tallos por planta 

y ndmero de granos po~ espiguilla. 

Borojevlc citado por Baltazar (1981}, desarroll6 un exper! 

mento con 10 diferentes genotipos de trigo utilizando en! 

no,;, semlenano,s, cortos y altos, tamblJn diferentes en

habi.lidad rendldora, y otros caractem;, concluyo que el

rendimiento está más influenciado por el número de espi-

gas por unidad de area. 

2.7. Fertilización. 

Diversos investigadores han demostrado que una fertiliza--

e ió.n adecuada, incre.menta los rendimientos y en muchos -

~asós mejora la calidad de las cosechas. La aplicación -

de _f.rtilizantes qu{micos al suelo, permite poner al al

cance de las plantas muchos de los nutrientes que éstas

requieren para su desarrollo. 

Para realizar las prácticas de fertllización y que den -

un buen resultad~ éstas, es necesario conocer las •aria

clones ecolÓglcas que se sufren, el tle~pn de npllcacl~n 

de dichos elementos y otros factores tales cnmn prácticas 

de rtego preparaclon del terreno, cultlvo anterlor,etc. 
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El nltr6geno es un elemento muy lmportant~ para el de~arro

llo de las plantas y un suministro adecuado d~ es~a a la -

planta produce un r~pldo crecimiento; colrir v~rd~ Intenso -

~e las hojas; mejora la calidad d~ las hoja~ y aumenta el -

c.ontenido de proteínas; aumenta en la producción de hojas,

frutos y semillas, ·etc. 1 (Domínguez, 1978). 

C~ando el trigo se fertiliza con la dÓsls Óptima recomenda

da, las plantas maduran normalmente y su produc~ión ser4 a! 

ta y de buena calidad {Ortega y Soto 1967)¡ en cambio cuan

do la cantidad de nitr6geno es excesiva retrasa la madurez, 

produciendo un crecimiento vegetativo exhuberante, además -

cualquier cantidad mayor a la que puede tomar el cultivo se 

perderá al ser lavada por el agua de riego o de lluvia. Es 

tos excesos de nitrógeno provocan tal suculencia en el cul

tivo que aumenta la susceptlhllldad al acame y a las enfer

medades; (Ortega y Soto, 1967)¡ (Jacob y Vexhull, 1964). 

De un estudlo hecho por Long y Sherbakoff (lq5}}, con apli

caciones de nitrógeno en fechaN y dÓRiN diferente~ concluy~ 
/ 
ron que a medida que se tardaban Jan aplicaciones de nitró-

geno, decrec{an los rendimientos de grano, mientras que el-

cont~nldo de prote{naa aumentaba. Además, el clima y las-

condlclones del suelo ejercen una lnfluencla particular so

bre estas apllcaclon:es, la01 cuaJe,. n[ectan el contenido de

proteínas, (Teakle, citado por Lira, JQ67). 

Hrrnández (1962) realizÓ experimentos para determinar el -

efecto del nitrógeno aplicado en las dif~rentes etapas fen~ 

¡,1glcas del tritlcale en lu Ciénegu de Chapal'l, concluyó, 

qu~ las aplicaciones hechas después del período fenológico

conocido o iomprendido entre el ~macollamiento y enca~e--
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trae como consecuencia una reducción considerable en el rPn 

dlmlento en el grano de tritlcale. 

Manjarrez y Villarreal en 1971, con un trabajo realizado en 

Delicias, Chihuahua, tuvo como objetivo encontrar la dpoc•

de aplicación del fertilizante nitrogenado en trigo, esta-

blecieron tres experimentos en suelos con textura miga!ón -

arcillosa, arcillosa y arenosa. Los resultado obtenidos -

indicaron que en suelos con textura mlgajdn arcillosa y ar

cillosa deb~ aplicarse todo el nitrógeno al momento de la -

siembra y que en suelos de textura arenosa debe fraccionar

se aplicando el SOl al primer riego de auxilio. 

Espericueta et al (1973) estudiaron 3 líneas de trigo duro, 

cultivadas en 2 localidades bajo seis niveles de fertiliza

ción nitrogenada y encontraron que: la expresión del carie

ter panza blanca difirió para las 3 líneas estudiadas; las

condiciones climatológicas no influyeron en la expresión -

del cari~ter, pero sl los niveles de nitrógeno; especlalme~ 

te menores de 100 kg/ha. Ademis encontró que los pigmentos 

de caroteno y porcentajes de proteína están correlacionados 

en form.a positiva y, ambos están en función de la menor ex

presión del rendimiento. 

Experimentos realizados por el CIAB (1979) en ocho localida 

des de la zona centro del estado de Jalisco con densidades

de siembra y fertiliz3ción para trigo, se encontró ~ue: 

Los rendimientos aumentaron cuando el nitrógeno aumentó de-

130 a 180 kg/ha. en la mayor{a de las localidades. 

En sitios donde la rotaciÓn es de sorgo-trigo-sorgo, la ne

cesidad de n1tr6geno igual o mayor que 180 kg/ha. 
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Guzm~n (1982), manejando densidades y fertilización del tr! 

tlcale en el Valle d~ Tecocomulco, Hidalgo, concluyó que la 

dósis 6pti~a económica para capital Ilimitado fue el trata

miento 80-60-00 y agrega la aplicacl6n del nitrógeno produ

jo un efecto positivo, sobre los rendimientos del triticale 

hasta 80 kg/ha. 

Con la posible excepción del nitrógeno, ningún otro elemen

to es tan decisivo para el crecimiento de las plantas en ~~ 

campo como lo es el fósforo. U~a carencia de este elemento 

es doblemente seria, puestos que evita que las plantas apr~ 

vechen otros nutrientes. Por ejemplo, antes que el uso de

los fertilizantes comerciales, la mayor parte del nitrógeno 

del suelo depende indirectamente de la reserva de fósforo.

Esto se debe a la influencia vital del Último elemento so-

bre el crecimiento de las leguminosas. Actualmente, la ne

cesidad del fósforo para retener al nitrógeno de las legum

bres es.tá universalmente reconocidas,· (Buckman y Brady - --

1977). 

Además ~1 fósforo influye de manera fu~damental en las si-

guientes funciones: 

- Floración, fructificación y madursci6n de las cosechas, -

atemperando as{ los efectos de aplicaciones excesivas de

nitrógeno. 

- Desarrollo de las raíces, pirtlcularmonte de las raicl--

. llas laterales y fibrosas. 

- Robustecimiento de la paja de los cultivos de cereales, -

ayudando as( a preventr el en~amado. 

Sobre la ·calldad de la cosecha, sobre todo en forrajes y

Hortallzas. 
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Res{qtencln u cle~las enfermedades. 

(Buckman y Brndy 1977). 

(Dom(nguez, 1978), 

De Anda y Ortega citados por ~uzmin (1982) encontraron q~e

ln aplicaciÓn de f6sforo tuvo un efecto positivo en el ren

dimiento de grano del trigo, pues en 11 de 12 expe~lmentos

efectuados observaron respuesta a la apl1caci6n de éste en

el Valle de Mexlcall, B.C., también indicaron que con la d~ 

sis Óptima económica de 50 kg. de P205 y 200 kg. de nitróg~ 

no por hectArea, obtuvieron incrementos en el rendimiento -

hasta de 840 kg/ha. 

Investigadores del CIAB (1979) encontraron respuesta en S -

de 8 localldades de la zona centro del Estado de Jalisco, 

al trabajar con ferlilizaci6n nitro-fosfórica, esta respue~ 

la de( trigo al fósforo fue hasta los 30 kg/ha. y se not6 -

un incremento en la producción cuando aplicaron de 30 a 60-

kg. de P205 y de 180 kg. de nitrógeno por ha. 

2.8. Riegos. 

El papel del agua como disolvente es la de mayor importan-

cia, pues permite que muchas sustancias necesarias para la

vida vegetal, que en estado s&lido no ~ueden ser aprovecha

das por la imposibilidad de incorporarlas, sean fácilmente

absorbidas y utilizadas por los organiqmo~. 

Algunos investigadores mencionan como pPrfo~os crfticos - -

existentes para dar el riego a los siguientes~ en la slem-

bra, amacollamlenln y en el estado masoso del Krano, en es

tos estados• la planta debe tener una bu<'na hnmedo•l, yu que

si hay deficiencia de agua la espl~a no se fecunda coaplet~ 

mente, es decir s&lo se llenan 2 a l florecllloa de cado--



espiga, quedando otras esl~rlles, adem~s el peso bectolftr! 

co disminuye debido a qu~ ~1 grano se chup~. ( C IANO l 9 72 ) • 

El n4mero de riegos y la oportunidad con que estos se apli

quen son determinantes para obtener 6ptimos rendimientos de 

trigo. Además que numerosos estudios indican que la efi- -

ciencia de los fertilizantes aumenta considerablemente cuan 

do los riegos se implementan correctamente. 

Utilizando la fórmula 150-40-00, un calendario de riego con 

4 fechas de aplicaci6n en trigo, en la región del Bajío, -

Sánchez (1964), determin6 en base a rendtmiento que el me-

jor calendario era el siguiente: a la siembra o riego de -

germinación; primer riego de auxilio a los 35 d{as, el se-

Rundo a los 20 dÍas del primero, el tercero a los 18 del se 

gundo, el cuarto y ~ltimo a los 18 d(as del tercero de auxl 

lio. 

La S.R.H. (1973), reporta en 8 experimentos realizados en -

diferentes distritos de riego con algodón, cártamo, garban

zo, soya y trigo, se lleg6 a la conclust6n de qd~ en gene-

ral cuando la humedad aprovechable del suelo ha bajado un -

20-40~ eH un buen {ndice de cuando regar. 

Para tratar de maximizar la eficiencia del uso del agua pa

ra el cultivo del trigo, reducir la l~mlna total aplicada

al trigo y un buen calendario de riego en el cual permita -

emplear menos volumen de agua sin que ocurra una reducct6n

en el rendimiento, en el área de Mar{n N. L. Alcorta (l9BI ), 

recomienda aplicar el rlegd de germlnacl6n despu&s de la-

siembra, con una lámina de riego de 15 cms.; el primer cie

go de auxilio a 66 d[As despu¿a de la nacencia Cantes del -

embuche) y con una l&mina de 16 cms., y el segundo de auxi-



lto a los 96 d{a·s después de la nacenct.a (después de.la flo 

'racl6n) con una limlna de 21 cms. 

En siembras en m~lgas en suelos de barrial, se ha constata

do que· el.calendario de riego aplicado con los siguientes

d{as de lapso: 0-45-30-30, y con ~8 cms. de lámina total, -

praporclonan un rendimiento en grano estadísticamente Igual 

o superior a otros calendarios con más números de riegos. A 

esta conclusión han llegado loe investigadores del CIANO -
(] 984). 

En general, comenta Rojas (1971), lo sequía induce preoc1-

d.ad; pero en algunos casos se ha encontrado que la falta de 

agua retarda. la floración aunque apresura la maduración. La 

planta en floración es particularmente sensLble a la sequía. 

Basta que en su ciclo la planta sufra un período de marchi

tez severa para que disminuya su rendimiento en ~n so~. 

2.9. Cosecha. 

Para tener éxito en ésta deban considerarse va~ios factOTes 

tales como grado de humedad de la semilla, trigo y altura -

de la planta y la época más apropiada para su cosecha. 

Si se cosecha muy temprano, condiciones en las que existen

muchas semillas sin madurar, el rendimientb disminuye cons! 

derablemente, debido a las mermas que ocasiona el gran núm~ 

ro de semillas verdes y que n6 han llegado a llenar por com 

pleto. Para efectos de almacenamiento, la presencl.a de gr~ 

nos verdes con alta humedad, produce calor y desarrollo de

hongos par~sit:os del grano en almacenaje, (Rend6n 1980). 
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Dependiendo del ciclo vegetativo de la variedad, las condi

ciones para 13 cosecha del trlgo en general ne presenta al-

rededor de los 145 d{as. El contenido de humedad del ~rano 

al momento de la trilla debe de ser del orden del ll al 141, 

ya que no es conveniente esperar a que este se seque mis -

porque se pueden tener pérdidas por desgrane. Comenta Ro-

jas (1971}, que la caída de los frutos también aumenta con

la sequía, en tomatero floreando en un 80% de humedad rela

tiva, la retención del fruto fue del SO% mientras que en un 

227. de humedad relativa bajo el 77.. 

Con las variedades de trigo duro o macarronero, es necesa-

rio cuidar especialmente el aspecto de la trilla, para evi

tar daños mecánicos al grano, debido a que se realiza con -

una máquina de tipo combinada, que ejecuta en una sola ope

ración del corte y la trilla de las plantas, separando las

semillas de las glumas y de la paJa. 

Se debe berificar la eficiencia de la combinada de acuerdo

a los sigufe·ntes pasos: 

Ajustar debidamente la veloc. del cilindro trillador. 

·Regular 1a veloc. del movimiento de la combinada, para -

evitar que el cilindro de la trilla y la tolva se_sobre

cargue de material. 

Trillar con una humedad del grano entre 12~14~. 

El cuidado de estos aspectos dará como resultado una cose-

cha con menos granos quebrados y, en consecuencia, un mayor 

porcentaje de germinación., (Rendón, t<f80). 

2.10. Usos del Trigo Duro, Harinero y Trltlcale •. 
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Antes de su consumo final, el grano de trlgo sufre muchas -

transformdclones. Primeramente puede ser almacenado por --

largo tlempo. Despu~s puede ser acondicionado y molido po-

ra la obtencl6n d~ harinas. Finalmente, puede ser trnosfor 

modo en pon, pasteles u otors productos. Mu¿has car~cter[s 

cas del grano de trigo pueden lnflulr en los procesos de m~ 

llenda y panlflcacl6n. Algunos de ellos son peculiares de

la variedad, mientras que en otros influye el medio amblen

te en que se produce el trigo. 

Loa dtsttntas clases y tipos de trigos se utillaan para dis 

trntos prop6eitoa. Las varledadea de trtgo harineros son -

los trigos para pan. Tienen un gluten fuerte que cuando ae 

transfor•a en maso, absorbe grandes cantldades de agua y 

produce pan de gran volumen ·y buena consistencia, y adem3s

poseen un alto contenldo de protefnas, Poehlman (1965). Et

INIA, Keneralmente afio con afio libera variedades de trigo -

meJoradas, la •ayor{a de estas variedades son de trigos ha

rineros, pero dentro de estos se forman tres grupos de acuer 

do a la caracter{$tica de su gluten as{ que tenemos de glu• 

ten fuerte, tenaz y suave. Los trigos blandos o suaves pr~ 

ducen una harina muy fina, muy apropiada ~ara su utiliza- -

ción en pa.steles y galletas, pe_ro demasiado ilébtl para la

fabricación de pan. 

Los trigos duros son inaproplados par~ c~~~~·•l~ra de estos

dos usos anteriores. pero son superiores a cu~lquier otro,• 

ya que de estos se obtiene la semollna, la cual e~ usada en 

la elaboración de macarrones. spaghetti ·y paqtas en ~eneral, 

adem~s esta seaollna es rlca en caroteno~ la cual len da -

una coloraclón natural a las pastas y se evita el a~regar -

sustancias colorantes a éstas como cuando ue fabrlcan co~ -
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trlAos harineros, (Poehlman, lq65), (CIMMYT, 1978). 

~~valor nutritivo de los tritlc4les se compara favorablemr~ 

t~ con el de otros cereales. rnduslrial•ente, los nuevos ·-

trltlcales pueden utilizarse para haeer productos comercia-

tes que se hacen con trigos harineros. 

El principal uso del trlticale probablemente será como ali-· 
' mento concentrado para el ganado, particularMente en la in-

dustria av{cola y porc{cola. 

Como forraje puede utilizarse en pastoreo, henificaclón o ·

ensilado de buena calidad, {CIKKYT, 197~). 

Además de emplear el triticale como alimento para anlmales,

tambl•n se podrl usar en la manufactura de productos para 

el consu•o hu•ano, como la harina para pasteles y para la 

elaboración de pan. En el Estado de Klchoacán, fa•lllas de

campesino• elaboran un pan con el trltlcale que ellos •lsmos 

.sie•bran, (ClMMVT, 1978). 
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tfl.- Mi\TF.RIALF.S Y ~tF.TOOOS. 

1,1- Localización de la Rl>gión. 

F.l prt'R<'nt<' <'Atudio S<' verificó durante el ciclo Invernal ,¡., 191'12-

1983, en un lote exp<>rlm'ental establecido en los terrenos de un agrl~·,.!_ 

tor cooperante con la facultad de Agricultura ele la Unlver,.ldad d•' •;.,11.. 

<lalnjara,dlcho t<'rreno está ubicado en la F.stancla Municipio de Antonh 

Escobt>do, Jalisco. Teniendo por coordena•las el paralelo 20°')5• latitud· 

norte v el meridiano l03°5tP longitud oeste y una elevacl.ón sobre el ni 

vel del mar de l,380 mts. 

3.2 Cl haa. 

~ ncuerdo con la clasificacitÍI de Koppen, modificada por Enriqueta

García (l98t) es (A) C (WI) \W) a (.,). Por su grado rle hlllftl'd,"ld seml~eco 

Por su grado de temperatura semicálido. 

(A) e 
(Wl) (W) 

Seaaicál ido 

Rég~n de lluvias de verano: por lo menos dléz veces -

mayor c.anti<la<f ~le ¡¡,,.,¡,. en "'' mes más humedo d<' la mi.

tad caliente d~l 'lño que en el más seco, un porcient'l -

de lluvia invernal menor ~e 5~ anual. Con un coefici~n~e 

P/t (Precipitación total anual en mm/t~peratura media

anual °C) 47.9, e'f decir, es un cllma semise~o y/o "iemi 

cáli~o (Wl) templadn con verano cálido (l.'nt.r.- IZ0 :1 --
130), con temp,.rat.u·,. .,.,.,lj,. del mes m.is frí.~ entr<' 1~

y 1~0 • T<'l!lper:•t•lr.-. m:lx im:t extr,..a •te" 39. <;0 e. 

Extremo-.os, o-.cl l:td<Ín entr.- 1 y I4°C. (e) 

].]. Suelos 

Los suelos de la zona <le rl,.g<> p<-rt:enPc••n a las v••rt.i;;nt p.q ic,;, -

que se caract:eri za por !Jer s•w lo ...... t .. xtoara r lna. L<>n grietas pr~ 

profundas y estructuc."l 11 .. c•uia. l.t>'f lerr('nos corre,.¡-.mJi.-nt<'s '* -
este arupo aon de buena caJtdad aRrft:ttla. Sil porflt .. ,. profundo.-



T-blén eneontr_,s suelos de tipo ,.,.,.,_. .• , lfilpl len, ln!l cuttl .. s 9 .. ennarn 

tran en terrenos planos, en lomas._cerros._ """ d<' .,,..,..sor d<'IR,adn o..,..,¡¡,. 
no de textura media y fina tienen •m IPcho rncoso <'nlr<· lo:; 2fl y lllllcm!t. 

Esta descrlpclón es de acuerdo a l:t clasificación ~"AO-IINESIO dt>rivrul:a -

de la carta edafológiea de DETENAI., 

3.4. Recursos Hidrológicos. 

El terreno experimental está ubicado dentro del distrito de riego #13-

de la SARH, en su unidad de riego S:¡n .luanito que abarca Jos municipios 

de Antonio Escobedo, Magdalena y Etz:ttl:in, los cuales colindan con la -

ell:-laguna de Magdalena sus fuentes de nbaslecimiento son las presas --

"La Quemada", el "Trigo", y el "Llano. 

3.5. ~1perflcle Cultivable. 

La unidad de riego y drenaje de San Juanlto cubre una área de 6,986.15-

. has., de las cuales beneflclean con riego superficial 3,106.5 y 3,879.-

80 has., se rlesan por sistema d~ sub-irrigación o hUMedad residual. 

3.6. Descripción del Material (~nético. 

Es presente estudio se llt>vÓ a cabo con 9 vari<.-dades y 6 l (neas avanza 

das. Estas -provienen del fJrogram."l cooperativo [NTA-ClHHYT, "" el cuadro 

l se nombran y describen algunas características agronómicas. 

El criterio de sele-cción •ltlllzado para Incluir estos materiales fue su 

alto grado de estahllldad y buen rendlmi<"nto en dlf<•rentes locall<lalfl"s. 

) • 7. llt'llarro llo •le 1 Tn\ha ¡.,. 

3.7.1. Prácticas ARronÓmlcaq y Slembra. 
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l.a prepara.etón del terreno CQnulati<; "" l:t m;¡m•r:t a..:ostumbrmla por .-1 -

agricultor de l.a reglón: barbecho, ra!ltn•o y r innlm••nte el !lurc;ado se -

re;¡lizó de forma ntanual y a ·m cm!l. "" sf>parn<:i<Ín. l~'l siembra ,.e ,.,...,Ji 
:tó ,.¡ il de <>nero de 1982 en hoínu• .. •• lpnr lluvia.;). 

3.7.2. Oengfdad de Siembra. 

Se sembraron 417 gramos por surco, este nlunero de granos equivalen a la 

densidad de siembra necesar{a para un surco de t.5m" a una densidad de-

120 Kg/ha. Para encontrar esta relación, se escogiÓ al azar y se peso -

una variedad-de trigo-harinero, ya que esta especie posee su peso hect~ 

lítrico Intermedio entre los trigos duros y trltícales. Esto se realizó 

con el fin .de tener una competencia uniforme entre las especles. 

3.7.3. F."p••clflcncloneR del Diseño f.xperlmentnl. 

En el ·presente ·traba_io se conjuntan 3 especies, con caracterlsticas --

agronáutcas semejante&. Para evitar cualquier tipo de competencia en-

tre las variedades de las diferentes cspceics, se procedió a sortearlas 

Igual que a un dlseiio en pnrccolnR clividldaR, siendo la parcela gran<lc -

las especlt>s y In chlcn las VRrledades, cuyas cspcclficacloncs se indl 

can l"nscgulda. 

a) Se!s surcos de 5 mts. de longitud y .Jfl mts. de ancho dando una -

árt>n ''" q.om• . 
b) Cinco parc.,las chicas corrcspondtcnteH 11 cinco varlc>dadcs cllft'rcn-

el 1 pnrcclllll gr11nrii:'R pllrt! capccl<•s. 

ctl l'i trntamlf.!ntoA por rcpetlclc}n. 

f) ·rfl•s rrp,.t te 1 on"". 

¡;¡l l'nrccla Útil, cuatro ccntrnles de 4ml5 .de longiturl, dnndo por re

sultndo una área de 4·.11 m': 



·t.) Trntnmlc-ntn ci•• ·fc-rt i ln?.<'l•;n Jñ0-'•0-00>~. 

1) S<> sumlnlstrnn 3 rlc-goq. 

¡") s,, maatu•m .,¡ cultivo llhr" rlt• mnlan ¡,¡,,_rhn,.. 

1-"l~ v:trL'lhleH que He consitlt:'raron 'Ion la" sl~ulenl<'!l: 

3 .8.1. Ren<ilmic-nto cie Grano, t:'St<• dato s" !l{•t,.rmlnc) por medio de ln pr~ 

duce IÓn tolnl de la parccl<~ Útil, t:'xpro>sado en Kg/hn. 

3.1\ .• Z. Peso Hecto! l.t.-tco, se nhtuvo pesando la masa de trigo que ocupó

un vó ltam"'' ·1·· 1 Lt • 

3 .. ~ .3. i)f as a F lor:'lc i Ón, 'le con~ idc-rc) qu'"· una var l.edad f loreaha cuandt) 

alreci!'!lor rle 50'7. <1<' la población presentaba antcras m:tduras. 

3.11.4. ~adurez fislolÓgic:t, S<' tQIJIÓ cuando mpas del SO% de la poblaci.ón 

de espigas presentaba un color amarillento en esta y en su base 

(raquiz). 

3.8.5. Espiguillas/Espig::l, antes de cosechar se tomaron 3 mue-stras al -

azar en la parcc:la •Ítil procedimiento después a const:lr las esp.!_ 

guillas/espi;.>.a. 

3.8.6 ... Granos/ E.spig-"1. l: .. ~, .""".ritr·rior~:-. muL"St:.r.--¡s se .... desgranaron y se obtu 

vo una media <1•· h;·; ¡,:r'lno•l/<>spiga. 

• De ésta fórmllh• :w :tpli•.'; t ... mít.,t~l del nltrñK••no y to•J .. ~-1 f.'¡,.,-,..r•> •'n 

la si-bra, y .,¡ To.!'ito •l•· n ,,,. aplicÓ al ·~~>-·ntn .t .. l prl~~>er ri"I'RO d•' an 

:sllio que colncldió con 1<· am.-..collanol,.,nt·o. 
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J.f.-.7. Esptga/lli', ésta variable se tODIÓ "" la parcela titll con 3 obser 

· vac:iones y cuando la planta '"~ <mcnnlrah:a Nt mll<tnrt>z fiqlológlca. 

1.9 AnÁlisis Estadístico. · 
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3.9.1. Análisis de Variación, con la infnrmadón rccah:l<la p:tr:• la varia

ble rendimiento se realizó el anál ¡,.¡,. d•· variación c<.rrespondic!! 

te al diseño de efectos anidados el cual se basa en el siguiente

modelo .ateMñtico. 

Ylj =u+ 81 + Tj + Nij + V(T)Kj + cijk. 

t>n donde: 

. 1 = 1,2. 3 8loque11. 
' .1 ~ 1,2. ) Especles en·tas pare•• las grandes • 

k " 1',2. S Variedades en las parcelas eh lc:ts. 

y donde: 

Yl_lk .. Observ. en la ljk-ésima unltlad experimental. 

u • Efecto-general (mediaL 

_81. - Efectó del t-ésimo blnqu<>. 

Tj • Efecto de la .1-éslma especlc (parcela grande). 

nll =Efecto de la InteracciÓn del 1-P~;\mo '•loque y la 1-éslma eapecl< 

( .. rrOI' l). 

V(T)Jk Efecto de la lntera"c!Ón dc la k-PRima variedad dentro de la ·¡¡ 

éslma especie. 

eljk " Efecto alP.ntorlo lnhe.rentc a la IJk-,;slma unldnd <'xper!mcntal. 

3.9.2. A laa "''más variables se leR realizó el Análl!ils VarlanT.a blw¡ 1, 

al azar, con el aiKulcnt" modelo matemático: 
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Vi\ ll> . .lii•T\•.,q 

Pero agrupando las varledades po• espectes. 

l.9.). Prueb ... de medlas." 

Se utilizó pata. las·~r•ciones de !Rdias la prue~ de Dan.:• al nl-

vel de stgnlflcanda del 0.05T.. 



tV llESULTAOOS Y TJISCUSIOH. 

En el cuadro 2 ~e mue~tran los valor~5 prOMedios de las vnriabl~s merliias 

en cada varie~a~ ~n la~ tres especies. Y.stas observaciones determinan la 

respuesta de las variedades y especies a la zona ecolósica denominada ex 

laguna de Magdalena, ast como la influencia que tuvo en las diferenles -

variables de respuesta. 

El rendim(ento prtlllledlo de los t:rigos d~ros fue de l, 111 ~/ha., de los

trigos harineros de 4,579 lg/ha., y de los trlticales de 1,771 F.g/ha. 

4.2. Análisis de tarlanaa lenerales. 

Los resultados de_los an¡ltsis de varianza para todas sus variables se • 

muestran en los cuadros l (efectos anidados, sólo iendt•iento) y 4 (blo

que de a&ar). 

Parst 1st variable renc!imlento el análiRls M varianza lndh:a una diferen•" 

cia no significa entre las variedades dent:ro de las trris especies, as( -

coao ta.bién entre las especies, este Últbao hectw ha sldo observado en

ensayos a nivel nacional (Valle del Yaqul} e internaclonal realizados -

por el CIMHYT (1980,82,y 81). 

f.l análisis ñe varianza (bloques al azar) para cada una de las variables 

reporta lo siguiente: 

F.l peso hec.tol!trico d .. los trlUcales es altamente slgnlflcatlvo, en -

los harineros ,,~gnificaüvos y no slgnlflcattvosen los d•Jros. Estas dlf~ 

r<>ncias slgn!.f icativas sei1alan que algunas_ vari<"<lades son diferentes nn

l•• las demás. 
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NO. 

~ 
M 

, 'fW._T. 

1-24-42 
2-25-41 
3-22-44 

4-21-43 
5-23-45 

6-18-37 

7-20-39 
8-19-36 

9-16-38 
10-17-40 

11-29-31 

12-27-33 
13-28-34 
14-30.:35 

15-26-32 

Cl.iAD!tJ 2 

Vfi.I.DRES PR:HDIOS OE !.AS CARAC'l'ERIS'I'IO;S ES'I'UOIADAS &l 15 VARS. DE 'l'RIOOS DlllUi, AAR!NER:JS 'i 
TRlTICALES DUiWli'E EL CICW atea>-INVIIiflQ 1982-83, &J!OO "I.A ESTANCIA" r-tt.NICIPIO 

DE ~IO ESCX8fro, Jl>J.., 

1 
mm. PFS:> OlAS A n.o- . oiAs A Mt;Dg F.SPIG:IIJ.AS ! CiP.AOOS 

VAR!EilAD J:fJ;/HA. HEX:TOL. RAC. REZ ESPIG\ ESPIGI>. 
1 

Cananea 79 3321.7 59.7 89.7 122.7 19 35.7 

caber ca 79 4256.3 66.4 96.7 131.0 20.8 42.0 
Oliva "S" 3883.3 66.0 

1 
100.0 132.7 20.7 36.3 

~ 4110. i 
1 

67.6 102 .• 0 135 29.3 50.3 
TeSTO 3294.7 63.0 98.0 130,0 21.0 44.7 ! 

Mexicali 75 3559.3 i 75.9 85.3 122.7 14 7 39,0 

Yavaros 79 3918.3 ' 75.8 87.0 122.0 13.3 37.7. 

Qúllerrot. 3702.0 
1 

74.4 92.3 126.67 13.7 33.0 
Sh..tater 3931.3 76.5 86.3 123 .• 67 14.3 34.0 
Ruffos 3554.7 79.2 86.7 123.67 15.0 33.3 

'D:I'lichi 81 4149.0 74.9 104,7 136.0 17.0 44.6 
Salamanca 75 4761.3 73,2 87.0 119.3 13.7 31.3 
Glennson €1 4569.3 77.0 104.33 134.7 18.3 50.3 

Saloita 81 4459.0 76.4 95.33 129.7 14.7 38.3 
' 

Genaro 81 4959.0 79.5 103,33 130.3 18.7 47.7 

--~ 

~ 
407.0 

441.0 
485.3 

416.7 

383.7 

314.0 
338.0 
386.7 
349.0 

377.7 

459.7 
528.3 
504.3 

478.7 
557.3 
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CUADro 3. 

ANALISIS DE WJUANZA cnl "EFEX:'IOS ANIDADOS" PAAA IA VARIABLE RENOIM.IEN'ro, DE 15 VARlli.lA.DES 
DE TRIG::S Dtm:S, HA.RINEPDS Y TRITICALES 

:.v. G.L. s.c. C.!-1. F.C. 

l 
ESPEX:IES 2 68.39837.200 3419918.6 20.79 

REPm'ICiams 2 1914763.334 9573i31.67 5.82 

ESP • * REPl' • 4 5704312.666 1426078.17 8.67 
V'1IJUlii:W) (ESPEX:US) 12 3917859.466 326488.28 1.98 

~ 24 3947683.334 164486.81 

'IO'rAL 44 22324456.000 

1 

utilizando las F.C. Especies entre las F.C. Especies* Fept. obtendrem:>s la F.C. para Esr.ecies. 

F.T. 

N.S. 

F.C. ESPB:IES = 2~:¿; .. 2.40 CN.S.) ~~1 resulta. ser no significativa al 95% de sequr!_ 

c.v. .. 10.1% 

¡ 
f 
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l.f\ floraciÓn con ,,¡ análl~ls de varianza muestrn(l cl!f~rencln~ altamente

~ 1 gn 1 f 1 cf\t.l Vll!l parn laR· var iedndes dent ró de 1 as tre!l Nlpcc 1 PS ·y esto es 

lt)glco yn qnl' se utl.llzaron materiales genéticamente dlferent~s, también 

<H:<¡rrl' lo mismo con la madurez cxepto para los duros los cuales tuvieron 

diferencias significativas entre ellos. 

~:n la esplgullla/es¡•lgB el análisis <le vadam:a encuentra diferencias al 

t3mente slgnlf 1 cntl.vas entre las varleda<les de las espec les harineros y, 

trltlcales , exepto en Jos ~urns que son no signlflcatlvos. 

~~ c~blo para granos/spiga encontramos una no signtflcancia dentro de

las especies· duros y trlticales pero no as{ en los harineros que tuvie

ron una diferencia signifteatlvB entre ellos por lo que se piensa que -

,.¡ mim<>ro d.- flon~clllas fértl.}eq f•1e bajo en algunas de las variedades

de trigos b<tr ineros. 

Ln capacidad de producción de esplgas/m2 en las variedades de las tres

<"Sp~cies se mostraron semejantes entre sí, ya que los análisis de varian 

za indican una no significancia. 

Estas tres ·últimas variables, también llamadas componentes de rendimiento 

es en lo que se basa el potencial o la capacidad intrínseca de produce! 

on de una variedad. 

4.3. Prueba de Medias 

Se aplico la prueba de Duncan -al 9')4 ,¡.,. •dgniflcan.:.la, con el Hn de --

ldentlficar y agrupar las variedadea <¡ue se mostraron 9U~rlores en rer.

ditaiento ante las de~~~as, como "" m•aeutra en "1 cu...tro '>, en el cual; L-,,, 

variedades se encuentran agrupadaOJ po>r o>spec ¡,.,.. F.n {~ trtgos d•u·os 7 -

tritlcales no se formó ningún grupo de slgnlflcancl.-.,· pero "'' los t.rlgm1 

bari.neros se formaron dos grupos stendo tmlcament.e la varledad Cénaro 81 

supert&r a Tonlchl 81, dicha varied."lfl (Cenaro 81) es la que a:is alt.o.J 
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ANAVOS PAPA 7 V1IRlABLES DE RESPUESTA EN LOS TRI<nS Dll!OS, HARlNEI{)S Y 'l'RI'l.'ICALES DtllWlTE 
E:L C'lCUl O'!Of.X>-~ 1982-83. EJIOO "LA ESTANCIA" MI.NICIPIO DE A.r.m::NIO FSOJBE!X'l, 

! JALIS::O (LI\S COI.t.MIAS ;;.oN I.OS F.C.) 

G.t., PmO. OE-
GRANO 

4 i 2. 75 N.S. 
2 1 :o.o;; ** 

' 
1 ..:-J = i.O 
! 

4 
1 

o.a9 N.s. 
2 3.23 N.S. 

c.v.zs9.l 

4 2.15 N.S. 
2 5.01 • 

c.v.•l3.9 
- ---~ -~---- ------- -~ 

F 'l7I.IL\S 

o.ost 
o.on 

VAIIS. 

3.84 
7.01 

P.H. 

3.97• 
13.63-* 

C.V.= 2.67 

1.04 N.S. 
2.69 N.S. 

C.V.=3.98. 

27.89 ** 

3.16 N.S. 
C.V.•l.6l\ 

4.46 
8.65 

FI.OIW:ICN 

665.9 ** 
12.25 u 

c.v. = .52 

11.58 ** 
.24 N.S. 

C.V. a 1.6 

42.84** 

1.59 N.S. 

c.v ... 1.28 

- --

~ E/E G/B E 1M2 

21.86 ** 11.6 u 4.53 * 0.91 N.S. 
257 N.S. 1.0 N.S. 1.86 N.S,2.72 N.S. 1 
C.V.=l.B3 c.v. = 6.8 C.V.= 14.68 C.V.=l0.91 

6.52 * l 2.1 N.S. 2.32 N.S 2.3 N.S. 
0.32 N.S. 0.88 N.S. 1.01 N.S 2.35 N.S. 

c.v. =.98 c.v. = s.a C.V.=8.8 c.v. = 9.6 

23.6 ** 8.65 ** 3.61 N.S 1.39 N.S. 

2.43 N.S. 1.14 N.S. 1.29 N.S _3.12 N.S. 

C.V.• 1.28 C.V.= 10.9 C.V.=l3.3 c.v.= 17.3 

N.S.- No signiiic:ativo 

* Significativo (al 95\ de seguridad) 

** Altamente significativo (99% de seguridad) 



rendimientos han obtenldo en ensayos a nivel nacional (Valle del Yaqul 

y Bnjlo) e Internacional, desde 1979 hasta la fecha, (CIHMYT.l982). 

Por otra parte se ordenaron las variedades por orden de rendimiento 

sin Importar su especie para aplicarles ésta misma prueba, siendo el -

r<'NU 1 todo, 1 a C ormac 1 ón de 5 grupos; como se observan e-n e 1 cuadro 6. , 

Encabezado el primer grupo de nuevo encontramos a Genaro 81 (No. 15),

R~c"guldn por las variedades 12,13,14,2,11,4,9,7, y 3. En éste grupo se

encuentrnn variedades de las l especies. lA <ltferencta encontrada en-

tre los trigos harineros Genaro 81 y Tonichl 81 por medio de esta prue· 
~ -

b<:~ de• DmÍcan, nos conducen a rechazar los resultados de bloqua.s de --

nzar y efectos anidados en lo que respecta a la no slgnlflcancla entre 

variedades dentro de especies, pero se acepta lo concerniente en cuan 

to a igualrlad de especles. En tootts lAs va.-ledadt!s de trigos especial

mente l'n los duros haN •• al u porcentaje de granos con plaza blanca -

len .-.lg•tnos casos superlor al 701.), a4emás que estuvieron acompañ!ldos -

de un rc.-ndl.miento relátlv11111ente t,ajo, ya que ninguna variedad de los -

trigos duros superó las 4 tons/ha. Está relación de panza blanca bajo

rendimiento tambien fué observada por E•perlcueta (1979), el cual con

cluye rllclendo que los bajos niveles de nitrógeno influyeron en la ex

presión del carácter panza blanca.l~s tritlcales en el peso ~elltTtc~. 

formaron 4 grupos de slgnlficancle.en el primer grupo están las varie

dades 4,2 y 3, en el segundo las variedades 3 y 2, en el tercero única 

raentela 5 y en el último la l. En general los pesos hectol!trlcos de -

los tritlcales son ba.Jos, esto es debido al desa.-rollo anormal del en

dospenao, cuya resultante es el arrugamiento del grano con un surco -

central profundo, (CIMMYT,l983) también se manifiesta cuando l~s condt 

ciones de producción van haclendose menos favorables, {CI""YT· 1980,&l) 

Los tres duros se 1110straron semeJantes entre si, ya que esta ral,..,. --

prueba fo~ un s6lo grupo de stgnlficancla, pero a pesar de esto sol~ 

mente la l{nea Ruffos se acerca al ~stándart de los~ Kg/hl. requerl4o 

por los raacarroneros. 
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CIJ\DR:I S 

PIU':BA DE OllNC1\N A IAS MEDIAS DE lAS VARIABLE'S DE RiSPlD'l7\ DE 'l'MOOS DUJa3, HARINER::S 'i TIUTI~ 
LES EN LA ~-IAGWA DE Ml\G:li\LENA, JALISCO, ClCW Ol'CA:>-lNIIIEIR> 1982-1983 

! VAL • 
1 

PESO X PDO DIAS A- DDIS A HA ElE G/ E '§>f 
1 11), 

VMm:W) 
I(G/HA. IGX:'roL. X FLOR 'X DUREZ x- X x X 

1 eansnea79 3321.7 a 59.7 d 89.7 d d 122.7 e 19 b 35.7 b 407 a 

2 caborca 79 4256.3 a 66.4 ab 97.7 e 131.0 b 20.7 b 42.0 ab 441 a 

l Oliva .. s• 3883.3 a 66.0 ab 100.0 ab 132.7 ab 20.7 b 36.3 b 485.3 a 

• !Ukax 4110.7 a 67.6 a 102.0 a 135 a 29.3 a 50.3 a 416.7 a 

5 ~ 3294.7 a 63.0 .<.:_ 98.0 be 130.0 b 21.0. b 44.7 ab 383.7 a 

' MI!Dcicali 75 355U ·a 75.9 a 85.3 b U2.7 b 14.7 a 39.0.a 314.0 a 

7 Ya vare:. 79 3918.3 a 75.8 a 87.0 b 122.0 b 13.3 a 37.7 a 338.0 a ....-• Q&llltlll)t 3702.0 a 74.4 a 92.3 • 126.7 a 13.7 a 33.0 a 386.7 a 

' 1\Mter 3931.3 a 76. S a 86.3 b 123.7 b 14.3 a 34.0 a 349 •. 0 a 

lO aztfos 3554.7 a 79.2 a 86.7 b 123.7 b 15.0 a 33.3 a 377.7 a 

u bichi 81 4149.0 b 74.9 b 104.7. 136.0 a 17.0 a 44.6 a 495.7 a 
12 8alllwa 75 4761.3 ab 73.2 b 87.0 d 119.3 d 13.7 b 31.3 b 528.3 a 
u aJ.aNCn e1 4569.3 ab 77.0 ab 104.3 • 134.7 ab 18.3 a 50.3 a 504.3 a 
14 SI:Doita 81 4459.0 ab 76.4 ab 95.33 e 128.7 e 14.7 b 38.3 ab 487.7 a 

15 Geaxo 81 4959.0 a 79.5 a 103.33 b 130.3 be 18.7 a 47.7 a 557.3 a 

. 

-·---- ~----=---- --



~:t) camhlo lo" tt·lgos harlneros form.:t.ron tlos grupoa de slgnifi.cancL"l con 

las vnrledatles 15; 13 y 14 "n .,¡ prlmt>r grupo y en el segundo ¡,.., varl<' 

rlnol<:'s 13, llo, 11· y 12, 1 as vnr 1 e<lndes quf' qe encuentran f'n e t primer -

Rrnpn pn,.nn nl e!tt:Índart de- lo" 76 Kg/hl. dPsearlos Pn la lndustrh de

la molienda. 

F.n la,. vnrlnbles floraciÓn y madurez por lo general di u en cuatrn gru

pos rle s l.gn 1 f 1 cnncln (a, b, e y d), Jnq cuales se pue·..ren lnt ... rpretar -

como: (nb) tardías, (be) Intermedia~ y ptecoces(cd). 

F.n los trltlcale!t, la que mayor rf'ndlmiPnto obtt&vo fue Cab,,rca 79. cata 

logándose como precoz (cd) en la floración pero en la madurez se niveló 

ante las demás, slendo esta tardía (b). Muskox "s" es La segunda e.n or

den de rendimiento siendo tardfa <'n ambas varlablPs. El CIMMYT (1981),-

comenta tt•te los trltlcales florecen tan temprano cl>llln <•l trigo pero ma

d_ur.->n lentamente, convlrtiendo!t<~ e!lto en un problema. 

Shwater "s" es el trigo·4uro que más alto rendimiento obtuvo quedando

claslfic:tdo como intermedio (b) en l'l floración, as{ como en ta madurez 

Yavaros 79, es la segunda variedad en rendlmlento y comportandose de se 

mejante manera que la anterior. 

La variedad Genaro 81 es el trigo harinero más rendidor, siendo semi-

tardio (b}, estadistlcrunente a l11 flt>raclón aunqu .. ·sólo teng.t un d{a de 

difer.encia con la más tardfa y al final .-.celera la !ll<ldurez finálizando

como intermedia (be). Salam.-.nca 75, es la qegm1da en rendimiento y la -

más precoz (d) dentro el<> est<' grup•,. 

En general las que tuvieron •m.-. m.-.yor rPndlmlento se encuadran dentro -

del rango de lnterm .. rlins a seml-pn·coz y ¡,.,. q"" travt.,ron an <'egundo 1~ 

gar en rendimiento son las tardta ... Esto fue uhs.-rvado por ~r::llto. --

(1974), el cual atrlhuy.-, el m:ty<>r r<'n•tlmiN\to a •••• gr.m fndice de -----
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CUADro 6 

mNDIMml'ro POCMEDIO DE I:;\.5 l5 VARS.•DE TRIOOS DUroS, fÍi\\R.INERJS "l TRITICALES EN I.A EX-IAGUNA DE :-11\~, Ji\L, 1 -

~~ 1982~1983 

~ - VARIEDAD VAA. 
~ 

4959.0 Genaro 15 
4761.3 Salarra.'lca 12 
.;S69.3 GlennSCl'l l3 
4459.0 Scrloit.a 14 
.0256.3 cal:lorca 2 
4149.0 Tcnichi 11 
~110.! ~1\lskox "s" 4 

3931.3 ... sm..-a te.r 9 

3918.3 \'avaros 

1 
7 

3SS3.3 Chi'w"a "S" 3 
3702.0 Q.U.llerot S 
3559.3 L>e<icali 6 

3554.7 Ruffos 10 
3321.7 cananea • l 
3294.7 TeS'lP S 

tos t::a~..ie'ltr:.$ ·.r.;..u -::.-:r. :.;, ::-...;3'b : !:'..1.:a 1 "fr. c~;uvl'f:,t:..t~1t . ._:l'lti-J ir;u;¡.J.c;~ ,.,t.ri'J ~'>1, <;~-Jifllt• In ¡,·n!O"l.n •lé llut\l~l• ~J 

=-~! ~· :. ~5 =e s:..:;r.~.::.~".c=.a. 



cu·<cch;¡ 1"~"'' dl(!.crl.' en cuanto a las tardfas, ya que comenta que estas

moRtraron la peor adaptablll.dnd. 

~;n lrw varlabi<!S espiguillas/espiga y granos/espiga, el trttl.cale Mus--, 

kox"s" se mostró gobresallente, esto puede atribuir st que este es uno -

,¡,. ¡,,~ llrommlo>J trltlcales completos, los cuales poseen una espiga más

grande, en las que se producen más espiguillas/espiga y estas en us ma

vorh son férti.les, (Olmedo, comunicación personal 1984)., Los restan-

tes trltlcales tuvieron en general una buena producción de espiguillas

y granos/espiga, debido al tamaño de su espiga y potencial híbrido, -'-

(Maya 1969). 

l.o!l trigos duros se comportan d~ una manera semejante entre s{ debido a 

quP solo hubo un grupo de slgnificacncia. En cambio a los harineros fo,

maron dos grupos en ambas variables siendo el primer grupo las varieda

des ll,l5 y ll en espiguillas/espiga y las variedades 13,15,11 y 14 en 

granos/espiga rcspec~ivamente. 

Én las ~res especies se observó que la re~pues~a de ·las variedades a la~ 

dos variables es similar en cuanto a su clasificación ante los grupos. 

El promedio de granos /espiguilla es de 2 en los triticales y duros y 

en los harineros de 2.5. siendo baja está relación en las tres especies 

debido a que la producción de granos va de ) a 10, si.endo una media de-

4 granos/espiguilla, (ClHMYT l'J78).· Beratto (1974), menciona que la pr~ 

ducci;;._ de granos/espiguilla está afectada· p<•r l~ts •titas temperaturas

en el -ento de la ant.;si,; {ocurriendo lo anter-t..r en abril '-' mayo con 

temperatura máxima de 40° C en ambos meses), pre~entandose Pstas cuando 

la sie~~~bra es tard(a, (Stakmnn, 1955), además d<! una falta de bliiiiPdad -

en La planta y en el suelo en Psto época, (CIANO 1972). 

4 .. 4- fsli•act•• •• Caualaciallas 

El peso hectolttrlciJ de los horlneros estuvo alt-nte correJactOJUdo -
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CU?IDRO 7 

COEFICU'NreS DE CORPEIACIOO PARA IDS PARES POSIBLES DE CARACTERES ES'ruDIAOOS rl' LOS TRI 
TICALES. CICLO 1982-83 -

I0ID PH 

RENO. 1.00000 0.50015** 

PH 1.00000 

FIJ)R 

w.o. 

EE 

GE 

1:}-12 

* Significativos al 5% de probabilidad. 

** Significativos al 1% de p:robabilidad. 

fl.OR MNl 

0.38767** 0.47228** 

0.81191** 0.89165** 

1.00000 0.93444** 

1.00000 

EE GE Df 

0.22172** -0.11989 0.73291** 

0.57667** 0.3632j** 0.26555**. 

0.58233** 0.41670** 0.19083** 

o. 51637** 0.26776** 0.15315* 

1.00000 0.76597•• 0.06917 

1.00000 -0.21394** 

1.00000 



con todas las <lcm:Í" variables con el siguiente orden espigas/lf, flora

ción madurez, espiguillas/ espiga y granos esplga. 

En general el rendimiento de grano en las tres especies estuvo altamen

te correlacionado y de ma~era posltlva con las variables esplgas/lf Y -

[l<"<n hrct()l ftrlco, hecho que también fuéobservado por Borojevic (Salta

zar 198.1). 

Otra de las variables que influyó altamente en el rendimiento de las es 

pecies lo fué la producción de espiguillas/espiga sólo que de manera ne 

gatlva en los duros y harineros, exepto en los tr1t1cales en los cuales 

esta correlación fué posltlva. 

Las variables que influyeron de manera general en el peso hectol{trlco

en las especies son: Floración, Madurez y espiguillas/espiga, los cua-

les estuvieron altamente correlacionadas y positivamente en los harine

ros y triticales, a diferencia de los duros en los cuales solo resulto 

positiva y altamente correlacionado la última de éstas variables. 

Contrari~nte a lo que se crela y de manera seneral los llamados com~ 

nentes de rendimiento (G/E y E/E), con exepción de la producción de es

piguillas/espiga en los triticales, se mostraron desde no slgnificatlvas 

basta alt-ente significativas pero en forma negativa sobre el rendi-

miento de las 3 especies. 

Las espigas/M' estuvieron altamente cor!'elacionado" y negativamente con 

esta variable (G/E) en los 4uro'l y tritic:tles, est.- hecho es comentado· 

por Poehl..an 09&5} el cual señala que cuando la capacidad de ~colla

miento aumenta, las espigas tienden a ser más col"las o el tamaño de Jqs 

granos reduce. 

Cada investigador al reallzar sus experimentos fml•> condiciones propias 

del lugar enc~ntra por lo aeneral diferencias en los rendl•lentos y en 
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P.END. 

PH 

FI!>R 

~1~ 

EE 

GE 

flf 

• 
** 

CIJ\Dro a 
CCEFICIEN'IES DE COME:tACIOO PARA LOS PARES POSIBLES DE CAMC'l'ERES ESTUDIAIX:S EN IDS 

. TRIOOS DUR:>S. CICID 1982-83 

RENO PH 

1.00000 0.32493** 

1.00000 

Significativos al S\ de probabilidad • 

Significativos al n de prc:ilabilidad. 

FLOR lW> 

. -0.17355* -0.15415* 

-0.25670** -o.21946** 

1.00000 0.78478** 

1.00000 

--------~ 

EE GE &t. 

-0,18290** 0.11137 . 0.37631** 

0.53714** -o.00310 -0.03397 

-0.37209** -0.39532*~ 0.33268** 

-0.32629** -0.59744** 0.47658** 

1.00000 0.20319** -0.38078** 

1.00000 -0.39971** 

1.00000 



la <'stnbilldn!l di' estos y otras cnracter{stlcas agronómicas (especial-

mente en los componentes de rendimiento),_ éstas diferencias en ló!J ma

lerlnll's son deblrln9 al fenómeno llAIIlado interacción genétlco·ambl.entnl 

([Ir [ !tcño l9R 1 ) • 
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Cl..WRJ 9 

COEfiCIENTES DE COF.F.Er.ACICN PARA LOS PMES POSIBLES DE CAPACTERES FSIUDIAIX:S EN LOS 
TRIGOS HARlNEROS. CICOO 1982-83 

REND PH 

~ 1.00000 0.61894** 

?H 1.00000 

noR 

Ml\0 

EE 

GE 

Dl2 

"' Significativos al 5% de prcbabilidad. 

** Signifiaitivos al 1% de probabilidad. 

FLOR 

-0~,08042 

0.41159** 

1.00000 

M.l\D EE GE 

-0.01763 -0.17525** -0.35213** 

0.35928** 0.32902** 0.27347** 

0.89153** 0.82110** o. 71236** 

1.00000 0.62182** 0.60149** 

1.00000 0.87624** 

1.00000 

EN2 

0.48775** 

0.59105** 

0.04031 

0.15048 

0.15584** 

0.04016 

1.00000 



V.- COIKLUSION!::S 

L.(•f. ,·onclu:.;i.oncs: 

.:t.- lH1:: b::'cs cc.pecies son eGtadistlcamentc igt;ales en cuanlo tl r.endi

r.ti(~nto. 

u.- Loe t:ri.go:; had.neros son los que mostraron u:> mayor grado de adap

t<lclón, encontrándo::;e todas ellas en el pri.mer grupo de la prm~ba 

d<~ Dunc'ln, ::>eguidos por 3 triticales y 2 trigos duro:::. 

'=·- i:::l rendimiento de grano de las tre,; especies en general esluvo al

tamrmtc correlacionado y de manera positiva con las variables Espl 
~ . .,. -

ga:;./r12 
y Peso Hectoll trico. 

d.- Lo~; componente::; de rendimiento Granos/Espiga y Espigullla/F~::;piga -

;;(· ~c. .• fTuron dt.::~de no significativos hasta al ta--nente ::;Lgnif.icat.i.-

\ro::; ¡x.•!:-o en forma negarlvw sobre el rE:ndim.i..t:n::o, e;:ccpt:o 1.ns E~pi.-

c.- Lo::; tr:iticaleG que tuviecon un mayor rendimiento se mostraron esta 

c!Ís.t3 .. camentc de intermedias a tardías a la madurez. 

Lo~ tr l qos Harineros con mayor rendimiento se rnos traron do~ ir1terme 

di~s 0 ~emi precoses. 

Los tr-igos Dw:-os de mayo~ rendimiento rt!:;ulta..con int~rrnedios. 

~~1 métodc de Introducción es burato y efica~·: y<'l qw" se lograron de 

t·:ct.a.:· 9 genotipos de tres especies semeju..-Jt: .. ::::. en ct;unto a rendj~ 

m.~':-.:;.:::o al te3tigo Sa.1arnanca 75,. 
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