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Tomando en cuenta la tecnificación y modernización

que se viene llevando a cabo en los campos de Mªx1co, llega-
• mos a la conclusión de que es necesario plantear y erradicar 

todos los problemas existentes en las áreas de cultivo, y a

sf poder aplicar esas técnicas y adelantos modernos de que -

tanto se habla. Contribuyendo asf, a llevar el proqreso del

Sectro Pr1mar1o que es el de mayor 1mpo~tanc1a y por desgra

cia el más abandonado del pafs. 

Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto 

y observando la gran incidencia en la flor de ca~a de azúcar 

en los últimos años en la Zona de Tamazula, Jal., se proc~

dió a efectuar el presente trabajo, teniendo en cuenta. que -

los directamente beneficiados son los agricultores, pues la

floración de la caña afecta los rendimientos del campo, mer

mando con ello 1a producción de fábrica, y por consiguiente

agravando aún ~~3 la crfsfs econ6m1ca existente que afrontan 

los agricultores cañeros del pafs, asf como todos los ing~

nios en explotación. 

Por otra parte, si contemplamos el ingreso de divi

sas que sfgnffica para el pafs la exportación de azúcar, es

comprensible los beneficios oue acarrearfa al lograr aume~

tar los rendimientos de caña en el mismo campo. 
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El gran porcentaje de florac16n en la ca"a de az~ -

car en la zona de Tamazula, Jal., trae como consecuencia en

las parcelas donde se presenta 'érdidas hasta de 6.75 tonel! 

das de azúcar por hectárea. 

El presente experimento tfene por objeto, dar a co

noc~r una forma de control de la floración a costos que r~ -

sulten accesibles al agricultor. 

/ 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

Antes de la Conquista, este lugar fué un cacicazgo
que tenfa sujetos a los pueblos de, Mazamitla, Jfiotlán y-
Quitupan, contaba aproximadamente con 12 000 habitantes, ba
jo el dominio del cacique Calfzentli. El nombre de Tamazuia
proviene de la palatira "Tamazatlán" o Tamazo11Sn" que se in
terpreta como "Lugar de Sapos". 

Tamazu1a fué conquistada en 1521, por Don Alfonso -
de Avalos; su territorio fue nuevamente reconocido en. 1524,
por Don Francisco Cortez y se le conoció con el nombre de Ta 
mazula de San Francisco. 

El Decreto del Congreso del Estado con fecha del 8-
de abril de 1844 le d16 Ayuntamiento, constituyéndolo en Mu
nicipio y el Decreto del 19 de aQrfl de 1856 d16 a la cabece 
ra el nombre de Tamazula de Gordiano, en honor del Insurgen
te, Gordiano Guzmán, que se dice nació en la población de 
San Francisco de este Mun1c1p1o. (2) \ 

LOCALIZACION 

El Municipio de Tamazula de Gordiano se localiza en 
la porción media de la Subregión del mismo nombre, en la re
gión Sur del Estado. La cabecera municipal está ubicada al -
Oeste del Hunfcipfo, a G~a altitud de 1 250 met~os sobre el
nivel del mar, con una Latitud Norte de 19° 40' y Longitud -
~ste de 103° 15'. 

La superficie tota1 del municipio es de 1.712 Km 2 y 

su poblac16n es de 39 151 habitantes (Censo 1970), siendo el 
municfpfo más grande y con más habitantes de la subregi6n, -
con una densidad de población de 23 habitantes por kilómetro 
cuadrado. (2) 

/ 
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DATOS FISICOS 

El territorio que ocupa el municipio de Tamazula de 
Gord1ano presenta una topograffa irregular, propia de las z~ 
nas cercanas al eje volcánico transversal, En sus partes Cen 
tro y Oeste predominan altitudes que varfan entre 900 y 1500 
metros sobre el .nivel del mar y en el resto del territorio -
las altitudes van de los 1 500 a los 2 100 metros, con exce~ 

ci6n de una parte al Noreste, donde alcanzan hasta los 2 700 
M. SNM, 

La estac16n climato16gica que opera en el 1ngenio,
clasifica el clfma del municipio como semi-seco con invierno 
seco y semf-c,lido sin cambio térmico invernal bien definido 

Su temperatura media anual alcanza los 21.8 grados
centfgrados en por medfo, teniéndose registradas como tempe
ratura máxima extrema 38,5°C y como mfnfma extrema l°C, 

La mayor parte de su territorio esta dentro de un -
área con régimen pluviométrico superior a los 800 milfmetros 
anuales, registrándose en promedio 1 007.7 mm. de precipita
ción pluvial anual. (2) 

RECURSOS NATURALES ~-

Tiene una superficie total de 171,175 h~ctáreas, de 
las ~uales 3,075 Has. se clasifican como de riego, 14,761 
Has. de temporal y humedad, 52,600 Has. de pastizales, ----· 
53,800 Has. de bosques y 46,939 Has. se clasifican como er1~ 
les o improductivas agrfcolamente. 

Por lo que se refiere a los tipos de suelos que con 
forman su territorio, el 75% corresponden a suelos cafés y
caf~ rojizo de bosque y el 25S restante pertenece al tipo 
{chernozem) de suelos grises. 

1 
• 1 

·¡ 
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Sus recursos hidrol6qicos están proporcionados por
los rfos y. arroyos que pertenecen ~ la sub-cuenca hidrológi
ca "Rfo Tuxpan" que forman parte de la región hidrológica -
"Pacfflco Centro"; recibiendo también la afluencia de los -
rfos y arroyos integrantes de la sub-cuenca hidrológica "Rfo 
Tepalcatepec" perteneciente a la reg16n h1drol6g1ca "Cuenca
del Rfo Balsas". 

Las zonas de cultivos cubren u~a.extens!Jn de-----
17,836 Has. localizadas principalmente hacia el Centro del -
Municipio. Para el desarrollo de la ganaderfa se disp~ne de~· 
52,600 Has. de zonas de pastizales, que generalmente son de
buena calidad. 

Las zonas boscosas se localizan en las par:es Este, 
Sureste y Noreste, cubriendo ~n total de ~3,800 Has., en las 
que sobresalen las especies de ofno y encino. Estos recursos 
son explotados por la Cia. Industrial de Atenqufque, S. A. 

Los minerales met&llcos est~n representados por al
gunos yacimientos de fier~, localizados en el ejido San V!
cente, al Sureste de la cabecera. De minerales no metálicos
existen peque~os yacimientos de yeso y cal en la localidad -
de Soyatl&n de Adentro, mismos que ¡e explotan en peque~a e! 
cala. {2) 

OEMOGRAFIA 

En 1970 la poblaci6n del municipio de Tamazula de -
Gordiano fue de 39,290 Hab. de esos 19,690 son hombres y ---
19,600 ~on mujeres. En la cabecera del municipio, a ese a~o
se concentraron 13,615 hab., que representan el 34.7% de la
población total. 

De acuerdo a su divisi6n polftfca, el municipio 
cuenta con 174 locllldades, que est~n integradas por una cfu 
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dad, que es· la cabecera municipal, 31 ejfdos, una hacienda,-
105 ranchos y 35 rancherfas. La poblacf6n del munfcfpfo está 
d1stribufda en los s1gufentes grupos de localidades: en 2 l~ 
calidades de 2,500 y más habitantes, se encontraron 17,233,
en 23 de 250 a menos de 2,500 se localizaron 13,924 hab., -
quedando el resto de la poblaci6n 8,133 hab., dfstribufdos -
en 149 localidades menores de 250 habitantes. 

En 1970 la poblaci6n urbana regfstr6 17,233 hab., -
mientras que la rural cont6 con una poblaci6n de 22,057 per
sonas; su densidad demográfica fue de 23 hab., por Km 2• y su 
población crecf6 a una tasa anual de 1.06%. 

Según la tasa de crecimiento observada en el deci
nfo anterior se estima que la pobiacf6n para 1972 es de ----
40,127 hab. en el municipio y para la cabecera municipal de-
14,295 hab. 

La poblacf6n potencial~ente activa, que comprende
las personas de 12 aRos y más fue de 23,605 los que compren
den 11,706 hombres y 11~899 mujeres. Esta poblacf6n compren
de la económicamente activa y la económicamente inactiva, -
contando la primera con 10,151 personas que representa un --
25.8% de su poblac16n total, y la segunda con una población
de 13,454 hab., participa con el. 34.2%. 

Su poblaci6n económicamente activa, dividida por-
sectores económicos fue en el siguiente orden: el Sector --
Agropecuario con 6,247 personas; el Industrial 1,711; para -
el de Servicios 1,652; quedando en actividades insuficiente• 
mente especificadas 541 personas; en el sector que se regis
tr6 una mayor participación fue en el Agropecuario con 61.51 
respecto a su población económicamente activa. (2) 

AGRICULTURA ~-
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En el a~o de 1971, la actividad agrtcola del munici 
pio de Tamazula de Gordiano, estuvo integrada por 9 cultivos 
y 2 frutales que cubrieron una superficie de 5,545 hectáreas 
de las cuales 5,424 se cosecharon, habiéndose perdido 121 d~ 

bfdo a la acción de las plagas agrfcolas y a factores de t1-
po meteorológico prfncfpalmente. Aproximadamente el 99.6% -
áei área cosechada, correspond1ó a los cultivos y el restan
te 0.4% a los frutales, dest~~ándose dentro de la extensión
cubierta por los primeros, la ca~a de azGcar con el 73.1% y
el matz con el 18.5%, y entre la de los segundos, el aguaca
te con el 85.7%. 

Alrededor del 32.9% de la superficie laborada, fue
de temporal y humedad y el 67.1% se benefició con riego. De
igual manera 5,160 hectáreas que representan el 95.1~ de las 
cosechadas, se fertilizaron en el 22.1% que significan 1,200 
hectáreas, se aplicó la mecanización para lo cual se utfliz~ 
ron 30 tractores, lo que arroja un promedio de 40 hectáreas
cubiertas por máquina, cifra que muestra la improductividad
operacional de cada unidad. 

Haciendo un análisis de las caracterfsticas presen
tadas por la superf1~ 1 e en que se practicó la agricultura en 
este Municipio, se aprecia que la mayor parte de la activi
dad se beneficia con riego, el uso de f~rtilizantes está muy 
difundido, el empleo de semillas mejoradas es nulo y que el
grado de mecanización es muy bajo, por lo que al conjugarse
todos estos factores, dan como resultado que el 54.5% de los 
productos cosechados hayan alcanzado rendimientos superiores 
a sus promedios a nivel estatal, como se observará en el cu~ 

dro siguiente, por lo que es recomendable que se optimice la 
explotación de esas especies, especializándose hasta cierto
punto, en su producción y que se sustituyan gradualmente y -
en cierta medida los cultivos de bajos rendimientos por ~--
otros que resulten más productivos y que sean propios del --
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marco eco16g1co del lugar. (2) 

TAMAZULA, CUADRO CO~PARATIVO 
~ RENDIMIENTOS FISICOS 

Kgs./Ha. (2) 

CONCEPTO MUNICIPIO ESTADO DIFERENCIA 

CULTIVOS: 
Cai'ia de azúcar 106,203 71,868 + 34,335 
Frijol 400 
Garbanzo 1,500 1,142 + 358 
Ji tomate 6,000 9,414 3,414 

Maguey mezcal 35,000 55,000 20,000 
M a fz 2,100 2,545 445 
Papa 6,500 8,000 1,500 
Sorgo 4,500 3,375 + 1,125 
Tomate de chcara 6,000 4,000 + 2,000 

FRUTALES: 
Aguacate 25,000 13,200 + 11,800 

Mango 35,000 32,800 + 2~200 

Respecto al volumen de producc16n, la cifra más el~ 
vada, dentro de los cultivos, fue la que alcanz6 la cai'ia de
azúcar con 4lt,500 toneladas, s1gui~ndole a continuaci6n la
de maguey mezcal con 5,075 y entre la de los frutales, la -
del aguacate con 450 toneladas. (2) 

En el cuadro siguiente, se puede observar que el v~ 
lor de la agricultura fue de 43.8 millones de pesos, de los
cuales el 96.4% lo aportaron los cultivos y el 3.6% restante 
los frutales destac&ndose dentro del valor de los pr1meros.
la cai'ia de azúcar con el 86.5% y el maguey mez~al con el ---., 

·. ·.-

·• 
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7.2% y entre el de los segundos, el aguacate con el 86.5%. -
El valor total de la producc16n agrfcola de este Mun1c1p1o,-
representa el 1.2% del estatal y ~1 8.9% del subreg1onal. --
(2) 

TAMAZULA, CARACTERISTICAS AGRICOLAS (2) 
1971 

SUPERFICIE SUPERFICIE VOLUMEN DE VALOR DE LA 
CONCEPTO CULTIVADA COSECHADA PR.ODUCC ION PRODUCCION 

HA. HA. TON. MILES DE PESOS 

:CULTIVOS: 

1 

Caña de azúcar (T) (CF) 500 500 40,000 3,480 
Caña de azúcar (R) (CF) 3,500 3,450 379,500 33,017 
Frijol (T) 20 18 7 14 
Garbanzo (T) lOO 80 120 180 
J 1 toma te ( R) (CF) 100 85 510 255 
Maguey mezcal (T) 150 145 5,075 3,045 
Mah (T) (CF) 1,000 1,000 2,000 1,880 
Papa (R) (CF) 20 18 117 47 
Sorgo (T) (CF) 30 27 122 85 
Tomate de eh cara (R) (CF) lOO 80 480 192 

S U M A S 5,520 5,403 42.195 
, 

FRUTALES: 
Aguacate (T) 20 18 450 1,350 
Mango (T) 5 3 105 210 

S U M A S ~ 25 ll 1,560 

T O T A L 5,545 5,424 43,755 

Se calcula que alrededor del 2% de la producci6n, -
~s exportado a lugares tales como Ciudad Guzmán, Tequila, -
Guadalajara y Michoacán, a donde se envfa mafz, maguey me!
cal, j1tomate, tomate de cáscara y papa, productos cuyas ve~ 
tas alcanzaron un valor global de 4.4 millones de pesos, que 
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representan el 10.1% del valor total de la producci6n, cffra 
que por sf sola refleja el grado de importancia que los men
cionados lugares tienen en la comerc1a11zac16n de los produ~ 
tos agrfcolas del Municipio. 

Dado lo insuficiente o en su caso nula producc16n y 

la demanda que de algunas especies tiene el lugar, es neces~ 
rio fmportar de Ciudad Guzman. Sayula, Guadalajara, Tuxpan y 

MichoacSn, 2,750 toneladas de alfalfa, con valor de 755 mil
pesos, 400 de sorgo por 420 mil pesos y lOO de garbanzo por-
180 mil pesos, que comparado con el de lo exportado, refleja 
un saldo favorable para el Municipio por 3.1 millones de pe
sos. 

El reng16n de los insumo~ agrfcolas utilizados d~
rante el desarrollo de la actividad, esta representado prin
cipalmente por los fertilizantes inorgánicos, cuyo consumo -
fue de 5,000 toneladas, con valor de 5.5 millones de pesos,
los insecticidas con 80 toneladas y 160 mil pesos y los her
bicidas con 12 mil litros por 204 mil pesos, para represe~
tar en conjunto estos insumos que fueron adquiridos en el I~ 

genio de Tamazula, en Guadalajara y en Ciudad Guzmán, un va
lor de 5.8 millones de pesos. 

· Ahora bien, dada la ext.ensi6n de la superficie en -
que se apli~aron fertilizantes y el volumen que de éstos se
consumi6, se observa un promedio de aplicaci6n de 969 kfl~
gramos por hectárea, cifra que en términos generales y combi 
nada con la prácticamente nula asistencia técnica, en muy p~ 
co contribuye al mejoramiento de la productividad de la agr! 
cultura, constituyendo una fnversf~n. que dados los rendi 
mientos obtenidos, resulta completamente improductiva. 

Las fuentes de financiamiento para la agricultura -
de este Munfcfpfo, están representadas por 2 instituciones o 
fic1ales, el Banco Agropecuario y la Financiera Naciona~ .Az~--
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carera, por 2 privadas, el Banco de Comercio y el Nacional -
de México, y principalm~nte por los agiotistas, calificándo
se en términos generales los servicios prestados, como insu
ficientes, inoportunos, caros y diffcilmente accesibles para 
el labrador, lo cual se trad~ce en la ausencia de 1nvers1! ~ 
nes para un mejor aprovechamiento de la actividad. 

Otro importante factor que ha impedido el sano des! 
rrollo de la agricultura,de este lugar, ps la insuficiencia
Y mal estado de la red caminera, ya que está integrada en su 
mayor parte por caminos de herradura y brechas, a~e solo s~n 
transitables una parte del año, por lo que al no poder ser -
recogidas y transportadas con facilidad y oportunismo las C! 
sechas, éstas sufran considerables mermas, elevaciones en su 
costo de producción y entorpecimientos en su proceso de C! -
mercializaci6n, lo cual repercute directamente en los ingre
sos del agricultor. 

La carencia de almacenes propios para productos --
agrfcolas de lugar a la inestabilidad en los precios de é!
tos y permite libremente la perjudicial acción que acaparad! 
res e intermediarios ejercen en contra de productores y con
sumidores, disminuyendo las utilidades de los primeros y au
mentando los precios que por los productos pagan los segu~
dos. 

Según el Departamento de Asuntos Agrarios y Coloni
zación, este Municipio tiene 32 ejidos para 3,088 personas,
cubriendo una superficie de 55,425 hectáreas, de las que el
mayor porcentaje 67.4~, ·SOn de agostadero, el 27.3t son de -
temporal y humedad, y apenas el 5.3% es de riego. Toca un -
promedio de 17.9 hectáreas a cada ejidatario, de las que---
12.1 serfan de agostadero, 4.9 hect&reas de temporal y hume-

.dad y s61o 0.9 de riego. 

.. ··· 
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Entre los pri ncf pa 1 es ej idos se encuentra el de ·san. 
ta Rosa, que tiene 360 ejfdatarfos y una superficie de 7,828 
hectáreas, de las que el 67.7% son de agostadero, 28.2% de -
temporal y humedad y el 4.1% son de rfego. Le sigue el de V~ 

ladero y San Lázaro y los de Santa Cruz y Cortijo y Joya del 
Salto. 

Una ve.z que se ha efectuado el anterior an~11s1s de 
la act1v1dad agrfcola del Munfcfpfo de Tamazula de Gordfano, 
se puede concluir que los prfncfpales obstáculos que han fr~ 

nado el 6pt1mo aprovechamiento del recurso, son los siguien
tes: (2) 

- Incertidumbre en la tenencia de la tierra. 
- Condicionamiento de los resultados agrfcolas al -

temporal de lluvias. 
- Las labores se efectúan en su mayor parte en for 

ma tradicionalista. 
- Car~ncfa de asistencia técnica. 
- No se cuenta con el suficiente y adecuado fina~-

cfam1 ento. 
La 1naprop1ada red de caminos. 

- Carencia de almacenes. 
- Deficientes sistemas de comercializac16n. 
- Subocupacf6n y desempleo. 
- Em1grac16n de habitantes rurales hacia las áreas-

metropolitanas. (2) 

·----
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DESCRIPCION BOTANICA DE LA CARA OE AZUCAR. 



CAf.¡A DE AZUCAR 
BOTAN ICA: 

18 

· (Saccharum off1cinarum L.) 

La caRa de azúcar pertenece a la familia de las Gra 
m1neas y a la subfami11a Andropogoneae~ El genero Sacharum, -- '• 

contiene 5 espe~ies; la caRa "noble" o de tallo grueso S. Of 
ficinarum L.; Las cafias duras de tallo delgado de China e In 
d1a S. s1nense Roxb y S. barber1 Jesw, y 1as cañas s1lve~ 
tres de la parte sur oriental de Asia S. spontaneum L. y s.
robustum Jesw y Brandes. La primera constituye la fuent, más 
importante de azúcar, las dos siguientes fueron las cañas e~ 

merciales originales, pero ya fuera de uso, excepto en muy -
p?cas áreas. Las dos siguientes fueron las cañas comerciales 
originales, pero ya fuera de uso, excepto en muy pocas áreas 
Las dos últimas no son de importancia en la manufactura de! 
zúcar, debido a que sus tallos son delgados y con frecuencia 
fofos; sin embargo, han sido de gran v1lor en el trabajo de
mejoramiento genético. El número cromosómico diplofde (2n) -
en s. officinarum es 80, mientras que S. sinense tiene 118.
El número cromos6mico en S. barberi es variable, lo cual in
dica que esta especie es una mezcla heterogenea de varias --

.formas fntimamente relacionadas entre sf. Las tres especies
se han cultivado por un tiempo tan largo, que no se conocen-
lfneas silvestres. S. Spontaneum y S. robustum, también muet 
tran números variables de cromoso más, encontrándose f1rmas
intermedias donde quiera que se encuentren las dos especies
en una misma área. (1) 

MORFOLOGIA: ~ 

Las principales partes de la planta de la caña de ! 
zúcar, son el tallo, la hoja, la inflorescencia, la rafz y

el rizoma, constituido este último por la parte subterránea
del tallo. Todas ellas tienen caracterfsticas más o menos s~ 

bresalierites que se pueden utilizar para la 1dentff1cac1~n -
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de distintas variedades. (1) 

la cana de azúcar tiene un tallo s611do compuesto -
de un c~njunto de entrenudos separados por nudos. En su par
te subterránea y en la base de la planta, son cortos, siendo 
de mayor longitud en toda la parte me~ia del tallo para lue
go disminuir de tamafto en forma rápida a medida que se acer• 
can al punto de crec1m1~nto, los entrenudos proporcionan lae 
historia completa del desarrollo de la planta a simple vista 
ya que no adquieren su máxima longitud si el crecimiento es
limitado, debido a circunstancias desfavorables, tales como
la falta de humedad y la baja temperatura. ·Por lo tanto, en.; 
caso deque s~ presente una sequfa durante el desarrollo v!
tal de la cana, los entrenudos serán más cortos de lo normal 
lo cual puede distinguirse fácilmente comparándolos con los
de más arriba o mis abajo, fl tallo es de secci6n transver
sal circular u oval, y la forma y longitud media de los e~
trenudos es distinta para las diferentes variedades. (1) 

Internamente, el tallo está formado por un tejido -
parenquimatoso desmenuzado en el cual se encuentran adher!
dos númerosos haces vasculares, con una capa epidérmica dura 
en su exterior. Esta capa exterior o anillo duro, sirve para 
ayudar a sostener el tallo y a proteger las ~élulas subyacen 
tes; el sistema vascular es el canal por medio del cual los
nutrimentos se transportan de una a otra parte de la planta. 
las células del parenquima, son de interés primordial para-
el productor, ya que son las que contienen savia rica en az! 
car. Bajo condiciones normales estas células permanecen lle
nas de jugo hasta la cosecha de la cana, pero parte del teJ! 
do disgregado puede desecarse y morir si se presenta una se
quia durante el perfodo de crecimiento. Bajo tales circun1 -
tancias, el tallo adquiere una apariencia fofa y contiene m~ 
cho menos azacar que lo normal. Ciertas partes de la planta, 
especialmente los dltimos entrenudos, generalmente pierden -
bastante humedad a medida que se desarrolla la 1nflorescen: 
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cfa de tal manera que pueden sec~rse por completo. Practica
mente, no tfenen valor y, por lo tanto, se des•chan al ttem
po de la cosecha dejándolos en el campo. (1} 

Las yemas están generalmente ocultas en forma pat
cfal o. total por las vases de las hojas. Su tama~o. forma, -
color y pflosidad, constituyen buenos carácteres de diagn6s-
tico, para una determinada lfnea. Cada nüdo t1ene una yema -
Onica, colocada alternamente en lados opuestos del tallo. -
Las yemas pueden ser grandes o peque~as y redondas, punteag~ 
das, triangulares o aladas, y de coloraci6n variada. Inmedi~ 

tamente adyacentes a las yemas, se presentan dos o más hile
ras de puntos translOcidos colocados en una franja de color~ 
ci6n clara alrededor del tallo (figura 1). Estos constituyen 
el primordio radicular y, de igual manera que las yemas, pet 
manecerán inactivos en tanto que el tallo esta intacto, a m~ 
nos que se encuentren en los nudos basales o en el rizoma. -
Excepto por los brotes laterales, que se desarrollan como r~ 

sultado del da~o a las partes terminales, la ca~a de azOcar
no produce ramas verdaderas arriba de los nudos basales. Por 
supuesto, los pequeftos pedazos de tallo que contengan una so 
la yema, pueden reproducir la planta entera cuando se les e~ 
loca en condiciones apropiadas. (1) 

la planta de la ca~a de azOcar está constituida por 
hojas .largas y angostas que pueden crecer hasta 100 cm. o -
más de longitud, y unos 8 cm. de ancho. las hojas están divi 
dfdas por su nervadura central, en dos mitades desiguales. -
Observando de arriba, la nervadura central contrasta fuerte
mente con el resto de la hoja, ya que está claramente undida 
y tiene color blanco; en el env~s es de secci6n transversal
eonvexa y de color verde. la forma de la hoja y su ffrmesa -
determinan el hábito de la variedad. Algunas tienen hojas -
largas, anchas e inclinadas, en tanto que otras tienen bojas 
co~tas, angostas y erectas. la parte inferior de,la hoja, o
sea la base en~olvente, con frecuencia envuelve al talli en-

1· 
- ! 
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una parte que comprende varios entrenudos antes de terminar
en la parte en donde se puede acumular agua. La junta se pu~ 
d~ distinguir por d6s más zonas de forma triangular y color! 
c1~n ob5cura en cualquier lado de la hoja~ El extremo de la
envoltura basal tiene una o dos auriculas de color paja que
juntamente con la lfgula a lo largo del. margen interior tie
nen una forma tfpi ca en una determinada variedad. ( 1) 

(_, .... ...-

1 

Figura No.- 1 parte del tallo de la calla de azOcar-
con dos nudos y un entrenudo. 1, Ojo o yema. 2, Prtmordfa ra 
dfcular. 3, Cicatriz foliar. 

la longevidad de una det•rmtnada hoja de la calla, -
es corta, cuando mueren y se secan, pueden caerse en un cor~ 
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to tiempo en algunas variedades, en otras permanecen adheri
das a los tallos estorbando las operaciones del campo. {1) 

La inflorescencia es una panfcula terminal que con
tiene innumerables y peque~fsimas flores perfectas en sus e

'je~ laterales. Algunas variedades florecen profusamente. ~
tras apenas si lo hacen. La edad de la ca~a y las condici~ -
nes ambientales, como son: temperatüra, hümedad y especial-
mente duración del dfa, tienen una gran influencia respecto
a si las flores aparecen y cuando van a aparecar. Aunque --
constituyen problemas para el productor debido a que abso~
ben nu~rientes q~e de otra manera serfan acumulados como azi 
car, las flores son ~e vital inter~s para el fitogenetista,
ya que éste debe utilizarlas para la obtención de nuevas va
riedades. (El t~rmino "semilla" se usa tan extensivamente en 
toda la industria, para referirse a los trozos de tallo que
normalmente se emplean para la propagación vegetativa de la
ca~a. que hace inapropiado dicho t~rmino en la práctica ya -
que hablando en forma estricta, esas semillas no son sino -
trozos de ca~a). {1) 

o 
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CAUSAS DEL QUEBRANTO EN LA FLORACION 

La floraci6n en la caña marca el final de su deS! -
rro11o vegetativo, para fnicfar la fase de reproducción, y a 
fecta, tanto al rendimiento como a la calidad de la caña. 

Sf la caMa florea antes de que alcance su desarr~ 

llo normal, el quebranto es más o menos serfo, según el cre
cimiento logrado al iniciarse la florac16n, (3) 

Si la fJoraci6n tiene lugar cuando la caña está com 
pletamente desarroll~da, poco antes de la zafra o durante la 
misma, el quebranto puede ser relativo. Los cañeros expe!l
mentados estiman que la calidad de la caña se mantiene sfn -
alteración por un lapso de seis semanas a partir de la fecha 
en que brotan las espigas o "Banderilla", experimentos reali 
zados en Mante, Tamp. un s61o año, la calidad de la caña se
conserv6 por un perfodo de tres meses antes de empezar a de
clinar. (3) 

En Hawaf donde se cosecha caña de dos años la flor! 
ci6n en el primer año produce quebrantos muy sensibles en el 
rendimiento y la calidad de ~a caña cortada al final del se
gundo año. (3) 

Experimentos realizados en los años 1956-57 con la
variedad H-37-19Ú, con lotes testigos que mostraron el 39%
de tallos floreados en el primer año, en comparacf6n con lo
tes tratados para fnhibfr la floracf6n; que mostraron tan s~· 

lo el 6%, de tallos floreados, se obtuvieron datos para la -
caña cortada a los ve1nt1tres meses: Que aparece la .flor de
pendiendo de la latitud como sigue: (3) 

A los 3° de latftud en ~gosto. 
A los 10° de latitud en Octubre. 



A los· 20° de latitud en Noviembre. 
A los 28° de latitud en Diciembre. 
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Tres meses después de la formact~n del botón floral 
que marca la 1nfc1act6n de la floraci6n, segan las circun1 -
tancias particulares del lugar, para el a~o determinado, (3) 

En la zona de Tamazula, en la que se .realfz6 el pre 
sente trabajo, do_nde la latitud es de 19° 40', de acuerdo a
los datos anteriores la floración se presenta a fines de Oc
tubre y en algunos casos en Noviembre. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FLORACION 

TEMPERATURA. 

los efecto~ de la temperatura en la florac16n de --

las pl~ntas, parecen estar en rel!ct6n con les efectos foto-

periódicos, con la~ plantas de dfas largos {PDL}, la temper! 

tura puede afectar el lapso requerido para inducción de la -

floración, sfn embargo este efecto no ha sido observado con

las plantas de dfas cortos tPDC). (3) 

Temperaturas sensiblemente uniformes y húmedas son

las condiciones más favorables para la floración de la caña, 

Brett observó, que la cana flor 5 bfen en un campo donde las 

temperaturas máximas variaron entre 27.8° e y 28.5° C. y las 

mfnimas entre 20.5° C. y 20.7° C., es decfr una osc11aci6n -

diurna de 7° a 8° c. (3) 

• 
Por otra parte se ha informado que los Geñetfstas -

de la estaci6n H.S.P.A. han observado, que las variaciones -

diurnas de 5.5° C; no perjJdican la florac16n. (4) 
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FOTOPERIODO. 

la importancia de este fa~tor para la floracf6n de

las plantas se demostr6 en 1920 por Garner y Allard. Sus in

vestigaciones condujeron a la clasificaci6n de las plantas -

de acuerdo con sus relaciones al fotoperfodo, en las plantas 

de dfas largos (PDL) y plantas de dfas cortos (PDC), plantas 

indeterminadas y plantas intermedias. La investigacf6n que -

sigui6 a esta clasfficaci6n.nos condujo a conocer mejor el -

proceso en el perfodo de luz, y el perfodo de obscuridad. -

(3) 

Ahora de acuerdo a l~vernman, se considera que los

fotoperfodos comprenden varios procesos diferentes, ante to

do, el proceso de gran intensidad de luz, que requieren tan

to las PDL como las PD~, es considerado principalmente como

una de las fotosfntesis en las que se sintetizan ciertas --

substancias escenciales para la respfracfón, Después ésto se 

continua en el caso de PDC por la necesidad de un proceso de 

obscuridad y se ha demostrado a fin de que se inicie la flo

raci6n, este perfodo de obscuridad debe de estar dentro de -

1 os 1fm1tes de un lapso determ1 nado. (4) 

l~s reacciones bioqufmfcas que tienen lugar durante 

el perfodo de obscuridad no se conocen, pero se han estable

cido ciertos aspectos: Se necesita co2• es sensible a los 



cambios de temperatura, se evita con aplicaciones de. aux1nas 

o con la luz de una limp~ra de baja inten~idad. (3) 

La naturaleza de la reacci6n de la luz de poca in -

tensidad en el proc~so de obscuridad, ha sido estudiada en -

forma casi completa por Borthwick y sus colaboradores en Be! 

tsville, su trabajo basado en descubrimientos anteriores de-. . 
Hamner y Bonner que demostraron que esta luz de poca intens! 

dad es fnhfbitoria para las PDC, y promueve la florat,6n en

las PDL, estuvo relacionado principalmente con la reversibi

lidad de la luz infra roja en este proceso. (3) 

Estos estudios, junto con los trabajos de Liverman

Y Bonner, sobre la relación de las auxinas con esta reacci6n 

a la luz infra roja, ha conducido a la teorfa de que este e

fecto inhibitorio, de la reacci6n de la luz de poca intensi

dad, produce su efecto en el sistema de auxinas de la planta 

(4). 

Los trabajos de Hammer han demostrado que un proce

so de luz de alta intensidad, puede ser necesario para algu

nas plantas y, aan cuando la naturaleza exacta de este proce 

so no ha sido estudiada·, se considera como una variación a -

la reaccf6n a la luz de baja intensidad, o como un proceso -

similar al primero de la reacción con luz intensa. (4) 
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La caña de azúcar florea dentro de muy estrechos 1! 

mites de longftud de dfa, que está regida por la latitud que 

regula el fotoperfodo. La emergencia de la .espiga, tiene lu-

gar según la latitud, pero que sf se perjudican cuando la o~ 

cilacidn diurna es de ll.7°_C., y que variedades que florean 

mucho al nivel del mar, casi no florean a altitudes de 330 -

Mts. sobre el nivel del mar, como efecto de la oscilaci6n -

diurna de la temperatura. (4) 

-·---
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ESTADO NUTRJCIONAL 
, ... 

La cana debe de alcanzar determinada edad fisiológ! 
ca o estado de desarrollo para florear, y las opiniones casi 
concuerdan en el sentido de que, el nivel de Nitr6geno con -
trfb'ure mh bien a prolongar su juventud retrasando la pube!:_ 
tad. (3) 

Los reportes que relacionan lo\ efectos del nivel -
del Nitrógeno sobre la floración. de la cana de azúcar. casi
concuerdan en que este puede ser debido a los efectos. de los· 
nutrientes sobre la madurez. (3) 

Como lo anotó Brett y los reportes de Hawai. la ca
fta de azúcar debe alzar una determinada edad, o grado de ma
durez para que sea posible la iniciación de la floración, -
siempre que las cfrcunstan~fas s~an favorables, ésto queda -
demostrado por los datos de Hes y Hu, que muestran los efec
tos de las fechas de siembra sobre la floración. (3) 

Burr reporta un caso en que se aplic6 en la cana to 
do el Nitrógeno en Abril ·Y floreó m&s que la cafta a la que -
la misma cantidad de Nitrógeno fué aplicada en dosis fracci~ 
nadas en Abril y Agosto, otro reporte de Hawaf enfatiza que
la deficfencfa de Nitrógeno en la época de la diferenciación 
conduce a la floración abundante, y que el abastecimiento de 
Potasio y Fósforo no tienen efecto. (4) 

En contraste con el Nitrógeno Burr observó, que el
potasio aument6 la floración en una variedad H-32-8560, pero 
la dfsm1nuy6 en otra H-38-2915, Rege y Sannabhdt, reportan -
que las aplicaciones de fósforo promueven la floración. (4) 

.-
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S U E l O 

Parece que el suelo por sf mismo carece de influen
cia determinante sobre la floración. puesto que la ca~a flo
rea igualmente en cultivos htdropónicos. y que más bi~n in
fluyen el factor humedad y su nivel nútrfcional. (3) 

Los suelos ligeros aceleran la floración, y los su~ 
los pesados la retardan. como consecuencia del drenaje y hu
medad asociados. Un bajo nivel de Nitrógeno en la época de -
la formación del botón floral conduce a una floraci6n abu~ -
dante. (3) 

Los datos relacionados con la magnitud del efecto -
del factor suelo. en la floración'de la ca~a de azOcar. se
mencionan en los informes sobre la humedad del suelo. y unas 
cuantas observaciones sobre la textura del mismo. (3) 

Cheng y Chen. reportan que la ca~a de azúcar en su~ 
los arenosos ·florea más abundantemente que en los migajones
arenosos, Brett tambi~n ha observado que los suelos ligeros
aceleran la floración. mientras que los pesados la retardan, 
En Florida se ha observado que frecuentemente la floración -
es mayor en suelos arenosos que en los campos adyacentes tur 
vosos. (4) 

No se puede precisar con estos datos s1 el efecto-
se debe a la estructura del suelo por sf misma o debe atr! -
buirse al drenaje y la humedad del suelo que est&n aso~fados 
(4) 

Hay muy buenas prueb~s de que la humedad del suelo
es un factor importante en la floración de la ca~a aún cuan
do no hay un acuerdo completo sobre sf mucha o poca humedad

- es favorable. Esto puede atribuirse en parte a la falta de -
observaciones para precisar la 'poca en que la humedad es f! 
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portante. Cheng y Chen y Venkatraman reportan que en-los su~ 
los secos hay mejor floración, Me. Martin y Barber asociados 
en Hawaf mostraron qu~ la floraci6n es mejor en condiciones
de alta humedad en el suelo. {4). 

Todo este problema se ha dilucidado por los trab!
jos que la suspensión del riego entre el 10 de Agosto y el -
28 de Sept1embre suprimen completamente la fniciaci6n de la
floración, por locual quitando el agua artes o después de el 
te perfodo permite regular por cientos variables de la flor! 
cf6n, el rfego de la ca~a sedienta el 17 de Septiembre prod~ 
jo un 20% de floración, es significativo anotar que es~e pe
rfodo crftico del nivel de humedad corresponde en forma idén 
tica al fotoperfodo crftfco. (3) 
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e) HORMONAS VEGETALES ~ 

las investigaciones más recientes de Haes han demo1 
trado que las auxinas en la ca~a de azúcar tienen un poder -
de absorc16n del espectro casi igual a la del 6cfdo 1ndolac! 
tfco que promueve el crec1mfento. (3) 

Los Jnformes de Hawaf fndfcan que el !cfdo trfyodo
benz61ico y la cumarina inducen la iniciact6n de la flora -
ci6n, y qu~ el hfdr6xido milico la inhibe o la retarda. (3) 

Se ha hecho muy poco trabajo en cuanto a la rel! -
ct6n de las auxinas con la floract6n de la caña de azúcar. -
Eng~r y L~rsen han reportado s~bs~ancias que promueven ~1 -
crecimiento, principalmente el ácido tndol-3-acetaldefdo en
los tejfdos meristfmicos de la ca~a de azúcar, Investigacio
nes m!s recientes de la Haes han demostrado que las aux1nas
de la caña de a~úcar tienen una absorcf6n fgual al icfdo fn
dolacéti co. (4) 

Otras pruebas de estas relaciones provienen del uso 
de cierto~ compuest~s anti-auxinas ~n intentos para (nduc1r
o retrasar la florac16n, se ha reportado que el Hylenoacetfa 
leno, etyleno clorfdrfna, 2-4 ácfdo dfclorofenoxf-fsobutirf
co, alfa-naft11malem1da y ácido penta-clorobenzo1co no ti~
nen efectos en 1nducir la inic1ac16n de la florac16n en v~ -
rtedades diffcfles de florear. 

REGLONE: 

Es un herbicida de contacto ~o selectivo y disecan
te su ap11cac16n es post-emergente. Es un compuesto en base
hormona 1. que actGa en forma s f mi lar a una herbi cf da. los d!. 
i'ios que causa 
la desecac16n 
ree. (4) 

al follaje es por contacto y causa como efecto 
del follaje. provocando que la planta no fl~---
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3.- METODOS DE CONTROL DE LA FLORACJON. ~ 

la mayor parte de las variedades de ca~a florean m~ 
cho en Hawa1, en la vertiente del pacffico en el primer a~o
causando pérdidas hasta de tres toneladas de azúcar por acre 
(6.75 T/ha) y, por este motivo, la floraci6n de la ca~a ha -
sido motivo de numerosas y detalladas investigaciones y exp~ 
r1mentac1ones y se ha 11egado ya a ~na aproximación pr&etica 
valedera. (3) 

Por supuesto que el mejor método y el más ef,ect1vo- · 
para impedir la floraci6n es crear variedades que no floreen 
pero no siempre es posible combinar esta cualidad con las o
tras caracterfsticas que reclaman ~1 campo y la f~brica, y -

de hecho la mayorfa de las mejore~ variedades comerciales o~ 
tenidas son floreadoras. (3) 

los siguientes métodos son aquellos que han demo1 -
trado alguna efectividad en la práctica. Algunos pueden ser
adaptables a México por su tipo de agricultura, otros deb!
rán modif~carse para amoldarlos a las diferentes necesidades 
de cada ingenio, deberán ser probados primero en forma expe
rimental. (3) ~ 

Hay algunos registros que deberá llevar cada Ing!
nfo para ayudar a la determinacf6n del método de control de
floraci6n que se deberá usar, entre otros las temperaturas -
diarias máximas y mfnimas d~rante Septiembre, Octubre y N~ -

viembre, para algunos lugares datos de precipitaci6n pluvial 
durante Julio, Agosto y ·Septiembre, para otras la cantidad -
de agua de riego apltcada durante estos meses, época y canti 
dad de fertilizantes aplicados al campo. También serfa útil
conservar registros del grado de f1oraci6n anual en cada ca~ 
po, junto con fechas de la 1n1c1ac16n visible de la flor! 
c16n, y fechas de la primera aparfc16n de flores. (3) 
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Los siguientes métodos para el control estSn bas! -
dos en la suposici6n de que en México la floraci6n empiesa -
durante el perfodo comprendido entre Septiembre 1° y Septie~ 

bre 25. Hay buena evidencia de que este es el perfodo de ini 
ciac16n en otros pafses de la misma latitud. los datos cole~ 
cionados durante esta inspecci6n indica que este es el perf~ 

do de inic1aci6n en México. Dependiendo de las condiciones -
climato16gicas después de la inic1aci6n las flores emergen -
casi en cualquier_ fecha desde fines de Octubre hasta Enero.
Para que la prevenc16n de la floración sea efectiva, las me
didas de control deberán llevar esa pr~ct1ca durante este p~ 
rfodo de inicfacf6n. (3) 

a) CASTIGO EN LOS RIEGOS. 

Sf las plantas de cana de azúcar están sedientas d~ 
rante la iniciación del perfodo de floraci6n se disminuirá -
considerablemente o en algunos casos se evitará por completo 
Para lograrlo la tierra deber§ secarse hasta llegar al punto 
de marchitamiento a principios de Septiembre. Por lo tanto -
la época ·del último riego dependerá de factores tales como.
la capacidad de retenci6n de humedad del suelo y la profund! 
dad de los suelos. Ser§ necesario que cada Ingenio haga los
experimentos conducentes para determinar la fecha apropiada
para sus suelos. En los suelos p~ofundos, Agosto 7 y 10 pue
den ser el tiempo más conveniente para el último riego, y en 
suelos delgados Agosto 20 puede ser la fecha apropiada. En -
todos los casos el agua deberá aplicarse a las tierras de -
nuevo para el dfa 15 de Septiembre. Se toma en cuenta que e! 
te método puede ser no efectivo en todas las áreas de riego, 
serán suficientes para impedir que la humedad del suelo al
caneen el punto de marchitamiento las lluvias, aunque lfg~
ras, de Septiembre. En tales casos deberán usarse otros mét~ 
dos. (3} ~ 
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b) ASPERCION FOLIAR DE COMPUESTOS QUIMICOS.~ 

En algunos pafses se han probado muchos compuestos
para su efectividad en el control de la floración, de éstos, 
el hidr6xido málico, el amfno triazole y el versine han pro
bado su efectividad hasta cierto grado, el CMU ha demostrado 
ser muy efectivo, y ·su dosiftcacf6n y costo lo hacen el más-
práctico para su uso comerc1a1, en Hawa1, una cantidad de 5-
lbs. por acre (5.6 Kg/ha) ha resultado ~uy efectivo, la f~
cha de aplfcaci6n puede variar algo, dependiando de las con
dicibnes locales y la experimentacf6n que pueda ser neces! - · 
rfa efectuar para establecer fechas en diferentes áreas, ya
que el CMU trabaja con mucha rapidez, las últimas recomenda
ciones de Hawai sugi~ren que la ap11caci6n se haga dur~nte -
la segunda semana de Septiembre, para las condiciones de Mé
xico, probablemente la aplicacf6n durante el perfodo del 3 -
al 10 de Septiembre serfa efectiyo, estas aplicaciones por -
supuesto, se harfan por avión tomando muy en cuenta la inso
lubilidad en el agua de CMU a fin de que la suspenst6n prep! 
rada permita el uso mfnfmo volQmen de agua. (4) 

Aún cuando este método de control es bastante efec
tivo, puede ser poco práctico en muchos lugares debido a la
topograffa de suelo y al tipo de tenencia de la tierra. Cua~ 
do se trate de grandes plantaciones en topograffa plana don
de se pueda disponer d~ aviones este método amerita conside
raci6n. (4) 

En los últimos a~os se ha venido experimentando con 
el CMU ·(Karmex) que fue además ensayado por su época de apl! 
cacf6n. los resultados fueron: (3) 
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TRATAMIENTO FECHA S ESPIGAS 

5 lbs. CMU/acre 9/3 27 

5 Lbs. CMU/acre 9/6 12 
. 5 Lbs • CMU/acre 9/10 o 
5 Lbs. CMU/acre 9/13 4 

Testigo 93 
(3) 

El cuadro anterior indica que e1 CMU a diferencia -
del valeic Hydrazfde y algunas otras substancias qufmfcas a~ 

túa tan rápidamente la aplicaci6n durante el perfodo de in1-
cfacf6n de la florac16n es más ef~ctiva. Sobre esta base se
sugiere se aplique durante la segunda semana de Septfembre,
de preferencia en la época indicada anteriormente, que era-
del 30 de Agosto al 1° de Septiembre. se. usa el CMU al 85% -
en suspens16n acuosa con la mfnima cantidad de agua. (3)· 

e) PRACTICAS CULTURALES ~ 

Este método parece ser el más apropiado para muchas 
áreas 4e México, esta basado en el hecho de que si las plan
tas son j6venes menos de cinco canutos maduros durante Se~
tiembre no florearán, las plantas tampoco florean sf son 
fuertemente vegetativas. o están en crecimiento vigoroso pu~ 
de inducirse con fuertes aplicaciones de N1tr6geno antes de
qu~ se inicie el perfodo de florac16n. 

la ap11caci6n deberá hacerse entre el 1° y el 15 de 
Julio con más de lOO lbs. de Nftr6geno por acre (112 Kg/ha), 
entre 100 y 150 lbs. (112-168 Kg/haf será más efectivo pero
esto se determinará con la experfmentaci6n que haga cada In
genio para determinar la dosis más econ6mfca, en muchos cam
pos esta puede ser la Onica ap11cac16n de fertilizante para-

.la cosecha y en otros se apltcar4 como una fert111zac16n CO! 
plementarh. (3) __ 
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Otros métodos para obtener la inmadurez en Septiem
bre son; plantando la ca~a tarde, o rozando tarde los campos 
de ca~a. en general en )atitudes similares a la; de México,
la ca~a que se siembra después del 15 de Mayo no florear! el 
siguiente Septiembre, puede haber algo de variación en esta
fecha en las diferentes regiones de México, y la experiment~ 
cfón local podrá establecer fechas más precisas, sembrar de! 
pués del 1° de Junio asegurará una floración muy reducida. -
(3) 

La fecha del roce del campo de ca~a debe ser de! 
pués del 1° de ~unio debido a la ventaja de tener ya un sis
tema radicular establecfdo.-Los datos experimentales de---
Hawaf fndfcan que deberá rozarse el campo el 1° de Julio pa
ra reducir éonsiderablemente la floración, en éste nuevamen
te la experimentación local podrá establecer una fecha más -
apropiada para el roce, según las circunstancias loca1es, a~ 
tes de decidirse por este método de control se debe conside
rar la pérdida en rendimiento por 1a floración, en muchos C! 
sos ésto serfa lo más conveniente ~a~a los campos que deban
ser cosechados···.· ·.:rde. (3) 

Para este experimento la mayorfa de los lotes de e~ 

saye de floración se utflfza¡on en el último oto~o para el ~ 
fecto, el roce fué hecho en diferentes épocas a fin de que -
laooad de la ca~a para el 10 de Septiembre variara entre 11-
Y 23 1/2 semanas, a estos. lotes s:; les aplicaron cantidades
variables de N1tr'6geno entre 75 y 450 lbs. de (84 a 504 Kg/
ha N) a ffn de ~lfmfnar el efecto.de la aplicación de altas
dosis de Nftr6geno, que se traduce en el aumento de la pobl! 
c16n del campo, se etiquetaron en cada lote 20 tallos para -
hacer las observaciones, q~e fueron como sigue. (3) 
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POR CIENTO FLORACION 

SEMANAS NITROGENO LBS./ACRE 
EDAD 75 150 300 450 

11 o o o 
15 64 65 5 
18 80 96 36 
23.5 96 66 19 

(3} 

Los resultados de el cuadro anterior muestran la -
marcada interacción entre la edad y las cantidades de Nitr6-
geno aplicadas, el campo rozado 11 semanas antes del 10 de -
Septiembre (Julio 1°} tuvo cana muy joven para que pudiera -
florear, independientemente de cualquier cantidad de N1tr6g~ 
no aplicada, la can~ de 15 semanas de edad florean abundant~ 
mente con moderadas cantidades de Nitrógeno pero casi no fl~ 

rea· con 300 lbs./acre (336 Kg/ha) en la cana de 24 semanas -
de edad se puede impedir la floración en gran parte, con la
aplicación de 450 lbs. de Nitrógeno (504 Kg/ha) aplicando 75 
,.bs. en el corte y 375 lbs. el 1° de Agosto (84 y 120 Kg/ha. 
respectivamente. (3) 

Desde el punto de vista pr&ctico ,arece posible ex
tender el control de la floración por un mes, por lo menos,
aún en variedades muy floreadoras como la H-37-1933. Los en
sayes de fertilizantes indican que en muchas localidades la
mayor pa~te del Nitrógeno se puede aplicar antes de que la -
ca~a tenga 5 meses de edad sin ninguna pérdida en el rend! -
miento, por ·consiguiente. se planea, usar de 300 a 400 lbs. -
de Nitrógeno (336-448 Kri/ha) para cada cosecha, aplicando la 
mayor cantidad el 1° de Agosto para reducir la floración. -
(3) 
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Una aplicación final el 1° de agosto siempr~ reduce 
la floración. Se planea aplicar 150 lbs. (168 Kg/ha) y 375 -

lbs. (420 Kg/ha) a la cá~a que ha recibido previamente 75 --

1 bs. ( 84 Kg. ). ( 3) 

El F6sforo tiene efectos sobre la floración, duran
te los últimos tres a~os se ha observado que la ca~a de azú
car en cultivo hidropÓnico florea cuando hay una marcada de
ficiencia de Fósforo, las observaciones de cultivos en mace
tas han s1do hechas por el departamento de Agronomfa con su~ 
los deficientes en fósforo y han mostrado que la floración -
de las primeras socas de la variedad H-37-1933 Kg/ha) ·la ro
ca fosfórica o el superfosfato aplicados en bandas e incorp~ 
rados al s~elo a. razón de 800 lbs/acre (896 Kg/ha) dan sola-. 
mente una supresión parcial, o ninguna, de la florac~6n; la
floración se presentó en tres de los suelos ensayados alt!
mente deficientes, cuando no se les aplicó ningún abono fos
fatado, asf como cuando se les a~licó superfosfato en bandas 
a razón de 448 Kg/ha. (4) 

Los experimentos más recientes en cultivos hidrop6-
n1cos confirman el efecto favorable del bajo nivel de fósfo
ro sobre la floración. (4) 

Las plantas se utilizaron en tres soluciones: con-
trol.- abono básico menos p; y bajo en N menos P; la únfcá -
planta que floreó fué aquella que tuvo bajo nitr6geno y sin
fósforo, el tallo de esta planta pesó más que los de las ! -
tras de la serie, este ~allo tuvo el más bajo porcentaje de
humedad y el más alto porcentaje de sacarosa, un porcentaje
bajo (pero no el más bajo) de azúcares reductores y fue, por 
consiguiente, más maduro que el de las otras plantas, este -
tallo tuvo el porcentaje m&s bajo en fósforo total, pero no
fué ni el más bajo ni el más alto en las fracciones K o N, -
consecuentemente. floreó el tallo más maduro con el porcent~ 
je bajo d~ fósforo. (4) 



1 • 

41 

d) MEJORAMIENTO GENETICO. ---

Es un hech~ bien sabido que ciertas variedades tie
nen uoa mayor tendencia a florear que otras, esto se observ6 
en numerosas ocasiones durante el ~urso de la inspecci6n ac
tual, un método para el control de la floraci6n serfa a tra
vés de la selecci6n de variedades que no florean o varied~
des que florean poco, que se planten en las zonas de flora -
ci6n pesada, debe de reconocerse que este método ñü es tan -
simp1e como parece~ una raz6n es que casi todas las varieda
des agron6micamente adecuadas son también las que m&s flore
an, frecuentemente las variedades que florean poco o que no
florea~ tienen otras caracterfsticas indeseables tales como
su susceptibilidad a enfermedades, en estos casos el Ingenio 
deber& pasar las pérdidas por la f~oreaci6n contra las pérd! 
das por otros inconvenientes. (4) ~· 

Las diferencias que existen entre variedades de fl~ 
raci6n pesada y variedades sin floraci6n son relativamente -
pequeñas y dependen de .condiciones del ambiente. En algunas-
4reas, particularmente en el sur de México y a lo largo de -
la costa, todas las variedades florean fuertemente,. sin em
bargo, ~n lugares m&s altos o en &reas montañosas donde la -
altura causa diferencias de temperatura, las variedades di -
fieren en sus h&bitos de floraci6n el suscrito no est& muy -
familiarizado con el censo de las variedades cultivadas en -
México, por lo tanto le es bastante diffcil recomendar cu~
les variedades serfan no floreadoras y cuales de floraci6n -
pesada. únicamente pueden considerar las observaciones toma
das durante el recorrido. (4) 

Otro aspecto de la situaci6n de las variedades que-
se deben considerar es el hecho de que las pérdidas debidas-
a la floraci6n son distintas entre las diferentes variedades 
algunas desarrollarAn brotes rApidamente y formarAn médula,
mi~ntras que otras tendr4n una deterioraci6n m4s lenta, los-·----
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factores climatológicos también j~egan un papel importante -
en el grado de pérdidas de azOcar debido a la floración. (4) 
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MATERIAL 

REGLONE; Desecante folfar con base hormonal. 

SURFACTANTE; Dfspersante emulsfffcable. 

AGUA LIMPIA; Como diluyente. 

AGUA DE CANAL; Como diluyente, 

AVIQNETA; Acondicionada con equipo adecuado para aplfcacf~
nes foliares a ultra bajo volumen, 

BOQUILLAS; (0-10-45) y (0-1~-56) acond1c1onadal con T~EJET-
8004, 
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M E T O O O L O G I A 

Para la elaboración del presente trabajo, se e11gi~ 

ron las zonas en donde los últimos dos años se ha venido pr~ 

sentando con mayor incidencia la floración en la caña de az~ 

car dentro del municipio de Tamazula, Jal., las parcelas u

tilizadas fueron facilitadas por sus propietarios con descon 

fianza por no conocer el ~reducto que se utilizó ni los •fe~ 

tos del mismo, ya que el ing~nfo de la localidad no cuenta -

con campos experimentales. 

Las parcelas que se escogieron para este trabajo -

presentan variación en cuanto al ciclo Vegetativo de las --

plantas, por lo que como se puede observar en el cuadro No.

(2) las aplicaciones del producto se realizaron tanto en •-

plantillas como en socas y resocas, asf como tambi~n en el -

namero de riegos y f6rmulas de fertilizantes y cantidad de -

6stos por hect4rea. 



C U A O R O No. ( 2) 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS PARCELAS EXPERIMENTALES 

LOCALIZACION APLICA SUP. APL! CICLO DE VARIEDAD EDAD A LA RIEGOS AN PI~ODUCC ION 
ClONES CADA LA PLANTA APLICACION TES DE LA ANTERIOR 

(predio) (Has) (Dfas) APLICACION (Ton/Ha) 

E 1 Bo li t a r i o la. 4 Re soca Nco-310 170 3 82.5 
Prado 2a. 5 Resoca Nco-310 174 2 lOO 
Cahuayote 3a. 5 Res oca Mex-53-142 207 3 lQQ 
Cahuayote 4a, 5 Res oca Co-290 207 3 100 
Cahuayoté 5a. 5 Plantilla Nco-310 200 3 -0-
Cerca Lisa 6a. 5 Soca Nco-310 150 2 150 
Cerca Lisa 7a. 5 Soca Nco-310 150 2 150 
Cerca L1 sa 8a. 6 scica Nco-310 150 2 150 

FERTILIZACION 
FORMULA CANHOAO 

17-4-8 
26-8-12 
26-8-12 
26-8-12 
26-8-12 
26-8-12 
26-8-12 
26-8-12 

(Ton/Ha) 

1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

,.. 
0\ 
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El efecto del producto en las plantas asperjadas se 
not6 rápidamente, debido a su acción de contacto, comenzando 
a notarse efectos a las 24 horas de haberse aplicado, prese~ 
tando las parcelas tratadas un color amarillento y, conforme 
fueron pasando los siguientes dfas el color amarillo se tor
nó dorado hasta llegar a la descecac16n completa de las h~
jas que se not6 a los tres dfas despu~s de la aplicaci6n. 

Se observ6 en las aplicaciones que s61o en las h~
jas superiores de la planta en un 90 por ciento hubo el pro
ducto debido principalmente, a la gran poblaci6n de este cu! 
tivo, y por consiguiente bastante follaje, no se not6 pen~
traci6n del producto en las hojas inferiores. 

En el presente trabajo s"e pretendi6 con el desecado 
de el follaje forzar a la planta a seguir produciendo hojas- · 
nuevas en lugar de el bot6n floral, ya que en las plantas y
en especial en el caso de la caHa utilizan las ~ojas superi~ 
res para efectuar sus más importantes funciones vegetales, y 
al tener estas secas seguir& produciendo m&s. 

En las plantas tratadas hubo un retraso de el creci 
miento de cfnco dfas a partir de la aplicaci6n del producto, 
despu~s de ese perfodo las plantas siguieron su crecimiento
normalmente. 
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Las variantes que se observan en el cuadro·No. (3), 

se hicieron debido a que en la zona de Tamazula, Jal., nunca 

se habfa hecho un experimento sobre el control de la flora -

ci6n de la ca~a. no contando con ningún dato referente a fe

cha de aplicaci6n, ~antidad de producto, cantidad de agua, -

etc., únicamente basándose en la latitud de la zona la cual

es de 19• 40' y según estudios anteriorfts en otras zonas con 

esta misma latitud la formac16n del bot6n floral en la ca~a

tiene lugar a fines de Octubre y en algunos casos a princi

pios de Nóviembre, calculamos aproximadamente cuando iba a ~ 

currir el cambio de yema de crecimiento a yema floral media~ 

te muestreos peri6dicos que consistfan en cortar la parte s~ 

perior de la planta a la altura del último entrenudo, y h~

ciendo un corte lon~1tudinal por el centro de éste, para po

der ver el punto o yema de crecimiento, basados en las obse~ 

vaciones anteriores se procedi6 a comenzar las ac11caciones

el 24 de Agosto, tomando tiempo para que la planta una vez -

descecado su follaje forzarla a seguir creciendo en lugar de 

hacer el cambio a bot6n floral. 



C U A D R O No. ( 3) 

VARIANTES UTILIZADOS EN EL EXPERIMENTO 

C O N C E P T O DOSIS EN . e .e. CANTIDAD DE A P L I C A C I O N E S R O Q U I l t A S 
REGLONE SURFACTANT AGUA EN LTS. FECHA HORA TEM. APROX. No. De T I P O 

LIMPIA CANAL 

Parcela No. 1 1 000 100 80 - 24 Agt. 12.00 25°C. 42 (D-10-45) 
Teejet-8004 

Parcela No. 2 1 000 100 - 40 27 Agt. 8.30 18°C. 42 (D-10-45) 
Teejet-8004 

Parcela No. 3 800 500 40 - 3 Sep. 12.45 27°C. 40 (D-10-45) 
Teejet-8004 

Parcela No. 4 1 000 500 - 35 3 Sep. 13.00 28°C. 40 (D-10-45) 
Teejet-8004 

Parcela No. 5 1 000 500 lOO - 3 Sep. 14.45 29°C. 42 (D-10-45) 
Teejet-8004 

Parcela No. 6 1 000 100 - 70 25 Agt. 8.30 18oc. 42 (D-10-45) 
Teejet-8004 

Parcela No. 7 1 000 500 - 65 25 Agt. 13.28 27°C. 40 (D-10-45) 
Teejet-8004 

Parcela No. 8 1 000 500 lOO - 25 Agt. 14.15 28°C. 42 (D-12-56) 
Teejet-8004 

~ 
\D 
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En el presente trabajo se pudo comprobar como se d! 
muestra en el cuadro No. (4) que el rend1m1ento de campo es
relativamente mayor en las parcelas tratadas, debido a la p~ 
ca presencia de flor, y por lo tanto, las plantas llegaron a 
tener un desarrollo mayor que las que presentan la floracf6n 
asf mfsmo el. Brfx, el contenido de sacarosa y la pureza son
mayores en las plantas t~atadas que en las testigo. 
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El m~todo utilizado en el presente trabajo fue el
METODO DE PARCELAS APAREADAS O DE "STUDENT". (5) 

·Este método ~s aplicable cuando se trata de un ex
perimento en que se comparan solamente dos variantes, en e! 
te caso las variantes son las parcelas tratadas y los test! 
gos. (5) 

Con un número relativamente corto de repeticiones
u observaciones de cada uno, en este caso ocho y un número
igual de testigos; la condición escencial para que puedan
aparearse dos a dos, siguienqo un criterio lógico, basado -
en algún hecho concreto que justifique tal apareamiento. -
( 5) 

La aplicación del m~todo consiste pues, en hallar
las diferencias entre cada dos observaciones apareadas y -

calcular en la forma ordinaria· la desviación y el error ti
pico del promedio de la serie de diferencias asf obtenidas. 
( 5 ) 

Despu~s. se calcula el valor de t, dividiendo el -
promedio de las diferencias por su error tfpico, y se bu-sca 
en la tabla de t, y en la fila encabezada por n-1, el valor 
más próximo al valor de t, hallado. Si este valor está en -
la columna correspondiente a una probabilidad de 0.05 o me
nor, ·dos variantes comparados serán significativamente dis
tintos. (5) 
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APLICACION DEL METODO DE PARCELAS APAREADAS. 

No. DE % DE iALLOS CON FLOR DIFERENCIAS DESVIACIONES CUADROS DE 
PARCELA EN CADA PARCELA. ENTRE OBSERV. DEL LAS 

TESTIGO TRATADA PROMEDIO DESVIACIONES 

1 37.80 .22 37.58 18.34 336.35 
2 .40 .15 .25 !.1!3.99 'H:n e? 

V'\JV•VL 

3 .15 .07 .08 -19.16 367.10 
4 .09 ,00 .09 -19.15 . 3€6. 72 
5 40.00 .66 39.34 20.10 404.01 
6 20.00 . 15 19.85 .61 . 37 
7 25.00 . 14 24.86 5.62 31.58 
8 3.2 .oo .07 31.93 12.69 161.03 

MD .. l53.98 SUMA D2 •2027.86 
8 

• 19.24 
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Como vemos en el cuadro anterior, el promedio de -
las diferencias ent~e las observaciones apareadas es decir
los porcientos de tallos floreados encontrados al azar tan
to en las parcelas tratadas como en las testigos, es decir-
19.24 la desviación tfpica de la serie de diferencia ser~: 

o-~ /2027.86 • 17.02 =y r(:-a¡- V-

Y el error tfpico.del promedio aritmético ser~: 

o e.t.m. ·m= 17.02 
V't" 

• 
" 

17.02 
2.38 • 6.01 

Como n-1 = 7 buscamos en la tabla de t, y en la fl 
la encabezada por 7,· el valor de la columna 0.05, que es de 
2.365 y lo multiP.lfcamos 'por el error tfpico de la diferen
cia, 6.01 obte~fendo 2.365 x 6.01 • 14.213. 



e O N e l U S 1 O N E S 
.y 

R E e O M E N D A C 1 O N· E S • 
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C O N C L U S 1 O N 

Habiendo sacado la desviaci6n tfpica, el error tf
pico y buscando en la tabla de t, y multiplicando el valor
que encontramos en la columna correspondiente para el error 
tfpfco, obteniendo 14.213. Como este producto es menor que
el promedio de las d1fereñe1as puede admitirse que ios r~
sultados obtenidos en las parcelas trat~das con el desecan
te REGLONE y los porcientos de tallos floreados encontrados 
son significativamente distintos a los encontrados en las -
parcelas testigo, por tanto el producto utilizado da 'buenos 
resultados para controlar la floraci6n en la ca~a de azúcar 
dentro de condiciones análogas a las de el experimento. 

En este trabajo como lo fndica el resultado del mf 
todn estadfstico anterior, se pvdo comprobar que el deseca~ 

te foliar REGLONE es efectivo en el control de la florac16n 
en la ca~a. aplicando una dosis de un litro de reglone por
hectárea, con lo cual este experimento viene a dar una ayu
da considerable econ6micamente a los campesinos de la zona
de Tamazula, Jal., y a otras zonas donde se presente este -
mismo problema. Teniendo un costo del producto de $65.00 li 
tro, y. el costo de la ap11caci6n a~rea de $60.00 por hectá
rea. Estos costos son relativamente bajos comparados con el 

. incremento que hay en la producci6n por hectárea • 

. 
> 
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R E C O M E N O A C 1 O N E S 

1.- FECHA DE APLICACION.- Se pudo comprobar que la. 
fecha más apropiada para aplicar el producto en la zona to
mando en cuenta la latitud es, entre el 27 de Agosto y el 3 

de Septiembre. 

2.- HORA DE APLICACION Y TEMPERATURA.- Se observ6-
que las apljcaciones del producto que se hicieron entre las 
12.00 Hs. y lás 17.00 Hs. fueron las que mayor resultado -
dieron, ya que el producto Reglone actu6 mejor en ausencia
de humedad y con temperaturas altas. 

3.- CANTIDAD DEL PRODUCtO "REGLONE". La cantidad -
del producto que se encontr6 más indicada para la zona es 
de un litro por hectárea. 

4.- CANTIDAD DEL DISPERSANTE "SURFACTANT". Dicho -
producto se utiliz6 como disper9ante y emulsificante del r! 
glone, la cantidad que se vi6 fue más efectiva es de 200 c. 
c. por cada litro de reglone. 

5.- CANTIDAD DE AGUA. El producto tiene más efica
cia cuando es dilufdo en agua fi~pia para su aplicaci6n, la 
cantidad de agua más indicada es de 40 a 60 litros por hec
tárea. 

6,- MODELO DE BOQUILLAS ASPERSORAS.- El tipo de b~ 
quilla que present6 más penetract6n al follaj~ del producto 
y tener una distribuct6n homogénea del mfsmo fue la No. --
(D-10-45) acondicionadas con TEE JET-8004. El número de bo
quillas que di6 mejor distrfbuci6n es el de vefnte en cada
ala del avi6n. 
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