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RESUMEN 

En la actualidad el trigo es un cultivo de gran im-

portancia económica para México. F~ consumo ocupa el se

gundo lugar dentro de los granos básicos después del 

maíz. 

En la región de Los Altos de Jalisco se siembran - -

anualmente alrededor de 15,000 Ha. de trigo de temporal; 

Las principales zonas productoras se localizan en los mu 

nicipios de Jesús María y Arandas. 

Las variedades que se emplearon para el desarrollo -

de este estudio fueron: Esmeralda, Sabino 5 y Sabino 16, 

con el fin de conocer su comportamiento desde el punto -

de vista producción y resistencia a las enfermedades. Se 

utilizó el diseño experimental bloques al azar con cua-

tro repeticiones y la densidad de siembra fue de 100 - -

Kg/Ha. 

La siembra se efectuó el 22 de Julio de 1988, reali

zándose todas las labores correspondientes al cultivo y_ 

tomándose datos importantes durante su desarrollo. 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza 
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nos revelan que de las variedades en estudio la que tuvo 

mayor rendimiento fue la Esmeralda con 3.1 Ton./Ha.,la

cual se distinguió estadísticamente de las restantes. 

El material que presentó menos rendimiento fue el S~ 

bino s, este bajo rendimiento puede deberse a la falta -

de adaptabilidad por lo que lo hace menos deseable para_ 

su cultivo en la localidad de prueba. Constituyó el ter

cer nivel de significancia con 2.4 Ton./Ha. 

Las plantas de los materiales probados mostraron al-

turas similares, sus valores medios fluctuaron de 80 a-

90 cm. y no se presentan plantas acamadas. 

En lo· referente a dí'as a floracion de las tres vari~ 

dades en estudio la Esmeralda fue la más precoz con un -

promedio de ·so días, le sigue la Sabino 5 con 52 días y_ 

por Último la Sabino 16 con un promedio de 58 días, esta 

diferencia es importante para definir la variedad que 

nos garantic.e un mejor llenado de grano, dependiendo de 

las situaciones agroclimatológicas de la región. 

Por lo que respecta a enfermedades los materiales --

probados mostraron resistencia a éstas. Sólo la variedad 

Sabino 5 presentó una calificaci6n poco más alta que las 

restantes (1.50). 
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Esta informaci6n es importante ya que en la actuali

dad las enfermedades de las plantas causan muchas pérdi

das en la producción. 

La información de este estudio es de un año y una s~ 

la localidad razón por la cual se sugiere que se sigan -

sembrando este tipo de ensayos durante más años y en di

ferentes localidades para obtener información más preci

sa y confiable. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

El trigo es un cultivo anual que crece en una amplia 

gama de latitudes. La superficie mundial que se dedica a 

su cultivo supera la de cualquier otro cereal -

(203 1 000,000 ha., con una producción de 275'000,000 ton.) 

y aunque es potencialmente menos rendidor que el maíz, -

también encabeza la producción mundial total de los ce-

reales. 

En la actualidad el trigo es un cultivo de gran im-

portancia económica para México. En consumo ocupa el se

gundo lugar dentro de los granos básicos, después del 

maíz. 

En 1982, se sembraron en México 913,397 has., que 

produjeron 4 1 303,926 toneladas con un rendimiento medio 

de 4.7 ton./ha. (CUADRO 1). 



l~t:OTECA FACUtrAD DE AGAONOWIA 

CUADRO A AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE TRIGO EN ME-J. o 

XICO DE 1960 A 1982. 

AÑO AREA PRODUCCION RENDIMIENTO 

HP~ TON. KG/HA. 

1960 773,000 1 1 272,360 1,646 

1965 666,000 1'598,853 2,401 

1970 763,000 2 1 143,000 2,817 

1975 700,000 2 1 760,000 3,940 

1979 600,000 2 1 300,000 3,800 

1982 913,397 4'303,926 4,712 ~": 

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola, S.A.G. -

1974. 

* Fuente de Información: NOTISARH N° 8, Agosto 1982. 

La creciente demanda de trigo a nivel nacional, pla~ 

tea la ncesidad de incrementar la producción que se tie

ne durante el ciclo agrícola otoño-invierno, lo cual se 

puede lograr mediante ·el establecimiento del cultivo ba-

jo condiciones de temporal. 
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En la región de .los Al tos de Jalisco se siembran - -

anualmente alrededor de 15,000 Ha. de trigo de temporal. 

Las principales zonas productoras ·se localizan en 

-los municipios de Jesús María y Arandas. Los rendimien-

tos medios que se obtienen en estos municipios son de 

2.6 toneladas por hectárea, 

Estos rendimientos se deben entre otras causas a las 

siguientes: 

Entre los factores que limitan la producción de gra

no en la zona húmeda se encuentran; ataque de enfermeda

des, empleo inadecuado de fertilizantes, la elevada can

tidad de semilla utilizada en la siembra, y en la zona -

seca, la precipitación escasa e irregular, desconocimie!:!_ 

to de varied.o;des precoces y adaptadas a esta región seca, 

nula o escasa fertilización y deficiente control de male 

zas. 

OBJETIVOS. 

Disponer de información local que permita definir 

que variedades de trigo comercial son más rendidoras y -

con buenas características agronómicas para esta locali

dad de la zona de Los Altos de Jalisco. 



HIPOTESIS. 

El cultivo del trigo es una alternativa de solución 

en la producción de granos para la alimentación. 

4 

Es factible aumentar los rendimientos teniendo infor 

mación veraz de las variedades de trigo comercial más 

rendidoras y con buenas características agronómicas. 

Supuestos. 

En la zona de Los Altos de Jalisco, existen zonas v~ 

riables de condiciones ambientales de suelo, agua, tentp~ 

ratura y humedad relativa. 

Existe variación entre las variedades de trigo estu

diadas por ser genotipos diferentes. 
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CAPITULO II 

REVISION DE LITERATURA 

Conceptos Generales: 

Loomis et al (1949), un cultivo es un agregado de 

plantas individuales que crecen en una localidad para 

proveer algún producto específico requerido por el hom-

bre. También se establece que la producción de un culti

vo es la resultante de un sistema que permite cosechar -

la energía del sol en forma de alimentos como grasas, 

azúcares y fibras, etc. 

Ortiz (1977), afirma que el rendimiento económico es 

tá determinado por una serie de procesos fisiológicos co 

mo fotosíntesis, respiración, crecimiento, diferencia- -

ción y acumulación de productos finales. 

Clarke (1958), dice que el desarrollo de las pla~tas 

en un medio terrestre es afectado en forma directa por -

la disponibilidad del agua, la competencia por ésta y la 

extensión horizontal de las raíces regulan a menudo el -

espaciamiento de las plantas en las regiones diferentes_ 

en agua. 

. •' 
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Morfología del Trigo. 

Th~ron (1965), Raíz; cuando la semilla de trigo ger

mina, emite la plúmula y produce las raíces temporales._ 

Las raíces per.manentes nacen después de que emerge la 

plántula en el suelo, nacen de los nudos que están cerca 

de la superficie del suelo, que son las que sostienen a_ 

la planta en el aspecto mecánico y en la absorción del -

agua y los nutrientes del suelo hasta su maduración. 

Tallo. 

El t~llo del trigo crece de acuerdo con las varieda

des, normalmente de 60 a 120 cms.,o para facilitar más

la recolección mecánica, según la literatura, sin embar

go, en la actualidad, existen trigos enanos que tienen -

una altura de 25 a 30 cms., y trigos muy altos de 120 a_ 

180 cms., que dan una relación paja-grano muy alta y vi

ceversa para los trigos enanos. 

Desde el punto de vista comercial, los trigos semi-

enanos de 50 a 70 cms., son los más convenientes. 

En estado de plántula, los nudos están muy juntos y_ 

cerca de la superficie del suelo; a medida que va ere- -

ciendo la planta ésta se alarga, además emite brotes que 

dan lugar a otros tallos, que son los que constituyen 
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los macolles variables en número, de acuerdo con el cli

ma, la variedad y suelo que también producen espiga y en 

esto radica el mayor o menor rendimiento de algunas va-

riedades. 

Hoja. 

En cada nudo nace una hoja, ésta se compone de vaina 

y limbo o lámina, entre estas dos partes existe una par

te que recibe el nombre de cuello de cuyas partes later~ 

les salen unas prolongaciones que se llaman aurículas y_ 

entre la separación del limbo y el tallo o caña existe -

una parte membranosa que recibe el nombre de lígula. La_ 

hoja tiene una longitud que varía de 15 a 25 cms., y de 

0.5 a 1.Q.cms., de ancho; El número de hojas varía de 

cuatro a seis y en cada nudo nace una hoja, excepto los_ 

nudos que están debajo del suelo que en lugar de hojas -

producen brotes o macolles. 

·Espiga. 

La espiga del trigo está formada por espiguillas (m~ 

nitas), dispuestas alte~nadamente en un eje central den2 

minado raquis. Las espiguillas contienen de 2 a 5 flores 

que posteriormente formarán el grano que queda inserto -

entre la lema (Envoltura exterior del grano que en algu-



nas variedades tiene una prolongación que constituye la_ 

barba o la arista), y la palea o envoltura interior del 

grano, la primera y segunda flor está cubierta exterior-

mente por las glumas. En algunas variedades de trigo, la 

lema queda casi totalmente cubierta por la gluma, míen--

tras que en otras la gluma solo cubre aproximadamente 

dos terceras partes de la lema. 

No todas las flores que contienen la espiguilla son_ 

fértiles, de aquí que el número de granos por espi:gúilla 

varíe de 2 a 4. El número de espiguillas varía de ocho a 

doce según sean las variedades y la separación entre - -

ellas es variable también lo que da la longitud total de 

la espiga. 

·Flor. 

La flor del trigo se compone de un estigma y alrede-

dor nacen las anteras que tienen un filamento que se ~ -

alarga confonne va desarrollándose el estigma hasta que_ 

adquiere un aspecto plumoso que es precisamente cuando -

se encuentra receptivo. Cuando llega a este estado, las_ 

anteras están próximas a reventarse soltando el polen s2. 

bre el estigma. La polinización se efectúa en su mayor -

parte estando las anteras dentro de la palea y la lema. 
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La floración se inicia unos cuantos dÍas después de_ 

haber aparecido la espiga. Las flores del tallo princi-

pal aparecen primero y más tarde la de los hijuelos, en_ 

el orden en que se formaron, la floración se inicia en -. 

el extremo superior de la ~spiga y continúa en ambas di

recciones. 

La floración continua durante el dÍa, requiriéndose_ 

de dos a tres días para la completa floración de una es

piga. 

Fruto. 

El fruto empieza a desarrollarse después de la poli

nización, alcanzando su tamaño normal entre 30 a 45 días. 

El fruto es un grano o cariópside de forma ovoide con 

una ranura o pliegue en la parte central; en un extremo_ 

lleva el germen y en el otro tiene una pubescencia que -

generalmente se llama brocha. El grano está protegido 

por el pericarpio rojo o blanco según las variedades, el 

resto que es en su mayor parte del grano está formado 

por el endospermo, éste a su vez puede ser de color bla!!,. 

co, almidonoso y córneo o cristalino. 

Fechas de ·Siembra. 

Brauer (1969) señala que para proporcionar el estado 

.·¡; 
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óptimo para un buen llenado de grano y una perfecta mad~ 

ración del trigo, estará dado por las condiciones ecoló

gicas y de igual manera para controlar la influencia de_ 

los elementos ambientales en las plantas, es aconsejable 

el determinar las fechas de siembra Óptima. 

Downs et al (1959) determinaron que las variedades -

de trigo son más precoces cuando el fotoperíodo se pro-

longue hasta 16 horas habiendo mayor amacollo, mayor nú

mero de granos por espiga y mayor"peso por grru~o que a

fotoperíodos de 12 horas. 

Poehlrnan (1971) indica que en la actualidad el 100% 

de las siembras comerciales de trigo se hacen en varieda 

des mejoradas, ya que el hombre está modificando en for

ma sistemática la planta del trigo logrando mejoras en -

su rendimiento y calidad. Está obteniendo trigos más re

sistentes a la sequía, al acame, a los insectos y a las 

enfermedades. 

Robles (1981) señala que tanto la fecha de siembra -

como la cantidad de semilla empleada son factores impor

tantes, si se desean obtener, los máximos rendimientos y 

reducir a un mínimo de peligro depérdidas por heladas u 

otros factores. 
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En la obtención de variedades, el tipo de planta de

sempeña un papel importante en el rendimiento potencial_ 

de grano y la adaptación de una variedad de trigo. 

Factores tales como amacollamiento, altura y fortal~ 

za de la paja, número de espiguil~as por espiga, nwnero 

de semillas por espiguilla, tama.ño, peso, densidad del -

grano y hábito de crecimiento y la sensibilidad al foto

período influyen todos en el rendimiento. 

Componentes del Rendimiento. 

Calixto et al (1973), estudiaron diez caracteres de

terminantes del rendimiento de grano de trigo en seis V~ 

r·iedades, para ésto utilizaron componentes de varianza y 

covarianza g~notípica y fenotípicas ~on las que obtuvie

ron Índices de selección, coeficientes de sendero y la -

mejor ecuación de regresión lineal múltiple por pasos, -

con estas tres alternativas en las que se midió la con-

tribución de dichas variables al rendimiento de grano, -

se corroboró que el carácter longitud de la espiga mos-

tró la mejor eficiencia relativa de las variables utili-. 

zadas. 

Engleman (1979) afirma que para analizar las relaci~ 

nes complejas que existen entre el genotipo y ambiente -

. ~ " . 
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con el rendimiento, es indispensable tener un conocimie~ 

to correcto de dichas relaciones desde el punto de vista 

causal, y de la secuencia de los procesos que conducen a 

dicho rendimiento. 

Lendent (1979), midieron 37 componentes morfológicos 

de rendimiento en variedades de trigo de invierno y pri

mavera en varios ambientes, estos componentes los anali

zaron por correlación simple, regresión lineal múltiple, 

por el método de Stepwise y análisis factorial; concluy~ 

ron que los caracteres más relacionados con el rendimie~ 

to fueron número de granos, peso seco de aristas, y en -

menor grado, peso seco de vaina, tallos y hojas. 

Foltyn y Skorpik (1973), evaluaron factores de rendi 

miento en cuatro cultivares de trigo, concluyeron que 

los cultivares que dieron rendimiento similar pueden ser 

clasificados en dos tipos: a) aquellos con un alto núme

ro de espigas por metro cuadrado pero con un relativo ba 

jo rendimiento por espiga, y b) aquellos con un bajo nú

mero de espiga por metro cuadrado pero un alto rendimien 

to por espiga. La diferencia entre los dos tipos en núme 

ro de espigas por metro cuadrado no fue adecuado al núme 

ro de plantas por metro cuadrado después de la produc- -

ción de tallos en invierno, otofio o primavera temprana._ 

~. uno y otro tipo el peso del grano por espiga dependió 
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de varias combinaciones de peso y número de granos. 

Timmons et al (1966), citan que han obtenido máximas 

producciones de grano, dependiendo de factores como: pr~ 

paración del suelo, precipitación durante el crecimiento, 

fertilidad del suelo y temperatura del suelo y aire. 

Genotipos. 

Borojevic (1973), al estudiar diez genotipos diferen 

tes de trigo entre ellos enanos, cortos y altos, diferen 

tes en rendimiento, habilidad y otros caracteres; concl~ 

yó que el rendimiento se ve afectado más por el númer•o -

de espigas por unidad de área que por otro factor. 

Densidad ·de Siembra. 

Acosta (1971), en su estudio sobre el cultivo de tri 

go, concluyó que el efecto de la densidad de población -

sobre·el rendimiento depende de las variedades utiliza-

das, existi~ndo genotipos que a muy bajas densidades y

por el efecto de su amacollamiento son superiores a las_ 

densidades altas; sin embargo, ésto no sucede en todos -

los genotipos. 

Pelton (1969), quién trabajó con trigo y utilizó 67, 

101, y 134 kg/ha, encontró que en promedio, después de -
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un período de 15 años (1933-1948) de prueba, no hubo di

ferencia significativa en rendimiento. Notó sin embargo, 

que durante los años secos las densidades bajas tendie-

ron a producir los más altos rendimientos. 

Puckridge y Donald (1967), desarrol~aron un experi-

mento en una sola variedad de trigo y cinco densidades -

de siembra que fueron 1.4, 7, 35, 184, y 1078 plantas 

por metro cuadrado. Estos resultados demuestran que ~ ma 

yor densidad la producción de talios cesó más pronto. 

También observan una respuesta típica para la altura al 

incrementar la densidad de plantas. 

Adaptación, 

Horeno (1964) concluye, en un trabajo de adaptación_ 

de trigo a diferentes condiciones climatológicas que a 

pesar de que el trigo, se considera un cultivo de alta -

capacidad de adaptación a diversas condiciones ecológi-

cas, en la actualidad todavía no llena está condición en 

forma satisfactoria. 

INIA ( 19·71) deduce que mediante el mejoramiento del_ 

trigo nos permite seleccionar material específico para -

cada zona agrícola del paS:s' as.í como también variedades 

con alto rango de adaptabilidad, que pueden se~ utiliza-
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das con éxito en una o varias zonas del país. 

Gutiérrez (1984) indica que existen variedades de 

trigo adecuadas para cada fecha de siembra, más sin em--

bargo se cuenta con cultivares con amplitud de adapta- -

ción a diversos microambientes y épocas de siembra. 

Fertilizantes. 

Berlijn (1983.) comenta que cada cultivo requiere de 

cierta cantidad de nutrientes para que prospere. Para 

los cereales, los nutrientes de mayor importancia son el· 

nitrógeno (N), el fósforo (P), y el potasio (K). La fal-

ta de lli~O de ellos tiene un efecto negativo a la repro--

ducción. · 

El nitrógeno es necesario para mantener un follaje -

verde. Este es indispensable para que se realice la fun-

ción ·fotosintética. En los cereales, la cantidad de ni--

trógeno dis~onible influye en la cantidad de proteínas -

contenidas en el grano. 

Los cereales requieren una mayor cantidad de nitróg~ 

no durante el período de encañe. 

El fósforo estimula el crecimiento de las raíces y -
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acelera la maduración de los granos~ Los cereales son 

sensibles a la deficiencia de fósforo, especialmente en_ 

las primeras etapas de su desarrollo. Los cereales re- -

quieren menor cantidad de fósforo que de nitrógeno. 

El potasio estimula el crecimiento de los entrenudos 

y fortalece los tallos. Sin embargo, este nutriente es -

de menor importancia en el cultivo de cereales, porque -

se encuentra normalmente en suficiente cantidad en el -

suelo. 

Respecto al calcio, magnesio y azufre, los cereales 

requieren de estos elementos especialmente durante el 

crecimiento de la planta. Pero, igual que en el caso del 

potasio, normalmente se encuentran cantidades suficien-

tes de ellos en el suelo. 

Estabilidad de Rendimiento. 

Johnson· ~al (1968), al aplicar el modelo de Eber-

hart y Russell, para estudiar la adaptación de varieda-

des de trigo, concluyeron que el método es adecuado para 

seleccionar variedades y líneas por su estabilidad y al

to r·endimiento. 

Joppa et al (19 71), aplicaron el método propuesto 
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por Eberhart y Russell, pa.ra estudiar la estabilidad de_ 

rendimiento de cultivares de trigo de primavera, señal~ 

do que los valores de las variedades pueden desviarse 

significativamente de la pendiente de la l.Ínea de regre

sión (bi) por las siguient~s razones: 

a) Una variedad puede rendir relativamente más que -

otras variedades en ambientes desfavorables, y relativa

mente menos que otras en ambientes favorables, por lo 

que el coeficiente de regresión será menor que la unidad 

para esas variedades; también puede ocurrir, que algunas 

variedades sean mejores en rendimiento que el promedio de 

las variedades y su alto potencial de rendimiento puede_ 

ser expresado en un grado relativamente mayor en los am

bientes favorables, por lo que el coeficiente de regre-

sión será mayor qúe la unidad para esas variedades. 

b) El rendimiento de la mayoría de las variedades 

puede ser reducido por algún factor o patógeno común a -

un gran número de ambientes, en el que la variedad en 

cuestión es resistente, y al contrario una variedad pue

de ser susceptible a un factor o patógeno al que la may~. 

ría de las variedades son resistentes. 

En la interpretación de sus resultados, concluyeron_ 

que en algunos casos los valores de las desviaciones de 
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la regresión fueron significativas, posiblemente debido_ 

a interacciones específicas entre variedad - patógeno; -

variedad - localidad o cualquier otra interacción entre_ 

variedad y el ambiente. También señalaron que muchos ca

sos de inestabilidad específica fueron debidos a la gran 

influencia de patógenos sobre las variedades, o sea in-

teracciones entre genotipos y patógenos. 

Martínez (1977), al analizar los datos de rendimien

to y calidad de trigo, aplicó el modelo de Eberhart y -

Russell, para conocer el grado de asociación entre esta

bilidad enrendimiento y varias características de cali-

dad. Obteniendo resultados que indican, que las varieda

des difieren en el promedio de rendimiento y caracterís

ticas de calidad, siendo ésto indicativo de una amplia -

variabilidad genética. Y, que en respuesta a los cambios 

ambientales, las variedades tienen un comportamiento re

lativo diferente a las características. Por lo cual, no 

fue posible identificar una variedad ideal (estable y 

consistente) en todas las características. Finalmente, -

mencionó que en la selección de variedades, primeramente 

se tome como base el rendimiento de gl:'ado y luego se con 

sideren otras características. 

Villalpando (1976), evaluó 30 variedades de trigo en 

el Campo Agrícola Experimental de Los Altos de Jalisco,_ 
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y, concluyó que bajo las condiciones que prevalecieron -

las variedades que más sobresalieron por su rendimiento_ 

fueron: Pénjamo T62, Jupateco F73 y Anáhuac F75, señala~ 

do que uno de los factores que más afectaron en el rendí 

miento fueron las enfermedades: roya de la hoja (Pucci-

nia recondi ta) y el tizón de la espiga (Tusari uin spp.). 

Huerta ~ al ( 19 80), señalan que en la región de Los 

Altos de Jalisco, se siembra anualmente 15,000 hectáreas 

de trigo de temporal y, que las principales zonas produ~ 

toras se localizan en Jesús María y Arandas. Los rendi-

mientos medios que se obtienen en estos municipios son -

de 2.6 ton/ha., con las variedades: Potam S70 y Cajeme

F71 y recomiendan las variedades: Pavón F76, Anáhuac F75, 

Ciano T?9, Zacatecas VT?4, Nacozari M76, Tánori F71 y 

Chapingo VF74, para incrementar el rendimiento en esas -

zonas. 
... } 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

El área de estudio del presente trabajo, está com- -

prendido en la localidad de Arandas, Jalisco, dentro de 

la zona de Los Altos de Jalisco. 

Clima. 

Según García E. (1973), el clima presenta como carac 

terísticas principales las siguientes: 

El clima se simboliza como (A)c(W1 )(W)a(e)q, y se 

considera como semicálido húmédo con inviernos benignos, 

el mayor régimen de lluvias se presenta en ver~~o, la 

cantidad de lluvia en el mes más hÚmedo es 10 veces ma--

yor que en el mes más seco. El verano es ·caliente, con -

temperatura media mensual superior a 18°C. De carácter -

extremoso,·con oscilación térmica anual entre 7 y 14°C._ 

El mes más caliente se presenta antes del solsticio de -

verano y de la tempo~da lluviosa. 
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Ubicación y Caracter-ísticas Climatológicas. 

Latitud 20° 44' 

Longitud 102° 18 1 

Altura 2,000 msnm. 

Precipitación media anual 888.1 mm. 

Temperatura media 19°C. 

Clima CAYcCW1 )CW)a(e)q 

Suelo. 

Los suelos predominantes en Arandas, Jalisco, son en 

general representativos de la región de Los Altos de Ja-

lisco, los cuales pertenecen al tipo Luvisol Férrico. 

Sus.características principales según Ortíz (1951), cita 

do por Argot:~· (1·982) son las siguientes: 

1. Son suelos de colores rojos de varios matices. 

2. Huy 
•'\ ' 

pobres en matet>ia orgánica. 

3. Aunque son de carácter arcilloso son permeables -
y su arcilla presenta muy pocas características -
coloidales. 

4. Su reacción va de neutra a ácida (pi-! de 7.2 a 5.6) 
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5. Son pobres en nitrógeno y ricos en potasio. 

6. La topografía es accidentada. 

Estos suelos responden muy bién a la aplicación de -

mejoradores y fertilizantes. Según Argote (1982), de ma

nera general para el manejo de estos suelos se recomien

dan implementos que alteren lo menos posible su estructu 

ra, como son: la rastra de dientes, cultivadora de cam-

po, rastras niveladoras y rodill?s de campo, ya que és-

tos implementos rompen el terreno en sus. ranuras natura

les. Es importante c~idar este aspecto dado que en los -

suelos de esta región, las arenas y limos son estructu-

ras falsas y la labranza destruye en cierta medida estas 

estructuras. Son de importancia los implementos, formas 

y épocas que se utilicen en las labores para una menor -

alteración de la estructura, protección contra la ero- -

sión y mejor granul·ación, respectivamente, para mejorar_ 

el movimiento de agua y aire en.los suelos. · 

Material Genético. 

Las variedades de trigo empleadas para el desarrollo 

de este trabajo fueron las siguientes: 

Sabino 5 



Sabino 16 

Esmeralda (Testigo) 

T~~año de la Parcela. 

La parcela total experimental constó de 10 surcos de 

5 metros de longitud cada uno, teniendo una distancia e!!_ 

tre surcos de 15 centímetros, la parcela útil estuvo - -

constituida por los dos surcos centrales. 

Siembra. 

Las fechas de siembra estuvieron regidas por el es·t~ 

blecimiento de las lluvias. Se hizo en forma manual y la 

densidad de siembra fue de 100 kilogramos por hectárea._ 

Antes de sembrar, se espero a que naciera la maleza con_ 

los primeros días de lluvia; después de que ésta apare--

ció, se dió un paso de rastra para eliminarla. Se sembrÓ 

en húmedo al inicio del temporal el 22 de Julio, deposi

tando la sem'illa en el lomo del surquito y enseguida se_ 

tapó con el azadón. 

La siembra se realizó en el predio del señor Antonio 

Hernández LÓpez, en la localidad Crucero de Santiaguito_ 

er. el municipio de Arandas, Jalisco. 

' ~ 
.'1·1, 



Fertilización. 

La fertilización se realizó en dos partes aplicando_ 

la. mitad del nitrógeno y todo el fósforo al momento de -

la siembra o sea 50-40-00, y el resto en la segunda es-

carda 50-00-00. Como fuente de nitrógeno se utilizó Urea 

(46% N) 217 Kg. y como fuentede fósforo se aplicaron 87 

Kg. de Superfosfato Triple (46% de P2o
5

). 

Control de Malas Hierbas. 

Se procuró mantener el cultivo libre de maleza con -

aspersiones de herbicida 2,4 D-Amina (Hierbamina) a una_ 

dosis de 1.5 litros por hectárea diluidos en 300 litros_ 

de agua y después mediante deshierbes manuales. A los 25 

ó 30 días después de la siembra. 

Control de Plagas. 

Las plagas que se presentaron fueron el gusano sold~ 

do (Pseudaletia unipuncta) y la chinche de los cereales 

(Nezara viridula). Siendo controladas mediante aplicaci~ 

nes de Dimetoato 40% a una dosis de tres cuartos de li-

tro por hectárea diluidos en 300 litros de agua. 



25 

DÍas a Floración. 

Para su estimación, se efectuaron observaciones Vlsua 

les cuando en la parcela existió un SO% de plantas con -

toda la espiga fuera de la vaina de la hoja bandera, ano 

tándose como fecha de espigamiento. 

Enfermedades. 

Las notas sobre enfermedades que se tomaron en los -

ensayos correspondieron a una de las royas principales:~ 

Puccinia recondita (roya de la hoja). Las notas de cam

po sobre esta roya se registraron con severidad (% de i~ 

fecci6n de la roya en la planta) y reacción (tipo de in

fección). 

Estas se'' calificaron con una escala de 1 al 5 consi

derando 1 al sano, y 5 al muy enfermo. 

Madurez Fisi~l6gica. 

Para su estimación, se efectuaron observaciones vi-

suales, cuando en la parcela existió el 50% del color Pi!, 

ja dorado del pedúnculo y espiga, se anotó como madurez 

fisiológica. 
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Altura de Planta. 

La altura de planta se tomó en centímetros, midiendo 

desde la superficie del suelo hasta la Última espiguilla 

sin tomar en cuenta las barbas o aristas de la espiga. 

Rendimiento por Parcela. 

Una vez llegado a la madurez de corte, 'se trilló la_ 

parcela útil, el rendimiento se anotó en gramos por par

cela, para despu~~ hacer la conversión a kilos por hectá 

re a. 

Cosecha. 

La cosecha se realizó en forma manual, 1S días des-

pu~s de que las variedades llegaron a la madurez fisioló 

gica. 



CUADRO 2, DISTRIBUCION DEL MATERIAL UTILIZADO. ARANDAS, JALISCO. CICLO AGRI

COLA. P. V. - 88. 

:r· .R E P .E T .I C .I O N .E .S 

T R A T A M I E N T O S I n Ili rv 

1. Sabino 5 1 5 8 12 

2. Sabino, 16 3 4 7 11 

3. Esmeralda . 2 6 9 10 

"-) 

-.1 
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DISEÑO EXPERIMENTAL. 

El diseño experimental fue bloques al azar, con 4 r~ 

peticiones: 

MODELO ESTADISTICO: 

Jij = ~ + Ti + Bj + eij 

Donde: 

j = R- b 

i = R- - t 

Jij = respuesta en la j-ésima unidad experimental 

con el tratamiento i-ésimo • 

. ~ = media general. 

Ti= efecto del t-ésimo tratamiento.· 

Bj= efecto del j-ésimo bloque. 

Eij= error en la j-ésima repetición del i-ésimo trata 

miento. 



FACTOR DE 

CORRECCION 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

ERROR EXP. 

T O T A L 

CUADRO 3. ANji.LISIS. DE VARIANZA DE LOS DISEÑOS BLOQUES AL AZAR 

.• ¿__ __ 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

T-1 

B-1 

(T-1) 

(B-1) 

Y B-1 

SUMA DE 

CUADRADOS 

EJij 2
- Jij 2 

B BT 

EJij2
- Jij 2 

T BT 

S.C. TOTAL 

(S.C. TRAT.) 

+ 

( S • C • B LO KS ) 

E Jij 2 

BT 

CUADRADO 

MEDIO 

S,C, TRAT 

T-1 

S, C. BLOKS 

B-1 

S.C. ERROR 

(T-1)(B-1) 

Fe. Ft. 

C.M. TRAT. 

C.M. ERROR 

C.M. BLOK 

C.M. ERROR 

I'V 
<D 



B = Block o repetición S. C. Total = Jij 2 - Jij 2 

BT 

S.C. TRATAMIENTOS 

S.C. BLOKS = Jij2 
T 

= Jij2 
B 

. Jij2 

BT 

Jij2 

BT 

30 

S. T. ERROR EXP. = S. C. TOTAL - (S.C. TRATAMIENTOS

S.C. BLOKS). 

Comparación de PrÜmedios. 

Se hizo comparación de promedios mediante la prueba_ 

de rango múltiple de Duncan al nivel 0.05 de probabili-

dad. 

DSM .OS = t 
r 

t = es el valor tabular de t para los grados de li--

bertad del error. 

S2 = Cuadrado medio para el error. 

r = número de repeticiones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Análisis de Varianza. 

A) Rendimiento de grano. 

En el CUADRO 4. Se observa el análisis de varianza -

para la variable rendimiento de grano. De acuerdo al aná 

lisis de varianza podemos observar que las diferencias -

entre las variedades es altamente significativa ya que -

el valor de F calculada obtenido es mayor que los valo--

res de tablas para F en los porcentajes de 0.05 y 0.01. 

También $e observa que no hay significancia entre 

los bloques ya que el valor obtenido para F calculada es 

menor que los valores de F de tablas para los porcenta--

jes O.OS.y 0 ... 01. 
,_.· ' 



CUADRO 4. ANALISIS DE VARIANZA PARA RENDIMIENTO DE 3 VARIEDADES DE TRIGO. ARAN-

DAS, JALISCO, CIC~O AGRICOLA PV-88, 

---. 
F. V. G-L s .. c. C.M. Fe .F. 05 r. o :t . . . . '.' 

BLOQUES 3 222.03 74.01 1.15 4.(6 9.78NS 

TRATAMIENTOS 2 70,802.70 35,401.35 553.23 5.14 10.92** 

ERROR 6 383.97 63.99 

TOTAL 11 71,408.70 

X= 666.33 Kg/Ha. C.V. = 30.98%. 

w 

"' 
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Estas diferencias indican que los materiales proba-

dos presentan una respuesta diferencial entre si motiva~ 

da principalmente por su genotipo, aunque es importante_ 

señalar que la influencia del medio ambiente puede ser -

de mucha importancia, así como la componente de interac

ción genotipo por medio ambiente. ~ara conocer con más -

exactitud lo anterior se requiere la implementación de 

trabajos experimentales más completos que incluyan loca

lidades y años de prueba. 

Pruebas de Medias. 

Al aplicar la prueba de medias (Duncan al 0.,05) nos_ 

revela que las tres variedades son significativamente d~ 

ferentes. 

En el CUADRO 5. se observa una variación en rendi..,.-

miento de 2,400 Kg/Ha. de la variedad Sabino S, que fU:e 

la varie~ad ~enos rendidora a 3,096 Kg/Ha. de la varie-

dad Esmeralda, que fue el material que numéricamente pr~ 

sentó el mayor rendimiento y constituyó el primer nivel_ 

de significancia. 



CUADRO 5. PRUEBA DE HEDIAS DE RENDIHIENTO DE GRANO. -

ARANDAS, JALISCO. CICLO AGRICOLA P.V.-88 • 

TRATAMIENTOS .. RENDIMIENTO .. KG/HA •. 

Esmeralda 3,096 a 

Sabino 16 2,500 b 

Sabino 5 2,400 e 

B) Días a Floraci6n. 

34 

De acuerdo al análisis de varianza podemos observar_ 

que la diferencia entre los dÍas a floraci6n de las va-

riedades es significativa ya que el valor de F calculada 

obtenido es mayor que los valores de tablas para r en 

los porcentajes 0.05 y 0.01. 

Esta diferencia es importante para definir la varie

dad que nos gar&~tice un mejor llenado de grano, depen-

diendo de las situaciones agroclimatol6gicas de la re- -

gi6n. 
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También se observa que no hay significancia en los -

días a floración entre los bloques ya que el·valor obte

nido para I calculada es menor que los valores de F de -

las tablas para los porcentajes 0.05 ·y 0.01 (CUADRO 6). 

;"', 



CUADRO 6, ANALISIS DE VARIANZA PARA DIAS A FLORACION EN 3 VARIEDADES DE TRIGO, 

ARANDAS, JALISCO. CICLO AGRICOLA P.V. 88 • 

. . . . 
-

F. V. G-L s.c. C;M, · Fe. r. os F.01 . . . ' . 

BLOQUES 3 5.36 1. 78 .43 4.76 9.78 N.S. 

TRATAMIENTOS 2 138.70 69.35 16.91 5.14 10.92 ** 

ERROR 6 24.64 4.10 

TOTAL 11 168.70 

X = 53. 3 días c.v. = 27.73% 

w 
m 



37 

Prueba de Medias. 

Al aplicar la prueba de medias correspondiente (Dun

can al 0.05) se observa (CUADRO 7), uña variaci6n en 

·dÍas a floraci6n de so d:Í.as de la variedad Esmeralda que 

fue la más precoz a 58 d:Í.as de la variedad Sabino 16, 

que fue el material que numéricamente presentó el mayor_ 

período de días y constituye el primer nivel de signifi-

cancia. 

CUADRO ·7. PRUEBA DE MEDIAS DE DIAS A FLORACION EN 3 VA-

RIEDADES DE TRIGO. ARANDAS, JALISCO. CICLO A-

GRICOLA P.V.-8 8. 

TRATAMIENTOS DIAS A FLORACION 

Sabino 16 58 a 

Sabino 5 52 b 
'·. 
' 

Esmeralda 50 be 

En el CUADRO 8., se muestra la concentración de me--
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dias de las variables medidas. Se aprecia como ya ha si

do comentado, que la variedad más rendidora fue la Esme

ralda la cual es diferente estadísticamente de las res-

tantes. La altura de las plantas fue similar y no se pr~ 

sentan plantas acamadas. 

En lo referente a dÍas a floración esa pequeña dife

rencia es importante para definir la variedad que nos g~ 

rantice un mejor llenado de grano. 

Por lo que respecta a enfermedades los materiales 

probados mostraron resistencia a éstas. Esta información 

es importante ya que esta cualidad con seguridad reditUa 

rá en la producción. 
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CUADRO 8. CONCENTRACION DE MEDIAS DE RENDIMIENTO, ALTURA 

DE PLANTA, DIAS A FLORACION Y ENFERMEDADES EN 

3 VARIEDADES DE TRIGO. ARANDAS, JALISCO. CICLO 

AGRICOLA P.V. - 88. 

TRATAMIENTO REND . ALTURA DIAS A ENFERM. 

. . KG/HA .. CM. · · . FLORAcrON . 

Esmeralda 3,096 85 50 1. 25 

Sabino 16 2,500 80 58 1. 00 

Sabino 5 2,400 90 52 1. 50 
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CONCLUSIONES 

Es importante señalar que la información es de un s~ 

lo año y una sola localidad, de acuerdo a las condicio-

nes agroclimáticas bajo las cuales se llevó a cabo el es 

tudio se concluye lo siguiente. 

1. Los resultados dé este estudio nos permiten disp~ 

ne~ de información sobre el uso de variedades de trigo -

para esta región de Los Altos de Jalisco. 

2. De los materiales de prueba el más precoz fue el_ 

Esmeralda le siguió el Sabino S y por Último el Sabino -

16. Con está información se podrán seleccionar materia-

les precoces o intermedios que encajen mejor a las situ~ 

ciones agroclimatológicas de la región. 

3. Las tr~s variedades mostraron una buena resisten

cia a enfermedades, alturas similares y no presentan pr~ 

blemas de acame. 

4. De las variedades en estudio la que tuvo mayor 

rendimiento númerico fue la Esmeralda y estadísticamente 

constituyó el primer nivel de significancia. 
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S. El material con menos rendimiento fue el Sabino -

5, este bajo rendimiento puede deberse a la falta de - -

adaptabilidad, por lo que la hace menos deseable para su 

cultivo en la localidad de prueba. 

6. Por los resultados obtenidos la variedad más reco 

mendabie por su adaptabilidad, rendimiento y resistencia 

a enfermedades es la Esmeral:da. 

SUGERENCIAS. 

La información de este estudio es de un solo año y ~ 

na sola localidad, razón por la cual se sugiere que se -

sigan sembrando este tipo de ensayos durante más años y_ 

en diferentes localidades para obtener información más -

precisa y confiable. 
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CU~DRO 1. 

1 

RENDIHIENTO KG/ HA. DE GRA!'~O EN 3 VARIEDADES DE TRIGO. ARANDAS, 

JALISCO. CICLO AGRICOLA P.V. - 88, 

R E P E T I C I O N E S 
~ R A T A M I E N T O S I II III IV x 
t 

1 610 590 603 59 7 600 

2 620 635 630 615 625 

3 770 777 782 76 7 774 

+ 
o:> 



1 

ClADRO 2, ALTURA DE PLANTAS EN CM. DE 3 VARIEDADES DE TRIGO. -
1 

ARANDAS, JALISCO. CICLO AGRICOLA P.V. - 88. 

. . R E P E T I C I O N E S 
TRATA ~:I E N T O § I II III IV X 

1 89 91 92 88 90 

l 81 78 79 82 80 

3 83 86 87 84 85 

1 
. 1 

+= 
<O 



CUADRO 3. DIAS A FLORACION DE 3 VARIEDADES DE TRIGO. ARANDAS, JALISCO. 

CICLO AGRICOLA. P.V. - 88. 

·REPETICIONES· 

T R A T A M I E N T O S I II III IV ~ 

1 so 54 53 51 52 

2 56 59 57 60 58 

3 52 49 48 51 50 

ui 
o 
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~~UADRO 4, ENFERMEDADES EN 3 VARIEDADES DE TRIGO. ARANDAS, JALISCO. 

CICLO AGRICOLA P.V. - 88. 

R E P E T I C I O N E S 
T R A T A M I E N T O S I II III IV ·x 
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FIGURA 1. RENDIMIENTO DE 3 VARIEDADES DE 

TRIGO. ARANDAS, JALISCO. CICLO 

AGRICOLA P.V. - 88 

í 
T R A T A M I E ,N T O S 

[ Sabino S 

-----[BjÍfÜj1 Sabino 16 

- Esmeralda 

52 

------: 



53· 

FIGURA 2. ALTURA DE PLANTAS EN 3 VARIEDADES DE TRIGO, 

ARk~DAS, JALISCO. CICLO AGRICOLA P.V.-88! 

Altura en 
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FIGURA 3. DIAS A FLORACION DE 3 VARIEDADES DE TRIGO. 

ARANDAS, JALISCO. CICLO AGRICOLA P. V. -88. 
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