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PROLOGO. 

México es un pafs que ha venido evolucionando en todos

los aspectos, su población ha ido en constante aumento y por 

lo tanto esa población requiere de alimentos, tales como el

trigo. 

El trigo es uno de los cereales que tiene muy buena--

aceptación por parte de la población mexicana, sus protefnas 

y carbohidratos estan muy equilibrados, 

El objetivo central es introducir el cultivo del trigo

en la zona de "SAN MIGUEL HIDALGO", Municipio de El Lim6n,·

Jalisco, además de identificar la variedad con mejores cara~ 

teristicas y rendimiento, desde el punto de vista agronómico 

En e 1 presente trabajo se ut i 1 izó e 1 diseño de "B 1 oques 

de Azar"; con 30 tratamientos, y 4 repeticiones, con un tam.!! 

ño de parcela con una distancia entre cada repetición de un

metro, y una densidad de siembra de 120 Kg./Ha., y se uti !i

zó la fórmula de fertilización 180-60-00, uti !izando un te--

rreno. 

De acuerdo al análisis de varianza, todos los genotipos 

presentan un rendimiento sfmilar, aunque se puede recurrir

a su comportamiento agronómico para seleccionar los mejores, 

tales como: CIANO T 79, GUASAVE 81 y la BJV "S"/JUP. 



1.- INTRODUCCION. 

En las últimas décadas, la población de México ha aume~ 

tado considerablemente, en relación con los avances logrados 

en la agrrcultura, sin embargo se hacen esfuerzos por mante

ner y aumentar la producción de alimentos. 

En la República Mexicana, el trigo ocupa el segundo lu

gar, dentro del consumo de granos básicos, después del maíz, 

ten1endo autosuficiencia de este cereal, con un rendimiento

promedio nacional de 3.8 Ton./Ha. 

En Jalisco, el trigo se cultiva principalmente bajo co~ 

diciones de riego en invierno, principalmente en la Ribera

del Lago de Chapala, y de temporal en la región de los Altos 

de Jalisco y Sierra de Tapalpa. 

El Municipio de El Limón, situado en la región Sur del

Estado, cuenta con cultivos importantes como el maíz, caña

de azúcar, cacahuate, melón, sandía, cebolla y chile. Se dis 

pone en el Municipio dd 350-00-00 hectáreas de riego, de las 

cuales sólo se siembran 320, sin embargo .se construyen obras 

en La Cienega, cerca de El Limón, que son bastante extensas

y que junto con otras de menor e sea 1 a, pueden 1 1 egar a 1 as -

2000-00-00 hectáreas en la zona de riego, 

La introducción e investigación en dicha región sobre

el cultivo de trigo, puede ser una gran alternativa, debido

a la competitividad en el mercado de las hortal izas. 
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11.- OBJETIVOS E HIPOTESIS. 

Los objetivos del presente trabajo son los siguientes: 

1.- Introducir el cultivo de trigo en la zona de "SAN MIGUEL 
HIDALGO", Municipio de El Limón, Jalisco. 

2.- Identificar las variedades con mejores caracte.rfsticas

agronómicas y buenos rendimientos. 

3 .- Determinar las etapas de floración y maduración del tri
go, 

4.- Determinar la cantidad de riegos que se deben aplicar-
aproximadamente, de acuerdo a los~ consuntivos, pará
esta zona. 

Para el presente trabajo se plantea las siguientes hipótesis: 

Se establece la Ho. (hipótesis nula) de que la media 

del rendimiento de los tratamientos probados, ~s la mi~ 

ma para todos y cada uno de ellos, o sea Ho.: X, = -X2,

x3, = ... X30• y en consecuencia se tiene Ha (hipótesis 

alternativa), de que cuando menos una de las medias de

rendimiento es distinta a las demás. 
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1 1 1 .- REVIS!ON DE LITERATURA. 

3.1 Introducción al cultivo a una nueva área, 

Cuando el cultivo se introduce a una nueva área de pr~ 

ducción, según lo señala (Poeh!man, J.M. 1959), puede estar 

menos aclimatada que en la zona el imática donde usualmente

se cultiva. En algunos casos las especies introducidas por 

primera vez, no parecen tener buena adaptación, pero des--

pués que se cultivan varias veces, presentan mejor adapta-

ción y productividad. La capacidad de una variedad para -

adaptarse a un nuevo el ima se denomina "aclimatación", esta 

dependerá de: 

a).- Forma de po 1 in iza e i 6n. 

b) .- Grado de vari abi 1 i dad genética. 

e).- De la longevidad de la especie. 

Una especie o variedad de una especie adquiere acl ima

tación por incremento de genotipos de la población. La 

aclimatación es la selección natural que tiene lugar en una 

población heterogénea de plantas. La recombinación de ge-

nes es más rápida en especies anuales que en especies pere

nes. La frecuencia de mutación en ona especie, es otra --

fuerza genética. La recombinación de genes puede reaccio-

nar de distinta manera en diferentes medios ambientales di

ferentes. 

La experimientación agrícola es indispensable, según-



- 4 -

lo menciona De la Loma J.J. (1982), al introducir un cultivo 

nuevo a una región, con el objeto de recabar datos que tie-

nen la finalidad de reconocer que variedad o variedades de

un cultivo son más productivos con respecto a otros. 

En la producción de cosechas intervienen un gran número 

de factores que al variar en forma desigual, determinan en

el rendimiento y calidad de la cosecha. 

Las conclusiones obtenidas sobre cual_quier clase de tr~ 

tamiento seguido con una serie de lfneas o variedades, son

dffici les de general izar a medios distintos, por lo que el

tratamiento deberá someterse a la experimientación en cada

lugar o zona. 

León Jorge, citado por Ramírez Vega M., (1977) señala

que la variabilidad natural que existen en las plantas intr~ 

ducidas, en la fuente más eficiente, barata y cómoda de mej~ 

rar los cultivos, poco o nada desarrollados en una zona de--

terminada. La variabilidad requiere una explotación conti--

nua y sistemática de las áreas de origen o domesticación; de 

servicios de introducción, cuarentenas y pruebas de adapta--

ción. Entre las principales características se mencionan p~ 

ra este método las siguientes: 

A).- En cultivos poco desarrollados tecnol6gic~ 

mente, un conocimiento de mayor amplitud

en su vari abi 1 i dad genética natura 1, es re 

quísito en programa de mejoramiento. 
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B).- Una o varias introducciones no representa 

el potencial genético de una especie. 

C).- Con frecuencia genes útiles aparecen en -

áreas que no son las de origen o domesti

cación. 

-B.A DE AGRDI.~ 
IIDLIOTEiCA 
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3.2- ORIGEN Y CLASIFICACION SISTEMATICA. 

Al descubrirse la agricultura, el hombre se fue hacie~ 

do sedentario poco a poco, debido a que en un sólo lugar-

~ultivaba sus plantas que le servirfan después de alimento. 

Varios autores coinciden al afirmar, según lo menciona Ro-

bles (1975), que los trigos comúnes proceden del área del -

Cáucaso-Turquia-lraq, y el área de Afganistan Asiático, Ce~ 

tro Occiaente. 

El trigo fue bien aceptado debido a que la planta se -

adapta a diversos lugares, con distintos el imas, tiene ade

más una excelente aceptación como alimento en forma de pan

sus carbohidratos y proteínas estan bien equi 1 ibradas, ade

más de que se pueden almacenar durante varios años (FA0----

19~1). 

Cuadro No. 1 Clasificación Botánica del trigo. 

SUBDIVISION -

Clase 

Orden -

Familia-

Subrami lía; ---

Tribu - -

Género- -

E.specie -

Angi ospermae 

- Monocotyledoneae 

- Glumiflorae 

Gramineae 

Festucoideae 

- Triticeae 

- Triticum 

- Aest i vum 
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Una tendencia evolutiva entre las Angiospermas, es la 

poliploidfa, en la que el 70% de las especies .de Gramfneas 

son poliplofdes (Mutzing y Al lard, 1960) citado por Robles 

(1975). 

Vavi lov y Mangelsdorf según lo menciona Robles (op. cit) 

clasificaron 31,000 tipos de trigo, Vavi lov reconoce 14 esp~ 

cíes de trigo y los agrupa en tres, de acuerdo al número de -

pares de cromosomas, es decir: 7, 14 y 21 pares. Mangelsforf 

estudió la distribución geográfica de las diferentes especies 

de trigo (Robles, op. cit). 

3.3. BOTANICA 

Al germinar la semi 1 la de trigo, emite rafees temporales 

al emerger la planta, brotan las rafees temporales la planta

emite las rafees permanentes, estas sostienen a la planta y -

absorven nutrientes. La planta emite un tal lo o caña, confo~ 

me va creciendo la planta va emitiendo brotes o macol los, su

altura varfa de 15 a 25 centfmentros de altura y puede crecer 

hasta 120 Cms. En cada nudo nace una hoja y se compone de -

vaina, limbo, entre estas se encuentra el cuello. Su longi-

tud varfa de 15 a 25 cms. de largo y 0.5 a 1 cm. de ancho, 

tiene además de 6 a 8 hojas por caña (Parsons 1981). 

La espiga tiene un eje central 1 !amado raquis y a su vez 

cada espigui !la tiene 2 a 5 flósculos, estas espiguillas es-

tán dispuestas alternadas. Los flósculos posteriormente fo~ 

man el grano que lo envuelve, la lemna y una prolongación --

1 !amada arista, la pálea es una envolutra interior, el prime

ro y segundo grano los cubre la gluma, en todas las flores de 
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las espigui 1 las producen grano, e 1 número de espÍgui 1 las va

ria de 8 a 12. El fruto es un grano o cariópsis de forma -

ovoide 1 levando en un extremo el germen y en el otro la pu-

bescencia 1 !amada brocha, el resto es el endospermo, compue~ 

to por almidón c6rneo o cri sta 1 i no (Robles, op. c.it). 

3.4 ECOLOGIA DEL TRIGO. 

El trigo se cultiva en una gran variedad de climas, es

pecialmente en áreas templadas y frfas, e~ las que las 1 lu-

vias no alcanzan los 750 mm. anuales. Las temperaturas óptl 

mas oscilan entre 10 y 25°C. y se siembra desde los 15 a 60° 

de latitud norte y de 27 a 40u de latitud sur. En el ciclo

otoño-invierno, el trigo requiere de frío en sus primeras-

etapas de desarrollo, mantenerse libre de heladas por lo me

nos 1UO días, para completar su ciclo de desarrollo (Cárde-

nas, 1979). 

son: 

En floración del trigo, los factores que más lo afectan 

a).- Lluvias en exceso, pues lavan el polen, 

dificultando la facundación, si existen 

temperaturas altas pueden ocacionar la

aparición de enfermedades fungosas esp~ 

e i al mente. 

b).- Las bajas temperaturas inferiores a 5°C 

provocan aborto floral. Si las bajas-

temperaturas se presentan en tructific~ 



- 9 -

ci6n, el grano no 1 lena bien. 

e).- Neblina o roclo. Al haber condensación 

por calentamiento de la atmósfera, qu~ 

dan sobre las glumas gotas de agua que 

se comportan como lentes, quemando a -

la espiga. 

d).- Si existen sequfa, los tejidos de la

p 1 anta mueren, 

e).- Los vientos provocan el acame de pla~ 

tas, si es cálido produce desecamien

to de las plantas. 

t).- El granizo rompe tal los, espigas y ho 

jas (C~rdenas, op. cit). 

Existen variedades muy sensibles al fotoperíodo, a mayor 

duración del día la floración se acelera, se les conoce como

plantas de fotoperfodo largo (CIMMYT. 1978). 

El tipo de suelos que el trigo prefiere son de textura

mediana o pesada, franco 1 imoso ó franco arci 1 loso. Toleran

te a la reacción del suelo, siendo más sensible a suelos áci 

dos que la avena y el centeno )Delorit. 1967). 

El trigo requiere de suelos fértiles con adecuada propo~ 

ción de lilitr6geno, fósforo y potasio. Si le falta de nitróg~ 

no la planta no se desarrolla normalmente, presentando aman-
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llamiento de hojas y tallo débil. La escacez de fósforo ll 

mita el desarrollo radicular, entorpece el crecimiento, se

manifiesta por el retardo del desarrollo de la planta y re

ducción de amacol !amiento. Si carece de potasio, provoca

acortamiento de entrenudos, bordes corchosos, hojas color

castaño amari lientas (NPFI. 1970). 

3.5 LABORES DE CULTIVO. 

La preparación del suelo es un acondi-cionamiento del-

terr:eno, para recibir la semilla, con el fin de obtener una 

buena distribución de. la m1sma, germinación uniforme, mane

jo eficiente del agua de riego, y otras ventajas más. Unas 

de las principales labores de cultivo son: Desváre, barbe-

cho, rastreo y nivelación (Cárdenas, op. cit). 

El desváre se lleva a cabo solo cuando quedan esqui I-

rnos de la cosecha anterior, tales como el chile, tomate y-

algunos otros cult1vos que quedan de pie. El desváre se --

1 leva a cabo con una desvaradora que contiene aspas que gi

ran, este implemento se conecta a la fuerza del tractor -

(Cárdenas, op. cit). 

El barbecho se 1 leva a cabo con arados de rejas o dis

cos, esta labor tiene ventajas tanto físicas, químicas como 

biológicas. Unas de las ventajas son facilitar el movimien

to de agua y aire en el suelo, incorporar materia orgánica

y residuos de la cosecha anterior, aumentar la actividad ml 

crobiana, para acelerar la descomposición oe la materia or

gánica, prevenir y destruir malas hierbas, junto con plagas 
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del suelo. la pro-fundidad a que deberá ir esta labor esta-

en función del equipo disponible,textura del suelo, compac-

tación y profundidad, lo ideal es que este sea hasta donde-

puedan llegar las raíces del culti·vo, se recomienda que este 

sea cuando menos 30 cms. de profundidad (FA0.19~1). 

Otra de las labores importantes es el rastreo, tiene cE_ 

mo objetivo preparar el suelo para que la semilla se pueda

distribuir uniformemente, fraccionando los terrenos grandes, 

Incorporar residuos de la cosecha, generalmente se obtienen

buenos resultados con dos pasos de rastra cruzados (FAO. op. 

Clt), 

Otra de las labores importantes, es la nivelación pues

con el la se obtiene mayor eficiencia en el manejo de agua, -

evitando encharcamientos y lugares donde no pueda 1 legar el

agua, distribución uniforme de la semi 1 la. (Cárdenas op.cit) 

3.6 SIEMBRA. 

la semi 1 J a deberá enterrarse a una profundidad de 3 a 6 

cms. dependíenao del tipo de suelo y humedad. Uno de los fa~ 

tores que deberá tomar en cuenta son: densidad, método de -

siembra (en surcos o melgas), en seco o en húmedo, y la fe-

cha de siembra. El método de siembra, bien sea al voleo o

en hileras tiene relación con una mejor captación de luz, n~ 

trientes y agua. La fecha de siembra, la cuál debemos enten

derla como la mejor oportunidad para proporcionar a la plan

ta sus requerimientos que puedan ser luz y temperatura, pri~ 
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cipalmente (Andrade 1979, citado por ~árdenas 1979). 

En México, generalmente se siembra el-trigo a fines de 

otoño o principios de invierno, y en el verano en mayo o 

principios de junio (INIA. 1982). 

La densidad de la semi 1 la por hectárea, deberá ser de

acuerdo al suelo, c·lima, agua y otros factores. Su densi-

dad varía de 60 a 160 l<ilográmos por hectárea:(INIA. 19~3). 

3.7 VARIEDADES. 

Es Importante elegir variedades con las característi-

cas que se desean, es decir buena adaptación, rendimiento,

resistencia a plagas y enfermedades, características agron~ 

micas uniformes, tales como altura de plantas, días a flor~ 

ción, y ·maduración y algunas otras características (Cárde-

nas, op. cit). 

3.8 FERTILIZACION. 

Cada región tiene carencia de ciertos elementos en sus 

suelos, por lo que se recomienda hacer análisis de suelo,

en forma general, los suelos de México son bajos en conteni 

do de nitrógeno, cantidades regulares de fósforo y una can

tidad aceptable de potasio (Cárdenas. op. cit.). 

En suelos arci 1 fosos se distribuye todo el nitrógeno

en la siembra, en suelos arenosos aplicar la mitad del ni-

trógeno y todo el fósforo ,la otra parte de nitrógeno 40 o-
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50 días después (Delorit 1967). 

3.9 R 1 EGOS. 

Los r1egos deberán aplicarse en el tiempo que asf lo

requiera la planta, su número variará de acuerdo al tipo de 

suelos, les condiciones atmosféricas. Una gufa para apli-

car el riego será: El primer riego en la siembra, el segu~ 

do cuando comienza a amacollar, el tercero en el encañe, el 

cuarto en el embuche, el quinto en floración, el último ríe 

go en estado lechoso. (Robles. op. cit). 

Para calcular la húmedad del suelo se utiliza el méto

do gravimétrico, tensi6metro, evaporómetro y algunos otros

más. La lámina de agua que deberá aplicarse por riego esta 

representada por la que el suelo pueda retener entre su--

máxima capacidad y el nivel inicial determinante de riego

(Withers y Vipond, 1974). 

3.10 MALEZAS 

Son plantas nocivas, las que el hombre determina, es-

tas malezas compiten desfavorablemente en espacio, luz, nu

trientes, además de que pueden hospedar plagas y enfermeda

des. El contra de malezas puede ser por medios mecánicos

o químicos. Las labores de barbecho y rastra, ayudan a eli 

m1nar malezas, asf como aplicación de herbicidas, tales co

mo el 2-4-D amina en dósis de 0.75 Kgs/Ha., en malezas de

hoja ancha (Rojas 1979). 

Una de las malezas más ser1as del trigo es la Avena fa 
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tua, conoc1da comunmente como avena silvestre o avena loca,-

· sus semillas permanecen v-iables.durante 2 años cuando menos, 

ésta deberá rastrearse antes de~embrar el trigo, se recomie~ 

da sembrar cultivos de escarda durante dos o tres años, uti-

1 izar semilla certificada 1 ibre de impurezas. Otr·a maleza

seria es el Sorghum Halepense, conocido vulgarmente como "z~ 

cate Johnson", se propaga por semi 1 1 a y rizomas, sus ra r ces

pueden alcanzar hasta 1.5 metros de profundidad. Se reco--

mienda voltear la t1erra antes de las heladas, evitar que la 

plant produzca semi! las, aplicando 2-4-D amina con una con

centración de 0./20 al 1 ita·o por hectárea.(NAS.19ó9). 

3.11 PLAGAS. 

El pulgón y 1as ratas son las plagas que más atacdn el

cultivo del trigo tRobles. op. cit). 

El pulgón de la espiga Macorosiphum (Metcalf. 1962). 

El pulgón en estado de larva y n1nfa son de color claro 

y casi siempre se local izan en las espigas, ·pueden ·atacar

también a ias hojas. La plaga aparece normalmente cuando la 

planta esta espigando, las infestaciones tempranas disminu-

yen la cantidad de grano, y ias tdrdfas provocan ~~ "avana-

miento" de la semi 1 la. Un enemigo natural del pulgón es ia

catarinita Hippodamia convergens (Metcalf 1Y6Z;. Un prome

dio de 10 puigone::; por espiga en el estado denominado con:0-

grano "lechoson ha bajado el rendimiento de cien kilogramos

por hectárea. Si se presenta esta plaga se recomienda apl i

car Parathíon metflico al 50% de medio a tres cuartos de li-
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tro por hectárea (Rosestein 1986). 

Otra plaga es la rata de campo, se recomienda poner ce

bos envenenados como el de la siguiente fórmula: 

100 Kgs. de maíz apozolado 

150 grs. de EndrÍn. 

150 grs. de Bicarbonato de Sodio. 

25 ce. de extracto de vainilla. 

Esta fórmula se coloca en lugares donde frecuentan las

ratas, teniendo precaución por ser un veneno muy activo para 

animales de sangre caliente (Cárdenas. op.cit.) 

3.12 ENFERMEDADES. 

Uno de los factores que más afectan la producción son -

(·as enfermedades, se han estado trabajando en programas con

el propósito de obtener variedades resistentes a enfermeda

des. Entre las enfermedades que más afectan el trigo son:-

la Roya del tal lo, de la hoja, y caries o carbón hediondo-

( J 1 MMYT. 1977). 

Roya del tal lo. Puccinia graminis tritici. Erikas y E.-

Henn. 

Las pústulas son de color café rojizo obscuro, aparecen 

en ambos lados de tal los y hojas. Al madurar las plantas pu~ 

den formar masas negras brillantes de tel iósporas, la etápa

invernal del hongo. las esporas pueden ser arrastradas por-
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el viento hasta centenares de kilómetros. El exceso de hum~ 

dad y las altas temperaturas provocan que la enfermedad se -

desarrolle más rápidamente. Las siembras tardfas son más s~ 

sceptibles a daños graves por la roya del tal lo que las sie~ 

bras tempranas (Walker. 1975). Esta es una de las enfermed~ 

des que más afectan en todo el mundo, su control es por me-

dio de variedades resistentes a dicha enfermedad (Walker ---

1975). 

Roya de la hoja. Puccinia recondita (CIMMYT. 1977). La-

masa de esporas son más pequeñas que las royas del tallo,-

son circulares, no se unen, y son de un color naranja, apar~ 

cen principalmente en la parte superior de la hoja. Para el 

desarrollo de esta enfermedad se requiere de el ima tibio y

húmedo. 

Caries o carbón hediondo. Ti 1 letia caries, I· foetida y 

T. controversa. Los granos son reemplazados por masas ne--

gras de esporas, contenidas en la membrana externa de los-

granos, tiene un olor fétido, la infección en el embrión du

rante la germinación tiene lugar por las esporas del suelo,

EI control es mediante variedades resistentes, desinfección

de la semilla y del suelo (Poehlman. 1959). 

{¡IWiE!LAP; · :··t~ 
1)!111 
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IV.- MATERIALES Y METODOS. 

4.1 Localización y descripción del sitio experimental. 

El trabajo se estableció en la localidad de "San Miguel 

de Hidalgo", Municipio de El Limón, Jalisco, que se encuen-

tra a 2 k i lómetros sobre e 1 entronque de 1 a carretera "Guad2_ 

lajara-Sayula-Limón-EI Grullo", ubicado geográficamente en -

la latitud norte 19°49' y una longitud oeste de 104°10' y a

una altura sobre el nivel del mar de 800 metros. (Fig, 1). 

Geográficamente· la zona de estudio se encuentra enclava 

da en los márgenes de las cordi 1 leras neovolcánicas, en la -

región de los declives del estado de Jalisco y 1 imitada por

la Sierra del Perote. El área consiste en dos planos incli

nados, norte y sur, separados por el cauce el Arroyo Salado 

rodeado por numerosos cerros y drenados por gran cantidad de 

arroyos. 

La sección norte, de mayor superficie, tiene una apre-

ciable inclinación al sur, debido a que forma parte de las

estribaciones de la Sierra del Perote y se encuentra drenada 

principalmente por los arroyos: Salado, La Estancia, Ojo de

Agua Grande y Aguas de San José. 

La sección sur, de menos superficie que la anterior, 

tiene menor inclinación y se encuentra drenada por muchos 

arroyos principalmente por El Carrizal y Tierras Prietas. 

Las áreas cerriles han influido en la formación de suelos 

in-situ, muy delgados de topograffa inclinada, con mucha pe

dregocidad y con severa erosión hfdrica. 



18 

SITIO DEL EXPERIMENTO · 

CROQUIS DE LOCAL! ZACION 

ESCALA t:ax>,OOO 

o 8 16 32 

KILO METROS 

___________ Fig ._N o .J -----------------·--· 
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Orográficamente en el Municipio se presentan tres for-

mas caracterfsticas de re! ieve. La primera corresponde a zo 

nas accidentadas (63.4%); la segunda a zonas semiplanas

(25.5%) y la tercera corresponde a zonas planas (11.1%). 
Ver Fig. 2 

Zonas semiplanas 
25 5 r 

Zonas PLanas 
11.1% 

Zonas accidentadas 
63.4% 

Fig. No. 2- Relieve del Municipio de El Limpn. 
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Los recursos hidrológicos se componen: Rfo Tuxcacuesco,

arroyos de caudales permanentes, tales como: El Salado Hondo

y San Roque, arroyos de caudales temporales: Las Piletas. 

Grande, San José, Carrizales, Amargura y el Manso. 

La vegetación de esta zona consiste en: Bosque Caducif~-

1 i o muy perturbado. El estrato arbóreo es de. 8 a 9 metros _., 

de alto, está formado por: 

Acacia cochliacantha (espino blanco), A· macilenta (eh~ 

chacahuite), Ficus slabrata (zalate), f. padifolia (camichin) 

Guazume ulmifolia (guázima), Heliocarpus terebinthaceus (maj~ 

hua), lpomoea intrapi losa (ozote), Lysi loma divaricata (tepe

huaje), Mimonsa euricarpa (garabato), Pachycereus pecten-abor 

i inum (órgano cimmarrón), Stenocereus queretaroensis (órgano

pitayero. 

El estracto arbusivo va de 0.50 a 1.6 metros de altura

y esta compuesto por: 

Ayenia jal iscana, Cal liandra formosa, Caesaria argu --

(cuatalaca), Craca mol lis, Cr.oton ci liato-glandulosus, ~ 

~,~,Sida glutinosa, Stemmadenia palmeri, Wissadula ~ 

ssima, Zanthoxylum fagara. 

El estracto herbáceo es denso y diverso en la época de

lluvia, entre las plantas anuales encontramos: 

Abuti Ion abuti loide, Acalypha alopecuroides, Aeschunome 

!!!:. vi 11 osa, Amaranthus cruentu-s (que 1 ite morado), & po lygo-
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noides, Anoda crenatifora, Aristida ternipes, Bidens odorata 

Boute 1 oua repens, Cathestecum erectum, Cenchrus ech i natus~ -

Chloris chloridea, Cyperus seslerioides, Dicliptera monacis

tra, Digitaria ci liaris, ~horizontal is, Elytraria imbrica

ta, Eragrostis ci lianensis, Euphorbia cotinifolia, Evolvulus 

elsinoides, Froelichia interrupta, !resine celosia, Minosa

pudica, Oplismenus burami, Fanicum trichoides, Porophyl lum

ruderale subsp. macrocephalum, Peperomia sp, Salvia ~s~e~·~~~--

Side ci liaris, ~· salvifolia, Tegates remotiflora. 

Las plantasirepadoras tan caracterfsticas de estos bos

ques se encuentran representados por: 

Antigonon leptopus, Cucumis anguris, Calonyction ~ -

Cissus ~., Gaudichaudia sp. Gouania lupuloides, Marsdenia

tomentosa, Matelea guirosii, Mimosa~, Nissolia wislizeni, 

Pithecoctenium echinatum (lengua de vaca ), Rhynchosis mlnl

ma (frijoli 1 lo), Solanum refractum, Vitex ~· 

Estos terrenos se encuentran fuertemente perturbados 

por ia ganaderfa, los estratos arbustfvos y herbáceos son so 

metidos a lfmpias periódicas eón el fin de permitir el paso

del ganado con más libertad. 

4.2 CLIMATOLOGIA DE LA ZONA IMPLICADA. 

La e 1 as i f i cae i ón se re a 1 izó en base a 1 segundo sistema

de Thornthwaite, habiendo resultado un el ima DdAva', que se

interpreta como seco, con pequeña o nula demasfa de agua, e~ 

1 ido con régimen normal de concentración de calor en el vera 

no. 
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De acuerdo a la distribución de 1 luvias en la zona se d~ 

finen dos etapas: la húmeda que abarca los meses de junio, j~ 

1 io, agosto, septiembre y octubre, en la· que se precipitan 

761.7 mm., que equivalen al 89.4% del total llovido, y la se

ca que corresponde a 1 os siete meses restantes de 1 año, o sea 

de noviembre a mayo, en la que sólo se registran 90.0 mm. de

lluvia, que corresponde al 10.6% del total. La precipitación 

máxima registrada en 24 horas es de 43.8 mm. que corresponde

al 5.1% del total. 

La temperatura media anual es de 24.4°C. las medias más

altas son de 26.5° y 26.9°C. registradas en mayo y junio, las 

temperaturas más bajas son de 20.9 y 21.3°C. ocurr~das en ene 

ro y diciembre. La temperatura máxim~ absoluta es de 42°C. -

teniendo una variación de 5.2°C. ya que la más alta fue de--

420C. registrada en mayo y la más baja de las altas de 36.8°C 

ocurrida en el mes de enero. La temperatura mfnima extrema

es de 0°C. con una variación de 16.4°C. registrada en agosto, 

y 1 a ·de 0°C. registrada en e 1 mes de enero. 

La evaporación media anual es de 1764.8. mm. que compara

do con la precipitación (851.7 mm.), excede en 931.1 mm. Uni 

camente en los meses de julio, agosto, y septiembre, la llu-

via es mayor que la evaporación. 

Los vientos tienen una intensidad de 7 a 10 Kms/h, y la

dirección dominante es SW. 

Se han registrados 11 heladas como máxima en el año, y

sólo 0.7 heladas como promedio se presentan en noviembre, di

ciembre y enero. 
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Se han registrado siete dfa con granizo, ocurriendo 

principalmente en los meses de jun·io, julio y agosto. 

4.3 TIPO DE SUELO Y CARACTERISTICAS DEL SITIO EXPERIMENTAL 

Los suelos del firea se han originado predominantemente-

de la intemperización de calizas y material fgneo extrusivo, 

principalmente tobas y rocas del tipo riol itas y andesitas.

Predominan los suelos de formación in-situ, estos son de co

lor gris cafesoso: pérfi 1 de escasa a buena profundidad y-

textura arcillosa: el relieve de estos suelos oscila de pla

nos a inclinados, su drenaje externo es eficiente y rápido,

y el drenaje es eficiente a imperfecto. Dentro de la clasi

ficación FAO-UNESCO, los suelos de esta zona se clasifican -

como vertisoles, y otra parte como rendzinas. Otra porción

de suelos está clasificado como in-situ-aluvial; son de co-

lor café grisáceo o gris cafe·soso, pérfi 1 de mediana a buena 

profundidad, arci 1 loso, descansa en una capa de caliza, y su 

relieve es suavemente inclinado, posiblemente se trate tam-

bién de una renzina o vertisol. 

También existen suelos de formación aluvial, los cuáles 

son planos o 1 igeramente inclinados, perfi 1 de mediana a bue 

na profundidad, y de color café-grisaceo, o café opaco, su

textura oscila de franco a franco arenoso, y descansa en -

arenas, se clasifica como fluvisoles éutricos. 

4.4. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL EMPLEADO. 

El diseño experimenta empleado en este ensayo es el de 
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bloques de azar, con un total de 30 tratamiento y cuatro re

peticiones, con un tamaño de parcela de 6 metros cuadrados, y 

una densidad de siembra de 120 Kgs/Ha. (Ver cuadro No. 2.). 

Los tratam·i·entos uti 1 izados son: Apache 81, BUC "S"/BUY

"5", YAVAROS C-79, BUC "S"/PVN "5", GLENSON M-81, FLYCATCHER

"S", UREST-81, MULTILINEA YECORA, MIXTECO S, GENARO F-81,

BUC "S"/BUY "S"-2, CELAYA F-81, y otras más, para mayor de

talle ver cuadro No. 3. 

4.5 CRONOLOGIA DE LA CONDUCCION DEL EXPERIMENTO. 

Las principales actividades y la secuencia de las mismas 

se mencionan a continuación: 

Preparación del terreno, con barbecho. 

y dos pasos de rastra. Diciembre 19. 

Surcado. diciembre 29. 

Siembra en seco y primer fertilización diciembre 30. 

Primer riego. diciembre 31. 

Segundo r1ego. enero 17. 

Segunda fertilización febrero 05. 

Tercer riego. febrero 06. 

Primera escarda. febrero 17. 

Cuarto riego febrero 22. 

Tomas de datos de la maduración de espiga febrero 28. 

a marzo 10. 

Quinto riego. marzo 08 

Sexto riego. marzo 25. 

Toma de datos de dfas a maduración del 

grano. marzo 15. 
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Evolución de ataques de enfermedades 

Séptimo riego 

Toma de altura de plantas en cm. 

Se cosechó tomando los cuatro surcos 

como paree 1 a út i 1 

Se tomaron datos del peso de cada una 

de las variedades. 

Cuadro No. 2 

a Abrí 1 07. 

abril 09 

abrí 1 11 

abrí 1 18. 

abri 1 26. 

abrí 1 29. 

Descripción general de la parcela experimental 

del trigo. Ciclo 0-1 

Diseño experimental usado. 

Número de tratamientos 

Número de repeticiónes 

Tamaño de la parcela 

Tamaño de la parcela úti 1 

Distancia entre repeticiones 

Número de surcos por paree 1 a 

Densidad de siembra (Kg./Ha.) 

Fert i 1 i zaci ón 

Areatotal del experimento 

1984- 1985. 

B 1 oque s de azar. 

30 

04 

6 m2 (4 X0.3x5) 

4 surcos (6 m2) 

1 m. 

04 

120 

180- 60- 00 

1028.1 M2. 
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Cuadro No. 3 Tratamiento y di st r i bu e i ón de las pare~ 

las en el experimento. 

TRATAMIENTO REPETICIONES 

1.- APACHE 3 60 89 118 
2.- BUC "S" BUY "S,, 5 56 90 120 
3.- YAVAROS C-79 8 51 79 107 
4.- BUC "S"/PVN "S" 15 54 82 111 
5.- GLENSON M-81 20 49 85 100 
6.- FLYCATCHER "S" 24 45 74 104 
7.- UREST -81 28 42 76 95 
8.- MULTILINEA YECORA 30 37 72 91 
9.- MIXTECO S 29 31 68 92 

10.- GENARO F/81 25 52 70 98 
11.- SALAMANCA S-81 22 58 66 113 
12.- BUC "S" BUY "R" 17 40 61 108 
13.- CE LAYA F-81 9 47 62 93 
14.- CIANO T-79 11 38 87 116 
15.- SATURNO 6 36 69 97 
16.- CHILERO# 1 1 34 73 99 
17.- ABASOLO S-81 4 32 77 101 
18.- SONOIJA F-81 7 35 81 94 
19 • - ASTE RO 1 DES 16 43 64 119 
20.- DELICIAS -81 13 41 83 114 
21.- ALAMOS TCL-83 18 55 63 996 
22.- BJB "S" / JUP 26 59 65 103 
23.- SERI M-82 2 50 88 110 
24.- YMH/JAR/3/TOB/GNO "S"/PJ 10 53 67 105 
25.- HUASTECO 81 12 33 84 117 
26.- MVNA "S" 19 39 71 112 
27.- GALLARETA DURO 14 46 78 102 
28.- BUC "S"/FLK "S" 21 44 75 106 
29.- GUASAVE 81 23 57 86 109 
30.- BOBWH ITE "S" 27 48 80 115 
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4.6 VARIABLES ESTUDIADAS. 

Para evaluar la fenologfa de las distintas variedades de 

trigo se uti !izaron las siguientes etapas fenológicas. 

Floración.- La etapa de floración se inicia cuando la-

planta presenta las primeras flores abiertas, y en un cultivo 

cuando el 50% de las plantas presentan esta característica. -

En este trabajo se promediaron los días de las cuatro repeti

ciones para cada una de las variedades. 

Etapa de maduración de grano.- La maduración del grano

se inicia cuando el grano pasa del estado lechoso al masoso,

y adquiere una consistencia sólida. En este caso los dfas de 

maduración del grano son el resultado de promediar los días

de maduración del grano de cada una de las variedades. 

Además de las dos etapas fenológicas de floración y mad~ 

ración del grano se evaluó; resistencia al ataque de enferme

dades como la roya del. trigo (puccinia graminis tritici. Eri

kas y e. Henn). Para determinar el número de riegos que re-

quiere el trigo se utilizó una serie de cálculos matemáticos

y se conoce como "USOS CONSUNT 1 VOS". Otro factor fue e 1 de -

"Unidades de calor acumuladas". 

Enfermedades.~ La evaluación de enfermedades se, realizó 

después de la maduración del grano, uti !izando la sigúiente

escala: 

MR (Muy resistente) Las plantas no presentaron enfermedad 

R (Resistente), Las plantas presentaron algunos ataques de-
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S (Susceptible). Una parte de la población presentó la~~ 

fermedad. 

MS ( Muy susceptible). Casi todas las plantas presentaron

el ataque de roya. 

Usos consuntivos. Para determinar la cantidad de rie

gos en un lugar o zona determinada se utilizaron los usos-

consuntivos en los que intervienen factores como la tempera

tura, luminosidad, que depende de la latit~d donde se 1 leva

a cabo el experimento, así como las necesidades de agua del

cultivo, conocido como "coeficiente de consumo" y algunos -

otros factores más. 

Unidades de calor acumuladas.- Para determinar las un1 

dades de calor acumuladas se utilizó la siguiente fórmula: 

Temperatura máxima+ temperatura mínima 

U.C.A.= 

2 

Se hizo ajuste alas temperaturas como sigue: 

Temperatura máxima mayor de 25°C. 

Temperatura mfnima menor de l0°C, 
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V.- RESULTADO Y DISCUSION. 

51.- Rendimiento. 

Las variedades o cruzas que obtuvieron un rendimiento más 

alto fueron: CIANO T-79 con un rendimiento de 3838 Kg./Ha., s~ 

guido de 1 a GUASAVE-81 con 3, 795 Kg./Ha., 1 a BJU "S"/ JUP con -

3,785 Kg./Ha. Las variedades que obtuvieron los resultados de 

rendimiento más bajos fueron: La MULTILINEA YECORA con 2,248-

la YMH/JAR/3/TOB/CNO/"S"/PJ, con un rendimiento de 2,147 Kg./

Ha. Por último la variedad-con más bajo rendimiento fue la-

MIXTECO S-82 con 2,115 Kg./Ha., siendo esta última la que obt~ 

vo el rendimiento más bajo. Se obtuvo una media· general de--

3015 Kg./Ha. {Ver cuadro No. 4). 

En lo que se refiere al coeficiente de variación se obtu 

vo un resultado de un 28.9%, este resultado es muy alto, debí 

do al manejo del experimento, por lo que nos hace pensar que

este manejo no fue del todo óptimo deseado. {Ver cu·adro No.S) 

Con el 5% de probabilidad no se detectó diferencia signl 

ficativa para el rendimiento. 

5.2 ENFERMEDADES. 

La única enfermedad que se presentó en las plantas de -

trigo fue la roya del tal lo (Puccinia graminis tritici Erikas 

y e. Henn). En el cuadro número 6 se aprecia las cruzas o va 

riedades que son o no resistentes a la roya y se aprecia que

~~ 13.33% de la población fue evaluada en la escala MR (muy -

resistente) a 1 a i·nfecc i ón. 
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REND 1M 1 ENTO DE CADA UNA DE LAS VARIEDADES DE TRIGO Kg. Ha. 

VAR. V A Rl EDAD O CRUZA REND. VAR. REND. 
No. Kg/Ha No. VARIEDAD O CRUZA Kg./Ha. 

14 CIANO T-79 3,839 19 ASTERO! DES 3,.050 
29 GUASAVE 81 3,795 1 APACHE 81 3,016 
22 BJU "S"/ JUP 3,785 16 CH 1 LERO # 1 2,993 
12 BUC "S"/ BUY "S" 3, 779 28 BUC "S"/FLK "S" 2,879 
23 SERT M-82 3,586 17 ABASOLO S-81 2,781 
27 GALLARETA (DURO) 3,461 15 SATURNO 2,.741 
21 ALM.IOS TCL-83 3,418 13 CELAYA F-81 2, 711 

4 BUC "S"/PVN "S" 3,332 18 SONOITA F-81 2,647 
5 GLENNSON M-81 3,310 11 SALAMANCA S-75 2,641 
2 BUC "S"/BUY "S" 3,210 3 YAVAROS C-79 2,539 

10 GENARO F-81 3,175 25 HUASTECO 81 2,445 
o 7 UREST -81 3,170 26 MVNA "S" 2,410 ...., 

6 FLYCATCHER "S" 3,170 8 MULTILINEA YECORA 2,248 
20 DELICIAS 81 3,084 24 YMH/JAR/3/TOB/CNO 

"S"/PJ 2,147 
30 BOBWHITE "S" 3,068 9 MIXTECO S-82 2, 115 

MEDIA 3,015 Kg./Ha. 
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El 3.33% se clasificó como R (resistente). El 46.66% -

se clasificó en la escala MS (muy susceptible). El 30.02% -

no fue posible evaluar, debido a que se encontraban las pla~ 

tasen madurez fisiológica. 

Cuadro No. 5 

ANALISIS DE LA 

G. L. S. C. 

Rep. 03 897766.30 

Trat. 29 10116326.50 

Error. 87 23779921.20 
Total. 119 34794014.00 

Coeficiente de variación 

e 1 aves. 

G.1 

C.M. 

Grados de 1 i bertad 

Cuadrados medios 

VARIANZA 

C. M. F.C 

299255.43 1.01 

348838.84 1.28 

273332.43 

28.90 % 

s.c. 
F.C. 

Suma de cuadrados. 

Factor de corrección 

5. 3 CARACTER 1ST 1 CAS AGRONOM 1 CAS. 

La etapa de maduración de la espiga y grano se presenta

ron en fechas diferentes, en la mayoría de los 30 genotipos -

de trigo. Al término del ciclo vegetativo existió una dife-

rencia de 27 dfas, entre la variedad más precoz y la más tar

dfa. 
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Las variedades más precoces fueron: SATURNO, SALAMANCA 

S-75, MULTILINEA YECORA, SONOITA F-81, y ABASOLO S-81. Las 

variedades más tardfas fueron: ALAMOS TCL-83, GALLARETA DU

RO, YMH/ JAR/3/TOB/CNO "S"/ PJ y BUC "S"/PVN "S". Para ma-

yor detalle ver cuadro No. 7. 

5.4 RIEGOS. 

La expresión agronómica de "USOS CONSUNTIVOS ",se ha 

adoptado para designar la cantidad de agua consumrda por el 

cultivo durante un ciclo vegetativo, para ·ser transportada

y empleada por las plantas en la formación de sus tejidos

vegetales, más el agua que se evapora desde el suelo que la 

sustenta. El resultado que se obtuvo en el cálculo de los

usos consuntivos fue una lámina de 51.9 cms. (Ver cuadro No 

8). 

En el cuadro número 9 se muestra el número de riegos

en centímetros de cada una de las láminas reales, y el in-

tervalo de tiempo que deba existir entre cada riego. Por

ejemplo: el primer riego se debe aplicar en el momento de -

la siembra, con un intervalo de O dfas, con una lámina real 

de 7.22 cms. El segundo riego se debió aplicar dentro de-

25 dras a partir de la siembra, con una lámina real de 

10.076 cms. El tercero, cuarto, quinto y sexto riego, tie

nen una lámina real igual a la del segundo riego que es de-

10.076 cms. y un intervalo de dras entre cada riego de 15 a 

25 dfas; el séptimo riego su lámina real es un poco mayor -

y tiene un valor de 11.~1 cms. 
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5.5. DISCUS 1 ONES. 

En la gráfica número 1, se puede apreciar que las va--

riedades con más alto rendimiento fueron aquéllas que las-

afectó un porcentaje menor de enfermedad que se conoce como

"Roya del tal lo", entre el las se encuentran: CIANO T-79, -

GUASAVE 81; hubo variedades tales como la BUC "S"/BUY "S",-

que siendo muy susceptible, sin embargo se obtuvo muy buenos 

rendimientos. En cambio variedades como la MIXTECO s...:82 ob

tuvo muy bajos rendimientos, debido quizá a que_ no se adaptó 

el clima de esta región, además de ser muy susceptible a la

Roya de 1 t a 1 1 o. 

La madurez fisiológica de cada una de las variedades no 

coincide con los datos del Campo Experimental de_ los Altos,

esto quizá se deba a la diferencia de clima que Impera en-

las dos regiones, 
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ENFERMEDADES 

VARIEDADES 

14 CIANO T-79 
29 GUASAVE 81 
17 ABASOLO S-81 
26 MVNA "S" 
6 FLYCATCHER "S" 

22 BJV "S"/ JUP 
23 SERI M:-82 

4 BUC "S" /PVN "S" 
5 GLENNSON M-81 
2 BUC "S"/BUY "S" 

10 GENARO F-81 
7 URES T -81 

20 DELI Cl AS 81 
16 CHILERO# 1 

CLAVE: 

MR:- Muy resistente 

R.- Resí stente 

s.- susceptible 

MS.- muy susceptible. 

CUADRO No. 6 

PRESENTES DE 

ENFERMEDADES 

MR 
MR 
MR 
MR 

R 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

LOS 30 GENOTIPOS DE TRIGO 

VARIEDADES ENFERMEDADES 

28 BUC "S"/FLY "S, S 
15 SATURNO S 
18 SONOITA F -81 S 
11 SALAMANCA S-75 S 
24 YMH/JAR/3/TOB/CNO. "S"/PJ S 
12 BUC "S"/BUY "S" MS 
9 MIXTECO MS 

27 GALLARETA (DURO) 
21 ALAMOS TCL -83 
30 BOBWH 1 TE "S" 
19 ASTERO! DES 

3 YAVAROS C-79 
25 HUASTECO 81 

8 MULTILINEA YECORA 
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1.- Apache 81 
2.- BUC "S"/BUY 
3.- Y AVAROS C-79 
4.- BUC "S"/PVN "S" 
5.- GLENNSON 
6.- F lycatcher 
7.- Urest -81 
8.- Multilfnea Yecora 
9.- Mixteco S, 

10,- Gen aro F-81 ·,..... 
11.- Salamanca S-75 ·~.· 

12.- BUC "~"/ BUY "S" 
13.- Ce laya F-81 :t 

14.- Ciano T-79 .; 

15.- Saturno jJ 

16.- Chilero No, 1 
17.- Abasolo S-81 

,., 
' > ,. 
•'/ 

' ' .; 
18.- Sonoita F-81 
19.- Asteroides, ,. : ; 

20.- De 1 i ci as 81 
21.- Alamos TCL 
22.- BJB "S, JUP ] 9 '1 10 u ra 11 1 1 ~~ Jf 1 

23.- Seri M-82 
24.- YMH/JAR/3/TOB/CNO/"S"/PJ 
25.- Huasteco 81 
26.- MNVA "S" 
27.- Ga 11 a peta (Duro) 
28.- BUC "S" FKL "S" 
29.- Guasave 81 
30.- Bobwhite "S" 

o MUY SUSC E P T18LE o NO U~lUA.PO 

o MUY RESISTENTE o RESISTENtE 

o §USCEPTIBLE 

GRAFI CA No. 3 SE MUESTRA EL RENDIMIENTO Y GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD A LA ROYA EN 
EL TRIGO. 
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02 
03 
04 
os 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28. 
29 
30 
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Dfas promedio de maduración de espiga y grano de los g~ 

notipos del trigo. 

VARIEDADES y OlAS DE MADUREZ DE 

CRUZAS ESPIGA GRANO. 

APACHE 70 94 
BUC "S" /BUY "S, 64 95 
YAVAROS C-79 69 95 
BUC "S"/PVN "S" 66 96 
GLENSON M-81 66 94 
FLYCATCHER "S" 66 . 93 
URES T-81 67 94 
MULTILINEA YECORA 58 80 
MIXTECO S-82 54 84 
GENARO F-81 66 90 
SALAMANCA S-75 55 79 
BUC "S"/BUY "S, 60 90 
CELAYA F-81 57 90 
CIANO T:-79 62 94 
SATURNO 7 78 
CH 1 LERO No. 1 66 90 
ABAS OLO 57 83 
SONOITA 58 83 
ASTERO 1 DES 56 86 
DELICIAS 81 61 90 
ALAMOS TCL-83 67 105 
BJV "S"/ JUP 67 93 
SERI M-82 64 91 
YMH/ JAR/3/TOB/CNO/ "S" /P J 68 98 
HUASTECO 81 68 93 
MVNA "S" 62 91 
GALLARETA (DURO) 66 98 
BUC "S"/FKL "S" 63 94 
GUASAVE 81 68 95 
BOBWH ITE "S" . 61 96 



CUADRO No. 8 

u S O S e O N S U N T I V O S 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

MESES TEM. T +17.8 p F Kd Uc J UC' UCA 
EN °C 21.8 

ENERO 21 . 1 1 78'? 7 74 1 3 83138 o. ?8 . S 2559 .2658 6 .6529 6. 6529 

FEBRERO 23 8'7'' . '/ 7 26 i 3 62702 o. 81 3 11 0787 ' 1 2658 14 0234 20 6763 

HARZO 24 7 952 8 41 16 417171 O. 924 15 1694 .2658 19 2014 39 8777 

ABRIL 26. 2.017 8 53 17. 20501 0.55? 9 5143 .2658 12 0432 51 . 9209 

TOTAL 61.080571 4'. 018~ 51.9209 

p Factor de luminosidad que depende de lo UCA = Uso cons.untivo acwnulado 

r:-... latitud de la zona donde se impart~ el proyecto UC Uso con<:-unti·;o 
M 

F ( t) (P) (o F') j K (F) 

100 U e 

K Coeficiente de consumo, depende del cul ti\'O y 1 a 

zona donde se imp:,rta el proyecto. 

Kd= Coeficiente de consumo para cada 10 dias. 
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CUADRO No. 9 

NUMERO DE RIEGOS E INTERVALOS ENTRE CADA RIEGO. 

NUMERO DE RIEGOS LUC 

5.4100 

11 7.5575 

111 7.5575 
IV 7.5575 
V 7.5575 

VI 7.5575 
VIl 8.7125 

Total- 51.9100 

1 NTERVALO 
EN D 1 AS 

00-00 

25-25 

18-43 

15-58 

25-83 

16-99 

21-120 

120 

LAMINA REAL 
EN CENT 1 METROS 

7.22000 

10.07661 

10.07661 

10.07661 

10.07661 

10.07661 

11.61660 

69.21965 

LUC lámina de uso consuntivo. 

~ru nr ~.~~"''~''Jll~ 
ki 1 \'1 ·. . . 4 



CUADRO No. 10 

UNIDADES DE CALOR ACUMULADAS EN LAS ETAPAS FENOLOGICAS. 

VARIEDADES MADURACION VARIEDADES 
ESPIGA GRANO ESPIGA GRANO 

~.- APACHE-81 1,252.5 1,730.5 16.- CH 1 LERO # 1 1,179.5 1,652 
2.- BUC"S"/BUY"S" 1,143.5 1,750.5 17.- ABASOLO S-81 1,016 1,513.5 
3.- YAVAROS C-79 1,235.5 1,750.5 18.- SONOITA F-81 1.034 1,513.5 
4.- BUC"S"/PVN"S" 1,179.5 1. 771 19.- ASTEROIDES 998.5 1,572 
5;- GLENSON M-81 1. 179.5 1,730.5 20.- DELICIAS 81 1.090 1,652 
6.- FLYCATCHER "S" 1,179.5 1, 711 21.- ALAMOS TCL-83 1,198.5 1,950.5 

() 

7.- URES T-81 1,198.5 1, 730.5 22.- BJV"S"/JUP 1,198.5 1, 711 

8.- MULTILINEA YECORA 1.034 1,455 23.- SERI M-82 1,143.5 1,671.5 

9.- MIXTECO S-82 963.5 1,531.5 24.- YMH/JAR/3/TOB/-
CNO "S"/PJ 1,217 1,812.5 

0'- 10. GENARO F-81 1,179.5 1,652 25.- HUASTECO 81 1, 217 1, 711 M 

11. SALAMANCA S-75 981 1, 434 26.- MVNA "S" 1,108.5 1,671.5 

12.-BUC"S"/BUY "S" 1.071.5 1,652 27.- GALLARETA (DUR0)1,179,5 1,812.5 

13. CELAYA F -81 1.016 1,652 28.- BUC "S"/FKL "S" 1,126 1, 771 

14.-CIANO T-79 1,108.5 1,730.5 29.- GUASAVE 81 1,217 1,750.5 

15.-SATURNO 1,016 1,414 30.- BOBWH 1 TE "S" 1.090 1, 771 
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V 1 • :- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

De acuerdo a las condiciones en que se llevó a cabo este 

trabajo y considerando un sólo año de experimentación, se pu~ 

de elaborar las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

6.1.- Según el análisis de varianza, todos los genotipos pre

sentaron un rendimiento sfmilar, por lo que Ho. (hipótesis n_!! 

la) se acepta, es decir que la media del rendimiento de los

tratamientos probados es la m1sma para todos y cada uno de -

ellos; Ho.; X,=, Xz=, x3,= ••• x30, y en consecuencia se re

chaza Ha. (hipótesis alternativa), de que cuando menos de las 

medias de rendimiento es distinta a las demás. 

6.2.- Las variedades y cruzas que obtuvieron los más altos -

rendimientos fueron las siguientes: CIANO T-70, GUASAVE -81,

y BJU "S"/JUP. Siendo estas variedades y cruzas las que se

vieron menos dañadas por la "Roya común del tallo", que fue-

la enfermedad que se presentó en las variedades evaluadas. 

6.3.- Según los cálculos real izados, el cultivo de trigo pa

ra la siembra en invierno en la zona de "SAN MIGUEL HIDALGO"

Municipio de El Limón; el cultivo de tirgo requiere de 5 a 7-
riegos, 

6.4.- Para mayor seguridad se sugiere repetir el ensayo de

rendimiento, debido a que este se real izó en un sólo ciclo. 
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