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INTRODUCCION 

El  tr igo  fué introducido a México  por los Españoles 

e l  año de 1521 y como se encontró gran adaptabil idad a - 

las diversas condiciones de sue los ,  c l imas  y  diferentes 

a l t uras  sobre e l  n i v e l  del  mar, fué p o s i b l e  que es te  c u l   

t i v o  se extendiera y e s t a b l e c i e r a  como un c u l t i v o  básico 

para la a l imentac ión ,  (  6 ) .  

Ocupa hasta nuestros días uno de l os  renglones AgrQ 

económicos más importantes,  reportándose un aumento de - 

superficie  de c u l t i v o  de 1930 a 1950 de 3 '597,594 hectá 

reas que representa un incremento de 49.2%. Correspondien 

d o l e  a  la  Zona Norte  e l  80,4% y a la Zona Centro un 20%- 

( 8 ) .  

La producción,  nacional de tr igo  durante e l  año de- 

1925 fué de 298,131  tone ladas,  obtenida en una superf ic ie  

de 455,050 hectáreas ,  resu ltando un promedio de cosecha 

de 655 kilogramos de s e m i l l a  por hectárea ( 6 ,8  ) .  

Durante el  C i c l o  1963-64 se sembraron en México 

820,000 hectáreas con tr igo ,  siendo 328,000 hectáreas las 

que se sembraron en los Estados de Baja Ca l ifornia,  Sina 

loa ,  Sonora y T e r r i t o r i o  Sur de Baja Ca l ifornia ( 7 )  

Con esta  superf icie e l  Noroeste rindió e l  70% de la  
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producción nacional  estimada en 21200,000 toneladas de - 

t r i g o .  Las regiones Agr(colas del  Estado de Sonora pro 

dujeron 1 '100,000 toneladas, o sea aproximadamente el -- 

50% de la producción t o t a t  del  Noroeste (  4 , ?  ) .  

En e t  D i s t r i t o  de Riego No. 51 de la Costa de Her 

m o s i l l o ,  durante el mismo C i c l o  Agríco la ,  se sembraron 

aproximadamente 9?,000 hectáreas de e s t e  cereal ,  dando 

un rendimiento promedio de 3,?00 kitogramos de grano - 

por hectárea,  o sea una producción t o t a l  de 3?0,925 to 

netadas.  En rendimiento por hectárea solamente ta re - 

gión Agrícola  de ta Paz, B . C . ,  con un promedio de 3 , 900  

kitogramos por hectárea,  superó a ta Costa de Hermosi - 

t l o ,  que obtuuo 3 , ?0 0  kitogramos por hectárea; ocupando 

así  e t  segundo lugar como reg ión productora en toda ta 

Repúbl ica �éxicana ( 4 ) .  

Como se puede obseruar, el  rendimiento promedio n� 

c iona t  se ha eteuado de 655 ki logramos por hectárea en- 

1S25 a 2,800 Kgs ./Ha. en 1964. Este  incremento se ha - 

obtenido en los  Ú l t i m o s  20 años como resu l tado de la ba 

t a l l a  largamente sostenida en los Campos Experimentales 

y en los  laborator ios (  ? ) .  

En el  presente trabajo se estud ia  el  comportamien 

to  en cuanto a rend im iento de las uariedades de tr igo re 

comendadas para el  C i c l o  Agríco la  1963-64. 
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LITERATURA REVISADA 

En ensayo hecho por e l  Ing, Lazos (9)¡  en tenan - 

cingo,  Edo. de M,xico¡ concluy6 lo  s i g u i e n t e :  Los ren 

d im ien tos  logrados por !as üariedades c r i o l l a s  en est� 

d i o ,  se  pueden considerar bajos en forma general .  Se 

est"ima como mejores uoriedades en cuanto a rendimiento 

!as s i g u i e n t e s :  Zaragoza 1001+, Lerma Rojo, Yaktana 51+ A 

Briceñas 752,, Kentana 1+8 y P-1+160-JC-lC-lC ,. pués no 

e x i s t i 6  diferencia s i g n i f i c a t i u a  entre lai producciones 

de e l  ! a s ,  

En e l  Campo Agrícola  experimental de Apodaca Núe= 

uo Le6n ( 1 ) ,  en pruebas exper imentalei rea l izadas du �· 

rante e l  C i c l o  1951+-55 se mostr6 que !as variedades Mon 

terrey 61+, Monterrey 70, Chapingo 52, Chapin.go 53, Mayo 

51+ y S ina loa 51+, fueron !as de más a l t o  rend im iento en 

!os munic ipios  de t ierras  bajas del  Estado de Nuevo 

Le6n, muy a pesar de la intensa sequía que soportaron 

dichas variedades y de !a helada tardía del 27 de mar 

zo de 1955. 

Las dos primeras variedades mencionadas han sido 

probadas en la loca l idad  durante s i e t e  años y e l  resto 

de !as variedades durante !os dos ú l t imos  años. 

Valdez ( 1 1 ) ,  en !a Escuela de A g r i c u l t u r a  y  Gana 

dería de la Univers idad de Sonora, rea·z iz6 un estud io- 
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comparativo de variedades de tr igo  en e l  invierno del-  

59-60, obteniendo las s i g u i e n t e s  conclusiones:  las va- 

riedades que se consideran en la primera categoría por 

haber sido las más rendidoras y por no haber diferencia 

s i g n i f i c a t i v a  son: Andes PM-4-, Cajeme 60, Yaqui,  Gabo- 

56,Lerma Rojo, e 362 y C 392. 

México introdujo una no tab l e  innovación en e l  pro - 

ceso de formación de nuevas variedades de t r i g o ,  gracias 

a lo  cual  se lograron, en la mi tad del  t iempo exigido - 

por los  métodos conocidos,  variedades adaptables a medios 

naturales  muy d iversos ,  La mejor prueba de la adaptabi 

l idad de los tr igos  mexicanos, se ha logrado ahora que - 

dentro del programa internacional  de mejoramiento, se han 

comparado favorablemente nuestras variedades, en los  ca� 

pos exper imenta les de los demás pa íses asociados .  En el  

segundo ensayo Internac iona l  de rend imientos de tr igo  de 

pri1T1.Gvera rea l izados en pa íses co laboradores del progra 

ma Internaciona l  de mejoramiento del  maíz y del trigo c.f. 

c l o  1962-63, las variedades mexicanas obtuv ieron los  tres 

primeros lugares ,  siendo éstas las variedades Pénjamo 62 

Na inar i  60 y P i t i c  62, con un rend im iento medio de 2734- 

ki logramos por hectárea ( 5 ) .  

Las diversas variedades mejoradas de t r i g o  que pu� 

den sembrarse en el Noroeste  de México han sido s e l e c c i o  
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nadas con base en resultados experimentales y poster ioE 

mente inscri tas  en un control  de reg is tro  de su origen 

g e n é t i c o  y  carac terís t i cas  agronómicas; de e s t e  modo - 

pueden sai(sfacer�e �iferentes necesidades o preferen - 

c i a s  por parte de a g r i c u l t o r e s ,  mol ineros e  industr ia les  

panaderos. 

La necesidad de l  a g r i c u l t o r  queda satisfecha si  -  

la uariedad produce a l t o s  rendimientos de grano. Para 

satisfacer la necesidad de l  mol inero,  la uariedad debe 

producir, después de molerse,  un a l t o  rendimiento de 

harina.  La ca l idad  de un t r i g o ,  desde e l  punto de - 

u i s t a  del  industria l  panadero, depende del  producto - 

que ua a elaborar;  así  para la e laboración de b o l i l l o s  

se requieren harinas de g l u t e n  flojo del t ipo  Lerma - 

Rojo, mientras  que para la elaboración de pan de caja 

se requieren harinas de g l u t e n  fuerte del  t ipo  Sono - 

ra ,  

Para que las uariedades reunan los  r e q u i s i t o s  - 

mencionados ,  son se leccionadas de acuerdo con Zas ca 

rac te�ís t icas  s iguientes�  

1  �  A l t o  rendimiento de grano por unidad de superfi - 

c i e .  

2  -  R e s i s t e n c i a  a  Zas enfermedades más importantes ,  - 

sobre todo e l  chahu ix t le  de l  t a l l o  (Pucc in ia  gra 

m i n i s  Pers) .  
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3 - Buenas carac ter ís t i cas  de mol ienda y  panificación.  

4 - R e s i s t e n c i a  al  acame y al desgrane ( ? ) ,  

Durante los  ú l t i m o s  cinco años, el c r e c i e n t e  uso 

de f e r t i l i z a n t e s  ha favorecido e l  aumento de los rendi 

m ien tas .  A l  mismo t iempo, las fuertes dos is  de los - 

mismos han provocado e l  acame de las variedades, l i m i   

tando su capacidad potencia l  de rendimiento (  10 ) .  

Para resolver ese problema se dis tr ibuyeron  en -- 

1961 las primeras variedades de paja corta  ( P i t i c  62 - 

y Pénjamo 62). Estas variedades fueron sembradas con 

mucho éx i to  en superficies  comerciales durante el c i c l o  

de 1961-62. Ambas fueron completamente r e s i s t e n t e s  al  

acame y al  desgrane en todas las siembras efectuadas - 

durante e l  c i c l o  mencionado, con rendimientos muy supe 

riores  a  los  de las mejores variedades comerciales ,  co 

mo N á  i  riar i: 60 y Le rma Rojo. Para e l  c i c l o  1962-1963, 

por primera véz ,  se recomiendan s e i s  nuevas variedades 

de paja corta .  Las variedades Sonora 63, Mayo 64, So 

nora 64 y Sonora 64 A poseen g l u t e n  fuerte, caracterís 

t i c a  que es de mucha importancia para la industria des 

de que desaparecieron del c u l t i v o  las variedades del - 

t ipo  Yaqui.  Las otras dos nuevas variedades son de - 

g l u t e n  suave: Lerma Rojo 64 A y Nadadores. De estas 

nuevas variedades se dispusieron de unas 500 toneladas 

en t o t a l  de las s e i s  variedades - para las siembras de 
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la temporada 1962-1963, Esta cantidad se des t inó  en su 

t o t a l i d a d  a  la producción de la  s e m i l l a  que sería u t i l i  

zada en la  temporada 1963-1964 ( 10 ) .  

Las obseruaciones realizadas en uarios campos ex 

perimentales  del  Noroeste (7,10) permiten d e s c r i b i r  a 

con t inuac ión  las s igu ientes  uariedades: 

Lerma Rojo. 

La uar i edcui Lerma Rojo (-3), fué recomendada a l  Noro 

e s t e  durante  el c i c l o  1956-57, empleandose por uarios  -  

años debido a sus buenas carac terís t icas  agronómicas. 

€s una uariedad barbona, de grano rojo, suaue,  g l u t e n  -  

flojo.  Su maduréz es intermedia .  R e s i s t e n t e  a  la roya 

de l  t a l l o  pero s u s c e p t i b l e  a  la roya de la hoja. 

l.erma Rojo 64 A ,  

Espiga barbona, de maduréz intermedia ,  de a l t o s  - 

rendimientos  y r e s i s t e n t e  a l  acame. El grano rojo, sua 

ue ,  de g l u t e n  flojo .  Es r e s i s t e n t e  a  las royas del ta 

l l o  y  de la hoja. 

Pénjamo 62. 

Es una uariedad de espiga barbona, de maduréz inter  

media, de muy a l t o  rendimiento y resis tenc ia  al acame. 

Es moderadamente r e s i s t e n t e  al  chahuixt le  del t a l l o  y  -  

moderadamente s u s c e p t i b l e  a l  de la  hoja. Su grano es ro 

jo, suaue,  de buen peso h e c t o l í t r i c o  y  con g luten  flojo.  
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/.fa yo 64, 

Espiga pelona,  maduréz intermedia,  de buenos ren 

dimientos  y  r e s i s t e n t e  a l  acame. T iene  grano rojo, d_!¿ 

ro de g l u t e n  fuerte .  R e s i s t e n t e  a  la roya del  t a l l o ,   

pero s u s c e p t i b l e  a  la roya de la hoja. 

Sonora 63. 

Es una variedad barbona,de c i c l o  precoz, de a l t o s  

rendimientos y moderadamente r e s i s t e n t e  a l  acame. Su 

grano es rojo, duro, con g l u t e n  fuerte.  Es resis ten  

t e  a l  chahuixt le  de l  t a l l o  y  s u s c e p t i b l e  a l  de la ho 

ja. 

Nadadores 63, 

De espiga barbona, de c i c l o  tardio,  de a l t o  ren 

d im iento  y  moderadamente r e s i s t e n t e  a l  acame, El gra 

no es de co lor  rojo, semiduro y de g l u t e n  flojo .  Es - 

r e s i s t e n t e  a  los chahuixt les  del t a l l o  y  de la hoja. - 

Esta variedad es de desarrol lo  lento  y  hábito semi-ras 

trero de crec im ien to .  Debido a e s t a s  característ icas  

puede cubrir  parcialmente  las necesidades de un trigo 

para pastoreo.  

P i t i c  62, 

Es una variedad de espiga barbona, de maduréz i� 

termedia, de a l t o s  rend imientos y r e s i s t e n t e  a l  acame. 

Es s u s c e p t i b l e  a l  chahu ixt le  del t a l l o  y  moderadamen 

t e  s u s c e p t i b l e  a l  chahu ixt le  de la hoja. Su grano es 

rojo, suave en textura y con g l u t e n  flojo.  Debido a- 
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su bajó peso h e c t o l l t r i c o ,  no rinde bien en suelos con 

un a l t o  contenido de sales .  

Sonora 64-. 

Es una uariedad de espiga barbona, de c i c l o  prec6z 

de a l t o s  rendimientos y  de paja corta f e s i s t e n t e  al  aca 

me. Su grano es rojo, duro y con g l u t e n  fuerte .  Es re 

s i s t e n t e  a l  chahuix t le  del t a l l o  y  s u s c e p t i b l e  a l  de la  

hoja. 

Sonora 61¡. A .  

Variedad barbona precóz de a l t o s  rendimientos,  re 

s i s t e n t e  a l  acame. Su grano es rojo, con g l u t e n  fuerte.  

Es r e s i s t e n t e  a  la roya del t a l l o  y  moderadamente resis  

t e n t e  a l  de la hoja. 

N á  i  nar i 60. 

De espiga barbona, maduréz intermedia,  a l t o s  ren - 

d im ientos  y  r e s i s t e n t e  a l  acame, Grano de q o l o r  rojo, 

suaue y de g l u t e n  f lojo.  Es moderadamente suscep t ib l e  

a l  chah.u i x t l e de l  t a l l o  y  s u s c e p t i b l e  al  de la hoja. 

Se han d e s c r i t o  las uar iedades de acuerdo con e l  - 

número de Órden que l e  correspondió a l  l l e u a r  a  cabo el  

experimento.  
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MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se r e a l i z ó  en e l  campo de I!]. - 

vest igaciones  Agrícolas de la Costa de Hermos i l l o  de - 

la Escuela de A g r i c u l t u r a  y  Ganadería de la Universidad 

de Sonora, ubicado en el k i l ome tro  9 .5  y  al  e s t e  de la 

c a l l e  12, del Fraccionamiento M iguel  Alemán Valdez del  

D i s t r i t o  de Riego No. 5 1 .  

Se tomaron muestras de sue lo ,  las cuales  se anall 

zaron en e l  laboratorio  de la Secretaría de Recursos - 

Hidrául icos ,  encontrándose que se tenía un sue lo con 

textura de migajón arenoso, con un ¡ft de 7.5 y una con 

duc t i v idad e l é c t r i c a  de 0.51  m i l imhos/centímetro a 25° 

centígrados ;  e l  porcentaje de saturac ión que se deter 

m inó fué de 25.0;  e l  porcien to de ma ter ia  orgánica fué 

de 0 . 5 ;  su f e r t i l i d a d  en cuanto a l  n i trógeno fué de 

22.30 ki logramos por hectárea en forma de n i t r a t o s ,  

tratándose de un sue lo  pobre. 

La preparación del  terreno c o n s i s t i ó  en un barbe- 

cho y un paso de rastra ,  42 días ántes de la s iembra ;- 

poster iormente  se d i ó  una cruza y un nuevo rastreo ;  e l  

día 18 de dic iembre  se trazaron los bordos para ap l i ca r  

e l  r i e go  de aniego ,  efectuándose és te  durante los  días 

19  y  20 del  mismo mes;  e l  rastreo final y tabloneo se 

rea l izaron e l  día 26 de diciembre ,  el  levantamiento de la 
bordería permanente se efectuó e l  día 1 6  de febrero de 

1964. 
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Las variedades de tr igo  sembradas acusaron un a l t o   

porc iento  de germinaci6n y, con e l  f{n de prevenir la in 

c idenc ia  de enfermeuades fungosas, se trat6 la s e m i l l a  -  

con granosán, en una dosis  de 0 , 5  gramos por kilogramo - 

de s e m i l l a .  

La siembra se efectu6 e l  día 2? de d ic iembre  a  mano 

en surcos con separaci6n de 33 cent íme tros ;  la cantidad 

de s e m i l l a  u t i l i z a d a  fué de 100 kilogramos por hectárea;  

antes de la siembra se había procedido a efectuar la pri 

mera a p l i c a c i 6 n  de f e r t i l i z a n t e ,  c o n s i s t e n t e  en 302 k i l �  

gramos por hectárea de aquamonia al  20.5 % N, correspon 

diendo una dosis  de 62 kilogramos de n i trógeno por hect� 

rea,  La segunda a p l i c a c i ó n  se efectuó durante e l  primer 

r iego de a u x i l i o ,  u t i l i z a n d o  la misma c lase  de f e r t i l i  -  

zan te en una cantidad de 243 k i logramos de n i tr6geno por 

hectárea ,  correspondiendo a una dos is  de 50 kilogramos - 

de nitrógeno por hectárea ,  dando un t o t a l  de 112 ki logr� 

mos de nitrógeno por hectárea .  

La nacencia tuvo lugar durante la primera semana de 

enero, e l  día 11  del  mismo mes se d i6  un riego  l igero  pa 

ra f a c i l i t a r  la emergencia de las p lan tas ,  por haberse - 

formado una costra dura en la superfic ie ;  se dieron ade 

más 5 riegos de a u x i l i o  con una lámina muy pequeña (de  8 

a  10 cen tíme tros),  apl icando una lámina t o t a l  de 65 cen 

tímetros ;  los riegos de a u x i l i o  se apl icaron respect i va-  
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mente durante !os s i g u i e n t e s  d{as� 12 de febrero, 7 y 19  

de marzo, 2 y 21 de a b r i l ;  e s t e  Ú l t i m o  riego !o  r e c i b i e   

ron so lamente  !os  tratamientos  con la variedad nadadores. 

Durante e!  experimento se tuvo una p r e c i p i t a c i ó n �   

p l u v i a l  de 4 .2  m i l íme tros  registrados !os  días 2 y 4 de 

marzo, prese-ntándose descenso de temperatura l o s meses - 

de enero, febrero y marzo; en e!  primer mes se obtuv ieron 

l e c t u r a s  inferiores a O grados centígrados por una lapso 

de 10 dCas,  en e l  mes de febrero fueron 8 d{as !os  que se 

reportaron y en e!  mes de marzo fué únicamente un día,  e!  

que acusó ésta  temperatura (Ver Gráfica 1 ) ,  estas  bajas 

de temperatura, no ! legaron a causar daños apreciables -  

a !  c u l t i v o ,  aunque s i  se notó un aumento considerable  en 

e l  número de h i j u e l o s  por cada p lan.ta .  Otras labores 

efectuadas fueron l impias  o  deshierbes ,  con e!  fín de com 

b a t i r  la incidencia  de avena ( ivena §1!. )  y  q u e l i t e  (  Ama 

ranthus §1!. )  princ ipa lmente .  

A  fines de marzo se presen tó una l i gera  infestación 

de pulgón verde ( Toxoptera graminum) y  pos teriormente 

pulgón de la espiga ( Macrosiphum granarium ) .  E! día 6 

de a b r i l  se observó una fuerte infestación de ésta Ú l t i m a  

plaga ,  contándose un promedio de 20 pulgones por espiga ,  

por lo  que se procedió a su contro l  un d(a después de la 

fecha en que se rea l i zó  e l  conteo  de !a  plaga ,  ut i l izán  

dose un insec t ic ida  fosforado como es e l  D ieti l-paran1 - 

trofen i l-tiofosfato ( F o l i d o l ) ,  en una d o s i s  de 75 cen t i  
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metros cúbicos  d i l u i d o s  en 7.5 l i t r o s  de agua, equiva - 

l e n t e s  a  750 centímetros cúbicos de F o l i d o l  por héctarea; 

usándose para la ap l i cac ión  un aspersor p o r t á t i l  con ca 

pacidad de 10 l i t r o s .  

La cosecha se i n i c i ó  e l  día 2 de mayo solamente en 

a q u e l l a s  parcelas con variedades precoces,  finalizando - 

e l  día 27 del  mismo mes en las parcelas  cuyos tratamien 

tos contenían variedades tardías.  

El d iseño experimental usado fué bloques a l  azar, t� 

niendo 10 variedades en 6 repet ic iones ,  haciendo un t o t a l  

de 60 parcelas.  Las variedades u t i l i z a d a s  fueron las s i   

g u i e n t e s :  Lerma Rojo, Le rma Rojo 64 A ,  Pénjamo 62 , Nayo- 

64, Sonora 63, Sonora 64, Sonora 64 A ,  Nadadores, P i t i c  -  

62 y Nainari 60. 

Las dimensiones de las parcelas fueron: 7 metros de 

largo por 2 . 1 0  metros de ancho, con una superficie  de 1 4 , 70  

me tros cuadrados; quedó una d i s t a n c i a  entre parcelas d e l  

metro y entre h i l e r a  de 4 me tros .  A l  efectuarse la cose 

cha, se desecharon 2 surcos por cada parcela,  uno a cada 

lado y 50 cen tíme tros  en las cabeceras, quedando una par 

c e l a  ú t i l  de 6�60 me tros cuadrados; para efectuar los cor 

t e s ,  se u t i l i z ó  la hoz. Los datos que se tomaron durante 

e l  transcurso de l  experimento fueron: long i tud  de espiga 

cant idad de granos de tr igo por espiga y su peso en gra - 



14 

mos, número de plantas  por metro cuadrado, a l t u r a  de las 

plantas,  número de días a la floración y  maduréz f i s i o l Q  

g ica ,  plagas, enfermedades y macol lamiento ;  obtenidos -  

los rendimientos  se procedió a hacer e l  a n á l i s i s  de va - 

rianza, haciéndose és t e  por e l  método de los  promedios.  
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Rl'SULTADOS. 

Tomando en cuenta que la final idad del  experimento 

c o n s i s t i ó  en determinar e l  rendimiento  de grano, s e c o �  

signaron los datos ob ten idos,  de acuerdo con e l  compor- 

tamien to  de las variedades, en e l  cuadro N o . 1  

Cuadro No. 1 Producción promedio de grano de las var ie  
dades de trigo,  en ki logramos por parcela 
ú t i l  ob ten ido  en los diferentes tratamien 
tos y comparados con e l  t e s t i g o .  -  

·VARIEDADE:S PRODUCCION 
FR0f1EDIO 

Lerma Rojo 3,329 

i.erma Rojo 64 A 4.401 

P é n  jamo 62 4 . 187  

Mayo 64 4 . 1 1 9  

Sonora 63 4.208 

Nadadores 63 4.040 

Pi t i c  62 4.216 

Sonora 64 4.376 

Sonora 64 A 4.108 

Nainarí 60 3.907 

D.M .S.  5% 

D.N.S .  1% 

= 

= 

0.843 

1 ,  107 

Con la  producción promedio por parcela ú t i l  en ca 

da variedad, ob ten ida  de las 6 r e p e t i c i o n e s ,  se ca lcu l�  

ron los  rendimien tos  promedios por hectárea.  Estos se- 
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reportan en e l  cuadro No121  También se compara e l  ren 

d imiento  tomando como c i e n  a  la  variedad Lerma Rojol 

Cuadro No.  2 - Rendimiento de 10 variedades de tr igo  -  
expresado en toneladas por hectárea y - 
su porciento  en comparación con e l  tes 

t i g o .  

------ 

Variedad Producción Porciento  de 
Toneladas Lerma Rojo. 
por Ha, 

Lerma Rojo 5,043 100 

Lerma Rojo 64 A 6.668 132 

Pénjamo 62 6,343 125 

Mayo 64 6.240 123 

Sonora 63 6,375 126 

Nadadores 63 6.121  121 

Pi t i c  62 6. 387 126 

Sonora 64 6.630 131 

Sonora 64 A 6.224 123 

Nainari  60 5 , 9 1 9  1 1 7  

Determinado e l  a n á l i s i s  de varianza y u t i l i z a n d o  

una diferencia mínima s i g n i f i c a t i v a  de 5% (Se observó 

e l  mismo comportamiento entre los tratamientos usando 

una D . M . S .  con una probab i l idad de 1%) (Ver apendice), 

se encontró que para e l  factor variedades al  comparar 

la F ca lcu lada con los va lores F que dá la tab la de Fi 

cher no se encontró d iferenc ia s i g n i f i c a t i v a ,  por lo- 
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que se•deduce que es �jmitar;la  cdpacidad po tenc ia l  de 

rendimiento .  Para el  factor repet ic iones  tampoco se en 

contró diferencia s i g n i f i c a t i v a ,  por l o  que puede con - 

c l u i r s e  que e l  experimento no se v i ó  influenciado por - 

laheterogeneidad del sue lo  en forma s i g n i f i c a t i v a .  

S i  se vé la varianza de los diferentes factores de 

variación comparado con la del error experimental,  se - 

nota que es menor ésta  que la de los demás, por lo  que 

se concluye que el  experimento se l l e v ó  en una forma - 

debida.  

Con e l  fÍn de consignar el  dato referente a la - 

l o n g i t u d  de espiga, acusada por las variedades en estu  

d i o  se procedió a medir la intensidad de é s t e  caracter 

escogiendo a l  azar 5 espigas,  de cada variedad ,  por c� 

da r e p e t i c i ó n ,  anotándose el  promedio de cada una de - 

e 1 1 a s ,  como puede verse en el  cuadro No. J .  

,  La variedad Lerma Rojo fué la que presen tó menor 

longi tud  de espiga con 9 .8  cen tíme tros ,  en cambio la 

variedad Sonora 63, acusó mayor long i tud  de espiga con 

promedio de 1 1 . 1  cen tíme tros .  En cuan to a la re lac ión  

de longitud de espiga y producción de grano, Únicamen 

t e  en la variedad Lerma Rojo esta  re lac ión  fué muy es 

trecha .  
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Promedio de longi tud  de espiga, repor 
tada en centímetros .  

]/  A  RI F.;DA D PROt.'EDIO 
-GENERAL 

-------- 

Lerma Rojo 9 .8  

Lerma Rojo 64 A 10 ,5  

Pénjamo 62 10 .2  

Mayo 64 10.0  

Sonora 63 1 1 , 1  

Nadadores 63 10 .0  

Pi t i c  62 1 0 . 1  

Sonora 64 1 0 . 5  

Sonora 64 A 1 0 . 1  

Nainari 60 1 0 . 6  

Con e l  fín de determinar e l  número de granos por 

espiga y su peso aproximado en gramos, se procedió a e� 

coger 5 espigas a l  azar de cada uariedad, en cada una 

de las repe t i c iones ,  reportándose los  resultados en el 

cuadro No. 4 
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Cuadro No. I+ - Número de granos por espiga y su peso apr2_ 
ximado en gramos. 

VARIEDAD PROMEDIO PCR ESPIGA 
Granos Gramos 

Lerma Rojo 45 1 , 8  

Le rma Rojo 64 A 52 2,0 

Pénjamo 62 50 2 . 0 .  

Mayo 64 60 2 . 4  

Sonora 63 48 l .  9  

Nadadores 63 45 1 . 2  

P i t  ic  62 40 1 .  6  

Sonora 64 45 1 .  8  

Sonora 64 A 53 2 . 1  

Náinar( 60 58 2 , 3  

La capacidad de ' 'Macol lamiento1 es una caracter(- 

s t i c a  inherente a cada variedad, Para determinar e s t e  -  

valor se midió  con un marco de madera una área de 1 me- 

tro cuadrado en 3 partes de cada parcela experimental .  

La concentración de datos aparecen en e l  cuadro No. 5 
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Cuadro No. 5 Ordenación de las variedades a par t ir  de 
la que presentó mayor maco1 1amiento .  

VARIEDAD 

Nadadores 63 

Sonora 64 A 

Lerma Rojo 64 A 

Pénjamo 62 

Pi t i c  62 

Sonora 63 

Sonora 64 A 

Náinari 60 

Mayo 64 

Lerma Rojo 

Número de2p1antas 
por metro 

480 

368 

335 

317  

312 

306 

295 

260 

260 

251 

La a l tura  de tas plantas de t r i g o  está  determinada 

por 1a variedad y por las condiciones eco1Ógicas.  Cada 

variedad t i e n e  sus propias carac terís t icas  genét icas .  En 

e s t e  trabajo se compararon variedades con diferente gro- 

do de enanismo, como son: variedades de paja muy corta ,-  

paja corta y  normal. A l  final del  c i c l o ,  se tomaron las 

a l turas  de las p lantas ,  anotándose los resultados en e l   

cuadro No. 6. 
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Cuadro No. 6 - Datos obtenidos en 2 campos experimenta - 
l e s  del  Noroeste,  sobre la a l t u r a  de las 
plantas de 10 variedades de t r i g o .  

VARIEDADES 
A l tura  Promedio 
en centímetros 

H. c. 

Lerma Rojo 140 142 

Náinari 124 130 

P i t  ic 62 120 1 1 ?  

Nadadores 63 112 1 15  

ftfayo 64 1 1 1  118  

Pénjamo 62 110 112 

Sonora 63 108 115  

Sonora 64 100 94 

Sonora 64 A 100 96 

Lerma Rojo 64 A 89 121 

H Z 

H= Hermos i 1 1o ,  Sonora; C i c l o  1963-64, 

C= CIANO, Cd. Obreg6n, Sonora; C i c l o  1962-63. 

Después del Ú l t i m o  riego de a u x i l i o  se not6 un ma- 

yor porciento de acame, en las uariedades Lermá Rojo, - 

Sonora 63 y Sonora 64, Tomando en cuenta la c las if ica-  

c i6n  s i g u i e n t e :  

Res is ten tes  (  0-5 % t o t a l  de plantas acamadas) 

fuscept ib les  (  40-60 % t o t a l  de plantas acamadas) 
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Fué como se logró es tab lecer  e l  porciento  de acame de 

las variedades an tes  mencionadas. Obteniendo los siguien- 

t es  res u l tadc s : la  variedad de Lerma Rojo se acamó un 60%, 

en las variedades Sonora 63 y Sonora 64, éste  va lor  fué de- 

6%, por lo  que puede decirse que la variedad Lerma Rojo, es 

suscept ib le  a l  acame y las variedades Sonora 63 y Sonora 64, 

son moderadamente suscep t ib l es  y  las restantes  son res is t en  

t e s .  

En el cuadro No. ? se consignan los  datos referentes - 

a l  número de días a la floración;  cuando un 50% de las espl 

gas han sal ido  de las vainas y  e l  número de días a la madu 

r éz , cuando un 50% de los pedúnculos t ienen un verde limón.'  

Cuadro No. ? - Días a la f lorac ión  y  a la maduréz, obte n i -  
dos en 2 campos Exper imentales d e l  Noroeste .  

VARIEDAD Días a la Días a la F lorac ión  Maduréz 
e H 

e H 

P i  t i c  62 82 101 122 136 
P6njamo 62 79 109 134 141 

Sonora 63 68 100 127 138 

Sonora 64 72 103 1 1 6  132 

Mayo 64 80 106 1 1 9  138 

Lerma Rojo 64 ?3 103 1 1 ?  136 

Nadadores 63 1 1 4  1 1 ?  155 152 

I.erma Rojo 7? 83 122 130 

Náinari  60 83 100 124 136 

Sonora 64 A 68 ?3 1 1 4  127 

C = CIANO, Cd. Obregón, Sonora (1963-64) 

H = H e rmos i l l o ,  Sonora ( 1963-64) 
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DISCUSION 

A l  someter en e s t u d i o ,  la comparación en rendimien 

to de las 10 variedades recomendadas para e l  Noroeste de 

México,  durante e l  C i c l o  Agr{cola  1963-1964, se encontró 

en todas e l l a s  un mayor porcentaje en rendimiento a l  com 

pararlo con e l  t e s t i g o ,  que fué la variedad Lerma Rojo, 

considerando a esta  100%. Este  mismo resul tado  lo  obtu 

v ieron en e l  CIANO (10) 

A l  efectuar e l  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o ,  no se obtuvo - 

diferencias s i g n i f i c a t i v a s  en cuanto a rendimientos ,  por 

lo  que la capacidad productora de cada una de estas va - 

riedades fué i g u a l ;  estos  resu l tados  se obtuv ieron debi  

do a que por c i e r t a s  causas, se tuvo que sembrar todas - 

las variedades en una misma f e c h a ( .? ?  de diciembre).  En 

estas condic iones ,  las variedades precoces y tardías que 

se compararon, tuv ieron un comportamiento muy d iferen te,  

del  que se hubiera obtenido  sembrando estas variedades ,  

según e l  ca lendario estab l ec ido  para esta región, que vá 

de acuerdo con e l  c i c l o  v e g e t a t i v o  de cada variedad ,  

Otra de las causas que posib l emen te  hayan influido 

en la obtenc ión de estos resu l tados ,  es la  condic ión Óp 

tima de temperat�rq, que preva leció  durante todo el pe - 

ríodo v e g e t a t i v o  de tr igo .  Ver Gráfica No. 1 ( .? , 3 , ?  y  .'� 

- 10).  
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Además se encontr6 que los  rendimientos s i  eran siQ 

n i f i c a t i u o s ,  en r e l a c i ó n  con los  resultados obtenidos en 

años anteriores  (  2 )  

Este  ensayo fué con uariedades de maduréz precoz CQ 

mo son: Sonora 64 y Sonora 64 A ;  intermedia  como son las 

uariedades nainari  60, Lerma Rojo, P i t i c  62, Pénjamo 62, 

Sonora 63, f.!ayo 64 y Le rma Rojo 64 A y de madur é z tard(a 

como es la uariedad nadadores. Se encontraron diferen - 

c i a s e n  cuanto a número de d(as a la maduréz f i s i o l ó g i c a  

a  las reportadas por e l  CIANO ( 7 , 1 0 )  

Se compararon uariedades de paja normal, corta y  -  

muy corta ,  cuyo símbolo de enanismo son: normal E1 y E2. 
A l  comparar las a l t u r a s  f ina les  de las plantas para ca 

da uariedad ,  se encontró diferencia en cuanto a las a l  

turas obten idas en e l  CIANO ( , . W , 1 0 ) ,  

En cuanto a l  maco l lamien to ,  la uariedad Nadadores 

fué la que mayor número de p lan tas desarro l ló por metro 

cuadrado ( 7 ) , 

Se obseruó el  porciento de acame en las 10 uarie 

dades siendo más u i s i b l e  esta carac terís t i ca  fenotípi 

ca en las ú l t imas  etapas de crecimiento  del c u l t i u o  y 

principa lmente  cuando se a p l i c ó  e l  Ú l t i m o  r iego  de auxl 

l i c , De las uariedades en es tudio ,  la que acusó mayor- 
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porciento de acame fué la variedad Lerma Rojo con 60% - 

( 10) ,  Por los cuál es ta  variedad ya no se cont inuó sem 

brando en esta región. 

Se r e v i s ó  la l i t e r a t u r a ,  con el fín de encontrar da 

t o s  sobre e l  número de gra�os por espiga de cada varie 

dad y e l  peso en gramos de estos granos. No se encontr� 

ron c i t a s  b ib l iográficas  que orientaran al  respecto,  por 

lo  que únicamente se reportaron los  datos obtenidos ex 

perimentalmente,  

Atendiendo a los resul tados  obtenidos,  es convenien 

t e  r e p e t i r  e s t e  experimento algunos años para confirmar 

estos  datos .  En caso de l l e v a r s e  a  cabo, es de recomen 

darse: que la fecha de siembra sea la más adecuada para 

cada variedad; que se empleen las variedades Ov iachic  y 

compuestas ,  en s u s t i t u c i ó n  a  las variedades Lerma Rojo y 

Soncra 64 A que se hagan mayor número de conteos para de 

terminar la can t idad de granos por esp iga ;  que se de ter 

mine con más exact i tud  e l  número de p lan tas  por metro - 

cuadrado por cada variedad,y que se obtengan las caracte 

r í s t i c a s  de far inolog ia.  
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RESUf4EN Y CCNCLUSICNES 

En los  ú l t i m o s  años, e l  c u l t i v o  de t r i g o  en e l � :  

estado de Sonora es e l  que r e v i s t e  mayor importancia - 

econ6mica.  El oresente trabajo se hizo con el fín de 

encontrar la variedad de tr igo  con más a l t o s  rendimien 

tos y cuyas característ icas  fenotípicas y res is tenc ia  

ª las enfermedades, nos indusca a adoptarlas para los 

c u l t i v o s  comerciales .  

El experimento se l l e v ó  a  cabo,  en e l  campo de i� 

ves t igac iones  Agrícolas  de la Costa ,  de la Escuela de 

A g r i c u l t u r a  y  Ganadería de la Universidad de Sonora, - 

durante e l  C i c l o  Agríco la  1963-64. 

Se sembraron las variedades Lerma Rojo, Lerma Ro 

jo 64 A ,  Pénjamo 62, Mayo 64, Sonora 63, Sonora 64, So 

nora 64 A ,  Nainari 60, Nadadores 63 y P i t i c  62; e l  día 

2? de dic iembre de 1963, después de prepararse e l  sue 

lo  convenientemen te .  El c u l t i v o  r e c i b i ó  5  riegos l ig� 

ros de a u x i l i o  durante su c i c l o  v e g e t a t i v o ;  e l  Ú l t imo  

riego so lamen te  se a o l i c 6  a  la variedad nadadores. Se 

f e r t i l i z 6  con 112 k i logramos de n i tr6geno por hectárea 

en dos a p l i c a c i o n e s :  la primera en la siembra con 62 ki 

logramos de n i  tr6geno por hectárea y la segunda durante 

e l  primer riego  de a u x i l i o  ( 1 ?  de febrero), con 50 k i l o  

gramos de n i trógeno por hectárea ;  se a p l i c ó  D i e t i l  par� 
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ni trofeni l- t iofosfato  (Fol idol)  e l  d ( a ?  de a b r i l ,  en una 

dos is  de ?5 centímetros cúbicos  d i l u i d o s  en 7,5 l i t r o s  de 

agua, a f í n  de controlar  e l  pulgón de la espiga (Nacrosi 

pjJum granarium), 

El diseño experimental  empleado fué en bloques a l  

azar, conteniendo 10 variedades en se is  r e p e t i c i o n e s .  La 

cosecha se p r i n c i p i ó  e l  día 27 del  mismo mes, cosechándo 

se los tra tamien tos  a  medida que se presentó la maduración 

.Se procedió con los rendimientos  de grano a hacer e l  aná 

l i s i s  de varianza, no encontrándose diferencias s ignifica  

t i v a s .  De acuerdo con las condiciones del  c l i m a ,  suelo  -  

y  c u l t i v o  que prevalecieron durante e l  c i c l o  1963-64 en - 

la región de la Costa de Hermos i l l o ,  Sonora; lugar en que 

se r e a l i z ó  e l  experimento de 10 variedades de tr igo  y  con 

siderando que no es s u f i c i e n t e  un s o l o  c i c l o  de ensayo pa 

ra poder tener seguridad en los  resul tados,  l os  cuáles es 

tán influenciados de manera fundamental por las condic io  

nes eco lóg icas  imperantes,  se puede conc lu ir  en forma pre 

l iminar,  mas no d e f i n i t i v a ,  lo s i g u i e n t e :  

1) - En cuanto a rendimiento ,  no hubo diferencias s igni-  

f i c a t i v q s �  por l o  que 19 capacidad de producción de 

grano de las 10 var iedades de t r i g o ,  fueron igua les ;  sin 

embargo a l  efe9tuar el a n á l i s i s  económico se encontró que 

la variedad Lerma Rojo, que s i r v i ó  de t e s t i g o ,  obtuvo e l   

más bajo índice económico, encontrándose en órden aseen - 

dente a la variedad Nainari 60, después a las variedades- 
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Pénjamo 62, Mayo 61+, Sonora 63, Nadadores 63, P i t i c  62 y 

Sonora 61+ A y por Ú l t i m o  las variedades que acusaron e l   

indice más a l t o  fueron: Lerma Rojo,61+ A y  Sonora 61+, 

2) - Los factores que más influyeron en e l  experimento - 

fueron: 

a) , -  Fecha de siembra - Esta fué muy tarde princi  

palmente  para las variedades P i t i c  62, Pénja 

mo 62, Nainari 60 y Nadadores 63, 

b) , -  Temperatura - Las temperaturas prevalecien�es 

durante los  meses de enero, febrero y marzo, 

d ieron un t o t a l  de 18 días cuya temperatura - 

mínima fué de oºc y de 19  días con temperatu 

ras menores de oºc, notándose con esto  un ma- 

yor maco _ l -lamiento de la p lanta de t r i g o ,  por- 

.  � . .  ·: , 

'unidad de area .  

3) No se observó ataque  de chahu i x t le  del  t a l l o  n i  de- 

la hoja. 
,f  

L+) - La variedad de c i c l o  
,  

largo fué la nadadores. mas 

5) - El acame de la uar i e a a á  Le r ma Rojo fué de 60%, por- 

lo  cuál ya no se recomí enda, 

6) - Se notaron d iferenc ias de al turas  de las plantas ;  - 

de !as que se reportan en e l  CIANO. 

?) - También encontraron diferencias en cuanto a l  número 

de días a la maduréz f i s i o l ó g i é a .  

8) - En e s t e  e s t u d i o ,  se obtuv ieron como promedio de l+O- 
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a 60 granos por espiga.  

9) - En cuanto a " M a c o l l a m i e n t o " ,  se obtuu ieron  de 250- 

a 500 plantas por metro cuadrado, 
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Cuadro No. 8 

Causas de 
Variación.  

33 

A n á l i s i s  de Varianza. 

Suma de Val,ores de F 
Cuadrados G . L .  Variación Teóricos 

Calculados 0.05 0.01 

Factor General 26.048 59 

Factor Variedades 5.001¡. 9 0.556 1 .326 

Factor Repeticiones 2 . 1  ?6 5 0.435 1.038 

Error Experimental 18.-868 45 0.419 

D .M .S .  5% = 0.843 

D .M .S .  1% = 1 . 1 0 ?  

2 . 1 1¡.  2.92 

2.1¡.2 3.44 
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