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RESUMEN 

En el Valle del Mezquital Hgo., 
1· 

el cultivo dtil cártamo es de reciento 

introd.'ucción. Houta el momento a niv~l ccmerci.al la Gllo or. !.a ,unjca varíednd 

que s1-..: s1Bahr<1. 

Con-· el prosf'ntA trabajo se pretende genorar lnfonnaci<jn tecnicu que apoyo la 

"trír.rociucclón y ·.dosarrol lo dol cult'vo, por moolo del estudio de fechas de 

sicmlJ,a asl como de la lntroducclón de nuevas variedades y su comportamiento. 

El oxpertme:r1to :.u es'tnblncio en terreno& del Campo Ae:rlcola Exporimental "Ln 

P!~dra" de! t'IF.\Jl.. (:r; rü municipio de !cxcatepL•C Hgo. Y tm ln locolldad 

r. ·• .r,l:·rnca los "Reme;!~.::~" municipio de 1ai:¡qu1llo Hr.o: durante ol clclo de 

in\':<nno l9R5-86. 

Se estt.:dln1 o;i 3 f'Pc-hns de slP111h1n en Tcxcotupec, a partir del 26 de Nnvleabre 

hnstn el 16 de Dtclt':'A~:e. En Tosquillo se estudiaron don fechas de ~icmbro. 

estas fueron <:i 29 de Nc.vicmhr" y el 13 de Dtcteabre. 

t:l diseño cxpe:imt!ntal fuo de bloques al azar con cuatro ropeticlones y cinco 

tratamientos cons t1 tu idos por las va r iBdadPG: Mante-81, Cormex-3~3, G1 la, 

Aceitera y NOro.onte. Se planteo como un f~xperlmento factorJ.al. 

El análisis estadistlco se real1zó por separado para cada localidad, primero 

P.n formo g1;meral conniderando todas lus fer.has de siembra Y v"ariedndes, Y 

post,;11ormunM se llevo a cabó un análisis particular por fecha. 

Las vari#Jblee medidas f1;:1oron: dios a ~l')scon<:ia,. roseta, romiftcaclón, 

formación del botón floral, !nich1 do floración, 51) y 80% de~ florocliJn, 

mac!urez flr.lológ:icu, altura de planta, No. de copitt:los por planta, diámetro 

de capitulo, (o. do granos por cP.p1tulo. peso de 100 semillas, peso 

hectolit.rlco, rendimiento Y contenido de licPite en ln semilla. 
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Lo• resultados del análisis ectndis ticc general de la local1aad de Texcatepcc 
eostroron diferPnc1as altnacnte s1gn1flcRt1'•as y significativas entre: fc<:hH 

pera la mayoria de las variables m•dldns, salvo paro las variables 

rnndl•lento, peco hectolitrlco, dlá•etro de capitulo y No. de granos por 

capítulo. En ol r~llsls estad.istJco de varle<!ades· se observó slgnifl<:ancln en 

solo al¡:unas de la• vari>bles, no hubo cign\flcancia para el rendimiento entre 

variedades en esta lccnlid•d· En le interacción fcc:h% d<1 •ie•bra por 

varledade~ no existió slgnlflcanc\A on lo aayor la de los vnriables •edidas, 

salvo para dios a roseta,' ramificación y for•acion del botón floral que son 

slr,nlficatlvas. 

F.n la localidnd tio Tnsquillo len rcnultados obteniao• del análisis entadlstico 

general, mostraron dif~rcnclas slenlficotivas entre fechos 118s no entre 

vauedades. para las etapnr. fenológicas lnicl de floración, tiO y 801' do 

floración y madurez flnloléglca. no así paia el resto de lns varlablP.S müdidns 

En el AnBUsls ctaodintico para .varicdader. y en la interncc16n fechas de 

slo•bra por var ledÍlans na se tuvieron difercmclas sien! ficativas en eota 

localidad. 

Tanto en la localidad de Tnsquillo como de Texcntepec, se tuvieron 

coeficiontes de. variación elevAdos porn el rendimiento (65.S y 75.7~). esto 

co•o consecuencia do lns condlclonos f1sico emblentnles y de •anoJC? 

desfavorables que se tuvieron atrovlia del desarrollo del cultivo. tnlfla como 

un eran nú1ero do holadas, ataque de enfermedades )' srJelos pobres. 

Del an6lis\s do los resultados obtenidos se lleco o les siguientes 

conclusiones: 

En Texcatepec la •eJor fecha de siembra fue la del 26 de Noviembre, en donde 
sobresale la vari'Jdad llante"SI con 603.ó k¡¡/ha y la Aceitera con 561.3 kg/ha. 

En Tasqulllo la fecha de siembra aós apropiada fue la del 13 de Dlcie•bre, en 

donde sobresale la llanto-SI con 3845.5 kg/ha y la Car•ex-353 con 2844. tkg/ha. 

En. Tasqu!llo las varl!ldadea de clclo tard!o como Mante-81 SP. r.,lac:lonnron con 

rendl•lontos elevados, y var lP.dades de ciclo corto como Noroeste obtuv le ron el 

rendimiento miio beJo. En Texcatepec Ja duraciiín de~ ciclo vegetativo de lAs 
variedl>des na se relaciono en forma P~.rtlcular con el rendi•lento. 
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1. INT!l'JDUCCION 

M0x1r:o es un país en el que año con añc !le tiene un aumento constante en la 

domando de accitcr. y erar.~s co!!lestiblns, asi como de pastas oleaetnosas de 

or !gen vegeto! utll Izadas para lo al1mentaclón h""ªºª y animal. 

En la actualidad y duranto l•s dos últimas dccndas el pe[s dejo de ser 

.~u.tosuflcicnto en la producción de frutos y :;emil las olcaginosns, ya que tiesde 

1969"' oi consu¡o nacional de esto; productos ha rebasado la oferto, excepto en 

1972. En 1980 la i•portación do aceites y semiilos olooglnosas fuo de f .5 

millones de toneladas, c1;n un costo de 5 12~ eillones de peso!:, ocasionando 

esto una fuga cndn V'?:-": m:iror de divisas para setJsfncer la demanda interno. 

Sc[~Ún cJ frn5 ost Lmoda:¡ po. el Programa Nacional de Desarrollo Rural Inteeral, 

en 1985 SB 1uvo un deflcit Je 354 000 tonoladas en acalles y grasas ver.atole~. 

y u~ 987 000 tcncladRs on pa:l rar. oleaelnosas. 

Este aumento en el con:t~lllo do 11coites y grasas vegotales se debe a vnrla~ 

causas! ·Un crecimiento n1wral •le l::i población dol 2. n.: anual, cuyo consumo 

percáp\ln es de 16 kg/nño: cnmbioa nr, la dieta nltmentic1a y mejores nivPJes de 

vida ~n a.Jeunoü sf!ctores de J;:¡ poblaciéln; i1St r.omo a la varinción en la 

superficie de cultivo C')Ue año con año regislr.1n las oleaginosas y a lo falta dH 

varle~adcc adocuadas. quo 5tWO produC'tlvas en las diferentes r'3gicncs del país. 

' En baso a lo anterior es :v1ce$lHlo lntenslflcar Jos trnhajos de 1nvestieact6n 

egricola con Jos· cultivos oleaelnoso5, -:.nndl~ntns a e1cvar en el futuro la 

producclén de lnr. zonas trad!clonales, ampliar el área de cultivo de dichas 

?.onas, abrir nuevas árens de ~reducción o 1ncram4:'n tar la producción mcdiañte la 

iiltroducción de nuevos cultivos olm1glnosor. V<.~ alta producción de aceito por 

unidad da r.uperficlo. 

El córtamo (.(j¡ill!Jlll\l.!JI llfil;_\Qril!J¡ J.._,J es un •oultivo lmportante de invierno y 

como planta olane!nosa prnsenta muchas \'entaj;!si uu SP.milla contiene un alto 

J.toréentaJe do aceite de al ta c11lldad , , tanto para consuiao hu•ano r.ol!o para uso 

industrial. En la alimontaclón tiene gren demanda por su alto con!Rnlcio de 

ác!do ! inolé!c:o pnl lnsaturado, lo que !P. r.nnfJere la prooiodad de llheror poco 

colen te rol. 



Es r.¡ cu.:..ti\.,') que ha tonid<.• ma','f'r f:1•1urtdad y varianr1:-.:;, puro~ &U e:.;.plr.1rn.;1.;;r. 

~ntPns~va es ro.l:tt.iw1:ncnte reciente Pn ~1 riiundo y lo es más en Méxic1J, va r.~ue 

se !nt.roduJo en 1948 al Sajío y en 1960 a las actuales áreas d!' 

cu l tlvo. (S•>nor a, Slnaloa,R .c.~or te, Tamaulipas, !layar 1t, etc.) 

En c.!l ca!>6 0spec1ficc !le ette t•aba.Jo, so pretende generar informat"'ión tóc:nlca 

que permftSJ. que el cu!ttvo ~1cl cártamo !.i0 1nttoduzc¡:i. }' dosarro!le en \a zona 

conor:1d1:1 co:no .. V.ille ci.Pl !i!ezqui t:1J'', PO ~os lugares donde se cuenta con ae;ua de 

ri.,go. Dicho vall.. se encuentra 11blcadu en la porción Centro-Occidental del 

""~adr, de Hldslgo. Dado· que et cártamo poseé carncterístlcas taler. como 

tolerancia a bajas te~peratur~s durmlte la!: prlmoras otnpns de su desarrollo, 

tolerancia Jt ciertos nivoloc:i dE• sal fnldad y bajos requ(~rimientos de aITTJa~ se ve 

19 per spPct l\•a di?. que puf'da deso r roUt\r se bien ha Jo las cond ic tones e<·vlóg!cas 

da la rR-giór. 

Sin e:11barr:o r:n la actualtr.;id C'"Xistn muy poca ir,fort1!.1ción Pala lo zona en que sr.· 

realizará el trahnJo, en !o que sP.· r0fieco ~1 desarrollo tle esto culttvo: por 

lo cual er nHce.-;,ulo reé\lizrr variN: t.ipos de iftvest.lgación que a;-u<i()n a tener 

un mayor conocimiento ag:onó::ilco verídico sobre las nocesidades reales del 

cártamo para estP. reatón. 

Da esta manera. siendo las fechas de siembra y ln evaluación de eenotipos de 

suma import;incia, se 1~ .. allzó oste trabajo parn P.studiar ol comportamiento df:.'l 

cártamo rmte estos factorPs de la proct1.1cción. Asi tenemos que J.gi; 

invE.'stigaclones sobre introducctón de nuevas ~·H;pecies culttvadRs deben 

complemcntarr;e con una lnve'>tlgaclón 011 P.l sentido d<~ d~terminar la lnflu~ncla 

cta lo'l fr.ctores climatológicos sobre el cultivo que se desea introducir y esto 

solo se consigu& probando diferentes periodos de siembra, que cuhran el man~en 

ir.ás amplio de r.lnmpo olira!nando los extremos en los quo so tenga la ser;uridnd 

dt que SP perdera por factorec; clJma:rylórricos desfm.'OrabJes: 1) sea quo se 

titmen que incluir las fechas que posiblemente ofrezcan los resul tactos rnáq 

vcmta.Joc;os. Pur~a1.o qu~ rara cualqu~er 1egión o zona cte cultivo habrá siP.mpre 

rochas óotimél.s: d& ciemb1a, a:ls.'tlas que cstan rn funcHm de le.~ condir.iones del 

medl<1 •mbient<J y do la respuosta fisiológica del cultivo a dlr.ha condición. 



l .I Objetivos 

! .1.1 Determinar el compcrtsmlento <:le cinco var ledade• de cártaoo en cinco 
fachas· de •iembra y dos localida~As. 

1, ¡, 2 Detectar la mejor es var iadades de cártamo y su fecha de slemhra ~ás 

a·~roplada parñ el área dP estudio. 

1. 2 Hipótesis 

1.2.1 El comportamiento de los carñcteres agronómicos de las vAr ledadeR de 

cártamo es <Ul'erenclal s•ogún ta f~cha de siembra y localidad. 



o f. J'-!EV !SlCJN DE '~1TEI;:ATUC~A 

2.1 Or1gen y d~str1bucion rle1 cArtamo 

Vnvllov onrma '~Ut:J el cúrta~n os originarlo de: Etiopia y Er!trea, y consic.!tHA 

A la tndiA Gomo ~Pritro iir origCn Rccundario do catn oJo;¡ginosa lMnz:-:11nl, 1963) 

R:audins más rer.-J~ntcs efr.ctuados por Woiss (19i;3), ncñalen que Bl origen 

<le!. c~rt.omo no l::!S fácjl pre.clsnr!o, ya -:;ue por sie:los sr lE> 1-mcontró creciendo 

en pcf'!1Ji:Jfürn ár~a~ desde Chim~ hasta la rcgtón del Mediterraneo y a lo lnrgo 

dol Va<lo del NUn hasta Etiopía. 

El cártamo '?n n-\•nero! sn lrnUa dl~1::ributdo en uran part11 cfo la t1err11, con 

c-xcepclún de las 'i~t1nos frias (Meln.1978). Yo que se adapta dBGdC' ~as 7.onrrn 

.!.ntortropica!e:; hntHa las lntltudec 4CºN y s, stsi como a lns regioner. áridos '! 

somlñrldas. (Ma;<zanl, 1%3). 

A! de.:u:ubrirr.c t.?l alto contenido aa· aCHitc en la ncm!lla da cártamo (algunas 

Vf'Tledndes obtuvl•Jrc.in más rle 40%), n_.noci6 el lnterP.s por el r;ultlvo, 

pr1nclpolmentn ~" l"• Eqtados Unidcs y !~éxlco (Mela, 197R). Le India y Méxlco 

son les. pr!nclp2Jf'S pl'C\dur:tore5 cie sc:ntllo de c:Ártarno en el mundo, pero 

tambten lo :J lur:ihrnn f.stados Unidos. Auntr o 1 la, Espnña. ?o r tugal, Rus in, 

Arcontlnn, Y· otros palsos (We1ss, 1983). 

2.2 ln~rociucc1ón 

cultivo en M~x1co 

y cie.l 

El cártamo en nuestro poín. fue cultivndo por pr !mera vez o!l el año d'3 1905 en 

San Jos? de Parnncueo, en Vallo de Snnt1ar.o. Gto. La Oficina de F.stud los 

Espoclale~ de la Secrntar la de Ar,rlcultura l' Gnno<:ioría (S.A.G. ), introdujo el 

cultivo on 1948. ir1iciándorm pr!mb~s nn los efi?.ados de ltoH?los, Jalisco, 

Guanaju~to. Sonora y ::~!nalca, donde lau ccnalclonos Ce cllmu y sueJo fueron 

fnvor0t1!cs para t?l dpsaqol ln r!C' !ns plantas: pr.ro dübido a l1'S l lmi tnclonos 

de mercodo y a lo poco co:iocllJO ~~i cultivo por los agr!cultores, no a1c1'n7.ó 

ura crí'Cl!D1ento CO!D.lHClal .:rntlr.factori<" (Coronel, 1978). 

l.a adaptatiUldnd de esta olear.Jnosa en '1lfe1entcs regio~es dr. ¡a P.epúbllca, 

ast C'Cmo 111 rcdltunt,J ~ldac! rte su explotaclór., hizo quA 11través de lora a!los los 



los prnductorcs. aerícolas se 1nt~resnrnn Más'='" RU cultJ'lo, al gr:ido dp 

qua es el qu~ hn tenido mayor cnler ld~d y ver Jan tos en su pro~ra.mción. La 

superficie nacional sembrada con cárta1to de! 1960 a 1~80 acusa lncr~mentos do 

25 000 har.rn 500 000 •11 hect.1tel'5, o 5¿3 que ha hobldo un aumorito de 1900%. 

La producción corrnspond\ente ha hldo de 32 ~li a 636 mil toneladas, o sen do 

tS~sr. <le expnnsi0n (Oullnntan, !983). Cabn señaJnr qur;1 aproximucJJ.1ml~nte- el SO% 

do la prooucción de chrtomo se cl>tleno en suporflcies <l<! riego. y que r.l 

rendimlont.o por hoct.lirna on nuestro pAis es <!e a !rededor do HOO kg/ha, que 

es el doble de !n media mundlal (~obll!s, 1980). 

2.3 Introducción y del 

cul~:iva en ol Va1lo 
Hgc_'J • 

cle.l :lllezqu :i 1'.HJ •• 

El c:attámo r.u introdujo por primera vrz on fo1ma ~xpnrlmontal en el ~Gtado de 

Hic:tr.!rro ün u!. nfi".'1 de 1981'), Cln el ba11io de los tf'niedios en e! MuntcJplo do 

'ónsqulllo ll&o .. utlllz.'mdosc la varlcdnd Glln. En ol ciclo de Invierno 1984-

1!)85 se sombró una s1;perflcin dQ 149 ht~ctáreas n niv~l comercial, y 

clmul tnnoo.mentc :;e t!StahleC1C>rnn pnrc(llns do prueba. los lugares on que so 

soQbró comprondiaron les munlclu.icc da Alfa.íayucan, Ixmlquilpnn y 7:isquU lo, 

obtanl6néoRO un rondlr.lonto ~adlc <1!' 1.3 ten/ha. 

Dutante el ciclo de lnvtorno l,85-SG. exlstlo un proernma promoclonal ·del 

cultivo do.l chrt.1mo por ;J.'Ht<i de! distrito de rlcgl') No. 100. Dlcho programa 

protL1nc!ía: 

1.- Aumentar la su¡,erflcie a sembr•r \la este cuitlvo. 

2.- Selllccionar las meJorcs úreas potenciales. 

J.- l!oJornr los 9aqwnes tt•cnoló¡:lcos. 

4.- Organizar en unldad!'s de producclón a Jos produr.torns. 

5 .. - Capaclt.:JI er este cultlvo a los productores. 

6.- Increment.er Ion. remJlr.1lantos medios a 2.5 ton/ha. 

1.- f11plemcntar Jn rotoclón Oc cult:lvos .. 

En ·la actuall<!nd el pot<mclal en suelos pa:a sembrarse con carta•o en el 

Olstr!ta dP !?!et:o No. 100 "" de 37&0 hcctárnns. 

5 



2.~ Nombres comunes 

La 9r11Hbra cá1temv provlenP dt,l vocablo árabc:i Kar tnm L!U~ significa tlnturn 

{Gatcia, 1'!71). En ct,nocldo como nlazor. ;izafrancil!o. azafrán barbado, 

1wfflcwer y ro~l (Gorr.!11, 197!; Mn7.zanl, 1963; ~ele, 1978). 

En los pr.imoros t>studios uo cJnslfico a 

Colmbat0rc, con númPTo cromnsómlco diploid<' 

l::uol o 24 (Robles, !980). 

lo especl" en dos grupos: el 

(2n) l¡¡uol a ~o. y Pus,a con 2n 

!los ter iormP.nto Al ~ oc;il !~mrse nu~vus oi:pecics, se·,, eiifur3r~r,i -· ~,~- - ~~~=tr~·-. 
svcclom!s basondose p:1ra Oíl lo t>n el número:·dc crooosomJJ.c· y ~·oracteris~icas·

roorfoHigi~as (Anhr! u.t oJ .• 1960); n cnbcn: 

I. c,1r.;Jllin;ui llr&l&l.i.wu e_,_ otll!llilll=• c.. !li!~JJL. Y c.. ri,'Jlmta.tiJJVJl ~.11D 

ZD li'.lHJl D :tl. 

1 I • íJ1Ltbl'.lfilii lllCliliM.Iln_u.:u. c... ::.llmmta, c... lU'.Lill= Y ¡;_, 1!IDYl.5 = ¡o 1g¡¡¡¡l 
a 20. 

Jll. Qailllnll\llli l~Illl,tllJi con 2n \guRl a 44 y 

IV. Gar-1!JilAw,i; t.!llJUli;.w; con :n !gua! o 64. 

La~ espccJns dol crup? 1. procPden en su mayor parte del Oeste de A51a: los 

hihr ldos cmth~ as~ts flSpecicri r.011 fP.rtllos. Las esr.ccl~s lntecrnntes dnl grupo 

II se encuontrnn nn el este 1J~ 1 3 reglón medlterranea; sus floretJ contlnnen 

antocirt'1lna, mientras qtJl' las del uno carecen de cllh~. Cruzas 

ln!.(•respocif1cns !'ntTo el g1upo 11 no su hnn esrudlodo. Del g:rupo I!I 

r;_~..1.1.Ui e:r. P'~1hablemPnte un alopc! lploide nntre espe::ies pertcmeclenter. al 

1 y a! I ! . Du~ f!rupo IV G!. ~tJ..cjJ~ s~ lccnliza en ln península lt"-érlc:i y 

Sor-Afr icl.!, p•obab lemen•.'J tuvo al G.!, i.nr.n .. t.!J.~ ~9.IDQ unQ tj~ fü.I~ E..l<"J"....fill..1...1!.fili y 

e.! O..Ull glf.1¡;j¡ ~w tLl;;l!w ~MQS:ill \l!:ll tl.2!i, 

6 

HI br ldos lnternsl'.>eciflcor. do! 1 con i l. ! con ! I ! y l 1 con 1 ! l son ester iJ es. 

Híbridos cntrP. e,,_ l~llll1!J_$ y C,,, bll'iillllll :1Jll1 ru1Lctlt)JJ!,'lJ.l1 [~L!'JU 

En el '~a.Lt.n:,,ril,l;;. .t .. !.!''2..~;!..Vs !.!. :•d han ~-:etcrm 1 nndo dar. vi:t" !edades botántcns. la 

lner:J1ls y ln Tyolcus: la pr,.morn se car actor iza por carecer c.?e esplnas y le 

segunda por su espJnosidad. r:1 ~{mero Gn.UtliJ.IY...~ esto constitutdo por nlrededor 

do J6 onpeclcs distrlbu1das. en As la, Afrlca y la Rcelón de~ Mcdtterr.,.neo (F.un•Jrt 

fil DJ., !~76). 
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2.6 c_las:l.I:".1.c:.Qc:!.ón 

L-.o tán:lco 

y descr :ipc:.f.<?n 

El cártamo t'b um_1 p.umta onuol do cr€~1mlentC' ~recto. ciue puea•~ aJconzar hast.8 

dos metros de altura, según Hcrnónuez (citado p•.>r Armenta, 19~7). quien •demás 

indica que p1ntenece a l• slgulonte c:iasificación taxonómica: 

Reino ............................. Vcg~tal 

Sub-reino .••••.••.••.•.••.••••••••• Fancro~Rmo 

DJ visión .. • • • • • • • .. • • .. • • • • .. .. • • • . Trar.heophyta 

Subdil'ir.!6n ..............•...... i:.·. µterosidne 

C laslt .• • •••••.•• • •. • •.• • .••••••..•• Ar.gior.p",rmno 

Subclasp ........................... Dlcotrledonoae 

F'w:iUia ............................ Campos l tae 

s·.::.fnm!lla ••.•••••.••••.•..•••..••• Carducene 

Tr lbu •.. • ~ .•.. ·.-. !_• ~-··· ·-: ~ •• -,,_ •••••••• Cynerene 

G<?ncro .......... ~ ..... •H,; ...... ,. r.arthamus 

Especie •. : ....... ; • ; ................ tinctorius 

Subesper.ie • • .. .. • .. .. .. .. • .. .. • .. .. lnermis 

t!p1cus 

!'lomhre cientifico : Cartbu~UH linCL!lr1Us t~ 

Descr1pc16n bo~ánjca: 

Sistema radica\.- Su rafa P.S plvotal'!A, cree" hasta una profundidad dn 2.4 m. r 
el sistema rnd!cular puooe absorber hasta una Profundidad de J a 4 m., por lo 

tanto se d"be sc•brnr en suelos profundos: Cuondo ln plantuJa esta C'n estado do 

toset• la miz so entiorra a aron profun~idad (Anónimo, 1978; Guzmán, 1970:; 

Lur.a. 1971). 

Tll!lo.- E:; fuerte. elabro, nreuido y cor muchas ramiflcncionos. do color 

variable <'ntr" el verc!e c!nro re! amarillo hlancuzco (Chavnn, 1961; D<mnis <U 

llJ. •. , 1966; llnzzani, 1963). Puedo tener una altura de 0,4 a ¡,5 m. o más; or.to 

deponJe do la énoca de siembra, grado do fert!li.:ad del suelo, cont<mldo de 

salaz;., humedad do! suelo, hu111P.c1aci :'!mhirJntaJ y elevación cJe In zona con ,.cspecto 

al nl\'el dol mar (Anóni•o• 1970: ~nowles, t9:i5). 



8 

kóm -s:s. - .~stns nacen en el :al lo t!n las axllas do la5 hojas y terminan fin 

Cúpitulos fUHa!~s quiJ forcnn un cor.Junto corlmbiforr:ne (Y.el"' 19'/8; Mezzan1 • 

.!.~63). Ln cxtenslón de lu:; ra:nlficacioncs varia do acuerdo con E.d mecHo, la 

d"nsidod de •icmhrn y la varleriad (Normon, 1965; Welss, 1983). 

Puodon existir rnmas rrimnrlns, snc:unriarlas, cte •• pP.ro desde Juego ostc 

carar.ter d1..:pr:nde de lns varh~dndos scr.ún sea su constituctén genotípica, ya que 

a una misiua cHstrmc!a entre plnntas, se hnn ob:;ervndo vnrlüdndes poco o muy 

ramif!cadaS; asl como variedades que rall!ifican desde cerca del suelo y otras lo 

hacen n mayor nltur~ Anónimo. 1970; Arcikar !!J. ¡¡j., 1957: Robles, 19SO). 

HoJ;rn. ~ Son simples. de for111a ovnlAda, c'!!il l<•r. y regularmf!Otc c!P. color vcrdr? 

oscuro, 5ln V1Jllos1.1aaos, carecen do estipulas, non deciduar;, e! borde aserrado 

y Jos áp!t;OS de 10~ dlcnLos coriacnor., forman las tlamndas O!:plnas. En algunas 

variedades sin cr.pinas, los áptccs de. los dlcntfls son mñs cortos y no !!e 

end•Jrecen. La p!Antn presenta unn filotn~la de dos quintos, ln medida y formo 

de las hojas var la conaldor ab!o~ente ·Pnt ro va r iedados y en plantas lndlvidua le!i 

de 2. 5 a 

1983). 

cm de anccho y oe ~O n 15 cm dq longit'Jd {Maz~~ani, ·1963; Welss. 

infloroscr.ncia.- Es típica de las compuestas, y consista de capitulas o 

cnbczuolas ·que se cncuentrnn en la parto terminal de los :amas. tJenen un 

diámetro dP o 4 cm., el número dn flores varia r.on la variedad y puede sor 

afectado por ol medía ambiente en un ranHo dP. 20 o 180 floJP.c!.llas tubulares 

nor111níroditas (Cla.r:sim, 1950; Muzzani. !963, Waisu, 1983). Cada florecilla 

puede producir unn sem1l~o (liarbison, 196li). El número)' tamaño d1-1 lns floro!J 

varia con la fcchn de sJembra (Ncrman, 1963), con la vor ledad. ¡¡rado de 

lnfesteclón de 1nsf!ctos, espaciomicnto entre planta:; y con la fertilidad dnl 

suelo (FrancoiR, p_; ij_¡., 1961; Boac e..\ ;¡J • , 1969: WU!lams, 1962). 

IH c:0.cl111hmr.o (t?lonJoción dE• la fJ.orecilla) y !a pcttnJzoc16n ocurr13n te~prano 

HO Ja milñnna. permaneciencJr! ab:!.ertos duronte ;1 a 6 dias do ncuordo con la 

v.iri~d11cJ, la pos!.clón· dP ... :i plantn y fpcha de s!Pmbro. Lar. floroc~llas de la 

periferia de ~a in!lorcacP.ncia son las pt!meras en abrir (Gl~r.sen, 1950: 

Chavan. i96l; IlP.ech et ¡¡J.. 1963). Unn planta puorte florear durar.te 2 a 4 

~emanoG dependiendo de la f!Xtensión de sus ramas y de la hu:riedad del suelo 

(Chavan, l961; D<'ech !U al .. 19"6). li<'lss (1983) ~enciona q•Je la floración 

total puf"dl' ,:.1rolongftrne ¿1!rededor rin 10 a 40 dlo:;. El tics.01) CP f!ornrJ6n "" 
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unn wirJ.L'dad ost1J r.ont~o:ado crcmóticmnente Kotachn y Zlm:norman. 1a17). pero el 

Periodo real puede ser 1.:randcmon'f:o inf.luenc!ado por el medio <'mhlenta. Las 

florecillas tlanen abundante polen y nectar quo armen a los insectos-.Las 

flnres pueden S('r roj~s, anarn.nJadas, ar.:arill1Js o blancos. 

V1riedados com':'rciales son autógamas por nntur2!eza nunque las aboJns y 'ltros 

Jnsectos pueden ~fttctunr l.o poliniznclOn cruzooa incrm1wntnndo ast el n(dn'HO 1!13 

s"m1lles. La cnntldad de poll.nizaclón cru:<ad• depende tamblen de la varlednd 

(!.nónimo, 1970; Chnvan, 1961; llazznnl. 1963). 

Dcspues de lo polinlzacJón y fert..1llzr·c16n, la semJlla se dosnrrolla y madura a 

una tnsa dotc!lninndn por ol r.liBa, Ja vorterfnd, las f~chas cie r.iembrn y 

cooocha. (fllll, ll.t Pl·• i!168; UrH1. !U ¡¡l., 1967). 

Wetss (!98~) mtmclonn r:ue Jas plantas :rnmbradas en espacios cortos, urectan 

Ctrecta!lientP. el número de canitulos producidos; Ja que con surcos anr.hos Y 

plnntas ospDciadns a 2.5, 18.'1, 33.0 y ~8 ce. producen 7. 19. 25 y 27 capitules 

por planta respectivamente. El tnmaño de los capítulos t9mblen dcpnnde de la 

pcslción sobrl?l la ~danta, r,npi tules primarios y tmcundar !al) sen más grandes, 

c.1pi.tulos ~erciarlos y subsccuentPE son más pequeños. Con una alta densidad de 

plantas (1 4Gfi QOO plantnc/hoctáreo) se puedo reducir el número de capltulos 

por planta aproxtmndnmente a tres. 

Iní'rutC'scenc!a.- Tiene bróctoas porsistentos y tnrminan on esplnAs. no ~s 

caduca y la sc:nUJa no so rlcsprer.dlJ de sus alveolou. En algunas varledm1us las 

!nfrutesconcias sori peo.uAñas y lus br~ctens encierron e lac semillas: en otras 

las 1n.erutescenci.1s son más grandrs y ll1s hrsictP.ns abiortas . Mazzanl (1963) -

Semilla-- !.a fnrma de la sernJlla es t0tr:-:tedrica, mido de 3 a 5 mm cte d!ftmetro 

trausversal ,- tíHne uno Jo!"lgitud c'e 4 él 8 mm. TJcne ~ crtlstu:: que parten del 

hll!o y se dlriC'en a la chalaza, nl pericarpio es blanco o blanco cremosa, 

brillante y de cnns1:aencta coriacea. El tamaño de la semilla depunda de la 

iníestacJón do !nscctos, de la fecha dP. slf'.mbra, de la poslc1ón de la 

1nflorescencla. do la <:(em:idad de s1ombrn y es una caractorístic11 varlntel. 
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La:; sc·mil.!as do Ja !:!liJJoría d~! !ds va110dw1es r.omc:-clnles co:itum:m un 3~ a 50'/. 

de cascnrn Y dc1 un :l~ '1 AO% ac ¡;;~:P1t.P.. estando constHuido esto por 70% do 

ócido linolí!ico y nlrt.'dAdor de 20% dP iictdo 1.1leico. (!UP. ,;_p, dan al acoitu 

caracteristlcas muy aceptables en !n al!mentactón humano (A:-eikar, 1567; 

Rc.blP.s, I 98(1). 

;Jer.ul~ .. 1c!os obtun1do& por k"i.lliams ~Z'fG2), indicaron que Jas srJmillas producirlas 

r.n les pri:nerrn c:t;Jitu!os. en f!or11r:tón t.r:nprana tPnlan un prome,~10 de 21.1r. de 

aceite, comparado con un 2R.G~ PCHA r.omJll!!S de capitulo:; secunrtar.tos y un 

32.2% parn semillas dP capítulos oo floración tnrdia: oncontro tamhien. qua el 

pro•edio del contenido cte la se•llla dac-recio slgniftcatlvnmentu al 

incrcmnnt.:Jrsc el <:!spaclr• cr.tre p:r.nt1rn. 

2. 7 JlFtb·t·tos d 12 crc::-c.lm.ientc1 

La semillD tequlere Para su gtn'l!inación. te!Dporaturas mayores de 4ºC, ~lenco 

el de5lP'"roUo dn las planu:!o A ar.te minlmo do wmpcraturn muy !ente, tanto 

quo oj cabo de rlos o tffrn semann!:, apnnas comienzan a apélrr.cer las plantulJls, 

en cambio, c;ti·mdo la tnmp~ratvrn del :mela AS de 15 a 2onc '·ª semilla r.Prmir..a 

rápidamente y e=i un termlno de tres f' cuatro dlas f!mergon las pJantulas sobre 

la Guperficic dHl suelo. las ~ue p0rcanecen postraCas por un per lodo dA 4 n 5 

semanas si ln s1ernbrn so hace en cilcit:.G'lbrc, durante ene periodo dP. postrnctón y 

antes dA q1m aparP.zca el t.nl lo lo pl:ml~ produce bastnntcrn h1Jjlls nl niVt.!l del 

suelo; lm; rn:nas apnrccen cuando L<> ?:·lnnta ha alcanzndo uno ol turn de 20 a :tO 

cm. F.l crec!mlonto •.fo In p~nrita una v~z qun ~ f •. nmm'o nl t.1!la, es rópido si 

se compara con su Pr lmPr desnrrollc y rH>; !:e h.1 dute:-m1.npdo qtJc dopnndir-ir.do dr.i 

.la fcchn de siembr.1, r.iuede alr.anzar Dltr1rns dcr.de 40 a 200 <:rr: (Rotilt?s, 19RO). 

La floración :;e irijC!ia Pn la:; rar1as pr!mnrias, dcsµuen en \a:; secundarlas y asi 

suc~slvamento. La f!or.'.lctón del ntazor o ciir~amo ccoienzu de los 60 a 70 dlas 

dospuos ciP. 1:1 sif~mb:-a y thme una úurac16ri vnr idblP SP.[!Ún Ln humedad nlmaconadn 

on el suelo. En con<1iclor.e:i advernas se conr.luye t•n dlez v cto·;c dias, ::1tentras 

que cuando la !lumrn:1ad dol r:uelo es abundante pucd~ durar pcr Aspacio t::r 30 a 40 

dlus: se obrt-m p1J111ero lns flores extürn.:rn Oe cnda lnflorescenclo, y 111 

DJJtHtura d(l las mis:nns se rnnllzn hAcla el centro dP. !a lnf!oresccmcla. La 

dPhisccncln dn las antf'raá :;u p:-crHJC1"' iormnJmertP a la ::~!ida d1'l; ::c,l (Mnzzonl. 

1%3, Rcbfos, 19~0). 
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Existen var1edndes con un al to porcuntaje de autofecuneac~ór. (a.irt>Cedor del 

95%) pero la ma;10r!a de las varlectades cultivadas tienen más dol 4()% de 

cruzamiento neturnl; ~or tal virtud se considern que se CC'lmporta c~110 el6ga11A. 

Esto hace que en los pro¡:r amas de f! tomcjoramicnto, se deba tener control 

artificial en la polinlzac!6n para ncegurar !a purnza i:onétlca si se dcsen 
formar linees puras de cárta~o (Robles, 1980). 

2.s Adaptac16n y cond1ciones ecol631cas 

2.8 .. 1 Latitud 

~;u ndapta desdr:- las reglonos lntortropicales hn~ta latitur.os Ce AOºN Y$., 

adm:ós es una Plnnta quo prospera blen en zonas ár ldns y seraláridas (Yazzanl, 

:963). 

Robles { 19HO), cons ldl::ra cooo las moJorcs regiones lar. que e5 tan enr.iavndas 

entre los 40° d<' lntltud nnrte y sur respectivamente, excepto las reglon€'s 

proxl11ns a le zona or.uatorial. en donde por susu condiciones caracteristlc:as dfl 

alta tGmperatura y alta humedad. el cultivo do! cártaMo no se Adapta blcn. 

2 • 8 • 2 A J. ·e .L t ud 

En cártamo las mejores regiones pro~uctoras, son aqu<.iilas de O o 800 metro~ 

sobre el nivel del 11ar, Se ha obsorVhdo que en regiones du m6s de 1000 matros 

do altitud el rendimiento de cárr.amo decrece por este factor (Robles. 1980). 

El cártamo se adapta a una ampl!a eama de condiciones el lmót lc•s. pero no le 

son favorables las variac1onus extreaas de temp1Jratura. t\1.gt:nAs voriC:!dadP.s 

tolerr:m rangos de temperatura mayores q1Je otras (Seech, 1960 y l{nmiiles. 1958). 

La germinación de lo so:Dllla llene Jugar untcaaentc cuando la ti>mperatura del 

suelo es superior a 4,5•c, la planta brota en un termino do 15 " 30 dias; la 

taso de germlnac16n se lncremer.ta cuando la tempnrntura ulcanza los 15.bºC., 

e1ergiendo a un iila20 no mayor de 5 etas con dicha ~cmperaturn (lloffman, 1950; 

Xnow!es, 1955; ~'·ne~c. 1979). 
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·El cártamo ~uede soportar ~.rnnper~turas oe -9.~ºC. a -tlº<:. {-In el estado de 

plan tu la ( l!'IG"3tll). En es te c¡iso el íoll nJc de la pJ An tu la no Cho1ce pero !I! f niz 

s:.; en JO d!irn crPce m6s de SQ e~. J,as plAOtulas espaciadas a intervalos dll 7 " 

10 cms. t:n un m!s1r.o surco' TE'~i~ten t11'3Jor La:; temperaturas bajas que 1as 

sltuudas mns próximas (Hoffman,1950; Drmnls, 1966: Moreno, 1979). 

Una vez oup los tallor. col'!lnnzan a Cer.ar rollarse la Pltir.ta iw vui:-lve ICÁS 

sensible n las hP..!.adas r:obre todo st la Lempernt1Jra rlnsc.!.i:.mde a -4°C. cuando se 

forman lds botones florales SP. lesu:mnn cuando baja la t.omperntura a OºC ó 

menos (Mort>no, tn9). Lo floraclón y ,.aduraclón de la .. ·sem1lla deben producirse 

e:i un pcrio1lo Ubre de heladAs (ll~ffman. 1950; liarblnson, 196R; Knowl<'&. 1957). 

~oblcn ( 1980) menciona que curan to la PpoC'o dEl florac:i6n y posteriormente en ta 

maduración di:J !o s'3mill:i. l;;B tt.:mpL!raturas prcfür<mt0mcnte dehen SfH altas. rle 

Jlj u 40ºC. ::n cnso da qu\l se tor.!?!en temp'""raturos :nayc.res di:J ..tOºC y si existe 

nlt.3 hcmÓdad relatlwi. o sn presentan !hJvius en es~ {>poca, la polinización y 

consecuentemonto !n fccundaéi6n, n~ S?TOn normales, danc!o lugar a una baja en 

la producción de semilla y mal desJlr rol !o de es ta. 

Canvln (t96f>) encentro que las altos temperaturas durante ol dcsarrollr1 de \as 

semillas no nfocten su contonido do aceite o la proporción de ácidos grasos. 

Sin embargo el c6rtomo no parece ser un cultivo prometedor para zonas áridas 

dcnd~ lns . temperaturas en el ~omento de le floración y formación dP nemlllas 

sean altas (Knowlrs, 1%5; Knhlcr. 1966). 

2.s.4 Humc-dact 

Lo humedad rclnOva a!rn o !a nlehl'.l favorecen el desarrollo dH cnfermodacfes 

t3les CO!llO lu maf!Cii1l do la hoj1h las royas o chahuixtles. las cudr!.ciones 

rarHcuhtrer. y 1e lt' inf!oresc-oncla (Davis, !965; ílP.nnlc;, 1966; Harhlnson, lSGR) 

El cren.\·w ~m~de d.:añ:H a la p.la:1ta de cár toQo duran to la fm;e de e.loncnci'>!"' dr:?! 

tullu (Hoffrnan, ~950: ?.nowles, l95fi} l;.s !Juvia~ pcsodas durant~ la flnrocl6n 

afnct3n ,qpriamenw ln po1 lni?.Rr.1ón. L~i; lluvias despuer. de la floración uuedt.~n 

det"olorar .!.it i;e11j l !:~ y afectar advonrnmente . .c;u desarrollo y contoni<lo do 

acelte. Las lluvian prolongada,; una voz quo el cultivo ha madurado produce le 

eorminación de lo cPmllln r.r. te cabezu!.'la (!<nowles, 1955; Nlshlkawa P.l :;i.l., 

\957). 
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l.aa necesidades m1nimas de plnvlcsldod son var lablos sr.r,ím la humedad 

almacenada en el suelo y las otras condiclom:m ambientales. Un:i exiccncia 

invariable de c•te cultivo es la auoencla de llwla y la escaza humedad 

ntmosférlca en el periodo cP.sde la floración hasta la madurnclón do la •cmllla. 

Mazzani ( 1963). 

Aunque ne cor.5idzir;:t. que rd r.luta~o es rcsjr.tente o la sequia (Chavnn. 1961; 

Knowlcs, 1955 y 1958), le cierto es qun requiere do una adecuada huoedad en el 

guclo para llegar a madurar (Seydlitz, 1962). Sin lluvin. desp•JeB do la siembra 

o! cultivo na lle1ia a producir :endimlcntos satlsfactcr !os a\ ol perfll del 

suelo no er.tuvo húmedo hasta una profur.dldad de 90 - 120 cm. en el momento de 

111 slnmbra. En su0los CCln po~A rer.o~va dc.i 'iumedad el có: tnmn r:ecesi ta p{.!r ln 

:ia"'105 270 ~:.i.. 1~..:1 ::..:v!n o su Pqu~vaJante t1n riP.gu du:"an: ..... !a P.Poca r.1;t 

•:re\'~minnto. En án?1f. tolol:nc!'lto l.!cpondJr.ntes del rlDgo, Pl cí1rttuno r~qu~ere 

•!P!'.Mimnd3m.f.mte df~ Sf.• a 115 c111. co lOmine de ugua, dopond1t>udo de ln varledad Y 

Joca::<!ar! ~3·Jr.ch, 1-.;a60; Cenn1i:, !96,;: F"lschnr r...t 9j., !'.367; llllrbinson. !9f;S), 

2.S.5 FotopGr~odo 

El íotopmiodo on ol caso de !:J plnnla de cñrtamo no es un factor qun lnfluyn 

domesiado, ~omo !o <~s en otros o;;peciP.s cultivaclr1S, os'!o so corroboro .ol 

habNSO cn~ont_ra~o que !:(' !ll.iCdo i:ult.lvor cñrtomo dL'.'ide Ba.1a Californio, Sonoro, 

Sinaloa, Roc16n· 1.aeur,eo~. ~ur d1~ Tam:mllpn!l, y P! Bnjio c:uyo númPro de horns 

luz os diícr~'lte y pructiC"o.111-mto lo varl("jad LiUO r.e ri!cnmP.nco por ~uchos añ~s 

fuP 1o GJ l:Í. Por otro ladtJ Weisr. q ~83), Fmnclon¿; ene ... ! cl'1r tnmr. os consider nrto 

cie dio ~outral, prro que. varincart.'S putiden :mstrar 111taptac1ón a fotopP.riodos 

ospeC"ificos. y un fctoporJodo corte pumfo prc1nnr;.1r <•! cii;:ado de roseta. 

2. S. G Suc .lc')s 

El cártamo prosrore en unn amplL!. gamn r:e suelos, prefiriendo los prn~·,rnrtoi:;, 

fortlles, bien dronados y de reaccüin neutra, aunque se orlapta o pll de 5 H 8 

(lloffmnn, 1950, Shaw Q.t nJ., !!?h:S; 'WP1ss. 1983). Los suelos de textura !ftediP. 

son los más adecuados cuando R0 cuento con aguo de r lego. Cuando las siembras 

son de tempornl, los suolos de textura pesade :mn loR miu; ndccuudos debido o su 

gran cnpaci1ad de ret.encion de oguo. Estos suelos tamblen puAden proporclonor 

buenos rnn<!imientor. bajo riego (Knowles. 1955). 



14 

Bajo cnndic1onAs de temorA!1 Q~ ciP"tamo tolPra lo !>nlinidad en la mis1aa mcit:lida 

quo La CPbada. ppro bajo condicione:; de r lego es ligeramente más sensible que 

Ja cohada. ol alcod6n o la ff;!•olachn azucarera (Dennis. 1966; Reg~ \.tt aj., 

1966). En <>l córta110 los nivel!!S altos de salinidad reducen Pl rendimiento de 

t:rano al 'l.::nr.lonar una dir.t1inucJón en el nú•ero de infloroscancias y en e1 de 

se111llai; por inilorescencin. A nivP.les tju 0.9 o 11.2 mili-mohm:/cm2 SP prodUCfl 

unu mor•a ~n el pf'lso de las semillas. aunque ol número du semillas por 

lnflornsccmc~a peraonozca 1uis o menos constante (Francoise e..t oJ., 1964). 

Donde los probleans de sal son sévcros, los daños en la gcrmlnoc16n pueden 

reducirse !!Pr1brando en ca!llas 1m doble hilera 6 ree:ando en surcos nlternndos. 

ilaJo condicloMr. de olta sallnldnd el cártamo ha reducido su desarrollo y la 

flornctón y madures fW presentnn a;ás temprano. (OP.nnls, 1966). 

2.9 Uso .1.r1ch.1strial 

Matons (1942) S('f.ala qur1 anteirior11onte ol cf!:tamo se culttvnba P'lra aprovechar 

los sustancias colorantP.s d1~ lAs flores, particularmente la cnrtamiJ!a que tiene 

un poder coJornnw muy eluvado, utj llzandosD p;ire toñlr 5edas. Janati y licores: 

tales productos han sido sustitu!oos por Jos colorantes slnt(~ticos. 

Actualmente se aprovecha tnnto el ncelto como la pastn de semilla. El aceite 
por su contetlido de Rcldos llnoloJco y oh~lco en mnyor proporción, la confieren 

propiedades allmentlciao muy buenno: además reduce el nivel de colesterol en la 

sangre y la inctrfoncJa de nrt<Hlosclcrosls. Se usa ademtis en ln f11brlcación de 

ceros producto& comestlbles tales como mayonesa, 11ergar!nn Y otros. Asl como 

aceite Sl1C~nlc para pinturas, barnices y resinar.. Según Belley, Bolton, Boley, 

y Ja11i(lnson cltndo~ por M11zzan1 (t9t;J), indicar, que los Beldar. crasos y 

características fislcas del uc~ite son: 

AC !'XlS GR~.SOS 

L1nolc1co 1or. 
Olelco 20% 

Pulml ttco 5% 

Llnole!co 3% 

Esteorico 1% 

Arachldico !% 



C/,RACTF.J!ISTICAS FISICAS 

Color .................................. Amar.l.!lo pálido 

Sabor •••••••••••••••••••••••••••••••••• Más bien ins !pido 

Densidad 0.95 

Punto de sol!dlficacl6n ••• , •••••••••••• -13 a -ISºC 

Punto de fusión •••• , .............. , •• '. OºC 

lndlce de aci des ......... , ........... ; , 5. 6 

Indice de saponlficaci6n ................ 190 a 19~ 

Indice de acetl lene .................... 12-5 

Indice ao lodo ......................... 135 a 145 

!ndtce de refracc1fm a 40°C CbutL 

rm refr:JctónP.tro d¿ Zelss) ············· 63-65 

3l~cdtiviciad ..••••..•••••••••••••...•••. Trns zemar.~s 

En !armo Sf'Cur.d.H!n, se ohtianfl la PASta o tortn y horino de l;i semilla, 

que se emplea como i;uplemento PTQtelco pera Je alimentnción del ~anndo 

vncuno, lannr y parn la~ oves. t.a harina do SP.!ilil In do cártamo sin 

descascarar crmtiene df." 19 a :!~% de proteinas y la descascoroda o elobornda 

registra del 20 al 50Y. de prctelnns (Coronel, 1979). 

2. 10 Prác"ticas de cuJ_tj.vo 

2.10.1 Preparación del suelo 

Subsolen.- Debido n que la raíz del cártamo crece a unn profUndidad do 2.4 

m., .esta no dr:'bc tener obS1:ñr.uloG para su pfmetrnción en el suolo. Por lo 

tanto cada 2 6 ~ años y cuanc!d sr habran tierras nuevos at cultlvo se ticbtl 

usar el arado de r.ul.Jsolco·. Cata puede ser de un tamf\ño de O.A a t.20 111 

(Anónimo, 1977). 

Barbecho.- Este ~r realizn por lo menos dos o trP.s mese~ antes do la 

siembrn y se debe entonar Pl a:ado a una profL:ndidad no 3CUl'.J!"" dP. 20 cm. 

Rastreo.- Decpues dP voltear e intvmp1arJZ{'IJ la tierra; <?'Jedan ttirrones los 

cuales dP.lJen queda~ -pulvcrt7.ndos por uno o dos pasos d•J rastra o tos '1Ue 

sean necesar tos. 

N.!.velAclón.- Esta práctica es cuy importante que• se .ia::a pora no tener 

e:ich11rr.~•!ontos y mala dlstribu~tón rh.•t ar.un. Jo cuol propjrJa l.1s 

enfermPdndcs de la rnlz (~una, 1~7~). 
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2-10-2 Método~ de s1ambra 

El cí1r tAmo puede sr.mbrRrse en hJlcran en surcos angostos. en surcos :mclios 

con posibi11dade!? de dar 111boren de cultivo e al voleo (Hoifman, 19fi5; 

Knowles. 1955; To¡¡llani. 1.96~). El método más común en 'e~poral es la 

siembra en surcos y notmatmen":e proporciona poblacir.nps más uriifort!les C!Ue nl 

voleo (Ylllül, 1960). 

Las sle~bras en 5R<:o sr> ent!erra :o r.cmjlla a una profu,1diCed de 3 a it cm •• 

debido a que pueda toner problc:aas con las maJczns durante la nascencta y Pn 

siembras ~n húm<'do r.C' puedo sembrar oc 6 u 8 cm do prcfundidnd (Ovledc, 

1968). 

Los sl~mbras 5e aPbc11 hllC('f en 5'J!CQS P<'r las sig:.1l~ntes rnzonf's: 

t. ~as :;tembras <'n r.urcos 5(; pueden cultivar y 0viuu l" compo:>tPncla r.on 

D'UJlr!Zar. •. 

2. En ol ~n&o •.!el ataque dn.u!'la plagA Al cultivo se pueCe entnir ~l turreno 

con maquinarJ:i pnro aplicar in~~1cticlda:;. 

3. Se puedn controlar mejor el agua d<:" ricr.o y dOSSJlojar Pl agua SobrontP ya 

sen do riego e t.i1rm do lluvias qUf? caen ~n invierno. 

Se puede St1mbrar en forma !llanual o mecánica (sembradorn do a;c:odón o tr len) 

a chorrillo, on m1rcos de 75 a 92 cm d(1 scpnración, .J ~n cacius molonorns de 

120 cm n rloble hilera ~n los costados. 

2.10.a DcnR1d~d de s1embra 

Robles { 1980) señala eiue ln dens!dad dP !:lembra que se rccomiondn Pn gP.nernl 

para cártamo es do 1;; a 20 ke/ha. Coronel ( 1979) 1nd1r.e que en 5UP1os d<! 

barrial y aluvión í!ü ri€go se dnben sr:imbrar de 12 a 13 kg/ha., cullndo 111 

dl~toncia ont re m.orcoc St;""ª dP 8C\ a 92 cm y ne 13 a 1'- kg/ha parn tmn 

dtstancla de 60 a 75 c:n. 

Pura las siembras dn cñrtamo tie temporal se !1a P.ncr:ntrado q1.m la mejor 

densldaC de poblacj_ón ~s dC' ~00 :ni! plantas por hoctár1Ji-.4 quec~ando de B it 10 

plantas por metro li.ncal. t:ato üquivl'~P o ui:ilizar por hl?i::tárea de R n lfl 

:<e. do :Jrm1 !ln con :m S5~ de! il1riinacióo. ( Anón1mG, 19~3). 

Lns densidad~:: mfls altar. proporciomm tm mejor <·ontrol dtJ maJ~z:as, poro los 

d~nsiCadPs más Lujas pueden !HH neceser !.::u: cuando e:-:is te dtf !.e }Q'1Cia t!e 

!iumeded. En poblaciones· olt11s los tollos son más dP.l~Pclos. hay aorws 
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ramlflcaclón, se acorta el pericdo do floración y ao faclllta la cosecha. 

Cuaudo se tiene uno densidad t1e población alta, la planta do ch.rtamo tiende 

n producir una gran cantidad do r amftS pr 1i?ar i1ls, secundar las etc., por .. lt=1 

interac-ción grande quo existe entre le qtJt! so conoce ccmo genotipo y 11t~lo 

umbiente para el caracter rn11lficaclón. En ente ú.ttimo cnno se producJ ran 

muchos capitulas por planta, bien cesnrrollados (Ro~les, 1980). 

2.10.4 FechA dA s~embra 

La fechn de siembta os de suma importancia no solo par;i el cultivo d'? 

cártamo sino µora todos f'?n eonernl, ya que estfJ factor f?ritara Cl't.ert'1inRdo 

por los rangos de otro~ fnct.ores cou:o Lempernt.uras, t:mtu del 'ii1Cdlo omhhmtt:" 

como del suelo, foto¡:.·;riodo, hue1edad del nuclo, humedad atmosf'5ricnolt1tud, 

de los cuales doper.t~e en i!f8n parl<' la forma en que la planta exprese su 

potencial dt• tcndimlcnto (ATl!!Pr.ta, 19G7). 

Moreno ( 1979) B<•nclona quo Ja época o fecha oe siembra esta dada por l•s 

condiciones climatr;léit'.icas, edcmás por lo incidencia {iA mnLezac. plagas y 

enfermedades dP. cada h~r.i/m. Bajo co!'ldlclont?s do temporal, esta 
determlnadn principalmente pcr ol inicio do lluvias, pero donde !:e dlspono 

dt! r!.ogo, la fecha de siembra puede v3r1ar. 

En cártamo si so nicmbra más tarde de la !echa 1ecomC!ndada generaJmente se 

producen pJnntas más bo.1as, con menos flo?es. monos sem.illaF pur flor Y 

menos rnndimJentos. En algunas 6reas t1 l cultive puedP no mHdurnr antes ~e 

quo lleguen las helada:;, mientras que rn otras áreas. las altas 1e:npf'rnturns 

en el momento de la maduración dismlnu.ven el contenido de acoi t.e y al indlcn 

de yodo. 

En México Ja épocn y fcch" ric slumbrn mf>" conv~niente ha sido determlnad• 

µara cada una de las rccione5 orod1Jctoras de car:umo ntravés de los C3mpos 

Acrícolai:;; F.xveriraontalcs o de !os Centro~ dP. !nvesticaciófl del !NIA. Los 

rt~sul tados SP. ven ~n P.l Cuadro 1. 

Resultados c:<peri111Pntales han indicado que !a meJor época pnrH siembra en et 
Valle de Cullecán, osta comprendida del 15 al 30 de íllcie~brn. El 15 de 

Novle•bre os i.a f~cha ópt lma, porquo la frecuencia de los facto !'eR 

ffl''Orablcs co:icurrc.n con mayor regulnridad. Siembras 11ntes del 1ñ do 

-~nvtm,brc y d<'spues :Jel 31) de Dlcirr;t.ft~ o;H>!.:,n m5a prox1::ins 3 ~.o:1 '-''JPn11rnli'~"d 

(;,(')'V8, l976j. 
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CUA.!JRO 1. RECO>o!SNDACIONF.S SOBRE FECHAS DE SIEMBRA Y VARIEDADES PARA ALGUNAS 

REGIONE3 r.EL ?AIS. 

REGTON 

Valle !!Ayo y YoquJ de Son. 

Costa de Hermonillo, Son. 

Roelón do Caborca. Son. 

Vulln de Culicdún, Sin. 

Valla C"J Fuort1~, Sin. 

Vollo Carrizo, Sin. 

Mexicall, Baja c. Norte. 

Nayarlt. 

Sur del Edo. de Tamps. 

Dr.llcJ as, C!1i!1ut~hua. 

Centro y Norte de. Nuevó 

Costa del Edo. de JaÚsco: . 

FECHA DE S; F:MBRA 

15 Nov - 30 Die (1) 

15 Ole - 30 Ene (2) 

1 Dlr. - 15 Ene. 

15 Dir. ~ 30 Ena. 

15 Nov - 31 Die:. 

15 Nov -31-Ilic. 

,,. 

1s~Nov ~·.a1.01c. 
·:;:__.~_-.--

. "•""--:---," .. , 

1~'il~\. ·~ 1s 01c. 

.'".- ' . . . 
20.Dlc ~ !Ó F.ne. 

VAR [E;JADF.S 

Glla y Kino 76 

Glla y Klno 76 

GJln y Kino 76 

Gila y ~ino 76 

Cllla, HumAya 65 
y Saffola 208. 

Glle, r:1,.;mayn 65, 
Saffola 202 y 208 

Glla, <lumaya 65, 
y Saffola 208. 

Gua. 

Saffol a 208. 

Gila, Saffoln 208 
y Mnntr 81. 

Clla 

G1.la 

Humaya 65, Saffoln 
301 y 304. 

-----------·-------------------------------
.. 

Nota: (1) Suelos de !iarrlnl 

(2) suelos di! Aluvión 
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Muñoz !'--t l'.l.(1979) señalan que lAs fechaG de siembro para ei max!110 

rendimiento, tanto en suo!os de barrial como dn •luvl6n en el sur de Sonorn 

son de la sicuiente for111a: Paro Guelos arcillosos n de barrial en el Valle 

del llave y del Ynqu!, la fecha ~e r.\cmbra us del 15 de Noviembre al 30 (ie 

Dic1embro, nicndo la éptima en la pr~11era qu1ncP.na de Diciembre; mt('lntrns 

que en suelo de aluvión o modio, en ni V. de!. l!ayo (Bajo rio Moyo) y v. Del 

Yaqul (Qio Muerto). l• fecho do siembra comprende del 15 de Diciembre al 30 

de Enero, obtenlendosc la focha ópttma de siembra en !A pri1era quincena de 

linero. 

~unó:;; 0.1 ¡¡),. (1978) reportan que la época de sle~ora para la Costa dP. 

!len:r.osi.!.lo es del prlmero dP.: Diciembre al l5 de EmHo, stcnrlo la fecho 

óptilla durnnto in sceunrJn quinccnn do íl1~1E.'!Dbre; mientras qua para la ree:!ón 

de Caborco os del ¡ 5 do Diciembre al 30 tia Enero, con fecha 6pti1• en la 

pr !mera t;ulnccn!l de Eneru. 

Trabajos efe~tuados JJor Rivorn (19€'0-1962 y i966) .!il'f,ñlnn quu la época de 

simnbro opropi.ade para eJ cult1vo del cártomo en (ll Valle d<' de ~exlcal1, 

B.C.N. ,comprendP dfll 1$ C.ü No\'lcmtire al 15 d~ ntcieobre; ~slmismo, Moreno y 

Camarilla (1979) indlr:on que en factible sembrar e~ cártamo hns!a r.l 30 c!e 

Diclemb1e er ol Valle ce Moxlr.oli y obtener rendimientos acep~ables. 

Resultndos e.<perl:nentales, obtenidos por el íllstrito de Riego No. 100 de 

AlfaJ~Yucan Hgo., ~r.dlcan que la fecha prohable,más aceptable riera el 

cultivo c!n cártamo i:an e! Vnl !A dPl Mr.:~r.m!tal queda comprondida entro el 15 

de Novit:!!l:lHe al 15 de Diciembr~. 

Durante el ciclo do lnv.!P-rno i984-t98fl, .sB re:dizo un t->xperimcmto rm el cual 

so probaron 5 fnct:or. Ce r!embra cornpumdidas cnt re el 14 de ~oviu~hre al 17 

de Enero. Además so ovaluoron 9 variedodes do cártamo; estas fueron: Gila, 

Crmox-353, Hl:maya •i5, K.!no 76. "1ante 81. ~~oyal-71. Enono-6, Norouste y 

Acc1 tern. rl!cho oxpP.r imonto :;P. realizo en tres ~ocalidades del Val lo dol 

\IJl';,C"•uitat: A?fnJayuc:an, !illxqutotmula (,? rxm~rulJpnn. Díl ilCt;fJCCO {'Oíl lClS 
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re:ml tedas coten Laos s~ Pncontro que la U:P.Jor (rpoca de stf'!mbra es i.E.. que va 

d111 t 1 Cf'.. ~-,·doinl;re al 17 dA Dicle.'!lbro, .~unque cabe neña!DI c;u'-1 los 

rosult~dos <!~ ~sto t•xpt:r .linento aun no ~rnn shfo evaluados estadísticam~nto, 

·sino que su evaluación fue imi~~mcntP en ba!;ü o los rcmdlm!entos obtenidos 

eri iormn c1irncta del campo. 

Las nccesl<ladc~ de fert11Jzanto '!Ston doter~!nodas por Ja fertilidad del 

suelo, loll cultlvoo anteliores y la humedad dlr.¡;.onlblo (Beoch, 1960; Dennts, 

!9fi6). 

Se '1un hPcho pru~bas de fertiUzac.lón en clirtnma. y se ha obtitHVado que el 

r. ! trOl!cno m1mcnt.a los remHmicntos y pea c0ns tgc:tente l3 producción ctr 

oc1üte por het:tárea. El fosforo <>Speclrür:.l'.:!ntc cuando te tHrncla con el 

!'l~ trógCJno íJUrn•1 l'lT::t los rcndfr.iicntos. rnicmtrns c-uo el potasic les cH!:mlnuyc. 

E~ cúrtamo nececita munos fe!t1lizantc!: fosfót!cos que n1tro.'.!'rn1ados; si SH 

num~n!.a lo dosis do n1 tr6i~cno aumcnt.on los rcurilmientos y el contenido oo 

proteines de la ~cmlllu. pero c:'.'..r.m1nuye r:•l ':':o:iterado de ::tceite: si se 

aumentan Jm: nlvalP.s de fósforo irnccae lo contrnrlo (Qu!lantan oj al.~1 1!110J 

allJ.1i;J1 y 'iv}=an .!l.'.l.ill ºll.l.l!Y.i"!flll L!.lfikl!.illllilli WJ ll ~ d.9.ll.L~ :u:.!!f.Ll.ru..eJi a SO 

kr~ t?n tcrrerios no dos3cnnsados. p1·ro nn nube resp\Jesta en terrenos 

desacnnsJdos a los riue se les fi;-¡t 1.lizc con 9< kr./ha de N en fon1rn rjo 

nitrato. ~nowless y Mi!ler (1960) sugi1Jren que la donlr. de N ch~be ser 120 

kg/ho. tioro citrtnmo dp riCJP,o y d0 20 R 50 kP,/ha poro ctirt.1mo de tcmnortil, 

cien tras q1.w otro!; 1nv'~.!> ti~ador~s han rcpor tndo rcnpucstas o ct0sls 

supefiores u 200 ~1!/ha. 

La época de apUcactón del N ti,me influencia ~n la producción de mau•r ln 

r.~ca total, P1!ro no sinamre oñ el umdlP.1'!.'.:mto de [!rano (<ll.lbe!'t f;.l eJ..!., 

·1967). El lur.nI ~o co .. ocnc!ón dPl fer tllizante fuo dnterminar.te. 

!.as caractPdsttcas de ·la nJ.:'nta que son nf"ect:i<las por la fer1lllz~ción c;m1 

N, son la Pltura, número dri cab,_•zu ..... las ;:mr plunrn, peso de la semilla y 

;:>ro<luc:ción de semillas po1 cat'l'??.Uolas. Aparentemente el contPnldo de aceltc 

es poco afectado por la aplicación ue N (Dhote f:':.1 alª' 19'i4; CilU1ert e..t aj, .. 

1967; llo~ ~ n_w_, 1.2.ú.8J~ 

El D~W!il'Jl!l ['.!leQJ> ilnl.il.'.lwic e.n 1iWP'' .l;ll.tu! ~ la lli.!l!WI !l 3n_~ •iel n:.~:t::l.T 



riego de auxilio, con lo cual se !'educen las pérdidas por lavado. En C::l CO!;O 
del fósforo 10 apllcacl6n pt..ede hocer~e ant<is do lo siaml>rn, y puede us:use 

como fuente dP. nttrégeno y fósforo, y cualq:lier ·rertiliznnte dlspon!ble cm 

el mercado. Anónimo (1983). Por trabajos ca fertilización realizadas t•n · 

dlstint3.1; partes del país te han chtenido los sigulenter. dato~ S\)bre la 

fer t11!zaci6n del cár ta:zio pera cada una de lns ff]f?lo:1es enunciadas en el . 

cuadro 2. 

2.10.G Riegos 

El cártoma requiere mrr.or. cantidad de C'gua qu~ los cultivos tradicionales de 

!nv!orno que se s1n11·bran co?Jo al trlgo y avene princlpalmPnte debido al 

ni~te11a radlcusHr d8 er.tt~ Lunn (t<nt). 

En los suelos b:'!Jcs d¿. nluvicmnn profundo::, los riegos se reduc0n arios o 

tros y Pn casos ,~xccr:-cionale:; a une solo. el cual SP. dJtra roca antes rio 

comenzar la f!.oraci6n. ;\t.mque Jos r iego!i no d~ben fo! tar, deben Ca da: se con 

precaución reduclonc!0sr~ en JIJ _r>oslble la cant \dad de .1guo¡ para asl evt tl'r 

las pudrtclon•~S c.;c la 1aíz (M,:ln, 197q), 

'Jna señal de que la pl:inta orr.ci>lta humedad os cuando las hoJ~s_-du cmmedic 

de la planta o rlc ollaJo pr<>s<!ntan un aspecto flácido (Morena, 1979). 

La& épocO$ más cr i t teas d'~ t"1umr.dad del ciH tnmc son: Durante ln f !oraclón y 

el llenodt) do ~rano. Yo que si fa~. ta, el cultive Gufro unn bnja en el 

rP.ndimlento; perc los flf'gOD deben de !HH mas llr.eros para evltAf Óf'!iOS Ce 

pudt le iones radlcualre!\ (Ovlcdn, 196'), Oullvntan, 1970). 

Se han hecho invcstir.aclanes en rHstintas reelonos, se ha obtenido que con 

lómlne:¡ totales de ~O cm don resultados sAtlr.fnctorios. y dividlendalos en 

varios rle¡:os (5 a 7) sera mejor (Mutn, 1974). 

2.10.7 Combate de malozas 

Por la lentitud de t:u crf..'c!miento en la P.poca inicial. el cártamo lur.ha con 

desventaja contrn las hierbas cuya destrucción ha de llevarse a cabo por 

medios mncénicas o qulmJ.cos adecuarlos (~azzan1, 1963). 

P.10¡ ovltnr !~!i fJJ•lblP.mns con ln;. i:inl.;zas r~sn1•1.:tosarln ~iu::o?r U"<:. ;·1uf:'nn 

urcrarm:j.1n· c:'Hl suelo, l,fl su t!v1n~o erkr.undo )" !P.r.Pf lt.,¡i\o -~1 r:c:t!V•" 
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CVhiJRO 2. ~ECOY~:l!DACIONf.S DE FERTIL!ZAC!Orl PARA El, CULTIVO DEL CARTAMO EN LAS 

n:sr!NTA3 Rl:GIC'NES DEL PAIS. 

R~G!ON 

._ . . 

FORMUl.A DE 

FERTl!..IZA 

CiON 
CANTIDAD MOMENTO 

--------------·-----·· -- -· ·------------------------ -----·-·-------
Slnalo~ •• ;-, •• ; ........ . 

Sonora~ ................ . 

-~~~~!!_!!.~!ll2~~~-
11otación 

Tri~o-Cárt~~O· ..... 

CJ.lartnmo-Cá r tamo ..• 

Viaiz-Cár!.11!ln . .•.•.• 

AlP.odón-Cit rtnmo .•.. 
_:;y~~QU!;LAl:i;!llón__ 

"alz-Cñ• tnmo ....... . 

llellclns, Chih. 

Nuavo León •••..•••••••• 
(Cent ro y Non e) -

Nayarit ........... : .... -

Costa da .Jallsco ....... 

80-00-0 ( 1) 
40-00-0 (2) 

80-50-0 

80c40-0 

80-40-~ 

120-40-0 

80··40-0 

NOTA: (J) Culti'lo a!lterior de vorano. · -
(2) Siembrn con humP.dad residual de urroz. 

( 3) SueJ °" pesaaos. 

(4) SU•'los lige;os. 

Jo. 
to. 

!o. 

80-00-0 

40-00-0 

80-50-0 

S0-40-0 

110-40-0 

12o_-40-o 

80-40-0 

Sleml.Ha 
Siembra 

Slombro 

Siembro 

Siembra 

Sio•bra 

Siembra 

Siembro 

Steinhrn 

Siembr~ 

Al primor 

rie¡:o. 

Siembra 

Antec del. 

~o. r lego 

Siuabra 

Al prJmor 

cu! ttvo. 

Siembro 



durante los primeros 40 a 60 d!as: yn qu" despues l.ll drtomo no ton<!ra 
competencia debido a la espesura de 5U fnl!ajp (.~nónimo, 1977). 

Los cultivos que la altura <le le plante pe1m1te darlo con .,aquir.arin, son 

tres dontro de los primores 60 dios, 5ier.<lo el últl11c para opacar y nbrlr 

surco, es docJr c;uu los cul'!.ivrJs se deben de hacflr antr.s de dar el prl~or 

riPgo de auxilio. Ccn oJ r.ultivo se destrulrari las malas nJer})as y !le 

acom'flclonnra ol 5Uelo p:ira unn buena ;u:~reación y bue11 mnnojo del .1r;ua de 

riego (Anón\110, 1976). 

Pare el control de •alaG hlerhns, se puedo ff'Cürtjr tnnhlen al uso dr 

herbicidas. Entre •!stos se pu.,de usar e.l Treflhn. a unn <i•isls de 1 " 1.5 

l_t/ha. Dicha nplicaciót; dubctn haccH5!t en seco incorpornndulo por mf-ldlo de 

rastura de d.iscos. osen que este herlllcida os Ce pruemerg<'ncJa, controla 

bledo, vcrdolar,a, avuna y alpistes sl lvostrPs y otras :ialczas. Adamas dura 

muclrns 11'.onos en el ~meto quudando as! libre do oscnrdas durante el ciclo 

vegetativo. 

Otros h<HblcJdes de prrJl;l:nt>re;e~ch' n.u9 se puedan usar, sen: El r.urmex, J.orox, 

Pntoran, Romrod y Eptam. Otr .. os herbicidas como e! !.azo y el Carbine, se 

pueden apl1car en post sio.mbre o nl •omento de la siembra. F.1 uso de 

herbicldns parn el culttvo del cártAliO en México no se l1a r..eno1oiiZndo. 

2.10.s Var1edod8s 

~uchos de tas var !edadc• de cártaM pue.den ser fa~l!<cr.te dlstlnguidas por 

una o más de los si~uientes características: Color de la flor, !!fado de 

espinosi'dad. grado de rnm.lficación, hábl to de crectmiento. forma de In hoJe, 

diámetro do la <:AbAzuela, forma ée las "em!llas y contenido de aceite 

(~rglkor fU IJ.l., 1%7; Chavan, 1%1). Pata el lnduatrtal la últtma de las 

cntecteríntiCRS os lo 1tás importante. En l.1s varleOndes actualos el 

contenido do aceite puede vnr lar de un 17 a un 40%, nunquü en matet ioJen 

PXPt?rimentnies ~e hen report'ldO niveles superiores al 507! (Applcwhlte, 1966; 

Dennl&, !966: lliller, 1960; <•owell, 1965). 

Al tronscursl) de los añOs en los dh•ersos palser. rrocuctoros do cárttJmo y 

:nmbien Mbxico se estan formando varie..!~d~m r.on mayor rendilllhm!o d·~ 

st~milln. moy~r !"Pi~ent;iJ~ Ce aceltu y :aUcrfts Cl"roc:err~¡¡ J;::rcro!l:!r:o~. ~·"'\ l~:i 
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w~et,~at1vn ~G Ce• i58 n 160 ·.!lns, y alcanza untJ altura 11edia de 131 cm. 

~n~cia in floración c!a los 108 a los 110 c:ilas. t.n samilla 1'.!S dn color 

blanco, di? tamaiio selliflJrmte ol de )as var lt. .. dades Glta 1 Soffola-20R, de 

CRuacera rtnlgada, rusi!;t~nte al desgrano y su contenido de AciJitL es di? un 

:'9%. Presr:mta un promt.od.io de J'/ caoitu!as por pl:inta. El p11so l?SPP.CÍflco do 

un 1itro dP. ..:~!!IJ~I::i, flR dr. ¡)32 grnmos. El mlllar de semilla peso 42 gramos. 

Su pt Jncl.pa~ cualldod e:; quP. presonta resistencia al ataque del hongo 

P-ll.!;J;lnJ.D l<l!Lth.aJll.1, causanto de Ja toya do Ja hoJa, la cual puode afectar los 

:endimientos; sin u11bnn:;a con ur.t~ material se evitan los dañes. Además es 

tolerante a 1• pudrlción de la ta1:i, cnu•ada por Pj¡y_timJ1QLa llJJ!Ji.ChJ!)Li· Es 

"'JC-eptlblü a Ja onfPrmcdad endémlca _;ianct1r• do la hoja, causada por et nango 

t\J..lQJ.Dfil.!.D ~ c., pero a la vez prr:iscnta menor .Jrado d~ :Jtnque qu~ las 

v~ricdodPs Gila y Saffola 208, sobre todo cuando es too moter lnles "" 

l~~t:,iblocen en fechas de :ie11bre tl~mpranos, en las cunles la inc.1.donc1a fH; 

11oyor (hnónlmo, 1981). 

Aceitero.- Tamblen :tamadR Al!luoy, en una varled:1d que ruPde rendir hasta J 

150 kg/hn., y como su nombre lo lndlcn produce 41% do ocelte en lo 

r.omilla, alconzo alturas de t.65 n 1-70 metros, es resistento nl ncame y al 

decernno y se cosechn n les 185 o !90 dlus. su semilla es de cnsr.ern dolgada 

'!de color blanco cremono. las flores ~onde color omarll!o cuando frescas 

rÓJlzas ul s~cnrse, tienr.: un alto índice c:,1 or.p\no~ldnd {AnónittlO. 1982). 

Cnrmex-353.- 1-:r.1,n variedad pucrlc ll~gar a rendir arriba de 2 r000 ke/hn. Sti 

- cosecha •Prnxl•adam,,nte "º Jos !70 a ISO dlns. se ¡,. considera de ciclo 

intermedio. '!!.une un contanlCo do acnl te deL :l7%, su co!Dportmnlento es 

¡oaroc!do al do la variedad G\la. 

Noroestl'1.- E!. una variedad de poca altura, crqce olrcdcCor de 50 a 60 cm. 

su ciclo veeotnLivo. l!S corto con respecto a las varll?dodüs nntes 

llf.•riclo:rncilu~: E:!!: de 160 a 170 dlas. Es restslonte al dcn~rane y llCSae. Con un 

crnn número dP. c:api t 1Jlos por ;>lanta. do color verde oscuro ol !allaje, l.1s 

florps !mn rjc color a:nar!.llo euanrk• fro'Jc~s y roJizn!; <:uendo SP.cas. la 

sumlll(} es de color blanco, resistente al ma:ichado ha.lo can~iciones Cú 

h1medad. 
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oleaginosar. en gen~ral, más quP. tomar fm c:uento el rendimiPnto dA Sflmilla lle 

debe conKidernr el rcmU1miento de acel te pnr hectárt!A que os el factor 

básico de la producclón (Robl<ls, 1980). Desde que se inlclo ol cultlvo «n 

México do! c&rt.,o, la p•incipal variedad fuo la Gila, el transcuroo de 13 

lnvestlgeción han surgido n(ras. 

Gila.- Fue mejorada por C1l DopatlAmento da Acricultura de los Estarlos 

Unidos, en cooperación con la Estación F.xperlmontal Acrícola de Arizonn, 

proviene de unn cruza de N-10 con Wostern Oilsed-14. Es un• varlednd 

esplnoza y rnmlficadn, con flores de color omarlllo, onaranJodo y blanctl. su 
floraclñn so !niela <fo los 110 dlas n lo.• 115 y se coseche de los 165 a los 

t80 dtns, deriendlcnd(: Uo la f~ch~ do stc1hra recomendmJa. Tiene buena 

rcsist~ncio .;iJ acamo y .,1 desgrane: es tclcrant.r. n la prJdrlclón de la ralz. 

Alcnnzn una ,1ltura twd!a de 140 cm y su potencial dP. rcmdl11ionto f.!S supcrlN 

a las tre5 tonuladas por hect/Jrcnt su contf'nido dn aci te us do 35% (Moreno, 

!979). 

Saffola 20H.- llene 11•1 ¡¡rnc!o de esp!nos1dad y ramlflcaciún similar a la 

Gii~. tlPne cna el tu ro m0tHo de 157 cm., su clclo vegetativo cu de 5 o 10 

dias más que la Gilo. Su conlAni<Jr; de aceite es del 37%. 

;(!no '/6.- Variedad con un potencial dP. reedlmiento do 2 700 kg/he. pn 

GUelos de b11rrial quo SP incr13mentnr8 a mós d~ 3 500 k~/ha r.n suplo de 

aluvión, ron un contfmjdo ~e acelte Pn i.abnrotor!o de ::s¡:,. Tlnnc una altura 

do J ,4fl • y presenta a1slstenc~a al ~r:amA •. desgranP y pudrlcjón de ln raíz, 

La planta AS rnmlflcada. e:::pinozu. follaje do color verde opaco v floros 

nmarlllas. lnlc!o la floración cmlro los !lo a 120 dlas y se encuentra lista 

paro la· cosec~a de los J '15 o !80 dlas (Anónimo. J 983). 

Man te St ••· Provi~ne de la 1 ine~ experimental registrada co1110 111 cruza No. 

22, hecha on Hl ctcio a[!ricola de otoño-invierno de 1973-74, y tiene como 

proceni tares a lan líneas Prossog y RCH-H 1. Esta cru~n se hlzo en el Campo 

Aericolo Exm~rlmentnl de! VaJltJ del Yaqut, !;on. ~~Ita var~edod os Oe 1:allo .Y 

ra!llas bastantJJS V1[!orosns, alto indico ée espinosldad, y de habito de 

crcclmicnto rn111.J ficado. La coloracl6n rJcl fol laJ<! es verde npaco con floros 

do color amArillo cunndC1 frescas y se> tornan rojiza-; al r.ecar. Su ciclo 
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2.10.9 Cosecha 

El cártamo esta 11sto para cosechnrsa cuando las hractcas de las cabezue.Jns 

se tornan de un color café y la seallla se dosprnnde fAcllmente, y cuando la 

~emllla cont!P.na dn un 8 o 10%. de humerlnd (Moreno, 1979). 

!lara cosE:chflr SP usa ta m:lyuinA poro sorgo o trigo hActendo les siguientes 

ajusten: 

Lo velocidad clnl cil lndro se deb" reducir a un rango de 500 a 800 

revoluciones por minuto. Si la vcloclrl:id es muy alta se va a notar que los 

C'Htnos se quiebran. La!: voioc1daaes mñs bajas so u:;an para Lr illar e! eumo 

má~ seco; la sopaniclón entre el clllnr1ro y los ccncavos debe ser ~ntre 9,5 

y 16 mm; el abanico s11 debe grnduar de tal manera que separe el grnno vano y 

la ¡iaJo; la vel"cidad del p1pnlotr debe ser 25% más rápida, ~ue la veloclded 

de traslación. Cuando el cártamo cr.to muy seco Go puede utll lzar la 

trilladora sin papalotn (Món!110, J9S3). 

El arrancado del cártamo µara acelerar ln cosocha puede ser dnseal1lP 

par tlculan1entc cuando las hlerbns sigmm creciendo y cuando !a hu•edad del 

suelo, la halta fertllldad del mismo y el tiempo frlo ocaclonan que !as 

plantan po'rmanezcan verdes por per lodos prolone:ndos despues de quo la 

semilla SIJ ha desarrollado comPlf'ta•ento. En r.stri caso Jos ajustes a Ja 

combinada son similart's a loH drl caso anterior ::l{indo recomendable el uso 

de un adltamPnto rccor.udor d~ bAnda r.onttnua (Mlller, 1960). 

2. 11 Pl;:igas 

Las plagas en general, r.arecen do illPO!'tancio econ6!DiC!l, Ueb~cin a quo los 

rlaños quP. causan er.toc no son dP cu1dndo. Apaumtc:nente ol ciJrtflmo t lone 

fuer tes mecanismos dft compensac16n de tal forma que la producción no 

disminuye aun cuando suf:e ataques do lnsP.ctos tan vCJracos como los cusanos 

del follnJe (fu!.QQQD.lcra... mm.), ch1nch9 Lyrrus o trJps. Stn embargo, s~ el 

ataque y el dAño son sumamentP. intensos, puede reducirGe la producc16n tanto 

de aceite como de semllla (Carlson, 1~64). 

26 
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Dentro de los insectos plnga ne poúrlan citar los sigulPnLes: 

Guzono• troz.idorcs. - IAz!..!tlli ~pn.,_. ~IJlsi!:JúJJ Q.I.llJ..!)JWJllli !l4~JJD~). Es fon 

insectos ococionalaanto atacan al cu! tlvo dol cár taica y cunndo Jo hacen se 

localiznn en 2onchoner.. Atacan al cártamo durante los prl:aeros 20 dlns de 

nacldo, el Caño se c<mccntra r-m la ba&:? dl,1 tollo do Ja plontula. i.ns tarver. 

se les encuentra enroscadas bajo los plantitas trozadas. Se pu<>cicn controlar 

con cebos envenenados, de salvado o •aiz molido, nzúcnr o melaza, con sevin o 

toxafeno al 3%. 

r.unono bclloturo (fü:..U!Ubls S!lP). J.a lncldenciu de esta pllr.n l'Ut'de ocurr Ir ª"S 
de la época de flo~:lc1ón hest3 P.l llenado de grano. Las l:nvas perfornn los 

b·.-tones flornlos y ~os crip1 tu lo.e; tiernos, ocacionondo quo se pudran. Est~s 

larvas son de color ·~nrlable, de verr:fe pÁlido a café obscuro y muestran sobro 

el dorr.o rayns longttudinnles. Pnra su control so uriun dos litros/ha de 

Paratión motíllco nl ~O'.L 

Gusnno Roldnda (!;E!lrJ.pp_!_cll.JI S.ru?) y ~usano falso medidor (1llibl11!JJIJÜil o.1>. El 

daño de estos inst1ctos puede ;rianifestorsc por dosgarramientos d~ las hojas, lo 

destrucción do tns ycm~s tiernos y r.n un menrJJ porcuntJc a lRs flowcillas. Se 

puerlen contrlar con LonnotP. al 90'X, 300gr/ha., ~uvacron 60, t.25 lt/ha. 

Barrenador del tallo (M.t!i!lll9filitilll!.Zl! :w.l.fill<l!.la) fil".LQ.'!ll.::.l!l!w· Ato<:a µrlnrJpelmcntc 

en aquellas sie11brP.s qU'J se Hfectuan fuera do lar. épocns rccomondaans. Debilita 

el sosten de la planta. Lo lMvo al oorronor ol tallo perml te la tntroducc!ón 

de microorean1sao5 fltopatógenos. La forma de control ::185 efcct.ive es sembrar 

dP.ntro do la f~cha recomerdada. 

Araña roja (I.c..t.umY&h.1.1~ !tIJ.P). Se cst.ableco en el enver. de las ha.Jan, 

succ-ionando la savia de lnr. nervaduras. Ln pnrte jnfcstnt!a presenta un color 

banquccino y polvoco y " medida qua ou11.enta !a tncidncla las plantas se secan. 

Paro su control se puede aplicar: Acrlcld al 40% un lt/hu. Azufre P.n polvo al 

93%, 25kg/ha. 

Pulgones.- El pulcón Ml:Zla 11.!U.tieml eo muy abundante cuando se inicia en el 

cártamo la formación r!e las yemas fJorales. proloneandosfl ~u estnncia hasta 

•:uundo •~l c:ipitu!~ estJl toti\Ui10111.1• ;orma=:1J. El pu:r:,.;;;!~;·.;~.-~} 5•! ~:t ;.,, ... .,t•nt.:.ido 

en los Ult.:.mos a~os on inf(l!>t<Jcivncs baSL:into elevada!'.:, ·y .~1 dú;c ne o:.>sorva 
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.manchas pequcr.as 110 color a:nar 1 llo en las hnjas 
y en los brácteas que rodmm al capitulo. Su 

distrlbur;lón no es unifo:-c:in. sino qu~ se presenta on manchom:~s. Se puede 

controlar con Fcsttón, 2 lt/hn y Pi: loor 50%, 300 er/ha. 

Chinches Lygus y raplun (lJJ:l!:; lJ.ni;.<2.lnüs y ~.!ll1D..UDtl!lS lil!!!l. Estas dos 

especies d(-' rhL'iches se prmrnntan normah1ente rm el cffrtamo desde ta emergencia 

h:rnto la .frt.:ctiflcación, los infestaciones más fuertes y pclierosas se 

prl'sentan durante '·ª {•poca de florncl6n en la cual las ninfas y adultos chupan 

Jos botones flcirolos y las c:nt1c:wolas tiernas, ocac1onando la absorcJón y 

avanamiento de le=> eranon. Cu::mdo se cncmmtran 25 o míls chtnches rior ende 100 

rodazos so recomienda l~ npllc~cl6n de uno mezclo de Parat16n metílico más !JDT 

en dosis ver !abli!s de acuprdo con P.1 ~r:ido de fer tlllzación. 

Enf<.:"? rmedacien. 

Rovlclén de Jl tP.raturn en Journnls o Abstraes y del INIA Robles (1980) y Moreno 

(1979): 

Les enfermedades más comunes son lar; royns, las pudrlctones radiculares, las 

manchas de la hoja, la pudrición de las yomas y la mnrcllitez por vert.!cilium. 

La. intensidad del d~ño qlJe causan depende dA las condicloner. cllmátlcas. de 18.:J 

prñcticar. culturalCIS y d~ las varlcd:1Ces. A~gunas de los prácticas culturales 

que teducrn la succptlbi!ldad de la pJanta a. esas onfcrmedaclP.s son la sle•bra 

en camas, el drl'najc a:::iccuadu dnl suelo y Hl de ovltar los r.inmbras continuar. 

de cártamo en r;n mismo terreno •. 

Royn o chnuixtle.- Eota en!e1m8dod es cnunndn por el hongo ~l<.'1n.la ¡;¡¡_r-th!J111.t. 

(Corda). La royo atacJJ a las pJantas P.n todas las edades y se caracteriza por 

aPlH !clones do r1rntu!as, o pe4ueños puntos de color café castaño. en los 

cotiledones. hcJ::is y bractens. LA infección pu0dP. ompe2ar desde el estado do 

plantula, si ns Psi, nl sintnmo princ1pa1 consiste nn una !eslón e!rAdedor del 

tnJ lo quo 11') estrnne:ule en J.n línea del suelo ó poco más arriba. Estas plantas 

ráplddmt~nte se oarchitrm. su doblan y mue1'm· Surante el periodo <.le madures los 

daño:: son 111inimos. 
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La lnfección puede provenir del suelo, c.iondc puede perma11ccar r!o un año a otro, 

o de la semilla, las esporas del hongo puedun ser ;icnrrmHh.s por el vten1:o, 

el ataque os especialmente cuando la hulm<lad es alta. Se pucuc prev'lnlr esta 

enfer•ermedad por •ed1o de variedades ies1stentes, fechas de siembra ad1Jcuocfas, 

rotación de cultivos y ol tratamiento de la semilla con productos mercurialer. 

adecuados, so puP.den llccar a aplicar fungicidas al folla.1e tales como el 

Nanzate y el Maneb en dosis do 2 kg/ha. 

Mancha de la hoja.- El orr.anistn causal os Ail!llmuJ.J¡ !<lll.\D~IÚ·• esta 

enfcraedatl es faborec1da por el e.xccso de humcdd e.o eJ terreno Y on el 

amb1ente. Los síntomas se manlflettan en la pnrtf'! at~roa de la planta, ccilo 

manchas grandes de r.01or cnfé' en hojas y tallos con anilles concentrico!l 

alternantes de color café claro obscuro. Para su control se rocomtcndan 

var 1edades rC'slstente.s, evitar uno al te densidad de siembra .,. surquPr in 

angosta, as! corno semhrar en la fecha rec0mPnc.tada. 

Marchitez de la pl?nta.- Es producida por F.llliAtl.\lm Q.'í~Jlll.Ulül!.J' y Ellfül1.1Um 

!;'.l!.t.:.l!ID· Su ataque produce marchitez y amarlllamiento do un noto :acto d& la 

planta. El amarillamlento aparece en las hojas lnfPr!orelO> y prosigue hac.'.a. 

arriba, prescntandose dBspues el marchitamiento. f.1 teJtdo vascular r.oma una 

color::.ción café ohscmo en la raiz y en el tallo. f.l hongo penetra por lo raiz 

y se extiende hncia el tallo, ramas r hojas. a través de! te.11.do vascular. Si 

la planta es pequeña 1mede morir. En plantas granctes se presentan rnmas muertas 

en el lado afectado de las m!smas. 

Control: Las var j ~->dP.des comerciales conocidas son sucept \bles a es ta 

enfermedad. Es recomendable no usar semilla proveniente de Cbmpos donde se 
presentó on e;o anter lor, ni volver n r.err.brar cártamo donde: SI? presPnt6 en el 

año anterior. Se debPn efectuar rot9.c!ones de cultivo. 

Pudrición de la raíz.- El orgonismo causal de esta enfermedad ~s f~i!LD 

rt.uichs.lf.rJ. Tucker. At.3ca en rualquier .::dad do la planta. !as plantas infectadas 

se ·marchitan, !ornan un color verde y mueren, ~ornandosfs a un1:1 coloración caf(¡, 

Al principio rte la infestación la• ralc~c. adq~ieren 11na colorncif•n rnJlza, 

Posteriormeinte tanto la raíz como la par~e lnfer!.or del talJo tc1:n.1n un color 

rir:gro. to!'nand1.va. q11ehradlzvs. 
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Se pm~de p1 evenlr '.H?mb1 ando eu suelos bien nivelados v hacer en so reos cor tos y 
!o má::; alto. pos1 1Jlo. Cvlta1 que Pl suel0 se E1~rl1:>tP: esto !le consume con 

ri~gos írecuentec ~· liC"eros. Evitar q1Je el suelo $8 r.ncharque y ~e mojo e.~ 

tailo de la rHo"lta. 

Pudrlclón do la lnflüro?sc0ncia.- Es provocnd.1 por ~l..Ll:..U:S ~~O~· !a~ 

inflorescencias afectarlas t01nnn un color verde cla1 o y d~spue~ se deccilor~r.: 

completame1_1te. tomando un co!or pajizo y se uespre!id~n f"c11mPnte. La somllla 

puede ser de poco poso o com!lle-tamente osteril, la enfermedad es f::ivorectde por 

la alta humedad rBlativa y paro su control se deben evitar siembras PO Breas 

retcanas al mar, en donde ln huir.edad omblental so.'! alta. 

Z-13 MeJoramiento genét1co 

Robles (1980) si::iñnia qlJl~ el o lo.e; motOdos du fD{'joramtent0 rn chrtmno V!:! e 

<1cponder de !os objet!vos que se. tongnn y del comportamlento g1mético dol 

ger11oplns11.n que nn vaya o emplear. nntre otras causas una muy lmpor.tante, es el 

prcentaj(' de cruzamiento natural el qun no ha obsorvado vartn do 5 a 60% o más. 

Por lo untos expuesto. r.ngún lo linea a variedad. podrá st-.guirse la metodologlo 

para autócnmas, para alocamas o una comblnnción de amhns. 

Los métodos clasic0s s1Jn: 

a) lntroducc16n de t:nr:noplnsma y evaluaclón dPl mismo. 

o) Selección masa! (morfrrna. estratlflcoda o mn<'lflcado). 

e) Seleccl6n JndlvlduoJ. 

d) !llbr ldaclón 

e) Retrocruznmient.o. 

f) Cruzas dialél1co.<. 

i:)Cn:zas •Ultlpl.cs. lntervnrletnlen o lntorenpeciflcos. 

h) Vutaclonus. 

l) Variantes e inncvnclone5 metodológicas. 

Existen var1edados con un 1:11 to PO!CCr.itaJe de autofecundación (alrededor d<Jl 

95%) pero !n m:lYOr ía di?! ltrn vartedaf!13s cultivadas t1P.r.e'l hast.a mÁs do! 40% de 

cruzamiento raturaI: en tal virtud. en esto últill!o caso ~e consldPrn que se 

comporta como alóeomae Esto hace que en los prograaas c!e fl tomeJurnmi<'nto, !:I"! 
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debA tener control artl:tcial on la polinización parn as..::gurar Ja purnzo 

uenótlca sl r.n dPsna fo1111ar lJnc:ts puras de córtm:io. 

El meJoraelcnto rn diferentes Jugares del ~undo dondr s~ trnbaJn 

experi11ente!mente con est~ cultivo, er. con ln tcndflncia do aumPnuir el 

rendimiento de semillll por un idud do suµer flete, au!nenrnr el porcent<JJP dú 

aceite en la ,;e11llla. obt1Jncién de var!cdadt!s r.ln (~.''.;pinos y rosistencia o 

nnfermcdndes (Anhrl, 1976). 

Parn ello antes so debe doterminnr el porcentaJe dP t:rm:1:1mif'nto natural ya 

que sobrn eso da tr. se bnsll t ~n las tbcnlcns en al mone,;n do sPm ll ~a::; y ()0 los 

proyectos de m!"Jo~;omH.1to. El porcl'nU! .. '~ de cruznmt.entn nnturnl en Céirtmro 

\·~ría con las Jocalld~dcs y con las varh~dadus. En el prtmpr caso. por Ja 

lnflucmcia de c~r:diC'ícm•Jr. ~c0.l.ógicns y por frocucnc!a do 1:'1sPctos 

Pflllnizndorcs. En el !H.'gundo porqui! so hn determinado que rxistnn varir.•dades 

y llnens con cayor o m!1ncr erado de autof~rU l1dad o de autoasteril!aad. 

Técnico usadn en lét emns ::ulnc Ión. 

l.- Se olig('ln tnflorer.c~1nc1.Á!; ::rnnffcs para que las florac:Hlas lndtviduaies 

tcni~an buen desarrollo y se faclJi tu In emasculación. 

2.- Con unas t!Jernr. s<> corta la mltad de las bráctens 'del capitulo para 

dejar Gcscubl'3rtltr. las f'nres. 

3.- ?referentemrmtP se oltm~nan las florer.íllas del tercio nxtorlor. y di:il 

tercio centrnl de !a 1nflíJr8scc'lc1a y se _em~s-~t:i_a~--~o.1,_q lª-~ f_lores_d<!l terclo 

medio. Con unns plnzns de disección curvt::;, su toca el cedlcolo fllJrnl. 

quobrnndose con movl11ifmtos la:toralefl. le que permite que desprendnn lo 

corola y les anteras .:iin romper tos saco:: polín.icos. Con las pinzas se toma 

la parte supor1or de la corola r,aconduse hacia arriba, quc...lf!nndo solrimento los 

est tgmo~. 

4.-· Las flores emasculadas se cubren con un sobro coin H 425 paro evitar la 

G'esecación de Jos entigmas e impedlr la entrSlCD de polen maraño. 
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h.- !.a po1j•ll?.ac1ón !'It' C'fcct•Ja A~. str.1J!Pnte día dr: la t!mascul3c1ón. En esB 

mo~ento 1.os est~gmas rtcbtm estar :aás r.randes·que •!l tHa anterior. lo que 

lndlca que son rec(?ptivos. 

6.- Parn la po!lniznciór. SP. cortn e! capitulo usado c-01110 maclio y se frota 

sobtt:t los osttr.cas emascularlos Pncicndo las anotaciones m>cesil? las en unn 

e ttauuta que <.111r>da .an el copi tu lo usado como ~1embr a. 3': tmcta la va: il'dad o 

~omenc1aturo del macho: ::si cümo Jas fechas dn cmosculac10n y de 

polinización. 

7.- L11s herrLJmJüntan TJ!iocias en !a emasculoc!ún se lavan on alcohol al 7fi:t 

pern dcshldrrtor poslbJes ~rnno!: ó'! polPr. y evltnr .autofer:undación. 

2. 14 C:or relac1.ón 

c.cirta.mc: 

En c.1 1 me¿oramlento dP. Jas CISPf!Clos cuJ t1vadnr. es ccnwmlHnte conocor sus 

cerácteres c:uolitot!vos y r.uantitattvvr. itsoc:indos con!:-, productlvldod. 

Aun cuando los componont•:<S do rnndimlnnto son aleatorios. su detnrminnció:i es 

útll cm V~·!':cleccicJn visunl, !ndlviduol o ;iasiva, dí! eenor.-1clr.nos avnn:-:nd:rn. 

A los fl tGmQJorodores !ns intf'rosa conocer, ad~mjs dt1 ~os caracter<'S 

fonotipicos .1r;ociados cor rendlmlc1ntos en ~!Uta, otros r.ncr.1ctf'rP.s 

correlnclonados con un producto n subproducto en pnrt.lcular. I::n el caso de 

lHs oleaeinosns. y en el c:.lrtm11r: en especial, lntt3h!SD ~amh1&n l:.i 11soclación 

fenotlpo-ac•Jit<J de! ernn~ (?érnz, 1979). 

Knowloss (1'•55 y 195S): 3~cch (1%9); y C'1avan (1~6J) Jnc!icon que ~1 

rondl:nlento to ta!. número de cApj tulor. PGr planta, numero di:. crr.inor. ror 

capitulo, diái!elro del c8pitulo y poso"cSpocíficc· doJ :grano, son nfe>r.'Hidos 

por o! ecnotlpn. la ópo,ca y la foc~a .. ~e si(lmbill, .la fruti! !and dol su,~Io, ~! 

r~gimcn de humedad, lo ri0blac1Óri ~Oit8r:!~ ~~ p_lnntns y otras ·var iablos en 

cultlvo. 

Son cr.casos tos estudios :lObr~ l~-herenc1~· ~el::. s~n<",Jlmi.f•nt.o c!I;.!!. cáitnmo. íl~~I) 
hoy varios snhro c'.lrrclncionco (Aicikar,'!1.t ,al· (1957), advirtieron"" tdo 

vnriedodes cu!tlv~i:tns nn una sola·· .ectac16n de c1embra r:n B!Japur. 1ndl~. 
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altas correlactones positl.vas y Si::!nific.'.ltlvas del rendimhmt('I con !a Hltma 

de la plantn, nl.:mero de rmms, v!r::or. loneitud y anchura dC' las hojas, 

diámetro del t:illo pri!iCipal y número de Gupif.1J!os por planta; Pncontrarnn 

temblen corrolacio11es positivas mhs peqtJciias, y e veces signlflcntlvas, pnra 

productlvldJJC c0n aiámotro dei ~1lPitulo y pPso ·~spccífico del .-;rano. En dichn 

prueba P.l ciclo de Sl.Bmbra a primera fl.1r no fue curri1latJvo con o! 

rendlmiento. Kursell (1939), en Alemania, dotorm!nó que el rondlmlonto ttstabA 

pcsitiva11.ente correlnchmadn r::on el c1iC:motro del capítulo y que los 

matr.r lales espinazos tenlan cabezuelas mtts anchas. 

Con !,, Co!Pcclon .~uncí al de cr. r tamo en ~tha, Ashr i ( 1973) consigno como 

compont.)ntes rtinclµal•~'..l r.n rendlmiento. nl nú:nero de capítulos por planta. el 

n(''!':""ro de grano::; por .-·op.ítulo y Pl peso do 1000 granos. El número dn 

cepi tulus por planta si •:icn os ol cr,mpc-nuntc mós impar cante del rC'ndlmtento, 

flJé nc;;utivo, :11Jnq11e no 5l3nlflcntivot:1cmte, en su corrc.!.ación con r.ol aceite 

del Gtano: t.1Sl"-• <-l su vnz. na tuvo na~a que ver ni ccn --~1 ciclo veePto~lvo f'l 

con el rr-mdll!llPnto por ; :tm'1.1. Esto ·es i11;:iortante porque hnbre la posibilldnd 

de obtener cl1rt:imos prt'\11ct.~!l. r.<Jn mayor productlvlt!:¡d de r.rano y aceite. 

Los estudios sobre altos r0nd1mlentos on var los cul t lvos funron realizadas 

par Allnrd e..t .11.l~ (191;4), qu!cmf's SPfütl~ron caractere5 fJuxlblcs e 

Inflexibles en todos lo!':. medios de cultlvo. Thorne (19GZ) rccistro que en la 

cebada los C'CU1por:onto::; de rendimiento dcpunden dc1 la :mpurvivencia de los 

macolles y la dl~tr!huci.or. de la mntoria SP.CO entre la espi1~n y el tallo. 

,\Jnms r...t oJ,. (J971) a!wntoron que lA5 ccnaicion~s óptlmns de cultlvo tj)Pvnn 

Pl topn f!Cflétlco y cor.st>r.ucntcmonte lo manifHr.toclón de los co~pommetpr. do 

rcndimi-onto, y estu en si • 

.A.bel e! ul· (tlJ76). ~i unlfor:l!ar ir.f!)cUar!i.n, des transformocionqs los coractnrer. 

capítulos por área, :.;nmos por copitu!o :1 peso especifico del ffHmo de 

cártnmo, advirtieron qun el gcnctipc tenin un eran efecto sohre el pese r'o 

100 granos, y menor i.nf!uen!!ia en las casGs do e'"anos por cabez.uela, y de 

estas por área. i..c-s 0:fcr.toG Je l:i locnlldad fuorol' en t!encral al tamcnt.n 

significativos ?JJta cada C=lthcter; las fochas de siembra fur.ron menos 

licportantes. Los c~ractercs mostraron indHp'3ndencia en to.:i aPállsls de 

i:orrP!ac~ón. ..11 intos, estos sumaron 97% 1e lci varJ.~::lón P.n rC-'~rfim!t01Jto (ol 
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númf;!ro de ~úhPZn!; y de r.rnncs e:n ost11s con::;tU:..:yuron !ll mayoría de lo 

Jrlf!r.c!ln), y l10f fil.lpn.caCo fue el PL'SO do ion semillos ror c11bez1.0ela y núi:aero 

de ~opl t.uloo por "upcrfJ.cie :initar la. J.ris c"uficlentos patcialus de rAernsión 

al somote.r1os a un ll~smo patrón, indicaron que pnra la selección debe darse 

aiayor !cportanr:~a al nú51Pro dü caph~lvs por ñrca y semillns por capitulo, 

cuando son eom;Iderndos s.?multannn!!lente, y al nÚm'-'ro Ll~ capitulos por .área 

cuan<lo el cartictur nn cons!dcrnción es úntco. En general el nú•cro de 

capítulos. por untdad de ::;uperflclc o granos por capítulo, o ambos ceract.er(;lS 

pueden aor los rsponsablr.s de altos rnndlmlrntos en las líneas. Et poso do 

100 ne11ll las fu« i~flr.x!ble nn los dif.,nmter. medios probados • 

.Kur:¡,u~i. ct oJ· (!~39) deter11!naron unn corrc--loción positlvA entre 

rcndlmlent" de semilla y dlá~etro c!9 Ja ir.flore!lcencla, por lo que se 

conr.lder~ o Jn St!locción 1ndlvidua! provechosa en mejoramiento. 

Burr (19!'0}, menciona qua ext5tl' cor·H•lación nec,ativa nltomento r.ieniflcntive 

entro cor.tenido de aceito y cascartUea 

Glaass~n, {lJ. ;¡J. ( 1951) encontraron corrolaclón slgnlflcativa er,tre 

porr.entojo:> dr, oceite y protolnas. Tnmb!en el porcentaje de oceitc y lB!!Hño <1e 

la sv11il10, mostrnron correlnción Gl&nlftcat!vamento positiva. A "'ayor 

porccmtaJP dí! r.emllla '?ntorn bien de!iarroUade, mayor contenido de aceite. 

PorcentaJf! de ncr.lte en la sri:'JllJn o indice dP. m;pinosJdnd en la planta, dio 

correl~ción i:lcn1ficatiVaMentu positiva. 

Existe nlta r:-fJrrclaclón positiva cntr11 altura dP. planta y número d~ romos 

(Argikar, el lll· 1958). As! mioma se encentro correlación posttlvH entre 

clrcunfmcncla di,)_ tallo y r<'ndimiento. Co•o tamb!en, que generalmente la 

. floración prcco?. Psta CO'f rplnc ionada cori madures pfccoz. 

El alto contenido c!e aceite, esta osociaéo con fhiros nmarlllas meJor que con 

rojos (l!ushlkowa, 'U f!l. 1958). 

Ar¡¡!~ar, ~ ~¡. (1%S) encontraron que el rPndlm!er110 es altamente 

r;CJrrelacl·~mado con ('1 númuro ~e capitulos por planta • IAa densidad' o peso 

cspeclflco de la SP,milla, esta co~telacloriada ~ .. ~r.a·t.iva•ente con al porcentaje 

do ocRlte (?awlowskl, !961,l· 
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III. MATERIALES~ METÓDOS 

Generalj.dades 

Mezquital 

Ubico.c:l..6n 

sobre :e.1.'. Val.1.e del. 

Hasta ahora el Vallu del Mezqultsl no ha sido del!~ltado desde un punto é" 

vista estrictamente geográfico. Segím Gonzóles (1968) se considera col'!o Valle 

del Mezquital el Rro:1 sl tuada on la porc1én centro-occidental del est::ldo de 

Hidalgo, bordeada µiJr las siguientes clovac1onus o:oeuiflcas: al nort~ .la 

Sierra do Juárnz: al ~';W la serranía que va desde el cerro dol frnile h!!st• 

oJ cerro del aguila y Ja !;H:rra d-=t Ac~opan; nl sur po:- la SPrrnnía del Moxe y 

al cent.e la Slcrro de Xinthe. 

Assad (1976) 11enclone que <•: Vallo d~l Mezquital ocupa la mayor parte del 

cP.ntro y OP.sto de1 e.:ando dq Hld'll,!!o, es una prolcngec1ón de lo Cucmca dol 

Vallo de Méxlco. Su sltuactC•1 eoo¡:riiflca es la sleulentP! ~atltud norte 20° 

15'• 21°00·; Longitud oeste 98º35'a 99°4f0 del Meridiano de Greenwhlch. La 

exton:;\ón dol vallo es de & 094 .6 Km'. qu1> vionen a ser un 39. ~y, del 

terrltor io del estado de Hidalgo. &n la actualldad su extensión es mayor 

debido a que los 29 municipios que lo formen desbordan un poco el vnl:e 

geográfico, se contempl:m dos zonas bien dtferencladns en ostn suporficle: Jn 

árida o desértica y la irrh:adn (Norte y Sur ro:;pcctivamonto). 

Los 1 i•ites del Valle do! Mezqul tal son: 

Por el Norte el estado de San Luis Potosi. 

Por el Sur el rP5to del estado de Hlda!r.o y el estado de México. 

Por el Est':' 0 achuca y el resto del estado de liiCalgo. 

Por el Oeste (Noreste) el estndo de Querntaro. 

El Distrito de Ri<:go No. IOO, lugar dond<• se ubicaron los experimentos de 

este trabaje, se !ocailza on el Valle del Mezquital entre los parnlelos 



20°00' 

lon~i tud 
20°10- lat.ltud nnrte, f"nt'e los l!leridlanr:u S8º'J9- y 90°40' 

onsto. cvn nlti !.UdtJs ünt:e los 1700 y 2000 iDctros sCJb'e ~l nivel 

con UM supP.rficlo total do 28 1170 has., <Jlstrlbuld•s en cinco 

zonas: Acayutlán, Tlnititlfm, Chicuoutla. Alíajayucar.. Xoch1tHm y BoJ&y; 

comprendidos en los 'TiUnlcipinr. d'! !ul3, T2znntepec, 'i!lxqulahuala, 

!epetitlán, AlfnJeyucan, Ch\lcuauLla, Ix•if1ul!pan y Tasqulllo. 

C1J.ma 

El clima r.encral domlna~tc del Va.lle del Y.ezqultal es seco, oo.midesértlco y 

caJuroso, de muy escasa nreclpltación. con ur. valor ap:oxt1rn¡io ciP 300 mm 

concentrado <m 30 días df! lluvia nl afü:,. t\1..mquo la tHmperatura Acdia es co 

18.6°C la mñxlma abso!ute ~s IJ( .. 4!°C y lo minima absoluta en do 5.2ºC. 

De ecurrdo con la c!asit1cac16n d1~l Dr. c.w·. Thcrnthwitl•, f'Jl clima en P.l 

áron Col Distrito de RiP(!O No. 100 <HJ ~)c'B~''B."1 que st~ conr.ldera seco, C()!l 

pequüña o nuln dr.maslade ngt,;n, templado ffio c0n tm.!a concentr2clén térmica 

en verano, con unn H=!mpeuHur? mdln anm:il di"! 17,,:ºr;. La temporatura l!llP.dla 

baJa t?S de !J.6°C. y ln l!l(ldla mixta de 20.6°C. aunquú se han registrado -

-7.5°C (19"6) y 39"C (1964)., en ul lima"" µr~sentan heladas durant4' Jos 

ae1rn!i de .?Joviembre a F'ebrero en un to'"nl de 27 Aventos. Los vientan 

dumlnantes sen poco frt?cuentc:is; cuami1J se pre:ientB.n son moderados y con 

d!rocción noroeste. ~a livapr.trari5plrnción potcnc!al mcdin unua! es de &12.9 

mm. la preci.pit::iclón media anual es de .14a.o mm., con mnyor nbundanc1a de 

lluviar. en el po,rlódo co~prendldo de Ahrll a Octubre (416 om). 

Suc1o.; 

El suelo es zonal do c.lnslflcacl6n (calizo ;irenoso, callzo·arclllosc y 

calizo aranoso arcilloso) del Upa chusmut. de un calor quµ, va del cafol 

grlsoceo al gris y con. y~e tn>.:t\,Jrn que vario de media a PP.sada. 

El pH es sul'eilor.:de R', tiene cantidadus •d•cundas do N, pPro 'son suel.;s 

deflcientes en: P r'K. El conwnldo éP. M.c•. no lle::• al 2% del '!ot~l'):poro 
·en- el- sur del.-v·allo:donde llugon 101; agusis neg~as. el contenido d~ .Y .• O~_.-c~ 
11ayor. ·¡ 



37 

En general en el nort~·del valle los suelos son gruesos y de er.pesor ml)dlo. 

•!entras que en el sur son delgados, exceptuando los vec:as de los rlos. 

3.1.4 H:ldrograf ía 

El Valle del Mezquital so encuentra en la vo•ttentc del Go!fo de loléx1co. 1'1 

río aás importante lo conntl tuye el lula, que acarree aguas del dronaJe de 

la ciudad de lléx!co. Atravieza el ostado de Hldnlgo por su parre 

occldental; toaendo distlntos nombres como: lcpeJl, lula, pnra 

identificarse finalmente con el ria lloctczume que vierte sus aguas en el 

caudaloso rio Pánuco. El rio lula recibe en el Val.le df!l Mezquital 

nfluentes como el río A.l faJayucan, <'1 Tot!Jntongo y ol San Jufm dHl UJo. 

Veg.,,•·taci6n 

t.n VC'getaclón natural de la zona es típica de las melones áridas y 

semlárldos de nuestro pais. Exlstt'ln una eran diversidad de cnctaceas, Yucas 

y otras especies. 

3.2 S1t1o exper:lmental 

F.l oxperl11cnto ce realizó en dos locnl.ldades; ústns fueron: Los Raaodlos. 

ubicada vn ol cnmJclpio do Toaqui!lo Hgo .. y la ctra se lClCallzo en o! 

municipio de Tcxcater.ec H¡¡o. en Jos terrenos dol Cnmpo Agrlcola 

Experimental "La Picdro" del CIFAP H1daleo (Centro do 1nvest1¡:acloues 

f"oresta.les y Ar.ropecuar las). 

3.2.1 Carac~er~st1cas edóf1cas 

De acuerdo a los resui ~ndos obteTlldon del análi~1s de suelo se cncuPntra 

que en Tasquillo eJ suelo presenta unn textura frnnr.n en la parttt 

superflclnl del nuo!o y ml:!:dón arclllcsn C'n portes 111its prnfundas. Su p!i se 

cl.aslfica como fuertemente alcalino (8.65). el contenido de materia 

orgánica os pobre de arenas 0.91%. Estos suelos son Heeramente snlinmi con 

un contenido l.Jajo de carbona too nJcallnoter reos. r.on profundos y de drenaje 

rogular. 
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r.n Tcxcatepec el f;Uclo ~e c:nactoriza por e:;tnr bien abastPcldo dtJ matP.rin 

orgánica {4.1%), n1tró¡;P.no toLnl, fósf".lro asJc::lable y potasio y inagnoslo 

lnterconbiahles. Este suPlo no presenta problemas de sales solubles, pero 

su contenido dt1 cartwmHoG alc.JlinotnrrnoR es nl to, lo que lntPrflern en ln 

/J!ilmilaclén di! n.;trlent,~s. ·su i:H t>P clPsifJca Cl)llO fuert<'.ment<' alcalino 

(8.~). ccn un~ text11ra francn y 111~ajón arc111.1rrn. Son suP.~os poco 

profundos con alta pedregonidad y con drena.jo df!ficie!lto. 

a.a TrabaJo PXper1mental 

Para !''-~A!lzar la 1nvostlgacl6n sa l!nvó a cabo un trnbaJo QX~~rimcntal 

durante ~l ciclo de invierno !9Rfl-8(.¡ los tr:n:u1lentos s~ orlginnron en 

ba~e a c!nco fecJ-:as de siembra y c.tr:co varJt-dam1s. :.as fech:rn c'(I ~1einl11a 

fueron laS s!guitinte~: 

Te~c~tepec: 26 do ~oviembre 

de !Ji~iC'mr1rn 

Hi c:u ')i.cicmbre 

T11squi1Jo: 29 de Noviembre 

~ :1 dt? Diciembre 

Cabe señnlEH que or h.dnat:ientE lan fl~chas a.:1 :üemhra Pran las slguientes: 

15 Ce Nov1.embre, 29 de !fovi~.11bre y !3 de Dici111r1~l!O, en cada una dt-~ las 

localidades, poro debido a dlvr~rsos prnblo¡:as que so presentaron on pJ 

desarrollo del ex;:ierimento asto no fue posible. 

So utLtlzo el i::!iseño de "bloques 111 ll?.or" con cuatro repetlclon~s y clnco 

trntamientoo konstituldos por las va r lAdades). 
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Parcelo experimental 

El taaaño de la parcela experl•ental constó de 4 surcos de 4 mr.tros de 

largo por o.so 11 de ancho. La parcela últl! fue de 2 surcos centrales du 3 

metros de largo por O.SO • de ancho, dejando o.5 • de cabecera. 

Siembra 

Se realizó en forma 1anua1, a tapa plo, utilizando una dens.ldad de siembrn 

de t 5 kg/ha do semilla. 

3-6 Fertilj.zaci6n 

Se fcrtlllzó con 80 kc/ha de nitró¡:P.no y 60 kg/hn de fósforo. Se apUcó 

todo al momentc de la sle•bra. La fuente de nitrói:eno fue la Urea y la del 

fósforo el Superfcsfato de Colclo Triple. 

3.7 Plagas 

Las plagas que no presentaron en nl cult.1vo fueron: 

Pult~ón myzus, (~ ~:.Ji.l.l<llll S_,_) 

Chinche lygus. (.Lrl!J¡j; :¡p.n..,_) 

Chinche Jy¡¡us, (!,¡•mi.a srui_,_) 

Do los .• insectos mencionados. el que se presento con mayor lncldencio fué el 

pulgon, partlculnrmento durante la foroación del botón floral. Se controlo 

relallzando una apJ !caclón del lnsectlc!da E-605 " re:<ón cle rm 
11 tro/hectároa; utillznncio una bo~ba manual. 

3.S En fe rtneci.ade s:. 

La· enfer•edad que se presento, ccosionando creves daños al cultivo en ambas 

loceidades fue la 1architez d~ In planta ocncionada por EYfü!Lll!m QXYJlf'lll.\JJD 

s. 
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(Chahulxtlc o ~oyrt de llJ rioja), e:;.tri t•!?nn~cit:i on l;:as últh1:ls ctar.as V•.•: 

cultivo, princlpa!l!l~otP. en !.as fm:has tardías nct1cionunóo pocos d~ños. 

cuit1vos y desh1erbes 

ne t.Hnron dnG cul t1vos, r;no <!cspuur. r'e ln siembra a to11 JO d~a5 y el 

segundo n los 2'> días dGnpues del SP.&undo; el pr!moro se dlo con f!J fin de 

eliminar malas hierbas que rnner~leron ccn el r 1('gO dP. gf!r11lnacJón y el 

pri•ero de auxil 10. 

Las 11nlezas que sn prl;lnentaron fr;eron: 

3. 1 o 

Que lite. ( Gb!ill!<J:Q!ÜJ.!JH srm~ ) 

3;t1c!Q. C'!ll.i!IlUl.\hlls 'il'&h) 

Ltmaua e!~ vnc:.l. (fu.1Jlli.~ <:.tls.rut-5) 

Reg1st10 de da~os 

3.10.1 Dias a noscenc1a 

So consideró cuando la5 plP.ntulas F.!!:crgleron del nivel del suelo. 

3.10.2 D~as a estndo de roseta 
Se da cuando las plnnta-; (lr.tnn al nivel dP.L suelo fr.rte.1ndo una cruz con ?.ac 

hojas inferiores. 

s.10.s Dius a 1n1clo cie ram1f~cec16n 
Se considero cuando aparecieron 1<1s p!laouis pur.tos o yemas d~~ rnmlf1cac16n 

en las ax! los de las hojas. 

3.10.4 D1as a 1n1c~o de f1orac16n 
Este Cato so tomtJ cuando Aparnclcro'1 !ns pr!!:leras florns. 

a.10.~ D1an. n 50% cie f1orac1ón 
Se cc:it~dt'ro cuando la f!oracl6n ~ra hoitogenea hasta en 50% t!e cEtdlJ 

:oarcela. 

a. 10.6 Dtas a 80% de f1orac1ón 
Se tomo cuando la floración Q!O hor:iog~nt!a haata en 80% de cada ran•c.1;1 
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a.10.7 D1as a madurez f1s1o16g1ca 
Se consideró cuando loe cupítulos de las pl:mtas de cárt.:!lllO P'J~dlt•ron el 

color Vl'rde y se tornaron de un c:olor 1liUH lltonto. 

a.10.s Altura de planta 

Se tomaron lecturas o medirins en cado una de las parcolas mldirmdo ~1 

tallo principal desde ol rns del suelo hasta lo punta ce !a planta. 

a.10.9 Número de cap1tulos por planta 
Se detorminnron contando el nümeru total de cnpi tules comoietomente 

desarrollados por planta y e~ 5 do ollas. 

~-t0.10 D1émetro de capitulo 
Se tomaron plantos y o coda una de ellas se les midio el dinmotro del 

copí tul o por parcela. 

3.10.11 Núm~ro de granos por cap1tulo 
Por parcela so to11R1on J plantas y de cada unn 5P tomaron 10 capítulos y se 

les canto ol número de gr:mor. r. r.ad1J uno. 

a.10.12 Peso de 100 sem1llas 
De ceda parcela se tomó una auestra de 100 granos al nzar y se determino su 

peso en gramos. 

a.10.13 Paso hectol.1trico 
Para su determinación se utilizó una balanza para peso hcctolitrico 

graduatla en llhras/bushci utlllznndo uno muestrn original l\brn de 

impurezas. 

Se deleu1lnó en bar.e a Jo obtenido en caca una de las parcelas útiles en 

las t.4UP. se cosecharon el nU~ero total de plantas. 



3.10.15 Con ·e en j_do 

sem i.J.J.o 

de aceJ..te en 

Se enviaron muestra& de semtllas al !.nboratori.o Central do Oleae1noses en 

donde ne uti U.zó el método de ~esonancia Mai:nótica pnra detorminnr el 

porcentaje de acelt.e on la ··~•ll In. 

COSE>ChA 

Se rHallzó cuando las brnctoas d~ la ~ilb<>ZUeJn t.011aron una coloración café. 

3.10~17 Dafios ~rociucJ..cioa por fusarl.um y 
n.l t.c r1"l.a r J. a 

Se utlllzó unn esenia de 1 n 3, tRprosontnndo lo aiguiente: 

2úX 

50% 

75% O M~as 
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IV. RESULTADOS V DISCUCION 

La interprotac!ón y discusión de los rosultaCos so llovO a cabo en formo 

sepnrAda para C:!dn lot:alidnd, debido a que ne !'uo posible tener las mismas 

fechas c!P. siembra de Jo.:t experl:ncntoii ~n ambas localidedea. Primeramente lif.1 

analizo' en foril'n ger.eral los resultados de li:i:; fechas de siemhrn para 

cada localidad y posteriormPnte so roalizo• · un anál1uis particular por 

fucha. 

4. 1 AI"l ~ J..J.. !1 .L s ele , ... a 1~ .1.anz1:1 :-?~enera.l. 

~rexc ...... 1.e1=>ec 

F.l resumen del anñlls ln de var ian~n gcnoral efectuado para cado una dr. los 

va; 1ables cuantif1cat1::i.·~ ~e m1,.;estra en el Cuadro 3. r.onde nf! aprec1a que -in 

únicn varial1~:. de reg;puosta qL:e no tuvu slJ'n!flcam:la ostai::HstJca en 

ninguna fuontf! ce · .. ir lución fue el rendimiento; ade:uán que no hay 

stgnificancia parn .::i mayorin de los variables en ln intera~ción FochaH X 

Va r ledndes. 

En los rosuJ t11dos di:? ln comparación de medias r.e uti llz6 le pruebo de 

"Tukey" para fechas y variedados: estos se muostran en los cuadros 

4 '5 y 6·. 

Al ronllznr la cocp:uación de m·ml!au paro di;rn a nsHJCfincla. se aprcclan 

diferencias sienlf icntiVE'S ent rP. los tratamientcr. contido1 ados, Y tJntr'!! las 

fechas de siembra. Dn ncuerc1o ·..:on esto r.o obsnrva qut1 on eon~!rel !n 

VlHledad Mnnte-81 fuA lo quP. t;ud1) 111á1J tiempo e'l nacer (2::~.1 d1ns), no 

presrmtando d!feroncin nlr.nificati\.·a •;.m re:":pecto o las ci1~mas variednóeR 

ex.copto con la Gf.1:1 que fue la qur. pr imcro e11r.rr,ió en las tres focha~ de 

s~mnbra. F.n estt! m tsmn cuadro sr. observa quP. existen d 1 fcr--.mc! a:; 

s1r.nlflcnt1vas entre fechas de siembra: ~lr.nUo lu se1.nmda fncha (J Cr 

Dic!P.mbru) la 41.m muestra mayor núl'Jüro de dlas a nusconcia con ra::p1•cto n 
los otras dos (16 do Diciembre y 26 de Noviembre). Un factor que influyó en 

la cl!erecncia fue el rlcgo de eerminnc:ión al 111011ento de la t:lembrn, ya quo 

pu•c1sa~··nte O!l la ftc•cha r.iQS Gr tr..rcto 1fl c.fl .. ~ en t·P~ icarse df~bidc a 

n , ~ . '·.:~:. 
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CUA:J<O ~. VALO~t:~ :JE r.;JAJ~AD8S .Y.EJIO~; Y NlVELf.S 1r: S!Gl.'IF!r.ANCIA ORTEl.'líX'S 

.~Ei:I' ~NT'> hNAi..!S!S DE VA~!A~7.A UEl.c.~Al. ~E T~ES FEC~AS, ~ARA CAOA 

--------~~~ _f!~ LAS VARi~!!',~~-~~_!!l~~§-~~~lAC 1 OJ:!.:_'.J:§XCAT~~~~_!!~~---·-

:1~s A 
N.~SCENCIA 

DIAS A FJJO, 
DE !lOSETA 

OIAS A INICIO 
RAMIF!CAC!ON 
OIAS A rnR. 
BOTO~ FLO~A!. 

D!AS A !NICIO 
f'LO~ACJON 

!HAS A 50% 
;'LORAC!ON 

DIAS A 80% 
F!.ORACIO~ 

D!AS A MAO. 
FISIUl.OGlCA 

ALTURA DF. Pl.A:-ITA 
(cm) • 

No. CAPITU!.OS 
POR PLANTA 

D!,\Yf.rno DE 
CA?!TULO (mm) 

No. ni¡ GRANOS 
POR C.AP l TULO 

PES(l DE 100 
SJ,~IL!.AS (gr\ 

PESO Hf.C'fO!. l 
meo 
ífüifül~!E~IQ 
(~~/ha). 

CONT.TJE ACE!Tt: 

FECHAS 

3036. 4.** 

1136. 7** 

2001.iu 

%\!%.&** 

~003. l** 

198'/ ,5* 

3259.4** 

570.8** 

289.6 

1.s• 

ilo.s•. 

VAí!l~üADf.S INTERACCJON c.v (%) 

J. 2 2.5 5.0 

19.9** 6.1• 2.6 

953. sn 366. 2* 3,9 

119. 90 32.4* -2.4 

166. 5** 27 ,f, 2.4 

5~7 .1 3f19.9 12.1 

677 .s 4"/H.3 13.f> 

667.2 564 .6 1a:·o· 

1950.5 66.9 -· .. 45;0 

216. l 128.7 :. 4~.o 

'._.--.' ~_.;~~ _,-_> 
579.~• 22. 7 

1.a• ···0.1> :.:·22.s 

~~u- . - ~-~o~i!:C ~-'c~:~;,;4~lfi•_L 

ScY!!.LA (1.). 
----·---------·~------: ··--:--:.·:-;--:--.. -·-· ~.:..,~-~;_7··,.-:..7:--·~'.---.:..------~-----

• = Nlv•l de sleniffoa~cia aio.0¿<1¡¡Í;~¡¡¿¡,ú((;oá~> 
•• = Nivel de sl¡¡nÜicacc.\~ aÍ ¡,;;]¡ do :¡.,~~~biÚdÍici,:; 
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Para la var labio dios a estado de rcsetti se P.ricontró quo la compatación de 

m'~dlas tanto d~ vorlcdndes co:11c; Ce frchris son ~tgnificntnios. !k es1a forl!la, 

las variedades Aceitera, Glla y !i!unte .. ·Sl son estadlstkamente lgualPs Y lns 

qUP. m6s tiempo ocuparon para llegar o dicho estado (52.í, 51.6 y 51.2 d111s 

respectivomontP), 111ientt-:is que lé:.S "ari~é<.ides Cnr•ex y Noroestn tardnron 

llHnos tle111po y son cst!ldisticacent~ similares. 

Rl~specto n las fHCh<\s ~{) sJmnbra se aprllc!a que en lo focha dos las Pl:lntas 

tnrrlaron rafis tiempo en entrar a ostado d~ roseta slcndo en la fecha uno donde 

ocuparon mcmor t tempo; m.: ls t lende unn c11 fo rene.in r.otablo ~nt re ambas hoG tn de 

23 dlas. Lo m~smo ocurre al comparnr la fecha tres con la uno en tas que hoy 

uno diferencia do 1~ dL>•;. Otros de los fnctoTP.s qU<! lnflt1YP.ron Pn lns 

lHL, .. c11cf.as entre fr.ci!ri.s pura ln apnr1r.ión y alarga.1'ientn de> l?Ste nstado 

funolor.ico ctn las p~ur•.as fueron lns bajas tcmpHraturas y e] nltu nú:ncro dP 

hP.lr..das qU'' ocurrlcHun ocrantr. los primC:.rns eu:1pnr. du cfosarrol!o tal como :;e 

muestra on la r..: .. r.ura t~n la que so T('[!istraron los datos c:l lmatotóJ~lcos 

or.urrldos atrnvós rle tnr:u el experimento en "fexc<Jtc~pec. 

P3rn la etapa dlas e inic.h· de ramificaciém se aprüclan dlfcrenc!as 

s 1 eni ftcet tvas entre vn r if~ades y f':ctins dP. sic:nbra. Siendo lAs \'!H icdadr.s 

Acoitora, Mante-81 y Carmex-:i5~ l;)f. quú tardaron 121ás ti<'mpo (~n iniciar la 

ramlf!caclón (97.J - l~t.b d!M) dil'er<•ncl.andosc 1•ot;id!ntlcamonto de la 

variedad Norof'sto que Ln.iC""io orimnrau:í"nte la ramificílc.ión (49.2 d1asL En lo 

quP. se rofir.fc a las fecha.r; de siembra, se tlen'! que en !.a segunda fecha 

nuevamente lns plantas tardan m~r. U.emprJ i:.m prm:cntar l:i ramificacHm (!03.5 

dlan), sir:::.zicmiole l~ pr1riter fecha con 93 dJns, que en La ct.~pa ontClrJor 

(rosnt;t) sn hahia prosontad•.J primtno. este t..'."Ir.bio SP. r:lebe ha que las plantas 

se v'\.eron nrec•ada~ fuer te!r.f..c>r.tt-1 por las b~1.1ar. tempera tu ta!> y La 1r.cidr.ncia dP. 

helndas óurantA Ln in~ 1."':ln:-:ión d~ este Pstado. Por último en lf\ tercer fachn 

los plant1JS iniciaton la rnmificBclén en ::wno~ Ucmpu (8~ dii\s). 

Pora la otnpn dia!: a forrsación do botón floral oxlaten tres crupos bl~n 

dlfercnc:ados estndist.icnmcnte. Siendo !.ns vnrlf!dadc!f Mo11te-8l y /\coitura !ns 

quo tardaron más on presuntM lu fC'lrmacié:iry del capítulo ::'loral (127 d11.1s) y 

la var.ied.1d Noroeste fué lo ~ás precoz (108 dlas), las vur!odades Gila y 

~nrr.:x-35:: furrnnl inter1111·~Uas 1:on :o ;·-;cm "iP.nl ~:me~:\. Ai rfJ1\l!:!t11 in 



cnmpnración l!íit.'~ fechLJr. consit.li::THnrio c~ta Pti!~a, se obsena nuov~rr:ento quo 

2r ta fncl)n dr>& 13 fl)rmac10n d11l capitulo fl0rol tardn aós tiempo un aparecer 

con rcspocto e~ l;:tr. feches uno..,. trtrn. Sir. umbargo 9XJste 11uy poca difE:uencla 

cmtre l~' :·cchtt dos y uno para nsta varlablu do aproximadamente dos dias Y 

•edlo. 

En el C1mrJro4. SP. !líl..'Rcnta ltl cc111pnrnción o•~ ?116:.!dlns ¡HHlJ lo varlnhlo djas a 

lnlc!o de· flornc16n, ccinde !le nprul.!lan cHfpronclos r:it,nlficativas entre 

varlododes, ~e este modo Mante-SJ. ,\coi tora y cala son er.todlr.tlcamente 

similares (15h - 158 rilas), y fUIHt.:n las 4uc tard.1ron mfis pa!.'l iniciar Ja 

Oorncléin, Í""'1 rn •:!i fcumt;:-s c:c J:¡ v:lr igd:id r.armox-:l53 y de la ver!t:iJnd 

Soropr.te auf? t 1stadlr.ticn11wnto ~s d~fi:orente con 1m:r11cto a ~as <l•"?ciiís y fue !o 

qllt" inicio ln ílornc1ón nn ~iwnor. dlas. Fntrf' fpches, no hay df ff'Hmcia 

sic:nlflcatlva üntrc la prlmon1 y !c:cr,undR fl1ch,1 pl'ra Asta va:-iablP, tenj11ndo 

un prom11dic de 160 y 15H :.!1;,a rP~P'-'Cl 4.vmanntP. En c:nmb1.o la te:ctir f\lCha (1S 

P.fitnrHsticam1!nt~ d!fercnte a la Primer:1 y ::E'~unda; y E:S r.m esta c1onde !os 

p~nntas dP. cArt<UnQ tn1cln:-on ~P. florociOn f"tl ID''nos tiea::po, con un proP101.Ho d11 

146 dins. 

:Je Acuerdo a los rwmltndos obt1midcr. en la Cr)mparación d<: mr~dia~ cara lar. 

variables d!as a 50 y ~OX de floroclún se obGervn (Cu11dro4 ) qtw no e><lstnn 

dlfurenc!as s!gnlficativns ontro trnt.tJmienton, mits si entre fechas. 

Rer.pccLo á dian ."? medurrz ft.niolóc:lca, les v~rlldades Sl'O estadlst~ca111ente 

l~ULJles: .:;in e~bnrgo ACl!!t<?rA y Manttl-R1 !':..ie:-on lHs que t.nrdiuon rr1ís tJomrio 

en madurar (19!) - 1% dlns), slcndo la d1fP.rcnc1a de un día aproxlmad3mento 

entro ambas, y ·1as más precocl~S fueron las var.leoaden Noroer.te Y IJ1ln 

exl,;tirndo UM dlforonclo de oproxlmadnmente 10 dios entre una Y otro (177 -

!R7 di:is). F.n cutmtc a la co:npurncióri oo fe~:has se observn QUC' hay CiferenciA 

slgniflcnth•n de la tercur fecha con respecto a Ja p!'imera Y segunda. inás no 

as! entre Hstas dos. 

~.os resulta<.lot; de i'a compat;é\cJón de uie'.rj!as .·.para 18 ·altÚrn de Plilnta·Se 

pr<>sentar, ·. en.· .. .,\.ctiadro s.:dondP.. si:. ·~preciP.T; d 1 fere~~i:~s sig~ú'icat~ vas .entre. 

"ª' !c··jRdú~:·. ~~· ~:;te· .~.ri:·~i~~~~,:d··· .. ~~rit~-~S·i ·fUó ;~·~'~::~~.:·~-~yo~'. ,'~.Ú.~·í'a :··. con un 
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CUADRO 4. CCl!Ph."!AClON DE MEDIAS ¡;;:~ERAL DE TQES n:ci!AS llE SIO:l!l!RA PO'I EL 

METOIJO DE TUKEY DF. 5 V1\RlEDADES ilF. CAKTAllO PAR~ LAS VARlA"l.F.S 

DIAS A: NASGENr:JA, F.00.DE ROSETA, IN- OF. RA.lll:'lCACION, FORMACION 

DE BOTON F;.QRAL, !NlCIO DE FLOR1\CION, Y 50% DE FLORAC!ON 

"TEXCATEPEG" HGO. 

YAiillDAllfil! 
MANTE-81 
ACEITERA 
CARMEX-J53 
NOROESTE 
GILA 

AGE!l'ERA 
O!LA 
MANTE-81 
CARMEX::~53 
l':OROESTE 

ACEITERA 
MANTE-81 
CARMEX-3 5a 
G!LA 
NOROESTE 

MANTE-81 
ACE!l'ERA 
GILA 
CARMexc353-
NOROESTE 

MANTE-81 
ACEITERA 
GILA 
CARMEX-353 
NOROESTE 

MANTE-81 
ACEITERA 
CARlf.EX-353 
:rnROESTE 
GJLA 

·--------------------------··----· ·---·----

23. 1 a 
22.? nb 
22-3 nb 
~2 • 1 Ab 
'.l! .&. b 

.Q !_A_S __ ;\__f,_!!._T_Aj)J> __ D.f,__Fj>_.'lll_T_A~-

o 2. 7 a 2 
51. 6 ab. 3, 
51. 2 ab 1 
50.7 be 
49.2 e 

JO!; 5 a.,. 
101.3~ ff-_-

9'/, 3 ab 
96.S b . 
79. 9 c-

2 
1 
3 

-º1~;u_EQR!'!!llQlQiLQ!L!füIQLEbQRll!:_ 
i27.9 ~ 2 
127.6 n 1 
122•9 b 3 
úo. 9 b 
108.1 ·e 

158. 4 n 1 
15 7. 1 ª"' 2 
!%"· ! AB H 
153.5 b 
148. 8 e 

J.lJ.fl.fi ... A_5_9J'_j).f,_..f_LJ>_JlA_(dj)J{. 

167.28 
!66. 7A 
16 J. 9a 
! 57. fia 
150.7A 

27; 7 a 
21. 6 lJ 
18 .o " -

60.4 a 
55,7 b 
3.7. O e 

10~.5 a 
93.4 b 
88.6 e 

128. 2 " 
125.6 b 

-109.9 e-

159. 7 a 
157. 8 a 
146.0 b 

176.0 a 
H;6.í? a 
l 46. 8 I> 
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prc:nedio de t-:3.1 cm f.n los tTPS fcch~i;, steuit?.r.dolft la Audtera y lil Curmex-

353 uuv son estac!istlc:uaP.nto Jguales aunque dP. m~mor nlturA. Los variedades 

Gll a y Noroer.tP no prese11 tan dt ferencla os tadist !.ca, sln c11horeo J n 'foroeste 

es la qU{' ~rnr.f'nt•1 !:lcmor oltura do las tres fechas de siembro. Por otro lado 

los ft•c'1a5 uno y do5 son f!stnr:f!r.ticnmcntP. Jr.uales y di~{!rentcs de ln fecha 

:res ya c¡ue fln esta último las p!;intns nJ.cnnznron menas alturn con rmopecto a 

las dos ;:orlmeras (73 y 71 cm rnspcr.tivamonte). 

Para ln varlnblo número de capítulos nor plnntn to':fos los trs:i.tamlcntos ~on 

estndisUcamP.rite 1gu:11c~ al realizar la c,,!l:Jpnrnc!ón de medias.Poro sP npruc!n 

quo nu111nric:imr.mtr la vnrincfad "'lorcr.stc sur12ro o Jns rle>mtrn v:1rledadu:;, 

oxüti<'ndo una diferencia notnlJle cnn r~npPcto a I;is vaz J edndP.s Acc1 tera y 

Manto-81 in:ita tip 7 y JO cnpít•Jlos por rlantn rus~mctivaillente. Al n-rnlizar la 

co:npurélclón Pntte fecha~ SP. otn:mrva QUu nn exlste !iiJ;"n!ficancia cr.tndistlca 

t.mtre la p: lmera y sor.:undn fecha y a su vi1z ontre la SC'gUnda y tez cera. 

Unicamcmte la hoy poro la prlmorn y tercez fecha, en dondH Ju primera su 

media es df! 27 capítulos aproxlmndmimnte y en la í11 tlmn 16 . .3 r.ap'ítuJos por 

planta. 

En relbcllm a Ja v.11lable dilhetro d0 capitulo los variedades Mante·St, 

Aceitt-1:3 y· Cnrmcx-353 os ton en un llil:::mo i;rupo tal como se observa An el 

Cuadro por Jo que estadisticnmontc son similares, conenpondiondo a la 

varlcc1nd Mnn~p-RI el m.iyor cJliioetro ifo cápltulo (.22.9 mm). Lns vrHic<fod1:1n 

Sor1JtJstc y Giln Jt:nf<, con !a Carmcx-.J53 y t.c,:itera sen ~sta<Hstlcamentc 

-lr,-JJales :t lo qu'3 prBSPnta ol l!ll'nor 1Hti21ntro dC' c:npl tulú n~; J,1 voriednd Gil a 

( 16.R n:m). ~o hny dlfnrPncla~ sir.nlflCRtivas P.ntrc fei:.:has. s1n embargo rn la 

terc<•r fCC!lll los Plantan pr8,SPntaron el dlilmr:tro mas p1!queño. 

Par u número ciP. eranos por capi tuJo la vart,~dad q!Je pres-antó más ~ranos fun la 

:lnnto·81, r~· toni<mdo di ferf?nclns signi fJcatJvas con ro~~pecto a tas demás 

var 1odades nalvo para con la Norm.1stH que fue In var tedad que rirosrnto eJ 

menor númerf.l c!o u ranos por L~a~i tu Jo (22). Todas las fP.chos astan dentro do un 

ir.lsmo grupo pn lo quC' no huy slr.nlflcanc1a est;mística entro el.Los para esta 

variable. 



CUADRO 5. CO~PARACION DE ;tEUIAS GENERA!. DE TRES Ff:CHAS DE S!F.~RRA POR El, 

METOOO DE TUKEY DE 5 VARIEDADES ilE CARTAMO PAPA LAS VARIABLES 

DIAS A 80% DE FLORACION Y MADUREZ FISIOLOGICA; Al.TURA DE PLAN 

TA, No. DE CArlTULOS PCR PLANTA. lllhll.ETRO DE CAPITULO, y NUMe 

RO DE GP.ANOS POR CAPITULO. "TEXCATEPEC" HGO. 

llA!llBQAQ!rn_ 
MANTE-81 
ACEITERA 
CARMEX-35.l 
NOROESTE 
GILA 

ACEITERA 
MMITE-Sl 
CARMEX-.lli3 
NOROESTC 
GILA 

MANTE-81 
ACEITERA 
CARMEX-353 
GILA 
NOROESTE 

NOROESTE 
Gil.A 
CARMEX-353 
ACE!TERA 
WANTE··S I 

MANTE-81 
ACEITERA 
CARMEX-J53 · 
NOROESTE 
GILA 

MANTE-81 
ACEITERA 
G!LA 
CA?.MEX-353 
NOROF.STE 

_:UA:LLB.O~Dll_fi,(1.BA~lQIL 

_ff~!JAlL 

177. 8 a 
171. 3 a 
171. O a 
164. 3 a 
J bS. l 2 

196. 1 a 
195. '/ n 
191. 2 a 
187.7 a 
177. 9 

83. 7 11 
7 ~. 4 nb 
67.8 ah 
5 li. 6 b,; 
51 • 4 e 

1 
2 

1 
2 
3 • 

1 
2 
3 

__ !iQ., _DJL~J'_J_T_l!_l¿)_s_j'_~R __ P_1:_All_T_!' __ 

2 7. 9 11 1 
23.S a 2 
22.1 11 3 
20.J a 
16.4 a 
__ D.lAMEIRQJlf~J:Af'.:Dll.Q.linmJ __ 

22. 9 a 1 
20.9 ab 2 
20.¡¡ ab 3 
18.3 b 
\6.R b 

_t;¡,~_Df. ... GRANQIL~QR_CAelI\l!..O. 
Jg,4 o 
°'4 ·4 ab 
.14 .o nb 
aa.6 ab 
22 .1 e 

176 .o a 
175,3 a 
162.9 b 

197.0 a 
1 % ; 1 a 
11;,·.o b 

7'2. 6 8· 

71 :1 a 
57. 4 b 

26.7 a 
23. o ab 
\6.3 b 
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[11 '"-'l Cu:idrtJ 6.1•.· 1:1unstrn ~:- rry~puust.:i r:<:l ;i·.iso d{? toi.i r.emillai; on el i."u•;i 

so distloeuen nos ~~upas ec::adistlr:amvnt.e ::!ifor<mtcs para variedades, 

donde !a vurledar.. Sorocste pres~nto el iz:ayor noso y se dlferflncln 

c~tadJ:aicm!wntP rte la Gila que tuvo menos poso on la !Wmllla. Lns fechas 

unP y dos non flstad!.sticnmPntr. lgua1os y diferentes <le la focha Iros que 

nn oon1fo S(' tiune '21.cnor ;wco. 

En l~ v·nrlable Pt?SO h('ctcJ ít rico al igual que en la anterior so tioneo 

dos grupos er.tadistlcai!lrnte diferentes para var1P.dadf1s correspondiendo 

tnmblnn n lfl var ledaa NoroostP e 1 mayor pono hf?ctoJ í t r !ca y a la vn r i edad 

G~ ~a Junto .-:ori Ja M:"Pt.P-RI. Sí" aprnc~n qUP riu hay dlf~rencln 

Slti:nincatlvn nntrc !'í.!Cha~. 

En e! Cu.gdro 6. se p:w·writ.tt la coirrmrac1¡Jn de lf!•?dian parn in var !.ab..!.e 

rt-!Odimle!!to. En 1d aniilinii; cfo varianza corrus¡.mntlhmte nn se obtuviPron 

d!ffHPncla:; Blr,~il:"Jcatlvas nritre trnt:J:z!entos. f~chas e intAracción. Lo 

rnls::uo ocurrH1 al rraJ1znr 1.1 compr:reción de medias entro tratnmfontos y 

fechas. 

No obstnnte se aprocbm nlgunas dlfC>r~nclas entre variedodtir., dnnde la 

NoroPste y AcPltora obtuvieron !us rcmJ1mleiltor. más altos (5!2 y 510 

kg/ha rnspectivamonr.c). La vnrledod Glla tuvo ul rencimlP.nto más bajo con 

280.8 kg/ha. En cuanto a la coin;:-arncjón t~P ~Pdlas rntre fech11r. qc tiene 

riue en !o primera las ;il_nnta~ dieron mayo.:- rrmd11:1Jento r.igulendole lo 

scgunan y por úl t!mo .::!O H; W'C~r fecha 'IU l ionf'n los menores 

rendlmlcntos. 

Al icual que cm el rend lmtcnto, ol contenldlJ dP. ar.el lB un la 5Pmi Ua no 

presenta djfC'r"1nc1as r.lgnlf!coU\•os 11 rea!!zar comparación de mrnJJas 

entre \•arledades. NC'I obstante lo var!odad Aceitera contiene el mayor 

porcentaje d{l :icr:aJte en la semilla con 32.·I~, s1gu1cndolc !ns variedades 

Noroosi.o, Mnntc-81, Carmex y por úlr..tmo la Gila qu'-1.tuvo un 27.1% de 

acel to ~n la ,i:omilla. En la co!llParaclón dtt :ncdlas cmtrP fechas se t!ene 

que. lo~. foch8s U'lO y doG s.on cstadlsti.cn:nentc 1~wllen PO! lo que en astas 
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CUADRO 6. COM?A~ACION DE ~f.TJIAS GENERAL DF. nES FECHAS De SIEMBRA POR EL 

MF.TODO DE TUY.EV DE 5 VARifülADF.S DE CARTAMO PARA J.AS VARlABl.ES 

PESO DE 100 SEMjL!.AS, PESO Hl:CTC!.ITRICO, RENDIMIENTO Y CONTENl 

00 DE ACEITE EN LA SEMJli.A. "TF.XCHEPEC" !4GO. 

YARlllQAt:l!lS __ 
NOROESTE 
CARMEX· 3 ,;3 
MANTE-81 
ACEITERA 
G!LA 

NOROESTE 
CARJllEX-353 
ACEITRRA 
IMNn:-s1 
GILA 

NOROESTE 
ACF.ITERA 
MANTE-81 
CARMEX-353 
GILA 

ACEITERA 
NOROESTE 
\fANTEc S t º •

CARME;.'.·3 5J 
GIL1\ -

* fecha 1: 

F<lcha 2: 

,26 

Fécha 3':., 16 

-· 

_.J>.ESO..JlE...1JlJLJ:;filUl.!.A5-.lgr..) __ 

3. J a 
2.s ab 
2.8 ab 
2. 7 ab 
2.4 b 

:.2.6 a 
27.8 ab 
i4.6 
24.4 b 
20.s b 

512.4 a 
510.6 a 
396.3 n 
319.9 a 
2so.s·a 

.3 2. 4 a 
2 9 .• 4 a 

---29 •O -e.-
28. 6 a 
27 .. l a 

do Novlerobre 
d'3 D1clemhre 
de· Diciembre 

__EE(;tlAS.L 
l 
2 
3 

1 
2 
3. 

1 
·2 

3 

1 
2 
J__ 

3.0 a 
2.9 ab 
2.5 b 

27.7 a 
26.0 o 
24. 3 R" 

473. 8 a 
3 95. 7 n 
341.5 o 

3J. i ·a 
. ao:1 a 

--- - - __ 2 5_._~ - ª----



'D!lsm~s - las_ pl Ontqs tJe · có r tnmo oDt innon un mayor coritf'n ido dt.: acc:-1 te Pn la 

sPmUln. micmúar. que lo fecha ties es nstadlst.'tcnr<JotP. difer~nte de lo 

fcchn uno. 

De acuerdo a lus rco;cltadr~s obtenido:; en ln cc:np;¡ración ric modios gcncrol 

-eplicando la prucoo dt~ '!'ukPy al .05 rfo signlf1cancla estydistlc:i pnra 

variedades y fechns dn sJP111bra, stl r..ncuentrn que 111 du11Jctón de.i. ciclo 

vegetativo (desde <Has a nascPncH1 11 madurnz fisiológico) do las plantas 

de cfirtnao, rlenen una re~puesta diferencio~ segün la fecho de slumhrn, 

esto es quq las condicloril·$ Ce manejo al c!tlvo y del ~mb.:cnte 

prevalccientPn entre la!: c!istlr.t<l!l fechr1s d~-· slPl!lbta ocaclfmaron cambios 

bn la duración de les cstndoa fenol'1:,:Icos que R('I mhHeron. 

DP. esrn formn en el Cuad!o 4. :le obsnrva que r.n Jas ~r!meras ct:Jpns r1o 

dosarrollo como son dlt~s a n11:;concia. rocetA, inlclo de rnmif~caclón, 

formncl6n de botón floral P ir.fcio de floración cxlstP una rrnpucsto 

dlfercmte ~nt H! var 1odadcs y rcch1rn de .clcmbrn cm ln durnc lón de dichos 

astados fcnoló~ic:os; crnL<: r.o!lo conr.ccuencia tlP. l:Js condlctones 

ambientalm; ~xlr.t.'3ntes (tr.~peratura, humfldad y 3ucJ05 pr!ncl(.Ja)mento). 

Así, t•n Ja ser.uncia fecha dP sicmbrn las plantas tardnion más en e:q.JJosar 

los carñctPres antes mencionados, esto dcbldo a dos -ractorr!s que 

influyeron en el dosar rollo durante Pt: tns far."!i, PS tos fueron, 

:~r !mero!Dentu, la falta de huttedad nr. Hl Sl.:•)10 pata quC' ;.erminarn ltl 

r.emilla. df'bido a que r.e rnt;o Jf1 dias duspucs d(I la si<lmbra, lo que 

ocnriano un rcrarrlo cr 1tt mi~r:fmc1a. El otro factor ruc! una ílltR 

incidencia d<' helndas quf"! se :iresP:itaron hnsta et me!> on Marzo \°~uando las 

plantas 1nicioh8n la !ormaclón del botón floral. I.o nnterio1 provoco que 

cade uno de los fm;es ver.etatlva!1 <1~sdc la nnscpnc1o hnstA e! lnlcJo do 

floración se "uf!ran rc~trazando miic; en e:au f~chn. 

Caso contrario ocurrio en ln últlmíl fecha oe siembr11 rc11lizada e! 16 t.!'!. 

Diclembre, en !a QUe a partir de lo rnmlflcaciGn hnst.a lA 'llndurcz 

f lsioJógica !ns plan tas canta ron con cnndlclont~s nmhl enta!es prop~clas, 

!lbros de hP1:u:~ar. y tcmperatura5 octecur1cJAs lo que se tradujo en un 

ncortamiento de la durnción de los estador. fonollJgicos r!e !a~ 
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vnrled.1des. \' ~stodisticnmente siempre fue dlf<>:cnte efe las dos primeras 

fechas de s!embra. 

En lan slculontes etapas de 11Hsm rollo que son dins a 50 y ~O~ de 

florncl6n y madurez fisiológica, existen d.\ferenclas slgnlficativnr. entre 

fechas mñs no enue variedades. Cuadro 5 . En ostns etapas l:is plantas 

quedaron libren de hulndas y la tempernturn fuo en asctmso; por lo que la 

re.apuesta fue si11ilur entre ver !edades yn qua no terilan J imJ taciont's 

ambientales para exprcsarne. 

El lOT'Dlno dPl c1rio vB;~etlt!vo do las plantas do córtnmo S(l cons?d.eró 

cuando estas alc:\r;z;iron ln madurez fislnlóglca. Los resultados r~n í•stn 

locnlldnd de Tcxcatepcc, indicaren que las nlomhtas efectuadac el 2G do 

Noviembre (f' !) y el 1 de Dir.iembre (F !!). pract!comPnte non lr.uoles en 

su ciclo vcgntativo, puusto que en la Pr lmcra los plantas maduraron a Jos 

197 dlas y en Id srcu11da o los 196. En la fecha rea!lzado el 16 dH 

01ciombro (F 111) Jno; pl11nt.as complutnron su ciclo en 175 dl11s, 

resultando ser la mbs cortJ. ne ncucrdo a Clstos re~;ultados el ciclo 

vegeta tlvo fue lo suflcientt'mentt-? lart~o f':n cada uno de las fechas y cada 

variedad esta dentro de su ciclo vcr.eta~iv.:. nurmal: esto de acuerdo a lo 

reportado on lo llternturn, por llJ quo cubris esperar quo 1as plantus 

tuvieron o1 t~empn necesario paro der.arrollnrse y esto d('bP.rin haber 

ruporcutldo en rcnd1miPntos ndt1cUíldos. sln eintmrgo los rondimicritos Pn 

cado una de las fechns provadns fueron rrrny bajos Pll rul~c;lún con 11-1 media 

nacional quo es de 14Cl0 kr./hn aproxtmadamentp. Por otro lado po3iblemcnte 

influy~ la cerconla entre ta pr !mero y segundo fecha dPi si.er.bra no nsl 

paro la terr.ora, el hecho de que no PXlstlPra slgnlflcnncia estm11sticn 

entre fechas a partir deJ lnlclo de floración hnsta la maciurnz 

fislológicA Y la f>imilltud para C5as mlnmas vnr!able!I excepto n iniclo Ue 

floración on cuanto a varledades. F.sto slr.nificarta qup el rcmdlm!urito en 

eren medida dHpendc de lns etapas fenológicas floración y per lodo a 

madurez fisiolót!ice, más que a las etapas ten?pranas díi desarrollo. 

De acuerdo a lo anterior, Jos causas probables que lnfluyoron en la baje 

productividad son qup através d~l ciclo vegetativo, las plnntas 
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sooortar•.•n co•lClcionc!!> Aéw-orc;as a ~m dt.•.'.;nrrnllo coinn fw.>ron la orurrf':icia 

de un eran númPTO c!c he:achrn (jUe causaron daños f.nn qupiuadura A lo 

estructura aorfolócJca de Jos µ!_:mtn~ scgUn la iar.e df~ desarrolh.' er. que 

se encontrMan; lo que provoco qu0 1as plantas se rHtrnzaran en sus fases 

de desarrollo Al venw da'iodos r.us órganos y v0rse obli¡~adar. a emitir 

unos nm':!vos. Por et ro lado 1~ l .1 r.aquP dP. <mf" rmetfades p r0duc.!.cins por 

E....• .. umrJJiJLY ~.inl..n ~.L!.JHHrJ. cntwnrnn daño'l de :onsidí.!rnción, sobro tndo 

la prJmera qu~ produco la nrnrchitez de la ¡:lantu y que se presonto en 

cn<Jn una de J;rn fechas de SÍ'.J!Dbrn ocacionnndo la purdidn rln algunas 

parcelas y provocancio un dm;arroJlo rnquLtlco Pr. las p!fmt;is. Esti''J ttaJo 

como consncuencia que j;i.l corr:~nnnntcr. !·lnole~ cnn:o son al turn de planta, 

númc1 ro de c1'r1..1.tulos por prnr.tu, diámetro dí' capitulo, P''SO do 100 

snmlJ las, pn!rn hnctolítrlcu v Pl cont~nldo do tJCP_!tc !:t? \'lf'rnn nf<!Ctados 

y consccuPnlC'l!lentP (Ü rf'nd·imlen1..{1 SP. V!Prn d!s:n!nulrto. i~l ot:-o factor quo 

lnfluyo negnt!vam~nte. en f~l deriarrol.:o de lns plantas fun et suelo. que 

(-!0 enta localidad es muy d~!r.ndo con nptmas .10 a 40 cm de p~ofuadldnd y 

drenaje defic!ente; lo que? \nt.Nf1rio en un dPsnrzollo rad1Ci!! adP.cundo, 

ya quo lo miz del cfirtmDo puede crecor hnsto unA profundidad dt~ 2.4 m., 

p'lr lo tanto se d()bC! se~brnr en suelos profundos (Gu:imán, 1970 y Luna. 

1971). 

Debl.do lJ su lt.1xturo frnncs y mlc:ajón .arc.!lloso son r.ut 1 ios quü rt"t.ienen 

blrn ln hume1nd poro 'llle nl no. contar con un dtenaJo adecuado µucden 

p~rmanoccr humedos por- •rnrios--d1Rs,-.e5to contr.ibuyo n 4u,~ rae tuvieran 

condlclones proplc!as para o! desarroi1o de honc:os en ul r.uclo que 

atacaron lg raíz y que 1Jr(1picinron_ ol .d~sarrol lo de Z!J_s.llLi!;.ni !ll2P.· 

Las semillas <iA la !llBYoria dl!. las . .variedados co!'larclalos contlcnon do un 

38 a 50% dP. cáscara.y .JS ri 40% d~ a·ceitc: (Oennls. :<:~6: Miller, l960¡ 

Robles. 1980). En ba.S(C:" .'.J lo an~.'oiiol<el Conrnnldo rfo ::lCflf.tc es tmJo on 

c:uda uno de !ns fechaS de. si-i:abra. 'ia1·.:Como se observa an ol Cuadro 6 •. En 

donde la fechn uno tuvo el.mii's alto·porcentaJe con 31.7%, la fecha dori 
•:-e 

con :l0.7% y por último la ·frchn t(es·con·25.7%. ·Los-factores adversC'ts nl 

vu!tivo pudieron sor·· lo c~mso.de; ust.~s bajo~ .~ontenJdos de aceite en la 

scmllln. 
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Ror. último Pn !a intl':naccil~n feclios po: vf\rie.ja•ies proc1 lcamcntlj no hny 

signlflcnncla pnra lns variabh!s rcgist;adaG. \' el rcndlmhmto es 

eotadistlcamente similar al obsArv.11 fechas y variedades y en la int.oracclón 

fechas µor variP.dedes y esto signlflcn m~P. nun cuando hayn cambios en Jas 

etapas fsnológlcRs por efecto de f€?chas (y ó var lec!ades) el rendlmirmto finnl 

sera ol ml••o· 

4.2 Análisis de varianza ;~•a r1:icular. 

Te,.;catc-i:pc..?.c: 

yri nl Cuadro 7_.so prnsr.nro el resumen de ios análisis de varianza ofectundon 

para las varlP.dodes y varitiblos de rm¡¡mcsta ml"diCo~ un cada una de Jas tn,s 

f~chns de siembra para e~aa lot::tlidod. Dcndo s~. observa 1-H cuaarndo tnndto. eJ 

rilvel do"íügnificnr.cla y al coe~iclont<? au var laclón. 

En los Cuadran 8 y 9 se reur~trn la comparación do m1~dias ot.Jtcmidas por el 

me ledo de Tu!<ey par a cnUa un:i ~ -~ 1 oc va r iedndes y va r lab!e:; l!Wd idas. 

En la fecha l (26 do Novlcchr~) !ns va:inblcs que presentaron .~\f• . .rPncla en 

las medias para 11-os variedades fueron: Olas o roseta, inlcio de romifjcoc1ón, 

formoclón do botón floral, 80% de floración. alturn do ?lante, No. dn 

cap! tu los por planta, d ~i1v.etro de capitulo, y .i.:o. de gr nnos poi capitulo. No 

ex is tiendo diforonclas en las ver iahles dlus a naccencJ o. madurc1.c; f t siológi ca 

rendimiento y contenido d« aceite en la semilla. 

t.as plantns de cártamo en e:;ta fecha tarrforori 11n promPdio df! 18 dios paro 

nacor, lo quo nos Ca un Jndtcln de qut~ lar. baJas tc~mpernturas presentoi:; (2ºC) 

teturdnron la oraureuncln ce las plantas. Robles (1980) menciona que con 

1c:np,naturns rl.c 15 a 20°C líl semilla ~'Hminll 1~n a ó 1 ~Has. De la cm1~r3'fmcia 

~O!: plantas pnsaron al ostndo dn roseta (fondo se vieron afectadon cor bojas 

temperaturas y !Hesn!tcln dP halados, lo que provoco que P.stc pe!' !nrio SP 

alargn1n po1 varios dias: ya que de la aparición de la ro:;eta al inicio do 

rar.iflcnción hoy un lapr.o !nedio de 58 dias. A pe::;ar de las ci:mdir.iones 

anter!.ores lo!: plonttls no sufYlf!rc.n daiíos por '1U~11wdur;1 .iJn lns ho~:u;. to cual 

concuerda con ln ropo~ tado Pllr Know1ess (1950) di? que los plantas <ie r.rirtamo 

soporten temperaturas de -9.5 a -ltºC fm cr.tado de plantuta. 



r.U/\DQO 7. VHORES J)}; CUAllRAIJOS ~EIJllJ~:. NJVE!.F.S iJF. S!GNTF!<:ANCi.~ Y 
COF.FTCllWrES IJE VAPl/\C!O~ ?A~A VAIHEOADE~ F.N T~F.S FECHJ\S ~r: 
~; 1 F~BRA" ºARA CADA UNA DE LAS V.\RJABLES Vr:D iDAS. "TF.XCAT!-:l'F.C". 

VARIABLE. VAR:EDADES e.V(%) 

J.l _______ f!iftr~.:.L . .X!!f!iA_.!.L __ Ef.:9!~_1u_ ___ f.:..L_J:~!L-E:.llL __ _ 
O!/\S A 
NASCENC!A 2.4 2.4 3 ,4 5.5 ".:i b. t 

DTAS A i:TJO. 
ROSEiA 

DTAS A IN. 
il/\MIFIC/\ClON 

OIAS A roq. 
BOTON FLOqAL 

11JAS /\ IN. 
l'LOkACTON 167 ·º* 
:i:As A :;ox 
F:.OU/\C!0N 

!J!,\S A ~o;; 
FLO:l/\ClC.~ &9.9 

DIAS A M/\D. 
¡:IS !Ol.UG 1 CA : 7 .. t 
Al.TURA DE 
PLA~lTA (cm) 
t;o.CA?JTU!.OS 
POR PLANTA 

D!/\~ET~O DE 
CAP !TUI.O (mm) 

No. IJ~'. GRAN. 
POR CAPITULO 1~0.5 

PESO!)~ 100 
SEMJL!,/\S(¡::r) 0.2~ 

l'E!;o nECTOL l 
TRIGO 19.0 

REND 1 MI E.~TO 468(:7. 5 

CONT ./\CEITE 
E~ LA SE~ l LLA 10.6 

" Fecha 

Fecha ¡¡ ; 

r.ucha 

* Nlval 

•* Nivel 
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CUADRO R. COMPARACION DE MEDIAS POR EL METODO DE TUKEY 
VARIABLES DIAS A: NASCENCIA, EDO. DE ROSETA, 
MIFICACION, }'ORMACION DE BOTON FLORAL, IN.DE 
50 Y 80% DE FLOJH.Clüll, NADUHES FIJIOLOGICAI 
"TEY.CATEPEC 11 • 

PARA LAS 
IN.DE RA 
FWRACION 
FECHA I* 

DIAS A NASCENCIA 

VARIEDADES 
ACEITEHA 
CARMEX-353 
NOROESTE 
GILA 
MANTE-81 

19.3 a 
18.2 a 
18.0 ~ 
17. 7 a 
17.0 a 

DIAS A IN .DE RAMH'ICACION 

i•CEITEHA 
C-.RMEX-353 
MANTE-81 
GILA 
NOROESTE 

106.0 
103. i " 
102. 5 a 

98. ¡ <ib 
59. 7 be 

DIAS A IN.DE FLQf,ACION 

MANTE-81 
ACEITEHA 
GILA 
CARMEX-353 
NOROESTE 

166.0 a 
165. 7 a 
161.0 a 
157, 5 a 
150,0 b 

DIAS A 80% DE FLORACION 

ACEITEHA 
MANTE-81 
GILA 
CARMEX-353 
NOROES'f E 

181.6 a 
181. 5 a 
174.0 ab 
173.0 ab 
171. 3 b 

ALTURA DE PLANTA (cm) 

MANTE-81 
ACEITERA 
CARMEX-353 
GILA 
NOROESTE 

93.0 a 
76.l a 
71. 2 a 
65.4 b 
58.4 b 

* Fecha I 26 de Noviembre 

DIAS A EDO. DE ROSETA 

VARIEDADES 
ACEITERA 
GILA 
CARMEX-353 
NOROESTE 
MAHTE-81 

39.3 a 
38.0 b 
37.0 e 
36.0 d 
35.0 e 

DIAS A FOR;DE BOTON FLORAL 

ACEITERA 
MANTE-81 
CARMEX-353 
GILA 
NOROES~'E 

137.0 a 
133.5 a 
127.0 b 
123.5 b 
110.5 e 

DIAS A 50% DE FLORACION 

MANTE-81 
ACEITERA 
GILA 
CARMEX-353 
NOROESTE 

173.2 a 
172.0 a 
169. 2 a 
168. 2 a 
164. 7 b 

DIAS A MADUHES FISIOLOGICA 

MANTE-81 
ACEITERA 
GILA 
CARMEX-353 
NOROESTE 

200.2 a 
198. 3 a 
196. 7 a 
195.5 a 
195.2 a 

Ne.DE CAPITULOS POR PLANTA 

GILA 
NOROESTE 
CARMEX-353 
ACEITERA 
MANTE-81 

31.0 a 
30,3 ab 
28.9 ab 
17. 9 b 
16.4 b 



CUADRO 9 . COMPARACION DE MEDIAS POR EL METODO DE TUKEY PARA LAS 
VARIABLES: DIAl-lETRO DE CAPITULO, No. DE GRANOS POR CA 
l'ITULO, PESO DE 100 SEMILLAS, PESO HECT·OLITRICO, REB 
DIMIENTO Y CONTENIDO DE ACEITE EN LA SEMILLA. FECHA I* 
"TEXCATEPEC". 

DIA!~ETRO DE CAPITULO (mm) 

VARIEDADES 

MANTE-81 
ACEITERA 
GILA 
CARMEX-353 
HOROESTE 

23.2 a 
22.2 ab 
20.9 be 
20.8 be 
19.3 e 

PESO DE 100 SEMILLAS (gr) 

NOROESTE 
CARMEX-353 
MANTE-81 
GILA 
ACEITERA 

3.3 a 
3.l a 
3.l a 
3.0 a 
2.7 b 

RENDIMIENTO (kg/ha) 

MANTE-81 
ACEITERA 
NOROESTE 
GILA 
CARMEX-353 

603.6 a 
561.3 a 
481.6 a 
414.7 a 
329.8 a 

* Fecha I : 26 de Noviembre 

No. DE GRANOS POR CAPITULO 

VARIBDADES 

MANTE-81 
GILA 
ACEITERA 
CARMEX•353 
NOROESTE 

43.2 a 
36.4 a 
35.7 a 
33.9 a 
24.6 b 

PESO HECTOLITRICO 

NOROESTE 
GILA 
C ARl>!EX - 3 5 3 
MANTE-81 
ACEITERA 

30.4 a 
28.0 a 
27.7 a 
25.6 a 
24.l b 

CON.DE ACEITE EN LA SEMILLA 

GILA 
ACEITERA 
MANTE-81 
CARMEX-353 
NOROESTE 

31.8 a 
32.6 a 
31.8 a 
30.8 a 
29.8 a 
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A partir dP que las plantas de c,·,rta:o tn¡cieron la ra~lficaci6n µ:tranco 

a través de sus d1f<Hentns ctnpns Oc dtiser rl'llO hasta lleger a ln ~odrnez 

fisiológico, es en la fcrmactón del botón floral cuando ocurren Al mayor 

número de heladaG, por lo que les pJantos en esta otopa nufrieron Uaños inuy 

fuertes en tnllos. hcJas y los cnrí tules en formación. 

Cuando las plantas iniciaron ln floración posiblemente com~nzo '?l atnqu~ de 

fusariua. esto rlebi.do a quo no fue posiblt? detectar los síntomas rasta más 

nvanzadn lA enfertH:!ded l'Uando las µlontns es!nban en un 50% de floración: ya 

que se r.onfundian los sín!.omm; con las r.~1jas qucmnda.;; por lns hr:.•loda!l. El 

periodo d~ flornclón ur- Jn m~yor!n de 111r. vurjed:Jdr.G SE.' concluyo A~ 1m tiPms.:.o 

med1u de 18 dian. 

r:n e:sta fuchu se obsí'rva -:¡uu desde el inicio de rnci'fiG11clón hnsto ln madur('7. 

flsicl6r..tca !P.s v~rlodnder. ~:mt~-81 y Ac~itora ttudornn má!l dias •.:!n expresar 

los caracterec; coll!!1r,.md1dor. un er;te intervalo. por lo tanto !ion var!.'Jd<1dcs cto 

e Lelo terdio que requl r lcrnri de un mnyor número de tHa!: para oxp11:mar lo:; 

estndns fenolég!cor. d1~ Jr .. s misn¿ir;. Mtentrns que lPr; vali<:>dadns Giln y Caritex-

353 i;e muestran como pJ~ntas •:rJ ciclo inwrmud1o. esto se ohsnrva df'sdt1 Jri 

formnciór. dnl llotón rliHal a mndurez f1sjolór,1ca y la wiriedad Ncro~st•2 es la 

mils precoz Y por lo tnnto ]:J que TtlC'\UifJO de UO Clf?OOJ nt.1mPJQ de dins para el 

df~sa1rollo de sus CU:tfJH5 fP~'Jlógtcas. F.stadi.:it1cu:'1An":c no hay dif~rencias 

s1tm1fl~ativm: en,.re vµ¡rh?Jodcs tit:rante ta i:!tD~l~ dB !'i.o~ación salvo PAra le 

varir.dañ !foroestP, qt:c al l!(':!ar n ln l!!rtriure7 fislológlca prHBtmtu ~a m1sma 

sl;:nlflc!mcia '1Ue laJ dem:is, por lo qur.;1 5P podría cnnsidt-tro~ cmf' on anta 

fP.Chn .. no se aprecian marcRt~tt!l dlfcuenclas Pntrc la duración y ~pnr lcHm dA 

los estados fenotóelcos de !ns variedade!i n partir dol ln~cio de florm:ión 

hnsta alconzar Jn •11ari11rez nslológl~n. 1.CuaCro 8 ). La~ causar. quC1 no 

permitieron dcteroinar en ior110 cJ:Hu ~a;~ ct!!ete::ncini; entre Ví1rh~d~Cos o:i 

estos últjmns fnses f?nolUr:ic;u; pudieron haber sido las ccndlch'ni.;S de 

temperatura (20.4°C) y hu~edari tanto en r.ti suelo como en el nmblentc fJeron 

adecundas t~n dichas fases y qm? una vez que las plantas se vieron Ubr\'.'s de 

condlclones adversas (prlncipal•ento baJ&s tP.•peraturas hasta de -4°C, asi 

co•o ta emisión de nuevos retirotos)~ tuvieran una respuesta pern<:ldn, a pcaar 

e quo Sf" vleron f11t.1rte11entP dañ:~C.n~ por :YS~~' G.EI!..·. que c!P nlt!'J!"la manP.ra 
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11'1hHvi~o en :a c!urnci6n Ce pstos P.!:t:1d11s !'enológJcos y cuyo daño e!:p~cíf!co 

S1"l ol.lseva en !f'Js ccmponr.ntos finolen. 

En P.sta !echo (~6 de NovJr:abroL t.ambten so observó que las plantas de 

cl!rtu1110 :?u1straron un i.:aractcr de C<Ji1pensactón; primero o lo lar~o del ciclo 

\'IJftclutivo cunndo las plantos en sus prim~ros etapas d(• d•Jcarrollo 

prcscn?aron un C.er:nrrol!c lento hnsta la for11aclón dol botón floral, 

po!;teriormente rwostTaron un des1:urollo ~celerado durante 111 c~tapa de 

floración hasta ia madurez !'!siológica. :.n las co•ponentes finales del 

rE'ndimlcnto ~C' r.bs~rva (C.:undro 9 ) que cunndo aumente el nú•ero d~ capitulas 

por ~lanta el dián:u!rc dismiruy'!, Psto S(! aµrncta cJaramPnf~ en las 

v:1:ietln'1ns Mantf!-Sl y Acnitera que prC's(lntarnn e! menor número da capítulos 

por pln:.ta r:wro a s1J vez tuviPron un ~11ñ11otro mnyor en h'ls mismos, lo lnvc1 so 

ocurre con l1-1 var!ednd NCtrocste In cual tuvo el mayor nü111Jro de cnpituJ.os ror 

plnntn poro díl dif1met:o :ud1Jcidr.. A la voz r.e r.ota una rP1nci6n cntrí" el 

diámetro del cnpitu!o y el número de granos po:- capítulo; puP.sto que ciin un 

dlá1n .. tro mayor las plantas presentan mBs granos por capitulo, tal como oc11rre 

con las vnricdadPs Mnntw·St, AcoitnrR y Gi•n que t1enon más eranos en cada 

capítulo y ala vr:z estos son d~ un dlhmetro mayor. 

El n:mdimtento ·en os ta fecha PH~s1-mto un couflci(!nt~ de variélción olcvado 

(69.4%) esto debido a factores o1mblentalos y du ~an<'Jo desfavorables o! buen 

cimrnrrollo riu! cultivo y~ mtmclor:11Jo!!> los cunles dieren lur.ar a fuertf~:; 

varleciones que numentarnn t:1l error expurl11cntel y const•cuentcmento el 

ca,1f1clento dB vartación. roo~, lo oxpuc!;to anteri.or~ente provocó que so 

chtuvier.in rendh:ientos muy por abaje do Jo med1:i nacional, puesr.o qua la 

variedad que alcJnzo el maxlmo rendimiento en esta fecha fue ln ~ante-81 con 

6t)A fq:/ho ~lguiPridoJf? 111 Ac<~itl'ra r.on 561 k~/ha, tn Noro~&lf' c1Jn 482 kg/ha, 

la Glln r!on 4 t:i y por Ltl t!J!O liJ Cnrmex-J~3 con aao !<r./ha. En cuanto nl 

contenic1o de acuite en '·ª sesilln, e:;tc estuvo por abajo tjp lo normal on las 

dlfercnten var !edades. 

0<1 uci.:erdo a los result.icfos obtenidos en esta focha se puede estnblt1cer lo 

s~euiento: En las primeras ctnpas du dostH rcl lo como son dias a rmana, 

inicio de rm!llflcacl6n y fonmc1ón de botón floral l!Xiste una respuesta 

dJfcrcnte entre variedades <~n cuanto a !n aparlción y desarro!Jo Ce laR 
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mi ::':!!!as. nnrante l;i etapa Ce flornclón y ~adur~z fisioló[!ic.n practtcamonte no 

ha? diferencias entro wuledrtdes on los di.as que tardiin en nlcnnzor estas 

foses, A excepción de Ja vnrledad. Noroeste que durante lR floración 

eatadistico11ente en diferente 1ie la-: dcuá:::, ~Jt:H'O que al .llP.gar n la madurez 

fisiológico esta concJición ya no cxl~tc. 

El rcndlmtento móxl.mo paree~ estar relacionado con lns variedades que 

Presenwron un ciclo vegetativo largo (Manto-SI y Aceitera). Las variable• 

diámetro de cnpítulo y número de granos por r.apítulo estuvieron relacioMdns 

directamente con rnndlmicntor.. :.as enfer11edndes, la poca profundidad del 

5Uelo y la ccur rcnr:in .:~e un gr11n númf•To de heladas tJfectnron notahle111ente ~l 

dcnarrollo de lns plantuo;, r por cons!e~icntc su rendl!li<.mto. 

A c~mtinuación 5(! prescnta:i Ull los Cuadcos lOy llla comparnción Otl medias dA 

lna varlnblea medidas en lo fooha ll (3 dP Diciembre). Los variables que 

presentnron dlfercncla!: entre su:; promedios en esta fecha fueron: Oias a 

estado de roseta, Lni~lo do r~rnlflcnción, fou1aci6n de botón floral, 80% de 

floración y oitura de µJantn.· 

U'? acuerdo a los resultados del an;Uisls dl' varianza efectuado en la fechn 

dos, so tiene que de ln!i varinblos medtdas sois de ellas tienen 

signiflcancia, ustas son: d1ns a roseta, inicio do ramtflcnción, formaci6n 

del botón floral. Roo: <1P. f!or9cJ.ón. m•~urez fisiológica y altura de planto 

que Junto con lo SP-pAraclón de medias estos misaac va! inbles son las únicos 

que muestran difcr.Jncjas ~ntre las vnricdodm;, ~xcluycndo madt.:?<'Z 

!1siolé1!~Ce. 

En EJSta fecha el desnc rollo de ~as plm11as dp cár tomo en sus pr lmoras etapas 

como son dlas a nascenc1o, roseta, inicio de ramificación y for•aclón de 

botón fiornl se vieron afectadas por: un atrnzo dt? 1:, dlas en ol rle:,';o de 

r.ctminnclóri, bajas tP.apt?r.1turns. y prmrnr.cio de hHlodos. i..a falta d~ humedad 

en ol ~mela y las b:ijas temperaturas c!e los mnses de Dlcie•bre y Enero 

retardaron la germinación y pust<H tormente la emergencia de las plantas por 

un promedio de 28 dias. Moreno ! 1979) menciona que unn vez que los tollos y 

ramas coci!cnzari a desarrollars·~ !n p!antn ~e vuelve sensible a Lfls heladas, 



CUADRO lC·. COI•:FAIUCION DE MEDIAS Fün EL V.ETODO D3 TUKEY PARA LAS 
VARIABLE~ DíAS A: NA3CENCIA, EDO.DE ROs::TA, IN.DB RA
iHFJCACIOj\, FORMACiüN lJE EOTON FJ,GRAL, IN. DE FLORACI
ON, 50 Y 80% IJE FLORACION, MAIJUHES FISIOLOGICA, ALTU
RA DE PLANTA Y No.DE CAPITULOS POR PLANTA. FECHA II* 
"TEXCATEPEC 11 • 

DIAS A NASCEllCIA 

VARIEDADES 
MANTE-81 
ACEITERA 
CARMEX-353 
NOROESTE 
GILA 

29.0 a 
27.7 a 
27.5 a 
21.2 a 
27.0 a 

DIAS A IN .DE RAP.IFICACION 

MANTE-81 
ACEITERA 
GILA 
CARMEX-353 
NOROEST}~ 

111.0 a 
108.7 a 
101.7 ab 
100.7 ab 

95.2 b 

DIAS A IN.DE FLORACION 

MANTE-81 
CARMEX-353 
ACEITERA 
GILA 
NOROESTE 

160.2 a 
158.2 a 
158.0 a 
157.5 a 
155.2 a 

DIAS A 80% DE FLORACION 

MANTE-81 
ACEITERA 
CARMEX .. 353 
GILA 
NOROESTE 

180.7 a 
178.7 a 
175.2 ab 
175.0 ab 
166.7 b 

ALTURA DE PLANTA (cm) 

MANTE-81 
ACEITERA 
CARMEX-353 
GILA 
NOROESTE 

87.4 a 
74.7 ab 
74.0 ab 
66.0 ah 
53,7 b 

*Fecha II 3 de Diciembre 

DIAS A ESTADO DE ROSETA 

VARIEDADES 
NANTE-81 
ACEITERA 
CARMEX-353 
GILA 
NOROESTE 

62.2 a 
61. 7 a 
60.2 ah 
60.0 ah 
57.7 h 

DIAS A FOR.DE BOTON FLORAL 

MANTE-81 
ACEITERA 
GILA 
CARMEX-353 
NOROESTE 

133.2 a 
131. 5 a 
131.0 a 
129.2 a 
116.0 h 

DIAS A 50% DE FLORACION 

MANTE-81 
ACEITERA 
GILA 
CARMEX-353 
NOROESTE 

170.0 a 
168.7 a 
165.7 a 
165.7 a 
160.7 a 

DIAS A MADURES FISIOLOGICA 

MANTE-81 
GILA 
ACEITERA 
CARMEX-353 
NOROESTE 

200.7 a 
198.0 a 
197 .o a 
194. 2 a 
191.0 a 

No.DE CAPITULOS POR PLANTA 

NOROESTE 
GILA 
MANTE-81 
CARMEX-353 
ACEITERA 

26~7 a 
22.4 a 
22.2 a 
22.1 a 
21. 7 a 



CUADRO ll.COMPARACION DE MEDIAS POR EL METODO DE TUKEY PARA LAS 
VARIABLES; DIAMETRO DE CAPITULO, No.DE GH.AliOS POH. CA
PITULO, PESO DE 100 SEMILLAS, PESO HECTOLITH.ICO, REN
DIMIENTO Y CONTENIDO DE ACEITE EN LA SEMILLA. FECHA II* 
"TEXCATEPEC 11 , 

DIAMETRO DE CAPITULn (mm) 

VARIEDADES 

MANTE-81 
CARNEX-353 
ACEITERA 
GILA 
NOROESTE 

23.0 a 
21.4 a 
19.4 a 
18.8 a 
18.0 a 

PESO DE 100 SEMILLAS (gr) 

NOROESTE 
MANTE-81 
GILA 
CARMEX-353 
ACEITERA 

3.3 a 
3.1 a 
2.8 a 
2.7 a 
2.6 a 

RENDIMIENTO (kg/ha) 

NOROESTE 
CARMEX-353 
GILA 
ACEITERA 
i:ANTE-81 

*Fecha II 

614, l a 
406.0 a 
341. 6 a 
318.l a 
298.8 a 

3 de Diciembre 

No.DE GRANOS POR CAPITULO 

VARIEDADES 

MANTE-81 
UARMEX-353 
ACEITERA 
GILA 
NOROESTE 

41.4 a 
35.5 a 
28.4 a 
26.4 a 
21. 7 a 

PESO HECTOLITRICO 

NOROESTE 
CARMEX-353 
MANTE-81 
ACEITEHA 
GILA 

33.l a 
26.3 a 
25.5 a 
25.l a 
20.0 a 

co~.DE ACEITE EN LA SEMILLA(%) 

ACEITERA 
MAN~'E-81 
GILA 
NOROESTE 
CARMEX-353 

32.6 a 
32.2 a 
31.8 a 
30.2 a 
26.6 a 
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y es p~uc!ti.1!I'P.nt<' r•!'\ <Ji. inicio rJe rri:1ificación y 1}n ~l dcsl\rro11o •.1P. er.t3, "º 
quo las vAr!.r·d:idos !=D wm nfPctndns ror las heloJns ocurrJd!Js \."mol mes Ce 

Y.arzo. l.o!: Ceñ<>s se manifest3ron en .forma de qu<:!11aduras a tallos hojas y 

!amas; la varlvdat! que prnsen1ri mayor reslstnncta n las heladas fue ln .ld1rnte-

8! cwe fue ln qua tar1jo mttn d!qs en lnlci.:n lo rnmificer\ñn (11! Gias). 

Del tn\cJ.o de ram1ficaclé:n a Ln aoariclén del h:'.l:.aó:i floral n:..1y un p!l')müdlo 

d'~ 25 dlAr. t'ntrc todas J t?S \líll' lN.lnder.. Y os 'm la for11oc1ón del botór. flornl 

en quo aparccon los síotomns de.\ 11tnqi.:c dP. fu:;arium, t:!Sta nnfermednd se 

P'Opago raPifiRmC'nte a talio lo parcetn expmiment.al. una do la3 causas que 

fnvorocin c;u d1:->snr r~Jl lo fup la hUlledr.!d en <~l sucll' .Junto con el nmBnto un in 

tcmparnturn de entos dlas. 

Lindas las condiciones anh1 r lores los plantns tuvieron una raspuestn tardía. 

rctrazando, sus rtnpas ftJnolóelcns dcsdn la r.nsconcia hast;l !o formnclón clnl 

botón floral, esto se demuestra el observar 11uc do lns tres fechas de siembrn 

probadas en esta localidad (Cuodrn 5 ) <'S en esta fecha dcndo las· vor lcdadcs 

tArdnror. má~ dias Pn rtlcanzar lau 1-•t.nros an1.1Js mencionadas. 

El per lodo de floración d~~du el rnlcio hastn llccnr al 80% se concluyo en un 

to!mln'J medio dP 17 dins Pntre varimfados. un r.1.a monos que on la fPCha dnl 

26 d~ Novlembq.::.. 

En forme rrcr.crol r.e observn !f1Jndru 10 ) que las variedades li\nnte-81 y 

J\CPi tera on esta fcchn fU1Hc1~ lns ::frn tnrdla:: atreves de codo:? una do las 

etapas fo11ológlcas l'l.edtdar. dc!:rle la nasccncla hasta la a.udurc?. ílsl0lóclcn. 

la var\eded Noroen.te sif'mpre Sü r.o!lporto en !arma Plú~oz, mientrns quo la 

Glla y la CarmP.x-35.J tuvieron un compor1mn1ento medía. 

Através df1 todo nl ciclo \'Hgowt.lvr.., la variedad Noroeste como yo !W menciono 

fue lo mOs pri.::roz ,,,..., cm":i una df~ !m: fases fcno16~icas mecl!dat> y 

BStOdisticn:nontP. !4~."m?re fuo d1fc!cnte •1c ln A.:e\tera y de la Mantn-81 hastn 

lloenr ei sor. t:P flaroc!ón; ::in c1tbnrgo al alcan~au la macititPz fisiológico no 

hay difcrcncl11-:> ul~nificntivos con i"PRPCCt<J a los dcma:l varicdndr.!'i y 

m.:zc.:n .1ca111.an!1~ nolo hriy !O Clas de diítJIP!lcia con la Mnnta-81 quo fue lo :uñs 

tnrdia con !!Clf:. 'l dlas. ~na de las emir.as por los que no P;dstieron 

difüten~las s!gniflcntlYA:t f"OtrP varledades .11 momonto en q•Je e::.itas maduraron 
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fisiológical!ente pudo h.ibn: sido que las plantas en su far.o final contaren 

con ccndtctonD$ ol!ecuadas ~e humed!.'ld er. ol suelo y tc:w('rat•Hns proplcias que 

en primera inctancla proJongaron et fin dP floración y po~t·niorment~ ol 

periodo de sadurez flstolé::1co y osto sa maniflosta más en las Vnrir.dodes 

Noroeste y Gila que fueron !.as nrim1:Has en iniciar y aJcanzor el 80% de 

floración'/ que !la!;tn l?stn fase practlcamento hahin concluJdo ln flornción do 

sus capl tUlos quedando a Ir.unos df' el los sin poder 1nicinr lo floración. pero 

que ol presentarse !as condlclone!.I ndecundas ters.inaron do florear y 

maduraron flsiológlcamentP., lo 4uP. rep1ncutio en un nlareo•i<mto dol ciclo 

ver.etativo que permitlo a ei:;tni:; variedadP.S en clert:J forma emparejarse con 

les demtis y por otra rnrte prosvntsr un ttaor núrouro dH cerltulos uor plante 

en 05 ta fer.he. 

Pot lo que respecta n !as variabler. número de cnpJ tulos por planta, diámetro 

de r:n;:>i tulc. nü11uro ae gr unos por capítulo, pese de 100 sumi llos, PORO 

hectolltrlco. :Pndimi'-~;ito y contenido de aceite en la semilla no prnsentaron 

sicnlflcnnci.a en el t>:nóUnls do vnrlr1nza. De acuardo con estos resul tedas se 

infiere que la duración del cicle vceetotlvo er. lns diferen1es variedades no 

influyo en fon1a significatiVn pnra cstns componer.tos finales del rondim1onlo 

al no oprc~r:larse cHfi·rencl~r; estadisticns entre vari<~dades. aunque 

numéricm1<mto so ob!;ervnn al~unas cHforonGlas on ln5 variablrs número Ce 

granos por capítulo, pt?so hectolítrl<:o y rl rcndi•Lento. 

En esta fecha f'l rendi:nll"nto pnr'JC~ que esta asociado a un 111ayor número rlA 

capítulos por planta, poso de 100 se:alllos y peso hectol1trlco, en donde Ja 

variedad Noroesto destaco o l hab~r obtenido los valores más altos para er.tas 

varia~}m: y c:msccuentc:nPnto el TC"nt.imlento c:{1s elevado (614. t kr,/ha). No asl 

la variedad Manto-81 qu" 111vo un •cndlmlento de 298.8 kg/ho. En el cuadro 

so oUservll qut.l Ja vnrledod ~oru~:aa fuo la quo tuvo 111 11ayor nú11ero de 

capítclciR por planta (:6.7) pP.~O a Ja vez v.10 disl11intJido r.u dt.ñmBtro y e~ 

número de ~rnnns t.ior capítulo. no as1 et peso de 100 scmt l los y tü 

liectolít.rico; lo quo 1ndicn qur:! tuvo muchos cap1tulos pt1ro con sn111Ula,q 

llenas y posadaR lo qut~ se trndu.1o en un rPndimlento may:ir respcct.o a lo'l 

de•ás varledadP.s. 



E'~ (~ 1• case C:r. :~ V:t~tP-8! prf'S(•fltll :•J ~i~:notrn ::ás 1iesr.r:-0Jl.jdo y a Jo w?·~, 

el mayor nú1.11~ro de grAnoc por capítulo, pero con bAJo pP.so Pn la semJ!la, 

lo cual lntr.rflrio en i.;n rendimiento bajo al producir semillas wmns. 

01'.;! ar.uerdo o Jos 1C"st1l tat1os (lfltnrlorcs s~ nuede indicer que fln esto fecha 

~o duración del <:icln vret!t.'Hivo y de J.ns etapas fenológic:ns fin pnr tlculnr 

de cada una d<~ Jos wu iedade~ no tuv~oron s ignificnncia en las componen tos 

finales · dP.l rendimiP.nto al no ex1stir diferencias sicniflcaUvas ontre 

VBrierJados. Y que el rendl!tiif'nto al ir,u::il que en la pr1mer fP.cha de sie•bra 

se vio dlr.mlnuido por factores adv,.rscs ai f!esnr rol te de lAs plantas ya 

mHncionad0s. Y por otro lado c-n esta fcchn C!~ máximo renalmiento r.e dio en 

oquelll!!~ plant.as de r.lclo :-irecoz e !.nter:!lr~dlo y que los rendlmientos aós 

bajos r.e ar.C'ciaron a VlHiedodt!s do c!clc.. t:¡rdío tales como ln .Uentc-81 y 

Ai~eitera. 

En los Cuadrosl2 y U~so pr".!scintn 111 !iopar~clón ne m{:dins obtonidas pof la 

prueLa de TukPY para condn uno de los tratamientos y vari•hles m"didas. F.n 

la ter~er fecha (16 do IJlclcmbre). 

En estn fecha las variahles qup mostraron dtferencias on les m,...d!as dA !ns 

variedades funron: Dlns a inicio t!o rnml!"1cncl6n, foroacl6n de botón 

floro!, inicio rl.f\ ~lornción. número ~e canituJos por plAnta, diámAtro '1e 

capítulo, re~o hectol!trit:o y rendlmtP.nto. 

L.ns plantas en esto !"uchr\ t~mcr~ieror. en 'llenos 1.1,,mpo con respecto a lar. 

anteriou~s. y t:?n :~eneral el ciclo veeP.tath•o fue 116s corto. Las plantes al 

igual que on las· fechas ontorloros tuvieron c:ondic!ones ndversAs otrnvés de 

su deaarrollo auc las nf(!ctaror. en ~ran medida. ~o que vino 2 rnpcrr.utir on 

rcndimlcnton !!!UY bujos pum codn una de los variP-Uades y cm particular .~a 

Cila (18L.t kg/h0). Asi so tuvo que durante la ram1ficaclón las plantas 

sufrieron dnñor: l'!lUY fuertes provot·ndor. POI hrlndas ocurrida~ en lt'arzo, poro 

quizas el factor que !fás ~nfluyo en los baJns rer.di1!1ientos fueren los daños 

causados por fu!mrlum qu9 como S'J observa en la tabla !.fueron los •ás 

fut1rt1ls: 1o 4Ut.) provcr.0 le perdida do var las parcelas, as'í mismo 'epercutio 



CUADkO 12. COMPARACIOJ\ DE MEDIAS POR EL ME1'0DO DE TUKEY PARA LAS 
VARIABLES DIAS A: NASCENCIA, EDO.DE.ROSETA, IN.DE RA
MIFICACION, FORMACION DE EOTON FLORAL, IN.DE FLORACI
ON, 50 Y 80% DE FLORACION, MADURES FISIOLOGICA, ALTU
RA DE PLANTA, Y NUMERO DE CAPITULOS POR PLANTA. FECHA 
III* • "TEXCATEPEC". 

DlAS A NASCENCIA 

VARIEDADES 

MANTE-81 
ACEITERA 
NOROESTE 
CARMEX-353 
GILA 

23.2 a 
2 l. ?a 
21.2 a 
2 1.24 
20.5 a 

DIAS A EDO. DE ROSETA 

VARIEDADES 

ACEITERA 
GILA 
MANTE-81 
CARMEX-353 
NOROESTE 

56.7 a 
56. 7 a 
56.5 a 
54. 7 a 
53,7 a 

67 

DIAS A IN;DE RAMIFICACION DIAS A FOR.DE BOTON FLORAL 

MANTE-81 
GILA 
ACEITERA 
CARMEX-353 
NOROESTE 

91.0 a 
90.0 a 
89.7 a 
87.5 ab 
84.7 b 

DIAS A IN.DE FLORACION 

MANTE-81 
ACEITERA 
G!LA 
UARMEX-353 
NOROlj:STE 

149.0 a 
148.0 a 
147.0 ab 
144. 7 b 
141. 2 c 

DIAS A 80% DE FLORACION 

!t,ANTE-81 
ACEITERA 
CARMEX:-353 
NOROESTE 
GILA 

171. 2 a 
168, 7 a 
165,0 a 
156.0 a 
155.0 a 

ALTURA DE PLANT~ 

ACEITERA 
MANTE-81 
CARMEY.-353 
GILA 
NOROESTE 

71.2 a 
70.6 a 
58.5 a 
44.5 a 
42.0 a 

* Fecha III 16 de Diciembre 

IUNTE-81 
ACEITERA 
GILA 
CARMEX-353 
NOROESTE 

117.0 a 
115.0 a 
112. 7 a 
107.0 b 

97,7 c 

DIAS A 50% DE FLORACION 

ACEITERA 
MANTE-81 
CAfillEX-353 
NOROESTE 
GILA 

159.2 a 
158. 5 a 
151. 7 a 
149.5 a 
14 g, 2 a 

DIAS A MADUl·:ES FISIGLOGICA 

ACEITERA 
MANTE-81 
CARMEX-353 
NOROESTE 
GILA 

188.7 a 
186.2 a 
164.0 a 
177.2 a 
169.0 a 

No.DE CAPITULOS POR PLANTA 

NOROESTE 
ACEH'ERA 
OAP.MEX-353 
GILA 
MANTE-81 

26.6 a 
16.2 ab 
15.4 ab 
11.0 b 
10.5 b 
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CUADRO 13 .• COMPARACION DE MEDIAS POR EL METODO DE TUKEY PARA LAS 
VARIABLES: DIAMETRO DE CAPITULO, No.DE GP.ANOS POR CA
PITULO, PESO DE 100 SEMILLAS, PESO HECTOLITRICO~ REN
DIMIENTO, Y CONTENIDO DE ACEITE EN LA SEMILLA. FECHA 
III*. 11TEXCATEPEC". 

DIAMETRO DE CAPITULO (mm) 

VARIEDADES 

MANTE-81 
ACEITERA 
CARMEX-353 
NOROESTE 
GILA 

22.4 a 
2 1.lab 
20.2 ab 
17 .5 ab 
10.:; b 

rESO DE 100 SEMILLAE~ 

NOROESTE 
ACEITERA 
CARMEX-353 
MANTE-81 
GILA 

3.3 a 
2.s a 
2.7 a 
2.1 a 
l.4 a 

RENDIMIENTO (kg/ha) 

ACEITERA 
NOROESTE 
MANTE-81 .. 
CARM.EX-353 
GILA 

* Fecha III 

669.6 a 
441. 3 ab 
286.5 ab 
233.9 ab 
186 .1 b 

16 de Diciembre 

No.DE GRANOS POR CAPITULO 
VARIEDADES 

ACEITERA 
CARMEX-353 
MANTE-81 
GILA 
NOROESTE 

37 .o a 
32.l a 
30.6 a 
22.8 a 
14.5 a 

PESO HECTOLITRICO 

NOROESTE 
CARMEX6353 
ACEITERA 
MANTE-81 
GILA 

34.4 a 
29.3 ab 
24.3 ab 
20.1 ab 
13.5 b 

CON.DE ACEITE EN LA SEMILLA 

ACEITERA 
CARMEX-353 
NOROESTE 
MANTE-81 
GILA 

32.0 a 
28.6 a 
28.6 a 
23.l a 
16,0 a 
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de alguna manf'ra en los procer.os flr.i1Jlóe-1.-:os de las pJ:mrns, ya":quti a 

secars(1 ~as hojas prlnclpalos óreLJnos fot.osint(1 tJcos, lo mlsmo qu13 lns 

envolturas florales qun envuelven nl capítulo y que rambión contribuyen a 

la !otosintesls en las '~tapas finales, influyeron aquo no s'! r('alizara este 

proceso en forne adc~cunda y por conslguicnte afectara ·~1 rf•ndlmionto. Lci 

Anterior provoco que las co:nponcnt~s f.lnales dal rendimlt!nto obtuvl<Han Jrrn 

valores más bajos respecto a les dos antcrir;res fochas r:o sje!!lbra tal C1Jmo 

Se aprecia nn los CUadror.12 y 13. 

El rondimlcntC" 0n esti1 f(1cha p~esc-mta Ulforencias sienlC!cativas entre 

variedades, cosa que no ocurrio cm 105 anterloros fechas óe Si€tnhra. Las 

var.1edodes que •:e dlf 1Hencian clarnmontc son la Acettern y la Gi!n: to 

primero con el rendl•iento más alto (669.6 ki:/ha) y la segunda con el mns 

bajo (18fi,1 kg/hn). 

Los condiciones o ccrnctcrlsticas que present:iron ost.as vari1:'dadr!:> ntraves 

de su desarrollo f•Juron las sJguJentos: Ln Aceitera se C":'omporto como una 

variedad de ciclo tarcUo on .ln mayoria do su~ etapas fonolóe.icn3, mientras 

que lo Gila a partir del perio<io de floración se campar to en formu precoz, 

hnstn su madurez flsiológlcn, su periodo de flornclim se concluyo UI" solo 7 

dlas y en lo Aceiten1 ~n 20. Al rcsprcro Mazznni (1963) menclonil que bnjo 

condiciones advr.rsas ln floración so concluye en sote lG ó 12 r!lar. Jo cu\\J 

indica que la varlod<Jü Gila so vio ai1JctadA por algun factor que propicio 

la rcducc!ón en dlas do su floración: lo GUP tomlubn provoco que ir.adurnrn 

en menos t1<lmpo !'espt~cto a las dcmirn variedades. Dicho factor pudo hnbcr 

sido e! ataqup de fusarium quo en esta vrir !edad causo los dañes más fuer ter. 

(Tabla·· 1) y que de atgunn forma intervino ,-a que las plantan aceleraran su 

desarrollo en las f11scs .~lnal'Js ele su creclmíento, pue5to qUE' conrtlciones 

tales como temperatura y humedad en el suelo ernf'I hH> rn1smas·para toda5 las 

ver ledados. La Ace j tora en es tn fucha presento pocos Caños por !'usar ium en 

comparación con las demás variedades, lo que quizas haya i11fl11idn 9 que 

esta var !edad contara con más tiempo para denarrollar cada uria cfo sus fasns 

fenológicas. 
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Con las rondtciones nntmioff\5 las variedades re5pondieron en forme 

·dJ.fert:!lte en sus componentos finalBs, de esta manC'ra se ohserva on el 

Cuadrol3 que se presentan dlfP.rnnclas en sus pro•cdlos para las varleables 

nu•ern de capítulos por pl~nta, peso hectolltr!co y rendimiento. Para el 

e.ir.o de ln A-::el ter a y la Gt!a', la primura l!iostro un mejor d~sarroU.o que se 

~radujn en una a~tura mayor, más capitula~ por planta, pr~s'!n!o al diámPtro 

del ca¡iítulo más dcsarrollodo y por consiguiente un ~ayor número de granos 

por capÍ tulo así como m.oror peso en le semilla todas Astes r:ondlciones al 

f!nal contribuyeron n que estn varledad obtuviera el rendl•lento •ás alto. 

Caso contrario la variedad Gila siempre presento los valores más bajos en 

las VArial.ilf'S antes mencionadas y en formo particular estr. SA oliscrva en el 

PP.So do :oo scmlllas y el peno twctolHr!co lo cual GUlere decir quo Ja 

aem!lla obtenida en esta variedad presento muy baja PP.Sl.I y vo1úmen, por lo 

que hubo mucha semil'.a vana, lo qur>·se tradujo finalmentH en que esta 

Vílrlcdad prcir.onto el rendimiento más haJo en e~ta fecha y en las dfJll!án 

tamblen. 

Dl=J acuerdo n ~os re~ml tados obt'.'.'nidOI; en esto fecha se puede establecer quo 

en general todas las variedodon evaluaaes presentaron un ciclo vegetativo 

más corto en comparación con las dos primeras fechas do siembro. La 

variedad Aceitera fué la ~Ás resistente al ataque do fusarlum y la Glla la 

más suc<Jptlble lo qup dotercino dlrectamcnto los rcndlmlentos obtenidos por 

astas. 

El rendimiento más alto so rolncJonó con una etapa de floración más larga 

aai co•o a un mayor perlódo a madurez flsiológir.a (caso de la Aceitera), lo 

mismo que a variaule& tales co•o número de capitulas por planta, número de 

¡¡ranos por capitulo y el PHSO de 100 semillas y hecto] ítrlco. 

El cor.t.P.n!do de ece!.te P.n la semllla fué PJ más baJo dP las tres fechas de 

alembra como consecuencia de tas malas condiciones que soportaron lns 

variP.dndes B trnvés oe su desarrollo. 
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g:e1'lera.l. 

En el Cuadro 14.so presenta ol rosumen do.! aniilisis de varianza general de 

la localidad de Tasquillo, en el que sr muestra el valor <le! cuadrado mudlo. 

niveles de s!¡mificancia y e.oeflctentns do variación para Jas fuentes de 

variación: fochas, varledades, la intorncctón Fechas por Variedades y las 

vnr labias de respuesta modldas. 

En esv: cuadro se aprecio que para var lcdadtts y en la intorncr.lón ;'echas por 

Variedades no hay !>H!'nlflcancia cr. ninguna do lar. varlahlos de r~::pueste 

medidas. Y entre fechas ha}' signlficonc1a <m las var lf1blcs: dlas a inicio <~e 

floración. 50 y RO% de floración y a:adurcz flnio!ógica, ~n les demas 

var lablos nn hubo sicnlficancla. 

En el Cuadro 15 ,se !ritmstrn la sep~ ración tle mptjfes general para las fochAs J 

(29 do Noviembre) y ll (!J de Dldel!lbro). La soparaclón se rnal1zó por medio 

de la prnoba de Tukey. 

?:ira la otapa de flor.1cHin la separacJém Ce medias muestra que on la fHcho 

uno el per lodo de floracJón fue más largo t .. n coda una de las fasen r.iedldns y 

estadlotica•ente os dlfornntc de In focha dos. En la fecha uno la floración 

c:omflnzo atrodedor de Jo~ !'1~ dlo_s )'en la Cor. a Ion 136. El SOX de floractón 

<m ln focha uno se alcanzo a los 166 dios y A lar. 154 en la focha dos. 

Respecto a madurez fisiológico en la fe<:ha uno lns plantes tardaron mds 

iie•po en ••dnror con 193 dias en p~omedlo y se diferencia entad!sticamento 

de la fiJcha dos er. la cual las pJantns tardaron 184 dil!s en 11adurnr 

fis1o16glcpmonte. 

Can la separación de medias para las variahlm¡ altura do planta. nú•ero de 

capitulas por planta, diámetro de capitulo, nú!!loro de granos por capitulo, 

peso de too s .. illas. peso hectolitrico, ronrli1!ento y contenido de aceite 

on la se•llla no se obtuvieron diferencias ostatjlstlcas antro fechas. 
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CUADRO 14. VALORES DE CUADRADOS ~BDIOS Y NIVELBS DE SIGNIFICAN 
CIA OBTENIDOS MEDIANTE ANALISIS DE VARIANZA GENERAL 
DE DOS FECHAS DE SIEMBRA, PARA CADA UNA DE LAS VA -
RIABLES Y MEDIDAS DE VARIACION. LOO. TASQUILLO HGO. 

VARIABLE FECHAS VARIEDADES INTERACCION MEDIA c.v 

DIAS A IN. 8065.6* 1031.6 758.l 130.0 21.0 DE FLOR. 
DIAS A 50% 15405.6** 2195.3 2059.0 137.3 30.0 FLORACION 
DIAS A 8096 25502.5** 1348.2 1794·3 140.6 34.7 FLORACION 
DIAS A MAD. 30636. 2'* 2272.0 2370.8 165.4 35.4 FISIOLOGICA 
ALTURA DE 3701.8 2169. 3 569.2 74.4 37.3 PLANTA (cm) 

No. DE CAP. 945.0 117.0 321.5 30.7 49.6 
POR PLANTA 

DIAJ1ETRO DE 250.5 19.6 37 .7 CAPITULO(mm) 

No.DE GRANOS 1239.9 37.4 38.2 POR CAPITULO 

PESO DE 100 7.9 3.0 43,7 SEMILLAS(gr) 

PESO HEC- 1020.1 30,5 41.7 TOLITRICO 

RENDIMIENTO 84 336.7 3410938. 7 334900.3 1870.5 65,0 (kg/ha) 

CONT.ACEITE 1515.4 145.7 120.5 33,6 41.0 SEMILLA (%) 

* Nivel de significación al 0.05 · de probabilidad 
** Nivel de significación al O. 01 · de probabilidad 
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CUADRO 15. COMPARACION DE MEDIAS GENERAL. DE DOS FECHAS DE 

SIEMBRA POR EL. METODO DE TUKEV PARA LAS VARIARLES 

DIAS A: IN. DE FLORACION, 50 y 80% DE FLORACION, 

MADUREZ FIS!Ol.OGICA, ALTURA DE PLANTA, No. DE CAP. 

POR PLANTA, D!At.!. DE CAPITUL.O, No. DE GRANOS !'OR 

CAPITULO, PESO DE 100 SE\!ILLAS, PESO HcCTOLl'J'RICO, 

RENO 1M1 ~.NTO V CONTEN 1 DO DE ACE 1 TE EN LA SEM 1 LLA liN 

PLANTAS DE CARTAMO. "TASQU 1 L.LO". 

lNlClQ_!.llLEl,QRAClQr! ____ _ 
FECHAS MEDIA 

l 14 4. 3 a 
136. o b 

_RQ~_QE_ELQRA~lQN __ _ 
166.0 n 
1 fi:J. o b 

_ALI!.mA_DILP.i..ll~TA_l!;t'l.L 

84 .o a 
86.0 a 

-eJ.!l.~IJ.:IB.l!.J!~:.E!.!\XL't..it.i..Q.-_l"l"LL--
2 23.0 n 
l 22 .e a 

eeSQ_lllLl!HLSBM.U .. J..AS .. farL 

3.6 a 
3. 4 11 

RENDlMlENTO-!kg/ba~ 

··2737,7 a 
1824.6 n 

* Fecha 1 

Fecha 11 

29 do Noviembre 

I 3 de Ole lembre 

Q~~-QE_ELQRAClQN 

FEC!iAS MEO 1 A 

t5G.9 n 
147.0 b 

_Mi\lllllfüíLt:lSlOLD.f.l :.el\ 
¡ 93. o ll 
1 ~3. IJ 

_N12_,_Q1U;AElillJ..Q:LP.Q!U~LANT1L 

36.0 11 

34 .o a 

__ NQ_,_Qg_QRANQS_PQR_Góel!ULQ_ 
43.0 n 
42.0 a 

_P.ESQ_H~GIQLlIRlGQ_ 

36.0 a 
35.5 a 

_GQNIENlQQ_OE~AGElIE~l~l-

39. 7 n 
3 9. l n 
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:Je ocuer~o a !C'!n rcsul tados obtentdos en et análleis de var Jan2a eenerel y 
en la separación dE:! ml'\{jlas del m~~r.o, so aprecia que unicaaente existen 

diferencias r.lgnlficatlvas entre fechns de sio•bra más no entre variedades 

p•ra las etapas fonolñr.icas Inicio de floración, 50 y SOli! de florac16n y 

mPdurez fls!o16eice no asi psrn el rosto de las variables medidas íCuAdrn 

14 ) . Er.to sicniflca qque ,,n forma gP.Mral las vort••dartor. d1t cPrtamo 

evaluadas tlonun una respuestA <!ifercnte de acuerdo a la focha de siembra 

más no dentro de ellas eismas puesto que no l'Xisten diferencias 

signlficnt!vas entre var l11dndcs parn estas etapas fenológicas; por lo tanto 

parece que Jns condicion1Js amhie>ntatcs como son suelos, temperatura, hlimedad 

y m'3nejo en el cult!vo ne fueron llmitan!es pC..1r01 su expresión puesto quo 

todar. ls.s varh?dades respondieron en forma 5lmilar o Parecida. 

Por o~ra · p1Htc c:om0 ya so menciono ol resta dt~ las va.r iablus 1wdidos que 

forman portn de les cnmponentcs .rtnales do las plantes no pres'Jntaron 

significancla l!&todlstica entre fechas ni tampoco entre variedades mucho 

monos en Ja interacción do estas. Lo cual lndicn en pr lmer lugar que ln 

durnclón dei ciclo vegetativo de los plantas y en particular la• ultimas 

etapas dnl mismo, ya qua no fue posiblo medir las primeras rase• de 

desarrollo. no . llenen si¡¡niflcancia en cuanto a La duración de las mismas 

poro obtener diferenciar. ,mtre variedades y posteriormente que esto se 

manifestara en len componentes finales. En negundo lugar pese a que no 

existieren dlfcronclas estadlstlcos entre fecñas enel rendmiento, 

nu~erica•ontc •I. laR hoy puesto que hay una diferencia de aproximadamente 

9000 mil kilogramos en el pro~edlo general entre dos y uno; cor rospondlendo 

a la secundo fecha de siembra el rondimiento más "levado observandose que 

aunque no existieron dlfor€ncios ~n las componentes finales do! rendimiento 

entre n!lb:ts fechas, las va!iables altura de planta. diámetro de capitulo, 

peso de 100 semlllns y hectolítr!ro tuvlcron valores mbs altos en ln segundo 

focha. lo que significa que estuvieron relacionadas en !B obtención del 

rend1atento más alto en ·est.a fecha. 



4-4 Aná..l.j_s1.s de vr..r:ta.nza partJ.cuJar. 

TasquJ.J. J.o 

En el Cuadro 16. se presento el resum~n de los análisis de var ion7.a 

particular para los trota11lontos y variables de respuesta acdidos rn cada 

une de las fechas de siembre pnra os te locnlidad (FI y F 11). D~nde se 

ol.Jservo el cuadrado •edio, el n.ivol de slgnlflcancla y el coeflclento do 

vnr lac:lón. 

F.n este mls•o cuadro se ol.Jserna que en la fecha 1 (29 d~ Noviembre) exlnte 

s.lgnlflconcla en la r.nyor la de las ver iables 11edldas, excepto en el 

rendimiento y r.ú~er•; dn capitulo~ por planta. En la fecha JI (13 1!0 

D1cluwbre) ninguna de las variables mos~raron s.lcn.!flcancin entro 

vnrieda.des. 

Utilizando la rru•lia de Tukey se obruv.i.eron las pruebas de sJgnificoncla 

entre 1mdios en la tocho 1:110 de las cinco vorlcdudes du cártamo evaluadas 

los resultados so murstran e:. los cuadros 17. para esta fecha; donde 

el rendimiento y el núsero de copí talos por pion ta no ptesentaron dferenclos 
en sus promedios, loe dCtlljs variables nuestran difPrencias entre una o más 

variedades. 

En esta focha la Ho•uclón !nielo en Abril y concluyo en Marzo, lo que 

per•ltio que las plm1tas contaran con condlcionr~ climáticas adccuad•s. 

Flgurn 2. Durante eRT.o p<>riodo desde el inicio hasta el 801' de floración !as 

vnricdades Aceitera, Nante-Si y Carmex-353 fueron !as •ás tar<lios y 

estadiiittcn1ente sl11loreo, la Noroecte fue ln •lí• precoz. En pro1edlo las 

variedades florearon en 22 dlns. En cuanto a ln presencia de enfer•edades 

estas aparecieron dlns antes de la floracHm (merchitP:: de la planta) y ot 

flnal de la •lsaa ( roya ~e la hoja), la prl110ra ataco en forma severa n 

tooaa 181 vorledades, el grado de-ataque se •uestra rui la tabla 2. l,a roya 

pract1ca•ente no causo daños. 

1.as vnr iodados que tardaron •ás dies en •odurar flslol6glcament.e en esta 

fcch11 fueron la llante-81 con 2or, dias y la Acel lera con !~9 por lo que 
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CUADRO 16. VALORES DE CUADRADOS JIEDIOS. NIVEi.ES m: SIGNIFICANCJA Y COEFICIE!I 

TES DE VARIACION PARA VA~IEl1AOES EN DOS FECHi\S ílE SIEllDRA· 

"TASQUILLO". 

VARIABLE VARIEDADES c.v (%) 

FECHA 1 FECHA 1 1 F. I F. JI 

DIAS A IN. 
PLORACION 32.87** 1756.8 1. 4 43.5 

SU§ X gg~ 
DE FLORACION 137. 5** 41l6. 8 1. 6 51. 7 

DlAS A 80% 
DE FLORACION 1Só.2** 29bG.3 ._ 2. 8 5_8. 3 

!JlAS A MAD. 
FIS!OLQGJCA 2'/\). 7** 43 72. 1 · .. 1.·1: · .. _,·58·. 6:. 

ALTUR1\ DE 
PLANTA(cm) J!4J.3** 1595.2 :s; 5 59.8 

No. CAP 1 TULCIJ 
POR PLAt>;TA 1" !. 8 296.7 -36 60. 7 -

DIAW.E'fRO DE 
CAPITULO (mm) ¡ J .4** 84.9 J.2 58.4 

No.GRANOS POR 
CAPITULO 20~. ª** 385. 9 8.4 58.4 

PESO DE 100 
SEMILLAS ( c:r) o. 37** 1. 9 3. 9 72.6 

PESO HECTO 
LITR ICO !ti.2** 244.3 4. 6 11. 3 

RENDIMIENTO 1314567.4 2431271.6 39.8 85. 1 

CONT.ACEITE EN 
LA SF,.MILLA 16.9** 250. J 2.9 71. 4 
---------------~------~-------------·--------------------------

Fecho 1 : 29 de Noviembre 
Fechn i.t: 13 de Diciembre 

* Nivel de signiflcancia al 0.05 de probabi!ldad 
** NJvel de signiflcancla al 0.01 de probabilidad 
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CUADRO 17, COMPARACION DE MEDIAS POR EL METODO DE TUKEY PARA LAS 
VARIABLES DIAS A: INICIO DE FLOR, 50 Y80% DE FLORACION, 
MADURES FISIOLOGICA, ALTURA DE PLANTA, NoiDE CAP.POR 
PLANTA, DIAM.DE CAPITULO, No.DE GRANOS POR CAPITULO,PJ:¿ 
SO DE 100 SEMILLAS, PESO HECTOLITRICO, RENDIMIENTO Y 
CONTENIDO DE ACEITE EN LA SEMILLA: FECHA I* 11 TASQUILL0 11 • 

DIAS A IN. DE FLORACION 

VARIEDADES 
ACEITERA 146.7 a 
MANTE-81 145. 7 a 
CARMEX-353 145.7 a 
GILA 143.7 ab 
NOROESTE 139.5 b 
-D=IA=S~A~80~%~D'""E~F=LO=RACION 
ACEITERA 175.5 a 
CARMEX-353 167.5 ab 
MANTE-81 166.7 ab 
GILA 162.5 b 
NOROESTE 157.0 b 

ALTURA DE PLANTA (cm) 
MANTE-81 106,0 a 
ACEITERA 89.4 b 
CARMEX-353 85,0 b 
GILA 80.4 b 
NOROESTE 59.2 e 

DIAMETRO DE 
MANTE-81 
GILA 
CARMEX~353 
ACEITERA 
NOROESTE 

PESO DE 100 
MANTE-81 
NOROESTE 
GILA 
CARMEX-353 
ACEITERA 

CAPITULO(mm) 
24.8 a 
22.5 b 
21.4 be 
21. 3 lic 
20.5 e 

SEMILLAS {gr) 
3.8 a 
3,5 b 
3,4 b 
3,3 b 
3.0 e 

RENDIMIENTO (kg/ha) 
MAllTE-81 2 528. 5 a 
CARl'.EX-353 2 212.4 a 
ACEITERA l 725.2 a 
NOROESlE l 617.0 a 
GILA l 039,9 a 

* Fecha I 29 de Noviembre 

DIAS A 50% DE FLORACION 

VARIEDADES 
ACEITERA 
MANTE-81 
CARMEX-353 
GILA 
NOROESTE 

162.5 a 
161. 5 a 
157.0 ab 
155.7 b 
147.7 e 

DIAS A MADURES FISIOLOGICA 
MANTE-81 
ACEITERA 
CARMEX-353 
GILA 
NOROESTE 

200.2 a 
199.2 ab 
195.2 be 
190. 7 e 
180.0 d 

No.DE CAPITULOS POR PLANTA 
MAJ~TE-81 
ACEITERA 
NOROESTE 
CARMEX-353 
GILA 

40.3 a 
39.6 a 
·36,8 a 
35.6 a 
25.5 a 

No.DE GRANOS POR CAPITULO 
MANTE-81 49.2 a 
GILA 46.1 a 
CARMEX-353 45,7 a 
ACEITERA 43.2 a 
NOROESTE 30.7 b 

PESO HECTOLITRICO 
NOROESTE 37,7 a 
CARMEX-353 37,5 ab 
GILA 34.8 abe 
MANTE-81 34.0 be 
ACEITERA 33.6 e 
CONT.ACEITE EN LA SEMILLA % 
ACEITERA 41.7 a 
MANTE-81 40.8 ab 
GILA 40.5 ba 
CARMEX-353 39.0 be 
NOROESTE 36.6 e 
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recultaron sor lns de ciclo vegetativo más larg'l y la Noroost~ ne coeporto 
como una var !edad de clcln ver.otatlvo corto ya que madurn a Jos 180 dl as, v 

estadlstlca11ente es dtferenttl de Jas de11ás. 

Los variables altura de pJnnto, di.~aetro dR capítulo, nÚllero de cronos par 

c•pitulo. puso de 100 semtllns, poso hectol ltr ico y contenido de aceite en 

la semilla, •uestran dlferenclos en sus promedl.os par .lo que los varieda<1es 

resr·onden· en forma diferente P coda una de estas caractcrist.lcos. En esta 

fecha se observa une relación ontre <il dlá•etro de capitulo y el núaoro de 

grnnoo por capitulo ya que ent•e 11ás grande el diámetro 11arur es el nú•Aro 

de gronns y vlcever sa al flldCclrsc el diámetro dls•inuyen Jos ernnos pur 

cap! tu lo. E::to :;o dlo pura <:oda uno de las variedades tal como se observa 

?n ol cuadro 17 . 

Co11p sn mencionó 11! princ!pto estadictlcnmPnte no s'..1 encontraron d!ferenclas 

sl¡¡nlflcatlvas entre vart,,dades para el rendJmiento, por IJ tanto serla 

lndlfNente elegir o oeñnlar a d<•termlnado variedad COllO sobrosiiUonte do 

acuerdo a ostos resultados. Sin embarco se aprecien diferencias !•portantes 

entre var !edades como es el r3so de la llante-81 y Carmex-353 que akonzaron 

Jos rendimientos más eJovados con 2528.5 kg/ha y 2212 kg/ha ruspectlv .. ente 

y las variedades Clla y Nor,•este que presentan casJ Ja mitad que las 

antP.rloros (1039.9 kg/h11 y 1617.0 k¡:/ha). 

~os rendlmlontoc cstuvh•ron par arribo de la •wio nacional •iue os do 1450 

ki:/ha aproxJBBd .. onte, <'.xcepto Ja Glla que estuvo por abajo, ~tlro arriba dn 

la •edia mundial que o~ de 700 kg/ha. 

!.ns variedades Mante-81 Y. Glla fueron 1811 que pre1entmron eJ rendl~iento 

•fts 11lto y el •ás bajo respectlvnente, las car .. cter1stlcas por hs que se 

distlni:tJleron fueron la~ siguientes: Jo variedad llnnto-81 en su• utapas 

!enoJót:lcas Tardo 11ás dia~ paro iniciar la floracJón, hasta llegar a la 

•adures fl~lológlca que la GiJa, y nn general tuvo un desarrollo 11eJor quff 

so traduJo ~n lns cOllpon~.ntes finales ca110 fueron altur• de phnta, nilllero 

de capltulos por planra, dJn.etro do capitulo, n6•ero de cranos pnr capltulo 

y peso de IOIJ se•lllas en Jas ~"Ualtis obtuvo los valores •ás elevados 

•!entras que la Glla unlc1110llftte fue cuperior a la liante en el reao 
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hectolitrlco. De acuerdo a lo anterior estas fueron los r.ausos por las que 
la llanle-81 obtuvieron el reo<!l•iento 10és alto en esta fecha de sle11l>ra. 

En cuanto al contenido de aceltt! en la se11llla se obcerva que fue el 

odecuado en cado una de Jas var ledados esto en base a lo repartado en la 

revisión de literatura, que indlc11 que en las verieuades actuales el 

contenido de aceite puad~ variar de un 17 a un 40" (Dennls. 1966). El 

contenido de aceite so muestra en el Cuadro 17 .donde sobresale la Acel ter a 

con 41. 7l' de aceite en lo seml!la. 

Con los resultados cbtenldoR en esta fecha para esta localidad, sP puode 

decir que las dlferenclds encontradas entre variedades primero en las etapas 

fenológicas medidas y <::ospues en sus componentes finales r:e deben a 

c:aractoristlcas gen6tlcas propias de cada variedad puesto que ustas contaron 

con condiciones nmblent.ales propicias (suelos, temperatura y humedad 

principalmente) qun ler. permitieron expresarse ad&.-uada11onte a pesar de que 

el cultivo se vio atacodo por fusarlum dlas antes do iniciar la floración. 

Por otra parte variedades tardtas como la Nante-SI y la Aceitera tuvir1on 

mejor desarrollo que aquellas que se comportaron precozmente coao ea el caso 

de la Noroeste y la GUa y ;.or conslgulonte a mayor duración del .:lelo 

vegetatlvo mayores renrUmlentos y a ciclos vegetativo• cortos monore1 

rendimientos. 

En la segunda feclla (13 de iJlc1011bre) la separación de lledlH realizada P.n 

cada ·'lllla de las var tables •edidH en las var iedade• se presentar: en loa 

CUadrol 18 ,en loa cuale1 ''' observa que no oxhten dUertlDcina 
slcnificativa1 en 101 promedio• de las variedades para ninsttna de lH 

variables •DdidH. 

Ptise _a que en el an6lhl1 tistadlstlco no se presentaron diferenclaa 

alcnlflcatlvH entre variedades para nincuna de lH vnrllllllea de reapue1ta 

llSdidH, nC.er icMente ll se aprecian diferenciH entre vart ...sacie•· Tal oa 
el caso de la llante-81 '1 la Norooate en 1111 cuales 1e observan dlferonclaa 
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CUADRO 18. COMPARACION DE MEDIAS POR EL METODO DE TUKEY PARA LAS 
VARIABLES DIAS A: IKICIO DE FLOR, 50 Y 80% DE FLORACl 
ON, MADURES FISIOLOGICA, ALTURA DE PLAllTA, No.DE CAPl 
TULOS X PLAN1'A, DIAM.DE CAPITULO, No.)JE GHANOS POR C! 
PITULO, PESO DE 100 SEMILLAS, PESO H~qTOLITRICO, REN
DH!IENTO Y COliTENIDO DE ACEITE EN LA•. SEMILLA. FECHA*If 
"TASQUILL0 11 - ' 

DIAS A IN. DE FLORACION DIAS A 50% DE. ·FLORACION 
VARIEDADES 
MANTE- 81 
ACEITERA 
CARMEX-353 
GILA 
NOROESTE 

140.1 a 
139.3 a 
136.7 a 
136.0 a 
127 .6 a 

DIAS A 80% DE FLORACION 
ACEITEhA 159.0 a 
lt.ANTE-81 157 .O a 
CARMEX-353 155.7 a 
GILA 152.0 a 
NOROESTE 146,3 a 

ALTURA DE PLANTA (cm) 
MANTE-81 109.7 a 
ACEITEHA 100.0 a 
CARMEX-353 90.3 a 
GILA 71.7 a 
NOROESTE 63.2 a 

DIAMETRO DE 
MANTE-81 
CARMEX-353 
ACEITERA 
GILA 
NOROESTE 

PESO DE 100 
GILA 
MANTE-81 
CARMEX-353 
ACEITERA 
NOROESTE 

CAPITULO(mm) 
24.8 a 
23,7 a 
22.4 a 
22.3 a 
20,0 a 

SEMILLAS (gr) 
3.7 a 
3.6 a 
3,4 a 
3,3 a 
2.6 a 

RENDIMIENTO (kg/tia) 

MANTE-81 
CARMEX-353 
ACEITERA 
GILA 
NOROESTE 

3 945,5 a 
2 884.1 a 
2 225.8 a 
1 876.5 a 
1 402.5 a 

* Fecha II 13 de Diciembre 

VARIE::lADES\ 
ACEITERA 
MANTE-81 
CARNEX-3S3 
GILA 
NOROESTE.: .. 
DIAS A MADURES 
MANTE-81._ 
ACEITERA 
CARMEX-35~ 
GILA .. 
NOROESTE 
No.DE CAPH'ULOS 
NOROESTE 
GILA 
CARMEX-353 
MAl\TE-81 
ACEITERA 

151. 5 a 
151. 2 a 
148.5 a 
146.7 a 
137,0 a 

FISIOLOGICA 
188.3 a 
187.0 a 
186.2 a 
182. 7 a 
174,3 a 

POR Pl.U:TA 
40.8 a 
38.5 a 

· 35.8 a 
24,5 a 
20.5 a 

No.DE GRANOS POR CAPITULO 
ACEITERA 
CARMEX-353 
MAN2'E-81 
GILA 
NOROESTE 

48.0 a 
47.0 a 
45,3 a 
42.3 a 
30.0 a 

PESO HECTOLITRICO 
CA!w.EX-353 37,3 a 
GILA 36.0 a 
MAN1'E-81 34, 4 a 
ACEITERA 34,4 a 
NOROESTE 26.4 a 

CONT.DE ACEITE 
ACEITERA 
NANTE-81 
GILA 
CARNEX-353 
NOROESTE 

SEMILLA (%) 
41.6 a 
40.0 a 
39.8 a 
37,9 a 
24,4 a 
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notables en la moyor lo do las variables. 

De esta forma se tJene qU<' la Nantc-81 desde la floración bosta la •.>dures 

f1slol6¡¡lca tordo más dios en desarrollarse puesto aue el periodo de 

floración lo !nielo a los 140 dios y alcanza el 80% de floración a los 157, 

mientras que la Noroeste Inicio ln floración a los 1:1 dias y el 80% de 

floración a l.os 146. Lo •b•o ocurre a madurez fisloló¡¡ica: ·es doclr qua la 

Nante-SI tardo más dlus on madurar (JBS) y la Norooste fue la más precoz con 

tan solo 17~ por lo que hny unn diferencia entre ambas variedades de 14 

dlas. Fonologicamento estas variedades lo •is•o que las do•as, por Jo menos 

en estas etapas que se m!ct.ieron, estuvieron dentro de su clcln normal por lo 

que tuvJcron el tiempo suficJcnto para desarrollnrse blon y de dsta fonm 

sus componentes fiualos tambien se ven fnvorecidas por estas circunstancias. 

dH tal mAnern que var ia~los talos co.10 al turn de pJ anta, d~fi1atro de 

capítulo, peso de 100 s,,millar., peso hectolítrico y el rcridimiento 

presentaron lar. valore:; •ils altos en osta fecha. 

Asl mismo la variedad Mante-81 p:csenta en sus componentes finales un mayo: 

desarrollo que la Noroecte salvo en eJ número de capitulm: por plantn nn 

donde supera a 1~ Manto-81 hasta por 16 cnpitulos, poro que n su Vf-JZ al 

presentar esta caracter istica se reduce su diá•etro y por consiguiente ol 

número de granos por capitulo. 1'odas estas caracteristlcas que presenta la 

Mente-81 contribuyeron i:. obtener un rendi•icnto elevado en comperac16n con 

la Noroeste, que en sus r.oaponentes finales presento los valores wás bajos. 



82 

V. CONCLUSIONES 

E'1 base a tos condiciones al!bientales que cm tór•Jnos generales fueron 

desfavorables, a los resultados y análisis en estos trabajos exper loen tales 

se puuden !::nñalar las sieulentP.s conclusiones: 

1.- En Texr.ntepec de lns prl•ras etapas de desarrollo ha5ta la for•ac16n 

del botón floral, las varledades de cártamo tuvieron un coaportnalonto 

diferente en cada uno de las tres fechar. de siembra probadas, sin eabargo 

del inicio de floración a la madurez fislol6¡¡ica presentan loves 

diferencio& atravós do les fechas do siembra del 26 de NovJe11bre y 3 de 

Dlcieabre. 

2.- En la siembro realizada el 16 de Dlcleabre en Texcntcpec, las 

vnr .lcdodes de cÁrtnmn presentaron el ciclo vegetativo más corto y en cada 

uno de susu fases de desarrollo los variedades se comportaron en forma 

precoz con respecto a las dos primeras fechas de siembra. 

3.- En Texcatepoc "Monte-81" y Aceitera se comportaron como variedades de 

ciclo tordio en las tres fechas de siembra. en tanto que ln Noroosto 

siempre fué la más precoz. 

4.- El cártamo no es afectado por las heladas en la etapa de roseta. tol 

como sucedio en las tres fP.ches de r.iembrn probadas en Toxcatt?pec, pero se 

vo ser lamente dañado si l legnn a ocur r 1 r helRdas en etapas postr.u lores como 

la ramlflcacl .on y el pPrlodo de floración. 

5.- En Texcatopcc, Noroesttl, Aceitera y Mante-81,fueron los 110Jores 

variedades en cuanto al rendlaiento de r.rano, observado, atravós de Jos 

fer.has de sie•bra realizados; no obst.inte todos ellas estuvieron por nbaJo 

da In media nacional (1450 k~/ha). 

6.~ l .. o época de siembro donde se nprP.clo mejor respuesta do las var ledndes 

do cár tallo en Texcatepec, quedo comprendida entre la~ fechas del 2r, c1o 

Novieabre y 3 de Diciembre. 

1.- En Tasqulllo en la fecha de sle1bra del 29 de Novio1bre las variedades 

de cártn•o se 11ostrnron co•o cenotipos do ciclo tardio, en tanto que en In 

fecha del 13 de Dicieabre se aostraron procaces, 
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s.·· !,as varlcdados MRnte-81, Aceltcrn y Carmox-353 fU<!IOn la• m6s 1.ardllJS, 
en tanto que la Noroosto la más precoz en cada unn de las fases vegctatlvns 

que se m1dleron en esta localidad (T•squillo) y en las dos fechus do 

sie•bro. 

9.- En Tosqulllo las var lcdad<1s presentaron un •oJor desarrollo en la fecha 

de slombra dol 13 de íllcle•bre lo que se trnduJo en mayoreo rcndia;l.entos 

que fueron flUperlorcs al rendimiento m001-o nacionnl, exrepto la Noroeste. 

JO.- En la localidad d<> Tasquillo se tuvleron mejores condiciones 

nmbJentolr.s pnra que lan variodades de c6rtomo expresaron su moyor 

potonclul eenét!co 1'10 compnraclón con Toxcotcpcc. Sl"mdo la vnrtedad Mante-

81 la que presento nl rcmdimiC'nto mó.s ol to, slgulflndoln la Cnrmex-353 on 

nmbes fechas dn siumbra. 
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VII. APENDICE 



TABLA No, l,. DAÑOS* PRODUCIDOS POR FUSARIUM EN TRES FECHAS DE 
SIEMBRA ¡,;¡; LA LOCALIDAD DE TEXGA'rEPEC HGO. 

VARIEDADES FECHA I FECHA II FECHA III 

GILA 
CARMEX-353 
ACEITERA 
NOROESTE 
MANTE-81 

~ DAf,os ESCALA 

2.5 
2.5 
LO 

L 7 
~.o 

l - 2 5 % 
2 = 50% 

2.5 
2.0 
2.0 
2.0 
2.5 

3 = 75% o más 

2.0 
2.0 
2.5 
2.5 
2.0 

TABLA No.2. DAÑOS PRODUCI~OS POR FUSARIUM EN DOS FECHAS DE SIEJ1 
BRA EN LA LOCALIDAD DE TASQUILLO HGO. 

VARIEDADES FECHA! FECHA II 

GILA 
CARMEX-353 
ACEITERA 
NOROESTE 
MANTE-81 

2.5 
1.0 

2.0 
1.5 
LO 

L7 

1.5 
2.2 
2.2 
2.2 

·····-·-- ----·-··· 
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FIG. l. DATOS CLIMATOLOGICOS REGISTRADOS DURANTE EL DESARROLLO 

DEL EXPEHIMEH1'0 (llOYIEM:!lRE-JUNI0-1985/86) ES1'ACION !11< 
TBREOLOGICA DE MIXQUIA!lUALA (TEXCATEPEC). 
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total (mm). 
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15.0. 11.9 
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"'-LO. 5;0 
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·6.é ···1 
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..... ;~· ... ···.· 

32,0 29.0 
9.0 12.0 

20.4 19.6 

65.0 216.0 
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FIG. 2. DATOS CLI~ATOLOGICOS REGISTRADOS DURANTE EL DESARROLLO 

DEL EXPERINENTO (NOVIEMBRE-JUNI0-19a5/B6) ESTAGION M]i; 

TEREOLOGICA DE TASQUILLO. 

40 
Ul 

o 35 
~ 

< 30 
<>: 

91 

"' 25 
H 

, ..... ----
,' 

E-t 20 
_, ,-_, 

.Z 

~ 15 
----:_--- __ ,_., 

' ~- · __ ._, _- : 

CJ 

10 
.Ul 

O· 5 
~ 

< 
~ 

t!l 
.:5: 

-10 
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Temp: máxima 26.0 24.0 22.0 27.0 26.0 32.0 34,0 33.0 
mínima a.o a.o 5,0 7,0 a.o 12.0 14.0 15.0 
media 11.0 16.0 14.0 17.0 17.0 22.0 26.0 25.0 

Dis.s con he-
ladas. o o 3 o 2 o o o 
Precipitación 
total (mm) 12.0 o 1 2 .. 
Granizo No, 
de diaa. o o o o 
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