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RESUMEN 

DADO QUE LA PARTE NORTE-CENTRO DE LA REPÚBLICA MEXICAflA 
ES UNA REG 1 ON SEM 1-ÁR 1 DA1 EL lr1STI TUTO NAC I OllAL DE I NVEST 1 GA

C 1 OtlES FORESTALES Y AGROPECUAR 1 AS ( 1f'J1 f AP) Y EU COflCRETO EL -

CAMPO EXPERIMEtlTAL ZACATECAS CCEZAC) SE HA ABOCADO A BUSCAR -

FÓRMULAS DE PRODUCCIÓN QUE COADYUVEN A LA SOLUC!Ótl DEL PROBLJ;. 

MA DE SEOUIA, 

SE OBTUVO UN cof\PUESTO DE MAIZ DENOMINADO CALERA-7!¡; -
FORMADO CON MAZORCAS DE PLAUTAS SOBREVIVIEllTES A UllA lllTEtlSA

SEOUIA OCURRIDA E!l CALERA EN EL Afio DE 197l.J1 A LA CUÁL SE HA

VENIDO HACIEtlDO SELECCIÓN FAMILl1\L 1 DE LO CUAL ESTE TRABAJO -

PERSIGUE EL Fltl DE EVALU/1R LA EFICIEtlCIA Y LAS GAl~AflCIAS POR

SELECCJÓN DE SIETE CICLOS BAJO EL SISTEMA RIEGO-SEOUIA; ESTOS 

MATERIALES SE lllTEGRAROfl Etl EXPERIMEflTOS Ell BLOQUES AL AZAR -

BAJO DOS AMBIENTES DE PRUEBA: BAJO RIEGO CR) y BAJO SEOUlA -

(S), COMO COMPLEMEl!TO AL ESTUD 1 O SE EFECTUARON MEO 1 C J OllES -

DEL COllTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO Y REGISTROS DE PRECIPITA-

CIONES DE LLUVIA, 

COflFORME A LAS CARACTERfSTICf\S CITADAS ArlTERIORMEUTE SE 

EllCOHTRÓ LO S l GU I EllTE: 

Los COMPUESTOS OBTEIH DOS BAJO LAS D !VERSAS MODAL) DADES

DE SELECC!Óll Ell GENERAL SUPERAROrl A LA VARIEDl•D ORlGlflAL. Ell

AMBAS COflDICIOHES EXPERlMEf/TALES (RIEGO Y SECUfA) LOS CICLOS

DE SELECClÓtl MAlnFE.STAROfl GAllA!lCJAS AU!lOUE flO FUERO!l REGULt.-

RES lll SIEMPRE CRECIENTES co1:FORME A CICLOS AV/1flZ1\DOS. Los -

MAYORES REtlD 1 MI ENTOS DE Mf1ZORCA SE OBTU'/ 1 EROll Etl COllD l Cl ONES

FAVORABLES .. AS[ COMO UllA MAYOR ALTURA DE PLA!lTA Y Ull MEtlOR -

CICLO BIOLÓGICO EU T~RMHIOS DE FLORf,CIÓN Ell COMPARACIÓ!l CON -
LA PRUEBA BAJO COf·ID!ClOflES DESFAVORABLES (SEOUfA) DOllDE OCU-

RRJÓ LO COflTRARlO, Sifl EMBARGO., LOS MAYORES AVA!lCES DE RENDl 

MlEtlTO SE OBTUVIEROll BAJO CO!IDJCIOflES DESFAVORABLES (SEOUfA)-
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ASI COMO UNA MAYOR PRECOCIDAD E-fl LA FLORACIÓU MASCULJl/A 

(ADF.LANTO), 

Los COMPUESTOS SELECCIOUADOS BAJO LAS MODALIDADES DE -

RIEGO CFR) Y SEOUTA (f$) RESPONDJERO!l MEJOR Y PRESENTARON -
MAYORES AVANCES QUE LOS COMPUESTOS SELECCIONADOS BAJO LA MO
DALIDAD RJEGO-SEOUfA CFRSJ, 

L/\ f-\ETODOLOG JA DE SELECC J ÓN RESULTÓ EF J C 1 Et/TE AUflQUE -

POR EFECTOS DE ESTA Y CONFORME AVANZÓ LA MISMA,, LOS COMPUES
TOS SE HICIERON MÁS TARDfos QUE LA VARIEDAD ORIGlflAL {CALERA-

74),, A PESAR DE LO cUhL LA SUPERARON EN REflDIMJEf/TQ, 
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1 N T R o D u e e 1 o N 

EL MAIZ ES Uf/A PLAUTA GRAMlt!EA RESULTAUTE DE HILES DE 
Anos DE EVOLUC10r~. SE CREE aue ERA UNA PLAllTA DE VARIOS TA 

LLOS CON UMA MAZORCA PEQUEÑI\ EN CADA TALLO, /\L SELECCIOtlAR 
LA MAZORCA Mi\s GRAllDE CICLO TRAS CICLO, EL llOMBRE INFLUYÓ -
PARA QUE SE FORMARA UNA PLANTA DE UN SOLO TALLO CON UNA O -
DOS MAZORCAS, (\'IOLF,1983), 

LAS GRANDES CULTURAS DE LA HUMAIHDAD SURGIERON Y AL-

CANZARON SU ESPLENDOR TENIENDO COMO BASE DE SUSTENTO A UN -
CULTIVO ALIMENTICIO, Los ~:AYAS y AZTECAS DEL Mi;:x1co ANTl-

GUO FUNDAME!lTARON SU VJDA ALREDEDOR DEL MAfZ, ESTE CEREAL

FORMÓ PARTE DE TODAS LAS MAIHFESTACIONES DE SU VIDA, FU~ -

ALI MENTO, ARTE Y REL 1 G l ÓN, VAR 1 AS DE 1 DAD ES FUERO!~ DEDICA-

DAS AL MAfz, Y ASI ESPERABAfl SUFICIEflTES LLUVIAS, ABUllDANTE 
FECUNDACIÓN, BUENOS REllDIHIEllTOS, PERO LAS PLANTAS PUEDE!~ -

SER AFECTADAS POR LLUV 1 AS TORREllC I ALES, VI EtlTOS HURACANADOS 

Ó PERIÓDOS LARGOS DE SECU1A, 

As1, PARA LA REGtON SEMI-ÁRIDA DE ALTURA DE 1"it;:x1co -

CAGUASCALIEUTES, DURAllGO, SAll LUIS Porost, ZACATECAS) EL -

PRIUCIPAL PROBLEMA DE LOS CULTIVOS QUE SE ESTABLECEN BAJO -

TEMPORAL LO CONSTITUYE LA SEOUfA CUYAS LLUVIAS ESCAZAS Y -

MAL DISTRIBUIDAS OCASIONAll QUE LAS COSECHAS SEAU REDUCIDAS

y Efl ALGUllOS AflOS llULAS, 

ESTAS LIMITACIONES DERIVAN LA SIGUIENTE PROBLEMÁTICA: 

EL CICLO DE LLUVIAS COMPREf,'DE LOS MESES DE JULIO -

OCTUBRE, EN ESTE ÜL TIMO MES FRECUENTEMS:.tlTE SE PRESENTAN HE

LADAS TEMPRAUAS, LO CUÁL PROVOCA OUE LA ESTACIÓN DE CRECI-

MIENTO DE LOS CULTIVOS SEA SÓLO DE 100 - 120 D1AS. 
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AUNADO A ESTO EL USO DE VARIEDADES "CRIOLLAS" (DE BAJO 
POTENCIAL DE REUDIMIEUTO) EL NULO USO DE FERTILIZANTES, EL -
DEFICIENTE CONTROL DE MALEZAS .. PLAGAS Y EflFERMEDADES SUGJE-

REN EL GENERAR ALTERNATIVAS DE PRODUCC!Ófl QUE COADYUVEll A M.E_ 

JORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGRfCOLAS DE ESTAS 
REGIONES, 

UllA DE LAS OPCIONES DE DICHAS ZOl~AS ES EL DESARROLLO -

DE VARIEDADES TOLERANTES A SEOUfA QUE PERMITAN ASEGURAR LA -
COSECHA CUANDO LA LLUVIA ESCASEA: UflA DE LAS CUALES ES LA -

QUE A COflTINUACIOU SE DESCRIBE: 

Ell 1974 SE FORMO Url COMPUESTO DE MAfZ COll UN COIJJUNTO

DE llUMEROSAS COLECTAS QUE ESTABAll SI E11DO EV/1LUADAS.1 EU LA -

CUÁL ALGUtlAS DE ELLAS SOBREVIVIERON A UNA IrlTEUSA SEOU[A PRli 

SEllTADA EN CALERA ZACATECAS, ESTO COMPUESTO FU~ DEflOMINADO -

COMO CALERA-7L1 EN LA cu!1L SE HA ESTADO liACIEflDO SELECCIÓN -

RECURRE!ITE MEDIANTE LA METODOLOGfA DE SELECCIÓ/l I/ITRA E lflTER 
FAMILIAL (LONQUJST, 1964) BAJO EL ESQUEMA RIEGO-SEOUfA O~UÑOZ, 

1979-1980), A LA FECHA SE HAN OBTEfllDO VI 1 CICLOS DE SELEC-

CIOU CUYA EVALUACIÓN COMPREllDE EL OBJETIVO PRJtlCIPAL DE ESTE

ESTUDJO, 

Los OBJETIVOS sou: 

l,- DETECTAR AVANCES POR SELECCIÓN EN LOS DIFEREflTES GEUOTl-

POS EVALUADOS, 

2,- DETECTAR ALGUNAS EFICIENCIAS FISIOTC:CTllCAS ADQUIRIDAS POR 

LOS GENOTIPOS EN ESTUDIO POR EFECTOS DE SELECCIÓN. 

LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO SOll: 

l.- LA METODOLOGJA DE SELECCIÓll EMPLEADA RESULTA EFICJErlTE -
PARA MEJORAR LA RESISTE!ICIA A seaufA •. 

2.- Los COMPUESTOS SELECClor;ADOS BAJO COflDICIOUES DE SECU[A -
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RESPONOEll MEJOR A AMBlEflTES DE PRUEBA CON COtlDICIOUES -
LIMITAUTES DE HUMEDAD EN COMPARACIÓN CON LOS COMPUESTOS 
SELECCIONADOS BAJO COllDIClOtlES FAVOR/>BLES, 
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JI RE V 1 S i O N DE L 1 TER ATURA 

2.1 CARACTERJSTJCAS CLmATJCAS DE LAS REGIONES NORTE
CENTRO. 

LA PARTE NORTE DE LA ALTIPLANICIE ES UllA BAST/1 ZOllA DE

ESCASAS LLUVIAS,, DEBJE:NDDSE SU ÁRIDEZ A SU SITUACION CON RES
PECTO A LA FAJA SUBTROPICAL DE ALT/1 PRESJÓU Y LA ORIENTACIÓ/l

GENERAL DE LAS SIERRAS QUE LIMITAll Y LA AISLAN DE LOS MARES,,
LA ZONA MÁS ÁR l DA CON MEf/OS DE 300."·lM, DE LLUV 1 A 1\L Afio SE EX

TIENDE EN LA PARTE NDRTECEflTRAL DE ESTA REGJÓfl Y ABARCA DESDE 

LA FROtlTERA CO!l EST1\DOS U!l!DDS HAST/, LAS UlMEDIACIOllES DEL -

PARALELO 24º NORTE. El MÁXIMO DE LLUVIAS SE PRESEf/T,\ EN VER{!. 

tlO DEBIDO PROBAbLEMEllTE A LOS MOVIM!Ef/TOS COflECTJVOS DEL AIRE 

Y LA INVASIÓN DEL AIRE HÚMEDO PROVE/llEflTE DEL GOLFO DE f•;tXJCO 
ca¡¡ LAS El/TRADAD DE LOS AL 1 s Jos PROFUl/DOS SOBRE LA AL T 1 PLAfl ¡

C l E MEXICAllA (GARCIA1 1973}, 

2.2 REOUER11:m:ros CLH'.l.TICOS DEL r.AIZ. 

Et/ flUESTRO PAIS Efl DONDE LA fVtYOR PARTE DEL MAfZ SE CUL

TIVA Efl TEMPORAL1 LA CAflTIDAD 1 DISTRIBUCIÓN Y EFICIEflCIA DE LA 

LLUV l A SON FACTORES FU//DAME/IT f1LES PARA LA PRODUCC l ÓN DE MAf Z, -

LA ESCASEZ DE AGUA Ell CUALQUIER ETAPA DE DESARROLLO DE LA PLAt! 

TA AFECTARÁ LA COSECHA1 PERO L1\S l/IVESTIGACIOflES EN MAfZ HAN -

CONFIRMADO QUE LA DEFIC!Ef/CIA DEL AGUA Et/ EL SUELO DURANTE EL

PEf\1000 DE FLORACIÓrl E INICIO DE LLENADO DE GRAflO ES PARTICU-

LARMEUTE CRfTICA P/1RA EL RENDllHEflTD DE GRAUO El/ MAJZ CP~REZ 1 -
1979) ,· 

2. 3 CONCEPTOS DE SEOU U. 

LA SEOUfA ES PROB:1BLEMEf/T[ uru1 DE LAS TEl:SIOllES MAS COM.l.! 

NES QUE L/tS PLAllTAS H,\f/ DE SOPORTAR, SOBRE ESTE FEflCMEf/O EX!~ 

TEtl UrlA SERIE DE DEFir/JCJOflES Ell LAS QUE E.ti GEflERAL COflCUERDAU 

Ei·J SU ASPECTO ESEflCIAL, 
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As[., LUNA (1978), LA DEFlflE COMO LA DEFICIENCIA DEL 

AGUA Erl EL MEDIO AMBIENTE CAPAZ DE CAUSAR DE:FtCIT lllTERr:os -

DE HUMEDAD DE LA PLArlTA, 

POR su PARTE Muíloz (1980) .. DEFltlE LA RESISTENCIA A SE
QUfA COMO LA CAPACIDAD DE UNA PLAUTA PARA REUDJR ACEPTABLE-
MENTE BAJO SECU (A Ell FU!lC I O!l A SU POTEflC 1 AL GENE:TI CO MEO 1 O Y 

LA ltlTERACCION DE ESE POTENCIAL COll LA VARIAC!Óll DE HUMEDAD, 

MUÑOZ (1983), COMPLETA TAL DEFHllC!Ófl HlDICAflDO OUE LA 

RESISTENCIA A LA SECUfA COMPRErlDE LAS VARIACIONES ENTRE GRU
POS FILOGEUi;.r1cos y LAS VARIACIOflES A TRAVE:S DEL DESARROLLO

OflTOGE:N 1 ca y LA 1UTERACC1 Óll DE AMBOS. 

LA RESISTEflCJA A LA seaulA TAMBlErl SE PUEDE DEF!lllR -
COMO LOS DESTINTOS MECA!ll SMOS POR LOS CUALES LAS PLANTAS SO

BREVIVEN A PERIÓDOS DE TEflSIÓtl HfDRICA AMBIENTAL (KRN·IER, 

1979)' 

LA MÁS UT 1 LI ZADA ES LA OUE LA DEF ltlE cono UN ESTRES -

AMB 1 EllTAL DE SUF Je 1 ENTE DURAC 1 oi: COMO PARA PRODUC 1 R Ufl Dl:.F 1-

C I T DE AGUA EN LA PLANTA, EL CUÁL CAUSA DISTURBIOS Ell LOS 

PROCESOS FISIOLÓGICOS CLEVITT1 1980 / ACKERSOJI, 1983), 

2,q EFECTO DE LA SEQUIA El': LAS PLA!ffr,s 

SJEtlDO EL AGUA Ull ELEMENTO 11:n1sPEllSABLE PARA LA VIDA, 

SU ESCASEZ AFECTA TODA LA FISIOLOG[A DE Ull ORGAIHSHO, EN EL

CASO DE Lt.S PLANTAS DE ESCASEZ DEL AGUA CAUSA EFECTOS SOBRE

LOS ESTOMAS, LA FOTOS]llTESIS, EL BALANCE AU·¡IDÓll - AZÚCAR, -

LA RESPIRACIOll, LA PRES!Ófl OSMÓMICl\ 1 LA HIDRATACIÓll DEL PRO

TOPLASMA, LA SlllTESIS DE PROTEftlAS Y EL CREClMIEllTO PRlrlCl-

PALMEtlTE cr·:unoz, 1964). 

ESTOt·~AS, - PUEDE U PARC 1 ALME!lTE r10R 1 R O PERDER SUS FUM-

C 10NES POR EFECTOS DE SEQUfA, 
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FOTOSlNTESIS.- Los ESTOMAS REDUCEfl su APERTURA DISMINU
YENDO LA ENTRADA DE (02 REDUCIEUDO ASI LA ACTIVIDAD FOTOSIN
T~TICA, 

ALMIDOIL- Cor¡ P~RDIDAS DE AGUA SE DESCOMPOllE EL AU·tlDON 
DEPEllDIENDO DEL GRADO DE RESIST[UCIA A SEQUfA, 

RESP I RAC 1 or:.- DEB 1 DO A LA DESCOMPOS 1e1 ou DEL AU.,I DÓll -

LA RESPIRACJ61l AUMEf/TA, 

PRESIOt: os~:OTICA.- LAS LABORES DE DESCOMPOSIC!Ófl y LA -
P~RDIDA DE AGUA LA PRESIOtl AUMENTA CAUSANDO EL MOVIMIENTO DE 
AGUA A LAS PARTES DOflDE HAY DEFICIEflCIA, 

HIDRATAC!Oll PROTOPLl1Sl:ATICA,- P.LTERA LA ACTIVIDAD FISIQ 
LÓGICA AL PROVOCAR CAMBIOS Ell LA CONFIGURACIÓN DE LAS PROTEl 
NAS, 

r:ucHOS DE LOS SISTEMAS DE SELECCIÓN DE PLAflTAS CULTIVA

DAS RESISTEflTES A SEQUfA~ ESTÁU BASADAS Et! LA RESISTEUCIA A

LA DESH l DRATAC I 01; PR.OTOPLÁSM 1 CA ( l LJ lfl.1 1957) , 

CRECt~:IEf~TO,- VARIA EL GRADO DEL MISMO DE ACUERDO COtl -

LA ETAPA DEL DESARROLLO Efl QUE SE PRESENTE, 

NORERO (1984),, SEfiALA QUE DADO OUE LOS ESTOMAS A NIVEL

DE LA HOJA COflTROLAtl EL FLUJO DE VAPOR,, EL SUELO COllTROLA EL 

ESTADO LfOUIDO A lilVEL DE LAS RA(CES,, LA CAtlTIDAD Y DISTRIB!J. 

C!Ofl DE LAS LLUVIAS Ell lflTERACCIÚtl COU LAS CARACTERfSTICAS -

HIDRODIUÁMICAS DEL SUELO Y COll EL EMRAIZAMIEllTO VEGETAL,, - -

AFECTA!: TODA LA ECO!:OMfA HfDRICA DEL CULTIVO, 

Es ou l zAs EL FEHOMEllO FOTOS 1llTtT1 ce Efl EL QUE LOS EFECTOS 

DE LA SEQUfA SOll MAS IMPORTk!lTES, Asf KAISER Y HERBER (1981) 
MENCIONA!l QUE LOS EFECTOS PUEDE!l SER DIRECTOS CUAflDO SE T!EtlE 

UNA lf1HIBICI01l DE FOTOSlllTESIS POR UN ALTO POTEflCIAL OSJl0TICO 

DEBIDO A LA DESHJDRATACIÓ!l DE LA et.LULA Y PUEDEfl SER IUDlREC

TOS AL DISMll/UlRLA COMO CO!lSECUEllCIA DEL CIERRE DE ESTOMAS Y

NO INTERCAMBIO DE C02. 
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BOYER Y Me PHERSON <1975) CITAN f!UE SON TRES LOS PRINCI
PALES EFECTOS SOBRE LA SEMILLA CUANDO OCURRE LA SEQUlA DURANTE 
LA FLORAC fON, 

1,- PUEDE RETRASARSE EL DESARROLLO DEL PRIMORDIO FLORAL, 

2,- LA C~LULA HUEVO DENTRO DEL SACO EMBRIONARIO PUEDE ABORTAR

SE O PUEDE SER DEMORADO EL DESARROLLO DEL POLEN, 

3,- LA EXTENSIÓN DE LOS ESTAMBRES Y DE LOS ESTILOS DE LA FLOR
PUEDEN SER RETRASADOS Y EVITAR LA FLORACIÓrl, 

SAW1 CITADO POR HORDER Él. [il.. (1982) INDICAN QUE LA MAYOR 
VULNERABILIDAD A LA SEOUlA EN MAlZ OCURRE DURANTE UN PERl6DO -
COMPRENDIDO DESDE 5 D[AS ANTES DE LA FLORACIÓN HASTA 5 DlAS -
DESPU~S DE FLORACION SEGUIDO POR 30 DlAS EN QUE ES MENOS VULN~ 
RABLE Y RELATIVAMENTE CONSTANTE EN SU SENSIBILIDAD A LA SECIUfA, 

ROBINS Y DOMINGO CITADOS POR VALENZUELA (1986) .. ESTUDIA
RON LOS EFECTOS DE UNA SEVERA SEtlU1A SOBRE EL RENDIMIENTO Y -
SOBRE EL DESARROLLO DE LA PLAUTA EN ETAPAS FENOLOGICAS ESPec·r
FICAS CUANDO SE AGOTÓ EL AGUA DISPONIBLE SIETE SEMAUAS DESPU~S 
DE FLORACIÓN, EL RENDIMIENTO SE REDUJO CUAtlDO SE AGOTO EL - -
AGUA DISPONIBLE 20 DIAs ANTES DE FLORACION. No EtlCONTRARON Dl 
FEREtlCIAS EN MADURACIÓN EUTRE LOS TRATAMIENTOS, 

HAROLD (1984) ENCONTRO QUE CUAf/L>O EL ESTRES OCURRJA EN -
LA ETAPA VEGETATIVA .. EL RENDIMIENTO SE REDUCIA EN UN 23 % - -
CUANDO LA DURACION DEL ESTRES FU~ DE DOS SEMANAS .. Y EN UN Li6%
CUANDO DURO CUATRO SEMANAS, CUANDO EL TRATAMIENTO DE ESTRES -
FU~ DURANTE EL LLEllADO l'E GRAflO EL RENDIMIEl/TO DISMINUYO EU UN 
1.2 % POR CADA DlA BAJO ESTRES, CONCLUYE DICIENDO QUE LOS - -
EFECTOS DE LA seaulA EN ESTAS ETAPAS DE CRECIMIENTO SON POCO -
DR~STICAS, 
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2,5 f:EcANISf'.OS FISIOLOGICOS , r.ORFOLOGICOS Y GENETICOS 
DE LA RESPUESTA A LA SEQUIA EN LAS PLAf!TAS, 

GATES (196~} Y KIRHAM ~.I AJ.. (1972) OBSERVARON OUE LA -
D1VIS10N CELULAR Y QUE LOS TEJIDOS JOVEflES PUEDEN TENER MAS

TOLERAflCIA A LA SEOUfA OUE LOS VIEJOS, 

MI ENTRAS., TERRY U !lL (1971) ENCONTRAROf~ UNA ALTA SENSl 

BILIDAD DE LA ACTIVIDAD t11TOTJCA V DE LA INICIACIÓN Y DIFEREli 
CIACION FLORAL A LA SEQUfA. 

i(RAMER (1969) MENCIOUA QUE EL CRECIMIENTO VEGETATIVO -
PUEDE SER REDUCIDO POR EFECTO DE LA seau1A. ReoucctON DEL -
CRECIMIENTO y DEL TAMAno FINAL DE LOS DIVERSOS ORGANOS DE LA
PARTE A~REA DE LA PLANTA~ POR EFECTO DE LA SEOUJA HAN SIDO -· 
SERALADOS POR LAUDE (1971), 

BOYER (1970) OBSERVO OUE EL ALARGAMIENTO DE LAS HOJAS
DE MAIZ SE DETUVO A UN POTEflCIAL HfDRICO DE .. g BARIOS Y QUE

EL ALARGAMIENTO DE LAS HOJAS FUE: MAS SENSIBLE A LA seautA --
QUE EL TRANSPORTE DE C02 • . 

LA ALTA PRESION OSMOTJCA REDUCE LA TRANSPIRACIOH Y FAVQ 
RECE LA ABSORCION DE AGUA EN SUELOS secos (STEWAD.t 1959)" ES· 
POR ELLO QUE L.A PRES10N OSM0TJCA ES MAS ALTA EN LAS PLANTAS -
DE HABITOS SECOS DEBIDO PRlllCIPALMEUTE A LA DESHIDRATACION -
MAS BIEN QUE A CAMBIOS PROTECTIVOS 1NDUC10CS POR t.A PLA!.!TA. 

DESDE EL PUUTO DE VISTA GEf.l~TICO,, EL REflDIMJENTO DE - -
GRANO ES UN CARACTER CUANTITATIVO DE BAJA HERABILIDAD CUYA -
EXPRES 1 ON UO ES FACI L DE PREDEC 1 R (JUGENHER U1ER,, 1981), 

~jJ ENTRAS TANTO SOBRE ESTE ASPECTO YOSHIDA (1972) MEH-
CIONA QUE EL MAYOR RENDIMIENTO DE GRANO SE LOGRA SOLAl"1ENTE -
CUANDO SE PUEDE OBTENER UNA COMBINACJOU APROPIADA DE GEllOTl
PO Y AMBIENTE, 

Me PHERSON Y BOYER (1977) BAJO COflDlCIONES COllTROLADAS 
TRATARON DE IDENTIFICAR LOS MECAlllSMOS FISIOLOGICOS RESPONSA 
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BLES DE LAS PtRDIDAS DE REUDIMIENTO BAJO SECUfA; PARA LO -
CUÁL MANTUVIERON EL CULTIVO SECO LA MAYOR PARTE DEL LLEHADO 
DE GRANO. ENcoriTRARON QUE LA FOTDStNTESIS FUt VIRTUALMENTE 

ANULADA, NO OBSTANTE EL RENDIMIENTO DEL GRANO FUt DE UN E9:t 
COfl RELACJON AL TESTIGO~ DE LO QUE DEDUJERON QUE EL LLENADO 
DE GRANO DEPENDIÓ DE LOS FOTOSIHTt.TOS ACUMULADOS ANTES DEL
PERl0DO DE SECUfA. 

2.6 ADAPTACION DE LAS PLANTAS Y RESISTENCIA A SEQUIA 
HANSON Y HJTZ (1982) REFIRltNDOSE A LAS PROPIEDADES -

DE LAS PLANTAS PARA ADAPTARSE A UU OETERllJNADO MEDIO AMBIEt! 
TE DISTINGUEN LA ADAPTACIÓN A CUATRO ASPECTOS: FENOLOGICA,
MORFOLÓGICA, FISIOLÓGICA Y METABÓLICA. DE ESTOS ASPECTOS -
SEÑALAN QUE LAS ADAPTACIONES METABÓLICAS y e1oaufrUCAS A UN 

MEDIO AMBIENTE SECO SON LAS f1AS COHOCIDAS Y LAS MAS ENTENDl 
DAS. 

LEVITT (1980) CONSID~RA QUE LA RESISTENCIA A SEQUIA -
ES PRODUCTO DE DOS COMPONENTES A LAS QUE SE LES CONOCE COMO 
"EVASION DE LA SEQUfA• Y CON LA HABILIDAD DE UNA PLANTA PARA 
RESISTIR LA SECUIA MANTENIENDO UN ALTO CONTENIDO DE AGUA,, LO 
CUAL ES EXPRESADO CUANTITATIVAMENTE POR LA RELACIÓN DE LA -
SEQUfA DEL AMBIENTE Y SEQUfA DE LA PLANTA EH CONDICIONES - -
CONSTANTES,, MIENTRAS QUE LA TOLERANCIA A LA SEQUf A SE RELA-
CJONA CON LAS PROPIEDADES DEL PROTOPLASMA DE LA PLANTA. 

fr:ORGAN (1984) HEf~ClONA COMO ALGUNOS EJEMPLOS DE ESCAPE 
A LA SEQUfA COMO: UN CICLO DE VIDA CORTO, LA A8SCIC10N DE -
LAS HOJAS,, ENRROLLAMIENTO DE LAS HOJAS Y LA DlSMINUCION DE -
LA CONDUCTlVJLIDAD DEL AGUA A TRAV~S DEL ESTOMA; PARA LA TO
LERANCIA COMUNMENTE INVOLUCRA DESARROLLAR UN BAJO POTENCIAL
OSMOTICO,, LO CUAL ES UflA CARACTERfSTICA DE MUCHAS ESPECIES -
DE PLANTAS DE CLIMAS ÁRIDOS. 
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UNA DE LAS ADAPTACIONES MÁS COtiOCIDAS DE LAS PLANTAS 

A LA SEQUJA, ES EL CONTROL DE LA APERTURA DEL ESTOMA1 PARA 
DE ESTA MANERA REGULAR EL AGUA PERDIDA POR TRANSPIRACIÓN, 

AL RESPECTO PALACIOS (1984) MEtlCIONA QUE BAJO CONDI

CIONES DE DtFtCIT DE AGUA Et~ EL SUELO LOS ESTOMAS REDUCEN

SU APERTURA, LLEGANDO EN OCASIONES A CERRAR COMPLETAMENTE. 

OTRO DE LOS MECANISMOS DE RESPUESTA ES EL FEN0MENO -
DE HOSMORREGULACION"' CTAYLOR U ru,., 1982) EL CUÁL ES UN Mf 
CANISMO DONDE ES MANTENIDA LA TURGENCIA MIENTRAS QUE EL PQ 
TENCIAL TOTAL EN LA PLANTA DECRESE, Y ESTO SE DEBE A UUA -
DISMINUCIOH EN EL POTENCIAL OSMÓTICO. 

2,7. CONCEPTOS Y f:ETODOS DE SELECCIOti 

LA SELECCIÓN POR MANOS DEL HOMBRE ES UN PROCESO DE -
MEJORA GEU~TlCA1 ANIMAL O VEGETAL, POR EL QUE SE ELIGE CO
MO PROGENITORES DE UNA GENERACIÓN A LOS IHDIVJDUOS DE UN -
FENOTIPO (Y PRESUMIBLEMENTE DE UN GEl~OTIPO) MAS FAVORABLE. 

POEHLMAN (1971)1 DEFINE EL MEJORAMIENTO DE LAS ESPE
CIES VEGETALES COMO EL ARTE Y LA CIENCIA QUE PERMtTEh CAM
BIAR Y MEJORAR LA HERENCIA DE LAS PLAHTASo CONTINÚA DJCIEf! 
DO aue EL MEJORAMIENTO SE PRACTICO POR PRIMERA VEZ CUANDO
EL HOMBRE APRENDJO A SELECCIONAR MEJOR LAS PLANTASJ LUEGO
ENTONCES LA SELECCJÓH SE CONVIRTJO EN EL PRIMER ME:TODO DE
MEJORAMIENTO DE LAS COSECHAS (JUGENHEIMER, 1976), 

2.7.1 SELECCION r.ASAL 

LA 5ELECCJ0N MASAL ES EL M~TODO DE MEJORAMIENTO HAS
ANTIGUO Y RELATIVAMENTE SIMPLE. SE HABLA QUE FUt PRACT1C6 
DO SOBRE MAJZ POR LA POBLACION SNDIGENA DE r.txtco V CENTRQ. 
AMtRICA HACE APROXIMADAMENTE 7,000 AROS, 

DE LA LOMA (1973)1 DICE QUE LA SELECCION MASAL ES LA 
SELECCION DE LAS PLANTAS DENTRO DE UNA POBLACJON1 LAS CUA
LES DEBEN ACERCARSE AL IDEAL BUSCA001 RECOGER SU SEMl~LA Y 
SEMBRAR EN MASA DONDE SE VUELVE A REPETIR EL PROCESO Y PRQ 
SEGUIR AS! GENERAC10N TRAS GENERACIOr1, POR LO TArlTO LA SE
LECC10N EN MASA ES EXCLUS1VAMEHTE FENOTf PJCA, 
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ALLARD (1967) INDICA QUE EN LA SELEcc.ION MASAL SE es
COJEN PLANTAS INDIVIDUALES, SE COSECHAU Y SE JUUTA LA SEMI
LLA SIN PRUEBAS DE DESENDENCIA PARA PRODUCIR LA SIGUIENTE -
GENERAC10N, PUESTO QUE LA SELECCIÓN SE BUSCA EN EL PROGENl 
TOR FEMEUINO Y NO SE CONTROLA LA POLINIZACIÓN, LA SELECCIÓN 
MASAL ES UNA FORMA DE APAREAMIENTO AL AZAR CON SELECCIÓN, 

2,7,2 SELECCION FAM!LIAL 

POEHLMAN <1971) DEFINE LA SELECCIÓrl FAMJLIAL COMO UN
PROCEDIMIENTO EN EL QUE LAS PROGEIUES SE CULTIVAN EN LOTES

INDJVIDUALES CON EL OBJETO DE DETERMINAR LA CAPACIDAD DE M~ 
JORf\MlENTO DE LAS PLANTAS SELECCIONADAS. INDICA ADEMAS, -
QUE MEDIANTE LA PRUEBA DE PROGENIES se PUEDE DIFERENCIAR -
LAS PLANTAS CUYA SUPERIORIDAD SE DEBA A LA VARIACIÓN GEN~Tl 
CA DE AQUELLA QUE SEA DEBIDA AL MEDIO AMBIEHTE, COMEllTA -
QUE CULTIVANDO UNA PROGENIE DE 20 A 25 PLANTAS SE PUEDE ES
TABLECER EL GRADO DE VARIABILIDAD DE CUALQUIER LfllEA. 

SPRAGE Y EBERHART (1977) SEÑALAN BREVEMEllTE QUE EL -
M~TODO IMPLICA LA SELECC10N DE CIERTO fl0MERO DE MAZORCAS F.E. 
HOTIPICAMENTE DESEABLES V LA EVALUACtON DE ESTAS MAZORCAS -
POR MEDIO DE UNA PRUEBA DE PROGENIE, 

2.7.3, OTROS t:ETODOS DE SELECCION 

OTRO TIPO DE SELECCION PUEDE SER POR ALTAS DENSIDADES 
YA QUE DowN il Ab. (1984), ENCOtlTRARON QUE LOS GENOTIPOS DE
MA1Z RESISTENTES A ALTAS DENSIDADES DE SIEMBRA, FUERON TAM
BtEN MAS RESISTENTES A SEQUfA, CONCLUVEH QUE AL SELECCIO-
NAR POR ALTAS DENSIDADES PUEDE SER BUENA PARA MEJORAR HACIA 
RESISTENCIA A SEQUf A, 

POR OTRA PARTE EL MEJORAMIENTO POBLACIOUAL A TRAVtS -
DE LA SELECC10N ClCLICA O RECURREtlTE ES SEílALADO POR VARIOS 
AUTORES COMO EFICIENTE, PARA SELECCIONAR HACIA CARACTER1ST1 
CAS ESPECIFICAS V AGREGAU QUE AUMEllTA LA POSIBILIDAD DE DE-
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RIVAR VARIEDADES SUPERIORES <PAtlDEY il AL., 1982), 

6RAUER (1964) SERALA CUE PARA QUE PUEDA HABER EFECTI
VIDAD EN LA SELECCJON, Uf/ FACTOR NECESARIO ES LA VARIACIÓN
HEREDITARIA, LA CUAL DEBE AFECTAR A CARACTERES DE INTERtS -
PARA EL HOMBRE, QUJtN DEBE SELECCIONAR Y COMO HACERLO., DE -
ACUERDO A LA FORMA DE REPRODUCCIÓN Y LA COUSTITUCIÓN GENtTi 
CA DE LAS POBLACIOtlES, 

2,6 APLICACIONES DE l·:ETODCLCGICAS DE SELECCION EN EL 
"EJORAr.IENTO DEL ''.AIZ. 

f.EHDOZA y 0RT1Z (1973) SEflALAN aue EL APLICAR LA Dl-
VERSIDAD GENtTJCA EN UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN AUMENTA -
LA PROBABILIDAD DE tXITO AL COMBINAR POBLACIONES DE DIVERSO 
ORIGENJ EN EL CASO DE MAiees CRIOLLOS AL INTRODUCIR CARACT~ 
RfSTJCAS FAVORABLES, SE REQUIERE EVALUARLAS COU BASE EN EL
RENDIMIENTO PARA TRABAJAR FIUALMEflTE SOLO CON LAS POBLACIO
NES MAS PROMETEDORAS, 

CASTRO (1975) SUGIERE LA UTlLIZACJÓM DE LA SELECCIÓN
MASAL COMO T~CNICA DE MEJORAMIENTO PARA SE~UfA YA QUE LA -
CONSIDERA EL MtTODO ADECUADO, TA?lTO POR SU SENCILLEZ Y ECO
NOMfA, COMO QUE PERf11TE MANTENER LA VARIEDAD GEU¡;TICA DE -
LAS POBLACIONES, 

(OVARRUBIAS (1979) DETERMlflÓ UN DECREMENTO DEL 0.84 ';.; 
Erl LA ALTURA DE PLANTA Y MAZORCA DENTRO DEL M~TODO DE COMPA 
RACIÓN ENTRE ESTE Y LA SELECCIÓN MASAL, 

1".ARCUEZ (1980) lflDICA QUE CUAflDO EL MEJORAMIEUTO SE -
HACE PARA UNA REGIÓN GENERAL DURANTE VARIOS CICLOS DEBEN DE 
TOMARSE EN CUENTA LA INTERACCIÓN DE LAS FAMILIAS COU LAS -
LOCALIDADES DE PRUEBA y Aílos, Esto ES IMPORTAflTE POR QUE EN 
LAS RESPUESTAS ESPERADAS LAS VARIANZAS FENOTf PICAS EN LAS -
MEDIAS DE FAMILIAS IUCLUIRÁN A LA COMPOUEUTE DE INTERACCIÓfl 
AMBIENTE POR FAMILIA, Y ES DE ESPERARSE QUE SEGÚN EL TIPO -
DE FAMILIA SEA EL TAMAÑO DE DICHA COMPONEtlTE, 

, 
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2,9 L O G R O S 
EH UN ESTUDIO DE M~TODOS DE SELECCJ0t~ PARA RESISTENCIA 

A SEQUfA El: MAJZ, í·~uflOZ (1972) MEtlCJONA QUE EN TODAS LAS VA

RIEDADES ESTUO 1 ADAS ENCONTR6 Ufl RETRAZO EN LA FLORAC 1 OU POR

EFECTO DE LA SEQUfA, RETRAS.\NDOSE DE MANERA MÁS PROUUflCIADA

LA FLORACJ0tl FEMEIHNA, 

CASTRO (1973) FORMO UNA VARIEDAD DE MAJZ PARA ZONAS -
AR IDAS CON LAS CARACTERISTICAS DE ENANO, HOJAS ERECTAS, AL-
TOS RENDUUENTOS, ALTO VALOR NUTRITIVO Y AMPLIA ÁREA DE ADAf 
TACJON, AL CUAL DENOMltlO ~iEPO CNORTERO,, ENANO, PRECOZ Y OPA

CO), EH ESTA VARIEDAD SE TRATO DE REUNIR LAS PRIUCIPALES -
CARACTER1STICAS CUE AYUDARfAN EU ZONAS DE ESCASA PRECIPITA-
CIÓN, 

EL Y OTROS ItNESTIGADORES (1978) REPORTAtl OUE EL ~EPO

FU~ EVALUADO EN 1975 Etl ~'.ATEHUALA, $,L,P,, Y MOSTRÓ UU COM-
PORTAMIENTO SOBRESALIENTE CUANDO CON 250MM, DE PRECIPITACIÓN 
LOGRO PRODUCIR MAZORCAS SIENDO QUE LOS MAfCES CRIOLLOS SEM-
BRADOS EN LOTES ADYACENTES NO LO LOGRAROf4, CONCLUYEN QUE - -
ESTA POBLACIÓN PRESENTA GRANDES PERSPECTIVAS PARA ZONAS DE -
TEMPORAL DEFICIENTE. 

EN UN ESTUDIO SOBRE LA OBTEtlCION DE VARIEDADES DE MA[Z 
TOLERANTE A LA SEQUfA MEDIANTE EL USO DEL POLEN V ESTIGMAS -
RESISTENTES A LA DESECACION, LUNA (1978) ENCOHTRÓ OUE VARIE
DADES QUE PRODUCEN MAYOR CANTIDAD DE POLEN Y ESTIGMAS RESIS
TENTES A LA SEQUfA QUE AQUELLOS CUYA PRODUCCJOI/ DE POLEf4 NO
ES GRANDE, 

COVARRUBIAS y fr~ARQUEZ (1980) OBTUVIEROtl III CICLOS DE
SELECCtOri EH LA POBLACION CRIOLLA r:ATIVITAS UTILIZA!IDO LA s~ 
LECCIOU FAMILIAL COMBlflADAS, LA RESPUESTA EN CADA UNO DE -
LOS e 1 CLOS FU~ BUENA, LOGRANDO Uf/A GAUANC.J A PROMED 1 o POR c 1-

CLO, EXPRESADA EN PORCIENTO CON RESPECTO A LA VARIEDAD ORIGl 
UAL DE 13,92%. 
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GUTIERREZ (1980) EN UNA COMPARACION DE CUATRO CICLOS -
MASAL Y FAMILIAL DETERMINO OUE LAS GANANCIAS OBTENIDAS Ef' At:l 
BAS SELECCIONES SON IGUALES AUNOUE LA MODALIDAD DE SELECC10f' 
FAMILIAL RIEGO-SEOUlA CFRS) DIO EL MAYOR AVAtlCE <;EN~TICO, -
SEC:UIDA POR LA MASAL POR PROLlFICIDAD SEQU[A Y LA MASAL RIE
GO, 

CORTl!Z (1961) POR SU PARTE UTILIZO EL Ml!TODO SURCO POR 
MAZORCA PARA MEJORAR RESISTEHCIA A SEQU{A EN MAlZ1 ENCONTRÓ
QUE EN SELECCIONES HECHAS EN RIEGO (fíl) Y BAJO EL INDICE - -
RIEGO-SEC!U[A (fRS) RINDIERON ~.6 Y €,2 % MAS SOBRE EL COM--
PUESTO ORIGINAL RESPECTIVAMENTE, TAMBl~N EtlCONTRO MAYOR HER&_ 
DABILIDAO DE LOS CARACTERES MEDIDOS CUAUOO LA SELECCION SE -
HIZO Etl LAS CONDICIOUES FAVORABLES. fltlALMEUTE COflCLUYE CUE
LA SELECCIOf' CON ESTE Me:tooo Fue: EFECTIVA EN UN PRIMER CICLO 
DE SELECCIÓN Y QUE SE ESPERA QUE LA FRECUEUCI A DE C:EUES FAVQ 
RABLES PARA UN BUEN COMPORTAMlEflTO EN CONDICIONES DE SEQUIA
SE HAYAN lNCREMEflTADO, 

POR OTRA PARTE PEÑA (1981) ENCONTRO QUE AL SELECCIONAR 
PARA RENDIMIEflTO SE SELECCIONÓ TAMBJe.N PARA ÁREA FOLIAR, DIA 
METRO DE TAU.O Y MAYOR PESO Y VOLOMEU DE ~Alz, ADEMAS DE UflA
REDUCCION DEL PORTE DE LA PLANTA EN LOS COMPUESTOS SELECCIO
NADOS DENTRO DE GRUPOS Y LAMENTABrEMENTE PARA Utl RETRASO Etl
LA VARIABLE DfAS DE FLORACIÓN. 

GUTIERREZ (19861 EN UN ESTUDIO EflTRE DOS LOCALIDADES -
COUTRASTANTES DE PRECIPITACIÓN ESTABLECIÓ QUE LOS MA1CES SE
LECCIONADOS MEDIANTE SELECCIÓN FAMILIAL MOSTRARON MAYOR EFEt. 
TIVIDAD El{ LAS LOCALIDADES DESFAVORABLES, YA CUE DICHO COM-
PORTAMIEHTO SE VIO ASOCIADO CON LOS OfAS A FLORACIÓU DE LOS
COMPUESTOS, 

~:ur:ioz (1980) POR su PARTE MEtlCIOUA LAS METODOLOGIAS -
PARA EVALUAR PLAUTULAS DE MAlZ EU COllDICibllES DE l"'UMEDAD DE
FICIENTE, Y SU APLICACIÓN PARA UNA POSTERIOR SELECCIÓN RESI~ 
TEHTES A seauJA. DIVIDE ESTAS METODOLOGIAS Efl CONCRETO COMO-
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UNA INVESTIGACIÓfl EN LABORATORIO O JNVERNADERO., Y OTRA Etl -
CAMPO DONDE SUGIERE PARA ESTAS CONDICIONES EL SISTEMA RJEGO
SEQUfA, SOBRE ESTE ME:TODO INDICA QUE SE TRATA DE VALORAR LA 
CAPACIDAD DE LOS GENOTIPOS PARA REDUCIR EN MENOR GRADO SU -
PRODUCCIÓN AL PASAR DE LA CONDIC!Ót: DE HUMEDAD FAVORABLE - -
(RJEGQ)., A LA CONDICIÓN DESFAVORABLE {SECUfA) 1 Y UTlLIZA EL

VALOR DE ESTA CAPACIDAD COMO INDICE DE RESISTENCIA A SEQU[A, 

EUDDENHAGEN Cl9e3) DICE OUE LAS ESTADfSTICAS EXISTENTES 
SOPORTAN LA COUTROVERSJA DE QUE LA SELECCIÓN POR TOLERANCIA -
A UN D~FICIT AMBJEllTAL PODRIA OCASIONAR POCO REllDJMIENTO EN -
UN MEDIO AMBIENTE MENOS LIMITANTE Y UN REDUCIDO AVANCE EN EL
PROCESO DE MEJORAMIENTO PARA LA BAJA EXPRESIÓN DE LA VARIANZA 
GEN~TJCA Y LA POCA HEREDABJLJDAD DE LOS CARACTERES SELECCIONA 
DOS BAJO ESTAS CONDICIONES, 

FJSHER U~ (1984)., DICEN QUE EL MEJORAMIENTO EN MAIZ
PARA RESISTENCIA A SEQUfA., ES MAS EFICIENTE CUANDO El PROCEDl 
MIENTO DE LA SELECCIÓN INVOLUCRA MAS CARACTERES QUE EL RENDI
MIENTO POR Sf SÓLO, SEÑALAN QUE SON MUCHOS LOS FACTORES QUE
CONTRIBUYEN A CONFERIR RESISTEUCJA A SEQUfA, REPORTAN QUE EL 
USO DE UN INDICE DE SELECCIÓN BASADO EN EL CRECIMIENTO RELATl 
va DE LA HOJA .. EL INTERVALO ENTRE LA DEHISCENCIA DEL POLEN Y
LA APARICIÓN DE LAS ESPIGAS.1 LA TEMPERATURA DEL FOLLAJE., P~R
DIDA DE EL AREA FOLIAL Y RENDIMIENTO DEL GRAt/O BAJO COflDICIO
NES DE RIEGO y SEOU!A; DJÓ COMO RESULTADO UNA GAflAUCJA MAXIMA 
DE RENDIMIENTO POR CICLO BAJO CONDICIONES DE SEQU{A DE 9.5~. 

DADO QUE LOS CULTIVOS AGRICOLAS ESTArl SOMETIDOS A LAS -
CUESTIONES DEL MEDIO AMBIENTE., CONCRETAMENTE A LA INSUFICIEN
CIA Y MAL DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL., HuRD -
(1971) DJCE QUE EN EL MEJORAMIENTO PARA RESISTEUCJA A SEQUfA
ES MAS lMPORTAflTE.1 MEJORAR PARA MÁXIMOS RENOIMJEllTOS EN LOS -
AÑOS ADVERSOS .. EN LUGAR DE MEJORAR PARA ALTOS RENDIMIEflTOS EH 
UN BUEN AÑO, 
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111 r. A T E R 1 AL ES Y r. ET O DOS 

3.1 CARACTERISTICAS DEL SITIO DE ESTUDIO 
EL CAMPO AGRf COLA EXPERIMEtlTAL :ACATECAS CCEZl\S) ESTA -

SITUADO Erl EL KILÓMETRO 24 DE LA CARRETERA ZACATECAS-FRESNl-
LL0.1 A G KILÓMETROS DEL POBLADO DE CALERA DE VICTOR r.asALES .. -
ZACATECAS. ESTÁ DEUTRO DE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 22"54'-
34" DE LATITUD NORTE Y 102"39'33" DE LONGITUD OESTE, Y A UNA
ALTITUD DE 2 .. 197 MSNn. Los SUELOS DEL CAMPO TIENEI~ UNA TEXTJJ. 

RA MI GAJON ARCILLOSO-ARENOSO.: SON SUELOS POBRES EN MATERJ A 
ORGAUICA V DE BAJA FERTILIDAD, 

DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN CLIMATICA DE KfjPPEN.1 MQ. 
DIFICADO POR GARClA Cl973) 1 EL CLIMA PREDOMlNANTE EN EL ÁREA
DE CALERA DE V!CTOR ROSALES, ZACATECAS; ES DE TIPO ESl K' - -
W (W) (E),, Etl DONDE: 

BS1.- Seco ESTEPARIO .. CON HUMEDAD DEFICIENTE EN TODAS -
LAS ESTACIONES DEL AÑO .. Y MESOT~RMICO CON VEGETA
CION ESTEPARIA, 

K' - TEt1PLADO CON VERANO FRESCO, TEMPERATURA MEDIA - -
ANUAL ENTRE 12 y ie·c, LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL 
DEL MES MAS FRJO ENTRE -3 V is·c, V LA DEL MES -
M~S CALIENTE MAYOR A ia·c. 

W(W).-R~GIMEH DE LLUVIAS DE VERANO: POR LO MENOS DIEZ -
VECES MAYOR CANTIDAD DE LLUVIAS EN EL MES MAS HO
MEDO DE LA MITAD CALIENTE DEL ARO QUE EL MES MAS
SECO.- LLUVIAS DE INVIERtlO MENORES AL 51. ANUAL, 

(E),- EN CUANTO A LA OSCILACIÓN AllUAL DE LAS TEMPERATU
RAS MENSUALES.- ESTREMOSO COH OSCILAC10N EtlTRE 17-
y l~·c. 

LA PRECIPITACIÓfl MEDIA ANUAL TIENE Ufl RAUGO DE 400 A 600 
MM,, LA MAYOR IHCIDEUCIA DE LLUVIA SE REGISTRA EN EL MES DE -
AGOSTO COH UN RANGO DE 70 A so MM. Los MESES MÁS SECOS SOfl --

, 



-19-

FEBRERO Y MARZO, AMBOS CON UtlA PRECIPITACIÓtl MEUOR DE 5 MM, -

LA M1'XlMA TEMPERATURA CORRESPONDE AL MES DE MAVO, CON UN VA-

LOR QUE OSClLA EtlTRE 17 V 18"C; LA MltHMA SE PRESENTA EN ENE

RO CON UN VALOR ENTRE 4 y s·c. 
EN ESTE CLIMA SE TIENE UN RANGO DE HELADAS DE 40 A 60 -

D1AS ANUALES V SE PRESENTA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEM

BRE, ENERO Y FEBREROJ LA MAXIMA INCIDENCIA SE PRESENTA EN DI

CIEMBRE 'i ENERO, 

3.2 nATER!t.L GENETICO UTILIZADO 

EL COMPUESTO CALERA-74 FU~ FORMADO POR MAZORCAS PROVE-

Nl ENTES DE PLANTAS SOBREVIVIENTES A UNA INTENSA SEQUfA EN UN

ENSA'IO DE COLECTAS REGIOtlALES DE CRIOLLOS DE MA1Z EVALUADOS -

EN CALERA, ZAC,, EN EL AfiO DE 1974, LAS POCAS MAZORCAS FORMA

DAS FUERON DESGRANADAS Y MEZCLADAS, V A PARTIR DE ESTE COM--

PUESTO CON UN CICLO DE RECCJ181NACIÓN, SE INICIÓ LA SELECCIÓN

DE FAMILIAS DERIVADAS DEL COMPUESTO ORIGINAL, 

LA SELECctON RECURRENTE DIO LUGAR A LA F0RtU\Ct6N DE SI~ 

TE COMPUESTOS BAJO RIEGO, SIETE BAJO SEGUf A Y SIETE POR EL --

1NDICE RIEGO-SEQUfA EN LA FORMA COMO A C0tlTlllUAC1611 SE CESCRl 

BE: 

3,2,1,- COMPUESTO CALERA-74, VARIEDAD ORIGINAL, 

3.2,2.- CtCL-OS l AL Vil DE SELECCtót: FAMILIAL EN RIEGO

(SFR), COMPUESTOS FORMADOS POR FAMILIAS SUPE-

RIORES BAJO COHDICIOUES DE RIEGO SIU CONSIDERAR 

su COMPORTAMIENTO BAJO seaulA V CON 5'% DE PRE-

SIOt~ DE SELECCION, 

3.2.3.- CICLOS l AL Vl l DE SELECCIOH FAMILIAL EN SEOU1A 

($fS), COMPUESTOS FORMADOS POR FAMILIAS SUPERIQ_ 

RES BAJO CONDICIONES DE SEQUf A SIN COHSIDERAR -

SU COMPORTAMIEUTO BAJO RIEGO COU 53 DE PRESION

DE SELECC l 6H, 

3,2,L!,- CICLOS l AL Vl 1 DE SELECCION FAMILIA\.. RIEGO- --
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seaulA (SFFS>. COMPUESTOS FORMADOS POR FA 
MILIAS SUPERIORES A LA MEDIA GENERAL QUE
LDGRARON LOS MENORES VALORES DEL COCIENTE: 
REHDIMIENTO BAJO RIEGO DIVIDIDO POR RENDI
MIENTO BAJO seautA <R/$), 

CUADRO 1. CARP.CTERISTICAS f.ORFOLOGICAS Y AGRO~Ol".ICAS DEL 
cot:PUESTO CALERA-74 ORIGU:P.L y LOS TESTIGOS. 

GENOTIPO 
ALTURA DE 
PLANTA (M) 

PIAS A 
FLORAC10tl 

DtAs A RENDIMIEt! 
MADUREZ TO (KG/HA) 

CAL-74 1.50 60 100 l.B 
H-204 1.60 63 105 2.0 
ZAc. 58 1,50 60 100 1.8 

3.3. r: ETODOS 

3.3.1. CARACTERISTICAS DEL EXPERIMENTO 

EL EXPERIMENTO SE ESTABLECIÓ EN EL CAf\PO EXPERIMEU
TAL ZACATECAS (CE2AC) PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIO

NAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES Y AGROPECUARIAS ( lNJ-
fAP) DEPEflDIEtlTE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECUB. 
sos HtDR1'ULICOS <SARHl UBICADO en CALERA DE VttTOR ROSA
LES EN ZACATECAS DURANTE EL CICLO PRIMAVERA-VERANO DE --
1988, 

se ESTABLEttO BAJO UN DISEÍIO EXPERIMENTAL DE BLO-
QUES AL AZAR CON CUATRO REPETICIONES, LA PARCELA EXPERl 
MENTAL COMPREND10 DOS SURCOS DE 5 MTS. DE LONGITUD Y --
0. 76 r:Ts. DE ANCHO '{ 0.33 MTS, UE SEPARACIÓN ENTRE PLAl! 
TAS. 

Los TRATAMIENTOS DE HUMEDAD FUERON nos, CORRESPON
DIENDO CADA UNO A UU EXPERIMEtlTO INDIVIDUAL: 

, 
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A),- RIEGO.- CONSISTIÓ EN LA APLICACIÓN DE SEIS. P.JEGOS
EN SU CICLO BIOL0GIC0 EN INTERVALOS APROXIMADOS DE 
15 DIAS.1 LO CUÁL CONTRIBUYÓ A OUE EL SUELO SE MAN
TUVIERA A CAPACIDAD DE CAMPO CCC), 

8),- SEOUfA,- CONSISTIÓ EN APLICAR UN SÓLO RIEGO PARA -
SIEMBRA Y SE MANTUVO TODO EL CICLO BIOLÓGICO CON -
LAS LLUVIAS PRIMAVERALES., CUYA CONDICIÓN EDÁFJCA -
FÚE MUY CERCAfjA AL PUNTO DE MARCHITAMIENTO PERMA-

NEr/TE CPl'.Pl, 

LA SIEMBRA SE REALIZÓ EL 12 DE JULIO EFECTUANDO LA SJEM 
SRA EN FORMA MANUAL COtl EL FUI DE OBTENER EL DISTAtlCIAMIEflTO -
ENTRE PLANTAS PROGRAMADO, 

SE FERTILIZO A LA ESCARDA CON EL TRATAl11 EfJTO L¡Q-40-0 -
UTl LJZANDO COMO FUEUTES UREA Y SUPERFOSFATO DE CALCIO TRIPLEJ -
SE REALIZAROU DOS ESCARDAS MECÁNICAS y ur; DESHIERBE MAflUAL, 

3.3,2. r.UESTP.ECS DE HUr.EDAD 

SE TOMAROrl MUESTREOS DE HUMEDAD DEL SUELO SEMANALES CON 
EL FIN DE OBSERVAR LAS CARACTER[STICAS H[Dí:ICAS EDÁFICAS DE LOS 
DOS TRATAMIENTOS RIEGO y SECUrA. 

EL M~TODO DE MUESTREO Fue: UTILIZANDO UHA BARRENA DEL -
TIPO VEHIMEYER MUESTREANDO A DOS PROFUNDIDADES; A 0-15 CMS,, Y-
15-30 CMS,, CADA MUESTRA SE RECOLECTÓ EN BOTES DE ALUMINIO DE -
250 GRS. DE CAPACIDAD A CUYAS t1UESTRAS SE LES DETERMIUÓ EL PESO 
HÚMEDO, POSTERIORMENTE SE COLOCAROU EN UNA TEMPERATURA DE 22o·c 
HASTA QUE MOSTRARON PESO CONSTANTE, POR DIFERENCIAS DE PESO HÜ
MEDO POR PESO seco, SE CALCULO LA HÚMEDAD DE CADA MUESTRA. Se -
TOMO UNA MUESTRA A LAS DOS PROFUNDIDADES POR REPETICIÓN DE CADA 
EXPERIMENTO COIJ LO CUÁL SE OBTUVO ur' PROMEDIO POR FECHA DE MUE-ª. 
TREO EL CUAL SE PROCEDIÓ A GRAFICAR. 

3.3.3. REGISTROS tE PRECIPITACIOT: PLUVIAL 

EN EL SITIO EXPERIMErlTAL, SE COLOCO uu PLUVIÓMETRO ES-
TANDAR EU EL CUÁL SE ESTUVO REGISTRANDO LA LLUVIA DIARIAMEflTE O 
BIEN CUANDO SE PRESEUTÓ UN EVEtlTO; COll ESTA lt/FORtlACIOll SE AGR!.! 
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PARON LOS DATOS DECENALMENTE DESDE LA FECHA DE SIEMBRA HASTA 
LA COSECHA Y SE PROCEDI0 A GRAFICARLOS, 

3,3,Q, TONA DE DATOS 
LAS VARIABLES CUANTIFICADAS V SUS CRITERIOS DE MEDICtOH 

SON LAS SIGUIENTES: 

l,- ALTURA DE PLANTA (EN METROS) MEDIDA DE LA BASE DE -
LA PLANTA A LA PUNTA DE LA ESPIGA~ EN 10 PLANTAS -

CON COMPETENCIA COMPLETA (ES DECIR CON PLANTAS AOVA 
CENTES), 

2.- D1AS A 50 % DE FLORACIÓN MASCULINA V FEMENINA CONTA 
DOS A PARTIR DE LA FECHA DE SIEMBRA AL MOMENTO DE -
LA APARICIÓN DE LOS ESTIGMAS Y DE LA AMTESIS (SE -
CONSIDERÓ CUAflDO 15 PLANTAS PRESENTAROU DICHOS EVEtl 
TOS Etl CADA PARCELA) , 

3, - RENO 1M1 ENTO DE GRANO EXPRESADO EN KGS,, POR PARCELA 
EN LAS 30 PLANTAS DE LA PARCELA CORRESPONDIEHTE, -
EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN FU€ UNA BASCULA TIPO DI
NAMOMETRO CON APRDX1MAC10N A DECIMAS DE GRAMO, 

l.¡,- PORCIENTO DE LA HUMEDAD DE GRAUO CUYO VALOR SE DES
CONTO AL RENDIMIENTO DE LA MAZORCA EL CUAL FINALMEii 
TE FU~ EXPRESADO AL 12% DE HUMEDAD. DE DIEZ MAZOR-
CAS AL AZAR DE LA PARCELA CORRESPONDIENTE SE DES--
PRENDlERON DE CADA MAZORCA DOS HILERAS DE GRANOS DE 
CUYA MUESTRA SE TOMARON 100 GRS,, EN LA CUAL SE - -
CUANTIFICARON LA HUMEDAD EN UN DETERMINAOOR STEJNll 
TE MODELO G. 

3,3,5, ANALISIS ESTADISTICO 
SE EFECTUARON ANALJSIS DE LA VARIANZA DE LAS VARIABLES: 

RENDIMIENTO DE GRANO, ALTURA DE PLANTA, D-(AS A FLORACION - -
MASCULINA y FEMENINA. LA PRUEBA DE HIPOTESIS ESTAO(STICA se -
EFECTU0 MEDIANTE EL ESTAD1STJCO F CON UNA PROBABILIDAD DE 95%, 
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SE EFECTUARON COMPARAClONES DE MEDIAS DE LAS VARIABLES ANAL! 
ZADAS MEDIANTE EL M~TODO DUNCAN, 
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IV RESULTADOS 

4.1 TRATAMIENTO DE HUMEDAD 

EN LA FIG, 1 SE MUESTRAN CARACTERf STJCAS DE LOS TRA
TAMIENTOS DE RIEGO Y SEQUÍA, EN RELACIÓN A LA FENOLOGfA DEL 
DESARROLLO BIOLÓGICO DEL EXPERIMENTO, ASI COMO LA PRECIPITA 
CJÓN PLUVIAL EN DICHO CICLO. ESTA FUE LA ÚNICA APORTACJÓ!l
DE AGUA AL EXPERIMENTO DE SEQUÍA LA CUÁL FUE DE 259.6 MM, 

EN LA FJG, 2 SE MUESTRAN LOS CONTENIDOS DE HUMEDAD -
DEL SUELO EN EL EXPERIMENTO DE RIEGO, CADA PROFUNDIDAD 
MUESTRAN CONTENIDOS DE HUMEDAD DIFERErlTE, NOTÁNDOSE QUE EN

EL SUSTRATO MAS PROFUNDO (15-30 CMs,) SE ENCONTRÓ MAYOR HU
MEDAD CON VALOR FLUCTUANTES ENTRE EL 18% Y 23% Y CON UNA -
BAJA HASTA EL 12% A MEDIA ETAPA DE MADURACIÓN DEL CULTIVO,
PoR SU PARTE, LA CAPA SUPERFICIAL PRESENTÓ MAYORES FLUCTUA

CIONES E IRREGULARES CON HUMEDADES DESDE EL 12;'; HASTA EL -
23%: 

EN LA FIG. 3 SE MUESTRA EL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL
SUELO EN EL EXPERIMENTO DE SEQUÍA, Asf MISMO SE ENCUENTRA
QUE LA HUMEDAD DEL SUSTRATO DE 15-30 CMS, DE PROFUNDIDAD -
ES DE MAYOR PORCENTAJE EN COMPARACIÓN cor1 LA CAPA SUPERFl-
CJAL.r PRESENTA UtlA HUMEDAD DEL 18% EN LOS PRIMEROS DfAS DE
LA ETAPA VEGETATIVA V VA DECRECIEtlDO CONFORME AVANZA EL CJ
CLO HASTA LLEGAR A UN VALOR DEL 9,0%. AUNQUE AUMENTA AL 17% 
DE HUMEDAD EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA ETAPA DE MADURACIÓN -
DEL CULTIVO, POR OTRA PARTE LA CAPA SUPERFICIAL Y CON MENOR 
PORCENTAJE DE HUMEDAD PRESEUTA FLUCTUACIONES MUY MARCADAS E 
IRREGULARES CON 12% DE HUMEDAD INICIAL Y CON VALORES MfNJMOS 
DE 8% V UN MÁXIMO HASTA DEL 20% EN LA PARTE FINAL DE LA ETA
PA DE MADURACIÓN, 

4,2 ANALISIS DE VARIANZA 

Los RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE VARIANZA PARA RENDJ_ 
MIENTO DEL ESTUDIO EN RIEGO SE PRESEflTAN EH EL CUADRO 2 EH -

' 

/ 
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TOTAL CJUN-NOVl - 259.6 MM. 

JUL AGO SEP OCT NOV 

S SEQUIA TODO EL CICLO J 

R RIEGO TODO EL CICLO 

SM 
¡ 

F 
l 1 

M C ¡ ¡ 
o 30 90 120125 

DIAS DESPUES DE LA SIEf.BRA 

60 

FIGURA l, LLUVIA DECENAL (MM) V CARACTER[STICAS DE LOS TRA
TAMIENTOS DE RIEGO (R) V SEQUf A (S) TOTAL DE LOS
EllSAVOS DE CALERA-74, (SM) SIEMBRA, (F-Fl FLORA-
CION, ((r,) MADUREZ V (C) COSECHA, 

' 



·1•.o 

11.0 

10.0 

••• 

14.0 ... 
10.0 

26 

0•11'91. 

"'°'·-----· 1~•0•. 

- ----- ---- - ------ -- --- -- --- --- --- - -- --- --ce. 
/'., 

I ' ,,. ...... ,.-· -·-,\ / \ 
... _ ............. , / \ / \ 

\_,_ ....... _ \ 
\ 

••• 1 

\ 
\ 

1 
i 

o. ••••101••••••01111111011101111110 
01&1 DSlll\SI DI LA l!IWIA ,, ... ·-

• 

I 



.. 
ti.O 

ID 

... 

••• 
OID 

10.0 

••• 

27 

---- o~ • Cll. 

"º'· - - - - - IS•IO Cll 

------ -- - -- - - -- -- - - - ------ -- ---·-----ce. 

-·-·-,_ 
'· ' 

--- ..:_ --- ----
l'.S. 

1 

.............. 
......... _. 

1 
1 
i 
1 
i 
--P.•P 

O • 11 11 SO N 41 U R 81 TS 11 90 91 I" 111 I~ 

OIM m.... DI U llnlM 

• 

I 



- 28 -

CUADRO 2, ANAL!SIS DE VARIAflZA PARA EL RENDIMIENTO DE 
V.AZORCA EN EL ESTUDIO DE RIEGO. 

FUENTE DE VARIACION GL se m F 
REPETICIONES 3 0.6429581 0.2143192 1.56585 NS 

QJi\000 3, 

VARIEDADES 24 2. 847835 0.1186~97 0.8675 
ERROR 72 9.84841 0,1367834 
TOTAL 99 

F 0.(6 (3,72) = 2.74 

F O.OS (24,72 l• l. 67 

ANALISIS DE VARIANZA PARA EL RENDIMIENTO DE 
MAZORCA EN EL ESTUDIO DE SEQUIA. 

GL se CM F 

llS 

FUENTE DE VARJACJON 
REPETI C 1 ONES 

VARIEDADES 
ERROR 
TOTAL 

3 0.2102454 0.0700818 0,783093 NS 
24 9882.3581 411.76492 4601.0593 ••• 
72 6.4435316 0,0894934 
99 

F O.OS <3·;72) = 2.74 

F 0,05 c24·;72) = 2.07 

• 
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EL CUÁL SE PUEDE APRECIAR QUE PARA REPETICIONES NO HUBO -
SlGNJFICANCJA ESTAD(STJCA. Así Mf SMO TAMPOCO SE ENCONTRÓ
DlFERENCJA ESTADISTICA ENTRE LAS VARIEDADES·; 

EN EL CUADRO 3 SE PRESENTAU LOS RESULTADOS DEL ANA~ 
LISIS DE VARIANZA DEL ESTUDIO DE SEQUfA# NO EHCONTRANDO D.l 
FERENCJA ESTADÍSTICA EN REPETICIOtlES, PERO sf UNA DIFEREN
CIA SIGNIFICATIVA AL 1% MUY MARCADA ENTRE VARIEDADES. 

PARA ALTURA DE PLANTA EN RIEGO LOS RESULTADOS SE -· 
PRESENTAN EN EL (UAD~O 4 EN DONDE SE PUEDE OBSERVAR QUE NO 
HAY DIFERENCIA ESTADÍSTICA PARA REPETICIONES NI PARA VARl~ 
DADES, 

DENTRO DEL CUADRO 5 SE APRECIAN LOS RESULTADOS DEL
ANÁLtSIS DE VARIANZA PARA LA ALTURA DE PLANTA EN seauiAj. -
DONDE ENCONTRAMOS UflA ALTA DJFEREHCIA SIGtHF1CAT1VA PARA ... 
REPETlClONES V VARIEDADES COMPARA.DAS CON UN MÁRGEf~ MÁS ES
TRECHO DE F AL 1%, 

PARA LA VARIABLE Df AS A FLORACIÓN MASCULINA. BAJO ...... 
RIEGO (CUADRO 6) NO SE EUCONTRÓ DIFERENCIA SIGfUFiCATlVA"" 
EN LAS REPETICIONES, PERO SI UNA L.lGERA DIFEREt~ClA SIGNIFl. 
CATJVA AL 5% ENTRE L.AS VARIEDADES, EN CAMBIO LOS RESULTA
DOS DEL ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA FLORACIÓN MASCULINA DEli 
TRO DEL ESTUDIO DE SEQU(A (CUADRO 7). NO PRESENTAN DIFEREN
CIAS SIGNIFICATIVAS AL 5% NI EN REPETICIONES V ENTRE VARI~ 
DADES, 

EN EL CUADR0.8 SE OBSERVAN LOS RESULTADOS DEL ANALi 
SIS DE VARIANZA PARA LA FLORACIÓN FEMENINA. BAJO RIEG01 NO
ENCONTRÁNDOSE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA PARA REPETICIONES -
PERO si UNA MARCADA DIFERENCIA SIGt&IFICATIVA AL 1% PARA LAS 
VARIEDADES, Y POR OTRA PARTE LA FLORACl.ÓN FEMEUINA EN SE
QUÍA (CUADRO 9). PRESENTA RESULTADOS NO SIGNIFICATIVOS EN EL 
ANÁLISIS DE VARJAUZA PARA LAS REPETICIONES V VARIEDADES, 
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CUADRO 4. AllALISIS DE VARIANZA PARA LA ALTURA DE PLANTA 
EN EL ESTUDIO DE RIEGO. 

FUENTE DE VARIACION 
REPET 1 CI OllES 

VARIEDADES 
ERROR 

GL 
3 

24 
72 

F O.OS (3, 72 ) " 2.74 

F O.OS (24, 72> e l. 67 

se 
0,078803 
0.221916 
0.720891 

cr. 
0.0262676 
0.009246S 
0.0100124 

F 
2.623S NS 
0.923S NS 

CUADRO 5. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA ALTURA DE PLANTA EN 
EL ESTUDIO DE SEQUIA. 

CM F FUENTE DE VARIACION GL 
REPETICIONES 3 

VARIEDADES 24 
ERROR 72 
TOTAL 99 

se 
940.58613 
538,08628 

0,90468 

313.52871 24952.544 ••• 
22 .420262 1784 ,342 ... 
0,012565 

F 0.01 <3,72 ~ 4,08 

F 0,01 <24.72 e 2.07 

, 
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CUADRO 6. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA FLORACION MASCULlllA 
EN El ESTUDIO DE RIEGO 

FUENTE DE VARIACION 
REPETICIONES 

VARIEDADES 
ERROR 
TOTAL 

Gl 
3 

24 
72 
99 

FO.OS C3, 72 >• 2.74 

F O.OS C25,72 ) • l.67 

se cr. 
12.76 4.2S33 

2S8.63 l0.7762S 
41S. 88 5. 77611 

F 
O. 7363662 N: 
l.86S6SB4 • 

CUADRO 7. ANAUSIS DE VAR!NIZA PARA LA FLORACION MASCULINA 
EN El ESTUDIO DE SEQUJA: 

FUEflTE DE VARIACION 
REPETICIONES 

VARIEDADES 
ERROR 
TOTAL 

Gl 
3 

24 
72 
99 

F o.os <3.72> ~ 2 ,74 

F o.os <24.72>~ 1,67 

se 
O.S9 

219.24 
432.99 

CM 
0.19666 
9,l3S 
6.0l37S 

F 
0,03270 NS 
l,Sl90l89 NS 
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CUADRO 8, ANALISIS DE VARIANZA PARA LA FLORACION FEMENINA 
EN EL ESTUDIO DE RIEGO, 

FUENTE DE VARIACION GL se CM F 
REPETICIONES 3 28.92 6.3066667 l, 4887869 N: 

VARIEDADES 24 231.00 13.375 3.1573 * 
ERROR 72 305.00 4.236111 
TOTAL 99 

F 0,05 (3, 72 l = 2,]LJ 

F O.Ol <24,72 l • 2.07 

CUADRO 9. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA FLORACION FEMENINA 
EN EL ESTUDIO DF SEQUIA. 

FUENTE DE VARIACION GL 
REPETICIONES 3 

VARIEDADES 24 
ERROR 72 
TOTAL 99 

f O.OS (3-,72> = 2.74 

F O.OS (24 .• 72> = 1,67 

se 
14.92 

263.34 
560.59 

CM F ·· 
4.73 0,607S028 NS 

10,972S 1.40926S2 NS 
7,78S9722 

/ 

i 
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4.3 COMPARACION DE MEDIAS 

4.3.1 RENDIMIENTO 

DADO QUE EN EL.ANÁLISIS DE VARIANZA NO HUBO DJFEREll 
CIAS SIGNIFICATIVAS PARA EL RENDIMIENTO EN RIEG01ES POR DE 
MÁS QUE EN LA PRUEBA DE 0UNCAN TODAS LAS MEDIAS SEAN IGUA
LES ESTADf STICAMENTE: SÓLO SE APRECIAN DIFERENCIAS NUMÉRI
CAS/ LA MEDIA GENERAL ES DE 2 TON,/HA11 LA VARIEDAD MENOS
RENDIDORA ES LA ZAC 58 ORIGINAL CON 1.437 TON/HA,, Y LA -
MAYOR ES EL CICLO VI FR CON 2.237 TON,/HA, 

EN EL CUADRO 10 SE PRESENTA LAS MEDIAS DE RENDIMIEH 
TO DEL EXPERIMENTO DE SEQUÍA DONDE SE OBSERVA EN GENERAL -
TRES GRUPOS ESTADÍSTICAMENTE IGUALES, SE OBSERVA QUE EL -
GRUPO DE MAYOR RENDIMIENTO SE ENCUENTRAN MAÍCES MEJORADOS
BAJO CONDICIOllES DE SEOU(A COMO EL V Y VI CICLO DE FR Y EL 
111 CICLO DE FRS. ASI CÓMO EL H-204. EN CAMBIO DENTRO DEL 
GRUPO DE LOS MENOS RENDIDORES ENCONTRAMOS AL ZAC, 58 111 -
FRS v AL ZAc. 58 ORIG!tlAL. 

4.3,2 FLORACION 

DENTRO DE LA PRUEBA DE RANGO MÓLTIPLE DE DUNCAN 
PARA EL ESTUDIO DE RIEGO MOSTRADO EN LOS CUADROS 11 Y 12 -
SE PUEDEN APRECIAR QUE HAV VARIOS GRUPOS ESTADfSTICOS JGUA 
LES, LAS MEDIAS VAN DESDE 72 DfAS A 7~ PARA LA FLORACIÓN
MASCULINA CON UNA MEDIA GENERAL DE 74,89 DfAS Y DE 73 A 80 
PARA LA FEMENINA CON UNA M~DIA GENERAL DE 76.3, SIENDO LA
VARIEDAD ORIGINAL DE LAS MÁS PRECOCES Y LAS MEJORADAS DE -
LAS MÁS TARD(AS, 

As1 MÍSMO, EN EL ESTUDIO DE SEQUfA (MOSTRADOS LOS -
RESU~TADOS Ell LOS CUADROS 13 Y 14) PODEMOS VER COMO TAMBI ~N 
EXISTEN VARIEDADES AGRUPADAS EN DIFERENTES GRUPOS ESTADf S
TICAMENTE IGUALES, LAS MEDIAS VAN DESDE LOS 71 A 77 DÍAS-
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CUADRO JO, r.EDIAS DE PESO DE f:AZORCA AL 12~ DE HUMEDAD DE 
LOS COftPUESTOS DE SELECCION Y DE LOS TESTIGOS-
EN EL ESTUDIO BAJO SEOUIA, 

NOMERO DE 
VARIEDAD GEt:ERALOG 1 A KG/HA 

25 H - 204 0.937 A 
14 V C S F R 0.886 A 
9 111 C S F R S 0.864 AB 

17 VI C S F R 0.864 AB 
18 VI C S F R S o.sos ABC 
1 1 C S F S 0.804 ABC 
2 11 C S F R 0.785 ABC 

13 V C S F S 0.778 ABC 
16 VI C S F S 0.767 ABC 
19 VI 1 C S F S 0.766 ABC 
15 V C S F R S 0.764 ABC 
20 Vll C S F R 0.739 ABC 
4 11 C S F S 0.731 ABC 

10 IV C S R S 0.690 ABC 
8 111 C S F R 0,670 ABC 

11 IV C S F R 0.660 ABC 
12 IV C S F R S 0,653 ABC 
5 11 C S F R 0.613 ABC 
7 111 C S F S o.597 ABC 
6 11 C S F R S 0.562 ABC 

21 Vll C S F R S 0.557 ABC 
22 COMP, ORIGINAL 0.542 ABC 
3 1 C S F R S 0.483 ABC 

24 ZAc. 58 OR 1 G ltlAL 0.351 BC 
23 ZAc. 58 111 CSFRS 0.342 e 

DMS e 0,4218 X 0.689 
MEDIAS CON LA MISMA LETRA SON ESTADfSTICAMENTE IGUALES~ -
SEGON DUNCAN, (p~ 0.05), 
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CUADRO U. t\EDIAS DE DIAS A FLORACION MASCULINA DE LOS 
COMPUESTOS DE SELECCION Y DE LOS TESTIGOS 
OBTENIDAS EN EL ESTUDIO BAJO RIEGO. 

NOMERO DE 
VARIEDAD GENERALOGIA :cn,.,s 

25 H - 204 78.25 A 
15 111 C S F R S 77,75 AB 
9 V C S F R S 77,75 AB 
5 11 C S F R 77.oo ABC 
3 1 C S F R S 76.50 ABCD 

21 VI 1 C S F R S 76.25 ABCD 
6 11 C S F R S 75,75 /\BCDE 
2 1 C S F R 75.50 ABCDE 
l 1 C S F S 74.75 ABCDE 
8 111 C S F R 74,75 ABCDE 

13 V C S F S 74,75 ABCDE 
7 111 C S F S 74.50 ABCDE 

10 IV C S F S 74.50 ABCDE 
11 IV C S F R 74.50 ABCDE 
12 IV C S F R S 74.50 ABCDE 
19 VII C S F S 74.50 ABCDE 
23 ZAc, 58 111 CSFRS 74.50 ABCDE 
4 11 C S F S 74.25 BCDE 

18 VI C S F R S 74.00. BCDE 
14 V C S F R 73,75 CDE 
20 VI 1 C S F R 73,75 CDE 
17 VI C S F R 73.50 CDE 
16 VI C S F S 73.00 DE 
22 COMP. 0RtG1NAL 72.00 E 
24 ZAc, 58 ORIGINAL 72.oo E 

X 74.89 
DMS • 3.3887 
MEDIAS CON LA MISMA LETRA SON ESTADISTICAMENTE IGUALES.- se-
.. ,,., 11 ......... rn- n ne, 

' 
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CUADRO 12, MEDIAS DE DIAS A FLORACJON FEl'lENINA DE LOS 

COMPUESTOS DE SELECCION Y DE LOS TESTOS 
OBTENIDOS EN EL ESTUDIO BAJO RIEGO 

NÚMERO DE 
VARIEDAD GENERALOGIA .Dlf'>IS 

15 V C S F R S 80,00 A 
25 H - 204 79.25 AB 
9 1 C S F R S 79.00 AB 
3 111 C S F R S 79.00 ABC 

21 VI 1 C S F R S 78.25 ABCD 
5 11 C S F R 78.00 ABCDE 

13 11 C S F R S 77.00 ABCDE 
6 V C S F S 77.00 ABCDE 
2 JI C S F R 76.75 ABCOE 
4 11 C S F S 76.50 BCDEF 
8 111 C S F R 76.50 BCDEF 
l 1 C S F S 76.25 BCDEFG 
7 111 C S F S 76.00 BCDEFG 

23 ZAc, 58 11 CSFRS 76.00 CDEFG 
11 IV C S F R 75.75 CDEFG 
19 VI 1 C S F S 75.50 DEFG 
10 IV C S F S 75.25 DEFG 
12 IV C S F R S 75.25 DEFG 
14 V C S F R 75.25 DEFG 
18 VI C S F R S 75.00 DEFG 
16 VI C S F S 74.75 EFG 
17 VI C S F R 74,75 EFG 
20 VII C S F R 74.25 EFG 
22 COMP, ÜRIGJNAL 73.25 FG 
24 ZAC, 58 ORIGINAL 73.00 G 

X i6.3 
DMS = 3. 934 
MEDIAS CON LA MISMA LETRA SON ESTADfSTJCAMENTE IGUALES, SEGOU 
DUNCAN, !P !!ó 0,05). 
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CUADRO 13. MEDIAS DE DIAS A FLORACIOll l~SCULltlA DE LOS 
COMPUESTOS DE SELECCION Y DE LOS TESTIGOS 
OBTENIDAS Et: EL ESTUDIO BAJO SEQUIA, 

NOMERO DE 
VARIEDAD GEtlERALOGIA DIAS 

25 H - 204 77 .oo A 
3 1 C S F R S 75.75 AB 
6 ll C S F R S 75.50 ABC 
4 11 C S F S 74.75 ABCD 

21 Vil C S F R S 74.75 ABCD 
5 ll C S F R 74.25 ABCO 
7 l ll C S F S 74.25 ABCD 
8 111 C S F R 74.25 ABCD 

11 IV C S F R 74.25 ABCO 
13 V C S F S 74.25 ABCD 
l 1 C S F S 74.00 ABCD 
2 1 C S F R 73.50 ABCD 

15 V C S F R S 73.50 ABCD 
9 ll I C S F R S 73.25 ABCD 

12 IV C S F R S 73.00 ABCD 
14 V C S F R 73.00 ABCD 
18 VI C S F R S 73.00 ABCO 
23 ZAC, 58 111 CSFRS 72.75 BCD 
16 VI C S F S 72.50 BCD 
19 Vil C S F S 72.50 BCD 
22 COMP. ORIGINAL 72.50 BCD 
10 IV C S F S 71.75 BCD 
20 VII C S F R 71.25 D 
24 ZAc. 58 ORIGINAL 71,00 D 
17 VI C S F R 70.75 D 

X 73.47 
Dt1S • 3,4577 
MEDIAS CON L~ MISMA LETRI\ SON ESTA01STICAMEHTE IGUALES., SEGÚt'

1 DUNCAN (P "' 0, 05), ' 
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CUADRO ¡q, ~:ED!AS DE D!AS A FLORAC!ON FEr.ENmA DE LOS 
COMPUESTOS DE SELECC!ON Y DE LOS TESTIGOS 
OBTENIDAS EN EL ESTUDIO BAJO SEOU!A, 

NOMERO DE 
VARIEDAD GENERALOG!A .:>1AS 

3 C S F R S 82.00 A 6 11 C S F R S 80.75 AB 25 H - 204 80,25 ABC 4 11 C S F s 80,00 ABC 21 VI l C S F R S 80.00 ASCO 7 111 C S F S 79.75 ABCD 8 111 C S F R 79,00 A9CD 23 ZAc. SB 111 CSFRS 79.00 ASCO 
l 1 C S F S 78.75 ABCDE 11 !V C S F R 78.75 ABCDE 13 V C S F S 78.75 ABCDE 5 11 C S F R 78.50 ABCDE 15 V C S F R S 78.00 ABCDE 19 Vil C S F S 78.00 ABCDE 2 l C S F R 77.75 ABCDE 9 ll l C S F R S 77.75 ADCDE 14 V C S F R 77.50 ABCDE 16 VI C S F S 77.50 ABCDE 18 V! C S F R S 77.25 AEICDE 10 IV C S F S 77.oo ABCDE 20 Vil CD F R 76.75 ABCDE 22 COMP. ORIGINAL 76.50 ABCDE 17 V! C S F R 76.00 CDE 12 IV C S F R S 75.50 DE 24 ZA.e. 58 ORIGINAL 75.00 E 

X 7B.2l 
DMS ~ 3,934 MEDIAS CON LA MISMA LETRA SOH ESTADISTJCAMENTE: 

JGUALES, SEGÚN DUNCAH. ( P = 0.05), 
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PARA LA FLORACIÓN MASCULINA CON UNA MEDIA GENERAL DE 73,47 
DfAS Y DESDE LOS 74 Y 82 Df AS PARA LA FLORACIÓN FEMENINA -
CON UNA MEDIA GENERAL DE 78.21 DiAs. 

4.3.3 ALTURA DE PLANTA 
COMO ANTERIORMENTE SE HABÍA EX~RESADO QUE AL NO HA

BER DIFERENCIA SIGNJFJ~ATIYA EN EL ANÁLISIS DE VARIANZA EN 
EL RENDIMIENTO, NO tiAB!A DISTINCIÓN DE MEDIAS: PARA lA AL
TURA DE PLANTA EN RIEGO (CUADRO 15) TAMPOCO SE ENCONTRÓ -
Dl FERENCJA SJGNJFICATJyA, POR LO QUE TAMBJtrl TODAS LAS ME
DIAS SON IGUALES ESTADfSTJCAMENTE, SOLO SE OBSERVAN DJFE-
RENCIAS NUMÉRICAS ESTABLECIÉNDOSE UN RANGO DE SÓLO 20 CMS,, 
ENTRE LA VARIEDAD MAS BAJA (lAC, 58 ORIGll/AL CON 1.88 M,) 
Y LA ALTA CH-204 CON 2,08 11,), 

PARA LAS COND%CJONES DE SEQUfA, LOS RESULTADOS SE -
PRESENTAN EN EL CtlAORO 16 NOTÁNDOSE TRES GRUPOS DJSTJNTOS

ESTADiSTICAMENTE, DENTRO DEL GRUPO DE VARIEDADES CON PLAU 
TAS MÁs ALTAS SE ENCUENTRAN EL CICLO !V fS. CICLO 111 FR Y 
CICLO IJ FS. Y DENTRO DEL GRUPO CON VARIEDADES MÁS BAJAS -
SE ENCUENTRAN EL CICLO !l FRs; CICLO Vil FRS y EL ZAc. 58-
0RIGINAL. 

4,4 GANANCIAS OBSERVADAS 

4,4.l RENDIMlENTO 
EN EL CUADRO 17 SE MUESTRAN LOS PORCENTAJES DE RENDl. 

·MIENTO POR CICLO DE SELECCIÓN CON RESPECTO A LA VARIEDAD -
ORIGINAL DE LOS COMPUESTOS EN CADA AMBIENTE DE PRUEBA, 

EN LAS CONDICIONES DE RIEGO (R) SE PUEDE APRECIAR 
QUE LAS GANANCIAS DE LOS COMPUESTOS FORMADOS POR LAS FAMJ-
LIAS SUPERIORES BAJO RIEGO (FR) SON BAJAS EN LOS PRIMEROS -
CICLOS (7 .7%) PERO VUELVEN A AUMENTAR Y EL ÚLTIMO CICLO AU
MENTA SU PORCENTAJE LIGERAMENTE SUPERIOR Al PRIMERO (9,6%), 
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CUADRO 15, MEDIAS DE ALTURA DE PLANTA OBTEIUDAS DE LOS 
COMPUESTOS DE SELECCION Y DE LOS TESTIGOS 
BAJO RIEGO 

NGMERO DE 
VARIEDAD GENERALOGJA """ 25 H - 204 2.080 A 

13 V C S F S 2.020 A 
3 1 C S F R S 2.020 A 
8 111 C S F R 2.020 A 
7 111 C S D S 2.018 A 

21 VII C S F R S 2.007 A 
18 VI C S F R S 2.oos A 
2 1 C S F R 1.999 A 
4 11 C S F S 1.998 A 
9 111 C S F S 1.998 A 
1 1 C S F S 1.988 A 
6 11 C S F R S 1.978 A 

14 V C S F R 1.975 A 
5 11 C S F R 1.968 A 

15 V C S F R S 1.968 A 
22 COMP. ORIGINAL 1.965 A 
16 VI C S F S 1.962 A 
17 VI C S F R 1.960 A 
20 VII C S F R 1.948 A 
12 IV C S F R S 1.945 A 
23 ZAC, 58 111 C S F R S 1.945 A 
9 111 C S F R S 1.940 A 

10 IV C S F S 1.933 A 
24 ZAC. 58 ORIGINAL 1.882 A -

X 1,98 
DMS • 0.1411 

MEDIAS CON LA MISMA LETRA SON ESTADf STlCAMENTE IGUALES., SEGCIH 
DUllCAll. (P 6 O.OS}, 
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CUADRO 16, MEDIAS DE ALTURA DE PLANTA OBTENIDAS DE LOS 
COMPUESTOS DE SELECCIOfl Y DE LOS TESTIGOS 
EN EL ESTUDIO BAJO SEQUJA, 

NÚMERO DE 
VARlEDAD GENERALOGIA i"\TS 

10 IV C S F S i.q15 A 
8 111 C S F R l,qos AD 
q 11 C S F S i.qo2 AD 
7 111 C S F S l.qoo AD 
9 111 C S F R S 1.390 AD 
5 11 C S F R 1.3D3 ACD 

15 V C S F R S 1.375 ADC 
11 IV C S F R 1.368 ADC 
17 VI C S F R 1.368 ADC 
16 VI C S F S 1.360 ADC 

3 1 C S F R S 1.355 ADC 
1 1 C S F S 1.353 ABC 

19 VII C S F S l,33q ADC 
20 VII C S F R 1.330 ADC 
lq V C S F R 1.327 ADC 
25 H - 2oq l.323 ADC 
23 ZAC. 58 111 CSFRS 1.310 ADC 
12 IV C S F R S l. 300 ADC 
18 VI C S F R S 1.295 ADC 
22 COMP. ORIGINAL 1.295 ADC 

2 1 C S F R l.293 ADC 
13 V C S F R S 1.275 ADC 

6 l J C S F R S l.275 BC 
21 Vil C S F R S 1.270 DC 
2q ZAc. 58 ORIGINAL 1.250 e 

D~S = 0.1118 ;¡ 1.333 
MEDIAS CON LA MfSMA LETRA SON ESTADfSTICAMENTE IGUALES, sec.::úi 
DUNCAN. (p" o.os>. 
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CUADRO 17. PORCENTAJE DE RENDl~IENTO DE r.AZORCA DE LOS 
COf'\PUESTOS DE SELECCIOtl COfl RESPECTO A LA 
VARIEDAD ORIGINAL, <CALERA-74> 

T 1 P O D E s E L E c c 1 o N 

CICLOS DE F R F S F R S ;¡ 

SELECCIÓN 
ü ~ K ,. .... 1 t- " " Y 11 11 t- K l\ 

" ' " 
, 

" s K ' 
o - - - - - - - -
l 7.7 44.8 -2.7 48.3 7,4 -10.8 4,3 27.43 
2 3,4 13.l 7.7 34.9 5.2 3.6 5,43 17.20 
3 1.9 23.6 13,7 10.l 6.5 59.4 6.1 31.03 
4 4,0 21.8 -2.0 28.9 1.6 20.5 1.2 23.73 
5 ,3,7 63.5 9.2 43.5 10.0 27.3 10,96 48.10 
6 ... 7.6 59.4 12.5 41.5 16.B 48.S 15,63 49.80 
7 9.6 36.3 13.4 41.3 4.1 2.8 9.03 26.80 
;¡ 7.72 37.5 7.4 35,5 7,4 23.2 7.50 2P..62 

fR,- COMPUESTOS FORMADOS POR FAMILlAS SUPERIORES BAJO CONDICIO
NES DE RIEGO SIN CONSIDERAR SU COMPORTAMIENTO BAJO SEQUfA
CO~ 5 % DE PRES10N DE SELECC10N, 

FS.- COMPUESTOS FORMADOS POR FAMILIAS SUPERIORES BAJO CONDtcto
NES DE SEQUf A S l H CONS 1 DERAR SU COMPORTAMIENTO BAJO R l EGO
CON 5% DE PRES10N DE SELECCIÓN, 

FRS.- CoMPUESTOS FORMADOS POR fAMIL.lAS SUPERIORES A LA MEDlA -
GENERAL QUE LOGRARON LOS MENORES VAL.ORES DEL COCIENTE: .... 
RENDIMIENTO BAJO RIEGO DIVIDIDO POR REUDlMlENTO BAJO SE .. -
QUfA (R/S), 

R.- AMBIENTE DE PRUEBA CDll CDNDlClON DE RIEGO, 

$,- AMBIENTE DE PRUEBA CON CDHDltlON DE SEQUIA, 



EN LOS COMPUESTOS FORMA:O:g P:R LAS FAMILIAS SUPERIORES 1 
SEQUjA (fS) SE OBTIENE UN PORCENTAJE NEGATIVO EN EL PR 1 

CICLO (-27%), PERO EN EL ÚLTIMO CICLO SE OBTIENE UN BUE \ 
MENTO (13,4%)) EN CAMBIO LOS COMPUESTOS FORMADOS POR L 

1 

MILIAS SUPERIORES BAJO RIEGO-SEQUÍA (fRS),sE OBTIENEN 
CIAS MODESTAS EN LOS PRIMEROS CICLOS (],qt,%), ALTAS EN 
ÚLTIMOS (10 V 16%) Y DECRECE EN EL ÚLTIMO CICLO OBTENI 1 

LA MENOR GANANCIA (4,1%), '. 

BAJO CONDICIONES DE SEQUfA ($) SE OBTUVIERON MU 
NOS AUMENTOS CON MUCHO A LOS OBTENIDOS BAJO RIEGO, As 
LOS COMPUESTOS FORMADOS POR LAS FAMILIAS SUPERIORES BA 
GO CFR> SE OBSERVA ur~ ALTO PORCEUTAJE EN EL PRIMER CJC 

(44,8%), LUEGO DECRECE PARA VOLVER A AUMENTAR EN LOS 
CICLOS, PERO VUELVE A BAJAR EN EL ÚLTIMO CICLO, (36,3% 
COMPUESTOS FORMADOS POR LAS FAMILIAS SUPERIORES BAJO s· 
(f$) SE COMPORTARON DE UNA MANERA SIMILAR COMO LO HJCJi 
LOS ANTERIORES, fJNALMENTE EN LOS COMPUESTOS FORMAOOSI 

LAS FAMILIAS SUPERIORES BAJO RJEGO•SEQUfA (fRS) SE PUE; 
UtlA p¡;RDIDA EN EL PRIMER CICLO (-10,8%), SUBE LJGERAME'. 
OBTIENEN BUENOS AUMENTOS EN LOS ÚLTIMOS CICLOS, Y COMO 
DOS, EN EL ÚLTIMO VUELVE A DESCENDER (2,3%), 

1 

1 

4,4.2 FLORACION 

EN EL CUADRO 18 SE PUEDE APRECIAR LAS MEDIDAS A'. 
A FLORACIÓN DURANTE LOS SIETE CICLOS DE CADA COMPUESTO; 
LECCJÓN EN LOS DOS DISTINTOS AMBIENTES DE PRUEBA (RJEG/ 
SEQUfA), 

• Se PUEDE OBSERVAR COMO LA FLORACIÓN MASCULINA (¡ 
BAJO SEQUÍA ES MÁS PRECOZ CON RESPECTO A LA CONDICIÓN 1 

GO; PERO LA FLORACIÓN FEMENINA ( g ) BAJO seauiA ES ME', 
COZ (MÁS DÍAS A FLORACIÓN) CON RESPECTO A LA CONDICIÓN, 
GO, SIN EMBARGO,. NINGÚtlO DE LOS SIETE COMPUESTOS DE SJ 

BAJO LAS DOS CONDICIOUES SUPERAN EN PRECOSIDAD A LA VA: 

1 
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CUADRO lS, t'i:DIAS tl[ OIAS t. flOAACIOT; 1'.ASttJLl!IA t rl' 1 Y Ht'.tl•lllt. 

' 1 Dt LOS tot'S'tJtSTDS Dt SEltttlOU. 

T 1 P 0 PE SElECCIOll 

" FS F RS 
-11 ... LU..L.L--Jt.r 1!: 11 ll Lt..A 

s s ' o" o "' g o" o o" o et o et 
o 72.00 75,25 72.50 76.50 12.w 73.25 72,50 76.50 72,00 7;5.25 72.50 n..sc 
1 75.50 76.75 73,50 17,75 71¡,75 7&.25 711,00 7e.75 7&.!.0 79.DO 75.75 82.00. 
2 77.DO 78.00 711.25 78.50 711.:?5 7&.50 711,75 so.no 7S,75 n.oo 75,50 E0.7!; 

' 111.75 76,50 711.25 79.00 711,75 1r..oo 711.25 79.75 77.75 79.00 73,25 17 ,75 • 111.so 75,75 711.25 78.75 71¡,50 75.25 71,75 n.oo 711.50 75.25 73.00 75,50' 

' n.so ;5,25 73.00 n.so 711,75 77,QIJ 711.25 78.75 77 .75 so.oo 73,50 78.0C ' 

• 73.50 71¡,75 70.75 76.00 n.oo 71¡,75 n.~o 17 .so 711,CO 75.00 n.oo 17.25 
7 73.75 711.25 71,25 76.75 711.S'l 75,50 12.50 Ta.Do 76,25 71!.25 711.75 ED.Ot-

' 74.6 75.9 73.0 77,75 71¡,1¡ 75.9 n.11 78. 5 n:.,o n.& 711.l 78.~5 : 

------
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ORIGINAL ((ALERA-74) A EXCEPCIÓN DE CUATRO COMPUESTOS¡ 
CVI CSFR EN ~ v d', VI 1 CSFR d', 1 V CSFR cf >: 

BAJO LA CONDICIÓN DE RIEGO LA MEDIA PARA LA FLORA
CIÓN FEMENINA FUE DE 76.3 DfAS Y LA DE LA FLORACIÓN MASC!! 
LINA DE 74,89 DfAS, OBTENIENDO AS( UN INTERVALO DE 1.41 -
DÍAS ENTRE LA APARICIÓN DE LA FLORACIÓN MASCULINA Y FEME
NINA, 

BAJO LA CONDICJÓtl DE seouiA LA MEDIA PARA LA FLORA 
CIÓN FEMENINA FU~ DE 78.21 DÍAS, Y LA DE FLORACIÓN MASCU
LINA DE 73,43 DiAs, TENIENDO AS! UN INTERVALO DE 4.74 DiAS 
ENTRE LA APARICIÓN DE LA FLORACIÓN MASCULINA Y FEMENINA, 
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V DISOJS ION 

5 .1 TRATAMIENTO DE HUMEDAD 

EN LA PRECIPITACJÓU PLUVIAL DECENAL DEL CICLO BIOLÓ, 
GJCO DEL CULTIVO (fJG,l) SE OBSERVAN DEPRESIONES Etl LA GRÁ 
FJCA DE LLUVIA~ LAS CUALES SUGIEREN PERIÓDOS SECOS O DE -
LLUVIA ESCA~A DURANTE TODO EL DESARROLLO DEL CULTIVO, YA -
QUE Ej:STA FUE LA ÚNICA APORTACIÓN DE AGUA AL EXPERIMENTO DE 
SEQUÍA SE PUEDE OBSERVAR UNA ESCACEZ NOTABLE ANTES Y DURAN 
TE LA FLORACIÓN, 

PARA LOS CONTENIDOS DE HUMEDAD DEL SUELO EN EL EXPE. 
RIMENTO DE RIEGO (fJG,2) SE PUEDE OBSERVAR QUE LA HUMEDAD
~E MANTUVO EN UN PUNTO INTERMEDIO ENTRE CAPACIDAD DE CAMPO 

(CC) Y PUNTO DE MARCHITAMIENTO PERMANElffE (PMP) CON LO - -
cuÁ.L SE EVITARÍAN PERIÓDOS DE TENSIÓtl DE HUMEDAD: EN CAMBIO 
EN EL EXPERIMENTO DE SEQUÍA (fJG,3) EXISTEN HUMEDADES CER
CANAS AL PMP V EN OCASIONES SOBREPASANDO ESTE NIVEL PRINC1. 
PALMENTE EN LA PROFUNDIDAD 0-15 CMS., ESTO DEBIDO A QUE ES 
EL SUSTRATO MÁS EXPUESTO A LA DESECACIÓN POR EVAPORACIÓN, 

5.2 ANALJSJS DE VARIANZA 

DENTRO DE LO QUE RESPECTA A RENDIMIEt~TO EN EL ESTU
DIO BAJO RIEGO TODAS LAS VARIEDADES SE COMPORTAN DE UNA MA 
NERA SIMILAR: .NO SIENDO ASÍ BAJO SEQUiA·; DONDE HAY UNA MAB. 
CADA DISTINCIÓN ENTRE LAS VARIEDADES DE ACUERDO A LOS REN
DIMIENTOS QUE PRESENTAtl: ESTO SE APRECIA CLARAMENTE EN EL
ANÁLISIS DE VARIANZA DE REUD!MIENTO BAJO SEQUfA (CUADRO 3), 

Asf MISMO, EN LA VARIABLE PARA ALTU~A DE PLANTA DEll 
TRO DEL ESTUDIO BAJO RIEGO NO HAY DISTINCIÓN EN LA ALTURA
ENTRE TODAS LAS VARIEDADES, SIN EMBARGO, EN EL ESTUDIO -
BAJO SEQUÍA DENTRO DE LAS REPETICIONES (CUADRO 5) SE APRE
CIA UllA ALTA DIFEREUCIA SIGfHFICATIVA (COMPARADA AL 1%) -
DEBIDO QUIZÁS A QUE .PUDO HABERSE PRESENTADO VARIACIÓtl TOPQ 
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GRÁFICA DENTRO DE LAS REPETJCIOflES CAUSANDO DIFERENTES CON
CENTRACIONES DE HUMEDAD (YA QUE ESTAS PARCELAS NO FUERON RE. 
GADAS) Y REPERCUTIÓ EN LAS ALTURAS DE PLANTAS·, YA QUE LA H!! 
MEDAD ES LA. QUE PERMITE LA HIDRATACIÓN _CELULAR V CON ELLO -
LA ELONGACIÓN DE LOS TEJIDOS Y POR ENDE, EL AUMENTO DE ALTU 
RA·, COMO LO CITAN KRAHER (1969) Y LAUDE (1971) QUE LA SEOUfA 
SE REFLEJA PRIMERAMENTE EH EL CRECIMIENTO VEGETATIVO, PDR
OTRA PARTE LA FUENTE DE VARIACIÓN VARIEDAD, LA ALTURA DE -
PLANTA (CUADRO 5) V ASÍ MISMO EL RENDIMIEtlTO (CUADRO 3) - -
MUESTRAN SIGNIFICANCIA AL 1%, LO CUÁL SUGIERE LA HETEREOGE
NEIDAD GENETICA EN CADA COMPUESTO DE MAfZ AL RESPONDER A LAS 
DIFERENTES C0NDICJ9NES AMBIENTALES, EN ESTE CASO SE LES SO
METE A SEQUfA, Asf PODEMOS VER COMO UNAS VARIEDADES ~ON -
MÁS S~SCEPTJBLES O SENSIBLES A LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA QUE 
OTRAS, 

EN CUANTO A LA VARIABLE Df AS A FLORACIÓN SE APRECIA~ 
QUE LAS VARIEDADES PROBADAS BAJO RIEGO SE COMPORTAN DIFEREli 
TES (CUADROS 6 V 8) TANTO EN LA FLORACIÓll MASCULINA COMO -
FEMENINA: PERO PROBADAS B~JO LA CONDIClÓN_DE SEQUfA ESTAS -
NO EXHIBIERON DIFEREN~JAS,. SOSTENIENDO ASf QUE se COMPORTAN 
DE UNA MANERA SIMILAR, 

5,3 COMPARACION DE MEDIAS 

5,3.l RENDIMIENTO 

EL RENDIMIENTO PROMEDIO DEL EXPERIMENTO EN SEQUÍA EN 
RELACIÓN AL DE RIEGO REPRESENTÓ SOLAMENTE EL 3q ,38%; ES DE
CIR1 SUFRIÓ UN ABATIMIENTO POR EFECTO DE SEQUÍA DEL 65.6%;
EN RELACIÓN A ESTO. Me PHERSOfl y BovER Cl977l y HERNÁNDEZ -
(1986) OBSERVARON ABATIMIENTOS DEL 69 Y 86 % RESPECTIVAMEll
TEl QUIENES CONCLUYEN EN SUS RESPECTIVOS TRABAJOS QUE EL -
RENDIMIENTO DE GRANO ES EL CARÁCTER MÁS -AFECTADO POR TRATA
MIENTOS DE SEauiA. Asl MISMO ROBINS V DOMINGO CITADOS POR
VALENZUELA (1986) EU UN ESTUDIO SIMILAR REPORTAN UNA REDUC-
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CIÓN EN EL RENDJMIE~TO DEL GRAtlO CUANDO SE AGOTÓ EL AGUA -

ANTES DE LA FLORACIÓN. 

AUNQUE DENTRO DEL EST~DIO BAJO RIEGO TODAS LAS ME--
DIAS SON IGUALES, EN GENERAL, SE PUEDE APRECIAR QUE DADO -:: 

LAS CONDICIONES FAVORABLES QUE EXISTIERON EN ESTE EXPERIMEll 
ro, SE OBSERVAN QUE SOBRESALEN MATERIALES QUE FUERON MEJORA 
DOS BAJO CONDICIÓN DE RIEGO (fR) Y BAJO CONDICIÓN DE SEQUfA 
<Fs>; SIN EMBARGO DADA LA NULA DIFERENCIA ESTAnisTICA ENTRE 
LA MEDIA DE LAS DIFERENTES VARIEOADES1 NO ES POSIBLE ATRJ-
BUJR MAYOR EFECTIVIDAD A UNA METODOLOGÍA SOBRE LA OTRA (SE
LECCIÓN EN RIEGO VS SELECCIÓN EN SEQUfA), 

EN LAS MEDIAS DE RENDIMIENTO DEL EXPERIMENTO DE se-
ouiA (CUADRO 10) PODEMOS VER TAMBltN QUE CONFORME SE AVANZA 
EN LOS CICLOS DE SELECCIÓN NO SE OBTIENEH DEL TODO MEJORES 
RENDIMIENTOS, YA QUE HAY CICLOS TEMPRANOS QUE SUPERAN A -
LOS MÁS AVANZADOS, COMO ES EL CASO DEL 111 CICLO fRS QUE SU 
PERA AL Vil CICLO FRS, AUNQUE ESTÁN DENTRO DEL MISMO GRUPO
ESTADiSTICAMENTE IGUAL PERO LOCALIZÁNDOSE EN LOS EXTREMOS, 

LA DIFERENCIA ESTADiSTICA EN RENDIMIENTO BAJO SEQUÍA 
SUGIERE SUPERIORIDAD DE UNOS GENOTIPOS SOBRE OTROS; DADO LA 
CONDICIÓN DESFAVORABLE QUE EXISTIERON (ftGURA 3) DICHA SLIP~ 
RJ~RIDAD PODRi~ ATRIBUIRSE A DIVERSOS MEC~NISMOS DE ADAPTA~ 
CIÓN A LA SEQUfA COMO PUEDE SER: CONTROL LE LA APERTURA ESTQ 
MÁTICA PARA REDUCIR LA TRANSPIRACIÓN (PALACIOS, 1984f, MAN
:TENIENIMIENTO DE LA TURGENCIA, MIENTRAS QUE EL POTENCIAL -
TOTAL DE LA PLANTA DECRECE ("QSMORREGULACJÓN") (TAYLOR Ü -
llJ., 1982), ETC, 

No OBSTANTE DESCONOCER SI ESTAS VARIEDADES POSEEN Dl 
CHOS MECANISMOS·, su COMPORTAMIENTO PUEDE SER ATRIBUiDo A AL. 
GUNO DE ELLOS: SIN EMBARGO SELECCIONES HECHAS BAJO CONOICI~ 
NES DE RIEGO CFRJ BAJO SEQUfA (fS) Y POR EL DIFERENCIAL - -
RIEGO-SEOUfA CFRS> MUESTRAN IGUALMENTE BONDAD BAJO SEQUÍA·.
LO QUE PARECE IUDICAR QUE Sltl IMPORTAR El AMBIENTE DE SELEC. 

1 

1 
1 , 
1 
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C1Ótl. EL PATRIMONIO GENETJCO DEL COMPUESTO (ALERA-7~ ORIGI
NAL CORRESPONDE POR EL PURO EFECTO DE LA SELECCIÓN A CONDI
CIÓN DRÁSTICA, 

EL HiBRIDO H-204 POSEE POR EFECTO DE VIGOR HiBRIDO -
COMBINACIONES EXCEPCIOflALES DE GENES Y MECANISMOS DE RESIS
TENCIA A SEQUÍA (s¡r.: QUE SE HAYA FORMADO CON ESE PROPÓSITO), 

PARA RESPONDER FAVORABLEMENTE A CONDICIONES LIMITANTES DE -
HUMEDAD. 

5.3.2 FLORAC!ON 

DEUTRO DE.LA PRUEBA DE RAUGO MÚLTIPLE DE DUNCAN PARA 
EL ESTUDIO DE RIEGO (CUADROS 11 V 12) SE APRECIAN OUE HAY -
VARIOS GRUPOS ESTADÍSTICOS IGUALES, TANTO PARA FLORACIÓN -
FEMENtNi;i. COMO MASCULINA EXISTEN VARIACIONES EN LOS DIAS A ... 
FLORACIÓN PARA CADA VARIEDAD QUE PUEDE SER ATRIBUIDA A LOS
DIFERENTES ORÍGENES DE LOS GENOTIPOS QUE COMPOllEN EL COM:--
PUESTO EL CUÁL FUERON DERIVADOS Y POR EFECTOS DE SELECCIÓN. 

POR OTRO LADO, DENTRO DEL ENFOQUE DEL ESTUDIO DE SE

ouiA (CUADROS 13 V 14> PODEMOS VER COMO TAMBIEN EXISTEll VA
RIEDADES AGRUPADAS EN DIFERENTES GRUPOS ESTADÍSTICAMENTE -
IGUALES·,· ESTO ES EXPRESADO POR EL DIFERENTE MATERIAL·; GENé

TtCO QUE POSEE CADA VARIEDAD INTERACCIONANDO CON EL MEDIO -
AMBlf?.NTE A DIFEREtlTES CONDICIONES DE SU MEDIO: AQUÍ DEBlDO
AL DEFICIT DE HUMEDAD Y MANTEHIEHDO UN FUERTE PARALELISMO -
CON EL RENDlMIEtlTO. 

5,3,3 ALTllRA DE PLANTA 

LA ALTURA PROMEDIO DEL EXPERIMEtlTO er' SEQUÍA EN RELA 
CtÓN AL DE RIEGO REPRESEUTÓ EL 67 ,82%, ES DECIR SUFRIÓ UN -
ABATIMIENTO POR EFECTO DE SEQU(A DEL 32,7%; 

DADO QUE EN EL ANÁLISIS DE VARIANZA HO HAY DJFEREH-
CJAS SlGf:llFlCATJVAS, EN EL ESTUDIO BAJO RIEGO TAMPOCO HABRf.. 
DtSTtllCJÓU DE MEDIAS, LO QUE EQUIVALE A DECIR QUE LAS VARIE. 
DADES SE COMPORTAN DE UNA MAl·lERA SIMILAR. 
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SIN EMBARGO LAS PRUEBAS BAJO SEOUfA (CUADRO 16) MUE~ 
TRAN TRES GRUPOS DISTINTOS DE ACUERDO COMO SE EXPRESEN EN SU 

SUSCEPTIBILIDAD A TAL CONDICIÓN YA QUE MIENTRAS QUE UNAS SON 
MAS TOLERANTES, OTRAS SE RESTRINGEN. PODEMOS VER COMO LAS -

PLANTAS MAS ALTAS LAS CONFORMAN TODOS LOS COMPUESTOS FORMADOS 

BAJO SELECCIÓN, Y EN EL GRUPO DE LAS MÁS BAJAS ESTÁN LOS - -
TESTIGOS, 

5,4 GANANCIAS OBSERVADAS 

5,4,l RENDIMIENTO 

EN SEQUÍA SIN CONSIDERAR MODALIDAD NJ CICLO DE SELEt 
CJÓN (CUADRO 10) TODOS LOS COMPUESTOS SUPERAN A LA VARIEDAD
ORIGlNAL LO CUÁL SUGIERE QUE LA METODOLOGÍA DE SELECCIÓN - -
PRACTICADA FU~ EFICIENTE, Asf MISMO LO EXPRESA CORTEZ (1981) 
QUE UTILIZANDO EL M~TODO FAMILIAL PARA MEJORAR RESISTENCIA -
A SEQUÍA EN MAlz, EflCONTRiJ QUE EN SELECCIONES HECHAS EN RIE
GO V BAJO EL ÍNDICE RlEGo-seauiA RINDIERON MÁS SOBRE EL -
COMPUESTO ORIGINAL. 

EN EL CUADRO 17 SE r~UESTRA LOS PORCEUTAJES DE RENDI
MIENTO POR CICLO DE SELECCIÓN CON RESPECTO A LA VIRIEDAD ORl. 
GlNAL DE LOS COMPUESTOS EN CADA AMBIENTE DE PRUEBA. 

SE PUEDE OBSERVAR EN GENERAL COMO. LAS GANANCJ AS EN -
CADA CICLO DE SELECCIÓN NO SON PROGRESIVAS CONFORME SE AVAN
ZA' SE PRESENTAN ALTIBAJOS EN CICLOS INTE~MEDIOS PARA DESPUés 
VOLVER A AUMENTAR Y VUELVEN A CAER EN EL ÚLTIMO CICLO, 

Eu GENERAL L0s MEJORES PORCENTAJES DE RENDIMIENTO PARA; 
TODOS LOS COMPUESTOS Ell AMBOS AMBIENTES DE PRUEBA SE OBTUVIE
RON EN EL V Y VI CICLO DE SELECCIÓN, 

' EN PROMEDIO Y BAJO LOS DOS AMBIENTES DE PRUEBA LOS -- ; 
COMPUESTOS FORMADOS BAJO RIEGO CFR> y BAJO SEOUf A (fS) MUES-- . 
TRAN LOS MAYORES AVAUCES POR SELECCIÓN (37 ,5% Y 35,5%) AL - - ! 
SER SOMETIDOS A CONDICIONES DE SEQUÍA, LO CUÁL CONCUERDA COtl-) 
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(oRT~Z <1981) OU!ÉN TAMBIÉN EllCONTRÓ MAYOR HEREDABIL!DAD DE 
LOS CARACTERES MEDIDOS CUANDO "LA SELECCIÓN SE HIZO EN LAS -
CONO! C!ONES FAVORABLES (fR) l Y GUTl ERREZ Cl98Q) MENCIONA QUE 

SIN IMPORTAR EL MÉTODO DE SELECCIÓN NI MODALIDAD LAS VAR~EDA 
DES SELECCIOf,ADAS OBTUVlEROf' MAYORES AVANCES POR SELECCIÓU,

AL SER PROBADAS BAJO SEQUfA, 

s,q,z FLORACION 

EN EL CUADRO 18 !iE OBSERVAN LAS MEDIAS DE LAS FLORA
CIONES TANTO MASCULUlAS COMO FEMENINAS, 

OBSERVAMOS QUE NIUGUNO DE LOS SIETE COMPUESTOS DE 

SELECCIÓN SUPERAN EN PRECOSIDAD A LA VARIEDAD ORIGINAL (CAL~ 
RA-74) A EXCEPCIÓN DE CUATRO COMPUESTOS YA MENCIONADOS·, ESTO 

DEBIDO QUIZÁS A QUE AL HACER LA SELECCIÓN FAMILIAL SE HA BA-: 
SACO PRINCIPALMENTE EN LA APARIENCIA DE LA PLANTA Y DE LA MA 
ZORCA, SELECCIONANDO LAS FENOTÍPICAMENTE MEJORES Y REPRESEN
TAR MAYOR RENDIMIENTO: LO QUE HA HECHO QUE OTRAS CARACTERÍS• 
TJCAS COMO LO SON DiAs A FLORACIÓN PASEN A CONDICIONES SEculi 
DARIAS Y NO SE TOMEN EN CUENTA LA PRECOSIDAD AL IR MEJORÁllDQ. 
LOS, PEílA (1981> ESTABLECE QUE AL SELECC!O,.AR PARA RENOJMIEti 
TO OBTUVO UNA REDUCCIÓN DEL PORTE DE LA PLANTA V UN RETRAZO ... 
EN LA VARIABLE DiAs A FLORACIÓN. Qu1zAs AL SEt:-ECCIONAR CON-
JUNTAMENTE RENDIMIENTO Y PRECOSJDAD SE OBTENDRÍAN POCOS AVAN· 
CES EN EL RENDIMIENTO PERO PODRÍAN AUMENTAR TRAS LOS CICLOS -
DE SELECCIÓN, 

AUNQUE SIENDO EL PERIÓDO DE FLORACIÓN DE LOS MÁS VUL
NERABLES DE LA PLANTA PARA SUBSISTIR EN CONDICIÓN CRfTICA TAL 
COMO LO INDICA SAw CITADO POR lloRDER (1982)·, SE OBTUV!EROll -

ADELANTOS EN LAS FLORACIONES Y MEJORES AVANCES RESPECTO A LA -
VARIEDAI? ORJGJUAL EN SEGUÍA SE OBTUVIERON MEJORES AVANCES POR 
SELECCIÓN QUE BAJO RIEGO, 

EN COMPARAc10N CON El. ESTUDIO DE Mufloz <1972) QUJEll -
OBTUVO RETRAZO DE FLORACIONES POR EFECTOS DE LA SEOUÍA MAS 
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PRONUNCIADA LA FLORACIÓN FEMENINA ( 9 ), Et1 ESTE ESTUDIO tlO -
HUBO RETRAZO SIUO ADELANTO EN LA FLORACIÓN MASCULINA ( ~ ) , -

PERO SI UN RETRAZO EN LA FLORAC1Óti ( lf ) CONCORDANDO CON LO -
OBTENIDO POR ESTE AUTOR, 

CASTELLOU (1979) Y P~REZ Cl979) TAMBIEU REPORTAN RETRA 

zas EN LA FLORAttOt1 DURANTE SEQUÍA EN MAfz. 

EN ESTE ESTUDIO BAJO SEQUÍA DENTRO DE LOS COMPUESTOS DE 
SELECCIÓN EN LOS SIETE CICLOS·, LOS PRECOCES SOll LOS MÁS RENDI

DORES, StN EMBARGO, EN RIEGO NO ES TAN NOTABLE ESTE COMPORTA-
MIENTO, PUES MÁS BIEN LOS QUE OCUPAN LUGARES lllTERMEDtOS EN .... 
oiAs A FLORACIÓN SON LOS MAS RENDIDORES. 

Es IMPORTANTE TAMBIEtt DETERMINAR BAJO CADA CONDICIÓN -
EL INTERVALO QUE EXISTE EHTRE UNA FLORACIÓN Y OTRA, Y~ QUE LA
VlABILlDAD DEL POLEH DECRECE SI EL INTERVALO ES LARGO, LO QUE

PRODUCE UH BAJO PORCENTAJE DE FECUtlDACIÓfl SI EL JILOTE TARDA -
EN APARECER, 

DADO QUE EN SEQUfA EL JILOTE ES MÁS SENSIBLE A LA APA
RICIÓN,· ES lMPORTAtlTE MEJORAR TOMANDO EN CUENTA EL INTERV~LO -
PARA OBTENER MEJORES AVANCES EN LOS RENDIMIENTOS DE GRANO, DE
ACUERDO A LO PROPUESTO POR FtsHER u Al. Cl98'l), 



- 59 -

V CONCLUSIONES 

EN BASE A LAS CONDICIONES EXPERIMENTALES Y LOS RESULTA 
DOS OBTENIDOS SE CONCLUYE LO SIGUIENTE: 

l.- Los MAYORES RENDIMIENTO~ DE MAZORCA SE OBTUVIERON EN cou 
DICIONES FAVORABLES, ASÍ COMO UNA MAYOR ALTURA DE PLANTA 
V UN MENOR CICLO BIOLÓGICO EH T~RMINOS DE FLORACIÓN EN -
COMPARACIÓN CON LA PRUEBA BAJO CONDICIONES DESFAVORABLES 
CseauiA> DONDE OCURRIÓ LO COflTRARJO. 

2.- Los COMPUESTOS OBTENIDOS BAJO LAS DIVERSAS MODALIDADES -
DE SELECCIÓN EN GENERAL SUPERARON A LA VARIEDAD ORIGINAL, 
EN AMBAS CONDICIONES EXPERIMENTALES (RIEGO V SEQUfA) LOS 
CICLOS DE SELECCIÓN MANIFESTARON GANANCIAS AUNQUE NO FUE 

RON REGULARES NI SIEMPRE CRECJEUTES cor,FORME A CICLOS 
AVANZADOS, 

3.- Los MAYORES AVANCES EN RENDIMIENTO SE OBTUVIERON BAJO 
CONDICIONES DESFAVORABLES (sEQUfAf; Asl COMO UNA MAYOR -
PRECOSI DAD EN LA FLORACIÓN MASCULINA. Los COMPUESTOS s~ 
LECCIONADOS BAJO LAS MODALIDADES DE RIEGO (FR) Y SEQUf A
CFS) RESPONDIERON MEJOR Y PRESEUTARON MAYORES AVANCES -
QUE LOS COMPUESTOS SELECCIONADOS BAJO LA MODALIDAD RIEGO 
SEQUÍA CFRS); 

4.- DENTRO DE LOS COMPUESTOS DE SELECCIÓN EN LOS SIETE CI~LOS 
BAJO LA CONDICIÓN DE SEOUÍA LAS PRECOCES FUERON LAS MÁS
RENDIDORAS: MIENTRAS QUE BAJO RIEGO FUERON LAS INTERME-
DIAS EN FLORACIONES LAS QUE OBTUVIERON MAYORES RENDJMIEli 
TOS, 

s.- PoR EFECTO DE SELECCIÓN y CONFORME AVANZÓ ESTA, LOS coa 
PUESTOS SE HICIERON DE CICLO BIOLÓGICO MÁs LARGO (MÁS 
TARDios) QUE LA VARIEDAD OR!GlrlAL CCÁLERA-7q) A PESAR DE 
LO CUAL LA SUPERARON EN REHDIMJENTO, 

ESTA 
:IAUR 

TESIS 
DE lA 

ND DDl 
BllUOTECA 
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