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I. INTRODUCCION 

El trit:ical~, un hibridc interg~ne...-icc, Ct; el producto 

de una cruzil entro lo!> gónero~:> Tri ticum <trigo) y s .. c:ale 

<centeno) <Zlllinsl<y,1973l. 

qua por el prQCfiiiO natural de evolución, el triticale e!S e!l 

primor cereal "hecho por el hombre"". Su 1 mportanci a 

agronómica, ad~más de botánica, se debe a que ofrece un 

potem;;ial 

crecient"' 

tremendo como fuento de grano para llenar la 

nece!'lidad alimentos •1 •nundo 

(CIMMYT,l976). 

En ensayos de rendimiento roalizados durante varios 

años del Vivero Internacional de Rendimiento de Triticala 

<ITYNl se enconlró que puede tolerar cantidade!> mayores de 

nitrógeno que ¡¡o) trigo sin quo se produje!ra acame, 

alcanzando una productividad de apro~imadamente 8000 kg/ha 

<C1MMYT,1985l. 

El triticalo muestra una adaptabilidad mayor y un 

potem::ial de rendimiento etev.,do y eo¡¡table en relación con 

•1 lr-igo condiciones dasfavQrables 

(ClMMVT,19a5l. H01 heredado, espcci¡¡lrnente dc.>l centc.>no, la 

tolerancia a sueles ácidos, a altitudes considerables y a 

ambientes serni.:\ridos en les que el trigo dificilrnente 

prooper.'lria <Varughe,.o,1987). L.:. rs,.isteno:ia del triticale 

a enfermedades tales como royas y carbon"s constituye otra 

ventaja, sobre todo en zonas elevadas <Zillinsky,1973). 
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La"' limitac:ione5 del tri ti cale sio;)uen siendo el 

arrugamiento en "l grano, la tend•mcia dsl gr<~no a germinar 

ante5 de la co:;echa y el bajo peso hG!Ctolitric:o. La 

germinac:ión prematura del Qrano puede ser un problema serio 

en ambientes con altas precipi \:aciones y humedad duro.nte la 

c:osecha. Este factor provoca un rápido deterioro de la 

calidad del grano. Aunque se ha logrado algún avance en la 

resiztElnc:ia a la germin<~c:ión prematura O"n la espig01, es 

necesa1·io enc:ontt-ar fuen·t.es de mayor resistencia. 

El contenido proteinico del grano de triticale es 

Qenerulmente alto (entre 18 y 251.), en tanto que en el 

trigo raramente llega al 151. (l/arughese,1987). 

Por las c:arac\:eristic:as anotadas r:reemo5 que el 

triticale puede r1?pr1?s1?ntar una buena opci6n de CL\ltivo en 

:::cnas tropicales Eemiáridas,, ,;~\!:'los ácidos y • 

altitudes entre 800 y 1500 metros. 

Lo5 ObJ1?tivos de e5te trabajo fueron• 

1. Evaluar la respueEta de cuatro genotipos de tritic:ale 

a varios ·niveles de nit,..l'lgeno ¡;¡n las condiciones del 

v¡;¡JJe d"'l Rio Yegua\"e, Honduras. 

2. Estudiar los efectos de dos densidades de siembra en 

los C<.latro 9"'not i po5. 

3. Anali;:ar posibles interaccione5 entre genotipos de 

tri ti cale, 

5i.,mbra. 

niveles d"' nitr<'>oeno y densidad"'" d"' 



lJ. REVISION DE LITERATURA 

El triticale es el resultado de la cruLa amplia 

realiLada por el hombre entre dos géneros diferentes; 

Tri ticum <trigo) y Sacale kentenol. Wilsan (1875), 

comunic& haber efectuado ¡¡¡l cru~amiento entre trigo y 

centeno, aunq!.le este tri l:ic,;ole fue originalmente estéri 1 

Rimpau, 1>n Alemania, en 1888, logra obtener el primer 

hibrido fértil 

!rt. ,ll.., 1987). 

de trigo X centeno <CIMMYT,1979; Varugh&s& 

Por mLtcho tiempo al tr.i.tit::ale fue tan solo una 

curiosidad 

con el 

biológica. Sin embargo, inve!!ltigac:ion"s serias 

obJetivo de convertirlo en un cultivo 

agronOmicamente rentable comenzaron en 1935, En este mismo 

año, aparece en Alemania el nnmbre "Triticale" en 1 a 

literatura cientifica (CfMMYT, 198::l; Vareghese ~ iiJ..., 

1987). 

A m&diados de los años 50, se rcali20 un esfuerzo ps~a 

superar lo~ defactos do este hibrido, dando como resultado 

que se utilizara como un c:ultivo com~rcial en muchas 20n~s. 

La" p~imeras v¡;riede.des comerciales se l<1n2aron h;:oce :20 

años en Hungría, España y c.:nadá (ClMMYT, 1985>. 
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Ril!Oy y Chapman, (citados por Zillinsky, 1973) 

propusieron que la infertilidad er.:. el resultado de una 

incompatibilidad general entre el genomio de una espP-cie 

autógama como el 

al 6gama. 

trigo y el genomio del c:enteno que es 

En 1918, los·investigadores de trigo de la Estación 

Agr>c:ola Exper-imental de Saratov, en Rusia, encontraron 

miles de hibridos que inequivocamente eran trigo x centeno 

en sus pan::el2.s de prw11ba de trigos de invierno. Los 

tr-iticales intrusos er;¡¡n el ro!lLil tado de fecundaciones 

espontáneas entre los trigos de los ensayos y los centenos 

snmbrados en los bordss, irónicamente, para evitar el 

eruzamiento entrE las diferentes lineas de trigo. Las 

plantas Fl pr-odujeron semillas d" las que se obtuvieron 

hibridos e!!ltables, relativamente fértiles e intermedios en 

cuanto al fenotipo (CIMMYT, 1976; Varughese et ,ll_., 1987). 

Eo 1931' pruebas citol6gicas con-firmaron que los 

hibridos er~n anfiploides verdaderos con 56 cromosomas 

(CJMMYT, 19761. 

2. 2 Formaci 6n 

La colocaci6n de granos de polen de centeno en los 

o!!ltigmas de una planta de trigo es el primer paso en la 

cr.,a<:ión de una nueva linea de triticale (CIMI".VT, 1976). 

La constituciérn del tritice.le incluye el complemento 

cromosómico total o pal"Ci<:<l de los dos g!!,neros, Triticum y 
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So:>c~l.,., y tanto la es'tl-uctura de la planta c:omo su 

¡-eproducc i ón 

(CIMMYT, 19851. 

sso U picas ds ~mó\ graminea autógama 

El cruzamiento de un trigo cristalino (cu<ttro series 

de cromosomas) con un centeno (dos series de cromosomas) 

prodw:e tri ti cale heuaploide (SeiS series 

cromosomas). El cruzamiento da un t.-igo harinero ("""is 

series de cromosomas) con un centeno produce un triticale 

octoploide (ocho seriE'S de cJ-omosomasJ. Estos tritic.,les 

pl~im<lr-ios se cruzan entra Ellos pc¡ra producir triticales 

secundarios, o se cruzan con tri ticales secund01rios para 

prodw::il- otl-os triticales secLmdarios. Los tri ti cales 

octoploides (trigo harinero~ centeno) son menos fértiles y 

mono5 vigorosos que los triticales hexaploide5> 

cristal>nO x ce11teno) (CIMMVT, 1976). 

(trigo 

Los i nvesti i;¡<Jdores dedic¡¡:¡dos <i<l rrredoramiento del 

tritic¡¡:¡le en el CIMMVT en 1968 se benefici<Jron con un 

suceso imprevisto< un cruzamiento espo11tá11eo del triticale 

con un trigo harinero semienano méxic01no desconocido, dio 

comn resultado en la progenie F3 un triticale que se le 

llamó "Armadillo" donde el cromosoma 2D del trigo harinero 

sustituyó <~l c:romosom01 2R del c:enteno. Los tr1t1c:ale5> en 

lo5> quE cromosomas D del trigo harinero han sustituido a 

cromosomas R se llaman sustituidws, y los tritic:al¡¡s QtJe 

tienen los siete cromosomas R del centEno se denominan de 

tipo c:ompleto (Vó\rUghese et ª-.±_, 1987). 
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, .. buenas 0\Qremómicas que !le 

obtuvieron mediante o~te cruzamiento re!lultaron altamente 

n .. .-.. dabt ..... Para 1970 la mayoria di! los tritic<1leo del 

CIMMYT utilizados para majoramiento incluían "Armadillo" en 

tritir.:Ble "Armadillo" pose¡¡¡ tres 

características de gran valor "' programa de 

mejoramiento: fertilidad elevada, 1 nsensibi 1 i rtad •' 
fotoperiodo y altura corta. Dos vent~jas adicionales de 

"Armadillo", en comparación con un triticale primario, son 

la madure2 precoz y li!. flol""ación sim:r6nic:a (Varughese@.!. 

ill_., 1997), 

En 1934 1 Dustin de!lcubrió el efecto de la colchicina, 

un alcaloide cristalino, derivado de plantas del genero 

Colchicum. En 1937, Blll.ckeslee y Avery, y, Nabel y Ruttle, 

encontraron que podian inducir la duplie~c16n de croma~omas 

con la ayuda de la colchicina (Smith, 1966). Por medio de 

e5te m~todo, en 1937, en Francia, Givaudon e5tahlece la 

t~cntca da la colchicina para duplicar los cromosomas de 

los h:!britlos <>stér-ile!O, lo que per-mi~a producir grandes 

cantidades da triticales fértiles <CIMMYT, 1976¡ Varughe!ie 

!2..t. itl..· ' 1997) . 

Para hacer la planta fértil, los f i togeneti stas 1 a 

bañan con el producto qulmico, que induce la duplicación de 

los cromosomas. Cada nueva linea da tri ti cala (tri ti cala 

pr-imario) •• una fuenta adicional de genes para el 

fitomeJorador. Esta línea es cruzada otr-as l i naa!l .:1 
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ef~~to de conc~ntrar genes deseables en un triticale 

secundario (C!MMYT, 1975). 

Estudios en CIMr1YT_. utili;,ando lii! técnicii! 

modifi¡:ada de giemsa de coloración de m'lner-a que los 

cromosomas aportados al triticale por el progenitor centeno 

SI" p~1eden distinguir de los aportados por el progenitor 

trigo, mostró que cromosoma¡; •mtr01s de trigo substituyen 

algunas veces a cromosomas de centeno. Es decir, algunas 

lineas de triticale producen plantas que tienen desde siete 

' pares de cromosomas de centeno (una serie completa) hasta 

un par de cromosomas de centeno, El conocimiento de cuántos 

y cuáles p.=tres de cJ-omosomas de centeno h.an ¡¡;ido 

reemplazados por cr·omosomas de trigo, es valioso para los 

f i tomej oradores. Las cruzas entre tri ti cales qu>= tienen 

di-ferentr;,s sustitucümes de> cromosomas de> centeno son 

estériles o segregan de modo anormal (CIM~1YT, 1975). 

La linea etlper-imental "Beagle" fue el pr-imer triticale 

de alto rendimiento en el Cl\al están presentes todos los 

cromosomas de c:enteno y todos los de trigo duro. Alglmos 

cient;-ficos pen~aban que este logr-o no er-a po~ible (CIMMYT, 

1975). 

En 1940, se empleó la técnica de cultivo de embrit:mes 

en tr-iticales para rescatar embriones híbridos de semillas 

con endosperma mal-for-mado, par-a cultivarlos e>n un me>dio de 

cultivo (CII1MYT, 1976; Var-ughese et al. , 1987) . 
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2.3 Adapt¡¡ción 

triticale promete "" buen cultivo E'fl 

condicioneu marginales de producción, donde sus cualidades 

le dan ~ma VP-nt,¡,ja signific ... tiva sobre (:asi 

c:er,.ales (CIMMVT, 1985). 

todo¡¡ los 

deficiente desarrollo del endosperma, que es la 

causa de semi 11 as <J.rrug.:~da¡¡ y bod DS pesos hectol {tri e os, 

era, y en c1erta medida aún lo es, el principal problema 

que limitaba la aceptación del triticille (CIMMYT, 1985), 

Otro factor que constituye un probl,ma en el tri ti cale 

es la ger-min<>ción del QJ"arw en la espiga, que es provocado 

por la actividad de la enzima alfa-ami lasa. Si la actividad 

es elevada, el problema será mayor¡ si por el contrario, es 

baja, el problema disminuirá hasta desaparecer (CJMMYT, 

1985). 

En algunas lineas de triticale los cambios de latitud, 

durad 6n del di a, elevación y muchos otros factores 

influyen 

prácticas 

en su comportamiento. Una buena atención a las 

prodr..H:c:i6n permitirá obtener mejores 

rendimientos (CIMMYT, 1969-70). 

Zillinsky y Borlauo, (citados por Vareghese et al., 

1987) indican que la sensibilidad g¡;¡néticOI al f<:\'top,.ríodo 

afecta el rendimi,.nto. Algunos triticales requi,.ren de días 

largos para florecer y por lo tanto se comportan pobremente 

bajo condiciones de di as cortos. 



En 1965, el CIMJ~YT comenzó un progt-ama de mejoramiento 

con planta~ de triticale ~en~ible~ al fotoperiodo. El 

pi"Oblema de la sensibilidad al fotoperiodo fue resuelto con 

la ampl1ación de la base de germoplasma de triticale y 

mejoramiento ¡;<1 ternado óe material en la estación 

e>lperimcmtill de El Ciano y lo.s Et;to.ciones del CIMI~YT En 

Toluca y El Batán. El empleo de trigos insensibles a la 

d~tración del dia <1n los cn.tzamiantos y la selección de 

lineas con buen desempeño en las dos latitudes permitió 

obtener b-iticales insensibles al fotoperíodo (C!MMYT, 

1985). 

El triticale ha mostrado adaptación a suelos ácidos en 

diversas partes del mundo superando a los mejOl"ES trigc:.s 

por amplio margen (CIMMYT, 1979). 

En tierras tropicales de alh1ra tiene Lln mayor nivel 

de resistenc:ia ql.lo:' el trigo a algunas oenfermedades !CIMMYT, 

1982). 

Donde l¡:¡ pnocipit<>.ci6n no es demasiado irregular, l¡:¡s 

cosec:has de triticale son buenas con una cantidad doe lluvia 

de¡ alrede¡dor de 500 a 600 mm durante el ciclo del cultivo 

HNIA, 1983). 

2.~ Rendimiento 

En el Ensayo Internacional de Rendimiento da Tritic~le 

que fue sembrado en 50 localidades en 1973, en diferentes 

lugar<!s del mundo, con semilla enviada por el CJMMYT, sl 
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rendimiento promedio de las cinco mejore~ lineas fue de 3.5 

t/ha, en tanto que en el 

t/ha ICII111YT, 1975). 

tercer ens~:~yo (1972) fue de 3.1 

La Incorporación de los genes de enanismo del trioo al 

triticalB aumentó coneiderablemente potem:ial o e 

rendimiento, men:ed a la reducción d¡¡¡l acame. "Cin;;¡m6n" fua 

el primer tritica.le enano que entró a los ensayos de 

rendlmlento en 1971 ICIMMYT, 1975>. 

Los rendimiento~ qua comercialmente se obtienen en la 

.:~ctual idad varfan acuerdo cantidad y 

distribucción de la lluvia a través del ciclo del cultivo. 

Este afecto fue marcado en diferent~~ ~onas de Mtxlco 

liNIA, 1983). 

2.5 Pewg hou;tol:ltdco 

El peso hectolitrico, o sea ol peso volumétrico se 

relaciona con el llenado del grano. En 1974, más del 701. de 

las 600 ll neas en ensayos ólvom~01do5 d&l ri!ndimi ,.nto tu vi lllron 

un peso d~ 70 kg/hl (CIMMYT, 1975). 

El progreso en el mejoramiento del peso hectolltrico 

ha ,.; do ¡,.nto P"'>"O constante. Al cultivar tri ti cale en 

condiciones f~vorables para la produccibn, no es dificil 

obtenar p&Psos hec:tol i tri e os de hasta 76 kg/hl (r.!MMVT, 

1985). 



2.6 Prcle{na 

A medida quo han aumentado lo~ rondimientos de grano, 

disminuido debido al porc<~ntaje proteina ha 

incremento del contenido de carbohidrato~ en el grane. Los 

primeros triCicales tenlan un contenido mayor de protroina, 

esencialm~nte, debido a una pobre formación de almidón y al 

endosperma arruqado, de modo qu<~ las capas <~xteriore&, en 

dando loca! i~ada proteína, constituia una 

proporción mayor del grano que cuando el grano está lleno 

(CIMMYT, 1973; CIMMYT, 1975). 

La listna es uno de los aminoácidos más limitantos en 

los cereale!i. Por tanto, si el porcenta)e de lisina en 101 

proteina de tos tri ti cales es alto, la calidad nutritiva de 

~sta tambión Sr.!r~~ alta. En el CIMMYT se analizaron 5500 

1 inE>a!l! en 1974, que promediaron 13.5/. de prote{na con 3.71. 

de lisina en la proteina lCIMMYT, 1973). 

2.7 Pa~toreo y ~orraj§ 

E'~perimentos <~n M~~<ico indican que el triticala ¡;;a 

podr~a pastorear o cortar su follaje verde "" sus primeras 

etapas do ~recimiento y mas tarde cosechar su grano. El 

pastoreo o corte solamento sacri~icaria menos del 20/. del 

rendimiento de grano y a la ve;:: proporcion<lria de 2 .:1 3 

t/ha de for"riJ.j e .de al t~ cal id"d proteini ca (CIMMYT, 1975), 

La prodULLión total de materia eeca del tri ti cale, 

comparada con la de los trigos semi enanos le dan una 



ventaja tanto de forraje como de grano (Varughe5e et ~. 

1987). 

2.8 Comb<~te de male::::as 

Es necesario Lm bLten combate de hierbas nocivas en los 

prim~<ros estados de desarrollo del cultivo Ohi!A_, 1983). 

Sobre el uso de herbicidas los agrónomos del CIMl1YT indican 

que hay diferencias entro los tritic:ales en su reacción a 

los herbicidas. Mostrat-on, ert 1974, ql.te el triticale es más 

Sl.tsceptible que el trigo a dos herbicidas comunes, Tribl.tnil 

íMethaben~ thi ,:,;:uron) ,. Son más 

sensibles que los trigos harineros y cristalinos a los 

herbicidas ds tipo presrnergente, 

1969-70¡ CIMMYT, 1975). 

2.9 Siembra 

como <Z11 2, 4-D (CIMMYT, 

Las prácticas de cultivo consisten en una buena 

prepat"ac:ión del ter"r"eno y nivelado ya sea si la siembra es 

de riego o temporal ONlA, 1983l. 

Por la densidad de siembra, se sabe que el tt"iticale 

m'c:esita alrededor" de 30 kg m~s de semilla por" hoctét"ea que 

el t<"igo (un kilogramo de semilla de tt"iticale tiene mono::; 

g¡-anos que los que tiene el trigol (INJA, 1983J. 

En el CIMMYT, encon~<"aron que el triticale no se debe 

sembr<:>.r a un<\ protundiad mayor" de 6 a 9 om A 

profundidades mayores disminuye el rendimiento (CIMMYT, 
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1975). 

2.10 Fertiliza¡;i(¡n 

En las pruebas con nitrógeno, si bien el acamado es un 

factor importante, los rendimientos a altos niveles de 

fertilización fueron más altos que los del trigo testi<;¡o; 

igualmente los rendimientos del triticale a bajos niveles 

de nitrógeno o sin nitrógeno, fueron a menudo más altos qctOl 

los de los trigos testigos (CIMMYT, 19751. 

Referente a la fertili<:ación, el IN!A (19831, veJ·ificó 

en México, que dos tercios del nitrógeno de la fórmula que 

se aplica al trigo para la producción comercial, son 

suficientes para que el 

prod\Jcti va. 

triticals desou·rolle su capacidad 

Sin emb<:~rgo, Varughese ~ al· (1987) inform~n que en 

1970 en el CIMMYT se realizaron ensayos agronómicos en la 

Estación Expe.-imental en el CIANO, México, pa.-a obtener" 

informou::i·)n sobre la reacción de las line"'s de tritic¿¡les a 

la fertiliza<:i6n nitt•ogenada. El de<:live de la <:urva can 

referen<:ia al rendimiento para las lineas de t.-iti<:C~les, a 

niveles de 120 kg/ha de nitrógeno (N), fue menor que en las 

variedades de triQo. Cada ldlo de nitr6geno aplicado 

.:~ument6 en 18 kilos 1"1 produco:ilm del grano de las lineas 

de triticale, en tanto que la~:; variedades de trigo 

aumentarL>n 23 kilL>s. El acam01 no fi.JO Lon problema, aun a 

nivel es de 300 kg/ha de N, probablemente porque el 



experimente fue sembrado a mediados de enero y el 

crecimiento vegetativo no fue excesivo. 

2.11 Areas ~ si«mbra 

Varios tipos de ~reas serian la111 mejores para 

introduccitrn del triticala a niv¡;¡l comt!rcial: 

al Reglones donde se cultivan trigo, centeno o avena, 

pero donde los rendimientos son bajos. 

" problemas ,. suelos tomo 

toNicidad aluminica. El g•momio de centeno en al 

tritlcale da un cierto gr~do d& tolerancia a la 

toxicidad del aluminio. 

el Regiones donde las enfermedades limitan severamente 

los rendimientos del trigo (C!MMVT, 1975l. 

d) Region!i!i! n~¡eva$ dooeJ¡¡¡ m:¡ se siembra trigo. 

Regicmea donde las lluvias ¡>scasas y 1' 

distribucción de las lluvias es irregular y poca. 

2.12 Producción de harina 

Come ol triticale se parece más al trigo qua ,;,1 

centeno en cuanto a tamaño, forma y composici&n quimica del 

grano, su~ caracteristicas d~ calidad alim~nlicia se 

comparan mas a m~nudo con las del trigo 

1987). 

CVarughese !U.. §.l. , 

En 1968 los granos de triticaleG rendian solo 501. de 

harina en comparación con 70% de los trit¡¡os harin.,ros. En 

1'975, en el CIMMYT, loe; tritic:ales tuvieron un nmdimiento 
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del 53 al 69 1. de h<~rina <CIMMYT, 1982). 

La mayoria d6' los produ¡:tos alimenticios; hechos ~:on 

harina de trigo se han hecho también c:on é><ito con harina 

p~w<:< ds tritic:ale, incluyc.mdo proe:h.\ctos; dP. "'"'"'" fermentad.:. 

y sin fermentar. p.,,-.:1 masas fermentad<Js, en las cuales e5 

critico tener niveles más altos de glute?n_. a los tritic¡¡,les 

lss fo\ltq las cualidil.dEOs de panificación q\-!10' tienen los 

tri9os h""rineros. Par,., los productos de masa no fermentada 

como ''chapatis" y "p<~n ácimo", las harinas de triticale y 

de trigo son igu.:.lmente .:Otiles <CIMMYT, 1982). 

Las me.:clas de hprina de trigo y de triticale son 

eficar::es en la elabm-ación de pan. Con mezclas hasta de 75/. 

de harina de triticale y 251. de hal"irla de trigo, es posible 

hacer pan de b~tena <:alidad (CIMt1YT, 1982). 

2. 13 Enfermedades 

El triti<:ale no es susceptible 

trit;to. Sin 

las mayoria de 

enfermedadtos que a. tacan embargo, 

identificado enfermedades en algunas lineas que no son 

comunes en el trigo, por ejemplo, la mayoria de los 

triticales no tienen resistencia adecuada a enfermedades 

tales como el corne::uelo (Cl;;wicop,;; purpurgg. ) y el ti::ón 

de la espi\)a (Fuo;.;¡rium sp.) (CIMMYT, 1975; CIMMYT, 1982). 

Comparados con el trigo, los triticales continúan 

mostrando niveles muy altos de resisten<:ia a las tres 

r·oyas, a Septoria, a algunos c:arbones y al mildiu polvoso 
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(CIMMYT 1982; CIMMYT, 1985). 

2.14 Melor~miento Renético 

Mediante cru~amiento y ~elección, se est~n combinando 

buenos caracteres especiales con buenas caracteristicas 

agronómicas. AlgL\nos tritic<~les tienen ahoo-a de 40 a 50 

espiguillas por espiga_, contra 30 espiguillas en los 

triticales normales. Otros tl-iticales tienen de S a 10 

florecillas por espiguilla. Todos estos materiales se 

utili::an en mejoramiento de tritic:ale (CII1MYT, 1976). 

Los genes utilio:ados para mejoramiento del 

tri ti cale, proceden relativó\ment"! de pocas fLtentes y la 

variabilidad genética general para obtener 

caracteristica determinada es un tanto limitada. Por esta 

ra~ón, la primera prioridad del progrc>.ma de mejoramiento 

del CIMMYT consiste en 0\t.lmentar la v.~riabilidad <:;¡F.mética 

d<!l ger-moplasma del tr-iticale (Varughese !<!t iti_., 1987). 

En vista de que el triticale no ha pasado por la 

Sl?lección natural, necesario y ventajoso crear 

poblaciones géneticamente tan diversas como sea posible 

(Varughi'!SiO et &, 1987), 

Otra fuente d-= diversidad genét1ca es el cruzamiento 

de triticales de primavera con triticales de invierno. Para 

t973 poco se hizo en este campo en el CIMMYT, debido a la 

dific;ultad en ·.·ernalizar un gran número de variedade~s de 

invierno, de tal modo que la floraci&n coincidi6 con los de 



tipos de primavera. Sin emba~go, se reali~ó un ensayo en 

Toluca, Né)lico (2640 msnm) donde habia un periodo de fria 

suficientemente largo para 1 a ver"nal i zao:i 6n. Los tri ti cal e e 

de invierno se sembraran en octubre y los de primavera en 

enero; ambos flo~E"Li!"'ron !"'l'l mayo y en j~mio. El mayor 

mejor"amiento en la calidad del grano se eno:ontró en 

materiales que habian sido seleccionados visualment<= en las 

primeras genEra~:icmes tenEr mayor fertilidad y 

desarrollo del gr.ano (CIMMYT, 1973). 

El método dt? cru::.:~miento interecpocifica Entre el 

tritic01le y El trigo ES el más empleado en el pragl"ama de 

desarrollo dé! germopl ssma básica del CIMt1YT. 

El meJoramiento ab.o<rca las siguientes aspectos lVareghese 

e·l: §l_., 1987): 

1. Mejoramiento de trigos y centeno que usar¿m para 

produ~:ir triticalEs primarios. 

2. Producción de triticales primarios. 

3. CnJZOimientos entre >ndividuos de la mi$ma especie 

(cru~as intraespecifiCa$). 

4. Cruz ami en tos espec::ies <~fines (c::ruzas 

i nte,~ssp,..ci f i c:asl . 
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Cuadro 1. Análicis de suE!lo de 1"" terrazct No.1. Dep,¡¡rtamento de 
Agronomía, EsC'-'Bla Agricola Panamericana, Honduras. 
Junio de 1987. 

Ter,t.ur"" Fr¡¡,nco Arcillo Arenoco 
pH (I<Cl) 5.4 

" M. O. 3.26 
'l. Arena 50 
'l. Limo 2ó 

' Arcilla 2• 
% Nitrógeno total 0.2 
'l. ppm p 25 

' opm K ,44 
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Figura L Distribución de la precipitación duraute 1a 
realización del ensayo. El Zamorano, 1987. 
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la canali::ac:ión ad!'c:uada para facilitar o¡.! dromaja. 

;; . ..d Siembra 

La siembra de la prim~ra repetición se reali~ó el 

28 de JUnio, la segunda el 1 de julio y la terc:era el 3 de 

julio, 1988. La siembra fue manual. 

3.5 pis~ño E~periment~l 

Se utili~ó un diseño de bloquos completamente al 

a~ar con 24 tratamiento& y tre~ repetic:ion~s, en un arreglo 

Los fac:torlil& en estudio ·fueron• genotipo, 

fartili~ac:ión nitrogenada y densidad de siembra. 

3.6 Genotiog 

Se usaron c:uatro Qenotipos de tritic:ale, cuya 

semilla se obtuvo del Centro Internacional de Mejoramiento 

de Mai~ y Trigo (CIMMYTl. 

Los genotipos utilizados fueron o Curren~:: y, 

Tol ost::o, EDA"S" //M2A/ZA75 y PTR"S" /CSTOR"S" //BTA"S''. 

Estoc matl'riales fueron salec:c:ionados previamente 

por pre~entar mejores c:arac:teristic:as ~gronómic:as sobre los 

demá5 mat~riales que so toni~n a disposición. 

3.7 fQrttlizac:ión 

fueron o, 

urea (461. 

Los tr~s niveles de fertili~aci6n nitrogenada 

100 y 200 kg/h~. Como fuente de nitrógeno se us6 

de Nl. Las aplic:ac:iones de nitrógeno fueron la 
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mitad a la siembra y,..¡ resto a la flo!'"o.ci<'Jn. 

Se ,...,,.li;::ó una aplic:c.c:ión general de fósforo a la 

siembra, c:nn una dosis de 80 kg ds P::oO,/ha mediante la 

fórmula 0-46-0. 

3.8 Densidad de Siembra 

Las dos densidades de siembra fueron una semilla 

cada 1.5 c:m y una S!i?udlla cada 3 cm, que equivalen "- 66.66 

kg/ha y 33.33 kg/ha, respectivamente. 

3.9 Parcela E~perim,..ntal 

La parcela total constó de cuatro sun:os, cada 

~1no con una longitud de 3 m, sep¡;r·ado5 0.25 m, lo ql-\e 

c:onstituye una superficie de 3m"' y como parcela útil se 

consid,.ró los dos surcos c:entrales o sea 1.50 m"'. La 

distancia entre repeticiones fue d"' 1.0 m. El e~perimento 

cubrió una $Uperficie tota.l de 258m2 • 

3.10 Labores de c:"'mpo 

Se utili:có Fctradan 108 (C<~rbofuranl a 1;¡ siembra 

;:.. razón de 15 a 20 kg/ha, 

tierreros (Agrotis sp). 

par¡¡, el ~ombate de gusanos 

A lo~ 30 dias de la siembra se presentó un ataque 

de gusano medidor (Mocfs l<!tipa:;;) el c~1al se combatió con 

una aplicación de MTD-600 (Methamidopho~) en dosis de> 0.25 

1 /ha. 



23 

El 20 de julio se hiozo Llna deshierba y apot""que 

Luego, el 23 de agosto se efectuó una nueva 

deshierba a mano, debido a un at¿que fuer-te de m"'leza 

porque no se aplicó herbicida a la siembra. 

3. 11 COS§Chf\ 

La cosecha se reali~ó por repeticiones debido a 

}B; diferencia en la madUJ-ez en cada un"' de e>llC\s. S" hizo 

cortando las plantas a una altura de 10 cm del suelo. 

Inmediatamente despuós del corte, 

la!> planta.s de la parc.,.la útil. 

se hicieron manojos con 

Para todas las var'iedades, pasados ocho dli'<s del 

corte, se h:l~o l;;.. trilla. Para esto se util iz6 una máquina 

trilladora pequeña. La semilla fue soplada para eliminar 

las impu.-eo:"'s y concluir la J impiez,... 

3.12 Datos tomados 

'· 

'· 

Los d01tos que- se tomaron en estE:' ensay<:l fuEJ-on: 

Dias a flora.c:ión. Se c:onsid(¡lraron los di as desds 

la si¡embra hast01 que el 

f 1 o.-ec:i E ron. 

50% de las plantas 

Día.s a cosec:ha. Se con~ideraron los dias desde la 

siemb•·a h"'sta el dia en que "e co5ec:h6. 

Altwra de planta.. Este da.to se tomó midii;.>ndo la 

altura promedio en centimetros de die~ planta" al 

a::ar en cada parcela '~til. 
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NUmero de m~collos efectivos. Se contó en un 

metro linaal de ~urca los macollas que formaron 

eospiga. 

f>on:entajw de acama. Este dato ,;e tomO observando 

el número de plantas acamadas en cada parcela 

Uti l. 

Germinación en la espiga. Este dato fue¡ tomado 

cuando el grano ya estaba formado en la espiga. 

Peso del grano. Se tomó ,.¡ peso del grano 

producido por parcela. 

Peso de 100 gr,.nos. Se determinó el peso de 100 

granos empleando une balanza digital. 

Pc¡¡-cent.:~.Je de hum61d.;~;d. Se clw~ermin6 al pon:omtaJ!i! 

de humedad del grano cosechado en cada parcela, 

para aJuStar los rendimientos a un solo valor. 

3.13 Análisis de d~tos 

Los análisis de varian2a de 1 os datos se 

realizaron empleando el Programa de computación MSTAT 

Versión 4.0, desarrollado por la Universid•d Estatal de 

Michigan. Para la noparac:ión de medias se empleó la pru~tba 

de Tukey. Además, se estructuró un polinomio ortogonal para 

e&tudiar posibles respuestas en el factor fertilización 

ni troganmda. 
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) 
IV, RESULTADOS Y DISCUSION 

En el ensayo se eval1.taron c:uatro genotipos de 

tl"iticale diferentes niveles ferti 1 i z¡¡¡c: i 6n 

nitrogenada y dos densidades de siembra. 

En los Cuadro 2 y 3, se pr-esent¡¡,n los c:uadrO<dos msdios 

altura 

planta, número de macollas efectivos, de 100 

semillas y rendimiento en kg/ha, en relación con los 

tr;;¡tamientos. Se encontraron diferencias significativas 

para los g~notipos en las variables dias a floración, 

numero de macollas efectivos, peso de 100 semillas y 

r<?ndimienta. 

Para el nivel dP. O kg el de5arrono de ¡., planta fue 

normal debido posiblemente, que en smel o se 

encontraban alrededor de 80 kg de nitrógeno por hectárea 

disponibles (nitrógeno total igual a O. 21-; Cuadro 1), que 

son sc1ficientes par<~ que La planta desarrolle bien. En la 

literatura, el INIA ve<rifici'l en Mé>rico, que dos tercios del 

nitrDgeno de la fórmula que se aplica al trigo p¿,ra la 

producción comercial son suficientes para que ol tri ti cale 

de>sar•-olle 5U capacidad produc-tiva (INIA, 1983}. El trigo 

neo:esi ta de 70 a 80 l'g de> nitrógeno para abtener una 

producción de -3000 Jcg/hOt {FAO, 1980), o sea que el 
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Cuadro 2. Cuadrados medios para las variables días a florat:i ón, 
al-tltra de planta, nUmero de m«collos efectivos. El 
Zamorano_, 1987. 

Fuente de 
VBriacilln 

Grados de Días « 
libertad floración 

Repet i ci cm"'s 2 o. 722 

GO!notipos (8) 3.352* 

Nitróger;~o (Nl 2 0.931 

G X N 6 0.505 

Densidades '(D) 1 0.222 

G X D 3 0.259 

N X D 2 0.014 

GXNXD 6 0.4'10 

Error 0.780 

c.v. 1. L84 

Altura de 
planta 

4.514 

o. 926 

9.722 

16.204 

22.222 

10.185 

9.722 

8.796 

20.818 

6.42 

NUmero de 
macolles 

efet:ti vos 

11.056 

2. 829-U: 

0.597 

2.079 

4. 014 

0.755 

0.264 

0.560 

2.650 

25.65 
---------------------------

*• u: Significativo al P '- .05 y .01, respet:tivamente. 



Cuadro 3. Cuadrados medios para las variables peso dE 
100 sem1llas, rendimiento en kg/ha. 
El Zam¡;¡rano, 1987. 

Fuente de 
VC~ri ac:i "'" 

Grados de 
l1bertC1d 

RG!peticiones 2 

Genotipos <G> 3 

Nitrógeno '" ' 2 

G ' N 6 

Osnsidades W> ' 
G X D 3 

' ' D 2 

G ' ' ' o 6 

Error 4ó 

e. v. X 

' • " Significativo ., 

• 

p 

Pe!SO de 
>00 

ssmi ll C\S 

0.737 

2.652U 

0.047 

0.051 

0-040 

0.076 

o. 013 

0.035 

o. 059 

9.61 

, . 05 X 

Rendimi¡;¡nto 

536674-524 

346940.574U 

19087.873 

95004.312 

474.781 

30726.403 

107621.374 

94891.261 

~0667.689 

37.80 

. 01, respec:ti vamente • 
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tri ti ~;al e necesi tar:la :53 leo;~ de ni tró<;¡ello por hectárea para 

desarrollar Y producir. Entonces, la cantidad de nitrógeno 

existente en el suelo era suficiente para que las plantas 

de triticalo a O kg de nitrógeno por hectárea desarrollaran 

bi"'n y no se detectara de-ficiencias. 

En ill,n;¡los con altov contenidow da nitrógeno se 

recomendar:la aplicar niveles de fertlli:o:ación bajos, que 

son suficiente para que la planta de tri ti cale produzca. 

En relación con lil nlv<Ol alto de fertilizoi.ción 

nitrogenada, no !;e produjo ace~me, almqua "'n la lito:ratura 

se informa que a altos niveles de fertili~ación el acame es 

más severo en los trigos testigos que en el propio 

tri ti cale. En este ca!lo los rendimientos obtenidos del 

t...-iticala fuarón más altos que \os obtenidos por los trigos 

t~stigos a bajo nivel~s da nitrógeno o sin nitrógeno 

ICJMMYT, 1975). 

Varughese et al. 11987l informa que en 1970, en el 

CIMMYT ra;~lizaron agronómicos, para obten"'r 

información cobre l01 reac:.r:l6n de l,¡¡s lineas de tritic:"-l!llif a 

la. fartt l izac16n ni tro.;~enada, donde ol ~came no fue 

problema aón a niv,.les de 300 kg/ha de nitr6oeno. 

Para el factor densidad de siembra, no se encontraron 

valor'"'" ~;~stadtsticamente significativo!> ¡:~ara ninguna de las 

c:ara.:t .. rls~i.:as <Estudiad<~~;lll. E:n la lite1·atun!. se recomienda 

utilizar 30 kg más de s~;~milla de tritícale por hectárea que 

en el trigo, ya que un kilogramo de semilla de triticale 



tiene menos granos que un ldlogramo de semllla de trigo 

(INIA, 1983). En el !<Xpl'!rimento SU' utilizillron densidilldes de 

siE,llbra q~<E equivalen a 66.66 kg/ha y 33.33 kg/ha, y pat~a 

trigo la cantidOtd de semilla uti-lizad<l en plant,.,ciones 

comerciales es de 60 "' 120 kg/h,.,, por lo tanto la. cantidad 

utilizada en el ensayo fue más baja que la recomendada en 

12. lite,..atu,..2.. Posiblemente debido a esto no SU' detecta,..an 

diferem::i<ls entre las densidC\des alta y baja. 

(' 
7 orden fueron 

Ninguna de lao interacciones da primero o segundo 

si gni fi ca U Vi'IS "" 2st2 2nsayo, lo que indica 

que los tres factor2s 2studiados i'lctui'll"On indep2ndietemente 

L 
sobre las caracte,..isticas evaluadas. 

En el Cuadro 4 se presentan l i'<S medias para el 

rendimiento y el peso de 100 semillas. Se puede apreciar 

que la l~w2a 1, Currency, ·fue l2. que rindio más y obtt1vo el 

mayor pe!::<o do lOO semillas. Al encontrar significPncia par<:t 

el ¡-endimiento se pror:edio a la separ«ción de medias 

empleando la prtteba de Tukey (Cuadro 5). Se encontró 

diferenc~a estadísticas entre la lineas 1 y las lineas :.:! y 

3. No hubo diferencia estadistir:a entre las lineas 1 y 4-

De acue1·do con los p,·omedios, 443.37 a 743.76 kg/ha, 

el rendimiento es muy ba;o en r:omparaciDn con los obtenidos 

en los Vive,..os Inte,..nacionales de Rendimiento de Triticale 

OTYN) (CIMMYT, 1975), donde el rendimiento promedio de las 

cinco mejores lineas de tritic;:\le fue de ";.1 a 3.5 t/ha. 



Cuadi"D 4. Met.liou;; par<~ la,; v;o,riables peso de 100 
zemlllas, rendimjento en hg/ha. 

G01nottpos 

' 2 
3 

' 

' 

El Zamorano, 1987. 

V!!rtedad Peso 
de 100 

semillas 

Currency 
E:DA"S" //M2A/lA75 

PTR"S"/CSTOR"S" 
Tol oseo 

,, ) 
3.099 
2.389 
2.266 
2.361 

Rendi mi cnto 

"" kg/ha 

743.769 
468. 08~ 
443.377 
605.992 

Cuadro 5. Cuadre d~ separación de medias para 
la variable rendimiRnto en kg/ha 

Go;motipos 

El Zamorano, 1987. 

Vari ~>dad Rendimiento 
<ko;¡/hal 

------------------------~-------------------------

' ' 2 
3 

Ctu-renc:y 
EDA"S" //M2A/ZA75 

PTR"S"'/CSTOR"'S" 
Tolos<: o 

743.769 
468.084 
~~3.377 
605.992 

A U 
A e 

B 

' 
1/ Genotipos que presentan la misma letra no son 

s1gnificat1vamcnto diferentes, de acuerdo con la 
prueba de Tukey al nivel de 5l de prob~biltdad. 
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Lo~ ~~ndirnientos que come~cialmente ~e obtienen en la 

actualidad varian de acuerdo con la cantidad y distribución 

de la lluvla a través del ciclo del cultivo. En el pre~ente 

exper-imento, !El. distribución de la lluvia ~e pre>se.nta en la 

Figura 1. Los meses de mayo.- pr<Ocipitación fueron Jo.Jlio y 

septiembre, el mes de agosto para floración la 

precipttacíón fue baja, posiblemente esto afecto el llenado 

del grano, Se inform;o que donde la protcipitación no es 

demasiado irregular, las cosechas do tr1ticale son buenas 

con una eantidad de lluvia de alrededor de 500 a 60(1 mm 

durante el ciclo del cultivo íiNIA, 1983). La cantidad de 

lluvia que recibió el cn~ayo fue aproximadamente de 7óO.b 

mm que serian suficientes para obtener una buena 

prodw;:ci ón. Las diferencia significativa entre v~riedadas 

sugiere que existen variedades que se podrlan ~daptar mejor 

que otra,., y que quizá~ introducil'.'ndo nuavas variedades se 

encuentren algunas qua mejoren los rendimientos obtenidoa. 

100 

Al real1z~r la separación de medias 

semillli!l (Cuadro 6), se nc..ta que 

para el peso de 

la 1 inea 1 O& 

estadí5\:iciullente diferente a las demás. E!'lto pu.,d.- deber'!!., 

a que al grano de esta linea .,s más grande y menos arrugado 

qu., el de las demás. El CIMMYT l1995), informa que ,.¡ 

d"fic;iente desarrollo del endosperma, 

sem1ll~s arrugadas es aún, on cierta medida, la causa de 

los bajol!l rendimientos en el triticalQ. En el experimento, 

parece que esta condición de grano menos arrugado también 



Cu~dro 6. CU8dro d~ separaciOn de medias para 
la variable peso de 100 semillas, 
El Z01mor-ano, 1987. 

--------------------------------------------------G!!>notipos Variedad Poso de 100 
semillas 

<g> 
--------------------------------------------------

' 2 
4 
3 

c~.-~rr•mcy 

EDA"S"//M2A/ZA7'5 
PTR"S" /CSTOR"S" 

Tolosco 

3. 10 A 
2.39 8 1/ 
2. 36 8 
:!.27 B 

1/ Genotipoa que presentan la misma letr-a no son 
significativamente diTerentee, de acuerdo con la 
prueba de Tu!cey al nivel de '51. de probabilidad. 
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fcworec:ió a la Linea 1, que fue la de mejnr r«ndimiento. 

Con ¡·especto a los d.ias a floración (Cw>.dro 7) todas 

las lineas floreciel'"on entre los 47 y los 48 dias. Al 

reali::ar la separación de medias (Cuad,~o 7l s"' observa que 

la varied«d 1, es estadisticamente diferente a. las demas, 

sin t!mbargo esta diferencia es de lln di.:~ y no afectó la 

precocidad de las variedades. 

Zilbns!~y y Borlaug (citados por Varughese et ~-

1987), indican que algunos tri ti cales requieren de di as 

largos panil florecer y por lo tanto se compol'"tiln pobremente 

bajo condiciones de di as cortos. Sin embargo los materiales 

de este ens~yo, los mismos qua han sido inclltidos !;!n 

p1•uebas regionales en diferentes paises, son insensibles al 

fotoper!Cldo. Esto hace quie C'Stos materiale,; tengan un 

poten~i~l de ~d~ptación amplio. En todo ~aso, la diferencia 

entre los genotipos de un solo día para la f!O't::ha de 

floración posiblemente indica mucha homogenidad para éste y 

otras caracteristicas. 

En el Cuadro 8 se presentan li'\s variables alt~1ra de 

planta, numero de macollas iefectivos, y días a cosecha para 

las cuatro variedades. Todas las plantas presentaron en 

promE?dio la misma altura de 71 cm. 

ProbablE?mente, la altitud a que se sembró el ensayo 

afectó el desarrollo de las plantas y no alcanzaron mayor 

~1 tura, ya qua en un ensayo realizado en Tat~1mbla, 

loc¡¡l¡dad cercana al Zamorano, a aprm:imadamente 1800 m de 



Cuadro 7- Cuadro de separBcit·n de medias pc.r-a 
la variable dias a Tlor-aciOn. 
El Z<:~mor-ano, 1987. 

Genotipos Variedad Oias a 
floracil:ln 

--------------------------------------------------
3 
2 
4 

' 

CUI"renc:y 
EDA"S" f n12A/ ZA7S 

PTR"S"/CSTOR"S" 
Tolosco 

48.33 A 11 
48.22 A 
48.17AB 
47.39 8 

--------------------------------------------------
1/ Genotipos que presP.ntan la mis..-,a letr-a no son 

signi+icativamente diferentes, de acuer-do con la 
prueba de Tukey al niv<i!l de 5/. de probab1lidad. 

Cuadro 8. Medias par-a las variables altura de 
de planta, nUmer-o de macollas e>fectivos, 
dias a cosecha. El Zamorano, 1987. 

--------------------------------------------------
Genotipos Altura d"' 

Planta 
(Cm} 

N>"lm,.ro de 
macollas 

efect>vos 

Dias a 
cose>cha 

--------------------------------------------------
' 2 

' 4 

' 6 
6 
6 

'o 
" 90 
90 

--------------------------------------------------



altitud, las plantas al~anzaron alturas de hasta 1.2 m 

(0cmingue:c H. y Zúniga M., datos sin publicar). También, en 

la lit<>róttu.-a se cita quo la altitud y otros factor"'" 

climátt<:os afectan el <:Omport,.miento d.,l triticale (C!NMVT, 

1969-70). 

Los cosficientes de correlación simple entre el 

rsndimiento y las variables P"'50 de 100 semillas y nl•mero 

de m<~collos efectivos ful;lron 0.42 y 0.54, respectivamente. 

Estos valores de r fueron altamente significativos 

O. Oll. 

Pod,.•nos decir que al aument<>r el peso de 1 a semilla y 

el número de m<>.collos el r·endimionto también aumenta. Este 

en la Val"ii'!d<ld 1. Cu.-rency, 

presentó el mayor númeoo de macolles, buen peso de 100 

semillas, obteniendo el mejor rendimiento en comparación 

con las dsmás lineas evaluadas en el ensayo. 

·-



V. CONCLUSIONES 

1. A juzgar por los b01jos rendimientc!i las Vólrili'dóldEs 

utilizadas en esto cmperimento demotltraron poseeer 

poea adaptación a las condiciones de El Zamorano. 

'· Debido al ;¡.Jto contenido inicial de nitl•ógeno en el 

suelo del ensayo no hubo respuesta a la fertilización 

apl ic:ada. 

3. Las densidades de eiGmb.-a utili;¡:adas !!!On muy bajas y 

no pE>rmitiaron estudiar claramente! el ef,..cto dii' este! 

factor sobre el rendimiento. 

4. No hubo interacc:iones signifiell.tivas ni de primero ni 

de segundo orden entre los factores estudi•do!i, lo que 

1nd1ca que ~stos actuaron indopendientemente. 

5. Sa detectólron diferencias altamente significativos 

entre genotipos para peso ,. >OO s.,millas y 

rendimiento. Sin embargo, pólra otras cólracteristicas 

fenológ>c:as se observó mucha homogeneidad entra los 

genolipoa incluidos ~n l!ste e~p~rimento. 



VI. RECOMENDACIONES 

l. Introdu~ir y evaluar nuevos genotipos de triticale en 

las condiciones de El z~morano y en localldades 

cer~anas, a mayores altitudes. 

2. Para la rsali;:ación de e>;p.,rimentos, en especial sobre 

fertilización, se recomienda efectuarlos en suelos que 

00 tengan efectos reslduales e>1per-j mentas 

anteriores. 

3. Para pruebas de densidades de siembra con tri ti cale, 

se cree conveniente e>1plorar nivele~ más amplios que 

permitan anallzar los efectos de este factor sobre el 

desarrollo y rendimiento de est01 especie. 

4. Aplicar herbicidas preemergen·~es para evitar problemas 

con malezas durante el desarrollo del cLlltivo. 

5. Concomitantemente con las svalLtacicmes agron6micas, se 

recomienda reali;:ar pruebas sobre el uso potencial del 

triticale y su aceptación, tanto como alimento humano 

como animal-



VIL RESUMEN 

El triticale es una especie resultante del cru~amiento 

intergenérico entre el trigo (género Tritícum) y el centeno 

(género Secªl <>). 

El triticale puede ropro¡¡;ent<~r una buena opc:i6n de 

c:ultivo en ~onas tropicales semiá1•idas, con 5ue>los ác:idos y 

a altitudes en'l:r!<! 800 y 1500 metros. 

Por otro l<~do, resi stenc:i a del triticale a 

enfermedades tales c:omo las royas, Septoria, carbones y 

mildiú polvoso, representa una ventaJa sobre el trigo. 

El contenido prote:ínico del gr.:~no G?S generalmente alto 

(entre lB y '25i:) e>n tanto que en el trigo rar,;.mente llega 

<!l 151.. 

En e~:;to trabajo so evalw:.ron cuatro lineas de 

tritlc<~.le: Currenc:y, 

PTR "S" /CSTOR"S" //BTA"S", 

Internaci on,;.l para el 

Tolosco, EDA"S" 1 /M2A/ZA/75 y 

prol::Edl'!ntms 

Mejor~mi¡:;nto del 

Centro 

y Trigo 

(CIMMYTl, bajo tres niveles de +ertili2ac:ión nitrógenada, 

o, 100, 200 kg/ha y dos densidades de siembra, 1 semilla 

cada 1.5 c:m y l semilla cada 3 cm. 

Se utili;:ó un diseño d"' bloque.,; completos ~l a.:a1- con 

24 tratamientos y tres 

fac:torial 4X3X2. 

r epEt i e: i ones , un arreglo 
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En ge>neral, los efectos princ:ipal!fls de los tres 

fa<:t<:lres; en estudio no fueron signific<ltivo¡; pa.-a ningurla 

de la5 c:ar.:.c:ter;stic:as evaluadas, con excepción del efecto 

de los genotipos sobre pe>so de 100 semillas y rendimiento. 

La linea CLtrrency fue la que sst<tdisticamente tuvo los 

rendimientos m,.s altos (743.769 kg/hal y la qLte pres,.ntó el 

mayal" P"'"0 de> 100 5emillas C3.099 g). Esto, además de 

seí'!alar la relativa adaptación de .,sta linea, indica la 

asoc:iCic:ión positiva de las dos vcoriables. Sin embargo, de 

acueJ"do con informes de l"endimientos obtenido!> en otros 

regionE!s, ol rendimi«nto de la ltn"'a CLtrrency es en 

comparación bastante bajo, 

La falta de respuesta a las dosis de fertilización 

nitrogenad~ se atribuyó a la p~esencia en el 

en~ayo do cantidade~ alta~ de este elemento. 

Las densidade« empleadas posiblemente fueron demasiado 

bajas y no peo·mit.is~on det.ect¡¡,,- su po,;ible efec:to sob.-e li> 

fenologia de la planta y el rendimiento. 

La~ interaccione~ de p~imGH"O y segundo orden no fueron 

significativos para ninguna de las variables en e~tudio. 

Esto indica qus los factores actua~on independientemente en 

este ensayo. 
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