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l. INTRODUCCION 

' 01 ,"vOl 
La ~ebada (Hordeum vulgare L.) es uno de los más 

antíguos que se conocen y se cree que es orig inaria de la 

regi6n occidental de Asia. 

En la antiguedad se util iz6 ampl iamente para el-

consumo humano. 

La cebada tiene un alto grado de adaptaci6n, ya-

que se produce satisfac i oriamente en muchas regiones del 

mundo. 

En México, la cebada fué introducida por los 

primeros pobladores españoles, a los val les altos, y ésta 

era destinada para la al imentaci6n de animales de carga que-

eran util izados en las minas y en el campo. 

Este cereal di6 orígen a la Industria Maltera 

Cervecera en México en el año de 1906. La malta que es el 

grano de cebada ya procesada se util iza principalmente en la 

Industria Maltera y como al im~nto en forma de cereal para 

bebés, le~hes malteadas y sopas con cebada perlada. 

Algunas ven ~ ajas que la cebada tiene sobre otros 

cereales son, su ciclo vegetativo más corto, más tolerante _ 

a la sal inidad ligera del suelo y es más bajo su costo con _ 

lo referente a mano de obra, fertil izante yagua. 

En los últimos años los productores han reporta-
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do bajos rendimientos de cebada maltera ~ue apenas r'ebasan

las 3 ton/ha y consideran a éste cultivo poco atractivo pa-

ra el invierno. Una de las principal es causas de ést o, es -

debido a la mala elección de la fech a de siembra, de ahí la 

importancia de real izar estudios de es ta na turaleza (o n to-

do tipo de variedades, para que los productores si embren 

adecuadamente y logren obtener rendimientos tan altos que -

hagan del cultivo de la cebada una actividad redituable. 

Hasta hace algunos años en San Luis Potosí, se-

sembraron 990 Ha. bajo riego, obteniendo un rendimiento de-

1500 Kg/ha, condiciones favorables y similares a las de 

gran producción en el País, y en donde puede existir la po-

sibil idad de incluír este cereal en una rota ción de culti -

vos para la zona y obtener un buen rendimiento. 

2 



11. OBJETIVOS 

El presente trabajo forma pa rte del proyecto de

investigación, fech a de siembra de cebada el ~ual se discu -

te la fecha de siembra del 5 al 15 de Diciembre de 1979 (1). 

Determinar en base a rendimien t o (ton/ha) el com 

portamiento agronómico de 9 variedades comerciales y 7 Ir 

neas avanzadas de cebada para el área de influencia del Ca m

po Agrfcola Experimen ta l de la Escuela de Agro nomía. 

Determinar el grado de relación existente entre

componentes de rendimiento para cada material genético y en

sayado. 
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CUADRO 1.- Programa Agrícola 1980 y su comparativo con los result,2, 
dos del año 1979. (ciFrasen mi 1 es). Méxi co. ** 

1979 19 '30 % CRECIMIENTO 2/1 CUL TI VO RESULTADOS (1) PROGRAMA (2) 
Has. Tons. Has. Tons. Has. Tons. 

ARROZ 150 48 1 163 462 + 3.6 4.0 
FR 1 JOL 988 555 1,936 1,130 + 95.9 + 103.6 
MAIZ 5,916 8,7 52 7,249 11,081 + 22.5 + 26.6 
TRIGO 600 2,272 727 2,645 + 21.1 + 16.4 
AJONJOLI 321 173 242 153 24.7 11.6 
ALGODON 

(sem i 11 a) ( 376) 578 ( 348) 533 7.0 '3 .0 
(pacas) ( 376) 1,545 ( 348) 1, 515 7.0 2.0 
SOYA 428 719 184 299 57.0 58 .5 
CEBADA * • 
(grano) 260 376 326 505 + 25.3 + 34.3 SORGO 

( grano) 1,216 3,708 1,517 4,677 + 24.7 + 26.1 
CARTAMO 494 619 492 636 0.4 + 2.7 

** Fuente: SARH, Programa Nacional Agropecuario y Forestal 1980. 
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111. LITERATURA REVI S ADA 

Fechas de siembra: 

SARH (1977-78).-

Recomienda para el Estado de San Luis potosr, -

sembrar la cebada del 15 de Diciembre al 10 de Enero, en 

donde la a.s.n.m., es de 1600 m. y del 20 de Di c iembre al -

10 de Enero en donde la a.s.n.m., es de1200 .m 

RAMIREZ (1978).-

Señala que como consecuencia de la rotaci6n de

cultivos que comunmente se practica en el Bajfo, (sorgo-ce

bada o trigo-sorgo-cebada o trigo) los suelos no están pre

parados oportunamente para el siguiente cultivo, aún más -

cuando se establecen sorgos tardfos con mayor capacidad de

rendimiento. En estas Londiciones la cebada se siembra fue

ra de su fecha 6ptima, observándose dos fen6menos: primero, 

bajos rendimientos de grano por desarrollarse en temperatu

ras más elevadas que el promedio de Noviembre a Dic i embre.

Se acorta el ciclo, exponiéndose las variedades a ataques -

severos de enfermedades y plagas. Segundo: la maduraci6n se 

efectúa en forma violenta, lo que trae como consecuencia 

bajo porcentaje de grano aprovechable. 

RAMIREZ (1979).-

En 1979 nos indica que la mejor fecha de siembra 
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en el ciclo de invierno en el Bajfo, para Apiza ~o, Puebla -

Tlaxcala y Ensenada es del 15 de Noviembre al lo. de Di c iem 

breo La misma recomendaci6n puede hacerse para las I fneas -

9578, 9607 B, 9649-2H, respecto a Porvenir, Cerro Prieto, -

Centinela, Numa r , así como la I fnea 9620 la fecha más apro

piada es el lo. de Diciembre. Pudiéndose obtener buen rendi 

miento con siembras entre Noviembre 15 y Diciembre 25. La -

misma recomendaci6n puede hacerse para Cheval ier y las I f -

neas 95541-2H, 9621-2H. 

IREGUAS (1965).-

Concluye que las siembras del 15 de Noviembre -

y del lo. y 15 de Diciembre los rendimientos fueron signi -

ficativamente más altos que los obtenidos en las siembras -

efectuadas el 31 de Diciembre y el 15 de Enero. 

MAYEN (1971).-

Opina que la mejor época de siembra se compren

de del 22 de Noviembre al 7 de Diciembre, ésto con lo que -

respecta al Estado de Nuevo Le6n. 

RAMIREZ (1978).-

Menciona que es muy importante que cada varie -

dad se siembre dentro de la época indicada, sin llegar al -

límite más tardfo. Las siembras tardías tienen varios in 

convenientes: Las plantas se exponen a t emperaturas altas -

6 



duran t e su desarrollo vege t a t ivo lo cua l c a usa un creci m ie~ 

t o rápido y por consiguien t e poco amacol lamiento y espigas 

más chicas dando orfgen a rendimien t os bajos. 

RODRIGUEZ (1976).-

Resume que sembrando antes de la fe c ha 6pt i ma -

hay más posibil idades de exponer a las variedades, a las 

heladas tardfas que perjudican el rendimiento. 

En siembras después de la fe~ha 6ptima, el CI -

clo vegetativo de las variedades va haciéndose más cort o a

medida que la siembra va efectuándose más tarde. Y en las -

siembras tardfas la precocidad de las variedades se acentúa 

más en la etapa comprendida de la floraci6n a maduréz fi 

siol6gica. 

Concluye que en las siembras tardfas el ~ i c lo -

vegetativo de las variedades se acorta, debido a la existen 

cia de días largos y temperaturas altas, que aceleren el 

desarrol lo de la planta disminuyendo al mismo tiempo el 

rendimiento del grano. 

MARTIN (1968).-

Recomienda para condi~iones de Apodaca, N.L., -

sembrar el trigo en la segunda quin~ena de Diciembre con el 

objeto de que la planta escape a las heladas tardías y al -

mismo tiempo obtenga un rendimien t o más satisfactorio . 

WALKER (1964).-

Report6 que la precocidad es un factor determ i -
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nanle para la incidencia de plagas y enfermedades, la cual

es afectada por la ecologfa del lugar y la gené ica de la -

planta, y determinada directamen te por la épo ca de espigado 

de la misma. 

PAWLI (1964).-

En dos lo ~ al idades de Kansas encontr6 que las -

fechas tempranas tienden a alargar el período de la siembra 

a la diferenciaci6n y el de ésta a la floraci6n, y a redu -

cir el perfodo de floraci6n a maduréz fisiol6gica en el 

sorgo. 

ZUBER (1965), PENOELTON y EGLi (1969) y OEMSEY (1969 y 1972) 

Y ARMON (1965).-

Encontraron que los rendimientos de maíz y sor

go disminuyen paralelamente a lo tardío de las siembras, 

cosa similar en días a floraci6n observ6 Zuber. 

Efectos de las fechas de siembra: 

URBINA (1973).-

Report6 que el número de días a floración tien

de a ser menor en las fechas tardías favorecido por las 

temperaturas menos elevadas . 

• MAYEN (1971).-

Dice que las variedades se ~ onsideran precoses

e intermedias en su florac i6n, no habiendo influencia de 
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el lo en el rendimiento. 

PHOELMAN (1976).-

Señala que la resisten c ia de la planta al acame

es muy importante debido a la util izaci6n actu al de fertil 1-

zantes y el uso de las ~ombinadas en la técnica agrícola. 

Depende de factores hereditarios, ambientales y cu l turales,

tales como; diámetro, resisten ci a del tal lo y cuel lo de la -

planta, lluvia, viento, ' granizo, ataque de plagas yenferme

dades, fertil idad del suelo, densidad de siembra y apl ica 

ci6n de fertil izantes. 

VILLARREAL (1959,1970).-

Sugiere que cuando real izamos una ade cuada fer -

til izaci6n rápida y satisfactoriamente, al apl icar el ferti

I izante debemos ponerlo todo al momento de la siembra en sue 

los pesados, en suelos ligeros pondremos todo el f6sforo y -

la mitad del nitr6geno al sembrar y la otra mitad antes del

primer riego de auxilio. Al apl icar fertilizante ni trogen ado 

debemos hacerlo adecuadamente, puesto que una apl icaci6n 

tardfa o excesiva, prolonga el perfodo vegetativo en perjui

cio del grano sobre todo si existe mucha humedad que retra -

sa la maduraci6n comercial y debil ita la paja y provo ca e l 

"acame". Cuando haga falta, debemos aportar una adecuada 

can tidad de potasio u otro elemento destacado como factor 

determinante. 
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RAMIREZ (1979).-

En las fechas tempranas observó un 20 % de In 

fección de cenicilla en la épo~a del espigamiento y 30 %_ 

desde el estado de plántula después del primero de Enero. 

Este efecto es muy ventajoso para las siembras tempranas

por ser ésta la enfermedad que más ataca a la cebada en _ 

el Baj ío. 

Además observó efectos de las fechas de siem

bra sobre la altura de la planta, reduciéndose de 10 a 15 

cm. Este efecto podría considerarse favorable para evitar 

el acame; la maduréz fué más rápida (10 a 15 días) en las 

últimas fechas, causando reducción de grano aprovechable

de un 10 %. 

SAG-INIA (1962).-

Reporta que el desgrane obedece a que las es

pigas se rompen o los granos se desprenden, su inciden c ia 

depende de factores hereditarios, ambientales y cultura _ 

les, tales como; resistencia del primer nudo situado de _ 

bajo de la espiga, granizo, viento y sobre todo de una 

cosecha a tiempo. 

FREY (1959).-

Encontró que siembras tardías de avena dismi

nuyen el peso de la semilla, pero aumenta el número de 

espigas y grano. 

HElM ET AL (1968).-

Encontraron el contenido de ami lasa del endo~ 

permo del maíz aumenta con las siembras tardías aunque 

dismi nuye el rendimiento. 
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Factores cl imáticos: 

RODRIGUEZ (1976).-

Obs e rv6 que los factores que gobiernan las fechas 

de siembras en las p l antas Lu l tivadas 60n principalmente, tem 

peratura , precipitaci6n y fotoper fodo , ya rue todos el l os l as 

afectan en conjunto o en forma separada en l as etapas crrti _ 

cas de su desarrollo como son germinaci6n, (recimiento vege _ 

tativo, inducci6n floral, floraci6n y maduréz . 

GORDILLO (1967).-

Las condiciones ambientales prop ias para el desa

rrollo normal para la cebada, las reúne una estaci6n fresca _ 

y larga, puesto que los cl imas calurosos y húm edos no le s on 

favorables para su maduraci6n. 

AITKEN Y JHON (1969,1955).-

Señalan que la iniciaci6n floral depende funda 

men t almente de la respuesta de la variedad al fotoperfodo y _ 

la temperatura. 

Determinando que la iniciaci6n floral en la varie 

dades precoses o curren en un ampl io rango de fotoperrodo y 

temperatura, mientras que en las variedades tardras se debe _ 

a la sensibil idad a fotoperfodos cortos, y al tas emperatu 

ras. 

BLASE, MELA , HENR I KSEN (1952,1'962,1956).-

Reportan que el trigo es más res istente al frro

y crece en temperaturas más ba j as que la avena y la cebada . -
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La influencia de la temperatura en el crecimiento se muestra 

bien paten te, ya que si baja de SOC, el crecimiento cesa to-

talmente. Los daños por heladas se deben a la coagulación 

irreversible de los coloides protoplasmáti cos. Si las plan -

tas sufren las heladas cuando tienen S hojas, se detiene el-

crecimiento vegetativo pero no el radi(ular, lo cual es de -

importanci a para que al llegar la primavera, disponga la 

planta de un sistema absorvente capáz de provee rla de nu 

trientes. Henri :<sen encontró en trigo una relación positiva-

entre el contenido de azúcar durante . la coagulación y la re-

sistencia al frfo. 

MAYEN (1971).-

Las lluvias en perfodos inadecuados provocan la -

brotaci6n de hijuelos que impiden la maduración uniforme. Lo 

cual altera la cosecha a tiempo del grano por excesiva hume-

dad del grano. 

BLACKLOW (1972).-

Reportó que la temperatura más favorable para la-

elongación de la radfcu la y el meristemo api ~ al o hipocoti -

110 del mafz fué la de 300 C. 

HIPP (1970).-

Señala que la radiaci6n solar recibida por cañ a -

de azúcar en el estado de fructificaci6n fué la más efectiva 

para el rendimiento de caña de azúcar. 
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HOWARD (1912) -

Dice que la textura del grano es fuer t emente in

fluenciada por condiciones ambientales y que texturas suaves 

o almidonosas s o n fácilmente cambiadas a vitreosas o trans -

parentes y viceversa. 

FRANCIS (1972).-

Menciona que la insensibil idad al fotoperfodo es 

una caracterfstica directamente relacionada ~on la adapta 

bitidad de los cultivos a diferentes latitudes. 

Adaptaci6n: 

AHLGREN (1949).-

Cita que en las regiones semi áridas, las cebadas 

se prefieren a los trigos y a las avenas por su mayor resis

tencia a la sequfa. Su ciclo vegetativo es más corto que el

de trigo y el de la avena pero es muy sensible al frfo. 

GAXIOLA, RAMIREZ (1967,1971).-

Reportan que la mejor producción de este ~ultivo 

se obtiene en donde la fertil idad es favorable, en suelos re 

lativamente pesados, bien drenados, neutros o ligeramen t e 

alcal inos. Se adapta a muy diversos tipos de suelos, desde -

los migajones francos, hasta los suelos calcáreos y suelos -

sal inos. 
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Ca l idad mal t era : 

DEMOLON {1966-1945}.-

Dice que la malta proviene del grano mojado y -

germinado de cierto t iempo, bajo cond i ciones controladas de 

humedad y temperatura, inmedia t amen t e es sa ~ ado hasta un 

4 % de humedad y se deja reposar por un tiempo antes de 

util izarse en cervecerfa . Duran t e la germinaci6n ocurren 

en el grano modif icaciones ffsicas y qufmjcas mu y importan

t es y complejas, fen6meno básico en la Industria Cervecera. 

Las propiedades más util izadas generalmente para determinar 

la cal idad maltera de la cosecha son los siguient es: peso -

de 1000 granos, % de nitr6geno, % de estracto de malta, po

der distási co y enzimático y ac c ividad de la ami lasa. 

IREGUAS {1965}.-

Concluy6 que el grano sin mal tear se encon tr6 -

de un aspe cto mejor en las tres primeras fechas que en las

últimas dos y se encontraron diferenc ias significativas en

e l peso hectol ftrico, peso de 1000 granos y contenido de 

protefna debido a la variaci6n de fecha de siembra. En las

tres primeras f echas de siembra el peso hectol ftrico fué 

mayor y el conten i do de protefnas fué menor que en las dos

úl t imas. El peso de 1000 granos fué ma yor en las dos prime

ras fechas que en las últimas tres. 
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MAYEN (1971).-

Encontr6 que la humedad fué adecuada para el 

aprovechamiento del grano en la Induatria Maltera, e l con -

tenido de prote í nas rebas6 los límites espe c ificados en mal 

tería, éstos límites fluctúan en t r e el 12 %, ma yor porcen -

taje provoca una precipitaci6n inadecuada de s61 idos en la

cerveza, entre mayor es la cantidad de Nitr6geno en el gra

no, más poder diastá t ico o enzimático presenta la mal t a. 

Esta can t idad de proteína se a t ribuye, a la riqueza en nu -

trientes del terreno donde se I levó a cabo el experim ento. 

RIVERA Y SUBERBIE (1960).-

Dicen que la cebada maltera está direc t am en te -

influenciada por factores genéticos, ecológicos y cul t ura _ 

les. El grano apropiado para producir malta deberá se r bri

liante, bien lleno, suave, amilá ceo, de alta capacidad de

germinaci6n y libre de granos rotos, enfermos, dañados o 

pelados. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

El presente experime n t o se I levó a , abo durant e 

el ciclo O. l. 1979-30 R. en el Campo Agrícola Experimental

de la Escuela de Agronomía de la U.A.S.L.P., ub i cada e n el

Ejido Palma de la Cruz del Muni c ipio de Soledad Diéz Gu t i é 

rrez, S.L.P., a la altura del Km. 14 de la Carretera San 

Luis-Ma t ehuala, con una altura de 1835 m.s.n.m. 

El cl ima dominante de la región es el más seco

de los secos esteparios, con una precipitación pluvial de -

300 a 400 mm. al año cuyas lluvias se distribuyen en los 

neses de Mayo, última quincena de Junio, Jul io, Agosto y 

parte de Septiembre, con una temperatura media anual de 

17.2 grados centígrados. 

Las características generales del terreno en 

donde se realizó el experimento son las siguien es; su e los

de orígen de aluvión de tipo xersol nftrico, s-e clasifica

con respecto al nitrógeno extremadamen t e pobre. El conteni

do de _materia orgánica es mediano, no existe problema de 

sal inidad ya que su P~ es neutro, la textura es migajon 

arcil lo-arenoso, es extremadamente rico en potasio y fós 

foro. 

MATERIALES.-

Se u t il izaron 9 variedades de cebada comercial

y 7 líneas experimentales de cebada de tipo mal tero y forra 
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jero, de 6 y 2 hileras, proporcionadas por el Departamen t o _ 

de Cereales del INIA, denominadas: M-9667, M- 9626A, M-95128, 

M-2620, M-9649 , M-9653, M-9665, Ensenada, Porvenir, Cerro 

Prieto, Centinel a , Cheva l ier, Numar, Tlaxcala, Puebla, Apiza 

co. 
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===== = REGADERAS 

~ N =Número de la .ariedad 

Area total = 912 m
2 

Parcela útil = 2.40 m2 

FIGURA 1-:- Distribución de los parcelas del experimento 

sobre: "Ensayo de rendimimiento de 9 varie

dades comerciales y 7 líneas avanzados de 

cebada (Hordeum v"ulgare L.) C. 0.1. 79-80 R~' 

Campo Agrícola Experimental, Escuela de Agro

nomía S. L. P. 



METODOS . -

El diseño experimenta l util izado fué el de blo _ 

qu e s al azar con l b t ratam i en t os y 4 repeticiones . 

Se util izaron parcela s de 1. 20 m. x 5.00 m., 

constiturdas por 4 surcos s e pa r ados a 30 ~m. entre sí, e l 

2 área total por parcela fué de 6 m • 

La parcela útil se t om6 e l imin ando dos surcos y_ 

50 cm. de cada cabecera, siendo un to t al de parce l a úti l de-

2.40 m
2

. El área to t al del exper i mento f ué de 91 2 m2 inclu _ 

yendo parcelas, andadores, barre ra y canal e s de riego . 

Preparaci6n del terreno: 

Es importante porque aseg .ra una mejor di s . ri 

buci6n de la semilla, una germina c i6n uni f o r me y un mejor 

manejo del agua de riego, estos factor e s s on de vita l impor -

tancia para obt ener buenos rendimien t os. 

Las operaciones que se real i zan en l a prepara 

c i6n de l terreno para sembrar cebada, va rí an de acuerdo con-

e l ti po de suel o, l a maquinaria dispon ib l e y el cu l tivo an _ 

terior. 

Barbecho.-

Est a operaci6n sirvi6 para romper, volt ea r y 

aflo j ar el suelo de la capa arable; también pa r a en terrar 

la hi e rba y r esiduos del cultivo an t e rior, de esa forma per-

miti6 una me jor c i rculaci6n del aire den tro de l suelo. El 
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barbecho se hizo a una profundidad de 30 cm. la cual es su

ficiente para que la planta se desarrolle bien. 

Rastreo.-

Esta operaci6n es contraria al barbecho, por lo 

que sirvi6 para cerrar el suelo desintegrando los terrones

formados en el barbecho, se real izaron dos pasos de rastra

que son suficientes para lograr éste obje t ivo, y facil it6 -

la nivelaci6n. 

Nivelaci6n.-

Sirve para preparar la cama de la semil la, pues 

con ésta se logr6 una dis ~ribu ci6n uniforme de la semilla y 

una poblaci6n 6ptima de plantas, además, facil it6 los riegoo 

y la distribuci6n de la humedad. 

Trazos.-

Se real izaron los trazos del experimento,los 

cuales fueron regaderas, bordos, surcos, todo ésto con el -

ffn de lograr mayor efectividad en las prácticas culturales 

durante el desarrollo del experimento. 

Siembra : 

La siembra se real iz6 el 8 de Di ciembre de 1979 

efectuandose m~n.ualmente y a chorrillo, abri endo los sur -

cos con un rayador y colocando la semilla de 3 a 5 cm. de -

profundidad, posteriormente se tap6 con un rastrillo. La 
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densidad de siembra que se u t il izó f ué de 120 Kg/ ha. 

Ferti I i zación: 

Se apl icó el tratamien ~o 140-40-0 donde la fuen

te nitrogenada fué sulfato de amonio, 20.5 % y la fosforada

el superfosfato de calcio simple 20.0 %. El nitr6geno se 

apl i c6 en dos partes ; la mitad a la siembra junto t on todo -

el fósforo, y la otra mitad se apl i~ó a los 50 días después

de la siembra. 

Riegos: 

Para que la cebada produzca buenos rendimientos

es necesario que tenga la suficiente humedad en fechas opor

tunas. 

Los riegos que se apl icaron fueron antes que la

planta mostrara síntomas de marchitamien ~ o; los cuales se 

manifiestan clarament e en las hojas, las cua les se enrrol lan 

o presentan quemaduras en los ápices o puntas, los tal los 

adquieren un color p l omizo. 

la humedad en la cebada debe ser buena en el 

período críti ~ o que comprende desde el espigamien o hasta el 

estado masoso del grano. 

las lluvias invernales favorecieron al cultivo -

en su desarrollo, ya que se presentaron antes y después de -
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la siembra, ayudando asf a una buena germinaci6n y nacenci. 

de la semil la. 

Poster i ormente se ap I i c. aron los riegos de aux 1-

I i~: 

CUADRO 2.- Calendar io de riegos real izados durante el c.u l

tivo de cebada, ciclo O.I 79-30 R. Campo Agrf

c.ola Expe ri mental Ag ronomfa, S.L.P. 

NUMERO DE RIEGOS LAMINA ( cm) 

lo. 31 dfas después de la siemb ra 12 

20. 34 dfas después del primer riego 10 

30. 16 dfas después del segundo 12 

40. 17 dras después del tercero 10 

L A M I N A T O T A L 44 

Nota:- No se incl uyen riego de presiembra debido a Iluvias

inverrtales (ver tabla 1). 
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Malas hierbas: 

En invierno las más importan tes son: chual 

Chenopodium spp,; lengua de vaca Rumex erispus L.; mosta 

cil la Sisymbrium irio L.; mos t aza Brassica campestris L. 

Durante el cultivo solo se real iz6 un deshierbe 

manual, pues el grado de invasi6n no amer itaba otra opera -

ci6n. 

Plagas: 

Unicamente se present6 el pulg6n de l fol la je 

Schizaphis graminum el cual fué controlado con Met asys ~ ox -

50· % 1/4 Lt. por Ha., en 300 li t ros de agua. 

Enfermedades: 

Dentro de las enfermedades que se presentaron -

fueron: carb6n volador -Us t ilago nuda-, cenicil la - Erysiphe 

sraminis D.C., especie hordei-, roya de la ho ja -Puccinia -

hordei-, roya del tallo Puccinia sraminisT 

Todas estas enfermedades se presentaron en baja 

escala sin causar daños considerables en el rendimiento. 

Cosecha: 

Se real iz6 el 12 de Abril de 1980, cortando las 

espigas con hoces, posteriormente se tril 16 en una máquina

"pullman" estacionaria, proporcionada por el Departamento -

de Cereales del Campo Agrfcola Experimental 8ajro de Celaya 

Gto. 
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V. OBSERVACIONES 

La nacencia se present6 uniformemente en t odas -

las var iedades tomándose como ta l el 50 % de plántulas emer

gidas en un metro cen ~ ral de cada parcela. 

Durante el amacollo y encañe se presentaron ba -

jas temperaturas, favoreciendo a desarrol lar un mayor número 

de hijos y engrosamiento de los nudos . S610 se observ6 dife

rencia en los dfas a encañe, de las variedades en estudio, -

siendo la más tardfa la I fnea M-9667 con 63 dfas después de

la siembra. 

En la etapa de embuche se presentaron heladas 

siendo afectadas algunas variedades, observándose puntas 

blancas en las aristas cuando ya la espiga es i aba formada 

y ocasionando doblamiento del raquis, repercutiendo parte de 

ello en bajos rendimientos y mal llenado del grano. 

Los dfas a floraci6n fueron tomados desde el mo

mento de la siembra.Clasificá~dose las variedades como pre _ 

coces, intermedias y tardfas. 

Al llegar la maduréz de la planta se tom6 su al

tura, teniendo como muestra un me t ro central de cada parcela 

y midiéndose desde la base del tal lo a la punta de la espiga. 

El culti vo fué afectado por las lluv i as y fuer _ 

tes vientos favoreciendo el acame, en un porcentaje total de 
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37.5 %. Recuperándose en su mayorra en unos cuantos dras. 

Finalmente la variedad más afectada fué la Che -

val ier presentando un acame del 80 %, den t ro del cual sus 

espigas permanecieron erguidas. 

Las variedades Porvenir, Puebla, Numar, Centine

la, Cerro Prieto y las I fneas M-9649 y M-9620, presentaron -

acame en menor proporción, considerándose que és t e factor 

afec{6 el rendimiento del grano. 

La variedad M-9667 fué afectada fuertemente por

el pulgón de la hoja -Schizaphis 9raminum-, debido a que 

ésta I fnea fué de las más tardfas y present6 mucho follaje. 

Las enfermedades solamente se presentaron al fi

nal del cultivo, debido a que las condiciones ambientales 

favorecieron su desarrol lo. Apareciendo roya de la hoja 

-Puccinia hordei- en Porvenir y Numar en un 5 % de infesta -

ci6n, la roya del tallo -Puccinia 9raminis- en Numar en un -

10 % de infestación, el carbón descubierto -Ustila90 nuda- y 

Erysiphe 9raminis solamente se presentaron esporádicamente. 

Se cosech6 cuando el grano estaba totalmente 

maduro, es decir, a que esté lleno, seco y de color ~mari l lo 

uniforme. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Se r e al izaron anál isis de varianza, prueba de 

tukey .OS para las siguien t es va ri ables. 

RENDIMIENTO EN TON/HA Cuadros 3, 4, 

El anál i sis de varianza de t ecta significancia 

estadística (~.OS) para ésta variable, lo que significa que 

existen diferen tes efec ~ os de producci6n entre las 9 varie -

dades comerciales y 7 líneas a vanzadas. 

Las variedades comercial es y líneas avanzadas de 

cebada ensayadas tienen un rendimien ~ o general de 4.334 ton/ 

ha. 

Para determinar el compor tamien o de las varle -

dades y líneas avanzadas, y detect ar diferencias de produc -

ci6n entre és t as, se real iz6 la prueba de tu~ey (P=.OS) mos

trando los siguien t es grupos estadísticamente iguales entre

sí. 

Las variedades y líneas M-9S128 , M-9653, M-9665, 

Ensenada, M-9667 , M-9620, Numar, Cerro Prieto, Centinela y -

M-9626A son iguales entre sí con un rango de producci6n de 

5.791 a 3.999 ton/ha. 

Las variedades y líneas M-9 653, M-9665, Ensenada 

M-9667, M-9620, Numar, Cerro Pr ieto, Centinela, M-9626A, 

Puebla, M-9649 y Po r veni r son iguales entre sí con rangos 
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de producción de 5.399 a 3.649 t o n/ ha. 

Las variedades o líneas Ensenada, M-966 7 , M-9620 

Numar, Cerro Prieto, Centinela, M-9626A, Puebla, M-9649, Por 

venir, Apizaco, y Tlaxcala son igua les entre sr con rangos -

de producci6n de 5 .045 a 3.512 ton/ha. 

Las Ifneas y variedades M-9667, M-9620, Numar 

Cerro Prieto, Centinela, M-9626A, Puebla, M-9649, Porvenir, 

Apizaco, Tlaxcala y Cheval ier son iguales entre sí ~on ran -

gos de producci6n de 4.933 a 3.120 ton/h a. 

Se calcularon coefi cientes de ~orrel aci6n a una

probal idad de 95 % entre las variables rendimiento ton/ha, -

días a: amacollo, encañe, embuche, floraci6n, maduréz; altu

ra final en cm. peso hectol ítrico en Kg/HI, % de grano apro

vechable y peso de 1000 granos grs. Cuadro 17 . 

Para las l íneas avanzadas M-9512B, M-9653, 

M-9665, M-9667, M-9620, M-9626A y M-9649 las variables antes 

mencionadas con respecto a rendimien to están al tamen ~ e rela

cionadas, ya que así l o indican los coeficientes obtenidos de 

correlaci6n que son valores positivos y s ignifi cativos. 

Las variedades Ensenada, Numar, Cerro Prie t o, C~ 

t inela, Puebla, Porvenir, Apizaco y Cheval ie r, Lon respecto

a rendimiento las variables ya descritas están altamente 

relacionadas, ya que así lo indi Lan los coefiLientes de co -

rrelaci6n que son valores positivos y significativos. 

Para la variedad TlaxLala solamente las varia 

bies % de grano aprovechable y peso de 1000 granos en grs. -
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están correlacionadas con valores altos y posi t ivos con res

pecto a rendimiento, y para el resto de las variables no 

existe significancia, lo que repercute como factores compo -

nentes del rend imiento. 

Para la fuente de variaci6n bloques el anál isis

de varianza muestra significancia estadística a un nivel de-

95 %, lo que signifi ca que los efectos controlables mediante 

el uso de bloques fueron diferentes entre sí. 

Los resultados obtenidos mediante la té Lni ca 

del anál isis de varianza deben de ser considerados confia 

bies ya que así nos lo indi La el valor del coeficiente de 

variaci6n. (C.V.=I6.87%). 

OlAS A FlORACION. Cuadros 5,6. 

El anál isis de var ianza detec ~a significancia 

estadística (P~.05) para ésta variable, lo que signifi ca que 

existen diferentes efectos en la floraci6n entre las 9 varie 

dades comerciales y 7 Ifneas avanzadas.-

Para la fuente de variaci6n de bloques el anál i

SIS de varianza muestra no significancia probabil idad de 95% 

lo que significa que los efectos controlables mediante el 

uso de bloques se ~omportaron en forma semejan te . 

Se real iz6 prueba de Tukey (~.05) para determi

nar el comportamiento de las variedades y I fneas ensayadas,

y detec t ar diferencias en los dfas a floraci6n, encontrando

los siguientes grupos estadfsticamente iguales entre sí.-
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Las líneas y variedades M-9665, M-9653 y Centi

nela son iguales entre sí con un rango de días a floraci6n-

de 72 a 75. 

La variedad y línea Centinela y M-9512B son 

iguales entre sí con 75 y 77 días a floraci6n respectiva 

mente. 

Las líneas y variedades M-9512B, Ensenada y Nu

mar son iguales entre sí con un rango de días a floraci6n -

de 77 a 79. 

Las variedades y líneas Ensenada, Numar, Puebla 

M-9620 y Porvenir son iguales entre sí con un rango de días 

a floraci6n de 79 a 82. 

Las variedades y líneas Puebla, M-9620, Porve -

nir, Tlaxcala, y Cerro Prieto son iguales entre sí, con un

rango de días a floraci6n de 8 1 a 83 . 

Las líneas y varied~des M-9620, Po rvenir, Tlax

cala, Cerro Prieto y M-9649 son iguales entre sí con un 

rango de días a floraci6n de 32 a 86. 

Las variedades y línea Tlaxcala, Cerro Prieto,

M-9649 y Apizaco son iguales entre sí, con un r ango de días 

a floraci6n de 83 a 86. 

La variedad y línea Cheval ier y M-9626A son 

iguales entre sí, con 94 días a floraci6n. 

La línea M-9667 es estadísti cament e diferente a 

todas las demás con 100 días a floraci6n. 
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El coeficiente de variaci6n con un valor de 1.66 

% nos indica un buen manejo de l as un i dades experimentales 

con respecto a ésta variable, y debe ser considerado muy 

confiable. 

OlAS A MADUR EZ . Cuadros 7,8. 

El anál isis de varianza detecta significancia 

estadf~~ ica (P~.05) para ésta variable, lo que significa que 

existen diferen t es efectos de maduréz entre las 9 variedades 

comerciales y 7 líneas avanzadas. 

Para la fuente de variaci6n de bloques se detec

a significancia estadrsti ~ a a un nivel de 95 %, lo que sig

nifica que los efectos controlables mediante el uso de blo -

ques fueron diferentes entre sí. 

Para determinar el comportamiento de variedades

y líneas ensayadas se real iz6 prueba de Tu key (p~.05) para -

detectar diferencias en los días a maduréz encontrando los -

siguientes grupos estadfsticamente iguales entre sr. 

Las líneas y variedades M-9665, M-9653, Centine

la, Ensenada, Cerro Prieto y Porvenir son iguales entre sí,

con rangos de días a maduréz de 112 a 115. 

Las variedades y líneas Cerro Prieto, Porvenir,

Puebla, M-95128, Numar y M-9620 son iguales entre sí con 

rangos de días a maduréz de 114 a 117. 

Las variedades y líneas Porvenir Puebla , M-951~ 
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Numar, M-9620, M-9649 y Apizaco son iguales en t re sí con 

rangos de días a maduréz de 115 a 118. 

Las variedades y I fneas Puebla, M-95128, Numar,

M-9620, M-9649,A p izaco y M-9626A son iguales entre sf, (on -

rangos de días a maduréz de 117 a 120. 

Las variedades y líneas Numar, M-9620, M-9649, -

Apizaco, M-9626A y Tlaxcala son iguales entre sí, con rangos 

de días a maduréz de 117 a 120. 

Las I fneas y variedades M-9626A, Tlaxcala, M-966 

7 y Cheval ier son iguales entre sí, con rangos de días a ma

duréz de 120 a 123. 

El coeficiente de variaci6n con un valor de 

1.02 % nos indica un buen manejo de las unidades experimenta 

les con respecto a ésta variable, y debe ser considerado muy 

confiable. 

ALTURA EN CM. Cuadros 9,10. 

El anál isis de varianza real izado detecta signi

ficancia estadística (~.05) para ésta variable, lo que sig

nifica que existen diferentes efectos en la altura entre 

las 9 variedades comerciales y 7 líneas avanzadas. 

Para la fuente de variaci6n bloques el anál isis

de varianza ~uestra no significancia a una probabil idad de -

95 %, lo que significa que los efectos controlables mediante 

el uso de bloques se comportaron en forma semejante. 
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Se real iz6 prueba de Tu ~ ey para d e termina r el 

comportamiento de las variedades y lí neas ensayadas, y de 

tec ar diferencia en la altura, encontrando los siguientes _ 

estadís ticamen e iguales en t re sí. 

La va r iedad y líneas M-9667, M-9665, M-9512B , 

Numar y M-9653 so n iguales ent re sí, con rangos en la altura 

de 97 a 106 cm. 

Las líneas y variedades M-9665, M-9512B, Numar,

M-9653 y Puebla son iguales entre sí, con rangos en la altu

ra de 99 a 112 cm. 

Las líneas y variedades M-9512B, Numar, M-9653,

Puebla, Porvenir, Tlaxcala, Ce rro Prieto, Cen c inela, M-9620, 

Cheval ier, Apizaco y Ensenada son iguales entre sí, con ran

gos en la altura de 104 a 117 cm. 

Las I fneas y variedades M-9653, Puebla, Porvenir 

Tlaxcala, Cerro Prieto, Centinela, M-9620, Cheva l ier, Apiza

co, Ensenada, M-9626A y M-9649 son iguales entre sí, ( on 

rangos en la al tura de 106 a 119 cm. 

El coefic iente de variaci6n con un valor de 

4.92 % nos indi ca q ue el experimento debe considerarse como

muy confiable. 

PESO HECTOLITRICO KG/HL. Cuadros 11, 12. 
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El a nál isis de va ri a nza real izado detec t a signi

ficanc i a es t adís tica (P~ .05 ) lo que s ignifica que existen 

diferentes efectos en el peso he ctol f t ri co en tre l as 9 varie 

dades come rc ial es y 7 Ifneas a vanzadas. 

Pa r a la fu en t e de variaci6n bloques se detect6 -

significanc ia estadfs t i ca a un n ive l de 95 %, lo que signi -

fica que los efectos cont rolables me dian t e el uso de b l oques 

fueron diferentes en t re sí. 

Se real iz6 prueba de Tuke y (P~ . 0 5 ) para deter -

minar el comportam i en t o de las va riedades y l íneas ensayadas 

y det ec t ar diferencias en el peso he cto l ít rico, encontrando

los siguien es grupos estadíst icamente i gual es entre sí. 

Las líneas y variedades M-9 5128 , M-9665 , Cen 1 -

nela, M-9649, Porvenir, Puebla, Cerro Pr ieto , Numar y Cheva

I ier son iguales entre sr, con rangos en el peso hectolítri

co de 68 .150 a 63.500 19/HL. 

Las I fneas y variedades M- 9 665 , Centinela, M 

9649, Porvenir , Puebla, Cerro Pr ieto, Numar, Cheval i e r y 

M-9653 son igual e s en t re sf, co n rangos en el peso hectol í -

tri co de 66. 8 25 a 63.075 Kg/HL. 

Las variedades y líne as Cen t inela, M-9649, Por-

venir, Puebla, Cerro Prieto, Numar, Che val ier, M-9653, Ense

nada y M-9626A son iguales en t re sf , co n r angos en el peso -

hectol í t rico de 65.000 a 60. 77 5 Kg/ HL . 
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Las variedades y líneas Cheval ier, M-9653, Ense

nada, M-9626A y Tlaxcala son iguales entre sr, con rangos en 

el peso hecto l rtrico de 63.500 a 59.033 Kg/HL. 

Las líneas y variedades M-9653, Ensenada, M-9~ 

~Iaxcala y M-9620 son igua les entre sí con rangos en el peso 

hectol rtrico de 63 .075 a 58 .625 Kg/HL . 

Las va r iedades y I fneas Ensenada, M-9626A, Tlax

cala, M-9620 y Api zaco son iguales entre sf, con rangos en -

el peso hectol ítrico de 60.950 a 57.325 Kg/HL. 

Las variedades y lín eas Tlaxcala, M-9620, Apiza

co y M-966 7 son iguales entre sr, con rangos en el peso hec

tol rtrico de 59.033 a 55 .425 Kg/HL. 

La I rnea M-9512B mani fest6 buenas caracLerísti _ 

cas con respecto a la fisonomía del grano lo cual repercute

en un mayor peso hectol ítrico, y sobresale al resto de las _ 

demás líneas avanzadas. 

La variedad Centinela es la más sobresal ¡ente 

dentro del grupo de va riedades por su alto peso hectol ítrico. 

La I fnea M-9667 resul t6 ser la de menos peso 

hectol ftrico ya que f ué mal llenado su grano. 

El coeficiente de variación con un valor de 

2.92 % nos indica que el experimen to se debe considerar como 

muy confiable. 

% DE GRANO APROVE CHAB LE. Cuadros 13, 14. 
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El anál isis de varianza detecta signifi ~ancia 

estadística (P~.05) para ésta variable, lo que significa que 

existen diferentes efectos en el % de grano aprovechable, 

entre las 9 var i~dades comerciales y 7 líneas avanzadas. 

Pa r a la fuente de variaci6n bloques se detect6 -

significancia estadística a un nivel de 95 % lo que signifi

ca que los efectos controlables mediante el uso de bloques -

fueron diferentes entre sí. 

Se real iz6 prueba de Tukey (p~.05) para determi

nar el comportamiento de las variedades y líneas ensayadas -

y detectar diferencias en el % del grano aprovechable, for -

mándose los siguientes grupos estadísticamente iguales entre 

sí. 

Las I rneas y variedades M-9653, M-9665, M-9512B, 

Ensenada, Numar, Centinela, Cerro Prieto, Porvenir, Cheva 

I ier, Puebla, M-9649, M-9620 y M-9626A son iguales entre sí, 

con rangos en % de grano aprovechable de 97.25 a 76.00. 

las I fneas y variedades M-9649, M-9620, M-g626A, 

y Tlaxcala son iguales entre sf, con rangos en el % de grano 

aprovechable de 8 1.5 a 59.0. 

Las líneas y variedades M-9626A, Tlaxcala y Api

zaco son iguales entre sí, con rangos en % de grano aprove -

chable de 76.0 a 54.25. 

las variedades y línea Tlaxcala, Apizaco y ----

M-9667 son iguales entre sí, con rangos en % de grano apro -
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vechable de 59 a 50. 

La línea M-9653 es la más sobresal iente para 

ésta variable, destacándose entre el grupo de las I fneas 

avanzadas. 

Ent re el grupo de variedades comerciales sobre -

sale Centinela en é sta característica. 

El menor % de grano aprovechable se obtuvo en la 

línea M-9667. 

El Loeficiente de varia¿ión con un valor de 

11.14 % nos indica que el anál isis para ésta variable se de

be considerar como muy confiable . 

PESO DE 1000 GRANOS EN GRS. Cuadros 15,16. 

El anál isis de varianza detecta significancia 

estadística (p~.05) para ésta variable, lo que signifi~a que 

existen efectos en el peso de 1000 granos entre las 9 varie

dades comerciales y 7 líneas avanzadas. 

Para la fuente de variación bloques se detectó -

significancia estadística a un nivel de 95%, lo que signifi

ca que los efectos controlables mediante el uso de bloques -

fueron diferentes entre sí. 

Se real iz6 prueba de Tu k ey (p~.05) para determi

nar el comportamiento de las variedades y líneas ensayadas -

y detec tar diferencias en el peso de 1000 granos, formándose 

los siguientes grupos estadísticamente iguales entre sr. 
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Las variedades y líneas Numar, M-9665, M-9653, -

Cheval ier, Ensenada, M-9649, M-9620, Centine la y M-9512B son 

iguales entre sí, con rangos de 43.67 a 36.07 grs. 

Las I rneas y variedades M-9665, M-9653, Cheva 

I ier, Ensenada, M-9649, M-9620, Centinela, M-9512B y Ce rro -

Prieto son iguales entre sr, con rangos de 42 a 33. 45 grs 

Las líneas y variedades M-9653, Cheval ier, Ense

nada, M-9649, M-9 620 , Centinela, M-9512B, Cerro Prie t o , Por

venir, M-9626A y Puebla son iguales entre sí, ~on rangos 

de 40.15 a 32.42 grs. 

Las variedades y líneas Centinela, M-9512B , Ce -

rro Prieto, Porvenir, M-9626A , Puebla y Apizaco son iguales

entre sí, co n rangos de 36.27 a 27.77, grs. 

Las variedades y líneas Cerro Prie t o, Porven ir,

M-9626A, Puebla, Apiza~o, M-9667 y Tlaxcala son iguales en -

tre sí, con rangos de 33.45 a 25.47 grs 

El coeficiente de variaci6n de 9.53 % nos indica 

que el anál isis para ésta variable se debe considerar como -

muy confiable. 
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VII. CONCLUSIONES. 

Las variedades y líneas ensa yadas detectaron 

significancia estadísli~a de p r oducci6n ( t on/ha) entre sí. 

Existen diez materiales genéti ~os que sobresalen 

por su producci6n y adaptaci6n que son: M-9512B M-9653, 

M-966S, Ensenada, M-9667, M-9620, Numar, Cerro Prieto, Cen _ 

tinela y M-9620A. 

Los materiales gnéti~os M-9512B, M-9653, M-966S, 

Ensenada, M-9667, M-9620 y Numar superaron a Cerro Prieto 

como testigo para producci6n de grano. 

Para la producci6n grano-forraje no lograron su

perar ~-9667 y Numar a Ensenada como testigo. 

Las variedades menos adaptadas son Puebla, Por _ 

venir, Apizaco, Tlaxcala, Cheval ier y la línea avanzada 

M-9649 que manifestaron los más bajos r endimientos. 

Los coeficientes de correlaci6n de 9 variedades

(días a: amacol lo, encaRe, embuche, floraci6n, maduréz; al 

tura en cm. peso hectol ítrico % de grano ap ,ovechab le y peso 

de 1000 granos) con respecto a rerdimiento, de las I fneas y _ 

variedades ensayadas, en su total idad tienen efectos de re _ 

laci6n, úni~amente para la variedad Tlaxcala las variables _ 

días a: amacol lo, encaRe, embuche, floraci6n, maduré z; altu

ra en cm. y peso hectol ítri~o no tienen efecto de relaci6n _ 

con respecto a rendimiento. 
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VIII. RECOMENDACIONES PRELIMINARES 

La línea avanzada M-9512B result6 ser la más 

adaptada en el área de estudio dentro del grupo de líneas 

prometedoras. 

La variedad Ensenada con características de do -

ble prop6sito, grano y forraje, resulta ser la más promete _ 

dora para ésta área. 

La variedad Cerro Prieto para producci 6n de 

grano manifiesta ser la más prometedora para ésta área. 

Dado que existe un buen rango de producci6n tan

' o de variedades como de lín eas avanzadas es r ecomendable 

continuar experimentando éstos materiales genéticos para la

obtenci6n de informaci6n que permita el establecimiento de -

éste cultivo, e n el área de influencia de la Escuela de 

Agronomía de la U.A. S.L.P. 
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IX. RESUMEN 

Debido a la importancia del cultivo de la cebada 

se real iz6 un ensayo de rendimiento de 9 variedades comer 

ciales y 7 líneas avanzadas de cebada (Hordeum vulgare L.) 

Ciclo 0.1.79-30 R. (1). Teniendo c.omo objetivo principal 

el detprminar en base a rendimiento (ton/ha) el c omportamien 

, o agron6mico de las variedades y líneas el estudio para 

ésta área de influencia. 

Este experimento se estableci6 en el campo agrí

cola de la Escuela de Agronomía de la U.A.S.L.P., como ma 

ter i al. 

Como material genético se util izaron las I íneas

M-9667, M-9626A, M-9512B M-9620, M-9649, M-9653, M-9665, y-

las variedades comerciales Ensenada, Porvenir, Cerro Prie l o, 

Centinela, Cheval ier, Numar, Tlaxcala, Puebla y Apizaco. 

El diseño experimental fué el de bloques al 

azar con 16 tratamien ~ os y 4 repetic.iones, teniendo ~omo á~ 

total sembrada 334 M2. 

La preparaci6n del terreno fué real izada con la

metodología acostumbrada. 

La siembra se real iz6 el '3 de Di~iembre de 1979, 

manualmente y con una densidad de siembra de 120 Kg/Ha 

En la fertil izaci6n se emple6 el sulfato de amo

nio 20.5 % y superfosfato de calcio simple 20.0 % en el tra-
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tamien ~ o 140-40-0. 

Generalmente los riegos se realizaron con una lá

mina de 11 cm. siendo un tota l de 44 cm. aproximadamen t e para 

todo el ~ultivo, aunque en este aspecto el ~ultivo fué favore 

cido por el agua precipitada. 

No se tuvo problemas con malas hierbas yenferme

dades, las plagas se controlaron a tiempo. 

La cosecha se real iz6 manualmente y a tiempo. 

El rendimiento general del experimento fué de 

4.334 ton/ha siendo la línea M-95128 la mejor productora. 

El material genético con más adaptaci6n para esta 

área de influencia fueron: M-9512B, M-9653, M-9665, Ensenada, 

M-9667, M-9620, Numar, Cerro Prieto, Centinela y M-9626A. 
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GRAFICA 1. Rendimien : o de 9 variedades comerciales y 7 I í -

neas avanzadas de cebada. Ciclo O. l. 79-30 R. 

Campo Agrícola Experimental Agronomía, S.L.P . , _ 
(Pág.63 ) . 

GRAF ICA 2. Variedades o l íneas de 6 o 2 hi leras. Ciclo O. l. 
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TABLA 1. Temperaturas y Precipitaciones en grados centrgr~ 

dos y mil ímetros, registradas durante el desarro

I lo del ensayo de rendimiento de 9 variedades 

comerciales y 7 líneas avanzadas de cebada. Ciclo 

O. l. 79-80 R. Campo Agrícola Experimental Ag rono
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CUADRO 3.- Concentraci6n de rendimiento por parce la úti l y t on e la 
das por hectárea de 9 variedades comerc ial es y 7 I í 
neas avanzadas de cebada. Ciclo 0.1. 79-30 R. Campo -
Agrfcol a Experimental Agronomía, S.L.P. 

VARIEDADES Kg/ P.U. 
O LI NEAS 

# II III IV ~ X Ton/ha 

11 M-9512 B 1.609 1. 483 1. 484 1. 284 5.560 1.390 5. 791 
13 M-9653 1. 372 1.451 1.015 1.349 5.187 1.296 5.399 
12 M-9665 1.168 1. 254 1.346 1.326 5.094 1.273 5.304 
6 ENSENADA 1.405 1.266 .939 1. 237 4. 847 1.211 5.045 

10 M-9667 1.2'32 1.559 .793 1.104 4.738 1.184 4.933 
9 M-9620 1.286 1.353 .794 . 393 4.326 1.081 4.504 
8 NUMAR .947 1. 312 1.123 .908 4.290 1.072 4.466 
4 CERRO PR I ETO .973 1.322 .903 1.046 4.244 1.061 4.420 
5 CENTINELA 1.075 1. 215 .645 .937 3. 372 .963 4.033 

16 M-9626 A 1.038 1.123 .849 . 833 3. 843 . 960 3.999 
3 PUEBLA .890 .758 1.039 .96'3 3.655 .913 3. 304 

15 M-9649 . 802 1.158 .799 . 812 3.571 . 892 3.716 
2 PORVEN I R .959 .848 .724 .976 3.507 . 87 6 3.649 
1 APIZACO .665 726 .850 1.235 3·476 . 869 3.620 
7 TLAXCALA 1.053 1. 251 .353 . 818 3.375 . 343 3.512 

14 CHEVAL I ER .882 .765 .689 .660 2.996 . 749 3.120 

P.U. PARCELA UTIL. 
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CUADRO 4 - AnAl isis de Vari anza y Prueba de Tu ~ ey .05 para la 
variable rendimiento de 9 variedades comerciales y 7-
lín eas avanzadas de cebada . Ciclo O. I 79-30 R. Campo 
Agrícola Experimental Agronomía, S.L.P. 

FV 

TRATAMIENTOS 
BLOQU ES 
E. EXPERIMENTAL 
TOTALES 

gL 

15 
3 

45 
63 

C.v. = 16. 87 % 
TUKEY= 1. 3 ton/ha 

# VARIEDADES O LINEAS 

11 M-9512 B 
13 M-9653 
12 M-9665 
6 ENSENADA 

10 M-9667 
9 M-9620 
8 NUMAR 
4 CERRO PR I ETO 
5 CENTINELA 

16 M-9626 A 
3 PUEBLA 

15 M-9649 
2 PORVENIR 
1 APIZACO 
7 TLAXCALA 

14 CHEV AlI ER 

se 
2.0983 
0.7332 
1.3380 
4.2250 

TON/HA 

5.791 
5.399 
5.304 
5 .045 
4.933 
4.504 
4.466 
4.420 
4.033 
3.999 
3. 804 
3.716 
3.649 
3.620 
3.512 
3.120 

CM 

.1399 

.2461 

.0308 

a 

a b 

a b 
a b 
a b 

a b 

a b 

a b 

a b 

a b 

b 

b 

b 

F. cAL. 

4.542 -* 

7.990 .* 

F.05 

1. 87 
2. 31 

S IGNI FICANCIA .O~* 

c 

c d 

e d 

c d 

c d 

c d 

c d 

c d 

c d 

c d 

c d 

c d 

d 

* Variedades o líneas con la misma l iteral son estadísticamente 
i gueles entre sí . 
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CUADRO 5.- Concentraci6n de dfas a floración por parcela de 9 
variedades comerciales y 7 I fneas avanzadas de ce-
bada. Ciclo o. l. 79-80 R. Campo Agrf~ola Experi 
menta l Agronomfa, S.L.P. 

# VARIEDADES II III IV X O LI NEAS 

10 M-9667 100 100 100 100 400 100 
16 M-9626 A 94 94 94 94 376 94 
14 CHEVALIER 94 94 94 94 376 94 
1 APIZACO 86 86 36 86 344 86 

15 M-9649 86 84 86 86 342 86 
4 CERRO PR I ETO 80 84 84 84 332 83 
7 TLAXCALA 84 82 32 84 332 83 
2 PORVENIR 81 84 79 84 328 82 
9 M-9620 79 81 84 84 328 82 
3 PUEBLA . 79 86 79 79 323 gl 
8 NUMAR 79 79 79 79 316 79 
6 ENSENADA 77 79 79 79 314 79 

11 M-951 2 B 77 77 77 77 308 77 
5 CENTINELA 74 75 74 75 298 75 

13 M-9653 73 73 73 73 292 73 
12 M-9665 72 72 72 72 298 72 
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CUADRO 6. - Anál isis de Varianza y Pru eba Tu :~ey .05 para la varia
ble d í as a floraci6n de 9 variedades comerciales y ; -
líneas avanzada s de cebada. Cic lo O. l. 79-30 R. Campo
Agrí co la Experimental Agronomía, S.L.P. 

FV gL SC CM F. ca I . F.05 

TRATAM lENTOS 15 3571. 74 244. 78 123 .15 -1:- 1. 37 
BLOQUES 3 9.8 3.26 1.7 NS 2 . 31 
E. EXPER I MENTAL 45 85.95 1.91 
TOTALES 63 3767 .49 

C.V.= 1.66 % 
# VARIEDADES O LINEAS OlAS A SIGNIFI CAN CIA . 05 * 

FLORACION 

10 M-9667 100 
16 M-9626 A 94 h 

1<1 CHEVALIER 94 h 

1 APIZACO 86 9 

15 M-9649 86 f 9 

4 CERRO PR I ETO 33 e f 9 

7 TLAXCALA 83 e f 9 
2 PORVENIR 82 d e f 
9 M-9620 82 d e f 
3 PUEBLA 81 d e 
8 NUMAR 79 c d 
6 ENSENADA 79 c d 

11 M-9512 B 77 b c 
5 CENTI NELA 75 a b 

13 M-96S3 73 a 
12 M-9665 72 a 

* Var iedades o líneas con la misma literal son estadfsti~amente 
iguales entre sí. 
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CUADRO 7.- Con ~entraci6 n de días a maduréz por parcela de 9 va -
ri edades comer c ial es y 7 1 íneas avanzadas de cebada.-
cic lo 0.1. 79 - '30 R. Campo Agrí~o l a Experimental Agro-
nomra, S.L.P. 

# VARIEDAD ES 11 111 IV X 
O LINEA S 

14 CHEV AL 1 ER 122 125 123 120 490 123 

10 M-9 667 122 122 122 122 488 122 

7 TLAXCALA 120 120 120 120 4'30 120 

16 M-9626 A 120 11 8 120 120 473 120 

1 APIZACO 11 8 11 '3 11 8 11 '3 472 1 1 '3 

15 M-9 649 11 3 11 3 11 8 116 470 11 '3 

9 M-9620 116 ll 8 ll 3 116 463 11 7 
8 NUMAR 11 6 120 11 6 116 46'3 117 

11 M-9512 B 116 ll8 11 6 116 466 117 

3 PUEBLA ll 6 11 '3 116 116 466 117 
2 PORVENIR 114 113 1U 114 460 115 

4 CERRO PR 1 ETO 114 114 114 114 456 114 
6 ENSENADA 110 116 11 2 112 450 113 

5 CENT 1 NELA 112 ll2 11 2 112 443 112 
13 M-9653 11 2 116 110 110 44'3 112 
12 M-9665 11 2 112 112 112 443 112 
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CUADRO 3.- Anál isis de Varianza y Prueba Tu _ey .05 para la va 
riable días a maduréz de 9 variedades comerciales y 7 
líneas avanzadas de cebada. Ciclo O. l. 79- O R. Campo 
Agrícola Experimental Agronomía, S.L.P. 

FV gL SC CM F. cal. F .05 

TRATAMIENTOS 15 706 47.06 32.9 * 1. 87 
BLOQUES 3 31.625 10.54 7.37 * 2. 31 
E. EXPERI MENTAL 45 64.375 1.43 
TOTALES 63 802 

C. V. 1. 026 % 
# VARIEDADES O LIt:lEAS DIAS A SIGNIFICANCIA .05 .* 

MADUREZ 

14 CHEVAL I ER 123 f 

10 M-9667 122 f 

7 TLAXCALA 120 e f 

16 M-9626 A 120 d e f 

1 APIZACO 11 3 e d e 
15 M-9649 II g e d e 
9 M-9620 117 b e d e 
8 NUMAR 11 7 b e d e 

11 M-9512 B 117 b e d 
3 PUEBLA 11 7 b e d 
2 PORVEN I R 115 a b e 
4 CERRO PR I ETO 114 a b 
6 ENSENADA 113 a 

5 CENTINELA 112 a 

13 M-9653 112 a 

12 M-9665 112 a 

~ Las variedades o I íneas ~on la misma literal son estadrs t i~amen
te iguales entre sr. 
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CUADRO 9.- Concentración de la altura final en cm. por parcela -
de 9 variedades comerciales y 7 I fneas avanzadas de -
cebada. Ciclo O. l. 79-80 R. Campo Agrr~ola Experimen-
tal Agronomía, S.L.P. 

# VARIEDADES II 11\ IV 
O LINEAS 

15 M-9649 126 126 116 106 474 119 
16 M-9626 A 123 117 120 114 47l! 119 
6 ENSENADA 108 124 122 115 469 117 
1 APIZACO 120 121 110 116 467 117 

14 CHEVALIER 113 117 115 116 466 117 
9 M-9620 114 113 116 114 462 116 
5 CENTI NELA 112 114 111 122 459 115 
4 CERRO PR I ETO 121 119 116 102 453 115 
7 TLAXCALA 113 114 115 113 455 114 
2 PORVENIR 113 115 114 112 454 114 
3 PUEBLA 116 112 106 114 448 112 

13 M-9653 115 103 102 104 424 106 
8 NUMAR 112 103 93 108 416 104 

11 M-9512 B 105 111 99 100 415 104 
12 M-9665 90 105 100 100 395 99 
10 M-9667 101 102 94 92 389 97 
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CUADRO 10.- Anál isis de Varianza y Prueba Tu (ey .05 para la va
riable altura final en cm. de 9 variedades comer c ia 
les y 7 líneas avanzadas de cebada. C i ~ l o 0 .1. 79 -
80 R. Campo Agrí cola Experimental Agr onomía, S. L. P. 

FV gL SC CM F. cal. F . . 05 

TRATAM lENTOS 15 2860.36 190.72 6. 353 .~- 1. '3 7 
BLOQUES 3 174.29 53 .09 1.935 NS 2. 31 
E .. EXPERIMENTAL 45 1350.96 30.02 
TOTALES 63 4336 .11 

C. V. 4.92 % 
# VARIEDAD O LINEA ALTURA (cm) SIGNIFI CAN CIA .05 * 

15 101-9649 119 d 
16 101-9626 A 119 d 

6 ENSENADA 117 e d 
1 APIZACO 117 e d 

14 CHEVALIER 117 e d 
9 101-9620 116 e d 
5 CENTINELA 115 e d 
4 CERRO PR I ETO 115 e d 
7 TLAXCALA 114 e d 
2 PORVEN IR 114 e d 
3 PUEBLA 112 b e d 

13 101-9653 106 a b e d 
8 NUMAR 104 a b e 

11 101-9512 B 104 a b e 

12 M-9665 99 a b 
10 101-9667 97 a 

* Las variedades o líneas con la misma literal son es tadí s ticamen-
t e iguales entre sí. 
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CUADRO U.- Concentraci6n del peso hectol ftrico por parcela - -
Kg/HL de 9 variedades comerciales y 7 1 fneas 
avanzadas de cebada. Ciclo 0.1 79-80 R. Campo 
Agrícola Experimental Agronomfa, S.L.P. 

# VARIEDADES 11 111 IV X 
O LI NEAS 

11 M-9512 B 70.800 69.300 65.800 66.700 272.600 63.150 
12 M-9665 68.000 64.900 67.900 66.500 267.300 66.825 

5 CENTI NELA 66.100 67.200 63.000 63.700 260.000 65.000 
15 M-9649 67.400 65.000 63.600 63.400 259.400 64. 50 
2 PORVEN 1 R 66.200 65.000 64.700 62.000 257.900 64.475 
3 PUEBLA 63.300 64.700 64.600 63.300 255.900 63.975 
4 CERRO PR I ETO 64.400 66.100 63.800 61.200 255.500 63. 375 
3 NUMAR 64.400 65.200 62.600 63.200 255.400 63. '3 50 

14 CHEVAL I ER 66. 300 65.000 59.200 63.000 254.00 63 .500 
13 M-9653 64.700 63.300 60.800 63.500 252.300 63.075 
6 ENSENADA 62.800 61.700 57.500 61.800 243. 800 60.950 

16 M-9626 A 62.800 61.300 59.600 59.400 243.100 60.775 
7 TLAXCALA 61.400 60.200 59.033 55.500 236.133 59.033 
9 M-9620 60.200 61.300 55.000 58.000 234.500 5'3 .625 
1 AP 1 ZACO 54.700 57.100 57.200 60.300 229.300 57.325 

10 M-9667 54.800 60.400 50.900 55.600 221.700 55.425 
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CUADRO 12.- Anál isis de varianza y Prueba Tu_ey .05 para la va
riable peso hectol ítrico de 9 variedades comercia -
les y 7 líneas avanzadas de cebada. Ciclo 0.1.79 -
~O R. Campo Agrícola Experimental Agronomía, S.L.P . 

FV gL SC CM F. cal. F. .05 

TRATAMI ENTOS 15 73 1.06 48.73 14.63 .¡', 1. 37 
BLOQUES 3 90.39 30.13 9.04 -1} 2.81 
E. EXPER I MENT.AL45 149. 85 3.33 
TOTALES 63 971.31 

C.V. 2.92 % 
# VARI EDADES O liNEAS PESO SIGNIFICANCIA .05 ~ 

HECTOl I TR I CO 

11 M-9512 B 68.150 9 

12 M-9665 66. 825 f 9 

5 CENTI NElA 65.000 e f 9 

15 M-9649 64. 850 e f 9 

2 PORVENIR 64.475 e f 9 

3 PUEBLA 63.975 e f 9 

4 CERRO PR I ETO 63. 87 5 e f g 
8 NUMAR 63. 850 e f g 

14 CHEVAllER 63.500 d e f 9 

13 M-9653 63.075 c d e f 

6 ENSENADA 60.950 b c d e 
16 M-9626 A 60.775 b c d e 

7 TLAXCAlA 59.033 a b c d 

9 M-9620 58.625 a b c 
1 APIZACO 57.325 a b 

10 M-9667 55.425 a 

~ las variedades o líneas con la misma literal son estadís Licamen 
te iguales entre sí. 
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CUADRO 13.- Concentración del % de grano aprovechable de una -
muestra de 500 grs. por parcela de 9 variedades 
comercial.es y 7 I fneas avanzadas de cebada. Cic lo. 

• 0.1 . 79-80 R. Campo Agrí Lola Experimen tal Agrono -
mía, S.L.P. 

# VARI EDADES 11 111 IV 
O LINEAS 

13 M-9653 96 98 98 97 389 97.25 
12 M-9665 98 97 95 95 385 96.25 
11 M-9512 B 97 93 94 93 332 95.50 
6 ENSENADA 94 88 95 88 365 91.25 
8 NUMAR 97 97 85 35 364 91.00 
5 CENTINELA 96 93 83 85 362 90.50 
4 CERRO PR 1 ETO 85 92 87 92 356 39.00 
2 PORVEN 1 R 92 86 39 79 346 36.50 

14 CHEVALIER 96 96 66 78 336 84.00 
3 PUEBLA 76 89 87 83 335 83 .75 

15 M-9649 81 92 75 78 326 31.50 
9 M-9620 91 92 60 83 326 81 .50 

16 M-9626 A 80 87 73 64 304 76 .00 
7 TLAXCALA 75 73 36 52 236 59.00 
1 APIZACO 43 54 46 74 217 54.25 

10 M-9667 33 77 40 50 200 50.00 
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CUADRO 14.- Anál isis de varianza y Prueba Tu~ey .05 para la -
var iab le % de grano aprovechable de 9 variedades
comerciales y 7 líneas avanzadas de cebada . Ciclo 
0.1 79- 30 R. Campo Agrícola Experimental Agrono
mía, S.L.P. 

FV gL SC CM F. cal. F. .05 

TRATAMIENTOS 15 13164.61 877 .64 10. 53 i'< I . '37 
BLOQUES 3 1233.922 427.9 7 5.15 * 2. 31 
E. EXPERIMENTAL 45 3732.327 82.95 
TOTALES 63 181'3 1.36 

C.V. 11.147 % 
# VARIEDADES O LINEAS CALIDAD DEL SIGNIFICANCIA . 05 * 

GRANO (%) 

13 M-9653 97 .25 d 
12 M-9665 96.25 d 
11 M-9512 B 95.50 d 

6 ENSENADA 91.25 d 
8 NUMAR 91.00 d 
5 CENTI NELA 90.50 d 
4 CERRO PR I ETO 39.00 d 
2 PORVENIR %.50 d 

14 CHEVAL I ER 84.00 d 
3 PUEBLA 83.75 d 

15 M-9649 81.50 c d 
9 M-9620 81.50 c d 

16 M-9626 A 76.00 b e d 
7 TLAXCALA 59.00 a b c 
1 APIZACO 54.25 a b 

10 M-9667 50.00 a 

-* Las variedades o líneas con la misma literal son est adísticamen-
te iguales ent re s í . 
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CUADRO 15.~ Concentraci6n del peso de 1000 granos en grs. por -
parcela de 9 variedades comerciales y 7 1 fneas avan-
zadas de c;ebada. Ci cl o O. l. 79-80 R. Campo Agrícola-
Experimental Agronomfa, S.L. P. 

# VARI EDADES I 11 111 IV 
O LINEAS 

8 NUMAR 46.3 47.6 42.2 33.6 174.7 43.67 
12 M-9665 41.2 42.0 44.6 40.2 . 163. 0 42.00 
13 M-9653 39.5 39.9 41.8 39.4 160.6 40.15 
14 CHEVAL 1 ER 43.7 48.0 31.4 30.2 153.3 38 .32 
6 ENSENADA 39.7 37.2 36.6 37.0 150.5 37.62 

15 M-9649 37.0 39.6 35.2 37.3 149.1 37.20 
9 M-9620 41.5 40.3 27.6 37.6 147.5 36.37 
5 CENTINELA 37.9 37.3 34.7 35.2 145.1 36.27 

II M-9512 B 38.5 37.1 35.0 33.7 144.3 36.07 
4 CERRO PR 1 no 33.5 35.2 32.1 33.0 133. 8 33.45 
2 PORVEN 1 R 34.8 32.1 35.2 30.3 132.4 33.10 

16 M-9626 A 33.8 36.9 31.2 28.4 130.3 32.57 
3 PUEBLA 31.7 34.4 33.3 30.3 129.7 32.42 
1 APIZACO 23.5 26.0 34.1 27~5 Ill .1 27.70 

10 M-9667 22.5 31.5 24.3 24.4 102 .7 25.67 
7 TLAXCALA 28.3 27.3 21.9 24.4 101.9 25.47 
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CUADRO 16.- Anál isis de Varianza y Prueba Tu ,ey . 05 pa ra la va -
riable peso de 1000 granos de 9 variedades come r c ia
les y 7 Líneas avanzadas de cebada. Ci Li o 0 .1. 79 -
80 R. ~ampo Agrícola Experiment al Agronomía, S.L.P . 

FV gL SC CM F. cal. F . 05 

TRATAM lENTOS 15 1714.02 114.26 10.30 * 1. 81 
BLOQUES 3 166.588 55.52 5.00 * 2. 87 
E. EXPERIMENTAL 45 499.3 11.09 
TOTALES 63 2379.99 

C.V. 9.53 % 
# VARIEDADES PESO DE SIGNIFI CAN CIA .05 * 

O LI NEAS 1000 GRANOS 

8 NUMAR 43.67 e 
12 M-9665 42.00 d e 
13 M-9653 40.15 e d e 
14 CHEVALIER 38.32 e d e 
6 ENSENADA 37 . 62 e d e 

15 M-9649 37.20 e d e 
9 M-9620 36. 37 e d e 
5 CENTI NELA 36.27 b e d e 

11 M-9512 B 36.07 b e d e 
4 CERRO PR I ETO 33.45 a b e d 
2 PORVEN IR 33.10 a b e 

16 M-9626 A 32.57 a b e 

3 PUEBLA 32.42 a b e 

1 APIZACO 27.77 a b 
10 M-9667 25.67 a 
7 TLAXCALA 25.47 a 

* Las variedades o líneas con la misma literal son est adí s ticamen 
iguales entre sí. 
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CUADRO 17 .- Concen t raci6n de coefi~ientes de correla , i6n de 9 va-
riables con respecto a rendimiento , de 9 variedades -
comerciales y 7 líneas avanzadas de cebada. Cic lo 0. 1 

79 - '3 0 R. Campo Ag r í <.ola Experimenta l Agronomfa, S . L. P. 

VARIEDAD VI V2 V3 V4 V5 V6 V7 V'3 V9 O LINEA 

101-9512 B .98 * .99 :l- .98 * . 99 * . 99 * .99 l'r .99 ¡:- . 9 i:- .99 i:-

101-9653 1. O * 1. 0 * .99 * 1.0 * 1.0 * 1. O i~ 1.0 * 1. O * . 99 * 
101-9665 .99 ¡:- . 99 * .99 * .99 * .99 * .99 * .99 ~:- .99 * . 99 * 
ENSENADA .9 * .9 '3 ~- .9 '3 ¡;- .98 * .9 '3 * .97 * .99 * .9 '3 * .99 ¡:-

101-9667 .96 * .96 * .96 -:< .96 * .96 * .97 * .9 '3 l'r .96 * .9 ~ * 
101-9620 .96 * .99 * .99 * .96 * .9 6 * .96 * .97 * .99 ,.} . 99 i, 

NUMAR .9 '3 * .97 * .9'3 ¡:- .9 J * .9 '3 * .9 7 * .9 ~ * .9'3 * .99 -1:-

CERRO PRIETO .93 * .98 * .93 * .9 '3 * .9 * .98 * .9 3 * .9 '3 * .99 * 
CENTINELA .96 * .97 * .96 * .97 * .96 * . 99 * .9 7 * .97 * .9 7 ;, 

101-9626 A .97 * .9 '3 * .9 '3 * .93 * .93 * .99 * .99 * .99 * .99 i, 

PUEBLA .9 * .99 * .95 * .93 * .99 * .93 * .99 * . 93 * .99 -(:-

101-9649 .9 '3 * . 93 * .98 * .97 * .9 3 * .9 7 * .93 l:- .99 * . 97 -" 

PORVENIR .99 * .99 * .99 * .99 * .99 l:- .99 * .99 * .9 3 * .9 '3 i, 

APIZACO .95 * .95 * .96 * .96 * .95 * .95 * .96 i'r .99 * .95 i, 

TLAXCALA .91NS .92NS .92NS .92NS .92NS .9lNS .92NS .99 * .95 i, 
CHEVALIER .97 * .99 * . 99 * .99 * .99 * .99 * .99 * .99 i> .9 '3 ~ . 

Probabil idad .05 
* Significativo 
NS No significancia 

VARIABLES: 

VI Amacollo V6 Altura en cm. 

V2 Encañe V7 Peso HL 

V3 Embuche V8 % de grano apro vech éOl e 

V4 Floraci6n V9 Peso de 1000 granos 

V5 Maduréz 
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GRAFICA 1.- Rendimiento de 9 varo comerciales y 7 líneas avanzadas de cebada 0.1. 79 -80 R. 

Campo Agrícola Experimental de Agronomía, S. L . P. 
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TABLA 1.- Temperaturas y Precipita~iones en grados centfgrados y 

mil fmetros, regis ~ radas duran "e el desarrol lo del en -

sayo d~ rendimiento de 9 variedades comerciales y 7 

MESES 

DICIEMBRE 

ENERO 

FEBRERO 
MARZO 

ABRIL 

MAYO 

I fneas avanzadas de cebada. Ciclo 0.1. 79-30 R. Campo
Agrícola Experimental Agronomía, S.L.P. 

MAXIMA MINIMA MEDIA MEDIA PREC I PI TACaN 
MAXIMA MINIMA 

26.0 -1.0 19.01 7.42 11 

27 .0 -2.5 20.02 3.97 36 
29.0 -2.0 22.0 4. 84 26.2 
33.0 -1.0 27.16 6.55 O 

33.0 2.5 27.12 10.05 15.4 
37.0 9.0 31.27 13.55 O 

Fuente: Observatorio Metereol6gi co de la Escuela de Agronomfa de
la U.A. S.L.P. 
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