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I N T R o il u e e I o N 

Entre los diferentes aspecto3 oue i nvolucra el cult ivo del 

clavel, la etapa de l a repr oducción es t a l vez l a m~s importa n-

la base y el inicio del mismo. Dent ro de la r epro -te por ser 
ducci6n el me dio o s ustrato de enraiz amien t o y e l de s arrollo r a 

dioular a l momento del traspl ante son fundamentales . 

Respecto a los materiales que comúnmente se usan como me -

dio de enraizamiento se tienen: turba , c a:,ot i l lo de .u-roz, , cor

teza de ár boles , arena fina, pe rlita , vermi culita y nserrín y 

viruta de mader as rojas . A la vez se pru eban innume r abl es mez 

cla s y se me jor an otras ya existentes de es t os u otr os ma t eria

les para obtener mejores condiciones para e l enra izami ento. El 

medio de propagac ión o sustrato usado debe ser consistente pa -

ra servir de s oporte, retener suficient e humedad, ser l o sufi -

cientemente por oso para que drene y tenga buena a ireación. De

be estar libr e de: malezas, nemátodos y organi smos pat6genos y 

tener pH apropiado. 

El presente trabajo tiene cor,10 objetivos deterninar los -

efectos de siete medios de propagaci6n diferent es en ~l enr qi -

zamiento de claveles y además deter ~inar l A. influencia de cinco 

estados de desarr ollo r adicul~1r al tr aspl A.nte s obr e el crecimi&n 

--------------------1 
Parte de l a tes i s de grado presentada por J u an Tapi a o. a la 
Escuela de ·Agronomia de la Uni versid~! d. Cató l ic a de Valpara í s o 
para op t ar a l títul o de Ingeni ero ,\eró nomo, Quillota 1977. 
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dos experimentos : en el experimento 1 se mi
s e efectuaron 

efectos de los diferentes me d ios d e p r opa g a ci6n e n el 
di6 los 

i t de esauejes d e claveles. El exp erimento 1 se efec 
enraizam en ° -
tuó en el c riadero de p lanta s ' ';".;l ~r apiche " , Longotoma, Provincia 

Va . Regi6n. Se extraj e ron e s que j es de clavele s c v. 
de petorca , 

"Sir Arthur Sim". 

Los tratamientos de e ste e xperi mento 1 fueron los sig u i en -

tes: 1.-75% arena y 25% turba ¡ 2 . - 751; a r ena y 25% a serri.n; 

3.-100% aserrin; 4. - 33% are na , 33;; a serri.n y 33% viruta, 5 .-7•0% 

aserrin, 255b arena y 25% escoria de cnrbón coke , 6 .- 100",6 esco -

ria de carb6n cok e y 7. - 75% escoria d e c arbón c ok e y 25<>; ase -

rrin. 

A los 11; 27; 39 ; 55 y 66 día s v~spu6s d e inic iado el e nsa 

yo, se midieron en todos l o s tratamientos el deRarrollo r adicu

lar de los esquejes y la di f erencia de peso f r esco de Pllo s . 

En el experimento 2 se ~ idi6 la influencia del desarr ollo 

radicular al momento del t raspl a nte sobre el cre cimiento dn la 

planta. Se efectu6 en el Jardin " !, l borada" u b ica do en l a comu

na de la Calera , Provincia de 1uill ota , Quint a Regi6n . Esta 

parte conat 6 de c inco tra t amientos ~irobando cinco e s t a dos de de 

aarrollo r a dicular: 1 .- Estado d e tejido callos o (callo ) ; 

2 .- :Ssta do de inicio radicular , r n i ces de -
menos de 2 c ms . ( inicio); 

3.- Esta do de r a ices de 4 cms. 

4.- Es t a do de r a ice i:; .de 8 cms . y 

5.- Estado de raic e s de 8 cms. po dadaG o. Ir 

eme. 
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t iliZÓ el se u . t 6 mediciones (en e l experimento 1as s iguien e . 
se efectuaron "6n de flores en el tie mpo ; número 

6 
de 1a producci 

i tribuci n 1 peso fresco y seco de -d s . diámetro, a r go y 
Cosechadas, d , 

f resco y seco e ~as da s y por último peso 
r es cosecha 

1a s f lo . ar el ensayo . 
al t er m1-n plantas 

L T ~ D O S Y D I 3 C U 3 I O ~ R ;:; S U 

t c eda experimento , primero se a nase analiza s eparadamen e 

liza el experiment o 1 . 

cuadro 1 - Número de esquejes 
sim" con formación 
di ferentes. 

de claveles cv. " Sir Arthur 
de callo en s iet e s ustratos 

s ustrato o 
Tratami e ntos 

Dí:1s después <i e colocados e:. el 
sustrato 

11 dias . 27 di as 

1.- Arena-Turba (3 : 1) 20 , 0 d ( +) 20 , 0 a. 
2.- Arena- Aaerrin (3: 1) 14, 3 c 17, 3 ª · 
3.- Aserrin o,o a 1 r; 7. - ' ./ ,:, ,~. 
4.- Arena- Aaerrin-Vir. ( 1:1 : 1) o,o a 16, 3 ª · 5.- Aaerr in-Ar ena- Escoria 

Coke (2 :1: 1) 2, 3 b 17, 6 ª • 6.- Es coria de c arbón coke 16, 6 c 20 , 0 a. 
?.- Escor i a coke-aserrin ( 3: 1) 16,6 c 20 , 0 ª · 
C+) Promedios con igual letra s on s i gnificativame nte i r,uales 

( P : 0 , .05) . 

S6lo l os esqueje s del medio aren ~-turba presentaron en su 

totalidad formaci6n de tejido c alloso, Sif,uiéndole en número de 

esque jes en este estado arena-aserr1n, escoria de carbón coke so

la Y escoria de carbón coke-aserrin, los demás es~ueje s no prese~ 

taron en la formaci6n de callo. 
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cuadro 2 - Número de esquejes de clavP.les " Sir Arthur '.3 irn" 
c on inicios radicul a r es e n Giete s ustra tos dife 
rentes. 

sustratos '.) Ías de1=pués de colocados e n e l s u s trat o 
11 27 39 "5 

1.- Arena-turba (3: 1) 9 ,66 b+ 19 , ; , d 20 , 0 d 20 , 0 c 
2 .- Ar ena- Aserrin (3: 1) o,o él 3 , 6 b :'' 6 b 17, 3bc 

3.- Aserrin o,o a 4 , 6 be 4 , 6 be 9 , 8 n 
4.- Arena - Aserrin 

viruta (1:1:1) o,o a 1~ , 6 be i+ ' 6 be 18 , 0 bc 
5.- Aserrin-arena-escoria 

coke (2:1:1) o,o a 1 , O a 1 , e a 15 , 0 b 
6.- ~scoria coke v ,O a 7 , 3 c 17 , 3 d 18 , 0bc 
7.- Escoria coke-

aserrin (3 : 1) o,o a 7 , 0 e 7 , 0 c 1e , Obc 

(+) Promedios con igua l letra , s on s i Gnificat i varnente ieuales 
(P:0 , 05 ). 

66 

20 ,0 
19, 6 

3 , 0 

18 , 6 

16 , 6 
18 , 6 

18 , 6 

A los 11 dias de iniciado e l ensayo s6lo los esque jes del 

sustrato arena- turba, muestra n efecto p osit ivo para l e for maci6n 

de inicios r adiculares; a los 27 d i as el mismo s ustra to presentó 

casi 100% efecto en los esquejes pélr a l a for maci6n de 'inicios de 

raiz, Incluso algunos esquejes ( 25'$) pr esenta ban en ese momento 

raices de 4 cms. Igualment e a los 27 d i ns :os s u stratos rP.at a n -

tes pr e~entaron bajo P.fecto. 

A los 39 d i as todos lo5 es~uejes del sustrato ~rena -tur ba 

presentab~ n inicios r adiculares , e l medio ~~coria de c a r bón coke 

pre s e ntaba sobre un 85% inicios radiculares . Sl resto de los tr~ 

tamientos no presenta ron v~riaciones con res~ecto a los 27 di~s . 

A los 55 d i as los es~uejes de los trat Rmientos : ~r c~~-turbn , 

are na - aserrin, a r ena-3serrin- v i ruta 1 escoria de c a rbón coke y es-

e 
be 
a 

be 

b 
be 

he 
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de carbón coke-aserrin, presentare ~ icual r0s~ue sta para 
caria 
l a formación de inicios (sobre un 85%). Aserrin sólo presen -

taba el menor número de esquejes con inicios radiculares (me -

nos del 50%) • 

A los 66 dias se presentaba el inicio radicular s in ~ayo

r eB varia ciones, a excepci6n del ~edio d e 9serrin ~ur ~r a ~e -

nor (15%). 

De este modo, de los result ado s obtenidos s e puede dedu -

cir que el medio de e nraizam i ent o ~fecta ri~ l a formaci6n de 

inicios r a dicul;u-e s . 

A loa 27 dias ~,s de un 2o/; d e los e s ~u e j e s de l sustra to 

de arena-turba presentaron r a ices de 4 eme., el re s to no ~rP 

sentaban. A los 39 dias todos loD e sque j e s del sustrato a r~na 

turba 9re s enta ron r a ices de ~ cms. ~ incluso a l c unos de 8 cms . 

A los 55 dias los sustratos a rena-turba y e s coria de c .'.l.r

bón cake presentaron un efecto s imil~r s obr e l a for~~cióú d e 

r a ices de h cms. en los esnuejes (sobre u n 85~) . ~serrin- ;~e 

na-viruta; arena-aserrin y esc 0rin de c a rbón coke-aserrin mos

traban entre 65-75% d e lo .:; e a 1uc j e s con raices de es, "ledida , 

aunque no hubo diferencia s s i Gnific a tivas e ntre Pllos . Zl s us 

tra to aserrin mostró s6lo '1n 2C; ele esque .}'38 co n r1iccc dP. 0s:i 

medida. 

3e puede concluir ciue J.o R "fE-ctos observa dos s otre l os es 

quejes d~ clavel e s tarin n re lac i or."l.dos al ;:iorcent aje d e 'lgu a 

retenida por el me d io. 

A los 39 dias má s d el .?5~· de lo s e s~uej~s del s ustra to de 

arenn-turba prese nt aban r a i c~s d e O cr.i s;, lo.:; o tros t ,,. tamien-
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mostraban efecto. A los 55 días arena-turba mostra
tots aún no 

de esquejes con raices de 8 cms., escoria de carb6n cok e 
bS. 70% . d b6 ,,; serr1n-arena y escoria e car n coke-aserrin entre -
un 457->t a 

,...,,,, el resto no presentaba o er a bajo el porcent aje de es-
20-3v ;o Y 

. con raices de 3 cms •• A l os 66 d í as se destaca que ase
que Jes 

i Seoria de coke-a.rena present6 escaso número de raices de rr n-e 

8 cms. (33%): aserrin no presentaba raices de 8 cms . 

En general el desarrollo de raíces de 4 y 8 cms. estar ia 

influenciado por el porcentaje de rete nción de agua en el sus -

trato. Igualmente el desarrollo ra.dicula.r de l os esquejes fu A 

muy lento comparado con lo descrito por Cheever (1967) qui én l o 

gr6 enraizamiento a los 19 dias . 

Respecto al peso fresco de los esquejes se ~uede concluir 

que la ganancia de 61 est§ directanent e r e l ac ionada con el en -

raizamiento de los claveles. 

Despu6s de 27 dias en ~l medio ~r ena-turba que presentó l a 

mayor ganancia en este ensayo , cor respondi e nte a 2 , 3 gr s . 

Por los antecedent es obtenidos el ~serrín sólo, no es apr~ 

piado para servir de soporte a lo~ csr¡uejes de cla veles , por no 

ser cap az de mantenerlos erectos en s~ lugar . 

Los r esultados obtenidos en el experimento 2 fuer on los 

siguientes : 



-

C
uadro 3 _ Efecto del estado de desarrollo radicular al 

trasplante sobre el número de flores produ -
cidas en clavel~s . 

Estados de desarrollo radicular 

? 

callo inicio 4 cms. 8 cms podadas 

Nª promedio de 
flores por pla:! 
ta. 11 , 8 b 11 , 6 b 11, 4 b 9,7 b 

(+) Letras iguales no son s i gnific~tivas diferentes (P=o, 05) . 

No hubo efecto del estado de desarrollo radicular a l tras 

plante sobre el número de f lores producidas entre e l inicio y 

podadas, no asi en estado callos o donde s e obtuvo un núme r o me

nor de flores que los otros cuatro es t a dos, por lo tanto entre 

estado de inicio y de 8 cms. podadns a 4 cms. estaban en condi

ciones de ser tras plantadas sin s ufrir mermas. 

El desarrollo radicular a l trnspl ante no tuvo efecto sobre 

el dirunetro de l a s f lores entre el esta do inicio r adic~lar y el 

de raices podadas a 4 cm s . (7 , 5 - 7, 7 cms.). No a s{ en el es -

tado de tejido calloso donde el dihmetro de flores f ue menor 

(7,1 cms.). 

Las plantas traspl antadas entre inicios radiculares y r a i

ces de 8 cms. podada s, presentaron un largo de t allo floral si

milar (entre 61, 6 cms. y 63, 0 cms . ) , no pre s enta ndo efecto el 

estado de desarrollo radicular s obre esta variable. El lareo 

de floral promedio inferior y estadi s tica diferente (56 , 3 cms.) 

se obtuvo en las plantas transplantadas en e stado de callo. 



1 número de nudos promedio de los t a llos flo
En cuanto a 

d . en los diferentes tra tamientos no pre s entaron 
a1es obten 1 os 

r i ~ i gni ficAt ivas entre ellos (estados de desarrollo 
diferenc ªº s 

) por lo tanto la diferencia de largo de tallo flo 
radicular• -

te el estado de callo y los r estante s se debi6 a l acor 
ra.l en r 
taJniento de entrenudos. 

8 

El de sarrollo de raices ~l trasplante no tuvo efecto so

bre el peso fresco ni seco de los tallos florales entre un es 

tado de inicio de raices y raices de 8 cms. podadas a 4 c ms., 

sólo en estado de tejido calloso se logr6 menor peso fresco y 

seco, siendo esta diferencia significa tiva (peso fresco de 

20,4 a 25 ,7 gr amos 7 peso seco de 4 ,1 a 5 , 2 gramos). 

En general no hubo respuesta de l ~s plantas con r a i ces 

podadas re spec to a las no podadas. 

La distribuci6n de la producci6n de flores no se vi6 

afectada por el desarrollo de las raices nl trasr l a nte. 

Igualmente se pudo concluir ~ue el est a do de callo al 

trasplant e no es un esta do de desarrol lo radicu l ar , sino un 

proceso previo a la emisión ,i e r a ice s . 

Las pla ntas de mayor peso fresc o y seco al t e r minar e l 

ensayo fueron l as trasplantadas er.tre estado de i nicio y 8 cms. 

siguiendo luego las que tenian sus rai.ces podadas. El menor 

peso fresco y seco se obtuvo al estado de callo. 
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INFLUENCI A !)E LA 3 I:::MBR," DE ~ZJ'.ILLA :..l•1ARENGA!)A 

SOBRE R:!NDIMI :::::NTO Y C \LI DAD DE L,; CO .3ECHA EN DOS 

VARIEJP DE.S DE TT{IGC' C '.::JEAL (Trit i cum durum Desf •) , 

•~ I LA?EN Y C~ND~ALF~N-5
1 

Gonzalo Ugar te A. 

I N T H o D u e e I o N 

El trigo es un cer eal bl sico en el Mundo ya que es e l al i

mento más barato e n r e l aci6n a l a ene r e in que produce , s iendo -

importante en los pais es de menores ingresos . Es e l de mayor -

difusi6n , cultivándos e pr ácticamente en t odos los c l imas y l a t ! 

t udes , por s u pr oductividad , adap t ación al medio , rust i c i dad y 

r elat i va facilidad de cultivo. 

De l a s muchas especies de tr i go existent es e n el mundo, el 

t rigo duro o c andeal, (Trit icum durwn Desf . ) e s l a segunda e s p~ 

cie cultivada después del trigo bl ando o de pan (Triticum aesti 

vum L. ), siendo un alimento importante ya ~ue es i ngrediente 

del espagueti y otros a limentos rle pai sea cono Ar abi a y l a In -

dia. 

La producc i6n de trigo ha sufrido f l uctuaciones a tra véo 

del tiempo, por c ambios en 1~ superfic ie s embr a da y en l os r e n

d~entos uni tari os, como r e s ultado de polit i cas agri col a s apl! 

cadas a tra v6s de loa año s , así como t ambién, de f en6menos cl i -

-------------------1 
Parte de la tes is de gr a do pr ese nt ada por Go nzalo Ugarte A. a 
la Es cuela de Agronomi a de la Universidad Católica de Valpar ai 
so para optar a l titulo de Ingeniero Agr6nomo, Quillota 1976.-

,., 
.. -• 
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fitosanitarios y tecnol6gicos que han a fectado la pro
•áticoSt 
ducti~idad. 

El principal problema que ha afectado al trigo ca ndea l es 

el ama.rengamiento del gr ano, que influye en el rendimiento y 

la calidad de este. 

El grano amarengado se caracteriza por no presentar l a ca

racterística textura dura Y v ítrea, que es requisito básico pa

ra la formación de particulas eruesas y granulares que son tí -

picas de la sémola, que es el pr oduct o con que se f abrican l as 

pastas a lir!lenticias. Este gr a no amarengado hace bajar el con -

tenido de gluten, provocando men0r e xtracción de sémola , s iendo 

éste de inferior calidnd . 

~l objetivo fundamen t al de est a tes is, es llegar a deter -

minar el efecto de la siembr~ de se~illa·de trigo candeal con -

distintos porcentajes de amarengamiento, con l a finalidad de sa 

ber si s e trata de un carácter hereditario o existen otros fnc

tores que inciden. 

Se pretende ver el comportamier.to de dos variedades de tri 

go candeal, ( uil~fén y Candealfén-5, consi der ando la respuest a 

diferente que tienen frent e a &ste problema, en relación a l ren 

di.miento y calidad del grano. 

M A T E R I A L E S Y M E T O D O S 

En ·ensayo se realiz6 en l a Est a ci6n Experimental "La Pal -

ma" de la Escuela de Agronomia de la Universidad Católic a de 

Valpara1ao. 

' 
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se usaron las variedades de trigo candeal: Quilaf6n y can

des.lf~n-5 • 

El ensayo consistió en 11 tratami entos por cada variedad 

de trigo y ~atoe se refieren a diferentes porcentajes de grano 

amarengado (o,10,20,30,40,50,60,70,80, 90 y 100% de grano ama -

rengado) usados como semilla. 

Se efectu6 preparación de semilla, de suelo, porcentaje -

de amarengamiento, contenido de gluten y peso hectolitrico. 

R E S U L T A D O S y D I S C U S I O N 

Cuadro 1 - Rendimientos expresados en quintales por h!. 
de los diferentes tra tamientos y variedades. 

TRATAMIENTOS VARIEDADES 

N0 % AMARENGAMIENTO QUILAFEN CANDEALFEN-5 

1 o 18,50 14, 15 
2 10 18,00 13, 15 
3 20 17,50 15,90 
4 30 19,00 16 ,00 
5 40 19,.50 15, 75 
6 50 17,65 14, oo 
7 60 17,60 17, 00 
8 70 17,50 16,65 
9 80 18,25 16,15 

10 90 17,70 16, 00 
11 100 17,00 14, 75 

PROMEDIO GENERAL 18 t 01 15, !+1 

Los resultados de rendimiento muestran diferencias muy Si§ 

nificativas entre las variedades. Los tratamientos no mostra -

ron diferencias significativas entre si. Por lo tanto el por -

centaje de amarengamiento de la semilla sembrada bajo l as cond! 



13 

no influyen e n l a obtención ue menor o ~ayor ciones del ensayo, 

rendiJlliento. 

Entre las variedades hubo diferencia s significativa s en f a 

de la variedad C}uilafén ~ue rindió ap roximadamente un 14% -vor 
la variedad Candealfén-5, debido a mayor capacidad de -más que 

Y alta fertilida d flor a l ~ue p osee l a variedad ~uila fén, 
111acolla 
lo que significa un mayor número de espigas p or p l anta y de gr~ 

nos por espiguilla. 

cuadro 2 - Arnarengamiento expresado en porcentaje de los 
difere ntes tratamientos y variedades. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

TR AT AJ-1 TI!IT0S 

o 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

PROMEDIO GE~·TER J\L 

V :,RI ~Dt\DES 
'1UJ LAF::::N e; P-.tfZJ:S.:.LF:S~: 

3 , 0 
2, 3 
2, 8 
:::, , 3 
2, 5 
4, 2 
3, 8 
!; ' 7 
5, 5 
5, 2 
5, 3 

3, 9 

4,4 
.. -

1 ' ¿ 

L~' 1 
2, 8 
1 ' 6 
2 , 0 
2, 4 
I+ , O 
"'-'. h .,, ' . 
3, 9 
3, 4 

3 ,0 

Hubo diferencias s ignificotivas entre l as varieda des con 

respecto al amarengamiento. -En cambio los tratamientos dieron 

resultados que no mostraron diferencias s i gnific ntivas. 

Por lo tanto el porcentaje de ru¡iarengamie nto de la semilla 

de trigo candea l no influye en el porcentaje de grano amarenga

do a l a cosecha, lo cual demuestra que ~o s e trata de un carác-



~•f ff'fe4ttq-iA, •~o, •~1,tii'lan otros factores, ya sea clim'• 
rtqff'1 P, ~tR"P~·~ÍPQ8 qH• •~tai-ia incidiendo. Este resultado con -ftfffl' tº 4ichp por o¡ONIOI (1959) que dice que no ea heredita -

rtfl ~t ~A-r•~~1mi•ntQ, p,ro si lo es la mayor o menor propensi6n 

a f f'~ep~are~. fQf su parte CARLEVARINO (1967) dice que se lo• 

F.ª coprfP+ qp¡ &:11arengamiento con aplicacione s tardias de ni -

rr~gepp. 

Oa+dea+f•n-5 demoatr6 en el ensayo ~ue es m~s resistente 

~H• QH:1-t•fén al QB..feng&llliento. 

Con respecto al glutep húmedo los resulta dos mostraron di -fer,poiap ~ignifio~tiv•• eptre l as variedades. Los tratamien

~oa po mos~rEWon diferepcias significativas entre si, lo cual 

ifffftPMla qH• la siembra de trigo candeal con distintos porce~ 

r~~•s 4, ~~•~gamiento en la semilla, no afecta el contenido 

~- ,lµ~~µ 4•+ g.r~p. 

~• va,rie4ad Oandealt6n-5 preaent6 contenidos de gluten su

f~ftAfJ• a Quilat6n, sin embargo, esta última por su mayor cap! 

oi4•4 de macolla, podria compensar su menor contenido de gluten. 

i+ coptendio de gluten de la variedad ~uilntén podría in -

CT•~•~~a.rae haciendo aplicacione s de a ltas dosis de nitr6geno, 

+9 q~tt 111e joraria la cal;J.dad del grano, según CJ\RLEV ARI!'!O ( 1967) 

APli~~4Q nitT6geno en forma tardia para que la planta disponga 

~• 4iAhQ el,mento en el momento de la formaci6n del grano. 

&f tiJgl n101~•rio man•jar en la formn m!s eficiente los fai 

~qf ~ª ~fWAR~MiOQI, 9Qffl0 ~piiQaci6n de nitrógeno, riegos, para -

tRffRf rn~YAf•• QQn,,n,4a, 4• gJuten, debiendo considerarse taa

~ltft t t ~AP~ 41 1it1Ar,, 
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Respecto al color del grano muestra ciertAs variaciones en 

tre los distintos tratamientos en la varieda d Candealfén-5 en 

aquellos con porcentaje de amarengami ento mayor en la semilla 

sembrada, los que obtuvieron un color aoarillo pálido . En la 

variedad Quilafén se present6 color amaril lo intenso . En gen~ 

ral, el color en amba s variedades fué cla sifica do de bueno . 

Mostraron amba s varieda des elasticida d normal , aunque Can

dealfén-5 mostr6 me j or calidad en es te carácter. 

~uilafén mostró pequeñas variaciones en l a tenacidad , no 

asi Candealfén-5 calificada como muy buena. 

Por lo t a nto respecto a color , elasticidad y tenacidad, los 

distintos porcent a jes de amarengar.iie nto en l a s emilla s embrada , 

no i nfluye n en dichas características. 

El porcenta je de amarengamiento e n la s emilla sembr ada no 

tiene incidencia en el pe s o hectolitrico del grano cosechado , 

pudiendo mejorar los valores obtenidos, haciendo uso adecuado 

de los f actores de manejo del cultivo . Entre las variedades -

hubo dife rencias muy significa tivas , mostrando la variedad Can

dealfén-5 , un peso hectolit rico mayor que la variedad 1uilafén. 

Al correlacionar las difer encias var iables medidas se con

cluyó lo sigu iente : 

- No exi eti6 correlación entre e l re ndimi ento y el amaren

gamient o, gluten húmedo y peso hectolitrico. 

_ zntre el amare ngamiento y g luten húmedo y peso hectolí -

trico e xi stió correlaci6n negativa significativa para las doa 

var i edades, por lo t a nto a mayor a marengruniento , menor conteni 
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do de gluten en el gr a no; igualmente es menor el peso hectoli -

trico, l o que se explica por el peso especifico menor del grano 

de trigo candeal amarengado . 

Por último hubo correlación s i gnificativa y positiva ent re 

el gluten húme do y peso hectolitrico , es decir , a mayor pe so 

hectolitrico presente en una muestra de trigo c andeal, mayor se 

rá el contenido de gluten húmedo . 
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