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C A P 1 T U L O 

I N T R O D U e e I O N 

El cultivo del sorgo data de hace miles de.anos, En

Africa s~ sembraba para consumir su .grano y aprovechar su fo

llaje en la alimentaci6n del ganado. El cultivo de esta plan

ta ha ido evolucionando a través del tiempo; en la actualidad 

se producen sorgos para grano, forrajeros, para escoba, para

pasto y para jarabe. 

La producci6n Pecuaria se ve ampliamente beneficiada· 

por la de sorgo forrajero; éste adquiri6 desde su fntroduf 

ci6n gran importancia por su adaptabilidad, rendimiento de fo 

rraje y eficiencia en el aprovechamiento del agua, adem&s de

que su follaje es muy palatable al ganado. 

Los miembros-del género.sorghum spp. contienen un~

gluc6cido ciamogenético llamado durina~ que al ser consumido

por el animal puede llegar a causarle la muerte .. 

Vinalli (18).- Afirma que 1.2 Kg. de forraje de sor

go verde con 0.0222% de HeN es letal para el ganado. 

Snapp., R.R. y A.L. Newman (15). Menciona que alimen 

tando al ganado con sorgo verde cortado o ensilaje, no causa

problemas, aOn en el caso de sorgos helados o muy danados por 
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sequh. 

Parece pues, que el ~cido cianhfdrico es más o menos 

destru1do en la panza de los rumiantes y que los accidentes·. 

dependen, en gran parte, de la capacidad degradativa de cada

res. 

Ello explica que, si se adoptan ciertas precaucione~ 

·sea posible evitar estos accidentes recordando que e1 Gluc6si 

do únicamente está presente durante las primeras semanas de -

vegetación (corrientemente desaparece de los tallos al cabo.

de un mes y de las hojas hacia los dos meses); que siempre e! 

ta ausente en el momento de lt floración; y que en lbs el! -

mas secos y cálidos, y tratándose de suelos pobres en Humus,

es necesario ser prudente. 

Las caracter1sticas Agronómicas de la planta de sor

go y las condiciones ecológicas de la región del Istmo de Te

huantepec, indican que el sorgo forrajero,- aprovech·ando ·en -

forma verde o ensilaje, es un cultivo que puede ayudar a r~

solver la falta de forraje y mejorar así las explotaciones de 

ganado Bovino tanto de engorda como lechero. 

1;1.- ANTECEDENTES. 

A continuación se mencionan en forma somera los tra

bajos experimentales realizados en diversos Centros y Campos 
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dependientes del I.N.I.A. (Instituto Nacional d~ Investigaci~ 

nes Agrfcolas) en el pafs. 

Villarreal C.E.- En un estudio de observación de 2~

Sorvos Forrajero~ para ensilaje en la regi6n Norte de Tamauli 

pas, encontró que el mayor rendimiento en forraje seco fu~ 1~ 

gra~o por el T.E. Milk-Maker con diferencia significativa res 

pectb a los dem~s (16). · 

Martfnez P. Ramón A.- En un ensayo de rendimiento -

en Sorgos de ciclo Precoz para ensilaje en la Comarca Lagun! 

ra, donde se probaron 7 variedades, encontrándose que las 

más sobresalientes fueron: Advance 1085-F; Advance 1071-F y

FS-15. (10) 

Córdoba Bustos A.- En un ensayo de rendimiento con

a Variedades e hfbridos de Sorgo, encontró que la variedad -

de sorgo FS-22, fu~ la que tuvo mayor rendimiento en mate~ia 

verde. (3). 

OBJETIVOS: 

Comparar las nuevas Variedades que salen al mercado 

con las actualmente recomendadas en cuanto a rendimiento y -

caracterfstfcas agronómicas. 
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CAP 1 T U LO 11 

REVISION DE LlTERAJURA 

2.1.- ORIGEN Y DlSTRIBUCION IGEOGRAFICA. 

Los sorgos son nativos en ciertas regiones de Africa 

y Asia. Donde se han cultivado desde hace más de 2,000 aHos.

Los sorgos se introdujeron por primera vez en lo~ Estados Unt 

dos y se cultivaron a lo largo de la Costa del Atlántico, más 

o menos a mediados del último siglo. (12). 

2.2.- TAXONOMIA. 

El sorgo (Sorghum vulgare Pers).- Es una planta vas

cular que se clasifica dentro de: 

DIVISION -----------

5 U B -·o I V I S ION - - '"-" '-'":' • 

CLASE 

ORDEN 

TRIBU 

EMBRYOPHYTA SIPHOGAMAE O PHANf 
ROGAMAE. 
ANGIOSPERMAE. 

MONOCOTYLEDONEAE. 

GLUMIFLORAE. 

ANDROPOGONEAE. 

FAMILIA ------------ GRAMINEAE. 

SUB-FAMILIA -------- PANICOIDEAE. 

GENERO ------------- SORGHUM. 

ESPECIE -----------~ VULGARE. · 

NOMBRE TECNICO ----- SORGHUM VULGARE. 
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Todas las variedades de sorghum vulgare son anuales, 

pero debe hacerse menci6n de un sorgo Perenne emparentado muy 

de cerca, que es el Zacate Johnson, Sorghum Halapense (l) 

Pers: se parece al zacate Sudán, pero es menos vigoroso y pro 

duce rizomas que se. desarrollan ampliamente y llega a consti

tu~r un serio problema su erradicaci6n de los campos de cult! 

vo. los hfbridos de las dos especies son parcialmente estéri-

les. (4). 

Actualmente se conocen tres grupos de sorgos, ate~

diendo a su constituc16n cromos6mica: 

'Sorghum vulgare o sorgos cultivados 2n• 20 sorgos 

anuales de grano, forrajeros y escoberos. 

Sorghum Halapense 2n= 40 zacate Johnson Perenne. 

Sorghum Versicolor 2n= 10 zacate anual Africano. 

la identificación del Sorghum versicolor es una esp~ 

cie de zacate anual de Africa, sugiere la posibilidad que el

sorgo presente el fen6meno de poliploidi~. segQn ha resultado 

de investigaciones ctto16giéas. (4). 

2.3.- AOAPTACION. 

Como el sorgo es muy resistente a la sequ1a se puede 

cultivar principalmente en las áreas donde la lluvia es tnsu-



ficiente para la producción del mafz. Sin embarg~ el sorgo -

responde bien al riego. 

La especie se adapta bien a las regiones de lluvia ~ 

limitada. d6nde la precipitación media anual es so1ament~ de~ 

435 a 625 mi11m•tros. La temperatura media más favorable para 

su crecimiento es de 26.5°C. La temperatura m1nima de 15.5°G. 

a causa de sus necesidades de temperatura. rara vez se culti

va el sorgo a altitudes su~uriores a los 18,000 M.S.N.M. (5). 

El sorgo se puede producir sobre todos los t1~os de

suelos y su crecimiento depende de la fertilidad relativa y-

de la disponibilidad de humedad en el suelo. 

Es más tolerante el álcali y a las sales. (5). 

2.4.- OESCRIPCION BOTANICA DE LA PLANTA: 
\ 

2.4.1.- RAICES: 

Todas las rafees son adventicias. fibrosas y desarr~· 

llan numerosas raicillas laterales, por unidad de superf1c1e

el doble que en el mafz. la profusa ram1f1cact6n y amplia di!_ 

tribuci6n del sistema radicular es una razón por la que los -

sorgos son tan resistentes a la sequía. la planta crece 1ent~ 

mente hasta que el sistema radicular está bien establecido. -

En la madurez las rafees alimentan un área que es aproximada

mente la mitad.de la del ma1z. (4). 
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2.4.2.- TALLOS: 

L~s tallos son erectos y s6lidos y adquieren alturas 

desde 40 centfmetros hasta m&s de tres metros. Hay una yema -

lateral en cada nudo; en algunas variedades se desarrollan de 

una a tres.yemas de los nudos inferiores y este ahijamiento o 

amacóllamiento no se considera indeseable, pero el desarrollo 

de las yemas superiore~ d§ como resultado ramas laterales que 

maduran tardfamente, lo cual dificulta la cosecha. 

La longitud de los entrenudos determina la altura de 

la planta, y las vari•dades doble enanas, y altas con igual -

ciclo vegetativo pueden tener igual número de hojas: La dife

rencia se debe totalmente a la longitud y no al número de los 

entrenudos. (4). 

2.4.3.- HOJAS: 

son alfernas, con lfmoos alargados-para p·egado leli

nerves y en las variedades enanas se encuentran superpuestas. 

El tamaHo de las hojas es variable, siempre m&s P!

queHas que las del mafz, auqque de forma similar. Las hojas -

se enrrollan durante los perfodos de sequfa y disminuyen la -

transpirac16n, caracterfsticas que también contribuye a la re 

s1stenc1a a ese factor ambiental adverso. (7). 
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2.4.4.- FLORES: 

la Inflorescencia es una pen1cula compacta, excepto

en el zacate S~dán, sorgos escoberos, los Shall~ y en ciertas 

variedades de sorgos forrajeros. Las unidades Florales, como

en todas las gramíneas, son las espiguillas que son.de dos-

clases: Sésiles contienen un óvulo que desarrollará una semi

lla después de la fecundaci6n. las florecillas abren durante

las primeras horas de la madrugada, y parece ser que tiene lu 

gar una reacci6n en la oscuridad para que se efectae la flor~ 

ci6n. Una pan1~ula puede llevar hasta 6,000 florecillas cuyas 

antenas pueden producir más de 24 millones de granos de pole~ 

la polinización se lleva a cabo en 5 a 7 días o más si las m~ 

nanas son frescas. El sorgo generalmente·es autopolinizado,

pero no existen barreras ~ara la fecun~ac16n cruzada y ésta -

es de 5% o más cuando las variedades se siembran juntas; exp~ 

rimentalmente se sabe que es necesaria una distancia mínima 

de 120 metros para evitar contaminaciones. El polen germina -

inmediatamente después de !a dehiscencia y mantiene su viabi

lidad menos de una hora; los estigmas, por el contrario, son

receptivos varios d1as. (7). 

2.4.5.- GRANO: 

las semillas son' pequeñas en comparación con el maíz. 

pues se necesitan de 25,000 a 60,000 para el péso de un kilo-

gramo. 

1 

1 

1 

1 

1 
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Cada semillas en realidad es un fruto (cari6ps1de) -

cubierto en mayor o menor grado por glumas de color negro. e~ 

f~~ rojo o paja. El color ·de la semilla puede ser blanco, ro

jo, amarillo o café, lós colores es el resultado de complejos 

genéticos que fnvol.uc~án al pericarpio y a la testa. Una gran 

parte del cari6pside es el endospermo, const1tu1do casi total 

mente por almid6n. 

Ciertas capas en algunas semillas contienen conside

rables cantidades de tahinos, y las variedades forrajeras no! 

malmente producen semillas cafés de este tipo. (7,4). 

1 2.5.- PRINCIPIOS DEL ENSILAJE. 

Los principios generales del proceso del ensilaje se· 

conocen bastante bieh~- El proceso del ensilaje estS regulado

principalmente por la interacción de tres factores: 1) Las --
( 

bacterias qúe hay ,en_ et material vegetal; ~) El air_e que que.:. 

da atrapado o ·que penetra en la masa almacenada; 3) La compo

s1c16n del material ~egetal colocado en el silo. Estos 3 fac

tores est§n relacionados entre sf. Es diffcfl separar la 1m

portancfa de cualquiera de ellos de la que tienen los dem§s y 

por tanto no siempre-~e puede predfcir cual serS el resultado 

final del proceso del ensilaje. (5). 

Las fermentaciones y las multiplicaciones de las ba~ 

terias tienen el efecto de aumentar la temperatura de la masa 
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ensilaje y formar ~cidos. 

La eleVación de la temperatura traer1a como cons~ -

cuencia final descomponer o pudrir el forraje, levadura y mo

hos, si la formación continua de ácidoJ no diera pronto una -

acidez tal que detuviera completamente la actividad de estos

organismos (la acidez final oscila entre 2 y 2.5% o mucho mSs 

cuando el P.H. es inferior a 4); en este momento desciende y

la masa se estabil~za en un estado det.rmfnado. (6). 

La ausencia del aire debido al apisonamiento estimu

la el desarrollo de los bacilos lacticos. Prol1feran mejor e~ 

tre los 20 y los 45°C y resisten una.acidez,más elevada que

otros microorganismos. En efecto, los bacilos but1ricos se di 

sarrollan bien a 30-40°, pero no resisten un PH inferior a 

4-2: cuando el óptimo para el bacilo láctico es un PH situado 

entre 3.6 y 4.2. 

En resumen, si las condiciones son favorables a la -

fermeitació~ iáctica, el grado de acidez evitar~ las ~ermenta 

ciones pútridas debidas a la fermentación bútirica. (6). 

La deshidratación de la planta, pasándola a harina y 

convirtiéndola en p1ldoras o pastillas de unos 2 a 3 centíme

tros de diámetro, es un procedimiento reciente en la utiliza

ción de los sorgos forrajeros, el mejor momento es cuando el

grano ha llegado ·a la fase de mas~ que es cuando el tallo al-
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macena mayor cantidad de azOcares. Casi todos los nutrimentos 

se retienen en el produ¿to seco. El proceso elimina ciertas -

p~rdidas que hay cuando-la planta es curada y se d~ como heno 

o cuando se ensila. Las pfldoras son fáciles de manejar, alma 

cenar y tranjportar; el bajo contenido de homedad háce el pr~ 

dueto alta~ente r•sistente al ataque de hóngos y bacterias. -

El sorgo deshidratado tiene un sabor agradable, buen olor y -

apariencia atractiva. Las ptldoras se secan hasta un 8 a 10%

de humedad; contienen 75 a 85% de carbohidratos, 3.5 a 6% de

prot~fnas y 2 a 2.5% de.grasas. Como el contenido protetco es 

bajo; es práctico aumentarlo a base de harina de alfalfa o so 

ya. ( 4}. 

El grano de sorgos es semejante_al del mafz, pero -

contiene un poco más dé protelnas y un poco menos de grasas.

Puede sustituir al mafz en cualquier caso en que se use como

alimento animal, y los resultados bromatológicos indican que

comparando los dos gránós tienen c;ªsi un valor_ nutritivo idén 

tico. A diferencia del·malz amarillo, contiene muy poca vita

mina A. (4}. Los análisis han demostrado que las vitaminas·-

del co~plejo 8 son co~parat1vamente supefiores a las del maf~ 

la r1boflávina y· la.~iridoxina son más altas en el mafz, pero 

hay más ácido pantot!tnico y bio~ina en el sorgo. El grano.-

contiene 12l de protefhas 3% de grasas y 70% carbohidratos. ·

(4}. 

En algunas regiones de la India, Africa y China la -
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1 
~ayor producci6n de grano de consumo se utiliza en la alimen-

tación humana, y en una u otra forma se usa en todas las comi 

das. El grano se muele cada vez que se va a emplear pues de • 

otro modo la harina se descompone si no se elimina el embrió~ 

se confeccionan torbillas con las variedadei como ShallQ que

son de las más apropiadas para estos usos; ~ntre ellas se en

cuentra una que se denomina por Sorghum o sorgo palomero que-
. . 

tiene la caracter1st1ca de reventar, al igual que el maíz pa

lomero, para hacer Palomitas. (7). 

En cuanto a usos industriales, el. grano se prdcesa -
' en la producción de al~~dón, dextrosa, miel, aceites ~omest! 

bles, alcohol y materias primas para otros productos, La tes

ta de algunas variedades contienen una cera valiosa, semejan

te a la que se separa de las hojas de una palmera comQn en -

Brasil (copernicia cerffera), usada en pulimentación de mue

bles y metales; esta cera constituye aproximadamente el 1% --

del grano. (9). 
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C A P 1 T U LO 111 

MATERIALES Y METODOS: 

3.1.- lOCALIZACION DEL AREA: 

El experimento se establec15 en los terrenos del Ca~ 

po Agrfcola Experimental del Istmo, que se encuentra situado

dentro del Distrito de Riego No. 19, en la poblac16n llamada~ 

la Ventosa, Municipio de Juchitlán, Oax. El área está locali

zada entre los paralelos 16°25' de Latitud Norte y 95°43' de

longitud Oeste del Meridiano de Green Wich. 

3.1.1.- LIMITES: 

. El Distrito de Riego No. 19, está limitado al norte

por el Canal Principal con 70 Kms. de longitud. 

Al Sur por h .c9sta 7~(A1tura Mts./n.m.} con 70 Kms, 

de longitud. 

Al Este por el R1o Chicapa con 30 Kms. de longitud. 

Al Oeste por·la margen izquierda del Rfo Tehuantepec 

con 25 Kms. de. longitud~ 

c9 
Area comprendida: El área total dentro de los llmi -

tes del Dtstrito de Riego No. 19, es de 70,233 Has. incluyen

do poblaciones y obras de infraestructuras. la superficie re

gable son 50,807 Has. quedando ~1 resto como zonas temporaleL 
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3.1.2.· CARACTERISTICAS CLIMATICAS DE LA ZONA: 

El clima imperante en el Distrito de Riego No . . i9 de 

acuerdo a la clasificación de Thorwhith es: Semi-seco, calien 

te, con prec1pitaci6n.defic1ente en .ipv1erno y primavera y 

abundante en el verano. la tpmperatur~ m~xima en el verano es 

de 36°C, pero cuando.soplan los vientos del norte que son s•

cos refrescan ocasionando una baja en la temperatura que va -

rfa entre 27 y 28°C la humedad atmosférica ~nda sobre el 70%, 

la evaporación es en el orden de 2,434 mm. la. temperatura me

dia anual es de 26.5°C. oscilación térmica crece en los meses 

de Diciembre a Marzo alcanzando en este último su máximo V! -. 

lor. En los meses de Octubre a Diciembre es muy irregalar. -

las heladas casi nunca se presentan porque la temperatura no

ha sido inferior a los l6°C. Las granizadas ocurren en las -·

épocas de lluvias en forma tan escasa que se consideran insis 

nificantes para ocasionar daños a los cultivos. 

Los vientos en esta región soplan generalmente en 2-. 

direcciones N-NE y S-SW. A los primeros les llaman localmente 

Nortes y a los se~undos Sures. Los Nortes soplan casi durante 

todo el año con diferenciación en intensidad y velocidad y -

los sures en épocas del año bien definidas. 

La primera de ellas que es del mes de Octubre al mes 

de Marzo, cuyos vientos alcanzan en ocasiones hasta más de 80 

Kms/h. siendo éstos más intensos en el mes de Noviembre; y la 

segunda de Abril a Septiembre en donde la intensidad y veloc! 
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dad disminuye intercal&ndose con vientos del SW y calmas. 

Siendo estos vientos del ~uno de los factores ad -

vers.os mh peligrosos para los cultivos en esta zona para su

frec~encia, velocidad y-lo imprevisible de su distribución 

anual, ~s recomen~able t~mar las mejores medidas de protec . . -
c16n:para la buena conservacHin de suelos y cultivos sembran_

do pastizales o plantando cortinas rompe-vientos de &rboles -

frutales en 2 6 3 hi}eras. 

3.1.3:- CARACTERISTICAS GENERALES DEL SUELO EN LA Z~ 

NA: 

3.1.3.1.- TOPOGRAFIA: 

Los suelos que constituyen el Distrito de Riego No.-

19, err su.mayor,a son suelos planos. 

3.1.3.2.- ASPECTO EOAFOLOGICO: 

En la llanura costera semi-seca del Pac~f1co donde -

se enc~entra el Distrito de Riego, existen suelos de pradera

rojiza tropical como suelo zonal. Su textura es de marga are

nosa y ~arga arcillosa, de estructura de bloques o pr1sm6ti~~ 

Grietas de contracción de 2 a 6 cm. que indican su -

gran proporcf6n de arcilla que se forman con la estaci6n seca 

y se profundiza en los prismas h~sta 125 a 140 cm. 
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Lope Avila (8) nos dice que los suelos que componen

el Distrito de Riego No. 19 del Istmo de Tehuantepec, Oax. 

son de origen granftico y cal izo y que se han formado como r~ 

sultado de la acct6n .de los factores de la intemperizaci6n S! 

bre la roca, que durante las diferentes eras geol6gic~s han -

emergido o permanecido sumergidas y sobre el material de aca

rreo proveniente de l~s cerros circundantes. 

Dentro del Distrito de Riego No. 19, existen 7 s~ -

ries de suelos que son: Tehuantepec, Juchitl§n, Gufchilaui, -

Ventosa, Ríos, Olivo y Mixtequilla. 

La serie R1o y la Juchitlán son de textura ligera, -

mientras que en las dem§s series la textura varía de media a

pesada. 

3.1.3.4.- SALINIDAD: 

Se encuentran áreas salinas bien delimitadas y que

son aprovechadas~ Mora Bl~ncas, reporta qu~ hay~sa}es sol~ -

bles de cloruro y sulfato de sodio, calcio, magnesio y en me

nor escala carbonato de sodio, en las 50,807 Has. aprovech~

bles el autor considera que por tener un clima árido y un or! 

gen marino, se explica en estos suelos la existencia de sales 

a profundidades cercanas a la zona radicular y que d~ acuerdo 

a la textura, a la proñundidad del manto freático, a la poro

sidad, al c~ntenido de sales y al manejo que se les dé podr§n 

aprovecharse indefinidamente o se convertirán para siempre en 
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suelos salinos s6d1cos o suelos s6d1cos. 

3.2.- DISE~O EXPERIMENTAL EMPLEADO: 

1' 

En el lote_ experimental establ~c1do se emplea el Di

seno Experimental de Bloques al azar con 4 R~petec1ones. p~o~ 

bando 1 O H 1 b r id os de S o r g os par a En s 11 aje y s;o n l os s 1 g u 1 e.!!. -

tes: 

l.- SUGAR DRIP. 

2.- N K - 320. 

3.- BEEF-BUI LDER. 

' 4.- GROWERS 30 - F 

5.- TRACY. 

6.- MILK MAKER. 

7.- F.S. - 531. 

8.- TITAN - R. 

9.- AZTECA. 
~ ~- -

10.- F-. S. - 401. 

La parcela individual estuvo for'mada por 4 surcos -

con una separación de 92 cm. y 10 mts. de longitud, la parce

la útil fué de los 2 surcos centrales eliminando 2 mts. en 

las cabeceras. 

3.3.- METODOLOGIA EMPLEADA DESDE LA SIEMBRA HASTA EL 

ANALISIS ESTAOISTICO: 
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3.3.1.- PREPARACION DEL TERRENO: 

Consistió en un paso de arado de discos, dos pasos -

de rastra cruzados y dos pasos de nivela~ión. Se surcó una s~ 

perficie de 2,400 M 2 ~ 

Una vez que el terreno fué surcado, se limitaron las 

fajas de cada repetición por medio de hilos, donde previamen

te se midió y se fijaron estacas, procediéndose a la distrib~ 

ción de los hfbr1dos, de ac~erdo al dise~o ex~erimental que -

se utilizó. 

3.3.2.- SIEMBRA: 

Antes de la siembra se aplicó el insecticida Aldrfn-

en polvo contra hormigas, gusanos cortadores, etc., tapándose 

con una capa ligera de tierra. Inmediatamente se aplicó el -

fertilizante con la dosis 60-40-00, tapándose con una 2a. ca

pa de tierra finalmente se sembró la semilla a chor.rillo t!

pándose con 4-5 cm. de tierra suelta. Procediéndose al riego

con sifones inmediatamente después de la siembra. 

3.3.3.- DENSIDAD DE SIEMBRA: 

La densidad de siembra utilizada fué de 15 Kgs. de -

semilla por hectárea. 
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3.3.4.- FERTlLIZACION: 

Se ut111z6 la dosis 60-40-00 al momento de la siem -

bra, posteriormente, de~pu~s del primero y segundo corte se -

le apl1c6 la dosis 60-00~00. 

3.3.5.- PLAGAS: 

Durante la siembra el primer corte se present6 el g~ 

sano cogollero (Spodo~iera frugiperda, Smith y Abbot) en las

siguientes fechas: 

' Abril - 24 

Mayo - 1 

Mayo - 10 

Mayo 23 . 

. Después del prim_er corte las ph~as que se presenta

ron fueron gusano cogollero. (Spodoptera frugiperda J.E. ---

Sm1th) y pulg6n. 

·Julio - 23 Gusano cogollero. 

Agosto - 3 Pulg6n. 

Estas plagas se controlaron efectivamente con 1nsec-· 

t1c1das comerciales. 



ler. 

22.-

3er. 

42.-

52.-

6L-

72.-

82.-
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3.3.6.- LABORES CULTURALES: 

Se efectuaron tres cultivos y tres atierres. 

3.3.7.- CALENDARIO DE LA DISTRIBUCION DE Los' RIEGOS

APLICADOS: 

ORDEN DE RIEGO. FECHA DE APLICACION: 

riego. ------------------------- Abril 12-73. 

riego. ------------------------- Abril 23-73. 

riego. --~---------------------- Abril 30-73. 

riego. ------------------------- Mayo 11-73. 

riego ------------------------- Mayo 24-73. 

riego ------------------------- Julio 14-73. 
' 

riego ------------------------- Agosto 22-73. 

riego ------------------------- Octubre 25-73. 

3.4.- METODOLOGIA EN LA TOMA Df DATOS: 

1.- Fecha de Germinación: 
. 

Se anotó el número de días.desde la siembra hasta la 

germinación. Se calificó la u~iformidad de ~erminación con la 

siguiente escaJa: \ 
l.- Un 1forme; 2.- Regular; 3.- Oisperjo. 

2.- Altura al corte.- E~ plantas seleccionidas com

pletamente al azar, se tomó la altura desde la base ha~ta el

punto vegetativo de la planta. 
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3:- Pla9as y enfermedades. Se tomaron los nombres de 

hs plagas que aparecieron y se enumeraron enfermedades que -

afectaron el cultivo • 

• 4.- Area cubierta.- Se apotaron el porcentaje en fon 

ma lineal, y lo ancho del surco. 

5.- Acame: Se calificó de acuerdo con el porcentaje

de plantas acJmadas. 

6.- Cosechas: Se cosechó cuando la planta estuvo en

estado lechoso-masoso, se cortó la parcela útil, y se tomó de 

ellil una: muestra (según indica el número 7) . 

.. 7.- Muestra: Se picó el material tomado para la mues 

tra hasta completar 500 gramos, se secó al sol para determi-

nar peso seco. 

8.- Análisis Estadístico: El análisis se efectuó en

el Campo. Agrfcola Experimental del Istmo de Tehuantepec, Oax! 

ca, de a~uerdo con el di~eno ~xper1menta1· usado· y cuyo cuadro 

general de an51is1s de variación se preserita a continuación. 



C A P I T U L O IV 

RE S U'L T A DO S, 



TRATAMIENTO 

1.- SUGAR DRIP. 
2.- NK-320 
3.- BEEF BUILOER 
4 . - GROWERS 30-F. 
5.- TRACY 
6.- MILK MAKER 
7.- FS-531. 
8.- TITAN-R. 
9.- AZTECA 

10.- FS- 401. 

::f'· 

RENDIMIENTOS PROMEDIOS Y CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE LOS 10 
HIBRIDOS DE SORGO PARA ENSILAJE. 

CUADRO No. l. 

PROMEDIO PROMEDIO No. DE DE LAS 4 DE LAS 4 ALTURA ALTURA ALTURA No. DE 
REPETI - REPETI - DIAS A ler. - 2~ Al TER OlAS A 
ClONES - ClONES - LA GER CORTE. CORTE. CER _:: FLORA-MINA :: EN TON/- EN TON/- CIOÑ. CORTE. CION. 
HA. DE - HA. DE -

M. V. MAT. SECA 

97.42 24.57 4 2.50 2.05 l. 35 75 
115.61 29.48 5 2.85 2.85 1.80 75 
118.12 28.08 4 2.00 2.00 l. 90 78 

98.81 23.49 6 2.80 2.80 l. 95 78 
1108.06 27.51 4 2.70 2.70 l. 90 77 
124.78 29.76 5 2.95 2.95 l. 85 77 
117.92 26.25 5 3.00 2.60 l. 90 78 
108.61 26.65 4 2.95 3.05 - l. 80 78 
109.43 25.90 4 3.05 f. 80 l. 90 78 
115.04 28.39 4 2.70 2. 70• . l. 85 78 

N 
w 



SUB PROYECTO: 

F A C T O R: 

LOCALIDAD: 

FECHA DE SIEMBRA: 

O 1 S E Ñ 0: 

C U A O R 0: 

ESTUDIO Y COMPARACION DE VARIEDADES DE 
SORGO PARA ENSILAJE. 

24 

~ONELADAS POR HECTAREA DE MATERIA VERDE. 

JUCHITAN,. OAX. ANALISIS EST. DE: 3 CORTES 

ABRIL 12/73. 

BLOQUES AL AZAR. No. DE REPETICIONES: 4 

No. 2. 

TRATAMIENTOS R E P E T I C 1 O N E S S U M A. PROMEDIO 

1.- SUGAR DRIP.. 78.162 
2.- NK-320. 102.980 
3.- BEEF BUILDER. 107.592 
4.- GROWERS 30-F. 
5.- TRACY. 
6.- MILK MAKER. 
7.- FS-531 
8.- TITAN R. 

9.- AZTECA. 
10.- FS- 401. 

88.485 
91.379 

109.315 
91.291 
97;902 
96.728 
99.263 

II III IV 

94.372 
105.784 
124.261 
85.409 

109.677 
136 . .761 
117.289 
118.011 
117.290 
112.485 

112.122 
117.830 
109.949 
117.017 
115.744 
122.093 
130.239 
108.953 
116.925 
116.380 

105.061 
135.854 
130.690 
104.335 
115.470 
130.964 
132.867 
109.589 
106.783 
132.050 

. 389.717 97.429 
462.448 11~.612 

472.492. 118.123 
395.246 
432.270 
499.133 
471.686 
434.455 
437.726 
460.178 

98.811 
108.067 
124.783 
117.921 
108.613 
109.431 
115.044 

963.097 1121.339 1167.252 1203.663 4,455.351 



C U A D R 0: No. 3 

FACTOR DE VARIA 
CION. G. L. 

25 

S. C. 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

9 2,697.02 299.66 4.21 + 2.25 3.16 

3 3,370.07 1123.35 15.78 + 2.96 4.60 

E R R O R. 27 l. 921.61 71.17 

T O T A L: 39 

, MEDIA GENERAL.- 111.38 
1 COEFICIENTf DE VARIACION.- 6%. 

D. M. S. 0.05.- 12.21 

D. M. S. 0.01.- 16.50 

\ 
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SUBPROYECTO: ESTUDIO Y COMPARACION DE VARIEDADES DE SORGO PARA E! 
SILAJE. 

FACTOR: TONELADAS POR HECTAREA DE MATERIA SECA. 

LOCALIDAD: JUCHITAN, OAX • FECHA DE SIEMBRA: ABRIL 12/73. 

. ANALISIS ESTAD.: DE 3 CORTES. 

DISERO: ,BLOQUES AL AZAR. No. DE REPETICIONES: 4. 

CUADRO: No. 4 

TRATAMIENTOS R E p E T I e I o N E S SUMA PROMEDIO I I IIi IV 

1 .- SUGAR DRIP. 19.806 21.770 29.924 26.795 98.295 24.573 
2.- NK· 320 27.367 26.862 29.593 34.126 117.948 29.487 
3.- BEEF BUILDER. 28.062 29.440 26.487 31.956 115.945 28.986 
4.- GROWERS 30-F 22.325 19.863 26.824 24.948 93.960 .23.490 
5.- TRACY 23.543 26.559 31.469 28.489 110.060 27.515 
6.- MILK MAKER. 24.334 36.892 29.024 28.807 119.057 29.764 
7.-. FS· 531 .• 19.472 26.413 27.736 31.410 105.031 26.257 
8.- TITAN-R. 24.078 28.586 26.369 27.567 106.600 26.650 
9.· AZTECA. 22.963 28.660 28.103 23.909 103.635 25.908 

10.· .FS· 401. 25.064 27.038 29.297 32.161 113.560 28.390 

237.014 272.083 284.826 290.168 1084.091 

MEDIA GENERAL = 27.10 



C A P l T U L O V 

D 1 S C U S 1 O N 

En todas las variedades se obtuvf~ron 3 cortes • 
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. Las variedades que resültaron superi~res en rend! 

miento en este ciclo son: MILK MAKER; BEEF BUILOER: FS - 531; 

NK- 320; FS- 401, las cuales son estadfsticamente'fguales

en rendimiento, de Forraje Verde. 

las variedades TITAN R; TRACY, GROWERS 30-F, SUGAR -

DRIP, son iguales en rendimiento a la AZTECA pero estas .son -

inferiores a la variedad MILK MAKER. 
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e A P 1 T U L O VI 

e O N C L U S 1 O N ~ S, 

1.- Las variedades que resultaron superiores en este ciclo --

son: MILK MAKER, BEEF BUILOER, FS-531, NK- 320, FS- 401 •. 

2.- La variedad MILK MAKER es el tercer año consecutivo que -

está entre 1 as var1 edades que producen 1 os. mayores rendi

mfentos. 

3.- El primer corte supera en rendimiento al segundo y·tercer 

corte en todas las variedades, tanto en forraje verde, e~ 

mo seco al sol. 

4.- No hubo diferencia significativa en ton/ha. de Forraje S~ 

co en los tres cortes que alcanzó el Sorgo. 



ESTUDIO V COMPARACION DE VARIEDADES DE SORGOS 
, PARA ENSILAJE1 BAJO CONDICIONES DE RIEGO EN -
, EL VALLE DE JUCH ITAN, 

: RESUMEN: 
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los sorgos forrajeros de ciclo intermedio NK-320, -
FS-22 han sido recomendados por el Campo Agdcola Experime_!! -
tal de1 jistmo de Tehuantepec, durante los últimos años por -
ser grawdes productores de forraje, se les utiliza principal
mente c~mo ensilaje~ de ah1 su importancia en la región como
una de las principales fuentes de forraje para la época de -
fuertes 'vientos en invierno. 

Constantemente se est§n buscando nuevos h~bridos que 
tengan ~ayor capacidad de producción, por lo que el material
nuevo d~be ser probado en comparación con los actualmente re
comenda~os, antes de .sugerirlo a los agricultores para su --
siembra. 

Se probaron diez variedades de un diseño de bloques
al azar·con 4 repeticiones fecha de siembra 12 de Abril-73, -
densidad de siembra 15 Kgs/Ha., fertilización 180-40-00 en-
aplicaciones d1vtd1das, se aplicaron un total de nueve riégos 
m!s la precipitación pluvial (que fué muy abundante) para 
tres cortes en 214 dfas, el corte se hizo cuando el grano es
taba en estado lechoso masoso. 

, No hubo diferencia significativa en producción de t~ 
neladas. por Ha. de forraje seco en tres cortes. 

En el primer corte las variedades superiores fueron
MILK MAKER; FS-531 y NK-320. 

Se concluye que el. primer corte supera el rendimiento al segun
do y tercer corte en todas las variedades. Superando en rendimiento la va 
riedad MILK-MAKER a la variedad recomendada NK-320. 
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