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RESUMEN 

En la región de la Ciénega de Chapela, Jalisco se presen

tan problemas patológicos en el cultivo del sorgo que provocan re

ducciones notables en los rendimientos. Analizando lo anterior se 

estableció un trabajo de investigación con diferentes fechas de -

siembra para solucionar en parte este problema y que permita al -

cultivo escapar a la incidencia de las enfermedades con el supue~ 

to de que se puede obtener un aceptable rendimiento para los agrl 

cultores si se siembra en la fecha oportuna. 

Bajo el supuesto anterior se plantearon los siguientes -

objetivos: Encontrar la(s) fecha(s) oportuna(s) de siembra, que -

per~ita reducir y escapar en el periodo critico de la incidencia 

de las enfermedades; maximizar rendimientos para que el agricul-

tor se vea beneficiado en obtener una buena cosecha, y obtener co 

rrelaciones entre rendimiento y datos agronómicos con fines de s~ 

lección de materiales para mejoramiento genético de este cultivo. 

La metodologia de este trabajo consistió en establecer -

cuatro fechas de siembra a partir del 15 de junio, con intervalos 

de 11 dias, terminándose el 20 de julio. El diseño experimental -

empleado fué en bloques al azar con cuatro repeticiones por fecha, 

utilizándose 12 h1bridos comerciales que se siembran normalmente 

en la región. Se llevaron a cabo pruebas de germinación en cada -

fecha as1 como un análisis de correlación entre las caracteristi

cas agronómicas; rendimiento, altura de planta, longitud de pano

ja, diámetro de panoja, excersión, número de hojas y d1as a flo-

ración. 

De acuerdo al análisis estad1stico practicado se obsErva

ran diferencias altamente significativas entre hlbridos en las -

das primeras fechas de siembra, en la tercera sólo se encontraron 

diferencias significativas y en la cuarta fué altame~te signifi-

cativa de acuerdo a la prueba de F¡ los mejores h1bridos en 
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todas las fechas fueron el Dekalb D-55 y RB 3030 que presentaron 

mayor tolerancia a las enfermedades, Roya, Mildiú, Tizón de la -

hoja y Fusarium.• 

En lo que respecta al análisis estadístico para porcent~ 

je de germinación sólo fueron significativas para las tres pri-

meras fechas de siembra y no significativa en la Última fecha de 

siembra, encontrándose porcentajes más bajos en los sorgos de 

grano café como en el Funk's G-622 6BR y Pionner 8-815 debido a 

la presencia de testa y no al efecto del mohos del grano. 

El análisis de correlación simple indicó asociaciones al 
tes entre rendimiento, diámetro de panoja v altura de planta, V 
nula asociación o negativa con excersión, longitud de panoja, 

di as a floración y número de hojas. 

La enfermedad de mayor incidencia en todas las fechas 

fué el Fusarium; la Roya y el Tizón se presentaron en forma mod~ 

rada y el Mildiú sÓlo se presentó en las tres primeras fechas, -

indicando que para cada enfermedad las variaciones en las fechas 

determinan su presencia. 

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en el 

presente trabajo se concluye que para el área de la Ciénega de -

Chapela, Jalisco, las fechas de 15 de junio y 26 de junio permi

ten reducir o escapar a la incidencia de las enfermedades y obt~ 

nerse en esta fecha los más altos rendimientos en el sorgo. La -

altura de planta y diámetro de panoja pueden ser útiles como In~ 
dices de selección para el mejoramiento de este cultivo. 

• Tizón de la panoja del sorgo. 
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CAPITULO 1 

INTRDDUCCIDN 

Los sorgos son nativos de ciertas regiones de Africa -

V Asia donde se han cultivado desde hace m~s de 2,000 años, --

Pohelman 1955 (13); Murdock citado por House (7) ha sugerido -

que el sorgo pudo haber sido domesticado alrededor de las aguas 

del R1o Niger. Dogget 1955 citado por House (7) indicó que exi~ 

ten evidencias arqueológicas que sugieren que la pr~ctica de la 

domesticación de este cereal se introdujo de Egipto a Etiop1a ~ 

alrededor del año 300 A.C. House 1928 (7), etc. 

El sorgo ha sido a trav~s de los tiempos una fuente de 

alimento vital para millones de gentes en los trópicos semi~ri

dos, as1 como un alimento indispensable para la 6r1a de anima-

les, House 1928 (7). 

El cultivo del sorgo ha adquirido mucha importancia en 

los últimos años en M~xico; a partir de 1958 en la zona Norte -

de Tamaulipas (R1o Bravo) al iniciarse el desplazamiento del 

cultivo del algodonero en "aquella región, Robles 1976 (16). 

En nuestro país este cultivo es relativamente de recie~ 

te introducción y por el poco conocimiento que de él se tiene -

en cuanto a su posible utilización como alimento humano, no se 

le ha dado un impulso de primer orden, ya que exclusivamente se 

le ha utilizado como alimento para aves, ganado vacuno y porci-

no. 

Con el transcurso de los años este cultivo se ha exten

dido a otras áreas importantes como Guanajuato, Jalisco, Sina•

loa y Michoac~n, Betancourt 1981 (3). En Jalisco la región sar

guera m~s importante se localiza en la Ciénega de Chapela, ya -

que en esta localidad, el sorgo ha presentado ventajas signifi

cativas con respecto a otros cultivos como son: sus bajos requ~ 

rimientos de agua y su rusticidad, adem~s de que se puede meca-
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nizar totalmente. 

En los últimos 7 años los rendimientos del sorgo por -

unidad de superficie han sufrido mermas considerables en esta -

área pero no se cuenta con estimaciones reales debido principal 

mente a que los problemas fitosanitarios como las enfermedades 

se presentan en forma simul~ánea ocasionando fuertes pérdidas -

económicas. Otras razones por las cuales los rendimientos del -

sorgo se ven reducidos son: el empleo de híbridos de bajo pote~ 

cial de rendimiento que se han sembrado durante muchos años y -

que han presentado susceptibilidad a varias enfermedades, el e~ 

pleo inadecuado de productos y dosis para el control de malezas 

y plagas y los problemas de mala fertilización ocasionando ba-

jos rendimientos, Betancourt 1981 (3). 

Por lo que antecede se tiene la necesidad de realizar -

una investigación con los siguientes objetivos: 1) encontrar 

la(s) fecha(s) oportuna(s) de siembra, que permita reducir o e~ 

capar en el período crítico de la incidencia de las enfermeda-

des; 2) maximizar rendimientos para que el agricultor se vea b~ 

neficiado en obtener una buena cosecha, 3) obtener correlacio-

nes entre rendimiento y datos agronómicos con fines de selección 

de materiales para mejoramiento genético de este cultivo. La m~ 

todología está basada en un experimento en bloques al azar con 

12 hÍbridos comerciales sembrando a intervalos de diez dÍas 

aproximadamente. 

De acuerdo con estos objetivos y metodología se plantean 

las siguientes hipótesis: 1) Las enfermedades del soigo ocasio

nan bajos rendimientos en fechas de siembra retrasadas, 2) Es

posible obtener buenas cosechas en las fechas oportunas de sie~ 

bra, 3) La incidencia de las enfermedades varía con la época de 

siembra, 4) La reacción de los híbridos a las enfermedades no -

es la misma en cada fecha de siembra. 



CAPITULO Il 

REVISION DE LITERATURA 

La presente revisión ha sido dividida en 2 partes; -

la primera corresponde al efecto de la ~echa de siembra sobre 

algunos factores como fotoperíodo, rendimiento, ciclo vegeta• 

tivo del sorgo y sobre la incidencia de las plagas y enferme

dades. La segunda parte describe los principales agentes cau

sales de las enfermedades m~s comunes en el ~rea de estudio. 

Fotoperíodo 

House, 1982, (7), menciona que el sorgo es una planta 

de día corto; es decir, que· la yema vegetativa permanece como 

tal, hasta que la longitud del día se vuelve suficientemente 

corta. Se~ala tambifin que las variedades tienen diferentes iE 
toperfodos críticos. Generalmente las variedades tropicales -

no florecen en las regiones templadas porque la longitud del 

d1a durante el período de verano nunca es suficientemente cor 

to para .que la variedad alcance el fotoperlodo critico. 

Miller, 1968, citado por House, 1982 (7), observó que 

en un trabajo realizado en una misma latitud, en diferentes ~ 

fechas de siembra realizadas cada mes responden de diferente 

manera del período de siembra a la floración debido al foto-

período. 

Ai tken, 1974 y López, 1975 citados por Ledesma y Lé--. 

piz, 1981 (11) coinciden en señalar que cuando se realizan fe

chas· de siembra con diferentes genotipos, indirectamente se -

está manipulando el fotoperíodo, temperatura, humedad relati

va, radiación, vientos, incidencia de enfermedades, precipit! 

ción, aprovechamiento de fertilizantes. A consecuencia de es

te manipuleo se manLfiestan cambios en las tasas del desarro; 

llo vegetativo y reproductivo afectando: altura de planta, la 

posición de la carga de la planta, el periodo vegetativo, la 
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presencia de plagas y enfermedades, la calidad de la semilla, 

la cantidad de malezas y el rendimiento. 

Rendimiento 

Karper 1931, (10), reportaron que los principales fac

tores que gobiernan las fechas de siembra del sorgo son temp~ 

ratura y distribuci6n de las lluvias. Se~alando que una buena 

cantidad de lluvias durante la etapa previa al surgimiento de 

la panoja favorece los rendimientos. 

Luber 1965, Demsey 1969, citados por Rodr1guez 1973 -

(18), encontraron que los rendimientos de maíz y sorgo dismin~ 

yen paralelamente cuando las siembras se retrasan consider~-

blemente. 

Warker y Puri, 1966 (21), observaron en sorgo diferen

cias varietales mayores en siembras tempranas. 

Herrera y Betancourt, 1981 (6), mencionan que para el 

~rea de Rlo Bravo, TamaulipasJlas fechas de siembra tempranas 

tienen una menor reducci6n en rendimientos en comparación con 

aquellas siembras retrasadas. 

Ciclo vegetativo del cultivo 

Powli 1964, citado por Rodrlguez Ontiveros, 1973 (18), 

y Herrera y Betancourt, 19B1. (6), señalan que las ·siembras a 

fechas ~empranas tienden a alargar el ciclo vegetativo de la 

planta debido a efectos de las bajas temperaturas. 

Stickler y Powli, 1961 (20), se~alan diferencias alta

mente significativas entre fechas de siembra y variedades y ~u 

interacción en sorgo. V que la Fecha intermedia de ~iembra ge_ 

neralmente resultan con mejor porte de planta, altura, panojas 

largas y una reducción del ciclo vegetativo comparado con las 

fechas tempranas. 

Rodríguez, 1973 (18), menciona que el número de dÍas a 
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floración tiende a ser menor en las fechas tardías favorecido 

por las temperaturas más elevadas. 

Huerta en 1978 ( '8) trabajando con· trigo reportó que 

las variedades responden de diferente manera a las fechas de 

siembra. V en general, la presencia de enfermedades es más -

severa en las fechas tempranas y más leve en las fechas tar

dÍas. 

RodrÍguez, 1981 (17), expresa que es factible escapar 

a la infección del Mildiu (Peronosclerospora sorghi) en regi~ 

nes problemáticas sembrando en fechas temprana~. 

Agentes causales de las enfermedades principales del Sorgo en 

la Ciénega de Chapela. 

Williams, Fr:deriksen y Girard 1978 (22) señalan que 

los hongos son organismos desprovistos de clorofila por lo 

cual no fotosintetizan, se reproducen por esporas sexuales y 
asexuales, la reproducción asexual ocurre por medio de fila~~ 

mentas. El filamento se conoce como hifa y su diámetro puede 

variar de 0.5 a 100 micras; colectivamente forman el micelio 

que puede ser aseptado o septado, pigmentado o incoloro. la -

forma de penetración a las plantas es directa o a través de -

heridas o aberturas naturales. 

Betancourt y Narro, 1983 (4), mencionan que las enfer 

medades del sorgo de mayor importancia económica en México -

son: tizón de la panoja del sorgo, Mildiu, Roya, Tizón de la 

hoja y de menor importancia, mosaico del achaparramiento del 

maíz, listado bacteriano de la hoja y rayado bacteriano de ~a 

hoja. Estos autores describen la sintomatología de las enfer

medades más importantes como sigue: 

Pudrición del tallo. (Fusariu·m moniliforme (Sheldon) 

Bajo condiciones de escasa humedad, elevada tempera--
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tura del suelo y fuerte fertilización nitrogenada este patóg~ 

no invade y destruye los tejidos; suele atacar a la inflores

cencia destruyendo parte de la panoja o la totalidad de éste, 

ocasionando la poca producción y peso del grano. En el inte-

rior de la panoja (tejidos) presenta una coloración rojiza o 

chocolate, esta sintomatologla se extiende en toda la inflo-

rescencia. En condiciones muy dr~sticas esta enfermedad pue~e 

ocasionar la quebrantura del pedúnculo, favoreciendo el acame. 

Mildiu Peronosclerospora sor~ (Weston, Uppal y E.C. Shaw --

1970) 

Este hongo invade los puntos de crecimiento y su inf~ 

cción es a través de oosporas o por conidias. Las plantas que 

son infectadas sistem~ticamente exhiben una coloración p~lida 

en las hojas, después la primera hoja muestra una clorosis en 

la base de la hoja y bajo condiciones de baja temperatura y -

alta humedad relativa, durante las primeras horas de la madr~ 

gada se desarrolla el inóculo (conidias), causante de las le

siones de contacto. 

La superficie clorótica de las hojas está cubierta -

con un cultivo velloso compuesto de conidias y conidioforos -

del patógeno que se presenta en el envés de la hoja infectada; 

m~s tarde, las hojas exhiben franjeados paralelos de tejido -

blanco y verde, al paso del tiempo las estrias desarrollen un 

color café-rojizo mostrando la presencia de oosporas, después 

de la clorosis intervenal de los tejidos vienen la necrosis y 

las hojas se desgarran, liberando a las oosporas que posterio~ 

mente vendrán a causar daños durante los ciclos posteriores. 

En su totalidad las plantas atacadas sistemáticamente 

durante el estado de plántula mueren poco antes de la flora-

ción y las que llegan a florecer son parcial ó totalmente e~ 

tériles. 
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Tizón de la hoja. ~xserohilum turcicum (Pass). 

Es característico de climas hÚmedos y temperaturas m~ 

deradas. En plantas adultas los sintomas tipicos de esta en-

fermedad son lesiones necróticas elipticas y largas de color 

café en el centro; con márgenes oscuros, bajo condiciones de 

mucha humedad "se puede di tinguir en las lesiones un crecimie_!l 

to tenue de color gris que consiste en conidioforos y conl--~ 

dias. 

Las lesiones pueden variar desde unos cuantos cent!

metros de largo a uno o dos centímetros de ancho. La hoja pu~ 

de estar expuesta a varias lesiones, uniéndose éstas para de~· 

truir grandes áreas de tejido foliar dándole a la planta una 

apariencia como si hubiese sido quemada. 

Ro~a. PucciniB purpurea {Cooke) 

La roya es una de las enfermedades del sorgo que más 

inhiben el rendimiento y al parecer daños severos de roya pr~ 

disponen a la planta al ataque de pudrición del tallo, tizón 

de la panoja y probablemente algunos mohos del grano. Los prJ. 

meros síntomas son pequeñas manchas en las hojas interiores -

(~úr~uras, cremas ó rojas, dependiendo del genotipo) las le-

siones elevadas son típicas de la roya (uredosoros) se desa-

rrollan principalmente en la parte inferior de la superficie 

de la hoja. Los uredosoros se rompen para liberar las masas -

espolvorientas rojas que constituyen las uredosporas, los ur~ 

dosoros son elípticos, y se encuentran localizados paralela-~ 

mente.a las venas de las hojas, cuando el daño es muy severo, 

los uredosoros cubren la totalidad de la hoja y la superficie 

es destruida, los uredosoros pueden encontrarse también en -

vainas, y sobre los tallos de la inflorescencia. 

Viru~ del mosaico del achaparramiento del maíz (MDMV) 

El virus del mosaico del achaparramiento del maíz y el 

mosaico de la caña de azúcar son enfermedades causadas por vi-
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rus, y los síntomas son similares en sorgo. la infección del 

MDMV puede resultar en cuatro diferentes tipos de síntomas -

basados en la temperatura, el genotipo del hospedero y la e~ 

pa involucrada del MDMV. 

Los síntomas en las plantas enfermas varían de una -

típica coloración moteada en las dos ó tres hojas superiores 

en una forma irregular que consiste en áreas de color verde 

obscuro y verde claro, a veces mezclado con rayas longitudi

nales blancas o amarillas. En materiales de pigmentación ro

ja se pueden producir síntomas especiales, consistiendo de -

una coloración roja de la hoja, con franjas alargadas las -

cuales tienen centros necróticos y márg~nes rojos. 

Las plantas infectadas a menudo rinden menos y prod~ 

cen semillas de tamaño pequeño, la pérdida de grano depende 

del tiempo de infección y a más tempranas los síntomas son -

de mayor daño. 

Rayado bacteriano de la hoja. Xanthomonas holclcola.·
(C~Elliot) Starr y Burk. 

los síntomas aparecen sobre las hojas y sobre las 

vainas, se pueden dispersar a los tallos, cuando las lesio-

nes son jóvenes son angostas y el rayado se prolonga a lo lar 

go de las hojas entre las vainas. 

Cuando las lesiones son viejas Eon anchas y aunque a 

menudo tienden a estar delimitadas por las vainas, las lesio

nes se pueden unir y cubrir gran parte de la superficie de la 

hoja. El rayado es uniforme en color, y éste varia de acuer

do a la variedad del sorgo (rojo, púrpura o verde claro) nu-

merosas gotas de exudado bacteria! se producen en'las rayas.

Las gotas se secan para producir pequeñas costras que son la

vadas por el agua de lluvia. 

Listado bacteriano. Pseudomonas andropogoni (E.F. Smith Stopp) 

Los síntomas de esta enfermedad son unas manchas o bor 
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des angostos transparéntes de apariencia húmeda, las cuales -

luego se vuelven de color rojo, se ponen opacas y el centro 

de la mancha se convierte en color pardo, a ciertos intervalos 

de'las rayas se pueden agrandar y convertirse en manchas ova

ladas con el centro de color pardo y los márgenes rojos. El -

listado bacteriano se puede diferenciar del rayado bacteriano 

en que en este Último las rayas nunca tienen apariencia de -

estar hÚmedas, son invariablemente de un color continuo y no 

se agrandan por convertirse en manchas ovaladas. La clave prl 

mordial para distinguir Pseudomonas de Xanthomonas, es que la 

primera no presenta exudado en las franjas del envés de las -

hojas. 



CAPITULO III 

MATERIALES V METDDOS 

A.MATERIALES 

Localización general del área de estudio. 

El presente estudio se llevó a cabo durante el tempo-

ral de 1981, en la localidad de El Fuerte Municipio de Dcotlán 

Jalisco, esta región se considera de vital importancia agríco

lamente, va que cuenta con el Lago de Chapela que es una fuen

te de agua de gran interés para el estado, esto permite que se 

establezcan siembras de temporal v de riego, el Municipio de -

Dcotlán abarca un área de 240,983 Km2 • 

El Fuerte se localiza geográficamente a 5 km. al Su~ -

del Municipio de Ocotlán, (Figura 1), en el p~ralelo 20°18.4' 

latitud Norte, así como en el meridiano 102°46.2' longitud De~ 
te, del meridiano de Greenwich. Con una altura de 1,527 metros 

~obre el nivel del mar aproximadamente (Manual de Estadística 

Básica del Estado de Jalisco 82) 

Clasificación climática. 

El clima que predomina en esta localidad según (Rodrí

guez 82) es semiseco con otoño, invierno v pr.imavera secos v -

semi cálidos, sin cambio invernal bien definido. 

Temperatura. 

La temperatura media anual es de 17.6°C teniéndose una 

temperatura máxima extrema de 30°C v una mínima extrema de 1°C 

(Datos del Distrito de Temporal No. VII, con sede en La Barca, 

Jal.) 

Precipitación Pluvial. 

La precipitación máxima en esta localidad es de 1003 -

mm teniendo como media de 850 mm v como mínima de 7~4 mm (Da-

tos de la estación climatológica de San Antonio Municipio de -

La Barca, Jal., período de observación 1927,1934). 
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Guadalajara ~ 

Ocotlán O 

El Fuerte • 

Figura ~ 1· Localización Geografica del Fuerte Jal.iaco 
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Suelo. 

La clasificación a la que pertenecen los suelos de -

esta región* corresponden a los Vertisoles Belicos según la -

FAO/UNESCO y modificada por DETENAL**• La textura es arcillo

sa, las características de cohesión v plasticidad dificultan 

su manejo agrícola. 

Licoaenaor pera determinar variables climáticas. 

El licosensor es un aparato muy 6til para registrar -

factores del medio como: 

Temperatura media del aire, temperatura máxima del -

aire, hora máxima de temperatura del aire, hora de temperatu

ra mlnima del aire, % de humedad relativa, media de temperat~ 

ra del suelo, temperatura máxima del suelo, tiempo de máxima 

temperatura del suelo, temperatura m!nima del suelo, tiempo -

de m!nima temperatura del suelo, media de radiación, humedad 

de la hoja fracción de tiempo en que la hoja está seca y hun~ 

dad de la hoja fracción del tiempo en que la hoja está hÚmeda; 

se incluyen para los fines del presente estudio algunas de -

estas variables. 

Hlbridos Comerciales. 

Los hibridos utilizados en el presente trabajo fueron 

·12, estos hÍbridos son producidos por Compañías Privadas, así 

como por la Productora Nacional de Semillas (PRONASE) y que -

son recomendadas para esta zona, los hlbridos se presentan en 

el Cuadro 1. (Pag. 13). 

• Reaendiz J.L. 1983. Comunicación Personal. 

•• Dirección de Estudios del Territorio Nacional. S.P.P. 
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Cuadro 1 Híbridos comerciales y sus principales características 

agronómicas en el área de la Barca-Ocotlan, Jal. ~/ 

DESIGNACION 

1 Pionner 8225 

2 Pionner w 821 

3 Dekalb D-50 

4 Pionner B-815 

5 Dekalb D-55 · 

6 Purepecha 

7 RB 2020 

8 RB 3006 

9 RB 3030 

, 

D.F. 

75 

74 

72 

75 

80 

88 

87 

85 

85 

10 Funk's G 622 BR 80 

11 Funk's G 522 DR 85 

12 Funk's G 722 DR 80 

COLOR 

GRANO 

Naranja 

Perla 

Naranja 

Café 

Naranja 

Perla 

Perla 

Naranja 

Naranja 

Café 

Naranja 

Naranja 

CARACTERISTICAS PRI~ 

CIPALES CONOCIDAS 

Intermedio 

Intermedio 

** 

** 

Intermedio precoz. 
susceptible a enfer-
medades: ** 

Tolerancia a pájaros 
y enfermedades folia 
res.) 

Madurez intermedia -
precoz, resistente a 
mildiu, tolerante a
enfermedades folia--
res. ** 

Porte foliar alto, -
algo tardío, toleran 
te a enfermedades fo 
liares. * 

Tardío, rendidor en
áreas templadas, re
sistente a enfermeda 
des foliares. * 

Intermedio-amplia a
daptación, resisten
cia a enfermedades -
foliares. * 

Intermedio-amplia a
daptación, resisten
cia a enfermedades -
foliares. * 

Intermedio tolerante 
a pájaros. ** 

** 
Dé amplia adaptación 

Intermedio. 

~/Observaciones generales obtenidas en la Cienega de Chapala (INIA) 

* Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. , 
**Casas Comerciales. 
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B.METODOS 

Fechas de siembra 

El experimento se estableció a partir del 15 de junio, -

terminándose el 20 de junio, con un intervalo de 11 d1as entre -

cada fecha de siembra. 

Labores culturales. 

La preparación del terreno fue la acostumbrada por el -

agricultor; se aplicó un barbecho profundo, un paso de rastra, -

una cruza y nivelación; para la siembra se utilizaron sobres que 

conten1an 8 gramos de semilla para cada parcela experimental, -

equivalente a una densidad de 21 kg/Ha. 

La fertilización, se llevó a cabo en 2 etapas: en la sieE 

bra y en la segunda escarda, empleándose el tratamiento 90-60-00, 

se aplicó le mitad del Nitrógeno y todo el Fósforo en la siembra, 

is otra mitad del Nitrógeno se aplicó en la segunda escarda, más 

25 kg de Volatón granulado al 5% para prevenir plagas del suelo. 

El control de la maleza se hizo aplicando Gesaprim Combi 

(preemergente) en el mismo d1a de la siembra en dosis de 3 Kg/Ha 

disueltos en 300 litros de agua, despu~s de la emergencia de las 

plántulas de sorgo, hubo una alta incidencia de malas hierbas y 

estas se controlaron con escardas que se efectuaron con azad6n. 

Para el control del gusano cogollero (Spodoptera frugipe~

~) se utilizó el insecticida Sev1n 5% granulado en dosis de 12 -

Kg/Ha aplicándose con salero, dirigido al cogollo de la planta. 

Disefio experimental. 

Se empleó un diseño con distribución en bloques al azar 

con 12 tratamientos (h1bridos) y 4 repeticiones para cada una de 

las cuatro fechas de siembra. La parcela experimental fue de 2 -

surcos de 5 de largo con una distancia entre surcos de 0.76 • 

Para fines del análisis estad!stico se tomó la producción 

de 5.32 m2 de la parcela experimental. 
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Toma de Datos Agronómicos 

Altura de planta 

La altura de planta se tomó desde la base del cuello -

hasta la punta de la panoja, obteniendo una media general de -

cada parcela. 

Longitud de Panoja. 

Se determinó tomando diez plantas al azar por parcela -

experimental y midiendo desde la base de la panoja hasta la pu~ 

ta de la misma. 

Excersión 

Este dato se registró al igual que en la longitud de la 

panoja, las mismas diez plantas escogidas al azar, tomada la ~

lectura desde la Última hoja hasta la base de la panoja. 

Número de Hojas 

El número de hojas se tomó desde la aparición de la pr! 

mera hoja hasta la Última, tomándose diez plantas al azar. 

D1as a floración 

Se obtuvo cuando las panojas ten1an un 50% de las anteras 

en antesis en cada una de las parcelas experimentales. 

Color de Grano 

Para la calificación sobre color de grano se adoptó una 

escala arbitraria de 1 a 6, correspondiéndole a 1 color blanco; 

2 perla, 3 amarillo, 4 naranja, 5 rojo, 6 café. 

Tipo de Panoja 

La calificación para tipo de panoja, se utilizó una e~ 

cala de 1 a 4 correspondiendo: 1 panoja compacta, 2 semi com-

pacta, 3 semi abiérta y 4 abierta. 
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Determinación de ausencia o presencia de testa y la relación -

corneo /ceroso 

La técnica utilizada para determinar ausencia o prese~ 

cía de testa fue la realización de una raspadura en la superfi

cie del grano eliminando el pericarpio¡ posteriormente se obseL 

va al microscopio y se determina la presencia de la testa, esta 

es una capa que se encuentra inmediatamente después del pericaL 

pio y puede ser de color café o púrpura, todos los sorgos po5een 

teste, sin embargo con fines prácticos los denominados sin tes

ta en realidad la poseen pero es casi imperceptible. 
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Para encontrar la relación del endospermo corneo/ceroso 

se hicieron cortes a varios granos tanto longitudinales como -

transversales, este método permite determinar cuál es la propoL 

ción entre corneo y ceroso, visto al microscopio. 

Toma de datos para Enfermedades. 

Tizón de la panoja (Fusarium moniliforme) la escala de 

calificación utilizada fue la propuesta por el Dr. L.Cafflin y 

que corresponde: 

O Evaluación no posible. 

1 Resistente - no hay infección en raquis, brácteas 
o panoja. 

2 Infección limitada en la panoja, particularmente 
raquis y br,cteas. 

3 Infección-de la panoja entera. 

4 Panojas y pedúnculos afectados. 

5 Pudrición de la panoja y muerte de la planta. 

Tizón de la hoja (Exserohilum turcicum); Roya (Puccinia 

purpurea); Mancha gris (Cercospora sorghi).La escala utilizada 

fue la propuesta por el Dr. Zummo, y corresponde: 

O = No evaluación. (Parcela perdida o insuficiente -
número de plantas) 

1 No s!ntomas aparentes (ocasionales) 

2 = Enfermedad presente sobre el 50% de prevalencia 
con baja incidencia, poco daño económico apare~ 
te. 

3 Enfermedad severa (100% prevalente) 25% destruida 
del,area foliar, es de importancia económica. 

4 Igual que 3 pero más del 25% del área destruida 

5 Muerte de las plantas debido a la enfermedad. 

Mildiu (Peronosclerospora sorgui). La calificación para 

mildiu fué en base al porcentaje de plantas totales enfermas. 
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Análisis estadístico 

Rendimiento de Grano. 

Durante la cosecha se tomaron los rendimientos de grano, 

anotándose estos datos en el libro de campo, para posteriormente 

hacer la corrección al 12% de humedad comercial y realizar el e~ 

rrespondiente análisis de varianza para este carácter. Se calcu

laron los rendimientos de 3 parcelas perdidas, una de cada fecha, 

empleándose el m~todo de Glenn y Kramer, este m~todo se basa en 

la utilización de la fórmula de Vates y que es: 

tT + rR - G 
X = en donde 

(t-1)(r-1) 

X Rendimiento estimado de la parcela perdida. 

t Número de tratamientos. 

T Total de los rendimientos del tratamiento -
con una parcela perdida. 

r Número de repeticiones. 

R = Total de los rendimientos de la repetición 
con una parcela perdida. 

G Total del rendimiento del experimento. 

Prueba de Medias. 

Se uso la prueba de comparación de medias, utilizándose 

el rango mlnimo significativo, al 5% de probabilidad de error -

de acuerda a Tukey. 

Pruebas de Germinación. 

Estas pruebas se realizaron para cada fecha de siembra, 

tomándose una muestra representativa de cada parcela experimen

tal, aproximadamente de 400 granos, de estas 400 granas se dep~ 

sitaron aproximadamente 100 en cada caja de petri, para poste-

riormente estimar el porcentaje respectiva. 

Análisis de Correlación. 

Se llevó un análisis de correlación simple para los ca

racteres entre rendimiento y datos agronómicos como: Altura de 

planta, Longitud de panoja, Diámetro de panoja, Excersión, tlÍas 
a floración, Número de~ojas •. 



Para dicho análisis de correlación se utilizó la si-

guiente fórmula: 

n( xy) - ( x) ( y~ 
r 

en donde: 

r= ~umatoria desde i = 1 ••••• n 

n Total de observaciones 

x Variable independiente 

y Variable dependiente 

19 



CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Análisis de Varianza para Rendimiento de Grano. 

Los resultados del Análisis de Varianza para rendimien

to del grano se encuentran anotados en los cuadros 5,6,7 y 8 -

(págs. 40, 41, 42 y 43) del apéndice. Se encontraron diferencias 

altamente significativas (1% de probabilidad) en las 2 primeras 

fechas de siembra entre hibridos. 

En la tercera fecha de siembra se encontraron sólo di

ferencias significativas (al 5% de probabilidad), en lo que re~ 

pecta a la cuarta fecha de .siembra las diferencias fueron alta

mente significativas (al 5 y al 1% de probabilidad) de acuerdo 

·a la prueba de F. 

En el CÚADRO 2 y FIGURA 2 (págs. 21 y 22) se muestran -

las variaciones en rendimiento de cada hlbrido probado asi como 

el promedio de cada fecha, en lo que r~specta a hibridos el De

kalb D-55, el RB 3006, el RB 3030 y el Purepecha tuvieron mejor 

comportamiento en todas las fechas. 

Los hibridos Dekalb 0-50, Pionner 8-815 y Funk's G-622 

68R mostraron una interacción notoria con las fechas de siembra 

y su rendimiento promedio fue bajo, el resto de los hibridos se 

comportaron en forma intermedia. 

Las fechas de siembra tempranas resultaron mejores en 

promedio que las fechas tardlas, con reducciones de rendimien

to del 14, 30 y 38% de la primera fecha al compararse con la -

segunda, tercera y cuarta fecha de siembra respectivamente. 
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CUADRO _...:2::___ Variación en rendimiento en Ton/ha de 12 hÍbridos comerciales de sor
go a través de 4 fechas de siembra, Ocotlán, Jal., 1981. 

No. h!bridos Designación 1a.fecha 2a.fecha 3a.fecha 4a.fecha X por hibrido 

1 Pionner 8225 6806.75 5640.75 4472.25 3900.75 4473.73 

2 Pionner w-821 5719.00 5721.50 4713.25 3752.25 4976.50 

3 Dekalb D-50 5072.25 4286.00 3265.50 3238.00 3965.43 

4 Pionner B-815 4901.25 4000.30 4433.00 3109.25 4110.95 

5 Dekalb D-55 8697.75 7578.30 5667.00 4834.00 6684.26 

6 Purepecha 5713.75 5573.80 5122.75 4034.25 5111.13 

7 RB-2020 4795.00 3704.80 4086.75 3173.50 3940.01 

8 RB-3006 7327.00 5623.30 4208.50 4370.00 5382.20 

9 RB-3030 6069.00 6532.50 4060.50 4304.25 5241.56 

10 F'unk's G-622 
68R 5022.50 3611.00 3772.25 3531.50 3984.31 

11 · F'unk 1 s G-522 DR 6172.80 5117.50 3951.50 3986.50 4807.07 

12 Funk's G-722 DR 6568.80 5592.30 4218.50 3443.25 4954.46 

t 72 .. 860~ 15 62,982.05 51,971.75 45,677.50 

:¡por fecha 6,071.67 5,248.50 4,330.97 3,806.45 

N 
-' 

1 

j 
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Figura 2 Variación en rendimiento ton./ha. de los hibridos comer
-----ciales en cuatro fechas de siembra. 
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Prueba de Medias. 

los grupos de significancia de acuerdo a la Prueba de 

Tukey se muestran en los· cuadros 9, 10,11 y 12 (págs. 44,45,-

46 y 47) del Ap6ndice. Los h[bridos Dekalb D-55, RB 3006, -

Pionner 8225 superaron al resto de los demás en la primera -

fecha de siembra; en la segunda sobresalieron los hÍbridos -

Dekalb o~ss y el RB 3030, en la tercera y cuarta fecha las -

diferencias fueron poco notorias entre h[bridos. 

Pruebas de Germinación. 

En el CUADRO 3 se muestran los resultados de las pru.!!_ 

bas de germinación en todas las fechas y para cada uno de -

los hlbridos, los porcentajes más bajos correspondieron a -

los hlbridos Dekalb D-50 y funk's G622 6BR, con una textura 

de endospermo corneoharinoso, en igual proporción (1:1) y

ausencia de testa, aparentemente no se encontró asociación 

entre porcentaje de germinación y fecha de siembra siendo -

los valores constantes para cada hÍbrido. Estos resultados 

se muestran en los cuadros de Análisis de Varianza para por 

centaje de grano germinado en los cuadros 13,14,15 y 16 --

(págs. 48,49,50 y 51) del Ap6ndice, donde los valores de f 

sólo fueron significativos en las tres primeraa.fechas de

siembra y no significativos para la Última; puede notarse -

que el valor de F calculado fue ligeramente superior al va

lor de f tabulado al 5%. 

Reacción de Enfermedades. 

El comportamiento de loa h[bridoa con respecto a las 

principales. enfermedades (Fusarium, Roya, Tizón, Mildiu) se 

muestr•n en los cuadros 17,18,19 y 20 (págs. 52,53,54 y 55) 

del Ap6ndice. Los mejores hlbridos en las cuatro fechas fu~ 

ron el Dekalb D-55, RB 3030 RB 3006,. Pur~pecha, que repre--
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sentaron valores bajos para las cuatro enfermedades, el De

kalb D-55, mostró tolerancia a Fusarium Moniliforme v baja 

incidencia de roya v tizón sin presentarse mildiu. 

El RB 3030, 3006 y Purépecha tuvieron un comporta--

mienta similar al Dekalb D-55 con excepción de Purepecha -

que presentó mildiu en las tres primeras fechas de siembra; 

cabe aclarar que en la cuarta fecha no hubo presencia de -

este patógeno debido a que el valor de la humedad relativa 

fué bajo, como se aprecia en la FIGUR~-3 (pág. 26). En con

traste el Dekalb D-50 y el Funk's G622 6BR, presenta alta

susceptibilidad a Fusarium en todas las fechas al igual que 

a roya, tizón y a mildiu. 

Como en el caso de la variable Rendimiento el resto 

de los hÍbridos presentaron valores intermedios. 

Se observó que el Fusarium se presentó can alta incl 

dencia en las tres primeras fechas y con incidencia modera

da en la Gltima. Puede observcirse en lasfiguras4 y 5 (págs. 

27 y 28) que las variaciones de la temperatura máxima del -. 

suelo ocurrieron entre Sept. y Nov. y que la temperatura ml 
nima del suelo mostró la misma tendencia, estos cambios de 

temperatura entre otros factores favorecen la presencia y -

desarrollo de este patógeno. 

La roya fué más prevalecieme en las dos primeras fe

chas, y el Tizón foliar se presentó con incidencia moderada 

en las tres primeras fechas con una incidencia ligera supe

rior en la cuarta fecha. 
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CUADRO 3 Asociaciones entre ausencia de testa, textura del endospermo v color 
del grano a/ con respecto al porciento de germinación b/ de hibridos 
de sorgos comerciales después de la cosecha en diferentes fechas de 
siembra, Ocotlán, Jal., 1981 T. 

No. h!brido Designación Presencia de Textura!!/ Color de Grano!!!.! % de germinación:.../ 
testa E/ 1 2 3 4 

1 Purepecha A 2.5 : 1.0 p 89.72 92.42 89.97 86.58 

2 Pionner 8225 A 2.0 : ·1.0 N . 89.09 83.23 84.39 86.56 

3 RB 2020 A 2.0 : 1.0 p 88.69 78.63 89.48 85.92 

4 RB 3006 A 2.0 : 1.0 N 94.28 85.86 90.82 81.18 

5 RB 3030 A 2.0 : 1.0 N 93.25 89.99 83.85 84.07 

6 funk's G-522 DR A 2.0 : 1.0 N 89.96 84.32 94.72 80.58 

7 Dekalb D-55 A 2.0 : 1.0 N 93.98 88.55 88.51 86.69 

a Dekalb D-50 A 1.0 : 1.0 N 87.50 74.47 72.40 75.75 

9 Funk's G-622 6BR A 1.0 : 1.0 e 74.40 78.03 88.85 80.74 

10 funk's G-722 DR A 1.0 : 1.0 N 95:29 80.14 81.39 85.99 

11 Pionner 8-815 8 1.0 : 2.0 e 85.10 83.23 88.75 80.76 

12 Pionner W-821 A 1.0 : 2.0 p 86.61 91.55 90.46 79.91 

~/ Datos tomados solo en la fecha de siembra !}_/ N = naranja 

~/ Dato tomado en las 4 fechas P = perla 

!d.l A = ausente, 8 = presente e = café 
&1 Proporción de endospermo· corneo 1 harinoso ~/ Fechas de siembra de 1 a 4 

N 
\JI 
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Datos Agronómicos. 

Los datos Altura de Planta, longitud de Panoja, Diá

metro de Panoja, Excersión, D1as a Floración y Número de H~ 

jas, se presentan en el CUADRO 4 (pág. 30), estos valores ~ 

se utilizaron para obtener las correlaciones con rendimien

to tomando como base el promedio de rendimiento de cada fe

cha y se presentan a continuación. 

Correlaciones. 

En el CUADRO 4 se presentan las correlaciones linea

res entre rendimiento y las características agronómicas de · 

los materiales. 

Para la primera fecha se encontraron correlaciones -

positivas entre rendimiento y Diámetro de Panoja, con valo

res que indican que hubo asociación entre este caracter y -

el rendimiento; no hubo correlación linear entre Rendimien

to, Excersión, Número de hojas y los Días a Floración, es-

tos valores (Olas a Floración) mostraron una correlación n~ 

gativa. En la segunda fecha se observó una tendencia simi-

lar a la primera fecha con excepción en el Número de Hojas 

donde el valor de la correlación linear con Altura de Plan

ta y Diámetro de Panoja y en la cuarta fecha se encontraron 

valores simiiares a las dos primeras fechas indicando no e~ 

rrelación o correlación negativa entre rendimiento y el re~ 

to de los caracteres agronómicos. 

En promedio para las cuatro fechas la Altura de Pla~ 

ta y el Diámetro de Panoja estuvieron más asociadas con el 

rendimiento que la Longitud de Panoja y el Número de Hojas. 

la excersión y Días a Floración mostraron valores de 

correlación negativa inferior a -0.576 y positiva a +0.576 

y por lo tanto se infiere que no existió correlación linear 

con el rendimiento (como se observa en la FIGURA 6 (pág.31) 

para correlaciones de 12 tratamientos). 



CUADRO --~4 ____ VALORES DE LAS CORRELACIONES SIMPLES ENTRE -
RENDIMIENTO V DATOS AGRONOMICOS EN SORGO EN 
4 FECHAS DE SIEMBRA. OCOTLAN, JAL., 1981. 

RENDIMIENTO X DATOS AGRONOMICOS 
FECHA DE SIEMBRA DE CADA FECHA A.P. L.P. D.P. E. D.F. 

Primera Fecha (1) 6071.72 0.30 0.43 0.70 0.00049 -0.21 

Segunda Fecha (II) 5248.47 0.54 0.18 0.45 0.29 -0.29 

Tercera Fecha (III) 4430.66 0.71 0.19 0.63 -0.18 0.10 

Cuarta Fecha (IV) . 3806.45 0.49 0.51 0.22 -0.016 -0.19 

1.- A.P. = Altura de Planta 4.- E. = Excersión. 

30 

N.H. 

0.35 

-0.33 

0.34 

0.26 

2.- L.P. = Longitud de Panoja. ·5.- D.F. = D1as·a Floración. 

3.- D.P. = Diámetro de Panoja. 6.- N.H. = Número de Hojas. 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

Análisis de Varianza para Rendimiento de Grano 

En lo que respecta a rendimiento el hecho de haber -

encontrado diferencias significativas en las primeras fechas 

de siembra se debe a que los híbridos se compararon bajo ca~ 

diciones más favorables (mayor disponibilidad de agua y me-

nor presencia de enfermedades) lo que permitió que los híbrl 

dos superiores manifestaron su potencial de rendimiento; 

. estos resultados concuerdan con los señalarios con Karper (10), 

Warker y Pury <.21) y Herrera y Betancourt (6). 

Por otra parte House (7) menciona que para obtener 

mejores diferencias en el rendimiento de los híbridos a com

parar debe ser bajo condiciones favorables y este concepto -

está escencialmente de acuerdo con los resultados del prese~ 

te trabajo. 

Con relación a los híbridos de mejor comportamiento 

que se muestran en el CUADRO 2 y FIGURA 2 se puede inferir -

que los materiales más sobresalientes (Dekalb D-55, RB 3006 

y RB 3030) tienen un amplio rango de adaptación y por lo tan 

to mostraron poca interacción con las fechas de siembra. 

Lo anterior puede explicarse con base al genotipo de 

cada híbrido, cuyos progenitores son el resultado de cruza-

mientos entre materiales templado y tropical y que en otras 

pruebas llevadas a cabo por el INIA* han demostrado su amplia 

adaptación••. 

• Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. 
•• Betancourt V.A. 1983 •. Comunicación personal. 
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Puede observarse también en el CUADRO 2 que en pro-

medio las 2 primeras fechas mostraron rendimientos más al-

tos que las 2 Últimas debido a la mayor disponibilidad de -

agua y que la presencia de enfermedades es menos severa en 

las primeras que en las Últimas para el Fusarium, Roya, Ti

zón y Mildiu (cuadros 17,18,19 y 20) del Apéndice, tal como 

lo mencionan Rodriguez (17) y Karper (10). 

Prueba de Medias 

Al analizar el comportamiento de los hibridos Dekalb 

D-55, RB 3030 y 3006 se pudo observar que estos sobresalie

ron en las tres fechas de siembra como se presentan en los 

cuadros 9, 10 y 11 (págs. 44,45 y 46) del Apéndice, lo an-

terior se debe a que estos hibridos son tolerantes a todas 

las enfermedade·s con excepción a Fusarium prevalecientes en 

la Ciénega de Chapela como puede observarse en los cuadros 

17,18,19 y 20 (págs. 5~,53,54 y 55) del Apéndice y esto ex

plica el por qué el Dekalb D-55 es un hibrido muy popular -

entre los agricultores del área. 

Pruebas de Germinación 

Las diferencias entre hlbridos con respecto al por-

centaje de germinación fueron bajos como se muestran en los 

cuadros 13,14,15 y 16 (págs. 48,49,50 y 51) que se encuen-

tran en el apéndice, los valores bajos de la F calculado -

con respecto a la tabulada pueden explicarse por el hecho 

de una ausencia notoria de los mohos del grano, principal-

mente Fusarium que causa reducción en el tamaño de la semi

lla, afecta su germinación y se presenta en la Ciénega de -

Chapela en algunos años, con excepción del Dekalb D-50 que 

se vió ligeramente afectado y que mostró los más bajos ren

dimientos. 

Reacción a enfermedades 

Como se mencionó anteriormente los hibridos más 

susceptible~ como son Dekalb D-50, Pionner 8-815 y Funk's -
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G-622 6BR, mostraron los más bajos rendimientos en práctica -

mente todas las fechas de siembra, debido principalmente a la 

susceptibilidad a Fusarium que puede causar reducciones en el 

rendimiento hasta del 60%.• 

Esta reducción en rendimiento es favorecida por las te~ 

peraturas, a mayor humedad relativa se presenta Mildiú y que -

la variación de te~peratura máxima del suelo y m!nima del sue

lo durante el dla favorecen la virulencia. de Fusarium. 

* L. Cafflin y N. Zummo (1981 y 1982) comunicación personal. 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados en 

el presente trabajo se concluye lo siguiente: 

. . . 
1.- Las fechas del 15 de junio y 26 de junio permiten 

reducir o escapar la incidencia de las enfermeda
des de la Ciénega de Chapela. 

2.- Los máximos rendimientos de sorgo se obtienen en 
las fechas mencionadas anteriormente. 

3.- Se encontró correlación linear positiva entre el 
rendim~ento y Altura de Planta y Diámetro de la -
Panoja, caracter!sticas que pueden ser utilizadas 
con fines de selección, siempre y cuando la altu
ra no sea mayor de 1.70 m porque favorece el aca
me. 

4.- Las reducciones en rendimiento se deben a la pre
sencia de enfermedades cuando se siembran en fe-
chas retrazadas. 

5.- Con excepción de Fusarium la incidencia de las en 
fermedades fué diferente en cada fecha de siembra. 

6.- Los h!bridos sobresalientes mostraron una reacción 
a las enfermedades igual en todas las fechas de -
siembra. 
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CUADR0 ___ 5 ___ Análisis de Varianza para rendimiento de grano del experimento de la -
1a. fecha de siembra en sorgos comerciales. Ocatlán, Jal., 1981 T. 

Fuentes de 
Variación Gl s.c. 

Bloques 3 2'396,036.00 

H1bridos 11 58'466,836.75 

Error 33 19'256,065.98 

Total 4•7 80 1 .118,938.75 

c.v. = 12.58% 

•• Altamente significativo al 5% y 1% 

C.M. 

798,678.66 

5'315,166.97 

583,517.15 

Fe. 

1.36 

9.10** 

\ 
~~~ 

(,.... 1'! ~ ,. 

o~ 

\.\ 

Ft 
0.05 0.01 

2.92 4.51 

2.09 2.84 

,J 
r
o 
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CUADRO 6 Análisis de Varianza para rendimiento de grano del experimento de la -
------- 2a. fecha de siembra en sorgos comerciales. Ocatlán, Jal., 1981 T. 

Fuentes· de.·. Ft 
Variaci6n Gl s.c. C.M. Fe. 0.05 0.01 

Bloques 3 8'939,951.91 2'9?9,983.97 6.32 .. 2.92 4.51 

H1bridas 11 61'538,539.75 5'594,412.70 11.86** 2.09 2.84 

Errar 33 15'553, 170.34 471,308.19 

Total 47 86'031,662.00 

c.v. = 13.08% 

** Altamente significativa al 5% y 1% 

~ ..... 

j 
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CUADRO 7 Análisis de Varianza para rendimiento de grano del experimento de la -
3a. fecha de siembra en sorgos comerciales. Ocotlán, Jal., 1981 T. 

Fuentes de Ft 
Variación Gl s.c. C.M. Fe. 0.05 0.01 

Bloques 3 239,265.20 79 755.5 0.1391109 2.90 4.46 

Hlbridos 11 17 1370,499.20 1'589 136.5 2.75435* 2.10 2.86 

Error 32 1'834,634.00 573 323.13 

Total 46 35 1 956,108.00 

e o v o = 17 o 4 84 

• Significativo al 5%. 

r
N 

.... 



CUADRO 8 An~lisis de Varianza para rendimiento de grano del experimento de la -
----- 4a. fecha de siembra en sorgos comerciales. Ocotl~n, Jal., 1981 T. 

Fuentes de Ft 
Variación Gl s.c. C.M. re. 0.05 0.01 

Bloques 3 2' 302' 528.23 767,509.41 2.35 2.92 4.51 

H!briqos 11 12 1539,016.40 1'.139, 910.58 3.49•• 2.09 2.84 

Error 33 10'775,967.27 326,544.46 

Total 47 25'617,511.90 

c.v. = 15.01% 

•• Altamente significativo al 5% v 1% 

......... 

~ 

"' 

...4 
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CUADRO --~9~--- GRUPOS DE SIGNIFICANCIA OBTENIDOS DE LA PRUEBA -
DE MEDIAS DE TUKEV PARA RENDIMIENTO DE GRANO EN 
KG/Ha DE 12 HIBRIDOS DE SORGO, EN LA 1a. FECHA -
DE SIEMBRA. OCOTLAN, JAL. 1981 t. 

NC DE 
HIBRIOO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

OESIGNACION 

DeKalb 0-55 

RB 3006 

Pioneer 8225 

FunK 's G 722 DR 

FunK's G 522 DR 

RB 3030 

Pioneer W-821 

Purepeeha 

DeKalb 0-50 

FunK's G 622 ·6BR 

Pioneer 8815 

RB2020 

RENDIMIENTOx 

8697.75 

7327.00 

6806.75 

6563.80 

6172.80 

6069.00 

5719.00 

5713.75 

5072.25 

5022.50 

4901.25 

4795.00 

a 

a 

a 

GRUPO 

b 

b e 

b e d 

b e d 

b e d 

.b e d 

b e d 

e d 

e d 

e d 

d 
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CUADRO 10 GRUPOS DE SIGNIFICANCIA OBTENIDOS DE LA PRUEBA -
DE MEDIAS DE TUKEV PARA RENDIMIENTO DE GRANO EN 
KG/Ha DE 12 HIBRIDOS DE SORGO EN LA 2a. FECHA DE 
SIEMBRA. OCOTLAN, JAL. 1981 t. 

NC DE 
HIBRIDO DESIGNACION RENDIMIENTOx GRUPO 

1 DeKalb D-55 7578.30 a 

2 RB 3030 6532.50 a •b 

3 Pioneer W-821 5721.50 b e 

4 Pioneer 8225 5640.75 b e d 

5 RB 3006 5623.30 b e d 

6 FunK's G 722 DR 5592.30 b e d 

7 Purepecha 557.3.80 b e d 

8 FunK's G 522 DR 5117.50 b e d e 
9 DeKalb D-50 4286.00 e d e 

·JO Pioneer 8-815 4000 • .30 d e 
11 RB 2020 3704.80 e 
12 funK's G 622 6BR· 5592.30 e 

. ¡ 
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CUADRO 11 GRUPOS DE SIGNIFICANCIA OBTENIDOS DE LA PRUEBA -
DE MEDIAS DE TUKEV PARA RENDIMIENTO DE GRANO EN 
KG/Ha DE 12 HIBRIDOS DE SORGO EN LA 38. fECHA DE 
SIEMBRA. OCOTLAN, JAL. 1981 t. 

NC DE 
HIBRIDD DESIGNACIDN RENDIMIENTDx GRUPO 

1 DeK8lb D-55 5667.00 a 

2 Purepecha 5122.75 8 b 

3 Pioneer W-821 4713.25 a b 

4 Pioneer 8225 4472.2á 8 b 

5 Pioneer 8-815 4433.00 a b 

6 funK's G 722 DR 4218.50 a b 
7 RB 3006 4204.50 a b 

8 RB 2020 4086.75 B b 
9 RB 3030 4060.50 B b 

10 funK's G 522 DR 3951.50 B b 

11 F'unK'a G 622 6BR 3772.25 b 
12 DeK8lb D-50 3265.50 b 
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CUADRO 12 GRUPOS DE SIGNIFICANCIA OBTENIDOS DE LA PRUEBA.-
DE MEDIAS DE TUKEV PARA RENDIMIENTO DE GRANO EN 
KG/Ha DE 12 HIBRIDOS DE SORGO EN LA 4a. FECHA DE 
SIEMBRA. OCOTLAN, JAL. 1981 t. 

NQ DE 
HIBRIDO DESIGNACION RENDIMIENTOx GRUPO 

1 OeKalb D-55 4834.00 a 

2 RB 3006 4370.00 a b 

3 RB 3030 4304.25 a b 

4 Purepecha 4034.25 a b 

5 FunK's G 522 DR 3986.50 a b 

6 Pioneer 8225 3900.75 a b 

7 Pioneer W-821 3752.25 a b 

8 . FunK's G 622 6BR 3531.50 a b 

9 FunK's G 722 DR 3443.25 a b 

10 DeKalb D-50 3238.00 b 
11 RB 2020 3173.50 b 

12 Pioneer 8-815 3109.25 b 
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CUADRO i3 Análisis de Varianza para el porcentaje de grano germinado de la 1a. -
-----fecha de siembra en sorgos comerciales. Dcotlán, Jal., 1981 T. 

Fuentes de 
Variación Gl s.c. 

Bloques 3 465.020 

H1bridos 11 1 392.915 

Error 32 1 568.278 

Total 46 3 426.213 

c.v. 7.8% 

• Significativo al 5% 

C.M. Fe. 

155.006 3.16* 

126.625 2.58* 

49.008 

\ 
~<9~~ 

('..,... lJ . 
o"'~ 

\('(' ~~ 

~ " 

Ft 
0.05 0.01 

2.90 4.46 

2.10 2.86 

.-' 

&
CP 

..... 
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CUADRO 14 Análisis de Varianza para porcentaje d.e grano germinado de la 2a. -
-------fecha de siembra en sorgos comerciales. Dcotlán, Jal., 1981 T. 

Fuentes de Ft 
Variación Gl s.c. C.M. Fe. 0.05 0.01 

Bloques 3 179.11 59.7035 1.16 2.92 4.51 

' 
H!bridos 11 1 436.06 130.5509 2.55* 2. 12 2.91 

Error 32 1 628.25 51.9135 

1 

Total 46 

c.v. = 8.49 

• Significativo al 5% 

.z:
\0 

...,.j 
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CUADRO 15 Análisis de Varianza para porcentaje de grane germinado de la 3a. -
-----fecha de siembra en sorgos comerciales. Dcotlán, Jal., 1981 T. 

Fuentes de Ft 
Variación Gl s.c. C.M. Fe. 0.05 0.01 

Bloques 3 181.585 60.5283 1.07 2.92 4.51 

H!bridcs 11 1 .484.36 136.9418 2.40* 2.12 2.91 

Error 32 1 797.775 56.1804 

Total 46 

c.v. = 8.61% 

• Significativo al 5% 

V1 
o 

j 
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CUADRO 16 Análisis de Varianza para el porcentaje de grano germinado de la 4a. 
-----fecha de siembra de sorgos comerciales. Ocotlán, Jal., 1981 T. 

Fuentes de 
Variación Gl. s.c. 

Bloques 3 172,441 

H1bridos 11 555.7:35 

Error :32 1,530.5:32 

Total 46 2,258.712 

e. v. = 8. :34 

N.S. No significativo 

C.M. 

57.48 

50.52 

47.82 

Fe. 

1.20 N.S. 

1.05 N.S. 

~\ 
~~ 
Óli 
~~ 
~, 

... 

Ft 
0.05 0.01 

2.92 4.51 

2.16 2.98 

t 

-

U1 .... 

j 
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CUADRO 17 Reacci6n a Pusarium, Roya , Tiz6n de la hoja ~ y M1ldiu en % de híbridos comerciales de sorgo 
en la ¡a fecha de siembra. Ocotlan, Jal., 198Í T E( · 

No. de híbrido Designaci6n Pusarium 

1 Pioneer 822S s.o 
2 Pioneer W-821 4.8 
3 Dekalb D-SO s.o 
4 Pioneer B-81S s.o 
S Dekalb D-SS 4.0 

6 Purepecha 4.8 
7 RB 2020 4.8 
8 RB 3006 4.8 

9 RB 3030 4.7 

10 Punk's G-622 6BR s.o 
11 Funk's G S22 DR 4.8 

.12 Punk's G 722 DR s.o 

!( Basado en escala 1 ~ S 

~/ Promedio de 4 repeticiones 

Roya Tiz6n 

2.2 2.S 
4.0 1.8 
4.1 2.0 
4.3 2.7 
2.0 1.7 
2,2. l. S 
3.8 1.6 
3.1 1.8 
3.3 2.1 

2.8 2.S 

2.8 2,2 
2.2 1.8 

t.lildiu 

0.00 
0.00 
·1.11 
0.97 
0.00 
1.17 
2.41 

0.00 
0.00 

1.13 
0,24 

0.06 

U1 
N 

~ 
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CUADRO 18 Reacci6n a Fusarium, Roya, Tiz6n de la hoja~/ y Mildiu en % de híbridos comerciales de sorgo 
de la 2a fecha de siembra. Ocotlán, Jal., 1981 T ~ • 

No. híbirdo Designaci6n Fusarium Roya Tiz6n Mildiu 

1 Pioncer 8225 s.o 1.6 2.5 0.28 

2 Pioneer W-821 4.1 2.1 1.3 0.00 . 
3 Dekalb n-so s.o 4.0 4,0 1.21 
4 Pioneer B-815 4.6 3,0 1.5 1.68 
5 Dekalb D-55 4,0 1.7 1.6 o.oo· 
6 Purepecha 4.1 1.5 1.3 3.78 

7 RB 2020 4.5 z.o 1.6 3.28 
8 RB 3006 4.0 2.2 1.6 .0.00 
9 RB 3030 4.3 2.5 l.Z 0.00 

10 FUnk's G-622 6BR 4,8 z.s 2.2 2.70 

11 Funk's G-522 DR ' 4.6 1.8 2.1 0.61 

12 Funk 1 s G-722 DR 4,7 1.6 2,0 0,40 
.... 

y Basado en la escala 1 a S 

'El Promedio de 4 repeticiones 

U1 
VI 

~ 
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CUADRO 19 Reacci6n a Fusarium, Roya, Tiz6n de la hoja~ y·~tildiu en % de híbridos comerciales de sorgo 
de la 3a fecha de siembra. Ocotlán, Jal., 1981 T.~ 

No. híbrido Designaci6n Fusarium 

1 Pionner 8225 

2 Pioneer W-821 
3 Dekalb D-50 
4 Pioneer B-815 

S Deka1b D-55 , 

6 Purepecha 

7 RB 2020 

8 RB 3006 
9 RB 3030 

10 Funk's G-622 6BR 
11 Funk's G-522 DR 

12 Funk's G-722 DR 

~ Basado en la escala 1 a 5 
E( Promedio de 4 repeticiones. 

4.6 
4.3 
4.8 
4.2 
3.8 
4.5 
4.3 
4.1 
4.1 
5.0 
4.6 
4.7 

Roya Tiz6n Mildiu 

2.0 2.7 0.20 
2.3 2.0 0.00 
2.6 3.8 l. 70 
2.6 1.8 4.73 
1.5 2.5 0.00 
i.8 1.6 3.16 
2.3 1.6 4.97 
2.1 1.8 0.00 
2.8 2,2 o.oo 
1.7 3.3 2.44 
1.5 3,1 0.60 
2.0 3.0 0.26 

l.n 
~ 

...4 
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CUADRO 20 Reacci6n a Pusarium, Roya,.Tiz6n de la hoja !1 y Mildiu en% de híbridos comerciales de sorgo 
de la 4a fecha de siembra. Ocotlán, Jal., 1981 T. E( 

No. híbrido Designaci6n Pusarium 

1 Pioneer 8225 
2 Pioneer W-821 
3 Dekalb D-50 
4 Pioneer B-815 
S Dekalb D-55 
6 Purepecha 

7 RB 2020 
8 RB 3006 
9 RB 3030 

10 Funk's G-622 6BR 

11 Funk's G-522 DR 

12 Funk 1 s G-722 DR 

-~/ Basado en la escala 1 a S 

E{ Promedio de 4 repeticiones 

4.7 
4.0 
5.0 
3.2 
3.8 
3.6 
3.8 
3.6 
3.6 
4.8 
4.2 
3.6 

Roya Tiz6n 

1.5 3.5 
1.6 1.7 
1.3 4.5 
2.0 2,3· 
1.2 2.1 
1.0 1.1. 
l.Z 1.8 
1.3 2,1 
1.6 2.1 
1.3 3.,5 

1.5 3.0 
1.5 3.'Z 

NOTA: En esta ~ltima tabla no aparece Mildiu por no haber presencia en la Última fecha de siembra. 
U1 
U1 

j 


