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Con el fin de estudiar la genética de la precocidad en el maíz se cruzó unavariedad precoz 
denominada "Gaspé" como progenitor masculino (progenitor constante, PC) con 14 lineas 
flint, coloradas de ciclo normal a largo (progenitores variables, PV). Las F l's obtenidas 
conjuntamente con sus progenitores (Líneas y Gaspé) y un grupo de híbridos comerciales 
(utilizados como testigos), fueron evaluados en 2 localidades de la provincia de Buenos 
Aires: Miramar y Llavallol. En la primera localidad se efectuaron dos fechas de siembra, una 
temprana con riesgo de helada y otra considerada tardía para la zona. En ambas 
localidades fueron evaluados los requerimientos térmicos expresados en sumas de 
temperatura desde la siembra hasta la aparición de la panoja (P). Se calculó la varianza 
fenotípica y se estimaron los componentes genéticos y ambientales, separadamente para 
cada fecha de siembra. Asimismo, las varianzas genéticas fueron descompuestas en sus 
componentes aditivos y dominantes (Griffing, 1950). El método de la regresión progenie- 
progenitor se utilizó para evaluar la heredabilidad del carácter en estudio (H2a). También 
se calculó la heredabilidad en sentido estricto (H2t ).
Los valores de grado de dominancia (d) demostraron una dominancia parcial para el 
carácter P. Las H2a fluctuaron según ta localidad y fecha de siembra considerada, 
alcanzando en algunos ambientes valores altos (especialmente para la primera fecha 
realizada en Miramar). Los valores de Ft2b fueron aproximadamente constantes para todos 
los ambientes. Las implicancias de bs resultados y los materiales obtenidos son discutidos 
en relación con planes de mejoramiento designados para desarrollar maíces (lint precoces.

Palabras claves: Zea mays, precocidad, heredabilidad, germoplasma de Gaspé, varianzas

RESUMEN

genéticas.
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SUMMARY

Witn the purpose of studying íne genetics of the precocity in maize, a precocious variety 
called “Gaspé”. was used as maie parent (constant parent, CP) and crossed witn 14 red 
fiint inbred lines of normal or long cycle, íne íemaie ones (variables parents, VP). F1* s 
obtained, parents and a group of precocious commercial hybrids (used as testers) were 
evaiuaíed in two íocaíions of Buenos Aires Province. Miramar and Liavaiiol. In the íirsí 
location, fwo planting date were used: one earlier, wiih risk of frost, and íne oiner one 
considerad late íor the zone. In both, ínermal requirement were evaiuaíed. considering the 
sum of temperatures írom planting up ío tasseling (P). Phenotypic variance was calcuiated 
and íne genetic and environmeníal components were estimaíed separately for eacn planting 
date. Likewise, genetic variances were partitioned into their adaitive and dominance 
components (Griffing. 1850). The meíhod oí the parent-offspring regression aiiowed ío 
evalúate íne heritability of the írait siuaied (H2Q). Too, ii was calcuiated the heritability in sírict 
sense (H2b). The dominance raiio vaiues obiained have denoted parcial dominance for the 
írait P. H2a varied depending on the locaiities and the planting date, raising high vaiues in 
some environments (specially considering íne íirst date oí sowing in Miramar). However H2t 
kept nearly constant in ail the experiments. Implication oí resuiis and maíeriais obtained is 
discussed in reíation witn breeding plans designad to develop precocious fiint maizes.

Key words: zea mays, earliness, heritability, Gaspé germplasm, genetic variances.

INTRODUCCION

En los últimos 10 años el área de cultivo 
del maíz en la Argentina se ha expandido 
hacia zonas marginales ubicadas en el centro, 
sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires y este de la provincia de La Pampa. Este 
incremento del área de cultivo se ha logrado, 
en gran parte, con el empleo de híbridos 
precoces, en su mayoría dentados amarillos, 
originados principalmente en los Estados Uni
dos y Francia. El desarrollo de maíces tipo fiint 
para esas zonas sería de considerable impor
tancia, por las ventajas que presentan tanto en 
el orden técnico como en el comercial.

Voss (1971) evaluó distintos tipos de 
híbridos comerciales existentes en el merca
do (duros, dentados y semidentados) y con
cluyó que los híbridos duros (tipo fiint) toleran 
mejor una amplia gama de condiciones am
bientales y de manejo, mientras que los 
semidentados precoces responden mejor a 
ambientes controlados. Stamp (1980) demos
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tró que las líneas fiint muestran una mejor 
tolerancia al frío que las dentadas, en estados 
tempranos de desarrollo. En ios últimos años 
los mejoradores han puesto énfasis en selec
cionar materiales de ciclo corto (precoces), 
con bajos requerimentos térmicos para germi
nar y crecer y con rápido secado del grano. Ello 
ha creado la necesidad de disponer de 
germoplasma apropiado y de información su
ficiente sobre la herencia de caracteres útiles 
paraesosfines (Pesev, 1970; Mock y Eberhart, 
1972; Maryam y Jones, 1983).

Entre los materiales mas destacados 
por su precocidad se encuentra Gaspé, un 
maíz de origen canadiense con grano tipo fiint 
amarillo. Los resultados expuestos en este 
trabajo forman parte de un proyecto destinado 
a evaluar el potencial de Gaspé como fuente 
de precocidad en el mejoramiento del maízf lint 
argentino. Los objetivos específicos de las 
experiencias realizadas son: a) obtener infor
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m a c ió n  sobre la herencia de la precocidad, 
e x p re s a d a  en requerimientos térmicos, en cru
z a m ie n to s  de Gaspó con líneas endocriadas 
d e  grano  flint colorado y b) extraer conclusio
n e s  sobre el uso de los materiales fitotéenicos 
e n  e l mejoramiento genético del maíz.

M ATER IALES Y METODOS

El material experimental estuvo integra
do  por líneas endocriadas tipo flint, el cultivar 
G aspé, y las F1‘ s entre el cultivar y las líneas. 
G a s p é , maíz de características flint amarillo, 
es la variedad de mayor precocidad conocida. 
Fue obtenida originalmente por granjeros en 
los alrededores de Gaspé Village, en Quebec 
(Canadá). Su tamaño es pequeño y rara
mente sobrepasa el metro de altura. Kuleshov 
(1933) comunicó que Gaspé presenta entre 
60 y 70 cm de altura, 9 hojas promedio y tarda 
en madurar alrededor de 70 días a los 50‘ de 
Latitud Norte. Estos datos concuerdan con los 
resultados encontrados por otros autores en 
dicho hemisferio (Thompson, 1980). Estudios 
efectuados en el hemisferio Sur indican que 
Gaspó tarda sólo 40-45 días en florecer y 
alcanza alrededor de 90 cm de altura 
(Pantaleón, 1979). Las semillas de Gaspé 
utilizadas fueron enviadas en 1987 por el 
Departamento de Agronomía de la Universi
dad de Illinois, Urbana-Champaign, EEUU.

Se emplearon 14 líneas endocriadas 
originadas en dos Instituciones argentinas: 
P465, P1338, P21, AD3y H38 pertenecientes 
al EERA INTA de Pergamino y AFE, DYW, 
CFE, NFE, 02M, (YF x Fia)@, (W x E8)@, (W 
x Eb) sib y (W x OU)@ creadas en el Instituto 
Fitotécnico de Santa Catalina. Las dos líneas 
(W x EB) que intervinieron presentan la misma 
genealogía, pero sus caminos de selección 
fueron independientes entre sí. Para marcar 
dicha diferencia se utilizaron los símbolos @ y

sib que designan al pedigree 87-7593 y 87- 
7594 respectivamente.

En 1987 se obtuvieron las F1’s utilizan
do a Gaspé como polinizador y a las líneas 
endocriadas como hembras. La polinización 
se efectuó tomando para cada cruzamiento 
una muestra representativa del polen del pro
genitor masculino.

Durante la campaña 1988-89 se condu
jeron tres ensayos en los que participaron los 
progenitores (14 líneas y Gaspé), las 14 FTs 
y 3 híbridos comerciales. Estos últimos se 
utilizaron como testigos o controles eligiéndo
se los materiales precoces: Láser 100, Cargill 
Precoz 22 y Pioneer 3901. Los ensayos fueron 
realizados en dos partidos de la provincia de 
Buenos Aires:
- Lomas de Zamora: Campo Experimental de! 
Instituto Fitotécnico de SantaCatalina ubicado 
en Garibaldi 3400, Llavallol.
- General Alvarado: Campo Experimental de la 
Empresa ATAR S.A., ubicado en la Ruta 88 
(Km 41), La Ballenera, Miramar.
Las fechas de siembra difirieron en cada loca
lidad, siendo:
- 1® Epoca de siembra: 28 de septiembre de 
1988, Miramar.
- 2® Epoca de siembra: 28 de octubre de 1988, 
Llavallol.
- 39 Epoca de siembra: 14 de noviembre de 
1988, Miramar.

La 1® época de siembra realizada en 
Miramar implicó riesgos de heladas y bajas 
temperaturas, mientras que la 2® fecha, en la 
misma localidad, es considerada tardía.

En los tres ensayos se utilizó un diseño 
de bloques al azar con tres repeticiones. Para 
evitar el efecto de competencia que el vigor 
híbrido de las F l ’s y los testigos provocarían 
sobre el crecirr snto de las líneas y Gaspé, 
cada bloque estuvo dividido en cuatro sub
bloques dentro de los cuales se distribuyeron 
al azar los tratamientos. De esta forma, cada
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bloque fue form ado por: sub-bloque de Gaspé, 
sub-bloque de líneas, sub-bloque de FVs (lí
neas x Gaspé) y sub-bloque de híbridos 
com erciales. Cada sub-bloque fue separado 
de otro por dos surcos de bordura correspon
diente al m aterial que lindaban. Los sub-blo- 
ques se aleatorizaron dentro de los bloques. 
Cada tratam iento ocupó un surco de 20 
plantas distanciadas a 0.25 m (densidad de 
57.000 pi/ha).
. En los 3 ensayos se anotó la fecha de 

panojam iento en la cual el 50% de las plantas 
de cada parcela presentaban panoja exerta; 
ésto perm itió estim ar el número de días desde 
la siem bra hasta el panojam iento. Con el fin de 
com parar los caracteres de ciclo entre las 
localidades participantes se prefirió expresar 
dicho carácter en unidades de calor utilizando 
las fórm ulas de suma de tem peraturas si
guiente: .

Siembra
T= \  Tl tm x + tm i _  to

Z _  2
■'■■-.... - ■•m:.. T.O

Donde: ím x= tem peratura máxima diaria, 
tm i = tem peratura mínima diaria 
to  = tem peratura base

La suma de tem peraturas fue calculada 
utilizando una tem peratura base de 6S C. De 
esta form a, se calcularon los requerim ientos 
térm icos para panojam iento (P).

Se utilizó el test de t (Student) para 
com parar de a pares muestras independien
tes con varianzas desiguales (Sokal, 1978). 
Se compararon las medias de las siguientes
P bl .r.S:
a- Gaspé versus líneas 
b- Gaspé versus F1‘s 
c- Líneas versus F1 *s 
d- F1‘s versus híbridos comerciales 
e- Progenitor medio versus FVs

Para las comparaciones entre el proge

nitor medio y su F1 (e) se aplicó la siguiente 
fórm ula:

± t=  --------------- — --------------
\ Í 7

Donde: Xp, = valor medio de las F1.
Xp, = valor medio de Gaspé.
Xpj = valor medio de las líneas.

/  2* 12 1*
X = S2 +  + —

l  rF. fP, rP2i

Siendo: r = número de observaciones
S2 es una varianza amalgamada 

(Carmer et al, 1969).

s 2=

n, SP,2 + n2 SP22 + n3 SF,2

+ n„

Donde: SP,2 = Varianza de Gaspé 
SP22 = Varianza de líneas 
SF,2 = Varianza de F1. 
n = Grados de libertad.

Los contrastes se realizaron en forma 
independiente para cada fecha de siembra.

Se efectuó la descomposición de la 
varianza fenotípica utilizando el método esta
blecido por G riff ing (1950). Dicho método asu
me que los efectos ambientales son aditivos e 
independientes. Se probó el supuesto de 
aditividad utilizando el Test de Tukey (Sokal, 
1978). Este perm itió probar las hipótesis:

Ho= a , = 0 •¥  i
Ho= P j = 0 V*j

Utilizando:

CM No Aditividad
F --------------------------------F g l1 , gl2, 0.05

CM Remanente

Siendo: CM No Aditividad: Cociente entre la 
suma de Cuadrados de la interacción con un

n. + n .
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grado de libertad (g il). Explica los efectos 
m ultiplicativos de los efectos principales.

CM Remanente: Cociente entre la 
sum a de Cuadrados residual y los: grados de 
lib e rta d  den tro  (g l2 ). R epresen ta  las 
interacciones posibles.

Se estimó la varianza aditiva (o*A) y la 
varianza por dominancia (o20)de la siguiente 
manera:

1 /4 S 2a = 1/4 { ( V ^ - g2.)} 

o  20 = V (F1 - PM) - 5/4 o 2.

Donde: V PV = Varianza del progenitor 
variable.

V (F1 - PM) = Varianza de las diferen
cias: entre las F1' s y sus correspondientes 
progenitores medios.

El componente o*0 es la varianza del 
e rro r experimental dividido por el número de 
observaciones o repeticiones (n=3).

El grado de dominancia (d) puede ser 
estim ado como sigue:

S iendo las: esperanzas de las varianzas:

E{ V (PV)} = o % +  o*.
E{ V (F1 -PM)} = d*D + 5/4 g 2.

Donde: oaA: Varianza aditiva y
o*D: Varianza de dominancia.

Se utilizó el siguiente test de F para 
probar significancia:

V (F1 - PM)
Fn = ------------------------ FG IF1, Gle, 0,05

5/4 o \

V (P V )
FA = -------------------------  F GIPV, Gle, 0,05

GIF1 : grados de libertad de las F1’s. 
Gle : grados de libertad del error.
G IPV: grados de libertad del progenitor 

variable (líneas)

La estimación de los componentes de la 
varianza fenotípica se efectuó para las tres 
fechas independientemente.

Estimaciones de la heredabilidad del 
carácter se obtuvieron con la aplicación de las 
siguientes fórmulas: 
a) H2 = 2b
siendo: b el coeficiente de regresión de las F1 ‘ 
s sobre las líneas endocriadas (Falconer, 1981).

RESULTADOS

La Tabla 1 presenta las medias (X) y 
coeficiente de variación fenotípica porcentual 
(CV%) para el carácter P, diferenciándose las 
épocas de siembra y los sub-bloques: Gaspé, 
líneas, FVs e híbridos comerciales.

Puede observarse que los requerim ien
tos térm icos fueron mayores en las experien
cias conducidas en Miramar. Además, dicha 
localidad presentó menores CV%, en líneas 
generales que Llavallol.

La Prueba de Aditividad de Tukey per
m itió determ inar que el efecto de la interacción 
es desechable. Las F obtenidas fueron todas 
no significativas al 1% de probabilidad.

Los contrastes se volcaron en la Tabla 2. 
Las comparaciones denotan diferencias signi
ficativas entre los progenitores (Líneas y 
Gaspé), siendo Gaspé el progenitor con me
nores requerim ientos térm icos para florecer. 
A sim ism o, las F1‘ s se d ife rencia ron  
significativamente de sus progenitores y de los
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Tabla 1: Mecías (X), y coeficiente fenotípico de va- 
' nación porcentual (CV%) para el carácter requeri

mientos térmicos para panojamiento, en QC (P).

Means (X) and coefficient of phenotipic variatlon 
(C V%) for the trait thermal requirements uptotasseüng, 
in BC (P).

Sub-bloque Miramar
28/9/88

Uavallol
28/10/88

Miramar
14/11/88

X 613.75 441.18 577.39
Gaspé

cv% 0.07 2.15 0.04

X 1035.47 960.86 1031.40
Líneas

cv% 4.07 6.26 5.53

X 796.99 676.28 751.30
FVs

cv% 4.42 5.44 3.50

X
H.comerciales

865.80 726.13 801.75

cv% 0.96 1.34 0.72

Tabla 2: Valores de t Student, comparaciones entre 
medias del carácter P (en ®C), discriminando las 
localidades y fechas de siembra

t Student valúes when comparing P trait means (in 
°C) and ascriminaung localices and pianting dates.

Míramar üavaliol Miramar 
28/9/88 28/10/88 14/11/88

Gaspé vs. líneas 66.30" 45.76" 50.25"
Gaspé vs.'FVs 28.26" 27.44" 39.97"
FVs vs. Líneas 24.44" 23.45" 27.96"
FVs vs. H. comerciales 9.64" 4.00" 7.29"
FVs vs. progenitor medio 2.01* 1.20NS 3.49"

*: Significativo al 5% de probabilidad 
" :  Significativo al 1% de probabilidad 
NS: No significativo

híbridos comerciales precoces utilizados como 
testigos. En los dos experimentos realizados 
en Miramar, ias FVs se diferenciaron de sus 
progenitores medios. Mientras que en e l ensa
yo de Liavaiiol estas diferencias no fueron 
significativas.

La Tabla 3 consigna las estimaciones de 
los componentes de las varianza fenotípica y 
cocientes derivados de ellas, revelando la 
inspección de los datos un marcado predomi
nio de la varianza aditiva en los; tres experi
mentos.

Tabla 3: Parámetros genéticos del carácter requeri
mientos térmicos para panojamiento. en ®C (P), 
discriminando las localidades y fecháis de siembra

Genetic parameters for the trait thermal requirements 
up tasseiing, in °C (P), when separating the locantes 
and pianting dates.

Miramar
28/9/88

Uavallol
28/10/88

Miramar
14/11/88

o®A 1657.88" 3359.62" 3149.04"

o*D 659.17" 1165.41" 1055.64"

o*e 120.05 261.12 107.50

d 0.63 0.59 0.59

H2. 0.99 0.42 0.21

H2b 0.68 0.70 0.73

" :  Significativo al 1% de probabilidad.

La estimación de los parámetros aditi
vos y dominantes permitieron obtener el grado 
de dominancia (d). EL componente de domi
nancia (d 2d) es menor que el componente 
aditivo (d 2a), lo que determinó valores de 
dominancia menor que 1. Esto indica tina 
dominancia parcial para el carácter estudiado. 
El test de significación utilizado (F^) demostró 
que la dominancia parcial es altamente $k;ini- 
ficativa para las tres fechas de siembrai.
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Las heredabilidades calculadas presen
ta ron  valores aitos en términos generales. Las 
H2a variaron según la localidad y fecha de 
siem bra, encontrándose el mayor vaior en la 
prim era fecha realizada en Miramar. Sin em
bargo, los valores de H2b fueron aproximada
mente constantes para los 3 ambientes ana
lizados.

DISCUSION

El desarrollo de maíces precoces adap
tados a regiones de veranos relativamente 
cortos y otoños húmedos exige la disponibili
dad de germopiasma con menores exigencias 
de unidades de calor y un aceptable conoci
m iento de la acción génica que controla esas 
características. Para este trabajo se eligió a 
Qaspó, un cultivar de notable precocidad, 
aunque carente de cualidades agronómicas 
para su utilización directa. Interesaba, por lo 
tanto, investigar su comportamiento en cruces 
con otros materiales de mayor potencial y para 
ello se seleccionaron 14 líneas endocriadas de 
diverso origen y probada aptitud combinatoria. 
La experiencia consistió esencialmente en un 
top-cross, con Qaspé como probador y las 
líneas endocriadas como progenitores varia
bles, utilizándose además híbridos comercia
les como controles.

El modelo propuesto por Griffing (1950) 
asume que los efectos ambientales son aditi
vos e independientes. El supuestode aditividad 
ha sido verificado, mediante el test de Tukey, 
encontrando que el efecto de la interacción no 
es significativo. El supuesto de independencia 
de los errores está asegurado por la asigna
ción al azar de los tratam ientos a las unidades 
experimentales (Steel and Torrie, 1980).

En el análisis de la variación fenotípica, 
adaptando la m etodología propuesta por 
G riffing (1950), los progenitores variables, por

tratarse de líneas con alta homocigosis, fueron 
utilizados para la estimación del componente 
aditivo. La varianza entre fas líneas estimó la 
varianza aditiva y, eventuaimente, incluyó las 
interacciones de tipo aditiva x aditiva. En la 
varianza fenotípica de los tres experimentos, 
este componente alcanzó una proporción de 
0.68,0.70 y 0.73, valores que corresponden a 
la heredabiiidad estricta (H2b). Comparativa
mente la proporción de varianza debida a 
efectos de dominancia, estimada en los des
víos sobre el progenitor medio, fue más redu
cida (0.24,0.27y 0.24) con un grado que ubica 
al efecto promedio en el rango de dominancia 
parcial. Como ios resultados muestran domi
nancia en la dirección de los genes de Gaspé, 
esta cualidad sería favorable para el desarrollo 
de híbridos precoces a partir de estos materia
les. Si bien Gaspé no es un línea endocriada, 
a diferencia del progenitor fijo  propuesto por 
Griffing, se considera que la estimación de la 
varianza de dominancia es válida para los 
propósitos perseguidos, teniendo en cuenta 
que la polinización se efectuó con una muestra 
compuesta por mezcla de poien. Además, 
Gaspé ha presentado una alta uniformidad 
genética; se verificó comparando los coefi
ciente de variación fenotípica porcentual de 
Gaspé (CV%=2.15) versus los registrados 
para la línea P1338 (CV% s4.14), la F1 
P1338xGa$pé (CV%=1.75) o el híbrido simple 
Pioneer 3901 (CV%= 5.01), para la localidad 
de Llavallol (localidad que presentó mayores 
CV%).

La estimación de estos parámetros ge
néticos debe ser considerada con cautela, 
teniendo en cuenta que alguno de los supues
tos básicos;, como equilibrio de ligamiento y 
ausencia de interacciones de tipo dominante x 
aditivo y dominante x dominante, pueden no 
cumplirse y, por lo tanto, introducir distorsiones 
en los valores calculados. Se estima no obs
tante, que el grado de separación entre com
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ponentes aditivos y no aditivos es satisfactorio 
por las claras diferencias halladas entre ellos 
en los tres experimentos. Un estudio de los 
efectos génicos del carácter P, usando las 
poblaciones derivadas IF1 (líneas xGaspó), F2 
y retrocruzas (R1 y R2) perm itiría evaluar 
dichas interacciones. Maryamy Jones (1985) 
ensayaron, al norte del lím ite normalmente 
utilizado para el cultivo en el Reino Unido, un 
set de once líneas y sus generaciones deriva
das. El estudio genético del carácter número 
de días desde siembra hasta cosecha denotó 
dominancia parcial. Se usó dicho carácter 
para evaluar fla precocidad de los materiales 
experimentados en el citado trabajo. Los tests 
utilizados, basados en medias, evidenciaron 
para ese carácter efectos aditivos y dominan
tes significativos. Sin embargo, no encontra
ron evidencia de interacción alólica.

A juzgar por los resultados obteni
dos, la utilización de Gaspé, como donante de 
precocidad, puede resultar provechosa en un 
programa de mejoramiento iniciado con sus 
combinaciones F1.

Como se observa en los resultados las 
F1‘s exhibieron para la floración menores 
requerimientos térmicos, en promedio, que los 
híbridos comerciales, con diferencias altamente 
significativas. Ello indica que la población de
rivada de un compuesto de las FVs perm itiría 
partir de un alto nivel de precocidad y que, por 
consiguiente, convendría adelantar la selec
ción simultánea para otros caracteres de inte
rés agronómico. Dependiendo de la constitu
ción genética de la población a mejorar, la 
selección por precocidad puede traer apareja
do un incremento o una disminución en el 
rendimiento. Troyer y Brown (1976) trabajan
do con sintéticas de distintos tipos de maíz, 
encontraron para las condiciones ecológicas

de Minnesota (E.E.U.U.), que el rendimiento 
tendía a aumentar cuando se seleccionaba 
por precocidad en poblaciones que florecían 
después de los 67 días a contar desde la 
emergencia, sucediendo lo contrario con las 
poblaciones cuya floración se verificaba por 
debajo de los 67 días. Ello pone en evidencia 
la necesidad de contar con una aceptable 
estimación de las respuestas correlacionadas 
para cada región geográfica en particular. Si el 
proceso f uera de tipo tándem, el neto predomi
nio de los efectos; aditivos induce a sugerir un 
programa de selección masal sin prueba de 
progenies como método rápido y económico. 
Una máxima utilización de la varianza aditiva 
podría lograrse adoptando la variante de se
leccionar plantas antes de la floración (Empig 
et a/, 1972); la selección por el carácter apari
ción de panoja facilitaría el procedimiento ya 
que só lo  se conse rva rían  para el 
intercruzamiento las plantas que hayan flore
cido a determinada fecha.

La heredabilidad calculada por el méto
do de la regresión progenie-progenitor pre
sentó una tendencia declinante a partir de la 
primera época da siembra. Este es un dato de 
interés a tener en cuenta en la elección de la 
fecha de siembra de los materiales sujetos a 
selección por precocidad, ya que según indica 
esa tendencia la implantación temprana favo
recería una mejor clasificación de las plantas 
por su fecha da floración. Además, indirecta
mente se estaría seleccionando por la capaci
dad de las plantas a germinar a bajas tempe
raturas. Característica ésta muy importante 
para materiales que deben ser utilizados en 
zonas frías, de veranos cortos, siendo las 
siembras tempranas imprescindibles para el 
cumplimiento del ciclo de vida del cultivo.
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