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Mejoramiento genético en vid de mesa: 
Efecto de los progenitores en el amarre de bayas
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Los centros de mejoramiento genético de la vid en 
el mundo están localizados en zonas templadas  en 
latitudes mayores de 30 grados en ambos hemis-
ferios, donde las condiciones climáticas son be-
nignas para realizar los cruzamientos (Tabla I). Se 
conoce que las temperatura entre 15 y 25 oC son 
las más favorables para tener éxito en las hibrida-
ciones en los frutales (Layne, 1988; Stanley y Lin-
skens, 1974). Además, los procesos de selección 
normalmente se realizan bajo esas condiciones lo 
que lleva a que las variedades que se generen  es-
tén adaptadas a condiciones de clima templado. 
Con el fin de generar variedades adaptadas a las 
condiciones desérticas,  se inició un programa de 
mejoramiento genético en vid, donde una de las 
primeras fases consistió en evaluar el amarre de 
bayas en cruzas entre diferentes variedades para 
evaluar el potencial para obtener progenie.  Los 
cruzamientos se realizaron en el Campo Experi-
mental de la Costa de Hermosillo en las primeras 
tres semanas de abril del 2009, utilizando  las va-
riedades listadas en la Tabla II. Dos días antes de la 
antesis se llevó a cabo la emasculación y poliniza-

ción utilizando polen fresco colectado en campos 
de agricultores cooperantes (Einset y Pratt, 1975). 
Posteriormente las inflorescencias se cubrieron 
con una bolsa de papel para evitar una posible 
contaminación con polen de las plantas aledañas. 
Las bolsas se quitaron de las inflorescencias cinco 
días después de la polinización. En el  envero se 
evaluó la cantidad de bayas con tamaño normal y 
de tamaño pequeño en los racimos. El amarre de 
bayas fue más alto en el cultivar Perlette (Tabla 
II). Sin embargo, el porcentaje de bayas peque-
ñas fue alto en este cultivar. El número de bayas 
normales fue más alto en el cv. Red Globe que en 
cualquier otro cultivar utilizado como progenitor 
femenino. El progenitor masculino tuvo una fuer-
te influencia en el amarre observado en el cv. Fla-
me teniéndose el mayor amarre de bayas cuando 
se utilizó el cv. Black Seedless como polinizador 
y el mínimo amarre cuando se utilizó a Red Globe 
(Tabla II). El porcentaje de amarre más bajo se en-
contró en el cv. Crispy cuando fue polinizado con 
el cv. Perlette. El amarre de bayas puede ser dife-
rente en cruzas recíprocas, como ocurrió en con 



50 BIO tecnia

g. Martínez díaz y CoL.

Flame Seedless y Red Globe. En este caso hubo 
mayor amarre de bayas al utilizar a Red Globe 
como progenitor  femenino. Las diferencias  en-
contradas en amarre de bayas en los cruzamientos 
pueden derivarse del número de flores presentes 
en las inflorescencias, diferencias en la recepti-
vidad del estigma y diferencias en la  respuesta 
del polen a las temperaturas y su compatibilidad 
con los estigmas. Se concluye que aún cuando las 
temperaturas en el momento de la floración en la 
región Costa de Hermosillo son más altas que las 
regiones donde se localizan la mayoría de los cen-
tros de mejoramiento genético de vid, es posible 
obtener buen amarre de bayas y por lo tanto semi-
llas y/o rudimentos seminales. 
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Temperatura o C Chile, INIA
La Platina, Santiago

Australia, CSIRO, 
Mildura

Brasil
EMBRAPA,

Bento Goncalvez

Estados Unidos
USDA,

Parlier, CA

México, INIFAP
Hermosillo, 

Sonora
Máxima promedio 22 23.6 24 20.5 31.9
Mínima promedio 7 9.7 14 12 9.9

Tabla 1.  Temperatura promedio durante la floración de vid  en varios Centros de mejoramiento genético 
de vid y en Hermosillo, Son. Centro de investigación

Tabla 2.  Efecto de las cruzas realizadas en la cantidad de bayas con crecimiento óptimo 
y subóptimo, en la Costa de Hermosillo, Son. 2009.

Progenitor femenino Progenitor masculino Bayas con diámetro normal/racimo Bayas chicas*/ racimo***

Flame Seedless Black Seedless 31.6 + 4.7** 10.4 + 1.6
Flame Seedless Perlette 25.4 +4.2 10.3 +  4.0
Flame Seedless Red globe 12.1 + 3.0 6.2 + 2.2

Perlette Black Seedless 22.4 + 1.2 30.9 + 5.0
Perlette Flame Seedless 16.8 + 2.0 38.8 + 3.8
Perlette Superior 15.9 + 2.4 34.9 + 4.1

Red globe Superior 36.7 + 7.8 5.7 + 2.2
Red globe Flame Seedless 27.4 + 3.7 6.5 + 2.6

Crispy Perlette 4.9 + 1.3 14.1 + 6.7
Superior Flame Seedless 14.5 + 7.8 11.2  + 4.6

*Bayas de menos de 4 mm de diámetro.
**Error estándar
***El número de racimos en cada cruzamiento varió de 7 a 21.


