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lfffROOUCClOH 

lDesde euAndo se ho cultivado y cu!l es el origen ~el malz7 son dos 

ten:as sujetos a especulación. La planta es natlva de las Américas. Todavta 

en ta actualidad e~ la cosecha alimentlcla m!s lmportante en México. Amé

rica Central y muchos paises de Amérlca del Sur. El malz es una de las 

plantas cultivadas m!s antiguas. Al parecer ya lo hablan cuttlvódO los tn

dtgenas. durar.te mucho tler.ipo habla~ Jo~rado resultados sobresalientes ob-

. teniendo varlededes de maices amil!c:eos, dulces. N?Ventadores, duros y den

tadas. la principal contrtbucl6n del hombre blanco al mejoramiento del 

mafz, fué la obtenctó~ de variedades dentadas c:on adaptación a las diver

sas regiones donde se culttva el malz. 

Ml1t0n (1983). menciona que el matz esta claslficado dentro de una so

l~ espE·cle bot!nlca. ~ mau~ f..:_, t.tene dos parientes cercanos. que son el 

Trtpsacum y el Teostntle. Se conocen especies de trlpsacum con 18 y 36 pa

r~s de cromosomas. el teoslntle (Euchlaena) es nativo del sur de Mé~lco y 

te Guatemala. y se le consl.~era como el pariente in!s cercano del m11tz.. 

Quienes investigan acerca del origen geogr!flco del malz informan que 

se pterde en la antlgOedad. sin embargo se han mencionado lugares como po

sible origen del matz. para Miltón (1983). son los stgulentes: a) Los va

lles altos de Pero. Ecuador y Bolivia; b} la reglón del sur de Mé•1co y la 

América Central. 

En cuanto a la producelón del maS2 en el mundo. Robles (1983), mencio• 

ne a este respecto que et melz ocupa el tercer lugar después del trigo y 

et arroz. cc.n un& s.uperflcle total de \05 1 142.000 hect!reas y un rendlmten

to total de 214'760,000 toneladas de malz en grano. 
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En nuestro pals. se calcula que esta especie cubre aJrededor del S1S 

del área total que se encuentra bajo cultivo. dtstrtbuido en los estados 

m!s productores de matz. los cuales se mencionan en orden oe mayor produc

tlvldadi Jalisco. Chiapas. Veracruz, México. Tamaullpas. Guanajuato y Na

yarlt. 

Debido al incremento del consumo mundial y nacional, ano con ano el 

cultivo del maiz adquiere mayor importancia, por lo ~ue es necesario estu· 

dlar el potencial productivo de nuev~s variedades para recomendar las m&s 

adaptables y productlvas a la reglón. razón por ta cUat se reallzi este 

estudio. 

·. '-''·" .. 



DEFlNlClON DEL PROBLEMA 3 

Uno de los principales problemas de ~éxico y de 1~ mayorta de los 

patses en vlas de desarrollo, .es la necesidad de satisfacer la demanda de 

granos basteas. De acuerdo con los calculas hechos por el recién estable

cido "Instituto Internacional sobre Polltica Alimentarla", Wellhausen cita

do por Zepeda l19B4), México necesitara doblar su producción actual en un 

periodo de 15 anos, st es que la producciOn alimentarla y el crecimiento 

demograftco se conservan nivelados. 

De acuerdo con este problema el objetivo de este trabajo fué: a) ha

cer Un estudio comparativo de rendimiento de malees enanos con malees de 

porte normal, cultivados en el municipio de Tlajomulco de Zuntga, Jal,, b) 

observar la adaptabilidad de los malees enanos respecto a su rendimiento 

e~ el municipio de Tlajomulco de ZQ~lga, Jal., con la finalidad de observar 

las caracterlsticas sobresalientes que presenten cada una de las variedades 

P.Studladas y ast poder hacer o dar recomenrlaclones mas precisas que estimu

len a los agricultores de ~lcha reglOn. 
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LITERATURA REVISADA 

Clasificacl6n Bot!nica. 

El malz cultivado desde tiempos muy remotos por los primeros poblado

res de knérlca. ha trascendido a nosotros a través de los conquistadores 

y con la tecnologta que los europeos ya dominaban.Ellos se encargaron de 

distribuirlo al resto del mundo en donde adquiere lmpcrtancia como alimen

to bllslco especialmente para los paises tropicales. 

La claslflcaciOn botllnlca del malz segC!n Carlos Llnneo es como sigue: 

Retno •••••••••• Vegetal 

DlvlsiOn ••••••• Tracheophyta 

Sub-divtslOn ••• Ptcropsldae 

Clase ••••••• , •• Monocotl ledoneae 

Grupo •••••••••• Glumlflora 

Orden •••••••••• Gramtnales 

Famllia •••••••• Gramtneae 

Tribu •••••••••• Maydeae 

Género ••••••••• zca 

Especie •••••••• Mays. 
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Matees Enanos. 

La obtenctOn de plantas enanas o de porte bajo y atta productividad 

es una de las modalidades que siguen los fltogenotecnistas al desarrollar 

arquetipos de plantas mas eficientes en el aprovechamiento de los recursos 

naturales disponibles cOTl'I~ el agua, suelo, aire, y ta luz. 

Para Reyes (1985), la fonnaclOn de variedades de plantas enanas en: 

sorgo, girasol, soya, algcdOn, trigo, arroz {precursores de la rcvoluclOn 

verde), trtgos mexicanos y el arroz "milagro flliplno" y malz; han revolu

cionado la fltotecnla al tener que aplicar nuevas tecnotogtas diferentes 

a tas tradlclon~les. La adopclOn por los agricultores de las nuevas varie

dades y su paquete tecnotOglco es lenta, pero una vez adQuirida ~iftcilmen• 

te las caniblan. 

El primer enano.- En sorgo fué el primer cultivo en el cual se consl

gu~ero~ plantas dE pcrte bajo. pero el uso comercial no llego a ger.erall

zarse ampliamente, sino hasta la década de los cincuentas. En. ta actuali

dad, pr3ctlcamente toda's tas areas sorgueras del mi..ndo producen sorgos e

nanos. cuya altura de la planta oscila entre 1 y 1.3 metros en contraste 

con tos primeros sorgós Introducidos a América d.e porte bajo, cuya altura 

oscilaba entr"e los 3 y 4 metros. 

·Reyes (1965). lnfonna Que actualmente en México, los malees enanos 

son una promesa gigante, como lo muestran los prtrM~ros éxitos obtenidos 

con tas variedades comerciales H-506, H-509, y V-524 (Tuxpenlto). desarro

llados por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrlcotas (lNlA), y 

por el Centro Internacional de ~~joramlento de Malz y Trigo (CJl'l-\YT), el 

llLVS-LE, obtenido en el Instituto TecnolOglco de Monterrey (ITEs'M), y el 



Super-enano "Pancllo Villaº obtenido por la Universidad Autónoma Agraria 

"Antonio narro" (UAAAN}, que desafortunadamente ha sido descontinuado. 

6 

Modalidades de Enanismo.- SegCm Reyes (1985), el t4nnlno "enanismo" 

o "nanlsmo", describe a toda una gama de plantas de porte bajo, que son el 

resultado de una ac~l6n determinada de unoo más factores de crecimiento; 

de este modo, una planta de matz puede ser enana como consecuencia de ha

ber crecido bajo una condlctón llmltante de nutrientes, extrema sequía, 

ataque severo de una plaga o enfermedad y de acciones de f~ctores genéti

cos. que se manifiestan en la endogamia o una mutación. 
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Ventajas <1ue presenta el "enanismo".- Reyes ( 19BS). menclona que en 

general. las variedades de malz enano tienen ciertos car~cteres no desea

bles y muchos deseables que son Otiles al agricultor. Entre algunas venta

jas se pueden menclonar las siguientes: 

a). Mayor tolerancia al acame, es decir a la quiebra y doblado de la plan

ta, a barrenadores del tallo y a ta sequta. 

b). Presentan una mayor facllldad para la mecanización integral del culti-

vo, debido a su poca altura de la planta. 

e). Mayor senslbllidad a atta densidad de siembra y fertilización~ 

d). Insensibles al fotopertodo. 

e). Facilidad para asociarlos. con pastos, leguminosas y .frutales. 



Olseno y formacl6n de ldeotlpos de 1000 a 1BOO rn.s.n.m. 

Garcla, ~al (1978), derno~traron que en pruebas realizadas en la U. 

A.A.A.N., se encontró que los malees enanos tienden a consumir menores 

cantidades de agua por planta para llegar a producción de grano, que la 

que necesitan los malees altos. 

Otra caracterlsttca que incluyen los matees dlse~ados para las zonas 

de 1000 a 1800 m.s.n.m. fueron: la adaptación para el' altiplano, norte 

centro del' pa1s y poseer un alto contenido de lislna sin que esto se tra

dujera en un endospenna harinoso. 

8 

Castro (1978), menciona que para lograr una buena adaptación se utili

zaron colecciones de malees criollos hechos en los Estados de: Nuevo León, 

Coahuila, Zacatecas, Ourango y San Luis Potosi. El enanismo se obtuvo de un 

grupo de lineas superenanas desarrolladas en el Bajlo. El alto contenido de 

listna que aumenta notablemente el valor nutritivo del mafz se obtuvo en una 

población originada en el ClMMYT. Y la precocidad se obtuvo de colecciones 

en el Estado de Zacatecas. 

Castro (1978). menciona qce existen otras caracteristicas rr.orfolOglcas 

de herencia simple cuya contribución a la resistencia o tolerar.eta a sequta 

no se conoce, pero se piensa que puede presentar ventajas. En relación a es

to se hacen estudios encaminados a determinar la adaptación a la tolerancia 

a sequla de cada una de las siguientes partes: hoja arrugada, hoja corta y 

mazorca ramosa. 
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formacl6n de materiales genéticos con mayor capacidad de producción.

Utlllzando en gran parte tos tra~ajos de S&lecclOr. por el mdtodo de ideo~ 

tipos. las acciones se tlvan a cabo en 4reas donde el cultivo del ma1z es 

es de importancia econ6mlca y social con el objeto de que los matees de· 

sarro1lados puedan eventualmente hacer una contribución considerable al 

aumento de la prod~ccl6n y el blenestar social nacional. 

Castro {1978}, determinó Que para lograr esos tipos de plantas ~lde· 

adas" {ldeotlpos). como prl!Tlfra etapa SE colectan y entrecruzan lineas o 

variedades que reunan las caracter!sticas fácilmente heredables que se 

pretenden tenga el matz mejorado. Posteriormente, se inlcla un programa 

de ~ejoramlento rutinario en las poblaciones que ya tienen las caracterts

tl cas presentes y que de hecno hasta este punto ya han sido mejoradas a1 

combinarse en la misma poblaclOn diferentes caracterlstlcas favcrables, 

antes presentes en fonfla lndlvldua\ er. variedades o lineas separadas. 

E~perl~entos realizados en el Bajlo. 

Castro (1973}, infonna que en pruebas preliminares de este tlpo de 

cruzas. que por el cCnjunto de sus c!racterlstlcas morfo10g1cas se les de

nominó SeleCctones Super Enanas (S.S.E.), se obtuvieron rendimientos hasta 

de 11.0 toneladas por hect&rea de grano. cerca de Cortázar, Gto., en el 

aftode 1911, con 87 mll plantas por hect!rea, y en 1972 hasta 15.7 tonela

das por hect~rea. 

En pruebas posteriores. en la regtOn templada de Méxtco y con materia~ 

les Su~er-enanos en densidades de 1JO mtl plantas por hectarea, se han la

grado rendimientos hasta de 19.4 tonel~das por hect!rea de graño, en el 

,/ 
1 
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v81te del Mezquital. y varlan generalmente entre e y 16 toneladas de grano 

por hectarea en diferentes suelos y climas con elevaciones de \200 y 1800 

m.s.n.m. 

Para Cepeda (t976), el comportamiento diferente de estas cruzas, con 

relaclOn a los malees comunes, sobre todo por capacidad inusitada de sopor

tar densidades de siembra t~n altas provoco el tnterés de varias lnstltucio

ne~ federales que con su apoyo han permitido a otras zonas productoras de 

ma1z. Asi rntsmo, los resultados originales han estimulado a desarrollar 

m!s tdeottpos para otras zonas productoras. 

Experimentos realizados en el trópico seco. 

Para Olivares,~!! {1976), esta reglón comprende una plrte muy lmpor· 

tante del área altamente productora de maSz en r~xtco. llene un clima cali

er.t.f;! seco y una tncldencia de plagas y enfermedades ll'·UY alta. Se cuenta con 

material genétlco mejorado (mu1 pocas cantidades}, desarrollados por }nst1-

tuclones nacionales que ccmpltl:n cc·n htbridos de empresas extranjeras. 

Sdlo en el norte de Tamaulipas se siembran mas de 150 mil hectáreas de 

matz de rlego cada ano con un buen tndice de tecnotogta, recomend!ndose 17 

híbridos extranjeros y unos cuantos hfbridos nacionales. 

~~jia (1976), menciona que desde 197t se iniciaron la formación de h1· 

brldos para la re916n norte de tamaulipas, teniendo los primeros htbridos 

en 1973 (fiorteno AN-400, r~orteno AH-461, Norteno 1.N-463), que superan a lo!: 
mejores híbridos e~tranjeros recomendados en esa regiOn. 
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Olivares (1976), Informa que como la U.A.A.A.N., no tiene capacidad 

económica para hacer difuslOn, producir y distribuir al agricultor los 

:natces de porte bajo y "nortenos", se esta solicitando el apoyo al Conse

jo Nacional de Ciencia y Tecnologta (CONACYT), para la lnverstOn necesaria 

y evitar ast que los hfbrldos senatados solamente sirvan como trofeos y 

continuen fugc1ndose capitales n<1clonalcs Innecesariamente. Ya que los ht

brldos "Nortenos" han destacado tamtlér. por sus alto!: rendlmtentcs en la 

regiOr, de la Laguna y Cd. Obregón, Sonora. 



HIPOTESIS 

Ho. Las variedades denominadas "enanos" no presentan mayor rendimiento 

(Kgs./ha.). comparados con las variedades de porte normal. en el 

municipio de Tlajomulco de ZOftlga, Jalisco. 

Ha. Las variedades denominadas uenanos" st presentan mayor rendimiento 

(Kgs./ha.), comparados con las variedades de porte normal. en el 

municlplo de Tlajomulco de ZOftiga, Jalisco. 

12 
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MATERIALES Y METOOOS 

LocallzaclOn del Experimento. 

El experimento se estableclO en el temporal de 1986. bajO ccndlclo

nes de punta de riego. er. el Campo Experimental Agropecuario de Tlajomut

co (CEAT), de la Escuela de tngenlerta Agrtcola de la U.A.G. 

Este se localiza a tOs 20120 1 de latitud norte y 103•37' de longuttud 

oeste, con una altitud de 1650 m.s.n.m., aproxlmf,damer.te 30.0 Kms. al sur

oeste de la ciudad de Guadalajara. 

Clima.- De acuerdo con la claslflcaclOn cllmatlca de KOppen, modlfl

cado por Garcta (1977), el muntctpio de Tlajomulco posee un clima semi-se

co, ccn otono, Invierno y primavera, secos y semi-secos sin cambio térmi

co invernal bien definido, terr.peratura promedio anual de 19,711 C. tempera

tura maxtma extrema 38º c. y una mtnlma de 111 c. 

El perlado caluroso.se rtgistra de marzo a octubre y el mas frto de 

diciembre a febrero, tcr.:plado sub-hGmedo. (A) C(wl) (w) a(c)g, con una 

prectpltaclOn de 600 a 950 nm. anuales. heladas promedio dtas 28.2, grani

zo promedio dtas 2. neblina promedio dtas 11.3, recto promedio dtas 5.8, 

el promedio de dlas son durante un ano. (S.A.R.H., 1981). 
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Suelo.- El suelo en esta región es de orlgen •:!:!!. ~" y coluvlal con 

una profundidad que varla de som~ra (0-25 cms.). a media (25-50 cms.), 

textura arcillo-arenosa, y franco-arenosa, estructura granular y blocoso 

an~ular, consister.cla firme y friable, color negro y café obscuro. Drenaje 

intermedio y un pH de ~.7 a 6.9. (S.A.R.H. - COTECOCA., t9B4). 

Materiales. 

Las variedades a estudiar son: AN-363-R, AN-371, AN-374 de porte ba

jo o enanos, originados en la U.A.A.A.N., de Saltillo Coah,, y las varie

dades normales:. 0-555 y criollo tlajomulco, originados en la Oekalb y Plo

nner respectlvam1:·r.te, se utilizaron 16.0 kgs. de Urea, 12.0 kgs. de Seper

fosfato simple, 1.0 kgs. de lsofenphos, 5.0 kgs. de carbofuran, s.o k.gs. 

de a1d1carb y t.5 lts. de paraquat. 

Para el estudio se utillzO el disefto experimental "Bloques al Azar". 

con una superficie de 15.0 mts. 2 para cada unidad experimental. y en la 

fl!J•ra 110. 1 se aprecia el acomodo del experimento en el campo con cuatro 

repeticiones, obteniendo una superfic!e total de 495.0 mts. 2 

Los para.metros a cuantificar son: a) Rendimiento en k.gs. como objeti-

vo prlhclpal; b) NGmero de plantas cosechadas, nCtmero de plantas acamadas. 

dtas a floraclOn, altura promedio de la planta, altuta promedio de lama

zorca. plagas y enfermedades. 



'. ·- ... _. .. 
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5.0 !' Q. 

1 1 z 1 

18.0 mts. 

31 41 51 

1 s Mt:i 

10 1 
· 1 ªI 71 61 ll 
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Figura ?lo. 1. acomodo en el campo, del eJtpertmento en un arreglo "Bloques 

al Azar" con cuatro repetlclones y cinco tratamientos, en una superficie 

total de 495.0 mts. 2 
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Siembra.- Esta se efectuO en surcos de 5.0 mts. de longitud con una 

distancia entre surcos de 0.75 mts •• para cada una de las variedades, de

posltanCo dos semillas por golpe para despu6s desahijar cuando la planta 

tenga aproximadamente 0.30 mts. de altura, dejando una planta por mata. 

la siembra se llevó a cabo el 12 de mayo de 1986, en fonna manual. 

Laboras culturales.- ~e efectuaron las recomendadas en la zona, de a

cuerdo con las Que practican los agricultores y las recomendadas por la 

S.A.R.H., se aplicó la fórmula de fertilizaclOn 200-80·00, la mitad de ni

trógeno al momento de la siembra y la otra mitad al memento de la seg~nda 

escarda, el fósforo se aplico todo al momento de la sierrbra. 

De acuerdo con PRONASE (1974), se aplicO un 30~ m!s de nitrOgeno por 

hect!rea, recolll(!ndado para las variedades de porte bajo o enanos. 

Rlegos.- Debido a que se canto con sistema de riego, se efectuO un 

riego de pre-siembra, por medio de asperslOn proporcionando buena humedad 

al suelo, y se apllcO un riego de auxilio a lo~ 24 dtas después de la siem

bra, y posteriormente se estableciO el temporal de lluvias. 
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Cosecha.- Este tipo de ma1z de porte bajo o enano es apropiado para 

cosechar mec6r.lcamente, en virtud de ta poca altura de la mazorca y de la 

gran cantidad de mazorcas por hectárea, pero en el presente estUdio, la 

cosecha se realizo en fer.na manual, tanto para tas variedades de porte nor

mal corre para las variedades de porte bajo o enanos, cuando la mazorca te

nla aproxtmadar.~nte un 2si de humedad en promedio, cosechando los dos sur

cos centrales (parcela Ottl) de cada unidad experimental. de cada una de 

las cinco variedades estudiadas en las cuatro repeticiones y a su vez se 

corrigieron los rendimientos por humE.dad al 141 y por fallas de mttas, u

tilizando la fOrmula de towa, la cual se describe de la siguiente manera: 

Formula de loWa: Pl - 0.3 Col ·Pe! 
Pe 

Oonde: 

Pi • PoblaclOn Ideal. 

Pe • PoblaclOn cosechada. 

0.3= Cceficl~nte para corregir la falta de competencia er. _las plantas 

existentes al tiempo de la cosecha. 

Humédad • 100 - i de humedad del grano a la cosecha 
allO ~ 

La cosecha se llevo a cabo a los 155 dtas después de la siembra, estan
do los matees en su parte vegetativa completamente secos. 
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los resultados obtenidos, al evaluar el presente ensayo comparativo, 

durante el ciclo primavera-verano de 1986, se rnLest1an en el cuadro No.1, 

en donde se aprecia lo slguelnte: 

1) Las variedades enanas presentaron m~nor rendlmlento, a excepción en la 

repet1ct6n ll. en dende la varteaa~ AN-374 produjo 1446 kgs. m!s que la 

variedad de porte normal criollo tlajomulco. Tamblén se observa que, en

. tre las variedades enanas la que presentó mayor rené'imlento en prometlio 

fué la variedad Atl·371. 

2) Entre las variedades normales se observa que la variedad B-555 presentó 

mayor renlilmtento promedio que la variedad criollo tlajomulco. 

3) Se observa que, entre las variedades estudiadas. la B-555 de porte nor· 
mal presenta rendlmientn altamente slgnlflcattvos en relaclOn ton los de 

porte bajo o enanos y fué la variedad m4~ productora. seguida por el 

criollo tlajomulco, lo cual se pude deber a su mayor adaptaclOn a.las 

condiciones eco16gicas de la reglón-
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CUADRO No. 1, RENOlMIENTO DE GRANO DE MAIZ lTONS/H.ll..}, CORREGIDA POR HUME

DAD Y POR FALLAS DE MATAS. 

REPETICJON 
Vt..RlEDAO 11 111 IV l 

AU-363-R ++ 6.805 4.864 4.297 B.247 6.05 

AN-371 ... 7. t46 5.075 4.843 6.455 S.87 

All-374 .. B.388 9. 128 7.380 5.720 7.65 

Crlollo tlaj. 10 .357 7. 741 10.126 9.053 9.31 

B-555 12. 108 13.515 12.146 14.577 13.08 

++ De porte bajo o· enano. 
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A los rendimientos obtenidos de cada una de las parcelas Otiles {kgs./ 

ha.). en las cuatro repeticiones se les corrlgl6 por fallas de matas y por 

humedad al 14i. y se les aplicó el anAllsis de varianza, el cual se presen

ta en el cuadro No.2 donde se observa que existe una diferencia altamente 

slgnlflcatlva para variedades. Como ya se habla apreciado en el cuadro an

terior donde las variedades de porte nonnal tuvieron un mayor rer.dlmlento. 

CUADRO No. 2 ANALISlS DE VARIANZA PARA PRCOUCCION DE GRANO SECO, AL 141, 

Ell TOllS/HA., PRESENTADOS Ell EL CUADRO No. 1, CORREGIDOS CON LA FORMULA DE 

lOWA. 

causas G.L. s.c. 
variedad. 4 140.934 

Bloques. 3 5.045 

Error. 12 23.560 

TOTAL 19 

N.S. • no stgniflcatlvo 

+. • slgniflcattvo 

++. • altamente slgnlflcativo 

C.M. 

35.233 

1.681 

1.964 

F. cal. F.OS 

17.93 ++ 3.26 S.41 

0.B56 

Tuckey .os• 3.1602 

.01 .• 4.0922 

• D.M. S •• OS • 2.1593 

.01 • 3,0274 

Coeficiente de VartaclOn (C.V.) • 16.6869i. 
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El incremento del rendimiento en las variedades de porte bajo o enanos 

y·para este estudio es proporcional, ~l nOmero de plantas por unidad de su

perflcle. Este parametro influye en un aumento de plantas y mazórcas por la 

misma superficie cultivada con Jos malees normales. Por lo que es necesario 

estl~ar el nGmero ce plantas cosechadas por unidad expertmental. 

Los datos estadlstieos. obtenidos del conteo directo en las parcelas 

es como se muestran en et cuadro Ho .. 3. en cada parcela se cosecharon dos 

surcos centrales con 30 plantas para cada surco en las variedades enanas, 

y 17 plantas para cada surco en las varledaaes normales. Las plantas fal

tantes se perdieron por otros factores debidos al azar. 

CUAORO No. 3, HUMERO tlE PI.ANTAS COSECHA.DAS POR PA~CELA UTlL. 

VARlE01'0 REPETJCJON 
ll lll IV 

All-363-R 43 5Z 38 40 

AU-371 •• 60 37 34 

All-374 54 60 47 33 

Criolla tlaj. 27 29 22 16 

B-555 32 30 33 B 

El parámetro para el acamado, muestra los siguientes resultados en el 

cuadro No, 4. 
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CUADRO No. 4, NUMERO DE PLANTAS ACAMADAS POR PARCELA. 

VARIEDAD REPETIClON 
11 llI IV 

AN-363-R o o o o 

AN-371 o o o o 
AN-373 o o o o 
Criollo tlaj. 5 5 5 2 

B-555 4 2 o o 

El parámetro para la floractOn se observo en dos ocaciones, la prime-

ra vez es cuando aparece la primera flor masculina y femenina, y la segun

dacuando s!'! tiene el estado flslolOglco de "plena floraciOn". cuando el 50 

a 7Si de las plantas estAn en plena floración, y considerando la caracte

rtstlca de las variedades com~aradas er. este estudio, respecto a su longui

tud del ciclo vegetativo. (ver cuadro llo.S). 

CUADRO No. 5, FLORAClON MASCULINA Y FEMENINA, PROMEDIO DE 4 REPETlCl-ONES. 

TLAJOMULCO DE ZURIGA, JAL. PRIMAVERA-VERANO 1986. 

VARIEDAD Dtas a la 11 flor Plena floraclOn 

Atl-363-R 65 70 

Afl-371 64 67 

AN-374 64 67 

Criollo tlaJ. 67 73 

e~sss 67 74 
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CUADRO tlo. 6. CARACTERES AGRONOMICOS DE LAS VARIEDADES ESTUDIADAS EN TLA

JOMULCO OE lUíllGA •. JAL. • PRIMAVERA-VERANO t986 0 PROMEDtO DE 4 REPETICIONES. 

Carlicter AU-363-R 

tlo. de mazor
cas cosecha-
das. 46.25 

'4 de humedad 
a 1 cosechar. 24 .8 

!lo. de hile-
ras. 

Altura de la 
mazorca 

17 

{i cms.) 46.25 

Altura de ta 
planta 
(i mts.} 1.71 

Aff-371 

45.5 

24.35 

15 

42.5 

1.62 

AN-374 crtol lo B-555 

39.75 35.25 46.75 

25.02 25.37 28.42 

17 " 16 

47.S 190.0 147.5 

1.66 3.40 2.75 

El matz como todas las plantas. es atacado por enfermedades. cuyos a

gentes pueden ser: hongos. bacterias y virus, solos o alternados: ocasio

nando baja en la producción o anulando el rendimiento. La obtenctOn de va

riedades que escapen, toleren o resistan a tales enfermedades es una de 

las tantas estrategias: el uso de agroqutmicos es prácticamente escaso o 

nulo por el incremento de los costos. Serta ideal que hubiera programas 

para formar variedades resistentes y que fuera un proceso continuo. por

que, ast como artificialmente los genettstas forman variedades resisten

tes, los patógenos en forma natural est!n evolucionando y originando "ra

zas fttopatOgenas". por lo cual ambos programas deben ir paralelos y en 

procEsos continuos, en el cuadro No. 7, se muestran las enferl!ledades que 

se registraron en el presente estudio. 
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TUDIO. ESTABLECIDO EN TLAJOMULCO DE ZUÑlGA, JAL. 
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ENFERMEDAD AGENTE i CARO 

Mancha follar por Kabbatlella. &.~ Hongo 10 

Rayado follar por Olplodla ~ ,,,aCJto$eo.iz.a Hongo 9 

Pudrición de la mazorca 6ibbu.~Ua. y FU4i:vi..ium !e.· 8 

Mancha follar por Cercospora ~~ Hongo 5 

PudrlclOn de la mbzorca por 
Diplodla !!.:..~ Hongo 3 

PudrlclOn del tallo por Oiplodla ~ maycLU. Hongo 3 

Otros de lo~ factores limltantes en la prodccclOn de malz. es la presen

cia de plagas que atacan a la ratz y a la planta en crec!miento; tallo, ho

jas, flores, mazorca y grano en el campo o en el almacén. El uso de insec

ticida, rotación de cultivos, variedades precoces que esczpen a las plagas 

y otras estrategias, corr.o la formación de variedades resistentes a plagas y 

enfenr.edades es quizás el mejor método de control. En el presente estudio 

se regist.raron ataque de ardilla en las variedades de porte bajo, y otras 

plagas, tales co~.o: gusano cogollero (Spodop.te.11.a 6JtUgipe.Jtda) y gusan~ elo

tero (H~o.th.i.6 zta.e.), las cuales no fueron de danos considerables. 
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CONCLUSlO!fES Y RECDMENnAttONES 

De acuerdo con los objetivos planteados: 

1) se curn;>llO con el prlmer objetivo al hacer Ja comparación en cuanto a 

rendimiento, de tas variedades estudladas. los resultados de este estu

dlo senalan que la variedad de porte normal 8·555, fué la más producto

ra, sin embargo las variedades Arl-363-R. AN-371, ANw374, de porte bajo 

o enanos presentan algunas caractertsticas agron6m1cas Que taS hacen 

ser,competttlvas con las variedades normales. 

2) Se cumpl16 también el segundo objetivo, al observar la adaptación y al

gunas caractertstlca~ agronómicas sobresalientes de las variedades ena

nas, entre tas cuales podemos citar: la resistencia al acame de la plan

ta, la precocidad, facllltan et control lntegra1 tanto mec6nica como 

manualmente, por la poca altura que presenta Ja mazorca y la planta, y 

debido a esto, los hace ser una promesa para la producción de grano de 

malz en la región. 

Oe acuerdo con la ~tpOtesls planteada af lnlclo de la lnvestlga· 

clOn y en base a la evldencla estadlstlca proporcionada por el an!llsls 

de varianza, el cual muestra Que hubo una dlferencla altamente s1gn1f1• 

catfva en el rendimiento de los matees normales en comparaclOn con los 

rendimlentos obtenidcs de los matees de porte bajo o enanos. nuestra 

hlpótesls se rechaza. 

Por tratarse de matees de porte bejo o enanos, y a la vez nuevos 

en ta región se recomienda lo siguiente: 

1} Co,ittnuar ton ta tnvest1gac10n de los malees enanos. en otros s\ttos 

de la reglOn, observando su comportemlento en cuanta ~ rendimiento. y 



26 

una vez bien adaptados poder aprov~char las caracter(stlcas agronOmtcas 

que presenten y ast poder explotarlos ccmerctalmente en dichas regiones. 

2) Seguir promoviendo la explotación comercial de los mejores hibrtdos 

normales, cerno es el caso de la variedad 8·555, para la zona estudiada. 
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Ensayo sobre rendl~le~to de variedades de porte b~jo o enanos de matz 

(~ ,,..ay5 h>· El presente estudio se realizó en el municipio de Tlajomulco 

de Zantga, Jalisco, las variedades a Investigar son : AN-363-R, AN-371, 

All-374, las cuales se ccmpararon e:stadlstlcamente con las variedades de 

rnal2: criollo tlajornulco y la variedad B-555, ya explotados comercialmente 

en dicha reglón. 

Dada la Importancia de la demanda mundial actual. y principalmente na

cional es necesario conocer el pctenclal productivo de nuevas variedades 

que presenten caracterfsttcas mas sobresalientes y favorables para la pro

ducción. 

Para este estudio se utilizó el diseno estadlsttco "Bloques al Azar", 

en una superftcle total de 495.0 mts. 2 ; 15.0 mts. 2 destinados para cada 

V6rledad y la diferencia para los pasillos. 

L~! parametros obserVados fueron: producciOn, como objetivo principal, 

na~ero de plantas cosechadas, namero de mazorcas cosechadas, acama (doblado 

o qclebra de la planta), floración, altura promedio de ta mazorca, altura 

promedio de la planta, danos a ta planta. daros a la mazorca. plagas y en

fermedades. 

Los resultados fueron los siguientes: 

a).- Para producción en grano se encentro una diferencia altamente signifi

cativa de la variedad B-555, es mayor producción con:parado~ con las 

varledad~s de pcrte bajo. 
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b).- Los par~metros secundarlos se observaron, pero no se compararon esta

d(stlcamente. (Ver en la sección de Resultado!: Experimentales). 

Con esto se llegó a la conclu~lón de que la variedad de porte nonnaJ 

B-555 es la m~s productora y que por el momento, es recomendable promover 

la lnvestlgaclOn de productividad de las variedades de porte bajo o enanos 

en otros sitios de la región para observar su ccmportamtento en cuanto a 

su producctOn y a sus caracterfstlcas agronómicas favorables que presenten, 

y asl poder recomendarlas a Jos agricultores de dichas reglones. 
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