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RESUMEN 

res, rendimientos bajos· en el cultivo del maíz. Algunos criollos 

de esta localidad presentan rendimientos aceptables pero con ca-

racteristicas agronómicas indeseables. 

Analizando lo anterior y tratando de solucionar en parte el 

problema, .se llevó a cabo el presente trabajo con elpropósito fun 

damental de obtener un maíz mejorado que reúna, además de un alto 

potencial de rendimiento, altura de planta y mazorca bajas para -

reducir el acame. 

En la localidad de Trejos, Mpio, de Ixtlahuac~n del Río,Jal.r 

se practicó la selección masal ·moderna o estratificada durante los 

veranos de 1978, 1979 y 1980 sobre la variedad de maíz "Criollo -

Trejos", obteniendo tres ciclos de selección que se les denominó 

1-CSM, ll-CSM y III-CSM respectivamente. 

La evaluación de los tres ciclos· de selección, el criollo 

original y los híbridos comerciales H-369 y NK-B-15 que se emple~ 

ron como testigos, se realizó en la localidad antes mencionada en 

el ciclo primavera-verano 1981 bajo condiciones de humedad resi

dual. Se utilizó un diseño experimental en bloques al azar con 20 

repeticiones. 
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En base al análisis estadístico practicado se detectaron dif~ 

rencias altamente significativas entre variedades, sobresaliendo el 

criollo mejorado (III-CSM) que super6 al criollo original en un 

19.56% y a los testigos H-369 y NK-B-J5 con un 35.31% y 3l.J7% re~ 

pectivamente; sin embargo, las características agronómicas de este 

material como son altura, uniformidad, resistencia al acame, etc., 

siguen siendo poco deseables. 

De acuerdo a l-os objetivos planteados y resultados obtenidos 

en el presente estudio se concluy6 lo siguiente: la selecci6n ma

sal moderna resultó ser dtil para incrementar el rendimiento, no -

así para mejorar características agronómicas- en el material y loca 

lidad de estudio. Es decir, el III-CSM como nueva -variedad ofrece 

posibilidades de altos rendimientos, sin emba7go sus - li~itaciones 

son la altura de planta, de-mazorca y acame, 

• 



CAPITULO r· 

INTRODUCCION 

La necesidad de incrementar los rendimientos de 111aíZ pot' un.!_ 

dad de superficie se hace cada dla mis patente, pot' una parte po~ 

que este cultivo es la base de la alimentación en nuestro país y 

por otra porque basta con ver las estadísticas reportadas en la -

literatura especializada para darse c~enta del crecimiento de la 

población, Por las razones anteriores se han Tealizado investig~ 

ciones para incrementar la producción del maíz y así satisfacer -

la demanda de la población mexicana. 

En México se cosechan anualmente alrededo·l' de 8 ·millones de 

hectlreas de maíz con un Tendimiento promedio de aproximadamente 

1,700 kilogramos por hectárea, Anónimo (_198.1). E1 90'1. de dicha su 

perfici'e se cul ti·va bajo condiciones de temporal que tiene que so 

portar las· inclemencias del clima, pTincipalmente la prec:i:·p:ttación 

pluvial cuya distribución, tanto geográfica, como a t·:ravés del 

tiempo, es. irregular. 

El estado de Jalisco es la ~ntidad más importante en el cul 

tivo de este grano, puesto que la superficie cosechada anualmente 

oscila alrededor de 900,000 hectáreas de maíz con un rendimiento 

medio por hectárea de 2,600 kg y una producción total de 2 1340,000 

toneladas, las cuales representan el 17.2% de la producción nacio 

nal, Anónimo (1g79). 
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Si se considera que las condiciones de suelo y clima que pr~ 

dominan en la entidad son favorables para la obtención de buenos 

rendimientos de grano, se puede pensar que el promedio en rendi

miento es bajo debido a que la producción se ve normalmente afeE_ 

tada, entre otros factores, por algunos problemas de tipo tecnol~ 

gico como falta de h~bridos yLo variedades mejoradas con adapt~ 

ción, control deficiente de plagas, enfermedades y malezas, así -

como necesidad de fertilización adecuada y oportuna. 

En Jalisco, la región de f.xtlahuacán del Rfo ocupa un lugar 

preponderante, ya que en ella se cosechan anualmente alrededor de 

17,500 hectáreas de maíz con una media de rendimiento de 3,000 kg 

por hectárea y una producción total de 54,985 toneladas .. Uno de -

los problemas actuales en la región es sin duda alguna la falta -

de híbridos y/o variedades mejoradas; por esta Tazón los agricu! 

tores tienen que utilizar generaciones avanzadas· de híbridos o se~ 

brar el criollo regional, seleccionando la semilla de su propia ~ 

cosecha sin cons·idera·::r la tecnología actuaL de selección. Al ·:res 

pecto Rivas· (l981l, indica que el hombre consciente o incons·cieg_ 

temente ha -:realizado selección aprovechando la ·variabilidad tan ~. 

vasta que ofrece el maíz .. Por su parte Wellhausen et al (19 sn, S~ 

ñala al -referirse a los maíces criollos· de México que son de un -

interés extraordinario desde varios puntos· de 'Vista. En ningún 

otro país de América ha llegado el mafz a comrel'ti-rse en un elemeg_ 

to tan preponderante en la vida s'ocial y económica del pueblo co 

mo en Méxi·co, 
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Hurtado y L6pez (1980), trabajando con una colecciéin de Zl7 

variedades de maíces criollos evaluados en diferentes localidades 

dentro del área de influencia del Campo Agrícola Experimental "Los 

Al tos de Jalisco" (CAEAJAL), concluyen que la variedad de maíz 

"Criollo Trejos" fue ~na de las más sobresalientes en rendimiento 

y adaptabilidad, pero con características agron6micas· poco desea 

bles. 

A partir de esos resultados se consideró la posibilidad de -

aplicar algún método de mejoramiento a esta Yariedad de maíz. El 

método que se eligi6 fue el de "Selecciéin Masa! Noderna o Estrat.?=. 

ficada", porque ha demostrado efectividad en algunas característá._ 

cas de alta heredabilidad en variedades de polinizaci6n libre, co 

mo altura de planta, mazorca, precocidad, etc, 

~iediante este método se pretende modificar la altu'l'a de pla!!_ 

ta y de mazorca, con el fin de reducir el acame y de ;facilitar la 

cosecha. Otra de las ventajas de la selecci6n masal e~ su senci

llez y el hecho de que las yariedade~ obtenidas por este método -

pueden ser multiplicadas· por los propios agriculto-res. 

Analizando lo anterior, se diseñó el prese.nte t-:rabajo con el 

prop6sito fundamental de elevar los rendimi·entos· unitarios· de mah 

en la, zona, Pa·ra ello se fijaron los objetivos- específicos· si'gui'e_!! 

tes: al reduci'l' la altura de planta, altura de mazorca y acame -

para facilitar la cosecha, sea ésta manual o mecánica; bl increme!! 

tar el rendimiento mediante li selecci6n de plantas cuateras, de 
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manera que el criollo citado siga teniendo la misma o mayor acept~ 

ción entre los agricultores de esa región; e) obtener un criollo -

mejorado y adaptado a la región de lxtlahuacán del ~lo, que redna 

además de un alto potencial de rendimiento, un porte de planta ace2 

table; d) verificar la efectividad de la Selección Masal 1-1oderna -

en vaTiedades criollas de 1naíz, mediante la compaTación de los ci 

clos de selección contra el original y testigos, 

• 



CAPITULO II 

REVISION DE LITERATURA 

Selección 

Poehlman tl976), define a la selecci6n como uno de los p-roc~ 

dimientos de mejoramiento más antiguos y constituye la base de t.Q. 

do mejoramiento de cosechas. Se ha practicado desde los tiempos 

más remotos en que el hombre empezó a cultivar plantas·. La seles:_ 

ción es un proceso natural o artificial, mediante el cual se sep~ 

ran plantas individuales o grupos de las mismas dentro de pobla

ciones mezcladas. 

Selección natural.- Es· la lucha por la e.xis tenci'a en 1a que 

sólo sobrevive una parte de los individuos provenientes· del si'st~ 

1n.a de reproducción natural. Ha actuado sobre plantas y· animales· -

desde que éstos existen y, en combinacN)n con los caracteres he:r~ 

ditarios, es la selecci6n natural la base principal de la evolu

ción de las· especies, Brauer l)973). 

Selección artificial.- Ocur;r:e con la inte:rvención consciente 

del hombre quien elegir1i los caracteres· por seleccionar. Antes de 

que la sele.cci6n sea efectiva, se necesita conta? con vaTi'aCi'Ón "· 

hereditaria, esa va'l'iaci6n debe afectar los· caracteres que le in 

teresan al hombre quien debe saber qué seleccionar y cómo hacerlo 

de acuerdo a la forma de reproducción y a la constitución genétt 
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ca de la población, Brauer ()973). 

Wilson (1979), menciona que aunque la selección ha producido 

variedades muy valiosas, su alcance es limitado, ya que rtnicamente 

se puede seleccionar entre lo que ya existe. 

Selección masal antigua 

Wellhausen citado por García (1976), indica que la selección 

masal es el método de mejoramiento más antiguo y simple. Este fue 

practic~do por 1~ población indígena de México y Centroamérica de~ 

de la domesticación de la planta de maíz. 

Poehlman (_19761, define a la selección masal como un procedi 

miento que consiste en escoger plantas· individuales con ca:racterí~ 

ticas favorables y se mezcla su semilla para pToducir la siguiente 

generación. Es uno de los métodos más antiguos utHizados para el 

mejoramiento de las especies con polinizaci6n cruzada. 

Brauer (J9J3}, indica que la selección masa'l es_pl'obab'lemente 

el sistema de selecci6n más antiguo que se conoce, p.ues consiste -

en tomar la semil'la de los individuo& seleccionados, mezclarla y -

sembrarla toda junta para formar con el 'la una nueva población. El 

mismo autor menciona que la selección masal puede ser sumamente 

eficaz, cuando se trata de selecciona'l' caracteres. cuantitativos· C.Q. 

• mo es típicamente el caso del rendi'Iniento en gTano de las· plantas 

de mafz. Se s.abe teÓ'.l'i'camente que el ·mayo-;r éxito en la s.elecci'ón -
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puede lograrse cuando se trata de factores hereditarios que actúan 

en forma aditiva. 

Wilson (1979), señala al referirse a la selecci6n masal, que 

la semilla de las plantas seleccionadas se siembra para comprobar 

su conveniencia general en cuanto a rendimiento y características 

agronómicas. 

Aldrich (1974), señala por su parte, que no se puede juzgar 

el comportamiento del maíz solamente por el aspecto de la semilla. 

Las exigencias modernas son completamente distintas de las que d~ 

bió enfrentar la época de nuestros antepasados, cuando los produc 

tores se tomaban su tiempo en otoño para seleccionar las mejores 

mazorcas entre los tallos vigorosos y las almacenaban con el fin 

de usarlas como semillas en la primavera siguiente. 

Antecedentes de la selección masal moderna o estratificada 

Lonnquist citado por Betancourt (1973), señala al referirse 

a la selección masa! moderna co~o un método útil para el mejora

miento del maíz, también indica que a pesar del considerable es

fuerzo gastado en la búsqueda de 'nuevas líneas, se ha logrado re 

lativamente poco progreso en la producción de híbridos. 

Velasco (1972), trabajando en el compuesto Celaya II en Za

popan concluye que la selección masa! moderna resulta ser un pr~ 

cedimiento efectivo para mejorar algunas características desea--
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bles en variedades de polinización libre de maíz. Aunque el proc~ 

dimiento de selección masal es muy sencillo de efectuar, para su 

mejor aprovechamiento es conveniente partir de poblaciones con am 

plia variabilidad genética para lograr mejores avances. 

Betancourt (1973), registr.ó que las poblaciones mejoradas 

por selección masal son mejores fuentes que sus poblaciones origi 

nales para la obtención de líneas de alta aptitud combinatoria g~ 

neral para rendimiento de grano. Así mismo señala que los compue~ 

tos de mayor variabilidad ,genética mostraron mayor adaptación y -

mayor respuesta á la·seleccíón masal que a la hibridación; y los 

compuestos de menor variabilidad genética mostraron mayor respue~ 

ta a la obtención de híbridos que para compuestos de selección m~ 

sal. 

Castellón (1976), trabajando en la "Sierra de Chihuahua" con 

2 variedades criollas regionales, "Perla Blanco", "Perla Amarillo" 

y algunos ciclos de selección masal en 9 ambientes; estudió los -

Parámetros de Estabilidad propuestos por Eber~art y Rusell en 1966, 

mediante los cuales concluyó que ante la falta de respuesta de la 

selección masal moderna, la razón podría ser, que el ambiente di 

fícílmente se repite en los ensayos de comparación.La metodología 

propuesta puede auxiliar en la decisión de abandonar o continuar 

la selección masal. 

• 
Villalobos (1980}, al comparar dos materiales de ~aíz anali~ 

zados individualmente señala que entre "Perla Blanco", "Perla Ama 
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rillo" y sus ciclos de selecci6n masal mode'l'na, attn cuando exis~ 

tieron diferencias numéricas en rendimiento, ésta no llegó aman! 

festarse estadísticamente. También reporta que en un análisis co~ 

binado entre los maíces antes mencionados y sus ciclos de selec

ción masal moderna, no hubo incremento de rendimiento Ém "Perla -

Blanco", mientras que para "Perla Amarillo" el aumento fue leve. 

García (1976), señala que la selección por eficiencia fue 

más efectiva en disminuir los días a floración masculina que la -

selección por rendimiento de grano. A su vez la selección por efi 

ciencia de rendimiento fue mayor que la selección por área foliar 

para producir grano. 

Poehlman 0976), sostiene que la eficiencia de la selección 

en masa depende de la pTecisión con que el fenotipo Tefleje al g~ 

notipo. El método ha sido eficaz para modificar el tipo de la plag_ 

ta, la precocidad, las características del grano, la composición 

química y otras caracte;dsticas fáciles de observar y medir. 

Descripción del método 

Brauer (_1973), desc:Yibe al :niétodo de selección masal moderna, 

en la que se paTte como base de una población de unas· 2,000 a 

4,000 plantas·, no tomaT en cuenta plantas que no estén rodeadas -

de otTas, lo que se llama ''cos·echar solamente plantas con compe

tencia completa". A.demás el lote completo se divide en parcelas -

de unos 1 O surco's por JO metros de largo en el caso del maíz, Las 
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plantas seleccionadas se localizan e identifican dentro de cada -

una de estas parcelas. 

Presión de selección 

La presión de seleccidn es un factor muy importante para la 

eficacia de la selección y se define como el porcentaje deplantas 

que deben cosecharse para la siguiente generación y depende de la 

variación genética· de .la población. Asf E:uzebio (1972), menciona 

que, la varianza fenotípica disminuye a medida que se aumenta la 

presión de selección·, es decir' a medida que se reduce el tamaño 

de la muestra seleccionada, rambién señala el porcentaje óptimo -

de pYesión de selección que es H, para la variedad "México 208", 

Ineficiencia de la selección masal moderna 

Sprague (.;1955), indica que la selecci:6n masal no tuvo la·efec 

tividad deseada paTa mejora'l" caracte:res cuantitativos debido prig_ 

cipalmente a: 

a} Los efectos en."'lascaTados del suelo, que no pe'l"mi:ten selec 

ciona'l" los mejores genotipos,, 

bl La falta de aislamiento del lote de s-elecc:t6n, 

el La demasiada importancia. dada a ca'l"acteTes mo'l"fológicos· ~

a'l hace'l" la selección (longitud de mazO'l"ca, núme'l"o de hi 

le:ras·, unífo·l"'llidad, etc.) • 
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Por su parte Poehlman ()97.3), sefiala las s·iguientes· causas -

por las que la selección ha resultado ineficaz:· 

i) La incapacidad del fitomejorador para reconocer las pla~ 

tas de rendimiento superior. 

ii) Las plantas sobresalientes pueden ser polinizadas por. pla~ 

tas superiores o inferiores, de tal m~nera que el alto 

rendimiento potencial de una p_lanta no se reproduce en to 

dos sus descendientes . 

. iíi) El hecho de que una selección rigurosa para característi 

cas específicas de la planta conduce con frecuencia a una 

cierta consanguinidad que reduce el rendimiento. 

Ganancias obtenidas con selección masal 

La eficacia de este método modificado de s-elección masal pu~. 

de juzgarse de acuerdo a los resultados concentrados en el Cuadro 

1 y que han sido obtenidos por varios investigadores trabajando -

en distintos lugares y con distintas -variedades. Reyes y Gutiérrez 

U965), después de tres ciclos de_ selección sobre la -variedad Car 

·roen habí-a logrado un aumento en el rendimiento de maíz de aproxi

madamente 8~. Co-varrubias ·reportó un incremento en -;rendimiento de 

19.5 en 4 ciclos· de selecd6n sobre la -variedad original de lar~ 

za Chalqueño. Johnson U 963), seleccionando sobTe la variedad V-

520 de la raza Tuxpeño, después de 3 ciclos reporta ·un avance de 



CUADRO 1. RESULTADOS DE LA EFECTIVIDAD DE LA SELECCION MASAL PARA INCREMENTAR EL RENDIMIE~ 
TO EN VARiEDADES DE POLlNIZACION LIBRE.* 

FITOMEJORADOR A~O VARIEDAD CICLOS DE PRESION DE INCREMENTO 
SELECCION SELECCION 0) POR CICLO ('!,) 

Gardner 1961 Hays Golden 3 10 2.8 

Johnson 1963 v-s2o e 3 5 11. o 
Reyes y GutHrrez 1965 Carmen 3 5 5.7 
Tapia 1966 Chale o 4 5 6.0 

Mex. grupo 10 3 5 10.0 
Cisneros 1967 Comp. Chalqueño 61 4 5 8.0 

Mex. grupo 10 3 5 9.8 

Romer~ y L6pez 1968 Honduras 4 .5 2.8 

**Betancourt 1970 Tlacolula 884 4 5 a lO 10.0 
Calzada 1970 Celaya II 2 5 3.0 

González 19 71 Comp. C6nico 3 5 l7 .o 
Ve lasco 1972 Celaya II 2 5 2.0 

CIMMYT 1973 Mex. grupo 10 6 5 5.7 
Melina 1976 Zacatecas 58 S 5 4.0 

García 1976 Ranchero 4 7,7 

Ramírez 1977 Perla Amarillo 4 S 1 • 8 

Villalobos 1980 Perla Amarillo 4 s· 1 . 8 

* Villalobos (1980). .... Betancourt,(1970) . 
~ 



15 

331. Despufis de 10 ciclo~ de selección en la variedad de mafz Hays 

Golden, Gardner y Lonnquist (1967), informaron haber obtenido un

promedio de aumento de rendimiento de 2.851 por ciclo. Betancourt 

(1970), obtuvo en la variedad Tlacolula 884 un incremento de apr~ 

ximadamente 10% por ciclo en 4 ciclos de selección. García et al. 

(1976), trabajando con la variedad Ranchero reporta 30.97% de in

cremento en rendimiento en 4 ciclos de selección estratificada. 

Ventajas y desventajas de la selección masal moderna 

El método presenta ventajas y desventajas, Lonnquist citado -

por Claure (1980), señala: 

VENTAJAS: 

1. Ofrece oportunidades para máxima recombinación. 

2. Permite una máxima utilización de la variabilidad genética. 

3. Es muy simple de efectuarse. 

4. La duración del ciclo es mínima (un año por ciclo). 

S. Las intensidades de selección son máximas. 

6. Costo bajo de semilla. 

7. Constituye un óptimo material para planes de mejoramiento 

posterior. 

8. Permite disponer inme~iatamente de cantidades apreciables 

de semilla mejorada. 
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9. Es posible ensefiar el método a agricultores progresistas. 

DESVENTAJAS: 

1. La práctica de mezclar la semilla impide toda información 

sobre el comportamiento. de la progenie. 

2. No hay control del progenitor masculino. 

3. La estricta selección de determinados tipos de mazorca·sU~ 

le aumentar la consanguinidad reduciendo en la práctica -

'los rendi~iento~. 

4. Los incrementos conseguidos son relativamente bajos debi

do a la baja heredabilidad del rendimiento. 

*S. Los resultados están limitados al área donde se practica 

la selección,con excepción de los casos en que se practi-

que en forma rotatiYa utilizando pocas localidades para -

ampliar el área de adaptación. 

• 

* Betancourt, 1983. Comunicación personal. 

E.SCUEU DI amaaJl.TUil 
818LIOTICA 



. CAPITULO III 

MATERIALES Y METOD05 lil:ulu .... .,. 
IIIUOTICA 

Area de trabajo y aspectos meteorológicos 

Localización 

El municipio de Ixtlahuacán del Río s·e encuent'l'a ubicado en 

la zona centro del estado de Jalisco, ·ocupa·una superficie aproxt 

mada de 950 km 2
. Limita al Norte con el estado de Zacatecas, al -

Oriente con el municipio de Cuquío, al Sureste con el municipio -

de Zapotlanejo, al Suroeste con la ciudad de Guadalajara, al Po-

niente con el municipio de Zapopan y al Noroeste con el municipio 

de San Cristóbal de la Barranca. 

La ubicación del municipio de Ixtlahuaclin del Río correspo!!_ 

de a los paralelos 20°45' y 2l 0 00' de Latitud Norte y los mertdi~ 

nos 1039 00' y 103 9 20' de Longitud Oeste. La Altitud promedio es -

de 1,700 m.s~n.m. 

Los experimentos· se lleyaron a cabo en !rejos, luga'l" situado 

en el paralelo 20Q47~30" y el meridiano 103°]2 1 30" a una altura -

de 1,650 m.s.n.m. perteneciente al municipio de I:xtlahuaclin del-

Río. 

TopograHa 
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La región mencionada es un valle cuya superficie presenta una 

topografía plana o ligeramente inclinada con pendientes que van -

del 3 al 6%, existiendo además algunas elevaciones aisladas queap~ 

rentemente no forman parte de ninguna cordillera; es decir,no ofr~ 

cen la apariencia de ser anticlinales originados por el pleg~ie~ 

to de la coTteza terrestre, Est.e valle abarca los ejidos de Trejos;· 

San Antonio de los· Vázquez, Tacotlán y 1>1ascUala, con una superficie 

cultivable aproxin1ada a .3 ,000 ha que se encuentra en las mediac:i:~ 

nes de los cerros "La Higuera", "El Mexicano" y "La Campana". Car-

vajal l~981). 

Clima 

Segün la clasificación de Kljppen, modificada por Garda (.J964) 

pertenece al grupo (A) C(wo (w) a (e). Semicálido del grupo C, con 

una temperatura media anual mayor de l8QC y una temperatura del 

mes más frío menor de 1 8 'e; éste es e 1 más· seco de los templados -

subhúmedos·, con lluvias en verano y un indice éle Lang (.cociente que 

Tesulta de dividir la precipitación total anual en mm, entre la 

temperatura media anual en 9 C) menor de 43.2; el veTano es cálido 

y la temperatura media mensual del mes más· caliente es mayOT de 

22.0QC, el %. de lluvia invernal es menol' de 10.2%. 

La p:recipitaci6n anual en Tacotlán (estación más ce:rc¡¡na ~ 

• los. experimentos· 1 es de 752.5 mm y s·U distribuci6n es· iTTegular~ 

de mayo a octubre se Tegistra del 91 al 96\ del total de la lluvia 
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y a éste pel'rodo se le considera como la época h:!lmeda; los' meses 

restantes Tec±ben sólo del 9 al 4'1, de la 1111Yia total anual y con~ 

tituyen la época de sequra, Carvajal (.J98J}. 

Como se puede obseTVaT en la Figura J del Apéndice, la distr!_ 

buci6n de la lluvia en el año, sucede de la manera siguiente: en 

los meses de febreTo y marzo la cantidad de lluvia es poca o casi 

nula; en abril, las lluvias son considerablemente altas, pero, 

con respecto a los meses siguientes, la precipitación adn es baja, 

las· lluvias se hacen verdaderamente patentes· en mayo, y la cantidad 

de lluvia aumenta progres·ivamente y es en julio; cuando se prese!!_ 

tan las máximas que son de l89.8 mm; de agosto a septiembre dismi 

nuye la precipitación, pero los valores siguen siendo altos; en 

octubre desciende bruscamente y empieza la época de sequra, que 

se prolonga desde noviembre hasta maTzo, Es en febrero y marzo, -

donde alcanza los yalores más bajos, 

l)ESUMEN DE LOS DATOS CLIMATICOS EN LA ESTACION TACOTLAN 

Preei'prtaci6n total en milfmetros 

Dfas con lluvia apreciable 

Dfas con granizo 

EvapO'l'aci6n total en m±Umet·l'os 

Temperatu:ra media en grados centfgl'allos· 

remperatura mínima media de eneTO 

Tempe.ratu:ra máx-ima media de junio 

752.5 

52.7 

2.0 

2,256.4 

20,4 

16.5 

23.8 
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... ·:~·--
DATOS DE PRECIPITACION (P) Y TEMPERATURtséifEtA Of 6.GRir.tJlrufUI 

8JB l !0Tf. 4 

E F M A M J 

p 20.0 3.5 7.2 8.5 23.0 1 25. 6 

T 16:5 17.6 19.2 21.3 23.2 23.8 

J A S o N D 

p 179. 1 157.0 127.0 72.6 17.7 11 . 3 

T 23.2 22.2 22.0 21. O 19.0 17. o 

p Precipitación 

T Temperatura 

La precipitación media anual es de 752.5 mm, segrtn se ha ob

servado durante 18 años; y la temperatura media anual es de 20.4°C 

y se ha observado durante 14 años. 

La temperatura se distribuye de la siguiente ma~era (Figura 2 

del Apéndice): en diciembre y enero, se registran los valores más 

bajos que son 17.0 y 16.5°C respectivamente, siendo enero el mes -

más frío; de febrero a marzo sube gradualmente hasta llegar a los 

valores más altos en abril, mayo y junio. 

Las heladas que se presentan.anualmente son de 1l a 12, regí~ 

trándose la primera a mediados de octubre y la tiltima a fines de -

febrero. 
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Las granizadas se r~gistran en los meses de julio y agosto y 

se uresentan de 2 a 3 al afio. 

Suelo 

Seglln Carbajal (1981) y con el auxilio de la Carta Edafol6gi 

ca "Cuquío, F-13-D-56", publicada por DETENAL (1973), el área de -

estudio participa de siete unidades de suelo, de acuerdo con el 

sistema de·clasificaci6n propuesto por.la FAO-UNESCO y que son, a 

saber: Regosol, Luvisol, Litosol, Cambisol, Vertisol, Planosol y -

Phaeozem. Sin embargo, s6lo se describe el Luvisol nor ser el que 

predomina en la localidad donde se implantaron los experimentos.L~ 

vi sol (del latín luvi, lavar, colar). Estos suelos también conocí 

dos como "suelos pardo-amarillentos podz6licos" o "suelos lateríti 

cos podz6licos", se caracterizan por presentar un contenido medio 

de materia orgánica. La textura Ya desde migajón arenoso hasta ar 

cillo arenoso. El pH es ligeramente ácido y el color del suelo va 

del gris-negro al castaño-amarillento. 

Material genético 

Material básico 

El material gen~tico utilizado para el presente estudio es un 

maíz criollo colectado en Trej os, lugar situad-o a unos .lO km al 

sur de Ixtlahuacán del Río, Jalisco. 
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Además del material antes mencionado se utilizaron sus 3 ci

clos de Selección Masal Moderna (I-CSM, II-CSM, III-CSM) y los 2 hí 

bridos comerciales NK-B-15 y H-369 que sirvieron como testigos en 

la evaluación. 

El origen y características principales de las tres fuentes -

de germoplasma utilizadas en el presente trabajo se presentan en -

el Cuadro 2. 

Desarrollo del material 

En los veranos de 1978, 1979 y 1980 se practicó la Selección 

Masal Moderna o Estratificada en el criollo de maíz "Trejos", obte 

niendo los tres ciclos de selección denominados I-CSM, II-CSM y 

III-CSM respectivamente. 

El método que se utilizó fue propuesto oxiginalmente por GaTd 

ner con la corrección de ajuste de rendimiento propuesto por Moli 

na (1961}, cuyos pasos de acuerdo a estos autores son los siguie~ 

tes: 

l. Sembrar un lote aislado de 60 m por 60 surcos. 

Z. El lote se divide en sublotcs de lO m por 10 surcos. 

3. De cada surco se seleccionan 4 plantas (JOtl con compete~ 

da completa y que presenten las características agronómi-

cas deseables. • 

4. Se pesa el grano seco de cada planta. 



CUADRO 2. ORIGEN Y CARACTERI STICAS DE LA PLANTA DE LAS TRES FUENTES DE GER~·IOPLASMA, 

CARACTER 1 STI CAS DE LA PLANTA 

FUENTE DE ORIGEN DIAS FLORACIONl ALT. 1 ALT .. mz 1 ACAME (%) CUATE0 2 
pta 

GERMOPLASHA (RAZA) MASC. FE.M. (m) (m) RAIZ TALLO (%) 

Criollo Original Ce laya 89.07 95.4 2.92 1. 57 2~8 18. 8 9.7 

H-369 Ce laya y 96.0 1 01 . 2 2,77 1. 43 l . 4 1 ] • 8 7,2 

_ Tuxpef10 

NK-B-15 Celaya y 91 . 8 97.3 2.64 1.30 1 . 6 10.9 4,8 

Tuxpeflo 

Promedio de 120 plantas en un ~6lo ciclo de prueba. 
2 %sobre el total de plantas (observaci6n de un s6lo ciclo de prueba). 
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S. Calcular la media del sublote y la media general. 

6. Se ajustan los rendimientos con la fórmula propuesta por -

Melina en 1961. Yij = Yij - Yi +Y .. donde: 

"' Yij =Rendimiento ajustadode la planta j-ésima del sublote 

i-ésimo. 

Yij Rendimiento observado en la j-ésima planta del sublQ 

te i-ésimo. 

Yi 
1 

Media de todas las plantas del sublote i-ésimo. 

Y .. Media general del lote. 

7. De cada planta seleccionada tomar 3 muestras de nümero 

igual de semillas para: 

a) Sembrar el siguiente ciclo de selección, 

b)_Sembrar el ensayo de rendimiento del ciclo. 

cj Semilla.remanente. 

Evaluación 

La evaluación de los 3 ciclos de selección se realizó en el • 

ciclo primavera-verano de 1981 bajo condiciones de humedad res-idual, 

en el ejido de Trejos, Jal. 

Diseño y parcela experimental 

El material genético constituido por 2 varieda,des comerciales, 

el criollo o-riginal y sus tres ciclos· de selección, se evaluó en -

un experimento dis·eñado en. bloques al azar con 20 Tepettciones.,. La 
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parcela experimental quedó consti tu:i:da por 2 su'l'cos· de 8 met'l'os· de 

longitud y 76 cm de ·ancho, con un total de 30 plantas cada uno. La 

distancia entre plantas fue de 26 cm lo que dio una población de -

50,000 plantas por hectárea. 

Operaciones de campo 

Preparación del terreno y siembra 

La preparación del terreno se llevó a cabo de la manera aco~ 

tumbrada por los agricultores de la zona y, consistió en barbecho 

y rastreo. El expe·rimento se estableció en el ciclo primavera-ver~ 

no de 1981 bajo condiciones de humedad residual, la fecha de ste~ 

bra fue el 4 de mayo y de lá siguiente forma: la densidad de siem. 

bra fue de 30 kg por hectárea aproximadamente, equivalente a ·una -

población de unas 80,000 plantas/ha¡ cuando las plantas· tenf~n una 

altura de 25 a 30 cm se aclareó a 26 cm entre pla,nta y· planta pa'l'~ 

conta'l' con una población de 50,000 plantas por hectárea. 

Fertilización 

E.l experimento s·e fertilizó con el t:ratamiento 180~6o~oo en ~

foTllla fraccionada~ la mitad del nitrógeno y· todo el fós-fo:ro en 1~ 

p'l"i'lnera escarda (90-60-00), y la otra mitad del nitrógeno en la s·e 

gunda escarda (90~oo~oo}. 

Combate de maleza 
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Las malezas están consideradas como el problema ~:rrncipal en 

1 la zona, las principales son: coquillo CypeJtUA uc.uten.tlui L., sabana 

¡ B!ta.c.lúa!U.a. plan.tagi.nea., zacate pueTco S-án6.ál ampte.Uc.aul...i:& y aceitilla 

¡. Tü.denó p.iloóa. L. El experimento se mantuvo libre de malas hrerbas, -

¡ lo· anterior se logr6 con dos aplicaciones de herbicida, la primera 

J fue a base de Hierbamina + Gesaprim en dosis de 1,5 litros y 1.5-

kg/ha respectivamente, después de la_pri~era escarda; la segunda 

se realiz6 antes de la floraci6n con Ester6n en dosis de 1.0 lt/ha. 

Combate de plagas de~ suelo 

El complejo de plagas del- suelo en el municipio, es-tá formado 

po:r laTvas· de gallina ciega PhyU.Oph.a.ga. .6-pp,, esqueletonizador Co.fM·~ 

pá 6pp., gusano de alambre Fam. fhú.vúda.e y- doradilla ViilóM.:ti..M .lpp. 

~1 control fue a base de Volat6n + Furadán en dosis de 25 + 25 kgl 

ha incorporados al suelo con rastra, J5' dfas· antes de la siembl'a. 

Combate de plaga? del follaje 

Las· principales- son: gusano cogollero Spodop:tvr..a. 6J¡.l.Lg.i:peJtda. y· g!! 

sano soldado Plieudai.eti:.a. un.i.punc.ta, estas plagas no se pl'esentaron d!! 

rante el ciclo de evaluación. 

Toma de datos· 

Las· va·:riables estudiadas se citan a continuaci6n ( 
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1. Días a floración masculina.- Exp:res·ada como el ntime-:ro de ~ 

días transcurridos desde la siembra hasta que el SO%. de 

plantas se· encuentran en período de antesis. 

2. Días a floración femenina.- Expresada como el n11me'l'O de ~ 

días transcurridos desJe la siembra has·ta que el SO't. de las· 

plantas presentaban estigmas receptivvos·. 

3. Altura de planta.- Se midió en metros en ~eis plantas por 

parcela, tomando como base para dicha medida de la superf!: 

cie del suelo hasta el punto superior de la es~íga~ 

4. Altura de mazorca.- Se midió en metxos en las· mismas· seis 

plantas, considerando la drs tanci·a comprendida desde la s!!_ 

perficie del suelo hasta el nudo de ins-erci6n de la mazor

ca principal. 

S. Acame de rarz. ~ El po:rctento de acame de :rd·z se calculó -· 

cons·iderando el n11mero de plantas· que pres-entaban una in~ 

clinación mayor de 30 9 con respecto a la ~e:rtical, debido 

ésta a un pobre anclaje de la planta. Dichos· datos se·regf\~ 

tra'l'on al momento de la cosecha y· sobre el total de las· 

plantas de cada parcela. 

6. Acame de tallo.~ Al igual que la yaríable antel"iOT, el PO!. 

ci·ento de acame de tallo se -;registró en 1a <::osecha consi'dQ. 

rando el neimero de plantas con taUo quebrado o to:rcido y· 

que ademá,s presentaron una inclinación mayo·r de 30° con 
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respecto a la vertical. 

7. l>tazorcas podridas.- Se estimó en porcentaje a partir de 

las mazorcas que a la cosecha presentaron daños parciales 

o totales de granos.de la misma. 

8. Mazorcas· sanas.- Se estimó en porcentaje, en mazorcas que 

se encontraban ~ibres de pudriciones. 

9. Cobertura de mazorca.- Se calculó en base a 20 mazorcas de 

cada parcela, registrando el porcentaje de aquellas cuyo -

totomoxtle no alcanzó a cubrir completamente la 111azorca. 

10. Plantas cosechadas.- Poco antes de la cosecha se marcaron 

20 plantas· con competencia completa dentro de la parcela -

útil. 

ll. Cuateo.- Se estimó en porcentaje sobre el total de plantas 

de la parcela experi~ental. 

Anllisis estadístico 

Para el anális-is estadfs·tico de la informaci'ón obtenida dura!!_ 

te la conducción del experimento s·e utilizó el 111odelo s·i'&llÍ'ente, 

el cual corresponde al diseño bloques al azar: 

Xij p + Ti + Bj + Eij • 

donde: i 1,2 ..•. t tratamientos 
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j l,Z •.•• r repeticiones 

Xij Obse?vación del i-ésimo tratamiento en la j-ésima repe-

tición. 

p Media general 

Ti Efecto del i-ésimo tratamiento 

Bj Efecto de la j-ésima repetición 

Eij Error aleatorio 

E.n el Cuadro 3 se presenta el análisis de -varianza originado 

a partir del modelo anterior. 

CUADRO 3. FORMA GENERAL DEL ANALISIS DE VARfANZA CORRESPONDfENTE AL 
MODELO DE BLOQUES AL AZAR, 

FUENTE DE GRADOS DE SUMA DE CUADRADOS F CALCULADA VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEDIOS 

Bloques r-1 SCb CMb CMb/CMe 

Tratamientos t-1 SCt CMt CMt/CMe 

Error E. (J"-] 1 Ct-11 SCe Ole 

Total rt-1 SCT 

Prueba de medias 

Para la comparación estadística de medias de rendimiento se -

utilizó la prueba de Duncan, la cual permite hacer las comparaciQ. 

nes múltiples posibles mediante la aplicación de la fórmula siguie!!_ 



te: 

donde: 

sx ~ ~2 , 

Sx = Error estandar de la media 

r = N6mero ~e repeticiones 

s2 Varianza del error experimental 

rp Rango significativo studentizado para a = 0,05 

y a.= 0.01 obtenido de las tablas de Duncan. 

RMS Rango mínimo significativo = Sx x rp 

Cálculo de correlaciones 
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Se estimaron los coeficientes de correlad6n entre los pares . 
de caracteres más importantes involucrados, en este trabajo con la 

siguiente f6rmula: 

donde~ 

r '" 
¿X y 
¿ X ¿ Y' 

r Coeficiente de correlac±6n 

~.y = Par de caracteres que se correlacionan 



CAPITULO TV .. 
·~:..~ 

RESULTADOS ISCUElA Gf ...... 
118ltOTC<;a 

Análís-is de varianza para rendimiento de grano 

El anális-is de 'Varianza para el ca-rácter rendimiento se pre

senta en el Cuadro 4. En dicho Cuadro las diferencias estadísticas 

para determinada fuente de variaci6n d¡; la -variable rendimiento e~ 

tán referidas a probabilidades del 5%. (*) y 1 'l. (**). 

Las diferencias más importantes que pueden deriYaTse del me~ 

cionado Cuadro son: 

i) Para el factor de variaci6n repeticiones hubo diferencias 

altamente significativas (**}. 

iil Se detectaTon diferencias altamente significat:i'Vas entre • 

variedades (** 1. 

iiil El coeficiente de YaTiaci6n se cons-idEY,J!'a con buen grado de 

confiabilídad. 

Análisis de varianza para altura de planta 

En el Cuadro 5 se muestra el anális,is de -va-rianza para la Y_!! 

'l"iable altura de planta, 

il Se obtuvieron diferencias altamente significativas, tanto -
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CUADRO 4. A.NALISIS DE VARIANZA PARA EL CARACTER RENDIMIENTO. 

FV GL se CM Fe Ft 
0.05 0.01 

Bloques 19 52.793 2.779 2.404** 1 . 69 2 2. 104 

Tratamientos ·s 69.361 13.872 1 2. 000** ' 2.307 3. 2l2 

Error 95 109.843 l • 1 56 

Total 11 9 231 .997 

cv = 18,4l'l. 
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CUADRO S. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIARLE ALTtlRA DE PLANTA. 

FV GL se C!4 Fe Ft 
0.05 0.01 

Bloques 19 2.1S7 0.113S 3.822** 1. 69S 2. 1 04 

Tratamientos S 2.12S 0.42SO 14.309** 2.307 3.2JZ 

ErTor 9S 2.819 0,0297 

Total Jl9 7 .J Ol 

cv 6.04% 
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para bloques como para tTatamíentos. 

ii) El coeficiente de variación yesultó aceptable. 

Análi&is de varianza para altura de mazorca 

El análisis· de varianza para al tul'a de mazorca se pres·enta en 

el Cuadro 6, del cual r~salta lo sig\liente: 

i) Se encontraron diferencias altamente s·i·gni'ficativas para re 

peticiones y para tratamientos. 

iil El coeficiente de 'Variación ·Tesultó aceptab~.e. 

Promedios de caracterfs ticas ag:ronóm±cas· 

En el Cuadro J s·e muestran los pl'omedios de las· pl'incipales Y!! 

riables o características agronómicas· a;f como s·u incremento o de-. 

cremento a través de tres ciclos de selección; la información más -

notoria es como sigue; 

i) El rendimiento a través de la s·elecctón se incrementa gr¡;¡,-. 

dualmente, lo cual indica que el tel'ce-:v ctclo de selección 

es susceptible de mejorarse. 

iil En el carácteT altura de planta no s·e aprec~6 cambto alguno. 

ii:il Para la 'Yariab le altura. de mazol'ca hubo un ligero de cremen-

to, 
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CUADRO 6. ANALISIS DE VARIANZA PARA ALTURA DE MAZORCA, 

FV GL se CM Fe Ft 
0.05 O .Ol · 

Bloques 19 ] . 4 72 0.077 5.133** 1. 695 2.104 

Tratamientos S 1 • 89 2 0.378 25,200** 2.307 3.212 

E.rror 95 1. 405 0.015 

Total 119 4.769 

cv = 8.zoc¡, 



CUADRO 7. PR0~1EDIOS DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS AGRONOMICAS ASI COHO SU INCRE 
MENTO O DECRE~tENTO A TRAVES DE TRES CICLOS DE SELECCION. TREJOS, JALISC0.-
1981 H.R. 

VARIEDADES 
REND. en % RESPECTO ALPTA % RESPECTO ALMZ % RESPECTO 

ton/ha al co en m al co en m al co 

A co 6.03 100.00 2.923 100.00 1 . 57 4 100.00 

B I-CSM 6.27 103.98 3.054 104.48 ] . 707 108.44 

e II -CSM 5.12 84.91 2.813 96.23 l. 454 92.37 

D II I-CSM 7.21 119.56 2.918 99.82 ] . 499 95.23 

E H-369 5.08 84.25 2.768 94.69 l. 425 90.53 

.f NK-B-15 5.33 88.39 2.635 90.14 1. 304 82.84 

co = Criollo Original 

ALPTA =Altura de planta 

ALMZ = Altura de mazorca 

"" 0\ 
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Además de las variables antes mencionadas se cuantificaron 

los días a floración masculina y femenina, el acame en raíz y tallo 

y el cuateo. (Cuadro 10 del Apéndice), 

Comparación de medias 

Resultaron diferencias estadísticas entre medias de tratamie!! 

tos para la variable rendimiento de grano. 

En el Cuadro 8 aparecen las medias de los ciclos de selección 

y de los testigos. De dicho Cuadro pueden hacerse las siguientes -

apreciaciones: 

Se constituyen 3 grupos de significancia, El primer grupo qu~ 

dó formado por el tratamiento D que difirió significathramente de 

los demás, quedando como el tratamiento más sobresaliente con un -

nivel de probabilidad de 95%. el segundo grupo quedó constituido -

por los tratamientos B y A. Finalmente, el tercero y últi~o grupo 

fue formado por los tratamientos F, C y E, siendo éstos los prom~ 

dios con los rendimientos más bajos y en consecuencia, los menos -

deseables. 

Correlaciones 

Los coeficientes de correlación para los pares posibles de 

los caracteres rendimiento, altura de planta y altura de mazorca -

se muestran en el Cuadro 9, de donde se desprenden las siguientes 

observaciones:. 
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CUADRO 8. COMPARACION DE MEDIAS DE RENDIMIENTO DE GI\ANO EN ton/ha 
DE LAS VARIEDADES EN ESTUDIO. 

TRATAMIENTO MEDIA DUNCAN 

D 7.21 a 

B 6.27 b 

A 6.03 b 

F 5.33 e 

e S .l 2 e 

E 5.08 e 

Letras iguales unen promedios estadísticamente iguales. 

(Prueba de Duncan a • 0.05). 



CUADRO 9. COEFICIENTE DE CüRRELACION ENTRE LOS PARES POSIBLES DE TRES CARACTERES, 

Carácter Altura de mazorca Altura de planta 

Rendimiento O, S 11 o .651 

Altura de mazorca 0.977** 

* Significativo al 1%. 
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En el carácter rendimiento no se encontró correlación. signif_i 

cativa con altura de planta ni con altura de mazorca. 

Por lo que toca a la variable altura de planta, ·resultó con ~ 

significancia alta y positiYa con el carácter altura de mazorca. 



CAPITULO . 'f 

DISCUSION 

Análisis de varianza para rendimiento de grano 

Al examinar los Cuadros 4, S y 6 que se presentaron en el ca

pítulo de Resultados, se puede deducir lo siguiente: 

El hecho de observar diferencias altamente significativas en 

tre repeticiones justifica plenamente el bloqueo, pues la heterog~ 

neidad que presentaba el terreno fue minimizada mediante el uso del 

diseño bloques al azar y justific6 por tanto el empleo de repeti

ciones. 

Las diferencias altamente significativas encontradas entre 

tratamientos se debieron principalmente a que los rendimientos mos 

trados entre sí variaron considerablemente como era de esperarse -

dado que el efecto de la selecci6n está basada en el cambio de la 

media poblacional hacia valores más altos. 

Finalmente, al comparar los coeficientes de 'Yariaci6n, es per 

ceptible el hecho de que a excepci6n del car5cter rendimiento, don 

de el coeficiente resul t6 ligeramente elevado, paTa el re·sto de 

los caracteres se presentan bajos, por lo que puede teneTse amplio 

margen de confiabilidad en los resultados; debe aclararse sin em

bargo, que los valores altos del C.V. dependen en gran parte de la 

variabilidad de la poblaci6n analizada y para el caso del rendimien 
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to el valor obtenido 18.41% fue aceptable. 

Promedios de características ag~onómicas 

Rendimiento.- Analizando el Cuadro 7 del capítulo anterior se 

encontró que el incremento en rendimiento del primer ciclo de se

lección (I-CSM) logró elevarse en 3.98%, no así el segundo ciclo -

(II-CSM) cuyo rendimiento 'se redujo en 16.09% con respecto al ori 

ginal, lo antericr se debió posiblemente a que este ciclo de selec 

ción se vio afectado por la sequía de 1979, año en que se obtuvo -

dicho material; este facior pudo haber enmascarado el valor genot! 

pico de muchas plantas y por consiguiente no formaron parte del 

compuesto II (II-CSM). 

Según lo expuesto anteriormente, se cumplió lo encontrado por 

varios investigadores quienes aseguran.que si en la etapa vegetati 

va y de floración el suministro de humedad es deficiente se reduce 

significativamente la producción del maíz, entre dichos investig~ 

dores se cuenta a Denmead y Shaw (1960), Wilsie (1966), Aldrich y 

Leng (1974), citados por Sánchez G. (1977). 

También cabe mencionar que el ciclo tres de selección (III-

CSM) recobró el potencial de rendimiento e incluso superó al origi 

nal en un 19.56% lo cual permite aseverar que el ciclo II no mani 

festó su potencial genético porque las condiciones climáticas lo -

impidieron, como fue señalado anteriormente. 
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Altura de planta.- Bste carácter no logra reducirse en tres 

ciclos de selección, la causa principal puede ser que no se tomó 

una presión de selección adecuada para dicha característica, so

bre todo por el riesgo a endogamia. 

Altura de mazorca.- La altura de mazorca se redujo en un S' 
lográndose el 1 .66' por ciclo de selección, porcentaje que se con 

sidera bajo si se toma en cuenta que para este carácter la seleE_ 

ción fue estricta considerando que es uno de los factores princi

pales para reducir el acame. 

Días a floración.- En contra de lo esperado los días a flor~ 

ción se reducen en ntímero de dos; sin embargo, lo anterior se ju~ 

tifica por el sólo hecho de que en 1979 (sequi'a) el lote de seieE_ 

ción no alcanzó la madurez fisiológica a excepción de algunaspla~ 

tas que fueron las dnicas seleccionadas con el fin de no perder -

el d:clo. Lo anteTior condujo a una selección po'r precocidad obli 

gada por las condiciones climfiticas. 

Acame.- El acame permaneció casi constante en tres ciclos de 

selección, lo que significa que la reducción de altura de ,mazorca 

fue tan leve que no llegó a manifestarse en el acame, 

Cuateo.- El cuateo no logró incrementarse con la selección, 

ia causa de acuerdo a Betancourt* es que el cuateo es· un carácte,r 

* Comunicación personal. 
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poco heredable puesto que lo determina más bien la disposición de 

nutrimentos que la expresión de genes. 

Comparación de medias 

Al efectuar la comparación de medias de rendimiento entre 

tratamientos se encontraron grandes diferencias. Puede notarse 

que el promedio más a~to correspondió al tercer ciclo de selección 

(III-CSM), lo antes expuesto viene a confirma'!' lo encontrado por 

García (1976), quien sostiene que la selección por eficiencia es 

mayor para rendimiento que para cualquier otro carácter. 

Otro punto discutible es el hecho de que el Criollo Original 

(CO) superó en rendimiento a los testigos comerciales H-369 y NK

B-15, lo cual era de esperarse por ser un mafz criollo totalmente 

adaptado a la región, esto viene a confirmar lo encontrado por 

Hurtado y López (_1980) en el mismo material y por Rivas LJ981) en 

el criollo Cd. Guzmán, ~n el sentido de que los maíces criollos -

presentan ciertas ventajas soh:re los· mejo·l'ados· precisamente por

que· aquéllos están ampliamente adaptados a las condiciones de sue 

lo.y clima de su región. 

Co:r:relaciones 

Lo~ coeficiente~ de correlación proporcionan una medidá del 

sentido y· grado de asociación entre dos caracteres, Oyervides G. 

(_19J9l. El mismo autor menciona que la -validez de los, coeficien-
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tes de correlación depende de que no haya sesgos· importantes en la 

interpretación de los mismos. 

Algunos comentarios sobre la interpretación de las correlaci~ 

nes encontradas en el Cuadro 9 dei capítulo anterior, se discuten 

a continuación: 

El carácter altura de planta mostró alta correlación positiva 

con altura de mazorca, lo cual era de esperarse dada la estrecha -

Telación que tienen ambos caracteres con el vigor de la planta. 

El hecho de no haberse detectado correlación entre rendimie~ 

to y alturas de planta y mazorca se debe posiblemente a que el na

mero de observaciones para altura de planta y mazorca fue bajo,. 

además de que se utilizaron para el cálculo de los coeficientes de 

correlación las medias de dichos caracteres y no el total de obser 

vaciones como debió haberse hecho. 

Comentarios generales 

Algunas modificaciones y observaciones llevadas a cabo en· el 

presente trabajo se mencionan a cpntinuación:: 

Jo. Para cumplir con el requisito de contar con un lote arsla 

do en la selección, se recurrió a fechas diferenciales de 

siembra, es· decir, en un valle de 3,000 hectáreas que se 

siembran de humedad residual es difícil aislar un lote;- -

sin embargo, existe la alternativa de las fechas de siem 
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bra que se aprovechó en este trabajo sembrando de temp~ 

ral aproximadamente unos 30 dias despues de las siembras 

de humedad para evitar contaminación de polen de materia 

les extranos. 

Zo. La sequía de 1979 favoreció la expresión de los genes p~ 

ra precocidad en el material gen6tico utilizado ya que -

sin haberse trazado como objetivo principal se redujo el 

número de días a floración e inconscientemente se pudie

ron haber concentrado genes de resistencia a sequía. 

3o. La selección se realizó en tres momentos: a) cuando las 

plantas estaban en banderilla se procedió a desprender -

las espigas de las plantas acamadas, enfermas y fuera de 

tipo con el fin de que esa mala característica no se di

seminara en la población; b) ouando el cultivo se encon 

traba en estado masoso-lechoso, se marcaron plantas en -

competencia completa y con las características trazadas 

en los objetivos, estas plantas fueron las que se cose

charon; y e) en la bodega se eliminó a las plantas cuyo 

peso de grano no rebasó la media del sublote respectivo, 

esto posiblemente es otra causa por la que el carácter -

altura de planta no se reduce, ya que a mayor peso de 

grano de una planta, mayor vigor de su progenie. 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos planteados inicialmente y en ba

se a los resultados obtenidos, se pueden deriyar las siguientes 

conclusiones: 

1. La altura de planta y mazorca no se logró reducir con tres 

ciclos de selecci6n. 

2. El rendimiento se increment6 en l9.56% con la selecci6n, -

lográndose un 6.5% por ciclo. 

3, El cuateo o prolificidad no se increment6 por ser un carác 

teT poco heredable y determinado por muchos genes. 

4. El criollo mejorado (.III-CSM} mostT6 un alto potencial de 

rendimiento, sin embargo sus caracterfsticas· agron6micas -

siguen siendo poco deseables. 

5, L~ Selección Masa! Moderna result6 ser un método de mejor! 

miento ~til para incrementar el rendimiento, no así para -

mejorar características agronómicas. 

Sugerencias 

Dado que los resultados del presente trabajo indican que el -

material genético atín se puede mejorar para ·rendimiento se conside 
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ra necesario continuar la selección hasta que las ganancias obten!_ 

das con este método sean tan pequeftas que no logren manifestarse -

estadísticamente. 

Al no encontrarse respuesta favorable con la selección al tr~ 

tar de reducir la altura de pl~nta y mazorca en el material menci~ 

nado y en la localidad de estudio se sugiere utilizar el ciclo III 

(III-CS!-11 como posible fuente de líneas superiores para obtef¡ci6n 

de híbridos· o sintéticos·. 

• 
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CUADRO 1 o. PROMEDIOS DE LAS VARIAllLES MEDIDAS E 
RACTERES. TREJOS, 

VARIEDADES RENO. en 
ton/ha 

A CO* 6.03 

B 1 -CSM 6.27 

e II -CSM S. 12 

D III -CSM 7.21 

E H-369** 5.08 

F NK-B-15** 5.33 

* Testigo 
'"'** Testigos comerciales 

.¡ f ~ . 

... 

't 

JALISCO. 1981 H.R. 

RESPECTO ALPTA 
al co en m 

100.00 2.92 

103.98 3.05 

84.91 2. 81 

119.56 2.92 

84.25 2.77 

88.39 2.64 

INCREMENTO O DECREMENTO DE ALGUNOS CA 

ALMZ FLORACION ACAME EN % CUATEO 
en m MASC. FE~!. RAIZ TALLO en % 

1. 57 90 95 2.8 1 8. 8 9.7 

1. 71 9 ]'- 97 4.1 31.4 8.9 

1. 4 S 94 99. 2.4 12.6 10.8 

1. 50 88 93 4.2 l 8. l ] 1. 2 

1 . 43 96 1 o 1 1 . 4 11 . B 7. 2 

l. 30 92 97 1 . 6 10.9 4.8 
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FIGURA 1. DISTRIBUCION DE LA PRECIPITACION PLUVIAL DURANTE 1930 EN TACOTLAN, JAL. 
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FIGURA 2. DISTRIBUCIOH DE LA Tí:HPI:RATURA DURANTE 1980 EN TACOTL~\N, JAL. 


