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RES U? lEN ·;'''., .. ':? 1 'r' 

'' ____.. " ':. ::--1 ,. '"> ~ ' 

La creciente dewanda de alimentos básicos, aunada al
bajo incremento de la producción durante los últimos años ha mo 

tivado :fuertemente el mejoramiento gen~tico y la investigaci6n

en ma!z. ya que ocupa casi el SOl de la superficie agr!cola del 

pa!s de la cual un 901 corresponde a temporal. 

Uno ·de· los objetivos primordiales de la agricultura ~ 

en el pafs debe ser el de loprar la autosuficiencia alimentaria 

en lo relativo a alimentos básicos de consumo popular. 

Es de vital importancia combatir los problemas de la

baja productividad agricola, y esto solo se logra mediante la -

investigaG:i6n. 

En el presente trabajo se presentan las diferentes 

·etapas así como los resultados obtenidos en cada una de ellas -

de los diferentes trabajos que se han realizado en el ~rograma

de mejoraniento genéti~o de maíz de la Facultad de Ar-ricultura
de la Universidad de Guadalajara. 

También se presentan algunas sugerencias para el me-

jor funcionamiento del programa de mejoramiento ~enético de 

mafz de la facultad de Agricultrua, asr como su filosofía y las 
metas. 

La Facultad de Agricultura de la Universidad de Guada 

lajara cuenta con un programa de mejoramiento genéti4o de maíz, 

con metas a desarrollar semilla mejorada disponible tanto al -

agricultor de subsistencia como el tecnificado. 

Por lo ~ue es muy importante que e~ista continuidad -

en el programa de mejoramiento genético de marz, ~ara lograr -
los objetivos que se tienen trazados. 
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Es necesario apoyar y motivar más a las personas que
integran el programa de mejora~fento gen~tico de mafz, con el -

fin de que tomen conciencia de la proble~ática que existe en el 

agro mexicano y se ubiquen en la parte aue pueden participar. 

Los resultados obtenidos por el programa de mejora--

miento gen~tico de marz han sido positivos gracias al apoyo w-
brindado por los alumnos de la Pacultad de Ar,ricultu~a, así co
mo por las autoridades de la Uni~ersidad de f.uadalaJara. 

. . 

~~·.· 
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1. 1 N T RO D U e e ION 

El maíz es el cultivo de mayor importancia social y -

econ6mica de Mexico, ya que en estra gramínea se basa la dieta

alimenticia del publo mexicano, de tal forma que para ayudar a

resolver los problemas de alimentación es urpente el mejoramie~ 

to de su productividad. 

La creciente demanda de alimentos básicos, aunada al

bajo incremente de la producción durante los dltimos años ha m~ 

tivado fuertemente el mejoramiento genético y la investigaci6n

en maíz ya que .ocupa casi el SO% oe la superficie aprícola del

país de la cual un 90% corresponde a temporal, 

.Una de las principales formas de co~batir los proble

mas de la baja produ~tividad agrícola a nivel mundial es median 
te la investigación. En México existen diferentes institucio-

nes tanto pdblicas comG privadas dedicadas a este trabajo, en-

tre las cuales se encuentra la Facultad de Ar,ricultura de la ·~ 

Universidad de Guadalajara, esta institución cuenta con progra, 

mas de mejoramiento genético de maíz, con metas a desarrollar

semilla mejorada disponible tanto al ~gricultor de subsistencia 

como el tecnificado. 

Para dar solución a fondo del problema es necesario -

ptimeramente formar buenos técnicos, enterados de los problemas 

de Mexico, capaces de buscar soluciones adecuadas a los mismos

y con conciencia de servicio al campesino marginado, por ello-

los campos experimentales de la Facultad de Agricultura tienen

como fin primordial capacitar técnicamente a sus alumnos e in-, 

vestigar soluciones reales a problemas del agro de Jalisco y de 

}léxico. 
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2. O B J E T I V O S 

Los objetivos del presente trabajo son: 

Presentar los resultados conseguidos por el programa de mejora

miento genético de malz de la Facultad de Agricultura. 

Presentar la filosofía del programa de mejor~miento genético de 

maiz de la Facultad de Agricultura. 

Sugerir recomendaciones para el .mejor aprovechameinto de las a~ 
tividades que realiza el programa de mejoramiento genético de -

maiz de la Facultad de Agricultrua. 
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3. REVISION DE LITERATURA 

3. 1. Importancia del maíz en Jalisco. 

Rérez (1984), el ~aíz en el Estado de Jalisco, es el

principal grano para consumo humano, ganadero e industrial, por 

ello es necesario producir los maíces aue reanan las diferentes 

caracterfsticas requeridas para cada settor. 

Además Jalisco está considerado como uno de los más -

importantes en la producción nacional. Dentro del estado exis

ten tres regiones que son las JTlás productoras (Z¡¡poplín, .Ameca y 

Ciudad Guzmán), por lo general utilizan semilla mejorada aun~ue 

cada afio existe déficit para abarcar ~ás superficie por lo que

se tiene que recurrir a las se~illas criollas para completar -

las necesidades existentes en estas regiones y e~ aquellas don~ 

de atln su uso es una práctica rutinaria. 

Sosa (1972), la producci6n maícera guarda estrecha ~i 

vinculación con el desenvolvimiento econ6wico y social de ahí-
la necesidad de considerar este cultivo como elemento clave en

todo esfuerzo agrícola. 

La propoción que se le ha dado a este cultivo ha sido 

amplia no solo en ]o referente a la incrementación de las áreas 

cultivadas, sino también en lo relativo al aumento de la produ~ 
ci6n por hect~rea . 

. l·lena (1984), .lalisco tiene un potencial de producci~n 

de mafz bastante importante, a pesar de nue depende mayor~ente. 

del :ciclo de temporal de lluvias, no obstante lo errático por -

la presencia de plagas (dibrótica: gallina ciega, querecilla, • 

colaspis) y enfermedades (carbón de la espiga y de la mazorca)

que incluso llega a atacar a los materiales genéticos mejorados 

que cuando se siembran a gran escala representan un fuerte fra

caso económico. 
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SARH (1981), del total de la superficie dedicada al -

cultivo de ma!z bajo condiciones de temporal éste es favorable

en un SO% y en el otro es escaso y errático causando junto con

las heladas, condiciones marginales para su cultivo. 

Desde hace varias décadás se ha observado que prácti

camente las dos terceras partes de la producci6n nacional de -

granos de maíz se ha conseguido en no más de 10 entid?des fede

rativas, así mismo. en esos estados se ha concentrado más del ~~ 

60% ~e la superficie cosechada a nivel nacional y se han obteni 

do los rendimientos más.elevados. 

Dentro de esas 10 entid~des, el Estado de Jalisco ge

neralmente ha ocupado el primer lugar en cuanto a.superficie ~~ 
sechada, producci6n y rendimiento. Esto se debe en gran parte. 

a que la lluvia es abundante y su distribución en casi todas -

las regiones maiceras importantes es uniforme, hecho oue permi

te al cultivo disponer de agua suficiente durante todo el cicl~ 

SARH (1983), el Estado de Jalisco es una entidad auto 

_suficiente en la producci6n de maíz para su poblaci6n y además

aporta un volumen importante a las necesidades de este grano 

que requiere nuestro pais anualmente. 

Esta aportaci6n actualmente que hace esta entidad, se 

puede inc:ementar mediante la apiicaci6n de nuevas tecnologías, 

a través de los programas de promosi6n de uso de semilla mejor.~ 

da en la siembra. 
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3.1.1. Zapopan como municipio maicero. 

Como sisteMa zapopano se conoce una serie de prácti-

cas agrícolas con destino al cultivo de maíz de temporal con ~e 

fertilizantes y en áreas de eficiencia termopluviométrica. 

Este sistema inicialmente se basa ~n los conceptos de 

Girolamo Atzi, de que la producci6n agrícola está limitada por-

8 factores funda~entáles que son: 

1. Cultivo Precedente Esquilmante 

2. Laboreo Superficial. 

3. Drenaje Deficiente. 

4. Suelo nalo. 

5. Falta de Fertiiizantes. 

6. Plagas del Suelo. 

7. Enfermedades. 

B. Topop,raffa Accident~da. 

Se establece que a medida que se corrige cada uno de

es~os factores, viene un increrento en la productividad del cul 

tivo de maíz y naturalmente el descuido de cada uno en una mer

ma. 

A continuación se presentan las variantes que tolera-
' el método para poder ser aplicado con ~xito, en respuestR a las 

limltantes enlistadas. 

Cultivo Precedente Esquilmante: 

Rotación con leguminosas 

Rotaci6n con Mal~s hierbas, 

Laboreo Superficial; 

Preparar el suelo con arado de cinceles para darle -

profundidad y aereaci6n. 
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Drenaje Deficiente: 
Romper el piso de arado para favorecer el drenaje y -

evitar arrastre superficial del suelo. 

Suelo t~alo: 
PH 6.5 Excelente, 6.0 Bueno, 5.5 Rep;ular. 5,0 Halo. · 

4.5, Pésimo M.O. 4-51 Excelente, 3-41 Bueno. 2-31 Regular, 1-21 

l\1alo, Henos de Ú, Pésimo. 

P.P 900 mm 6 nas Excel.ente,850-900 mm Bueno, 800-850 

mm Re~ular, 750-800 mm l'alo, 700-750 1!11'1 PésiJ'Io. 

•. 

Falta de Fertilizantes: 
Hacer 3 aplicaciones de fertil izan.te nitrogenado: 

Primera escarda 

Segunda esaarda 
Antes de la aparici6n. 

Plagas del Suelo: 
Aplicar insecticida para plagas del suelo. 

Enfermedades: 

Usar variedades resistentes y tratar las semillas. 

Topograffa Accidentada: 

Corregirla por nivelación. 



Figura 1 

Esque~a del ~istema Zapopano. 

Siembra (inicio de temporal) 

Primera escarda (Primera fertilizaci6n nitrogenada) 

Segunda escarda (Segunda fertilizaci6n nitror,enada) 

Floraci6n (Tercera fertilizaci6n nitrogenada) 
Elote 

1 
Cosecha 

Incorporaci6n de 

residuos y malas 

hierbas 

Arrope de la hu

medad al final -
del ciclo con -

dos pasos de ras 

tra en V (para -

romper la capil~ 

ridad). 

1 
Barbecho con ara 
·do de cinceles -

(90 días des~--

pués de los pa-

sos de rastra) 

(Ensilaje en silo de trinchera ) 

incorporación de rarees al terreno. 

l 
Alirnentaci6n de 4 vacas lecheras-

en el período de estiaje por ca-. 
da hectArea ensilada (producien

do 12 .1 i tros de leche diarios ca 

da una). 

9 



Beneficios del Sistema Zapopano. 

~) Se conserva la humedad excedente de un ciclo para auxilio 

del marz de temporal del sip,uiente ciclo. 

1 o 

b) Se efectúa una rotaci6n de cultivos utilizando las malas --

hierbas como cultivo de rotación. 

e) Se aumenta el % de materia orgánica en el suelo incorporan·

do las malas hierbas al llegar a su madurez fisiol6gica. 

d) Se multiplica la flora bacteriana en el perfil del suelo. 

e) Se estimula la presencia de organismos no simbioticos fijad~ 

res de nitr6geno. 

f) Se proporciona durante el cultivo y a través de la minerali

zaci6n de la mat~ria orgánica, cantidades adicionales de co~ 

puestos de nitr6geno fácilmente asimilable por las plantas.
(Hena 1986). 

·. 
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·3.1.2. Enfoque de algunos progra~as de mejoramiento. 

CirlllYT (1974) las actividades de Cn~pvr, ofrecen orien 

tación especializaci6n para técnicos y científicos ar.rícolas -

que tienen interés profesional en la investipaci6n sobre rnarz. 

Un prop6sto básico es el de suJ1linistrar la tecnología 

necesatia para aumentar con rapidez la producción de maíz en 

sus paises de origen. En la ¡oayoría de los casos los países 

en vías de desarrollo confrontan serias limitaciones en ~us pr~ 

gramas de investigación y producción entre las cuales figuran:-

a) Pocos especialistas en la investigaci6n y producción, 

b) Carencia de estructuras de organización J1lodernas ~ue generen 

tecnología y la difundan rápidaJ1lente al nivel de las fintas
de los agricultores. 

El programa se ha estructurado de manera que amplie -

las experiencias_y actividades de los adiestrandos dentro del • 

marco de producción, mejoramiento gertético, sanidad vegetil y • 

evaluación de calidad proeínica, que son los cuatro campos de • 
especialización que se ofrecen, 

Dentro de este concepto de adiestramiento, el perso·· 

nal técnico puede lograr un conocimiento amplio y profundo de • 

su es~ecialidad, a su vez que sobre otras especialidades apren. 

de lo suficiente como para afrontar y resolver muchos problemas 

que normalmente estarían fuera del alcance de su conocimiento -
especializado. 

El CHRWT trata de servir como vínculo entre los pro~ 

gramas nacionales e instituciones académicas, ya oue mantiene -

relaciones estrechas con arnbos. 

La estrategia del CIP~~T. en colaboraci6n con progra~ 

mas nacionales e institutiones acad!micas, es la de ~rascender• 
los programas académicos tradicionales y formar cientfficos ca

paces de trabajar en equipos interdisciplinarios. 
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Contribuciones del CIHHYT: 

l).El desarrollo de programas nacionales capaces de for~ular y

promover nuevas tecnologías aue los arricultores adopten. 

2) Políticas que faciliten la difusión de estas tecnologías en

tre los agricultores. 

INIA i1977) tiene a su cargo a nivel nacional, la or

ganización, la coordinación, el desarrollo y el fomento de la • 

investigación agrícola. 

Lai actividades del IN1A, se desarrollan mediante pT~ 

gramas y proyectos coordinados que le permiten conseguir sus ob 

jetivos: 

1) Generar las tecnologías necesarias para apmentar la product! 

vidad y la producción agrícola del pa!s tomando en cuenta -· 

los intereses, los requerimientos y las ~ondiciones socio-~~ 

:económicas de los productores, de tal manera que los incre-
mentos logrados satisfagan las necesidades alimenticias di • 

una poblatión en constante aumento, cumplan los requerimien. 

tos de la industria nacional y produzcan excedentes para la, 

exportación, buscando siempre el bienestar de los campesinos 
y de la población en general. 

2) Promover las investigaciones tendi~ntes ~ cono~er los ecos1! 

temas, las condiciones socio-económicas y los sisteJllas t:ra'd.!_ 

cionales de producción, dentro del área de influencia de los 

centros y campos de investigación agrícola, como base para • 

definir los programas de investigación regional y nacional. 

3) Colectar, clasificar, conse~var y promover el intercambio de 

materiales genéticos que constituyan una fuente valiosa de -
germoplasma para los trabajos de mejoramiento. 
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4) Definir los conjuntos sitematizados de prácticas aue favorez 

can la máxima expresi6n de la capacidad genética. 
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4. Antecedentes Históricos de la Forrnaci6n del grupo de Hejora· 

miento Genético de maíz de la Facultad de Agricultura. 

Garcia (1976) la Universidad de Guadalajara a trav~s
de la Facultad de Agricultura, ha realizado desde 1969 trabajos 

de investigación agricola que han.sido divulgados a técnic~s Y· 
campesinos por medio de demostraciones agrícolas anuales. 

En 1969 el Ing. Rarn6n Covarrubias Célis, iniciaba los 

primeros trabajos de investigación en maíz en el campo experi·· 

mental "Los Belenes" con la participación de alumnos de las pr!_ 
meras generaciones de la escuela

1 
de aouí se forrn6 un grupo de

estudiantes que habrían de contin~ar mtls adelante estos'traba-

jos, encabezados posteriormente por el t1,C José de Jesds Sái~-· 

chez !~onzález. 

Los trabajos que se desarrollaron bajo la dirección • 

del Ing. Ramón Covarrubias Célis, consistieron en el desarrollo 

de variedddes sintéticas a·parti~ de un rnatetial llamado Corn~-· 

puesto 11 Celaya, proporcionado por el Centro Internacional de

.Mejoramiento de Maíz y Trigo (CilU!YT), Y.en el desarrollo al •• 
mismo tiempo de líneas puras a partir de este material. En é1. 
área de las selecciones rnasales se obtuvieron el primero, segu~ 

do, tercero y cuartc ciclo de selección rnasal de dicho co~pues• 

te. 

Posteriormente en los trabajos de investigaci6n que -

se desarrollaron al mando del ~!.C José de Jesds S~nchez Gonzá~

lez se introdujeron otros materiales como el Puebla grupo nor·· 

mal (+/+),es decir sin calidad de proteínas y el Puebla grupo· 

1 convertido a opaco 2, al priernro se le trat.§. _co!'lo población -. 
fuente de lineas puras y tal'lbién se le prnctic6 el··;método de me 

''"" 
joramiento de cruzas dobles crípticas, al ser.undo cono.pobla~~-

ci6n para obtener variedades sintéticas por el n~todo de selec
ci6n l'lasal y líneas puras. 
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Bajo la direcci6n del Dr. 11ario Abel f;arcía Vázquez,

se desarrollaron trabajos de investip,aci6n dirigidos a encon~-

trar variedades mejoradas de maíz que superen en rendimiento a
las actuales y tengan una mejor calidad de proteína en el endo~ 

permo sin deteriorar la buena apariencia del grano, de tal mane 

ra que no se tengan en un momento determinado problemas de mer

cado o almacenamiento del mismo. 

Por lo que se aplicaron diversos métodos de mejora--

miento genético a innunerables materiales oue se han sél~ccion~ 

do de diversas partes de Jalisco y de otros estados, semillas -

proporcionadas por CH1HYT e INJA. 

Por último los trabajos.de investigación en maíz lle

vados actualmente por el Inp,. ~alvador Mena consisten en el me

joramiento gendtico de materiales criollos, 

Los objetivos principales son: 

1. Colectar y ~reservar la variabilidad genética que poseen los 

criollos nue persistan en el estado de Jalisco. 

2. ~·!ejora:· r.-eJ.éLÍC«!"Cnte p0b1aciones criollas de maíz de algu-

nos ag~icultorcs coo0erantcs. 

3. Pr~mover la participación de alu!"ncs de departAmento de fit2 

tecnia en las actividades de fitonejoraniento que .i.np.J.iC<•.n . 

~os objetivos anteriores. 
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5.1. Primera Etapa. 

Uno de los primeros trabajos que se desarrollaron. de~ 
tro del programa de mejoramiento genético de maíz de la Facul-
tad de Agricultura, fué el de obtener cruzas simples mediante -

el método de cruzas dobles crípticas. CAvila, 1971. 

El material básico que se utilizó en este trabajo fué 

el Compuesto 11 Celaya, proporcionado por el Centro Internacio· 

nal de Hejoramiento de t.~aíz y Trigo (CU<~HYT). 

En 1969 se inició el m~todo de mejoramiento de Cruzas 

dobles crípticas, ·obteniendose 429 cruzamientos simples a par

tir de una poblaci6n aproximada de 5000 plantas. 

En el momento de la floración se seleccionan las mejo 

res plantas y similares en cuanto a precocidad, altura de plan• 

ta, buena producci6n de polen y lo que es muy importante para • 

este tipo de mejoramiento, que sean plantas de dos jilotes. Es 

tas plantas se aparean ~1 azar en los jilotes superiores y en -

los inferiores. se procede a autofecundar cada una de las plan-· 

tas, dando como resultado de este proceso un grupo de familias· 

consistentes en dos mazorcas de'cruce simple y una línea por-· 

planta. 

Da las 429 familias formadas solo se cose¿haron 60 

completas ·las cuales se procedieron a evaluar en un·ldiseíi.o blo

ques.al azar con tres repeticiones y se obtuvieron los siguien

tes resultados: 

Se encontr6 diferencia significativa' al S% entre cru· 

zamientos lo que manifiesta que existe dentro de ellos materia• 

les superiores o diferentes, en cuanto a las líneas no se encon 

tró diferencia significativa, lo aue demuestra que los efectos

de ladogamia fueron altos. 
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Cuadro l 

Resultados de la Evaluaci6n de Cruzas Dobles Crípticas. 

Genealogía Rend. Días a Altura % sobre % sobre % sobre 

Prorr.. Florac. H-309 H-352 H-366 

31a X 31 b 6.67 71 2.90 104 104 100 
?la X 71 b 6.80 77 3.00 106 106 102 

322a X 322b 6.49 69 2.50 100 100 97 
133a X 133b 6.45 72 3.00 100 100 97 
378a X 378b 8.01 76 3.00 126 126 122 

Testigos 

H-309 6.41 76 3.00 
H-352 6.41 74 2.90 
H-366 6.62 77 3 00 
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En el cuadro 1 se puede observar que el cruce simple -

~78a por 378b fu~ uno de los que más rindieron y superaron los -

rendimientos de los tres híbridos testigos. S~ su~irió obtener

más semilla de cruces simples para utilizarse como probador den-· 
tro de un programa de líneas puras con el objeto de formar hfbri 

dos triples experimentales. 

Se aumentó la reserva de la semilla de las familias s~ 

leccionadas, haciendo nuevamente las cruzas con el fin de probar 
más ampliamente estos materiales, para poder medir las posibles

interacciones por localidades y aftos, y poder seguir posterior-· 

mente con la formación de híbridos. 

En lo que se refiere a heterosis, es importante sefta-

lar los altos porcentajes de vigor híbrido que presentan todas • 
las cruzas seleccionadas. 

Los porcentajes de heterosis con respecto a la media • 

del progenitor más rendídor var:ran desde 24 7% hasta 383%. 

Comunmente se acepta que cuando las líneas de un buen

cruzamiento son buenas rendidoras, estas .líneas tienen buena ap

titud combinatoria general y el 'rendimiento del híbrido se de-

ben más que nada a genes de acci6n aditiva. 

Est;e tipo de líneas es el más deseado port:úe no prese~ 
tan muchos problemas en su propagaci6n. 

Existen tambi~n buenos híbridos cuyas líneas progenit~ 

ras son pobres en rendimiento, en estos casos se dice que las lf 
neas tienen buena aptitud combinatoria específita y los rendi-·· 
mientos,del híbrido se deben a acción epistAtica de genes, 

Finalmente por lo que se refiere a lo que se podría ha 

cerse en lo futuro con los mejores materiales identificados to-

mando en consideración que la reserva de semilla tanto de las -· 
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cruzas como de las lineas es limitada, sería necesario piDoceder

al aumento de dicha reserva. 

Para tal fin seria conveniente sembrar cada una de las 

líneas seleccionadas en parcelas de dos surcos y en tal forma -

que las dos líneas que formaron una cruza queden una al lado de

otra. 

De este modo se utilizarían las plantas de uno de los -

surcos para hacer cruzamientos fraternales con el objeto .de au-

mentar la semilla de las líneas progenitoras. 

El método de cruzas dobles crípticas es rápido para la 

obtención de híbridos y podría contribuir a la obtención de va-

riedades para zonas más específicas y probablemente a la m~s rá

pida difusión y aceptación de los maíces mejorados. 

Posteriormente otro de los trabajos ~ue se desarrolla· 

ron fué el de la prueba de reevaluaci6n de cruzas dobles crípti

cas en maíz. (Romo 1973) 

En la primera etapa de este trabajo se probaron 60 fa

milias de las cuales se seleccionaron el 8.33\ y con este mate •• 

rial se inició la segunda etapa al hacer el aumento de las mis-· 

mas para obtener suficiente semilla para realizar la segunda eva 

luaci6n. 

En la segunda etapa se observó que en la cruza 378a X· 

378b no hay DHS con dos de los hibridbs comerciales recomendados 

para la zona. 

Las características agronómicas mas sobresalientes de

esta cruza son: 

altura de planta 3.59 mt. altura de mazorca 1.62mt, preco~idad. 

75 días a floración. 



Cuadro 2 

Reevaluaci6n de Cruzas Dobles Cripticas. 

Genealogfa 

H - 36'6 

H - 352 

H - 309 

378a X 378b 

Comp. 11 Ce laya 
1 1 l C.S.M. 
7ia X ?lb 

133a X 133b 

322a X 322B 

IJ.M.S. 5% 

H 

0.777 Ton/Ha 

0.957 Ton/Ha 

Num. de Trat 

7 

6 

S 

4 

8 

2 

3 

Rendim. Prom 

Ton/Ha. 

9.840 

8.190 

7.750 

7.690 

7.060 

6.580 

5.950 

5.840 

20 
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En el cuadro 2 se observ6 que la cruza que iguala en -
rendimiento al H - 309 y H - 352 es la 378a X 378b, pero es dif! 

rente en rendimiento al II - 366, siendo menor que éste debido a

que el ll - 366 se recomienda para siembras de humedad, es más 

tardio y rinde más. 

En lo que respecta a la prueba de '"f" no hay diferen-

cia significativa, lo que indica que el suelo do.nde se realiz6 -

el experimento fué uniforme. 

Con respecto a tratamientos hubo diferencia altamente

significativa lo que indica que hay gran variaci6n en el rendi-

miento d~ las variedades. 

En cuant6 a dias a floraci6n la cruza 378a~378b, pre~~ 

sentó la ventaja de ser más precoz de S a 6 dfas que el H - 352 -

y el H - 366. 

Respecto a la alt~ra de la plaftta ésta cruza es menor
con relaci6n a los testigos en 12 cm. con lo que se ayuda a evi· 

tar el acame. 

En la altura de mazorca la cruza citada es menor de --

15 - 61c~. en comparación con los testigos lo que hace más diff. 

cil su recolecti6n. 

En calificaci6n a enfermedad de planta y mazorca se pu 
-, 

do observar que la sanidad para planta fué uniforme. 

En lo que respecta a acame, se observ6 que ta~to los -

híbridos como las cruzas obtuvieron buenas calificaciones 1 - --
1.5 considerándose como resistente y muy resistente. 

Se sugiri6 iniciar el aumento de esta cruza para se-~

guirla probando tanto en esta zona como en otras para seguir ob
servando su comportamiento. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente 

e-studio se c'oncluy6 c¡ue es conveniente la aplicación de cruzas -

crípticas para seleccionar materiales de buen rendimiento y bue

nas características agron6nicas. 

Dentro de la línea de las selecciones masales uno de -

los primeros trabajos que se originaron fué el hacer selección -

masal al-Compuesto 11 Celaya (Velasco 1972) 

En este trabajo se aplíc6 el método de seleccí6n masal 

moderna con las siguientes modificaciones: 

•. 
a) Sin haber ninguna conecci6n para el rendimiento de las plan~~ 

tas seleccionando simplemente las mejores 30 plantas de cada

una de las 25 subparcelas. 

b) Eliminando desde la cosecha aquellas plantas en las que no -

era posible alcanzar las mazorca por una persona de estatura

normal. 

En este trabajo se tom6 mucho en cuenta la selecci6n -

del material básico a partir de una población de comportamiento· 

positivo y considerable variación genética aditiva. 

Tambi~n se tom6 en cuenta la selecci6n del área del te 

rreno procura~do que sea lo más uniforme posible y aíslado de 

otros campos de maíz. 

Asr como también, se tomó en cuenta la preparación óp
tima del terreno. 

~ Se cosechó colocando el producto de cada planta al pi~ 

enseguida se seleccionaron tres plantas de cada surco dentro de

una parcela para dar un total por subbloque de 30 plantas· y··-

un total en la parcela de 750 plantas para selecci6n. 
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De acuerdo al análi~is estadístico se pudo observar -
que hay una diferencia altamente significativa en el rendimiento 

de las variedades, además se puede decir que no hay diferencia

significativa entre hileras. 

En lo que respecta a columnas, se observ6 que hayauna

diferencia altamente significativa_ 
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Cuadro 3 

Rendimiento y~ de los 5 tratamientos en comparaci6n. 

Trat Rend/Parcela Media Kg/Ha % ~obre 

H - 352 so. 120 10.120 6.906 100 

H 309 47.953. 9.591. 6.618 95.60100 

Sint. 43.953 8.649 5.968 86.04 90.18100 

Sint. 11 42.129 8.426 5.814 84.05 86.86 97.41 

. Original 41.505 8.301 S. 728 82.81 86.78 95.97 
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En el cuadro 3 se observa que en el primer ciclo se ob

tuvo una ganancia de 4.03% con respecto al original, pero en el -

segundo ciclo 6 sea en el sintético 11 dis~inuyó en un 2.59% con

respecto al sintético 1, esto debido a que se efectuó demasiada

presión para reducir la altura de mazorca. 

Por lo que será conveniente no ejercer tanta presión al 

seleccionar para mazorca baja en los siguientes ~iclos de selec-
ción. 

Se recomendó efectuar 3 ó 4 ciclos más de seleccióri por 

este método de mejoramiento para igualar o superar los rendimien
tos. 

Aunque el procedimiento de selección masal es sencillo

de efectuar, para su mejor aprovechamiento ~s conveniente partir

de poblaciones con amplia variabilidad ge.nética para lograr mejo
res avances. 

Con los resultados obtenidos en este esttidio se conclu

y6 que el método de selección masal moderna resulta ser un proce

dimiento efectivo para méjorar algunas caracterfsticas deseables

en variedades de polinización libre de mafz. 

Otro de los trabajos del programa de mejoramiento de la 
' Facultad de Agricultura, dentro de la l!nea de selección ~asal o-

de la explotación de la varianza aditiva fué la formación de un -

sintético de mafz bajo diferentes niveles de presión de ~elección 

(Ramírez 1972) 

Este trabajo se inició en mayo de 1969, a partir del 

primer ciclo de selección masal que se le efectuó al Compuesto 11 

Celaya, de 750 plantas obtenidas se escogieron las SO mejores en
base a rendimiento que corresponden a un 6.66\ de presi6n de se-

lección y de .66% respecto a las 7,500 plantas primeras de selec

ci6n masal. 
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El proceso de c6mo se formaron los niveles de presi6n -

de selecci6n fueron las siguientes: 

A) Primer nivel de la tercera selecci6n: 
De la mazorca más productiva en base a este nivel, se tomaron

lOO granos correspondiendo a un porciento de presi6n de selec

ci6n de .013\ con respecto a la poblaci6n original y de .13\ -

con respecto· a la primera sélecci6n, se le designó con el nom

bre de Zapopan Sintético 1 - 1. 

B) Seg~ndo nivel de la tercera selecci6n: 

Este nivel ~o formaron las mejo!es 5 mazorcas incluyendo a la· 

mejor dentro de ese grupo. Para su formación se procedió de -

la siguiente manera: 

De cada una de las mazorcas se tomaron 20 granos, quedando 

100 un total de porciento de selecci6n corresponde a un ,066%

con respecto a la población original y .66% para la rriemra -
selecci6n. A este material se le designó con el nombre de Za

popan Sintético 1 - S. 

C) Tercer nivel de la tercera selección: 

Se tomaron 10 de las mejores mazorcas incluyendo las anterio-
res, de las cuales se tomaron 10 granos y se mezclaron para -

formar 100 individuos. A este material se le design6 con el -

nombre de Zapopan Sintético 1 - 10. 

La presi6n de selecci6n corresponde a ,13% para la poblaci6n -

original y 1.03\ para la primera selección. 

D) Cuarto nivel de la tercera selección. 

Este nivel está formado por los granos de 20 mazorcas incluye! 

do las anteriores y se le tomaron S granos para formar la po-~ 
blaci6n de 100 individuos. A este material se le design6 con

el nombre de Zapopan Sintético 1 - 20. 
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El porciento de selecci6n corresponde a .26% con. respecto a la 

poblaci6n original y de 2.56% a la primera selección. 

E) Quinto nivel de la tercera selecci6n: 

Lo formaron 4 granos de las mejores 2S mazorcas, se mezclaron

y se formó un grupo de 100 individuos, en cuanto al porcentaje_ 

de presi6n de selecci6n, corresponde a un .J3% para la pobla-

ción original y 3.33% para la prinera selecci9n. 

El material asf formado se designó con el nombre de Zanopan -
Sintético 1 - 2S. 

F) Sexto ~ivel de la tercera selección: 

El último grupo qued6 integrado por 2 granos de las SO mejores 

plantas y por lo tanto fué el grupo más heterogdne~ de todos -

los tomados. 

La presi6n de selecci6~ correspondiente a la población origi-

na~ es de .66% y de la primera selección es de 6.66%. 

A este material se le design6 con el nombre de Zapopan Sintéti 

co 1 - so. 

Al ciclo siguiente a cada uno de los niveles formados -

se les hicieron cruzamiento fraternales con el objeto de aumentar 
' la población y evaluar en dise~o experimental. 

En el cuadro de análisis de varianza se observó que pa· 

ra variedades existe una diferencia altamente significativa al ~-

1% manifestando aue existen variedades más rendidoras qu~ otras. 
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Cuadro 4 

Rendimiento de Sintéticos Derivados a diferentes Niveles de Presi6n 

Genealog'ta 

Pioneer S1S 

w - 06S 

Sintético 1 - 20 

H - 3S2 

Comp. 11 Celaya 2do. C,S,M, 
Pionner S16 

1'1 - 061 

H - 309 

Sintético 

Sintético 

SintHico 

SintHico. 

Sintético 

-
-
-
-

•. 

S 

25 

so 
lO 
1 

Kg. por Parcelil 

12. S 

J 2. 3 

J 1 • 9 

11. 7 

11.4 

11.3 

J 1. 1 

11 .. O 

10.9 

1 o. 8 

1 o. 8 

10.4 
8,7 

-.._ 
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En el cuadro 4 se observa que de los sintéticos forma-

dos el mejor de ellos fué el sintético 1 - 20 dicho sintético su 

per6 en rendimiento al H - 309 y!! - 352, asf como también el 

Compuesto 11 Celaya segundo ciclo de selecci6n masal. 

Finalmente quedaron los sintéticos con bajos rendimien

tos el 1 - S, 1 - 25, - 50, 1 - 10 y sintético 1 - 1. 

La causa de que el sintético 1 • 1 fuera el sintético • 

de mas bajo rendimiento, se explica en base a los efectos de la

endogamia, debido al pequefio ndmero de granos que se tomaron co

mo muestra para formar e~te material. 

La. sugerencia con respecto al sintético 1 - 20 fué que

se obtuviera un aumento de se~illa considerable; evaluarlo en d! 
ferentes zonas dentro del área del bajlo, y se distribuya tam--

bién en lotes grandes entre los agricultores de esta zona para -

su evaluaci6n a nivel co~ercial. 

Posteriormente se desarroll6 otro trabajo y fué la ob-

tenci6n de las primeras lineas s3 de mafz en la· Escuela de Agri

cultura de la Universidad de Guadalajar~. (Hurtado 1972). 

Se lograron seleccionar 514 lineas s 1 de las cuales se

derivaron muchas otras que fueron eliminandose al ser sometidas

a las siguientes autofecundaciones y selecciones lográndose te-

ner al final de la tercera autofecundaci6n 320 lineas, 

Las autofecundaciones se llevaron a cabo de una manera

controlada teniendo cuidado en dichas operaciones evitando que -

por descuido en la polinización ocurrieran mezclas de polen ex-~ 

traño. 

La recolección se efectu6 en el momento propicio sepa~

rando cada mazorca. 
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Después se procedid a desgranar colocando cdda una en -
~olsas y se"registraban en el libro de campo que se utilizaría
en el siguiente ciclo. 

Es importante que durante la aplicacidn de selecci6n vi 

sual sobre líneas autofecundadas, se tenga preferencia por las -

lineas vigorosas, ya que esto ahorrará trabajo en la obtenci6n -
de semilla comercial de h!brido que se formarl. 

También se debe tener la seguridad de que al revisar la 
autofecundaci6n, el polen utilizado sea producido por la misma • 

planta desechándose cualquier aut.ofecundaci6n en que se sospeche 

la intervención de-polen extraño. 

Cada mazorca adquiere su genealogía cuyo inicio es el-· 

de la línea de la cual proviene, si se tiene una línea s
1 

cuya -

genealogía sea Compuesto 11 7 A y de esa línea tenemos tres au~o 
fecuntaciones a cada una de ellas se le llamará: 

Compuesto 11 Cela ya 7 A.- 1 

Compuesto 11 Cela ya 7 A - 2 Líneas Sz 
Compuesto 11 Cela ya 7 A - 3. 

En el momento en que se obtienen las líneas s
3
· su gene~ 

logia ser§ suponiendo la línea Compuesto¡¡ Celaya 7 A- 2·~ aue 
se hayan tentdo cuatro autofecundaciones: 

Compuesto 11 Cela ya 7 A - 2 - 1 

Compuesto 11 Cela ya 7 A - 2 - 2 
Líneas S3 

Compeusto 11 Cela ya 7 A - 2 - 3 

Compuesto 11 Ce laya 7 A 2 4 
•, 

Desde este momento el ciclo se.repite, se conoce el ma
terial con que se cuenta en la cosecha. 

Es muy importante al realizar no so16 autofecundaciones 
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sino polinizaciones en general, tomar en cuenta los siguientes 

puntos para la colocación de la bolsa de espip.a: 

1) Procurar que al colocar la bolsa, se evite que el tallo de

la planta se doble tratando sie~pre que, tanto la bolsa co

mo el tallo queden verticalmente. 

2) Retirar de la planta la tlltiMa hoja que se encuentra pr6xi

ma a la espiga, al Momento de colocar la bolsa, pues si ~s

ta queda dentro su transpiraci6n humedece el polen colecta

do. 

3) Asegurarse que la bolsa de espiga quede bien cerrada en su~ 

parte inferior para juntar la mayor cantidad de polen. 

4) Los dobleces deben realizarse de manera que en caso de llu. 

via no se acumule el agua entre ellos. 

5) Deberá procurarse hac~r los dobleces y la fijaci6n de la -· 

bolsa lo más bien hecho y en el menor tiempo, 

También es necesario llevar ciertas normas en lo que respe~ 

ta a la colocaci6n de bolsas para jilote debe prestarse mucha" 
atenci6n a los siguientes puntos: 

• 1) El jiloteo puede realizarse a todas horas del dfa, pero es-

preferible que se lleve a cabo en las mañanas, de esta mane . ..... 
ra son menores las probabilidides de aue emerjan los estig-
mas antes de realizar el jiloteo, 

2) No deben cubrirse aouellos jilotes aue l_)resenten SU$ estig~ 

mas ya emergidos pues es casi seguro que ya han sido f~cun~~ 
dos por polen extraño. 

3) Nunca cieben cubrirse los jilotes demasiado tiernos>el mome~ 

to de realizar este trabajo,es cuando los estigmas están e~ 

. \ 
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si para brotar. 

4) S1 se trabaja cuando el jilote está muy tierno, muchas veces

se detiene el crecimiento, 

Se concluy6 que a medida que el ndmero de autofecunda-

ciones aumenta se puede observar con claridad como las lfneas en 

docriadas van unofórmandose. 

r.ran cantidad de líneas fueron eliminadas por ser impo
sible su reproducci6n debido al escaso vigor que presentaban. 

El objeto·de realizar autofecundaciones es el de fijar

caracteres favorables en condici6n homocig6tica, teniendo con -

ello la seguridad de que cada vez que se realiza una hibridaci6n 

con dichos materiales, volverá a lograrse el mismo individuo. 

Se continu6 un trabajo de la evaluaci6n de estas lfneas 

formando los mestizos de estas líneas con la variedad original -
Compuesto 11 Celaya, con el objeto de evaluar la antitud combina 

toria general en lineas s~. lGonzález 1974) • ... 

En este trabajo el disefio utilizado fué un látice· sim-

ple 7 X 7 y contenía 45 mestizos y cuatro provadores o ~eactivos 

para evaluar el mayor nUmero de mestizos. 

·Los provadores o reactivos fueron el Compuesto 11 Cela· .. 

ya original, fué el material que di6 origen a las líneas que se

probaron y además los hibridos H - 366, H - 30Y y el compuesto -

interracial tardío. 

~ Ue acuerdo al análisis de varianza del látice 1 se ob-

serv6 que si hubo diferencia significativa para la variable de -

las cruzas dobles a los dos niveles de probabil1dad S% y 1%. 
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Hespecto a repeticiones la diferencia fué. altamente sig_ 
nificativa, esto debido a la alta heterogeneidad del terreno. 

En cruzas dobles en el látice 11, hay tamb1én diferen-
cia significativa al S% y 1%. 

En cuanto a repeticiones la diferencia fué altamente -

significativa debido a que el terreno donde se Q.izo el experime~ 
to era heterogéneo. 
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Cuadro 5 

Resultados de Rendimiento de los ·mestizos. 

f 

Látice L:itice 11 

Variedad Kg/Parcela Variedad Kg/Parcela 
H - 366 l. 84 H - 366 1.45 

1 

H - 309 . 1 • 71 304 1.39 
61 1. 61 292 l. 37 

1 

105 l. 60 H - 309 1 • 35 
209 1. 59 239 1. 30 

1 

1 

50 1 . 58 256 1 . 21 

Compuesto 11 Compuesto 11 

Celaya orig. . 1. 56 
Celara orig. 1 • 1 !:\ 

·. 
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En el cuadro S se observa que el ll - 366. es significa

tivamente superior a las de~ás cruzas de más alta producci6n,. -

tambien se observa que el Compuesto 11 Celaya original no tiene

diferencia significativa con respecto a las cruzas dobles del -

látice 1. 

Se sugirió seguir evaluando estos mestizos para cornpr~ 

bar datos ya que este trabajo es a largo plazo .. 

Tornando en cuenta la producción de los mestizos más al 

tos, éstas deben de pasar a fornar parte de la prueba de ACB, y

probar las mejores cruzas con los reactivos como son el H - 366-

H - 309 y el Compuesto 11 Celaya original y así se tendrían ba-- · 

ses para continuar los trabajos de investigació?· 

Otro de los trabajos fu~: el estudio sobre el tipo de

acción génica que controla diversos caracteres agron6micos en-

mafz en 1 rneas s1 del Compuesto 11 Cela ya. (Sánchez .1974) 

El material genético se constituyó por 15 cruzas posi

bles F1 formadas con 6 líneas s1 derivadas del Compuesto 11 Cel~ 

ya, se estudiaron los caracteres de rendimiento de grano, días a 

floración, altura final de planta, altura de mazorca, ndrnero de

hojas por planta, longitud de mazorca, profundidad de grano, nd

mero de granos por hilera y peso de grano por litro. 

En lo que se refiere a los análisis dialélicos para e! 

timar el tipo de acción génica responsable de los diferentes ca

racteres agronómicos de la planta, se encontró que para rendi~-

miento de grano, altura final de la planta, altura de m,zorca, -

número de hojas por planta y número de granos por hilera, fué de 

importancia significativa tanto la acción génica aditiva como la. 

no aditiva. 

Para los caracteres días a floración, longitud de ma·~ 
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zorca, profundidad de grano y peso de grano por litro s6lo fué -

.p.e importan-cia significativa la acción génica aditiva. 

Las mayores relaciones se encontraron para peso de gr~ 

no por litro, profundidad de grano, longitud de mazorca y rendi

miento de grano. 

•. 
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Cuadro 6 

Rendimiento en Kg/Ha de grano al 12% de Humedad y días a Flora-

ci6n masculina de los cruzamientos F1 y testigos. 

Genealogfa Días a flora e. Rendimiento/Kg/1~. 

H - 366 81 9654 
H - 352 80 8505 
181A X: 327A 69 8206 
181B X 327A 71 8098 
327A X 327B 71 7844 
H - 309 75 7517 
Comp. 11 Cela ya 

3er C.S.M. 71 7406 

181 B X 327B 72 7013 
187A X 327A 70 6842 
181A X 327B 68 6761 
181A X 18113 72 6743 
i87A X 187B 70 6735 
187A X 181B 70 6684 
187A X 327B 70 6622 
187A X 181A 69 6578 
18713 X 327A 69 . 6428 

18713 X 181B 70 6092 
18713 X 327B 71 6060 
187B X 18.1A 70 5801 
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En el cuadro 6 se observa que al realizar la prueba de 
rango mültiple de Duncan, las variedades estudiadas presentan un 

rango de variación amplia en donde cabe mencionar que el híbrido 

H-366 fué superior a todos los trata~ientos estudiados, siguién~ 

dole en forma decreciente el H - 352 y las cruzas 181' A X 327 A, 

181 B X 327 A y 327A X 3278. 

La razón de haber incluido en este estudio ,testip,os de 

mayor ciclo vegetativo y capacidad de rendimiento fué porque es

tos híbridos son los más usados en la región. 

Con lo anterior fué po~ible indicar que en el material 

estudiado hay caracter!sticas agronómicas que son potencialmente 

dtiles para el mejoramiento indirecto de el rendimiento de gran~ 

Siguiendo con los trabajos de investigación se realizó 

el de la obtención de una variedad de maíz con rnesoc6tilo - co•~ 

le6ptilo largo. (Martínez 1973). 

La realización de este trabajo fué en base a dos ciclos 

de selección tornando corno punto de partida una variedad de maíz

designada corno Compuesto 11 Celaya. 

La siembra original se realizó con una poblaci6ri de ·-

500 semillas en vasos de cartón, y se seleccionó el 10% para me• 

soc6tilo ~oleóptilo largo y el 10% para rnesoc6tilo - cole6ptilo

corto. El material seleccionado se transplant6 al campo y una -

vez llegada la~época de floración se realizaron cruzas fraterna

les. 

Antes de iniciar el segundo ciclo 4.2._selecci6n se rea

lizó una siembra en el laboratorio con 500 semillas de cada una

de las selecciones con el fin de observar los avances pbtenidos

en el primer ciclo. 

Se obtuvieron avances de 9.20 cm. en promedio para la 
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selección de mesoc6tilo-cole6ptilo largo y 7.48 cm. pana la se-

lección mesoc6tilo - coleóptilo corto. 

En los promedios de longitud obtenidos en la siembra -

de 1000 semillas que sirvió para el segundo ciclo de selección -

fueron de 9.60 cm. para Mesocótilo-coleóptilo largo y 6.20 cm.
para mesocótilo-coleóptilo corto. 

La presión de·selección de 5% reportó los siguientes-

promedios 12.21 cm. para mesoc6tilo-cole6ptilo largo y 5.44 cm.

para mesocótilo-coleóptilo corto. 

Se hizo un análisis de variación, se coMpararon los 

seis tipos 4e semillas obtenidos, la variedad original (testigo) 

las semillas de mesocótilo-colóptilo de ambas selecciones y la-
semilla de mesocótilo-coleóptilo largo obtenidas directamente en 
el campo. 

El coeficiente de variación obtenido en el análisis -· 

fué de 10.8%. lo cual indica que el experiMento fué bien conduci 

do. 

Se realizó la prueba de Tukey para confirmar lo si~~

guiente lo cual reportó un valor de W = .01 • n.21 lo cual refe 

rido a las diferencias entre cada una de las medias de los tra

tamientos indica que los trata¡nientos "A" y "F" son los superi~ 
res en longitud, cosa que se buscaba. 

En cuanto al tratamiento "E'' presentó una lóngitud pr~ 

medio de mesoc6tilo-coleóptilo:muy grande, superior a la obteni

da en el tratamiento "C" (testigo} y superior incluso a la obte
nida en el tratamiento "D". 
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Cuadro 7 

Cuadro General de Análisis de' Variación. 

FV GL se Varianza Fe 0.05 Ft 0,01 

Trat 5 12.42 2.48 27.5 2.60' 3.86 

Rep S 5.04 1. 00 11. 1 2.60* 3. 86 * 

E. E. 25 2.47 0.09 

Tot. 35 19.93 

cv = 10.8~ 
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En el cuadro 7 se observa que la prueba de "F'' mostr6-
diferenc.ia altamente significativa entre tratamientos, por lo -

que se pudo se"alar que las medias de tratamientos son diferen~· 

tes esto es una indicaci6n de que h~bo una respuesta a la selec
ci6n de la caracterfstica en estudio. 
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S. 1.1. Segunda Etapa. 

En esta etapa los trabajos de investigación se encami

naron a encontrar variedades mejoradas de maíz ~ue tuvieran una

mejor calidad de proteína en el endospermo desarrollándose los -

siguientes trabajos. 

Otro de los trabajos que se desarrolló en esta etapa ~ 

fué: Mejoramienio jerarquizado en el rendimiento·,y valores de

proteínas en una población de maíz Opaco - 2 (Garcia 1975) 

Este sistema de mejora~iento consiste en hacer un ci-

clo de selección masal y otro de selección familial efectuando -

la debida presión de selección para cada car~cteristica. 

Se aplicaron los métodos de selección masal y fam.ili~ü 

en forma secuencial a la población de maíz con el gen Opaco - 2-

y endospermo modificado llamado (Ver. 181 X Ant. Gpo- 2) Ven.l. 

El criterio principal de selección fué el rendimiento

de grano y en forma jerarquizada el aspecto corneo del grano y -
la arquitectura de la planta. En el primer ciclo se sembró un • 

lote de selección masa! estratificada de 5,000 plantas y se apl! 

có una presión de 10% de selección para rendimiento de grano y-

para· las otras características citadas. 

Cuando se obtuvo la media de rendimiento·de grano de • 

la población seleccionada mostró una ganancia de 22.2% sobre la

población original. 

En lo que se refiere a la altura de planta y de ma~or

ca se incrementaron en 4 y 3 cm. respectivamente. El aspecto -

modificado del grano en esta población se increment6 en 29,7% so 

bre la población original. 
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En el an§lisis de varianza para lltice 1 se observ6 -

que existe diferencia altamente significativa al 1% para repeti
ciones lo que indica que el terreno era heterogéneo. 

El coeficiente de variación es de 21 .2% se considera -
aceptable para experimentos de temporal (20%). 

La variabilidad entre bloques con 16 familias diferen

tes dentro de repeticiones no fué significativo a nin~uno de los 
dos niveles probados (5 y 1%). 

En el látice 11 no se presentó diferencia significati
va entre repeticiones lo que indica que el terreno donde se rea
liz6 el experimento era homogéneo. 
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Cuadro 8 

Medias de Rendimiento de.la poblaci6n ori~inal, seleccionada y

testigos. 

RendÍJ'liento Kg/Ha 
Población Original (02/02) 3,274.04 

Población Seleccionada (02/02) 4,000.79 
Tuxpeño planta baja ( +/+ ) 5,208.14 
Compuesto K (02/02) 5,257.37 

Compuesto blanco (02/02) 4,790.02 

Tuxp.X La Posta. (02/02) 3,841.36 
P.D. (~!S) 6 (02/02) 3,564.20 
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En el cuadro 8 se observa que las variedades compuesto 

K (02/02) y compuesto blanco (02/02) y tuxpefio planta baja (+/+) 

superan el rendimiento de la media seleccionada, sin embargo, -

hay familias individuales con rendimientos·~mayores a los S testi. 

gos. 

De acuerdo a los resultados de este estudio se sugiri6 

formaci6n de un compuesto balanceado escogiendo el 20\ superior

en rendimiento de las 500 familias evaluadas, considerando que

este material es superior en calidad nutritiva a otras poblacio

nes sin el Gen Opaco - 2. 

Se sugiri6 la aplicaci6n del sistema de mejoramiento 

jerarquizado a diferentes poblaciones de mafz con ~1 gen Opaco -

2 esto con el objeto de obtener lineas de diferentes ortgenes -

que al recombinarse exhiban la máxima heterosis. 

Se recomend6 la formaci6n de una gran cantidad de este 

material y repartirse a los agricultores de la zona tropical y -

subtropical para su evaluaci6n a nivel comercial: 

Segunda evaluaci6n de rendimiento de 6 sintéticos a -· 

selecci6n masal a presi6n. (Rodríguez 1975). 

En este trabajo se reafirm6 la eficacia del sintético-

1-20 dado los resultados obtenidos en esta segunda evaluaci6n. 

Se verificó _que la planta en su ciclo vegetativo. así 

como en el momento de su rendimiento ae cosecha, no present6 re. 

gresi6n alguna. 

Analizando los resultados, se observ6 que respecto a • 

repeticiones no hubo significancia, lo que indica que la selec-

ción del terreno fue ouena. 

En lo que respecta a la diferencia de las yariedades,. 

si bubo significancia. 
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Cuadro 9 

Rendimiento de las variedades utiliz~das. 

Variedades Altura media Altura media 
de mazorca de planta. 

SinHtico - 1 1. 20 2.80 
Sintético - S 1. 3S 3.0S 
.Sintético - 10 1 . 3S 3.0S 
Sintético - 20 1 . 40 3.0S 
Sintético - 2S 1 . 30 3.0S 
Sintético 1 so 1. 3S 3.0S 
Hib. H - 309 1. 3S 3.0S 
Hib. H - 3S2 1 . so 3 so 
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En el cuadro 9 se observa que el sintético - 20 fué

más rendidor que los otros sintéticos y los testigos H - 309 y -
H - 352 siguiendo éste ültimo como rendidor. 

Se sugirió reproducir y difundir el sintético 1 - 20 -

entre los agricultores, para que además de eletar su producción~ 

disminuyan sus costos en la compra de semilla para ciclos poste
riores. 

Respuesta a la selección de 3 ~étodos de ~ejor,a~iento apl~ 

cados a una población de marz (Zea mays L.) Opac.Q___:-_2 (Mena 1979) 

Se presentó la comparación teórica de varios autores -

en la que resultan ser más eficientes los ~étodos de selección -

familial de medios her~anos y hermanos completos so~re el de se

lección masal y a su vez el de hermanos completos sobre el de -

medios hermanos. 

De la aplicación práctica de los métodos se co~pararon 

las medias de rendimiento de los diferenciales de selección de -

hermanos completos y medios her~anos, 14D.03 y 145.66% respecti

vamente con la ganancia de 114.5% del método de selección nasal
tomando como 100% el rendimiento del compuesto original. 

Se cree que después de recombinarse las familias selec 
' -cionadas de cada método la reducción por estabilización genética 

no dejará a ambos en desventaja con selección masal y por lo que 

se concluyó que ambos métodos son má~ efectivos que éste Oltimo. 

Se consideró necesario hacer una nueva evalua~ión cuan 

do se cuente con la recombinación genética de los grupos de fa~i 

lías seleccionadas para hermanos completos y medios hermanos pu

diendose entonces determinar en forma práctica cual es el mejor

entre estos métodos. 

Se hizo una revisión bibliográfica de las ventajas del 
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maíz con el gen Opaco - Z (oz) comparado con el normal y se con
~luy6 que hbbo una clara superioridad alimenticia del primero so 
bre el segundo. 

. ' 
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Cuadro 10 

Materiales que resultaron estadisticamente superiores al nivel -

del 0,05 en Prueba DMS para la Variable Rendimiento en la Evalu~ 

ci6n de ~!ateriales Seleccionados. La Huerta, Jal 1977-1978 

r.enealogra . Kg/Ha Floraci6n Hase. 

T - 27 8739 73.0 

B - 665 7922 75.0 

3103 7330 68.0 

3065 - A 7513 65.0 

3149 7419 72 .o 
3029 X 2950. 7381 73.0 

3098 - e 7143 7Q.O 

2958 X 3027 7120 71 . o 
2968 X 3027 6919 68.0 

3000 X 3027 6867 65.5 

3071 - e 6795 67.0 

3082 6691 73.0 

3085 - D 6676 68.0 

3060 - B 6660 79.0 
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En el cuadro 10 se observan los tratamientos que resu~ 

taran estadisticamente superiores al 0.05 de significancia util! 

zando el método D.M.S. se puede notar que 2 de los 3 testigos e~ 
merciales utilizados encabezan la lista, también se observ6 que

ninguno de l~s 4 compuestos (original y seleccionados) evaluados 
aparece en este grupo de acuerdo ~1 análisis realizado se requi~ 

re una diferencia de 2109 Kg/ha entre los rendimientos de un tra 

tamiento y otro para que cnista una diferencia estadÍ$tica a ni

vel del 0.05 de probabilidad entre ambos. 

Por otra parte se observ6 que la media de rendimiento

para el método de selecci6n masa~ fué de 5948 Kg/Ha que es supe

rior al de la poblaci6n original (4777 Kg/Ha), indicando con es

to que el método tuvo efectividad al seleccionar para rendimien

to. 

Las medias· de rendimiento de las poblaciones selec-

'cionadas de medios hermanos y hermanos completos fueron de 6958 

y 6689 Kg por hectárea. 

Una vez recombinados los individuos seleccionados de ~ 

cada poblaci6n reducirán su capacidad re~didora, debido a efec-

tos de la estabilizaci6n genética, sin embargo seguramente ese ~ 

rendimiento será superior al exhibido.por selecci6n masa!,' lo ""' 
que sugiere que los dos sistemas fueron mejores aue el de selec

ci6n masal·. 

Respecto a la comparaci6n entre los métodos de selec •• 

ci6n familia! para hermanos completos y medios hermanos se ten-. 

drá que esperar que sea efectuada la recombinaci6n gen!tica y ~~ 

tonces si evaluar el rendimiento de dichas recornbinaciones para-
"'Jf:.J ..... 

decidir cual es la respuesta real de cada uno. 

De acuerdo a los resultados de este trabajo se concluv 

y6 que el método de selecci6n familia! para hermanos completos ~ 

promete ser el más eficiente sobre el de medios hermanos v el de 
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·selecci6n masal estratificada. 

En base a la comparaci6n de la ganancia del método de

selecci6n masal y los diferenciales de selecci6n de medios herm~ 

nos y hermanos completos, asumiendo que la reducci6n de ~stos a~ 
timos no será drástrica después de la recombinaci6n, se concluy6 

que ambos métodos son más eficientes que el de selecci6n masal. 

Es necesario conocer más acerca de los factores que -
condicionan la respuesta a la selecci6n de los métodos de mejor~ 

miento para su mejor aprovechamiento. 

Acci6n génica en li orientaci6n y ancho de las hojas

de maíz. (Recendiz 1978). 

Se llevaron a cabo 2 tipos de mediciones de los ángut

los de las hojas y de lo ancho. Una directa con transportador y 

una visual. 

Estas mediciones se hicieron tanto en plantas F1 como
en F2 para observar la ~endencia seguida por la·s plantas. 

Medias de los ángulos de las hojas situadas arriba de

la mazorca en cruzas F1 : 

a) Cruza Media 

e x e 18.90 

h x e 24.44 

h X h 2 2. 1 S 

pyog .roed. 21.30 

Como se puede observar en el inciso (a) existe una ten 

dencia de acci6n génica de sobredominancia hacia el carácter ho

rizontal. 
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Medias de los 1tngulos de las:,hojas situadas abajo de-

.la mazorca ·en cruzas F1 : 

b) Cruza Hedía 

e x e 39.5 

h x e 37.4 

h X h 40.5 

prog.med. 40.0 

Como se puede observar en el inciso (b) existe una ten

dencia de acci6n génica de sobredominancia.hacia el carácter~-
erecto. ·. 

A continuaci6n se presentan los resultados de la cali

ficaci6n visual efectuada para las hojas colocadas arriba de la
mazorca. 

Hedías de calificaci6n visual de las hojas s.ituadas -
arriba de la mazorca en cruzas F1 : 

e) Cruza Hedía 

e x e 4.25 

h x e 6.4 

h X h 5.75 

prog.med. 5.00 

Como se puede observar en el inciso (e) existe una ten 

dencia de dominancia parcial hacia el car1tcter horizontal. 

Calificaci6n visual de las hojas colocadas abajo de la 

mazorca en cruzas F1 : 

d) Cruza Hedía 

e X e 5.00 

h X e 6.06 

h X h 6.05 

Prog. med. 5.70 
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Como se puede observar en el inciso (d) existe una te~ 

dencia de dpminancia de laihoja horizontal sobre hoja erecta. 

Medias del ángulo de las hojas situadas arriba de la -

mazorca en cruzas F2 : 

e) Cruza Hedía 

e X e 18.76 

h X e 21 . 06 
h X h 21 . 33 

prog. med. 20.04 

Como se puede observar en el inciso (e) existe una ten 

dencia sobredominancia del carácter hoja horizontal. 

Medias del ángulo de las hojas situadas abajo de la •a 

zorca en crzas F2 : 

f) Cruza Hedía 

e x e 36.40 
h X e 34.20 

h X h 35.60 

prog. med. 36.00 

Como se puede observar en el inciso (f) existe una ten 

dencia de sobredominancia del carácter erecto. 

Como se puede observar en el inciso (a) de F1 el valor 

del heterocigote es de 24.44 y en el inciso (e) el valor es de • 

21.06 pudiendose concluir que debido a la sobredominancia en el. 

caracter F1 del caracter horizontal es mayor la medici6n y en la 

F2 se sigue presentando esta sobred?minancia aunque poco dismi-

nufda debido a la recombinaci6n genética, 

En el inciso (b) donde el valor de el.heterocigote es
de 37.4 el valor de el iDciso (f) es de 34,20 se observ6 que ya. 
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no se sigue la tendencia de dominancia del caracter erecto, esto 

.puede ser debido a que no se utilizaron ltneas puras. 

Con lo que respecta a la calificación visual de los án· 

gulos de las hoias situados arriba de la ma2orca se obtuvieron ~ 

los siguientes resultados: 

Calificaciones de los ángulos de las hojas situadas • 
arriba de la mazorca en cruzas F2 : 

g) Cruza Hedía 
e x e 4.33 

h x e 5.58 

h X h 5,50 

prog. med. 4.91 

Se observa en el inc'iso (g) una tendencia de sobredo-· 
minancia del caracter hoja horizontal. 

Como se puede· observar en el inciso (e) el valor del •. 

_heterocigote es de 6.4 mientras que en el inciso (g) de la F2 el 

valor disminuye pero continúa la dominancia del caracter hoja ho 
rizontal. 

Calificaciones de los lngulos de las hojas situadas 
abajo de la ~azorca en cruzas F2 : 

h) Cruza Hedi'a 
e x e 4.66 

h x e 5.91 
]¡ X h 6.33 

prog. med. 5.49 

€omo se puede observar en el inciso (h) existe una ten 

dencia de sobredominancia del caracter erecto. 
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Como se puede observar en el inciso (d) .de F1 el valor 

de el heterocigote es de 6.06 mientras aue en el inciso (h) de -

F2 el valor de el heterocir.ote es de 5.91 se puede observar domi 

nancia del caracter erecto en las hojas colocadas abajo de la -

mazorca. 

hoja en 

y en F 2 
cha. 

la 

es 

Con 

F1 
de 

lo que respecta a la comparaci6n de lo ancho de la 

corno en F2 el.valor de el heterocjgote es de 10,94 

10.40 continúa la dominancia del caracter hoja an-

se cocnluy6· en base a los resultados de este trabajo -

que la calificación visual no fué efectiva. 

Selecci6ri de g~notipos tolerantes a densidades altas -

de siembra en maíz (Zea mays L.) Comparación de metodologías. -

(Fruchier 1981). 

El objeto de este estudio fué el de describir y compa

rar tres técnicas de derivación de lineas de marz tolerantes a -
la alta densidad de población y nresentar una metodol6gfa a se-

guir para. la selección de resistencia a sequía, _plagas y enferme 

dades. 

Se utilizaron 150 familias del Compuesto 301 br2 (selec . -
ción cuartera) y se les sometió a selección de tolerancia a la -

alta densidad de siembra mediante cuatro técnicas: normal (testl 

go) alta densidad, alternante y unificación de divergencias am-, 

bientales (UDA). 

En una evaluación preliminar, considerando dos densida 

des diferenciales de siembra, no se encontraron diferencias e~ta . ~ 

dísticas para las medias de los sintéticos formados a partir de-

las cinco mejores líneas obtenidas por cada una de las metodolo~ 

gías. 
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Por otra parte durante el desarrollo del trabajo no se 
logr6 mantener un número constante de familias con ningua de las 

técnicas, sin embargo se observ6 una difirencia en la capacidad

de cada una de ellas, para conservar un número de ltneas satis-
factorio. 
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Cuadro 11 

Rendimiento de grano de las variedades a dos densidades de 

poblaci6n y rendimiento medio. 

Variedad Rendimiento Kg/Ha ~'e dio 

50,000 ptas/Ha 100,000 ptas/Ha 
A - 793 5,590 8,660 7,125 
B - 57 5,210 8,780 6 > 995 
H - 309 5,410* 7,105* 6' 217 
UDA 131-1-2 X Alter. 4,245 8' 190 6,217 
73-2-4 

(54-2 X 68-1) X ETO 4,900 6,715 S ,807 
B - 49 4,380* 6,480 S, 430 
52-1 X 54-2 X ETO 4,050 6,670 S ,360 
Sintético UDA 3,630 6,S50 S, 090 
Sintético Alternante 2,720 5,700 4,210 
Sintético Normal 2,845* 4,31S 3,580 

[ 

' 
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En el cuadro 11 se paede observar que aún cuando

las medias de rendimiento de las variedades muestran dife-

rencias notorias entre si, éstas no resultaron significati

vas en el análisis estadístico, debido probablemente al re

ducido número de repeticiones además de que se asignaron a-

. Parcelas grandes en donde la precisión del diseno es menor. 

Al no ser significativas taMpoco la interacción variedad X

densidad se 'dedujo que las variedades reaccionaron de mane

ra similar al cambio de densidad, es decir que todas eleva

ron su rendimiento al incrementarse la densidad de siembra, 

Si se considera la.capacidad de las técnicas para 

conservar un número de lineas adecuado, resulta que las me

nos favorecidas en este aspecto fueron ia alternante y la -

alta densidad. 

El principal probleMa que se presentó en los sur

cos sembrados a alta densidad de población fué la falta de

coincidencia en el período de dispersión del polen y la emi 
sión de estigmas. ~luchas familias tuvieron que ser elimip~ 
das ante la imposibilidad de efectuar las cruzas, ya que 

cuando aparecían los estigmas en los jilotes las espigas se 
encontraban completamente secas. 

Se sugirió efectuar prueba de rendimiento inclu~

yendo un número adecuado de repeticiones, tamaño de parcela 

y cuando menos tres niveles de densidad de siembra. 

También se consideró de interés la realizaci6n de 

trabajos de investigación para probar la eficiencia de UDA
en la selección de tolerancia a diversos factores adversos. 

Cruzas crípticas modificadas de maíz Opaco - 2~

(Hartrnez 1981) 
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En el primer ciclo se evaluaron las 23 variedades 

de mafz Opaco - 2 haciendo cruzas fraternales para obtener

material básico que servir~ en la formación de compuestos. 

De cada variedad se dejaron 10 plantas a poliniz~ 
ci6n libre para evaluar el rendimiento. 

El segundo ciclo consisti6 en la. formaci6n de los 

4 compuestos dos de maíz Opaco - 2 blanco y dos de matz Op~ 

co - 2 amarillo y se hicieron cruzas fraternales en la flo
ración. 

La derivaci6n de líneas fué el tercer ciclo de se 

lecci6n donde se realizaron autofecundaciones. 

En el cuarto ciclo también se realizaron cruzas -

fraternales (P a P) obteniéndose lineas endogámicas que ser 

virian para .formar nuevos materiales genéticos, 

El quinto ciclo fué la evaluación de las cruzas -
simples, donde se tornaron varios datos de c~rnpo para la eva 

. - ~ 

luaci6n presentándose un aumento en el rendimiento, lo cual 

indica que el diseño utilizado fué efectivo. 

En el análisis de varianza para el látíce .l, se ·~ 
1 

observó que no existió diferencia significativa para repeti 
ciones indicando aue el suelo era homogéneo. 

En el análisis se incluyeron ·bloques incompletos

observando una disminución de la varianza en el error expe

rimental y por consiguiente el valor del C.V. disminuyó, -

habiendo diferencia significativa para bloques incompletos
al 5%. 

En familias la diferencia fué altamente significa 
,-. 

tiva habiendo algunas familias con diferente capacidad de • 
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rendimiento .. 

Para el análisis de varianza del látice II, se ob-
servó que no hubo diferencia significativa para repeticiones, 

encontrándose el suelo en condiciones homog~neas. 

Para bloques incompletos se observó una diferencia

altamente significativa, asr corno para cruzas simples, indi-

cando que ha sido eficiente la utilización del látice simple. 

. . 
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Cuadro 12 

Mejores cruzas simples que se obtuvieron 

Parentesco 

10 de (Tuxpeño o2 O) X (-White H.E. 0 2 O) 

3 de (White H.E. Oz O) X (Tuxpefto 02 O) 
3 de (Tuxpeño 02 O) X (Tuxpeño o2 O) 

de (Testigo TC - 41) 

61 
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En el cuadro 12 se deduce que al cruzar lineas que

provienen de poblaciones lejanamente emparentadas la diversi

dad genética que presentan, hace que :haya mayor vigor híbrido. 

Se sugiri6 que las cruzas simples seleccionadas se
sometan a otra evaluación y después formar con las cruzas sim 

ples seleccionadas un híbrido doble y que las líneas endogáml 

cas se utlicen para otros trabajos de mejoramientq ~ 

La aptitud combinatoria como indicador de la acci6~ 

génica en 11 poblaciones de Maíz (Zea mays L.) (Rivera 1981) · 

•. 
Con el objeto de determinar los componentes de va-

rianza, predecir la metodología apropiada a.seguir en el me-

joramiento y detectar las mejores cruzas fué.el fin primor--

dial de este trabajo: en el primer ciclo se realiz6 la forma· 
ci6n de hfbridos intervarietales por medio de la técnica de • 

cruzas dialélicas y aumento de los progenitores. 

En el segundo ciclo se evaluaron SS cruzas directas 
F1 resultantes con sus progenitores. 

En el análisis de varianza para el látice simple se 
observ6 que si existió diferencia significat~va al S% ~ara re 

peticiones y diferencia altamente significativa al 1% para ~! 

bloqu~s y tratamientos. Esto indica que la utilización del • 
diseño látice resulta ser más eficiente que el de bloques al· 

azar al reducir la varianza del error con la suma de cuadra-
dos para bloques incompletos, 

El coeficiente de variaci6n se reduio de 29,6S a •4 
.J.tl-.1,- .... 

24.01%. 

Por otra parte en el análisis dialélioo, se observ6 

diferencia significativa al 1% para aptitud combinatoria p.en~ 
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ral y al 10' para tratamientos. Esto indica que es más impo! 

tante la aditividad y que las poblaciones pueden ser útiles -

en programas de selecci6n para explotar al máximo dicha pro-

porción. 
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Cuadro 13 

Comportameinto de las 10 mejores cruzas dialélicas en base a 
A 

sus mayores efectos de ACE (S .. ) en orden descendente. 
lJ_ 

Cruza 

Puebla Grupo X Sintético 1 - 20 

Tuxp. X Ant. X Sintético 1 - 20 
Tu~p. de Alt. X Comp. 11 Celaya S.M.C.C. IV 
Comp. Inter. tardío X Comp. 11. Cel. S.M.C 
e 111 

Tuxp. de Alt, X Comp. 11 Celaya S.M.C. C.1 

Comp.ll Cel. S.M.C.C.111 X Comp. 11 Cel. 
s.M.c. c.rv 
Compuesto 301 S.C. X Amarillo del Bajío 

Tuxp. X Antillano X Comp.11 Celaya S.H.C.\. 
e 111 

Comp. 301 S.C. X Comp. Interracial tardío 
Amarillo del Bajfo X Comp. 11 Celaya S.M.C. 
e 111 

S .. 
lJ 

0.645 

0.483 
o. 482 . 

0.470 

0.404 

0.402 

0.360 

0.346 

0.316 

0.310 
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Cuadro 14 

Promedios de datos agron6micos de los mestizos de la poblaci6n 

"A" y mestizos de la poblaci6n "B" mas testigos. 

Floraci6n Altura 

fem. pta %MzP %A e K:g/Ha mase. l'lélZ 

76 79 3.00 1.90 0.03 28 4 9,786.92 

77 80 3.00 1.80 0-05 27 4 9' 151.79 
B85 69 70 2.50 1.40 9.52 25 3 9,191.75 

· B15 73 75 2.80 1. 75 (j.67 35 3 8 ,894 .. 00 

B87 72 77 2.55 1.47 4. 72 30 3 8,619.25 
B49 68 69 2.40 1 .35 o.oo 10 4 8,519.50 
ll-309 69 70 3.00 1.90 0.00 30 3 6,696.50 
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En el cuadro 14 se comparan las características -~~ 

agronómitas de los mejores mestizos con las de los testigos.

Del mismo cuadro se dedujo que los hfbridos B85, B49 y H-309-
resultaron ser los más precoces, siguiendo el orden el Bis,-~' 

mestizos de la poblaci6n ''A" y "B". Esta caracterfstica !le -

da cierta ventaja a los hfbridos precoces en un ano de preci

pitación deficiente. En cuanto a la altura de planta los ma

teriales más bajos fueron B49, B85 y B87 continuando con el -

orden ascendente con el B15, H-309 y mestizo, no obstante de

ser el H-309 y mestizos más altos éstos últimos presentaron -
menos acame que los hlbridos 815, B87 y H-309. El 885 tuvo-

casi el mismo acame que los m~stizos, el B49 present6 menos

acame que todos· los demás. 

Se comprende la eficiencia de la selección recipro

ca recurrente por lo que se recomendó la formación de tres va 

riedades sintéticas: 

Variedad sintética A (con las mejores lineas de la poblacic>n ·A 

Variedad sintética B· (éon las mejores lineas de la poblaci6n ~ 
Variedas sintética A8 (Con las mejores lineas de la poblaci6n A 

y población B. 

Estimación de la varianza génica aditiva .en la'po

blaci6n de marz (Zea mays L.) Tuxpefio ciclos 0,11,16 de selec 

ci6n_ de h~rmanos completos para rendimiento y alfura de plan

ta. (f.lercado 1984). 

En este estudio se presentó la estimaci6n de los -

componenetes de la varianza genética mediante el diseno de -

apareamiento 1 de Carolina Tuxpeno en sus tres ciclos (0,11,-

16),de selecci6n para rendimiento y altura de planta, 

Esto con el objeto de conocer en qu~ proporci6n se~ 

ha reducido la varianza aditiva. 
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En el análisis de varianza general para rendimiento 

de grano y altura de planta para el ciclo original (CO) se_o~ 
serv6 que existe diferencia altamente significativa para ma-
chos y para hembras dentro de machos. 

En el análisis de varianza para el ciclo 11, se ob
servó que existe diferencia altamente significativa hacia ma
chos y hembras dentro de.machos. 

En el análisis de varianza para el ciclo 16 se ob-~ 
servaron diferencias altamente significativas para machos y

hembras dentro de machos para rendimiento y altura de planta

con excepción de hembras dentro de machos para rendimiento, -
que muestra únicamente significancia al 5% .. 
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Cuadro 15 

·varianza Aditivas para rendimiento y altura de planta en por

centaje en los ciclos 0,11 y 16 de la variedad tuxpeño. 

Ciclo Varianza aditiva en porcentaje 

Rendimiento Altura de plan 

~ 

100.00 100.0 

65.49 97,62 

10.43 33.49 
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En el cuadro 15 se observa la forma de disminuci6n

de la varianza genética aditiva, se tom6 el valor de 1001 al

ciclo original (CO) ya que éste es el que contiene una por--

ción superior de este tipo de varianza, para asi comparar con 

los demás ciclos y se observ6 que existe una disminuci6n de · 

hasta el 89.571 en rendimiento y 67.511 en altura de planta
para el ciclo 16. 

Los rcisultados del experimento indicaron que si ha· 

habido una reducción de la varianza aditiva sin llegar a ser

igual a cero, por lo que se sugirió utilizar al ciclo 16 para 
programas de hibridaci6n. 

Se cocnluyó que el diseño 1 de Carolina result6 ef~ 

ciente para estimar la varianza (Gí~) para los caracteres ·

de rendimiento de grano y altura de planta para cada uno de • 

los ciclos (O, 11 y 16) en la variedad tuxpeño. 

Determinación de los tipos de ac~n____Eénica en ge
neraciones evanzadas de hibridos comerciales de maiz (Zea 
mays L.) (Rodríp,uez 1985). 

Los materiales utilizados en ~ste trabajo fueron el 
criollo mejorado TC y las F2 de los 4 hibridos comerciales 
H-i69, H-15, B-666 y B-670. 

Este trabajo const6 de tres ciclos: 

1. En el primer ci~lo agrícola (Primavera- Verano 1983), • 

se sembraron cada una de las va~iedades involucradas en lo 

tes de 10 surcos de 10 metros de longitud ·con una separa~¿ 

ción de 85 cm, entre surco y surco y 25 cm. entre planta y 

planta lo cual da una población de 400 plantas por lote. 

El objetivo de éste ciclo fué llevar~ cada una de las po

blaciones a su generación F2 , se procedió a realizar cru~· 

zas fraternales utilizando el polen de la mitaa de la po-

blación ( 5 surcos ) para polinizar los jilot~s viables de 
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la otra mitad y viceversa, se realizaron un promedio de ~ 

100 cruzas por variedad, lo que permití6 obtener semilla· 

suficiente para el segundo ciclo. 

2. En el segundo ciclo agricola (Otofio · Invierno 1983r84)· 

se efectuaron cruzas dialélicas con las F2 de las cinco

variedades, para ésto también se establecieron lotes de-
10 surcos de 85 e~. j de 25 cm. entre planta y planta. 

3. Tercer ciclo agricóla (Primavera - Verano 1984), se efec-
tu6 la evaluaci6n ¿e las cruzas dialélicas obtenidas· en 

el ciclo anterior, las cuales fueron un total de 10 más • 
los cinco progenitores para lo cual se utiliz6 un disefto· 

látlce simple 5 X S se coMpletó con otro~ híbridos comer
ciales, algunas cruzas entre hrbridos y pobl~ciones, com 
puestos y compuestos y criollos y compuestos. 

En el aná~isis de varianza para rendimiento en dis
tribuci6n látice siwple se observó que para variedades no ·-· 
existid diferencia significativa, por lo que se consideran -· 
con el mismo potencial de rendimiento. 

En cuanto a blooues incompletos, hubo diferencia 

significativa al 0,05% por lo que se atribuyen diferencias en 
tre los lugares de establecimiento de los bloques incompleto~ 

En cuanto a repeticiones la diferencia fua altament 
te significativa. 

En el análisis de varianza para días a floraci6n •• 

se observ6 que no hubo diferencia significativa para varieda-
~·'· 

des, ya que todas las variedades utilizadas eran de ciclo ve-

getativo largo. 

En cuanto ~ bloques incompletos y repeticiones tam. 
poco se present6 diferencia significativa, 



Cuadro 16 

Comportameinto de los progenitores en base a sus efectos de 
aptitud combinatoria general. 

Progenitor ACG ( -g-
1 

) 

H - 369 0.56 
B - 1 5 o·. zz 
Tuxpeño TC -0.37 
B - 666 -0.33 
B - 670 -0.08 

73 
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En el cuadro 16 se puede observar el comportamiento 
de los S progenitores en base a sus efectos de aptitud combi-
·natoria general, donde se observ6 que la r 2 del 1-1 - 369 es la 

que posee el valor más alto y por consecuencia es la que po-

see mayor varianza aditiva, por lo que se recomend6 aplicar -

la selección masal visual para aprovechar esa varianza, tam-

bién se le puede aplicar selección masal visual a la Fz de -
B - 1 S para o"bservar su comportamiento. 

·. 
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Cuadro 17 

Comportamiento de las 10 cruzas dialélicas en base a sus efec 
tos de aptitud co~binatoria específica. 

Cruza ACE ( 
~ 

sij) 

H - 369 X B - 1 S 1 . 2 1 
B - 15 X B - 670 1 . 1 4 
H - 369 X B - 666 o. 81 
Tuxp. TX X 11 - 369 0.43 
B - 1 S X B - 666 -1.24 
1-l - 369 X B - 670 -0.77 
Tuxp. TC X B - 670 -0.55 
Tuxp. TC X B - 666 -0.53 
Tuxp. TC X B - 15 -0.46 
B - 670 X B - 666 -0.04 



369 X B 
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En el cuadro 17 se puede apreciar que las cruzas H-

15 y B - 15 X B - 670 fueron las que presentaron m~ 
yores efectos de aptitud combinatoria especifica, esto es la

varianza de,'dominancia, la. cual se aprovecha al efectuar ia -. 

hibridación de las F2 de los hlbridos_mencionados por lo que

se sugirió la formación de los htbridos intervarietales para
que sean aprovechados por los agricultores. 

Anaiisis de tndices de eficiencia fisiológica en -
maíz (Zea mays L.)(Flores 1985) 

Se tomó como base en este trabajo el índice de cose 
cha (IC) parámetro que nos indica eficiencia fisiológica de -
aparente r.J~rito. 

Se compararon 20 índices prácticos con el ICen 17-

poblaciones (7 criollos, 9 híbridos y 1 variedad sintética) -
que se usaron en la selección de genotipos. 

Estos !ndic~s se componen de un recipiente y de uria 

fuente, .es decir que la eficiencia fisiológica estará en fun

ción de un mayor recipiente (mazorca) y una menor fuente (me
rior altura de planta, menor ndmero de hojas etc). 

·. 
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Cuadro 18 

Comparaci6n de rendimientos por hectárea e índices de cose--

cha en las cuatro variedades superiores e inferiores en rendi 
miento durente el ciclo P/V 1979. 

Variedad Ton/Ha' re 

B - 1 S Northrup King . 11.92 0.46 
H 3S2 Pronase 9,00 0.44 
e 6 Cocula 1 4.S4. 0.33 
e S Huascato 3 4.99 0.32 
A - 789 .Asgrow 6.97 0.28 
B - 670 De ka lb 8.5S 0.35 
e 1 Huascato 4.59 0.26 
e 2 Huascato 2 3.96 0.29 
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En el cuadro 18 se puede observar una buena inferen 

cia que tiene la asociaéión del rendimiento de grano por su-

perficie sembrada, se presentan las cuatro variedades superi~ 

res e inferiores en rendimiento por poblaciones mejoradas y -

poblaciones no mejoradas. 

En las poblaciones mejoradas hubo solamente 4 fndi-

ces: 

14 peso de grano seco/altura de planta 

1 S peso de grano seco/altura de planta 

,,, = peso de grano seco/alturá· de planta 

115=peso de grano seco/altura de planta 

Que estuvieron altamente correlacionados con el in

dice de cosecha con lo cual se dedujo, oue a mayor grado de -

mejoramiento en. una población dada, con cualquier índice medí 
rá con precisión la eficiencia fisio16gica. 

Se observ6 que los cuatro índices siguen la misma • 

tendencia que el índice de cosecha, es decir que a mayor val~ 

lor mayor eficiencia fisiológica en la poblacion. 

Por otra parte tambi~n se observó que la variedad • 

B - 15 fué la de mayor índice de cosecha (0.47) y consecuent~ 

mente de los índices 14 , 15 , 111 , 115 , lo cual explica que en 

base al mayor peso de grano seco y un alto nümero de granos -

por mazorca desarrollados, es decir, que la eficiencia fisio· 

lógica está en función de un mayor recipiente o mazorca y una 

menor fuente (menor altura de planta, menor área foliar me--
·tt""'.... ' 

nor namero de hojas etc), estos resultados i~dican aue la de-

manda fisiológica controla íntimamente el rendimiento. 

Se sugiri6 que en futuros trabajos de selección o -

hibridación se utilicen cualquiera de estos cuatro indi¿es co 



79 

rrelacionados con el índice de cosecha en sustituci6n de éste 

debido a la ventaja de ser más prácticos en ahorro de traba-

jo y dinero. 

Para efecto de encontrar valores altos de estos ín

dices es necesario incrementar el recipiente, es decir para -

una variedad de maíz de alto rendimiento, es deseable un solo 

culmo con una mazorca grande que teng~ muchos granos y redu-

cir la fuente, hacie.ndo más bajo el porte de la planta o redu 

ciendo su área foliar. 

Determinaci6n de la densidad estomática en 12 várie 

dades mexicanas de maíz comercial. (Del Valle 1985) 

En este trabajo se utiliz6 el diseBo de bloques com 

pletamente al azar con 12 tratamientos y 4 repeticiones. 

Se tomaron.calificaciones del número de estomas tan 

to en el haz como en el envez y de la planta en general. Se

recolectaron hojas del cultivo para tomar impresiones estoma· 

tales. 

Se tomaron 10 campos microsc6picos por hoja (distri 

butdos en el haz y en el envez) y cinco hojas por repetici6n

por variedad. 

En el análisis de varianza para. el ndmero de esto~

mas en el haz se hizo con base en el disefto experimental de -

bloques completamente al azar en el cual no se encontr6 dife. 

rencia significativa entre tratamientos, pero se present6 di

ferencia altamente significativa entre bloques. 

En el análisis de varianza p~ra el ndmero de esto-

mas en el envez no hubo diferncia significativa entre trata-
mientos, tampoco entre blooues. 
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En cuanto a altura de planta no hubo diferencia siR 

nificativa entre tratamientos, tampoco entre bloques. 

Para dfas a floración masculina, no hubo diferencia 
significativa entre tratamientos ni entre bloques.· 

En floraci6n femenina, ·tampoco hubo diferencia sig

nificativa entre tratamientos ni entre bloques. 

En el análisis de varianza para área foliar prome-

dio de hoja por planta, no existi6 diferencia significativa -

entre tratamiento tanpoco se r.resent6 diferencia significati
va entre bloques. 

El coeficiente de variaci6n fué igual a 19.44 el h~ 

cual está dentro del lfmite de tolerancia aceptable. 
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Cuadro 19 

Análisis de varianza para rendimiento de grano 

FV GL se 01 F. e 0.05 Ft 0.01 

Trat 11 46,79 4.25 2.25 2.86 2.10 

Bloq. 3 7. o 1 2 .·34 1. 23 4.46 2.90 

E.E. 32 61. o 1 1 . 91 

Total 46 126.46 

cv = 46.48'1 
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En el cuadro 19 se puede observar una diferencia 

significativa al nivel 0.05 de probabilidad para todas las 

fuentes de variación, en el caso de bÍoques o repeticiones no 
hubo diferencia significativa. 

En el mismo cuadro se observa un coeficiente de va
riación de 46.48~ el cual es permisible considerando el tama
fio de la muestra del que se estirn6. 

De acuerdo a los resultados de este trabajo se con
cluyó que es necesario seguir investigando al respecto con el' 
fin de obtener resultados más confiables. 

La variable rendimiento mostró buenos resultados ·
por lo que conforme se mejore el medio ambiente habrá incre-
mentos para este carácter. 

Evaluación preliminar y perspectiva de una colecta 
de malees criollos en Jalisco. (Medina 1985) 

La colecta de máices criollos fué realizada en su -
mayor!a en diversos lugares del Estrado de Jalisco y en menor
proporción en los estados circunvencinos. 

El ntlmero de criollos recolectados fueron 56, los -
cuales ·se muestran. junto con el lugar de origen. 

A las localidades donde fueron hechas las colectas 

se les investig6 la Altura Sobre el.Nivel del r~r y su preci

pitación media ·anual, en la estaci6n meteorológica más cerca-
na. 

La finalidad de obtener la ASNr! de las localidades~ 
donde fueron realizadas las colectas, es la de su c~asific~~-

/ 

ci6n en rangos los cuales serian alturas altas, intermedias y 

bajas, para escoger mejor al momento del mejoramientq/genéti-
/. 
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co la variedad que más convenga al investigador. de acuerdo a
su adaptación. 

La mayoría de los criollos colectados se encuentran 
dentro de las altuFas intermedias aue son entre 1200 y 1800 ·~ 

MSNM, dentro de dicho rango las variedades aue más sobresalie 

ron en rendimiento en las zonas donde fueron colectadas son: 

Tampiqueño amarillo 
El Saltillo 

Arrieta. 

La Laguna. 

Rincón de los Huajes. 

Los cuales produjeron de 6000 Kg/Ha en ~delante. 
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Cuadro 20 

Rendimiento aproximado de 32 Criollos colect•dos en Jalisco y 

estados circunvecinos (1984). 

Criollo 

Tampiqueño amarillo 
El Sal tillo 

Arrieta 

La Laguna 

Rincón de los Huajes 
De Ocho 

La bolsa 

La presa 

El Hualano 

Cerrito - 1 

El Gollete 

Ocotic 

Arenisco 

Copo blanco y pipitillo 

El añil 

Copus blanco 

Chino 

Tampiqueño 

La presa , 

Arrieta 

Santa Ana Tepetitlán 

Amarillo chino 

Zamorano 

Copa la 

Amarillo 

Huisquilco 

Cerrito - 2 

De once 

Rendimiento Kp,/Ha 

7500 

6000 

6000 
6000 

6000 

5500 

5300 

5000 

5000 

5000 
4500 

4500 

4500 

4 500 
4250 

4200 

4180 

4000 

4000 

4000 

4000 

3500 

3500 

3500 

3500 

3000 

3500 

2600 



continuación del cuadro 20 

Criollo 

Tablón 

Calereño 

La falda 

Tonal á 

Rendimiento Kg/Ha 

2000 

1800 

1600 
1 s·oo 
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En el cuadro 20 se observa que las variedádes que -

obtuvieron más· al tos rendimientos fueron Tampiquefío amarÚlo, 

El Saltillo, La Laguna y Rincón de lOs Huajes. 

Y los criollos que obtuvieron los más bajos rendi-

mientos fueron Calereño, La Falda y Tonalá. 
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De acuerdo a la realización de este trabajo se con

cluyó que al llevar a cabo esta evaluación preliminar se pro

pone la evaluación de estos criollos en dos o tres localida-

des para disminuir el efecto que causa la variación ambiental, 

y de ahf iniciar.un progra~a de mejoramiento genético que lo
gre aumentar los rendimientos en forma óptima. 

Se propuso la integración de poblaciones ~e amplia
base genética como punto de partida para iniciar el prograMa
de mejoramiento genético de es~os materiales. 

El alto promedio de rendimiento presentado por los
criollos colectados arriba de los 700 mm. indica la~utiliza-

ción de dichos materiales en programas de m~joTamiento gené-
tico para aprovechar en forma óptima dicho potencial. 

La variabilidad expresada por los materiales evalu~ 
dos y los rangos amplios de la misma permiten pensar que en -

Jalisco aün existe un buen cúmulo de diversidad entre la semi 
lla criolla utilizada por el agricultor. 
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Resumen Cronológico de los Trabajos realizados 

en el Programa de mejbramiento Gen~tico de ~~

maíz en la Facultad de Agricultura de la Uni-

versidad de Guadalajara. 

Autor 

A vil a 

Ve lasco 

Ramfrez 

Hurtado 

Romo 

Hartfnez 

González 

Año 

1971 

1972 

1972 

1972 

1973 

1973 

1974 

Tftulo 

Identificación rápida de gen~ 

tipos sobres~lientes de maíz

mediante el uso de cruzas do

bles crípticas. 

Dos ciclos de selecci6n masal 

para la regi6n"de Zapopan en

Compuesto 11 Celaya. 

Formación de un sint~tico de
maíz. bajo diferentes niveles

de presi6n de selección. 

Obtención de las primeras lí

neas s3 de maíz en la Escuela 

de Agricultrua de la Universi 
dad de Guadalajara. 

Prueba de reevaluaci6n de cru 

zas dobles críptlcas. 

Obtención de una variedad de

maíz con mesocotilo - cle6pt! 

lo largo. 

Evaluación de mestizos para -

la prueba de aptitud combina

toria general en ltneas s3 en 
el Valle de Zapopan 



Etapa Auror 

Sánchez 

2 García 

2 Rodrfguez 

2 Recendiz 

2 Nena 

2 Fruchier 

2 Marttnez · 

Año 

.1974 

1975 

1975 

1978 

1979 

1981 

1981 
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Título 

Estudio sobre el tipo de ac-

ci6n génica oue controla di--· 

versos caracteres agron6micos 
en mafz en lfneas s1 del Com

puesto 11 Celaya. 

Mejoramiento jerarquizado en

el rendimiento y valores de -

proteína en una poblaci6n de
maíz Opaco-2. 

Segunda evaluaci6n de rendi-

miento de 6 sintéticos a se-
lecci6n masa! a presi6n. 

Acci6n génica en la orienta-

ci6n y ancho de las hojas de
maíz. 

Respuesta a la selecci6n de -

tres métodos de mejoramiento
aplicados a una poblaci6n.de

maiz (Zea Jllays L.) Opaco - 2 .. 

Selecci6n de genotipos tole-

rantes a densidades altas de

siembra en maíz (Zea mays L). 

Cruzas crípticas modificadas

de maíz Opaco - 2. 



Etapa Autor 

2 Rivera 

3 López 

3 Mercado 

3 Rodrigue z 

3 Flores 

3 Del Valle 

Año 

1981 

1983 

1984 

1985 

1985 

1985 

89 

Título 

La aptitud combinatoria como

indicador de la acci6n génica 

en 11 poblaciones de maíz --
(Zea mays L.) 

Formaci6n y selecci6n de 1!-

neas de maíz (Zea mays L.) -
utilizando el método recípro

co recurrente en dos genera-

ciones avanzadas (F 3) 

Estimación de la V8rianza ge

nética aditiva en la pobla--

ción de maíz (Zea mays L.) -
Tuxpeno ciclos 0,11 y 16 de -

selecci6n de hermanos comple

tos para rendimiento y altura 
de la planta. 

Determinación de los tipos de 

acción génica en generaciones 

avanzadas de híbridos comer-

ciales de maíz (Zea mays L.) 

Análisis de índices de eficien 

cia fisiol6gica en maíz (Zea
mays L.) 

Determinación de la densidad

estomática en 12 variedades -

de maíz comercial. 



Etapa Autor 

3 Hedina 

Año 

1985 

90 

Titulo 

Evaluaci6n preliminar y pers
pectiva de una colecta de mar 

ces criollos en Jalisco. 
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6. )letas del grupo de mejoramiento genético de maíz. 

a) Dentro de la filosofía del grupo de mejoramiento 

genético de maíz de la Facultad de Agricultura, está la de -

contribuir a la formación de investigadores en las ciencias -

agrfcolas principalmente en el mejoramiento genético vegetal, 

formando equipos de trabajo con alumnos de todos los grados~

escolares mediante su participación en·las diversas etapas -

del desarrolio del programa. 

b) La elaboración de tesis para los alumnos que pa~ 

ticipan en la.investigación, esto con el fin de que al c6n--

cluir la carrera se puedan integrar ~n el medio donde se de~a 

rrollarán profesionalmente o en otro de los casos que los --
alumnos contintien con algdn estudio de postgrado, 

e) Otro de los objetivos dentro del programa d~ me
joramiento genético de maíz es el estar ligado con diferentes 

materias que se cursan en la Facultad como: cultivos b§sicos, 

prácticas agricolas, prácticas de fitotecnia, experimentación 

agrícola, maquinaria agrícola, entomología etc. 

Llevando a cabo prácticas de dichas materias y lr~

gando hasta la experimentación de las mismas. con el fin de ob 

servar los resultados de cada trabajo. 

Gracias a ésto los alumnos adquieren los conocimien 

tos y experiencias necesaria para desenvolverse profesional-

mente. 

d) Desarrollar los trabajos de mejoramiento genéti

co aprovechando los recursos de ~nfraestructura con que cuen

ta la Facultad de Agricultmra por ejemplo: el Banco de germo

plasma tan importante en la preservación del recurso genético 

asf como en la adquisición de variabilidad genética nueva por 
el intercambio de materiales con otras instituciones. 
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De la misma manera que en el caso anterior se hace

necesario el contar con una infraestructura más completa para 
complementar el programa de mejoramiento genético de marz y -
obtener así el mayor beneficio posible coronando con la etapa 

de producci6n de semilla a gran escala para lo cual es desea

ble contar con una infraestructura para el beneficio y comer

cializaci6n d~ los materiales mejorados oue se produzcan. 

e) Generar informaci6n tientífica para ser divulga
da en foros como congresos, simposiums, conferencias, demos-
traciones agrfcólas etc. 

•. 
Misma que puede ser publicada en revistas científi

cas reconocidas como Agrociencia, Fitotecni~ (·SOHEFI), Crop 

Science, Agronomy Journal etc. Y contribuir a incrementar el

acervo cultural y científico de la própia Universidad de Gua
dalajara. 

Entre los resÚltados más sobresalientes aue generan 
tecnología estan los siguientes: 

t~tico 

La metodología utilizada para la obtenci6n del sin¡ 

- 20 puede ser repetida dado los buenos resultados • 
que se obtuvieron al superar a los testigos regionales ~n su
momento. 

Este m~todo es dinámico presenta resultados a corto 

plazo y se puede utilizar como proyecto piloto en aquellos m~ 
teriales que presenten gran varianza aditiva o nue tengan ~-

gran interacci6n g~nica aditiva. ( Ramírez 1972 ): 

·~~:"'· . ._. 

Para lograr beneficios en el prop,rama de hibridaci6n-

se sugiri6 la aplicaci6n del sistema de mejoramiento jerarqu! 

zado a diferentes poblaciones de maíz con el gen Opaco - 2 e~ 

to con el objeto de obtener líneas de diferentes orígenes aue 

al recombinarse exhiban la máxima heterosis.( García 1975 ). 
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Se cree que después de recombinarse las familias S! 
leccionadas por medios hermanos y hermanos completos la redu~ 
ci6n por estabilizaci6n genética no dejará a ambos en desven

taja con selecci6n masal por lo que se concluy6 que ambos mé
todos son más efectivos que éste dltimo. e Mena 1979 ) . 

En la calificaci6n visual se observó que existe do
minancia de las hojas horizontales sobre las. erectas de las -

hojas situadas abajo de la mazorca, lo que indica que la cali 
ficaci6n visual no fué efectiva. 

En cuanto al caracter hoja ancha, hoja angosta, se
obser~ó que para las hojas de arriba de la mazorca tanto en -

F1 como en F2 existió dominancia de las hoja~ anchas sobre ., 
las angostas. ( Recendiz 1978 ). 

Se presentaron los valores.de correlaci6n entre el

Indice de Cosecha e 1C y los cuatro índices de.mayor valor· 

(. 14 , 115 , 15 , 1 11 ) y se concluy6 <"]Ue a mayor grado de mejo· 
ramiento en una poblaci6n dada no cualouier lndice medirá la
eficiencia fisiológica con precisión. ( Flores 1985 ) . 

Por otro lado la generaci6n de materiales mejorados 
tales como compuestos, familias y lfneas puede servir de base 

para la formación de variedades de maíz de buen rendimiento -
' para ser utilizadas por agricultores de las distintas zonas • 

del Estado poniendolas a su alcance y contribuyendo asf a aU· 

mentar la productividad de dichas.áreas de cultivo. 

Entre los resultados más sobresalientes y que pue-
den tener mayor aplicaci6n de la manera mencionada en el pá-
rrafo anterior estan los siguientes: 

En el análisis dialélico se observó diferencia :sig· 
nificativa al 11 para ACG y al 101 para las poblaciones prob! 
das. Lo que. indica que es más importante la aditividad y que-
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las·:poblaciones pueden ser lltiles en programas de selección. 
(Rivera 1981 ). 

El método recfproco recurrente fué efectivo por lo
que se recomendó formar tres variedades sintéticas: 

Variedad sintética A con las mejores lfneas de la pobla--

ci6n ''A" 

Variedad sintética B (con las mejores lfneas de,la pobla--

ci6n "B" 

Variedad sintética AB ( con las mejores lfneas de la pobla--

ción "A y B'' ) . ( L6pez 1983 ) • 

En el estudio de tres ciclos de selección (O, 11, ~ 

16 ) para rendimiento y altura de planta los r·esultados indi

caron que si ha habido una reducción de la vafianza aditiva -
sin llegar a ser igual a cero. 

Por lo que se sugirió utilizar al ciclo 16 para pr~ 
gramas de hibridación. ·e Mer¿ado 1984 ). 

Las generaciones avanzadas ?ue presentaron mayor -
efecto de ACG fueron el H - 369 y B - 15 por lo que se puedeti 
incluir en programas de mejoramiento por selección. 

Se sugirió estudiar por separado la acción génica • 

domin~nte en los progenitores de las cruzas que minifestaron

los mejores efectos de ACE, si se desean incluir en programas 

de hibridación o explotar las mejores cruzas como bibridos in 
tervarietales. ( Rodríguez 1985 ) ; 

,¡p::., .... 
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7. Con el us iones 

1. Es necesario apoyar y motivar más a las personas que inte

gran el Programa de Hejoramiento Genético de maíz de la Fa 

cultad de Agricultura, con el fin de que tomen conciencia

de la problemática que existe en el agro mexicano y se ubi 
quen en la parte que pueden participar. 

2. Es muy importante que exista continuid~d en el Programa de 

Mejoramiento Genético de maíz de la Facultad de Agricultu

ra para poder lograr los objetivos que se tienen trazados~ 

3. Es importante que exista un interca~bio entre el Programa

de Mejoramiento ~enético de maíz de la Facultad de Agricu~ 

tura y los programas de investigaci6n de otras institucio• 

nes tal es el aaso de el CH!HYT, INIA, y otras compañías -

tanto pdblicas como privadas y se difundan los resultados· 
obtenidos .. 

4. Es importante la participaci6n de los alumnos en el Progr!: 

ma de Mejoramiento Genético de maíz de li Facultad de AgT~ 

cultura con la finalidad de que obtengan la experiencia ne 
cesaria en el transcurso de la carrera. 

S. Los resultados obtenidos por el Programa de Hejoramiénto • 

Genético de maíz han sido positivos gracias ·~1 apoyo brin

dado por los alumnos de la Facultad de Agricultura, así e~ 

mo por las auto~idades de la Universidad de Guadalajara. 
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