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RESUMEN 

La obtención de Variedades de maíz a corto plazo, es de suma impo~ 

tancia en la alimentación de nuestro país; pues el aumento demográfico 

.se agudiza cada día más, y por lo tanto es urgente dar alternativas al -

agricultor que coadyuven al aumento de la producción en cultivos básicos. 

El mejoramiento genético es una vía por la cual, se puede en parte 

solventar dichos problemas; pues la obtención de Híbridos y Variedades -

de maíz, estos superan en rendimiento, a los maíces regionales en la ma

yoría de los casos; y por lo consiguiente la producción por unidad de -

superficie es mayor. 

La obtención de Variedades de polinización libre de maíz, es impo~ 

tante por presentar ciertas ventajas sobre la formación de híbridos; --

siendo una de ellas la de liberarlas a corto plazo; aunque también tie-

nen sus desventajas, como un menor rendimiento sin embargo, en los dos -

casos se necesita cubrir ciertos requisitos para su reproducción, tales

como el de establecer a cierta distancia de otras siembras los lotes ais 

lados, para evitar la Contaminación de Semillas (Básicas, registrada, -

certificada). 
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Por tal motivo el presente estudio se estableció en el ciclo 1975 

BT en el Campo Agricola Experimental de Iguala, Gro., teniendo como ob-

jetivos principales; cuantificar el grado de cruzamiento por efecto de -

Xenia; en un lote sin aislar, asi como la determinación de surcos nece-

sarios de barrera para reducir el grado de contaminación de acuerdo a la 

posición del lote. 

De esta manera para observar estos efectos, se recurrió al efecto

de Xenia que se produce. 

Por lo que se utilizaron dos materiales contrastantes en coloración 

que fueron V.S.-450 (blanco) y V.S.-o23 A (amarillo); Jos cuaJes tuvieron 

los mismos días a la floración. 

Para el establecimiento del trabajo no se utilizó un diseño expe-

rimental sino que se tuvo un arreglo convencional en el que el maíz ama

rillo circundaba al maíz blanco; el cual fue dividido de manera propor-

cional en cuatro lados, (norte, sur, este y oeste); en cada lado se tom! 

ron muestras de mazorcas para determinar su grado de contaminación y de

los resultados obtenidos se desprenden las conclusiones siguientes: 

1.1 Que la contaminación por efecto de Xenia presentó diferentes -

grados en los Cuatro lados estudiados. 

1.2 Tanto el número de mazorcas como de granos fueron contaminados 

fuertemente en los siete primeros surcos; contiguos al material contami

nante (amarillo-67). 

1.3 Que según la contaminación de los lados; los Vientos en el Cam 

po Experimental de Iguala, Gro; corren del Noreste al Suroeste. 



3 

1.4 la contaminación fue insignificante a partir de la muestra -

número ocho de los cuatro lados hacia las m~s alejadas del material con

taminante suponiéndose que esto se debi6 a la polinización y no por vie~ 

to. 
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I N r R O D U C C I O N 

El maíz es uno de los cultivos en el cual se han realizado gran -

diversidad de trabajos sobre mejoramiento genético, ya que debido a sus 

características morfológicas permite realizarlos con mayor facilidad. 

En México la investigación agrícola ha tomado gran interés para -

elevar la producción por unidad de superficie pues el crecimiento demo

gr!fico asi lo requiere, además en nuestro país el cultivo del maíz ocu 

pa un lugar importante tanto social como económicamente, al ser la base 

de la dieta alimenticia del pueblo, por lo que se plantea en la actuali 

dad, la necesidad de desarrollar una tecnología que permita el incremen 

to de la producción unitaria. 

Por tal motivo el departamento de maíz y sorgo del Instituto Na~

cional de Investigaciones Agrícolas (IN I A), en forma organizada y-

acelerada está llevando a cabo programas para la obtención de materia-

les mejorados, como sintéticos e híbridos para las distintas regiones--el 

del país. 

Esto está de acuerdo a la urgencia de resolver la problemática p~ 

ra la producción de maíz en t1éxico que requiere de la obtención de mate 
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riales de polinizacibn i1bre porque presentan las ventajas siguientes,

menor tiempo en su proceso de formación, costo de ¡>y::oducci6n masi ·bajo Y 

además, el mismo agricultor podría producir su propia semilla de manera 

más económica y oportuna. 

La selección masal es un método útil en el mejoramiento de varie

dades de maíz que bien conducida resulta eficiente. Para lograr avences 

en rendimiento y otros caracteres agronómicos. 

Uno de los requisitos que impone esta metodología, es el aislamien 

to del lote de selección para evitar la contaminación con polen extraño. 

En la actualidad se tiene incertidumbre sobre las distancias ópti 

mas de los lotes vecinos en relación al lote de selección, así como el

grado de contaminación en la mayoría de las especies, incluyendo al maíz 

en el cual las recomendaciones de aislamiento en ocasiones son difíciles 

de cumplir en la práctica; por tal motivo, se planteó y realizo el pre-

sente trabajo en el campo experimental de Iguala, Gro., para obtener i~ 

formación a cerca de las distancias y barreras propicias, así como del -

grado de contaminación de los materiales que no se encuentran en lotes -

aislados. 

Tomando en cuenta las cons1deraciones anteriores se plantearon los 

objetivos e hipótes1s siguientes. 
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O B J E T 1 V O S 

Los objetivos de este trabajo son: 

l. Observar el grado de cruzamiento en un lote sin aislar. 

l. Determinación del número de surcos necesarios como barre 

ra para su aislamiento. 

3. Cuantificar el grado de contaminación por efecto del vien 

to de acuerdo con la posición del lote. 

H I P O T E S I S 

En auscencia de vientos turbulentos, el uso de barreras con el mis 

mo material circundando un lote de selección masal, minimiza la importa~ 

cia de la contaminación con lotes vecinos. 



BIBLI'OGRAFIA REVISADA 

TIPOS DE REPRODUCCION 
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ESCUELA DE AGR\CUUURP. 
SIBLI01t;C~ 

Las plantas presentan dos formas de reproducci6n: sexual y Asexual

éstas son descritas por Poehlman (1969),quien adem~s al describir la re

producc16n del mafz, menciona que esta gramfnea tiene flores incompletas 

y es una planta monoica, 

De la Loma (1963}, comenta que en el cultivo del maíz es difícil 

que el polen de una planta caiga sobre dos estigmas de la misma planta,

debido a que el polen es arrastrada por el viento con mucha facilidad; -

de tal manera, que cuando su caída llega a la altura de las flores feme

ninas, no cae sobre la misma planta sino sobre estigmas de plantas conti 

guas, determinando con ello un 99% de pol1nizaci6n cruzada. 

Brauer (1969), menciona que en individuos existen gametos para cier 

tos caracteres que pueden ser dominantes y recesivos (AA-aa), cuando és

tos se reproducen, y considerando alogamia absoluta, la progenie ser~ -

formada por individuos que provienen de cruzamiento de los dos, por lo -

cual, todos sus descendientes ser«n heterocigotes Aa, dichos gametos 11~ 

van 50% del factor dominante (A) y 50% del factor recesivo (a). Este mi~ 

mo autor concluye que una variedad cultivada varía en el % de fecunda 

ci6n cruzada, siendo mayor cuando se trabaja en cierta medida con des 

cuido en su reproducci6n, 
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Dabahansky (1951} citado por Allard (1975) defini6 a las plantas -

alógamas como =;una cOJllüñ1dad reproductiva, las cuales comparten en nl1mg_ 

ro de genes, en organismos de f~cundac16n cruzada y reproducc16n se~ual. 

Poehlman (1971), menciona que la autofecundaci6n en plantas aut6g~ 

mas no es problem~tica; ya que en esta especie la misma planta se poli~ 

niza, ejemplo; soya, trigo, etc., ya que en éstas la fecundación cruza

da es de poca importancia, en algunas ocasiones es necesario cubrir las 

flores para mayor seguridad, Este mismo autor menciona que la autofecu~ 

daci6n de especies de polinización cruzada, se debe mantener en control 

estricto cubriendo ambas flores con bolsas. 

FECUNDACION Y DESARROLLO DEL POLEN. 

La fecundaci6n y/o fertilización es descrito por De la Loma (1969), 

quien mencionó que cuando elgrano de polen se pone en contacto con el -

estigma y germina, produce el llamado tubo polfnico, el cual entra al -

estilo hasta llegar al óvulo. Este tubo lleva dos núcleos generadores y 

por lo tanto, produce un núcleo trip1oide que dar~ lugar al endospermo

Y un núcleo diploide normal. Este mismo autor denomina Senia a la in --

,-fluencia del polen sobre tejidos diferentes a 1 embrión. 

Poehlman (1971), menciona que Xenia es el efecto inmediato del po

len sobre el gtano en desarrollo; y cita como ejemplo, que cuando un -

grano de polen de mafz amarillo fertiliza un óvulo de mafz blanco, se -

produce un grano de color amarillo claro; dicho fenómeno se debe a que-

11 color amarillo s6lo se encuentra en el almid6n córneo del endosperma, 

el cual se desarrolla despu~s de la uni6n del segundo núcleo respectivo 

polar diploide, resultando un número cromosdmico triploide. 
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HERENCIA DEL. COLOR AMARIJ..J..O Y DEL COLOR EN GENERAL EN EJ..

GRANODE MAIZ, 

L1senko, mencionado por de La Loma (1963}_, define a la herencia co

mo la propiedad que tienen los organismos vivos de necesitar condiciones 

diferentes para su vida y su desarrollo, reaccionar de un modo concreto

a diversas condiciones, y que el organismo selecciona del medio, los ma

teriales que necesita, E1 autor considera que esta capacidad de selec -

ci6n esta determinada por la herencia. 

Poeh1man (1971), cita que el color amarillo del endospermo es apor

tado por el gene dominante (Y) siendo los alelas recesivos (Yy), los que 

producen un endospermo blanco. El endospermo recibe dos juegos de cromo

somas del núcleo polar asf como uno que proviene del grano de polen; pu-

diendo presentarse las tonalidades de color que se indican en el siguie~ 

te cuadro. 

Gene para color en Gene.para color Gene para color en 
el núcleo ~alar. en el es~erma. el endos~erma. 

y y + y = yyy (Amarillo obscuro) 

y y + y = YYy (Amarillo interme 
dio) 

y y + y = Yyy (Amari 11 o el aro) 

y y + y = yyy (Blanco) 

Mendel (1534), citado por De La Loma (1963}, menciona que el fen6m~ 

no de pleiotropia, se relaciona a la acci6n de un s61o gene que determi-

na varios caracteres diferentes en sus trabajos demostr6 que en el chf--
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charo, ~1 color de la flor y de los tegumentos de las semillas dependfan 

de1 mismo par'a1e1omorfo. 

EMerson (19361 citado por Pe La Lom~ (1963}, descubrió en el mafz -

la presencia de una serie de a1e1omorfos que se manifiestan en la varia

ción del color de la planta, del pericarpio, y de los estigmas. El cita

do autor encontró asimismo que el color rojo se puede presentar en todas 

o varias partes, o faltar, o bien, el color puede estar distribuido uni

formemente en bandas o fajas, habi~ndose descubierto una serie de 16 -

fenotipos diferentes, 

En el olote y pericarpio existen una serie de alelomorfos para su-

color, lo cual (Prr} es el factor para el pericarpio y elotes rojos, Prw 

para pericarpio rojo y olote blanco, pwr es el factor para pericarpio ~

blanco y olote rojo, y pWW es el factor para que en ambos sean blancos. 

HERENCIA DEL COLOR DEL GRANO EN MAIZ. 

De La Loma (1963), explica que los genes que dan la coloración de

la aleurona del mafz son: 

A, - C, y R, son genes dominantes que deben estar presentes para -

que se manifieste el color. 

I. Es un factor cromógeno, que siendo recesivo (ii} presenta el co

lor y cuando es dominante, lo inhibe. 

Pr = Determina cierta tonalidad. 

pr P r = Rojo. 

Pr = Morado, 

In, = Cambia la expresión del color (In, In,) diluye, In inten-
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sific~. 

R - r ;::; La condicic5n heterocigt1tica (R rrl en é~lulas del endospermo de-

termina aleurona manchada~ 

Ademis indica que uno de los casos de interación de factores más .

complicado, es el que determina la coloración de aleurona en mafz, por -

contar con un número de cromosoma no muy elevado, 

Neuffer (1968), estudit1 la posición de los genes que dan el color

amarillo (Yi) en los granos de mafz, y cita que se encuentran en la po-

sición 17 del cromosoma (6). 

Emerson (1936), citado por De La Loma (1963}, dice que la herencia

en el color del grano de mafz depende en la mayorfa de los casos de la -

aleurona, variando de tono, 

Poehlman (1971}, considera que la coloración del grano de mafz se

debe a la pigmentación de la capa del endosperma que está en contacto -

con el pericarpio, la aleurona que puede ser: blanca, roja o morada, en

contr~ndose en algunos casos razas de mafz homocigt1ticas para el car~c~

ter aleurona blanca y que al obtener su generación F2 se presentan indi

viduos con aleurona blanca y de color, en relación de 13 blancas y 3 de

color. 

Miall (1953), citado por López Herrera (1975), dice que las colora

ciones rojo, violeta y azul son producidas por un pigmento llamado anto

cianina, y que el color amarillo es producido por la presencia de carot~ 

no y principalmente por el 11 B11
, 

Rosado (195Q}, dice que en la mesa central se encuentra la mayor-

cantidad de mafces blancos, debido a la presencia de un gene inhibidor -
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para el color de la a1eurona, 

Schery (1959}. citado por Reyna 09701, opina que el grano de maíz

amarillo contiene una mayor cantidad de vitaminas que el mafz de grano -

blanco. 

FECUNDACION EN ESPECIES ALOGAMAS. Existe una serie de especies 

que tienen variadas las frecuencias de fecundaci6n. En el caso de Maíz -

(Zea mays), varios autores mencionan que la frecuencia de autofecunda 

ci6n en condiciones comerciales, fluctúa alrededor del 1%, 

Adem~s De La Loma (1969), menciona que las especies Trifolium son

a1ogamas debi'do a que son autoestéri1es en mayor o menor grado, mientras 

que el trébol o melolote blanco (Meli1otus alba) es autofértil, reprodu

ciéndose de manera mixta. 

En el caso del centeno (Secale cereale L.) sus flores son parecidas 

a las del trigo pero con excepci6n, de que en estas plantas las anteras

son expulsadas fuera de la flor a medida que los estambres crecen, efec

tuafldose la dehicencia. En general el centeno es de polinización cruzada, 

y se ha encontrado que el polen de plantas a 60 metros de distancia fe-

cunda un 37% de óvulos. 

ESPECIES MIXTAS, Sorgo (Sorghum vulgare), sus flores se adptan 

para los dos tipos de reproducci6n, (Alogama y Autogama) y que el porce~ 

taje de fecundación cruzado depende de las condiciones del medio, así e~ 

mo la variedad. Se ha demostrado experimentalmente que la variaci6n de -

fecundación cruzada varfa de 5 al 50%. 

Adem~s menciona de que en ~1 algodón (Gossypium sp,) resultados ob

tenidos en experimentos realizados, se ha encontrado que la frecuencia -
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de fecundaci6n cruzada es vari~ble. y que esto es debido a la naturaleza 

de las variedades, influencia dei medio y presencia de insectosf que son 

agentes que actúan para la producci6n de la ·fecundaci6n cruzada, alean~ 

zando algunas veces como m!ximo el 20%, 

Narasimba y Richie (1965}, citados por Livera (1975) estudiando el

efecto de la localidad y estaci6n, en elgrado de cruzamiento natural --

en 14 variedades de sorgo Indúes y Americano, •>encontraron que ~ste va-.. 

ri6 de O al 15.5% y que panojas compactas y g1umas grandes tienden a di! 

minuir el cruzamiento, adem!s que entre hileras de 12 a 36 pulgadas (30 .. 

a 90 cm.) no hubo influencia ene1 grado de cruzamiento, en variedades di 

ferentes. 

VIABILtDAD DEL POLEN EN GENERAL Y EN MAIZ. Ratera (1940}, en-

10 variedades de papa. (Solanunn s.p.p.), estudi6 algunas caracterfsti-~ 

cas de poleo, e hizo la siguiente clasificaci6n. 

a). Variedades con anteras bien formadas con polen abun-

dante y 30% de granos fértiles con 15 a 20% de germinaci6n. 

b). Variedades con anteras bien formadas, polen mediante

abundante con 20% de granos fértiles, y con 15 a 20% de germinaci6n. 

e}. Variedades con anteras bien formadas, polen de escasa 

cantidad y con 1 a 5% de granos fértiles que raramente germinan. 

d). Variedades con anteras deformadas, dehicencia irregu

lar sin granos de polen o escaso y granos que no germinan. 

Poehlman (1971}, dice que el derramamiento del polen de maíz empie

za unos tres dfas antes de que los estigmas hayansalido y que dura va-

rios dfas después de que los estigmas se encuentran en condiciones de ~-
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ser polinizados, 

El mismo autor menciona que en dfas calurosos y secos se acelera ~~ 

el derramamiento del polen, y que 1os filamentos o cabellos jóvenes del

elote se unen con otros estigmas. 

L6pez Herrera (1975), indica que cuando el polen se encuentra en e1 

tado de microspora joven, es afectado fuertemente por las bajas tempera~ 

turas, desecandose los estigmas y no efectu§ndose asf la polinizaci6n. 

Robbin (1976), dice que la viabilidad del polen depende de las con

diciones de humedad y temperatura que rodean los granos. 

Luna, Carrillo y Molina {1976), estudiaron la viabilidad del polen

de diversas variedades de mafz, utilizando un m~dio de cultivo en dife-

rentes condiciones ambientales, establecidos por ñopo y Carrillo, y asf

observan la resistencia a la desecaci6n, lo cual obtuvieron como resulta 

dos los siguientes: 

a). La siembra de polen de cuatro variedades realizadas

inmediatamente despu~s de haberse colectado, no presentaron alto porcen

taje de germinaci6n (-40%), 

b). El polen expuesto a 37°C alcanzó el m§ximo porcentaje 

de germinación 75 a 90%) cuando su exposición duró 40 a 90 minutos, de-

pendiendo de la variedad, 

e}. Que el porcentaje de germinación baja, conforme aume~ 

ta el tiempo de exposición, despu~s de dos horas, no germinó ningún gra

no de polen. 

Cuando los granos del polen de diferentes variedades se expusieron

a temperaturas menores de 23°C se encontró que en una variedad, el por--
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centaje de germinaci6n fue alto, cuando dur~ expu~sto res horas, en cam-. . 

bio otra variedad alcanzó su m4ximo porcentaje de germi.nación~ cuando el 
- -

polen fue expuesto 80 minutos, Asf en la primera de estas variedades de~ 

pu~s de 5 horas de exposición se encontr6 41.8% de polen viable, mien--

tras que en la segunda a las dos horas y 40 minutos no habfa viabilidad. 

Robbin (1976), describe que la viabilidad del polen varfa dependie~ 

do de las condiciones de humedad y temperatura que rodean al grano, ade

m«s menciona que el polen de la palma datilera se mantiene seco y que -

despu~s de varios meses. es viable, finalmente menciona que en .la reno lacha 

azucarera, el polen germina bien despu~s de 50 dfas si se mantiene a ba

jas temperaturas y con humedad, 

El mismo autor menciona que la duraci6n de la viabilidad del polen

en maíz, sometido a diferentes temperaturas varía con la variedad, y que 

el polen necesita diferente tiempode.exposición a ciertas temperaturas -

para germinar, 

VECTORES DE POLEN EN GENERAL. 

Robbin (1976), dice que la polinización de las plantas alogamas se

puede realizar debido a diferentes agentes como son: 

a). Viento (Anemofilas). 

b), Insectos (Entomofilas). 

e), El hombre. 

d). Gravedad, etc. 
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Siendo los primeros dos los de mayor importancia. 

Adem4s menciona que el agua y las aves rara vez son agentes de poli 

nizacic5n. 

POLINIZACION POR EL VIENTO. Robbin (1976), considera que es c9_ 

man en plantas con flores inconspicuas como gramíneas, alamos, nogal y •· 

que según investigadores calculan que entre las 8 a.m. y 1 p.m. una pla~ 

ta de ambrosía suelta 8 mil millones de granos de polen. 

Elliot (1964), indica que las flores polinizadas por el viento pro

ducen relativamente grandes cantidades de polen, y que sus hábitos de po 

linizacic5n varían de acuerdo a ciertos factores como luz, temperatura -

Y humedad, asf como otros factores. 

POLINIZACION POR INSECTOS. (Entomofilas); Robbin (1976), men-

ciona que este tipo de polinizacic5n ocurre en las plantas permifitas, -

siendo los principales insectos las abejas, aunque hay otras clases de -

insectos polinizadores, como las palomillas y mariposas. 

Elliot y Freud (1964), indica que hay cierto número de insectos que 

facilitan la adherencia y el transporte del polen, debido a que tienen -

escamas o pelos donde se adhiere el polen. 

NORMAS ESPECIFICAS PARA LA CERTIFICACION DE SEMILLAS DE -

MAIZ, 

Poehlman (1969), menciona cinco pasos importantes para la produc--

cic5n de semillas: 

l. Que la semilla certificada, básica o registrada debe sem--

brarse siempre que esté aprobada, 
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2. L,a semilla deberS sembrarse en terreno limpio 1 y que el año 

anterior no se haya sembrado otra variedad de la misma esp~cie! 

3, En caso de variedades de po1inizaci6n libre se requiere el~ 

aislamiento del campo de produccic5n de semilla, siendo sembrado a cierta 

distancia de otros campos o sembrando un número determinado de surcos de 

tipos poHnizadores alrededor de los bordes del campo, reduciendo asf la 

po1tnizacic5n cruzada. 

4. En caso de polinizaci6n cruzada, se deben eliminar las plan 

tas que no se ajusten al tipo, antes de la recoleccic5n o floracic5n. 

5. Que los organismos que realizaron la certificacic5n deben 

efectuar inspecciones a los campos para comprobar lapureza de la varie-

dad. 

Investigadores del S.N.I,C.S, (1975), mencionan que en el mafz 

(Zea mays) el aislamiento para la produccic5n de semilla de polinizacic5n

libre, el terreno deberá estar separado de otros campos cultivados de -

mafz de acuerdo a cada distancia según la categorfa. 

Semilla básica 400 metros 

Semilla registrada 400 metros 

Semilla certificada 300 metros 

El aislamiento para la produccic5n de semillas por hibridacic5n en -

mafz, entre los campos de produccic5n de semillas y los sembrados con -

otros mafces debe existir una distancia de 200 metros. 

La misma institución menciona que tratándose de mafces dulces la -

distancia mfnima de aislamiento debe ser de 400 metros, La distancia de-
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aislamiento puede modificarse de acuerdo con la superficie de campo por

medio de surcos borderos de1 progenitor mascu1ino como señala el siguie!!_ 

te cuadro. 
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~amero de surco~ SuP.erficie en hectlreas del campo para 
.. 

borderos del pro '. \ ... · · ·¡;rodor.e1~n~ · · · · ·.,. · · · · .. 
. . . . 

géntt"r·rnascu11no· . . . . 1 a· 9.· . · .. . . · ·1o.· a ·19 · · · . .. . .. · ·zo·o·más 

2 200 180 165 

4 190 170 155 

6 165 145 130 

8 140 120 105 . 

10 115 95 80 

12 90 70 55 

FUENTE: del S.N.I.C.S. 1975 S.A.G. 



TOLERANCIA DE CAMPO PARA PRODUCCION DE SEMILLA 

DE MAIZ, 

Tolerancia para producir semilla de polinizac16n libre. 

... 

FACTOR .BASICA 

Plantas fuera de tipo X 

incluyendo otras va--

riedades (Max). 

Plantas de otros cul- X 

tivos. 

Plantas de hierbas no X 

civas. 

FUENTE: del S,N.I.C,S. 1975 S.A.G. 

X;: Ninguna. 

C.A TE a O R I A S 

.REGISTRADA 

10 por Ha. 

X 

X 

20 

CERTIFICADA 

20 por Ha. 

X 

X 
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TOLERANCIA DE CAMPO PARA L.A PRODUCCION DE SEMIL.LAS 

DE MAIZ POR HIBRIDACION, 

C A T E G O R I A S 

FACTOR BASICA REGISTRADA CERTIFICADA 

Plantas fuera de tipo X 10 por Ha. 20 por Ha. 

incluyendo otras va--

riedades. 

!Plantas de otros cul~ 

tivos. X 

Plantas de hierbas no X 

c1vas. 

FUENTE: del S.N.I.C.S. 1975 S.A.G. 

X = Ninguna. 

X X 

X X 

21 



22 

MATERIALES Y METODOS 

LOCALIDAD. Descr1pc16n. Este trabajo se rea11z6 en el año de -

1975 en el Campo Agrfcola Experimental de Iguala, Gro., cuyas caracterf! 

ticas son las siguientes: 

LOCALIZACION. 18°25 1 de latitud norte y 99°35 1 de longitud oe! 

te. 

Altura sobre el nivel del mar, 739 metros. 

Precipitaci6n pluvial media anual, 1115 mm. 

Temperatura media anual, 27.1 °C con una m&xima de 44°C

que se presenta en el mes de agosto y una mfnima de 7°C en enero. 

Clima c&lido seco con lluvias en verano y vientos predominantes de

este a oeste. 

GENOTIPOS: los dos genotipos empleados en este trabajo, son -

contrastantes en coloraci6n, y se seleccionaron asf para permitir obser

var claramente, el efecto de xenia, los grados de mezclas presentes, asf 

como la d1recci6n en que fueron m!s marcadas e intensas. Las variedades

Y sus caracterfsticas son las siguientes: 

l. V.S, 523 A (Amarillo - 67). 

2, v.s. 450 (Costeño Culiac&n}. 
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ALTURA.DE i.,A -PL.AATA . - FLORACION. .... .COLOR·-. . . -,,' . 

l. ·- 2.94 metros 61 dfas Amarillo 

2. 2.65 metros . 61 dfas . .Blanco 

los datos de 1as Variedades son producto de la observac16n de los -

altimos cuatro años. 

FECHA DE SIEMBRA. La fecha en que se estableci6 este trabajo -

fue el 15 de julio de 1975, 

METODOLOGIA 

PARCELA EXPERIMENTAL. Se utiliz6 una superficie de 2500 metros 

cuadrados, en la cual el material amarillo -67 fue sembrado en dos dire~ 

ciones, N/S y E-W, rodeando en su totalidad al mafz V.S-450; teniendo -

un total de seis surcos por lado, con una longitud que vari6 por lado -

de afuera hacia adentro de 50 m., al primero, hasta 39.20 m., el sexto. 

El material blanco V.S-450 (Costeño Culiac4n) fue sembrado en el i~ 

terior, siendo un total de 44 surcos, que se sembraron en direcci6n E-W

con una longitud de 39.20 metros por surco. 

La distancia entre surco para todos los lados fue de 0,90 m. la dis 

tancia entre planta fue de 0.50 m., depositando tres semillas por golpe, 

para aclarear a dos plantas. 
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DENSIDAD DE POBLACION. La poblaci6n establecida fue la·de 

44,000 plantas por hectárea. 

PRACTICAS CULTURALES 

25 

FERTILIZACION. Esta se hizo siguiendo las recomendaciones da-

das por el Programa de Suelos del Campo Agrfcola Experimental de Iguala~ 

para esta regi6n; se ap1ic6 el tratamiento 80~40-00, en dos partes, sie~ 

do el 40-40-00 en el momento de la siembra, depositSndo1o en el fondo -

del surco a chorrillo, y en el segundo beneficio se puso el resto, 40-00-

00, el cual se aplic6 mateado. 

LABORES CULTURALES. Las escardas y deshierbes se hicieron en -

la época oportuna, lo cual permiti6 mantener limpio el cultivo, y por lo 

tanto no se utiliz6 ningún producto químico (herbicida) contra las male

zas. 

Cuando las plantas tenían 40 centímetros de altura aproximadamente, 

se hizo el aclareo dejando dos plantas por mata. 

CONTROL DE PLAGAS. Con la finalidad de proteger las plantas -

del ataque de plagas, se tuvo el cuidado necesario para su control. En -

la preparaci6n del terreno se utiliz6 el insecticida Aldrin al 20%, a -

raz6n de 25 kilos por hectárea, para combatir la gallina ciega (Phillo-

phaga Spp.) y otras plagas del suelo. 

Cuando las plantas tenían entre 40 y 50 dfas de nacidas se present6 

una fuerte infestaci6n del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) pro

vocando trastornos a las plantas, siendo combatido con el insecticida 

Oipterex granulado al 2% a razón de 25 kilos por hectárea, 

.. 
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Cuando las plantas al~anzaron una altura de 90 centfmetros volvi6 ~ 
. . 

a presentarse di~t\~ p1aga, y fue combatida con el mism9 producto y dosis 

señalado anteriormente; en la época de formaci~n del grano se present6--. . 

la plaga del gusano el otero (EHothis zea). la cual fue controlada con -

folidol 900 a raz6n de 1.0 Lt por hect4rea. 

El control de las plagas se hizo tomando en cuenta las recomendacio 

nes del programa de Entomologfa del campo Agrfcola Experimental de --

Iguala, Gro. 

COSECHA. Esta se realiz6 cuando los mafces sembrados tenían -

totalmente seco su follaje. El procedimiento de la cosecha fue el si --

guiente, 

a). De la variedad Amarillo- 67, se cosecharon por sepa

rado cada uno de los lados (E, W, N, S), que fueron de seis surcos, con

una longitud de 50 m., para el primero y 39, 50 para el último; siendo

de afuera hacia adentro respectivamente; los que variaron en su tonali-

dad del color amarillo intenso a amarillo claro. 

b). En el cuadro del maíz blanco (V,S- 450); para suco

secha, consideraron los objetivos del trabajo en cuanto a poder cuant1fi 

car la influencia por cruzamiento, del material circundante. El procedi

miento seguido fue: 

El cuadro se dividi6 en forma proporcional, quedando cuatro partes

iguales de 19.60 metros, para cuantificar el grado de cruzamiento, y se

tom6 como muestra para los lados (N y S} el sentido del surcado, y en el 

sentido transversal los lados (E y W) la muestra central se determin6 -

calculando la mitad de la distancia de los cuatro del cuadro, exterior y 

de estos puntos se parti6 hacia el interior, y en la uni6n de éstos fue-



27 

marcada con una estaca; y partiendo de ésta se midieron 4.50 metros ha~

cia los lados (E y Wl. y cinco surcos, hacia ios 1adus (N y S}, lo que

equivalen m~s o menos 9 metros de ancho, 

Marcando dtcho cuadro con cal. tom~ndose las muestras de la siguie~ 

te manera: 

LADOS N - S: se cosecharon en e1 sentido de los surcos, siendo 

representativa cada muestra por surco. Los surcos se cosecharon de afue

ra hacia adentro, teniendo como limite el cuadro interior (9 x 9 metros). 

y de esta manera se observ~ el grado de cruzamiento por lado. 

LADOS E - W: se cosecharon en sentido transversal al surcado,

tomando las distancias equivalentes a dos matas + 1 metro y abarcando el 

ancho de 9 metros que equivalen a + diez surcos cada tratamiento fue una 

muestra que también se cosech~ de afuera hacia adentro (Ver croquis). 

Las partes laterales fueron eliminadas comprendiendo una superficie 

de 15.10 x 15.10. 

Una mayor comprensi6n del procedimiento seguido en la cosecha, se -

ilustra en el croquis siguiente. 

CUANTIFICACION DEL EFECTO DE XENIA. La manera en que se cuanti 

f1c6 la contam1naci6n del efecto de Xenia, en el material V.S. - 450 -

(Costeño Cualiac~n} fue de la siguiente manera: 

Las muestras que se tomaron por los lados, no fueron uniformes en -

nOmero, siendo de catorce (W,E}, quince (S) y dieciseis (N). Así también 

El nOmero de mazorcas por muestra de cada lado, fue variable. 

las muestras obtenidas, fueron embasadas en bolsas de manta de mane 

ra independiente y etiquetadas para su identificaci6n en cada una de --
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Fig 2. LOTIFICACION DEL CUADRO D'S MUZ BLANCO 



FIG ( 3 ) • TOMA DE LAS MUESTRAS DE LOS LADOS 
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las muestras se determin~lo siguiente: 

a), Ndmero total de mazorcas. 

b}, NOmero de mazorcas manchadas. 

e}. Ndmero de granos manchados por mazorcas, 

De este namero de mazorcas manchadas por muestra, se tomaron cinco

de ellas al azar, las cuales fueron desgranadas con la finalidad de faci 

litar el conteo de granos total por mazorcas, asf como el de granos man

chados, para lo cual se realiz~ de la siguiente manera: 

Los granos blancos fueron marcados de color rojo, y los granos que

presentaban efecto de xenia se colorearon de negro, realiz~ndose de la -

misma manera para todos los lados (E, W, N, S) 

MUESTRA CENTRAL: La muestra del centro, fue tomada, como única 

y representativa, teniendo una superficie de ochenta y un metro cuadrado 

(9 x 9 metros); las mazorcas se cosecharon y embasaron de manera separa

~a, en costal de manta. 

Posteriormente se hizo el conteo total de mazorcas; separ~ndose en

dos grupos: 

l. Las mazorcas que presentaron contaminaci6n por efecto de--

xenia. 

2. Mazorcas que tüvieron completamente limpias, las cuales fue 

ron desechadas. 

Dentro del primer grupo, se realiz6 elconteo de granos contaminados 

(amarillos); haci~ndose esto de manera separada. por cada mazorca. 
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A contia,nuacicSn se menciona,, h forma en que se calcularon los por .. 

cientos <te contandn~cton en mazorc&s y granos, as1 como. s,us desviaciones .. 

esUndar, 

1~ PORCENTAJES DE MAZORCAS CONTAMINADAS, Este fue calculado, .. 

tom&ndose el número de mazorcas manchadas, y multiplicando por cien y di 

vidiendo el resultado entre e1 ntlmero total de mazorcas, por muestra ob .. 

teniéndose de esta manera e1 porciento de mazorcas manchadas. 

2, PORCIENTO DE GRANOS AMARILLOS, E1 porcentaje se calculeS in .. 

dependientemente por cada mazorca (5) tomadas al azar las cuales repre~~ 

sentaron a cada muestra de los lados, de dichas mazorcas se contaron el .. 

nQmero de granos amarillos multiplicando por cien y dividiéndose:entre ~ 

el namero total de granos por mazorca. 

3, MEDIA DE GRANOS CONTAMINADOS POR MUESTRA. Estos fueron cal.

cu1ados tomando los porcentajes individuales de contaminacicSn de las ma~ 

zarcas, tomadas a1 azar los mismos que fueron sumados y divididos entre

el namero de muestras, dichos c~lculos fueron corregidos debido a que el 

valor obtenido no fue el real, ya que el namero de mazorcas por muestra~ 

presentaban un sesgo de contaminacicSn que no representaba el cien por -

ciento, por lo que se multipliccS el porcentaje de mazorcas contaminadas

por el promedio en porciento de las muestras individuales. 
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RESU~TADOS Y DIS.CUSION 

MAZORCAS MA~CHADAS POR EFECTO DE XENIA: de la observaci6n efe~ 

tuada en 1as muestras del mafz blanco de los 1ados, norte, sur, este y -

oeste, los cua1es sirvieron para cuantificar e1 grado de cruzamiento; se 

encontr6 que el namero tota1 de mazorcas por muestra fue variable (cua~~ 
' ' 

dro 1, Fig, 4}, debido tal vez, a el efecto del medio ambiente y/o cara~ 

terfsticas del material; de esta manera ambiente y/o caracterfsticas del 

material; de esta manera se tuvo un promedio de veinticuatro mazorcas en 

los lados norte y sur, y de veintiocho y veintinueve en los lados este -

y oeste, respectivamente; ca1cu1~ndose el promedio de dichas mazorcas, -

en base a catorce muestras tomadas por lado. Hasta cierto punto, posibl~ 

mente se deberfa haber uniformizado el nQmero de mazorca por muestras, -

porque en algunos casos esto pudeo haber afectado el no observar una te~ 

dencia definida en las correlaciones; sin embargo, se obtuvo un namero -

de mazorcas confiable, para detectar diferencias entre muestras por el -

efecto de xenia. 

EFECTO DE XENIA ENTRE LAS MUESTRAS 

La contaminaci6n de mazorcas por el efecto de xenia en relación al

total de mazorcas por muestra, en el caso de los lados N y S se presentó 

en 1os primeros seis surcos contiguos al material amarillo, hasta la ---
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muestra nueve en 1os 1-dos ~ y O y el resto de l~s muestr~s exploradas -

presentaron cierta v•r1ac1~n no muy bien definida, ta1 como se observ• .. 

en e1 (cuadro 2.], en donde se puede notar ademSs, que 1a, contaminaci~n .. 

d4sminuy6 considerablemente, 

Esta irregularidad en h contaminaci6n pudo deberse probablemente ~ 

a un cruzamiento entomof11o; de esta manera para una mejor interpreta ~

ción de los resultados fueron ca1cu1ados los porcentajes respectivos 

·(cuadro 3 y fig,, 5}, en donde se observa que e1 porcentaje de mazorcas

manchadas por 1ado no fue uniforme, siendo e1 1ado norte el que presen--
--"'" 

tó una mayor contaminación en promedio, ya que fue de un 74% adem~s de -

que guardo cierta correlación entre e1 grado de contaminación de las -

muestras, con la distancia del material contaminante (Amarillo -67), es

decir, a mayor distancia se observó que la contaminacióndel total de ma

zorcas fue menor, a excepción de la muestra namero catorce con un 73% de 

contaminación. 

Dentro de 1os lados sur, este y oeste se observó una contaminación

en promedio de 68%, 69% y 69% y en las muestras de estos lados no se ob

servó correlación entre el grado de contaminación y la distancia del ma

terial contaminante, lo cual hace pensar que al no guardar cierta rela-

ción, la contaminación de las muestras m4s alejadas que tuvieron altos -

porcentajes, se debió probablemente a la acción de los insectos; y no • 

por el viento, y si consideramos la contaminación de las mazorcas como -

un dato determinante para definir el efecto de xen1a, se podrfa pensar -

que la contaminación fue muy marcada, hasta en la muestra m~s alejada -

del material amarillo; sin embargo, este criterio desvía hasta cierto -

punto la realidad, puesto que se consideró como mazorcas manchadas, aqu~ 



CUADRO No. ( 1 }.- NUMERO DE MAZORCAS POR 
EN LOS 4 LADOS 

No. de L A D o S 
MUESTRA 

Norte Sur Este 

1 29 22 25 

2 23 28 30 

3 26 26 32 

4 30 30 35 

5 19 25 27 

6 26 25 35 

7 14 23 28 

8 26 24 34 
• 

9 24 19 30 

10 23 23 14 

11 24 23 29 

12 25 28 36 

13 23 18 29 

14 19 26 28 

15 34 27 

16 22 

24 28 

ESCUElA DE AGRICUlTU~ 
BIBUOTE.C~ 

Oeste 
-

30 

29 

33 

24 

29 

30 

34 

33 

29 

29 

20 

27 

24 

32 

29 
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FIG 4. Se observa el numero de mazorcas obtenidas en las muestras 

de los lados NortP., Sur, Este y Oeste. 



CUADRO No. ( 2 ) • - 5-E--o-B-Sr-RVA t:t NUMERO DE MAZORCAS 
CONTAMINADAS POR MUESTRA DE LOS 
CUATRO LADOS DEL LOTE EN ESTUDIO. 

L A o o S 

. 
No. de -
MUESTR~ 

NORTE SUR ESTE 

1 29 21 25 

z 23 27 28 

3 24 23 31 
. 

4 28 27 30 

5 16 18 24 

6 21 22 26 

7 11 9 23 

8 ' 17 . 17 23 

9 16 10 22 

10 13 11 13 

11 12 14 18 

12 14 10 16 

13 12 11 12 

14 14 16 12 

15 19 9 

16 13 

-X 17 16 21 

OESTE 

28 

28 

27 

. 14 

24 

15 

25 

22 

17 

20 

10 

19 

15 

21 

20 
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1las que inclusive tuvieran un s"lo grano amarillo, 

Para una mejor observac16n del efecto de xetna entre muestras se .. 

presentan individualmente para cada lado, 1as f_tguras 1, 2, 3 y 4 del ~ .. 

apt!ndice, 

NUMERO DE GRANOS, TOTAL Y MANCHADOS, POR MAZORCA, 

De las muestras observadas, se encontr8 que sus cinco mazorcas tom~ 

das a1 azarestas presentaron diferentes grados de contam1naci6n por efes 

to de xenia; el promedio de granos por mazorca fue de 400 aproximadamen

te, 

El nQmero de granos contaminados presentó variación entre muestras-
. . 

del mismo lado, asf como entre los cuatro lados estudiados¡ acentaandose 

de manera marcada en las primeras seis muestras. 

PORCIENTO DE GRANOS AMARILLOS POR MAZORCA CON EFECTO DE ~ 

XENIA. 

El porciento de granos amarillos por mazorca con efecto de xenia -

tambit!n fue calculado, en el que se tomaron individualmente cada una de

las muestras al azar, las cuales representan a cada muestra de los lados 

en estudio, y se encontr6 que el efecto de xenia fue casi insignifican-

te a partir de la muestra namero ocho de los cuatro lados, la cual fue -

menor al 1%. 

Bajo este criterio, ya se puede notar que entre m8s alejada se en~~ 

cuentre una muestra del material marcador, menor ser~ la contaminación -



------------------------------------------------------

CUADRO No. ( 3 ).- PORCENTAJE DE MAZORCAS MANCHADAS DE LOS 
4 LA~OS CONSIDERADOS. 

L A D o S 

No. de -
MUESTRAS SUR NORTE .ESTE OESTE 

1 95.45 % 100.00 100.00 93.33 

2 96.42 100.00 93.33 96.55 

3 88.46 92.31 96.87 81.81 

4 90.00 93.33 85.71 58.33 

5 72.00 84.21 88.88 82.75 

6 88.00 % 80.76 74.00 50.00 

7 . 39. 13 78.57 82.00 73.52 

8 70.83 63.38 67.00 66.66 

9 52.63 66.66 73.00 58.62 

10 47.83 % 56.52 92.00 68.96 

11 60.87 50.00 62.00 50.00 

12 35.71 56.00 44.00 70.37 

13 61.11 52.17 41.00 62.50 

14 61.54 73.68 42.00 65.62 

15 33.33 55.88 

X 74 ~ 69 ~ 
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a diferencia de tom~r como criterio el namero de ma~orcas manchadas para 

definir e1 efecto de xenia, estos porcentajes individuales de las cinco.

mazorcas tomadas a1. azar por muestra se obtuvt1 el promedio como se obser_ 

va en el cuadro (4}. 

Dentro de 1as muestras del lado oeste se observt1 que el porcentaje~ 

de contamtnactt1n por el efecto de xenta fue claramente marcado en las ~

primeras cuatro muestras, ya que todas 1as mazorcas de 1a muestra prese~ 

taran porcentajes de contam1nac1Bn mayores al 1%, encontrdndose en las ~ 
. . 

muestras número cinco y siete, mazorcas con un porcfento de contamina-~~ 

cMn mayor a1 1%, condtc1t1n que se tuvo tambt~n en 1a diez y catorce, en 

1a contaminact6n pudo deberse a la acci6n de 1os insectos. Aunque en té~ 

minos genera1es en las mazorcas tomadas al azar de las muestras del lado 

oeste, e1 número de granos contaminados puede considerarse insignifican

te a partir de la muestra namero seis. 

En e1 lado este se observB que e1 porcentaje de granos contaminados 

por efecto de xenia, manifiestan un fndice notorio en las cuatro prime-

ras muestras, ya que presentan contaminaci6n mayor del 1%, decreciendo -

el grano al irse alejando del material contaminante, pero debido tal vez 

a la polinizaci6n por insectos se report6 en algunas muestras mazorcas -

con m4s del uno porciento de contaminaci6n, por lo tanto podemos decir -

que el efecto de xenia es significativa dentro de las primeras cuatro 

muestras del lado estudiado. 

~ 

PORCIENTO DE GRANOS AMARI~~OS SOBRE EL TOTAL POR MUESTRA-

DE LOS CUATRO LADOS CONSIDERADOS, 

Otra manera de definir el efecto de xenia en este estudio, fue cal-



CUADRO No ( 4 ). PORCENTAJES EN PROMEDIO DE GRANOS ~fARILLOS 

POR MUESTRA DE LOS CUATRO LADOS CON 'EFECTO DE XENIA. 

No DE 
L A D o S 

MtrnSTRAS 

NORTE SUR ESTE O 'F. STE 

], 17.03 24.35 16.03 7.73 

2 12.42 7,04 11.53 7.84 

3 7.34 2.92 1.54 3.82 

4 3.59 2.94 4.64 1.71 

5 1.13 1.65 1.80 1.01 

6 2.31 1.43 2.08 0.40 

7 1.87 1.07 1.66 0.79 

8 0.89 0.39 0.70 0.58 

9 0.41 0.89 0.95 0.83 

10 0.74 1.65 0.87 0.63 

11 0.86 1.49 0.81 0.30 

12 0.55 0.47 0.67 0.47 

13 0.43 0.49 0.86 o. ?7 

14 0.50 0.70 0.37 0.42 

15 0.77 0.39 

16 0.55 



CUADRO No o { 5 ) o- PORCIENTO DE GRANOS AMARILLOS SOBRE 

EL TOTAL, POR MUESTRA D~ LOS CUATRO LADOS CONSIDBRADOS. 

No. de - L A o o S 
MUESTRAS 

NORTE SUR ESTE OESTE 

1 17.03 23o24 16.03 7o21 

2 12.42 6.75 10o76 7o56 

3 6o77 2.61 1.49 3.12 

4 3o35 2o64- 3o97 Oo99 

5 Oo95 l. 18 l. 59 Oo83 

6 l. 86 l. 25 l. 53 0.20 

7 l. 46 Oo41 l. 36 0.58 

8 Oo58 Oo27 Oo46 Oo38 

9 Oo27 0.46 0.69 Oo48 

10 Oo41 Oo78 0.80 Oo43 

11 0.43 0.90 0.50 0.15 

12 0.30 o. 16 0.29 0.33 

13 0.22 0.29 0.35 0.16 

14 0.36 0.43 0.15 0.27 

15 0.43 0.13 

16 0.30 , 
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c~1~ndo el porcent~je d~ granQs amari11os, sobre el tot~1 por muestra de 

los cuatro lados ~stijdtados y est~ forma puede considerarse como un cri~ 

terto intermedio entre 1os que se mencionaron anteriormente, de esta ma~ 

nera en elcuadro (5} y f1g, {6), se observa que e1 va1or de contamina~

c16n fue vartab1e; dtchos valores se obtuvieron de 1as mazorcas contami~ 

nadas y no de1 tota1 de 1a muestra por 1o que se considera e1 valor real. 

Ene1 lado sur, en 1a primera muestra se present6 alto grado de con~ 

taminac1~n (23.24%), en comparaci6n con 1as primeras muestras de los ~~ 
. . 

tes lados restantes (NOrte, Este y Oeste), 1as cuales presentan valores~ 

de 17,03%, 16.03% y 7.21%, respectivamente. 

Dentro de 1a muestra namero dos de los lados en estudio la del nor~ 

te fue superior, a 1as de1 oeste, sur, y este, teniendo un amplio margen 

de diferencia en promedio de 5,25% sobre los dos primeros; y en la mues

tra namero tres, tambi~n la del norte fue la m!s contaminada con 7.34%

presentando 1os otros tres lados (sur, este, oeste), similitud en conta

m1naci6n. 

En las muestras namero cuatro, el lado de mayor contaminaci6n fue -

la del lado este con 3.97% y la menor fue la del lado oeste 0.99%, hasta 

llegar a las muestras namero siete de los cuatro lados, donde la contami 

nac16n fue casi uniforme, adem~s se observ6 que a partir de las muestras 

namero ocho hasta la catorce de los cuatro lados la contaminaci6n fue -

inferior al 1%, a excepc16n de las muestras namero diez y once del lado

sur con 1.65% y 1.49 respectivamente. Encontr~ndose independiente, el 

porcentaje de granos amarillos sobre el total, de las muestras de los 

cuatro lados, en la figuras (5, 6, 7 y 8) del ap~ndice, Es decir, no se

observ6 una tendencia definida de contaminaci6n, posiblemente debido a -



------------------------------------------------------------------------ --

24 

22 

20 

\ SUR ,. \ -· ------- E~ TE \ 
~ ----- OESTE 

------------- NORTE 
16 \ 

1 

\ \ 
1 

--1 . \ 
~ \ 

14 . \ o 1 1-
--1 \ 

\ LJ.J . 
LJ.J 
~ 12 \ ca 
o . 

\ V) '. 
V) \ \ o 10 t e 1 \ e( 
:r: • 
u 1 \ z 1 
e( \ ::E: 8 \ V) 

o 
-~-- \ \ \ z 

e( 1 1 
0: \l t!J ·6 \ 
LJ.J 

\ e 

(tia 

4 

1 2 l 4 5 6 7 8 9 tO 11 12 13 14 15 16 

NUMERO DE MUF.STRAS OBSBRVADAS DE LOS LADOS F.N ~STUDIO 

FIG { 6 ) • Se observa el porcentaje de granos contaminaños 

sobre el total, de las muestras de los lador- ~~·:tudiados. 



45 

que adem«s del viento, los insectos probablemente intervinieron; de ma

neroa determinante, 

DESVIACION ESTANDAR DE LAS MUESTRAS DE LOS 4 LADOS EN Ei 

TUDIO. 

Dentro de las muestras como entre ellas exist16 diferencia en las~ 

desviaciones estándar, tal como se observa en el cuadro (6), Fig., (7), 

en donde la primera muestra de los lados {N, S y E), presentaron una si 

militud en el valor de la desviaci6n estSndar, que fue de! 3.0 y la 

del lado oeste fue menor ya que tuvo un valor de! 1.30. En la muestra

namero dos, el lado norte mantuvo el mismo rango de! 3.00, y disminu-

yendo los lados oeste, sur y este con! 2.51! 2.06 y! 1.75 respectiv! 

mente, pudiendo notarse que a partir de las muestras namero tres de los 

lados en estudio los valores de la desviaci6n est!ndar fueron decrecie~ 

do de una manera hectereogenea, a excepci6n del lado norte, que presen

t6! 2.21, de esta manera se puede decir, que las desviaciones fueron

insignificantes a partir de la muestra n~mero cuatro, teniendo valores-

·menos de uno. 

CORRELACIONES ENTRE LOS LADOS EN ESTUDIO. Los valores de co-

rrelaci6n (r) existentes entre los cuatro lados se observan en el si -

guiente cuadro. 



~----------------------------~ -- --~--

CUADRO No· ( 6 ) ·- DESVIACION ESTANDAR DE LAS MUE··~TRAS 

DE LOS CUATRO LADOS EN ESTUDIO. 

L A o o S 

No. de - NORTE SUR ESTE OESTE 
MUESTRAS 

+ + + + 
1 - 3.40 - 3.35 - 3.35 - l. 30 

+ + + + 
2 - 3.40 - 2.06 - l. 76 - 2.5 

+ + + + 
3 - 2.21 - 0.07 - 0.42 - 0.62 

+ + + l. 83. + 0.32 4 - 0.94 - 0.82 - -
+ + + 0.73 + 0.24 5 - 0.25 - 0.30 - -
+ + + 0.65 + 0.05 6 - 0.98 - 0.89 - -
+ + + o. 45: + 0.11 7 - 0.50 - 0.01 - -
+ + 0.00 + 0.08 + 0.12 8 - 0.11 - - -
+ + 0.15 + 0.27 + 0.11 9 - 0.06 - - -
+ + 0.24 + 0.40 + 0.04 10 - 0.13 - - -
+ + 0.31 + 0.11 + 0.03 11 - 0.17 - - -
+ + 0.03 + 0.05 + 0.28 12 - 0.08 - - -
+ + 0.06 + 0.11 + 0.01 13 - 0.05 - - -
+ + 0.11 + 0.03 + 0.04 14 - 0.13 - - -
+ 0.12 + 0.03 15 - - ' 

16 + o. 11 -
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CUADRO (7), VALORES DE LAS CORRELACIONES Y NUMERO DE OBSERVA

CIONES DE LOS CUATRO LADOS ESTUDIADOS. 

LADOS VALORES {r) . OBSERVACIONES 

N - S 0,907 14 

N - O 0.971 14 

N -E 0.958 14 

S - O 0.815 14 

S - E 0.939 14 

E ... O 0.926 14 

+ Significativa al 5% 

++ Significativa al 1% 

48 

En las combinaciones de los lados estudiados, los valores de (r)

fueron altamente significativas, lo que nos indica un alto grado de -

asociac16n entre ellos. 

Las observaciones fueron uniformizadas, en cuanto al número de -

muestras catorce; debido a en los lados norte y sur tuvieron quince y

dieciseis respectivamente. 

Las correlaciones encontradas entre los lados vienen a corroborar 

las observaciones que venfan haciendo ciertos investigadores, en torno 

a la direcci6n que corren los vientos en este campo experimental de -

Iguala, Gro. Al instalar lotes aislados ya que de esta manera y en ba-
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se a los valores encontrados observamos que los lados norte y este, co~ 

rrelacionaron estrechamente cün 1os dem6s lados. 

La corre1aci6n m~s alta se encontr6 entre los lados norte y oeste 

con {r) = 0,971 y la menor entre los 1ados sur y oeste, con r = 0,815. 

Manifest4ndose en promedio general debido a los valores encontra-

dos, que los vientos soplan del noroeste al suroeste. Para conocer la-

influencia de factores como los vientos en el efecto de xenia, se proc~ 

di6 a calcular las correlaciones (r) de las muestras de los lados en -

las combinaciones posibles, tal como se observa en el siguiente cuadro. 

En dicho cuadro se observa; que los grados de correlaci6n no tu--~ 

vieron tendencia definida; ya que se esperaba que las muestras conti -

guas estuvieran correlacionadas. positivamente, y que las muestras m~s

separadas deberfan estar correlacionadas negativamente, o no estar co-

rrelacionadas. Sin embargo, esta situaci6n no se present6 de manera re

gular, aunque se observ6 que de una muestra a otra en algunos casos, -

existi6 correlaci6n positivas. pero con la siguiente muestra se rompe-

dicha correlaci6n, debiéndose esto probablemente a que las muestras no

fueron tomadas de manera dirigida, sino que éstas fueron tomadas comple 

tamente al azar, adem~s; de que la intervenci6n de los insectos fue de

terminante, en el efecto de xenia; lo que hasta cierto punto se confun

de, con el efecto del viento. 

Esto se puede clasificar de una mejor manera si observamos los va

lores de los coeficientes de correlaci6n de las muestras tomadas de los 

cuatro lados, presentados en el cuadro (8) en donde ve de manera gene-

ral que la muestra número siete mostr6 correlaciones positivas con las

primeras seis muestras contiguas al material amarillo; en la cual los -
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valores no presentaron la tendencia esperada~ es decir en forma decre~~ 

ciente, pues a partir de la muestra número nueve se rampi~ la correla-

ci6n encontr!ndose en esta muestra valores positivos¡ como en las mues

tras doce y trece, lo que nos hace pensar que esto se debe a_ la acci6n

de los insectos. 

Posiblemente este estudio podrfa afinarse para obtener datos de -

mayor precisi6n, sin embargo, se observ6 que cuando menos se deben de-

jar ocho surcos de barrera; para poder aislar un material, con un menor 

grado de con-aminaci6n por efecto del viento, debiéndose esto probable

mente a la distancia de dicha muestra con el material contaminante (A~ 

rillo - 67) y que sus valores significantes se debieron a la acci6n de

cruzamiento por insectos. 

MUESTRA DEL CENTRO: la muestra representativa del centro pre

sent6 cierta diversidad en cuanto -al grado de contaminaci6n por efecto

de xenia, en que el total de mazorcas que fueron cosechadas, siendo -

dosc1enteas doce, noventa y nueve fueron contaminadas, variando en la -

cantidad de granos por mazorca, asf como el número de éstas que fueron

contaminadas calcu14ndose un promedio de 467 granos. 

Respecto a la coloraci6n de las mazorcas manchadas ésta fue muy V! 

riable, así como su frecuencia, debido quiz4s a que la muestra repre--

sentativa del centro fue m4s contaminada probablemente por los insectos, 

que por la acci6n del viento, teniendo éste un grado de cruzamiento -

practicamente insignificante. 
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C O N C L U S I O N E S 

De los resultados obtenidos del Estudio, y las hipótesis plantea-

das podemos concluir 1o siguiente: 

l. Que la contaminac16n por efecto de Xenia en el lote estu-

diado, no resultó como se esperaba; ya que se presentó diferente grado

de contaminaci6n en los 4 lados estudiados. 

2. El número de mazorcas, y número de granos por mazorca, es

tuvieron contaminados fuertemente y de manera marcada, en los primeros

siete surcos contiguos al material contaminante Amarillo- 67. 

3. Según los datos obtenidos sobre el efecto de Xenia, se en 

contró que los vientos predominantes en el Campo Agrfcola Experimental 

de Iguala, Gro., corren en dirección del Noreste al Suroeste. 

4. La contaminación del material blanco, fue insignificante -

a partir de la muestra número ocho de los 4 lados hacia las muestras -

m~s alejadas del material contaminante lo que hace suponer que se debió 

a la polinización de la fauna insectil y no por el aire. 

5. Los coeficientes de correlaciones de los cuatro lados en

estudio con sus combinaciones nos indica que existió un fuerte grado -

de Asociaci6n; obteniendose valores numéricos altos, por lo que esta-

dfsticamente fueron significativos al 0.01 de probabilidad de error. 
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6, Que los coeficientes de correlaciones, entre las muestras

de dichos lados, no presentaron tendencia definida: en cuato a su gra-

do de asociaci6n, 

7. La muestra representativa de1 centro present6 efecto de-

Xenia; dicha contaminaci6n no fue Evaluada, siendo observada visualmen

te, y se considera que su contaminaci6n es menor al 1%, por lo que se -

considera insignificante. 
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RECOMENDACIONES 

l. Que en ausencia de vientos turbulentos, sembrando un mini~ 

mo de 12 surcos de barreras; es aceptable para que la contaminaci6n por 

efecto de Xenia; sea menor de 1% lo cual es insignificante. 

2. Que es preciso aumentar el número de surcos en relación -

a los antes citados de acuerdo a la Dirección de donde soplan o corren

los vientos; con el fin de reducir, la contaminación. 

3. Que debido a la contaminación por la fauna insectil, es-

necesario ahondar dicho estudio, en este renglón. 
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FIG ( 1 ) .• - Se observa el porcentaje de mazorcas 

contaminadas por efecto de xenia del 

lado NORTE. 
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FIG ( 2 ).- Se observa el porcentaje de mazorcas 

contaminadas por efecto de xenia del 

lado SUR. 
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FIG { 3 t.-se observa el porcentaje de mazorcas 

contaminadas por efecto de xenia del 

lado OESTE. 
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FIG ( 4 ).- Se observa el porcentaje de mazorcas 

contaminadas por efecto de xenia del 

104 
lado ESTE. 
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FIG f 5 ) .-se observa el porcentaje de granos conta 

minados por efecto de xenia sobre el to

tal de las muestras del lado NORTE. 

NUMERO DE MU~STRA~ D~L LADO NORTE. 



FIG ( 6 ). Se observa el porcentaje de granos contami 

nados por efecto de xenia sobre el total -

de las muestras del lado SUR. 
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FIG ( 7 ).-Se observa el porcentaje de granos conta

minados por efecto de xenia sobre el to -

tal de las muestr-as del lado ESTE. 
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FIG ( 8 ).- Se observa el porcentaje de granos cont~ 

minados por afecto de xenia sobre el to-

tal de las muestras del lado OESTE. 

4 6 8 JO 12 14 

NUM~RO DB MUESTRAS DBL LADO O~STE. 


