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RESUMEN 

A nivel nactonal, Jal1sco se encuentra ubicado en segun-

do lu~ar en producc1ón maicera, despu~a del Edo. de M~xico. 

En 1992 se cosecharon 643 000 hectáreas, de las cuales el 55~ 

se sembró con semtlla criolla y el 45~ con meJorada, con una 

producción total de 2.3 millones de toneladas y un rendimíen

•to promec1o de 3 600 Kg/ha; siendo el D1strito de Desarrollo 

Rural No. VII de Cd. Guzmán, Jal. el más importante productor 

de este cereal; el cual comprende 27 municipios de la zona 

sur del Estado, con una superf1cie total de 1 336 707 hecta-

re as. Los cultivos más importantes después del maíz, son: 

sorgo, frijol, cebada, trigo y hortalizas; donde encontramos 

que los problemas de 

la variación ambiental 

pr·oducción 

natural, 

son heterogeneos, debido a 

principalmente en cuanto a 

regímenes pluviométricos, y en menor grado, a la altura sobre 

el nivel del mar. En base a las condiciones señaladas, es 

necesario determinar agroecológicamente las causas del uso de 

variedades mejoradas y su rango de adaptación, bajo • si-

guiente objetivo: Analizar la proo1emática de la reg1on, para 

determinar el uso de variedades mejoradas y criollos de ma.l. 

BaJo la hipótesis, de que algunas variedades mejoradas reco-

mendadas actualmente para la región, no son las adecuadas 

para los d1ferentes s1stemas de producción, por encontrarse 

diferencias muy marcadas como: altura·sobre el nivel del mar, 
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se realizó una revisión exaustiva en el area de estudio, re

ferente a el imas, temperaturas, heladas, grantzadas, t tpos de 

suelo, alturas sobre el nivel del mar y el cuadro de varieda-

des recomendadas oftcialmente para su stembra en el ciclo 

P/V-1993. Los rendimientos indican que en el área Bajío en-

centramos cinco zonas bien deftnidas que son: 1> En la cuenca 

cerrada de las Lagunas de Sayula y Zacoalco de Tor·re·s, sol o 

se deben sembrar variedades 

una parte de los municipios 

precoces como el HV-313, excepto 

de Zacoalco de Torres, Teocuita-

tlán de Corona, Atoyac y Sayula, donde encontramos suelos más 

pesados y profundos, encajan los hibr!dos intermedtos como el 

B-555, P-3296, P-3288 y el inter-tardío B-840. 2> En el Valle 

de Gómez Farías, encajan los híbridos precoces e intermedios, 

como el HV-313, P-329&, B-555, H-311, MIRANDA-355, AN-447, 

SAN-88, XPM-7500, XPM-7520 y el mejor híbrido B-840. Se debe 

tener mucho cuidado de no introducir materiales 100~ trop1ca-

les, porque se tiene problemas con el tizón de la hoja por 

Helminthosporium turcicum. En los lamerías los mejores resul

tados son con HV-313. 3> La parte baja de Cd. Guzmán, en las 

cercanías de la población, los híbridos que se adaptan son: 

B-840, H-311, P-3296, AN-447, SAN-66, XPM-7500, XPM-7~20 y 

medianamente el P-3288 y TB-1059. 4) En el Llano de Cd. Guz-

mán, solamente se deben s~mbrar hibrtdos precoces-tntermedlos 

como HV-313, P-3296, B-555 y C-343. Y 5> En la zona de los 

DepOsites, Las Caler·as, Zapot1lt1c y Tuxpan, se deben de sem-

brar les ~ibrtdos A-79!, P-507, P-329S y ¡:_,-.)28E y en e 1 R1 n-

i l 



eón el B-840. En e 1 área subtropical encontramos dos zonas 

que son: 1 > Par·te de mun1C1p1os de Zapot1ltic, Tuxpan y 

Tecalitlán, los hibr1dos más adaptados son: H-311, B-8 10, 

A-791, P-3296, P-328B, H-422, H-430 y C-381. Y 2> En el Valle 

de P1huamo y Tonila, se adaptan b1en los híbridos H-422, 

H-430, H-433, B-810, C-381 y P-3288. En el área de Valles 

Altos, encontramos que los hibr1dos H-13~ y H-137 intermedios 

y el H-14q tardíos son los que mejor se han comportado. Las 

conclusiones del presente indican que los híbridos de ~aiz, 

tienen bien definida su zona de producción, pero se siembran 

equtvocadamente por: al La falta de regionalízación estricta 

de los híbridos, por parte de la SARH; bl Esto motiva que las 

casas comerciales de semillas, vendan sus híbridos en otras 

zonas; e> La proliferación de casas comerciales en la región, 

así como la diversidad de 

el mercado; d> Falta de 

los 

ética 

híbridos que se encuentran en 

profesional por parte de los 

vendedores de las casas comerciales, porque a ellos, realmen

te les 1nteresa vender con fines de lucro; el Desconocimiento 

del comportamiento de los híbridos en cierta zona por los 

productores; f> Falta de coordinación de las dependencias de 

los gob1ernos federal y estatal, para difundir los resultados 

de investigac16n y de evaluación de los híbridos en el COTESE 

o C.C.V.P; y g> Impl~mentar un mecanismo, par·a que las casas 

comer·c1ales, respondan por su producto, para que no aroumen-

ten la baJa product1vidad a causas imputables al productor. 

~ l ! 
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I> INTRODUCC ION 

El maíz es una de las p~incipales fuentes alimenticlas 

de los pueblos lat1noamericános. Es un cultivo que desde el 

punto de v1sta alimenticio e histór1co forma parte de nuest~a 

cultura. De ser una explotación de subsistencia y de l1mita-

dos extractos sociales, se ha convertido en una fuente de 

cereales de primordial importancia para la población mund1al, 

ocupando el tercer lugar en 

trigo y del arroz. 

la producción global después del 

Asi tenemos que en México, se sembrar6n 7.7 millones de 

hectáreas en 1991, de las cuales el 85~ fue con semilla cric-

lla y el 15~ con mejorada, con una producción de 14 millones 

de toneladas y un rendimiento promediO de 1 7b0 kg/ha; lo 

cultivan alrededor del &&~ del total de productores y ocupa 

aproximadamente de 280 millones de jornales al a~o; es por 

esto, que es la. fuente principal de empleo del país. 

A nivel nac1onal, Jalisco se encuentra ubicado en segun

do lugar en producc1ón maicera, después del Estado de México. 

En 1992 se cosecharon &43 000 hectáreas, de las cuales el 55% 

se sembró ~on semilla crio1la y el 45% con mejorada, con una 

producc1ón total de 2.3 millones de toneladas y un rendimien

to promediO de 3 bQ!0 kg/ha. 



La Secretaria de Agricultura 

<SARH> d1v1d1ó al 

Rural, siendo 

19'12: 

D!S'. DE DESAR. 

07 CD. GUZMAN 

1<13 AMECA 

los 

Estado, en ocho 

más 1mpoy·tantes 

SUP. COSECHADA 

14121 139 

116 1210121 

110 000 

y Recursos Hidrául1cos 

Distritos de Desarrollo 

productores de maiz en 

PROD. TON. 

51214 61218 

498 800 

484 01210 

REND. kg/ha 

3 600 

4 300 

4 400 

Su gran adaptabilidad perm1~e que este cultivo se haya 

extendido en regiones donde otras no pueden ser explotadas, 

lo que ha provocado un intercambio entre regiones de varieda-

des altamente rendidoras, orecoces, resistentes a.plagas y 

enfE>rmedades, etc. Inclusive dE' paises vecinos del nortE>, 

como E~tados Unidos dE> Norteaméric~ y Cenada. 

En este continuo movimiE>nto se convierte el hombre en E'l 

principal portador de problemas, que af~ctan fundamentalmente 

la producción dE' grano. 

En el área dE' influencia dE>l Distrito de DE>sarrollo Ru-

ral No. VII dE' Cd. Guzmán, Jal., encontramos que 1 os probl e-

mas dE' producción son heterog~neos, debido a la variación 

ambi~ntal natu!""'a1~ princ1palmente en cuanto a regimenes plu-
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mar. 

Otro aspecto importante, son las condiciones socioeconó-

micas que 1nfluyen en la producción y son determinadas pr1n-

cipalmente por la cantidad y calidad de las tierras. 

En el presente trabajo se pretende determ1nar agroecoló-

gicamente las causas del 

rango de adaptación. 

uso de \lar-iedades mejoradas y su 

l. l.Objet Í\IOS 

Analizar la problemática de la región, par-a determinar 

-el uso de variedades criollas y mejoradas de maiz. 

1.2. Hipótesic 

\lariedades mejoradas recomendadas act~almente 

para la región, no s~n adecuadas p~ra los diferentes sistemas 

de prod~1cción, por encc; .. trarse .diferenciás muy marcadas ·como: 

altura svbre el ni\lel del 

etc. 

mar, tipo de suelo, precipitación, 

3 



II> REVISION DE LITERATURA 

2. l. Histo..-ia del maíz 

La planta del maiz es nativa de la ..-egión su..- de MéxlCO 

y Amél"'ica Central. Era la principal planta alimentu:ia de los 

indígenas cuando Colón desc~brió América. 

Weatherwax, P. and L., F. Randolph, citados por Paehlman 

1'15'1, mencionan que el maiz es una de las plantas cultivadas 

más a·nt igua, los indios la cultivaron, muchos siglos antes 

del arribo del hombre blanco al continente Americano. Durante 

·este tiempo _los indígenas lograron resultados ~Qbresalientes 

obteniendo variedades de maices amilaceos, dulces, reventado

res, dur·os y dentados. 

2.2. Polinización en el m~iz 

La comprensión de los métodos de mejoramiento en el ma-

í:z, depende del conocimiento de la forma de su polin1zac1ón 

sob..-e la composición genética de la planta. El háb1to de flo-

ración es monoico. Las flores estaminadas se producen en la 

espiga y las fl-ores pistiladas en 

se efectúa mediante la caida del 

el elote. La pollnización 

polen sobre los estigmas. 

Aprox1madamente el '15~ de los óvulos de un elote sufren po! 1 -

4 



nización cruzada y el otro 5,C. es autopolinizado. La •ayor 

parte del polen que poliniza a una mazorca de maíz proviene, 

generalmente, de las plantas in•ediata•ente cercanas, aún 

cuando el polen puede ser transportado por el viento a gran-

des distancias. No es raro observar, ocasionalmente, granos 

amarill~s en plantas de •aiz blanco, aun cuando el campo más 

cercano de maíz amarillo del que pudiera proceder el polen, 

esté a varios kilómetros de distancia. 

En el maíz se han efectuado muchos estudios genétícos 

debido a que: 

a) Es una planta producida muy extensamente. 

b) Las polinizarioness cruzadas o las autopolinizaciones 

se p-uedton l'ftoctuar con faci 1 idad~ 

e) Sto obtitonton grandes cantidadtos de semilla de una sola 

planta. 

d) Existen muchas características htoredítarías dto fácil 

ohservación. 

to> Contiento muchos caracttores r•cesivos.que se manifies-

tan mediante la autoftocundación, u~01do a que tos una 

especie normalmente de polinización cruzada. 

2.3. Variedad 

Es una unidad familiar, tanto para el fitomejorador como 

para los agricultores. 

5 



Es una subdivis1ón de una espec1e. Una variedad agronó-· 

mtca es un grupo de plantas semejantes, que por caracter·ist1-

cas de estructura y comportamiento .se pueden diferenciar de 

otras variedades dentro de la misma especie. 

Las var1edades se 

en las características 

pueden mejorar aplicando mejora~iento 

hered i tar•ias de la especie. Esto se 

puede lograr mediante mejoramiento genético, que puede lle-

varse acaba por media de varios procedimientos y aspectos. La 

variedad mejorada es más vigorosa en su crecimiento, par lo 

tanto, pr·oduce rendimientos más altos debido a una utiliza-

ción más eficiente de los elementos nutritivas de que diseon

ga. Las características ~e la~ plantas se modifican de.tal 

manera, que se obtienen rendimientos satisfactorias aun cuan

do las condiciones fuera del control del agricultor sean 

desfavorables. Baja tales condiciones, el fitamejorador lucha 

por obtener mayor pr~cocidad, resistencia a bajas temperatu-

ras, al calor,. a la sequía; enfermedades, daños par insectos, 

etc. 

~ 4. Variedades de polinización libre 

El maíz es una especie típica de polinización cruzada. 

Se puede concebir que cada semilla de una mazorca de maíz de 

polinización cruzada, ¡.;.uede tener como -progenitor, grano de 



polen ~lferente. Es dudoso que dos semillas cualesquiera de 

la misma mazorca, tengan 

lo tanto, cada planta es 

exactamente el mlsmo genotipo. Por 

un híbrido diferente con caracteres 

individuales distintos, por lo cual un campo con maíz de po-

llnización libre es una mezcla de muchos híbridos complejos. 

Esto determina una gran variación dentro de cada variedad de 

polinización libre o abierta. 

Es indiscutible que ha habido mejoramiento en el maiz 

desde ~pocas más remotas de su cultivo, tanto a trav~s de la 

selección natural, como mediante una selección objetiva hecha 

por el hombre. Es dificil concebir que se pudiera haber cul-

~ivaoo·el maíz durante siqlos sin que s~ realizara cierta 

selección, ya sea conciente o inconcientemente, ya que la 

selección de una mazorca para utilizar su semilla es una 

práctica normal cada vez que se siembra maíz. 

2.5. Varieoaoes híbridas 

Los intentos por mejorar el rendimiento de las variedades 

de poliní;oación libre, fueron en su mayor parte desalentado-

ras. Aun cuando era posible obtener muchas variedades dife-

rentes o cambiar el aspecto ~aracteristico de una variedad 

por selección continua_, poco se progresó en el incremento de 

la capacidad hereditaria para rendimiento de una variedad 

establecida. Es.te fracaso en la del rendimiento se 
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de~iO a la n~t~raleza hetercg~n~3 del ~aiz y a las prácticas 

exper1mentales deficientes que se ut1l1zaban en aquel tiempo. 

Un campo de maiz contiene plantas de alto y bajo rendim1ento. 

Las plantas de alto rendimiento son el resultado de combina 

cienes favorables de gen~5. 

no siempre se reproducen en 

alto rendimiento, puesto que 

S1n embargo, estas combinacione5 

las 

las 

por polen procedentes de plantas 

altamente heterocigótas. Hasta que 

del maíz híbrido, no se dispuso 

progenies de las plantas de 

plantas son autofecundadas 

buenas y malas, todas ellas 

se estableció el concepto 

de uri m~todo por medio del 

cual se pudiera controlar debidamente el genotipo, a fin de 

que solo se produjeran ·plantas .de alto rendimiento en un de

termin~do campo de •aiz~ 

En 1909 se inició una nuev-a era del mejoramiento del 

maíz, cuando 6. H.· Shl1ll sugirió un m~todo para la producción 

de semilla híbrida pe maíz. El año anterior Shull habia indi-

cado que un campo ~rdinario de maiz, está compuesto por mu-. 

chos hibridoi complejosi cuyo vigor disminuye al·autofecun-· 

darse y que el fitogenetista debería luchar por mantener las 

mejores condi~iones. Como resultado 

fecundación y cruzamiento realizado 

pYan consistente en: 

de los est•.tdios de dllta

por Shull se definió un 

al Autofecundar para obtener lineas puras. 
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~--------------------------------

En el mismo año East, E. citado por Poehlman 1959, tra-

bajó en las estaciones experimentales de Illinois y Connecti

cut, donde obtuvo un tr·abajo sobre las autofecundaciones en 

el maíz. Sus resultados fueron similares rl los de ShulL En 

un principio parecía que el método de mejoramiento del maíz 

hibrido no seria práctico, debido a que el costo de produc

ción en la semilla híbrida era muy elevado. 

Jonnes, O. F. citado por Poehlman 1959, sugirió el cru-

zamiento entre dos lineas de cruzas simples vigorosas para 

producir semilla. Este paso hizo posible la producción econó

mica de semilla d~ cruza doble. La primera cruza doble produ

cida comercialmente fu~' un híbrido Burr-Leaming, pro'ducido en 

la Estación Agrícola de Commecticut y sembrado en 1921. 

En 1940 casi 30 años después, de que Shull propuso el 

método original para la producción de semilla de maíz híbri

do, cuando los híbridos se utilt,~ron en for•a extensa en la 

faja maícera de F"tados Unidos de Norteamérica. Hubo varias 

razones para este retrazo. En un principio muchos fitogene-

tistas captaron muy lentamente las posibilidades potenciales 

que este método de mejdramiento· ofrecía. Esto es fácil de 

comprender, si s~ recuerda que en ese tiempo la genética era 

una ciencia nueva. A partir de 1920, los fitomejoradores del 

maiz iniciaron con gran impulse la formación de lineas auto-

fecundadas y sJs combinaciones para obtener hibr1doss sat¡s-
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factorías. Se necesitaron muchos años de trabajo para llegar 

a disponer de buenos hibridos de alto rendimiento, adaptados 

a las d1ferentes zonas de producc1ón de maiz. 

El maiz híbrido es la pr·1mera generación de una cruza 

entre lineas autofecundadas. La producción involucra: 

al La obtención de líneas autofecundadas, por autopoli-

nización controlada. 

bl La determinación de cuales lineas autofecundadas pue

den combinarse en cruzas producti~as. 

e> Utilización comercial de 

ción de semilla. 

las cruzas para la produc-

2.&. Cruza si~ple 

Es la descendencia híbrida de dos linea~ autofecundadas. 

Debido a que las líneas autofecundadas que se utilizan en una 

cruza simple son homocigóticas, la! plantas re~ultantes de la 

cruza simple son heterocigóticas,· para todos los ;>are·s de 

genes en que difieren la~ dos li~ea~ autbfecundadas. Una cru-

za simple superior, recupera el vigor y la productividad que 

se perdió durante el proceso de autofecundaciones y será más 

vigorosa y productiva que la variedad progenitora original d~ 

polinización libre, de la que se obtuvieron las lineas auto

fecundadas. La semilla de las cruzas simples es en general de 

tama~o peque~o y de forma. irregular. Los rendimientos de se-
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milla son bajos debido a que l~s lineas autofecundadas en las 

que se produce la semilla son relativamente improductivas. 

Por este motivo, la semilla de 

ducción costosa. 

las cruzas simples es de pro-

2.7. Cruzas de tres lineas 

Es la descendencia híbrida entre una cruza simple y una 

linea autofecundada. La semilla de una cruza de tres lineas 

se produce en una planta de cruza simple que ha sido polini-

zada por una linea sobresaliente. Actualmente las compañías 

oroducto~as de semillas, ya tienen. a dispocisi~n r·~a el 

aoricultor este t1pd de híbrido de maíz. La c~uza de tres 

lineas, es un hibr1ao entre una linea progenitor heterocigó-

tica de cruzamiento simple y una linea homocigótica y no es 

tan uniforme como una cru,d simple-

2.8. Cruzas dobles 

Es la progenie híbrida obtenida de una cruza entre dos 

cruzas simples. ~a semilla de una cruza doble se produce en 

una planta de cruza simple que ha sido polinizada por otra 

cruza simple. Esta es la semilla que generalmente se le vende 

al productor, por lo que él cultiva plantas de cruzas dobles. 

La cruza doble es un hibr·ido entre dos lineas progenitoras 
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heterocigóticas de cruzamiento simple y no es tan unifor~e 

como la cruza simple. Debido a que la semilla de la cruza 

doble se cosecha de una planta productiva de una cruza sim-

ple, es más uniforme en tamaño y apariencia, se obtiene en 

mayor abundancia y con mayor economía que la semilla de las 

cruzas simples, que se cosecha en una planta autofecundada. 

Esta es la razón para utilizar la cruza doble 

2~9. Variedades sintéticas 

Es el resultado ~~ la multiplicación, bajo condiciones 

de polinización 11ore de dos híbridos dobles. Se ha sugerido 

como cruza práctic¿ para e• agricultor que desee. ob_tene-r su 

propia semilla, que es muy barata en ~omparación con lá~ cru

~as simple o dobles. Las variedades sintéticas son ~erieral

mente menos productivas que las meJores comblnaciones de =ru

zas dobles, que se podrían obtener con las mismas lin~as au

tofecundadas. Desde !91~ Hayes, H. K. and R. J. Garber, =itá-

dos por Poehlman 1Y~9, sugirieron la obtención de variedades 

sintéticas, sin embargo, hasta la fecha se ha hechc 10~0 uso 

práctico de este método de 

ventajas de los sintéticos: 

mejoramiento. Se han señalado dos 

1) Una var1ecaa sintética seria preferible al hibrido en 

zonas de ingresos bajos, para eliminar la necesidad 

de que el agricultor compre nueva semilla hibrida F, 

cada año. 
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2> La ~ayer var¡ab1l1dad de un sintétLco, permite mayor 

adaptac1ón que un hibrido a las condiciones varLables 

d~ crec1m1ento a lo largo 

pai.s. 

:3 

del lim1te más al~Jado del 



ciil MATERIALES Y METDDOS 

.3. 1. Local:.z .. 3c1ón 

,\ 
3. 1. l. Ubicac1ón pol it lCd 

El área en estudio comprende el D1strito de Desarrollo 

Hural No. V í l con sede en Cd. Guzmán, Jal., q:.~e agrupa 27 

municipios q~e son: Zacoalco de Torres, Teocuitatlán de Coro-

na, Tapalpa, Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, Atoyac, 

Amacueca, Techaluta, Sayula, Venustiano ~arranza, Tolimán, 

Zapotitlán de Vadillo, Gómez Farías, Cd. Guzmán, Zapotiltic, 

Tuxpan, Tamazula de Gordiano, Mazamitla, La Manzanilla, 

Concepción de Buenos Aires, Valle de Ju~...-ez, Ouitupan, !'lanuel 

M. Di ég~tez, Tecal it lán, Pihuamo, Tonila y Jilotlán de los 

Dolores <Fi~ura ll. 

3. 1. 2. Ubicación geográfica. 

El área antes mencionada se e~cuentra al Sur del Estado 

de Jalisco y en la parte occidental de la Rep6blica Mexicana, 

entre los paralelos 18Q 58'y 20Q 17' de latitud norte y entre 

los meridianos 102Q 32' y 104Q13' de longitud oeste de Gren-

wich <Fi gur·a 2l. Limitada al norte por los municipios de 

Acatlán de J•.•ár·ez, Villa Corona, Cocula y Tec~lotlán; al sur 
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FIGURA 1. AR~A DE INFLUENCIA DEL DISTRITO DE DESARROLLO 
-RURAL No •. VII DE CD. GUZKAN, JAL. 
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FIGURA 2. UBICACIOH GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE DESARROLLO 
RURAL Ha. VII DE CD. GUZHAH. JAL. 
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con el Estado de ColLma y Michoacan; al este con el Estado de 

Michoacán; y al oeste con los munlCIPlOS de Tuxcacuesco, El 

Llm6n, Tonaya, Ejut la y Juct'1lt lán. 

3.2. Descripción F1s1ográf!ca 

El área del 0Lst~ito de Desarrollo Rural No. VII se en

cuentra alojado en la provincia fisiográfica denominada Eje o 

Sierra Volcánica, que atraviesa de este a oeste la República, 

reg1onalmente se encuentra ubicada dentro de la subprovincia, 

denominada fosas tectónicas de Jaltsco, ca~acterizada por sus 

grandes depresiones alarga~as con orientación general de nor

~e a sur, observándose una correlación notable entre los que 

se encuentran alineadas por el mismo eje y paralelos con las 

vecinas; entre las primeras se pued~ mencionar, la cuenca de 

las Lagunas de Atotonilco, Zacoalco y San Marcos que se 

contin~an hacia el sur con la Laguna de Sayula, para terminar 

con la cuenca de la Laguna de Zapotlán. 

El Valle de Cd. Guzmán se encuen~ra ante una depresión 

de grandes dimensiones limitadas al norte por un afloramiento 

rocoso que la separa de 1a.cuenca de Sayula, al este se eleva 

el macizo mont·añoso denominado Sier·ra del Tigr•e, como cont ¡

nuación de la Sierra de Mazamitla que se extiende desde Ato

yac hasta J1lotlán de los Dolores. 
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En la parte sur del área en estudio separa ~1 Valle de 

pequeñas elevac1ones volcánicas, siendo 

el princ1pal "El Apastépetl" cuya estructura conserva su for

ma original cónica; al suroeste el Volcán de Fuego y el Neva-

do de Ccl:~a Cubicados en el ~stado de JallsCbl, hasta donde 

se extlende la Sierra de Tapalpa, que corresponde a una parte 

de la Sierra Madre Occidental. 

La topografia d~ la mayor parte del área es irregular, 

predominando altitudes más pronunciadas que varian entre los 

1 512liZI a 3 12ll2ll2l m. s. n. m. sobresaliendo la región que coincide 

,con las estribaciones del Volcá~ de Fuego y Nevado de Colima. 

3.3. E e o 1 o g i a 

3.3.1. Climas 

3.3. 1.1. Descrip~ión y clasificación 

·Los climas que se encuentran en el área de estudio !Fi-

gura 31 de acuerdo la clasificación de Koppen modificado 

por En~iqueta Garcia son: 

al Cálidos 

con t~mperatu~a medi~ anual 
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mayor a 22QC y la del mes más f~io es mayor a lBQC; y en los 

que se encuentran los munLCipLos de: 

Manuel M. Dtéguez, can un cli~a A w(w) que es cáltdo 

subhúmedo, con lluvtas en verano, la precipitacLón del mes 

más secos menor a &0 mm, el por·ciento de lluvia inver·nal es 

entre 5 y 10.2 de la anual. 

Jilotlán de los Dolores y Pihuamo, con un clima A wo(~) 

es el más seco de los cálidos subhúmedos con lluvias en vera-

no, con un cociente de 

~emperatura media anual 

43. 3. 

precipitación total anual en mm sobre 

e.n grados centígrados es menor de 

Pihuamo y Manuel M. Diéguez, con clima A wl (w} que- es 

el intermedio en cuanto a grado de humedad entre el A wo y el 

A w2, con lluvias en ve-rano y el cociente de precipitación 

total anual en mm sobre la temperatura media anual en grados 

centígrados es de 43.2 y 55.3. 

b} Semi-cálidos 

El el ima '<A> e semi-cálido que es más cálido de los 

templados C, con temperatura media anual 

del mes más .fria es menor a 1BQC 

mayor a 18QC y la 



Las variant~s ~n ~st~ clima se mencionan a continuación: 

(Al C (wol con 11uv1as ~n v~rano ·y ~1 COCiE'nte de preci-

pitación total anual en mm s.obre la temperatura media anual 

~n grados centígrados ~s :nencr de 43.2; se encuentra en ~1 

mun1cipio de Venustiano Carranza. 

<Al C <wl > con lluvias en verano y el cociente de preci-

pitación total ~nual en mm sobre la temperatura media anual 

en grados c~ntigrados es de 43.2 

municipio de Tonila. 

y 55.3; se encuentra ~n ~1 

<A> e <wo> <w> con régimen de lluvias de verano y el 

cociente de precipitac16n total 

es menor de 43.2, el porciento 

anual en grados centígrados 

de lluvia invernal es entre 5 

y 1~.2 de la total anual. Se encuentra en los municipios de: 

T~•><pan, Zapot i lt ic, Cd. Guzmán, Gómez Farías, Sayula, Atoyac, 

ehiquilistlán y Venustiano Carranza. 

<Al e (wl > (w} con régimen de lluvias en verano y el' 

coc1ente deprecipitación total anual en mm sobre la tempera-

tura media anual en grados centígrados es de 43.2 y 55.3 y 

con un porcentaje d~ lluvia invernal entre 5 y 10.2 de la 

total anua1; se encuent:-"'a en 1 O S municipios da• Ouitupan, 

Vall~ d~ Juárez, Tama~ula de Gordianó y Tecal1tlán. 



e) Templados 

Los climas t1mplados hOmedQS con.temperatura media anual 

entre 12 y lBQe y la del mes más frío -3 y 18Qe. 

Los var1antes de este clima se mencionan a continuación: 

e <wl> es intermedio en cuanto a humedad entre el C <wo) 

y el C (w2) con lluvias de ~erano y el cociente de.precipita-

ción total anual en mm sobre la temperatura media anual en 

grados centigrados es entre 43.2 y 55.0; se encuent~a en los 

municipios de: Tapalpa~ Atemajac de Brizuela y Cd. Guzmán. 

C. <w2) es el más húmedo de los templados subhúmedos con .. 
lluvias en verano y el cociente de precipiiación total anual 

en mm sobre la temperatura media anual en grados centígrados 

es mayor a 55.0; se encuPntra en los municipios de: Tapalpa, 

Atemajac de B. __ .ela y Cd. Guzmán. 

C (w}) (w) es interl!ledio en cuanto a la humedad entre 

el e (wo) y el e <w2>, con 11 u vi as. de verano, el cociente de 

precipitación total anual en mm sobre la temperatura media 

anual en grados centigrados es entre 43.2 y ss.e y el po~ 

ciento de lluvias Invernales es menor a 5 de la anual; se 

encuentra en los mun1cipios de: 

La Manzanilla. 

"'' e:. 

Concepción de Buenos Aires y 



C ·cw2l Cwl es el más húmedo de los templados subhúmedos 

con lluvias en verano, el cociente de precipitación total 

anual en mm sobre la temperatura media anual en grados centi

grados es mayor.de 55.0 y el porciento de lluvias invernales 

es menor de 5 de la anual; se localiza en los municipios de: 

Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla y Mazamitla. 

d> Semisecos 

El limite entre los climas secos y los húmedos se esta

blecen por medio de la precipitación anual y la temperatura. 

Las variantes de est~ clima ie mencionan a contiriuación: 

BSl hw es el menos 

precipitación total anual 

seco de 

en 111m 

los BS con un cociente de 

sobre la temperatura media 

anual en grados centigrado5 es mayor a 22.9~ co~ .nviernn 

fresco, .con te111peratura media anual entre 18Q y 22QC y- ia del 

mes más frio es menor a 18QC; con ré~imen de lluvias en vera-

no. por lo menos 10 veces mayor c:~tidad de lluvia en el mes 

más húmedo de la mitad caliente del año en el más seco, un 

porcen~aje de lluvia invernal entre 5 y 10.2 de la total 

anual; se localiza en los municipios de: Tolimán y Zapotitlán 

de Vadillo. 
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FIGURA 3. TIPOS DE CLIKAS EN EL. AREA DEL DISTRITO DE 
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BSl hw (wl e5 igual al anterior, pero con un porcentaje 

de lluvia invernal me~or de 5 de la anual; se localiza en los 

municipios de : Sayula, Rmacueca, Rtoyac, Teocuitatlán, Zaco-

aleo de Torres y Techaluta. 

3.3.2. Precipitación pluvial 

En el área que comprenden los 27 municipios tenemos que 

la precipitación anual oscila entre los 592 a 1 53& mm de 

lluvia <Cuad~o 1> qae se presentan en el periodo comprendido 

de la segunda quincena d~ junio a la segunda quincena de sep-

tiembre, donde se registran el 85 a 90 porciento ~el total de 

.las lluvias. 

3.3.3. Temperaturas 

En el Cuadro 1 se presenta la información dp las tempe~ 

raturas promedio registradas en la~ ?~ estaciones termoplu-

viométricas con que se.cuenta en el ~rea. 

3. 3. 4~ Meteoros importantes 

3. 3. 4. 1. He ladas 

En el área en estudio encontramos cuatro zonas de hela-

das dependiendo del n~mero de dias que hiela al a~o y se pre-
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sentan en los meses de diciembre a marzo en un rango de: 

De 60-80 d;~s en el municipio de Tapalpa. 

De 40-60 días en los municipios de Tapalpa, RtPmajac d~ 

Brizuela, Mazamitla y Cd. Guzmán. 

De 20-40 dias en los municipios de Rtemajac de Brizue\a, 

Chiquilistlán, Teocuitatl""·' de Corona, Venustiano Ca-

rranza, Cd. Guzmán, La Manzanilla y Valle de Juárez. 

De 0-20 días el resto de los municipios, 

3.3.4.2. Granizad~~ 

Este fenómeno meteorológico se presenta por lo Qener~l 

todos los años en los meses de julio y agosto y las áreas más 

afectadas snr• 

De 4-6 días ~ri ios 

nil:::. 

De 2-4 días en los 

municip1os 

municipios de Atemajac de Brizuela, 

Tapalpa, Gómez Farías, Cd. Guzmán, Tamazula de Gordiano, 

Valle d~ Juárez y Concepción de Buenos Aires. 



CUADRO l. INFORMACION DE LAS ESTACIONES TERMOPLUVIONETRLCAS 
DEL AREA DE INFLUENCIA DEL DISTRITO DE DESARROLLO 
RURAL No. VII DE CD. GUZMAN, JAL. 

MUNICIPIO. 

AMACUECA 
ATEMAJAC DE B. 
ATOYAC 
CD. GUZMAN 
CH I QU I LI STLAN 
CONCEPCION DE B.A. 
GOMEZFARIAS 
JILOTLAN DE LOS D 
LA MANZANILLA 
MAZAMITLA 
MÁNUEL M. DIEGUEZ 
PIHUAMO 
QUITUPAI'' 
SAYULA 
TAMAZULA DE G. 
TAPALPA 
TECALITLAN 
TECHALUTA 
TEOCUITATLAN DE C. 
TOLIMAN 
TONILA 
TUXPAN 
VALLE DE JUAREZ 
VENUSTIANO CARRANZA 
ZACGALCO DE TORRES 
ZAPOTILTIC 
ZAPOTITLAN DE V. 

a.s.n.~. LLUVIA 

1 439 
2 300 
1 373 
1 493 
1 &80 
2 240 

478 
740 

2 040 
?.200 

;~40 
720 

i. 500 
1 355 
1 120 
2 060 
1 140 
1 400 
1 357 

7€.0 
1 240 
1 140 

;)80 
1 264. 
1 350 
1 300 
1 500 

< mm > · 

682 
798 
74€> 
696 
107 

1 10':l 
781{ 

. 91QJ 
031 
982 
07~ 

~3& 

903 
810 
249 
917 
730 
614 
6&3 
592 
188 
785 
759 
749 
607 
760 
f>80 

T E M P E R A T U R A 
MAX MED MIN 

34.7 
30.0 
35.5 
{+~. 0 
3~.7 

32.0 
32.0 
3'L0 
33.0 
30.0 
3':l.5 
3':l.0 
3~.5 

'38.5 
38.5 
29.7 
.38.0 
33.0 
40.7 
40.0 
.36.0 
34.0 
38.0 
3~.0 

30.6 
30.fl 
2'7.0 

21. 1 
1~.2 

21.0 
18.b 
17.5 
18.5 
18.:5 
18.5 
19.0 
1:5.0 
22.5 
22.0 
i':l.& 
20.':) 
21.8 
1€>.7 
22.0 
18.0 
21.1 
!4. 5 
!0. 5 
!0. 0 
lb. 4. 
:!0.5 
2.2.7 
17.5 
17.5 

6.0 
-1.0 

5. 7 
0.2 
1.1 
0.0 
5. 0 
4. 0 
e. 0 
0.0 
6. 0. 
:'5.0 
~. ';).. 

1.0 
l.fll 
0.0 
6. 0 
3.0 
1.5 
3.5 
5. 0 
6. 0 
3.0 
1.4 
4. 0 
:5.1.11 
6.0 

FUENTE: Dpto. de informática del D.D.R. VII de Cd Guzmá, Jal. 
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3.4. Suelos 

3. 4. 1. Tipos de suelos 

Encontramos 10 tipos de suelos en el área de estudio. 

los cuales son: 

Combisol 28~ 

Feo::em 2':5-;.. 

Regosol 22-,;. 

Luvisol S'llo 

Ver"t i so 1 7-¡.. 

Litosol 7-;.. 

Acrisol 1-¡.. 

Solonchac 1')(. 

Rendzeno 0:5')(. 

Andozol 0.5')(. 

Siendo los llláS importante~ los seis primeros, que abar-

can el 97;4 de la superficie en -'""'"tudio u=lg<.tra ..., 1 • 

3.4.1.1. Descripción ~e los suelos 

La clasificación utilizada es la de la FAO-UNESCO: 

al Cambisol.- suelos que presentan una incipiente capa 

fr-anco-arcillosa (horizonte B can:bicol y en el perfil 
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solo se aprec1a un horizonte superficial A claro 

(6cricol. Las texturas que presentan son arenosas, 

franco arenosas y franco arcillo arenosas; su drenaJe 

superfic1al es rápido, no hay encharcamientos y son 

erosionables cuando la pend1ente es excesiva. El ma-

ter1al que da origen a este suelo es diverso. Los 

encontramos en los municipi~s de: Gomez Farías, Ta-

palpa, Venustiano Carranza, Mazamit la, Sayula, Chi-

quilistlán, Tolimán, Cd. Guzmán, Zapotiltic, Tuxpan, 

·¡ ecal it lán, Manuel M. Di éguez, 

res y Pihuamo. 

Jilotlán de los Dolo-

bl Feozen.- se cara~terizan por tener un horizonte A 

~ulico, subgrupo principal háplico, car~~en de hori-

zonte B argiiico y no son ~~•cáreos, entre los 20 y 

5~ centímetros de profundidad, presentan problemas de 

exceso de numedad cuando Rl ~emporal es muy lluviosor 

Lo, ~·lt:'Olltramos en todos los municipios, excepto en: 

Mazamitla, Concepción de Buenos Aires. bómez ~arias, 

bayula, Chiquilistlán, 

y Pihuamo. 

Venustiano Carranza, Jilotlán 

e) Regosol.- se caracterizan por ser originados de mate-

riales no consolidados, generalmente arenas y gra-

vas. Carecen de propiedades hidromórficas o sea que 

no presentan exceso de agua en alguna capa del suelo, 
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no tienen láminas o capas de arcilla. Son de forma-

c1ón rec1ente y por consecuencia tienen un débi 1 

desarrollo, s1n ningún horizonte diagnosticado, en 

raras ocas1ones presenta el horizonte A ócrico; el 

drenaje interno es rápido no tiene encharcamientos. 

Cuando se encuentran con 

están propensos a severas 

calidad. El material del 

pendientes considerables, 

erosiones demeritando su 

suelo es franco a~Pnoso y 

arenoso por lo que se compacta la capa superficial 

cuando cae una lluYia, esto se debe al reacomodo de 

las particulas arenosas, éste fenómeno repercute en 

el retardo de la emergencia de las plantas de maiz. 

Los encontramos en los municipios de~ Gómez Farias, 

Cd. Guzmán; Lapotiltic, ~uxpan y Jilotlán de l~s De

l ores. 

dl Luvisol.- suelos eon horizonte R ócrico o Omhrico y 

el B argilico. Son ricos 

principales son crómi~o 

en los municipios de: 

y 

en nutriF~tes y sus Qrupos 

vértice 

•·•azam i t 1 a, 

Los encontramos 

La_ Manzanilla, 

Concepción d• Buenos 

t lán. 

Aires, Chiquilistlán y Tecali-

el Vertisol.- suelos con textura arcillosa que se agríe-

tan notablemente cuando se seca. Son adecuados para 

una gran variedad de cultivos, siempre y cuando se 

2'l 
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FIGURA 4. TIPOS DE SUELOS EN EL AREA DEL DISTRITO DE 
DES~RROLLO RURAL No. VII DE CD. GUZMAN, JAL. 
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controle correctamente el agua. Son muy buenos para 

pasto y cultivo de temporal. 

pos son el pélico y crómico. 

Sus principales subgru

Los encontramos en los 

m~micipios de: Zacoalco de Torres, ·Teocuitatlán de 

Corona, Techaluta, Atoyac, Amacueca, Duitupan y Tama

zu la. 

fl Litosol.- suelos de menos de 10 centímetros de espe-

sor sobre roca o tepetate. 

gun tipo de agricultura. 

No son óptimos para nin

Se pueden destinar p~ra 

pastoreo. Los encontramos en 

yula, Zapotitlán de Vadillo, 

los municipios de: Sa· 
Venustiano Carranza, 

Tuxpan, Manual.M. Diéguez, 

Pihuamo. 

3.4.1.2. Uso actual. 

Jilotlán de los Dolores y 

Los 1.1sos actuales que se le da·n a las tierras del .área 

son: agrícolas, pecuario, fruticola y forestal <Cuadl""o 2l. 

Las áreas agricolas se ~xplotan con los cultivos de ma

íz, sorgo, frijol, cebada y trigo, en meno\"" escala las horta-

lizas como calabacita, pepino, eh i 1 e, jitomate; . tomatE' de 

cascara, camote y cac3huctte. 
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CUADRO 2. DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE DEL DISTRITO DE 

DESARROLLO RURAL No. VII DE CD. GUZMAN, JAL. 

RIEGO TEMPORAL PECUARIA FORESTAL OTROS 

H E e T A R E A S 

39 9&4 211 819 491 134 484 952 138 838 

S U P E R F I r T E T O T A L 

FUtNTE: Opto. de Informática del D.D.R. VII Cd. Guzmán, Jal. 

3.5. Zonas agroecológicas 

En el área de estudio encontramos c~atro zonas ag~oeco-

lógicas, que estan definidas en base a la altura sobre el 

nivel del mar y orecipitació,,, que por orden de imp~rtanci~ 

en superficie y r.~orlucción del cultivo del maíz son: 

Bajto.- que comprende altitudes de 1 200 a 1 800 

m.s.n.m., con precipitaciones de 600 a 800 mm de lluvi~ y 

cubre una superficie de 80 000 hectáreas. 

Subtropical.- comprende altitudes inferiores a 1 200 

-
m.s.n.m., con precipitaciones superiores a los 700 mm de llu-

via y cubre una superf1cie de 44 000 hectáreas. 
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Valle~ Altos.- comprende altitudes superiores a 1 800 

m.s.n.m., con precipitaciones mayores a 800 mm y cubre una 

superficie de 28 000 hectáreas. 

Semiárida.- comprende altitudes que oscilan entrr 1 1~~ 

a 1 400 m. s·. n. m. 1 con precipitaciones menores de 500 mm d~ 

lluvia y cubre una superficie d~ 10 000 hectáreas. 

Además se dif~r~ncian por el clima, suelo, t~mperatura, 

t~cnologia disponible y/o usada, infraestructura, organiza-

ción de productores y tenencia de la ti~rra. 

3.b. Cultivos 

En el ciclo primavera-verano de 1992 se sembraron 160 

244 hectárec.s, siendo el 97.8" d~ '"lásico~ y el 2.2Y. de otr-os 

cultivos <Cuadro 3>. 
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CUADRO 3. CULTIVOS ESTABLECIDOS EN EL DIST~ITO DE DESARROLLO 

RURAL No. VII DE CD. GUZMAN, JAL. CICLO P/V 1992. 

CULTIVO S U P E R F 1 C 1 E TOTAL 

RIEGO TEMPORAL 

MAIZ 5 27121 141 &42 14& 912 

SORGO 2 443 22 219 24 &&2 

FRIJOL 548 2 34¿ 2 89121 

CEBADA 945 94!5 

TRIGO 820 820 

OTROS 998 3 017 4 015 

FUENTE: Opto. de Informática del D.D.R. VIl Cd. Guzmán, Jal. 

3.&.1. Cultivo del maíz 

3.&.1.1. Fenología 

La fenologia se define como ia ciencia que estudia los 

fenómenos periódicos de los ve~~·a~~~ y su relación con el 

clima y el tiempo atmosférico. 
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la incidencia ce los factores del medio ambiente y por la 

intervención del hombre en los aspectos técnicos y adminitra

tivos. Conociendo la forma en que afectan los fenómenos cli-

máticos a la supervivencia y producción del maíz, así como 

relacionándolo con las fases del mismo, se pueden delimitar 

los dist:ntos grados de adaptación, rendimiento y el ciclo 

vegetativo que mejor se ajuste a la zona de estudio 

El maíz a lo largo de su ciclo vegetativo, debe de pasar 

por distintas fases; para alcanza,· cada una de ellas, necesi

ta cantidade~ específicas de agua; este factor lo representa-

mas por la precipitación pluvial, el cual dependiendo de la 

distribución y magnitud con que se presente, el ciclo ve&·ta

tivo y el rendimiento se verán aumentados o disminu1dos. 

Las estadísticas indican, que ios problemas más frecuen-

tes que ocasionan siniestros 

sequía. 

son: plagas, granizo, vientos y 

Las plagas que afectan al cultivo en el área de estudie 

son las de la raíz: galli~a ciega y gusano de alambre; plaga~ 

del follaje: pulgón, gusano cogollero y picudos. Se considera 

siniestro cuando el da~o causado por el insecto supere el 

grado aceptado como normal por la fitopatologia del producto. 

les m e- s e ~- d -:..~ J ·.t :: : o , J u l 1 t y 
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agosto. Las áreas más afectadas 

y Huescalapa. 

son los ejidos de Zapotiltíc 

Los s{ntomas que presenta la p1anta al momento de la 

sequía son: pérdida de vigor, amacollamiento y el cambio de 

color verde cenizo de los órganos aéreos. 

En el Figura 5 se presenta la fenología del cultivo de 

maíz en el Area de estudio y a continuación se describen las 

fases más importantes de una variedad intermedia: 

1. Preparación del terreno.- Es importante re~lizar con 

anticipación una ouena preparación del terren~ para que el 

agricultor obtenga mayor rendlffilt:::"11to. 

tima germinación de la semilla, la 

De ello Ot>penue la.óp

mejor distribución del 

aoua de lluvia y efectividad de los fertilizantes, así como 

la facilidad para efectuar cultivos más eficientes. 

2. De & a 10 d~as después d~ la sfembra.- Se presenta la 

emergencia de las plántulas y 

con malas hierbas. 

3. De 10 a 15 días.- La 

no 

aproximadamente, si se cuenta con 

hectárea, se recom!enda rea! :za,-

~·bPn d~ ~ener competencia 

planta presenta cuatro hojas 

más de 5~ 000 plantas por 

un aclar-e-o. En este e-stado 

los daños por granizo son mín1mos, auroque la planta se defa-
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FIGURA ·5. FENOLOGIA DE UNA VARIEDAD INTERMEDIA DE MAIZ. 
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lie por completo, ya que cuenta con capacidad de formación de 

nuevo tallo y hojas. 

4. De 20 a 30 dias.- Se inicia el daño de plagas del 

follaje, la planta empieza con un crecimiento más rápido. Se 

debe inspeccionar si existen deficiencias nutricionales, para 

asegurar un buen desarrollo del cultivo. 

5. De 35 a 45.- La planta presenta 12 hojas aproximada

mente, inicia un rápido y constan~~ aumento del área foliar. 

Termina el per1odo criti~o de1 

~ompetenci~ con malas hierbas. 

cultivo, que debQ estar sin 

&. De 50 a &0 días.- Presenta 1& hojas, requiere canti-

dades elevadas_de nutrientes y humedad, porque la planta se 

está ~reparando en el desarrollo de sus órganos reproducto

res. 

7. De 65 a 75 días.- Presenta 20 hojas, aparecen los 

órganos reproductores masculinos y femeninos y se inicia la 

polinización. 

8. De 80 a 95 días.- La planta requiere de humedad sufi-

ciente, ya que se inició la formación de grane y !as ho;as de 

arriba del jilote son las que determinan ésta etapa; si las 
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~lantas tienen hojas con poco desarrollo, el jilote en forma

ción va ser de ~ama~o chico. 

9. De 115 días.- La planta requiere hume~ad, porque ini

cia la etapa de lechoso-masoso. 

10. De 13~ cías.- El grano esta formado, terminó la eta-

pa de masoso y empieza a perder agua; las hojas de abajo de 

la mazorca empiezan a secarse. 

11. De 150 días.- La planta muestra síntomas de maduréz 

y presenta un secamiento general, 

siológica del grano 

para llegar a madurez fi-

12. De 170 días.- La píanta ~s~á completamente ~eca y el 

grano presentará del 18 al 20~ de humedad. 

~.&.1.2. Variedade• 

Las estadísticas del 

VII, indican que el 52.2~ 

das y el 47.8% de criollas, 

Distrito de Desarrollo Rural No. 

se siembran con variedadas mejora-

esta relación se ha mejorado con 

el paso del tiempo (Cuadro 4>. 

Como ya se mencionó, en el área de estudio encontramos 

~tna diver-cidad de ambientes, determinados principalmente po!"' 
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la altura sobre el nivel del mar y la precipitación; el área 

más importante es la de Bajío y dentro de ella, encontramos 

zonas con diferencias muy marcadas en precip1tación, o sea es 

escasa y mal distribuida hasta temporal eficiente. Sin embar-

go se manejan híbridos precoces, intermedios y tardíos; sin 

tener una mecánica bién definida para su venta. en el área 

Subtropical, encontramos que híbridos de Baji~ son vendidos 

para su siembra sin ninguna restricción. En Valles Altos, la 

situación es más critica, por la poca disponibilidad de hí

bridos mejorados y las siembras son p~ácticamente de v~rieda

des criollas. 

CUADRO 4. SUPERFICIE SEMBRAD~ DE MAIZ EN EL DISTRITO DE 

DESARROLLO RURAL No. V!I DE CU. GUZMAN, JAL. 

A rl o S SUPERFICIE V P. R E D A D E S 

T o T A L M E J o R A D A e R I o L .L A 

-------------------------------------------- ·-·----·--

.1987 150 084 . .., ;:t•Q! 87 774 

lc:l88 155 125 60 678 94 447 

1C)8C) 174 330 83 921 C)0 409 

1990 14'3 498 63 965 85 533 

lc:l'H 146 810 82 159 64 651 

lc:!92 14& 912 7& &84 70 228 

-------- ---------------------------------------------------
FUENTE: Dpto. de Informática del D.D.R. VII Cd. Guzmán, Jal. 
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..i.&.1.3. t:valuacíón de variedades 
1 

El In~t1tuto Nacional de Investigaciopes Forestales y 

Agropecuarlas <INIFAP>, dependiente de la Secretaría de Agri-

cultura y Recursos Hidráulicos <SARH>, es el organismo of1-

cial qu·e real1za las pruebas de variedades, que serán reco-

mer.dadas para una zona determinada, por el Comité Calificador 

de Variedades de Plantas <C.C.V.P.,. ~ nivel nacional 6 por 

el Comité Técnico Estatal de Semillas <CDTESE>, como su nom-

bre lo inc:ca a nivel estatal. 

El área de estudio, coincide ~on el 'rea de irtflu~ncia 

del Campo Experimental " Clavellinas ", dependiente del Cen-

tro de Investigaciones del Pacifico Centro <CIPACl del INI-

FAP; los cuales indican que se realizan pruebas de variedades 

de Universidades ~ casas comerciales, en una sola locali_dad 

en el m~micipio de Gomez _Far.ias, Ja]. Los resuJ~ado• se en-

vian al C.C.V.P. o _al COSTESE, para que deter-minen las varie

dades que se deben incluir en el cuadro básicos de re~~~~~da· 

cienes. 

Sin embargo, la regionalizaci6n que presentan es muy 

amplia, así como el ciclo 

' 
radas <Cuadro 5>. 

vegetativo de los materiales mejo~ 
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CUADRO S. VARIEDADES RECOMENDADAS PARA f.L ESTADO DE JALISCO 
PARA EL CICLO PRIMAVERA-VERANO 1993. 

REGION Y/0 LOCALIDAD 

Cd. Guzmán y regio
nes similar-es 

Cd •. Guzmán, Zapo· 
tiltic, Pihua~ri·~ 
regiones similare; 

VARIEDADES 

AN-447 
B-83 
B-5:5:5 
C-343 
C-38:5 
B-810 

.HV-31.3 
P-3292 
SAN-88 
TB-105q 
TB-7201 
XPM-7948 
VOM-7~?01. 

H-311 
~-430 

AN-444 
A-791 
B-840 
B-850 
C-381 
H-422 
H-433 
MIRANDA-35:5 
P-3204 
P-3230 
P-3242 
P-3288 
P-3428 
P-:50/ 

CICLO VEGETATIVO 

120 DIAS 

135 A 155 OlAS 
120 A 135 DIAS 

!t__,r'!~--.~ SARH- DGPA- SNICS- Variedades recomendadas para el 
Estado de· Jalisco. Ciclo primaYer"a-yerano 1993. 
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IV> RESULTADOS Y DISCUSION 

En el área Ba;ío 

que son: 

encontramos cinco zonas bien definidas 

ll En la cuenca cerrada de las Lagunas de Sayula y Zaco-

aleo de To~re~, solo se deben recomendar variedades 

precoces como el HV-313, ya que encontramos suelos 

pobres, con poca retención de humedad, además ~1 tem-

peral es de 450 mm de lluv1a c~n mala distribución. 

Excepto una· parte los municipio~ de Zacoalco de 

Torres, Teocuitatlán d, Corona, Atovac y Sayula, don-

de encontramos suelos más 

estas J.ocalidades en :ajan 

pesados i¡ 

muy bien 

;:¡rofundos, en 

los híbridos-

intermedios como el B-555; P-3296, P-3288, etc. 

2l En el Valle de Gómez Farias, encontramos que la pre~ 

ClPltación es arriba ~e los 700 mm con buena distri

bución, ~ncajan muy bien los materiales precoces e 

in"ermedios, el mejor híbrioo es el B-840, sin embar-

go se desarrollan bien los híbridos HV-313, P-~2~6, 

B-555, H-311, MIRANDA-355, AN-447, SAN-BB, XPM-7500 y 

XPM-7520. Se debe tener mucho cuidado de no introdu

cir materiales 1012i "- tropic:ales, pot·que encon"r·dmos 

en condicione~ n8r~ales prob!~mas con el ti~On de la 

hoja por Helmintho<o.poriu!!':<_ turcicum, el cual atacc. 
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notablement- cuando los híbridos están en floración y 

los rendimientos se abaten drásticamente. En los 

lamerías el hibr1do que mejor resultados ha obtenido 

·es el HV-313. 

3l La parte baja de Cd. Guzmán, en las cercanías de la 

población, rodeando la Laguna de Zapotlán, son suelos 

con buen contenido ce materia orgánica y lo más :m-

portante, que se cuenta con buen temporal. Los hi-

oridos que mejor re~ultado b~n p~esentado son: ~-84~, 

H-311, P-329&, AN-447, SAN-88, A-791, XPM-750Ql, 

X~M~7520 y medianamente el P-3288 y TB-1059 

41 ~n el Llan~ d~ Lo. Guzmán, encontramos suelos areno

sos fáciles ~o erosionarse y el temporal regular 

(a1>"edeoor &00 mm> y mal distribuido, tenemos que los 

hítlrldOS que deben sembrarse son los 

precoces-i~termedios, ~urnO• ~V-313, P-32%, B-555 y 

C-34:.. 

5} La zona de los depósitos, Las caleras, Zapotiltic y 

Tuxpan, encontramos que el temporal es más benigno, 

ya que llueve alrededor de 700 mm, los híbridos más 

adaptados es el A-7~1, P-507, P-329S y P-3288, en 

algunos puntos con terrenos más profundos <El RincOnl 

se desarrolló bien el B-840. 
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En el área subtropical encontramos dos zonas que son: 

1l Parte dP. los municlplos de Zapotiltic, Tuxpan Y Teca-

lit lán, con buenos suelos y profundos, además buen 

temporal; los híbridos más adaptados son: H-311, 

B-810, A-791, P-3296, P-3288, H-422, H-430 y C-381.-

2l En el Val!~ de Pihuamo y Tonila, encontramos suelos 

de excelente calidad, además de un tempot·al abundante 

(mayor de 800 mml, los híbridos ~ejor adaptados son: 

H-422, H-430, H-433, B-810 1 C-381 y P-3288 

En el área de Valles Altos la situación.es alarmante, 

porque solo el INIFRP realiza investigación formalmente, se 

tiene que la alta nubosidad y la presencia de heladas tempra

nas (pr·imer·a decena de octubre), son los problemas más impor·

tantes que resolver; sin embargo se han adaptado bien lo; 

hibridos H-135, H-(37 intermedi6~ y el H-149 tardío. 



V> CONCLUSIONES V SUGERENCIAS 

Los híbridos de maiz, tienen bien definida su zona de 

adap~dción, pero se siembran equivocadamente por: 

al La falta de regionalización estricta de los hibridos, 

por parte de la Secretaria de Ag~icultura y Recursos 

Hidráulicos. 

bl Esto motiva que las casas comerciales de semill~s, 

vendan sus híbridos en otras zonas. 

el La proliferación de casas comerciales en la región, 

así como la diversidad·de los níbridos que~~ encuen

tran en el mercado. 

dl Falta de ética profesional por oartc de les venderle-

res de las casas e o m e re i al es, porque a ~••"'"'• r_eal 

mente les interesa vender con fines de lucro. 

e> Desconocimiento del comportamiento de los híbridos en 

cierta zona por los productores. 

fl Falta de coordinación de las dependencias del gobier

no federal y estatal, para d1fundir los res1.tltados d,;-
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investigación y de evaluación de los híbridos en el 

COTESE ~ C.C.V.P. 

g> Implementar un mecanismo, 

ciales, respondan por su 

para ql&e las casas comer

producto, para que no argu-

menten la baja productividad 

productor. 
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