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!. INTRODUCCION 

El cultivo del maíz (Zea Mays L.) pertenece a la familia 
de las gramíneas, tiene profundas raíces en la historia 
de nuestra agricultura, y ha sido el elemento fundamental 
para la definición de la poi í t ica para el desarrollo 
socio-económico del agro. 

Su evolución se ha dado en un contexto en el que la 
extensión de recursos del campo en favor de la industria, 
ha trenado el desarrollo agrícola, especialmente a partir 
de la industria, ha frenado el desarrollo agrícola, 
especialmente a partir de la segunda mitad de la década 
de los 60's "Al Interior del Sector", cedió la misma 
situación de privilegio a las actividades ganaderas y a 
los cultivos rentables económicamente, en detrimento de 
la producción de granos básicos como maíz y friJol 
principalmente. 

De hecho este cultivo ocupa más del ~O% de la superficie 
agrícola nacional; es la más importante fuente de empleo 
e Ingreso para la población rural; y es uno de los 
principales componentes del consumo popular de la 
población. 

A través de los años, el Estado de Jalisco ha sido uno de 
los mayores productores de maíz del país, varias razones 
explican esta situación; además de las mencionadas en el 
párrafo anterior, son las condiciones agroctimáticas con 
que se cuenta, que resulta favorable para la producción 
de este cultivo. 

Se calcula que en el ciclo primavera-verano 1992, en el 
Estado existe una superficie aproximada de 1'700,000 Ha. 
en la producción de diferentes cultivos, ocupando este 
grano al rededor de 698,000 Ha. que representa el ~1% de 
la superficie total, de donde se estima una producción de 
2' 100,000 Ton., lo que nos da un rendimiento de 3.008 
toneladas por hectárea, por encima de la media nacional 
que se estima sea de 2.4 Ton. por hectárea. 

Estos datos nos hacen pensar que este será un buen año 
para los productores de maíz del Estado. 

En el Municipio de Villa Corona, según datos estadísticos 
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en este ciclo 
se sembraron con maíz aproximadamente 3, 366 Ha. , es t 1 man
do una producción de 10,098 Ton., es decir, 3 Ton./Ha. Jo 
que nos muestra un rendimiento similar al del Estado, 
rendimiento que se obtiene a pesar de que todavía gran 



número de productores utiliza semillas criollas para la 
siembra, de las cuales se obtienen baJos rendimientos. 

En el presente trabaJo, llevado a efecto precisamente en 
este Municipio, se hace el estudio de varias variedades 
meJoradas, algunas ya conocidas por los productores de la 
zona y otras de nueva introducción, que se establecieron 
a manera de "Parcelas Demostrativas". 

Esto, con el fin de que pudieran ser observadas por el 
mayor número posible de agricultores, para demostrar en 
forma visual y cuantitativamente las ventajas que tiene 
la utilización de variedades meJoradas en la siembra de 
maíz, y de esta forma se logre aumentar el rendimiento 
promedio del municipio; haciendo un poco más rentable el 
cultivo, ya que las condiciones ambientales hacen poco 
posible el cultivar otros vegetales. 
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I I. OBJETIVOS 

Uno de los objetivos del presente trabajo es conocer la 
importancia de las variedades mejoradas para esta región, 
considerando que todavía hay productores que utilizan 
semillas criollas. 

Realizar una descripción general del procedimiento de la 
siembra hasta la cosecha del cultivo de maiz en este 
Municipio, comparar el beneficio costo de acuerdo a la 
inversión realizada. 

Establecer una comparación de rendimientos de las 
variedades: B-8~0, B-8~~. P-3288, C-3~3, P-3296 o 3292, 
P-3~28 y XIG-66 su comportamiento e importancia en la 
zona comparándolas con un testigo (criollo blanco) en 
donde tradicionalmente siembran los productores. 

Conocer cual es el Potencial Productivo del Municipio 
haciendo una descripción general de cada uno de los 
factores que Influyen en el desarrollo Socio Económico 
del mismo. 

Analizar la investigación generada por innumerables 
trabajos de maiz, realizados en el Estado, considerando 
que han aportado información valiosa para la realización 
del presente, esperando sirva de base para los trabajos 
subsecuentes que se realicen en la región. 

3 



111. REVISION DE LITERATURA 

3.1. Origen 

El origen del maíz se pierde en la antigüedad, la planta 
esta sumamente especializada y no podría reproducirse por 
si misma sin la ayuda del hombre. 

La mazorca está construida especialmente para producir 
elevados rendimientos de grano bajo la protección del 
hombre. Sin embargo, el cultivo carece de un mecanismo 
satisfactorio para dispersar la semilla y tiene escaso 
valor de sobrevivencia en la naturaleza. 

El maíz silvestre no ha sido encontrado nunca por el 
hombre moderno, nadie sabe cuando se originó esta 
importante planta, aunque se sabe que esto debe haber 
ocurrido hace miles de años. 

Debido a la gran diversidad de formas nativas encontradas 
en la región se cree que el maíz pudo originarse en los 
altiplanos de Perú, Bolivia y Ecuador. Otros inves
tigadores piensan que el maíz se originó en el sur de 
México y Centroamér ica. ( 8). 

Según M. Martínez, esta conocida planta ha tenido enorme 
Importancia en México desde tiempos muy remotos, es 
originarla de América. Se han reconocido 25 razas los 
cuales incluyen gran número de formas que se distinguen 
por el color, tamaño, etc. (~). 

3.2. Descripción botánica 

PRONADRI: (1985), indica que al igual que otras plantas 
cultivadas, el maíz presenta una variabilidad fenotípica, 
debido a sus características genéticas que responden a la 
diversidad de ambientes en que se cultiva. 

Es así que en México se pueden observar plantas adultas 
de maíz con alturas inferiores, medias o mayores de 
cuatro metros; cambia también el tamaño y el número de 
hojas, la forma y el tamaño de las espigas y de las 
mazorcas, así como de las raíces y los entrenudos, se 
dividen en subespecies, de acuerdo con la estructura de 
sus granos. 

zea Maiz lndurata o Maíz Cristalino; tiene un endospermo 
duro y grano de almidón compacto, es conocido en otros 



países como maíz Flint. Es usado en alimentación y como 
materia prima para la obtención de alcohol y almidón. 

Zea Maiz Almylacea o Maíz Almi lacee. Tiene endospermo 
blando el almidón de sus granos no es compacto y se 
cultiva en peque~a escala. 

Zea Maíz Everta, Maíz Reventador o Palomero. Tiene granos 
peque~os, su endospermo es muy duro y revienta al 
tostarse formando palomitas o rosetas. 

Zea Saccharata o Maíz Dulce. Su endosperma tiene alre
dedor de 11% de azúcar, al secarse toma un aspecto 
arrugado, también es adecuado para el consumo humano. 

Zea Maíz Tunicata o Maíz Tunicado. El grano puede tener 
varios tipos de endospermo se identifica por la presencia 
de glúmelas bien desarrolladas ~ue cubren el grano. 

Zea Maíz Cerea o Maíz Cereo. Se distingue por su endos
permo cereo, su almidón esta compuesto por amllopectina 
y excluye la amilosa; se utiliza en la elaboración de 
budines, gomas y adhesivos. (9). 

3.3. Contenido de nutrientes 

PRONADRI: (1985). En lo que respecta al 
nutrientes una ración de 100 gramos, 
ki localorías y 8.1 gramos de proteínas 
ubicándose un punto intermedio respecto al 
que aportan 330 y 361 kilocalorías y 10.2 
proteínas respectivamente. 

contenido de 
contiene 356 
en promedio; 
trigo y arroz 
y 7. 4 gr. de 

En cuanto al contenido de grasas el maíz es superior a 
estos cereales con 4.8 gr. mientras que en carbohidratos 
es ligeramente inferior con 71.3 gr. 

El maíz es de los cereales que mayor transformación 
industrial registra obteniéndose harinas, féculas, 
nixtamal y tortillas, las cuales son de gran importancia 
en la alimentación nacional. 

En la preparación del nixtamai, el maíz sufre altera
ciones químicas que elevan sus calorías de 356 a 377 
kllocalorías disminuye sus proteínas de 8.1 a 7.1 gr. 
aunque en este último caso elevan su calidad y propician 
concentraciones de niaclna más eficientes para la 
nutrición humana. (9). 
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3.4. Morfología del grano y la planta 

Según POEY DIAOO (1978): El grano de maíz esta compuesto 
por teJidos y órganos muy especializados, lo cual esta 
asociado a características físicas y químicas que 
resultan en diferencias notables en la constitución final 
de las partes del grano. 

El conocimiento del desarrollo y constitución final de 
cada uno de estos tejidos y órganos, contribuirá a ubicar 
los conceptos sobre los factores nutritivos y del 
rendimiento que se discutirán más adelante. 

a) ONTOCENIA. El grano de maíz es el producto de una 
fert 1 llzación de núcleos haploldes que tienen lugar en el 
saco embrionario que se encuentra enclavado en la 
superficie del raquis de la mazorca. 

Al desarrollarse los núcleos tusionados, se forman 
separadamente, el endospermo y germen, mientras que el 
pericarpio se desarrolla del crecimiento de las paredes 
del ovario. 

b) ENDOSPERMO. Generalmente esta estructura contribuye 
con el 80-8.5% del peso total del grano; su función 
metabólica es la de abastecer reservas alimenticias para 
el proceso de germinación del embrión y desarrollo 
inicial de la plántula. Esta constituido por células de 
paredes delgadas que contienen granos de almidón y 
proteínas. 

e) GERMEN. Este órgano contribuye generalmente con el 
10 al 1.5% del peso seco del grano y su función biológica 
es la de producir una nueva planta bajo condiciones 
ambienta 1 es apropia das para e 1 e re e i miento y di feren
ciación de sus tejidos. 

Se encuentra ubicado en la base del grano, en forma 
aplanada y adyacente al endospermo. Su estructura esta 
constituida por un eJe principal, vertical a la base del 
grano, formado por la radícula y la plúmula. 

d) PERICARPIO. Este tejido contribuye aproximadamente 
con el 6% del peso total del grano y corresponde a la 
pared ovárica que después de desarrollada y transformada 
cubre totalmente el grano de maíz. 

Sus funciones biológicas principales, son: aislar 
teger los procesos citogenéticos que resultan 
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formación del germen y endospermo y los metabólicos que 
permiten posteriormente la germinación y desarrollo de la 
nueva planta. 

la planta de maíz puede definirse como un sistema 
metabólico que produce principalmente almidones y 
proteínas mediante órganos especializados. 

Estos convierten la energía solar en energía química para 
que con Juntamente con otros elementos absorbidos del 
suelo, el aire y el agua puedan sintetizar, translocar y 
por último almacenar los productos elaborados. 

El sistema compuesto de holas, raíces, tallos y frutos 
!granos) dividen su desarrollo en dos etapas principales. 
En la primera, o ciclo vegetativo, se diferencian o 
crecen los tejidos hasta la aparición de las estructuras 
florales. 

La segunda etapa se inicia cuando la planta logra 
fecundar sus estructuras femeninas, comenzando entonces 
el desarrollo de las mazorcas y granos. Esta etapa de 
gran actividad en síntesis, translocación y depósito de 
productos elaborados, se conoce como ciclo reproductivo. 

El maíz ha desarrollado morfologías características y 
diferencias en la longitud de sus ciclos vegetativos y 
reproductivos en la longitud de sus ciclos vegetativos y 
reproductivos como consecuencias evolutivas de la 
selección natural y la domesticación. 

Así se pueden identificar genotipos que se han adaptado 
a zonas ecológicas específicas. (8). 

3.5. Condiciones para su cultivo 

PRONADRI: (1985). Menciona que el maíz crece rápidamente 
y tiene buenos rendimientos en climas cálidos cuyas 
temperaturas varían entre 20 y 30°C. y con un suministro 
de agua abundante como tropical o subtropical húmedo. 

Las necesidades de agua para la evapotranspiración en el 
cultivo van de 400 a 800 mm. las áreas en donde se pueden 
lograr buenas cosechas deben de disponer de una precipi
tación bien distribuida y que acumule más de 800 mm. 
entre mayo y noviembre. 

El maíz es sensible al granizo y heladas que afectan al 
75% del territorio nacional y le son pocas las zonas 
áridas que abarca el 50% de nuestra superficie. (9). 
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3.6. Clima 

R. ALORICH y R. LENG: (197'+). Requiere climas Cá.lldos, 
con una temperatura Ideal más baJa de lo que mucha gente 
piensa, 23.9 a 29.4°C. de acuerdo con esta cifra, la 
reglón central de la "Zona del maíz" a menudo es demasia
do cálida, aunque en general sus temperaturas son más 
favorables que las de cualquier otra reglón. 

El efecto general de la temperatura para la estación 
puede mostrarse como "Días Grado" o "Unidades Calor", 
utilizando J2.8°C. como punto de partida, pues el maíz 
difícilmente crece a temperaturas inferiores. 

La mayoría de los productores creen que el maíz crece 
meJor cuando las noches son cálidas. Al contrario, en las 
noches cálidas, el maíz utiliza demasiada energía en la 
respiración celular. Por esta razón, son ideales las 
noches frescas, los días soleados y las temperaturas 
moderadas. 

Las temperaturas diurnas, 
determinan en gran parte 
recibida por el cultivo. 

la radiación y 
la eficiencia de 

la humedad 
la lluvia 

Cuando las temperaturas y la radiación son altas y la 
humedad relativa es baJa, se produce una mayor evapora
ción de agua desde la superficie del suelo y desde las 
hoJas (se llama transpiración a la evaporación por las 
hoJas). 

Por esta razón la cantidad de lluvia registrada durante 
la estación de crecimiento no basta para Juzgar si el 
suministro de agua será favorable para el cultivo. (J). 

3.7. Suelo 

Este cultivo se da en casi todos los tipos de terrenos 
con meJores características para el cultivo, son los de 
suelo franco y profundo de aluvión en las vegas de los 
ríos y los márgenes cubiertos por una vegetación abundan
te, puede ser cultivada aún en pendientes cercanas al 
2,%., ( 12). 
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3.8. Principales clases de maíces 

Según M. MARTINEZ: (1979). Existen diferentes maíces que 
se diferencian o distinguen por el color, tamaño, etc. 

Maíz cacahuazintle 
Maíz correcamlnos 
Maíz coyote 
Maí2: de diente 
Maíz dulce 
Mai2: de Guinea 

3.9. Siembra 

Maíz del monte 
Maíz muchlto 
Maí2: de palomitas 
Maíz reventador (4) 
Maíz silvestre 
Maíz de Texas 

Una buena siembra es uno de los requisitos fundamentales 
para obtener una buena cosecha. Por eso, antes de sembrar 
se deben considerar diversos aspectos, tales como el tipo 
de semi !la, la época, la densidad y los métodos de 
siembra. 

La época de siembra del mai2: varia de acuerdo con las 
condiciones de la región y con la variedad de semilla. 

En el !mas templados, la siembra se efectúa después de las 
helada. En el !mas semi áridos, se siembra al inicio de la 
estación de lluvias. En ambos casos se debe esperar a que 
la temperatura del suelo alcance 10°C. 

Densidad de siembra, ésta depende también del clima, de 
las condiciones del suelo y de la variedad de semilla. La 
densidad varía de 40,000 plantas por hectárea para 
eJemplares grandes y hasta 120,000 plantas por hectárea 
para maíz forrajero. 

Los híbridos tienen aproximadamente 3,000 semillas por 
Kg. dependiendo del tamaño de la semilla. Se necesita de 
15 a 20 Kg. de semilla por hectárea para lograr una 
densidad de .50,000 plantas por hectárea, o sea, cinco 
plantas por metro cuadrado. 

De las variedades enanas, se necesitan 2.5 Kg. de semillas 
para 70,000 plantas por hectárea, o sea, siete plantas 
por metro lineal. 

Para las variedades de forraJes, se requieren 120,000 
plantas por hectárea. Para obtenerlas, el productor debe 
sembrar 50 Kg. de semilla para una hectárea. (7). 
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3.10. Protundldad de siembra 

La profundidad de siembra depende principalmente de la 
humedad del suelo y de la necesidad de anclaJe de la 
planta. 

En suelos húmedos y fríos, se siembra a una profundidad 
de 5 cm. o menos, en suelos secos, arcillosos, se siembra 
a una profundidad de hasta 7 cm., en suelos de estructura 
ligera, arenosa, se puede sembrar a una profundidad de 
hasta 10 cm. para que la semilla quede en contacto con la 
humedad y para obtener un adecuado anclaJe de la planta. 
Según la profundidad de la siembra, los mesocótilos son 
de diferentes longitudes. 

Al sembrar a una profundidad excesiva, se provoca una 
prolongación Innecesaria del mesocótllo, que a su vez, 
puede causar el agotamiento de las reservas de la 
semlll a. ( 7) • 

3.11. Principales variedades 

Las utilizadas para este año en la reglón de TlaJomulco 
de Zúñiga y Villa Corona, Jalisco son: HV-313, M-355, B-
840, C-381, A-791,M P-3288, P-507, H-311. (6). 

3.12. Fertilización 

El maíz requiere un mane io adecuado en cuanto a la 
fertilidad del suelo. Especialmente los híbridos de maíz 
necesitan gran cantidad de fertilizantes, para que 
alcancen un alto rendimiento. 

Un cultivo de maíz, que produzca cuatro toneladas de 
granos por hectárea, requiere las siguientes cantidades 
aproximadas de elementos esenciales: 

110 Kg. de nitrógeno 
40 Kg. de fósforo 
80 Kg. de potasio 

7 Kg. de calcio 
6 Kg. de manganeso 
6 Kg. de azufre 

El maíz forraJero necesita aproximadamente 20 Kg. más 
de fósforo y 120 de potasio. El agricultor debe resti 
tuir gran parte de estas cantidades de fertilizantes al 
suelo, para mantener constante la fertilidad de éste. 
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Las fuentes disponibles de fertilizantes son el estiér
col, el abono verde y los fertilizantes inorgánicos. 

El maíz necesita una buena cantidad de nitrógeno para 
alcanzar su máximo rendimiento. El período de demanda 
máxima de este nutriente se presenta desde 10 días antes 
de la floración, hasta 25 días después de ella. Los 
requerimientos de nitrógeno durante el segundo mes 
después de la siembra son bajos. 

la cantidad de nitrógeno que se va a aplicar depende de 
la densidad de siembra, de la condición del suelo y de la 
cosecha anterior. Se aplican de 80 a l/1.0 Kg./Ha. de 
nitrógeno para los híbridos y de ~O a 70 Kg./Ha. para 
variedades locales. (13). 

3.13. Principales plagas del maíz 

SARH: (1980). Menciona que el maíz es una de las prin
cipales fuentes alimenticias de la familia mexicana y su 
consumo por persona es de 180 Kg. anuales. 
En su cultivo intervienen aproximadamente 3.5 millones de 
campesinos, lo que significa que un habitante de cada~ 
económicamente activo es productor de maíz en México. 

Del total de la superficie que se dedicó al cultivo del 
maíz el 75% esta suJeto a las condiciones imprescindibles 
del temporal así como una serie de factores 1 lml tantes 
entre los que se encuentran los problemas de plagas y 
enfermedades, las cuales en algunas ocasiones llegan a 
mermar considerablemente la cosecha y causar grandes 
pérdidas del grano durante su almacenamiento si no se les 
combate en la forma debida. (11). 

Araña Roja. Oligonychys (Paratetranychus) Mexicanus y O. 
St ickneeyi (Arachnida) La ninfa y el adulto chupan Jos 
Jugos de las hoJas. 

Dlábroticas o Catarinitas Diábrotlca Undecim Punctata 
(Coleoptera Chrysomel idae). la larva ataca la raíz y 
perfora la base del tallo y el adulto come las hojas 
aguJerándolas, así como los caballitos y elotes tiernos. 

Barrenadores del tallo. Neotropical Zeadlatrea (diatraea) 
Lineolata, Sub-Occidental Zea Diatraea (Dlatraea) 
Grandlosella Suriano Zeadiatrea (Diatraea) Mullerella 
Lepldotera: Crambidae. la larva barrena al tallo. 

Chapulines Sphenarlum Purpurascens y Melaroylos Spp. 
(Orthoptera: Acrídldae). la ninfa y el adulto se al!
mentan de las hojas. 
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Gallina ciega Phlllophaga Spp. (Coleoptera: Scarabaer
dae). La larva ataca a la raíz. 

Gusano Cogollero Spodoptera (Laphygma) Pruglperma 
(Lepldoptera: Noctldae). La larva se alimenta de las 
hoJas del cogollo y ocasionalmente barrena el tallo y los 
elotes por la parte Inferior. 

Gusano Medidor Moclo Latlpes (Leptdoptera: Notuldae). La 
larva come las hoJas. 

Gusano Peludo Estlgmene Acrea (Lepidoptera: Arctlldae). 
La larva se alimenta de las hoJas. 

Gusano Soldado Pseudaletia (Cirphis) Unipuncta (Lepi
doptera: Noctutdae). La larva ataca las hoJas. 

Gusano Trozador Agrostis Ipsilon. Chorlzagrostis Auxl
liaris, Feltia (Agrostls) Subterráneo, Peridroma Saucía 
y Prodemla Latifsacia. La larva troza las plantas 
tiernas, arriba de la base del tallo. 

Trlps o Tabaquillo Frankliniella Occidentalis, F. 
Williamsi y Hercothrls Phaseoll (Thysanoptera: Thidae). 
La ninfa y el adulto extraen los Juegos de las hoJas. 
( 11 ) • 

3.14. Problemas no parasitarios 

POiiY DIAGO: ( 1978). El maíz es suscept lb le a algunas 
enfermedades no parasitarias que generalmente se asocian 
con síntomas en el tallo y las hoJas. listos males pueden 
ser causados por excesos y da~os químicos, deficiencias 
de nutrientes, factores ambientales, contaminantes del 
aire y por otros factores. 

Por eJemplo: Ciertas deficiencias de clorofila de las 
plántulas se manifiestan durante periodos de baJas 
temperaturas. La baJa Intensidad de la luz y las bajas 
temperaturas a menudo ocasionan la manlfestact6n de los 
tipos vlrescentes o verdosos. 

51 calor y la sequia causan el quemado de las hoJas y 
dtsmtnuct6n de los rendimientos. Las deficiencias de los 
minerales generalmente producen síntomas característicos. 
Los contenidos bajos de magnesio, potasa y de otros 
elementos con frecuencia resultan en crecimiento y 
comportamiento anormales. (8). 
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3.15. Principales enfermedades del maíz 

Carbón de la Espiga (Sphacelotheca Relliana) del maíz. 

Sintomatología 

Los síntomas más notables son el desarrollo anormal de 
las espigas, las cuales aparecen maltormadas y con un 
desarrollo excesivo se aprecian en la espiga masas de 
esporas negras que desarrollan dentro de las florecillas 
y en la mazorca se observan masas negras de esporas que 
rodean los haces vasculares desgarrados, que son visibles 
al abrir las brácteas de la mazorca. 

La Infección causada por este fltopatógeno es de origen 
sistemático, o sea que penetra a las plántulas por las 
raíces o hlpocótllo sin que se aprecien síntomas; sin 
embargo en la etapa fenológica de floración en lugar de 
formarse las espiguillas se forma una masa negra de 
esporas (Tellosporas l, de Igual manera sucede en la 
mazorca. 

Ciclo de enfermedad y epidemiología 

Las agallas que se formaron tanto en la espiga como en la 
mazorca se rompen con facilidad cuando el cultivo madura, 
caen al suelo y después de un período de reposo germinan 
e Infectan a las plántulas, probablemente la elongación 
del hlpoc6tllo o Inmediatamente después de la emergencia 
de las plantas. 

lil desarrollo de este patógeno es intracelular, conti
nuando por los tejidos merlstemáticos y penetrando en los 
primordlos florales. 

Inmediatamente después de la definición de espigas y 
mazorcas los hongos crecen con mucha rapidez en las 
plantas florales en desarrollo y agotan el espacio y los 
elementos nutritivos, para luego formar las agallas que 
contienen las teliosporas. 

La Infección máxima por este fltopatógeno ocurre cuando 
la temperatura del suelo es de 21 a 28°C. y la humedad 
del 15 al 30'll.. 

El grado de infección del carbón de la espiga, esta 
determinado por: lil uso de variedades susceptibles, la 
incorporación al suelo de plantas infectadas, el in6culo 
que permanece en el suelo de la cosecha anterior es 
suficiente para causar una alta incidencia de la enfer
medad. 
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Las esporas pueden sobrevivir hasta diez años. Existen 
dos razas de este fltopatógeno, una ataca a maíz y la 
otra a sorgo y algunos pastos. 

control 

a) Eliminar del mercado las variedades susceptibles. 
b) Quema de residuos de lotes infectados. 
e) Destrucción de plantas enfermas antes de la 

cosecha. 
d) Rotación de cultivos. 
e) Uso de variedades resistentes. 
f) Fechas de siembra (escapa). 
g) Tratamiento a la semilla con fungicidas 

sistemáticos. 

- Baytan 150 Fs S Ml./Kg. 
- Vitavax 200 6.5 Ml./Kg. (2). 

Carbón común (Ustilago maydís) del maíz 

Sintomatología 

Bl síntoma pr i nc 1 pal para d 1 agnos t 1 car esta enfermedad es 
la presencia de agallas de color blanco parcialmente 
cubiertos por las brácteas de la mazorca. En lugar de 
formarse la mazorca, se aprecian las estructuras ante
riormente descritas. 

Este fltopatógeno puede Infectar tallos, hoJas, mazorcas 
y espigas siendo más severa en plantas Jóvenes, en 
plantas adultas infecta a las yemas axilares, flores 
Individuales de la espiga así como también a hoJas y 
tallos. 

Ciclo de la enfermedad y epidemiología 

El hongo inverna en forma de teliosporas (estructuras de 
resistencia), en los restos del cultivo y en el suelo; en 
los cuales permanecen viables de S a 7 años. 

En la primavera y verano cuando existen condiciones de 
humedad y temperatura óptimas al fitopatógeno, las 
teliosporas germinan y producen basidiosporas, que se 
dispersan con el aire y la lluvia hacia los teJidos del 
maíz. 
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La temperatura óptima para la germinación de las clami
dosporas es de 17 a 33°C. las lluvias escasas al prin
cipio del desarrollo de la planta y posteriormente 
lluvias moderadas son muy favorables para el desarrollo 
de la enfermedad. 

Las plantas con totomoxtles que cubren bien la mazorca 
son menos afectadas que aquellas que no la cubren. Los 
suelos ácidos favorecen la germinación de las clamidos
poras. 

Control 

-Destrucción de plantas enfermas (quemarlas). 
- Rvltar abonar el terreno con estiércol de animales 

que se alimentan con plantas enfermas. 
-Rotación de cultivos. 
-Utilización de variedades resistentes. 

H-311, Hv-313, PIONNBR-3288. (10). 

Mildiu (Sclerophthora macrospora) del maíz 

Sintomatología 

Los síntomas varían de acuerdo a la especie de mildiu, la 
etapa de infección y grado de colonización del hongo. La 
enfermedad puede manifestarse en plántula o en las 
inflorescencias del maíz dando los síntomas de "Punta 
loca"; la cual provoca una malformación de la inflores
cencia masculina y femenina, generalmente se presenta una 
filodia parcial o total. 

Bn las hojas los síntomas típicos son: Plantas cloróticas 
achaparradas, las hojas presentan un bandeado clorótico 
y se aprecia un crecimiento velloso en el haz o envés de 
las hoJas. 

Ciclo de la enfermedad y epidemiología 

Las esporas del hongo pueden sobrevivir por varios años 
en los residuos de cosecha o en el suelo, también pu~ 
den encontrarse sobre las superficies de las semillas. 

Las esporas estimuladas por los exudados radicales 
germinan e infectan las raíces de las plantas Jóvenes, el 
micelio se desarrolla sistemáticamente en el interior de 
la planta. 

Los esporangios son producidos sobre las holas solo 
durante la noche, cuando la temperatura es de 18 a 21°C. 
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y la humedad ambiental {rocío) permanece sobre las holas 
por varias horas y son llevados a otras plantas por el 
viento. 

Control 

-Utilización de variedades resistentes. 

- Destrucción de residuos de cosecha. 

- Control de maleza. 

- Evitar excesos de humedad en el suelo 

Pudrición del tallo (Fusarium moniliforme, F. graminea
L.Wll) del maíz 

Sintomatología 

Los tallos de las plantas de maíz que son afectados por 
estos tltopatógenos se aprecian de color café obscuro, sl 
apretamos el tallo se siente flácido, debido a que el 
hongo destruye los haces vasculares. Cuando Inicia la 
infección se aprecian en el tallo zonas de infección de 
color caté obscuro. 

Un ataque severo de este hongo puede ocasionar acame del 
cultivo de maíz y como consecuencia una pérdida drástica 
del rendimiento. 

Ciclo de la enfermedad y epidemiología 

Bl inóculo primario de FUSARIUM Spp. Consiste de coridios 
y micelio los cuales Invernan en los cultivos. Se puede 
encontrar en la semilla, aire y en el suelo. 

Los propágulos no son capaces de sobrevivir más de tres 
meses en ausencia de residuos de la planta y la sobre
vivencia en estructuras como clamidosporas no son 
detectadas comúnmente. 

El hongo penetra a las raíces y tallos por entradas 
naturales (estomas, hidatodos, etc.) o a través de daños 
causados por maquinaria, insectos y otras causas. 

La severidad de la enfermedad se incrementa con el frío, 
condiciones de humedad, seguidas por un período de calor, 
el ima seco o por tensión por humedad en la etapa de 
floración. 

16 

'.-. 



Control 

-Reducir la tensión por humedad, especialmente en la 
etapa de floración. 

- Control de Insectos. 
- Control de malezas. 
-Balance de fertilidad (relación N:K de 1:1). 
- Densidad de población adecuada. 
-Utilización de variedades y/o híbridos resistentes. 

( 5). 

3. 16. tosecha 

El maíz se cultiva con diferentes propósitos, tales como 
producción de forraJes verdes y ensilajes para el consumo 
animal, producción de granos secos, o como hortaliza en 
forma de elotes para el consumo humano. Algunos ejemplos 
de productos de maíz son los siguientes: 

Elotes son mazorcas de maíz dulce, los granos se en
cuentran en estado de leche. Su masa es blanda. Los 
elotes se consideran hortalizas para el consumo humano. 

Granos secos. Estos se obtienen por medio del desgrane 
de las mazorcas maduras y secas. Los granos secos 
adquieren lustre y se ven brillantes. Al momento de la 
cosecha, la planta misma comienza a ponerse amarilla. 
( 7). 

3.17. Comercialización 

En los paises en vías de desarrollo muchos agricultores, 
el lentes potenciales, son escépticos respecto a los 
méritos de los híbridos de maíz. Los agricultores 
convencidos del valor de los híbridos aceptados con 
frecuencia encuentran difícil evaluar las pretensiones 
formuladas para eJemplares de reciente formación o no 
fami 1 iares. 

Varios factores importantes que ayudaban en la distri
bución y ei uso de semilla híbrida comprenden: La 
selección de híbridos, la investigación sobre el maneJo 
del maíz y las asociaciones para el comercio de semillas. 
( 13). 
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IV. MATERIALES Y MéTODOS 

4.1. Monografía del Municipio de Villa corona 

4.2. Localización 

El Municipio de Villa Corona, se localiza en la región 
centro del estado de Jalisco, en las coordenadas 20°14' 
30 11 Y 20°33'00" de latitud norte y 103°49'00" de long_!. 
tud oeste, altura entre 1,330 a 2,400 m.s.n.m. Limita 
al norte, con el Municipio de Tala: al sur con zacoalco 
de Torres; al oriente con Acatlán de Juárez Y al po
niente con san Martín Hidalgo, se divide en siete 
localidades de las cuales las más importantes son Villa 
Corona, Estipac y Atotonilco el Bajo. 

4.3. Hidrografía 

Conforman sus recursos hidrológicos los arroyos: Zarco, 
Colorado, La Compuerta y Corral Palso, La Laguna de Ato 
tonilco y los manantiales de aguas termales de Chimulco 
Agua Caliente, él Tular, Las Delicias, Las Brisas, Las 
Termas y Los Veleros; Presas de Estipac, La Cañada, La 
Ciénaga, Las Tuzas y El Tecuán, Monte Negro y La Guita
rr i lla. 

4.4. Clima 

El clima en el Municipio es semiseco y semicálido, sin 
estación invernal definida; los meses más calurosos son 
mayo y junio. Su temperatura media anual alcanza un 
promedio de 20.5°C., con una precipitación pluvial que 
oscila entre los 711 y 874 milímetros. 

El promedio de días con heladas es de 4.4 al año. Los 
vientos dominantes son de dirección sureste, su régimen 
de lluvias es en los meses de junio, jul lo y agosto. 

4.5. Orografía 

Villa Corona se sitúa en una zona de relieves planos, 
con altitudes entre 1,330 y 1,500 m.s.n.m. correspon
dientes al extremo de la Sierra de Tapalpa. 

Al norte se hayan el Cerro Chino y él Gavilán con elevª 
clones entre los 1,650 a 1,750 metros; al sur se encuen 
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tran: Cerros Bola, oJo de Agua y Los Novillos en donde 
hay alturas hasta 2,000 y 2,~00 m.s.n.m.; el resto son 
!Offia§ y faiOd§ ó~ lo§ cerros antes mencionados. 

~.6. Clasificación y uso del suelo 

Los tipos de suelos predominantes son: Teozem Háplico, 
Vertisol Pélico y Regosol Eútrico y Solonchac, los prin 
cipales usos del suelo son: agrícola y agostadero, la 
tenencia de la tierra en su mayoría corresponde a eJido 
aunque existe una considerable superficie de pequeña 
propiedad y colonia agrícola. 

~.7. Flora y fauna 

La flora esta compuesta de Huizache, Tepemezquite, Gu! 
sima, cuate, Múchil, Mezquite, Roble, Ocote, Nopal, 
Pitayo, etc. Su fauna por tlacuache, conejo, ardi
lla, coyote, venado, etc. 

~.8. Población en el Municipio 

La población total del Municipio, según censo de pobla
ción 1990, asciende a 35,000 habitantes cifra que repr~ 
senta el 0.35% de la población total del Estado y el 
0.233% de la nación. Con una tasa media anual de cr~ 
cimiento de 1.6%, se estima que para el año 2000 la 
población llegue a 52,000 habitantes. 

La densidad de población es de 86 habitantes por kilóm~ 
tro cuadrado. La mayor concentración del Municipio se 
da en Estipac, Atotonilco el BaJo y Villa Corona. 

El Municipio de Villa Corona cuenta con una proporción 
numerosa de población joven, contrastando con la pobla
ción mayor de 65 años, con una distribución proporcio
nal en ambos sexos. Un mayor porcentaJe de la población 
corresponde a población urbana. 

~.9. Educación, cultura, recreación y deporte 

El Municipio cuenta con centros de educación preescolar 
primaria, secundaria general y técnica, escuela normal 
de campo así como instituto comercial y preparatoria. 

Cuenta con algunas canchas de fút-bol, volibol y balon
cesto. Existen balnearios de aguas termales; también 
cuenta con cines, plaza cívica y plaza de toros. 
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4.10. Salud 

La salud en el Municipio de Villa Corona esta a cargo 
del Departamento de Salud del Gobierno del Estado, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y médicos 
particulares. 

4.11. Vivienda 

La tenencia de la vivienda en su mayoría es privada, 
contando casi en su totalidad con servicios de agua 
potable, energía eléctrica y drenaje. 

Las principales características de las viviendas de Vl 
!la Corona son: techo de concreto o similares, casas de 
teja y adobe. 

Los materiales que actualmente se utilizan en la cons
trucción son el ladrillo, el tabique, así como materia
les de acero como vigas, varillas, alambrón, etc. 

4.12. Comunicaciones y transportes 

El Municipio cuenta con excelente vía de comunicación y 
se comunica por la carretera pavimentada Guadalaiara
Barra de Navidad; el resto son caminos empedrados y de 
terracería. 

El Municipio, cuenta con servicios de correo y teléfono 
integrado al sistema lada, recibiendo señales de teievl 
sión. Tiene excelente servicio de transportación forá
nea y el transporte local esta formado por taxis. 

4.13. Servicios públicos 

El Municipio, ofrece a sus habitantes los servicios de 
energía eléctrica, agua, drenaje, centros recreativos, 
deportivos, mercados, rastro, panteón, vialidad, trans
portación y seguridad pública. 

4.14. Población económicamente activa 

En el Municipio de Villa Corona, uno de cada tres habi
tantes desarrolla alguna actividad económica, correspon 
diendo a la agricultura el primer lugar de ocupación, 
siguiendo el sector servicio. 
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4.15. Agricultura y ganadería 

Destacan los cultivos de: maíz, sorgo, caña de azúcar, 
friJol, garbanzo, alfalfa y hortalizas. Se cría ganado 
vacuno, porcino, equino, caprino y diversas aves. 

4. 16. 1 ndu s t r la 

La industria ha tenido mediano desarrollo prlnclpalmen 
te en la elaboración de productos alimenticios, fundi
ción, fábrica de ropa, etc. 

4.17. Pesca 

La pesca de agua salada se realiza en la Laguna Atoto
nilco; las especies que capturan son: Charal, carpa, 
lisa, mojarra y tilapla. 

4.18. Turismo 

Los atractivos turísticos son principalmente balnearios 
de aguas termales, que son: Chlmulco, Centro Vacacional 
Agua Caliente, Las Termas, Las Brisas, Las Delicias, El 
Tular, Costa Nueva, Playa Sol y El Colomo. 

Además hay una laguna con su club de lanchas de remo y 
un club de remo. Las Cuevas del Puerto Lourdes, la Pª 
rroqula de Nuestra Se~ora del Rosario y el Templo de La 
Purísima; la Plaza que se encuentra decorada con escul
turas, en la cabecera municipal. 

4.19. Comercio 

Predominan entre los comercios de giros referentes a la 
venta de productos alimenticios de primera necesidad y 
en una mayor proporción tiendas de abarrotes que operan 
como misceláneas o tiendas mixtas. 

Estas venden a peque~a escala diferentes artículos reta 
clonados con los ramos de ferretería, bonetería, merce~ 
ría, calzado y algunos aparatos eléctricos, entre otros 

4.20. Modelo de siembra del cultivo del maíz en esa 
región, del Paquete Tecnológico del "Programa de 
Alta Producción de maíz". 
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~.20.1. Preparación del terreno 

La preparación del terreno se efectúa en los meses de 
abril y mayo el cual se realiza con tractor, el barbe
cho Jo hacen a una profundidad de 30 a ~O cm. 

También dan dos pasos de rastra con el fin de triturar 
bien los terrenos del suelo, después se realiza la niv~ 
!ación con el riel o tablón. 

~.20.2. Siembra 

La siembra se realiza y al mismo tiempo se va surcando 
con tractor con una sembradora, quedando una distancia 
entre surcos de 80 cm. y con una profundidad de 10 cm., 
esta se realiza la 3~ semana de Junio hasta la 2~ se~ 

na del mes de Julio utilizando semilla certificada a 
razón de 20 a 25 Kg. por hectárea, de las variedades e 
hibrldos autorizados: B-8~0, B-810, P-3288, C-3~3, 
Hv-313. 

Tratando de obtener una población de 50,000 plantas por 
hectárea, esto se realiza con tractor con una distancia 
entre plantas de 18 a 25 cm. teniendo una emergencia 
entre los 6 a 10 días. 

4.20.3. Fertilización 

La fórmula utilizada fue la i80-69-0. 

La primera fertilizada se efectuó en el momento de la 
siembra aplicando ~00 Kg. de sulfato de amonio y 150 Kg 
de super fosfato triple. 

La segunda aplicación se efectuó la primera semana de 
agosto aplicando 500 Kg. de sulfato de amonio, el trabª 
jo lo realizaron manualmente. 

~.20.~. Control de maleza 

El control de maleza se realiza uno o 2 dias después de 
la siembra utilizando Gesaprim Combi a razón de 3 1/Ha. 
en control de preemergencia, para la maleza de hoja 
ancha y hola angosta. 

Con la finalidad de que la planta germinara sin este 
tipo de problema, su aplicación se realiza con mochila 
de aspersión con capacidad de 15 1., se requiere un 
tambo de 200 litros para una hectárea. 
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~.20.5. Labores culturales 

Dentro de las labores culturales que se realizan, se 
cuenta con una escarda que se realiza a los 20 días de 
nacido con tracción animal, con el fin de eliminar las 
malezas que se encuentran afectando al cultivo y al 
mismo tiempo proporcionarle un arrope a la planta, para 
protegerla de las malas hierbas durante su desarrollo. 

~.20.6. Control de plagas 

Durante el desarrollo del cultivo se presentan plagas 
como son: 

Gusano cogollero, picudo, gusano elotero y cochinilla, 
los cuales se controlaron con Paratión Metílico 50% a 
razón de 1 l./Ha. y Lorsban ~80-E a razón de 1 l./Ha. 
como insecticidas para el follaje. 

Para las plagas del suelo se utilizó Diazinon ~% Dyfo
nafe 3 y 5%, Puradan 3% y Lonsban 3% aplicando 20 Kg/Ha 
en el momento de la siembra, controlando la gallina 
ciega, dlabrotica y gusano de alambre. 

~.20.7. Cosecha 

La cosecha se realizó a partir de la cuarta semana del 
mes de noviembre hasta la tercera semana del mes de dl 
ciembre, esta se efectúa la mayor parte con cosechadora 
y la otra parte restante con jornaleros. Al mismo 
tiempo la cosecha obtenida es transportada y vendida a 
CONASUPO. 

Los productores guardan parte de la cosecha para el con 
sumo familiar y para complementar la alimentación de 
los animales domésticos el resto, si sobra lo venden en 
la localidad. 

~.21. Parcela No. l. 

~.21.1. Selección del terreno 

El área que seleccionamos para realizar este trabaJo 
fue de 2 hectáreas, dentro de la parcela del ejidatario 
Francisco Jlménez Aréchiga que se encuentra en el potr~ 
ro "Laguna Estipac" del Ejido de Atotonilco el Bajo, 
Municipio de Villa Corona, Jalisco. 
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~.21.2. Preparación del terreno 

La preparación del terreno se efectuó en el mes de 
abril, la cual se realizó con tractor, el barbecho se 
realizó a una profundidad de 30 a 40 cm. después se 
llevaron a cabo dos pasos de rastra, con el fin de tri 

turar bien los terrones del suelo. 

~.21.3. Siembra 

La siembra se efectuó el 12 de julio, se realizó con 
tractor, utilizando las variedades B-8~0, B-844, P-3288 
y criollo blanco 8 carreras a razón de 25 Kg. por hect~ 
rea, con la finalidad de obtener 50,000 plantas por 
hectárea, con una distancia entre surcos de 75 cm. y en 
tre plantas de 25 cm. teniendo una emergencia entre 
los 6 a 10 días. 

4.21.4. Fertilización 

La primera fertilizada se realizó en el momento de la 
siembra, el 12 de Julio, aplicando la dosis 100-69-00, 
aplicando sulfato de amonio a razón de 500 Kg. por he~ 
tárea y super triple (18-46-0) a razón de ISO Kg. por 
hectárea. 

La segunda fertilizada se efectuó el 27 de agosto, se 
realizó manualmente, aplicando 400 Kg. de sulfato de 
amonio para una hectárea. 

4.21.5. Control de maleza 

Bl control de maleza se realizó a los 3 días después de 
la siembra el 15 de Julio en preemergencia, aplicándose 
Gesaprín Combi 500 Fw. a razón de 3 litros por hectárea 
para la maleza de hoja ancha y de hoja angosta, con la 
finalidad de que la planta germinara sin ningún proble
ma de malezas su aplicación se realizó con mochila de 
aspersión con capacidad de 15 litros en un tambo de 200 
litros para una hectárea. 

4.21.6. Labores culturales 

Dentro de las labores culturales realizadas se cuenta 
nada mas con una escarda que se efectuó el 14 de agosto 
con tracción animal, con la finalidad de eliminar las 
malezas que se encontraban afectando al cultivo y al 
mismo tiempo proporcionarle un arrope a la planta, para 
protegerla de la mala hierba durante su desarrollo. 
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~.21.7. Control de plagas 

En el momento de la siembra aplicamos Dlfonate 3% a 
razón de 20 kilogramos por hectárea con el propósito de 
controlar todo tipo de plagas del suelo. 

Durante el desarrollo del cultivo se presentaron plagas 
del follaJe como el picudo, cochinilla, gusano cogolle
ro y gusano elotero, las cuales fueron controladas con 
Paratlón Metílico 50-La raz6n de un litro por hectárea 
y/o furadan 50 a razón de 1 litro por hectárea dándonos 
un buen resultado en el control de estas plagas. 

~.21.8. Cosecha y resultados 

PESO UIIT. PiSO UN!T. \ Di. HUii.DAD PO!LACIOII PO&LACIOII mo iSTill. 
VAiliDAD APROJIIIADO APROJIIADO APROJIIADO .5,000 ACTUAL ACTUAL 

CON OLOT& SIN OLOTi OPTIIIA IIINIII. 

DllALB lH 308 237 27 7,715 32,001 5,H6 

DUALB UO 2.12 111 27 5, ,., u,ooo 5,U7 

CRIOLLO BLAIICO 221 m 25 6,n7 30,018 .,365 

PIOU&R 3211 20. m 27 .1,026 3.1,000 3, !ot 

La toma de muestras se llev6 a cabo el 30 de octubre de 
19 92 en forma preliminar, teniendo los resultados defl 
nltlvos hasta la cosecha de la parcela, en el mes de 
enero del año de 1993. 

~.22. Parcela No. 2. 

~.22.1. Selección del terreno 

Bl área 
traclón 
datar lo 
potrero 
de VI !la 

que seleccionamos para llevar a cabo esta demo~ 
fue de ~ hectáreas dentro de la parcela del eil 
Ernesto Sención Guzmán que se encuentra en el 
"La Guitarrilla" del EJido Estipac, Municipio 
Corona, Jalisco. 

~.22.2. Preparación del terreno 

La preparación del terreno se efectuó en el mes de ju
nio, la cual se realizó con tractor y paso de rastra ya 
que el suelo es muy ligero. 
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4.22.3. Siembra 

La siembra la realizamos el día 15 de Julio con maquina 
ria agrícola con sembradora adaptada al tractor, al mi~ 
mo tiempo en que iba trazando los surcos, iba sembrando 
y a la vez fertilizando y aplicando el insecticida del 
suelo, con una separación entre surcos de 75 cm. Y una 
distancia entre plantas de 25 cm. 

Las variedades que se utilizaron son: P-3288, P-3292, 
B-840, P-3296, B-844, X1G-66, C-343 y P-3428 a razón de 
20 Kg./Ha. teniendo una emergencia entre los 10 y 15 
días. 

4.22.4. Fertilización 

La primera fertilizada se realizó en el 
siembra con la dosis 80-69-00 aplicando 
la fórmula 18-46-0 y 250 Kg. de sulfato 
una hectárea. 

momento de la 
150 Kg./Ha. de 
de amonio por 

La segunda fertilizada se realizó el 12 de septiembre 
en forma manual aplicando nitrato de amonio a razón de 
300 kilogramos por hectárea. 

4.22.5. Control de maleza 

El control de malezas se efectuó a los tres días des
pués de la siembra el 18 de julio en preemergencia apl~ 
aplicándose Primagram combl 50 Fw.·a razón de 4 litros 
por hectárea, para combatir la maleza de hoJa ancha y 
de hoJa angosta con la finalidad de que la planta germi 
nara sin ningún problema de malezas, se aplicó con 
mochila de aspersión con capacidad de 15 litros y un 
tambo de 200 litros de agua para una hectárea. 

4.22.6. Labores culturales 

No se realizaron labores culturales con el fin de abara 
tar costos de cultivo, obteniéndose resultados favora
bles. 

4.22.7. Control de plagas 

En el momento de la siembra, aplicamos: Triunfo 3% y 
Dlazynón 4% a razón de 20 Kg. por hectárea con la fina
lidad de controlar todo tipo de plagas del suelo. 
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Durante el desarrollo del cultivo se presentaron plagas 
del follaje como son: 

El picudo, cochinilla, gusano cogollero y gusano elote
ro los cuales los controlamos con Lotoban 480-S a razón 
de 1 litro por hectárea y también aplicamos Furadan 
SO a razón de 1 litro por hectárea, logrando un buen 
resultado. 

4.22.8. Cosecha y resultados 

YAai&DAD P&SO UNIT. 
APROIIIIADO 
COl OLOTii 

P&SO IIIIIT. 
APROIIIIADO 
Sil OLOTii 

1 HUli&DAD 
APROIIIIADO 

POBLACION POBLACION 
ACTUAL 

P&sO 
&STIIIADO 

ACTUAL 
ts 000 

OPTIMA liiiiiA 

PJON&&R ma m 111 21 6,UJ 

PION&&R 32f6 217 w 2' 7 ,2l6 

PJON&iR 32f2 2U U3 27 ,,026 

D&lALI IU 221 IH 2f .,UJ 

PION&&R 3UI 201 m 27 '·.,. 
PIOII&R I.G U 2U 117 27 I,Ul 

DllALB IH 223 U3 2' •.• u 

CARCILL lU 207 120 27 l, U2 

La toma de muestras se realizó aún con 
de humedad, calculándose el contenido 
ciéndose la reducción al peso unitario 
zorcas ya sin el olote, sacándose el 
varianza de cerca de un 10%. 

u,ooo '· ,.s¡ 

36,000 ,, .. , 
•o,ooo '·"' 
U,OIO •.m 
li,OOO .,313 

30,800 •• ou 

36,000 3,fll 

u,ooo l,H2 

alto contenido 
aproximado y ha
por número de m_! 
estimado con una 

En base a observaciones técnicas, es sabido que el cri2 
llo blanco no soporta más de 40,000 plantas por hectá
rea, ya que reduce mucho su producción por planta. 

Por lo cual, a la estimación de 45,000 plantas por hec
tárea, se puede considerar una reducción de un 10% a un 
15% en la producción real. 
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~.22.9. Costo promedio de cultivo de maíz por hectárea 
en el Municipio de Villa Corona, Jal. 

1. Preparación del Terreno. 

Barbecho 
Rastra 

2. Siembra. 

Semilla 
Costo siembra 

3. Fertilización. 

Fertilizante 
Costo aplicación 

4. Control de Plagas. 

Aspersión manual 
Insecticida al suelo 
FollaJe 

5.- Control de Malezas. 

Herbicida 
Dos aplicaciones 

6. Labores Culturales. 

Labores culturales 

7. Cosecha. 

Costo y acarreo 

T o t a 1 

Rendimiento por Ha. 
Precio de Garantía 
Utilidad Bruta. 
Menos: Inversión 
Utilidad neta por hectárea 
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150 
75 

225 

250 
150 
400 

400 
60 

460 

30 
110 

36 
176 

105 
60 

165 

110 

396 

S 1'934/Ha. 

6 Ton. 
S 750,000 Ton. 

4'500,000 
1 1 934,000 

S 2'566,000/Ha. 



V. CONCLUSIONES 

Muchos agricultores no utilizan el paquete tecnológico 
que recomienda el INIPAP, realizan este cultivo en base 
a la experiencia de sus antepasados o a la de éllos mi~ 
mos que van adquiriendo año tras año. 

La demostración de parcelas en la introducción de vari~ 
dades meJoradas es con el fin de probar resultados 
técnicos que avalen la adaptación de algunos materiales 
en rendimiento son meJores que las criollas que se uti
lizan en la reglón. 

El potencial agropecuario que tiene este Municipio es 
Importante, ya que la hidrografía, orografía, clima, 
suelo, flora y fauna, comunicaciones y turismo Juegan 
un papel Importante para el desarrollo económico de la 
reglón. 

Con la inclusión del Programa de Alta Producción de 
Maíz se ha zonificado las superficies de alto y mediano 
potencial productivo, trayendo como consecuencia Indu
cir al productor para que utilice las nuevas tecnolo
glas ubicadas en el paquete tecnológico de esa zona. 

La presencia de los Asesores Técnicos en las Unidades 
de Producción (500 Ha.) es con el objeto de acercarles 
más a los productores asesorándolos, orientándolos y en 
algunos casos realizando trabajos de gestoría. 

Esto con la finalidad de que el productor sienta la ne
cesidad de consultar al Ingeniero Agrónomo y en un futu 
ro no muy leJano los productores contraten los servl= 
cios particulares, que anteriormente eran gratuitos a 
través de las Instituciones. 

Como puede observarse en la Parcela Núm. 2 la variedad 
3288 de Pionner fue la más rendldora calculando una 
producción de 5,956 Kg./Ha. y la Pionner 3296 con un 
rendimiento aproximado a 5,805 Kg./Ha. con una pobla
ción menor que la primera. 

En la Parcela Núm. 1 la mejor fue la Dekalb 8~~ con un 
rendimiento calculado de 5,536 Kg./Ha. y en segundo 
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término la Dekalb 8~0 con un rendimiento por hectárea 
de 5,~17 Kg. 

Por lo que se refiere al testigo, Criollo Blanco con 
menor poblaci6n que algunas variedades se obtuvo un ren 
dimiento calculado de ~,365 Kg./Ha. superando a algunas 
variedades meJoradas, probadas en esta regi6n. 

Con el Paquete Tecnol6gico utilizado en el Programa de 
Alta Producci6n de Maíz se calcula obtener un rendlmien 
to aproximado a 5,200 Kg./Ha. 

Estos datos se estimaron ya que los resultados reales 
se obtendrán hasta el mes de enero de 1993. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Es necesario divulgar más los Paquetes Tecnoi6gicos del 
INIFAP ya que es la única Instituci6n oficial que reall 
za lnvestlgacl6n, pero consideramos que deberla entre
lazar la experiencia de los productores, para obtener 
meJores resultados. 

Con la Introducc16n del Programa de Alta Producct6n de 
Maiz se ha responsabilizado a los Asesores Técnicos 
para que establezcan parcelas demostrativas en las 
lreas de Influencia de su asesoria., es necesario hacer 
demostraciones agrícolas con técnicos y productores 
para conocer los resultados que se obtuvieron en estas 
parcelas. 

Es conveniente realizar estudios más profundos del 
Municipio ya que su potencial productivo se toco de una 
manera muy superficial, considerando que tiene muchos 
recursos que no han sido aprovechados por los poblado
res de esa regi6n. 

Es Importante zonificar realmente las superficies con 
alto y mediano potencial productivo con los técnicos y 
productores de la reg16n para conocer con exactitud 
cual es el potencial real del cultivo del maiz para que 
sea aprovechado por el mayor número de productores. 

La utilidad neta por hectárea es de S 2'566,000 consi
derando 7 Ha. por productor, que obtendrán aproximada
mente en seis meses una utilidad de S 17'962,000 por 
consecuencia es rentable recomendamos aprovechar los 
esquilmos reducir los costos de tnversi6n y meJorar los 
incrementos por unidad de superficie. 

Existen Ingenieros Agr6nomos, 
este Municipio conocedores de 
Sector Agropecuario. 

hijos de productores de 
la problemática real del 

Por este motivo es recomendable que no se contraten té~ 
nicos de otras regiones para asesorar a los productores 
maiceros de este lugar, consideramos que nadie es prQ 
teta en su tierra pero los técnicos de aqui nos la Jugª 
mos, porque a fin de cuentas, somos los profesionistas 
conocedores de esta regi6n por lo que trataremos de m~ 
Jorar las políticas agropecuarias del Municipio. 

Los mejores rendimientos en las parcelas los obtuvimos 
de la variedad Pionner 3288 consideramos que todavía se 
pueden meJorar los rendimientos, ya que hubo estress de 
la planta por falta de agua en la época de crecimiento 
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y otros factores que son Importantes Investigar año 
tras año para observar el comportamiento de estos Y así 
superar los rendimientos en beneficio de los producto
res. 

Los Criollos Blancos de la región no pudieron competir 
con algunas variedades, pero consideramos que en otras 
zonas del mismo Municipio donde las condiciones no son 
tan favorables para los híbridos, se comportan con me)o 
res resultados. 

No hay que olvidar que estos criollos son los materia
les básicos para las cruzas de variedades mejoradas por 
lo tanto hay que seguir con la Investigación local de 
estos materiales realizada por los técnicos y producto
res del Municipio. 

El Programa de Maíz y el Paquete Tecnológico trae estl 
mulo a los productores; sin embargo, es importante señª 
lar que es necesario bajar los costos de producción por 
hectárea para que sea más redituable; ya que en el co~ 
to de cultivo observamos que es poca la utilidad generª 
da en seis meses de trabaJo para la manutención de la 
familia. 

Existen otras alternativas que los técnicos tienen que 
orientar a los productores y es el aprovechamiento de 
los esquilmos agrícolas transformados a ganado pecuario 
tener frutales, colmenas y hortalizas familiares con el 
fin de meJorar la dieta alimenticia de ellos y no tener 
que depender de la cosecha de maíz, para resolver los 
problemas económicos que genera una familia. 
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