
a 

2 al 6 dé Maro 

DOCUMENTO DE D1SCUSION 



Colaboraron eficientemente en la mecanografía de este trabajo 

ALICIA BELL 

JUDITH FALQUEZ 

MARTA G. de MORENO 

BEATRIZ de RANGEL 

DEL MINI:,TERIO DE AG1ICULTURA Y GANADERIA DE LA 

hEPUBLICA DE RiNAMA 



MESA DIRECJIV A 

M LIZ Y'SORG. 0 

Presidente 	 ;Alfonso Alvarado 

Vice-Presidente 	 Adolfo Fuentes 

Relator 	 Ivan Viscovich 

Coordinador 	 Willy Villena 

1 



CONTENIDO 

TCCUMEN 70 - VARIED D liJORADA DE MAIZ DELARROLL-DA EN P..ICIMA 
Ezequiel Espinosa 

EVALUACION DE HIBRIDOS Y VARIEDADES COMERCIALES 
Leonidas Ureña 

ENSAYO DE RENDIMIENTO DE VARIEDADES E HIBRIDOS COMERCIALES Y EXPERIMENT. 
Alfonso Alvarado 

PREHENTE Y FUTURO DEL '4  IZ OPACO-2 
Federico R. Poey 

INFORMACION BASICA PARA EL CONTROL DEL :CHAPARIIIMIENTO DEL MAIZ EN 
NICARAGUA 
Humberto Tapia B., y Livio Saénz 

AVANCES SOBRE EL ESTUDIO DE ESTERILIDAD MASCULINA DE EL SALVADOR 
REALIZADO EN CIMMYT 
Elmer Johnson y Hugo S. Córdoba 

INFLUENCIA DEL GENOTIPO RAMOSAS EN RELACION CON EL NORMAL EN UN 
FONDO GENETICO COMPARABLE EN MAIZ 
Mario Castro Gil y Hugo Salvador Córdoba 

SELECCION RECURRENTE RECIPROCA EN MAICES LATINOAMERICANOS DE CLIMA FRI 
I- EVALUACION DEL PRIMER CICLO EN LOS PADRES DEL DIACOL 
Manuel Torregrosa C. 

RESULTADOS DE EPLIYOS WTENiIVOS DE MAIZ SEMBRADOS DURANTE LA PRIMAVERA 
DE 1970 - HONDURAS, C. A, 
Flabio Tinoco Díaz 

EFECTOS DE LA FERTILMACION EDAFICA Y FOLIAR EN LOS 1ENDIMIENTCS DE 
GRANO Y HENO DE SORGO GUNIIERO' 
Humberto Tapia B., Frank Sequeira. 

ESTUDIO DE LIS NECESID DES DE N y P EN ti IZ EN EL ,REA DE LA MATA, 
VMAGth,$). 
flux A. Estrada 

ESTUDIO DE TRES NIVELES DE N.P.K. EN MAIZ 
Teódulo Moreno P. 

ENSAYO :,OBRE LA TECNOLOGIA DE LOS DERIVADOS DEL MAIZ EN NICARAGUA 
nerrlue Guerrero Lejarza 

• 



INFORME DE PROGRESO DEL PROGR-M- DE MEJOR-MIENTO DE MAIZ EN NICARAGU:1 
1970. 
Humberto Tapia B., Frank Sequeira B., y Hugo Morice G. 

0 

DESARROLLO DEL PROGR-M- DE MAIZ EN HONDUR-S - 1970 
Iván Viscovich 

ESTUDIO SOBRE DISTNCL, Y DENSIDAD DE SIEMBRA CON MAICES H-5 y H-5 
EN EL S.diVADOR, C. A. 
Hugo S. Córdoba, Roberto Vega L y Mario R. González P.- 

RESUMEN DE LO, TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL PROG1:ANA DE MAIZ EN EL 
SALVADOR DURANTE EL Af0 1970 
Hugo Z. Cordoba, Roberto Vega Lara y Mario González 

CONIARACICN DE LA INCIDENCIA DE ACH-PA.RRAMIENTO EN TRES TIPOS DE M;JZ 
- DE AMPLIO USO EL 1-'..N-M. 
Rolando Lasso G. 
Adriano González 

LOS INSECTICIDAS SISTEMICOS PREVIENN LOL D-DOS CAUSADOS POR EL 
:.CIL.PARRANIENTO DEL MAIZ 
Humberto Tapia B. y Frank Sequeira B 

COMPARACICV DE L.. INCIDECI- DE COGOLLERO SPODOPTERA. FRUGIPERDA EN 
TRES TIP(Z DE M-IZ DE AMPLIO IMO EN DAN-M.. 
Rolando Lasso Guevara y Adrino González 

COMPARACION Di I.. INTSYSIILD DEL f.Tr. PE DE BARRENADOR DEL TALLO EN 
TES CLASES DE MAIZ DE 1.MPLIC USO EN PANANA. 
Rolando Lasso G., y driano González. 

PROGRESOS EN LAS INVESTIGACIONES. SOBRE VIRUS DEL MAIZ EN COSTA RICA 
Rodrigo Gámez 

MALEZAS Y HERBICIDAS 
Heraclio i;uirós 

CONTROL DEL COYOLILLO (Cyperus rotundus L.) EN EL CULTIVO DEL MAIZ 
E. Navarrete 
J. G. García 

ENL 	DE COMPETENCIA DE M-LEZ Ü Y SELECTIVIDAD DE HERBICIDAS EN Mil) 
Ezequiel Espinosa 

nmuLT-Dos DE TRES ENs:,YO DE ;SORGO DEL PCCMCA EN GUI.TEMALA 
Jorge S. Fuentes Vásquez 



E:,TUDIO DE DEDMILLDE": DE nimsru, CON Li.r: ViiIIEDADES DE SORGO OLP-
D-RSO Y UW.NW. 
Ernesto Navarrete y Mario Lpontes M. 

INFORME DE PROGRESO DEL PROG2,JC DE MEJORAMIENTO DE SONGOS DE 
NICLR:,GUA, 1970 
Humberto Tapia D., Frank 8equeira B. y Hugo Morice. 



XVII REUNION ANUAL DEL PCCMCA 

Panamá- 1971 

TOCUMEN 70 - VARIEDAD MEJORADA DE MAIZ DESARROLLADA EN PANAMÁ 

Ing. Ezequiel Espinosa, M.S.* 

Introducción: 

EAtre los mótodos convencionales de selección que se utiliza para 
lograr el mejoramiento del maíz, el denominado "Selección Masal Común" es 
uno de los más eficientes para obtener incrementos en el rendimiento. El 
método se basa en la selección de plantas sobresalientes dentro de una 
población, cuyas semillas se mezclan para constituir las generaciones suS 
siguientes. El método es utilizado para formar variedades de libre poli', 
nización y también material básico para la obtención de lineas. 

Dentro del programa de trabajo a corto plazo de la Sección de Cul-
tivos de la Facultad de Agronomía nos trazamos el objetivo de producir 
un maíz rústico al tiempo que rendidor y con características de grano 
aceptables tanto para el agricultor campesino como para el mercado local. 
Este proyecto dió por resultado la obtención de Tocumen 70, una variedad 
de maíz mejorada desarrollada en Panamá. 

4 
Materiales 7 Método:: 

Tocando en cuenta que para lograr aumentos en el rendimiento median-
te Seleac:g,7 :anal se debe iniciar el trabajo partiendo de un material 
que ofrezca variabilidad erótica que permita encontrar dentro de la po-
blación tipos sobresalientes, se utilizó como semilla original al produc 
to de cruzamientos naturales que habían ocurrido entre una variedad mejo-
rada, introducida al país hace mas de diez años, con maíces locales. El 
material mostraba gran dive-sidad genética y se diferenciaba en mucho de 
la variedad origirr.1 PL (rs)5. 

El método de siembra y de selección fué el recomendado por el 
CIMMYT y que esencialmente consiste en (1) la siembra en un lote aislado 
de 3,600 metros cuadrados (2) la selección exclusiva de plantas que se han 
desarrollado con competencia completa de otras para reducir el efecto del 
medio ambiente en el ferrotipo y (3) el muestreo sistemático del lote para 
eliminar el efecto de la heterogeneidad del suelo. Siguiendo este proce-
dimiento se practicó en dos ciclos sucesivos la selección para rendimiento 
y uniformidad del color del grane, forma y tamaño de la mazorca y prolifie• 
cidad. Al finalizar el ciclo II de selección se evaluó en un ensayo de 
rendimiento con 16 repeticiones el material que se iba obteniendo en com-
paración con la semilla original. Posteriormente se hizo una prueba ex-
tensión de 8 hectáreas en la Estación Experimental y con la semilla 

(s) Profesor-Investigador, Facultad de Agronomía, Universidad de Panamá. 



cosechada se sembraron 375 hectáreas en 16 Asentamientos campesinos loca-
lizados en diferentes zonas ecológicas del país. Por otro lado se entre-
garon al Programa de Semillas del Ministerio de Agricultura 2,000 kilogra 
mos para su multiplicación. 

Resultados y Discusión: 

Los resultados del ensayo de evaluación de la semilla obtenida des-
pués de los ciclos I y II de selección mostraron incrementos en el rendi-
miento de 10 por ciento entre el Ciclo I de selección y la semilla origi-
nal y de 5 por ciento entre el c clo II y eleanterior. En la prueba ex-
tensiva de 8 hectáreas sembrada en la :GtrIci niExecrimental bajo condicio 
nes de riego y buenas prácticas de c ltivo, se lograron rendimientos de 
3,000 kilogramos por hectárea (66 quintales) y en siembras hechas por 
agricultores de 16 localidades se obtuVieron los siguientes resultados: 

Localidad 
Área 

Sembrada 
Rendimiento 

Kgr./Ha. 	qq./Ha. 

Asentamiento Las Lajas, 
Prov, de Panamá 25 Has. 2,682 59.o 
Asentamiento Las Garzas, 
Prov. de Herrera 30 Has. 2,204 48.5 
Lote de Multiplicación, 
Prov. de Chiriquí 40 Has. 2,364 52.0 

Generalmente los rendimientos que obtienen estos agricultores utili-
zando semilla de maíces criollos no pasa de 1,000 kilogramos por hectárea. 
Es imrortante anotar que en encuesta realizada entre los agricultores que 
sembraron Tocumen 70 se pudo constatar que estuvieron satisfechos con el 
resultado de sus siembras y planean utilizaran esta semilla en 1971. Es-
timamos quebabrá disponibilidad de semilla para sembrar más de 10,000 
hectáreas para la próxima siembra. 

Hasta la fecha se han realizado los ciclos III y IV de selección y 
actualmente se están evaluemAo en ensayo de rendimiento la semilla resul-
tante de todos los ciclos .1e selección y la semilla original. Además, se 
ha sembrado en la Estación lerperimental un lote de una hectárea con la 
semilla obtenida del ciclo IV de selección. 
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	 EVALILCICN D7 7IBRIDli,: Y V:RIED-DES CUMERCI-LES 

Leonidas Ureña 

INTRODUCCI 0 N 

La Dirección General de Investigación del MAG1  conjuntamente con 
la Facultad de “gronomía de la Universidad Nacional han venido reali-
zando ensayos de evaluación de híbridos y otros materiales desarrolla 
dos en áreas trepicales. 

Las semillas son proveniente de la Pioneer Seed Co., Asgrow Mexi 
cana, Poey Hibrid Inc. y algunos materiales criollos. El objetivo 
principal de este estudio fue el de observar sus principales caracte-
rísticas agronómicas para determinar su adaptación a nuestro medio. 

M ..TEnIALES Y METODOS 

Este ensayo fue iniciado el 10 de junio de 1970 y finalizado en 
octubre del mismo año en el Instituto Nacional de Agricultura, Divisa. 
Esta área es re,Dresetiva de las tierras bajas de Panamá. Tiene una 
precipitación pluvial anual de 1,700 mm y una temperatura promedio de 
30QC en la estación lluviosa. 

El diseño usado fue el de bloques al azar con 4 repeticiones. Ca-
da parcela, contaba de dos surcos de 5 metros de largo separado a 0.92 
metros y tres plantas por golpe de 0.50 metros de distancia, para luego 
entres.-.car a dos. 

Al momento de la siembra se aplicó abono completo 10-30-10 a razón 
de 364 kilogramos por hectárea y a los 40 días se aplicó Urea 46% a ra-
zón de 68 kilogramos por hectárea. 

Para el control de malezas, se usó como pre-emergente una mezcla 
de Lasso y Gesaprim con muy buenos resultados (dos litros de Laeso más 
dos kilos de Gesaprim por hectárea). 

Se hicieron aplicaciones oportunas de insecticidas para el control 
de gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) y la chinilla (Diabrotica  
balteada). 

Los híbridos y variedades probados en el ensayo, aparecen en el 
Cuadro 1. 



CULDRO 1. numoo; 7 'T. .171;_,)::4 EVATJ:MCL,  Tsrl EN :_Y0 DE 
DivI4, 1920. 

Tratamiento] 	 Origen 

	

1 	 X - 304 	 Pioneer 

	

2 	 X - 304 A 	
h 

	

3 	 X - 306 	
u 

	

4 	 X - 302 	
It 

	

5 	 X  - 330 	 ft 

	

6 	 XB - 101 
 

	

7 	 XB - 103 	
II 

	

8 	 x - 338 	 1, 

	

9 	 Exptl - 12-68 
 

	

10 	 Poey - T-66 	 Poey Hibrid Inc•. 

	

11 	 TR- 1 Lote 6107-541 	 Asgrow Mexicana 

	

12 	 B5- 1 Lote 6201-531 	
II 	 It 

	

13 	 PD (7A)6 	 M!.G 

	

14 	 II Ciclo de 3MC PD (MS)6 	
11 

	

15 	 Galillo 	 Criollo  

	

16 	 Tuxp, br2  br2  x Picarillo 	CIMMYT 

NQ 

2 



1 	 RE:',UL'2,11,c4S Y DIL;CUSION 

En el Cuadro 2 se resumen las características agronómicas de los 
materiales evaluados. 

Los híbridos de la pioneer resultaron ser más precoces que los 
otros materiales ensayados. 

En cuanto a las enfermedades, el Poey T-66 fue muy susceptible 
al EelmintosporiUm., lo que ocasionó sus bajos rendimientos por hec-
tárea, mientras que los otros materiales, a excepción del calillo y 
el B5- 1 lote 6201-531, resultaron tolerantes. 

El ataque por virus fue de poca intensidad. Los híbridos de la 
Pioneer resultaron tener una altura de planta y mazorca muy uniforme; 
su baja altura es ideal para cosechas mecanizadas. Mientras que en 
los maíces criollos la altura de mazorca dificulta la mecanización, ya 
que alcanza hasta 1.91 metroz. 

La tendencia al acame fue más fuerte en los maíces calillo, 
PD (M3)6  MAG, Poey T-66 y el 35- 1 lote 6201-531. 

Los materiales ce la Pioneer mostraron más resistencia al acame. 

En el Cuadro 3, aparecen los rendimientos promedio por tratamien 
to y se compara con la varieCad Calillo, que es la más comunmente sem 
brada en la región. 

3 



CIELDRO 3. 	RENDIMI. 
Y % son„; 

JN :71,0(n :.0S ron  HECTAR.W. 

Variedad 	 Kilogramos/ha % 'Sobre el Testigo 

Exptl 7867 294 

x - 338 7378 276 

TR- 1 Lote 6107-541 7267 271 

X - B - 101 7244  271 

X - 330 7133 266 

X - 306 7044 263 

x - 304 6844 256 

x - 304 A 6633 248 

X - B - 10 6444 241 

X - 302 5378 201 

PD (MS) 6 4789 179 

II Ciclo SMC  (PD ms 6) 4456 166 

Poey T-66 3122 117 

Tuxp. br2  br2  x Nicarillo 2856 107 

B5 - 1 Lote 6201-531 2167 81 

Galillo 2678 100 

Se puede observar en este cuadro, que los híbridos de la Pio-
neer y el TR- 1 Lote 6107-541 de la Asgrow fueron superiores al res 
to de los tratamientos; los rendimientos de estos híbridos resulta: 
ron ser mtts del doble que los del testigo. 

5 
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CUADRO 2. PRINCIPALES CARACTERISTIC:,S. AGRONOMICAS DE 16 HIBRIDO3 Y VARIEDADES 
COMERCIALES/ DIVISA 1970. 

TriAamientos Días a Flor 
Enfermedades 

He 	Pe 	Vir 

Altura 

Planta 	Maz. Acame NQ de Plantas 
cosechadas 

NQ de Maz 
Sanas 	Pod. 

Exptl 12-68 53 2 2 1 2.77 1.67 1.5 4o 42 3 

X - 338 56 1 1 1 2.62 1.65 1.0 37 35 3 
PR- 1 Lote 6107-541 58 1.5 2.0 1 3.13 1.92 2.0 35 31 6 
X - ?, - 101 53 2 2 1 2.62 1.53 1 4o 35 7 
- 33o 53 2 2 1 2.59 1.68 1.5 39 31 9 

x - 306 56 1 1 1 2.75 1.64 2 35 31 6 
-2 - 304 52 3 2 1.5 2.63 1.53 2 39 38 6 
2 	- 304 ..it 54 2 2 1 2.71 1.64 2 38 32 7 
' 	- -4 	- 	103 51 1 2 1 2.70 1.70 2 37 32 5 
- 7(02 53 3 2.5 1 2.64 1.62 2 36 28 8 

FI) (MS)6 MLG 57 2 2.5 1 3.05 1.88 3 31 28 3 
II ciclo SMC PD (MS)6 57 2 2 1 3.16 1.91 2.5 32 27 5 
Poey T-66 58 5 2.5 1 2.73 •1.72 3 25 18 7 
Tuxp. br2  br2  x 

17icarillo 6o 2 2 2 2.13 1.30 1.5 21 15 9 
Galillo 57 4 2 2 3.01 1.91 3 3o 32 le 
B5 - 1 Lote 6201-531 60 4 3 1 3.02 1.96 3.5 23 11 1: 
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ENSAYO DE FUNDIMIISTO DE VARIEDADES E HIBRIDOS 

COMERCIALES Y EXPZRIMMITALES 

Por: Alfonso Alvarado.• 

INTRODUCCION 

Por segundo año consecutivo se han recibido para ensayar en Panamá 
híbridos experimentales y comerciales de maíces tropicales desarrolladas 
por Pioneer Seed, Co., en Jamaica, también se recibieron 1970 bíbrtdos 
experimentales de la Cía. Asgrow Mexicana. Algunos de los híbridos de 
la Pioneer Seed, Co., se están distribuyendo comercialmente en América 
Central. 

1. MATERIAL Y METODOS: 

Materiales Genético; Doce híbridos tropicales de Pioneer Seed, Co., 
identificados como X-304, X-304A, X-306, 1-330, XB-101, XB-103, 1-338 
y =Pe  12-68. Dos sintéticos de Asgrow Mexicana identificados como 
TR-1 Lote 6107-541, BT-1 Lote 6201-531 y el híbrido T-66 de Poey Hibrid, 
Inc. De estos maíces 4 son de endoaperma blanco y el resto amarillos. 
Se incluyeron además en este ensayo, las variedades de polinización 
abierta, PD(M8)6, Tocumen 70, Tuxpeño br2  br2x Nicarillo y Galillo, maíz 
criollo colectado en las Provincias Centrales de Panamá. 

2.MISERO EXPERIMENTAL: 

Bloques completos al azar on cuatro repeticiones en parcelas de 2 
surcos de 5 metros de largo a 92 centímetros de separación. Se sembraron 

semillas por hoyo separados a 50 centímetros, dejando finalemente dos 
plantas por hoyo. 

3. FECHA DE SIEMBRA Y LABORES CULTUALES: 

La siembra se efectué el 20 de mayo de 1970, en el Centro de Investis. 
gaci6n Agrícola de la Facultad de Agronomía en Tocumen. Se hizo una apli-
cación de premergencia del herbicida GEUPRIM W-80 a razón de 3 kilogramos 
por hectárea y el abonamiento a base de la fórmula completa 12-24-12 y ni-
trato de Amonio. Para el combate de las plagas se hicieron aplicaciones 
del insecticida Aldrin. 

• Investigado Procrean de Maíz. Facultad de Agronomía 
Universidad de Panamá. 



RESULTADOS 

Durante el desarrollo del experimento de tomaron notas de días a flor, 
altura de mazorca, Acame, número de plantas cosechadas, enfermedades y rena 
dimiento de grano, los cuales aparecen en el Cuadro 1, y del cual se deri-
van las siguientes conclusiones: 

1. Los híbridos de Pioneer Seed, Co., son ligeramente mbe precoces que 
el resto del material probado y pueden catalogarse romo de madurez in-
termedia, ocurriendo la floración entre 50 y 56 días. El resto de 
los materiales florearon entre 56  y 61 días. 

2. La altura de la mazorca en el caso del Tuxpeflo br2  br2  x Nicarillo, 
material al cual se Je incoraoró el gen branqultice fué de 1.19 me-
tros, mientras que en las otras tres variedades de polinización li-
bre la altura de la mazorca fluctuó entre 1.65 y 1,70 metros. En 
los híbridos de Pioneer Seed Co., las mazorcas estaba localizada en-
tre 1.30 y 1.50 metros y en los dos materiales de Asgrow Mexicana, 
las mazorcas se localizan entre 1.77 y 1.83 metros de altura. 

3. Con excepción del X-304, los demás híbridos de Pioneer formaron un 
grupo superior, encontrándose también en este grupo el TR-1 lote 
6107-541, híbrido de Asgrow Mexicana rue es de endosperma blanco. 

44 La variedad de polinización abierta "Tocumen 70" fué comparable en 
rendimiento a los híbridos arriba mencionados y rindió 599 kilogra-
mos por hectArea más que PD(MS)6 de la cual se originó. La variedad 
criolla de Panamá Galillo, rindió menos del 50% del rendimiento de 
Tocumen 704 

5. El híbrido Experimental 12-68 de Pioneer Seed, Co., que es de re-
ciente introducción y el X-304-A superaron en rendimiento al híbrido 
X-306, que se está distribuyendo comercialmente en el país. El 
tipo de grano de estos dos híbridos es amarillo cristalino, carac-
terística que los hace mas ,tractivo para los agricultores y el mer-
cado de Panamá 

6. Entre los híbridos de endosperma blanco el Pioneer XB-101 y el TR 1 
Lote 6107-541 de Asgrow Mexicana, fueron los mejores en este ensayo. 

7. Del cuadro NO 3, se educe, que los híbridos X304, X 330, X-338 y 
el XB-101, mantuvieron crnsi7tentemonte altos rendimientos en los 
ensayos realizados en Tocumen en 1969 y 1970. TtImbién se puede ob-
servar los incrementos en rendimiento logrado en el proceso de de-
sarrollo de la variedad mejorada Tocumen 70 si comparamos los rendi-
mientos de PD(MS)6 (semilla original) y los ciclos I y II de selec-
ción. 



PRESENTE Y FUTURO DEL MAIZ 0PACo.2 ........ 

Federico R. Poey Do 

La promesa de disponer de un maíz de alto valor nutritivo, especialaeat 
para humanos, fue inferida a raíz del descubrimiento del valor nutricional d 
maíz opaco hace mas de siete años. Hoy, sin embargo esta promesa se vis-
lumbra solamente a través de un tortuoso camino confundido entre grandes 
problemas y grandes soluciones. 

Tal ves el mayor obstáculo en este camino constituye la condición hari. 
noca del maíz opaco que contrasta con los tipos duros o dentados comunes 
en la reglen. Esta característica es inherente también al mata harinoso-2 
que similarmente al opaco-2, también modifica favorablemente la proteína del 
grano. En forma generalizada, nos referiremos en esta exposición a ambos 
maíces, como malees opacos: Esta condicion harinosa implica, además, Orad' 
de dendidad y peso del grano que lógicamente tiende a reducir los rendiste* 
tos de campo. 

Sin embargo, los resultados obtenidos en pruebas de rendimiento con, 
variedades experimentales de este maíz sugiere que sus rendimientos intrima 
secos pueden ser aceptables por los agricultores y seguramente superiores 
a los Calces criollos sembrados actualmente. Estos rendimientós, así como 
la susceptibilidad a hongos obServada con intensidad variable, ea motivo de 
selección continua por los fitomejoradores, que indudablemente los mejorara 
en las semillas que lleguen a distribuirse comercialmente. 

La aceptación por lel personas que consumen maíz en grano parece ser 
mayor problema que el rendimiento de campo, ya que la apariencia harinosa 
del maíz opaco os generalmente discriminada por el pfiblico consumidor. Dedal 
el punto de vista industrial, esta característica, lejos de ser un incomve-
nientel.sirve para identificar los tipos opacos sin necesidad de costosos 
métodos analíticos de laboratorio que serían necesarios para confirmar la 
calidad nutritiva de un maíz de tipo normal. 

La solucián a este problema puede realizarse en varias formas y de. 
hecho algunas de ellas se est'n aplicando en la actualidad. 

Estas soluciones se pueden resumir en la siguiente forma: 

1, )ntensa campaña de divulgación de los méritos nutritivos del inste 
opaco. Esta campaña, en el mejor de los casos difícilmente llegaría a los 
sectores de la población más necesitados de este maíz ya que generalmente 
rehusan cambios en el sistema tradicional de sus alimentos. 

Sobreprecio o subsidio al maíz opaco. Esta solución permitiría al 
menos la introducci6n en forma comercial de este maíz en la agricultura 
y comercio en donde se practique. Como medida provisional esta solución pe 
de ser efectiva y hasta necesaria. 

3.  Rendimientos de campo notablemente soperioreó a los obtenidos co; 

loe metiese no ales.  Esta posibilidad permitir% que, aunque se Comercia-
ice anAs bajos precios, la utilidad neta del agricultor sería mayor con 

0"Senetista, Poey Rybrids Inc. 
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el maíz opaco. Esto se ha logrado con veriededes de trigo y arroz que tienen 
calidad de grano inferior, o cuando menos diferentes a los tipos tradiciona-
les, pero que produCen rendimientos superiores, y que r'apidamente se popu-
larizaron. Aunque teóricamente factible, esta solución presupone, en el caso 
del maíz opaco, que la variedad mejorada tendría afín mayores rendimientos 
en su versión normal, estableciéndose nuevamente un diferencial de rendimient 
to. 

4. Cambia la textura harinosa del maíz opaco por medios genéticos a una 
normal o Dr cticamente norma sin sacrificio de la calidad nutritiva d-  
z2512. Es alentador reportar que estos tipos de modificadores parecen en-
contrarse con bastante frecuencia en muchos materiales a los que se ha incor-
porado el gene opaco-2. Este hecho facilitará el avance en la transformacill 
genética del tipc harinoso a una estructura más aceptable por el consumidor. 

Una vez'que se resuelva el problema que representa la apariencia harino 
sa del grano,. las investigaciones presentes permiten ser nuevamente optimis-
tas en cuanto a la máxima utilización de estos nuevos máices. 

Los maíces opacas del futuro, adem's de contribuir a una nutrición bala: 
,ceadae  contribuirán también en el ahorro de fuentes de proteína actualmente 
len uso por la industria de alimentos. Puede especularse ya en la posibilidad 
de maíces con contenidos y calidad de proteína cemparebles a esas fuentes 
que actualmente se importan a la región o que son de alto costo. De hecho, 
se han logrado, experimentalmente, maíces opacos con más de 17% de proteína 
de excelente calidad. 

Genéticamente se ha demostrado, que además de la influencia positiva de: 
gene opaco-2 en la calidad de la proteína, existen otros que en forma aditiva 
contribuyen a aumentar afín más estas cualidades. Persiste, sin embargo, un 
factor limitante a estas investigaciones que consiste en la necesaria evalua,  
ción bioquímica de miles de muestras. El fitomejorador, es lógico, necesita 
esta información' lo mes exactamente posible para poder hacer una selección 
eficiente. Afortun1damente, en el campo de la bioquímica, ha habido un gran 
progreso, especialmente en la elaboración de mótodos analíticos rápidos y 
confiables que contribuirán en forma importante a los objetivos del fitome-
jorador. 

En otras palabras, la buena calidad de la proteína del grano de maíz 
opaco puede ser orientada hacia nuevos y más altos velares de calidad y/o 
cantidad de proteína, a la vez que se mejoran los rendimientos de campo. 

Claramente se manifiesta la obligada colaboración entre fitomejoradores 
y bioquímicos en este tipo de trabajo. Sin embargo, la colaboración con otra 
disciplinas y actividades tiene que ampliarse notablemente si es que preten-
demos introducir en forma comercial estos nuevos maíces. 

Por ejemplo, la colaboración de nutriblogos es imprescindible para eva-
luar nutricionalmente estos nuevos maíces. Los diferentes sectores del gobio 
no, tales como la Secretaría de Agricultura, Salud Publica y otros necesita. 
r'an dar un apoyo incondicional, en las responsabilidades que están a su 
alcance. Industriales y comerciantes, eventuales beneficiados de estos nueva 
maíces, tendrán que dedicar atención en lo relacionado con su utilización y 
distribución eficiente. Ellos constituyen el Ultimo y más importante esla-
bón en la cadena de actividades necesarias para la introducción en gran 
escala de estos maíces. 



plarizando•sta comunicación interdisciplinaria mencionaremos algu-
nos proyectos'qüe por su originalidad e importancia han contribuido en forma 
notable al cdaecimiento actual y futura esperanza del maíz opaco. 

En primer lugar Babe mencionar que el descubrimiento del valor nutritiva 
del maíz opacc..2 fue realizado mediante un proyecto cooperativo entre genetis 
tes de la Universidad de Purdue, que después de varios años de infructuosa 
búsqueda, fueron premiados con ese descubrimiento. 

Pceteriormente, correpondió a los nutriólogos confirmar la calidad de 
la proteUS desde el punto de vista nutricional de humanos y animales. Dos 
trabajos de la evaluación nutricional del maíz opaco merecen ser mencion dos 
con algún detalle. 

El Dr. Bressani y colaboradores del Instituto de Nutrición de Centroame' 
rica y Panam'a (INCAP) en Guatemala, demostraron en 1966 que la proteína del 
maíz opaco era comparable a la de la leche. Este fue un estudio clásico rea-
lizado con niños desnutridos que estableció en forma dramática el gran valor 
nutritivo de este maíz. Otro trabajo, no menos dramático, fue realizado por 
el Dr. Pradilla y colaboradores en la Universidad del Valle, Cali, Colombia. 
Mediante una alimentación cuya única fuente de proteína consistió en la del 
maíz opaco-2, niños en estado avanzado de desnutrición recuperaron su peso y 
ritmo normal de crecimiento ep sólo dos meses de tratamiento. 

Un estudio de aplicación industrial de este maíz se llevó a acabo en el 
Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IMIT). Mediante la separación por 
aire de la harina finamente molida del maíz opaco se obtuvieron dos fraccio-
nes física y bioquímicamente diferentes. Una fracción fue de partículas 
gruesas y la otra de finas, Lo interesante fue la observación de que mayor 
contenido de proteína y grasa se había concentrado en la fracción gruesa. 
Esta fracción resultó aceptable físicamente para utilizarse en la elabora-
ción de masa para tortillas con la calidad adicional de mayor contenido de 
proteína. La fracción fina, aunque con menos enntidad de proteína total, 
fue de una calidad física comparable a las harinas de almidón de maíz que, 
como Maizena por ejemplo, son ampliamente utilizadas en todos los sectores 
de la población. 

Por último, creemos conveniente hacer referencia al gran esfuerzo res• 
lizado en Colombia por instituciones gubernamentales y privadas en la intro 

•ncei6n comercial del maíz opaco-2. Este país lleva una indiscutible venta 
ja en esta actividad sobre otros países de Latinoam'rica con siembras co-
merciales en la actualidad:de dientes de heot'reas, y con un mercado indita 
trial est blecido. Además, están realizando una campaña de divulgación dr 
rigida a los consumidores directos. Es difícil precisar en este momento 
si este proyecto es un éxito o nó. Un estudio de factibilidad sobre la in 
troducción del maíz opaco para consumo humano presentado en el último con-
greso de la Asociación Latinoamericana de Pitotecnia (AL/:F) en Bogotá, Co 
lombia, en Noviembre pasado, recomienda un subsidio en el precio de compra 
del.maíz opaco para que sea factible su producción en escala comercial. 

Para resumir podemos establecer que la eventual aceptación del maíz opa 
co dependerá del Imite de dos tipos de actividades: las propiamente técni-
cas y las de trnnsfarmación y mercadeo... 
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Las técnicas parecen estar garantizadas por las inferencias ue pueden 
derivarse de las investigaciones genéticas, bioquímicas y nutricionales, ba 
sadas principalmente en los siguientes descubrimientos: 

le  Genes modificadores de la,-característica harinosa de los maíces -
opaco y la gran variabilidad genttica en contenidos y calidad de proteína 
presentes en muchos maíces del área. 

2. Métodos relativamente sencillos y r'pidos de análisis de proteína, 
actualmente en elaboración. 

3. Conocimientos cada vez más completos de requerimientos nutriciona-
les en humanos y animales. 

Para su utilización industrial no parecen existir grandes obstáculos 
aún con la actual textura harinosa del maíz orco. Sin embargo, el merca-
deo de este maíz para consumo directo requiere de una argumentación subjeti 
va y lógica difíciles de lograr hasta tanto no se aumenten los rendimientos 
y/o se modifique la apariencia harinosa del maíz opaco. 

Puede verse, que son muchas las limitaciones presentes, pero todas 
tienen soluciones a corto o largo plazo. Estas dependen de la voluntad de 
trabajar en equipo todos los que de una forma u otra podemos contribuir al 
inaplazable reto de producir más y mejores alimentos para un mundo hambrien 
to. 
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INFORMACION BASICA PARA EL CONTROL DEL ACHAPARRAMIENTO 

DEL MAIZ EN NICARAGUA' 

Humberto Tapia B. y Livio Sainz Mil/ 

SINOPSIS  

Germoplasma Local e introducido eh Nicaragua sOmetim 

do al efecto del achaparramiento mostré comportamientos 

diferenciales en un grupo de variedades comerciales como 

son: X-306, X-304, Poey T-23, Poey T-25, Poey T-66 y Ni-

cerillo; lo mismo que en variedades experimentales como: 

N cerillo x A6, 3304# y Compuesto Amarillo SM-III. Otro 

grupo de líneas, fraternales y Cruces simples representa-

tivos de (4 TuxpeRo x 4  Cubano), (V-520C x Varios Amarillos 

Sel.Bca.), Compuesto Tuxp.Salv.Eto.Bco.Bco.Jun., Repttbli-

ca Dominicana Grupos 2, 3, 10, 11, 12 y 13, Compuesto Cu-

ba (x)-99, A6, PD(MS)6 Sintético-I, mostraron marcada to-

lerancia. Este material experimental debe seguirse se-

leccionando para conseguir poblaciones y líneas de compor-

tamiento mis uniforme. El comportamiento de los cruces 

simples es indicativo de que es posible concentrar el ma-

yor número de genes para tolerancia al cruzar progenitores 

de tolerancia dada. 

Observaciones relacionadas con el vector indican que 

las poblaciones de éste, están asociadas con la precipi-

tación pluvial hasta con un valor de r = -.67 que fue 

altamente significativo, además se pudo establecer que en 

todos los sitios del país muestreados para verificar la 

presencia de chicharritas, poseían dicho insecto. La 

1/ Parte de este trabajo fue presentado como tesis para 
optar el grado de Ingeniero Agrónomo en la Escuela Na-
cional de Agricultura y Ganadería de Nicaragua. 

a/ Asesor del Programa de Mejoramiento de Maíz y alumno 
egresados  respectivamente. 



identificación de las especies existentes mostró que en 

Nicaragua sólo se encuentra Dalbulus maidis (DeL 8 W). 

INTRODUCCION  

El control del achaparramiento del maíz requiere de 

la obtención de información de todos aquellos aspectos in-

volucrados que permiten la persistencia del problema. Es 

conveniente en este caso considerar el vector, las plantas 

hospederas incluyendo malezas y plantas cultivadas de im-

portancia económica, que sean o no afectadas. 

Conocimientos acerca del vector nos permitirán la ob-

tención de soluciones mejores para conseguir la protección 

que se desea, además de que facilitada la búsqueda de. li-

najes tolerantes a la enfermedad por ellos transmitida. 

Información de las condiciones ecológicas de un lugar 

determinado son de utilidad como medio de correlación en-

tre la existencia del vector y los daños ocasionados por 

el achaparramiento. 

Este trabajo reune parte de la información básica pre-

liminar relacionada con la chicharrita Dalbulus maidis 

(DeL 8 W) y el comportamiento del germoplasma de maíz co-

mercial y las fuentes de líneas tolerantes al achaparra—

miento para la formación de nuevas variedades. 

MATERIALES Y METODOS  

La obtención de variedades resistentes al achaparra—

miento del maíz representa la forma de control mis oportu- 
• 	 • . 

na y económica; dado que las condiciones ecológicas del 

Centro Experimental "La Calera" en Managua favorecen la 

incidencia del achaparramiento del maíz; éste se presenta 

con mucha intensidad en maíces sembrados en épocas de es-

casa y ausente precipitación. Se consideró como el lugar 

adecuado para la observación de variedades de maíces comer- 
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diales, experimentales y colecciones introducidas, a la vez 

que era posible determinar la tendencia de las poblaciones 

del vector en diferentes épocas del ano. 

Otra información adicional fue obtenida muestreando 

las zonas merceras del país, en donde se colectaron ejem-

plares para verificar la presencia y efectuar la identifis 

catión de la especie a que pertenece el vector. 

El trabajo se inició en la postrera de 1967 en que se 

sembraron dos ensayos del PCCMCA de la serie BA y ME; am-

bos fueron fuertemente afectados por los daños del achapa-

rramiento; La evaluación de la tolerancia en las varieda- 

des observadas se hizo mediante la determinación del ren-
n 

dimiento de grano. 

A finales de 1967 y principios de 1968 se sembró por 

primera vez el germoplasma tolerante al achaparramiento, 

formado por 52 poblaciones de origen diverso y 371 líneas 

SI derivadas de Compuesto Cubano, Compuesto República Do-

minicana y del cruce Compuesto Cubano x Compuesto Repú-

blica Dominicana, Cuadro 1. 

Estos materiales se seleccionaron en base a sanidad 

de las plantas al momento de la floración; las poblaciones 

se manejaron por fraternales de planta a planta y las lí-

neas por autofecundación llevandolas a la generación S2; 

al momento de la cosecha se hizo otra selección en base a 

la apariencia de la mazorca; la selección practicada fue 

entre y dentro de entradas. 

En los ciclos subsiguientes los fraternales y las au-

tofecundaciones se sembraron en mazorca por surco contro-

lando el origen del material; la siembra se hizo siempre 
• en epoca seca usando riego por gravedad, con el objeto. de 

asegurar la incidencia del vector y el achaparramiento. 

En la postrera de 1969 se sembraron 11 poblaciones 
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de los cuales se hablan derivado 100 fraternales de planta 

a planta y 15 lineas S3. Tomando en cuenta los grupos pre-

viamente existentes se efectuaron cruces entre grupos, de 

fraternales de cada grupo identificados siempre con el 

mismo número cuando fuera posible; para estos cruces se 

empleó de nuevo el procedimiento de planta a planta, Figu-

ra 1. 

A principios de 1970 y con riego se establecieron dos 

tipos de siembra; la primera consistió en cuatro ensayos 

uniformes en los que se incluyeron los cruces simples.en-

tre grupos y los progenitores de esos cruces, Cuadro 2. 

La tolerancia al achaparramiento se evaluó por medio del 

rendimiento de grano y de la frecuencia de plantas que pre-

sentaban síntomas determinados y que se ajustaban a la es-

cala de evaluación de daño propuesto por De León (1970), 

Cuadro 3. 

El diseño usado fue el de bloques al azar con 3 repe-

ticiones, quedando formadas las parcelas por un surco de 

cinco metros de largo distanciado a 92 centfmetros, con 

matas de una sola planta separadas a 20 centímetros para 

conseguir una población de 50000 plantas por hectárea. 

En otros casos no fue posible poner repeticiones por 1!-

mitaciones de semilla y la necesidad de aumentar las mis-

ma. 

Otra siembra efectuada quince gas después, inclufa 

los mismos materiales de los ensayos como eran cruces sim-

ples y progenitores; además de todo el germoplasma exis-

tente y disponible del programa con el objeto de evaluar 

y aumentarlo a la vez; lineas, fraternales, cruces simples 

y cruces triparentales fueron llevadas a una generación 

avanzada. En este caso para la evaluación de daño por 

achaparramiento no se usó la escala, anteriormente mencio-

nada, en vez de ésta se contró el número de plantas que 
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presentaban síntomas de achaparramiento en una parcela da-

da y después se calculó el porcentaje. 

Germoplasma seleccionado en el campo y evaluado por 

ambos procedimientos, escala y porcentaje fueron enviados 

al CIMMYT, México; para someterlos a inoculaciones contro-

ladas y evaluar el comportamiento de éste. 

Para determinar las fluctuaciones de población de 

Dalbulus maidis (DeL & W) se escogió el campo de Santa Ro-

sa, del Centro Experimental Agropecuario "La Calera"; dado 

a lo representativo que es este lugar para este tipo de es-

tudios. Los recuentos se efectuaron en intervalos de once 

días y en plantas, en fase de cuatro hojas; cada vez que 

se hacia recuento también se hacia una siembra para tener 

plantas jóvenes y poder manejarlas al colectar las chicha-

rritas. Estos insectos se colectaron con la ayuda de una 

caja de madera con paredes oscuras y la cara superior fo-

rrada con polietileno claro, las chicharritas después se 

pagaban a un vaso de que formaba parte de un aspirador, en 

donde se hacía el recuento. 

Los intervalos de recuentos coincidieron con los re-

gistros de precipitación pluvial, en esta forma es posible 

estudiar la asociación existente entre ambas variables. 

La localización geográfica del vector del achaparra—

miento Dalbulus maidis (DeL & W) se hizo en una muestra de 

28 hectáreas del total sembrado con maíz en 1970, esta 

/rea quedó representada por catorce municipios distribuidos 

en todo el país; en cada sitio se observaron seis plantas; 

esta muestra presenta una probabilidad de 0.05 de cometer 

error cuando en un campo de maíz existiera cuando menos uno 

por ciento de chicharritas. Esta determinación fue de tipa 

cualitativo y el interés se basó en la presencia o ausencia 

del vector. 
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Los especímenes colectados en cada sitio muestreado, 

se montaron en alfileres y adjuntó la información respec-

tiva, enviándose al CIMMYT, México y posteriormente a la 

Universidad del Estado de Kansas, EUA; para la identifi-

cación de las especies posibles existentes. 

RESULTADOS  

En los primeros grupos de variedades que se observa-

ron darlos fuertes por achaparramiento del maíz correspon-

dió a maíces de las series blancos y amarillos, lo mismo 

que en variedades experimentales introducidas. Para el 

primer caso encontramos que las variedades X-306, Poey 

T-66, Poey T-72 y Poey T-25 produjeron rendimientos de 

1300, 709, 591 y 236 kilogramos de grano por hectárea, en 

tanto que Rocamex H-507 no logró producir absolutamente na-

da. Esta misma situación se presenta con las variedades 

X-304 y X-302 que alcanzaron rendimientos de 1418 y 945 

kilogramos por hectárea, mientras que los hfbridos Hondu-

ras H-5 y El Salvador H-5 no produjeron grano. 

Las variedades El Salvador H-3, Nicaragua H-1 y Com-

puesto Precoz SM, produjeron rendimientos bajos estimados 

en 591, 236 y 236 kilogramos de grano por hectárea, Cua-

dro 6. 

Las variedades incluidas en el grupo de marees expe-

rimentales muestran mayor variación, encontrándose seis 

variedades que produjeron rendimientos superiores a los mil 

kilogramos de grano por hectárea, siendo éstos; Poey T-23, 

Nicarillo x A6, 3304#, 3322#, Poey T-66 y Compuesto Amari-

llo SM-III. Sólo una variedad no produjo grano, correspon-

diéndole a 3328#, Cuadro 7. 

Marcada tolerancia al achaparramiento, mostraron los 

materiales derivados del germoplasma introducido de México 

y El Salvador, estando incluidos entre otros; (4 Tuxpeao 
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x * Xubano), (V-520C x Varios Am.Sel.Ec4.), Comp.Tuxp. 

Salv. Eto.Eco.Eco.Jun, Rep.Dom.Gpos. 2, 9, 10, 11, 12, 13, 

Comp. Cuba (x)-99 y A6. Estos progenitores sirvieron pa-

ra la formación de 64 cruces simples, mostrando mayor fre-

cuencia los efectuados entre Rep.Dom.Gpo.12 y 13, Cuadro 2. 

Los progenitores fueron seleccionados en base a inocu-

laciones hechas con insectos virulíferos y en condiciones 

de invernadero, en este caso Rep.Dom.Gpo.12 mostró sólo 

cuatro fraternales dentro del límite de tolerancia, en tan-

to que Rep.Dom.Gpo.13 presentó 20, Cuadro 4. 

Un grupo diferente de germoplasma que incluyó líneas 

SI de PD(MS)6, líneas S2 derivados de cruces entre crio-

llos e introducidos y cruces simples entre grupos de fra-

ternales de República Dominicana Grupos 2, 9, 10, 11, 12, 

13 y A6, así como cruces triparentales en los cuales in-

tervienen líneas de Cuba M-11, Nicarillo SM-2 y la línea 

Cuba 17-5, al ser inoculadas en condiciones de invernade-

ro; mostraron nuevamente tolerancia, Cuadro 5. 

El comportamiento de los cruces simples fue muy varia-

ble tanto para achaparramiento como en su expresión de ren-

dimiento. En el primer caso y tomando en consideración 

los índices de tolerancia al achaparramiento, encontramos 

que estos varían entre los valores de 1.48 a 1.90. En el 

grupo de cruces simples seleccionados se encontró que el 

67 por ciento de estos mostró aumento marcado de la tole-

rancia con respecto al valor de tolerancia de promedio sus 

progenitores respectivos, alcanzando valores hasta de 25 

por ciento de aumento como es el caso de República Domini-

cana Gpo. 12#16 x República Dominicana Grupo 13#16. El 

33 por ciento se mostró más susceptible que el valor pro-

medio que presentaron sus progenitores. Al hacer la misma 

relación con respecto al progenitor más susceptible los 

valores mejoraron en el 81 por ciento de los casos, aumen- 
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tando la susceptibilidad en el 19 por ciento de los Casos. 

Esta vez se lograron aumentos de la tolerancia hasta de 

40 por ciento sobre el progenitor más susceptibles 

Tomando en cuenta el potencial de rendimiento de es-

tos cruces simples se puede observar que se alcanzaron ni-

veles hasta 5104 kilogramos de grano por hectárea como es 

el caso del cruce (4 TuxpeNo x 4  Cubano) x (V-520C x Varios 

Amarillos Sel.Boah), observándose también que otros 21 

cruces sobrepasaron en rendimientos de 4000 kilogramos de 

grano por hectárea. Al comparar este comportamiento oon 

respecto al promedio de sus progenitores, se puede apre-

ciar un rango comprendido que va desde 19 por ciento y que 

corresponde al cruce República Dominicana Gpo. 12#9 x Re-

pública Dominicana Gpo. 13#9 hasta 99 por ciento, corres- 

pondiente al cruce 	Tuxperlo x z  Cubano)#2 x (V-520C x Va- 

rios Amarillos Sel.Bca). 

Si comparamos los rendimientos con relación al proge-

nitor de mayor potencial de producción, encontramos que 

los mayores incrementos se logran con el cruce (2 TuxpeMo 

x 2 Cubano)#2 x (V-520C x Varios Amarillos Sel.Bca.) 

con un valor de 78 por ciento; presentando el menor valor 

el cruce República Dominicana Gpo. 12#4 x República Domi-

nicana Gpo. 13#4 con 7 por ciento. 

La población PD(MS)6 Sintético-I mostró muy buen com-

portamiento en cuanto a la magnitud del índice de toleran-

cia que alcanzó el valor de 1.59, lo mismo que en rendi-

miento, logrando una producción de 4677 kilogramos por gra-

no por hectirea, quedando situado después de seis cruces 

simples, Cuadro 8. 

Al observar la reacción al achaparramiento de todos 

los progenitores seleccionados encontramos que del total 

de 21 el 23 por ciento presenta índices cuyos valores son 

menores de 1.60; siendo el valor mSs alto de 2.28, quedan- 
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do situado en el rango permisible para seguir considerando-

lo como material de posible mejoramiento, Cuadro 9. 

Otro grupo de variedades comerciales y líneas endocria-

das de maíz mostró bastante variabilidad con relación a su 

reacción en presencia de achaparramiento; segregantes blan-

cos de Poey T-66 presentaron porcentajes reducidos de plan-

tas afectadas por achaparramiento, algo similar ocurrió con 

PD(MS)6 Sintético-1, Francés Largo y Poey T-25. Líneas de-

rivadas de cruces entre Tuxpefío y Antigua 2D resultaron 

sobresalientes al evaluarlos en presencia de achaparra-

miento; Cuadro 10. 

La variación de la población de Dalbulus maidis (DeL 

& W) en el período de noviembre-68 a noviembre-69 presen-

tó características definidas, encontrándose que en la pri-

mera etapa la presencia del vector fue en promedio de 

15.15 por planta. Este valor se incrementó entre los me-

ses de febrero y marzo hasta alcanzar 166.2 y 165.9 chicha.. 

rritas por planta, respectivamente. Una vez establecidas 

las lluvias del período temporalero, la población de chi-

charritas se redujo notablemente hasta alcanzar valores 

promedios de cero a 1.90. Los valores máximos para pobla-

ciones altas se alcanzaron el 22 de enero de 1969, dismi-

nuyendo un poco en el período del 18 de marzo al primero 

de mayo, figura 2. 

Al estudiar el tipo de asociación existente entre la 

precipitación y la población de Dalbulus maidis (Del. & 

Wolcott) se encontró un coeficiente de correlación alta-

mente significativo y su valor fue de r = -0.67. Figura 3. 

El muestreo hecho en los municipios en que se siembra 

maíz de acuerdo a los lugares establecidos para este obje-

tivo indicó que en todos los sitios visitados se encontró 

la presencia de Dalbulus maidis (DeL & W), figura 4. 
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Las chicharritas colectadas en esos lugares fueron 

identificadas todas como pertenecientes a la especie al-

bulus maidis (DeL & W) de acuerdo a la información sumi-

nistrada por Blocker (1970). 

DISCUSION  

La sintomatologfa del achaparramiento en siembras de 

variedades susceptibles, coinciden con la descrita por 

Ancalmo (1962) y en El Salvador. Encontrándose las varian-

tes Rfo Grande y Mesa Central, últimamente se ha podido 

apreciar la presencia de Rayado Fino. 

La existencia de variedades comerciales completamente 

resistentes a los efectos desvastadores del achaparramien-

to del maíz, no las hay; pero sf ha sido posible evaluar 

gran cantidad de éstas que en la actualidad permiten suge-

rir que algunas de ellas como X-306, X-304, Poey T-23, 

Poey T-25, Poey T-66 y Nicarillo pueden ofrecer cierta ga-

rantía en comparación a otras que han resultado muy sus-

ceptible. 

Variedades experimentales como Nicarillo x A6, 3304#, 

3322# y Compuesto Amarillo SM-III presentan buenas oportu-

nidades de uso en el caso de seguir practicando en ellas, 

selecciones y evaluación. 

Los materiales experimentales de origen diverso pre-

sentan comportamiento muy variable y de hecho ha sido po-

sible seleccionar lineas entre los segregantes, de buena 

aptitud combinatoria y a la vez, niveles de tolerancia a-

ceptables. Tal es el caso de (4 Tuxperio x 4 Cubano)#1, 

(4 TuxpeZo x 4 Cubano)#2, (V-520C x Varios Amarillos Gel. 

Boa.), las líneas que forman PD(MS)6 Sintético-I y otros 

derivados de República Dominicana. Gpos. 2, 9, 10, 11, 12 

y 13, Compuesto Cuba (x)-99, Comp.TuxpoSelv.Eto.Bco.Bco. 

Jun. y A6. 
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Los valores de indices de tolerancia obtenidos mejo-

raron considerablemente al comparar la F1 con la media de 

los progenitores y con el progenitor más susceptible. Es-

tos resultados indican la posibilidad de lograr poblaciones 

mejoradas con altos niveles de tolerancia a medida que a-

venza la selección; puesto que los valores obtenidos sólo 

a tres ciclos de ésta. 

Si hacemos referencia al rendimiento como otro atri-

buto que nos ha servido como criterio de selección; encon-

tramos una situación muy similar a la anterior. 

En Nicaragua, no existe germoplasma nativo que muestre 

tolerancia la achaparramiento, las variedades existentes 

de este tipo, muchas veces no se enferman debido a que son 

cultivadas en sitios en donde el vector del achaparramien-

to no existe debido a la frecuencia e intensidad de las 

precipitaciones pluviales registradas, tal a como ocurre 

en los departamentos de la zona central norte; hecho que 

se demuestra en casos de siembras efectuadas fuera de ¿po-

ca y en que el agua se suministra por riego, se han encon-

trado plantaciones destruidas por efecto del achaparramien-

to. 

La variedad PD(MS)6 ha sido el único material intro-

ducido y establecido en el pafs desde hace mucho tiempo, 

que ha permitido seleccionar lineas tolerantes que son 

las que forman la población PD(MS)6 Sintético—I. 

Las lineas disponibles en la actualidad se han evalua-

do en varios sitios y su comportamiento ha sido muy similar 

en esos casos, indicando el alto nivel de tolerancia que 

poseen; a pesar de ello es conveniente mejorar otros carac-

teres como son vigor de la planta y covertura de la mazor-

ca. Otra desventaja que parecen presentar estas lineas 

es la coloración de la semilla, siendo en su mayor fre-

cuencia Amarillo, existiendo sólo 3 de ellos de color blanco. 
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Las fluctuaciones de la población en un lugar determi-

nado está en función de la precipitación pluvial tal como 

se muestran los resultados en el caso de Managua. Situar 

clones similares pueden presentarse en zonas de regímenes 

lluviosos erráticos o bien que presenten distribución re-

gular pero escasa intensidad. Esto hace pensar que cual-

quier falla en la distribución de la precipitación pluvial 

trae consigo aumento en la población del vector y de la 

incidencia del achaparramiento, sobre todo cuando las va-

riedades usadas no ofrecen mucha garantía en cuanto a to-

lerancia. El problema se torna más complicado, al deter-

minarse que en todos los sitios muestreadosi resultaron 

presentar el vector del achaparramiento. 

La existencia de una sola especie es indicativa que 

hasta la fecha en Nicaragua el único vector del achaparra—

miento del maíz es la chicharrita Dalbulus maidis (DeL 

w). 
La información que se presenta, sugiere la necesidad 

urgente de formar complejos de resistencia al achaparra—

miento que permita su uso en cualquier momento ya sea di-

recto o bien como fuente para su transferencia a otro 

germoplasma. 

RESUMEN 

Estudios preliminares para encontrar soluciones al 

problema del achaparramiento del maíz en Nicaragua, se vie-

nen efectuando a partir de 1967. Estas se han dirigido 

principalmente a la evaluación de la tolerancia en varie-

dades comerciales, experimentales y colecciones locales 

o introducidas. 

En este transcurso se efectuaron seis ensayos unifor-

mes de rendimiento y a la vez tres siembras de observa-

ción y selección. Todas las siembras se hicieron en el 
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campo Santa Rosa, perteneciente al Centro Experimental Agro-

pecuario "La Calera" en Managua en épocas seca, situación 

que permite la existencia de altas poblaciones del vector 

y a la Veu; notable incidencia de achaparramiento en plan-

tas de variedades de maíz susceptibles. Por lo que todas 

las calificaciones de tolerancia se hicieron en condicio-

nes de campo, 

Para la evaluación de tolerancia se hizo uso de una 

escala establecida de acuerdo a la sintomatología y daños 

observados, propuesta por De León (1970); otras veces ésta 

se hizo mediante valores expresados en porcentaje. 

Líneas y cruces fraternales seleccionados fueron lle-

vados hasta S3 y F3 respectivamente, generación a partir 

de la cual se iniciaron cruces simples y que posteriormen-

te se evaluarían, comparandolos con sus respectivos pro-

genitores. 

En la mayoría de los casos se usó el diseño de blo-

ques al azar con tres repeticiones9  estando sembradas ca-

da entrada en una prueba de un surco de cinco metros de 

largo; con distancia entre y dentro de surcos equivalentes 

a una población de 50000 plantas por hectárea. Sólo los 

rendimientos de grano fueron sometidos a análisis de la 

varianza. 

La población de chicharritas Dalbulus maidis (DeL & 

W) se determinó en diferentes épocas del año a partir de 

noviembre de 1968 a noviembre de 1969, en períodos de on-

ce días y en el campo Santa Rosa del Centro Experimental 

Agropecuaria "La Calera". 

El muestreo para determinar la presencia de chicha-

rrita en diferentes sitios del país se hizo en una muestra 

de 48 hectáreas que eran representativas del área sembrada 

en 1970. 
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Los especímenes colectados al momento de verificar la 

presencia del insecto en los sitios muestreados se mues-

tran junto con la información específica y se enviaron al 

CIMMYT, México y luego a la Universidad del Estado de Kan-

sea, EUA. 

El germoplasma sometido a prueba dil como resultado 

la identificación de variedades comerciales, experimenta-

les y lineas tolerantes al achaparramiento, contandose en 

el primer grupo diez, cuatro del segundo, un sintético, 

dos compuestos y 22 cruces simples derivados de grupos de 

República Dominicana, Tuxpe5o, Cubano, PD(MS)6 y de cruces 

entre (TuxpeNo x Antigua). 

Epocas secas favorecieron el incremento de la pobla-

ción del vector todos los municipios del país que fueron 

muestreados, mostraron la presencia de chicharritas; y la 

especie de ésta existente. en Nicaragua, correspondió a 

Dalbulus maidis (DeL & W). 

Los autores agradecen la amplia cooperación del Dr. 

Carlos De León, patólogo del CIMMYT, Méxicoo, 
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Cuadro 1A. Materiales selecciquados para derivar líneas y formar Poblaciones Tolerantes al Acha-
parramiento del maíz. CIMMYT-1967. 

CENEALOGIA  

Comp. Cubano (E.S) 
Comp. Cubano (E.S) 
Comp. RepeDome 
Rep.Dom. x CoMp. CubanO 
Azteca, Comp..Tuxp',Ant.G2,'S.Vic)### 
.P.zbeca Comp.Tuxp.Rep.Dom. P.Rico)### 
Cranos 11110 Sele (TuxPe.)### 
Cuba 11J x Granos Am.## 
Eto. Amarillo x Granos Am.## 
PD(MS)6 x Granos Ame## 
PD(MS)6, T-62, Tiquis, Pob.Crist. Cuba 

11J, Eto.Am. 

Jamaica Red Corn 
Jamaica Red Corn x Sint.Crist.Am. 
PD(MS)6 x Tiq, x Tuxp', 

I Nic.Syn.  I, 1/4 Sint.12 Lin, 1/4 Tuxp.100 
Hib.S.C., 1/4 Ni°. Syn II, 1/4 G.S 
White 
Tuxpefio - * Cubano 

V-520C x Varios Am. Se1.810 

Eep..DomeGp6.1 
Eep.Dom.Gp6.2 
Rep.Dom.Gp6.3 
Pep.Dom.Gp6.5 
Rep.Dom.Gpo'.7 
Fep.00m.Gpo'.10 
Rep.Dom.Gpo.12 

ORIGEN 

3346# 
3347# 
3345# 
3304# 
3302# 
ri3031 
3305# 
330(# 
3307# 
3308# 

3310# 
SR-66-B 
644-646#M 
648-9# 
628# 
631# 

636# 
638# 
649 
TEP-61-62 
2434-50 
2459 
2452# 
2455-58cr, 
2465-66ci, 
2480-82ci, 
2486-87cr. 

GENEALOGIA 

Cuba Gpo.3 
Rep. Dom.Gpo.8 

Cuba 30-Cuba 50 #### 
Rep'.Dome45, 130, 144fi### 
Ver,135, Gro.15I, 191, Coa. 5 

Chis. 27'#### 
RepoDc,m,Gpool-14 #### 
Cuba.  Compol-7, Cuba CoMpo#### 
CompoCaribeo  Varios Ame'  Comp, 

Co.40, H5, SLP 104 #### 
P.Ricb Gpo.1 y 2, Cuba x Varios 

AM. #### 
Sint.TuXpo Dent. y Duro 
Rep.Dome45-6•5 x Til 

AnteGpoo2 :z La Posta 

Cuba Gpo'.1 
Cuba Gpoo2 
Cuba Gpo'.4 
Cuba Gpo.5 
Cuba Gpo.6 
Cuba Gpo.7 
Rep,Dom,Gpo.4 
Rep.Dom.Gpo'.6 
Rep..Dom.Gp0.9 
Rep.Dom..Gpo'.11 
Rep.Dom.Gpo43 
Rep,Dom,Gpo,14 

ORIGEN  
TEP-62-63 
2377# 
1438# 
Er So b6 
9-19 

5-19 
20-2 
34-41 

42-15 

46-30 
51.-52 
a 

SR-66-A 
3301 
TEP-61•62 
2317# 
2378-80cr., 
2382-87crd, 
2388-92cr, 
2393-96cr. 
2397-99 ' 
2453.54cr.. 
2459-64cr. 
2477-79cit, 
2483-85cr; 
2488-91cr; 
2492..94cr, 
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Cuadro 2A. Frecuencias de cruces simples entre plantas So de maíz 

tolerantes al Achaparramiento, realizados en el Pro-

grama Local de Mejoramiento de Maiz. "CEALC", Managua 

-1968. 

r. 

t 	t 

2 

N t t 
O 

N M d 
CT• 	r-1 	r-1 
o • • Y 

o o oo 
a 0. a 

O 	N C9 O 	O Hal 
N O• ri r-1 r-1 /-1 • • • 
••• 00meEEX 
O 00000000 
aar-aaannO 0  
000000 • • • iC 
• e • e • a Y. CL a 11) 
e eueeEwooa 
O 00000cca czx ri 
la°non o e • • 	0 
• • • • • 	a 1CL a H 
amaaaaeee 	o 
o w000m000ro, 
cc cc cc cc CC CC C.) U C.) •-•" 

Rep.Dom.Gpo.2 

Rep.Dom.0po.9 

Rep.Dom.0po.11 

Rep.Dom.Gpo.12 

Rep.Dom.Gp0.13 

Comp.Rep.Dom.Gpo,12 (Moz.108/L) 

Comp.Rep.Dom.Gpo.13 ( " 	
tt 

Comp.Tuxp.Salv.Eto.Bco•Bco.Sun. 

Comp.Cuba 99 (Mez.10s/L) 

(- Tuxpeño x 4 Cubano) 
Comp. Cuba (x)-99 
	

1 
A6 

V-520C x Var.Am.Sel.Ecas 

9 	 9 

1 1 	 2 

8 5 	 1 	 14 

1 	21 	 22 

4 	 1 

1 	 1 

1 	 1 

1 	 1 

1 
	

1 	 2 

2 2 

2 
	

3 

1 
2 

1 9 14 1 9 23 2 1 1 4 64 



Cuadro 3A. La escala usada se enumera a continuación. 

Plantas completamente sanas 

Plantas comienzan a amarillarse en las hojas pero no 
hay efecto en el desarrollo ni en la producción. 

Grado 3. 	Plantas presentan amarillo o rojo púrpura en las ho- 
jas. Comienza a haber efecto en el desarrollo de la 
planta y las mazorcas no desarrollan normalmente. 

Grado 4. 	Efecto bastante visible en las mazorcas pero aún hay 
formación de semillas. Las plantas tienen bastantes 
coloraciones y quedan o no achaparradas. 

Grado 5. 	Plantas completamente afectadas, sin producción. No 
importa la variación del síntoma en la planta. Gene-
ralmente se producen varios brotes axilares, las ho-
jas quedan típicamente cloroticas y/o rayadas por el 
patógeno. 

Grado 1. 

Grado 2. 



Cuadro 4A. 	Progenitores 	seleccionados en Nicaragua y deriva- 
dos de República Dominicana Gpo.12 y 13 sometidos 
a prueba de tolerancia al Achaparramiento en con- 
diciones de Invernadero. 	CIMMYT, Cotaxtla, Vera- 
cruz, México. 

Indice de Indice de 
Genealoq?a Tolerancia Genealoq(a Tolerancia 
Rep.Dom.Gpo.12# 8 1,9 Rep.DomeGpo.13# 9 1.7 

#14 2.1 #11 1.1 
#18 2.3 #12 1.5 
#25 2.2 #13 1.9 

Rep.Dom► Gpos13# 1 1.4 #15 1.7 
# 2 116 #16 1.4 
# 3 1.6 #17 1.7 
# 4 2.5 #18 1.6 
# 5 1.6 #20 1.3 
# 6 1.6 #21 1.4 
# 7 1.6 #22 1.0 
# 8 1.3 #23 2.5 
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AVANCES SOBRE EL ESTUDIO DE ESTERILIDAD MASCULINA 
DE EL SALVADOR REALIZADO EN CIMMYT  

Por: Dr. Elmer C. Johnson 
Ing. Hugo S. Cérdova 1/ 

INTRODUCCION 

La esterilidad masculina (de herencia citoplásmica) es de -
vital importancia, para la producción de maíces híbridos, al ha-
cer innecesario el costoso y a la vez impreciso desespigamiento 
a mano. La producción de un maíz híbrido mediante el sistema ma-
cho estéril requiere de menos trabajo y reduce el porcentaje de 
mezclas al evitar errores derivados de desespigues a mano.- 

Al clasificar plantas de acuerdo al porque no forman semi-
lla es necesario distinguir entre incompatibilidad y esterili--- 
dad.- 

Cuando estamos frente al caso de incompatibilidad, el polen 
y los óvulos son funcionales y la no formación de frutos es debi 
do a algún bloqueo o algún problema de fertilización, el cual se 
manifiesta por el bloqueo del polen al germinar en el estigma o 
por el lento crecimiento del tubo polínico. (Allard) (1).- 

La esterilidad por otro lado es caracterizada porque sus ge  
metos no son funcionales. Esta es causada por aberraciones cromo 
sémicas, acción genética e influencias citoplásmicas.- 

El tipo particular de esterilidad masculina el cual nos in-
teresa en el momento, es en el cual los gametos masculinos no --
son funcionales, como resultado de mutaciones génicas, por facto 
res citoplásmicos o una combinación de ellas.- 

La esterilidad masculina de tipo citoplásmico, puede produ-
cir semilla si hay polinizadores presentes Le semilla Fl, puede 
ser fertil-pi los probadoras géneticos utilisados poseen la cnIa-
cidad- d'e restauracion de la fertilidad o poripl contrario sera•_ 
esteril si dichos probadores no son restauradores. 

1/ Los trabajos realizados en la Estación Experimental de ----
CIMMYT en Poza Rice. Ver. México en 1970-B fueron conduci-
dos por el autor Hugo S. Cérdova bajo la dirección del ----
Dr. Elmer C. Johnson.- 

• • • • 



El objetivo del presente trabajo consiste en investigar la 
reacción de la esterilidad masculina de El Salvador frente a pro 
Dadores genficos y establecer frecuencia de restauración en di-
cho material.- 

LITERATURA REVISADA 

La esterilidad masculina de tipo citoplásmica fue descrita 
por primera vez en maíz por Rhoades en 1931 desde esos primeros 
estudios muchos investigadores han dedicado su atención a este -
interesante tema del mejoramiento de plantas. A continuación se 
citan algunos de los trabajos más recientes con relación al pre-
sente trabajo.- 

L.W. Briggle (1956) (2) al hacer un estudio comparativo de 
la esterilidad masculina incompleta de la cruza M 1984 x M 14 Y 
su cruza recíproca M14 x M1984 la cual es fértil, encontró un re 
tardado crecimiento de las anteras de la cruza con esterilidad -
masculina incompleta, esto ocurre 8 días después de la meiosis. 
El crecimiento y desarrollo cesa en más o menos el 50% de los --
granos de polen en la cruza M1984 x M14.- 

Esto sugiere que la incompleta esterilidad de M1984 x M14 es 
la expresión de un gene mayor en la línea M14, en unión con un --
factor citoplásmico específico los cuales interactdan posiblemen-
te con los factores ambientales.- 

Joyce Blickenstaff, D.L. Thompson y P.H. Harvey (3) conclu-
yen que la restauración de la fertilidad del polen en cruzas de 
maíz con esterilidad citoplásmica masculina es debida primeramen 
te a un gene dominante (Rf) localizado en el cromosoma.- 

Existe correlación positiva (r-.22) y sifnificante entre --
altura de planta y fertilidad del polen, las plantas fértiles --
son más altas 3.7 pulgadas que las plantas estáriles.- 

El foto período, las altas temperaturas afectan la restaura 
ción de la fertilidad en algunas líneas endocreadas.- 

L.W. 

 

Briggle (1957) (4) como una contribución a la investí 
gación en esterilidad masculina Briggle concluye que no hubo ---
grandes diferencias en la interacción citoplásmica-genética den-
tro de los tipos de esterilidad masculina. de USDA, Brazilian, Vg. 
y Reid. La esterilidad masculina del tipo Texas fue completamente 
diferente de los otros 6 tipos estudiados.- 

Probablemente genes modificadores en ciertas líneas ende---
creadas influyen más en la expresión del tipo USDA de esterili-
dad masculina que en el tipo Texas.- 

• • • 
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Aparecen plantas con un grado selectivo de fertilización en 

el factor citoplásmico Vg. o Reid y un gene hetexceilvtdeo para--
restauración de fertilidad en la línea Ky21.- 

Bokde. S.(1969) (5) estudió la reacción do 19 genotipos de 
maíces duros para el tipo de esterilidad masculina de Texas y la 
interacción de los factores climáticos y edáficos, también su in-
fluencia en el desarrollo de los órganos de las espigas estériles. 
Solamente 2 genotipos Fll y P578 dieron resultados en los cuales 
todas las plantas fueron hocigóticas para los factores restaura-
dores de la fertilidad.- 

No hubo efectos adversos sobre el rendimiento de los híbri-
dos en los cuales se usó la esterilidad masculina citoplásmica --
de tipo Texas.- 

Zoludzeva, V.P & Palilava, A.M (1966)(6), realizaron un es-
tudio en fuentes de esterilidad masculina citoplásmica tipo Texas 
y Moldavian. Líneas análogas de esterilidad masculina citoplásmi-
ca del tipo Texas fueron las más estables.- 

La esterilidad de los híbridos depende de la combinación de 
la fuente de esterilidad citoplásmica con genotipos de líneas las 
cuales tienen la habilidad de estabilizar la esterilidad citoplás 
mica.- 

Arjun Singh y Laughnan, J.R.(71, encontraron que la restau-
ración de la fertilidad masculina en plantas de maíz que poseen -
el factor S para esterilidad masculina es determinada por facto-
res restauradores RF3  y su acción es gametofítica.- 

Una planta tipo S de esterilidad masculina rfarfx  de la lí-
nea endocreada 11825 fue cruzada con polen procedente de una plan 
ta de la línea R138, la cual no posee el restaurador Rf

34
- 

La cruza produjo 118 estériles, 5 parcialmente fértiles y -
64 plantas con el polen normal, algunas de estas intimas plantas 
fueron autofecundadas y cruzadas a la vez con plantas con esteri-
lidad masculina la mayoría de la progenie de las plantas autofe-- 
cundadas fue fértil, las progenies de las cruzadas con esterili-
dad masculina, fue raras veces estéril, los mismos resultados fue 
ron obtenidos en F2.- 

2*  
El cambio de esterilidad a fertilidad resulté de una muta-

ción de el factor S.- 

Vahruseva E.I, (1966)(8), encontró alguna disminución de al 
tura de planta y mazorca, largo de mazorca en líneas e híbrido con 
esterilidad masculina comparado con sus parientes fértiles, esta 
depresión fue más marcada en el tipo de esterilidad de Texas que 
en el tipo de esterilidad Moldavian.- 

• • • • 
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La forma de esterilidad masculina de los 2 tipos tienen una 
tendencia a formar gran número de mazorcas y florecen pronto e 
igualan o superan a los parientes fértiles en el rendimiento. --
Esta superioridad fue particularmente marcada en condiciones de 
baja humedad, Los análogos al tipo de esterilidad Moldavian fue-
ron más rendidores que el tipo Texas.- 

Bodzimoradava, R. (1967) (9), realizó un estudio de varias 
combinaciones híbridas, en las cuales las formas usadas como ma-
dre fueron cruzas simple entre líneas de esterilidad citoplásmica 
del tipo Texas y los padres fueron 21 x 61 ce 615 x 228 y 228x111, 
Se estableció que las líneas 2.1i, 61,1 y 2894antienen esterilidad 
masculina de tipo Texas. Los híbridos simples M14R x WL4; Kyll2xL 
y 113xL restauran la fertilidad de 40 a 96%le- 

Russell, W.A. y Marquez-Sáncheá (1966) (10), al estudiar el 
efecto de la esterilidad citoplásmica masculina y la forma de los 
genes restauradores entre diferentes genotipos de maíz, conclu-
yeron que el rendimiento no fue afectado en híbridos utilizando 
esterilidad masculina de Texas y cuando hubo (Rf) genes restaura 
dores presentes; la aparición del polen fue retardada y la emer-
gencia de estigmas fue precoz en todas las cruzas con Toms,- 

MATERIALES Y METODOS  

En la Estación Experimental de CIFIlYT en Tepalcingo Morelos 
México en 1968, se cruzaron E.S. 640 x 633 provenientes de la co-
lección 15 de El Salvador (que es estéril), con probadores gené-
ticos de Estados Unidos, cuyas reacciones con 2 fuentes de este-
rilidad conocidas se presentan en el siguiente cuadro.- 

Cuadro 1  

REACCION DE LA ESTERILIDAD MASCULINA TIPO TEXAS Y 
USDA FRENTE A 5 PROBADORES GENETICOS  

GENEALOGIA 
Restaura-Fertilidad 

Texas 
Ester. Masculin. 

U.S.D.A. 
Ester. Masculin 

C.E.I. Inbred Early 

P
5 
DDI Inbred 

Kentuky Ky21 

Single Cross Early 

Single Cross 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

• • 



En San Rafael Veracruz México 1968-B se sembraron las cruzas 
logradas. En la época de floración, se contaron plantas estéri--- 
les, fértiles y parcialmente fértiles con la idea de calificar a 
probadores genéticos de USA con respecto a la esterilidad mascu-
lina de El Salvador, encontrándose que en todos los casos restau 
ran la fertilidad.- 

Eh Poza Rica, Veracruz México 1969-A se cruzaron nuevamente 
con los probadores genéticos del cuadro anterior usando siempre 
como hembra la fuente de esterilidad de El Salvador.- 

En PR69B se sembraron las cruzas obtenidas en el ciclo ante-
rior y en la época de floración se calificaron nuevamente. En es-
te ciclo también se sembraron parcelas de 10 mts. de E.S. 640x633 
con la idea de cruzarlas con variedades tropicales distribuidas -
en el campo, entre estas variedades se presentan las siguientes: 

No.Variedad Genealogía Origen 

1 Estudio Crist-dent Poza Rica (th) 

2 Tuxpeflo br2br2  Poza Rica (Méx) 

3 PD (MS) 6 Poza Rica (Méx) 

4 Eto. Blanco Poza Rica (Méx) 

Al mismo tiempo que se cruzaba se autofecundaba la planta --
usada como macho.- 

En PR70A: se dividió este estudio en 2 grupos: 

12. Grupo: Se sembraron en 640x633 en 3 fechas, a continua-
ción se sembraron las siguientes variedades tropicales en parceles 
de un surco. Ant. Grpo.2Sel.Blanca; Tl ; A-6; A-21; T-12; 
A-6 br2SelBlanca;(Tuxp. br,xNicarillhl Sel. br2br2; V520Cbro; RP64-1 br,bro; Eto blanco; francés largo; Tuxp. Cri. planta baja. 
A la époch dh floración se cruzó a estas variedades tropicales --
con E.S.640 x 633 y al mismo tiempo se autofeoundd la planta usa... 
da como macho. El objetivo de este trabajo es formar probadores -
genéticos y obtener líneas que combinen bien.. También se cruzó 
B14 normal.- 

2Q. Grupo: Se sembraron las cruzas obtenidas en PR69B en sur 
cos apareados con las líneas S1  que sirvió como macho y se califi 
co nuevamente como en el ciclo anterior.- 

En PR1970B. Se sembraron las cruzas del grupo larde PR7OA-42 
(RC1) nuevamente en surcos apareados con la S, de la planta que -
sirvió como macho, a la hora de la floración he calificaron grue-
sas estériles, fértiles y parciales, en los casos en que resulta-
ron estériles se hizo la retrocruza hacia la línea que sirvió co-
mo macho. 

• • • • 



Además se hito selección entre las líneas eh base a enfermeda 
des, altura de planta y además características agronómicas desea-
bles, en las que se seleccionaron se aumentaron por #PaPs- 

El objetivo fue calificar esta Unen como restauradores y 
aument de linees buenas4- 

RESULTADOS Y CONCLUS/ONE0  

lo. En los primeros resultados obtenidos en el presente traba 
jo se encontró que la reacción de los probadores genéticos utiliza 
dos, frente a la esterilidad masculina de 21 Salvador fue diferen-
te que a la de Texas y USDA., comportándose dichos probadores en -
forma distinta en los tres casos. En el cuadro siguiente se presa; 
ta la forma en que actúan los probadores genéticos.- 

Cuadro 2 

REACCION DE ESTERILIDAD MASCULINA TIPO TEXAS, USDA 
Y EL SALVADOR IN E A 5 PROBADORES  

GENÉTICOS  

GENEALOGIA 

Restaura-Fertil dad 
Texas 

Estr.Máscul. 
U.S.D.A. 

Estor. Mascul. 
El Salvador 
Estr. Mascul. 

C.E.I Inbred Early 

F
5 
DDI Inbred 

Kentuky Xy21 

Single Cross Early 

Single Croes 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

2o. El hecho que la capacidad de restauración de los probad< 

res genéticos difiere en realción a la fuente de esterilidad uti: 
zeda hace pensar que la fuente Salvadorefia es diferente de las o. 
tras 2 sugiere que esta es más generalmente utilizable pues apar 
temente habra más restauradores aprovechables que el caso de Tea 
y USDA.- 

3o. Al calificar las cruzas de 1970-A se encontró muy buena 
aptitud combinatoria de E.S. 640x633 con algunas variedades trop 
cales obteniéndose bastantes cruzas F1 con porcentaje de esteril dad entre 80 y 100% entre ellas se encuentran las cruzas de ---- 
(E.S. 640x633) con: T-11; A-21 br2br Sel.blanca y amarilla; --- 
Tuxp. brobrg; RF64-1.brobrg; (Mix'x bol Gpo.l x etc blanco) y -- 
Mix 1 x borGpo. 1; Tux. Br2br2  Sel. Cuatera.- 

• • 



Eh los próximos ciclos la investigaoi6n se eonduoirds 

a) Determinar el tipo de esterilidad a la que pertenece 
E.S. 640 x 633.- 

b) Desarrollando probadores genéticos para este tipo de es-
terilidad.- 

c) Determinar que factores intervienen en este tipo de este 
rilidad.- 

d) Observar frecuencia de restauración y tener idea con que 
germoplaema unir estas lineas.- 

Surgen muchas interrogaciones por ejemplo: 

Qué problemas pueden asociarse a este tipo de esterilidad? 

La respuesta a.estas interrogantes se contestarán con las -
experiencias nue 3C cbtenzarl en lrs próximos ciclos.- 

amvdeu.- 
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INFLUENCIA DEL GENOTIPO RAMOSAS EN RELACION CON EL NORMAL 
EN UN FONDO GENÉTICO COMPARABLE EN MAIZ  

Por: Dr. Mario Castro Gil 
Ing. Hugo Salvador Córdoba 

INTRODUCCION 

La población "ramosa" del Compuesto Nal—Tel de Venezuela, es. 

ponle una gran capacidad de rendimiento por tener granos hasta — 

enmedio del olote. Por esta razón se considera que dicha °erecto 

rística provee a esta población de un gran interés al utilizarla 

en el futuro como forraje 6 en la producción de concentrados. A-

demás, puede ser fuente de germoplasma para introducir este caree 

ter a variedades tropicales establecidas en los diferentes progre 

mas de mejoramiento.— 

Para hacer una estimación del efecto que el gene "ramosa" 

pueda tener sobre el rendimiento, se realizó este trabajo preli-

minar y al mismo tiempo para que sirva de base a investigaciones 

futuras.— 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente trabajo se realizó en la Estación Experimental 

del CIMMYT en Tlaltizapan, Morelos, México.— 

La colección de maíz en la cual se enawentra el °erector "ra 

mosa" es Yucatán-37, de la raza Nal—Tel. Se cruzaron 8 plantas —

de la F1 entre "ramosa" y "normal" con otra variedad normal para 

obtener segregaciones aproximadas de 1:1, ya que el gene "ramosa" 

de que se habla se ha comprobado que es dominante.— 

Al cruzar la F1 "ramosa" x "normal" hacia otra variedad nor- 

mal, se espera que la mitad de los gametos producidos por la, 1 
va a proveer al gene "ramosa" y la otra mitad proveerá al gene —

"normal". Como su modo de acción es dominante, al hacer la retro 

cruza hacia normal deben aparecer 50% de "ramosas" y 50$ de "nor 

males". Esto así resulto y se pudo medir el rendimiento promedio 

de todas las "ramosas" y el rendimiento promedio de las "norma--

les" en las progenies derivadas de las cruzas. Para hacer esta — 

• • • • 
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estimaci6n se sembraron 8 parcelas en las cuales cada entrada -

correspondía a cada una de las cruzas obtenidas.- 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En la Tabla 1 se presentan los rendimientos de grano seco, 

peso de elote y porcentaje de desgrane.- 

Tabla 1.  

RENDIMIENTO PROMEDIO DE PESO DE GRANO Y PESO DE OLOTE EN GRANOS P011 
MAZORCA PARA EL GENE RAMOSA Y NORMAL 

RAMOSAS NORMALES 
No.Parcela Peso Grano 

(Gramos) 
Peso 
Olote(grs) 

% de 
Desgrane 

Peso de - 
Grano (grs) 

Peso 0. 	j 	% de - 
lote(grs) 	Desgrane 

f 159,4 54,0 0,75 179.4 41.4 	0.80 

2 262.6 45.0 0.85 165. 6 28.2 	i 	0.85 

3 198.0 40.2 0.83 158.0 30.6 	0.84 

4 204.2 53.1 0.79 190.7 37.4 0,84 

5 242.0 37.7 0.87 145.1  28.5 0.84 

6 129.0 32.8 0.:1 181.9 36.80 0.80 

7 198.5  32.1 0.86 196.3  33.6 0.85 

8 221.3 55.7 	. 0.80  172.6 39.1 0.81 

. 1,615,0 350.6 6.55 1,382.6 275.6 6.63 

' . . 
Y 	. 201.8 43.8 0.82 172.8 34.45 0.83 

Pese de Grane  (Grs.) 
	

Peso de Olote (Grs.) 
	

Desgrane  

Ramosas 	Normales 
	

Ramosas 	Normales 	Ramosas 	Normales 

. 201.8 	172.8 43.8 	34.5 0.82 	0.83 



Me los resultados obtenidos se deduces 

10. El rendimiento en el caso de las "ramosas es mayor a 

proximadamento en un 17% que en el caso de las "nor- 

males:- 

2s. El peso de olote es mayor aproximadamente ea 27% en 

"ramosas" que en *normales". - 
3º. El % de desarme es igual en "ramosas" y "normales".. 

amvdeue- 
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SELECCION RECU-2 NTE RECIPROCA EN NAICES LATINOAMRICANOS DE CLIMA FRIO 

I- EVALUACION DEL PRINE2 CICLO EN LOS PADRES DEL DIACOL 

2/ 
MANUEL TORREGROSA C. 

Des-más de haberse hallado la metodología del caso y, al aplicarla, 
encontrado, que las variedades criollas de maíz estudiadas, aún poseían 
suficiente variabilidad genética del tipo aditivo y con el propósito 
de modificar el comportamiento promedio de dicho recurso gernoplásmico , 
los mejoradores propusieron una serie de métodos de mejoramiento, designa-
dos selecciones recurrentes. De éstas, la selección recurrente recíproca 
se diseno para explorar, no sólo la variación del tipo aditivo, sino la 
del no aditivo en dos poblaciones a la vez, aumentándose asi las correspon-
dientes frecuencias de g?ngs favorables de tales poblaciones. 

Como resultado de lo: proyectos que sobre cruzamientos varietales , 
se vienen realizando desde 1955 en el Centro Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias de Tibaitatá (Bogotá, Colombia), en 1959 se registró comer-
cialmente el híbrido varietal DIACOL H 501, para las zonas agrícolas com-
prendidas entro 2.200 y 2.800 metros de altitud. Esta experiencia ha ser-
vido además para proponer un método de mejoramiento de maíz basado en la 
explotación directa de la heterosis que resulta de cruzar variedades de maíz 
genéticamente tan variables, como las sembradas en América Latina y el Ca-
ribe. 

El propósito del presente tra'•ajo es el de presentar los resultados 
del primer ciclo de selección recurrente recíproca en los padres del DIACOL 
0 501, cuya genealogía corresponde a la primera generación (Fi) del cruce 

ITEIEUXibucion del Departamento de Agronomía, Programa Nacional de Maíz 
y Sorgo del Instituto Colombiano Agropecuario. 

2/ Director de la División de Extensión Rural del ICA (antes Director 
del Departamento de Agronomía) ..partndo Aéreo 7984, Bogotá, Colombia. 

Trabajo presentado en la XVII Reunión Anual del Programa Cooperativo 
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. 
Panamá, marzo 2-6/71 



entre Cundinamarca 365, variedad de la raza Sabanero y Ecuador 466, variedad 
de la reza Mishca-Huandango. 

La selección recurrente recíproca comprende los siguientes pasos: 

1. Autofecundar en cada una de las poblaciones (A y B) un :Amar-  determinado 
de plantas de buenas características agronómicas. 

2. Producir en dos lotes aislados de desespigamiento los correspondientes 
cruzamientos líneas x variedad. Las líneas Si de B se combinan con A. 

3. Ensayos de rendimiento de los cruzamientos obtenidos en 2. Habrá 2 
grupos de ensayos: en uno se comparan los cruzamientos linea x variedad 
de líneas S

1  de A x B y en el otro los de las líneas S1 de B x A. 

4. Selección de las mejores líneas, en base a los resultados de sus cruza-
mientos línea x variedad. 

5. Mezcla de semilla de las líneas seleccionadas para formar 2 variedades 
sintéticas: A

l 
Sin.

n 
y B

I 
Sin.

n. 

6. Repetir la metodología anterior, a partir de la segunda generación de 
síntesis o recombinación. 

7. Al cruzar las dos variedades sintéticas se obtiene un hibrido varietal 
el cual se compara con el proveniente del cruce de las dos variedaded 
originales. (Este es uno de l s usas que tiene el material resultante 
de la selección recurrente recíproca). 

El Proyecto con Cundinamarca 365 y Ecuador 466 se inició en 1961. Se 
autofecundaron 250 plaatas de cada variedad, de las cuales se ensaya-
ron 156 cruzamientos línea x variedad de líneas S, de Cundinamarca 
365 x Ecuador 466 y 108 de lineas S de Ecuador 486 x Cundinamarca 365. 
En base a comparaciones realizedas durarte dos años seguidos en Tibai-
teté seescogieron 16 líneas Si  Cundinamarca 365 y 11 de Ecuador 466, 
lo cual equivale a una intensadad de s'elección del 10 por ciento. 

Los datos de estos ensayos mostraron que los rendimientos promedios re-
lativos, en por ciento de las doF variedades parentales, de los cruzamientos 
línea x variedad de Cundinamarca. 365 y Ecuador 466, fueron de 117 y 114, res-
pectivamente, comparados con los de los seleccionados , que promediaron 
en su orden 137 y 129 por ciento. Estos datos muestran la heterosis que re-
sulta de cruzar estos dos recursos germoplAsmicos. Al calcularse el avan-
ce genético, se encrntró que para el -aaterial de Cundinamarca 365 fue de 
13,8 por ciento y de 9.7 para Ecuador 466. 

Las dos variedades sintéticas obtenidas y sus correspondientes varie- 
dades parentales se compararon con un diseño de bloques completos al azar de 



4 tratamientos y 10 repeticiones, durante 3 años seguidos en Tibaitatá y 2 
en Surbatá. Las parcelas experimentales usadas fueron de 13,4 metros cuadra-
dos de superficie y el sistema de sieniJra el del metro en cuadro dejando, des-
pués del raleo o entresaque, 3 plantas por sitio. Esto equivale a una po-
blación aeroxineda de 39 mil plantas por hectárea. 

Los datos parciales y combinados de rendimiento mostraron que las dos 
variedades sintéticas produjeron más que sus respectivas variedades paren-
tales. En base al promedio de 3 años en Tibeitatá, se encontró que Cundi-
namarca 365 I ;;in. 2 rindió 9 por ciento más que la variedad original; en 
cambio la sintética de Ecuador 466 produjo sólo 7 por ciento más que su 
correspondiente variedad narental. rara iE-e7bata (promedio de 2 años), las 
diferencias fueron de 7 y 3 por ciento, reepectivese:nte. 

Al promedinrse los resultados de las dos localidades, correspondieron 
al 8 y 5 por ciento, en su orden. El análisis combinado de variancias mos-
tró que estas diferencies ersn estadísticamente significativas al nivel de 
probabilidad del 1 por cio to. En este caso, para el análisis combinado 
se consideré ceda ensaya de rendimiento cono representativo de un ambiente 
determinado; es decir, el análisis combinado incluyó 5 ambientes: 3 años 
para Tibaitatá y 2 pese Surbetá. 

A pesar de no haberse obtenido diferencias de una mayor magnitud, los 
datos analizados indican que el primer ciclo de selección recurrente recí-
proca modificó el rendimiento promedio de las dos variedades narentales del 
DIACOL H 501. 

Tan importante como es la inf:-rm.ción relacionada con el comportamiento 
promedio de las variedades parentalos y sus respectivas sintéticas, es tam-
bién la concerniente al cruce de 5stas, comparad-  con el de las variedades 
originales . Pare. ello, desnués de haberse obtenido los dos cruzamientos 
respectivos: Csn. 367 :r Cl'..: 	466 y Cun. 

35512 
x Ecu. 466

1 
Sin. 2, 

este material ue c)-Jperó en un diseño de bloques cnmpletos al azar de seis 
tratamientos y 10 repeticiones . Los 4 r:stantes tratamientos cerrespondie- 
ron a las variedades arriba seecionadas 	Este experinento se sembró en la 
misma forme como se explicó anteriexuente. 

Datos de 1 año en 2 locelida•es (r2ibaitatá y Surbatá), han indicado 
lo siguiente: en cuanto al enr cie-to 2e I-eterosis, expresado en función 
del promedio de lo rcepectie s p -Lres, no 'sebo diferencias en los 2 tipos 
de cruzamiento ; el valer obtenido fue do 12 por ciento. Desde el punto de 
vista estadístico, el análisis combina Jo de variancas mostró que esto va-
lor fue significativo al nivel de err.Labilided del 1 por ciento. Heterosis 
en base al padre hlás renJidor, fue de 7 tor ciento para el cruce de las dos 
variedades originales y de 11 por ciento para le combinación de las 2 va-
riedades sintéticas. 

En relación a sendimiento, el cruce de les variedades originales produ-
jo 6,326 kilos/hectárea, comparado con 6,412 que rindió la combinación de las 



variedades sintéticas . La diferencia de 86 kilos, representa una ganancia 
equivalente al 4 por ciento, en favor del cruce de las sintéticas. Tal di-
ferencia no fue estadísticamente significativa, a los niveles de probabili-
dad usualmente usados en estos casos, (5 y 1 por cientos). 

En conclusión, los resultados analizados de un ciclo de selección re-
currente recíproca en Cundinamarca 365 y Ecuador466 indican que se modificó 
el comportamiento promedio de tales variedades y posiblemente en menor grado 
su capacidad de cembinación. Sin embargo, para el esfuerzo requerido, estas 
ganancias son tan desconcertantes quo valdría la pena ensayar en estos re-
cursos germoplásmicos, otro: sistemas de mejoramiento que garanticen una 
mayor ganancia por ciclo de selección a un costo menor. Esto suponiendo 
que dichas varied-.des poseen suficiente variabilidad genética del tipo aditi-
vo. 
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!labio Tinaco Bias * 

Bite Programa se inicié en Honduras desde himi4mOSUMIaftess se 
lle 0, cabo ~los ',gentes de Extensión Agricola'que se ame. 

'Ihidsson tod' 01 palsy las variedades que se 
incluyen en la misma, son aquellas que se consideran como las 
amhppebmetedorae en los trabajos de Meliercutteute.' ace considos 
raiamisProgrumade gran importancia, ya que es up ensaco para 

 grama 	Rae con el de Eattensitha ktgrícolo y sus objeti. 
Vos se iténtStizam ami: 

1.— Evaluar las variedades -en las condi'cioaes de los agricul. 
tonal. • 
lrve "r4 ~parar las variedades de distribusidh actual 

con alguna nuevathriedad-que ha mowtrodo ser superior a 
$0101110 en lol- trahajas de"Mejoramiento. 

. 
9iirs Se logra ast • Ique los-Algricyltoresy Extensionteths conos» 

cae las cunas vmriedades y .las puedas criticar antes de 
salir al mercado. 

Se cetebielieMem dossrapes .do sacayealsolt 
i 

Variedades tardías, destinadas a las sonsa ~Idas o de 
lluvia uniformemente distribuida, estas variedades fueras 
Sintético Tuxpefto, Desarrural R.B. 101, Desarrural R.B. 

alkité4itee,M0irillo y litaxiticok 
Variedades precoCes,' para las *(reas socas o de lluvia mal 
distribuidas, siendo las variedades de este ¡Tupé las 'AL.» 
gntentest:Sietétice TuXpefto, Rendlras'eméluestarecos 

,Rsjorado, Sintético.201, Sintética 202 y Variedad Local. 

uWelHeliseSty de parcelas al asar.  condes repeticiones. Ceo. 
da ptseola,Tedie 3'1 10 m. y la, siembra iehise.mateada de- 
Janda 2 plantes c. 	50 ~s' en surcos espaceadisSa71 m. Los 

•datos'lle 	cosephia fueren ajustados par fallas y expresados 
en toneladas -por boctórea de grano al 11%,de keeedsd. 

a) 

ti) 

* JOS. SepeSido-tgehmmmeas4OSORSÚSÁSRisIst 
Recursos Naturales. 

je,Ite 
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"bionsival 'un gener' 1, presentan, serd.ic 10M*04:40,:begasnad y als 
tura teatro de los límites para Los suela ten aplapolas vas 
riadas* irse luidas a e ates enrío sosi, 

U: VI" 	 11 

a general se puede observar que las varicandest4o ~apeas 
4WhwoodipmW~mw a In AnArilfiga SI "IterVUI 	Plemedimi 

Isna 4014% oo 94coolltro, 	441 3 Wriaddbfabloreal 
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H.B. 1 presentn en Inicial los arehdilidantraf mis alto% 
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1' 	"fine mi 'centra' del Sinidties f U1~ y dese cien? 11,,B. 101 
que son dentados. 

La' variedad' Siütttioe kierrkle,psommehd liedlidentee muy ele 
taro» a Micarill% adn cuando en 3 !aniones fu? ligeramente 
' 'flor: 

'ter * 	 -1tr, 	3 ' • 	'fi 
PigAtiáltUMILIShilljack 

ir_a roa '.114misde:d a  ida 43r Utde s de (miéntanme 

csi:variedad 	gran, iisoyjn.4.0:**4 	oitt. 'Ea este gres 
ene ea general.  smgerldréS 124 rille que fu? la 

po se puede aprecinr que no baY 	 titeedn de los 
roloold4adowes, 4101,49» Yediaftyi Igiscle 	r,190-411 2, el  "es  bade& , fuá. mejor y my 4t.  Ome <*4 asar 	ate 
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ESSIMIEMTO PROMDIO DE VARIEDADES DE MAIZ fi MAYOS UTUIIDS anos Ea »le 
MERA, ARRAS DE LLUVIA MAL DISTRIBUIDA 

REGIOS 4 
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~orca Ensayos 

yagua Ten /malea  
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1 2 3 
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EFECTOS DE LA FERTILIZACION EDAFICA Y FOLIA:: 2:2 LOS 

RENDIMIENTOS DE GRANO Y HENO DE SORGO GRANIFERO-' 

Humberto Tapia Be, Frank Sequeira B.2/ 

SINOPSIS  

Al aplicar un fertilizante nitrogenado al suelo como 

sulfato de amonio y el foliar Grogreen (20-30-10 + e,m) en 

sorgo granffero en la frecuencia de cuatro aplicaciones se 

observó que no existe interacción para las modalidades usa-

das, comportándose como independientes ambos factores. 

Considerando los rendimientos de grano el mayor incre 

mento corresponde a edSfico con 393 Y.loora:-.os de diferen-

cia, en tanto que para foliar la dll'erencia fea de 261 kl-

logramos de grano, ambos resultaron ter significativos, En 

cuanto a los niveles de proteína en cl jra:_o, nuevamente la 

aplicación edlfica fue m/s efectiva q-Jc la fo:iur correspon-

diendo valores promedios do uno y 0.35 pcc ciento de incre-

mento respectivamente. El peso especifico del grano vari& 

muy poco al comparar los diferentes tratamientos ensayados. 

Con relación al tonelaje de hrno la aplicación edifica 

resultó incrementar las diferencias hasta en 1.34 tonelada.: 

por hect/rea en comparación de los obtenidos por aplicaciones 

de fertilizante foliar y que fue estimada en 0,28. Para 

tratamientos compuestos de edlfico-foliar los mayores incrc 

mentos para la producción de grano se obtuvieron con la a-

plicación de 135.5 kilogramos de nitrógeno por hectárea sin 

foliar y 67.7 kilogramos de nitrógeno 	35.55-53.31-17,17- 

17.77-1.77 kilogramos por hectárea de NPKMgCa proveniente 

del Grogreen, con estos dos tratamientos ce locraron aumen-

tos de 24 y 22 por ciento sobre el testigo sin aplicación 

1/ Contribución del Depto, de Fitotenia y Biología de la 
Escuela Nacional de Agricultur:i 

a/ Asesor y encargado dei Programa de Mejeramientn de Mal: 
y Sorgo de Nicaragua, respettivamc, 
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de edifico sin foliar; este ultimo tratamiento no resultó 

rentable al analizar los costos de su empleo. 

INTRODUCCION  

Los fertilizantes foliares pueden representar una gran 

ayuda para la obtención de cosechas al aplicarlos durante 

las épocas en que la planta no puede extraer del suelo los 

nutrimentos que necesita, por falta de humedad. 

Debido a la eficiencia que presentan las plantas para 

absorver nutrimentos por vía foliar, es conveniente efectuar 

aplicaciones de fertilizantes foliares; tendientes a compro-

bar el beneficio que se deriva de su uso. En la mayoría de 

los casos las aspersiones de elementos nutricionales al fo-

llaje de las plantas de importancia económica se ha hecho 

con el objeto de corregir deficiencias nutricionales en a-

quellos casos de carencia de elementos menores, 

MATERIALES Y METODOS  

Con el propósito de comprobar la eficiencia de las a-

plicaciones de Grogreen al follaje del sorgo, se planificó 

un experimento en el cual se alternaron tratamientos de fer-

tilizante edifico y aplicaciones foliares alternas. 

Para esto, se sembraron parcelas de sorgo gran(fero de 

la variedad Jumbo 	cuyas dimensiones fueron cinco metros 

de ancho por quince de largo; cada parcela quedó formada por 

ocho surcos separados a 0.60 metros de distancia. El expe-

rimento lo integraron doce parcelas arregladas en d os blo-

ques, y en cada uno de ellos se establecieron grupos de tres 

parcelas a fin de evitar contaminaciones del foliar por e-

fecto de acarreo de liquido por el viento. El diseño usado 

fue el de bloques al azar con los tratamientos arreglados 

como factorial. 

Los t=etamientos fertilizantes consistieron en aplica- 
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clones de tres niveles de nitrógeno al suelo siendo estos O, 

67.7 y 135.5 kilogramos por hectárea aplicada la mitad de la 

dosis al momento de la siembra y el complemento 30 días des-

pués. La fertilización foliar se hizo a base de Grogreen a 
• razon de 10 gramos de producto comercial por litro de agua 

y cuya composición química es 20-30-10, además de contener 

elementos menores. 

Se hicieron cuatro aplicaciones foliares a partir de la 

formación de botones florales (panzoneo), plena floración 

(50% de antesis), siete días después de la floración y cator-

ce días posteriores a la segunda aplicación, suministrándose 

en esta forma la relación 35.55-53.31-17.77-17.77-1.77 kilo-

gramos por hectárea de NPKMgCa respectivamente. 

La evaluación de la eficiencia de los tratamientos se 

hizo por medio del análisis de la varianza de los rendimien-

tos de grano y de heno. 

El experimento se sembró en el Campo Experimental de la 

Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería el 3 de septiem-

bre de 1970, en un suelo cuyas características químicas son 

las siguientes: P205  15 partes por millón, K20 1100 partes 

por millón y pH 8.2 interpretándose estos valores como; ba-

jo, alto y muy alcalino respectivamente. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES  

El análisis de covarianza para los rendimientos de gra-

no, detectó diferencias altamente significativas para los 

tratamientos en foliar y para los de edIfico, resultando los 

efectos independientes. 

Los rendimientos de grano obtenidos por aplicaciones 

foliares, en promedio resultaron con valores de 5585 y 5846 

kilogramos por hectárea para los tratamientos sin y con fo-

liar respectivamente, observándose una diferencia de 261 

kilogramos que resultó ser altamente significativa. Al 
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tratarse de la aplicación de fertilizantes al suelo los ren-

dimientos de grano obtenido°, alcanzaron en promedio valores 

de 5450, 5799 y 5897 kilogramos por hectárea para los nive-

les de 0, 6767 y 135.5 kilogramos de nitrógeno por hectárea, 

respectivamente; el segundo y tercer valor fueron estadís-

ticamente iguales y ambos diferentes al primero al someter-

los a comparaciSn de los rangos de Duncan con probabilidad 

de error cc = 0.01. 

El análisis de los rendimientos de heno indicó que no 

existen diferencias significativas entre el comportamiento 

de los tratamientos que recibieron fertilizantes y el tes-

tigo sin aplicación. 

Los rendimientos de grano de los diferentes tratamien-

tos fluctúan de 5052 a 6271 kilogramos de grano por hectá-

rea, correspondiendo éstos al testigo y a la sola aplica-

ción de 135.5 kilogramos de Nitrógeno por hectárea al suelo. 

El mayor incremento de grano sobre el testigo corresponde a 

este intimo tratamiento con 24 por ciento, estando a conti-

nuación el correspondiente a 67.7 kilogramos de nitrógeno 

por hectárea, al suelo y aplicación foliar con incremento 

de 22 por ciento. 

Resultados de los análisis de proteína en el grano mos-

traron un incremento promedio hasta de 15 por ciento con re-

lación al testigo. 

Los rendimientos de heno obtenidos presentan poca va-

riación en un rango de 7.00 a 9.16 toneladas por hectárea y 

observándose valores sobre el testigo cuyo promedio se esti-

ma en 8 por ciento. Los porcentajes de incremento de pro-

teína en el heno mostraron en promedio un valor de 9 por 

ciento sobre el testigo; la producción de heno y el conte-

nido de proteína en el heno presentó reducciones drásticas 

en el tratamiento que recibió solo aplicación al follaje 

sin aplicación al suelo. 



El peso específico del grano cosechado presentó poca 

variación, estando comprendido entre 50.5 a 52.8 libras por 

bushel; todos estos valores aparecen en el Cuadro 1. 

El análisis económico de los datos muestra que el mas 

yor incremento en el rendimiento de grano corresponde al 

tratamiento 135i5 kilogramos de nitrógeno kor hectárea apli-

cado al suelo sin aplicación foliar. En esta forma se logran 

aumentos con valor de $95.77 U.S. por hectárea que se tradu-

ce en una relación beneficio-costo estirada en $2.37 U.S. 

Los valores de las relaciones beneficio-costo para la pro-

ducción del heno resultan ser de poca magnitud al comparar 

todos los tratamientos Cuadro 2. 

DISCUSION  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que 

existe un efecto marcado y favorable al aplicar fertilizan-

te nitrogenado al suelo y al hacer aplicaciones de nutrimen-

tos NPKMgCa y elementos menores al follaje, alcanzando in-

crementos en la producción de grano hasta de 24 por ciento 

sobre el testigo sin aplicación ed/fica y foliar. Estos in-

crementos coinciden con los obtenidos por Badode (1966) y 

Patil et al. (1970), que también hicieron aplicaciones de 

nitrógeno al suelo y al follaje. 

Es importante considerar que en experimentos anteriores 

efectuados con sorgo y fertilizantes foliares no fue posi-

ble obtener respuestas favorables al incluir los elementos 

NPK juntos y aplicarlos al suelo, complementando con aplica-

ciones foliares en diferentes épocas, Bendaña (1968); a dife-

rencie del uso de solo nitrógeno aplicado en forma ed/fica 

y del foliar suministrado a partir de la formación de boto-

nes florales como se usó en este experimento. 

Las diferencias observadas entre los tratamientos y el 

testigo resultaron ser altamente significativas a como se 
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comprobó para los efectos independientes de fertilizantes 

ed/ficos y foliares; sin embargo, al hacer los cálculos de 

rentabilidad por el uso de fertilizantes aplicados al suelo 

y al follaje nos encontramos que la relación beneficio-costo 

m/s alta que se obtuvo corresponde al tratamiento en el que 

solo se aplicó fertilizante edIfico a razón de 135.5 kilo-

gramos de nitrógeno por hectárea. 

A pesar de utilizar nitrógeno de una fuente que resul-

ta ser bastante alto el costo de la unidad de nitrógeno, se 

obtuvo un valor de beneficio-costo hasta de $2.37 U.S. en-

tendiéndose que con este tratamiento fertilizante es posible 

lograr hasta 137 por ciento de ganancia al invertir $1.00 U.S 

en fertilizante nitrogenado. Este valor obtenido indica que 

en las condiciones en que se llevó a cabo el experimento, 

resulta menos rentable el beneficio que se deriva del uso de 

Grogreen para aspersiones al follaje en sorgo y en la fre-

cuencia que fue empleado, dado a los costos elevados por 

concepto de los ingredientes y aplicación de estos produc-

tos. 

Alguna ganancia adicional podría obtenerse mediante el 

aprovechamiento del heno que se puede lograr una vez cose-

chado el grano, pero debido al alto porcentaje de tallo y 

escasa proporción de hojas que presenta la planta de sorgo 

granífero hace que la calidad del mismo no justifique bue-

nos precios de venta para este material; en nuestro caso se 

consideró que el kilogramo de heno vale $0.01 U.S, obser-

vándose valores muy reducidos en los aumentos de las posi-

bles ganancias por este concepto, presentando ademes rela-

ciones de beneficio-costo de poca cuantía. 

El posible efecto beneficio que se obtendría por el 

uso de fertilizantes foliares puede esperarse al combinar 

fuentes mes baratas y eficientes de nít“geno con éstos pro-

ductos objeto de pruebas„ 
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RESUMEN 

Con el objeto de disponer de información acerca del uso 

de fertilizantes foliares en el cultivo del sorgo granifero, 

se sembró en septiembre de 1970 un ensayo en el campo Expe-

rimental de la Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería 

en Managua, Nicaragua. Se usó la variedad Jumbo L, siendo 

los tratamientos aplicados los siguientes: a) Tres niveles 

de nitrógeno aplicados al suelo y cuya fuente fue sulfato 

de amonio (0, 67.7 y 135.5) kilogramos por hectárea; b) 

Dos tratamientos con fertilizante foliar Grogreen con fór-

mula (20-30-10), consistiendo en aplicación (en frecuencia 

de cuatro aspersiones) y sin aplicación* 

Estos tratamientos se distribuyeron haciendo uso de un 

diseNo factorial con das repeticiones y en el que cada par-

cela tuvo 75 metros cuadrados de área para ev:tar al máximo 

contaminaciones del foliar* Las aplicaciones foliares se 

hicieron usando una bomba de mochila, el fertilizante se 

preparó en una solución al uno por ciento y las aplicacio-

nes se hicieron en el período comprendido la iniciación de 

la emergencia de la panoja (panzoneo) al estado masoso del 

grano. 

Se evaluaron características como rendimiento de grano, 

peso específico del mismo, niveles de proteína total en el 

grano, rendimiento de heno, proteína total en el heno, y 

por dltimo se analizaron los costos derivados del uso de la 

fertilización foliar* Los resultados que se presentan co-

rresponden a un solo corte, 

Aunque se obtuvieron incrementos notables más que todo 

en la producción de grano al usar foliar, los costos son muy 

elevados en comparación de la sola fertilización ed/fica, lo 

que sugiere el poco beneficio que se puede derivar al apli-

car foliar como el Grogreen en escala comercial* Al compa-

rar los efectos sobre las otras características medidas, se 
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encontró que los mayores incrementos se lograron con el uso 

de edifico. 
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Cuadro 1. 	Rendimientos de grano y heno de sorgo resultantes al aplicar tratamientos 
zantes al 	suelo y follaje en sorgo granifero. 	ENAG-1970-B. 

fertili- 

Tratamientos 
Kg/ha. 

Rendi-
miento 
Grano 
12% H. 

Incre- 
mentos 
sobre 
Testigo 

Porcen-
taje de 

Proteína 
en Grano 

Incremen 
to sobre 
el Tes- 
tigo 

Rendí- 
miento 
de heno 
Ton/ha. 

Incro- 
mentos 
sobre 
Testigo 

Porcen- 
taje de 

Proteína 
en 	tallo 
+ Hojas 

Incre- 
mento 
sobre 
Testigo 

Peso espe- 
cífico 
Lb/Bu. 

oil - roa/ 5052 100 8.98 100 7.68 100 5.99 100 51.9 

67.7 - 0 5432 107 10.48 116 8.36 109 7.61 127 50.5 

135.5 - 0 6271 124 10.44 116 8.24 107 6.15 103 51.4 

3/ 5849 116 9.97 111 7.00 91 5.31 89 52.8 

67.7 - F 6166 122 10.63 118 9.16 119 6.52 109 50.8 

135.5 - F 5523 109 10.36 115 8.96 117 7.15 119 51.1 

1/ Nitrógeno edSfico; 2/ Sin fertilización foliar; 2/ Niveles de elementos en el foliar 

35.55-53,31-17.17-17.17-1.77 de NPKMgCa respectivamente. 



Cuadro 2. 	Análisis 	económico derivado del uso del 	fertilizante 	foliar Grogreen en aplica- 
ciones al sorgo granffero variedad Jumbo L. 	ENAG-1970-B. 

Rendimien o Aumento de la Valor del Costo del 	B C 7 B/C 
Tratamientos Grano 	Heno producción aumento Tratamiento'-' 	$U.S $U.S. 

Kg/ha. Kg/ha. Ton/ha. Grano 	Hono $U.S. $U.S. 	Grano Heno Grano + 
12% H, Kg/ha, 	Ton/ha. Grano Heno 

5_/ 	P/ 
Heno 

1/ 0 	- 02/ 5052 	7.68 

67.7 	- 0 5432 	8.36 380 	0.68 29.85 4.86 20.23 	1.48 	0.20 1.68 

135,5 	- 0 6271 	8.24 1219 	0.56 95.78 4.00 40.46 	2.37 	0.01 2.38 

O 	F-d / 5849 	7.00 797 	0.68 62,62 4.86 41e46 	1.49 	0.12 1.61 

67.7 	F 6166 	9.16 1114 	1,48 87.6010.57 61,70 	1.42 	0.17 1.59 

135,5 	F 5523 	8.96 471 	1.38 37.32 9.14 81.92 	0.45 	0.11 0.56 

1/ Nitrógeno edáfico; 2/ Sin fertilización foliar; 2/ Niveles de elementos en el foliar 
35.55-53.31-17.17-17.77-1.7 de NPKMgCa respectivamente; 1/ 1 kilogramo Grogreen 

$15.40, 1 Kg. Nitrógeno $0,30 U.S, aplicación de 3.785 litros de líquido con avión 

$0.18, 1 Kg. Sorgo $0.08 U.S, 1 Kg. Heno $0.01 U.S. (Precios en Enero 1971); 2/ Rela- 
ción beneficio-costo. 

o 
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ESTUDIOS DE :As 1:23-1D/.DES DE N Y P EN MAIZ 

EN EL AALA DE LA MATA, VERAGUAS 

Feliz A. Estrada 4  

INTRODUCCION 

El maíz es un cultivo deedngular importancia en la economía agrícola, 
ya que constituye un producto básico en la alimentación humana y es fuen-
te esencial en las raciones alimenticias para animales. 

Durante el año agrícola 1969-1970, se sembró en el territorio nacio-
nal, un total de 102.500 hectáreas con una producción alrededor de 87.487 
toneladas métricas de grano seco. El rendimiento promedio por hectárea 
fué de 853 kilogramos, aproximadamente, lo que malamente cubre las necesi-
dades...S*1es del pequeño productor y lo obliga a mantener una agricultu-
ra dembsistencia. 

Uno de los factores que incide fuertemente sobre la condición descri-
ta, es el mal manejo o sea, que no se llenan los requisitos de abonos quí-
micos en las cantidades que exige el suelo que se va sembrar, por eso al 
emprender este tipo de empresa, debemos resolver las interrogantes de cuál 
y cuánto fertilizante son necesarios para obtener una producción rentable. 

El presente estudio se estableció para evaluar cuantitativamente la 
relación entre los fertilizantes aplicados, el rendimiento y las utilida-
des que resultan del cultivo del mr.lz Ju un área de Veraguas, que consti• 
tuye la segunda provincia productora constituyendo el 23% de la produc-
ción total de este grano en Pannma. 

MA 	 L•E-6 ir ti E T 0-D O S 

El ensayo so estableció en el Campo Experimental de La Mata, provin-
cia de Veraguas, en un suelo cuyas carncteristicas se presentan en el 
Cuadro 1. y con precipitación pluvial promedio de 2,500 milímetros anua-
les. 
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CUADRO 1. CA2ACTERI:31. CAS r7 -..1 .A.13 Y (1.1IMICAS DEL SUELO EXPERIMENTAL 

Textura: 	 Arcillosa 

Color: 	 pardo-amarillento 

pH: 
	

5.2 

Materia orgánica 	 1.1 % 

P disponible: 
	

1.5 ppm 

K disponible: 
	

62 ppm 

Al disponible: 	 0.61 m.e./100 gramos de suelo 

Ca-Mg disponible: 	 11.53 m.e./100 gramos de suelo 

El diseño experimental fué el de Bloque al Azar con tres repeticiones 
en arreglo de cuadrado doble. Se utilizó la variedad Tocumen 70, desarro-
llada en la Fflcultad de Agronomía de la Universidad de Panamá, sembrada a 
una densidad aproximadT. de 44,400 plantns/hectárea. 

Los tratamientos se presentan en el Cuadro 2. 

CUADRO 2. 	NIVELES Y COMBINACIONES DE N Y P 

1. 0-0 8. 8o - 8o 

2. o - 4o 9. 120 . 20 

3. o - 80 10. 120 - 60 

4. 40 - 20 11. 160 - O 

s. 4o - 6o 12. 160 - 40 

6. 80 - o 13. 160 - 80 

7. 80 - 40 

Las fuentes de los nutrik,ates fueron: nitrato de amonio calcáreo 
(23% de N) y superfosfato triple (46% P2O5). 

Al momento de la siembra se aplicó el 20% del N y todo el P2O5. 

El 80% del N restante se aplicó 35 días después. 

Labores culturales: 

Se aseguró un buen control de malezas a través de todo el ciclo, con 
una aplicación del herbicida Ges•prim 8o como pre-emergente al cultivo. 
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Se presentaron ataques )aves de SnoMptera frugiperda  y Diabrotica spp. 
en el primer mes, que se controlas:on con biptorex granulado y Savia res-
pectivamente. 

La cosecha se efectuó manualmente desgranándose las mazorcas para to. 
mar los pesos de campo. El rendimento se expresa en kilogramos por hectá-
rea de grano con 15% de humedad. 

.RESULTDOS Y DISCUCION. 

En el Cuadro 3 aparece el análisis de varianza correspondiente al en— . 
sayo. 

CUADRO 3. 	ANÁLISIS DE VARLINZA COMBINADO 

Fuente G.L. S.C. C.N. F.cal 7.05 P.01 

Bloques 2 1,671,421.90 

Tratamiento 12 17,050,051.44 

Modelo 5 14,060,641.95 2,812,128.39 8.99" 2.62 3.90 

Falta de 
ajuste 7 2,989,409.49 427,058.50 1.36NS 2.42 3.50 

Error 24 7,511,422.10 312,975.92 

De acuerdo al análisis, se puede considerar que el modelo ajustado es 
el correcto. 

En el Cuadro 4 aparecen los valores calculados a base del modelo o 
respuesta estimada. 

CUADRO 4. VALORES CALCULADOS A BASE DEL MODELO 

Y = b1+ b2N +b3
P +b

4
N2+b5N2+b6NP 

Fósforo Nitrógeno 

0 40 80 120 160 
0 304 815 1289 1477 1463 
20 338 986 1409 1631 1649 
40 445 1095 1551 1805 1847 
6o 533 1224 1714 2000' 2084* 
80 651 1375 1897 2216' 2333* 



Se puéde observar a base de los vtlores estimados que las combinacio-
nes 60-120. 60-160, 80-120 y .50-150 presentaron los más altos rendimientos. 
Sin embargo, en la figura 1, se puede observar que 80 kilogramos de nitró-
geno por hectárea nos daría las respuestas más grande por unidad de nitró-
geno y que las curvas muestran la misma tendencia. 

En la figura 2 se observa que las líneas de tendencia lineal son para-
lelas,obteniéndose los máximos rendimientos con 80 kgr de fósforo, pero es 
necesario mayor información sobre la utilidad del P2O5. 

En el Cuadro 5, aparece un estudio económico de los tratamientos. 

CUADRO 5. ANÁLISIS ECONOMICO DE LOS TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

Tratamiento Aumento sobre 
el testigo 

kg/ha 

Valor del 
aumento 

Costo del 
fertilizante/ha 

Ganancia 

0 - 40 

0-80  

.105 

- 58 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
40 - 20 495 46.73 26.57 20.16 
4o - 60 815 76.94 37.20 39.74 
8o - o 663 62.59 42.51 20.08 
8o - 4o io58 99.88 53.14 46.74 
80 - 8o 1799 169.83 63.77 106.06• 
120 - 20 490 46.26 69.08 -22.82 
120 . 60 1747 164.92 79.71 85.21 
16o - o 8o5 72.99 85.02 -12.03 
16o . 4o 1673 157.93 95.65 62.28 
160 - 8o 1468 138.58 106.28 32.30 

De acuerdo a las ganancias, la combinación 80- 80, es decir: 80 kg/ha 
de Ni€rógeno y 80 Kg/ha de P2O5 sería la que mayor utilidades nos daría. 
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ESTUDIO DE TRES NIVELES DE N. P. K. EN MAIZ 

Teodulo Moreno Peralta 

INTRODUCCION 

Este ensayo forma parte de un estudio sobre fertilización efec-
tuado durante los años 1968 u 1969, en el Proyecto de Riego del río 
La Villa. Este proyecto fue conjunto entre el Gobierno Nacional y 
las Naciones Unidas. 

Considerando la importancia del cultivo del maíz en nuestro país, 
se hace necesario definir para las distintas localidades y loa dife-
rentes tipos de suelo, loa exigencias con respecto a los nub:entlas 
del suelo. El objetivo del estudio consistió en hacer a travs de en 
sayos factoriales confundidos, un sondeo para conocer los requerimien 
tos del Nitrógeno, Fósforo y Potasio, abarcando varios cultivos en di 
ferentes clases de suelo. 

El ensayo que se expone a continuación, se estableció en la pro-
vincia de Los Santos, distrito de Los Santos y en la localidad de El 
Rompí:), en el invierno de 1968, en donde se probaron tres niveles de 
nitrógeno (N), fósforo (P2O5) y potasio (K20), en suelo arenoso. 

MATERIALES Y METODOS 

Este ensayo se estableció en el Campo Experimental de El Rompio, 
del Proyecto de Riego del río La Villa, provincia de Los Santos. Las 
características del suelo del área del ensayo aparecen en el Cuadro 1. 

CUADRO 1. CULCT:nIcr1IC:riD^L SUTMO DEL f(37;;, DEL WAY0 

Color: 	 Pardo grisr.coo oscuro 

Textura: 	 arena 

pH: 	 6.5 

P : 	 8.4 p.p.m. 
K : 	 400 p.p.m. 

Ca + Mg: 	 15.40 me/100 gr 

M.O. 	 1.1 % 



En este ensayo se usaron como fuentes de los elementos en estu- 
dio, los siguientes materiales: 

Nitrógeno - 	Nitrato de Amonio 33% N 

Fósforo - 	Triple Superfosfato 45% P205  

Potasio - 	Sulfato de Potasio 52% K20 

Se sembró el 27 de junio de 1968 realizándose el abonamiento al 
momento de la siembra. 

El fósforo y el potasio se aplicaron a 15 cm de profundidad, al 
lado de la semilla. El nitrógeno se aplicó sobre la superficie del 
suelo y en dos partes; la primera fue a los nueve Aias después de la 
siembra, y la segunda a los 34 días después de la siembra. 

La cosecha se efectuó a los 132 días después de la siembra, en 
forma manual, se desgranó y los rendimientos de granos se expresaron 
en toneladas por hectárea, ajust'ndose a 15% de humedad. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 4 se presenta el arreglo de los rendimientos prome-
dios de los 27 tratamientos y su rendimiento en relación al testigo 
en por ciento. 

CUADRO 4. RENDIMIENTO PROMEDIO DE MAIZ, EN UN ENSAYO 3 X 3 X 3 
EL ROMPIO, LOS SANTOS 1969 

Tratamientos Rend.Promedio 
ton/ha 

% Sobre 
el Testigo 

e 
1. No Po Ko 2.59 100 

2. No Po K1 2.35 90.7 

3. No Po K2 2.44 94.2 

4. No P1 Ko 2.11 81.5 
5. No P1 K1 2.42 93.4 

6. No P1 K2 2.58 99.6 

7. No P2 K2 2.19 84.6 
8. tb. P2 K1 2.27 87.6 

9. No P2 K2 2.46 95.0 

10. N1 Po Ko 2.47 95.4 

11. N1 Po K1 2.87 110.8 

12. N1 Po K2 3.03 117.0 

13. N1 P1 Ko 2.88 111.2 



Rend.Promedio Tratamientos 
ton/ha 

% L'obre el 
Testigo 

14. N1 P1 K1 2,60 100.4 
15. N1 P1 K2 2.79 107.7 
16. N1 P2 Ko 2.81 108.5 
17. N1 P2 K1 2.80 108.1 

18. N1 P2 K2 2.62  101.2 

19. N2 Po Ko 2.73 105.4 

20. N2 Po K1 2.79 107.7 

21. N2 Po K2 2.88 111.2 

22. N2 P1 Ko 2.77 107.2 

23. N2 P1 It1 2.60 100.4 

24. N2 P1 K2 2.62 101.2 

25. N2 P2 Ko 2.89 111.6 

26. N2 P2 K1 	 . 2.94 113.5 

27. N2 P2 K2 2.56 98.8 

Como puede observarse sólo se notó un incremento sobre el toa.. 
tigo, cuando se aplicó nitrógeno. 	No hubo respuesta a la aplicación 
de fósforo (P

2
0
5
) y potasio (K2O). 

Los efectos del nitrógeno lineal y cuadrático fueron altamente 
significativos, ver Figura 1. Se puede notar además, que el mayor 
incremento se presentó con 40 kilogramos de nitrógeno por hectárea. 

El análisis económico de la aplicación de Nitrógeno, aparece en 
el Cuadro 5. 

CUADRC 5. 	ANALISIS ECONONICO DE LA APLICACION DE PITROGENO 

Produccio% 
Tratamiento 	1191,44 te • 

Agmenteksot, 
bre teaflgó 

j 	Valor del. 
- audáltorn 

C1.1.1 15? del 
Fértili- 

Ger:nein 
por/ha 

. 	on/há - 	--.... 1/4,2014 1 zante/ha 

No 2.38 

121-.75* N40 2.76 0.38 35.87  12.12 

N80 2.75 0.37 34.93 24.24  10.69 



Se puede apreciar que con la aplicación de 40 kgr/ha se obtie-
nen las mayores gannncias. Sin embargo, este rendimiento, no resul 
ta muy alto, en relación a los costos. 

Es conveniente efectuar otros ensayos ampliando la dosis de ni 
trógeno, con el objetivo de observar más claramente la tendencia de 
la curva. El P0c  no presentó efecto significativo a pesar de que 
el suelo era den/iente en este elemento según el análisis de suelos, 
por lo nue se supone que existe fijación del mismo. Con respecto al 
potasio en el tni5lisis de suelo, éste se encontraba alto y en el en-
sayo no resultó significativo, lo que era de esperar. 
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SINOPSIS sannalsma 

Es sabido por toda América que nuestra civilización tuvo su 

origen en el maíz y que no le hemos dado el lugar preponde-

rante que para toda América Latina representa. es  decir que 

estamos pasando del burro al avión jet sin pasar por los pa 

sos intermedios y necesarios para un desarrollo progresivo. 

Creo que no saldremos del sub-desarrollo mientras no haya-

mos desarrollado en su inte3ridad vertical la industria del 

maíz. Con el Opaco 2 y los Harinosos ricos en Lisina podra 

mos sacar del sub-desarrollo y desnutrición a nuestros pue-

blos. 

Vaya este trabajo como otro aporte a la lucha contra el Hm 

bre. 

Aquí estamos contemplando la alimentación típica nicaragnea 

se, estamos contemplando la artesanía del maíz como fuente 

de trabajo para las familias de escasos recursos a quienes 

va dirigido este trabajo y muy en especial a la mujer nica 

ragliense de las áreas rurales que es el sostén de la fami-

lia campesina. 

• 
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INTRODUCCION 
11. = =i111=W=M=Millh 

La industria del maíz en Nicaragua se encuentra en las psi-  

meras etapas de su desarrollo, bien podemos decir que esta.. 

mos en la edad de la piedra de moler, la proliferación arte 

canal casera de los derivados del maíz es de una tremenda 

magnitud, de tal modo que bien podemos decir que casi no 

hay cuadra en las ciudades de Nicaragua que no tenga: un 

molino para masa, un molino para pinol, una venta de torti 

lías, una de nacatamales, cosa de horno y demás productos 

derivados del maíz y en donde la falta de aseo es notoria, 

y las contaminaciones bacterianas y de excretas están a la 

orden del día. 

En lo que respecta a la torrefacción del maíz sólo hay dos 

Plantas que trabajan bien, aunque les falta una mejor tec-

nología. 

En cuanto al proceso tramado, elaboración de masa deshidrata 

da, sólo una trabaja con eficiencia. 

1 
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Al presentar este cuadro del maíz en la primera Exposición 

Nacional de Alimentos que tuvo lugar en el INS$ del 13 al 

15 de Mayo de 1970 y en esos mismos días en el Banco Central 

de Nicaragua, como parte del trabajo de la Escuela Vocacio-

nal de Tecnolria do Alimentas; fue con la idea de ineentás 

ver la pequeña industria artesanal del maíz como una fase 

previa para el desarrollo industrial de dicho grano. 

Quiero hacer un llamado a la Asociación de Maiceros de Ni-

caragua, para que den su apoyo a esta industria por ahora 

casera y artesanal, pero de un potencial enorme y capaz de 

darle estabilidad económica a dicha Asociacióh. Aprovecho 

esta ocasión para informarles que la Escuela Vocacional de 

Tecnología da Alimentos, ea ya un hecho y que entre sus 

programas esté el desarrollo intez;ral de la industria del 

maiz, harina de maiz para sus mezclas con la da trigo en 

la panificación y desarrollo de todos los alimentos en don• 

de entre como base el maíz, para lo cual solicitamos su co-

laboración técnica, material y económica. 

Estamos en la era del maíz, nuestra cultura tuvo su origen 

en el maíz, somos el hombre maíz, el hombre fue hecho de 

Espíritu de maíz, nuestra agricultura debería girar alrede-

dor del maíz, los silos están sedientos de maíz, hay buenos 

programas, semillas, fertilizantes, insecticidas, sólo es-

peramos el levántate y anda. 



Conservemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nues-

tro folklore y policromía del maíz, si los sub-productos del 

maíz requieren medios de preparación y empaque tradicionales 

mejorémoslos pues en ellos van el sustento de familias de ei 

casos recursos, no cambiemos la tuza del yoltamal, por papel 

de aluminio, ni la hoja do plátano, por papel especial para 

envolver el nacatamal; so pena de perder parte del aroma, 

tradición, donare y poco a poco parte de nuestra personali-

dad. 

EXPLICACION DEL GUAD O 
a ze L aucuum=== at 

Para hacer más didáctico este cuadro se dan algunas expli-

caciones de los productos que en mi concepto se deben in-

crementar, los he agrupado según los usos y costumbres, 

aunque algunos deberían participar de las columnas vecinas 

colo en el caso del Tiste, que los leoneses lo hacen de tot 

tillas y los Granadinos lo hacemos de pinol sancochado, tegt 

bién los nombres se pueden prestar a equívocos, como en el 

caso de las &Urnas y Yoltascas. Es difícil dar standard 

de colaboración, porque cada pueblo tiene sus gustos pre-

feridos, así; a. los leoneses les guata el clavo de olor, a 

los granadinos nos guata la canela, a los malayas les gua-

ta la Pimienta de Chiapas (o pimienta de tiste) y a los 

chinandoganos les gusta agregarle achiote. 



COLUMNA PNIMPA:El maíz como planta está en desventaja con 

el sorgo, el aguacate es da escaso valor nutritivo, los pe 

ilota conservan su valor nutritivo, Reno y Silo son alisen 

tos mejorados, las tunas y olotes se emplean con rellano y 

conviene agregarlas malaza proteica. 

PELLETS (trocisco, cilíndrico): 
El maíz se siembra como si 

fuera para guate, se corta antes de que florezca y se des 

hidrata haciéndolo pellets, es bueno para suplementar las 

raciones alimenticias &o materia verde, en este campo com-

pitan, sorgo y demás gramíneas. 

ENSILAJE:  
Se corta el maíz cuando la mazorca empieza a le- 

char, se pica y so llana al silo con sl, teniendo cuidado 

de agregar buena cantidad de melaza, cerrándolo bien para 

que la fermentación sea anaerobia, ayuda a mejorar la flo-

ra bacteriana, a desarrollar la panza y faculta una mejor 

asimilación. 

GUATE: 
Maíz sembrado al boleo en altas poblaciones, a loa 40 

días daspugs se arrancan las plantas y se dejan en el campo 

expuestas al sol hasta que toman color amarillo oto, se mal. 

nojea y se guarda, se cosecha durante la boca seca, se da 

al ganado, no tiene valor nutritivo, es una costumbre que 

hay que desterrar por costosa e indtil, seria mejor hacer 

manojos de zacate jaragua, una hectárea da guate produce 

unos 285 manojos. 

TALLOS OLOTSS, TU/AD Se emplean como relleno en laa plan- 

tas de concentrados para la alimentación animal. 



COLUMNA SEGUNDA: El chilote podría reemplazar al espárrago 

en sus preparaciones, se acepta con gusto en todos los ho-

gares nicaragüenses, se le prepara fermanetado, encurtido, 

como ensalada, con o sin crema y hay un marcado gourmet de 

exportación, el cual se puede conquistar. 2l chilote es de Vin.  

fácil conservación en condiciones de atmósfera controlada, 

la taza del chilote es dada a cerdos, aves y rumiantes. 

CHILOTES EN SOPA:  
A la sopa de carne se le agregan los chilo 

tes ál gueto. 

CHILOTES: Se puede colectar los chilotes de la plantación, 

para dejar crecer la mazorca final, se prepara en ensaladas, 

una hectárea puede producir de 35.000 á 30.000 chilotes, se-

gdn la población sembrada. 

CHILOTES CON CRENA: So cortan los chilotes en revanadas y se 

ponen a cocer cuando están listos se les agrega crema dulce 

y especies, se le pueda agregar nata rle leche en vez de cre-

ma con maizena cocida. 

CHILOTES ENCURTIDOS: Se fermentan con 6% de su peso con sal 

en agua, por espacio de 6 días, se les puede comer directa 

mente o ponerlos In vinagre a encurtir. 

CHILOTES CON CARNE: Se prepara carne enchoriznda, por aparte 

se ponen a cocer los chilotes revanados, luego se mezclan 

y se fríen juntos. 
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COLUMNA TERCERA* 
'El elote se consumo en todas las formas, la 

variedad dulce poco cultivada en el país, es muy buena para 

enlatar y para ensaladas, el Yoltamal se poria industriali-

zar con ese tipo de maíz, la tuza se puede utilizar también 

como en el caso anterior y también el elote es de fácil con-

servacián en atmósfera controlada. 

ATOL DE ELOTE:  
Se desgrana el elote (1/2 kilo) y se muele a- 

gregando 1 litro de leche o agua, asacar, especies como ca-

nela, clavos de olor y se coco a fuego lento hasta que obten 

ga una consistencia Viscosa, se toma caliente* 

YOLTAAL:
Se raya al elote (1 kilo) y se muele el granó, se 

tamiza pera eliminar la pluma, se le agregan 100 gms. do 

mantequilla, 1/4 de littc de leche, azúcar al gusto, se en-

vuelven en tuzts y se ponen a cocer. 

TORTITAS DE ELOTE: 
Se rayan (1/2 kilo) de granos de elote, 

en la misma proporción anterior y se fríen, se sirven con 

miel. 

ELOTE ENLATADO:  Se desgrana el elote se pone a cocer en agua 

de sal, se lavan agregándoles azúcar al gusto, se enlatan 

esterilizándolo. 

ELOTE CCN CREMA: 
Se puede abrir una lata del anterior o se 

desgranan los elotes, se ponen a cocer, agregándoles crema 

dulce al gusto. 

YOLTASCA: Se desgrana el elote moliéndolo (1/2 kilo), so le 

agregan 100 gms. de queso chemtaleflo, se hacen tortillas 

gruesas cociéndolas en comal envueltas en hojas de plátano. 

ELOTE ASADO: Se asa en brasas, 

quinus  La misma Yoltasca con azúcar. 



COLUMNA CUARTA:  BobidaS trencas de cierta viscocidad tales co. 

mo: atol, posol y las fermentadas como chicha, chicha fuerte, 

son de consumo diario. La chicha como refresco tiene acepta• 

cita completa en el país, vale la pena investigar su industria 

lización pues sustituiría con éxito a las gaseosas, además de 

ser. más nutritivas, de dar más ingresad a hogares nacionales, ' 

nos Ahorrarla divisas, recordemos la famosa chicha de donde 

"La Chayo", en Granada y la chichería "París", en Managua, de 

aceptación total y de fama nacional. 

ATOL AGRIO: Se sancocha (1 kilo) de maíz pujagUa'de un día pa. 

ra otro, se muele fino, se cuece con canela y pimienta de 

chiapas, azúcar al gusto, hasta qua cuaje. 

ATOL DE MATE:Se muele (1/2 kilo) de* malz fino, se pone a co-

cer 1 litro de agua con canela y clavos da olor, azúcar al 

gusto, hasta obtener una consistencia vizcosa, se le puede 

agregar leche. 

122211se pone a sancochar el maíz pujagila con canela hasta 

reventar, se muele payaste, se le quita la pluma, se hacen 

barras hasta de 10.cMs. de largo por 3 de ancho. Se prepara 
disolvigndolo en agua, con azúcar y hielo, hatigndolo bien. 

2521AISe humedece el maíz para que germine, se muele.layaa 

te y se le quita la pluma, a continuación se - pone a cocer 

hasta que forme engrudo, agregándole azúcar, canela y se de 

ja fermentar, por espacio de 3 días, se le da color rojo 
frambuesa. Se prepara agregándole agua al gusto para dar 

cierta viscocidad, esencia de rosas y de frambuesa, hielo 

y azúcar. 

CHICHA FUERTE:  La misma chicha dándole más tiempo de fermenh. 
taolAnp 

CUSUSA: ------ (Calavera de gata en Diriomo), es la misma anterior 

hasta su completa conversión en alcohol . 

Na 



COLUMNA QUINTA: 
En este ramo hay verdaderos industriales ta-

les como El Charro y El Caracol, el sobrenombre de pinole«. 

ros nos viene de que comemos mucho pinol. El Marquezote a 

base de pinol, azúcar y clara de huevo, bien se le puede 

industrializar y competir con hito con las tortas a base 

de harina de trigo, sus derivados como sobremesas, sopa be. 

rrachal  pío quinto, adornan cualquier cena. 

El Bollo de Granada o Perrereque de los Pueblos y Managua, 

o pan de maíz de los gringos, es el mismo, solo que este 

último mejor preparado. Sn la elaboración nuestra se las 

forma un engrudo que no lo hace tan apetitoso, mejorando 

su elaboración podría con hito reemplazar al pan de hari-

na de trigo. 

PALOMITAS DE MAIZ: Maíz de grano pequeño empleado en la ela- 

boración del Pop Corn o Palomitas de maíz, se elabora re-

ventando el maíz por medio de temperatura. 

PINOL SECO: Se le llama así al maíz tostado y finamente mo- 

lido, se toma con agua batido unas veces con sal u otras 

con azúcar, o cociíndolo y entonces se le llama Tibio. En 

Masaya a las 4 de la mañana se toma un tibio con sal y chi-

le para los trasnochadores y gente que anda de goma. 

PINOL DE MAIZ SANCOCHADO: Sa sancocha el maíz, se tuesta y 

muele fino y se toma con agua, azúcar y especies. 

PINOL PARA IGUANA Y VENADO: 
El maíz se medio tuesta y muele 

payaste (grueso) a 6 kilos de maíz agregar 4 cabezas de 

ajo, para dos iguanas 1 kilo de pinol, 2$0 gata. de manteca, 

pimienta, especies al gusto, cebolla. 



PINOIILLO: Se tuesta 6 kilos de maíz, 1/2 kilo de cacao, ca-

nela al gusto, pimienta de chiapas, arroz 1/4 de kilo. Se 

toma batido con agua y azúcar con hielo, en jícara, se toma 

cocido, algunas veces acampanado de rosquillas. 

TATAPINOL:Al mismo pinelillo agregar 1/2 kilo de achiote. 

ROSQUETES: Rosquilla hecha de maíz pujagUa sancochada, ama-

sada con azúcar y canela, hornada y enrollada en forma de 

espiral. 

GOFIOS Y ALFAJORES: Se le llama gofios en Granada y Alfajo- 

res en Lo&n, al pinol 1/2 kilo con miel de panela con gen-

gibre amasado, haciéndolo en forma de rombos, luego pues-

tos al sol para secarse. Regularmente ne comen durante las 

fiestas de la Pdrísima an el mas de Diciembre. 

PANECILLO PURO: Un kilo de pinol con 1/4 kilo da cacao tos-

tado, amasado con canela, pimienta de chiapas y hacho ba-

rritas, se le emplea para hacer al chocolate. 

POLICEREAL: A 6 kilos de maíz agregar 1 kilo de cada uno 

de los ingredientes, semilla de jícaro, avena, sorgo, arroz, 

100 gms. de canela y pimienta de chiapas, se toma con agua 

o leche batido, con azúcar al gusto. 

MARQUEZOTE: 
Para 300 gms. de pinol, 10 claras de huevo bati-

das con 300 gms. da azúcar con cáscaras de limón, se liorna 

en zartenes. 

SOPA BORRACHA: Sa parta el marquezote en rombos de 7 cros. de 
largo, por aparta se prepara una miel de azúcar de 60 Bx, 

250 gms. de ciruela con canela y clavos de olor, cuando se 

ha enfriado, agregar aguardiente al gusto y luego los rom-

bos de marquezote se les agrega dicha miel. 

PIO QUINTO:A la sopa borracha se le agrega atolillo de 
maizena. 



COUMNA SEXTA: 
A esta columna corresponde el maíz ya mayor de 

edad, es decir, la industrialización completa de alta tecno-

logía, a la que esperamos llegar pronto y que por hoy no se 

elaboran en Nicaragua. Las Plantas de Concentrados mezclan 

alimentos balanceados a base de maíz, pero la tendencia es 

de ser sustituido por el sórgo y la harina de yuca►  
MAIZENA:

Cs el almidón del maíz, obtenido por la vía húmeda. 

ACEITE DE MAIZ: 
Se obtiene a partir de los gérmenes del maíz 

como sub-producto en las plantas de almidón de maíz o de 

las plantas desgerminadoras de maíz. 

GLUCOSA:
Se obtiene a partir de los almidones verdes tratados 

por un Acido mineral, bajo presión y temperatura adecuada, 

es de gran demanda para galleterias, chocolaterías y conser-

veriaS. 

TORA:
Levadura alimenticia que puede ser cultivada en las 

aguas madres de las plantas almidonaras de maíz, para la 

alimentación de aves y nomogAstricos. 

ATOLILLO: 
Almidón de maizena cocido con leche, canela y cla- 

vos de olor, azúcar, hasta que cuaje, se sirve como postre. 

PEGAMENTOS: 
Se obtiene a partir de Dextrinas, an donde la in- 

dustrialización del maíz es más completa. 

GRANO PARA SIZMBRA: 
El empleado previa selección para siem- 

bra, certificado. 

GRANO PARA LA ALIMENTACION AN/NAL4 ain las zonas rurales se a- 

costumbra darle a sus animales el grano entero. 

OTROS PRODUCTOS: Del maíz se pueden obtenar muchos productos 

aqui estamos enumerando los que se elaboran en Kicaraaua y 

algunos que se pudieran elaborar. 
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COLUMNA 501TIMA:4_ ma mayor gama de subproductos estAt a nivel 

artesanal con loa consiguientes problemas de conservación e 

higiene que valen la pena investigat4 La /Icaparina de gran 

Valor nutritivo, el Tamal bastimento como el plátano o el 

pan; el Nacatamal pUede ser un alimeltb Complete; la Harina 

de masa de maíz ya se fabrica en el país, Cosas de Horno, 

Rosquillas y Reposterías serían lineas capacesde industria-

lizaras. Debemos orientar a los estudiosos Industriales, 

hombres de empresa para que recojan el guante y desarrollen 

la industria del maíz. 

MASA DE MAIZ:Se prepara poniendo a sancochar el maíz con cal 

o ceniza hasta que revienta y se disuelva la cutícula, luego 

se muele. 

HARINA DE HAIZ: Se obtiene deshidratando la masa de maíz, es- 

ta industria ya comenzó en Nicaragua y está llenando una ne-

cesidad en los hogares nacionales. 

TORTILLAS:La masa del maíz palmeada n mano y en formas de 

discos y puesta a cocer en comal, son de diámetro de 25 cma. 

y con un peso de hasta 12? gms. en la zona rural y 75 gma. 

en la urbana. 

TACOS: Ultimamente se ha introducido en la dieta popular ni- 

caragUense, los tacos que son tortillas ralas y pequeñas, 

rellenas con carne, chile y fritas enrolladas. 

REPOCHETAS: Se rellenan las tortillas con queso fresco y se 

ponen a calentar hasta que 3e derrita el ~so, se lo agre-

ga salsa de chile con cebolla. 
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REVVILTAS:Masa de tortilla amasada con queso fresco y hechas 

las tortillas pequeñas. 

RELLENITAS:Las mismas revueltas con azúcar. 

ROSQUI4Wiasa revuelta con queso fresco, sal manteca, he-

chas en forma de aros y hornadas. 

NUEGANOS: -- Masa con sal hecha en forma de huso, frita y con 

un bailo de dulce de rapadura, se tomán con café negro. 

EMPANADITAS PICANTES: Se hacen de masa medias lunas rellenas 

con carnitas, chile y ae fríen. 

CHURRITOS:Masa con sal y chile fritas y en forma de tracio. 

cos, se comen como bocas. 

VIEJITAS: Masa, manteca, queso, sal, hechas en forma de pe- 
queños discos rebordeados con miel en el centro y hornadas. 

ENCULADAS: Se prepara salpiclin de cerdo, se rellenan las 4 

tades de las tortillas', después se envuelvan en huevo bati-

do y se frien, se meten al horno con salsa de tomate, cebo-

lla y chile. 

HUEVOS A LA RANCHERA: Se agrega queso a la masa, se hace u- 

na tortilla y sobre ella una vez cocida se le sirven dos 

huevos con salsa de chile, cebolla y tomate. 

SOPA DE QUESO: Se prepara la sopa de carne con hueso, por 

aparte se prepara masa con queso se hacen rosquillas y se 

frien, agregándoselas a la sopa. 

COSAS DE HORNO: Constituyen una gran variedad de productos 

del tipo de repostería de maíz, arroz, yuca y cuya compo-

sicién as muy variada, según las costumbres de los diferea 

tes pueblos, son hechas a base de masa, queso, manteca, 

dulce y luego puestas a hornar. 



SOPA DE ALBONDIGA$:Se prepara la sopa de carne y hueso, se 

muele la carne y se hacen bolas con masa con carne y hier-

ba buena, poniendo a cocer nuevamente la sopa. 

INDIO VIEJO: Se prepara de las tortillas viejas cortándolas 

en pequeños trozos¡ dejándolas en remojo en día anterior, 

aparte se sofríe carne deshilachada con chile, tomate, ce-

bolla, luego se mezclan agregándole manteca y achiote hasta 

que tenga una consistencia pastosa. 

PICADZI,LGsSe prepara igual empleando masa en vez de torti-

llas, en las fiestas patronales de San Sebastián, en Di-

rimaba el 19 de Znero, hay un día que se reparte al picadi-

llo tradicionalmente, al otro día reparten buñuelos da maíz 

con miel. 

EANFAINA:Una cabeza de cerdo y los menudos, un medio de ma-

sa (2 kilos) se cocina con sus olores, cortándola en pedazos, 

una vez frita se le agrega la masa y todos los olores, achio-

te, cebolla, ajo, chile, tomate, se sirve cuando forma el en-

grudo. 

AJIACO: Un kilo costillas de cerdo, 30 hojas de quelite, 1/2 

kilo de maduros (dos maduros), 1/2 kilo de piña (una piña 

pequeña), 1/2 kilo de masa, 350 gms. de manteca y especies 

al gusto, 

Se fríen lea costillas de cardo, se cortan en pedazos las 

hojas de quelite y se cuecen, los maduros se cortan un pe-

dazos pequeños y se ponen a cocer agregando todo al cerdo, 

junto con la masa y la pina en trocitos, junto con sus olo-

res y la manteca, hasta que obtenga una consistencia pasto-

sa, luego se sirve. Tanto la chanfaina con el ajiaco, se 

sirven con café negro. 
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N4CATAMAL  'Masa de ~SS envuelta en hojas de plátano, con papas 
tono, yerba buena, tocino, especies, chile, tomate, ajo, ceba 

lla, manteca, alcaparras, aceitunas y puestos a cocer a vapor, 

es una costumbre prepararlos para el día sábado y domina() en 

toda la República. 

1mA  PARA 19PaggaSo% u masa de maíz (1 kilo en total) y 50% 
de pan, ingredientes: 1 Tortuga de agua dulce, 3/4 de litro 

de manteca, 1 docena de huevos, cominos 50 gramos, achiote 

25 gramos, cebolla, tomate, ajo y sal al gusto. 

TAMAL  PIZZUS:Se nezquiza el maíz, se lava y quita la pluma, 

se muele fino, envolviéndole en hojas de plátano y volviln-

dolo a cocer hasta consistencia de gel, se come con queso, 

moronga, chorizos, se les vende por unidad, haatn 30.25. 

TAMAL DULCE:
Lf  misma preparad% agregándole dulce por den-

tro, leche quedando con una consistencia blanda. 

TORTILLA DULCE: Tortilla con dulce o azúcar• 

/ACAFAR'NA:Sustituto de la leche, para ,entes de escasos re-

cursos y cuya fórmula es así: 

Harina de maíz 	 25.% Harina de Sorgo 29.% 
Harina de algol6n 	 39.% Lea. Tnrula 	 2.% 
Carbonato de Calcio.... le% Vit A 45.000 U.I. por kilo.. 

BOLLO DULCE: Ingredientes: 6 kilos da masa, 3 kilos do queso 
seco, 2 litros de leche, 1/4 kilo de mantequilla, azúcar al 
gusto y especies, se mezclan agre:ándole polvo da hornear 

Royal, so le da forma de panes. 

PERREREQUZ:  El mismo bollo dulce con masa de elote. 
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DIVERSAS FORMAS DE PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DM, miqp 

Para una mejor metodología en la explicación del cuadro 

del maíz, se ha dividido en dos procesos: 

a) Proceso por vía seca, que corresponde a las columnas 

primera y quinta, en el cual se hace actuar el calor, 

acción de molturación y mezcla. 

b) Proceso por vía hfimeda en que se hace actuar un hidróxi 

do alcalino (Ca OH2) o ceniza) temperatura, lavado, mo-

lido, cocción y algunas veces deshidratación. Columna 

sóptima. 

u otras veces un simple remojo, hinchazón y cocción co-

mo en las columnas segunda, tercera y sexta. 



DI$CUSION 

Si tornamos en cuenta las plantas de concentrados, el consu-

mo par capita, la exportación, semilla de siembra y una ver 

dadora industrialización del maíz, necesitaríamos, por lo 

menos producir cinco veces más de lo que actualmente estamos 

produciendo y triplicar la producción por hectárea. 

Además es necesario establecer Plantas de Alimeatan a base 

da maíz, por orden de importancia así: Harina da masa de 

maíz y sus derivados, Plantas de Pinolillo. 

Desarrollar la industria artesanal, planifitarla para crear 

fuentes de trabajo a las familias de escasos recursos. 

Investiaar y desarrollar la industrialización del maíz de 

alta tecnología, como la de la columna sexta, paso a paso, 

por etapas para evitar fracasos. 

Dar asistencia tIcaica a la industria artesanal casera qua 

es la base de la Agro-Industria del maíz. 



CONCLUSIONES 

a) Necesidad de intensificar los cultivos y aumentar 

la producción. 

b) Poner en marcha el Plan Nacional de Almacenaniento 

del maíz. 

o) Hacer un mejor aprovechamiento de la Agro-industria 

por hoy, no tomada an cuenta por lato instituciones 

de desarrollo. 

d) Mejorar las condiciones ambientales e higiénicas de 

las plantas artesanales. 

e) Dar asistencia técnica adecuada a la artesanía e 

industria del maíz. 

f) Promoción conatanto para la Agro-Industria. 

g) La creación del Instituto del Maíz y un acercamien.- 

to mayor al INCAP e ICAITI. 
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LEYES DE PESAS Y MEDIDA, EN NICARAGUA: 

Desde 1893 por Decreto se estableci6 el sistema matrioo de-

cimal que no se ha puesto en practica todavía. El 29 de 

Enero de 1960 se dio el Decreto NO.465 sobre las medidas de 

capacidad para café y otros granos, así: 	. 

EI MEDIO 
 :Largo 10 pulgadas inglesas equivalentes a 25,40 cese' 

Ancho 10 pulgadas inglesas equivalentes a 25.40 " 

Fondo 5 pulgadas inglesas equivalentes a 12.70 " 

EL CUARTILLO: Tiene las mismas dimensiones excepto en la pro- 

fundid,d que tiene 2.5 pulgadas inglesas equivalentes a 

6135 cmts. 

LIBRAS ESPAROLAS ;PE TIZNEN toa PMDIOS Y FAhZGAS DI MAIZ EN 

LOS DEPARTAMENTOS DE NICARAGUA  

Chinandega, Rivas, Lean, Managua, Cara- 

zo y Masaya 	  

Fanegas Mediog 

13 Lbs. 312 Lbs. 

Granada 	  336 " 14 " 

Estelí, Chontales 	  384 " 18 " 

Nueva Segovia, Madrid 	 600 " 25 " 

Jinotega, Río San Juan . 	 r  288 " 12 " 

Matagalpa y Boaco * 	  432 " 18 " 



MERCADEO 321. IjAIZENNICARATJA 

Exista un organismo de estabilización de precios del maíz 

que es el INCEI, Instituto Nacional de Comercio Exterior 

o Interior, con 100 Mentros Cantonales para almacenar en 

Silos el maíz. 

Cada Centro Cantonal consta de 6 unidades con una capan*. 
dad de 24.000 quintales o sean 10.909 kilos. Actualmente 	il 

estIn en servicio 60 esperando que en 1971 catón en serví-o' 

cio el resto. 

co:su:í0 O3 "LAIZ 1111 Cr$1.1,-;TRCpAisiSRICATI PM? CAPITA: 

P ANAMA 	  70 gramos: 

N I CARA 	 . 	 300 

9:CHDU3AS 	  380 

G UAT711 	IsLA 	  450 	tl 

S ALC,_DC U 	  400 a 

COSTA RICA 	  40 " 



fRODUCCION NACIONAL DE  HA/Z: 

1968 	4  398.100 quintales 202•0.400 kilos 
1969 	4  694.200 quintales 215.953400 kilos 

CON WITO APARENTE: 
4 119.347 quintales 189.489.962 kilos 

1969. 	  3 9?6 239 quintales 180.606.994 kilos 

AMA SEMBRADA: 

1968 	 325.100 Manzanas 227.570 Hectáreas 
1969 	 345.200 Manzanas 241•.640 Ractareas 

V.LOIi  DE LA P;OOU';CION: 
(En ^iliones de ,j,i7;57s) 

1968 	104.7 Córdobas 
1960   	121.1 Córdobas 

EXPORTACIDNES: 

1968 	31.777 quintalas 
1969 	 338.193 quintales 

VALOR EN DOLARES: 

1968 	 172.383 Dólares 
1969 	1  151,260 Dólares 

IMPUTACIONES: 

1968 	 170.303 quintales 
1969 	7.468 quintales 

VALOR EN DOLARES: 

1968 	 606.166 dólares 
1959 	54.753 d61Lres 

14.957.10 Dólares 
17.300.,00 Dólares 

1.461.742 Kilos 
15.556.878 kilos 

7.823.938 kilos 
343.328 kilos 

FARRICAS DE CONCENTRACS: 

Consumen sproximadnr:Inte 336.00 qq por año 15.436.000 kilos 

SELILLA PARA SISIIBRA: 

1968 	 81.275 enintAJe 	3.738.650 kilos 
1969 	86.300 (?.uintries 	3.969.800 kilos 

SEI=A rJ:tA ALINiETACIC nlMAL JE LAS APEAS RURALSS. 
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LÉXICO  DEI, UAIZ  EN NICARAGUA 

MILPA:La plantIcOn de maíz. 
GUA E:

Maíz sembrado al voleo muy tupido, sembrado para fines 
forrageros. 

COMO 3WE  MOJADO :.exprasi/n am loada cuando so guiare indi-
car que se vende barato, tuvo su origen cuando sa le Mojé 
al guate qua estaba guardado sobra las enramadas con la 
lluvia y lo tuvo que vender muy barato. 

1111i1IMasEs la acción de tratar el maíz con un alcalino 
(ceniza o cal) y aplicarle temperatura, con el objeto de 
disolverla la cutícula o paricarpio. 

cdUITAlLZ 7j PLWA: Cuando ea haca pozal, masa o chicha, 
aliminur la cutícula o pericarpio. 

TUZA ;LAs br5cteas que envuelvan la mazorca del maíz, se 
'pesan. para empacar huevos y el Inflamar. 

SANCOCHAR: Coci/n 'el maíz hasta que comienza a reventar. 

PAYASTE: 
Cuando se muole o so tamiza gruesa la masa del 

maíz. 

BASTIEINTO: 
Alimentos ricos en hidratos de carbono que 

acompañan a las comidas q tales como: 

pl/tanos 

guineos 

tortilla 

pan; y 

yucn, 

AJUATE:
— Glumcs sacas que 	daspronden al desgranar el maíz 

provacnrdo cierta picazIn an el cuerpo. 

-23-• 



DEJAR PUYONEAR EL MAIZ: 
Accián da poner a germinar el maíz. 

BOCAS: 
Las frituras, bocadillos con que se acompañan los 

tragos. 

OLOTE: 
La mazorca deszTanada del maíz. 

COMAL: 
Disco cóncavo de barro en el cual se cuecen las tor-

tillas. 

MOYA: 
Recipiente de forua osfárica de barro abierto por 

arriba, con reborde para asirse en la que se hace la 
chicha. 

PIEDRA DE MOLE A: 
Como su nombre lo dice se emplea para mo-

lar el maíz con la mano da piedra (uso grande de piedra 
con el que se tritura). 

JICARA: --- 
Recipiente de forma ovoidea hecha del fruto del 

árbol de Jícuro (crenentir'. cojute) abiarta por el extre-
mo y en donde se toman los rofrescon del maíz. 

CUMBA: 
Recipiente ovoideo-asfárice abierto por el extremo 

hecho del fruto de otrr variedad de jícaro, en la que 
se tniAns  pinol, se le llame tibio cuando se cuece el pinol*  

GUACAL O RULCAI: 
La curaba partida por al medio en la que ss 

toma la chicha 

wt 



BANCO CONEJO SULVILLA: 
Asiento un donde su pone la jícara. 

moLlaup O MOLINILLO: _ 	. 	. . . 
Ut3ncilio cilíndrico terinado en 

un pi:105n qua sirvo pnrn t•itir los refrescos del maíz. 

ESTE flADAJO LS UNA CORTES/A D2 LA "ESCUELA VOCACIONAL 

DE TECINILOGIA DE ALIM2NTOS".. DIRECTOR.-DOCTOR ENRIQUE 

GUERRERO LEJARZA.- MINISTERIO DE woromik, INDUSTRIA Y 

COMERCIO.- MANAGUA, NICARAGUA, C.A,- 

QUIERO EXPRESAR MI AGRADECIMIENTO AL murciano RECTOR 
PEDRAZA, GERENTE DE "QUAKER" DE CWTROAMERICA, EL CUAL 

AMARLEMTE CONTRIBUYO A LA REALIZACION DE MI VIAJE A 

ESTE EVENTO. 
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INFORME DE PROGRESO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 

MAIZ DE PICAR GUA. 1970. 

Humberto Tapia B., Frank Sequeira B. 
Hugo liorice G. 1/ 

Las actividades del programa de mejoramiento de maíz, en el año 1970, 
estuvieron encaminadas a la evaluación de variedades comerciales y experi-
mentales locales e introducidas, así como al mejoramiento de prácticas 
culturales. 

Estos trabajos se ubicaron en siete diferentes localidades que son: 
Managua, Chinandegal  Granma, Masatepe, Rivas.filustiIpay Matagalpa. Las 
primeras cinco, están en la Costa del Pacífico y las últimas, en la Zona 
Central y Norte, respectivamente, que corresponden a lugares de mayor al-
tura y temperatura :aas baja. 

Los ensayos a excepción de los sembrados en Managua y Masatepe se 
realizaron en cooperación con los Liceos Agrícolas y en estos, la siembra 
se efedtuó sólo en la época de primera. La recuperación de información fue 
de 88 por ciento. 

A continuación, se presentan los resultados de los ensayos sembrados 
en 1970. 

1. MEJORAMIENTO GENETICO 

1.1 Prueba de variedades 
En las épocas de siembra de primera y postrera y en siete loci 
lidades„ se sembraron 1302 entradas. Corresponden a varieda-
des comerciales y experimentales, locales e introducidas. 

1.1.1 Ensayos del PCCMCA 
En 1970, se sembraron, seis ensayos de la serie BA, 
igual número de la ME, y 1 de la M.D. de primera. De 
postrera, se sembraron 1 de la serie BA, e igual número 
de las series ME y MO. 

1.1.1.1 Blancos y Amarillos 
Rendimientos obtenidos en seis localidades irsdi 
can que las variedades X-306 y Poey T-27 produ-
jeran10 y 3 por ciento más que el Testigo para 

1/ Asesor,encarcado y asistente del Programa de Mejoramiento de maíz, 
respectivamente. 



las variedades tardías.; en tanto que E.S. H-5, 
XB-101, X-304, E.S. H-101, X-302, E.S. H-3 re-
sultaron superiores al Testigo Salco ; con 
44, 35, 30, 17, 16 y 14 por ciento respecttiva 
mente. 

1.1.1.2 Malees experimentales 
las mismas localidades se sembraron 34V1M1 

edades de las cuales 21 superaron al Testigo 
regional 1<olamex H-5071  destacándose entre 
otros Poey T-84, X-330 y X-304 con rendimientos 
de 34, 25 y 20 por ciento respectivamente. 

1.1.1.3 Maíces opacos del PCCMCA 
Un ensayo sembrado de primera en Nicaragua, in-
dicó que solo ocho variedades produjeron tres o 
más de tres toneladas de grano por hectárea, 
situandpse entre éstos los cruces [La Posta x 
CILMYT(1)»../ (Comp. aro Caribe 02 BC1) #, 
[pu, Am. x Gr. Am.x CIMMYT Mg-E/como los más 
rendidores. 
Otro ensayo similar sembrado en Campos Azules, 
Masatepe en época de postrera, mostró que solo 
el cruce (Comp. Jamaica x CIMMYT (1)10 produjo 
tres toneladas de grano por hectárea siendo 
esto el mejor rendimiento que se obtuvo. 

1.1.1.4 Cruces simples de líneas precoces de Antigua 
Grupo 2. 
Una serie de cruces de prueba entre líneas S4 
de Antigua Grupo 2 y el probador A6 mostró que 
nueve de ellos consiguieron incrementos que fluc 
tuaron de 39 a 69 por ciento sobre el Testigo 
Salco. AAemás de que mostraron reacciones poco 
favorable a enfermedades del follaje. 

1.1.1.5 Cruces simples entre líneas derivadas de T'Ay/peño 
x Antigua 2D y el probador A6. 
Un grupo de cruces de prueba entre los que este 
vieron incluidos las líneas Tll y T12, tuvieron 
comportamientos muy pobres en relación al ren-
dimiento pero si mostraron muchas posibilidades 
en cuanto a sanidad de mazorca, encontrándose 
valores reducidos hasta el 15 por ciento. 

1.1.1.6 IMAN 
El comportamiento de 33 variedades comerciales 
y experimentales del vivero internacional de 
adaptación fue muy pobre, notándose muchos da-
ños por enfermedades foliares y acame. Merece 
mencionar el buen comportamiento que tuvo la 
variedad X-304A siendo esta la única que alean 
zoniteles de rendimiento de tres toneladas por 
hectárea. 



Variedades opacas del programa internacional de 
adaptación. 
Veinticinco variedades de maíz opaco en diferen-
tes etapas de retrocruce fueron sembradas de pos 
trera en Managua, con el objeto de incrementar 
su semilla y al mismo tiempo observar su reacción 
a enfermedades* Siete enfermedades del follaje 
fueron calificadas. Además se determinó la fe-
cha de floración y el rendimiento promedio por 
planta; Azteca opaco-2 ICA-H-208 y Nicorillo 
0202 produjeron mazorcas de mayores pesos con 
100,90 y 80 granos por planta respectivamente. 

1.1:2 Ensayos del programa local 
Este grupo incluye ensayos con variedades misceláneas, va-
riedades introducidas de Chile, poblaciones mejoradas a par 
tir de Pio:arillo y cruces de planta a planta obtenidos de 
Sintético Nicaragua-2 Mejorado 

1.1.2.1 Variedades misceláneas 

Un total de catorce variedades entre las que se 
incluyen comerciales, experimentales y criollas 
loc-lles fueron evaluadas. Las variedades XL-101, 
X-306, Poey T-27 y Poey T-23 fueron los más so-
bresalientes en promedio de sus localidades; en-
contrándose rendimientos que sobrepasan de las 
cinco toneladas de grano por hectárea. La varie-
dad Tuza Morada no representa ninguna posibilidad 
de uso comercial para las localidades en donde se 
sembró; éste fue superada por Sabana Grande aun-
que esta última es muy precoz en comparación a 
la anterior. 

1.1.2.2 Variedades introducidas de Chile. 
Cinco variedades introducidas de Chile, los cuales 
son cruces dobles fueron sembrados en boca de 
primera en Campos Azules, Masatepe. Lo más inte-
resante de estas variedades fue su altura y uni-
formidad de planta, período vegetativo, que se 
comportaron más precoces y la covertura de mazor-
ca, lográndose valores de mazorcas podridas hasta 
de 7.5 por ciento. Los rendimientos de grano no 
fueron muy atractivos, siendo MA-7 la que logró 
producir el más alto con 2.3 toneladas por hectá-
rea. 

1.1.2.3 Poblaciones derivadas e Nicarillo. 
Dos ciclos de selección masal usando el prec-dente 
de mazorca por hilera y con la variente de proli-
ficidad, fueron sometidas a ensayo comparativo 
con la población original. El primer y segundo 
ciclo de selección produjeron rendimientos que se 
incrementaron en 21 por ciento en ambos casos. 



Los rencimiontos de las poblaciones mejoradas alcanza-
ronriteles de cinco toneladas de grano por hectárea. 

1.1.2.4. Cruces biporentales derivados de Nicaragua Sintético-2 
Mejorado. 
Un total de 200 cruces de planta a planta fueron prac-
ticadas en una población precoz y polinización libre 
de maíz blanco. Diez y nueve de ellos produjeron ren-
dimientos superiores al Testigo que en este caso fue 
la variedad ponental Nicaragua Sintético-2 Mejorado. 
Se midieron incrementos de rendimiento que fluctuan 
de 50 a 8o por ciento sobre el Testigo. 

2. Prácticas Culturales 

2.1 Fertilización edáfica 

2.1.1 Efuto de diferentes niveles de Nitrógeno y fósforo sobre los 
rendimientos de raíz de la variedad Baleo. 

Ensayos de esta naturaleza fueron sembrados en cuatro locali-
dades pero solo tres de ellos fueron cosechados. Relaciones 
beneficio-costo fueron calculadas para cada localidad. Así 
encontramos que para Rivas el valor más alto para dicha rela-
ción corresponde a los niveles de 0-60-32 kilogramos por hec-
tárea de NPK, el valor de la relación es de $2.36 U.S. En 
Juigalpa el valor alto fue de $3.18 U.S. y correspondió a los 
niveles 60-90-32 kilos por hectárea de NPK, en tanto que para 
Chinandega el valor más alto encontrándose logró con los ni-
veles 120-0-32 kilogramos de NPK y cuyo valor fue de $4.22 
U.S. 
En promedio, de las tres toneladas el valor más alto para la 
relación beneficio-costo se ?ogró con los niveles de 60-30-32 
kilogramos por hectárea de NPK y este fue de $2.40. En gene-
ral los rendimientos obtenidos fueron muy bajos, siendo el 
mayor de 3.4 toneladas de grano por hectárea. 

2.2 Control de malezas con hérbiaidseen el cultivo del maíz 

En tres localidades, Managua*  Juigalpa y Rivas, se establecieron 
ensayos para el control de malezas de maíz. Nueve herbicidas fue-
ron aplicadas de preemergencia siendo estos:Lorox 50, a razón de 
1.128 kilogramos por hectárea de material técnico, Gesagard 50, 
3.405; Londax 45, 3.064; Gesatop 80, 1.600; Gesaprim 80, 1.600; 
Eptoina 6E75; 2.250; Tillam GE 76, 2.310; Sutam 6E,.4 lts. de M.C./ 
ha. y Tribunil 3.000 kg 1 Ha. de Material Comercial. 
Un total de 28 malezas fueron encontradas, Cyperus no pudo ser eli-
minado por Lorox 50, Gesagard 50, Gesntop 80, Gesaprim 80 y Tillam 
6E en Managua y Rivas. 
Ninguno de los herbicidas probados lo eliminar el zacate Manga Lar 
en Managua. 
Pelillo fue otra maleza que se presentó con bastante intensidad el 
Juigalpa y pudo ser controlado por Gesaprim 80, Eptat 6E, Tillam 
6E, Sutan 6E y Tribunil. 
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DZSABBOLLA 
DEL 

1011114 1970 

Ivan Viscovicb? 

1,- lotualaente se 

 esta 'haciendo uso del método 8e Selección 'Yesal - VIEJORAIII 	
ORSBIBGGION 

comas para mejorar el rendimiento y otros oaracterietioas agronómIcas 

a) Bu la variedad OVIIII 02 se derivó el primer ololo de seleoción .. 

- _ 	
_  

de tres variedades de vais, 

_ 

e 

masa', esta variedad le sido la que mejor se le comportado en cuanto- 

a rendimiento se refiere en las. prusbas efectuadas con variedades con 

b) Is, variedad de poIzaolla libre 9114tioo Turpeto, sigue sien.. 

- 

el lene 
Opaco 2,,, 

ao la aa 'mayor 
aociptaola. 

por parte del agricultor, pero últimamente- 

- 	
- 	

- _ 
be venido mostrando suseptibilidad atiplo ala mata muerta o mazorca 

_ 
muerta) por lo que se ba sometido a un proceso 8e mejoramiento por se 

leooiónmasal. Aotualosnte se es 
	

al 

realizando el segundo oiolo. 

o) la varleKla lubloaa Grupo a resistente al oogollero se YO soleo,. 

- 	

_ 
°losado papa mejorar su rendimiento, por tenor olertas oaraotertstii. 

- - 

oas 

deseables cromo ser baja altura y p000 follaje lo que permiteIza- 
- 

yor densidad de población, el lote de selección Izase]. se sembró a une 

Aun no se banteo

ens 	 be evaluaciones de los ciclos de selecciónasa' en, 
didad de 62,500 plenbasiAle- 

• Jefe fitotecnia., DGSIAIRORáli 

Ronda

rasio Recursos Naturales 

, 0,11, 



Eleusine, no fue cantmardopor Lorox 50; es conveniente mencionar 
que Gesagard 50 resultó ser fitotóxico eliminando completamente 
las plantas de maíz de las parcelas tratadas con él. 

2.3 Control de gusano cogollero Spodoptera Frugiperda 

Seis insecticidas fueron aplicados en maíz para el control de gusano 
cogollero Laphigma fruTiPerda. Este tipo de ensayo se localizó en 
cuatro localidades, siendo estos :lanagual  Chinandega, Rivas y Jui-
galpa. Los insecticidas aplicados correspondieron a Lannate 90 PM, 
(13); Carbamult 50 PM (0.6); Cidial 50 Cxj (1.0); Sevin 80 l'.M.(0.9); 
Nexagom 50 CE (0,75), fSevin 5G (0.34), (los nuevos entre paréntisis 
indican las dosis de material técnico por hectárea). La primera 
aplicación se hizo a los 18 días después de la siembra y la segunda 
aplicación a los once días después de la primera. 

Antes de cada aplicación se lirír un recuento y una y media hora 
después de la aplicación se haría otro recuento para determinar la 
mortalidad. 
En Managua se observó buen control al aplicar Corbamult 50 PM, Sevin 
Co PM y .Sevin 5G. 
En Chinandegal  Cidial 50 CE ofreció el mejor control. Situación si-
milar se presentó en Rivas. 
Carbamult 50 P1 y Sevin 5G mostraron el mejor control en Juigalpa. 

3.0 Parcelas de mejoramiento 

3.1 A principio de a_o de 1970 y en riego se sembraron 432 entradas con-
sistiendo en líneas, cruces simples, conos triparentales y varieda-
des comerciales con el objeto de evaluar su comportamiento al echa 
parramiento. Las plantas sanas fueron seleccionadas por meJio de 
conos fraternales de planta a planta. 

3.2 En época de primera fueron sembrados 21 entrados que incluían cruces 
simples y líneas, con el objeto de efectuar crucer,triparentales. 

3.3 Para la época de postrera se incluyeron 48 entradas que incluían 
líneas, variedades opacas para ser aumentados; y los conos simples 
entre variedades comercia-.les y opacos para efectuar el primer re-
trocruce del programa de conversión de Opacos.. 
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DESARROLLO DEL FROM1AMA. DE MAIZ EN HONDURAS 1970  

Ivan Viscovich•  

MEJGRAMIENTO POR SEIECCION 

1.- Actualmente se está haciendo uso del método Ce Selección Nasal - 

comun para mejorar el rendimiento y otras características agronómicas 

de tres variedades de mata. 

a) En la variedad CIMLYT 02 se derivó el primer ciclo de seleoción « 

'nasal, esta variedad ha sido la que mejor se ha comportado en ouanto- _ 

a rendimiento se refiere en las pruebas efectuadas con variedades con 

el gene Opaco 2, 

b) La variedad de polinización libre Sintético Tumpeflo, sigue sien-

do la de mayor soeptación por parte del agricultor, pero últimamente-  

ha venido mostrando suoeptibilided a Diplo día (mata muerta o mazorca 

muerta) por lo que se he sometido a un proceso de mejoramiento por se 

lección nasal. Actualmente se está realizando el segundo oiolo. 

o) La variedad Antigua Grupo a resistente al (»genero se ha soleo, 

()lanado para mejorar su rendimiento, por tener ofertas caracteristi. 

oes deseables como ser baja altura y poco follaje lo que permite ma-

yor densidad de población, el lote de selecoion nasal se sombro a una 

densidad de 62,500 plantas/Ha- 

Aún no se han hecho evaluaciones de los ciclos de selección 'nasal en- 

• Jefe Fitotecnia., DESARRURAL 
Ministerio Recursos Naturales 
Honduras, C.A. 
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las variedades antes mencionadas. 

2.- SEIECCION RECURRENTE PARA APTITUT) COMBINATORIA GENERAL 

a) Se esté iniciando el segundo ciclo de selección recurrente para - 

aptitud oombinatoria general en la variedad Sintético Amarillo No.l. 

3.- MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PROTEICA DEL MAIZ MEDIANTE Lá INTRO-

DUCCION DEL GENE OPACO 2. 

Dos variedades están siendo objeto de mejoramiento de su calidad pro-_ 

telnioa, son la variedad V-520-0 y Sintético Tuxpeño, las ouales lle-

van 2 retrocruzas. Se cuenta también con un oompuesto de 22. varieda-

des Opacos obtenidos de un ensayo de variedades opacas del PCCMCA, 

actualmente tiene un ciclo de recombinación. 

4A- MEJORAMIENTO POR HIBRIn.iCION 

a) Híbridos Amarillos. Durante la primera de 1970 se probaron 32 

híbridos dobles y 72 híbridos triples, estos últimos se formaron con- _ 

híbridos simples de nuestro programa y lineas proporcionadas por el - 

CIONT. El ouadro No.l muestra algunos de los resultados del ensayo 

de híbridos dobles. 



Cuadro No.1 Rendimiento, altura 8e planta y masatos y poroiento so- 
bre testigo. Evaluaoión híbridos dobles amarillos On.70..0. 

Rendimiento 
GENEALOG IS Kg/Ha 	qq/Ilk 

atura mts. 
Pl. 	Ms. 

% sobre- 
testigo. 

(4~6 x.H.C.A.88)(N-99 a N-108) 7.040 107.9 3.0 1.85 130.0 

(6..8 a R.C.S-88)(5.104x N-108) 7.010 107.5 3.0 1.80 129.8 

(H.C.a..88 s 14.99)(2-103S108) 6.950 105.6 3.0 1.85 128.7 

(1.-6 x G.M.-34)(N.104 x N-108) 6.940 106.4 3.0 1.90 128.5 

Pionner X-306.11► 	 5.400 82.5 2.5 1.40 100.0 

C.V. = 	9.4 $ 

El an¿lisis estadistioo mostró diferencias significativas entre tra-

tamientos, el problema de estos híbridos ea su gran altura, la °mal. 

pasa en algunos, casos de los tres metros. 

En la formación de híbridos triples se usaron lineas enanas lo que -- 

oontribuyó a bajar oonsiderablenente la altura, de planta, pero tam-

bién bajaron los rendimientos. 

b) Híbridos blancos precoces. En 1969-B se formaron 47 híbridos do-
bles pre000es, los cuales fueron evaluados en 1970.6 en dos looalida-4fii 

dee Omonite y Camayague, resultados de esas ensayos se presentan en - 

el cuadro No.2. 



Cuadro No.Z. Días a Tlor: rendimiento y poroiento sobre testigo de 3 
de los mejores híbridos dobles precooes comparados con 2 testigos. - 
Chm.704. y ONAG-704 

Días 
G 	ENEALOGIA 	 flor 

Rendimiento 
Topilla 	qq/ilk 

% sobre 
testigo 

(HCP..60..2 x 4-56)(HCIL63-2 zzifM2) 49 6.150 94.3 113 

(11011-12+2 x HCB.63-4)(HCP60-21T-56) so 6.070 93.1 112 

(HCP-12-2 z HCP13.4)(HCP600.2 ZV-56) 49 5.970 91.5 1]D 

Pionner IB ..101 	 52 5.420 83.1 100 

Hond. Coq). Preooz. Sa/h.III 	60 5.080 77.9 93 

C.V. = 10.3 % 

Antualmente estén siendo evaluados nuevamente en la postrera en dos 

looalidades, estos híbridos estén destinados a la zona Sur del país. 

o) Híbridos blancos tardíos. En este renglón es donde se han tenido 

los mejores resultados, un total de 56 híbridos triples fueron forma-_ 

dos en 1969-8 y evaluados en la primavera de 1970; se usaron para es-_ 

te programa híbridos simples formaos oon lineas de nuestro programa-  

y lineas de reciente introducción. Resultados de esta pruebe se dan 

en el cuadro No.3, 
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Cuadró No.5. Rendindentb y poroiento sobre testigo de los mejores -
híbridos triples oomparados con 2 testigos. Qm-70.6. 

GENEALOGIA Rendimiento 
Ton/Be 	qq/M1 

%sobre 
testigo 

(Co1.11.RRI-190 x Co1.14-11) 8-1 7.88 120.8 137 

(C..14..11 x:C-14-10.9.20) B-7 7.74 118.7 135 

(C-14.11 x C-11-10-9-2a) B..3 7.68 117.8 134 

(0-14.-10-102 x 0-14~11) 8-3 7.59 116.4 132 

(0-14-10 x E.5.-I..10) 	= 	8:-5 5.73 87.9 100 

Plomar 18.101 4.77 73.2 83 

C.V.= 	10.3% 

El atínele estadístico de los datos, dio diferencias altamente sic-- 

nifioativas. Como puede observarse, el mejor de los híbridos (upen-_ 

mentales rindió 32 qq/kb nés que el mejor de los testigos., que es el 

mejor híbridos blanco de nuestro programa. 

SELEOCION RECURRENTE RECIPROCA 

Uno de los progranas que más lineas sobresalientes ha proporcionado - 

ea el de selecoión recurrente recíproca entre Eto Blanco y Colina 14. 

En 1966 se evaluó en Cameyegua el primer cielo de wslecoión recurren- 



te reciproca dando resultados negativos, como el resultado era pro—

docto de une localidad y afta, únicamente se pensó continuar la s.eleo-

oieln y avanzar las poblaciones a un segundo ciclo de salacot& Reou-

rrente Recíproca. En 1969-B se hicieron las cruzas posibles entre 

los ciclos 0, I y II de Eto Blanco y Colima 14, aumentándose a la vez 

las 6 poblaciones. Tanto las cruzas como las 6 poblaoiones fueron 

evaluadas en 2 localidades en 1970-Á repitiéndose los ensayos en 1970B 

Resultados de esos ensayos se presentan en el cuadro No.4 

Cuatro No,4 	Rendimiento de Eto Blanco y Colima 14 Original, RRI y - 
sis cruzas respectivas. 	CII.70.11. y CNi1G-70.s. 

G ENEÁLOGIA Rendimiento 

Sto Blanco Original 4.09 62.7 

Sto Blanco RR I 4.37 674 

Eto Blanco BR II 4.55 69.7 

Colima 14 Original 4,08 62.5 

Colima 14 RR I 4.21 64.5 

Collas 14 RR II 4.20 64.4 

Eto Bl. Orig. 2z Co1.14 Original 5.65 86.6 

Eto Bl. RR I x Co1.14 RR I 5.77 88.5 

Eto Bl. RE II x Col. 14 RR II 5.71 87.5 

Honduras 11-5 5.98 91.7 



Como puede observarse la mejore enisi de Lis variedades be sido leve, 
 

aoenturíndose un poco en Oto Blanco. la capacidad heterótica entre - 

las dos variedades no be sido modificada (la prueba de Duncan mostró 

que son semejantes los rendimientos de las 3 ()rusas) oomo lo muestra 

los rendimientos del ouadro No.4, de aquí que éste mótodo no ha sido 

efectivo, aunque para una conclusión definitiva de están esperando - 

los resultados de los ensayes de 1970-B. 

latOGRall COOPERATIVO CENPRCaldERICANO 

Del FCCMCA se hicieron 7 ensayos en dos localidades, 3 ensayos fueron 

sembrados en la primera de 1970 y 4 en 1970-8, aún no se dispone de-

los datos de la siembra de postrera. 

En general, en la primera hubo mucha pudrición de la mazorca, en -- 

tórrdnos generales, las poblaciones experimentales de la Case Pion. 

ner fueren las de mayor rendimiento en Omonita. Cuyuta E-1 as Gua- 
_ 

terale, fue el mes rendidor entre los comerciales. 



'a:ST=0 SOBRE DISTANCIAMIENTOS Y D7NSIDAD DE SIEMBRA CON 
MUGES E-3 y H-5 EN EL WLVADOR, C.A. 

Por: Ing. Hugo S. C6rdova 1/ 
Ing, Roberto Vega L 2/ 
Ing. Mario R. González P. 1/ 

INTRODUCCION 

El maíz es uno de los cultivos básicos de mucha importancia 
en la economía nacional, ya que actualmente alcanza un importante 
renglón dentro de los productos de exportación.- 

En los años 69/70 se sombraron 194,110 ha. obteniéndose una 
producción de 275,659.1 Ton.; siendo el rendimiento de 1.42 	 
Ton/ha.- 

Actualmente la inquietud de muchos investigadores es a aumen 
tar los rendimientos por unidad de superficie reduciendo las dis-
tancias tanto entre surcos como entre plantas lográndose en esta -
forma un mayor ndacro de plantas por unidad de superficie.- 

El objetivo de este trabajo es encontrar cual es la mejor --
distancia entre surcos y entre planta para los híbridos H-3 y PII-5 
bajo las condiciones de El Salvador.- 

LIT-2RATURA REVISADA  

Laird R.J y otros (1959) dicen que la relación entre rendi- 
mientos y cantidad de plantas es una función compleja afectada 	
por otros factores de productividad.- 

Miller et al citado por Laird (1954) registraron en la par-
te central de México que rendimientos por planta varían desde 50 
a 100 grs.; Krantz en Carolina del Norte desde 290 a 320 gr. y 	
Roger y Collier en un estudio sobre fertilidad y espaciamiento, - 
los rendimientos máximos se obtuvieron con un peso de mazorca de 
227 grs. 

Colville citado por Salas (1970) menciona que para siembras 
en hileras angostas las poblaciones de 49,400 a 61.250 plantas --
por hectárea han producido los mejores rendimientos.- 

González M. (1969) encontró que la producción aumentaba siK 
nificativamente cuando la distancia entre los surcos es de 45 y -
60 cms. y el espacio entre plantas de 22.5 y 30 cms. siendo el --
rendimiento más alto de 7.2 Ton/ha. a 45 cms. entre surcos y a --
30 cms. entre plantas.- 

1./-1/-  Encargados del Programa Mejoramiento del Maíz de la D.G.I.-
E.A. El Salvador, C.A. 

2/ 	Ex-encargado del Programa Mejoramiento del Maíz de la D.G.I 
E.A. El Salvador, C.A.- 

• • • 



Salas (1970) en un experimento realizado en Costa Rica obtu 
vo les rendimientos más altos cuando se usaron las distancias de 
0.15•y 0,25 m. entre plantas manteniendo un distanciamiento de --
0.75m. entre surcos, los rendimientos reportados fueron de 8.74 y 
8.65 Ton/ha.- 

Bustos (1970) recomienda.que para maíces semitardíos la -•• 
densidad óptima de siembra varia desde 65,000 a 70,000.pl/ha. y 
el rendimiento esperado varia de 5,45 a 6.09 Ton/ha. Pera maíces • 
semi-tardíos con densidadesNe 70,000 a 75,000 pl/ha. el rendimien 
to esperado varía entre 4.09 a 5.0 Ton/ha.- 

Soarsbrook y Cope J..Tr. (1966) al estudiar 4 espaciamientos 
entre plantas (9,12,18 y 24 pulg.) y 4 distancias entre surcos  
(36,38,40 y 42 pulg.) con aplicaciones de 4 niveles de nitrógeno 
en 5 localidades encontraron: 

151. Los mayores rendimientos fueron en espaciamientos entre 
surcos de 36 plgs. y con niveles altos de alta fertilizactón.e.  

2º. El rendimiento fue menor, cuando los eépaciamientos fue 
ron menores y con niveles bajos de fertilización.- 

Boyero J.L (1943) en un experimento realizado en Payettevi... 
lle Arkansas usando distancias entre surcos de 92 oms, y entre ma 
tas de 45,60 y 92 eme. encontró que el mejor espaciamiento fue a 
92 cms, entre matas dejando 2 plantas por mata y 92 cut entre -
surcos.- 

MATERIALES Y METODOS 

El presente experimento se llevó a cabo en la Estación Mg. 
cola Experimental de San Andrés a una altitud de 460 m.s.n,mí.• 

Los dos híbridos en estudio fueron el II-3 y 11.5 haciéndose 
un experimento para cada híbrido... 

El diseno empleado fue bloques al azar en, un arreglo facto 
riel combinatorio 4 x 3 con cuatro repeticioned..- 

Las variables que determinaron la densidad de población:--
fueron la distancia entre surcos y la distancia entre plantas. 

La unidad experimental fuel  de 7m ts.de ancho por 8sts. de 
longitud, dando un área de 56 M 

Al aclaren se dejó una planta por mata. 

Los datos que se tomaron fueron: 

- Acame 
- Diámetro de tallo 

Diámetro di mazorca 
• Rendimiento. 



La cosecha se hizo aplicando 3 métodos: 

Método 1 - Area competitiva 
Método 2 - Corrección de fallas aplicando la fórmula de Iowa 
Método 3 - Población Teórica igual a población real. 

Cuadro 1 

DISTANCIA ENTRE SURCCS Y ENTRE PLANTAS Y POBLACION DE PLANTAS 
EN MILES POR HECTÁREA Y POR MAITZANA PARA H-3 y H.5. 

Distancia en cros. Plantas por 
Hectárea  (Teorica) 

Plantas por manzana 

(Teórica) Entre surcos Entre plantas 

20 71,000 50,000 

70 3o 47,333 33,333 
40 35,500 25,000 

20 62,500 43,500 
80 30 41,666 29,000 

40 31,250 21,750 

20 55,500 38,500 

90 30 37,000 25,666 

40 27,750 19,250 

20 50,000 35,000 

100 30 33,333 23,333 
40 25,000 17,500 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En los Cuadros 2 y 3 se presentan las características agro - 
'lamiese que se tomaren: acame, diámetro de tallo, diámetro de ma-
zorca, longitud de mazorca para los híbridos H-3 y H-5 respecti-
vamente.- 

• • • • 



Cuadro 2 

CARACTERISTICLS OBSERVADAS EN ENSAYO DENSIDADES:,  
• 	N' 

No.de Tra 
tamiento. 

'7crtm 
e  

Diámetro de 
tallo cm. 

Diámetro ma- 
zotca cm. 

Longitud ma 
zorca cm. 

1 3.6 1.7 4.7 16.7 
2 3.3 1.9 4.6 16.9 

3 2.4 2.0 4.8 17.9 

4 3,0 1.8 4.5 16.9 

5 3.4 1.9 4.6 17.77 
6 1.7 2.0 4.6 17.9 

7 2:6 1.9 4.6 17.2 
8 2.4 2.0 4.7 17.5 

9 . 	1.9 2.0 4.7 1811 

10 2.2 2.0 4.7 18.1 
11 1.9 2.0 4.7 17.9 
12 1.8 2.1 4.7 18.5 

" Los resultados provienen de las observaciones tomadas en 
4 repeticiones.- 

amvdeu.- 



Cuadro 3  

CARLOTWISTICAS OBSERVADAS EN ENSAYO DE DENSIDADES  
Y DISTANCIAMIENTO EN MAIZ H-5 EN EL SALVADOR. 1970". 

No.de Tra 
teniente). 

. 
-enme  

Diámetro de 
tallo cros. 

Diámetro ma- 
zorra OMS* 

Longitud -- 
mazorca casa 

1 4.6 1.8 4.5 16.6 
2 3.5 1.8 • 4.5 16.7 
3 2.5 2.0 4.7 18.0 	4  

4 4.3 1.8 4.7 17.6 
5 2.9 1.9 4.8 17.5 
6 2.9 2.0 4.8 18.8 
7 4.0 1.9 4.7 17.5 
8 2.6 2.0 4.8 17.8 
9 2,9 2.1 4.6 18.2 
10 3.4 2.0 4.6 17.0 
11 2.3 2.0 4.7 18.4 
12 2.1 2.2 4.8 18.7 

" Los resultados provienen de las observaciones tomadas en 4 re 
peticiones.- 

amvdeu.- 



A continuación se discutirán por separado cada uno de los 
datos.. 

Mame 

Este dato se tomó de acuerdo a una escala de 1 a 5 tomando 
el valor de 1 cuando se presentó O a 20% de acame y 5 cuando fue 
de 80 a 100% de plantes apenadas.- 

El híbrido R-3, el acame tuvo una variación desde 1.7 a 3.6 
observándose el mayor dele de acame en la densidad de población 
de 71,000 plantas/ha. (20x70cms.).01 valor más bajo de acame se -' 
presentó en una población de 31,250 plantas/ha.(40cms.r80cms.). 
El híbrido H-5 tienen una variación en el ecame desde 2.1 a 4.6 - 
el menor daño se presentó en una densidad de 25,000 plantas/ha .. 
(40cms.x100cms.) y el acame se incremento hasta 4.6 con una pobla. 
cidn de 71,000 plantas/ha.(20cms.x7Ooms.).- 

Diámetro de Tallo 

Este dato se tomó cuando la planta estaba llegando a su ma-
durez fisiológica,- 

El diámetro de tallo en el R.3 se incrementó desde 1.7 a 
2.1 eme.. 

En el híbrido B-5  el diámetro varía de 1.8 amad (71,000 --
plantas/ha) a 2.2 oms. (25,000 plantas/ha.).- 

Diámetro de mazorca  

En los dos híbridos R-3 y R-5 el diámetro de mazorca varía 
muy poco en todas las densidades de población.- 

Longitud de mazorca  

En el híbrido 11.3 la longitud se incrementa desde 16.7 oms, 
a 18.5 disminuyendo esta longitud al aumentar la densidad de po-r 
blación,. 

La longitud de rn.zorca en el 11-5 es bastante parecida a la 
del 0-5 pues la variación fue de 16.6 a 18.8 oms. presentándose 
el mayor tamaño a una densidad de 31,250 plantas/ha.(400ms.x8Ooms). 

Rendimiento  

En el Cuadro 4 se presenta el rendimiento de loe híbridos 
R.3 y R-5.. 

• • • 



Cuadro 4 

RENDIMIENTO DE MUNO AL 12% DE HUMEDAD EN. ENSAYO DE DENSI-
DADES Y DISTANCIAMIENTO EN R-3 Y H-5 EN EL SAINAMOR.2970  

No. 
Método 	I Método 	2 Método 	3 illeedild"."1111  
H.3 11.5 H.3 H.5 5.3 5.5 R-3 R...5 Pret. 

1 8.12 8.47 7.97 6.53 9.08 7.17 8.39 7.39 
2 6.32 6.64 5.84 6.22 7.34 5.17 6.50 6.15 

3 5.60 6.11 5.12 5.19 5.39 4.84 5.54 5.38 
4 7.70 8.45 6.52 6.84 7,73 6.14 7.32 7.14 
5 6.04 6.20 5.41' 5.82 6.02 5.96 5.82 6.99 
6 5.14 5.34 4.50 4.62 5.02 4.76- 3.67 4.91 
7 6.79 7.38 6.19 6.23 8.22 6.25 7.07 6,62 

8 5.79 6.06 5.64 5.27 5.54 4.71 5.69 5,55 
9 4.37 4.70 4.27 4.26 4.49 4.38 4.38 4.45 

10 7.07 6.16 6.21 5.74 7.23 6.39 6.84 6,09 

11 5.32 5.32 5.20 4.60 5.20 5.26 5.24 5,19 : 

12 4.35 4.36 4.26 3.48 4.25 3.97 4.28 3.94 

Rendimiento promedio de cuatro repeticiones... 



Eh el híbrido H-3 el rendimiento más alto se presentó a una 
densidad de poblaoión de 71,000 plantas/ha. (20cms.:70cms.) sin -
embargo el rendimiento más bajo no se presentó a la menor densi-- 
dad de poblaoión sino a una densidad de 31,250 plantas por ha. 
(40ems.x8Ooms.).- 

En el H-5 el rendimiento más bajo se presentó a la menor —
densidad de población y el rendimiento más alto que fue de 7.39 -
Ton/ha. (71,000 plantas/ha.) (20oms.x70ome.).- 

CONCLUSIONES 

lo. El dallo de acame se ve afectado por la densidad de po-
blación, variando en relación directa al aumentar la densidad, El 
dallo de acame es mayor en el H-5 que en el H-3.- 

2Q. El diámetro de tallo varía en sentido inverso a la den-
sidad de población. Los resultados observados son similares en los 
dos híbridos.- 

3º. El diámetro de mazorca observado en H-3 no se ve afecta 
do por la densidad de población.- 

42. 	La relación existente entre el número de plantas por 
hectárea y la longitud de mazorca es inversa, comprobándose que 
hay similitud en los dos híbridos involucratoé-J en este estudio. 

511. El rendimiento varía en relación directa a la densidad 
de población. La producción más alta obtenida en este trabajo se 
encontró en el híbrido 0-3 sembrado a una densidad de 71,000 plan 
tas/ha. (20oms.x70oms.).- 

amvdeu.- 
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE 

MAIZ EN EL SALVADOR DURANTE EL AÑO 1970  

Por Ing. Hugo S.Córdova 1/ 
Ing. Roberto Vega Iaril 
Ing. Mario González y 

La investigación dentro del Programa de Maíz durante 
el año de 1970 se condujo partiendo de 2 aspectos: 

12. Mejoramiento genético. 
22) Ensayos con Híbridos Nacionales y Ensayos unifor-

mes a través del P.C.C.M.C.A.- 
1.- Mejoramiento Genético. 

Los trabajos de mejoramiento se desarrollaron por 
medio de tres subproyectos.- 

12- Estudio sobre Achaparramiento en maíz. Este traba-
jo se desarrolla en la Estación Agrícola Experimental de 
Santa Cruz Porrillo, por existir un inóculo natural del ve-
tor Dalbulus spp. El objetivo es desarrollar materiales re-
sistentes flolerantes al Shaparramiento producido por un 
micoplasma, el cual es transmitido por el vector Dalbulus spp. 
En este estudio se incluyen 512 líneas provenientes de Ni-
caragua, 21 Selecciones de material Cubano-DominicanoJ y 
68 selecciones de El Salvador. Estas líneas fueron selec-
cionadas previamente en su país de origen por su tolerancia 
al Achaparramiento. Entre las variedades existentes en este 
estudio hay materiales de grano blanco y amarillo. 

En Santa Cruz Porrillo en agosto de 1970 se sembraron 
los materiales antes mencionados y se hicieron 2 evaluacio-
nes de incidencia en Achaparramiento una a los 60 días y 
otra a los 75 díQs por creerse que a esa edad se manifies, 
tan más los síntomas. 

En la evaluación de estos materiales se obtuvo los si-
guientes resultados: en las selecciones del compuesto Cuba-
no-Dominicano el grado de Achaparramiento varía del 2 al 
21% de Achaparramiento en la evaluación a los 60 días y de 
9 a 35% en la evaluación a los 75 días.- 

1/ - 2/ Encargados del Programa Mejoramiento del Maíz de 
la D.G.I.E.A., El Salvador,C.A. 

2/ 	Ex-Encargado del Programa Mejoramiento del Maíz de 
la D.G.I.E.A., El Salvador.- 
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Por lo que corresponde al material de El Salvador, 
los porcentajes de Achaparramiento se encuentran entre O y 
41% a los 60 días y a los 75 días dicho porcentaje se ele-
va de 14.28% a 77.77%. 

Los resultados de la evaluación de las selecciones de 
Nicaragua se presentan en las siguientes tablas de frecuen 
cia. 

Tabla NQ 1.  ITLECIIENCIA DE PLANTAS CON ACHAPARRAMIENTO % EN 
373 SELECCIONES LINEA POR SURCO EN (MRA-NIC)+ 
LECTURA A LOS 60 DIAS. 

Clases 
Nº de 

Selecciones Clases 
N2 de 

Selecciones 

0-10 163 50.1-60 7 
10.1-20 115 60.1-70 3 
20.1-30 47 70-1-80 1 
30.1-40 27 80.1-90 1 
40.1-50 8 90.1-100 1 

+ Material resistente al Achaparramiento de Nicaragua. 

Tabla N2 2. FRECUENCIA DE PLANTAS CON ACHAPARRAMIENTO (%) 
EN 373 SELECCIONES LINEA POR SURCO EN (MRA-
NIC)+ LECTURA A LOS 75 DIAS. 

Clases Nº de 
Selecciones Clases 

Nº de 
Seledciones 

0-10 14 50.1-60 20 
10.1-20 79 60.1-70 11 
20.1-30 111 70.1-80 7 
30.1-40 83 80.1-90 7 
40.1-50 36 90.1-100 5 

+ Material resistente al Achaparramiento de Nicaragua. 



-3- 

Por los resultados presentados en las tablas anterio- 

res se deduce que la distribución de la frecuencia de Acha 
parramiento a los 75 días es más confiable ya quo dicha - 
distribución es más normal que a los 60 días. 

24. Mejoramiento del Híbrido H-5 en cuanto a altura 
de planta y del Híbrido H-101 en cuanto a fijación del co-
lor de grano y cierro de mazorca. 

a) El problema que representen las variedades de maíz 
cuya altura es huy elevada, so incrementa en las regiones 
donde los vientos ocurren con frecuencia ocasionando el 
volcamiento de las plantas; esto trae como consecuencia una 
disminución en el rendimiento. Con la idea de resolver es-
te problema se ha iniciado trabajos tendientes a introdu-
cir el caracter para planta baja a las líneas 512, 607, 
528 y 1560 que forman el H-5.- 

Como fuente de planta baja se utilizó la variedad Tux-
peño braquítico-2, usando como padres recurrentes las lí-
neas que constituyen el H-5 obteniéndosc ya la cruza origi-
nal en la cual se hará cruzas fraternales para obtener la F2  
y seleccionar luego individuos con el caracter deseado y 
llevar a cabo la R01. 

b) El Híbrido H-101 presenta problemas con respecto al 
cierre de mazorca, esto trae como consecuencia pudrición 
de mazorca y daño de pájaros. Por otra parte se ha obser-
vado que el color amarillo del H-101 segrega color ro4o, 
esto es debido a que la línea R.D. 130-97 segrega el color 
rojo casi en un 50%. Como responsables del cierre incomple-
to de mazorca se han identificado a las líneas 4104 y 4106. 

Con relación a este aspecto so han hecho selecciones 
en las líneas antes mencionadas observándose ya ganancia en 
3 ciclos de selección. 

34) Evaluación y Selección de Líneas Tuxpeho do Maíz 
de grano blanco. 

En la Estación Agrícola Experimental de San Sandhs, 
la Libertad, El Salvador,C.A. en 1966 se sembró un lote 
del Sintético Tuxpeho La Posta y se seleccionaron plantas 
con buenas características agrónómicas las plantas selec-
cionadas se autofecundaron obtenióndose así líneasSl, las 
cuales han seguido autofecundando, encontrándose ya líneas 
S. Para 1969 se tenían 305 líneas Sc, en 1970 se seleccio-
naron las mejores 64 líneas con respécto a uniformidad, to-
lerancia a enfermedades y plagas altura de planta y otras 
características, estas líneas se evaluaron enel presente 
año en 2 localidades para iniciar luego pruebas de aptitud 
combinatoria. 



-4- 

22. Ensayos con Híbridos Nacionales. 

1) En la Estación Agrícola Experimental de San An 
drés El Salvador, C.A. se sembraron 2 ensayos de densidad 
de población y distanciamiento en maíz utilizándose los hí 
bridos H-3 y H-5. El diseño usado fué de bloques al azar en 
un arreglo factorial con 4 repeticiones. Este trabajo se 
presenta por separado. 

También se desarrollaron ensayos de control de malezas 
con herbicidas en los Híbridos H-3 y H-5, los resultados de 
estos trabajos no se presentan por estar en proceso de aná-
lisis estadístico. 

2) Ensayos uniformes a través del P.C.C.M.C.A. Se 
recibieron dos ensayos uno de la serie B.A. y otro de la • 
serie Ya. En el ensayo de la serie B.A. los de más alto 
rendimiento fueron: X-302 que rindió 5.0 Ton/ha., H-3, 
4.0 Ton/ha.; X-304, 3.8 Ton/ha.; X-101, 3.8 Ton/ha.; H-5, 
3.4 Ton/ha.; @aleo, 3.22 Ton/ha. y el H-101, 3.0 Ton/ha. 

En el ensayo de la serie M.E. los rendimientos 
mayores se alcanzaron en los siguientes: XB-103 que rin-
dió 4.11 Ton/ha., X-304, 3.56 Ton/ha. y el Toey T-82 con 
3.44 Ton/ha., el Testigo Rocamcx H-507 rindió 2.56 Ton/ha. 

Además se recibió un ensayo de Opacos de 25 varie 
dades, los que rindieron más fueron: (Cuba llj Eto.Am.x 
CIMMYT) # que rindió 3.11 Ton/ha., (Compuesto Bl. Caribe 
O BCI) #, 3.00 Ton/ha. Compuesto Grano Duro x CIMMYT (1) 
rindió 2.00 Ton/ha. y (Población Cristalina 02  BCI) que 
rindió 2.56 Ton/ha. 

Para las siembras de postrera se recibieron los 
dos ensayos de la serie B.A. y M.E y además dos ensayos de 
cruzas simples de A1-6 x líneas S-4 y de A-6 x líneas preco 
ses. 

En el ensayo de la serie B.A. los mayores ren-
dimientos se obtuvieron en los siguientes: XB-101, 4.88 Ton/ 
ha.; Coyuta H-1, 4.35 Ton/ha.; H-5, 4.15 Ton/ha.; H-3, -
3.69 Ton/ha.; el testigo Sintético Tuxpoño V520C; 4.21 Ton/ha. 

En el ensayo de la serie M.E. los rendimientos 
más altos resultron en los siguientes: X-330, 4.89 Ton/ha.; 
T-92, 4.65 Ton/ha.; T-88, 4.45 Ton/ha., resultado más altos 
que el testigo Rocamcx H-507, 3.65 Ton/ha. 

En los ensayos de cruzas simples de 4-6 x líneas 
S-4 los mayores rendimientos se obtuvieron en las siguien-
tes cruzas: 

(T11 x T12) x Ant. 2 D) x 206-3-2 x A-6 = 6.30 Ton/ha. 
11 	 x 368-3-3 x A-6 = 6.05 Ton/ha. 
11 	 11 	x 231-2-9.x A-6 = 5.19 Ton/ha. 
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El mayor rendimiento obtenido en comparación con el testi-
go local, estuvo arriba de un 45%.- 

En cl ensayo de cruzas simples de A-6 con líneas pre-
coses, las de mayor rendimiento fueron: 

Ant.Gpo. 2 x 3-1-4-1 x A-6 = 4.44 Ton/ha. 
x 129-1-2-1 x A-6 = 4.19 Ton/ha. 
x 4-3-2-1 x A-6 = 4.07 Ton/ha. 

48%. 
La cruza más rendidota superó al testigo local en un 

A través del P.C.C.M.O.A. se sembró en la haca de pos 
trera un ensayo internacional de Opacos, en este ensayo el 
más alto rendimiento se obtuvo en Nicarillo 0,00  con un 
rendimiento de 1.67 Ton/ha. y el testigo rindió 1.85 Ton/ha, 
en este ensayo se tuvo muchas pérdidas por plagas y enfer-
medades, por otra parte muchas parcelas no germinaron. 
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LOS INSECTICIDAS SISTEMICOS PREVIENEN LOS DAÑOS 

CAUSADOS POR EL ACHAPARRAMIENTO DEL MAIZ? 1/ 

Humberto Tapia B. y Frank Sequeiia B,a/  

SINOPSIS  

Diferentes ensayos efectuados en la Estación Experimen-

tal Agropecuaria "La Calera" localizada en Managua, Nicara-

gua, y en los que se han incluido insecticidas sistlmicos 

granulares y líquidos; como convencionales de ingestión y 

contacto entre los que se enumeran Disyston 10G9  Eusdan 40 

CE, Bidrin 24CE, Azodrín 60CE, Metasystox 24CE, Sevín 80PM, 

DDT 35CE, Thimet 10G1  Feradal: 	para el control de la chi- 

charrita del maíz Dalbulus meidis (DeL & W) vector del 

micoplasma que causa el achararramiento y dt,i virus causan-

te del rayado fino del maíz, no han mostrado su eficacia 

como tales, en presencia de altas pe:ilaciones del vector; 

especialmente en apocas de escaza ausencia completa de pre-

cipitación pluvial, La poca protección dada por estos pro-

ductos a plantas de maíz de variedades susceptibles al acha-

parramiento y al rayado fino no ha impedido el deterioro 

parcial a completo de las plantas afectadas por tales enfer-

medades, ni tampoco la disminución y hasta la eliminación 

del rendimiento de grano, 

INTRODUCCION  

El problema que causan los insectos chupadores en el 

maíz se ha venido aumentando considerablemente en los óltin 

mos anos; hasta alcanzar proporciones insospechables. Ante 

tal situación, es urgente tomar medidas de control que ga-

rantizan la protección de las planta y la cosecha. 

1/ Contribución del Dpto. 	Fitotecna y Biología, Escue- 
la Nacional de Agricultura y Ganadoría, Managua, Nica-
ragua. 
Asesor y Encargado del Programa 	Majoramiento de Maíz 
y Sorgo. 
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El peligro potencial que representa la presencia de es-

tos insectos en plantaciones de mal'z, estriba en q ue algu-

nos de ellos son vectores de patógenos causales de enferme-

dades que pueden deteriorar la planta o bien, nulificar en 

alto grado la producción. Esto ocurre frecuentemente con 

las especies del género Dalbulus y aún otros que aunque no 

pertenecen al mismo, es conveniente considerarlas por su 

semejanza en hábitos alimenticios. 

Los insecticidas sist4micos representan una alterna-

tiva en el control de insectos chupadores del mafz, siem-

pre y cuando no se trate de productos peligrosos para la 

salud humana y que su uso no sea prohibitivo desde el pun-

to de vista de rentabilidad. 

Debido a que en Nicaragua el problema del achaparra—

miento del maíz, se ha venido agudizando considerablemente, 

se estimó que la medida de emergencia era evaluar la mayor 

cantidad de insecticidas sist4micos existentes en el merca-

do nacional con el objeto de hacer recomendaciones prácti-

cas inmediatas. 

OBJETIVOS  

Obtener información acerca del comportamiento de in-

secticidas sistémicos para el control de Dalbulus  maidis 

(DeL 8 W). 

MATERIALES Y METODOS  

Este trabajo involucra tres experimentos en los que se 

incluyeron productos insecticidas diferentes siendo en su 

mayoría de acción sistgmica. Todas las pruebas se efectua- 
• 	 • 

efectua-

ron en épocas de poca precipitación para asegurar la pre-

sencia del vector del achaparramiento en cantidades consi-

derables, y localizadas en Santa Rosa, Managua. Las varie-

dades empleadas se eligieron por su alta susceptibilidad a 

esta enfermedad. 
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PRIMER EXPERIMENTO  

Se sometieron a prueba ocho tratamientos en los que es-

taban incluidos cinco insecticidas de acción sistImica, dos 

estomacales y de contacto y un testigo que no recibió in-

secticida. 

Los insecticidas Thomson (1970); y las dosis aplica-

das expresadas como material técnico en Kilogramos por hec-

tárea fueron los siguientes: Disyston 10G 1.400; Eusdan 

40CE, 0.568; Bidrin 24CE, 0.255; Azodrín 60CE, 0.795; Me-

tasystox 24CE, 0.355; Sev?n 80PM, 2.130; DDT 35CE, 2.982; 

y el testigo sin aplicación. 

Este experimento se sembró en 1968-B (Agosto 20), se 

uso la variedad Rocamex H-507. Se hicieron dos aplicacio-

nes de los insecticidas, una al momento de la siembra (gra-

nulares); los lfquidos se aplicaron cuando las plantas al-

canzaron la etapa de dos hojas; la segunda aplicación se 

hizo 30 oras después de la siembra y en las mismas dosis 

que en la primera aplicación. La lectura de síntomas de 

achaparramiento se efectuó a los 60 días después de la 

siembra. 

SEGUNDO EXPERIMENTO  

Un segundo experimento se diseñó para evaluar otra se-

rie de insecticidas sistémicos en total de cinco; cuatro 

de los cuales se aplicaron al suelo y al momento de la 

siembra, mientras otro se utilizó para tratamiento de la 

semilla, incluyendo un testigo. Los insecticidas incluidos'  

Thomson (1970); y las dosis aplicadas expresadas como Kilo-

gramos de material técnico por hectárea fueron: Furadan 

10G, 1.129; Thimet 10G, 0.484; Disyston 10G, 1.419; Lannate 

5G, 0.645; y Lannate 9OPm, 0.108 Kilogramos por 25 Kilogra-

mos de semilla. 

Este experimento fue sembrado en 1970-R (Marzo 18), 
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la variedad usada fue Sintético Nicaragua-2; solo se aplicó 

una dosis en una misma época. Los síntomas de achaparra-

miento se evaluaron a los 50 dfas después de la siembra. 

TERCER EXPERIMENTO  

El último experimento de esta serie incluyó solamente 

un insecticida siendo este el Furadan 5G, Thomson 1970); del 

que se usaron cuatro dosis y un tratamiento testigo que no 

recibió insecticida; una misma dosis se aplicó al momento 

de la siembra y a los 30 días después pero en parcelas di-

ferentes. 

Las dosis de Furadan 5G expresadas en kilogramos de ma-

terial técnico por hectárea fueronn 01  0,852, 1.704, 2.840 

y 4.473. La variedad usada fue Azteca Opaco-2 y la siembra 

se hizo en 1970-B (septiembre 29)e La efectividad de las 

dosis se determinó por medio de la sintomatologta que pre-

sentan las plantas afectadas por achaparramiento y el ren-

dimiento de grano, Se efectuaron ademes, recuentos de la 

población de chicharritas con intervalos de 15 días desde 

que emergieron las plantas hasta los 60 dfas después. 

RESULTADOS EXPERIMENTAES. 

PRIMER EXPERIMENTO  

La fase inicial de crecimiento de las plantas fue nor-

mal; al momento de la floración se presentó en las plantas 

de todas las parcelas sintomatologi'a de rayado fino y pos-

teriormente el follaje se tornó de color dorado, cambiando 
A 

a pdrpura posteriormente. Las plantas mostraron marcada 

reducción de altura y la producción de grano fue nula, no 

cosechándose nada, El efecto de los tratamientos insecti-

cidas no difirió al comportamiento del testigo, 

SEGUNDO EXPERIMENTO  

Condiciones adversas al Dalbulus maidis  (Del 8 W) im-

pidieron el incremento de su población;  a pesar de existir 



maíz sembrado con anterioridad es, las ceisnniaJ de; experi-

mento, no fue posible observar síntomas de achaparramiento 

ni en la parcela testigo que no recibió tratamiento insec-

ticida. 

Para aprovechar el material existente se procedió a 

efectuar recuentos de entrenudos perforados por planta (por 

Diatreae) encontrandose que el tratamiento que incluía Fu-

radan 10G pres;3ntó el menor promedio con 1,60 Solo los va• 

lores obtenidos por los tratamientos de Thimet 10G y Disys-

ton 10G no difirieron estadísticamente del Furadan 10G. 

TERCER EXPERIMENTO  

Dado que la población del vestor 1,7 achnparramiento 

es factor decisivo para poder detectar la manifestación de 

síntomas, al efectuar los recuentos sa encontró que e: nú-
mero de chicharritas por planta y por fecb.. fue: (Oct-12) 

con 6.6, (Oct-27) con 13,3, (Nov-13) cc,r. 42.9 y (Nov-21) 

con 73.7, notándose considerables aumentos a medida que a-

vanza el periodo de menor precipitación del año, siendo 

estos de 201.5 para la segunda fecha, hasta 1116.6 por cien-

to para la cuarta. 

Cuadro 1. Número promedio de Dalbulus majdi% (Del. & W) por 
planta, en recuentos periódicos de población, 
efectuados 	en Santa Rosa l 	Managua-1970-E. 

Sitiol/ 
Fecha de Recuento 

Oct-12 ect-27 Nov-1l Nov-21 

1 8.0 32.1 4906 

2 14.7 11.7 27,3 39.4 

3 5,3 16,7 43.9 44.9 

4 2.1 1 5.3 32.5 60.5 
5 5.5 11,C 57,9 76.6 
6 4.6 12,0 53,0 111.1 
7 9-0 1T.,4 54.1 134.2 

Promedio/recuento (3i,¿ 42,9 73.7 
Incrementos 	de 	poSlocidl: 
(Porciento) leG,C 2u1,' (:50,0 1116.6 

1/ En cada sitio del campe se nuesizea,:on ¿luz 7:antas. 



6 

Las observaciones hechas en el campo para evaluar sín-

tomas indicaron que todas las plantas de las parcelas que 

recibieron insecticidas al momento de la siembra como las 

que se localizaron en parcela tratadas a los 30 días des-

pués de la siembra, presentaron la sintomatología común 

del achaparramiento y que se ha observado por muchos Míos 

en Nicaragua. No fue posible establecer indices ni deter-

minar porcentajes por la generalización e intensidad de los 

daños. Debido a la alta población de chicharritas que se 

observó, a los 60 días todas las plantas adquirieron la co-

loración negra características de la presencia del hongo 

Capnodium. 

Las plantas de parcelas que recibieron tratamiento al 

momento de la siembra presentaron poco vigor, la altura au-

mentó con relación a las dosis aplicadas de Furadan 5G. 

Plantas de parcelas tratadas a los 30 días en su mayor par-

te disminuyeron la población hasta en 90 por ciento y en 

otros casos desaparecieron en su totalidad antes de flore-

cer por no resistir la intensidad de la infección. 

Las mazorcas cosechadas mostraban muy pocas semillas 

a tal punto que el desgrane se estimó en tan solo el 50 por 

ciento, observándose frecuentemente mazorcas de escasa lon-

gitud y grosor. 

El análisis de la varianza para el rendimiento de ma-

zorca, muestra que existen diferencias altamente significa-

tivas para la interacción Dosis x Epocas de Aplicación. La 

prueba de rango múltiple de Duncan al comparar los prome-

dios de rendimiento indicó que fueron diferentes entre si 

al nivel de w = 0.01 de probabilidades de error. 

Los rendimientos de grano por tratamientos (dosis x 
• 	 • 
apocas) resultaron ser muy reducidos en comparación a los 

que se pueden obtener bajo condiciones normales. Estos 

fluctúan desde 510 gramos por hectárea en el tratamiento 
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sin insecticidas al momento de la siembra hasta 49414 gramos 

por hectárea correspondiente a la dosis de 4.473 kilogramos 

de material técnico de Furadan 5G, por hectárea. Los cos-

tos del material insecticida aplicado fluctuaron desde 

$17.17 U.S. a $90.90 U.S. 

El valor de la cosecha para los tratamientos muestra 

bastante variabilidad, observándose $0.052 U.S. para la 

menor dosis, alcanzando el máximo $5.089 U.S. para la ma-

yor. Ninguna de las relaciones beneficio-costo alcanzó el 

límite de la unidad. 

Los incrementos calculados a partir de la aplicación 

al momento de la siembra son relación a la segunda época 

fueron notables, logrando para el menor incremento valores 

de 145 porciento mientras que para el mayor esta estimación 

es igual 2165 porciento. Si comparamos la relación de las 

dosis de Furadan 5G aplicadas y el testigo, la dosis mayor 

muestra una ventaja hasta de 3963 por ciento sobre éste, 

Cuadro 2. 

DISCUSION  

De los resultados aquí expuesto se observa que los in-

secticidas sist4micos en las dosis que fueron aplicadas no 

ofrecen suficiente protección a las plantas de maíz de va-

riedades susceptibles al achaparramiento, Partiendo del 

hecho que las zonas afectadas por achaparramiento se carac-

terizan por contar con altas poblaciones persistentes del 

vector, que al aplicar insecticidas de contacto, éstos cau-

san la muerte de las chicharritas localizadas sobre las 

plantas de maíz, pero posteriormente ocurren nuevas inmi-

graciones a la plantación. 

Si hacemos referencia a los insecticidas de acción sis-

támica es conveniente pensar en productos que sean incor-

porados de inmediato al sistema de la planta y que las con-

centraciones del mismo sean persistentes durante el tiempo 
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suficiente comprendido desde la eme:gencia de la planta has-

ta la floración para dar el máximo de protección en caso de 

ataque. 

Considerando la rentabilidad al usar productos insec-

ticidas de acción sist‘mica podemos notar que en el caso 

que nos compete analizar, solo fue posible obtener cierta 

protección al usar Furadan 5G que no fue la deseada tal co-

mo se puede notar en la magnitud de los valores de los ren-

dimientos obtenidos. En ningún caso se pudo conseguir ren-

dimientos aceptables además de que el indicio más leve de 

protección se logró con la dosis fruís alta de Furadan 5G y 

cuyo beneficio-costo fue de $0,055 U,S.; a pesar de que se 

ha comprobado su efectividad en el control del vector del 

achaparramiento del maíz, Anderson (1969). 

Bajo las condiciones actuales en que siembran maíz en 

Nicaragua donde los costos de producción son bastante altos 

no existe la posibilidad d2 usar un material preventivo de 

este tipo dado a su costo y sus efectos aparentes observa-

dos. Aunque relativamente presenta mucha ventaja al compa-

rar las épocas de aplicación y al comparar las dosis aplica-

das con relación al testigo sin aplicación. 

Estos hechos sugieren dos consideraciones que deben 

tomarse como nuevas alternativas, siendo éstas: a) Una ac-

ción más efectiva se podría lograr mediante el uso de pro-

ductos que de inmediato al aplicarse sean incorporados al 

sistema de la planta y que además no pr3senten fluctuacio-

nes de los niveles del tóxico, en un período dado; b) La 

combinación de una variedad que presente cierto grado de to-

lerancia y un insecticida sistámico del tipo del Furadan 5G 

podrían ofrecer la protección esperada. 



9 

RESUMEN  

El achaparramiento del maíz en Nicaragua viene produ-

ciendo año tras arios pérdidas considerables en los campos 

de siembras comerciales de este grano. Debido a la impor-

tancia de este cereal en la alimentación nacional y en vis-

ta de no disponer hasta esta fecha de variedades tolerantes 

que se pueden usar en forma comercial, se procedió a eva-

luar el mayor número de insecticidas sistémicos disponibles 

en el mercado nacional de aqroqufmicos. 

Dos experimentos diseñados como bloques al azar y uno 

como parcelas al azar se establecieron en los campos de la 

Estación Experimental Agropecuaria "La Calera" en épocas 

secas que es de la mayor incidencia, utilizando riego por 

gravedad; asegurandose altas poblaciones de chicharritas 

Dalbulus maidis (DeL & W), además de que se usaron varie-

dades susceptibles al achaparramiento como son Rocamex 

H-507, Sintético Nicaragua-2 y Azteca Opaco-2. 

Ocho insecticidas sistéMicos y dos convencionales de 

contacto e ingestión fueron aplicados al momento de la siem-

bra (granulares), al emerger las plantas (líquidos) y en dos 

fechas diferentes (1 momento de siembra y 30 días después). 

La evaluación de la eficacia de los productos insecti-

cidas se hizo mediante la calificación de los síntomas ob-

servados en las parcelas correspondientes a los diferentes 

tratamientos y los pesos de mazorcas cosechadas en la par-

cela útil. 

Los resultados obtenidos indican que en las condicio-

nes en que se llevaron a cabo los tres experimentos, los 

insecticidas sitémicos como los convencionales no ofrecie-

ron la protección esperada para las plantas tratadas. En 

consecuencias, en unos casos no se obtuvo mazorcas, en otros 

si pero con polinización defectuosa; no representando posi-

bilidades de éxito al usarlos. 
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Cuadro 2. Cálculo de la rentabilidad al usar Furadan 5G en tratamientos al sue-
lo. Variedad de mafz Azteca Opaco-2. Santa Rosa, Managua-1970-R. 

Tratamientos 
Kg/ha. 
1/ 

Rendimiento 
Grano 

Gramos/ha. 

Costo de 
dosis a-
plicada 
$U.S. 1/ 

Valor de 
cosecha 
$U.S. 

B/C 
$U.S. 

Relación de 
la a 2a 

aplicación 

Porcentajes 
sobre 
Testigo 

O 	- 

- 

aY 510 

782 

0.052 

0,080 

100 

0.852 - a 7893 17.17 0.812 0.047 537 724 
0.852 - b 1469 17.17 0.151 0.008 
1.704 - a 21851 34.34 2.250 0.065 1773 1785 
1.704 - b 1232 34.34 0.126 0.003 

2.840 - a 43147 57.57 4.443 0.077 145 3567 

2.840 - b 29694 57.57 3.058 0.053 
4.473 - a 49414 90.90 5.089 0.055 2165 3963 
4.473 - b 2282 90.90 0.350 0.004 

1/ Material técnico; 2/ Aplicación al momento de la siembra; 2/ Aplicación 

30 dfas después; ji  Valor de 1 Kg. de Furadan 5G, $1.01; 2/ Valor de 1 
Kg. de maíz, $0.103 (Precios de Enero, 1971). 
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COMPANACION DE LA INCIDENCI- DE COGOLL2R0 SPODOPTERA FRUGIPERW EN 

T: E! TIPO;; DE M.dY, DE AMPLIO USO nN P,ILJL. 

Localidad: I.N.A. 	 Rolando Lasso Guevara 
Adriano González 

En muchas ocasiones las observaciones de campo conducen a conclusiones 
erróneas y sólo el estudio formal de los fenómenos usando la metodología 
experimental permite aclarar las cosas. 

En el caso del cogollero, frecuentes son las afirmaciones de que el in-
secto prefiere a una variedad o a un híbrido determinado sin que estas afir-
maciones carezcan de la más mínima base experimental. 

Este trabajo no es más que la reunión de lo:-  datos correspondientes 
a la primera época de la siembra de un ensayo de comparación de fechas de 
siembra que se han analizado por separado para tratar de detectar posibles 
preferencias de esta plaga dentro de los tres tipos de maíz que más se han 
cultivado en Panamá en los últimos años. 

MATERIAL Y METODO 

Las parcelas fueron sembradas el lo. de junio de 1970 en un suelo la-
tosólico fertilizado un año antes con abundantes cantidades de gallinaza. 
Estas estaban constituidas por 4 surcos de 10 mts. de largo separados entre 
sí por 70 cros. 

Al momento de sembrar las parcelas recibieron un abonamiento de 10qq/ha. 
de 12-24-12 y al mes de edad una segunda fertilización con 4 qq/ha. de urea. 

- Un día después de la siembra las parcelas fueron tratadas con Gesaprin 
y Lazo a las dosis usuales de 2 kg. del primero y 1/2 galón del segundo. 

Estos herbicidas hicieron poco efecto debido a. la falta de humedad en 
el terreno en el momento de la aplicación. 

A los 21 días de edad se efectuó una limpieza con azada y un aporque. 

El diseño experimental comprendió al de bloques al azar, pero las par-
celas dentro de cada bloque estaban algo separadas entre si. 

La determinación del número de plantas enfermas se hizo a los 50 días 
de edad. 

Resultados y análisis de los mismos 

Las proporciones de plantas enfermas aparecen en el cuadro siguiente 
expresadas en porcentajes. 
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Ca1111,1,  
------. ----- 

27.51 11.79 5.59 
/a ••• 4» 	  

53.5, ----- 
Pil4ai2)1  11.14 19.04 14.48 46.47 

- 	- 	 • m• 	•••■ 

Poen 2 f.4 9.8n 9.9' 5.1x 9.5: 34.90 

Total 48.34 47.79 25.60 13.14 154.87 
e_ - ----- 

Cuadre del Anállolc de earienola 

Vector de varia/116r G.L Peal. P0.0. P0.01 

Blo quee 3 5470 .39 100.13 

Variedades 2  44.10  22.05 0.45 	5.14 la.yo 

Error 6 290.90 4t .4'• 

Total 11 655.59 57.7E 
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Discusión:  

Las diferencias entre un tipo de beis y el otro no tienen 
sienificacién estadística, como se pone en evidencia en este análisis. 

Es posoble que con ras datos nuedan aparecer diferencias que aquí han 
nermanecido ocultan, nor ello estamos reuniendo mas información tenerle 
mental al respecto. 

Este trabajo nos permite adelantar dende ya que si alrAn tino de dife-
rencia existe, éste ha de ser, muy probablemente, de pequena magnitud -
y por ende de muy poco interés. 



cputRammuul 11 MENSIDAD DEL ATAQUE DeL BADRpULDOR ')CL TALLO 

En TRES gyuns 111 !JAZZ Al AL7i10 USO II PANAILA 

Localidad; T.X.A. 	Realizado por; Dr. Rolando Lasas; u. 
ker.. Adriana Gonztiez 

Sin ser realmente una place desnatadora, el Rarrenador del tallo del 
maíz Distraen ;mecharan., es la bastante frecuente como para efec-
tuar los rendimientos. 

Con el interés de saber si algunos de loa tres micos de nao cultivo 
en Pintó poseía cierta capacidah. para impedir la penetración eh sus 
tallos de este ingeotonreunimos los datos correspondientes a la pri-
mera época de siembra de un ensayo de camnaración de fechas de siem-
bra, para analizarlas por separado. 

En este oteo como temblón en el del achapanamiento y el leí engollexia, 
en Tel efectuamos estudios análogos; una eventual diferencia entre es-
tos maíces seria de interés práctico inmediata y de valor en un pro-
grama de mejoramiento genético. 

Satería]:  ft métodos: 

Las parcelas fueron sembradas el lo. de junio do 1970 
en un suelo Latosólico fertilizado uri año antes con abundantes cantida-
des de gallinaza. Cada unidad experimental éstuvo formada por 4 líneas 
de 10 ente. de longitud y 70 oms. de separación entre las mismas. Al 
momento de la siembra las parcelas recibieron un abonamiento do 10 99/19a 
de 12-24-12 y al mes de edad una segunda fertilización con 4 99/Ha de 
Urea. 

Un día después de la siembra las parcelaa fueron tratadas con Gesanrin 
y Lasco a la dosis de 2 kp. del primero y galón del serenaos La fal-
ta de humedad en el terreno hizo do esta emplicación de herbicidas un 
fracaso. 

A los 21 días de edad se efectuó una limpieza con azada y un auorque. 

El diseño experimental correspondió al de bloques al azar pero hubo 
cierta distancia entre una y otra parcela dentro de cada bloque. 

La determinación del ;Amero de plantas atacadas se hizo en ol momento 
de la cosecha; cada tallo fue cortado a ras del suelo y luage abierto 
por la mitad en toda *u longitud, especial cuidado se tuvo Oh los.4 
entrenados mas cercanos al suelo. 



22221124i y  4.51 	 
ti-1 el ensayo Siguiente aparecen loe resulta. 

dos expresados eh lerheniajes 

4.4.■ l■ 	. 	. 	■ ...,~■■■•■•■■ ■ 

	 ^ 

Ia. Rep. 
.• 

tia: Rep. Día. Rep. IVa. 9'P.  

asidlo 9.t$ 8049% 5.71% 2?,96% 
-..a-a..... 	 ... ... .... - ... ...--..- -... 	.. 	.... - 	-.. _ 
rh(ms)4 
_www- w 

13.64% 9.57% 9.04 16.11% 

Poly /66 6467% 4.48% 7.46% 35.3g% 
......■■■ 4....~.........   	1... 

    

— ea so In 

    

Los datos en parcentajOs flierCh transformadoe al 
el are. sen. Yr-  para poder a4ialigaries cama es 
estos casos. 

Loe datos transformados al enrulo Blies aparecer 
te; 

angula Blipe 9 sea 
le' aconsejable en 

en el_ cladro-sigui 

Rep. IIa. Rep. TIIa. Rep. IVa. Rep. Tata 

Calillo 18.24 17.3n 15.81 28.55 77- 

PP(11.5)6 21.68 18.01 17.50 23.6r 80. 

Pele), T61 14.9, v2.25 15.89 23.85 66. 

Total 54-87 47.62 47t2n 76,06  22c, 



Cfladro del análisis de Earianéia 

Factor de variaciár 

	

....... 		 

Bloques 
..... 

Yartedades 
I., 	  

Error 
......... 

Total 

5 

7 

11 

s.r. 

136.2P 

29.69 

55.05 

251.02 

	 f• 	 

C.M. 	Peal. 

(2.n9 
	_a- 

14.84 	1.6? 

9.17 

Pri.c. 

5.14 

•■•■• 

P^.,1 

1C.92 

.0■■■■■•■■■■■1■Me ■■■ 

Discusión 

Del análisis estadístico se desprendo en forma clara el que 
no existen diferencias significativas entre los malees calillo, PD 
(lWS)6  y Poey T6$ en 10-que se refiere al ovado de resieteneis el 
Barrenador del Tallo Dlatraeae eacckuslis. 

Sin temor a hacer afirmanionee aventuradas podemos decir Que dife-
rencias isnortantes tu" deben existir, In que si es posible es la exls 
tenia de piel:menas diferencias que nuestro trabajo no ha podido deteo 
tar y que guisas podamos hacer sureir con •n trabajo mas coTpleto nn 
que estamos empanados ahora. 

mded. 



271.2. 
INFORMACION SOBRE HELMINTHOSPORIUM MAYDIS RAZA "I" EN MAIZ 

César A. Garza 
Rolando Saldívar L. 

La enfermedad que alcanzó serias proporciones sobre grandes áreas 
sembradas desde el sureste hasta el norte de la Zona del Maíz en EE.UU. 
el año pasado, es causado por una nueva raza del hongo Helminthosporium 
maydis comunmente conocido como tizón del sur de la hoja de maíz. 

La identificación de la enfermedad es alunas veces difícil en el 
campo, sin embargo en el laboratorio es fácil. Algunas infecciones, 
así como los daños del sranizo, causan lesiones de poca consideración 
y coloraciones en las hojas que son muy parecidas a las del tizón del 
sur de la hoja de maíz. 

Casi todos los expertos en la mateaia, están de acuerdo en que la 
nueva enfermedad es causada por una rasa mutante del hongo en cuestión, 
una enfermedad muy vieja 	 quizás tan vieja como la siembra del 
cultivo que ataca. El organismo causante es una raza sumamente viru-
lenta del hongo R. maydis similar en muchos aspectos al hongo que causa 
el tizón del sur—de la hoja de maíz original. 

La característica principal con que se distinguen las dos razas, 
es el hecho que la nueva raza del H. ma dis ataca a los maíces híbridos 
en donde las líneas de citoplasma est ril de Texas son usadas para evi-
tar el desespigue, ya sea manual o mecanizado. Esto ha conducido a su 
designación como la raza "T". La raza 3T" ataca levemente a los híbri-
dos producidos con citoplasma normal, más ciar mente aquellos donde el 
desespigue es usado para eliminar el desprendimiento del polen en la 
semilla progenitora. Compañías productoras de semilla han confiado 
grandemente en la técnica de producción del "macho estéril" de Texas en 
los años recientes, para reducir el costo de la semilla de producción y 
por medio de ésto, el costo de la semilla para los agricultores. 

La raza antigua del tizón del sur de la hoja de maíz designada la 
raza "O", puede atacar ambos maíces "el androestéril de Texas" y algu-
nos de citoplasma "normal", sin embargo muchas líneas de citoplasma es-
téril son tolerantes. Aunque ha estado presente en los campos sembra-
dos por 50 años o más, usualmente causa solo pérdidas pequeñas, por lo 
tanto fué considerada de menor importancia ya que también estuvo aisla-
da en el sureste de EE.UU. La causa primordial para esta explosiva 
transición de una pequeña enfermedad a un problema serio, es el desarro-
llo de la nueva raza "T" de este hongo. 



La nrrición de est:: nueva raza "T" fué sospechada en 1961 en las 
Islas Filipinas .onde por primera vez se reportó un incremento en la 
susceptibilidad de algunas líneas e híbridos que contenían esterilidad 
citoplasmica del tipo T. Posteriormente en 1969 se reconoció en los 
EstAos Unidos, cuando híbridos con esterilidad masculina de Texas su. . 
cumbieron a la enfermedad en el sur de Florida al terminar el invierno. 
De ahí se extendió a Alabama, Georgia y Mississippi y luego se propagó 
al norte hasta alcanzar dos tercios de la zona maicera. Ahora ha sido 
identificada en el noreste de México y desde Texas hasta el Atlántico 
y sur de Canadá. 

Aunque ambas razas "0" y "T" estuvieron presentes, la última fué 
mucho más predominante. Esta rápida propagación fué ayudada por impor-
tantes factores: (1) ambiente favorable, cálido y húmedo conveniente 
para reproducción rápida y dispersión del patógeno, (2) una planta hos-
pedera susceptible la cual fué fácil de encontrar, ya que más del 90% 
del cultivo comercial de híbridos contenían el citoplasma estéril mas-
culino de Texas que es susceptible. 

La raza "T" ataca tanto raíces, cono tallos, hojas y mazorcas. 
El primer síntoma usualmente arrece en las rojas inferiores en forma de 
pequeñas manchas irregulares de color verde obscuro con aspecto acuoso 
o grasoso. Poco después est s manchas se tornan café claro en el cen-
tro con un halo ligeramente amarillento, para definirse en forma de le-
siones necróticas elipticas de 1 a 3 cros de largo. (Transparencias 1 y 
2) 

Eventualmente, se producen más lesiones de infecciones sucesivas en 
las hojas superiores. Conforme el hongo se dispersa en el campo, las ho-
jas inferiores se secan. Se forman también lesiones en el totomoxtle y 
de ahí el hongo puede penetrar a través de las hojas que cubren la mazor-
ca hasta afectar los granos. El raquis de la mazorca también es suscep-
tible al ataque, lo cual puede resultar en el desprendimiento de la me, 
zorca. 

Los primeros síntomas en el totomoxtle y el raquis aparecen como 
manchas acuosas e irregulares de color gris opaco, que pueden aumentar 
rápidamente en tamaño. Durante el período activo, puede presentarse una 
capa fina de moho. Cuando 1 organismo alcanza los granos, hay un cre-
cimiento en forma de telaraña que puede después convertirse en carbón o 
moho negro y pudrición. (Transparencias 3, 4 y 5) 

Las conidias del hongo se desprenden facilmenta y solo se requiere 
de leves corrientes de aire para que sean acareadas a otros campos o 
provocar infecciones secundarias en el mismo. Se requieren solamente 
60 horas bajo condiciones ideales para que el hongo pueda reproducir 
nuevas conidias y completar una generación. 



La semejanza de las dos razas ha causado muchas confusión. Las 
lesiones causadas por lanza "O" tienden a ser rectangulares en lugar 
de elípticas. Frecuentemente las dos razas se presentan en las hojas 
inferiores, sin embargo lns mazorcas generalmente no son atacadas por 
la raza "O". Las mazorcas tampoco son atacadas por el tizón norteño 
de la hoja de maíz (Helminthosporium turcicum), o por el tizón amari-
llo de la hoja (Phyllosticta, sp.) 

Mediante estudios hechos bajo condiciones controladas de humedad 
y temperatura en invernadero y lnboratorio por Aágrow Mexicana, S.A4,4 
se comprobó que la raza "T" se encuentra presente en la región de Ma-
tamoros, Tam, y al mismo tiempo concuerdan con otros estudios en el 
hecho de que atacó especificamente a los maíces con androesterilidad 
citoplasmica de Texas. (Transparencias 6, 7 y 8). 

Para evitar mayores daños y la posible propagación a otras &reas 
maiceras, mientras se encuentra otra fuente de esterilidad, las com-
pañías productoras de semillas reproducidas sean/esistentes a esta nue-
va raza de H. maydis.  
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PROGRESOS E:! LAS rnr:sTIGAcronEs SOBRE 

VIRUS DEL MAIZ EN COSTA RICA 

Rodrigo Gibes* 

La enfermedad conocida como rayado fino del maíz, es causada por,  mn vi-
rus transmitido por el laltahojas Dalbulus maidis.  Estudios realizados en 
el Laboratorio de Virus de la Universidad 	Costa Rica, han permitido obte 
ner información sobre diversas características del virus del rayado tiño 
(VRF), incluyendo aspectos de las relaciones entre el virus y su Vector, y 
sobre las plantas hospederas de este patógeno. Este virus es diferente de 
otros virus del maíz conocidos al presente. 

Aunque el VRF y el agente causal del achaparramiento son transmitido* 
por D. maidis, la naturaleza de ambos patógenos es enteramente distinta. 
En bile a evidencia enteramente circunstancial este dltimo había sido ante-
riormente considerado como un virus. Sin embargo descubrimientos recientes 
hechos por investigadores en los Estados Unidos sugieren que organismos si-
milares a micoplasmas son los causantes del achaparramiento. Esto se ha ba 
sedo en la visualización de los micoplasmas en el microscopio electrónico, 
que aparecen unicamente en tejidos de plantas enfermas o del insecto trans-
misor, no así en tejidos de plantas sanas o insectos no transmisores. Otro 
hecho que tiende a soportar tal hipótesis es el efecto inhibidor de anti-
bióticos del tipo de la tetraciclina sobre la infectividad de ese patógeno. 
Loe virus no son afectados ,or antibióticos, siéndolo unicamente microorga-
nismos con una estructura celular definida, como lo son los micoplasmas co-
nocidos. El efecto inhibidor del clorhidrato de tratraciclina sobre el 
agente causal del achaparramiento del tipo Río Grande fue confirmado en 
nuestros estudios, siendo también determinado que este antibiótico no afec-
ta la infectividad del virus del rayado fino. 

Evidencia adicional de la diferente naturaleza de estos patógenos fue 
obtenida de estudios de sedimentación. El agente causal del achaparramien-
to es sedimentado cuando preparaciones infecciosas son centrifugadas a 
48.000 x g por 20 minutos. Cuando extractos de plantas infectadas con el 
VRF fueron sujetas a esta fuerza centrífuga, las partículas del virus perma-
necieron en suspensión, lo cual indica claramente una diferencia considerable 
en el tamato de esos patógenos. 

*Laboratorio de Virus, Facultad de Agronomía, Universidad de Costa Rica. 
Esta investigación fue soportada en parte por la donación GA-AGR 6751 de 
la Fundación Rockefeller. 
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Aunque estudios anteriores he 	o:II:vado que estos patógenos eran 
transmitidos por insectos de la 	7 ,r:.ecie, no había sido demostrado que 
un mismo insecto pudiera portar sjiaultaneamente los agentes causales del rey  
yodo fino y el achaparramiento. Para elucidar este punto se realizaron ex-
perimentos en que saltahojas sanos de la especie D. maidis fueron expuestos 
a plantas con achaparramiento primero y luego a plantas con rayado fino. be 
un ni:1mm total de 50 insectos probados individualmente, 12 transmitieron s6 
lo achaparramiento, 2 transmitieron sólo rayado fino y 4 transmitieron ambos 
patógenos. La habilidad de ciertos saltahojas de transmitir simultaneamehte 
ambos patógenos quedó así demostrada. Este hecho es de singular interés bio-
lógico, pues ambos patógenos parecen multiplicarse en el vector. La multi-
plicación del agente del achaparramiento en el insecto ha sido demostrada 
por otros investigadores. En nuestros estudios sobre el VRF, la duración del 
período rie intmbación del virus en el insecto y el incremento en la condene 
tracia doi v5-_11.3 en el cuerpo del vector pueden ser considerados como evi-
dencia de la multiplicación también en el mismo. 

La aplicación de métodos serológicos ha permitodo la obtención de consi 
derable cantidad de información de gran valor y utilidad para estudios so-
bre caracterización e identificación de patógenos. La aerología es frecuen 
temente utilizada en la realización de estos estudios en virología. Con el 
objeto de determinar la posibilidad de aplicar tales técnicas a estudios ej 
bre achaparremiento, se intentó la preparación de antisueros en conejos que 
fueron inmunizados con extractos infecciosos parcialmente purificados. En 
pruebas de immunodifusión en agar con los sueros obtenidos de los animales 
tratados, no fue posible determinar la presencia de anticuerpos específicos 
contra el agente causal del achaparramiento. Aparentemente la concentración 
de este patógeno en los extractos utilizados para inmunización es extremada-
mente baja. Posiblemente la obtención de preparaciones puras y altamente 
concentradas de ese agente que son aparentemente requeridas para aerología, 
estaré sujeto al desarrollo de técnicas adecuadas que permitan su cultivo 
y/o su purificación. 

En observaciones anteriores sobre el efecto de la infección por rayado 
fino en la producción de plantas de maíz, fue posible determinar en una va-
riedad comercial su reducción de cerca del 42% en el peso de las mazorcas 
provenientes de plantas enfermas. El efecto de esta enfermedad en un mate-
rial homocigota fue estudiado recientemente en la Estación Experimental de 
la Universidad de Costa Rica en Alajuela, C. R. Para este fin fueron inocu-
ladas con el virus plantas de maíz de la línea T-3. Estas plantas crecieron 
en el suelo de un invernadero, lo cual permitió un control efectivo de insec 
tos y enfermedades. Basado en un ndmero total de 30 plantas, el peso prome-
dio de las mazorcas provenientes de plantas enfermas fue de 91.70 gramos, y 
el de plantas sanas fue de 163.33 gramos. El peso de la mazorca enferma fue 
un 43.86% menor que la de la planta sana. 



MALEZAS Y WEICIDAS 

Experimentos : 	Heraclio Luiréis C 

Introducción  

El programa de estudio de malas hi rbas es de importancia para la econo-
mía de nuestro país. Cierto es que se necesita apresuradamente del cono-
cimiento de los productos químicos adecuados para el control de malezas 
pero también es muy cierto conocer el comportamiento de dichas malezas. 
Solo así se podrá suministrar al acricultor datos, formas de aplicación 
y dosis exactas de los productos a utilizar. El por qué de éste tipo 
de conocimientos se basa primordialmente, en que éstas sustancias quí-
micas son fácilmente degradadas o inactivadas tanto por las condiciones 
del suelo como por otros muchos factores fuera de nuestro control, ade-
más de tratarse de productos químicos ampliamente probados en sus lugares 
de origen que en su generalidad están localizados en zonas templadas y 
donde el material vegetal manifiesta otros comportamientos con relación 
a velocidad de germinación, período de latencia, metabolismo, etc. En 
varias partes del país se hacen pruebas con diversos cultivos, diversos 
herbicidas y dosis. Se le ha dado prioridad en éste programa a los cul-
tivos básicos del país que requieren de urgentes estudios para poder ase-
gurar y determinar mayores y mejores cosecha 

1... Incluye máiz y arroz. 
2.- En cada cultivo se harán tres pruebas: 

a. Prueba de competencia con malezas en donde no se hará ninguna 
aplicación de herbicidas, y el control de malezas será manual. 

b. Prueba secundaria. Se usarán los herbicidas comerciales recomen-
dados; dos dosis y mezclas. 

c. Prueba de eliminación' de herbicidas (Screeming Test). Se in-
cluyen herbicidas experimentales, recomendados y comerciales a tres 

dosis cada uno, pre y post-emergentes con dos testigos para cada 
caso. 

Experimentos: 

A.- Competencia de malezas. Maíz 

Introducción:  

Las malezas van a competir con los cultivos por agua, luz y nutrientes, 
elementos indispen elles para el buen desarrollo de dichos cultivos; 



además, pnapicsan e] ausarrollo de microlimas adecuados permitiendo así 
la proliferación de enfermedades y plagas, como también al ser ingeridos 
por animales interfieren la calidad de productos. Ej. Leche. 	De allí 
que tanto en la época lluviosa como en la época teces las malas hierbas 
presentan, por lo variado de las especies y la gran población de ésta, 
graves trastornos al sector agrícola y pecuario. Las características 
que permitén a las malas hierbls competir son las siguientes: 

a) Alta germinación de las semillas bajo condiciones adversas, 
b) rápido desarrollo del follaje en el estado de plántula y 
c) rápido desarrollo de un sistema radicular extenso (2). 

Los objetivos del experimento son: a) Evaluación de la competencia de 
malezas. b) Hasta qué edad del cultivo la competencia de malezas es no-
civa en alto grado. c) Evaluación de rendimientos. 

Literatura Revisada:  

La República de Panamá -Jara el año 1968-69 tuvo una producción total de 
92,305 toneladas de maíz en grano y los rendimientos unitarios fueron 
de 18 qq. promedio de las 2 siembras anuales (1). Según la misma fuente 
se ha venido sosteniendo igual rendimiento durante casi 20 años. No se 
le puede atribuir a las malezas éstos bajos rendimientos en su totalidad 
pero Graft y Robbins aseveran que causan sensible pérdidas ya que bajan 
la calidad de los productos (2) además, cómo se dijo, ejercen competen-
cia. •Las malezas tienen un ritmo de crecimiento mucho más acelerado 
que el del cultivo, ésta es una característica de tipo adaptativa pues 
generalmente crecen o se desarrollan en ambientes adveros (2). Las es-
pecies de Amaranthus (bledo), algunos son especialmente hábiles en to-
mar el Nitrógeno del suelo (3). En los Estados Unidos de América las 
pérdidas causadas por las malas hierbas se elevan a 5,000 millones de 
dólares (4). 

Materiales y Métodos:  

La serie de experimentos se llevará a cabo en la Estación Experimental 
de Divisa, Veraguas„ durante las 2 épocas del año. El diseño usado ser/ 
en Bloques al Azar, 12 tratamiento, 4 repeticiones. El área total de 
1,440 mc, parcelas de 30 m2  y la útil de 9 m2. Cuatro surcos por par-
cela de 10 m. de largo cada uno. El híbrido usado para los efectos de 
éste experimento será Poey T-66. La siembra se efectuará mateada, 4 
semillas por mata; aclarea a 2 plantas por mvta. 

Los tratamientos a continuación se detallan: 

a- Limp. manual desde 2a s. 	b- Limp. manual desde 3a s. 
ce 	r 	1, 	 4a s. 	d- 	" 	IT 	 " 	5a s. 



e- Limp. manual desde 2a. s. 	f- Limp. manual arta 6a. s. 
#3 	

" 	hasta 7a. s. 	h- 	" 	n 	er 	8a. 
i_ 	n 	Ti 	11 	9a. s. 	j- 	11 	n 	" 	10a. e, 
k- 	" 	" durante todo el siclo 1- Sin lima. durante todo el ciclo. 

Datos a tomar: 

1.- Número de especies de malezas presentes. 
2- Especies de malezas preponderantes. 
3- Evaluación de rendimientos. 

Resultados Experimentales: Maíz. Competencia de halezas  

Este experimento se llevó a cabo en la Estación Experimen+al (Instituto 
Nacional de agricultura). La ger:inación del maíz fue arriba del 90% 
y se sembró a "Golpe" (4 semillas por golpe), dando la oportunidad para 
un aclareo a 2 p1J,ntas que se realizó a los 15 días después de la emer-
gencia. Con una fertilización de 8 qq./lia. de 10-30-10 para lograr, la 
mayor asimilación del fósforo en los primeros estados de desarrollo del 
cultivo. Se aplicó solamente una vez, el insecticida Sevin para contra. 
restar los efectos de Cryssomélidos y 2pdoptera frugiperda que se pu-
dieran presentar. Las limpiezas manuales se realizaron cada semana, 
hasta la 10a. y se efectuó una aplicación de Urea, 4 eq./Za. cuando el 
maíz tenía 25 cros de altura. Se observó altamente afectado al Poey T-66 
por el hongo Helmintosporium lo que trajo como consecuencia mermas en 
las producción de las rlantas. La floración se presentó a los 50 y 
55 días después de la siembra y se noté también una esterilidad masculina 
en un 70%. Hubo polinización pues este lot experimon'al estaba rodeado 
de otros experimentos de maíz nue suministraron deforma natural el polen 
necesario. 

Los tratamientos fueron las soguientes: 

1- Limpieza manual desde la 2a. semana 
2-  U 	 Ti 	 Ti ti 3a. semana 
3-  II 	 ti 	 11 " 4a. semana 
4-  le 	ti 	" " 5a. semana 
5-  ti 	II 	 " " 6a.semana 
6-  11 	 " 	hasta " 6a. semana 
7-  ti 	 II 	II " 7a1-  semana 
0- Ti 	 11 	TI II 8a, semana 
9-  u 	Ti 	Ti II 

9a. semana 
10-  II 	 II 	II " 10a. semana 
11-  e 	" 	durante todo el ciclo 
12-  Sin limpieza manual durante todo el ciclo 



La diferencia encontrada entre tratamientos es altamente significativa 
(tabla #1). El coeficiente de variabilidad obtenido en esta prueba co-
rresponde a la cifra de 19.18% que es bastante normal. Al hacer com-
paraciones ortogonales también se manifiesta una diferencia altamente 
significativa en la comparación testigo obs. va. tratamientos. 

Según Tuckey (Tabla h-2) solamente son iguales los tratamientos 10 y 12. 
Siendo este último el testigo absoluto en donde no se realizó ninguna 
limpieza durante el ciclo del maíz y esta igualdad nos la dá D M S que 
corresponde a 1.173. Fodembs observar claramente en la Fig. kl que 
los rendimientos por Ha. a pesar de todos no fueron bajos, máxime al 
haber encontrado producciones de 3.35 toneladas por hectárea que si lo 
comparamos con el testigo absoluto, 1.34 ton./Ha. observamos muy bien 
que es necesario que el maíz se encuentre limpio, para que tenga una pro-
ducción este es, para rendimientos relativos, y con promedios de 4 par-
celas. 

Conclusiones: 

1. La producción obtenida por Ha., promedio de 4 repeticiones por tra-
tamientos nos da una cifra cercana a los 70 qq./lia. considerándose 
como buena -.producción. 

2. En el aspecto económico podemos ver que se han obtenido W350.00 co-
mo troducto de los 70 qq. que al compararse con 26.8 qq. (testigo 

absoluto) que nos dán 4`-154.00 vemos una diferencia altísima de C216.00. 

3. Con relación al control de malezas manualmente y su aspecto econó-
mico también podemos mencionar un costo de W60.00/lia. (dos limpieza 
mínimo) para mantener el terreno limpio de malezas, lo que signi-
fica una alta erogación máxime si el agricultor está cultivando en 

terrenos notablemente infestados por malas hierbas. En el caso de con-
trol de malezas con h,.rbicidas el costo de materiales sería b119.50 
y con la mano de obra llegaría a unos W25.00 por Ha. 

4. Se puede concluir también en base a los rendimientos obtenidos y 
en base a las gráficas que una limpieza a la tercera semana des- 

p pués de la siembra es vital para asegurar la producción de este 
grano. Crítica es la aituación en el caso .de 1 control manual a 
partir de la 3a. semana como indican los resultados. 

5. Se recomienda hacer un experimento que complemente y que consistirá 
en la observación de el número de semanas (competencias de malezas) 
que son críticas en el desarrollo del cultivo. 



NALEZAS YREuZTES 

Género Otras familias 

Compositae 
Leguminoceae 

Eanisuris 	 Graminae 
kndropogon 
Digitaria 
Eleucine 
Echinochloa 

Cyperus Spi 	 Ciperaceae 

CUADRO 	1. 

Tratamientos 

Distribución de los tratamientos eh el candi 

IV I 

REPETICIONES 

II III 

1 109 209 306 405 
2 111 201 312 407 
3 107 206 303 412 
4 102 208 311 403 
5 loa 202 304 410 
6 104 205 310 408 
7 105 211 301 402 
8 103 207 308 411 
9 101 204 307 /L06 
10 110 203 302 404 
11 112 210 305 401 
12 106 212 309 409 



Cuadro #2. 	Suma de los Rendimientos por parcela. KG4IILRCL4 

4 	REPETICIONES 

I 	II 	III IV 	Total 

1. 2.781 	2.270 	2.071 2.724 
2. 2.539 	3.134 	3.049 3.362 	12.084 3.021 
3. 1.347 	2.113 	2.5q5 44042 	10:097 2.524 
4. 2.014 	2.496 	10694 3.489 	10.693 2.673 
5. 2.355 	1.873 	2.581 3.660 	10.469 2.617  
6. 1.602 	1.972 	2.724 3.291 	9.589 2.397 
7. 2.823 	2.922 	2.085 2.596 	10.326 2.581 
8. 2.680 	2.468 	1.730 2.738 	9.616 2.404 
9. 1.972 	2.752 	2.880 2.908 	10.512 2.628 
10. 2.184 	2.099 	2.014 2,975 	9.092 2.273 
11. 2.894 	2.851 	2'0711 24%950 	11.476 2.869 
12, 	0.822 	0.709 	0.765 2.547 	4.843 1.210 

26.013 	27.659 	27.969 37.002 	118.643 

x 	= 	2.471 
FC= 	293.253 

TABLA 1. Análisis de Variación 

FV 	 G.de L. 	S•C•  52 	Fc 7,01 F.01 
Trat. 	 II 	8.802 o.800++ 	3.571 2.80 
Test. vs. Trat. 	I 	6.601 6.601++ 	29.468 7.56 
Bloques 	 3 	6.173 
Error 	 33 	7.417 0.224 
Total 	 47 	22.391 

C.V. 	= 19.18% 

TABLA 2. 	Tuckey. Compración de Medias de los Tratamientos. Kg/Sa. 

Tratamientos Kg.JHa. 

2 3,356.6 
11 3,187.7 
4 2,970.0 
9 2,920.0 
5 2,907.0 
7 2,867.7 
3 2,804.4 
1 2,734.4 
8 2,671.1 
6 2,663.3 
10 2,525.5 
12M s - 1.173 1.344.4 
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.27KS 
CONTROL DE COYGLILLO (Cyperus rotundos L.) EN EL CULTIVO DE MAIZ  

Por: E. Navarrete (DGIEA - El Salvador) 
J.G. García (Oregon State University/Agency for International 

Development, Weed Control Project csd 1442.) 

A. INTRODUCCION 

El CoyoLillo (Cyperus rotundus L.) es considerado por muchos como 

la maleza mas nociva de las regiones tropicales. Esta maleza es fuer-

te competidora por nutrientes y humedad; desde el punto de vista de 

los agricultores tal condición es particularmente seria durante las 

primeras etapas de crecimiento de los cultivos debido a su vigoroso 

desarrollo inicial que la coloca en tal posición totalmente ventajosa 

sobre estos. 

En El Salvador, en J1 cultivo de maíz, el cqyolillo es controla-

do exclusivamente por medios meclnicos; los agricultores efectúan con 

este fin varios pases de arado que son complementados con desyerbas 

manuales. Pocos se percatan que con esto están provocando involunta-

riamente un incremento en la población de la maleza ya que el arado 

rompe numerosas cadenas de tubérculos haciendo entrar en actividad 

muchos de ellos que anteriormente se encontraban en "estado durmien-

te". 

Los problemas ocasionados por esta maleza se agravan con el paso 

de los anos; las úreas agrícolas infestadas por ella aumentan conti-

nuamente. Es pues de absoluta necesidad intensificar las investiga-

ciones sobre métodos de control en las distintas regiones en que se 

encuentra establecida. 
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B. REVISION DE LITERATURA 

Hauser (3) en un experimento de campo efectuado en Georgie, EE. 

W. encontró que al sembrar tubérculos de coyolillo a distancias de 

un pie, produjeron el equivalente de 3,090,000 plantas y 4,420,000 

tubérculos y bulbos por acre y que efectuando la siembra a distan-

cias de 3 pies produjeron 2,320,000 plantas y 2,760,000 tubérculos y 

bulbos Smith y Fick (8), en estudio de invernadero encontraron que 

un solo tubérculo de coyolillo produjo en 3 1/2 meses un sistema de 

146 tubérculos y bulbos basales. En un estudio similar, Hauser y 

Thompson (5) hallaron que sembrando tubérculos de coyolillo a dis-

tancias de 1 pie y 1 yarda, después de 10 semanas hablan producido 71 

y 49.2 plantas por pie cuadrado, respectivamente. 

Holt et al (2) consideran que los factores que dificultan el con-

trol de coyolillo son: la rápi:ia formación de tubérculos, la profundidad 

a que se encuentran muchos de ellos en el suelo y la característica de 

poseer "periodo durmiente" (dormancy). 

Smith y Fick (8) también reportan sobre la dominancia apilical del 

coyolillo tanto en tubérculos individuales como en cadenas de ellos; la 

yema terminal de un tubérculo germina primero, e igualmente acontece con 

tos tubérculos terminales de una cadena. Los tubérculos no terminales 

generalmente no germinan a menos que la cadena sea rota. 

Antoguini et al (1) reportan que con el EPTC se logran controles 

del coyolillo durante toda una estación, pero mencionen que algunas ve-

ces el control es inadecuado eón empleando los mejores métodos de apli-

cación e incorporación. Jordan y Day (6) encontraron que la toxicidad 

del EPTC al coyolillo está correlacionada negativamente con el conte- 
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PORC.01AJE 	CONTROL, DE MALEZAS A 30 Y 60 DIAS 
DESPUES DE LA Zes.RGENCIA DEL MAIZ 
SAN ANDRES, EL SALVADOR, DGIEA 1970 

Porcentaje Control 
a los 30 días 

TRATAMIENTOS 	 Coycl. 	H.A. 	Gran. 

Porcentaje Control 
a los 60 días 

Coyol. H. A. 	Grao. 

EPTC (6.5) PSI + Atroz (1.25)PE 95.3 98.6 98.0 85.0 97.0 97.0 
EPTC (5.0)PSI+Atraz.(1.25)PE 	86.6 97.0 95.0 81.7 95.0 95.0 
EPTC (3.5)PEI+Atraz.(1.25)PE 	68.3 94.3 95.0 60.0 94.4 94.4 
EPTC (6.5) PSI 	 95.6 83.3 94.0 94.4 65.0 93.3 
EPTC (5.0) PSI 	 86.6 62.0 94.0 85.0 50.0 91.7 
EPTC (3.5) PSI 	 66.3 43.3 94.0 63.3 40.0 91.6 
BUTYLATE (6.0) PSI 	 95.3 73.3 92.0 91.7 71.6 88.3 
BUTYLATE (5.0) PSI 	 93.3 62.0 50.0 90.0 58.3 86.7 
BUTYLATE (4.0) PSI 	 63.3 43.3 88.0 63.3 40.0 71.7 
BUTYLATE(6.0)PSI+Atraz.(1.25)PE 96.0 98,0 95.0 92.0 95.0 91.7 
BUTYLATE(5.0)PSI+Atraz.(1.2:::;2E 98.0 95.0 91.7 93.3 92.0 
BUTYLATE(4.0)PSI+Atraz.(1.25)PE 70.0 95.3 92.0 70.0 93.3 91.7 

PSI = Pre Siembra inccrpostdo 

PE = Pre- Emergente 

Nota: Las dosificaciones probadas se refieren a cantidades de material 
técnico, no de producto comercial. 
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nido de materia orgánica del suelo; también eneontraroñ ginesta toxi-

cidad esta positivamente correlacionada con los contenidos de arena y 

limo del suelo; finalmente reportan que este herbicida Lndlice a "pe-

ríodo durmiente" (dormancy) a los tubérculos de coyolilló y que la 

duración de este período esté inversamente relacionada con el chute-

nido de materia orgánica del suelo. Hauser (4) y Orsenigo (7) encon-

traron que la incorporación del herbicida al suelo fue mas efectiva 

que la aplicación a la superficie o al follaje; Orsenigo determinó 

que Nos aplicaciones fueron mas efectivas que una para reducir la po-

blación de maleza. 

C. MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo se efectuó en terrenos de la Estación Agrícola 

Experimental de San Andrés (Dirección General de Investigación y Exten-

sicón Agropecuaria), la cual se encuentra localizada en una región cla-

sificada dentro de la zona climática de Sabanas Tropicales Calientes, 

(según Kóppen). La altura sobre el nivel del mar a que se encuentra 

localizada es de 460 metros; sus promedios anuales de precipitación 

lluviosa y de temperatura son de 1695 mm. y de 23.9°C. 

La siembra se efectuó el 16 de Marzo de 1970, durante la época seca 

(esta comprende el semestre de Noviembre a Abril): para proveer de a-

gua al cultivo se utilizó el sistema de riego por aspersión hasta la 

llegada de las lluvias. El terreno escogido tenla pH de 6.8, textura 

franca y 2.89% de materia orgánica. 

El maíz se sembró en surcos separados a 1 metro; la separación en-

tre plantas fué de 20 cros La fertilización se efectuó en la forma 

siguiente: al tiempo de siembra se aplicaron 40 kg/ha de N e igual 
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cantidad de P205;  tres semanas después se efectuó la segunda fertili-  

sacan nitrogenada a razón de 40 kg/ha. 

Los herbicidas evaluados fueron el EPTC y el BUTYLATE; el primero 

en dósis de 3.5, 5.0 y 6.0 kg/ha y el segundo en las de 4.0, 5.0 y 6.0 

kg/ha. Además se incluyeron colebinaciones de estos productos en las 

dósis mencionadas con 1.25 kg/ha de Atrazina. Las primeras se apli-

caron en pre-siembra incorporada y la Atrázina en pre-emergencia; esta 

incorporación se efectuó utilizando rastra de discos la ~1 se Pasó 

en forma cruzada. 

El diseño experimental empleado fue el de bloques al azar Con 3 

repeticiones. Fara facilitar la comparación entre dósis de un Mismo 

herbicida o mezcla, estas parcelas se colocaron juntas en cada répli-

ca. El area de las parcelas de prueba fue de 54 M2 (6M x 9M). 

La aplicación de los herbicidas se hizo utilizando un equipo asper-

sor terrestre provista de un aguilón con 10 boquillas Tee-jet 8003; 

el equivalente del volúmen de caldo gastado fue de 434 litros por Hec-

tárea. 

La evaluación del grado de control en el coyolillo se hizo visual-

mente empleando una escala de 0'4-100%; igual escala se utilizó para 

calificar el control de gramíneas y malezas de hoja ancha. Estas e-

valuaciones se efectuaron en dos ocasiones, a los 30 y 60 días des-

pués de la emergencia del maíz 

D. RESULTADOS 

El reconocimiento de las malezas presentes en el lote experimental 

nos dió la siguiente lista: Malezas predominantes: Cyperus rotundus L  

Malezas secundarias: Amaranthus Espinosas L, Portulaca oleracea L., Me-

lara:c,dium divaricatum (Rich) D.C., Euphorbia heteroPhYlles Melanthera 



nívea (L) Smr31, Ix2phorus unisetus. 

En el cuadro No. 1 se presenta: los resultados de las evaluaciones 

llevadas a cabo 30 y 60 días después de la emergencia del maíz: ademgs 

de los controles de coyolillo, que fue el objetivo principal de este 

trabajo, se incluyen los de gramíneas y de malezas de hoja ancha. 

Eh los resultados de la primera evaluación (30 días) se observa que 

los tratamientos EPTC (6.5 y 5.0 kg/ha) y Butylate (6.0 y 5.0 kg/ha) 

fueron los que ejercieron mejor control del coyolillo, independiente-

mente de si estaban o no en combinación con la Atrazina. Comparando 

estos resultados con los de la segunda evaluación (60 días) se nota que 

si bien el grado de control de estos tratamientos se mantuvo satisfac-

toriamente, los de Butylate fueron superiores. En cuanto al control 

de las otras malezas presentes, fue evidente su mediocridad en el con-

trol de malezas de hoja ancha, en cambio su control de gramíneas fue 

muy bueno. 

En las parcelas tratadas con combinaciones de EPTC y Butylate con 

Atrazina se constató un excelente control de graníneas y malezas de 

hoja ancha durante todo el ciclo del cultivo. 

E. CONCLUSIONES 

1. Tanto el herbicida EPTC como el herbicida Butylate demostraron 

en general ser muy efectivos para controlar el Cyperus rotundus. 

2. Las dosificaciones a las cuales se logró mejor control de la ma-

leza fueron: EPTC (6.5 y 5.0 kg/ha), Butylate (6.0 y 5.0 kg/ha) 

3. El Butylate ejerció un control mas prolongado de la maleta que 

el EPTC. 
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27111 
ENS.YCS DE CONFETI:PC:EL DE n_mziss Y ;Eli:CTIVIDAD DE 

HERDICID:.S EN miz 

Ezequiel Espinosa, M.S. 

INTRGDUCCICK: 

Una buena producción de maíz se logra con el complemento de 
buena semilla, ocnrliciones favorables de suelo ,clima y la utilización de 
buenas práctic:s de cultivo. centre los factores del medio ambiente natu-
ral, las malas hierbas pueaen llerr a ser un factor limitante de la pro-
ducción por lo nue su contr 1 oportuno es de vital importancia para asegu-
rar buenos rendimentes de 2flo. 

En todc cap, es naces:rico determinar los períodos críticos de 
competencia de las malezas de -.cuerdo con. las especies de malas hierbas 
predominantes en 	reljión 	como busc.r lcs medios más económicos para 
lograr su combate. 

Descriución de las c,in...".icicms ambientales 

Los ensayos que se reportan en este informe fueron realizados en el 
Centro de investirrzción jlwricola de la Facultad de gronc,mía en Tocumen 
durante los mes:.s .7..e mayo t. agosto de 1970. El suelo en el area experimen-
tal es un aluvión rec&ant: de textura franco-arcillosa y baje contenido 
de materia ornica. Las c - ndiciones de lluvias fueron favorables para el 
cultivo, registrnd-se :flcipitacicYcles bien distribuidas durante los meses 
de mayo, junio y julio. Lc. 	eredDminnte en 	área experimental fue 
la gramínea Mnnisuris 	 ¿p 	 w aecie anual su.mente ¿gsresiva que alcanza 
hasta dos metios de 	 se reproduce por semilla. 

MaterL.J 	Stodrnli 

'lee Ensayo de cc:i tencia de malezas 

Esta :rue'1•a e 	ti de doce tratamientos que se distribu- 
yeron al azar Jn cuatro Uwuee completos. Las unidades experimentales 
cinsistían de cuatro surcos if:3 diez metros de longitud con separaciln de 
92 centímetros. 21 .17.1.z ESC: cembró a me-no manteniendo una población aqui- 



valente a 45.000 plantas por hectárea. Se utilizó en la experiencia el 
híbrido Poey T-66 . 

El control de las malas hierbas se hizo manualmente con azadas. En 
cinco tratamientos se permitió a las malezas competir con el cultivo por 
ellérmino de 2,3,4,5 y 6 semanas, después de lo cual las parcelas se man-
tuvieron limpias hasta la cosecha, En otros cinco tratamientos las parce-
las se mantuvieron deshierbadas desde el inicio del cultivo hasta la 6a., 
7a., 8a., 9n., y 10a., semanas de edad del maíz, después de lo cual se dejó 
crecer las malas hierbas para que compitieran con el maíz. Se incluyeron 
dos tratamientos testigo, en uno de los cuales se mantuvieron limpias las 
parcelas durante todo el ciclo del cultivo y el otro fue el testigo absolu-
to sin deshierbar. 

2.- Ensayo de selectividad de herbicidas 

Se estableció un ensayo pera determinar la selectividad al 
maíz de herbicidas cnmerciales y experimentales, incluyéndose en el estudio 
veinte productos de diez compartías. El maíz híbrido X-306 se sembró a mano 
en parcelas de 30 metros cuadrados y las aplicaciones de los productos se 
hicieron con una bomba asperaora presurizada provista de tres boquillas 
teejet ;:8001 . Las dosis yEpocas de aplicación de los herbicidas se indi-
can en el cuadro 4. Las aplicaciones de postemergencia se hicieron 12 
días después de la siembra . Las evaluaciones se anotaron tomando en cuen-
ta el efecto en ln germinación del maíz , de los herbicidas aplicados de 
premergencin y la de los productos aplicados de postemergencia en las quema-
duras del follje. 

3.- Ensayo preliminar de mezclas de herbicidas 

Esta prueba incluyó la aplicación de siete herbicidas y mez-
clas de algunos de ellos en dosis bajas para comprobar el efecto de los 
mismos en el grado de fitotoxicidad al maíz y en el control de malezas. 
La prueba se hizo siguiendo el diseña de bloques al azar en cuatro repe-
ticiones y las unidades experiuentales consistían de dos surcos de diez 
metros de longitud . Los productos se aplicaron con una bomba aspersora 
presurizada provista de cu tro boquillas. Se incluyó en este ensayo el 
herbicida Sutan, que requiere ser aplicado de presiembra y luego incorporar-
se al suelo. 

Resultados y discusión 

El ensayo de competencia de malezas en maíz se llevó a cabo en una 
área en que predominaba la gramínea. Manisuris ramosa . Además, se obser- -__ 



varon, aunque en menor grado, Echinochloa colonum, Melanthera nívea 
y varias especies de Cawras. 

Los datos de rendimiento y el análisis de variáncia de los mismos 
aparecen en los cuadros 1 y 2. En el cuadro 3 se presenta una relación 
de la altura de las plantas de maíz bajo el efecto de la competencia de 
las malezas. Los rendimientos logrados de acuerdo con los tratamientos 
indican: 

1.- Cuando las malezas compitieron con el cultivo por 3, 4, 5 y 6 
semanas, los rendimientos del maíz fueron reducidos en 22.2, 37.8, 84.6 
y 79 por ciento, respectivamente. En el testigo absoluto la reducción fue 
de 92.7 por ciento. 

2.- En las parcelas que se mantuvieron libre de malezas hasta la 
6a., 7a., 8a., 9a., y 10a., semana después de la siembra, los rendimientos 
no variaron significativamente si se comparan con el de las parcelas tes-
tigo que se mantuvieron limpias durante todo el ciclo del cultivo. 

3.— Como consecuencia de la grcn agresividad de Manisuris ramosa, 
en las parcelas de maíz que estuvieron bajo competencia pr•r 5 y 7116anas 
y en el testigo absoluto, el número re plantas oue se cosecharon fue redu-
cido en 95.9 y 87.5 por ciento, respectivamente. 

r.ge fltJica c- ru-c.mente que en campos altamente infestados de Maui- 
surte ramw 	 tica :b, las tres primeras semanas después de la siembra son crís 
y por lo trLto debe mantenerse desde temprana edad del maíz un control ade- 
cuado de la mala hierba p 	asegurar altos rendimientos. 

Los resultados de la 1= 	de selectividad de veinte herbicidas apli- 
cados en tres ch:s.is están indicados en el Cuadro 4. De esta evaluación se 
concluye lo siguiente: 

1. Ocho de lar veintc productos ensayados mostraron efecto fitotóxi- 
co de moderado a s,ruro en 	plantas de maíz. 

2. Los her7dcidas C.r.eprim W-80 y A-3424 fueron más eficaces para con 
trola: las malezas crtue e  aplicaron de premergencia. Agroxone (MCPA) 
controló mejor lis Mesas 	hoja ancha al aplicarlo de postemergencia. 

3. Oe acuerdo 	loe .;:xltados de este ensayo han de descartarse para 
pruebas futuras por su poct. r lcctividad al maíz los productos Cotoran, Te-
noran, EL-119, CP53819, RP17e23, Tordon, Kardel y Propanil. 

Los resultados d_1 ensayo preliminar de mezclas de algunos herbicidas 
aparecen en el Cuadro 5. En este mismo cuadro se indican el promedio de 
mazorcas cosechadas y el rendimiento obtenido en dos repeticiones. Los 



bajos rendimientos logrados se atribuyen en parte a que el ensayo se rea-
lizo entre los meses de septieribre a noviembre, época que fue excesivamen-
te lluviosa en la región. De estos resultados preliminares se concluye: 

1. Las aplicaciones de premergencia de las mezclas de los herbici-
das Gesaprim + Dalapon, Gesaprim + Lazo y A-3424 + Lazo no causaron efecto 
fitotóxico al maíz, dando un control satisfactorio de malezas. 

2. Las mezclas de Gesaprim + Dalapon y A-3424 + Dalapon aplicadas 
de postemergencia dos semanas después de la siembra causaron daño severo 
al follaje de las plántulJs de maíz. 

3. r.:e ensayó/ la aplicación postemergente de Gesaprim y de A-3424 
a drlsis de 1.2 Kgr. de inflrediente activo con la adición de aceite agrícola 
a razón. de 5 litros por hectárea . Los resultados indican que el aceite le 
imprime alta fitotoxicidad al herbicida A-3424, no asi al Gesaprim. 



Cuadro 1. Efecto de la competencia de las malas hierbas en la producción de maíz. 
Rendimientos de grano expresados en kilogramos por hectárea con 15% de 
humedad. Centro de Investigación Agrícola de la Facultad de Agronomía. 
1970. 

TRATAMIENTO 
R EPETICIONES 
I 	II 	III IV 

Media * 
Tratamientos 

Reduocion 
Kgriliá 	% 

Testigo, deshierbe continuo 4,290 5,747 4,315 4,760 4,778 a - 

Competencia por 2 semanas 4,891 4,011 5,065 4,672 4,660 a 110 2.30 

Competencia por 3 semanas 3,779 4,237 3,483 3,376 3,719 ab 1,059 22.16  

Competencia por 4 semanas 2,978 3,040 3,128 2,741 2,971 b 1,807 37.81 

Competencia por 5 semanas 517 1,000 445 977 735 c 4,043 84.61  

Competencia por 6 semanas 832 758 1,103 1,308 1,000 c 3,778 79.07 

Deshierbe hasta la 6a  semana 5,052 4,702 4,356 4,566 4,669 a 109 2.28 

Deshierbe hasta la 7a  semana 4,109 3,975 5,078 4,880 4,510 a 268 5.61 

Deshierbe hasta la 8a  semana 3,994 4,422 4,886 4,566 4,467 a 311 6.51 

Deshierbe hasta la 9a  semana 4,365 4,095 4,797 5,010 4,569 a 209 3.82 

Deshierbe hasta la 10a  semana 3,999 4,515 4,258 4,491 4,316 a 462 9.67 

Testigo absolutc 527 264 371 k85 349 c 4,429 92.70 

* Las medias acompañadas de la misma '..erra no difieren 
significativamente al nivel .±11. 5% f;:.,) :probabilidad. 



Cuadro 2. 

Puente de 
Variación 

Análisis de variancia de los datos de rendimiento. 

Grados de 	Suma de 	 Cuadrado 
Libertad 	Cuadrados 	 Medio 

Valores 
de F 

Total 47 153,805,789 

Bloques 3 251,591 83,864 0.11 
Tratamientos 11 128,491,900 11,681.082 15.38 ** 
Brror 33 25,062,298 759,463 

** Significativo al 1% de prchitiliem3es. 
Error standard 	433.73 Kurs 



Cuadro 3. Efecto de la Competencia de las malas hierbas en el vigor del 
maíz indicado por la altura de las plantas. 

TRATAMIENTO Rendimiento 
(Kgr/Ra) 

Altura Plantas 
(metros) 

Testigo, 	deshierbes continuos 4,778 2.91 

Competencia por 2 semanas 4,660 2.93 

Competencia por 3 semanas 3,719 2.82 

Competencia por 4 semanas 2,971 2.32 

Competencia por 5 semanas 735 1.85• 
Competencia por 6 semanas 1,000 1.91. 

Deshierbes hasta la 6a. semana 4,669 3.01 

Deshierbes hasta la 7a. semana 4,510 2.96 

Deshierbes hasta la 8a. semana 4,467 2.96 

Deshierbes hasta la 9a. semana 4,569 2.96 

Deshierbes hasta la 10a. semana 4,316 3.00 

Testigo absoluto 349 1.60 

• Plantas débiles que se acamaron en su totalidad. 



CUADRO 4. ENSAYO DE SELECTIVIDAD DE HERBICIDAS EN ?LIZ HIBRIDC. X-306 
CENTRO DE INV:',TIGACICN LGRICCU, D2 L. FACULTAD D2 AGRONOMIA 

TOCUMEN, PANAMA, 1970 

HERBICID:. Dosis 
Xgr.i.a./ha. 

Epocade 
Aplicación 

Fitotoxicidad 
al maíz 

Control 
General Manisuris 

Pre 4 Gesaprim c-80 0.8 4 5 
1.6 Pre 4 7 5 

2.4 Pre 4 7 5 
0.8 Post 4 4 4 
1.6 Pl.-.t 4 4 4 

.. 	. 2.4 Post 4 5 5 

- 3424 1.6 Fre 4 8 7 
2.4 Pro 4 8 7 
3.2 Fre 5 9 8 
1.6 Post 4 4 4 

2.4 Post 4 5 4 
3.2 Po:Tt 4 5 4 

Agroxone (Men.) 1.0 Pro 6 5 
1.5 15-, 5 7 5 
2.0 Pre 6 7 6 
1.o (;') it 6 5 

1.5 Print ;; 7 5 

ri 17,,st 7 5 

Cotoran 1.2 8 6 
2.4 Pre 7 9 7 
7..c . 8 9 8 
1.2 ,:) 	fli;  4 5 3 
"A P.±st 7 5 3 
3.6 Post 7 6 3 



HERBICIDA Dosis 
Kgr. i.a./ha. 

Epoca de 
Aplicación 

Fitotoxicidad 
al maíz 

Control 
General --kanieurie 

RP17623 1.12 Pre 7 8 7 
2.24 Pre 8 8 7 
3.36 Pre 9 9 8 

Amiben 1.12 Pre 5 5 5 
2.24 Pro 5 6 5 
3.36 Pre 6 6 6 

Planavin 1.12 Pro 4 5 5 
2.24 Pre 4 6 6 
3.36 Pro 5 7 6 

2,4 - D (Amina) 0.5 Post 4 5 3 
1.0 Post 4 6 3 
1.5 Ijost 5 6 3 

2,4,5 - T (:mina) 0.5 Post 4 5 3 
1.0 Post 5 3 
1.5 l'out 5 6 4 

Tordon 3 lts. Post 6 7 r o 

4 lts. Post 7 7 6 
5 lts. Post 7 7 7 

Kardel 3 lts. Post 8 5 5 
4 lts. Post 9 6 5 
5 lts. Post 9 7 6 

Propanil (Rogue) 2.24 Post 8 5 5 
3.36 Post 9 7 7 
4.48 Post 9 7 7 



HERBICIDA 
Dosis 	 Epoca de 
Kgr. i.a./ha. Aplicación 

Fitotoxicidad 
al maíz 

Control  

General 	Manisuris 

TESTIGO DESHIERBE 
TMTIGG ABSOLUTO 

Escala de Fitotoxicidad 
	

Escala-  de control 

1, 2, 3 = Daño leve 1, 2, 3 = Muy poco control 
I:, 5, 6= Daño moderado 4, 5, 6 = Regular control 
7, 8, 9 = Daño severo 7, 8, 9 = Buen control 

10 . muerte del cultivo 10 = Control total 



CUADRO 5. ENSAYO PRELIMIW.R In MEZCLAS DE AIGUNOS NERBIOID:11 EN NAIZ 
CENTRO DE INVEUIGACI•N AGRICOLA DE LA F:ZULTAD Di AGLNOMIA 

TOCUMEN, PAN:41A, 1970 

Fitotoxicidad 
al maíz Control 

General 
TRATALIflETO 

Dosia 
Kgr. i.o./ha. 

Epocn de 
aplicación 

G'CLAPIIIM i-80 2.4 Pre 3.5 6.0 
-3424 Pre 3.1 8.o 
LO2CX 1.12 Pre 3.8 7.5 
1C:.MEX 1.2 Pre 4.0 7.5 
,IIITZ 4.o PSI 4.0 7.8 
fllASFC2LN 4.0 Pro 7.5 
LLZO 2.24 Pro 3.5 7.0 

+ W,LAP'N 1,2 	r 2,0 Post 7.0 7.0 
GMJ-PRIN + L•RC 1.2 + 0.56 Pro 3.5 6.o 
G,MAPRIM + 1.2 + 1.12 Pre 3.o 7.0 
:.-3424+ L A50 1.2 + 1.12 Pro 3.0 7.0 
A-5424+D. .LAPCN 1.2 + 2.0 Post 8.o 6.5 

+ ,X;EITE 1.6 Post .2 7.0 
A-3424 + ACEITE 1.6 Post 10.0 9.0 

Pre = Premergencia 
Post = Postmergencia (15 días) 
PSI = Pre-siembra incnrporado 



2 ni 
RESULTADOS  DE TRES ENSAYOS  DE SORGO 

DEL PCCMCA EN GUATEMALA  

P. Agr. JORGE S. FUENTES VASQUEZ* 

INTRODUCCION  

Uno de los fines primordiales que se persiguen al evaluar 

el comportamiento de las distintas semillas mejoradas que se 

encuentran en el comercio como de aquellas que aún no son ap-

tas para explotarlas comercialmente, lo constituye el hecho 

de poder contar con suficiente información respecto a compor-

tamiento agronómico y potencial de rendimiento de cada uno de 

éstos, proporcionando así un servicio eficiente a aquellos 

agricultores interesados por este cultivo. Por lo que tomando 

en cuenta los últimos lineamientos observados durante la XVIa. 

Reunión Anual del PCCMCA que se llevó a cabo en Antigua Guate- 
(2) 

mala, Guatemala C.A. en enero de 1970 se establecieron tres 

ensayos experimentales de Sorgo, correspondientes al proyec-

to cooperativo dos de ellos sembrados en primera (junio) esta-

blecidos como Ensayo de Rendimiento y Pruebas Iniciales res-

pectivamente. El tercero fue sembrado en segunda (octubre), 

Técnico Programa de Sorgo. Dirección de Investigación 
Agrícola, Guatemala. 
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aún cuando no era ésta la época oportuna, pero debido a fac-

tores ambientales no fue posible establecerlo durante los me-

ses de Agosto•Septiembre, habiéndose evaluado como Ensayo de 

Rendimiento. 

Los trabajos se desarrollaron en la Estación Experimen-

tal "Cuyuta", localizada en el departamento de Escuintle, 

Guatemala, a 48 metros s,n.m., temperatura anual de 25°C, pre-

cipitación pluvial 2062 mm. anuales, con suelos Franco arenoso 

(4) 
fino, correspondiente a la serie Tiquisate, área localizada 

como Tgopical Seca(3), 

MATERIALES Y METODOS  

Las siembras de primera se efectuaron el 24 de junio y 

el ensayo de segunda fue sembrado el 2 de octubre. 

Para el efecto se empleó en todos los ensayos un diseño 

de Bloques al azar con cuatro repeticiones, cada parcela cons-

taba de dos surcos de seis metros de largo, separados a 0.60 

cros. entre si, habiéndose cosechado como parcela neta un to-

tal de seis metros cuadrados y los rendimientos se calcula-

ron en grano al 12% de humedad. 

La cosecha de los ensayos de primera se realizó el 29 y 30 

de septiembre, habiéndose logrado un segundo corte en el Enea- 



yo de Sorgos Comerciales el cual fue efectuado el 7 de enero 

de 1971, no así en el Ensayo de Pruebas Iniciales, debido a 

que los distintos híbridos que componían el ensayo se vieron 

afectados por un fuerte ataque de Pusarium sp., tal como lo 

indica la calificación tomada para el efecto, lo que imposi-

bilitó la obtención de datos de rendimiento. La cosecha del 

experimento establecido en octubre se realizó el 6 de enero 

de 1971, habiéndose efectuado un solo corte. 

RESULTADOS  

Los datos referentes a características agronómicas de 

los distintos ensayos podrán observarse en los cuadros nú-

meros: 1,2, y 3, y los correspondientes a rendimiento se 

presentan en los cuadros números 4, 5, y 6. 



Cuadro 1. Datos Agronómicos obtenidos en el Ensayo de Pruebas iniciales POMA 1970-A. 

Mas Altura Tipo 
Genealogía Origen a 

flor 
de 

Planta 
de 

Cabe- 
Acame Enfermedades 1/ 

mts za R A C F' 

1 F-61 Dekalb 57 1.33 SA 1.0 3.0 2.1 1.5 3.5 
2 Bravis R A.SC 55 1.35 A 1.0 3.0 3.3 1.8 3.0 
3 P-804 B R Pioneer 53 1.32 A 1.0 3.0 3.0 1.5 2.7 
4 Jumbo L A.S.C. 70 1.41 SA 1.0 1.9 2.0 1.9 3.0 
5 P-833 Pioneer 57 1.35 SC 1.0 2.6 2.6 1.6 2.7 
6 R-6615 A.S.C. 6o 1.46 sc 1.o 2.9 3.4 1.4 3.o 
7 P-814 Pioneer 58 1.51 SG 1.0 2.4 2.1 1.5 3.8  

11-683 A.S.C. 58 1.28 SC 1.0 2.9 2.8 1.5 3.8 
n-55 Dekalb 54 1.24 SC 1.0 2.9 3.0 1.5 3.5 

1._ 	::'Itin 	(T) Guate. 59 1.33 se 1.0 2.4 2.5 1.6 4.6 
11 F-65 Dekalb 53 1.31 SC 1.0 2.6 2.9 1.8 3.4 
12 B-32 A Dekalb 51 1.23 SC 1.0 2.6 3.4 1.5 3.6 

do Cabeza: 

= Abierta: 
	

SA = Semi-abierta 	C = Compacta 	 SC = Semi-compacta 

1/ 
= Helmintosphorium sp. 	 A = Antracnosis 

• F = Fusarium - correspondiente al segundo corte 

Escala: 

1.0 = Resistente 
	 5.0 = susceptible. 

C= Carbém del grano 



Cuadro ti Datos Agronómicos obtenidos en el Ensayo de Sorgos Comerciales PCCMCA. 1970 A. 

Genealogía Origen 
Días 
a 

flor 

Altura 
de 

Planta 
mts 

Tipo 
de 
Cabe- 
za 

Acame Enfermedades 1/ 
E A C F. 

1 BR-64 Dekalb 56 1.58 1.0 2.0 2.6 1.1 4.6 
2 C-42-A Dekalb 57 1.23 A 1.0 2.3 2.9 1.6 2.0 
3 D-D-50 Dekalb 55 1.29 A 1.0 2.2 3.0 1.5 2.3 
4 Double TX A.S.C. 58 1.46 SC 1.0 3.0 3.0 1,5 .2.1 
5 2ravis R A.S.C. 55 1.32 A 1.0 2.4 2.9 1.5 2.4 
6 Amak R-12 A.S.C. 57 1.46 so 1.o 2.8 3.0 1.5 2.3 
7 A-25 Dekalb 47 1.36 A 1.0 2.8 4.0 1.8 2.1 
8 Jumbo C A.S.C. 63 1.33 SA 1.0 2.6 3.5 1.5 2.0 
9-57 (T) Dekalb 58 1.38 A 1.0 1.8 2.1 1.4 3.1 
10 Cosechero A.S.C. 57 1,41 SC 1.o 2.6 3.0 1.5 2.4 
11 c-44-c Dekalb 59 1.35 A 1.0 2.4 2.3 1.5 2.7 
la r-846 Pioneer 62 1.36 SA 1.0 2.8 3.4 1.5 2.0 
13 "nuble T A.S.C. 57 1.44 SC 1.o 3.0 2.5 1.5 2.3 
1: C-43-A Dekalb 62 1.38 A 1.0 2.9 3.4 1.5 2.1 
15 C-42-Y Dekalb 60 1.41 A 1.0 1.6 1.6 1.8 2.7 
16 ID-348 Pioneer 62 1.28 li 1.0 2,9 3,8 1.5 2.4 
17 Rico A.S.C. 58 1,30 SC 1.0 2.6 2.6 1.5 2.7 
1A 	..flal•e A.M. 59 1.70 SA 1.0 3.1 3.9 1.8 2.6 
19 Alocket B A.S.C. 55 1.48 SC 1.0 2.6 2.8 1..5 2,6 
20 2-894 Pioneer 50 1.05 SA 1.0 2.8 4.0 1.5 2.5 

Escala de calificación 

	

1.0 = Resistente 	 5.0 = Susceptible 
1/ E = Helminthosporium sp. 	A = Antracnosis 	 C = Carbón del grano 

7* 	= Fusarium. 	Calificación correspondiente al segundo corte 

Tipo de Cabeza: 

	

A = Abierta 	 SA = 	Semi-abierta 	 C = Compacta 

SC = Semi-compacta 



Cuadro 3. Datos Agronómicos obtenidos en el Ensayo de Sorgos Comerciales PCCMCA - 1970 B. 

Genealogía Origen 
Días 
a 

Flor 

'Altura 
de 

Planta 
mts 

Tipo 
de 
Cabe 
za 

Acame Enfermedades 
E E Otros 1/ 

1 p-848 Pioneer 59 1.17 SA 1.0 2.3 2.4 2.1 
2 Flare A.S.C. 57 1.28 SC 1.0 2.3 1.9 2.0 
3 Doble TX A.S.C. 58 1.37 SC 1.0 2.4 1.9 2.0 
4 C-42-i. Dekalb 57 1.11 SA 1.0 2.1 1.6 1.9 
5 NK-230 N. King 57 1.25 SC 1.0 1.8 2.0 1.8 
6 Jumbo C A.S.C. 58 1.27 SC 1.0 2.0 1.9 2.0 
7 nunk R-12 A.S.C. 58 1.22 SC 1.0 2.0 2.0 2.0 
8 NK-300 N. King 51 1.51 SC 1.0 1.6 2.1 1.9 
9 Cosechero B A.S.C. 59 1.23 SC 1.0 1.9 2.0 1.9 
1',  NK-133-A N. King 56 1.12 SA 1.0 1.5 2.0 2.0 
11 N;-210-A N. King 59 1.23 SC 1.0 1.6 1.9 1.8 
1 	1•,X-1'15 N. King 50 1.18 SC 1.0 1.9 2.5 2.1 
1 	S.-200-A N. King 51 1.31 SC 1.0 1.6 2.1 2.0 
1.1 	1:1-65 N. King 57 1.27 SC 1.0 2.0 1.9 1.6 
1 	: ,1_7 N. King 55 0.97 SC 1.0 2.1 2.5 2.0 
1; 	:ockL:t 	B A.S.C. 56 1.27 SC 1.0 1.5 2.0 2.0 
17 Jouble T A.S.C. 60 1.27 SC 1.0 2.0 2.4 1.9 
1 	-...25 	(T) Dekalb 50 1.10 SA 1.0 2.0 2.8 2.0 
19 c-48„ Dekalb 58 1.18 SA 1.0 2.0 1.6 2.0 
20 Rico A.S.C. 58 1.05 SA 1.0 2.8 2.0 2.0 
21 E-57 (T) Dekalb 60 1.19 SA 1.0 1.9 2.1 1.9 
22 D-D-50 Dekalb 55 1.09 SC 1.o 1.6 2.0 1.9 
23 D-846 Pioneer 61 1.18 Se 1.0 1.8 1.8 1.8 
24 C-44-C Dekalb 57 1.12 SA 1.0 2.3 2.0 2.0 
25 NK-227 N. King 58 1.20 SC 1.0 1.6 2.0 1.8 

Continúa .... 
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Continuación Cuadro No. 3 

Genealogía Origen 
Días 
a 

Flor 

Altu- 	Tipo 
ra 	de 

Plan- 	Cabe- 
ta mt. 	za 

Acame 
Ehfermedades 

 H B otros 

26 B-R-64 (T) Dekaib 60 1.45 	SA 1.0 1.5 1.8 1.9 
27 P-894 Pioneer 49 0.94 	SC 1.0 1.6 2.6 2.0 
28 C-42-Y Dekaib 64 1.10 	SA 1.0 1.5 1.2 1.2 
29 NK-115 N.King 50 0.99 	SC 1.0 2.4 2.8 2.6 
30 Mini Milo 

50 A N.King 47 0.93 	SC 1.0 1.8 2.0 2.3 

Tipo de Cabeza: 

A = 	Abierta ; SA = Semi-abierta 
C go 	Compacta; SC = Semicompacta 

1/ 

H 	= Helminthosporuym sp. 
B = Bacteriosis 
Otros* (carbón al grano y Puccinia sorghi) 

Escala: 

1.0 = Resistente 
5.0 = Susceptible 



Cuadro No. 4. Rendimientos obtenidos en el 
Ensayo de Pruebas iniciales 
PCCMCA. 	1970- A. 

Genealogía 
Rend. 
Kg/Ba* Incremento 	5% 

1. F-61 4983 165 

2 Bravis R 4500 149 

3 P-804 BR 4383 145 

4 Jumbo L 3866 128 

5 P-833 3833 127 

6 H-6615 3766 125 

7 

8 

P-814 

H-683 

3750 

3466 

124 

ii 115 

9 E-55 3383 112 

10 Matin (T) 3016 100 

11 F-65 2866 

12 B-32 A 1850 

* Rendimiento expresado en grano al 12% de humedad. 

ANÁLISIS DE VARIANCIA 

Repeticiones G.L. Suma 
Cuadra 

Cuad. 
medios 

Valores de F 
Calculad Tabulada 

5% 1% 
Repeticiones 3 0.52 0.17 1.13 2.89 4.44 
Variedades 11 10.85 0.99 6.60 2.09 2.84 
Error 33 4.93 0.15 
Total 47 16.30 
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DISCUSION  

Este experimento estuvo constituido por 12 entradás, 

teniendo como testigo la variedad MARTIN que en las prue-

bas de los ensayos anteriores se catalogó como una de las 

variedades más prometedoras en las explotaciones comercia-

les para grano, sin embargo, como puede observarse en el 

cuadro No. 1 dicho testigo ocupó el 10o, lugar con un ren-

dimiento de 3,016 kilos por hectárea de grano , contra 

las lwriedades F-61, Bravis R, P-804 BR respectivamente 

de las casas DEKALB, ASGROW y PIONEER. Estas 3 varieda-

des en las pruebas de Duncan no ofrecen diferencias sig-

nificativas al nivel del 95 y 99%, es más estas variedades 

representan un incremento sobre el testigo de 165, 149 y 145 % 

respectivamente. El resto de observaciones están claramen-

te especificadas en dicho cuadro por lo qud no amerita nin-

gún comentario, eso si, desde ya, dichas variedades se-

rán recomendadas para todos aquellos agricultores que es-

tén interesados en la producción de grano bajo condiciones 

tropicales húmedas, desde luego en aquellas áreas donde el 

maíz no esté rindiendo eficientemente. 



Genealogía Primer Corte 
5% 	1% 

BealShatt 
ler. 	2o. 	Rend. 
Corte Corte Anual 

en grano al 12% de humedad. Rendimiento expresado 

1 BR-64 9516 9516 
2 C-42-A 8866 6800 15666 
3 D-D-50 5600 3550 9150 
4 Double Tx. 5233 3550 8783 
5 Bravis R 5200 4383 9583 
6 Amak R-12 4900 3900 8800 
7 A-25 4783 4000 8783 
8 Jümbo C 4483 4900 9383 

; 
9 F-57 (T) 4400 3033 7433 
10 Cosechero 4383 3250 7633 
11 C-44-C 4316 3250 7566 
12 P-846 4233 3650 7883 
13 Double T 4083 3850 7933 
14 C-48-A 4033 4333 8366 
15 C-42-Y 4000 3816 7816 
16 P-848 3483 3883 7366 
17 Rico 2950 3250 4200 
18 Flare 2866 2733 5599 
19 Rocket 2766 4466 7232 
20 P-894 2733: 2433 5166 
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Cuadro No, 5. Rendimientos Obtenidos en dba cortes 
en el Ensayo de Sorgos Comerciales 
PCCMCA, 1970-A, 

ANALISIS D VARIANCIA ler. Corte (1)  
Suma Cuadrad. 	Valores de F 

G.L. 	Cuadrad.Medios Calculada Tabulada 
5% 

3 	8.98. 	2,99 11.07 2.78 4.16 
19 	8538 	4.49 16.63 1.76 2.23 
EL 	15.37 	0.27 
79 	109.73 

ANALISIS DE VARIANCIA 2o, Corte (3) 
Suma Cuadr. 	Valores de F 

G.L. Cuadrad. Medios Calculada Tabulada 
5% 1% 

3 3.53 1.18 2.00 2.78 4.16 
18 22.87 1.27 2.15 1.76 2.23 
54 32.11 0.59 
75 58.51 

Fuente de 
Variación 

Repeticiones 
Variedades 

Total 

Fuente de 
Variación 

Repeticiones 
Variedades 
Error 
Total 



DISCUSION  

De las 20 variedades que constituyeron este experimento 

se us6 el híbrido E-57 de la Casa Dekalb como testigo, debi-

do a su popularidad entre los agricultores del país, el cual 

nos dio un rendimiento por ano de 7433 kilos por hectárea, 

el cual se estima como el 100 por ciento de lo esperado, en 

el análisis correspondiente este rendimiento corresponde en 

su orden al 13 lugar de las 20 entradas en estudio, por con-

siguiente, chaIwitera de las 12 variedades anteriores s'apera 

notablemente este rendimiento, pero fundamentalmente la va-

riedad C-42-A con un rendimiento anual de 15,616 kilos por 

hectárea o sea el 210% sobre el testigo. Esta cifra llena 

las aspiraciones de los agricultores más exigentes teniéndo-

se la alternativa también de usar más de 3 variedades con re-

sultados altamente rentables por unidad de superificie. 

Se recomienda fundamentalmente el uso del híbrido B-R-64 

que dio un promedio de 9516 kilos por hectárea en un sólo cor-

te, no habiéndose obtenido un segundo debido a la fuerte in-

cidencia de Fusarium sp.., pero esto permite al agricultor es-

tablecer un sistema de rotación de cultivos ya sea con maíz 

o cualquier otra especie económica que se pueda obtener bajo 

condiciones de temporal o a lo sumo con riego suplementario. 



Genealogía 
Rend. 

Kgs/Ral 

96  

Incremento 

P-848 6883 221 
Fiare 5716 184 
loobe Tx 5666 102 
C -42 -A 5216 168 
NK -280 5166 166 
Jumbo C 5166 166 
Amak R-12 4983 160 
NK -300 4783 154 
Cosechero 4650 150 
NK -133 -A 4450 143 
NK -210-A 4400 141 
NK -125 4150 133 
NK -300 -A 4083 131 
NK -265 3766 121 
NK -127 3566 115 
Rocket B 3366 108 
Double T 3350 107 
A-25 (T) 3316 100 
C -48-A 3233 104 
Rico 3233 104 
E-57 (T) 3216 100 
D -D -50 3116 100.2 
P-846 2983 
C -44 -C 2900 "ID da. «ME 

NK -227- 2900 osa :g. go. 

-R-64 (T) 2800 100 
P-894 2233 
C -42 -Y 1750 
NK -115 1633 

50 A 11AA 
Rendimiento expresado en grano al 12% de humedad. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29  
• 

5% 

Cuadro No! JA 40dimientos Obtenidos en el Ensayo de 
Só4bs Comerciales PCC?CA. 1970-B. 

ANÁLISIS DE VARIA/CIA (1) 

Fuente de 
Variación 

Suma 	Cuadrad. 
S.L. Cuadr, 	Medios 

Valores de F 
Calculada Tabulada 

5% 1% 
Repeticiones 3 21:78 7.26 8.64 2.72 4.04 
Variedades 29 72.23 2.49 2.96 1.60 1.94 
Error 87 73.27 0,84 
Total 119 167.28 • 
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Los resultados de este experimento solamente se dan ta-

bulados en vista que están en desventaja con los logrados en 

el segundo ensayo descrito, y posiblemente estas diferencias 

se debieron a que las siembras de este experimento se verifi-

có en octubre, por lo que se considera que la época más apro-

piada de siembra es la de junio bajo las condiciones de Cuyu-

ta. 

Sin embargo, se considera que los rendimientos de al-

gunos hibtidos son satisfactorios, y además se logra una me-

jor calidad del grano. 

CONCLUSICiSES 

El cultivo de Sorgo en Guatemala, ya se le considera 

de importancia económica v actualmente dentro del plan de de-

sarrollo Nacional se le incluye como uno de los granos bási-

cos a estudiar, por lo que los resultados obtenidos en los 

ensayos efectuados se consideran de suma importancia, espe-

cialmente para aquellos lugares cuyas condiciones climáticas 

sean similares a las del lugar donde se realizaron los es-

tudios. Por lo tanto, a fin de aprovechar de inmediato los 

mismos, se pueden hacer las siguientes concluisones: 
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1. Del Ensayo de Pruebas Iniciales, seleccionar los hí- 

bridos F-61, BraVis R y P-804 BR por haber proporcio-

nado los mejores rendimientos, aún cuando sería con-

veniente probar las 12 entradas en diferentes luga-

res. 

2. Para siembras en gran escala recomendar los híbridos 

C-42-A como el superior en cuanto a rendimiento que 

puede lograrse anualmente. El BR-64 se considera 

apropiado para siembras de primera, puesto que en el 

ensayo de segunda fue incluido habiendo proporciona-

do un bajo rendimiento. 

3. Se pueden considerar también los numerados según el 

.;z-¿:...n del 3 al 15, como recomendables para siembras 

coliarciales en un segundo término. 

3. 	Para siembras de segunda, considerar como aptos para 

grandes explotaciones los numerados del 1 al 11 se-

gún su orden de importancia. 

COMENTARIO 

Los datos obtenidos en los tres ensayos descritos an-

teriormente contrastan de una manera muy fuerte con respec-

to a los datos observados en las exploraciones de híbridos 

de sorgo que se llevaron a cabo en 1969 (2), donde ninguno 
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de ellos superó a los 2,500 kilos por hectárea, desde luego 

se hizo la salvedad sobre el mal desarrollo de este impor-

tante cereal que fueron 2 los motivos de los bajos rendimien-

tos: Exceso de humedad, y fuerte incidencia de plagas, esto 

nos induce que en todo trabajo de investigación debemos de 

ser cuidadosos para estimar las variaciones que hay de ano 

en año a fin de asistir en forma efectiva a los agricultores 

que se interesan en este cultivo. 
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. INTRODUCCION  

El sorgo es uno de los cultivos de tradicional importan.  
cia en la agricultura de El Salvador. Esta importancia radioa 
principalmente en el amplio consumo de este grano en la aliáenti 
ción humana y animal. 

Observando estadísticas nacionales comprendemos que el 
área cultivada de sorgo aumenta cada ano, igualmente se puede de 
cir para los rendimientos promedios por unidad de superficie. Ea 
tos aumentos reflejan el uso de nuevas técnicas de explotación 
agrícola, tales como fertilizantes, variedades mejoradas, insec-
ticidas, etc. 

Es de importancia que la investigación agrícola trate 
de obtener información sobre nuevas prácticas de cultivo, que 
puedan en una u otra forma aumentar los rendimientos promedios 
hasta la fecha obtenidos. De lo anterior se deduce uno de loe 
principales objetivos del presente trabajo, el cual consiste 
en probar diferentes distanciamientos entre surco y diferentes 
cantidades de semillas por unidad de superficie. 

LIIE=URA REVISADA 

El Salvador para el periodo de 1969/1970 obtuvo una 
producción total de 126.263 Ton.met., en un área sembrada de 
113.802 Has., determinándose un promedio de producción de 
1.112 Kg./ha. Tradicionalmente el sorgo se siembra sólo o a-
sociado con maiz, encontrándose que el área sembrada en asocio, 
es considerablemente mayor a siembras que impliean unicamente 
sorgo (2). 

Salazar, en trabajos sobre densidades y distanciamien 
tos de siembra realizados en Nicaragua, encontró que para esas 
condiciones las cantidades óptimas de semilla eran de 13.0 y 9.7 
kg./ha. sembradas en surcos distanciados a 0.60 y 0.90 m. (4). 

Trabajos realizados en el sur del Estado de Colorado 
(E.E.U.U.), indican que distanciamientos de 0.53 Y 1.05 m. no 
presentaron diferencia significativa, observándose que diferen-
tes densidades de población dentro del surco, aparentemente tie-
nen mayor influencia en el rendimiento (1). En otros trabajos 
llevados a cabo en el esto de Kansas con sorgos graníferos, se 
encontró que parcelas sembradas a una distancia de 0.50 m. entre 

+ Técnico de la D.G.I.E.A. del 	El Salvador. 
+ Jefe S.:roción Cult.Alim. e Ind. D.G.I.E.A. del M.A.G., El Salva 

dor. 
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surco eran superiores en un 10% a parcelas sembradas a 1.00m.(3). 

MATERIALES Y METODOS  

El presente trabajo se inició el 2 de septiembre de 
1970 en la Estación Experimental de San Andrea. Las variedades 
utilizadas para esto ensayo fueron Caf-darso (porte enano) y U-
ganda (porte alto). 

El diseño estadístico fue un factorial "3x3" distri-
buido en bloques al azar con 4 repeticiones. tos distanciamien-
tos entre surco probados fueron 0.40, 0,60 y 0.80 mó y las canta 
dadas do semilla 6.5, 13.0 y 19.5 kg./ha. 

RESULTADOS FJCPERIMENTALES  

En los cuadros 1 y 2 se presentan los rendimientos pra 
medios para los rliferentes tratamientos probados. Adem&s, Be ra 
portan algunas observaciones tomadas en las variedades incluidas 
en el ensayo. 

Cuadro No, 1 REFDLMIENTOS PROMEDIOS Y OTRAS OBSERVACIONES TOMA 
DAS EN LA VARIEDAD CAF-DARSO. 

1 	'Tratamientos i¡Alt 1 	1 
ura1GrosoriTamaffol 

	

1 	1Panojai del 	de 

	

¡ 	i 

m. 	
1 tallo

1
Panoja' 	por  

i 	ems., 	cros. 	1 	lote 

¡Rendimientos 1  
- 	 1 

¡No.¡Dist./1Semi-P  ¡planta! 

1Sur0

0iillapem  

cros. 	1 	ha. 	1 
1 	I 	kg. 	I 

1 ,i• 
111g•/111 

1  1 

i 

1
"•Mal 

1 	1 
1 	1  

i 
40 1  

1 
6.5 1  

I 
1.23 1  

1 
8 1  

1 
23 1  

1 
219 

1
2.306 

1 
1  
1 
35.001  

I 
1 

2 	¡ 
1 

40 
1 
¡ 
1 

13.0 
1 
¡ 
t 

1.25 
1 
¡ 
1 

9 
1 
¡ 
I 

22 
1 
¡ 
1 

268 
1 
¡2.731 
1 

1 
¡ 
1 

i 
42.00¡ 

¡ 
3 	1 

1 40 t 
1 
19.5 1 

1 
1.27 1  

1 
8  1  

1 
22  1 

1 
279 12.123 

1 
1 
1 
33.001  

1 

4 	1 
1 

6o 1 
1 

6.5 ¡ 
1 
1.09 ¡ 

1 
11 1 

1 
23 ¡ 

1 
223 12.138 

1 

1 
1 

1 
33.001 

1 
5 	1  

1 
60 1  

I 
13.0 1  

1 
1,30 1  

1 
8 1  

1 
22 1  

1 
250 11.963 

1 
1  
1 
30.001  

1 

6 	¡ 
1 

6o ¡ 
1 

19.5 ¡ 
t 
1.27 1 

1 
8 1 

1 
23 i 

1 
287 ¡2.263 

t 
1 
1 

1 
35.001 

1 
7 	1  80 1  

1 
6.5 1  1.17 1  

1 
9 1  

1 
22 1  

1 
172 11.838 

1 
1  
1 
28.001  

i 

8 	
1 
¡ 
1 

80 ¡ 
1 

13.0 ¡ 
1 

1.22 ¡ 
1 

10 ¡ 
t 

1 

24 
1 
1 
1 

231 
1 
¡2.188 
1 

1 
1 
1 

1 
34.00¡ 

i 
9! 

1 
80 1  

1 
19.5 1  

1 
1.25 1  

1 
8 1  

i 
20 1  

i 
259 1 2.431 

1 
1  
1 
37.001  1 
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Cuadro No. 2 	RENDIMIENTOS PROMEDIOS Y OTRAS OBSERVACIONES TO,  
MáDAS EN LA VARIEDAD UGANDA. 

No • 

:Tratamientos 1, Altura ¡ 
1 Orosori

1
Tamahol 

Panoja 1  ano a del ¡ 	de 	¡ 

	

1  tallo
1
Panoja

1 	
por  

' 1 	ems., 	oms. 	1 	lote 
i  

i Rendimientos i 

' 
1Di t /15cm2Ljaiplantai . 	S 	l  

'surco 	' 	e'r 	1  

	

cros. 	¡ 	..a. 	¡ 	m. 
1 	¡ 	kg. 	i 

1 
1Kg*/ha'clgjElli 
1  
¡ 

r 

1 
1 1 	40 

i 
1 	6.5 
i 

1 	2.17 
1 

1 	10 	1 	24 	181 
i 	i 	i 

1 3.413 
1 

53.001  

2 ¡ 	40 ¡ 	13.0 
1 

¡ 	2.20 
i 

¡ 	10 	¡ 	23 	1 	160 
1 	t 	1 

12.744 
1 

1 
42.001 

1 

3 	1  i 	40 1 	19.5 1 
1 	2.14 1 	11 	1 	25 	1 	226 

1 
1 2.756 
1 

42.00 i  

4 1 	60 
1 

¡ 	6.5 
1 

1 	2.22 
1 

¡ 	10 	1 	23 	1 	127 
i 	i 	1 

12.344 
1 

1 
36.00! 

5 1 	60 
1 

I 	13.0 
1 

1 	2.22 
i 

1 	12 	1 	24 	1 	208 
1 	1 	1 

1 2.906 
1 

45.001  

6 
___1_ 
7 

¡ 	60 ¡ 	19.5 
1 

¡ 	2.15 
1 

¡ 	9 	¡ 	23 	1 	270 
1 	t 	¡ 

¡3.163 
1 

49.00¡ 

1 	80 
1 

1 	6.5 
1 

1 	2.2 4 
1 

1 	11 	1 	22 	
1  
1 	135 

1 	i 
1 2.550 
1 

39.001  

8 ¡ 	80 
1 

¡ 	13.0 
1 

¡ 	2.22 
1 

¡ 	12 	¡ 	24 	¡ 	169 
i 	i 	1 

¡2.700 
1 

i. 

42.00¡ 
1 

9 
1  
1 	80 I 19.5 

1 
1 	2,24 
i 

1 	11 	1 	24 	
1  
1 	213 

1 
1  
1
2.744 42.001  

DISCUSION Y CONCLUSIONES  

Al momento de escribir el presente trabajo se carecía 
del análisis estadístico, por lo cual la discusión y conclusión 
está basada unicamente en los promedios de las observaciones to-
madas en 4 repeticiones, 

Se observa quo las características de altura de planta, 
grosor de tallo y tamaño de panoja presentan poca variación en 
los diferentes tratamientos para cada variedad. 

La variedad Caf-d,,rso presenta rendimientos de 2731, 
2431 y 2306 kg./ha. en los tratamientos No. 2, 9 y 1 respectiva 
mente (cuadro No.1). La variedad Uganda presenta sus mejores 
rendimientos de 3413, 3163 y 2906 kg./ha. en los tratamientos 
No. 1, 5 y 6 (cuadro No. 2). 
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INFORME DE PROGRESO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

DE SORGOS DE NICARAGUA, 1970 

Humberto Tapia B., Frank Sequeira B. y Hugo Marica G. 

Actualmente, no se introducen materiales básicos para 

el mejoramiento y selección de variedades de sorgo. Las 

introducciones son de variedades comerciales 1 experimen-

tales en su última fase de evaluación. Las actividades del 

programa de mejoramiento de sorgo, se han limitado a la 

evaluación de éstas; y debido a limitaciones existentes no 

se han podido hacer estudios de mejoramiento de prácticas 

culturales en la medida deseada. 

Estos trabajos, se ubicaron en sus diferentes locali-

dades, que son: Managua, Chinandega, Granada, Rivas, Ma-

tagalpa, y Juigalpa. Las cuatro primeras, están en la Cos-

ta del Pacífico, y las últimas, en la Zona Norte y Central 

respectivamente, y corresponden a lugares de mayor altura 

y de temperatura más baja. 

La cooperación prestada por los Liceos Agrícolas y Es-

cuela Internacional de Agricultura (Rivas) fue determinante 

en la realización de estos trabajos. 

La siembra de todos los ensayos se realizó en la épo-

ca de primera y se efectuó un solo corte. 

En esta oportunidad se presentan los resultados de los 

ensayos sembrados en Managua, Granada, Rivas, Matagalpa y 

Juigalpa. 

1/ Asesor, encargado, asistente del Programa de Mejoramien-
to de Maíz y Sorgo, respectivamente. 



1. Variedades comerciales de sorgo granffero. 

1.1 Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería 

(Managua). 

Se sembró un ensayo de 32 entradas, Compren-

de variedades que florecen entre los 50 a los 

64 días después de la siembra. Su altura va-

ría de 1.0 a 1.5 metros, lo que permite la 

mecanización de la cosecha, 

Las variedades C-42A y C-42A y Fiare, produ-

jeron rendimientos superiores al testigo E-57, 

superándolo en 8 y 6 por ciento respectiva-

mente, con rendimientos de 7193 y 7080 kilogra-

mos de grano por hectárea. La primera, posee 

panoja abierta y la segunda, semiabierta. 

1.2 Escuela Internacional de Agricultura (Rivas). 

Este ensayo conste: de 20 entradas. Las va-

riedades comprendidas en él, florecieron en, 

tre los 47 a 62 días, después de la siembra. 

Doce variedades superaron al testigo E-57. 

Las más sobresalientes fueron BR-64, Bravis 

R, C-42A y Flare, éstas lograron rendimien-

tos de 9697, 8144, 7955 y 7690 kilogramos de 

grano por hectárea, superando al testigo en 

47, 24, 21 y 17 por ciento, respectivamente. 

Comprende variedades de panoja abierta y se-

miabierta, en su gran mayorfa. La altura de 

planta, está comprendida entre 1.0 a 1.5 me-

tros. 

1.3 Liceo Agrícola de Matagalpa. 

Un ensayo similar al anterior fue sembrado en 

el Liceo Agrícola de Matagalpa, siendo las 



variedades C-48A, Bravis R y C-42A9  las más 

sobresalientes, superando al testigo E-57, en 

20, 4 y 3 por ciento, con rendimientos de gra-

no de 120832  10435 y 10417 kilogramos por 

hectárea respectivamente. El tipo de panoja 

de la mayoría de las variedades es abierta. 

Las variedades de más baja altura resultó ser 

P-894 con 0.87 y la que presntó mayor altura 

fue Double Tx con 1.52 metros. 

A 
1.4 Ljceo Agrícola de Granada 

Los resultados de este ensayo, muestran que 

las variedades más sobresalientes fueron: 

BR'-64, Fiare y Bravis R. Lograron rendimien-

tos de 5662, 5628 y 5515 kilogramos de grano 

por hectárea. Superando al testigo E-57 en 

3, 2 y 1 por ciento, respectivamente. 

La variedad que presentó mayor altura fue 

C-42Y con 1.57 metros y la más baja fue A-25 

con 0.56 metros. 

En resumen el comportamiento de las varieda-

des comprendidas en este ensayo en las 4 lo-

calidades en que fueron sembrados, indica 

que las variedades de mejor comportamiento 

fueron: Bravis 1151  C-42A, BR-64 y Fiare. Lo-

graron rendimientos promedios de 8031, 7798, 

7687 y 7315 kilogramos por hectárea con un 

incremento en relación al testigo equivalen-

te a 11, 8, 7 y 2 por ciento respectivamente. 

2. Variedades comerciales de sorgo granffero primera-

introducción. 

2.1 Escue]a Naclonal A.r AgrIsultur.7 	Ganaderfa 



(Managua). 

Se sembró un ensayo de 12 entradas, que .com-

prende variedades cuya altura varía de 1.08 

1.30 metros y que florecen. entre los 54 y 60 

días despu€s de la siembra. Las variedades 
• mas sobresalientes fueron H-683 y Bravis R 

con rendimientos de grano de 6366 y 5769 ki-

logramos por hectárea. Superaron al testigo 

E-57 en 11 y 1 por ciento, respectivamente. 

2.2 Escuela Internacional de Agricultura (Rivas). 

Los resultados de este ensayo, nos muestra 

que las variedades más sobresalientes fueron 

P-804 BR, H-683, Bravis R y P-814 BR, con ren-

dimientos de 9281, 8560, 8031 y 7614 kilogra-

mos de grano por hectárea. Superaron al tes-

tigo E-57 en 90, 75, 65 y 56 por ciento, res-

pectivamente. 

La variedad P-804 BR, floreció a los 52 días 

y Jumbo L a los 61 días que fue la más tar-

día. La variedad que presentó menos altura 

fue P-804 BR con 1.14 metros. y la más alta 

fue B-814 BR con 1.49 metros. 

2,3 Liceo Agrícola de Matagalpa. 

En este ensayo, sólo una variedad presentó 

mejor comportamiento que el testigo E-57. 

Esta fue P-804 BR, con rendimiento de grano de 

13636, kilogramos por hectárea; superó al 

testigo en 1 por ciento. 

Las variedades incluidas en este ensayo, pre-

sentaron alturas entre 0.85 a 1.36 metros. 



2.4 Liceo Agrícola de Juigalpa3 

Los resultados de este ensayo, indican que la 

variedad P-814 BR, fue la única que superó al 

testigo E-57 en 3 por ciento, con rendimiento 

de grano de 4583 kilogramos por hectárea. El 

peri'odo de floración de todas las variedades, 

estuvo comprendido entre 59 a 63 días, des-

pués de la siembra. 

La variedad de menor altura fue B-32 A con 1.04 
metros y la más alta fue P-814 BR, con 1.36 

metros. 

2.5 Liceo Agrícola de Granada. 

En este ensayo, fueron dos las variedades que 

superaron al testigo E-57. Estas son H-6615 

y Bravis R, que con rendimientos de 6705 y 

6515 kilogramos de grano por hectárea lo supe-

raron en 4 y 2 por ciento, respectivamente. 

La altura de las plantas varió entre 1.10 y 

1.46 metros, siendo la variedad de menor al-

tura B-32A y la de mayor H-6615. 

De acuerdo al comportamiento de las variedades 

que comprende este ensayo, en las 5 localida-

des que se sembró, las más sobresalientes fue-

ron; P-804BR, Bravis R y H-6615, y en prome-

dio lograron rendimientos de grano de 7449, 

7339 y 7115 kilogramos por hectárea, superan-

do al testigo E-57, en 6, 5 y 2 por ciento, 

respectivamente. 

En todos los ensayos, se observaron daños 

en el follaje; causados por Bacteriosis, 

Helminthosporium y Gleccgrcospora. A pesar 

de que algunos de los índices fueron altos, 
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el rendimiento fue aparentemente poco afecta-

do. 

3. Variedades de Sorgos Escoberos. 

3.1 Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería 

(Managua). 

Quince colecciones de sorgos escoberos proce-

dentes de Argentina que fueron seleccionados 

en 1969, se evaluaron, en comparación con un 

testigo local, variedad Evergreen. Este en-

sayo fue sembrado en los terrenos de la Es-

cuela Nacional de Agricultura, en época de 

postrera. 

El período de floración de estas colecciones 

es variable. La colección Mf.R.S. 2150, flo-

reció a los 54 días después de la siembra. 

Esto, podría ser una ventaja, ya que se apro-

vecharía el rebrote para obtener una segunda 

cosecha. Las colecciones que florecieron 

más tarde fueron: Mf.R.S. 1795, Mf.R.S. 1722 

y Mf. 1107 con 70 días de la siembra a la flo-

ración. 

Todas las colecciones presentaron dado en el 

follaje y en la fibra, causado por Helmin-

thosporium. Esto, afecta la calidad de fi-

bra. Las que presentaron menor darlo, fueron: 

Mf.R.S. 1814 y Mf.R.S. 3314 con 2.7 y 2.9, de 

la escala de 1.0 a 5.0. Su altura varió de 

2.38 a 3.36 metros lo que haría algo difícil 

su cosecha. La longitud de la fibra estuvo 

comprendida entre 1.05 a 0.60 metros. La 

colección Mf.R.S. 1776, fue la que presentó 

mayor longitud de panoja con 1.05 metros. 
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Las colecciones m/s sobresalientes en cuanto 

a producción de fibra, fueron Mf.R.S. 2150, 

Mf.R.S. 2082, M.S.S. 1776 y M.S.S. 2219, 

con rendimientos de 20.8, 15.9, 15.2 y 14.8 

gramos por planta, de fibra secada a 1 sol. 

Se observo fuerte ataque de Diatreae sp♦ lo 
que provoco alto porcentaje de tallos quebra-

dos. 

4. Mejoramiento de prácticas culturales, en el culti-

vo de sorgo granffero. 

4.1 Efectos de la fertilización edSfica y foliar 

en los rendimientos de grano y heno de sorgo  
granffero. 

Al aplicar un fertilizante nitrogenado al 

suelo como sulfato de amonio y el foliar Gro-

green (20-30-10 + e.m) en sorgo granffero en 

la frecuencia de cuatro aplicaciones se ob-

servó que no existe interacción para las mo-

dalidades usadas, comportándose como inde-

pendientes ambos factores. 

Considerando los rendimientos de grano el ma-

yor incremento corresponde a ed/fico con 398 

kilogramos de diferencia, en tanto que para 

foliar la diferencia fue de 261 kilogramos 

de grano, ambos resultaron ser significativos. 

En cuanto a los niveles de proteína en el gra-

no, nuevamente la aplicación ed4fica fue m/s 

efectiva que la foliar correspondiendo valo-

res promedios de uno y 0.36 por ciento de 

incremento respectivamente. El peso especi-

fico del grano varió muy poco al comparar los 

diferentes tratamientos ensayados. 
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Con relación al tonelaje de heno la aplica-

ción edáfica resultó incrementar las diferen-

cias hasta en 1.34 toneladas por hectárea en 

comparación de los obtenidos por aplicaciones 

de fertilizante foliar y que fue estimada en 

0.28. Para tratamientos compuestos para la 

producción de grano se obtuvieron con la a-

plicación de 135.5 kilogramos de nitrógeno 

por hectárea sin foliar y 67.7 kilogramos de 

nitrógeno + 35.55-53.31-17.17-17.77-1.77 ki-

logramos por hectárea de NPKMgCa proveniente 

del Grogreen, con estos dos tratamientos se 

lograron aumentos de 24 y 22 por ciento sobre 

el testigo sin aplicación edIfico sin foliar; 

este último tratamiento no resultó rentable 

al analizar los costos de su empleo. 
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COMPARACION DE LA INCIDENCIA DE ACHAPARRAMIENTO EN TRES TIPOS 

DE MAIZ DE AMPLIO USO EN P.,NAMA 

Localidad: I.N.A. 	 Rolando Lasso G. 
Adriano González 

Con el objeto de detectar posibles diferencias en el grado de suscepti-
bilidad a la enfermedad virosa conocida como achaparramiento, de parte 
de la variedad criolla Calillo o Isleño de la variedad PD(MS)6 y del 
híbrido Poey T66; hemos reunido los datos obtenidos en la primera época 
de siembra para analizarles por separado. 

Antes de efectuar este trabajo 7rpor observaciones numerosas nos hbía-
mos formado la opinión de que el Calillo o Isleño era un material muy 
susceptible a esta virosis si se le comparaba con otros maíces. 

Material y.Mitodos 

Las parcelas fueron sembradas el 1°  de junio de 1970 
en un suelo Latos5lico fertilizado un año antes con abundantes cantida-
des de gallinaza. Las unidades experimentales fueron de 4 líneas de 10m 
de longitud y con una separación de 70 cm entre ellas. 

A la siembra las parcelas recibieron un abonamiento de 10 qq/na de 
12-24-12 y al mes de edad una segunda fertilización con 4qq/ha de urea. 

Un día después de la siembra las parcelas fueron tratadas con Gesaprín 
y Lasso en la dosis usual; este tratamiento dio poco resultado por falte 
de humedad adecuada en el suelo. 

A los 21 :días de edad se efectuó una limpieza con azada y aporque. 

El diseño experimental correspondió a un bloques al azar con cierta sepa 
ración entre parcelas. 

La determinación del !Amero de plantas enfermas se hizo a los 100 días 
de edad aproximadamente y luego se volvió a rectifymur en la cosecha. 

Resultados y su Análisis 

Los resultados obtenidos aparecen en el cuadro siguiente, ahí aparecen 
los porcentajes de plantas enfermas 

la Rep. 	IIa. Rep. 	IIIa. Rep. 	IVa Rep. 
IMS-1•1■••■■■■•••••■ 

Calillo 11.28% 4.44% 61.67% 5.71% 
PD(MS) o,62% 6.38% 0.69% 0.00% 
Poey TZ6 2.22% 1.49% 4.67% 2.73% 
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Los datos en porcentajes fueron transformados al ángulo Bliss o sea 
el arc. sen. V-% 	para poder p.wtlizarles como es lo aconsejable en estos 
casos. 

Los Jatos ya transformudos aparecen en el cuadro siguiente: 

Ia. Rep. IIa. Rep. IIIa.Rep. IVa. Rep. Total 

1 Galillo 19.64 12.18 15.00 13.83 60.65 

PD (MS) 6 4.52 14.65 4.76 1.81 25.74 

Poey T66 8.53 7.04 12.52 9.50 37.59 

• 	Totales 32.69 33487 32.28 25.14 123.98 

Cuadro Análisis de Variancia 

Factor de variación G. L. 	S. C. C.M. F. Cal. F0.05 F0.05 

Bloques 3 15.69 
4 	Variedades 2 157.57 78.78 3.74 5.14 10.92 

4 	Error 6 126.48 21.08 
' Total 11 299.74 

Discusión 

Como se puede observar 1•,r, diferencias entre las distintas clases de 
maíz no tienen significación estadística al nivel de precisión con el cual 
hemos efectuado el análisis. 

Estamos en la actualidad reuniendo más datos para ver si es posible 
deterctar con ellos eventuales diferencias de susceptibilidad. 

404444  

iyaesnymili 
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