


El ("Plllro In!ernacional dp Agricultura Trop ical (C1ATJ es una institu~ión sin ánimo de lucro 
dedi(':.Id¡¡ al desarrollo agrícola y económico de las Lonas bajas rropica les. La sede dl.'l CIA T ocupa un 
terreno de 522 heCláreas, pro piedlld del Gollierno de Colombia el cUIII. en su clllidad de país anfitrió n, 
hrinda apoyo 111 ClAT en diferentes formas. La sede está situada cerca a la ciudad dc Cali y próxima 
al AeropurrlO Inlernllcional de Palmaseca y a la ciudad de Palmira. departamenlo del Valle . El 
CI ~\T rC)l. li:ta (r¡¡bajo coop{'ralivo cqn diferent es inst ituciones nacionales. En Colombia, con el 
11I.') lilulO Colombiano Agropecuario (ICA), especialmente en los Cenlro.') [xperimenlalps de 
Turipaná )' Cnrimagua que lil'T1cn condicionps ecológicas difcrenlps a la !oede de Palmira . V¡_rios 
lIIifOmbros donanles del Grupo Con.~ulti\'o para 11:1. r n"'e<¡tigación Agricola Internacim1a1 suminislran 
el respaldo financiero para el de<;arrollo de los programas del C1AT. Los donanles del año en cu rso 
son: la Agenci a F. sladounidcnse para el Desa rrollo Inlernacio nal (USA 10), la Fundación 
Rockdf lll' r. la Fundación Fo rd, la Fundación \V .K. Kellogg, la Agencia Canadiense para el 
D csa,(ollu I nlernaci o nal (ClDA), el Banco Internacio nal de Reconslrucción)' F om{'nlo (SI R F) por 
medio de la Asociación Inlcrnadonal del D esarrollo (IDA), el Banco Interamericano de D es arrollo 
(810 l, el Programa de las N aciones Unidas para ell\tledio A mbiente, el ]\'1 inislerio para el Dcsarrollo 
de {jltramar del Reino Unido, y los j!obiernos dp Australia. Bélgica. la Republica Federal de 
Alemania. Holanda}' Suiu. Además. alguna s de estas enl¡dades y ('1 Centro Int erna ciona l d" 
I nvesligación para el Desarrollo del Canadá (1 D Re) financian proyectos ,,-spl'c ialt". lH información 
~ condusinllcs contenidas en la presenle publkación no renejan nec esariamente la posicif.in de 
ningun a de las inslituciones, fund"cione ... O gobiernos mencionad os . 
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Localidades· 

C IAT, Palmira 
(V al le) 

Carimagua 
(M e la ) 

TUTlpaná 
(Córdoba) 

Tulio Ospma" 
(Anlioquia) 

Datos climáticos y edafológicos de las 
localidades en las cuales el Programa de Maíz del CIA T 

realizó investigaciones en 1975 

(Muchos de los proyectos de investigación fueron llevados 
a cabo en coope ración con el leA) 

Temperafura P 
Altura promedio Lluvia M.O . (Rray 11, K 
(msnm) (' C) (mm l año) (%) pH (ppm) (mcq¡ iOug) 

1.000 24 1.000 6,8 6,9 46,3 0,44 

200 27 2.031 4 ,J 4 .7 1.6 0.08 

13 28 1.200 J, I 6.8 13,0 0,68 

I.4J8 21.5 1.443,30 

NtlOlb,e) de lo~ departamentos eo paré n1 e~ ,.\ 

Te xtura 
suelu 

Arcilloso 

F ra nco 
a rcillo$o 

A rcilloso 

ICA tuvo a su cargo lo, ensayo. de ,n"esIlSJClon rcah/.ados en la - ESI3ción Expcrimenlal Tulio Ospjn~" el C IA T Jcw li coml) in,: '!IIC'" '' de 

Con 5u ..... 
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PROGRESOS LOGRADOS EN 1975 

Las aClividades del Programa de M aiz del CIA T, que se enfoca ba n hacia el campo de la 
inves tigació n, con sede en PalmiTa, han cambiado su orientación d a nd o cnfasis al 
programa de servicios cooperativos con el Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maiz y Trigo (CIMMYT) en México. Dicho programa respaldara principalmenle las 
actividades nacionales en la Zona Andina y en el trópico brasileñ o. Existe un exce lente 
espíritu de cooperación entre el equipo de científicos en maíz de estos paises y de los dos 
centros internadonales in volucrados en este programa. 

En 1975, se realiza ron ensayos en las finca s para probar male riales del programa de 
fitomejoramiento, Jos cuales se recombinaron a fin de formar material genético básico 
que pueda ser utilizado por los progra mas nacionales y que también se pueda n combinar 
adecuadamente con el formad o por el CIM MYT. Dentro del campo de filom ejo ramien 
lO, se ha dado mayor importancia al desarrollo de maleriales de parle bajo res islenles al 
volcamiento, una de las causas principales de la reducción de los rendimientos en la 
región . 

En varias regiones de Co lombia , y en cooperación con el Instituto Colombiano 
Agropecuario (lCA), se sembraron varios ensayos internaciona les que constaban de 30 
variedades experimentales del CIMMYT y seis testigos loca les. 

Se sembraron otros 13 ensayos diferentes en finca s cercanas a M ontería . El 
rendimiento promedio de casi 5 ton 1 ha indica que es factible ob tener rendimientos 
aceptables en esta región tradicionalmente maicera. El esta b!ecimiento y conservación de 
una densidad adecuada de plantas es, aparentemente, uno de los factores principales para 
aumentar los rendimientos en esta área y en otras simila res. 

El programa de se rvici os cooperalivos C IMMYT-CIAT ha reunid o y dislr ibuid o 
material de los programas naciona les que se probará en ensayos regional es en las (ier ras 
bajas y allas lropicales, en 18 localidades de seis países. 
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FITOMEJORAMIENTO 

Plantas de porte bajo 

El trabajo de [itomejoramiento de maí , 
se ha concentrado en los genotipos de poca 
altura y con un tipo de planta estable. El 
Cuadro 1 ilustra claramente la tendencia al 
volcamiento de las plantas con demasiada 
altura (normales). 

El programa se centró en la selección de 
fami lias de hermanos completos de 
materiales hom ozigóticos en cuanto al gen 
braq uítico-2. Como se ilustró en el Informe 
Anual del C IAT de 1974, existen muchas 
variantes del gen braquítico" original ". el 
cual posee un tallo grueso, hojas anchas y 
una distancia internadal sumamente 
reducida. Este tipo de planta no es 
aceptable para el cu ltivo intercalado con 
fríjol o ñame trepadores, ya que las plantas 
con una distancia internodal reducida 
inhiben el desarrollo vegetativo e impiden 
que la planta trepad ora se adhiera a la que 
le sirve de sosté n. Como resultad o, la 
polinización se realizó entre hermanos en 
surcos razonablemente uniformes en Cuan-

to a las características descritas para los ti
pos de plantas que aparecen en el Cuadro 
2. 

Se formuló la hipótesis de que el Tipo 
11 tuviera unas características de susten
tación y apoyo óptimas para cu lti va rl o en 
asociación con fríjol y ñame trepadores y 
que el Tipo III tuviera una mejor dis
tribución de materia seca, junto con una 
mejor resp uesta a las densidades altas en 
monocultivo. Se ensayó esta hipótesis en 
colaboració n con el Programa de Frijol. 
Los tipos 11 y 111 modificados se com
pararon con el nuevo híbrido braquitico 
ICA H-210 (comparab le al Tipo 1) y con el 
H-207. un híbrido normal de mucha 
aceptación. El valo r de un ge notipo de 
maíz, como planta de apoyo, se determinó 
mediante la producción de fríjol trepad or. 
Los resultados preliminares no mostraro n 
diferencias significativas entre los 
diferentes tipos de maíz en cuanto al apoyo 
que prestan al frijol trepador (Cuadro 3). 
Se estudiarán más deté:tlladamente las 
diferencias que se presentan en el punto en 
que los rendimiel]tos de fríjol comienzan a 
disminuir al aumentar la densidad de 
siembra del maí z; para este fin se 

E-J 



Cuad ro l. Resultados de l3 experimentos rcaliudos en fincas cer(llnas a Montería (l975A). 

TIpo y 
va nedad 

de planta 

Normal 

La Posta CJ; 

YHE 

WHE 

Comp. K 

ICA VE -2 1 

ICA Y-106 

ICA H-207 

ICA H-208 

ICA H-154 

Braquíllco 

Br 1 (H 1) 

Brll (BI) 

Br)1I (8 1) 

Sr 11 {A m) 

Or 111 (Am) 

Origen 

C IMMYT 

C IMM YT 

C1MMYT 

C IMMYT 

ICA 

ICA 

ICA 

ICA 

ICA 

CIAT 

C IAT 

C IAT 

C IAT 

C IAT 

Grano 

Normal blanco dentado 

Duro amarillo opaco 

Duro blanco opaco 

Duro ama nllo opaco 

Duro amarillo opaco 

N ormal amarillo cri~ta'ino 

Norma' amarillo cristalino 

Harinoso amarillo Op<l CO 

Normal blanco cristalinO 

Normal blanco cristalino 

N ormal blanco cristalino 

Normal blanco cnsta lino 

Norma l amarillo criSlahno 

Normal amaTlllocTlSta lino 

P romed io. (lOdos Jos ma leria les 

en lodos los Sill aS) 

Promedio de 
volcam iento 

(%) 

27 

34 

40 

39 

JJ 

53 

46 

10 

50 

6 

8 

3 

12 

10 

26 

Rendimiento 
promedio 

(kg I ha) 

6.86 1 

5:036 

5737 

5.295 

5.273 

3 .94~ 

4.969 

5.lII 

5525 

4440 

5.029 

5.284 

2.783 

3. 140 

4.902 

N o. de 

en~ayos 

I 

2 

2 

2 

2 

6 

5 

1 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

emplearán métodos que 'reduzcan la 
posibilidad de confundir las densidades 
adecuadas para el maíz y el frijol y se 
usarán sistemas y épocas de siembra má s 
apropiadas para el cultivo asociado. Bajo 
la s condiciones óptimas de Palmira, los 
hibridos braquíticos y normales del ICA 
superaron en rendimiento a los braquíticos 
del ClAT, obtenidos por polinización 
libre. Los rendimientos del maíz fueron 
altos y alcanzaron un promedio de más de 
6lon lha. 

En un segundo experimento cooperativo 
so bre maíz y fríjol se estudió mediante la 
interacción de sistemas de siembra la 
importancia dt! la va riedad en la selección 
de los tipos de maíz adaptables tanto al 
monocultivo como al cultivo intercalado 
(Cuadro 4). Las den sidades empleadas en 
la siembra del frijol, fueron sustancial
mente más altas que las del experimento 
anterior lo cua l redujo los rendimientos deJ 
maíz, aunque estos fueron altos en todos 
los sistemas. En el primer ensayo, no hubo 

Cuadro 2 Ca ra cteri sticas de tres tipos diferentes de maíz braquítico 

A hura 
Variedad (m) 

Sraquit ico I 1.2 

Braquilico 11 1,5.-2 .0 

Sraqu(¡ico 111 1.5-2.0 

[-4 

Tallo 

Grueso 

Grueso 

Delgado 

Hojas 

Anchas. grandes 

Anchas, grandes 

ESlrechas, reducidas 

Compactación 
de los 
t:n1renudo:-

EXlrema 

Rc:ducida 

Ninguna 



Cuadro 3. Rendimientos obtenidos del fríjol trepador (P-259A) en asociación con c.uatro variedades de maíz. 
sembradas eñ' ctiat'hrcfttnsidades dlferenlts. (ClA T. ('almira, 1975A). 

Rendimiento de frijol (kg I ha) 

Densidad de ma íz y f rij ol* 

Variedad 30 50 70 90 Promedio 

ICA H-2JO (braquítico) 476,2d n 440,8de 334.2defg 204.4gh 363.9x 

BraquiticQ 11 BI. 466.Od 459.4d J34.4<lefg 202.0gh 365.4x 

Braquítico 1Ii 81. 491 ,Od 451.2de 241.0efgh 238,8efgh 355.5x 

ICA H~207 (normal) 411 .Odef 281 .6defgh 2 18.0rgh 177.8h 272.l x 

Monocultivo de fríjol 1.754.8c 1.954.0bc 2.290.4a 2.083 .8b 2.020.8y 

Promedio 719 ,8m 7!7.4m 68J.6m 58 1.4m 675.4 

• Milu do: plan.as por hw'rca . • antQ de mal ~ como dc ¡rijol 

•• Slgmfica que lo, va lores en una misma column;;. scguK.los por la mlsmil leua. no d ,fier~fl sigmfoc:u wamcole al n,vel del ~%. 

diferencias significativas entre las familias 
del maíz en cada uno de los tres sistemas. 
Las correlaciones entre la posición 
ocupada respecto a los rendimientos 
fueron variables para los diferentes 
sistemas. Las correlaciones en cuanto a la 
posición ocupada por nivel de rendimiento 
(r == 0,72") Y el rendimiento en sí (r= 
0,66") entre los dos sistemas de cultivo 
(fríjollmaíz) fueron altamente significati
vas y sugieren que la selección de maíz 
hecha bajo un sistema asociado, también 
sería exitosa en el otro sistema. El Progra
ma de Fríjol del CIAT está realiza ndo 
estudios similares de las variedades, 
mediante interacción de sistemas, para 
determinar métodos adecuados y 
económicos de evaluación y selección para 
los cultivos asociados. El sistema frí
j011 maíz, de suma importancia en Amé
rica Latina. se está usando como prototi
po en este experimento. 

Dos ciclos de selección de hennanos 
completos y el cruzamiento de familias 
seleccionadas han producido poblaciones 
por polinización libre de braquíticos 
modificados, blancos y amarillos que 
tienen 1,5 a 2,0 metros de altura. Estos 
braquíticos son resistentes al volcamiento 

y tienen rendimientos similares a los de los 
híbridos normales (Cuadros I y 5). Como 
los resultados preliminares mostraron muy 
poca o ninguna variación con relación a la 
interacción del sistema, para el ciclo actual 
de selección y cruzamientos se planea 
combina. los Tipos ¡¡ y 1\1 . Se sembró un 
ensayo replicado de densidad con una 
población de 66.000 plantas I ha, con el fin 
de eliminar los genotipos que no respon
dan adecuadamente a una población alta 
de plantas. 

El criterio principal para seleccionar 
hennanos medios en poblaciones de 
"plantas bajas'" blancas y amaríllas es un 
menor tamaño de la planta. Se ha tratado 
de adaptar este material, proveniente del 
CIMMYT, a las condiciones de la Zona 
Andina. También se está seleccionando un 
grano más cristalino que puede tener una 
mayor aceptación por parte de los pe
queños agricultores a nivel local. En igual 
forma que para las selecciones braquíticas, 
se sembró un ensavo replicado de plantas 

.. La" planta baja" se refiere a un caracte r gobernado 
por varios genes, cada uno con acción sobre un 
segmento limitado del componente total de la 
altura de la planta; en cambio los braquíticos tienen 
un porte muy bajo gobernado por un solo gen 
mayor. 
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Cuadro 4. Rendimiento (kg I ha) y Orden de 15 genotipos de maíz, sembrados en mOnocultivo y en asociación 
con el frfjol arbustivo y el trepador (CIAr, Paiminl, 1975A )·. 

Orden de los 
Sistema A Sistema B Sistema e rendimientos 

del maíz 

Familia o Frijol fríjol 
por s istema 

Rendimienlo 
va riedad arbus- Irepa- Maíz promedi o del 
de maJl Maíz tivo" Maíz. dor*** (monocultivo) A B C maíz 

11 88 3.853 455 3.403 424 4.643 13 14 11 3.966 

1577 3.629 5 19 3.584 411 4.668 14 IJ 10 3.960 

1768 4.207 422 4.58J 450 5.437 9 5 4.742 

1389 4.470 405 4.441 445 4.015 4 8 14 4.309 

1464 4 .1 06 479 3.308 402 4.167 1) 15 IJ 3.860 

1443 4.228 372 4.437 36 1 4.96 1 8 9 6 4.542 

1101 4.630 325 4.924 372 4.934 1 3 7 4.829 

1030 4.248 483 4.393 344 4.815 7 10 8 4.485 

1599 4.880 337 5.076 383 5.003 ) 2 4 4.986 

1586 3.064 435 3.923 413 4.717 15 11 9 3.901 

1449 4. 181 323 4.603 520 3.855 10 4 15 4.213 

4004 3.926 437 3.849 528 4.503 12 12 J2 4.093 

JCA H-207 4.866 372 4.470 34J 4.992 2 7 5 4.776 

ICA H-210 4.3 10 362 4.533 335 5.334 6 6 3 4.725 

Tuxpeño Caribe-2 4.445 310 5.331 449 5.367 5 2 5.048 

Promedio 4.203 402 4.324 412 4.761 4.429 

Cotrtlac,oncs dc tcnd,micIll O: r
A 

B = 0.66-' r AC ;:0.13. r Re; = 0.46. Correlación d~ cbsilk ... : iÓ n· r Al!. : 0. n": r AC=.OAS. r
OC

=OJ6" 

Vólt1~dad ICA P'p.o. JOO.ooo. plantas r ha, rcndimicrlIo cn monocuhovo. 942 tgl ha 

Variedad P·2S9A. 300.000 planlils l ha; rcnd¡m~nIO en monoculuvo. 2.B 2 kslha 

C uadro 5. Rendimientos (kg! ha) de selecciones en poblaciones de plan1as bajas y de braqúilícos (CIA T, 
Palmira, 19748, 1915A) · . 

Poblacio nes 

Braquíl ico blanco 

Braquitico amarillo 

Planta baja (b lanco) 

Planla baja (amarillo ) 

• PromediO de do~ rcphc3c,one ~ 

E-6 

Todas las 
familias 

3.092 

2.582 

3.676 

4.714 

Rendim ient o promedio 

1974B 

Familias 
se leccionadas 

4.276 

3.518 

5.477 

5.008 

1975A 

Todas las 
ramilia s 

7.580 

8.229 

8.479 

7.378 



bajas con una población de 66.000 plan
tasi ha para evaluar la respuesta a la 
densidad . 

Material para las áreas mal drenadas 

En 1974, un material (La Posta C2) 
proveniente del CIMMYT, resultó 
sumamente tolerante al pH alto y al 
drenaje deficiente en el ClA T. Los fitome
joradores del ClAT y dellCA colaboraron 
en la selección de las mejores mazorcas y 
familias. Se distribuyó el compuesto 
resultante para ser sembrado en varias 
localidades, entre ellas el mismo lote mal 
drenado del CIAT y una finca cercana a 
Montena , donde dio un rendimiento de 
casi 6,9 toneladas (Cuadro 1). La Posta fu e 
seleccionada para un ciclo adicional en el 
CIA T , a fin de comprobar su respuesta al 
exceso de humedad del suelo y compararla 
con otro material en varias áreas mal 
drenadas. 

Calidad de la proteína 

Como el ClMMYT ha dado énfasis a la 
conversión de los tipos normal es de alto 
rendimiento al opaco-2 con endospemla 
duro, el papel del ClAT en el mejoramien
to de la calidad de la proteína se ha 
llmitado a ensayar variedades promisorias 
del ClM MYT y a recombinar el opaco-2 
con los tipos braquíticos-2. 

Los clelos recientes de maíz opaco 
amarillo y blanco con endosperma duro 
han tenido un comportamiento superior al 
de sus congéneres de ciclos anteriores, lo 
cual se puede apreciar en el Cuadro 1. Los 
rendimientos de las variedades de maíz 
opaco que se ensayaron cerca de Montería 
alcanzaron un promedi o superior a 5 
tonl ha. El promedio de 1974 para este 
mismo material fue de sólo 2,4 toneladas. 
En un ensayo efectuado en una finca en 
Cundinamarca se obtuvieron rendimientos 
de 2,6 y 3,7 tonl ha con Composite K e lCA 
VE-21 , respectivamente. Es evidente que se 
requiere material más bajo_ de maiz opaco 
para reducir la tasa tan aJta de volcamien-

to o En cuanto al mejoramiento de los 
materiales de maí z opaco se refiere, el 
ClAT está empeñado exclusivamente en 
recombinar el o paco-2 de endosperma 
duro con el braquítico-2 pa ra obtener una 
variedad amarilla, de alto rend imiento, 
polinizada libremente. Este material está 
casi listo para una prueba inic ial en las 
fincas de los agricultores. 

Para los ensayos de alimentación de 
porcinos y ratas que están realizando 
actualmente en el Programa de Porcinos 
del C1A T, se han multiplicado seis 
variedades opacas, cinco de ellas con 
endospe rma duro. Una de las variedades 
(la variedad experimental VE-21 deIICA), 
seleccionada por lCA-ClAT de la variedad 
opaca del CIMMYT Veracruz x Antigua x 
Venezuela, se ha multiplicado para realizar 
pruebas más extensivas con los 
agricultores. 

Resistencia a Diatraea 

El barrenador del tallo Diatraea spp. se 
encuentra en todas las regiones tropicales 
de América Latina. El daño más grave 
causado por este barrenador se manifiesta 
en la red ucción del rendimiento y en el 
volcamiento de las plantas, que dificulta la 
recolección del maíz y les hace perder su 
característica como plantas de apoyo, 
importante para otros cultivos. Como los 
productos químicos empleados para con
trolar eficazmente este insecto, son 
costosos y la disponibilidad del producto 
es incierta, es necesario buscar mayor 
resistencia genética. 

El ClMMYT Y la Universid ad de 
Cornell, han colaborado durante varios 
años en el desarrollo y ensayo de un Vivero 
de Resistencia a Plagas y Enfermedades 
(IDRN), que incluye la infestación ar
tificial y la selección para resistencia a 
Diatraea en México. De ¡as 287 familias de 
maíz (ciclo 1974A) que se enviaron al 
ClAT, se seleccionaron 32 que presen
taban varios grados de madurez en las 
pla ntas y diferentes niveles de daño en las 
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hojas y en los tallos. La va riedad ICA H-
207 sirvió de testigo local; las plantas se 
infestaron artificialmente a los SS y 60 dí as 
de edad con cuatro larvas de dos a tres días. 
El daño, que se eva luó ab riendo los tallos, 
en el moment o de (a cosecha, r ue grave y se 
prese ntó una correlación negativa 
alt amente significativa entre el daño y el 
rendimiento del grano (r= -O,568 1" ). Los 
nive les de daño a l ta llo en el CIMM YT yel 
daño a l tallo o el rendimiento de grano en 
e l e lAT. no estuvieron significativamente 
correlacionados. Estos resultados no 
significan necesa riamente que los 
materiales seleccionados en M éxico por su 
resistencia a Diatraea, pierdan su resisten
cia en Co lombia, pero sí indican la 
necesidad de eva luar la resistencia al 
barrenador del material seleccionado bajo 
infestación natural, o preferib lemente 
art ificial , en diversas localidades con 
combinaciones diferentes de insectos , 
ge no tipos de las plantas y condiciones 
ambientales. Los resultados de este ensayo, 
e l cua l se debe repetir en ot ra estación, 
sugieren que el C IAT es un Jugar 
apropiado para realiza r dicha prueba. 

PRUEBAS VARIETALES 

Ensayos internacionales 

Los rendimientos de 11 progenies del 
C l M M YT Y de los ensayos varie tales 
experime ntales (Cuadro 6) sembrados en 
1974B y 1975A en el C IAT, fueron 
excelentes. Estos rendimientos co rres
ponden a dos replicaciones en surcos 
individuales de cinco met ros. El CIMMYT 
está formando variedades experimentales, 
con base en semilla, que se mantiene como 
reserva, de familias seleccionadas por sus 
altos rendimientos(Cuadro 6), bajo porte y 
resistencia aJ volcamiento y a la pudrición 
de la mazorca. Un ensayo varietal 
replicado, pa ra el cual se em plea ro n 30 
variedades experimenta les del CIMM YT y 
se is test igos locales, produjo un rendimien
to promedio de S ton I ha. U na po blació n 
opaca ama rilta, co n end osperma duro, dio 
los mayores rend imientos (6,6 toneladas). 
Este mismo ensayo experimental se ha 
sembrado en tres regiones de Colombia en 
cooperación co n e IICA ~ se planea sembrar 

Cuadro6. Rendimient os (kgl ha) de variedades de maíz pr ocedent es del CIMMYT en ensaJos internll
cionales con dos replicaciones (ClAT, Palmira , 19748 , 1975A). 

RendlmienlOS de famil ias Re ndimientos de tesllgos 

No. de Ensayo Seleccionadas Mejor 
Ensa yo familias (promedI o) (promedio) variedad Promedio 

La Posta C.a 256 3. 152 4.6 10 3.744 2.536 

Cogollero 256 3. 122 5.148 3.6 19 2.942 

ID RN 256 4. 196 5.842 5. 188 3.435 

Blanco Subtropical 256 3.489 5.044 3.297 2.ó 10 

Amarill o Subtropica l 256 3.329 5.138 3.387 2. 330 

Braqui ticos 256 8.51' 10.925 7.859 6.203 

Tuxpeño Caribe 2 256 8.534 10.799 6086 4.64 1 

( Mix I x Col. Gp. 1) ETO 256 7. 105 9.20 1 6.277 5.058 

Blanco Cristalino 256 7.400 8.956 5.603 4.339 

Mez. Trop. Blanco 256 9.3 12 11.339 6.327 5.486 

36 variedades experimentales· 5.00' 6.602 6.550 3.884 

CU~lro '(plicllCion.-s . 

E-S 



en otros dos lugares con el fin de es tudiar la 
estabilidad varietal desde el nivel del mar 
hasta los 1.400 met ros de altura , y en 
diversos tipos de suelos, desde los muy 
fértiles del YaUe del Cauca hasta los 
infértiles de los Llanos Orientales. En el 
segundo semestre de 1975, se sembraro n 
nuevos ensayos de variedades experimen
tales y de progenies. 

U na de las actividades claves del 
programa de servIcios cooperativos 
CIMMYT -CIAT consiste en sembrar 
ensayos regionales con materiales 
provenientes de los'p rogramas naciona les. 
A los seis países colaboradores, se han 
despachado 8 ensayos que se realizarán en 
localidades de tierras al ta s y 10 para 
regiones bajas. 

Ensayos en fas fincas 

En a lgunas fincas de Monteria se 
efectuaron ensayos en colaboración con el 
persona l de control de malezas y de 
sistemas de pequeños agricultores. 

Se perseguían los siguientes objetivos 
principales: 1) evaluar el material bra
quit ico del CIA T y las variedades e 
híbridos locales tanto en monocultivo 
como en asociación con ñame, 2) deter
minar las densidades óptimas para las 
variedades del maíz, y 3) evalua r va rios 
sistemas de control de malezas que se 
aplicarán al cultivo del maíz en las fincas 
pequeñas. 

De estos 13 ensayos se derivan con
clusiones interesantes, siendo la má s 
imponante la comprobación de que en esta 
á rea se pueden obtener rendimientos 
acepta bles de maíz (Cuadro 1). El primer 
semest re de 1975 fue un periodo excelente 
para el cultivo del maíz. a pesar de la 
prolongación de la época lluviosa y de 
las inundacio nes que se presentaron pos
teriormente en algunas zona s. Todos los 
materiales (del ICA, del C IAT y del 
C1MMYT) aumentaron considerable
mente el promedio de rendimiento que se 
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Figura l . Rendimiento del híbrido ICA H-207 
como fundon dI! la. densidad de siembra en un ensayo 
realizado en una fioca de Monk!ríll. Colombia 
(1975A) (,= 0,852). 

había obtenido tradiciona lm ente en esta 
zo na (aproximadamente 2 ton l ha). Aún 
más. las va ried ad es opacas con endosper
ma duro tuvieron un comportamiento si
milar o igual al de las variedades e híbri
dos no rmales a densidades comparables. 

El principal factor limitante del compor
tamiento va rie tal en lodas las loca lidades 
fue la densidad de siembra. La Figura 1 
ilustra un caso típico de los efect os de la 
densidad en los rendimientos en un ensayo 
efectuado con el híbrido ICA H-207. Los 
result ados fueron simi la res para todas las 
localidad es y para cada uno de los 14 
materiales probad os. 

La importancia de la densidad adecuada 
de siem bra se puede aplicar a casi toda la 
Zona Andina. Se estima que el rendimien
to de las va riedades nativas bolivianas no 
mejoradas, se podÓa increment ar en un 70 
po r ciento si se lograra sembrar un número 
mayor de plantas por unidad de superficie. 
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En toda la zona y para todas las 
va riedad es se estima que solamente el 68 
por ciento de la semilla germinó. La 
obtención y el mantenimiento de material 
de propagación de a lta calidad, 
proveniente de la cosecha de variedades de 
maíz opaco, almacenadas bajo las con
diciones trad iciona les de las fincas, son 
factores que limitan en alt o grado la 
distribución más a mplia de estos 
materiales y por consiguiente merece con
sideración. 

La P osta C2, seleccionad a de un ensayo 
de progenies del CIMMYT que se efectuó 
en 1974B, presentó un buen compor
tamiento en suelos mal drenados con un 
pH alto y tuvo rendimientos sumamente 
buenos en un terreno cerca a Montería que 
fue inundado periódica mente. En un 
terreno mal drenado, ya se completó un 
nuevo ciclo de selección. Este tipo de maíz 
blanco, blando y dentad o cuenta con muy 
poca aceptación, pero podría mejorarse 
med iante la recom binació n con tipos más 
desea bles. 

La in fo rmación sobre volcamiento 
(Cuadro 1) indica que las variedades 
braquíticas deben aventajar a las normales 
en cuanto a ca racterí sticas de apoyo y 
sustentación para el ñame. Entre los tres 
tipos de braquíticas seleccionadas, no se 
observaron diferencias en el crecim iento 
rela tivo ni en la capacidad trepadora del 
ñame. Las diferencias, en el rendimiento 
del ña me, cultivado en asociació n co n 
va ried ades braquíticas o normales) se r
virían para identificar la importa ncia del 
volcamiento que se ha preseñtado. 

En varios de Jos ensayos realizados en las 
fincas se incluyeron tratamientos para el 
control de malezas) y en especial se 
emplearon herbicidas preemergentes. En 
est ud ios a nt eriores se observó que los 
agricultores sufnan un déficit de mano de 
obra en la época de cultivo del maíz, 
si tuación que se puede so lucionar en parte 
em plea nd o tratamientos con herbicidas 
eficaces. 

E-lO 

La atrazine y el Iinuron, solos o en 
combinación, o la atraz.ina y el alacJor 
produjeron rendimientos ligeramente su
periores a los obtenid os por los ag riculto
res con el sistema usual de dos o tres 
desyerbas manuales. C omo la precipi
tació n fue escasa dura nte los primeros 30a 
50 días de estos ensa yos, las malezas no 
prolifera ron ni compitieron con el cultivo 
como había ocurrido bajo condiciones 
normales . 

T ambién se ensayó en tres fi ncas la 
capacidad potencial de los herbicidas para 
reducir el problema de la mano de obra 
med iante sistemas que requieren poca 
labo r de la branza manual. Antes de la 
siembra se aplicaron paraquat y glifosato, 
compuestos no selectivos y no residua les) 
solos o en combinación con herbicidas 
preemergentes. Luego se compararon los 
resultados con los obtenidos empleando 
los métodos tradicionales de preparación 
de la tierra y se encontró que la aplicación 
de cualquiera de los productos , en com
binación con un herbicida preemergente, 
era muy promisoria y ofrecía un mejor 
control que los prod uctos solos. 

Estos ensayos en las fincas demostraron 
que un buen número de va riedades 
normales, braquíticas y opacas, sembradas 
a la densidad ad ecuada _ producían ren
dimientos suficientement e altos para 
justificar el uso de insumas como fer
tilizantes, insecticidas y herbicidas . 

ACTIVIDADES 
REGIONALES 

El C I M M YT Y el C1A T sirviero n de 
anfit riones para la Reunión de M aiceros de 
la Z ona Andina que tuvo lugar en Mé xico 
en 1975. Los participantes es tudia ron las 
posibles formas mediante las cuales los 
servicios co operativos de los d os centros 
podrían respald ar los esfuerzos de los 
programas nacionales tendientes a aumen
ta r la producción de maiz. El perso nal del 



CIMMYT por su parte, hizo una ex
posición a fondo de su material, de sus 
planes de desarrollo para las poblaciones y 
de la metod ología para los ensayos en las 
fincas de los agricultores. Los lideres de los 
programas nacionales presentaron las 
cifras actuales de producció n de sus 
respectivos países, lo mismo que los 
objetivos a corto y largo plazo para el 
mejoramiento de la producción. Además, 
expusieron las actividades que deberían 
llevar a cabo los programas naci onales 
para lograr estos objelivos, y se discutió la 
colaboración· que el CIMMYT y el CIAT 
podrían prestar a través del programa de 
servicios cooperativos, a los programas 
nacionales, en el desarrollo de actividades 
tales como investigación, desa rrollo y 
ensayo varietal y adiestramiento de los 
científicos y de los especialistas en la 
producció n de maíz. Varios panicipantes 
hicieron una corta visita a la sede del 
CIA T, para observar los programas y 
serv icios de dicho centro. 

Desde la reunió n en Méx ico, se han 
fijado normas para el programa regional 
que comprenderá los cinco países de la 
Zona Andina y el área tropical del Bras il. 
Las áreas claves de apoyo incluyen: 

1. Lograr un intercambio rápido y libre 
de los materiales genéticos en todas sus 
etapas de desarroll o, entre los programas 
nacionales y entre los programas 
nacionales y el CIMMYT. 

2. Desarrollar programas nacionales de 
adiestramient o en malz, a nivel de es
pecialistas en producción, estimulando a 
los profesionales de varios países para que 
colaboren con el programa dictando este 
cu rs o. El programa nacional boliviano 
planea ofrecer dicho curso para el segundo 
semestre de 197 5 en el estado de Santa 
Cruz. 

3. Facilitar la interacción a nivel de 
campo entre los cient íficos de diferentes 
países, a fin de aumentar el intercambio de 
ideas de germoplasma a nivel regional. 

4. Determinar ensayos varietales uni
formes para los maleri ales de los progra
mas nacionales, tanto en los trópicos altos 
como en los bajos. Las prácticas cultura les 
de estos ensayos se fij aron durante la 
conferencia en México y ya se distribuyó el 
material para los primeros ensayos que se 
sembrarán en el próxim o semestre. 
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