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INTRODUCCION

El maiz morado es el nombre com}402ncon que se identi}401caa una serie de

variedades de maiz de color oscuro, casi negro, que se utilizan en el Peru

para la preparacién de la "chicha morada" y la "mazamorra morada",

bebida y postre tradicionales en |a culinaria criolla.

Segun el MINAG (2005), en el Pen] se sembré 1449 hectéreas de maiz

morado, alcanzando una productividad de 4.2 tn.ha�034.Estimaciones

basadas en las colecciones realizadas por el Programa de Maiz de la

UNALM y otras referencias de volumenes de comercializacién permiten

estimar que en el pais se estaria cultivando alrededor de 1500 hectéreas

que se destinan Unicamente al consumo.

Entre Ios a}401os1996 y 1999 en el departamento de Ayacucho en

promedio se sembraron 132 has por a}401ocon una productividad de 927

kg.ha" de grano seco (OIA, 2000). El maiz morado consumido en esta

regién también proviene de la costa, incrementando Ios costos en la

comercializacién, por otro lado Ios bajos rendimientos en la regién se

deben a los factores ambientales adversos, principalmente la incidencia
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de plagas y enfermedades y la escasa tecni}401caciéndel cultivo y

especialmente la escasa oferta de semillas de calidad.

El desarrollo inminente del maiz morado, asociado a un apoyo a la

investigacién agronémica y tecnolégica industrial seré a corto plazo, si se

decide, una nueva altemativa del desarrollo agricola de| pais,

especialmente de la Sierra del Perl], que es una de las regiones més

deprimida de nuestro pals.

El presente trabajo de investigacién aborda uno de los principales

problemas que Iimitan la productividad en el campo, el uso de semillas de

calidad, teniendo en cuenta las condiciones de clima, suelo y tecnologia

de| departamento de Ayacucho, es necesario el uso de semillas de

calidad, mediante Ia seleccién de variedades de Iibre polinizacién con un

alto potencial genético de rendimiento que superen a las variedades

locales y que se adapten mejor a las condiciones agro ecolégicas de|

departamento de Ayacucho, por lo tanto, el presente trabajo enmarcado

dentro de estos aspectos, propone |os siguientes objetivos:

- Evaluar caracteres de precocidad y rendimiento de semilla de maiz

morado, variedad LP-101.

�024 Evaluar caracteres de calidad de la semilla del maiz morado variedad

LP-101.
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CAPITULO I

REVISION DE LITERATURA

1.1. ORIGEN Y DISTRIBUCION DEL MAIZ

FOPEX (1985), menciona que el maiz recibe Ia denominacién de

"morado" cuando el pericarpio, Ias glumas y la tusa o coronta presentan

un color muy oscuro, casi negro, por la acumulacién de pigmentos

antocianinicos, que son utilizados en el Peru para colorear la chicha y la

mazamorra morada. Tipicas de esta raza se han encontrado en Ica,

Paracas, Nazca y otros Iugares de la costa central, cuya antiguedad se

estima por lo menos en 2,500 a}401os.También se encuentran mazorcas;

moldeadas, con las caracteristicas de la raza; en la cerémica Mochica. De

acuerdo al Profesor Paul Mangelsdorf Ia raza Kculli, es una de las cinco

razas ancestrales de las que se han originado todas las dema's,

actualmente en existencia en el mundo. Existen muy pocas razas que

presentan pigmentos antocianinicos en el grano y tusa. En Sudamérica,

donde se presentan con més frecuencia, se encuentra el Kculli de Bolivia
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que es muy parecido al peruano, tanto en la morfologia de la planta y

mazorca, como en la intensidad de coloracién de| grano; el Negrito

Chileno que tiene la mazorca més chica y los granos més delgados,

aunque presenta més hileras de granos. El Kculli argentino tiene Ias

mazorcas més grandes y se diferencia de las otras razas similares de Sud

América en que los granos son duros, como el Kculli argentino, del

cruzamiento entre el Kculli ancestral con razas de mazorcas ma�031sgrandes.

�034Kcul|i"= negro (quechua). En el Peru Ia raza Kculli se cruzé con otras

razas, trans}401riendosus colores caracteristicos a las razas derivadas,

como el San Jerénimo, Huancavelicano, Piscoruto, Huayle}401o,Cuzco,

Arequipe}401oe Ique}401o.Ademés por cruzamiento y seleccién se han

producido variedades més desarrolladas y de mayor rendimiento.

El maiz no se encuentra como planta silvestre, en la actualidad ésta

especie, tan extendida como cultivo agricola en todo el mundo tiene

escasa capacidad para reproducirse en condiciones naturales, pues

aunque produce numerosas semillas, al estar éstos agrupados sobre el

zuro de la mazorca; no se dispersan con facilidad.

LLANOS (1984), menciona que, entre las numerosas hipétesis defendidas

por diferentes grupos de investigadores destacamos los tres més

probables, tanto por la autoridad de sus mantenedores como por la luz

que los actuales estudios citologicos arrojen sobre el particular.

- El Tripsacum, el teosintle y el maiz son los descendientes de una

especie actualmente extinguida, el maiz tunicado y reventon se cita por
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algunos investigadores como el tipo silvestre y primitivo mas probable

de| actual maiz.

- El maiz desciende del \eosintle bien por seleccién del hombre, por

cruzamiento con otra especie actualmente extinta o por mediacién de

una mutacién previa. '

- Por Ultimo, una triple hipétesis, propone mas probables los siguientes

hechos: el ancestro silvestre del maiz domesticado actual fue el maiz

tunicado-reventén, actualmente desaparecido, el teosintle es el

resultado de la hibridacién entre el maiz y el tripsacum, y que la

introgresién con el tripsacum 0 con el teosintle produjo el sindrome

tripsacoide que aparece en muchas razas actuales de maiz,

1.2 CARACTERiSTlCAS GENETICAS

FOPEX (1985), menciona que hay muchas variedades de maiz morado

cuyas caracteristicas morfolégicas las distinguen unas de otras. Todas

tienen en comun el color oscuro, casi negro de| pericarpio de| grano; casi

todas ellas tienen también |as glumas y la tusa negra, aunque con

diferentes tona|idades- El color de la planta es muy variable, va del verde

al morado oscuro- lo que es invariab|e es el color de la Iigula de las hojas;

que siempre es muy oscura y el color morado oscuro de las anteras.

En la Sierra hay mucha variacién en el color de grano, encontrandose una

gran gama de coloracién aon en predios muy peque}401os.El color negro

de| grano en la raza Kculli y sus razas derivadas esta asociado a otros
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colores cuya base genética es necesario conocer para dirigir la seleccién

y controlar Ia pureza genética en los semilleros.

Hay que distinguir el maiz morado que existe en el Peru y que es color del

pericarpio, con el maiz morado (purple) que es color de la aleurona, y que

se encuentra mucho ma�031sfrecuentemente en otros Iugares. Este segrega

en una misma mazorca, es decir, es posible encontrar granos morados y

blanoos en la misma mazorca. El color morado de| pericarpio, a diferencia

de la aleurona, no segrega en la mazorca y por lo tanto todos los granos

de una mazorca muestran la misma coloracién.

El pigmento morado de la aleurona es como la de| pericarpio, una

antocianina. Sin embargo, debido a que la aleurona esté formada de una

sola capa de células Ia cantidad de pigmentos que produce es muy baja.

Hay una gran variacién en la intensidad y matiz de la coloracién de|

pericarpio, glumas y tusas en los maices morados. Esa variacién es

causada por genes cuantitativos con efectos menores. Se supone que

son muchos, porque a través de la seleccién la poblacién se va haciendo

cada vez ma�031soscura, ocupando el pigmento todo el tejido de la tusa.

Ademés de los genes mayores que estén presentes al menos en 5 de los

10 cromosomas del maiz, existen genes menores que deben estar

distribuidos en los 10 cromosomas. Esto hace que sea materialmente

imposible transferir |os genes de los maices morados peruanos, a

variedades foréneas, usando los métodos convencionales de

mejoramiento genético para transferir genes de una poblacién a otra. Los

métodos a utilizar deben ser |os propios para seleccionar caracteres
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cuantitativos de baja heredabilidad, cuyas posibilidades de éxito serén

Iimitadas por la falta de adaptacién de los maices morados a ambientes

diferentes, situacién que es debida at largo periodo de evolucién y

adaptacién de esas razas a las condiciones de| Peru.

1.3 COMPOSICION QUIMICA DEL MAiz MORADO

COLLAZOS (1962), mencionado por ARAUJO (1995), reporta Ia

composicién quimica de| maiz morado, que se presenta en el cuadro 1.1

CUADRO 1.1: Composicién quimica de| maiz morado y de la chicha

morada (contenido en 100 g de la parte comestible)

COMPONENTES MAYORES (g) MAIZ MORADO BEBIDA (chicha)

MENORES (mg)

Carbohidratos 76.90 g 5.00 g

18° 9 j
�030-709 T

�034*6�030"9j

Acido ascérbico reducido 0.00 mg 0.00 mg
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1.4 LOS COLORANTES NATURALES

La naturaleza es generosa en ofrecemos toda una gama de colores, ya

sean de origen vegetal, animal 0 mineral; estas fuentes colorantes usadas

desde muchos siglos atrés, fueron en gran parte dejadas de lado ante la

sintesis de compuestos quimicos fabricados en cantidades industriales y a

bajo costo logrando en muchos casos "hacer oividar" estas fuentes

primigenias de colorantes; sin embargo en los Liltimos tiempos al

encontrarnos frente a una nueva corriente cuya propuesta es volver a lo

natural, y ante el avance de nuevas técnicas biotecnolégicas que hacen

posible una extraccién més pura del colorante deseado. muchos

investigadores descubrieron los productos naturales como fuente de

pigmentos clasificacién de los colorantes naturales segan su naturaleza

quimica.

1.5 ESTRUCTURA QUIMICA DE LAS ANTOCIANINAS

IBANEZ (1976), sostiene que las antocianinas son sales (f|avi|ium)

derivadas principalmente de las antocianidinas (aglycones o aglucones) :

Pelaronidina ( I )

Cianidina ( ll )

Peonidina ( III )

Del}401nidina ( IV)

Petunidina ( V )

Malvidina ( VI )
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MANRIQUE (1997), indica que la taxonomia del maiz (Zea mays L.) es la

siguiente:

- Reino : Vegetal

- Divisién :Tracheophyta

�024 Subdivisién :Pteropsidae

- Clase : Angiospermae

- Subclase :Monocoti|edoneae

- Grupo :Giumi}402ora

�024 Orden :Gramina|es

- Familia :Gramineae

�024 Tribu :Maydeae

- Género : Zea

- Especie : Zea mays L.

9



1.7 MORFOLOGIA

ROBLES (1979), indica que el maiz morado es una especie vegetal con

hébito de crecimiento anual, su ciclo vegetativo tiene un rango muy amplio

segun las variedades. El maiz es una planta sexual, monoica, unisexual,

incomp|eta,imperfecta (pistiladas y estaminadas), protandra.

LLANOS (1984), mani}401estaque el maiz morado es monoico, es decir,

tiene }402oresmasculinos y femeninos en la misma planta, las }402oresson

estaminadas o pistilados. Las }402oresestaminadas o masculinos estén

presentes por la espiga. Las pistiladas o femeninas son las mazorcas.

MANRIQUE (1997), se}401alaque el maiz morado es una planta monoica

anual, que en un periodo muy corto de tres a siete meses, puede

transformar diferentes elementos minerales en sustancias complejas de

reserva Iocalizados en el grano.

1.7.1 RAiz

La raiz primaria se origina en la radicula, Iuego de la germinacién, tiene

corta duracién y es reemplazada por raices adventicias o fasciculadas que

brotan de la corona, Ia cual esté formada por entrenudos constre}401idos.

Cuando Ia planta de maiz alcanza Ia altura de la rodilla, |as raices se han

extendido hasta la mitad de| entresurco aproximadamente y puede haber

profundizado unos 46 cm. En la p|anta madura, las raices pueden

profundizar hasta 180 cm y explorar una super}401ciede 3, 14 m2 (un circulo

de dos metros de diémetro). De los nudos cercanos al suelo se originan
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raices que favorecen la estabilidad, realizan fotosintesis y pueden

absorber eficazmente el fosforo.

ROBLES (1979), indica que la raiz principal esta representada por una o

cuatro raices seminales, pero estas pronto dejan de funcionar como tales,

ya que proceden directamente de| cariépside y en su lugar, principian a

desarrollarse una profusa cantidad de raices fasciculadas o }401brosas;por

lo tanto Ia raiz carece de raiz axonomorfa (pivotante) . El sistema radicular

fibroso se localiza en la oorona para ramificarse en raices secundarias,

terciarias, hasta rematar en cada uno de los pelos radiculares.

MANRIQUE (1997), manifiesta que la raiz se origina en la radicula de|

embrién a partir de| punto de crecimiento del hipocotilo, luego de la salida

de| coieoptilo por aiargamiento de| mesocotilo a los 8 dias, en las coronas

0 nudos superpuestos de la base del tallo se inicia el desarrollo de los

primordios radiculares que constituirén ei sistema radicular fibroso

definitivo, eliminando el sistema radicular seminal inicial.

LLANOS (1984), sostiene que ei maiz presenta un sistema radicular

fasciculado formado por tres tipos de raices:

- Las raices primarias emitidas por la semilla comprenden la ridicula y

las raices seminales.

�024 Las raices principales o secundarios que comienzan a formarse a par1ir

de la corona, por encima de las raices primarios, constituyen Ia casi

totalidad del sistema radicular.

- Las raices aéreas o adventicias que nacen en ultimo lugar, en los

nudos de la base de| tallo, por encima de la corona.
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1.7.2 TALLO

Tallo es erecto, interiormente carnoso, }401iamentosoy con alto contenido de

agua. Formado por nudos y entrenudos, la zona de crecimiento esté

localizada encima de los nudos y tiene medio milimetro de espesor.

ROBLES (1979), mani}401estaque el tallo es més o menos cilindrico,

formado por nudos y entrenudos el numero de estos es variable,

generalmente es de 8 a 21, pero son més comunes las variedades con

ma�031so menos de 14 entrenudos . Los entrenudos de la base de la planta

son cortos, y van siendo més largos a medida que se encuentran en

posiciones més superiores hasta culminar con el entrenudo ma�031slargo que

lo constituye la base de la espiga. Existe una tendencia similar respecto

al grosor de los entrenudos, 0 sea, que los inferiores son de mayor

diémetro que los superiores.

MANRIQUE (1997), considera que cuando las p|éntulas tienen 40-60 om

de altura, el punto de crecimiento sale de| suelo con 8-10 hojas, en este

estado, el tallo presenta Ia forma de un peque}401ocilindro piramidal

terminado en puntos, de 20 om de longitud y 2.5 cm de diémetro

aproximadamente a partir de esta etapa el tallo comienza a alargarse

répidamente iniciéndose el periodo crecimiento, formando una estructura

longitudinal y cilindrico muy frégil.

LLANOS (1984), menciona que el tallo esté formado por entrenudos

separados por nudos mas o menos distantes cerca del suelo, Ios

entrenudos son cortos y de los nudos nacen raices aéreas el grosor de|

tallo disminuye de abajo hacia arriba. Su seccién es circular, pero de la
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base hasta la insercién de la mazorca presenta una que va haciéndose

ma�031sprofunda conforme se aleja de| suelo. Desde el punto en que nace el

pedunculo que sostiene la mazorca, la seccién del tallo es circular hasta la

panicula 0 in}402orescenciamasculina, que corona la planta.

1.7.3 HOJAS

La vaina de la hoja forma un cilindro alrededor de| entre nudo, pero con

las extremos desnudos, su color usual es verde pero se pueden encontrar

hojas rayados de blanco y verde purpura, el numero de hojas varia entre

8-15.

LLANOS (1984), menciona que las hojas estén dispuestas en posicién

alterna y varian de 20 a 30 por planta. Las hojas estén conformadas por la

vaina, que envuelve al tallo, el cuello o zona de transiclén entre la Iémina

y la vaina, y la lamina, que puede medir hasta 150 cm de largo, posee

nervaduras paralelas y su super}401ciees aspera y pubescente.

ROBLES (1979), manifiesta que el numero de hojas por planta sin incluir

hijuelos es variable, encontréndose plantas desde 8 hojas hasta alrededor

de 21. El numero mas frecuente es de 12 a 18 con un promedio de 14

este numero de hojas obviamente depende de| numero de nudos del tallo

ya que en cada nudo emerge una hoja. Las hojas se desarrollan de los

primordios foliares, hasta adquirir una forma caracteristica larga y angosta

con venacién paralelinerve, y constituida por una vaina, ligula y limbo. La

vaina es envolvente y con sus extremos no unidos, la ligula es incipiente.

El limbo es sésil, p|ano y con longitud variable.
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MANRIQUE (1997), se}401alaque las hojas son generalmente Iargas y

angostas, envainados formados por la vaina y limbo, con nervaduras

Iineales y paralelos a la nervadura central.

LLANOS (1984), afirma que el maiz esta�031formado de 15-30 hojas

alargados y abrazados de borde éspero, finamente ciliado y algo

ondulado,

1.7.3 INFLORESCENCIA Y FLORES

ROBLES (1979), indica que en el maiz, la in}402orescenciamasculina

(espiga) y femenina (mazorca) se encuentran en la misma planta, pero en

sitios diferentes, por esto se dice que es monoica.

La in}402orescenciamasculina se ubica en el épice del tallo, es ramificada y

constituida por espiguillas que contienen dos }402ores.Cuando las

condiciones }401siologicasy ambientales lo permiten, las anteras liberan

polen y se produce la polinizacién.

La in}402orescenciafemenina esté formada por el raquis (tusa), en el cual

van un par de glumas externas, dos yemas, dos paleas y dos }402ores,una

de las cuales es estéril y la otra fértil. Por esto, el numero de hileras de las

mazorcas es par. El conjunto de estilos fonnan la barba de la mazorca.

Toda la in}402orescenciafemenina esté protegida por las brécleas (hojas de

las mazorcas) que tienen como funcién la proteccién del grano.

MANRIQUE (1997), menciona que, el maiz es una planta monoica con

}402oresunisexuales en la misma planta, los masculinos o estaminados

agrupados en una in}402orescenciadenominada panoja o panucho y los
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femeninos o pistilados agrupados en una espiga modificada Ilamada

mazorca.

1.7.5 FRUTO

ROBLES (1979), indica que La cubierta o capa de la semilla (fruto) se

llama pericarpio, Es dura, por debajo se encuentra Ia capa de aleurona,

que le da el color al grano (blanco, amarillo, morado) y contiene proteinas.

lnteriormente esté el endospermo, con ei 85 -90% del peso del grano. El

embrién esté formado por |a radicula y la plumula, ubicéndose en el

escutelo, Iocalizado en la parte inferior del grano donde va adherido a la

tusa.

LLANOS (1984), reporta que, el fruto (grano) es una cariépside formado

por la cubiena o pericarpio, el endospermo, y el embrién.

1.7.6 GERMINACION y DESARROLLO VEGETATIVO.

ROBLES (1979), mani}401estaque Ia semilla, con la humedad del suelo, se

hidrata, se activa su metabolismo y los cambios bioquimicos se inician.

Resultado de ello, Ia radicula sale en tres o cuatro dias, Iuego Ia plumula y

comienza la formacién de hojas en el coleéptilo, cuyo contacto con la luz

inicia el crecimiento de unas seis o siete hojas en 16 a 20 dias. En esta

fase se debe inspeccionar el cultivo para detectar la presencia de insectos

e iniciar su control.

Todas las hojas de la planta se forman durante los primeros 30 a 37 dias

de edad, y normalmente produce entre 25 y 30, seg}402nel cultivar y las

condiciones ambientales. Los nudos que producen raices bajo tierra se
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corresponden con los nudos que originan hojas. Entre los 25 y 35 dias de

edad de la planta se inicia la formacién de la espiga. Este periodo

depende de las diferencias entre cultivares y factores ambientales tales

como la temperatura.

1.7.7 FORMACION DE MAZORCA Y ESPIGA.

LLANOS (1984), menciona, cuando la planta ha producido la totalidad de

las hojas (entre los 25 y 35 dias), el punto de crecimiento sufre un cambio

repentino y en dos o tres dias, se forma la espiga embrionaria. El

crecimiento de la planta es acelerado al igua| que las raices, por lo tanto

exige mayor cantidad de agua y nutrimentos, siendo ésta una de las

etapas criticas. Cualquier de}401cienciaafectaré la produccién de granos y

tama}401ode la mazorca. El nilrégeno es el més absorbldo durante esta

etapa.

La mazorca principal se origina aproximadamente en el sexto nudo por

debajo de la espiga. Ma's abajo se forman otras mazorcas rudimentarias,

de las cuales una o dos pueden llegar a broducir grano.

Desde que se inicia Ia formacién de la espiga hasta que se produce la

Iiberacién de polen y alargamiento de los estilos (barba de la mazorca) Ia

planta necesita de cinco a seis semanas. El épice de la espiga se ve de

ocho a diez dias antes de la aparicién de los estilos. El polen es Iiberado

por las anteras y difundido por el viento durante cinco a ocho dias; Ia

dehlscencla comienza en el centro de la espiga ya |os tres dias alcanza la

méxima produccién de polen
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Se estima que cada espiga produoe entre dos y cinco millones de granos

de polen. Los estilos aparecen, normalmente, a los dos dias de iniciada Ia

polinizacién, y en un Iapso de tres a seis dias salen todos los estilos

(barbas) de una mazorca. De una tusa bien desarrollada pueden salir

hasta 1000 estilos, que si son polinizados se producen hasta 1 000

granos por mazorca. Los cultivares utilizados actualmente presentan de

16 a 18 hileras con 40 a 52 granos cada una. En condiciones de campo el

95% o més de los granos de cada planta, son producto de polinizaciones

cruzadas.

1.7.7 FORMACION DEL GRANO

LLANOS (1984), sostiene que después de la polinizacién, los estilos

(barbas) se marchitan a la semana y se observa en la tusa bolsas

acuosas que son granos en formacién. A los 20 dias después de la

polinizacién, |os granos tienen el tama}401odefinitivo, se dice que esté en

estado Iechoso, con gran cantidad de azucares. 25 o 30 dias después |os

azucares se han transformado en almidones y ya se observa Ia corona del

grano. El lama}401ode| grano esté muy influenciado por las condiciones

imperantes durante la fase de formacién. De alli Ia importancia de|

suministro de agua durante este periodo.

Entre los 50 y 56 dias de ocurrida la polinizacién, el grano alcanza la

madurez fisiolégica y tiene su peso ma�031xima,con un 24 a 35% de

humedad.
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1.8 REQUERIMIENTOS DE CLIMA Y SUELOS

1.8.1 CLIMA

FOPEX (1985), menciona que el maiz morado se adapta a diversos

climas de la costa y sierra de| Peru. La existencia de diferentes

variedades Ie permite esta gran dispersién de érea. En cualquier ambiente

donde se cultive es favorecido en su desarrollo y rendimiento por los

climas preferentemente secos, con temperaturas moderadas.

Es importante, para asegurar un buen comportamiento de| cultivo,

asegurar la disponibilidad del agua mediante el riego, por cuanto el maiz

morado prefiere zonas que no presenten exceso de Iluvias, en donde el

riego suplementario oportunamente aplicado produce mayores

rendimientos.

1.8.2 SUELOS

FOPEX (1985), menciona que el maiz morado se adapta a distintos tipos

de suelo, pero como cualquier otro cultivo, responde favorablemente a los

buenos suelos, es decir; si son profundos, de una textura franco a franco-

arcilloso, con buena capacidad para retener la humedad y sin problemas

de drenaje. Los suelos muy pesados di}401cultanIa Iabranza, tienden a

formar terrones grandes y dificultan la germinaci6n, ocasionando fallas en

la siembra.

La excesiva acumulacién de agua en el suelo podria tener un efecto

adverso a la acumulacién de pigmentos en la mazorca. La pedregosidad

es otro aspecto negativo de los suelos, que di}401culta|as labores e impide
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conseguir una. buena poblacién de plantas, ademés Ias piedras ocupan

volumen de suelo fértil, disminuyendo Ia potencialidad de éste. Los sueios

muy sueltos o arenosos no proporcionan un buen soporte a la planta,

favoreciendo la tumbada; ademés, requieren de mayor cantidad de agua

por ser muy filtrantes.

1.9 LABORES CULTURALES

1.9.1 PREPARACION DEL TERRENO

FOPEX (1985), mani}401estaque, el maiz morado al igua| que cualquier otro

cultivo, responde positivamente a un correcto y oportuno Iaboreo de|

terreno. La preparacion del terreno sirve para que los granos de maiz

encuentren un suelo bien aireado, humedo y lo su}401cientemente}401nocomo

para pennitir que las semillas tengan un buen contacto con él, germinen y

emerjan sin di}401cultadIa aradura o roturacién de| suelo, debe iniciarse lo

mas temprano, con las primeras Iluvias o después de un riego; Io

deseable es disponer la adecuada humedad en el suelo, que permita la

mejor penetracion del arado. Esta labor puede hacerse con yunta o con

tractor.

La profundidad media de la aradura o roturacion debe ser de 20

centimetres, procurando en esta operacién, incorporar rastrojos de la

cosecha anterior 0 el estiércol que pueda haberse aplicado la diferencia

en la profundidad de la aradura dependera�031de las caracteristicas propias

de cada suelo, pudiendo ser mayor (30 cm) en suelos profundos.
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El paso de la rastra es muy importante para romper |os terrones y eliminar

los espacios de aire entre ellos. Esta labor de rastraje puede realizarse

una 6 dos veces, si es necesario, hasta que la tierra quede

suficientemente desmenuzada para que pueda cubrir Ia semilla y

favorecer Ia germinacién.

Para nivelar adecuadamente un terreno, después de| rastraje, el paso de

una niveladora constituye una préctica muy recomendable, especialmente

para facilitar y optimizar Ia distribucién del riego y el aprovechamiento de

la humedad del suelo. Esta operacién también se puede hacer con un

tablén colocado detrés de la rastra. Es Ia etapa }401nalde la preparacién del

sue|o y coincide con la ejecucién de la siembra. Los surcos deben

hacerse con una minima pendiente para evitar el arrastre de la tierra por

el agua. La distancia entre surcos recomendable para la siembra del maiz '

morado es de noventa centimetres (90 cm), pudiéndose también surcar a

80 cm., cuando se desea conseguir densidades ma�031saltas.

1.9.2 ABONAMIENTO Y FERTILIZACION

MANRIQUE (1997), reporta que, el abonamiento deberé ser uniforme,

usando una dosis }401jade 180-80-60 de NPK. Su aplicacién seré

fraccionada de la siguiente forma.

A la siembra aplicar 90-80-60 puyando el campo, para cubrir el abono:

196 kg de urea, 400 kg de superfosfato de calcio y 100 kg de cloruro de

potasio.
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Antes del aporque, apiicar los 90 kg de| nitrégeno restante en forma

mineral: 273 kg de nitrato de amonio o 450 kg de sulfato de amonio.

FOPEX (1985), mani}401estaque, la obtencién de cosechas de alto

rendimiento esta�031en relacién con el uso eficiente de los fertilizantes.

La fertilidad natural de| suelo se llega a agotar por las sucesivas cosechas

que lo empobrecen, por lo cual es necesario agregar fertilizantes para

restituir al suelo su capacidad productiva.

Es bastante conocido que la mayoria de los suelos necesitan

especialmente nitrégeno para producir altos rendimientos, por lo cual este

elemento fertilizante debe ser considerado con mayor atencién.

También debe considerarse la aplicacién de fésforo y potasio para evitar

una reduccién en el rendimiento de pigmentos.

La aplicacién de los fertilizantes en el maiz morado se realiza en dos

partes o épocas. La primera aplicacién se debe realizar al momento de la

siembra o a més tardar, cuando Ias plantitas tienen alrededor de 10

centimetres. En esta fertilizacién se coloca una tercera parte de dosis

total de nitrégeno recomendada junto con la dosis total de fésforo y

potasio.

1.9.3 SIEMBRA

MANRIQUE (1997), considera que, la época de siembra del maiz en cada

una de estas regiones y sub regiones es distinta y depende de la

temperatura, disponibilidad de agua y la incidencia de plagas y

enfermedades.
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FOPEX (1985), a}401rmaque, en la sierra media (2200 a 2800 m.s.n.m.) la

mejor época es entre los meses de setiembre y octubre, pudiendo

sembrarse en ciertas zonas més tardiamente por la relativa precocidad de

algunas variedades de maiz morado.

1.9.4 RIEGO

FOPEX (1985), menciona que, el maiz es una planta exigente en agua,

por lo cual es esencial evitar Ia marchites durante todo su periodo de

polinizacién, de formacién del grano y maduracién de la mazorca.

MANRIQUE (1997), recomienda que, se deba manejar |os riegos

cuidadosamente. Preparar el suelo con humedad de remojo, para efectuar

Ia siembra adecuadamente. Luego no descuidar los riegos antes de|

segundo abonamiento para efectuar el aporque. El riego de }402oraciény

madurez del grano no deben dejarse de aplicar. El consumo de agua

requerido es de 5000 m3 aproximadamente por hectérea- campa}401a.

1.9.5. DESHIERBO Y DESAHIJE

MANRIQUE (1997), menciona que, cuidar que el campo siempre esté

Iibre de malezas durante todo el ciclo vegetativo del cultivo, para eliminar

los problemas de competencia. Asimismo, todo el campo deberé ser

desahijado antes de| aporque, dejando solamente tres plantas.

INIA (1999), indica que el desahije se realiza cuando existe una poblacién

mayor de tres plantas por golpe, se eliminan |as més débiles, el desahijé
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debe hacerse en suelo humedo lo cual facilita la tarea y reduce el da}401oa

las raices de las plantas que quedan�030

FOPEX (1 985), indica que, el desahijé, que se llama también "ra|eo" o

"entresaque consiste en extraer |as plantas que estén en exceso. Esta

labor se debe realizar cuando |as plantitas tienen una altura de 10 a 15

centimetres.

Cuando la siembra es en grupos o golpes, si han nacido las 4 6 5 semillas

que se sembraron, se dejan las 3 mejores p|antas y se arrancan las

demés.

El desahijé se debe realizar con el suelo h}402medopara que resulte fa'cil

arrancar |as plantitas sin causar da}401oa las que van a quedar. El da}401oes

menor cuando |as p|antas son tiernas, debe evitarse por ello, desahijar

tarde, cuando las plantas tienen ma�031sde 15 centimetres.

El cultivo de maiz es muy afectado por la competencia de las malas

hierbas durante sus primeras etapas de desarrollo. La competencia que

ejercen las malezas con el cuitivo no sélo es con respecto a los

fertilizantes, sino también compiten por agua y luz, reduciendo seriamente

los rendimientos. Las maiezas que crecen después del aporque, no

perjudican tanto el rendimiento, pero pueden ser Ia causa que la aparicién

de muchas enfermedades producidas por "Virus", ya que éstas son

transmitidas por insectos picadores chupadores, que precisamente se

hospedan en las malas hierbas.
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1.9.6 APORQUE

FOPEX (1985), mani}401estaque, el aporque consiste en voltear la tierra de|

Iomo o camellén de los surcos sobre la base de| tallo del maiz; sirve para

que las plantas se afianoen mejor al terreno por el desarrollo de las raioes

de los nudos inferiores aumentando por efecto de esta labor la resistencia

al vuelco o tumbado, que es causada por accion del viento o por el

acceso del agua.

1.9.7 PLAGAS Y ENFERMEDADES

1.9.7.1 PLAGAS

En términos generales podemos decir que el problema de plagas en el

cultivo de maiz no es tan agudo como en otros cultivos, pero su densidad

se acentua en las siembras de primavera �024verano o mientras persistan

altas temperaturas ambientales.

FOPEX (1985), reporta que, el cultivo del maiz es afectado en el campo

desde el momento de la siembra hasta la cosecha, por diferentes

insectos, |os cuales deben controlarse oportunamente, siempre en cuando

Ileguen a constituir un peligro para el cultivo. Sin embargo, el control con

productos quimicos no siempre es necesario, ya que si la intensidad del

ataque es muy leve, Ia aplicacion innecesaria de| insecticida puede

contribuir a aumentar los costos de produccion.

MANRIQUE (1997), indica que el maiz tiene las siguientes plagas

consideradas importantes:

- Gusanos de tierra o gusanos cortadores: Feltis experta W.
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- Gusanos perforadores del talIo:E/asmupalpus /ignucellus Z.

- Insectos que atacan a la planta:Espodoptera frugiperda S.; Frankinie/Ia

williamsi H., Diabrética bico/or D.. Dalbulus maides.

�024 Insectos de la mazorca: Heliotis zea, Pocosera atramentalis L.,

Euxesta anonae.

1.9.7.2 ENFERMEDADES

a. TIZON DEL MAiz

FOPEX (1985), mani}401estaque son hongos necrotré}401cosque pueden

estar presentes en la semilla y en restos de tejidos vegetales, y pueden

infectar el cultivo en cualquier etapa de| ciclo |os da}401ospor el

Helminthosporium turcidum se presenta sobre |as hojas de p|antas

jévenes como manchas. El atizonamiento temprana de las hojas

determina caidas en el rendimiento y en la calidad de la semilla. Las

p|a'ntulas provenientes de granos infectados pueden marchitarse y morir

en 3-4 semanas posteriores a la siembra. El ataque temprano de| raquis

puede causar Ia muene premature de la espiga y su posible caida. Los

granos afectados suelen cubrirse de un moho de color negruzco y pierden

poder germinativo.

b. PODREDUMBRE DEL TALLO Y RAicEs DEL MAIZ

FOPEX (1985), mani}401estaque son hongos necrotré}401cosque atacan Ias

raices y base de| tallo de las p|antas de maiz. Persisten en el suelo en

restos de tejidos vegetales y tienen diferentes requerimientos ambientales

25



para su desarrollo |os da}401osse presentan en plantas muertas y volcadas

como consecuencia de la podredumbre radicular y del cuello determina

una pérdida de espigas. También se suman Ias provocadas por brotado y

pudricién de espigas en contacto con el suelo y disminucién de| peso de

los granos por muerte anticipada de la planta que no llega a completar su

ciclo

c. ROYA COMUN DEL MAiz

FOPEX (1985), indica que puede aparecer desde el comienzo del ciclo

del maiz pero Ia intensidad de la infeccién se da alrededor de }402oracién|os

da}401osque afecta son en el rendimiento a través de la reduccién en el

peso y/o el n}401merode granos. Aunque aparece frecuentemente en la

zona de produccién maicera, en general no causa perjuicios importantes.

d. CARBON o BOLSA DEL MAiz

FOPEX (1985), indica que es un hongo biotré}401coque puede infectar el

cultivo de maiz durante todo el periodo vegetativo aunque la evidencia del

ataque comienza poco antes de }402oraciénen los tejidos en activo

crecimiento donde se localiza el patégeno los da}401osgenerados por el

hongo es que estimula a las céluias del huésped a dividirse y aumentar de

tama}401o. V
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1.9.8 SECADO

MANRIQUE (1999), mani}401estaque, después de la }402oracién,

aproximadamente 40 dias, se presenta la madurez fisiolégicamente, es

decir, la conversién de los azucares en almidones, por lo tanto los granos

pasan de| estado Iechoso a pastoso y }401nalmentea duro. Un grano duro

indica que esté completamente formado morfolégicamente y

fisiolégicamente, y se inicia el secado de la mazorca y grano.

En este periodo se concentran y estabilizan Ios pigmentos antocianinicos

del color morado. Por Io tanto, |as mazorcas estén listas para ser

cosechadas, cuando los granos presentan aproximadamente 30% de

humedad.

MANRIQUE (1999), mani}401estaque, la pigmentacién morada, es la razén

de la comercializacién de este maiz, el secado debe seguir una tecnologia

que permita preservar y mantener la calidad de la pigmentacién.

La alta humedad de| grano y la alta temperatura, puede inducir al

desarrollo de enfermedades o pudriciones del grano y tuza. El secado

debe ser répido ya sea aplicando aire forzado, o utilizando la energia

solar en estructuras sencillas, como:

- Silos aéreos rectangulares caseros, de 5 m. de long. Por 1.5 m. de alto

y de 60 cm. De ancho, construido con malla de alambre y palos.

- Secado en silos con aire forzado caliente o frio, utilizando equipos de

secado.

- Secado casero en colca, debe formar capas delgadas de mazorca y

voltearlas diariamente.
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1.10 PRODUCCION DE SEMILLAS

FOPEX (1985), menciona que actualmente casi el 100 % de| érea

cultivada es sembrada con semilla producida por los mismos agricultores.

Como consecuencia de ello, el producto tiene una desuniformidad no

aceptable para las exigencias de la industria o la exportacién.

La importancia de las semillas es algo que nadie discute. Son reconocidas

como el insumo ba'sico y ma�031simportante para todos los cultivos. Adema's,

son el insumo ma�031seconémico ya que todos los otros insumos agricolas -

agua, fertilizantes, pesticidas y herbicidas, maquinaria, mano de obra-

pueden ser mucho més costosos. El retorno de todos esos otros insumos

esté directamente in}402uenciadopor el insumo ba'sico que son las semillas.

MANRIQUE (1999), menciona que la produccién de semillas de maiz

morado es un cultivo extremadamente especializado. La proqugcién de

este tipo de semillas requiere més tiempo y conocimiento que la mayoria

de los cultivos, Un agricultor que cultiva semilla de maiz no cultiva solo

una variedad, sino Ia descendencia de dos Iineas puras que se cruzan

para obtener una variedad oon determinadas caracteristicas, una de las

Iineas en este cruzamiento actua como �034padre"(Ia responsable en la

produccién de polen) mientas que la otra es la �034madre�035(la que desarrolla

Ia semilla hibrida). A (0 iargo de todo el proceso, son muchas |as medidas

tomadas para garantizar esténdares de calidad y pureza muy altos. La

produccién de variedades hibridas responde a la necesidad de obtener

p|antas con determinadas caracteristicas tales como: resistencia a la

sequia, un buen porte, alta produccién, etc.

28



1.10.1 SELECCION DE SEMILLA

FOPEX (1985), mani}401estaque la seleccién de semilla hay que tomar en

cuenta que, ya sea que se industrialice en el pais 0 se expone, el valor

de| maiz morado estaré dado por la cantidad de pigmento que se puede

extraer por unidad de area. El rendimiento en colorante tiene dos

componentes: Ia productividad de maiz (tusa y grano), medido en kilos

producidos en una hectérea; y la cantidad de colorante que se puede

extraer de 1 kilo de maiz. La seleccién, por lo tanto, debe considerar

ambos componentes.

Debido a su Iimitada utilizacién, es recomendable concentrar Ia

produccion de semilla en pocos Iugares, para que el control pueda ser

més eficaz. Asimismo, es recomendable el uso de pocas variedades para

facilitar |a produccion de semilla, el proceso de certi}401cacién,el

procesamiento y distribucién. Por estas razones es necesario que las

variedades tengan un rango muy amplio de adaptacién, 0 sea que pueda

ser-sembrada en cualquier lugar de la Costa y Sierra de| pais. La

seleccién por estabilidad y ia prueba continua de la adaptacién de las

variedades debe ser requisite indispensable de la seieccién.

Se conoce que de la tusa se extrae dos veces y media mas de colorante

que de| grano. La seleccién deberia aumentar Ia relacién tusalgrano para

tener un mayor rendimiento en pigmento. Hasta ahora no se ha puesto

atencién a este factor en la seleccion, para no desmejorar la apariencia

morfolégica de| maiz morado, caracteristica importante cuando se

comercializa en el mercado para la elaboracién de chicha o mazamorra.
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Si aumenta Ia demanda del maiz morado para colorantes, se pondra' en la

seleccién énfasis en el desarrollo de tusas con mucho volumen y alta

concentracién del pigmento.

El control de la calidad del producto en los campos de produccion y en los

semilleros para mantener |as caracteristicas del maiz morado se facilita si

|as p|antas tienen caracteristicas de}401nidas.La planta debe ser verde o

morada, con las ligulas muy coloreadas. La panoja debe ser oscura, '

purpura o marrén rojizo y las anteras invariablemente moradas.

1.11 ANALISIS DE CALIDAD DE SEMILLA

PERETFI (1994), mani}401estaque, una semilla de calidad es una semilla

altamente viable, es decir es una semilla susceptible de desarrollar una

p|éntu|a normal aun bajo condiciones ambientales no ideales, tal como

puede ocurrir en el campo. Para ello debe contar con propiedades que Ie

aseguren germinar bajo un amplio rango de oondiciones agro-climéticas.

FUNDEAGRO (1991), menciona que la calidad de la semilla esté dado en

términos de alta pureza analitica, es decir poco o ninguna materia inerte ni

semilla de otras p|antas, alto porcentaje de germinacién, ausencia de

patégenos causante de enfermedades transmisibles por semiilas y

ademés, la semiila debe responder a la especie y variedad y dar buenos

resultados cuando se Ie siembre bajo las oondiciones para las que fue

creada.
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1.11.1 PUREZA Fislco �024BOTANICO

PERETTI (1994), menciona que la pureza fisica nos indica en que grado

Ia muestra esté constituida por semillas intactas y sanas de la especie

declarada, y por otros eventuales componentes (impurezas) como tierra,

fragmentos seminales, restos vegetates y muy especialmente por semillas

extra}401asde especies que contaminen ei lote.

1.11.2 PODER GERMINATIVO

PERETTI (1994), indica que el poder germinativo es expresado por el

porcentaje de semillas puros que puedan producir pléntulas normales.

Este parémetro indica el potencial méximo de| lote para la implantacion �030

del cultivo en condiciones éptimas de siembra, y es el dato generalmente

ma�031saoeptado del que se dispone para conocer la capacidad germinativa

de las semillas.

FUNDEAGRO (1991), afirma que estos ensayos tienen como finalidad de

evaluar Ia viabilidad de las semillas y sus resultados son utilizados para

conocer su valor agronémico, para determinar y comparar diferencias

entre lotes, para }401nesde control y en general para programar el manejo

de la semilla tanto en planta como en campo.

1.11.3 VIGOR DE LAS SEMILLAS

PERETTI (1994), menciona que es el parémetro de alcance mayor que el

anterior en el diagnéstico de viabilidad de las simientes, pues informa
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sobre la respuesta germinativa y la homogeneidad de implantacién de|

cultivo en situaciones no favorables de siembra.

FUNDEAGRO (1991), mani}401estaque el vigor de la semilla es la suma

total de aquellas propiedades de la semil|a que determinan el nivel de

actividad y la performance de la semilla 0 el lote de semiI|a durante la

germinacién y la emergencia de la pléntu|a. Semillas que muestran buena

performance se consideran como de alto vigor, mientras que los que

muestran una pobre performance se consideran de bajo vigor.

1.11.4 CONTENIDO DE HUMEDAD

PERETTI (1994), menciona que la cantidad de agua presente en las

semillas es el factor clave que condiciona el mantenimiento de su

viabilidad desde la cosecha hasta la siembra.

FUNDEAGRO (1991), mani}401estaque el periodo de méxima germinacién y

vigor para la materia de las semillas coincide con la madurez fisiolégica,

sin embargo, en este momento, el contenido de humedad en la semilla es

muy alta para realizar la cosecha sin causar da}401omecénico.
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CAPITULO ll

MATERIALES Y METODOS

2.1 UBICACION DEL EXPERIMENTO

El presente trabajo de investigacién se realizé en el Centro Experimental

Canaén, propiedad de la Universidad Nacional de San Cristébal de

Huamanga, ubicado en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga,

Departamento de Ayacucho; durante la campa}401aagricola 2001-2002, la

misma que se encuentra a 2.3 km, al este de la ciudad de Ayacucho, a

una altitud de 2750 msnm, cuyas coordenadas son 13°08�031Latitud Sur

74°12�031Longitud Oeste.

2.2 ANTECEDENTES Y CARACTERiSTlCAS DEL TERRENO

El terreno utilizado para el trabajo de investigacién durante la campa}401a

anterior estuvo ocupado por el cultivo de trigo, el suelo es de profundidad

media, cuya textura de acuerdo al anélisis del suelo es franco arcillo

arenoso (Arena 56%, Limo 22%, Arcilla 22%)
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2.3 ANALISIS FISICO QUIMICO DEL SUELO

Se tomé Ia muestra de suelo de| campo experimental, a una profundidad

de 0.20 m, toméndose 10 sub muestras, uniéndose éstas para formar una

sola muestra homogénea de 1 kg; el anélisis fisico y quimico de| suelo se

efectué en el Laboratorio �034NicolésRou|et�035del Programa de lnvestigacién

en Pastos y Ganaderia de la Universidad Nacional de San Cristébal de

Huamanga, |os métodos empleados para determinar |os diferentes

componentes fueron: Método del potenciémetro para determinar el pH de|

suelo, método de Kjeldahl, para determinar el Nitrégeno total, método de

Bray Kurlz para determinar el Fosforo disponible y el fotémetro de llama

para determinar el Potasio, obteniéndose |os resultado que se presenta

en el Cuadro 2.1:

CUADRO 2.1: Resultados de| anélisis fisico-quimico del suelo de Canaan,

(2750 msnm). Ayacucho.

%

N % 0.10 Bajo

P ppm 5.46 Bajo

K ppm 187.50 Alto

Materia Orgénica. % 1.32

pH (H20) 7.20 Ligeramente alcalino

Arena % 32.1.8

Limo % 18.20

Arcilla % 32.1-8

Franco arcillo
Clase textural arenoso
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Segun |os resultados obtenidos, de acuerdo a IBANEZ (1996) el

contenido de nitrégeno (0.01%) es muy bajo; el contenido de fosforo (5.46

ppm) es bajo, potasio (187.50 ppm) muy alto; el pH es Iigeramente

alcalino y la clase textural es franco-arcillo arenoso.

2.4 CONDICIONES METEOROLOGICAS

CUADRO 2.2: Temperatures méxima, minima y media promedio

mensual; precipitacién y Balance Hidrico Mensual, correspondiente a junio

2001 a mayo 2002. Pampa de| Arco ( 2772 msnm) - Ayacucho.

WWWWW
�030°°WWWWWW

T°MAX

24.40 23.80 23.50 22.10 2592

(°C)

T°MED 1

14.60 14.80 16.801630 18.00 17.20 16.85 16.4515.9O 17.29

(°C)

W

IIIWIW

Los datos de temperaturas y precipitacién fueron proporcionados por la

estacién Meteorolégica de Pampa de| Arco, |os cuales se presentan en el

Cuadro 2.2 y Gré}401co2.1; en el que se observa que las temperaturas
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méxima, minima y media promedio anual fue de 8.67, 17.29, 25 y 25.92

°C, respectivamente. La precipitacién total anual fue de 646.30 mm de

lluvia. Reaiizado ei Balance Hidrico, de acuerdo a la metodologia

propuesta por la ONERN (1986), se tuvo un exceso de humedad en los

meses de setiembre, noviembre y diciembre de 2001; y enero a marzo de

2001; con déficit de humedad durante |os meses de junio, julio, agosto y

octubre de 2001; y abril y mayo del 2002.

2.5 MATERIAL EXPERIMENTAL

El material genético utilizado estuvo formado por semillas de Iibre

poiinizacién de una poblacién de 540 mazorcas procedentes de un ciclo

de seleccién masal estrati}401cadade maiz morado LP�024101.

2.6 UNIDAD EXPER|MENTAL

La unidad experimental estuvo formada por una planta de maiz morado

seleccionada con caracteristicas de la variedad, para tal }401nse instalé un

campo de cultivo de 10 parcelas, con 10 surcos de 20 m de largo y con 03

plantas a 0.30 m por golpe.

2.7 DISENO EXPERIMENTAL

Se empleé ei dise}401oexperimental completamente randomizado (DCA),

con 10 tratamientos y 30 repeticiones. Los tratamientos estuvieron

formados por 10 parcelas y las repeticiones por 30 plantas seleccionadas.
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El Modelo Aditivo Lineal del dise}401oes:

Yij = p +Ti + �254ij

Donde:

Yij = Es una observacién

p = Media de la muestra

Ti = Efecto de la i -ésima parcela ,

�254ij = Error aleatorio

2.8 CARACTERES EVALUADOS

2.8.1 Variables de precocidad

a. Emergencia

La evaluacién se realiza tomando en cuenta el tiempo en dias que duré Ia

pléntula para emerger por encima de| suelo, toméndose como 100% al total

de semillas emergidas por parcela.

b. Floracién masculina

Se registré el numero de dias que transcurrieron a partir de la siembra hasta

que el 50% de las p|antas presentaron Ias panojas desprendiendo polen.

c. Floracién femenina

Se registré el numero de dias que transcurrieron a partir de la siembra hasta

que el 50% de las p|antas presentaron la mazorca.

d. Madurez fisiolégica

Se contabilizo el ntimero de dias transcurridos desde Ia siembra haste que

las brécteas del 50% de p|antas se tomaron color rojo pajizo. El grano en la

base con el marlo presenta la capa negra.
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2.8.2 Variables de rendimiento

a. Altura de planta

Se registré midiendo con una regla graduada desde la base de planta hasta

el punto de nacimiento de la panoja (QUISPE, 1999), actividad Ilevada a

cabo cuando |as p|antas de maiz alcanzaron su ma�031ximocrecimiento

longitudinal, coincidiendo con la salida de la panoja que contiene las flores

masculinas, Se tomaron 30 p|antas representatives por parcela, para Iuego

sacar el promedio.

b. Altura a mazorca

Esta medida se realizé con la ayuda de una regla graduada, desde la base

de la planta hasta el nudo donde naoe la mazorca superior, se tomaron 30

plantas representativas por parcela.

c. Longitud de mazorca 9

Con una regla graduada se midié la distancia existente entre la base y el

épice de la mazorca, para esta evaluacién se tomaron 30 plantas

representativas por parcela.

d. Diametro de mazorca

Se realizé midiendo con una regla graduada (vernier) la distancia existente

en la parte media y perpendicular de su longitud, se tomaron 30 p|antas

representatives por parcela para luego promediarlos.

e. Ndmero de granos por hilera

Se contaron el nilimero de granos por hilera de la mazorca, para lo cual se

tomaron 30 mazorcas represenlalivas por parcela.
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f. N}401merode hileras por mazorca

Se contaron el numero de hileras por mazorca, toméndose 30 mazorcas

representativas para la evaluacién correspondiente.

2.8.3 Variables de calidad

a. Prueba de germinacién de la semilla.

Para Ia prueba de germinacién, se ubicaron 25 semillas sobre una hoja

doble de papel toatla humedecido, cubiertos por otra hoja de papel toalla

humedecido, cada rollo asi acondicionados fueron envueltos y amarrados

con hilo, Iuego puesto a una bandeja, todos los rollos (3 x 25 semillas de una

muestra), fueron Hevados a la ca'mara de germinacién a 25° C, durante ocho

dias; en la cual Ia ve|ocidad de germinacién se calculé contando |as p|antas

normales. .

b. Prueba de vigor de la semilla

Se ubicaron 25 semillas sobre una hoja doble de papel toalla humedecido,

orientados con su punto de inserciones de |a mazorca hacia abajo, |os

cuales son cubiertos por otra hoja de papel toalla humedecida. Cada rollo asi

acondicionados envuelto o amarrados con hilo fueron puestos en una

bandeja. Ttodos |os rollos (3 x 25 semillas de una muestra) fueron Ilevados

a la cémara de germinacién a 25°C durante ocho diasj este modelo se

consigna aceptado por el ISTA, en la cual el vigor de las p|antas se calcula

midiendo Ia parte foliar "y la raiz�030
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c. Prueba de pureza }401sica

Se procedié a seleccionar la semilla de la parte media de la mazorca

obteniéndose de esta manera semillas limpias de impurezas y con un buen

porcentaje de pureza. Las impurezas en el maiz estén referidas

exclusivamente a restos de material inene de la mazorca y el grano.

2.9 CAMPO EXPERIMENTAL

Se sembré un érea de 2000 m2 (40 x 50 m), se distribuyeron 10 parcelas.

Cada parcela estuvo formada por un érea de 200 m2 (10 m x 20 m) y

estuvo conformado por 10 surcos distanciados a 1.0 m, cada surco con 67

golpes distanciados a 0.30 m.

50 m

P I N�0345
Pgrcela N° 1 P_arce|a N° 2 Rarcela N° 3 Pgrcela N�0344 lgargaefzoo

Area = 200 Area = 200 Area = 200 Area = 200 m2
m2 m2 m2 m2 '

40m

Parcela N° 6 Pgrcela N° 7 Pgrcela N° 8 Rarcela N° 9 Parcela N°

Area = 200 Area = 200 Area = 200 Area = 200 ' 10

m2 m2 m2 m2 Area = 200

m2 .
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CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPER|MENTAL

2°°° '"
N° de parcela 10 unidades

Largo de parcelas

Ancho de parcelas

Distancia entre golpes

N° de surcos I parcela

N° de golpes parcela 667 golpes

N�030�031de semillas de maiz / golpe O5 semillas

N° de p|antas de maiz I golpe O3 p|antas

N° de semillas de maiz / parcela 3335 semillas

N�034de p|antas de maiz / parcela 2001 p|antas

2.10 CONDUCCION DEL EXPERIMENTO

2.10.1 PREPARACION DEL TERRENO

Previo a la preparacién de| terreno se realizé un riego de machaco, para

Iuego realizar la preparacién del terreno (10 de septiembre del 2001) con

una pasada de arado de disco a una profundidad de 20 a 25 cm. El mullido

se efectué con una pasada de rastra, Iuego se realizé el nivelado y

desterronado para que el terreno quede suelto y sea capaz de tener cierta

capacidad de captacién de agua sin encharcamientos.
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2.10.2 SURCADO DEL TERRENO

Esta labor se realizé utilizando el tractor y la surcadora, teniendo en cuenta

los distanciamientos entre surcos que fue de 1.0 m y para la delimitacién del

campo experimental se utilizaron estacas, cinta métrica, cordel y cal.

2.10.3 DESINFECCION DE LA SEMILLA

Las semillas fueron desinfectadas con Vitavax a una dosis de 50 gr/kg de

semilla, con el objeto de proteger la semilla del ataque de plagas y

enfermedades, este tratamiento se realizé utilizando una bolsa pléstica

mezclando la semilla con el fungicida hasta que este impregnado con la

semilla.

2.10.4 SIEMBRA

Las semillas (material genético) en estudio fue proporcionado por Programa

de Investigacién en Cultivos Alimenticios de la Universidad Nacional de San

Cristébal de Huamanga, acondicionados en paquetes con un peso de 30 kg.

La siembra se realizé el 12 de setiembre del 2001, la semilla se distribuye

en el fondo de| surco, depositando 5 semillas por golpe, el distanciamiento

entre surcos fue de 1.0 m y 0.3 m entre golpes; Iuego de la emergencia se

realizé el raleo dejando 3 p|antas por golpe.

2.10.5 ABONAMIENTO

El abonamiento se realizé al momento de la siembra, fraccionando el

abonamiento nitrogenado en dos; Ia otra mitad se adicioné a los 30 dias
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después de la siembra, cuando |as pléntulas tenian |as tres primeras hojas.

La formula de abonamiento utilizado fue de 120-120-60 de NPK; |os

fertilizantes utilizados fueron Urea (45% de N) Superfosfato Triple de Calcio

(45% de P205) y Cloruro de Potasio (60% de K20), la dosis de nitrégeno fue

fraccionada en dos, aplicéndose una mitad a la siembra y la otra al momento

de| aporque.

2.10.6 RIEGOS

lnmediatamente después de la siembra, se aplicé un riego ligero para ayudar

la germinacién y la emergencia; los siguientes riegos fueron efectuados

seg}402nIa necesidad de la planta, de acuerdo al siguiente cronograma:

Segundo riego 2 20 de setiembre

Tercer riego : 29 de setiembre

Cuarto riego : 8 de octubre

Quinto riego : 15 de octubre

Sexto riego : 25 de octubre

Séptimo riego : 05 noviembre

Octavo Riego : 15 noviembre

Noveno riego : 22 noviembre

En el mes de diciembre, enero, febrero y marzo no se realizaron ningun

riego por la presencia de Iluvias. El Cuadro 2.2 asi lo con}401rma

2.10.7 DESHIERBOS

El deshierbo se realizé en forma manual, que se realizé en tres

oportunidades, debido a la agresividad de las malezas y asi evitar Ia

competencia por nutrientes, luz y agua, que resalta en la presencia de
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plantas débiles, cloréticas, susceptibles al ataque de plagas y enfermedades,

ocasionando una considerable disminucién en el rendimiento.

2.10.8 RALEO

Se realizé a los 30 dias después de la siembra, cuando las p|antas

alcanzaron 20 cm, de altura, dejando 3 plantas por golpe.

2.10.9 APORQUE

El aporque se realizé a los 30 dias después de siembra, en forma manual, la

herramienta utilizada para esta labor fue el azadén; esta labor consiste en

arrimar una porcién de suelo al pie de la planta, con la finalidad de evitar el

encame de la planta, eliminar malezas, facilita el riego en surcos, evitar que

el épicotilo se da}401e,|as raices aéreas alcanzan a }401jarseal suelo. Junto con

esta labor se adicioné Ia segunda dosis de fertilizacién nitrogenada,

utilizando como fuente Ia Urea.

2.10.10 CONTROL FITOSANITARIO

Durante Ias fases de desarrollo de| cultivo se observé la presencia de plagas

como el cogollero (Spodoptera frugiperda S.W), y el mazorquero (He/ioithis

zea).

El cogollero (Spodoptera frugiperda S.W) piaga de mayor importancia, por su

ataque persistente y especialmente cuando las plantas son tiernas, |as

Iarvas se alimentan comiendo el cogollo, dejando gran cantidad de

excrementos, |as hojas muestran huecos irregulares en los bordes, se

45



controlé aplicando el insecticida Dipterex (granulados), que consiste en

aplicar el granulado, en el cogollo de cada planta.

El mazorquero (Heliotis zea) es una plaga muy importante por los da}401osque

ocasiona a la mazorca, que muchas veces Ilegan a tener signi}401cado

econémico. Las Iarvas adultas depositan sus huevos en las barbas de la

mazorca conforme éstas aparecen; después de un tiempo, |as Iarvas se

desplazan hacia la punta de la mazorca, alimenténdose de las barbas.

Las Iarvas adultas son grandes, de color verde amarillento y se alimentan de|

grano tierno, produciendo surcos o canales en los granos.

El da}401oa las barbas da lugar a mazorcas con escasos granos, permitiendo

ademés, la penetracién de hongos que producen pudriciones, especialmente

en épocas Iluviosas.

La Euxesta spp esté asociado con infestaciones de gusano de la mazorca;

sin embargo se diferencia de éste, porque Ia larva es peque}401a(de 0.5 om.

de longitud) y produce una pudricién h}402meda,que avanza de la punta al

resto de la mazorca. Se previene aplicando aceite vegetal con la ayuda de

una esponja en los pistilos de| choclo, que actuan como barrera de la

entrada de las Iarvas, y también la mataria por as}401xia.

También se ha observado la presencia de otras enfermedades fungosas

como el carbén dei maiz (Usti/ago maydis) En tallos, panojas y mazorca se

presenta una masa gris que primero es muy blanca (agalla). La nwasa se

vuelve de color negro cuando |as esporas estén maduras, pero sin embargo

no fueron signi}401cativosporque se presentaron en el tiltimo mes del ciclo

vegetative del maiz.
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2.10.11 COSECHA

La cosecha se realizé el 03 de marzo de! 2002 (170 dias después de la

siembra), Ia cosecha se efectué en estado fresco, esta actividad es uno de

los procesos de mayor importancia en la conduccién del presente

experimento, puesto que es la culminacién del proyecto y que proporcioné

los datos sobre los cuales se realizaron los ana'|isis estadisticos que

permitieron extraer |as conclusiones }401nales,las mismas que se realizaron en

forma global, esta se realizé después de la madurez fisiolégica, es decir a la

madurez de cosecha, |as plantas se cortaron y se dejaron en gavi}402as,para

Iuego a los 05 dias eliminar |as pancas de la mazorca fresca para de este

modo almacenarlo |as mazorcas seleccionadas durante 25 dias en un

almacén con piso de madera y a luz difusa hasta que la mazorca alcanzé un

12 % de humedad. La labor del desgranado y las medidas biométricas se

realizaron en forma separada, manteniendo Ia identi}401caciénde cada uno de

las muestras para la evaluacién correspondiente.
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CAPITULO Ill

RESULTADOS Y DISCUSION

3.1 CARACTERES DE PRECOCIDAD

El Cuadro 3.1 muestra |os promedios de los caracteres de precocidad,

correspondientes al maiz morado, la emergencia, }402oraciénmasculina,

floracién femenina y madurez }401siolégicaocurrieron a los 7.7, 72.3, 110.4,

150.4 dias después de la siembra. La madurez de cosecha en todas las

parcelas se evalué a los 170 dias después de la siembra.

3.1.1 Emergencia

La emergencia de las pléntulas de maiz para toda la poblacién se registré a

los 7.7 dias después de la siembra, (Cuadro 3.1) para esta misma

caracteristica en maiz morado, HUAMAN (1999) encontré que las pléntulas

emergieron a los 8 dias después de la siembra, mientras que QUINTANA

( 1991), citado por ROCA, se}401alahaber obtenido Ia emergencia entre 11.85 y

12.51 dias después de la siembra para seis entradas de maiz morado, las
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diferencias enoontradas responden a varios factores que podrian ser: el

carécter genético de las variedades o entradas y a las condiciones

ambientales de las labores agronémicas especi}401camentea la dotacién de

agua.

CUADRO 3.1: Caracteres de precocidad de| maiz morado (Zea mays) LP-

101, en dias después de la siembra. Canaén 2750 msnm - Ayacucho.

.:;';:::::::; 5:222:22: F?:i;�030.::r:aé".":;�030;L�031::

ER
11
1
if

1111
j

11
T1

11
110.4 150.4

3.1.2 FIoraci6n masculina

La floracién masculina del maiz para toda la poblacién se registré a los 72.3

dias después de la siembra en promedio (Cuadro 3.1), para esta misma

caracteristica de maiz morado, HUAMAN (1999) encontré que la }402oracién

masculina fue a los 79.75 dias después de la siembra de| maiz morado

procedente de Huanta_ mientras que QUINTANA (1991), se}401alahaber

obtenido la }402oraciénmasculina en 06 entradas de maiz morado en Canaén,

entre 78.33 y 9121 dias después de la siembnra, por lo tanto el rango de
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1.7 6 7 2 1

los valores obtenidos en el presente trabajo de investigacién frente a lo

se}401alado,son similares aunque con peque}401adiferencia indicada, se debe

probablemente a las caracteristicas genéticos de las variedades y las

condiciones ambientales especialmente la temperatura.

3.1.3 Floracién femenina

La floraclén femenina del malz para toda la poblacién registré en promedio

de 110.4 dias después de la siembra, tal como se observa en el Cuadro 3.1.

MONDALGO (2004) se}401alaque el malz morado variedad local procedente

de Huanta, presenté la floracién femenina a los 95 dds. SOLIS (2010)

reporté en su trabajo experimental que la }402oraciénfemenina ocurrié entre

los 85 a 95 dias después de la siembra. Los resultados obtenidos en el

presente experimento coinciden con los valores de los dias después de la

siembra para el estado de la }402oraclénfemenina.

3.1.4 Madurez }401siolégica

La madurez flsiolégica del maiz es la estado més importante en el desarrollo

de la panla, nos indica Ia precocidad de la variedad; en el presente trabajo

en forma homogénea se puede indicar que en gran porcentaje (30 %) el

estado fenolégico de la madurez fisiolégica para toda la poblacién se

produjo a los 150.4 dias después de realizado la siembra (Cuadro 3.1).

MONDALGO (2004), se}401alaque en el maiz morado Ia madurez fisioléglca se.

da a 156 a 162 dias y la madurez de cosecha a los 175 dias, sin presentar

so



mayor diferencia y se asemeja a los resultados obtenidos en el presente

trabajo de investigacién.

SOLIS (2010) menciona que en la Iocalidad de Canaén, con la variedad

Negro de Canaa'n llegé a la madurez fisiolégica a los 155 a 163 dias

después de la siembra. Estos resultados también coinciden con el presente

experimento.

3.1.5 Madurez de cosecha

Este estado es manejable, en el experimento este sucedié a los 170 dias

después de la siembra en todas las parcelas, Ia cosecha se procedié

cortando el tallo dejando secar por espacio de 5 dias. En este estado Ia

mazorca se encuentra con 35 % de humedad. Las mazorcas seleccionadas

se procedieron a secar durante 25 dias en un cuarto con piso de madera y

con I112 difusa hasta que la mazorca tenia un 12 % de humedad.

ROCA (1992), se}401alaque para el maiz morado (ecotipo procedente de la

Iocalidad de Huanta), la madurez de cosecha fue a los 177.3 dias; por otro

lado QUINTANA (1 991) citado por ROCA (1 992), menciona haber obtenido

Ia madurez de cosecha entre los 169.03 y 181 dias, después de la siembra.

No se encuentra mayor diferencia con los resultados obtenidos en el

presente trabajo de investigacién, probablemente |os caracteres genéticos y

de precocidad de las variedades evaluadas con respecto a nuestro genotipo

son las mismas.

3.2 CARACTERES DE RENDIMIENTO

En el Cuadro 32 se presenta Ios cuadrados medios de| anélisis de varianza

de los factores de rendimiento de la produccién de semilla de| maiz morado,
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en la cual se puede observar que se encontré alta signi}401caciénestadistica

para parcelas Ias en todas las variables evaluadas, a excepcién de| numero

de hileras por mazorca y longitud de mazorca, los que mostraron diferencia

signi}401cativa.El coe}401cientede variabitidad }402uctuaentre 8.84 al 38.88 %,

valores que se encuentran permisibles para este tipo de trabajos

agronémicos, a excepcién del numero de mazorcas y el rendimiento de

semilla, que muestran un alto coe}401cientede variacién producto de la alta

interaccién genotipo - ambiente.

CUADRO 3.2: Cuadrados medios de| ana'Iisis de varianza para los

caracteres de rendimiento en la produccién de semilla de maiz morado.

Canaén (2750 msnm) �024Ayacucho.

�030Mazorca Planta porMazorca Mazorca Mazorca porHilera Mazomas desemilla

Pamaa I
M
-�024ZZZIHZ

52



CUADRO 3.3: Altura a la mazorca, altura de planta y rendimiento en la

produccién de semilla de maiz morado. Canaén (2750 msnm) �024Ayacucho.

Altura a Altura de Rendimiento de semilla
Parcela (n = 30)

mazorca (rn) planta (m) Al (12 % H°)Kg/Ha

5 555555
4555-44
555554

Tl 545455
574555

T 555475
455555

ii? 4545-55
5 4544-4°

4544-45
545575

a. Altura a la mazorca

La altura a la mazorca de| maiz morado varia de 1.06 a 1.27 metros, con un

promedio de 1.13 metros, tal como se observa en el Cuadro 3.3. En el

anélisis de variancia (Cuadro 3.2) se encontré una diferencia altamente

signi}401cativaentre parcelas, estas diferencias se atribuyen al genotipo de las

plantas que se encuentran en cada parcela. Para esta misma variedad,

ALCA (2000), indica haber obtenido 1.18 m de altura a la mazorca, valor

similar a los hallados en el presente ensayo. HUAMAN (1999) estudiando un

' genotipo procedente de la Iocalidad de Huama, encontré en promedio 1.30

m e altura a la mazorca; mientras que QUINTANA (1999) y VELASQUEZ
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(1991) ai evaluar material genético més diverso, encontraron valores més

variados, de 2.32 y 0.82 a 1.61 m. en cada caso.

b. Altura de planta

La altura de planta de| maiz morado encontrados en el presente trabajo,

varia de 1.10 a 2.50 m, con un promedio de 2.02 m (Cuadro 3.3). En el

anélisis de variancia (Cuadro N°3.2) se encontré diferencia altamente

significativa entre las parcelas, esta diferencias se atribuyen al genotipo

presente en cada parcela. Para esta misma variedad, ALCA (2000), obtuvo

2.28 m de altura de planta, valor similar al encontrado en el presente ensayo.

Por otro lado, Huamén (1999) se}401ala,haber obtenido una altura promedio de

planta de 2.28 m; mientras que QUINTANA (1991) y VELASQUEZ (1999),

evaluando material genético ma�031sdiverso encontraron alturas de planta de

2.32 y 1.93 a 2.73 m, en cada caso, donde el coeficiente de variabilidad

obtenida fue de 8.84%.

c. Rendimiento

El rendimiento es la variable de mayor importancia en todos los cultivos; en

la evaluacién correspondiente al anélisis de variancia de esta variable, se

encontré alta signi}401caciénestadistica para el efecto de las parcelas, como se

puede ver en el Cuadro 3.2; esto nos indica una fuerte interaccién entre ei

genotipo y ambiente; Este resultado muestra haber tenido éxito en la

seieccién al tratar de minimizar el efecto del ambiente. El rendimiento
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promedio de grano obtenido, que fue de 5158.70 kg.ha�034,representa una

productividad muy buena (Cuadro 3.3).

SOLIS (2010) menciona que la variedad Negro de Canaén obtuvo un

rendimiento de mazorcas de 10.5 tnha�034,con 18 % de humedad; y habiendo

utilizado una formula de fertilizacién de 200 -100 -100 de NPK. Si a este

valor se le hace una correccién al 12 % de humedad y se resta el peso de la

coronta, el peso en granos se encontraria alrededor de los valores obtenidos

en el presente estudio.

LAZO (1999) se}401alaque la variedad PMV-581 (procedente de la Universidad

Nacional Agraria La Molina), obtuvo un rendimiento promedio de 5.5 tn.ha�034

en mazorca, este rendimiento es similar al obtenido en el presente

experimento, que en granos tuvo una productividad que varia de 6.035 a

4.181 tn.ha".

CUADRO 3.4: Variabies de rendimiento (caracteristicas biomélricas) de la

mazorca de maiz morado en la produccién de semilla. Canaén (2750 msnm)

- Ayacucho.

_ N°de hileras Longitud de Diémetro de N°granos N°mazorcas Fe.�034de

Parcela (n-30) pormazorcas mazorca (cm) mazorca porhllera porplanta s|'|a|::aP°�031

jj 10.60 $1

EZEEEZIIKZI-1%
ZEEZTEIZZEIKT

jj 1567 ZEZ 29.87 51.81

jvj 10.27

T
10.60 ZEEEK

jij}402ili15.63 1111

j 27.27
10.00 15.37 ZIEZ 29.07 49.14

ZEIIZZEEIEEHZJEJ
L.c.In1er 95% 1391 28.77

L.C.su 95% 16197 111 32.08
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d. Numero de hileras por mazorca

El numero de hileras por mazorca para toda la poblacién de maiz flucttia

entre 8 a 14 hileras, con un promedio de 10.11 hileras por mazorca, tal

como se muestra en el Cuadro 3.4, estas diferencias se atribuyen a la

interaccién genotipo �024ambiente en cada una de las parcelas; para esta

misma variedad, ALCA (2000) indica haber obtenido 10.11 hileras por

mazorca valor similar al obtenido en el presente ensayo. Para esta misma

variedad, HUAMAN (1999), mani}401estahaber obtenido en promedio 10.83

hileras por mazorca. QUINTANA (1991) y ARAUJO (1995) evaluando mayor

poblacién de p|antas encontraron valores mas diversos, como 9.63 y 10.11

hi|eras por mazorca, en cada caso.

En el anélisis de variancia (Cuadro 3.2), se encontré diferencia signi}401cativa

entre parcelas.

e. Longitud de mazorca

La longitud de mazorca para toda la poblacién de plantas }402uctuaentre 11 a

20 cm, con un promedio de 15.39 om de longitud, tal como se muestra en el

Cuadro 3.4. Esta variacién podria atribuirse a la interaccién genotipo -

ambiente en las diferentes parcelas. Para esta misma variedad, ALCA

(2000) obtuvo una longitud de mazorca de 14.86 cm, valor similar at

encontrado en el presente ensayo. Huamén (1999), en un ensayo

correspondiente al maiz morado en monocultivo, mani}401estahaber

encontrado en promedio una longitud de mazorca de 11.97 cm. QUINTANA

(1991) y VELASQUEZ (1995), evaluaron poblaciones de ecotipos
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correspondientes a 6 entradas de maiz morado en Canaan y encontraron

valores mas variados de longitud de mazorca que corresponden a 12.01 y

14.86 cm de longitud de mazorca en cada caso.

f. Diametro de mazorca

El diémetro de mazorca para toda la poblacién de maiz morado, varia de 3.0

a 5.5 cm, con un promedio 4.08 cm, tal como se puede observar en el

Cuadro 3.4. ALCA (2000) obtuvo 4.4 om de diémetro de mazorca, valor

Iigeramente similar al obtenido en el presente ensayo. HUAMAN (1999),

indica que el maiz morado procedente de Huanta, alcanzé en promedio 4.4

cm de diametro de mazorca. QUINTANA (1991) y VELASQUEZ (1999)

evaluaron mayor poblacién de p|antas de maiz morado y encontraron

valores mas variados de dia'metro de mazorca, que varian de 2.04 a 4.44

cm; |os valores obtenidos en el presente ensayo son inferiores a lo obtenido

por Quintana, probablemente debido a factores de la variacién varietal de los

diferentes genotipos.

g. N}401merode granos por hilera

El n}401merode granos por hilera para toda la poblacién de plantas de maiz

tiene un rango de 18 a 41 granos, con un promedio de 29.18 granos, tal

como se muestra en el Cuadro 3.4. HUAMAN (2001) reporté que el maiz

morado procedente de Huanta muestra un numero de granos promedio por

hilera de 21.23 granos, valor muy inferior al obtenido en el presente ensayo.

QUINTANA (1991) y VELASQUEZ (1999), encontraron valores mas variados

correspondientes al numero de granos por hilera, con valores de 22.03 y
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27.11 granos en cada hilera. Esta variable varia en forma directa con la

longitud de mazorca.

h. Numero de mazorcas por planta

El numero de mazorcas por planta para toda la poblacién de maiz morado,

varia de 1 a 2 mazorcas, tal ooma se muestra en el Cuadro 3.4, con un

promedio 1.25 mazorca por planta. Esta variable esta�031:muy relacionada con

el rendimiento y nos indica el indice de prolificidad de la planta, ademés este

valor esté de acuerdo a los vaiores obtenidos en el anélisis de la biometria

en ocho genotipos de maiz realizado por VELAZQUEZ (1999).

3.3 CARACTERES DE CALIDAD

En el Cuadro 3.5 se presentan |os caracteres de calidad de las semillas de

maiz morado evaluados en el presente trabajo.

CUADRO 3.5: Caracteres de calidad de las semillas de maiz morado.

Canaa'n (2750 msnm) �024Ayacucho.

85.33 17.93 10.20 100.00

84.00 21.67 99.98
88.00 18.01 100.00

31 88.88 18.62 100.00

11 88.87 -58- 100.00
- 34.00 20.59 10.31 100.00

88.00 17.90 Z11 100.00
:- 90.67 19.75 10.57 99.99

T: 90.87 17.78 111 100.00
111 82.00 12.84 100.00

87.87 ZEJE1 100.00
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a. Germinacién

La prueba de germinacién realizada para toda la poblacién correspondiente

a las parcelas, alcanzé en promedio un 87.87% de germinacién, como se

muestra en el Cuadro 3.5, observéndose uniformidad en los resultados de

todas las muestras puestas a germinar, esto se debe a que las semillas son

de una misma variedad, ademés son semillas cosechadas en una misma

oportunidad. y seleccionadas considerando el mismo tama}401o.Esta prueba

de germinacién esta validada por el ISTA (1999).

b. Vigor

La prueba de vigor evaluada a muestras de cada una de las parcelas,

alcanzé valores de longitud de raiz que varia de 17.90 a 21.67 cm, con un

promedio de 18.2 cm; y para la longitud de la plumula, este valor varia de

7.58 a 10.57 cm, con un promedio de 9.2 cm. De acuerdo a las normas

establecidas por el ISTA, estos resultados demuestran que son p|a'ntu|as de

alto vigor.

c. Prueba de pureza

La prueba de pureza para toda la poblacién alcanzo un 99.99% y un 0.003%

de granos chupados e impurezas, donde segun |as normas del ISTA nos dié

a oonocer que son semillas optimas y limpias
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CAPITULO IV '

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta |os resultados obtenidos en el presente trabajo y bajo

las condiciones en que se condujo, se dan |as siguientes conclusiones y

recomendaciones:

4.1 Conclusiones

1. La emergencia, }402oraciénmasculina, floracién femenina, madurez

fisiolégica y la madurez de cosecha ocurrié a los 7.7, 72.3, 110.7, 150.2

y 170 dias después de la siembra, respectivamente.

2. La altura a la mazorca y la altura de planta fue de 1.11 a 1.24 y 2.0 a

2.23 m, respectivamente.

3. El numero de mazorcas por planta y el ndmero de hileras por mazorca

fue de 1.20 a 1.35 y 9.95 a 11.10 unidades, respectivamente.

4. La longitud de mazorca y el diémetro de la mazorca fue de 15.23 a 16.97

y 4.03 a 4.49 centimetres, respectivamente.

so



5. El numero de granos por hilera fue de 28.17 a 32.08 granos,

respectivamente.

6. El rendimiento de semilla varia de 592850 a 5512.26 kg.ha",

respectivamente. I

7. La prueba de germinacién de la semilla de 87.87%.

8. En la prueba de vigor se encontré pléntulas con promedios de la raiz y la

parte érea (coleoptilo) de 18.20 y 09.20 cm, respectivamente, valores

que nos indica alto vigor de la semilla

9. A la prueba de pureza se obtuvo semillas limpias con un 100% de

pureza.

4.2 Recomendaciones

1. Continuar con los siguientes ciclos de seleccién del maiz morado en esta

variedad mejorada, hasta agotar la respuesta a la seleccién. Se puede

utilizar el método de seleccién estrati}401cada

2. Evaluar el rendimiento en diferentes Iugares y zonas productoras del

maiz morado.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigacién se realize�031:en el Centro Experimental

Canaan, propiedad de la Universidad de Huamanga, ubicado en el distrito de

Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, a una

altitud de 2750 msnm, durante la campa}401a2001 �0242002. Los objetivos fuero

evaluar los caracteres de precocidad y rendimiento de semillas de maiz

morado variedad LP 101; y evaluar caracteres de calidad de la semilla de

maiz morado de la variedad LP 101. El dise}401oestadistica utilizado fue el

completo randomizado con 10 parcelas (tratamientos) y 30 repeticiones. La

siembra se efectué en el mes de setiembre del a}401o2001 aun

distanciamiento de 1.0 m entre surcos y 0.3 m entre golpes, utilizando 5

semillas por golpe, para luego dejar 3 plantas por golpe. El nivel de

abonamiento utilizado fue de 120 - 120 - 60 de NPK, utilizéndose como

fuentes como fuentes de fertilizacién Ia Urea, Superfosfato Triple de Calcio y

Cloruro de Potasio, la dosis de fertilizacién nitrogenada fue fraocionada en

dos, una mitad a la siembra y la otra al momento del aporque. La

emergencia, }402oraciénmasculina, floracién femenina y madurez fisiolégica

fue a los 7.7, 73.2, 110.7, 150.2 dias después de la siembra,

respectivamente. La altura a la mazorca y la altura de planta fuer de 1.12 y

2.02 m, respectivamente. El n}402merode mazorcas resulto ser de 1.25

unidades en promedio; y el numero de hileras por mazorca de 10.11

unidades. La longitud y diémetro de mazorca fue de 1539 y 4.078 cm,

respectivamente; y el numero de granos por hilera fue de 29.18 granos�030La

prueba de germinacién realizada arrojé un valor del 88%. La prueba de

vigor, recomendada por el ISTA, dio como resultado pléntulas de alto vigor,

donde los promedios de la raiz y la parte aérea alcanzaron 18.20 y 9.20 cm,

respectivamente.
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ANEXO



Cuadro 1: Caracteres de rendimiento de la produccién de semilla de maiz
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Cuadro 2: Resultados de la prueba de germinacién de| maiz morado LP101.
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Cuadro 3: Resultados de la prueba de vigor del maiz morado LP101.
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Foto10: Prueva de germinacion y vigor de semillas de maiz morado LP-1 01.
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Foto N° 11: Evaluacion de| vigor de las semillas realidas en el ensayo.
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