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I . RESQLIEN-

Con el ohjeto de evaluar la respuesta a diferentes dosis

de auxinas an maiz dulce, para majorar la deficiencia en el

cuaje del fruto causado por el fotoperiodo carto, se realizd

un ensayo en la Escuela Agricala Panamericana, entre los meses

de noviembre y fehrero- Se utilizarcn tras diferentes tipns de

auxinas: Acidu Naftalenn Acéticn, Acidu Indolaacético y 2-4,0

en concentraciones da 25, 50, y ?5ppm- E1 nfimern da

tratamientas fué da die: incluyendo el testigo que no recibié

aplicaciones. Se utilizé un Disefi o Completamente a1 Azar

(BEA), con cuatro repaticinnas. Cada parcela experimental

midifi 15 ml, con una densidad de 50,000 plantas par hectarea-

La aplicacién de auxinas se realizé a1 memento de la

salida de 103 estigmas, realizando una aplicacién.atomizada de

las concentraciones can bcmha de mochila manual. Se realizaron

5 aplicaciones cada 2 dias, apruvechando la totalidaa dal

periods receptive de los astigmas en el maiz dulce. La cosecha

sa realizé a 105 TE diaa dal cultivu-

L05 parametros de avaluacién fuerén: largo de mazcrca,

diaznctro de rnazorca, nfimero de hileras dc grano, peso dta

mazorcas peladas, peso de mazorcas sin pelar, peso de maaorcas

comerciales, peso de mazorcas no comerciales y rendimiento de

mazorcas comerciales an tmfiha-
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En largo de mazorca as obtuvo difarencias significativas

al 1%.. EL analisis de regresién pudo encontrar que el mejor

tratamiento fué 2~4,D a 45 ppm aproximadamente. Los demas

tratamientos evaluados en el estudio no dieron diferencias

significativas. L35 raznnes que prabahlemente afectarén la

respuesta negativa de las auxinas posiblemente fuerfin

influenciadas par la hara de aplicacicn de las auxinas, per lo

que pudo hahar existido una fntndegradacién de las mismas. Par

ntro lado el nu usar de catalizadores some F250; pudo tamer

una alguna influencia en los resultados.
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II- Intraduccifig,

E1 maiz es una de las tras gramineas mas cultivadas en el

mundo, al igual que el trigo 3 al arroz. Por lcs'afios de 1??9,

cuando fue descubicrto el maiz dulce, se popularizé su forma

da consume al astada lachoso, al cual interesé por su aahar

agradable azucarado, en aatada dc alote. Desde antennas 52 han

creado cultivares can distintas caracteristicas para astadn

fresco- En Estadas Unidos y Canada la industria da maiz dulce

ha adquirido singular importancia, preparfinda5e'una infinidad

de productcs, coma sun, mazorcas congeladas, cramas y

dasgranado natural, siendn el producto anlatado la principal

forma de consume, can 31 fin da contrarrestar ciertas

transformaciones fisiclégicas qua hacen perdcr su calidad. En

Honduras, Guatemala y Costa Rica estan interesandose par al

cultiva, debido a su alta rentabilidad.

Lag cultivaras majarados da maiz dulce son da recianta

introduccién an América Latina, an donda sa ha tanidc par

costumhra praducir cultivaras de maiz para grano y coaacharlas

an astado inmaduro para consumirlas coma alote- Sin embargo,

astca cultivaraa difieran tanta an calidad como an al manaja

y practicas apliaahles a cada uno de cllos. Las. pruebas

preliminaras con maicas dulcas en Perfi y Costa Rica, han

indicado qua uno de los maynras prohlamas es el llenado

complete de la mfl zorca.
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4

Esta problema de adaptahilidad an 105 trfipicos, de 105

cultivares existentes, ha sido relacionado an muchus cases con

las condiciones agroecolégicas presentas en. esta latitud;

siendo E1 Eotoperiodo una de las tesis mas cuestionadas.

Par ser el maiz dulce una planta de dia large, presenta

un manor purcentaje de mazorcas comerciales cuando SE siembran

en candiciones de dia corto. En estudios realizados, 52

encontré qua sembréndose en perindos de luminosidad de 8 horas

comparado a 12-5 horas, prescntaba una gran reduccién en la

fertilidad del grano de polen, con una tendencia a cambiar de

flor masculine a flor £emenina.La capacidad de la flor para

realizar e1 cambio fie flor a fruto, depende an muchas

instancias de la cantidad de palen qua puede emitir la flcr

masculina al ovario. Las sustancias relacionadas can este

fenémenn ha aide mencionadas an varies estudios, constaténdose

la presencia de una gran cantidad de auxinas en el polen de

muchas especies-

E1 cuajc en muchas especies, puede ser inducido con la

aplicacifin de auxinas exégenas; sustituyendo en algunos cases

completamente la funcién del polen, particularmenta en frutos

carnosos came snlanaceas y cucurhitaceas- ~
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5

E1 presente trabajo- tiene coma ohjetivos evaluar el

efecto de las auxinas exégenas en la floracién de maiz dulce

y encontrar la dosificaci6n.més adecuada al utilizar este tipq

de reguladores; tratando de esta forma de alargar el periodo

de prnduccifin de este cultivo, bajo confiiciones climéticas

presentes an 105 trépicos.
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III. REVIEIOH DE LITERETURA.

El maiz dulce {gga gag; L.) es eriginario de lee

trépicas americanoe. Deade épaeae pre-celembinas eete ha side

una de lae principales fnentee de alimente en Mexico,

Centroamérica y Sudanérica { watenn, 193? J- Una fnrma de

coneumirle, es fresco, en estade lecheea. Esta ferma de

consume fue inerementandaee deade que ae descubrié en 1T?9, el

maia dulne el eual interesé per en saber agradable en estadn

de elete. cultivates canDesde entnnces se nan ereade

distintas caraeteristicae para estade fresco {Nene2, 19?l}.

El main dulce eriginaria de Harte America, par sue

prnpiedadas es cansideradn une de los cultivae herticelas de

mayor impartaneia [Watson 3 Ramstand, 1988}. De acuerda can

investigaeinnes privadae, cerca del 95 % del total de la

semilla, fie male dnlee usada en lee Estadns Unidas es

producida en " Treasure Valley ”, Idaho, un Valle de 50 millas

de lnngitud y 30 millas fie largo en latitud 45° nnrte {Watson

y Ramstand, 1983}-

En nueetres tiempas el maia dulee se ha infiuetrializade

3 es camfin eensumirle en fermas de maiz enlatadn, con el fin

de centrarrestar las transrnrmaeianes fieialégicas que

aeeleran su deterioro, coma eon la conversién da sue azucares

en la ferma de almidén (Huleen, 1952}.
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La difereneia entre el meie dulee y el meie grano, se
debe a la presenoia del gen sugary {su}, ubieedo en el loeus

del eromosoma 4 { Watson E Ramstanfi , 1933}. Maia dulee es uno

de los mes populeres vegetales produoidos en Estados Unidos.

Bate oeaeionalmente se ooloca en segundo puesto en el valor de
los cultivoe hortiooles para el procesemiento de alimentoe y

en cl euarto en el meroado fresco, dentro as log cultivos

horticolas ( Boyer y Shannon, 1982; oitados por Watson y
Ramstand, 1988 }-

En Estados Unidos y Canada se preperan en la aotuelidad,

mazorcas congeladas, espigas enteras, cremas y desgranado al

natural { Paredes, 1990 J. Reoientemente grandee eompafiias

Europeas de semillas y procesadoras, han venido expresando un
gran interés en la produooién de maiz dulce [ Watson. y
Ramstand, 1983 }. Los cultivares mejoredos son de reoiente

introduccion en Américe Latina, con la eareeteristica de no

diferencier los oultivares existsntes pare grano de los de
consumo fresco. sin embargo, estos dos oultivos difieren tanto
en celided oomo en el manejo-y practises eultureles aplioebles

a cede uno de ellos (Parades, 199D]. En estudios realizedos

por Hulsen (1954), se discutié el problems de plasma:

conciusiones eeerca de la relaoién entre los requerimientos

eliméticos para el maiz dulce y el maiz de grano, besedo en la

informaeien obtenide en las investigeciones de meiz grano.

'3'

La difereneia entre el meie dulee y el meie grano, se
debe a la presenoia del gen sugary {su}, ubieedo en el loeus

del eromosoma 4 { Watson E Ramstanfi , 1933}. Maia dulee es uno

de los mes populeres vegetales produoidos en Estados Unidos.

Bate oeaeionalmente se ooloca en segundo puesto en el valor de
los cultivoe hortiooles para el procesemiento de alimentoe y

en cl euarto en el meroado fresco, dentro as log cultivos

horticolas ( Boyer y Shannon, 1982; oitados por Watson y
Ramstand, 1988 }-

En Estados Unidos y Canada se preperan en la aotuelidad,

mazorcas congeladas, espigas enteras, cremas y desgranado al

natural { Paredes, 1990 J. Reoientemente grandee eompafiias

Europeas de semillas y procesadoras, han venido expresando un
gran interés en la produooién de maiz dulce [ Watson. y
Ramstand, 1983 }. Los cultivares mejoredos son de reoiente

introduccion en Américe Latina, con la eareeteristica de no

diferencier los oultivares existsntes pare grano de los de
consumo fresco. sin embargo, estos dos oultivos difieren tanto
en celided oomo en el manejo-y practises eultureles aplioebles

a cede uno de ellos (Parades, 199D]. En estudios realizedos

por Hulsen (1954), se discutié el problems de plasma:

conciusiones eeerca de la relaoién entre los requerimientos

eliméticos para el maiz dulce y el maiz de grano, besedo en la

informaeien obtenide en las investigeciones de meiz grano.



3

En la uctualidafi an al maiz dulca, hay alqunaa matarialas
qua llavan nuavoa ganas coma 105 shfi {alto an suarusa super
dulaaj, ht [alto an sucrasaj, 5 {sugary : dulcaj aspacificua
para lus trépicus [ Huntas, 1991 }.

Asi as qua Garner ;.r Allard (1920), pustular; an su.-5:
trabajus qua " La pruduacién saxual puada sar uhtanida par la
planta solo cuandu as axpuasta a un aspaaifiau largo dal dia.
Estes raquarimiantua varian con la aspacia y 195 cultivaras,
antra B a 12.5 horas da luz- En pruahas praliminaras da astus
maisaa an la Malina, Parfi y Turrialba, Costa Rica, indican qua
al llanadu aomplatu da la mazurca as un pruhlama [ Huntas,
1991 J. La planta da maiz dulaa aansihla a1 fntnpericflo, aufra
prahlamas da llanada cuandu sa aultiva an lua trépicua. La
capacidad da la flur dc raalizar a1 aambia da a fruta dapanda
an muchaa inatancias da la racaptividad qua tiana la parta
famanina da raaihir al pulan.

La racaptividad dcl astiqma parmanaaa muchu daapués da

haharsa pruduaido la caida da 1a curula [Laupalod, 1964}- En
un aatudio raalizado par" Hanway 19?1, sa rapurta_ qua la
racaptividad da lcs astiqmaa al grana fla pulan an maiz, puada
durar aproximadamenta 12 dias-Can fraauancia sa produce una
pulinizacién insufiaianta la cual pruvuca, al dasarrallu da un
nflmaro raducidu da aquaniua fartilas y frutaa axtramadamanta
diataraionadas (Kitsch, 1959: citadu par Weaver, 1939}.
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9

Las sustancias relacionadas can este fenémano fueron

detectadas en un ensayo en dondc se raporté la presencia de

gran cantidad de auxinas en el polcn de muchas especies, per

lo que se asumié que el cuaje podria estar relacionado con

estas sustancias; Fitohormonas: sustancias.quimicas producidas

en las plantas, qua regulan 105 procesos fisiolfigicos de ellas

[Leopnld, 195a}.

En afins posteriores, se demostré que las auxinas son las

responsables.de estimular la polinizacién, demostrando de esta

forma quc las auxinas sintéticas existentes, pueden inducir a

los ovaries no pclinizados a desarrollarse en frutos normales

{ Guftafson, 193fifi ; citado per Weaver, 1939 1. La hipétesia da

que las auxinas cnntrolan el crecimiento de 103 frutos, se

refuerza par El hacho de que las aplicaciones sintéticas, de

reguladores de crecimiento, pueden incrementar al volumen de

muchos Erutns 3 cambiar su patrén de crecimientn (Weaver,

1939).

Segfi n Leopold (1954), el estimulo de las auxinas en el

cuaje. no 5010 esta invnlucrado el polen sine también el

ovaria. La polinizacién resulta en una estimulacién de la

formacién de auxinas en el ovario. Guftafson (1935), descubrié

qua cl cuaje de muchas especies coma solanéceas y

cucurhitéceas, actualmente pueden SEE inducidas can

tratamientos de auxinas sustituyendo de esta farma los

requerimientos de pnlen.
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1D

Una de lee teorias eostiene que existe cierto activedor,

proporcionado por el polen, que da par resultado una

liberacién de auxines en los tejidos del nverin. Tamhién es

pnsihle que el proceso mismo de la fertilizacién sea e1

principal estimule que provcca la preeencia fie elevedes

cencentraciones de auxinas endégenas an 195 ovaries

fertilizedee {I~11.1i1:', 1947; citaéi-:3 ?‘§r Weaver, 1989).

otros estudios realizados por Nickel (1983), deseriben la

respueete en tabaco, demostrando qua 20 horas después de la

polinizacién, la 5inteeis.de auxinas ocurria principalmente en

la parte superior del estilo, a las 50 hares, desplazfindose a

la base del estilo y cuando cl polen ha llegadc al evule, a la

base dol ovario, que es el lugar donde hay mayor sintesis de

auxines. En total solo el 20 % de los cultivos horticelas han

respondido a less auxinas, lo que revela la teoria. de la

existencia de harmonaa dietintas de las auxinas que deben

llegar a afectar e1 cuaje y desarrello del fruto (Weaver,

1939;.

Las euxinas se sintetizan del triptéfane en el primordie

de lee hejas u hojes jévenee y en semillae en estedo de

desarrnllo (Davies, 198?]. Segfi n weaver {1939}, el transporte

de lee auxinae puede ser basipétalo {generalmente ee mueve del

apice hacie la base de la planta}; aunque tamhién de la base

hacia el épiee {acropétalo}.
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Dtras sustancias da cracimiento vagatal no

transpnrta polar. En el curse de los afios sa han alaborado

numerosas taarias a fin de explicar los mecanismos primaries

de accién de las auxinas, en la induccién de la expansién

calular, sin habar llegado hasta la fecha, a ninguna qua

results tatalmente satisfactorio (Bidwel, 193?}- Segfi n este

mismo autor, el aumanto de tamafio de las células se produce an

das atapas, primeramente ocurre un aflojamiento de las parades

celulares {procaso qua requiore presencia de auxinas y

oxigenoj, seguido da una absorcién de agua y expansifin de las

parades celulares.

En muchas plantas y partes Vegetales, las auxinas

fomentan la sintesis de RNA y proteinas. Esta sintesis puede

ser tum requisite previo a1 crecimianto provocado por las

auxinas- Aunque los efectcs de las auxinas en la sintasis de

RNA parecen ser cuantitativns. y no cualitativns, un RHA

mensajaro qua sea especifico del crecimiento provocado por las

auxinas, puada encontrarse prasante en las Células: al

aplicarse las auxinas, el cfidigo del RNA mansajero sa traduce

an prnteinas (Key, 1959).

tianan.
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Existen muchas formas de aplieaeifin de les reguladeres de

creeimienta para inducir la fructifieacién. Una de las fermas,

es en la eual se aplican reguladeres u otrns preduetes

quimicus a las plantas 0 partes de las plantas en la forma de

niehlas predueides mediante el use de gases lieuades.

Existen algunes aplicadores, en furma de recipientes de

0.23 a fl-45 Kg. de eapaeidad, desarrellades para aplicar las

meselas en aerosol y equipados con valvulas refrigerantes.

Este tipo de aplicadores son muy utilizades en plantas de

tomate {Lggegersicag gsgulentgm Mill.}, que hayan desarrollado

flares abiertas en el primer racimo {Mitchel y Livingston,

1954}.

Muehes métedos comprohades para la evaluacién de hermonas

Vegetales y sustaneias reguladeras de creeimiento, come son el
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Esta pruaba es también aplicable para el estudio da la

fructificacién de muchos tipos de bayas. Para realizar esta

método se recomiendan concentraaiones da 5, 15 y 50 ppm de

ANA, disolviendo el regulador en 0.5 — 1 ml as alcohol.

For otra parts Hemphill (1949), sugirié otro métodn

danominado el " método del tomate ", an 21 cual se aplicaban

compuastus an fprma da pasta liquids, a racimos da flares da

plantas da vivero y se evaluaba la aficisncia dsl prsducto,

para evitar la caida de las flares y la fflrmacién do frutas.

Dichn investigadsr racomienda la aspersifin. fie difarantas

concentraciones qua van desdc 10, 20, 40 y 80 ppm. Al tensr la

mszcla, sa recomianda rociar la misma sabre al racimo cle

flares con un atomizador nasa, hasta quc cl liquids escurra

per todas las flares.

Mitchel y Livingston, (1934), reportan qua muchas

sustancias raquladoras da crecimientn, en la forma da acidos

0 estates, no son fécilmente solubles an agua- Al disparsar

astas sustancias an aqua, la. mezcla final puada sar una

suspensién de molaculas fie grapes relativamente grandas. En

estudics postariares Hill {19?3), efectufi pruebas con AIA,

donde encuantra qua a1 disolver este tipo de hormonas an aqua,

Se disuelven con dificultad, ya que el solvents es destruido

con facilidad par la luz; per lo qua recomicnda el uso de

Hidréxido ds Pntasic [KOH), calentandolo y disolviéndolo a una
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concentracifin unc molar-o disolverlo en una minima cantifiad de
alcohol, para luego diluirlo en el volumen requeridn dc agua.

Para cbtener y mantenar una di5persi5n uniforms tanto tiempo

Como sea posible, can frecuencia es convaniente utilizar un

adyuvante, denominado a veces " cosolvente ". Esta cmsolvente

deberfi ser relativamente no volétil, ser solvente para el

regulador'de crecimiento, tener fuertes propiedades sallafloras

y nu scr téxico para las plantas a concentraciones adecuadas

[Mitchel E livigston, 1934).

El tomate fggcogersicgn esculenggm Mil1.J, as sin lugar
a dudas la especie que. mas responde a la aplicacifin de

regulaflores dc srecimiento. El tratamienta can estas

sustancias en la produccién horticola se esta volviendo

universal, mas aun an 105 cultivos baja proteccién. Las

auxinas pueden ser aplicadas con un atomizador a un grupo de

flares 0 ya sea a flares individuales que se sumergen an 21

quimico, siendo este un procedimiento tipico en la Repfi hlica

de China fflickell, 1934).

El cuaje de los frutos, en la regién septentrional de los
Estadna Unidos, as deficiente- durante log dias ccrtos y

nublados fie invierno. En tales condiciones se producé pace 0

ningfin polen. La aplicacién de reguladores de crecimientn ha

resultado muy eficaz, en incrementar el cuaje del frutn y el

rendimianto baju esas circunstancias (Weaver, 1939}.
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E1 cuaje de frutos por quimicos, pueden ser inducido en

condiciones de invernadero 0 en campo- Esta es una practioa

ampliamente afloptada en areas de produccién de los Estadns

Unidps desde hace 30 afics, para produccién temprana de tomate

iflickell, 1934}- Segfi n Weaver (1989), trabajando en tomate

descubrieron, que las hormonas de crecimientu mas eficaces

fueron El 4~CPA (4 claraphenoxyacéticoj, an cnncentraciones de

15 ppm; el EHUA {Aside E-naftoxiacéticc], en 50 ppm.y el 2-4,D

[Acidn 2,4~diclnrofenoxiacético},a 40 ppm.

En papaya (5.3.-3.3_1'_E.£ Qapaya L.), se ha dirigidu el uso

comercial dc auxinas en el cuaje de frutos, tanto en plantas

dioicas como en las plantas qua tienen flares hermafroditas.

hcido Naftalenoacético aplicado a 300 ppm, al estado de

coloracién café de los estigmaa en la floracién, y una segunda

veg sabre Ins prdximos 15 dias, incrementarnn el tamafin y

peso de la fruta. Debido a1 efecto en inducir ahsicién en

frutos que se encuentran en tamprano estadc de desarrollc, se

rccomienda tamer cuidado can las aplicaciones fflickell, 1954}.

La maynria de 105 cultivares de para {flgggfi gumguis L.},

5an.parcia1mente autoincompatibles y requieren fie polinizacién

cruzada para cuajar cl fruto; sin embargo, cuando el clima as

frio 3; hfimedo durantc el periodo de la floracién, puede

prcducir una Ccsecha muy ligera, mediante la partenocarpia;

cuando esas condicinnes so. presentan, resulta provechoso
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asperjar un regulador dz crecimiento, a fin de fomentar 21
amarre. Griggs fig g;., (1959), encmntraran que la aspersién de
2, 4, 5~T {Acids 2—[ 2,4,5~triclorofenonil prapiénicoj, en
cnncentracifin de 10D ppm durante la etapa de yemas rosadas,
incrementé considerablcmente el cuaje partenocérpicn (Weaver,
1989}-

En mango (  m Jnflia L. 1, la preparacifin
comercial do ” Plonifix ", la cual contiene ANA, mejoré 21

cuaje del fruto, cuando as aplicado de 10 a 30 ppm de I-A, 2

veces cada 1S dias, a frutos qua alcanzan un tamafio de bola (5
cm}. can 20 ppm Se obtuvieron los mejores resultados, aunque
en otro experiments no fue efectiva [Singh y chadha, 1959;
citado par Nickoll, 1984).

Hay reportes también en mango, que afirman qua mczclas de
auxinas atomizadas, para reducir la caida tardia del fruto sun
efcctivas- Atomizaciones de 2-4,D y ANA, redujeron la caida
del fruto cuando se aplicé a frutos entre 10 yr 12 cm de
longitud, y no tuvo efecto en frutos de ? a 3 cm [Hickel1,

1984)- Dtros estudios que se ban realizadn an guayaba
{fiajdigm guajava L.}, indican que aplicaciones de reguladnres
de crecimientc, coma auxinas, para mejorar 21‘ cuaje

partanocarpico del frutc, incremantfi el tamafio y mejoré su
calidad.
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Una aplicacién temprana, precosecha de AHA 0 2—4,D a

tasas de 100 a 200 ppm, incrementfi el peso fresco de frutos,

en cumparacién con al testigo, perm ccncentraciones mayures de

ANA (100 a 2000 ppm}, aplicados a brutes de flares 0 arholes

enteros, resulté an 100 % de abscisifin. de 105 brotes y

apertura de la flares {Singh. y Singh, 1975; citado par

Nic]-:ell , 1934) .
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III- HETERILLES Y Hfi mcnos

L- Lccalizacién del estuéic 1 ccndicisnes climiticas.

El experimentc se llevfi a cabc en la Escuela Agricola

Panamericana, en el Valle del ric Yeguare, a 30 Km. a1 este de

Tegucigalpa, Departamentc de Francisco Mnrazén, Hcnduras; a

14“ D0 de latitud ncrte y 3?“ DD lcngitufl ceste- El Valle esta

a una altitud aproximada dc EDD metres snbre el nivel del mar-

El cultivc se llevé a cabs en lss terrencs del departamentc de

Horticulture especificamente en la zone 3, late 33 de la

seccién fie prcduccién de hcrtalizas.

E1 promedic de precipitacifin anual en el Valle es de

aprcximadamente Sun a 1100 mm, ccncentrandose en lcs meses de

mayc a septicmhre. Lcs datcs fie precipitacién se presentan en

el anexo 1.

B- HUELD

Para la seleccién del lcte dcnde se realize el

experiments se toms en cuenta los histcriales de preduccién

del mismc, presencia de malezas mas ecmunes, dispcnihilidad de

riegc durante tcdc el ciclc, etc. Antes de la siembra, se

realizfi un muestreo de suelo. Se shtuviercn 1D muestres: en

base a un muestrec al azar, de fcrma que fueran

representatives para taco el late- La tcma de las mismas se

rcalizé a una prcfundidad de 30 cm, con el tube " Hecfer ", en

un area total de 2,3?5.5 metres cuadradcs. Lcs resultadcs del

analisis dc suelc se muestran en el anexs 2.
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El analisis da suala aa raalizé an al Iabarataria da

Sualos dal Dapartamanta da Hqranamia an la Esauala Agricola

Panamaricana. Las aancantraaianaa da P, K, qua sa anaantraban

para la planta fuaran un paaa altas an aamparaaian a las

raquarimiantas, par la qua sa flatarminfi qua no ara naaasaria

au apliaaaién.

En la pruaba da'tartura aa daterminé qua al tipa da suala

prasanta ara an Franco, éptima para la prafiuccién da maiz; can

al flnico inaanvanianta da tanar un aantanida da mataria

arqaniaa hastanta bajo. E1 pH dal suala datarminada par dos

métadas (aqua y Hal) praaantaran valaras da 5.T3 y 5.46

raapaativamanta-

C. SIEHBRA

Se utilizé para la siamhra a1 aultivar hibrido " Jubilaa
" , un tipa da maia dulaa clasifiaada coma 55 (Super Sweat};

ascoqiénflasa asta aultivar par sar al da major aampartamianto

para asta épaaa dal afia, sagun ensayos raalizadaa an al

dapartamanta da Harticultura da la BAP [ Hantas, 198? J. Diana

aultivar fué samhrada par la aaaaién dc Hortaliaaa coma an

lata da praduaaién narmal- La praparacién. dal tarrana

aansistifi an una pasada da arada y das paaadaa da raatras.
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El rayado de 105 surcos 32 realizé a Una distancia de

0.?5 m y las fiistancias entre plantas fie 0.30 m, para ohtener

una densidad fie 53,000 plantaa per ha. En la siembra mecanica

se calibrrfn el equipo a mode :12. sembrar dos samillas per

postura. Dicha actividad se realizfi el 13 de noviembre de
‘I-

l993.

La germinacién da las mismas se presenté entre el cuarto

y quinto éia del cultivo. Una vez que las plantas hubieron

cmergido se realizé una resiembra para tapar ins zonas donde

no Se presenté una buena gcrminacién. El trazado del

experiments en el late de produccién se efectué a los 30 dias

del cultivo, con la intencién de escoger la mejor ubicacién en

el late. de praduccidn y asi obtener unos resultados mas

canfiables.

D. Tggrmlmmos Y DIsEfI0 EE]?B§IMEN'I‘fi §

Bl objetivo del experimento era medir los efectns 0a 105

reguladores de crecimiento en cl cuaje de 103 fruta fie maiz

dulce, por lo que Se utilizaron tres diferentes tipus de

auxinas, can tras diferentes dosis, déndonos come rasultadn

diez tratnmientcs incluyendo el testigo, lus cuales se

describen en el cuadro 1.

HJJLJQ-7-RCAEBGUEL4 A If

.1.
linuc. InA

Hfl nuunfi l

I‘iii: *w=~o«
=:1::*n=- ""“"*'-‘4~.«
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Se utilize un Disefi e de Elequee Cempletes el Azer (BEA),

can cuatre repeticiones. Dada percele experimental media 5

metres de large per 3 metres de anche, een un area total de 15

metres cuadrades ceda una- A1 memento de la tome de dates,

sole ee temaren en cuenta lee hileras eentrelee, dande come

reeultede un area fltil de T.5 metres euedradee. La separacién

entre bleque fue de 1 metre- E1 area total del experimente fue

de TED metres euadrades- E1 mapa de eempe can cede une de lee

tratamientoe ee presenta en el cuadre 2.
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cuadro 1. Tipos fie auxinas y diferentes cflnaentraaionefi

utilizadas en el experimento.

TRATAMIENTO TIPD DE AUKINA * CONCENTRRCIDN

1 MI}; 25 ppm
2 AHA 50 ppm

3 RNA T5 ppm

4 AIA 25 ppm
5 AIA 50 ppm

6 AIA T5 ppm

7 2,4-D 25 ppm

3 2,4~D 50 ppm

9 2,4—D 75 ppm

* AHA: Acids Haftalennacético
AIR: Acido Indclacético
2,4~D: 2,4-diclorotenoxiacético
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cuadrc 2. Mapa fie Dampo. Ditribucién de los Tratamientos.
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E- FERTILIZAEIEH

La fertilizacién se.realiz6 en forma normal siguiendo las

racomandaciones enccntradas en la literatura (Nantes, 1939).

El cultivo an suelos ligeros se recomienda hacer una

aplicacifin da 115 kg de N/ha. 45-100 kg de P§% y ED Kg de 3&0.

Dahido a 105 altos contenidos de P y K encnntradas en el

analisis do suelos se determiné no realizar aplicaciunes de

estos elamentos. En el caso del nitrégeno se repartiercn los

requerimientos en tres fechas para un major aprovechamienta

del mismo; a la siemhra, a 105 30 y 45 dias respectivamente.

Las aplicacionas se realizaron an bandas, precedidas de un

pequefio control de malezas para evitar compatencia de

nutrientes con el cultivo.

F. PRACTICBS CULTQEQLES.

Unos dias antes de la siembra SE dié un pequefio riego par

gravedad, para mejorar de esta forma las ccndiciones de

garminacién de las semilla. Una vez comenzado e1 cultivo sa

traté de dar riegos frecuentes cada 3 dias- Al momenta da la

floracian y llenado de grano se raga cada dos dias, ascgurandn

de esta farma un buen abastecimiento de agua para lagrar an

llenado ncrmal da la mazorca.

En cuanto a las deshierbas, sa realizé finicamante una a

105 30 die-.5 dal cultivo, coincidienda Esta con la segunda

aplicacién de nitréqeno-
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G. Plagas 1 Enfermedafl es.

Durante todo el ciclo del cultivo el mayor prohlema que

se presenté fue el control fiel gusanc cogcllero fsgcdogtera

fzggiggrdaj, en la etapa de crecimiento vegetativu E formacién

del cogollo. En cuanto a enfermedades la principal en el

cultivo {Helmintgfigofiiym sp.} no alcanzfi los niveles criticas

de aplicacién, esto quizés dehido a la época de siemhra del

cultivo, ya que condicioncs de alta humedad y constantes

lluvias son favorables para este hongo.

En la etapa de formacifin del cogollo, el gusano cogolleru

alcanzé niveles por sobre el nival critico, por lo que se

raalizaron nplicaciones de insecticidas da contacts {Dacia},

y luago biolégicos (Javelin},cada dos dias hasta tener niveles

inferiores a 3 gusanosf 100 plantas-

Al momenta de la floracién y llenado de grano SE

realizaron aplicaciones preventivas contra Helioggig spp- y

Sgodogggpa sp. aseguranda de esta forma una major evaluacifin

del llenado del granu en la mazorca. can estas aplicacinnes

preventivas 52 encontré dafio al momenta de la cosecha pero en

pequefia proporcianes. Les productos utilizados y las fiechas de

aplicacifin de las mismns so resumen en El cuadro 3.
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Gunfi re 3. Calendnria fie aplicaciones.

DDS+ Etapa del Plaga f Producto Dosis

cultivo enfermedad

9 Crec. Veget. Cogollern Larvin 2.5 * 1000

1? Urea. Vegat. Engollero Larsban 2 * 1000

20 Cree- Veget. Cagcllero Curacron 2 * 1000

22 Cree- Veget. Cngullero Javelin 1 * 1000

28 Cree. Veget. Cogollero Curacron 2 * 1000
Jabon 2 * 1000

51 Floracion Prev. Denis 1 * 1000
Heliothis Javelin 1 * 1000

56 Floracion Prev. Arrive 1 * 1000
Spodoptera Javelin 1 * 1000

G1 Llenado Helinthis Biobit 3 * l0DD
Decis 1 * 1090

T0 Llenadn Prev. Curacron 2 * 1000

Heliothis Jabon 2 * 1000

+ :Dias después de la siemhra. ‘

Cada aplicacién basé an 105 niveles criticos,

determinados par monitnren realizados en la plantacién.
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E. hglicacién fie Fitoregglafiores.

Se determiné que la aplicacién de los reguladorcs de

crecimiento se realizaria al momenta de la emergancia de los

estigmas en la planta, ya que es este el momenta an al cual

Esta listos para recihir los granos de polen e iniciar la

fecundacinn. La frecuencia da aplicacién de los mismos fue de

E vases con un intérvalo entre cada aplicacifin de 1 dia;

tratando de esta forma cubrir por quince dias 135

aplicacianea.

La razén par la cual Se determiné este intérvalo entre

las aplicaciones, se hasé en estudios realizados an 21 cultivo

de maiz, los cuales indican que la raceptividad al polen de

los estigmas, dasde el momenta de la emergencia, dura

aproximadamentc 2 semanas { Watson y Ramstand, 1988 J.

Cuanda se. detecté en el campo la emcrgencia de los

estigmas, se procedié a la preparacién de las diferentes

concentraciones de auxinas utilizadas en el estudin. Para este

procedimientm se utilizaron 9 tambos de 5 galunes cada uno,

donde se realizaban las distintas concentraciones { 2E,5D y T5

ppm }- El metiva de este prncedimiento fue 91 de facilitar E1

manejo del productu en el campo y la confiabilidad He las

disolucianes. Al momenta de.preparar las saluciones se pesarmn

las difitintas auxinas dependiendn de la concentracién final

qua 53 deseuba Dbtener.
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Una Yea pcsado :11 products, Se utilizé un

disolvente; ya qua al aqua no dié 105 resultados esperados per

insalubilidad de los compuestos organises. Como disolventa Se

utilizé Hidréxido de Potasio {KDH}, a1 uno molar. Para

praparar esta solucifin se pesé 14 gr- de HCL, a1 cual vania an

forma da " pallets ", para luego disolvarlo an 250 ml de agua

destilafla.

Una van realizada la disolucién, Se agragé a lag

racipientea de pléstico los cuales al raalizar Eu aforo

contenian Ginca galones fie solucién total. Dichaa snlucionas

Se hacian el mismo dia de la aplicacifin para evitar de esta

forma la. degradacién. del. products. Para la. aplicacifin se

utilizé una bomba convencional da aplicacién dc pesticidas.

Todas las repeticiones de cada tratamianto se aplicarnn

da una scla vez, al tarminar la aplicacién de uno, sa pracedia

a lavar la homba, disminuyendo da Esta forma al arrur

experimental. La zuna de aplicacién de las fitaraguladoras

fueron lea estigmas de la planta, aplicandose una asparsifin

per flour femenina, que equivalia aproximadamente a 0.03 litres

de cada una de las concentraciunes.
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1- Efifififi hé

La primera cosecha se realizfi a los 76 dias despues de la

siembra, el punto de cosccha se determiné por un muastreo

realizado en 105 surcos laterales. Como parametrc de cosecha

SE tomfi la Uoloracién café oscurn de 155 estigmas y al tacto

se determiné el llenado del grano en la punta de la mazcrca.

Se rotularon 40 cajas de plisticc utilizadas en pnscosecha,

representando cada Una de ellas las diferentes parcelas del

astudin.

Una vez recolectadas las mazorcas se almacenarnn en los

cuartos fries de postcosecha a una tamperatura de 4 grades

centigrados y una humedad relativa dc 85%, con el fin de

mantencr la calidad éptima del producto hasta finalizar la

toma de datos. Cuatro dias después de la primara cosacha fie

realizfi un repaso del late tratando de encontrar elotes en

puntc fie cosecha, sin resultados positives, ya que la gran

mayoria de elotes Se encontrarun en su puntn al realizarse la

primera cosecha-

J- Purimetro Evaluados,

Para cvaluar 10$ efectos de las aplicaciones de auxifias se

fijaron log ciguientes parémetros:

1. Peso de mazorca pelada y sin pelar { gr 1.

2. Largo fie mazorca ( cm }-
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3. Diémetrn de mazerca E mm 3.

4- Humero de hileras de grane-

5. Peso de mazereas eemerciales-

E- Peso de maznrcas no cnmerciales-

T. Porcentaje de mazorcas ne eemereiales per mal llenado de

grams. 3. Poreentaje de eolides seluhlee teteles.

9. Rendimiente de mazercas cemerciales [ Kgfha 1.

Para ealeular lee Kg- per heetarea ee eiguié el siguiente

proeedimiento:

Se temaba e1 nfimero de plantas per heetérea segfln eada

tratamiento.

Eaeadee en el premedio de mezercas per planta y pesn

promedin del mezerca, ee ealeulaha el rendimiente per

parcela experimental de ?.5 metres euedrades,

multiplicande e1 peso fie las mazorcas per e1 numero de

mazorcae, y esi peder ehtener El rendimiente en T.5 mte-

cuadradns.

For medio de una reqla de tree direeta se transformaban

estos rendimientos en Hg. per hectirea, multiplicando el

peso total de la parcela per 10,000 metres euadrades (1

hectarea) y dividiendele para ?.5 metres cuadrades-
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La lectura. del porcantaje: de. solidos solublea an al

producto Se realizé con 21 refractémetrc de mano, 13$ cualns

sa determinan aplicando una gota del jugo al prisma dal

refractémetro, para después ubservar en el lente la lectura de

SST.

K- Anilisifi Estadistico.

Se raalizé un aalisis fie varianza {ANDEVA} para cada una

de las variables astudiadas, con el objativo da podar madir al

afantu da cada uno da 105 tipos y dosis de auxinas utilizadas

an 21 estudio y sus niveles de significacién- Los coaficientes

de variacién 52 ancontraron dentro del range permitido en la

agricultura para que un ansayo 0 experimanto sea valido-

En cuantc al qrada de significancia de raplicaa, para

cada unn da 135 tratamientos, Se encuntraron valcres

significativos, la qua nos indica que el disafio utilizado si

puda remover parta dal error a1 tenar difarantea gradiantea an

al campa para cada una da laa replicas y tratamientca. can

aste reaultado podamos afirmar que (:1 disafia escugidn se

adaptfi en huena forma al estudio de invastigacifin.
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IV- RESULTRDOS

A. enfi iento

El rendimientc promedin en el enaayn fua fie 8-24 tmfha,

el cual sa considera un pace hajo, an candicinnes éptimas,

tomanda en cuenta que los rendimientos fiptimos para_ma1z dulca

oscilan entre las 10 y 12 tmfha; para par ntro lado si

considaramas la épaca de siembra (dias Cortes} lo podriamos

considcrar cums aceptable. A1 raalizar el analisis estadistico

encontramfls que no existifi diferencia significativa antre las

tratamientos can un valor alfa fie 0.05, Anexo 3. Las medias

para cada uno de las replicas Se presentan en el cuadro 4.

Cuadro 4. Efectu fie las dosis fie Buxinas en el Rendimiento

per hectare: [TH]-

Repeticifi n

Tratamiento I II III I? Media {n.s-)

1 ?.E 6.0 ?-7 5.9 5.3
2 7-3 5.0 5-9 7-? 6-7
3 9.? 11.0 6.? 8-5 9.0
4 12.3 5.1 8.2 T-2 3.2
5 3.0 13.5 5-? 3-5 9.2
5 9.0 6.3 9.7 ?.E 3.1
T T.9 7.5 5-3 9.4 T.B
3 3.5 4.9 3-0 12.0 3-3
9 10.1 9.4 ?.3 10-2 9.3

10 5.0 T.3 10.5 10.1 3-5
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9 10.1 9.4 ?.3 10-2 9.3

10 5.0 T.3 10.5 10.1 3-5
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El coeficiente da variacién en este case fue de 25.35%,
el cual puede sar un poco alto. Esta valor alto fie C-v, podria

ser el resultado de la difcrencia, en cuanto al numera de

platas En cada una de las replicas, da los tratamientos-

Debido a las diferencias en densidades de plantas para cafla

una de las parcelas se opto per realizar una covarianza,

tratando de datectar si esta diferencia padria afcctar el

anélisis realizado. Con los rasultados ohtenidos se pudo
obscrvar qua tampoco existia diferencia significativa.

Diémetro de Hazorqg;

Al medir 31 parametro diémetro de mazorca, no se

encontraron diferencias significativas, a1 realizar el

anfilisis de varianza, presentado en el anexo 4. En el cuadrc

5 se prcsentan las medias para cada una de las replicas, de

105 diferentes tratamientos. Esta indica aparcntemente, qua al

maiz dulce no responde a la aplicacifin de reguladores de

crecimientn para aumentar' cl diametro de sus frutos- E1

coeficicnta de variacién para esta prueba fue bastante hajo

(2.42%), lo que nos indica que los datos pueden ser

ccnsiderados come confiables.

El diémetro promedio de todos los tratamientos fue de 4-0

Centimetros, log tratamicntos 5 y 6, para AIR 50 ppm y AIR T5

ppm rcspectivamente, fueron los que presentaron el fii flmatrc

&$G:‘1SE1'.[TlE]".l.tE EIETIIZII {IE mazorca.
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Cuadrp 5- Efecto de lae deeie de Anxinas, en el Diimetrp de

Hazarca-

Repeticifi n

Tratamiente I II III IV Media {n.5,}

1 4.0 4.1 4-0 3-9 4.0
2 3.9 3.9 4.1 4-0 4.0
3 4.1 4-0 3.9 3.9 4-0
4 3.9 4.1 3.9 3.9 4.0
5 3.9 3.9 3.9 3.3 3.9
5 3-? 4.0 4.1 3.3 3.9
T 4.0 3-9 4.0 4.0 4.0
B 4.0 3.9 4.0 4.0 4-0
9 3.9 4.1 4.1 3-8 4-0

10 4.3 4.0 4.1 3.9 4-0

Large de Mazerea.

E1 analisie de varianza [AHDEVA}, realizade para la

variable large de mazorca, resulte altamente eignifieativa {pi

0.01],anexD 5. Esta fue la flniea variable analizada en la que

detectarpn diferencias eignificativas en el estudie. En el

cuadro 6. se preeentan las medias de cada tratamiente,

grafieéndoles para eada tratamientp {grafieo 1-). El gran

pramedie de tedes lee tratamientpe, para large de mazerca fue

de 15-9 Cantimetros. E1 eoefieiente de variaeién de eete

analisis tambien results baetante bajc {2-53%}, per lo que

creemee con una alta seguridad, que les resultades sen

cpnfiables.
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Cuafl ru 5- Efecto en el Largo de Mazorca, can diferentes dosis

de auxinas.

Rcpeticién

Tratamiento I II III Iv Media t*

1 15.2 17.4 1?.6 16-5 16-9
2 16-6 17.4 lT.6 15-? l?.D
3 16.1 16.5 15.9 15-0 15.1
4 16.8 16.9 l?.4 15.6 15.9
5 17.7 16-5 15.8 1?.2 1T-D
E 16.2 17.5 16.9 16.8 15.3
7 17.2 17.9 18.fl 15.9 17.5
B 17.4 17-6 l?-4 1T.5 lT-4
9 16.2 16-9 15.5 15.2 16-2

10 15.3 17-0 1?.2 1?.5 1?-D

** Altamentc siqnificativo (P< 0.01}

Grifico 1. Bfecto fie laa dosia dc Luxinas, sabre las fiedias
generales par tratamiento, para la variable Largo
de Hazorca.

.§-.aE”%_§,7_£‘.’% :3-3 E‘.'E-fi i fiflf flfifl
tantfinétras

I-'4

1...;

---4--n-i»*--—-Eu-«u—-4:---L

umc IIMH ::+.¢
|‘-.) G‘:

I: .hn
l

U:

-uu.--....‘-L.......

--.L-

-.......3--

---..

.'l........._......_...

95." J...

mm: 59 ham T5 ppm
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Después de datactar las diferancias altamcnte

significativas antra 105 tratamiantos sa procadié a realizar

un Anélisis da Ragrasifi n, para poder obsarvar al

camportamiento da las difarantes auxinas y sus respactivas

cancantracianas.Sa ajustaran laa difarantes acuaciones para

cada una dc las difarantas auxinas ,ajustandose mejar la

funcifin. cuadrética para 105 traa tipos de. reguladoraa de

crecimianto; e1 r2 de las tras eauaciunas fua mayor del 9D%-

En la gréfica 2., se praaenta el anfilisis dc regresién

individual, para los reguladarcs da crecimianto, con sus

funciones ajustadas y sus respactivos :1, en las diferentas

concentraciones.

Peso de Mazarca can Tuza.

Con la variable astudiada Peso da mazarca con tuza, no sa

pudo datactar diferanciaa significativas al realizar al

anélisis da varianza [Anaxa 6], aata rasultado con un nivel da

significancia del 5%. El caaficianta da variacian en esta case

fua del ?.9%. La media general da todos los tratamientos fua

éa 251.05 gramas. En al cuadro ?, sa prasantan las diferantas

medias uhtanidas an al astudio.
Big“

lculta 4. Fflgfiw.

U 5Q
A
flux:

$4“-A



3'?

AMA ,1E-- 'rz1-s;:+n.5+x—o.11x

r*‘=I!L.JI2

‘1TI"—— . I

15“

15 [ } § 1

MA *r=1.7n-1.34x+n.s2 :3 I:-.05: ‘
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1?” °p—o{""‘\\.
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15 E : { ,r _

2-43 T=r1.5.d.+1.3.'$I«—-n.J.Lx ‘
r’- 0.3.:

IE-——

‘ Ir

1?“

15 E : : :
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ERAPICA 2. Anzilisis de. regresién para la variable largo de
1‘|.‘|.E.3Cf1_‘CE'L.
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Cuadra T- Efaata da 1&3 ficsis de auxinas, an al page fie la

IlJ.A!.Z't.‘.?I'£‘-E1 1.'..‘.CrI|'.'l t1.1274':'l.-

Repaticién

Tratamiantn I II III IV Media {n_5_}

1 245.8 252.3 263.6 234.4 249.0
2 239.1 223.5 276.3 233.6 243.1
3 231.5 250.0 263.4 232.6 220.6
4 231.3 169.5 253.3 227.9 234.3
5 225.0 253.5 242.3 246.0 254.3
6 251.4 262.7 260.6 232-? 253.1
T 247.9 245.3 263.1 244.3 250.2
3 233.1 246.9 273.7 250.6 252.3
9 246.? 253.5 249.3 249.5 249.5

10 225.0 264.6 272.9 253.0 253.3

Page da Hazarca sin Tuaa.

Al analizar 105 datns obtanidos para la variabla Largo da

mazarca, al AHDEVA na datacta difaranciaa aignificativas antra

las tratamiantos, con un nival da siqnificancia dal 5% {Anaxa

T}- Parana sar qua a1 maiz flulca na rasponda a laa diferentas

daais da auxinaa utilizadaa an al aatudio an cuanto a aata

paramatro. Si aa anaantraron difarancias significativas {antra

replicas, par la qua padamas asagurar qua al diaafia u§ilizadu

{BEA}, si pudo ramovar al arrar' dabifla a las difarantas

gradiantas an al aampa. La gran madia obtanida fua da 163-8

gramus. El coaficianta da variacifin fua 6a 9.29%. En al cuadra

E, sa praaantan las raaultadaa ubtanidaa para cada raplica-
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Cuadro 8. Efecto de 139 diferentes dosia de auxinas, para la

variable P830 de Hazorca sin Tuza.

Repeticifi n

Tratamiento I II III IV Media {n.s.}

1 155.5 161.4 130.9 152.3 151.1
2 152.1 145.3 139.4 151.8 150.0
3 l74.2 155.3 1T2-5 1?S.fi 1T2.4
4 135.9 115.2 115.5 143.5 155.5
5 155.3 155.3 14T.5 151.2 154.5
5 153.1 133.3 1S?.2 149.4 1Tfl.T
T 155.5 155.5 1T3.5 155.0 151.5
3 152.4 161.5 118.1 155.3 154.3

- 9 155.4 159.3 151.3 152.1 152.1
10 152.5 173.0 115.0 153.5 155.5

Peso de Hazoraas ccmerciales.

El anélisis de varianza. (ANDE?A), realizado para la

variable Peso de Mazorcas cemerciales, no fietasto diferencias

significativas, con un nivel de significancia 551 5%, e1

coeficiente de variacién en este analisis fue de T.4% {Anexn

3}.

E1 peso promedio de los diferentes tratamientos, fue de

135.2 gramos y el porcentaje de mazorcas comerciales parara

todos las tratamientos fue de 52%. En el cuadrc 9 se presentan

los resultados de cada una de las replicas en el estudio.



cuadro 9. Efecto fie las diferentes dosis ds auxinas en el

pass de Hnzsrcas Comerciales-
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Repeticifi n

Tratamientn I II III I?‘ Media {n.s.j

1 189.1 200.0 186.3 101.2 139.1
2 175.0 132.5 188.3 192.1 134.3
3 194-3 131.6 183.3 193.7 188.3
4 192.1 194.3 184.3 197.3 192.1
5 203.8 135.9 175.0 172.5 184.3
5 131.7 200.0 181.6 196.3 185.9
7 205-4 164.3 213.5 153.3 134.2
8 181.4 184.3 194.3 190.5 137.7
9 185.2 133.2 185.5 135.3 186.3

10 158.1 190.6 184.3 167.3 177.7

Peso de Hazorcas Ho Comerciales.

La Variable Peso de Mazorca No Comercialss, a1

realizarsale e1 analisis de varianza {ANDEVA], no detectarnn

difarencias significativas entre los tratamientos {Anexo 9].

con un nivel de significancia del 5%.

variacién en este analisis fue de 8.75%. E1 peso promedio ds

tados 105 tratamientos,

33% menus de pass an comparacién a1 peso de las Tazorcas

camsrciales- En El cuadro 10 se presentan los pesos promedins

fue ds 144.2 gramns;

E1 coeficiente ds

fls cada una de las replicas, de cada tratamientn.

aprsximadamante
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Cuadre 1D- Efeete de las diferentes desis de auxinas en el

peso de las Hazereas He Cemerciales-

J
—o-

Repetieién

Tratamiente I II III Iv Media {n.s-

1 125.5 129.3 132.4 12?-2 123.5
2 115.5 137.5 l?5.5 132.5 145.4
3 158.4 143-? 155.2 139.5 149.4
4 133-5 13?.5 155.5 159.9 138.5
5 151.1 153.4 145.5 152.5 153.4
5 155.5 153.5 132.1 149.4 145.5
? 154.1 142.5 155.5 145.8 143.3
3 139.5 155.9 155.3 159.4 153.5
9 132.5 145.5 155 ? 145.5 145.5

Humere de ile as de Grane.

El parametre Humere de Hileras

difereneias signifieativas,

1'12 GI_'BI'l.CI

variaza respective, een un nivel de signifieaeifin del 5%

{Anexe 10}.

4.50%,

experimente. El premedio fie numere de hileras para tede 105

me arrejfi

al realizérsele el analisis de

El eeeficiente de variaeién ebservade fue del

5ptime- para las cendieienes en que ae realize el

tratamientes fee de 14.9 hileras per mazerea- En el euadre 11,

se presentan les resultade ebtenides, para eada tratamiente y

sus respectivas repetieienes-
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Cuadro 11. Efecto de 133 diferentea dusis fie auxinas, sabre 31

Numero fie Hileraa dc Granc.

Repaticién

Tratamiento I II III IV Media {n-s-}

1 14.3 15-5 15.3 15-3 15.1
2 14.3 13.4 15-3 15-4 14-9
3 13.5 15.2 14.7 14-5 14.?
4 15.2 14.7 15.5 15.3 15.2
3 15.1 14.8 14.7 14.7 14-3
5 14.7 15.4 14.1 14.3 14.7
7 14.3 14.3 15.0 14.2 14.?
8 15.3 15.1 14.5 15-4 15-0
9 15-3 15.2 15-3 14.9 15-3

10 14-9 14-4 15.2 14.5 14-7

Porcentaje da solifios Solublesg

Al tomar la lectura del Pcrcentaje de Solido Solubles

Totales, se obtuvieron. 1ecturas— de 25%, para 'todos los

tratamientos, por lo que se determine no realizar el anélisis

estadistico ya que las lecturas demuestran que la aplicacién

de auxinas no afecta el grade de dulzura de las mazoroas

111'.‘-3.1.1‘. 3 I333 .



V-DISCUSIC|IlT-

L05 resultadas del experiments indican.que la practica da
aplicar de reguladores fie crecimiento, en la floracifin de maiz

dulce afectaron significativamente al parametro largo de

mazorca, con un grade fie significancia del 1%. Para 103 demfis

parémetros evaluados some set; peso de mazorca con tuza y sin

tuza, diémetro y largo de mazorca, numero de hileras de grann,

peso de mazorcas comerciales y no comorciales y porcentaje de

Solidos solubles totales no se detecté respuesta con un grada

de significancia del 5%. Una de las razones de este resultada,

podria ser las respuestas encontradas en estudios realizados

donde se encontré qua una da las dificultades a1 realizar

experimentos con auxinas como AIA, es que la auxina adicionada

es inactivada muy rapidamente en la mayoria de los tejidos 3

a menudo es muy dificil mantener concentraciones mas altas de

10 natural en los tejidos experimantalmente.

Otra dificultad experimental es que numerosas bacterias

degradan el AIA. Las areas donde se maneja frecuentemente,

particularmente lugares no estériles, tianden a desarrollar

una pchlacion aprcciable de microorganismos qua atacan e1

products oxidéndolo. Esta haze qua una de las consideraciones

experimentales de mayor importancia sea el tenet candicinnes

estériles {nidwallr 1987}.
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Los parametros relacionados con el rendimiento Como
ser pesos de mazorcas comerciales, no ccmercialas, can tuza y
sin tuza, numero de hileras y diamctro respectivamenta no
fuercn difarentes significativamente esto dcbifio quizas a
resultadms similares obtenidos en otras gramineas coma son la
cebada y 21 trigo, an dende la simple applicacién de auxinas
came el ANA incrementé el rendimiento salamente cuando se
mezclaba can FEED‘ ffluffaker g3 g1, 195?; citado per Weaver,
1939)-

Par otru lado an estudios realizados en cerezo se
encontré que la mezcla de auxinas y giberelinas incrementfi an
frutos a 94%, en comparacion a la aplicacifin de astos
compuestos par si solos, log cuales dieron some resultado
porcentajes de ?D y 65% de giberelinas y auxinas
respactivamente, similar resultado fué encontradn an arandano
con porcentajes fie 19% cuando se aplicaba individualmente y
?0% de cuaje an combinacion (Weaver, 1939}.

Parana sex que el mejor tratamienta para mejorar el largo
de mazcrca es 2—4,D a 50 ppm, ya que en este punts Se encnntré
31 major crecimiento de la mazorca, date qua concuerda'ton los
resultados obtenidos par Nickel {i984}, el cual encontré que
aplicaciunes de auxinas a las flores de tomate y papaya,
resultfi en un incrcmento an al tamafio de estos frutos.
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Dicha respuesta podria ser el resultadn dal mafi a fie

accién de las auxinas, en el cual 33 area que hay un

aflnjamientu de las parades celulares [process qua raquiere

presencia fie auxinas y oxigeno}, seguido de una absorcién de

agua y expansién de las parades celulares (Bidwel, 1987}.

Al parade: a 75 ppm se presentan sintomas de toxicidad,

an todus 105 tipos de auxinas utilizadas, per lo que creemos

que las dosis qua se utilizaron en el estudio fueron alias en

cuanto a1 maiz dulce Se refiere. Las mejores concentracianes

podrian estar entre los 40 y 50 ppm ya que en el anélisis de

regresién, se pudo observar una major respuesta.

Las horas de aplicacién que se utilizarén en el estudio,

pcdrian haber tenifio un efecto an 31 grade de respuesta de las

plantas, ya que se dice qua estos reguladores de Gracimianto

presentan una répida fotodegradacién, tamando an Quanta que

las aplicaciones se realizaron entre las 7 y 9 de la mafi ana.

En estudics realizados par Tang y Bonner, 19é?; citadu per

Leflpold, 1954, repcrtan fie la habilidad. da la luz coma

activador de la oxidacion- Afi os mas tarde Se descubrié que la

luz actfia. a travez de la activacien de la flavina, pE.I'D

después SE cumprobfi que la luz es un simple removeddr de la

inhibicién fie la flavina (Waygood gg g;L, 1355; citado par

Leapnld, 1954}.
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VI. CGHCLUSIDHES-

Parana ser qua el maiz dulce, na responde a la aplicacifin

de auxinas para mejcrar el cuaje a las concentraciones

utilizadas en el estudio-

El flnico parémetro qua respnndio a la aplicacion de auxinas

fué largo de mazcrca, resultando major la concentracifin fla

2—é,D a 45 ppm aproximadamente.

A niveles de 75 ppm, Se presentan sintomas de toxicidad en

los diferentes tipns de auxinas.

El momenta fie aplicacion de auxinas, pudo haber afectadc

105 resultados flel ensayo, ya que alta luminosidad presente

al memento-de la aplicacién.posiblemente oxidé las auxinas.

El lugar utilizadc-para la realizacion del experimento, par

presentar altos niveles de contaminacion, pudo afectar la

accifin de 105 reguladores de crecimiento.



1.
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?II- RECOMENDACIONES.

Utilizar concentracianes menores a 50 ppm, an posteriores

estudios de investigacién con maiz fiulce.

Se recomienda la combinacion de auxinas y giberelinas,

tratando de esta forma de comprobar los resultados de las

mismas en combinacion, obtenidos an otras investigacinnes

de camps.

Utilizar la aplicacin de auxinas can adicicnes de FESG4,

para la evaluacién de este tipo de compuestc, coma

catalizador en las reacciones de los reguladorea de

crecimiento.

Evaluar la aplicacién de auxinas en diferentes horas da

aplicacién, para observar el comportamiento de estas a la

fotocxidacién en maiz dulce.

uyffifif
GT

?hM$“”w;%~ ;?&u93 -"5G',1_~
Hg."-D 4
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VIII.fli
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Anexo 1- Dates Ea Pracipitacicn y Temperatura [ Maxima 3

I-iinima} en la Escuela. Agricola Eanamericaua, para los

1318333 -fie Noviembre, Diciesmhre die 1993 1' Bnero tie

19941.

Mes Precipitacion Temp. Max. Temp.Hin.

{mm} {°C} {°C}

Noviembre 2?-8 29.8 10.5
Diciembre 15.5 31-0 3.?
Enero 6.5 38.0 8.2

Enexo 3. Resultados del Anélisis fie Suelos, Lahoratorio fie
Suelos Escuela Agricola Panamaricana, 1994

Textura Arena Limo Arcilla pH PH H-O
% % 3: Jjagua} {K013 5%

Franco 32 46 22 E-.'?3 5.46 1.513

N total
Kg,-‘ha.

238
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ANEXD 3. Anélisis de ?arianza para la variable rendimianto
exprasada en tonelafias métri¢as par hactarea, El
Zamoranc, 1994.

._

Fuente de Grades de Suma de Cuafi rado valor F
?ariacién Libertad Cuadrados Media

Tratamientcrs 9 ETS’.-'1:r.fl 3395.5 0.71 (11.5)
Error 2? 11?9T5.E 4359.4

Total 39 15594U.5

Coeficiente fie variacién: 25.35%

Anexo 4- Anélisis fie ?arianza para la variable difimetro de
mazorca expresafla an centimetres, E1 Zamarann, 1994-

Fuente de Grades da suma fie Cuadrado Valor F
Variacién Lihertad Cuadrados Hefl io

Tratamientos 9 ?-l5 O.?94 fl.84 (n.s}
Error 2? 25.4% 0.942

Total 3? 39.85

Cceficiente de variacifin: 2.42%
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Anexo 5. Anilisis fie Varianzn para la variable largo de
mazorca expresafla en centimetres, El Zamorano, 1994.

Fuente de Grades de suma de Cuadrado Valor F
variacifin Libcrtad cuadrados Medic

Tratamientos 9 7.25 0.305 4.06 **
Error 27 5.35 0.918

Total 39 14-4

Coeficiente dc Variacién: 2-63%

hnexo E. Anélisis de Varianza para la variable peso de mazorca
can tuza expresada en gramos, E1 Zamoranu, 1994-

—-I

Fuente de Grades de Suma de Cuadrado Valor F
Variacién Lihertad Cuadrados Hedio

Tratamientos 9 3fl22-T2 335.353 fl.BE
{T1-*5}
Error 2? 105U?.4l 392.35?

Total 39 16099.06

Coeficiente de variaciénr 7-90% -
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Anexa ?. analiais da Varianza para la variable peso da.maaorca
sin tuza expresada an gramos, El zamnrano, 1994.

Fuente da Grades da Suma fie Cuadrado Valor F
variacién Lihertad Cuadrados Medic

Tratamientos 9 944.02 1U4.892 0-45 [n.s)

Error 27 6252-51 231.948

Total 39 3815.70
-— ..

Cnaficiante da Variacién: 9.29%

amaze 3. Lnalisis fie Varianza para la variable page fie
maznrcas camarcialas axprasada an gramos, El
zamarano, 1994.

Fuente da Grados de Suma de Cuadrado ralcr F
Variacién Libertad Cuadradns Medic

Tratamientos 9 631-11 $9-123 0-37 (n.5}
Error 2? 5125-52 189.334

Total 39 5945.79

Coeficianta de Variacién: T.4D%



53

Anexn 9- Anilisis de Varianza para la variable peso fie
mazarcas no comerciales expresnda an gramoa, El
Zamurano, 1994-

a— --

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado Valor F
Variacifi n Libertad Cuadrados Media

Tratamientos 9 2626.45 291.829 1.33 (n.s}
Error 27 4315.15 159.35?

Total 39 ?593.76

caeficientc de Variaciénz 8-76%

Anexo 10. Anilisis de varianza para la variable numero dc
hileraa de grano, £1 Zamorano, 1994.

—o-

Fuente de Grades de Suma de Cuadrado valnr F
?ariaci6n Libertad cuadrados Media

Tratamientos 9 1.65 0.133 0.39 {n.s)
Error 3? 12.7? 0.4?3

Total 39 15.20

Coeficiente de Variacién: 4.60%



54

EX - BIBLEOGREFIA .

EIDWELL,R.J. 193?. Fieiologia vegetal. Ba. ed. Mexico,
D-F, Mexico, AGT Editora. ?84 p.

DAVIES, P.J. 1987. Plant hormones and other role in plant
growth and development. The Netherlands, Martinus
Hijhoff Publishers. 531 p.

GhRHER, W. and ALLARD, H.A. 1920. Efeot of relative lenght of
day and night and other factors of the environment on
growth and reproduction in plants. J. Agrio. Roe.,
18,553-E05.

GUFTASOH, F.G. 1935. Inducement of fruit development by
growth promoting chemicals- ?roo. Natl- eoad. Soi. U.S.
22:258-635.

HULSEN, W. 1962- Sweet corn. 2 ed. new York, Estados
Unidos, Intersoience Publishers. 409 p.

HILL, T. 1973. Endogenus plant growth substances. London,
Great Britanin, William Cloves and Son Limited. esp.

KEY, J. 1959. Hormonro and nuoleio aoid metabolism- Ann.
Rev. Plant Physiology- 202449-é?4.

LEOPOLD, C. lfioe. Plant grow anfl development. 3 ed- New
York, Eotadoe Unidos, Mao Grawefl ill, p. EEBHEES-

MITCHELL, J. and LIVINGSTON, G. 1934. Hetodos para el
estudio de hormonas vegotales y sustanoiao roguladoroo
del oreoimiento. 3a. ed. Mexico, D.F., TRILLAS. 15? p.

MONTHS, A- 1991. cultivo de hortalizas. 2 ed. Toguoigalpa,
Honduras, s.n. 74 p.

NICKEL, L. 1983. Plant growth regulating Chemicals. Florida,
Estados Unidos, CFC Press. 230 p.



55

NDNEZ, J. l9?1. Hejoramiento da maiz dulca [gea may: L.)
para elote par saleccifin masal. Tesia Ing. Agr. Nuevo
Lean, Héxico, Institute Tecnnlégico de Estudias
Supariores. EU p.

PAREDES, J. 199$. Evaluacidn de diferentes nivelaa de
fartilizacién an maiz dulca (zga mags L-) an dos
densidadas de aiemhra. Tasis Inq Agr. Escuela Agricola
Panamericana. 49 p.

MITCHELL, J. and LIVINGSTON, G. 1984. Hetodos para el
estudio de harmonas vagatalas y sustancias reguladaras
dal crecimicnta. Ea. ed. Héxico, D-F-, TRILLAS. 16? p.

WATSON, 3. and HAHSTAND, P- 193?. corn, chemistry and
Technology. Hinasnta, Estadafi Unidns., American
Asociation of Cereal Chemists. 553 p.

WEAVER, R-J- 1939. Raguladares de cracimianto de las plantas
en la agricultura. Ea. ad. Méxica, D.F., TRILLAS.
522 p.


	PORTADA
	PAGINA DE FIRMAS
	PORTADILLA
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	TABLA DE CONTENIDO
	INDICE DE CUADROS
	INDICE DE GRAFICAS
	INDICE DE ANEXOS
	RESUMEN
	INTRODUCCION
	REVISION DE LITERATURA
	MATERIALES Y METODOS
	DISCUSION
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	ANEXOS
	BIBLIOGRAFIAS




