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PRESENTACION
 

El afio 1983 el INIPA despleg6 una amplia actividad b6sica en
 

la organizaci6n y ei planeaniento de sus proyectos de inves
 
tigaci6n, extensi6n y servicie de apoyo al agricultor. Cin
 
co cultivos prioritarios para la alimentaci6n: arroz, maiz,
 

papa, leguminosas y cereles de grano pequefio, fueron selec
 
cionados para trabajarlos en la estrategia de programas na
 

cionales de producci6n.
 

Varios proyectos de cooperaci6n t6cnica del pais e interna
 
cionales han participado financiando la instalaci6n de labo
 
ratorios, invernaderos, infraestructura de campos de experi
 
Yaentaci6n y obras civiles de agencias de extensi6n y estacio
 
nes de experimentaci6n. Los directores t6cnicos de estos
 
programas tuviiron tambi6n ardua labor en 
la organizaci6n de
 
las scdes y subsedes, selecci6n y capacitaci611 del personal.
 

En segundo lugar, hubo un estuerzo en el sentido de adapta
 

ci6n al nuevo sistema de planeamiento. cuyo principal objeti
 
vo es descentralizar las decisiones de programaci6n para una
 
mejor interpretaci6n de los problemas especificos locales we
 
deriven en acciones eficientes de investigaci6n y extensi6n.
 

A comienzos de los afios 80 eran muy pocos los cientificos
 
y promotores dedicados a generar y transferir tecnologia de
 
producci6n. El insuficiente respaldo financiero fue una de
 
las limitaciones principales del estancamiento. La reactiva
 
ci6n de la extensi6n agricola y dce ia investigaci6n cambi6
 
esta situaci6n. Actualmente un crecido numero de investiga
 
dores y extensionistas j6venes trabajan en los programas de
 
producci6n. Ellos desean y necesitaa intercambiar informa
 
ci6n no solamente en el pats, sino tambi6n internacionalmen

te, para encontrar conocimientos que los ayude a alcanzar ais
 
metas. Un objetivo primordial de este documento es propor
 

cionar tal informaci6n.
 



Como lo indica el t"tulo Informe Anual del Programa Nacio 
nal de Producci6n de Ma , compendia las actividades desa 
rrolladas en 1983. Los primeros capltulos resaltan los ob 

jetivos y la estrategia de la investigaci6n y promoci6n en 
Costa, Sierra v Seiva. No obstante, la mayor parte del in 

forme ha sido orientado a presentar resultados de ensayos 
ejecutados en las unidades do ex.perimentaci6n del pais en 
maiz amarillo duro v maz auiil. (ceo de altura. 

Los autoros han aportado su vasta experiencia para siste 
matizar el contenido. FLlos est~in contriouvendo en el mejo 
ramiento de este cultivo, considerado el m~s importante pa 
ra el consumo direct e po " c1 poblador andino y componente 

bisico on la in,"ustria de atimentos balanceados para aves y 
porc inos. 

El Instituto Nacional de lnvestigaci6n v Promoci6n Agrope 
cuaria, agradece a los autores su contribuci6n y a la Mi 
si6n de la Universidad Estatal do Carolina del Norte, su in 
valorable apoyo en la publicaci6n del informe. 

Dr. Victor Palma V.
 
Jefe del INIPA
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I. Introducci6n
 

La producci6n de maiz 
en el Peru satisface solamente
 
la mitad de 
la demanda interna. Esta situaci6n defi
 
c4.taria determina la importaci6n anual de 
500 mil to
 
neladas de 
malz amarillo duro para alimentos balancea
 
dos. La producci6n nacional de 
590 mil toneladas in
 
cluye 390 mil de maiz amarillo duro y 220 mil 
 de va
 
riedades 
cultivadas en altura, principalmente de tipo
 
amildceo para consumo humano directo.
 

El objetivo del programa, es 
aumentar la producci6n
 
de malz amarillo duro para lograr el 
autoabastecimien
 
to a travs del 
incremento de la productividad en las
 
6reas sembradas actualmente y la incorporaci6n de 
nue
 
vas tierras 
con este cultivo.
 

En malz de altura la prioridad es mejorar el rendi
 
miento unitario para mantener el abastecintiento soste
 
nido en relaci6n al 
indice de crecimiento demogr~fico.
 

La regi6n de 
la Selva Media presenta un potencial
 
de tierras utilizables en el corto plazo para 
solucio
 
nar la 
problem6tica de abastecimiento de 
 maiz amari
 
llo duro. En el departamento de 
San Martin, de 115
 
mil hectdreas con aptitud para 
este cultivo, se est6
 
sembrando actualmente el 
50' obteni6ndose 
un rendi
 
miento promedio de 1.5 tm/ha. Expandiendo el cultivo
 
en la totalidad del area 
potencial y aumentando la
 
productividad a 3.0 
toncladas, se obtendria 
 adicio
 
nalmente una producci6n anual do 
260 mil toneladas de
 
grano. Este volumen representa mLs del 50% de la im
 
portaci6n promedio actual. 
 La situaci6n en otras zo
 
nas 
de la Selva es similar. La mayor producci6n debe
 
r6 ser canalizada hacia el 
consumo local, incentivan
 
do la crianza de ayes y cerdos.
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La estrategia en Costa estar6 orientada al incremen
 

to de la productividad debido a la dificultad para adi
 

cionar nuevas areas de cultivo.
 

En el presente informe se reportan ]as actividades
 

de Investigacion, PronocMon y Capacitacion ejecutadas
 

por el Prograna Nacional de Maiz del INIPA durante el
 

afio 1983; estas fueron canalizadas prioritariamente ha
 

cia la soluci6n de los problemas ep Selva y Sierra.
 

Las actividades de Promoci6n se han realizado princi 

palmente en el n5mbito de la Sierra, mientras que en la 

Selva han estado limitadas a la difusi6n de algu 

nas practicas agronomicas, tales como el control de in 

sectos y el uso de semillas de buena calidad. 

Otro de los componentes estrat6gicos del programa es
 

la Capacitaci6n; su objetivo es lograr un nivel de efi
 

ciencia satisfactorio en el ejercicio de las funciones
 

del personal.
 

II. Investigaci6n
 

La investigacion en maliz amarillo duro ha estado diri
 

gida a la obtenci6n de variedades de amplia adaptaci6n
 

a las condiciones del tr6pico, con caracteristicas ade
 

cuadas de arquitectura de planta y tolerancia a facto
 

res adversos presentes.
 

Se trabaj6 tambi6n en el desarrollo de tecnologla a
 

gron6mica adecuada al productor tipico de Selva.
 

A fin de cumplir estos objetivos 3e instalaron ensa
 

yos en el Ambito de los diferentes CIPAs donde el maiz
 

cumple un rol socio econ6mico importante. La sede ope
 

rativa del programa se estableci6 enla Estaci6n Experi
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mental EE El Porvenir del CIPA X, Tarapoto.
 

La investigaci6n en maiz de altura se orient6 a desa
 

rrollar amplia adaptaci6n a los ecosistemas de la Sie
 

rra, creando complejos de amplia base gen6tica con los
 

tipos de grano mas caracterizados al habito de consumo.
 

Actualmente se dispone de tecnologia mejorada para la
 

producci6n de malz on condiciones de altura, factible
 

de transferirse a los productores. Estos logros repre
 

sentan el esfuerzo de muchos afios de investigaci6n en
 

malz amilaceo. La unidad operativa basica para 
 estu
 

dios de este tipo de maices do altura es la EE Cajamar
 

ca del CIPA IX.
 

A. 	Maiz amarillo tropical
 

Para la conducci6n do los estudios de investigaci6n
 

en la EE El Purvenir, el programa requiri6 una su
 

perficie de 20 hectareas do suelos homogeneos y con
 

buen drenaje; de estas, 10 sistematizadas para rie
 

go.
 

1. 	Mejoramiento gen6tico
 

Los trabajos de mojoramiento gen6tico fueron di
 

rigidos a la obtenci6n do materiales de maiz ama
 

rillo duro do ciclo completo y amarillo duro pre
 

cocOs.
 

a. 	Evaluacion de lineas endocriadas
 

A fin do disponer de mayor variabilidad gen6
 

tica para los trabajos de mejoramiento, se e
 

fectuaron evaluaciones en germoplasma de di
 

versos origenes considerando principalmente
 

precocidad, altura do planta y rendimiento.
 

Fueron evaluadas 105 lineas piovenientes de
 

Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Co
 

lombia, Republica Dominicana, Hawai, Bras4l y
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Nigeria. Para precocidad (dias siembra a flo
 
raci6n femenina), el rango oscil6 entre 45 y
 
64 dlas. La altura de planta estuvo entre
 

0.96 y 3.04 m y el rendimiento vari6 entre
 
0.35 y 7.84 tm/ha. El 10% de las lineas pre
 
sentaron rendimiento superior a 5 tm/ha (Ta
 

bla 1).
 

Tabla 1. Lineas experimentales sobresalientes de
 
105 introduccciones evaluadas en la EE El 
Porvenir,
 

Tarapoto, 1983 A.
 

Linea Rdto. Dias a Altura
 
(tm/ha) floraci6n planta


(m) 

Nig 8 7.8 
 52 2.44
 
RD 13 
 6.3 52 2.42
 
Mg 5.9 60 2.33
 
Hon 1 5.8 55 
 2.08
 
Col 1 
 5.6 60 2.45 
RD 5 :.4 52 2.00 
Mg 2 5.3 55 2.08 
Col 11 5.3 
 60 3.04
 

Nig 7 5.3 
 55 2.24
 
Mg 14 5.2 55 2.01 
Gua 8 5.2 55 1.93
 
Bra 2 5.1 60 2.56
 

b. Mejoramiento de poblaciones
 

Habiendose identificado en ensayos anteriores
 
a la Poblaci6n 28 del CIMMYT como un material
 

con adaptaci6n a las condiciones tropicales
 

de nuestro pals, se seleccionaron las tres me
 
jores variedades experimentales: Across 7728,
 

Ferke (1) 7928 y La Maquina 7928, para ser in
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cluldas en un sistema de mejoramiento fami
 
liar por el sistema de medios hermanos (Tabla
 
2).
 

Tabla 2. Mejoramiento de tres variedades experimen
 

tales.
 

Variedad 
 Familias Mazorcas

experimental cvaluada!; 
 selec Macho Hembra


cionadas
 

Across 7728 
 128 144 
 * * 

Ferke (1) 7928 
 90 109 * * 
La M~quina 7928 132 169 
 -


Total 
 350 422
 

Al intensificar las pruebas de 
 cultivares
 
en el primer semestre de 1983, 
en que se esta
 
ba haciendo el mejoramiento poblacional 
 de
 
las tres variedades experimentales, se obser
 
v6 que entre las variedades Across 7728 y Fer
 
ke (1) 7928 no existian diferencias significa
 
tivas a trav6s do 32 localida0es. 
 Asimismo
 
estas dos variedades, mostraban 
generalmente
 
los rendimientos ma's altos en 
los ensayos, no
 
asf La Maquina 7928; 
por esta raz6n, las dos
 
primeras sO Unieron en una 
sola mezcla polini
 
zadora manteniondo su identidad cadq una de
 
las familias femeninas do !as tres variedades
 
experimentales. Se decidi6 la 
inclusi6n dt
 
La Maquina 7928 
como femenina solamente por
 
el buen comportamiento per se de familias
sus 


en Tarapoto.
 

Es asi como se genera al Complejo Selva Me
 
dia constituido por 422 familias para iealizar
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un nuevo ciclo de selecci6n en seis localida
 

des: Piura, Tarapoto, Pichanaki, Pucallpa, Tin
 

go 	 Marla y Quillabamba, durante 1983 B. 

c. 	 Prueba de cultivares 

Con la finalidad ce determinar variedades ex 

perimentales suporiores para el incremento in 

mediato de somilla se instalaron ensayos en 

los diferentes CIPAs donde se cuitiva maiz a 

marillo duro. Los materiales en evaluacion 

basicamentc provienen del Centro InLernacio 

nal de Mejoramiento do Ntalz y Trigo (CIMNYT) 

y fuoron corparados con cultivares locales. 

Generalmente los oxperimentos se instalaron 

a una densidad de SOOGO plantas/ha (0.80 x 

0.50 m; 2 plantas/golpe) utlizando el disefio 

block couipletamionte randomizado co. cuatro re 

peticiones; la fortilizaci6n fue variable uti 

lizandose on algunos casos 90 in idades de N/ 

ha, mintras quC Cen otros no se fertili.zo. 

En , a I I I1.,\ IX Cajamarca) se realizaron 

seis onsayos eii los dos semcstres con diez va 

riedades experimentales procedentes de CIMMYT 

y que fueron seleccionadas de aproximadamente 

100 variedades exporimeniitales probadas ini 

cialmente (Tablas 3 y 4).
 

En la Tabla 3 se observa que las variedades
 

experimentalos derivadas de la Poblaci6n 28
 

destacan como grupo; sin embargo, se nota una
 

fuerte interaccion variedad x localidad con
 

escasas diferencias significativas. La Cale
 

ra (1) 7728 podria determinarse como la varie
 

dad experimental mas destacada en 6poca llu
 

viosa, no obstante estos resultados deberan
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confirmarse con nuevos ensayos.
 

Tabla 3. Prueba de cultivares tropicales 
en tres localida
 
des de Ja6n, 1983 A.
 

Rendimiento (tm/ba) Dias a Altura
 
Cultivar Yana 
 Monte La Quin flora- planta
 

yacu Grande tana ci6n (cm)
 

La Calera(1)7728 8.8 5.8 7.5 59 237
 
Testigo 2 8.5 5.4 6.6 
 63 264
 
Ferke(l) 7928 8.0 S.4 5.8 58 
 229
 
Across 7728 7.9 6.5 7.0 58 228
 
Across 7736 7.4 5.6 6.9 58 
 209
 
Testigo 1 7.3 5.8 8.3 63 
 268
 
Across 7726 6.9 6.5 6.3 
 56 194
 
Testigo 3 6.8 4.8 5.7 
 62 253
 
Poza Rica 7926 6.8 6.1 5.7 56 
 200
 
La MNquina 7928 6.8 6.4 6.7 58 
 213
 
Sete Lagoas 7728 6.5 6.9 6.3 
 59 229
 
Across 7827 5.7 6.5 5.3 
 59 226
 
Across 7835 5.4 5.8 4.3 53 191
 

Todo el material en evaluaci6n se mostr6
 
mas precoz y de mejor arquitectura de planta
 
(porte bajo) que los testigos locales.
 

En la Tabla 4 se muestran los resultados de
 
ensayos sembrados en 6-oca seca bajo riego aon
 

rendimientos muy altos. No obstante que 
 la
 
interacci6n variedad x localidad es 
 manifies
 
ta, nuevamente las variedades provenientes de
 
la Poblaci6n 28 del CINIMYT dpstacan en el se
 
gundo semestre manteniendo La Calera (1) 7728
 

estabilidad adecuada.
 

9 



Tabla 4. Prueba de cultivares tropicales en tres localida
 

des de Jaen, 1983 B.
 

- Rendiniento (tm/ha)- Dias a Altura
 
CWltivai- Sta, La Quiir San Lo a- planta
 

Catalina tana renz clo (cm)
 

Amarillo Planta Baja 8.4 6.3 6.8 61 216 
Across 7728 8.0 9.3 7.6 60 221 

Cuban Yellow 7.8 9.6 9.8 63 259 
PM-701 7.5 10.6 8.6 63 229 
Sete Lagoas 7728 7.4 8.4 7.5 60 248 
La Calera(i) 7728 7.0 9.8 8.6 61 220 

La Miquina 7928 6.9 8.1 8.7 59 205 

Poza Rica 7926 6.9 7.2 8.7 58 188 
FMC-747 6.7 8.5 7.9 61 197 
Ferke (1)7928 6.5 8.0 9.3 60 206 
Across 7726 6.5 7.5 6.4 59 207 
Across 7827 5.7 7.8 7.9 60 211 
Testigo 1 5.4 7.0 6.4 67 257 
Testigc 2 4.0 7.3 8.3 64 221 
Across 7835 - 7.0 7.4 56 169 

PM-7.8 - - 9.8 61 237 

El testigo Cuban Yellow local y el hibrido PM

701 superan a todas las variedades, aunque con
 

una mayor altura de planta y periodo vegetativo
 

mas largo.
 

En el CIPA X Moyobamba, se sembr6 el experimen 

to en siete localidades, seis de ellos en campos 

de agricultores del Bajo Mayo y Huallaga Central 

y un ensayo en la EE El Porvenir. El material 

en prueba proviene tambien de mas de 100 varieda 

des evaluadas en Tarapoto la campafia anterior. 
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Los resultados obtsnidos se presentan en 
las Ta
 
blas 5 y 6.
 

Tabla 5. Prueba de cultivares tropicales. EE El Pot
 
venir, 1983 A.
 

Rdto. Dias 
a Altura

Cultivar (tm/ha) £1oraci6n planta
 

(cm)
 

Cuban Yellow 5.Y 
 57 256
 
PM-701 5,5 55 259
 
Ferke (1) 7928 5.4 
 55 226
 
Across 7736 5.1 54 252
 
Across 7728 
 5.1 55 
 254
 
La MNquina 7928 4.9 
 54 223
 
PMC-'47 
 4.3 
 55 246
 
PMV-748 
 4.3 
 55 227
 
Poza Rica 7926 4.1 
 52 239
 
Amarillo Planta Baja 4.1 
 54 239
 

CV {%) 11.6 

DLS 0.8
 

El comportamiento de las variedades selecciona
 
das fue uniforme sin mayores diferencias signifi
 
cativas.
 

Las seis localidades representan ecosistemas
 
del area. La diferencia de rendimientos entre
 
localidades nos indica manejo diferente de los a
 
gricultores colaboradores, por lo que puede
se 

concluir que los resultados reflejan las condi
 
clones en las que se sembraron las variedades se
 
leccionadas. Across y Ferke (1) 7728 
son varie
 
dades experimentales muy eFables que producen
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bien en buenos y malos ambientes, mientras que
 
el hibrido PM-701 y e 
Cuban Yellow poseen rendi
 
mientos variables. As'.mismo el perlodo vegetati
 
vo prolongado impide siembras tardias' con 
PM-701
 
y Cuban Yellow por la falta de lluvias en la eta
 
pa de maduraci6n del cultivo.
 

Tabla 6. Prueba de cuitivares tropicales 
en campos de agri
 
cultores de seis localidades del Huallaga Central 
y Bajo Ma
 

yo, 1983 A.
 

Rdto./localidad (tn/ha)

Cultivar 
 Promedio
 

1 2 3 4 5 6 

PM-701 5.8 4.0 3.1 4.3 4.01.2 3.9
 
Across 7728 6.4 3.2 2.6 4.2 3.8
2.3 3.7
 
Ferke (1) 7928 5.9 3.7 3.8 
 3.6 1.9 3.7 3.7
 
La Maiquina 7928 5.6 
 2.8 2.7 3.8 2.2 4.0 3. S 
Cuban Yellow 3.8 3.2 3.0 4.4 2.91.2 3.4 
Across 7736 6.2 2.7 2.3 4.1 1.8 3.3 3.4 
Po:zl Rica 7926 5.6 3.2 2.5 3.3 3.12.1 3.3
 
P\RV- ' 18 4.6 2.6 2.t 3.3 
 1.8 3.3 3.0 

Ninr.Pllanta Baja 4.8 2.6 2.2 2.7 1.6 2.7 2.8 
PM--47 4.8 2.6 0.83.0 2.7 1.8 2.6 

Promedio 5.6 3.1 2.7 3.6 1.7 3.3 

Local idades DLS
 
I Pucacaca 
 Local idades 0.6 
2 Bellavista 
 Variedades 0.4
 
3 Valle Oeste Pucacaca Var.dentro
 
4 Tingo de Ponaza localidad 0.9
 

3 Juan Guerra 

6 Cacatachi 
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En la SEE Pichanaki del CIPA XII Huancayo, se
 
ejecut6 un experimento que fue cosechado el pri
 

mer semestre de 19V ..,p resultados que aparecen
 

en la Tabla 7.
 

Tabla 7. Prueba de cultivares tropicales. SEE
 

Pichanaki, 1982 B.
 

Rdto.
Cultivar 

(tm/ha)
 

Across 7728 6.4 

La N16quina 7928 5.8 

Ferke (1) 7928 5.6 

Across 7736 5.4 

Testigo Iocal 5.4 

La Calera 7728 5.1 

PMC-747 4.9 

Across 7827 4.9 

Across 7726 4.3 
Sete Lagoas 7728 4.0 

PMV-748 3.4 

Poza Rica 7926 2.8 

Across 7835 2.8 

Cv (%) 21.8
 

En la Tabla 7 se observa que destacan nitida
 

mente los cultivares provenientes de la bblaci6n
 
28, especialmente Across 7728 que ocupa el pri
 

mer lugar.
 

En la SEE Sivia del CIPA XIII Ayacuctio, se ins
 
talaron dos pruebas de cultivares cuyos resulta
 

dos se presentan en las Tablas 8 y 9.
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Tabla 8. 
Prueba de cultivares tropicales. SEE
 
Sivia, 1982 B.
 

Cultivar Rdto.
 

(tm/ha)
 

Ferke (1) 7928 
 8.2
 
Across 7728 
 8.2
 
La M~quina 7928 
 8.0
 
Sete Lagaas 7?28 
 7.8
 
La Calea 7728 
 7.7
 
Testigo Locai 
 7.6
 

Across 7827 
 7.5
 
PMC- 747 
 6.8
 
Across 7736 
 6.6
 
Poza Rica 7626 
 6.5 
Across 7726 
 6.0
 

Across 7835 
 4.9
 

Cv (% 3. 

Altos rcndimientos en esta localidad mostraron
 
la bondau do la 
Poblaci6n 28 cuyas variedades o
 
cuparon los 
cinco primoros lugares superando las
 
dos primeras a PMC-747 en 21l.
 

La red nacional 
do cultivares comerclales tie
 
ne como 
objetivo recomendar i los agricultores
 
de una zona determinida, la siembra de culti
un 

var cuya semilla est6 disponible en el mercado. 
PMC-747 supera a los demas cultivares que aparen 
temente no tienen posibilidades de adaptaci6n en 
esta zona. Es conveniente notar que PMC-747 
 ha
 
sido ampliamente 3uperado por los cultivares 
Fer
 
ke (1) 7928 y Across 7728 en el ensayo bajo las
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mismas condiciones en la SEE Sivia (Tabla 8).
 

Tabla 9. Red naclonal de cultivares comercia
 

les. SEE Sivia, 1982 B.
 

Rdto.
 
Cultivar (tm/ha)
 

PMC-747 5.9 

Penta 1020 5.5 

Vista Florida 102 5.3 

PM-21o 5.2 

PM-701 5.2 

INIA-101 5.1 

Vista Florida 101 5.1 

Poey-T-66 4.0 

CV (%) 26.4
 

En el CIPA XIV Cuzco, se instal6 entre Diciem
 

bre de 1982 y Mayo Ae 1983 un onsayo de 13 culti
 

vares en dos localidades (Sahuayaru y Pilcopata)
 

que representan ecosistemasbastante diferenciados
 

en lo quo a precipitaci6n pluvial y temperatura
 

se refiere. Los resultados s presentan en la
 
Tabla 10.
 

El rendimento y desarrollo de las plantas fue 

superior en Sahuayacu. Aqu! destacaron los cul 

tivares Across 7728, La Mquina 7928 y Ferke (1) 

7928, mientras quo en Pilcopata, donde se regis 

tra una preciDitaci6n de 400 mm anuales, los ren 

dimientos fn. ron inferiotes, destacandc La Miqui 
na 7928 y Poza Rica 7926. Esta 6ltima es una va 

riedad experimental precoz do menor porte de plan 
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ta que las variedades experimentales de la Pobla
 
ci6n 28 y que podria toner posibilidades en esta
 
localidad. Las variaciones en altura de planta
 
no fueron mayores, per los testigos locales 
 en
 
ambas localidades, 
son rois altos y con tendencia 

a la tumbada. 

Tabla 10. 
 Prueba do cultivares tropicales. SEE Sa
 
huayacu v SEE Pilcopata, 19&2 B.
 

Rendimiento (tin/ha)

Cultivar Sahuayacu Pilcopata
 

Across 7728 
 7.1 3.5
 
La Miquina 7928 6.8 
 3.9
 
Ferke (W 7928 6.3 
 3.5 
Sahuayvacu - 1 6.1 3.5
 

Across 7-36 
 6.1 2.9
 
Sete Lagoas "728 ,0 
 3.5 
La Calera "728 5.8 3.3 
Across 7827 
 S.0 3.6
 
Poza Rica 7926 
 4.9 3.7 
Across 7726 4.5 3.1
 
Across 7835 
 4.2 3.2
 
Cuban Yellow 
 2.8
 
Testigo local 
 2.5
 

CV (%) 18.5 26.6
 

Cumpliendo con los objetivos de la 
red nacio
 
nal, se instal6 on la SEE do Sahuayacu, un ensa
 
yo cuyos resultados so presentan 
en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Red nacional de cultivares comercia
 
les. SEE Sahuayacu, 1982 B.
 

Cultivar 
 Rdto.
 
(tm/ha)
 

PMC-747 
 6.1
 

Sahuayacu-1 5.4
 

Vista Florida 101 5.2
 
PM-701 
 5.0
 

Vista Florida 102 4.8
 

Penta 1020 4.8
 

Poey T-66 4.7
 
INIA 101 
 4.5
 

PM- 210 
 4.4
 

CV (% 12.0 

Todos los cultivares en prueba son tardlos y
 
altos, no existiendo ninguno qu2 supere a PMC
747 ni a Sahuayacu-1. Las mejores posibil'dades
 

de reemplazar a Sahuavacu-1 estan cn variedades
 
experimentales de la Poblaci6n 2S ensayadas ba
 
jo las mismas condiciones (ver Tabla 9).
 

En la EE Yurimaguas, fimbito del CIPA XVI Iqui 
tos, se ejecutaron los ensayos cuyos resultados 

se reportan en las Tablas 12 v !3. 

El hibrido PMI-701 ocup6 el primer lugar. Sin
 
embargo, deficiencias de la germinaci6n ocasio
 

naron una poblaci6n baja.
 

Las plantas que quedaron rindieron mis unita
 
riamente y resultaron favorecidas al aplicarse
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la correcci6n por fallas. La variedad local
 

Shishuco tiene un rendimiento muy pobre (1.7
 
tm/ha), como se puede apreciar en la Tabla 12.
 

Tabla 12. Prueba de cultivares tropicales. EE San Ram6n,
 

Yurimaguas, 1983 A.
 

Cultivar Rdto.
 
(tm/ha,)
 

Pi-701 5.2 
Ferke (1) 7928 
 4.7
 
Amarillo Planta Baja 4.1
 

Across 7728 
 3.9
 
Sete l.agoal; -728 3.7
 

Across 7736 
 3.6
 
Cuban Yellow-1 3.6 
'estigo comtn 3.5 

Cuban Yellow-2 3.5 
La Shquina -728 3.5 
La Calcra (1) 7728 3.4 
Across 2t, 3.3 
Poza Rica 7926 3.0 
Across 835 
 2.1
 
Shishuco 
 1.7
 

Se puede observar clue en condiciones de altura 

1suelo no aluviales v no inundables) se cosecha aproxima 
damente s61o eI 5O que en suelos de bajial (aluviales e 
inundables durante la creciente de los rios), tal como 

se observa en la Tabla 13 
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Tabla 13. Prueba de cultivares tropicales. EE Yurimaguas,
 

1983A.
 

Rendimicto (tm/ha)
 

Bajial Altura
 
Cultivar 


Across 7728 9.4 3.3
 

Cuban Yellow 7.6 0.0
 

La MSquina 7928 7.0 4.6
 

Amarillo Planta Baja 6.9 4.2
 

Ferke(l) 7928 6.8 3.6
 

Pozy Rica 7926 6.2 2 7
 

Across 7736 6.1 2.3
 

Promedio 7.1 3.8 

En la EE Puerto Maldonado del CIPA XVIII Madre de
 

Dios, se instal6 un ensayo para evaluar 10 cultivares 

y tres testigos (T:bla 11). 

No se encontraron diferencias significativas entre
 

los cultivarey; sin embargo detacaron pcr sus buenas 
caracteristicas agron6micas para !a iona La MSquina 

7728, Across 7736 v Poza Rica 7926, 
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Tabla 14. 
 Prueba de cultivares tropicales. EE Puerto
 
Maldonado, 1983A.
 

Cu!tivar Rendimiento 
(tm/ha) 

La Miquina 7728 3.8 
Testigo regional 3.6 
Testigo pucallpino 3.5 
Across 7736 3.3 
Poza Rica 7926 3.0 
Across 7827 2.7 
Across 7728 2.6 
Sete Lagoas 7728 2.6 
Testigo perlado 2.4 
La Calera (1) 7728 2.3 
Ferke (1) 7928 2.2 
Across 7726 2.2 
Across 7835 2.1 

2. Mejoramiento agron6mico
 

Los estudios de mejoramiento agron6mico estuvie 
ron orientados a resolver la incidencia de fac
 
tores limitantes en la productividad. Se han
 
conducido cnsayos especificos do control de 
 ma
 
lezas, labranza minima y modalidad de aplicad6n 
de fertilizantes y so han realizado evaluacio 
nes de las principales plagas insectiles.
 

a. Factores limitantes
 

Con la finalidad do determinar las variables
 
quo iimitan la producci6n de mafz en el Ambi
 
to del CIPA X, se realiz6 una encuesta cuyos
 

20 



resultados indicaron que lA variedad emplea
 

da, densidad de siembra, control de malezas,
 

fertilizaci6n nitrogenada y/o fosf6rica, fue
 

ron Jos factores mns importantes. Para eva
 

luar sus efectos se disef,6 un experimentoque
 

fue instalado en cinco localidades del Bajo
 

Mayo y luallaga Ccntral y en la EE El Porve
 

nir. Se estudiaroan los cuatro factores en
 

dos niveles (24.
 

Factor 	 Nivel £$ricultor Nivcl do prueba
 

Densidad (D) 	 1 x 1 in 0.8 x 0.8 m
 

3-4 plantas/golpe 3 plantas/golpe
 

Control maleza(H) Manual 	 Qufmico
 

Atrazina 1.5 kg/ha
 

Nitr6geno (N) 	 0 90 kg N/ha
 

I6sforo (P) 	 0 45 kg P205/ha
 

Los resultados del ensayo conducido en la 

EE El Porvenir utilizando las variedades Cu 

ban Yellow y PMC-747, se presentan en la Ta 

bla 15. 

Los rendimientos para PMC-747 y Cuban Ye
 

llow, obtenidos on los tratamientos del ensa
 
yo con dos repeticiones, registraron valores
 

similares, por lo que las conclusiones a que
 

se pueda llegar son vAlidas para ambos culti
 

vur2. 
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Tabla 15. Factores limitantes. EE El Porvenir, 1983A.
 

Factores 
 Rendimiento (tm/ha)
 
presentez 
 PMC-747 Cuban Yellow 
 Promedio
 

0 (agricultor) 3.1 
 3.4 3.2
 
Densidad (D) 3.6 3.6 
 3.6
 

Herbicida (H) 3.1 3.0 3.0
D y H 3.0 3.1 
 3.0
 

F6sforo (P) 
 3.0 2.2 2.6

D y P 3.4 3.7 3.6
 

H y P 3.5 3.1 3.3
D, H y P 3.0 3.4 3.2 

Nitr6geno (N) 2.8 2.8 2.8
D y N 3.8 3.0 3.4 

Ify N 3.2 2.9 3.0
D, IHy N 2.8 3.1 3.0 

P y N 3.0 2.8 2.9
1), P y N 3.5 3.8 
 3.6
 

H, P y N 3.0 2.6 2.8
D, i, P y N 4.1 3.3 3.7 

Promedio 3.2 3.1 

En el anhlisis do variancia no sc encontr6 de 
diferencia signi ficativa para N v P; probable 
mente el porte alto do las variccades evaluadas 
no permite una rospuesta a la Fortilizaci6n ni 
trogenada puesto quo so incrementarian los da 
fUbs por tumbada. Con respecto al f6sforo la 
cantidad natural existente en cl suelo debe ser 
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suficiente en relaci6n a los niveles de pro
 

ducci6n obtenidos.
 

Los factores densidad, control de maleza
 

(herbicida) y su interacci6n resultaron sig
 

nificativas. En la 'rabla 16 se presenta el
 

efecto de ambos factores.
 

Tabla 16. Densidad y control de male'as como factores li
 

mitantes de la producci6n. EE El Porvenir, 1983A.
 

Dens idad
 

x 1 m .8 x 0.8 m
 

Manual 2.9 3.6 6.5 
oc
 

N
 

= Quimico 3.0 3.2 6.20 w
 

5.9 6.8 

Rendimionto (tn/ha) 

Se observa claramente quo al incrementar 

la densidad do siembra el rendimiento tam

bi6n aumenta, on consecuoncia es prior-"tario 

determinar un nivol adecuado do densidad de 

siembra principalmente para nuevas variedades 

que tengan quo difundirse. El experimentc 

se establoci6 en un campo infestado con 1.as 

malezas Cyperus rotundus (coquito) y Rottboe 

Ilia exaltata (arrocillo) cuyo control nn 

es ef iciente con la atrazina. Esta limita 

ci6n N la fertilidad natural del suelo deter
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minaron que el mds alto rendimiento se obtu
 
viera con el deshierbo manual a la mayor den
 
sidad de siembra (0.8 x 0.8 m), tal como 
 se
 
observa en la Fig. 1. Posiblemente la ferti
 
lidad del suelo permite una producci6n da a
 
proximadamente Z tm/ha, independientenieite 
de la densidad y presecia o no de malezas
 

sin embargo, cuando se incrementa el numero 
de plantas de maiz, la producci6n est6 rela
 

cicnada con ja competencia de malezas.
 

Los resultados de los cinco ensayos insta
 
lados en campos de agricultores, indican que
 
la densidad 
v el control de malezas fueron 
los factores ms importantes, alinqtie sin in 
teracci6n entre ellos. En las pai'celas con 

t
nitr6goeno so observ6 may or susceptibilidad
 

al tumbado, debido a que la variedad local
 
utilizada no soporta el abonamiento nitroge

nado por su excesiva aliura.
 

En la Tabla 17 so resumen los resultados
 
de los factores densidad y control de male
 
zas ubtenidos cn las cinco localidades donde
 
so realiz6 el ostudio (Cacatachi, Pucacaca,
 

Tingo de Ponaza, Bellavista y Juan Guerra).
 

En campos do agricultores donde la maleza
 
imperante fue de hoja ancha que se controla
 
con atrazina, el control qufimico signific6
 
300 kg de maiz grano como incremento por hec
 

t6rea, mientras que aumentando la densidad y
 
controlando !as malizas el incremento fue de
 
400 kg/ha. El 
empleo do estas dos sencillas
 
prdcticas conjuntamente representa un incre
 

mento do 700 kg/ha do grano (Fig. 2).
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FIG. 2. DENSIDAD X CONTROL DE MALEZAS. FACTORES LIMITANTES. 

HUALLAGA CENTRAL Y B.MO MAYO, 1983 A. 



Tabla 17. Densidad y control de malezas como fuentes
 
limitantes de la producci6n. Huallaga Central y Bajo
 

Mayo, 1983A.
 

Densidad
 

Cntrol 
 1 x 1 m 
 0.8 
x 0.8 m 
 Total
inalezas 

i anual 1.9 2.3 1.2 

Qu.(mico 2.2 
 2.6 4.8
 

4.1 4.9
 

Rendimiento (tm/ha)
 

b. Control de malezas 

En condiciones do! tr6pico, uno de los facto 
res do mayor incidencia en la producci6n do 

maiz es la competencia do malezas. Con el 
fin do dete'minar el perlodo critico do esta 

competencia y el momento oportuno de deshier 
bo se realiz6 un estudio en la EL El Porve 

nir. El casivo se condujo en disefio block 
completo r.lidomizado con cuatro repeticiones
 
a una dens idad de 50 mil plantas por hectirea. 

Los resultados se presentan en la Tabla 18 y 

Fig. 3. 

De la Fig. do rendimientos absolutos y su
 
correspondiente cuadro de reducci6n, se 
 con
 
cluye que el perlodo critico de competencia
 
de malezas cst6 en los primeros 20 dias des
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pu6s de la siembra. Los mejores rendimien
 

tos se obtendrdin realizando el deshierbo tan
 

pronto como sea posible, sin sobrepasai los
 

10 dias despu6s de la siembra. ,''ocediryn
 

to factible de efectuarse utilizando herbici
 

da pre emergente, la aplicaci6n de herbici
 

das evita, con ventaja, el inconvzniente del
 

deshierbo manual dependiente de las condicio
 
nes climditicas relacionadas a la ausencia o
 

exceso de lluvia.
 

Tabla 18. Porcentaje de reducci6n de rendimiento por efec
 
to de las inalezas. EE El Ploivenir, 1983A.
 

Tratamiento Reducci6n del 
Rendimiento (%) 

Deshierbo permanente 

Con deshierbo haSta 

.. 


If.... 


it..t. 


If It 

Con maleza hasta 

" 
 " 


it 

It 

I 


Sin deshierbo 


10 dds 51 
20 dds 

30 dds 9 

40 dds 7 
50 dds 3 

10 dds 9 
20 dds 17 
30 dds 41 
40 dds 29 
50 dds 66 

72 

dds dias despu6s de la siembra
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En 	la EE Tulumayo del CIPA XI Hu6nuco, se
 

condujo un ensayo para determinar la efecti
 

vidad de diferentes productos quimicos en el
 

control de malezas (Tabla 19).
 

Tabla 19. Evaluaci6n de herbicidas para el :ontrol
 

de malezas. EE Tulumayo, 1982B.
 

Producto 	 Ingrediente losis por Rendimiento 

comerc ia I 	 activo hectirea (tm/ha) 

Sencor 70 	 Metribuzin 1.0 1 4.4
 

Gesagard 50 Prometrina 3.0 1 4.3 

Gramoxone + Paraquat + 
deshierbo deshierbo 4.0 

Gesapax Amietrina 3.0 kg 3.5 

Gesaprin 80 PM Atrazina 3.0 kg 3,4 

Testigo (deshierbo
 
a 20 y 60 d1as) 	 3.3 

Testigo (sin des
 
hierbo) 
 2.9
 

U-46 2,4-D 3.0 1 2.7
 

Solamente la aplicaci6n de 2,4-D fue esta
 

dfsticamente inferior al tratamiento que ocu
 

p6 	el primer ]ugar en rendimiento.
 

c. 	Labranza minima
 

Experiencias fordneas indican la factibili
 

dad de realizar el cultivo de maiz sin prepa
 

raci6n del suelo. Antes quc la realizaci6n
 

6
misma de esta labor, es m s importante para
 

la germinaci6n de la semilla una adecuada hu
 

medad del suelo al momento de la siembra.
 

Los beneficios colaterales no menos importan
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tes se relacionan a la posibilidad de contro
 

lar la erosi6n.
 

En un experimento conducido en !a EE 
 El
 
Porvenir del CIPA X Tarapoto, se estudiaron
 

los tratamientos siguientes:
 

500 g/ha atrazina + 200 ml/ha paraquat, sin labranza 

500 + 400 " it 

50C H + 000I I 

500 " " + 800 
1000 ... + 200 "" 

1000 + 400 " t" " 

1000 + 600 "
 

1000 + 800 " " 
 "
 

Labranza convencional, con mulch
 
Labranza convencional, sin mulch
 

Cero labranza, con mulch
 

Cero labranza, sin mulch
 

El campo donda so instal6 el experimento 

estuvo infestado con Rotboellia exaltata (arro 
zillo). En los tratamientos con labranza 
convencional se hizo una preparaci6n del sue 
lo en forma manual. En los tratamientos sin 
mulch se retir5 do las parcelas la male-a prg 

6
vialnente cortada, dejandose sta en los tra 
tamientos con mulch. En las Tablas 20 y 21 
se presentin los resultados obtenidos en es 
te experineno; aunque tienen el caracter do 
preliminares, indican la orientaci6n fut'ra
 

de este tipc de practicas.
 

31 



Tabla 20. Efecto de la aplicaci6n de herbicidas y labran
 
za minima en el rendimiento. EE El Porvenir, 1983A
 

Atrazina (g/ha)f 
 x
 

500 1000
 

200 2.3 2.1 2.2 

400 1.5 2 .5 2.0 
600 1.9 1.9 1.9

H 800 2.7 1.8 2.2 

Total 8.4 8.3
 

Rendimiento t,/ha 

No so encontr6 diferencia dentro de las do 
sis do los herbicidas atrazina y paraquat. 
En cuanto a la factibilidad de aplicaci6n to 
mando comao rcferencia los randimjentos obte 

6nidos, la combinaci n dc 500 g de atrazina v 
200 ml de paraquat tendr ba mejores posibili 
dades. En rolacbin :A1control do Malezas, 
en ninguno do los tratamientos so Luvo un re 
sultado acisfactorio ya quo Al campo estaba 
inv:dido par arrocill. 

So observa claramente quo con labranza ce 
ro so obtiene mayores rendimientos quo con 
labranza convencional , siendo la prdcticamds 
recomendable y l6gica la no realizaci6n de la 
branza, utilizdndose la maloza como cobertu 

ra o mulch (Fig. 4). 
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Tabla 21. Labranza convencional vs cero labranza. EE
 

El Porvenir, 1983A.
 

Tipo de labranza
 

Convencional Cero Total
 

Con mulch 1.7 2.6 4.3
 

Sin mulch 1.4 2.1 3.5
 

Total 	 3.1 4.7
 

Rendimiento tm/ha
 

d. Fertilizaci6n
 

Modalidad por sistema de aplicaci6n de N y P
 

A fin do determinar si !as diversas formas
 
do aplicar nitr6geno y fosf6rico influyen so
 

bre eA rendimicnto, so realiz6 un ensayo en
 

la EE Al Porvenir, utilizando las variables
 

siguientes:
 

Forma do aplicaci6n 	 voleo, banda, puyado
 

Modalidad de aplicaci6n 	 tapando y sin tapar el for
 
tilizante
 

Fertilizaci6n 	 90 kg do nitr6geno (90 N) 

45 kg de P2 05 (45 P) 

90 N + 45 P 

Los rendimi.nntos nhtenidos fueron unif~r
 

mes (alrededor de 3 tm/ha) en todos los tra
 

tamientos estudiados. Al realizar el anki
 

sis de variancia no se observ6 diferencia
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FIG.4. EFECTODE LABRANZA CERO vS COtHVENCIONAL.EE EL PORVENIR,1983A.
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significativa entre los tratamientos, conclu
 
y6ndose que para estos niveles de fertiliza
 

ci6n, se puede utilizar cualquier forma de
 

aplicaci n sin tener necesidad de tapar el
 

fertilizante.
 

e. Evaluaci6n entomol6gica
 

Anlisis nsectil en el Iuallaga Central y
 

Bajo Mayo 

Con la finalidad do conocor los problemas in 
sentiles en el cultivo do mdiz, hicierokse 
evaluaciones en los cnsayos establecidos por
 

Ql programa, tanto en a EFE El Porvenir como 
en pr edios de agricuitores colaboradores (Be 
llavistn , Tingo de Ponaza, Juan Guerra, Puca 

caca y Cacatachi). Se concluye que Spodopte 
ra frugiperda (cogollerj y Diatraea saccha 
ralis (caiiero) son las plagas Ans impoitan 
tes en la zona. Eara el cafiero, se registr6 

el menor ataque en el fundo Hlerminia (Pucaco 
ca) y Juan Guerra con 19 y 202 respectivamen 
te, mientras que en Cacatachi se tuvo el 51% 
de plantas atacadas. En las demds localida 

des el porcentaje vari6 do 25 a 35%. 

B. Mahz de Altura (amilcco) 

La programaci6n do los trabajos do investigaci6n, 
centralizados inicialmente en la EE Cajamarca, de 
termin6 un requerimiento de 5 hectireas de tierra 
de buena calidad para la conducci6n de los estu 
dios y producci6n de semilla. 

1. Mejoramiento gen6tico
 

Los estudios han estado orientados a la forma
 

35 



ci6n de complejos de amplia base gen6tica, eva
 
luaci6n do matoriales de alta calidad proteica
 

y solecci6n do cultivares resistentes a enferme
 

dades vir 6sicas.
 

a. Mejoramicto do poblaciones 

El componepte varietal, dentro do la tecnolo 
gla a ofortarse a los agricultores de la Sic 

rra, dobe tenor como principal caracteristi 

ca una amplia adaptaci 6n a los mtitiplwa eco 
sistemas quo on lla existen; consecuentomen 
to es prioritario desarrollar un programa de 
mejoramiento varietal quo incluya la caracto 
r stica do estabilidad en los rendimientos. 

Para oste Fiin se formaron complejos do am 
plia base gen6tica orientados a satisfacer 
su utilizacion on choclo y cancha, principal 

monte. 

Sc estima quo as alternativas para satis 
facer las neces.idades del agricultor en rela 
ci6n al usu V perfodo vegetative podrian sin 
tetisarco en 1os sois Complejos Peruanos si 
guientes: I Chuclere Precoz, ii Chocleoro Tar 
dio, III Canchu ro Precoz, A\ Canchero Tardio, 

V Morocho Precoz y VI Morocho Tardfo. 

En eA mejoramiento do cadauno de estos corn 
plejos so csi utillizando el mtodo do selec 

ci6n do medios hormanos a trav6s do localida 
des. Este m6tudo consiste on qvleccionar, 

en cada 2ocalidad, aproximadamente 300 mazor 
cas (familias) miontras quo ei polinizador se 
rd formado por una mezcla balanceada de las 
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Tabla 22 


Localidad 

Cajamarca 


Huancayo 


Cuzco 


mejores familias a trav6s de localidades.
 

Este procedimiento evita la especificidad
 

que resultaria de seleccionar cada sub grupo
 

en un solo ambiente. 

Del Complejo Peruano I (Choclero Precoz) 

se obtuvo informaci6n on Cajamarca, Hiuancavo 

y Cuzco, Miicntras qlue factores adversos impi 

dieron cosechar en fluaraz y Ayacucho. Este 

complejo estal formado principalmente por ger 

moplasma de Pool Andilo I, Cacahuazintle,
 

Blanco lHarinoo Precoz, Compuesto Cho.. IKro
 
Precoz y Cumpue sto Racial Hluancavelino11.
 

En la labla 22 so presenta informaci6n del
 
ncumero do familias cValuadas y seleccionadas.
 

Complejo Peruano 1. 1982-83. 

Familias Fainilias seleccionadas Total a 
evaluadas tmbras Machos evaluarse 

1983-8.1 

360 88 136 224 

158 

303 71 219 290
 

El criterio do selecci6n dc las familias 

ha sido principalmento el mejoramiento do I' 

calidad del choclo. En este tercer ciclo do 

solecci6n es noturic el auniento del tamafio 

de los choclos, igualmrente la reducci6n do 
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Tabla 23. 


Localidad 


Cajamarca 


Cuzco 


hileras de malz y consecuentemente granos de
 
mayor tamafio que satisfacen adecuadamente el
 
hfibito de consumo. En el Cuzco el rendimien
 

to promedio de las familias fue de 8.5 tm/ha
 

de grano seco observdndose reducci6n del pe
 
rlodo vegetativo en 30 dias, que para la ob
 
tenci6rn 
do choclo significa una caracterfsti 
ca adicional favorable para el productor y 

la comercializacion. 

El Complejo Peruano Ii (Choclero Tardio)se
 
sembr6 en Cajamarca y Cuzco. Ha sido forma
 
do por cultivares tardlos de grano muy gran
 
de, principalmente de ocho hileras provenien
 
tes del Cuzco. Incluye ademds materiales co 
mo PMC-S61, Blanco Imperial y ma'ces chocle 

ros de muchas zonas productoras del pais.
 
En la Tabla 23 se presenta el n'mero de fami
 
lias evaluadas y seleccionadas.
 

Complejo Peruano I. 1982-83.
 

Familias 
 Familias seleccionadas Total a
 
evaluadas Hembras 
 machos evaluarse
1983-84
 

202 26 
 94 120
 

324 120 
 225 345
 

El principal criterio de selecci6n ha sido
 
mantener las caracterfsticas del mafz Blanco
 
Cuzco do gran demanda en el mercado nacional,
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mejorando en su adaptaci6n para ambientes di
 

ferentes al Valle Sagrado de los Incas.
 

El Complejo Peruano IV (Canchero TardYo) es
 

td circunscrito principalmente en la Sierra
 

Norte del Pals, poi tal motivo, s6lo se rea
 

liza la selecci6n en Cajamarca. Estd forma 
do por cultivares originados de Umutu Amari 

11o, Pool Andino 4 ) Ecuador 577. 

Se evaluaron 246 familias, selecciondndose 

104 para machos y 180 para hembras, a eva 

luarse en la campafia 1983-84. La principal 

caracteristica de este grupo es su )uena ca 

lidad para ser consumido en cancha ademis de 

su amplia adaptaci6n. Este material se est6 

seleccionando tambien para obtener mejor ti 

po de planta y precocidad. 

El Complejo Peruano VI (Morocho Tardio), es 
t6 formado por cultivares provenientes de Ca
 

jamarc' 137, Libertad 42, Compuesto Morocho
 

x Americano, Compuesto Amarillo Duro, Pool
 
Andino 6, Ecuador 573 x 11-28 Mazorca Larga y 
Compuesto C6nico Grande. En la Tabla 24 se
 

presenta informacion referente al numero de
 

familias evaluadas y seleccionadas en Caja
 

marca, Iluancayc y Cuzco.
 

El Complejo Peruano VI, tiene caracteristi
 

cas de malz amarillo con almid6n suav," inte
 

riormente, cubierto por almid6n duro que le
 

confiere un aspecto cristalino total. Ade
m~s de su utilizaci6n para consumo humano lo
 

cal, es factible su empleo para alimentaci6n
 

de ayes y contribuiria eventualmente, a ate
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Tabla 24. 


Local idades 


Cajamarca 


fluancayo 


Cuzco 


nut,: la ifnsu ficIente prodticci6n do malz ama 

rillo dura. Sc est.i a un potencial de 100
 
mil hect6icas con caracteristicas adecuadas
 
para el cultivo do estas selecciones en l
 
Sierra. Los a~ances On el mejoramiento de
 
tipo do planta, adaptaci6n, precocidad y ren 
dimiento son altamente satisfuctorios. El 
programa ha previsto la multiplicaci6n y dis 
tribuci6n de semilla a los agricultores.
 

Complejo Peruano VI. 1982-83
 

FamiIi as Familias seleccionadas Total a 
cvaluadas hembras machos evcqluarsO 

1983-84
 

'129 123 
 178 301
 

468 159 
 149 308
 

264 77 77 
 156
 

En 1981 se cnvi6 a Iluamachuco (CIPA III
 

Trujillo) un juego do fajnilias de los Comple
 
jos I (Choclero Precoz), I1 (Canchoro 
 Prccoz) 
y VI (Morocho Tardio). El mcioramiento gen6 
tico de estos grupos so efectu'a aplicando el 
sistema de selecci6n dc medios hermanos, sin 
intervenir como machos 
dcntro del sistema a
 

nivc! nacional; es decir la selccci6n sc 
 ha 

ce para fluamachuco v se continua cn forma 1o
 

calizada. En la campafia 1982-83 se instala
 

ron los tres complejos quc se evaluar~n en
 

1983-84 (Tabla 25).
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Tabla 25. Selecci6n de medios hermanos en tres complejos.
 

Huamachuco, 1982-83.
 

Fimilias Familias seleccionadas Total a
 

evaluadas hembras machos evaluarse

1983 -84 

Choclero
 
Precoz 112 30 44 74
 

Canchero
 
Precoz 192 100 147 247
 

Morocho 178 49
47 96
 

Es preciso softalar quo estos materiales
 

presentan un periodo vegetativo menor en 45 
dias que los malces locales, con rendimients 

y caracteristicas de planta supOriores. 

En la inisma localidad so iniici6 tambi6n u 
na selocc16n nasal con la fii;z:lidad de obte 

ner maices prolificos do las variedades Pool 

Andino I, PMV.-581 y PMV-661. Con esta fina 
lidad, se semnbr6 on campos iislados parcelas 

de dos nil metros cuadrados do cada variedad; 

a la floraci6n so dospanojaron las plantas 

con una mazorca, on ]a cosecha se solecciona 

ron las plantas con mIs do dos mazorcas y en 
t Ldal se identificaron las 100 mejores ma 

rb. 
-zorcas por -,ariedad, ia quo fueron dosgrana 

das v mezcladas on un solo block para conti 

nuar cl proceso de selecci6n.
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b. Prueba de cultivare 

Las evaluaciones sc realizaron agrupando los 
cultivares de acuerdo al uso y perfodo vege 

tativo; al igual aue los complejos se tuvie 

ron cinco grupos, adicionando unode cultiva 
res con alta cai.idad proteoica (Opacos). 

Los ensavos se condujeron generalmente en 
disefio block completo randomizado, con cua 
tro surcos por parcela y cuatro repeticiones, 

utilizlndose 50 mil plantas por hectairea 
(0.80 x 0.50 1, 2 pl/golpe) y con una ferti 
lizaci6n variable entre 80-40-40 y 120-80-60. 

Chocleros precoces 

En la Tabla 26 se presentan los resultados 

obccnidos en Caraz 

Tabla 26. Prueba de cultivares chocleros precoces. Caraz,
 

1982-83.
 

Cult ivar 
 Rendimiento Significacion
 
(tin/ha) 

Compuesto Choclero Precoz 5.5 a 
Testigo local 5.5 a 
Blanco AmilIceo tPrecoz 5.0 a b 
Blanco Harinoso 3.9 a b 
Cacahuazintle x San Ger6nimo 3.6 b 
Ayacucho 180 3.5 b 
PNRV - 667 3.4 b
 

Mal Paso 01 3.2 b 

CV (1" 26
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Se confirma el buen rendimiento del Com 
puesto Choclero Precoz y Blanco Pamilceo en 
las diferentes campafias evaluadas. En la Ta 
bla 27 se sumarizan los resultados de cuatro 

localidades donde so evalu6 este grupo de MM 
ces chocleros precoces. 

Tabla 27. Prueba do cvttivares chocleros precoces. 1982-83,
 

Cultivar Rendimiento (tm/ha) 
Cajabamba Cajaunarca Ihlancayo Ayacucho 

Blanco Normal 3.2 3.2 3.1 5.1 
Compuesto Cacahuazintle 4.1 3.2 4.3 6.2 
Compuesto Chaclero Procoz 4.0 3.7 5.0 6.8 
Pairumani Choclero 3 4.6 6.13.5 9.0
 
Choclero 10, 3.9 
 2.9 5.3 9.4
 
Chocloro 103 5.2 4.3 3.4 8.0
 
Cajamarca 101 3.1 5.4
3.1 7.9
 
Testigo local 3.4 5.4 3.2 6.4
 

CV (%) 14.1 16.6 13.6 24.5
 

Se observ6 significatiia interacci6n entre
 

los cultivares y el medio ambiente no obstan
 
te que casi todos ellos contionen germoplas
 

ma mexicano (Cacahuazintle) ,.ue les confiere
 
precocidad y amplia adaptaci6f. Se i .. ide 
ra prematuro soleccionar cultivores para in
 

crementarse como semill3, hasta obtener 
 in
 
formaci6n por mayor n6moro de afios y locali
 
dades en estudio. En el futuro la evalua

ci6n de rendimiento so har6 en estado de cho
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clo considerando cantidad y calidad. La eva
 

luaci6n en grano solo se tomarg en cuenta pa
 
ra fines de producci6n do semilla.
 

Choclero Tardio 

Este ensayo c-on L se sembr6tr litares 

en Cajamarca y Cajabamba. Los resultados se 

presentan en la Tabla 28. 

Tabla 28. Prueba de cultivares chocleros tardlos, 1982-83,
 

Cult ivar 	 Rendimiento (ti/ha) 
Caj amarca Cajabamba 

ilar inoso Grano irande 5.0 4.3 
Compuesto (Choclero No.3 4.2 2.8 
Pa rumani (11oc1iero 4 3.5 3.0 
Choclero 202 4.8 	 1.6 
Testigo iccal 0.9 3.8 
Pairumani (hoclero No.1 1.5 1.7 
Choclero 201 0.7 1.0 

CV (%) 	 19.3 23.2 

El cultivar Harinoso Grano Grande registr6
 

mayor rendimiento de grano; sin embargo, el
 

choclo es de calidad inferior a la del testi
 

zo 
 (Blanco Imperial) difundido en Cajamarca.
 

En promedio, los cultivares de este grupo es
 
ttn en condiciones de madurez para la 
 cose
 

cha en choclo 30 dias despu6s que los delp.
 

mer grupo (Chocleros Precoces'
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Canchero Precoz 

Cuatro ei3ayos con siete cultivares de mai 

ces precoces para cancha fueron conducidos 

en Cajamarca, Junin y C'uzco. Un resumen de 

los resultados obtenidos se presenta en la 

Tabla 29. 

Tabla 29. Prueba de cultivares cancheros precoces. 1982-83.
 

Rendimiento (tm/ha' 
Cultivar Calabamba Chota Huancayo Cuzco 

Compuesto Amarillo
 

Harinoso 4.7 2.1 5.4 9. 

Compilesto Terciopelo 2.9 2.2 4.3 6.3 

Conmpuesto Granada 2.6 2.6 3.3 6.4 

Canchero 301 3.8 2.2 5.2 9.7 

Canchero 302 3.3 2.4 3.9 8.8 

Polinizador Cancheroi 
Precoz 4.6 2.2 3.7 9.1
 

Testigo local 4.3 3.5 3.9 5.3
 

Los resultados del. estudio indican que el
 

Compuesto Amarillo Harinoso y Canchero 301
 

son cultivares que vienen destacando en este
 

grupo. Es preciso sefialar que en la locali
 

dad de Chota, el rendimiento satisfactorio
 

del tcstigo debt ser analizado asociadamente
 

con su inconveniente perfodo vegetativo lar
 

go, y considerar que el agricultor es-c6 inte
 

resado en obtener precocidad para hacer una
 

segunda campafia con arveja. En el Cuzco se
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observ6 que el testigo local variedad Oke o
 

cup6 el 6Itimo lugar registrando aproximada
 

mente un rendimiento de solamente el 50% de
 
ls mejores cultivares en estudio.
 

Cancheros Tardios
 

En Cajamarca y Chota, CIPA IX, se ensayaron
 
9 cultivares de este grupo. Los resultados
 

se presentan en la labla 30. 

Tabla 30. Prueba de cultivares cancheros tardlos. 1982-83.
 

Cult ivar Rend imiento (tm/ha) 
Cajabamba Chota Promedio
 

INIAP 128 x Comp. Precoz 
Bco. Ilarinoso 4.3 2.5 3.4 
Compuesto Racial Sabanero 4.0 1.8 2.9 
Comp.Nac.Tolerante al frio 3.6 1.8 2.7 
PoIinizador Canchero Tardio 2.9 2.2 2.5 
Testi go local 2.7 2.2 2.4
 

Canchero 401 1.43.3 2.4 
Compuesto Racial Capio I 2.5 1.9 2.2 
Canchero No.5 2.3 1.8 2.0 
Compuesto Amarillo Amildceo 2.4 1.6 2.0
 

CV (%) 20.7 38.7 

El comportamiento de las variedDprs fue si 
milar en ambas localidades no existiendc in 

teracci6n genotipo ambiente. La variedadqte 

ocup6 el primer lugar en ambas localidades, 

proviene del Ecuador y muestra amplia adapta
 

cion. 
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Morocho
 

Este tipo de maiz est6 ampliamente difundido
 
en Cajamarca, especialmente cu Chota, por lo
 

quo se sembraron dos pruebas en dicho lugar
 
y otra en la SEE Cajabamba (Tabla 31).
 

Tabla 31. Prueba de cultivares morochos. 1982-83
 

Rendimiento (tm/ha)

Cul ivar
 

Cajamarca Chota Chota
 

Compuesto Amarillo Duro 3.7 
 2.2 3.0
 
Compuesto Amarillo Duro Precoz 3.3 2.3 3.0
 
Sint6tico Norocho x Americano 3.3 2.4 3.3 
Pasrumani Compuesto 10 2.3 1.8 1.9 
ICA - H - 401 5.4 2.3 1.4
 
Morocho 601 
 1.1 0.8 0.1
 
Morocho 602 3.2 1.7 1.1 
Morocho 603 3.2 1.9 1.5
 
Morocho 604 
 4.6 2.2 2.7
 
Polinizador Morocho 79 
 4.2 2.5 2.5
 
Polinizador Morocho 80 
 4.7 2.6 2.2
 
Testigo local 2.3 1.4
2.5 


CV (%) 19.3 36.6 38.4 

Exceptuando la variedad colombiana ICA-IH
401, quo solo prosent6 buen comportamiento
 

en Cajabamba, se observaron caracteristicas
 

promisorias on los cultivares Morocho 604, Po
 
linizador Morocho 80 y 79, quo forman la ba 

se de la variedad experimental extraida del 
Complejo Peruano VI que serfi difundida a los 

agricultores el afio 1984 
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Alta calidad proteica (opacos) 
Cultivares llamados comunmente opacos, con 

alto contenido do lisina y triptofano, con 

grano harinoso, so sembraron cli tres locali 

dades do Cajamarca. Debe mencionarse que el 

tamahio dc grano de esL',s cultivares es toda 

via pequeflo comparado con los maices harino 
sos, comunmnente usados para choclo o cancha; 

sin embargo, cons iderando quo el rendimiento 

es similar, 1i introducci6n al consumo diirec 

to, dependerai del ax'ance quets- logre en se 

leccionar granos de mayor tamafio. Los resul 

tados de los ensayos se presentan en ]a Ta 

bla 32.
 

Tabla 32. Prueba de cultivares opacos. 1982-83.
 

Rendimiento (tm/ha)
Cult iv r Cajaa C Chota.t... Promedio
 

Compuesto Puebla Opaco 2 3.1 1.0 3.0 2.4 
Aychasara 2 3.1 2.71.4 2.4
 
ANvchasara 3 2.3 0.8 1.9 1.7 
Aychasara 4 2.0 2.41.4 3.4 
Puehia 4-, x Chiulos 4.1 1.6 4.3 3.4 
ICA II 557 3.1 1.4 2.5 2.3 

Compuesto I 4.4 3.61.6 3.2
 
Compuesto J 3.4 2.4 2.5 2.8
 

CV (%) 21.4 36.8 29.7 30.9 

Puebla 02 x Chillos, cruce dc malces de
 

M6xico y Ecuador, asi como el Compuesto I
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de origen mexicano, registraron rendiniientos
 

superiores y amplia adaptaci6n para condicio
 

nes de Sierra Media. Es nucesario realizar
 

una campafia educativa con la finalidad do di
 

fundir las ventajas nutritivas de este tipc
 

de maiz, que desompefiaria un rol importante,
 

principalmento en la alimentaci6n de la po
 

blaci6n rural.
 

En Iluamachuco a 3200 msnm (CIPA III Truji 

11o) se sembr6 un ensayo con nueve cultivares 

cancheros y morochos. Los resultados se pre 

sentan en la Tabla 33. 

Tabla 33. Prueba do cultivares de maiz. 1982-83.
 

Rendimiento
 
Cultivar (tm/ha)
 

Polinizador Complejo Pvr. VI (Huam.) 4.9 

Cajamarca 101 4.2 

Polinizador Comp.1Per. I - 82 4.1 

Compuesto Amarillo farinoso 3.7 

Pool Andino 1 3.4 

PMS - 635 3.3 

Polinizador Comp. Per 11 3.0 

Testigo local 1.9 

PM - 661 1.9 

La evaluaci6n se realiz6 con la finalidad 

de conocer los avances que se vienen logrando 
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en los Complejos 1, II y VI seleccionados lo
 
calmonte, por lo quo so probaron los polini
 
zadores do cada 
uno de eLlos, habiendo desta
 
cado ol Morocho (C.P. VI) quo super6 a los 
domis cultivares en prueba. Cajamarca 101 
mostr6 buen rendimiento, mientras quo en el 
testigo local Amarillo larinoso de ocho meses 
do perfodo vegetativo solo se obtuvo 1,9 tm/ 

ha. 

c. Selocci6n para resistencia a virus
 

Rayado fino
 
En cl departamento do Cajamarca so 
 observa 
quo los daihos fitopatol6gicos, principalmen 
te causados por virus, se incrementan progre 
sivamente, ostimindose quo en el Cuturo po 
drian devenir on un problema restrictivo pa 
ra la sicmbra do ma:1 . Los s {ntomas observa 
dos on las plantas corresponden principalmon 
to a los virus del rayado fino (MbRFV) y mo 
teado clor6tico (MCMV). 

Con la finalidad ne 
evaluar resistencia go 
n6tica a ostos virus, se sombraron materia 
los solecc ionados on campaias anteriores quo 
prosentaron caracteristicas do tolerancia go 

n6t ica. 

En Cajamarca (La Victoria), 68 entradas de 
malz fueron inoculadas con up strain de vi 
rus proveniento do San Marcos. Doce ontra 
das prosentaron caracteristicas para 
ser usa
 
das on trabajos do mejoramiento, destacando
 
como resistente la entrada R-200 
x (E.C. 573
 

x 128). 
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Al haberse presentado un f-erte ataque de 

HelminthosporiuIM sp, se sele'cionaron las 

entradas Planta cOrta preco: x borocho Caraz 

2505-2, (E.C. 573 x 1128) x Mazorca larga y 

Pairumani Compuesto 10, como las menos afec 

tada-s pot- l bongo. 

En 1,n Tabia 34 se presentan los resultados 

de la evaluaci6n para resi,Lencia a rayado 

fino. 

Tabla 34. Sclecci6n de variedades resistentes y tolerantes 

al virus del rayado fino del maiz. San Marcos, 1982-83. 

San--TrocuS. San Marcos 2 * 

[Jt rada Udim. Planta P71,to. Planta Reacci6n 
t/ha E-% 

Ica 11-401 4.0 5 272 70 R 
Planta cort:i precoz a in x 
Morocho (i:az:.2S 05- 2.8 62 14 96 T 

E.C. 57: x H IS1,, 2. 6 50 104 94 T 

narillo1.ocho 2.5 44, 171 80 T 

C(:NflT 0-, x [Uchuch illa conv. 2.3 73 92 97 T 

Conqpucsto :Thiori lo luro Precoz 2.) 84 32 96 T 

Compuesto .Am\1rillo Duro 2.0 78 49 94 S 

Compuesto 10 (Pairunmi C10) 1.6 54 46 97 T 

Shit6tico 9 1.6 41 46 94 T 

S.R.52 x (g.C.573x A9 19x32) 1.6 65 51 96 T 

Compuesto 1 1.6 77 20 96 T 

Pairumani Sintetico 9 1.5 67 18 96 T 

Ica H-557 () 1.3 35 46 96 T 

Compuosto Nacional tolerante 
al frLO 1.2 80 23 98 T 

CIBMY" () x (1hulip1 conv. 
It2606 it- 1.0 83 65 97 T 

C IMMYT 02 x c. Paro conv.I 0.9 79 18 97 S 

ClMvPYI' 0, x Amarillo Ancashino 0.8 78 60 92 T 

• R= )esistente S = susceptible 

T= toleramte E = planta esteril 
51 



Se evaluaron 62 entradas de inaiz amil6ceo en
 
dos fcchas do siombra on la localidad de San 
Marcos, con alva i.f'estaci6n del insecto vec 
tor DalbulusIavd.-; on la primera siembra 

con infestici6n natural y on Ia segunda, ubi 
cando 2 a . insuctos por planta. Los resul
 

tados d la primri ffecha do siembra indican 

quo el readimiUto CuLe alto, especialmente 

para la variedad ICfA II - 401, quo casi no 

present, pla,,.,:: wt."i lkw; on 1n segunda 
fe 

cha, esta va 'iod;d conknlinC registrando el 

mayor toli mion[ , ' va las untradas restan 
tes, so obs -vs alto porcentaie do plai.tas 
est6riles v ci: , p roduccin, ln Ins siom 

bras Wo rn dt mas.pouca s oervan nivelos 
elevados du i-stv.,W.idn del insecto, debido
 

a 1n conccatcciin dol vector e1 aayor 6rea 

del cultivo on cstado apropiado para el ata 

quo. 

Puca Punchu
 

En Ayacucho os frecuente observar, principal 

mente on el \ .l , dv Iluanta, un problema fi 
topatol 6gco aenomin:dountermodad delg. puca 

punchu ( - ro a: unchn = cubierta), cu 
yo sinto m principa evs In presencia de plan 

tas rojiza:cs ,: er ilu.. Fsta anormalidad oca 

sionada por Wn 
ctuuisv in do antocianinas 

en la party cbotvs do ia planta, debido a la 
no traslocacida do solutos do las hojas ha
 

cia las mazorcas y es causada probablemente
 

por un micoplacma y/o espiroplasma.
 

Con el objeto do seleccionar materiales 
re
 

sistentes o tolerantes a la enfermedad, se
 
sembraron 15O ontradas foraneas y 50 nativas.
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No se encontr6 resistencia en infestaci6n na
 

tural; sin embargo se observ6 cierta toleran
 

cia en algunas de ellas, destacando el Com
 
puesto J, CIMMYT 02 x Compuesto Ucchuquilla,
 

Sintetico 9, CIMMYT 02 x Compuesto Cuzco Gi
 

gante. Siendo estos materiales del tipo Opa
 

co que condiciona alta calidad proteica, se
 

infiere la 
existencia de una asociaci6n en 

tre el gen opaco y la tolerancia a Puca Pun 

chu; igualmente qi.e la fuente mexicana, a tra 
vus de ia cual Fe incorpor6 el Opaco 2, sea 

la tolerante.
 

2. Mejoramiento agron6mico
 

a. Fertilizaci6n
 

En Cuzco, a 3250 msnm se realiz6 un ensayo
 

de ftrtilizaci6n para estudiar comparativa
 

mente el uso do guano de corral y fertilizan
 

tes quimicos en la variedad Amarillo Oro.
 

Los resultados se presentan en la Tabla 35.
 

Tabla 35. Ensayo de fertilizaci6n. Cuzco, 1982-83.
 

Tratamiento Dosis/ha Rendimiento
 

(tm/ha)
 

N P K 80-80-0 7.9 
N P K 80-40-0 1.8 

Guano de corral 8 tm 7.7 
Guano de corral 4 tm 5.9 

CV (%) 7.8 
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La fertilizaci6n mineral a niveles relati
 

vamente bajos (80-40-0), puede reemplazar fa
 

vorablemente al guano de corral en dosis de
 

8 tm/ha.
 

b. Evaluaci6rn do plagas 
Con el objeto do determinar la importancia 

de las plagas del malz en Cajamarca se esco 

gieron dos zonas do trabajo: 

- Dominio I: zonas inedias donde el mafz es 

cultivo principal. 
- Dominio I: zonas altas donde el malz no 

es cultivo principal 

Como era do suponerso la incidencia para 
las diversas plagas fue mucho mayor en el do 

minio 1, habi6ndoso rogistrado en relaci6n
 

al dominio ii diferentos niveles de infesta 
ci6n do Spodopterai frugiperda (cogollero) 

29%) y 4";; tieliothis :oa (riazorquero) 39', N 
200 ; Euxosta sp 77' y 38' , respect.ivamente. 

En Euxesta sp el nmoro do larvas por ma 
zorca fue muy variable obscrvndose en algu 

nos casoL hasta 235.
 

Tambi6n so constat6 que el parasitismo do 
T Dthis es mayor cuando ol grano esta en 

proceso do maduraci6n, elev6ndose hasta 25'.
 

Las comprobaciones realizadas sobre los pro
 

blemas entomol6gicos do mayor importancia pa
 

ra el cultivo do malz en Cajamarca, serviran
 

para elaborar la estrategia do la investiga
 

ci6n en el control do plagas.
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c. Control quimico dc Ileliothis zea (mazorquero)
 

Dos ensayos para controlar Heliothis fuero'TL
 
cond-cidos en Cajamarca. Utilizando 
la va
 
riedad Blanco Imperial, se probaron las moda
 
lidades de aplicaci6n con chisguete y jerin
 
ga, ensayando comparativamente cuatro insec
 
ticidas comerciales. Se obtuvieron mejores
 
resultados empleando jeringa para la 
 aplica 
ci6n, destacando el insecticida Carbaryl 85 
PM, a6n cuando el nivel de control no fue su 
ficientemente satisfactorio (Tabla 36). 

Tabla 36. 
 Control quimico de leliothis zea. Cajamarca,
 

1982-83.
 

Tratainiento 
 % incidencia Promedio
 

Jeringa Dipel 
 6.0
 
Jeringa Trichlorfon 
 10.0
 
Jeringa Carbaryl 3.2 
Jeringa Acephate 14.2 8.6
 

Chisguete Dipel 
 23.2
 
Chisguete Frichlorfon 
 34.0
 
Chisguete Carbaryl 
 15.8
 
Chisguete Acephate 
 14.8 21.7
 

La tendencia de estos resultados prelinrina
 
res ser6 verificada en ensayos futuros 
 efec
 
tuando el anhlisis econ6mico respectivo.
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III. Extensi6n
 

Las actividides de traisferencia de tecnologia de
 
maiz amarillo duro se realizaron en once CIPAs y de
 
makz amildceo en nueve. 
 Adem~s del m6todo de Capaci
taci6n y Visita, so emplearon la demostraci6n de m6to 
dos, reuni6n con agricultores, parcelas do comproba 
ci6n, parcelas do demostraci6n y dias do campo. En 
las Tablas 37 y 38 so presentan los resultados de las
 

actividades realizadas en 13 CIPAs 

liabiendo iniciado el programna sus Lctividades en 
makz amarillo duro en 1983, la tecnologia susceptible 
de utilizarse por el servicio do Extensi6n correspon 
dia a resultados do investigaci6n obtenidos anterior 
mente. En algunos casos estos rosultados no fueron 
obtenidos en ensayos do i nvostigaci6n planeados siste 

m6t icamente. 

Con respecto a main amilicoo, el programa de inves 
tigaci6n del INIPA tiene 8 afios do ejecuci6n y existe 
tecnologla disponible que, por falta do una planifica 
ci6n adocuada en acciones de extensi6n, no estA sien 
do debidamonte utilizada v transferida al agricultor. 
La definici6n o implementaci6n do un programa agresi 
vo do transferencia do tecnologia es 
una de las metas
 

inmediatas a cumplir 

IV Capacitaci6n
 

La capacitaci6n del personal del programa en 
todos los 
niveles cumple un rol fundamental para lograr los ob 
jetivos. En la Tabla 39 se presentan las acciones de
 
este componente del programa.
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Tabla 37. Acciones de transferencia de tecnologa dIe mafz amarillo duro. 1983. 

Actividad Unidad C I P A s 
nmdida I IX x XI XII Xli XIV XV XVI XMI XVIII 

Demostraci6n de mentodos Nilnero 1 56 555 93 114 13 58 11 1777 3 8 
Asistentes 10 335 3. , 58 351 70 450 98 1030 60 80 

Reuni6n con agricultores Ndmcro 2 19 82 19 10 12 23 5 18 2 44 
Asistentes 30 446 1197 176 116 105 349 102 311 50 545 

Parcela de comprobaci6n Nhmero 2 2 

Parcela de demostrazi6n Ndmiero - 52 63 41 11 6 10 2 13 9 15 

Dias de campo N6nmero - 1 18 12 - 2 6 1 2 1 4 
Asistentes - 30 463 368 - 45 115 35 60 20 86 

Seilleros Hecta'rea - - 1 - 5 -

Superficie atendida Hecta'rea 139 2509 12710 290 - 98 418 752 - -



Tabla 38. Acciones do transferencia de tocnologia do malz anmilceo. 1983. 

Actividad 
linidad 
UnddC 

ActiidaI 

~P 

Ida 

1 

IX 

P A 

VI 

s 

VII XVI II XIV XV 

Demostraci6n de m6todos Nh(nero 

asistentes 

4 

30 

56 

436 

769 

3648 

210 

1421 

177 

1141 

396 

3170 

67 

586 

"_62 

1750 

ii 

iS0 

Reuni6n de agricultores Nimnero 

asistentes 

5 

140 

24 

241 

34 

355 

35 

635 

71 

891 

139 

1577 

115 

124 

64 

1014 

6 

90 

Parcela de comprobaci6n Nhimecro - - - - - - 7 - 6 

Parcela dc demostrnzi6n Ntmero 9 43 33 28 4 41 32 17 1 

Dias de campo N6mcro 

asistentes 

- -

-

1 

15 

-

-

15 

525 

4 

285 

5 

95 

6 

145 

2 

67 

Semilleros Ifectarea - 4 15 - 18 27 10 39 -

Superficie atendida flectgrca 480 330 639 2827 - 1931 466 2647 -



Tabla 39. Acciones do capacitaci6n. 1983. 

Actividad Duraci6p Fecha Lugar Participante 

N'-

Pat ic. 

I. Capacitaci6n Formal 

A. Actualizaci6n 

Curso procedimientos de investigaci6n 

en naiz tropical 

Fase I 

Fase II 

Fase Ill 

6 dias 

6 dias 

6 dias 

Feb. 

Abr. 

Jun. 

Tarapoto 

Tarapoto 

Tarapoto 

I,E, EA 

I,E, EA 

i,E, FA 

28 

28 

28 

Curso procedimientos 

en malz de altura 

Fase I 

de investigaci6n 

6 dias Ago. Cuzco I,E, EA 25 

VII Reuni6n Anual Maiz 6 dias Ago. Cuzco DZPA, I,E,P SO 

Seminario cosecha malz tropical 12 dias Oct. CIIYT-M6x. Lider 1 

B. Especializaci6n 

Mej oramiento 

Producci6n 

Manejo de Estaciones Experimentales 

6 meses 

6 meses 

S meses 

Dic. 

Dic. 

Nov. 

CIMMYT 

CIht1YT 

Investigador 

Extensionista 

1 

1 



Tabla 39. Continuaci6n 

Actividad Duraci6n Fecha Lugar Participante 
No 

Partic. 

C. Perfeccionainiento 

M.S. 

M.S. 

Nejoramiento 

Mejoramiento 

2 afios 

2 afios 

Abr.82 
Mar.83 

Abr. S2 
,lar. 83 

UNA-La 
Molina 

UNA-La 
Molina 

Investigador 

Investigador 

1 

1 

M.S. ej oramiento 2 afos Ago. 83 
Jul.SS 

NA.A-La 
Mol ina investigador 

M.S. Producci6n 2 afios Ago.83 
Jul.85 

UNA-La 
1,olina Investigador 

M.S. Producci6n 2 afios Ago.83 
Jul.85 

UNA-La 
INlina F-xtensionista 

M.S. Suelos 2 afios Abr.82 
Mar.83 

L'NA-La 
Molina Investigador 

M.S. 

M.S. 

Mejoramiento 

Entomologia 

2 afios 

7 meses 

Ago.83 
Jul.85 

Set.83 
Mar.84 

UNA-La 
Molina 

UNA-La 
Molina 

Investigador 

Investigador 

1 

1 

II. Capacitaci6n en Servicio 

Entrenamiento 10 dias Dic. Tarapoto Extensionista 

I 

E 

EA 

investigador 

extensionista 

especialista agrocconomia 

I)ZPA 

IP 

director zona pronncicn agropecuaria 

programador 



A. Capacitaci6n formal
 

En esta modalidad so adoptaron tres niveles de ca
 
pacitaci6n: actualizaci6n, especializaci6n y per
 

feccionamiento.
 

1. Actualizaci6n
 

E este nivel fueron programados dos certimenes 
do capacitaci6n dirigidos a investigadores, ex 
tensionistas y especialistas do agroeconomia. 

Un curso do procedimientos do investigaci6n en 
maiz amarillo duro se realiz6 en Tarapoto en 
tres fases do seis das cada una, en Febrero, A 
bril y Junio, con la asistencia do 28 partici 
pantes. Et segundo curso d procedimientos do 
investigaci6n estuvo orientado a malz amildceo; 
la primera fase do scis dias de este certamen 
se realiz6 en el Cuzco con la asistoncia de 25 
participanites dc los CIPA's do Sierra; haso 
previsto desarrollar las siguientes fases en 

1984. 

En eA mes do Agosto so realiz6 en el Cuzco la 
VII Reuni6n Anual del programa con la finalidad 
do evaluar las actividades de la campafia 1982
83 y proyectar las quo so ejecutarian en 1983

84.
 

Durante 12 d~as en el mes de Octubre, el L 
der del programa particip6 en el Seminario de 

cosecha do mahz tropical en M6xico, con la fina 

lidad do seleccionar material evaluado por el 
CIMMYT. Los resultados de las observaciones ia 
lizadas permitieron la introducci6n al pals de 

aproximadamente S0 variedades. Se formaron cin 
co grupos do ensayos para su evaluaci6n en las
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zonas tropical y subtropical del Ambito del pro
 

grama.
 

2. Especializaci6n
 

Tres profesionales del programa fueron designa 
dos para asistir a ciclos d especializaci6m de 

seis mesei en el CIMMYT en ls disciplinas de 

mejoramiento gen6tico, producci6n y administra 

ci6n de estaciones experimentales. 

3. Perfeccionamiento 

Para optar Ai grado de maestria en las especia 
lidades de producci6n, suelos y mejoramiento ge 
n6tico, fuoron soleccionados cuatro profesiona 

les do los CIPAs IX, X, X1I1 y XVI, quienes ini 
ciardn ostudios acad6micos on la Universidad Na 
cional Agraria La Molina. 

Igualnento, en Ai perlodo quo se informa, con 
cluir6n estudios do grado acad6mico en las espe 
cialidades do suolos, entomologia y mejoramien 
to gen6tico cuatro profosionales de los CIPAs 

IV, IX, X y XIV. 

B. Capacitaci6n en servicio 

Un profesional del CIPA XI Hu6nuco permaneci6 du 

rante 10 dias en el mes de Noviembre en la EE El
 

Porvenir, participando en los trabajos que se eje
 

cutan en la sedc del programa.
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