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RESUMEN 

Con el propósito de mejorar simultáneamente dos poblaciones de maíz, 
y evaluar el comportamiento de sus cruzas, se derivaron familias de medios her- 

manos en base al procedimiento de selección recíproca recurrente (Comstock 
et al., 1949), a partir de los complejos germoplásmicos clasificados como cris- 
talino y dentado. 

Las familias generadas en Tepalcingo, Mor. se sembraron para su evalua- 

ción en Celaya, Gto., Ursulo Galván, Ver. y Torreón, Coah. El diseño experimen- 
tal utilizado fue el de bloques incompletos al azar con dos repeticiones, se es- 
tablecieron dos experimentos por localidad. El experimento 1, formado por el 
complejo germoplásmico cristalino; y el experimento 2, constituido por el com- 
plejo germoplásmico dentado. 

Los resultados indican, en forma general, que en ambos complejos ger- 

moplásmicos existe variabilidad genética, la cual se atribuyó a que éstos fueron 

formados con poblaciones contrastantes, a las cuales ya se les había estimado 
sus efectos heteróticos. Se observaron diferencias altamente significativas en 
la interacción familias por localidad, lo que sugiere la existencia de familias de 
buen comportamiento, que permitan obtener el material básico del siguiente ci- 

clo de selección con una mayor adaptabilidad a diferentes ambientes. 

Loscaracteres con los que se espera un mayor avance genético son: ma- 

la cobertura, acame de rafz y de tallo. 
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Por último, en base a las heredabilidades obtenidas, es factible una ga- 
nancia genética considerable en rendimiento. 

INTRODUCCIÓN 

El mejoramiento genético de plantas, se basa en el proceso de selección 

mediante el cual se aumenta la población, por lo que su eficiencia dependerá 

en gran medida de la variabilidad genética que exista en el material básico, de 

la heredabilidad de los caracteres, y del método de selección a utilizar. 

El mejoramiento interpoblacional es una buena alternativa a considerar en 

el diseño de programas de selección en malz, ya que permite mejorar dos po- 

blaciones genéticamente diferentes a un mismo tiempo, además de proporcio- 

nar indiferencias sobre la combinación de dos praganies diferentes los que se 

pueden usar en un programa de hibridación. 

El esquema de selección recíproca recurrente, favorece la explotación de 
los efectos génicos aditivos epistáticos, de dominancia y sobredominancia, lo 
cual significa la totalidad de varianza genética presente en las fuentes a mejo- 
rar, asimismo, constituye una ventaja y una justificación a la alta inversión de re- 

cursos econámicos y humanos durante su aplicación. 

Las investigaciones, por otro lado, se han encaminado a evaluar secuen- 
cialmente poblaciones que permitan una mejor identificación del germoplasma 

a utilizar en programas de selección recurrente, y conjuntar complejos ger- 
moplásmicos de acuerdo a su diversidad genética y aptitud combinatoria, que 
lleven a la obtención de variedades mejoradas, cruzas intervarietales y deriva- 
ción de líneas con mayor potencial heterótico para la formación de hibridos co- 

merciales. 

La importancia de este estudio está fundamentada, tanto en las ventajas 
que ofrece el método de selección recíproca recurrente, forma en la gran varia- 
bilidad genética presente en caracteres cuantitativos de diferentes poblaciones 
de malz, como en la necesidad de lograr la autosuficiencia en este cereal bási- 

co. 

Los principales objetivos de aplicar el método de selección reciproca re- 

currente fueron: 
- El mejoramiento simultáneo de dos complejos germoplásmicos de am- 

plia base genética que presentan heterosis interpoblacional. 

- Determinación de parámetros genéticos en las dos poblaciones base. 

- Estimación del avance genético por selección recíproca recurrente. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

La variación que se presenta en caracteres cuantitativos en las poblacio- 
nes de plantas, es explotada por el mejoramiento poblacional, el que puede ser 

realizado a través del mejoramiento intrapoblacional o interpoblacional. En el 
primero se explotan básicamente los efectos aditivos, en tanto que en el segun- 

do se explotan, además de éstos, los no aditivos. 

Un sistema de mejoramiento de malz, desarrollado por Eberhart et al. 
(1967) y usado en Kenya, permite liberar variedades comerciales mediante las 

siguientes formas: 1) la cruza de dos poblaciones como un híbrido de cruza va- 
rietal; 2) hibridos de cruza simple, doble o de tres lineas endocriadas, desarro- 
lladas del material élite después de cada ciclo de selección; y 3) una variedad 

sintética derivada de la generación avanzada de las cruzas poblacionales. 

Hallauer y Miranda (1981), señalan que todo programa de mejoramiento 
genético poblacional de maiz, debe utilizar, por lo menos, dos poblaciones de 
amplia base genética, de buena producción y que exhiban heterosis, con el fin 
de mejorar intrapoblacionalmente cada población, además de aprovechar la he- 

terosis con la cruza varietal Cn x Cn, o bien combinar las mejores líneas deriva- 

das del Cn para una máxima explotación de la heterosis. 

Gutiérrez et al. (1985), evaluaron el comportamiento de cruzas entre po- 
blaciones tropicales de maíz y las poblaciones BS 13 (S) C3 y el compuesto 

Lancaster de la Faja Maicera de los E.U., con el fin de utilizar la heterosis entre 
poblaciones de diferente origen. Mencionan que las cruzas de poblaciones tro- 

picales con el probador BS 13 (S) C3 fueron superiores a las del compuesto 

Lancaster en todas las localidades de prueba, por lo que formaron dos comple- 

jos germoplásmicos, sugiriendo que fueran explotados mediante el esquema 

de selección recíproca recurrente. 

La heterosis es el resultado que se obtiene en la manifestación de una ca- 
racterística por arriba de la media de dos progenitores cuando éstos se combi- 
nan en una cruza. 

Moll et al. (1961) estudiaron la diversidad genética y heterosis de varieda- 
des de malz, provenientes del Sureste y Oeste medio de los E.U., asf como de 
Puerto Rico. Los resultados indicaron que la mayor diversidad genética de las 
variedades progenitoras está asociada con la mayor heterosis exhibida por las 
cruzas varietales. Sugirieron, además, que las cruzas entre material genético 
ampliamente divergente puede tener gran utilidad para aumentar la heterosis 
del rendimiento. Sin embargo, en un estudio posterior sobre heterosis, hecho 

por Prasad y Singh (1986) con poblaciones de origen geográfico diferentes, 
concluyeron que la diversidad genética no debe ser el único criterio para selec- 
cionar progenitores para hibridación. Por lo que sugieren considerar el compor- 

tamiento per se para estimar la heterosis. 
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El conocimiento que se tiene sobre la heterosis, ha permitido diseñar di- 

versos sistemas de selección interpoblacional, tal es el caso del esquema de 

selección reciproca recurrente mediante el cual se explota la combinación hibri- 

da entre dos poblaciones que exhiben heterosis, previamente determinada. 

El esquema de selección reciproca recurrente (SRR) propuesto por Coms- 

tock et al. (1949), tiene la finalidad de mejorar el comportamiento de la cruza 

entre dos poblaciones, incluyendo la selección para aptitud combinatoria gene- 

ral y específica. 

En relación al método original de Selección Recíproca Recurrente, Pater- 

niani (1967) sugirió una modificación a éste, en donde la principal diferencia es 

que los individuos tienen un parentesco con los primos, además de medios her- 

manos, mientras que en el procedimiento original, el parentesco es de medios 

hermanos. 

Hallauer (1970) reporta un incremento en el rendimiento, después de cua- 

tro ciclos de SRR, en dos variedades sintéticas de maíz, así como una disminu- 

ción en la variación genética. En tanto que, en las variedades de maíz Jarvis e 

Indian Chief; Moll y Stuber (1971) también obtuvieron incrementos en el rendi- 

miento, mediante el uso de SRR. Señalan además que la seleción interpoblacio- 

nal incrementa la heterosis de las cruzas poblacionales. En otro estudio después 

de cinco ciclos de SRR, sobre dos sintéticos de maíz Penny y Eberhart (1971) 

obtuvieron rendimientos superiores en la cruza intervarietal y en una de las va- 

riedades progenitoras. 

Una nueva modificación al método SRR original fue propuesta por Pater- 

niani y Vencovsky (1978) la cual se basa en medios hermanos de plantas prolifi- 

cas. La diferencia principal en este caso es que la unidad de recombinaciones 
es de línea S1 en lugar de familias de medios hermanos. 

La eficacia del método de SRR, en cuanto a mejorar medias poblaciona- 
les de caracteres deseados, así como las cruzas poblacionales, ha sido com- 

probada por muy diversos autores, tal es el caso de Lambert (1984), Moll y Han- 
son (1984) y Smith (1984) los que utilizaron poblaciones diferentes en sus tra- 

bajos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El material genético utilizado en este estudio, se originó a partir del análi- 
sis de 10 poblaciones de maíz de amplia base genética del Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), realizado por Cortez et al (1985) 
quienes determinaron utilizar el modelo Gardner y Eberhart (1966) para estimar 

los efectos génicos acumulativos y heterosis en cinco caracteres agronómicos 

de dichas poblaciones. 
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Del estudio anterior, el Instituto Mexicano del Malz de la UAAAN selec- 
cionó las siguientes: Pob. 43, Pob. 19, Pob. 20 y Pob. 23 (Cuadro 1); y en base 
a heterosis y características como precocidad, altura de planta y tipo de grano, 
formó dos complejos germoplásmicos de los cuales se obtuvieron las familias 
de los medios hermanos de cada complejo a través del procedimiento de se- 
lección reciproca recurrente desarrollado por Comstock et a/. (1949) constitu- 
yendo éstas el material base de la presene investigaión. 

Las familias generadas se sembraron para su evaluación en las localida- 
des de Celaya, Gto., Ursulo Galvan, Ver., y Torreón, Coah., las cuales tienen con- 
diciones muy diferentes de clima y suelo. Se establecieron dos experimentos 

por localidad y se analizaron mediante un diseño de bloques incompletos al azar. 
El experimento |, formado por el complejo germoplásmico cristalino, como pro- 

bador de las líneas dentadas, se constituyó de 12 grupos por repetición, con 21 

entradas por grupo, en tanto que el experimento Il fue constituido por el com- 

plejo germoplásmico dentado, como probador de líneas cristalinas, se formó de 
15 grupos por repetición, con 21 entradas por grupo. 

La parcela experimental fue consistente en las localidades de evaluación; 
y estuvo constituida de un surco por entrada, con una longitud de 4.40 m y una 
distancia entre surcos de 0.92 m; la distancia entre plantas fue de 0.22 m deter- 
minándose así una densidad de población de 49,382 plts/ha. 

RESULTADOS 

Los resultados que se presentan son producto de las evaluaciones de dos 

experimentos de malz realizados en las localidades de Celaya, Gto.; Ursulo 

Galván, Ver. Y Torreón, Coah. en donde se estudiaron las familias de medios 

hermanos formados en los complejos germoplásmicos cristalino y dentado. 

Los cuadrados medios y su significancia para los caracteres agronómicos 

medidos en el complejo cristalino (experimento 1), se presentan en el Cuadro 

1., donde se aprecia que las fuentes de variacion; localidades, familias dentro 

de grupo por localidad, familias dentro de grupos y repeticiones dentro de gru- 

pos y localidades, mostraron diferencias altamente significativas para todas las 

variables consideradas, a excepción del carácter acame de tallo, el cual, para 

la fuente de variación repeticiones dentro de grupos y localidades, mostró una 

diferencia significativa al .05 de probabilidad. 

Los grupos no mostraron diferencias significativas para ninguna de las va- 

riables medidas, mientras que en grupos por localidad mostraron diferencias 

significativas al .01 de probabilidad para todas las variables estudiadas, excep- 

to para rendimiento, el cual mostró diferencias no significativas. 
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Los valores encontrados en los coeficientes de variación (Cuadro 1) fluc- 

tuaron entre 1.975 y 63.986 %, dichos valores pertenecen a los caracteres días 

a flor masculina y acame de raíz, respectivamente, en tanto que el carácter ren- 

dimiento resultó con un valor de 18.489 %, en el complejo cristalino. Para el 

complejo dentado sus valores estuvieron dentro del rango de 1.830 y 58.850% 

que corresponden a los caracteres: días a flor masculina y acame de raíz, res- 

pectivamente, en tanto que rendimiento tuvo un valor de 15.830%. 

En las estimaciones de las varianzas genéticas y fenotipicas, así como sus 

errores estándar para el Complejo Cristalino (Cuadro 2), se encontró que sola- 

mente el caracter mazorcas podridas tuvo una varianza genética (0.222) muy 

inferior a su error estándar (1.034), el cual no se observó para ninguna de las 

demás variables, ni aún en el caso de las varianzas fenotípicas. 

De la misma forma para el Complejo Dentado (Cuadro 3), el carácter de 

mazorcas podridas tuvo una estimación de varianza genética de 1.877 con un 

error estándar de 1.144, que, aunque es menor, se observa una tendencia simi- 

lar al anterior complejo, donde el error estándar es mayor que la varianza genéti- 

ca. En lo que respecta a los demás caracteres, tanto para las varianzas genéti- 

cas como para las fenotípicas, los errores estandar se mantuvieron relativamen- 

te bajos en ambos complejos. 

Los resultados obtenidos en las estimaciones de las heredabilidades en 
sentido amplio, en base a la media de una entrada, y sus respectivos errores 

estándar, así como los coeficientes de variación genética y las medias pobla- 

cionales, para los complejos cristalino y dentado, se muestran en los Cuadros 
4 y 5, respectivamente. 

Los coeficientes de variación genética más altos, para el complejo crista- 
lino fueron: mala cobertura (30.024%), acame de raíz (21.372%) y de tallo 

(15.553%); y para el dentado: mala cobertura (25.380%) y acame de tallo 
(18.956%) entanto que los relativamente más bajos fueron para el complejo cris- 
talino días a flor masculina (1.231%) y altura de planta (6.462%), y para el den- 
tado: días a flor masculina (1.023%) y altura de planta (3.492%). 

En lo que respecta a los valores de heredabilidad para el complejo crista- 
lino, éstos se encontraron dentro del rango de 0.024 .+ 0.101 y 0.688 + 0.093; 
dichos valores corresponden a las variables mazorcas podridas y altura de ma- 

zorca, respectivamente; para el caso de rendimiento, éste mostró un valor de 

0.397 + 0.099. La variable mazorcas podridas tuvo un valor de heredabilidad 

(0.024) inferior a su error estándar (0.101). 

Por otra parte, los valores de heredabilidad para los caracteres del com- 

plejo dentado fluctuaron entre 0.150 + 0.090 y 0.720 + 0.080, los cuales perte- 

necen a los caracteres mazorcas podridas y altura de mazorca respectivamen- 
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Cuadro 2. Estimaciones de las varianzas genéticas (62g) y fenotípicas 

('c':ºf), así como sus errores estándar, para los caracteres medi- 

dos en el Complejo Cristalino. (Experimento 1). 

82 + EE. (521 Caracter 029 + E.E. (5 %) 

Rendimiento 0.379 + 0.095 0.957 + 0.087 

Días a flor 0.739 + 0.149 1.542 + 0.140 

masculina 
Altura de 76.586 + 10.511 112.745 + 10.250 

planta (cm) 
Altura de 67.766 + 9.169 98.483 + 8.953 

mazorca (cm) 
Acame de 2.801 + 0.825 8.219 + 0.747 

rafz (%) 
Acame de 5.906 + 1.984 19.562 + 1.778 

tallo (%) 
Mazorcas 0.222 + 1.034 9.357 + 0.851 

podridas (%) 
Fusarium (%) 6.370 + 2.726 26.407 + 2.401 

Mala cobertura (%) 32.351 + 4.738 50.510 + 4.592 

Cuadro 3. Estimaciones de las varianzas genéticas ( 6%g) y fenotípicas 

(821), así como sus errores estándar, para los caracteres medi- 

dos en el Complejo Dentado. (Experimento I). 

Caracter 3%g + E.E. (% 9) 5% + E.E. (620) 

Rendimiento 0.443 + 0.076 0.882 + 0.071 

Días a flor 0.435 + 0.073 0.852 + 0.069 
masculina 
Altura de 74.728 + 9.918 117.973 + 9.600 

planta (cm) 
Altura de 69.129 + 7.929 95.620 + 7.781 

mazorca (cm) 
Acame de 2.540 + 1.064 11.459 + 0.932 

rafz(%) : 

Acame de 8.942 + 1.828 20.827 + 1.692 

tallo (%) 
Mazorcas 1.877 + 1.144 12.065 + 0.981 

podridas(%) 
Fusarium (%) 7.956 + 2.652 28.990 + 2.359 
Mala cobertura (%) 92.278 + 9.722 9.972 + 9.888 
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Cuadro 4. Coeficientes de variación genética (C.V.G.), heredabilidad (h2 + 

E.E.) en sentido amplio y medias para los nueve caracteres con- 
siderados en el Complejo Cristalino. (Experimento 1). 

Caracter C.V.G.(%) h?+E.E.(h?) X 

Rendimiento 7.188 0.396 +0.099 8.565 
Días a fior 1.231 0.479 + 0.097 69.811 
masculina 
Altura de 3.618 0.679 + 0.093 241.857 

planta (cm) 
Altura de 6.462 0.688 + 0.093 127.383 
mazorca (cm) 

Acame de 21.372 0.341 + 0.100 7.831 
ralz (%) 
Acame de 15.553 0.302 + 0.101 15.625 
tallo (%) 
Mazorcas . 4.216 -- 0.024 + 0.111 11.175 
podridas (%) 
Fusarium (%) 10.589 0.241 +0.103 23.835 
Mala cobertura (%) 30.024 0.641 + 0.094 18.944 

Cuadro 5. Coeficientes de variación genética (C.V.G.), heredabilidad (hz + 

E.E.) en sentido amplio y medias para los nueve caracteres con- 
siderados en el Complejo Dentado. (Experimento lI). 

Caracter C.V.G. (%) h?+E.E.(h? X 

Rendimiento 7.534 0.502 + 0.086 8.841 

Días a flor 1.023 0.510+ 0.086 64.549 

masculina 
Altura de 3.492 0.633 + 0.084 247.541 

planta (cm) 
Altura de 6.423 0.723 + 0.082 129.455 

mazorca (cm) 

Acame de 13.851 0.221+ 0.092 11.507 

ralz (%) 
Acame de 18.956 0.429 + 0.087 15.775 

tallo (%) 
Mazorcas * 10.132 0.155 + 0.094 13.523 

podridas (%) 
Fusarium (%) 10.947 0.274+ 0.091 25.766 

Mala cobertura (%) 25.380 0.680 + 0.083 21.892 
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te. Por 10 que respecta al rendimiento, éste mostró un valor de 0.500 + 0.080. 

Los valores obtenidos en los errores estándar de las heredabilidades estimadas, 
fueron relativamente bajas para la mayoría de las variables estudiadas, con ex- 

cepción de mazorcas podridas y acame de raíz, cuyos valores oscilan alrede- 

dor de la mitad del valor de la estimación. 

Las asociaciones genéticas y fenotípicas para el Complejo Cristalino se re- 

portan en el (Cuadro 6). Se encontraron valores positivos de correlación genéti- 

ca entre el rendimiento y los caracteres: días a flor masculina (0.830), altura de 

planta (0.809), altura de mazorca (0.660), acame de rafz (0.230) y mazorcas po- 

dridas (0.870) y asociaciones genéticas negativas entre el rendimiento y los ca- 

racteres: acame de tallo (-0.048) y Fusarium (-0.071), en tanto que el carácter 

mala cobertura observó una nula asociación con el rendimiento. 

Respecto a las correlaciones fenotipicas, se encontraron valores positivos 

y altamente significativos entre el rendimiento y las variables: días a flor mascu- 

lina, altura de planta (0.476) y de mazorca (0.400), mientras que Fusarium estu- 

vo correlacionado con el rendimiento en forma negativa y altamente significati- 

va. 

En lo referente al Complejo Dentado (Cuadro 7), se encontraron correla- 

ciones genéticas positivas de rendimiento con días a flor masculina (0.692), al- 

tura de planta (0.703) y de mazorca (0.731), acame de raíz (0.260) y mala cober- 

tura (0.129), y asociaciones genéticas negativas entre rendimiento y acame de 

tallo (-0.181), mazorcas podridas (-0.575) y Fusarium (-0.414). 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la fuente de variación familias dentro de gru- 

pos, tanto en el experimento uno como en el dos (Cuadros 1 y 2), indican la 

existencia de variabilidad genética en los dos complejos germoplásmicos eva- 
luados (cristalino y dentado), en cuanto a los caracteres estudiados en esta in- 

vestigación, lo cual se esperaba que se presentara, ya que este estudio incluyó 

solamente la evaluación de las progenies para formar el ciclo de selección uno. 

Por otro lado, la variabilidad observada en ambos complejos ger- 

moplásmicos, se debe a que éstos fueron formados con poblaciones de dife- 

rente origen, esta variabilidad puede ser utilizada para aumentar los rendimien- 

tos en ambos complejos, así como en la formación de híbridos con Iíneas so- 

bresalientes de cada ciclo y de cada población ya que estudios hechos por Moll 

et al. (1977), Hallauer (1978), Hallauer y Miranda (1981) y Khehra et al. (1987), 

asílo sugieren. 

En cuanto a la alta significancia encontrada en la interacción familia por 

localidad, para todos los caracteres estudiados y en ambos complejos ger- 
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Cuadro 6. Coeficientes de correlación genética YGxy) y fenotípica ( y Fxy) 
entre los caracteres medidos y rendimiento en base al análisis 
de covarianza combinado, para el Experimento 1. 

Caracter Rendimiento 

y Gxy Y Fxy 

Días a flor 0.830 0.246 ** 
masculina 
Altura de 0.089 0.476 ** 

planta (cm) 
Altura de 0.660 0.400 ** 

mazorca (cm) 
Acame de 0.230 0.067 

raiz (%) 
Acame de -0.048 -0.088 
tallo (%) 
Mazorcas 0.870 -0.041 
podridas (%) 
Fusarium (%) -0.071 -0.279 ** 

Mala cobertura (%) 0.000 -0.018 

**Significativo al .01 de probabilidad 

Cuadro 7. Coeticientes de correlación genética ( y Gxy) y fenotípica (y Fxy) 
entre los caracteres medidos y rendimiento en base al análisis 

de covarianza combinado, para el Experimento Il. 

Caracter Rendimiento 
Y Gxy Y Fxy 

Días a flor 0.692 0.334 ** 

masculina 
Altura de 0.703 0.454 ** 
planta (cm) 

Altura de 0.731 0.500 ** 
mazorca (cm) 

Acame de 0.260 0.023 
raiz (%) 

Acame de -0.181 -0.193 ** 
tallo (%) 
Mazorcas -0.575 -0.244 ** 
podridas (%) 

Fusarium (%) -0.414 -0.407 ** 

Mala cobertura (%) 0.129 0.097 
** Significativo al .01 de probabilidad. 
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moplásmicos (Cuadros 1 y 2), indica que el material evaluado tuvo una respues- 

ta diferencial importante a los ambientes proporcionados por cada localidad de 

prueba. Asimismo, la presencia de significancias para todos los caracteres en 

la fuente de variación familias dentro de grupos, en los dos complejos, sugiere 

la existencia de familias de buen comportamiento en caracteres de interés, que 

permitan sean seleccionadas las lineas adecuadas para su recombinación y ob- 

tener así el material básico del siguiente ciclo de selección con una mayor adap- 

tabilidad a diferentes ambientes, ya que cualquier programa de mejoramiento 

busca, además de obtener material sobresaliente, que éste posea la mayor 

adaptabilidad posible, para lo cual se puede utilizar el método de selección 

recíproca recurrente de doble ambiente sugerido por Moreno (1986). 

Lo referente a los coeficientes de variacion obtenidos en las diferentes ca- 

racteristicas medidas en ambos complejos fueron relativamente bajos a excep- 

ción de los caracteres que se expresaron en porcentaje, los cuales fueron altos 

a pesar de que se analizaron transformando los valores originales por arco se- 

no, esto último es atribuido por Steel y Torrie (1986) a que los datos expresa- 

dos en porcentaje siguen una distribución binomial y no siempre se consigue 

adaptar los datos a la distribución normal. 

En referencia a los valores obtenidos para ambos complejos, en los coe- 

ficientes de variación genética, los caracteres para los cuales se espera un ma- 

yor avance genético, en base a la cantidad de variación que presentan son: ma- 

la cobertura (30.024%), acame de raíz (21.372%) y tallo (15.553%). 

En forma general, los valores de la correlación genética detectados tanto 

en el complejo cristalino como en el dentado (Cuadros 6 y 7 respectivamente) 

superaron a los de la correlación fenotípica, ésto es atribuido a la presencia de 

interacción familia por localidad en todos los caracteres, lo que va de acuerdo 

alo mencionado por Goldenberg (1968), que tanto el grado como el sentido de 
las correlaciones entre caracteres es influido por los efectos ambientales pro- 

porcionados por las localidades de prueba, refiriéndose a lo mismo Comstock 

y Moll (1963) señalan que el efecto provocado por la interacción genotipo-am- 

biente es la reducción en la correlación entre genotipo y genotipo. 

En cuanto a la correlación negativa para ambos complejos, entre rendi- 
miento y acame de tallo, mazorcas podridas y Fusarium, es favorable para es- 

ta investigación, ya que al seleccionar para incrementar el rendimiento éstas 
tenderán a reducirse. 

Los altos valores de correlación genética o fenotípica eritontrados erftre 
el rendimiento y días a flor masculina, altura de planta, altura de mazorca y por- 

centaje de Fusarium, podrán ser aprovechados mediante su inclusión en la cons- 

trucción de un índice de selección que haga máxima la ganancia genética por 

ciclo, aunque por otro lado sería conveniente realizar un análisis de los coefi- 
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cientes de correlación, por medio de un análisis de senderos, con el objetivo de 

considerar en el indice de selección solamente las variables que tengan una con- 

tribución considerable en la manifestación del rendimiento. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y a los resultados obtenidos, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Existe gran variabilidad genética en ambos complejos germoplásmicos, lo 

anterior debido a que fueron formados con poblaciones de diferente ori- 
gen. 

2. Esta variabilidad puede ser utilizada para aumentar por selección el rendi- 

miento en ambos complejos, así como en la formación de híbridos con 
lineas sobresalientes de cada ciclo y de cada población. 

3. Las familias evaluadas respondieror: en forma diferente a los ambientes 

que prevalecen en cada localidad, lo que indica que es necesario hacer 

énfasis en seleccionar para adaptabilidad a diferentes ambientes. 

4.Los caractéres para los cuales se espera un mayor avance genético, en ba- 

se a la cantidad de variación que presentan, son: mala cobertura 

(30.024%), acame de raíz (21.372%) y de tallo (15.553%). 

De acuerdo a las heredabilidades obtenidas en ambos complejos, es fac- 

tible obtener una ganancia genética considerable para el carácter rendimiento 

(1,203 ton/ha) con un mayor número de ciclos de selección. 
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