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RESUMEN 

IlaSla 1985. e l mej orami ent o ge nét ico del maíz real izado 
en México por prog ra mas ofic ia le s, fue e fec tuad o 
b¡ísicarnentc:.' por cl lnst it uto Nac ional de Investigaciones 
Agrícolas ( IN lA) y sus an teceso res: la O ficina de Cmnpos 
Experimen tales (OCE). la Ofic ina de Estud ios Especial es 
(OEE) y el Inst itu to de Investigaciones Agrícolas (HA) ; 
de 1985 al presen te. esta act ividad ha sido rca lizada por e l 
Insti tuto Nacional de Investigaciones Foresta les, Agrícolas 
y Pecuarias ( IN1FA P). Las instituc iones pioneras citadas 
aportaron ge rm oplasma nati vo bli sico. metodología de 
mejo ramiento. materiales mejorados, sistemas de Irabajo 
a la rgo plazo y capac itación de persona l. En e l IN lA se 
aprovecharon los avances anteriores para cont ribuir con 
más resultados por varias décadas y con el surg imiento del 
INIFAP, se conti nua ron los programas de mejoramiento 
genéti co del maíz a nivet nacional. De 1940 a 1996 se 
hicieron la s siguie ntes aportac iones: 1) formac ión de 
aproxi madamente 189 maíces mejorados, entre variedades, 
sintéticos e hí bridos: 2) contribuc ión al incre mento en la 
produ ctivid ad del maíz. de 257%, entre 1940 y 1994; 3) 
in tegrac ión de un banco de gcrmoplasma. con más de 
10.500 co lcctas de maíz, y c la sificación de razas; y 4) 
capac it ació n del pe rsona l c icntífi co y a poyo en su 
superación acadimlica. proced iendo aproxi madamellle de 
esos programas de maíz. 34 doctores y 43 maestros en 
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c iencias, además de un nu me roso grupo de destacad os 
in vestigadores, que se encuentran trabajando actualmente 
en los programas o fi ci ales. en direrentes instituc iones y 
em presas de l país. Es necesario y obli gatorio. por e l bien 
del pa ís. proporcionar presupuestos anuales crec ientes a 
las insti tuciones de investigación y educae ión agríco la para 
man tener la contin uidad de estas im portantes actividades. 

Pah,bras clave: Mejoramiento genéti co, maíz, IN IA. 
Méx ico . 

ABSTRACT 

Unti l 1985, the omcial programs of genetic brecdi ng of 
maize in Mex ico were conducted primarily by Ihe Na· 
tiona llnsti tute of Agricultu ral Research (IN IA) and its prc
decessors: the Ex perimental Stations Omce (OeE). the 
Spec ial Stud ies omcc ami the Agricu lture Research Insti
tut e (HA) fram 1985 to th e present, this acti v ily has bcen 
performed by Ihe Nati ona llnstitule ror Foreslry. Agricu l
lure and Livestock Rcsea rch (INIFAP). The former inst i
lutions preserved basic nat ivc germ plasm, eva luated breed
ing methodologies and materia ls, long-terrn workplans and 
personncl training. INIA used the previous advances to 
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contribute for several decades, and later IN IFAP conti n· 
ued the breeding programs at nationalleve1. Consequently, 
from 1940 lO 1996, Ihe fol10wing principal contributions 
were ac hieved: 1) Deve loprnent of 189 improved variel· 
ies and hybrids; 2) inerease ofy ie ld per ha by257% from 
1940 101994; 3) fo rmation ofa mai ze germp laslll bank 
with more than 10.500 aceessions and race classificat ion; 
4) Training of scienl ifi c and technical pcrsonne l, wi th 
approxirnately, 34 Ph D. 43 M.S. in add ition to many out· 
standing researchers, actually working in omeial programs, 
in difTerent in stitutioll s and in private com panics of the 
country. 11 is necessary and cornpul sory, forthe sake orthe 
coulltry, 10 prov ide annual increasing budgets to the re· 
search and educal iona l agricu llural in stitulions, to rnain· 
tain the cont inuity of these important ac.tivit ies. 

Key wo rds: lmprovemet breeding, maize, fN lA, Mexico. 

INTRODUCCIÓN 

El maíz ha s ido y con t inuará siendo por mucho tiempo el 
cultivo más Impoltante de Méx ico. Su primer lugar en área 
cultivada. vo lumen , valor de producción y preferencia en 
la alimelHac ió n humana y pecuaria, así lo justifican. 
Lamentablemente. más de 35% de la superficie anual de 
maíz, de aproximadamente 8 millones de hectáreas, son 
se mbradas bajo cond iciones de temporal malo , y en 
condic iones marginales de fertilidad y labores de cultivo; 
esta gran superfic ie se considera de subsistenc ia - ya que 
el agricul lOr debe asegurar su sustento en primer término, 
con producciones inferiores a I ton ha' l cuando se cosecha
no puede ser compensada con los buenos rendimientos 
medios de 4 ton ha'l o más que se obt ienen en áreas de 
buen temporal, hUllledad y riego. La gra n demanda de 
este cereal para alimento de los más de 90 millones de la 
población actual· cuyo consumo per cápi ta es superi or a 
los 200 kilogramos· ocasiona que, aunque en a lgunos años 
se ha logrado la autosuficiencia total yen otros por lo menos 
la aUlosufi ciencia ; en años de mal temporal o de graves 
s iniestros, la prod ucc ión sea insufi c iente y tenga que 
recurrirse a lIna fllelte importación. Se debe considerar 
también que para fines de l siglo se necesitarán más de 20 
mill ones de tonelada s de maíz para cubri r los 
requerimien tos del país . 

El mejoramiento genético del maíz es una de las pocas 
alternativas viables para el incremento de la producc ión 
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maicera. Por tanto, es necesario y de suma importancia 
revisa r periódica mente lo realizado en torno a este cu ltivo 
por las instituciones que han te nido la responsabilidad 
ofic ial de la investigación agríco la en e l mejoramiento del 
ma íz, sobre todo en lo que se refiere a sus principales lineas 
de trabaj o; sus prOlagonistas, aportaciones y li mitac iones. 
El autor presenta su vis ión personal del desarrollo de los 
programas citados, basados principa lmente en su memoria 
y experiencia de más de 30 años de co laboración con ellos, 
en la revisión de sus notas y de los artícul os, documentos 
y textos inclu idos en el capítu lo de Literatura Citada. 

ANTECEDENTES DEL MAíz y SU 
MEJORAMIENTO 

Muchos estudios científicos co inciden en ubicar el o rigen 
del maíz en México, ésto apoyado por la gran variabi lidad 
genética del mismo y los numerosos fósi les arqueo lógicos 
encontrados en el país. Por lo tanto, se empezará esta sección 
dando un me rec ido homenaje a todas las nume rosas 
generaciones de nativos que domesticaron y seleccionaron al 
maíz durante 7000 años de su existencia. 

Con relación a la evolución artificial del maíz en México, 
infonllesconsultados indican que desde fines del siglo pasado 
y pri ncipios de l presente, se realizaron algunos intentos de 
mejoramiento de ma íz en var ias regiones de l país, por 
agrónomos o agric ultores entus iastas. Sin embargo, los 
primeros trabajos oficiales de mejoramiento se efectuaron en 
la Estación Experimental Agríco la Central y en la Escuela 
Nacional de Agricultura y Medicina Veteri naria, ubicadas 
ambas en San Jacinto, D. E, Y dependientes de la Secretaría 
de Agricu ltura y Fomento (SAF). De una manera más fonnal , 
estos trabajos se realizaron a fines de la década de los treintas, 
por un grupo de agrónomos que trabajaron en algunos campos 
agríco las experimentales, quienes en 1940 fueron integrados 
en la Oficina de Campos Experimentales (OCE), por la SAF, 
que funcionó de 1940 a 1946, como se ve en la Figura 1, que 
muestra la cronología de las instituciones oficia les que han 
realiz.:'"ldo programas de mejoramiento de maíz en México. 

Estos incipientes trabajos en el mejoramiento del maíz fue ron 
reforzados con el estab lecimiento de la Oficina de Estud ios 
Especiales (OEE), creada en México en 1943, como un 
programa cooperativo para la invest igación en cu ltivos 
aliment icios, entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) de México y la Fundación Rockefeller de los EVA, 
que operó hasta 1960. 
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Figura l . Cron ología de las instituciones oficiales que han realizado mejora mienlo genético del maíz en México. 
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En 19-17, la SAG formali zó aun más los trabajos de inves
tigación, con la formación del Instituto de Investigac iones 
Agríco las (IIA), en donde se continuaron los trabajos en 
maíz real izados hasta entonces por la OCE. 

A fines de 1960. para evitar du plic idad en los programas y 
costos de l mejoram ien to de cultivos y da rle una mayor 
responsabilidad 11 los profcs ioni slas mexicunos preparados 
por la s dependen c ias anter io rmcnte creadas, la SAG 
establec ió e l Instituto Nac io nal de In vestigac io nes 
Ag rí co las {IN lA). fus iona nd o a la s dos entidades 
an tecesoras (e lIlA y la OEE). EII NIA rea lizó su labor 
hastll el mes de agosto de 1985, fecha en que cambió Sil 

l10mbre y estructura , integrando las áreas agríco la, fores t<l l 
y pecuaria. para constituir e l actual Inst ituto Nac iona l de 
In vesfigac iones Foresta les y Agropecuarias (INIFAP), de 
la hoy llamada Secretaría de Agr icultura , Ganadería y 
Desarrollo Rur:t1 (SAGAR). 

ALG UNOS IlATOS ESTAOíSTICOS OEL MAíz EN 
MÉXICO 

Toda s la s in stit uc iones anteriorme nte c il adas han 
contribuido notablemente . con e l trabaj o de mejoramiento 
genético y agronómico, a e levar el rend im iento de l maíz 
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por hectárea, de 618 ton ha' l en promedio (quinquen io de 
1940 a 1944) a cerca de 2209 ton ha' l cincuenta años 
después, obtenidos en promedio del quinqueni o 1990-1994, 
como se observa en el Cuadro l. Naturalm ente que ha 
hab ido años part ic ul ares co n valo res de superficie , 
producción y rendimiento, menores y mayores que los 
promedios quinquenales c itados, pero se puede resumir 
que en 50 anos de trabaj os de mejoramiento de maíz, con 
un incremento de 118% en superfi cie, se ha obtenido un 
incremento en la prod ucción nacional de 681 % Y en 
rendimiento de 257%. 

El inc remento de l rendimiento menc ionado. consti lllye una 
im portantísima contribuc ión a la producc ión nac ional del 
maíz, si se considera que cerca de 3 millones de hectáreas 
sembradas se cu lt ivan en condic iones margi nales, con 
rendimientos muy inFeriores a 1 tonlha cuando se cosecha, 
mientras que en regiones de l país de riego y buen temporal 
se han logrado obtener rendi mientos mayores a 9 ton/ ha, 
similares a los alcanzados en la faja maicera de Estados 
Unidos, que se culti van con riego o de temporal, pero con 
la humedad de las ni eves de in vierno. 

Varios autores han proporcionado in formac ión sobre la 
re di tu abi li dad de la in ve stigación agríco la y e l 
mejoram iento genético de los culti vos de maíz y trigo, entre 

CU:ldro l. Estadísticas nacionales. Promedio de superficie cosechada, producción y rendimiento del cultivo de 
maíz, de los quinquenios de 1940 a 1994 y los a ños 1995 y 1996. 

Qu inq uen ios Superficie Producción 
y años cosechada (millones de t) 

(millones de ha) 
1940 1944· 3.4 2.1 
1945- 1949 3.5 2.6 
1950 - 1954 4.6 3.6 
1955 - 1959 5.8 4.8 

• 
1960 - 1964 6.5 6.5 
1965 - 1969 7.8 8.8 
1970 - 1974 7.3 8.9 
1975 - 1979 6.7 9.2 
1980 - 1984 6.9 12.7 
1985 - 1989 6.8 11.9 
1990 - 1994· · 7.4 16.4 
1995 8.0 18.3 
1996 ' 5.9 14 .0 
% Incremento .. ¡* 11 8.0 681.0 

Fuente Esradistlcas nacionales de l cul tivo de maíz. Cenno dc ESladislica Agropecuaria.. SAGAR. 
Cierre prcl imlll af. 

Rendimiento ., 
(kg ha ) 

6 18 
743 
783 
826 

1000 
1128 
1207 
1346 
1894 
1743 
2209 
2288 
2364 

257.0 
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ellos González, en 1991, quien menc ionó los resu ltados 
de una in vestigación pub li cada en 1988, de que la 
red ituabili dad anua l de la investi gación en e l mejoramiento 
de maíz en esa época fue de 24.3 pesos, por peso in vertido, 
cantidad equ iva le nt e al presupuesto rec ibido por IN IA 
durante 25 afias, lo cua l demuestra la costeab ilidad de 
esta acti vidad. 

El incremen to ci tad o en e l rendimien to de maí z po r 
hec tá rea. incl uye la importante pa rti c ipac ión en su 
mej orami e nt o ge nét ico rea li zada por los programas 
o fi c iales mencionados y los de otras inst ituciones, ta les 
como el Colegio de Postgraduados, e l Instituto Tecnológico 
de Monterrey, las Uni versidades de Chapingo, Antonio 
Na rro y otras de prov incia, as í como e l programa de maíz 
del Ce ntro Internaciona l de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(C IM MYT), y últimamente de a lgunas empresas pri vadas. 

OFICINA DE CAMPOS EXPERIMENTALES 
(OCE) E INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
AGRÍCOLAS (UA) 

El gru po de mejoradores de maíz de la OCE. tuvo como 
eje cent ral creati vo al di stin guido científi co Edm undo 
Taboada Ramírez, quien en 1932 fue e l primer agrónomo 
mexicano qu e lu vo oportu nidad de hacer estud ios de
postgrado en Estados Un idos; en la Universidad de Corne ll 
• sobre Genética Vegeta l · y en 1933, en la Un ivers id ad de 
Minessota, en donde estudió las royas del trigo, con el DI'. 
Stackm an. El Ing. Taboada y sus co laboradores realizaron 
sus trabajos en e l HA, del cual el propio Taboada fue su 
di rector hasta 1960. En ese periodo mantuvo la actividad 
de generar los programas e in st ruct ivos regional es de l 
mejoramiento genét ico en maíz y en otros cu ltivos. 

En el Cuadro 2 se presenta e l equi po de los principa les 
co laboradores del lng. Taboada en la OCE y el HA, cn e l 
mejoramiento de maíz du rante e l periodo 1940·1960, en 
sus 10 campos experimenta les inic iales : El Yaq ui, Son.; 
Llera, Tamps.; Pabellón, Ags .; Briseñas, Mich .; León, Gto. ; 
Qucrétaro, Qro.; Tlanepantla, Edo. de Méx. Zacatepec, 
Mor.; El Pa lmar, Ver. y Rosario Izapa, Chi s., los cual es 
posteri orrnente ascendieron a 38 en 1960, entre los que se 
menc ionan: Iguala, Gro.; Culi acán y e l Fuerte Si n.; Fco. l. 
Madero, Dgo. ; Torreón, Coah.; La Barca, Jal. ; San Martín 
y Chapingo, Edo. de Méx. etc . S in embargo, por falta de 
personal, de insta lac iones adecuadas y de presupuesto, en 
muchos casos s6 lo se les co ns ideraba corno " lotes de 
experimentación" . En dicho cuadro se menc ionan, entre 
otros, a los principal es colabo rado res que tenían la 
responsab ilidad de invest igac ión y de la supervis ión 
regional de los t rabajos realizados por los técnicos ubicados 
en los campos experim ental es, sigu iendo siem pre los 
instructi vos env iados por el In g. Taboada. 

El Ing . Taboada consideraba que el maíz híbrid o 
descubierto en los Estados Uni dos de Améri ca (EUA) no 
era la respuesta a la problemát ica de l campo mexicano 
po rque, para obtener buenos resultados, el agricu ltor tenía 
que comprar semilla nueva cada año y no debía obtenerla 
de s u cosec ha . Ade más, es te in ves ti gador y s us 
co laboradores hab ían observado el d rástico abati miento 
del vigo r ca usado po r la endocría en los maíces 
temporaleros*. Por lo anteri or, este grupo de investigadores, 
aunque formó varios híbridos, principalmente se dedicó a 
prod ucir 10 que llamaron Variedades Estabil izadas (VE), 
cuya semil la no req uiere com pra rse cada año, es más 
ad apt ab le a la siembra de tempora l y es idea l para 
agricultores de modestos recursos, que son la mayoría en 
e l país. 

Cuadro 2. Principales colaboradores en mejoramiento de maíz en la Oficina de Campos Experimentales (OC E) y 
el Instituto de Investigaciones Agrícolas (DA) S.A.C. 1940 - 1960. 

Director (HA) 
Ofic inas Centrales: 
Bajío: 
Val les Altos: - Mesa Central 

- Norte Centro 

Tróp ico:· Golfo y Pacifico 

• Sur 

• InformaCión personal del Ing. Amonio Mosqued3 L 

Ing. Edm undo Taboada Ramírez t 
Ing. Dami án Correu T. t, Franc isco Alcán tara 
Ings. Eduardo Li món, Sebast ián Chanes 
Ings. Antonio Mosqueda L. , Sa lvador Chávez y José Pérez 
Ings. Al berto Vega L., José Andrade A., Rodolfo Moreno G."! 

Ings. Manue l López D.t, Raúl Robles S., Sabino Vázquez, Saturnino 

Martínez, Eustac io Zerpa H., Angel González R.] 
In g. Jorge Soto R . 
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Los principales trabajos de mejoramiento genético de maíz 
realizados por c illA con el equipo técn ico mencionado, 
se resumen en las sigui entes actividades: 

l. Colección de variedades nativas. 

2. Selecc ión masal de colec tas sobresalientes con carac
terísticas deseables. 

3. Deri vación de lineas endogámicas e hibridación. 

4. Formación de Va ri edades Estabilizadas(VE), med iante 
cruzas A x B, a partir de variedades y de híbridos. 

Bajo los objeti vos anteriores, e l gru po de maiceros dc la 
OCE y delllA formó en e l periodo 1940-1960 los maíces 
mejorados mcncionados en e l Cuadro 3, que reúne la 
mayoría de los maíces obtenidos po r esas dependencias. 

Debe mencionarse que un gran nÍlmero de las variedades 
mejoradas de maíz delllA, fueron formadas por el méLodo 
de cruzas reciprocas A x B, entre pares de plantas deseables 
agronó micamente que. después de ser evaluadas por 
rcndimiento en diversas localidades ecológicas y años, las 
superiores eran seleccionadas para recombinarse y después, 
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en geperaciones avanzadas en equilibrio, eran liberadas al 
agricultor como VE. 

También es de c itarse que la mayoría de estos ma íces 
mejorddos y VE no fueron comercializados por la Comisión 
Nacional del Maíz, creada en 1940 y la posterior Productora 
Nac iona l de Sem illas, como sem illa certifi cada. Esas 
dependenc ias siempre dieron preferencia a los maíces de 
la OEE, po r lo que, an te esta si tuación , las variedades del 
II A fueron distribuidas directamente a los agricultores, por 
sus propios campos experimental es, contribuyendo así a 
elevar e l rendimiento de maíz en el país. 

Indudablemente que las aportaciones mencionadas dellng. 
Taboada y sus co laboradores, fueron de gran importancia, 
tanto para los agricultores como para el programa paralelo 
de la OEE. Ellng. Taboada fue un agrónomo matemát ico, 
que ap licó su conocim ien to y experiencia con se ntido 
práctico. Pos ible me nte puede considerárse le como e l 
primer planeador de la investigación agrícola en el país, 
ya que logró reunir a un grupo de invest igadores capaces y 
dedicados, para implantar un sistema de trabajo y formar 
planes a largo plazo. 

En forma particular, las variedades Celaya (León), Hidalgo 

Cuadro 3. Principa les maices mejorados formados por la OCE y elllA en el periodo 1940-1960. 

Valles A ltos: Mesa 
Ce ntral y transición 
(1800-2600 mSl1m) 

C hap ingo I 
Chapingo 11 
Q.- l 
VE-Ql 
Hida lgo 7 

El Bajío y regioncs 
semiáridas de l nortecentro 
(1500-1800 msnm) 

L-II (Cclaya 11) 
Briseñas I 
Bolita 422 
G uanajualo 16 
Gua najualo 21 
Jalisco 35 
VE- Leca 56 
VE-Leca 58 
VE-Cafíme 
VE-Lcca 207 
VE-Leca 399 
VE-La Barca 
VE-Chapa la I 
Baj ío H-22 
Temporal H-58 

TOlal = ) I 11laiccs mejorados: 26 varicdodcs de polinización libu: y 5 híbridos 
VE- Variedad ESlabiliznda: j-l " Hibrido . 

Trópico seco 
y húmedo 
(hasta 1500 msnm) 

Llera J 
Llera 111 
Costeño 
Costeño H-52 
Costeño H-52 O 
Costeño H-264 
VE-Costeño 111 
VE-Igua la V 
VE-Igua la VI 
VE I-1 180 
Papaloapan I 
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7, Ca time. Llera 111 , Costeño y otras, liberadas por c illA, 
constituyen va lioso germoplasma que ha sido utilizado 
posteriormente por muchos programas de maíz nacionales 
y extranjeros. 

Por otra pane, la preferencia del HA por la formación de 
variedades, pudo haber lim itado e l aprovechamiento de l 
potencia l máximo de rendimiento que -en la mayoría de 
los casos- se logra con los híbridos en muchas regiones 
favo rables del pais, y reducen la gama de a lternativas 
ofrecidas al agricultor maicero, que incluye var iedades 
mejoradas, híbridos y variedades sintéticas. Esta posición 
de l Ing, Taboada pudo deri varse por a lguna desilu sión, de 
que los hí bridos formados por su grupo no mostraron 
superioridad sobre los de la OEE, lo que podría deberse a 
que lineas del IIA (posteriormente observadas por e llNI A 
y supuestamente con grado ava nzado de endogamia) 
resu ltaron no ser líneas endogamicas confiables, mostrando 
un alto vigor, consecuencia probable de mezc las causadas 
por técnicas defectuosas de polinización, 10 que reducía e l 
efecto heterótico de los híbridos formados. Esta posibi lidad 
fue observada y confirmada por varios investigadores. 

La centralización en la e labo rac ión de los planes de 
mejoramielllo e instructi vos por el lng. Taboada, para maíz 
y otros culti vos con el fin de se r aplicados por los técnicos 
reg iona les, pudo haber limitado la iniciati va de los 
supervisores y técnicos. Finalmente, en el HA, por fa lta de 
recursos, lAS oportunidades de superación profesional para 
los invest igadores, fueron muy escasas. 

OFICINA DE ESTUDIOS ESPECIALES (OEE) 

La OEE se inició en 1943 como un programa cooperativo 
e ntre la Fundac ión Roc kefe ll e r y la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), con e l propós ito de 
incrementar la producción de los cultivos alimentic ios de l 
pa ís, Esto se log ró, po r un lado, por el interés de 
investi gadores del vecino país en la gran variabilidad 
genética de los maíces mexicanos, obviamente para mejorar 
los suyos, y por e l otro, el apoyo del Secretario de 
Agricuh ura, lng, Mane R, Gómez, interesado en el avance 
agríco la del país. 

La OEE se creó como una entidad de la SAG, con un alto 
grado de auton omía en la planeaeión y operac ión de 
programas. para un grupo de c ientíficos de EVA que 

vinieron al país a capacitar jóvenes agrónomos. Con la 
finalidad de apoyar la realización de su labor se logró el 
estab lecimiento de un subs idio gubernamental, que se 
depositaba directamente en la cuenta de la OEE, junto con 
una porción s imilar aportada por la Rockcfell er; esto 
permitió a la OEE una flexibilidad de uso presupuesta l 
form idab le, para disponer de lo necesario en los trabajos, 
lo cual fue una gran ventaja . Esta fac ilidad nunca se tuvo, 
en igual medida, en e l n A. e l IN IA, ni en e l INIFAP. 

El Dr. Edwin J. Wellhausen, destacado in vestigador en 
ge nética de maíz por 10 años fue líde r del grupo; 
posteriormente fue Director de la OEE, Director del 
Programa Internacional de Maíz (P IM) y primer Director 
delCIMMYT. 

En el programa de maí z de la OEE se cons ideró, 
coincidiendo con ell ng. Taboada, que en vista de la amplia 
gama de variac ión genética ex istente en Méx ico en forma 
de variedades seleccionadas, en su mayor parte adaptadas 
a co ndiciones bajas en fe rtilidad y humedad, lo más 
conveniente no era la fonnación úni ca de híbridos del tipo 
de los EVA, sino la fonnación de va riedades mejoradas y 
sintéticas, de las cuales el agri cu ltor pudiera guardar semi lla 
de un año a otro; O bien, la formación de va riedades 
híbridas, que a l mismo tiempo fueran buenos sintéticos al 
ser sembrados en sus ge nerac iones avan zadas , Con el 
objeti vo anterior la OEE trabajó en las siguientes líneas 
de investigación, durante e l periodo 1943- 1960: 

l . Reco lección sistemática de l germ oplasma regional. 
Clasi fi cac ión racia l. 

2. Mejoram iento genético . Formación de maíces de buen 
rendimiento bajo condi ciones de baja fertilidad y 
cl ima variable. 

a) Selecc ión masal de buenas variedades nati vas. 
b) Mejoramiento de variedades sobresalientes, mediante 

la fonnación de variedades sintéticas, que el agricultor 
pudiera multiplicar por polinizac ión libre . 

c) Fonnac ión e introducción de híbridos de líneas 510 
poco endocriadas, que al mismo tiempo fueran buenos 
sintéticos en generac iones avanzadas. 

d) Posterior subst ituc ión de híbridos S 1 por otros 
uniformes de alto rendimiento, integrados con líneas 
avanzadas puras. 

e) Se lección recurrente y convergente. 
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La OEE aplicó e l programa anterior en las c inco zonas 
principa les de trabajo mostradas en e l Cuadro 4. 

Con la idea de trabajar más con e l agricultor, y si n tantos 
campos experi mentales. la OEE ubicó el programa 
principal de mejoramiento genét ico de ma íz en Chapingo, 
Méx .. junto con otros ca mpos de mejo rami ent o y 
eval uac ión ubicados cn San Juan del Río, Qro.; Conazar, 
Irapuato y León, en Gto.: Guadalaj ara, Jal .; Xa lostoc, Mor.; 
San Rafae l y posteriormente Cotaxtla. Ver., entre otros. 

A continuac ión se mencionan los principales colaboradores 
en e l programa de mejoramiento de maíz de la OEE. Los 
direc tores y jefes de programa fue ron : Or.Edwin J . 
Wellhausen, quien lo dirigió de 1943 a 1953: Dr. L. Robens, 
de spués de un os años. se cambió a Co lombia con la 
Fundac ión RockefelJer y los Drs. Sterl ing Wortman t, 
Roben O. Osler y Elmer C. Johnson quienes dirigieron, 
posteri ormente e l programa ha sta 1960. A lgu nos 
Investigadores que estuvieron conectados con la co lecta 
de variedades, sus datos, sumarizac ión, programas de 
mejoramiento y multiplicación de semillas básicas en 
diferelltcsépocas, fueron: Ings. Gilbcrto Palaciost , Efrain 
Hernández X.t, Lau ro Bucio, Pedro Reyes, Atanacio 
Cuevas, Nóe Corzo, Adán Al varado, Gabino de Alba, 
Neftalí Baut ista, Alfred o Carba l lo, Hcrmilo 1-1. Ánge les, 
Facundo Barrientost. Ramón Covarrubiast, Jesús Neve, 
Fidel Márque7-. José Ma lina, Joaq uín Oniz, Osear Cota, 
Aqu iles Carball o, Abel Muñoz, Mario Castrot , Raúl 
Palacios, Migue l Monroy, Felix Agramont, Amador Terán, 
Humberto Rosado, Pedro Monte llano, Rogclio Espinosa, 
José Martínez, Carlos Agui rre, Humberto Cárdenas, Carlos 
Vargas, Albeno San Vicente , Franc isco Hernández. 

1 krm,10 H Ángeles Amela 

Las principales aportaciones a l mejoramiento de maíz de 
la DEE, durante e l periodo 1943-\960, fueron las 
siguientes: 

\ . Colecc ión de más de 4,000 variedades nativas, y su 
evaluación, adcmásde la clasificación de 25 rnzas( 13 más 
importantes). 

2. Formación de las primeras variedades sint éticas de 
mestizos y lincas en Méx ico. 

3. Formación de los primeros híb ri dos en México, y 
posiblemente en el mundo, de líneas S" buenas también 
en generaciones avanzadas corno sintét icos. 

4. Formación de híbridos, de líneas más avanzadas de alto 
rendim iento y algunos con resi stencia a enfermedades. 

5. Formación de maíces mejorados, con cruzas intcrracia les 
para busca r heterosi s e introduci r precoc idad y 
resistenc ia a sequía. 

Con re lación a la investigac ión en sequía, en el año de 
1957, con motivo de una fuene carenc ia de agua, Gilbeno 
Palacios dc la Rosa, encargado de l Programa de Maíz de 
la Mesa Central , descu brió en un germoplasma de Mich. 
2 \ el carácter de latenc ia, uno de los complejos de la 
resistcncia a sequía, al decidir dar un riego al lote de lineas 
de temporal que se consideraba perdido por este fenómeno; 
Palac ios observó que una línea de Mich. 21 se recuperó y 
produjo después del riego, por haber estado en latenc ia 
durante la sequía. Esta observación fue e l inicio dc varias 
líneas de investigación al respec to, y este germoplasma es 

Cuadro 4. Áreas de trabajo y scries de maíces mejorados de la OEE (1943 a 1960). 

Zona 

2 

3 

4 
5 

Metros sobre 
el ni ve l del mar 

2200-3000 

1800-2200 

1400-1800 

0-1400 
0- 1000 

Regiones 

Valles altos de la mesa central , en los estados de México, Michoacán, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxca la. Se rie Riego: 1-100; Seri e Tempora l: 101 - 199.* 
Regiones de altura intennedia y temporal deficiente en los estados de Guanajuato, 
Aguascal ientes, Querétaro, Michoacán, Puebla , Veracruz. Serie: 20 1-299. 
Regiones favo rables de El Baj ío, en los estados de Guanaj uato, Qucrétaro, Jalisco y 
Michoacán. Temporal Serie: 301-350; Riego Serie: 351-399. 
Trópico seco. Serie: 401A99. 
Trópico húmedo. Serie: 501-599. 

• Cambiada poslclromll:nle a: sene lemporal 1-100 y riego 101·199 
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y ha sido utilizado frecuentementc en estudios a ni ve l 
nac ional e internaciona l. 

En México, Wcllhauscn , Robcrrs y Hernándezconsideraron 
en 1955, que de 25 razas de maíz clasificadas, las siguicntes 
13 eran las más importantes: Tuxpeño, Vandeño, Celaya, 
Tab loncillo, Palomero. Cónico, Chalqueilo, Cacahuacintle, 
Cónico Norteño, Zapa lote, Bolita, Olotillo y Pepiti lla. 

En e l Cuadro 5 se presenta la mayoría de los maíces 
mejorados formados por la OEE, para las diferentes zonas 
de trabajo. Entre estos 44 maíces ( 18 variedades y 26 
híbridos), se encuentran a lgunos sobresali entes por sus 
buenas característi cas agronómicas de productividad y 
adaptabilidad , que tuvieron una larga vida comercial. 

1-1 -1. Híbrido de a lto rendimiento. bajo riego, para la Mesa 
Centra l, e l primero formado en México y posiblemente en 
e l mundo, con tres líneas S I' dos de la raza Cha lqueño y 
uno de la raza Tabloncillo; tamb ién bueno como sintético 
en generaciones avanzadas. 

1-1 -220. Híbrido so bresali ente de temporal para El Baj io y 
regiones intermedias, obteni do con la combinación entre 
una cru za s imple de líneas de las ra za Celaya y un 
compuesto de la raza Bolita, para darle precocidad y 
resistencia a la seq uía . 

1-1-309. Híbrido para temporal favorable fonnado con líneas 
de la raza Ce laya (a lgunas SI)' cuya vigencia comercial 
duró varias décadas. 

V-S20C. Destacada variedad tipo Tuxpeno, culti vada por 
e l señor Pablo Capitaine, muy parecida a la primera 
vari edad se leccionada V-520, y que fue escogida para 
di stribución comercia l como V-520C, con base en los 
trabajos regionales de evaluac ión. 

1-1-501 Y U-502. Primeros híbridos tropicales im portantes 
de líneas más avanzadas. 

1-1 -503 . De stacado híbrid o co n re s istenc ia al 
HeJl1I imhUIJp orilll/1 furcicum, al que re,sultó susceptible e l 
1-1-50 1, Y que tuvo también una larga vigenc ia comercial. 
Igual mente, en este periodo se obtuvieron varios híbridos, 
buenos como sintéticos en generaciones avan zadas, los 
cua les fue ron liberados como cruzas dob les de mestizos 
( Línea x Variedad). 

El programa de mejoramiento de maíz de la OEE tu vo un 
buen s istema, a l trabajar en pocas es tac ione s 
ex perimentales y más aún en los terrenos de los propios 
agri cultores, con un buen grupo de persona l técnico 
capacitado. Esta dependencia dio una mayor preferencia a 
la investigación en regiones de buen temporal, humedad 

C uadro 5. Maíces mejorados fonn:ldos por region es por la OEE ( 1943 -1 960). 

Va lles Alias Bajío y reg iones Tróp ico Trópico húmedo 
intermedi as seco 

V-7 (V-107) 1-1-1 V-216 H-2 15 V-401 V-520 H-501 
V- 10 (V-105) H-2 V-22 1 H-220 V-402 V-520C H-502 
V-2 1 H-5 H-230 V-403 VS-550 H-503 
V.S-IOI H-23 f1 -301 V-4 10 VS-550' H-504 
VS-1 23 f1 -24 H-303 VS-411 VS-5 11 H-SOS 
V-30 (V-130) H-102 H-305 H-506 

11-120 H-307 
1-1- 125 H-309 
H- I25A H-3 10 
f1-126 
H- 127 

Subtotalcs 6 11 2 9 S S 6 

Totales : 18 Variedades + 26 Híbridos ~ 44 Maíces mejorados 

v '" Variedad mejorada masalmente; VS" Var iedad snUétlca; H'" Hibrido . 
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res idual o riego, qu e a la e fectuada bajo cond ic iones 
adversas. La OEE ap rovechó la bondad de1 manejo 
adm inistrat ivo de s u presu pu esto, para contar 
o po rtunam e nt e con los in s umas necesa rio s para la 
in vest igaci ón, así como para e l pago puntual de sa larios 
más atract ivos para los profesionistas y trabajadores. 

El Dr. WeJl hausen fue un exce lente director de programa, 
quien consideraba que a l se lecc ionar personal competente, 
éstos debe rían saber o aprender cómo hacer las cosas 
satisfactoriamente, por 10 que había que darles libertad para 
Sll c reati v idad. Además e l Dr. We llhause n propició 
constantemente la capacitac ión de un selecto grupo de 
invest igadores y su preparac ión académi ca postgraduada, 
para contar con líderes de grupos de mejoradoresjóvenes, 
lo cual logró en gran medida. 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
AGRÍCOLAS (IN lA) 

El INIA se creó en dic iembre de 1960, al fu sionarse e l 
Insti tuto de Investi gaciones Agríco las ( II A) con la Ofic ina 
de Estudios Especiales (OEE). Heredó de esas instituc iones 
sus campos experimentales, el persona l científico mex icano 
y extranjero y los mate ria les ge néticos generados por los 
programas en los diferen tes culti vos, en los cuales se 
establ ec ieron jefaturas y subjefaturas de departame nto, 
integradas co n in vesti gadores mexicanos . Al g un os 
miembros del personal c ientífico extra njero procedente de 
la OEE, quedaron transi tori a me nte como asesore s de 
departamento, mientras se incorporaban gradualmente a 
diferentes programas internacionales, de nueva creac ió n, 
de la Fundación Rockefe ller. 

El pri mer Director del rNlA fue el Dr. Rodo lfo Peregrina 
Robles y como Ca-director asesor, el Dr. Ralph Richardson, 
último Director de la OEE, qui en posteriormente pasó a 
puestos directivos de la Fundación Rockefeller. 

En la nueva organización del IN lA, porel gran número de 
campos ex per imen tales heredados de l II A, co n 
instalaciones deficientes y poco personal capacitado, se 
decid ió el cierre de mu chos de estos lugares y se cOnlinuó, 
e n su mayor parte, con e l s iste ma de trabajo y la 
organi zac ión científica de la OEE. Lamentablemente, no 
heredó de ésta, ni la apo rtación econÓmica de la Fundación 
Rockefeller, ni toda la flex ibilidad de uso de l subsidio del 
go bierno en su pres upu es to , co n 10 c ual se vo lv ió 

Hcmlilo 11. Ángeles Arriela 

parc ialmente a la limitac ión y rigidez de man eJo , 
caracte ríst icas de los presupuestos ofi cial es. 

El Departamento de Ma íz y Sorgo de l rN lA tuvo como 
primer responsable al In g. Gi lberto Palacios de la Rosa; 
como subjefe fue nombrado ellng. Hermil o H. Ángeles, 
ya con grado de maestría en cienc ias, po r la Universidad 
de Ne bras ka, EVA. Co mo asesor, se nombró 
transitoriamente al Dr. Elmer C. Johnson, último encargado 
de l programa de maíz de la OEE, qu ien en poco ti empo 
pasó a fo rm a r parte de l nuevo (PI M) Prog rama 
Internac io nal de Maíz, c reado po r la Fundac ió n 
Rockefeller. 

Gi lberto Palac ios desempeñó su nombramiento en IN lA 
hasta 1965, cuando se le des ignó como Director de la 
Escue la Nac ional de Agricultura (EN A). El autor de este 
trabajo actuó como Subj efe del Departamento hasta 1963, 
fecha en que fue becado para realiz.:1f estudios de doctorado 
en genét ica en la Universidad de Davis, Cali fo rnia, de los 
EVA. A l obtener ese g rad o, pasó a se r J efe de l 
Departamento de Ma ízy Sorgo, desde mayo de 1966 hasta 
1977; Coordinador Nacional de l Programa de Maíz, hasta 
1982; Coordinador de Maíz de Zona Cen tro, hasta 1985, y 
Ex perto en Ma íz de Valles Altos hasta 1988, añ o en que se 
jubiló. 

En e l Programa de Maíz y Sorgo del INIA, a partir de 1968 
fue Subjefe de l Departamento de Maíz y So rgo e l Dr. 
Joaquín Ortiz c., después de haber obtenido su doctorado 
en lowa EVA , y parti ci pad o en va ri os prog ram as 
regio na les; adem ás, e l Dr. Ortiz tu vo la co m isión de 
superv isar particularmente el programa tropica l. También, 
en forma destacada, por sus aportaciones regiona les, antes 
de pasar al Co legio de Postgraduados, colaboraron en varias 
etapas, los docto res Facundo Barrientos P., José Ma lina 
G., Fidel Márquez S., Aqu iles Cm·ballo c., Abel Muñ oz 
O., José Lu is Rodríguez O ., y los más jóvenes: Manue l 
Livera M, Leopo ldo Mendoza O ., Porfirio Ramírez v., 
Víctor Gonzá lez H., Fernando Castillo G ., J. Apolinar 
Mejía C.; los M.C. Arturo Estrada G., Juan Ma li na M. y 
otros d istinguidos investi gadores, que han continuado en 
el rN IA- IN IFA P, o q ue trabajan en o tra s in sti tucio nes 
educati vas, como por ejemplo en el ITESM, e l Dr. Pedro 
Reyes c., y en la UAC H los doctores y maestros en cienc ias 
Rafael Ortega P., Agustín López 1-1 ., Franco Gerón X. , 
Moi sés Mendoza R.; en empresas privadas, los doctores 
Alberto Betanco urt V., Manu e l Oyervides G ., Hermi.n 
Cortéz M. y otros más . 



Mcjoramient0 genét iCO de! llIaíz cn México: El INIA, sus antecesores y un vistazo a su sucesor. ellN1FAP 41 

En e l Cuadro 6, se encuentran mencionados la mayoda de 
los investigadores que colaboraron en a lguna época, en 
uno o va rios programas regionales de ma íz, durante e l 
pe riodo 1961- 1985. Entre ellos, por su antigüedad , 
contribuc iones, capacidad y dedi cación deben destacarse, 
además de los nrriba c itados, a los doctores o maestros en 
c ienc ias: Odón Miranda J t., Esteban Bctanzos M. , 
Maxi mino Luna .F .. Osear Cota A. , Manue l Vargas G. , 
Gabriel Vega Z., Víctor Man ue l Castro R., Alfredo Avi la 
V., Hugo Mejía A., Noel Gó mez M. Robel10 Va ldivia B., 
Héctor Williams A., Roge lio Juárez E., Sergio Ramírez 
v., José L. Are ll ano v., Jesüs Sánchez, José Ron P., José 
L. Ramírez D., Bu lmaro Co uli ño E., Alfo nso Ramírez F., 
Osear Palac ios v., H iginio Mayorquin, Humberto Ramírez 
v., Mauro Sierra M., César A. Reyes M., Salvador Martín 

del c., Humberto L. Vallejo D. , Aarón Morfin v., Gustavo 
Velázquez C. , Ernesto Prec iado O., Arturo Terrón l. , 
Ricardo Zapata, Ri cardo G uti érrez, Alfonso Pe ña R., 
Gu illermo Agui lar c.y José B. Maya L. 

In vo luntariamente, en la rela c ión de ce rca de 150 
in vestigadores de l lNI A- INIFAP de l Cuadro 6 deben 
ha berse omit ido al gunos nombres de compañeros qu e 
durante esa época partic iparon en los programas de 
mejoramiento genético de maíz en los siguientes centros 
de investigaci ón regional : C IAMEC, en la Mesa Central ; 
CIAB, de El Baj ío; CIAT, de Tamaulipas; CIANOC, de l 
Norte Centro; ClANO del Noroeste ; C IAS de Sina loa; 
CIAS E de l Sureste; CIAPAS, de l Pacifi co Sur, y CIAPY, 
de la península de Yucatán. 

Cuadro 6. Investigadores del Programa de Mejoramiento de Maíz de IN lA (1961- 1985)*. 

JEFATURA SUBJEF COORD 

PROG 1" 

G. PalaCIOS de la R.I 
11.11. Ángeles A. 
A Aguado 1'. t 
M.L6pezD t ~ 5 

J Ortíz e 4,5 

E. Belanzos M, l .5 
R. Ortcga p. 4 

N. GómCl M. $ 

A Estrada G. l 
F Castillo O 
S. Mena M. 
S Bravo G 
11. Ralllirez V. J 

l . López R 
A Terrón I J 

A. Alejo 1. , 
C DiazH 7 

S Peraza 
A Márquez L. 

• Relación aproxilllada. 

C1AMEC 

, 
F. Barrientos P t 
A. Mosqueda L 
A. MUlloz O. 
A Carbal10 C. ¡ 

F. Obregón I L 
V. Gonzálcz 11, 
J. L. Gon7.álcz D. 
L Mendoza o. 4 

M. Livera H. 
A Lópcz H, 
J. Molina M. 
J. L Arcllal10 V. 
G. Velázquez C. 
Al. Gámez V. 
C. TUI C. 
lA ÁvílaM. 
V. Pérez O, 
l. L Trujillo l 
l . Rodríguez B. 
A.M . Balderas 5 
L Casco R. 
V.M . SalasT. 
H. G. Celis A. 
M. Mcndoz3 R. 
E. ROllloC j 

" Otros programas regíonalcs en Jos que lambién colaboró. 

CIAB-CIAJAL 

A. Arredondo O t 
Q . Miranda 1. t 
A. Betan~ourt V . • 
A. Garla M. 
J. J. Cal7..ada M. 5 

J.L. Rodríguez O.t 
L IMantc H. 
G. Vega Z. 2 
M. Oyerádes G. 
S. Hurtado S. 4 

J. Sánchcz 4 

l.RonP. 2 
J.L Ramirez D. 
J. Covanubias P. 
R. Vclazco M. 
R, Herrera M. 
H. Vcncgas 
E. Rojas S. 
H. Delgado M. 
1. B. Maya L. 
O. Rivas 
H. L. Vallejo D. 
J. L Pons 11. 
E. Preciado O. 5 
M. Prcdi7.Co R. 
H. Rcsendíz L. 
L.A. Mu~oz 4 

A Valdez R . • 
F. Casas C. 
M. Cruz R. 
S. Oliveros 
W. Gómez 
E. Heredia Z. 
R, Mora N . 

CIAT -CIANOC CIASE-CIAPAS 

CIANO-CIAS 4 C1Af'Y 5 

J. Medina A. P. Reyes C. 
M, Borjas F. Milrquez S. , 
E, Lara J. Molina G. 2 

A. Valdcz D. A. González R. t 
R. Valdivia I.S A V~zquez M. 
H. Mejia A. ~ F. GeTÓn X. 
C. A Reyes M. E. Curtí D. 
H. Cortez M. J. Alcazar A. 
B. García M. Sierra M. 
L Vidalcs P. Ramírez V 
H. Williams A E Caballero H. 
M. Luna F. A Estrada M. 
V Castro R. A. Oycrvidcs G. 
A. Castillo R J. A Mcjla C. 
R. Ju:írez E B. Coulino E. 
M. Oniz A. Ramírez f. 
S Martín del C. J. Gareia C. 
Ma. E Ramircz G. Pérez G. 
R. Zapata A. Zarale 
R. Guliérrcz l. F. Zepeda 
A. Pei'la R. G. Aguilar C. 
J Neve V.l M. A. Sánchez 
O. COla A. p, Zui'liga D. 
J. M. Valcn1.uela l. López 
M. Vargas G. 1. Martinez C. 
A Ávila V. E. Zerpa H . • 
O. Palacios V. J, Cai1edo C.l 
G. Haro B. P. Murillo N 
H. Mayorquin 5 C. Arroyo 
A. Morfin R. ) 
S. Ramirez V. 
H. Villalobos 
R. WongR. 
G. Medina G. 
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En las regiones mencionadas, los programas principales 
de mejoramien to genético de maíz de IN IA rea li zados en 
el periodo 1961 ~ 1985 se consignan a cOnl in uación: 

l. Recolecc ión de va riedades nat ivas, reclas ificación 
racial , conservación y multi plicación. 

2. Mejoramiento vari eta l: estratificada, ill sirll, rotativa, 
convergen te. divergente . 

3. Mejoramiento familiar: med ios hermanos, hermanos 
completos, etc. 

4. Selecc ión recurrente; simple, por ACG, por ACE y 
RR. 

5. Mejoramiento pob lacional intergermoplásmico. 

6. Hibridac ión y variedades sintéticas. 
a) Obtención de líneas mas endogám icas. 
b) Sincroni7..ación floral. 
c) Mayor énfasis en cruzas simples 
d) Precoc idad 

7. Patrones heteróticos. 

8. Conservación y mult iplicación de materia les básicos. 

9. Mejoramiento de ma íces por características específicas. 
a) Planta baja y braquiticos. 
b) Alta ca li dad de proteína. 
c) Ma íces pa lomeros 
d) Resistencia a enfe rmedades y plagas. 
e} Mejoramiento por resistencia a sequ ía. 

10. Aprovecha mie nto de pob lac iones mejoradas de l 
CIMMYT. 

11 . Evaluac ión para e l Comité Ca li ficador de Variedades 
de Plantas. 

12. Determinación de las recomendaciones oprimas de 
producción para maíces mejorados, en co laboración 
con otras di sciplinas de investigación. 

Estos proyectos tuvieron como resultado la formación de 
73 maíces mejorados: 41 variedades y 32 híbridos, los 
cuales se presentan en el Cuad ro 7. Estos maíces, en 
general, en su periodo de vigencia respecti vo, constituyeron 

Hermllo H. Ángcl~ Arrltcla 

opciones atracti vas para e l agricultor maicero, por su buen 
as pecto agronómico, sanidad , re sistencia a l acame y 
rendimiento superior a l de los maíces criollos regionales. 
bajo las fónnulas de producción recomendadas; entre estos 
maíces se encuentran algunos con resistenc ia a importantes 
enfermedades, otros de porte bajo, incluye ndo braquíticos, 
e incluso un ma íz palo mero; los ma íces mejorados 
experimen tales con alta cal idad de prote ína no fue ron 
liberados comercia lmente. De los 74 maíces mejorados 
obtenidos por el IN lA. se mencionan como sobresalientes: 
Para los Va lles Altos de la Mesa Central , los maíces 
precoces para temporal VS~22, V~23 (Huamantl a), V~25 

(Tlaxcala), l-I ~32; los híbridos intermedios H~28 y H~30, y 
para riego los tardlos H~ 129, H ~ 13 I y H~ 133 (transición). 
Para El Bajío, los maíces precoces VS-201 , variedad 
sintética resistente a sequía, y el híbrido H~204, con buena 
capacidad de rendimiento; e l híbrido intermedio 1-I ~353. 

y el prestigiado híbrido tard ío. 

H~366, de alta estab ilidad, a lto rend imiento y res istencia 
a l carbón de la espiga, así como el híbrido de cruza simple 
H~3l l . Para el trópico seco, e l 1-1--4 12, muy buen híbrido, 
que tuvo una larga vida comercial , y e l VS~450 (Costeño 
de Cu li acán), así como los primeros híbridos comercia les 
de cruza simple de a lto rendimiento H ~421 y H~422 . Para 
las reg iones del trópico húmedo, los destacados híbri dos 
H~5 07 y el H~509 Enano, así corno las variedades V~524 
(Tuxpeñ ito plan ta baj a) y e l sintético VS-525. 

Durante e l periodo de desarrollo de los programas de maíz 
de l !NIA, se tuvo la gran oportunidad de contar con la 
partic ipación de un notab le gru po de jóvenes ingenieros 
agrónomos, egresados de las principa les escuelas agrícolas 
del país, quienes con su entusiasmo, inquietud y capacidad. 
contribuyeron al avance pos itivo de estos programas y a la 
obtenc ión de resultados como los maíces mejorados 
liberados para pro ducc ió n comerc ia l, ent rc otras 
aportaciones. 

Tales res ult ados se log ra ron aún cuando en var ios 
programas regionales hubo algu nos periodos de falta de 
cont inuidad de trabajos, motivados por la neces idad urgente 
de pro mover la preparac ión académi ca de los 
in vestigadores, lo cua l se logró con creces. Este personal 
investigador de a lta cali dad académica y experi encia, 
permitió a su vez preparar a un considerable número de 
investigadores jóvenes, por lo que en la década de los 
setentas, en los programas de maíz de rN IA, se llegó a 
contar con 5 doc tores y a lrededor de 15 maestros en 



"'1cjoramicnlO gcnClico del mail en México: El INIA, s us antccesores y un ViSH17-O a su sucesor, ti INIFAP 4J 

c ienc ias, al ti empo q ue otros investigado res real izaban 
es tudi os de maest ría o doctorado. Ta mbién, en fo rma 
inevitable, pero pos it iva para e l país, el Programa de Maíz 
tu vo q ue com part ir a su perso na l preparado, o e n 
preparac ió n, co n ot ras inst ituc io nes de e nse ña nza, 
invest igación y prod ucción de semill as. 

Resum iendo en fo rma conj unta las aportac io nes de los 

Programas de Maíz del INlA y sus antecesores cn el periodo 
1940-1985, como se muestra en e l C uadro 8, se destaca la 
fo rmación de 148 maíces mejorados para las di fe rentes 
reg iones maiceras del país: para te mporal margina l en 
suelos pobres, y para tempora l bueno, humedad res idual y 
ri ego con a lta fertilizac ión. De estos maíces, 85 han sido 
variedades mejo radas o sintéticas de poli nización libre y 
63. híbri dos; a lgun os de éstos tamb ié n buenos como 

Cuadro 7. Maíces mejol'ados obtenidos por el [NIA (1960-1985). 

Valles Altos 

VS-22 

V-23 (Huamant!a) 

V-25 (Tlaxcala) 

Y-26 A (Cuapiaxtla) 

Y-27 (Blco. Los Llanos) 

V-29 (Blco. San Juan) 

V-31 A (Victoria) 

V-32 (SAM-120) 

H-28 

H-30 

H-32 

H-[29 

H-131 

H-133 

H·3 11 

HV-313 

H-366 

H-367 P. 

H-368 A. 

H-369 

H-372 

Subtotales: 8V. y 6H. = 14 

Tota l: 41 V. y 32 H. 

Bajío y Regiones 

intermedias 

Trópico seco 

VS-20 1 V-404 (Comp. precoz) 

VS-202 VS-4 10 (Sint. Carmen) 

VS-203 V-411 (Sint. Barreta!) 

V-205 (Aramberri) VS-4 13 (Sint. Sn Juan) 

VS-206 V-4 15 (Lag. 3 meses) 

V-207 (Galeana) V-4 16 (Blco. Tayahui) 

V-208 (Mier y Noriega) V-420 (Perla Sinaloa) 

V-370 (eelaya Mejorado) V-423 (MoreJos) 

V -371 V -424 (Tuxpeflo precoz) 

VS.373 V-425 (Crista lino precoz) 

H-204 VS-450 (Sin!. Cost. Cul.) 

H-221 V-453 (Cost. Cu lo Mej.) 

H-222 

H-303 

H-310 

Ratón. 

H-4 12 

H-414 

H-417 

H-418 

H-419 

H-421 

H-422 

H-451 

H-452 

10V. y 12H. : 22 

73 maíces mejorados . 

V-454 

V-455 (Semi dent. trap.) 

Llera IJI·M. 

16V. y 9H. =- 25 

v W' Variedad mcjorHda; VS ~ Variedad s intética: H - Hibridos, incluyendo intervariela!es 

Trópico húmedo 

VS-521 

VS-523 A. 

V-524 Tuxpeñito) 

VS·525 

V·526 (TuxpeñoTardio ) 

V-527 (Uxmal) 

V-528 (Peninsular) 

H·507 

H-508 Enano 

H-509 Enano 

H-510 

H-511 

7Y. Y 5H. = 12 



44 Ay te Tk Me'( ~l 26 Num 1 EllI:r(}oJuruo 2000 

sintéticos en generac iones avanzadas, y otros fonnados sólo 
con cruzas simples y de líneas más endogámi cas. Algunos 
de estos maíces están vigentes; otros se han descontinuado 
y al gunos, au nque fueron libe rados, nunca llegaron a ser 
prod ucidos en vo lúmenes comerciales aceptables, y en poco 
tiempo resultaron obso letos. 

C UlIdro 8. Nú mero a prox im ado y tipo dc maíces 
mejo rados obtenidos por el INLA y sus 
a nteceso res, en el periodo 1940· 1985. 

Programa de mejoramiento 
Tipos de genético Tolal 
malces OeE e llA OEE IN lA 

Variedades y 
sintét icos 26 18 4 1 85 
Ilíbridos 5 26 "? ,- 63 

Tot a I 31 44 73 148 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
FOR ESTALES AGRÍCOLAS V PECUARIAS 
(I NI FAI') 

En esta instit ución, reorganizada en 1985. al integrar la 
actividad de la investigación agrlcola con la pecuaria y 
fo res tal, a ntes independientes, se continuaron 
regionalmente los principales proyectos del INIA en el 
programa de mejoramie nto de maíz, ya que éstos eran 
básicos y en su mayoría a mediano y largo plazo. 

Las princ ipa les líneas de investigación cn mejoramiento 
genélico dcsarrolladas de 1985 a 1997 en e l rN lFAP, fueron 
las siguientes: 

1. Mejoramien to varieta l con alta productividad: SME y 
Variantes; SF y Variantes 
• Precoc idad . Estabi li dad 
~ Porte Bajo . Sanidad 

11. Mejoramiento poblac iona l: SR, SRR: 
. Pob laciones é lite. HeterÓt icas. 

• Criollos o razas, com plejos intcrracia les. 
- Exóticas (aprovechamiento de pob laciones introd uci· 

das de CIMMYT y otras) 
De amplia base genética: tardías, intermedias y 
precoces. 

Hcrmtlo H. Ángeles Amela 

111. Hib ri dació n : C lás ica, No Trad icional , Cíc li ca; 
Probadores de ACG, ACE. 
• Productividad. 
• Alta endogamia. 
· Sincronización. 
~ Formac ión de va ri edades si ntéticas e híbridos 

intervarieta les . 
• Mayor én fas is en cruzas s imples y trilineales. 
· Mejoramiento de líneas originales y elite (Arquetipo, 

Teocintle). 
· Patrones heterót icos: inlra e interpob lac iona l. 
· Utilizac ión de líneas liberadas por CIMMYT. 

IV. Mejoramiento por se lección, rctrocruza, inoc ulación, 
etc., contra factores adversos. 

• Acame· Acidez • Arqueti po • Anatox inas 
. Sequía· Altas Temperaturas · Enfermedades y plagas 

Estas li neas de investigac ión fueron comunicadas en 1997 
por el Coordinador Naciona l del Programa de Ma íz, Dr. 
An ton io Turren t F. , as í como por los investi gadores 
responsab les de los grupos reg ionales: Pac ifico Sur, 
Esteban Betanzos M. y Noel Goméz M. ; Norte Centro, 
Max im ino Luna F. ; Mesa Central , Hugo Mejía A: Noroeste, 
Alejandro Ortega; El Bajío. Ernesto Preciado O.; Pací fico 
Centro, Jase Luis Ramirez D.: Noreste, César A. Reyes 
M.)' Go lfo Centro, Mauro Sierra M. Estos investigadores 
constiluyen, j unto con el resto de los mencionados, e l 
equ ipo creador del programa de maíz del IN IFAP. 

Además de los proyectos tradic ionales, sc di ó mayor 
atención a l mejorami e nt o po blacional , con las 
metodo logías de SR y SRR, en varios tipos de ma teria les, 
10 que ind ica una ampliación de la base gennopl<ismica 
para el mejoramiento. También. en e l área de hibridac ión, 
se buscó obtener la heterosis máxi ma, con un mayor én fasis 
en la [onnación de cruzas sim ples y tri lineales, de lineas 
de mayo r endogamia, mejoradas en arquetipo y con 
orientación de patrones heterót icos óptimos, así como en 
e l mejora mi ento por fac tores ad ve rsos, adernas se 
agregaron a los limitan tes trad ic iona les otros problemas 
como son: ac idez y sa linidad de suelos, alIas temperaturas 
y anatox inas. 

Como resultado de los trabajos anteriores, el INI FAP, 
obtu vo para las diferentes regiones y condiciones de cultivo 
del maizen Méx ico, 41 maíces mejorados, que se presentan 
cn e l Cuadro 9, de los cuales 17 son variedades, 13 comunes 
y 4 sintét icos, as í como 24 híbridos de los cua les 10 son 
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Cuadro 9. Maíces mejorados formados po r el IN1FAP (1985- 1996)* 

Va lles Allos El Bajío, Jalisco y 

Regs. inlennedias 

1-1 ·33 C.D. V-209 
1-1 -34 C.S . HET- J C.S. 
1-1-135 T.L. Y-210 
H- 137 T.L. Y-2 11 
H·149 T.L. Y·2 12 

V·223 
1-1-355 (Miranda) T.L. 
H-356 (Odón) C.S 
1-1 ·357 C.S. 
1-1 -358 C.S. 
1-1-359 T. L. 
H-360 T.L. 

Trópico seco 

V-405 
I-I Y·426 
Y·429 
H-430 C.S. 
I-I V-l 
1-1-431 C.S. 
1-1-433 T.L. 
1-1.434 C.D. 
1-1-435 C.S. 
1-1-436 es 
VS-440 

Trópico húmedo 

VS-529 
V-530 
Y- 53 1 (Iguala) 
Y·532 
V-533 
Y-534 (Ocozocuaulla) 
VS-535 
YS·536 
1-1-512 C.D. 
H·5 13 C.S. 
H-51 4 T.L. 
H-515 T.L. 
"Bolita Sequía" 

5H ~ 5 5Vy7H= 12 3Yy8H= 11 9Yy 4H = 1) 

17Y Y 24H ... 41 maíces mejorados 

V., Vamdad: VS " Variedad sintéticM. H " I librido. e s - Cn17.a s imple. e D." Cruza doblc. T L, - Hlbndo mllllcal: 
¡ IV '"' Ilibrldo varieta l 
'Gá01c7. V A J el al .. 1996 INJFAf'. SAGAI?. 

cruzas simples, 9 cruzas tri lineales, 3 cru í'.llS dobles y 2 
híbridos intervarietales. lo que muestra la tendencia aClual 
de fonnar más CrU7-3S simples y trilinea lcs y en menor 
medida dob les. 

Algunos de es tos maíces poseen, ademas de su alta 
capac idad de rend imiento y buena adaptac ión, otra s 
característi cas favo rab les para factores adversos como 
resistencia a sequía. precoc idad, etc. 

Lo que se presenta sobre los trabajos de mejoramiento 
genético de maíz en ellN IFAP es la infonnación resumida 
obtenida por el autor, no vivida, excepto por los 3 años 
que co laboró con esa institución de 1985 a su retiro (en 
1988). No se mencionaron los trabajos sobre maíz de otras 
di sc ip linas de apoyo para este cu lti vo, como son los 
programas de: Recursos Genéti cos, Fitosan idad, Biotec
nología, Regi m o y Producc ión de semillas, así como los 
trabajos de co laboración eon otras di sc iplinas, para obtener 
las recomendaci o nes ó ptimas de producci ón y de 
transferenc ia de tecnología a los productores, como es e l 
programa de intercambio de un ki lo de semilla mejorada 
por kil o de su semilla comerc ial , aunque también estas 
acti vidades tienen mucha partic ipación en el éx ito de los 
programas de mejoramiento genético. 

En e l Cuadro I O ~e presen ta e l resumen, en form a 
aproxi mada, del nú mero y ti po de ma íces mejorad os 
formados por ellNIFAP de cada una de las instituciones 
antecesoras. en e l periodo de 1940 a 1996. 

Las aportaciones a l acervo de maíces mejorados de la s 
diferentes instituciones, estan re lacionados con los años 
de trabajo de cada una y la región eco lógica. Contrario a 
la op inión gc nerali zada, de que se han formado más 
híbridos que variedades de pol ini 7..<1.ción libre, e l Cuadro 
10 muestra un mayor nÍJmero de variedades liberadas que 
de hibridos. 

A continuac ión se resumen las princi pales aportaciones 
de todas las instituc iones que han trabajado en los 
programas ofi ciales de mejo ramiento ge nético de maíz. 

l . Fo rma c ió n de 189 maíces mejorados de mayor 
rendimi ento y ca racterísti cas deseables, as í como 
recomendac iones óptimas de. prod ucc ión para las 
diferentes regiones agrícolas del pais . 

2. Contribución al incremento en la producti vidad de 
ma íz en méxico (257%) de 1940 A 1994. 

3. Integración de un banco de gennoplasma, con cerca de 
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Cuadro 10. Maíces mejorados rormados por el rN IFAP y sus instituciones antecesoras de 1940 a 1996 102 

Instituciones y tipos de maíces 

Región eco lógica I IA 

v.' H.** 

Va lles Altos 5 
Sern iáridas y e l bajío 13 2 
Trópico seco 7 
Trópico húmedo J 

SublOla les 26 5 
Totales JI 

' Uermilo 11 . Ángeles A . 1995. c.P. 
I Gáme7 V. A. J. 1.'1 al .• 19%. INIFA P. SAGAR. 
, Yariedadt:S mejoradas. incluyendu s intéticos. 
u ¡¡íbrido~. incluyendo inh:rvarictalcs. 

OEE 
V. 1-1 . 

6 II 
2 9 
S 
5 6 

18 26 
44 

10,500 co lectas. y participac ión cn la clasificación de 
41 razas. l , 

4. Capac itación 11 de personal c ientífico y apoyo en su 
superaci ón académica ; proceden de los programas 
menc ionados aproxi madamen te 34 doctores y 43 
maestros e n c ie nci as, ac tual mente trabajando en 
difcren tes inst ituciones de invest igación, enseñanza y 
producción de semillas a ni ve l nacional e internac ional. 

Estas contribuc iones constit uyen pilares fundamenta les 
para e l progreso de la agricu ltura de l país, entre e llos: 
reco lección y conservac ión de germop lasma nat ivo, que 
muchas nac iones desearían tener; aprovechamiento en la 
formación de maíces mejorados, que no só lo benefician al 
agricu lto r sino que tam bién mejoran a los maíces criol los 
por su cruz.nm icnto nat ural; el incremento de la producción 
nacional y unitaria de este cerea l, tan esenc ial para Méx ico; 
y fi nalmen te, la capaci tación de sus jóvenes agrónomos 
para fo rmar mejores investigadores y profesores, y no tener 
que depender del extranjero para e llo. 

El programa de mejoramiento genético de maíz. del INIFAP, 
ha mantenido dentro de su prioridades la ca pac itación 
técnica y acad émica de sus in vesti gadores; por ell o, lo que 
se ha logrado en este renglón puede int egrarse con lo 
obtenido por ellN IA y su antecesores (OCE, IIA y la OEE). 

" En colaboraCIón prmcipalmente con UACH )' e r 
" En colaboracIón con el e r )' ol ras inSI'!ut'OIll'S cduca!,,·as. 

I N l A IN IFAP Subtota l 
V. H. V. H. V. 1-1 . 

8 6 5 17 22 
lO 12 5 7 27 30 
16 9 3 8 31 17 
7 5 9 4 22 18 

41 32 17 24 102 87 
73 41 189 

CONsmERAC ION ES F INALES 

El alto nive l y la ca lidad que ha caracterizado al personal 
c ientífi co, que en d iferentes pe ri odos co laboró e n los 
programas de ma íz menc ionad os, puede se r valorado 
citando só lo un ejemplo que lo confirma en toda su 
amp litud;JO de estos científicos han sido directores del 
Programa de Genética del Colegio de Postgraduados, otros 
investigadores más, d istinguidos también oc upan, o han 
ocupado, alta s posic iones e n la actividad agricola 
ad mini strati va, la e nseñanza, la investigac ión, la 
prod ucc ión de se milla s, etc. Para e l aut or ha s ido un 
privilegio e l haber tenido la oportunidad de co laborar con 
ellos, y con un gran número de jóvenes investi gadores, 
inquietos, capaces, con inic iat iva y deseo de superación. 

Se reconoce que si e l progreso alcanzado en los programas 
menc ionados no es tan considerab le como se desearia, se 
debe en g ran parte a ra zo nes políti co-económi cas, 
estructurales y de apoyo; y en una porción menor, a causas 
técnicas y a las mi smas instituc iones que no siempre han 
podido im plementar sus estrateg ias de trabaj o, por estar 
bajo presiones presupuestalcs. Por esto, ante la magnitud 
de los problemas téc nicos generados por la diversidad 
eco lógica yeconóm ica de las regiones productoras de ma íz., 
la escasez frecuente de recursos y la necesidad de capac itar 
y preparar académicamente a l persona l investigador, si 
no const ituye una so lución completa, s í es una aportación 
muy positiva para e l pais. 
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Fi na lmente, con todo e l esfuerzo rea li zad o para lograr las 
aportac iones anteriores en e l mejoramiento genético de 
maíz, que const ituyen programas en marcha y equ ipos de 
gente al!'amente eapnei tada, sería muy triste y negativo para 
el pa ís, que la s instit uciones y sus inves tigadores no 
contaran en e l futuro con e l apoyo adecuado, perder lo que 
se ha logrado y no pode r segu ir ade la nte. Sería cómodo 
pensar que los programas simil ares intern ac ionales van a 
resolver e l prob lema, se opte por ahorra r recursos con la 
descontin uac ió n de programas, o e l cierre de instit uciones 
nacionales, cuyo objeti vo de éstas últimas. es contribuir al 
mejoram ienlo agrícola del país. Debe ser una o bl igació n 
vital y mora l de l gob ierno, e l continu ar subs id iando a la 
invest igac ión agríco la en todas sus áreas y cond ic iones, 
pero sob re lodo la reali zada en regiones margina les dc 
cult ivo, autocollsumo, en suelos pobres, con lluvias escasas 
y presenc ia de he ladas, cnlos cuales nunca estará interesada 
la em presa privada y que, s in embargo, tienen q ue subsisti r, 
mientras no sc cncuen tren otras a lte rn at ivas viables de 
producció n agrícola q ue asegure n la d isponibil idad de 
a limento para esas zonas. 
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