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I N T R O D V C C I O N 

Tomando en cuenta la importancia que tiene el 

frijol en M~xico, ya que ~ste como el maíz son bá

sicos en la dieta alimenticia del mexicano en to--

das sus clases sociales, por sus distintas razones, 

tales como el alto valor nutritivo y su fácil dis

tribución en todos los ámbitos, se ha tomado a - ~ 

bien dedicar mayor atención.a este cultivo o fin

de que se cubra satisfactoriamente la demanda en -

ton apreciado leguminosa. 

Es sabido que el frijol es nativo del orea -

M~xico-Guatemala y se ha venido cultivando en M~xi 

co por más de 4,000 años, dicha versión la afirman 

los datos de restos arquológicos encontrados en 

las cuevas de la región de Ocampc, Tamaulipas y de 

Coxcatl~n, Puebla. 

De acuerdo a los datos estadísticos, el frijol 

ocuJa el segundo lugar en importancia como alimento 

.bdsico y ~1 sexto lugar por el valor de la produc

ción nacional· sim embargo, el rendimiento prome-

dio es muy bajo, ya que es aproximadamente de 400-

kg/ho 

En el Estado de TamaulipaD principalm.ante en

el norte de él, existe un déficit de leguminosas -

comestibles, pril!1eramente en frijol, ya que su vr.2, 
ducción no nbastece las necesidndes y se tiene- -

que importar de otros lugares a más alto precio. 
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La escasez debida a los bajos rendimientos es: 

porque el frijol se cultiva principalmente bajo con 

diciones de temporal· al 0gricultor acostumbra sem

brar el frijol asociado con otros cultivos; no se -

usan variedades mejoradas en la siembra, los ferti

lizantes son de uso limitado en este cultivo, las -

plag~s no son combatidas eficientemente no en el m~ 

mento adecuado, se permite que las malas hierbas 

compitan con el frijol en luz, humeda y nutrientes, 

los terrenos son mal preparados, falta de maquin~-~ 

rio e implementos de cultivo, etc. 

l\iuchos de estos probleme.s se están resolviendo 

poco a poco, pero está el de mayor importancia; se

leccioncr las variedades que se adapten El las condi 

cione~ edafológicas y metereologieas de cada región 

para lograr hacer producir este cultivo hasta el -

máximo. 

Considerando las condiciones adversas que pre

senta el Estado de Tamaulipas para el desarrollo 

de este cultivo, se están probando variedades de 

adaptabilidad y resistencia a dichas condiciones. 

Todo esto hace pensar que las actividades más 

adecuadas p~ra obtener las variedades que prospe- -

ren 8n esta región, deberán encaminarse primero, de 

v~riedndes que la naturaleza ha podido forjar a - -

trDvéz del tiempo y unn vez alconznr el máximo-

rendimiento con lns mejores variedades 

--- - - 1 
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Teniendo en cuenta lo expuesto se llevó a ca-

bo el presente trabajo con la tendencia de obse~-·· 

uar el co~porta~iento en la región de un grupo de

variedades de Phaseolus Vulgaris L. 

De acuerdo con los resultados de este experi

mento y los que seguraoente deber6n seguirle, se -

formaré un criterio unánime y se establecerán ba-

ses para posteriormente publicar recomendaciones -

que sernn de utilidad pr6ctica pare los agriculto-

res. 



A N T E C E D E N TE S .~ 
OHIGEN E I:HI'ORT.ANCIA ECONONICA 

El frijol Fhaseolus vulgnris es nativo del 

6ren México Guatemala. Se tiene conocimiento que -

su cultivo data d8sde hace más de 4,000 años, se -

cree que posiblement~ lo~ pri~eros en cultivarlo -

fueron los incas, para que posteriormente se exten 

diera al resto del continente porn más tarde intro 

ducirse a Europa (~). 

El frijol' en la actualidad, cuenta con un - -

gran número de variedades, rnzón por la cual se ha· 

ido extendiendo considerablemente por todas las re 

giones y a su vez adaptándose a distintos tipos de 

suelos, climas y alturas sobre el nivel del mar 

y así se cultiv3 en muchos países, ya sea en forma 

extensiva pare grano o como cultivo horticola para 

aprovechamiento de su se.-ülle y vainc.s comestibles 

en estndo tierno pero rara vez como forrnje o para 

mejorar las condiciones físicas del suelo en cali

dad de abono verde. 

En México el frijol ocupa el 2o. lugar en im

portancia como alimento básico porque este grano -

constituye une de las principales fuentes de pro-

teínas y minerales (12). 

Es notable observar que esta leguminosa no -

falta en le comida diaria, tanto que se hn formado 

en el alimento indispensable, se tiene dntos que~ 

l 
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el consumo individue! de frijol he aumentado consi

der~blomonte hosto llegar e un nivel de 20 kg. anua 

les por personn.Y 

En México se dedic~n-al cultivo del frijol- -

cproximDdanente 2 millones de hectf:recs, pero no 

obstante qu¿ L: producción global es suficiente pa

ro satisfacer las necesidndes de consuno de la po-

blación, en algunas regiones del país, dicha produs 

ción es deficiente y se hace necesario transportcr

volÚ;":"Jenes ü.esde grc.ndes Gistcmcias*l). Durante el 

período 1963/67 ~e exportaron como promedio 45,345 
toneladas Ge frijol y le.s ir..1portaciones que se rea

lizaron, no tienen significación económica, ya que

corresponden a ciertos voriedades que a lo fech.::! no 

se pr aducen en Néxico, por lo t.:mt o.;¡e son de muy poco 

consumo cono lo alubiEl y los frijoles lirnas -

(Phaseolus luna tus)., 

/ Las causas que originan la paja producción 

<} 
L 

en 

este cultivo son varias: principalmente las pl~gos

y enfermedades que atacan al frijol, empleo de va-

riedades no adecuadas, mal preparoción del terr~o, 

falta de u~qionaria, intercalar el cultivo con naíz 
·' 

etc,"}~ 

La superficie cultivada con frijol ha ido au

mentando afio con aBo, actualmente en México se cul

tivan 2,100 000 has con una producción de 1,000 000 

de tone~cdas anuales, según datos sacados de los -

principal~s estados productores de Frijol. 
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En la tabla No. 1 podemos observar cuales es

tados son los que tienen mns área cultivada y los -

que presentan rendimientos mós altos. 

El promedio nacional en el ciclo 1968/69 fué -

de 476 kg la producción promedio en el Estado de Ta 

maulipns es de 500 kg/ha v/ 



--
TABLA No. 1 

l<RINCI.Pi:.LES ZON.t..S Fi-<CJUCTvHJ..S D;:::. FRIJOL EN NBXICO 

EThlJ¡.. 1968-1969 

lL¡J>J .~.GL'UCOL,· .. N,.CIONJ.L S.H.G. f>.·lL:lGCO 

----·-----------------
ESTi.DO 

Baja California 

Sonora 

Sina1oo 

Nayarit 

Jolisco 

Colima 

Nichoac6n 

Guerrero 

Oaxnca (Oaxaca) 

Oaxaca (Jucitlán) 

Oaxaca (Cda ~lern¿n) 

Chiapas 

Chihuahua 

Durango 

Coahui1a ( Séü tillo )k

Coahu:i_1a (Torreón) 

Zacatecas 

Aguas Calientes 

Guariajuato 

C2ueretnro~ 

Hidalgo 

Edo. de México 

More los 

Puebla 

TlélXCéÜa 

Nuevo León 

Tamnulipas (Cd. Victoria) 

TamaulipélS (Matamoros 

SUP/IL .• 

1,000 

3,000 

35,000 

80,000 

510,000 

3,000 

90,000 

2!),000 

40,000 

1,000 

10,000 

8-:: ,ooo 

130,000 

175,000 

3,000 

500 

210,000 

45,000 

130,000 

30,000 

3C,OOO 

50,000 

7,000 

65,000 

8,500 

8,000 

6,000 

2,000 

---
itCND. --
1,500 

3;000 

30,000 

65,000 

190,000 

2,000 

36,000 

15,000 

25,000 

1,000 

5,500 

30,000 

75,000 

100.,QOO 

2,500 

500 

90,000 

17 ,ooo 

65 ,ooo 

9,000 

1o·,ooo 

18,000 

4,000 

27,000 

2,500 

3,500 

3JOOO 

1,000 

-san LuJ.SFotosJ. T5fi , uou- -- ----:;Y; uou --
Veracruz (Jalapa 

Veracruz (Cd. Alemán 

Tabasco 

Ce.mpeche 

Yucat6n 

quintane. Roo 

115,000 

30,000 

5,000 

10,000 

lOtOOO 

2,000 --
2 100,000 

82,000 

15,000 

6,000 

4,000 

5,000 

1,000 

1 ooo,ooo 



EL FRIJOL CO:HO FUZNTE DS T'IIOTEINJ.\ 

Las leguminosas son reconocidas como una rica

fuente de proteínas de buena calidad, barata y de -

f6cil obtención, comparada con la de origen animal

(10). 

El valor nutritivo de los tipos de frijol más

comunes así como los aminoacidos y el contenido pr2 

teínico del frijol han provocado el mayor interés -

entre los investigadores de la nutrición, Técnica -

de la Agronomía y hasta cierto punto entre los con

sumidores de este grano (4)~ 

A este respecto es oportuno señalar los amino

ácidos escenciales, el c?ntenido de Triptófano se " 

ha tomado como criterio para catalogar la proteína

del frijol como de buena o mala calidad, ya que 

nuestra dieta es muy deficiente y estando constituí 

da en su mayor parte de maíz y frijol~~ es importante 

reconocer cuales son las variedades nds ricas en --

producto y recomendnr las que contienen mayor cant.!_ 

dad del mismo~(4)o 

Diversos tipos de frijol con diferentes carac

terísticas entre sí y con distinta importancia en -

su contenido proteínico. 

Se sabe que una persona adulta requiere 0.25 -

gr. de triptófano, como míni~o y 0.50 gr. como máxi 

mo por d:Í.a. Si bien es cierto que gran número 

proteínan contienen ~iptófano, en ninguna se 

de --

J 
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cueutra en gran~es cantidades; de ahí que la prot~ 

Ínn del frijol es importante dadDs las ce.ntidades-

que aportD. 

Ti,BLi, No. JI 

CAHACTERISTICAS DE LA PLANTA CON RESPECTO 

A SU CONTENIDO DE PROTEINAS 

PROTEINA ELEVhDh FROTEIN/. Bi~JA 

-------------------------~ --
Semilla esf~rica Semilla hlargada 

Semilla Pequeña Semilla Grande 

Semilla Negra o Blanca Semilla Caf~ 

Hábito de Guía Hábito de Mata 

Procedencia Tropical Frocedencia Templada 

t· 

Tipos de Frijol-\' . ¡ -4-

En los mercados de nuestro ~aís, es posible en 

centrar núm~rosos tipos de frijol, ~ero en orden de 

importancia, los grupos más aceptados son: Ne-
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gros, bayos, canarias y pintos. De estos existe-- -

la creencia general en el sentido ,de que el frijol

negro es el de mejor calidad que los otrós tipos -

mencionc~do ¡ Sin embargo los dut os que se presentan

en 1.-o -tabla No.· c-II.I- n.o justifica dicha creencia, -

pues no sobresale él los otros ti:pos y compélrélndo, -

tanto en el aspecto proteínico como en el de tri- -

ptóf'ano, el tipo blanco y el Célnario superan al ne

cro. No obstante, es necesario hélcer notnr que den

tro del grup.o de frijol negro, existen dos tipos,'l--

uno con testa brillante y otro con teata opaca. Es

ta segunda su característica es típica de las varíe 

dades que se cultivan en el trópico. Al analizar ~

los resultadou de estos dos tipos se encontró que,

en realidad los de origen tropicGl (color opaco) s~ 

peran a los brillantes que se cultivan en el alti-

plano (27.31% de uno, contra 22.86% de otro, por -

lOO gr de materia seca). Esto indica entonces que

la preferencia por el color. negro está basada quizá 

mer~mente en el gusto, apetencia o costumbre, dada

lél disponibilicbd que hay de este tipo de frijol*~.:. 
( 4). 

l 
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T":~BLi~ No.III 

CONTENIDO DE PIWTETIU.S Y TRIPTC'Fh.NOS DE 

LOS TIPOS DE FRIJOL f.'~i'.S CotmNES 

TifüS JE Fii.IJOL 

Negro 

Bayo 

;·.me,r illo 

Pinto 

Canario 

Blanco 

EN HEXICO 

PROTEIN;..S POH lOO 
GR. DE ~lf:. T:ZF..I;.;. SE 

Cit.. 

24~84 

24.64 

24.04 

23.03 

25.19 

26.95 

TRIFTvF •• NO FD~i. -
lOO Ga. DE }·~J~TE-

0.234 

0.226 

0.214 

1.171 

0.333 

0.1 

En lQ tabla IV podemos observar que el conteni

do proteínico de clgunas vnriedades es bastante bue

no, pero el triptof~no, a~inoácido esencial, de -

QCuerdo con las investigaciones de Rose y ~sociados

(7 ~ 8) es bajo (Bayo·~l64, Blanco 157! i.ntigua, ¡:.m ari

llo 156). 
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Ti~BL/. Nó¡: IV 

COH':"BNiüO ::;:.:R()TEINICO Y EN TRIPTOFI..NO DE üLGill.J"i'.S Di!: 

LAS VúRI:Di:.DES l\'IEJORj•DúS ODTEN!Di.S EN :CL INST.f 

TUTO Nf,CION"'•L lJB INVESTIGúCIONES /;GRICOL·,s 

i.ctopan 

lunarillo 

<lJTlerillo 154 

,Amarillo 155 

i~marillo 156 

i~.ntigua 

Bayo Hex 

Be: yo 158 

Bayo 159 

Bayo 160 

Bayo 161 

Bayo 164 

Blanco 157 

Canario 101 

Conoce! 

Jamapn 

Negro 150 

Negro 151 

Negro 152 

Necentro1 

Pinto 133 

Pinto 162 

FHOTEIN-"3 POR
lOO GR DE t-U. TE
HL-. SECh 

27.51f 

24.01 

22.35 

23.09 

25.27 

27.84 

25.15 

19.69 

25.12 

23.82 

23.76 

28.35 

28.34 

26 .ta 
25.80 

26.08 

21.90 

21.36 

23.71 

23.29 

22.32 

20.76 

TRIPTOFil.NO POR 100 GR 
SE r4i-.TEliiJ·,. SECi. 

0.15 

0.160 

0.173 

0 .. 139 

0.164 

o.89 

0.249 

0.165 

0.215 

0.221 

0.215 

0.196 

0.178 

0.320 

0.357 

0.284 

0.213 

0.254 

0.238 

0.245 

0.130 

0.201 
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e ' R' C"'~··,-rTIC. ~ B'T. '"IC, S~ i-_1 H .L;_,._,j_,::; '"'·;:; '-; l\¡\1 A /'. 

BOT;.NIC\ DBL FHIJOL 

Familia 

Sub-Familic 

Tribu 

Sub-Tribu 

Género 

Legurninose; 

F.::pilionoideas 

Fe..seoleas 

FDseolinees 

Fhnseolus (9) 

Las principales es~ecies cultiv~dcs en México

son ~haseolus vulgaris L. (Frijol cómún), P. - - -

coccineus L. (Ayocote), F. lunatus L. (Frijol Lima) 

y R. acutifoline gray (Frijol Tepary). La especie -

m6s im~ortante desde el ~unto de vista agrícol~ es 

P. vulgaris L. 

La plante es anunl, aunque en F. coccineus y P. 

luna tus puede h¡:, ber pl,:)ntDs. perennes. 

Es e; e tipo ri votante é tuberoso como en P .. 

coccineus, su long i tu(: VDrÍ<:l f~e 50 cen tímentros D -

1.59 metros. Este rnirgon de variabili~ad depende -

principalmente de la calidad del suelo y otro factor 

importante es 1~ ccndici6n en que se encuentra el -

cultivo. 

El frijol tiene la característico fundar:¡ental

de fo~r.1cr n6~ulos o nudocidades en las ra~ices, las_ 

cueles sirven para transformar el nitrógeno ctmosfé 
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rico, en nitrógeno asimilable, estas nuüocidades se 

forman por la acción de lns bacterias nitrificndo-

ras compuestas ¿ener almen te por los géneros .t:.z oto-

bacter y Hhizobilll:1 I-'haseolus L. quo resisten o ac-

tuan mejor en Ph de 7 ~ 8 y 5 a 7 respectivamente.

Estos microrganismos viven en simbiosis con la pla~ 

ta. 

Tallos. <A---

~1 tallo de el frijo~ eonsta de 3 ó 4 nu-

dos; su porción más baja es el mudo, de donde surgen 

los cotiledones; este nudo es, ~ su vez, la parte -

m6s alta del hipocotilo. El hipocotilo es la zona -

de transición entre las estructuras propi~s' del ta

llo y las de la raíz, y la radícula es la raíz en -

miniatura las divergencias laterales del eje prim2 

rio 

son 

son les hojas, las más cons~icuas de las cuales 

los~otiledones o primer par de hojas de la --

planta. Los cotilictones forman ln parte voluninosa

de la semilla y en ella se almacenan las proteínas~ 

y los carbohidratos. Ll se~undo par de hojas sim--

ples, también se distingue bien en el embrión y sur 

ge en el segundo nudo del tallo (9). 

Hojr:s. ~ 

Los dos primeros páres de hojas sen simples y a 

pcrtir del tercer par las hojcs son pinadas trifoli2 

res (9). 
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Flor. ~ 

LD infloresencia es un racimo, las flores non -

de color blanco amarillento o rosado p~rpura y on el 

ceso de ~. Coccineus, roja, los r~cimos const~n de 3 

a 8 flores. 

El color de la flor varía de mor~do obscuro a -

blanco puro, con un gran nÚluero de tonos interoediose 

Las flores que son de color morado con venas obscuras 

br6ctoas pequefü::s ovnlodns scm típicas de los frijo

les negros. 

Las plantas de flor blanca con bricteas grandes 

redondas son típicas de los frijoles blancos. Las -

pla~tas de flores blancos ligeramente venadas de mo

rado y con br6ctecs grandes y ob~l~d~s son típicas -

~el frijol ccf~ (6). 

La flor del frijol conste de 5 ccipalos, 5 p~tc-
los, 10 estambres y un pistilo~ el cciliz es 

lo; los p4talos difieren mor(ol6gicamente y en con-

junto formnn lo corola. Bl pétc:llo más gr·ande situado 

en la parte superior de la corola, se llann estanda~ 

te y los dos ~~talos laterales reciben el nombre de

alGo. Bn la parte inferior se encuentran los dos pé~ 

talos restantes, unidos por los bordes latGrales y

formando la quillu, los estambre.s son diadelfos y Ci:, 

da estambre const~ do filamento y antera; 9 filamen

tos est~n soldados y el décimo es libre. 



- ----------

16 

En el centro de la flor se encuentra el pisti

lo, que consta de ovario, estilo y estigma. 

FrutoG 

El fruto es una vaina cun dos suturas; cuando-

está maduro es dehiscente y puede abrirse por la s~ 

tura ventral o la dorsal. Farte del estilo permane

ce o manera de filamento en la punta de la vaina -

formando el ápicc%(9). 

Semilla. ':+---
Las semillas nacen cltern~damentc sobre los -

márgenes de les placentas ubicados en la parte v~n

tral de ln vnina, estñn unicas a la plc:cente que se 

llumo hilio a un lado del hilio se encuentra el mi·~ 

crópilo. La semilla consta de endospermo testa y 

embrión. 

La testa se deriva de los tegumentos del Óvulo 

y su función principal es 1<~ de proteger el embrión; 

el embrión proviene del cigote y consta de eje pri

mario y divergenci~s lateriales; el eje primario -

est6 formado por un tallo joven, el hipocotilo y lo 

radícula ( 9). JK 



OBJCTIVOS DEL HEJOR¡,Jlii::NTO 

Los objetivos 
, 

n1az comunes en lu obtención c~e va 

riodades mejoradas son los que se mencionen a conti

nuación, en lo certeza de que est()S pueden ser de m.E:_ 

yor o menor importancia según las neceaidades de la

región. 

Rendimiento Elevado. 

Pera cadc zona agrícola donde se cultiva frijol 

se pone especial interés y se busca a toda costo en

contrar vnrie<.lacJ.es más productivas a fin ele que el -

cultivo resulte m6s remunerativo para el agricultor. 

Generalmente los rendirnienC:;s son afectados tanto --

por los factores ecológicos que influyen en el cre-

cimiento de la planta, como por ln r:lismo cop<:cidnd -

gen~tica de la pLmta parn producir. Esta capacidad

puede ser expresada por ciertos caracteres morfológ,i 

cos de lo pla~ta, tales como h~bito de crecimiento,

número de infloresencias por planta, número de flo-

res por infloresencia, tamaño y densidad de las se

millas, eti. Existen por supuesto, nuchos procesos -

fisiol6gicos dentro de la planta que influyen en el

rendimiento; dichos procesos son afectados por nume

rosos genes, los cuales contribuyen así a la produc

ción final. (Los genes que contribuyen a la produc-

ción no puede ser identificados en formq indiv~dual-
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por lo cual tienen que ser considerados como genes -

de rendimiento (3). 

De ahí que ei mejoramiento para elevcr la pro-~ 

ducción tenga por objeto reunir en una variedad las

combinaciones favorables de genes de rendimiento y -
. 

a_demás géne s de resistencia a condiciones ecológicns 

adversos. 

Resistencia a las Enfermedades. 

La formación de variedades mejoradas resistent~ 

a las enfermedades ocupa uno de los primeros lugares 

en el programa del mejoramiento del frijol, las en-

fermedades que atacan a esta leguminosa son muy nume 

rosns, y on Néxico se encuentre un gran'número de 

ellas debido a la diversidad de climas y tipos de 

suelos quü prevalecen en las 6reas donde se cultiva

frijol; esto provoca que en cada región sea diferen

te el microrganismo que alcanza mayor intensidad, 

au:qque algunos se gener.::.liznn y atacnn igualmente en 

varias zonas. En el program~ del mejoramiento, cada

enfermedad debe ser considerada un problema por sep2_ 

re<do (2). 

' 

Ciclo Vegetativo. 

Considerando que el frijol es un cultivo princ! 

palmonte de temporal, se buscan variedades precoces

para evitar el peligro de lDs heladas Y lo sequía. -

Con el uso de variedades precoces tanbién se puede -
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evadir el peligrv de algunas plagas y enfermedades,-

se puede cosechar m/s temprano cuando existe la ese~ 

sez de frijol en el mercado, finnlmente, para mejo-

rar l~s condiciones fisicas y químicas del terreno -

puec1e sembrarse un cultivo para u;:;;nrse como abono 

verde dezpués del frijol. 

Madurez. 

Con el fin de evitar pérdidas en la cosechu, se 

buscan variedDdes que tengan una r.:wdurez uniforme y

cuyos frutos resistan al desgrane. 

Resistencia a las Flagas. 

Entre las vr1riedndes del frijol hay algunas que 

muestren cierta resistenciaa la conchuela (Epilochna 

varivestis Muls) y al picudo del ejote U .. pion godmani 

~ang). ~1 desarrollo de variedades completamente re-

sistentes a les plagas citadas reduciría los costos

de producción del frijol, ya que se evitnrío el gas

to de los insecticidas y se obtendría mayor remunera 

ci6n a lo cosecha. 

Características do ln Semilla. 

:üescle el punto de vista del mejorDmiento es ne_se 

sario tener en cuenta diversos caracteres de la semi 

llo, tales como color de ln testo, tamaño y forma, -

tiempo de cocci6n, espesor de la testa, sabor, conte 

nido de proteínas, etc. 
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Variedades. 

Entre l~s ~ar3cterístic~s ventajosas que se bu~ 

cwn pwrc. un::: vnriE:dc;;d, independienter,wnte de su ren

dimiento, h~bito de crecimiento, resistencin a enfer 

medwdes, etc. se halla el grado de adoptación, en -

unc.s es limi tc~uo y en otras am:Jlio (2). 

Los estudios de investigación sobre adaptabili

dad de variedades que han realizado en diferenteB -

Cam~os clel Institub Nacioncl de Investigaciones ~grf 

colas, S,,G, l':iéxico, se observó que los variedades e~ 

ya región de adnptación primaria era el trópico, - -

prospercr¿n mejor en el altiplano o en zona templa-

das, que las provenientes del altiplono sembradas en 

el trópico (5) con observación también de que los va 

riedacles obtenidDs por híbridnción tuvieron una adap -
toción más limitnclu que léls obtenicJ.as por simple se

lección (2). 

~el gran número de variedades mejoradas existea 

tes en .México, se ha querido presentar é:lquellns que

se usan o pu~ieré:ln usarse con profusión en la rep~-

blica. Sin ernbnrgo hay vcrias quo no solo se reeco.-

miendan en regiones ouy limitadas sino qu0 pueden -

producir buenos rendimientos en varias zonas ecolós! 

ca~ente disimiles. Por ejemplo; Negro 150, Finto 133, 

Bnyo 158, Garbancillo, Bayo ~ordo, etc. que tambi~n

son ompliamente éldaptadns. 
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Variedades para Distintas Regiones de M~xico. 

Las variedades mejoradas de frijol que han dado 

buenos resultados y que por lo mismo se recomiendan, 

son las siguientes. 

Para la Mesa Central. 

a).- Para el Valle de M~xico: Canario 101 o 107, Ba

yomex, Negro Mecentral y Canocel, que son de ti 

po "mata"; Bayo 158, Bayo 159, Negro 150, Pue-

bla 152, J.marillo 153, l-.marillo 154, Pinto 162-

y 168, que son de tipo "guia". 

b).- Para la zona semitropical de los estados de Mo

relos, Gue~rero, M~xico y Puebla: Jamapa, Bayo-

197 y Flor de Mayo. 

d).- Para otras areas agrícolas de la mesa central,

cuya altura sobre el nivel del mar no sobrepase 

los 2,400 metros, las variedades que pueden sem 

brarse son: Negro 150, Puebla 152, Amarillo 153, 

~~marillo 154, Bayo 158, Pinto 168, Todas de ti-

po "guia". 

?ara el Bajío. 

En el B~jio las variedades que m6s se recomien

dan son: Canario 107, Flor de Mayo, Canorio 101 y Ro

sita, cuando el cultivo se hace bajo cond~ciones de

riego y se efectua la siembra entre el 15 de enero -

y el 28 de febrero. Para siembra Je temporal la va--
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riedad canocel es la mejor y se debei sembrar cuando

principia el período de lluvias. 

Las variedades Flor de Mayo y Rosita, aun cuan

do dan buenos resultados bajo riego, producen semi-

lla de mala calidad comercial en las siembras de tern 

poral, debido a que son atacadas por la Royü o Cha-

huixtle, la Antracnosis y la Bacteriosis. Esto no o

curre en la variedad Canocel. 

Para la co~ta del Pacífico. 

En la costa del pacífico, especialmente en los

Valles del Fuerte y de Culiacán, Sin., y en la zona

frijolera de Santiago Ixcuintla, Nay., las variedades 

que han dado buenos resultados son: Canario 101, Ta

basco 5-2,Jamnpa, Cacahuate y el hZUfrado Regional. 

En algunas ocasiones se han sembrado Flor de Ma 

yo y Pinto nmericano, pero su rendimiento es bajo, -

1 debido a que son atacadas con más intensidad por las 

enfermedades que las variedades recomend~das. 

Para la zona Tropical del Golfo. 

En esta región se recomiendan especialmente las 

variedades Jamapa, Actopan y hntigua, las cuales son 

de tipo "semiguía" corta, tardan de 85 a 90 días de

la siembra a la cosecha y producen rehdimientos que

varían entre 1,500 y 1,800 kilos por hect~rea. 
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Paro la zona Norte~ 

En la zona tcmporolero de ~os Estados de Buran

go (?co. I Madero, Guodalupe Victoria, Villa Unión)

y Chihuahu~ (Hegión de Cuauhtémoc y de la Sierra) hélll 

dado buenos resultados las variedades Pinto 133, Ba

yo 107, Bayo 158, Bayo 159: Bayo :64, Duron~o 225~ -

Bayo 664, Canario 107, Bayo 160, Canario 20l, Cono-

cel y Bayomax (3)a 

CULTIVO DEL FRIJCL 

Preparación del Terreno. 

Gran parte del éxito en el cultivo del frijol -

depende de la buena preparación del te~reno, ya que

contando con unél ~)nena cama en donde no existan los

terr~es y que los residuos vegetE1les estén cuündo -

menos en grado de descomposición, se facilitan todas 

las labores de siembra y fertilización, teniendo a -

la vez uniformidad en la pro~undidad a que quede la 

semilla y un buen aprovecbamiento de la materia org~ 

nica existente. 

Conviene barbechar cuando menoE un mes antes de 

la siembrn p::~r.:¡ que hayCJ t·iempo suficiente de que se 

pudra toda la maleza y los residuos del cultivo cnt~ 

rior. i'l.ntes de la siembra es recomendable dar un pa

so de rcstrc, pare desmoronar todos los terr~nes y n! 

velar el terreno con el objeto de que al efectuar 



los riegos el agua se distribuya f6cil y uniformemea 

te (11)" 

El barbecho debe hacerse a uno profundidnd de -

20 '-' 30 cms. como m6ximo en el caso en q_uc exista en 

el subsuelo una c~pa dura e impermeable, entonces se 

procederá o romperlo para asegurar un buen drennje.

ln rastro ser~ pesada las veces necesarias para des

bar~tar todos los terrones existentes debido a que -

las plantas de frijol tienen un sistema radicular -

bastante extenso y para su buen desarrollo necesita

tierrn suelta. 

Epoca de Siembra.- En M6xico, la 6poca de siem

br2 para el frijol varía de un l~gar a otro, puesto

quG las condiciones climatológicas y de precisión di 
fieren, lo mismo ocurre en las zonas donde se cuenta 

con agua de riego ya que la época de siembra se ódaE 

te a la zona y a la variedad que se utilice. 

Existe por ejemplo el caso de las regiones frí

as y templadas del país, las siembras de riego se ini 

cian cuando se calcula que las helr;das ya no pr ese!!:. 

tan ningún peligro para el cultivo. En las regiones

donde se cultiva con lo llamado medio riego, la pr6~ 

tica de la siembra la efectúan un poco antes que - -

principie la temporada de lluvias. Existe el caso es -
pecial en las zonas tropicales en donde se cuenta con 

bastante humedad y el clima propicio parn el cultivo 
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del frijol y donde se pueda llevar a cabo la siembra 

varias veces al año. 

Zn una forma general, L:;s siembras úe teml.::oral

se inician al empezar la época de lluvias en cada lo 

cali¿ad, como tamb~6n existen zonas donde se h3cen -

antes o despu6s quo se normalice el temporal de llu

vias. ~or ejemplo en el Valle de N~xico y en el Va-

lle de l'iezqui tal, en donde el frijol se siembra en -

el ~Jeríodo com:prE:r..dido entre el 15 de r1ayo y el 15 -

de junio; y en las re~~ionGs semitropiccles como en -

los Estados de Iviorelos, Guerrero, I,~éxi co y Puebla en 

el mes de Junio. En otras zonas agrícolas de la mesa 

Ce~tral, las siembras de temporal so hacen e~ los

meses e~ Febr~ro a Mayo (3). 

Densidad y Método de Siumbra. 

Lo;, cantidad de semillc, que se debe de utilizar-

pare. una Ha varía según lü V.:lrit::daá serc1brada y de la 

separación entre los .::;-ureas, del porcentaje de germ,i 

naci6n de la samilla, del espcci~miento entre plon-

tas, de la fertili¿nu del terreno y rie lü catndiüd '

de agua disponible (en caso que so cuente con riego). 

En todos los CL.ISQS se debe procurar t.¿:ncr el mil 

yor nú:noro de plc:mt::~s por he ct&rea; de esta fflat}~l;;ii ... 

adem6s de obte~cr mayores rendimientos, so cu nte --

un buen margen de seguridad· para el caso en que algu 
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plautas sean destruidas.~También es bueno mencio 

nar que cuando la siembra es nbundante, lc.s plantas

cubren casi por completo el terreno, impidiendo en -

esta forma el crecimiento de las malas hierbas y, lo 

que es m~s import3nte, si se siembra de temporal con 

serva la humedad. 

Por otra parte, la desventajc: de tener una po-

blación alta de plantas por hectórea, estriba en que, 

al impedirse la aereaci6n debajo de las plantas y 

conservar un medio humecto, se establece un medio muy 

favor¡;¡ble p;:, ra el desarrollo del or gunismo que causo 

la pudrición de tallos y vainas esta enfermedad es • 

cono cid.:, como 11 escupí tajo 11 en Vera cruz y como "Moho

Blanco" ó Sclerotinosi::: en otras partes ( 13). 

Cunndo se usan las v¡;¡riedades de tipo "mata", -

té:iles como Canario 107, Bayomex, Negro Mecentral y -

Conocel, se debe sembrar dejando una separación en-

tre surcos de 40 a 60 cm y un espacio entre plantas~ 

de 10 a 15 cm; de esta manera, la cantidad de semi-• 

lla por hectórea varía de 4~ p 60 kg. ae recomienda

secbrar a distancios menores de 60 ~m entre surcosj

cuando las labores culturales se hacen a mano o con

c.ni~nc:ües, (yuntas, Tronco de mulas), y a 60 cm ó m6s 

cucndo se usa maquinaria. 

Las variedades de "semiguía" cortu, como Jama

p.::-¡, p,ctopGn, Tabasco 5-2, Cccahuote, Pinto Americano 

y Bayo 164, se recomienda sembré',rlws a iguules dista!! 

ci~a entre surcos y plantos que para las de tipo "m a -
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tEl 11 , pero como son de grano m6s pequeño se debe usar 

de 30 a 40 kg de semilla por hect~rea. 

Los frijoles de tipo 11 semiguia 11
, como el bayo-

107, Finjz·o 168, y Flor de Mayo, ::w deben sembrar a ~ 

una distancia entre surcos de 60 a 75 cm y una sepa

roción entre plantas de 10 a 20 cm lo cual equivale

a usar de 45 a 50 kg de semilla por hectárea. 

" 
Fertilización. 

El frijol es uno de los cultivos que requieren

suelos fértiles para su buen desarrollo y producción. 

Dada su corta duración las plantas deben contar con

abundantes nutrientes disponibles pera ser asimilados 

rapidamente. De ahí la importancia que tiene la apl! 

cación de fertilizantes. 

Lo más recomendado en la fertilización del fri 

jol es llevar a cabo un análisis químico del suelo-
• 

y basarse en él para elaborar la fórmula necesaria -

con los nutrientes faltantes. Esta práctica ayudará

a obtener mejores cosechDs mediante el uso adecuado

de los fertilizantes. 

Tomando como experiencia los trabajos realiza-

dos en Campos Experimentales se tienen las siguien-

tes recomendaciones 

?ara suelos de fertilidad media, en las altipl~ 

nicias y valles altos y secos, aplicar el tratamien-

to 50-50-0. 
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Se ha encontrado que en ciertos suelos de la zo 

nas costeras del país, es necesario aplicar un poco

de potasio, en estos casos puede recomendarse el tra 

tamiento 50-50-25. 

El fertilizante se puede aplicar en una sola o 

en dos veces; cuando se hace una sola aplicación, es 

ta debe efectuarse juntamente con la semilla, para -

evitar da~os en 12 semilla el fertilizante se coloca 

en uno banda ancha o una profundidad de 5-8 cm bajo

lo semilla. No es conveniente que estén mezclados. 

En el caso de hacerse dos aplicaciones, lo mós 

recomendable es aplicar la mitad del nitr6geno y to

do el fósforo en la siembra (y el potasio en las zo

nas costeras) y la otra mitad del nitrógeno se apli

cará cuando las plantitas cuenten con una altura - -

aproximada de 15 cm. 

Riegos. 

Cuando el cultivo del frijol se h2.ce bnjo cond!_ 

cienes de riego, se considera muy importante aplicar 

el riego de presiembra con el fin de que la siembra

se efectué sobre tierra uniformemente humeda y de G.:! 

ta manera se tenga una nacencia pareja y el.m6s alto 

grado de germinaci6n, así el primer riego de auxilio 

ser6 cuendo la planta tenga aproximadamente 2 a 3 se 

mani'ls de edado 
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No es posible determinar el número exacto de 

riegos necesarios para asegurar una buena cosecha de 

frijol pues este número puede variar de 3 a 6; lo 

cual es deterr.ünado principalmente por: la textura -

del suelo, la precipitación pluvial y la evaporación. 

Cuando el cultivo se efectuc en temporada que -

no llueve se han considerado necesarios de 4 a 6 rie 

gos. 

El cultivo del frijol nunca debe sufrir la fal

ta de agua pues cuando esto sucede el follaje se -

torna verde obscuro y cuando las condiciones de se-

quía prevalecen por largo tiempo y alcanza la flora

ción, ésta se desprende de la planta y por consecuen 

cia lógica se presenta una carga de vainas muy esca

sa y baja el rendimiento considerablemente. 

Plagas y Enfermedadesa 

Uno de los factores que influyen en gran parte~ 

a los. bajos rendimientos de frijol son las plagas y 

las enfermedades que atacan a su cultivo. Así que en 

el Agro Mexicano es necesario no sólo conocerlas - -

sino preeverlas y combatirlas de la manera más efi-

ciente a fin de ir eliminando tan grave problema. 

A continuación se exponen las siguientes indic~ 

ciones que son el resultado de las observaciones -

hechas acerca de las plagas y las enfermedades del -

frijol en I-1éxico y las recomendaciones que se baoan-



en resultados obtenidos en los trabajos exrerimenta

les.realizados en diversas regiones productoras de -

esta leguminosa en el País~ 

Plagas del Frijol. 

Los insectos pueden ocasionar daños muy serian

al frijol, tanto en el campo como en el almacén, si

no se toman oportunamente las medidas apropiadas de

protección y combate. 

En M~xico, entre las plagas de mayor importan-

cia económica para este cultivo, se encuentran las -

siguientes; 

Chicharritas 

Conchuelé:l· 

Picudo del Ejote 

Doré:ldilln 

11-iosca Blc:mca 

Empoasca D•P• 

Epilachni:í · varivrcostis Muls ~ 

Apión g.odmani llag. 

Diabróticc. s.s.b. 

Trialeurodes Vaporarium 
{West) 

En ocasiones los chapulines y los trips pueden

causar daño a las plantas de frijol durante su desa

rrollo, sin embargo, debido a su ocurrencia esporád! 

ca y local, no se considera actualmente como plaga -

de importancia econónica. 

Algunos ~caros pueden también h~cer dafio a las 

plantas, sobre todo a los cultivos realizados en el

perÍodo de inviernoe Las poblaciones de los ácaros -

que se han observado en el campo han sido bajas y 

sus daños mínimos, por lo que su combate no se ha h~ 
cho necesario. 



31 

For lo que respecta a las plagas ~ue atacan el

frijol almacenado; las ratas y los gorgojos causan -

serios dai\os y se les deben consicierar tan per judi-

ciales como a las plagas que atacan en el campo (1). 

Chic}larri tas. 

Las chicharri tas son de tonwfio pequefio 2 a 3 

mm áe largo y de color verde claro. Pueden saltar -

con rapidez, son muy activas y se trasladan con - -

ayuda de las corrientes de aire. 

El insecto oausa los da~os primero, al extraer 

con su aparato chupador, los jugos de la planta y -

segundo mediante la introducción de substancia tóx! 

ca al alimentarse. Las plantas severamente atacadas 

se tornan amarillentas y de aspecto seco con sus -

bordes enrollados hacia dentro en forma caracterís-

tica. 

L~ voracidad de esta plaga ocasiJna un creci-

niento lento del vegetal, perticularmente si la in

festación se inicia cuo~do las plantas son pequefias. 

El ataque, en esas condiciones, reduce el rencimien 

to (14) .. 

Los da5os que ocasiona esta plaga pueden evi.

terse haciendo aplicaciones de D.D.T. 5% empleando 

hasta 25 kg por hcct6rea y ap¡icando sevín al 5% en 

polvo y la misma cantidad por hectdrca. Tanbi~n es

recoráendado 81 Thioclán 35% l. 5 1 t/ha ( 1) .. 
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Conchuela.- 2pilachnw varivestis huls 

Esta plaga cuando no se controla a tiempo, pue-~ 

O.e óestruir com::_::;letamente al ci.Ht ivo yo que durante

un mismo ciclo se presentan varias generaciones del

insecto. 

Las conchelas completan su ciclo biolÓgico so-

bre las plantas de frijol cle tal manera que su da~o

a éstas resulta por li..~ continua .:üiment2.ción de adu.!, 

tos y larbas. La mayor parte del dafio es hecho a las 

hojas, Sin embargo en el caso de f~ertes infestacio

nes tambi~n las vainas y tallos son destruidos. Las 

conchuelos adultc::s per:fornn lL~s hojDs, ntientras que

lGs lnrbas comunmente conocidas como ch.:;yotillo, se 

alimentan de los tejidos situudos entre las venas, -

principalmente de la parte in~erior de les hojas, de 

jcndo sólo la .cutícula superior. 

Uno de los mejor es ins ecticidoG pc,rn combatir -

la conchuela del frijol es el sevín 80% usando 1.5 -

kg por hectéroa, el 0ipterx 80% aplicando 2 kg/ha y 

mal2ti6n 1000 E 2 litros, por hectárea, En todos los 

cacos, ·so debo procurar que el insecticid~ baate de

preferencia lG parte inferior do laa hojos (envds) -

(1). 

Piqtdo del 2:jotc. .H.pion Godrnani ·ilnngc;r. 

Zata plaga se presenta en ol cultivo un poco a~ 

tes de la floraci6n y sua dafioo los ocasiona en las

vainas peque~as, que es dificil de distinguir y es -
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clur¡;;nte la cosecho cuc;ncl.o se not<:1 perfactnmon te: el -

encontrarse los granos destruidos. Bn L s voinr:s los 

pL ... uctcs se noten como pequeños puntos decolorados;

si le voinc se abre se encontrar6n los gusnnitos. 

Sélo una generación de picudos se produce e.l 

nfio en el frijol. Los pequef'ios .:1dul tos ( 1 a 2. 7 mm -

de lcrgo), ovipocitan en los ejotes tiernos y las 

larvas se olirnenton de ln se~illo en formación, des

truyéndoles. Las pupas se for~on dentro de le vaina

y en el otoño cuando las plantas estén secas y les -

voinc:s mr:du.ros emergen los c:dul tos. En contrcste nl 

dcño visible c&usado por el picudo, como result.:1do -

de su ataque se hace visible hasta el momento que --

los vaines se abren. 

:C:uesto qu.:: no es posible comb:::tir los estodos -

inmc;duros, por estar bi;;:;n pr otegi:dos der:.tro de le -

vcino, el Único tiempo en que los insecticidos pue

den usarse con buenos resultados en el combate del -

picudo del frijol, es antes del período de oviposi-

ción y durante éste, cuando las he1:1br~s adultas dep.2_ 

pitan su~ huevecillos sobre los ejotos tiernos de la 

plontn. 

Este insecto se puede combatir don D.D.T. nl 5% 

y con BHC el 5%, empleando de 18 a 25 kg/hc. 

Doradillos Diabrotica Balteatn. 

Los adultos de la doradilln son la plaga mns co 

mún y destructiva en los.climas cálidos, tropicé)les, 



siendo de menor import~ncia económica en las partes

~ltas de M~xico. Las doradillas se localizan en cual 

quier ~poca del affo y se alimentan de una gran vari~ 

dad de plantas, tanto silvestres como cultivAdas~ 

Los adultos causan perforaciones irregulares en 

les hojas; y en caso de fuerte infestación en plantas 

pequeñus, éstc,s son defoliüdc:D rapid<:1mento. T<:hJbi ~n

atac~n las flores originando su caida prematura. 

~ara combatir esta plaga se puede utilizar el -

D.D.T. 50% polvo humectable 1 kg/ha. Deben efectuarse 

2 aplicaciones del insecticida, ln prin~::.ra a los 12 

. d:bas de nacida la planta y la segunda a~. principio -

de le floracicin.(l4). 

l'':osca Blanca.- {Trialucrodes Vaporarioniun) (llest). 

Esta plagc. ultimamente se he, report2do como de

primer orden debido a lo difícil que he sido elimi-

nar las altas poblaciones y por consecuencia los de-

5os qu0 causa el ~rijol 

Esto insecto al ser adt:·lto mide .::1:?roximadm:wnte 

de 1 a 2 mm de longitud y se presenta cubi\)rto por -

une substancia cerosa y polvosc de color blanco. Su

npuriencic es el de une mosca pequoñc aunque tcxono

micCJmente no lo os. Cuando las plc.ntcw infestadas se 

s~cude~, los adultos su mueven y vuelan activamentey 

les pequoñé.lS formos irun()duras de ln mosce blanca se

muevan con lentitud y tiencien e: permanecer en el misr.1o 

sitio de le superficie inferior de l()s bojes succio

nando nllí los jugos de le plante. 
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La mosca bl~nc~ hace los daños el extraer con -

su aparato bucal la sabia de la planta, cuando la in 

festación es eleVé:lda, las hoj;::.s se vuelven nec.tóticns 

y los folios se desprenden de lü pl~nta. 

Fora el control de este plüg& se pueden utilizar 

los insecticidas que se mencionan en el cuadro si- -

guiente, para ello es preferible hacer aspersiones -

en lugar de espolvoreaciones. 

INSECTICIDA CONCENTR.i-.CION DODlS/HEGTAREA 

Cyolane 25% 2.5 lt. 

Aericid ltO% 1.0 lt. 

Nuvaeron 60% 1.5 lt. 

Sevín S.M. 3 Lb/Gal. 2.0 lt. 

Bux 360 Gr/Lt. 1.5 lt. 

Dibror.ao 8 78 1.0 lt. 

PLAGAS lJEL FRIJOL 2N EL J..LHACEN 

El daño que causan los insectos a los granos -

almacenados puede ser tan serio como el ~e ocasio

nan a la planta, f~or y ejote. El dnño se aprecia -

más fDcilmente en la planta ~ue en el ~rano puesto

que lu mayoría de los insectos que atücan al gra:Io

se desarrollan dentro de él. 
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Daño Directo al Grano. 

Algunos insectos se alimentan del embrión, otros 

en el endospermo y los hay clue se a liment e.n en ambas

partes de lo semilla. El grano dafiodo pierde peso, va 

lor nutritivo, vigor, viabili~ad ~ odernés su valor c2 

mercial. For otro l~do, el grano, aunque sano, es coa 

taminado por el insecto; es decir, con hucvecillos, 

larvas, pupas y adultos; por mudas ele l.::s l<.1rvas,-

céscaras de los huevccillos, ~e las pupas y el mismo

capullo de donde sale la palomilla adulta; la materia 

fecal, el olor y le.s telarañas. 

Daño Indirecto al Grano y sus Pro~uctos. 

En cosechas emplngadcs comunmcnte hüy calenta--

miento y rno-vimicnt o de hume c1Gd a través del grano; hay 

también en nlgunO'S casos, distribución do pnrositos -

humanos y pnrásitos de animcles y pájaros. La pérdida 

ocurre ndemás, porque la gente no gusta de ver insec-

tos en la mercnncÍ8 que adquiere. 

Le.:¿:; plagas m6s comun""s y de mayor importancia en 

el frijol almacenado son: Los gorgojos y la ratas. 

Gorgojos del Frijol. 

Existen en M~xico cuQndo menos dos clases de go~ 

gojos cie importrmcié~ ecc-nómico que causnn ¿,_of':o el -

frijol nlmncenodo. Su distribución es muy nmplio. Unn 

es de color gris opaco y se le encuentro en todo ln -

porte 
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centr~l del ~aís el otro es de color " mas obscuro -

con dos manchas blancas sobre los él~tros y de tam~ 

fio nis reducido que el anterior. ~ este se le loca

liza en las regiones cercanas ól Golfo de M6xico. 

El daño causado por ambos insectos es muy simi 

lar, las perforaciones hechcs a la se~illQ del fri~ 

jol son el resultado de lu parte del grano consumi

do por la larva del insecto. 

Cuando el insectoha completado su ciclo bioló

gico y es adulto est~ en condiciones de emerger, -

rompo l~s pequoñas cubiertns prQtector~s del orifi

cio parn salir al exterior. 

Los frijoles destinados al consuno humano no -

deben tratarse con insecticidas de poder residual -

perjudiciales a los animales de sangro caliente; -

por lo tanto, el único medio por el €ual l8s infes

taciones de gorgojos pueden ser controladas, es me

dü:nte fumigación y limpieza del <::lmacén. 

El lugcr de ~lmocenaje debe ser un sitio bien

construído sin filtr~ciones de humed~d, bien venti

lcdo, en el que se deposite frijol secQ y limpio. -

LQs ~rijoles que posteriormente ser¿n utilizados p~ 

ra se~illa, puede trctarse ctm un insecticida resi-

dunl. 

Los tratamientos superficiAles no matan los -

formes inmaduras dentro del grano, siendo efectivos 

sol~mentc poro combatir los adultos. 
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Rntns. 

Los ratos y los ratones constituyen un probleno 

en el almacenamiento de semillc,. No sólo causnn pér

didas directas· al frijol almacenado, sino que también 

lo contm::inan con su escremento y ln descomposición

de sus propios cuerpos al morir, 

La infestación de roedores se previene mediante 

ln construcción de almacenes que no permitan su entre 

da y como complemento con 1~ fumigación dü locales

o el empleo de cebos envenenndos. 

En todo c~so se requiere de destruir las guari~ 

das de los roedores y dar un:.·, lirnpiezu genE· ral a 1 nl 
, 

mc:c..-n. 

Les rD.tas son animales omnívoras, e~ d.ecir, son 

capaces de comer cunlquier clnse de alimento disponi 

ble, <::unG,ue tienen definidDs preferencic.s por cier-

tos tipos de ellos, circunstancia que debe ser npro

vechad0 para la preparación de cebos envenenados pa

ra coobatirlos. Los materiales parn la preparación -

de cebos envenenados pueden ser cereales, cnrne ~ol! 

d<:~, pescado, queso frutn.s y legumbres. Cunlquier 

otro m;:;,tcrial nparte de los m;;ncionados se puede apr_2 

vechar riebida~ente preparado (14). 
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TJ:.BL.t-i. No. V 

FmUG.íi.NTES us;,vos EN EL CONTROL DE INSECTOS DE 

GRANOS ALM~CEIJADOS 

NOlmi1.0 .JEL EST11.DO DOSIS ~RANOS HSTODO DE 
FUivliGJJ'·T TE NOffi.:U .. L l1 J.FLICACION 

Bromuro de Gas 16 Sobre el 
Nétilo Grnno 

Dibromuro de Líquido 
Etileno 

Tetra cloruro Líquido 25 $obre el 
de Carbono grano con 

aspersora 

Di cloruro de Líquido 240 Sobre el-
Etileno grano con 

' aspersor a •· . ., 
de baja . -
presión 

Bisulfuro Líquido 200 él Sobre el-
600 grano con 

' ~- aspersora 
~:~ 
~1' 

i .. criolonibrilo Líquido 28 Sobre , .. 1 el-
grano. 

' 

Bióxido de Gas 60 Sometido Cl 

Azuf're Ignición 

Phostoxin Sólido 9 a 12 Entre el -
Comprimidos Grano 



TABLh No. VI 

.,,os h. LOS GRANOS i;.LI•lACENi.DOS. 

NONBRS CGl\'lUN NOMBRE CIENTIFICO HJ~BITOS ALINENTICIOS 

Gorgojo de los 
Granos 

Gorgojo del 
trigo 

Gorgojo del 
Meíz. 

Barrenillo de 
los Granos 

Barrenador de 
los Granos 

Gorgojo de la 
Harinél 

Gorgojo castaño 

Gorgojo Karpn 

Gorgojo Aserra;;t 
do 

Gorgojo plano 

Gorgojo del 
:frijol 

Gorgojo pinto 
del Frijol 

Palomilla del ,. 
Maíz. 

Palomilla de la 
Harina. 

Sitophilus granarius 
(L) 

Sitophilus oryza 
(L) 

Sitophilus Zeamais 
(Mots) 

Rhyzopertha Dominica 
(F) 

Prostephanus Trunca tus 
(H) 

Tribolium Confusun 
(Dox) 

Tribolium castaneum 
Herbst. 

Trogoderma g::.~anorium 

E. 
Cryzaephilus surinn-
mensis (L) • 

Laemophleus oinutus 
(OJ 

Hct:nthoscolides Obstec 
tus (say) 

Spermophagus pectora-
lis (S). 

Sitotroga cercalella 
(C) 

i..nc;¡gasta Kuhniella (Z) 

Dentro del 
grano. 

Dentro del -
grano. 

Dentro del -
grano 

Dentro del -
Grano. 

Dentro del -
Grano 

Embrión lue
go endosper
mo. 

Embrión lue
go en dos per
mo. 

Dentro del -
Grano 

Grnno quebr.::!, 
do 

Grano quebr.f!. 
do. 

Dentro del -
Grano 

Dentro del -
Grano 

Dentro del 
Grano 

En Harinas 
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ENFEill:íE DADES DEL FRIJOL 

En las publicaciones ~grícolns con que se cuen

ta se mencionan lD existencia aproximada de 50 enfer 

medndes de frijol cnusedéls por hongos, bacteriDs, n~ 

matados y virus, cdemés de l~s de origen finiológico. 

No todas ellas se han encontrado en M6xico, pero al

gunos de les que se ccnocen son graves y causan pér

didas de consideración. 

Los patógenos generalmente penetran a la planta 

por las aberturas n~turales, y e~ algunos casos en -

forma directa a tra~6s de las paredes celulares; en 

otros ocasiones son los insectos los encargados de -

llevar estos pat6genos desde los focos de infección

e introducirlos en la planta al alimentarse, como es 

el caso de algunos virus. 

Una planta atacad~ muestra gran variación de -

síntomas de acuerdo con el patógeno involucrado en ~ 

la infección: marchitez, amarillamiento, manchas na

eróticas, moteado de varios tonos de verde (mosaico), 

arrugamientos o chancros, achaparrarniento, aspecto -

algodonoso, corno en el caso de Sclerotina y masas -

viscosas de color crema o rosado (como en el caso de 

les bacterics y antracnosis). 

Lo~ patógenos requieren ciertas ccndiciones de~ 

te~peratura, humedcd y luz para su establecimiento -

y multiplicación, los cue:~los determinan su distribu

ci6n en l~s diferentes zuncs productoras de frijol -

en el p~ís; como en M~xico el frijol.se cultive des-
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de el nivel del mar hc.sta alturc.s de 2,400 metros en 

iones templadas, tr"picnles, húr.1edas y secc~s, el ti

po de enfermed2des o la severidad de las mismas varw 

considerablemente de uno regi6n a otro. Por esta ra

zón le investigcción agrícola sobre el frijol está -

enfocada to~ando en cuente el ospectó fitopatológico 

regional, para producir varied~des resistentes o to

lerantes e. las e-n.ferr:-:edt:des pr evaleci entes en deter

miné\ de zon,.'OI agrícola, o en su defecto pera conocer 
.::::...__ ___ "_ / 

mejor épc·co en que son m6s severas y recomendables - / 

de acuerdo con ~stu, se procede o no efectu•r las --

sienbras. 

Enfermedades Causadas por Bacteriaso 

Tizón de Halo. Pseudomonos Phaseolicola (E.F.Sm)Dows. 

En méxico se han observado con mayor o menor se 

veridad tres enfermedades causodns por bacterias: 

El tizón de Halo, el Tizón Común y la marchitez bac

terial, la enfermedad primeramente mencionada es la

de más importancia en las siembras temporaleras, pu~ 

causa daños consicerables en las zonas de clima tem

plado con lluvias abund<:mtes, como en la mesa central 

en el bajÍo y en las zon¿;:s temporDleras de J;,guascalie!!_ 

tes, Jalisco, Zacatecas, Durango y Chihuahua. 

Varios trabajos realizados con el Tiz6n de Hnlo 

indican que su mejor desarrollo ocurre cuando la te~ 

peratura va de l2°C n 20°C a los 24°C el desarrollo, 

es impercetible y a los 28°C la enfermedad no prosp~ 

ra. 



Las Vainas atacadas muestran monch~s ~a 

fés, las cuales al principio tienen una apariencia -

grasosa o cerosa; los daños más graves se observan -

en las variedades de tipo canario y cacahuate, espe

cialmente después del día que ha habido alguna groni 

zada, vientos fuertes o aguaceros continuos. Cuando

el ataque ocurre a fines del ciclo vegetativo de la

planta, le bacteria se trasmite a la semilla y ~sta

queda infectada e inservible para utilizarse en futu 

ras siembras. 

Tizón Común.- Xanthomonas Phaseoli (E.F. Sn) Dows. 

Zsta enfermedad es muy similar alltizón de halo 

cu~ndo los síntomas astan avanzadosl pues las rnanchas 

en las hojos se juntan y producen necroois en toda -

le hoja y en los m6rgenes de la misma. La diferenóia 

principal entre las dos enfermedades consiste en que 

las lesiones oel tizón común no forman el halo amari 

!lento en su alrededor, y para quo la bacteria pron

peren requiere temperaturas un poco més altas que -

las que necesita el patógeno casual del tizón de ha

lo; por lo demás son similares la distribución y los 

métodos de trasmisión y combate. 

Marchitez Bacterial.-
Corynebacterium Flaccumfaciens (Hedoges) Dowse 

Esta enfermedad se encontró en México en 1956,
en ln región del Bé:ljÍo, aunque es posible que haya -
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estetdo presente en este. zonn sin que el orgt1nismo 

cause¡l hubiera sido aislado. Ba nwrchitez es común -

en 1& zones templadas del Bajío (especialmente en -

los estados de ·.,;ueretarlb, Aguascalientes y Guanajua

to) en las siembr~s que se hacen en abril o mayo, -

lé:1s cuales sufren frecuentemente los daf:os de .::1;:-;una 

granizada. Sin embargo ln enfer~edad no parece cau-

sar daEos de consideraci6n. 

Los síntom[lS típicos de la eúfermcd.r::d cor.üenznn 

con le presencia de un amarillamiento de lps hojas,-

especialmente en les partes comprendidas erttre las -

nerv¿;dures en casos extremos lo plEJnt¡;; se r.t<:: rchi ta, 

lus manchas amarillentas se extienden en toda l.:: su-

perficie foliar, 1~ s hojas se caen y la planta gene

ralmente muere. C~ando el ataque es moderado, la ho

jD se enrrolla hacia abajo, se vuelve ~spera y se -

arruga, pero Ruede producir cosecha. 

Como en el caso de la.s dos enfermedades citéldcts 

anteriormente la bacteria que causa lD marchitez s8-

tr¿:smite por la semilla del frijol. ¡/ 

Enfermed~dea causadas por Hongos. 
"An.tracnosis".- Colietotrichwn Lindemuthianum (Secc. 

Magn) Briosi Cau. 

Por •u gravedad y nrnplic distribuci6n en las zo 

nas temporalerns productores de frijol en M~xico, la 

antracnosis es la enfer~edad rn6s importante en el P 
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se le ha estudiado más detalla-

El desarrollo y la propagación de la antracno

sis son favorecidas por dos factores principales; -

la humedad y les bajas temperaturas. Se ha demostra 

do que la temperatura óptima para que el hongo se -

dese,rrolle es la comprendida entre los 17° e y los -

l8°C, arriba de 27°C la infección no ocurre y las -

temperaturas menores de l3°C tambidn reducen a un -

mínimo el ataque de antracnosis. 

Esta enfermedad alcanza todas los partes aére~ 

de la planta (el tallo l~s hojas, los pecíolos, -.

los pedicelos, los cépalos, los bracteas, florales

y las vainas); cuando esto sucede, el hongo alcanza 

a infectar hasta los sehiill~s en formGción. Los - -

vainps son los partes de la planta donde ln enferme 

dad es mós notoriD y en donde cousa los daños m6s -

graves porque disminuye la calidad del producto, ya 

sea este ejote o grano. 

Otros agentes que nyudan a la diseminación de -

la antracnosis son el viento, el roce de l~s hojas

entre sí, los instrumentos de trabajo, los insectos 

y el hombre mismo. 

Para atenuar los daños en las variedades -

susceptibles o en lns zonas donde la cnferrnednd -,na 

se ha extendido considerablemente, las principales

medidas que se recomiendan son las prácticas de sa

neamiento en el campo y el uso de semilla limpia o-
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de variedades resistenteso Es conveniente destruir -

los residuos de lns cosechas onteriores y establecer 

uha rotación de cultivos de 3 a5os por lo menos, es

decir, que el frijol debe ser.1brarsu en el r.1ismo lugé:r 

como dicho intervalo; así se reduce el riesgo de in

fecci6n. No obstante tales medidas no eliminan com~~ -. 
pletamente la enfermedad. Conviene usar senilla cer

tificada proveniente de zones en donde las condicio

nes climáticas no favorecen el desarrollo de este -

hongo. 

Las variedades de frijol que tienen resistencia 

a gran número de razas fisiológicas del hongo son: -

Canario 107, CanDrio 101, Canocel, Bayomex, Bayo 66, 
Negro 66, las cuales deben sembrarse de acuerdo con

su adaptaci6n en las zonas. 

Chahuixtle.- Uromycos Phaseoli-typica Ártho 

Chahuixtle, lierrumb~ ~- roya, zaratán, etc. , son

algunos de los términos comunes aplicados a esta en~ 

fermedad; en México se usa m&s el primer término. La 

enfermedad se considera como uso de los factores li

mitantos de la producción y ha sido encontrada en to 

dos los estados de la república donde se siembra fr! 

jol. En algunc:s regiones el ataque ho.sido tan grnve 

que es riesgoso senbrar algunas variedades por su 

susceptibilidad~ tal es el caso de las variedades 

pinto Americano y Azufrado, en el norte y noroeste -

del país respectivamente. 



La enfermedad se encuentra confinada principal

mente en ln s hojas, Clunque el pecíolo, lD s voine: s y

tallos tcmbi~n Gon atccados. Los primeros sínto~as -

de la enfermedad se observan como pequeñas mcnchas -

blanqu~cinas, ligerme~1te lcvnnt &das, los cunles son-

m~s facilmente apreciables por debajo de las hojas. 

Las condiciones embientales que permiten el de

sarrollo del hongo tiene muchas variantes o razoa; -

unas qu0 atacan más en el trópico y otras que son -

características en las zonas tem~ladas. El chahuixtle 

del frijol puede controlarse aplicando substancias ~ 

químicas tales d~mo azufre, phygón y otras, pero en

México resulta más barato usar, lGs vorivdades resis 

terites que ya se distribuyen comercialmente en las -

siguientes zonas del país: En la Wesa Central, son ~a 

resistentes las variedades Bayomex, Bayo 164, Bayo -

107, Canario 101, Canario 107, Canocel, Negro 66, B~ 
yo 66, y Negro Mecentral; en el trdpico son toleran

tes las variedades Jamapa, Actopan y nntigua; en el

Noreeste de México las variedades Jarnapa y Tabasco-

5-2 son también tolerantes a este enfermedad. 

PudricionGs Radiculares. 

Rhizoctonia Solr::mi Kuhn y Fusarium Soloni F. Phaseoli 

(Burk) Snyder Hnnsen. 

Las pudriciones de la raíz son otro de los se-

rios problemas del cultivo de frijol, proque son va-
, ,, 

rios los potogenos que lo causan, por que estos org~ 
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nismos ~tacan e las plcnt~s en form& individual o -

asociados, lo cual dificulto los m~todos de cpmbcte

o los h~ce insuficientes. 

Las pudrrciones ré\ dicul~res ocasionen: 

1.- Faltas en le germinación de las semillas 

2.- M~erte antes de brot~r las plantas 

3.- Daños en las plántulas y en las plantas adw 
tos. 

4.- Destrucción parcial o total del sistema ra
dicular. 

5.- Pudrición seco o húmed~ de la raíz y del ti! 

llo la cual se prolomga h~sta algunos centí 

metros sobre el nivel del ~uelo y caus~ 1~

muerte de las plantas. 

Una planta con tales síntomas ofrece muy poca -

resistencic al arrancar!~ porque tiene destruídas -

sus raíces y raicillas y solo se mantiene en pie por 

1~ raíz pivotante y algunas raíces advcntici~s cerca 

nos a la superficie del suelo. 

Las medidas culturales que pueden reducir los 

~auos causados por la pudrición radicular son: 

1.- Efectuar rot2ción de cultivos, con el fin -

de reducir la cantidad de inóculos en el --

suelo. 

2.- Evitar el exceso y encharcaoiento de agua -

sembrando en terrenos bien drenados y nive

lados. 



3a- No dañar las raíces de las plantas al culti 

varlas, pues las heridas son puertas de en

trada a los organismos pat6genicos. 

4.- Sembrar a la profundidad adecuada, para pr2 

porc:i,_onar a la semilla condiciones favora-

bles para su germinación. 

5.- Quemar los residuos de 1 as plantas procura!! 

do no sembrar inmediatamente des:~més, en el 

caso de que dichos residuos se hayDn ente-

rrado. 

6.- Aplicar fungicidas a lns semillc.s. 

Moho Blanco del Tallo.- Sclerotinia. Sclerotiorum 
(Lib) Dby. 

Esta enfermedad es causada por un hongo que at~ 

ca los tallos, las vainas y las hojas cercanas al 

suelo y pueden ocasionar la muerte de la planta. 

Al principio del atuque aparecen pe queí'ius me,n-

chas que crecen rapidnmente y se transformt-m a los -

tres o cuatro días en una substancie algodonosa que

los agricultores del tr6pico llaman "escupitajo". 

Cuando el efecto producido por osta enfermedad

es grave, se secan por completo las partes afectadas 

y so forma la semillu del hongo, lo que puede caer -

al suelo y permanecer ·~n el hasta dio~ afios con posi 

bilicades de germinar. 

No existen variedades de frijol restantes a es

ta enfermedad pero hay prñcticas culturales que ayu-
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d~n 2 reducir el número de plantas otacacas. Estas -

prácticas son: 

1.- Disminuir lo densidad de siembra. Cualquier 

medido paro aumentar lo circulaci6n del ni

re debajo do les pl~ntos logra diswinuir la 

infección, por lo cual, si se espacícn m6s

los surcos y se alarga la distancia entre -

plante y planta, le nereacicin se facilita y 

no queda humedad por mucho tiempo debajo de 

lns plcmtns. 

2.- Efectuar una rotación de cultivos, sembrnndo 

el frijol en rotnción con mníz, trigo, nve

nc o cualquier otro cereal, disminuye lu po 

sibilidnd de infección. Los cultivos que pr~ 

sentun m¿s disposici6n pare ser atacados 

por le pudrición, como lo lechuga, el jito

mate y la zanahoria, no debe incluirse en -

esto rotnción. 

3.- Inundar el terreno.- Si se inunda el te~

rreno afectado, unas 3 semanas antes de la

siembra, germina un alto porsentaje de la -

semilla del hongo y al no haber plantas 

susceptibles, el hongo muere (1). 

Rhizoctonia del Follaje. Rhizoctonia Microscleorotia 
Hatz. 

Esta enfermedad se encontró por primera vez en

M~xico en 1963, atacando al frijol y soya en el esta 

do de Veracruz, posteriormente se fué encontrando en 
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diferentes estados como Yucatán, Canpeche y en Tarna~ 

lipas. Su distribución en él país parece ser limita~ 

d~ ~ la zona caliente y humeda, ya que pnra su desa

rrollo requiere altas temperaturas y suficiente hume 

dad. 

Esta enfermedad ataca principalmente todas las

partes aéreas de la planta. Las primeras señales de 

la infección se presentan en las hojas, por medio de 

unas pequeñaw munchds acuosas de color más claro que 

la parte sana, además es rodeada por un borde de co

lor café o rojizo. A medida que la infección avanza, 

las heridas crecen y al juntarse unas con otras cu

bren toda la hoja y ésta muere y se desprende del ta 

llo. 

En las vainas las lesiones se presentan de color 

negro y de aspecto brillante, de forma casí redonda

y semejante a las que producen la antracnosis. Bajo

condiciones fa~orables para su distribución, el hon

go produce pequeños granitos de color café, los cua

les propagan la enfermedad al ser llevados por el -

aire, el agua u otros agentes a las plantas vecinas. 

La rotación de cultivos es de poca ayuda para -

reducir el daño que produce, sin embargo es la única 

práctica cultural que logra controlar Gn pcrte esta

enfermGdad CUando en la rotaciÓn incluyen mniz, ZüCD 

te o cereal. 



52 

Enfermedades Fungosas de Im!Jortanc ia Secundaria. 

Además de las enfermedades descrit-as anterior--

mente, no es raro observar otras de menor importan-

cia económica y es conveniente tomar en cuenta su ~

p~evalencia y distribución, pues en caso que las co~ 

diciones clim~ticas sean favorables, pueden llegar -

a ser problema serio. 

Estas enfermedades de reducida distribución y -

de bajo potencial destructivo son: Mildew polvorien

ta Erys·iphe f'olygoni D.C., !•lancha Blanca Ccrosp.Q!:.i1_=., -
canascens el & Hill•, ~ición ~~hlm!ato~lli:!n 

úmniborum. (Shear Dugg) 2 Pudrición basales del tallo 

(entro ellos "danping Off") causadaS_E,2E Sdcrotium -

rolfsii Sacc y Pythium debaryanum Hesse y Mil~~ 

lloso causado por Phy!ophthora sp. 

Enfermedades Causadas por Vmrus.-

Hay varias enfermedades del frijol causadas por 

virus, pero entre las mes importantes están los ·mo-

saicos y el arrugamiento. Ningun~ de estas enfermed~ 

des constituye en general un problema serio en las -

partes altas de M4xico; pero si ocasionan dafios con

siderables en los sembradios de frijol en zonas tro

picales y semitropicales, como en las Costas del Gol 

fo (Veracruz, Tamaulipas), del Pacífico (Sinaloa) y

en El Bajío (siembras de invierno en Guanajuato). 
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Hos~ico Común.- Virus l-'hDseolus No. 1. 

En l2s variedades atacados lo mosaicos producen 

un moteado de diferentes tonos de color verde, desde 

el obscuro hasta el claro. Cuando el ataque es grave, 

l~s hojas y vain2s se deforman, las flores caen, el

rirecimiento de la planta se reduce y el rendimiento

es muy bajo. 

Si las plantas son atacadas cuando Bon pequeñas, 

no llegan a producir vainas; pero si el ataque ocurre 

duré.lnte la floración o des~més de ella, la enferme

dad reduce el rendimiento, aunque no tanto como en -

el caso anterior. 

El único medio de prevenir la edfermcdad es el 

uso de variedades resistentes. 

Nosaico Amarillo.- Virus Phaseolus No. 2. 

El mosaico amarillo es una enfermedad de las m~s 

graves, en atención al grado de ataque que ocasiona. 

En r1éxico, el mosaico amarillo se observa principal

r,lente en el trópico se caracteriza por un. amarilla

miento en los m·:rgenes de las hojas, en forma de ma~ 

ches no muy bie~1 definidas. Las hoj<::Js de las plantas 

atacadas se transforman, algunas se enegrecen y las

vain~s se tuercen y cargan ~uy poca semilla. 

El virus que causa el mosaico amarillo no oe -

trasmite por medio de ln se~ill~, sino quesu ~ropag~ 

ción lo efectúan los ins¿ctos; tal vez esta es la r~ 

zon por la cual le enferrnedcd se encuentr~ en 6reas-
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definidas. Nientrns que el mosoico común ntccu exlu

sivamente a lL!S plnntéls de frijol, el raosaic'o amari

llo atoe~ a diversas plnntns, entre las que se en- -

cuentrcn especies de tr~bol, chícharo, soya, vignu y 

algunos plnnt~s ornamentales. HDsta lo feche no -

se conocen variedades resistentes a esta enferDedad, 

por lo que solamente se reco~ienda evitar los siem-

bres de frijol cercannsa los sembradíos de tr~bol, -

alfalfe, gladiolas y chícharos, o efectuar el comba

te de ~nsectos oportunamente. Otras plantas cultivo~ 

das y silvestres, son también destruidos. 

1.- Sembrar semilla de variedades resistentes 

2.- Comprobc,r que lo semilln que usn est~ sena-

y libre de hongos, bacterias y virus. 

3.- Efectuor una rotación de cultivos 

4.- Tratar la semilla con fungicidcs 

5.- Sembrar en la ~poco 6ptimc para el cultivo 

6.- EfectuDr lGs prt~éticas de cultivo· que permi 
"·· . -tan a la planta desarrollar vigorosamente. 

7.- Combatir los inseétcs pues algunos de ellos 

son trasmisores patógenos. 

8.- Erradicar-de ser posible- las plantos enfer 
'l\, -

oas a fin de evitar fuentes de in6culo~ 

9.- Evitar entrar a los cultivos cuando la~,hume 

dad en el follaje es abundante (cuando hay

rocio o después de la lluvia). 



El trabajo que se expone se llevó a cabo en un

terreno ejidal perteneciente al Ejido Jiménez que se 

encuentra a bordo de carretera Cd. Victoria-Natamoros 

aproximadamente en el kilómetro 89. 

El experimento se hizo en el ciclo de verano y

bajo condiciones de riego. 

El período de lluvias en esta región es muy - -

irregular, con una precipitación pluvial anual que -

oscila entre 300 y 600 mm y con una temperatura me-

dia anual de 20 a 23°C. 

La semilla utilizada en este experimento fue 

proporcionada por el Departamento de Leguminosas 

del Centro de Investigaciones Agrícolas de Temauli-

pas(CIAT) al igual que la materia específica de la -

marca Pagador con la cual se efectuó la inoculación

previa de la semilla. 

Las variedades utilizadas en este experimento 

son las que se mencionan a continuación: 

1.- Japonén Blenco 7.- Antigua 

2.- Agratista 8.- Finto Americano 

3.- HatDmoros 69 9·- Negro Río BrDvo 

4.- Negro Chiapas 10.- Hantequilla Río Br.:wo 

5.- Cuba 23-3 11.- Ojo de Cabra Río Bra 

6.- Negro Huasteco. vo. 

12.- Can<~rio Río Bravo 
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Prácticas Culturales. 

Las pr6cticas culturales se efectuaron con un -

trDctor John Deere 10.20 el cual cuenta con sus im--

plementos necesarios poro efectuar barbecho, rastra, 

nivelación del terreno, bordeo, trazo de regaderas -

y cultivos. 

Los Herramientas de labranza que so utilizaron 

fueron: Azadones, maquinas nspersor¿¡s, palas y cord,2 

nes, las cuales se emplearon para efoctuor trazos, -

deshierbes, riegos, aplicación de insecticidas, cul

tivos, cosecha y trille. 

Los insecticidE<s utiliz<'ldos fueron: Naletión --

25%, DDT 75%, polvo hUl'!loctablo. 

Para los riegos que se consideraron necesarios

se utilizó el agua de que disponen los ejidatarios,

la cual proviene de la prüsD de Alm.ucenamiento "La -

LobD 11
• 

Poro efectuar las lobor es cülturCJles se emplea

ron 5 peones de cm.1po pagados por el Campo Agrícoln

Ex:)erimen te 1 "Las Adjuntas 11
• 

Faro llevor a cabo este experimento se enpleó -

el método Bloques al Azar con 4 repeticiones, cons-

tando caGa una de 12 tretami<::n tos. Cn do tratamiento

fué de 4 surcos separados a 80 en y de 10 m de largo, 

siendo la superficie total de cada parcela de 32 m -

cosechDndose los 2 surcos centrDles con 8 ots de lar 

go per~ tomDrse como pDrcel.:• útil con une: superficie 

de 12.8 metros cuwdrados. 



D E S e R I F e I O N G E N E R A L 

Preparación del Terrenoo 

La prepar~ción del terreno se llevó a cabo des~ 
r 

de un mes de anticipación primeramente se barbechó el 

terreno a -una profundidad de 30 cm aproximadamente,

posteriormente se procedió a rastrear el terreno el

cual se cruzo y se le dieron varias vueltas a fin de 

que se pulverizaran lo más posible todos los terr· --

para así obtener una cama bien preparada a la -

siembra. 

La bordería se hizo con el tractor, los bordos

de contención y la unión de los surcos a las regade

ras se hicieron con azadón y pala. 

Siembra 

La siembra se efectuó en el Ejido Jiménez el 19 

de septiembre de 1970 en tierra venida, la semilla -

se inoculó previamente con la bacteria espeéífica de 

la marca pagador. Se sembró sobre el lomo de los sur 

cos, depositando la semilla a una profundidad aprox~ 

mada de 8 cm. y con uno distancia entre plantas de 5 

a 10 cms. de acuerdo a la variedad se utilizó una --

cantidod de 40 a 60 kg/ha~ 

La nacencia fué uniforme ya que en todas las v~ 

riedades las plantjt~~ comenz~ron a emerger a los 6-

y 7 días después ~e la siembra. 
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Debido a la importc.nciu que presentan este tipo 

de experi~entos, se procuró mantenerlo libre de ma-

las hierbas a fin de eliminar la competencia que pr~ 

sentan ~stas al cultivo,el primer deshierbe selle~ 

v6 a cabo a los 15 días y 3 más posteriormente cuan

do se consideraron oportunos. 

Dichos deshierbes se efectuaron junto con los -

cultivos que sirvieron para aporcar tierra a las 

plantas los cuales fueron a los 30, 50 y ?o dÍas de~ 

pués de la nacencia. 

Riegos. 

En este experimento los riegos no tuvieron gran 

importancia debido a que las necesidades de las pla~ 

tas fueron cubiertas casi en su totalidad por las -

precipitaciones pluviales, ya que solamente fué re-

querido efectuar solo uno antes de la floración el -

día 20 de octubre. 

En total el cultivo necesitó un solo riego de a 

auxilim. En los días 11, 12, 13, y 14 de septiembre

se presentaron lluvias continuas y abundantes, las -

cuales dejaron una buena humedad residual con la que 

se procediÓ a efectuar la siembra. Posteriormente en 

los dÍas 24 y 28 de septiembre se presentaron xlu~

vias las cuales evitaron un primer riego de auxilio

ya que la precipitación fué'de unos 60 mm observánd2 

se que en est~ mes 1<¡ mayor parte de los díns fueron 

nublados. 
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En el mes de octubre se presentaron lluvias li

geras los días 3 y 4 con una precipitación de 25 a -

30 mm y en el mes de noviembre precipitaciones leves 

en los dí~s 4, 5 y 6. 

Cosechél. 

La cosecha fué manual, siendo est~ el método 

más adecuado debido a lo reducido de las parcelas y 

para que se cosechara hústa el último grano de cada

tratamiento, esta se llevó e cabo cuando les plantas 

dejaron caer sus hojas y un 70% de lc.s vainas estaban 

" cas~ secas. 

Observaciones del Cutlvio. 

Para que fuera posible la realización de este -

experimento se hizo necesario tomar una serie de da

tos y observaciones en las diferentes etapas de su -

desarrollo. Los datos que se tomaron son los siguie~ 

tes: Fecha al nacimiento, a la floración, color de -

~flor, nodulación, vigor, carga de vainas, altura 

media final, ataque de plagas y enfermedades, fecha

de madurez, hátiito de crecimiento y rendimiento. 

Germinación. 

La germinación en todas las variedades se puede 

considerar uniforme y normal, ya que ésta se presen

tó on el transcurso de los 3 y 4 primeros dÍas des-

pués de la siembr8 y sin problema de ninguna especie. 
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Floraci6n. 

La floración se presentó en distintas -

fechas de acuerdo a lo variedad, puesto que las va

riedades m~s precoces iniciaron esta etapa m~s tem-

prano que las variedades ciclo largo, éstas inicia•

ron su floración entre el 17 de octubre y el ~ de nE 

viembre o sea entre las 29 y los 42 días a partir -

de le~ siembra 

En la tabla No. VII se pueden apreciar las va~ 

ric.ciones que se presentaron en la floración de las~ 

diferentes variedades de frijol. 

Tabla No~ VII.- Días a la iniciación de floración, -
Prueba de Adaptación y Rendimiento -
de 12 variedades de Frijol en la zo~ 
na centro del Estado de Tamaulipas. 

V A R I E D A D E S • 
Japonés Blanco 
Ag.rnrista 
:Hc.tnmoros 69 
Négro Chiap~s 
Cuba 23-3 · 
Negro Huastedo 
Antigua 
finto kmericano 

Negro Río Bravo 
Nantequilla RÍo Bravo 
Ojo do Cobro Río Bravo 
ConGrio rtÍo Bravo 

DIAS ~ FLORACION 
36 
42 
39 
34 
40 
42 
39 
32 
43 
37 
29 
32 



Coloraci6n de las Flores. 

El color que se observó en las flores de las -

doce variedades, fué morado, blanco y color rosado~ 

para este dltirno fueron consideradas como moradas -

por sugerencia del Departamento por la facilidad ~~ 

tomar los datos. El color morado se presentó en los 

frijoles de tipo negro, para los pintos, ojo de ca

bra, japonés blnnco · el color de las :flores fué,J- -

blanco y para mantequilla, 

flores fueron rosadas. 

Nodulación. 

agrari sta • 1 y canarJ..o 1 ~as 

La respuesta a el inoculante no se ~uede pre-

cisar debido a que no se tomó testigo par.::: hD cer --· 

una comparación; sin embargo, las notas que se obtu 

vieron al respecto son las siguientes: 

Grado de nodulHción en las variedades utiliza

das; En las variedades Ojo de Cabra 1 Japonés Blanco 

Agrf:lrista, Negro Río Bravo y Negro Huanteco fue al

to; para Cuba 23-3, Antigua, Pinto Americano, Mant~ 

quilla, N e gro Chiapas, tuvo un grado medio y para ·

los restantes fué casi r:~ulc el :-_-·!-::tero de nodudos -

observados. 

La toma de este dato se hizo a los 28 días de-

nacidas las plantas. 

Vigor y Carga de Vain~~. 

Para la o1 i:.:·nción de este dato se hizo necesa 
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todo su desarrollo hasta un poco antes de la madura

ción del. fruto; sin embargo, en este aspecto hubo mu 

cha diferencia aún en la misma variedad debido a que 

el terreno presentó mucha hetereogenidad; por tal m.2. 

tivo, se puede decir que las que presentaron mayor _ 

vigor y carga de vainas fueron la de m~s alto rendi

miento • 

. Altura Final de las plantas. 

La toma de este dato se hizo cuando las plantas 

alcanzaron su máximo desarrollo vegetativo o sea en

su fase finalo 

En la tabla No. VIII se muestran los promedios

de la altura final de las distintas variedades, 

1K1W D' A6ti<ULTYU 
SStBLIOTECA 



Tabla No. VIII.- Promedio de altura final de las 
plantas. Prueba de adaptaci6n y 
rendimiento de doce variedades de 
frijol en la zona centro del Esta
do de Tamaulipas. 

V A R I E D h D E S • 

Japonés Blanco 

Agrarista 

Natamoros 69 
Negro Chiapas 

Cubé.'l 23-3 
Negro Huasteco 

.hntigua 

-

~::into Americano 

Negro Río Bravo 

Mantequilla Río B. 

Ojo de Cabra Río B 

Canario Río Bravo 

:t•ia dur El ci 6n ." 

---
ALTURA -- FINAL EN CH. 

40 

45 

35 
30 

35 
50 
48 
30 

35 
30 
30 

35 

El comportamiento de las variedades con respec

to a su maduraci6n fué ciferente ya que las varieda 

des más precoces maduraron entre los 85 y 99 díaso 

Estas fueron: Pinto Americano, Ojo de Cabra, An 

tigua y Canario y para las demás variedades se pro-

longó hasta los 108 días, 
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Tipo de Crecimiento, 

El Tipo de crecimiento observado en las dis

tintas variedades se muestra en la tabla No. IX. 

Tabla No. IX.- Tipo de crecimiento de variedades -
de frijol. Prueba de Adaptaci6n y -
rendimiento de doce variedades de -
Frijol en la zona centro del Estado 
de Tar:wulip.:1s. 

·------------------------------------------------------------V h R I E D A D E S 

Japonés Blanco 

f~.grDrista 

Matumoros 69 

Negro Chiapns 

Cubn 23-3 
Negro HuDsteco 

Antigun 

Finto i.mericano 

Negro Río Bravo 

Mantequilla Río Brnvo 

Ojo de Cabra Río Bravo 

CDnario Río Bravo 

Guío 

Semi Guía 

Guía 

MutD 

Semi-Guín 

Mato 

Guía 

Guía 

-------------------------------------------------------------------------



----------- -

Dentro de este ~specto se hace notar que la m~ 

yoría de las variedades, se comportDn de distinta -

manera en las diferentes regiones Gonde se cultivan 

d.ependiendo esto de factures clim~ticos y ecclógi .,,. 

cos~. como latitud temperwturas, precipitación, hume 

dad atmosférica, etc. 

Plagas y Enfermedades. 

En la época que se des&rrollc5 éste cultivo, las 

plagns no present<:;ron ningún problema grove, yo. que

les precipitaciones que se obtuvieron no l~s permi-

tieron prosperar. 

Sin embargo SG notó lo presenci.:; c1e cliobr,)ticas 1 

les cuales fueron control~dcs f¿cilmente con Toxnfeno 

y DDT. con un~ dúsis ce 2.5 lts/ha. Posteriormente, a 

los 30 y 40 dícs se hicieron a~licaciones pare comba

tir el minador de lo hojc pora tal efecto, se utili

zó Sevín y DDT. (polvo hur.1ecteble) con d6sis de 2 y -

3 kg/hc. 

Las Diabróticas hicie1on su apariciÓú en los pr~ 

meres dÍ2s ~e iniciación ~el cultivo, a los ~iez y 

siete dÍas aproximetianente. Posteriormente, a los 

treinta-cuarent~ dÍas se presentó el minaóor ~e le 

hoje,. 

Las enfermedades del frijol no present~ran nin-

gún problema serio. El mcsaico hizo aparición en todos 

l&s variedades, pero no fué de C()ntJ].ueración debido a 

su bajo porcentaje. 
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Tabl~ No. X.- Días e cosecha Ce los plantas. Prue 
ba de Adc~tcci6n y ren0imiento de = 
doce vcrie~ades de Frijol en la Zo
na Centro ~el Zstatio de Tamaulipas. 

V A R I E D A D E S 

Japonés Blé:mco 

i-t.grcrista 

N¿:¡tamoros 69 

Negro Chi¿~pélS 

Cuba 23-3 

Negro Huasteco 

J.mtigua 

Pinto Americnno 

Negro Río Bravo 

Mantequilla Río Bravo 

Ojo de 0obra Río Bravo 

Canario Río Br.avo 

DH.S ¡., COSEChh 

93 

93 

92 

103 

101 

101 

94 

78 
96 

101 

84 

101 

·---------------------------------------



Hencl.imicnto. 

Este fué el Último de los datos que se tomaron

del experimento pora hé\cer posible su interpretación. 

En general, los rendimientoa obtenidos fueron -

bajos, dada la capacidad de producción de lns varie

dades. En otras regiones y bajo condiciones más favo 

rables, en algunas vc,riedades, los rendimientos so-

bre pasan el promedio del Estado. Al igual, se o'tu

vieron otros muy bajos, que no se acercan a la pro-

ducción promadio, 

Los bajos rendimienton, se atribuyen principal

mente a que ninguna de las variedades que se proba-

ron completó su ciclo en condiciones normales, debi

do a le presencia de una helada temprana el diez y -

seis de noviembre, o sea, a los cincuenta y ocho 

dias de sembrados. Por tal motivo se observ6 que las 

varied~des más precoces alcanzaron a formar un mayor 

n~Jero de vainas antes del fenómeno climatológico. 

Otro de los factores que afectaron fu~ la focha 

de sier.1bru, ya que no se senbró en lo mejor épocn; y 

a causa de ello, fué afectado por los b~jas tenpera

turas y las infloresencias se atrofiaban an~es de --

ser fecundadas. 

El terreno donde fud senbrado tiene proble- -

mas de salinidad y es de tipo arcilloso, con dificil 

drenaje. 

:F'ara la mejor interpretación de los rendimien-

tos se muestran en la tabla No. XI por variedades y
por Repeticiones. 
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Tablc, No. XI.- I{endimiento en Kilogramos por Hectñ-• 
rea. Prueba de adaptaci6n y rendimion 
to de doce variedades ·ae frijol en la 
zona centro del Estado de Tamaulipas. 

V A R I e D A D E S 

Japonés Blanco 

h.grarista 

Mé:tamoros 69 
Negro Chiaptls 

Cuba 23-3 
Negro Huc.steco 

i\mtigua 

Finto Americano 

N?.sro Río Bravo 

M~ntequi1la Río Bravo 

Ojo de Cabra Río Br~vo 

C~~ario Río Bravo 

rRmm 
REPETICIONES ., DIO-

I II I!!___!_V ____ __ 

781 337 
602 335 

567 335 
242 242 

207 140 
203 1.86 
200 201 

560 335 
115 281 
164 202 

480 429 

172 200 

312 757 
242 209 
420 648 

109 164 
136 160 

936 164 
234 200 

691 1437 
218 414 
218 320 
426 278 

238 278 

546 

347 
492 

189 
160 

372 
184 

755 
257 
226 

403 
222 

----------------------------------·------------------



~~álisis Estadísticoo 

Prueba de Adaptación y Rendimiento de 12 Varie 

d~des de frijol en la Zona Centro del Estado 

maulipaso 

en Ta -

Vi.l=I.IEDADES I 

Japon~s Blanc6 781 

hgrarista 602 

Mat~moros 69 567 

Negro Chiapas 242 

Cuba 23-3 207 

Negro Huasteco 203 

Antigua 200 

Pinto Americano 560 

Negro Río Bravo 115 

Mantequilla R.Bravo 164 

Ojo de Cabra R.Bravo480 

Cenario Río Bravo 172 

RE:tETICIONZS 
II III IV 

337 

335 

335 
242 

140 

186 

101 

335 
281 

203 
429 
200 

.312 757 

242 209 

420 648 

109 164 

136 160 

936 164 

234 200 

691 1437 

218 414 

218 320 
426 278 

238 278 

X 
,. 

2187 546 

1388 347 

1970 492 

757 189 

643 160 

1489 372 

735 184 

3023 755 

1028 257 

905 226 
1{)13 226 

888 222 
·-··-· --------

4293 3124 4180 5029 16,626 

Fe = (16,626)
2= 276423876 = 5758830 

48 48 ---

S.C.Tot. 

s.c. Var. 

2 2 2 = (781) +(337) + ...•••••• + ••••••• (238) + 

(278) 2-Fc = 8761142-5758830 = 3'002,312 

2 2 2 -= (2187) +(1388) + •••• +(888) -Fc=28738908 4----- 4 
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s.c.TrT. = 7184727-5758830 = 1'425,897 

s.c.Rep. = (4293) 2 +(3124) 2 +(4180) 2 +{5069) 2 - Fe 
12 

S.C.Rep. = 70952466-Fc = 5912705 - 5758830 = 153,875 

12 

s.c.E.Exp. = S.C.ToT.-S.C.TraT.-S.C.~ep. 
s.c.E.Exp. = 3'002,312-1 1 425,897-153,875 = 1 1 422,540 

\ 

Analis~s de Varianza 

Factor v. s.c. Gl. e .m. F.c. F.Obs.5% !Yo 
Var. 1 1 425,879 11 129,627 3.01 2.14-2.90** 

Bloques 153,875 3 51,291 1.19 2.90-4.42 

Error Exp. 1'422,540 33 43,107 

T o t a 1 3 1 002,897 

• Significativa 

** hltamente Significativa 

11 Calculo del D M S" 

D N S = 

:í) I4 S = 
= 

c.v. = 

V 43 .107x2 
-4 

292.7442 
2 

146.3 X t 
146.3 X t 

V 43.107 X 

X 

= 

0.05 
o.o1 

lOO 

= 

146.3 

= 1.96 
= 2.57 

= 
= 

207.62xl.41 = 
2 

286.7 
376 kg/ha 

= 207.62 X lOO = 59.9% 
346.3 
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En la Tabla XII se muestran las variedades que

presentaron rendimientos significativamente iguales. 

TElbh·, No. XII.- Pruebes de il.daptación y Rendimiento
de 12 variedades de frijol de la zo
na centro del Estado de Tmnaulipé1s. 

No.cle 
Trat. 

8 

1 

3 
11 

6 
2 

9 
10 

12 

4 

7 

5 

Pinto •. mericano 

Japonés Blanco 

l\'Intnmoros 69 

Ojo de Cabra Río Brnvo 

Negro Huéisteco 

..:·.grarista 

Negro Río Bravo 

Mantequilla Río Brnvo 

Canario Río Bravo 

Negro Chinpns 

Jmtigua 

Cubél 23-3 

DNS 0.05 = 287 kg 
cv = 59.9 

fi.ENDI-
1'1IENTú 

755 -
¡ 

546 l 

492 
~· 

403 

372 

347 

257 

226 

222 

189 

184 

160 

lJIF E~{EN CIA 
EST.t.DISTIC.A 

a 

ab 
i ·¡ 
1 ;abe ' í 1 

i 

ibcd 
1 

1 

i 

i ! 

lbcd 
¡ 

jbcd 
j l cd 

1 
1 cd 
1 

J cd 

d 

d 

d 
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La interpretación de ésta tabla se puede hacer

de la siguiente manera: Los rendimientos de los tra

tanientos 8, 1 y3 noB muestran que son significativ~ 

mente iguales; así mismo, los tratamientos 1, 3, 11, 

6 y 2 son igualea entre si, pero diferentes al trat~ 

miento 8. Y así sucesivamente según la agrupación -

que presentan los tratamientos. 

Para mayor comprención ver la grófica No. 1 



-¡ 
1 

1 

800 1 
1 

1 73' 

DNS 5%1 = 287 kg 

c.v. = 59.9 

a 

~ 
1 
6 

l 
(.) 

1 

·~emoQt··~ci(n Gr¿ficn de ln diferen-Gráfica No. 1.- !.J ~ ... e t• de 12 vn-
ciQ Mín~ma Significa ~vn. 
~ieJndPb dE Frijol 700 

t> 

!287 
o 6oo 
1 tn a b .e: 

.......... o 

1 
h 

!).? 
~ 

500 
(¡ 

1 
o <.) 

o 
o 

b e d o 
:::: 
f""J 

1 287 o 
Cl 1287 o 

H 
o ..... 

.~ b 1 o 
H 

í.:'l 
1 o p87 

_o 
(S 

::=-:; o 
Cc.l _l o 
:~ 1 

<!> 

1 

1 'J 
''"" 5 

' T I.. M T R "" • 'I' O S 1 E N 
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Para la Interpretación de la gráfica No, 1 se -

tomaron en cuenta cuatro grupos, el primero que está 

designad~ con la tetra (a) en el que se encuentran -

los mejores tratamientos. El que sobre sale es el -

No. 8 con 755 kg que es significativamente igual a -

los tratamientos 1 y 3 con 546 y 492 kg/ha en los -

cuales se puede observar estan dentro de la diferen

cia mínima significativa. 

En el segundo grupo (b) se encuentran todos los 

trat~mientos (b) en el cual el mejor es (ah), que 

cuenta con un rendimiento de ;46 kg pero significat~ 

vamente igual a los tratamientos 3, 11, 6 y 2. Se h~ 

ce notar que los tratamientos 11, 6 y 2 (bcd) se co~ 

sideran indl.stintos completamente ya que en el mame!! 

to de que se tubiera que recomendar alguno de este -

grupo serían (ab) ó (abe). 

La clasificación que se hace en el tercer grupo 

(e) es igual que la del segundo, es en este donde se 

encuentran. Los tratamientos que abarcan rendimien-

tos de 322 kg hasta 492 en el cual el mejor es (abe) 

le sigue cualquier (bcd) y por último (cd). 

Para el cuarto grupo (d) encontramos que el me

jor tratamiento es (bcd) el cual no es recomendable

puesto que se cuenta con tratamientos que lo superan 

ampliamente, 

En la gráfica No. 1 es combeniente notar que e~ 

tre el primer y último trataciento de cada grupo no

sobrepasan una diferencin mayor a 287 kg,. 



e O N e L U S I O N ~ S • 

En el Andlisis de varianza result6 haber una di 

ferencia significativa entre variedades y denostrcl -

que entre repeticiones no existe diferencia signi~i

cativa. La varii-lbili~i::d obtenida entre los trata ... n 

mientes, fud causada por ¿iverscs factvres el princi 

pcl fu~ el . fenomeno climctolÓ3ico que afectó más-

intensamente a las variedades de ciclo rn6s largo de-

bido a que 1~ mayor pcrte del fruto eren vainas tier 

nas y todavía contaban con gran cantidad de inflore

cencias las cuales fueron daficdos y no completnron -

sus funciones n¿~turales en una form¿¡ normal, lo cual 

no sucediÓ con las variedades de ciclo m6s corto ya

que estas pera esa fecho h::1bÍDn f:.:¡rm:ado un mnyor nú

mero de frutos que si llegaron 3 madurar en estado -

normal. 

No obstante que las doce variedades presentaron 

bajos rendimientos algunas scbrepcsaron el rendirnie~ 

to :promecio del Lstado como se puede observar en la 

tabla No. XII. Se tienen antececentes de que las va

riedades con que se trabEljo tienen uno extensél ac~ap

tación y que en algunos lugares rinden mejor que en

otros, generalmente esto sucede cu~ndo se cuenta con 

estudios preliminares específicos de ceda variedad. 

En nuestro coso .<Jnrticulc.r le. variedod que de-

mostró tener mejor Cesarrollo y capactidnd p.::;ra prod~ 

cir fu~ el ~into omericcno por ser de los menos -

élfectndoS y que presentoron mayor grado ce é'.lt:'iupta-
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ción así mismo, como las variedades que se acercaron 

nH:1s a esta que son japones Blanco, l'·iata!:wr os 69 y -

Ojo de Cabra. 

Siendo para nosotros de grc.n importancia clasi

ficar las variedades que tengan mayor grano de adap

tación y rendimiento dentro de esta zona, se conclu

ye en que los resultados obtenidos son de gran uti1i 

dad para tomarse como base para continuar con el pr2 

yecto programado para esta zona que es trabajar con 

los siguientes aspectos experimE::ntales. 

1.- Determinaci6n de la fecha 6ptima de siembra 

2.- Fertilización y riegos. 

3.- Rotación de cultivos con frijol 

4.- Separaci6n entre surcos y plantas 

5.- Mejoramiento genético 

Se hace notar que el terreno donde se estable-

ció el experimento es de ejidatarios los cuales pre-

1 .. · sentéln interés en que se concluyn el proyecto. 

'. 



RESUMEN 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Ejido 

Jim~nez; y ~ste consistió en probar Ádaptación y fiea 

dimiento de 12 variedades de frijol en el ciclo de -

tardío, bajo condiciones de riego. 

El diseño utilizado fué bloques al azar con cu~ 

tro repeticiones. Las variedades que se utilizaron -

fueron: Japon~s Blanco, Agrarista, He:tamoros 69, Ne-

gro Chiapas, Cuba 23-3, 
to Americano, Negro Río 

Ojo de Cabra Río Bravo, 

Negro Huasteco, Antigua, Pin 

Bravo Manteauilla Río Bravo, 
' 4 

canario Río Bravo. 

La preparación del terreno se hizo con maquina

ria, aproximadamente un mes antes de la siembra. 

La siembra se hizo en tierra venida el 19 de 

septiembre de 1970, la s8milla fué inoculada con la

bacteria específica de la marc~ Pagador. Las princi

pales labores culturales realizadas fueron cultivos, 

deshierb8s y aproque de tierra con azadón. Durante -

ol ciclo no hubo gran necesidad de agua ya que solo

se aplicó un riego el día 20 de octubre. 

Las plagas y enfermedades no causaron daños de

consiQeración en el cultivo. 

Todas las variedades se vieron altamente afecta 

dos por una helada que se presentó el día 16 de no-

viembre, lo cual hizo bajar los rendimientos consid~ 

rable. · 

La cosecha fu8 me.nual, ln cual se realizó en 

los meses de diciembre del '70 y enero del '71. 
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El análisis de varianza demostr6 h~ber una dife 

rencia altamente significativa entre variedades sien 

do el c.v. de 59.9% y la diferencia mínima signific~ 

tiva do 286.7 kg/ha. 

De donde se toma la conclusión de que la fecha

de siembra se debe adelantar por lo menos 25 días y 

continuar el estudio por 3 años mós, ya que de este

trabajo no se puede considerar datos de rendimientoBo 
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