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R E S U M E N 

A fines de 1981 y durante los meses de Junio a Noviembre de 
1982, se realizaron algunas exploraciones a trav~z de las zonas; 

Centro, Altos, Costa y Sur del estado de Jalisco, con el fin de 
localizar e identificar las especies de frijol C!'ha·se·o'lus), que 

crecen en forma silvestre en la entidad, colectar semilla y her 

bário de las esnecies de inter~s. 

En principio, se dividió el estado en tres g~andes áreas de 
estudio; la Zona de la Barranca, la Zona de la Costa y la de Zo' 

nas Altas, 

Se muestreó un total de 31 municipios mediante el recorrido 
. de seis rutas, mismas que fueron numeradas e identificadas con

el nomb~e del municipio de inicio y fin de la ruta: I, Te~ati -
tlftn - Yahualica; 2, Zapopan • Cuqu!o¡ 3; Guadalajara • Plan de 
Barrancas; 4, Ame ca - ~las cota¡ S, Guadalaj ara •• Me laque; 6, -

Sayula - J.lazamitla - La Manzanilla. • Sayula, De esta·s, las dos 
últimas correspondieron a las exploraciones de 1981, y las res
tantes a 1982, 

Cada uno de los caminos, a exepcJón de los ntííneros S y 6 oue 

exploraron una sola v~z. fueron Visitados en tres ocaciones dis 

tintas: la primera a fines de Julio y principios de Agosto, du

rante este récorrido se muestrearon varios sitios y se marcaron 
aquellos en los que se encontraron especies de interés¡ durante 
la segunda eta~a, en el mes de Se:ntiembre, se visitaron los si-

. . 
tios seleccionados del primer recorrido colectando muestras de 
herbario y tomando fotografías del lugar y las especies; en la 
tercera visita, en el mes de Octubre, se colectó semilla de los 
materiales identificados y se tomaron fotografías, 

Para la descripción de los sitios examinados se tomaron en 
cuenta aspectos t¡:¡les como¡ la orientación, pendiente, uedrego-
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sidad, húmedad y vegetación asociada dominante,· 

La descripci6n de los·· Pha'sc·o·lus encontrados se realiz6 de -

tres formas consecutivas¡ mediante el estu?io de los caracteres 

morfológicos de los especimenes colectados, y de acuerdo a la · 
literatura revizada; comprando las colectas con el herbário de 
la coordinación de frijol del INIA; y mediante la consulta de • 

algunos Investigadores del citado INIA, 

En total ~e identificaron nueve especies de Phaseolus; ~· M

acutifolius, f. acutifo1ius var· latífolius; ~.· anis9tri'chus, ~· 

coccineus, f. fiTiformis, f.lunatus; ~.mictocarphus y f.·vul

~ris. 

Los resultados indican entre otras cosas; que en las rutas 
existen diferencias en cuanto a la presencia y dominancia de -

~ . .. 
las especies, de tal forma que f.· inicroca'rphus y f. acutifolius 
fueron mlis constantes en la ruta I, Tepati,tl5n • Yahual ica; f· 
acutifolius y f. acutifolius var latifolius to fueron en la ru
ta 2, Zapopan - Cuquío, y en la número 3, Guadalajara - Plan de 
Barrancas; f, acutifolius var latif~~ y ~; ·ardsotr'ichus y P. 
~occineus, en la ·ruta S, Guadalajara - Melaque; en la ruta 6, -
Sayula - Mazamitla · La Manzanilla - Sayula, E_,' vülga'ris; que -
la Zona de la Barranca registra un mayor número de especies di! 
tintas, en tanto que la de Zonas Altas el número es menor; que 
f. acUtifolius y· f. vulgads lleva1;1 la mayor frecuencia en el -

estado y f.' fi lifo'rmis la menor. 

Asimismo, durante los recprridos se observ6,entre otras e~ 
sas, que las especies silvestres muestran vaiiaciones, princ~
palmente en el color, forma y tamaño de sus partes vegetativas. 
y semillas, en la cantidad y color de la l)Ubescencia de sus pa!. 
tes; que la erosión genética se lleva a cabo por el pastoreo de 
las zónas incultas, laderas y•partes llanas de los barrancos, ~ · 
demás por el mantenimiento de obras de infraestructura como·lo-
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son los CRminos y e1ectrj..;f;i.c11,c;i.~n¡· que .existen Rlguna,~ especies 

anuales que prospera.n adn en condiciones: dif~cUes de humedad,~ · 

dentro de las que se destacan E.· ~~liu~,' f.• · acutifolius 

var latifolius y en menor proporción,· f_; ~ocaTphus; y que 

las especies de·· Phaseol~ crecen asociadas a otros· genéros· de ,. 

leguminosas a fines a estos, 
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J. Importancia 

El cambio de vida del hombre primitivo h:\cia un modo ;de vida 

sedentario~ fue consecuencia del surgimiento de la agricultura -
como una actividad tradicional, que se bastl principalmente en la 
domesticacitln de algunas especies, como el Mafz y el Frijol, pa~ 
ra obtener cultivares con mejores atributos de calidad, sabor, -
tamaño de grano, precosidad, y otros, Se contaba asi con dos foE_ 
mas distintas de aprovechamiento de las plantas de frutos comes
tibles: las cultivadas, que siguieron unas evoluci6n manipulada
por la mano del hombre, y las silvestres, evolucionadas en forma 
natural, 

Dentro de las formas silvestres de frijol, Phaseolus, se en
cuentra una amplia gama de genotipos que han sobrevivido a las -

condiciones adversas a ellas, tales como la sequía, las plagas y 
las enfermedades, por lo cual los genetistas consitleran a estas
plantas como una excelente fuente de resistencia para dichos faE_ 
tores, siendo esto iltil en la mejora de las plantas cultivadas. 

Por otra parte, los desastres naturales, el desarrollo acel~ 
rado de la poblaci6n humana, la práctica irracional de sistemas 

de siembra y cultivo como la rosa-tumba quema, los coamiles y o
tros, adem5s del pastoreo intenso de los agostaderos y de las á.

reas incultas, han contribuido para que desaparezcan las espe ·
cies nativas o se vean restringidas hacia sitios definidos y de 
dificil acceso; estos son; las sierras y los barran~os. 

Jalisco es adn rico en especies silvestres d~ Ph~seolus, las 
cuales, en algunos casos, crecen y desarrollan cerca de los m1 -

' 
cleos de poblaci6n en desarrollo, por lo que su supervivencia se 
ve s·eriameni:e amenazada, Es necesario rescatar y preserv:u tan -
val ios·a riqueza gen~tica y· -u tíl iz~rla., en forma, r~c ional, en el 
mejoTamiento de las· plantas cultivadas del gen~ro, PaTa e:s-to es. 
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convenie:nte ~u loca,Uznción tdentj;ftcp,ci~ll r de~·cripci~n, t¡¡,nto 
de los materiates·, como de los nicños· en que: ·!te encuent~a:n, 

2. Hipótesis 

' 
a}, Jalisco tiene cem~ parte de 1• ster~a m•dre ~ccid~ntal, 

varias sierras y barr•ncos en los cuales crecen y desa• 
' rrollan varias especies s·ílvestres· de frijol, 

b). Dentro de dichas especies, se encuentra una amplia vari! 
ci6n genética. 

e). Es factible, mediante algunos muestreos através del est! 
do, localizar y describir las especies encontradas, asi
como de las condiciones en que desarrollan. 

d). Se pueden identificar las especies localizadas, mediante 
el estudio y compiraci6n de sus carácteres morfológicos. 

3. Objetivos 

a). Localizar las áreas de distribución de las especies de -
frijol silvestre en el estado de Jalisco. 

b). Describir los ambientes donde desarrollan las especies -
encontradas, 

e). Identificar y describir morfol6gicamente las especies en 
contradas, 

d), Colectar material vegetativo y semilla de las especies
que se consideren de interés. 
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Il, REVI'STON DE LITEMTUAA 

I. Origen y distribuci6n de~~~ especies de· Phaseolus, 

" 
Cárdenas Cl 951!, en la, ;i:ntl'oduccil'ln a su cla.sificaci6n pre • ,, . 

liminar de los frijoles· en 'M~xtco, menciona, que en el pai's se -. 

encuentran tipos s-ilvestres de frijol~ por lo que se puede cre

er que México sea el punto de oTigen de es·ta especie, 

Por su ~arte Beswel, ctta,do por Cárdena~ (1951}, asegura -· 

que P, lurúttus es nativo de Guatemala, '! que su distribución -· 

dentro del Srea centr-oameTicana se llevl'l a cabo atrav~s de tres 

rutas comeFciales· que ñan sido des-ct1biertas; ~stas son una que· 

se orient~ba desde el su'!' de 'México, hasta el sureste de los E~ 

tados· Unidos, Florida y Virginia; la segunda ruta se extendía ·· 

pol' Am~rica Cent'l'al hasta Perú~ y· por tll timo, una te!"cera ruta~ 

que segúi'a desde el. Pe1tt1, hasta las Indias· Occidentales y desde 

estas, hacía el su'l', 

'Vavilov,mencionado pol' Box· (J957L en su libro" legumir.o

sas de grano, " establece que estas· plantas tuvi.eron dos centros 

de origen, siendo el primero de ellos el sureste de Asia; las e~ 

~ecie~ originarias de esta parte se caracterizaban por ser de 6~ 

. ganos, pa1'tes -vegetathas· y semillas de ta.maflo pequeño, El segu!!_ 

do centro lo ubica en la región mediterrSnea, donde los órganos

de estas plantas eran de tamaño mayor que l~s del primer centro, 

Menciona adem~s, que ~lgunas especies se consideran como de ori

gen americano, entre estas ~. vulgaris ~·, E_, actttifolius Will,, 

~. luna tus ~ .. y'~·· acutifolius- var latifolius As, et, Gr, 
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Miranda ( J 967 }, tratando en ;forma espec~.al sobre la proc~ 
dencia de f. vulgar~ recuerda a Linneo, diciend6 que este au~ 
tor consid~raba a la especie, nativa de Asia, y a la India como 
el país de diversificación, Agrega Miranda, que de Candolle, a~ 

firma que f.. '\'ulgads, tenía su centro de diversificación en A~ 
merica del sur. 

Miranda ( 1967 ), siguiendo las normas establecidas por De 
Candolle en 1886 y Vavilov en 1949 ~ SO, concluye que la espe· 

cie ~· vulgaris L., es originaria de México y Guate~ala. Para· 
esto, se basó entre otras cosas, que en dichos países se en- • 
cuentra una amplia.distribución de la especie en forma silv~s~ 
tre, además de observarse en ella una gran variación geníca,. y 

por estar conviviendo con otras especies de su propio genéro. 

Lépiz l 1978 ) , indica que la información posterior a la d~ 
signaci6n de los centros de origen de las especies dada por Va
vilov en 1926, ha p~rmitido situar en forma más clara los cen~ 
tros de diversidad de algunas especi.es de importancia económica; 
entre estas, cuenta a E_. co"C'cin·eus L,, f.· ·acuti"f<rl'iusGray.,·r_. 
lunatus.L. y!:_. vulgaris L,, los cuales, apunta, tiene su cen
tro de diversidad en el centro denominado Néxic,o - Guatemala. 

Sousa y Delgado ( 1979 ), al hablar acerca de los centro de 
origen y domesticación del frijol, aluden a varios autores que 
tratan sobre el mismo tema, entre otros a Miranda ( 1967 ) y·~·~ 

Gentry ( 1969 ), quienes situan.al progenitor de !:_. vulgaris en 

el occidente de México; Makie ( 1943 ) , por su parte, prefiere 
a Guatemala como pais de origen de· f.· lunatus en tanto que Iva
nov ( 1928 ), sugiere el sureste de Estados Unidos y noroeste
de México para el caso de f.'~cutifolius; en tanto Kaplan (1967) 
piens-a que a este lugat solo fue trasportado, 

El CIAT ( 1980 ), acepta que todas las especies del gen§ro 
Phaseolus han tenido su genesis en la américa tropical, señal~n 
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do a México, Guatemala y Pera, como los principales países de 

orfgen, basandose en la gran diversidad de especies, así como -

los restos arqueol6gicos encontrados; tales como, los de ~· ~~ 
~ris, localizados en el estado de Puebla, Méx,, cuya antigue

dad se calcula en 7,000 años; f. lunatus v P. ~occineus descu -

biertos en Tamauli:ras Méx., a los cuales se les ha estimado una 

antiguedad de 7,500 a 9,000 afios para el :rrimero, y 1,800 años 

para el segundo; y por 111 timo, los restos de E_. acutifol ius, -
descubiertos en Puebla,Méx. con 5,000 años de antiguedad. 

Miranda ( 1979 ) y Hern~ndez et ~ l 1979 ) citan a Kaplan 

y Mcneish C 1960 ) quienes reportan hallazgos de f. vu~garis en 
contrandos en Pera y f. coccineus en Sonora, Héxico, con una e
dad estimada en 7,680 y 2,200 años respectivamente, 

2, raxondmia y morfología. 

2,1, Familia Leguminoseae 

Box ( 1951 ), al establecer el interés que tienen las legu
minosas de grano, señala que dentro de este grupo incluye un -

gran nilmero de genéros y especies de gran importancia económica 
Agrega que algunos autores, sin especificar quien, afirman que 

las leguminosas comprenden alr/ededor de 300 genéros y 1 300 es 

pecies. 

Box ( 1957 ), Cárdenas ( 1951 ) y Reiche ( 1975 ), coinci

den, al describir las plantas leguminosas que estas son: árbo
les, arbustos o enrredaderas, de tallos cilíndricos o angulosos 

lefioso o herbáceo, en ocaciones pueden tener 6rganos tre-padores 
o volubles. Las hojas, seg6n el primero de los autores citados, 
son alternas, y de acuerdo con el genéro pueden ser naripinna

das, palmeadocompuestas, pinnatrifoliadas, y aunque no es u~ual 
imparipinnadas. Las estípulas, cuando las hay, tienen modifica
ciones y estipulillas en la base de los foliolos; estos últimos 
generalmente. pequeños y de números variable según la esnecie o 
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variedad, y en ocasiones dentado, 

Box ( J957 ) y Reiche ( 1975 }, al describir la flor de es

ta familia, indican que son completas y hermafroditas, radiadas 

y de simetría bilateral; por su corola pueden ser dialip€talas, 

gamopétalas y pentameras, se agrupan en inflorescencias que son 
racimosas; el calíz consta de S diviciones llamadas senálos y -

estos estan soldados; generalmente tienen 10 estambres, el ova
rio es súpero y unicarpelar, casi siempre con muchos 6vulos en 

la sutura ventral de las vaínas, El fruto es una legumbre de rn~ 
chas formas y tamaños, dehiscente o indehiscente. La semilla es 
exalbuminada, consta de varias partes bien_diferenciadas, entre 
estas, la testa, el hilio, la rafe, el micr6pilo, 

2,2, Genérd Pha~eolus, 

De acuerdo con el CIAT ( 1980 ) al genéro Phaseolus se le ., 
puede ubicar dentro·de la escala taxonómica, del modo siguiente: 

Orden Rosales 
Suborden Rosineae 
Familia Leguminoseae 
Subfamilia Papilionoideae 

Tribu Phaseoleae 

Sub tribu Phaseolineae 

Genéro Phaseolus 

Cárdenas ( 1951 ), describe a este genéro como una planta

fanerógama, por tener visibles y bién definidos sus 6rganos re
productores; angiosperma, por tener sus semillas envueltas por 
el pericarpio; dicotiledona, por estar formada la semilla por -
dos cotiledones; dialipétala, ya que los pétalos de sus corolas 
estan separados, 

Cárdenas ( 1951 ) y Box ( 1957 ), por su parte, marcan que 
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las plantas de Phaseolus, son hierbas de ciclo anual o perenne, 

glabras o pubescentes, con un h:íbito de creci.miento erecto, - -

suberecto o rastrero; las hojas son compuestas y con tres foli~ 
los, estos con los bordes enteros y con estípulas lanceoladas, 

sesíles o espolonadas en la base. Al referirse al número que -
compone el genéro, el primero apunta que son 180 esnecies de -
frijol, en tanto que el segundo de los autores marca el ·número 
de 200 especies y variedades de frijol de gran importancia ec~ 
n6mica; Reiche (1975), estima que son 150 las especies conoci
das de Frijol. 

Box (1957) y Reíche (1975), al describir la flor del Frijol 
indican que crece en un racimo que nace de la axila de la hoja; 
lleva el calíz más o menos tubuloso, con dos dientes superiores 
soldados; la corola con los pétalos de color muy variado; el es 
tandarte es orbicular y extendido; las alas son más largas o "~ 

tan largas como el estandarte; los dos pétalos restantes son -
torcidos y unidos forman la quilla, esta Qltima en forma espir~ 

lada y con el ápice agudo; el estilo es pubescente en la parte 
superior de su extremo; el estigma se presenta oblicuo; el fru
to es una legumbre lineal o bien, arqueada, poliesperma, y con_s_ 

ta de dos valvas; la forma y tamaño es muy variado; la semilla
presenta el hilio en posici6n lateral. 

Di tmer et al,, citados por .'Hranda ( 1966 ) y por Lépiz -
(1 978), además de indicar que son 180 especies conocidas del P.! 

néro Phaseolus, agregan que de este total, 126 proceden del co~ 
tinente americano, 54 del sur de Asia y Oriente de Africa, dos 
mas de Europa y solo una de Apstralia, y que las 126 especies • 
americanas, 70 de ellas son nativas de Héxico, 

El CIAT (1980), al describir la morfología del Frijol, tra 

ta en forma breve sobre el origen y el namero de especies que
comprenden el genéro; puntualiza que son 35 las entidades de -
Frijol,, sin especificar si se trata del número de especies de 
un pais; una regi6n o bi~n, el total, 
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Con ·¡o exp~esto por el CIAT, se pone en evidencia que no
hay un ndmero preciso de especies conocidas, sin embargo, to

dos los autores citados concuerdan en ou~ las especies de fri
jol se encuentran distribuidas en las regiones cálida y semic! 
lida del mundo, y que las especies de mayor importancia son: ~· 
vulgaris L., ~· coccineus L. ,_x.lunatus L, y P. acutifolius 
Gray. 

Miranda (1979), trata en forma amplia sobre las especies
silvestres y cultivadas de ~rijo!, al referirse a la evolución 
de f. vulgaris y f. coccineus, Sostiene qu~ las formas silves
tres del género, no presentan colores de testa blanca y roja,
no así los cultivados donde sí sdn comunes estos colores, Res
pecto al hábito de crecimiento, indica que las plantas de tipo 
mata o determinado, no se conocen en los silvestres, pero si es 
frecuente encontrarlos en los cultivados y en mayor proporción 
en P. vulgaris. 

2.3. Especies mexicanas cultivadas, 

2. 3.1. Phaseolus ·acutTfolius t:;ray. 

Origen 

· Box (1957), al hablar de~~ acutifolius Gray, dentro de las 
leguminosas de grano, menciona como sinonimos de la especie a -
E_. trilobus Wall,, P.' ·acutifolius var· acutifolius, y dolichos -
disectus Lam. 

Miranda (1966), señala el origen de la especie diciendo que 
no está adn definido, sin embargo, agrega citando a Freeman(19-
l2), Makie ( 1943 ) y Mcneish ( 1964 ) , que los dos primeros -
de estos Investigadores lo consideran nativo de Arizona, E.U.y 
el tercero, de México. 

León (1968), también refiriendose al origen del Frijol te-
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pary, P, acutifolius, dice que no obstapte ser de procedencia 
americana, su domesticación en america ha sido reciente. Indi 

íca además que este frijol es típico de las zonas áridas. 

Marechal et al ( 1978 ), basandose en algunos índices de sí 
militud, establecen que E· acutifolius ~s una e~pecie interme

dia entre el complejo formado por E· vul~arís y~- coccíneus,-·_ 
asi como de otras especies similares del gnéro. Observa la fuer 
te semejanza que tiene co~ P. filiformis, ya que tiene hasta un 
87% de similitud. 

Morfología 

Varios son lo_s autores que se refiere ·a la morfología de e~ 

ta especie, entre ellos: Box ( 1957 ), Miranda (1966) y León

(1968), de los cuales ·se tomó. parte de sus apreciaciones para

formar la descripción siguiente: 

La planta de~· acutifolius es anual, de raíz fibrosa;·sus 
cotiledones se presentan insertos en forma e~fgea; los tallos
son herbáceos, largos, con capacidad_para treoar o ser rastre~ 
ros, con pubescencia o sin ella; su hábito de crecimiento es i~ 
determinado; las hojas son alternas, trifoliuladas, los folio
los son lineales en las formas silvestres y más gruesas en la
base que en el ápice~ en las cultivadas, pueden ser glabras o 
pubescentes, el enves es liso, sus peciolos muy largos y las e~ 
típula lanceoladas; la inflorescencia nace en las axilas de las 
hojas y su pedúnculo es largo y grueso, pero menor que el largo 
de las hojas; las flores se disponen en racimos y son_pequeñas, 

de color blanco, crema, rosado o violeta pálido; el calíz es ~ 

corto, con 4 dientes y bracte6las caducas, calicinales y lance~ 
ladas, de menor tamaño que el calíz; su estandarte es grande,

ancho y ergido; las alas son de mayor longitud que el ·estandar 

te. su quilla es estrecha y arrollada, con 1 a 3 espirales; la 
vaina en los estados inmaduros es pubescente, falcada, aplan~ 
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da, recta o ligeramente curva cuando madura; la semilla se pr~. 

senta en diversos colores, pudiendo ser blanco, amarillo, café 
gris o pinto; su tamaño es ·pequeño y de forma niforme y compri 
mida·. 

3.2. Phaseolus coccineus L. 

Origen 

Box (1957), al describir la morfologia y taxonomia de esta 
especie, hace notar que comunmente·se le conoce en Héxico como 

Frijol Ayocote o Botil. 

Miranda (1966), citando a Bukasov (1930) y Ditmer (1937), 
refiere que P. coccineus es un cultiv~ nativo de México y Gua-

~ -·· 
temala. Para estas afirmaciones.se basa en la amplia represen
tación de formas silvestres y cultivadas de este frijol aue se 
encuentra en dichos países, principalmente en las zonas monta
ñosas. 

Le6n (1968), se refiere en forma breve a~· coccineus, al 
hablar sobre los fundamentos botánicos de los cul tivo"s tr6pic~ 
les, y apunta que es conocido como Ayocote desde hace cerca de 
9,000 años, de acuerdo a ciertos descubrimientos arqueol6gicos 
sin embargo, no aclara el sitio de los hallazgos, ni del ·lugar 
al que se refiere que era conoaido. 

Piper (1926), citado poi Espín (1978), reconoce 7 poblati2 
nes silvestres de este Phaseolus, los cuales componen el com
plejo coccineus, y que estas poblaciones crecen.en los sitios 
mismos que las formas cultivadas de la especie. 

Baudet (1977), citado por ~arechal et ~· (1978), conviene 
por su parte que son 9 las poblaciones que componen al comple
jo coccineus, y que además, apunta, el porcentaje de similitud 
de tres de estas poblaciones con el mismo coccin:!:~· es muy ·al 
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to; asr P. obvallatus tiene un 92\ de semejanza, E· polyanthus 
y P. formosus, presentan un 90 y 91\ de identidad con E· ~ -
llatus, 

Miranda (1979), en su estudio sobre la evolución de E· vul 

garis y ~· coccirteus, se orienta sobre la morfología de esta d! 
tima especie, pero antes de esto, apunta que el área donde cr~ 
ce con mayor frecuencia es sobre' las alturas cercanas· a los--

2,000 msnm de la sierra madre Occidental, la sierra madre del
sur y del eje transversal volt~nico. 

Morfología 

Sobre la forma y composicidn de la planta de coccineus son 
varios los autores que se ocupan, citando solamente a Cárdenas 
(1951), Box (1957), Miranda (1966) y (1979), Léón (1968) y Mar~ 

chal et al. (J 978)' 

La raíz es gruesa y tuberosa, de carácter perenne, aunque
en algunas ocasiones y algunas variedades es fibrosa y anual;
los cotiledones se insertan en el tallo en forma hipogea; los 
tallos son herbáceos, largos y de sección angulosa; el hábito 
de crecimiento es indeterminado, con una capacidad muy desarr~ 

llada para trepar; las hojas son grandes, con tres foliolos de! 
gados, enteros y cardados, deltoides o lanceolados, de forma -· 
rombo orbicular y oval y aguda, pueden tener pubescencia o ser 
glabras, de color verde claro; la inflorescencia es un racimo -. 
que soporta las flores, el pedúnculo es grande y sobrepasa en 
tamaño al de las hojas; las flores son grandes y de colores vis 

tesos, generalmente rojo, aunque en ocasiones se encuentran en 
blanco, morado o en tonos interm~dios a estos; el tamaño de las 
brácteas es igual al del calíz, el cual es pubescente o ··glabro, 

de forma acampanu1ada, tiene bracteolas pequeñas·, calicinales y 

de forma oval o lanceolada,, con pubescencia o sin ella; la qui
lla se muestra sobresaliente al estandarte; la ~alna tiene una 
superficie lisa y es de tamaño variable, desde 1 O cm. hasta los 
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40 cm de iongitud, por lo general es falcada, oblonga y plana , 

al madurar toma diversos tonos, ya sea amarillo, c~f€, negro, -
marr6n o crema, en ocaciones pinta; la semilla adopta diversas 

formas: cilíndrica, oval o esférica y son de tamafto grande, f~ 

cilmente reconocibles. 

2.3.3. Phaseoluslunatus L. 

Odgen 

Box (1957), al atender a .E_, lunatus como una de las legumi· 
nos as de grano, describe en forma somera los carácter es morfol6 
gicos de la especie, y menciona además, entre otras cosas, que 
a esta especie se le conoce también como~· limensis Macf., P. 
xuaresii Zucc., ~. Euberulus, y que los nombres regionales va
rían en cada país, 

Miranda (1966), en su estudio sobre la identificación de
las especies mexicanas y cultivadas del genéro Phaseolus, al re 
visar la literatura, alude a varios autores que tratan de una u 
otra forma a la especie en cuestión; entre otros Investigadores 

cita a Bukasov (1930) y Vavilov (1931), quienes afirman que~· 

lunatus se origin6 dentro del área formada por Mé~jco y Guatema 

la. 

~farechal et al. (1978), al igual" que Box, también apunta a~. 

gunos sin6nimos de la especie, entre otros; ~.bimcpuctatus Jacq 

y e_.· Sacharatus Mac Fadyen, Así m.ismo considera que en la espe

cie se pueden distinguir tres grupos; el primero denominado- -
" Sieva ",de grano aplanados y de tamaño medio; el segundo·ll~ 

mado "potato ", el cual corresponde a la dispersi6n del orien
te hacia las Antillas, donde sus semillas son globulosas y pe~ 

queñas ;· el tercer grupo llamado " big lima ", comprende semilla 

de tamaño grande r. forma aplanda; a este tipo corresponde la de 
signadón de· ~.·· 'h.lna·t-us var Tuna'tus Benthan, 
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Morfología. 

La especie ha sido estudiada en su forma y composici6n por 
un número impreciso de Investigadores, citando aquí solo.a Cá! 

denas (1951), Box (1957), Miranda (1966), Le6n (1968) y Mare" 
chal et al. (1978), de quienes se tom6 parte de sus descripci~ 

nes para formar la descriptiva siguiente: 

La especie r_, lunatus, conocida corno frijol lima, cOm!)rende 
plantas enanas o trepadoras, generalmente perenne: la raíz es -
fibrosa y muy profunda, llegando a medir hasta 4 metros de pr~ 
fundidad; los cotiledo~es de las plantulas se presentan en fo! 
ma epígea; los tallos son herb~ceos, de crecimiento indetermin~ 
do y trepador, o determinado; las hojas son compuestas y se SSJ. 
portan sobre un peciolo fuerte y acanalado de la parte superior 
los foliolos son enteros y cardados, gruesos o delgados, con o 
sin pubescencia, de forma variada, pudiendo ser oval, lanceo!~ 

~, da o· acurninada; la inflorescencia es un racimo de flores que n~. 

ce en forma lateral en la axila de la hoja, llega a medir hasta 
30 cm de longitud; el calíz es de tamaño menor que las bractéo 

' . -
las, las cuales son caducas, cordads, calicinales y de forma o
val o lanceolada, con pubescencia o sin ella; la flor es pequ~ 
ña y su corola de aproximadamente un centímetro de longitud, el 

color varía seg~fi el cultivar siendo verde, o verde - blanco; - · 
el estandarte es pubescente en su cara externa; la quila llega 

a tener dos espirales; el fruto es una vaína falcada y de for
ma recurvada, curv~, recta, nlana y chata, en ocasiones obtusa; 
su ap~ce es c6nico, delgado, glabro y de color amarillo o caf~ 

cuando maduran; la ~emilla es •semicircular, cilíndrica, esféri
ca reniforrne y oval, presentando su testa estrías que irradian 
desde el hilio hacia la periferia; el hilio es largo y angosto; 
el color de la testa es muy variado, lo mismo que las dimencio
nes de la semilla, 
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2.3.4. Phaseolus vulgaris L. 

Origen 

Le6n (1968), al hacer la revisi6n·de ~· vulgari~, frijol e~ 
man, de los fundame~tos botánicos de las especies tropicales, -

manifiesta que es posible que la especie se haya derivado de ~· 
avori~eneus, cuya localización, precisa, deriva desde la Argen

tina, hasta Guatemala. 

Marechal et ~· (1978), al estudiar el complejo Phaseolus -
Vigna, sobre la base de sus carácteres morfológicos y tax6nomi
cos, mencionan q~e ciertas formas salvajes mexicanas, presentan 
la coloraci6n negro o gris uniforme, lo cual es más común en :. 
los tipos cultivados, por lo que suponen que esto se puede deber 
a un mestizaje, producto de la cruza entre material primitivo y 
verdaderos salvajes, Agregan además, que el origen americano del 
frijol comdn esta universalmente reconocido y solidamente esta
blecido, Dentre de los sin6nimos que se le dan a la especie, me! 

ciona a ~· ~sculentum Sal isb., ~. comunis L, Sobre !:_, aborige -
~· considera que se·trata de la forma salvaje del Frijol co
mún, 

Miranda (1979), describiendo la morfología de las especies· 
silvestres de Frijol, apunta que las plantas son de ciclo anual 

y de hábito de crecimiento indeterminado cuyos tallos pueden m~ 

dir hasta 3 metros de longitud, crecen sobre las malezas o ar

bustos: sus f.lores son pequefias y de color rosa, morado o blan-
co, 

Morfologia, 

Por ser esta la espec:;ie de mayor importancia econ6mi.ca, mu
chos son los autores que se han ocupado en.definir sus caracte., 
r!sticas, entre estos se citan aqui solo aquello~ que sirvieron 
para formar la descripción que a continuación se presenta~ Ctil'• 
denas CJ 9511, Box (1957) ~ Miranda O 9661 Le6n (] 968} ~ Marecha,l 
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!:.!_ al. (1978) y CIAT (1980). 

Las plantas de~· vulgaris son de ciclo anual; la raíz es
por lo general fibrosa y fasciculada, aunque presenta una vari~ 
ci6n ~uy marcada; los cotilédones son epígeos; el tallo es her

báceo, aristado o cilíndico, delgado y debíl, la pubescencia, -
cuando la hay, hace variar el color de acuerdo a la planta y a 

las condiciones climáticas; el hábito de crecimiento puede ser 

determinado o indeterminado, erecto,postrado; las hojas son al-· 
ternas, trifolioladas y cuenta con estípulas triangulares o la!_! 

ceoladas, de tamaño pequeño; el pecíolo y el raquis son acanal! 

dos y glabros; los foliolos son cardados y enteros, pudiendo ser 
de forma ovada, orbicular o acuminada; la inflorescencja consta 
d~ un penddnculo erguido y pubescente que nace de los nudos en-·· 

forma lateral; la flor es papilonacea con simetría bilateral, su 
pedicelo es glabro o subglabro, con una o dos brácteas caducas
de color verde y forma ovoide, con nervadura unilateral; el ca
líz es gamosépalo, acampanulado o tubulos; lleva la flor bract! 
olas calicinales, cardadas, ovales, glabras o pubescentes, pe! 
sistentes y con un tamaño igual o mayor que el calíz; la corola 
tiene colores que pueden ser blanco, morado, violeta o purpura; 

el estandarte es redondeado, en tanto que las alas s9n ovales; -

la quilla es puntiagUda y en espiral, con una o dos vueltas; su 

·fruto se forma por dos valvas unidas por una sutu;a dorsal y o-

tra ventral, las vainas. son falcadas, rectas, o curvas, al igual 

que su :ipice, cilíndrica y más ancha que gruesa, puede tener P!;!. 
bescencia o ser glabra, cerosa y de color uniforme o presentar -
rayas; la semilla se dispone alternada sobre la sutura placenta! 
siendo su forma cili'ndrica, esferica, arriñonada, tetragonal, su 

. tamaño y color varia mucho, encontrandose en tonos rojo, negro, 
blanco o combinado, 

' 
2~4. Especies silvestres, 

. En este apartado se trata unicamente de las especies identi

ficadas durarite el presente estudio la descripción de ~.· ltlnatus 
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y E· galactoides, se realiz6 en base a las muestras de herbário 
de la Coordinaci6n de Frijol del INIA. 

2.4.1. P. acutifolius var acutifolius A. ~ray. 

Origen 

De acuerdo con Harechal et al (1 978), son s-inonimos de la • 

especie; _!:. tenuifolius Woot y Standley., _!:, acutifoTius var te 
nuifolius A. Gray., y su área de distribuci6n está situada en el 
norte de México y sur de Estados Unidos, de donde es originaria. 

Morfología. 

Raíz fibrosa y superficial; los cotiledones se incertan en· 
forma epígea sobre el tallo; este es de color verde claro, délg! 
do, glabro, su hábito de crecimiento es indeterminado, con am·
plia capacidad de enredar y trepar sobre los arbustos de poca al 

tura, en ocasiones se encuentra creciendo sobre el terreno en -
forma rastrera entre la maleza; las hojas son delgadas, acumin! 
das y¡más largas que anchas, los foliolos laterales en ocasiones 
presentan un apendice en su base, coniligera pubescencia en el
enves; son de color verde obscuro, al igual que el pecíolo donde 
se asientan los trifolios, tienen estípelas largas y delgadas; -
la inflorescencia soporta las flores~ generalmente 2 a 4, las -
cuales crecen en grupos' de dos en forma opuesta entre sí, el p~ 
dúnculo nace en la base de las hojas· en forma lateral y es pube~ 
cente, su tamaño es más largo que el pecíolo de las hojas, su b~ 
se más ancha que la parte apical, el color es similar al del ta
llo; la flor es pequeña y con ligera pubescencia.en el calíz, el 
estandarte es ancho Y, las alas pequefias; las vainas son delgadas, 
más largas que anchas, muy pubescentes y de color verde en los • 

estados inmaduros y café o crema cuando maduras, su ápice es cu!. 
vo y sus suturas resaltadas, generálmente con 6 a 10 semillas -
por vaina; la semilla es· de forma poliédrjca, romboide o ligera
mente ovoide, miden S mm de largo por 4, S mm de ancho y 30 mm de 
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Figura 1 Phaseolus acutifolius var acutifolius silvestre 

a) raíz, b) tallo, e) hoja, d) inflorescencia, 
e) flor, f) vaina, g) semilla, 
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grosor; 100 semillas pueden pesar cerca de 4.5 gr, su color 
es variado; café con ligeras manchas negras, o negras con ~aQ 

chas café; el hilio es blanco y de bordes obscuros. $igura .1) 

2.4.2. P. acutifolius var latifolius Freeman 

Origen 

Originaria de México seg!ín Marechal et al ·(1978): a la esp~ 
cie se le conoce con el nombre de Tepary Bean. 

Morfología 

E~ las piantas de esta especie la raíz es fibrosa y profunda 

los cotiledones se incertan sobre el tallo en forma e~ígea; el -

tallo es muy delgado, cilíndrico y glabro, el hábito de creci -

miento es indeterminado, con capacidad para trepar y más de en

redar sobre pequeños arbustos o plantas de porte bajo; las ho-
jas son trifolioladas, glabias delgadas, acuminadas o filifor-
mes, su largo es mucho mayor que el ancho, su pecíolo cilíndri
co, glabro y delgado, d~ color· verde claro·; las estipelas son· de 

forma similar a los foliolos; la inflorescencia es similar en -
longitud al· de las hojas, el pedúnculo delgado y redondo con dos 
o tres nudos donde nacen las flores; las flores son muy pequeña~ 
lo mismo que el calíz, la bractéola es también delgada y larga, 
sobrepasando en tamaño al calíz, la quilla y el estilo con I a 

2 vueltas; las vainas pequefias, delgadas y menos anchas, de co
lor café claro, las suturas, ventral y dorsal son sobresalien -
tes, tienen de 6 a 8 semillas por vaina; la semilla de tamaño es 
menor que~· acutifolius var acutifolius, 4 mm de largo, por 3-
de ancho y 3 de grosor, 100 semillas pesan más o menos un gramo, 
su forma es esferica, elíptica o romboide, su color es negro con 
manchas café, y el hilio blanco con el borde obscuro, 

2,4,3. ~. anisotrichu~ Schelecht, 



19 

Figura Z Phaseolus acutifolius var latifolius Freernan, 
a) raiz, b) tallo, c)hoja, d) inflorescencia, 
e} flor, f) vaina, g) semilla. 
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Marechal et al (1978), menciona como sinonimos de la especie 

á P. leptostachvus Bentham y E· fulvus Brandeg; or~ginaria de Mé 
xico y algunos especímenes de Costa Rica. 

Morfología. 

La raíz de esta especie es un bulbo redondo y ligeramente a
largado en sus ~xtrernos; el tallo es de color verde claro, delg! 
do y con bastante pubescencia de tonalidades café, principalmen
te, su hábito de crecimiento es indeterminado, con mayor capaci
dad para trepar que para enredar tiene gran capacid~d de produ
cir raíces en los nudos en contacto con el suelo; las hojas son 
trifoliada, casi tan largas corno anchas, de color verde obscuro 

y muy pubescente, algunos cultivares carecen de estípulas, el p~ 
ciolo es corto, delgado y pubescente; la inflorescencia es un r! 

cimo de flores, el pedúnculo es grueso en su base y angosto;el ! 
pice, de color verde obscuro, nace en la axila de las hojas, el 
tamaño es grande y en ocasiones sobrepasa los 30 cm de largo, s~ 

porta un gran número de flores, las cuales son pequeñas y de co
lor morado, con brácteas anchas y gruesas, persistentes~ labra~ 
téola es muy peaueña y delgada, con la quilla enrollada, de I a 

2 vueltas, su estandarte es extendido y las alas arrolladas; la 
vaina_presenta una pubescencia muy abundante cuando tiernas y m! 
duras, son de forma ligeramente semicircular con el ápice recto,. 
planas y más anchas que gruesas, presentan de 3 a S granos por -
vaina y son muy dehiscentes; la semilla tiene forma ovoide, arr! 
fionada o esférica, miden 3 mm de largo por 2,7 de ancho y 1.6 de 
grosor, lOO semillas pesan cerc~ de 0,8 gr, son de color negrq,
gris y con manchas obscuras, el hilio es pequeño, blanco y con

los bordes obscuros. (Figu:ra 3) 

2,4,4, E· cocdneus L. 

Origen 

El origen de la especie en su :forma s:Uvestre es simHar a
los cultivados y· :fue descrito ya en la reviS-i6n correspondiente, 
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Figura 3 Pha'se·olus ~iSo·t:richus Scheleclit silvestre, 
.. a) raiz, b) tallo, e) hoja, d) inflorescencia, 
e) flor, f) vaina, g) semilla. 
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por lo que aquí no se consigna. 

1'-lorfologfa 

La rafz de P. cocineus silvestre es tuberosa, profunda y de 

carácter perenne; el nudo cotiledonar se presenta en el tallo en 
forma hipogea; el tallo es grueso, redon?o, pubescente y presen
ta cierta torci6n en los entrenudos a consecuencia de la capaci
dad de enredar, es de color verde obscuro con ·tqnalidades mora
das, tiene hábito de crecimiento indeterminado, es de gran capa

cidad para trepar sobre arbustos y árboles de regular tamaño, ¡ 

llegando a sobresalir por arriba de los 2.0 m de altura, en el -
norte de puebla hasta 6,"0 m (Solaro 1983)+, Las hojas son trifo

liadas y cada foliolo es grande, grueso y pubescente, de forma -

romboide o triangular con el ápice acuminado, de color verde ob~ 
curo, el pecíolo es largo, delgado y pubescente, acanalado, las 

estípelas delgadas y largas¡ el pedtinculo de las inflorescencias 

es iargo, ancho en base y redondo, pubescente y de tamaño varia
ble, desde los 15 a los 30 cm de longitud, con numerosos nudos -
de los que nacen las flores; estas son grandes, de 1 a 2 cm, de 

color rojo y con el estqndarte ancho, las alas delgadas y angos
tas, la quilla con dos vueltas¡ las vainas son rectas o ligera
mente curvas, lo mismo q~e su ápice, las valvas gruesas y corfi
ceas con el color café; las semillas son de forma.'pol iédricas o 

ligeramente circulares cuando tiernas, el color de la testa va

ria de café a negro o pinto, el hilio es blanco y su borde obscu 

ro, CFigura 4) 

2,4,5 ~. filifor~is Bentham 

Esta especie, segiln indican 1'-1arechat· E;_t'~ está muy pr6xima 

y guarda gran semejanza con ~· acutifolius var latifolius, y se 
·le reconoce por su aspecto delgado y sus foliolospequeños y de co 

lor verde tierno, así corno por sus granos cuyos tegumentos son -

rugosos, También tiene semejanza con ~· gayanus y~· wrightii, 
aunque las evidencias son pocas y no esclarecen sl son confundi

das o no, 

+ Co~untcación persQnal 
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Figura 4 Phaseolus coccineus L. silvestre. 
a) raíz, b) tallo, e) hoja, d) inflorescencia, 
e) flor, f) Vaina, g) semilla, 



24 

Las ~reas de distribuci6n de E· filiformis se marca con ma~ 
yor frecuencia alrededor del Golfo de M~xico y California. 

2.4.6 P. ·galactoides Marechal, Mascherpa y Stainier. 

Origen 

A la especie se le conoce tambi~n como Minkelersi~ galactoi
des y Minkelersia biflora, y es originaria, de acuerdo con Mare

chal et al (1978), de México, país donde se distribuye amplia
mente, 

~1orfología 

Esta especie es facilmente reconocible por lo reducido de su 
inflorescencia, la cual lleva un solo nudo con una o dos flores, 

pero en especial por lo alargado de sus piezas florales, La pla~ 
ta de esta especie tiene una raíz tuberosa superficial y de for
ma reducida; el tallo en delgado, redondo y ligeramente pubesce~ 
te, de color verde con porciones obscuras, tiene muchas ramas s~ 
cundarias, su hábito de crecimiento es indeterminado y con poca 
capacidad para trepar y enredar, crece en forma rastrera, por lo 
que en ocasiones desarrolla raíces en los nudos cuando la hume~ 
dad del suelo es buena; las hojas son compuestas, trifolioladas, 
los foliolos son de forma triangular, con el ápice redondeado,

grueso y glabro, el peciolo es más delgado que el peddnculo de -
la inflorescencia, tiene estípel.as muy pequeñas y de forma lan-: 

ceolada, de color obscuro, presenta un solo nudo por pedúnculo -
del cual nacen las flores, generalmente dos; la flor es grande,-
2 a 2, S veces más grandes que las de E, vul'gar i~ y' E. coccineus, 
son de color blanco con tonalidades moradas, las alas estan uni 
das, el calíz es tres veces menor que el tamaño de la corola r 
tiene S prolongaciones que semejan una corona, carece de bractéo 

las, la quilla muestra tres vueltas; en la uni6n del pedfcelo y 

el pedúnculo se encuentr~n tnsertas 4 brácteas redondas produce 
gene'l'aiemente dos vainas por inflorecencia. cilíndricas, largas 
y· erectas, de muchas semillas por ;fruto, lPigura 5) 
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F~~ura 5 Ph~seo1us galactoides Marechal, Mascherpa y Stainier. 
a) rafz, b) tallo, e) hoja, d) inflorescencia, 
e) flor, f) vaina, h) semill~. 
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Origen 

Al igual que P. coccineus, el origen de la especie ha sido

tratada en el apartado correspondiente a ~· lunatus cultivado,
por lo que aquí se omite, 

Horfología 

La planta de ~· lunatus tiene la raíz pivotante, gruesa y de 
carácter perenne los c~tiledones se presentan incertos en forma· 
epígea; el tallo es cilíndrico, grueso ligeramente pubescente -
cuando tierno, el color puede ser verde claro, morado o los dos 

en forma combinada; su hábito de crecimiento es indeterminado, -
con una alta capacidad de tr~par y enrredar por arriba de los -
tres metros de altura sobre arbustos o· árboles de mediana Altura 

el primer par de hojas son simples y opuestas, las demás son co~ 

puestas y alternadas sobre el tallo, se forman de tres foliolos, 
anchos de su base y más largos que anchos, ligeramente acumina-

dos o de forma de coraz6n, de color verde claro y ceroso, las es 
típulas son muy pequefias y el peciolo delgado y del mismo color 

que el tallo; el pedúnculo es fuerte, grueso en su base y muy -

largo, en ocasiones arriba de los 25 a 30 cm, las flores en sus 
primeras etapas se agrupan en racimos compactos y ~e forma pira
midal, crecen dos flores po~ nudo y pre¿enta muchos nudos por i! 
florescencia, es de color similar al resto de la planta; la flor 
es pequeña, similar a.~; vulgari·s, su caHz es también pequeño y 
tiene bractéolas acuminadas y delgadas~ de menor tamafto que el -

calíz, el color de la cotola es morado, la qu~la tiene una a una 
y media vuelta; las vainas son semicirculares, con el ápice re~
to y en ocasiones curvo, de color verde obscuro cuando tiernas y 
café cuando ~aduras, cerosas, casi tan gruedas como su ancho, la 
sutura ventral es ligeramente hundida, llevan de 2 a 4 semillas 

por vaina¡ la forma de la semilla puede ser redonda y aplanada,~ 

roml¡o~de y· a.ncha o liger-a.mente cuadrada. Y· menos gruesa oue su ·a! 

cño, el tamafio es de dos a tres veces ·mayor que ~· Vl)lgaris sil-,, . 

vestre, de 8 mm de largo por 7 de ancho y 4 de. grosor, 1 00 semillas 
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Figura 6 , Phaseolus' lUna'tUs var 's'ilvestre Baudet 
, a) tallo, b) hoja, e] inflorescencia, d) flor 

e) vaina, f) semilla 
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pesan aproximadamente 14,5 gramos, el color de la testa var.ía s~ 

gún el cultiva~, pudiendo ser café, gris o negro, o bíén con man 
chas de estos mismos colores en forma co~binada; en todos los e~ 
sos se observan estrías que irradina de el hilio hacia la perif~ 

riade los cotiledones, siendo estas más visibles en los coióres 
daros, el hilio es de color blanco y borde café~negro. (f jgura 6) 

2,4,8 E_, microcarohus Mart, 

Origen 

'Marechal et al (197 8) mencionan como sin6nimos de la especie 
a ~. monoespermus Robinson y r.reenma~, mencionando además que es 

originaria de M~xico en donde se le encuentra érecitmdo en las -
regiones muntañosas, 

Morfología 

La raíz de la especie es fibrosa y más o menos profunda, pr~ 

senta los cotiledones insertos en el tallo en forma épigea; el -
tallo tiene un crecimiento indeterminado, con amplia capacidad -
para trepar y enrredar sobre pequeños arbustos o plantas herbá -
ceas, su color es verde claro, delgados, cilíndricos y sin pub e~ 
cencia; las hojas son trifoliola·y alternas, foliolo de forma 
de corazón, triangulares, tan ancha como larga, de color también· 

verde claro o ligeramente obscuro, sin pubescencia aparente, el · 
peciolo es delgado y acanalado, con estipelas muy pequeñas, del~ 
gadas y largas; la inflorescencia nace de la axila de la hoja en 
fo.rma lateral al pecíolo, el pedtlnculo es largo,_ delgado y de m~ 
yor tamafio que el de las hojas, tiene poca pubescencia; las flo
res son diminutas y de color morado, las bractéolas del caliz -

son menores en tamafio que este, y de forma acuminada y delgada,

el estandarte es extendido y las alas arrolladas, la quilla mue! 
tra generalmente dos vueltas; la vaina es pequeña, cerca de 1 cm 
de largo y la mitad de ancho, su forma es triangular con uno de~ 
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·Figura 7;· Phaseolus. microcarphus l'fart, silvestre., 

a) ra!z, b) tallo, e) hoja, d) inflorescencia, 
e) flor, f) vaina, g) semilla, 
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sus lados redondeado, angostas y con el apice recto, son ligera
mente pubescentes cuando tiernas y de color café cuandq maduran, 
presentan siempre una sola semilla por vaina, la cual es de for
ma similar a la vaina su tamaño alcanza los 6 mm de largo, por 4 
de ancho y 2 de grosor, 100 semillas pesan 2,4 gramos, de color
café, negro, o ambos en combinación; muestra también estrias de.! 

de el hilio a la periferia, como en el caso de'~· lunatus, el hi 
lio es hundido, blanco y con el borde obscuro., el micrópilo es ~ 

pronunciado y en forma de punta triangular, (Figura 7) 

2.4.9 P. vulgaris silvestre 

Origen 

El origen de esta especie en su forma silvestre, es similar~ 
al tipo cultivado, ya reseñado en el apartado correspondiente, 

Jl.1orfología 

La raíz de la planta de esta especie es fibrosa y profunda,
los cotiledones se pre~entan en forma epígea; el tallo es delga

do, glabro, triangular, herbáceo y de color verde claro con tin
te morado cerca de los nudos, su hábito de crecimiento es inde -
terminado y tiene buena capacidad para enrredar y trepar aunque
menos que otras especies perennes; las hojas son trifolios, de
forma ovoide o triangular, con el ápice acuminado, el ancho es -
más o menos igual aue el largo, el pecíolo es delgado y acanala
do, con poca pubescencia, no así los pecíolulos, mismos que son
pubescentes, las estípulas estan presentes y son de forma oval y 
alargadas, grandes y glabras; la inflorescencia es de tamaño me
nor o igual que el tamaño de las hojas, el pedúnculo es ancho en 
su base y tiene de dos a tres nudos por inflorescencia donde se
incertan las flores; estas son de color blanco o morado, de tam! 
ño, de tamaño medio, el calíz es de tamaño menor que la corola,
y la bractéola mayor que el calíz, y sobrepasa la mitad del tama 
ño del estandarte, la quilla tiene de dos a dos y media vuelta; 
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t::igura f ~~~se~_lu~ vu_lg;:! j s L. silvestre 

a) rah; b) tllll0 1 e) hója, d) inflOTe$Cf'nC j;¡ 

e) floT, f) vaina,g) $emilla 
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la vaina es pubescente y verde cuando tierna, caíd o caf@ con r~ 

yas de color morado cuando maduras, son cilfndricas y con el ápi 

ce curvo, presentan de 6 a 10 semillas por vaina; la semilla es 

de forma arriñonada o ligeramente cuadrada, de tamaño pequeñ.o, ~ 

no mlis arriba de 1 cm de largo, son más anchas que gruesas, de ~ 

color amarillo, crema, gris, cafd o negra, estos con tintes se~~ 

cundarios negro o café, el hilio es hondo y de color blanco y -~ 

obcuro en sus bordes, (Figura 8) 

3. Problemas relacionados con las especies silvestres de Phaséo
lus. 

3.1. Erosión del germoplasma. 

León (1978), al informar sobre los bancos de germoplasma que 

existen.en el mundo, declara que se encuentra cierta tendencia -

que siguen los recursos genéticos de los paises, de empobrecerse 

con el desarrollo de estos. 
Ante e·sto, propone que dichos recursos deben recibir atenci6n, ,~ 

para su conservación para ser utilizados y mejorados, haciendo -

de ellos un elemento ac'tivo para el progreso de los paises. Señ~ 

la también que en algunas ocasiones el mejoramiento genético se~ 

vuelve un agente involuntario de erosión. 

Montes (1978), al ocuparse de la estrategia para la conserv~ 

ci6n de los recursos genéticos, y entre estos las formas silves
tres, presenta un bosquejo sobre el desarrollo de. los pueblos -~ 

después de la segunda guerra mundial, relacionandolo con el de-

terioro que han sufrido las formas nativas de las plantas, asl -

como la invaci6n de la agricultura en campos cada vez más aleja

dos, cosa que contribuye también á que se pierda dicho potencial 

genético, Agrega que en Néxico, las formas silvestres del frijol 

han sufrido diversos grados de erosión desdé que se instalaron -
los primeros pobladores, y que en la actualidad existe una seria 
amenaza sobre la variabilidad del recurso genético que aún exis-

te, 
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Leph (.19781, al desarrollar el tema sobre el friJol, como -

parte de los recursos genéticos disponibles a ~6~ico, cnlista V! 
rias causas que originan el deterioro que sufren los centros de
dive.rsidad de .las especies; entre otros, señala que el crecimie_!! 
to acelerado de la poblaci6n humana y de la industria, que con • 
sus efectos colaterales de contaminaci6n, estan acelerando la e
rosi6n de las especies que son de inter~s. 

3.2. Protecci6n del germoplasma y colectas realizadas; 

Cárdenas (1951), apunta en s~ tesis sobre la clasificaci6n • 
preliminar de los frijoles en México, que hasta 1951 la entonces 
secci6n frijol de la Oficina de Estudios Especiales, de la Secre 
taría de Agr.icul tura y Ganadería de México, contaba con 495 co-
l~cciones de distintos tipos de frijol, lo~ cuales representan a 
la mayoría de los estados de la repdblica. 

Le6n (1978), refiriendose a la protecci6n que se le debe pro 

curar a los cultivares primitivos y avanzados, especifica que es 

ta acci6n se debe concentrar en preservarlos en camaras frias o 
en colecciones vivas, así como renovarlos en forma oeri6dica. Ob 
serva la necesidad que hay de un intercambio entre instituciones 

de colecciones e informaci6n, dandos~ mis enfasis a la publica -
ci6n de catálogos, pero sobre todo, y en forma especial, la con
veniencia de independizar los centrad de recursos genéticos de -
los programas de mejoramiento, 

Montes (1978), recuerda que fué el botánico ruso Vavilov, 
quién desde 1924 hasta 1940 recorri6 un gran ndmero de países en 
diversos continentes, a fin de obtener material genéti~,o que se
pudiera aprovechar en los programas de mejoramiento de las plan
tas cultivadas de su país. 

Miranda (1978), realiz6 durante el período de 1964, algunas 
exploraciones a lo largo de la sierra madre oriental y de la sie 
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rra madre occidental de M~xtco, p¡ua locaHza.r y, col.ectf\r esp~ ~ 

cies de Phaseolus, Para la identificación de las· especies encon" 
tradas, tom6 en cuenta los caracteres morfol6g:i:cos de la f1ov y~ 
del fruto: producto de sus recorridos- enc'ontr6 un gran número de 
ecotipos, pero E_, vulg'al'is unicamente fu~ localizado en la sie~~ 
rra madre occidental y sobre alturas comprendidads entre los 500 
y los 2000 m, 

Espín (1978), realiz6, por su parte durante 1977 una serie-.;_ 

de recorridos y exploraciones etnobotánicos en las sierras de O~ 
xaca, de Chiapas veracruz, para colectar suficiente material del 

complejo Coccineus, y con @1 poder caracter':i'Zal' y entender en ;,;~.

forma más precisa dicho complejo, 

1 

Lepfz {1978), sobre los bancos de germoplasma en M~xico, se~ 

ftala que existen dos bancos que guardan las colecciones de fri~~ 
jol representativos de los estados de la república y algunas del 
extranjero. Sefiala tambi€n, luego de analizar el oiigcn y el nú
mero de las colectas de cada estado de acuerdo a la especie, que 

existen sitios con buena representaci8n, y en cambio otros con ~ 

poca o nula, por lo que hace notar que hay muchas áreas que aún~ 
falta por explorar, especialmente en lo que se refiere a mate--:~ 
rial semidomesticado y silvestre. 

Lepíz (1980), al pr.esentar un resumen sobre las actividades
del programa nacional de frijol'del INIA, informa que en el cam
po agrícola Valle de Guadiana, los Investigadores del Programa ~ 

de Mejoramiento Genético, realizaron durante 1978 varios recorrí 
dos por el estado de Durango, con el fin de colectar especies ~: 

silvestres de frijol. De estos recorridos se obtuvieron 73 colee 
tas que en su mayoría se identificaron como de P. acutifolius -
var, acutifolius. 

Carbajal (l 981), realiz6 un levantamiento ecologico d~ la .¡ l, 

flora arvence en el municipio de rxtlahuacan del rfo, Jal,; du~~ 
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rante los recorridos de su estudio, encontró entre la flora del 
lugar 154 especies de plantas herbácea$ ent~e estas~ reporta h! 
ber encontrado ~· heteE._ophillus, Will, el cual considera como~ 
na especie nitratofila, Sin embargo, se desconoce si colectó u
nicamente material de herbario o tambi~n semilla de las espe 
cies encontradas, 

3,3, Uso de las especies silvestres en fitornejoramiento, 

Serrano (1963-64), utilizando cinco variedades de~. vul~!

ris L y una de·~· ac~1;i.fol.i_~s P,ray., estudió las diferenCias 
fisiológicas y morfológicas del frijol con respecto a su compo! 
tamiento a la sequia, habiendo encontrado que el frijol '' tepa
ry " ~· acu!}._folius es resistente a la sequia; sin embargo, no
logró explicar si esta resistencia se debió al sistema radicu-
lar de tepary, o a la proporción existente entre el área foliar 
y su peso seco, 

Miranda (1965), realizó algunos trabajos relativos a la he
rencia y evolución de la forma del estigma en dos especies de -

· Phaseolus; para esto, utilizó diversas variedades de~· vu!~-
ris, ~· coccineu~ v ~· ~~cineus subespecie Darwinianus lldez. x. 
y Miranda e,, las cuales utilizó como progenitores en una serie 

de cruzamientos, Observó, oue las cruzas de ~· vu~~~is por P.
·E!2._cC:ineus ·darwinianu s, la generación F1 !1resentaron en sus l)lR!!_ 
tas un estigma con posición lateral, y en la F2 de estas cruzas 
se encontraban tanto la forma lateral de·vulgaris, como la semi 
lateral de la subesoecie, habiendo dominado esta dltima en pro
porción de 3 ~ 1 , 

Miranda (1966), analizando la morfolog'ia de ~· luna tus, ~.

vulgaris, ~· coccineus y ~· acuti~olius, determinó que algunos
carActeres que son distintivos de cada espec~e~ tales como; la
posici6n de los coti~edones en las plántulas, el tamaño del ca
lb ·y· las bracteolas, la relación de estos dos últimos con los-
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sepálos, así como la form~ del segundo p~r de hqjas simples, la 

base del filam.ento del estambre y del estigma, pueden ser us~~

dos como referencia nara identificar a las esnecies Mexicanas y 

cultivadas de este ~enéro, 

Miranda (1967), basandose en los trabajos de Lamprecht que~ 
citan wall y york (1957), sobre el cruzamiento de dos es~ecies: 
de Phaseolus, y en el estudio de sus generacion·es, determind ll} 
herencia de la oosici6n de los cotiledones en las olantas de .

las especies f.. vulgaris, f.. ~e!:_~~ y f.· coccineus sube~.:.~ 
ci~ darwinianus, Las conclusiones a las que llegó fueron, e~-~ 

tre obras; que al cruzar f. ~.!:!..!_garis, de ~otiledones enigeos, -
con f, ~éineu~, de cotiledones hip6geos, la posici6n de estos 
apendices, se manifiesta como un carácter de herencia cuantita
tiva, y los mismo sucede cuando se cruza la especie f.. vulg~ris 
con la subespecie de ~cci~eus , 

L6pez 0976), al hablar sobre la interrelación de especies
de frijol y su utilidad en el mejoramiento genético, en el mar~ 

co de la segunda reuni6n nacional del departamento de lep,umino
sas comestibles, del INIA, celebrado en Sinaloa, Méx., enfatiza 

que es debido a la gran variaci6n g~nética de f, vulgaris, que
da aan mucho por exnlorarse en ella, asf como en otras especies 
que han. sido utilizadas como fuente de resistencia a las· enfer. 
medades, las plagas o a las bajas tem~eraturas.~ 

Zaumeyer y "!einers (1975), citados por López, (1976), renor,: 
tan haber encontrado cierta resistencia al mosaico del frijol,
causado por un virus. Esta resistencia, segdn el Investigador·,, 
fue dada !lor f. co~cineus, sin embargo, no aclaran el sentido de 
la cruza, as~ como tampoco la segúnda especie o variedad emple! 

da, 

L6oez. (J !l7oJ, al. hacer un recuento de los resultados obte
nidos en el empleo de las especies silvestres en el mejoramien-
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to de las plantas de cult~vo, cita a Crispin (1967) quien hace

notar que en el h~brido natural formado por la cruza de .!:· vul

garis por ~· ~~~~· se encuentra mayor cantidad de proteí -
nas y triptofano, de acuerdo con ciertos análisis de laborato-
rio·~ Añade ot;os tr~bajos realizados por Braak (J 97 S) quien ha
pretendido transferir tolerancia a las bajas temperaturas, para 
lo cual utilizan a ~· ri~ensis como progenitor transmisor, y a
~. vutg·a:ris de progenitor receptor, sin ou.e informe de los re--. 
sultados obtenidos. 

Kato (.1978), estima que en general, los procesos de mejora

miento de las plantas cultivadas, se han realizado casi exclusi 
vamente en las poblaciones domesticadas y establece como de su~ 

ma importanc_ia que se amplién y profundicen las investigaciones 
basicas en las especies silvestres y en las arvences relacion~
das} agrega que México cuenta con una gran variedad de materia
les rilsticos, lo cual se puede aprovechar para utilizarlos en -
la mejora de los cultivos, puesto que se ha encontrado que son 
buena fuente de resistencia a factores adversos, 

Ortega (19791, reseña algunos trabajos realizados por el ~
quipo de bioqu'i'mica del programa de investig.aci6n interdescinl_!_ 
naria del colegio de postgraduados, ~ indica oue por principio, 
los trabajos se iniciaron con el estudio de 68 genotipos de Pha 

seolus (58 de'R· vUlgéris y 10 d~ ¿. coccineus ) los cuales -
fueron clasificados, y posteriormente se les determin6 el cont~ 
nido de proteína en el grano crudo, Los resultados mostraton -
que existe una alta correlación entre el contenido de proteína
y el peso del grano, 
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III, MATERIALES Y METODOS 

I. Area de estudio. 

I,I, Selecci6n del área, 

En primer término, se ~rocedi6 a examinar el mapa tonogr~f! 
co y de carreteras del estado, lograndose asf la identificacidn 
de tres grandes regiones principales, suceptibles de explorar;; 
las cuales se denominaron como sigue·~· La ~rimera } zona de la j 
barranca, la cual se conform6 por el cause.de los r!os Verde y~ 
Grande de Santiago, incluyendo los municipios aleda~os a estos. 
La segunda: región de zonas altas, cubriendo con esta, las sie

rras del Tigre y Tanalpa, el nevado de Colima, adem:1s de las li" 

reas accidentadas de Chiquilistlán, Ameca y Mixtlán, ta tercera 

regi6n se denomin6: zona de la costa, en la que se incluy6 la -
mayor parte de la sierra de Manantlán y la sterra ~adre, ~aral~ 
la a la costa del estado, 

Una vez oue se delimitaron las áreas de exploracidn~ se mar 

caron cinco rutas nor recorrer; éstas, se eligieron oor seguir
las carreteras principales que daban acceso a las regiones de ~ 

interl!s, De esta forma, se logr6 cubrir un total de 32 munici-~ 

pios agru~ados de la ~anera s~guienteJ 14 de la zona sur;· 12 ~
del centro, 4 de la costa y dos de los Altos de Jalisco, 

1 ,2, Situaci6n Geográfica y Ecolog~a~ 

El estado de Jalisco se encuentra entre los paralelos 18°58' 

y 22°51' de latitud norte; as1' como los meridianos 101°28' y--·: 

1 05•43 r de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, Limi
ta al norte con los estados de Durango, 'Zacatecas y Aguascalie.!!_ 

tes} al sur con Colima y el Oceana Pacffico; al este con Guana~ 
juato rMlchoacán, y al oeste con Nayarit y el Oceano Pacifico, 
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En el estado se distinguen áreas que corresponden a 4 pr~ 
vincias fisiográficas de México; la provincia del eje neovolc! 
nico; la mesa central; la sierra madre del sur y la sierra ma

dre occidental, Wigura 10) 

Las caracteristicas fisiográficas y ecológicas de cada re 
gión de estudio se presentan por separado a continuación: 

Región de la Barranca. 

La región se encuentra hacia la parte central y norte del 
estado, y entre los limites de las provincias del eje neovolc! 
nico y la sierra madre occidental. Las coordenadas geográficas 
estan dadas por los paralelos 20°37' y 21°15' de latitud norte; 
y los meridianos 102°26' y 104°21' de longitud oeste. Compren
de los municipios de Tepatitlán, Yahualica, Cuquio, ixtlahua-
cán del Rio, Zapopan, El Arenal, Amatitán, Tequila, r-1agdalena, 
Hostotipaquillo y San Cristobal de la barranca. 

Suelos.~ Sobre la región se distingue un conjunto de va -
rias unidades de suelo, siendo el que predomina el Feozem Há 
plico, aunque también se encuentra Luvisol Ferrico y Crómico,
además del Litosol en los municipios de Cuquio, Tepatitlán, -

parte .norte de Tequila y sobre el cause de la barranca, respe~ 

tivamente. Launidad secundaria es muy variable; desde e1 Pla

nosol Eutrico, en Cuquio y Tepatitlán¡ Luvisol Crómico en Ix-
tlahuacán del Rio y Tequila, hasta el Cambisol Eutrico, en Mag_ 
dalena, la clase textura se presenta en la mayor parte,media,
Y el lecho rocoso se puede encontrar entre los 10 y los 100 cm 
de profundidad, 

Fisiografia.- Las formas topográficas de la región varían 
de acuerdo a la provincia de que se trate; en la de la sierra
madre Occidental, dominan las sierras altas con mesetas, en ~

tanto que en el eje neovolcánico son variables, haciendo mayo-
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ría los lomerios y mesetas, asociados los primeros con formas 
como las colinas redondeadas, (Tequila y Tepatit~án ), caño-
nes, ( Zapopan ). Cruza el estado con orientación de este a o

este la barranca o cañon, misma que recibe varios nombres; de
Arcediano, Oblatos, Colimilla y de !barra. La altitud sobre el 
nivel del mar de la región véria de los 800 a 900, hasta 1800 

a 2000 metros, en Hostotipaquillo y Tepatitlán, respectivamen
te. 

Vegetación.- Las comunidades vegetales presentes son di-
versas, encontrandose el matorral subtropical ( Tepatitlán, C~ 
quio y Yahualica ), con especies tales como el huizache ( Aca
sia sp. ) , Mexqui te. ( !'rosopis sp, ) , nopal ( Opuntia sp.), a
demás de alunos pastos del tipo ( Boutelova sp. ·, Muhlembergia
sp. y Aristida sp. ); el resto de la'región es un mosaico de
vegetación determinada por la combinación del clima y la topo
grafía. Las comunidades predominantes hacia la parte sur de la 
barranca son el bosque de pino - encino ( Pinus Oocarpa y Quer 
cus sp. ) , tepame ( Acasia pennatul;;¡ ) madroño ( t-rbustus sp.) 
en algunas partes de la barranca desarrollan especies de la V! · ! 

getacH~n típica de la selva bajasaducifolia secundaria. En la
parte norte de la barranca, sobre la provincia.de la Sierra M~ 
dre Occidental, el bosque de pino encino con vegetación secun

daria. 

Clima.- de acuerdo a los datos presentados en el anexo -
cartográfico de la síntisis geográfica del estado de Jalisco,
de la Secretaria de Programación y Presupuesto, los grupos que 
intervienen en la composición climática de la región, así como 
los promedios de temperatura y precipitación pluvial son: 

'Aw (w), Cálido subhúmedo, Comprende la barranca en toda-
o 

su extensión; temperatura 22°C y 800 a 1,200 m m de lluvia. 

(A)C(w: ) (W), Semicálido, Se present~ en 'Y'ahualica, paT-
o - . . 
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te de cuquío e Ixtlahuacán del Río; temperatura 18 a 22°C, pr~ 
cipitación, 700 mm. 

(A)C(W1)(W), Semicilido hdmedo. Ocurre hacia Tepatitlán, 
Istlahuacán'del Río, Zapopan y norte de Tequila. Temperatura,-

18 a 22°C; precipitación, 800 a 1,000 mm. 

Se presenta también, aunque en pequeñas áreas de la re -
gión otros climas tales corno; C(W1) (W), templado subhúmedo;. y 
BS1 (h') W (W), semiseco. 

Región de zonas altas. 

La región se sitúa hacia el sur del estado, y está com- -

prendida dentro de las provincias del Eje Neovolcánico, y de -
la Sierra Madre del Sur, en su subprovincia de las sierras de 
la costa. Se enrnar~a dentro de los paralelos_ 10°45' y 104° 07' 
de longitud oeste. En la región se encuentran los municipios -

de Ameca, La Manzanilla, Mazamitla, Concepción de Buenos Aires 
Tamazula, Zapotiltic, Cd .. Gdzman, Venustiano Carranza, Sayula 

Tapalpa, Chiquilistlán, Tonaya, El Grullo y El Limón. 

Suelos.- Se presenta un conjunto de unidades de suelo muy 
variado, predominando el Feozem Háplico en la parte oeste de -

la región, cambiando a Litosol, Regosol Eutrico, Cambisol Eu-
trico, Feozem aplicó y una porción de Zolonchak Ortico en el-
centro, en tanto que hacia el este, se distinguen las unidades 
Cambisol Eutrico, y Luvisol Cr6mico y Vertíco. En las unidades 
secundarias del área también ,son muy variadas, pero en general 
domina el Cambisol Eutrico y Cr6mico, con pequeñas porciones -
de Andosol Ortico. La clase textural más extendida es media y 

la fase del lecho rocoso, Litica, y se encuentra esta a profu~ 

didades de 10 a 100 cm. 

Fisiografía.- Las topoformas presentes son de tres tipos 
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sierras y lomerios con pequeños valles repartidos en el área,
caso presente en el Lim6n, Zapotiltic y Tamazula para los pri
meros, y Ameca para el segundo caso. La altitud sobre el nivel 
del mar oscila entre los 1,200 en el Grullo y Tonaya, hasta 2, 

100 m en Mazami tla. 

Vegetación.- Las comunidades distintivas de la regi6n, se 

divide en : selva baja caducifolia y baja espi,nosa, presentes

desde el este al oeste del área, siendo más marcada en este úl 

timo; bosque de pino - encino, pino y encino, los cuales se -
distribuye en la parte central y este de la zona de Tapalpa, -
Mazamitla y la Manzanilla; una porción pequeña de matorral su~ 

. tropical en las cercanías de Sayula; pastizal inducido repart!. 

do por toda la región. Cuenta con vegetaci6n secundaria, la -
cual sigue un trazo de oeste al centro del lugar en cuestión. 

Clima.- En esta regi6n se presenta. una mezcla de 6 subgr~ 

pos de climas, cuatro de ellos ocupan mayores proporciones, y
son, de acuerdo a los anexos catogrdficos de la síntésis geo-
gráfica del estado de .Jalisco, de la Secretaria de Programa -
ción y Presupuesto: 

(A)C(lV1 ) (lA/). Semic~lido húmedo, los cuales se presentan .. · 

en Tamazula y Ameca. 

CA)C(W ) (W), Semicálido subhúmedo, registrados en Tonaya-o . 
y Venustiano Carranza, 

AW (W), Cálido subhdmédo, en el Grullo y el Lim6n. o 

cw
2 

(W), Templado subht'imedo, La Nanzanilla,. Tapalpa y Ch_! 

qu i lis tllin. 

Dos grupos restantes se presentan en muy pequeftas á:rea,s, 
y son; ACw

0 
entre Venustiano Carranza y Cd. Gilzman; C (W1) en-
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' 

Tapalpa y el norte de la Manzanilla. 

Región zona costa. 

Esta área de estudio se encuentra hacia el suroeste de la 
entidad, sobre una franja que corre paralela a la costa, y en
los limites de la provincia geológica Sierra Madre del Sur y -
la del Eje Neovolcánico. Las coordenadas geofráficas de local!: 
zación son las siguientes: 19°07' y 20°55' de latitud norte :-
104007" y 105°15' de longitud oeste, la forman los municipios
de Guachinango, Mixtlán, Atenguillo, Mascota, Talpa de Allende 
Autlán, Casimiro Castillo¡ La Huerta, Tomatlán, Villa Purific~ 
ción, Unión de Tula, Ayutla y Cuautla ; estos cinco últimos, -
no fueron muestreados. 

Suelos.- La unidad del suelo predominante en la regi6n es 
del tipo Regosol Eutrtco; se·observa al norte del área, un mo
saico de unidades que intervienen en poca proporción tales e~ 
mo: Feozem Haplico, Cambisol Cromico, Ocrisol Ortico, y en me
nor cantidad, el Luvisol Cromico. De igual forma, pero hacia-· 

el sur de la región, domina sobre los Regosoles los suelos ti
po Cambisol Eutrico y Húmico, Feozem Haplico y una porción de
Litosol en las cercanías de Autlán', Los suelos secuendarios -
presentes son variados, entre otros; Acrisol Ortico en Mascota 
y Autlán; Cambisol Cromico y Feozem HapÜco en Atenguillo, Ve!. 
tisol Pelico en Autlán, La clase textura! se clasifica como de 

media a fina, siendo más frecuente la primera, El suelo de a
siento se encuentra en una fase lítica cuyo lecho rocoso se -
descubre entre los 10 y los 100 cm de profundidad. 

Fisiografía.- La fisiografía de la región esta compuesta 
principalmente por sierras y pequeños val.les un poco aislados 

a exepción_ del valles de Casimiro Castillo y La Huerta, Aso-
ciada a las titadas formas se puede observar en la parte sur
del área; gran sierra compleja, valle intermontano·; escudo vol:_ 
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cán aislado y gran sierra volcánica compleja. Hacia el nort7,~ 

en los municipios de Mascota, Atenquillo y Mixtlári; Valles in

termontanos, valles de ladera tendidos y·meseta lavica. Hacia-

el centro; ~olo valle intermontano con lomerios. 

Vegetación.- El cuadro de vegetación se compone de varias 
formas semejantes a franjas longitudinales orientadas del nor
te al sur. Hacia el centro, bosque mesofílo de montaña; hacia
el este de la anterior, la faja de pino encino; dos franjas a
ambos lados de las anteriores incluye bosque de encino; en la 
parte oeste de la región, la selva mediana 'caducifolia, sobre

esta última solo vegetación secundaria. 

Climq.- La Secretaría de Programación y Presupuesto, pre

senta en la cartografía de climas de su síntesis geográfica -
del estado de Jalisco, cinco subtipos de climas distribuídos -
en la región a manera de franjas orientadas de suroeste a nor~ 
este, siguiendo otras tantas franjas paralelas a la costa del
estado. Los cinco subtipos se presentan a continuación, de a~~ 
cuerdo a su importancia: 

Aw
0

(W). Cálido subhúmedo ocupa parte del municipio de la 
Huerta, y la zona cercana a la costa~ 

Aw1 (W). Cálido subhamedo fntermedio, se local;i.za en las 
cercanías de La Huerta, 

Aw2 (IV) • Cálido subhúmedo. más húmedo que el anterior, se
registra sobre los municipios de Casimiro Castillo y Villa PUri 

ficación. 

(A)C(w2)(w). Semicálido subhúmedo. encontrado entre Casimi 
ro Ca.stillo y Autlán. 

Aw
0

(w). Cálido subhúmedo, en Autlán y otros municipios, -
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los cuales no fueron incluidos en el estudio. 

2. Plan de trabajo. 

2.1. Rutas y recorridos. 

Al tiempo de exploración, se marcaron 6 rutas, mismas que 
fueron identificadas con un número y el nombre de los munici-
pios de inició y fin del recorrido; las rutas en cuestión son
las siguientes: 

Ruta No. 1, Tepatilán- Yahualica. Formada sobre la carr~ 

tera federal número 80 Tepatilán - Lago~ de -
,• Moreno. Inicia en el entrónque de la carrete

ra federal 80 en su tramo Zapotlanejo - Tep~ 

titlán; su orientación es de sur a norte, cr~ 
za por los municipios de Tepatitlán y Yahuali 
ca, 

Ruta Nó, 2. Zapopan - Cuquio. Esta sigue por la carretera 

federal 54 Guadalajara - Zacatecas; se orien
ta de sur a suroeste, iniciando en la Zona be~ 
tro del estado, Cruza los municipios de Zapo-
pan, Ixtlahuacán del Río y Cuquío. 

Ruta No, 3. Guadalajra - Plan de Barrancas; Sigue por la -

carretera federal numero 15 Guadalajara Nogales 
su orientación es de sureste al noroeste, par~ 

tiendo desde.en centro del estado; incluye los 

municipios de Tequila, El Arenal, Ama ti tlán, -
Magdalena y Hostotipaquillo, 

Ruta No, 4, Ameca - Mascota, Camino de terracería el cual 

es prolongaci6n de la carretera federal número 
70 desde Ameca hasta los Volcanes, y desde es 
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te a Mascota por medio del camino de terrace

ría de Cuautla a Mascota. Se orienta del este 
a suroeste; cruza por los municipios de Ameca 
Guachinango, MiXtlán, Atenguillo y Mascota. 

Ruta No.S. Guadalajra - Melaque. Por la carretera fede-
ral 54, Guadalajra - Colima, y sus ramales h! 
cia Tapalpa, Chiquilistlan. y Sayula. Se ori
enta de norte a suroeste del estado y compre~ 
de los municipios ya mencionados así como Au
tlán, El Grullo, El Lim6n, Tonaya y Venustia
no Carranza. 

Ruta No. 6. Circuito Sayula - Mazamitla - La Manzanilla -
Sayula. Este recorrido, al igual que la ante
rior cubre parte del sur de la entidad, com-
prendiendo además de los municipios menciona
dos, Cd, Gúzman, Zapotiltic, Tama"zula y Con-~ 

cepci6n de Buenos Aires. 

Cada una de las rutas se visitaron en tres ocasiones, a e 

xepci6n de las rutas S y 6, que se recorrieron por una sola ~
vez y durante él'mes de Diciembre de 198f, cuando las plantas
hábían llegado a su madurez fisio16gica. La exploración de los 
caminos 1 al 4 se real,iz6 durante los meses de Julio a Diciem
bre de 1982. 

El objetivo de cada recorrido se presenta a continuación: 

Primero , ~ Se llev6 a cabo en los meses de Julio y Agos
to, con el fin de conocer el grea, observar -
el grado de desarrollo de las especies, y 1o~ 

calizar en forma_ preliminar los sitios proba
bles de muestreo, 

Segundo • - Este se efectuó desde la segunda quincena de-
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Septiembre, hasta la primera seman• de Octu

bre; se localizaron e identificaron las esp! 
cies y se colect6 material vegetativo para -
herbario, y se tomaron fotografías del lugar 

y de las especies. 

ercero •• -Debido a la sequía en la mayor parte de la T! 
. gi6n de estudio, la fecha de madurez de las 
especies se adelant6, por lo que la tercera 
visita en lugar de ser en Noviemb~e a Dicie~ 
bre, se apresuró a mediados de Octubre; du

rante el trayecto se colectaron semillas de . 

especies de interés y tomaron fotografías. 

2,2. Mecánica de las colectas. 

Con el~auxilio de cartas topográficas, y en forma previa
al inicio de cada exploraci6n, se analizaron cada una de las -
rutas y se dividi6 la distancia en las mismas partes iguales,
o en sitios con mayores posibilidades de localizar especies; -
los anterior en base a características del terreno tales como, 
su altitud sobre· el nivel del mar o por su relieve accidentado. 

·. 
La distan~ia de cada sitio de muestreo o colecta; se miJ

di6 con el cuenta kilometros del vehículo, marcado 0,00 km al 
inicio de cada ruta~ o tomando algQn punto de referencia sien
do en la primera ruta, el crucero de la carretera Zapotlanejo
Tepatitlán, y el camino a Yahualica; en la segunda, el crucero 

del anillo periférico de Guadalajara y la carretera federal 54 
en la tercera, el entronque de la carretera federal 1? Guada

lajara - Nogales, con el camino a Ameca; en la cuarta, fa cue!!. 
ta se inici6 sobre un tope de asfalto del camino Ameca- Aten--

. guillo¡ en las rutas 5 y 6 aunque se tom6 algdn punto de refe
rencia inicial, para la ubicaci6n del sitio se cont6 como pun
to· al poblado más cercano. 
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Además de las características ya mencionadas de cada punto 
visitado, estos se eligieron por su menor grado de perturbaci6n 
tanto en su topografía como en su vegetaci6n, poco pastoreo y ~ 

facilidad de acceso. 

Cada sitio de colecta, así como las colectas de herbario y 
semilla se identificó con una clave formada por la letra ''P", • 
seguida por tres dígitos indicativos de la rut~, sitio y subsi· 
tio de muestreo, respectivamente. Tal y como se sefiala en los • 
siguientes ejemplos : 

Primero; P,I,I,I,MPrimer subsitio del punto uno, 
~ Primer punto de muestreo, 

Ruta nilmero uno, 

Punto o sitio de muestreo, 

Segundo; P.3,2,2,HSegundo subsitio_del punto uno. 
Segundo punto de muestreo, 
Ruta ntlmero uno. 
Punto o sitio de muestreo, 

En la primera exploraci6n de los sitios, estos sj marcaron 
utilizando etiquetas a las que-- se les escribid la ruta, número-
de sitio y subsitio muestreado, y se pint6 con tinta roja, col~ 
cándola sobre un lugar reconocible, a fin de facilitar su loca-:.· , 
lizaci6n, durante la segunda y tercera visita, 

La toma de las muestras de herbário, en la segunda explor~ 

raci6n, se llev6 a cabo en los sitios donde se habían encontra

do especies, y en otros casos en lugares no explorados con ant~ 

rioridad; se le di6 preferencia a las plantas completas, con r~ 
íz, hoja, flor y vaina, o en su defecto, partes vegetativas de

varias plantas, escogiendo de 3 a S muestras, de_pendiendo de-
la cantidad existente y siempre procurando dejar plantas que p~ 
dieran formar semilla para su colecta, Los materiales se prens~ 
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ron y posteriormente se elimin6 de ellos el follaje y tallos ! 
jenos; de igual forma, se colectaron especies de la flora ar-
vence dominante del área, a las cuales se les dió el mismo tra 
to. 

La cosecha de semilla de las especies localizadas e iden

tificadas, se realizó sobre los sitios seleccionados del prim~ 
ro y segundo recorrido; la semilla, una vez limpia, se trat6 ~ 

con insecticida para combatir las plagas de almacen, 

2.3. Registro de notas y observaciones, 

Las observaciones se hicieron en cadq punto examinado, i

dentificadose con la misma clave de ·las co-lectas y anota.ndo la 

distancia en reláci6n al Km 0,00, así como algunas caracterís
ticas no incluidas en las notas y que facilitaran la pronta lo 
calización del sitio, tales como: casas cercanas, peftascos, 
cruces, cruceros de caminos o letreros. Las consideraciones de 
como fueron tomadas las notas se presentan a continuación; 

A, Del lugar de la colecta, 

Altitud,- Expresada en metros sobre el nivel del mar C -
msnm), de acuerdo a las cotas de las cartas de

DETENAL. 

Pendiente del terreno.- En forma visual tomando como refe 
rend.a al horizonte del observador; de acuerdo
a la siguient~ escala; 

o - S % = Terrenos planos o de pendiente suave, 

10-25 % Terrenos con pendiente ligera. 
30-50 % = Terrenos con pendiente pronunciada, 
55-80 % = Terrenos de pendiente muy pronunciada, 

Pedregosidad Calificación visual del terreno con la si 
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guiente escala: 

o Nulo, 

1 Ligero. 

2 Pedregoso. 

3 Muy pedregoso. 

Vegetaci6n asociada.- Unicamente las prédominantes encon
tradas cerca de Phaseolus. 

Humedad .- De acuerdo a como se observ6 el terreno almo
mento de la colecta, 

Buena Humedad. 
2 Regular. 
3 Mala humedad o seco. 

B, De la colecta. 

Descrip~i6n del material de herbario; Raíz, Ta
llo, hojas, flores, inflorescencia; de vainas;
tamaño, color, pubescencia. Tipo de.la semilla: 

tamaño, color y peso. 

2.4. Identificación de las colectas. 

Para la identificación de las especies encontradas y co-
lectadas, se procedió de tres formas, mismas que a continuación 
se detallan. 

a) Directamente en el campo.- Hediante el conocimiento a!!_ 
terior de algunas especies y el an~lisis r comparación 

de las partes vegetativas de las plantas con el sigulénte orderi 
se llegaba a la especie al descubrir las h6jas trifoliadas, en
tiempo de floración s·e registraban las inflores·cericias y las - ~ 
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flores, en caso de no haber floración los indicadores tomados 
en cuenta eran la raíz, el tallo o sus semillas, itendiendo a 
su color, tamaño, pubescencia, entre otras características. 

· b) En el gabinete.- Comprando las diferentes partes veg~ 
tativas de las muestras colectadas, con los especíme

nes del herbario de la coordinación de Frijol del INIA, y con
la literatura disponible, tales el caso de las publicaciones -
del CIAT, principalmente. 

e) Mediante la consulta con personas enteradas.- Al tér
mino de la experiencia y pasado las dos etapas ante-

riores, se solici t6 la opinión de Investigadores del INIA. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIO~ 

Ruta No. I, Tepatitlán - Yahualica. 

Primer recorrdido. 

Durante esta primera visita, se exploraron cinco diferen
tes porciones de la ruta, recorriendo 60.8 Km; cuatro de los -
puntos se localizaron en la parte alta, media y baja de ambos
lados de la barranca; el punto restante compresndió las partes 
llanas cercanas a yahualica. 

En total fueron cinco especies las identificadas: P. vul

garis, P. coccineus,·P. anisotrichus, P. acutifolius, y p,..-"mi

crocarphu,s. Además de éstas, se encontraron otros materiales:;
diferentes a Phaseolus. 

Las plantas arvences que se encontraron domiñando y aso-
ciadas a .las especies silvestres de frijol fueron: la hierba -
del venado o papaloaueli te ( Porophvllum tagetoides), pastos
( Chloris gayana y Setaria viridis ) , huizache ( A'casia Sp,} '!' 
tepame ( Acasia pennatula ), así como quemadora, aceitilla y~ 

helechos. 

Los suelos se observaron con buena humedad, lo que refle· 
j@na abundancia de plántulas "de la comunidad vegetal, aunque

esta con poco desarrollo; pocos fueron los insectos consigna~
dos en el área; los sitios con mayor índice de pastoreo.-fueron 

localizados en las llanuras, mesetas y pocos en la zona de la
barranca con pendientes considerables. 

En la Figura 11 se presenta un esquema de los sitios visi 

tados, las especies encontradas >: la altura sobre el nivel del 
mar .de cada sitio; a continuación se mencionan las caracteris~ 

ticas de cada punto, aquellos en los que no se encontró Pha:seo 
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lus no se mencionan, 

P.I.I.I., Km 19.1 al NO de Tepatitlán sobre el lado de re 
cho del camino, cerca de una puerta de madera ~e un establo le 
chero; no se encontró especímenes de Phaseolus. por versi6n de 
un lugareño, en la parte baja de la barranca, lado oeste del -
camino, hay mucho frijolillo, El sitio se marc6 como muy past2_ 
reado. 

P.I.I.2., 100m adelante del punto precedente y sobre el
lado izquierdo de la carretera, junto a tres cruces, se encon~ 

tró P. anisotrichus y P. vulgaris : bajando S m al oeste por -
la ladera, P. eoccineus conviviendo con_otra planta no Phaseo

lus. Altitud 2006 msnm; orientación, NO; pendien~e, 45 -SO'!.; 
pedregosidad, 3;humedad, 1; vegetación asociada, aceitilla, -
pastos, huizache, nopal y helechos. 

P.I.I.3., Km 31.7 del trayecto, sobre el lado este de la
carretera, lugar llamado " Nido de Aguilas " :_ ahr se l?caliz!!. 
ron dos especies: P. •cutif6lius y P. vulga~is. Altitud, 1800 
msnm; pendiente, 30 - 50 'l. ; pedregrosidad, 2; humedad, 2; ve
getación asociada, aceitilla y quemadora. 

P.I.3.I., Km 34.2, pasando el puente de Río Verde, sobre

el lado derecho de la carretera se pudo localizar a P~ acutif~ 

lius y P. microcarphus. Altitud, 1500 msnm: pendiente, 60% :
pedregosidad, I; humedad, I; vegetación asociada, en estados-

inmaduros sin poder identificar. 

P.I.S.I., Km 33.5, en el lugar llamado" Río Verde, si 

guiendo una brecha en el márgen sureste del río, hasta el lími 
te de una bomba de agua; las especies presentes adn estaban en 
sus etapas iniciales por lo que no se logró identificarlas, 

P.I.S.2., 100m adelante del sitio anterior, ahí se enco~ 
traro!l plantas de P.· microca~phus, P.· ·acu·t'ifol ius y otras no ~ 
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Figura 11 Distribución de los sitios visitados y especies 
identificadas durante el primer recorrido por 
la ruta Tepatitlan - Yahualica. Agosto 1982 
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Phaseolus. Altitud, 1500 msnm pendiente, S t ; pedregos~dad,I; 
humedad, I; vegetaci6n asociada~ pastos, tacote 1 gloria de la
mañana, quemadora y aceitilla. 

P.I.S.3., 50 m adelante del sitio anterior, junto a un a~ 

rroyo seco de agua que baja hacia el río; s~ encontraron las -
mismas especies que en el sitio precendente, 

Segundo recorrido. 

Para la recolecci6n del material de herbario de esta ruta 
el trayecto se realizó en sentido contrario al anterior, es de 

cir, de Yahualica hacia Tepatitlán; sin embargo, se logró vls!. 
tar, a~pliar el área de los mismos sitios y aumentar dos subsi 
tíos más. 

La vegetación herbficea durante la etapa, se mostró con 
cierto abatimiento debido a la sequía ocurrida con exepci<ln de 

las fireas aledañas al Rio Verde, Se encontraron las mismas es
pecies, aunque no con la misma frecuencia. 

En la Figura 12 se muestra la distribuci6n de los sitios -
explorados, y las especies localizadas! Las diferencias obser

vadas en el recorrido se presentan a continuación 

P.I.I.2., la vegetación del bordo del camino, se encontró 

cortada, por lo que las especies anteriormente señaladas no se 

encontraron, a exepci6n de P. coccineus, 

P.I.3.I., sobre este lugar siguió presente P, acutifolius 
pudiendose precisar la identidad de P. microcarphus ; v'egeta-
ci6n asociada: quemadora, aceitilla, algunos pastos, huizaches 
y plantas del gen~rd Ipomoea. 

P.I.3.2., 50 m al sureste de P,I,3,I,, lado derechri [sur) 
. del camino, bajando por la ladera hacia el rio, coincidieron _E. 
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acutifolius y P, microcarphus, Altitud,_1470- 1480 msnm; pen
diente, 40 ~ ; pedregosidad, 2: humedad, 2; veget~ción asocia
da, mismas del punto anterior, además de quelite y bule ( Cu -
curbitacea ). 

P.I.4.2., Km 52.0 de Yahualica, sobre e~ lado oeste del,. 
camino; se encontró P. microcarphus. Altit~d, 1650msnm; pen-~ 

diente, 5 y 10 ~. pedregosidad, O; humedad, 3; vegetación a~o

ciada, huizache, crotalaria, gloria de la mafíana, aceitilla, • 
hierba del venado y tacote .. 

P. l. 5. I. y I. 5, 2. El lugar se observó. muy simila.r a la -

primera visita; ~e identificaron las mismas especies, pero no
se encontró P. microcarphus. La vegetación con buen desarrollo 
en especial los quelites y tacotes, los cuales alcarizaban en-
tre 1 .O y 1.5 m de altura, y en cantidad tal que cubría el ca
mino. 

P.1.5.3., 100m adelante del punto 1,5,1, por la brecha· 
descrita, y frente a un segundo transformador, ( aproximadam:e_!! 
te 500 m al este ) se encontraron algunas plantas de P. VUlga:
ris desarrollando sobre los quelites. 

P.1.5.4. punto adicional del recorrido localfzado 5m3""" 
rriba del cerro subiendo por la ladera frente al segundo trans 
formador y plantas de las llamadas " llrgano " ; se distribuye

f. acutifolius y E· vulgaris. Altitud, 1430 msrun; orientaci6n

este; pendiente, 45- 50%; pedregosidad, 3; humedad, 1; vege
tación asociada, nopal, huizache y osote. 

Tercer recorrido. 

Para esta fasg, de recoleccHln de S(;!millas, se visitaron
los mismos lugares del segundo recorrido, unicamente se cambi~ 
ron los senderos de acceso en algunos puntos, lográndose de es 
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Tepatitlan - Yahualica. Septiembre 1982 
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te modo ubicar más plantas de especies identificadas, 

La mayor de las veces las colecciones se formaron con -po· 
ca semilla, debido a que fueron menos las plantas encontradas~ 

y además, éstas con pocas vainas y en ocasiones con las valvas 
abiertas. 

La localización de las especies encontradas durante este

recorridó se muestra en la Figura 13, En ella se puede observar 

que la mayoría de los materiales se concentraron en la zona de 
la barranca, esto quizl porque ahí la humedad no Tegistr6 va • 
riantes considerables; algunas consideraciones sobre la terce~ 

ra exploración a los puntos se dan a continuación, 

En lqs extremos de la ruta, antes y despues.de la barran
ca, los efectos de la sequía fueron más notahles, tanto en las 
especies de interés, como el resto de las herbftceas, puesto -· 
que en algunos casos las inflorescencias no fructificaron, lo
cual se pudo observar en una de las plantas llamada " quemado
ra" en el punto 1 .3.4 y 1 ,4.1; por otro lado, esta, etapa fu~
favorable para la identificación de los materiales, pues al t! 
ner menos malez~ el terreno, se pudo transitar m~s en cada 1~

gar d~ exploración, y confirmar la identidad de las especies,
mediante las vainas y semillas colectadas, 

P.I.I.2. De acuerdo con 16 dicho en el párrafo anterior,

en este sitió se logró avanzar 500 6 60~ m abajo del punto ma.! 
cado, caminando con rumbo oe.ste a norte, y de ahí' al este; so
bre esta parte se encontró P. coccineus asociado con árboles -

de encino y tepame, e incluso enrredando en estos por arriba -

de los 2.0 m de altura. No se encontraron otros ti~os de fri-· 
jol, pero sí genéros ajenos a Phase6lus, 

.P.I.3.I. y 1.3.2. Ampliando el área de exploración, en di 
. '\ -

rección al noroeste del puente sobre el Río Verde, se pudo co-
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P~gura 1~ Distribución de los sitios visitados y semilla 
colectada dur;nte el tercer recorrido nor la 

ruta Tepatitlan · Yahualica. Octubre 1982 
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sechar semilla de P. microcarphus, J. acutifolius, p. vulgaris 
y P. coccineu~, aunque en pocas cantidades. 

P.I.5.I. y 1.5.2. Se logró cosechar. semilla de P. acutifo 

lius y g. microcarphus; además se identificó ag. acutifolius
var. latifolius creciendo sobre árboles de mezquite, pastos y

tacote. 

P.I.5.3. y 1.5,4, Se confirmó la presencia de p. vulgaris, 
encontrandose incluso adelante dél segundo punto, creciendo en 
forma aislada sobre las plantas arvences. 

Comprando las distintas fases de explo~ación, Figuras 11,12 
y 13 ,se puede observar que la zona es rica en especies, habieg 
do encontrado las siguientes: P. acutifolius, P. acutifolius
var. latifolius, P. anisotrichus, P. coccineus, P. microcarphus 
y f· vulgaris. Estas no pudieron desarrollar normalmente, por -
falta de humedad, logrando madurar unicamente las .especies con 
cierta tolerancia a la sequía, siendo este el caso de las esp~ 
cies que persistieron hasta el tercer recorrido, tanto en la -
parte de la barranca, como fuera de ella. 

Además de las especies identificadas ya mencionadas, se -

tiene conocimiento de que existe otras más ; ~· galactoides -
( Lepíz, 1982 )* y que se encuentra creciendo en lomeríos y 11~ 

nuras de pastizal asoéiado con.huizache y tepame, pasando el -
Río Verde por la carretera a Yahualica, De esta especie se ti~ 
ne muestras de herbario en la coordinación de Frijol del INIA
en el Campo Agrícola Experimental Altos de Jalisco, 

En la Figura14 se muestra el tipo de material y el sitio -
de cada colecta, en ella se puede observar que es mayor la co
lección de semilla Cs) que la de herbario (H) y que hace falta 
muestras de plantas de P. ariisotrichus y~· acutifoTius var la 
tifoiius. 
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Figura 14 Tipo de ma~erial colectado y recorrirlo en oue se 

encontr6 en la ruta Tepatitlan - Yahualica. 1982 



Cuadro Frecuencia relativa de las especies identificadas en la ruta 
Tepatitlan - Yahualica, 1982 

RecorrLdos Frecuencia 

E s p e e i e 2 3 Frecuencia relativa 

P. acutifolius +++ +++ ++ 8 .267 

P. acutifolius var latifolius + 1 • 034 

P. anisotrichus + 1 .034 

P. coccineus + + ++ 4 • 134 

P. microcarphus +++ +++ +++ 9 .301 

P. vulgaris ++ ++ ++ 6 • 230 

-- ---
29 1 • 000 

+ Equivale a una observación o colecta 

64 



65 

Los resultados obtenidos en ésta ruta concuerdan en mucho
con la literatura revizada. Se localizaron seis de las ocho es
pecies reportadas por Lepíz (1982); éstas presentaron un color
de la testa café, gris, amarillo o pinto, siendo más común este 

último, tal como afirma Miranda (1979); f. ~cutifolius sobrevi
vi6 hasta la tercera visita y desarroll6 bién, no obstante la -
falta de humedad, lo cual confirma lo expuesto por Le6n (1968)
y Serrano (1963-64), en el sentido de que esta especie observa
ciertas resistencia a la seguía¡!· microcarphus, aunque desa~
rrollo bién durante sus primeras etapas de crecimiento, al re•,
sentir la falta de agua la formaci6n de vainas y semillas se -
di6 solo en la parte inferior de la inflorescencia. 

Tomando cada hallazgo o colecta como una unidad indepen-
diente, se obtuvo la frecuencia de cada especie, la cual al ser 
sumada representa el total de especies en la ruta. La frecuen-

cia relativa se presenta en el Cuadro I ; esta se obtuvo al di
vidir la frecuencia de cada especie entre el total. Las espe -

cies con mayor frecuencia relativa fueron ; ~· microcarphus y P. 
acutifolius con .301 y .267 lo que representa 30.1 y 26.7 \ en 
relaci6n al total de especies. 

En el recorrido se localizaron las mayores alturas, ya que 
ésta alcanz6 los 2012 msnm en el punto 1.1. 2 ; las pendientes,
por su parte, fueron muy variables predominando siempre los t! 
rrenos de pendiente ligera o pronunciada; los sitios con mayor 
pedregosidad se marcaron en los puntos 1.1.2 y 1 .5.4; la hume
dad durante el primer recorrido se calific6 como buena, cambia~ 
do a regular y mala en el tercer; la aceitilla, quemadora, hui
zache, tepame y los pastos, fueron las malezas dominantes en el 
área. 

Ruta No, 2, Zapopan - C~quio. 

* Comunicaci6n personal 
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Primer recorrido. 

El recorrido dividido en 6 diferentes áreas se exploró m~ 
diante 10 si.tios de muestreo, recorriendo un total de 68 Km CO,!!. 
tados a partir de el periférico de Guadalajara, hasta la mitad
del camino Ixtlahuacán del Río - Cuquio. 

En la fecha de visita se ob~ervó que la humedad del suelo 
era poca, y las especies aan no desarrollaban bién o se encon-
traban en estado de plántula. El área accidentada del camino i
nició en los límites de El Salto de Agua, hasta el ·Km 30.6 apr~ 

ximadamiente; antes y después de dicha zona, los terrenos se lo 
calizan en lomerios largos y mesetas, con pequeños valles. 

Durante el transcurso de esta etapa se pudieron localizar 

e identificar cuatro especies; 1?_. acutifolius ,: E_· acutifolius
var latifolius, !:· anisotrichus y~· vu1garis, así como de al
gunas mas ajenas al genéro, 

La vegetación dominante al inició y fin de la ruta, se i,!!. 
tegr6 por diferentes especies de pastos, árboles de encino y -

huizaclie; en la parte media y baja, la comunidad vegetal se tor. 
n6 más compleja, identificando entre otros, ozote, ceiba y po
chote, así como pegadora, aceitilla, hierba del venado, quelite 
tronadora y ciratro silvestre, 

La distribución de los sitios visitados se'presenta en la 
Figura 15; en ella no se incluye los sitios donde faltaron las 
especies de frijol, Las características de cada punto se pre -

senta a continuación • 

. P. 2.3, 1,, Km 9, O 100 m al norte de El Salto de Agua; se en 
. . 

contró P. vulgaris y P; acutifolius en comunión con otros gené-- . - . 

ros de leguminosas, Altu'I'.a 1320 msnrn; orientación, noroeste;pe!!. 
diente, 30 % ; pedregosidad, O; humedad, I; vegetación asociada 
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huizache, leguminosas, aceitilla y pastos. 
o 

P.2.4.1., sitió denominado Los Otates, situado sobre el -
mArgen izquierda del camino y bajo una pared de rocas; se enco~ 
tró·. P. acutifolius var latifolius. Altura 1300 msnm; pendiente, 
5 % ; pedregosidad, I; humedad, I; vegetación asociada, mismas-
que en el punto anterior. 

P.2.4.2. a 2.4.4. Sobre el lado derecho de la carretera, y 

frente al sitio precedente, se encontró una vereda que baja por 

la ladera oeste de la barranca hacia el rancho Los Otates. El -

sitio se formó por la vereda encontrandose rico en especies y -

cantidad de plantas; las especies identificadas fueron ~- 2cuti 

folius, · ~· acutifo!ius var latifolius, ~· ·anisotrichus, ·!:· mi -
croéarphus y~· vulgaris. Aquí las especies frecuentemente se -
encontraron enrredando entre sí, o sobre el mismo arbusto. Altu 
ra, 1280 a 1200 msnm; orientación, este; pendiente, 30 a 60 % ; 
pedregosidad, 2 y 3; humedad, I y 2 ; vegetación asociada, glo~ 
ria de la mañana, varias especies de pastos, tronadora, hierba
del venado, huizache y salvia. 

P,2,5.I,, Km 14,4, Los Camachos, Aproximadamente 3.0 Km a
delante de los Otates por la carretera, hasta la desviaci6n al
balneario, se caminó hasta un puente de cemento entre dos cur-

vas y antes de lleg;¡.r a la entrada las albercas, se localizó P. 
· •cutifolius. Altura, 1190 mnsn; orientación, sureste; pendiente 

10 % ; pedregosidad, 2; humedad 2; vegetación asociada, casuari 
na, eucalipto, salvia, pastos, aceitilla y huizache . 

P.2.7.1., Km 30.6 cerro de baja altura situado 8 km adelan 
te y al noreste del puente sobre el Río Santiago; las especies
identificadas fueron: P..! acUtifolius y..!_>. acütifolius var lati
folius. Altura, 980 msnm; orientación, suroeste¡ pendiente, 30% 
; pedregosidad, r; humedad, 2; vegetación asociada, si.n cambio
aparente, 
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Después de la zona de la barranca, la ruta se adentra so
bre llanuras de cultivo, principalmente Haiz, por lo que el t~ 
rreno se encontró muy disturbado por la agricultura y en otras, 
áreas por el pastoreo sin indicios de Phaseolus. Las llanuras 
cubiertas por pastizales, eucaliptos, pino y encino. 

Segundo recorrido. 

Se tocaron los mismos puntos del recorrido anterior de ex 
ploraci6n, ampliando las áreas de muestreo, localizando además 

plantas de!· lunatus aproximadamente 500 m al norte y por la
misma ladera de la barranca en que se marcó el punto 2.4.I. 

La distribución de las especies identificadas se presen-

tan en la Figura 16 y las variantes de cada sitio donde se en-
contraron especies de interés a continuación. 

P.2.I.I., Km 7.0, sitió denominado Arroyo Hondo, marcado
al noroeste de Guadalajara por la carretera a Ixtlahuacán del
Río; se colectó material de~ .. acutifolius, el cual se encon-
traba en plena floración al igual que la mayoría de la maleza. 

P.2.4.I., sobre el sitio se observó nuevamente f. acutifo 
-Hus en muy pocas cantidades; los despendimientos de tierra de 
la base de la pared de rocas paralela a la carretera, sepulta-_ 
ron las plantas de la especie citada. 

P.2.4.2 a 2.4.4. El material de herbário que se colectó -
en el sitio, correspondió a las especies localizadas en la vi

sita anterior; ~· acutifolius, ~· acutifolius var, Tatifolius, 

~· anisotrichus, ~· microcar~hus y R· vulgaris; el des:trrollo
de las especies de frijol y arvences, mostraron un exesivo fo

llaje y floración, notandose como única variante al sitio. 

P.Z.S.I., Km 14.4; sitio llamado Los Camachos. Además de-
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~- acutifolius encontrado en la visita de reconocimiento, se ! 
dentificaron en la comunidad, plantas de ~· anisotrichus crecí-, 
do junto a unas rocas, árboles de casuarina y eucaliptos a la ~ 
rilla del camino. Al igual que en Los Otates la variaci6n anota 
da fue el desarrollo de la vegetación. 

P.2.5.2., Km 15.5 sobre el lado izquierdo de la carretera 
oeste, se identificó a E_. acutifo1 ius y ~· anisotrichus crecie~ 
do entre pastos y aceitilla a la orilla de la carretera. Altura 

1220 msnm; orientación, noroeste; pendiente, S~; humedad, I; P!, 
dregos idad, 2. 

P.2.6.2., Km 22.9, puente sobre el Río Santiago; ahí se~ 
recorrió la brecha que corre en forma paralela al río con sent! 
do norte a sur; se exploró hasta una huerta de mangos y pláta-
nos, i~entificandose unicamente _!'.. microcarphus en plena í1 ora
ción. Altura, 900 msnm; orientación, noroeste; pendiente, 50 a-
60%; pedregosidad, 3; humedad, l; vegetaciór1 asociada, .quemado

ra, zarzales y algunos pastos de porte alto. 

Los sitios no apuntados fueron omitidos por no encontrar

en ellos especies de inter~s, como fue el ~aso ~e aquellos cul
tivados con Maíz, en especial rxcatan, P.2.6,r., lxtlahuacán 
del Río P.2.7.2 y el resto del recorrido hasta Cuquío, 

Tercer recorrido. 

La fecha programada para el tercer recorrido por esta ru
ta, al igual que en las otras, se adelantó a fin de poder cose
char semilla de los materiales identificados, de lo contrario -
la sequía y la dehiscencia de las vainas, no lo hubieran permi
tido. 

En la Figura J7.se presenta la distribución de los sitios 
y las especies encontradas en el recorrido; se observa que al i 

.guai que en El Río Verde, los materiales cosechados se concen-
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traron en las partes húmedas y accidentadas de la barranca. En 

los extremos de +a ruta, Cuquio y Arroyo Hondo, no se localiza

ron las especies vistas en el segundo recorrido. Los pastos de
porte alto son común es eñ la zona, por lo que en épocas secas
los tallos de los frijoles se confunden con las hojas de los -
pastos. 

En esta ruta a diferencia de la llamada Tepatitlán - Ya-
hualica, no se localiz6 frijol ayocote silvestre (P .. ~occineus ) 
pero, sí el frijol lima (E_.lünatus); lo anterior concuerda con
los antecedentes, E_. coccineus es de sitios más altos, y E_. lu
natus lo es de lugares más bajos. Por referencias personales -

del Dr. Lepíz, se sabe ~ue en áreas cercanas a Cuquio se local! 

za ~· galactoides creciendo en asociaci6n con,yastos y legumin~ 
sas e?pinosas en terrenos de lomerio ·o planos. 

En la Figura 18 se muestra los sitios visitados y el tipo 
de material colectado. El herbário y semilla representa todas -
las éspecies identifi~adas, faltando selamente E_, lurtatus, 

La frecuencia relativa de las especies identificadas en -

la ruta Zapopan ~ Cuquio, se pres~nta en el Cuadro 2; E_. acuti_: 
folius alcanz6 una frecuencia relativa de .428 en tanto E_. acu
tifolius d~ .214, siendo estos los valores más altos obtenidos
en la ruta, los cuales, expresados en porcentaje se traducen en 
42.8% y 21.4% para uno y otro respectivamente. 

La altura de la ruta donde se encontr6 frijol, estuvo com 
prendida entre 900 msnm en el puntp 2·,6.2, y 1320 msnm en el 2. 
3.1 .; las pendientes en la zona de la barranca fueron más pro-
nunciadas; la pedregosidad se· calific6 en la mayoría de las ve
ces como pedregoso; la humedad en las áreas cercanas a la ba--
rranca fue buena; en tanto la vegetaci6n asociada dominante. se

compuso por aceitilla leguminosas espinosas, salvia, hierba del 

venado y pastos. 
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Cuadro z Frecuencia 
Zapopan 

relativa de las 
Cuquío. 1982 

especies identificadas en la ruta 

R e e o r r i d o s Frecuencia 

E s p e e i e 2 3 Frecuencia relativa 

P. acutifolius ++++ ++++++ ++ 1 2 .428 

P. acutifolius var latifolius +++ + ++ 6 .414 

P. anisotrichus + +++ + S • 17 8 

P. lunatus + • 035 

P. vulgaris 
4 1 • 000 

+ equiv.ale a una observaci6n o colecta 

~S 
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Ruta No. 3. Guadalajara - Plan de Barrancas, 

Primer recorrido. 

Desde el principio del trayecto se detectaron varias esp! 
cies no Phaseolus las cuales en algunos casos, guarda cierta S! 
mejanza con las especies conocidas del genéro, donde la variabi 
lidad se manifestó principalmente en. el· color de la testa de la 
semilla, la pubescencia de las hojas, tallo y vainas en estados 
inmaduro, la forma de la raíz y de las hojas. 

En total se recorrieron cerca de 100 Km de la ruta, deli

mitandose las áreas de distribución de varias especies de inte

rés como; E.· acutifolius, E.· vulgaris, y E.· microcarphus, así -
como de otros materiaies no Phaseolus. 

La distribución de los sitios explorados durante la prim~ 
ra visita se presentan en la Figura 19; en ella se .observan las 
especies identificadas, las características de cada sitio se -

presentan a continuación. 

Desde el Km 0.00, contados a partir del entronque de la • 

Carretera Federal No. 15 y la carretera a Ameca, hasta la pobl~ 
ci6n de Magdalena, no se estableció ningdn punto de muestreo, • 
ya que los terrenos se mostraron perturbados por el laboreo r -
cultivo de Maiz o Agave, o por ~onas pobladas. 

P.3.2.I., Km 56,I, aproximadamente 4,0 Km al noroeste de
Magdalena por la carretera citada; sobre ~1 lado derecho del C! 
mino. El sitio se eligió por su proximidad con algunas eleva~i~ 
nes, humedad y vegetación nativa donde se marcó el punto 3.2.2,. 
ya que en el primero solo se encontraron plantas de otros gen€

ros. -

· P.3.2.2., 350m al este del punto 3.2~1, Aquí sólo se en

contró una especie de interés, aunque no se logró identificar -
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por su poco desarrollo, Altura, 1480 msnm; orientación, suroes

te; pendiente, 30~; pedregosidad, 2; humedad, 3; vegetación as~ 
ciada, aceitilla, zapote, guayabo, pastos de porte alto, legumi 
nosas y tripsacum. 

P.3.3.1., Km 66.8, aproximadamente 250m adelante del cru
ce de la carretera de estudio con la brecha hacia Hostotipaqui

llo; sobre el lado derecho y 30 m arriba de un cerro de baja al 
tura se encontró una especie con poco desarrollo dificil de .i-

dentificar. Altura, 1500 msnrn; ori~ntación, noroeste; pendiente 
30 a 50\;.pedregosidad, I; humedad, 3; vegetación asoctada, pa! 
tos del tipo setaria, copa!, huizache, aceitilla y ciratro. 

P.3.4.I., Km 83.2 del recorrido sobre un puente que cruza

un rio que corre de noroeste a oeste; 30m antes y debajo del-

puente, sobre el lado derecho del camino se localiz6 ~. acutifo 

].ius y 'otr~s plantas no Phaseolus. de car5c~er perenne: Altura,-
880 msnrn; orientación, noroeste; pendiente, 5\i pedregosidad,I; . . . ~ .. 

·humedad, 2; vegetación asociada, quemadora, zarzales y algunas-
compuestas, 

P.3.S.I., Km 90.0 del trayecto, sobre el lado derecho, no
roeste, del cami~o y subiendo una ladera de bastante pendiente, 
Ahí se encontró ~· a'cutifo1ius, no se logr6 subir·· más debido a
lo resbaloso del terreno y la gran cantidad de piedras pequeñas 
altura, 890 msnm; orientaci6n, oeste; p7ndiente, 60%; pedrcgos.!_ 
dad, 3; humedad, 2; vegetación asociada, pastos y árboles de en 

cino. 

P.3.6.I., Km 92,3, pasando e~ poblado de Barranc:as, sobre
el lado izquierdo de la carretera, se distin~uip ~,' ·acütifolius 
en mínima cantidad y creciendo cerc~ del a~falto.Altura, 1000-

msnm; orientación, oeste; pendi~nte, 5 a 10\ ped1~zosidad, f¡ -
humedad, 2; vegetación asociada, sin variación aparente, 

Segundo recorrido, 
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Para este trayecto se aunentaron dos áreas de exploración se 
eliminó el punto 3.3.1. y se recorrieron cerca de tre kilometros
del camino a Hostotipaquillo sin encontrar especies de intere~. 

La distribución de los sitios visitados, así como las espe-
cies colectadas, se muestran en la Figura 20. observandose en e-

lla que la especie más frecuente fue ~.· acutifolius. Las notas -
distintivas para cada punto tomadas durante el recorrido se pre

sentan a continuación. 

P.3.1 .1., Km 43.15 del recorrido, al norte de Tequila por la 

carretera federal No. 15, sobre un descanso del camino y 200m an 

tes de un letrero de curvas peligrosas. Se localizó ~· acutifo 
lius, el cual se extendía 40 m sobre ·el ár.ea; se distinguieron o
tros· genéros de leguminosas. Altura, 1220 msnm; orientación, este 
pendiente, S%; pedregosidad, I; humedad, 3; vegetación asociada,
agave, crotalaria, y pastos del tipo Sporoholus; Chloris, Setaria 

y M"t,thlenbergia. 

P.3.2.2., Km 56.1 del camino, asociada con otros genéros de 
leguminosas, se localizó la especie no identificada del primer -
recorrido, misma que se rechazó por no ser Pha~~olus, Las male -
zas se notaron muy desarrolladas y en altas poblaciones, la flo

ración de las especies casi en su término. 

P.3.4.1 ., Km 83.2. En el sitio continuó presente E· acutifo 

lius, no se logró explorar más adelante del lugar debido a lo -
exuberante de la vegetación. La humedad solo se calificó como -
buena en las márgenes del río, pero cerca de la carretera, donde 

desarrollaba E· acutifolius, fué regular. 

P.3.4.2. Km 82.1, cerca del punto precedente, sobre una hon 

donada que forma una curva muy cerrada y pronunciada, se encon-

tró en gran cantidad E· acutifolius. Altura, 920 msnm; orienta • 
ción, oeste; pendiente, 25 a 30%: pedregosidad, r; humedad, 3¡ -
vegetación asociada, ozote, huizache, zarzales y pastos, 
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En los sitios donde se efectuaban obras de mantenimiento a

la carretera, se pudo apreciar que la vegetación fue arrancada -

desde sus raíces, y arrastrada hacia las partes bajas de la ba -
rranca, por lo que algunos puntos de interés señalados en el pri 
me~ recorrido, no mostraron durante éste presencia de Phaseolus. 

Tal es el caso del punto 3.6,1 donde la huella d~.~. ~i~rocarphus 
fue borrada por la acumulación de grava y asfalto, por lo que la 
especie desapareció del lugar. 

Tercet,recorrido. 

Para la etapa de recolección de semilla por el Plan de Ba -

rrancas, unicamente se buscaron las especies hasta el punto 3.4. 

1, por considerar que en la fase anterior más allá de este no se 
localizaron rastros de Ph~s~61Us, 

Los resultados del tercer recorrido, se muestra en la Figu

ra 21· En ella se puede notar que en la zona comprendida desde -
Tequila, hasta el rio, anterior a Plan de Barrancas, si encuen -

tra la mayoría de las colectas, no asi en la parte restante de -
la ruta donde los rastros de las especies encontradas se perdie
ron. 

Esta última parte de la carretera recibe mayor atención de
mantenimiento, ya que son terrenos muy accidentados donde los de 

rrumbes son frecuentes sobre la linea asfáltica, deteriorando el 

camino, debido a esto, se remueve la vegetación y piedras de ci

ertos '.lugares, y se establecen bancos de materiales por tiempo ~ 

indefinido, evitando asi que renazca la flora natural y entre e5 

ta las especies aprovechables. De lo anterior, se· puede afirmar

que esta ruta resiente la erosión genética a consecuencia de las 
•' 

obras de infraestructura. 

P.3.1.l~, Km 34.4. Se reafirma la presencia en el sitio de 
p. acutifolius var la"tifolius y de especies no' rnaseolus; el te 
rreno se observó con ganado vacuno, alimentandose de la vegeta-
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ción del lugar. Se cosechó poca semilla de P. acutifolius var ~

latifolius. 

P.3.2. Por tercera ocasión se loca~izó la especie no Phase. 
olus del primer recorrido; además de esta, se detectó una plan
ta solitaria de P. vulgaris con pocas vainas, en la ladera nora 
este del cerro que forma el punto referido. 

P.3.4.1. y 3.4.2. En el primer sitio la vegetación se en

contró muy devastada, ya que los habitantes de la ranchería cer 

cana desmontaron las partes planas y altas de la rivera del río 

con el fin de pastorear ahí su ganado. En el segundo sitio la -
maleza siguió intacta y sin parturbaciones, en ambos lugares se 

cosechó semilla de ~· acutifolius. 

Esta' zona de la región d~ la Barranca, y de todas las rutas 
de estudio, resultó ser la más seca, y con menos especies de Pha 
seolus. En cambio, las especies ajenas al gen@ro, fueron mis fr~ 
cuentes, en especial algunas similares a: f.· acütifolius en lo 
que se refiere a la forma de los foliolos, vainas y sutura de 
las valvas. 

La fisiografía de la ruta también distinguió a la ruta, ya
que en ella se marcaron las mayores pendientes y sitios acciden· 
tados. En las partes con buena humedad, la maleza alcanza pobla

ciones altas mismas que impiden el bden tránsito fuera de los C!. 
minos. Las Gnicas especies identificadas resultaron~. ~cutifo -

lius, ~· acutifolius var latifolius y~·· Vulgaris, y~. ·microcar 
phus. En la Figura 22 se presenta el tipo de material colectado
en la ruta. Las dos primeras especies mencionadas se encuentran
representadas por semilla y herbario, no así P,· :vuTgaris del 

cual solo se tiene semilla. 

En el Cuadro 3 se observa la·frecuencia relativa de las es~ 
pecies, P. acutifolius obtuvo un , 666; ~.· ·a·cutifoliUs V<ll' "latifo 
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Cuadro 3 Frecuencia relativa de las especies identificadas en la ruta 
Guadalajara - Plan de Barrancas. 1982 

R e e o r r i d o s F Frecuencia 

E s p e e i e 2 3 Frecuencia re la ti va 

P. acutifolius ++ ++ ++ 6 .600 

P. acutifolius var latifolius + + 2 .zoo 

P. vulgaris + 1 ,1 00 

P. microcarphus + 1 • 1 00 

-- --
1 o 1. 000 

+ Equivale a una observaci6n o colecta 
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lius .222 y~· vulgaris ,112 lo cual representa el 66,6, 22.2 y 

11.2\ dél totql respectivamente para cada una de los tres mate -
riales. 

Ruta No. 4 Ameca - Mascota, 

Primer recorrido. 

Despu6s de los primeros 15,0 Km, se encontr6 a las plantas

anuales con poco desarrollo vegetativo lo cual dificult6 la ideg 
tificación de las especies. Así mismo, el mal estado del camino
de terracería hizo difícil el recorrido, razón por la que se a -
vanzó poco. No obstante lo anterior se reconoció la presencia en 

la ruta de varias especies; ~· acutifolius va~ 1~tifo1ius, ~· !
nisotrichus, ~· vulgaris y~· microcarphus; además de estas, o -
tras espe'cies no Phaseolus. 

Al inició de la ruta la topografía se formó por lómerios 
con laderas pronunciadas, tornandose más accidentada a partir de 
el lugar denominado El Realito, hasta el poblado de Mixtlfin. 

Dentro de la vegetación dominante en la ruta se apunta solo 
ozote ( Ipomoea Sp. ) , huiaache e Acasia Sp. ), pino e Pinus Sp. 
salvia ( Hyptis albeda ) , algunos pastos_ del tipo Muhlembergia, 
Setaria y Sporobolus, aceitilla y tepame, 

La distribución de los sitios sondeados, se presenta en la 

Figura 23 ; en ella se observa que son 15 los puntos examinados,-
4 de estos con especies de Phaseolus. Las características para
cada punto se presentan a continuación, 

P.4.2.1., Km 16.85, sitio denominado El Realito situado al 

sureste de Ameca, donde corre por el lugar y de norte a sur, un 
arroyo de poco cause, en su rivera este, un cerro en el cual se 
localizó varias plantas de ~· vulgaris ·, ~· acütifolius var la ti 
folius y P. microcarphus; no pudiendo identificar o tras dos es 
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pecies más. Altura, 1360 msnm; orientación, oeste; pendiente,-
30%; pedregosidad, I; humedad, I; vegetación asociada, nopal,
ozote, encino, gloria de la mañana, algunas especies de compu
esta y Leuchaena. 

P.4.3.I., Km 22.1., Los terreros; se buscó·. sobre el lado
derecho de la carretera, bajando al sureste de un río, que co

rre de norte a sur; ahí se identificó E_. acutifol ius var lat_i-· 

folius, más o menos disperso por el lugar. Altura, 1520 msnm;
orientaci6n, este; pendiente, 30 a 35%; pedregosidad, I; hume
dad, I; vegetación asociada, mismas ~ue en El Realito. 

P.4.9.1., Km 27.3, lado izquierdo, sur del camino, se i

dentificó f· anisotrichus. Altura, 1780 m~nm; orientación, su
reste; pendiente, 30%; pedregosidad, 2; humedad, I; vegetación 
asociada, encino, helecho, pastos y otros genéros de legumino
sas. 

P.4.11.1, Km 43,2, se examinó el lado derecho del camino, 
y siguiendo una vereda entre los hizaches, se encontró una 
planta de J:. vulgaris creciendo sobre un nopal y matorral esp_i 

noso. Altura, 1500 msnm; orientaci~n, sureste; pendiente, 5%;
pedregosidad, I; humedad, 2; vegetación asociada, huizache, 
salvia, nopal~ y pastos del tipo de la Setaria, 

Los puntos de los cuales no se encontraron evidencias de
los frijoles silvestres, no fueron reseñados aquí por carecer
de interés. 

Segundo recorrido. 

Para este recorrido, y tomando en cuenta los resultados de 

la visita.anterior, se exploró la ruta en toda su extensi6n, r! 
~onociendo 9 puntos que fueron sondeados y a los cuales se les
dió una nueva numeración, En total se identificaron y colecta-

ron plantas de 4 especies : E.. microcarphus, E_. vulgari s, P. a-
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nisotrichus, y f. acutifolius var latifdlius, sie~do estas dos
altimas la~ de mayor frecuencia y cantidad; se encontraron tam
bien especies no Phaseolus. 

La distribución de cada punto y los nombres de cada especie 
encontrada, se presentan en la Figura 23 y las diferencias de ca 
da sitio, son mencionadas a continuación. 

P.4. 1.1 ., Km 16.8, El Realito. Se exploraron las mismas la
deras que la vez anterior, nabiendose notado bastante pastoreada 
unicamente se vieron pocas plantas de E_. ·acutifdlius var "latifo
lius, de las cuales se tomaron partes para-el material de herb!
rio; continuaron presentes las especies no identificadas, mismas 
que se desecharon por no ser Fhaseolus, 

P.4.2.1 ., Km 26,6, Los Terreros, Se exploró el lado izquieK 
do, sur del camino, siguienJo 20 m el curso del r1.o, y subiendo

aproximadamente 10m al oeste entre el b?sque _de encino; ahí se

localizó y colectó herbário de E_. ac'utifoliüs var latlfolius. La 
vegetación del lugar, no mostró cambios aparentes, 

P.4.3.1., Km 45,2, pasando el poblado de Hixtlán, 60 m al -
sureste sobre el lado izquierdo, hasta una carcava de más o me-
nos 2 m de profundidad, y entre árboles de encino, se localizó ~ 
anisotrichus conviviendo con Nacroptillium, ambos en floración,
Altura, 1440 msnm; orientación, noroeste; pendiente, 10%; pedre
gosidad, I; humedad, I; vegetaci6n asociada, encino, y salvia, 

P.4.5.1 ., Km 60.9, aproximadamente 3 a 4 Km antes del Rio A 
tenguillo, y 30 m al lado izquierdo del camino se identific6 E_,
vulgaris creciendo sobre un nopal; además de esta_especie, otras 
no Phaseolus. De la especie vulgaris no se coiectó herbá,rio poJ;-_ 
ser la única planta. Altura, 1500 msnm orientación, suroeste; -
pendiente, I a 5%;- pedregosidad,_ I; hume~ad, 2; vegetación aso~ 
ciada, huizache, zarzales, nopal, salvia, pastos del tipo·~

ria y Eragrostis. 
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P.4.7.1 ., Km 93.7, Rancho Gallineros, al lado derecho del
camino; se encontró E· anisotrichus y otras especies con cierta 
semejanza a E· acutifolius var latifolius pero se desech6 por -
no ser del genéro. Altura, 1660 msnm; orientación noroeste; pe~ 
diente, S~; pedregosidad, I; humedad, I; vegetación· asociada, -
encino, anisillo, y pastos. 

P.4.8.1 ., Km 117.4, Rancho Guayabitos, _pasando éste 300m

delante del camino y al inició de una cuerva con pendiente ha -

cia arriba y a la derecha; 30 m al norte se localizó E· aniso -
trichus, creciendo en forma rastrera entre árboles de pino y en 
cino. Altura; 1440 msnm; orientación, sureste; pendiente, I; a-
10% pedregosidad, O; humedad, I; vegetación asociada, pino, en
cino, tacote, pastos y algunas especies de Rosaceas. 

P.4.9.1 ., Km 127.2 lado derecho del camino, en una ladera
de mucha pendiente, se encontró una especie sin flores, por lo

que no fue posible su identificación; sn u 80 m arriba de la 1! 
dera, se localizaron algunas especies muy similares a Phaseolus 
de raíz pequeña y tuberosa, sin inflorescencia, hojas pequeñas
y acuminadas, de tallo delgado y glabro vainas angostas y semi
curvadas. Altura, 1660 msnm; orientación, sureste; pendiente, -
60%; pedregosidad, 2¡ humedad, I¡ vegetación asociada, encino,

pino, hierba del venado, le chuguilla, pastos y helechos. 

Los puntos 4,4,1, y 4,6,1 ,, no participaron con material -

de herbário de ningdn tipo, por lo que no se consideraron de in 
terés. 

Tercer recorrido, 

La tercera etapa por la ruta se distinguió por varias r~zo 
nes, las más importantes son 

a} Las plant~s de las especies localtzadas en los prime -
ros recorridos, no contaban con vatnas o semilla madu-
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ra, y cuando las tenían, estas no habián madurado. 

bJ A exepción del punto 4. 4. 2. t·odos los demás que se e

xaminaron, mostraron síntomas de pastoreo o su veget~ 

ción cortada, y la mayoría de las especies presenta -

ban renuevos de tallos e inflorescencia. 

e) La humedad de los suelos fue siempre calificada como

buena. 

d) La cantidad de semilla colectada fue miníma y en oca

siones nula, y siempre con pocos r,ranos. 

Se recorrieron todos los puntos del seg~ndo recorrido, y -

se aumentó el punto 4.4.2., donde fue ·localizado P. 1unatus,~-

calculandose como fecha de floración, a mediados de diciembre. 

La distribución de los sitios visitados y don~e se locali
zaron especies de Phaseolus, se presentan en la Figura 25; las

variantes vista~ en cada punto se resúmen a continuación. 

P.4.2.1 ·~Km Los terreros. Solo se advirti6~la presencia

de P. acutifolius var latifolius con flores y vainas inmaduras. 

P.4.3.1 ., Km 45.2. No se observaron cambios aparentes en 

la vegetación del área, continuó presente f. anisotrichus des~ 
rrollando sobre troncos de huizache; en las vainas y semi~la -
se notaron dafios por-insectos. Hacia el sur del punto, se ha-

llaron algunas plantas de E.· acutifolius var latifolius, este
sobre algunos matorrales y pastos de una carcava de aproximad~ 

mente 2 m de profundidad; de ambas especies se c..vlect6 poca se 

milla. 

P,4,4,1,, en este sitio se observaron signos evidentes de 
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pastoreo. La especie P. vulgaris con renuevos de ramas e inflo
rescencias ; desarrolando sobre los mismo zarzales y nopales -
vistos en el segundo recorrido. No se colectó semilla de esta -
planta. 

P.4.4.2., Km 51.0, 3 a 4 Km adelante del poblado de· Mix -
tlán, sobre las márgenes de un rio, se identificó a ~· lunatus; 
la especie mostraba inflorescencias en sus primeras etapas de -
crecimiento, por lo que no se colectó semilla pero si herbArio. 

P.4.5.1~, Km 117.9, rancho Guayabitos. Este lugar se enco~ 
tró bastante removido de su vegetación por ganado vacuno y por
cino, aunque P. anisotrichus se reencontró y se cosechó poca se 
milla. 

En comparación con las anteriores, esta ruta fue la m5s f~ 

vorecida en lo que a humedad del suelo se refiere, así como la

cantidad de vegetación, principalmente los pastos naturales e " 
inducidos. Lo anterior son factores principales que favorecen
la ganadería, siendo práctica coman dejar libre el ganado en -
los terrenos sinuosos; barrancos, lomerios y valles intermont~ 
nos, formas que dominan en un gran porcentaje sobre la región. 
De esta manera, los animales comen la vegetación nativa, prefi 
riendo plantas suculentas como los pastos y leguminosas, impi
diendo en ocasiones que estas plantas fructifiquen y se repro
duzcan, con lo que al paso del tiempo, las especies se pierden 
de la flora nativa. 

La fisiografía de la zona se compuso de pequeftos valles ~ 

localizados al inició del recorrido, y en las partes cercanas
a Hixtlfin, Los Volcanes y Guayabitos; lomerios extendidos al ! 
nició del trayecto y las partes comprendidas entre Atenguillo

y Los Volcanes; pequefias sierras entre el Realito y Las Maja -
das, Pie de la Cuesta y El Jacal, asi como antes de llegar a -

Mascota. 
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Los huizaches, salvia, aceitilla, pastos, encino, copal y
ozote, entre otros, fueron los vegetales dominantes durante los 
tres recorridos, _ 

Las espe'cies identificadas como Phaseolus fueron cinco en
total;'!:; acutifoUus var Tatifolius, E_, anisotrichus P. micro

, 'C!Uphus, E· vulgaTis y E_, 1Unatus. 

En otros recorridos, fuera del presente estudio, se encon
tr6 plantas de f, vulgaris r f, acutifolius, las cuales crecen
en forma exuberante en una baranca situada 15 Km al noroeste .de 
Ameca, y en las faldas del Cerro Grande de Ameca, en el lugar -
denomi.nado " Los Pilares ", sobre alturas cercanas a los 1600 -

· msnm y asod.ada con mato:rral subespinoso y espinoso en laderas

de pendiente alta, 

En la Figura 26 se muestra bl tipo de material colectado y 

el sitio de colecta, En ella se puede observar que hace mayoría 
la colecci6n de herbario (H) sobre la de semilla (S), faltando
solamente de colectar granos de P. VUlP,aris, P. lunatus, P. mi-

' crocarphu~ y m&s de f,' ¡:lnisotrichus y f• acutifolius var latifo 
'lNs, 

Los resultados obtenidos en la ruta se consideran dentro de 
lo esperado y de acuerdo a la literatura; f. coccineus no estuvo 
presente ya que las alturas muestreadas fueron menores a los - -
2000 msnm, en cambio f. luna tus se identificó hacia la última e
ta~a de exploración, y carcana al rio; por ser su ciclo de creci 

·miento mis largo y sus requerimientos de humedad mayores. De i-

, gua,l ;forma los hallazgos de f. anisotrichus concuerdan. con lo -

_ .espuesto por }!are chal Y' sus colaboradores, ( º.E_ Ci t ) en el sen-
tido de que la especie es propia de las zonas montañosas de Méxi 

éo, 

Tomando cada colecta o hallazgo como una uni.dad independieE_ 
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Cuadro 4 Frecuencia relativa de lás especies identificadas en la ruta 
Ameca - Mascota. 1982 

R e e o r r i d o S 

E S p e e i e 1 2 3 Frecuencia 

P. acutifolius var latifolius ++ ++ ++. 6 

P. anisotrichus + +++ ++ 6 

P. luna tus· + 1 

P. microcarphus + + + 2' 

P. vulgaris + + + 3 

Frecuencia 

relativa 

.333 

.333 

.oss 

• 111 

• 166 

18 1.000 

+Equivale a.una observaci6n o colecta 
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te, se obtuvo la frecuencia relativa de cada especie, la cual -

se presenta e~ el Cuadro 4 : ~· acutifolius var latifolius ·y ~· 
anisotrichus observan una mayor frecuencia al aparecer 6 veces
localizadas cada una y O. 333 de frecuenc.ia r,especto al total en 
contrado. 

Ru.ta No. S Guadalajra - Melaque 

Recorrido único. 

No obstante ser esta la ruta de mayor amplitud, los resulJ 
tados se consideran reducidos, a exepci6n ~e los correspondien
tes a las desviaciones hacia Chiquilistlán y Manantlán, áreas -
donde la topografía y vegetación se mostraron con menor grado
de perturbaci6n. El resto del recorrido, contaba con pocos cami 

nos vecinales hacia las partes centrales de la regi6n. 

El relieve de la zona correspondi6 a sierras y valles altos 
e intermontanos; la altura registrada fJuctúo entre los 900 msru1 
en El Chante, hasta los 3000 msnm, en el volcán de Colima. 

La vegetaci6n dominante fue muy variada, destacando el pino 
(¡:'inus ~) , encino (Ouercus ~.) , hui zache (~cas ia §.p_) , además - · · 
de otras especies con los siguientes nombres populares; palo bo
bo, palo dulce, u~a de gato, hiedra, jarilla, zarzales y ·aceiti
lla; también algunos cultivos c;omo el maíz, sorgo y chia. 

La distribuci6n de los puntos visitados, así como los nom
bres de las especies encontradas, se presentan en la Figura 27; 
las observaciones hechas en el campo y las características de -
los sitios se dan a continuaci6n. 

P.S.l .1 ., Km 2.5 del tramo Tapalpa- Chiquilistlán, en la

rivera de un río, se encontr6 ~· eoccineus, de raíz muy desarro
llada y los tallos de color verde y morado. Por versión de un a
gricultor, a la especie se le conoce como frijol del cerro, aun-
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que no lo comen, Altitud, 2200 msnm; topografía, accidentada 
con pendientes entre 30 y SO'I.; humedad, 1 ¡ vegetaci6n asociada, 
hiedra, chia y ufta de gato, 

P,S,1,2., Km 12 del trayecto Tapalpa · Chiauilistlán sobre 
un cerro muy pedregoso; se encontr6 nuevamente a E_. coccineus, .· 
ademas de ~· vulgaris en asociaci6n. Las especies mostraron 
cietta variaci6n en el color de la semilla. Altitud, 1630 msnm; 

pendiente, 2S a 20'1.¡ humedad, 2; vegetaci6n asociada, maíz, sor 
. go, jarilla y chía, 

P.S.2,1.,, lugar denominado Piedra Ancha, loc~lizado sobre 
la carretera Cd, Gúzman · El Grullo; dentro de una pequeña ba -

rranca se localiz6 a E_. vulg~ris y~· anisptrichus. Altitud, 1! 
SO msnm; pendiente, SO a 60%; humedad, 1; vegetaci6n asociada,
roble, pino, jarilla y huizache, 

P,5,3,1 a 5,3,4, en los kilometros 4, 9, y 10 del trayecto 
El Chante - Manantl~n; se identificaron varias plantas de ~· ~

. vulgaris, la semilla de color claro en los primeros puntos, ne

.gro en los restantes. Altitud, 900 y 1400 msnm; pendiente, 3S a 
50'1,¡ humedad, 1; vegetaci6n asociada, huizache y uña de gato. 

P~5.6,1., Km 8,0 del tramo La Huerta- Melaque al explorar 
ambos lados del camino, se localizaron algunas plantas de P. ~ 

· nlsotr·ichus. Pendiente, 1 O a 20%: humedad, 2; vegetaci6n asocia 
da, principalmente, uña de gato, 

P,S,7,1, en el tramo La Huerta - Melaque se localizaron al 
gunas plantas de E_, lunatus, 'la flor de color morado, sin vai-

nas. Segdh versi6n de un campesino, la especie desarrollada en

los coamiles, y se la comían los venados. Altitud, 1000 msnm: -

pen~iente, 25%; humedad, 2; vegetaci6n asociada, roble, huiza-
che, jarilla, 

Al analizar los resultados obtenidos en la presente ruta,-



1 00 

se deb~ tomar en cuenta que el recorrido se efectuó cuando la
mayoría de las especies habían terminado su ciclo vegetativo,-

' persistiendo solo aquellas de carácter perenne y poco dehisceE 
tes. Por esa razón, las muestras colectadas fueron reducidas y 
posiblementé las especies de ciclo corto, como P. acutifolius y 

P. microcarphus, no se encontraron. 

En la zoria, los nGcleos de población se asientan principa! 
mente en los valles, como es el caso de Tepec, Sayula, Cd. Gúz

man~ Tuxpan, Autlán y La Huerta, entre otros; en las sierras de 
Tapalpa y Manantlán, así como del nevado de Colima~ las ranche

rías y casas aisladas, son esporadicas, la topografía muy irre
gular y accidentada. De lo anterior se puede deducir que la re

gión sufre un me~or grado de erosión por la agricultura y gana~ 
dería. 

La existencia de un gran número de ríos y arroyos intermi
tentes y anuales, favorecen la buena humedad y desarrollo de la 
comunidad vegetal, 

La altura máxima registrada correspondió al punto 5.1.1, 
con 2250 msnm, en y la menor de 1000 msnm en el punto 5.7.1. 

En la Figura 27 se presenta la distribución de los sitios-. 
visitados, las especies encontradas y el tipo de material colee 
tado, En total se identificaron cuatro especies distintas; f. -
vulgaris, E_, coccineus, E_, anisotrichus y f. lünatus, 

Por referencias del Dr, Lépiz+, también se encuentra ~. ~~ 
cutifolíus cerca de C. Guzmán en la barranca de Atenquique, don 

de también menciona, crecen E_. lunatus y f· Vulgaris. 

Las tres primeras especies tienen. buena re.presentaci6n en

la colección de semilla (S); el material de herblirio solo repr~. 
senta a f. vulgaris, f. c·occineus; f. lunatus carece de ambos -
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FigU'ra 27 Distr~buci6n de los sitios visitados, esoecie~ 

ident1ficadas y tipo de material colectado en el 
unico recorrido por la Tuta Guadalajara ~ Melaque, 
Diciembre 1981 



Cuadro S Frecuencia 
Guadal ajara 

relativa de 
~1elaque. 

las 
1 9 81 

espec_ies identificadas en la ru t.a 

R e e o r r i d o Frecuencia 

E s p e e i e u n i e o Frecuencia relativa 

P. anisotrichus + + + + 4 .285 

P. coccineus + + + + 4 .285 

P. lunatus + .072 

P. vulgaris + + + + + 5 .358 

14· 1.000 

+ Equivale a una observaci6n o colecta 

lOZ 



103 

materiales. 

En el cuadro S se presenta Ja frecuencia con que fueron e!! 
centradas las especies en la ruta, siendo mayor la de ~· vulga

ris, siguiendo ~· coccineus y f. anisotrichus con un total de S 
veces la primera y 4 las dos segundas; f. lunatus unicamente ob 
tuvo 1 de fecuencia. 

Comparando los resultados de esta ruta con las restantes,
se comprueba una_vez más que las especies desarrollan con r.1ayor 
frecuencia sobre alturas bién definidas, como es el caso de P.
coccineus cuyo rango de altura es de los 2000 msnm a los 2250 m 

snm, y aunque no es usual, cerca de los 1500 msnm; f. vulgaris
y f· anisotrichus prefieren altura que van desde 900 a 1630 msn 
m, como lo indican los resultados. 

Ruta No. 6 Sayula - ~fazamitla - La Manzanilla - Sayula. 

Recorrido único. 

A través de esta ruta fue posible muestrear la zona sur del 
estado llamado" Sierra del Tigre", recorriendola en todo su -
perímetro. Al igual que en la ruta anterior, los caminos vecina
les transitables fueron pocos, dificultandose reconocer las á·--
reas menos pobladas centrales de la sierra, Sin embargo, .se lS'. 
gró identificar especies tales como; ~· vulgari~, r. coccineus.!.. 

y' P. filifo:rmis; se localiza:ron otras especies no Pha:seolus. 

Lo reducido del núme:ro de especies identificadas se debió -
ent:re ot:ras cosas; a que el recorrido se Üevó a cabo cuando las 
especies de ciclo m§s corto habían ya tirado las semillas y las
plantas estaban ya secas, 

+ Comun1cac16n Personal, 
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La.vegetación, al igual que en la ruta S se compuso princ! 
palrnentc de pino, roble, palo bobo, palo dulce, jarilla, ufia de 
gato y huizache. 

La distribución de los puntos muestreados y las especies -
encontradas se presentan en la Figura 28 y las características
de cada punto, a continuación. 

P. 6. 1 . 1 , Km 1 6, lugar llamado 11 Jaral i llo 11
, entre San An

dres y Concepción de Buenos Aires. Se encontró una especie con

raíz tuberosa, tallo rastrero y vainas con las semillas inmadu
ras, sin poder definir la especie o si se 'trata de Phaseolus. -

Altitud, 2100 msnm; pendiente, 40 a SO~: humedad, 1; vegetación 

asociada, roble y encino en forma predominante, palo dulce y P! 
lo bobo. 

P.6.2.1, al lugar se le conoce como La Calaverna,, situado 
11 Km antes de Concepción de Buenos Aires; se col~ct6 f· Yulga
ris y P. coccineus, las cuales mostraban bastante variación en
el color de sus semillas. Altitud, 2000 msnm; pendiente, 40~; -
humedad, I; vegetación asociada, pino encino y zarzamora. 

P.6.3.1, 6 Km antes del poblado Cpntla;· .. y sobre el tramo -
Nazamitla - Tamazula, en un lugar formado por barrancas profun

das y accidentadas, con dificil acceso, se encontró f· filifor 
mis, este de vainas y semillas' muy pequeñas.· Altitud, 1650 msnm 

pendiente, 50%; humedad, 2; vegetación asociada, huizache., no
pal, magueyes y pastos del tipo Huhlembergia. 

En esta dltima ruta, la topografía fue muy similar a Martan 
tlán y !apalpa; con sitios de difícil acceso por su pendiente o 
la cantidad de bre~as. La altura de la. ruta osciló de los 1200-
msnm registrada en el poblado de Contla, hasta los 2200 msnm en 
las cercanías de Consepción de Buenos Aires. 

Las especies identificadas como Phaseolus sumaron unicamen 
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te tres; f.. vulgaris, f_. coccineus y P. filiformis. Lo reducido 
del número se debió principalmente a que fueron pocos los s_i -
tios de muestreo, y esto a su vez, a la imposibilidad de explo
rar algunos puntos de interés. 

En la Figura 28 se muestra la distribución de los sitios -
visitados, las especies encontradas y el tipo de material cole~ 
tado. Ahí se puede observar que falta material de herbário (H), 

no así de semilla (S), de la cual se tiene de todos los tipos

de Frijol localizado. 

Por otra parte, en el Cuadro 6 se advierte que f. vulgaris 
ocupó el primer sitio de frecuencia con un total de 2 veces ob

servada en la ruta, le sigue !· coccineus y P. filiformis con u 
na sola vez cada una. 

La variante distintiva de la ruta fue la identificación de 
P. filiformis. La causa de que la especie solo se haya encontr!!. 
do ·en esta ruta puede deberse a una regionalizaci6n de este Pha 
seolus, como se puede entender a Marechal y sus colaboradores -
(1978), cuando indican que su irea de distribución se confina a 
California (USA) y México, alrededor del Golfo de Máxico. 

Al analizar los resultados obtenidos y observaciones de -

campo para cada ruta, se encuentran caracteristicas que las di~ 
tinguen entre si ; la humedad, pendiente, pedregosidad, altur3-

sobre el nivel del mar (asnm), o bién, las especies identifica

das. Así, .la ruta en la cual se observó mayor humedad en el sue 

lo durante los recorridos fue la número 4, Ameca - Mascota, en
tanto que la 3, Guadalajara ~ Plan de Barrancas se califi~ó co
mo de mayor pedregosidad, pendiente y de menor humedad; las ma
yores alturas se encontraron en las ~utas S y 6. 

La frecuencia de las especies encontf:adas en cada uno de~ 
los caminos recorridos se presenta en el Cuadro, 7, ahí se pue
de obs~rvar que f. vulgaris ocupó en cinco de las 6 rutas, uno 
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p. 6. 2. 1 

o 
,\ t t.' nnu 1 q•H.' 

P. vulqaris (S) 
P. cocd.ne•a (5) 

J 

1f•SO msnm 
P. filiformia {SI 

figura·zs Distribución de los sitios visitados, especies 
identificadas y tipo de material colectado durante 
el unico recorrido por la ruta Sayula - ~azami~la 

- La r.~anzanilla - Sayula. D1c~el!lbre 1 ~81 



Cuadro 6 Frecuencia relativa 

Sayula • Mazamitla 

E s p e e i e 

P. coccineus 

P, filiformis 

P. vulgaris 

de las -especies 

La Manzanilla 

identificadas en 

Sayula. 1981 

la 

R e e o r r i d o 

u -t i e o Frecuencia 

+ 

+ 

+ + 2 

ruta 

Frecuencia 

relativa 

.250 

• 250 

.soo 

4 1.000 

+ Equivale a una obsrevaci6n o colecta 

1 07 



Cuadro 'l Frecuencia relativa de las especies identificadas en las seis 

rutas de estudio 

R u t a S Frecuencia Frecuencia 

E S p e e i e 1 2 3 4 5 6 relativa 

P. acutifolius 8 1 2 6 o o o 26 .245 

f>. acutifolius var latifolius 1 6 2 b o o 1 5 • 1 4 2 

P. anisotrichus 1 5 o 6 4 o 16 • 1 51 

P. coccineus 4 o o o 4 1 9 .084 

P. filiformis o o o o o 1 1 .010 

P. luna tus o 1 (j) 1 1 o 3 .028 

P. microcarphus 9 2 1 2 o o 14 • 13 2 

P. vulgaris 7 4 1 3 S 2 22 .208 

1 . 

... 
\.: 106 1. 000 
~.· . : ~ 

~ 

·La unidad equivale a una observaci6n o colecta 

1 08 
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de los primeros tres lugares de frecuencia, en tanto que E· ~ 
tifolius lo fue solo en 3 rutas, siendo su frecuencia global, -
mayor que la de p. vulgaris, esto indica que la primera de las
especies se localizó en un mayor número de rutas, pero en meno

res cantidades u ocasiones, y E· acutifolius se encontró prese~ 
te en pocas rutas pero mayor número de veces. E· filiformi~ por 
su partes, resultó la especie de menor frecuencia, tanto en el
total de recorridos, como de cada uno de estos, lo cual puede -
motivar a una revisión de la especie y confirmar su identidad. 

La frecuencia relativa para cada especie, al igual que en
los cuadros de frecuencia dada para las rutas en forma indivi-
dual, resultó al ser dividida la frecuencia particular de las -
especies, entre la suma de estas frecuencias. 

~n el Cuadro 8 se presenta la frecuencia relativa de los -
materiales identificados en las distintas regiones de estudio.
En dicho cuadro se puede observar que E· acutifolius es la esp~ 
cie más común en la zona de la Barranca, en virtud de haber su
mado 26 veces encontrada en la región; E· coccineus por su par
te, lo fue en la Zonas Altas y f. anisotrichus en la Zona de la 
Costa corr 4 y 7 veces encontrada, respectivamente. 

Estos resultados se encuentran dentro de lo esperado y de
acuerdo a la literatura revizada; si se toma en cuenta que la -
zona de la Barranca es una de las partes secas del estado debi

do a las altas pendientes y que ~- acutifolius, según varios de 
los autores citados, muestra cierta resistencia a la sequía, lo 
que asegura su existencia bajo estas condiciones; así mismo, en 
el caso de la Zona Alta, dominó f~ coccióeús por ser la especie 
propia de alturas cercanas a los 2000 msnm; siendo ~· a~isotri

chus una planta con mayores requerimiento; de humedad para su -
desarrollo, es normal qu~ a la especie se le encontrara domina-

' . 
do en la Zona de la Costa, si se toma en cu~nta que en esta, la 
humedad del suelo es mayor que en el resto del estado. 



Cuadro 8 frecuencia relativa de las especies identificadas en cada región 
de estudio 

R e g i 6 n Frecuencia· 

E S p e e i e De la Zonas De la Frecuencia relativa 
Barranca Altas Costa 

P. acu tifolius 26 26 .242 

P. acutifolius var latifolius 9 b 1 S • 1 41 

P. anisotrichus 6 2 7 1 S • 1 41 

P. co.ccineus 4 2 ., o .093 

P. filiformis 1 1 .009 

p, luna tus 1 2 3 .028 
... 

P. ·mi crocarphus 1 2 2 1 4 • 1 31 

P. vulgaris 1 2 8. 3 23 • 21 S 

107 1.000 

11 o 
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La erosión de las especies es una verdad observada y regí§ 
trada en el presente estudio, confirmando asi lo expuesto por -
Lc6n (1978), Montes (1978) y Lepit (1978) en el sentido de que
el p,ermoplasma potencialmente utilizable se esta agotando ~or -
diversas causas. 

Durante los recorridos atrav~s del estado, se detectaron -
varias fuentes de erosión gen~tica, dentro de las cuales se co~ 
sideran de mayor importancia : la ganadería y la agricultura, -
ya que estas se practican en terrenos donde existen especies de 
inter&s, como son lo~ Phascolus; la creación y conservación de
obras de infraestructura, como lo son los caminos, puentes, lí
neas y estaciones el&ctricas que invaden &reas apartadas de las 
poblaciones, tal como se advirt~o en el Plan de Barrancas.y el 
Río Verde, 

Es Tecomenda.ble que la inforr.wci6n referente a la localiz_! 

ci6n, desc~ip~i6n e identificación de especies nativas y silvc! 
t-res de Phaseolus y·de otras de importancia económica, sea am
pliada a otras áreas no exploradas tales como; Amatlan de Cañas 
Jilotlan de los Dolores, las Sierras del tuito y PiJmamo, así. 
como 1~ zona norte del estado. Dicha información debe ser reuni 
da junto con la referente a otros estados de la republica en un 
solo centro de informaci6n, conservación ~e germoplasma e inter 
cambio con ot~os institutos,de investigación en forma aislada -
de los pr?g'X'<Ul\as de .mejoramiento y de ser posible de recursos 

. genéticos, es decir un departamento especializado en las formas 
prj]nitivas r l~s relacionadas a estas. 
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V. CONCLUSIONES 

• 
1. En el estado de Jalisco crecen y desarrollan al menos 

Nueve especies silvestres de Phaseolus. 

z. En dichas especies se observa gran variación gen~tica 
cspecialmente:en la forma, tamarto y color de sus par

tes vegetativas y semilla. 

3. Las especies encontradas e identifi~adas fueron; !· -
acutifolius, f· acutifolius var latifolius, f. aniso

trichus, f. coccineus, f· filiformis, P. lunatüs, !:· 
microcarphus,y·f. vulgaris, 

4, En las áreas donde se encontraron especies de Phaseo~ 

lus se practican diversas actividades tales como: la 
agricultura y ganadería, ademis de la apertura, ampl! 
aci6n y conservaci6n de caminos y obras de electrifi~ 

caci6n, lo cual contribuye a que se erosione el germ~ 
plasma nativo del estado, 

S, f. ·acutifolius y f. vulgaris. se encuentran ampliamen 

te distribuidas en la entidad y.crecen sobre alturas~ 
cercanas a los 900 y 163 O msnm, ., 

6, P. acutifolius var latifolius y f. microcarphus, pue
den desarrollar y fructificar aQn bajo condiciones de 

poca humedad en el suelo, 

7, f. vulgaris y f. anisotrichus son e'Speci~s que se en
cuentran con mayor frecuencia en terrenos con más hu
medad, 

·s. p,· coccineus se encuentra desarrolland-o en las zonas 

montañosas y altas del estado sobre alturas· arr.iba de 
los 2000 msnm y en pocas ocaciones, a ~os 1600 msnm. 
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9. Las comunidaes de especies silvestres son de5plaz! 
das hacia áreas reducidas y de difícil acceso, debido 
al avance de los núcleos de poblaci6n y sus activida
des tradicionales. 

10. Las especies de Phaseolus que crecen y desarrollan en 
el estado son de hábito de crecimiento indeterminado 

y prefieren .para enrredar los matorrales espinosos o 
subespinosos. 

11, Asociadas a las especies de frijol nativas de Jalisco 

crecen otras más de generes afines a Phaseolus, como. 
es el caso de Macroptillum sp. 

ESCUELA DE AGRII'.UlTUR, 
IIBLIOTECA 
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VI. SUGERENCIAS 

1. Los trabajos de exploraci6n quedan abiertos hacia las 
áreas no investigadas y con grandes posibilidades de
contener especies nativas o silvestres, como pueden -
ser; la Zona Norte del estado y· altunas partes de la
Zona Centro y Costa, Amatlán de Cañ.as, la Sierra de -
Quila, la del Tuito, y Jilotlán de los Dolores. 

2. Se deben completar las colecciones de semilla y herb! 
rio de f. lunatus, P. galactoides, P. filiformis y f· 
!!licrocarphus. 

3. Es preciso ordenar las especies de genfiros. afines a -

Phaseolus que se encuentran asociadas a este, y esta
blecer su importancia y parentesco. 

4. El cruzamiento entre especies o genéros afines, puede 
ser útil en la determinaci6n del Rrado de compatibil! 
dad de cada especie. 

S. En futuros trabajos de exploraci6n y recolecci6n de -
germoplasma, darle prioridad a las áreas apartadas de 
los grandes grupos de poblaci6n y los caminos noco 
transitables o vecinales. 
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