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RESUMEN 

Se establecí~ una parcela demostrativa en la Col. Felipe Ang~ 

les, municipio de Sombrerete, Zac., con el fin de apoyar la produ.r_ 

ci~n de granos b~sicos, demostrando a los productores la convenien 

cia del uso de insumes agrlcolas y corroborar si el rendimiento -

unitario tiene efectos econ6micos positivos, AdemAs se efectuaron 

entrevistas directas con los productores, con el prop~sito de conQ 

cer la problemAtica de la producci6n del frijol en la zona. 

En el municipio se cultiva bAsicamente frijol de temporal, 

usualmente variedades criollas de la zona, empleAndose en las labQ 

res de cultivo maquinaria agrlcola, Entre los factores limitantes 

de la producci~n estAn las malezas, que se controlan en forma ma-

nual y mecAnica; las plagas, cuyo control se realiza en poca esca

la, y las enfermedades para las c"uales no se efect&a nin~n con--

trol. La cosecha se hace en forma manual y mecAnica; y la comer-

cializaci6n principalmente a trav~s de CONASUPO, 

En la parcela demostrativa se sembraron dos variedades crio-

llas, com&nes en la zona y dos mejoradas de PRONAS~ fertilizadas -

con los tratamientos 60-60-00 y 25-42-00, La siembra se realiz6 -

en la época recomendada, pero no hubo humedad suficiente para la -

germinaci6n total ni para la asimilaci6n del fertilizante aplicado 

ocasionando tambi~n una escasa poblaci6n de malezas. 

En la etapa de floraci6n y llenado de grano, la precipita-

ci6n fue muy baja, ocasionando junto con las plagas y enfermedades, 

una disminuci6n en la densidad de poblaci6n. Sin embargo, a~n a -

pesar de esto, se obtuvieron efectos positivos con la dosis alta

de fertilizaci6n. 



1.- INTRODUCCION 

El frijol siendo un grano bAsico para la alimentaci6n humana,

sigue teniendo un lugar importante en la dieta del pueblo mexicano

y por ello se debe generar la tecnolog!a necesaria para aumentar la 

producci6n agr!cola de las zonas frijoleras del Pa!s, tomando en 

cuenta las condiciones socioecon6micas de los productores, con el

fin de satisfacer las necesidades alimenticias y nutricionales de -

la poblaci6n y producir excedentes para exportaci6n. 

En ~Axico se siembran aproximadamente 1.5 millones de ha de 

frijol, con una producci6n aproximada de un mill6n de toneladas, 

siendo los principales estados productores, Zacatecas, Durango, Jg 

lisco, Chihuahua, Sinaloa, Puebla y Veracruz (SARH,l980), 

En el estado de Zacatecas se siembran anualmente mAs de 500,000 

hectAreas con frijol, situAndolo como el principal productor del -

Pa!s. El 95?b de la superficie se siembra bajo condiciones de tem~Q 

ral y aporta el .32% de la producci6n total con m1 rendimiento medio 

de 408 kg por ha (P~rez Trujillo, 1986). 

Por otra parte, el cultivador t!pico de frijol es ~~pequeño -

agricultor con capital limitado, poca tierra y con frecuencia difi

cil acceso al crAdito y a la informaci6n de extensi6n. Los rendi-

mie~tos de su cultivo son generalmente bajos, ~rincipalmente a causa 

de las enfermedades, plagas, suelos pobres y sequ!as. Los pequehos 

productores no suelen utilizar insumas para contrarrestar ~stos pr.2_ 

blemas ya que por lo general estAn fuera de su alcance o no se con

siguen fAcilmente, Por ~ste motivo todos los programas de frijol -
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deben encaminarse a crear variedades de alto rendimiento que requi~ 

ran de insumes en menor escala. Estas variedades, en comparaci~::~ -

con las tradicionales deben ser resistentes a m~ltiples enfermeda-

des y plagas, tolerantes a la sequla y adaptadas a las pr~cticas CQ 

munes del cultivo (CIAT, 1986). 

Pensando en conocer m~s a fo~do la problemAtica que existe en

tor::~o a la produccibn del frijol en la regi6n de Sombrerete, Zac.,

se realiz6 una investigaci6n mediante el m~todo de la encuesta; ad~ 

mAs se establecib ~na parcela demostrativa bajo condiciones de tem

poral en el ciclo primavera-verano 1987, con el fin de conocer el

comportamiento de algunas variedades, mediante la aplicaci6n de in

sumos agrfcolas, tales como& insecticidas, fertilizantes y herbici

das; tratando de comprobar el ·aspecto t~cnico-econbmico. 

1.1 Objetivos. 

1) Fomentar las operaciones que apoyen la producci6~1 de granos 

bAsicos. 

2) Demostrar a los productores la conveniencia de la utiliza-

cib::~ de insumas agrlcolas. 

J) Corroborar si el rendimiento unitario tiene efectos econbmi 

cos positivos. 

1. 2 Hipbtesis, 

Considerando que en la regi6n de Sombrerete, Zac. solo se sie~ 

bran variedades criollas, con poca o nula aplicacibn de insumos a-

grlcolas; se evaluar!n algunos de ~stos criollos, junto a varieda-

des mejoradas, utilizando insumes agrlcolas, a fin de de determinar 

si son economicamente redituables. 
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1. J Supuestos. 

Se parte del supuesto que aplicando nueva tecnologla en el cú1 

tivo del frijol de temporal, en la que se optimicen los factores -

controlables como son, pricticas culturales de preparaci6n y manejo 

de suelos, variedades con alto potencial de rendimiento y con tole

rancia a enfermedades, densidad de poblaci6n, combate de malezas y

plagas y dósis 6ptima econ6mica de fertilizaci6n, se reflejarAn en

un incremento en los rendimientos unitarios. 

1.4 Justificaci6n. 

El frijol se cultiva en todos los estados de la Rep6blica mexl 

cana y el principal productor de ~ste grano es Zacatecas, en donde 

se siembran aproximadamente 500 mil hect~reas anualmente, comercia

lizandose la cosecha en los principales centros de consumo del Pals 

y exportando los excedentes, los cuales proporcionan divisas altas

en e 1 estado, 
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II.- REVISION DE LITERATURA 

2.1 Origen geogrlfico del frijol. 

k 
!<iranda citano por L~piz \197R) sef,ala que existen alrededor-

de 180 especies del g~~1cro Phaseolus: de ~stas, 126 proceden del --

Continente Americano, 54 del sur de Asia y oriente de Africa, dos -

son nativas de Australia y una de Europa y señala que de las 126 e2 

pecies nativas de AmArica, 70 de ellas proceden de ~lxico, De acue~ 

do a lo anterior, Miranda consign~ el Area i'1Axico-Guatemala corr.o --

centro de di ·versificaci ~n primaria, donde muy posi blen·ente se loca-

liza su centro de origen. 
¿¡ 

Miranda, citado por LApiz y Navarro (1983) haciendo referencia 

a varios autores, señala que al frijol com~n (Phaseolus vulgaris L.) 

lo consider~ Linneo en 17 53 como de origen asH.tico y seiíal~ a la -. 

India como posible centro de diversificaci~n. Posteriormente De --

Candolle en 1886 sehal~ que el frijol proced!a de Asia Occidental,

opini6n que despuls modificb al descubrirse semillas de r. lunatus-

1. en excavaciones hechas en Per~. Despuls Nicolai I. Vavilov en -

1935 al: senalar ocho centro de origen de las principales plantas --

cultivadas, menciona en tres de ellos la presencia de E· vulgaris -

L.: El centro Chino, Amlrica del Sur y Amlrica central incluyendo-
'··~ 

el Sur de ~Axico. 

Voyset, citado por Salamanca (1987) basado en investigaciones

arqueolbgicas indica que el orie;en americano del frijol com~n Phase 

olus vulgaris L. se acepta sin la rEenor controversia y set.ala al --

respecto que se han encontrado restos en diversos sitios de Estados 
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Unidos, [(~xico y Per\5.. En Estados Unidos se encontraron en la re-

gi~n Suroeste, en la cueva de Tularosa y en Snaketowm, restos cuya

antiguedad data de unos 2,500 y 1,000 años respectivamente. A los

restos enco:'ltrados en lVl~xico, en la cueva de CoxcatH.n, situada en

el Valle de TehuacAn, Puebla; se les señala una antiguedad de 7,000 

años. Tambi~n seliala a los frijoles completamente domesticados en

contrados en Per\5., en la cueva de Guitarrero, en el Callej~n de Hu~ 

ylas, Ancash, a los que se atribuye una antiguedad de 7,680 a 10,300 

aúos. 

2.2 Origen gen~tico del frijol. 

Freytag citado por Fehr y Hadley (1980) y por Salamanca (1987) 

postul~ que el frijol com~n (nhaseolus vulgaris L.) que hoy se cul

tiva, se origin~ de la hibridaci~n entre dos o tres especies. Años 

despu~s Jerglund-Brucher, citados por Salamanca (1987) seualaron -

que las especies que estuvieron involucradas en el erigen del fri-

jol corr:~n pudieron ser1 f. coccineus o su ancestro silvestre f. 

vulgaris en su forma silvestre y el frijol silvestre del Sur de A-

m~rica f, vulearis var. aborigineus. 

2.3 Clasificaci~n botAnica del frijol. 

3urkart (1952) me~cionado por L~piz y Navarro (1983) indica 

que el frijol corr,an denominado por I.inn-eo en 1753 como ?haseolus 

vulgaris, pertenece al orden Rosales, a la familia Leguminoseae, 

subfamilia Fapilio::oidae, a la triuu ?haseolae, a la subtribu Pha-

seolinae, ge'1ero ?'haseolus y especie vul.fraris. 

De las nu~erosas especies que existen en ~Axico, L~piz y Nava

rro (198)) señalan que Micamente se han domesticado y cultivan cu~ 

tro: f. vu1 p-aris L., f. luna tus L., f. coccineus L. y f. acutifo--
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lius. De ~stas P. vulgaris es el de mayor importancia agron~mica Y 

eco;¡~mica. 

2,4 Descripci~n botAnica del frijol. 

2,4·,1 Raiz, 

El siste~a radical estA formado por la ralz primaria o princi

pal que se desarrolla a partir de la radlcula del embri~n. Sobre -

~sta y dispuestas en forma de corona en la parte superior, se desa

rrollan las ralees secundarías. De las ralees secundarias se se -

forma?1 las terciarias y otras subdí visiones corr.o los pe los absorbe)} 

tes localizados en todos los puntos de crecimiento. En general el

sistema radical es superficial ya que el mayor vol~men se encuentra 

en los primeros 20 cm de profundidad del suelo. El sisten:a tiende

a ser fasciculado, fibroso en algunos casos, pero con una amplia v~ 

riaci6n, i~cluso dentro de una misma variedad. Como miembro de la

subfamilia Fapilionoidae, f. vulgaris presenta n6dulos diotribuidos 

en las ralees laterales de la parte superior y media del sistema r~ 

dical. Estos n6dulos tienen forma poliAdrica y un diAmetro aproxi

mado de dos a cinco mm, son colonizados por bacterias del gAnero -

Rhizobium, las cuales fijan nitr6geno atmosf~rico (L6pez, FernAn-

dez y Schoonhoven, citados por Salamanca 1987), 

2.4.2 Tallo, 

El tallo j6ven es herbAceo y semileñoso al final del ciclo, e§ 

tA formado por una sucesi~n de nudos y entrenudos donde se insertan 

las hojas y los demAs orgAnos, El tallo o eje principal es de ma-

yor diAmetro que las ramas laterales, de color verde, rosa o morado 

glabro o pubescente, de h!bito determinado si termina en infloresen 

cia o indeterminado si su yema apical es vegetativa, Se inicia en

la insercci&n de las ralees y el primer nudo corresponde al de 16s-
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cotiledones; ~sta primera parte del tallo se denomina hipocotilo. -

en el segundo nudo se inserta el primer par de hojas verdaderas, -

las cuales son simples y opuestas; llam!ndose a ~sta parte del ta-

llo epicotilo. En el tercer nudo emerge la primera hoja compuesta, 

a partir de la cual todas las demAs son trifoliadas y alternas. En 

forma similar a las hojas; las ramas en los dos primeros nudos son

opuestas y a partir del tercero son alternas (L~piz y Navarro, l98J) 

Respecto al hAbito de crecimiento L6pez, Fern~ndez y Schoonho

ven, ci taclos por Salamanca ( 19P7) reportan que el C.L.A:I' los agrupa -

en cuatro tipos principales. 

Tipo I. Qeterminado arbustivo; se caracteriza porque el tallo

y las ramas terminan en una inflorescencia desarrollada, el tallo -

es fuerte, con pocos entrenudos, de cinco a diez, comQnmente cortos 

la altura varia entre JO y 50 cm y su etapa de floraci6n es corta. 

Tipo II. Indeterminado arbustivo; de tallo erecto sin aptitud

para trepar, aunque termina en una gula corta, generalmente con mAs 

de doce nudos y al igual que todas las plantas de hAbito indetermi

nado, ~stas continó.an creciendo durante la etapa de floracHm. 

Tipo III. I:-tdeterminado postrado; corresponde a plantas postr-ª' 

das o semipostradas con ramificaci6n bien desarrollada, con una al

tura generalmente mayor de 30 cm, el n~mero de nudos y ramas es su

perior al de los tipos I y II y tanto el tallo como las ramas ter'lli 

nan en gula por lo que puede present'lr aptitud trepadora. 

ripo :v. lncleterrninarto trepador; a partir de la primera hoja -

trtfo~iada el tallo desarrolla la do~le capacidad de torsi6n, lo --

que se traduce en su habilidad trepadora, el tallo puede tener 20 o 

JO nudos .Y alcanzar mAs de dos :netros de altura con un soporte ade

cuado, la etapa de floracitn es'significati.vamente mAs larga que la 

de los otros tipos, de tal manera que en la planta se presentan a-
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un mismo tiempo las etapas de floraci6n, formacHm, llenado de las

vainas y maduraci6n. 

2,4,) Ramas, 

Estas se desarrollan a partir de un complejo de yemas localizª 

das sierr:pre en la. axila de u:"1a hoja o en la i::sercci6n de los coti

ledondes, Este es el llamado complejo axilar que generalmente estA 

formado por tres yemas visibles desde el inicio de su desarrollo -

(Illpez, Fer:1bdez y Schoonhoven, citados por Salamanca 1987), Osp_i 

na (1980) citado por L~piz y Iiavarro (198)) menciona que el desarrQ 

llo de ~stas yemas puede ser: completamente vegetativo, como ocu-~ 

rre en los primeros nudos de las plantas; productivo y vegetativo,

cua:1do la yema central se desarrolla en una inflorescencia y las 1ª 

terales al dejar su estado latente inician un desarrollo vegetativo; 

corrpletaMente reproductivo, cuando cada una de las tres yeruas se -

convierte en un bot6n floral, como-puede suceder en las partes ter

minales del tallo y de las ramas, 

2.4.4 Hojas. 

l·.~iranda (1966), Ospina (1980) citados por Ll;piz y Navarro 

(198)) explican que las hojas de f. vul~aris son de dos tipos: Sim 

ples y compuestas, insertadas a.los nudos de tallos y ramas mediante 

el peciolo, Los cotiledones constituyen el primer par de hojas y -

son de poca duraci~n. El segundo par de hojas y primeras hojas 

verdaderas, se desarrolla en el segundo nudo, son simples, opuestas 

y cardadas, A partir del tercer nudo se desarrollan las hojas com

puestas, las cuales son alternas, de tres foliolos, peciolo y rA--

quis, El peciolo y el rAquis son acanalados. En la base del peclQ 

lo se localiza el pulvinulo, estructura que facilita los cambios de 

posici6n de la hoja cuando hay deficiencia de humedad en el suelo y 

alta intensidad luminosa, Sobre el nudo a ambos lados del peciolo, 
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se localizan las estipulas. Los foliolos se conectan al rAquis me

diante los peci6lulos, los cuales son estructuras similares a un -

pulvlnulo. 

2.4.5 Flores. 

Las flores del frijol desarrollan en una inflorescencia de ra

cimo, la cual puede ser terminal como sucede en las variedades de -

hAbito determinado o lateral en las indeterminadas. La inflorescen 

da consta de un ped6:1.culo, r!qúis, br!cteas y botones florales ( L~ 

piz y Navarro, 193J). 

Las flores son pediceladas y constan de cinco p~talos, cinco

s~palos, 10 estambres y un pistilo; el cAliz es gamos~palo; los p~

talos difieren morfol~gicamente y en conjunto forman la corola. El 

p~talo mi!s grande situado en la parte superior de la corola se lla

ma estandarte, y los dos p~talos laterales recibe~ el nombre de --

a las, los dos p~ta los restantes se e:•cuentran unidos por los tardes 

laterales formando la quilla y se localizan en la parte inferior. -

~os estambres son diadelfos y cada uno estA formado por el fila~en

to y la antera; ~ueve filamentos estln soldados y el d~cimo es li--

bre. 

Fehr y Hadley, citados por Salamanca (1937) indican que en el

ce~tro de la flor se encuentra el pistilo, que consta de ovario, eª 

ti lo y est~gma. Ademc\s seiialan que el ovario puede desarrollar u-

sualme~te de cinco a ocho ~vulos y ocasionalmente de nueve a diez. 

Ro~les, ci.tado por Salan;anca (l'J-37), consigna que la estructu

ra floral de f. vulgarls impide la polinizaci6n cruzada, por lo 

cual se le considera planta aut6gama. Las anteras generalmente de

j3.n caer el pole:'l sobre el estigma antes de que la flor abra. 
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2.4.6 Fruto y semilla. 

El fruto es el ovario desarrollado en forma de vaina con dos -

suturas que unen las dos valvas, Las vainas Eeneralmente son ela-

bras, de epidermis cerosa y de color verde, rosado o ptlrpura, uni-

for~es o con rayas, dehiscentes o indehiscentes. Son dehiscentes -

las que presenta:1 fibras fuertes y "'cextura }wrcan:Í'Iosa, en tanto -

que las i:1dehiscentes son carnosas y sin fibras; las vaiJ,as carnosas 

SO'I propias para variedades ejoteras ('_?>piz ~' iavarro, .. 1983) •• 

~~obles, citado por :~alama!1ca ( 1937), explica que las se;rd.llas

se desarrollan alternadamente sobre los mArgenes de la placenta a -

la cual se unen a trav~s del funlculo y ~ste deja una cicatriz en -

la semilla llamado hilio; a trav~s del hilio se encuentra el micrb

pilo ':1 al otro lado el rafe. J"a semilla carece de endospermo y con.§. 

ta de testa y embrión. La testa se deriva de los tegumentos del --

6vulo y su funci6n principal es la de proteger al embri6n. El em-

bri6n proviene del cigote y consta de eje primario y divergencias -

laterales; el eje primario consta de un tallo j6ven, el hipocotilo

y la radlcula; las divergencias late~ales estAn constituidas por -

los cotiledones y las dos hojas primarias verdaderas; los cotiledo

nes forman la parte volumi~osa de la semilla; son hcjas modificadas 

para el almacAn de carbohidrltos y proteinas, constituyendo la prin 

cipal parte aprovechable de la semilla. El seEundo par de hojas 

sin~ples y primer par de hojas verdaderas se distingue bien en el e.@ 

bri~n y surge en el segQ~do nudo del tallo, 

2.4.7 Ciclo vegetativo, 

La planta de frijol tanto en su forrr,a silvestre como cultivada 

es anual; su ciclo vegetativo puede variar de 80 dlas en las varie

dades precoces hasta mAs de 180 dlas en las variedades trepadoras -
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cultivadas en asociaci~n, en lugares de altura intermedia y buena -

disponibilidad de humedad (LApiz y ~avarro, 198)). 

2.5 Necesidades del cultivo. 

Benacchio, citado por Salam~~ca (1987) reporta que el cultivo

del frijol queda limitado por una franja comprendida entre los 50°

de Latitud :rorte y los 45° de Latitud Sur. Los mejores rendimien-

tos se han obtenido entre los 500 y 1000 m de altura, sin embargo -

se siembra tambi~n a 150 y hasta 1800 m, 

En el área de influencia del Centro de Investigaciones Agrlco

las del Norte Centro, que comprende los estados de 'Jurango, Zacate

cas, Aguascalientes y San Luis Potosi; se encuentran zonas frijole

ras que se localizan en alturas que varlan entre los 1700 y 21.00 m

sn~ (CIA~OC, 1982). 

~iranda (1967) citado por LApiz y Navarro (198J) sehala que en 

:,:~xico e 1 frijol se cultiva en todos los estados de 1 Pa1s, desde e 1 

nivel del mar y hasta los 2400 m, 

2.5.1 ~emperatura. 

Pascale, citado por Salamanca (19A7) sehala que cualquiera que 

sea la disponibilidad lumlnica, de alimentación o de agua; existe~

:üveles de terr,peratura por debajo .'/ por encima de las cuales el cr~ 

cimiento de los cultivos no se manifiesta, En el ranEO d~ tempera

turas de creci;r,iento, existe una temperatura Ópti!r:a que determina -

18. F1x'ctra ir>.te:cs;·.i8.d e~l lz,. :-c.ultiplicacien celular. _'arnoi~:¡ senala-

que los tres ~iveles que constituye~ las temperaturas cardinales --

del crecimie~to, son co~ocidas comb; Cero vital mlnimo, ~ptimo t~~ 

mico y cero vital máximo, respectivamente, 
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Aoorenbos y Kassam, citados por Salamanca (1987) mencionan que 

para la germi:-1aci~n del frijol se necesita una temperatura en el -

suelo de 15°C o m~s. tardando unos 12 d!as a 18°C y unos siete dlas 

a 25°C, Por su parte Benacchio, menciona4o por Salamanca (1927) e§ 

tahlece u~ valor mlnimo para germi~aci~n de R°C, w1 ~ptimo para fo

tod,~tcsis de 25 a )0°C, para floraci~n y rr,ar-luraci~n 15 y 17°C res

pe ct i varr,ente. 

Ledesma, rrencio~ado por Salamanca (1987) senala que el calor -

excesivo es tolerable para la planta sierr,pre y cuando exista hume-

dad suficiente en el suelo. En cuanto a las bajas temperaturas in

dican que el frijol es susceptible a heladas y no resiste terr:yJerat,1! 

ras menores de 0°C, 

2.5.2 Precipitacibn pluvial. 

Kramer, citado por Salamanca (1987) explica que el l'lnico ~neclio 

por el cual un factor ambiental tal como el agua puede afectar el -

crecimiento vegetal, consiste en afectar procesos fisiolbgicos, ya 

que cada uno de Astos procesos estl directa o indirectamente rela-

cionado con el abastecimiento de agua •• 

Aoorenbos y Kassam, citados por Salamanca (19B7) indican que -

las necesidades de agua en el cultivo del frijol, para obtener una

rnlxima-producci6n con una variedad de 60 a 120 d!as osila el1tre )00 

y 500 mm. 

Benacchio, mencionado por Salamanca (1987) sehala que el fri-

jol es afectado por la sequ!a, y para lograr buenos rendimientos no 

le debe faltar agua en la etapa de germinacibn, en los periodos de

prefloraci6n, floraci6n y formaci6n de las vainas; 35 a 50 dlas de§ 

pues de-la siembra aproximadamente. Son convenientes 110 a 180 mm

entre siembra y floraci6n, 50 a 90 mm durante la floraci6n e inicio 

de la fructifioacilm,"• --Las ~pocas mAs criticas son1 15 d1as antes -
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de la flor~ci~n y 18 a 22 d!as antes de la maduraci~n de las prime

ras vainas. La falta de agua_en la fase reproductiva tienen como

consecuencia una reducci6n en el n~mero de vainas, as! como tambi~n 

en el peso del grano, reduciendo sensiblemente los rendimientos. 

Requiere un periodo de 15 d!as de sequla antes de la cosecha, 

Ledes~a, citado por Salamanca (1987) menciona que el frijol se 

desarrolla bien en regiones templadas y tropicales con lluvias de -

entre 1000 y 1500 mm anu~les en promedio; mientras que Aoorenbos y

Kassam, citados por Salamanca (1937) indic&'1 que el cultivo del frl 

jol no es apropiado para zonas tropicales h~medas, debido a que la

lluvia excesiva y el clima cAlido ocasionan la calda de las flores

y las vai:-"!as, aumentando la incidencia de enfermedades. 

Pajarito, Ochoa e !barra, mencionados por Salamanca (1987) con 

signan que la sequ!a es uno de los principales factores del clima a 

que se enfrenta la aericultura. 

2. 5. 3 S u e los . 

"La SSP .V Benacchio, mencionados por Salamanca ( 1987) se>lalan -

que el frijol se cultiva e~ suelos con textura que var!a de franco

limosa a ligeramente arenosa, pero tolera bien suelos franco-arci-

llosos si se asegura un buen drenaje, ya que no tolera el encharca

miento, 

Sn el ~rea de influencia del Centro de Investigaciones Agrien

las ·-:!el ·;arte Centro (r~IA:-lCC), los suelos do.-tde se siembn. frijol,-

so~ pla1os o co~ penrlient0s l~geras general~ente rojos, profundos,-

con buen drenaje, de textura arcillosa o ~rcillo-arenosa, con bajos 

niveles de fertilidad y de ~ateria orgAnica. (CIA~OC, 1982), 

Benacchio, citado por Sala~anca (1987) indica que el frijol se 

desarrolla dentro de un rango de pH que va de 5.5 a 7,5 siendo el -
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6ptimo de 5.5 a 6.5, prefiere suelos ligeramente leidos, tolera po

co la alcalinidad y no tolera la salinidad. 

2.5.4 Preparación del terre!lo, 

~studios realizados por Sscobedo, cita~o por ~alama~ca (1987), 

para :;:rc~:ar e 1 efecto de alf_';u>:as p~'Acticas de latra·1za e·1 el e"tr¡8o 

de Zacatecas, der.:uestran que -oa,io las li:;-,itantes del clima de lar.§_ 

gi6~, la prActica de subsoleo no contribuye a aumentar la producci6n 

de ma!z, frijol y cebada, coffiparada con la prActica tradicional de

barbecho, ya que los rendimie~tos fueron muy similares. El conteni 

do de humedad disponible en el suelo tampoco fue modificada con la

prActica de subsoleo comparada con el barbecho. AdemAs en el caso

de que se tenp,a;¡ co;:diciones lin!Í tantes de humedad, estA co:r.pro;;ado 

que la prActica de subsoleo y de uarbecho tienen el rr.isr.w efecto. 

:::n el Area de influe1cia del Campo Agrlcola EX})eri~,ental, Cal§_ 

ra, Zac, se recomienda que para el-cultivo del frijol, el volteo-

del suelo se haga a una profundidad de JO cm, de tal manera que el

suelo tenga u:1a rr.ayor capacidad de almacenamiento de agua, Poste-

riormente se rastrea para <Preparar una ~ama mullida': que facilite -

la siembra y la nacen~ia de la plAntula sea uniforme. El trazo de

surcos debe hacerse en el sentido de la menor pendiente y mejor a6n 

si se tace a curvas de ~ivel (CJ:Aim, citado.por Salan:anca, 1927). 

:Jonahue, idller y Shickluna, citados por ::)alarr:anca (1987), ex

plican que una ser:;illa viable gerrr.ina cuando se coloca debidamente

en un suelo h6medo de adecuada temperatura y aereaci6n. La plAntula 

emerge del suelo cuando la capa de tierra que la cubre es delgada y 

suelta. 
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La preparaci6n del terreno tiene como objetivo el facilitar la 

emergencia de la pllntula, asl como el control de malezas e insec-

tos, la e liminaci6~1 de res id u os vegetales en la superficie del sue

lo, para controlar la erosi6n, para incorporar mejoradores y pesti

cidas y para ~ezclar e invertir el perfil del suelo. 

2.5,5, MAtado de siembra. 

La fecha de siembra en las zonas temporaleras del estado de Zª 
catecas, generalmente depende del establecimiento de las lluvias; -

si ~stas se presentan antes del 15 de junio se puede sembrar cual-

quiera de las variedades recomendadas; pero si el temporal se esta

blece hasta el 25 de julio, lo mejor es sembrar las variedades de -

ciclo precoz, para evitar las posibles heladas tempranas q~e dañen

al cultivo, 

~1 surcado para la siembra del frijol depende de la maquinaria 

o equipo de trabajo de que se disponga, sin embargo de manera ge~e

ral se recomienda que la separaci6n entre surcos sea de 45 a 60 cm, 

cua~do se sie~bre~ varie~ades de mata y semi~ula. Cua~do se siem-

bren variedades de gula, la dista:~cia recomendada es -ie 60 a 70 cm

entre surcos. La semilla debe rlepositarse en el fondo del surco y

taparse co11 u·:a capa de cuatro a ocho cm de tierra; en suelos pesa

dos es preferible depositar la semilla en la ~ostilla"del surco; en 

suelos arcillosos es aconsejable la siembra e·1 el 'ton:o"del s·urco, o 

bie~ hacer surcos anchos de 92 a 120 cm de separaci6n y sembrar a -

Jc:Jl¡:~ f·:i_l~!.'a ~;o·.-:.re el lo:ro COrl ~l :r~todO CO:lOCido e;or:.O ~dfll8. ti!C!lone-

ra"(UtA, 1077), 

2,),).1 Qensidad de siembra. 

Robles, citado por ~ala~anca (1~87) indica que la cantidad de

semilla de frijol que debe sembrarse en una hectlrea depende de la-



16 

variedad, del porce'1taje de c,ern,inacHm de la semilla, de la separa

ci6n entre surcos, del espaciamiento entre plantas, de la fertilidad 

del suelo y de la ca:1tidad de agua disponible para rjeco (en caso nQ. 

cesario). 

Par;J var1er:ades dR rr,ata y ser::~¡yia, 8'1 :su!'COS trazados a 1.¡5 o -

r,o cm de separE.ciÓ·l, las seu,i llas se oe·uer; espaciar 1C crn una ele o-

tra. De Asta manera se necesitarAn de 50 a 60 kg de se~illa para 

una hectArea. l-'ara varie-:lades de guia, en surcos trazados a 60 o 70 

e~, se siembra cada 15 e~; de Asta manera se ~ecesitarAn alrededor 

de 40 kG de semilla para sembrar una hectArea (I~IA, 1977). 

El aun;ento en la de":lsidad de siewbra se ha visto cor.'O una op--

ci6:-~ al :ncre•J:er1to en el rendimie:'lto del frijol, pero si no se tie:w 

en co:1sideraci6~ el aumento de la población de plantas por hectArea, 

los resultados. puede"! ser muy poco sicnific&tivos, ya que cada va-

riedad responde de diferente manera a~te densidades variables y am-

bientes distintos. 

2.5.6 Fertilizaci6n. 

Para la zona temporalera de Zacatecas (cuya precipitaci6n plu-

vial es de JOO a 500 mm anuales), donde predomina:'1 los suelos roji-

zos y cafA obscuro, con textura pesada, deficientes en :r,ateria ol~g;1-

nica y nitr6geno, regular abastecimiento de f6sforo aprovechable y -

satisfactorios contenidos de potasio asimilable, es conveniente fer

tilizar el frijol con la d6sis 40-50-00, Esta aplicaci6n propicia -

el aumento medio de rendimiento unitario de grano de O,J toneladas -

por hectArea (INIA, 1977). 

2.5.7 Labores de cultivo. 

En una investigaci6n realizada por Aguilar y Acosta en 197J en

el Campo Agrlcola ~xperimental de Calera, Zac., con la finalidad de-
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determinar la ~poca en que mé\s perjudica la co:npetencia de las mal~ 

zas al cultivo del frijol, encontraron que la poblacil!m mayor de mª 

lezas se presentó a los 45 dlas de la siembra, siendo de 254.5 mál~ 

zas por m2 • Las malezas dominantes fueron: aceitilla (Bidens p~lo

.2.-ª L.) 485~ y quelite (Amarantus pa1meri Wats) J?%. Las malezas em

pezaron a ejercer competencia desde antes de los 15 dlas, reducien

do los rendimientos en forma lineal. ((Jantenie~do al cultivo limpio 

los primeros 45 d!as, probablemente sea suficiente para obtener al-

tos rendimientos. 

Además establecen que la competencia que existe entre las mal~ 

zas y un cultivo determinado y el periodo en que Asta competencia -

es mayor, es diferente para cada cultivo y ést! influenciado direc

tamente por las condiciones ecológicas en que se desarrolla. La d~ 

ter:ni··1aci6:1 del perlado en que las ;r,alezas causan mayor daiio es im

portante para lograr mayores rendimientos, igualmente cuando esta -

competencia de las malas hierbas ya no influye en el rendimiento P-ª. 

ra asl evitar despilfarros económicos en escardas innecesarias. 

Sl control de malezas en el cultivo del frijol se puede hacer

n;edia:'lte dos m~todos, los mecánicos y los qulmicos, Generalmente

con dos labores de cultivo mecánicas y un deshierbe manual a tiempo 

se combaten las malas hierbas. Sl combate qu!mico se recomienda 

cuando las rr:alezas te:-tga:-, menos de 5 cm, utilizando é3asagran, en d.Q. 

sis de 1.5 lt por hect!rea, aplicándose al suelo h~medo en bandas -

(CIANE, citado por Salamanca, 198?). 

Casseres, citado por 3alama~ca (1987) explica que las labores-

de cultivo debe"l ser superficiales, apenas lo suficiente para con--

trolar las hierbas y airear los suelos pesados. Co~o la mayor!a de 

las ralees del frijol se desarrollan lateralmente hasta 60 cm de 

profundidad, los cultivos profundos y demasiado cerca de la planta-
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puede'! destruir eran •1~mero de raicillas, den·,orar e 1 desarrollo ce

la pla~~a y contribuir a la calda de las flores, 

2.5.?.· Fla¿:as. 

alre~e~or del JO: y los ~~sectos que influye~ en ~ayor cr~do son: -

L?_s plac,as n:ás _',n;porta'1ter; de 1 frijol en la zo,,a ter,-,pOl'alera -

ele ZacE..tecas SO!""!: co·'!Chucla Enilachnc. ·varivestis r·;:ulsa~·;t, chic!-Jc.rri_ 

";"- :S:;-,no,-_sc" fabae :-:arr:i_s, doradilla 'iiaor~tica \)alteata ~~e Co:1t, ;;-,)_ 

;1~·:1or 7:~~:..on:yza spp y })icudo Apio:-1 r:oC"]P.ia~~i \:/aQ1er (CIANE, ci.to.do 

por Sala~anca, 1987). De las especies mencionadas, la chicharrita-

:S:-,:poc..sci fabae Harrj s. constituye una de las pla{!~as de r;!asor riesco 

en Zé.cé.-'::c;cR.s :ror su s.Jta :rersiste1ci.;;;_ dur?:,Jte todo el ci_c1o del cu} 

tivo, 

2,5,9 Enfermedades 

Ro~!es, citado por Salamanca (1987) sefiala que al frijol lo a

taca'1 ~:¡_;~·-erosas e;,fer;¡;edades, pero las que causa;¡ mayores daños sen 1 

las atracnosis, los tizones bacteriales, la roya o chauixtle, las -

pudric~o~es de la rafz y los mosaicos, De Astas las que mayor i~-

portg'1cia tienen e:' el estado de Zacatecas so;,, el chauixtle !Jromi

~ ohaseoli Reben, la antracnosis Coletotrichum lindemuthia;¡um Sacc 
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& Magn y los tizones bacteriales, principalmente Xanthomonas phaseo 

li S mi th y Pseudomonas nhaseolicola Durk ( CIANE, citado por S a laman 

ca, 1987). 

Schwartz y G~lvez, citados por Salamanca (1987) establecen que 

la roya Uromices phaseoli Reben, se considera como U.'10 de los pro-

blemas mé\s importantes que afectan la producci~n de frijol en mu---

chas regiones de AmArica Latina, Las pArdidas en rendimiento son -

mayores cua.ndo la planta es infectada durante los per!odos de 

floraci~n o floraci~n. o sea aproximadamente de JO a 45 dlas des---

pu~s de la siembra. Para su control se recomienda prevenirla sem--

brando variedades resistentes. Al respecto PArez, citado por Sala-

manca (1987), sefiala a las variedades Bayomex ?J, Bayo Zacatecas, -

Bayo Rlo Grande y la linea BAT-41, como resistentes a la roya en-

Zacatecas. En cuanto al control qul:nico, Casseres, citado por Sal.§: 

manca (1987), recomienda el azufre humectable a raz~n de 1.2 a 1.9-

:cf~ e-:-1 180 lt de agua, aplic~ndose de 450 a 900 lt/ha. Bajo co'-t·:E--

ciones de infecci~n severa,.cua~jo el azufre no da buen resultado,-

se aconseja asperjar con f•1aneb al JO% a raz~n de 130 g/lOO lt de --

agua. 

El orga:üsmo pat~geno de la antracnosis Coletotrichum lhdemu-

thianum Sacc & :;Jagn, puede ocasionar p~rdidas econ~micas del orden-

del 100%, cuando la siembra es con semilla severamente infeétada y-

se presentan co"ldiciones favorables para el desarrollo de la enfer-

~edad. Para su control se sugiere la utilizaci~n de seffiilla sana -

ya que el hongo se desa~rolla precisamente dentro de la semilla; --

adem~s deber~ de realizarse una rotaci~n de cultivos por lo rr,enos -

d.urante dos anos. Cuando aparecen los primeros slntomas, las aspe.r_ 

siones con Zineb o Arasan a raz~n de un kilogramo en 400 lt de agua 

por hecté\rea, reducen los dall.os ( CIANOC, 1981). 
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Los tizones bacteriales incluyen al tiz~n com~n producido por

Xa~thomonas phaseoli y al tiz~n del halo, producido por ?seudomonas 

phaseolicola. Estas enfermedades aparecen dondequiera que se culti 

ve frijol y pro-:lucen slntorras muy semejantes. .t.:!bas afectac: las -

hc~as, vainas, tallos y semillas en forma similar (CIA~OC, 1981). -

Los tizones bacteriales se transmiten a travAs de la semilla, por -

lo que se sugiere el uso de semilla certificada o por lo menos se-

leccionada y desinfectada con Arasan, en dosis de 20 g por kilogra

mo de semilla. TambiAn se recomienda el empleo de variedades resi~ 

tentes, Las variedades de semigula son m~s tolerantes que las de -

mata (ClA~OC, 1981). 

2,6 Variedades recomendadas para Zacatecas, 

Alvarado, citado por Salamanca (1987), señala que a partir de-

1978, los mejores materiales obtenidos-en Durango, Aguascalientes y 

Zacatecas; ~e han sometido a un estudio de par4metros de estabili-

dad en las Areas productoras de frijol del CIANOC, Los experimen-

tos fueron establecidos en las regiones de Sombrerete, Villanueva y 

Rlo Grande, Zacatecas, Los experimentos se establecieron en condi

ciones de temporal, sin fertilizacibn; se establecieron 18 trata--

mientos, entre las variedades comparadas, Bayo Jurango, Dayo Calera, 

Pinto nacional, Texa'1o, Bayo rata, 11-952-M-135-1, Bayo criollo del 

llano y flor de mayo¡ la variedad Bayo Durango produjo el rendimien 

to medio m~s alto en las tres loc~lidades, 1,073 kg/ha. Al aplicar 

la prueba de Duncan ~1 0.05, ocho variedades produjeron rendimi~n-

tos semejantes, Al igual que en el año de 1978, las variedades Bª 

yo Durango y Bayo Calera Y la linea 11-952-M-135-1 fueron co:tsis-

tentes en sus rendimientos. 
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Alvarado, citado por Salamanca (1987), consigna que en la zona 

templada semi!rida de M~xico se evaluaron 16 genotipos sobresalien

tes de frijol, en condiciones de temporal. Los objetivos fuerona -

determinar la estabilidad del rendimiento con la finalidad de obte

ner variedades con un amplio rango de adaptaci~n, o bien genotipos

para !reas especificas. El experimento se llev~ a cabo en las loeª 

lidades de R!o Grande, Sombrerete, Villanueva y en terrenos del Cam 

po Agrlcola Experimental Zacatecas (CAEZAC), Los experimentos de -

Villanueva, CAEZAC y Rlo Gr~~de no se fertilizaron, el de Sombrere

te se fertiliz6 con el tratamiento J0-50-00. En promedio en las -

cuatro localidades, la variedad Bayo Zacatecas obtuvo la mayor pro

ducci6n con 980 kg/ha, sigui~ndole Bayo Rlo Grande con 958 kg/ha y

Bayo los llanos con 882 kg/ha. 

Tambi~n informa de experimentos efectuados en las localidades~ 

de Villanueva, Trujillo, R!o Grande, Sombrerete y terrenos del CAE

ZAC. Estos experimentos consistieron en evaluar variedades crio--

llas de frijol de Zacatecas, bajo condiciones de temporal con el -

fin de seleccionar variedades criollas m!s productivas; 6nicamente

se fertiliz6 en la localidad de Sombrerete, con el tratamiento ---

J0-50-00. Las colecciones criollas probadas fuerona Zac-157, Zac-1 

14, Zac-156, Zac-150, Zac-11J, Zac-152, Zac-142, Zac-141, Zac-140,

Zac-1)0, y las variedades comerciales Bayo baranda, Bayo Calera, -

Flor de mayo y Bayo Zacatecas, las cuales se utilizaron como testi

gos, De las colectas criollas; Zac-150 fue la m!s productiva con -

654 kg/ha, superada solamente por la variedad Bayo Zacatecas, la -

cual produjo 952 kg/ha. Concluye que dado que las variedaes crio-

llas son superadas por Bayo Zacatecas, ~sta se recomienda para su -

siembra a escala comercial, 
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~piz (1982) señala que en el CIANOC se han seleccionado las -

variedades regionales Bayo baranda y Negro criollo para temporal. -

Tambi~n informa que de la evaluaci6n de materiales introducidos, se 

est! recomendando la siembra de Negro 66, Flor de mayo y Bayo Duran. . 
go, para condiciones de temporal. De las selecciones en material -

segregante se han obtenido las variedades Bayo Calera y Bayo Rlo -

Grande; ~sta ~ltima es de tipo garbancillo y resistente al ataque -

de roya y de antracnosis. 

~n 1982 Alvarado, citado por Salamanca (1987) realiz6 una eva

luaci6n de 16 genotipos en Gonz!lez_Ortega, Zacatecas y en el CAEZAC 

para seleccionar lineas que presentaran menor interaccion con el -

medio ambiente y un amplio rango de adaptaci6n. La evaluaci6n se -

hizo bajo condiciones de temporal y a pesar de la escasa precipita-

ci~. la cual afect6 la producci6n del frijol en la etapa de flora

ci6n en Gonz!lez Ortega, las lineas Ojo de cabra selecci6n 24-M y -

Ojo de cabra regional Santa Rita con rendimientos de 260 y 240 kg/ha 

respectivamente, fueron estadisticamente superiores (Duncan 5%) a -

las variedades Bayo Madero, Bayo los llanos, Bayo Zacatecas y la 11 

nea 11-315-1-2-26-4-J-1, En el CAEZAC, la mayor producci6n se obt~ 

vo con la linea 11-315-1-2-26-4-J-1 con 299 kg/ha y result6 estad!~ 

ticamente igual a la selecci6n Ojo de cabra regional Santa Rita que 

produjo 270 kg/ha. 

En 198J se realiz6 nuevamente la evaluaci6n y se encontr6 que

los genotipos m&s consistentes en rendimiento, en las dos localida-

des fuerona Bayo Zacatecas y Pinto nacional. 

En los res~menes anuales del CAEDEC se reporta que en 198J se

probaron materiales sobresalientes de otros campos del CIANOC y en-

1984 se contin~o con la evaluaci6n de 25 variedades de frijol, el -

experimento se estableci6 bajo condiciones de temporal en San Pe--
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dro, municipio de Huanusco y en Tlachichila, municipio de Nochis--

tl!n; ambos ubicados en el Cañ6n de Juchipila, Zacatecas. Las va-

riedades sobresalientes por su rendimiento fueronr En San Pedro, -

Canario Gto. 4) con 2,095 kg/ha, Pinto nal. Mor. con 2,095 kg/ha y-

11-925-M-2-6-t con 1,914 kg/ha. En Tlachichila, Bayo Rlo Grande -

con 1,1)2 kg/ha, Bayo baranda con 990 kg/ha y Guero alubia con 989-

kg/ha. Algunos materiales resultaron precoces como el Pinto Fresni 

llo con 45 dlas a floraci~n, el Pinto menonita con 44 y el Bayo me

xicano y Siechi con 51 dlas, esto en San Pedro; en Tlachichila se -

prolongaron los ciclos vegetativos siendo m!s uniformes (CAEDEC, ci 

tado por Salamanca, 1987). 

· 2.7 Definici~n de los Sistemas de Producci~n. 

Uribe, citado por J~uregui (1986) defini6 al sistema de produQ 

ci~n, como un cultivo en el que los factores incontrolables de la -

producci6n son pr!cticamente constantes. Aqul se excluye a los faQ 

tores controlables de la producci~n (manejo), ya que todos ellos-

pueden ser llevados a un nivel 6ptimo de productividad. 

2.7.1 Factores involucrados con los sistemas de producci6n. 

Flores, citado por Jduregui (1986) señala que los sistemas de

producci6n agrlcola son entidades complejas con interacciones que -

ocurren en tan distintos niveles de organizaci6n que se hace imposi 

ble para un solo individuo poder abarcarlo. Esta quiz! es la raz6n 

m!s importante por la que conviene estudiarlo en grupos interdisci

plinarios con prop6sitos com~nes. 

Con el objeto de poder entender en· forma mds completa los sis

temas de producci6n, es necesario considerar tres factores muy im-

portantes que sonr 
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a) Factores físico ambientales 

b) Factores tecnol6gicos 

e) Factores socioecon&micos 

a) Factores ambientales. 

Para el crecimiento vegetal los factores mAs importantes son -

los clim~ticos y ef~ficos. Este eje intenta captar las condiciones 

t~rmicas e h!dricas disponibles para el crecimiento vegetal, las -~ 

cuales conjugadas con la tecnolog!a, definirAn la producci&n agr!cQ 

la primaria. 

b) Tecnol6gicos. 

Estos se manifiestan en el grado de la modificaci&n del medio

ecol6gico y del manejo de los elementos productivos limitantes a -

~stos. 

La primera serie de indicadores se refiere a la parcial pertur 

baci6n de la vegetaci&n o a su total eliminaci&n. La eliminaci&n -

de la vegetaci6n puede1 

1.- Dar lugar a cultivos de plantaci&n, con o sin sombra, sin

necesidad de roturaci6n del terreno. 

2.- Con roturaci6n permite siembras de cultivos perennes o a-

nuales. 

Diversas prActicas agrlcolas est~~ dirigidas a influir sobre -

los siguientes elementos que afectan el desarrollo y comportamiento 

de la planta domesticada. 

1.- Optimizaci6ri de la humedad disponible a la planta. 

2.- Protecci6n contra baj~s,o altas temperaturas. 

J.- Combatir plagas y enfermedades. 

4.- Constante vigilancia en la seleccí&n y calidad de la semi

lla. 

5.- Atenci6n a la fertilidad del suelo. 
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e) Factores socioecon~micos. 

Se pueden resumir en cinco puntos importantes. 
' 

1.- El nivel de comercializaci~n de los productos. 

2.- El tipo de tenencia del recurso base, que es la tierra. 

).- La extensi~n del producto tierra disponible al productor. 

4.- La magnitud y tipo de mano de obra utilizada ya 

5.- La pol!tica gubernamental aplicada sobre el proceso de prQ 

ducci6n. 

2.?.2 Clasificaci~n de los sistemas de explotaci~n agr!cola. 

Malaver, citado por J!uregui (1986) señala que cualquier clasl 

ficaci6n que se adopte, de los sistemas de explotaci6n del suelo -

con respecto al grado de intensidad del cultivo es en cierto modo -

arbitrario. Sin embargo, la clasificaci~n en tipos segdn el grado

de uso a que se somete la tierra, es algo m!s que un intento de i-

dentificar diversos tipos de agricultura, existentes en la actuali-

dad o el pasado, 

Dentro de los sistemas de explotaci6n agrlcola, se encuentran

los siguientes. 

Sistema de Roza. 

Este es un sistema usado desde el neol!tico, Conklln, citado -

por J~uregui,(1986) lo define como "cualquier sistema agr!cola. con

tinuo, en el que claros en el terreno de car~cter no permanente se

cultivan durante periodos, los cuales son m~s cortos que los perlo

dos de descanso del terreno." 

Sistema de Barbecho. 

Como su nombre lo indica, ~ste sistema se hace en tierra que -

se ha dejado descansar un tiempo, el cual no es· tan largo como para 
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restablecer vegetaci~n selvdtica. 

tebricamente este sistema tambi~n comienza con la limpia del -

terreno, la cual es diferente a la hecha en el sistema de roza, ya

que aqu! los drboles y arbustos son arrancados con todo y ra!z para 

luego utilizar la madera y los restos se quemen. Si el drea tuvo -

anteriormente un cultivo, por ejemplo malz, el rastrojo se quema -

durante la ~poca seca; luego el terreno es labrado una o dos veces

utilizando herramientas manuales, arados de traccibn animal o trac

tores, prepardndola as! para la siembra. 

Segdn Palerm, citado por J~uregui (1986), el sistema de barbe

cho es correctamente definido como sistema agr!cola, en el cual en

ausencia de fertilizaci~n e irrigacibn, se establece un m~todo de -

laborar la tierra por rotacibn, para prevenir agotamiento del suelo. 

Sistema de Secano-Intensivo. 

Cuando el sistema de barbecho es c-ompletamente por rotaci~n de 

cultivos y constante labranza, ya se considera como un sistema de -

secano-intensivo. 

El mismo suelo es cultivado constantemente, de tal manera que

el proceso de limpia caracter!stico del sistema de roza no es nece

sario, excepto cuando una nueva drea se va a abrir. En ~ste siste

ma se tienen m!s pr!cticas de cultivo comoa deshierbes, control de

plagas y enfermedades, fertilizaci~n y aplicacibn de residuos orgd

nicos. Dentro de ~ste sistema hay gran variedad de t~cnicas y ti-

pos, que segdn Palerm, citado por JAuregui (1986), hasta ahora han

sido poco estudiados. 

Sistema de Plantacibn. 

Es el usado para cultivos comoa caf~, cacao, pl!tano y simila

res. Genéralmente para establecer ~ste sistema se ha realizado un-
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ciclo del sistema de roza, utilizando comunmente como cultivo ma!z, 

el cual una vez cosechado permite establecer la plantaci~n. cuya v~ 

getaci6n tiende con el tiempo a tener caracter!sticas ecol6gicas de 

bosque, las pricticas culturales son en mayor o menor grado frecueu 

tes y van desde. irrigaci6n y fertilizaci6n hasta aplicacHn de t~c

nicas seg¡5.n la especie cultivada, 

Sistema de Relevo, 

Este tipo de sistema consiste en alternar año con ano cultivos 

comoa malz, sorgo, una leguminosa y ocasionalmente girasol, 

Sistema de humedad y riego. 

En muchas partes de la tierra, la intensidad con que se utili

zan las ireas agrlcolas, estA relacionada con la disponibilidad de

agua y facilidad para su uso. 

Las t~cnicas de irrigaci6n o utilizaci6n de lreas h&medas, ob~ 

dece a obtener mayor productividad o al uso de especies que requie

ran de m~s agua para su ciclo, 

Los sistemas agrícolas bajo irrigaci&n necesitan en la mayorla 

de los casos, obras que estin lntimamente relacionadas con culturas 

sedentarias, debido a la alta energla empleada en su construcci&n. 

Sistema de Coamil 

Sl sistema de siembra en coamil, es una de las formas de pro-

ducci&n mis a~tigua, que conserva ele~entos cien por ciento tradi-

cionales. 3e practica en terrenos de ladera con superficie m~s o -

menos accidentada; las labores de cultivo son manuales utilizando -

en forma importante instrumentos como la coa, el machete, el hacha

y el azad6n. Para el coamil se elige un sitio de buena cobertura -
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vegetal, se realiza la roza, tumba y quema en los primeros meses -

del año y se siembra al inicio del temporal, 

En las ~reas de clima templado se siembra ma!z, frijol y cala

baza, como especies mAs importantes y en las !reas tropicales, pue

de mezclarse tambi~n la jamaica, La siembra se hace en matas, poc~ 

a~do y sembrando a la vez; las malezas se combaten utilizando aza-

dbn y machete; no se controlan plagas ni enfermedades; la cosecha -

se destina a cubrir las necesidades alimenticias de la familia y si 

hay excedentes al mercado, Puede haber un segundo año de siembra,

despu~s del cual se descansa el sitio de ocho a diez años, para que 

recupere la fertilidad el suelo en forma natural (Ch!vez, citado -

por J!uregui, 1986), 

Sistema de año y vez. 

Involucr.a la siembra de ma!z y sorgo en monocultivo durante el 

ciclo verano de un año y garbanzo en el ciclo otoño de otro año, e~ 

to con el fin de obtener alimento para el consumo familiar y del ~ 

nado, 

2.7,3 Los sistemas de producci6n de frijol en el municipio de

Sombrerete, Zac, 

En el municipio se conocen dos sistemas de producci6n de fri-

jol, el extensivo y el intensivo, 

El sistema extensivo se practica solamente en frijol de tempo

ral, en ~ste no se emplea maquinaria agrlcola, las labores cultura

les son inoportunas y de mala calidad y no se usa la fertilizaci6n. 

Este sistema es practicado por ejidatarios y minifundistas que no -

tienen acceso al cr~dito, 
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En el sistema intensivo se cultiva el frijol de riego y de tem 

poral; ~ste sistema emplea maquinaria agrlcola, semillas mejoradas, 

insumos tales como insecticidas, herbicidas y fungicidas, los ferti 

lizantes qulmicos m!s usados sona Urea, Superfosfato de Calcio tri

ple y 18-46-oo. Los agricultores que lo practican tienen acceso al 

cr~dito. 
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III. MATERIALES Y JViETODOS 

),1 Fisiografia del municipio, 

~l municipio de Sombrerete, Zac. se localiza al Sureste del e~ 

tado, teniendo por limites las coordenadas geogr!ficasa 23°06' y -

24°26' de Latitud Norte y 102°13' con 104°12' de Longitud Oeste. 

Se encuentra a 2,250 m de altura. snm {Figura 1), .(Agenda t~cnica 

agrlcola, 1983). 

3.1.1 Localizaci~n del !rea de estudio, 

La investigaci~n comprende dos etapas, la primera en la que se 

realizan entrevistas directas con los productores del m~~icipio de

Sombrerete, Zac •• La segunda etapa consiste en la instalaci~n del

experimento, el cual se estableci6 en la Colonia Felipe Angeles, my 

nicipio de Sombrerete, Zac., la cual limita al Norte con la carret~ 

ra Rlo Grande-Colonia Gonz!lez Ortega; al Sur con la Colonia Benito 

Ju!rez; al Este con la Colonia Gonz!lez Ortega y al Oeste con la CQ 

lonia Jos~ Ma. Morelos y Pav6n (Figura 2), (Agenda t~cnica agrlcola 

1983}. 

).1.2 Clima. 

Con base en la clasificacHm de Koppen ( 1968) modificada por -

Garcla (1973}, el clima del !rea es BS kw templado semiseco, el me

nos seco de los BS, con cociente P/T mayor de .22.9, templado, con -

verano c!lido. La temperatura media anual es de entre 12° y 18°Ca

la precipitaci6n media anual tiene un rango de entre 400 y 700 mm,-
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Figura I. 

Localizaci6n del municipio de 

Sombrerete, Zac, 

ZACATECA S 
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• COL FELIPE ANGELES 

Figura 2. 

Localizacian de la parcela demostrativa. 
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la mayor incidencia de lluvia se registra en los meses de julio y -

septiembre, con un rango de 70 a 80 mm, Los meses m!s secos son f~ 

brero y marzo. 

Dentro de los fen6menos meteorol6gicos que inciden en el drea

destacan por su importancia el granizo y las heladas. El primero -

adquiere importancia debido a los grandes daños que ocasiona, ya -

que se presenta en los meses de agosto y septiembre principalmente, 

La temporada de heladas se presenta desde mediados de octubre y es

com~n tener temperaturas bajo cero incluso en el mes de abril, por

lo que el periodo libre de heladas queda reducido a 180 dlas aprox

imadamente¡ debido a esto es de suma importancia que el inicio del

temporal sea a tiempo, para sembrar con oportunidad y as! reducir -

en lo posible los daños ocasionados por las heladas tempranas en -

los cultivos de temporal, (Apuntes Agencia FIRA, Rlo Grande, Zac,), 

J,1,J Topografla. 

La topografla en general es plana, con lomerlos suaves (pen--

dientes del J al 12 %) y complejos montañosos (Apuntes Agencia FIRA 

Rlo Grande, Zac,). 

),1,4 Vegetaci6n, 

Las asociaciones vegetales que se encuentran en el municipio -

son las siguientes& 

Pastizal medi~~o abierto, 

Formado por un conjunto de plantas bajas (0.50 m), herb~ceas,

gramlneas en su mayorla, se hall~~ en suelos tipo Xerosol, con pH -

de 5,8 a 8,8, Las especies que lo caracterizan son& Zacate navaji

ta azdl Bouteloua gracilis, zacate banderita Bouteloua curtipendula 

zacate chino Bouteloua spp,, zacate lobero Lvcurus phleoides, zaca-
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te amor Eragrostis spp., nopal Opuntia spp., huizache Acacia spp.,

(Apuntes Agencia FIRA, Rlo Grande, Zac.,.1987). 

Matorral crasicaule. 

Formado por conjuntos de arbustos (mAs de 2m), provistos de

espinas; se localizan en suelos tipo Xerosol y Castañosem. Las es

pecies que lo caracterizan sona Mezquite Prosopis .juliflora, gober 

nadora Larrea tridentata, nopal Opuntia spp., huizache Acacia spp., 

junco Koeberlinia spp., zacate Bouteloua spp., zacate Aristida spp. 

(Apuntes Agencia FIRA, Rlo Grande, Zac., 1987). 

3.1.5 Fauna. 

La fauna silvestre de la regilln estA formada por una gran di-

versidad de aves, reptiles y mamlferos, entre los que se encuentran& 

ardillas Seiurus spp., conejo matorralero Sylvilagus bachmani, lie

bre cola negra Lepus californicus, mapáche Procyon lotor, tej6n Na

~ nacari, tlacuache Didelphis marsupialis, coyote Canis latrana,

paloma huilota Zenaida macroura, codorniz enmascarada Colinus virgi 

niatus (Apuntes Agencia FIRA, Rlo Grande, Zac. 1987). 

J.1.6 Geologla. 

El Area que ocupan los terrenos del municipio, corresponden a

formaciones del TriAsico y Cenozoico y estA constituida por brecha

Y toba de composici6n variable de basalto y riolita, lutita fillti

ca calcArea y rocosa volcdnica (Apuntes Agencia FIRA, Rlo Grande,

Zac. 1987). 

).1.7 Suelos. 

Para describir los suelos presentes en el Area se utiliz6 la -

clasificacian de la FAO. 
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XEROSOL CALCARICO Y LUVICO 

El Xerosol calc!rico presenta una profundidad media, general-

mente se localiza en terrenos con pendiente, encontr!ndose una capa 

de caliche a menos de 50 cm, En el caso del Xerosol lóvico, por lo 

general son terrenos profundos (mayor de 40 cm), en ocasiones se en 

cuentra una capa petroc!lcica a menos de un metro, este tipo de su~ 

los se encuentra en terrenos planos o casi planos, son potencialmen 

te buenos para la agricultura. Ambos presentan una textura areno-

arcillo-limosa. 

CASTANOZ~ HAPLICO Y LUVICO. 

Este tipo de suelos presentan una profundidad de poca a media

(15 a 50 cm), en ocasiones se encuentra un lecho rocoso entre 10 y-

15 cm que es dificil penetrar, ~ste tipo de terrenos con poca pro-

fundidad se destinan al pastoreo (Castañozem h!plico), cuando pre-

sentan una profundidad media (Castañozem lÓvico) se destinan a la -

agricultura. Presentan una textura migaj6n arcillosa (DETENAL, ---

1979). 

).1.8 Hidrografía. 

La hidrografla del municipio est! constituida por tres presas

que sona Dolores, Santos Bañuelos y Mesillas, las cuales por su eª 

pacidad de almacenaje no son muy importantes, Las lagunas que se -

encuentran en la regi6n no tienen gran importancia desde el punto -

de vista agrlcola, ya que permanecen la mitad del año secas y pr~c

ticamente se utilizan solo como abrevaderos, Existen mana~tiales -

de aguas termales, utilizados con fines recreativos y ocasionalmen

te para riego agrlcola (Apuntes Agencia FIRA, Rlo Grande, Zac., ---

1987). 



3.1.9 Erosilln, 

El principal tipo de erosi6n en la zona es la eblica, por la -

que anualmente se pierde gran cantidad de suelo, esto es ocasionado 

por el sinn6mero de desmontes que se han practicado sin restriccibn 

ni supervisibn de personal t~cnicamente capacitado (Apuntes Agencia 

.FIRA, R1o Grande, Zac. 1987). 

3.1.10 Aspectos Socioecon6micos, 

El uso actual del suelo en el municipio de Sombrerete, Zac., -

es e 1 siguiente a 

Superficie total 410,553 ha 

Superficie laborable 126,06.3 

Superficie de temporal 124,120 

Superficie de riego 1,94.3 

Superficie de agostadero 266,07 5 

Superficie de bosque o 

Superficie improductiva 18,416 

El municipio de Sombrerete, Zac, cuenta con .32 ejidos que ocu

pan una superficie de 190,511 ha y estAn repartidas entre 4,426 ej1 

datarios con dotaciones de 4 a 20 ha. Los pequeños propietarios -

son en total 1,250 y poseen una superficie de 220,223 ha. (Agenda

t~cnica agrlcola, 1983) • 

.3.2 Materiales utilizados • 

.3.2.1 Material flsico. 

En la preparaci6n del suelo se utilizb rastra de discOSJ en la 

siembra, sembradora mecAnica de dos y cuatro surcos; azadones para

las labores culturales, ademAs de cultivadoraJ los herbicidas Dual

y Gesagard 50J el insecticida Parathibn metllico y cosechadora mee! 
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nica estacionaria as! como costales de ixtle. 

En la fertilizaci6n se emplearon los tratamientos 25-42-00 y -

60-60-00¡ en la preparaci6n del primero se utiliz6 91.5 kg de fosf! 

to de amonio y 18.5 kg de Urea por ha¡ en la 60-60-00, 130.5 kg de

fosf!to de amonio y 79.5 kg de Urea por hect!rea. Adem!s se us6 el 

herbicida Dual y el Gesagard 50 as! como el insecticida Parathi6n -

metillco (Cuadro 1). 

3.2.2 Material gen~tico. 

En la parcela se emplearon las siguientes variedades& 

Negro criollo.- Cultivar de la regi6n, se seleccion6 semilla -

tamaño medio, de gula corta, flor morada, ciclo vegetativo de 110 a 

115 d!as, resistente al chahuixtle, 

Flor de junio.- Semilla criolla seleccionada, de 95 dlas de ci 

clo vegetativo, de gula corta ramificada, flor blanca, semilla color 

rosado, 

Negro Zacatecas.- Variedad mejorada de PRONASE, de 105 dlas de 

ciclo, gula corta ramificada, flor morada y grano pequeño¡ resisten 

te a la antracnosis y al chahuixtle, con tolerancia a tizones y ce

nicilla. 

Bayo Zacatecas.- Variedad mejorada de PRONASE, madura en 95 -

dlas y produce gula larga, flor blanca y grano grande. Es toleran

te a la antracnosis, chahuixtle, cenicilla y resistente a tizones. 

J,J Metodos, 

J,J,l Determinaci6n del tamaño de la muestra, 

El diseño utilizado para ~sta investigaci6n es el llamado ---

"Muestreo aleatorio estratificado, con distribuci6n proporcional a

la muestra~ estableciendo una confiabilidad del 1.96 y una preeici6n 



Cuadro 1. MATERIALES UTILIZADOS EN LA PARCELA DEMOSTRATIVA 

Negro Flor de Bayo Negro Negro Flor de Bayo Negro Negro 
Variedad criollo junio Zac. Zac. Zac. junio Zac. criollo criollo 

Trat. de 
fert. 60-60-00 60-60-00 6o-6o-oo 60-60-00 25-42-00 25-42-00 25-42-00 25-42-00 25..,42-00 

Aplicaci~n Dual 720 

de herbici Gesagard 

da. 50. 

N~mero de 
surcos, 20 16 16 20 20 16 16 20 48 
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del 10 %. 

Para la realizacian de este diseño se determinaron el n&mero -

de ejidatarios y de pequeños propietarios, mediante informacian prQ 

porcionada por el Departamento de Programaci&n de la SARH, ubicado

en R!o Grande, Zac. 

El tamaño de la muestra se determina con la siguiente expre---

si6na 

n :. 

En dondea 

n ~ Total de agricultores a encuestar~ 94 

NE = Poblaci6n de cada estrato 

N = Total de la poblacian .= 5.6?6 

k = N~mero de estratos = 2 

d - Presici3n - 0.10 -
Si = Varianza en cada estrato ::. 0.2.5 

z :. Confiabilidad :. 1.96 

J,J,1,1 Levantamiento de encuestas. 

Los cuestionarios para las encuestas fueron diseñados por el -

Departamento de Fitotecnia de la Facultad de Agricultura de la U. -

de G,, con el fin de obtener la mayor informaci3n agrlcola posible. 

Estas se hicieron en los meses de noviembre y diciembre del año ---

1987, entrevistando directamente a los agricultores de 1 municipio -

de Sombrerete en sus parcelas. 

J,J,2 Desarrollo de la parcela demostrativa. 

J,J,2.1 Preparaci~n del terreno. 

En la parcela demostrativa se realizaron las siguientes pr!cti 
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casa 

a) Acondicionamiento,- Como el terreno anteriormente ya habla

sido cultivado, solo se realiz~ una nivelaci6n antes de la siembra

utilizando un riel, para lograr una mejor distribuci~n de la hume-

dad, 

b} Barbecho.- Se realiz~ en el mes de marzo a una profundidad

de 30 cm, 

e) Rastreo,- Efectuado con rastra de discos a una profundidad

de 15 cm en el mes de mayo, 

).).2,2 Fecha y m~todo de siembra. 

La siembra de la parcela se realiz6 los dlas 15 y 16 de junio

de 1987, utilizdndose una sembradora mec!nica de 14, 16 y 18 aguje

ros. La semilla se deposit6 a una profundidad de ocho cm, con Una

distancia entre semillas de 10 a 12 cm y entre surcos de 76 cm. 

Para el dla 26 de junio se obser~6 un 50 % de germinaci&n en -

la parcela, Los surcos no germinados coincidlan con los surcos fer 

tilizados en forma localizada con el tratamiento 60-60-00. En donde 

se aplic6 el mismo tratamiento en forma lateral no hubo problemas -

de germinaci6n, 

Fue necesario resembrar los surcos no germinados, eligi~ndose

el dla 27 de junio y se realiz6 con una sembradora de dos surcos. -

Las parcelas resembradas fuerona 

Bayo Zacatecas 

Flor de junio 

Negro criollo 

Negro Zacatecas 

14 surcos 

8 surcos 

10 surcos 

10 surcos 

La fecha de emergencia de los surcos resembrados fue el d!a 8-

de julio. 
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La cantidad de semilla para la siembra est! en funci~n del ta

maño de la misma. La cantidad empleada es la siembra para cada una 

de las variedades fuea 

Negro criollo 

Bayo Zacatecas 

Flor de junio 

Negro Zacatecas 

42 kg/ha 

J7 
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)4 

Logr!ndose con ~stas cantidades la densidad de poblaci~n reco

mendada para la zona por el CIANOC de 80,000 plantas por hect!rea. 

).).2.) Fertilizaci~n. 

Los tratamientos usados fuerona 25-42-00 y el 60-60-00 emplearr 

do como fuentes a la Urea 46% N y al Fosfato de amonio (18-46-00).

La aplicaci~n se hizo al momento de la siembra con fertilizadora m~ 

c!nica de dos manerasa 

a) De forma lateral.- DepositAndo el fertilizante a un lado de 

la semilla (6 cm) y a un nivel de un cm encima de la misma. 

b) De forma localizada.- Deposit!ndo el fertilizante abajo de

la semilla. Se pretend!a que fueran cinco cm; sin embargo por fa-

llas mecdnicas, la semilla qued6 en contacto con el fertilizante. -

Debido a esto y especialmente en el tratamiento 60-60-00 se tuvo 

problemas de germinaci~n. haci~ndose necesario resembrar. En el eª 

so del tratamiento 25-42-00 no se presentaron problemas de germina

ci~n adn y cuando la semilla hubiera quedado en contacto con el fe~ 

tiliz~~te. 

Es importante aclarar que todos los problemas en la fertiliza

ci~n fueron ocasionados por la m!quina fertilizadora-sembradora que 

se 'us6 ya que era muy antigua y presentaba algunas fallas mec!nicas 

que no fue posible solucionar. 
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3.3.2.4 Labores de cultivo. 

En la parcela se efectuaron dos escardas; la primera el dla 21 

de julio y la segunda el dla 12 de agosto, ambas con cultivadora. 

).).2.5 Control de malezas. 

El control se realiz6 en dos formas• 

a) Control qu~mico.~ Para probar la efectividad del control de 

malezas en el cultivo del frijol en forma preemergente se hizo la -

aplicaci6n de herbicida a una hect!rea del terreno, sembrada cnn la 

variedad negro criollo y fertilizada con el tratamiento 25-42-00. -

La aplicaci6n se efectu6 el dla 15 de junio de 1987 y se us6 una -

mezcla de Dual 1.5 lt/ha m~s Gesagar 50, 0.75 kg/ha, disueltos en -

)00 lt de agua. La aplicaci6n fue en cobertura total al terreno -

con aspersora mec!nica de cuatro boquillas, 

b) Control manual.- Este consisti6 en un deshierbe manual a la 

parcela, con excepci6n de la hect!rea a la que se aplic6 el herbici 

da; ~ste se efect~o a&n y cuando no hubo gran incidencia de malezas, 

fue realizado el dla 18 de agosto de 1987. Las malezas m!s frecuen 

tes fueron• aceitilla Bindens spp. y quelite Amaranthus spp,. 

3.3.2.6 Control de plagas. 

En !sta regi6n al igual que en otras zonas frijoleras, las p~ 

gas representan un factor limitante para la obtenci6n de cultivos -

sanos y productivos. 

Las plagas encontradas en la parcela demostrativa fueron las -

siguientes• 

Conchuela Epilachna varivestis. Plaga que se present6 en la -

etapa de floraci6n e inicio de envainado¡ las variedades m!s afect~ 

das fueron• Bayo Zacatecas, Flor de junio y Negro Zacatecas. 



Mosquita blanca Trialeurodes vaporariorum. El frijol fue daña

do por ~sta plaga en su etapa de floraci6n. 

Gusano de alambre. Plaga que se encontr~ en la parcela asociª 

da con la enfermedad conocida como HPudrici6n temprana de la ra!z•. 

Atac~ al cultivo en su etapa inicial de crecimiento ocasionando una 

gran disminuci~n en la densidad de poblaci6n al secarse las plantas 

afectadas. 

Para el control de la conchuela y de la mosquita blanca se --

hizo una aplicaci~n de Parathi6n met!lico J%, en dosis de 25 kg/ha. 

La aplicaci~n se realiz3 espolvoreando el follaje de las plantas, -

logr!ndose un buen control de la conchuela pero no as! con la mos-

quita blanca. Para el control del gusano de alambre no se aplic6-

ning&n producto. 

J,J,2,7 Control de enfermedades, 

De los organismos que dañan al cultivo en condiciones de tempQ 

ral, sobresalen por su importancia las enfermedades ya que hasta -

ahora no existe ninguna forma econ~mica de control, por lo que es -

necesario el uso de variedades resistentes, Las enfermedades que -

se presentaron en el cultivo fueront 

Pudrici6n temprana de la ralz Xanthomonas phaseoli, Identifi

cada por el amarillamiento del follaje que ocasiona la muerte de la 

planta. La enfermedad atac6 al cultivo en el inicio de su crecimien 

to (Ja, hoja trifoliar). 

Chahuixtle Uromices phaseoli. Enfermedad fungosa que aparece -

en hojas y vainas en forma de manchas caf~ rojizo que al madurar -

producen un polvillo de esporas del mismo color, en el cultivo se -

present6 en la etapa de envainado y llenado del grano. 
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Antracnosis Colletotrichum lindemuthianum. Enfermedad caracte

rizada por las manchas negras alargadas en tallos, hojas y vainas¡

se encontr~ en el cultivo en la etapa de envainado y llenado de gr~ 

no. 

No se efectu6 ningdn control para las enfermedades por consid~ 

rarlo incosteable. 

).).2.8 Cosecha. 

La cosecha se realiz~ en dos etapasa La primera se hizo el -

dla 7 de octubre de 1987, cuando el cultivo se encontr6 con el co-

lor amarillo lim6n indicativo de su madurez fisiol6gica, aflojando

se el cultivo con discos en forma de "v" para despu~s hilerarlo y -

aborregarlo. Las variedades que m~s pronto maduraron fuerona Bayo

Zacatecas, Flor de junio y Negro criollo; el Negro Zacatecas fue el 

m~s tardlo. 

La segunda etapa comprende la trilla, realizada el d!a 21 de -

octubre, para la cual se emple6 una cosechadora mec~ica estaciona

ria, luego se procedi6 a pesar los costales por cada una de las va

riedades. 

).).2.9 Comercializaci6n. 

Se hizo a trav~s de CONASUPO. 

).).2.10 Costo total. 

El costo total por hectArea fue de $246,000.00, dando un total 

de $984,000.00 por las cuatro hectAreas. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 De las encuestas. 

A continuaci6n se presentan los resultados obtenidos despu~s -

del an!lisis de las encuestas, 

4.1.1 Datos generales. 

4.1.1.1, Tenencia de la tierra, 

En el Cuadro 2 se muestra la distribucHm de la propiedad en ... 

el municipio de Sombrerete, Zac, 

Cuadro 2, DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD EN SOMBRERETE, ZAC. EN EL -
ANO DE 1987, 

No. de hectlreas 1 - 25 

No. de propietarios 80 

25 - 50 

10 

50 - 100 

2 

100 - 200 

2 

4.1.1,2 Tiempo dedicado a la agricultura como medio de vida, 

De acuerdo a los resultados obtenidos, un 77.65% de los encue~ 

tados 'tienen mis de 10 años de dedicarse a la agricultura, el 15.5% 

tienen de 5 a 10 años y el 6% tienen menos de cinco años, 

4,1.1.3 Tipo de explotaci~n. 

El 100% de los agricultores encuestados dijeron dedicarse &ni

camente a la explotaci~n agrlcola; aunque manifestaron poseer algu

nos animales para el consumo familiar de leche y carne, 
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4.1.2 Agroecologia. 

Las condiciones climatol~gicas que imperan en el municipio de

Sombrerete, Zac. son las siguientesa 

Mes de inicio de temporal.- Junio 

Mes de t~rmino del temporal.- Octubre 

Lluvias fuera de temporal.- Diciembre y enero 

Sequia interestival.- Agosto 

Granizadas.- Julio y agosto 

Vientos.- Febrero y marzo 

Heladas.- Diciembre y enero 

La sequla interestival del mes de agosto dura un prómedio de -

20 d!as, ocasionando una disminuci6n en la producci6n e incluso p~~ 

dida total en algunas parcelas que no captaron la humedad suficien

te. 

4.1.2.1 Características de los suelos. 

En un 100% manifestaron los encuestados, que el color de los -

. suelos es caf~ rojizo, con texturas intermedias y una profundidad -

de mds de 60 cm. 

En general el relieve es plano, pues tan solo 8.4 % dijeron t~ 

ner ligeras ondulaiones en sus suelos. 

No existe pedregosidad en los suelos, ni ningAn otro tipo de -

problema, segün lo expuesto por los agricultores. Sin embargo en -

~stos suelos existe el problema de la erosi6n, principalmente la -

e~lica ya que son terrenos que no cuentan con protecci6n para los -

fuertes vientos que se presentan en la zona. 

En cuanto a las medidas de control, el 92% dijeron no efectua~ 

las y solamente un 8% incorpora al suelo los residuos de las cose-

chas. 
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La productividad del suelo result6 regular en un 82.17%, bue

na en un 10.97% y mala en un 6.5%; por lo que result6 favorable pª 

ra la agricultura. 

4.1.2.2 Vegetaci6n. 

La vegetaci6n predominante en la zona es la de tipo matorral. 

4.1.2.) Cultivos anteriores. 

El 85.92% de los encuestados expresaron haber sembrado solo -

frijol en los cinco años anteriores; el 14.08% respondieron que ciu 

co años atr~s algunas veces sembraron malz. Todos coincidieron en 

la utilizaci6n del sistema de monocultivo como m~todo de siembra. 

4.1.2.4 Malezas. 

A continuaci6n se enumeran de mayor a menor incidencia, a las 

principales malezas que dañan los cultivos en ~sta zona. 

Cuadro J. PRINCIPALES MALEZAS QUE AFECTAN AL CULTIVO DE FRIJOL EN 
LA ZONA DE SOMBRERETE, ZAC. 

Nombre % 

Aceitilla Videns leucanta 60 

Mirasol Heliantus ~ 15 

Queli te Amaranthus hibridus 15 

Hiedra Anoda acarifolia 5 

Chayotillo Cvcvos angula tus 5 

4.1. 2. 5 Fauna. 

La fauna silvestre encontrada en la regi6n y que afecta a la

producci6n agrlcola fue de un 4%; compuesta b~sicamente por roedo

res, que atacan a los cultivos en sus primeras etapas. 
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4.1.3 Preparaci6n del suelo. 

A continuaci6n se muestran las principales labores de cultivo-

que se realizan en la zona y los porcentajes referidos a cada una -

de las labores. De los agricultores encuestados se encontr~ que el 

100% realiza labores de preparaci&n, como el barbecho y el rastreo

utilizando maquinariai en cambio la nivelaci~n solo la realizan el-

20% y el gallineo un 5%, utilizando en ambas maquinaria. 

Cuadro 4. PRINCIPALES LABORES DE CULTIVO EN FRIJOL EN LA REGION DE 
SOMBRERETE, ZAC. , EN EL Al\JO 1987. 

Labores % Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Implementos Tracci6n 

Barbecho 20 80 Arado de 2- Mec&nica 
o .3 discos, 

Rastreo lOO Rastra de - Mec&nica 
(' discoa. 

HivelacHm 20 Riel o tab- Mec&nica 
16n. 

Gallineo 5 Cuadro con- Niecfffiica 
picos. 

En lo que se refiere a la maquinaria agrlcola utilizada, se en 

contr6 que el 70% és propia, el 20% rentada y el 10% prestada. 

En ~sta zona generalmente se trabaja la tierra con maquinaria

agr!cola, siendo ya casi nula la poblaci6n de agricultores que tra

baja con tracci6n animal. 

4.1.4 Siembra. 

Los meses propicios para la siembra de temporal esd.n ligados

al inicio del mismo; los agricultores generalmente la realizan en -

los meses de junio y julio. 

Para la siembra se utiliza en un 100% la maquinaria agr!cola,

arreglando el cultivo en surcos, con una separaci6n entre ~stos de-



76 cm. 

El uso de semillas mejoradas no es coman, pues el 100% manife~ 

taron no usarlas por que son muy costosas y por que no han tenido -

resultados satisfactorios. 

El sistema utilizado por los agricultores en las siembras de -

temporal es el monocultivo, haci~ndolo en terreno hdmedo o tierra -

venida. 

4.1.4.1 Caracterlsticas de las semillas. 

Las principales variedades de frijol que se utilizan en el mu

nicipio, as! como las densidades y el por ciento de utilizaci~n, se 

reporta en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. VARIEDADES Y DENSIDADES DE SEMILLA •• 

Variedad 

Negro criollo 

Bayo criollo 

Densidad en kg/ha 

)O - )5 

)0 - )5 

4.1.4.2 Origen de la semilla 

% de utilizaci~n 

90 

10 

Los agricultores expresaron obtener la semilla de su cultivo -

anterior en un 97.87% y el 2.1) restante la obtienen del cultivo de 

sus veci"nos y amigos. 

4.1.4.) Fertilizaci6n. 

En lo que se refiere a la fertilizaci6n, solo la practican el-

4).)% de los agricultores, aplicando todo el fertilizante al momen

to de la siembra; las fuentes usadas fueron el fosfato de amonio en 

dosis de 60 a 100 kg/ha y Urea en dosis de 25 kg/ha, la fertiliza

ci6n con ~sta dltima solo la practicaron el 14.28% de los agricultQ 

res. 
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El 57.7% que no fertiliz~ sus tierras, fue a causa de los al-

tos costos principalmente, adem~s de que se les dificulta conseguí~ 

lo y por no estar conformes con los resultados obtenidos. 

4.1.4.4 Control de malezas. 

El lOO% de los agricultores controla la maleza con deshierbes

manuales y mec~icamente con una o dos escardas. 

Los herbicidas no son utilizados por que aumentan los costos -

del cultivo y por que su control no es eficiente, 

4.1.4.5 Control de plagas. 

Todos los agricultores entrevistados manifestaron que en sus -

cultivos se presentaron plagas del follaje y del fruto; pero tan SQ 

lo el 8.5 efect6o el control mediante la aplicaci6n de Parathi6n m~ 

tllico J%, en dosis de 20 kg/ha, El 91 • .5 % que no realiz6 el con-

trol es por que no lo considera redituable. 

4.1.4.6 Control de enfermedades, 

En la regi6n las enfermedades que se presentan en el cultivo -

de frijol de temporal sona chahuixtle, antracnosis, tizones y pu-

driciones. Para el combate de ~stas no se efect6a ning6n control -

qulmico cUrativo.o~preventivo. 

4.1.4.7 Labores culturales. 

El 100% de los encuestados manifestaron realizar dos escardas. 

La ~poca en que se realizan varia seg6n la fecha de siembra, con -

una diferencia de 20 a 25 dlas entre la primera y. la segunda. Para 

su realizaci6n se emplea maquinaria. 
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4.1.5 Cosecha. 

La ~poca de la cosecha del frijol, la determina la fecha de -

siembra y la madurez fisiol~gica del cultivo, que coinciden en los-

meses de octubre y noviembre. 

La trilla es en un 90.78% mec!nica y en un 8.1% manual. El 

origen de la mano de obra es en un 85.95% contratada y en un 14% de 

familiares y amigos. 

4.1.5.1 Destino de la cosecha. 

Los agricultores entrevistados dijeron vender la mayor parte -

de la cosecha a la CONASUPO un 80%, un 10% a particulares y el res-

to lo dejan para su consumo. 

Autoconsumo 10% 

Venta a particulares 10% 

Venta a CONASUPO 80% 

4.1.5.2 Rendimiento y destino de esquilmos. 

Cuadro 6. 

Cultivo 

Fi-ijol 

RENDIMIENTO Y DESTINO DE ESQUILMOS. 

Rendimiento Agríe •• Destino de esquilmos 
años buenos años malos % % 

800 - 1200 

600 - 800 

)00 - 500 

)00 - /.¡.QQ 

22.)4 

77.60 

Comercializaci6n 35.7 

Alimento de ganado 64.) 
·.:.' 

4.1.6 Financiamiento. 

El 95.2% de los agricultores expresaron ser financiados por la 

Banca, de ~stos el 50% est! conforme con los cr~ditos y el otro 50% 

no lo esti por que considera que no son oportunos, ni suficientes -

y que ademAs los intereses son muy altos. El restante 4.8% es autQ 

financiado. 
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El tamaño de las familias varia de ocho a diez miembros, los -

cuales trabajan en el campo y generalmente poseen camionetas tipo -

pick-up y remolques con los que transportan su cosecha, 

4.1.7 Factores limit~~tes. 

Los factores extra agron~micos que limitan la producci~n del -

frijol son• 

CrMitos 

Comercializaci~n 50% 

4,2 De la parcela, 

4,2,1 T~cnicos, 

Los tratamientos de fertilizaci6n programados fueron 60-60-00-

Y J0-.50-00J ~sta ~ltima por fallas mecAnicas no se aplic~, quedando 

en su lugar la 2.5-42-00, 

La densidad de poblaci6n fu~ de 8Ó,OOO plantas/ha, la cual di~ 

minuy~ considerablemente por el ataque de plagas y enfermedades asl 

como por los problemas que hubo en la germinaci6n de las semillas -

fertilizadas con el tratamiento 60-60-00, aplicado en forma locali

zada, quedando al final del ciclo un promedio de 48,000 plantas/ha. 

La parcela estuvo en condiciones de temporal. La precipita--

ci6n pluvial se registr6 a partir del dla 27 de junio y hasta el 15 

de octubre de 1987, Para registrar la precipitaci6n se instal6 un

pluvi6metro, el cual cuantific6 un total de 408 mm de lluvia, sien

do los siguientes registros mensuales. 

Mes _!ill!L. 

JU.!ÜO 10 

Julio 156 

Agosto 22 

Septiembre 208 



Octubre 

Total 

...JL 
408 

53 

Las etapas fenol6gicas del cultivo as! como la precipitaci6n -

pluvial por mes, se muestran en la Figura ). 

El costo por hect!rea fue de $246,000,00, resultando un total -

de $984,000,00 para las cuatro hect!reas. Estos datos se presentan

en el Cuadro 7. 

Debido a los reajustes econ6micos que se hicieron en el Pafs, -

el costo total de la parcela se alter~. En el Cuadro 8, se presen-

tan los costos reales para el mes de agosto de 1988. 

El rendimiento medio por hect!rea que se obtuvo mediante la apli 

caci6n del tratamiento 60-60-00 fue de 1,180 kg/ha y con el trata--

miento 25-42-00 de 974 kg/ha; lo cual proporciona una diferencia en

rendimiento de 206 kg de grano. En el Cuadro 9 se presenta la densi 

dad de plantas utilizadas y rendimiento de grano en c/u de las vari~ 

dades y tratamientos de fertilizaci~n evaluados. 

La comparaci6n en cuanto a costos con cada uno.de los tratamien 

toa, se muestra en el Cuadro 10 y los costos reales en el Cuadro 11. 

La diferencia en el costo total por la aplicaci6n del tratamien 

to 60-60-00 es de $17,400,00, obteni~ndose un aumento en la produc-

ci6n de 206 kg/ha, que vendi~ndose al precio de garantla del año 

1987 de $525,000,00, da la c~~tidad de $108,150.00 y rest!ndoles los 

$17,400.00 por la diferencia en costo, se logra una utilidad neta de 

$90,750.00 por hect!rea, al aplicar el tratamiento 60-60-00. 

En el control de malezas en forma preemergente, no se observ6 -

ninguna diferencia en comparaci6n con las parcelas en las que no se

hizo la aplicaci6n; esto debido a que al inicio del ciclo no hubo mª 

le~as o a que la acci6n residual del.producto era de 25 dlas aproxi

madamente; ~stos factores posiblemente impidieron que el herbicida -

hiciera su efecto. 
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Cuadro 7. COSTO U~ITARIO Y TOTAL DE LAS CUATRO HECTAREAS EVALUADAS 

Concepto 

1.- Preparaci6n del terreno. 

- Barbecho 

- Rastreo 

2.- Siembra, semilla v fert. 

,..·siembra 

- Semilla 

- Fertilizacil>n 

J.- Control de malezas 

- Deshierbe manual 

- Herbicida * 

4,- Control de plagas 

- Parathi6n metllico 

5.- Labores de cultivo 

- Primera·escarda 

- Segunda escarda 

6.- Cosecha. 

- Paso de cuchilla 

- J~~ta y aborregado 

- Trilla 

7.- Acarreo 

8.- Gastos financieros al 
15-XII-87 

T O T A L 
* donado 

Costo/ha 
(miles de pesos) 

$ )0,0 

20,0 

10.0 

$ 61,4 

11.0 

27.0 

2).4 

$ 8,0 

8,0 

0,0 

$ 7.5 

7.5 

$ 20.0 

10,0 

10.0 

$ 68.) 

15.0 

22,0 

Jl. 3 

$ 4.0 

$ 46.8 

$246.0 

Costo total 
(miles de pesos) 

$ 120.0 

80,0 

40.0 

$ 245.6 

44.0 

108,0 

9).6 

$ 32. o 
)2,0 

o.o 

$ 30.0 

JO,O 

$ 80,0 

10.0 

10,0 

$ 27).2 

60.0 

88,0 

125.2 

$ 16.0 

$ 187.2 

$ 984,0 



Cuadro 8, COSTO TOTAL REAL 

Concepto 

l.- PreparacHm de 1 terreno 

- Barbecho 

- Rastreo 

Costo/ha 
(miles de pesos) 

$ 72.05 

47.25 

24.80 

2.- Siembra, semilla y fert. 

- Siembra 

$ 103.20 

2).70 

28.50 

51.00 

- Semilla 

- FertilizacHm 

),- Control de malezas 

- Deshierbe manual 

4.- Control de plagas 

- Parathi6n metllico 

s.- Labores de cultivo 

- la. escarda 

- 2a. escarda 

6.- Cosecha 

7.- Acarreo 

8,- Gastos financieros 

T O T A L 

$ 34.10 

)4.10 

$ 20.00 

20.00 

$ J7,20 

18.60 

18.60 

$ 121.20 

$ 15.00 

$ 37· 50 

$ 440.25 

Costo total 
(miles de pesos) 

$ 288.2 

189.0 

99.2 

$ 412.8 

94.8 

114. o 

204.0 

$ 1)6.4 

1)6.4 

$ 80.0 

80.0 

$ 148.8 

74.4 

74.4 

$ 484.8 

$ 60.0 

$ 150.0 

$ 1761.0 
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Cuadro 9. DENSIDAD DE PLANTAS UTILIZADAS Y RENDIMIENTO DE GRANO EN C/u DE 
LAS VARIEDADES Y TRATAMIENTOS DE FERTILIZANTES EVALUADOS. 

Tratamiento 25-42-00 Tratamiento 60-60-00 
Variedad 

Densidad de Rendimiento Densidad de Rendimiento 
poblacHm kg/ha poblaci6n k g/ ha 

Negro criollo 61,032 935 57,236 1,395 

Flor de junio 39.113 1,233 58,223 1,191 

Bayo zacatecas 65,412 718 27,631 1,082 

Negro zacatecas 39,512 1,061 35,854 1,053 
--------~ . ·-~---

Negro criollo con 
herbicida 61,052 905 ------ -----

1----------------- -- --·-----·---·- --------

x 53.224 974 44,736 1,180 
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Cuadro 10. COSTO DE CULTIVO CON CADA TRATANHEN1'0 DE FERTILIZACION. 

Costos con e 1 Costos con el 
trat. 25-42-00/ha. trat. 60-60-00 

1.- Pre:Qaraci~n del terreno $ 30.0 ~ 30.0 

- Barbecho 20.0 20.0 

- Rastreo 10.0 10.0 

2.- Siembra 1 semilla ':l. fert. $ ~:2.0 ~ 64.? 

- Siembra 11. o 11.0 

- Semilla 27.0 27. o 

- Fertilizacian* 15.0 26.7 

3.- Control de malezas $ B.o ~ B.o 

- Deshierbe manual B.o B.o 

4.- Control de :Qlagas $ z.s $ 7.5 

- Parathi~n metllico ?.5 7.5 

5.- Labores de cultivo ~ 20.0 ~ 20.0 

- la. escarda 10.0 10.0 

2a. escarda 10.0 10.0 

6.- Cosecha ~ 6B.2 ~ 6B.3 

- Paso de cuchilla 15.0 15.0 

- Junta y aborregado 22.0 22.0 

- Trilla 31.) 31.3 

7.- Acarreo ~ 4. o ~ 4.0 

B.- Gastos financieros al 

1 ~-XII-BZ $ 61.3 $ 6z.o 

T O T A L $ 252.1 $ 269.5 

* Unica diferencia en costos directos. 
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Cuadro 11. COSTO REAL DE CULTIVO CON CADA TRATAMIENTO DE FERTILIZA-
CION 

Costo con e 1 Costo con el 
Trat. 25-42-00/ha. Trat. 60-60-00/ha 

1.- Pre]2araci6n del terreno ~ z2.o.2 :!! z2.0,2 

- Barbecho 47.25 47.25 

Rastreo 24.80 24.80 

2.- Siembra. semilla 'i fert. ~ 22·0} :i! 92.96 

- Siembra 2).70 2).70 

- Semilla 28.50 28.50 

- Fertilizaci6n 26.8) 47.76 

3.- Control de malezas !ll }4.10 ~ }4.10 

- Deshierbe manual )4.10 )4.10 

4.- Control de :Qlagas ~ 20.00 :1! 20.00 

- Parathi6n metllico 20,00 20,00 

5.- Labores de cultivo ~ }Z.20 ~ }Z.20 

- 1a. escarda 18.60 18.60 

- 2a. escarda 18.60 18.60 

6.- Cosecha :1! 121.20 ~ 121.20 

7.- Acarreo ~ 1,2.00 ~ 15.00 

8.- Gastos financieros $ )7. 50 $ 4}.20 

T O T A L $ 416.08 $ 442.71 



4.2.2 Econ6micos. 

Producci6n total 

Rendimiento por hectdrea 

Precio por tonelada 

Valor de la producci6n por hectdrea 

Costo por hect!rea 

Utilidad por hect~rea 

Utilidad total 

4. 2. 3 Datos de la regi6n. 

Rendimiento promedio por hect!rea 

Precio por tonelada 

Costo por hect!rea 

Valor de la producci6n 

Utilidad promedio por hect!rea 

60. 

4,)08 kg 

1,077 kg 

$ 525,000.00 

$ 565,425.00 

$ 246,000.00 

$ 319,425.00 

$1'277.700.00 

500 kg 

$ '525,000.00 

$ 205,000.00 

$ 262,500.00 

$ 57.500.00 
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V. DISCUSION 

En g.eneral en la regi~n predominan los productores que tienen

extensiones de tierra que varlan entre 1 y 25 ha y cuya explotaci~n 

depende de las condiciones climatol~gicas, sembrando cultivos b!si

cos para la alimentaci~n humana como el malz y el frijol. La forma 

de producci~n generalmente se efect6a de manera tradicional ya que

existen agricultores que tienen m!s de 10 años de laborar la tierra 

y solo algunos pocos tienen menos tiempo de depender de ~sta activi 

dad como modo de vida. 

Los factores climatol~gicos tienen las mismas características

de la mayorla de las regiones agrlcolas que dependen del temporal,

inici!ndose en el mes de junio y terminando en el mes de octubre, -

sin embargo un aspecto importante es la cantidad y distribuci6n de

la precipitaci~n, cuyo rango varla entre los 400 y 700 mm, conside-
·o 

r!ndose este r~~go como regular, pero si no est! bien distribuido -

se corre el riesgo de perder la cosecha. 

Los suelos de la regi~n por sus caracterlsticas son de buena -

vocaci~n productiva, ya que son profundos, dé textura media y en su 

mayorla pl~~os y sin problemas de pedregosidad, facilitAndo la mee~ 

nizaci~n de los cultivos. No obstante existen algunos problemas -

que inciden en la productividad y por lo tanto en la rentabilidad -

de la tierra, como la erosi6n e6lica. 

La predominancia de la explotaci~n agrlcola sobre la ganadera, 

tambi~n se manifiesta en la siembra del frijol sobre el malz, esto

se debe a lo familiarizado que est! el agricultor de la zona con el 



cultivo y a que no tiene otras opciones que le satisfagan en lo 

prActico y en lo econ~mico. 
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El empleo de maquinaria agrlcola en la preparaci6n del suelo -

es algo com6n, adem!s de que ~stas labores lás efect6an oportunamen 

te, esto ha permitido que se puedan explotar mayor cantidad de tie

rras por agricultor. 

Un aspecto significativo es el poco o nulo empleo de semillas

mejoradas, debido al costo tan elevado y a la inseguridad en el --

buen comportamiento de las variedades a nivel comercial. 

Sin embargo el empleo de ~stos materiales gen~ticos aseguran -

una buena productividad, pero para ello se debe hacer una intensa -

labor de extensionismo para lograr convencer a los agricultores de

la zo~a y demostrar la bondad de las variedades mejoradas. Lo ant~ 

rior di6 origen al trabajo de extensi6n mediante el establecimiento 

de la parcela demostrativa, 

Es importante señalar que de los cultivares utilizados en la -

regi6n, predomina el de.color negro, no obstante que no es uno de

los preferidos para el consumo, pero ha mostrado buenas caracterls

ticas agron6micas, como tolerancia a enfermedades y buen rendimien

to, La siembra de variedades de consumo regional se realiza en me

nor escala, debido a la serie de problemas que presentan durante su 

desarrollo, ~nicamente se cultivan para satisfacer la demanda fami

liar. De lo anterior se deduce que el agricultor de la zona tiene

disposici6n para cambiar y aceptar los materiales gen~ticos que o-

frezcan buenas caracterlsticas y sobre todo mejores alternativas 

econ6micas. 

Entre los factores limitantes de la producci6n est!n las male

zas, predominando la aceitilla,- cuyo control es b!sicamente mec!ni

co y manual. Con ~ste tipo de control se observan resultados acep-
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tables y solo en los terrenos en los que no se efect~a ningdna prAQ 

tica, las malezas representan un serio problema. No se conocen y -

por tanto tampoco se usan los productos qu!micos para combatir la -

maleza, ocasionando esto un.control deficiente. 

Otro factor es el ataque severo de insectos al follaje y al 

fruto, adn y cuando ~stos no fueron identificados por los agricultQ 

res, es de suponerse que se trata de la conchuela, minador de la hQ 

ja y picudo del ejote. El control qu!mico lo realiza un bajo por-

centaje de los agricultores, empleando un solo producto; el Para--

thi6n met!lico, para todas las poblaciones de insectos, esto desde

luego, no permite un control eficiente. 

La presencia de una gama de enfermedades principalmente en las 

variedades criollas utilizadas en la regi6n, que son altamente sus

ceptibles, ademAs de que no existe una prevenci6n o control de las

mismas, afectan el rendimiento unitario del cultivo. 

La cosecha por lo general se realiza en cuanto la planta de 

frijol presenta la madurez fisiol6gica, esta prActica se hace en 

forma manual y la trilla es mecAnica. La comercializaci6n se hace

principalmente a trav~s de CONASUPO, 

No obstante lo anterior, la comercializaci6n es considerada -

por un 50% de los agricultores como uno de los factores extra agro

n6micos mAs importantes que limit~~ al sistema de producci6n de fri 

jol en la zona de estudio, Otro de los factores es el cr~dito que

otorga la Banca, por proporcionarlo en forma extemporAnea, deficieg 

te y con elevada taza de inter~s. lo que hace prohibitivo el uso de 

~ste recurso. 

En el caso de la parcela de prueba, sembrada con variedades m~ 

joradas y criollas muy comunes en la zona; fertilizadas con los trª 
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tamientos 60-60-00 y 25-42-00 se concluye lo siguiente• La siembra 

se realiz6 en el tiempo recomendado, pero desafortunadamente no hu

bo buenas condiciones de humedad para la germinaci~n y la asimila-

ci~n del fertilizante aplicado, debido a la escasa precipitaci6n -

que se present6 durante ~sta importante etapa fenol6gica. Otro as

peéto que ocasion6 la baja precipitaci6n, fue la escasa poblaci6n -

de malezas, lo cual sumado a la baja eficiencia del herbicida utili 

zado, no se pudo observar nin~n resultado por la aplicaci6n de ~s

te producto. 

En la etapa de floraci~n y llenado de grano se tuvo muy poca -

preciPitaci6n, lo cual afect6 gravemente al amarre de vainas, ade-

m!s de que aparecieron las enfermedades caracterlsticas de ~ste ti

po de condiciones, tales como la roya o chahuixtle y el tiz6n comQ~. 

El costo total por hect!rea, que incluye la preparaci6n del t~ 

rreno, siembra, semilla, fertilizantes, control de malezas y plagas 

labores de cultivo, cosecha, acarreo y gastos financieros, fue de -

$ 246,000.00, resultando un total de $ 984,000.00 por las cuatro -

hect!reas. La diferencia en el costo total por la aplicaci6n del -

tratamiento 60-60-00 fue de $ 17,400.00, obteni~ndose un aumento en 

la producci6n de 206 kg/ha. 
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VI CONCLUSIONES. 

Bajo las condiciones en que se desarroll6 el presente estu-

dio y en base a los an!lisis de resultados, se concluye quer 

1.- La actividad agr!cola en la zona se desarrolla con mu--

chos fen6menos adversos en contra, como son las condiciones climª 

tol6gicas, la escasa precipitaci6n pluvial y su mala distribuci3n 

adem!s del periodo relativamente corto libre de heladas. 

2.- Los suelos a los que mejor se adapta el frijol en la zo

na, son el Xerosol 16vico y el Castañozem l6vico, segdn la clasi

ficaci3n de la FAO. 

).- Las variedades predominantes en la regi6n son las crío--

_llas, especialmente el negro criollo. 

4.- Durante el desarrollo de la parcela demostrativa, la pr~ 

cipitaci~n pluvial fue baja (408 mm) y estuvo mal distribuida, 

5.- La vJ}iedad negro criollo fue la que mejor respondi6 a -

la alta fertilizaci6n, con un rendimiento de 1,395 kg/ha. 

6.- Hubo efectos positivos con la dosis alta de fertiliza--

ci6n, adn y cuando la densidad de poblaci6n fue menor. 

7.- No fue posible detectar diferencias por la aplicaci6n de 

herbicida. 

8.- El uso en un nivel 6ptimo de los insumes, es necesario -

para aumentar la producci6n agr!cola y disminuir sus riesgos. 

9.- El frijol se produce en cantidad suficiente para el con

sumo de la poblaci6n que vive en esta regi~n y existen excedentes 

que se exportan. 
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