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l NTRODUCCION 

M~~tco es un po(a en donde, por lo generol, ho~ esca

sez de ocettes comestibles u de moterto prtmo con olto co~ 

tentdo prote(ntco poro lo oltmentoot~n humono u ontmol, dt 

btdo o lo ontertor es necesorto que ono con ono ae tmpor-

ten grondes conttdodea de grosos w poatoa protltcoa poro 

compensar estos tol tontea, El tmpulao dt out ttuoa como lo 

soya, ho tro(do consigo que los t~goa dt dtutaoa· por ••• 

cor..cepto se redurcon, porque au g,.ono es rtco '"' los pro-

ductos ontes mtnctonodoa, odemda dt qut, con au tntroduc-

ctón, se ho cont,.tbutdo o lo dtue,.atttooot8n de lo og,.toul 

tu ro regtono.l, No obatonte que tate oul ttuo ho probodo au 

odoptoctón w ,.,dttuobtltdod en donde ho tormodo portt de 

los p,.ogfomoa ogr(colos, w de lo qut oonatonttmtnte •• A~ 

b.lo de sus ouo.ltdodta nutrtctono.lea ocltmós dt au ue,.aottl1 

dod tn uaoa toaouto no dejo de ,,,. uno ourtoatdod ogronóml, 

co de potencto.l todou(o tneJCpl orodo w conatcuentementt, no 

oquUotodo po,. 1 os sectores que tnttrutentn tn lo proauc-

ctón ogropecuorto, 

~in emborgo, stgún •• dtsprenclt dt 1 os c:lotos g.l ottotea 

acerco de ooc:io pota publtcodo '"' t.l Anuorto dt lo hoduo-

-~ ct6n dt lo FAO Vo.lamtn 21, 196?, (?) hoato 1966 tl oumtl'\to 

de lo superttcte en el cul ttuo de lo aowo no tatuuo en ,.,_ 
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lociÓn con el aumento habido er~ los rendimientos por r~ecti 

reo. Las cO.l).SQ.s que h.an influido en este ret;oceso son Je 

lndole mu~ diversa, desde factores meteorolÓgicos que m~
--~ 

,_ 

cho pueden afectar o los cosechas, as{ mismo el desconoci

miento tlcnico del cultivo ó a la uttl izaci5n de variedades 

que no están bien adaptados o los C}ndiciones ecolÓgicas de 

l o re g i ó n e lt 1 as e u. a l e s s e i n t e r. t a su e u .1 t i v o. A ! i n de 

red;_.cir en parte 1 os otenuorttes en.ur.ciados, enseguida trart! 

cribimos 2 o que señala Crispírt; 09) ha sido y es necesario 

investigar ó atinar en algunos casos varios aspectos reZo-
, , , 

cionados C'Jn la variedo.d, metodo y epoca mas eficaz para 

sembrar sova, as{ como tomar en cuer.ta .los factores que 

ajecto.n 5 inf.luyert negativa y positivamente en la prod~c-

ción, por otro lado a med.ida que .1 os trabajos sobre lobo--

res de cui tivo se vart afinando v completa~do se deben ini

ciar tambiért proiJeCt'JS sobre mejoramiento genético lf de 

otra naturaleza como lo ha siao en las regiones que se ci-

---Q ton (2, 5, 9, 11, !8, 32, 46 y 4?). Debido o que la mG--

yor producciÓn. s~ encuer.tra bajo condiciones de riego, se 

ha hecho necesario uno mavor particupación de Zas vastos 

zonas de temporal donde se ha demostr~do que este cul tiv0 

compite tavorab.lemente con los cu.Z tiuos tradicionales. c.:-:: 

mo ejemplo tenemos a la extensa área. conocida como 6.Jur de 

Tamaulipas; que siendr:J anteriormente productora de a.lgod5n 

v más rectentemertte de sorg~ yo en la actualidad se han ~t 
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cno prontbtttvos por su tncosteoot.ltaod 11 por uno serte de 

toctor6s entre lo$ que se encuentren; lo molo e~plotcct~n 

y desconoctmtento técnico de tos oul ttvos senotcdos, ode

mds los con~tctones cttmctot6gtoos severos qut prevalecen 

en este regiÓn, 

Los anteriores problemas trojeron O~Jno coloot~n que; 

el Ggrtcut tor buscorG uno mejor d.tveratttcoot6n de cut u. 

vos oon et propósito de socGr odelonte te preoito~o región 

de lo sttuoctón coStico que preuotec(o en ese entonces, 

As{ tue como en el ono d• 1964 (14) algunos ogrtoultores 

entustostcs ~tottron observaciones en pequenoe \otea oon 

vortedoaes de so¡¡o tates como: Troptcono " en menor esca 

lo Brogg, Cojeme ¡¡Lee SiR tntormoct~n prectso dt ,los re-

sut todos ootentdos, ~tn embargo e,l cut Uuo se eatob.lectó 

• comerctGtmente en el oRo de 1958, lo mo~or superttote se ho 
¡ 

-t::> ventdo sembrondo oon lo uorteacd Troptcono, dod,o que tu• 

te prtmero que se introdujo " probÓ comerctolmente, odemGs 

por lG bueno od.GptGctón mostrodG ~ que es uno de los uortL 

dodes que su semilla se obtiene en nuestro po{s sotuenton

do en gran porte tos orectentes demondos de lo stmtlto. A 

medtdo que se no tdo conociendo lo tlontco w lo redttuobt

ltdod ~el cultivo, ol mtsmo tiempo SI ha utsto incremento-

__ , do lo superttct.e dedtcodo o lG so¡¡o. roro dar uno td.eo de 

lo tmportanc'f.G prep,nderon.tf odqutrido por tl oul Huo de 



la s o11a en la regt 6n ~ur de Tamau.Z ipas, en el Cuadro t 

se muestra lo superficie sembrado desde .1968 hosto lo que 

se es tt mo en .t 97 3. 

CUADRO 1. SUPERFICIE ~EMBRADA CON ~OYA EN LA REGION ~UR 
DE TAMULIPAS EN LO~ AflOS QUE SE INDICA, 

AIVO ~UPERFlCIE 
HA~. 

t 968 3 000 

1969 S ooo 
19?0 8 000 

1971 lS ooo 
1972 20 000 

l 97.) 70 ooo• 

+ 
Es ttmoc ~ Ó~t 

4. 

En bG se a t o do l o o 11 te r ~ o r Id l I na t t tu t o ~o e t o no t de 

Investigaciones Agr!cotos, t~ttató en et ofto de 1969 tos 

trabajos de tnuesttgactón ao11 lo portictpoatón oattuo en 

los primeros aFtos de lo U~tiÓn de Agricultores de lo multt

attodG zoM medtonte ~~ fbtronoto poro lo lnvesttgoctón, 

Fomento Agrícola 11 bontdod Vegetot 'J el Comtté Rftgi.onol de 

., 
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tXIntdoc:t Vegeto.l. 

El presentt trobojo es lo cutm~noc~&n de tos ,.,Bulto

dos obtentdos en tret onoe de pruebo sobrf el oomportom~e4 

to de un grupo de vortedodes de so~o, &tfndo o 1u ve1 un 

proyecto dentro del Programo eSe l.fgum\nosos OomesUbles dt 

lo preottodo ZnatttuctSn que st deaor1'oll& en lo llomoda 

regt&n ~urde Tomoul\pos, 
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ANTECEDENTES Y RE' VI ~ION DE LITERATURA 

Ortgen e htstorto 

Los estucUos de Ntcotot I. Voutl ou (48) sobrt el or1, 

gen de los plo~tos cul ttuodos hon puesto de montttesto que 

lo mo~or porte de los legumtr.oaoa de grono ~on tentdo dos 

centros de ortger., uno en el .}udoeate de Aato ~otro en lo 

Regtón Ne~tterróneo. 

in generot se constdero que el ~udoeate oatóttco (Al· 

gontstón, BoJcñoro ~ 1'urques tÓP'l, oet como el Ooctdente de 

lo Incito) ea el ortgeP\ de loa uortedodea, roaos w ttpos de 

to 11 os, h ojos, tru tos, !Z orts ~ sem U .los peque 'loa; en 1 o 

regtón Nedtterróneo (Norte de A/rtco ¡¡ .Sur de i'uropo) opo

recteron tos grupos con oqueltos ~rgor.os de mo11or tomono. 

~tgutendo o VouUou, cu11os Lnuesttgoctor\tl er\ el Instituto 

de Botóntco Apltcodo de lo URSS, sobre loe centros o re-

gt ones cionde prtmeromenta tuerorL cut Huoaos los eapectes 

~on stdo corLc:.lulltntea, se cor.stcteron oc:~o cerLtros, 

I ,. C~t 1'\0 (re gt ones m on toft osos del Centro ¡¡ del Oes

te de Chtno 11 tterros od¡¡ocentes). El mós ont\guo ¡¡ gro~ 

de ctrLtro Lndependtente de lo ogrtculturo mundtol 11 del 



ortgen de plantos cut ttuodol, Stendo este centro tl ori

gen de cUez ea,ectes ele legamtnosos encontrdndose como cie 

más ~mportoncto lo ao~o (Glwctnt ~) (L) ~teb, tt Zucc, 
.,.. -

menctonoc!os r'JOr M. Box (34) desclt doPicie •• eJ~tePicU6 o lo 

mo~or porte dt tos r'Jotaea cte Alto, olgunoa potses de lur~ 

po ~ r'JOStertormente ol ConttPitnte Amtrtcono, Lo prtmtro 

menct&n que se hoce de esto leguminoso se tncuentro en u~ 

puoltooot&n midtoo que dtsortbt toa plontos de Chtno, ea

crtto por el emperador ~~~n~ ~"~ en tl 2BJ8 A.c. ePI mo

nuacrttos poatertorea se le menc~o~ treouenttmePite oomo 

trtjol "mUogroso" J~"mc.routlloto" 1J st ,lt oonstdero COI'I\O 

lo tegumtnoao oulituodo mda tmportonte ~uno dt lo• ctnco 

granos sogrodoa tndtapensoblta poro lo •~tatencto ~~ lo c1 

utttzoct6n C~tno, '" tl Hemtaterto Ocotdtntot lo aowo /ue 

tntroduotdo en 1?12 11 Meose tegún CrtapCn ~ E:iorrtgo (21) 

~tzo lo primero dtscrtpct~~ de lo PlOPito. 

En Europo ae conoció lo aowo tn tl atglo XVII, dtbtdo 

ol botdntco oltmdn Engtlbtrt Kotmpftr, quien poa~ loa o~oa 

t68t-92 en Japón, ~an embargo, tn tl Conttl\tnte il.&ropeo 

loa concUcto"'es cltmchtcos no son mu11 touorobltl poro tate 

cutttuo, excepto en ctertoa portea de RumonCo, Cñtcotaloua 

quto, Grecto w lo UP1t6n ~~utlttco, 
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Cualquiera que sea. el centro de origen, el germoplGSmG 

e introducciones de soya. provienen de China, Japón y Ma.nchy_ 

riG. 

En los pa!ses Latinoamericanos la soya no hG sido se~ 

brodo extensamente y, con excepciÓn de México, Brasil y CQ 

1 ombiG, en 1 os demcís 1 o siembra. de esto l egwni no so de gro

no es eventual y solamente parG fines experimentales. 

En México, el cultivo de lo soya es de reciente intr.Q. 

ducciÓn y Ia.s pri~eras noticias que se tienen al respecto 

dGton de.l ofto .19.11, cuGndo lo ¡)ecretGr!a de Agricul turo y 

Fomento 1 o introdujo en forma experimental, pero como 1 os 

agricultores no mostraron interés, los trobGjos fueron obG!l 

donados, dado que se pretendiÓ emp.ZeGrla como sustituto del 

frijol común y en estos condiciones compet!G desventGjoso

mente por el sabor diferente, lo dtficu.l tod PGra su cocción 

y sobre todo por lo costumbre del pueblo mexicano de conSJL 

mir frijol. 

E.l segundo intento de introducir lG. soya en México 

fue en e.l ano de 1928 cuando se volviÓ o experimentar en 

terrenos de la EscuelG NocioMl de Agrtcu1 turo en Ch.Gpingo, 

Méx., con Glgurt.Gs vGriedodes. En 1932 se iniciaron trGbG

jos el\ el estado de Verocruz bajo el control del Deporto--
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mento de Agricultura del Estado, y se instalaron campos en 

Jalapa, Las Animas, Ttcomoluco y El Corrizol, en donde se 

logró lo odoptoctón de los voriedodes Momotn., Laredo, Vir

ginia y Hollybrook. 

En. 1937 los vorf.edodes on.tes cttodos fueron sujetos o 

experimentación en el Campo Agrícola e ln.dustrtoZ de Tlol

nepontlo, Méx., en donde crecieron y rindieron bien, pero 

otro vez se tropezó con lo resistencia de 1 os ogricul tores, 

qu.e no ten{an mercado para su producto ni lo pod{on utili

zar poro la o.l imentación ó poro .lo industrio. 

Por ese mf.smo o~o se ensayaba un grupo de.voriedodes 

en lo Escuela de Corni tanct 11 o, COx., y en Lo Huerto, Mi ch..; 

en 1942 lo DirecciÓn General de Agricultura y Fomento voL 

vió o fijar su atención en et cultivo de lo soya y ordenó 

se tntctaran trobGjos en algunos lugares de 1 os estados de 

México, Querétoro, Guan.Gjuoto y Jalisco. 

E.l Banco lbcion.Gl de Crédito Ejidal, en 1942 (2.1) trQ_ 

tand o de t n.cremen tor es te cu 1 ti v o en la Como reo Lagunero, 

importó de los Estados Unidos algunas toneladas de semilla 

que repartiÓ entre lo Unión de ~ociedodes de Crédito Ejidal 

y Peque~os Propietarios para su Siembro, pero este ensayo 

no diÓ resultGdos satisfactorios, pues no h.ubo un estudio 
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previo de adaptación de las variedad.es y, por 1 o tanto, se 

nulittcó cualquier conclusión, que pudiera hacerse al res

pecto. ~in embargo no fue sin·J hasta 10 aftos después cua!l 

do se sembraron en el pa{s las primeras ]00 hectóreas de 

sova canercial en el Valle de.l Yoqui, Son., siendo en lo. 

actualidad un cultivo establecido, que torma parte de la rQ 

tactón trigo-soya-algodón, o que puede cultivarse olterno

darr.ente en la tormo trigo-soya en el mismo año (12 y 13), 

otro indicio importante del interés por lo soya en Mlxico 

es el hecho de que en lt\ actual idod su cultivo se ho exten. 

dtdo y establectdo principalmente en Sonora Id .}inalOCJ, v.g. 

se comenzó en el Va.lle del Mavo en el Estado de .)orona, e~ 

el Valle del Fuerte en el Estado de ~inoloa, y posterior-

mente en tos Estados de Coahuilo, Chihuahua, Guonojuoto, 

Jo.l isco, Yucotón, Veracruz, Michoocón, Chiopos 1r Tomoul t-

pos. Las techos de sieml::ra varía.n con lo regiÓn 1:1 con la 

variedad. No obstante, para dor una ideo del rango de sie~ 

bra en el pa{s, lo soya puede sembrarse en uno u otro re

gí Ón desde Febrero o ~.iep t iembre, en base o resul todos exp!_ 

rimentoles obtenidos como un ejemplo de lo importancia ad

quirido por este cut ttvo en el Cuadro 2 se consigno la su

perficie, producciÓn y los rendimientos medios obtenidos 

en Mlxtco de 1960 o 1970. 
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CUADRO 2. SUPERFICIE SEMBRADA DE SOY A, PRODUCCI ON Y REN
DIMIElvTO~ MEEIOS OBTEN![)O~ EN MEXICO DE 1960 A 
19?0. 

AÍVOS ;-;;UPERF!Cli. PRODUCCION RENDIMIENTO 
HAS. TON. KG/hA 

1960 lO 000 13 000 1 )00 

1961 lO 000 20 000 990 

1962 ll coo 22 000 2 050 

196) 27 000 56 000 2 050 

1964 JI 000 60 000 l 970 

1965 27 000 58 000 2 110 

1966 54 000 94 000 370 

1967 57 000 106 000 1 840 

1968 13) 000 218 000 1 640 

1969 .150 000 300 000 2 000 

1970 150 000 300 000 2 000 

Fuente: An.uGTio de la ProducciÓn FAO. 1967. Vol.21 pp 215-217 
Anuario de lo ProducciÓn. FAO • . 1968. Vo1.22 pp 227-229 
AnuGrio de lo ProducciÓn FAO. 1970. Vol.24 pp 228-23d 

En 1972 (42) se sembrÓ unG superficie sobre los 200 000 

h.ect&reos y en .lGs cual es se cosech.Ó un volumen ele oproxtmg_ 

dom.en te 400 000 t 'Jne 1 a.da.s o seG que en super !i cie hubo un 
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incremento de 60% lJ en ésto, todavía. tuvo que importarse 

un tonelaje considerable, pues seg~n da.~os del Instituto 

Americano de la Sovo, poro Julio de 1972 se h.obía troÍdo o 

México unos 135 000 tone1oda.s de posta, con un costo de 

226 millones de pesos. En el Cuodro J se enlista la. conti 

dod lJ valor de lo semil lo de sovo que México h.o importado 

de 1962 a 1969. 

CUADRO J. CANTIDAD Y VALOR DE LA ~EMILLA DE ~OYA QVi. ME
XICO HA IMPORTADO DE .1962 A 1969. (+) 

AÑO~ 
CANT 1 DAD VALOR 

TON $ 

1962 2 ]68 4 1 24 113 

196J 898 1 654 000 

.1964 1 944 J 885 750 

1965 2 872 5 906 254 

1966 5 029 10 225 128 

1967 5 ]]8 ll 795 122 

1968 12 144 24 820 954 

1969 15 576 ]2 ]10 ]]6 

(+) Las importaciones non sido de los poíses siguientes: 
E.U.A., Japón, ifenezue.lc1 lJ RepÚbl tea de Chino. 
Fu.en te: (40 ). 

o 
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En los dltimos o,ijos el precio de lo soya ha aumentado 

considerablemente, pues no obstante los 18 millones de he~ 

t&reos que se siembran con soya en los Estados Unidos de 

Norteomérico, fuente de abastecimiento más cercano o Méxi

co, lo demanda mundial ha aumentado y la oferto. ha disminuí. 

do. 

-- .- ~-=---=~ --,--- ·--- i---. 
<G.l 0$}_/_i_c_o,c_~:t:Jn _ l?_o,Jon i cct 

Existe controversia. en lo. clostficoctón botánico. de 

lo soya., pues se .le ho conocido como Glucine soja., ;;,ojo. ~· 

En lo reciente edición de nombres de plantos preparodo.s por 

Bo1sey ¡¡ LOnton 0942) enunciado por Alvoro.do (1) se le e~ 

timo. como Glucine soja., como el nombre apropiado. Sin em-

bo.rgo, Ricker y Morse (1948) según Crispín ¡¡ Barriga (21) 

sostienen que bo.jo Io.s reglo.s internacionales, lo clasifi

caciÓn botánico correcto. de lo. soya es G.lucine ~ (L) 

Merrtt, opinión que participan muchos taxonomisto.s. 

Én Asto se desorrollGn ompl t·omente much.os especies de 

soya cu.Z tiva.dos. Lo especie descrito primero como Glucine 

soja y m&s recientemente como Glycine ussuriensis por Regol 

y Mooe es procumbente, tiene toll os finos y hojas delgados 

y pequenas; lo semilla es de color negro mote¡¡ lOO semi-

llas pesan de uno o dos gramos. También ocurren formas in, 



14. 

termedtas entre las soyas cultivadas y silvestres ~kvortzov 

mencionado por Alvarado (Z) na clasificado a estos grupos 

intermedios como Glucine sracilts. En Manch.uria se h.a en

contrado varios cientos de variedades d.e estos especies. 

Todas las formas que han sido encontradas contienen 40 cr.Q 

mosomas son autofértiles y compatibles en su cruzamiento: 

1 os h.{bridos tienen alta fertilidad. 1 ibre. Debido a lo C!!, 

rencia de tormos intermedias, Piper y Morse (1910) descu

brieron que lo soya silvestre es el progenitor de lo soya 

cultivada, estos aut,res también creen que Gbarcando todos 

los tipos existentes, todas las formas deberían ser consi-

deradas dentro de una sola especie botánica. No obstGnte 

la mayor parte de los agrónomos están de acuerdo en recon.Q 

cer tres especies: 

1 • 

2. 

). 

~oya silvestre 

Tipos intermedi"s 

~oyas cultivadas 

Glycine ussurien.sis 

G.Zycine graci.l is 

G 1 u e i. ne !!15!:!. ( L) M e r r i.l 

Debe nacerse notar la existencia de un grupo de esp~ 

cies tropicales relacionadas estrecnamente en las altos te~ 

peraturas. A este grupo pertenecen las especies silvestres 

~oJo JavÓnica, .b pentaphilla, las cua.l es son original es de 

Java, Ftl ipinos y la India respectivamente. De acuerdo con 

Mateo Box e.l género Glycine comprende 12 a 15 especies, de 
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los cuo.les G. !!!2.!. es lo de mayor importancia económica. E!_ 

tudios recientes conducidos por F.J. Hermann mencionGdo 

por Crisp!n y Barriga (21) señalan los siguientes especies 

del género: G. clandestina wendl; Q. talcato Bentn; Q.. 1.9.-

trobeono (Metssn) Bentn; G. tobocino (Lobitl) Bentn; Q.. 

tomentello houato; Q.. petriona (A. Ricn) Schwinf; Q.. jova

~ L.; Q.. ussur'Lensts Regel Mooc~ 11 Q.. sericea Benth. 

Reino Vegetal 

Tipo Foner ogomos 

Subttpo Angiospermas 

Clase Die ot i 1 ed Óneos 

Orden Rosal es 

Suborden· Rosineoe 

Fam t1 ta Legum i nosoe 

Subfom i l to Popil i onoid.eos 

Tribu Foseo.l eos 

GéneTo Glycine 

Especie max 

~}Jescripci Ón botánico 

Lo descripciÓn botánico de lo especie G.lucine ~ pr,2 

bob1emente esto especie procedo de lo Q.. ussuriensis Regel 
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et Maac~, forma silvestre que se encuentra en Extremo Orie~ 

te. ~on plantas herbáceas anuales, con sistema radical 

bien desarrollado y con abundante nodulaci6n; tallos ergui 

dos y bien ramificados, aunque algunas variedades pueden 

tenerlos rastreros o volub.Zes; la longitud de .los tallos 

varía de '+5 cm. G más de 1.5 metros. Tanto el tallo como 

lGs h.ojGS y vGinGS suelen ser más o menos pel osas o ll.Íspi

dos, aunque se conocen variedades completGmente glGb rns, 

lstas son de menor porte y menor producct6n que las hÍspi

das, stn embGrgo PGrece que son más resistentes a algunos 

P 1 agGS • 

Hojas a.l ternGs trifoliadas, con 1 os foZ iol os ovGl .la!! 

ceolGdos y e.l pecÍolo acaMlodo en su parte superior y en

grGsado en la base, donde se pueden observar unas pequeñas 

estípulGs, .ZGS hojGS se vuelven amarillas y caen cuGndo 

lGs vainas maduran; flores en inflorescencias rGcimosas muy 

pequeñ:GS y en número· bGstonte elevado (8-.16), de co.Zor PÚ!. 

puro o blanquecino, teniendo los característicos tÍpicos 

del género; los estGmbres son generalmente en apariencia 

monoadeltos, aunque realmente son diadelfos y el vexilar 

más o menos adherido, vainas hÍspidos, generalmente, cor-

tos y con los valvas constreñ:idos contra .Zas semi.Z.Zos, de 

tomoñ:o y color variable segÚn variedades y tipos, pero nu11 

ca superan Z os diez cent(metros de 1 ongitud. Contienen 
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2-J granos semil.Za de tamG71:o relativamente pequeño, super-

!tete Jtsa, color rojizo generalmente, aunque pueden ser 

verde-omGrillentas, verdosas, castaño o negros, de tormo 

casi siempre ovalada. Si la semilla es viejo puede oclo

reorse el color de.l tegumento hasta llegar a ser casi blon, 

co; tombtin hoy variedades con dos colores mezclados, hilo 

ovol, de unos J-4 mil(metros de longitud que no sobresnle 

de la superficie, seminal; restos del fun!culo persistente 

sobre el hilo, nunque genernlmente, de peque;r.o tomaff.o • 

. Plón_tula_.-J-' Raicilla bien. desarrollado, con. alguoos roí. 

ces secundarios débiles; h.ipocotlleo cillndrico, glabro 11 

de color blon.quectn.o; cotiledóneas· epígeos, carnosos g.lo-

bros; epicotí.Zeo cil{n.drico lJ con. pelos. Las dos prime-

ros hojas son. sencillas¡¡ ocorozon.adas, con. pecíolos pequ!. 

ños, superficie peloso¡¡ nervadura bien. potente sobre todo 

en. el envés. Lo segundo hoja es trifoliada, con pec{olo 

largo y estriado, peloso; toliolos ovalados de superttcie 

peloso¡¡ de las mismns características de lns h.ojos prime-

ros. 

------- -·_. Bio.Zog{a. Lo polinización es autógomo, tos on.tera.s 

generalmente dejan caer el poten sobre los estigmas ontes 

de que lo flor obra.. Una vez que los granos de po.Zen se 
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encuentrGn en e.l estigmG, germinando tubos pol lnicos, Glgy_ 

nos de los cuales penetra;¡. o través del estigmG, esttl o y 

ovario hGStG a..ZcanzGr los óvulos. SÓ.lo un tubo po.Z(nico 

pGsa por e.l micrót1.lo y entrG en el SGco embrionario ocho 

ó nueve horas después d.e la polinización. En e.l saco em

brionario un núc.Zeo espermático de.l tubo pol (nico se tusio 

no con la célula huevo formando el cigote, que da origen 

al embrión, y el otro se fusiona. con los dos nÚcleos polG-

res para dar origen al endospermo; en esta tormo se lleva 

a cabo la doble fecundGciÓn 05). 

CULTIVO 

ExigenciGS 

LG soya es una plan tG bas ton. te rústica, tonto en lo 

que se refiere a suelos como a clima; resiste bien un fr{o 

moderGdo as( como per(odos de sequ(a, si no son excesivame~ 

te prol ongGdos. Los el imas hÚmedos los tol erG bien siempre 

que no se llegue a encharcar demasi.Gdo el suelo. En gene-

ral la especie se adapta bien a climas muy diversos y el 

gran número de variedades que presenta contribuye grande-

mente a esta propiedad, ya que, entre l(mites climáticos 
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bastante amplios, puede encontrarse uno o varios tipos oprQ 

Piados u. lo zona. 

El per!odo mós cr{ttco en su vegetación es el de lo 

germinación, durante el cual puede ser muy perjudicial cuaL 

quter cambio repentino en Zas condiciones climáticas (he.Z~ 

dos o tr!os intensos, sequ!o, lluvias torrenciales, etc.). 

Uno vez que olconzo lo plÓntulo cierto desarrollo, con tal 

de que no sean extremados lbs tnclemenctos atmostlrtcas, 

resistente mucho mejor. El tr!o moderado no dona o las 

plantas, no retraso el ciclo, ni tiene consecuencias en lo 

reco.l ecci ón, por lo que se considero la s oyo, con rozón, 

como un cultivo más rústico que el maíz en todos los ospeQ_ 

tos, (resistencia o lo sequ{a, ol trío, etc.). 

A pesar de ello lo calidad del producto sC puede re-

sentirse con cierto tocilidod de .los inclemencias atmosti_ 

ricos. As{, cuando los vainas estón aún verdes, los perÍQ 

dos de tr{o con temperaturas interiores o los 5°C son cau

santes de daños sobre los semillas, que si bien aparente-

mente no se reconocen, una observa.ci ón detenido 1 o revelo 

más tarde; o ello se debe muchas veces el color verdoso del 

aceite, obtenido de toles semillas dañados por el trCo, yo 

que éste, tn.ierrumpien.do lo r~ormol maduración de oquell os, 

dejÓ tos cotiledones o medio desarrollar. 
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Igualmente el aceite procedente de granos de soya ob-

tenidos en un cultivo en el que han abundado períodos de 
, . 

niebla o humedod excesivo, tiene demasiado cantidad de oc1. 

dos grosos libres, ton perjudícf.Gles poro un normol refi~· 

do (Morse y Caror, 1950), enunciados por M. Box ()4). 

Lo acción de vientos secos y cáttdos en tos Ú.ltimos 

trabajos del cultivo puede producir semillas con tegumentos 

quebradizos, poco aptos poro lo extracción de aceites. 

En cuanto a suelos, lo soya se comporto igualmente CQ 

mo planto poco exigente, odaptÓndose bostonte bien o cost 

todos. Esta especie tiene, ol parecer, lo porticuloridod 

de que no todos los voriedodes y tipos reoccionon de tormo 

parecido en todos 1 os suelos, habiendo o veces diferencias 

sensibles en este sentido. 

Lo soyo prefiere, sin embargo, en términos genero.Zes, 

tos suelos de consistencia medio, fértiles 11 profundos. 

LG terti..lidod no es ton importante como poro otros 

cultivos, 11 puede dor resultados muy satisfactorios inclu

so en suelos pobres. También prospero en suelos orcill o

silíceos, 11 orci.ll o-cnt izos¡ los terrenos con bastante ma

teria orgánico son buenos con to.Z de que el h.umus no esté 
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en exceso. 

En lo que realmente es exigente lo soyo es en cuanto 

o no tolerar numedod excestvo en el suelo; st esto ocurre; 

el cultivo no trcí bien y paro mejorar estos condiciones S!, 

reí preciso etectuor los desogaes necesarios. 

Los suelos mds pobres, es decir, los arenosos y secos, 

necesitan una fÓrmulo de abonado completo, incluso con la 

adiciÓn de nitrogenados. .)i el suelo estd bien provisto 

de cal, ademcís de incorporar uno. contid.a.d m{nimo de este 

principto, será preciso corgor .lo mono en abonos nitrogenq 

dos. 

Lo CGI es absolutamente precisa paro este cultivo, que, 

por otra parte, tolero cierto grado de octdez (suelos con 

pH entre 5 y 6). ~u principal t,mportoncia estriba en que 

actúa como mejorodor de las condiciones f{sicas del suelo, 

haciendo más coherentes los pobres o los arenosos. Está 

comprobado que uno escasez de col produce cosechas con me

nor contidod de prote{nas que lo normol en la. variedad. 

El fÓsforo y lo potasa son siempre importantes y de-

ben equil ibra.rse poro obtener los mejores resu.l todos. Jis

peciolmente la potasa es muy necesario poro producción no~ 
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lbra uno cosr.ch.G de 2 500 Jtil o¡¡ramos de semtl.lG 11 

J 000 ktlogromos dt poje ptr hectór•G, lG plontG necesitG 

t•s stgu\t~tea conttdadtl dt principios nutritivos: 

Nt trógeno 

Actdo to•t&rtco 

PotGIO 

Col 

lOO KU ogromos 

J5 kU ogrGmOS 

50 kU ograrnos 

50 K i..l og rGm os 

Tentel'\ao en cueP\to que en ctrcun•tonctas normales, lo 

rnoyor porte de ni.tr&geno absorbido proced• de .lG otmóstero 

rnedtonte lG si.mbtosis f1.sio16gtcó, pero que con trecuencio 

suceden Gnormolidodes por cousos diversos u que estos ci-

frGS medios difieren bostonte con el ttpo o vortedod de SQ 

uo, con la cl<1se de 1uel os, 'tJ con el el tmo, es dtt!cU ge

"'' ro 11. zo r t ÓTfftu.los de c.b o n.o do PG ro esto espec te. Compese 

tnuncto4o por Moteo Box (J4) aconsejo esto mezcla: 

:.iultoto omÓni.co 

Supertostoto de col 

Sultoto ó el oruro potóstco 

100 ki..l ogromos por HG. 

)50 kt.logromos por Ho. 

120 ki..l ogromos por Ho. 



2]. 

lnflu~ncia d~l fotopertodismo en Jo soya 

Los reoccion~s de tos vori~dodes y tipos de soyo ol 

totoperiodo (longitud d~l d(o) son uno caroct~rístico vo

rtetol. Lo mo~or port~ se pued~ considerar como de d(a 

corto, pero tombtln tos no~ indif~rent~s o d~ d(o neutro~ 

Al r~sp~cto veamos lo que dice M. Box (J4). Las experien

cias de Murneek y otros autores •~ 1948 hon permitido con~ 

c~r ~~ comportamiento de diferentes grupos d~ Plantos con 

respecto al fotoperiodismo y particularmente de la soyo. 

\.lo rne r y A.llord cu Z U vondo cun tr o vo r iedGdes de s oyn en 

los concttciones d.~ lu.r d• verano en i+osl\tngton (EE.UU), hg, 

l.laron qu~ ~~ p~r(odo ~ntre germtnoct.ón 11 tlorGciÓn vorto

bo entre 27 y 105 d{os, p~ro cuando el totop~riodo se red~ 

cío o 12 horGs, los vartedod•s se hGcÍon más tempronGs v 

fl or~c(on en lapsos que oscilaban entre 21 y 28 d(os. No 

todos JGs vGrtedades $é comportan GnÓlogGmente pues mien

tras en alguNU la reducción del fotoper\odo altera poco 

el totop~ri.odo de germi.nGctón a floración ~n las varieda

des tardíos se acorto notablemente. 

En g~n~rol Zas vortedod~s que se constd~ron de dio 

corto s~ hor<lP"L m<ls tardíos conforme se tes someto G totop!_ 

riodos de mayor durGci.Ón N.v. weiss (J4) dice en relación 

ol totoperiodismo en lo soyo. 
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;:,e han encontrado primordios florales en tase de ini

ctaci5n en DGrtedGdes muy precoces para todos los totope-

rtodos, incluso para iluminación ininterrumpida, mientras 

vGriedodes relativamente tordl'Gs solamente producen primor 

dios florales cuando se les somete G per{odos de ilumina

ción no mayores de 14 horas. Sin embGrgo, varias observa

ciones indican que el carácter fundamental de las reaccio

nes en variedades precoces y tardíos es parecido. 

Aunque los primordi os florales en variedades tempra-

nos aparecen e on eJcp os te iones de luz excepc i ono.tmente lar

gos, si los totoperiodos son mayores de 18 horas los pri-

mordios no producirán flores ni frutos. ·De uno manero pa

recida, en tos tormos lJ variedades tordCos .los !1 ores abo!. 

ton con totoperiodos móxtmos que producen uno apariciÓn de 

prirnordi os. 

Lo in te toctón de prtmordtos en variedades precoces bo 

jo ttuminoctón ininterrumpida sucede con menos toctli.dod y 

rapidez que cuando los perCodos de luz se alternan con pe

riodos de oscuridad. 

Durante .tos Últimos toses de desorro.ll o los vortedo-

des tordCos florecen con perC~dos de luz mós prolongados 

que durante los primeros tases. 
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Por e on.st gu ten. te, se deduce que lo respuesto tun.do.-

men.tol o.l fotopertodo es pGrecido. en. las voriedGdes preco

ces y en 1Gs tord!Gs de soyG, aunque pueden diferir grond! 

mente en lo relativo al fotoperiodo cuando se tntcian los 

primordtos. ~ 

Este mismo outor refiere las Últimas investigaciones 

en relación. al efecto de la duración de la oscuridad y el 

totoperiodo sobre el ct.Jnienzo de la floractón en las vari,t 

dades tord{os de soya. 

wetss enunciado por Mateo Box (J4) dice que: "El r~ 

qutsito más importante paro lo tntcioctón de .la floración 

son evtdentemente 1 os per!odos de oscuridad que deben rebg, 

sor duraciones m!nimos. Aunque son necesarios per!odos de 

que se verifique lo floroctón". 

La temperatura ejerce también uno influencia más mar

cada en la floración, habiendo podi.d.o observarse manifies

ta correlación entre lo tntctactón de ésta y la temperatu-

ra. T- , , 
~ opartcton de !lores alcanzo valores maxtmos con 

temperaturas dturnos comprendidas entre 25° y )0°C y noc-

turnas entre .18° y 25°C. La floración no se inicio con te'!t 

peraturos tntertores a los l)°C. 
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Uno de los lttros cldstcos sobre soya es el publtcado 

por Piper y Norse enunciados por Crispín y Ba.rriga (21) en 

donde se clGsttican las variedades de soya en 5 grupos de 

acuerdo con e.l color del tegumento (amarillo, verde, caté, 

negro y bicolor); pero después Morse et ol, (J6) las pre

sentan de acuerdo con lo moduroctón en 9 grupos (O a.l VIII), 

que varían desde .las variedades mós precoces adoptod.os a 

los dÍos largos y noches cortas del norte de Estodos Uni-

dos, hosto Zas variedades mu&~ tardíos que se cu.l ttvon en 

la región de la costa del Go.lto, en donde los dÍas son co!. 

tos. 

~n ~ixtco;~zas variedades de diferentes grupos se han 

adaptado bien, pero unas mejor que otras, lo cual h.a perm1 

tido que se tenga un grupo de e.I.la.s poro escoger, tomando 

en cuenta. otras carocter{sticos agronómicas y lo disponibi 

lidad de semilla. Estas variedades se presentan en e.l Cug_ 

dro 4. Por ejemplo, uno de .las mejores varied.a.d.es introd]:t 

cidos en la Lee que denota ca.racterlsticas desventajosas 

en desarrollo vegetativo y producci6n de grano o latitudes 

menores de 25°N, y si es bueno en el Valle del Yaqui (27° 

a 28°N), y menos en el de Culiacán (24° JO' a 25°N). Lo 

mismo puede decirse de lo variedad Tropicano, la cua.l mien. 

tras en Chiapas y ~ur de Tamaultpas (23° a 24°N), produce 

excelentes resultados; en latitudes mayores de los 25°N 
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Produce poco grano y a veces solamente follaje. 

CUADRO '+. VARIEDADES DE .SOYA DE DIFERENTE;;¡ GRUPOS DE MADJl. 

+ 

VARIEDAD 

Arlts OJJ 

BGtaoto 

Bragg 

Cajeme 

Cl a rlt 

LGre 

Lbvis 

Dorman 

Gi bs on 

Hardee 

Ht.tl 

REZ QUE ~E HAN ADAPTADO EN DIVERSAS REGIONE~ DE 
MEi.ICO. 

GRUPO DE 
MADUREz+ 

VIII 

V 

VII 

VII 

VI 

III 

VI 

VI 

V 

IV 

VII 

V 

VARIEDAD 

Hood 

Jaclts on 

Lee 

Li nc ol n. 

.t\bnda 

Ogden 

Pel ica.n 

S-lOO 

Sernmes 

::iem i nol e 

Tr op i ca no 

GRUPO DE 
MADUREz+ 

VI 

VII 

V 

VI 

III 

VIII 

VI 

VIII 

V 

VII 

VIII 

VIII 

La. esca.la aborca desde las va.rtedGdes precoces en d{os 
largos hasta VIII, variedades tard{as en d{as cortos, 
Fuente. (21 ). 

A pesar de .tos buena.s o.l ternati.vas en cuanto al aspeg_ 

to varietal se refiere, ~a. sido necesario que los progra.--
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mGS de tnvestigGctón que se l.tevan G cGbo en México obten... 

gan nuevas votiedodes, GdaptGdGs G zona.s ecolÓgicas mu!J e! 

pe e (f teas, o bien pa rG s olven tG r en par te de te rm t nadas re

giones en donde existe mGrcGda tnodoptación de los vGried~ 

des comunes. 

Aprovech.Gmientos y usos de lo planto y del grGno de soya 

LG soyG es Gctuolmente uno de las mGteriGS primGs PTQ 

cedentes de la GgriculturG más empleodos, primitivamente 

se USGbo en lG o.li.mentoctón humGno y animGI. Mós tarde fue 

aprovech.adG en la industrto prtncipol~ente de los aceites, 

En el diagrama siguiente se muestran en forma sintetizado 

1 os Gprovechamientos y usos de lo PlGntG y del grano de lG 

S OIJG • 

Aspectos brcmato.l Ógicos 

Al h.Gblar de lGs cualtdGdes nutrtcionGles de lo soyG 

en todos los Órdenes partimos de lo premisG de los resultg_ 

l '1 , dos de os ano tsts bromotol~gicos que nos muestran su al-

to co.l tdod ol imenticia en comporGctón con otros grGnos. En 

los CuGdros 5 y 6 se transcriben los resu.ltGdos de los on4, 

t tsis qu(micos en vortos componentes en lGs leguminoSGS de 

grGno mós comunes en México. 



SINTESIS DE LOS USOS DE LA PLANTA Y DEL GRANO DE SOYA. 

Abono Verde 
Cultivo de 

Rc:tación 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

Retoños Tiernos 

Como Legumbre Fresca 

PLANTA 

S O Y A 

GRANO 

(VERDE 1-

LECHE 
VEGETAL GA~~~TAS -!HARINA 1-<'-__ sE_c_o__,)-

PASTELES ~------~ 
PASTAS PA 
RA SOPAS 

FORRAJES 

Heno, Paja 

ENVASADO 
ENSALADAS 
VERDURAS 
GUISADOS 

FRESCA 
CONDENSADA 

QUESO 
DULCE 
CASEINA 

PRODUCTOS 

1 ACEITE 1- ALIMENTICIO 

SOPAS 
GUISADOS 

SUBSTITUTO 
DEL CAFE 
ALIMENTOS 
PARA ANIMA 
LES 
EXPLOSIVOS 
GLICERINA 

l 
ESMALTES 

LACAS 
BARNIZ 

LINOLEUM 
IMPERMEABLES 

PINTURAS 
JABON 

TINTURA PARA 
IMPRENTA 

LUBRICANTES 

OLEOMARGARINAS 
MANTECA 
ACEITE 

COMESTIBLE 



NECESIDADES 
ALIMENTICIAS 
DIARIAS EN PORCENTAJE 

100 T 
90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

CALORIAS 

~FRIJOL 

D SOYA 

58% 

COMPARACION DEL VALOR NUTRITIVO 
DEL FRIJOL Y LA SOYA 

100% n 

73% 

51% 

30. 

18% 

PROTEINA HIERRO TIAMINA RIVOFLAVINA 

LA CONTRIBUCION DE 100 GRS. DE FRIJOL Y 
100 GRS. DE SOYA A LAS NECESIDADES ALI
MENTICIAS DE UNA MUJER. 

Fuente: S.A.G., D.G. A., Depto. de Extensión Agrícola, Sec. 
de Divulgación 1970. La soya en nuestra alimenta
ción; recetario anual. Chapingo, Méx. 

\ 

.... 



CUADRO 5 COMPOSICION QUIMICA DE LAS SEMILLAS SECAS DE ALGUNAS LEGU
MINOSAS DE GRANO~ 

~- ------·-

'"d . [/) . [/) 

ro +-' Q) +-' +-' [/) . ro ro 
'"d o .-j o [/) ro +-'Z .-j N 

Especie Nombre Vulgar o\O(J) H ro H Ql [/) X Q) ;::1 Q) •ri 
E c:L, +-' c:L, 0.0 c\0 m ¡:.,.:¡ . '"d.-l '"d ¡::: 
;::1 o ·rl H o 'Q) Q) 

::r:: o\o E-< o\O Cl (9 o\o :z; o'\0 U c;..o U 

Cicer arietinum ( L ) Garbanzo 10. o 21.0 1 7 . 5 4. 5 54.0 7. 5 3.0 

Lens esculent (M) Lenteja 12.5 25.0 1 9 . 1 2. 5 55.7 2.1 2. 2 

Glycine max ( L ) M Soya 9.8 36.9 32.8 7.2 26.3 4 . 5 5 . 3 

Phaseolus luna tus ( L ) Frijol Lima 15.0 18.0 14. 5 1.5 56. 5 4.3 4.7 

Phaseolus vulgaris(L)Frijol común 7.4 24.3 16.0 0.6 59. 5 4.9 3. 3 

Fuente: Mateo Box, Jos~ Ma. 1961. Leguminosas de grano. Barcelona, Madrid Salvat 
Editores, S.A. 550 P. ilus. (34). 

1 
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CUADRO 6 

SEMILLA 

Granos Secos 
Soya 
Garbanzo 
Lenteja 
frijol 
frijol Común 

COMPOSICION DE ALGUNAS LEGUMINOSAS DE GRANO EN Ca.Fe. VITAMINAS Y AMINOACIDOS FUNDAMENTALES, 
PROTEICOS Y CALORIAS. 

V TAMINAS AMINOACIDOS 1 

~ V o 
rol 01 ro ¡::: ~ . . 

1 1 . •rl .--i ro E-< ¡::: ro ro p... p... z 
ro ro o. 1 o {) ro ro ¡::: 1 •rl ro ¡::: +-' 
¡::: .--i u o {/) {) ;::1 ¡::: ro 1 ·rl +-' ¡::: ¡::: •rl •O ro (1) . . 

•rl 4-; . •rl{) -< •rl (1) ·rl ¡::: .--i . {/) ¡::: o ·rl ¡::: +-' ¡::: {) o ::::J p... 
E o ro :ztrl ..0 .--i {) ·rl •rl ro o o •rl +-' o P. ·rl •rl {) . . ro ..0 ¡::: .¡::: . ~ ro ;::1 {/) ¡::: ¡::: ~ u r-; +-' {/) (1) ·rl .--i 'U •rl . 

ro (1) •rl •rl •rl Orl U •O {/) (1) •rl (1) •rl •rl ru (1) •rl ~ ~ ro ¡::: ,(1) u > u ~ -< E-< 0:: E -<+-' -< {) H ,_:¡ ,_:¡ ~ ¡::: E-< (fl +-' ::;::: u E-< E-< > H+-' 

( 1 ) (21 (31 ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 8) ( 9 ) ( 1 o ) ( 1 1 ) ( 12 ( 1 3 ( 14 ) ( 1 5 ) ( 1 ( 1 "l ) ( 18 ( 1 9 ) ( 2 o) ( 21 ) 

208 6. 5 140 1 . o 3 0.30 2 . 1 203 340 480 400 310 200 200 80 10 2'>0 90 330 72 48-72 17-25 
200 9 300 o. 3 5 o. 15 1.4 12 360 460 430 300 210 170 80 90 220 50 310 57 53 11 . 7 

40 7 200 0.65 o. 18 2 . 8 o 330 440 380 280 170 100 50 50 220 50 340 36 36 8. 6 

70 6 - 6.53 0.14 1.4 o 360 520 420 370 160 190 100 90 300 60 390 66 - -
110 8 o 0.45 0.34 2 . 3 o 360 540 460 350 240 120 60 60 270 60 380 46 32 7. 7 

fJ) 

ro 
·d 
~ 
o 

,-; 

ro 
u 

-

( ? 2 ) 
33~ 

3 e, 3 
3 o~) 
3 () ,, 

~Ob 

(1) y (2) En miligramos por 100 gramos de parte comestible (3) en U.I. ! 
{4),(5),{6)y(7) En miligramos por 100 gramos de parte comestible. ¡ 
(9) a (18) En miligramos por gramo de nitrógeno. 
(19) El índice Protéico es la relación entre el valor del aminoácido limitante y el valor del dado en la combi-¡ 
nación tipo provisional de la FAO por 100 (llamase aminoár.ido limitante aqu8l cuyo valor es el más bajo en re
lación con el aminoácido tipo) y por lo tanto mide la cantidad de aminoácido limitante que un alimento suminis
tra en comparación con el aminoácido tipo. ! 
(20) Coeficiente de utilización Protéico = Valor biológico x digestibilidad 

100 
(21) Valor Protéico de la ración = C.U.P. x Proteína bruta 

Las cifras entre paréntesis son valores 
100 

provisionales. 

Fuente:(34) 

(sobre ratas) 
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)2. 

MATERIALE~ Y METODOS 

Loco Z t zoc t 6n 

El p res e n te t ro ba .1 o a e 1 l e v 8 a et e e t o d u ron te e .l e t e .1 o 

de verano en loa oftos .1969, 19?0 ¡¡ 19?.1, bajo condiciones 

de temporal, en dos l oca.l tdocSea (Ea t. Marwel 11 Cuauntémoc, 

Tomps,) de.l campo Agrtc o.la EJCper,mental cStl ~ur de Tamau

Upas o "Las Hvaatecas" loca.ltzocloa ent?"t .loa pa?"ole.toa 

22° 12' 00 11 y 23° 39' 00 11 11 loa me?"tdtonoa 90° 35' 11 99° 

20 • 'fi de GreeNDt.ch. a ob?"e lo carretero Tamptc o-Monte, Tompa, 

con una oltttucS promedio dt 260m todo el área '""'oreado 

dentro de los anteriores medtclaa •• le conoce como ~ur de 

Tomo u l tpos ( 35 ), 

.}tul os 

En lo regt6n e"' que se reoltz6 ttl t?"obojo, el ttpo de 

suelos se encuentro ctostttcodo como RencSztno 11 Rendztnos 

degrod.oa o .los que se les constdero como suelos arcUlosos 

y PlÓsttcos, 11 como t!ptcos rep?"elentontes de sueloa tndod! 

P~Gm6r ti. e os que no hon o 1 can.zad o su madurez. Su pertU se 

el'\cuentro determtnodo PP'tl'\ctpolmente por .lo notuP'Olezo de 

la P'Oco modP'e de OP'tgen col t.ro con col ores oscuP'os, Debtdo 
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a lo riqueza de materia orgá~ica 
, 

que var1a de un J a l2t 

cont Lclade~ considerat.l. es de cart·onato de calcio, son al gu-

nos de el Z os muy oscuros hasta llegar al negro, otros caté 

v color gris (35). 

Clima 

El el ima dentro de todo el círea es semi-seco c0n una. 

temperatura. modio. anual que var{a entre 23 v 25°C, con os-
, 

cilaciones en Z os meses de julio-agosto, en cuva epoca al-

canza una mcíxima que oscilo entre ]5°- 45°C v los meses 

fr{os: diciembre-enero en que la m!nima tluct~a entre 2 v 

5°C; con una precipitaci5n anual promedio de 800-1, 200 mm. 

La temporada de lluvias normalmente se presente en los me-

ses de julio-octubre. 

Material es 

Los materiales emoleados en el desarrcllo del presen-

te trabajo er. .los aPios de prueba desde 1969 nasta el año 

de 1971 fueron casi siempre los mismos con relativas varia~ 

tes que no alteraron los resul tad.os. A continuación se de! 

criben los aspectos espec!ticos de cada variedad probada. 
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Los oori..rdades de soya utilizadas fueron: 

CQ,jeme 

Pe di gre.r 

Color de la flor 

Color de la pubesce neta 

Color de .1 a semi llo 

Col or del Hi.l tum 

Color de los cotiledones 

!i.9..!l.!! 
Pedigree 

Color de .lo tl or 

Color de lo pubescencia 

Color de lo sem i.l.lo 

Color del Hil ium 

Color de .1 os coti.l.rdon.es 

Hill 

Pedtgree 

Color de lo f.l or 

Co.l or de .lo pubescencia 

Color ele lo sem tl.lo 

Color del h i.l tum 

Color de los cotiledones 

N-44-92xLee 

Morod.o 

Coté 

Amo ri.ll o 

Negro 

Amorill o 

(2.1) 

Roon.o"e X N-45-745 (21) 

Morodo 

Gris 

Amort.ll o 

Amorill o-caté 

Amorill o 

D-6]2xD49-2525 (2.1) 

B.l onc o 

Coté 

Amortll o 

Co.té 

Amartl.l o 



Bra.gg 

Pedi gree 

Color- de lo flor 

Color de lo pubescencia 

Color de lo semilla 

Color del h.ilium 

Co.l or- de los cott ledones 

Pedi gree 

Color de lo flor 

Color de la. pubescencia. 

Color de .lo sem ilto. 

Color del h.il ium 

Color de 1 os e o ti l e d o ne s 

Pedí gree 

Color de la flor 

Color de la. pubescencia 

Color del h.tl ium 

Co.Zor de los coti.ledones 

]5. 

Ja.ck.s onxD49-249l (21) 

Blanco 

Coté 

Amortll o 

Coté 

Ama ri.l.l o 

(N59-6972)HtllxD52-8lO (2.l) 

B.lo nc o 

Gris 

Amari11 o 

Ama.rill o-coté 

Ama.ri11 o 

¿_z OOxCl ems on Non-~h.a. t ter ( ]8) 

Mora.do 

Ama.rtll o 

De gris o. negro 

Ama.rtll o 



Loguna-65 

Pedi gree 

Color de la !l or 

Color de la pubescencia 

Color de la semi lZa 

Color del ntlium 

Color de los cotiledones 

Tr op icana 

Pedt gree 

Color de la. f 1 or 

Co.l or de lo pubescencia 

Color de .la semi IZa 

Color del nilium 

Co.l or de los cotiledones 

~e mm es 

Ped.i gree 

Color de la !l or 

Color de la pubescencia 

Color de .lo sem i.lla 

]6. 

~elección masol hecna en 
e.l Compo Experimental de 
ka tamo ros, Coan. ( CI A.NE) 
dentro de la variedad 
Dorman (21) 

Hl a r:.c o 

Grts 

Crema 

Ama rtl.l o 

Ama rt.ll o 

PI-200-488 (colección he 
e ha en ~1\ ik ok.u, Jop ón) T21) 

M orado 

c.· rema 

Caté oscuro 

Amartll o 

M orad o 

Caté 

Cremo 
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Color del hilium Negro 

Color d~ los cotiledones Amorill o 

Ogden 

Pedigree Toltto x P.l. 54610 (]8) 

Color de la. flor M orado 

Métodos 

En genera.l lo metodol og{o que se empleÓ tue similar 

también y sólo en a.lgunos aspectos noturo.Zes hubo va.ri.a.ctón. 

Dtse~o experimental 

PGrce.lo total 

Parcelo Úttl 

Coll es 

~tstema. de siembro 

Densidad 

Inocu.lGci Ón 

Bloques ol azar con 4 r~ 
peticiones 

4 surcos de lO m de lon
gitud y 0.80 m de espo-
ciam ient o 

2 surcos centrales de 8 m 
de .z ongt tud 

Un metro 

Ma.nua.lmente en tierra n!f 
medo 

60 Jtg/ho 

Con inocu1a.nte espec{ft
co con cepos de Rhtzobium 
Joponicum 



Fert i 1 izGci Ón 1970 

1971 

Los trG tGm te nt os fueron 

Afto 1970 

A. DGvis 

B. Ibre 

c. Htll 

D. Brogg 

E. bemmes 

1 os 

)8. 

FÓrmulG 60-~0-00 Gdemós 
un cotGlizGdor G bGse de 
Molibden~ CobG1to v Fi! 
rr o 

FÓrmulG 40-40-00 

siguientes: 

F. LGgunG-65 

G. Tr op i ca na 

H. CGjeme 

I. Lee 

J. Ogden 
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CUADRO ?. DISTHIBUCION DE TRATAMIENTO~ EN EL CAMPO EN E'L 
ANO .l970. 

l :¡ ;¡ ~1 ti ~1 :1 ~1 ~1 ! 1 1~ 1 

2~ 1 ; 91 ¡ ~ 1 1 ~~ 1 ¡ ~ 1 ¡ ~ 1 1~ 1 ,: 1 1~ 1 
F 

II 
l.l 

2: 1 2~ 1 2~ 1 2¡ 1 2~ 1 2: 1 2~ 1 2~ 1 2~ 1 
1 

H 
lii JO 

[ 4~ 1 3~ 1 3: 1 3; 1 3: 1 3~ 1 J¡ 1 ~J 1 3~ 1 1 
IV B 

J.l 

Para el ano 1971 se incluyó un~ variedad mós, ésto 

tu e 1 a Hood. 
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CUADRO 8. DISTRIBUCION DE TRATAMIENTOS EN EL CAMPO EN EL 
AivO 1971. 

1 

II 

111 

IV 

A 
1 

D 
22 

G 
2) 

B 
44 

H 
2.1 

K 
24 

F 
4) 

e 
J 

1 
20 

A 
25 

E 

42 

K 
19 

J 
26 

H 

4I 

~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 

J B E A 
18 17 16 15 

E3 w F H 
2? 28 29 )0 

D G 1 e 
40 )9 )8 37 

1 
9 

G 
!4 

B 
}l 

K 

)6 

J 
.lO 

e 
lJ 

1 
]2 

A 
)5 

K 
l l 

F 
12 

D 
JJ 

J 

)4 

Los datos agronómicos que se recopilaron desde la siem-

bra a la cosech.a, por orden de ejecuación, fueron: 

l. F'ech.a de germinación 

2. Primera flor y su col Oi'" 

). Nod.ula.ción radicular 

4. Habito de crecimiento 

5. Plagas, grado de infestación, así como su control 

6. Enfermedades y grado de infección 

7. Vigor y carga de vainas 

8. Altura de vainas ol nive.l del suelo 

9. A.l tu ra media ! i 11.0 l 

lO. Fecha de madurez 

ll. Rendimiento de Zas parcelas 

l 
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DE~CRIPCION GENERAL 

Establecimiento del experimento 

UnG vez surca.do el terreno se de.limi.ta.ron. ta.s repeti

ciones o bloques con. estacas e hilo. Se dej6 entre cado 

repetición. una calle de un. metro de longitud. 

UM vez establecido e.l ciclo de lluviGS 1 se procedió 

o efectuar lo siembra ésta se hizo manualmente en el lomo 

del surco ¡¡ o chorril.l o, para lO d(as después hacer el 

a.c.loreo dejando de 4 o 5 cm entre plantos empl ea.ndo u n.o 

den.sidod de 60 kg/ho. 

1970 

1971 

Fecha. de siembro 

ll de julio 

9 ·de julio 

Lo semilla. se inoculó e on. el i nocula.nte espec{fic o. 

fb ro esto 1 egum i n.oso uso n.d o cepos de ( Rh i z obium ja.p on.i cum ), 

en. el a.~o de 1970 junto con el in.ocula.n.te se a.p.ltcó un. co

tolizodor o base de Molibdeno, Cobalto¡¡ Fierro. 
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Labores culturales 

Año de 1970 

Paro mantener el cultivo libre de molos hierbas 1:1 le-

vontor el bordo se procedt6 o efectuar el primer ~ 
, . 
un~co 

cultivo que se pudo dar debido o los condiciones climotol.Q. 

gicos que imperaron en. el citado año. Princtpo.lmen.te en. 

esto etopo de desarrollo de lo plonto, lste se hizo el 12 

de agosto con escardillo tirado por ~ulo, despuls se auxi

liÓ por deshierbes con ozodón. En esto mismo fecho se re~ 

1 izó lo te rti.l izoc i ón usond o 1 o f órmul o ( 60-40-00) o base 

de nitrato de amonio ol JJ.5% 1:1 superfosfato triple de coL 

cío al 46~ como fuentes de nitrógeno 1:1 fÓsforo respectivo-

mente. 

Año de 1971 

El aspecto de prdcticos culturales se desarrollÓ de 

lo siguiente manero: 

Paro levantar el bordo !J eliminar los mo.lGS hierbGs se 

procediÓ G hacer el primer cultivo el d(o 27 de julio, al 

mismo tiempo se efectuaba lo tertil izoción emp.leondo lo tór.. 

mulo (40-40-00) o base de nitrato de amonio al JJ.5~ y su-



pertosfoio triple de coleto ol 46% como fuentes de nitrógt 

no IJ fÓsforo respectivamente. El segundo cultivo se 1\i.zo 

el dÍo 9 de septiembre con escorcU.llo tirodo por mulo, de!, 

puls se ouxtlt& por des1\terbe con ozod6n. 

Plogos 

En el Cuodr o 9 se enl ts ton .los p 1 ogos que se presen tg, 

ron, insecticidas y dosis empleados en el o~o 1970. 

CUADRO 9. PLAGAS, INSECTICIDAS Y DOS!~ EMPLEADAS EN EL ANO 
1970. 

NOMBRE COMU N NOMBRE TECNICO i/ IN;;,ECTICIDA 
DO~I~ 

KG/HA 

Gusano sol ciGdo ~e od oe te ro ¿rygt- ~evín BO';ío P.H. 2 
percio 

Gusono de lo "h.ojo A I G bomo G r g i ll o- ~evín 80'?u P. H. 2 
~ 

Chinche verde común Nezoro vi.ridu.zo· L. ~in control+ 

l 
Fuente ()7) 

+ No se efectuó el control debido o que el Gtoque fue pró
ximo o lo cosecho. 
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En el Cua.drJ lO se en1 ista.n. las plagas que se presen-

tGron, tnseciícida.s ¡,¡ dosis empleadas en el aFio l971. 

CUADRO lO. 

NOMbRE COMUN 

GusGno de la h.ojG 

Dora.di lla. 

PLAGAS, I NSECTl CI DAS Y DOS! S EMPLEADAi::l EN EL 
AÑO 1971. 

DOi::li~ 
NOMBRE TECNICO lNSECTICILA LT'/HA 

A.l G ba.rna. a. r gil .la e ea Cy ola.ne 250 E 1 t /2 

Dia.brótica. ·bG.l tea.ta. C¡¡olGne 250 E 1 1/2 
, en. i nc he verde comun Nezara viridulG L. C¡,¡ o.lane 250 E 1 l 12 

Bot ij Ón Eei.cGu tG ~· Poratión M.50% l 

Cuando se aplicó e_l C¡,¡o.la.n.e 250 E parG el control cie 

IG chinche verde común. coincidiÓ un. per!odo de lluvias in

tensGS que impidi6 su control CGusando un da~o aproximado 

de un 40~0. 

Enfermedades 

En el aRo 1970 se presentaron ligeros Gta.ques de le 

mancha pÚrpura. de .la semilla. Cercospora ki~uchi, ¡,¡ el mo-

saico Gma.rillo Ph.oseolus virus L. n.o llegando a. ser de im-



porta.ncta económica. 

En el arto 1971 no se presentó ninguno enfermedad de 

importancia. económica. 

CosechG 

LG cosechG en. todos los años se llevó a. cabo cua.r.do 

las p.la.n.ta.s presentaban. un. 75c¡o d.e madurez fisiolÓgica o sea 

cuando empezGba a tirar sus hojas. 

EvG.lUGCÍ Ón 

LG eva.luGciÓn. del trabajo se llevó a cabo en. ba.se o. 

los rendimientos de gra.n.o obten.id.os. 



CUADRO 11 

Variedades 

1 Laguna 

2 Semmes 

3 Tropicana 

4 Hardee 

5 Cajeme 

6 Hill 

7 Bragg 

8 Lee 

9 Hood 

10 Da vis 

C.V.= 30% 

.!/ Promedio 

F.C. 

Bloques 

Tratamientos 

Error 

Total 

46. 

RESULTADOS 

RENDIMIENTO Y ALGUNOS DATOS AGRONOMICOS OBTENIDOS 
C:ON 10 VARIED.Z1.DES DE SOYA EN EL CAMPO AGRICOLA -
EXPERIMENTAL "LAS HUASTECAS"CUAUHTEMOC, TAMPS. EN 
EL AÑO 1969. 

Alturas (cm) 
Nodulaci6n Vainas Media Días a Rend . .!/ 

al suelo final madurez kg/ha 

Media 8 37 100 950 

Media 6 37 109 910 

Baja 16 87 115 846 

Baja 13 45 109 813 

Baja 11 43 109 807 

Baja 5 32 109 729 

Baja 8 42 109 690 

Baja 4 28 109 592 

Baja 4 29 109 573 

Baja 9 43 109 570 

de tres repeticiones 

ANALISIS DE VARIANZA 

G.L. s.c. C.M. F.C.F.0.05 F.0.01 

2 40,278.467 20,139.233 0.376 3.55 6.01NS 

9 430,261.367 47,806.818 0.892 2.46 3.61 NS 

18 963,765.533 53,542.529 

29 1'434,305.367 

Como se observa el análisis resultó significativo esto fué debi

do a la heterogenidad del suelo y otra al reducido número ·de re

peticiones. 



CUADRO 12 

Variedades 

1 Semmes 

2 Ogden 

3 Laguna-65 

4 Bragg 

5 Dar e 

6 Hill 

7 Da vis 

8 Ca jeme 

9 Lee 

10 Tropicana 

c.v. = 19% 

F.C. 

Bloques 

Tratamientos 

Error 

Total 
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RENDIMIENTO Y ALGUNOS DATOS AGRONOMICOS OBTENIDOS 
CON 10 VARIEDADES DE SOYA PROBADAS EN EL CAMPO 
AGRICOLA EXPERH1ENTAL nLAS HUAS'l'ECAS" CUAUHTEMOC, 
TAMPS. EN EL ANO 1970. 

Alturas(cm) 
Nodulaci6n Vainas Media Días a Rend Duncan 

al suelo final madurez kg/ha 0.05 

Alta 8 110 110 2 040 a 

Alta 5 68 110 1 862 ab 

Alta 10 75 110 1 819 ab 

Alta 8 78 110 1 755 ab 

Media 4 70 110 1 695 abe 

Media 10 75 110 1 517 be 

Media 6 75 120 1 516 be 

Media 15 82 120 1 504 be 

Media 3 48 120 1 198 cd 

Media 10 100 125 872 d 

ANALISIS DE VARIANZA 

G.L. s.c. C.M. F.C. F.0.05 F0.01 

3 55,392.000 18,464.000 0.1988 2.96 4.60N.S. 

9 4'212,512.000 468,056.875 5.0648 2.25 3.16 ++ 

27 2'495,168.000 92,413.625 

39 6'763,072.000 

Según el resultado del análisis estadístico hubo diferencias alta 

mente significativas por lo que se procedió a efectuar la prueba 

múltiple de Duncan. 

Los rendimientos unidos bajo la misma letra no difieren signifi

cativamente al nivel del 5% de probabilidad. 
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CUADRO 13 RENDIMIENTO Y ALGUNOS DATOS AGRONOMICOS OBTENIDOS 
CON 11 VARIEDADES DE SOYA PROBADAS EN EL CAMPO 
ACRICOLA EXPERir·1El~TAL "LAS HUASTECAS" EST.MANUEL, 
TAMPS. EN EL AAO 1971. 

Alturas (cm) 
Variedades Vainas Media Días a Rend. Duncan 

al suelo final madurez kg/ha 0.05 

1 Ca jeme 9 60 122 1 071 a 

2 Bragg 9 55 140 1 023 ab 

3 Dav:bs 7 42 140 920 abe 

4 Ogden 7 48 141 842 bcd 

5 Trop.icana 17 90 141 755 cd 

6 Semmes 10 40 125 705 e de 

7 Hill 15 52 121 624 de 

8 Hood 8 55 141 619 de 

9 Dar e 5 40 141 605 de 

10 Lee 5 20 121 492 ef 

11 Laguna-65 10 42 141 326 f 

c.v. = 20% 

ANALISIS DE VARIANZA 

F.V. G.L. s.c. C.M. F.C. 0.05 F0.01 

Bloques 3 467,232.000 155,744.000 7.3880 2.92 4.51 ++ 

Tratamientos 10 2'043,424.000 204,342.375 9.6934 2.16 2.98 ++ 

Error 30 632,416.000 21,080.531 

Total 43 3'143,072.000 

El anterior análisis nos indicó ser altamente significativo por 

lo que se procedió a la prueba múltiple de Duncan. 

Los rendimientos unidos bajo la misma letra no difieren signifi

cativamente al nivel del 5% de probabilidad .. 
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46. 

DI~CU~ICN 

Los aspectos de discusión del presente trabajo se res~ 

menen. .1 os siguientes puntos: 

l. E.l objetivo principal que se nab{a trazado en. la rea

lización de este trabaje, era el de encontrar alterng_ 

ttvos que e.l agricultor pudiera utilizar en .la diver

sificación de cultivos, yo que preponderantemente ha

bÍa dependido del algodón. 

2. .FOra .lograr alcanzar 1 o anterior fue posib.le mediante 

lo introducción de materia.! de programas establecidos 

y toma.ndo como ba.se experi.encta.s nega.ti.vas de algunos 

a.gricu.l; ores. 

). Que 1 os resul ta.d os obten id os, n0s d.a.n uno ideo e 1 g._ 

ro que la. soya. es la alternativa promisoria de eso 

región., COOto se dijo en .los pcírra.gos introductorios, 

a pesar que se desconoc{a el cultivo va ra{z de su 

establecimiento corno cultivo ccmercial ha ido en au-

mento en forma rcípida la superficie sembrada corno le. 

del presente año que se pretende sembrar según estimg._ 

ción de 70 000 nectáreas. Un aspecto importante que 

na motivado la aceptación de la soya es que no na tn-



terterido con los cultivos más comunes de la región, 

así como; (ni con el hectarea.je, ni con la techa de 

siembro), además que el agricultor na jugado un papel 

importante porque na sido receptivo en principio a la 

innovación del cultivo v despuis a la aplicaciÓn de la 

ticnica. No teniendo esta cooperación en otras regiQ 

n.es donde aún prevale ce e .l tradicional tsmo en la mav .2. 

ría de los agricultores. 

'+. ~in embargo los datos que se presentan en 1 os Cuadros 

ll, .12 v lJ acusa.n unos puntos discutib.les, esto es 

positivo porque motiva y fundamenta. las bases para que 

el investigador estudie los aspectos especÍficos de 

prácticas culturales (densidad, techa Óptima de siem

bra) y debido a la gama. de sue.l o estab.lecer trabajos 

en cada uno de 1 os tipos predominantes. 

5. A pesar de que el ctd tivo es n.u.euo en la regiÓn se n.Q 

taque e.l material prf)bado es relativamente poco, l:l 

mucho más cuando el germop.Za.sma. rnundia..l de soya es 

abundante debido o lo Iimitante de la adaptaciÓn del 

material. Esto n.os h.a.ce tener una introducción. inde-

finida de material naro obtener el que pueda darnos 

el cuadro satisfactorio a.gronómicamen.te. 
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6. Se Qquil~t6 u se tttne Ldeo de lo tntroducct6n del m~ 

ieriGl 1J nos dtmos cuentQ que isto ttene Ztmitontes 

muu serios, debido o que los vorLedodes en estudio 

fueron formo4os en latitudes diferentes o los nuestros, 

tt acuerdo con Ílto en un futuro prÓximo se tendrÓ que 

Lnicor el mejoramiento genético o~í mismo poro no de

~ender ~·lo que oporton programas extranjeros. 

7. ~ 

~ttndo tl cultivo txctuiLvomente de temporal sera ne-

cesorio estudiar no solamente el aspecto vortetol, Si 

no todos aquello• toctores que otecton lo producción 

rel•ctonofios come: combote de p.togos, enfermedades, m~ 

los ~terbos, ferttltzoctón LnodecuodG, producción y 

conJeruoctón de semtllo, pora lo cuo.t se requiere lo 

coordii'IOO'I.Ón de esfuerzos de los diferentes sectores 

tntere1odo1 en este culttuo, como son los progromos del 

IN¡A U extra INIA. 



Ftg. l La. uorf.edGd Cojeme ortgtnodo en Jléxtco es de ampl t o rango de odoptoct ón como .1 o 
muestro lo presente figuro que fue tomada en lo regiÓn en estudio. 

1 

1 

,/ 

1 



5-2. 

COJICIIUBIONIS 

.. Jo lal ot_,\ole-.1 o•• •• lltwereft ••tol •~''''••~ 

*•• •• oonclu~• lo a\~1fftttl 

1. ~· 1• •••• •• •• o•ltt.•• dt taportoftoia ecoaáaico 

li."flo~Jar '" Jo ,eglh a.r •• IWNvl i·NI. 

1. Que '"-e4t HJte,_.,,,, Ct "" grvpo dt ••ri.tMdel c•er

ci.ol •• tletclt h•••• .. ,., aej or ou• ot.-aa, pero oue vo 

10" coRtt.ab.l•• ,.,.. '"'''"''' J o• Pl'tgr-.a ogl'(colo• 

ce" ••• • ••*• owl *'"'· 

). Que '" orC.n '' 1.aJorto"cio lo• Pori.tdodtt recaaendo

daa Ioft: 

o) friJ)i.ceM, por '" OPtci.Mi.tftto, poPte dt ploftto, 

bve• ••Pt•ci&", •uROdo o tode lo oftteri.or o que 

•~'•*• aen,. ''l'owlt•d poro ••*•"e"' •••1.11o. 

b) S...tl1 per 111 ''"'\mitftto, OU-fUf ae rtcmnitnda 

Q»t el *''• Ct Jl•ftto '" lol teo~• pro..._. "' 

•• tr••*• .. V eat\atooteri. .. eatt • lo ••c•ni.zo--

oi. '"· 

e) l.oQta .... 6.S, ptr au r•n•Uai.ento 11 oMptaci.ón oua

ou• toabi.lft lf l'fOOftOOf Jo liai.tOfttf dt ltai.Jle. 
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ci) Por Úl H.mo el grupo de Bragg, Cojeme, 11 Lovts, que 

muesiroñ buenos corocter(s ttcos en .la regt6n. 

4. Qu• el pre•e.,.te ••tudto mostró lo to.l to de otros ciotos 

que tn.ciucleb.t•mente ameritan. obtenerse t'l la tnuesttgg, 

ct6n tal•• como: t•cno, densidad 11 métodos de siembro 

o t•o totio lo r•.loti.uo ~ prfÍcttcos cu.l turoles. 

5. Que n.o· obatonte e.l grupe vori•tol qu• puede recomen-

darse hobrÓ que promover la producctón de semilla en 

lo regt.6n, ~ tt.n de euttor lo compro o.l exterior, o el 

tronsport• tnmod•rodo d• semilla o Jorgas dtstonctas 

lo cual •• retlejor(o en u110 co.l tdod negottve~ o pérd! 

cio de vtobU tdod. 

6. Se concluue que •n un futuro próxtmo deberá tntctorse 

o entottzars• un programo de mejoramiento genéttco te~ 

dtente o lo obtención de variedades ecológtcomente 

odQp todos en. .1 a regt ón. 

?. No obstante .lo bon&od ó lo ac•ptoble de los datos ex

peri.mentolea la souo no deber!o consf.derorse como lo 

po•c•o que resue.lvo •todos" los problemas de esto 

área cr!tf.co stno como u110 oportoct6n de lo tnuesUgg, 

ct ón. 

. 1 

1 



Col ot6" 

Este trabajo no obstante su corócter preliminar no 

oportodo ospectos de utilidad prócttco inmediato es y 

os! lo qutstlramos recenocer uno contrtouctón al desa 

rroll o ogropecuarie de l• cr!tico solución de lo lla

mado •RegiÓn ~ur de T~•ultpas•. 



Ftg. 2 E.Z método de cosecho c.omo el de .lo presente ,Jf.guro es f.mprócttco y on.tiecon.ómf.co, 
por es o lo ten.den.cto de.Z mej oromi.en.'to eJe soyo es el de obtener voriedodes con buen. 
nnrt-• n. 1'i.J1t ti• 111!1'lfl!~tun.P Jn. ~nSP.~hn. meca.n.f.ca.& 
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RESUMEN 

Debido a que nuestro pa(s aún no es outosuticiente en 

la producción de materias primas para la elaboración de 

productos con olta contenido proteínico y de aceite poro 

la alimentación h.umana !J animal ocosiooondo con esto que 

codo oRo se tengan que importar estos toltontes con lo con 

siguiente fuga de divisas, con el propÓsito de evitar 1 os 

anteriores problemas se ha hech.o necesario el impulso de 

cultivos como .lo soyo porque su grono es rico en 1 os pro-

ductos antes mencionados, odemcís d.e que con su introducción 

se no contribuido o lG diversifoción de cultivos. 

Debido o que lo moyor producción se encuentro bojo con 

diciones de riego, se h.o h.ech.o imperativo una mayor partici 

pociÓn de los vastos zonas de temporal donde se h.o demostro 

do que este cu.Itivo compite favorablemente con los cultivos 

tradicionales. Tol es el coso de lo extenso área c0nocida 

corno ~ur de Tomoul ipas que anteriormente se dedicobo a la 

explotación de cultivos como el algodón y et sorgo y que en 

lo octuolidod son. proh.ibitiuos dodo su incosteobilidod. c2 

mo una ol ternotiva, promisoria se B1'.contró en el cultivo de 

lo soyo esta,b.leciéndose como cultivo comercial en el on:o 

de 1968. A medida, que se h.o ido conociendo su técnico y 

lo redituabil tdod del cu.l tivo, ol un{sono se h.a, visto in--
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crementodo lo superficie. Con estos antecedentes el lnsti 

tuto Nocional d.e IJ\vesiigocl.ones Agr{colGS er. su progrGma 

de L11guminoSGS Comestibles iniciÓ 1 os trGbojos de investi

gGciÓJ\ en cooperGci.Ón con el Centro de InvestigGciones Agrf 

colGS de TGmGul iPGS 1:1 el PGtronoto parG .lG InvestigGción, 

Fanento AgrÍcolG y .)onidGd Vegetal además el Comité Regio

J\Gl de Sanidad. Vegetal el\ el Sur de TGmau.lipGS creaJ\do el 

Campo Agríco.Za Experimental del Sur de Tomaulipas o de "Los 

Huas tecos H. 

El presente trobojo se llevó a cabo en el ciclo de V!, 

ron o de los oños 1969, t 970 1:1 1971 bajo condict ones de tem 

porol el\ lGS dos 1 ocol idodes del ~ur de Tomau.l ipas. 

~e empleÓ el diseño experimental de bloques ol azor 

con 4 repeticiones, con uno parcelo total de 4 surcos de 

10 metros de longitud y o.ao m de espaciamiento 1:1 como paL 

cela ~ti.1 2 surcos de 8.0 m de longitud los centrales. be 

utilizaron 10 variedades de soya. 

LGs plGQGS más importantes en lo mGyoría de los años 

fue lG chinche verde com~n (Nezora uiridu.lo) 1:1 en menor e~ 

colo e.Z gusano de la nojG (Alobomo orgillacea); la enterm!. 

dad que se presentó fue la mancho p~rpuro de lo semilla 

causada por el hongo (Cereospora-kikuchi), aunque no tul 



57. 

de Lmportoncio econ~.ico. 

LQ cosech-o en todos 1 os años se llevó a cabo cuando 

las plantas presentaban un. 75/o de madurez fisiolÓgico o seo 

cuando empezaba o tirar sus hojas. 
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