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1 1 NTRODUCC 1 ON 

El cultivo de la calabaza ha tenido primordial' Importancia en el desarrollo 

de las primeras civilizaciones de América, siendo muy popular en México y 1 

en la mayoría de los países americanos. No obstante constituir ésta especie 

un grá:n potencf·al de aceites y proteínas se consume y se cultiva en pequel'la 

escala debido al desconocimiento técnico del cultivo y falta de variedades 

mejoradas. 1 

/En el estado de Yucatán se encuentra un tlpo·de calabaclta criolla del gen=. 

ro y especie CucurbiÚ móSCháta, denominada por los mayas "XmegenkGn", que 

quiere decir el ciclo o periodo corto~\Solls A. E. (1912). Sus característl 

cas son semejantes a un plato con hombros fuertemente marcados Flg. 1, sle~ 

do en su periféria casi circular, contraria a la forma de calabaclta coman 

que se cultiva en otras ·partes del país, que es alargada y delgada en su --

diámetro. 

La importancia de ésta especie es solo regional, estableciéndose una super-

ficie de 500 hectáreas en el estado de Yucatán, sin tomar en c~enta la cul-

tivada en los estados de Campeche, Quintana Roo y Chiapas y en los países 1 

fronterizos de Guatemala y Belice en donde también es consumida. SARH ----

(1978). Este tipo ó especie de calabacita es preferida por el consumidor de 

!stas zonas, no aceptando otros cultivares, como la Succhlni y Caserta que 

se logran adaptar bien en éste clima. 



Fig. 1. Tipo representativo de caT~bacita 
criolla 11Xmegenkun 11 • 



11 OBJETI. VOS 
3 

El presente trabajo busca los s.igulentes objetivos: 

a) Estudio amplio de las caracterfsticas agron6micas de la calabadta crl2, 

lla Xmegenkún, con el prop6slto de formar un cultivar superior a los u

ti 1 izados por el .agrl cut tor. 

b) Determinar el posible potencial de Este material, como productor de a-

ceite por medio de su semilla. 
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1:-H REVISION DE LITERATURA 1¡ 

3.1 ORIGEN DEL GENERO CUCURBITA 

Son varios los Investigadores que han demostrado que el verdadero orl 

. gen del género Cueurblta es el Continente Americano. Segan Bukasov --

. (1930), la especie ·cucurbita ·flc:lfolla B era conocida por los aztecas, 

encontrandosela en forma contrnua d~sde México hasta Chlle·.;{sr mismo, 
1 

Bailey. (191t3) Indica que existen evidencias hlstorlcas y arqueoldglcas 

para·conslderar a Cocurbita·~ L~ Coeurblta·mosehata P y·coeurblta

..á~i·m~ O como orlglnarlasde Amérlc~Whltaker y Blrd (1949) encontra-

ron en Huaca Prieta, PerO, semillas y pedGnculos de frutos dé Cueurbl

ta flelfolla B, calculando que su antlguedad procede de 3000 a 4000 a

flos A.C. Asr mismo eut+er-y-:Whttaker-:(196"1-) manifiestan que las espe-

cies del. .género Cueorblta son or.lglnartas del Continente Americano y -

que en México se han localizado muchas especies silvestres y cultiva--

das, por lo que se ha considerado que posiblemente este pars sea el --

. " centro de dlstrlbuci6n de éstas especies. 

3.2 TAXONOMIA DEL GENERO CUCURBITA 

Muller y Pax (1894) dividieron a la familia de las cucurblt~ceas en S 

subfamillas: Fevilleae, Melothrleae, Cucurbltaeae, Slcyoldeae y Cycla~ 

thereae. Los géneros cultivados de Importancia se encuentran solamente 

en las subfamlllas Cucurbltaeae y Stcyoldeae. En la Cucurbitaeae estan 

los géneros Citrullus, Cucumis, Luffa, Lagenarla y Cucurblta. La clasl 

flcaci6n botánica del género Coeorblta es la s.lgulente:'' 
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Clase Angiospermas 5 

Subclase Dicotiled6neas 

Orden Cucurbitales 

Famll la Cucurbitaceae 

Tribu Cucurbitlneae 

GEnero Cucurbita 

Especie 25 especfes 

Bailey (1943) indica que el. g~nero Cucurbita comprende 20. especies ,._ 

silvestres y 5 cultivadas. Las especies cultivadas son:~~ flclfolla, 

~· ~; ~· moschata; ~; mixta y~; m~xima. 

En relaci6n al número cromos6mico hay amplia evidencia que todas las 

especies del. género Cucurbita t(enen ln;o 40 cromosomas (Passmore, - • 

1930;. Hckay, 1931;. Ruttle, 1931~ Whlt:aker, 193h Yamane, 1950;. Haya-

se, 1951). 

3.3 ESPECIES SILVESTRES DEL GENERO·CUCURBITA 

a) Ciclo vegetativo y hll'bitat. 

Balley (1943) manifiesta que de las 20. especies silvestres, 12. poseen 

ciclo vegetativo anual y están dlstrlbufdas en zonas de clima tropl--

cal, en tanto que las ocho restantes poseéri ciclo vegetativo perenne 

y se encuentran dispersas en áreas de clima frro y desértico. Entre-

las primeras se encuentran las siguientes:~~ ·texana; ~; fraterna;~· 

radlcans, ~· o~echobensis; ~· martlnezli; c. pedatlfolla, ~; ~-

!liana,~· palmerl, ~· gracilior, ~· andreana; ~; Kellyaria~ En el se-' 
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. gundo. grupo menciona las s.fgu!entes; f_; ·c:ordata, f_; eyl fridl'ata, f.. dl

g!tata; f.· palmata; f.; é:alffornlca; f.. galeottlr y f.~ seabddlfolla • 

b) Sistema reproductivo. 

Las especies anuales son monólcas y generalmente tienen reproduccl6n -

sexual. Las perennes se desarrollan en medios rastlc0s y se producen

en forma sexual o asexual por medio de tubérculos (Whltaker y Bemls, -

1964; Bemls y Whltaker, 1969). 

ll 
Las consideraciones anteriores nos muestran que las especies sllves---

tres tlenen ampfla dlversldad genética y dlstrlbucl6n eco16glca y que 

su deJo vegetativo y sistema reproductivo varfan segan las condicio-

nes ambientales en las cuales s~ de~a~rollánf 

),4 ESPECIES CULTIVADAS DEL GENERO·CUCURBITA. 

a) Importancia, ciclo vegetativo y hábitat. 

Las espec 1 es cu 1 t ivadas de 1 gEnero Cueu.rb 1 ta poseén e 1 mayor número de 

datos arqueológicos, siendo superadas en este aspecto Únicamente por el 

mafz. Las semillas, pericarpio y pedanculo de frutos encon~:rados han -

puesto. en evidencia su grán importancia y su manejo por el hombre a tr~ 

vés del tiempo en diferentes si.stemas de cultivo. (Whitaker y Davls, -

1962). 

.. . .......... . 
Las especies cultivadas E: 'pepo,, ~_.,IJIC)scñata; c, m4xlma son anuale!i y 

se encuentran adaptadas y desarrolladas en diferentes areas y climas. -

la especie ,E.~ ficffolfa es perenne y segtin Bukasov (1930) muestra pref!_;\ 
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"' rencia ecol.ógica por regiones altas y montañosas que tienen el ima tem 

plado 6 frTo. 

b) Morfol.ogfa y Anatomfa. generales. 

·Rafees. El sistema radical de todas las especies cultivadas de Cucur

bita es extensivo y profundo. Weaver y Brunner (1927) sei!alan que de!_ 

pués de la germinaci6n de la semilla las plantas rlpidamente forman~ 

na rafz fuerte que puede penetrar hasta 1.5 m en el.suelo, al mismo 1 

tiempo.que se desarrollan numerosas rafees laterales, las cuales ere-

cen hasta 6.35 cm por dfa y su extensidn es generalmente igual o ma-

yor al lugar que ocupa la parte aérea de la planta en su desarrollo 1 

sobre el suelo. 

· ~··Estudios real izados por Whitaker y Davis {1962) revelan que 1 

todas las especies de·Cucurbita tienen una morfologfa similar del ta-

llo, el cual es rastrero, espinoso Y. generalmente anguloso, pudiendo 

alcanzar una longitud de 12 a· 15.m. Estos autores indican que la ex-

cepcidn a ésta morfologfa del tallo se encuentra en a.lgunas varieda-

des de~; ·pepo, llamadas calabazas de mata que presentan tallos pequ~ 

ños y semierectos con entrenudos cortos.· 

Hojas ·y Zarcillos. Las especies cultivadas de Cucurblta presentan ho~ 

)as simples con 3 6 5 ldbulos que varían en su tamai!o. Los za·rcillos 

se originan en las axilas de las hojas y generalmente se presentan ·ra 

mificados {Whltaker y Davis, 1962). l. 
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Flores. Whitaker y Davis (1962).manlfiestan que las especies cultiva-

das de·Cuc~rblta son plantas monóiéas.·Las flores son de color amar!-

1 lo brillante, la_rgas y vistosas y se· originan en las axilas de las 1 

hojas.· En las especies con Mbito de .gufa las flores masculinas estan 

local izadas general~~~ente·en la base del tallo y tienen un pedúnculo 1 

floral deigado y la.rgo: las flores femeninas tienen un pedúnculo flo-

ral mas corto y grueso y estan ubicadas distantes de las flores mascu 

linas hacia el extremó del tallo. 

·Frutos ·y_ Pedúnculos. Tapley .et al {1937) sei'ialan que las especies cu!_ 

tivadas de·Cucurblta·presentan mucha variacidn en la forma, color, ·t~ 

ma~ y textura del fruto. As~ diferentes variedades de ~~ -~ desa-

rrollan frutos de distintas formas, aigunos son redondos o planos con 

bordes filosos., otros son alargados y enéurvados en sus extremos o -

también pueden ser frutos pequei'ios encurvados en forma de niazo. Los 1 

frutos de·Cttcurbita flcifolla son Hgeramenteoblo_ngos, muy duros y 1 

pesados,· presentando hi corteza' un color blánco o matizado con man---

chas verdes. En relaci6n al pedúnculo del fruto; Whltaker y Bohn· 

(1950) reportan que la forma del mismo·vada segdn las esi>ecres; pero 

básicamente consta de 5 aristas teniendo forma ligeramente redondeada 

en el punto de inserci6n con el fruto. En C; ·ffclfolla el pedúnculo 1 

es duro y semianguloso, pero ·mucho más pequei'io que en las demas espe

cies cultivadas. 

Semillas. Whitaker y Davis (1962) indican que las semillas de las es-

pecies cultivadas varfan en tamai'io, forma y oolor, pudiendo o no pre-



sentar margenes. Singh.(1953) manifiesta que en general cada semilla 
. \ 

tiene una testa firme y un hembrión largo.\ 

3.5 ANTECEDENTES DEL GENOTIPO XMEGENKUN 

9 

La información existente en relación al tipo de calabacita criolla X-

megenkun es muy reducida. 

Segan observaciones personales, en la calabaza Xmegenkun existe una 1 

grán variación genética en tipo de planta, fruto, ciclo vegetativo, 1 

resistencia a enfermedades y comportamiento en producción de fruto a 

través del año. En cuanto a ésta attima variación, se considera que 1 

puede estar relacionada con los factores de fotoperiodo y temperatu--

ras presentes en los diferentes meses del año. Lo anterior concuerda 

con los datos obtenidos por (Hurtado, H. H. 1977), en donde probó en 

genotipo de calabacita criolla "Xmegenkun" en fechas de siembra duran 

te un año, efectuadas éstas los dfas 15 de cada mes, en donde encon--

tró, que las máximas producciones de fruto se presentaron en las si~ 

bras efectuadas en los meses de junio a diciembre; y en las realiza--

das de enero a mayo, el genotipo se comportó con un excelente vigor en 

el crecimiento de gufas, pero con una pésima ó nula producción de fru 

to. (Cuadro 1). 
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CUADRO l. Caracterfsticas de un genotipo de calabaclta Xmegenkún eva
luadas durante doce meses. 

HES DEL Mio 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
biciembr.e .. 

. VIGOR. DE PEso .. tofAL. 
. 'PLANTA· 'TON/KA; 

4 44.500 
4 31.750 
4 12.250 
4 28.862 
3.5 63.812 
3.5 240.625 
3 128.938 
3 176.862 
3 170.720 
3 152.500 
3.5 105.675 

,. ,·.,A.:;:<:<.·, ,.<~US~3.l2 .... 

MESES DE MEJOR 
'DESARROLLo· 

* 
* 
* 
* 
* 
* . '* .... 

3.6 FORMAS DE HERENtiA DE ALGUNAS CARACTERISTICAS DE'CUCURBITA 

la mayor parte. de. Ja.~. investiga.clones genéticas en·cucurbita se han -

real izado con E_;·~ y E_;~· 

Hutchins (1944) trabajando con'.~ .• ;<~ detect6 plantas con esterill 

dad masculina y femenina en la progenie de la F
3

_ de un cruzamlento·e~ 

tre las variedades "Green Gold" y "Banana" concluyendo que la difere!!_ 

cia entre las plantas que presentaban esterilidad masculina o femeni

na y 1 as p 1 antas ·norma 1 es es taba determinada por un gene s imp 1 e rece

sivo. 

Scott y Ri.n".er. (1946) encontraron que la caracterrs~lca hojas motea-

das ert.C.~m§xhna se debfa a un gene simple dominante, recomendando es-
-~ .. . . 

te caracter para usarse como marcador en estudios genéticos. 

Singh (1949) e~tu~ic) la herencia de varios caracteres de importancia 

agronómica en E: máxima los principales resultados se encuentran resu 

midos en el cuadro 2. 
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CUADRO 2. Herencia de varios caracteres agron6micos en ~; ·~ 
(Singh, 1949). 

. Carácter 

Hábito de crecimiento 
de gufa o de mata 

No. de días a la aper 
tura de la la. flor 1 
masculina 

No. de dfas a la aper 
tura de la la. flor 1 
femenina 

Color de fruto (Verde 
o anaranjado). 

Peso de fruto 

Dom inane i a ... 

Intermedia 

Completa 

Completa 

Verde parcial 
mente dominañ 
te 

Parcial para 
longitud de 1 

fr.uto 

.No. de genes .... Acdon 
· involugrados · ·Gi!nica 

2 pares 

3 pares 

3 pares 

3 pares 

3 pares 

Aditiva 

Aditiva 

Comple
ja ln-
tra e 1 

lnter 1 

.·annrca 

Thayer. (19)lt) afirma que la carac:terfstlca del tamaño y forma de los 

cotiledones en~; ·pepo es el resultado de un balance entre las ten-

dencias del embri6n impuestas por su propia c:onstituci6n. gen~tlca y 

las limitaciones implantadas por el tamaño de la semilla en que el ' 

crecimiento del cotiledón tiene lugar. 

En relaci6n al hábito de crecimiento de las plantas de1 géneró Cueur 

bita se presenta básicamente en 2 tipos: de mata y de.gufa (Shlfrls, 

1947; Singh, 1949; Grebenschlkov 1958, citado por Whltaker y Davls, 

1962j Denna y Munger 1963; Scarchuk 1944). La herencia de este carác 

ter aan no está bien aclarada y los diferentes Investigadores que~~ 
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han trabajado al respecto.han obtenido resultados diferentes. Asf·Shl-

fris (1941)· propone el término "Desarrollo reversible de dominancia" 1 

debido a que la proporción genética se invierte conforme las plantas 1 

pasan de un estado de desarrollo a otro. en estado de plántula es dom! 

nante el hábito de mata y en planta.adulta tiene dominancia lncomple--

ta. Según Singh (1949) .el hábito de crecimiento de la planta está con

trolado por 2 pares de genes con dominancia incompleta (cuadro No. 1), 

mientras que Grebenshikov (1958) citado por Whltaker y Davls (1962) --

encontr6 que la herencia del carácter hábito de mata en E_~ pepo es de

bida a un gen mayor dominante y un nOmero !determinado de genes modlf! 

cadores. Por otro lado, Denna y Hunger (1963) estudiando la herencia 1 

de este carácter en s~ ·pepo y E_; ~xlma, encontraron que el h4blto de 

mata es completamente dominante sobre el hábito de guia en las etapas 

iniciales de desarrollo de la planta, pero esta domlnáncla completa 

cambia a una dominañcia Incompleta conforme avanza el desarrollo de la 

.planta hacia su estado adulto. Estos autores le han llamado a este fe-

nómeno "Desarrollo reversible de dominancia". Tambifln Denna y Hunger 1 

(1963) observaron una marcada diferencia en el grado de elongación de 

los entrenudos entre las plantas con hábito de crecimiento contrastan-

tes, postulando la hip6tesls de que el. gen responsable del crecimiento 

en gufa entra en función en cierta etapa de crecimiento de la planta 1 

produciendo una hormona similar a la auxina o la giberelina Influyendo 

en esta forma en la división y agrandamiento de ciertas células de los 

entrenudos. Posiblemente existen genes modificadores que controlan la 

etapa de desarrollo de la planta en que el gen mayor debe empezar a e~ 

presarse; Por último, Scarchuk (1944) encontró una planta con hábito 1 
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de mata pero diferente del tipo de planta que normalmente desarrolla 

la variedad "ovifera" de~· ~· Después de analizar las pro!Jenies 1 

F1, F2 y F
3 

de las cruza·s entre esta planta "anoJ"II)al 11 con plantas 

"normales" llegó a la conclusión que esta diferencia se debe a un so-

lo par de genes~ 

En relación a la herencia del color del fruto, Shifrls (19!19) reporta 

9ue la acción génica es slm!lar a la del hábito de crecimiento, obser_ 

vandose 6 diferencias b&s!cas en el color del fruto: blanco, verde, ' 

gris, crema, amarillo y anaranjado; éstos colores son persistentes C8!!!_ 

biando únicamente en intensidad, pero pueden combinarse dando fru--

tos bicolores o manchados durante el desarrollo de los mismos. Prosi-

guiendo con sus estudios scbre la herencia de este carácter, Shifris 

(1955) indica que los tipos de calabazas bicolores amarillo y verde 1 

son genéticamente inestables y que la mutación que provoca éstos col~ 

res es reversible, pudiéndose lograr por autofecundación y selección 

de 11neas, frutos solamente de color amarillo. 

Las consideraciones anteriores nos muestran que la genética del hábi

to de crecimiento y· color del fruto en Cucurblta no es simple sino 

que puede presentar probablemente una complejidad considerable que d~ 

berá ser aclarada por estudios más detallados en el futuro. 

Otro carácter cuya herencfa no está bien definida es el mutan te semi-

lla desnuda que se presenta en algunas variedades dé c. ~· As1 He!.. 

nisch y Ruthenberg (1950)' citados por Whitaker y Davis (J962) hicie-

ron un estudio del mutan te semilla desnuda en .f.. ~· demostrando --
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que ésta ·mutación .puede ocurrir espontáneamente o ser Inducida. l;n es-

te mutante la semi Jla es completa 0 pero.no existe.el engrosamiento y 1 

Hgniflcación y un gen complementario para-que produzca, También Wel-

lung y Von Becherer (1950) ~ cftados por Whitaker y Davis (1962) confi!_ 

man que en el mutante semilla desnuda de E_; pepo, todas las capas cel!!, 

lares de la testa están presentes aunque no lignificadas, proponiendo 

la hipót~sis de que· en la herencia de e'ste carácter se· encuentran lnv~ 

lucrados 3_ genes. Por otro lado, Hudra· y Neuman (1952), citados por -

Whitaker y Davls. (1962) Indican que en la herencia de la semilla desnu 

da se encuentran más de dos genes. Finalmente,·Grebenschfkov (1954), 1 

citado por Whitaker y Davis. (1962). seiiala que el mutante semilla desn!!. 

da en E_; pepo se debe a un gen principal y un modificador que ejerce !!. 

na limitada influencia sobre la aparicl6n de este carácter; 

Tomando en cuenta. lo que la literatura. reporta, se deduce que la mayo-

rfa de los invest_igadores .que han estudiado la. gen4trca del mutante s=. 

milla desnuda coinciden en Indicar que 4ste se caracteriza. por la au--

sencia de lignificación en las capas celulares de la testa, pero los ' 

factores gen4tlcos que lo causan no estan bien determinados, esperand~ 

se que investigaciones más profundas en el fruto puedan reportar de !:!.. 

na manera precisa la herencia de éste-carácter considerando su enorme 

importancia por el alto contenido de aceite que presentan las semillas 

desnudas de f: ·pepo. 

~.7 MEJORAMIENTO EN.EL GENERO·cuCURBITA 

En el 'mejoramiento de las especies cultivadas de·Cucurblta.se han apl~ 



15. 

éado básicamente metodologías tendientes a explotar la endogamia y he-

terosis. SegGn Haber {1928) la autofecundación de lfneas de E_; pepo no 

está acompañada por un decrecimiento en vigor y capacidad de rendimlen 

to, pudiéndose obtener mediante este procedimiento líneas completamen

te endogámicas que pueden superar a las variedades comerciales que pr=. 

senten menor grado de endogamia. Por otro lado, Scott (1934) después • 

de tres 6iclos de autofecundación encontró que las líneas de E.; ·pepo, 

presentaron a.lgo de reducción en el vigor en·. la s.egunda generación de 

autofecundación, sugiriendo que la endogamia acompañada de una riguro

sa selección podrfa .ser una buena práctica de mejoramiento de esta IT-

neas. 

Curtis (1939) demostrcS.que en E.~ pepo existe heterosis para rendimien

to de precocidad en calabazas pequeñas,·proponiendo que la heterosls ' 

puede ser aprovechada en forma comercial. Tambi~n Curtís (19~1). traba

jando con E.; ·pepo, efectuó cruzamientos de la Jínea.autofecundada- -

"Connectlcut 10~1 . con la lfnea 11Early Pro! iflc Straish-ruk", encontran

do que el rendimiento de frutos de las progenies ·F1 y F2 era signlflc!_ 

tivamente mayor que el de lós pr.ogenitores; este Investigador recomle!!. 

da el uso de la semilla F2 para.cultlvos comerciales, ya que esta sem~ 

Ita puede producirse en forma económica sin polinización manual, siem

pre y cuando los progenitores tengan características similares que se 

consideren de importancia para el consumidor. 

Whitaker y Bohn .{1950).mencionan que los resultados de las investiga--

clones realizadas sobre endogamia y heterosis en ·cucurblta, demuestran 
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que éstos fenómenos no siguen el·modelo dellllafz,.cebolla y otras esp=. 

eles de polinlza'ción.c:ruza'da;.seilalando además una serie de ventajas y 

desventajas de usar las espec les cul t lvadas del· género .·cueurblta para 

trabajos de mejoramiento. 

Kohashi .. (1960) indica que en M€xico el mejoramiento. de ·cueurblta se l

nici6 en l955 con la observaci6n y colecci6n de material cultivado de 

calabazas que se·siembran con la finalidad de apr.oveehar.sus frutos·m~ 

duros, pero.no de Já calabacitá.cuyos frutos se consumen tiernos como 

verdura.:l,.as calabaza's.c:ultlvadas en M&ico pertenecen a las especies 

·f~~~ f~·ll)osehata~·E..~·m4xlma y E._;·mixta, las cuales exhiben una--

.gran variación .debido probablemente a un alto. grado de heterodgosis, 

ademas los frutos de algunas especies tienen ~nesocarpfo.oloroso 0 lo --

que hace sospechar que probablemente. se ha presentado el fen6meno de 1 

infil traci ÓILgén ica de especies S iJvestres .de: Cueurbl ta. los proced 1-

mientos que se·han seguido en el'mejoram!ento de las especies cultiva

das han sido el de autofecundacl6n y selecci~. Fiaalmente~ ·Hurphy '!.!_ 

· '.!!_ (1966) seilalan que el mejoramiento de E_; ~debe tener un obje

tivo primario que es.el desarrollo de variedades oon.frutos·qu~ penal

tan su cosecha mecánica y debe ser proyectado a la producci6n de fru--

tos con alta·cálidad para consumo fresco y procesamiento. 

De esta revisión bibliográfica sobre.el mejoramiento en Cucurblta se ' 

concluye que aan no están completamente.claros los fenómenos relación~ 

dos con la heterosis y endogamia, motivo por.el cual es necesario rea-

!Izar más investigaciones que permitan tener una idea bien definida ·so 
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bre la acción .de los mismos, para.poder aplicar la metodol.ogfa .más cori 

veniente de acuerdo cori los prop6sitos u objetivos que se·persigan. 

/ 
3.8 EFECTO DE LOS FACTORES AMBIENTALES EN.EL CRECIMIENTO, FLORACION Y.RE--

PRODUCCION DE LAS CUCURBITACEAS. 

Se han realizado numerosos estudios para.determinar la influencia de 1 

los factores ambientales· como· la luz,·. temperatura, nutrientes y húme--

dad en las diferentes etapas de crecimiento, .fJoraci<Sn y expresión del 

sexo, en las especies cultivadas de las ~ucurbit~ce~s{ ~·~gan Tie~jens 
. (1928 a) la expresión del· sexo en pepino; ·cucumis satlvus, está cori.tr2_ 

Jada por factores. genéticos, pero. los factores ambientales como luz 'y 

fertilidad del suelo ejercen una marcada influencia, a través .de un ·ba 

lance químico en la planta, en la formaci6n de flores masculinas o fe

meninas, así 1 as. p 1 antas cori cond i e 1 ones de abundante 1 uz :(a 1 ta produ~ 

clón de carbohidratos)·o adecuada cantidad de nltr.6genó,.aumentan la 1 

producción de flores masculinas y disminuyen la de flores femeninas. 1 

Esto sugiere una correlación estrecha entre. la formaci<Sn de.flores y 1 

la cantidad aprovechable de carbohidratos y nltrogeno. De esta manera, 

las condiciones ambientales no determinan el sexo, sino.que solamente 

producen condiciones favorables para que la planta exprese·su potencl~ 

lidad en la producci<Sn de flores ya sean masculinas o femeninas. Este 

mismo autor manifiesta que en aquellas lfneas que tienen alta produc--

ción de flores femeninas en los entrenudos del tallo principal, el ca-

rácter para la formación de flores es muy flexible al Inicio de la flo 

ración, pero posteriormente.en la etapa avanzada de crecimiento y flo-

racl6n la producción de flores masculinas disminuye, manteniéndose·fl

ja ¡a de flores femen·lnas. En forma. general l1 presencia de Jos frutos 
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ejerce una acción inhibitoria en la producción de flores femeninas. 

También Tiedjens. (1928 b) estudiando el efecto de la luz en la forma 1 

del fruto de·cucumis satl~us.detennin6 que Incrementando la luz se au-

menta la cantidad de carbohidratos en la planta Jo cual ejerce una --

. grán Influencia en la fecundación de las flores y en la forma del fru-

to. 

Scott (1933) trabajando con·_s~ ·~ encontr6 que la proporcl6n del se

xo tiene un ampl lo ra.ngo de varlaci6n bajo diferentes condiciones am-

bientales, pero en un mismo ambiente. las diferentes variedades tienen 

la caracterfstica de produclr.flores masculinas y femeninas relaciona

das con su hábito parttcular de crecimiento y floración. Los cultiva-~ 

res difieren en la producci6n de flores femeninas que desarrollan fru-

tos maduros, dentro de un cultivar particular hay una correlac16n en--

tre el número de flores femeninas y el número de frutos producidos; el 

rendimiento depende de factores como producción de un gran número to-

tal de flores y la fonnaci6n dé una adecuada cantidad de flores femenl 
.. 

nas sobre el total de flores~ Por otro lado, Pearl ·!:.!. ~ (1934) estu--

diaron el crecimiento de·cucumfs·~ en condiciones de temperatura -

cuidadosamente controlada determinando que· la temperatura 6ptima para 

el crecimien.to de ~sta especie era 30'. °C. \ 

Portsmouth.(1937) estudió los efectos de la luz en·cucumls satlvus ere 

ciendo bajo condiciones de temperatura y húmedad constantes y con tres 

tipos de iluminación: 1). 12. horas alternas de luz y obscuridad, 2) 1 

minuto de luz ·y obscuridad alternados y 3) luz continua. En base a sus 
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·resultados indica que la velocidad de crecimiento y el peso seco de la 

planta son menores cuando se alternan 1 minuto de luz y 1 minuto de 

obscuridad, en comparación con la obtenida con perfodos alternos de 12 .. 

horas de luz y obscuridad y con el de luz continua •. El abastecimiento 

adecuado para el crecimiento óptimo de las hojas se obtiene con el pe-

ríodo alterno de luz y obscuridad por 12 horas, lo que incide directa

mente en el mayor contenido de azúcares en las hojas de las plantas --

que crecieron bajo éstas condiciones. · 

Seaton y Kramer (1~3~) manifiestan que la temperatura es la m:ls impor-

tante de las variables climatol.ógicas para la antesls en las especies 

cultivadas de Cucurbitáceas. En base a sus resultados determinaron tem 

peraturas mínimas y óptimas para la dehiscencia de las anteras en és--

tas especies, así para calabazas encuentran una temperatura mínima de 

9-10. ~e y la 6ptima de to~n~c. para sandía y pepino una temperatura • 

mínima de 15,.16 •e y una 6ptima de 18,.21 °C y para melón de 18 °C y --

18,.21. °C, respectivamente. Por otra parte, Mini.ng y Matzekevltch - --

(1944) encontraron que en Cucumis satlvus la húmedad del suelo tiene~ 

na marcada Influencia en la floraci6n, así una baja húmedad acelera la 

aparlci6n de flores femeninas. Las plantas que crecieron en suelos hú-

medos y fríos produjeron flores masculinas y femeninas simultaneamen--

te, pero la aparlci6n de flores femeninas fué m:ls r:lplda en suelos con 

a 1 ta hamedad. 

Danielson.(1944) trabajando con·cucumis·satlvus probó períodos de dur~ 

ción de luz de 8, 12. y 16 horas, encontrando que el .máximo alargamien

to del tallo ocurría con 8 horas de luz, retardándose el alargamiento 
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del mismo con 16.horas de luz,·.existiendo un contraste de ésta.respue!_ 

ta v_egetativa con la formacic5n de botones.florales,·aumentando el núme 

ro de €stos con el máximo de horas de luz,. por lo que sugiere una pos.!_ 

ble relacic5n fisiolc5gica entre el alargamlento.del tallo y la flora--

ción. Así mismo, Hall (1949) estudió el efecto de lnteracclc5n entre el 

fotoperlodo y el contenido de nftrogeno en el suelo sobre el crecfmle~ 

to y reproducción de·cueumis·angurla en plantas creciendo en lnvernade 

ro con condiciones homogéneas de _agua y suelo. f'robc5 altos y bajos ni

veles de nitr_ógeno y períodos de 8 y 16. horas de luz.·. En sus resulta-

dos encontró que las plantas con altos niveles de nitrógeno y con 16. 1 

horas de luz alcanzaron una mayor longitud de los tallos y elaboraron 

mayor cantidad de carbohldratos que las plantas con los mismos niveles 

de nitrógeno pero con 8 horas de. luz •. cuando se probaron bajos niveles 

de nltr_ógeno las plantas cori 16 horas de.llumlnaclc5n tamblEn elabora--

ron mayor cantidad de carbohldratos que plantas con 8 horas de Ilumina 

clón. 

~uhren y Went (1949) determinaron que plantas de~;-~ en auséncla 1 

de luz crecen unos pocos milímetros y mueren en un·lapso de 4 a 5 dfas, 

además si las hojas etioladas se exponen a luz fuerte, se puede obte--

ner un limitado grado de alargamiento de las mismas. Nltsch et al - -

(1952) estudiaron la expresión del sexo en Cucurblta pepo~ ·cucumls·~

-~ y Cucumis anguria, encontrando que los factores cllm~tlcos luz y 

temperatura tienen gran influencia sobre el tipo de flores; así las a!. 

tas temperaturas y días la.rgos tienden a mantener las plantas en fase 

masculina, mientras que las bajas temperaturas y días cortos prolongan 
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la fase femenina. Estos mismos autores manifiestan que las· flores feme 

ninas aumentan a medida que la planta desarrolla y que un determinado 

ambiente Onicamente puede hacer resaltar la capacidad o potencialidad 

de la planta, la cual está determinada por su patrimonio genético, de 

tal manera que una planta puede ser facilmente influenciada para prod~ 

cir 100. porciento de flores masculinas o de flores' femeninas. Por Oltl 

mo, Eisa y Hunger'(1968) reportan.que la esterilidad masculfna en f.·-
·~es consistente bajo un amplio rango de condiciones ambientales. 

Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto que las condiciones 

ambientales ejercen una marcada Influencia en el crecimiento, flora--

ción y reproducci6n de las especies de Cucurbitáceas y si bien éstas 1 

caracterfsticas esUn determinadas por factores. genéticos, las diferen 

tes variables ambientales como luminosidad, temperatura, fertilidad y 

hOmedad del suelo pueden hacer que dicho patrimonio. genético se expre

se con mayor o menor capacidad. Se deduce además que la mayor parte de 

las investigaciones sobre éste aspecto se han efectuado con ~· -~ -

dentro del. gEnero·cucurbita y con ·cuc:umis ·satlvus y ·cucumis ·anguria -

pertenecientes al. género Cucumis por considerárseles el mejor material 

experimental para la obtenci6n y evaluacl6n de resultados, pero toman-

do en cuenta que éstos dos géneros pertenecen a la misma familia, sus 

resultados servirán de base para las discusiones en el presente traba-

Jo~ \ 

j., ESTUDIOS EVOLUTIVOS EN CUCURBITA 

La mayorfa de los investigadores y autores definen claramente lo que 1 

es evoluci6n y las causas responsables de la misma. Segdn Dobzhansky 1 
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.(1951)-(:voluci~ es un cambio en la frecuencia g~nica de una población. 

Hoore (1968) manifiesta.que la evoluc~~puede llevarse a cabo a me

nos que existan diferénclas entre. individuos de la misma especie. Sf to 

dos los individuos son idénticos y permanecen asT.·generación tras gene

ración, obviamente no habr4 evolución¡ por lo tanto:es esencial e lndl! 

pensable que haya variación y que ésta variación sea heredltarl~ He--

ttler y Gr.egg (1972) indican que evolución es el resultado del cambio 1 

en la constitución hereditaria de una especie;~a necesidad de la varl~ 

ción se demuestra por la enorme diversidad de la vida en las poblaclo--

nes y en las especies y que no hay variación cuando no existen fuerzas 

evolutivas o ~stas permanecen equlllbrada0Enmel ·(1972) seftala que ev~ 
luc-Ión es el cambio de la frecuencia de los. genes en una población, que 

por r.egla general Implica un cambio visible de las caracterfstlcas de 1 

la especie. las especies de plantas y animales que viven en una determi 

nada región son los productos m4s recientes de la evolución org6nlca. 1 

Cada una de ellas est4 adaptada o ajustada al medio particular en el --

que viven mediante reproducción diferencial, que se traduce en evolu---

ción o cambio en las caractertsticas de una especie, inclufdo el desa-

rrollo de nuevas especies.(_t.a reproducción diferencial slgnifl~a simpl.!_ 

mente que los individuos mejor adaptados de una especie suelen tener --

más descendenCia en promedio, de lo que es el caso de las variantes. ge

néticas menos bien adaptadas. Este resultado se des.igna como "selección 

natural" o sui>ervivencla de los individuos mejor adaptado!] Del mismo 1 

modo Dobzhansky (1975) seftala.que los elementos de que se componen los 

cambios evolutivos son las alteraciones dé la frecuencia de Jos alelos 

de. genes en una población. Finalmente, Savage (1975) manifiesta que el 

concepto de evolución implica, esencialmente el desarrollo de una enti 
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dad en el transcursodel tiempo a través de una secuencia gradual de-

cambios, de un estado simple a uno m~s compleJo• 

~os patrones b§sicos en el proceso·evolutivo son la evolución secuen~

cial que comprende la evolución de las dotaciones. génicas modificadas 

a partir de otras preexistentes y evolución divergente que comprende 1 

el ·orfgen de nuevas poblaciones u organ.ismos a partir de otros anterl~ 

res; éstos dos procesos est§n ·impulsados por las fuerza·s evolutivas --

que son principalmente. la mutación, selecci6n natural y deriva. genétl

ca.J 
• 

La literatura accesible reporta. pocos estudios evolutivos en Cucurbi-

~· la mayor~a.de las investigaeiónes·se· limitan a considerar a las ·e~ 

pecies cultivadas como probablemente derivadas de áncestros !>!lves-·--

tres, Asf Bai ley. (194'3)' manifiesta que uno· de los mayores problemas ·p~ 

ra los taxónomos es determinar la filogenia de las e.spectes cultivadas 

del. género Cucurblta, existiendo en Am~rica del Norte.de 15.a 20:espe

cles silvestres de las cuáles se·originaron las especies· cultivadas~· 

~; .s~ ·máxima, y E_. moschata, pudiendo afirmar en base á sus obse..V~ 

clones que la especie silvestre:E._~ texana es el ancestro de E._; ·pepo: 

Whitaker y Bemis, (1964) manifiestan que para estudios de evolucllSn el 

. género Cucurbita ofrece varias ventajas singulares como las siguientes: 

a) este género comprende alrededor de 24.especies que se pueden encon-

trar concentradas en §reas relativamente pequeftas, b) en este. género !:. 

xisten especies a nivel silvestre y cultivado, lo que presenta una si~ 

tuación favorable para comparar la evolución de especies estrechamente 
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relacionadas bajo cultivo y en condiciones naturales y el mediante los 

hallazgos arqueo! óg i cos es posible determinar 1 a asocl ación' de 1 hombre 

con éstas plantas a través del tiempo por un máximo de 10000.ai'los. Es-

tos mismos autores indican que la evolución en las especies silvestres 

ha operado en 2 tipos de plantas: Las mesofitas y xerófltas. Al primer 

tipo pertenecen especies generalmente anuales adaptadas a condiciones 

de extrema aridez y altas temperaturas y el segundo tipo comprende es-

pecies perennes con reproducción sexual lo cual les permite sobrevivir 

en condiciones de baja húmedad y temperatura. Las especies xerófltas y 

meso"'fitas están separadas geográfica y genét feamente entre sí, sin em-

bargo las primeras están estrechamente relacionadas con f.· moschata -

que es una especie que ha mostrado alta compatibilidad con ellas y con 

las mesófitas y cultivadas, por lo que C. moschata es el ensamblecontt 
-- ·~ 

nuo e indispensable para explicar el origen de las especies cultiva-

das. Dentro de las mesÓfltas, ~· lundelliana es la especie más intere-

sante ya que su parentesco con las cultivadas, especialmente con~· --

moschata, sugiere que puede ser el ancestro de las mismas. En conclu--

sión estos autores suponen que~· lundelliana es el ancestro de las e~ 

pecies cultivadas y que la evolución en éstas se debe á cambios contí-

nuos operados por el hombre de acuerdo a sus necesidades de utiliza---

ción. 

En su proceso evolutivo las especies silvestres han desarrollado repr~ 

ducción asexu<:~l y ademh .ll)antiénen su condición de plant<:~s monóicas P.!:. 

ro con la tendencia<:~ productr flores masculinas estériles o sea a e~ 

vertirse en plantas hembras. Curtís ·y Gómez (1974) examinaron 560 pla!!. 



25 
tas de la especie f.: foetidissima, que se reproduce ~sexu~l"!ente, enco!!. 

trando que 431 plantas eran monóicas con flores mascul inéls y femeninas 

normales y 129 plantas que siendo monóicas cori flores m;¡scullnas estér!_ 

les o se;¡ pl;¡ntas hembras, Reé!lizada la clasificación de éstas Últimas 

plantas s.e encontr;¡ron 4 tipos;· 

TIPO l. Plantas con flores masculinas inconspicuas de 2~ mm en té!ma

i'io que nunca consiguen alargarse y no habren, o...btev\ 

TIPO 11. Plantas con flores masculinas con una longitud de 2 cm quera 

ramente habren, se secan y permanecen en la planta. 

TIPO 111. Plantas que producen flores masculinas que alcanzan tamai'io --

normal, sin anteras y no habren. 

TJP_O tV. Plé!nt~s con flores masculinas que poseen ~ntera, la cual no -

produce polen, 

Estos misllJQs autores real iza·ron una evaluación sobre la producción de -

semilla encontrando que las pl~ntas macho estéril o plantas hembras --

constantementeproducen mas.frutos y semillas que las plantas monólcas. 

Esto muestra lo interes~nte de la evolución del sistema reproductivo de 

;sta especie ya que la selección natural ha hecho que se produzca ase--

xualmente por tubérculo y ademSs tienda a la esterilidad masculina pro-

duciendo especialmente plantas hembras en las cuales se originan proba-

blemente frutos normales y tambien partenocarpicos y apomTcticos sin la 
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intervenci6n del polen de las plantas masculfnas. 

Las especies cultivadas son plantas mon61cas, sin embargo, la selecct6n 

artificial ha lncrement~do el'número de flores mascul lnas, manteniendo 

en buena proporci6n el de femenlnas,·con la finalidad de que se produz-

ca una adecuada pollnlzacl6n y consecuentemente una abundante produc---

ci6n de frutos y semillas. 

Otro aspecto fundamental desde el punto de vlsta evolutivo lo constltu-

yen los frutos. El sistema de selecct6n del hombre ha permltfdó concen

trar en los frutos de las especies cultivadas caracterfstlcas muy favo

rables que faciliten el consumo de los mismos, como tamafto grande y con 

mtnlma concentrac16n de saponlna a diferencia de las especies sllves---

tres que tienen frutos pequeftos y con alta concentrac16n de saponlna 

que les proporciona un sabor amargo no apto para el consumo humano. 

3.10 COMPOSICION Y USOS DE FRUTOS Y SEMILLAS DE CUCURBITA 

Las especies silvestres y cultivadas de Cucurblta tlenen una gran fmpo!. 

tanela como fuente econ6mica de al lmentos, ocupando un prevll.eglado lu

gar en la al imentac16n humana por el alto valor nutritivo de s"us frutos 

y semillas. En relacl6n a los frutos Smlth (1936) manfflesta que el cu.!_ 

tlvar "Hubbard" de E_~ máxima contiene 500 unidades de vftamlna A por -~ 

. gramo de fruto crudo, el cultivar "Zucchlni" de C~ ·~ 5 unidades por 

gramo de fruto cocido. Wilson.(1947) estudiando 9 lfneas deE_. pepo, en-

contr6 que como regla. general los niveles de vitaminas están inversamen 

te correlacionados con el avance del crecimiento de los frutos; además 
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todos los frutos en cualquier fase de crecimiento tienen una mayor con 

centración de niacina que de Tiamina y Riboflavina·: '\: 

En relaci6n a las semillas de las especies de cucurblta existen numer~ 

sas investigaciones tendientes a determinar los constituyentes qufml--

cos de las mismas. 

Schulre y Barbieri (1883) citados por Whitaker y Davls (1962) lograron 

separar el aminoácido fenilalanina de semll las de calabaza, probando 1 

de manera casual que éste aminoácido era un constituyente de las pro--

teínas. Osborne y Crapp (1907) separaron los aminoácidos fenl1alanlna 

y valina de las semillas de calabaza encontrándolos en proporciones 

del 3.3 y del 0.3 porciento respectivamente. Hess y Sulllvan (1945) de 

terminaron mediante métodos calorimétricos que en semillas de calabaza 
. . 

existe 5.8 porclento de fenilalanlna. Por· al timo, Shahanl et ·al (1951} 
. ~-

analizaron la semilla con corteza. dé Cucurblta foetldlsslma, reportan

do que contiene 9.6 porciento de hamedad, 31.7 porclento de proteTna, 

26.5 porclento de fibra cruda, 4.8 porclento de cenizas y 24.3 porcle~ 

to de grasa cruda. 

Powers y Salway (1910) encontraron que las semillas de calabaza eran 1 

muy superiores a las de me16n en el contenido de aceite, el cual pre--

sentaba buenas caracterTstlcas para usarse como comestible. Curtls ---

(1946) determinó mediante análisis químico que las semillas de la esp~ 

cie silvestre Cucurblta foetldlsslma contienen 34 porclento de aceite 

y 34 porclento de proteína, proponiendo su uso como una excelente fue~ 
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te de aceite.y proteTnas en la alimentaci6n humana. 

Bolley et al (1950) real iz6 una evaluaciCSn del aceite de la semilla de 

Cucurblta·foetldlsslma reportando que su·aceite puede ser usado en la 

prod~cclón de pinturas y barnices. Lyinan et al. (1956) trabajaron tam

bien con Cucurblta foetldlsslma analizando la harina por su valor all-

mentlcio determinado por el contenido de amln~cldos esenciales en e~ 
.. 

paracicSn con la harina de. girasol, c&rtamo, algodón y soya. Los resul-

tados se muestran en el cuadro 3. 

CUADRO 3. PORCIENTO DE AHINOACIDOS .. ESENCIALES .. DE .4 SEMILLAS OLEAGINO-
............ ~A.~ ~?~PA.~DA.~ .. C?~.:CUCURBITA FOETIDISSIHA(~~~~ !!...!!._.1.9~~). 

.. \. .. 

AMINOACIDOS · ALGODON · ·CAftTAHO· ··SOYA ··GIRASOL···· C~ ·FOETIDISSIMA 

ARGININA 

HISTIDINA 

ISOLEUCINA 

LEUCINA 

LISINA 

HETIONINA 

FENALANINA 

TREONINA 

TRIPTOFANO 

VALlNA ..... 

.. 11.02 

. 2.70 

'4.01 

6.20. 

4.20 

1.49 

5.25 
3.4T 

1.59 
... 4.98 .. 

7.78 
'1.99 

3.85 
5.52 
2.71 

1.54 
5.25 
2.94 

1.18 

.4.93 

7.46 7.76 
2.lt9. 2.19 

5.50 4.52 

7.69 5.95 
6.17 3.81 

1 .39 2.19 
4.86 5.12. 

4.03 3.43 
1.69 1.38 
5~40.. 4.90 

14.25 

1.86 

4.38 
6.65 

3.26 
1.94 

4.58 
"2.60 

1 .61 
... 4 .so . 

Whltaker y Davis.(1962) manifiestan que la semilla de e; ·pepo ofrece 1 

atractivas posibilidades en la alimentación humana. Kohashl (1965) In

dica que la semilla de~· pepo linea XII contiene 36.8 porclento de a-
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ceite el cual posee caracteristicas ffsicas y qufmicas semejantes a 

los dem~s aceites comestibles por Jo cual se· le puede emplear para esa 

finalidad. Por Oltimo, Jacks -~-~-(1971).afirman que las protefnas de 

Cucurbita muestran ser asimilables por el hombre y que al ser comple--

mentados con ciertos amino~cidos se aumenta el valor nutrlcional de --

las mismas. 

Las consideraciones anteriores nos muestran que las semillas de las·es 

pecies silvestres y cultivadas de Cucúrblta representan un grán poten-

cial como fuente de proteínas y aceite, debiéndose por Jo tanto, efec-

tuar estudios tendientes a determinar Jos procedimientos y metodoJo---

_ gfas adecuadas que permitan su explot'acidn alimenticia e Industrial. 

La literatura no reporta estudios especTficos en Cúcurblta sobre la·co 

rrelaci6n existente.entre protefnas, aceite y el tamafto de la semilla 

por lo cual se mencionan a_lgunas investigaciones sobre éstos aspectos 

real izados en soya y frijol. Weiss -~·!!._.(1952) reportan correlaciones 

negativas entre aceite y protefnas en un rango de 0.26 a 0.74 en varle 

dades de soya que no presentaban mucha diferencia en su comportamiento 

al ser sembradas en .algunas localidades durante varios ai'los y una co·-

rrelac16n de 0.46 entre variedades considerando distintas fechas de --

siembra. Del mismo modo, Hanson ~-!!. (1961) obtuvieron correlaciones 

de 0.47, 0.39 entre el contenido de protefnas y aceite en la semilla-

de soya, indicando que ésto se debe a la potencialidad de la planta en 

la producci6n de energfa y el control genético de la distribución de ' 

ésta energfa entre las fracciones de proteína y aceite. Johnson y Ber-
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nard. (1962). señalan que los reportes de la correlaci6n existe entre a-

ceite y proteína en la semilla de soya Indican que es substancia nega

tiva, necesitándose por lo tanto 2 programas de mejoramiento para obt~ 

ner el máximo avance en cada uno de éstos 2 Importantes componentes. -

Ortega et ·!!.. (1974) en una serie seleccionada de genotipos de frijol 1 

encontraron que el contenido de proteínas varfa entre 17.9 y 37.5 por

ciento, atribuyendo ésta vatlación posiblemente a la capacidad genEtl-

ca de la planta, condiciones de cultivo y a otros efectos ambientales. 

Estos Investigadores reportan además que en términos. generales a menor 

tamaño del grano mayor contenido de proteína, aunque hay a.lgunos geno

tipos con grano de tamaño Intermedio con alto contenido proteico. FI-

nalmente, Talrá ·!!.·!.!.. (1974) estudiaron los efectos de variedades, ta

maño de semilla y épocas de siembra sobre el contenido de proteínas; ! 

cefte, cenizas y carbohidratos en la semilla de soya, encontrando que 

el contenido de proteínas y carbohidratos se Incrementa con la reduc--

cl6n en el tamaño de la semilla. El contenido de proteínas está corre-

lacionado negativamente con el de aceite y carbohidratos, el de carbo

hldratos esU correlacionado negativamente con el de cenizas y este·O!. 

timo está positivamente correlacionado con el de protefnas .Y aceite. 



IV MATERIALE~ Y METODOS 

4.1 LOCAL!ZACION, LUGAR DE TRABAJO, CONDICIONES CLtMATICAS, SUELO E 
IMPORTANC l. A AGR 1 COLA DE LA REG 1 ON, * 

Local izáción del Estado de '(Ucatán. 

31 

El estado de Yucatan esta situado geográficamente en el Sureste de 

la República Mexicana. 

Políticamente está situ~do de la manera siguiente\ al Norte el Gol 

fo de MGx!·co, <!1 ~roeste el eshdo de C<!mpeche y al Sureste el e!_ 

t<~do de ~u!ntana Roo, ~~~ 

Lug9r de tr<~baJQ; 

Esta. lnvestigacfón se re<~ltza en el municipio de Muna, Yuc, situa

do en 1<! parte.Oeste.del estado,.cuya latitud Norte es de 20°29' y 

longitud Oeste 89°4311 . con un<! superficie de 270',81 1<m2 .:___----

Cl im<!, 

El municipio de Mun<~, Yuc. cuenta con una precipitación medl<! de 1 

938 milímetros y· se·encuentra <1 una altura de 29.' metros sobre el 1 

nivel del mar.'-' 

* DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 1974 •. HIDROMETRIA S.A.R.H., -
DEPARTAMENTO DE HERIDA, YUC. 
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La temperatura maxima re9jstrada es de 39°C y la m1nlma de 8oC¡ te 

niendo como temperatura media 2J.8°C._....-

~ 

No obstante.que todos los suelos del estado de Yucatan se han derl 

vado del mismo material de composición caicarea, los procesos de ' 

formación han originado distintos tipos de suelos con caracter1stl 

cas muy bien definidas. Entre los suelos mejor diferenciados en la 

nomenclatura maya se·pueden mencionar Jos suelos Tzek'el, que son 

muy delgados, con aflorami'entos rocosos, con distintos grados de ' 

fragmentacióny bien'drenados, Jos cualessedestlnan engran pro

porción para el cultivo del Henequén. Los suelos K'ankab son pred~ 

minantemente de color rojo, profundos, muy bien agregados y conse

cuentemente fflUY permeables; a pesar de su textura arcillosa son a

rab.les, ·y en ellos se pueden cultivar un gr¡{n nOmero de especies !. 

. grfcolas. Los suelos Akla)che son arcillosos, de color. gris obscu

ro, muy plc:ístjcos, con dren~je deficiente en inundables durante la 

temporada de lluvias, Existen otros tipos de suelos como los Yax'-

hQIIJ y Ek'lumm, que pueden ocupar superficies considerables pero a-

parentemente son translcionales entre los ya mencionados, 
,_.-

Importancia agrícola eri el estado de Yucatán.' . , 

En Yucatán la hortfcul.turaJ es una actividad agrícola muy bien es-

tahlecida, aunque en la actualidad aOn se desarrolla bajo sistemas 

tradicionales. 



La zona hortícola del estado, se encuentra ubica.da principalmen-- .. 

te en la parte·norte, teniendo como núcleo el municipio de Dzid--

zantun y alrededor de éste los de Yobain, Dzilam Gonzalez, Dzrlam· 
. . ~/ 

Bravo, Santa clara y Kanasín. La otra parte de menor impo~ta~cia 

se encuentra en la zona sur del estado, comprendiendo a los muni-

cipios de Okzkutzc'ab y Peto. Fig. 2. 

La producción hortícola anual en el estado, se estima en 24,300 .1 

toneladas en las 3,250 hectáreas destinadas a éstos cultivos, ge-

nerando anualmente· cerca de cien millones de pesos. En base al --

criterio de producción .y valor de la cosecha, la horticultura-es 

una actividad de re!¡lul<~r importancia comparada con el henequén, 1 

el maTz ·y la gan<:~der{él, pero-sus. beneficios alcanzan a más de - -

· l8~ooo·. pequeilos productores .• 

4,2 SECUENCI.A DE lNVE~TlGAClQN. 

Existen V<:~rios. caminos a seguir en la formación .o creación de un 

nuevo cultivar, -los cu<:~les pueden ser a corto> mediano y lar!;lo -

plazo·. Uno de los. objetivos de laste trabajo consist16 en obtener 

un genotipo de calabacita que fuera superior al utilizado por el 

agricultor en el tiempo más corto posible; para e !Jo se procedió 

<1 efectuar una metodologfa .de Investigación a corto plazo·. La se

cuencia seguida p&ra.lograr nuestros objetivos se·dlvidló en tres 

fases, las cuales consistieron en Jo siguiente: En la primera fa

se se·procedió a realizar una colecta de genotipos de calabacita 
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que fueré!n representé!tlvos de lé!s regiones productoré!s, poster{or"' 

mente fueron éstos, evi!luados para conocer sus Cé!i'acterfst!cas .é!gr§_ 

nomlcas; de esta manera fueron seleccionados 5. genotipos como mas 

sobresalientes. La segunda fé!se·consistió en depurar o eliminar--

las plantas que presentaran característ leas indeseables de los ge

notipos seleccionados, para ello se emplearon lotes é!ISlados,·evl

tando asi·el cruzamiento entre los genotipos. La terceré! y Oltlma 

fase consistio en someter a los genotipos seleccionados a un ensa-

yo de rendimiento, en el cual el más rendldor fua uno de nuestros 

objetivos logrados.· Para Ílegar a ésta Oltlma fase fué necesario 1 

el empleo de tres ciclos, correspondientes a tres años de lnvestl-

gación. 
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Fig. 2. Dlstrlbuci6n de la zona hortfcola del estado de YucaUn. 
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1¡,3 PRIMERA FASE DE INVESTIGACION; Colectas de mater!<~les criollos, di 

seflo experimentill; siembr<~, fertil iz<!ción, autofecund;¡cj8n, labo"'"' 
res culturales; car;¡cterfsticas agron611)1cas, ·. clasific<!ción de fr.!:!_ 
tos y correlaciones, 

Fueron re<!liz<!das JO.colect;¡s de genotipos de Cé!l<!bé!cit<! criolla 1 

Xmegenkun, mues-treando con ellas el estado de Yuc<~tán.y pé!rte de 1 

C<!mpeche. Est;¡ coleccfón se· Inició a fines del·ano de l975 y prln"' 

cipios de 1976. El lugar de origen del material vegetativo corres"' 

pondió <! las zonas de fiJ;¡yor-abundancia en cuantoa superficie sem

brada de ésta cucurbitáce;¡, Cu;¡dro 4 y Flg. 3. 
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CUADRO 4. Origen del rnélterial yegetéltiyo colectado, 

No, de Colecta Origen 

J M un él A 

2 Munél B 

3 Uxmal A 

4 Uxmé!l B 

5 Uxmé!l e 
6 Choyob· 

7 Sta; Elena 

8 Sacalum A 

9 Sacalum B 

lO. Ticul 

ll Tecax 

12 .. Kanasín A 

13 Kanélsrn B 

14. Motu! A 

15 Motu! B 

16. Okzkutzcélb 

17 Opichén 

18 Maxcanú 

19 Ozi.lam Glez,. A 

20 Dzl'lam Glez, 8 

21 Dzllam Glez. e 
22 Dzilam Glez, o 
23 San Roman A 

24 San Roman 8 

25 Komchén A 

26 Komchén 8 

27 Komchén e 
28 Komchén o 
29 Komchén E 

30 TiziinÍn 
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Diseño experiment~l 

No fué necesario el uso .de diseño experimental para ésta primera f~ 

se, los datos se tomaron de una parcela total y Otil de 18.m2 sin 1 

repeticiones. 

Siembra 

Se real izaron dos fechas de siembra con las 30 colecciones, la pri-

mera el 25 de marzo de 1976 Criego) y la segunda el 30 de junio de 

1976 (temporall. Se utilizaron camas de seis metros de longitud por 

3 ll}etros de ancho y léls plantas se colocaron a dos metros de dista!!_ 

cia sembradas a doble hflo, 

Fertflización 

Todas las colectas fueron fertilizadas con el tratall)iento 75~75~75 

aplicado~ espeque*; con todo el fosforo y el potasio él la siembra 

y el nitr~geno, deposttado él los 15. dias de germinado el cultivo. 

Autofeéi.Jndación 

Para evitar el cruzamiento de léls colectélS entre si, se procedió él 

lil <!Utofecundélción de lél!t plantéis, para ello se uti-1 Izó papel gl icl 

ne en el cubrimiento de las flores femeninas, tapadéiS éstas por las 

mai'ianéls y fecundadas al dfa siguiente. 

*ESPEQuE': Pr&ctica.reglonal q~~ ~onsiste en aplicar el fertilizan
te en forma mateado, con la ¡¡yuda de un instrumento agrfcola¡ que 1 

consiste en un pico de metal insertado en una vara de madera, con 1 

éste instrumento se hacen dos agujeros en ambos lados de la planta, 
en donde el fertilizante es depositado, 
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Labores cultúritles 

Se efectuaron. dos desh!erbes;·el primero a los quince dTas de ~meL 

. gidas las plantas y el segundo il los 20. dhs despuBs .. de €ste, ~os~ 

teriormente las mismas guias se encargaron de sombrear el· cultivo, 

evitando con el lo la eme.rgené:ia de malas hierbas. 

La cosecha de todas las colectas fu~ muy variable, lnlclandose Bs~ 

ta el 20. de mayo de 1976, clas:lflcandose en frutos de primera, se~ 

. gunda, tercera.y rezaga, de ~cuerdo al tamai'io, s<~nidad y formación 

del fruto~ 

CaracterTstlcits a9rónomtcas 

Se tomaron como datos las siguientes c.;¡racterhtlcas a9ronómlcas: 

fecha de. germinc¡cfón, fecha de florc¡cl6n, longitud de. guTas a flo

rc¡ción, sanidad de la plc¡ntél> vigor de plantas ·a primer corte, unJL 

formldad de plantc¡s, fech~ de !nieló de cosecha, dfas a floracl6n, 

dfc¡s a cosecha~ unlformidc¡d de .frutos, peso promedio de fruto, co-

lor de fruto, color del follc¡je, tipo de hojc¡, peso promedio de-

fruto.pc¡rc¡ semlllé1 1 di&metro ecúatori<ll y pohtr de fruto pélr'a semi 

lla, dimensj6n de éavldc¡d pol11r y ecuatorléll de fruto para semilla, 

tipo de semilla y pes-O de la misma por fruto. Además se determinó 

el peso en ton/Ha, de fruto de primera, segundél y total, 

Lél selecci6n .de léls ltnec¡s mh prometedoras se efectuó siguiendo ' 

dos criterios; Primero, por Célractertsticas de fruto y planta y s~ 

gundo, por rendimlento.de fruto, 
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Clasificación de frutQs 

Se clasificó la cosecha en cuatro categorlas: primera, segunda, ~

tercera y rezaga. 

Primera. Se incluye en Ssta cate!¡loria .a frutos bien formados, sin 

lesiones·en la corteza causadas por quemaduras de sol y/o.hongos. 

Su estado de mqdurez debe se( tierno.y con un color lustroso en su 

pericarpio. 

Segunda. Se incluye en ésta· Céltegorfa a frutos con algun<!ls altera

ciones en su formación, la cual no debe ser mayor del 20%. Este -

mismo porcentaje se aplica en daños causados por quemaduras de sol 

y mecanlcos,·origlnados Sstos en su manejo. 

Tereera, Son todos aquellos frutos que tienen problemas en su for

mación, lesiones ocasionadas por Insectos y enfermedades y algunos 

daños mecani·cos. Lo importante en Ssta clasfficac18n consiste en ' 

que a pesar de tener Jos frutos algunos defectos, Sstos son comer

ciales en el·mercado, 

Rezaga. En éstéil Oltima clasific<~ción se agrupan a frutos muy mal ' 

formados, dañados por Insectos y enfermedades, con daños mecinlcos 

en su manejo, con mqdurez muy pasada y con problemas fislo18gjcos, 

que generalmente se manifiestan como rajaduras en su fruto, Todas 

éstas características le impiden que sea aceptado en el mercado. 
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Correlaciones 

Se efectuaron las·correlaclones.exrstentes entre la·produccJón to-

tal de frutos y la lon~itud de_ 9u1as¡ as1 como la correlación en-

tre la producción total y el ciclo vegetativo de los. genotipos en 

observación, 

4,4 SEGUNDA' FASE DE tNVESTIGACION: Depur;~clón de lfneas sobresal lentes. 

·Depuración •de ·¡ inea$. 

Una vez que en el· primer ciclo de trabajo se detectó el material 1 

más sobresaliente.en cuanto al rendimiento de fruto y a caracterí~ 

ticas agron6micas, se inició li! segunda fase que consistió .. en ell. 

minar todas las plantas que tuvreran problemas con enfermedades, 1 

frutos fuera del tipo correspondiente C~l de la línea;y plantas con 

follaje a ramificación tamblen fuera del tipo d~inante. Par~ ello 

se establecieron S lotes con un<! superficie de 2000. m2 PE~ rE~ cada .!:!.. 

no de ell'os, quedando ocupqdqs tlstos por las lineE~s u·. l3, 29, 26 

y 14. Esté! segunda fase· fué estélblecidél el 20 de junio de 1977. 

4.5 TERCERA FASE DE INVESTIGACtON: Ensayo de rendimiento de 5 ITneas ' 
sobresalientes.· 

Ensayo de rendimiento. 

La tercera etapa del trabajo de lnvestigélción, consistió en lél ev!_ 

Juqción del material sobresaliente. Para ello se utilizó. un d!se~o 

de bloques al azar con cuatro repeticiones. Como parcelé! total se 

utilizó tres ca~s de seis metros de longitud por tres metros de ' 

ancho, tomando como pé!rcela Otil la central, en donde las plélntas 



fueron colocadas a 2 metros de distancia sembr~das a doble h{lo. La 

fórmula de fertilización, labores culturales y demas.caracteristl~

cas agronómicas fueron las mis~s ya n¡enCiónadas en la primer~ fase 

del presente trabajo, La producción de fruto· fue clasificada en prl 

mera, segunda, tercer~ y rezaga, Se real izaron an~l isis de varia--

ción .para frutos de cl;isificélción de primera, segunda y total (.suma 

de frutos de primer~ y segunda). Est~ tercerá y Oltlma fase de in-

vestigación.se rnlció el 23 de junio de 1978, 
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V RESULTADOS 

Los resultados del presente trabajo se presentan ordenados en tres 

fases, correspondientes éstas a Jos tres ciclos agr1colas en que d~ 

ró ésta investigación. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRIMERA FASE DE JNVESTIGACION: CARACTE-
RtST(CAS DE PLANTA; DE FRUTO EN VERDE Y DE FRUTO PARA SEMILLA; PRO
DUCC{ON Y CLAStFtCACtON DEFRUTQ Y CORRELACIONES. 

La primera fecha de siembra del material genético en estudio, efec

tuada el 25 de marzo. (ri_ego), fué desechada por la Incidencia del a 

taque de enfermedades como las siguientes: virus, Spaerotheca ~

genia, Pseudoperonospora cubensls y Fusarium ~· Por cons_lgulente 

todos Jos resultados son referidos a la fecha de siembra realizada 

en.el temporal de lluvias. 

Cáracteristicas de pl~nta.del máterial en estudio 

En Jos cuadros 5 y 6, se puede obser\tar la alta variabilidad, que 1 

existe en los genotipos colectados.· 

Dentro de las caracter~sticas _agron8micas mas-Importantes que seto 

maron como base·en la selección de los mejores genotipos fueron: La 

producción por unidad de superficie y la sanidad presente en la pla~ 

ta; sin descartar por completo la influencia del resto de los datos 

tomados.· Como se podrá observctr en el cuadro 5, el· vigor, la unlfor. 

midad y la sanidad fué similctr y óptima en la mayoría de las colee-
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cíones en estudio. La única enfermedad que se observa en algunas co 

lecciones que muestran calificación.de 1 y 2,. fu~ la cenicilla ve-

llosa (Pseudoperonospora·cubénsis); no presentandose ninguna otra 1 

de las mencionadas en la primera fecha de siembra. 

El rango o intervalo de crecimiento de las guias estubo entre l. OO. 

y 3.90 metros de longitud, correspondiendo a las ~olectas No. 29. y 

11. respectivamente. 
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CUADRO 5. Características mas Importantes· de la planta en30 colectas 

calabacita Xmegenkun, 
de '"''"' 

No. de 
Colecta 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

10. 
.11. 
12. 
13 .. 
14 .. 
15. 
16. 
tT 
lB. 
19. 
20. 
. 21. 
22. 
23. 
24. 
25 
26. 
27 
28. 
29 
30 

1 1 .. : . .. :.:: ·,·: .... : ..... 

Tipo de follaje Long. de 
1 

Palmeado 
Redondo grlande 

" . 11 

Palmeado 
Redondo 

" 
" 
" 
11 

11 

" 
" 

.Redondo eh i co 
Redondo grande 

11 . H 

Redondo 

" 11 

Red6ndo eh i co 
Redondo 

" 
" Redondo chico 

Redondo gré!nde 
Redondo 

11 

" 
11' 

Redondo chico 
Redondo 

. 5JÚfCIS Cl • 
flótaci 

1.90 . 
2.70 . 
2.2o:. 
2.l¡Q 
2.30 
2.20 .. 
3.10: 
3.00.' 
3.00' 
3.60 
3.90 ' 
l.60 
l.60. 
1.52 
1,30' ·. 
J.Bo 
3.00. 
3.00 .. 
1,00 . 
1,90 
l,JQ . 
1.20. 
L60 
1.40 

. J .so 
.· 1.50 
. 1.48 

J. 70 
l. OO. 
3,60 

. ............. . 

Vigor de 1unifor •. · 
pl Cinta . de p 1 ¡¡nta 
Cal i f. J-.5 . Cá 1 1 f, H5 

3 j 
5 5 
11 5 
" 4· 
11 -5 
" 
" 
" 
" 

" 11 

11 ,, 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

" 
. ' 

VIGOR: 5 muy vigorosa; 1 inuy raquítica. 
UNIFORMIDAD: 5 muy unifonne0 1 muy heterogeneo. 
SANIDAD: 5 muy sana 0 J inuy enferma. · 

Sanidad 
. de planta 

· Callf. 1-5 
3 
1 
2 
2 
3 
4 
3 
J' 
1¡ 

3 
3' 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
3' 
3' 
3' 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
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Características del.fruto.en estado verde 

El ciclo vegetativo de los genotipos en investig~c!ón.estuvo repre

sentado por los días a cosecha del primer fruto; resultando cultiv~ 

res de ciclo corto con 63 días, intermedios con 77 y tardíos con 91 

días. Las colectas No. 12, 21;. 1J, 29, 14 y 15: estuvieron comprend.!. 

das en el primer grupo; las No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 20. en el segundo 

y las No. 9, 18, 17, 16·, 10. y 11. en ~1 tercero y último. grupo. Los 

días a floración de Jos genotipos se·comportaron en la misma forma, 

ya que el primer grupo de colectas florearon el lO de .~gosto de 

1976, el segundo grupo, el 20. de agosto de 1976 y el tercero el 30 

del mismo mes y a~o. Ver cuadro 6. 
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CUADRO 6. Caracterist i cas · de fruto tomadas en 30 colechs de Cqlab<!clta 

Xmegenkun. · 
.. 1 

{ . 

t No. de Color del ·fru Días a Días a co• Un !forll)ld<!d Peso prom, 
Colecta to en Edo. -:-:': Floración secha .. del· fruto. por fruto. 

tierno. . ler; fruto t<~llf. 1~s Grs,-

J Verde Claro 50 . 82 3' 376 
2 11 11 " 86 2 460 

t 
3' 11 " 11 82 3· 439 
4 " " " 82 2 417 
5 " 11 11 89 2 436 ¡ 6 " 11 " " 3 393 . 
7· 11 " .61 " .3 317. 
8 Verde obscuro " 91 2 383 
9 Verde e lc1ro " " 2 389 

lO.· Negro " 96 .3' 239 

t 
.. H:. " " 3 

l2 .. n l¡t' 63. 5 290 
·. u .. Verde obscuro " " S 277 

14. " 11 " 6S S 298 
15 . ·Negro " 63 S 288 
l6. Verde Cié! ro .61 91 - 4 3S8 
l7 " " 11 " 3 ·. 294 
lB. " " 11 " .3' 251 
l9 11 " 4l._ 75 3 359 
20 11 11 50 . 77 ·4 391 . 
.21 .. Negro. 41 65 3 344 
22 " " 11 3 319. 
23. 11 " 72 4- 304 
24 Verde obscuro " 63 4 368 
25. N_egro. " 11 4 337 
26 " " " 5 3S8 
27. " " 72 5 301' .. 
28. " " 68 2 380 
29 11 11 63 5 33L. 
30 Verde claro . 61 75 2 J13 . 

UNIFORMIDAD DEL FRUTO: 5 muy uniforme; inuy heterogeno. 

....... 



49 

Características del fruto para semilla 

En el cuadro 7 se·mencionan las caracteristicas del fruto para se-

milla de cada una de las 30 colecciones. Por medio de ~stas carac-

terísticas podemos darnos cuenta de la amplia variación .existente 

en el material; ya que por ejemplo, si observamos las lecturas de 

dimensión polar y ecuatorial del frutode la colecta No, 9., nos d!_ 

remos cuenta de la f{gura que €Sita presenta, que con seguridad se 

tratará de un fruto.casi circular; el caso contrario serian l~s co 

lectas No, lO, 11,:15, .21 y 27, las cuales pres.entan una figura r!_ 

presentativa del fruto tdeal, que es en formq de plato con hombros 

fuertemente marcados en su·per!feria. Ver flg. ~ •. 

La· cantidad de se~illa e~ medio de producción.de aceite, tambien 

fué ~uy variable, eni:oritrandose·en las colectas No. l y 3 el máxi

mo contenido de semilla con 48 gramos por fruto¡ en cambio lasco-

lectas No, lO. y 17, solo reportaron un peso de 10· gramos por fru--

to. 
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CUADRO 7. Caractertst'icas de fruto para semilla de 30 co 1 ectas de ca 1 abaclta Xmegenkún • 
... ·····- ·····- ·-···· ------ ------ ------ ------ ·----- ....... ----- ------ ----- ······ --·-·· .................. ·····- ...... · ...... ······ ..... . 

· ......... , .... ' ...... ' ...... , .......... "': 
~-~ ----- ~- ....______._ __ ~ 

No. de Diamet. Diamet. Dlamet.po Dlamet. Grosor de Grosor de Peso prom. Peso de Tipo de 
Colecta polar Ecuat. lar dé ca Ecuat.de pericarpio pulpa por fruto semilla semilla 

·· cm~ .. .. .·cm.·.· .... vi élaé:r· ·: -:-: ·· . cav i él a él ·:·: ·.· . cm·: ..... ·: .-:·:cm·:.... .. ..... ·.--: ·:kgs ·: .... _ .. : . ·: x·: früto ·: .. ·: . ·: :.. : ·: ·: 

1 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
8 
9 

10. 
11 
12. 
13 
14 
15 
16. 
17 
18 
19 
20 

.21. 
22. 
23 
24. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

10. 
6 
7 
8 
8 
8 
7 
8 
6 
5 
5 
5 
6 
5 
5 

12 .. 
5 
9 
5 
6 
5 
5 
6 
5 
4 
6 
5 
6 
6 
7 

"· 18. 
W .. 
1~ 
W. 
18. 
18. 
19. 
1~ ' 
1~ 
16. 
17 
16. 
.21.' 
16. 
10. ' 
11. 
9 

21 
W .. 
1~ 
19. 
22 
23 
20 
20 .. 
21. 

" 14. 
.. 13. 

6 
3 
3 
5 
4 
1¡ 

4 
5 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
8 
3 
5 
2 
4 
3 
3 
1¡ 

3 
2 
1¡ 
1¡ 
1¡ 

4 
. 4 

11. ' 
1~ 

13 
1~. 

7 
8 

.11~ 
13 
6 
6 
1~ 
11 .. 
1S 

.11 .. 
9 
6 
6 
8 
7 
1~. 
8 
1~ 

10. ' 
15. 
11. 
9 

11 .. 
.14. 

8 
.... 9 

0 .• 4 
0.3 
0.3 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.6 
0.1 
0.2 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.5 
0.6 
0.2 
0.3 
0.2 
o.s 
0.5 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 

-O k-

3 
5 
3. 
1¡ 

5 
s· 
4 
4 
2 
3 
3 
3 
2 
5 
4 
4 
2 
3 
6 
5 
4 
5 
7 
5 
5 
6 
5 
4 
6 

.... ) 

2.22 
1. 70 
1.56 
1.38 
1.60 
1.17 
1.49 

'1.69 
·o.38 
0.-38 
0.76 
1.00. 
0.75 
1.80 
0.77 
0.85 
0.35 
0.81 
2.10.' 
2 .•. 06 
0.60 
1.85 
2.15. 
2.30 
1.97 
1.76 
2.12. 
3.00 
0.77 

.. Ov80 ... 

48 
26 
48 
38 
26 
25 
37 
26. 
19. 
10. ' 
22. 
22 .. 
24 
21. ·. 
20. 
24 
10. ' 
28 
31 
31 
16. 
23 
30 
37 
31 
30 
31 
31 
n 

.... 22 ...... 

Grande 
Mediana 

" 
" 

Grandé 
Mediana 

" 
11 

Chica 
11 

Grande 

" 
" 

Mediana 

" 
" 
" 
" 
" 

Grande .. 
Melflana 

" 
" 

Grande 

" 
" 
" 
" 
" 

.... Hedlana .. 
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Producción y élásificáción de fruto 

En el cuadro 8 y fig. 4, se muestran los resultados obtenidos¡ en 

producción de frutos de primera, segunda y comerCiable de las 30.'1 

colecciones en estudio. Aqui mismo se obserVa que no hubo produc-

ción de fruto de clasificación .de tercera y rez_aga. 

En terminas generales el 95% de la p~oducción en todas .las colee~~ 

tas, correspondió a la clasificación de primera y el resto, S% a 1 

la de segunda. 

La máxima producción de fruto comerciable correspondió a la colee~ 

ta No. 12·. con 22.6 toneladas por heCtárea y el O! timo a la colecta 

No. 11.con 0.0 toneladas por hectárea. También se·observa, que los 

máximos rendimientos en producción de fruto recáen en las líneas 1 

que manifiestan un ciclo vegetativo cortoy una longitud de guta 1 

pequeña; y el caso contrario, o sea las líneas de producción baja, 

recáen en aquellas que manifiestan un ciclo vegetativo tardfo .y u

na longitud de guía larga. Ver cuadros 9 y 10.'. 
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j CUADRO 8. Producción en Ton/ha. de colectas de calabacft~ criolla Xme~~ 
genkún. 

l No. de Ton/Ha. Ton/ha. Ton/Hé~, de Fruto 
Colecta Primera Segunda .Con)eréiable 

J . 8,052 : 2,872 . .10,925 
2 5,627 . 2,452 . 8,080 . 

~ 
3 6. l9l . 1 ,953 . 3,150 . 
4 6,258 4,275 .10,533 
5 4,969 2,322 . 7,291 

1 
6 3,488 . 0.997 . 4,486 
7 5,277. 0.258 5,536 
8 3,827 . -··- 3,827 

1 9 2,594 . 0.852 3,447 . 
1 JO 2,319. 0.669 . 2,988 

11 _o_ ~o- .o. 
12 .. 22,225 . 0.419. 22,644 * * 
13: 20,339 o.tn · 20,450 * * 
14. 13,836 ' 0.236 14,072 * * 
15 12,]25, 0.375 . .13, 100. ·. 
J6, 1,588 1 ,420 . 3;038 
17. 2,125. .• l,l36 3,261 
18 2,333. 1,263 . 3~497 . 
19. 7,141: 1,563 8,705 
20. 10,200.' 0,200. .10,400. 
21.. 17,772 ', 4,550 . 22,302. * 
22 ' 8,341: 4,600 .. 12,941 
23 7,375 1,705 9,030 . 
24. 9,902.' 0,458 10,361 : 
25 7,872 ' 0,677. 8,550 . 
26. 15,259 1 ,402,. . l6,602. * 
27 12,113 .. 0,755 12,869 
28 8,125. 0,311 .. 8,436 
29 16,814. 0,502 .. . l7;)16. * 
30 . 1 ,305 .. 0,500 .. , : .l ,sos: 
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fig. 4. Toneladas por hectlrea de frutos de priMera, segunda y ~rclable. 
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CUADRO 9. Colectas más rendidoras en fruto. 

No. de Ciclo vegetativo Long, de· P rodu.cc ion · 
Colecta di as~' · · ·· · · suTas mts; · ' · Ton/H¿¡ •. ' 

12 .. 63 1.6() 22.644 . 

21 6S 1.30 22.302 
13 63 l. 6() 2G".4SO . 

29 63 1.00 .. l7.Jl6: 
26 63. 1.5() . t6,602 . 

14 6S .. 1.52 "l4~"072. 

CUADRO JO. Colectas menos rendidoré!S en fruto. 

No. de Ciclo v.agetat1vo Long. de Producción 
Colecta . dÍé!S~ .· . . . suias mts~ .. · Ton/Ha .• 

l 
9 91 3.00 3.447. 

17 91 3.00. 3.261 
16 91 ' 3.60 ·. 3.038 

' 
lO. 96 3.60 . 2.988 
30" 75 3.60 1,805 
.ll 

_o_ 
3.90 . 0.000 .. 
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Correlaciones 

En el cuadro 11. se resumen. las correlaciones de los cé!racteres de 

planta con producción total de fruto. En dicho cu~dro.se ooserva l 

que los caracteres longitud de guias y ciclo vegetativo estuvieron 

correlacionados negativamente con la producción.total de fruto. 

CUADRO 11. Coeficientes de correlaci9n entre dos caracteres de--
planté! y producción tot<!l de fruto, 

Producción. 
toté!l de·fruto 

Longitud 
de gufas · 

-0,87 ** 

Ciclo ve9e~ 
tativo. · 

~0,79 ** 

** S:ignific<ttiY<tS í'!l nrvel del .1%: de probaflllldé!d. 
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5.2·RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA FASE DE INVESTIGACION; Depur~~-
ción del material sobresaliente.· 

De una población de 580 plantas de calabacita criolla Xmegenkun por 

. genotipo sobresaliente, fueron eliminadas un nOmero variable de Gs-· 

tas por concepto:a suceptlbilidad a enfermedades y a plantas con-

frutos y guías fuera de tipo. Ver cuadro 12 •. 

CUADRO 12. Depuración de cinco genotipos de calabaclta criolla Xme
genkun. 

No. de Plantas Plantas con fruto Plantas con folla-
Línea .Vi rosas fuera .de. tipo .je fuera de . t 1 po 

12. 27: 12.' 4 

13 35 8 6 

29 22. 9 3 
26 19 5 5 
14. . 23 ' '11 6 

·5~3 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA TERCERA FASE DE INVESTIGACION: Ensayo de 
rendimiento del material sobresaliente. 

Los análisis de varianza y comparaci6n.de medias, se describen para 

cada una de .las clasificaciones a que fueron sometidos las frutos. 

En todos los análisis de varianza, la signiflcancia de la F calcul~ 

da (Fe), para el caracter de variedades fué altamente significativa 

(t%); en cambio la significancia para bloques o repeticiones fué s~ 

perior al 5%, indicando que no hubo diferencia para éste Ottlmo fa~ 

tor. 
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En el cuadro 13 se observa, que la m¿jxima producción de fruto de -.

clasificacioo primera correspondió a lé! linea No,. 12 con 25.7 - - • 

ton/Ha. y la mínima a la línea No. 14.con J4.6ton/Hi=!, 

CUADRO JJ. Rendimiento de fruto de primera en ton/Ha, de Cinco u-.,. 
neas de calabacita Xmegenkun. 

B L o 9. u E S 
Línea 1 ll .· lll , IV XI x¡ 

12 25.0 . 24.4 . 27.3 . 26.4 103.1 25.7 

ll. 22.] 21.!! 22~7 20.4 87.2 .21.8 .· 

29 17.2 . 19~4 . 20.] . 16.4 73.7 . 18.4 

26 16.4 15.4 16.7 17.2 .· 65.7. 16.4 

14 15.3 14.2 13.9 15.3 58.7 t4:6 

x· .J 96.6 94.8 10l.3 95.7 . 388.4. 19.3. 

CUADRO 14. Resultados del análisis de varianza para frutos de pri~ 
ra. 

Causas de 
Variación 

General 

Variedades 

Bloques 

Error 

G.L. s.c. c.H. 

19 336.4 .· 

4 .Jtl¡.O . 78.5 

3 s.o . 1.6 
12 .. 17.3 1.!! . 

c.v.~x too ... 21.55 
19.3 . 

F.C. F.OS F.OL. 

56.07 ** 3.2 5.4 

l. J4 
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CUADRO 15. Prueba de Duncan al 5% en frutos de primera. 

Media de 
Producción 

12. 25.7 . 

13 21.8 
29 18.4 . 
26. 16.4 

14 14.6 

a 
a b 

b e 

b e 

.. e. 

Error tÍpico de la media~= v11¡3 = 2,07 

Grados de 1 ibertad para el.E,E. = 12 .. 
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En el cuadro 16·, se indican las media de producción de frutos de el!_ 

sificación segunda. Aqui mismo se observa que las producciones de -

·las medias son muy bajas en relación a las presentes en frutos de--

primera. La máxima producción de frutos de ésta .. categorla correspon

dió a la línea No. 26. con 1.43 ton/Ha, y la minima a la línea No. 13 

con 0.14 ton/Ha. 

CUADRO -l6~'1~endimiento. de fruto de segunda en toní~. de cinco IT·-
neas de C:alaba.cita Xmegenkun. 

B L O Q u E S 
Línea 1 11 111 .. IV Xi xi 

12 0,41 . 0.42 0.38 0.43 1.64 0.41 
u· Ci,Jl O.l7. 0.']3 0,1] o.s~ 0.14. 

29 o, so . 0,52 0.57 0.54 2.13 0.53 
26 : 1,40 .1,38 1,50 1.45 5.73 1.43 
14. 0.23 . 0,22 0.25 0,24. 0.94 0.23 

XJ 2.65 2,71 2,83 . 2.83 ll,02 0.54 
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CUADRO 17. Resultados del análisis de varianza para frutos de segu~ 
da. 

Causas de 
Variación 

General 

Variedades 

Bloques 

Error 

G. L. s.c .. C.M. 

19 . 4.2638 
4 4.2192 1.0548 

3 0,0048 0,0016. 

. 12. 0.0398 0.0033 

c.V.= ~ ;Oi9B X 100 = 36.94 
o,s 

F.C.; F.os. 

319.63** 3.26 

CUADRO 18~ Prueba de Duncan al S% en frutos de segunda. 

LTnea Media de 
Producción· 

26 1.43 . 

29 0.53 

12. 0,41 
14 .. 0.23 

l3 0.14 

Error tÍpico de la media = ·~ = 

a 

b 

d 

.e 

\10':039ii = 0.0099 
~-¡¡-- . 

Grados de 1 ibertad parq el E. E. ,; 12. · 

F.Ol .. 

5.41 

En el cuadro 19 se concentran las producciones de fruto de clasific~ 

clón primera y segunda, denáminada COIJIO producción total de fruto. 

En términos gener~les el 97,26% de la producción .total, correspondió 

a frutos de clasificación de primer<~ y el resto> 2,74%. a frutos de 1 

s.egunda (ver cuadros 13. y 161. No hubo producción de frutos de terc~ 

ra, ni mucho menos de rezaga. Con éstos resultados se manifiesta la 



'1 

1 

1 

•' ' 
1 

1 

60 

alta.cálidad que present~ron Jos materiales en estudio, 

CUADRO 19~ Rendimiento en ton/Ha, de la suma de frutos de primer~ y 
segunda de calabacita criolla Xmegenkún, 

. B !..: o: g,: :u: E· S . 
Línea. · 1 11 lll: · 'lV x¡ ir 

12. 25.41 24.82 27~68 26.83 1011.74 25.77 

13: 22~81 .. 21.57 22~83 20.57 87.7~ .21.94 

29. 17.70: 19.92 21.27' 16~ 94 75.83. 18.95 
26. 17.80 . 16". 78 18.20. ·. 18.65 71,43 17.85 
14. 15.53 14.42. 14~ 15: 15.54 54.64 14.91 

Xj 99;25. 97;51 :104.13. 98.53 399;42 19.88 

CUADRO 20.·. Resultados del análisis de varfanz~. de 1~ sum~ de frutos 
de primera. y segunda. 

Causas de 
Variación . G. L. s.c. C.H •. F. C, .·. ·.·F.05.·.· F.Ot. 

General 19. 3t8.St 

Variedades 4 296;56. 74. 14. 53.33'** 2,90 4.50 

Bloques 3 5.18: 1.72 . 1.23' .. 

Error 12 .. 16,77 1.39 . .. 
C.V.= ~t6;7].x tOO.:;; ?0.59 ··w.-mr 
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CUADRO 21. Prueba de Duncan al 5% de la suma de frutos de primera y 
segunda. 

Línea Media de 
Producción 

12. 25.77 

13. .21.94 

29 18.95 

26 11·.as 
14. .14.91 

Error t(pico de la media = ~~ 

Grados de 1 ibertad para el E. E, = 12. · 

a 

a b 

b e 

b e 

\~ .. 2.04. 
~~ 
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VI DtSCUStON 

6.1 EIALUACION DE LOS·~ENOTIPOSk_l;.él prlll)eri! fechél de slembrél del mélterléll 

colectqdo, efectuqdél e1,25. de inélrzo·. de 19]6 ful! desechqdél por el éltél"' 
1 

que de enfern¡edqdes fungosq~ y- vi'rosél~l dentro de léls pr1merqs se pr;_ 
1 

sentC~ron léiS si gufente~~ · Sp~eri:>theé:él ·fui i ger\i a; · Pseodópetonóspora E!.-

bensis y Fusárium·~;t!n relación a las enfern~edades vlrosas no se ' 

pudo identificar la clase de virus presenteylpor ser Ssta ajena y de 

poca importancia a los objetivos del presente estudio, El fuerte ata-· 

que de Ssta Oltima enferll)edad se· involucra a la presencia de un alto· 

porcentaje de 8fi'dos ft1j'!us pérsltael, en rele~dón al be~jo porcentaJe 

detecte~do en la siembra be~jo condrclones de temporal. 

Le~ variabi'lidad te~n alJJpl lél que presentC~n los genotipos colecte~doy--::. 

(cuadros 2,. 3 y 4ll no es otra co~ que lél heterocfgosldad manlfesta

dél en Jos· m['sJI)Os.·¡ liste fe!ctor e!l' de gréln lmporte~ncia en cue~lquler mé

todo de ri)ejore~IJJientogenBttco 1 ya que él mayor variabtlldad genética, 

111ayores· probélbfl idqdes hélbr~ en la Identificación del genotipo Ideal 

bu~cado, 

La.s posibil id<!des que tfene lq cql<tbélza Xmegenkún en lél Industria co-

1JJO productorq de aceti:~ pro~niente de su· sem{llé! esmuy 1il!lftqdq 1 ya 

que lé! ~xtl!la producc{8n corresfx>ndi8 a lél colectél n011)ero l -'con 49 ,..,_ 
. " ~ . . 

gre~ll)Os de semilla por fruto; que nunca se compara a los 102·. grélmos .... 
1 

por fruto, que en promed!'o tiene lél Céllélbazq "XCA", que en Mayél se i-

dentifica como productoré! de semlllél, 
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Los resultados de producci:an 't clélsificélcian de frutos muestréln un po.¡:, 

centaje muy elevado de frutos de Clélstffcélc18n pri·mera y BaJo en cl<í!il 

ficacian segundé~, Estos-e debla principalmente al cuidado que se tubo 

al efectuar los cortes de frutos, evitando. que 4stos se· espaciaran a ' 

mSs de 2 dfas¡ controlando con Bstél actlvidéld la presencia de frutos ' 

"sasones" 8 pasados en su ci-cló ve51et~tlvo para consumo en· tierno, o~~ 

tro de los factores'cons{sti·8 en las ap_lfcaclonesde insecticidas pre~ 

ventivos para evitar el daíio del gus·ano perforador del fruto/ 

Los mSximos rendtmlento!i en fruto·correspondieron a las lineas quema~ 

nifestaron un per?odo veget~tivo corto y une¡ long'rtud de guia pequeí'la; 

y el caso contrario 8 rendfmtentos bajos·, recaya en l<!s lfneas t<!rd1<!s 

y de longitud grande, LaS. correl~clónes de éstc¡s Co!!racterhticas- con 1 

la produccian de fruto resulta altamente.s!gn{ftco!!tiva e fnversamente 

proporcional. Todo 4sto s-e deót8 probablemente ~ la tnfluencla de fac~ 

tores ambientales CQI'I)O le¡ f1Wiltnacf8n a fotoperTodo 't lo!! telllperatura¡ 

ya que Tiedjens 0928. al, determina que. el sexo est~ controlado por ~~ 

factores genéticos, pero los factores alllfilentales· como luz 't temperat~ 

ra ejercen una marcada influencia, a través' de un balc¡nce qufmlco en 1 

la planta, en le¡ formacf8n de flores masculinas o fementnas¡ as1 las ' 

plantas con condiciones de abundante luz {éllta producc[ón.de carbohfdr!_ 

tosl aumentan la producci6n .de flores mascul fnéls y dlsllllnuyen la de f!_ 

meninas, Esto sugiere i.tna correlacl8ri estrecha entre la formacl8n de ' 

flores y la cantidad aprovechable de carbohldratos.·De ésta manera, ~~ 

las condiciones ambientales no determinan el sexo, sino que solamente 

producen condiciones favorables para que la planta expres~ su potencl!. 
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lfd¡¡d en.l¡¡ producctón de flore~y<¡ ~é<¡n 11Jé!~culfné!S 8 feJJ)enfné!s,·En ~ 

foma. gener~l !<! presimctP, de lo~ frutos ejerce·uné! acct8n.fnhfliito"'~ 
1 

r!~ en la. producct8n .de flores: fen,enln~s, · 

(De acuerdo é! ]¡¡· i!C:CfÓO de lOS fé!Ctóre¡¡ é!JI)Ii!Emt¡¡Jes de luz Y- tell)pera.t~ 

r<1 1 lo~ genoqpo~, precoce.s r t¡¡rdtos pueden tener un comf,ort;amlento ' 

diferente est¡¡blec~dos en uné! fech.i¡ de siembra en lé! cual los dias .. ~ 

se~n 11)é!S cortos y lé! temperatura m8s baja, Esto caerTé! .en los meses ~ 

de noytell)bre y dtc!ergli.re,.con lo cu<!l prob¡¡Eilemente los genotipos pr~ 
1 • 1 

coces produc~rl~n ·~ror C:é!Otrd¡¡d de·fruto en compara.cl8n él lé! fecha ' 

de ~fell)liri!.deHnes de junto r los· t<!rdfos que en hté! feché! no fruct!_ 
1' 

ftc¡¡ri ¡ pud fer~ olitene rse. f~J go de produce Ión, · . . / 
;Y 

6,2 'DEPURACtON, En el c;u¡¡dro.!l $e lndi·c" 1<! depi.lr<!cf8n .de los genotipos 1 

sobres<¡lfentes, aquf,JJr~ se·oósei'Y~ .1¡¡ elr111fnacf8n de im porcent<~je 

'JI!Uy fulJo de pl<!ntas por concepto de suceptlbilldi!d i!l ¡¡t¡¡que de virus, 

y plantas con fruto y follaje fuera de tipo. Estos .resultados se atr!_ 

bullen al cuid¡¡do que se tuvo é!l autofecundar lé!s 11ne¡¡~,·evlté!ndo ~~· 

con ello el cruz¡¡miento.de polen entre ell¡¡s~ Esté! Oltl~ actividad 1 

se fundamentó en e 1 estudio re¡¡ 1 izé!do por Haber. (19281, en donde ind.!. 
·,·.· 

ca, que la autofecundaclón de 11neas de Cuéurblta·pepo no estll acorilp!l_ 
. . 

1 

lladé! por un decreciri}iento en ·Y.rgor y capé!cldé!d de rendf11Jiento1 pudiS!!_ 

dose obtener medl¡¡nte Sste procedhntento 11'neas complet¡¡mente endog1l"' 

mlcé!S que pueden superar é! l¡¡s varted¡¡des comerciales que presenten·' 

menor gré!do de endogé!mia, 
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6.3 ENSAYO·DE RENDIMIENTO~ ~~~cinco 1rne~s seleccion~d~s co~o ~s so~re~ 

salientes·; en el ens~yo de rendill)iento. se comportaron en lgu~l forma, 

que cuando. €stas se·evaluaron en conjunto con el resto de los cultiV!t 

res; €sto nos rndica la poca varl~d8n genética mqnifestada dentro de 

la constituci6n génlca de cada geni;)tipo en estudio; aun~da a la au5e!!., 

cia de variacr8n en cuantoa fecha de siembra utflizada de un ailo <'! ~ 

tro. 

Las lfneas mas s.obres¡ill lentes en cuanto a su producc16n de fruto de ' 

clasificaci8n primer~ y tot~l fueron la 12~ 13~ y.2l;~ siendo ést<1 ·70b 
• 1 

tima. desechada por la alta suceptfbilidad al <1t~que de la enferll)edad 

·Pseudoperonosporá cubenS:Is; ·.La identiflcaci6n de ésta enferll)edad fu€ 

muy Importante en la ev~luaci8n.de todos los genotipos, ya que nos~~ 

perll)iti8 detectilr la resistencia 8 suceptlbil idad de cada uno de los- · 

El porcentaje de 9.7,2 de frutos de primer~ y el· de 2,7 de segunda, ~ ... ·. 

nos riltlflcan 1<! hOll)Ogenl'd<!d de éstOS materiales en S·U CQII)Portamlento, 

ya detectildé! con é!Otertoridad en la evaluaci8n .general de los. genotl ... 

pos colectados,· 

En términos. generales se concluye 1 que la ausencia de varlacl8n en -

cu<~nto a producci8n .y caracterrstic<~s agron8micas, se de618 principal 

ll)ente. a la efi·ciente. conducci8n de los trabaJos experhoentales en el 

campo, 
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Vtt CONCLUStONES 

a) Hay una grán variación en la especie de calabacita criolla de Yucat8n, 

en cuanto a tipo de pl~nta ~fruto, 

bl Exi~ten tres tipo!¡' di·ferentes de genotipos de calabaclta "Xmegenkun", ~ 

en re lacran a su ciclo yegetativo< Pfecoces con 63 dTas.·, Intermedias. ...... 

con 77 Y. tard1as con 9l dfas. · 

el Los. caracteres· de lon9itud de_ gu1'as y ciclo vegetativo, se encuentran ' 

correlacionados· negé!ltiv~mente con la producciOn .total de frutos, 

d) Los genotipos. precoces, con ctclo ye9etatiYo de 63 .df~!¡', ~n los mas 
productivos en fruto comesHhle, y los tardfos el· Cé!ISÓ contrar~o. 

el En fechas de si·emhra real Izadas. en el mls de junio, se recQilllenda utll!_ 

zar genotipos de calabactta. "xfflegenkÚn'' de j,erfodo corto, 

f) De las 30 colecciones. observadas en la siembra del me's de Junio, se se-. 

leccionaron cinco por su producci8n y aceptables carC~cterfstlcas agrón! 

micas; éstas fueron la No. 12 .. 13~· 14, 26 y 29. 

1 '· 

. gl En el ensayo de i-endimrento de las cfnco ltneas soflresi~Hentes 1 result~ 

ron es·t¡¡disticamente cori¡o superiores la No, 12. con 25,77 ton/H~ y la ~-. 

No, U. con 21,9.4 ton/H~; las que pueden ser recOmendadas corno -varieda .. ;;. 

des. 
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h) Las posibilidades que tiene 1<! Céllélbélza "Xroegenkun" en la industrió~ co 

mo productor<! de acette proveniente de su semtlla e.!l I])U'f' 1 !'mft<~da 1 Ya 

que la máxima producci8n correspondi6 él la colecta No, l _con 49. grall)O!i 

de semilla por fruto, que nunca se compara a los- 102·_ gramos-, .que en"'"' 

promedio tiene la calabaza "XCA", que en maya se identifi-ca cOflJQ pro~"" 

ductora de semilla. 

i) Es conveniente segu i r trabajando con 1 <!S JO co 1 ecc 1 ones- en fecho~ s de ' 

siembra efectuadas en los- meses- de noviembre y di-ctembre, paré! conocer 

el comportamiento de cada una de- ellas en condiciones de temperat~ra-' 

baja y fotoperfodo corto, 
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V 1 ll RESUMEN 

En el Estado de Yucadn !;e encuentra un tipo de calabactta crlollS~ del·g!.. 
. . . . . 

nero y especie Cuctlrb!h pepo, denamfnada por los- mayas "Xmegenkun"• l.é! 1 

Importancia de Élsta especie es solo regional, ·esta&lecfendose· 500. hecta"'"' 

reas en el Estado de Yucat~n, sin tOII)ar en cuenta· la cultfvada en los Es"' 

tados de Campeche, Qurntana Roo y Chtapas-, ·y en los pafs~s fronterlzo·s ' 

de Guatemala y Belice~· 

El presente trabajo tuyo por objeto estudtar lé!S c~r~cterht~<:é!~ de ·fruto 
1 1 ~ 

'(' pl<!nt¡¡ de hrc<~l<!&acfta Xroegenkun, con el prop8stto de fo~r una varl!_ 
. 1 . 1 t 

dqd que fuera supertor ~·los gen(,tfpos usados- por el C!I!Jrfcultor; para "'"'"' 
1 

ello $e procedt8 a efectul!r una metodologfa de Jnvestlgacl6n a corto pla"' 

zo·., la cual consisti8 en· tres fases o ciclos llgrfcoléls, Lél. primera fase 1 

conslst ¡a en e 1 conoctmfentcr de las <:ai'actér?st feas agron&Jfcéls de éstél ' 

espec:Je, la segunda ll la dep~racian del materfal sobresaliente. y la Olti

Jllél e 1· ensayo de rend !ll)fento. de h-tos mi $!!JOS méltel'félles, 

El trabéiJO de fnyestlgact8n se·1Jey8 éi'C<!bo en el.C<lfl)po A9rtcola Experf ...... 

ment<1l de UXII)¡¡l, Yucaf~n¡ es-tafiléchmdose en ·ta prfmera f<!se JO coleccio

nes-de calafiadta crrolla Xmegenkun en junio de -1976·, Se uti'llzaron camas 

de 6 ·metros de Jongrtud por J metros de ancho y las plantéiS se colocaron 

él 2 inetros de distancié! !leiiJfiradéiS a dolile hflo, Los datos se tQIIJaron de 1 

una parcela Otil de 18m2 sin ~epeticiones. 
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La segunda fase de inyeS:t{gación s.e i.·nició el 2<t de junto de l9.771 est~bl~ 

ciendoS:e lotesats-l<!dos de 20.00.m2 ~ar<~ cada uno de los 5 genotipos sobre

sill lenteS:¡ y la tercera y Oltima f<!S:~ S:e estableció el 23 de junio de ~-~~ 

1978', en donde S:e utili'z6 un diS:eño de bloques <!1 aza·r con cuatro repetí--

ciones, La parcela total consisti·ó en tres camas con l<~s mismas dlmenclo-

nes de las utilizadas en la primera fas~, tomando como parcela Otil lacen 

De l<!S .30 colect<~s ooserv<~das, JI¡· result<~ron precoces,· 9 intermedias y 7 1 

tardfas, con 63 1 77 y 9LdfC~S: de ciclo vegetativo respectivamente. Todas 1 

lé!s· colect<~s- precoces.· pre~nté!ron los.· IIJiixfmos- rendimientos y· las: t<~rdfas ' 

el caso contrario¡ encontrandoS:e· ún<~ correlación negC~tiva de alto. grado de 

. significancia (J%1 entre l<~s caracter1stfcas de longitud de gui'a .y de cr~-

clo vegetativo con 1<~ producci-ón total de fruto, Del grupo de. genotfpos --

precoces s~ selecci'onaron 5 por su·producción.y aceptahles:'caracterhtfcas 

agronómicas;· estas fueron la No,' l2:, 13 .. 14, 26. y 29·. 

En el ensayo de rendimiento de las cinco l?neas sobresalientes., resultaron 

estadistfcamente COliJO superf·ores· la No, 12. con 25,77 ton/lfa y li! No. l3 ~-. 

con 21·,94 ton/Ha¡ las que ~ueden· ser recomendadas como VC!rledades, 

l<4s poslbilldi!desque tiene lé! c~lé!bé!Zé! "Xmegenkun" en lé! ~ndus.tria COII)O ' 

productora de aceite proveniente de ~u semlllé!·es muy 1rmftada 1 ya que la 

maxima producción correspondió a 1<4 colecta No, l i::ori 49 gramos. de semi-"" 

lla por fruto, que no se compara a lo~ 102 gramos, que en· promedio tiene 

lé! calab<!Z<! 11XCA" 1 que en lllé!'(il se identificé! como productor{! de !iemi lié!• 
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Por ultimo se puede S:u9erir, que e~ conyeniente ¡¡,e9ilir tr~b9)9ndo con 19!1 

30 colecCiones en fec~s- de s,lembri! efecttJadas en· los- ll)eSe$· de noylell)fi.re "f 

diciem!lre, para conocer el cQll.)por.tall)rento de cada una de ellas en condlcl~ 

nes.de temperatura ~Ja·~ fotoPerfodo corto~ 
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