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l. INTRODUCCION 

Durante el año de 1983 se cosecr.aron en México 1'300,000 

ton de frijol, ocupando el tercer lugar en impcrtancia, des-

pués del maíz y el trigo, e~ lo que a pro~ucción de granos se 

refiere. Esta leguminosa es uno de los principales alimentos

del mexicano, alcanzando un consume per cápita anual de 19.5-

kg y ocupando e~ su producción el 4% de la población económi

camente activa (Maris, 1986). 

Este cultivo puede enccrtrarse er todos los estactes del

país, pero destacan pcr la superficie dedicada al mismo, los

Estactes de Zacatecas, Ourango, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, -

Ta~aulipas, Jalisco y Veracruz (Maris, 1986). 

En el Estado de Jalisco, el frijol ha sido desplazado al 

tercer lugar, en extensión, por el cultivo del sorgo. En 1983 

se cosechó una su~erficie de 84,80C has que pro~ujo 49,607 

ton, dando una media regional de 0.58 ton/ha. Las principales 

zonas productoras de este grano se er.cuentran en la Región de 

Los Altos, la Zona Centro y la Región de la Cos~a del Estado-

? (m¿ris, 1986). 

En el Municipio de Atoyac, Jalisco, se aprovecha un sis

tema de riego pcr gravedad, gracias al cual se- producen maíz, 

sorgc, alfalfa y frijol. Allí este cultivo alcanza bajo rerdi 
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mier.to, debido a la siembra de variedades tradicionales sus

ce~tibles al ataq~e de plagas y a las er.fermecades, asi co~c 

a la escasa fertilización. 

Se pier.sa que la evaluación de nuevos ger.otipos en el -

Municipio referido, puede ayudar a incremer.tar los rendimien 

tos de este cultivo b~sico, de ahi la necesidad de realizar

el presente trabajo. 

1.1 Objetivos 

Les objetivos del presente trabajo son: 

1.- Identificar los mejores genotipos con buenas caracteris 

ticas agronómicas y con alto potencial de rendimiento. 

2.- Observar el ccmpcrtamiento de los genotipos ensayados -

en el Mpio. de Atoyac, Jal. 

3.- Ofrecer a los productores de la región otra alternativa 

ccn el cultivo del frijol, el cual ayuda a mejorar los

suelos. 

1.2 Hipótesis 

Ho : M1 

n = 16 

Mli 

Los prow.edios de las variables cuantificadas en todas -

las variedades er.sayadas son iguales. 

Ha : M1 t M2 ---- t Mn 



Lo~ promedios de ls variables cuantificadas en todas 

las variedades ersayadas son diferentes. 

1.3 Importancia 

3 

El Estadc de Jalisco es en la actualidad importante en

lw producción de frijol, siendc la zona de Los Altos y La 

Costa donde más se cultiva. Aunque en la Región Centro este

cultivo no llega a serr.crarse en gran escala, el Municipio de 

Atoyac es el más importante en esta zona, la cual se selec

cionó para el estudio. Por ello se hace ncesario realizar la 

presente investigación, con la cual se .pretende conocer lo~

genctipos criollos para saber cuáles son los mejores, ya que 

en la actualidad no se cuenta con variedades mejoradas para

esta localidad en estudio. Una vez que se identifiq~en geno

tipos deseables, se dispondrá de mejores alternativas para -

hacer este cultivo más redituable en la Zona. 
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11. REVISION DE LITERATURA 

2. 1 (Origen ~rUi100 

El conocimiento del origen geográfico del frijol común

Phaseolus vulgaris L., tiene gran importancia para la inves

tigación tendinete al mejoramiento genético de esta especie. 

La~ regiones de mayor diversidad de la planta, señaladas por 

su centro de origen, permiten localizar genes valiosos que -

pueden transmitirse a los cultivares establecidos y adapta-

dos en diversas regiones, principalmente en los aspectos de

resistencia a plagas y enfermedades, o bien, atendiendo ca--

racteres agronómicos, tales como resistencia a sequía, porte 

de la planta, hábito de crecimiento y ciclo vegetativo. 

Todas las especies de frijol o judias, como se conocen-

en otras partes del mLndo. pertenecen a dos géneros: al ~, 
[ruli 

Phaseolus ·las especies del Nuevo Mundo, americanas, de semi 
~ 

lla grande (~. vulgaris L., Ph. acutifolius A. Gray, Ph. - @\ 
5[,' 

lunatus L. y~· multiflorus Lam) y al género Vigna Savi, - ~~ 
>L~( 

las especies del Viejo Mundo, asiáticas, de semillas peque-- ~ 
ñas (1. aureus R., 1· mungo L., 1· angularis L., y 1· calca-~ 
ratus R.). La patria de las especies del Nuevo Mundo es Amé-~~ 
rica y las del Viejo Mundo, el sudeste asiático. En las esp~ 

cies del Nuevo Mundo se forman legumbres grandes y planas 

con pico largo en el ápice, con un reducido número de se[i--
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llas grandes er. la vaina (4 a 8) y pequeñas estípulas cunei 

formes. La mayoría de las se~illas er. las judías del Nuevo

Mundo se éesarrollan con dificultad (Ustimenko, Bakumcvski: 

1982). 

~as judías asiáticas se caracterizan por tener unas le 

gumbres pequeñas (hasta 10 cm de largo) cilíndricas y sin -

pico~ Cada legumbre contiene muchas se~illas (hasta 20). 

Las plantas se caracterizan por sus tallos y hojas pubesce~ 

tes, según se muestran en el Cuadro No. 1. Casi todas las -

especies de judías se caracterizan por la autopolinizaciór.-

(Op. Cit.) 

CUADRO No. 1 CARACTERISTICA COMPARATIVA DE LAS ESPECIES DE JUDIAS 

Especies 

Ph. vulgaris L. 
Ph. lunatus L. ---
V. aureus L. ---
'!_. II1.IT'fJJ L. 

Lor.gitud 
del Tallo 

(cm) 

30-70 
40-100 

30-60 

15-30 

Longitud 
de la 

Legurtre 
{cm) 

10-15 
6-18 

6-12 

5-8 

Longiud 
de las 

Ser.illas 
(ar:) 

172 
1.5-3 

0.2-0.6 
0.3-0.5 

Gar.tidad 
de las 

Sanillas 
(miles/kg) 

2-3 

1-2 
16-20 

hasta 24 

lflr.ero de Serillas 
por Legurbre 

4-6 

2-6 
12-20 
10-14 

Kaplar. y Mac Neish (1960), Kaplan (1965, 1967) citados

por Miranda (1979), han encontrado restos de~· vulgaris L. 

ccn antigüedad de 6000 a 7000 .. anos en Tehuacán, Puebla; de -

100C a 230C años en EE.UU. y de 7680 años en el callejón de

Huaylas, Perú. 
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En el ~rea México-Guatemala-Hond~ras, crecen por lo me

nos 11 especies silvestres del género Phaseclus; las enferme 

dades causadas por hongcs, bacterias ·Y virus son muy comunes 

y muchas de las plagas del frijol muestran su meyor diversi

dad genetica en el área (Miranda, 1977). 

El CIAT (1960), bas~ndose e~ la grar diversidad de esp! 

cies, acepta que todas las del gé~ero Phaseclus han tenido -

su origen en América Tropical, y senara a México, Guate~ala

Y Perfr, cerne los principales paises de origen. Al respecto,

Miranda (1967) nos indica q~e las formas silvestres de Pha-

seolus vulgaris L., se localizan er. las partes occidental y

sur de México, en Guatew.ala y Honduras, a lo largc de una zo 

na de transición ecológica localizada entre los 50C y los 

180C msnm. Por su parte Brücher (1968), citado pcr Miranda

(1979), señala que tamtién se han encontrado en la parte-

oriental de la Cordillera de los Andes, en América del Sur,

entre los 1500 y 2800 msnm. 

Lépiz (1978) citadc pcr Arregui (1983), indica que la

informacion posterior a la designación de los centros de ori 

gen de las especies, dadcs por Vavilov (1926), permite si--

tuar en orden de importancia eccnó~ica los centros de diver

sidad de las cuatro especies: f.!!. lunatus, Ph. coccineus, 

~· acutifolius y f.!!. vulgaris, las cuales tienen su centro

de diversidad en la región denominada Mesoamérica. 
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2-2 Origen Ger.éticc 

La domesticación es el proceso m~diante el c~al se con

trola la reprod~cció~ vegetal por parte del hombre. Esto oca 

siena cambios en la estructura de las plantas. Para tres es

pecies de Phaseclus se han pedido e~co~trar formas silves--

tre~: pera la especie P. ccccineus existe la especie silves

tre!· formDsus; para P. lunatus cultivado, f· lunatus sil-

vestre; para!· sativum, las formas silvestres de f· ~-
ris. Este último, a pesar de ser un material muy utilizadc y 

seleccionado, ha tenidc una dom~sticación incompleta, ya que 

resulta tóxico cuando se ingiera e~ estadc rraduro, aunque es 

te efecto desaparece durante la cocción (Cubero, 19&3). 

2.3 Hístoría del Cultívo 

Las legumino~as se cultivan desde hace 60CO años; des-

pué! parece ser que en Suiza las poblaciones lacustres e~ el 

año 4000 A.C. cultivaban g~isantes y algunas otras legumino-

sas. 

La literatura China mer.cio~a el cultivo de la soya en--

tre los 3000 y 2000 A.C. 

En Egipto se cultivaban legumincsas desde la! primeras

dinastías; posteriormente, en la época romana v~rios autores 

realzaron el valor alimenticio de estas plantas. Los indios

awericanos c~ltivaban el frijol entre maiz, desde épocas muy 

rerr.otas. Zaragoza, citado por ~Mendoza, 1974). 
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2.4 Estudios Genéticos y Citogenéticos 

Sesún Karpechencc, citado ~cr Miranda (1966), las c~a-

tro especies de Phfseolus que se c~ltivan en Méxi<:o, tie~en

un nú~ero cromosó~ico 2n = 22. 

Para mejorar alg~nas de las caracteristicas agronó~icas 

en el frijol cc~ún se han realizadc cruzas interespecificas

con P. acutifolius y f· coccineus, pero la progenie ha pre-

sentado problemas de esterilidad. De w.anera q~e para su~erar 

el protlerea se ha recurrido a variedades intermedias entre -

estas especies (Mirar.da, 1965). 

Los caracteres cualitativos son controlados por pocos -

genes, pero sus efectos son maycres. Estos son los llamadcs

oligcgenes o genes mayores, y su efecto es muy poco mcdific~ 

de pcr el amtiente. Son, aderrás, de naturaleza absoluta, es

decir, sólo pueden mfnifestarse ccn des mcdalidades opuestas 

sin que existan tipos o grades intermedios entre ellos. 

Estudios genéticos para determinar la herer.cia del ca-

rácter "celar de tallos", indica que éste puede ser definido 

pcr un par de factores alelomórficcs, por factores ccm~leme~ 

tarios, y puede presentarse el caso de epistasis recesiva 

(Cárdenas, 1963, citadc por Miranda, 1966). 

Sesún Emersos (1916), Me Rastie (1921) y Casas (1958) -

citadcs por Miranda (196E}, el hábito de crecimiento indeter 

minado (tipo guia) está ligado al gene dominante; mientras -

que el hábito de crecimiento determinado (tipo mata), lo es-
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tá al :gEr.e recesivo. 

2.5 Clasificación Bot&nica 

Se~Gn Lawrece (1951) y Miranda (1976), citados por Qui~ 

tero (1983), el frijol tiene la siguiente clasificaciór.: 

REINO Ve~Etal 

SUBREINO Antofitas 

DIVISION Embriofitas sifonógamas 

CLASE Angiospermés 

SUBCLASE Dicotiledóneas 

ORDEN Rosales 

FA~ILIA Legt.:mincsas 

SUBFAMILIA Papilionáceas 

TRIBU Faseolea 

SUB TRIBU Faseclinea 

GENERO Phaseolus 

ESPECIE vulgaris 

2.6 Descripci6n Bot~nica 

2.6.1 ralz 

El sisteffia radical e~tá formadc por la raíz primaria o

principal que se desarrolla a partir de la radícula del em-

brión. Sobre ésta y colocadas er. forma de corona, se cbser-

van las raíces secundarias, terciarias y de otras subdivisio 
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nes; los pelo~ absorbentes se localizan en las partes jóve-

nes de las raíces laterales, donde viven en simbiosis ccn -

bacterias de la especie Rhizobium phaseoli, mismas q~e fijan 

el nitróseno atmosférico. 

Au~que el sistema radical presenta variación, e~ gene-

ral se le ubica ccwo de tipo pivotante, con amplio desarro-

llo ce las raíces secundarias (Font-Quer, 1977; Ospina ~ ~ 

1980). 

El tallo está formado por una sucesión de nudos y entr~ 

nudos, donde se encuentran insertas las hcjas y los diversos 

complejos axilares de la planta. El eje principal, herbácec

cuando joven y semileñoso al madurar, es de sección cilíndri 

ca o levem~nte angular. Puede ser erecto o postraéc; de ---

acuerdo ccn el hábito de crecimiento, podría ser clasificado 

en cuatro tipos: Tipo I, determinado arbustivo; Tipo· II, de

terminado semiarbustivo; Tipo III, indeterminado pcstradc; y 

Tipo IV, indeterminado tre~ador (Font-Quer, 1977; Ospina et

~. 1960). 

Lépiz (1983) al citar a Solórzanc (1982), m~nciona que

las variedades de tipo há~ito de crecimiento determinado ge

neralmente poseen de 5 a 7 nudos, siendc erectas y de tipo -

arbustivo; los de hábito indeterminado, de siemtra en unicul 

tivo, varían de 12 a 20 entrenudos; y las trepaderas, pro---
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pias para cultive er. asociación, hasta 39 nudos y una longi

tud de guía entre 154 y 326 cm. 

2.6.3 ramc.s 

Lss ra~as del frijol se originan de ye~as ubicadas en-

tre el tallo y la inserción de la hcja; pueder. ser primarias 

si desarrollan del tallo principal; secun(arias.si desarro-

llan de una axila de rams primera;·y, terciarias si provie-

nen de una rama secundaria (Lé~iz, 1983). 

El complejo axial denomindo triada, está constituido 

por tres ye~as; el desarrollo de esta yema puede dar origen

a un crecimiento ccmpleta~ente vegetativo, cerne ocurre ec 

los primeros nudos de la planta. Ve~etativo y reproductivo,

cuando la yema central se origina en una inflorescencia y 

las laterales inician el desarrollo vegetativo o ccmpletame~ 

te reproductivo, al msnifestar -cada yema un botón floral, CQ 

me ocurre en las partes terminales del tallo y de las ramas

(Ospina et ~. 1980). 

2.6.4 hojas 

Se tienen des tipos de hojas en el frijol, las simples

Y las ccmpuestas. Estas se hallan insertas a los nudos del -

tallo, mediante un peciolo. 

El primer par de hojas lo forman los cotiledones {hcjas 
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seminales), mismas que proveen de sustancias de reserva a la 

planta d~rante la germinación y emerge~cia. Las hcjas sim-~

ples, o segundo par de hojas, sor. las primeras hojas verdad~ 

ras. Se observan en el segunde nudo, iniciando su-desarrollo 

en la semilla durante la embriogénesis; son opuestas, ccrdi-

formes, auriculadas y ac~minadas (Miranda, 196E; Font Quer,-

1977; Ospina et ~. 1980). 

A partir del tercer nudc, se desarrollan las hojas com

puestas, constituidas por tres foliolos, ~n peciolo y un ra

quis; éstos son acanalados. El foliolo terminal es simétrico 

y acuminadc. Los dos laterales sor. asimétricos y acuminados. 

El pulvínulo se localiza er. la base del peciolo y tiene 

cerno función permitir que la hoja cawtie de posición cuando

existe deficiencia de humecad en el suelo o alta intensidad-, 

luminosa. 

Los foliolos se unen al raquis mediante los peciolos, -

que pueden ser cc~sideradcs pulvlnulos. En la base de los p~ 

ciclos se observan tuatro estipelos: dos en el peciolo term! 

na!, y une er. cada foliolo lateral (Ospina et .!!_, 1980). 

2.6.5 flores 

Las flores del fri)ol se desarrollan en una inflorescen 

cia racimcsa, manifestadas come terminales o laterales, se-

gún el hábito de crecimier.to. La inflorescencia consta de p~ 

dúnculo, raquis, brácteas y botones florales (Lépiz, 1983). 
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Los botones florales se otservan en las axilas de las -

brActeas, e~ complejos axilares formando triadas. Es proba-

ble que la yerr.a floral desarrolle un peq~eño eje ccn otra 

tríada floral, en don~e puede resultar una tercera flor, dar. 

de origen a un r~cimc secundario {Englemar., 1979, citado por 

Lépiz, 1983). 

La flor se ubica como papilionada, de simetría bilate-

ral, pedicelada. En la base del pedicelo y sobre el racimo -

sec~ndario, se localiza la brActea pedicelar. El cAliz es g~ 

mosépalo y cawpanuladc, con cinco dientes triang~lares. En -

la base del cáliz se localizan des brácteas verdes, ovoides

Y multinervadas {Ospina et ~. 1980; Lépiz, 1983). 

La corola, derominada estandarte, es pentámera, glabra

Y simétrica. Los des pétalos laterales se llaman alas; la 

quilla adepta forma de espiral muy cerrada, es asimétrica y

estA com~uesta por dos péta)os ccmpletamente unidos que en-

vuelven en forma total el androcec y ginecec. La corola pue

de ser púrpura, rosada o blanca {Ospina et ~. 1960; Font 

Quer, 1977; Lépiz, 1982). 

El androceo está formtdc por nueve estambres solda~os -

pcr su base y uno libre, con estigm¿ lateral terminal. El gi 

ne:ceo es sú¡:;ero, cc·n pistilo er.corvado {Ospina et ~. 1980). 

2.6.6 fruto y semilla 

El fruto es el ovario desarrolladc en forma de vaina 
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ccr dos suturas que unen a~bas valvas. Las se~illas se une~

a las valvas e~ forma alterna sobre la sutura placenta! (Mi

randa, 196€). 

Las vainas ge~eralmente son glabras o subglabras, de 

epidermis cerosa y de celar verde,rosadc o púrpura; unifor-

mes o ccn rayas, dehiscentes o indehiscen.tes (Ospina et !.!_,-

1980). 

La semilla del frijol se origina de ur óvulo compilótr~ 

po. No posee endospermos. Esta constituido por testa y em--

brión. La testa o cutierta, corresponde a la capa secundaria 

del óvulo y su fu~ción es la de proteger el e~brión; éste 

proviene del cigcto y consta de eje primario y divergencias

laterales (Mirar.da, 1966). 

El eje primcrio lo ccnstituye el tallo joven. El hipoc~ 

tilo es la zo~a de camtio entre las estructuras que caracte

rizan al tallo y a las de taíz; la radícula es la raíz er. mi 

niatura (Miranda, 196€). 

Las divergencias laterales estén formadas por los ccti

ledones y las hcjas prim~rias. Los cotiledcnes son hojas mo

dificadas q~e almacenan carbohidratos y proteínas. El segun

do par de hojas simples, se disting~en bien en el embrión 

(QQ_. Cit.). 

El embrión se localiza en la semilla entre los cotiledc 

nes, con la radíc~la orientada hacia el micrópilo y la plúm~ 

la hacia el interior del grano. La semilla se une hacia la -
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placenta a través del funiculo, el Clal deja una cicatriz de 

ncminada hilium; a un ladc del hilium se localiza el micrópl 

lo y a otro el rafe (Ospina et ~. 1989). 

2.6.7 ciclo vegetativo 

Tanto e~ forma silvestre como cultivada, el frijol es -

una planta anuél, el óvulo vegetativo varía según la varie-

dad y en cierta medida, sesún las condiciones ambie~tales 

(Miranda, 1966). 

Sesún Lépiz y Navarro (1983) en algunas variedades come 

los tipos Canarios, Ojo de Cabra y Pinto~. el ciclo es de 8C 

días. En las variecades trepaderas, cultivadas en lugares de 

altura intermedia _y con buena disposició~ de humedad, el ci

clo es de 180 días. 

2.7 Rendimiento 

El rendimie~to de las plantas cultivadas, considerado -

desde el punto de vista cuantitativo y reprod~ctor, es el re 

sultado de dos clases de factores: 

a) Lo~ de tipo externo, que a su vez proceden del am--

biente o medio de las prácticas de cultivo. 

b) Lo~ intrinsecc5, es decir. los a~ortados por la dota 

ción ge~ética de las plantas mismas. 

En condiciones idénticas externas, el rendimiento depe~ 
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der~ de las caracteristicas de la planta, q~e afectan a des

aspectos fundam~ntales: 

1. Capacidad de producción. 

2. Resistencia a los factores adversos: sequía, tew.per! 

tura, er.fermedaées, etc. (De la Lonca, 1968). 

2.8 Adaptación 

La adaptaciór. se define según Milton (1865), de una va

riedad para adaptarse a un nuevo clima. 

Por lo tanto, Fourel (1970), considera que el frijol se 

aéapta er. cualq~ier tipo de s~elo, prefiriendo tierras lige

ras y bien drenadas; el pH óptimo oscila er.tre 6.1 a 7.4. 

Con este tenor, la FAO (196S) menciona que el frijol 

prospera en suelos franco-limosos a los franco-arcillosos de 

textura fina; un contenido alto en materia org~nica los hace 

aptos pera el cultivo. 

Miranda, citado por Lépiz y Navarro (1983), se~ala que

en México el frijol se cultiva er. todos los estadcs del 

país, desde el nivel del mar hasta los 240C mts. 

2.9 Necesidades del Cultivo 

Miranda (1966), se~ala que es necesario delimitar las

diversas re~iones agrícolas, según sus factores ecclógicos,

Y seleccionar las mejores variedades regionales de cada zo--
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na, usa~do el método ae selección m2sal y recomendando la 

siembra de la mejor variedad regional, bajo los siste~as de

cultivo mas mcdernos que puedan introducirse en la locali---

dad. 

Bencchio citadc por Salamanca {1987), establece que el

cultivo del frijol queda delimitado por una franja comprendl 

da entre los 50° de latitud ncrte y los 45° de latitud sur.

Lbs mejores rendimientos se han obtenido entre los 500 y - -

100C mt de altura; sin err,bargo, se siembra ta~biér a 1500 Y-

180C mts. 

2.9.1 temperatura 

Miran~a {196E) se~ala, q~e en el ra~go de temperatura -

de crecimiento, existe una tem~eratura óptima que determina

la mAximc intensidad er. la multiplicación celular. Los tres

niveles q~e ccnstituyen las te~peraturas cardinales de creci 

miento, son conccidas ccmc cero vital mlnimo óptimo térmicc

Y cero vital maximo, respectivaw.er.te. Pascal, citado por Sa-

.- lamcnca (1987). 
·. 

1 
Accrenbcs y Kassaw., citados por Salamanca (1987) indi--

can que ~ara la germinatt6n del frijol se necesita una temp! 

ratura en el suelo de 15°C o más; tardando unos 12 dias, a -

18°C; y unes 7 dJas, a 25°C. Por su parte, Benachio, citadc

por Salamanca (1987), se~ala que un valor mlnimo para la ger 

minaci6n de 8°C; un óptimo para fotoslntesis de 25 a 3Q0C; -
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para floraciór y m¿duraciór de 15 a 17°C, respectivamente. 

En cuanto a las temperaturas bajas, el frijol es suscef 

tibie a heladas y no resiste tem~eraturas menores a 1°C. Men 

clona Ledezm¿, citado por Salamanca (1987}. 

2.9.2 precipitaci6n pluvial 

Chapman y Carter (1976}, Docremtcs y Kassam (1979}, Kra 

mer (1987} citados por Salamanca (1987} explican cómo el 

agua puede afectar el crecimier.to vegetal, consistente en 

perjudicar procesos fisiológicos, ya que cada uno de estos -

procesos est~n directa o in~irectamente relacionados con el

abastecimiento del agua. 

Los investigadores Pajarito, Ochca e !barra citados por 

Salamanca (1987}, consignan que la sequia es une de los pri~ 

cipales factores del clima a que se enfrenta la agricultura. 

Ledezma, citado por Salamanca (1987}, menciona que el -

frijol se desarrolla bien en regiones templadas y tropica---

les, ccn lluvias en~re los 100 y 1500 mm anuales, er prome-

dio; mientras que Docrembcs y Kassam, citadcs por Salamanca-

(1987} indicar que el frijol nc es apropiad~ para zonas tro

picales húmedas, debidc a que las lluvias excesivas y el cll 
/ 

~~ me c~lidc ccasioran la calda de flores y vainas, aumentardc-

la escala de enfermedades. 
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2.9.3. suelo 

Docrembcs y Kassam (1979), ~enalan que el frijol nc ti! 

ne exiger.cias especificas en cuanto a suelos, pero prefiere

los mullidos y profundos; se debe evitar los suelos excesiv! 

mente pesadcs, ccn prob)emas de drenaje, a~aptAndose mejor a 

los suelos ligeros y bien drenados. 

Las texturas van desde una arena migajosa hasta migaj6r. 

limoso y su estructura es granular. Comunmente se les conoce 

cerno "suelos de vega", en los llawzdos suelos sueltos. Tam-

bién se pueder. otter.er buenos rer.dimier.tos, sieffipre q~e se -

fertilicen ccrrectamer.te (C~rder.as, 1967). 

Benachio citado por Salamanca (1987), in(ica que el fri 

jol se desarrolla dentro de un r6ngc de pH que va de 5.5 pr! 

firiendc suelos ligeramer.te ~cidcs, tolerandc poco la alcali 

nidad y nc tolera la salinidad. 

- 2.10 Rec~,ndaciones Técnicas 

2.10.1 preparación del terreno 

a). Subsoleo.- Esta prActica ha sido muy discutidc, pero -

la verdad es que beneficia en alto grado al manejo del

c~ltivo q~e se establezca. Ger.eralmente el subsoleo se

sugiere er. terrenos q~e est~n muy compactados o que tie 

nen una capa d~ra superficial (30, 60 o 90 Cffi de profu~ 

dad), que puedan impedir el bLen drenaje del suelo o la 
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libre p~netración de rafees de cualquier cultivo. 

La profuncidad del subsolec que comunmer.te se sigue va

ria de 6C-8C cm, lo cual nos indica que es una buena 

profundidad, si considera~cs que la máximé actividad ra 

dical de cualquier cultivo está entre 0-6C crr.. 

b). Barbecho.- Esta práctica es muy importante, ya que- -

cuandc no se ha practicado el subsoleo en muchos años,

del barbecho deper.derá una serie de otjetivos. La ge~e

ralidad de los agricultores hEcen su barbecho a una pr~ 

fundidac de 20-30 cm, lo cual indica que más o mer.os es 

tá dentro de un rango ace~table, es decir, que es lo 6Q 

time. 

e). Rasireo.- Esta práctica es la que finalmente nos da la 

estructura del suelo que necesitaremcs para el resto 

del procedimiento que se sigue para levantar una cose-

cha. 

La rastreada, 5o~c el subsoleo y el barbecho, de~ende-

rán de: textura del suelo, ccntenido de humedad del su~ 

lo er. el momer.to de la ejecución, cantidad y tipo de v~ 

getación que se quiera incorporar, profundidad del sue

lo y caracterlsticas del equipo (Lé~ii y Crispin, 1973). 

2.10.2 siemtra 

2.1®.2.1 método 

En variedades de meta o de arbolito y semi-guia se siem 
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En variedades de ~uía o semi-guía, a una separación de-

12-15 cm er.tre plantas, y de 76-82 cm er.tre surcos. 

La siemtra debe hacerse a tierra venida, ccr. m¿quinaria 

o tracciór. animal, depositando la semilla er. el fondo del 

surco y cubriéndola ccn 6-8 cm de tierra er. suelos ligeros;

en suelos pe~ados, cutra la semilla de 3-5 cm de tierra (Lé

piz y Crispín, 1973). 

2.10.2.2 densidad 

La cantidad de semilla que dete semtrarse en una hectá

rea, depende de la variedad, del 1% de germinación de la se

milla, de la separaciór. er.tre surcos, del espaciamiento en-

tre plantas, de la fertilidad del terreno y la cantidad de -

H2o disponible:La der.sidad de siemtra va en un rango de 

4C-6C kg/ha, según variedad (Lépiz y Crispín, 1973). 

2.10.3 fertilización 

En Méxicc, la mayor parte ce los suelos tienen deficien 

cias de N y P, y de que sor. elementos necesarios para que 

los cultivos desarrollen bier. y produzcan altos rendimientos 

pcr tal razón, se reccmienda fertilizar el frijol durante la 

siemtra, para aseg~rar una buena producción de grano. Las 
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cantidades de fertilizante q~é han dadc mejores resGltadcs -

son: 

40-40-0 y 60-60-00 

El fertilizante dete aplicarse al m0merto dé la siem--

bra, depositAndclo er el fardo del s~rco y a un ladc de la -

se~illa (Lé~iz y Crispín, 1973). 

2. 10.4 ccmbate de maleza 

Las malas hierbas o meleza ccmpiter ccn el cultivo por

luz. humedad y nutrientes; ade~as, dific~ltan la cosecha. 

El central de malas hierbas es simple y se logra culti

vando el terrero, tantas Véces como sea necesario. Algunos -

estudios sotre la com~etencia de las malas hierbas ccn el 

frijol ha de~ostrado q~e los mayores daños oc~rren en los 

primeros 30-40 días. 

En zonas donde la mano de ctra es cara o la lluvia se -

acentúa después de la sierr.bra, es ccnveniente utilizar herbi 

cidas pre-err.ergertes para controlar la primera ge~eración de 

malas hierbas. 

Por ello, la mc.leza que ~a ce e~ el lome del surco o que 

no son destruidas por el herbicida pueden ser eliminadas ccn 

el paso de algún ara de· o cultivadores. 

El CEAJAL reccrr.ie~da para el ccr:trol de la maleza, que-

se presenta en el c~ltivo de frijol, utilizar la mezcla de -
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herbicidas a base ce Dual 960 a 1 lt/ha más Gesagard 50 er- -

cantidad de .750 kg)ha; o utilizar Lazo e~ 1 lt/ha combinadc 

con Gesagard e~ la dcsis senalada, en preemergencia. Otro 

producto q~e tiene alta eficiencia en el centro! de malas 

hierbas y q~e evaluadc en Los Belenes, por Acevedo (1991) es 

el Pivot e~ una dosis de 1 lt/ha, usado er. posterr.ergencia. 

2.10.5 cOMbate de plagas y enferaedades 

El frijol es une de los cultivos más atacados por inse~ 

tos, motivo por el cual no se debe descuidar este aspecto, -

ya que las plagas pueden presentarse en cualquier etapa del

cultivo y acabar con él, si nc se combate oportunamente (Lé

piz y Crispín, 1973). 

Las pérdidas causadas por plagas del frijol er México -

varía ccn la re~ión y se estima que el decremento en la pro

ducción es alrededcr del 30%, y los insectos que influyen en 

mayor grado son: Conchuela {Epilachna varivestis), Picudo del 

Ejote {Apion godmani), Doradillas (Diabrotica spp.), Minado

res de la Hcja (Liriomyza spp.), Chicharritas (Empoasea fa~

bae) y Mcsqufta Blanca (Trialeroides vaporarium). 

2.10.6 cosecha 

Esto se realiza cuando las variedades presentan el 75%-
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de mad~rez fisioló~ica antes de la madurez total, para evi-

tar la dehiscencia de la seEilla. La ccsecha se efectúa en -

forma mcnual, arrancando la planta -volteándola- para expo-

nerla al sol. Una vez seca, se trilla, ya sea en forma ma--

nual o ccn mcq~in<ria. 

2.11 Métodcs de Mejoramier.to 

El frijol es una planta autó~ama (autofecundación) ccn

un porcentaje mínimo de polinizaciór. cruzada, que en México

se ha er.cor.trado en ura gama de 1.19 a 4.5%, y en los EE.UU. 

de hasta 13% (Miranda, 1966). Por lo tanto, sus métodcs de -

mejorawiento son diferentes a los de las plantas alógamas. 

Entre los métodcs utilizadcs para el mejoramiento genético -

del frijol, se c~er.tan la introducción, la selección (masal

o individual), y la hibridaciór.. 

2.11.1 introducción 

Al respecto, Pohelman (1965) menciona ~ue los primeros

inmigrantes a nuestro Continente, trajeron ccn ellos semi--

llas de los c~ltivos producidcs er. sus paises o las im~orta

ron poco después de su arribe. Entre estos cultivos están la 

avena, la caña de azOcar, el trigo, la alfalfa y otros. 

Miranda (1966) seF.ala que este métodc consiste en intro 
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ducir a ura localidad germoplasma que ha sido desarrolladc -

er. otras regiones. No se ccr.sidera un métodc de mejoramien-

to, propiamer.te dicho. Una variedad mejorada puede ser consi 

derada corre introducida si proviene de la selección er. masa-. 
o la selección individual rralizada en otra variedad introcu 

cida; o bien, si tuvo ccrrc progenitor a una variedad introdu 

cida. 

Se~Gn Castaneda (1985} citado por Pérez {1987}, el métQ 

de consiste en colectar para una localidad o región dada, el 

germoplas~a dispor.ible er. la naturaleza, o solicitar materia 

les para fines generales o especificos de mejoramiento a los 

bancos de germoplasma existentes. 

2.11.2 selección .asal 

Pohelman (1965} indica ~ue si un grupo de plantas simi

lares er. su a~ariencia se seleccionan y se cosecf.ér. mezclan-· 

de su serrilla, la mezcla resultante se llama selección me---

sal. 

Miranda (1966), sena la que este métoco cor.siste en se--

leccior.ar de una ~ot-lación todas las plantas que ter.gan los-

mejores e idénticos fenotipos, cosechar las y me,zclar la semi 

11 a. Las variedades obter.idas por este método forrr•a r. un con-

junto de lineas uniformes er. fenotipo, aunque dicr.as lineas

pueder. diferir en caracteres cuantitativos. 
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Según este mismc autor (1968), este método tie~e la fi

nalidad de mejorar la població~. seleccionandc primero y mez 

clandc después los mejores fe~ctipos que ya estaban presen-

tes en la mezcla original. En México, el método de selección 

masal se sugiere para cada zona de producciór. comercial de -

frijol, para detectar la mejor variedad regional y así aumen 

tar los re~cimie~tos. 

Lépiz (1984), dice que la selección masal consiste er.

escoger de una potlació~ heterogé~ea y homocigótica (varie-

dad criolla o introducida, ccnstituida por una mezcla de li

neas puras), to~as las mejores plaritas de idé~ticcs ge~cti-

pos, cosecharlas y posteriorme~te mezclar su semilla, cc~sti 

tuyenco esta mezcla una selección masal. 

Una modif~caciór. de este métodc, cc~siste en cosechar -

por separado las plantas seleccionadas, se~trar planta pcr -

surco, cosechar las mejores plantas de cada surco y luego 

-v'· m e· a e 1 a r l a semi 11 a • 

2.11.3 selecci6r. individual 

Allard (1960) considera q~e este método se ha utilizado 

mucho para ccr.seg~ir variedades nuevas, a partir de varieda

des locales que los agricultores han pasado de generación er. 

generación. Estas líneas pueden ser similares en su morfolo

gía, pero sus caracteres agrcn6W-iccs difieren. La mayoría de 
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las plantas seleccionadas son seguramente hcmocigóticas y, -

pcr lo tanto, puecer. ser el punto de partida para la otten-

ciór. de una variedad uniforme. 

Según Poehlman (1965), consiste en un proceso de selec

ciór. artificial, mEdiante el c~al se separan plantas indivi

duales ccn características deseadas, dentro de una población 

de amplia base genética. Las variedades desarrolladas por e~ 

te método son muy uniformes, en los caracteres para los cua

les se hEn seleccionado. 

Mirarda (196E) dice que el mejoramiento de las varieda

des consiste er. separar de una potlaciór heterogénea las me

jores lineas puras, estudiar su capacidad productiva en for

mE experimental y adcptar como variedad mejorada la que sup! 

re en rendimiento a la variedad regional. Las variedades ob

ter.idas mediante este método sen más uniformes q~e aquellas

desarrolladas por selección masal. 

Castaneda (1985) citado por Pérez ( 1987), ccrrenta q~e

la selección individual ccr.duce a la cbtención o selección -

de lineas puras. 

2.11.4 hibridación 

Pohelman (1965) menciona que aderrás de ccmbioar caracte 

res deseables de los pro~enitores por hibridación, también -

es posible la selección de plantas de la pro~enie que sean -
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superiores a sus progenitores en caracteristicas de naturale 

za c~antitativa, ccrr.o rendimiento, peso especifico y tolera~ 

cía a temp~raturas bajas, cuya here~cia se debe a genes mOl-

tiples. 

Brauer (196S) señala que este método es importante c~a~ 

de se cesea crear nueves ge~atipos, combinando caracteres de 

seables de los progenitores. Asi, se losra que los caracte-

res q~e se desean ccmbinar sean apreciables a simple vista. 

2.11.4.1 método genealógico o de pedigree 

Es un proceso muy utilizado por los fitomejoradcres mc

derncs. En él, se lleva a cabo un registro de los prosenito

res y la progenie se seleccior.a con base en la su~erioridad, 

vigcr u otras caracteristicas agronórr.icas deseables de los -

individuos o familias. En la F2 , la selecciór. se limita, na

turalmer.te, a incividuos. En la F3 y las subsiguientes gene

raciones, hasta llegar pr~cticam~nte a la homccigcsis, se 

e~ectúa la selecciór. der.tro y entre familias. Luego se hace

la selección entre las familias a mcnera de recucir la des-

cendencia a un número que posibilite su ev~luación mediante-

ensayos estadisticcs (Allard, 1960). 

La mayor eficier.cia del métocc se obtier.e cuandc se de

sea recombinar caracteres apreciables a sim~le vista, pues -

hay dificultad para recor.ocer er. la población segregante a -

las plantas que reúnen la combinación de los caracteres de--
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seables (Miranda, 1966). 

2.11.4.2 método de bulk o en masa 

Este métocc consiste en que después del cruzawiento, 

las ge~eracio~es que se siemtran en mas~. sin practicar nin

guna selecció~. sino ha~ta después de la F6 que es cuando la 

segregació~ ge~ética ha concluido pr~cticawe~te. Este método 

exige menos trabajo que en el de la selección del pedigree;

sin emtargo, mientras no se hace ninguna selección, se est~n 

reteniendo e~ la potlación individues que no reúnen ventajas 

para el mejorawie~to de la localidad. 

Dete permitirse que la se€lecció~ natural intervenga er. 

las generaciones segregantes (Miran(a, 196E). 

Poehlmfn (1965), dice que el método pcr mejoramiento 

por selección er. masa de pcblación es sim~le, ccnveniente y

económico. Requiere menes trabajo durante las primeras gene

raciones, pero enseg~ida es necesario semtrar varios miles -

de plantas seleccionadas, con el objeto de tener una oportu

nidad razonable de encontrar las segresantes deseadas dentro 

de la población usual. 

2.11.4.3 ~t~c himsi 

Método ·que consiste er. realizar la hibridación ccr. va--
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rias varie~ades, semtrar e~ masa desde la segregació~ F1 has 

ta F6 sin seleccionar, y cc~tinuar mediante selección indivi 

d~al hasta la ottenciór. de variecade~. 

Si se ccnsidera la diversidad de condiciones ambie~ta-

les qce prevalece~ en las diversas zo~as asricolas de Méxi-

cc, la gran cantidad de genes que deber. estuciarse en un prQ 

grama de mejora~iento, la forma tan ccm~leja cerne se heredan 

los caracteres y la falta de ~ersor.al técnico para llevar a

cabo trabajos de selección por pedigree, se advierte la nece 

sidad de adc~tar nuevos métodos para obtener variedades mejQ 

radas por hibridación (Miranda, 1965). 

2.11.4.4 cruzar.iento múltiple 

El sisterra de cruzas múltiples también puede usarse pa

ra obtener variedades m~joradas. Este sisterra tier.e la ver.t! 

ja de ~ue es posible recorrbinar muchos proger.itores; algunas 

recomtinaciones ptieder. ser de gran utilidad en el mejoramie~ 

to genético (Miranda, 1966). 

2.11.4.5 retrocruzamiento 

Pcer.lman (1965) señala q~e e~te métodc es una forma de

hibridación recurre~te, por medio de la cual se incorpora 

una caracteristica sobresaliente a otra variedad satisfacto-
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ria, para ctras caracterlsticas. La crlza regresiva es una -

forma de cc~sanguinidad e~ la q~e las caracteristicas del 

progenitor recurrente se recu~eran autom~ticamente después -

de varias cruzas regresivas sucesivas. 

Se~ún Mirarda (196E), este métodc es utilizadc cuando -

una variedad m8jorada y adaptada a una región carece de un -

car~cter importante, el cual existe en otra variedad. Se 

cruzan estas des variedades y a partir de la generación F1 -

las plantas híbridas que te~gan el car~cter deseadc se retro 

cruzan ccn la variedad mejorada hasta fijar el carácter de-

seadc en ella. La variedad m8jorada participa en cada retro

cruzamiento regresivo y se le der.cmina pro~enitor rec~rren-

te. La variedad de la cual se desea derivar el car~cter sólo 

participa er el primer cruzaw.ie~to y se le llaw.a proger.itor

nc recurre~te. El número de cruzaw.ientos regresivos puede v~ 

riar de une a ocho, se~ún la necesidad que haya de reccbrar

los ge~es del padre recurrente. 

2.12 Objetivos del Mejoramier.to 

En la obtención de varie~ades mejoradas, los otjetivos

dependen de las necesidades de la región (Miranda, 196€); 

sin emtargc, los más ccmu~es se describen a ccntinuaci6n. 

2~12~1 rendimiento elevado 

Para cada zo~a asricola donde se cultiva frijol, se de-
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sea e~contrar variedades mAs productivas, a fin de que el 

cultivo resulte mAs re~Lnerativo para el agricultor. El ren

dimierto es afectadc, tanto por los factores ecoló~iccs que

influyen er el crecimie~to de la planta, cerne por la misma -

capacidad gerética de la planta para producir (Miranda, 

196 6). 

2.12.2 resistencia a las enfermedades 

La for~ació~ de variedades mejoradas resistertes a las

e~fermedades ocu~a uno de los primeros lugares er el progra

mE de ~ejorawie~to ~e frijol. 

Cada enfermedad debe ser considerada cc~c un problema -

por se~aradc y las principales enfermedades son: 

- Antracncsis (Colletotrichum linderruthianum). 

- Chahuixtle (Urcrryces phasecli Var. typica Arth.) 

- Pudriciones radicales (Rhizoctonia solani Kuhn; Fusa-

rium solani Snyder y Hansen; y Fusarium phaseoli Sny

der y Har.sen). 

-Manche redor:da (Chactoseptoria welmqui Stev). 

- Mchc blancc del tallo (Sclerotinia selerctcorium Dby). 

- Rhizoctonia del follaje (Rhizoctonia microsclerotia -

Matz). 

- Marcha ar.~ular (Isariopsis griseola, Sacc). 

- Tizón del halo (Pseu~omonas Ehaseolicola Dows). 

- Tizón común (Xarthomonas phaseoli Dows). 



33 

- Marchitez bacteria! (Corynebacterium flaccumfaciene -

úows} •. 

-Mosaico común (Virus phaseolus núrr.ero 1}. 

- Mosaica arruillo (Virus phaseolus número 2}. 

- Arrugarriento o er.carrugamiento (VirtJs del "Curly 

To¡::"). 

Estas enfermedades causar protle~as serios er. las zonas 

tropicales y serr.itropicales del Golfo de Méxicc y del Ooéanc 

Pácifico (Miranda, 1966). 

2.12.3 h&hito de crecimiento 

En el frijol el hábito de crecimiento puede ser determ! 

nado (plantas de tipo mata o arbustivo) e indeterminada 

(plantas de tipo gufa). En la actualidad se tiende más a cul 

tivar las variedades de tipo mata (Miranda, 1966}. 

Considerando que el frijol es un cultivo principalmer.te 

de tem¡::oral, se tusoar variedEdes precoces para evitar el P! 

ligrc de las heladas o la sequfa, evadir el peligro de algu

nas enfermedades y para cosechar más tem¡::rano cuando hay es

casez de frijol er el mercado. 
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2.12.5 madurez 

/ 

Con elfin de evitar pérdidas en el memento de la cose--

che, se buscan variedades que tengan una madurez uniforme y-

c~yos frutos resistan el desgrane (Miranda, 196€). 

2.12.6 -resistencia al calor y a la seqcia 

Considerando que en las zonas de temporal es muy fre--

c~ente tener periodos seccs con te~peraturas altas en el mo

mento de la floración del frijol, es necesario desarrollar

variedades que toleren o resistan esos cawbios de clima, ya

que las tem~eraturas altas destruyen los granos de polen, 

ccn lo cual evitan la fecundación y formación de frutos (Mi-

randa, 196€). 

2.12.7 resistenda a las plagas 

Entre las variedades de frijol hay alguncs que muestran 

cierta resistencia al Picudc del ejote (Apion goémani Wagn)

Y la Conchuela (Epilachna varivestis Muks) • 
. 

El desarrollo de variedades ccmpletamente resistentes a 

las plagas cita~as reducirla los cestos de producción del 

frijol, por el ahorro de insecticidas (Miranda, 1966). 
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2.12.8 caracterlsticas de la s~illa 

El color de la testa es un carácter q~e debe tomarse er 

c~enta en el mejoramiento, ya que exister gran~es áreas de -

Méxicc donde el consumidcr tiene preferercia pcr determina-

des colores de semilla. 

El tamar.o y la.forma de la serr.illa son factores impor-

tantes, ya que en el mercadc nacional son más solicitadcs 

los frijoles de tamano mediano o grande y de forma nc muy 

aplanada (Miranda, 1966). 

2.12.9 cochura 

Otro carácter im~ortarte es el tierr.pc ce cccción de la

serr.illa. las variedades de cocimiento rápidc tienen prefereE 

cia por part~ del consumidor. 

Corsiderandc q~e el frijol es ura de las fuentes de pr~ 

tefnas en la alimentación del pLeblo mexicano, es necesario

formar variedades que sear. ricas er. proteínas y de buena ca

lidad nutritiva (Brauer, 1976). 

2.13 Ger.eraci6n d~ Variabilidad 

Brauer (1969), seftala q~e la variabilidad de una pobla

ción de plantas depende gradualmer.te de su forma de reprod~f 

ción. En este sentidc la definiciór. de una línea pLra es "el 
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conjunto de in~ividuos que desciende de un solo individuo au 

tofec~rdadc" (Johananssen, 1903). 

Lé~iz (1982) citado por Cisneros (1991), menciona que

er todos los estadcs del ~els se sierebra y cosecha el frijol 

en ~ayor o menor cantidad. 

Pérez (1987) citadc por Cisneros (1991), in~ica que en

el Pais se (ispone de gran variedad de frijol cc~Gn, manifes 

tado por morfolo~ia y fisiolo~la de la planta, color de la -

flor, hábito de crecimiento, raíz, tamaño, cclor y forma de-

vaina, número de grano, peso, longitud, ar.cho y ccmposiciór.-

química del grano, etc. 

López (1985) citadc por Cisneros (1951), describe que

hey mucha variabilidad gen~tica para sensibilidad de fotope

rio~o. pero ccn términos generales se puede decir q~e con ca 

da hora más de luz en el día puede retardar la maduración de 

2 a 6 días. 

Partiendo de una población heterog~nea y hcmocigótica -

(variedad criolla o inducida), se seleccionan las plantas 

q~e van a dar origen a una nueva variedad (Allard, 1967). 

Este método tiene la finalidad de obtener nuevas varie-
/ 

daées a partir de la selección de 11er.as puras, las varieda-

des asl formadas son genética~ente uniformes (hcmo~éneas y -

hcmocigóticas), y pueden tener dificultades c~andc se prese~ 

ter proble~as er. el medio (variaciones amtientales). 
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El Municipio ~e Atoyac se localiza e~ la Re~ió~ Sur de

la Entidac. la catecera mur.icipal se encuer:tra a lo!:: 20°01'

de latitud Ncrte, 103°3' de lor:gitud Oeste, 135G msnm; su 

uticaci6n en el Estacc se muestra en la Figura No. 1. 

Linda al Norte con el Municipio de Zacoalco de Torres,

al Sur ccn Sayula y Valentin Gó~ez Farlas, al Este con Teo-

c~itatlán de Carena y Concepción de Buenos Aires, y al Oeste 

ccn Techaluta y Amacueca (CETENAL, t974). 

Cuenta ccn una exter:sión de 23,550 km 2 , con lo q~e re-

presenta el 0.29% del total del Estaco, q~edandc comprendido 

entre los Municipios más chicos del Este. 

Atoyac está inteuraco por 30 núcleos demográficos, de

los cuales la catecera municipal tiene la categoria de Vi--

lla, 1 pueblo, 1 congregación, 2 haciendas, 2 rarcherlas y-

23 rarchos (SARH, 1978). 

3.1.2 ubicación del experimento 

El experimento se estableció erel potrero "Los Camichi 
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nes", que se localiza al Norte ~e la cabecera Municipal. 

3.1.3 clima 

Según Garcla (1973) citado por Alonso (1981), el clima

de Atoyac se clasifica cc~o: BS 1h'(h)w(w)(i'). Es se¿c, semi 

calidc, ccn temperatura media anual ertre 18 y 22°C, en don~ 

de la temperatura ~el mes mas fria es superior a 18°C. En el 

ré~imer. de lluvias en Veranc, es por lo menos 10 veces mayor 

la cantidad de lluvia er el mes mas húmedo de la mitad ca---

liente del año, q~e er el más seco. El pcrcer.taje de lluvia

invernal es menor que cincc. L3 cscilaciór. anual de las tem

peraturas me~ias mensuales es de 5 a 7°C (CETENPL, 1974). 

3Lt.3.1 temperatura 

En 20 años de registro se ctserva en promedio, una tem

peratura media anual de 21.5°C. La te~~eratura máxima mecía

anual es de 29.8°C y la minimc de 12.8°C. Se han registradc

ccmc extre~as las tem~eraturas 38.5°C y 0°C (CElENAL, 1974). 

3.1.3.2 precipitación pluvial 

En un periodo de observación de 17 anos, se obtiene un¿ 

precipitación promedio de 680 mrr anuales. El m¿yor volumen -

de llúvia se concnetra er. los w.eses de Junio, Julio y Agos--
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to. El me~cr volurren en Febrero y Marzo (CElENPL, 1974). 

3.1.3 suelos 

En el Municipio se enc~entrar suelos que van desde los

frarco-are~osos, hasta los franco-arcillosos. El pH más fre

cuente es de 6.5 a 7.5, aurque tawbié~ se pueden e~ccntrar -

de 8.0 er los terrenas situadcs er las cercanlas de la lagu

na de Sayula. 

Los ccnteridc de mbteria orgánic:a varlan desde 1 a 2%,

ccn respecto a la fertilidad de estos suelos, el potasio se

er.cuentra en grar cantidad. 

Los suelos agrícolas, situados en la ribera de la Lagu

na de Sayula e~ ura faja de terreros planos que van (esde 

Porcitlán hasta Cuyacapán. son aluviales. En caw.bio, los su~ 

los de las laderas de la Sierra del Tigre, tuvieron su ori~

ger. de roc¿s ígneas, principalmente basalto. 

Se~Gr la clasificación (e la FAO ( ), er. el Mtnici--

pio se ercuentran los siguier.tes tipos de suelos: 

Al Oeste, er.-el área ccmprendida en la Laguna de Sayu-

la, predcrrinan los suelos de tipo solonchak ortico. En el 

borde occidental de la Laguna se encuentra una angosta faja

de suelos vertisol trómico. 

Del Centro al Norte del área de estudio, predominan su~ 

los del tipo feozen-háplico. Se encuentran, además, mancho--
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nes de suelos de tipo vertisol crómico y vertisol pélico. 

En el Area ccm~rendida del Ce~tro al Sur del Municipio-

tenemos ura grar diversidad de suelos, entre los cuales se -

encuentran: litosol y litosol-vertisol pélico. Ademas, se e~ 

cuentran cambisGl-vérticc, camtisol-cró~ico, regosol eurico-

regcso eurico. Tamtién se e~cuentrar manchones de regcsol eu 

rice, litosol, vertisol crómicc, regcsol eurico, camtisol 

vertico y regcsol e~ricc-camtisGl crórrico (CETENAL, 1974). 

3.1.5 ve~etación 

Se~ún la clasificaciór. de Rzedcwski (1978), er. el Muni-
-· 

cipio de Atoyac enccntrmos tres tipos de ve~etación: 

1.- Bosq~e espinoso. 

2.- Bosq~e tropical caducifolio. 

3.- Bosque de ccnlferas. 

1.- B0SQUE ESPINOSO. Según las e!pecies dominantes de

este tasque, se clasificó cerno Mezq~ital ccn nopalera. En 

cuanto a su estructura vertical, se ercuentra formado pcr 

tres estratos: 

- HerbAceo de 0-1 m de altura. 

- Arbustivo de 1-4 m de altura. 

- Arbóreo de 4-8 m de altura. 

En el estrato herbAceo las especies mAs comunes son: za 

cate salado (Distichilis spicata) y grama china (Cynodon dac 
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tylon). El estrato arbustivo se encuentra re~resentadc prin

cipalme,nte pcr: huitzache (Acacia farneciana) y nopal (~

tia spp.); y el estrato arbóreo lo er.contrarr.c.~ formadc pcr:

m~zq~ite (Prosapis laveigata) y guarnuchil (Pithecellobium 

dt.:lce). 

2.- BCSQlE TROPICAL CADLCIFCLIO. A continLación de la

faja de c~ltivo se encuentra esta ccmunidad vegetal. Debido 

a que la especie dcminante es el guaje (Leucaena esculenta), 

a este bosq~e se le der.cmina Guajera. En cuanto a su estruc

tura vertical, se enc~entra forrradc ~or c~atro estratos: • 

- Un herb~ceo de O a 1 m de altura. 

- Un arbustivo de 1 a 2.5 m de altura. 

- Dos arbóreo~. el sec~ndario de 3 a 6 m, y el dominan-

te de 6 a 10 m de altura. 

En el estrato herbéceo las especies mAs ccrrunes son: mo 

co de guajolote (Rhynctelytrum repens), grama c~ina (Cyncdcn 

dactylon), rosa amarilla (Ser.ecio calcarius), taccte (Titho

nia tubaeformis) y aceitilla (Bidens leucantha). El estrato

arbLstivc se encuentra representado principalmente por: do-

minguilla (Croton cilliatu-glar.duliferus), acarrilla (Mimosa 

albida).y granadillo (Heimia salicifolia). 

El estrato arbórec secundario estA representado, princ! 

palmente pc·r: teparre (Acac~ pe·nnatula), pochote (Bombax .P2J. 

m~ri), co~al (Bursera spp), g~ásima (Guazuma ulmifolia), te

pegilaje (Lysilom~ acapulc~ensis) y pitayc (Stenocereus spp). 
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Por último, e~ el strato arbórec dominante, se encuentra en

distribución irreg~lar el güaje (Leccaena esculenta), que es 

el que le da la fisonomía característica a esta comunida~. 

3.- BCSQlE DE CONIFERAS. Se encuentra en las pErtes al 

tas de la Sierra del Tigre. Por la frecuencia de las espe--

cies dominantes, esta comunidad se clasifica como bosque de

pincs. En su estructura vertical se observan c~atro estra--

tos: un herbáceo de O a 1 m; des arbustivos, el bajo de 1 a-

3 m, y el alto de 3 a 5 m; y, por último el arbóreo, de 5 a 

2(' m de c.ltura. 

El estrato herbáceo se encuentra representado principal 

mente pcr: rosa amarilla (Senecio calcarius), grama china 

(Cynodon dectylon) y simcnillo (Lasianthea sufcutticosa). 

Las especies más ccmúnes en el estrato arbustivo bajo son: -

La jara {Baceharis glutinosa), jarillo (Dodcnea viscosa) y

la capitana (Verbesina sphaero-ce~ahala). El estrato arbLstl 

vo alto se encue~tra dominadc pc•r: tejoccte (Crataegus mexi-. 

cana), zarzamora (Rubus adenctrichus), grarjenas {Sageretia

elegans) y azote {Ipomea intropilosa). 

Por último, co~o responsable de la fisonc~ía de este 

bosquE·, tenemc-s el estrato arbóree con:puesto por: pinc (Pi--. 

n u s mi e t: o a e a na o eo e arpa ) y en e i n C· ( Que re u s s p p ) • 
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3.2 Materiales 

3.2.1 materiales fisicos 

Los instrumentos y materiales utilizaccs en el experi-

mento fueron: azadon~es, cinta métrica, estacas de madera, -

hilo ixtle, costales, etiquetas, bAscula granetaria, aspers~ 

ra manual, cazangas, bolsas de papel y el tractor con algu-

nos implementos para las labores naturales, correspondientes 

a rastra y arado, asi como tiro de caballos. 

Procuctos químicos corr:c herbicidas (Gesag~rd 5C y Dual-

960 en dos)s de un kg/ha y un li~ro/ha e insecticidas cerno -

Nuvacron SOC en dosis de ur litro/ha. 

3.2.2 materiales genéticos 

El material genético utilizado, proviene del Programa 

de Frijol de la Facultad de Agroncmia de la Universidad de -

Guedalajara, iniciado en 1971 con 11 progenitores seleccion! 

dos en una grar diversidad de caracteristicas agronó~icas, -

morfológicas y una awplia adaptación en las regiones frijol~ 

ras del Pals; ademAs, de ser variedades comerciales, según -

se muestra en el Cuadro No. 2. 

Los cruzamientos de estas varied~des se realizaron en -

forma directa, utilizando la variedad Canario 101 como prog~ 

nitor femeninc ccrnún, obteniendo asl en total 20 cruzas. 

El métoco de mejoramiento que se utilizó fue el geneal~ 

gicc o pedigree, es por ello, que se plede tener un registro 
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de las selecciones hechas en lo~ lotes establecidcs. 

De~de la ge~eración F2 se inició la selecciór indivi--

dual de las mejores lineas o familias, hesta obtener una uni 

fcrmidad genética aceptable. 

Ya obte~ida la variabilidad genética gererada y después 

de la décima generación, se tienen 15 líneas homocigóticas -

de hAbito de mata y semigula y 9 lineas también en estado ho 

mocigóticc de hAbito gula corta (ver Cuadros No. 3 y 4), re~ 

pectivaente. Estos materiales genéticos, ademAs de las varíe 

dades comerciales en la región, son las que completaron lo~-

dos ensayos sembrados en este Municipio. 

CLiADRO 1\o. 2 VARIEDADES COME.RCIALES UTILIZADA~ W".O PROGEtiiTORES EN 
\.. EL P~OGRJII-IJI DE HIBRIDACION DE FRIJC. FAC. DE AGRCNOM.

U. DE. G. VE.R. 1971 

PROGENITOR FEMENINO 

Canario 101 

P~:OGHITORES MASCULINOS 

Flor de Mayo 
Mé.nzano 
Garbancillo 
Azufradc 

Negro 184·· 

Cacahuate 72 

Sataya 425 
CIAS 72 

Jama¡:-a 
Bayo 184 



CUADRO NO. 3 GENEALOGIA DE LAS LINEAS SOERESALIENlES DE FRIJOL TIPO 
MATA Y SEMIGUIA EVALUPDAS EN ATOYAC, JAL. VER. 1951 

LINEA No. GENEALOGIA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

P-254-1 

C-95-1-1-M-M 

C-95-1-1-M 

C-95-3-2-M 

C-99-1-1-M-M 

C-53-2-1-M-M-M-1 

II-45-2-1-1-1-1 

II-45-2-1-1-1-2 

I li -27-2-M-M-M-1 

IV-14-1-1-1-M-M 

XIV-9-3-M 

XVIII-89-2 

XVIII-145-2 

0-9-M 

0-29-30-M 

Jamapa (T) 

46 



CL:ADRC No. 4 GENEALOGIA DE LPS LINEAS SQE;RfSALIENTES DE FRIJOL TIPO 
GUA E~·SAYADAS. VER. 1991. ATOYAC, JAL. 

l.INEA No. GENEALOGIA 

C-53-2-1-M-M-M-2 

2 C-78-1-1-1-1 -1 

3 C-85-1-1-1-1-1 

4 IX-9-1-M-1-2 

5 IX-20-2-2-1-1-1 

6 XIV-II-1-1-

7 C-96-1-2-1 

8 IX-9-2-1 

9 II-27-M-1 

10 Lag~.:neño 

11 Flor de Junio (T) 

12 Flor de Mayo (T) 

13 Amarillo Criollo (T) 

14 Rosa de Castilla (T) 

15 Bayo Berrer,do ( T) 

16 Azufrado Tapatío 

47 
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3.3. MétodOs 

3.3.1 aetodologta experi~tal 

El diseno q~e se utilizó fue el de "bloque al azar" ccn 

tres repeticiones y ccn 16 tratawientos cada uno, usando co

mo unidad experimental tres surcos de seis metros de largo y 

6C certimetros de se~araciór. La parcela útil fue un surco -

central de cincc ~etros de largo y 60 centímetros de anc~o.

eliminando medio metro de orilla del surco certral. 

3.3.2 método estadlstico 

Para la comprobación de las hipótesis planteadas, se 

utilizó la técnica de Fisher, tawtién ccrocida como "anAli-

sis de varianza" (ANVA); para las variables cuantitativas. 

Además, se empleó el análisis de la correlación. 

3.3.3 comparaci6n de proaedios 

Para la comparación de promedios de loE tratamientoE en 

las poblaciores, se utilizó el método de la prueba de Duncan 

al 0.05 de probabilidad. 

3.3.4 variables en estudio 

DAE - Olas a la emergencia. 
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Esta variable se tomó cuando habia e~ergidc más del 25% 

de la población. 

DFI - Dias a la floración Inicial. 

Esta variable se c~antificó al inicio de la floración -

del 5C% de la población. 

DFF- Días a la Floración Final. 

Se torr:ó esta variable cuando terminaba la floraciór. el-

75% de la potlación. 

DMF - Dias a la Mad~raciór. Fisiológica. 

Esta variable se cuantificó cuandc el 75% de las plan-

tas presertaha uras hojas en celar amarillo café. 

DAC - Dias a l~ Cosec~e. 

Esta variable se midió ccn el número de días en que se-

cosechaba c~da una de las variedsdes. 

Nvp - Núrrero de Vainas por Planta. 

Esta variable se cuantificó to~ando una muestra de la ~ 

planta er. forma aleatoria. 
/ 

NVG - Núe~ro de Gr¿ncs por Vaina. 

Esta variable se to~ó er forma similar a la variable an 

terior. 

PVO - Peso Volumétrico o Peso de 100 Semillas. 

Esta variable se cuantifió al pesar 100 se~illas, toma
des al azar. 
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RGP - Re~dimiento pcr Parcela. 

La c~antificación de esta variedad se hizo al pesar el

ren~imiento de grane de la parcela útil. 

RPH - Rendimi~nto pcr Hectárea. 

Para la obtención de los valores de esta variable, se -

realizó la con,ersión de gramos por parcela a kilograwos pcr 

he·ctárea. 

3.4 Desarrollo del ExperiRJE~nto 

3.4.1 pre¡paradoo del terrero 

Está se efectuó con dos araduras y des p¿scs de rastra, 

en los meses de Abril y Junio de 1991. 

El surcado se realizó ~en tiro de caballos a una distan 

cia de 6C cm, el dla 27 de Julio de 1991. 

3.4.2 siembra 

Esta se realizó el 28 de Julio de 1991 en forma manual

a chorrillo y depositando la se~illa en el fondo del surco y 

a una profundidad de seis centlmetrcs. Posteriormente se ta

pó con una rasrra tirada por caballos. 
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3.4.3 fertilización 

El fertilizante se aplicó a~tes de la sie~bra, usando -

la fórmula 40-40-0, do~de la fuente de nitrógeno fue el sul

fato de awcnio (20.5%0 y la del fósforo fue el su~erfostato

de calcio triple (46%). 

Aplicandc todc el nitróge~o y el fósforo e~ la siembra

e~ forma manual, y a chorrillo er el fardo del surco. 

3.4.4 prácticas de c~ltivo 

Se realizó una escarda ccn un tiro de 23 días de~pués -

de la sieffitra, con la finalidad de aflojar el suelo para un

mejor desarrollo de la raíz y aporcar las plantas. 
' 

3.4.5 cc~tate de mal~zas 

Inrrediatamerte después de tapar la seffiilla, se aplicó -

la mezcla a base de un litro de Dual 960 CE más un kilo-

gramc de Gesagard so. disueltos er 200 litros de ag~a por 

hectárea y asperjadcs ccn una bomba manual de ffiochila. 

3.4.6 cml:ate «!!e plagas 

Antes de la sieffibra y mezclado ccn el fertilizante, se apli

caron 20 kg/hf de Furadan al 3% para controlar las plagas 
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del suelo como: gallina ciega {Phyllophaga spp), larvas de 

diabrótica {Diahrotica sp~). g~sano trazador CAgrotis spp) y 

gusanc de alaw.bre {Eleateridae spp). 

Durante el desarrollo del c~ltivo se presentaron la mo! 

quita blanca (Trialero~des vaporatiorum), ccrtrolAndcse con

des aplicaciones de Nuvacron 60, disueltos en 20C litros de

ag~a por hectarea. 

Esta se efectuó c~andc la mayoría de las vainas estaban 

mad~ras, y e~ cada variedad antes de que las plantas se seca 

ran totalmente, para evitar las pérdidas por desgrane en el

cawpo, realizAndose en forma manual. 

La trilla también se efectuó en forma mEnual, dentro 

del mismo costal, dende se había pLesto la cosec~a. Luegc ~e 

proce~ió a limpiar la semilla para que inmediatawente ~es--

pués se pesara y fuera guardada en bolsas, según la varie--

dac. 
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IV. RESULT~ 

los resultados obtenidos se prese~taron por ersayos es

tablecidos y las variables cuantificadas, tanto er su an~li

sis de variar.za ccrr:o el ·de la ccrrelaciór. 

4.1 Ensayo 1. Frijol Tipo Mata y Semiguta 

4.t.t antlisis de varianza 

4.1.1.1 días a la nacencia 

Los resultados obtenidos en toda~ las repeticiores en -

esta variable se encue~tran er el Cuadro No. 5, donde se ob

serva poca variación de los gerotipos estudiado~. 

Al realizar el análisis de varianza, el cual se mues---

~~ tra en el Cuadro No. 1 del Apéndice,i e otserva el factor de 

variación, tratamiento con una diferencia estadística alta-

mente significativa, nc sierdc asl para el factor blo~~e q~e 

muestra difere~cia estadística no significativa. 

Debida a lo anterior, se procedió a a~licar la compara

ción de medias péra identificar el o lo~ mejores genotipos -

en esta variable. Estos resultadcs se consignan en el Cucdro 

No. 6, er donde se observa q~e el primer grt~o de significa~ 

cia tiene 11 lineas que duraron de nueve a diez días para 
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CUJIDRO No. 5 RESULTADC•~ OBTENIDOS H DIAS A LP NI.CEI\CIA. EXPERIMEt-;TO 
l. VERANO 91. ATOYAC, JPL. 

No. DE BLOQCES 
TRAT. GENEALOGIA II III 

P-254-1 8 8 8 24 8.0 
2 C-95-l-1-M 10 10 9 29 9.66 
3 C-95-1-1-M 9 9 9 27 9.0 
4 C-95-3-2-M 8 10 8 26 8.6€ 
5 C-99-1-1-M-M 10 9 9 28 9.33 
6 C-53-2-1-M-M-M-1 10 10 10 30 10.0 
7 II-45-2-1-1-1-1 10 9 10 29 9.66 
8 II-45-2-1-1-1-2 9 10 10 29 9.66 
9 II I-27 -2-M-M-M-1 8 9 9 26 8.66 
10 IV-14-1-1-1-M-M 9 10 9 28 9.33 
11 XIV-9-3-M 9 9 9 27 9.oC 
12 XXVIII-8~'-2 9 9 9 27 9.0 
13 XXVIII-145-2 10 10 10 30 10.0 
14 0-9-M 9 9 8 26 8.66 
15 0-29-30-M 10 9 9 28 9.33 
16 Jamapa (T) 8 9 8 25 8.33 

146 149 144 146.28 

9.25 9.31 9 9.145 



CUADRC No. 6 CO!V:PARACION DE ME.DIAS Et\ LA VARIABLE OlAS A LA 
Nt,CENCIA. E~SAYO I. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE DUNCAN 
TRAT. DIAS 0.05 

6 C-53-2-1-M-M-M-1 10 a 

13 XXVIII-145-2 10 a 

2 C-95-1-1-M-M 9.6 a b 

7 II-45-2-1-1-1-1 9.6 a b 

8 II-45-2-1-1-1-2 9.6 a b 

5 C-99-1-1-M-M 9.3 a b 

10 IV-14-1-1-1-M-M 9.3 a b 

15 0-2Si-30-M 9.3 a b 

3 C-95-1-1-M 9.0 a b 

11 XIV-9-3-M 9.0 a b 

12 XXVIII -8~:-2 9.0 a b 

9 II I -27-2-M-M-M-1 8.6 b 

14 0-9-M 8.6 b 

16 Jamapa (T) 8.3 

P-254-1 8.3 

4 C-95-3-2-M 8.0 

SS 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 



56 

emerger; sin emtargo, para esta variable las cinco líneas 

que duraron mer.os días para e~erger serían las mejores y son 

las q~e están en el grupo dos y tres. 

4.1.1.2 dlas a la floración inicial 

Para el caso de esta variable, er. el Cuadro No. 7 se 

presentan los resultados obter.idcs, er. el c~al no se nota va 

riación er.tre ger.ctipc~ y repeticiones. 

' El resultado del análisis de varianzs se concentra en -

el Cuadro Nc. 2 de Apéndice, en él se observa que en el fac

tor tratamiento existe clta sigr.ificar.cia estadística, no 

sier.dc así para el factor bloques. Por lo ~~e se procedió a

aplicar la prueta de Duncar. al 0.05 de probabilidad, cuyos -

resultados se ccncentran en -el Cuadro No. 8. 

4.1.1.3 dlas a la floración final 

Los resultados alcanzados en esta variable se ccnsignan 

en el Cucdro No. 9, er. el cucl no se neta variación entre g~ 

notipos y repeticiones. 

Al realizar el análisis de varianza, cuyo resultadc se

muestra en el Cucdro No. 3 del Apéndice, en donde se observa 

que unica~er.te el factor de variación tratamientos tuvo dife 

rencia estadística alta~er.te significativa, no siendo así el 

factor bloques. 
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CUADRO NO. 7 RESUL TADC5: OBTENIDOS EN LA VARIABLE OlAS A U. Fl.ORACION 
INICIAL. EXPERIMENTO I. VEF. 91. ATOYt.C, JAL. 

No. DE BLOQUES 
TRAT. li III 

P-254-1 39 39 40 118 39.33 

2 C-95-1-1-M-M 39 39 37 115 38.33 

3 C-95-1-1-M 39 39 38 116 38.66 

4 C-95-:3-2-M 39 38 37 114 38.0 

5 C-95-1-1-M-M 39 37 38 114 38.0 

6 C-53-2-1-M-M-M-1 39 39 39 117 39.0 

7 II-45-2-1-1-1-1 39 39 39 117 39.0 

8 II-45-2-1-1-1-2 37 39 39 115 38.33 

9 lll-27-2-M-M-M-1 38 39 39 116 38.66 

10 IV-14-1-1-1-M-M 41 41 41 123 41.0 

11 XIV-9-3-M 40 39 39 118 39.33 

12 XXVIII-8~-2 39 37 39 115 38.33 

13 XXVII I-149-2 40 39 39 123 39.33 

14 0-9-M 38 39 39 116 38.6E 

15 0-29-30-M 39 39 39 117 39.0 

16 Jamapa (T) 39 39 39 117 39.0 

624 621 621 622.3 

38.81 38.81 38.89 
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CUADRO No. 8 COMPARACION DE MEDIAS DE LA VARIABLE OlAS A LA FLO~ACION 
INICIAL. ENSAYO l. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE DUNCAN TRAT. OlAS 0.05 

10 IV-14-1-1-1-M-M 41 a 

P-254-1 39.33 b 

11 XIV-9-3-M 39.33 b 

13 X.XVIII-145-2 39.33 b 

6 C-53-2-1-M-M-M-1 39.0 b 

7 II-45-2-1-1-1-1 39.0 b 

15 0-29-30-M 39.0 b 

16 Jamapa (T) 39.0 b 

3 C-95-1-1-M 38.66 b 

9 III-27-2-M-M-M-1 38.66 b 

2 C-95-1-1-M-M 38.33 ·b 

8 II-45-2-1-1-1-2 38.33 b 

12 XXVI JI -89-2 38.33 b 

14 0-9-M 38.33 b 

7 II-45-2-1-1-1-1 38 b 

5 C-99-1-1-M-M 38 b 
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CUADRO No. 9 RESULTADOS OBTENIDCS EN DIAS A LP FLO~ACION FINPL. 
ENSAYO I. VEF:. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE BLOQUES 
TRAT. I II 

P-254-1 63 63 126 63.0 

2 C-95-1-1-M-M 65 64 129 64.5 

3 e-95-1-1-M 62 63 125 62.5 

4 C-95-3-2-M 64 64 128 64.0 

5 C-99-1-1-M-M 64 65 129 64.5 

6 C-53-2-1-M-M-M-1 64 63 127 63.5 

7 II -45-2-1-1-1-1 64 64 128 64.0 

8 II-45-2-1-1-1-2 68 67 135 67.5 

9 III-27-2-M-M-M-1 63 64 127 63.5 

10 IV-14-1-1-1-M-M 6€ 69 137 68.5 

11 XIII-9-3-M 66 67 133 66.5 

12 XXVIII-89-2 66 66 132 66.0 

13 XXVIII-145-2 68 67 135 67.5 

14 XXVIII-145-2 65 65 130 65.0 

15 0-29-30-M 66 67 133 66.5 

16 Jamapa (T) 64 65 129 64.5 

1040 1043 1041.5 

65 65.18 65.09 
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En el Cuadro No. 10 se encuentran los resultados alean 

zados al aplicar la prueba de Duncan al 0.05 de probabili-

dad, en el cual se observa que existen cinco grupos de sig

nificancia en el primero de ellos, con cinco lineas, con el 

valor más alto de 68.5 días a 66. 

4.1.1.4 días a la madurez fisiológica 

En lo que respecta a esta variable, los resultados se

consignan er el Cuadro No. 11, donde se nota que existe al-
~ 

ta viariación, tanto entre genotipos como en bloques. 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza se 

muestran en el Cuadro No. 4 del ~péndice, en el que se ob-

serva que existe diferencia estadística altamente signific~ 

tiva para ambas fuentes de variación: tratamientos y blo---

ques. 

Al aplicar la prue~a de compcración de medias, cuyos -

resultados se presentan en el Cuadro No. 12, se observa que 

existen cuatro grupos de significancia. Donde en el primer

caso se agrupan dos líneas de mayor número de dfas, y así,

sucesivamente, se van agrupando la mayoría de líneas. Sien

do el último grupo que cortiene nueve líneas en el menor nO 

mero de días, lo cual tiene gran importancia en el rendi--

miento económico en las especies vegetales. 
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CUJl.['RO No. 10 CCNPARACIOIX DE MEDIAS EN LA VARIABLE A FLORACION FINP.L. 
ENSAYO I. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE DUNCAN TRAT. OlAS 0.05 

10 IV-14-1-1-1-M-M 68.5 a 
8 II-45-2-1-1-1-1 67.5 a b 

13 XXVIII-145-2 67.5 a b 

11 XIV-9-3-M 66.5 a b e 

15 0-29-30-M 66.5 a b e 
12 XXVIII-89-2 66 a b e d 

14 0-9-M 65 b e d e 
2 C-95-1-1-M-M 64.5 e d e 
5 C-99-1-1-M-M 64.5 e d e 
16 Jama¡ca {T) 64.5 e d e 
4 C-95-3-2-M 64 e d e 
7 II-45-2-1-1-1-1 64 e d e 
6 C-53-2-1-M-M-M-1 63.5 e d e 
9 li I-27-2-M-M-M-1 63.5 e d e 

P-254-1 6:: d e 
3 C-95-1-1-M 62.5 e 



CUADRO No. 11 RESULTADOS OBTENIDOS EN Ll\ VARIABLE DIAS A LA MADUREZ 
FISIOLOGICA. ENSAYO I. VER. 91. ATOYAC, JAL 

No. DE BLOQUES 
TRAT. I II TOTAL x 

P-254-1 81 80 161 80.5 

2 C-95-1-1-M-M 85 84 169 84.5 

3 C-95-1-1-M 85 85 170 85.0 

4 C-95-3-2-M 84 85 169 84.5 

5 C-99-1-1-M-M 86 85 171 85.5 

6 C-53-2-1-M-M-M-1 89 88 177 88.5 

7 II -45-2-1-1-1-1 87 87 174 87 .o 
8 II-45-2-1-1-1-2 89 89 178 89.0 

9 III-27-2-M-M-M-1 84 83 167 83.4 

10 IV-14-1-1-1-M-M 92 91 183 91.5 

1 1 XIV-9-3-M 92 92 189 92.0 

12 XXVIII-89-2 88 87 175 87.5 

13 XXVIII-145-2 88 88 176 88.0 

14 0-9-M 84 83 167 83.5 

15 0-29-30-M 90 89 179 89.5 

16 Jamapa (T) 88 89 . 177 88.5 

T O T A L 1392 1385 1368.4 

-
X 87 86.56 86.775 
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Ct:ADI<O No. 12 COMPARACION DE MEDIAS DE LA VARIABLE DJAS A MADUREZ 
FISIOLOGICA. EN5AYO I. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE DUNCAN TRAT. DIAS 0.05 

11 XIV-9-3-M 92 a 
10 IV-14-1-1-1-M-M 91.5 a b 
15 0-29-M 89.5 b e 
8 II-45-2-1-1-1-2 89 b e 
6 C-53-2-1-M-M-M-1 88.5 b e 
16 Jamapa (T) 88.5 b e 
13 XXVIII-145-2 88 b e 
12 XXVIII-89-2 87.5 b e d 
7 II-45-2-1-1-1-1 87 e d 
5 C-95-1-1-M-M 85.5 d 
3 C-95-1-1-M 85 d 
3 C-95-1-1-M-M 84.5 d 
4 C-95-3-2-M 84.5 d 
14 0-9-M 83.5 d 
9 III-14-1-1-1-M-M 83.4 d 

P-254-1 80.5 d 

63 
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4.1.1.5 dias a la cosecha 

Los resultados obtenidos en esta variable se muestran -

en el Cuadro No. 13, donde se nota muy poca voriación entre

bloques, no siendo as1 entre tratamientos. 

Al aplicar el análisis de la varianza a esta variable,

los resultados que se enlistan en el Cuadro No. 5 del Apéndl 

ce arrojaron diferencia estadistica no significativa, tanto

para la fuente de variación tratamiento, como para bloques,

por lo cual sólo se presentan en el Cuadro No. 14 los resul

tados ordenados en forma decreciente. 

4.1.1.6 vainas por planta 

para el caso de esta voriable, en el Cuadro No. 15 se -

presentan los resultados obtenidos, en el cual se nota cier

ta variación entre tratamientos y repeticiones. 

El resultado del análisis de varianzs se concentra en -

el Cuadro No. 6 del Apéndice, en el cual se observa que, ta~ 

to el factor tratamiento come el de bloques, tienen diferen

cia estadistica altamente significativa, por lo que se proc! 

dió a aplicar la prueba.de Duncan al 0.05 de probabilidad, -

cuyos resultados se concentran en el Cuadro No. 16. 
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CUADRO NO. 13 RESliLTAGOS OETEt1IDOS EN OlAS A LA CO~ECHA. EIISAYO l. 
VER. 91. ATOYAC, J~L. 

No. DE BLOQUES 
TRAT. II III 

P-254-1 91 91 91 273 91 

2 C-95-1-1-M-M 95 95 95 285 95 

3 C-95-1-1-M 96 96 96 288 96 

4 C-95-3-2-M 96 96 96 286 96 

5 C-9S-1-1-M-M 95 95 95 285 95 

6 C-53-2-1-M-M-M-1 98 98 98 294 9ó 

7 II-45-2-1-1-1-1 102 102 102 306 102 

8 II-45-2-1-1-1-2 100 100 100 300 100 
9 III-27-2-M-M-M-1 102 102 102 306 102 
10 IV-14-1-1-1-M-M 102 102 102 306 102 
11 XIV-9-3-M 102 102 102 306 102 
12 XXVIII-89-2 9& 98 98 294 96 

13 XXVIII-145-2 97 97 97 291 97 
14 0-9-M 95 95 95 285 95 
15 0-29-30-M 98 98 98 294 98 
16 Jamapa (T) 100 100 100 100 

1567 1567 1567 1567 

97.93 97.93 97.93 97.93 
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CUADRO No. 14 PROMED.Í OS ORDENADOS EN ·FORMA DECRECIENTE DE LA VARIABLE 
DIAS A LA COSECHA. ENSAYO I. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE 
TRAT. 

X 

7 II-45-2-1-1-1-1 102 
9 III-27-2-M-M-M-1 102 
10 IV-14-1-1-1-m-M 102 
11 XIV-9-3-M 102 
8 II-45-2-1-1-1-2 100 
16 Jamapa (T) 100 
6 C-53-2-1-M-M-M-1 9ó 
12 XXVIII-89-2 98 
15 0-29-30-M 98 
13 XXVIII-145-2 97 
3 C-95-1-1-M 96 
4 C-95-3-2-M 96 
2 C-95-1-1-M-M 95 
5 C-99-1-1-M-M 95 
14 0-9-M 95 

P-254-'1 91 
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CUAD~O NO. 15 RE~ULTADCS OBTENIDOS EN NUMERC DE VAINAS PCR PLANTA. 
ENSAYO I. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

NO. DE BLOQUES 
TRAT. II III 

P-254-1 12.0 11.2 17.4 40.6 13.53 

2 C-95-1-1-M-M 9.8 13.6 10.4 33.8 11.26 

3 C-95-1-1-M 6.4 10.0 16.6 33.0 11.0 

4 C-95-3-2-M 11.0 11.4 12.0 34.4 11.46 

5 C-9S-1-1-M-M 13.8 11.0 14.8 39.6 13.2 

6 C-53-2-1-M-M-M-1 14.6 15.2 17.6 47.4 15.8 

7 II-45-2-1-1-1-1 14.6 15.0 14.0 43.6 14.6 

8 II-45-2-1-1-1-2 16.4 17.8 16.0 50.2 16.73 

9 II I -27-2-M-M-1 10.6 15.2 12.6 38.4 12.8 

10 IV-14-1-1-1-M-M 13.0 12.4 15.4 40.8 13.6 

1 1 XIV-9-3-M 13.8 12.8 12.6 39.2 13.06 

12 XXVIII-8~;-2 13.2 13.4 15.2 41.8 13.93 

13 XXVIII-145-2 16.8 14.0 20.8 51.6 17.2 

14 0-9-M 12.0 13.4 18.4 43.8 
1 

14.6 1 

15 0-29-30-M 17.8 20.6 20.8 5S.2 19.73 1 

16 Jamapa (T) 17.2 26.2 18.4 61.8 20.6 

213 233.2 253 233.1 

13.31 14.579 15.81 14.56 
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CUADRO No. 16 COMPARACION DE ~EDIAS DE LA VARIABLE VAINAS POR PLANTA. 
ENSAYO I. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE No. DUNCAN 
TRAT. V/P 0.05 

16 Jamapa (T) 20.6 a 

15 0-29-30-M 19.73 a b 

13 XXVIII-145-2 17.2 a b 

8 II-45-2-1-1-1-2 16.73 a b e 

6 C-53-2-1-M-M-M-2 15.8 a b e 

7 II-45-2-1-1-1-1 14.6 b e d 

14 0-9-M 14.6 e d 

12 XXVIII-145-2 13.93 e d 

10 IV-14-1-1-1-M-M 13.6 e d 

P-254-1 13.53 e d 

5 C-99-1-1-M-M 13.2 e d 

11 XIV-9-3-M 13.06 e d 

9 II I-27-2-M-M-M-1 12.8 e d 

4 C-95-3-2-M 11.46 d 

2 C-95-1-1-M-M 11.26 d 

3 C-95-1-1-M 11.0 d 
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4.1.1.7 granos por vaina 

En lo que se refiere a esta variable, los resultados al 

canzados se encuentran en el Cuadro No. 17, donde se observa 

alta variación entre genotipos ·y muy poca entre bloques. 

Los resultados del análisis de varianza se presentan en 

el Cuadro No. 7 del Apéndice, en el cual se observa diferen

cia estadística para el factor tratamiento, mientras que en

el factor bloques existe una alta significancia. 

Debido a lo anterior, se aplicó el método de compara--

ción de medias sugerido por Duncan al 0.05 de probabilidad,

para identificar los mejores tratamientos. los resultados ob 

tenidos se concentran en el Cuadro No. 18, donde se observan 

los grupos de significancia, agrupando el primero a catorce

líneas, o sea, la mayoría de los genotipos evlauados, per--

diendo interés los otros dos grupos. 

4.1.1.8 peso volumétrico (100 semillas) 

En lo que respecta a los resultados que alcanzó esta v~ 

riable, se concentran en el Cuadro No. 19, donde parece ser

que existe alta variación entre los tratamientos, no siendo

así entre bloques. 
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CU.dDRO No. 17 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA VARIABLE NUMERO DE SEf<liLLftS. 
EN~AYO I. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE BLOQUES TRAT. II III 

P-254-1 5.8 6.2 6.6 18.6 6.2 
2 C-95-1-1-M-M 4.2 6.2 4.8 15.2 5.06 
3 C-95-1-1-M 5.0 5.2 4.2 19.4 4.8 
4 C-95-3-2-M 4.6 5.2 5.6 15.4 5.13 
5 C-99-1-1-M-M 3.8 4.2 4.6 12.6 4.2 
6 C-53-2-1-M-M-M-1 5.0 6.4 6.2 17.6 5.86 
7 II -45-2-1-1-1-1 5.2 4.8 5.8 15.8 5.26 
8 II-45-2-1-1-1-2 4.8 5.8 5.2 15.8 5.26 
9 III-27-2-M-M-M-1 5.4 5.0 6.2 16.6 5.53 
10 IV-14-1-1-1-M-M 4.8 5.2 5.0 15.0 5.0 
11 XIV-9-3-M 6.2 5.4 5.6 17.2 5.73 
12 XXVIII-89-2 5.0 5.8 5.6 16.4 5.46 
13 XXVIII-145-2 5.6 5.2 4.2 15.0 5.0 
14 0-9-M 4.0 5.4 5.8 15.2 5.06 
15 0-29-30-M 5.8 5.8 5.4 17 .o 5.66 
16 Jama¡::a (T} 4.6 5.8 6.2 16.6 5.53 

79.8 87.6 87 84.74 

4.98/ 5.475 5.43 5.29 



CUDRO No. 18 COMPARACION DE MEEIAS DE LA VARIABLE NUMERO DE SEMILLAS 
POR VAINA. ENSAYO I. VER. 91. ATOYAC, J/ll. 

No. DE GRANOS/ DliNC!l.N 
TRAT. VAINA 0.05 

P-254-1 6.2 a 

6 C-53-2-1-M-M-M-1 5.86 a .b 

11 XIV-9-3-M 5.73 a b e 

15 0-29-30-M 5.66 a b 

9 II I -27 -2-M-M-M-1 5.53 a b 

16 Jamapa ·(r) 5.53 a b 

12 XXVIII-8~-2 5.46 a b 

7 II-45-2-1-1-1-1 5.26 a b 

8 II-45-2-1-1-1-2 5.2E a b 

4 C-95-3-2-M 5.13 a b 

2 C-95-1-1-M-M 5.06 a b 

14 0-9-M 5.06 a b 

10 IV-M-1-1-1-M-M 5.0 a b 

13 XXVIII-145-2 5.0 a b 

3 C-95-1-1-M 4~8 b e 

5 C-99-1-1-M-M 4.2 e 

71 
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CUAD~O No. 19 RESULTADOS OETENIDCS EN PESO VOLlMETRICO ( 100 SEMILLAS). 
ENSAYO l. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE BLOQUES 
TRAT. II III 

P-254-1 25 20 2(o 65 21.66 

2 C-95-1-1-M-M 4C 41 35 116 38.66 

3 C-95-1-1-M 41 4C 41 122 40.6€ 

4 C-95-3-2-M 41 43 41 125 41.6E 

5 C-95-1-1-M-M 40 40 39 119 39.66 

6 C-53-2-1-M-M-M-1 33 29 26 88 29.33 

7 II-45-2-1-1-1-1 32 33 25 90 30.0 

8 II-45-2-1-1-1-2 35 31 32 98 32.66 

9 III-27-2-M-M-M-1 30 29 25 e4 28.0 

10 IV-14-1-1-1-M-M 34 25 30 89 29.66 

11 XIV-9-3-M 31 29 29 89 29.66 

12 XXVIII-89-2 32 31 30 93 31.0 

13 XXVIII-145-2 29 29 . 26 84 28.0 

14 0-9-M 30 29 29 88 29.33 

15 0-29-30-M 28 22 26 76 25.33 

16 Jama¡::a (T) 30 25 29 84 28.0 

531 469 483 503.27 

33.18 31 30.18 31.45 
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El análisis de varianza aplicado a esta variable mues-

tra, según el Cuadro No. 8 del Apéndice, diferencia estadis

tica altamente significativa en ambos factores. 

El método de comparación de medias de Duncan 0.05 de 

probabilidad, cuyo resultado se enlista en el Cuadro No. 20, 

presenta cuatro grupos de significancia. 

4.1.1.9 gramos por parcela 

En el caso de esta variable sus resultados se presentan 

en el Cuadro No. 21, pudiéndose observar una alta variación

entre tratamientos y bloques. 

los resultados del análisis de varianza aplicado a esta 

variable mostrado en el Cuadro No. 9 del Apéndice, en el - -

cual se observan diferencias estadfsticas altamente signi#i

cativas para ambos factores. 

los resultados obtenidos en la comparación de medias 

del Cuadro No. 22, presenta dos grupos de significancia. 
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CUADRO No. 2C• CQMFPRACION DE MEDIAS EN LA VARIABLE PESO VOLUMETRICO DE 
100 SEMILLAS. E~SAYO I. VE~. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE DLNCAN 
TRAT. GRS. 0.05 

4 C-95-3-2-M 41.66 a 

3 C-95-1-1-M 40.66 a b 

5 C-99-1-1-M-M 39.66 a b 

2 C-95-1-1-M-M 38.66 a b e 

8 Il-45-2-1-1-1-2 32.66 e 

12 XXVIII-89-2 31.0 e 

7 II-45-2-1-1-1-1 30 e 

10 IV-14-1-1-1-M-M 29.6E e 

11 XIV-9-3-M 29.66 e 

6 C-53-2-1-M-M-M-1 29.33 e 

14 0-9-M 29.33 e 

9 I II -27 -2-M-M-M-1 28.0 e 

13 XXVIII-145-2 28.0 e 

16 Jamepa (T) 28.0 e 

15 0-29-30-M 25.33 e 

P-254-1 21.66 e 
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Cl!J!.0(;0 No. 21 RESULTADCS OBTENIDOS EN LA VARIABLE GRAMOS POR Pt.RCELA. 
E~~AYO l. VER. 91. ATOYAC, JJ!L. 

No. DE BLOC UES 
TRAT. II III 

P-254-1 450 50(1 580 1530 510.0 

2 C-95-1-1-M-M 48(. 650 600 1730 576.66 

3 C-95-1-1-M 650 600 550 1800 600.0 

4 C-95-3-2-M 430 600 660 1690 563.33 

5 C-99-1-1-M-M 450 575 5~·0 1575 525.0 

6 C-53-2-1-M-M-M-1 600 550 720 1870 623.33 

7 II-45-2-1-1-1-1 75(. 650 825 2225 741.66 

8 II-45-2-1-1-1-2 500 1000 600 2100 700.0 

9 III-27-2-M-M-M-1 550 840 825 2215 738.33 

10 IV-14-1-1-1-M-M 225 400 5~.o 1175 391.66 

11 XIV-9-3-M 625 900 680 2205 735.0 

12 XXVIII-8~-2 450 850 750 2050
1 

683.33 

13 XXVIII-145-2 500 700 680 1880 626.66 

14 0-9-M 475 790 800 2065 688.33 

15 0-29-30-M 600 1000 700 2300 766.66 

16 Jamapa (T) 750 800 700 2250 750.0 

8485 11405 10770 10219.95 

530.31 712.81 673.125 628.74 
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CUADRO No. 22 CCMF·ARACION DE MEDIAS EN L.A VARIABLE GRAMOS POR PARCELA. 
E~;SAYO I. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE GRS/ DUNCAN TRAT. PARCELA 0.05 

15 0-29-30-M 766.1 a 

16 Jamapa (T) 750.0 a b 

7 II-45-2-1-1-1-1 741.0 a b 

9 I II-27-2-M-M-M-1 738.3 a b 

11 XIV-9-3-M 735.0 a b 

8 II -45-2-1-1-1-2 700.0 a b 

14 0-9-M 688.3 a b 

12 XXVIII-89-2 683.3 a b 

13 XXVIII-145-2 626.6 a b 

6 C-53-2-1-M-M-M-1 623.3 a b 

3 C-95-1-1-M 600.0 a b 

2 C-95-1-1-M-M 576.6 a b 

4 C-95-3-2-M 563.3 a b 

5 C-99-1-1-M-M 525. a b 

P-254-1 510.0 a b 
10 . IV-14-1-1-1-M-M 391.6 b 
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4.1.1.10 kilogramos por hectárea 

En el Cuadro No. 23 se puede observar los promedios de

kilogramos por hectárea, que arrojaron cada uno de los geno

tipos en estudio, incluyendo al testigo. 

En este e a so , e 1 de m a y o r pro m e d i o fu e 1 a 1 í n e a : 0-29-lJ-m 

con 2555 Kg/ha. 

4.1.2 análisis de correlación 

Los resultados obtenidos se concentran en el Cuadro No. 

24, en el cual se observa que los valores de los coeficien-

tes -en su mayoría- son bajos, porque no hay significancia -

estadística entre todas las variables estudiadas. 

4.2 Ensayo II. Frijol Tipo Guia 

~-~:· Los resultados obtenidos en el presrÍ~te ensayo de las-

variables cuantificadas se presentan con sus análisis de va

rianza y correlación, excepto a las variables: días a la na

cencia, días a la floración inicial, días a la floración fi

nal, días a la madurez fisiológica, días a la cosecha; de 

las que sólo se presentan los datos obtenidos en un solo blo 

que, concentrándose los resultados en el Cuadro No. 25. 
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CUADRO.No. 23 PROMEDIO DE RENDIMIENTO DE GRANO EN KG/HA. ENSAYO I. 
VER. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE x TRAT. KG/HA 

15 0-29-30-M 2555 
16 Janiapa (T) 2499 
7 II-45-2-1-1-1-1 2472 
9 III-27-2-M-M-M-1 2460 
11 XIV-9-3-M 2449 
8 II-45-2-1-1-2 2333 
14 0-9-M 2294 
12 XXVII I-89-2 2277 
13 XXVIII-145-2 2088 
6 C-53-2-1-M-M-M-1 2077 
3 C-95-1-1-M 1999 
2 C-95-1-1-M-M 1922 
4 C-95-3-2-M 1877 
5 C-99-1-1-M-M 1749 

P-254-1 1699 
10 IV-14-1-1-1-M-M 1305 
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CUADRO No. 24 COEFICIENTES DE CORRELACION DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS. ENSAYO I. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

DAE DFI OFF DMF DAC ADP ADV NVP NGV PVO RGP 

1DAE 

DFI - 0.27908 
0.2952 

DFF 0.04212 0.50306 
0.8769 0.0470 

DMF - 0.13044 0.53116 0.59624 
0.6302 0.0342 0.0148 

DAC 0.06073 0.39020 0.63276 0.86327 
0.8232 0.1351 0.0085 0.0001 

ADP 0.20850 0.15030 0.44561 0.44531 0.34348 
0.4384 0.5785 0.0836 0.0839 0.1927 

ADV - 0.59685 0.54579 0.21372 0.27777 0.31291 - 0.14891 
0.0147 0.0287 0.4267 0.2976 0.2380 0.5820 

NVP - 0.02018 - 0.51207 - 0.15910 - 0.35104 - O.ll8280 0.15288 - 0.51078 
0.9409 0.0426 0.5562 0.1825 0.0582 0.5719 0.0432 

NGV 0.591107- 0.41763 0.22688 0.09794 0.32004 - 0.02944 - 0.42920 0.11539 
0.0159 0.1075 0.3981 0.7182 0.2269 0.9138 0.0971 0.6704 

PVO 0.64810 0.40138 - 0.18579 - 0.36091 - 0.11886 - 0.23150 - 0.33924 - 0.23620 0.36267 
0.0066 o. 1233 0.4909 0.1696 0.6611 0.3883 o. 1986 0.3785 0.1674 

RGP 0.02079 - 0.64246 - 0.44658 - 0.47364 - 0.39425 - 0.38584 - 0.55069 0.55903 0.14425 0.18701 
0.9391 0.0073 0.0829 0.0638 0.1308 o. 1399 0.02/1 0.0244 0.5940 0.4880 

RKH 0.04395 - 0.66370 - 0.44653 - 0.49688 - 0.40497 - O.ll0010 - 0.54932 0.56789 0.17670 0.198E7 0.99782 
0.8716 0.0051 0.0829 0.0502 o. 1197 o. 1246 0.0275 0.0217 0.5127 0.4603 0.0001 



CUADRO No. 25 RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS VARIABLES QUE SE SEÑALAN 
EN BASE A UNA SOLA OBSERVACION. ENSAYO II. VER. 91.
ATOYAC, JAL. 

DIAS A OlAS A DIAS A DIAS A DIAS A LA 
tmJTIPO ~COCIA FLOOACIO"' FLOPACIO"' MBDUREZ COSEQ-!ll. 

INICIAL FI~ FISIOLOOICA 

C-53-2-1-M-M-2 7 40 64 86 93 

C-78-1-1-1;..1-1 8 39 69 97 110 

C-85-1-1-1-1-1 9 40 71 89 102 

IX-9-1-M-1-2 7 40 70 94 104 

IX-20-22-1-1-1 8 39 68 95 105 

XIV-II-1-1 8 37 64 ffi 101 

C-96-1-2-1 9 38 69 91 105 

IX-9-2-1 7 40 69 92 102 

III-27-M-1 10 37 66 88 100 

Lagunero 9 38 68 91 101 

Flor de Junio 10 37 68 86 100 

Flor de 1'11yo 8 40 68 87 101 

Amarillo Criollo (T) 9 38 69 92 100 

fbsa de Castill 10 43 70 97 108 

Bayo Berrerxb (T) 8 41 70 97 110 

Azufrado Tapatío 10 38 66 90 102 

132 &5 1089 1460 1644 

8.56 39.!X) 68.0625 91.25 102.75 

80 
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4.2.1 an&lisis de varianza 

4.2.1.1 vainas por planta 

81 

Los resultados alcanzados en esta variable se muestran

en el Cuadro No. 26, en donde se aprecia alta variación en-

.tre los tratamientos, en este caso los genotipos y bloques. 

Se realizó el análisis de varianza cuyos resultados se

muestran en el Cuadro No. 11 del Apéndice, en el que se ob-

serva que en el factor de variación tratamientos, se tiene -

una diferencia estadística altamente significativa; lo cual

no ocurre con el factor bloques, que resultó no significati

va. Debido a ésto, se procedió a aplicar la prueba de Duncan 

0.05 de probabilidad para identificar los mejores genotipos. 

En relación a esta variable, en el Cuadro No. 27 se concen-

tran dichos resultados. 

4.2.1.1 semillas por vaina 

Para el caso de esta variable se consignan los resulta

dos en el Cuadro No. 28. Como podemos observar, en los trata 

mientes existe una alta variación, no así respecto a las re

peticiones. 



82 

CUADRO No. 2E RESULTADOS OBTENIDOS H LA VAR.IABLE NU~IERO DE VAINAS PCR 
PLPNTA. ENSAYO II. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE BLOQUES 
TRAT. II III 

E-53-2-1-M-M-2 23 20 12 55 18.33 

2 C-78-1-1-1-1 10 22 11 43 14.33 

3 C-85-1-1-1-1-1 18 20 25 63 21.0 

4 IX-9-1-M-1-2 23 18 22 63 21.0 

5 IX-20-22-1-1-1 18 27 15 60 20.0 

6 XIV-II-1-1 17 25 17 59 19.66 

7 C-96-1-2-1 14 12 18 44 14.66 

8 IX-9-2-1 13 16 16 45 15.0 

9 III-27-M-1 15 15 15 45 15.0 

10 Laguneño 16 16 15 47 15.66 

11 Flor de Jur.io 23 14 23 60 2ü.O 

12 Flor de Mayo 16 10 18 44 14.66 

13 Amarillo Criollo (T) 29 24 30 83 27.66 

14 Rosa de Castilla 8 7 12 27 9.0 

15 Bayo Berrendo (T) 12 16 9 37 12.33 

16 Azufrado Ta~atlo 23 21 20 64 21.33 

278 283 278 279.62 

17.375 17.68 17.375 17.476 
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CUADRO No. 27 COMFARACION DEMEDIAS EN LA VARIABLE VAINAS PCR PLANTA. 
E~SAYO II. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE VAINAS/ OUNCAN TRAT. PLJlNTA 0.05 

13 Amarillo Criollo {T) 27.66 a 
16 Azufrado Tapatío 21.33 b 

3 C-85-1-1-1-1-1 21 b 

4 IV-9-1-M-1-2 21 b 

5 IX-20-22-1-1-1 20 b 

11 Flor de Junio 20 b 

6 XIV-II-1-1 19.66 b 

C-53-2-1-M-M-2 18.33 b e 
10 Laguneño 15.66 e 
8 IX-9-2-1 15 e 
9 III-27-M-1 15 e 
7 C-96-1-2-1 14.66 e 
12 Flor de Mayo 14.66 e 
2 C-78-1-1-1-1-1 14.33 e d 
15 Bayo Berrerdc (T) 12.33 d 
14 Rosa de Castilla 9.0 d 
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CL'JI.DRO No. 28 RESULTADOS OBTENIDOS E~ NUr-'ERO CE SEr<:ILL.dS POR VAINA. 
ENSAYO II. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE BLOC UES 
TRAT. II III 

C-53-2-1-M-M-2 5 4 6 15 5.0 

2 C-78-1-1-1-1-1 6 6 6 18 6.0 

3 C-85-1-1-1-1-1 6 5 6 17 5.66 

4 IX-9-1-M-1-2 6 6 6 18 6.0 

5 IX-20-22-1-1-1 5 6 6 17 5.66 

6 XlV-II-1-1 7 6 6 19 6.33 

7 C-96-1-2-1 6 8 6 20 6.66 

8 IX-9-2-1 6 5 5 16 5.33 

9 III-27-M-1 6 6 6 18 6.0 

10 Laguneño 5 6 6 17 5.66 

11 Flor dE· Jur.io 6 7 7 20 6.66 

12 Flor de Mayo 5 5 6 16 5.33 

13 Amarillo Criollo 7 6 6 19 6.33 

14 Rosa de Castilla 6 6 5 17 5.66 

15 Bayo Berrendo 7 6 6 19 6.33 

16 Azufrado Tapatío 6 6 5 17 5.66 

95 94 94 94.37 

5.93 5.875 5.875 5.89 
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En base al análisis de varianza cuyo resultado se con-

centra en el Cuadro No. 12 del Apéndice, según se puede ver

que no existe diferencia estadística significativa para nin

guno de los dos factores estudiados (tratamientos y bloques) 

por lo tanto, en el Cuadro No. 29 solamente se muestran los

promedios alcanzados en forma decreciente. 

4.2.1.3 peso de 100 semillas (peso volumétrico) 

En el Cuadro No. 30 se concentran los resultados obteni 

dos en esta variable, en el cual se puede ver que existe 

gran diferencia significativa entre tratamientos; en cambio

para repeticiones no se observa tal efecto. 

En el Cuadro No. 13 del Apéndice se presentan los resul 

tados del análisis de varianza; en él se puede ver que para

el factor de variación tratamiento existe diferencia estadís 

tica altamente significativa, en cambio no se observa para -

el factor bloque. Debido a ésto, se procedió a realizar la -

comparación de medias, mediante el método de Duncan al 0.05-

de probabilidad, concentrando los resultado~ en el Cuadro 

No. 31. 
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CUADRO No. 29 PROMEDIOS ORDENADOS EN FORMA DECRECIENTE DE LA 

VARIABLE No. DE SEMILLAS POR VAINA. ENSAYO II. 
VER. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE 
TRAT. -

X 

7 C-96-1-2-1 6.66 

11 Flor de Junio 6.66 

6 XIV-II-1-1 6.33 

13 Amarillo Criollo (T) 6.33 

15 Bayo Berrendo (T) 6.33 

2 C-78-1-1-1-1-1 6 

4 IX-9-1-M-1-2 6 

9 III-27-M-1 6 

3 C-85-1-1-1-1-1 5.66 

5 IX-20-22-1-1-1 5.66 

10 Laguneño 5.66 

14 Rosa de Castilla 5.66 

16 Azufrado Tapatío 5.66 

8 IX-9-2-1 5.33 

12 Flor de Mayo 5.33 

C-53-2-1-M-M-2 5.0 
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CUADRO No. 30 RESULTADO~ DETENIDOS EN LA VARIABLE PESG DE 100 SEMILLAS 
(PESO VOLUMETRICO). ENSAYO II. VER. 91. ATOYAC, J~L. 

No. DE BLOQUES 
TRAT. II III 

C-53-2-1-M-M-2 20 20 21 61 20.33 

2 C-78-1-1-1-1-1 25 22 26 73 24.33 

3 C-85-1-1-1-1-1 29 28 30 87 29.0 

4 XI-9-1-M-1-2 24 24 22 70 23.33 

5 IX-20-22-1-1-1 24 25 25 74 24.66 

6 XIV-II-1-1 31 30 31 92 30.66 

7 C-96-1-2-1 37 37 37 111 37.0 

8 IX-9-2-1 29 30 28 87 29.0 

9 III-27-M-1 45 37 42 124 41.33 

10 Laguneño 34 35 34 103 34.33 

11 Flor de Junio 34 33 33 10C 33.33. 

12 Flor de Mayo 25 30 30 85 28.33 

13 Amé.ri llo Criollo (T) 20 20 19 59 19.66 

14 Rosa de Castilla 36 34 30 10(o 33.33 

15 Bayo Berrendo (T) 15 18 16 49 16.33. 

16 Azufradc Tapatío 33 33 35 101 33.66 

4€1 456 459 458.61 

28..81 28.5 28.69 2e.66 



CUADRO No. 31 COMPARACION DE MEDIAS, EN LP VARIABLE PESO DE 100 
SEMILLAS (PESO VOLUMETRICO). ENSAYO l. VER. 91.
ATOYAC, JAL. 

NO. DE DUNCAN 
TRAT. P. V. 0.05 

9 II I -27 -M-1 41.33 a 

7 C-96-1-2-1 37 b 

10 Laguneño 34.33 b e 

16 Azufrado Tapatío 33.66 e 

11 Flor de Junio 33.33 e 

14 Rosa de Castilla 33.33 e 

6 XIV-II-1-1 30.66 

3 C-85-1-1-1-1-1 29 

8 IX-9-2-1 29 

12 Flor de Mayo 28.33 

5 IX-20-22-1-1-1 24.66 

2 C-78-1-1-1-1 24.33 

4 IX-9-1-M-1-2 23.33 

C-53-2-1-M-M-2 20.33 

13 Amarillo Criollo (T) 19.6f. 

15 Bayo Berrendo (T) 16.33 

88 

d 

d 

d 

d 

d 
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4.2.1.4 gramos por parcela 

Para esta variable los resultados se concentran en el -

Cuadro No. 32. Como se puede observar, existe una gran vari~ 

ción entre tratamientos, no así entre bloques. al realizar

el análisis de varianza; los resultados se muestran en el 

Cuadro No. 14 del Apéndice, obsecvándose que para el factor-~ 
<E.:-c!El 

de variación tratamiento existe una diferencia estadística-~~ 

~ altamente significativa, no siendo así para el factor blo---~ 

~ ques. Debido a lo anterior, se procedió a realizar la campa- il..id0 

-~ ración de medias mediante el método de Duncan al 0.05 de prQ~~ 

babilidad, concentrándose los resultados en el Cuadro No. 

33. 
- ~;u 
~ 
re;~; >-

4.2.1.5 kilogramos por hectárea 

En el Cuadro No. 34 se puede observar los promedios de

kilogramos por hectárea que arrojaron cada uno de los genotl 

pos en estudio. 

l.\:,. 

be~··· D· 

··o 
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Cl:ADI<O No. 32 RESULTADOS OBTENIDC·S EN LP VARIABLE GRAMOS POR PP.RCELJ!. 
ENSi-\.YO I I. VER. 91. ATO YAC, JAL. 

No. DE BLOQUES 
TRAT. II III 

C-53-2-1-M-M-2 680 640 600 1920 640.0 

2 C-78-1-1-1-1-1 500 700 510 1710 570.0 

3 C-85-1-1-1-1-1 810 830 770 2410 803.33 

4 IX-9-1-M-1-2 330 410 340 1080 360.0 

5 IX-20-22-1-1-1 630 600 880 2110 703.33 

6 XIV-II-1-1 80C 1050 800 2650 8E3.33 

7 C-96-1-2-1 630 720 880 2230 743.33 

8 IX-9-2-1 750 550 520 1820 606.66 

9 II I-27 -M-1 730 450 500 1680 560.0 

10 Laguneño 360 500 640 1500 500.0 

11 Flor de Junio 490 500 730 1720 573.33 

12 Flor de Mayo 230 440 600 1270 423.33 

13 Amarillo Criollo (T) 610 ?OC 600 1910 636.66 

14 Ro~a de Castilla 230 200 220 650 216.66 

15 Bayo Berrerdc (T) 350 330 270 950 316.66 

16 Azufrado Tapatio 790 850 630 2270 756.66 

8920 9470 949(; 9293.28 

557.5 591.87 593.125 580.83 
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CUADRO No. 33 COMPARACION DE MEDIAS DE LA VARIAHLE GRAMOS POR PARCELA. 
ENSAYO II. VER. 91. ATOYA, JPL. 

No. DE GRAMOS/ DUNCAN TRAT. PARCELA 0.05 

6 XIV-II-1-1 883.33 a 
3 C-85-1-1-1-1-1 803.33 a b 

16 Azufrado Tapatío 756.66 a b e 
7 C-96-1-2-1 743.33 a b e 
5 IX-20-22-1-1-1 703.33 a b e 

C-53-2-1-M-M-2 640.0 b e 
13 Amarillo Crioll-o (T) 636.66 b e 
8 IX-9-2-1 606.66 e 
11 Flor de Junio 573.3 e 
2 C-78-1-1-1-1-1 570.0 e 
9 III-27-M-1 560.0 

10 Lagune·ño 500.0 

12 Flor de Mayo 423.33 

4 IX-9-1-M-1-2 360.0 

15 Bayo Berrendo {T) 316.66 

14 Rosa de Castilla 216.6€ 
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CUADRO No. 34 PROMEDIOS DE RENDIMIENTO DE GRANO EN KG/HA. ENSAYO II. 
VER. 91. ATOYAC, JAL. 

No. DE DUNCAN 
TRAT. 0.05 

6 XIV-II-1-1 2453.66 a 

8 C-85-1-1-1-1-1 2231.0 a b 

16 Azufrado Tapatío 2101.66 a b e 

7 C-96-1-2-1 2064.66 a b e 

5 IX-20-22-1-1-1 1953.66 a b e 

C-53-2-1-M-M-2 1777.33 b e 

13 Amarillo Criollo 1775.66 b e 

8 IX-9-2-1 1727.0 e 

11 Flor de Junio 1685.0 e 

2 C-78-1'-1-1-1-1 1583.33 e 

9 II I -27 -M-1 1555.66 

10 Laguneño 1389.0 

12 Flor de Mayo 1175.66 

4 IX-9-1-M-1-2 999.66 

15 Bayo Berrendo 879.33 

14 Rosa de Castilla 601.33 



V. OISCUSION 

5.1 Ensayo l. Frijol Tipo Mata y Semiguía 

5.1.1 análisis de varianza 

93 

Al aplicar el análisis de varianza en forma individual, 

se pudo observar diferencia estadlstica significativa en la

mayoría de ellas en el factor de variación tratamiento, lo -

que permitió detectar los mejores genotipos con las caracte

rísticas deseadas para la zona de estudio. 

5.1.1.1 dias a la nacencia 

La variación que se observa en el Cuadro No. 2 entre 

los materiales evaluados de 10 a 8 días es interesante, ya -

que por lo general el promedio normal de nacencia es de cin

co días, teniendo todos los factores favorables para el ini-

cio de proceso de germinación, por lo que la diferencia de -

' uno a dos días que se observa entre matetiales genéticos es-

debida a cuestiones ambientales mas que genéticas. 

5.1.1.2 días a la floración inicial 

Esta variable presenta una variación de tres días en el 

inicio de la floración. Si se toma en cuenta que en este en-
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sayo se tienen dos tipos de frijol de habito I y II, dicha -

variación es normal. El conocer este caracter nos permite 

programar adecuadamente la fecha de siembra para iniciar un

programa de cruzas para producción de semillas. 

5.1.1.3 días a la floración final 

En este caracter se observa que la mayoría de las lí--

neas tienen similar número de días para llegar a la flora--

ción final. 

El aspecto mas importante que se debe tomar en cuenta -

es la relación de días entre floración inicial y final, la -

cual nos permite conocer con mayor exactitud el período de -

antesis para cuando algún material genético se utilice como

progenitor en un programa de hibridación. 

5.1.1.4 días a la madurez fisiológica 

En este carácter se muestran las medias en forma decre

ciente con varias líneas con mayor número de días. El mayor

número es de 92, estando dentro del rango normal para este -

tipo de frijol. 
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5.1.1.5 dlas a la cosecha 

A pesar de que todo el material genético evaluado en e~ 

te ensayo es de similar período vegetativo, se observan dife 

rencias en el rango que oscila en nueve días, siendo la me-

nor de 91 días y el último de 102 días el de mayor número de 

días, lo que es de gran utilidad conocer este carácter, ya -

que nos permite programar la fecha de siembra más adecuada,

a fin de evitar problemas en la cosecha. 

5.1.1.6 número de vainas por planta 

Este carácter es de suma importancia como componente de 

rendimiento, por lo que los valores más altos son buenos en

general; sin embargo, sólo cuatro lineas avanzadas pueden 

competir con la variedad testigo Jamapa, que siempre obtiene 

buenos resultados en esta Zona. 

5.1.1.7 número de semillas por vaina 

Según 16s resultados obtenidos en este carácter, en el

primer grupo se concentraron el mayor número de líneas y has 

ta la variedad testigo, lo que no se cuantificó fue el núme

ro de vainas con semillas fisiológicamente completas con se

millas inmaduras. 

Estos resultados están dentro de lo normal, ya que este 
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tipo de frijol por ser de hábito determinado produce por lo

general pocas vainas. 

5.1.1.8 peso volumétrico (peso de 100 semillas) 

Este carácter es muy importante porque el peso específl 

co nos permite conocer el material genético que pudiera te-

ner buen rendimiento, ya que su semilla es muy pesada. 

Los resultados obtenidos en este carácter, donde exis-

ten tres grupos de variación, en el primero donde se obtie-

nen los más altos valores sobrepasan a la 1media general que

se pueden considerar como buenos, dadas las condiciones que

prevalecieron en esa Zona durante el desarrollo del cultivo. 

5.1.1.9 rendimiento en gramos por parcela 

El rendimiento alcanzado por los materiales genéticos -

en el primer grup® son buenos, no as[ los obtenidos por los

genotipos que se encuentran en el último grupo. La diferen-

cia en rendimiento es alta, la cual se debió a la capacidad

genética de cada una de las lineas ensayadas y su interacp~

ción con el ambiente. 

5.1.1.10 rendimiento en kilogramos por hectárea 

Al analizar los resultados obtenidos en esta variable,-
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se puede decir que el rendimiento alcanzado por todos y cada 

uno de los genotipos es excelente, c6nsiderando que durante

la etapa de floración y fructificación la humedad en el sue

lo no fue muy buena; no obstante lo anterior, todos los mate 

riales genéticos evaluados mostraron alta capacidad product! 

va. 

5.1.2 análisis de correlación 

Con este análisis se pretendía identificar el grado de

asociación entre las variables ·estudiadas; pero los valores

obtenidos fueron muy bajar, por lo que no permitieron obte-

ner significancia estadística. Esto se debió, quizás, a que

el número de plantas observadas fue muy reducido, porque es

tá comprobado que algunos de los caracteres estudiados están 

asociados al rendimiento. 

5.2 Ensayo 11. Frijol Tipo Guia 

5.2.1 an~lisis de varianza 

A este ensayo también se le aplicó el análisis de va--

rianza en forma individual a las variables estudiadas, en el 

cual se pudo observar diferencia estadística significativa.

En la mayoría de ellas, en el factor de variación tratamien

to, lo que permitió detectar los mejores genotipos con las -
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caracterísitcas deseadas para la zona de estudio. 

5.2.1.1 vainas por planta 

Como se observa, esta variable nos muestra cuatro gru-

pos de variación: en el primero, se concentra el de mayor nQ 

mero de vainas por planta; en el siguiente grupo, se concen

tran también la mayoría de genotipos con gran número de vai

nas, que como observamos los podremos considerar como bue--

nos, ya que oscilan entre las 21 y 15 vainas por planta. 

5.2.1.2 semillas por vaina 

En esta variable no se observó diferencia estadística -

significativa, ya que el rango de variación es prácticamente 

de un grano, por lo que se puede deducir que los genotipos -

estudiados tienen la misma capacidad de producción en este -

carácter. 

5.2.1.3 peso de 100 semillas 

Este carácter es muy importante porque el peso específ! 

co nos permite conocer si el material genético evaluado tie

ne un tipo de semilla con poco o mucho volumen y a la vez 

que pudiera tener buen rendimiento por este carácter, aunque 
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tampoco ésto sea definitivo, porque hay materiales que tie-

nen gran volumen pero bajo rendimiento. 

Los resultados obtenidos nos permiten establecer que 

los genotipos con tamaño de semilla grande son los que mues

tran mayor volumen, siendo lo contrario con las ~ariedades -

de semilla de tamaño pequeño. 

5.2.1.3 gramos por parcela 

Los genotipos más sobresalientes en esta variable son -

tres lín€as experimentales desarrolladas por la Facultad de

Agronomla, y la variedad mejorada Azufrado Tapatio del ---

INIFAP. 

El rendimiento alcanzado por estos materiales genéticos 

son buenos, no así los obtenidos por las variedades usadas -

·como testigos Bayo Berrendo y Rosa de Castilla. La diferen-

cia en rendimiento entre estas variedades y las mejores es -

alta, lo cual se debió a la capacidad genética de cada una -

de las lineas ensayadas y su interacción con el ambiente. 

5.2.1.5_ kilogramos por hectárea 

Esta variable es hasta cierto punto la más importante -

para decidir si un material genético se siembra en una re--

gión determinada, el rendimiento alcanzado en la mayoria de-
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los genotipos es muy bueno como ya se coment6 anteriormente. 

Siendo los mejores los cuatro primeros, con el más alto va-

lor, arriba de los 2000 kilogramos por parcela, lo cual per

mite establecer que la zona de estudio tiene una aita voca-

ci6n productiva para este cultivo y que los materiales gené

ticos estudiados también tienen alta capacidad productiva. 
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VI. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos y bajo las condicio

nes que se desarrolló el presente trabajo, se establecen las 

conclusiones siguientes: 

1.- Que la gran mayoría de variedades evaluadas tienen de 8 

a 10 días a la emergencia, cuando normalmente duran de

S a 6 días. Esto se debió más a condiciones climáticas

que genéticas. 

2.- En la variable días a la floración inicial y final to-

dos los genotipos de ambos ensayos presentaron mayor nú 

mero de días a regiones con condiciones similares. 

3.- En el carácter días a la madurez fisiológica, los valo

res alcanzados en las líneas experimentales XIV-9-3-M y 

IV-14-1-1-1-M-M fueron las más altas, por lo que las ha 

ce diferentes al resto. 

4.- En vainas por plantas en el ensayo 1, sólo cinco varie

dades, entre ellas el testigo Jamapa, resultaron mejo-

res; y en el ensayo Il, únicamente la variedad testigo

Amarillo· Criollo fue la mejor. 

5.- En el carácter número de semillas por vainas sólo la lí 

nea C-99-1-1-M-M tuvo el valor más bajo de todos los g~ 

notipos evaluados del ensayo 1, mientras que en el ensa 
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yo II no tuvo significancia. Los valores varían de 4 a-

6 semillas vaina. 

6.- En la variable peso volumétrico los genotipos C-95-3-2-M, 

C-95-1-1-M, C-99-1-1-M-M y C-95-1-1-M-M del ensayo 1, -

alcanzaron de 38 a 40 grs. En el ensayo II únicamente -

la línea III-27-M-1 obtuvo el mejor valor, con 41 grs. 

7.- En el carácter rendimiento, tanto en gramos por parcela 

como en kilogramos por hectárea, en el ensayo I se tu-

vieron los más bajos rendimientos, donde la mayoría de

genotipos quedaron dentro del mejor grupo, pero con ren 

dimiento de 510 a 766 kg/ha. Mientras que en el ensayo

Ir se tuvieron rendimientos muy elevados, donde los me

jores genotipos fueron cinco, con rendimiento de 1953 a 

2453 kilogramos por hectárea. 

8.- En el análisis de correlación no se encontró diferencia 

estadística significativa en el único ensayo donde se -

aplicó. 

1 

6.2 Sugerencias 

a.- Evaluar nuevamente todos los genotipos para corroborar

su comportamiento en esta Región. 

b.- Estudiar el efecto de las enfermedades en estos materia 

les genéticos, para conocer su resistencia genética. 
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VIII. APENOICE 

CUADRO No. 1 ANALISIS DE VARIANZA EN LA VARIABLE OlAS A LA NACENCIA. 
·ENSAYO l. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

FV 

Trat. 

Bloque 

E. Exp. 

Total 

CUADRO No. 2 

FV 

Trat. 

Bloque 

E. Exp. 

Total 

GL 

15 

2 

30 

47 

se 

15.31 

0.79 

7;88 

23.98 

CM 

1.02 

0.4 

0.26 

FC 

3.89 

1.51 

.05 

2.01 

.01 

2. 70 ** 

NS 

ANALISIS DE VARIANZA EN LA VARIABLE DIAS A LA FLORACION 
INICIAL. ENSAYO I. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

GL se CM FC .05 .01 

15 23.98 1.6 3.1 2.01 . 2.70 ** 
2 0.54 0.27 0.53 NS 

30 15.46 0.52 

47 39.98 
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CUADRO No. 3 ANALISIS DE VARIANZA EN LA VARIABLE DIAS A LA FLORACION 
FINAL. ENSAYO I. VER~ 91.ATOYAC, JAL. 

FV 

Trat. 

Bloque 

E. Exp. 

Total · 

CUADRO No. 4 

FV 

Trat. 

Bloque 

E. Exp. 

Total 

CUADRO No. 5 

FV. 

Trat 

Bloque 

E. Exp. 

Total 

GL 

15 

15 

31 

se 

95.22 

0.28 

5.22 

100.72 

CM 

6.35 

0.28 

0.35 

FC 

18.25 

0.81 

.05 

2.4 

.01 

3.54 ** 

NS 

ANALISIS DE VARIANZA EN LA VARIABLE DIAS A MADUREZ· 
FISIOLOGICA. ENSAYO I. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

GL se CM FC .05 .01 

15 293.87 19.59 75.84 2.4 3.54 ** 

1.12 4.35 ** 
15 3.88 0.26 

31 298.87 

ANALISIS DE VARIANZA EN LA VARIABLE DIAS.A COSECHA. 
ENSAYO I. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

GL se CM FC .05 .01 

15 470~81 31.37 3856896 2.01 2.70 ** 

2 o o NS 

30 o o 
47 470.81 
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CUADRO No. 6 ANALISIS DE VARIANZA EN LA VARIABLE NUMERO DE VAINAS POR 
PLANTA. ENSAYO l. ATOYAC, JAL. VER. 91 

FT 
FV GL se CM FC .• 05 .01 

Trat. 15 357.33 23.82 4.24 2.01 2.70 ** 

Bloque 2 50 25 4.25 ** 

E. Exp. 30 168.53 5.62 

Total 47 575.87 

CUADRO No. 7 ANALISIS DE V.ARIAt-IZA DE LA VARIABLE NUMERO DE SEMILLAS 
POR VAINA. ENSAYO l. VER. 91. ATOYAC, JAL • 

FV GL se CM FC . 05 .01 

Trat. 15 10.11 0.67 2.14 2.01 2.70 * 

Bloque 2 2.35 1.18 3.73 ** 

E. Exp. 30 9.46 0.32 

Total 47 21.92 

CUADRO No. 8 ANALISIS DE VARIANZA DE LA VARIABLE PESO VOLUMETRICO. 
ENSAYO.!. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

FV GL se CM FC .05 .01 

Trat. 15 1490.58 99.37 22.2 2.01 2. 70 ** 

Bloque 2 77.04 38.52 8.61 ** 

E. Exp. 30 134.29 4.48 

Total 47 1701.92 
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CUADRO No. 9 ANALISIS DE VARI.A.NZA DE LA VARIABLE GRAMOS POR PARCELA. 

FV 

Trat. 

Bloque 

E. Exp. 

ENSAYO l. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

GL SC CM 

15 506108.33 33740.56 

3 294809.38 147404.69 

30 361457.28 12048.58 

FC 

2.8 

12.23 

.05 .01 

2.01 2.70 ** 

** 

Total 47 1162374.99 

CUADRO No. 1 O ANALISIS DE VARIANZA DE LA VARIABLE KILOGRAMOS POR HA. 
ENSAYO l. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

FT 
FV GL se CM FC .05 .01 

Trat. 15 5621443.06 374762.87 2.8 2.01 2.70 ** 
Bloque 2 3276523.5 1638261.7 12.23 ** 
E. Exp. 30 4018967.75 133965.59 

Total 47 12916934.3 

CUADRO No. 11 ANALISIS DE VARIANZA EN LA VARIABLE NUMERO DE VAINAS POR 
PLANTA. ENSAYO 11. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

FT 
FV GL se CM FC .05 .01 

Trat. 15 903.98 60.27 3.68 2.01 2.07 ** 
Bloque 2 1.04 0.52 0.03 NS 

E. Exp. 30 990.96 16.37 

Total 47 1395.98 
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CUADRO No. 12 ANALISIS DE VARIANZA DE LA VARIABLE NUMERO DE GRANOS 
4lt POR VAINA. ENSAYO II. VER. 91. ATOYAC, JAL. . 

FT 
FV GL se CM FC .05 .01 

Trat. 15 10.48 0.7 1.75 2.01 2.07 NS 

Bloque 2 0.04 0.02 0.05 NS 

E. Exp. 30 11.96 0.4 

Total 47 22.48 

CUADRO No. 13 ANALISIS DE VARIANZA DE LA VARIABLE PESO VOLUMETRICO 
(100 SEMILLAS. ENSAYO II. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

FT 
FV GL se CM FC .05 .01 

Trat 15 2102.0 140.13 44.78 2.01 . 2.07 ** 

Bloque 2 0.79 0.4 o .13 NS 

E. Exp. 30 93.88 3.13 

Total 47 

CUADRO No. 14 ANALISIS DE VARIANZA DE LA VARIABLE GRAMOS POR PARCELA. 
ENSAYO II. VER. 91. ATOYAC, JAL, 

FT 
FV GL se CM FC .05 .01 

Trat. 15 1511233.33 100748.89 7.58 2.01 2.07 ** 

Bloque 2 13079.16 6539.58 0.49 NS 

E. Exp. 30 398854.16 13295.14 

Total 47 1923166.66 
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CUADRO No. 15 ANALISIS DE VARIANZA DE LA VARIABLE KILOGRAMOS POR HA. 

FV 

Trat. 

Bloque 

E. Exp. 

Total 

GL 

ENSAYO II. VER. 91. ATOYAC, JAL. 

se CM FC 

11697394.8 779826.32 7.68 

55733.91 27866.95 0.27 

3044674.09 101489.14 

14797802.8 

.05 .01 

2.01 2.70 ** 


