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l. lNTRODUCCION 

En Mixtco se ha considerado que el frijol es uno de los 
cultivos de mayor Importancia, porque es utilizado 
principalmente, como parte básica de la dieta alimenti
cia. 

til precio por kilogramo de friJol es determinado y 
controlado por el Gobierno, llamado Precio de Garantia, 
el cual, proporciona al productor una seguridad de 
Ingreso mlnlmo en la comerclalizacl6n del producto. 

La superficie cultivada en el país, varía de 1.3 a 1.9 
millones de Has., con rendimientos medios que van de 550 
a 600 Kg./Ha. (Promedio nacional). 

La produccl6n que se obtiene, es Insuficiente para la 
demanda Interna del país, que se estima aproximadamente 
en 1.1~ millones de Ton. anuales. En consecuencia, se 
tienen que Importar de ~00 a 500 mil Ton. al a~o. 

Bn el a~o de 1975, el consumo per cáplta fue estadistl
camente, de 19.5 Kg.•• 

Bn el estado de Nayarlt, el cultivo de friJol, repre
senta una de las principales alternativas de siembra 
durante el ciclo O. l., ocupando el segundo lugar en 
cuanto a su superficie cultivada, siendo superado 
solamente, por el cultivo de Maiz. 

tin el ciclo 91/92, se sembraron alrededor de 90,000 Has., 
de 6stas, el 90'lf. se establecieron en las planteles 
costeras del estado, obteniindose un rendimiento promedio 
de 1,200 Kg./Ha., por lo tanto, la produccl6n estatal es 
de 108,000 Ton. 

El rendimiento unitario es bajo, debido principalmente al 
uso de una tecnología deficiente; pero considerando que 
con toda la informac16n que hay disponible, es posible 
obtener respuestas a todas las interrogantes y saber 
exactamente los que se debe hacer en todas las circuns
tancias. 

En el capitulo 111, se presenta una revisl6n bibliográ
fica de lnvestlgacl6n sobre los distintos y diversos 
factores que afectan el rendimiento del cultivo del 
friJol. 

En el capitulo IV, se describen los materiales y métodos 
que utilizan los productores de la zona para llevar a 
cabo el cu~tlvo; y en el V, se presentan las conclusiones 



y recomendaciones para obtener una alta productividad en 
dicha actividad. 

1.1. Antecedentes. 

En el municipio de Tecuala, Estado de Nayarlt, durante el 
ciclo agrícola 0.1. 91/92, se sembraron 12,044 Has. de 
esta leguminosa, obteniéndose un rendimiento promedio de 
1,015 Kg./Ha., calculándose una producción total de 
12,224 Ton. 

En la zona en donde está en elevado este 
de Tecuala), en el ciclo 0.1. 91/92, se 
totalidad 1,929-00 Has. de este cultivo, 
rendimiento promedio de 1,103 Kg./Ha., 
producción total de 2,127.6 Ton. 

proyecto (EJido 
sembraron en su 
obteniéndose un 
lográndose una 

El 85% de la superficie antes mencionada, se sembró de la 
variedad Jamapa, y el resto 15%, se lo distribuyeron 
entre las variedades claras (Azufrado, Mayocoba, Peruano 
87 y Canario 72). 

En general, el rendimiento obtenido rebasa con más de 
100% la media de producción nacional. 

Con respecto a la variedad Jamapa se puede decir, que 
esta, se viene sembrando desde hace más de 20 años en la 
región, y por lo tanto, es la variedad que más se ha 
adaptado a las condiciones agroclimatológicas, descritos 
en el capítulo IV, con mayor detalle. 

Las otras variedades (Azufrado, Mayocoba, Peruano 87 y 
Canario 72) son de más reciente utilización, lo que se 
deduce, en la necesidad de obtener otros materiales 
vegetativos, que respondan a las situaciones y condi
ciones que prevalecen en la zona. 
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1 1 • OBJETIVOS 

General: Incrementar la productividad del cultivo de 
friJol, en el EJido de Tecuala, mediante la utilización 
eficiente de la tecnología. 

Específicos: 

-Lograr concientlzar al productor, en la utilización y 
aplicación de la tecnología apropiada. 

- Incrementar la producción actual. 

-MeJorar el nivel de vida social y económico de los 
productores. 

- Fomentar el aprovechamiento óptimo de los recursos. 

3 



111. REVISION DE LITERATURA 

3.1. Botánica del frijol. (Núñez 1986). 

El fri jo! pertenece a la famll la Leguminosas, sub-fami 1 la 
Papllionoideas, Tribu Phaseoleas, sub-tribu Phaseollneas 
y género Phaseolus. 

Las principales especies que se cultivan en México son: 
Phaseolus Vulgarls (L), friJol común, Phaseolus Cocclneus 
(L), friJol ayocote, Phaseolus Lunatus (L), FriJol Lima 
y Phaseolus Acutlfolius (Gray) y Frijol Tenary. 

La planta es anual; la raíz es de tipo fibrosa o tube
rosa como el Phaseolus Coccineaus; los primeros pares de 
hojas son nlnpados trlfollares; la Inflorescencia es un 
racimo; las flores son pedlceladas; la flor consta de 
sépalos, 5 pétalos, 10 estambtes y un pistilo, el cáliz 
es gamosépalo; los pétalos difieren morfol6gicamente y en 
conjunto, forman la corola. 

El pétalo más grande, situado en la parte superior de la 
corola, se llama estandarte, y los dos pétalos laterales, 
reciben el nombre de alas. 

En la parte Inferior, se encuentran los dos pétalos 
restantes unidos por los bordes laterales y formando la 
qul 1 la. 

Los estambres son diadelfos, y cada estambre consta de 
filamento y anteras; 9 filamentos soldados y el décimo es 
1 1 bre. 

En el centro de la flor se encuentra el pistilo, que 
consta de ovario, estilo y estigma; el fruto es una vaina 
de dos saturas; cuando está maduro, es deshlscente y 
puede abrirse por la satura ventral o la dorsal. 

Parte del estilo permanece a manera de filamento, en la 
punta de la vaina, formando el ápice: las semillas nacen 
alternadamente sobre los márgenes de las dos placentas 
ubicados en la parte ventral de la vaina, están unidos a 
la placenta por medio de un fonículo, y este deja una 
cicatriz en la semilla que se llama hillo, a un lado el 
rafe. 

La semilla carece de endospermo y consta de testa y 
embrión. La testa se deriva de los tegumentos del óvulo 
y su función principal es la de proteger el embrión; el 
embrión proviene del clgote y consta de eJe primario y de 
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divergencias laterales; el eJe primario está formado por 
un tallo Joven, el hlpocótllo y la radícula. 

El tallo es mlllmétrlco y consta de 3 o 4 nudos; su posl 
ci6n más bala es el nudo donde surgen los cotiledones¡ 
este nudo, es a su vez, la parte más alta del hipocótilo. 

El hlpocótllo es la zona de transición entre la estructu
ra típica del tallo y las de la raíz en miniatura; las 
divergencias laterales del ele primario son las holas, 
las más conspicuas de las cuales, son los cotiledones o 
primer par de holas de la planta. 

Los cotiledones forman parte voluminosa de la semilla y 
en ellos se almacenan las proteínas y los carbohidratos, 
que son la fuente aprovechable del fri jo!. El segundo 
par de hojas simples, también se distinguen bien en el 
embrión y surgen al segundo nudo del tallo.aa 

3.2. Producción y Productividad. (Olivo 1991) 

Constantemente escuchamos en los medios masivos de 
comunicación a los altos funcionarios del gobierno, a los 
dirigentes empresariales, a los administradores de 
empresas, a los Ingenieros, etc., referirse a la produc
tividad y su Importancia para el desarrollo de nuestro 
país. 

Este término es usado cotidianamente, -sin embargo, surgen 
las preguntas~ ¿Qué es la productividad?, ¿En qué consl~ 
te?, ¿Por qué es Importante?. 

Mencionar estos términos en el presente trabajo, tiene 
como objeto contestar éstas Interrogantes, en forma 
sencilla y clara, ya que en la actualidad, se cuenta con 
aproximadamente 64 definiciones sobre este tema. 

Por otro lado, se pretende establecer que la product i
v!dad Implica una actitud mental positiva para aprove
char meJor los recursos, teniendo presente, que siempre 
hay un método meJor. 

Producción. 

La producción se puede definir como 
transformación para obtener bienes o 
satisfacer necesidades o deseos. 

un proceso de 
servicios, para 

EJemplo: 
fr 1 jo!. 

Un ejidatarlo desea producir 2500 Kg/Ha. de 
Para llevar a cabo el proceso de transforma-
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clón, se requiere una serie de recursos llamados factores 
~e la producción, siendo estos los más comunes: 

- - - - - - - - - Jornaleros 
Semillas, Pertlllzante, Etc. 
----Tractor, Trilladoras 

-De Siembra, Fertilización 

Nano de Obra- - - - - - - - - - - -
Materiales y Materias Primas- - - -
Maquinaria y Equipo - - - - - - - -
~todos de TrabaJo- - - - - - - -
Dinero- - - - - - - - -- - - - - - - - -crédito 
Bner¡etlcos - - - - - - - - - - - - -combustible, Lubricante 

Productividad 

Una vez visualizado el concepto de Producción e identifi
cados los factores de ésta, definiremos la PRODUCTIVIDAD, 
con el auxilio de la siguiente figura: 

Mano de Obra 
Materiales 
Maquinaria y Equipo 
Métodos de Trabajo 
Dinero 
Adnlnistración 
Energét leos 

Proceso 

de 

Transfomaclón 

Bienes o Servicios 
Producidos. 

La productividad se define como la relación de los bienes 
o servicios producidos, entre los factores de la produc
ción, teniéndose la siguiente expresión: 

BIBNBS O SERVICIOS PRODUCIDOS 
PRODUCTIVIDAD a -------------------------------

RECURSOS DB LA PRODUCCJON 

La productividad Implica siempre una Relación cgmoara
.1..1:iA. entre lo que se produce y algún factor de la 
producción. 

Diferencia entre Producción y Productividad. 

La diferencia entre producción y productividad radica 
fundamentalmente, en que la producción es un proceso de 
transformación y se mide con una cifra bruta sin Importar 
el ahorro de recursos. BJempl~: 

- 100,000 litros de leche. 
25,000 pares de zapatos. 
2,,00 Kg. de friJol. 
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Y la productividad siempre es una Relación comoaratlya 
entre la Producción y alguno de sus factores. EJemplo: 

- 100,000 litros de leche 1 operarlo. 
2,,000 pares de zapatos 1 máquina. 

2,,00 kg. de frijol 1 kg. de fertilizante 
utilizado.a'" 

- BUCKINGAM, P. (198~). La labranza es definida como el 
manipuleo mecánico del suelo, cuyo prlnclpal prop6slto, 

es crear un ambiente flsico óptimo para la germinación de 
las semillas y posterior desarrollo radicular de las 
plantas.• 

- JENNY, HANS. (1941). La producción o rendimiento de un 
cultivo determinado, depende de un gran número de condl 

clones o factores de la productividad. Se generaliza al 
mencionar que, el rendimiento está en funcl6n de los fac
tores: hombre, clima, suelo, planta y tiempo.•'-

- HERNANDEZ (1973). Se~ala que en El Salvador, solo se 
siembra el 10~ con semilla mejorada y que en Brasil, 

en las importantes reglones productoras de friJol de las 
partes central y sur del pats, se sembró en 1968, sola
mente el 0.2~ con variedades meJoradas. Indicando que la 
mayor parte de los agricultores prefieren producir su 
propia semilla, lo cual resulta más económico. 

Esto implica deficiencias agronómicas, ya que, al ser 
cosechada, podrla estar infectada de patógenos, lo cual 
reducirla La producción, hasta en un 50~. 

El mismo autor hizo hincapié, de que si se lograra que 
las variedades mejoradas llevarán Intrínsecamente un 
potencial de rendimiento, el cultivo puede llegar a ser 
remunerativo aplicando debidamente el paquete tecnol6gi-
co. 

Esta premisa ya ha sido demostrada en El Salvador, al 
haber obtenido Incrementos en el rendimiento hasta en un 
100~ ... 

3.3. Efecto de la Densidad y Método de Siembra. 

- MAHATANYA (1977) .. Al estudiar la respuesta del friJol 
(Phaseolus Vulgaris L.) a la densidad y a la aplicación 

de fósforo, encontró que la altura de la planta, el 
número de vainas, peso de las vainas, rendimiento por· 
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planta y rendimiento por metro cuadrado, aumentan con los 
niveles de fósforo. 

Bl rendimiento de semilla por metro cuadrado, fue mayor 
a una alta densidad, que a una baJa, debido al mayor 
número de plantas por unidad d~ §up~Ffioi~l ~1 ~f~eto a~ 
la alta densidad fue aún mayor, cuando se añadió el 
fósforo al suelo.• 7 

- CHARLBS (1978). Bn un experimento realizado en el 
Valle de Guadlana, Durango, donde estudió dos distan

cias entre surcos (61 y 81 cm.), cuatro densidades de 
población (12S, 2SO, 37S y soo mil plantas por Ha.), y 6 
dosis de fertlllzacl6n en la variedad Canario 101. 

Unicamente detectó diferencia signlficattva para densida
des de población, lográndose los mayores rendimientos, 
con 37S y soo mil plantas/Ha.? 

-MACIAS (1978). Bn un experimento realizado en el campo 
agrícola experimental. "Mixteca Oaxaqueí'la", evaluó 

diferentes distancias entre surcos (.50, 60, 70 y 80 cm.), 
en relación al frl Jol sembrado al voleo. Bn este 
estudio, no detectó diferencia significativa entre los 
tratamientos estudiados; no obstante, con la separación 
entre surcos de so cm., los rendimientos fueron mayo
res.•• 

3.4. Efectos de las fechas de Siembra. 

- LBPIZ ( 1980). lndlc6 que en un exp~rlmento de fechas 
de siembra y variedades, de Tomatlán, Jal., la meJor 

fecha de siembra fue el mes de noviembre y que las 
meJores variedades en rendimiento y estabilidad, fueron 
CIAS 72 y Jamapa, con respecto a sataya 42S y Canario 
101. •• 

3.5. Bfecto de la Fertilización. 

- CIPAP-NAY. CBSIX (1990). Menciona que con el uso de 
fertilizantes, el friJol se desarrolla meJor y se 

obtienen mayores rendimientos. Las aplicaciones de 
fertilizantes a este cultivo, se sugiere aplicarlas antes 
o al momento de la siembra, ya que, sl lo hace después, 
disminuye su eficiencia.• 
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3.6. Btecto del elemento Nitrógeno. 

- N.IBRICO Y COLA80RAOORBS Jii fú.. (1!178). &n Minas Gerais, 
Brasil, estudiaron en la variedad de frijol RICO 23, el 

efecto de 4 fuentes nitrogenadas (salitre de ch'lle, 
sulfato de amonio, urea y nitrógeno de amonio), en 6 
dosis, las cuales fueron 0.30, 60, 90, 120 y 1.50 Kg./Ha., 
respectivamente. 

&ncontraron que el cultivo respondió positivamente a 
dosis de 20 a 30 Kg./Ha. de nitrógeno y que no hubo 
diferencia en aplicar cualquiera de las fuentes se~ala
das.a 

3.1. Bfecto del elemento P6sforo. 

-CASTRO (1974). Bn una revisl6n de trabajos experlme~ 
tales, realizados en algunos paises de América Latina, 

menciona que el fósforo fue el nutriente que proporcionó 
las mayores respuestas en el frl jol en condiciones 
extremas de acidez o alcalinidad del suelo. 

Los elementos menores pueden volverse altamente limitan
tes para la producción, debido a las deficiencias o toxl 
cidades que presentan en estas condiciones.• 

- PRANCIS (1976). Bn Call, Colombia, consignó que el 
frl Jol responde bien al abastecimiento adecuado de 

nutrientes minerales. La aplicación de fosfatos, da 
resultados Inciertos en algunos suelos tropicales, debido 
a que el suelo cambia el fosfato a forma insoluble para 
la planta; asimismo, donde quiera que se aplique el 
superfosfato corriente, las cantidades de calcio y 
magnesio serin suficientes para llenar las exigencias de 
estos elementos en el cultivo, 10 

3.8. Palta de Humedad o Déficit Hldrlco. 

-MIRANDA (1977). Cita a Salter y Goode, Indicando que 
el friJol, como la mayoría de los cultivos, presenta 

periodos de su desarrollo que son muy sensibles a la 
falta de humedad del suelo. 

Si el déficit hidrico se presenta en periodo crítico, 
como el de postfloracl6n, la producción de este cultivo, 
se reduce significativamente. se~alan también, que para 
obtener rendimientos mixlmos y 6ptlma calidad del grano, 



-- ---- ----------------------------------------------------------------------

debe exlstlr, en el suelo, un contenl<lo <le humedad 
suficiente, durante el periodo de floración y desarrollo 
<le las vainas. 21 

- GIRALT (1979). Menciona un trabaJo, en <londe se evalua 
ron los efectos del déficit hldrico sobre el desarrollo 

Y rendimiento del frl Jol negro, variedad CUBTO 2.5-9, 
durante un periodo de s aaos, en Aquizar, provincia de la 
Habana, Cuba. 

Los periodos de escasez de agua, se induJeron en diferen
tes estadios del cultivo. El cultivo, fue altamente 
sensible a las variaciones de humedad en el suelo, en las 
etapas de floración y fructlflcacl6n, ya que, resultó una 
dlsmlnucl6n significativa en tos rendimientos, cuando se 
sometió a déficit hídrlco en estas etapas. 

Por otra parte, el cultivo se puede someter a un periodo 
de sequla de 1.5 a 20 dias, desde la germinación total, 
hasta 10- 1.5 dias, antes de la floración, sin disminuir 
slgnlflcatlvamente los rendimientos. 

Los mayores valores de evapotranspi racl6n, ocurr leron 
durante la f loracl6n y fruct 1 t lcaclón. Los valores 
menores, en los estadios Iniciales y Unales del cultivo. 

La evapotransplracl6n total, varl6 de 360- 37 mm., con 
un promedio diario de 3.27- 3.47, durante los 3 aaos.•• 

3.9. Bfecto del factor maleza. 

-PIMIENTA BARRIOS (1979). Hace mención del concepto o 
deflnlc16n de "MALA HIBRBA", que según L. H. BALLBY y 

B.Z. BALLiiY ( 1941 l, " Bs una planta que no se necesl ta 
y por lo tanto, seri destruida ".a• 

- AGUNDIS Al Ak (1962-63). Realizaron el CAEOT, un estM 
dio de competencia entre el friJol Jamapa y la maleza, 

determinando que el periodo critico de competencia en el 
cultivo, ocurre entre tos 10 y 30 dias después de la 
nacencia, y que, no controlando la mala hierba durante 
éste lapso, los rendimientos unitarios del cultivo se 
reducen hasta en un 6~. 1 

-MIRANDA 11969). En el valle de México, se~ala, que la 
disminución en el rendimiento de friJol, debida a la 

competencia de maleza, fue del 76 al 87%, afectando en un 
mayor grado las variedades precoces. 20 
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- BARRSTO (1971). Al estudiar en Chaplngo, periodos de 
competencia en 5 variedades de diferente hábito de cre

cimiento, indicó, que en la medida en que tue mayor el 
ciclo de vida de la variedad, también fue mayor el 
periodo que debió permanecer el cultivo libre de malas 
hierbas para una máxima producción. 

Asl, las variedades Bayomex y Canario 107, que tienen un 
ciclo vegetativo de 100 dias, deben estar libres de 
maleza, durante Jos primeros 40 días, mientras que la 
negra ISO, de ciclo de 146 dlas, requiere estar limpia de 
malas hierbas, durante 80 dlas. 

Concluyó el autor, que se obtuvo un rendimiento máximo, 
cuando se controlaron las malezas durante la mitad del 
ciclo de cada variedad, y que, bajo condiciones severas 
de competencia en términos generales, produJeron más 
variedades tardias y trepadoras, que las precoces 
arbustivas.'" 

3.10. Bfectos del factor plaga. 

-. L&PIZ (USO). Reportó que en el Valle del Fuerte, se 
evaluaron 20 genotipos, de los cuales, 16 procedian de 

Zacatecas, para evaluar su tolerancia al ataque de 
CHICHARRITA (Bmpoasca}, siguiendo la metodología "Dife
rencial Tratado- No Tratado"; se encontró diferencia en 
el rendimiento entre genotipos y también entre los 
materiales tratados y no tratados, existiendo pérdidas en 
la producción, desde un 36 a un 88~, al no controlar el 
1 nsecto. • • 

-ARCOS (1981). Bn una recopilación de trabajos hechos 
en el trópico húmedo de México, sei\ala que en el 

cultivo de friJol, se presentan las siguientes plagas: 
DORADILLA Diabrótica balteale (Leconte), CH!CHARRITA 
Bmpoasca spp.. Cerotona ryticorni s (Horn.), WS<JUITA 
BLANCA Trlaleyrodes yaporariorum (West), LA BABOSA 
Verooicela sop. y el GORGOJO PINTO DEL FRIJOL Zabrotes 
sybtasclatus (Boheman}. De todas estas plagas, la 
Doradilla y Chlcharrita, están m~s generalizadas en la 
zona donde se cultiva friJol, siendo la Diabr6tlca el 
mayor problema cuando se presenta en altas poblaciones a 
los 15 días de germinación, y la Chlcharrlta y Mosquita 
Blanca cuando se presentan de los 50 a 70 días. &n el 
estudio de cuantlficaci6n de dai\os, determinó que el 
compleJo plagas de frl Jol, redujeron el rendimiento en un 
25" •• 
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3.11. Bfectos de la enfermedad Antracnosts.(COLLBTOTRl
CHUM L 1 NDBUUTH 1 ANUU) • 

- MONTBS (1979). Cita a Crispln !1 ~ (1976) y a Zauma-
yer· ( 1')73), en donde mencionan que esta enfermedad, se 

puede reconocer má¡¡ tact lmente, por los sintomas que 
presentan en las vainas, en donde se producen úlceras 
grandes, obscuras, unidas y circulares; aunque también se 
pueden observar, en todas las partes aéreas de la planta, 
como las hoJas, tallo, peciolos, sépalos y brácteas 
florales. 

Bn la semilla, las manchas principales ocurren en las 
cubiertas de 6stas; a.lsunas veces, aparecen como pequei\as 
manchas unidas, de ta.mai\o variable y de color, que va de 
caU a negro; en semi !las muy Infectadas, las lesiones se 
extienden por todo el cotiledón y principalmente, dai\an 
el embrión. 

Las hoJas presentan lesiones en la parte interior, y a 
medida que avanza la enfermedad, aparecen en el lado 
superior, dando a la hoja, una apariencia de rasgado. 22 

- MBLBNDBZ (1951). Cita a 6arrus, afirmando que, no hay 
lugar a dudas, de que el clima es un factor de Impor

tancia en el desarrollo de la antracnosls en el friJol 
y que la temperatura y humedad, son dos fact·ores de suma 
lmportanc la ... 

- UBLBNDBZ (1')51). Cita a Lauritzen, en donde hizo esty 
dios cuidadosos de la relación que existe entre la 

temperatura y humedad e infección producida por algunos 
hongos, empleando una cámara de Inoculación, en la cual 
estaban controlados ambos factores. 

Bncontró que la temperaturamtnlma para obtener Infección 
con Colletotrlchum llndemuthlanum, es de 14°C., obtuvo 
una Infección excelente a 18° c.; y la temperatura máxima 
para obtener infección era de 31°C. La humedad que se 
requiere es del ')8%. 

- YBRKBS Y CRISPIN (1955). Mencionan que el hongo puede 
vivir varios ai\os en la semilla Infectada; el hongo 
crece y causa lesiones en los cotiledones.a• 

- CRISPIN (1970). Realizó un estudio para determinar la 
viabilidad de la semilla de friJol y de un patógeno del 

mismo cultivo c. lindemuthlanum en el a~o de 1969. 
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16 a~os después de la cosecha original, llevó a cabo una 
segunda prueba, habiendo obtenido los siguientes resulta
dos: Viabi lldad de semilla y C. 1 indemuthianum en la 
variedad de friJol CuanaJuato 10-A,, que fue cosechada en 
19,3; pruebas hechas en 1969.• 

- UONTBS (1979). Cita a Crlspin (1976) y 2aumeyer (19,7) 
en donde afirman que el organismo causal, sobrevive de 

una estación a otra en estado de dormanc1a, baJo la 
cubierta de la semilla o esporas entre los cot lledones de 
la semilla.'"'" 

- HORN (19H). Citado por Vallela (1961), no logró obt!_ 
ner Infección en plántulas de pepino, cultivados en 

suelo Infectado con este hongo, por lo que deduJo que, 
Inverna principalmente en residuos de cosecha y en la 
semilla.•• 
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IV. MATERIALHS Y MBTODOS 

4.1. Diagnóstico del lrea. 

El ejido de Tecuala, se encuentra localizado en la costa 
norte del estado de Nayarit, con una elevación de 24 m. 
s.n.m., contando con una preclpl taci6n pluvial media 
anual, alrededor de 1,000 a 1,200 M.M.. Su clima es 
caluroso-húmedo, con temperaturas que oscilan entre 23 a 
30°C, 

Sus suelos se caracterizan por su 
arenosos, los cuales son bañados por 
épocas de lluvias; son profundo.s, 
regular fertilidad, baJa salinidad y 

textura como limo
el río Acaponeta en 
con buen drenaJe, 

topografía regular. 

Cuenta además con suelos claros de aluvión y arcillosos, 
por lo que, en base a su potencial, se ubican en forma 
general, dentro de un agrosistema de buena productividad. 
Cuentan con un P.H. de 6.5 a 7.,, que son los Ideales 
para la producción de friJol. 

La superficie total del eJido, es de 3,9,,-oo Has., con 
612 ejldatarios, de los cuales, 3,200-00 son cultiva
bles, sembrándose un promedio anual de 2,000-00 Has. del 
cultivo del friJol, aproximadamente. 

4.2, Infraestructura hidráulica. 

•· lin el ejido, no se cuenta con ningún tipo de obra 
hidráulica, solo existen estudios preliminares para la 
construcción de canales para riego. 

4.3. Maquinaria Agrícola. 

Se cuenta con 78 tractores, 78 rastras, 29 arados, 76 
sembradoras, 20 apllcadores de amoniaco anhidro (NHa), 17 
nodrizas, 40 cultivadoras, 5 bombas de riego y 1 trilla
dora, los cuales son suficientes para realizar todas las 
labores que requiere el cultivo. 

4.4. Servicios y apoyos. 

Bl elido cuenta con una bodega rural CONASUPO, con una 
capacidad de almacenaJe para 3,000 Ton., con el tln de 
brindar apoyo de comerciallzacl6n a los productores de la 
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zona. Cuenta adem~s. con otra bodega rural, propiedad de 
la Unión de BJ Idos, con el t 1 rme propósito de servl r a 
los mismos. 

4.5. Organización. 

Los productores de este elido, est~n organizados en 
grupos para recibir créditos, tanto de avto como refac
cionarios, a través de la banca privada. 

Sn relación al crédito que proporciona la Banca oficial 
(Sanrural), este se otorga en forma individual, y opera 
en el ciclo 0.1., con un número de productores muy re
ducido, debido a que la mayor parte de ellos ttenen 
cartera vencida, no siendo suJetos de crédito por motivo 
a las politicas de modernización del propio Sanco, por lo 
que estos productores optan por el rentlsmo de sus 
tierras. 

4.6. Problemática tradicional en el elido. 

Bn este aspecto, es de vital Importancia señalar y 
recalcar, que según antecedentes proporcionados por los 
productores de S años anteriores al ciclo próximo pasado 
(0.1. '.11/'.12), las producciones medidas del grano, han 
venido decreciendo por condiciones climatológicas adveL 
sas en el menor de los casos, y lo principal, en la 
mayoria de ellos, ha sido la sub-utilización de la tec
nología apropiada. 

Comúnmente en la zona de referencia, se ha estado utlll 
zando una técnica tradicional en el cultivo de friJol, 
que consta de los siguientes conceptos: 

4.7. Preparación de suelos. 

Bn este concepto el '.18% de lqs productores ejecutan 
únicamente entre 4 y S pasos de rastra. 

No efectúan el barbecho, por motivo de que consideran que 
con esta labor, los suelos pierden más rápidamente la 
humedad residual, por consiguiente, es Innecesario y 
además es de alto costo. Bsta Información fue propor
cionada por C.A.D.B.R.- S.A.R.H. 
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4.8. siembra. (Densidad, variedades, techas Y métodos 
de siembra). 

Como densidad de siembra, utilizan en su mayoría entre 35 
a 40 Kg./Ha. de las variedades Jampa y Azufrado Y entre 
70 a 80 Kg./Ha. de las variedades Mayocoba, Peruano 87, 
y Canario 72, eJecutando esta labor dentro de las fechas 
6pt !mas recomendables (del lQ al 20 de Noviembre). El 
método de siembra utilizable es a so·- 60 cm. entre 
surcos y de 8 - 10 cm. entre planta. 

4.9. Pertlltzact6n. 

En este renglón se encontró que la mayoría de los pro
ductores utilizan como fuente de nitrógeno el Amonlaco 
Anhídro (NH.), en cantidades que oscilan entre 80 y 100 
Kg./Ha. Asi mismo afirman desconocer la existencia de 
otros fertilizantes comerciales que se encuentran en el 
mercado. De ahí que, sub o sobre utilizan este Insumo. 

4.10. labores culturales. 

En cuanto al control de malezas, se observó que la may~ 

rla de los productores realizan estas labores normalmente 
mediante escarda y deshierbe en forma manual y mecaniza
da, pero cuando se presenta un exceso de humedad, esta 
labor no es llevada a cabo o resulta Insuficiente causan 
do cuantiosas pérdidas en ta producción. 

4.11. Control de plagas y enfermedades. 

El control oportuno de este factor, es muy Importante 
para la producción. Se detectó que el !i!i% de los 
productores, utilizan plaguicldas en cantidades y formas 
Inadecuadas; el 35% no aplica ningún producto y solo el 
15% restante, realizan esta labor en forma eficaz. 

4.12. Cosecha. 

Esta consl ste en arranque y alomlllado de la planta, para 
complementar el secado del grano como primera fase; esto 
se realiza en forma manual para pos ter tormente sel' 
desgranado mediante trilla. 

Precuentemente en este renglón se detecta una pérdida de 
grano que va de los lOO a los 200 Kg./Ha., motivado 
fundamentalmente porque se deJa más tiempo de secado que 
el necesario para la trilla, aunado a la mala calibración 
de las trilladoras. 

16 



•.13. costo de producción. 

con respecto a este renglón, el 9~ de los productores de 
la zona, tienen un desconocimiento total del costo real 
de producción, es decir, no tienen nociones del concepto 
administrativo y técnicas que contribuyen al Incremento 
de la productividad. 

Más sin embargo la S.A.R.H., obtuvo datos referentes al 
costo estimado de producción para el ciclo O. l. 92/93, lo 
siguiente: 
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4.14. Costo del cultivo del friJol 0.1. 92/93 (tradi
cional). 

CONCEPTOS 

1. ReParación del terreno. 
Rastreros (!i) (71,600) 

11. Siembra, 
Semilla 
Siembra 

(40 kg.) 
( 1) 

111. Pertlllzacl6n. 
Amoniaco Anhidro 
Apile. NH:o 

IV. Labores culturales. 
Bscarda (11 
Deshierbe ( l} 

(80 Kg.) 

V. Control de Plagas y enfermedades. 
D!azlnon 25 (1 1.) 
Lorsban 480-B (1 1.} 
Apile. lnsect. (2) 

VI. Cosecha. 
Arranque (Ha.) 
Alomlllado 
Tri Ita 
fletes y maniobras 

COSTOS: ($) 

35Q.OOO. 

160,000. 
a.,oo. 

21/1.,500. 

67,200. 
54,500, 

121,700. 

75,000. 
80,000. 

155,000. 

24,000. 
38,800. 

100,000. 
162,800. 

120,000. 
80,000. 

132,000. 
100.000. 
432,000. 

TOTAL : S 1'4t\.OOO. 

De acuerdo con los datos anteriores, de costos y pro
ducción obtenida, así como del precio de garantia, se 
puede determinar el resultado econ6mlco de operación del 
cultivo de friJol por Ha., como sigue: 

Estado de Resultados: 

Ingreso total 
Costo total 
Utilidad Bruta 
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~.1~. Análisis del costo de cultivo de trllol, ciclo 
0.1. 92/93. (Proyecto productivo). 

CONCEPTOS 

1. Preparación del terreno. 
Limpia del terreno (1 rastreo) 
Barbecho (1) 
Rastreos (2) 

11. Siembra. 
Semilla 
Siembra 

( 60 kg. 1 
( 1 ) 

lll. Pertlllzaci6n. Tratamiento 30-30-00. 
Amoniaco Anhidro (~0 Kg. 1 
S.P.C.T. (6.5 kg.) 
Apile. Pert. 

IV. Labores culturales. 
Escarda (i) (Opcional) 
Deshierbe (1) (Opcional) 

V. Control de malezas quimico. 
Herblflulr o treflan (3 1.) 
Apile. Herbicida (incorporada en el 

último rastreo l 

VI. Control de ola¡as. 
Dlazlooo 25 {1 l.) 
Lorsban ~80-E ( 1 l. 1 
Apile. lnsect. (2) 

VIl. Cosecha. 
Arranque (Ha.) 
Alomlllado 
Trilla 
Pletes y maniobras 

T O I AL 
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COSTOS: ($) 

71,600. 
142,600. 
143,200. 
3,7,400. 

240,000. 
a.,oo. 

294,500. 

33,200. 
.58,.500. 
,4,500. 

146,200. 

75,000. 
80.000. 

155,000. 

50.000. 
132,.500. 

24,000. 
38,800. 

100,000, 
162,800. 

120,000. 
80,000. 

180,000. 
100.000. 
480,000. 

S 1'728.000. 



Rendimiento esperado = 1,103 Kg./Ha. 
Precio M. R. (Ton.) = $ 2'310,000. 
Costo de producción/Ha.= 1·~~~.ooo. 
Valor de la producción= 2'5~7,950. 
Uti i !dad neta 1' 103,930. 

1,.5.54 Kg./Ha. 
21 310,000. 
! 1 728,000. 
3'.566,6~0. 

1'838,640. 

Qiferensta de utilidad = s 73;.zto. 

4.1.5. Metas flsicas, productivas y económicas. 

Metas físicas: 

Ciclos Agric. 92/93 93/9~ 941" 9.5/96 

No. de Product. .50 70 100 120 

Superficie 300 .500 6.50 1,000 

Metas productivas: 

Ciclos Agric. 92/93 93/9~ 94/9.5 9.5/96 

Rendimientos 
Medios 1,544 1,985 2,200 2,500 

Metas económicas: 
Ciclo Agricola O.I. ?2/23. 

Tradlciom~l 

Superficie (Has.) 300 
Rendimiento (Kg./Ha.) 1,103 
Producción total (Ton) 330.9 
Costo de cultivo/Ha. $ 1'~4~,000 
Valor de la producción $ 764'37.5,000 
Costo total $ 433'200,000 
Relación B/C. 1. 76 
R.a.e. V~a~l~o~r-=d~e~l=a~p~r~o~d~u~c~c~l~ó~n~-

costo total de la produce. 
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Con Proyecto 

300 
1,.5.5~ 

463.2 
1 1 728,000 

1 11 069'992,000 
.518'400,000 

2.86 



V. CONCLUSIONBS Y RBCOMBNDAClONBS 

conc 1 us tones: 

De la Investigación antes expuesta, se concluye que 
existe una serie de limitaciones que repercuten, deter
mlnantemente en la producción, y por ende, en el bene
ficio del productor: estas limitaciones obedecen defi
nitivamente, a Incumplimientos a los requerimientos que 
el cultivo de friJol exige, no obstante de que sus 
terrenos cuentan con buen potencial productivo. 

Ese incumplimiento, se debe, fundamentalmente a lo 
siguiente: 

A. El productor de la zona, no ha tomado con la respon-
sabilidad debida o empresarial la actividad del 

cultivo de friJol, razón por lo cual, no se ha preocupado 
por aplicar la administración con eficacia y eficiencia 
en el maneJo y control de los factores que Impiden el 
Incremento de los resultados de la producción. 

B. Existe un desconocimiento total de la cuantificación 
de las deficiencias que Incurren en la aplicación de 

los factores de la producción, como son: 

1. Preparación de suelos: Bn este concepto no realizan 
el barbecho, esto causa que no exista mayor retención 

de humedad residual, menor profundidad de la capa arable, 
lo cual, dificulta el desarrollo óptimo del sistema 
radicular de la planta y menor aeración. 

Esta causa se estima que represente un 15% al decremento 
de la producción. 

2. Siembra: Con respecto a esta labor, el productor no 
aplica la densidad de semilla recomendable, hasta en 

un 30%. Esta llmltante, es una razón fundamental por la 
que no se obtiene una explotación máxima del cultivo. 

3. Pertllizaci6n: La planta requiere de una serie de 
nutrientes para su óptimo desarrollo, y el productor 

solo aplica un elemento (Nitrógeno), a base de amoniaco 
anhidro (NHa) y en cantidades excesivas por desconoci
miento de la tecnología. 
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Esta deficiencia Influye en el costo de producción y en 
la bala productividad del cultivo. 

4. Control de malezas: Esta labor cultural, no se rea-
liza adecuadamente cuando existe un exceso de 

humedad, por lo tanto, ocasiona una competencia entre 
cultivo y maleza por los nutrientes, espacio, aeración y 
luz, necesarios para el desarrollo óptimo de las plantas. 
Indudablemente la realización deficiente del control de 
la maleza, repercute hasta en un 35% en el decremento de 
la producción. 

5. Apllcacl6n de insect leidas: Con respecto ·al control 
de enfermedades, estas no son de Importancia económi

ca cuando el productor realiza la siembra en las fechas 
6ptlmas recomendables, más sin embargo, cuando se apli
can Insecticidas estos lo hacen en forma Inadecuada y en 
cantidades excesivas y por consecuencia, los excesos son 
los que repercuten en los altos costos de producción. 

6. Cosecha: &n esta actividad, se observó que la mayo-
rla de los productores no trillan oportunamente, 

originando el desgrane de vainas por exceso de tiempo en 
el secado; esta perdida se estima que asciende hasta un 
2.5% de la producción obtenida por Ha., aunado a la 
quiebra del grano por la mala calibración de las máquinas 
trilladoras. 

Recomendaciones: 

Del análisis practicado al sistema productivo del cul
tivo del friJol, en un ejido de Tecuala, se estima que 
puede lograrse hasta en un 40% de Incremento en la pro
ducción como meta Inicial, hasta alcanzar la máxima 
productividad mediante el cumplimiento y seguimiento de 
las recomendaciones que se exponen a contlnuacl6n: 

1. Que el productor de la zona se conclentlce y se ca 
paclte para que asuma la responsabilidad de producir 

con determinación empresarial e Identificar la Importan
cia que tienen los conceptos de Producción y Productivi
dad antes descritos en beneficio de éllos mismos y de 
nuestro pais. 

la Productividad se logra mediante tres formas: 

1. Que se produzca más con los mismos costos, o que se 
produzca lo mismo, con menos gastos. 
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2. Proponerse obJetivos bien definidos y alcanzables a 
costo y a mediano plazo; ldentlttcar y controlar 
todos aquellos factores que obstruyen los fines 
propuestos. 

3. Para lograr con eficacia las metas establecidas con 
anterioridad, se propone el siguiente: 

"Paquete Tecno16&lco" 

l. Preparación del terreno: Bfectuar una buena prepara-
ción con la secuencia de un rastreo, un barbecho 

profundo y dos rastreos posteriores, tiene la finalidad 
de captar y retener una mayor cantidad posible de humedad 
asl como también balar las incidencias de plagas y mal~ 
zas y sobre todo, proporcionar a las plántulas un mayor 
desarrollo de su sistema radicular. 

11. Siembra: Se subrayar~ la Importancia que reviste una 
siembra, con una densidad 6ptlma, una buena selección 

de la variedad de semilla, as1 como las fechas y métodos 
de siembra adecuados. 

A. Variedades: 

las variedades que se presentan en el cuadro no. 1, son 
las que se recomiendan por su mayor adaptación y rendi
miento, tanto en siembras de humedad residual, como en 
riego; además de ofrecer otras caractertstlcas Impor
tantes que deben de considerarse como tamaño del grano, 
dlas a la floración y su precocidad. 
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Ctdro 1. C&ucterilllcu 4e tu nrle4des 4e lrllol para el utdo •• layar ti. CISil-CIPAP-IAl. 
lttl. 

Y&rle(d Tipo Piula ll..6..U Dla1 Jlltera Diu 1 IUII41t 
C41or Taaio fltncl6t 

~- ............. ~ .................... ---- .... -..................................... -....... ., .... -- ........ --- ...... -.. -..................... --- ....... -.. -- ..... ----
learo layarlt Stllltla erecta leer o ...... 0 u u 

Jaapa Se•lalia rutrera Itere Opaco Pe~ulo u t1 

Anlrdo realoul Ctll Aarlllo Yarlable n n 

layocok lata Alarillo Cru4e 3' 11 
Claro Olalafo 

,.,, ... 17 .... Alarlllo Grude u " Crea Ola Ido 

C&urio 7l Slli&tia erecta cau claro Craafe 31 17 
Cll b4rlco 

B. Bpoca de Siembra: 

la época de siembra merece especial atenci6n, ya que de 
sembrar tuera de tiempo, trae como consecuencia bajos 
rendimientos, además de mayores riesgos de ataque de 
enfermedades y plagas. 

Para condiciones de humedad residual o humedad con 
riesgo, se sugiere sembrar del 12 al 20 de noviembre las 
variedades tipo Negro, Canario 72, Mayocoba y Peruano 87. 

Bn el caso de los Azufrados, es conveniente que la stem 
bra se efectúe del 12 al 1.5 de noviembre, para que se 
reduzcan los da~os causados principalmente por roya 
( Chahu 1st 1 e) . 

C. Método de Siembra: 

Bn condiciones de humedad, es recomendable efectuar la 
siembra, mediante sembradora-fertilizadora o en su de
fecto, con sembradora mecánica adaptándole embudos o 
tanates para la apllcacl6n de fertilizantes granulados. 

la densidad de población recomendable por metro lineal, 
dependerá. de la distancia entre surcos como se explica en 
el cuadro no. 2, de las caractertstlcas de la variedad, 



6SI como de 16 utl 1 izt~.clón de 1&. m&.quin&rl&. en J&. 
ejecución de las labores culturales (escarda). 

Para este último caso, se aconseja la distancia de 65 y 
70 cm. entre surcos, con una densidad de población de 21 
plantas por metro lineal. 

Cuando se contemple efectuar las escardas con tracción 
animal, se recomienda la distancia de 55 y 60 cm. entre 
surcos y de 17 a 18 plantas por metro ltneal. 

Cuadro 2. Plantas por metro lineal, según la distan
cia entre surcos utilizada en Nayarlt. CIPAP-NAY. CBSIX 
1990. 

Plantas por metro 
i ineal 

Distancia entre surcos (Cm.) 
50 55 60 65 70 

15 17 18 20 21 

Para seleccionar la distancia entre surcos a la que se va 
a sembrar, es conveniente tomar en cuenta que para las 
variedades de semlguia rastrera y de guía, a mayor 
distancia entre los surcos, más tácll será el maneJo del 
cultivo, además de que se disminuyen los riesgos de 
algunas enfermedades. 

D. Cantidad de Semilla para Siembra: 

Para obtener la densidad de población de plantas suge
ridas en el punto anterior, se considera el tamaño del 
grano y la variedad. Bn el cuadro no. 3, se presenta la 
cantidad en Kilogramos de semilla recomendable, según la 
variedad. 

Cuadro 3, Cantidades de semilla recomendada para las 
variedades sugeridas en Nayarlt. CIPAP-NAY. CBSIX 1990. 

Cantidad en 
Kg. de sem.i 
lla. 

V 
Jamapa 

y 
N.Nayar 1 t 

60 

A R B 
Azufrado 
Regional 

80 

25 

D A D § 
Mayocoba 
y Peruano 

87 

lOO 

S 
Canario 

72 

90 



111. Pertlllzaci6n: Con respecto a esta funci6n, se le 
pondrá mayor énfasis, ya que el cultivo de frijol o 

cualquier otra planta, requiere de los elementos nutrl
clonales para lograr el mayor rendimiento posible. Para 
ello, es necesario aplicar el tratamiento 30-30-00 en la 
dosis y alternativas que a contlnuacl6n se recomiendan: 

A. Mezcle 6' Kg. de la f6rmula 18-46-00 (Posfato de am2 
nlo), con 40 Kg. de Urea o'' de nitrato de amonio y 

aplicarse al momento de sembrar. 

B. Utilice al momento de sembrar, 90 Kg. de nitrato de 
amonio o 65 de urea¡ cualquiera de estas cantidades, 

se mezclan con 65 Kg. de S.P.C.1'. 

c. Inyecte en el suelo, antes de sembrar, 40 Kg. de nl 
t r6geno en forma de amoniaco anhidro (NH:o), pero para 

tener buenos resultados, deberá tambi6n aplicar al 
momento de sembrar 65 Kg. de S.P.C.T. 

las aplicaciones al momento de sembrar, se efectúan con 
la sembradora-fertilizadora, pero si no se dispone de 
este equipo, se pueden acondicionar "tanates" o embudos 
a la sembradora, como se menclon6 anteriormente. 

IV. Combate de Malezas: las malezas son perjudiciales 
porque compiten con el cultivo por espacio, luz, agua 

y nutrientes, además que se favorecen la Incidencia de 
plagas, dificultan las labores de cultivo y la cosecha; 
todo ello, reduce el rendimiento del cultivo. 

Las malezas más comunes que Invaden al friJol de humedad 
residual son: Quelite, Mancamula o Huevo de Cato, 
Alderete, Chlcalote. · 

Para el control de estas malezas, se sugieren los 
siguientes métodos: 

-Control mecánico-manual. Consiste en realizar una e~ 
carda y los deshierbes que sean necesarios para mante

ner libre de maleza al friJol, fundamentalmente durante 
los primeros 30 a 40 dias. 

Esta actividad se puede efectuar con tiro de animales o 
mediante el uso de maquinaria agrícola, complementando 
con deshierbes manuales, cuando sea necesario. 
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- control qulmlco. Bsta forma de control se hace median 
te la aplicación de herbicidas: 

1. Preemergentes: Cuando la aplicacl6n se hace Inmedia
tamente después de la siembra, antes que nazca el cul

tivo y la maleza. 

2. De presiembra: Que consiste en la aplicación del pr~ 
dueto, antes de sembrar, tapándose el herbicida con un 

paso de rastra superficial (último rastreo) para que no 
se pierda el efecto. 

3. De post•emergencla: La que se hace sobre maleza y 
cultivos ya nacidos. Los productos quimlcos, dosis y 

época de apl!cact6n aparecen en el cuadro no. 4. 

Cufro •· Prod1eto, 4osll/h. 1 lptca 4e aplleaclh para el coatrol fe Rlu •tu•u u frlltl. 
mAP·IAJ. CISU Utt. 

Pro4~eto Co~erclal Dosis 1 Ha. lpou fe Apllml6a laten ... cutrola 

lu,lfltlr t treflb 3.1 l. Pruleüra u cohrtua lola ~~e•• 1 11111· 
o trUos (lrlfltrallaal total tapar coa rastra a ta. 

na pro!. fe 6 a Jt c1. 

Dul nt (~etolulorl • 2.t l. PreelelletCII 1•41&1&· Bola ucka 1 aqos· 
eesaau• ,. (prOietrhal l.t ,,. ~eatt usp••s fe la stea ta. 

•u u co•er tara total. 

Luo o br•llu (alaelorl t 2.t t. Pree~eraeacta 1•41ata· llola ucb J a11os· 
eesaaar• 5t t 1 11· 1e1te 4upús fe la slet ta. 

•ra ea co•ertua total. 

lauaru lhatuoal I.U·%.1 l. Poste~eraeacla ea cober- lola aacb 
1111 total, so•re Rle·· 
JU fe 2 1 • •otu. 

tfln U01esa1ea1 J.IH.tl. Poste~eraeada t1 cokr- ltla aacb 
tua total, sobre •le-· 
111 4t 2 a • hlu. 

fulldt Ulmllop·kl l.t·z.t l. Post'~~eraucla so•rt 11· Cruluu (Juatu 
luas de ' a 12 c1. •• 11111ts y ,.rtaaul. 
allua . 

......................................................................................................................................................................................................... 
t Taablh , .. du aplicarse na leJtl& •• Pln • Pullade o Pln t Pout, ea dhh ••: 

l.t t l.t 1., respectluRate. 
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v. control de Plagas y Enfermedades: 

Las plagas que se presentan en este cultivo, se combaten 
eficazmente con los productos, dosis y época de aplica
ción que se recomiendan en el cuadro no. s. 

Ctdro !. Priaclpales pla&u ~el lrltol, produtt c01treill para sa mtrol, dosh/lt. J 6poea 
de apllcael61 CIPAP·IAY. CISII tm. 

PLACA I'IOllUCTO CMilC IAL DOSIS/IIA. EPOCA DI IJLICACIOI 

IOJCI Bluea follut Utl 1.! - 1.1 l. Cual• ae ncnttret 
Qlckurltu , ... , .. , .. .., - 1.1 l. dt j 1 lf IOS~IltU O 

Trlps ltltlkloa 1111 1.11. t.7S- l.f l. ekltk&rrlhs par pita 
Dluiaoa 25 C.l. l.f l. ta Jom 1 1b 4e lt 
nlodu sss C. l. 1.! - 2.f l. por ,lula fr&lft. 

Dlakrolieu t ... roa Ut .., - 1.1 l. tuado sa lltlttlna 
de 2 a • lasectos ,., 
plllll. 

liador Poliut 110 .., -u l. Cu .. o se obsene de 
Lm~u Ut-l ..,,_ 1.1 l. los ,. a U ~las las 

,riMras alus. 

GUitOS Lattlt tt P.S. ..... l¡. Cutdt se ncaeatre ! 
Lonku Ut-1 1.1 l. &•naes por 111 ro 11-

aeal. 

VI. Cosecha: 

se procurará que esta se haga en forma oportuna para 
evitar pérdidas por desgrane y se buscarán los mecanis
mos de concertación con los due~os de máquinas trilla
doras, para reducir pérdidas por trilla originadas por la 
mala callbraci6n de las mismas. 

Se anexa un calendograma de actividades. 
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V l • Rll SUMSN 

Bn los últimos a~os el rendimiento obtenido del cultivo 
del frl Jol, ha decrecido considerablemente en la zona del 
EJido de Tecuala, raz6n por la cual, ha despertado gran 
interés por anal izar detallladamente las causas que 
originan ese cuantioso efecto. 

Bn este proyecto, se estudió y analizó cuidadosamente la 
ideologla y metodologta que los productores de la zona 
utilizan actualmente para realizar el cultivo del friJol, 
se identifica y cuantifica el efecto de las deficiencias 
que incurr.en en el desarrollo de las distintas etapas de 
la actividad, as1 como también, se proporcionan las 
alternativas de solución mediante un paquete tecnológico 

!in él se describe la necesidad urgente de cambio de 
tecnologia del agricultor tradicional por un productor 
con mentalidad empresarial, con el objeto de hacer 
rentable dicha actividad en beneficio del productor y del 
pai s, asl como también las recomendaciones técnicas 
efectivas para lograr la máxima productividad y aprove
chamiento de los recursos. 
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