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El p~eeente tratajc tiene-

--.... ,--c,y --4·---· 

k.:....2 en e:L Esta:=- de Guana..1uato; i:Se!".": !fican:5:· !C:S 

mejcres genotipos y sus cara:teríst!cae agrcn6micas 

~usca~ac alternativas de nuevas varie~ades e~ esta 

Gua:¡a.juat;:-. 

se~i¡uia y 9 l~~eas de tip~ guia c:rta, e=~ sus 

res~ectivos testigos ¿e la regi6~ para cada tipo: 

Frijcl de la Facultad de Agronomía de la tniversidad óe 

Guad~laja!'a. 

Est~s ~ateriales se agruparon en d=s ensayos que 

s= rr=·t-arcr.: tre: 

repst i e i ::·nes p con una parcela experimental de tres 

surcos de o.so metros de ancho y s.oo reetros de largo. 

siend~ la parcela ~til unica~~~te el sur=c central de 

4.00 metros de largo. 

para 

~adurez fisi~ltgi:a. 

pes-: ·"-~:-!u::é~;i:·:- ( l(·C sé:r::illas). Re:::3:::-.:e:-:-t·: 



!'.e~! á re a. 

l :í:1eas 11.5.7. tanto pe·: sus caracter!st icas 

.- -.,.,.-. E: .. , 1 -.c. var!able kil~gri~~s p:r 

Se re::=ienda seguir evaluando estos g~~~tipos 

tanto en cc~dicic~es de riegc como de temp~ral. asi 

e~!er~edades ~ás i~porta~tes ¿e la zona. 



!N!F'OD!JCC!ON 

y principalmente el 

desarrollo de variedades mejoradas ha girado taj: e! 

criteri: antrop::éntrico. Esto es. que ha sido e! 

h~~tre des~e el rrocee: de domesticaci6n de plantas e! 

qu,. ha fijado las estrategias para alcanzar sus 

~'bje~iv:--s (Sár.~~ez,. 1977). 

El crecimie~to acelerado de la poblaci6n esti reuy 

a~~entc de la prc5ucci6n de alimentes 

blsicoe r las exigencias nutricio~ales de nuestros 

habitantes se ven mermadas. 

En la actualidad, debido a la pérdida de 

~apacfdad productiva de los r.1ateriales genéticos 

uti!iza~~s p~r l~s pro~u:t~res dg va~ios ~~!tivcs y l~s 

problemas naturales que existen en las diferentes 

forma para lograr rendimientos econ6micos es la de 

generar variabilidad genética (Phoelman, !971). 

Fl Frijol, ~ue es la principal fuente de proteína 

( 22% ), forrna~~c la mencu~r~a ce~ el maiz~ son la bas~ 

pri~or5ia! de la ~iete ~el eexica~~, e~pe:ialmente en 

per·:ápi t a es de l~. ~ k i lcgrá!'!:::E cada año, ~= que es una 

ali~er.taci6n versa~il. 

e er: se::.o. junto -:::n e-tre-s a!ir.:entc-s (Pérez- 19!?.7). 



En el proceso productivo del frijol se presenta 

una gran ca~t!da~ de factores limita~tes. y esto ha 

prop!ciado que en muchas regiones pro~uctoras de este 

grano básico busquen otros cultivos como alternativa. 

asi por ejemplo, en el Estado de Guanajuato ha sido 

desplazado al tercer lugar por el cultivo del sorgo, 

tanto bajo condiciones de riego como de secano. 

Entre los problemas que limitan la produccién de 

ésta 1 egu~i nos a en el Estado de Guanajuato se 

encuentran: El uso obstinado de la variedad Flor de 

Mayo la cual tiene rendimiento muy bajo debido a la 

susceptibilidad a las enfermedades mosaico común y 

amarillo, roya y antracnosis, bajo combate de plagas y 

maleza. 

En la búsqueda de alternativas de solucién al 

problema de enfermedades. la Facultad de Agronomía de 

la Universidad de Guadalajara, en su programa de 

. "MEJORAMIENTO GENETICO DE' FRIJOL" se ha dado a 1 a tarea 

de identificar genotipos que sean menos susceptibles a 

las nuevas razas fisiol6gicas que diariamente se van 

generandc·.: de tal ~anera, que el control genético es el 

método mis viable y prictico. porque el m6to~o quim!co 

es impra=ticc r pr~hibitiv~, det~~o a !a inefi~is~:!a, 

porque ya incubado el pet~geno ~~ ex!st~ control, y la 

~~iliza=i~n ~e pr~duct~s químicos solo eleva~ el c~st~ 

del cultivo r no e! rendimiento (Sinchez. 1990). 

.. 



N~ obstant9 qug la formaci6n de lineas puras, se 

requiere de vari"'os ar.os, es aún el método más adecuado 

par1 alcanzar y ma~te~er y buen rendimiento de ~rano. 

Como resultado de éste programa se generaron 25 

1 íneas sobres al ie!"Ltes ::¡ue se agruparen en dos ensayos 

de rendimiento: 15 lineas de mata y semiguia. i 10 

lí~eas de tipo guía. las cuales se establecieron en dos 

experimentos en el municipio de Ciudad Manuel Doblado, 

Guanajuato. en el ciclo primavera-verano 1991, debido a 

que en esa r9gi6n del Estado se siembra en cierta 

escala éste cultivo. 

l. 1 Objetivos 

1.- Identificar los mejores genotip~s. características 

agronémicas y rendimiento de grano. 

2.- co!!'.portamianto de los genotipcs 

evaluados en Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato. 

regi!n frijolera de Guanajuato. 

l. 2 Hip~tesis 

'!'S ~ayer que la variedad testigo empleada. 



Debido al gran au~en~b de la poblaci6n que se 

presenta en la actualidad en nuestr~ país. la demanda 

~e ali~en~~s es ca~a dia ~is gran~e. :otivo por el cual 

se debe au~entar el rendirnient~ por unidad de 

superfi=ie en todos les cultivos básicos, y en especial 

en el frijcl por la importancia ~ue presenta y debido a 

los bajes rendimientos que se obtienen por la presencia 

de plagas y enfer~edades, en el uso de las variedades 

-:rioll as que son preferBas por sus t:aracterísticas ie 

buena c0cc!Sn. pero no p0r su calidad proteínica. por 

!o cual es necesr.io desarrollar .nue•:as variedades con 

caracter~sti¿as zgrcn6micas de mayor calidad, para 

ayudar a satisfacer la demanda nacional y evitar la 

importacién de éste grano, y sobre todo, evitar que 

hay·a -fúga-·1-e--H.;·¡ sas-:c-··~ --·~ ~-



I!. REV!SION ~~LITERATURA .. 

~ ' G • - origen genéti=o ~el frijol 

Exp!cracicnes botánicas realizadas en México, han 

demostrado ~ue las varieaades silvestres fh~i~Ql~• 

1~l&~~i§ __ k (frijol común), crece a lo largo de la 

Sierra Madre Occidental. en una franja de transición 

ecológica situada entre los 500 y 1800 metros sobre 

nivel del mar (msnm). aunque la mayor frecuencia de 

éstas variedades ::·curre a los 1200 ( msnm). {Mi randa. 

1967 ). 

En la misma área, crecen diferentes especies del 

género Phaseolus. y es aqui donde existe una gran 

corno de algunos organismos que parasitan el frijol. Por 

otro la~o. en ésta misma área se han encontrado los 

restos arqueológicos más antiguos de 

~Yl&~~i!-k ~ue se han registrado hasta la fecha, y en 

!~ actualijad todavia se pueden observar las varieda~es 

silvestres ~u e crecen sobre algunas ruinas 

arqueológicas. Se han encontrado variedades silvestres 

de Argentina, sin embargo los antecedentes que hemos 

de origen primario en alg~n lugar si~uado en la parte 

~~ 1200 (~snm) apr·:·x!:"!!.:!.da:ne::te (Min.:da. :?57) . 

. a¡ 



2.2 Cr!gen Geogrifico 

se hL~ encontrado en diversos sitios de los Estados 

Unidos de América, en México y en el Perú. En los 

Estados Unidos de Norteamérica (Yarnell. 1964), di6 a 

conocer datos de restos encontrados en los sitios 

denooinados "Owasco", dende la antigUedad de los restos 

se re!:tonta a 600 años. y en el "Oneota", con antigüedad 

de 500 años. (Kaplan, 1956. ci~ados por Miranda, 1967), 

publi-::ó datos de restos econtradcs en el si ti o 

denooinado Basketmaker II, donde los restos tienen una 

antigUedad de 1500 años y en la cueva de "Tularosa", 

donde la antigüedad fué de 2300 años. 

En México, se han encontrado restos arqueológicos 

de frijól común en río Zape. situado en el Estadb de 

Durar.go, donde la antigüedad de los restos flu-::túa en 

1300 añcs (Brooks ~:L_.!l· 1962), en la región de 

acampo.- Tareaulipas, donde la antigüedad de los restos 

oscila entre 4600 y 6000 años (Kaplan y Macneish, 

1960). y finalmente en la cueva de Coxcatlin. situada 

en el valle de Tehuacin, Puebla, donde la antigü~iad ie 

!0s r~stcs ascien~~ a 7000 afies (Kaplan. 1965). 

El frijol se cree que es originario del área de 

Méxic::J-Guate!!!ala, y se ha •.•9r.do cultiv::mdo sn !!~xico 

.. 



arque~l6gi~os e~=ontrados en las cuevas de la región de 

Ocarnpo, T.amaulipas y en la cueva de Coxcatlán. Puebla. 

(Miranda, 1967). La raz~n de ello es que en dicha área 

se puede encontrar la diversidad gen9tica más grande. 

tanto del frijol como de ciertas plagas y enfermedades 

que lo parasítan. Otro motivo importante para conocer 

el centro de origen de Phaseolus vulgaris. consiste en 

evitar que el crecimiento demográfico actual, extinga 

las variedades silvestes mediante el incremento de la 

agricultura y la ganadería, ya que dichas variedades 

pueden servir en el futuro, para realizar trabajos de 

investigación en torno a los innumerables problemas que 

tiene el cultivo del frijol en las diversas áreas donde 

se cultiva (Miranda. 1967). 

El frijol es el tercer cultivo de importancia en 

México; después del maíz y el sorgo, debido a su 

superficie dedicada a la siembra y por ser alimento 

forma parte de la dieta diaria, y_ por lo tanto, es un 

artículo esencial de producci6n y consumo (Centro de 

I n'lest i g a-:: i o~es Forestales Agropecuarias de 

Guanajuato, 1990). 



2.3 Clasificación botanica del frijol 

(Burkat, 1952, Fuller ~L-ª1· 19754) 

Reino - - - - - - Vegetal 

Sub-reino - - - - - - - - Antiofita 

Divisitn - - Embriofi ta 

Clase - - - - Angiospern::a 

Subclase --Dicotiledónea 

Orden - - - Rosales 

Familia - - - - - - Leguminosa 

Sub-familia - -- - - - papilicnoideae 

Tribu - - - - - - - - - - - Phaseoleae 

Sub-tribu - - - - - Phaseolinae 

Género 

Especie - vulgaris 

2.4 Descripci6n botAnica del frijol 

2.4.1 raiz 

El sistema radical est! formado por la rafz 

primaria o principal que se desarrolla a partir de la 

radícula. S~bre ~sta y colocadas en for~a de corona, se 

observan las rafees secundarias- terciarias y de ~tras 

subdivisiones: les peles absorbentes se localizan en 

las partes jov~nes <'le las rai-~es l=.terales. ionde 

vi ':en ~n sim~icsis con bac~eri~s de la especie 



Aunqu;;~ ;;~1 'óiStt>ma ra1ical prassnta •:ariación, en 

ge~~ral se ubic3 como de tipo pivotante, con amplio 

desarrollo 1e las raíces secundarias (Font-Quer, !977.: 

Ospina y!!-~!~ 1980). 

2. ·4. 2 tallo 

El tallo está for~a~o por una sucesión de nudos y 

entr~r.udos. donde se encuentran insertadas las hojas Y 

los diversos co~plejos axilares de la planta. El ej~ 

principal. herbiceo cuando joven y semileffoso al 

madurar, es de sec.ci6n ci 1 índrica o leverr.ente angular. 

Pue~e ser erecto o postrado; de acuerdo con el hábito 

de crecimiento, podri~ ser clasificado en cuatro tipos: 

Tipo l. 1eter!!linado arbustivo.: Tipo 2. determinado 

semiarbustivo; Tipo 3, determinado postrado; y Tipo 4. 

indeterminado trepador (Fo~t-Quer. "1977; Ospina ~! 

ªl.!. 1980). 

L9piz. ( 1983 ). citad':> P'=>r Solórzal''IO { :!.982 ), 

credi~iento de~er~inado gerieral~ent9 poseen de ci~~o a 

siei:e nudos. siendo er~ct3.s y de tipo arbustivo; los de 

hábito indei:erminado. de siembra en uniculti vo. vari an 

de dode a veinte entrenudos. y las trepad~ras propias 

)'ara culti·I·:J en asocia·::.i6n. hasta 39 nu:i·:JS y 11na 

!cngi~ud de guia entre 1!4 y 326 centi~etros. 

2.-4-.3 !'".;t!'T!A.~ 

L3.s r?..~~~ 
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ubicadas entre el tallo y !a inser~i5n 1e la hoja; 

pueden ser pri~arias y se desarrollan del talle· 

principal: secundarias y se desarrollan de una axila de 

la rama primaria y terciaria, s' proviene de una rama 

secundaria ( Lépiz. 1983 ). 

El complejo ax i 3.1 denominado triada. está 

constituido por tres yemas; el desarrollo de ésta puede 

dar origen a un crecimiento completamente vegetativo 

co~o o~urre en los primeros nudos de la planta. 

Vegetativo y Reproductivo. cuando la yema central se 

origina en una inflores~enciay las laterales inician el 

~esarrollo vegetativo o completamente reproductivo. al 

manifestar cada yema un bot6n floral,. como ocurre en 

las partes terminales del tallo y de las ramas (Ospina

~L-ªh 1980 >· 

2.4.4 hojas 

Se tienen dos tipos de hojas en el frijol, 

si!l'!ples y ·:empuestas, éstas se hallan insertadas a les 

nudos del tallo mediante un peciolo. 

El primer par de hojas lo forman los cotiled6nes 

(hojas seminales), !l'!iosmas que proveen de sustan~i3.s :le 

la p!i!n'ta durante la ¡erminacitn y 

e~ergg~cia. Las h=J~s simples ~ seg~~do par 1e ~~j3s, 

son !as pri!l'!eras hojas verdaderas: se observ~n en el 

\(¡ 



dur~ntg la embri~gé~~sis; son ~puestas =~r~iformes,. 

auriculadas y a.-::uminadas (Miranda. 1966: Fcnt-Quer, 

!377, Osp!na ~!-!l~ 1910). 

A partir del tercer nudo se desarrollan las hojas 

compuestas, constituidas por tres foliolos, un peciolo 

y un raquis, estos son los escalonadcs; el foliolo 

terminal es si~itrico y acuminado; los ~os laterales 

son asimétricos y acuminados. 

El pulvinulo se localiza en la base del peciolo. 

y tiene co~o funci6n pgrrnitir que las .hojas cambisn de 

posici6n ~e-nde existe deficiencia de humedad en el 

suelo o alta intensida¿ luminosa. Los foliolos se unen 

al raquis reediante peciolos que pueden ser considerados 

pulvínulos. En la base de los peciolos se observan 

cuatro estipelos: Dos en el peciolo terminal y uno en 

cada foliolo lateral (Ospina y ~1-ª1~ 1980). 

2.4.5 flores 

Las flores del frijol se desarrollan en una 

inflorecencia racimosa. manifestadas ~omo terminales o 

laterales hábit:l de creci!llientc. La 

inflorecencia consta de ped6nculo raquis. bracteas y 

b~t·:>!'les flcrales (Lépiz. 1933). 

Los ~~t~nss fl~rales se observan 9n l3s axilas ~e 

las bracteas. en c::;::~plej0s axilares f-::;r!'!ta!'ldo tr!a.:la.s. 

1 1 



ter~era fl·:Jr, 3andc origen a un racimo secundario 

(Engleman. 1979. ·:itado por Lépiz. 1983). 

La flor se ubica como papilionada. de si~etria 

bilateral. pedicela~a; en la base del pedicelo y sobre 

el racimo secundario se localiza la bractea pedicelar. 

El cáliz es gamccépalo y campanulado. con cinco dientes 

triangulares. En la base del cáliz se localizan 3os 

bracteas verdes. ovoides y multinervadas (Ospina y ~! 

-ª1· 1980, Lépiz, 1983 ). 

corola, deno!!!inada estandarte, es 

pentámera. glabra y simétrica. 

Los dos pétalos laterales se llaman alas: la 

quilla adepta forma de espiral muy cerrad·a, es 

asimétri~a y está compuesta por dos pétalos 

completar.lente unidos que en•1•1el ven en forma total el 

La corola puede ser p1rpura, rosada 5 blanca (Ospina 

El androcéo está formado por nueve estambres 

soldados por su base y uno libre, c~n estigma terminal. 

El ginecéo es súpero, con pistilo encorvado (Ospina ~1 

-ªl.:.· 1980. 

2. ·L 6 fruto 

El fruto e~ el ovario !esarr~l!ado en f~~~a !e 

tz 



sutura place~tal (Mira~da, 1966: cita~o p~r L~piz. 

'!. 980). 

Las vai~as ge~eral~ente so~ glabras 5 subglabras, 

de epidermis cercsa y de color verde, rosado 6 púrpura; 

uniformes o con rayas, dehiscentes 6 indehis-:entes 

2.4.7 semilla 

La semirla del frijol se origina de un ovulo 

ccrnpil6tropo. No posee endcspermas. está constituido 

por testa y embrión. La testa o cubierta corresponde a 

la capa secundaria de un ovulo y su función es la de 

proteger el embrión; ésta proviene del cigoto y consta 

de eje primario y divergencias laterales (Miranda. 

1966, citado por Lépiz, 1983 ). 

El eje primario lo constituye el tallo: el 

hipocóti!o es la zona de cambio entre las estructuras 

que caracterizan al tallo y a la raíz: la radícula es 

la raíz en miniatura (Miranda, 1986). 

Las divergencias laterales están formadas por los 

cotile~ones y las hojas primarias. Les cotiledones son 
-

hojas ~Q~ificadas almacenan carbohidratC's 

hojas si~ples. se 

distinguen bien en el embrión. El embrión se localiza 

en l~ semilla entre l~s cotile~cnes. con la radícula 

l:S 



interior del grano. La semilla se une .ha~ia la pla~snta 

a través del fcnículo: e! .:ual :!eja una cicatriz 

denominada hilium: aún lado jel hilium se localiza el 

micr6pilo y a otro el rafe (Ospina ~!_!!~ 1980). 

2.5 ciclo vegetativo 

Lépiz y Navarro (1983). mencionan que la planta 

o:lel frij•)l. t.:mt•) ~n su forma silvestre como cultivada. 

es anual. su ciclo vegetativo puede variar 1e 80 días 

en las variejades precoces hasta más de 180 días en las 

•1ariedades trepadoras culti•Tadas en as·~ciacién; en 

lugares de altura intermedia y buena disponibili!ad de 

humedad. 

Considerando que en las zonas :le te"!!poral es ~'lY 

frecuente tener períodos secos con temperaturas altas 

en el momento de la floraci6n. es necesario jesarrollar 

variedajes que toleren o resistan eses cambic·s de 

temperaturas. ya que las te.'!:peraturas altas des";ruyen 

los granes je polen. ccn lo cu~! evitan la fecundación 

y forrnaci5n de frut·:s (Miranda. 1967). 

Flores ( 1983 ). indica que el frijol crece en 

cua!~uier tipo de suel·:>. incl'.lso en les arenosos: le 

'!;in ~!!jor !os su!!los francos. '!:-ien dr'!'nadc·s y fér:t:iles. 

ni"lel del ~ar hasta los 1600 ~etrcs y a temperaturas 



2. 6 .Haptaci6n 

La a3aptaci5n se 3efine seg1n Milton (1965). ~e 

una va~iedad para adaptarse a un nuevo clima. 

Por lo tanto, F~urel (1970), considera que el 

frijol se adapta en cualquier tipo de suelo. 

prefiriendo tierras ligeras y bien drenadas; el PH 

óptimo oscila entre 6.1 a 7.4. 

Con este tenor, la FAO (1969} menciona que el 

frijol prospera en sueles franco-1 iinoso a los 

franco-arcillosos 1e textura fina; un contenido a!t~ en 

Materio orglnica !os hace aptos para el cultivo. 

Miranda, citado por L~piz y Navarro (1933), 

señala que en México el frijol se cultiva en todos los 

Estados del Pais, des1e el nivel del mar hasta los 

2400 metros. 

2.1. Necesi1ades del Cultivo 

Mir~~da (1965), se~ala que es necesario delimitar 

las ~iversas regiones agrícolas seg6n sus factores 

ecol6gicos y seleccionar 1 as mejores variedades 

regionales de cada zona. usando el m~todo de selecci6n 

masal y recomendando l:t siembra de l:t mejor variedad 

regional. bajo los sistemas de cultivo ~is ~oderncs que 

pue1an introducirse en la localidad. 

3enachi,:> ::ita::l'J p-:r Salamanca (1937), esta":llece 



y l~s 

rendimient~s se han cbtenido entre l~s 500 y lDOO 

~etr~s de ~ltura, sin emtargc S3 sierntra tamtifn a 1~00 

y 1800 metr'Js. 

2.7.1 temperatura 

En el rang~ de temperatura de crecimiento, existe 

una temperatura 6ptima que determia la máxima 

intensidad en la multiplicació~ ceiular. Los tres 

niveles que constituyen las temperaturas car~inales de 

cr~~:~i9~to, s~~ ~~n~cidas c~~o csro vital míni~o 

éptimo tér~ico y ~ero vital máximo. respectivamente, 

Pascal, citado por Salamanca (1987). 

Aoorenbos y Kassam, citados por Salamanca (1987) 

indican que para la generaci6n del frijol se necesita 

una temperatura en el suelo de 15 grados centígrados ó 

más, tardando unos 12 dias a 18 grados ~entigrados y 

unos 7 días a 25 grados centígrados. Por s·u p.arte· 

valor mínimo para 1 a germinación de 8 gradós 

-::ent::gradcs. un 5ptim'J par'i f·-:tcs.ínt.ssis de 25 a 30 



2.7.2 pr~=ipitaci6n pluvial 

Kramer (1987), cita1~ por Salamanca, expli~a ~o~~ 

el agua puede afectar el crecimiento ?egetal. 

consistente en perjudicar procesos fisiológicos, ya que 

cada uno de éstos procesos están directa ó 

indirectamente relacionados con el abastecimiento del 

agua. 

Los investigadores Pajarito. Ochoa e !barra, 

citados por Salamanca (1987), consigna que la sequía es 

u~~ ~e los principales factores del clima a que se 

enfrenta la agricultura. 

Ledezma. citado por Salamanca (1987). menciona 

que el frijol se desarrolla bien en regicnes templadas 

y tropicales. con lluvias entre los 1000 y lSCO 

~ilimetrcs anuales, en promedio, mientras que Accrencos 

y Y.assam. citados por Salamanca (1987) indican que el 

fri j·::l ~o es apropi~1o p~rs zonas tr~pica!es h~med3s, 

debido a que las lluvias excesivas y el cli~a cllido 

ocasiona la caída de flores y vainas, aumentando la 

escala de enfermedades. 

2.7.3 SU<:~lo 

En el i~fluen:::ia 

I~vestiga~icnes Agri~olas del Sé:'rte ( CH.NOC). 

s~n planos, ~:n 
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buen drenaje. de textura ar~illosa o ~~n bajos niveles 

de fert!!!dad y de ~ateria orgAnica (C!ANOC. 19e2). 

Benachi~. cita~o por Sala~an~a (1987). indica q'.le 

e! frijol se desarro!la dentro de un rango de PH que va 

de S.! prefiriendo suelos ligeramente Acidos. tolerando 

p~co la alcalinida~ y no tolera la salinidad. 

2.8. Recomendac!ones Técnicas 

2.8.1 preparaci6n del terreno 

La preparaci6n del terreno tiene como objetivo el 

facifitar la e~ergencia de la plAntula; asi como el de 

tener residuos vegetales en la superficie del suelo, 

para controlar la. erosi6n. para incorporar·mejoradores 

y pesticidas y para mezclar e invertir el perfil del 

suelo. 

U~a semill~ viable. germina cuando se coloca 

debidamente en el terreno (suelo) húmedo de adecuada 

temperatura y aereaci6n Donahve, Miller y Shickluna, 

citados por Salamanca (1987). 

En el área de influencia del campo agricola 

experimental. Calera. Zacatecas. se recomienda que para 

el cultivo del frijol. el volteo del suele se haga a 

una profundidad de almacenamiento de agua. 

Fosterior~er.te se rastrea para preparar una ~ama que 

facilit.e la sieml:ra. y la r.acenciade la. plántula y .a la 

vez ~ea u~a u~ifor~g. El trazo de! sur~~ deberi ser e~ 
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sentido de menor pe:1dier.te. r aún rr.ej~r si se hace a 

curvas a nivel. CIANF citadc por Salamanca. (1987). 

2-F-2 Varie~ade: utilizada: 

Las primeras recomendaciones técnicas qu~ se 

tiene para la re~i6n del bajío es la que esta~lece la 

Oficina de Estudi~s Especiales (OEE) y la Secretaria de 

Agricultura y Ganadería (SAG) mediante una publicación 

de la se~ci6n del frij~1 c~n Yerkes, Crispín y Cárdenas 

(1956} donde recomiendan a las variedades Canario 101, 

102, y 103. 

En el año de 1963 el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrícolas (HilA) y la Dirección General 

de Agricultura (DGA), 

publicación elaborada 

dependientes de la 

por Crispin 

SAG, en una 

y Martínez 

recomiendan las variedades Canario 1~! y 107, Flo~ de 

Mayo y Rosita para siembra de pri~avera baje riego. 

Fstos dos últimos cultivares suelan fallar en 

condiciones de temporal, por fo que se recomienda la 

variedad Canocel. 

Basados en.resultados de investigaci6n realizados 

por el INIA principalmente en el Centro de 

Investigaciones del Bajic (CIAB} du~ante muchos aEos se 

han venido recomendando las anteriores variedades, asi 

por ejemplo Lepiz y Crispin sugiere~ adicionalmente 

para temporal las variedades Canario 101 y 107 y la ya 

re~omendada Canocel. 

Sán:h~z en (1974 y 1975) para riego sugieren 

19 



Este mis~o autcr·e~ (197€) para temporal seEala a todas 

!as antericr~s. 

Para el añ:::· ·de (1988) Montee, Martínez y 

De!gadillo Iit:erarc-:1 la variedad Flor de Mayo Bajío. la 

cual reoomie~~an ta~to para riego como para te~pora!. 

El grupo ir.terdisciplinario de frijol del (CTAB) 

coordinados por Andrade ~i-ª! en 1990 recomiendan las 

variedades Flor de Mayo Bajio, Flor de Mayo RMC, 

ran~r!o 101 y 107 y Near0 Queretaro 78 para riego y 

temporal excepto Flor de Mayo RMC y Negro Queretaro 78 

que solo se recomiendan para riego. 

2.8.3 Metodo de siembra 

El surco para siem~ra de frijol deper.de de la 

maquinaria e equipo de tralajo de que se disponga; sin 

e~~arg~, de manera general se re=~!r.ienda que l·a 

separación del surco sea de 61 centímetros y en la 

mayoría de 1 as veces de 80 centímetros entre surcos. La 

semilla debe depositarse en el fondo del surco y se 

tapa con una capa de 4 a 8 centímetros de tierra: en 

~~~!os p~sadcs. es preferik!e dep=sita~ !a se~iila e~ 

de! surc~·. 
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cue~d~ es de riegc JNJA (1977). 

IK!A (1977), citad~ p~~ Gc~zález L!pez (1991), 

mencionan que el aumento en la densidad de siembra se 

.ha ~::sto una opción al incremento en el 

rendimiento del frijol, pero si no se tiene en 

consi~eración el aumento de la población de plantas pe~ 

hectárea, los resultados pueden ser muy poco 

significativos, ya que ca~a variedad responde de 

diferente ~ane~a ante densidades variables y ambientes 

distintos. 

Rebles citado por Salamanca (1987), indica que la 

cantidad de semilla de frijol que de:e sembrarse en una 

hectárea depende de la variedad. del porcentaje de 

germinacién de la semilla. de la separaci6n de les 

surcos, como del espaciamiento entre los surcos, come 

del espaciamiento entre plantas. de la fertilidad de! 

suelo y de la cantidad de agua disponible para riego 

(en cese necesario). 

2 • 8 • S p 1 ag as 

~as plagas pueden causar en el campe un descenso 

en la pr~duccl6n de un 3D%. Sifue~tes (1937), citadc 

p~r Ltp!z (!983). ~~s dice que el cultivo de! frijol es 
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atacado por unas ~5 especies de insectos-plaga, siendo 

en su mayoría de importancia económica. 

Estudios realizados ~or el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrícolas (lNIA en el Bajío, 1977.) 

establece que los insectos que afectan en mayor grado 

&on: 

&YbQRQ __ l_f~b~~--Mb~--l~EQ&Iblii~~-~~--~b __ ggglQN_~~-&~ 

ªbJlQ 
Hgmht!-YYl&er _________ Nombre técnico 

~bi~herri!ª ____________ Empoasca fabae 

H2i~ª-~len~i-----------Trialeurodes vaporarium, West 

~gn~hY!le ______________ Espilachna varivestis_Hnliib! 

fi~YQQ_g§l_!jQ!! _______ Api6n godmani 

Generalmente sen plagas que atacan el follaje de 

la planta, ya sea succionando la sabia. como es en el 

caso de "la chicharrita y mosca blanca. 6 bien 

alimentándose de las hojas y tallos o frutos, plagas 

que de éste tipo son la conchuela. el picudo del ejote 

y las diabr6ticas. 

Generalmente el control de estas plagas pueden 

hacerse utilizando productos químicos ya existentes en 

el mercado, tales como el Sevín, parathión metálico 

so:~. diazin6n. az.cdrin, nuvacrón, etc., o bien hacer un 

combate integrado de plagas. utilizando en forma 

conjunta dos o más ~étodos de control. 
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~.8.6. enfermedades 

Esta leguminosa es atacada por diversos agentes 

patógenos, causando enfermedades que limitan la 

producción del frijol en el mundo. Entre les pat6gen~s 

que más atacan al frijol se tienen hongos, bacterias y 

virus. 

Dentro de las enfermedades fun¡csas, est¡ la roya 

o ch&huixtle typica Arth) 

considerado como uno de los problemas patológicos más 

importante (Zaumeyer y Tomas. 1957, citado por Lépiz, 

1987). Puede prevenirse usando azufre o bien fungicidas 

como Daconil. Manzate, etc. 

Otras enfermedades fungosas 

<~~l~rg1in!--~~l!tQ1rigrym lib), 

<&bi~Q~1gmi~-------iQl!ni> Y 

ling!mY1biADYm>· 

sen el moho blanco 

pudrición radicular 

<~gllªigiri~hYm 

Entre las enfermedades ~acterianas más 

importantes están: Tizón común (Xanthomona Phaseolil_l 

1i~én_g!l_b!lQ_(f§~yggmQn!_fh!igQli~Ql!>· 

Las enfermedades vircsas, son generalmente 

transmitidas por insectos. principalmente por pulgones. 

chicharrita y mosca blanca y algunos otros insectos 

chupadores. Las enfermedades producidas por virus son 

mosaico dorado, transmitido 
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m=-saic: P ~.~ -· 

pulgones. 

ci ta:o por Pérez (1987 ), tomando CO!r.:· 

ejemplo experirne~tos realizados en Chapingc sobre 

concluye qu~ el frijol es mayor~~~te atacado cuand~ 

Fl frijol es u~ cultivo pece exigent~ ~n cuanto a 

fertilizaci6~ se refiere. El ele!r.ento crítico es el 

fes foro ~~ el cual segí:!: diferentes 

rea! izados del:;. e aplicarse a razé!"l de 200 a 250 

kl !~gri~!:'~ de fc·sfc-ro triple p:·r hgct!rea ... en le ----··- -

cr~ti~a, ya que !a p!a~ta e~ 1~ general de loE casos, 

las bacterias fija:oras !e !:itr5geno existentes en e! 

suelo. En relaci6n al potasi6. no se ha conseguido 

donde se han realizedc e~saycs. En co~secuencia p~ede 

2.8.8 Cc!r.bate de ~alezas 
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lo que reduc~ 

ha 

~re:i~ier.tc de cultivo. los rendireier.tcs se reducen en 

despu~s. 

Tcmando en cuenta tsta considera:i6n, el problema 

de competencia de la maleza podrá ser resuelto mediante 

la aplicaci6n de un herbicida con efecto residual n~ 

menor de treinta dias .. Avila y Galindo citados por 

Gcnzllez y L6pez (1991). 

2.9. Generacién de Variabiliaad 

Brahu:r (1~73), se~a!.a que !a vari~b!!i~:t¿ ~~ u~a 

pc~!a~iér. de plantas depende gradualmente de su forma 

de reproduc=i6n. E~ este se~tido la defi~ici~~ de una 

linea pura es "El conjunto de individuos que desciende 

de un solo individue· autc·!ecur.dadc" (Jchana:-:.ssen 1903). 

Lériz (19e2), 



d~s~rib~ que hay mucha 

de 2 a 6 dfas. 

de u~a p~~la:i5n heterogénea y 

hor:!~cigótica ( verieda~ cric-11a o inducida). Se 

seleccionan las plantas que •:an a dar origen a una 

nueva. variedad (Al! are, l9S7 ). 

pueden tener 

d"ificultades cuandc se pr~se~te~ pro~!e~es en él ~edio 

(var-iacic:nes ambientales).· 

2.10 M6tod~s de ~ej~rami~nto 

2. 10.1 i~tr~¿ucci5n 



Erahuer (1973). indica que la selecc!6n masa! es 

pro~a~le~e~t~ el sisteme de se!ecci~n mis antigu~ que 

mepc!arla y semtrarla toda 

junta para formar ce~ e!la una po~lacf6n, e~ la cual se 

vuelve a repetir todo el proceso, excepto en la 

aut6gama, debido a que los progenitc·res seleccicna1c·s 

ya n= vuelven a hacer interca~~io ge~§tic~ y por ta~to 

pc=rár. perderse e recuperarse en el case de que al 

2.10.3 se!e::i6n indivi1ual 

En las plantas aut6gar.!as se ha1:la de sele:ci6n 

in~.ividual, t~~a v~z que se ~g!e~':i~!'!a u~a )'la:lta "t~·~a 

su descer.de~cia proviene elle misr.la pc-r 



1:~: h.;,..,..;...-~-;~.?"1 f&Ti::...-.: ·- ···-· ______ ... , ........ -~-

1~67). El ~~jetiv~ e~ la mejcra de las especies 

éo~t<:> fin. 

Sáncr.ez (196~). menciona que la mejora ge~ét!ca 

sirve para aumentar la actividad agrícola mediante la 

f~rmac!6~- de plantas de tipo para cada una de las 

con¿i·:.ic:"!es dende se __requi.ere ___ estat!ecer-_el cultive, 

para que su explctaci6n sea redituatle. 

Se!inas y Llpiz (19~3), se!ala que los otjetiv~s 

del mejcramier.to genético de frijol para una reei6~ 

dada, se definen de las necesidades predo=inantes ~el 

cult'!v~. 

Navarr~ (19~3), 

fri j':·! ~ie~e gran capacida~ 

.• 
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para las :;versas regic·nes dc·nde se siemrrar. las 

PTMSI. como una n~ces!dad de adoptar ~u~~os mttcdcs d~ 

Este método es muy utilizado por los mejcradores 

modernos. En ~ste mttodo se lleva un registro de los 

progenitores y se selecciona por su superioridad en 

base a su vigor y -:otras ~ara:terísti~as de los 

la E9ls:ci5n ~entro y entre las familias. hasta que se 

haya reduc:ao la ces~endencia a un nú~ero que haga 

(Allard, !'l60). 
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plantas que reu:;an 1 a c~mbinaci6n de caracterEs 

deseables (1965). 

2.10.6 método de bulk 6 en masa 

Este método consiste en que después del 

cruzamiento las generaciones que se siembran en masa, 

sin practicar ninguna selección. sir.o hasta después de 

la F6. que es cuando la segregación genética ha 

concluido prácticamente. Este método exige menos 

trabajo que en el de la selección del pedigree, sin 

embargo mientras no se hace ninguna selección. se están 

reteniendo en la población individuos que no reunen 

ventajas para el mejoramiento de la localidad. 

Debe permitirse que la selección - natural 

intervenga en las generaciones segregantes (Miranda, 

1966 ). 

Poehlman (1965), dice que el método por 

mejoramiento por selección en masa de población es 

simple, conveniente económico. Requiere ·menos 

trabajo durante las. primeras generaciones. pero 

enseguida es n_ecesario· sembrar varíes miles de plantas 

seleccionadas con el ol:jeto de tener una oportunidad 

razonable de encontrar las segregantes deseadas. dentro 

de la pol:laci6n usual. 
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Z.l0.7 método himsi 

Método que consiste en realizar la hibridación 

con varias variedades, sembrar en masa desde la 

segregación Fl hasta F6 sin seleccionar. y continuar 

mediante selecci6n individual hasta la obtención de 

variedades. 

Si se considera la diversidad de condiciones 

ambientales que prevalecen en las diversas zonas 

agrícolas de México, la gran cantidad de genes que 

deben estudiarse en un programa de mejoramiento. la 

forma tan compleja como se heredan los caracteres y la 

falt~ de personal técnico para llevar a cabo trabajos 

de selección por pedigree, se advierte la necesidad de 

adoptar nuevos métodos para obtener variedades 

mejoradas por hibridación ( Miranda, 1965). 

2.11 Objetivos del Mejoramiento 

Los objetivos del fitomejorador (Miranda. 196S) 

son por lo general la obtención de variedades mejoradas 

que sean más productivas y desarrollar a la par 

tecnología, a fin de que el cultive resulte más 

remunerativo para el agricultor. 

El aumento de productividad asricola siempre ha 

sido el fir. principal de la mejora de las plantas. c·:;m::. 

consecuencia de la creciente demanda de alimentes de 
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donde el au~entc del rendi~:eL:c es ~¡ fin de -~ 

ctte~:i~~ de varie¿ades ~ejcra~as para n~evaE z~~a~ de 

'1991), ir.Cica les ctjetivos de~ 

se define en función de las necesidades predominantes 

del cultivo. 

Los criterios de selección de la variedad al 

sembrar, dependen de varios factores, Díaz (1983), 

opina lo anterior. L6piz (1985}, consigna que: Siendo 

el frijol una de las especies de días cortos, en días 

largos, tienda a causar demora en la !loraci6n y en la 

madurez. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Descripci6n Fisiográfica de la Zona de Estudio 

3.1.1 lccalizaci6n o ubicación del experimento 

Los ensayos se realizaren en Cd. Manuel Doblado, 

Guanajuato, esti situada a los 101-· grados. 57', 12" de 

longitud Oeste del meridiano de Greenwich y a los 2o-· 

grados 43', 49" de longitud Norte, tomando como base la 

Torre del templo parroquial, su altura sobre nivel de 

mar es de 1725 metros, teniendo una temperatura máxima 

anual de 39-· grados centígrados y una mínima de ll.s-· 

grados, centígrados, su precipitación pluvial anual 

, ________ -·-máxima es de 723 milímetros y una mínima anual de 0.4 

milímetros (Contreras. 1989). 

3.1.2 clima 

El clima predominante de ésta regi6n es 

seco-estepario que según la clasificación de Koppen 

(García 1973), se simboliza BSl, Kw y BSoKw. Se 

caracteriza por tener temperatura media anual de 16 a 

18 grados centígrados, con una mínima de 11.5 grados 

centígrados (Arrezola. 1987). 

3.1.3 suelo 

La topografía de la regi6n que la constituye, 

además de los climas y tipos de vegetación que en ella 

se encuentran. deter~ina~ la presencia del suelo de 

tipo Feosem que son pardos de textura media, fértiles, 
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15 a 40 centimetros de profundidad y casi simpre con un 

solo horizonte {Arrezola, 1987). 

3.2 Materiales 

3.2.1 materiales físicos 

Los materiales físicos utilizados en el 

experimento fueron: Azadones. cinta métrica. estacas de 

madera. hilo { ixtle), costales, etiquetas. báscula 

granataria. asperscra manual. bolsas de papel. y el 

tractor con sus implementos que requiere para la 

aradera. rastreo y surcado. 

Productos químicos como herbicidas (Gesagard y 

Dual en dosis de 1 kilográmo por hectárea y 750 mm.) e 

insecticidas (0iazin6n E). 

3.2.2 materiales genético~.~-

El material genético utilizado es producto de un 

estudio iniciado en la Facultad de Agronomía de ·la 

Universidad de Guadalajara. en 1975. con once 

progenitores seleccionados con una gran diversidad de 

características agronómicas. morfológicas y amplia 

adaptación en las regiones frijoleras del País. además 

. de ser variedades comerciales, las cuales se muestran 

en el cuadre 2. 
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CUADRO 2 PROGENITORES UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE FRIJOL. FACULTAD DE AGRONOMIA. 

PROGENITOR FEMENINO PROGENITOR MASCULINO 

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

CANARIO 101 

Flor de Mayo 

Manzano 

Garbancillo 

Azufrado 

Negro 184 

Cacahuate 72 

Cias 72 

-- ----- ------ - -~--- ---- ·Jamapa~---

Bayo 189 

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

El método que se utilizO fué el de pedigree o 

genealOgico, es por ello que se puede tener un registro 

de las selecciones hechas en los lotes establecidos. 

Desde la 

individual 

tener una 

generación F2 se inició la selecciOn 

de las mejore·s Uneas (Familias), hasta 

alta uniformidad, despues de diez 

generaciones se tienen quince lineas homocigóticas de 

hAbito de mata y semigu1a y nueve lineas también en 

estado homocig~tico de habito guiador. 
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CUADRO 3 GENAOLOG!A DE LAS LINEAS UTILIZADAS EN EL 
EXPERIMENTO 1, CIUDAD MANUEL DOBLADO, GUANAJUATO, 
VE?.ANO 1991. 

N-· de L.!nea 
01 
02 
03 
04 
os 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Geneaolgia 
P-254-I 
C-95-I-!-MM 
C-95-I-I-M 
C-95-3-2-M 
C-99-I-1-M 
C-53-2-I-M-M-M-I 
1I-45-2-I-1-I-1 
II-45-2-I-I-I-2 
!II-27-2-M-M-M-I 
IV-H-1-I-I-M-M 
XIV-9-3-M 
XXV11I-98-2 
XXV11!-H5-2 
0-9-M 
0-29-30-M 
Jamapa (T). 

CUADRO 4 GENAOLOGIA DE LAS LINEAS UTILIZADAS EN EL 
EXPERIMENTO II, CIUDAD MANUEL DOBLADO, GUANAJUATO, 
VERANO 1991. 

No. de linea 
01 
02 
03 
04 
os 
06 
07 
08 
09 
10 

C-53-2-1-M-M-M-2 
C-78-1-1-1-1 
C-85-1-1-1-1-1 
IX-9-1-M-1-2 
!X-20-2-2-1-1-1 
XIV-II-1-1-
C-96-1-2-1 
IX-9-2-1 
III-27-M-1 
Lagunel'lo ( T) 



3. 3 Métcéos 

3.3.1 metodclcgia experimental 

El diseño que se utiliz6 fué el de bloques al 

azar con tres repeticiones. Usando =omo unidad 

experimental tres surcos de seis metros de largo y 0.80 

metros de separa~ién. La parcela útil fu& el surco 

central de cinco reetros de longitud y de .0.80 de anche. 

Los trata~ientcs utilizados para el experimento 

fueron lO genotipos y para el experimen~o II fueron lO 

genctípos. 

3.3.2 métodos estadísticos 

Para la comprobación de la hipótesis. se utiliz6 

la técnica de Fisher, también conocida como análisis de 

varianza (ANVA). a:lemás se empleó er análisis de 

correlación multiple en las variables cuantitativas. 

3.3.3 comparaci6n de promedios 

Para la identificación de los mejores 

tratamientos de las variables estudiadas en 1 as 

poblaciones, se utilizé el método de la prueba de 

Duncan al 0.05 de probabiiidad. 

3.3.~ variables en estudie 

DAE En la variable días emergencia. se tomó el 

dato cuando el 50% de las plantas habían emergido a la 

superficie. 
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HAC La variatle hibit~ crecimiento se tcm~ cua~dc 

en cada .una de las parcelas se identificaba ampliamente 

el tipo de mata que era, es decir. guía 6 mata. 

DFi En cuanto a la variable a la floraci6n 

inicial. en esta se recolectó el dato cuando había en 

cada una de las parcelas un porcentaje del 10 al 15%. 

DFF En la variable dias a la floración final, el 

dato se tom6 hasta que en cada una de las parcelas 

había terminado por completo de florear. 

DMF Esta variable denominada dias a la madurez 

fisiológica. se tomé el dato cuando cada una de las 

parcelas presentaba ~ojas amarillas y secas. y había 

tirado la mayor parte de las hojas, representando un 

75% de hojas tiradas. 

DAC Dias a la cosecha se hizo tomando en cuenta 

dos factores, la fecha de siembra y el ciclo vegetativo 

de cada una de las variables, ya que no todas tienen el 

mismo ciclo. 

NGV La variable número de granos ·por vaina se 

cuantificó tomando diez vainas al azar. 

RGP En la variable rendimiento en granes por 

parcela, se recabó pesando la parcela util. 

PVO Esta se legró al pesar 100 semillas en una. 

'!:.al ánza grantaria. que se recolectaron del surco 

central. 
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3.4 Desarrollo del Experimente 

3.4.1 preparaci6n del terreno 

Primeramente se procedié a realizar un barbecho 

de 30 a .fS c-entímetros de profundidad con la finalidad 

de que la raíz de la planta tenga de donde 

desarrollarse; posteriormente se le dieron cuatro pasos 

de rastra con la finalidad de evitar que quedaran 

terrones muy gruesos que impidieran la germinaci6n de 

la plantula, a c6ntinuaci6n se procedi6 a surcar, para 

ésto se midi6 el terreno (área sembrada) y se colocaron 

estacas para señalar las parcelas 

cabeceras. 

3.4.2 siembra 

y sus respectivas 

Esta se hizo de forma manual. previamente se 

separaron en la bodega de la Facultad de Agronomía de 

la Universidad de Guadalajara los materiales genéticos 

que se iban a sembrar. una vez separados éstos 

materiales se pesaron una balanza granataria y se 

colocaron en bolsas de papel que posteriormente se 

pusieron en la cabecera de cada parcela y asi poder 

efectuar la siembra de forma manual. 

3.4.3 prácticas culturales 

Las prácticas que se realizaron durante el ciclo 

vegetativo de dicho experimento son: 
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---Deshierbe: Que ::nsiste en ir eliminando la hierba 

tanto del lomo del surco como del arroyo del mismo, con 

la ayuda de una hoz 6 bien con la aplicaci6n de 

herbicidas. 

---Escarda: Realizada por medio de un azad6n. la cual 

consiste en juntar tierra hasta el tallo de la planta, 

con la finalidad de proporcionar nutrientes. dar mayor 

resi.stencia contra el aire y dar sostén a las plantas 

más debiles. 

3.~.~ combate de plagas 

Para combatir tanto las plagas de insectos como 

de las hierbas malas. se procedió a la aplicación de 

insecticidas y herbicidas, fueron los siguientes: 

--~-------------~e--~--- Para los insectos se aplic6 insecticidas como el 

Diazinén 1/2 litro en 100 litros de agua, y Fcley 50-E 

aplicando SO ce. de insecticida en 100 litros de agua. 

Para las plagas de malas hierbas se utilizaron 

los siguientes herbicidas: Dual 90 combinado con 

Gesagard, siendo un litro del primero -.con 750 gramos 

del segundo en 150 litros de agua . 

. 3.4.5 cosecha 

Este último parámetro se tcm6 

terminado la madurez fisiclég ica, 

después de haber 

·quedando como 

promedio desde la !echa de sie~bra hasta la cosecha de 

1ZO días; cabe hacer la aclaración que no todas las 



variedades tienen éste promedio. 

Consiste en separar el grano de la testa del 

frijol y ésto se legra de diferentes for~as. ya sea 

golpeando el frijol con una vara y volteAndolo 

constantemente. otro es pasando el tractor por encima 

de la vaina para que desguaje el grano, cabe hacer la 

!!.O:'l~J'!!.o:d.Sn f4!1¡;: ¡;:n G!.!!!.lf4UieN . ..1.e 1M .J.o:-é f-:·r-!!i!!.é el ,ar-!!.nO:• 

tiende a quebrarse en un 2% mis 6 menos. 
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IV RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan por ensayos 

establec1dos y las variables cuantificadas tanto en sus 

análisis de varianza y de correlación. 

4.1 Experimento I Frijol tipo mata y semiguía 

4.1.1 Análisis de Varianza 

4.1.1.1 días a la nacencia 

Los r:e~q.ll t ad es obtenidos en todas·· 1 as 

repeticiones en ésta variable se encuentran en el 

cuadro S donde se observa poca variación, y genotípos 

estudiados. Al realizar el análisis de varianza los 

resultados 

cuadre l 

en el 

del 

cual &e observa, 

apéndice que 

se muestra en el 

el factor de 

-~-vari~ci6n-tratamiento tuvo una diferencia estadística 

aítame:1te significativa. no asi el ra:ctor bloque 

result6 con diferencia estadística no significativa. 

Debido a lo anterior se procedió a aplicar la 

comparación de medias para identificar el o los mejores 

ger,otípos en ásia ·variable, estos resultados se 

consignan en el cuadro 6 en donde se observa que el 

primer grupo de significancia se tienen tres líneas que 

duraron 8 dias para emerger, sin embargo para ésta 

variable las seis líneas que curaron ·menos dias para 

emerger serían -las mejores Y son las que están en el 

tercer grupo. 
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CUADRO E RESULTADOS OBTENIDOS EN DlAS A LA NACENCIA, 
EXPERIMENTO I, VERANO 1991, CD. MANUEL DOBLADO. 
GUANAJUATO. 

BLOQUES 

Linea 

-------------------------------------------------------No. Il 1 1 1 Exj Ki 

1 6 6 S 17 S.6666 

2 8 8 7 23 7.6666 

3 1 7 7 21 7.0000 

4 7 7 .1 21 7.0000 

5 7 7 6 20 6.6656 

t S 8 1 23 }.5€:56 

1 6 7 7· ~o 5.6666 ... 
e 8 7 7 22 7.3333 

9 7 7 7 21 7.0000 

10 7 8 8 23 7.6656 

, ' S 6 6 18 6.0000 ... 
12 7 S 6 19 6.3333 

13 6 6 1 19 5.3333 

14 - 7 6. ·7 20 6.S66S 

15 6 6 7 19 5.3333 

16 6 7 6 1~ 6.3333 

Exj 109 109 107 316 108.-27 

.. Xij 6.8125 6. S 125 6.5375 ~o. 3125 6.7668 
------.. ------------------------·---------...---------------·-

. CUA[;RÓ 6 COHPARACION DE MEDIAS En L.A VARIABLE DIAS A 
LA NACENCIA, EXPERIMENTO I. DUNCAN 0.05 

Linea Nc. Datos Genealog1a Duncan 0.05 

-------------------------------------------------------
2 8 C-95-1-I-U-M a 

-3 3 C·- 5 3-2-~ I ··!.1--!·-t-~i- i. "' 
10 8 IV-14-1-1-Y-h-·M a 

3 7 C-9S-I-I-M b 

4 7 C-95··3-2-M b 

S 7 C-99-I-!-M-M b 

\7 7 II--45-2-I-I-1-I b 

8 7 1 I -45-2-M- I -2 b 

9 7 I II -27-2-M-M-M-I b 

14 7 0-9-M e 

1 6 P-254-1 e 

11 6 XIV-9-3-M e 

12 6 XXVIII-89-2 e 

13 6 XXVIII-14S-2 e 

15 6 C-29-M e 

16 6 JAMA? A (T) e 

-------------------------------------------------------
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4.1.1.2 dlas a la !ioraciOn inicial 

Para el caso de ésta variable e~ el cuadre 7 se 

presentan resultados obtenidos en el cual no se nota 

cierta variación entre genotipos y repeticiones. 

El resultado del análisis de varianza se 

concentra en el cuadre 2 del apéndice, en él se observa 

que tanto el factor tratamie~tc come el de bloques 

tienen d:ferencia estad1stica altamente significativa, 

por lo que se procedió a aplicar la prueba de Duncan 

o.os de probabilidad, cuyos resultados se concentran en 

el cuadro 8 • 

•• 1.1.3 dJas a la floración final 

Los resultados alcanzados en esta variable se 

consignan en el cua¿rQ 9 se observa alta variaciOn 

entre los 

repeticiones. 

resultado se 

genotipos evaluados, nc asi entre 

Al realizar el anllisis de varianza cuyo 

muestra en el cuadro 3 del apéndice, 

donde se nota que Qnicamente el factor de variación 

tratamientos. tuvo diferencia estadlstica significativa 

no asl el factor bloques. En el cuadro 10 se encuentran 

lo: re:ultad::·s alcanzados al aplicar la prueba de 

Duncan al O.G! de probabilidad en el cual se cbserva 

que solo hay ¿es grupos de significancia. en el primero 

hay 11 lineas con el valor mas alto de 73 dlas hasta 69 



CUADRv 7 RESULTADOS OETENlD.OS EN D:i~.s A LA FLORACION 
INICIAL, EXPERIMENTO I • VERANO 1~91. CD. MANUEL 
DOBLADO. GUANAJUATO. 

BLOQUES 

Linea 
No. I I III Ecj Xi 

-------------------------------------------------------
1 ·~ 41 43 126 42 .. , 
~ 41 41 42 124 41.33 ' 3 40 41 41 122 40.66 
4 41 39 41 121 40.33 
5 42 41 41 124 41.33 
6 40 40 43 123 41 
7 36 38 37 . 111 37 
8 38 36 38 112 37.33 
9 36 36 36 108 36 

10 40 43 43 126 42 
11 42 41 47 130 43.33 
12 36 36 36 108 36 
13 36 38 39 113 37.66 
14 36 36 36 108 63 
15 38 38 41 11? 39 
16 43 43 43 129 43 

Ecj 627 628 647 1980 659.97 
Xi 39.18 39.25 40.43 118. 125 41. 248 

-------------------------------------------------------
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CUADRO 8 COMPARACION DE MEDIAS DE LA VARIAS!..E DIAS A 
LA FLORACION INICIAL, EXPERIMENTO I. DUNCAN 0.05 

No. Linea Di as Duncan o. os 
'1 43 a 
2 -43 a 
3 42 a 
4 42 a 
5 41 a 
6 41 a 
1 41 a 
e .41 :: 
·3 ..;o . 

.!.U ·- -
J.l ~~ 

.jC . ~ 37 ..... 
"":":' 37 
14 36 
• <: 
.l. 36 
16 36 

CUADRO 9 RESULTADOS OBTENIDOS EN DIAS A LA FLORACION 
FINAL. EXPERIMENTO .I VERANO 1991, CD. MANUEL DOBLADO, 
GUANAJUATO. 

-----------------------sLoQÜEs-------------------------
Linea 

No. I I I I I Ecj Xi 
------------------------------------------------------

1 71 70 70 211 70.33 . 
2 61 59 58 178 59.33 
3 59 59 60 17S 59.33 
4 59 60 60 179 59.66 
5 67 70 70 207 69.00 
6 69 79 11 209 69.66 
7 69 70 69 208 69.33 
8 63 60 61 184 61.33 
9 73 72 73 218 72.66 

10 65 69 73 207 69 
11 70 70 14 .214 71.33 
12 59 59 58 176 58.66 
13 70 70 73 213 71 
14 70 70 71 211 70.33 
15 70 70 71 211 70.33 
16 70 71 72 2i3 71 

Ecj 1065 1068 101:.4 ... ~.7 .,,.!., 1072.28 
Xi 66.56 66.75 67.75 201.06 67.017 ------------------------------------------------------
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dias, en el segunde grupo va de 69 a 59 dias, entre une 

y otro grupo es de suma importancia en el preces~ 

fotosintético de la planta. 

4.1.1.4 dias a la madurez fisiológica 

En lo que respecta a ésta variable los resultados 

se consignan en el cuadro 11 dende se nota que existe 

alta variación tanto entre genotipos como en bloques. 

Los resultados obtenidos en el analisis de varianza se 

muestran e~ el cuadro 4 en el apéndice, mismo en que se 

nota que existi6 diferencia estad1stica altamente 

significativa en ambas fuentes de variación. 
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C~ADRO 10 COM?ARACION DE MEDIAS EN LA VARIABLE DIAS A 
LA FLORACION FINAL. EXPERIMENTO I DUNCAN 0.05 

9 73 a 
11 71 a 
13 71 a 
16 71 a 

1 70 a 
6 70 a 

14 70 a 
15 70 a 
: €9 a 
7 69 a 

10 69 b 
8 61 b 
4 60 b 
2 59 b 
3 59 b 

12 59 b 

CUADRO 11 RESULTADOS OBTENIDOS EN DIAS A LA MADUREZ 
FISIOLOGICA. EXPERIMENTO I, VERANO 1991, CD. MANUEL 
DOBLADO, GUANAJUATO. 

-------------------...: ____ BLoQÜEs------------------------
Linea No. II III Ecj Xi 

------------------------------------------------------
1 89 89 90 268 89.33 
2 79 82 82 243 81.00 
3 82 82 90 .<:54 85.66 
4 79 82 90 .<:51 83.66 
5 79 so 85 244 81.33 
6 89 90 90 269 89.66 
7 89 83 91 263 87.66 
8 79 82 85 2-46 82.00 
9 93 e~ _, 92 277 92.33 

10 90 90 90 270 90.00 . , 
J.. e~ 

-~ H 93 274 91.33 
12 8.<: 82 82 246 82.00 
13 79 85 91 ~~~ 

<.~~ ss.óo 
14 82 82 91 ~~~ 

<.~v 85.00 
15 79 91 91 261 87.00 
16 91 92 e~ - "' 275 91.66 

Ecj 1345.00 1372.00 1425.00 4151 1323.62 
líi 84. 52 85.75 89.625 259.43 86.47 

-------------------------------------------------------
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E.l=.,ques. Al aplica:- la prueba cE 

compara:i6n de medias cuyos resultaócs se presentan en 

el cuadre 12 se otserva que existen 7 grupos de •. 
sigcificancia. Dende e~ primer case se agrupan a echo a 

r· 

' líneas con el mayor número de días y así sucesivamente ~ 

se van agrupando la mayoría de líneas, siendo el último .~ 

grupo que contiene nueve lineas en el menor número de 

días lo cual tiene gran importancia en el rendimiento 

e:ont~ico en las especies vegetales. 

4.1.1.5 días a la cosecha 

Los resultados obtenidos en esta variable se 

muestran en el cuadro 13 donde se nota muy poca 

variaci6n tanto en tratamientos como entre bloques. Al 

aplicar el anÁlisis de varianza a ésta variable los 

resultados que se enlistan ·en el cuadro S del apéndice 

arrojaron no diferencia estadística significativa. en 

la fuente de variaci6n-tratamiento, pero si una 

diferencia altamente significativa entre los bloques. 

Los promedios ordenados en forma decreciente se 

muestran el el cuadro 14. 

4.1.1.6 granos por Vaina 

En lo que se refiere a ésta variable les 

resultados alcanzados se encuentran en el cuadro 1S 

conde se observa alta variaci6n entre genotipos 

estudiados Y muy poca variací6n entre bloques. Los 

resultados del anilisis de varianza se presen~an en el 

49 

1 r --



CUADRO 12 COHPARAC!Ol; DE MEDIAS EN LA VARIABLE MADüREZ 
FISIOLOGICA. EXPERIMENTO I DUNCAN 0.05 

9 92 a 
11 91 a b 

6 90 a b e 
lO 90 a b e d 

1 a9 a b ;... d e 
7 88 a b e d e f 

1€ 88 a b e d e f 
15 87 a b ;... d e f g 

2 n b e ¿ e f B 
13 85 e d e f g 
14 85 b e d e f g 

4 84 e d e f g 
8 82 f g 

12 82 f g 
2 81 g 
5 81 g 

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

CUADRO 13 RESULTADOS OBTENIDOS EN DIAS A LA COSECHA, 
EXPERIMENTO I. VERANO 1991, CD. MANUEL DOBLADO. 
GUANAJUATO. 

BtOQUES 

Linea No. I II III Ecj Y.i 

1 94 94 97 858 95.00 
2 94 94 94 ~~~ 94.00 ~""" 
3 94 94 94 282 94 .. 00 
4 94 94 94 282 94.00 
5 94 94 94 282 94.00 
6 94 94 96 284 94.66 
7 94 94 96 284 94.66 
8 S4 94 94 282 94.09 
9 94 94 97 285 95.00 

10 94 94 96 284 94.66 
11 94 94 98 2~~ e~ 95.33 
12 S.t 94 94 ~n~ 94.00 <.C<. 

13 94 94 97 2~5 95.00 
14 94 94 94 2€2 94.00 
15 94 94 96 286 95.33 
16 94 94 96 ~~. 

.:.c .. 94.66 
Ecj 1~ 04 1.~ 04 1~~Q vG. 4537.00 1512.30 
Xi 94.00 94.00 95.36 2S3.56 95.00 
------------------------------------------~-----------
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CUA~~:. 1~ FRO~E~iJS 0~:EKA~03 El, r:~~A LESCE~DEN7E DE 
LA ~ARlAELE DIAS A LA COSECHA. EXFE¡JHENTO l. VERANO 
19~1. CD. MANUEL DOELAG~. GUANAJ~ATC. 

c¡;;;-Ñ=~-----------------------x---------------------

-- ~f --
i!. -' ;> ~ • --

:-:.. D C• 
5 9:-.co 
7 ?:..ceo 
9 95 .-oc 

10 95.00 . .., ':":.. . 00 
H 95.00 
z 94. 00 
3 94. DO 
4 -. ' ':>"'t• 00 
5 94.00 
8 9·4. 00 

12 94.00 
14 94.00 
Xi 95. 51 

.CUADRO 15 RESULTADOS OBTENIDOS EN NUMERO DE GRANOS POR 
VAINA, EXPERIMENTO I, VERANO 1991, CD. MANUEL DOBLADO, 
GUANAJUATO. 

BLOQUES 

Linea N:;. 1 I III Ecj Xi 
------------------------------------------------------

1 54 59 55 168 56 
~ 50 44 47 141 47 "' 3 47 -47 45 139 46.33 
4 45 50 41 136 -45. 33 
~ .4!) 50 . 45 l-41 47 
S SS 66 44 162 54 
7 !! 54 -47 156 52 
g -49 40 48 137 45.66 
9 -49 46 48 143 47.66 

10 44 38 37 119 39.66 
11 63 54 52 169 56.66 
12 48 52 49 149 4 9. 66 
13 49 42 42 152 so. 66 
14 49 56 42 147 49.00 
1!· 54 52 52 164 54. 6S 
16 ~1 ~8 .50 159 !3.00 

Ecj acs ~. , 
C..l- 7€3 2382 7 9 3. s s·· 

y,; 50.50 50.68 47.68 14 8. S7 49.62 
------------------------------------------------------
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:::.:a:!r:· 5 del apéndice, ah! se cb:erva diferencia, ésta 

estadística altamente significativa en el factor 

tratamientos, mien~ras que en el factor bloques no hubo 

diferencia estadística significativa. Debido a lo 

anterior se aplicó. el método de comparación de medias 

sugerido por Duncan al 0.05 de probabilidad para 

identificar los mejores tratamientos. Les resultados 

obtenidos se concentran en el cua~ro 16 donde se 

observan tres gr~pos de :ignifican:ia agrupando el 

primero catorce líneas o sea la mayoría de los 

genotipos evaluados, perdiendo interés los otros dés 

grupos. 

-1.1.1.1 peso de lOO semillas (peso volumétrico) 

En lo que respecta a los resultados que alcanzó 

esta variable se concentran en el cuadro 17 donde 

parece ser que existe alta variación entre los 

tratamientos o materiales géneticos y ensayados no 

siendo asi entre bloques. El anAl~sis de varianza 

aplicado a esa variable mostrO ~egñn el cuadro 7 del 

apéndice diferencia estadistica altamente significativa 

en el factor tratamiento, caso contrario se noto en el 

factor bloques. El método de comparaciOn de medias ce 

Duncan a! o.O! de probabilidad cuyo resultado se 

enl ista e:: el cuadre lS mostrj cinco grupos de 

significancia. en el cual el primero contiene nueve 

l!neas :en el mayor peso de las se~illas no estandc la 

~ariedad testigo, la cual queda en el cuarto grupo, 

curo pese es un pece bajo. 
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CUADii:·J 16 COHPARAC!Col' r•E MH·IA3 DE i-A VA.:::::IABL.E NUHER·:• 
DE GRANOS POf VAINA. EXFERIMEGT0 l. DUNCAH 0.05 

---------------G;:-a;;c;~-¡;;r:-----------r·üñéañ ____________ _ 
L!r.ea N::. 10 ,·air:as (.'[>~ 

!6 a 
11 56 a 
15 55 a b 

6 54 a b 
16 ·--" a b ( t ) 

1 . ., 
~<- a b 

13 : 1 a b 
12 50 a b e 
14 49 a b e 

9 4é' a b :: 
" 47 a 't .-.. 
5 47 a b e 
3 46 a b e 
6 4€ a b ::: 
4 45 b e 

10 40 e 

CUADRO 17 RESULTADOS OBTENIDOS EN 100 SEMILLAS O PESO 
VOLUMETRICO, EXFERIY.ENTO I, VERANO 1991, CD. MANUEL 
DOBLADO, GUANAJUATO. 

-------------------------------------------------------
BLOQUES 

L1r.ea No. I I !!! Ecj Y.i 
------------------------------------------------------

1 18.8 17.8 20.6 S? .. ZO 19.05 
" 24.4 20.6 "- 30.6 "1'> Q .,_ .. 25.30 
3 25.7 33.4 32.4 91.50 30.50 
4 30.7 27.7 34.2 92.60 30.88 
5 31. 8 30. 1 28.8 90.70 30.23 
6 24.4 24.5 26.7 15.50 25.16 
7 26.7 25.3 26.5 78.50 26.15 
8 25. 1 24.8 26.2 76.10 25.36 
9 24.1 26.2 29.2 79.50 26.50 

10 26.2 25.3 24.6 77. 10 25.70 
11 24.8 26.1 29.8 80. 70 26.90 
12 22 .. 8 2.;.5 20.9 68. 20 22.73 
13 22.0 24.4 22.3 H.70 22.90 
14 22. 9 22.0 "" " ¿,~ • .:. 62. 10 22.70 
15 24;8 27.6 25.7 1S. 10 26.03 
16 24.2 25.2 24.8 74. 2C 24.73 

E::j 399.40 406.40 425.80 1232. 6(: 410.84 

x: 24.96 2:. 4(' 26.67 17.03 25.€7 
------------------------------------------------------
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C:l.!AS·?.G lC CC·!-:?ARACI·:·K ~·E 1-:t:-:A~ ES :...!.. ·.;'A?2AE:..E: ~::s.:, 

LE lOO SE~!LLAS. EXFEE!~ENTO !. ::NCAN :.C! 
------------------Fe5;-¿e ___________ Dür.cañ ____________ _ 
L! r. s a 1~ ::·. 1 O O s::::: 1 1 as O • : :: 

~ ~O.HG a 
3 3 o.~ a E 
5 30.233 ·a b e 

11 26.9 a b :: d 
9 26.05 a b e d 
~ 26.30 a b e d ' 7 26.166 a b e d 

15 26.033 a b e d 
10 25.7 a b e d 
a 25.366 b .- d 
6 ... ~ ¡~e: 

G~· .._~...,. e ¿ 
16 24.733 d 
13 22.9 .. d e 
12 """' 7""' C::.G• • ~ d e 
14 22.70 ¿ e 

1 19.056 e 

CUADRO 19 RESULTADOS OBTENIDOS EN GRAMOS POR PARCELA. 
EXPERIMENTO 1, VERANO 1991, CD. MANUEL DOBLADO, 
GUANAJUATO. 

BLOQUES 

Linea No. I I I!! Ecj Xi 
------------------------------------------------------

¡ 503.5 5SL4 322.9 1410.80 470.26 
2 187.5 83.5 "'"1"" ~ : ¿.¿;.J.o V 492.50 164.16 
3 155.5 187.5 154.5 497.00 165.66 
4 63.0 158.0 153.5 374.50 124.33 
5 193.5 312.5 109.5 615. S O 205.16 
6 222-0 366.1 192.3 780.40 260.13 
7 383.7 431. S 354.5 969.70 323.23 
8 26!:.9 242.5 119.9 627.90 209.30 
9 322.5 264.7 242.0 829.20 276.40 

10 272.5 151.5 62.5 486.50 162. 16 
11 536.7 568.5 261.8 1367.00 455. 66 
12 245.2 227.5 270.! 743.2 247.66 
13 375.5 265.0 2! l. 5 892.00 297.33 
14 317.1 347.5 19 3. o !?17.60 306.86 
15 471.1 4 59. 5 285. o ·1215. 60 405.20 
16 573.0 36E.5 2 90. : 1231.00 410.33 

E,..; - ... 5147.20 5011:.70 3284.C·O 1-1817.00 4181.:6 
Y.i 321.70 313.66 zo:.z: 926.06 261.315 

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



4.1.1.8 gramos por par~ela. 

En el caso de ésta variable sus resultados se presentan 

en el cuadre 19 pudiendo notarse una alta variación 

entre tratar.iient:::· }' bloques, que al real izar el 

análisis de varianza cuyos resultados est!~ consignados 

en el cuadro 8 del apéndice donde se observa que el 

f act:·r tratamient:::· tiene diferencia estaa:!stica 

alta~ente significativa. no asi el factor bloques. 

Los resultados obtenidos en la comparación de 

medias cuadro 20 muestran seis grupos· de signif icancia. 

el·primero contiene siete lineas, dentro de ellas se 

&ncuentra la variejad testigo con los valores más altos 

de peso en gramos por parcela. Los demás grupos 

contienen lineas similares al primero cuyos valores .van 

decreciendo en forma rapida. 

4.1.1.9 kilogramos por hectarea 

En el cuadro 21 se puede observar les promedios 

de kilogrAmos por hectárea que arrojaron cada uno de 

los genotipos en estudio, incluyendc· al testigo. En 

este caso el de mayor promedio fué el. genotipo 1 con un 

promedio de 980 kilogrAmos por hectárea superando 

ligeramente al testigo del experimento y, en 

comparación con el experimento II le supera con gran 

cons i deraci ~·n. 
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~~ADR: ZO COM?A&A:ION DE MEDIAS EN LA ~ARIAELE 
GiAM0S F0~ PARCELA. EXPERIMENTe I. OUNCAN 0.05 Liñéa _____________ Fesc ______________ ñü;cañ ____________ _ 

N~. 0.0! 

1 470.266 a 
11 4!5.666 a b 
16 410.666 a b e 
15 4 ()5. 2 a b e d 

7 323.233 a b e d e 
14 305.866 a b e d e f 
13 297.333 a b .- d e f 

9 276.4 b e d e r 
6 260-133 ]; e d e f 

12 247.733 e d e f 
~ 2G9.3 ¿ e f e 

5 205.166 e f 
3 165. 666 e f 
2 164.166 e f 

10 1627166 e f 
4 124.833 f 

CUADRO 21 PROMEDIO DE RENDIMIENTO DE GRANO EN 
KILOGRAMOS POR HECTAREA, EXPERIMENTO I. 

-------------------------------------------------------Linea No.. X en Kg/Ha. 

1 geo 
11 965 
16 ( t) 856 
15 SH 

7 673 
14 673 
13 619 

9 5.75 
6 542 

12 516 
S 427 
8 425 
3 345 
2 342 

10 338 
4 260 
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4.1.1.10 caracté-res cualitativ::.s 

En éste caso se observaren los caracteres. hibito 

de crecimiento. color de flor y del grano. con el 

prcpcsito de corroborar la pureza genética de éstas 

lineas sobresalientes que se evaluaron en éste ensayo 

(Ver cuadro 22). 

4.1.2 Análisis de Correlación 

Al someter tedas las variables estudiadas del 

experimento I en éste análisis, según les resultados 

obtenidos y que se concentran el el cuadro 23 donde se 

observa que solamente se detectan tres correlaciones 

altamente significativas y además positivas. como seno 

(DFF} dias a la floración final con (DMF) dias la 

madurez fisiol6gica y (DAC) dias a la cosecha. Asimismo 

(D~F) y (DAC), aunque se observan coeficientes de 

ccrrelacién con valor negativo no tienen importancia ya 

que no son significativos. 
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DAE 
Dfl 
DFF 
DMF 

.DAC 
NGV 
PVO 
RG? 

** 

U~DRO 22 ALGUNOS CARAC7ERE5 A~20NO~!C05 OBSERVADOS 
N EL EXPERINENT0 !. VERANO !~?l. C~. MANUEL DOBLADO, 
:iAN.UUATG. 

~!;~~----HAtTtc--;~------------cc10;------d€ __________ _ 
S:.. Cre::.ittie:":t~ Fl:ir Grane 

Cclcr de 

1 rr.ata morada crema .., mata morada amarillo ' 3 mata merada amarillo 
4 mata blanca amarillo 
5 rr.ata morada amarillo 
6 semiguia blanca café 
7 semi guia blanca café 
E se~iguia t>lanca amarillo 

rr:ata t.l an·::a café 
:;.0 ser.-.iguia t.lanca. pi!"ltC en cafe 
11 mata bla!"lca pinte en blanco 
12 mata blanca crema 
,~ _, mata m:;rada crema 
:4 mata morada crema 
lS mata blanca crema 
16 mata blanca crema 

CUADRC 23 COEFIC!EMTES DE CORRELACION DE LAS VARIABLES 
ESTUD!ADAS, EXPERIMENTO I. 

---------------------------------------~--------------~ 
Cce!ic.ientes 
de correlacióil· Probabilidad 

DAE DFI DFF DMF DAC NGV 

0.'05870 
-o. 22-451 0.09775 
-0.05491 0.23459 O. 705H ** -0.22771 0.25143 0.78656 ** 0.84845 *x 
-0.60942 0.12612 0.46032 0.35795 0.51363 

0.33864 o. 18752 -c. 32.405 -0.20348 -0.35990 -o. 44497 

PVO 

j; """'"", ~ .... • ''G _._ 0.31815 Q.2381 O. 44SS1! 0.43853 O. 323H -0 .. 19574 

A!-TA S!Gl;::!CANCIA ESTADISTICA. 
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·4-2. EXFHIME.J;¡c. II. frijcl tip;:. guía 

4.2.1 Análisis de Var1anza 

4.2.:.1 ~ias a la nacencia 

Los resultados obtenidos en éste eKperimento ae 

ésta variable se concentran en el cuadre 24 donde se 

observa poca variaci6n entre genotipos estudiados .y 

repeticiones. Al realizar el análisis de varianza que 

se ~uestra en e~ cuadro 9 ~el apéndice se observa que 

tanto para el factor de variación de tratamiento para 

el factor bloque no tuve diferencia estadística 

significativa. 

4.2.1.2 Días a la floraci6n inicial 

En el cuadro 25 se concentran los resultados 

obtenidos para esta variable dende podemos observar que 

existe cierta variaci6n entre genctipos y repeticiones. 

Se realizS el análisis .de varianza cuyo 

resultados se cbservan en cuadro 10 del apéndice en el 

que podemos ver que para el factor variaci6n 

tratamiento se tiene una diferencia estadística 

altamente significativa lo cual no ocurre con el factor 

bloques que resultó no significativa. debido a ésto se 

proce:H6 

'o 

.. -·-~-
a apl ic~Ji:H;.l a prueba de Du:1can al 0.05 de 

probabilidad para detectar les ~ejcres genotipos en 

rela:i6n a ésta variable en el cuadro 26 encontramos 

dichos resultadcs en el cual co~~ pode~os observar 

existe~ tres grupos, e~ el primer grup~ com~ p~de=~s 

ver se encuentran los tratamientos entre 53 y 49 días, 
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CUAD 24 RESr~TADOS OETENIDOS EN D!AS A LA NACESC!A, 
EXFE ~!ENTO I!, VEF.ANC 19 9 L CD. !~ANUE: DOELADC>, 
GUAS U.\10. 

BLO~·UES 

Linea N:,. !1 ! ! ! ::-.-; 
--~ 

Xi 

... € 6 7 19 6.33 
2 6 7 7 20 6. 66 
3 S 7 6 21 7.00 
4 7 6 7 20 6.66 
5 7 6 7 20 6. 66 
6 6 6 E ·:s 6.00 
7 7 7 7 21 7. OC' 
S 

., 7 7 ~;. 7 .oc: 
9 7 7 7 Zl 7.00 

10 7 2 7 22 '7 --.. ~~ 
Ecj SS 67 68 203 67.64 
Y.' 5.8 6. 7 " ... 20.3 6.76 .. -·e 

CUADRO 25 RESULTADOS OBTENIDOS EN DIAS A LA FLORACION 
INICIAL, EXPERIMENTO 11, VERANO 1991, CD. MANUEL 
DOBLADO, GUANAJUATO. 

BLOQUES 

Linea No. !I • • T l! ... Ecj Xi 
-------------------------------------------------------

1 53 52 ~3 :!.58 52. ES .., 43 41 41 ,.., .. 41.66 "' -"'-
3 52 52 42 146 48.66 
4 42 42 .u 126 42.00 
5 42 38 .u 121 40.33 
6 53 52 53 158 52.66 
7 40 38 41 119 39.66 
8 40 43 41 124 41.33 
9 38 36 36 110 36.66 

10 36 38 --r 
~. :!.11 37.00 

Ecj 439 432 421 1298 432.62 
Xi 43.90 43.20 42.70 :!.29.80 43.26 
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en el segundo grupo de 49 a 42 días. y finalmente les 

que oscilan entre 42 y 27 días. 

4.2.1.3 dias a la floraci6n final 

Para el caso de ésta variable los resultados 

obtenidos. se encuentran en el cuadro 27. se encuentra 

un~ gran variación entre genotipos. no asi entre 

repeticiones, se rea!iz6 el ani!isis de varianza cuyo 

res u! tados se encuentran· en el cuadro li del apéndice 

corno podemos observar para el factor tratamiento, se 

tuvo una alta significancia en cambio respecto. al 

factor bloques no se tu·.;o diferencia significativa, 

debido a esto se procedió a aplicar la prueba de Duncan 

al 0.05 de probabilidad concentrando en el cuadro 28 

los resultados en el cual se pueden observar 'sol-amente 

dos grupos en el primero con un total de siete 

genotipos en el cual se encuentran el de más días con 

85 y 72, en cambio en el segundo grupo con solamente 

tres líneas que van de los 64 a los 58 días, ésta 

variación de días entre uno y otro grupo es de suma 

importancia en el proceso fotosintético de la planta. 
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·----~---~--

CUADRO 26 COHPAR!CION DE MEDIAS EN LA VARIABLE DlAS A 
LA FLORACION INICIAL, EXPERIMENTO !!, DUNCAN 0.0~ 
LI~ea _____________ oias ______________ ñüñcañ ____________ _ 

No. O.OE 
' -------------------------------------------------------

1 .~ 
v.) a 

6 53 a 
3 -49 a b 
2 -42 b 
4 -42 b e 
8 H e 
5 ~o e 
7 -to e 
9 37 e 

lC' 37 e 

CUADRO 27 RESULTADOS OBTENIDOS EN D!AS A LA fLORACION 
FINAL EXPERIMENTO II, VERANO 1991, CD. MANUEL DOBLADO. 
GUANAJUATO. 

BLOQUES 

·Linea No. I II III Ecj Xi 
-------------------------------------------------------

1 82 so 82 2-44 81.33 
2 82 83 !!3 24!! 82.66 
3 85 85 SS 255 ss.oo 
4 85 SS 85 255 ss.oo 
S 84 85 85 254 S4.66 
6 71 72 72 215 71.66 
7 S3 S3 83 249 83.00 
S 61 59 72 192 64.00 
9 59 58 59 176 58.66 

10 58 58 58 174 ss.oo 
Ecj 750 748 764 2262 753.00 
Xi 75. o 74.8 76.4 226.20 75.39 

-------------------------------------------------------
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4.:.1.4 dias a la madurez fisiológica 

En el cuadro 29 observarnos los resultados 

respecto a ésta variable. en donde se aprecia alta 

variación entre genotipos como entre bloques. Al 

realizar el análisis de varianza concentrarnos los 

resultados er. el cuadro 12 del apéndice en donde 

-Observamos una diferencia estadística altamente 

significativa para el factor tratamiento, en cambio 

para el factor d_e variación bloque no encontramos dicha 

diferencia estadística. Debido a ésto se procedió a 

aplicar la prueba de Duncan al o.os de probabilidad 

concentrando dicho resultado en el cuadro 30 en el que 

csbervamos cuatro grupos de los cuales en el primer 
----· ----· 

grupo con cinco genotipos sobresalen con 95 días. los 

otros tres grupos los encontramos con siete líneas cada 

uno que oscila entre los 85 y 93 días a la madurez 

fisiológica. 

4.2.1.5 d1as a la cosecha 

Los resultados obtenidos para ésta variable los 

encontramos concentrados en el cuadro 31 en donde se 

nota que existe diferencia entre tratamientos, no asi 

entre repeticiones al aplicar el anllisis de varianza 

como observamos en el cuadro 13 del apéndice para el 

factor de variaciOn tratamiento existe una alta 

diferencia estadistica significativa, no asi para el 

factor bloques, debido a ésto se ·procedió a aplicar la 

prueba de Duncan al o.os de probabilidad concentrando 

63 



i ' 
1 

CUADEO 2E c:~PAEAC!ON DE ~EDIAS EN LA VARIAELE DIAS A 
LA FLGRAC:ON FINAL, EXPERIMENTO I!, DUNCAN O.G! 

Li~~~-------------fia~--------------Eüñcar:-------------
Nc. 0.05 

3 e~ a 
4 ~"' e~ a 
5 85 a 
z 83 a 
7 23 a 
1 81 a 
6 72 a b 
8 64 b 
S 59 e 

:!_[1 :s b 
------------------------------------------------¡------

CUADRO 29 RESULTADOS OBTENIDOS EN DIAS A LA MADUREZ 
FISIOLOGICA. EXPERIMENTO II. VERANO 1991. CD. MANUEL 
DOBLADO, GUANAJUATO. 

BLOQUES 

Linsa No. Il 1!1 Ecj Xi 

1 93 94 93 280 93.33 
" 92 92 <. Q"' ·"' 277 n.oo 
3 97 95 93 285 95.00 
4 93 93 93 279 93.00 
5 93 92 93 278 92.66 
6 89 90 89 262 89.33 
7 88 88 92 268 89.33 
8 89 90 90 269 89.66 
9 90 82 83 254 8-4.66 

10 87 85 88 260 86.66 
Ecj 912 901 905 2718 905.96 
Ki 91.2 90.01 90.50 271.80 90.50 
----------------------------~------~--~-~----------~---
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CUADRJ 30 COMFARAC!ON DE MEDIAS EK LA VARIABLE D!AS A 
LA HA!:•!.'l::EZ FJS!C·LO:;JCA, EXFEF.!~~ENTQ 1:. DUNCAS 0.('~ 

-------------------------------------------------------L!r.ea !:'·ie.~ t,_~:·1,:~.~·: 
N-:-. e~. o~ 

.; 9~ a 
1 q~ - ~ a 1:· 
4 93 a b :: 
~ q~ -~ a t ~ d 
:z 9<: a b e d 
8 90 b e d 
6' 89 b .- d 
7 89 b e d 

lO 87 e ¿ 

9 87 d 

CUADRO 31 RESULTADOS OBTENIDOS EN DIAS A LA COSECHA. 
EXPERIMENTO II, VERANO 1991, CD. MANUEL DOBLADO, 
GUANAJUATO. 

BLOQUES 

L!nea No. II 1 I 1 Ecj Xi 
-------------------------------------------------------

1 103 101 101 305 101.66 
2 103 103 104 310 103.33 
3 101 97 95 293 97. S6 
4 97 9C 101 296 98.66 
: 97 98 101 296 98. es 
6 94 95 94 283 94.33 
7 q. ... 98 98 290 96. €6 
8 94 94 97 285 95.00 
9 101 94 94 289 96.33 

10 94 94 94 21?2 94.00 
Ecj 978 972 979 2929 976.29 
Xi ~ 97.80 97.20 97.90 292.9 97.62 

-------------------------------------------------------
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!:s resultaj:s en el cuadro 32. cbserva~cs que.existen 

cuatro grupos; el primero con cuatro lineas en las 

cuales se concentran el ~ayer nQmerc de dlas que oscila 

de ios 103 a los 99 dias, el segundo grupo con cuatrc 

lineas que varian muy pece respecto al primero de 102 a 

98 dias, el tercero y cuarto ~rupo con siete lineas 

cada uno y con menos d!as respecto a los anteriores de 

99 y 94 dias. 

4.2.1.6 semillas por vainas 

Para el caso de ésta variable se concentran los 

resultados en el cuadro 33, como podemos observar en 

los tratamientos existe una alta variacion. no asi 

respecto a las repeticiones. En el an~lisis de 

varianza ~omo vemos en el cuadro 14 del apéndice existe 

una diferencia estad1stica altamente significativa para 

el factor de tratamiento, en cambie para el factor 

bloque no h~bo diferencia estadlsiica. debido a ésto se 

realizó la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad que 

como podemos observar· en el cUadre 34 exijten tres 

grupos en el primero con tres genotipos sobresalientes 

con m~s granos de 50 a 56 y, como vemos en los otros 

dos el reste de los genotipos con menos de 50 granos. 
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CUADF.:-::> 32 COH?ARA:ION r-E t!EDIAS ES L.t; VAF.IABLE DIAS A 
LA COSECHA, EXFEEIMENT0 !!. DUNCA~ 0.0~ [i;ea _____________ o!as ________________ oü;.cañ __________ _ 

N:;. o. e·: 
-----------------------------------------~-------------

2 103 a· 
1 1C·2 a b 

4 99 a b e 
!. 99 a b - d 

3 98 b e d 

7 97 "' d 

9 96 e d 

8 95 ~ d 

6 94 ¿ 

10 94 d 

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

CUADR::• 33 RESULT~OS GB'iENIDOS EN NUMERO DE GRANOS Fv?. 
VAINA EXPERIMENTO II. VERANO 1991, CD. MANUEL DOBLADO. 
GUANAJUATO. 

-------------------------------------------------------
BLOQUES 

Linea No. I I III Ecj Xi 
--------------------------------------~----------------

1 49 44 49 142 47.33 
2 61 57 51 169 56.33 
3 48 El 48 147 49.00 
4 38 49 47 134 44.66 
5 49 49 51 149 49.66 
6 50 54 52 156 52.00 
7 46 4S 46 140 '46.66 
8 45 45 50 140 46.66 
9 43 46 50 139 46.33 

10 44 40 43 127 42.33 
Ecj 473 483 487 1443 480.96 
Xi - 47.30 48.30 48.70 144. 30 48.09 

-------------------------------------------------------
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·L 2. l. 7 pese de :oc semillas 

ottenidos ec ésta variable. en el podemos ver que 

existe gran diferencia significativa entre 

tratamientos, en cambio para repeticiones no observamos 

tal efecto. En el cuadro 15 del apéndice encontramos 

el resultado del ánalisis de variacza. en el que 

P.. ara de ~;·aríaclón 

•. 

tratamiento existe una diferencia altamente 

significativa. en cambio. para el factor bloques no 

existió. Debido a esto se procedió a realizar la 

comparación de medias mediante el método de Duncan al 

0.05 de probabilidad concentrando los resultados en el 

cuadro 36 en el que observamos que existen cuatro 

grupos, en el primero encontramos a los siete con mayor 

pesos volumétrico de 28 a 3~ gramos por cien semillas. 

4.2.1.8 gramos por parcela 

Para esta variable concentramos los resultados en 

el cuadro 37, como podemos observar que existe una gran 

variación entre tratamientos. asi como entre bloques; 

al·.realizar el ar:alisis de varianza como observamos 'en 

el cua·dro 16 del apéndice enc:mtramos que tanto para el 

factor de vari a::i~n trata;.:iento como para. el factor 

bloque no encontramos diferencia estadisti::a. Les 
•':f- .,;;¡.;' .. , 

promed.{"h~· ···ordenados en forma decreciente se concentran 

en el cuadro 38. 
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CUA~RC 34 CCM?ARAC!ON DE MEDIAS EN LA VARIABLE DIAS A 
LA VARIABLE NUMERG DE GRANOS POR VAINA. EXPERIMENTO II. 
DUNCAN C•. O! 
rTñea _____________ BTas ________________ oüñcar.-----------

Nc. o.o~-

' 56 a 
5 52 a b 
! 50 a b e 
S H b e 
1 47 b. e 
7 47 b e 
8 47 b e 
9 H b e 
-4 4S b e 

10 42 e 

CUADRO 35 RESULTADOS OBTENIDOS EN PESO DE lOO 
SEMILLAS. EXPERIMENTO II. VERANO 1991, CD. MANUEL 
DOBLADO, GUANAJUATO. 

BLOQUES 

Linea No. I I I I I Ecj Xi 
-------------------------------------------------------

1 19.7 19.6 18.2 57.50 19.16 
~ :n.o 25.7 30.0 Z2.70 27.56 "' 
3 32. o 27-4 25.9 85.30 28.43 
4 24.8 25.3 25.7 75. so 2S.26 
5 19.6 25.1 22.0 66.70 2<:.23 
6 30.9 34.8 29.0 94.70 31.56 
7 25.5 30.9 27.8 85.20 28.40 
e 27.4 27.5 29.2 84.10 28.03 
9 29.7 25.8 30.2 85.70 28.56 

10 36.3 33.0 31.7 101.00 33.66 
Eej ' 273.90 275.10 269.70 818.16 272.95 
Xi 27.39 27.51 26.97 81.81 27.29 

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



CUADE~ 36 c:M?AEA~ICN DE MEDIAS EN LA VARIABLE PESO GE 
100 SEMILLAS. EXPERIMENTO II. DUNCAN 0.85 

L!r:tioe 
N:. 

10 
6 
9 .., 
"' 3 
7 
2 
4 
E 
l 

Fesc de 
:oo serr:illas. 

34 
32 
29 
za 
28 
28 
Z8 
25 ..,.., 
~"' 
19 

Du:::an 

a 
a b 
a b e 
a b e d 
a b e d 
a b e d 
a b e d 

b e d 
e ¿ 

¿ 

CUADRO 37 RESULTADOS OBTENIDOS EN GRAMOS POR PARCELA. 
EXPERIMENTO Il, VERANO 1991. CD. MANUEL DOBLADO. 
GUANAJUATO. 

BLOQUES 

Linea No. II I I I Ecj Xi 
-------------------------------------------------------

1 284.9 250.0 296.0 830.90 276.96 .., 208.5 225.0 540.0 973.5() 324.50 "' 3 ""C:""' "'!' , .... ~ • .i. 202.5 511. 1 966.70 322.23 
4 163.0 221.2 244.7 628.90 209.63 
5 115.5 436.5 217.5 769.50 256.50 
6 395.7 763.5 461. S 1620.70 540.23 
7 ill.l 157.5 .,..,47 ,.., , .... c. 515.80 171.93 
8 298.0 133.1 383.0 814. 10 271.36 
9 98.8 104.5 441.8 645. 10 215.03 

10 374.5 285.7 216. o 876.20 292.06 
Eej 2303.10 2779.50 3558.80 8641.40 2880.43 
Ki 230.31 277. 95 355.88 86-4.14 288.04 

-------------------------------------------------------
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4.2.l.S cara:téres cualitativos 

En éste expsrimsnt: al i'ual que en el prim~r= es 

·observaron les cara:teres: H!tit~ óe Cre:i~ientc, C=lcr 

de Flor y C~l=r de Gran:. (cuadro 39). con el prcp~sito 

de corroborar la pureza genética óe éstas lineas 

sobresalientes que se evaluaron en éste ensayo. 

4.2.2 AnAlisis de CorrelaciOn 

También en las variables estudiadas en éste 

experimento se sometieron a éste anAlisis cuyo 

resultados se muestran en el cuadro 40 en el cual se 

observa que la variable (DFF) dias a la floración final 

su coeficiente de correlaciOn tuvo alta significancia 

con las variables (DMF) dias a la madurez fisiclOgica y 

(DAC) días a la cosecha también la variable (DMF} al 

correlacionarse con la variable (DAC) mostrO 

significancia estadistica y por Oltimo la variable 

(DAC) contra la variatle (FVO) el coeficiente de 

correlación tuvo alta significancia estadistica. 
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CUA[,?. :. -e FRCHE:·I !=:EN I!-!IENT.J ~.- GRANO EN "~ - 1.1-

t:ILCGRAMO PGR EE 7AR A. n:F RIMENTO l " • CG. MANUEL 
DOBLADO. t:U.&~NAJUAT " RANO 19 1. • 
-------------------------------------------------------Lir,:a N(j. X en Y.g /Ha. 

6 1 • .., < ... ,_ 
2 676 
3 €71 

10 ( t } 608 
1 577 
8 555 
5 ~34 
9 448 
4 437 
7 358 

CUADRO 39 ALGUNOS CARACTERES CUALITATIVOS AGRONOMICOS 
OBSERVADOS EN EL EXPERIMENTO II, VERANO 1991, CD. 
MANUEL DOBLADO. GUANAJUATO. 

Linea 
No. 

1 .., 
' 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

HAbite de 
Crecimiento 

mata 
mata 
guia 
mata 
guia 
guia 
rr.ata 
mata 
mata 
mata 

72 

color 
Flor 

rosa 
res a 
rosa 
rosa 
blanco 
blanco 
rosa 
blanco 
rosa 
rosa 

de 
Grano 

negro 
negro 
café 
amarillo 
amarillo 
crema 
pinto 
amarillo 
rr.orado 
amarillo· 



'At 
!! 
•FF 
HF 
•AC 
GV 
vo 
~? 

'){ 

CUADR) 4~ COEFICIESTE DE CORREL.A:IO~ DE LAS VAR!AELES 
EST~:IADAS. IXPERIMENTG J•· 

DA!: !:·F": r·FF ~~? [•AC !'GV 

-c. E3E07 ltli: 

-o. 04690 e. n~l-3 
-0.6727 0.49.502 0.84237 ** -D.Of-054 O. 2H04 o. 70317 ** 0.64363 * -o. 18919 o. 36487 0.46268 0.351!15 o. 46712 

0.24('89 -o. 579?E. -o. ~Q'"?' -.l. - -0.73160 * -o. 1226~ 
-0.6239: O.f'3S83* -o. 09723 o. 03922 -o. 23441 0.4948f 

SIGNIF"!CANCIA 
.A .. L.TA. S! GNIF! CA!;C! A ESTADISTICA. 
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DISCUSI.J~ 

~. l EXPERIMENTe I FRIJOL TIPO MATA Y SEHIGUIA 
s. 1.1 análisis ¿e varianza 

Al aplicar el análisis de varianza en forma 

individual se pudo observar diferencia estadistica 

significativa en !a maycria de ellas en el factor de 

variación tratamiento. le que pEr!'::itié detectar les 

~ejcres genotipos con las características deseadas para 

la zona de estudio. 

5.1.1.1 días a la nacencia 

La variaci6n que se observa en_el cuadro 2 entre 

los materiales evaluados de 8 a 6 días es interesante 

ya que por lo general el promedie nor~al de nacencia es 

de cinco días teniendo todos los factores favora~les 

para el inicio de procese de germinaci6n. por lo que la 

diferencia de uno a tres días que se observa entre 

materiales genéticos es debido a cuestiones ambientales 

más que genéticas. 

5.1.1.2 días a la floraci6n inicial 

Esta variatle presenta una vari~cién de siete 

5~as en el inicio ~~ la fl:ra=i~~ si se toma en cuenta 

que en éste ensaye se tienen des tipos de frijol de 

éste caractér nos permite programar adecuadamente !a 
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prc¡rama ¿~_cruzas. 

~.:.1 .. 3 dias a la fl~ra:i6~ final .:..• 

En éste caractér se ·observa que la mayoría de las 

líneas tienen e·l :naycr número de días para llegar a· la b 

!'le-ración final. se-le seis líneas muestran el menc·r :D 

ní:~~rv de =fas. 

cuenta es la relación de días entre floración inicial y 

final la cual nos per~ite conocer con mayor exactituj 

el período de antésis para cuando algún material 

genético se utilice como progenitor en un programa de 
'> 

hi 'l:r id aci 6n. 

5.1.1.4 días a la madurez fisiológica 

Este caractér observado en los resultados del 

cuaaro 8 donde se ordenan 1 as 

decreciente donde el grupo de ocho l.ineas con mayor 

número de dias donde se encuentra la variedad testigo, 

seg~n los valores obtenidos donde las líneas con mayor 

número de días es de 92, está dentro del rango normal 

para éste tipo de frijol. 

~-l-1.5 días a la cosecha 

En &sta varia:-le n:· se c:!·serva diferencia 

esta.: íst ica significativa, ya que el rango de vari acié·:, 

es práctica!nente de u~· dí a. Esto !:~ debi6 a que la 
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c~se:~a fué en !~rma uniforme y ~~ exa:ta~e~te =~a~:: 

la variedad está a punto, o sea cuar..:ic la planta pa~=-

de la madurez fisicltgica~ 

material genético agrupado en éste ensayo es de similar 

precosídad. 

5.1.1.6 número de semillas por vaina 

La variacién que e~ c~serva e~ éste caractér 

s~gúc loe resultados d~l c~adro 12 es am~lia aunque en 

el primer grupo se concentraron el mayor número de 

líneas y hasta • la variedad testigo jarnapa dende la 

diferencia es de una vaina por planta. Lo que no se 

cuantificó fué el. número de vainas con semillas 

fisiol6gicamente completas con semillas inmaduras. 

Estos resultados están dentro de lo normal ya que éste 

tipo de frijol por ser de hábito determinado produce 

por lo general pocas vainas. 

5.1.1.7 peso de lOO semillas (peso volumétrico) 

Este c·aractér es muy importante porque el peso 

especifico nos permite conocer el material genético que 

pudiera tener buen rendimiento ya que su semilla es 

muy pesada. Los resultados ottenidos en el cuadre 14 

donde existe~ tres. grup~s de ~aria:i6~, en el primer~ 

dende se cttienen loe más altos valores sobrepasan a la 
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dajas las =~n~:~iones que prevale=ierc~ en esa z~na 

dura~te el desarrollo óei cultivo. 

ren¿imiento gra~os por parcela 

Esta variable si no es la mis importante es una 

de las más productivas. 

Les resultad¿s observados en. el cuadre 16 ncs 

muestran que el primer grupo de variación contiene a 

siete lineas ;ue fuer:~ las =is s~bresalient~s entre 

las cuales se encuentran la variedad comercial Jamapa 

que fu& la que se us~ como testigo. El rendimiento 

alcanzado por éstos materiales genéticos son buenos, no 

asi: los obtenidos por aquellos genotipos que se 

encuentran en los-- otros grupos; la diferencia en 

rendimiento es alta la cual se debi6 a la capacidad 

genética de cada una de las lineas ensayadas r su 

interacci6n con el medie ambiente. 

5.1.1.9 rendimiento kilográmos por hectárea 

Los resultados obtenidos en ésta variable se 

pue~en considerar regulares, no obstante que superan la 

media estatal (de 750 Y.g. por hectárea) ya que en años. 

anteriores se habian obtenido resultados cás altos con 

rendimientos alcanzados de mis del 41.4% en Silao._ 

65.3% en Ro~ita y del 26.4% en San Roque, todos del 

Estad~ de Guar.ajuatc. Los presentes resultados se 

vieron .afectados por una serie de factores que se 

presentaron durante el periodo vegeta~iv~ del culti~c .. 
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corr.: las abundantes lluvias que ir::pid ier::r. la 

apl i·:a:i6n de herbicidas preemergentes, le cual 

o~as~~n6 que se dieran varias aplica=iones en una 

semana en fcrma pcsternergente. lo cual se considera que 

afectando ésto el desarrollo del cultivo: la abundancia 

de hierbas dió corno consecuencia la aparición de un 

eleva~c nú~erc de ir.se:tüs que afectan en parte al 

folla¡e que es indispensable para el desarroilo de la 

fué !a presencia de algunos hormigueros. los c~ales 

afe~taron la ~acs~cia ~or=al y las pocas se~illas que 

lograron emerger se desarrollaron con peco vigor. 

También se presentó una clor6sis co~ pe:& i:tensidad 

Causa:1do u~ ~anc leve porque se logró controlar 

mediante el oportuno drene del terreno; lo anterior sin 

llegar a dudas afectó a la mayor parte ~e les genotipos 

para que alcanzara una mayor producción de grano. 

5.1.2 análisis de correlación 

En lo que se refiere a éste análisis, para tratar 

''J;· 
de conocer el grado de asociación entre las variables 

·:-.-~,/::. 
-(">,. estudiadas, solamente se pudo observar que la variable 

dias a floración final al correlacionarla con las 

variables áias a madurez fisiológica y dias a cosecha, 

su coeficiente resultó altamente significativo y 

positivo, esto quiere decir que al aumentar una 

variable aumenta la otra. Esto se. explica en forma 

natural ya que las variedades que muestran mayor nümerc 
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de ~ias a la flcra~it~ tambié~ mues~ra~ maycr nümero de 

dias a la madurez fisiológica y por le ta~to mayor 

~~~e~o de ~ias a la c~secha. 

Baje ésta primicia se esperaría tamtién haber 

obtenido un cc·eficiente de correla~i6n altamente 

significativo entre las variables anteriores Y la 

var!able rendimiento de grano, aspe~to que no se 

observó en estos resultados. 

5.2 EXPERIMENTO II FRIJOL TIPO GUlA 

5.2.1 Análisis de Varianza 

En éste ensayo al igual que en-el experimento I 

se aplic6 el análisis de varianza en forma individual a 

todas las variables estudiadas, en la cual se pudo 

observar diferencia estadística significativa, en la 

may::-rí a de ellas com:- fué en el factor de va::--iaci6n 

tratamiento- lo que permitió detectar los mejores 

ge~:típos con las características deseadas para la zona 

de estudie. 

5.2.1.1 ~ías a la nacen~ia 

Como observamos en el cuadro 20 existe peca 

variaci6n entre los materiales evaluados que es de 7 y 

6 entre el mayor y el menor de acuerdo al promedio 

general de_nacencia es de 5 días aproximadamente. esto 

teniendo tc~os les factores favorables para el inici~ 

del proceso de germinaci6n por io que deducimos que se 
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debe a cuestiones ambientales más que genotípicas la 

diferencia de 1 a 2 días. 

~.2.1.2 días a floraci6n inicial 

Como podemos observar en ésta variable de estudio 

presenta una'variaci6n de 16 días al inicio de la 

floración, resp•cto al primero y 6ltimc tratamiento. 

Es de mucho importancia el conocer este caract~r porque 

nos perr.ü te programar la fecha de siemcra para o 

D 
producción o para iniciar un programa de cruzamiento de 

o 

acuerdo a la precosidad de cada tratamiento de éste 

ensayo de tipo guía. 

5.2.1.3 días a la floración final 

Como observamos los resultados, el mayor número 

de d 1 as para llegar a la floración final los 

representan 1 tratamientos, muestran el menor resultado 

para éste caractér. 

De acuerdo a los resultados debemos tomar en 

cuenta la relación de días entre los dos caractéres: el 

de Floración Inicial y el de Flo"raci6n Final. lo que 

nos permitirá conocer con gran exactitud el período de 

antésis para cuando algún material se utilice cerno 

progenitor en un programa de hibridación. 

5.2.1.4 días a la madurez fisiológica 

En éste caractér tenemos cuatro grupos todos con 

un aran n~mero ~e días. pero. como observamos en el 
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·:.uadr.: Zf s:.lo e:.:-.::.~ presentan el rr.ay·.:::·:r núr:.:r.:.. Ce d.ias:~ 

en do~óe ei maycr n6mer~ de dias presenta !~ lo que se 

consi~era normal ¿e acuer:o a éste tipo de frijol. 

r ..... "' t ...... .::. . ..;. . .,; óias a la cosecha 

Respecto a ésta variable se observa que existe 

poca variación ectre les materiales evaluados como se 

muestra en el cuadro 28 con uno respecto del otro, pero 

existe una difere~cia de 7 dias en relaci6n del primero 

y el último. siendo de 103 días el de mayor número. le 

que es de gran ut in d ac conocer éste caractór ya que 

nos permite progra~ar la fecha de siembra en el case de 

~as variedades tardías. 

5.2.1.6 número de semillas por vaina 

La variación que presenta .el genotipo con mayor 

número de semillas por diez plantas con respecto al 

menor es considerable ya que existe una diferencia de 

14 semillas, le que representa aproxima¿amente una 

diferencia de 2 a 3 vainas. como podemos observar· en el 

cuadro 30 en el que se presentan 3 grupos, donde en el 

primer grupo se encuentran tres genotipos con mayor 

r.~mero de semillas que oscilan entre 50 y 56 semillas 

por diez vainas. 

5.2.1.7 peso de lOO semillas (peso vclumétr:co 

En ésta variable como nos mues~ra el cuadro 32, 

observamos cuatro grup~s ~e variaci6n. en el primero se 
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c~ncentran les de mayor peso ~:lumitrico. valores que 

sobrepasan la media general. considerándolos buenos 

dadas las cc~¿iciones que prevalecieren en la zona de 

estudio durante el desarrollo del cultive. 

5.2.1.8 rendimiento gramos por. parcela 

El rendimiento de les diez genctípos los 

encontramos concentrados en el cuadro 33, a pesar de 

que no •xisti6 diferencia estadística significativa se 

puede apreciar de que hubo líneas muy buenas como la 6 

con 540.23 gramos por parcela, los demás resultados los 

consideramos como productivos excluyendo a la linea 7 

que no alcanza los 200 gramos por parcela con lo cual 

podemos decir que la diferencia en rendimientos es 

debido a la capacidad genética de cada una de las 

líneas y su interacción con el medio ambiente. 

5.2.2 Análisis de correlación 

En éste ·aspecto los resultados obtenidos al 

aplicar éste análisis nos muestran mayor número de 

valores de 

significativos, 

los 

~i 

coeficientes que resultaron 

por ejemplo. la variable dias a 

emergencia con dias a floración inicial su coeficiente 

de c~rrelaci6n es altamente significativo. por le 

tant~. al tener un valer altc en la primer variable 

también resulta alta en la segunda. Otro valer de 

coeficiente de correlación sienificativc es el que 

presentaron las variables días a floración inicial con 
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ren5imien~~ de gran~ por parcela lo cual se explica e~ 

fcrma lógica óe~idc a que las variables que tiene~ 

re:-.:iimier:t,:.. Ot;o ejemplc· es la ccrrelaci6n er.tre la 

variable :iias a la cosecha con peso volumétrico. cuy~ 

coeficier:te de correlaci6n result6 significativo le 

cual se explica por que a mayor valor de la variable 

influya en un segur:do valor de la variable. Los 

que. tamCiér: 

significati~os son los que se encontraron en el 

experimiento J, cuya eKPlicaci6n es similar a la 

señalada en este párrafo. 
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VI CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se establecen 

las siguientes conclusiones: 

1.- En la variable dias a la emergencia las líneas con 

los valores más altos sen: 2, 6, y 10 del ensayo I, y 

en el ensaye I! l. 2, y 33 del experir::entc rr. 

2.- En éias a la floracitn inicial las lineas más 

sotresalientes del ensaye 1 sen: la l. 2. 3. 4, 5, 6, 7 

y 8, del ensayo II son la 1, 6 y 3. 

3.- Para la variable dias a la floraci6n final. las 

mejores líneas son: la 9. 11. 13, 16 (t) l. 6, 14. 15. 

5. y 7 del experimento I. y las líneas del ensayo II 

son 3, 4, 5, 2. 7, l. y 6. 

4.- En cuanto a la variable dias a la madurez 

fisicl6gica sobresalieron en el ensayo I las lineas 9, 

11, 6, 10. 1. 7, 16 ( t) y 15, en cuanto al ensayo I! 

las líneas 3. l. 4. 5, y 2 respectivamente. 

5.- En la variable días a la ~osecha las lineas 

con más iltc valor fueron 11 y 15 del experimente I, y 

las líneas 2. l. 4 y 5 del experimento II. 

6.- En cuantc a la varia.ble nú:::e.rc de granos por 

vaina sobresalieren en el experimento I • la 1, 11. 15, 

6, 16 ( t) t 7. 13. 12. 14, 9. 2. 5. 3. y ·6. :i dei 

.experimente ! l es tan la 1 ír.ea ,, 5 y cinco. 
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?.- Fara la var1a~~e pese ¿e lDC se~illa~ laE 

r.:e;:.res l:neas s:.:-.: la 4, .;., :. , 1:. 9 • 7.lf:·l: 

,l, ::-:1e:-.~ras =iUS en e~ e:-.say: .... las :::i: 

E.- Para la variabl~ gramos pcr parcela ec a 

experime:-:tc· l óestacan las lineas 1. 11. 16. 15, 7, 14 

y 13, del experi=ento II ~nicamente la linea 6. 

::.-?ara la n~rialí~ ki1cgr&=.::~ pe:- hectáre::;. e:-. 

el experi~ento I sobresalieren las lineas 1 Y 11. y del 

experime'-t= II ~nicamente la línea 6-

10.- Las lineas con cara:teristicas agron6micas 

de ambos experimentos sor.: en el experimento 6, 7. 11. 

y !S y de~ experimento II. li 2. 3 Y 6. 

11.- En cuanto a las variables cualitativas 

estudiadas en e! experimento II no existen variaci~~ 

genética. por lo que se co~prue1a la pureza de éstas 

lir.sas. 

lZ.- t:n lo referente al análisis de correlaciór. 

en el experimento I solo las variables DFF con D~ ;,

DA: y DHFcon DAC tuvieron una correlaci6n positiva. E.r. 

el exper1ment:. 1! además de las varia eles anteriores :.· 

DAE con ~F! y DA: ccn PVO y DFI :en R~P cos~ra~:~ 

ta=~ién ccrrela:;i6n positiva. 



6.1 REC~ME~~ACl0NE5 

en ccnsiaeración lo anterior, 

estacle~e le siguiente: 

1.- Realizar ensayos de rendioiento con lineas 

sobresalientes de los dos ensayos. con variedades 

comerciales mejo~adas r criollas para reafirmar el 

verdadero potencial de rendimiento de éstos genotipos 

en la regiO~ frijclera óEl Estadc de Guanajuatc. 

2.- Segur evaluando éstos materiales incluyendo las 

variedades comerciales de la región como testigos. 

tanto en condiciones de riego como de temporal. 

3.- Realizar un estudie sobre el efecto de las plagas y 

enfermedades mAs importantes de la zona. con éste 

material genético. 
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VII!. APENIHCE 

CUADRO 1 ANALISIS DE VARIANZA EN LA VARIABLE DIAS A LA 
NACENCIA. D:FERIMENTO I, VERfo.NO 91, Ct·. MANUEL DOBLADO, 
GTO. 

F.V. G. L. s.c. 

Trat. 15 16.48 
Bloques 2 . 17 
EE. 30 7.83 
T::tal 47 24. 4S 

C. M. 

1.1 
.os 
. 26 

F.C. 

4.31 
.32 

F. t. 
0.05-0.01 

2.01-2.70 
3.32-5.39 ** 

CUADRO 2 ANALISIS DE VARI~~ZA EN LA VARIABLE DIAS A LA 
FLORACION INICIAL, EXPERIMENTO I. VERANO 91, CD. 
MANUEL DOBLADO, GTO. 

F.v. 

Trat. 
Bloques 
EE. 
Total 

G.L. s.c. 

15 304.58 
2 15.88 

30 38.79 
47 359.25 

C. M. F.C. 

20.31- 15.7 
7.94 6.14 
l. 29 

F. t. 
o.o5-o.o1 

2.01-2.70 ** 
3.32-5.39 ** 

CUADRO 3 ANALISIS DE VARIANZA EN LA VARIABLE DIAS A LA 
FLORAC!ON FINAL, EXPERIMENTO I. VERANO 91, CD. MANUEL 
DOBLADO, GTO. 

F. v. G.L. s.c. 

Trat. 15 1228.98 
Bloques 2 13.04 
EE. 30 60.92 
Te-tal 47 130298 

C. M. F. c. 

81.93 40.32 
6.52 3. 21 
2.03 

F. t. 
o.os-o.o1 

2.01-2.70 
3.32-5.39 

:tll-

---------------------------------------------------~---
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CUADK0 4 ANALiSIS DE ~A~IANZA E~ LA VAEIAELE DIAS A LA 
J.1AD!:HZ FISH)LOGICA. EXFERIHENTC· •• VERANO 9j_. CD. 
MANUEL DOELAD0. GTO. 

F.\'. G.L. s.c. 

Tra:. 15 687.9C: 
Bloques 2 170.29 
EE. 30 257.21 
Tctal 47 llE. SS 

C. H. r.c. 

45.87 5.34 
85. 15 9.91 

8.59 

F. t. 
0.05-0.01 

<:.01-<:.70 
.3. 32-5.39 

*:+. 

** 

CUAD?.·:l 5 ANALISIS DE VARIANZA EN LA VARIABLE DIAS A LA 
COSECHA, EXPERIMENTO I, VERANO 91, CD. V~UEL DOBLADO, 
GTO. 

r.v. G.L. 

Trat. 15 
Bloques 2 
EE. . 30 
Total 47 

s.c. 

11.98 
26.04 

. 2 3: 9 6 
61. 98 

C. M. F.c. 

• 8 1 
13.02 16-3 

• 8 

F.t. 
0.05-0.01 

2.01-2.70 
3.70-5.39 ** 

CUADRO 6 GRANOS POR VAINA. EXPERIMENTb !. VERANO 91. 
CD. MANUEL DOBLADO, GTO. 

F. v. 

Trat. 
Bloques 
EE. 
Total 

G.L. 

15 
2 

30 
47 

s.c. 

931. n 
90.38 

561.63 
1583.25 

C. M. 

62.08 
45.19 
18.72 

f.C. 
F. t. 

o.os-0.01 

2.01-2.70 ** 
3.32-5.39 

---~---------------------------------------------------



nu~v 7 ANALIS¡s LE VARIANZA EN LA VARIABLE PESO DE 
D SEMILLAS. EXPERIMENTO I. VERANO 91, CD. ~ANUEL 
ELAC .. J, GTC. 

G.L. s.c. 

Trat. 15 432 
Bloques 2 21.41 
E E. 30 14 7. 6 9 
T~tal 47 60 l. 1 

C. M. F. C. 

22.2 t ~. 
~.e~ 

10.7 z. 17 
4.92 

F. t. 
0.05-0.01 

2.01-2.70 
3.32-5.39 ** 

CUADRO 8 ANALISIS DE VARIANZA EN LA VARIABLE GRAMOS 
POR PARCELA. EXPERIMENTO I. VERANO 91, CD. MANUEL 
DOBLADO. GTC.. 

F.V. G.L. s.c. 

Trat. 15 537434.73 
Bloques 2 135366.62 
EE. 30 188187.35 
Total 47 860988.69 

F.c. 

35828.98 5.71 
67683.31 10.79 

6272.91 

F. t. 
o.o5-o.o1 

2. 01-2.70 ** 
3. 32-S. 39 ** 

CUADRO 9 ANALISIS DE VARIANZA EN LA VARIABLE DIAS A LA 
NACENCIA, EXPERIMENTO II. VERANO 91. CD. MANUEL 
DOBLADC. GTO. 

F. v. G.L. 

ira t. 9 4.03 
Bloques ~ .07 <. 

r:::. 18 5.27 
Teta! 29 9.37 
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c.M. 

. 45 

. 3 

. 29 

F.c. 

l. 53 
.11 

F. t. 
o.o5-o.o1 

2.46-3.60 
3.55-6.01 



CUAD~ 10 ANALISIS LE VA~IANZA EN LA VAEIAELE DIAS A 
LA F ORACIOK INICIA:.., EXPERH!ENTC· I!, \'ERAN.:> 91. CD. 
MANUE DOELArJ. GTC. 

F. t. 
F .•. . '. G.L. S. C. C. M • F.C. o.o:-o.o1 

Tra:. S Qt...., ... 
........... ..;:¡ 10:..81 21.69 2.46-3.60 ** Ilioques ~ 6.2 3.1 .64 3.55-6.01 ' E E. 18 87.2 4.88 

Total 29 1046.3 

-cuADRO 11 ANALISIS DE VARIANZA EN LA VARIABLE DIAS A 
LA FLORACION FINAL, EXPERIMENTO l I. VERANO 91, CD. 
MANUEL DOBLADO. GTO. 

F.V. G.L. 

Trat. 9 
Bloques 2 
EE. 18 
Total 29 

s. c. 

3427.87 
15.2 
88.13 

3531.2 

C. M. F.c. 

380.87 77.79 
7.6 1.55 
4.9 

F.t. 
0.05-0.01 

2.46-3.60 ** 
3.55-6.01 

CUADRO 12 ANALISIS DE VARIANZA EN LA VARIABLE DIAS A 
LA MAI:OUREZ FISIOLOGICA. EXPERIMENTO 11. VERANO 91. ~D. 
MANUEL DOBLADO, GTO. 

F.V. G.L. 

Trat. 9 
B 1 oq.ues 2 
EE. 18 
Total 29 

s.c. 

2E7.87 
6.2 

63.13 
353.2 
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C. M. 

31.54 
3.1 
3.51 

F.C. 

8.99 
• 87 

F.t. 
0.05-0.01 

2.46-3.60 ** 
3.55-6.01 



CUADRO 13 ANALIS!S DE 7ARIANZA EN ~A VARIABLE DlAS A 
LA COSECEA, EJ.:F'E:?.IHENTO I!. VERANO 91. CD. MANUEL 
DOBU.:C. G70. 

F. v. G.L. s.c. 

Trat. 9 2~3.63 

Bloques 2 2.87 
EE. lS es. 41 
Total 23 342.97 

C. M. F.C. 

28.18 5. 8 7 
l. 43 . 3 
·4.·8 

F. t. 
0.05-0.01 

2.-16-3.60 
3.55-6.01 

:u 

----------------------------------------~--------------

CUADRO 14 ANALISIS DE VARIANZA EN LA VAR!AELE NUMERO 
DE GRANOS POR 10 VAINAS. EXPERIMENTO II. VERANO 91. CD. 
MANUEL DOBLADO, GTO. 

F. v. G.L. 

Trat. 9 
Bloques 2 
EE. 1S 
Total 29 

s.c. 

417.37 
10. 4 

194.93 
622.7 

C. M. 

46.37 

10.83 

F. c. 

4.28 
.48 

F. t. 
o.o5-o.o1 

2.46-3.60 ** 
3.55-6.01 

CUADRO 15 ANALISIS DE VARIANZA EN LA VARIABLE FESO C·E 
100 SEMILLAS. EXPERIMENTO II. VERANO 91, CD. MANUEL 
DOBLADO. GTO. 

F.V. G.L. s.c. c.}!. F. c. 
F. t. 

o.os-0.01 
-------------------------------~---------------------~-
Trat. 9 H8.:Zl 53. 13 9.76 2. -46-3. 60 :l::t 
Bloques ~ 1.61 • 8 . 15 3.55-6.01 .c. 

EE. 18 S7.95 s. 44 
Total 29 '! 77. 77 
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CUADRO 16 ANAL!SIS Dt VAF.lANZA EN LA VARIABLE PESO 
TOTAL. EXPERIMENTO 11. VERANO 91. CD. MANUEL DOBLADO. 
GTC. 
-------------------------------------------------------
F. V. G.L. e: ,.. 

..... \,.o• C.M • F. C. 
r.t. 

o.os-c.o1 
----------------------------~--------------------------
Trat. 9 
Bloques 2 
E E. 18 
Total .. ~ ,, 

277409.8 
80363.26 

311279.64 
669057.7 

3oe23.31 
40184.13 
17293.31 

1.78 
2.32 

2.46-3.60 
3.55-6.01 

------~------------------------------------------------
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