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INrRODUCCION 

Tomando en cuenta lo ~mportante que es el cult~vo del 

fr~JOl en Méx~co como al~mento bas~co ya sea en la al~enta 

c~ón del pueblo mex~cano como en muchos paises de Amér~ca La 

t~na por su baJo costo de producc~ón gran aceptac~ón y alto 

valor nutr~t~vo es necesar~o una mayor atenc~ón para elevar 

sus rend~m~entos sat~sfac~endo la demanda de este grano 

El fr~JOl es un grano que se consume mucho en la al~

mentac~ón humana En el país se ut~l~za comunmente por la -

d~eta de la fam~l~a mex.ca•a por lo cual la producc~Ón nac~~ 

nal en algunos aftos apenas alcanza a cubr~r las neces~dades 

del pueblo y los exceaentes dest~nados a la exportac~ón son 

práct~camente nulas 

Actualmente e~ fr~Jol ocupa el segundo lugar en supe~ 

f~c~e cult~vada s~n embargo el rend~~ento promed~o nac~o

nal no compensa el esfuerzo dest~nado a su cult~vo ya que es 

muy baJO s~endo aprox~damente 500 Kgs/Ha 

A n~vel rural const~tuye la base al~ment~cia, la cual 

ha ten~do que reduc~r su d~eta prote~nada que era de carne y 
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y huevo por su elevado costo substLtuyéndolos por al1men-

tos más econÓmLcos como son el maíz y frL)Ol 

SL analLzamos las causas por las cuales en rend1mLen

to del frL)Ol es muy ba)o observamos que casL SLempre el -

frL)Ol se cult1va pr1ncLpalmente ba)o cond1c1ones de temporal 

aparte que el agr1cultor lo s1embra con otros cult1vos las -

var1edades no son meJoradas nL adecuadas a la reg1Ón, no se -

combaten las plagas ef1CLentemente no se mant1ene l1mp1o el 

cult1vo de malas h1erbas los fert1l1zantes no se aprovechan 

y s1 lo hacen es en forma muy l1m1tada no se toma en cuenta 

la poblac1ón de las plantas aprop1adas, además la falta de -

1mplementos para una buena preparac1Ón del terreno labores 

de cult1vo y otros 

EcolÓg1camente todos los factores son 1mportantes y -

estan 1nterrelac1onados unos con otros por lo cual se llevo 

a cabo un ensayo de 16 alternat1vas de producc1Ón de fr1J01, 

en el EJ1do R1nconada del MunLc1p1o de V1lla de García, N L , 

de la cual se pretende determLnar la mayor var1edad dens1-

dad y nLvel de fertLlLzante nLtrogenado y fosforado 

De acuerdo con los resultados obten1dos con este expe-
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r~ento se podran establecer recomendac~ones que pueden ser 

aprovechadas por agr~cultores de zonas altas del estado - -

(1 000 M S N M ) 



LITERATURA REVISADA 

GENERALIDADES SOBRE EL CULTIVO DEL FRIJOL (Phaseulus vulgar~s 

L ) Or~gen e ~mportanc.a económ~ca 

El fr~)ol es nat~vo del área Méx~co-Guatemala y se ha 

ven~do cult~vando en Méx~co por más de 4 000 aftos segun da

tos de restos arqueoLÓg~cos encontrados en las cuevas de la 

reg~Ón de Ocampo, Tamaul~pas y en la cueva de Coxcatlán PUe 

bla 

Este largo período en que el fr~Jol ha estado baJO d~ 

mest~cac~ón, aunado a la gran d~vers~dad de cond~c~ones eco

lÓg~cas que prevalecen en las d~ferentes reg~ones agrícolas 

de Méx~co, perm~t~eron a~qu~r~r a las espec~es cult~vadas 

una var~ab~l~dad genet~ca muy grande deb~do a mutac~ones es

pontáneas recomb~nac~on genét~ca y selecc~Ón 

En la actual~dad el fr~Jol es uno de los cult~vos más 

~mportantes de Mex~co ya que de acuerdo con datos estadíst~ 

cos de 1975 ocupa el segundo lugar en ~mportanc~a como al~

mento bás~co después del maíz y el sexto lugar por el va-

lor de la producc~ón nac~onal a cont~nuac~ón del maíz algo

dón tr~go cafta de azúcar y café 
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En el c~tado a~o la superf1c1e sembrada en Méx1co -

fué de 1 678,090 Has en las cuales se cosecharon 800 000 

toneladas con un valor de $921 400,000 el rend1m1ento pro-

med1o nac1onal fué ae 446 Kgs/Ha (18) 

A cont1nuac1Ón en la tabla L se c1tan los estados más 

productores de fr1J01 en el país 

TABLA # 1 - SUPERFICIE RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE LOS PRIN 
CIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE FRIJOL 1975 (20) 

ESTADO " 
Zacatecas 

Jal1SCO 

Durango 

Ch1huahua 

Guana)uato 

San LU1S p 

Veracruz 

Ch~apas 

Oaxaca 

sub-Total 1 

Otros 

T o t a 1 l 

SUPERFICIE 
EN Has 

265 000 

250,000 

219,500 

150,000 

117,000 

90,000 

74 600 

68 000 

36,000 

270, 220 

407,870 

678 090 

RENDIM PRo
MEDIO Kgs/Ha 

340 

480 

410 

413 

427 

556 

879 

588 

611 

446 

PRODUCCION 
TOns 

90,000 

120,000 

90,000 

62,000 

50,000 

50,000 

65 500 

40 000 

32,000 

589, soo 

210,500 

800 000 

NOTA Los estados estan ordenados de acuerdo a la su-

perf~c1e del terreno cult1vado con que cuentan 
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característ1cas Botán1cas 

Al fr1]ol se le conoce de d1st1ntos nombres tales ca-

mo hab1chuela, alub1a poroto cn1charo caparron fr1suelo 

]ud1huela, moncheta, JUdÍa, mungeta mongetes, habas ch1chos 

fre]Oles etc 

El fr1)0l pertenece a La fam1l1a de las legum1nosas, -

subfam1l1a Pap1l1ono1des tr1bu faseoleas, subtr1bu faseol1n~ 

as y género phaseolus 

Las pr1nc1pales espec1es que se cult1van en Méx1co son 

Phaseolus vulqar1s L (fr1JOl co~Ún) P cocc1neus L (F ayo-

cote) P Lunatus L (F l1ma) P acut1f0l1us Gray (F tepa-

ry) 

, , 
La espec1e mas 1mportante desde el punto de v1sta agr~ 

cola es P vulqar1s la planta es anual, aunque en el ayoco-

te y l1ma puede haber perennes la raíz es de t1po f1broso o 

tuberoso los tallos son herbaceos de crec1m1ento determ1nado 

o 1ndeterm1nado los dos pr1meros pares de hoJas son s1mples 

y a part1r del tercer par, las hoJas son p1nnadas tr1f0l1ares 

las flores son pel1ceLadas La flor consta de c1nco pétalos, -

5 sepálos lO estambres y un p1st1lo (16) 
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El cál~z es garnosepalo los pétalos d~f~eren morfolÓ

g~carnente y en conJunto forman la corola El pétalo más gra~ 

de s~tuado en la parte super~or de la corola se llama estan 

darte y los dos pétalos laterales rec1ben el nombre de alas 

En la parte ~nfer~or se encuentran los dos pétalos restantes 

un~dos por los bordes laterales y formando la qu~lla Cada -

uno de los estambres constan de f~larnento y antera nueve f~ 

lamentos estan soldados y el déc~o es l~bre En el centro de 

la flor se encuentra el p~st~lo que consta de ovar~o est~lo 

y est~gma 

El fruto es una va~na con dos suturas, cuando esta ma

duro es deh~scente y puede abr~rse por la sutura ventral o la 

dorsal Parte de~ est~lo permanece a manera de f~lamento en -

la punta de la va~na, formando el áp~ce 

Las sem~llas nacen a~ternadamente sobre los margenes de 

las dos placentas ub~cadas en la parte ventral de la va~a 

estan un~das a la placenta por med~o del funículo, y este de

Ja una c~catr~z en la sem~lla que se llama h~l~o a un lado -

del h~l~o se encuentra el m~crop~lo y al otro lado el rafé 

La sem~lla carece de endospermo y consta de testa y embr~ón 

La testa se der~va de los tegumentos del ovulo y su func~ón 

pr~nc~pal es la de proteger el embr~ón El embr1Ón prov1ene -
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del c1gote y consta de eJe pr1mar1o y d1vergenc1as laterales 

el eJe pr1mar1o esta formado de un tallo JOven, el h1pocot1lo 

y la radícula 

El tallo es m1~1métr1co y consta de 3 Ó 4 nudos su -

porc1Ón más baJa es el nudo de donde surgen los cot1ledones 

Este nudo, es a su vez la parte más alta del h1pocot1lo El 

h1pocot1lo es la ¿ona de trans1c1Ón entre las estructuras tí 

p1cas del tallo y las de la ra1z La radícula es la raíz en -

m1n1atura las d1vergenc1as laterales del eJe pr1mar1o son las 

hoJaS, las más consp1cuas de las cuales son los cot1ledones o 

pr1roer par de hoJas de la planta Los cot1ledones forman la -

parte volum1nosa de la sem1~la y en ellos se almacenan las -

proteínas y carboh1dratos que son la fuente aprovechable del 

fr1JOl 

El segundo par de ho)as s1mples tamb1én se d1st1ngue -

b1en en el embr1ón y surgue el segundo nudo del tallo (18) 

Elecc1Ón y Preparac1Ón del Terreno 

El fr1J01 prospera b1en en suelos fért1les, l1geros y 

b1en drenados, como son los areno-arc1llosos, 'de Vega" y "de 

montaña En los 'barr1ales , que son suelos arc1llosos que-
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ret~enen la humedad por oastante t~empo el fr~Jol no prop~ 

pera deb~do a que las raíces se pudren y por cons~gu~ente -

las plantas se secan 

Una vez eleg~do eL terreno para la s~embra, debe ha-

cerse con t~empo el barbecho a una profund~dad de aprox1máda 

mente 20 cms a cont~~ac~Ón pasar una rastra y una cruza -

para desmoronar lo meJor pos~ble los terrenos En segu~da n~ 

velar un cuadro, tablÓn o o~en con un "Land Plana" con el ob

Jeto de fac~l~tar el maneJO ael agua de r~ego 

El obJet~vo de preparar o~en el terreno es para for

mar una buena "cama para la s~embra y asegurar el nac1m~ento 

de la sem~lla destru~r malas ~~erbas y conservar la humedad 

del suelo en benef~c~o del cu1t~vo (15) 

Var~edades y Epocas de S1embra 

Las var~edades meJoraaas de fr1J01 que han dado bue-

nos resultados y que por lo m1sno se recom~endan, son las s1 

gu~entes 

Para la mesa central de Méx1co 

a) Para el Valle de Méx1co canar1o 107, 101, bayomex, 

negro mecentral y nanocel,que son de t~po "Mata" 
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bayo 158 bayo 159, nagro 150, Puebla 152, amar1llo 

163, 154 p1.nto 162 y 168 que son de t1po "GuÍa" 

b) Para el Va~le del Mezqu1tal, Hgo Canar1o 107 y ca-

nocel de t1po "Mata" y bayo 107 de t1po "Sem1guÍa" 

e) Para la zona sem1.trop1.cal de los estados de More--

los, Guerrero, Méx1.co y Puebla Jamapa, bayo 197 y 

flor de mayo 

d) Para otras áreas agrícolas de la Mesa Central cuya 

altura sobre el n1.vel del mar no sobrepase los 

2 400 mts negro 150, Puebla 152, amarl.llo 154, bayo 

158, p1.nto 162 y p1.nto 168 todas de t1.po "GuÍa" 

, 
Para el BaJ10 

, -En esta reg1.on las varl.edades que mas se recom1endan -

son canar1o 107 flor de mayo canar1o 101 y ros1ta cuando la 

s1.embra es de r1.ego y se hace el 15 de Enero y 28 de Febrero 

Para s1embras de temporal las var1.edades canocel es la 

me)or y se s1.embra cuando emp1.ece el perído de lluv1.as 

Para la Costa del PacÍfl.CO 

Especl.almente en los valles del fuerte de Cull.acán 
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s~naloa y en la zona fr~)olera de Sant~ago Ixcu~ntla, Naya-

r~t las me)ores var~edades son canar~o 107 101, Tabasco 5-2 

Jamapa cacahuate y el azufrado reg~onal 

Para la Zona Trop~cal del Golfo 

Aquí se recom~enaan espec~almente las var~edades Jama

pa. actopan y ant~gua las cuales son de "Sem~guía corta" 

tardan de 85-90 dÍas de la s~embra a la cosecha y producen 

rend~~entos que var~an entre 1500 y 1800 Kgs/Ha 

Para la zona Norte 

En la cosecha temporal~ra de Durango y Ch~huahua, han 

dado buenos resultados ~as var~edades p~nto 133, bayo 107, ba 

yo 158, 159 164, 664 lóO, ourango 225 canar~o 107 101, e~ 

nocel y bayomex (1) (3) 

En Méx~co las épocas de s~embra para el fr~)ol varían 

de un lugar a otro porque en cada zona la temperatura y hume 

dad son d~ferentes y la temporada de lluv~as no pr~nc~p~a en 

todas partes ~gual esto ocurre tamb~én en las zonas donde se 

d~spone de r~ego, según la zona y la var~edad que se ut~l~ce 

Por e)emplo en las reg~ones frias y templadas las s~embras -

de r~ego se pueden ~n~c~ar cuando las heladas ya no sean un -

pel~gro para el cult~vo y en las reg~ones de med~o r~ego un -



12 -

poco antes de que emp~ece el perÍodo de lluv4as En las zonas 

trop4cales se puede sembrar var4as veces al a~o 

Por lo general las s-embras de temporal se 4n4C4an al 

empezar el perÍodo de lluv4as, aunque ex4sten zonas donde se 

hacen antes o después de que se normal4cen las lluv4as EJem

plo, en el Valle de Méx4co y Valle del Mezqu4tal se s4embran 

entre el 15 de Mayo y 15 de Jun4o y en las reg4ones sem4tro

p4cales de Morelos, Guerrero, Méx4CO y Puebla durante el mes 

de Jun4o 

En otras zonas de la mesa central de Méx4co, las S4em

bras de ~emporal se nacer e1 Febrero y Mayo 

En el Valle ael Fuerte, s~naloa, se s1embran en Sept4em 

bre y Octubre y en el valle de Cul4acán, S1naloa, en Nov4em

bre en la reg4Ón de Sant4ago Ixcu4ntla, Nayar4t, es en Octubre 

En la zona trop4cal del Golfo, las S4embras de temporal 

son de Jun4o a Octubre, aunque en la mayoría de las reg1ones -

del estado de veracruz es mas conven4ente sembrar durante Sep

t1embre D1c4embre ó Febrero 

En algunos mun4c4p1os de canpeche y Oaxaca, las me)ores 
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fechas son entre el 20 ae Mayo y 20 de Jun1o (14) (18) 

En Nuevo León la s1embra se hace comunmente de tardÍo 

s1endo del 23 de Jul1o al 20 de Agosto, esto segun la S A R H 

en C1udad Anáhuac (lO) 

En Tamaul1pas las s1embras es del 15 de Febrero al 15 

de Marzo y en verano es del lo al 30 d~Agosto, esto es de 

acuerdo a datos obten1dos por el e I A T en RÍo Bravo, Tamps 

(11) 

Fert1l1zac1Ón 

En Méx1co la mayor parte de los suelos t1enen def1c1en

C1as de N1trÓgeno y FÓsforo,que son necesar1os para que los 

cult1vos se desarrollen b1en y produzcan altoo rendLm1entos 

Por ral razón se recom1endan fert1l1zar el fr1JOl durante la -

s1embra para asegurar una buena producc1Ón de grano Las can

t1dades de fert1l1zantes que han dado los meJores resultados en 

d1st1ntas áreas de Méx1co son 

En la mesa central el BaJÍO, en el Norte del país y en 

algunas zonas de la reg1Ón trop1cal de Veracruz se debe usar 

la dos1s de 4o-4o-OO/Ha esto se obt1ene al mezclar 196 Kgs 

de fosfato de amon1o y 216 Kgs de superfosfato de calc10 S1m

ple 
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, 
En la reg~on de Tuxtla Veracruz, la dos~s son de - -

60-30-00/Ha la cual se puede preparar con 220 Kgs. de supe!:_ 

fosfato de calc~o s~ple En c~udad Anáhuac, N L la dos~s de 

fert~l~zante es ae aprox~madamente lOO Kgs/Ba de la fÓrmula 

18-46-00 El fert~l~zante debe apl~carse al momento de la 

s~embra depos~tándolo en el fondo del surco y a un lado de la 

sem~lla 

Tamb~én se puede ut~l~zar est~ércol an1mal que esté 

b~en descompuesto 
, 

o alguna otra clase de mater~a organ~ca 

hac~endo la apl~cac~ón encl fondo del surco o a voleo unas s~ 

manas antes de la s~embra (lO) (12) 

Dens~dad de s~embra 

La cant~dad de sen~lla/Ha depende de la var~edad, del 

porc~ento de germ~nac~ón de la separac~ón entre surcos, del -

espac~am~ento entre plantas, de la fert~l~dad del suelo y del 

agua d~spon~le para r.ego 

En general, s~ el porc~ento de germ~nac~Ón es de 90% ó 

más y la fert~l~dad del suelo es med~ana, las recomendac~ones 

son las s~gu~entes S~ las var~edades son de t~po "Mata" (ca-

nocel, bayomex canar~o 107) se debe sembrar de 4o-60 cms en 

tre surco y lO a 15 cms entre planta, de esta manera la can-
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t1dad de s~lla por hectárea var!a de 45 a 60 xqs 

Las var1edades de "Sern1guía corta" (Jamapa, actopan, -

tabasco 5-2), se cecom1enda sembrar a 1gual d1stanc1a que los 

de Mata, pero la sem1lla es más pequefta, se debe usar 3Q-40 -

Kgs /Ha 

Las variedades de t1po "Sem1guÍa" como bayo 107, p1nto 

168 y flor de mayo se deben sembrar a una d1stanc1a entre -

surco de 6Q-75 cms y entre plantas de 1o-2o cms lo cual - -

equ1vale a usar de 45-50 Kgs/Ha (7) (17) 

Métodos de S1embra 

como el fr1J01 es muy suscept~le al exceso de humedad, 

no deoe sembrarse en el fondo de~ surco, como normalmente se 

acostumora en la reg1Ón Noreste ael paÍs ut1l1ce cualqu1era 

de los métodos que se descr1oen en las f1guras 1, 2 y 3 (8) 



FIGURA# 1 -

16 -

1 60 m------------+-

cama melonera, de 1 60 mts de 
h1leras de plantas de O 4 mts 
I.N I A en Cd Anáhuac, N.L. 

4m 

1 lO m 

ancho con tres -
Recomendada por 

FIGURA # 2 - Cama melonera de 1 ~o mts de ancho con dos h1l~ 
ras de plantas de o 4 mts 
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8 m 

8 m 

FIGURA # 3 - Bordos de O 8 mts de ancho, s1embra en el lomo 
del surco 

La s1embra debe efectuarse en "Tierra ven1da" por lo -

cual hay que apl1car un r~ego de pre-s1embra La época de - -

s1embra se 1nic1a el lo de Agosto y f1nal1za el 31 de Agosto 

Ev1te pérd1das semoranao e~ las fechas recomendadas. Fecna --

Ópt1ma 15 de Agosto 

Util1ce la cant1dad de sem1lla que le perm1ta tener 20 

plantas por metro l1neaL las var1edades recomendadas requ1e-

ren de So-6o Kgs /Ha aprox1madamente (Agrar1sta, del1c1as 71, 

Jamapa, huasteco) Ut1l1ce solo sem1llas cert1ficadas que le 
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garant~ce la procedenc4a e ~dent~dad de las var~edades (8) 

Ex~genc~as del Cult~vo 

, 
como se na v~sto, el fr~Jol es or~g1nar1o de pa1ses -

cál1dos, no res~st1endo apenas el frío Para germ1nar neces~ 

ta como min1mo una temperatura de 8°C para florecer l5°C , 

y para madurar l8°C s1 la temperatura desc1ende por abaJO 

de los 2°C la planta 1ncluso puede perecer 

Tolera b1en el calor exces1vo, siempre que tenga buena 

humedad el v1ento fuerte daña la planta, así como la humedad 

exces~va ya sea del sue~o o de ~a atmÓsfera 

En cuanto a suelo e~ fr1J01 no es ex1gente para las -

cona1c~ones fÍs1cas aurque pref~ere suelos ligeros de buena 

aereac~ón y buen drenaJe 
, 

son sens1bles a la reacc1on, pref1-

r1endo los suelos l1geramente ác~dos (pH = 5 5 - 6) a los sa-

l~nos o muy ác1dos 

En cuanto al fotoperÍodo, e~sten var1edades tanto se~ 

s1bles como insens1bles el fotoper!odo sens1ble es para va--

r~edades de crec1m~ento determ~nado (mata) y el fotoperíodo 

~nsens1ble es para var~edades ae crec1m1ento 1ndeterm1nado --

(guia y sem1guÍa) (16) 
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Plagas 

Los 1nsectos que comen las hoJas, las va1nas y las se

m1llas del fr1J01 const1tuyen plagas, de las cuales nombrare

mos las más 1mportantes 

conchuela (Ep1lachna var1vest1s) 

Este 1nsecto se encuentra en las reg1ones agrícolas de 

Méx1co donde se s1embra fr1jol, desde los 200 hasta los - -

2,700 M S N M Tanto las larvas o borregu1llos como los adul

tos se comen las hoJaS y cuando son abundantes tamb1én ata-

can las va1nas y tallos, con lo cual llegan a secar la planta 

Para pasar de huevec11.o a adulto, la conchuela neces1ta 

aprox1madamente un mes cuando las cond1c1ones son favorables -

de ahí que en algunas reg1ones de cl1ma sem1-trop1cal, se pre 

sentan hasta dos o tres germ1nac1ones al afto 

Ch1charr1tas (Empoasca spp) 

Estos 1nsectos se encuentran en cas1 todas las zonas -

donde se cult1va fr1JOl son de color var1able, pero predom1-

nan las gr1ses y verdes, m1den de 2 a 3 mm de long1tud y al

rededor de 1 mm de ancho 

La fase de huevo a estado adulto, dura entre 15 y 25 -

días, por lo cual se pueden presentar de 2 a 3 germ1nac1ones -
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en un c1clo de cult1vo 

Las n1nfas son s1m1lares a los adultos excepto que son 

-mas pequedos, carecen de alas y por lo regular v1ven debaJo 

de las ho)as 

Tanto las n1nfas como los adultos 1ntroducen sus par-

tes bucales en las hoJas para al1mentarse y en esta forma d~ 

dan los teJ1dos y probablemente transm1ten enfermedades v1r2 

sas 

Las plantas atacaaas det1enen su crec1m1ento, las ho-

)as se empiezan a enrollar y teman un color amarillento, mu-

chas de las flores y va1nas se caen y d1sm1nuye la producc1Ón 

P1cudo del eJote (Ap1or godman1l 

Esta plaga se encuentra en la mayor parte de las zonas 

productoras del fr1JO~ en Méx1co El 1nsecto m1de de 1 a 2 mm 

de long1tud y menos oe lmm de ancho y produce una sola gene-

rac1ón al ado El dado pr1nc1pal cons1ste en que los huevec1-

llos son depos1tados en las va1nas t1ernas, y una vez que na-

cen las larvas se comen las sem1llas que se estan formando en 

las va1nas El dado se observa después de la cosecha y cuando 

es muy grande la plaga, baJa mucho la producc1Ón de grano 
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cuando las larvas del p1cudo se al1mentan en el 1nte-

r1or de las va1nas, no es fác11 su combate para controlarse 

deben apl1carse los 1nsect1c1das durante la florac1Ón, o sea 

antes que las hembras adultas aepos1ten sus huevec1llos en el 

1nter1or de las va1nas pequeftas 

oorad1llas (D1abrót1ca spp) 

Esta plaga se encuentra pr1nc1palmente en las reg1ones 

agrícolas de cl1ma trop1ca1 y se presentan en cualqu1er época 

del afto LOs 1nsectos t1enen 8 mm de long1tud aprox1madamen

te y en las zonas cal1entes el c1clo de v1da varía entre 30 

y 40 dÍas Los adultos se al1mentan de las hoJas y producen -

unos aguJeros en forma 1rregular cuando la 1nfestac1Ón es -

grande tamb1én llegan a corear las flores y los tallos 

M1nador de la hoJa (Xenochalepus s1gnat1coll1s) 

Hay dos t1pos de m1nadores, uno que v1ve comunmente en 

zonas templadas donde son de 1mportanc1a secundar1a y cuyo -

dafto se caracter1za por áreas blanquec1nas, transparentes, de 

forma 1rregular o por redondas y otro, el más daft1no, que es 

muy común en reg1ones de cl1ma trop1cal y causa daftos graves, 

pr1nc1palmente en las zonas de 1nv1erno Las hembras depos1-

tan sus huevec1llos sobre la parte super1or de la hoJa y las 

larvas se 1ntroducen en esta y forman pequeftas galer1as Ó tú-
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neles de color blanquec~nos en muchas ocas~ones las larvas -

destruyen totalmente las hoJas del fr~JOl 

Mosca blanca (Tr~aleurodes vaporar~orum) 

Esta plaga aparece pr~nc~palmente en zonas de cl1ma cá 

l~do seco El adulto t~ene de 1 a 2 mm de long~tud y esta 

cub~erto de un polv~llo olanco 

Para pasar de huevec~llos a adultos, tarda aprox1mada

mente 25 dÍas al nacer las n~nfas permanecen en el m1smo S1-

t~o en el envés de la hoJa y chupan la sav~a Cuando es muy -

fuerte la 1nfestac~ón las hoJas se vuelven amar1llentas, se en 

rrollan y caen la planta det~ene su crec1m~ento y d1sm1nuye -

su producc1Ón de grano 

GorgoJos (Tr~bol~um confusum) 

Esta plaga a~aca en el almacén y se encuentran en todas 

las zonas productoras de fr~JOl en Méx1co el adulto m1de de -

2 a 3 mm de ancho y el daño lo hace al perforar y destru1r -

las sem1llas tanto en el campo como en el almacén Las hembras 

depos1tan sus huevec~llos en pequeños aguJeros que hacen en -

las va1nas del fr1Jol las larvas nacen y se 1ntroducen en la 

va1na t1erna en busca de 1as sem1llas para al1mentarse de ellas 
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LOs adultos emergen entre los 15 y 45 dÍas después de que las 

larvas entran en la sem1lla y buscan otras va1nas o sem1llas 

para depos1tar nuevamente sus huevec1llos, con lo cual se 1n~ 

c1a la s1gu1ente generac1Ón 

El gorgoJo puede completar hasta 7 generac1ones, cuan

do las cond1c1ones del med1o le son favorables 

A cont1nuac1Ón en la tabla II se c1tan algunos métodos 

de combate de d1chas plagas y el momento oportuno de la apl1-

cac1Ón de los mater1ales 1nsect1c1das 
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TABIA # II - PRINCIPALES PIAGAS DEL FRIJOL, SU COMBATE Y MO
MENTO DE APLICACION SEGUN S A R H e I N I A 
(4) 

PLAGA 

Conchuela 

Pl.CUdO del 
EJote 

COMBATE MOMENTO DE APLICACION 

Sevín 80% pH .l 

MalatJ.Ón 1000 E 
5 Kgs/Ha Cuando se encuentren a

l 5 lts/ dultos y larvas recJ.en 
o 4 Kge/ dJ.strl.buJ.dos en el cul-
5~~ - tJ.vo Es necesarJ.o ha-

cer 2 ó 3 aplJ.cacJ.ones 
durante el cJ.clo 

Ha Lannate 90% 
Ha ParatJ.Ón Met 
1 lts/Ha 

EPN 50 E, 1 lts/Ha 
AzodrJ.n 5 1 lts/Ha 
FolJ.mat 1000 1 lts/Ha 
YusatJ.Ón EtÍlJ.co 50%, 
5 lts/Ha 

Un poco antes de la fl~ 
racJ.Ón y durante ésta 
Por lo menos 2 aplJ.ca-
cJ.ones 

ChJ.charrJ.- FolJ.mat 1000 E, 5 lts/Ha cuando aparezcan larvas 
ta Tamaron 600 LE 75 lts/H~ en el envés de la hoJa 

AzodrJ.n 5, 5 lts/Ha 

DoradJ.llas 

MJ.nadores 
de .1.a Ho
Ja 

Mosca 
Blanca 

GorgOJOS 

Nuvacrom 60 E, 75 lts/Ha cuando se emp1ecen a -
Malat4ón 1000 E .l 5 1ts/ notar los dai'los 
Ha sevín 80% pH 1 Kgs/ 
Ha 

DJ.azJ.non 60E 
Nuvacrom 60 E, 

Tamaron 600 E 
Nuvacrom 60 E 
FolJ.mat 1000 E 
Ha 

5 lts/Ha 
5 lts/Ha 

1 lts/Ha 
1 lts/Ha 

75 lts/ 

Mar1ate 50% pH 5 Kgs 
para lO lts de agua 
apl1car en una superfJ.
cJ.e de lOO mts2 

cuando se empJ.ecen a -
notar los dai'los 

cuando la J.nfestacJ.on -
es fuerte por el envés 
de la hoJa 

Antes de almacenar, -
s1empre y cuando el pro 
dueto vaya a usarse pa
ra semJ.lla y no para -
alJ.mentacJ.Ón 
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Enfermedades 

Al fr1J01 lo atacan numerosas enfermedades, pero las -

que causan mayores daños son la antracnos1s, t1zÓn de halo -

del fr1JO, la roya o chanu1xtle, las pudr1c1ones de la raíz y 

los mosa1cos 

Antracnos1s del fr1J01 (Colletotr1chum l1ndemuth1anum) 

Se cons1dera como la enfermedad más 1mportante del fr1-

J01 en Méx1co, por la cuantía de sus dañps se d1st1ngue por

que aparecen manchas cafés en las nervaduras de las hoJas en 

las va1nas y en los tallos cuando la 1nfecc1Ón es fuerte, las 

plantas se secan 

Las sem1llas cosecnadas de las plantas enfermas mues-

tran hoJaS de color amar1llento, y cuando la 1nfecc1Ón es muy 

1ntensa, las hoJas dan el aspecto de estar quemadas Esta en

fermedad tamb1én se transm1te por la sem1lla por lo cual no 

conv1ene volver a sembrar la sem1lla afectada 

T1zón de halo del Fr1JOl (Pseudomonas phaseol1cola) 

Ataca las partes aéreas del fr1)0l aparec1endo pr1me

ro en las hoJaS punt1tos semeJantes al daño produc1do por -

p1quetes de 1nsectos estas manch1tas cafés crecen, formando 

a su alrededor un halo amar1l~ento que es característ1co de -
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la enfermedad 

Tamb~én ataca a las va~nas y tallos, y s~ ocurre el -

ataque cuando la planta ha alcanzado c~erto desarrollo veget~ 

t~vo generalmente p~ecde mucha flor .a carga d~sm~nuye y la 

producc~Ón ba)a 

Roya o Chahu~xtle del Fr~)ol (uromyces phaseol~ typ~ca) 

se ~dent~f~ca porque en las hoJas se forman muchas pu~ 

tul~tas, de las cuales sale un polv~llo de color café ro)~zo 

los m~smos síntomas se observan, algunas veces, sobre los ta

llos y va~nas Cuando la ~nfecc~ón es muy ~ntensa, las ho)as 

se secan y las plantas mueren 

Pudr~c~Ón de La Raíz (Rh~zocton~a solan~) 

se caracter~za porque se pudren las raíces y las plan

tas se march~tan y se secafi en pocos dÍas 

Mosa~cos (V~rus phaseolus) 

causan deformac~ones de las hOJas y producen moteados -

de d~ferentes tonos de color que pueden ~r desde el verde has 

ta el amar~llo claro Las plantas det~enen su crec~1ento mu

chas de las flores se caen y las va1nas se tuercen y como con

secuenc~a producen muy pocos granos (5) (13) 
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A cont~nuac~Ón en la tabla III se c~tan las enfermada 

des más ~portantes con su respect~vo método de control 

TABLA # III - PRINCIPALES ENFERMEDADES Y METODOS MAS EFECTIVOS 
PARA SU CONTROL ( 5) 

ENFERMEDADES 

Antracnos~s 

del 
Fr~)Ol 

Tuón del 
Halo del 
Fr~)Ol 

Roya o Chahu~~ 
tle del Fr~]ol 

Pudr~c~Ónes -
de la Raíz 
del Fr~Jol 

Mosa~cos 

CONTROL 

Uso de sem~llas l~bres del hongo, des~nfecc~Ón 
de la sem~lla sumerg~éndola por 30 m~ en -
soluc~ón ceresán al 125% rotac~ón de cult~
vos 2 a 3 años uso de var~edades res~stentes 
como canar~o 107, 101, canocel, bayomex y ne
gro mecentral 

Rotac~Ón de cult~vos durante 3 años destru~r 
toda la paJa del fr~)ol usar sem~lla l~p~a -
del patógeno var~edades res~stentes como can2 
cel, mecentral negro 151, 171 Puebla 152,- -
amar~llo 154 bayo 160, p~nto 162, y otros 

Uso de var~edades res~stentes como Bayomex 
oayo 164, canar~o 101 107, canocel, negro me
cenar~o Jamapa, actopan, ant~gua y otras 

Rotac~ón de cult~vos con maíz o cereales, el~
m~nar res~duos de almacenes y des~nfectar p~-
sos pareaes y techos con soluc~ones de forma
l~na sulfato de cobre y cloruro de mercur~o 

uso de var~edades res~stentes como )amapa, ac
topan y ant~gua Sembrar fr~)ol leJOS de los -
campos de treool dulce, trebol roJO y trebol -
cr~son Ó con glad~olos 
El~~nar las pLantas atacadas y combat~endo -
oportunamente los ~nsectos, áf~dos y ch1charr~ 
tas pr~nc~palmente 
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Los med1os práct1cos para preven1r las enfermedades me~ 

c1onadas son 

a) Uso de var1edades res1stentes y adaptables a la re

g1Ón 

b) Use sem1lla cert1f1cada en la s1embra Ó asegurarse -

que no este manchada n1 sea de plantas enfermas 

e) Procure no sembrar fr1)ol cada año en el m1smo te-

rreno es conven1ente establecer una rotac1Ón de cul 

t1vos que perm1ta sembrar fr1JOl en el m1smo terreno 

cada 3 ó 4 años (13) 

Malas H1erbas 

Las malas h1erbas comp1ten con los cult1vos por luz, -

humedad y nutr1entes, además d1f1cultan la cosecha y la apl1c~ 

c1Ón de 1nsect1c1das con lo cual aumentan los costos de produ~ 

c~Ón 

El control de maLas h1erbas es s1mple y se logra cult1-

vando el terreno Algunos estud1os han comprobado que los mayo 

res daños ocurren en los pr1meros 30 a 40 dÍas pues las h1er

bas que nacen después no perJud1can mucho a la planta del fr1-

J01 Aun así, las malezas cuando por su tamaño per]ud1can la -

apl1cac1Ón de 1nsect1c1das y cosecha 
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En zonas donde la mano de obra es cara y las lluv1as -

se acentúan después de la s1embra, es conven1ente usar herb1-

C1das pre-emergentes para controlar la pr1mera generac1Ón de 

malas h1erbas 

Datos exper1mentales del C.I A T. 1nd1can que apl1can

do 1 250 Kgs/Ha de GESAPRIN So 1nmed1atamente después del -

pr1mer r1ego de aux1l1o en suelo l1bre de h1erbas (pre-emer-

gente a las h1erbas y post-emergentes al cult1vo) nos prev1e

ne tales problemas 

Las malas h1erbas que nacen en el lomo del surco o que 

no son destru1das por el herb1c1da, pueden ser destru1das por 

el paso de algún arado ó cult1vadora (2) 

Cosecha 

La cosecha debe hacerse cuando la mayoría de las va1nas 

esten maduras, pero antes de que las plantas se sequen total-

mente, para ev1tar que las va1nas se abran en el campo y se -

p1erda la sem1lla 

51 la madurez es un1forme en todo el cult1vo y se arr~ 

can las plantas para real1zar la tr1lla después, se debe de -

hacer esta labor en la ma~ana antes de que el sol seque total 
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mente las plantas de esta manera, las va1nas no abren y con-

secuentemente no se p1erde la sem1lla en el campo (6) 

Tr1lla 

La tr1lla del fr1J01 puede hacerse en d1st1ntas formas 

con an1males ap1sonando con las llantas de hule de alqun tra~ 

tor ó cam1Ón, o b1en usando una máqu1na tr1lladora pequefta ó -

una combinada 

En todos los casos, las va1nas deben estar lo suf1c1en-

temente secas para que deJen sal1r las sem1llas con fac1l1dad, 

pero s1n que se rompan cuando la tr1lla se qu1ere hacer "va--

reando" con an1males o ap1sonando con alqun tractor, es nece-

sar1o d1sponer de un terreno plano, con p1so f1rme y expuesto 

a las corr1entes del a~re natural, para que el v1ento ayude a 

qu1tar la basura 

51 la tr1lla se hace con máqu1na tr1lladora o con comb~ 

nada -se deben hacer los arreglos necesar1os en d1chas maqu1--

nas para que la sem1lla no se rompa n1 se quede en las va1nas 

(6) 

Secado 

Después de la tr111a, en costales, el grano para secarlo 

est1bándolo, como se muestra en la f1qura # 4, en esta forma -
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el frL)Ol pLerde más rápLdamente humedad, dLsmLnuye el rLesgo 

de que se manche y se evLten castLgos a su produccLÓn en los 

centros receptores de grano 

FIGURA # 4 - EstrLba de Bultos de grano de FrLJOl, recomendado 
por I N I A en RÍo Bravo, Tamps , para facLlLtar 
su secado de grano 

' 

Se deben colocar los bultos de canto para darles mayor 

aereacLÓn 4 bultos por cada tend1do con una altura de 6 a 8 

tend1dos (6) 

AlmacenaJe 

El frLJOl debe almacenarse en lugares adecuados para su 

conservacLÓn (lLmpLos, secos lLbres de plagas) EvLtese un al 

to porcentaje de 1mpurezas del grano 

Los límLtes de segurLdad para almacenar frLJOl son 11% 

y 12% de contenLdo de humedad cuando se trata de almacenar --
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por lapsos mayores de 12 meses el conten1do de humedad no de

be exceder de un 11% (6) 



MATERIALES Y METODOS 

El presente exper~ento se efectuó en el c1clo agríco~ 

la tardío 1978 en terrenos del EJ1do colect1vo R1nconada 

Mun1c1p1o de V1lla de García,N L , encontrándose local1zado -

en el k1lÓmetro 35 de la carretera Monterrey-Salt1llo y cuyas 

coordenadas geográf1cas son 25° 40' lat1tud norte y 100° 43' -

long1tud oeste a una altura sobre el n1vel del mar de 989 mts 

El cl~a que predom1na en la reg1Ón es desért1co La --

prec1p1tac1Ón pluv1al anual es de 199 4 mm y una temperatura 

med1a anual de 20-4° e (9) 

A cont1nuac1Ón en la tabla IV se c1tan las temperaturas 

y prec1p1tac1Ón pluv1al observadas durante el exper~ento 

TABLA # IV - PRECIPITACION PLUVIAL Y TEMPERATURAS MEDIAS RE-
GISTRADAS EN LA ESTACION TERMOPLUVIOMETRICA DEL 
EJIDO COLECTIVO RINCONADA (S A R.H ) DURANTE EL 
TRANSCURSO DEL EXPERIMENTO 

M E S E S 

Agosto 
sept1embre 
octubre 

NOV1embre 
D1c1embre 

TEMPERATURA 
MEDIA oc 

24 3 

22 4 

19 4 

17 2 

14 

PRECIPITACION 
PLUVIAL mm 

7 

6 5 

9 

o 
o 
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El presente exper~ento se h1zo con dos var1edades de 

fr1Jol (C1ateño y Del1c1as 71) s1endo proporc1onadas por el 

campo agrícola exper1mental de la Facultad de Agronomía de la 

U A N L 

Junto con las var1edades se van a tomar en cuenta dos 

dens1dades d1ferentes de poblac1Ón, dos n1veles de fert1l1za~ 

te n1trogenado y fosforado 

Además de la sem1lla y los correspond1entes lotes de -

terreno se contó con los ~plementos necesar1os para hacer -

la preparac1Ón de terreno para la s1embra tales como tractor, 

barbecho, rastras, suracadores bordeadores azadones y ras-

tr1llos s1endo estos proporc1onados por el EJ1do 

Tamb1én se contó con balanza bolsas, et1quetas esta

cas mecates, aspersora de moch1la, fert1l1zantes (n1trato de 

amon1o al 33 5% de N y superfosfato de calc1o tr1ple al 46% 

de P2o5 ), 1nsect1c1das, etc 

METO DOS 

El d1seño exper~ental usado para anal1zar las d1fere~ 

c1as entre los tratam1entos fué el conoc1do como bloques al -

azar ob)et1v1zándose la ub1cac1Ón de las parcelas, d1stanc1~ 
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m1ento entre las m1smas acomodo de bloques y otras espec1fi

caciones,se anexa croqu1s del terreno el cual se detalla en -

la f1gura * S 

Los tratam1entos que se tomaron fueron los s1gu1entes 

1• V¡ Dl B¡ P¡ 9A Vz D¡ B¡ P¡ 

2• V¡ D¡ B¡ p2 loa v2 D¡ B¡ p2 

Ja V¡ D¡ N2 P¡ u a Vz D¡ 82 P¡ 

4• V¡ D¡ 82 p2 12• Vz D¡ Hz p2 

sa vl 02 Nl pl 13• vz Dz B¡ P¡ 

6A V¡ Dz H¡ Pz 14• v2 Dz B¡ p2 

,. V¡ Dz .2 P¡ 15• vz 02 82 P¡ 

ea V¡ D2 82 p2 168 V2 Dz •2 Pz 

Donder V¡= C1atei'io 

v2 .. Del1cias 71 

D¡ = 9 Plantas/Metro lineal 

Dz = 12 Plantas/Metro lineal 

B¡ ,. O Kqs de N1trÓgeno/Ba. 

.2 ,. 50 Kqs de N1 trógeno/Ba 

P¡ ., O Jc:qs de Fósforo/Ha 

p2 = 50 Kqs de Fosforo/Ba 
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FIGURA # S - Croquis del Exper1mento 
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El modelo estadÍst1co fué el s1qu1ente 

Y1J = M + BJ + T1 + E1J 

Donde Y1J = es la observac1Ón J del tratam1ento 1 

M "" es la med1a verdadera qeneral 

BJ = es el efecto verdadero del J -es1mo blo 
que 

T1 = es el efecto verdadero del 1 -es1mo tra 
tam1ento 

E1J "" es el error exper1mental de la 1J -es1:_ 
m a observac1Ón 

Est1madores de las sumas de cuadrados 

Myy 
( ~ r )'J. 

= ~ ~ Y~J_ Byy .. 
8 13. 2. ~ ~ - Myy 

rt 8 

t (... 2 -t i"' ~ 

Tyy = ~. ~1 7'-'Jl -Myy Total =~ ~ Y.ii - Myy 
r .A,.DI J:al 

Eyy = Total - Byy - Tyy 

se maneJaron parcelas compuestas por 4 surcos de 7 mts 

de largo y 80 cms de ancho entre sí. para una parcela total de 

Al momento de la cosecha se desecharon los surcos late 
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ralea y las cabeceras de 1 metro, de tal forma que la parcela 

Út1l para mot1vos de evaluac1Ón se compuso de 2 surcos de 5 m 

de largo lo cual equ1vale a 8 mts2 (19) 

Preparac1Ón del Terreno 

La preparac1Ón del terreno se h1zo en la forma hab1tual 

para la zona o sea, se d1Ó un paso de barbecho después se -

d1eron un paso de rastra y un paso de cruza y poster1ormente -

se trazó la surqueria para la s1embra se b1zo el bordeo para 

la separac1Ón de bloques y formac1Ón de canales para r1egos, -

quedando de esta manera l1sto para la s1embra 

S1embra 

La s1embra se h1zo en t1erra ven1da, el 5 de Septiem-

bre de 1978, depos1tando 2 sem1llas por punto a un costado del 

surco a una d1stanc1a de 8 5 cms y lO 5 cms entre plantas -

según el tratam1ento que corresponde 

Todo esto fué con la ayuda de un mecate con l1stones -

roJos puestos a d1chas d1stanc1as, la s1embra se h1zo a mano, 

tapándose la sem1lla con el p1e del sembrador 

Fert1l1zac1Ón 

Se apl1cÓ el fert1l1zante n1troqenado y fosforado al 
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momento de la s1embra en el fondo del surco 

En las parcelas donde se debía fert1l1zar, se hacía -

con 83 5 grs por surco de n1trato de amon1o y 60 8 grs por 

surco de superfosfato de calc1o tr1ple, todo esto se h1zo a -

m~ o 

R1egos 

Se apl1co un r1ego de pre-s1embra y dos r1egos de aux1-

11o de una lám1na de aprch1madamente lO cms , las fechas en -

que se apl1caron los r1egos fueron las sigu1entes 

R1ego de pre-s1embra 

lA r1ego de aux1l1o 

2a r1ego de aux1l1o 

Labores Culturales 

31 de Agosto de 1978 

13 de Octubre de 1978 

12 de Nov1embre de 1978 

se h1zo un aclareo en las parcelas s1endo la fecha el -

17 de Sept1embre de 1978 se h1zo un desh1erbe en el exper1me~ 

to s1endo el dÍa 21 de Sept1emore de 1978 

Estas práct1cas se h1c1eron a ~o y con azadón m~te-

n1endo el cult1vo como se ten1a prev1sto y l1bre de malas h1er 

bas 



40-

Plagas 

Por lo que respecta al ataque de 1nsectos, se presentó 

el ataque de dorad1lla, controlándose con malat1Ón, con una -

dos1s de 2 ml/lto de agua 

Enfermedades 

Se presentó el ataque de la roya o chahu1xtle del fr1-

JOl, pero su dafto no fué de cons1derac1Ón para n1nguna de las 

dos var1edades 

Cosecha 

La cosecha se llevó a cabo el dÍa 6 de 01c1embre de -

1978, en la var1edad DeL1C1as 71 y el 8 de D1c1embre de 1978, 

en la var1edad C1atefto 

Al momento de la cosecha se tomaron en cuenta algunas 

var1ables tales como Rend1m1ento de grano por parcela Út1l, -

Rend1m1ento de paJa por parcela Út1l, número de va1nas por lO 

plantas,número de plantas cosechadas por parcela Út1l, y total 

de grano por lO plantas 

A cont1nuac1Ón en la tabla V se c1tan los rend1m1entos 

de grano obten1dos por parcela Út1l 



, 
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TABLA # V - RENDIMIENTO OBTENIDO DE GRANO POR mRCELA UTIL 
EN Kgs 

R E pE T I C I O N E S 
TRATAMIENTOS I II III IV 

1 1 070 1 310 1 350 900 

2 660 1 020 890 1 130 

3 800 690 930 900 

4 1 230 750 1 250 900 

5 1 200 1 000 1 oso 800 

6 1 390 1 090 1 400 730 

7 1 750 1390 1 200 780 

8 1 000 1 oso 890 1 250 

9 800 880 900 1 240 

lO 920 940 1 200 800 

11 880 .910 1 170 750 

12 730 850 aso 1 000 

13 1 310 990 800 900 

14 950 900 910 1 200 

15 900 890 900 1 250 

16 800 970 950 900 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

TABLA # VI - ANALISIS DE VARIANZA PARA EL EXPERIMENTO, DESARRO 
LLADO BAJO UN DISE~O DE BLOQUES AL AZAR 

FV GL se CM F cal F 
~ Teor1.ca 

os 01 

Bloque 7 992 141 S SS2** 2 24 3 lO 

el 1 184 184 7 243* 4 07 7 27 

C2 1 133 133 S 219* 4 07 7 27 

C3 1 022 022 881 4 07 7 27 

C4 1 019 019 767 4 07 7 27 

es 1 036 036 1 414 4 07 7 27 

C6 1 007 007 283 4.07 7 27 

C7 1 0001 000! 003 4 07 7 27 

ca 1 042 042 1 646 4 07 7 27 

C9 1 002 002 097 4 07 7 27 

ClO 1 001 001 062 4 07 7 27 

Cll 1 028 028 l 132 4 07 7 27 

Cl2 1 0004 0004 OlS 4 07 7 27 

C13 1 012 012 474 4 07 7 27 

C14 l 1S6 1S6 6 lll* 4 07 7 27 

Error 42 1 072 02S 

Total 63 2 87S 

** D1.ferenc1.a altamente sl.gnl.fJ.catl.va 

* D1ferenc1.a sl.gnl.fl.catl.va 

como se puede observar en la tabla de anál1.s1s de va--

r1anza, ex1ste una d1.ferenc1.a altamente s1gnif1cat1va entre -
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bloques, estadÍst1camente ya que la F calculada es mayor que 

la F de tablas en los n1veles de s1gn1f1canc1a 5 y 1% 

Tamb1én se observa una d1ferenc1a s1gn1f1cat1va en los 

contrastes 1 y 2 (Cl y C2) que corresponden a las var1edades 

y dens1dades, esto es, deb1do a que la F calculada es mayor -

que la F de tablas al 5% pero menor que la F de tablas al 1% 

ya con esto podemos observar que la var1edad C1ateno es meJor 

que la var1edad Del1c1as por su mayor rend1m1ento 

En lo que se ref1ere a las dens1dades, pud1mos obser-

var que la meJor fué la de 117 plantas por parcela Út1l (8 5 

cms entre plantas) ya que en los tratam1entos que correspon

d1an d1cho número de plantas por parcela Útil, se pud1eron -

observar meJores rend1m1entos que en la densidad correspond1e~ 

te a 95 plantas por parcela Út1l (10 5 cms entre plantas) 

Tamb1én observamos que ex1sten una d1ferenc1a s1gn1f1-

cat1va en el contraste 14 (Cl4) que corresponde a la comb1na

c1ón de las dens1dades con los d1ferentes n1veles de n1trÓge

no y fÓsforo, ya que la F calculada es mayor que la F de ta-

blas al 5% pero menor que la F de tablas al 1% 
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El comportam~ento de d~cha comb~ac~Ón se puede obser-

var en las f~guras 7 y 8 en las s~gu~entes gráf~cas 

NlPl 

r~ 

acuerdo 

dades 

1 

9 

8 

Nl N2 

1 1 
2pl 

NlP2 

1 
N1P1 

2p2 

9 

LOs datos observados en las presentes gráf~cas, son de 

a las med~as de rend~~ento, en cada una de las dens~ 

Como se puede observar el comportam~ento de los n~ve-

les de fert~l~zac~ón, en cada una de sus comb~nac~ones des--
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cr1tas en las gráf1cas, se encuentran en f1rma 1nversa en -

ambas dens1dades (Dl y D2) 

De ahÍ que en la tabla de anál1s1s de var1anza se en

contró d1cha d1ferenc1a s1gn1f1cat1va en el Cl4 

Al momento de la cosecha se tomaron en cuenta algunas 

var1ables tales como rend1m1ento de grano por parcela Út1l 

rend1m1ento de paJa por parcela Út1l número de plantas cose

chadas por parcela Út1l, número de va1nas por lO plantas y to 

tal de grano por lO plantas 

RENDIMIENTO DE GRANO POR PARCELA UTIL -

En lo que se ref1ere al rend1m1ento de grano por pare~ 

la Út1l se observó que el comportam1ento de los d1ferentes -

tratam1entos fué muy s1m1lar, esto qu1ere dec1r, que m1en- -

tras en un determ1nado bloque el rend1m1ento de algun trata-

m1ento era bueno, en otro bloque baJaba cons1derablemente la 

producc1Ón de d1cho tratam1ento, y de 1gual forma fué para las 

demás parcelas 

Este problema de rend1m1ento 1rregu1ar pudo haber s1do 

deb1do a la mala n1velac1Ón del terreno, ocas1onando un mayor 
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trabaJo al momento de regar el exper1mento y por cons~gu~ente 

se observaba que en algunas parcelas se d~str~buÍa meJor el -

agua que en las otras, afectando con esto el rend1m~ento 

Al sumarse los tratam~entos en cada una de las repet~

c~ones, se observó que la producc~ón no var~6 mucho con res-

pecto a los demás tratam~entos 

Estadíst~camente se encontró que no ex1st~a alguna d~

ferenc~a s~gn~f~cat~va entre tratam1entos, deb1d0 a que la F 

calculada fué menor que la F de tablas en los n1veles de s1g

n1f1canc~a al 5 y 1% 

RENDIMIENTO DE PAJA POR PARCELA UTIL -

En lo que se ref.ere al rend1m1ento de paJa por parce

la Út1l se pudo observar en d1cha var1able que en los trata

m1entos donde se encontraba un mayor rend1m1ento, habÍa un ma 

yor crec1m1ento vegetat~vo o un mayor volumen de follaJe 

Se observó el m1smo comportam1ento que en el rend1m1e~ 

to de grano por parcela Út11 o sea que en algunos tratam1en

tos se encontraba mayor volumen de follaJe en determ1nado blo 

que que en los m1smos tratam1entos de los otros bloques, de-
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b~do a la def~c~ente d~str~buc~Ón del agua por la mala n~ve-

lac~ón del terreno 

Se observó mayor follaJe en las parcelas de mayor pro~ 

ducc~Ón, pero en general la d~ferenc~a en peso, sumando los -

tratam~entos en cada una de las repet1c1ones no era muy marc~ 

da 

Estadíst~camente se observó que no se encontraba algu-

na d~ferenc1a s~gn~f~cat~va entre tratam~ento deb1do a que la 

F calculada es menor que la F de tablas,en ambos n1veles de -

s~gn~f~canc~a de 5 y 1% 

NUMERO DE PLANTAS COSECHADAS POR PARCELA UTIL -

En lo que se ref~ere al número de plantas cosechadas -

por parcela út~l 
, , 

cabe hacer notar que no se presento n~ngun 

problema deb~do a que se cosecharon correctamente todas las 

, 
parcelas en numero pre-establec~do de plantas, esto es, tanto 

para 95 plantas por parcela Út~l, como para 117 plantas por -

parcela út~l, esto según el tratam~ento que correspondan d~--

chas dens~dades 

Estadíst~camente no se logró encontrar alguna d~feren-
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c1a s1gn1f1cat1va entre los tratam1entos al respecto, ya que 

la F calculada fué menor que la F de tablas a los n1veles de 

s1gn1f1canc1a de S y 1% 

NUMERO DE VAINAS POR lO PLANTAS -

con respecto al número de va1nas por lO plantas, se ob-

servó que el número var1aba entre 67 y 110 va1nas, encontrándo 

se en la repet1c1Ón I, los tratam1entos que contaban con un m~ 

yor número de va1nas, pero en d1cha repet1c1Ón tamb1én se ob--

servaban en tratam1entos muy baJOS en producc1Ón de va1nas por 

lo plantas 

Esta gran d1ferenc1a de número de va1nas por lO plantas 

entre los tratam1entos pudo haber s1do 1nflu1do por el fert1l~ 

zante apl1cado pero tamb1én por la def1c1ente d1str1buc1Ón da 

agua de r1ego deb1do a la 1rregular1dad del terreno 

Se observó que en la repet1c1Ón IV en número de va1nas 

por lO plantas de cada uno de los tratam1entos, fué mucho más 

un1forme que en las otras repet1c1ones 

En una manera general o sea sumando los tratam1entos -

en cada una de sus respect1vas repet1c1ones ~ se encontro que -

el rango de el número de va1nas por lO plantas de los trata- -
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m~entos entre s~. era muy estrecho, observándose con esto -

que la d~ferenc~a en producc~Ón de va~as era mín1ma 

EstadÍst~camente tamb~én se encontró, que no había al

guna d~ferenc~a s~gn~f~cat~va entre tratam~entos ya que la F 

calculada es menor que la F de tablas en los n~veles de s~gn~ 

f~canc~a de S y 1% 

TOTAL DE GRANO POR lO PLANTAS -

En lo que se ref~ere al total de grano por lO plantas, 

se observó el mismo comportam~ento que en la var~able anter~or 

solo que fué la repet~c~Ón IV en donde se encontraron trata- -

m~entos con una mayor producc~ón de grano por lO plantas 

En esta var~able, se tuvo el m~smo problema que en las 

demás, es dec~r, que no hubo un aprovecham~ento un~forme del -

agua de r~ego, repercut~endo con esto en el rend1m~ento de mu

chas parcelas 

En una observac~Ón general del exper1mento, no se encon 

tró mayor d~ferenc~a en cuanto al rend1m~ento de grano por 10 

plantas dado que todos ~os tratam~entos estuv~eron encontrados 

en ~guales c~cunstanc~as, caaa uno dentro de sus respect~vos 

bloques 
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Se tomaron estos datos estadÍst~camente no se encontró 

alguna d~ferenc~a s~gn~f~cat~va entre tratam~ento por el hecho 

de que la F calculada es menor que la F de tablas a los n~ve-

les de s~gn~f~canc~a de 5 y 1% 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l - El anál1s1s estadfst1co para las var1ables estud1~ 

das corno son rend1rn1ento de grano por parcela Út1l rend1rn1en 

to de paJa por parcela Út1l número de plantas cosechadas por 

parcela Út1l, número de va1nas por lo plantas y total de gra

no por lO plantas, no resultó con alguna d1ferenc1a s1gn1f1c~ 

t1va 

2 - El anál1s1s estadÍst1co en donde se 1ncluyen var1~ 

dades y dens1dades en forma general resultÓ con una d1feren

C1a s1gn1ficat1va al 5% 

3 -oe las dos var1edades probadas, la meJor fué la va

r1edad C1ate~o. ya que t~vo un rend1rn1ento prorned1o de -

1,318 75 Kgs/Ha , y la var1edad Del1c1as 71 tuvo un rend1rn1e~ 

to prorned1o de 1 185 Kgs /Ha 

4 - De las dos dens1dades probadas la meJOr fué la de -

146,000 plantas por hectárea (117 plantas por parcela Út1l) d~ 

b1do a que presentó mayores rend1rn1entos en sus correspond1en

tes tratarn1entos, con respecto a la dens1dad de 119,000 plan-

tas por hectárea (95 plantas por parcela Út1l) 
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S - Deb1do a que el cult1vo del fr1)0l se trabaJa poco 

en ésta reg1Ón, se recom1enda segu1r hac1endo trabaJOS de e~ 

te t1po, para aumentar la producc1Ón y el agr1cultor adopte -

me)orar en este cult1vo 

6 - Se recom1enda adelantar la fecha de s1embra, es de 

c1r, sembrar a más tardar el 15 de Agosto, porque entonces el 

cult1vo estaría muy propenso a las heladas de esta reg1Ón 

7 - se recom1enda probar un mayor número de n1veles de 

fert1l1zac1Ón, para encontrar d1ferenc1as que puedan 1nflu1r 

en el aumento del rend1m1ento 

8 - Se recom1enda probar mayores d1stanc1am1entos en-

tre plantas, para encontrar cual es el Ópt1m0, y así lograr 

me)ores rend1m1entos 

9 - Se recom1enda tener una buena n1velac1Ón del terr~ 

no ya que el cult1vo deL fr1)0l es muy suscept1ble a la hum~ 

dad la cual puede or1g1nar enfermedades que pueden repercut1r 

mucho para la ba)a de producc1Ón 

lO - Se recom1enda tener cu1dado durante la cosecha, ya 
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que las va~nas maduras se desprenden con fac~l~dad de la - -

planta y por consecuenc~a afectan el rend~Jento 

11 - En cuanto a plagas y enfermedades no se tuv~e

ron mayores problemas por lo tanto no ~nfluyeron en el rend~ 

m~ento aunque hay que tener un espec~al cu~dado en algunas -

plagas como la d~abrót~ca y m~nador de la hoJa, así como en-

fermedades tales como la roya o chahu~xtle del fr~Jol 



RESUMEN 

Este experLmento se llevó a cabo en el EJ~do colect~vo 

~ 

R~nconada, Mun~c~p~o de V~lla de Garc~a, N L 

El ob)et~vo por el cual se llevó a cabo este exper1me~ 

to, fué el de que se le pud~era presentar al agr~cultor una -

meJor alternat~va de producc~Ón en el cult~vo del fr~)ol po-

der recomendar una var~edad de buen rendLm~ento, )unto con una 

dens~dad de poblac~Ón de plantas adecuada y un n4vel de fert~ 

l~zac~Ón ÓptLmo, tanto n~trogenada como fosforada 

El experLmento se ~n~c~Ó el dÍa 28 de Agosto de 1978, 

con lo relac~onado a la preparac4Ón del terreno, llevándose a 

cabo la s~embra en t~erra ven~da el dÍa S de Sept~embre de --

1978 

El d4sefto experLmental empleado fué el conoc~do como -

bloques al azar, se maneJaron parcelas compuestas por 4 surcos 

de 7 metros de largo y 80 cms de amcho entre sí, para una --

2 
parcela total de 22 4 mts 

Al momento de la cosecna solo se tomaron en cuenta los 

surcos centrales y desechándose un metro de las cabeceras de 
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esta manera, la parcela út~l para mot~vos de evaluac~Ón, se -

compuso de 2 surcos de S metros de largo lo cual equ~vale a 

8 mts2 

Se tomaron en cuenta al momento de la cosecha, algunos 

datos sobre var~ables a estud~ar como son rend~~ento de gr~ 

no por parcela Út~l. rend~~ento de paJa por parcela út~l. nú 

mero de plantas cosechadas por parcela út~l. número de va~as 

por lO plantas y total de grano por lO plantas 

En el presente estud~o se def~n~Ó como la var1edad m~ 

JOr rend~dora a la var~edad C1ateño con un rend~~ento prom~ 

d~o de 1,318 75 Kgs/Ha sobre la var~edad Del1c~as 71 que tu

vo un rend~1ento promed1o de 1,185 Kgs/Ha 

La meJor dens~dad de poblac1Ón observada fué la de 

146,000 plantas por hectárea ya que se observaron me)ores 

rend~1entos en sus respect~vos tratam1entos 
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