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RESUMEN 

Se estudio la f enología de las plantas arvense s que 
se distribuyen en el Di strito Agropecuario de Cholula, Pue
bla y s e evaluó su ef ecto sobre el rendi mi ento del f r ijol 
en cuatro difer ente s tipos de suelo y mane jo agrícola. Los 
lugares de mues treo se ubicaron en : San Andrés Cal pan, - -
Guadalupe Zaragoza, Santa Isabel Cholula y Santa l-1aría Nen~ 
t zintla. 

Metodológicamente se establecieron seis parcelas para 
cada tipo de suelo (dos parcelas para cada tratamiento . -
Tecnificado, tradicional y Experimental). 

Se observó que se presentaron 21 especies de arvenses 
diferentes, aunque únicamente se consideraron 14 especies -
como las de mayor importancia por s er las más frecuentes en 
los sitios de muestreo. Hubo cuatro especies sobresalientes 
Bidens bigeloyii, Bidens odorata, Lope zia racemosa y Simsla 
amplexicaulis ya que tuvieron los valores mas elevados de -
abundancia, frecuencia, densidad y altura. Es importante -

recalcar que dichas especies tienen la facilidad de sincro
nizarse con el desarrollo del cultivo y por lo mismo son 
las que mas compiten con este. 

Se observa que el rendimiento del frijol se ve dismi-
nuído hasta en un 85% - como sucedió en Santa María Nenet-
zintla - debido a la presencia de las malezas. 
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INTRODUCCION 

Las plantas que crecen donde no se desean son conside
radas como malezas, de tal manera que una espiga de centeno 
dentro de un campo de trigo es una maleza, (Klingman y Ash
ton, 1980). Las malezas son conocidas también en el país -
como malas hierbas, plantas arvensesn yuyos, acahuales, je
hui tes o jihuites, nombres que derivan del náhuatl, (Ville
gas, 1969). Estas plantas presentap variadas formas de vida 
y por lo tanto se pueden encontrar desde parásitas como la 
Cúscuta; plantas rastreras como Conyolyulus; trepadoras co
mo Lonicera y Lantana; arbustos como ~ y ~ y árboles 
como Ailanthus y 2al1x, (Robbins, et. al, 1942). 

Sus variadas formas de vida les permiten explotar con 
eficiencia numerosos nichos ecológicos dentro de terrenos -
ocupados o solo en parte ocupadas por las plantas cultiva-
das. Su eficiencia competitiva esta dada debido a varias ca 
racterísticas como son: el fácil establecimiento de las plAn 
tulas; su rápida crecimiento; germinación debidamente sin-
cronizada; elevado potencial regenerador; gran adaptación a 
las condiciones climáticas; tolerancia a los efectos de las 
actividades agrícolas antes y después de la germinación - -
(Klingman y Ashton, op. cit.) 

Aparte de su r eproducción por semillas, las malezas -
pueden r eproducirse vege tativamente por medio de bulbos, e~ 
tolone s, raíces adventi cias y rizomas ; además sus semillas 
permanecen viables durant e mucho ti empo. La dispersión de -
sus semil l as se da por medios naturales como viento, agua y 
animal es además de medios artificiales como la maquinaria, 
los desperdi cios de cr i ba y en las semillas de la cosecha -
(Klingman y Ashton, op. cit.). 
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La importancia del conocimiento de es tas plantas es tá 
dada por el daño que causan al competir con los cultivos por 
agua, luz, nutrient es y espacio; disminuyendo así el rendi-
miento y la calidad de las cosechas lo cual conduce a pérdi
das económicas ya que su eliminación ocasiona incrementos en 
los costos de producción. Las mal ezas también pueden afectar 
el desarrollo de los cultivos a través de efe c tos al elopáti
cos, que consisten en la inhibición de la germinación o cre
cimiento de una determinada especie por la acción de sustan
cias secretadas por otra especie vegetal, (I'!edina, 1983). 
Por otra parte las malezas son hospederas de parásitos y en
fermedades de las plantas cultivadas, por ejemplo, los 
áridos y las larvas de moscas de las raíces del repollo, la 
coliflor, el rábano y los nabos y algunas malezas son dañinas 
al hombre y al ganada ya que pueden producirles alergias y -
envenenamientos, (Barreta, 1968). 

En algunas regiones no son consideradas como malezas ya 
que las utilizan como: alimento, forraje, para uso medicinal 
y como plantas de ornato; además de ser útiles como elemento 
que impiden la erosión y como portadoras de materia orgánica 
(Rodriguez, 1967) y (Villegas, op. cit.). 

ANTECEDENTES 

~a mayoría de los estudios que se han realizado sobre -
malezas es tán encaminados principalmente a su control, algu
nos trabajas se han publicado en las memorias de los Congre
sos de la Ciencia de la Maleza celebrados en Torreón Coahui
la 1981; Chapingo, Edo. de México 1982; en Saltillo Coahuila 
1983; en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 1984 y el úl timo en Guada 
lajara, Jalisco 1986. 

Algunos de los traba j as más sobresalientes que aportan 
conocimiento florístico y ecológico de las plantas arvenses 
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son los de: Rodríguez (1967) qUién realizó un es tudio ecoló
gico de las malas hierbas en el Vall e de Toluca en el cual -
observa las relaciones de las plantas con los factores climá 
ticos. Concluye que esta relación es dependient e , ya que con 
forme varían los factores climáticos hay una gran variedad 
de malezas debido a su amplio rango de adaptabilidad. Ville
gas (1969) en un estudio realizado en el Valle de México con 
varios cultivos como maíz, alfalfa y hortalizas, reporta 232 
especies de malezas fanerógamas pertenecientes a 42 familias 
y concluye que éstas son influenciadas por el clima y por -
las prácticas agrícolas. Flores (1970) hace 98 descripciones 
de las semillas de plantas arvenses del Valle de Néxico basa 
das principalmente en su color, forma, tamaño, textura y re
vestimiento de la superficie. Segura (1979) realizó un estu
dio florístico de las plantas arvenses en el cultivo de maíz 
de temporal en diferentes localidades del estado de Morelos, 
en el cual determinó la distribución de las diferentes espe
cies de plantas arvenses de diversas r giones maiceras. Así
mismo observó una correlación directa entre los factorés - -
climáticos y edáficos respecto a la presencia de las dife- -
rentes especies de malezas. Azurdia (1981) hace un estudio de 
malezas en los Valles Centrales de Oaxaca y llega a la con-
clus1ón de que los agricultores reconocen la competencia - -
entre las malezas y el cultivo, pero no llegan a combatirlas 
otalmente ya que la mayoría de las malezas son utilizadas. -
Por último Quiroga (1983 ) realizó un levantamiento ecológico 
de malezas en el cultivo de frijol en la depresión central -
de Chiapas, encontrando que la plasticidad fenotípica de las 
arvenses es un fenómeno común en la región, pues se observan 
individuos de la misma especie con diferencias marcadas en -
l a duración de las etapas f enológicas, en el vigor y altura 
de las plantas variación en los caractere s fenotípi cos (color 
de flores, forma y tamaño de hojas, etc.) generac iones supe~ 
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puestas y tendencias a modificar sus ciclos biológicos; tam
bién observó que 23 de estas especies arvenses son útiles a 
los agricultores como forraje, alimento y medicina. 

En cuanto a los trabajos enfocados al rendimiento del 
frijol por el efecto de las malezas tenemos que; Barreto 
(1968) en un estudio realizado en Chapingo, Edo. de México;
reporta que las variedades de frijol utilizadas como Negro--
150, Hidalgo-77, Bayo-107, Canario~107 y BAYOMEX; los rendi
mientos van disminuyendo notablemente cu~~do no se eliminan 
oportunamente las malezas y los daños causados por éstas em
piezan poco antes de los primeros 20 días de vida del frijol 
y se intensifican en las fases de desarrollo de floración y 
fructificación. Cada variedad alcanzó su máximo rendimiento 
manteniendo al cultivo libre de malezas por un períOdO cerca 
no a la mitad de su ciclo vegetativo . Miranda (1971) en Cha
'pingo, Edo. de México, compara el efecto que tienen las mal~ 
zas, plagas y fertilizantes en la producción del frijol y 
observa que el principal factor que afecta la producción son 
las malezas y que las pérdidas ocasionadas donde no hay con
trol de éstas varían entre 76.57 y 87.37% en el rendimiento. 
Además observa que las variedades de tipo guía rinden más -
que las de tipo mata. Concluye que resulta inútil el uso de 
fertilizantes sino se combaten las malezas. En 1982 en los -
Logros y Aportaciones en la Investigación Agrícola del Fri-
jol, el INIA publica que las malezas afectan gravemente al -
rendimiento del frijol cuando éstas no se controlan, y afir
man también que cuando las malezas son controladas por un p~ 
ríodo equival ente al 40% del ciclo vegetativo del frijol se 
obtiene su máximo rendimiento. Campos (1983) en Chapingo, -
Edo. de MéXico; trabajó con tres variedades de frijol: Cana
rio-107, Bayo-107 y Negro- 150 comparando el efecto de las ma 
lezas y plagas en el r endimiento del frijol en diferentes 
sistemas de producción. Concluye que el daño causado por las 
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oportunamente las malezas y los daños causados por éstas em-
piezan poco antes de los primeros 20 días de vida del frijol
y se intensifican en las fases de desarrollo de floración 3
fructificación. Cada variedad alcanzó su máximo rendimiento
manteniendo al cultivo libre de malezas por un periodo cerca
no a la mitad de su ciclo vegetativo. Miranda (19?1l en Cha-
pingo, Edo. de México, compara el efecto que tienen las male
zas, plagas v fertilizantes en la producción del frijol v -
observa que el principal factor que afecta la producción son
las malezas 3 que las pérdidas ocasionadas donde no hay con-
trol de éstas varían entre ?6.5? E 8?.3?% en el rendimiento.
Además observa que las variedades de tipo guía rinden más --
que las de tipo mata. Concluye que resulta inútil el uso de
fertilizantes sino se combaten las malezas. En 1982 en los -
Logros p Aportaciones en la Investigación Agricola del Fri--
jol, el lnla publica que las malezas afectan gravemente al -
rendimiento del frijol cuando éstas no se controlan, E afir-
man también que cuando las malezas son controladas por un pg
riodo equivalente al 40% del ciclo vegetativo del frijol se
obtiene su mázimo rendimiento. Campos (1983) en Chapingo, --
Edo. de México; trabajó con tres variedades de frijol: Cana-
rio-1C?, Hago-1C? E Negro-150 comparando el efecto de las ma
lezas 3 plagas en el rendimiento del frijol en diferentes -
sistemas de producción. Concluye que el daño causado por las
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malezas es mayor que el de las plagas, y el rendimiento se -
r educe un 90% cuando no se deshierba. Corrobora también que 
el frijol rinde más cuando se deshierba el 50% de su ciclo -
vegetativo. Medina (1983) estudia el período crítico de com
petencia entre las malezas y un cultivo de asociación maíz-
frijol en Chapingo, Edo. de MéXico, y concluye que este pe-
ríodo se encuentra entre los primeros 60 días de desarrollo 
del cultivo. 

Para el estado de Puebla se cuenta con un estudio de ma 
lezas realizado por Ramírez (1943) en el que menciona la flQ 
ra que se desarrolla en terrenos nuevos, la que crece en te
rrenos de cultivo, en pastizales inducidos, ruderales estri~ 
tas (por la influencia humana), también la que rodea las ca
sas y bordes de los caminos en los poblados de: Acatlán, Ma
tamoros, Ayutla, Raboso, San Felipe, Xichiltepec, San Isidro 
Amat i tlán y Chila. IvIendoza (1981) reporta que Hernández X.,
en 1979, encuentra en la región del Plan Puebla, especies 
predominantes como son: Galinsoga ~., Tithonia tUbaefOrmis , 
Simsia amplexicaulis, Bidens pilosa, Senec10 s anguinal 1 s , 
Verbena sp., Oenothera sp., Geranium sp., Brass1ca s1)., ~ 
~ sp., Raphanus sp., entre otras. 

OBJETIVOS 

1.- Determinar las especies de malezas que se presentan du-
rante el desarrollo del cultivo de frijol (Phaseolus - -
yulgaris L.) vari edad criolla local Negro de Tepetzala -
utili zada en el Distrito Agropecuario de Cholula, Pue. -

2.- Conocer su desarrollo f enológi co , bajO diferentes tipos 
de suelo, condiciones climáticas y de manejo que reali
zan los produc t ores de la región. 
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malezas es mayor que el de las plagas, y el rendimiento se -
reduce un 90% cuando no se deshierba. Corrcbora también que
el frijol rinde más cuando se deshierba el 50% de su ciclo -
vegetativo. Medina (1983) estudia el período critico de com-
petencia entre las malezas y un cultivo de asociación maíz--
frijol en Chapingo, Edo. de México, y concluye que este pe--
ríodo se encuentra entre los primeros 60 dias de desarrollo
del cultivo. _

Para el estado de Puebla se cuenta con un estudio de mg
lezas realizado por Ramírez (1943) en el que menciona la flg
ra que se desarrolla en terrenos nuevos, la que crece en te-
rrenos de cultivo, en pastizales inducidos, ruderales estrig
tas (por la influencia humana), también la que rodea las ca-
sas y bordes de los caminos en los poblados de: Acatlán, Ma-
tamoros, Ayutla, Raboso, San Felipe, xichiltepec, San Isidro
Amatitlán y Chila. Mendoza (1981) reporta que Hernández X.,-
en 1979, encuentra en la región del Plan Puebla, especies -
predominantes como son: g_a_1_¡_;,_-39,@ sp., mimos@ ,
êimsla . âidene minas. ãenecio . -
lenbm en-, Unnoihena SE-, åenaninm en-, Ecassica en-, Zara
alis sp., Eaphanus sp., entre otras.

OBJETIVOS

1.- Determinar las especies de malezas que se presentan du--
rante el desarrollo del cultivo de frijol (fihasgolus - -
ïplgapgg L.) variedad criolla local Negro de Tepetzala -
utilizada en el Distrito Agropecuario de Cholula, Pue. -

2.- Conocer su desarrollo fenológico, bajo diferentes tipos
de suelo, condiciones climáticas y de manejo que reali-
zan los productores de la región.
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3.- Determinar el efecto de las malezas sobre el rendimiento 
del frijol, baja los tratamientos tecnificado, tradicio
nal y experimental. 

DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Ubicación: 
El Distrito Agropecuario de Cholula, se encuentra loca

lizado en la parte Centro-Occidental del estado de Puebla 
aproximadamente entre los 970 43' y 980 43' de longitud y los 
180 46' y 190 28' de latitud y cuenta con una superficie de 
260 Has. aproximadamente. Limita al Oriente con los Distri-
tos de Temporal 11 y V de Libres y Tecamachalco respectiva-
mente, al Poniente con el Estado de México, al Norte con el 
estado de Tlaxcala y al Sur con el Distri to de 'l'emporal de -
Izúcar de Matamoros (Mendoza, 1981). (Mapa 1). 

Límites Fisiográficos: 
El Distrito Agropecuario de Cholula esta integrado fi-

siográficamente en la parte Este por el Valle de Tepeaca al 
Sur por el Valle de Atlixco y al Norte y parte del Centro 
por el Valle de Puebla; al Oeste por la Sierra Nevada y al -
Noroeste por el Volcán de la Malinche. Ot ras el evaciones que 
componen al Distrito son: Pico de Xaltonalli, Cerro del Tin
tero, Sierra de Tentzo, Sierra de Amozoc y Cerro Zoapiltepec 
(Ibíd. Mendoza) 

Hidrología: 
En cuanto a la hidrología el Distrito cuenta con dos c~ 

rrientes superficiales principales, que son: la del río Ato
yac y Nexapa. Bm el río Atoyac confluyen los siguientes ríos 

_?-

3.- Determinar el efecto de las malezas sobre el rendimiento
del frijol, bajo los tratamientos tecnificado, tradicio-
nal y experimental.

DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO

Ubicación:
Ed Idstrito Agropecuario de Cholula, se encuentra loca-

lizado en la parte Centro-Occidental del estado de Puebla -
aproximadamente entre los 97043' y 98043' de longitud y los
18046' y 19028' de latitud y cuenta con una superficie de -
260 Has. aproximadamente. Limita al Oriente con los Distri--
tos de Temporal II y V de Libres y Tecamachalco respectiva--
mente, al Poniente con el Estado de Mxico, al Norte con el
estado de Tlaxcala y al Sur con el Distrito de Temporal de -
Izúcar de Matamoros (Mendoza, 1981). (Mapa 1).

Límites Fisiográficosi
El Idstrito Agropecuario de Cholula esta integrado fi--

siográficamente en la parte Este por el Valle de Tepeaca al
Sur por el Valle de Atlixco y al Norte y parte del Centro -
por el Valle de Puebla: al Oeste por la Sierra Nevada y al -
Noroeste por el Volcán de la Malinche. Otras elevaciones que
componen al Distrito son; Pico de Xaltonalli, Cerro del Tin-
tero, Sierra de Tentzo, Sierra de Amozoc y Cerro Zoapiltepec
(IbÍd. Mendoza)

Hidrología:
En cuanto a la hidrología el Distrito cuenta con dos co

rrientes superficiales principales, que son: la del río Ato-
yac y Nexapa. En el rio Atoyac confluyen los siguientes ríos
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Atzompa, Texac, Tepatlaxco, Sta. Elena, Cotzala, Xochipac, -
Prieto, Metlapana, San Francisco, Zapatero y Arroyo Ateneo. 
Por otra parte el río Nexapa se origina de escurrimientos 
del Popocatépetl a través de corrientes de ríos y barrancas 
como: Alseseca, Apol , Nexac, El Túnel de Portezuelo , Barran
ca Leona, El Carmen, Cantarranas, Cesará Matadero, Huitzilac 
Ahuehueye y Atotoni lco (Ibíd., p. 6). 

Geología: 
La geología de esta región proviene de las erupciones -

volcánicas del Popocatépetl, Iztaccihuatl y La Malinche, orl 
ginadas durante el períOdO terciario. De éstos mismos volca
nes durante el Holoceno la erosión fluvial y eólica dió lu-
gar a la formación de los suelos actuales arenosos y profun
dos: fluvisoles y gleysoles (Ibíd., p.6). 

Regionalización de las áreas de estudio 
productoras de frijol en el Distrito. 

1.- San Andrés Calpan 
Se encuent ra localizado entre los 980 25'25" de longi-

tud y los 190 07:09 " de latitud, presentando una altitud de 
226 3 msnm ; pertenece al muni cipio de San Andrés Calpan y el 
sitio experimental se situó aproximadamente a 5.5 km. de - -
Hue jotzingo y a 3 km. del poblado de Calpan. El Clima que se 
presenta en la xona es C(W2)(W)b(i')g(García, 1973). La pre
cipitación de Mayo a Septiembre fue de 168 mm. En cuanto al 
uso de suel o y vege t ación se presenta una agri cultura de tem 
paral con cul tivos anual es de maíz y frijol principalment e ,
así como culti vos de frutal es l eñosos de ciruelo, durazno, -

_ 3 _

Atzompa, Texac, Tepatlaxco, Sta. Elena, Cotzala, Iochipac, -
Prieto, Metlapana, San Francisco, Zapatero 3 Arroyo Atenco.
Por otra parte el rio Nexapa se origina de escurrimientos -
del Popocatépetl a través de corrientes de ríos y barrancas
comoi Alseseca, Apol, Nexac, El Túnel de Portezuelo, Barran-
ca Leona, El Carmen, Cantarranas, Gesaró Matadero, Huitailgo
Anuehueye y Atotonilco (Ibíd., p. 6).

Geologiai
La geología de esta región proviene de las erupciones -

volcánicas del Popocatépetl, Iztaccihuatl y La Malinobe, ori
ginadas durante el periodo terciario. De éstos mismos volca-
nes durante el Holoceno la erosión fluvial y eólica dió lu--
gar a la formación de los suelos actuales arenosos y profun-
dos; fluvisoles y gleysoles Iïbid., p.6).

Regionalización de las áreas de estudio
productoras de frijol en el Distrito.

1.- San Andrés Calpan
Se encuentra localizado entre los 98Ú25'2S" de longi--

tud y los 19ÚU?lC9" de latitud, presentando una altitud de
2263 msnm; pertenece al municipio de San Andrés Calpan y el
sitio experimental se situó aproximadamente a 5.5 km. de - -
Huejotzingo y a 3 km. del poblado de Calpan. El Clima que se
presenta en la xona es C(W2)(W)b(i')g(Garcia, 1973)- La pre-
cipitación de Mayo a Septiembre fue de 168 mm. En cuanto al
uso de suelo E vegetación se presenta una agricultura de tem
poral con cultivos anuales de maiz y frijol orincipalmente,-
asi como cultivos de frutales leñosos de ciruelo, durazno, -
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manzano y peral. Según da tos de cartografía el tipo de suelo 
que se presenta en éste lugar e s un fluvi sol eútrico de tex
tura gruesa y conforme a la clasificación del Plan Puebla 
por su uso corresponden a los suelos profundos del Popocaté
pe t l (Ibíd., p.6). Los datos fisicoquími cos se pre sentan en 
la tabla 1. 

2.- Guadalupe Zaragoza 

El área de muestreo pertenece al municipio de Tlahuapan 
y se localiza entre los 980 33'01" de longitud y a los 
190 20'04" de latitud con una altitud de 2540 msnm; aproxima 
damente a 1 km del pOblado de Apapaxco rumbo a Puebla. El
clima de este lugar es un C(W2')big (García, op. cit.). La 
precipitación de acuerdo con la estación climática de Tlahua 
pan fué de 517 mm durante r'layo a Septiembre y la temperatura 
máxima fué de 21.60 C y la mínima de 7.1 oC. En cuanto a la v~ 
getación y uso de suelo se presenta una agricultura de tempQ 
ral con cultivos anuales de maíz y frijol. El tipo de suelo 
que se presenta aquí es un Cambisol vértico y Vertisol c róm1 
co de textura media, según datos de cartografía. En cuanto -
al uso de acuerdo con el Plan Puebla se clasifica dentro de 
los suelos con horizonte compactado (Mendoza, op. cit,). Ver 
datos fisicoquímicos en la tabla 1. 

3.- Santa Isabel Cholula 

Este lugar pertenece al municipio de Santa Isabel Chol~ 

l a y se ubica entre los 980 22 '2 2" de longitud y los 190 00'4 
5" de latitud, a una altitud de 2272 msnm. Se tiene acceso 
a este lugar por la carr etera federal No. 190, que va de - -
Puebla a Atlixco, tomando la terracería a Santa Isabel Chol~ 

la y de aquí aproximadamente a 2 km hacia el norte. El clima 

_?-

manzano y peral. Según datos de cartografía el tipo de suelo
que se presenta en éste lugar es un fluvisol eútrico de tex-
tura gruesa y conforme a la clasificación del Plan Puebla -
por su uso corresponden a los suelos profundos del Popocaté-
petl (Ibid., p.6). Los datos fisicoquímicos se presentan en
la tabla 1.

2.- Guadalupe Zaragoza

El área de muestreo pertenece al municipio de Tlahuapan
y se localiza entre los 98033'01" de longitud y a los - -
19°2C'04" de latitud con una altitud de 2540 msnm; aproxima
damente a 1 km del poblado de Apapaxco rumbo a Puebla. El -
clima de este lugar es un C(Wå')big (Garcia, op. cit.). La
precipitación de acuerdo con la estación climática de Tlahua
pan fué de 517 mm durante Mayo a Septiembre y la temperatura
máxima fué de 21.600 y la minima de 7.100. En cuanto a la ve
getación y uso de suelo se presenta una agricultura de tempo
ral con cultivos anuales de maiz y frijol. El tipo de suelo
que se presenta aqui es un Cambisol vértico y Vertisol crómi
co de textura media, según datos de cartografia. bn cuanto -
al uso de acuerdo con el Plan Puebla se clasifica dentro de
los suelos con horizonte ccmpactado (Mendoza, Qnlnllal. Ver
datos fisicoquímicos en la tabla 1.

3.- Santa Isabel Cholula

Este lugar pertenece al municipio de Santa Isabel Cholg
ia v se aoioa entre los 9e°22'22" aa longitoa y los 19°oo'¢
5" de latitud, a una altitud de 2272 msnm. Se tiene acceso
a este lugar por la carretera federal No. 190, que va de - -
Puebla a Atlixco, tomando la terraceria a Santa Isabel Cholg
ia y aa aquí aproximadamente a 2 ka hacia a1 aorta. E1 oiiaa
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que se present a en la zona es un C(W'2)(W)b(i')(García,~.-
Q11.). La precipitación fue de 612 mm y su temperatura máxi
ma de 23.50 C y la mínima de 9.80 C de acuerdo con la estación 
climática de Echeverría. En cuanto al uso de suelo y vegeta
ción se presenta una agricultura de tempor al con cultivos -
anuales de maíz y frijol; existen otros cultivos como calaba 
za y aguacate que se siembran en mucho menor proporción en -
comparación con los dos primeros, .también se siembra maíz 
forrajero en baja escala. Este suelo pertenece por su orígen 
a los regosoles eútricos de textura gruesa. Por el uso de 
acuerdo al Plan Puebla se conocen como suelos pomáceos (Men
doza, op.cit.). Los datos fisicoquímicos se presentan en la 
tabla 1. 

4.- Santa María Nenetzintla 
Este poblado pertenece al municipio de Acajete y se ubl 

ca entre los 970 58'42" de longitud y entre los 190 02'11" -
de latitud a una altitud de 2287 msnm, se llega a este lugar 
por la carretera federal No. 150 que va de Puebla a Tepeaca ~ 

tomandose la desviación a Santa María Nenetzintla en el Km . 
25 Y a partir de aquí aproximadamente a 1 km. De acuerdo con 
García, (1973) el clima que se presenta en este lugar es un 
C(W'2) (W)b(i' )g • .La precipitación fue de 512 mm y la tempera 
tura máxima y mínima de 16.80 C y 5.60 C r espectivamente con- 
forme a la estación climática de Acajete. El uso de suelo y 

vege tación que se presenta en la zona es agricultura de tem
poral anual de maíz y frijol. Por su orígen el tipo de suelo 
es un fluvisol eútri co de textura gruesa y se clasifica como 
suelos de la J'lJalinche , en cuanto al uso que se le da por el 
Plan de Puebl a (Hendoza , op.cit) . .La ubicación de cada uno -
de los sitios de muestreo se encuentra en el mapa 2 y los 
datos fisicoquímicos de los suelos se presentan en la tabla 

..1|:__'\-

que se presenta en la zona es un C(W'å)(W)b(1')(GarcÍa,pp.--
911,). oa precipitación fue de 612 mm E su temperatura máxi-
ma de 23.5üC E la minima de 9.808 de acuerdo con la estación
climática de Echeverria. En cuanto al uso de suelo E vegeta-
ción se presenta una agricultura de temporal con cultivos --
anuales de maiz E frijol; existen otros cultivos como calaba
za E aguacate que se siembran en mucho menor proporción en -
comparación con los dos primeros, también se siembra maiz -
forrajero en baja escala. Este suelo pertenece por su orígen
a los regosoles eútricos de textura gruesa. Por el uso de -
acuerdo al Plan Puebla se conocen como suelos pomáceos (Men-
doza, unloitgj. los datos fisicoquimicos se presentan en la
tabla 1.

4.- Santa Maria Henetzintla
Este poblado pertenece al municipio de Acajete E se ubi

ca entre los 9?Ú58'42" de longitud E entre los 19Úo2'11" -
de latitud a una altitud de 228? msnm, se llega a este lugar
por la carretera federal No. 150 que va de Puebla a Tepeaca,
tomandose la desviación a Santa Haría Eenetzintla en el Km.
25 E a partir de aqui aproximadamente a 1 km. De acuerdo con
Garcia, (19?3) el clima que se presenta en este lugar es un
C{w'å)[E)b(i')g. na precipitación fue de 512 mm E la tempera
tura máxima E mínima de 16.8ÚC E 5.6ÚC respectivamente con--
forme a la estación climática de Acajete. El uso de suelo E
vegetación que se presenta en la zona es agricultura de tem-
poral anual de maíz E frijol. Por su origen el tipo de suelo
es un fluvisol eútrico de textura gruesa E se clasifica como
suelos de la Ealinche, en cuanto al uso que se le da por el
Plan de Puebla (Mendoza, op.cit). na ubicación de cada uno -
de los sitios de muestreo se encuentra en el mapa 2 E los -
datos fisicoquimicos de los suelos se presentan en la tabla
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1. Los da t os de precipitación se dan en las gráficas de la -

1 a la 4. 

II'JETO:OOWG l A 

1.- Se r ealizaron diez salidas preliminare s durante los me

ses de Agosto-Diciembre de 1985, a diferentes lugares -
del Distrito Agropecuario de Cholula, Puebla; en dichas 
salidas se colectaron las diferentes especias de male-
zas que se encontraban en floración, tanto en cultivos 
de frijol como de maíz, para conocer las especies que -
se distribuyen en la zona. 

2.- Las especies colectadas se determinaron mediante las -
claves apropiadas y posteriormente fueron cotejadas con 
ejemplares de herbario. Dichas especies se depositaron 
en el herbario lZTA. 

3.- Bl frijol elegido para este estudio fue la variedad - -
criolla local, Negro de Tepetzala ya que segun las eva
luaciones del programa de frijol (PLANAT-CtiO~úLA) es 
uno de los que se presenta mayor rendimiento y estabill 
dad en el Distrito. Dicho frijol tiene las siguientes -
características: desarrollo de media guía (postrado) 
florece a los 55 días, madura de los 115 a 125 días a 
partir de la siembra, su semilla es un grano mediano de 
0.30 gr., color negro; se recomienda para siembras de -
humedad residual y temporal. 

4.- Debido a la gran extensión de la zona de estudio se el1 
gieron cuatro lugares que r epresentan los cuatro tipos 
de suelo predominante s en el Distrito y que son: los -
suelos Profundos de l Popocatépetl, los de l La Malinche, 
los Pomáceos y los suelos con Hori zonte Compactado. 

1. Los datos de precipitación se dan en las gráficas de la -

..1'|...

1 a la 4.

1.-

20-'

3--

4.-

METODOEOGIA

Se realizaron diez salidas preliminares durante los me-
ses de Agosto-Diciembre de 1985, a diferentes lugares -
del Distrito Agropecuario de Cholula, Puebla; En dichas
salidas se colectaron las diferentes especias de male--
zas que se encontraban en floración, tanto en cultivos
de frijol como de maíz, para conocer las especies que -
se distribuyen en la zona.
Las especies colectadas se determinaron mediante las --
claves apropiadas E posteriormente fueron cotejadas con
ejemplares de herbario. Dichas especies se depositaron
en el herbario IZTA.
El frijol elegido para este estudio fue la variedad - -
criolla local, Negro de Tepetzala Ea que segun las eva-
luaciones del programa de frijol (PLANAT-UHÚLULA) es -
uno de los que se presenta mayor rendimiento E estabili
dad en el Idstrito. Edcho frijol tiene las siguientes -
característicasi desarrollo de media guia (postrado) -
florece a los 55 dias, madura de los 115 a 125 días a
partir de la siembra, su semilla es un grano mediano de
0.30 gr., color negro; se recomienda para siembras de -
humedad residual E temporal.
Debido a la gran extensión de la zona de estudio se eli
gieron cuatro lugares que representan los cuatro tipos
de suelo predominantes en el Ddstrito E que son: los --
suelos Profundos del Popocatépetl, los del La Malinche,
los Pomáceos E los suelos con Horizonte Compactado.
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M a p a N o. 

1=:-:1 SUELOS CON HORIZONTE 
- 1. - Guadalupe Zara9aza 

COMPACTADO 

1IIllll 5UEL05 PROFUNDOS DEL POPOCATEPETL 
2 .- San Andrés Calpan 

lrTn SUELOS DE LA MALINCHE 
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Tabla No. I DATOS FISICOQUIMICOS DE LOS SUELOS DE CADA UNO 
DE LOS SITIOS DE ESTUDIO. 

LUGARES DE MUESTREO 

GU ADALUPE SANTA ISABEL SANTA MARIA 
o " T o S CAL PAN 

ZARAGOZA CHOLULA NENETZINTLA 

Color .n .sco la C o f é Cofé Café C o f é 
d. Mun,.1I grisoceo grisoceo grisaceo grisacea 

pH 5 . 10 6 . 0 5.10 5 .50 

Ar.na Migaj ón Ar.na Migajón 
Textura 

migaJosa arclllolo migoj osa ar.noso 

./. d. materia orgónica 0.78 0 . 52 0 . 72 0.69 

% d. Ni trógeno 0 . 132 0 .068 0.138 0 . 179 

FÓlforo ppm 34.22 17 .69 43 .46 33.24 

PotosiD Intercambiable 
125 100 100 100 

ppm 

Calcio intercambiable 
300 854 315 374 

ppm 

Tlbll lla. I DÃTOS FIS-IOOOUIHICOS DE LOS SUELOS DE CÃDÄ UND
OE LOS SITIOS DE ESTUDIO.

LLIGÄRES DE MUESTREO

D A T O S OALPAH

Calar un ncala
dl Mana-III

1 can' l Café café

_ _ __ . ` '_-'_'_' til I

BUJÄOALUFE .~S.|fllhIT|Il ISÄDEL SANTI MARIA

IAHABOZÃ CHOLULIL HENETIWTLA

grtsacaa grisacaa grisaaaa lgrisaaaa
Cala'

El ___"__ ` _ _ ____ìI __________ _ II. __ __ __ ___I_ _ _ _ _ __ _

I
L I

5.10 a.o a.|-apH 5.-BO

Arana Migajan àrana
Taxfura

Mígajån

___ l' '_ _ _ _. l_

'›'~ du malaria argcíaiaa 0.78 0.52 0.72

l rnigajnsa arcillaaa I migajaaa annalu
I I

0.50

Y- aa Nilrágana i- CLI32 0.1358 O.|3B
I--- ---------u

O.lTfl

” "" " 1-

Fáufara ppm 34.22 ¡Lan 4:-l.4a 33.24

I-Â "|'É_' _ ...li __

Palaaia inlaraamtliahla
PF M

IES IDO I auf IOO

Cal-:ia inlarcambiahlappm 300 854 3 Iå
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Gráfica Na. I 'f 2 PRECIPITACION PLUVIAL REGISTRADA DURAN-
TE t986 EN NENETZINTLA y CALPAN. 
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Gráfico No. 3,4 
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5. - En cada tipo de suelo se tu vi eran sei s pareel as: GuadallJ. 
pe Zaragoza y Nenetzintla con un área de 90m2 cada una,
Calpan con 74.4m2 y para Santa Isabel Cholula 60m2• Se -
manejaron tres tratamientos: Tecnificado (Es un control 
economicamente costeable en el que se realizaron 6 es- -
cardas: 2 por medio de la cultivadora y 4 escardas manua 
les); Tradicional (Este tratamiento es como lo maneja el 
agricultor en el cual se realizan 4 ó 5 escardas: 2 por 
la cul ti vadora y 2 ó 3 escarda's manuales); el tercer tra 
tamiento fue el Experimental (aquí se realizaron única-
mente 2 escardas por medio de la cultivadora, lo cual fa 
voreció la presencia de un mayor número de malezas). 

6.- El estudio se realizó durante el ciclo agrícola de 1986 
y las fechas de siembra y cosecha para cada lugar de - -
muestreo fueron: 
LUGAR SIEMBRA COSECHA 
Santa María Nenetzintla 12-May-'86 10-Sep-'86 
San Andrés Cal pan 29-May';"86 10-0ct-'86 
Guadalupe Zaragoza 11-Jun-'86 31-0ct-'86 
Santa Isabel Cholula 19-Abr-'86 28-0ct-'86 

7.- ~l mismo día en que se realizó la siembra en cada lugar 
se tomó una muestra de suelo para su analisis fisi coquí
mico. 

8.- Las prácticas agrícolas se ajustaron a lo acostumbrado -
por los agricultores de cada sitio y fueron las siguien
tes: 
a ) Se r eal iza un barbecho después de recoger la cosecha 

del cultivo anterior en los meses de noviembre y di-
ciembre . Onicamente en Nenetzintla y Calpan. 

b) Tabloneo ; se realiza sobre el terreno barbechado por 
medio del paso de una viga, con el fin de evitar la -
pérdida de humedad, esto se efectúa durante los meses 

_ 12-

En cada tipo de suelo se tuvieron seis parcelas: Guadalu
pe Zaragoza y Nenetzintla con un área de 90m2 cada una,-
Calpan con 74.4m2 y para Santa Isabel Cholula 60m2. Se -
manejaron tres tratamientosi Tecnificado (Es un control
economicamente costeable en el que se realizaron 6 es- -
cardas: 2 por medio de la cultivadora y 4 escardas maflua
les); Tradicional (Este tratamiento es como lo maneja el
agricultor en el cual se realizan 4 6 5 esoardas¦ 2 por
la cultivadora y 2 ô 3 esoardas manua1es); el tercer tra
tamiento fue el Experimental (aqui se realizaron únioa--
mente 2 escardas por medio de la cultivadora, lo cual fa
voreoiô la presencia de un mayor número de malezas).
El estudio se realizó durante el ciclo agrícola de 1986
y las fechas de siembra y cosecha para cada lugar de - -
muestreo fueron;
LUGAR SIEMBRA

Santa Maria Nenetzintla 19-May-'86
San Andrés Calpan 29-May-'B6
Guadalupe Zaragoza 11-Jun-'86
Santa Isabel Cholula 19-Abr~'B6

COSECHÄ

10-Sep-'86
10-oct-'86
31-Oct-'86
25-Úcb-'B6

El mismo día en que se realizó la siembra en cada lugar
se tomó una muestra de suelo para su analisis fisicoquí-
mico.
Las prácticas agrícolas se ajustaron a lo acostumbrado -
por los agricultores de cada sitio y fueron las siguien-
tes: _
a) Se realiza un barbecho después de recoger la cosecha

del cultivo anterior en los meses de noviembre y di--
ciembre. Unicamente en Nenetzintla y Calpan.

b) Tabloneo; se realiza sobre el terreno barbechado por
medio del paso de una viga, con el fin de evitar la -
pérdida de humedad, esto se efectúa durante los meses
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de novi embre y di ci embre . Solamente en Nenetzintla y 

Calpan. 
c) cruza: se realiza en los meses de enero y febrero, -

con el fin de deshacer los terrone s grandes, se uti
liza para es to tractor o arado. 

d) Entre los 8 y 15 días antes de sembrar, algunos agri
cultores realizan una segunda cruza. 

e ) La primera escarda (en la cual se eliminan algunas -
mal e zas que se encuentran en el cultivo) se ef ectúa 
de 15 a 30 días después de la siembra, excepto en -
Santa María Nenetzintla que es en los 30 a 40 días -
después de la s i embra. La segunda escarda se realiza 
generalmente de 12 a 15 días después de la primera -
escarda, excepto en Santa Maria Nenetzintla que e s de 
los 15 a 20 días después. Ocasionalmente algunos agrl 
cultores realizan una tercera escarda, s i el desarro
llo del cultivo lo permite. 

f) ~n cada sitio se fertilizó el día de la siembra con -
40-40-00 kg/Ha de Nitrógeno, Fósforo y Potasio r es- -
pectivamente, usandose urea y supertripl e como fuen-
tes de los nutri entes antes mencionados. Rn el t rata
miento Tecnificado, 4 días después de la siembra se -
apli caron 2 litros de herbilaz 500 me zclado con 0.50 
kg/Ha de Afalon, except o en Santa Isabel Gbolula. 

9.- Se r eal i zaron ocho s alidas a Santa María Nene tzintla, 
s iete a Santa Isabel Cholul a y a Guadal upe Zaragoza y 

seis a San Andrés Calpan¡ i ncluyendo los dí as de s i embra 
y cosecha. El intervalo entre cada observación en cada -
uno de los si t ios fue aproximadamente de 15 a 20 dí as a 
partir de la s i embra. 

10 . - En cada observación se muestrearon las mal e zas de doce 
cuadros de 70 x 70 cm (lo que abarca el ancho de l surco 
mas grande) en cada parcela. Los cuadro s se colocaron -

9.-

101"

_13_

de noviembre y diciembre. Solamente en Nenetzintla y
Calpan_
cruzai se realiza en los meses de enero y febrero, -
con el fin de deshacer los terrones grandes, se uti-
liza para esto tractor o arado.
Entre los 8 y 15 días antes de sembrar, algunos agri-
cultores realizan una segunda cruza.
La primera escarda (en la cual se eliminan algunas -
malezas que se encuentran en el cultivo) se efectúa
de 15 a 30 dias después de la siembra, excepto en --
Santa Maria Nenetzintla que es en los 30 a 40 días -
después de la siembra. La segunda escarda se realiza
generalmente de 12 a 15 dias después de la primera -
escarda, excepto en Santa Maria Nenetzintla que es de
los 15 a 20 días después. Ocasionalmente algunos agri
cultores realizan una tercera escarda, si el desarro-
llo del cultivo lo permite.
En cada sitio se fertilizó el día de la siembra con -
40-40-O0 kg/Ha de Nitrógeno, Fosforo y Potasio res- -
pectivamente, usandose urea y supertriple como fuen--
tes de los nutrientes antes mencionados. En el trata-
miento Tecnificado, 4 dias después de la siembra se -
aplicaron 2 litros de herbilaz 500 mezclado con 0.50
kg/Ha de Afalon, excepto en Santa Isabel Cholula.

Se realizaron ocho salidas a Santa María Nenetzintla, -
siete a Santa Isabel Cholula y a Guadalupe Zaragoza y -
seis a San Andrés Calpan; incluyendo los dias de siembra
y cosecha. El intervalo entre cada observación en cada -

o)

-11)

e)

f)

uno de los sitios fue aproximadamente de 15 a 20 días a
partir de la siembra.

En cada observación se muestrearon las malezas de doce
cuadros de 70 x 70 cm (lo que abarca el ancho del surco
mas grande) en cada parcela. Los cuadros se colocaron -
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en una forma si s temáUca como se ilustra en la figura -
de l a página 15 . 

11.- En cada observación se anotaba el número de cada una de 
de las especi es encontradas dentro de los cuadros, se -
media su altura y se anotaba la etapa fenológica en que 
se encontraban cada una de las malezas (estada vegetat1 
vo, floración, fructificación o semilla), igualmente se 
hacian anotaciones que poste~iormente serían de utili-
dad. 

13.- Los datos referentes al uso de las malezas y su nombre 
común fueron proporcionados por los agricultores, por -
medio de encuestas en las que se les mostraban las plan 
tas recién cortadas o ya prensadas y secas. 

RESULTADOS 

En éste estudio se encontraron un total de 21 especies 
de angiospermas pertenecientes a 13 familias, de las cuales 
la mayor parte pertenecen a la familia Compositae. Los nom
bres de cada una de las especies así como algunas de sus ca
racterísticas sobresalientes se presentan en la Tabla 2. De 

las 21 especies que se encontraron solo se analizaron 14, -

por ser éstas las más frecuentes al aparecer en más de la -
mitad de los muestreos. 

J..,as características como: abundancia, densidad, tamaño, 
frecuencia y lugar de importancia que ocuparon las diferen-
tes especies, en cada uno de los sitios de estudio se caneen 
tran en la Tabla 3. El lugar de importancia esta dado de - -
acuerdo a la frecuencia que ocupó cada una de las especies -
en los diferent es sitios de estudio. 

La fenologí a de cada una de las especies en los diferen 
tes sitios de muestreo, así como algunas anotaciones de las 

._1¿'¡_..

en una forma sistemática como se ilustra en la figura -
de la página 15.

11.- En cada observación se anotaba el número de cada una de
de las especies encontradas dentro de los cuadros, se -
media su altura F se anotaba la etapa fenológica en que
se encontraban cada una de las malezas (estado vegetati
vo, floración, fructificación o semilla), igualmente se
hacian anotaciones que posteriormente serían de utili--
dad.

13.- Los datos referentes al uso de las malezas y su nombre
común fueron proporcionados por los agricultores, por -
medio de encuestas en las que se les mostraban las plan
tas recién cortadas o ya prensadas 3 secas.

RESULTADOS

En este estudio se encontraron un total de 21 especies
de angiospermas pertenecientes a 13 familias, de las cuales
la mayor parte pertenecen a la familia Uompositae. Los nom-
bres de cada una de las especies así como algunas de sus ca-
racteristicas sobresalientes se presentan en la Tabla 2. De
las 21 especies que se encontraron solo se analizaron 14, -
por ser estas las mas frecuentes al aparecer en más de la -
mitad de los muestreos.

nas características comoi abundancia, densidad, tamaño,
frecuencia v lugar de importancia que ocuparon las diferen--
tes especies, en cada uno de los sitios de estudio se concep
tran en la Tabla 3. El lugar de importancia esta dado de - -
acuerdo a la frecuencia que ocupó cada una de las especies -
en los diferentes sitios de estudio.

ca fenologia de cada una de las especies en los diferen
tes sitios de muestreo, asi como algunas anotaciones de las



-16-

PARCELA 

Esquemo que ilustro como fueron distribuidos 101 12 cuadrol de muestreo de 
malezas en 10 parcelo del tratamiento experimental. 
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variaciones ambientales que ocurrieron durante el período de 
estudio se muestran en las gráficas de la 5 a la 8. 

Por cada uno de los sitios de estudio se realizó un pe~ 
fil diagramático de las especies mas importantes que se pre
sentaron, lo que nos da una idea visual del desarrollo de 
las mismas en cuanto a su tamaño, abundancia y distribución 
dentro de la parcela (Gráficas de la 9 a la 12). 

La tabla 4 presenta los datos de rendimiento de frijol 
en grano, que se obtuvieron en cada lugar y estan dados en -
gr/m2 y la tabla 5 presenta una extrapoblación a kg/Ha del -
rendimiento del frijol en los diferentes sitios de estudio. 

DISCUSION 

En lo que corresponde al objetivo de determinar el -
efecto de las malezas sobre el rendimiento del frijol, baja 
tres diferentes tratamientos se utilizó la prueba estadístl 
ca de X2 con P 0.05 y se concluye que el rendimiento del -
frijol es dependiente de la presencia de las malezas, ya 
que como se observa los mayores rendimientos se obtuvieron 
en los tratamientos tecnificado y tradicional. 

Con respecto a las malezas se observó que las especies 
más abundantes en todos los sitios de estudio fueron; Hidens 
Qtgeloyii , Bidens odorata, Lopezia racemosa ~ Simsia ~-
xlcaulis. estas especies son las que probablemente tienen 
mas competencia con el cultivo debido a su abundancia. (Vi
llegas, QP. ill.) y Hodríguez (1982) mencionan que estas es
pecies son de origen local y predominan en los cultivos de -
frijol debido a que probablemente son las que tienen r equerl 
mientas similares a los del cultivo de ahí que presenten los 

valores mas altos de abundancia y por lo tanto una mayor - -

..'6_

variaciones ambientales que ocurrieron durante el período de
estudio se muestran en las gráficas de la 5 a la 8.

Por cada uno de los sitios de estudio se realizó un pe;
fil diagramåtico de las especies mas importantes que se pre-
sentaron, lo que nos da una idea visual del desarrollo de -
las mismas en cuanto a su tamaño, abundancia y distribución
dentro de la parcela (Gráficas de la 9 a la 12).

La tabla 4 presenta los datos de rendimiento de frijol
en grano, que se obtuvieron en cada lugar p estan dados en -
gr/m2 y la tabla 5 presenta una extrapoblación a kg/Ha del -
rendimiento del frijol en los diferentes sitios de estudio.

DISCUSION

En lo que corresponde al objetivo de determinar el - -
efecto de las malezas sobre el rendimiento del frijol, bajo
tres diferentes tratamientos se utilizó la prueba estadisti
ca de X2 con P 0.05 y se concluye que el rendimiento del --
frijol es dependiente de la presencia de las malezas, ya -
que como se observa los mayores rendimientos se obtuvieron
en los tratamientos tecnificado y tradicional.

Gon respecto a las malezas se observó que las especies
más abundantes en todos los sitios de estudio fueron; ¿ideas
bizslo1ii.di.daaao.dtu:aaa. ao_vaz:l.az:ac_e%.adinsiaamn1_e--
gigaglisp estas especies son las que probablemente tienen -
mas competencia con el cultiv o debido a su abundancia. (Vi-
llegas, gp, gig.) p Rodriguez (1982) mencionan que estas es-
pecies son.de origen local y predominan en los cultivos de -
frijol debido a que probablemente son las que tienen requeri
mientos similares a los del cultivo de ahi que presenten los
valores mas altos de abundancia y por lo tanto una mayor - -



Tabla No. 2 Especies (nombre cient íf ico '1 común) J al gunas coracterísticos sobresalientes como: Tipo de reproducción (Se
millo -5-, Bu lbo-B -, Estolon-Es-I, Formo de vida (Terófito-T-, GeÓfito-G-, Hemicriptófito-H-I, Tipo de suelo en el que se 
presento (Profundos de lo Molinche-PM-, Pomóceos-Po-, Profundos del Popocot.petl-PP-, Delgodos-De-I, y uso que se les 
do o algunos molezos en los lugares en que se encuentran (Alimentoción-A-, Forroje-F-, Ornamental-O-, Medicinal-M-1. 

ESPECIE NOMBRE COMUN 
TIPO DE 

REPRODUCCION FORMA DE VIDA TIPO DE SUELO U S O 

1 Anodo puIJ,sc,ns S. Alache S T Po A 
2 Amoronfhus h)'IJridus L . Qu intonil S T Po, PM A 
3 Bid,ns IJig,/o"ii Gray Hierbo de cochino S T pp, PM M 

Achochote De 

4 Bid,ns odorofo Cavo 
Mosoquilite 
Hierba de coch i no S T PP, PM A, F 
Aceitilla Es Po, De 

5 Brossit:o comp,sfris L . Jaromado S T pp, PM, Po, De A,F,M 
O Crof%rio pumi/o Orto - S T PM,Po A 
7 C)'p,rus ,scu/'lIfus L. Claresquite S T Po -

CoquillO 
8 C)'p,rus monimo, H. B. K. Coquillo S H Po -
O 00/'0 r,c/inofo (Cov.1 Willd. Sibiquillo S T Po -

10 Or)'morio or,noroid,s Willd. - S H PP, PM, Po, De -
11 Erogrosfis m,xicono (Homeml Link Pasto S H PP,PM A 

Sacote Es Pa, De 
12 F/or,sfino p,d% (Cov.1 Cossini - S T Po,De -
13 uo/insogo f/uod ri rodio fo R.a P. Cincoyago S T Po , De -

Flor de Guodolupe 
14 L,pidium "irgillicum L . Simonillo S T PP M 

Ajonjolicillo 
15 Lop,rio roc,moso Cov. Parillo S T pp, Po -

Hierbo mora 
Guayobillo 

16 Oxo/ is jocf/viniono H. B. K . Coyol S G De A,O 
Trebol 
Violeto 

17 Por/u/oco o/,roc,o L. Verdolaga S H pp, Po -
18 SiMSio omp/,xicou/is (Cav) Pers. Acohuol S T PP,PM,Po,De F 
10 SO/OM/IfI doug/osii Dunal DuroH'H1o S H PM M 
20 Trad,sclllltio uossifo!io Cav o - S G De -
21 Tri/HIltllldrf! _~iSllr'lJ!l (Kunth IWOOd. Plotonito S G PP - ¡_“É
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Tabla No. 3 El número asignada o codo especie corre.ponde al de la tabla No. 2; lo Frecuencia de codo es

pecie esto dada en %. de acuerdo 01 total de especies que se presentaron en codo lugar; lo Dens i dod esta 
dada por m2 ; lo Abundoncio esta dado en % y e.to .e obtuvo en relación 01 número total de especies -
en codo muestreo; lo Altura de coda uno de los especie. .e do en cm.; el Lugar de Importoncia se tomo 
de ocuerdo o lo frecuencio que ocuparon codo uno de lo. diferent" e.pecies. y en codo uno de 105 sitios de 
estudio; Codo uno de 105 coraden'sticas anteriores. eston divididas en 4 columnas que corresponden a los diferen
tes sitios de estudio {Calpan-C-. Guadalupe Zaratazo-G-. Santo Isabel Cholulo-Ch-. Santo Mario ~enetzintlo 
-N-1. 

No. FRECUENCIA DENSIDAD +/- AIUNDANCIA ALTURA LOO. IMPOII1 
ESPECIE C G Ch N C G Ch N C (J CII N C (1 CII N C (J CII N 

3 - I - I ~ % 4.10 ~ % - ~~.40 - 5Q.OQ - Q3 - Oe.33 - 1° - '0 
4 - I .1Q I /-% ! .83 /{ % 10.6 - 30.02 4 . 13 le.l - 70.5e 10.0 ~8. 43 - 2° 7° 3' 

5 - .48 - .30 ;/' 7 /' ~ - 5.20 - 3Q.2 - 11' .5 - Qe - 5° - 0° 

6 - - .10 - /-/-% o .• /- - - 3 .00 - - - 14 - - - 0° -
9 - - .24 - ;;< ~ % ~ - - 2.22 - - - 01.5 - - - eo -

10 .24 - .24 .22 % 3.0 V-% 0.2. /- 2.5 - 0.8Q 1.81 13.75 - 31.33 IQ .O 4° - 4° 4° 

11 .75 - .22 .3 1 ~ 115 /-% 0.!8 % 33 le .43 - 7 .33 \2.78 60 .00 - 54.05 OQ .04 3° - 0° Co 

13 - - .62 - /-/-% 0.78 /- - - 18.02 - - - 80.8 - - - 3° -
15 I - .oe - ~ 8. /-% !! /- 01.11 - ~7.82 - 114.Q5 - 87 .87 - 1° - 2° -
16 - .62 - - /-% ;;~ /- - 11.80 - - - 8.58 - - - 4° - -
18 I .42 I !~7 ~ 3! % 2.415 ~ !O ~ U! 35.10 20 .5e 58.88 44.15 217.58 82.45 137.5 108.7 2° 3· 1· 2· 

1 9 - - - .1G /-/-/-% 0.14 - - - 2.5G - - - 32 - - - 7° 

20 - .20 - - 7-% 0.14 V-7- - 3.54 - - - 20 - - - O· - -
21 .10 - - -~ ~ /- /- . 1.25 - - - 8.0 - - - C· - - -_0.23 
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Tabla No. 4 Rendimiento del frijol por grano seco dado en gr/m2 poro los cuatro sitios 
de estudio y poro coda uno de los tratamientos I Tec= tecnificada. Tra = 
tradicional. Exp=experimentall. REP 1 =Repetición r. REP n= Repetician D. 
En el Promedio de cada tratamiento se da su porcentaje de rendimien
to correspondiente . 

REP 1 REP n PROMEDIO 

LUGARES TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS 

Tec T r a Exp Tec T ro Exp T ec Tra Exp 

San Andres 158.87 12768 40 .12 172.84 114.24 76.07 165.86 120.1116 58.0111 

Calpan 100"1. 12.1112'10 35.02% 

Guadolupe 153.66 14111 .88 32.66 164.22 10111.33 23 .55 158.1114 129.61 28 . 11 

Zaragoza 100"1. 81.54"- 17.68'" 

Santa Isallel 152.50 163.83 75 .33 11112.33 148.33 44 .08 72.41 151.08 5111 .10 

Cholula 100',4 ~1 .62"- 34.62',4 

Santa Marra 40 .60 31 .30 7 .70 52 .20 29 .00 5 .50 46.40 30.15 6.6 
Nenetzintla 100% 64.91% 1422'''' 

Tabla No. O Rendimiento de frijol por grano seco extrapolado a Kg/Ha en cada uno de 
los sitios de estudio de los tres tratamientos (Tec= tecnificado. Tra = -
tradicional. Exp= experimental J. REP 1= Repetición l. REP II= Repetición n. 
En el Promedio de cada tratamiento se indica su porcentaje de rendi
miento correspondient • . 

REP 1 REP a PROMEDIO 

LUGA RES TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS 

Tec Tra Exp Tec Tra Exp Tec Tro Exp 

Son Andres 1728 1211 768 1588 1142 401 1658 1209.5 51114.5 

Ca!pon 100'10 12.94,.. 36.8&% 
- - -

Guadalupe 1642 14111111 326 1636 101113 235 158111 121116 280 .5 

Zaragoza 100"- 81.5e'" 17.65"-

Santa Isabe l 1 923 1525 441 t424 1153 391 ~73.5 133111 41111 

Cholula 100"-~.Olo¡. 25.03"-

Santa Marta 406 313 77 522 290 56 464 301.5 66 
Nenetzlntla 100% 64.1117% 14.22% 

Tabla Na. 4 Randimiarrfa all fríjal par grana saca dada In qrƒm' para las auaira aífia:
da nfudia gr para cada una da las Irafamianiaa Iïaaflnanífiaada. Tra:
Iradiaíanal, Expruparimanfall. REP Irflapafiaían I, FIEF' I1=RapaIician H.
En II Framadia da cada IraIarnian†a su da su paraanìaja aa randimian-
Ia aarresaanaíanta.

LUGARES

Y I
REP I i REP II J PROMEDIO

TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS TRATAMIENTOSf _ _ __ ._ _ __ ¬ _
Tac ' Tra ` Exp Tac .Tra = Exp

_" ' I_ ___

TI: Tra Exp

San Andrea
Calpan

__. ___ ______ |____ _¡___

|
1ÚÚ'.f|› T2.g2¶›

I 'I '¬1aa.a? 12'r.aa 40.12 172.34 114.2-¢I?a.a? Please «zaga 59.00
35.02%

Guadalupl
Zaragata

--† _ |r- -1: _ -_- _-L- _- r .¬ 1. l.._ _

1on~r.¿ia1.a4v-
153.55! 149.88 32.06 IGIL22 IO9.33 23.55 158.94 I29,GI_:2B.II

17.08%
] I †_"ï-í†`__ ` _ _' _ ...1.- ___

Sania Izabal
Chaiula

I' I
152.5OIIB3.83'_ T5.33 IO2.33;14B.33 44.0Bi'f2,QI¡_I5'I .O8_59.T0

1 aa-1. b†.az-1'. 3452-;

Tabla Ilo. 6

š¢n†aEh›Ã|A¿Í¡'aT 4a.aaMa1.3aT 7.16@ rÍ§.TåaI za.aa_ a.aa 4a.-Ia 30.15 6,6
N¢nn=¡n†|n A 100-f. a497-es 1422-»

Ranairniania du frljal par grana naa ufraaataaa a Kg!!-Ia un cada una aa
laa sífiaa aa estudia de las Iru traiamianias ITaa=Iaan¡fíaaaa. Tra= -
fraaiaianal. E:p= uparimanfall. REP 12 Rupatician I. REP II=I-hpatician El.
En al Pramaaia aa cada Iratamianta su indica su paraaniaja da ronal-
miania aarrnpandianh.

LUGARES
._ _ ______ ____r___ _

REP I REP CI. PROMEDIO

TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS
1 ------* - -- - -- --
I TI: 5 Tra Exp Tia Tra I Exp Tac Tra

I-

Exp

San Andras
CaIpan

1723- I2TT TBB

_. ---4 -

_ _ ,I ___ ___ {_ __._ ______,_E___ L__:_.____. _

1583 1142 401 ¡ IBSB 1209.5
I I

Io o aa? 72.041-
_________ _ __.-|L_- ._ ---+_ J.._ L-

504.5

35.8
_.--- 4.- -

Guadalupe

Zaragoza
1542 1499V :sea

__________ L_ _ :_ _

1aaaj1aa:s aaa 1:-.aa mas
IOO1$. 31.55%

_ __ lr

250.5

17.65%

Santa Iaabll

Chaiula

i I-

1a2a{1azsr 441 i 1424 naa- aa1'I8?3.5 Issa
100'I›-B0.01"fi

4 1 O

25.03%

Sanhil Nlarfa
' Nanafalnfla

¡ ¡_¡ ¡-4.-¡ ¡|- .L1- 

______. , -F _. _ .L---- -- +--- -|

-IDE 313 TT 522, 290 ãb #54 301.5
IO O 'fo G 4 .OTRA

_ ,-1 I I

66
14.22



Grófico No. ~ 

SANTA ISABEL CHOLULA 

Símsía ampltlxícaulís (Cov.) Pers. 

Bídens odorala Cov. 

Eragrostís mtlxícana (Hornem) Link. 

Drymaría arenaroídtls W i 11 d. 
Daltla reclínala (Cov,) Willd. 

Crolalaría pumíla Orto 

Lopería r actlmosa Cov. 

Galínsoga Quadríradíalo Ruiz a Povon. 

La gráfica presento el desarrollo fenológica

de los malezas sobresalientes en Santa Isa

bel Cholula. dentro del tratamiento 8IIperi-

mento l. Se indican también algunos observa

ciones que se hicieron en el transcurso-

del desarrollo del cultivo. 
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Simsio omp/~xicou/is (Cov.) Perl . 

Erogrosfis m~xicono (Hornem) Link. 

Drymori o or~noroid~s Wi 11 d. 

Lopezio rocemoso Cov. 

Tr ipogondro disgrego (Kunth) Woodson. 

Lo grófico presento el desarrollo feno lógico 

de los ma l ezas sobresal ientes en Colpon,

dentro de l tratamiento exper i mental. Se -

indican también algunos ob.ervaci oll" que 

se hicieron en el transcurso del desorr~ 

110 del cultivo. 

Grófico No . e 
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Bidllns "igll/oJli; Gray 

Bid.ns odoroto Cavo 

S imsio omp/llxicouli s (Cov,) Pe". 

Oxolis Joquiniono H. B. K. 

8r ossico compes Iris L. 

Trodesconlio crossi folio Cov. 

La gráf i ca pruenta el desarrollo fenolo'gico 

de los molezas sobruolientes en Guadalupe 

Zoragoza. dentro del tratamiento experimen

t al. Se ind icon tambien olgunos observaciones 

que se hicieron en el transcurso del de

sarrollo del cultivo. 

Grófico No . 1 

OUAOALUPE 'Z.MAGOZA 

tt 
tt 
tt 
~ 

~ 

~ 

Jun io 

~ Siembro 

~ Cosecho 

II Sequío 

A Lluvia 

i Insectos 

~ Escardo 

~'--~----'A--- --_./// /// / / // / // /11//1///1 I· ··· ·· ·~ 

~ '--~----A--- - 111//1///1//11// ...... ·· .. · · ······..:, 

~A ----- - --��tI!; 

~-A -& 

~'---~----A----·/I/I///I/I/////I "· ·· · · · " " ... . ... 1] 

'------9 

31 31 
JU l io Sepfi""'br. Octubr. 

--Estodo vegetot ivo 

---Floración 

/ / ///Fructi f icación 

····· · Semilla o___E~m__.___

___O_gU::O_J__h_\\\\\

š6O__O_HT.:

O›:2å_“_;
%2__ü||

95200O35
:em2304O:3

OEOSN
W

3385

Q

O_____gm
__

___>___J
O:ONflO0

9
Okneflmm

A
?

0:51

_ñ__”
`_m_*
-_"

_
9_

____________\\\\\\\\\\\\\\\\'¡A
¿W¡¡N_
Ñ̂_`

9à
^§¡¬̀kg¡W
4

Ar_________\\\\\\\\\\\\\\\\|'|¡Q'¦¡N|IJM
kv_______\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_I'l__¦q_¦I'NJ

W4

W
¢

Av
Q_

Í_
Í

(823Ul=J(°<3
F_°Zootfibü

¿›_____U
_:O__O____g

¡Ou¡__O2__g_____;
_@_:__O=_U___
3gc

Ú!šg_:ø_gOg__å___
P___I¡____2
__3______Im._2

¡__.___:2_§
2_¡____2__E_;Oë_._____gg____N

2____Og_ö
_¡fl2ã__38^_3

g¦_g__g_
8

O3°`O_O__:
O__O____Og__
¡2_¡2_____öš:__
3

¿O0Q_"&_`a_SG
&`_a&¿_g_`___

JMP"MäšaQU__&bkm
_v__m
____

Q_š_E_`ãD\
W__`§RQ

¿_¡n_
^_>O9&"_§Q_`X¿Q_EQ_“_¡S__m

¿Ooaeaë“__¡`_$
ãö______`_____\___`“3gas@



Gráfico No. 8 

SANTA MARIA NENETZINTLA 

si",sio omplt'xicoulis (Cov.) Pers. 

Bid.ns /n/l./tlllii Gro, 

Bidt#ns odorofo Cavo 

Erogrosfis f1tilxicono (Hornem) Link. 

Drymorlo ortJnoroldils Willd. 

Doleo reclino fa (Cav.) Pera. 

Brosslco compesfris L . 

solonum douglosil Dunol. 

Lo grófica presenta el desarrollo fenologlco 

de los malezos sobresolientes en Santa Marta 
Nenetzintlo. dentro del tratamiento experimental. 

Se indicon tombién olgunas observociones que 

se hicieron en e' tronscurso de' desarrollo 
del cultiva. 
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Gróflco No. O Perf il diagramótico de las especies mó. .abresalientes que .e 
presentaran en Colpan dentro de Im~ L"p.rill r"C'IIII1S" (L 1, 
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or"It"rllid.s (O 1. Tn"pDlOlldro dislr'l" I TI '1 Frijol I F 1. 
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Grófico No. 11 Perfil diollromático de las especies más sobresalientes que .. preMnto
ron en Santo Isabel Cholulo. dentro de 1m!: Silfl$itl tlmpllltictlu//$ - 
(S), Ltlp,rio rtlc.IIPO$tI (L), 6t1/ill$ogtl f/IIodrirtldioltl ( 6), Oq~ritl 
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competencia. La úni ca especie que se presenta en l os cuatro 
sitios de estudio es §. amplexicaulis, esto habla de la gran 
capacidad de competencia de dicha especi e ; (Rodríguez, QP. -

~.) menciona que esta especie presenta largos períodos de 
floración y fructificación lo que le permite el aporte de s~ 

millas al suelo en diferentes tiempos; esto es una ventaja -
dentro de ambientes perturbados y P.hilip (1979) sostiene que 
las semillas de las malezas puedeq permanecer latentes en el 
suelo por varios años, formando lo que se llama un "banco 
permanente de semillas". los' bancos de sem1l1as permiten la 
rápida recuperación de las mortalidades producidas por el 
barbecho, herbicidas o fenómenos naturales como inundaciones 
y permite la supervivencia de las arvenses por largos perío~ 
dos de tiempo, a diferencia de las especies cultivadas que -
no permanecen ni siguiera un año en el suelo con posibilidad 
de germinación. Se observa que algunas malezas como ~. ~
lQy11, ~. odorata y ª. amplexicaulis, además de su reproduc
ción por semilla presentan medios de propagación vegetativa 
por medio de raíces adventicias, aún en condiciones adversas 
y esto les da a las malezas una garantía de sobrevivir, así 
como una mayor capacidad de competencia con el cultivo; -
éstas características también son mencionadas por (Rodríguez 
~. ~.) y Quiroga (1983). 

Las especies mas abundantes ocupan también los valores 
mas altos de frecuencia y se presentan en casi todos los si
tios de estudio, esto indica que las arvenses tienen la caPa 
cidad de desarrollarse en lugares con características dife
r entes . Azurdia (1981) menciona que esta capacidad adaptati
va a diferentes factores medioambientales explica en parte -
su prosperidad en medios perturbados, por otra parte de - -
acuerdo con su frecuencia se obtuvo el lugar que ocupó cada 
QDa de las arvenses en los diferentes sitios de estudio 10 -
que da una idea mas clara de cual o cuales son las malezas -

..1-7...

competencia. La única especie que se presenta en los cuatro
sitios de estudio es §. amplegigaulis, esto habla de la gran
capacidad de competencia de dicha especie; (Rodrigues, gp. -
Q11.) menciona que esta especie presenta largos periodos de
floración y fructificación lo que le permite el aporte de se
millas al suelo en diferentes tiempos; esto es una ventaJa -
dentro de ambientes perturbados y Philip (1979) sostiene que
las semillas de las malezas pueden permanecer latentes en el
suelo por varios años, formando lo que se llama un "banco --
permanente de semillas". Los bancos de semillas permiten la
rápida recuperación de las mortalidades producidas por el --
barbecho, herbicidas 0 fenómenos naturales como inundaciones
y permite la supervivencia de las arvenses por largos perío-
dos de tiempo, a diferencia de las especies cultivadas que -
no permanecen ni siguiera un año en el suelo con posibilidad
de germinación. Se observa que algunas malezas como É. higa-
imdi. 2- Qdoraia. Y §-  . además de su reproduc-
ción por semilla presentan medios de propagación vegetativa
por medio de raices adventicias, aún en condiciones adversas
y este les da a las malezas una garantia de sobrevivir, así
como una mayor capacidad de competencia con el cultivo; - -
éstas características también son mencionadas por (Rodriguez
gp. gig.) y Quiroga (1983).

Las especies mas abundantes ocupan también los valores
mas altos de frecuencia y se presentan en casi todos los si-
tios de estudio, esto indica que las arvenses tienen la capa
cidad de desarrollarse en lugares con caracteristicas dife-
rentes. Asurdia (1981) menciona que esta capacidad adaptati-
va a diferentes factores medioambientales explica en parte -
su prosperidad en medios perturbados, por otra parte de - --
acuerdo con su frecuencia se obtuvo el lugar que ocupó cada
una de las arvenses en los diferentes sitios de estudio lo -
que da una idea mas clara de cual o cuales son las malezas -



- 18 -

más eficientes ; de aquí se observó que 1. racemosa y 2. ~
plexicaulis son las especie s mas frecuentes y por lo tanto 
las mas competentes en San Andrés Calpa y Santa Isabel Cho
lula ; ~. bi ge l oyii y ~ . odor ata ocupan los primeros lugares 
en Guadalupe Zaragoza y por último en Santa María Nene tzi ntla 
los primeros lugares son ocupados por ~. odorata y 2. ~
xi caulis respectivamente , por lo que pos teriores investiga-
ciones para su control y/o aprovechamiento deben enfocarse -
principalmente a dichas e species. Por otra parte se observa 
que todas las arvenses presentan al inicio del ciclo del cul 
tivo una densidad alta y posteriormente conforme van desarrQ 
llandose, ésta va disminuyendo debido a que sus requerimien
tos de nutrientes, luz, agua, y espacio van en aumento, y 
por lo t~~to esto hace que se eliminen los individuos menos 
competentes. 

2. amplexicaulis, ~. odorata, ~. bigeloyii y 1. racemo
~ comienzan y terminan su desarrollo Junto con el del fri -
Jol y esta habilidad para sincronizarse con el levantamiento 
de la cosecha es una de las características más sobresalien
tes en su potencial de colonización y dispersión, según lo -
menciona Espinoza (1981). 

Esta característi ca de sincronización se debe a la al-
ternancia que tienen con el cultivo en cuanto a sus requeri
mientos, época de maduración y germinación de sus semillas -
así como a las diversas prácticas de cultivo y r ecolección -
Robbins, ~. al. (1942). La relación entre cultivo y maleza 
se debe a que cuando el hombre trata de alcanzar las condi-
ciones óptimas al desarrollo de su cul tivo modifica las con
dicione s de ese medio, ya sea proporcionándoles el agua nec~ 
saria, algún suplemento mineral, etc, y de esta manera las -
malezas con requerimientos afi nes al cul tivo prosperaran y -
las que no tenderán a desaparecer, y por lo tanto esto provQ 
ca que haya malezas características de algún cultivo (Azur--
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más eficientes; de aquí se observó que L. pagamos@ y §. am-
plgxiggglis son las especies mas frecuentes v por lo tanto
las mas competentes en San Andrés Galpa r Santa Isabel Cho-
lula; â. bigglgïii y â. Qdgrata ocupan los primeros lugares
en Guadalupe Zaragoza y por último en Santa Maria Nenetzintla
los primeros lugares son ocupados por Q. odgpata y §. apple-
gigaglis respectivamente, por lo que posteriores investiga--
ciones para su control 3/o aprovechamiento deben enfocarse -
principalmente a dichas especies. Por otra parte se observa
que todas las arvenses presentan al inicio del ciclo del cul
tivo una densidad alta Y posteriormente conforme van desarrg
llandose, esta va disminuyendo debido a que sus requerimien-
tos de nutrientes, luz, agua, y espacio van en aumento, y -
por lo tanto esto hace que se eliminen los individuos menos
competentes.

§-  . !.- ddoxaia. 12- biseloïiiva- :aaamo-
sa comienzan v terminan su desarrollo Junto con el del fri-~
Jol y esta habilidad para sincronizarse con el levantamiento
de la cosecha es una de las caracteristicas más sobresalien-
tes en su potencial de colonización y dispersión, según lo -
menciona Espinoza (1981).

Esta caracteristica de sincronización se debe a la al--
ternancia que tienen con el cultivo en cuanto a sus requeri-
mientos, época de maduración y germinación de sus semillas -
asi como a las diversas prácticas de cultivo y recolección -
Robbins, eg-,_ 31. (1942). La relación entre cultivo y maleza
se debe a que cuando el hombre trata de alcanzar las condi--
ciones óptimas al desarrollo de su cultivo modifica las con~
diciones de ese medio, ya sea proporcionándoles el agua necg
saria, algún suplemento mineral, etc, v de esta manera las -
malezas con requerimientos afines al cultivo prosperaran y -
las que no tenderán a desaparecer, y por lo tanto esto provg
ca que haya malezas características de algún cultivo (Azur--
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dia, Qll • .c.il,.) Por otra parte (Rodríguez Qll • .Q..11.) y (Segura 
Qll. ~.) mencionan que el hombre ha tenido que ver con la -
aparición de ciertas malezas directa o indirectamente ya que 
promueve el desarrollo de las especies que utiliza como ali
mento, forraje o medicina, un ejemplo lo tenemos en la verdQ 
laga (Portulacca oleracea L.) que es utilizada como alimento. 

Las especies que tuvieron los valores más altos en tama 
ño corresponden a las especies más abundantes y frecuentes -
principalmente en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 
en los cuales las especies se encuentran en la etapa de flo
ración. 

El sitio que tuvo una mayor diversidad fue Santa Isabel 
Cholula, el segundo Santa Maria Nenetzintla siguiéndole Gua
dalupe Zaragoza u por último San Andrés Calpan. Santa Isabel 
Cholula además de tener el mayor número de especies tuvo la 
presencia de Crotalaria vumila, ~ reclinata y Gallnsoga
Quadrirradiata, especies que no se presentaron en ninguno de 
los otros tres sitios; OXalis laQuin1ana se presenta sólo en 
Guadalupe Zaragoza y Tradescantia crassifolia y Tripogandra 
disgrega solo aparecen en San Andrés Calpan, esto indica o -
hace suponer que éstas especies tienen ciertos requerimien- 
tos o condiciones que les proporciona el sitio donde apare- 
ceno Segura (1979) encuentra una relación directa entre los 
factores climáticos y edáficos respecto a la presencia de 
las diferentes especies de arvenses. Villegas (1969) mencio
na también que 1. racemosa tiene preferenci a por lugares ar~ 
nosos . Azurdia (1981) indica que Q. pumila y Drymaria~
roides tienen una gran afinidad por suelos arenosos, y los -
lugares en los que se presentaron tienen esta característica 
y son Santa r'laría Nenetzintla y San Andrés Calpan. 

~a mayoría de las malezas que se presentaron en este e~ 
tudio tienen un ciclo de vida anual y acerca de esto Philip-

-19-

dia, gp. 911.) Por otra parte (Rodriguez_op. eii.) y (Segura
gp. 911.) mencionan que el hombre ha tenido que ver con la -
aparición de ciertas malezas directa o indirectamente ya que
promueve el desarrollo de las especies que utiliza como ali-
mento, forraje o medicina, un ejemplo lo tenemos en la verde
laga (šgrtulacca Qleïagea L.) que es utilizada como alimento

Las especies que tuvieron los valores más altos en tama
ño corresponden a las especies más abundantes v frecuentes -
principalmente en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre
en los cuales las especies se encuentran en la etapa de flo-
ración.

El sitio que tuvo una mayor diversidad fue Santa Isabel
Cholula, el segundo Santa Maria Nenetzintla siguióndole Gua-
dalupe Zaragoza u por último San Andrés Galpan. Santa Isabel
Cholula además de tener el mayor número de especies tuvo la
Presencia de Qxmialaria mmila. àlea xzecliuaia v Qalinsosa-
ggadpigpgdiaja, especies que no se presentaron en ninguno de
los otros tres sitios; Qxalis laguiniana se presenta solo en
Guadalupe Zaresoza v  acnassitalia 1' Erinosarmxa
disgrega solo aparecen en San Andrés Galpan, esto indica o -
hace suponer que éstas especies tienen ciertos requerimien--
tos o condiciones que les proporciona el sitio donde apare--
cen. Segura (1979) encuentra una relación directa entre los
factores climáticos y edáficcs respecto a la presencia de -
las diferentes especies de arvenses. Villegas (1969) mencio-
na también que L. pgpgmgsa tiene preferencia por lugares are
nosos. Azurdia (1981) indica que Q. pgmila y Qpgmgpia apgpa-
roides tienen una gran afinidad por suelos arenosos, y los -
lugares en los que se presentaron tienen esta caracteristica
y son Santa Haría Nenetzintla y San Andrés Galpan.

oa mayoria de las malezas que se presentaron en este es
tudio tienen un ciclo de vida anual y acerca de esto Philip-
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(1979) menciona que la adaptación de diversas especies a -
presentar ciclos de vida cortos con una elevada producción 
de semillas es un tipo de r espuesta ante las limitaciones 
medioambiental es y de acuerdo a esto las clasifica como ~ 
derales competitivas que se presentan en habitats de alta 
productividad en los que se impide, por la perturbación la 
dominancia de la vegetación por las competidoras. 

En cuanto a la fenología se puede observar que las e~ 
pecies más dominantes, en general, presentan plantas en e~ 
tado vegetativo durante los meses de Mayo-Septiembre; se -
encuentran en floración de Julio-Octubre; fructifican de -
Agosto-Noviembre y sus semillas se pueden encontrar en los 
meses de Agosto-~ciembre. La importancia de conocer la -
fenología de las arvenses es que ayuda a saber el momento 
más propicio para combatirlas o aprovecharlas. Así, el mo
mento más adecuado para su combate se encuentra en los prl 
meros meses en los cuales las especies no han alcanzado su 
mayor altura ni son tan abundantes y esto es entre los prl 
meros sesenta días a partir de la siembra. 

El conocimiento mas a fondo de las arvenses indica -
en que momento se puede hacer uso de las plantas, ya que 
como se aprecia el uso que se les da depende del estado -
de desarrollo en que se encuentren y de la parte que se 
utilice, por ejemplo Lepidium yirginicum tiene un uso me
dicinal cuando presenta frutos, Brassica campestris pue
de ser utilizada como alimento, forraje o medicina, en e~ 
tado vegetativo o fruto. Azurdia (1981) en Oaxaca, Oax., 
encontró que ha gran parte de las malezas se les ha dado 
un uso tru1to alimenticio como forajero y medicinal, de e~ 

to se deduce que se deben realizar más investigaciones 
que contribuyan a un mejor manejo de las arvenses ya que 
se carecen de estudios relacionados con la ut ilización de 
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(1979) menciona que la adaptación de diversas especies a -
presentar ciclos de vida cortos con una elevada producción
de semillas es un tipo de respuesta ante las limitaciones
medioambientales y de acuerdo a esto las clasifica como ru
derales competitivas que se presentan en nabitats de alta
productividad en los que se impide, por la perturbación la
dominancia de la vegetación por las competidores.

En cuanto a la fenología se puede observar que las es
pecies más dominantes, en general, presentan plantas en es
tado vegetativo durante los meses de Mayo-Septiembre; se -
encuentran en floración de Julio-Octubre; fructifican de -
Agosto-Noviembre y sus semillas se pueden encontrar en los
meses de Agosto-Diciembre. La importancia de conocer la -
fenologia de las arvenses es que ayuda a saber el momento
más propicio para oombatirlas c aprovecharlas. Así, el mo-
mento más adecuado para su combate se encuentra en los pri
meros meses en los cuales las especies no han alcanzado su
mayor altura ni son tan abundantes y esto es entre los pri
meros sesenta dias a partir de la siembra.

El conocimiento mas a fondo de las arvenses indica -
en que momento se puede hacer uso de las plantas, ya que
como se aprecia el uso que se les da depende del estado -
de desarrollo en que se encuentren y de la parte que se
utilice, por ejemplo Lepidium ïirginigum tiene un uso me-
dicinal cuando presenta frutos, åpafisiga gampgsipis pue-
de ser utilizada como alimento, forraje c medicina, en es
tado vegetativo o fruto. Azurdia (1981) en Oaxaca, Baz.,
encontró que ha gran parte de las malezas se les ha dado
un uso tanto alimenticio como forajero y medicinal, de eg
to se deduce que se deben realizar más investigaciones -
que contribuyan a un mejor manejo de las arvenses ya que
se carecen de estudios relacionados con la utilización de
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éstas. Espinoza (1981) menciona que la ausencia de publ ica
ciones que expliquen el valor bromatológico de las malezas 
es notable, además se debe tomar en cuenta que las arvenses 
pueden funcionar como un r eservorio y fuente genética para 
el me joramiento de cultivos debido a que estas plantas y 
algunos cul tivos descienden de un tronco común. 

La planta arvense, ha sido vista, hasta hoy en día co
mo organismo que debe ser eliminado y para lograrlo se han 
usado medios muy diversos, aunque los mas frecuentes son -
los herbicidas. Con esto se controlan las plantas sin conQ 
cer su identidad biológica o taxonómica ni su papel ecológl 
co. El uso de productos químicos en el control de las - -
plantas practicamente desconocidas ha dado resultados tan -
espectaculares en cuanto al aumento y productividad de una 
especie que muchos consideran que lo mejor es tratar de 
eliminarlas. 

Se ha observado que en agro sistemas tradicionales las 
arvenses son manejadas con un conocimiento empírico y apro
vechadas como un recurso o controladas cuando deben contro
larse. 

Está claro que un agrosistema tradicional es efectivo 
en el autoabas teci mi ento, donde los agricultores pretenden 
sacar el mayor provecho y no necesariamente el mayor rendi
miento de su cosecha, pero este sistema es ineficiente para 
una pOblación urbana. Los sistemas tecnificados son efi- -
cientes para abastecer a una poblaci ón urbana pero es inefl 
c1ente ecológicament e , pues requier e de el evados insumas 
y en muchos casos han cont aminado y deteriorado el ecosi s t~ 

ma, asimi smo de sper di cian po tenci alidades propiciando el 
desarrollo de una o pocas especi es . 

No se pr e t ende inclinar la bal anza haci a la utlliza-
ción de un s is t ema agrí col a en parti cular, sino tomar de -
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éstas. Espinoza (1981) menciona que la ausencia de publica-
ciones que expliquen el valor bromatológico de las malezas
es notable, además se debe tomar en cuenta que las arvenses
pueden funcionar como un reservorio y fuente genética para
el mejoramiento de cultivos debido a que estas plantas y -
algunos cultivos descienden de un tronco común.

La planta arvense, ha sido vista, hasta hoy en día co-
mo organismo que debe ser eliminado y para lograrlo se han
usado medios muy diversos, aunque los mas frecuentes son --
los herbicidas. Gon esto se controlan las plantas sin cong
cer su identidad biológica o taxonómica ni su papel ecológi
co. El uso de productos quimicos en el control de las - -
plantas practicamente desconocidas ha dado resultados tan -
espectaculares en cuanto al aumento y productividad de una
especie que muchos consideran que lo mejor es tratar de - -
eliminarlas. -

Se ha observado que en agrosistemas tradicionales las
arvenses son manejadas con un conocimiento empírico y apro-
vechadas como un recurso o controladas cuando deben contro-
larse.

Está claro que un agrosistema tradicional es efectivo
en el autoabastecimiento, donde los agricultores pretenden
sacar el mayor provecho y no necesariamente el mayor rendi-
miento de su cosecha, pero este sistema es ineficiente para
una población urbana. Los sistemas tecnificados son efi- -
cientes para abastecer a una población urbana pero es inefl
ciente ecológicamente, pues requiere de elevados insumos -
y en muchos casos han contaminado y deteriorado el ecosiste
ma, asimismo desperdician potencialidades propiciando el -
desarrollo de una o pocas especies.

No se pretende inclinar la balanza hacia la utiliza--
ción de un sistema agricola en particular, sino tomar de -
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cada uno los aspectos mas ventajosos para la creación de un 
nuevo sistema que sea ecologicamente mas eficiente pero mas 
productivo. Para esto, Espinoza (1981) propone tres puntos: 
a) rescatar la t ecnología tradicional para el aprovechamien
to de las arvenses, b) comprender el significado ecológico 
de este manejo y c) analizar el costo-beneficio de ecosis t~ 

mas agrícolas tradicionales y agroecosistemas híbridos. Con 
todo esto se pOdría lograr un manejo racional de la tierr~ -
y de todos los organismos. 

Se ha comprobado, por medio de estudios que se siguell -
r ealizando en Chapingo, Edo. de Méx., que algunas malezas 
como: B. odorata, G. Quadrirradiata y L. racemosa, presentan 
propi edades insecticidas contra el gusano cogollero del maíz 
(Lagunes, 1984). Además, Martínez (1983) menciona que ~
l)estris presenta propiedades insecticidas contra el gusano -
cogollero del maíz. Como se puede apreciar todo esto es muy 
importante debido a que generalmente se tiende a desperdi- -
ciar el potencial de las especies por medio de su elimina- -
ción. 

CONCLUSIONES 

En relación a las especies de malezas que se presentan 
en el Distrito Agropecuario: 
1.- Se presentaron un total de 21 especies diferentes, de 

las cuales las mas incidentes durante el desarrollo fe
nológi co del frijol son: Bidens bigeloyl1, Bidens Q.Q.Q.

rala, bol)ezia ~cemosa y Simsia aml)lexicaulis. 

Con r especto al desarrollo fenológico se obtuvo que : 
2.- Da f enología de las malezas es variable debido a que 

no todas presentan sus diferentes estados de desarrollo 
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cada uno los aspectos mas ventajosos para la creación de un
nuevo sistema que sea ecologicamente mas eficiente pero mas
productivo. Para esto, Espinoza (1981) propone tres puntosä
a) rescatar la tecnología tradicional para el aprovechamien-
to de las arvenses, b) comprender el significado ecológico
de este manejo y c) analizar el costo-beneficio de ecosistg
mas agrícolas tradicionales y agroecosistemas hibridos. Gon
todo esto se podria lograr un manejo racional de la tierra -
y de todos los organismos. `

Se ha comprobado, por medio de estudios que se siguen ¬
realizando en Chapingo, Edo. de Méx., que algunas malezas -
con-tu daodoraia. §.._azad1.:;Lm:a.diaia r  . Prem-2nta11
propiedades insecticidas contra el gusano cogollero del maiz
(Lagunes, 1984). Además, Martinez (1983) menciona que ågggm-
pgsppis presenta propiedades insecticidas contra el gusano -
cogollero del maiz. Como se puede apreciar todo esto es muy
importante debido a que generalmente se tiende a desperdi- -
ciar el potencial de las especies por medio de su elimina- -
ción.

CONCLUSIONES

En relación a las especies de malezas que se presentan
en el Idstrito agropecuario:
1.- Se presentaron un total de 21 especies diferentes, de

las cuales las mas incidentes durante el desarrollo fe-
nológico del frijol son: åidgpg pigglggii, Biggns Qdg-
na.ta.ao_neaianacemcsav§imsiam.1_ezi_caulis-

Con respecto al desarrollo fenológico se obtuvo que:
2.- oa fenologia de las malezas es variable debido a que

no todas presentan sus diferentes estados de desarrollo
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a un mismo tiempo. Aunque se puede ver que las malezas -
mas sobresalientes llevan un desarrollo simultáneo junto 
con el del cultivo de frijol, y de aquí se observa que -
su estado vegetativo se presenta durante Mayo-Septiembre, 
la floración ocurre en los meses de Julio-Oc t ubre, su -
fructificación en Agosto-Noviembre y sus semillas se pu~ 
den encontrar desde el mes de Agosto, aunque son mas - -
abundantes en Diciembre . 

~~ punto anterior lleva a la siguiente conclusión: 

3.- Las especies mas competentes comienzan y terminan su de-
sarrollo junto con el del cultivo del frijol. 

1n lo que corresponde a algunos aspectos ecológicos de las -
malezas, baja diferentes condiciones se observa que: 

4.- Las especies más importantes de acuerdo a su densidad, -
abundancia, frecuencia y altura son: Bidens bigeloyii, -
Bidens odorata, Lopezia racemosa y Simsi a amplexicaulis. 

5.- Simsia amplexicaulis se considera la maleza mas agresiva 
y competente que se presenta en todos los sitios de est~ 
dio con los valores más altos de abundancia, frecuencia, 
dens idad y altura. 

6.- Algunas malezas son características de determinado tipo 
de suelo y así se tiene que: 
a) Crotalarla pumila, Lopezia racemosa y Drymaria ~
~ tienen preferencia por lugares arenosos como los 
de Santa Isabel Cbolula y San Andrés Cal pan. 

b) Las especies que se caracterizan por tener afinidad a 
suelos húmedos son: tradescantia crassifolia y 1r1PQ
gandra disgrega ya que se presentaron únicamente en 
San Andrés Calpan y Guadalupe Zaragoza . 

c) Oxalis jaQuiniana se considera como una especie caraQ 
terística de Guadalupe Zaragoza dado que fue el único 

lugar en donde se presentó. 
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a un mismo tiempo. aunque se puede ver que las malezas -
mas sobresalientes llevan un desarrollo simultáneo junto
con el del cultivo de frijol, y de aqui se observa que -
su estado vegetativo se presenta durante Mayo-Septiembre,
la floración ocurre en los meses de Julio-Octubre, su --
fructificación en Agosto-Noviembre y sus semillas se pug
den encontrar desde el mes de Agosto, aunque son mas - -
abundantes en Diciembre.

El punto anterior lleva a la siguiente conclusión:

3.- Las especies mas competentes comienzan.y terminan su de-
sarrollo junto con el del cultivo del frijol.

En lo que corresponde a algunos aspectos ecológicos de las -
malezas, bajo diferentes condiciones se observa que:

4.- Las especies más importantes de acuerdo a su densidad, -
abundancia, frecuencia y altura son: åidgpg pigglgïil, -
liid.v¿:.sooa:aia.åonezianacemasav.E¿1.msiaamnJ.ezicauU.s-

5.- åimsia amplegigaulis se considera la maleza mas agresiva
y competente que se presenta en todos los sitios de esta
dio con los valores más altos de abundancia, frecuencia,
densidad y altura.

6.- Algunas malezas son caracteristicas de determinado tipo
de suelo p asi se tiene que:
a)Q1:o_taLariam¿mila.`m1nsz1arao_emasavL?z:izza:iaars1:o-

idas tienen preferencia por lugares arenosos como los
de Santa Isabel oholula y San Andrés üalpan.

b) Las especies que se caracterizan por tener afinidad a
suelos húmedos son: ppadgggappig gpgggifglig y Lpipg-
gandra disgrgga ya que se presentaron únicamente en
San András Calpan y Guadalupe Zaragoza.

c) Qxalis laguiniana se considera como una especie caras
teristica de Guadalupe Zaragoza dado que fue el único
lugar en donde se presentó.
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7.- Santa Isabel Cholula es el sitio donde se presenta la ma 
yor diversidad de especies (1 5 en total y 8 las más so-
bresalientes ) esto puede ser debido a que en este lugar 
se les da un mayor uso a las arvenses y como se sabe es
to promueve el desarrollo de mas especies. 

En cuanto al objetivo del efecto de las malezas sobre el 
rendimiento del frijol se observa que: 

8.- hL rendimiento del frijol se ve disminuído en un 64% en 
San andrés Calpan, en 65% en Santa Isabel Cholula, en --
82% en Guadalupe Zaragoza y en un 85% en Santa María Ne
netzintla; siendo éste último el lugar más afectado ya -
que se obtuvieron los valores mas bajas de rendimi ento:-
6.6 gr/m2 en el Tratamiento experimental, 30.15 gr/m2 en 
tratamiento Tradicional y 46.4 gr/m2 en el tratamiento -
tecnificado. 

7.-
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Santa isabel uholula es el sitio donde se presenta la ma
yor diversidad de especies (15 en total y 8 las más so--
bresalientes) esto puede ser debido a que en este lugar
se les da un mayor uso a las arvenses y como se sabe es-
to promueve el desarrollo de mas especies.

En cuanto al objetivo del efecto de las malezas sobre el
rendimiento del frijol se observa que¦

B.- El rendimiento del frijol se ve disminuido en un 64% en
San andrés Calpan, en 65% en Santa Isabel Cholula, en --
B2% en Guadalupe Zaragoza y en un 85% en Santa María Ne-
netzintla; siendo éste último el lugar más afectado ya -
que se obtuvieron los valores mas bajos de rendimiento:-
6.6 gr/m2 en el Tratamiento experimental, 30.15 gr/m2 en
tratamiento Tradicional y 46.4 gr/m2 en el tratamiento -
tecnificado.
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APENIlICE 

n n 
X2 = :r i. 

i=l j=l 

He= El rendimiento del frijol es independiente de la presen 
cia de las malezas. 

Ha= ~1 rendimiento del frijol es dependiente de la presen-
cia de las malezas. 

Dado que x~ ) X2 
es que (c-l)(r-l) se rechaza Ha y se con--

cluye que el rendimiento del frijol depende de la presencia 
de las malezas. 

-29_

APENDICE

Pgggpa gg x2

2: % 4% O"'E 2X 1=1 J=1 É

Ho= El rendimiento del frijol es independiente de la presen
cia de las malezas. _

fla= El rendimiento del frijol es dependiente de la presen--
cia de las malezas.

x2'°5= 12.592 xâ= 14.?92a

2 2
Dado que xo es > que X(c-l)(r-1) se rechaza Ho y se con--
cluye que el rendimiento del frijol depende de la presencia
de las malezas.
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