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V1.. 

R E S U !« E N 

Con el prop6eito de brindar informacidn específica eo-

bre la deecripci6n morfol6gice de cinco voriedadee de fri-

jol, como un peso preliminar que permita coneervor le ident,! 

dad gen6tice y le pureza varietel de estos mnterinlee y, de

terminar como influye en los carnoteree morfol6gicoe le den

s ided de poblaci6n, ee realiz6 el presente trabajo en el CBJ!! 

po Experimental Valle de M6xico (CEVAMEX), OhRpingo, Estado 

de M6xico. Loe objetivos fueron1 Describir las variedades B,!! 

yomex, ?lor de durezno-90, ,?lor de mayo eemiguía, ?lor de m,!! 

yo Rli!C y Línea II 951 en base e le metodolog:(e utilizada por 

el Centro InternacionRl de AgriculturR Tropical (CIAT) para 

•l frijol y, determinar el efecto de le densidad de siembre 

sobre los descriptores vnrietales pera las VAriedadee Beyo

mex, ?lor de durezno-90, ?lor de mayo eemiguíe, ?lor de mayo 

RMC y Línea II 951. 

Le evelueci6n de los descriptores se hizo en el estAdo 

de plántula, el momento de le floreci6n, al inicio del llen.!! 

do de vainas, el momento de la madureE fieiol6gice y al mo

mento de le coseche; pare ello se uso le gu!e de deecripto

ree del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 

Se midieron tanto cereoteres cualitativos como cuenti teti-

vos, coneiderRndo la frecuencia relativa para loe primeros 

y, media (X), deevieci6n eetender (DE), coeficiente de Vari,!! 

ci6n (CV) y rengo pare loe segundos, con une muestre de 20 

plantee por variedad, 

Pera evaluar loe efectos provocados por les diferencies 

en deneidedee de siembre, se manejaron dos densidades; pare 

le primera se sembraron lee cinco variedades e 10 cm. entre 
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matas, resultando una dellt!idad de 125 000 nlantne por hectá

rea, la cual se manej6 como "alta densidad". Porn la eep;undn 

se aclnre6 a 30 cm. entre mntas, dando 41 700 plantns nor 

hectárea, esta se denomin6 "baje densidnd". 

En base e los resultodos obtenidos se concluy6 oue los 

descriptores que permitieron establecer diferencies entre v~ 

riedadee son: ·Color predominante de hipoc6tilo, color predo

minante de las alea de la flor, patr6n predominnnte del co

lor de las vainas, color predominnnte de lee semillas y for

me de la semilla, para el caso de los descriptores cualita

tivos; peso fresco de parte aárea, peso seco de parte a~rea, 

duraci6n de ln flornci6n, área foliar (cm2), dina a la mndu

rez fieiol6gica, longitud de lee vainas y peso de 100 semi 

llas (g), para loe cuantitativos. As! mismo no se tuVieron 

marcadas diferencias en los caracteres morfol6gicoe nor efe~ 

to de lns densidades de sieml:.~·n mnnejadne, excepto en la et_!! 

pa al momento de la cosecha, en la que se obtuvo un menor n~ 

mero en promedio, de vainas por p1nntn con alta deneidnd. 
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I. INTRODUCr.ION 

Debido a ln superficie dedicndA P su producción, por lA 

cantidPd de grRno aue se consume y lA ActividRd económicn 

aue generR, el cultivo del frijol está considerPdo como uno 

de los cultivos m~s importantes R nivel nAcionnl (34), 

Ibarra (30), Lépiz (33) y Navarro (34) coinciden en aue 

el frijol en la nctualidPd, es UnA de lAB princinPles fuen

tes de proteínn, tanto pRrA el sector rural como pnrn el ur

bano de bajos recursos. 

UnA de las leguminosP~ mns cultivndns por el hombre oP

rA ser usnda como alimento, es el frijol, fundRmentnlmente 

en ~méricP Latina, LejPno Oriente y ~frien (31). 

En el trópico y subtr6pico, la mnyorín de los producto

res de frijol son oeoue~os ap:ricultores, auienes debido A 

sus limitPdos recur80A y n su escnso AcceAo Al crédito e in

formnción técnicn, no puerlen elevnr su productividPd (13). 
:·aendo LBtinonmllricP y el CRribe unn 70nn lider en pro

ducción de frijol en los trópicos, se tuvieron rendimientos 

promedios de 500 R 600 kf/hA durAnte los &ltimos 20 A~os. ?~ 

re 1980 se tiene nue tnnto pnrA América Latina tropical como 

pRra Africn, se importnron ~rnndes c~ntidPdes de estA le/!:Ull\1 

nosa. Se estimo oue son Alrededor de 700,000 tonelndns las 

importados (15). 

A pes"r de lR iinoortnncin y creciente demnnda de este 

cultivo, su producción no ha numentRdo en forma µroporci2 

nnl (11), Tijerina (48) menciona 01 respecto oue, 'ante ln 

constnnte evolución y crecimiento de nuestro poblnci6n, unR 

de las prioridndes fundRmentnles del sector agrooecuario na

cional, es la de elevnr los rendimientos, 
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Esta actual crisis de lA producción "f!rícoln, se debe 

a la incnpAcidPd de los pníses en desarrollo de aumentnr 

los rendimientos agr!colns, Sin ernbPrgo, en i~s 6ltimoa ?O 

aflcis se h>' puesto mnyor ntenci6n a l" invef"tif!Pci6n n nivel 

internnciona.l, de tnl modo que se hf'n creado nuevas VAriedn

des en ciertos cultivos nlimenticios con eran cnpncidnd de 

rendimiento. Sumada nl uso complementnrio de pPnuetes tecno-

16gicos, la explot,,ci6n de estAs vnriedades mejorndns, me

diante ln producci6n y utiliz~ci6n de sernillns de calirlPd, 

·promete perspectivl"s en el r>umento de ln nroducción ( 39). 

El Pumento en lA nroducci6n solo se loernr~ inteF.rnndo 

al pa~uete de insumos p~rn el cultivo, con al uso ele qemill~ 

mejor.,da (18). 

Para poder Alcnnz.nr nl tos niveles de productividnd, es 

necesnrio oue lns actividndes involucrnd~s en ln obtención y 

producci6n de semill"" mnnten¡rAn su cnlidnd físicn y su our!! 

zn gen~ticn dentro de niveles nceotnble,,-. nue ,.~rrntícen su 

uso (48). 

Conservnr lt> estr>biliclnd r:enliticn y ln purez~ Vf'rietr>l 

de los mnterinles nue recibe de ln fuente de investígPci6n, 

es uno de los objetivo" orimordinles rle lPs empre""" dedic"

das a ln producción de semillPs, De if'llnl mnnerr> es necest>

rio nuc A ln pnr de 18 cre·1ci6n de nu.evns v:iried 0ae~, ne de

sArrolle ln te1:nolopín neces .. rit> nuc fr>cilite nu multiolicR

ci6n, en donde se especifi~ue inform~ci6n ~obre ln rtencrio

ci6n morfol6f"icn Así corno ~f'ron6mic"; sobre ln zon~ de nro

ducci6n; sobre homogeneidnd de los mnterinles en lo oue se 

refiere o pureza YA rue suelen present~rse ~e~reRncioneA, ifil 

pidiendo lo obtenci6n de ln certific<1ci6n nl considernrse c2. 

mo mezclns vnrietnles entre otros (48). 
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Con lo Annlizndo hnstA nhora, se entiende lA trnscende!! 

cia del cultivo del frijol en ln Pctu,,lidAd, y ln imnortnn

cin n,ue tiene el producir semilla de cPlidnd. Es por ello 

aue en el presente trRbnjo, por un lndo, se pretende brin-

dar informnci6n esoecificn oobre ln descripci6n morfol6{'ica 

de cinco vnriedndes de frijol, como un pPso prelimin~r nue 

permita conservnr la idcntidAd r:enética y l~ purezA vnrietnl 

de estos mnterinles; por otro lado interesn sAber como infl~ 

ye en los cnrnctereR morfol6r:icos ln densidRd rle noblnci6n. 

l. l. Objetivos. 

Con bnse en lo onterior se hen determinndo los sie:uien

tes objetivos: 

i.- D~scribir lns vnriedndes Hayomex, Flor de durazno-90, 
... 

Flor de mnyo de semie:u:!n, Flor de mnyo íl~'.C y LíneA II 

951 en bnse n ln metodolo¡!ÍA utilizadn nor el Centro I!! . -
ternncionnl de Agricultura Tropicnl (CIAT) pnrn el fri-

jol. 

2.- Determinnr el efecto de ln densidnd de Riembrn ~obre los 

descriptores vnrietnles n~r~ lns v~ried~des ~nyomex, 

?lar de durn?.no-9Q, Flor de mnyo de semiP"UÍA, ~lor de 

mnyo RMC y Línen II 951. 

l. 2. Hip6tesis. 

e .• - El efecto de 1° densidnd de siembra provocq difcrenci"s 

en los cRr:>cteres morfol6r:icos y. í'isiol6gicos en el com·-
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portnmiento de lns plnntns de frijol entre 1•1s mismnA V_2 

riedndes. 

b.- Ln descripción vnriet3l permite eetnblecer diferencir;in 

entre lns v:iriednde!l incluiclr~s en este trrib., jo, lo curil 

fncilitn el mnntenimiento de ln C'1lidrd r;enéticn en lt> 

producción de 8emil1Ps. 



11. 1lEVlSIOi~ DE LB'EHATIJRA 

2. l. Origen del frijol común (Phr<seolun vul1mris L.). 

81 conocimiento del orip;en r.eop;r~fico de PhnReolus vul

gnris L. (frijol común) resultn ser de sumP importnnciP, en 

especiRl, ~nrn nuienee se enc~rP.nn rlel mejor~miento ~enético 

de estA especie. Dichn import~ncin rndicP en ln ,,rnn diver

a·idAd ¡zenáticn de frijol nue nuede encontrnrse en su centro 

de origen (36). 

VAvilov citndo nor C1ib~s, nuien fuern el nrimero en e~ 

tablecer lns bnses fitopeopr~ficns pPr" ln exolornción de 

los plnntns, estrbleci6 nue lA vnrinción en lns nlnnt~s cul

tivndPs estt\ reportidn p;eop;r~ficnmente y desi¡runlmente y nue 

una r:ran conceutrnción de divcrsidnd p:enéticn de nuestros 

cultivos est~ eeogrt\fic.0 mente confinndn n l;renA rel,,tivAmen

te peque?\.ns denomin:id=·1s centros de origen ciue, de ncuerdo 

con los conceotos de Vnvilov, Pctunlmcnte son llnmndos cen

tros de diversidnd. El centro de diversidPd pnrn PhAAeolus -

vulenris, se locnlizn en el sur de México y Américn Centrnl, 

bnsodo en el método fitor.cop;r~fico de Vnvilov (1949-50), de

bido o ln riouezA de p;enotinos encontr.~dos en eAtA ~reA. Si 

bien es cierto oue centro de diversid~cl y centro de oric .. en -

no son lo mismo, Vovilov demostró con sus hAlln7pos, el ori

p,en nmeric~no del frijol común (16). 

El frijol es nntivo del ~ren comnrendidP entre México y 

GuntemrilP, y se hr.i venido cultivnndo en fl!~xico nor mns de 

7000 Eli'\os, de "cu.,rdo con datos obtenido" de restos nrnueol_2 

gicos hallndos en 'l'ehunc~n, Pueblo y en las cuevns de 18 re

gión de Ocnmpo, Tnmflulipns (24). 
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Por su pnrte el Centro Internncionnl de ~P'riculturn Tro

pical (CI~T) dice nue el frijol común es unn pl~ntn le~1mi

nosa de origen nmericPno¡ y nue nrobnblemente Nláxico es su 

centro de origen (9). 

2.2. Morfolog!A de lA pl~ntEI de frijol. 

2.2.1. Germinnción. 

El proceso de ln germinnción comienzn nl efectunrse lR 

siembro, nl momento en nue .se colocn ln semillP en un ElmbieE 

te fnvornble. Al absorber ngun ln semilln, ocurre en elln el 

fenómeno de división celulnr y se dnn lns rencciones bionuí

micns oue libernn los nutrimentos de los cotileclones. Poste

riormente se dn ln emerP'enciR de ln rPdÍculR (.~enernlmente 

por el lndo del hilum). LA rndículA se convierte en rní:r. nri

mariR ~1 no~recer sobre ella lns rPices secuna~ri~s y terciP

rias. El hinocótilo crece y los cotiledones nuednn nl nivel 

del suelo (12). 

2.2.2. R!>Íz. 

Al np!'lrecer 

también los pe.los 

pueden observnrse 

Absorbentes, nue se locnli?.~n en l~s uAr-

tes jóvenes de lll rníz y se encnr¡;An de r>bsorber APUn y n.!:! 

trimentoe, El sistemn rndiculr>r es fnsciculndo, y fibroso 

en nl¡runos cnsos. El frijol poseé nódulos distribuirlos en 

lns rnices lnternles de lP pnrte sunerior del sistem~ rnd~ 

cnl. Los nódulos son de formn poliédricn y son colonizndos 

por bncterins del p:énero Rhizobium, nuienes fijnn el nitró-
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geno ntmosférico oue nyud" n sntisfncer los renuerimiento" ele 

ni tr•foeno de l ~ plontfl ( 19). 

Ln conformnci6n y tnm~ño del sinteinn r'1ciie·•l v., r-. depen

der de lns c~rricteríoticn~: del suelo como l~ e~t.ruoL'..H'.,, '12. 

r·o:\Li..,llr prr'"'dO d:: -:iir·r~nci6n, ca-pncidfld de retención de hume

dAd, tempernturn, contenido de nutrientes y Vflrins otrfls { 29). 

2.2.3. Tollo. 

Este es herb:foeo y gener11lmente tiene un dillmetro m~s 

p;rnnde oue lns rnmns lflternles ( 29). 

Con secci6n cilíndricR o nn("Ulnr. Lri pilosid<>d y el co

lor del miRmo VRrinn con lP pnrte de ln pl~ntR, el estndo de 

crecimiento y la vnriednd. El tRllo y los pecíolos pueden te-· 

ner el miBmo color o nuede concentr~rse únicPmente cercA ae 

los nudos. E:n dich" pil"llentaci6n existe un11 vnrinci6n; puede 

ser verde, rojo o morRdR (9). 

Puede ser ~labro, es decir, sin Pelos, o se puede en

contrRr con pelos cortos o lnrp;os, o de Ambos tnmn~os. Pero 

siempre se encuentrnn unos pelos peouerios en formA de pnncho 

llnmados unicinul,,dos. El tnllo nrincipnl eetn formndo por 

unn sucesión de nurlos y entrenudos, El nudo es el nunto de 

inserci6n en el tRllo, de unA hojn (o los cotiledones) y ele 

un f!rupo de vemns nxilnres; est.,s se encuentr.,n en lR · axilA 

de cnd11 hojn. El entrenudo es 111 pRrte del tAllo comnrendi

da entre dos nudos ( 29), 

El primer entrenudo llBmndo hipoc6tilo, emniezn en ln 

inserción de ln rRÍz y terminn en ln inserci6n de los cotile

dones. Los cotiledones se insertan en el Primer nudo en formR 

opuesta, y nhí oerm11uecen durAnte los primeros est-idos de cr,!! 
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cimiento; después de unns dos sem.~nns cnén, dejnndo cicntr_i 

ces en el tAllo. El segundo entrenudo llrmndo eoic6tilo, se 

iniciR en ln inserci6n de los cotiledones y terminn en ln i.!! 

serci6n de lns hojne primnri~s. Estns dos hojns son unifoli~ 

dns, opuestns y en cndn unn de sus AxilAs se encuentrAn 

tres yemns (10). 

El primer nudo es el de los cotiledones; después de 

este se encuentrn el nudo donde se insertnn lns hojns nrimB

rias. A pnrtir del segundo nudo se dr la suceci6n nlternn ds 

nudos y entrenudos nue constituyen el tnllo nrincinr>l. En c.:; 

da nudo hay un~ hojn trifolindn, con un complejo axilar en 

cadn nxiln (29) ~ 

El tallo puede ser erecto, seminostrRclo o poatrnclo, de 

acuerdo nl h~bito de crecimiento de cndn vnriednd, el cu~l 

est~ cnrncterizndo por ln pnrte terminnl del tnllo, el n6me

ro de nudos, la longitud de los entrenudos, la nptitud pnrn 

trepar y el ~rndo de rr>mific~ci6n. 0uando el tnllo princinAl 

terminn en una inflorescencin desnrrollndn, la plnntn es de 

h~bito de crecimiento determinndo. En cqmbio si existe un m~ 

ristemo vegetRtivo suceptible de un crecimiento indefinitlo, 

la plnntn es de h~bi to de crecimiento indeterminado (g). 

2.2.3.1. H~bitos de crecimiento. 

Estos cor~cteres los determinn el genotipo, y son in

fluencindos por factores del merlio nmbiente. Lns definicio

nes oue utiliza el CI~T (14) se pu~den nerupnr en cuntro ti 

pos a saber: 

l. Arbustivo determinndo (tipo I). El tnllo nrincinnl y 



9. 

lns rnmns lnter"les terminnn en unn inflorescenciA desrrro

llndn; cunndo éstn se ha t'orm!lclo, el crecimiento del trillo 

y de lns rnmns, nor lo re!'.'Ulnr, se detiene. El tAl lo es fue_r 

te cnsi siempre, con un m~mero bajo de entrenudos (ne 5 P 10) 

comunmente cortos. Ln Al turn de ln pl>'ntn oscil>' entre 30 y 

50 cm nunnue hny c~Aos de plantns enon~o ( 15 n 25 cm) • Ln 

flor~ción durn POCO y ln m~·durer: risiolÓP."iCA •-.nnrece C<:">Si nl 

mismo t{emno en Loa~!~ l·~r~ v"in·1 s. 

Tipo In: no nresentn P't\ÍA 

Tipo Ib: presento una p:uín cortn 

2. Arbustivo indcterminodo (tipo II). Plnntns con t~llo 

erecto oin .'"111 ti tud prrn tr·ep~r y rPm·1s lA.ternles escnsf1!:1 p.:e-

. n'ernlrnente C•'lrtns~ ridemlís, continunn creciendo dur'lnte lo 

florPci6n, nunnue n un ritmo diferente como todns lns plnntns 

de h~bi to de crecirnie.1to inrletcl'lni11.,nv. 

Tipo IIns presentn un~ l(UÍB cortn o cnrece de elln 

Tino IIb: presentn un" l'UÍ" m"s o meno~ lnr~n nero 
sin h"biliíl"d pnrR trepnr 

3. Postr.-,do indetermin"do (tipo ITI). PlnntPs con b.Sbi

to de crecimiento indeterinin•1do nue nroducen, en ei tnllo 

orincip"lmente, :¡em!ls tcrminnles verrctnti V"fl y r-1.>TUnos nuc1 os 

detrpu6s de ln flornci6n. Bs un tiuo brirtnnte rnmificncto. 

Tipo ITl8: Bmi te un número vnrinble de r!'"•mns poatrn
dris r.ue snlen de los nudos inferiorea; el 
deorrrollo de ln p;uÍ" no es uniforme nero 
{"e11errilmentc, no rlemuestrn h.<'.~bilic1"'cl nrrfl 
trennr. 

Tipo II Ib: Emite tlc:;lle lo<> nudos int'eriores, un miro_!! 
ro v:ir·inble de rr~mr>s con crinr~cidnd pnrR 
trep~r; el denr>rrollo de ln ¡tuín no es 
uniforme pero en r.enernl tiene c..,n~cirlrid 

pnrn tren:"lr. 
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4. 'frePAdor incle ~crminntlo (tino IV). Plnntns con h~bi to 

de crecimiento indeterminAdo, nue producen termin~les vepet~ 

tivos en el tnllo princionl con nltn c~pncidnd de producci6n 

de nudos despu6s del inicio de ln flor~ci6n; nus rames no 

son muy desPrrollndAs en compnrnci6n con el rleonrrollo del 

tnllo principnl. 

Tipo IVn: Presentn unn capncitlnd moderndP pnrn tre
pnr sobre un noporte y portn au cnrp,~ de 
vninns en forma uniforme n lo lnrgo do ln 
plnntn. 

Tipo IVb: Mnnifiestn unn fuerte tendencin P trepnr, 
y emite ln m:iyor pnrte de sus VRinns en 
los nudos suneriores de ln nlnntn. 

2.2.J.2. Efectos del medio Ambiente sobre el h~bito de cree]:_ 

miento del frijol. 

El CIAT estnblece en su metodologÍR pnrn obtener semi

llns de calidad (14), aue el h~bito de crecimiento rtel tn

llo, es el resultndo de por lo menos cuntro cnrncteres: háb]:_ 

to de crecimiento, número de nudos, tipo de ramificnci6n y 

aptitud para trepar. Y que a su vez estos cnrocteres est~n 

determinndos nor el. genotipo y son influenciados por fncto

res nmbientRles. 

En un estudio re 0 lizndo por el mismo CI~T (6), en donde 

se compararon 7,21 introducciones en Pnlmirn y en Turipnn~ 

junto con otros 370 mPterinles en PnlmirP y Boliche, ne ob

serv6 nue el ambiente no modific6 el h~bito de crecimiento 

determinndo. No obstante, cnsi todns lns esn'eci~s de hllbÍ. to 

de crecimiento indeterminBdo si sufrieron cnmbios en climr> 

mas cnliente, con mayor humednd rel 0 tivP, con ln tendencin n 

producir unn enredodern torcidn mns lnrgn. Por otro lnno no 

se observnron modific,,ciones en el h~bi to de crecimiento lB 
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( indetorminAdo enredl'dera cortR). en tres de 1'1s introrlucri.2 

nes: P212-I\, P337-I\ y 73 VUL 3164, lAs oue 11nicnmente renre

sentnron el 2.3% de los introducciones estudind"s. T"m~oco 

prenentn ron v ·1ri 0 ci6n en el h~bi to .!'en eral de crecimiento en 

cuntro periodos do siembrP en PBlmirn. 

Estudiondo el efecto del fotoperiodo en 278 l'enotinos 

de fri,jol con diferentes tipos de h~bito, se encontr6 que 

c onJ'orme se prolonrn ln dur 0 ci6n del dio de 12 n 18 hores, 

168 de los p:enotipos estudinclos numentnron nu nl tur" de n1'1!! 

tn. 1\1 respecto, en otro e~tnrlio nl someter n un fotoneriodo 

de mns de 11 horr>r; P tre~ '\r.'""ried..,ctcn de frijol, se incremen

t6 ln nlturn ele pl 0 ntn y lonF,itud de nec!olos (47). 

Bn muchos ¡;enoti pos el h~bi to do crecimiento no es 11nn 

c?r·1cter1sticn eetAble puvsto nue de unn locnlidnd a otro 

ocurren cnmbios drfsticos en el h~bito de crecimiento. Bl rl~ 

sPrrollo relativo de ln p.;u!n no es un ~1en indicndor del há

bito de crecimiento debido n lP prnn inestnbilidnd nue pre

sentR este cnrncter (7). 

2.2.4. Rnmns nxiloreo y complejos nxilAres. 

Li" r . .,mií'icr 1ci6n se inicifl en un nudo, penernlmente en 

lR r>Xilfl de unn hojn tri folindA, nunoue puede existir r'1mi f]; 

cRci6n en los nrimeros nudos del tnllo nrincinnl. 8n este úl 
timo cnso, lPs r~m~s non opuestns Al nivel de estos nudos y 

despuás su desnrrollo sigue Alterno. LPs romne se originan 

de yemns loc~lizndns entre el tnll.o y ln ineerci6n de ln ho

jn, es decir, el pulvínulo del pecíolo •. ~dem~s de lAs rnmns, 

se pueden observnr muchos veces inflorescenci8s colocndAs 

tnmbián en ln inserci6n de los hojna sobre el tnllo o sobre 
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las ramas laterales del tallo °(29). 

En las axilas de las hojas trifoliadas, entre el tallo 

y el pulv!nulo del pec!olo, ee encuentra un complejo axilar 

llamado triada, la cual se forma por tres yemns cuyo desarr~ 

llo puede ser de tres tipoe1 Desarrollo completamente veget! 

tivo; desarrollo floral y vegetativo y desarrollo complet~ 

mente floral. La prill•r• yemn oue se desarrolla es 

tral (9). 

2.2.5. Hojee. 

la cen-

Por su aspecto las hojee de :frijol son de doe tipos: 

Simples y compuestas. Unicrunente las hojee primarias eon si.!!! 

ples y aparecen en el segundo nudo del tallo principal, Es

tas hojas se forman en la semilla durante la embriog&neeis. 

son opuestas, cordiformes, unifoliadaa, auriculadas y acumi

nadae. Lee hojee primarias normalmente ca~n antes de que la 

planta está bien desarrollada. Las hojee compuestas, t!picas 

del frijol, son trifoliadas, Poee~n tree folioloe, un pec!o

lo y un raquis. Los fol!olos son enteros, de forme oYBl a 

triangular o principalmente cordiformes, sin aur!culas, gla

bros o aubglabros. El folíolo central es aimátrico y los la

terales asimátricos; loa tres son acuminadoa, Los fol!oloa 

tienen pec!olow que se pueden considerar cono pulv:!nuloe y 

doa est!pulae para el folíolo central y una para cada folío

lo lateral, Loe pecíolos y el raouia son acanalados. A cada 

lado de las hojas trifoliadas hay una ••típula de forma 

triAJ18Ular y de inaerci6n baei-fija, siempre visible (9), 
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2.2.6. Inflorescencins. 

Pueden ser lnternles o terminnles. Est~n constituidns 

por un rncimo princinPl compuesto de rncimos secund~rios. En 

lP.s inflorescencins ne distin[(Uen tres cornnonentes: El o.i e 

de ln inf'lorescenciA nue ne compone de 1)CdÚnculo y rAouis; 

l ros br~cte~s y los botones flornles. L"S br~ctens del rnouis 

son permnnentes, de triAnpul,.,res n re<londns y multinervins. 

Los botones flornles so ngrupnn en complejos inaortndos en 

el rnnuis formnndo trindns, en ln nxiln de Cf'dn triada (29) • 

2.2.7. Flor. 

8s una t!picn flor pnpilion~cen, con simetr!n 

ral y con lns siguientes cnrr>cter!aticns: 

bilAte-

Pedicelo glabro o subglnbro con pelos unicinulados y 

en ln b:ise dos pequeñns brf•cten~ no nersistentes. 

C>'iliz gnmosépnlo, cnmpnnulndo, con cinco dientes trinn

gulnres, con lnbios: dos en ln pnrte nlta y tres en ln parte 

bnjn. El cáliz, en su bnse, tiene dos brActeolRs verdes, mul 

tinervales, ovoides y nersistentes hRstR coco desuués de ln 

flori>ci6n. 

Coroln pent:'imerP y pnpilion,..ces. En elln se encuentrA -

el eatandnrte de color blnnco, roaPdO o púrpurR; es f-lPbro, 

simétrico y con un npéndice lnrno y difuso. 

Dos AlRB de color vnrindo nue vn del bl:>nco, rosPdo al 

púrpurn, y unn a cnd~ lndo del estPndP.rte. 

La quilln,oue se presentn en formn de espirnl muy cerr~ 

da, formnda por dos pétalos completnmente unidos. Es Asimé

trica. y envuelve por completo el androceo y gineceo. 
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El androceo lo constituyen nueve estnmbres 80ldndos en 

su bnse en un tubo y por un estnmbre libre ll~mndo vexilnr 

aue se encuentrn al frente del estnndnrte. 

El gineceo lo formn el ovnrio comprimido, el estilo encu.!'. 

vado y el estigma lnterfll tenninnl. Debnjo del e«tirnH• c.e ºÉ 

servn una ngrupnci6n de pelos en formn de brochn (9). 

2.2.8. ?ruto. 

l~s unf'I vnine con dos v~lV:'"l~. Dos sutur~s rin•1 recen en 

1a uni6ri de los dos VRlVns: ln suturn dornnl, ll"mncl.n plnce_!! 

tnl; y la suturA ventrPl. IJr> V"'"i.n., norm,.,lmente e!'? 

subglAbrn. Pueden ser de diversos colores exi~ticndo diferen 

cins entre lf'ls vrinnn j6venes o en est!1dO inrnndl.tro, lr:ts vni

nfls mPdurns y lfls completr>mente secris. Se pueden considerar 

tres tipos de dehiscencin: 1) De texturA perf"r.minosn, ln cunl 

pose~ fi brns fuerten aue induce unn fuerte dehi~cencin en lr• 

mndurnci6n. V"ried.,des con este tino de dehiocencin se cultl 

van p"r" ln cosechn de grnnos secos; 2) 'l'iuo cor.~ceo, en el 

f1Ue se seprr::tn lr>s doo sutur0s levemente sin nue hnyn sepnr~ 

ci6n t•)tnl de lris Vf"lvns. 8stns v-:1in.,s se consumen en entArlo 

in'l1riduro como h.,bi..chuelns, o los fri.joles secan cn .... nrlo ef:t,.,;n 

inm"durAs. Y 3) Tipo crrnoso o no fibroso; ln V"inn es cnsi 

indehiscente. Se consume como hnbichueln, debido n rue no 

presentn sepnrpci6n de w11v~s (9). 

2.2.9. Semilln. 

LA semilln es exelbuminosn y se orir,inn de un óvulo 

cempil6tropo: 8xnlbuminosn en cuanto n que cnrece rle nlbu-



men, nue no tiene tejirlo nutricio; ln aemilln exrilhuminoRn 

solo contiene el embrión. r:nmpilótrono nornue el rudimento 

seminnl r;irn y tiende A encorvnrse (23). 

Puede tener vnrins formPs: cilíndricn, de ri"i6n, esf6ri-

en u otrns. 

Lns pnrtea externas de mns import~ncin son: Ln testn o 

cubiertn nue corresponde n ln pnrte secundPrin del 6vulo; el 

hiltun o cic,..triz dej:>dn oor el funículo, el cunl conectn ln 

semillA con l:i plncentn,; el micr6pilo one es unn npertur~ en 

lr> cubierto o cortezn de ln semillP cerca del hilum. Ente 

orificio permite 1 n ribaorci6n de ngufl; ln rri fe nuc nroviene 

de .la soldadura del funículo con los tef'Umento" externos nel 

6vulo cnmpil6tropo. 

Con re~pecto n l~ no~ici6n de ln semilln en lP VPin~, 

loo micr6pilos est~n dispuestos en dirccci6n del ftoice de 

ln VHinn y lns rnfes en dirección del pedicelo. 

Internnmente ln '1emill~ ln constituye el embrión, el 

cunl est~ formndo oor la plúmuln, las dos hojns nrimnrins, 

el hipoc6tilo, clos cotiledones y lA rndículn. 

Ln semill'1 puede ser de diferentes colores,dllndose fr~ 

cuentemente ln combin·•ci6n de colores. Puede ser de clifere!! 

tes fonnno y de diver~os brillos. 

Ln prAn VPrinbilidnd de cPrncteres externos en ln r.emi

llA se tomnn en cuent~ p."r" ln clnsifir.nci6n de un prAn núm~ 

ro de vnriedndeA existentes de frijol (9). 

2.3. Etnpns de desnrrollo de lR plnntn de frijol. 

Durnnte el des·1rrollo de ln plnntn, entendiendo este 

como unn serie de procesos de diferencinci6n o cnmbios es-
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tructurnles y fisiológicos conformodos por un" serie de fe

. n6menos o eve11tos aucesivoR, ·e1 CI/\T (12) hn identi.fic~<lo 

diez et.,p~s l~s cu:-iles se delimi tqn por evento!'l fir:iol•5.r .. i1:?·J~ 

imp,ortnnten. Ectris rli•~Z etnprio en su con,;unto .conformf'n ln 

escnl~ de dasnrrollo de lP pl•nt~ de frijol. Debido n ln V"

ri~bilid0d en ln dur~ci6n de est~s etnp ·s como conoecttenci., 

de divf::rr.;os f:ictore~, se hri ñefinido y dolimit.,rlo 1.,R et·'pR~ 

en bnnc n nus c:"1rncterír.ticris morfol6,rl"icnn. 

Estn incluye cinco etnuns ñe. de.~,.,rr~l lo: permin!"lci6n , 

emer~encin, hojns nrim9ri~s, ~~imer.,· hoj~ trifoli~a~ y tcr

cerR hojn trifolindn. 

2.3.1,1. GerminPci6n, 

Inicin el din en nue lA semilln tiene humedod suficien

te paro el comienzo del proceso P,erminPtivo, ol primer rieFo 

o lluvin; terminn Al crecer el hipoc6tilo y nuednr los coti

ledones nl nivel del suelo. 

2,3,1,2. Emereencin. 

Inicin "l npnrecer los cotiledones nl nivel del suelo y 

finnlivi cu···ndp lris hojrio nrimnrins cmpie?inn n rlesn1.e¡rnrr:e. 

2.3.1.3. HojnR nrim.,rins. 

Su inicio es cu,,ndo l!"'>S hojns prim!"'lrins est-"n desulepn

dns. ~nu:! se dci un des"rrollo veget~tivo r~pillo dur,..nte el 

cunl se form::irr< el t~llo, r!"'lmns y hojns trifoli•"ld~s. 



?.3.1,4, Primera hoj~ trifolindn, 

Esta principin nl presentnr ln plPnt~ ln primern 

trifolindn completnmente nbiertn y plnnn, 

2.3.1.5, Tercern hojn trifolindn. 

17. 

hoj" 

Ln etnpn comienzn cunndo ln tercern hojn trifolindn se 

encuentrP despler,~d~. 

Ln hojn se concidern como de~ple¡~ndn cunndo Iris lliminnn 

de los folíolos ne ubicnn en un pl"no. 

2.3.2. Etnpns de ln f.nse .reproductivn • 

. l\nuí ocut·ren lr"s restf'lntef", cinco etnons: preflorPci6n, 

flornci6n, formnci6n de vninns, llenndo de vninns y mndu

rnci6n. 

2.3.2.1. Preflornci6n. 

Al npl?recer el primer bot6n o el primer rncimo 

por inicindA estn etn~n. 

2.3.2.2. ~lornci6n. 

se da 

Estn se dn nl presentnrse l" primern flor nbiertn, oue 

corresponder~ nl primer bot6n aue aparecí6, 

2.3.2.3. ~ormnci6n de l~s v~inns. 

Comienzn ~1 present~rse en ln plnntn l~ nrimer~ 

con ln coroln de lP flor colgndn o desorendidq, 

2.3.2.4. Llenndo de lRs vnin'ls, 

v~in!'1 

LA etRpn comienz" cu"ndo ln plc•ntn emniezn " llennr ln 



J>j. 

primern Vf'linR. Se inici'l el crecimiento 11ctivo de ln semi

lla. Ln v~inn vistr> de lfldo p:l>esentR nbultnmientoo. 

2. J. 2. 5. Mndurnci6n, 

Estn es lA últimn et,,pn dentro de ln esc"l" de deRr>rro

llo. Se cnr"cteriz·• oor 1 • da~olor~ci6n y sec~do de lns vn! 

nAs. 

8stn escnl·l nuerl11 ~cr us~d~ en todaP lo·~ ti!)OR ~e ~~bi

t os de c•recimiento y con todor-: lon genotinofl cncontr·•rloa ele_!! 

tro de estos tipos, oor otro l.,do puede us·lr~e n"'rn medi.r el 

desnrrollo tnnto de unn nl"nt~ indivinu"l como de un cul-

tiVO (12), 

2.4. Semilln de bUCfl;"l cr1lidricl. 

2.4.1. Definiciones. 

J,n imoort··ncin de sembrr>r nemill" de buena ct>lidnd es 

reconocidP por ln r:rr-n mnyorí ... , sin emb'lr.,.o ho:i,y ciertl"l ñis

crepEincin en rel·,ci6n R lns definiciones ne "buenn cnlid:"'ld 11 

de lf1s semi ll~s. ~l,,.unos np:ricul toreG entienden ln oalidnd 

de ln nemi l lr'1 nor su nn ..... rienci.., físir."l, e~ ciecir, nor r-m tn

ffiA-Plo, color .Y 7usencin rte m·1 teri...,les cxtr,1on. ~i bien es 

cierto nue ellos normnlmentc p1~cden i<lentific·•r el tipo ele 

semillA, ocnsion'"'lmente !?'On cr>n·lce~:~ iln ir'icntific..,r 1!'1 vriri~ 

dPd, o bien de 9red1·cir el potenr.ir>l de f".'Crmin..,ci6n de lri f'I!_ 

mill:o únic 0 meutc mir~ndoln (17). 

Unfl semill:" e:J ele buen.., c:"'lid..,d cunndo tiene un:1 r~1.on~ 

ble purezr t~· 1 uto v..,rietril como fír.ic.-i, U!l nlto norr.cntri,ie de 
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p.erminnci6n rle PlPntne y est~ libre de or¡r~niemos nnt6penos, 

tnnto externos como internos (10). 

Ln crilicl!"lrl de ln semillri es un conc~nto múltiole nue 

comprende v~rios nspectos, ~l~tno~ de mnyor imoort.,,nci.,, y se 

refiere r-i ln ut.ilidnd de lri semilln n..,rn siembr~. 1'uerle ex-

presnrr;e como un nivel o grPdo de excelencin nue es Plcan-

zndo por lr·s nemillns cunndo son comprndns con un.,, cnlidnd 

nceptRble (3). 

De estn formn ln C'1lidnd ª" ln semilln ln constituyen 

los componentes penático, fisiol6¡rico y snni t"rio nsí como 

sus crorflcteríf'lticr:ir; físic"\s. 

Un tecn6lopo en semillns nvnldn 11 crlidnd de l~P aemi-

1 lns con mr>s preci~i6n. ~l hr.hlnr de ~emilln de buenP cnli

drid, lo hnce en t&rminoR <le .,,lt::i purezri físicrl, ~1to n0rcen

tnje de p.;erminnci6n, nunencin de enfermedndes conp."~ni tnA, fl_!!: 

tenticidnd en CU"lnto nl tipo y l" vnriedrd y nor dl timo, nue 

ln semilln provene:r de unn vnriednd mejorndn nue de buenos 

result8dos br:ijo lr+s condiciones pF1rn i~s cunles se hn selec

cionr.tdo. gn poc~s pf'llnbrP.s, el t~rmino "semil 1n mejorridfl", -

~uiere decir p"r" el tecn6lop.o en semillns, semilln de bue

no cPlidnd de unn VPriednd mejornd~ (17). 

Ln cnlidnd de ln ~emilln se puede entender como el re

sul t~do de un orientnrlo nlnn de mejor~miento, oue dotnr~ de 

c::ir·•cterísticns l!en~ticns ..,decu.,d.,,~ n ln !=iemillFq unµ condu;: 

ci6n eficiente de los semilleros, con lo nue se obtendr~ se

millA con µltn uurezn v~rieta1 y buen~s CRrncterísticPs fi

s iol6¡r,ic'1s como son el nl to norcent.n je de ¡rnrminnci6n y nl to 

vi~or; y de un mf'lnojo ~1decundo de 1ns semillns 

Acondicionnmiento (22). 

dur,,nte su 

Un requisito indispensnble parQ obtener semill~s de bu~ 
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hAcen nue unfl semilln sen do buenn c~lid~d}T:·ry'·.~~-~~V'.~:~ rl~:i ~n:~ 
ceso de producci6n (3). 

2.4.2. Importnnci8 de ln semill.,, de frijol de buenf1 cnlidf1d. 

Diversos nutores (39, 3)"concuerdnn en oue pnrn logrnr 

mejorP.s en l:i riP"riculturn, es nreciso tener los inoumos oue 

lns permitAn, dentro de los cunles uno de los mns imoortnn

tes lo constituyen l"s semillros, 

Por otro lf'do, con semillns de frijol du huenn calidRd 

se pueden obtener rendimiP.ntos R'•tisf:ictorion. l\ñem~:l, nor 

tr.,tArse de un producto renl y concreto ile ln i nver.tir:r>ci6n 

es primordiAl nl tr 0 nsferir 1os renultndos de est~s investi

gnciones n los nttricul tares. ii'in~lmente es imnort.,11to n or 

ser un elemento b~sico en los tr,.bnj os ele los fi tome .i orn

d ores (10). 

2.5. Efentos de lA densidad de pobl 0 ci6n. 

2. 5.1. Sobre "lr:unos componentes mor fol6!'icos ñ el rendimien

to en fri,jol. 

En el cu],tivo del frijol Re hnn renlizndo trnh",ios en 

comr,>oncntes del renclimiento, medi'"lnl.e los Cu?l es se hn nodi

d o determinnr• oue el múnero de v~inris nor nl!"lnt'"', número ele 

grrinos nor v··1inR y peno ele p.r ... nos, f;On los comnonentes del 

rendimiento mns importPntes (45). 

El tHm· ~o d~ lAs semill•s oor v··inn no es "fect~clo nor 

lns v~1rinciones de comnetcnciP entre pl~ntns. ~in 
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el número de vninns nor "Pl~ntn, número de semillna nor nltln

tn y número de r 11m'1s nor pl!"'ntn ni diAminuyen conforme ..,umc!.! 

tP. lR competenci~ entre plnntns. Por otr~ pl"'rte Al reducir 

lns dist~nci ·1s entre fiurcos y pll"'ntr•s disminuye el m~mero ele 

vnin.,s por plnntn y se increme11t~ 1~ nlturn de l~ nl.,ntn(2). 

El dis tnncir>miento en1 re nlr>ntns . ¡i;enerRlmente tiene 

efectos ~obro lP morfolofl'Í!"I do ln mism.., nlnntn, nsí como en 

lri producC'i6n de mntor·iri necn y de P.'rnno, efectos nue ne ven 

influenci•idoA en m.,yor o menor ¡Trndo por el h!íbi to rla cre

cimiento de ln pl~ntA (20). 
r.on el ob,jeto rle detcrminnr 1-~ influencin ile ln ilen!'i

drd de pobl· 1 ci6n sobre deterrnin.,dns cnr~cteríRtic.,r, n.rrron6-

mict~s del cultivo de frijol "cnrot.., 11
, u~"nrlo lri v,,riedl"'ñ Tr"' 

Tui y mrinej11ndo seis nobl.,ciones, se llep:6 ri nue ln al.turn 

de lo plrintn nument,, r.il .,umentnr ln competenC'in, mientrno 

oue disminu,yen el número de v.,inris, el peso de 1., ol~ntn y 

el rendimiento por pl,mt·•. De los comoonentes del rendimien

to el mris vnriflblo es el m5.mero de vnin,,s nor ~l~ntn, nepui-

do del número de p;rnnos por v2inn y mns est~ble el tnmr-i?lo 

del grnno. El rendimiento se correlncion!:l poRitiv.,mente con 

el número de VAirt''S 00r pl~intn y número de p-r,,nos no~ vninn. 

Ln correl~ci6n e11tre el número ile vnin"s oor plnntn y e1. 

número de ¡~T~non por v· 1 in11 nuede ser nor:i ti V.!!! o 08Fi!tivn, por 

lo tnnto estP nsocinci6n es v~rinble (?). 

EstudiRndo l~ densid~d de poblnci6n 6ntimn, componentes 

del rendimiento y otrnz c·ir·,cter!stic.,s np;rbn6mic~s y fisio-

16gicns en dos V'<ried~cles de frijol (DT~COL c•.L!!~' tino nr

bustivo e IC~ HU~S~NO tipo semivoluble), con cu~tro diferen

tes poblociones; J3J.J33, 250.000 y 166.666 plAntos oor hec-

t~rea, el número de v·iin·1s por nlnnt0- fué el m·1s n fectndo 



por lns VAriPciones de ln poblnci6n, b~ jnodo con poblnci6n 

br>jn ( l). 

En unn investignci6n con frijol, se encontr6 ""ª el mí

mero de hoj~s, est~ relncionndo con el número Oe v~inns 

por plAntA y el tnmnryo de l~s hoj~s con el tnmn~o de lr> 

somilln ( 20). 

Al compnrnr cinco cultivos de frijol, cuntro in<letermi

nr>dos y uno de mntn b"jo tres oobl·"cioncs do plnntns (74074, 

"ltf>; 37040, me<tin y 24090, b",i" oor hoct~re"), con dist•in

cia entre surcos de 90 cm y entre plnntns de 15, 30 y 45 cm 

pnrn 1· 1a poblnciones de pl;.nt~s ,.,1 tn, mediri y b:-oj., resuecti

vnmente, el número de vninf's nor pl·•nt:it ::lemi11ns nor vninn, 

longitud de vninn y oorcentnje de vninn fué nirnific."tivnmo,!l 

te diferente entre cultivos y entre lns diferentes noblnciE_ 

nes de plnnt<:ls. Sin embnrµ:o, lns di fcrencins en el uorcent~ 

je de VAintis no fueron sitrni ficAntes. rJ~s corre1Pcionea en

tre el rendimiento en kg/hR y l"s semillns oor voinr> y po~ 

cent 0 je de VPinn funron oositivr>s y ni¡mific"tivns, mientr"s 

oue lR lonp;itud de v~in:>s fué ner:ntivn, El rendi·oíento en 

rrnmos ~or plnntn se correlncionó posítivr y sil;(rlificRtiv.:! 

mente con lns vninns por pl "ntn, pero ¡,., lon/l'i tud de v~inf' 

fué neg·'tivn. El número de v.~inns nor ol"ntn n~rro l~s poblr>

ciones de pl,.,ntns, estnblecido sobre cultivos, fué mns nlto 

en ln pobl11ci6n de plnnt,.,s b~jn en rendimiento. El mr>s nlto 

rendimiento por pnrcelo en kg/ho se di6 e11 lr>s noblnciones -

nltns (19). ~l estudinr el efecto de ln densid"d de pobln

ci6n sobre el reudimiento y sus comuonentes en dos locnlidn

des, en el frijol cv. Rico-23, y mnnejnnclo cuntro dístnncins 

entre surcos (20,40, 60 y 80 cm) y cuntro distnnci 0 s entre 

plnntns (2.5, 5.0, 7,5 y 10 cm}, se form,,ron un f!T'"n número 
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de V'1inns por plnnta con surcos n distrnci.~s de 20 " 40 cm, 

Los espacios entre plrntr>s no nfectnron el peso promedio de 

lns semillns (20). 

En un ensnyo en el nue se nnnliznron curitro vnrief!Pdes 

de frijol (Titi'>n, Negro '·r~el, Coscorrón seco y Coscorr6n 

grnnedo) pArf' determinnr el efecto de cuatro distrincins de 

siembro sobre hilern (O.OS, 0.10, 0.15 y 0.20 m) e obre el 

rendimiento y sus componentes, se encontró aue el número de 

vninns por superficie, número de p,rílllos por vninn y peso de 

los grAnos fueron los que determinnron el rendimiento. ~l n~ 

mentAr ln distnncin de siembre, nument6 el número de vninns 

por plnntH, sin embnrp:o disminuyó el número de vninAR por s~ 

perficie. 'lo hubo efectos si¡mificntivos en el m'mero de ~~ 

nos ~or v~inn y sobre el neso de los g-rnnos con lns VPrinci~ 

nes en lPs distAnciAs de siembrP. El námero de vnin~e nor s~ 

perficie se correlncion6 nositiv,,mente con el rendimiento y 

fué negntivn con el número de p:rnnos por V"ina (45). 

lfa un trnbrjo hecho con dos cultivr>re" determinAdos y 

dos indeterminndos, con densidades de poblnci6n de plnntAs 

de 107,600 A 968,700 plnntns por hect~ren y en condiciones 

de desarrollo ndecundrs, las vninAs por planta numen~nron lj, 

nenrmente, nl iguRl nuc el ~reA por plnntP (disminuyendo ln 

p oblnci6n de plnnt<>s), nnrn todos los cul ti veres estudir>dor:, 

teniendo p;rnndes efectos sobre el rendimiento de semillns 

por plRntn, Así minmo lns Aemillns por vninP y (<T'nmos nor s~ 

milln ip.u· 1lmentc se increment~ron, en tRnto f"IUe el iireri nor 

plnntP ·ument6 p~r.'"4 los cultivares imleterminndos y ~e m .... n

tuvo rel.-.tiV:11'.lnutc cunstnnte pnrn los cultivqres determiné.

dos (49). 

Annliz,.ndo tres V'1rierlndes de frijol bnjo tres rlist~n-
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cías entre surcos y cuntro entrn plnntns, en lAs vnriedndes 

de mnta y semiguín con surcos A 60 cm y distnnciRs entre mP

tns n 5 crn, hubo menor for1:inci6n d 11 v· i11· ~ ·1oJ!' .. ,1~·~1t~· (20) .. 

UsPndo cul tivnres de h~bi to de crecimiento I, U y TTT, 

bn,jo dos densidndes de AiembrP (8 y :>4 pl·•ntns /m;>), Re en

contró ~ue en su mPyorín los cultiv~rcs con h~bito I rennon-

di6 et1 formn not.,ble .., l .... densid'"'d, mientr~s rue 10:1 tinos 

II tuvieron un., respuest., intermecli"1. 8n los tino~ TTJ ~e ª!! 

contr6 un~ diferenci~ signific .... tiv~, debido n dif~rencins en 

vigor. Lns vnriedDdes tempr.,n .... s ne comnortnn en form'"' eeme

j nnte nl tipo II en su re'1puectn ·• l" den~ i d-d, rlebi do urOb,::! 

blemente fl oue no cuentnn con el tiemoo sufUciente pPrn nro

ducir rnmns (8). 

En un experimento en el CAEV~MP.Y. con el (!enotioo f'ece.n 

trnl de h~bi to de crecimiento rrr, se definieron 16 trata

mientos, emplenndo densidndes de ooblrci6n de 34,722 hnstA 

250,000 plant~s uor hect~ren y dosis de fertilizAci6n de 

40-40-00 y 00-00-00, con el objeto de definir ln densidnd de 

pob1Pci6n y dosis de ferti liznci6n .ndecundos pnrn obtener S.!:, 

milln de frijol de buenn cnlidRd, En este exuerimento !l:>lln

ron nue lA distnnci~ entre nlnntns (con y sin fertiJi•nnte ) 

con nue se obtuvieron rne,jores rendimientos fué de 10 cm. >10 

observAron efecto en el tnmn1o de semilln nor influencin de 

lns vnriAciones en lA densidnd de uobl~ci6n. Ln flornci6n 

( 5•J:( y 100%) se ntrns6 de uno R tres di ns con densidndes de 

poblaci6n elevRdns (21). 

TrAtnndo de obtener informnci6n sobre el rn~nejo del cul, 

tivo del frijol pnrn obtener semilln de buenn cnlid"d, bAjo 

cu.,tro densidHdes de siembrn y siete trntnmientos de fertil.!_ 

zAci6n, con l" vn.riednd Bny0mex, lro semi lln uroclucicln Re el,:! 
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sific6 en grnnde, medi~nn y chicR pnrR determinnr ~u Cf'lli

d,.,d; se observó unR tendencin n disminuir el tnmt"{'.l\O ~tedio de 

semillf'I y n un ~u.mento en los t .. 1mnólos r:rPnde y chico confor

me er.., m,,yor l., distnnci., entre plnntf"'s, inder:ienrlientemente 

de los tr"t"mientos ~on los fertili?"llte" (46). 

2. 6. Ln descri nci6n v·•riet"l. 

2.b.l. Definici6n. 

Descripci6n es el cnm•cter nnturnl de todn lA nlnntA, 

C'IUe debe mnnifestr 1r toclns SUR pArtes exteriores. T1'1rn oue e~· 

tn sen perfectn no debe detenerse solPmente en ln explicf'I-

ci6n de ln r~!z, t·1 llo, hojns y fructificflci6n, sino nue es 

nectJsnrio t.,mbián pre:·ente unn ideR clnrA de los pécíolos, 

ped~nculos, estípulas, br~cteAs, gl~ndulns, pelos, yem"~, f2 

linci6n y fnz de todn ln plnntn (23). 

Ln descrinci6n V"rictnJ. es un" foto¡rr"fÍ•> e~cri t" de t~ 

dns lns C"rncterístic:•s fenotípicns en unn nlnntn (41). 

TPmbién se hn definido como el conjunto de observacio

nes nue permiten distinpuir y carocteriznr un" noblnci6n de 

pl"nt'1s (?6). 

Algunos r>utores (5, 14, 27) concuerdnn en nue el uso de 

ln descripci6n vnrietnl deoende de los objetivos de los usun 

rios y de lA precisi6n renueridn. 

Los b.,ncos de ~ermopl~sm~, pnr~ sus estudios r.en~ticos 

y evolutivos, necesitnn informAci6n m~s exnct" de los mote-



rinles. En cambio lns descripciones utili?.Pd"s por fitome-

j or,.dores parn lq producci6n y comerciAliz··ci6n de nemi ll"s, 

es menos sutil (14, ?7). 

Por otro lndo otros nutores 2onviencn en ln imoortnncin 

oue tiene unn descripci6n vnrietnl precisn dentro de ln in

dustria de semill,,s, con el objeto de conserv"r l" nure2.n "! 

n6tica durr.nte vnrios ciclos de multinlicnci6n. L~ clescrin

ci6n debe ser hechq en form" nrecion con el fin de evndir 

e onfusiones y dAr ln creclibi lidnd ,..ue debe existir en ln co-

merci-liz"ci6n y promoci6n de diferentes vnriedndes 

mismo cultivo (14, ?7, 4). 

de un 

L8 descripci6n Histem~tic~ de un cultivo permite: r.~rn~ 

terizar las vAriedAdes o líne~s genéticns; clnsificRr vnrie

dades comerci~les; estnblecer relnciones entre cnrncter!sti

cns de grupos de vnriedndes y estimnr lo V"ri·,ci6n dentro de 

la colecci6n de un cultivo (5). 

De unA colectn de 269 muestrns de semillns de 17 munic.! 

pies del sur-oriente de Guntem"ln, y usnndo 11 vnriedndes m! 

j oradns, con el fin de hncer compnr"ciones entre los materi~ 

les pPro conocer cu~le~ vnriedRdes son lns nue se est~b~n 

utilizando m· 1s nor los np,ricul tares, se hi7.0 un., cnr···cteri

zoci6n de VRriedF'ldes en l.'l ~u¿. se tom·1ron dr-ton sobre renrli

miento de grano al 141" de humed"d, dins n flornci6n, di"s A 

madurez fisiol~gica, color del trillo, presenci" de gu!n, co

lor de flor, nW.ero de nudos y de vninns en el tnllo nrinc.! 

pal, nWnero de v~in~s en l~s rnm~s, número de pr~nos nor vni 
nA, y peso promedio de semilla. Los dntos de di"S ~ florn

ci6n, color de V"inn, color de hinoc6tilo, presenci~ de 

guía h~bito de crecimiento y reRcci6n A royn fueron tomados 

como compnrndores (43). 
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LA caracteriznción tiene como objetivo primordinl cnrn~ 

terizor los mAterinles bnjo estudio, en el aue se tomnn como 

base lns cnrncter!sticns (descriptores), cuya vnriAción fen~ 

típica es menos influencindn por las condiciones "mbientn-

les. Por ejemplo p~rA el cnao del frijol cnracterísticns co

mo el hábito de crecimiento, color del tnllo, color de lR 

flor, formn de ln hojn, formn y color de ln semilln, etcéte

rn (4). 

Esta descripción debe ser uniforme, no imnortnudo rlonde 

y oui~n ln hnga, con el f!n de oue puedq ser interpretndn 

npropindnmente y sen útil 'A fitomejorAdores (34, JO, Jl). 

En ln nctu~lidad, en trnbnjos de investi1>nción y reco

lección de plnsmn germinnl de Phnseolus en los últimos ocho 

nños, se han reunido 32 especies, de las cunlen se ha hecho 

ln descripción morfológica como ''PºYº a dichas investi¡>acio

nes, con el prop6sito de se~qlar sus CArncter!sticns contrn~ 

tnntes y nnnliznr su distribución (38). 

En trnbnjos hechos recientemente en M·hico con otrAs e!! 

pecies, ·se 'hn visto oue es neces1ri11 lo identif1cnci6n de l.f. 

neas de sorgo medinnte cnr?cter!sticns f~ciles de observnr, 

dAdo el número de líne''S nv"ln7.!ldns de poliniz.,ci6n li·bre de 

este cultivo pnr~· pr,.no nue existen. Estn rle!'lcrinci6n V""rie

tnl de línens, debe involucrnr cnrncter!sticns nue internc

tuen lo menos posible con el nmbiente (44). 

H<'Ciendo énfnsis en lA importnncin del tri tic~le en ~lé

xico como cultivo productor de gr~no y forr~je, los uroprn

m·is de mejor~miento y producci6n de semillns, debido n ln 

existencin de vnriedrodes mejor·•dns, necesitnn de 1·1 utilidnd 

de unA herramienta determinonte pror~ el mnntenimiento y con

trol de su purezA como lo es ln descripci6n vnrietnl (40). 
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En una inveatigaci6n con e1 fín de lograr un mejor en

tendimiento sobre la descripci6n varieta1 en maíz, estable

ciendo diversas fechas de siembre en cinco localidades, se 

describieron 31 caracteres de planta 1 mazorca de 17 genoti

pos de maíz, En 1as conclusiones se consideraron adecuados 

loa estadísticos pare medir la estabili4ad de 1as variables; 

ademds, que el uso de 1e varianza 1 coeficiente de variaci6n 

permiten determinar los caracteres mas uniformes 1 mediante 

e1 ANDEVA 1 una prueba de medias se pueden detectar los ca

racteres que identifican a loa genotipos; por esto, se puede 

considerar que 4stas tácnicas son dtiles para definir en fo~ 

me práctica las variedades desde el punto de vista de nue c_! 

da una debe ser uniforme , estab1s y diferente (42). 

Bl CIAT afirma oue una descripción varietal debe ayu

dar a solucionar los conflictos oue pueden surgir en 1os C"!!! 
pos de producci6n de semilla, 'as! como en e1 registro 1 co

mercializaci6n de semillas (14). 

2.6.3. A1g11nos modelos de descripci6n varietal en el ~nero 

Phaaeolue. 

El Consejo Internacional para Recursos Gan~ticos de 

Plantas (IBPGR) (32) elabor6 una lista descriptora para 

Phaesolus coccineue, siguiendo 1os descriptores 1 estados 

de1 descriptor aconsejados por varios expertos del cu1tivo. 

En este formato recomiendan oue 1a informaci6n debe produci~ 

se siguiendo eatr!ctamsnts la lista descriptora, en la oue 

se deben ordenar y numerar los descriptores; usar los des

criptores específicos y estados de1 descriptor recomendados. 

El mismo IBPGR, establece que la coractsrizeci6n consi.!! 
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te en el rep-istro de los cnr"cteres aue son "ltrmente hered_:: 

bles, oue pueden ser vistos con fncilidnd y nue se exnres'1n 

en todos los nmbientes. 

Afirmnn "dem~s f'Ue la cnrncteri7nci6n ea responsnbili

dad de los conserv"dores. 

Lf"ls normns aue son nceptPdns internncionnlmente, de 

rcuerdo con el IBPGR pnrn ln nnotnci6n y codificnci6n de 

los estndos del descriptor son: n) Lns medidns deben ser he

chns en unidndes métricns; b) Muchos descriptores nue son 

continunmonte vnrif'lbles HC regiRtrnn en unA escnlfl del l ri1 

9; e) LB presencin o r"UsentiA de c.,r.,cteres se nnot11 como + 

(presente) y O (nusente); d) Pnrn deRcrintores nue no son 

uniformes a ·trnvés de ln "drui.sici6n (colecciones mezcln

d"ª• sep.rngnci6n p:enéticn), ln medin y desvinci6n estnndnr 

podrí 0 n report"r<Je donde el descriutor es continuo o ln m! 

din y 'X' donde el descrintor es discontinuo; e) Cunndo el 

descriptor es in"plicnble se usn como vnlor del descriptor 

•o• y f) Se recomicodn us"r cRrt"s de color est,,ndnr, e~ne

cificnndo ln cnrtA 01'0Cinn. 

Un modelo P"rn ln descripción de pnr~metros .descripti-

vos lle frijol (Ph--seolus vulp;nris L.), los divide e;n seis 

etnpns: 1) En pl~ntuln; 2) ~ la florrci6n; 3) A ln · madurez 

fisiol6p:icn; 4) A ln conechn; 5) Rencci6n a enfermed"nes y 

plnr,Ps y 6) Vnried"u rue m~s se nsemejn Al cnrncter descri

to. En dichn descripción se debe estimar ln medin, desvin

oi6n eotAnclnr y coeficiente de vnrinci6n en un mínimo de 20 

plAntns en nnuellos pPrAmctro~ descriptivos de distribución 

continun. En los de distribución diecret~ se c~lificn el ti-

po predominante y se nnotnn lPs excepciones cunndo nu~ 

recen (27). 
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El CIAT (14) propone unn metodolor:ín nimilnr n ln ~n

terior, con l~ sPlved¡.od de nue éstn es m~s comnlet.,. Bn e1lri 

se evnlunn ocho etRnPs: 1) En est 0 rlo de pl~ntuln; 2) ~l mo

mento de ln f'lornci6n¡ 3) Inicio tlel llen°do de vnin°a;4) ~1 

momento de ln mndurez fisiol6~icn; 5) ~l momento de ln cos~ 

chn; 6) Rencci6n A enfermedndcs y pln~ns; 7) Consumo y íl) VP 

riednd aue mPs se risernejn ,,1 crir.,cter descrito. P.,r;o entn m.!: 

todologín se estimn ln mediri, cle~ivi:"'lci,~n e~t.,ndf'r, coeficie.!: 

te de vririnción y el rnngo en los cnr..,ct;eres curinti tntivos • 

En los c~rncteres cunlit~tivos se estima el pnrcentnje de l~ 

cntegoría predominnnte. 

No obstonte lP similitud de los dos métodos nnterio

res, existen diferencins notnbles entre Pmb•.is. En estnao de 

pl/:ntulR ln metodolop:ín del r.nT ( 14) no contemoln el vi

r:or; nl momento de la flornci6n no contemoln el di~metro del 

tnllo princionl (cm), nl momento de ln conechn no estimn el 

rendi:uiento por plnntP ( r:), mnterin !'ecn tot.,l ( P:) e ínrlic~ 

de cosechA. 

Ln metodolop;:ín de r.ir 0 ldo (27) en pl~11tuln no conninerA 

el color predominnnte de cotiledones y de nervndurns de lnn 

hojris primnriAs; ~ ln flornci6n los di.,s n :"'lnte~is, color de 

alos y est,,ndPrte, pAtr6n predominnnte de este Último, pube_g 

cencin y número de nudos del tnllo orincinrl y ~ren folirr ; 

no exRminn ln etPpn en inicio de llen~do de vnir1ns; n In m~

durez fisiol6~icn no considera lA form? del corte transver

sal de ln vninn; n lo cosecha el tipo oe ~nice, f'Tndo rle CU,! 

vnturn y dirección ele lA curvn:ourA del ~nice de ln v 0 inn y 

lA texturn de ln vninn y dchisconcin. Finnlmente no connicle

rn el rµngo en los cnr~cteres cu~ntitntivos. 
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2.7. Pnr~metros descriptivos. 

2.1.1. El descriptor. 

El CM'IE llnmn descriptor A cndP término deElcriptivo • 

El estAdo del descriptor lo refiere como el vnlor o prndo de 

un descriptor (5). 

2.1.2. Interpretnci6n de los c~rncteres descrintivos. 

Pt:>rn fncili tPr ln medición de los cnrncteres rlescrinti

vos se creé conveniente diferencinrlos. Pnr~ ello se citnn 

A continunci6n nlp.Unos nuntos de vistq. 

~i el dcscriotor se refiere A unn cnrncter!sticn cunli

tRtivn como color o formn, los estndos del dpscrintor ne bn

snn en tnblns de colores o definiciones ~eométricns. Por el 

contrArio, si se trnta de unn cPrncter!stic~ cunntitntiva, 

como ln lonr;itud del fruto o rendimiento, se expresn en lFt 

unidnd de medidr> usndn (cm, ton/hn, etc.) ( 5). 

Al reopccto el CI~T menciona nue dichos cArncteres mor

fológicos en el frijol se dividen en constnntes y VA~inbles. 

Los primeros son los oue carPcteri~nn nl tRx6n, ocen, ln es

pecie o vnriednd, los nue p,enernlmente son cnr~cteres de nl

ta herednbilidnd. r,os se¡;irndos son influencindos por lAs con 

dicionen Rmbientnles, y p:enéticnmente se conocen como el re-

aultndo de ln ncci6n del medio nmbiente sobre el ~noti-

po (9). 

El mismo nutor en su mctorlolov.!A pnrn obtener semillns 

de calidnd diferencin los cnrncteres descriptivos en fijos 

y varinbles. Los fijos normnlme!lte dependen de uno o pocos 
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genes auienes deciden 1n cnrRcterísticP de distribución dis

creta. Su diferencinci6n es fl.ci1 de entre 1ns nlternntiv~s 

fenotípicns posibles. E~tos c~rPcterea se ll"m"n cuP1itnti

vos, y el medio nmbiente proveen pocns modificnciones. Lns 

variAbles e;enotípicamente se rnanifiP.stnn como unn <1istribu

ci6n continua donde npnrece un límite vnrinble en ln expre

sión fenotípica. Estos dependen normPlmente de un mnyor m1m.!! 

ro de genes, son mns afectfldos nor el medio Pmbicnto y ROn 

llamados cunntitPtivos (14). 

2.7.2.1. funci6n de loR c.,r!lcteres clcr;crint:ivo;o;. 

Los diferentes pnr·'lmetros descri?tiVOf:'I o cnrf"ctcres Vf"

rietnles deben f"yudnr n s.,tisfncer tres funcione~ e~pecífi

cPs, lAs rue se desprenden de ln definición de vnrierlnd rue 

dr lR ~sociPci6n de ~gencins Oficif"les rle ~emillnP, ln cuPl 

define como "unn subdivir.i6n de unR clflse nue ef: ñiferente , 

uniforme y estable. 

Diferente debido n nue ln V"riodnd se puede identificnr 

por un" o varias csr0cter!sticas rnorfol6¡dcAE, físicPs o de 

otro tipo ~ue ln distinruen de otrPs v~riedf"dee conocidPA. 

Uniforme pornue se puede describir ln Vf"lri..,ci6n de loR 

cnrnctcrÍRticf1B enencif1les y tínic..,s. 

Estoble en cu,..nto a aue la VAriedad permAnecer~ sin ce~ 

bies y poseer!i' un gr.,,do rn7,onnble de confinbi lidPd en ~us e,:: 

rPcter!sticf1s eRencinles y tínic~r-, ..,ní como en P.U unifor

midEld ·1 1 producirl~ o reconstruirlf"I seri1n lo rcnuier"'n ln.s 

diferentes cntegorins del" vAriednd (14). 

Ln ?!\O se refiAre .., 11"' v•')riedr-d como un conjunto ne 
pl9ntas cultivnd~s cl~rnmente diferencif1les nor un c'lrf"1cter 

dado (morfológico, fisio16gico, cito16r,ico, ru!mico o de 
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otra Índole) y rue, nl reproducirnc (sexunl o PRexnnlmente) 

conservnn sus cnrncterísticPs diferencinle" (39), 

P!1r,., cnd~ especie y v~ried"d, difieren los cnracteree 

v nriet'1les r·uc pueden dcterminnr lP identidnd, uni formidPd y 

est:~bilid1 1 d, sin embnrpo lo esencinl es oue ln descripción 

registrP.dr se!"' de utiliclPd pnro definir, en c ...... ari C'1RO, di

ch"s funciones (14). 

2 ,·7, 2. 2. t.1edici6n de los cnr·•cteres deBcrintivos, 

Lns c 0 rncterísticns cunlitntivns se describen sepÚn sus 

expreRiones fenotípicns (i,e., color, nubescenciri, etc.) oue 

no µueden modir::-c en unid ..,den. Lfls frecuenci "º do l ,.,s nof'!i-

bles excepciones si pueden cunntificnr~e, su vnlor se consi

d er~ evr>lunndo ln expresión predominante del cnrncter en t6! 

minos de porccnt~je. 

PPr·~ el CPSO de los cnrncteres cur:inti t·1tivos ("IUe pueden 

ser medidos, se deccriben en br>se n su medin (~) y n ln vo

rinci6n proP.ente, expresndP en términos de denviPci6n est~n

dnr (DE), coeficiente de Vf'rinci6n (CV) y rnnl"O (R). 

L" de~vinci6n estnndnr (Dll) es de utilidPd o'1rn cunnti-

A lflS 

obHerv..,cin .~:l h·• .;\'':~. ·~ste concepto oermi te disnoner de un., 

mnrlidn rc~l p~rn efectunr crnnpnr·rcionen, y con ello decidir 

en ln prf.cticfl, si ln v~ri~ci6n obtenidn entr~ o no en ln d~ 

finici6n de c~rncter • 

.\1 dcr.crib.i.r l., vr:riednc1 e? tlecen,,rio incluir los VPlo-

res mínimos y mt.ximor-; observ~1 <los (R:"lnpo), nuos nllede 

el C~SO de nllC nl tener lOft v-ilores de nB y conr.1ic1erflrnlo 1'1 

me din (X) c~lcul-idn, existr•n pl ~n t:is con v-lore" nor encimR 

o por debnjo de los límites est"blecidos rue pueden, aúri 
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PSÍ, pertenecer P ln mi~mn v0ried~a, y~ nue toílos loA VPlo

res dentro de ln distribuci6n nonnnl r>l momnnto de clescribi! 

ln, '¡JOr definici6n, formr>n p"r.te de clln, 

L·· v"riqci6n de los descriptores internretndn de estr> 

formP, tiene lei inconveniencin de nue se nued1·n 

contomineates lns plrint~s con v:ilore~ extremos, 

considernr 

ori¡dnrindo 

conflictos de decisi6n nl co:nor>rnr un" poblc ci6n rle olnntns 

de un:::t vnriedrid con su descripci6n vr•riet~l. En form'"' nrAc

ticr, vrlorcs de ±2 deben interpretnr8e como un criturio pA

rn elimin.nr pl~ntns C"UC probnblemcnte !100 PtÍ!1icrin, mns no 

pnrn definir ln identidAd de ln V"ricdr>d, 

LA relrci6n porcentllf'll entre ln decvinci6n estnndPr y 

lri mediP o coeficiente de vnrinci6n (CV) sirve ~nrn compnrr..ir 

un Cflrncter v:•rirlble en dos "'mbientes diferentes. Partiendo 

del supuesto de r>ue ln interrcci6n ~cn6tico-~mbientr>l no 

exsi te o es escPsn, lns di fererjcins entre lPs me di ~s (~) y 

DE se compensnn, y el CV lle~n n ser un n~r~metro de compn

roci6n ncentnble p~r,~ dAtOR nrovenientes de diversos rimbien

tes. ERtn medid·~ es indenendientc de lr1s un.id~des de l., me-

didB US'1df'S (14), 
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III. MATERnLEs y METODOS 

3.1. Carncterí~tic~s Ue 1n zonP Oe eetudio. 

Este trnbo jo se l lev6 A cnbo en los terrenos del Cºmno 

Expcrimcntnl Vnlle ilc M6xico ( CEV llr.;Ex), en Chnninpo, Estndo 

de máxico; r;eo,n;~ficPmente se ubicn entre lo" l'.)
0 13• Lntitud 

Norte y los 98º51' I,on."i tud Oe!!te y n 2?40 mtrnm. 

3.i.2. Suelos. 

I,os suelos tiP.nen menos del don porcíento rle nencli.ente, 

son frnncos o mi(Tf1,i6n arenosos y de buenA nrofunclidnd. "Po

se~n un pH de 6.8 n 7,2, ricos en meterin orv4nicn, nitr61',e

no y potn,.,io, sin problemns de s"linidnd y correcnondcr:l'.'ln n 

los •rypic ustifluvent de lA 7mn, Aoroximnci6n (serie llar-

no) (30). 

3,1.3, ClimA. 

~cordc con ln modific 0 ci6n de r.nrc!n (?5) nl sü1temn de 

clnsificnci6n clim~tic0 de Ktlnnen, ae tiene un climn nerte

neciente "l ¡,rupo de clim 0 s e, templndon h6medof-', tino r.(w)' 

temnlfldo subhúmedo con lluvi~s en vernno, cuy~ clnve clim~

ticn es: C(wo) (w)b (i' )r,. 
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3.2. Katerial gen6tico. 

El material gen6tico utilizado incluye cinco genotipos 

de frijol cuyas características generales son las aiguien

tess 

1. Bayomex. 

Variedad obtenida por hibridación mediante las cruzas 

de canario (Canario X Puebla 247) X Canario, Lima II-R-14-13 

-2-u-3. Frijol de hábito de crecimiento I, con 48 diae a 

floraoi6n, 5 diae a emergencia, periodo de floración de 45 

diaa, color de flor blanca, mhiero de nudos 5, 106 diae a m,!! 

durez fieio16gica, 18 vainas por planta, 4 semillas por vai

na 7 peso de 100 semillas igual a 40 g. (Campos, 1989)* 

2. P1or de durazno-90. 

Variedad obtenida de la cruza de Cacahuate 72 XII 1210, 

II-1210-Cacahuate 72 X 108/78 CH. Hábito de crecimiento I 

con 48 dias a primera flor y 68 a dltima nor, periodo de 

floraci6n de 22 dias, color de flor rosa, 111 diss a madurez 

fisio16gioa, 8 vainas por planta, peso de 100 semillas 42 g, 

con un rendimiento promedio de 1705 Kg/ha, resistente al 

acame 7 a la antracnoeie y roya. Loe datos anteriores son el 

promedio de obpervaciones en ocho loca1idades.(C9111pos,1989)* 

3, Plor de mayo eemigu!a, 

Variedad obtenida por selección masal de una variedad 

regional del Estado de Guanajusto, hábito de crecimiento III, 

60 dias a noraci6n, aparición de le primera flor 57 dias y 

*COMUNICACIOH PEftSONAl. 
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dltima flor 84 diae, color de :flor blanca, 112 dias a madu

rez fisiol6gica, 10.6 vainas por planta, 5 granos por vaina, 

peso de 100 semillas 29.6 g, rendimiento promedio de 111.7 

Kg/ha obtenidos en 24 looalidades, suceptible a sntracnosis 

y roya y tolerante a bacterias. (Campos, 1989)* 

4. L!nea II 951. 

ObtenidA de loa progenitores C-12-159-2-4-1-3-1-3 X 

B.C. Rio Grande zacatecae, hábito de crecimiento III, 55 di

as a primera flor y 89 a dltima flor, periodo de floraci6n 

de 43 dies, color de flor' blanca, 117 dias e madurez fieiol~ 

gica, 22 vainas por planta, 5 granos por vaina, peso de 100 

semillas de 38 g, color de grano crema. (Campos, 1989)* 

5. Flor de 111970 RMC. 

La variedad flor de mayo Rl«C se obtuvo de une cruza de 

les variedades flor de mayo oonn1n y Amanda. Hábito de creci

miento indeterminado con gu!e media no enredadora. Lea pri

meras flores aparecen Alrededor de los 40 dias, periodo de 

floraci6n de 30 dias, :floree blancas, hipoc6tilo color ver

de y 13. 7 ca de largo, folio lo impar de 7. 2 cm de largo y 

5.4 cm de Rocho, tallo con 12 entrenudos, 91 dina a madurez 

fisiol6gica, 20 veinAs por planta y 4 granos por vaina, peso 

de 100 semillas de 27.l g, forma de le semilla arriffonada o 

elíptica de color rosado mancha intermedio (35). 

3.3. Descripci6n del trabajo. 

Para hacer la descripci6n varietel de las cinco varia-

*COMUNICACION PERSONAL 
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dadas seffaladae y determinar los efectos de la densidad de 

siembra sobre los caracteres descriptivos, se aprovecharon 

lotes demostrativos y de incremento de semilla correspon

dientes al ciclo primavera-verano de 1988. 

3,3,1. Siembra. 

Se sembr6 bajo el sistema de siembra a chorrillo, en 

surcos a 80 cm de seperaci6n y 10 cm entre matas. 

3,3.1.1. Densidad de siembra, 

Tomando en consideraci6n los objetivos, se al!!lejaron 

dos densidades de siembra: Para la primera, se dejaron las 

plantas tal y como se sembraron inicial.mente, a 10 cm entre 

matas, resultando una densidad de 125,000 plantas por hectá

rea, la cual se manej6 como "alta densidad", desde el punto 

de vista de tecnología de producci6n de semillas. En la se

gunda, se aclarearon las matas a 30 cm de distancia, dando 

aproximadamente 41,700 plantee por hectárea, esta se denomi

n6 "baja deDSidad". 

De esta forma se establecieron las cinco variedades 

con alta densidad en los lotes demostrativos y las miemas 

cinoo variedades con bnja densidad en lotes de incremento. 

3.3.1.2. Pecha de siembra. 

La densidad "alta" se sembr6 el primero de junio y la 

"b~ja" el dos del mismo mes. 

3.3.2. Manejo del cultivo. 
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3,3,2.1. ?ertilizaci6n, 

Esta ae hizo al momento de surcar, empleando la f6rmula 

40-40-00 con lee f'uentee nitrato de amonio 7 superfosfato da 

calcio triple. 

3,3.2.2. Control da malezas, 

Se aplicó una mezcla preemergente de Dual + Afalon,uaa.!! 

do doe litros 7 300 gramos por hect~rea respectivamente ; a 

loe eeia diaa en lae cinco variedades de loa lotee de "alta" 

densidad, 1 en lea variedades Ba7omex y ?lar da ma70 Rll!C de 

loe lotee de "baja" densidad; 1 a loa cinco diae en las va

riedades restantes de loe lotea de "baja" densidad. 

3,3.2.3. Escardas. 

Se hicieron doe eecardaer la primera para loe lotee de 

"alta• deneidad se dio en la variedad Ba7omex 7 1'l.or de du

raznc-90 a loe 38 diae, Flor de ma70 Rl!C a loe 41 diae, 1 

Flor de mayo eemiguía 1 Línea II 951 e loe 44 diee; en loe 

lotee de "baja" densidad se efectu6 para la variedad Baycmex 

a loe 38 diae, 1'1.or de ma70 RllC 7 eemiguía a loe 39 diae, 7 

Flor de durazno-90 1 L!nea II 951 a loe 49 diae. 

La segunde en lee cinco variedades de loe lotee de "al

ta" densidad f'Ue a loa 49 diae, al igual Que en lna varieda

des Pl.or de ma70 RllC, Flor de ma70 eemiguía y Bayomex de "b~ 

je" densidad, 

3,3.2,4. Combate de plagas. 

Para combatir la conchuela (EpilaohnB variveatia Mul-

aant) se hizo una primera aplicación con Sevin a raz6n de un 

kilogramo por heot!iren a loa 27 1 26 dina en loe lotee de ª! 
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ta y baja densidad respectivamente; en una segunda ap1ica

ci6n para conchue1a y picudo (Apion godmani Wagn) ee uso un 

1itro por hectárea de Nubacron a 1os 65 y 64 diae respectiv_! 

mente. 

En todos 1oe casos son diae deepu~s de1 riego de germi

nación. 

3.3.2.5. Riegos. 

Unicamente se euministr6 un riego, nue f'ue e1 de germi

nación e1 dia ocho de junio en 1as cinco variedades de 1os 

1otes de "a1ta" densidad, y en iae variedades Beyomex y F1or 

de mayo RMC de "baja" de1111idad; y en 1ae variedades F1or de 

mayo semigu!a, l'lor de durazno-90 y Línea II 951 de "baja" 

densidad e1 dia nueve de junio. 

3,3,3. Metodo1og!a, 

3.3.3,¡, Tama~o de muestra, 

E1 CIAT sugiere 20 p1antas, mSmero considerado arbitra

riamente como e1 mínimo para estimar 1a media (X) y 1a vari~ 

bi1idad existente (Deeviaci6n Eetandar y Coeficiente de VA-

riaci6n) en cada ceracter descriptivo, ya nue no se cuenta 

con evidencia estadística experimenta1 aue determine un mini.! 
ro 6ptimo de observaciones. Cuando se aprecian frecuencias 

bajas de tipos diferentes a1 predominante, e1 ndmero de ind.! 

viduos de 1a muestra deber~ incrementarse proporciona1mente, 

Por ejemp1o, si se observe menos de1 5" de granas b1ancos en 

una frecuencia estimada a eimp1e vista, ser~ necesario ca1.! 

ficar varios cientos de semi11ae para 1ograr une eetimsci6n 

ren1ista, ya que con 20 granos dif!ci1mente puede apreciar-
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se la frecuencia real de los granos blancos en esa pobla

ci6n (14). 
De esta forma se muestrearon al azar 20 plantas de cada 

variedad con ambas densidades, dando un total de 200 mues-

tres. 

3.3.3.2. Evaluaci6n de caracteres. 

Los caracteres cualitativos se evaluaron en base a la 

frecuencia relativa (porcentaje de le categoría predominan

te); los cuantitativos en fU.nci6n de eu media (X),deeviaci6n 

estander (DE), coeficiente·de variaci6n (CV) y rengo (14). 

3.3.3.3. Deecripci6n VArietal. 

Esta se hizo con fUndemento en la metodología propues

ta por el Centro Internacional de Agricultura Tropical de le 

que se consideraron las siguientes etapas1 

l. En estado de plAntula. 

2. Al momento de la floraci6n. 

3. Inicio del llenado de vainas. 

4. Al momento de le madurez fisiol6gice. 

5. Al momento de lA cosecha. 

En al inoiso uno se contemplaron el color predominante 

del hipoc6tilo, da los cotiledones y de lee nervaduras de 

lea hojee primarias. 

Adem~s de estas carecter!sticns, se observaron loe diee 

e emergencia, vigor y corrugBllliento de hojas primnries, aue 

son une aportaci6n en este etapa da desarrollo a la gu!a de 

descriptores elaborada por el CIAT, y aue se retomaron del 
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trabajo hecho por Gatica (26). 

Para evaluar el vigor se sacaron de loe lotee de "alta" 

densidad 20 plantas c0111pletae a loe 35 diae de sembradas en 

suelo hdmedo, a lee que ee lee tom6 el peso fresco de la p~ 

te airea y de la ra!z por separado; y el peso seco, para lo 

cual se deshidrataron ambee partee de lae plantas en una es

tufa a lOOºc durante 18 horas. Pare el anAlieis estad!etico 

ee ue6 el dieeffo en bloquee al azar con tree repetioionee. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

De acuerdo con le metodología utilizada (14), primera

mente se presenten los resultados de los caracteres varieta-

les cualitativos y en seguida los cuantitativos; al mismo 

tiempo se hace una comparación entre variedades para difere!! 

ciarlaa entre sí, y entre densidades de siembra para medir 

loa posibles efectos provocRdos por este factor. 

4.1. Caracteres verietales cualitativos. 

4.1.1.1. Color predominante del hipoc6tilo. 

Las variedades Plor de durazno-90, l'lor de mayo lll!C y 

Plor de mayo semiguía con alta densidad presentaron el color 

verde con una frecuencia del 10°" (Cuadro 1), siendo estas 

características id6nticse en las mismas variedades con baja 

densidad (Cuadro 2). 

La variedad Bsyomex mnnifeató un 55" en verde y el res

to en verde con pigmentación rosada para la alta densidad, 

mientras oue oon baja densidad 0911biaron loe porcentajes a 

70 y 3°" respectivamente (Cuadros l y 2). 

Por su parte la Línea II 951 presenta un comportamiento 

similar a la variedad anterior en cuanto a frecuencias, pues 

la alta densidad present6 loe coloree verde oon pigmentación 

rosada 55~ y rosado 45", en t~nto nue la baja densidad 45 y 

55" respectivamente (Cuadros l y 2), 

4.1.1.2. Color predominante de los cotiledones, 
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Este descriptor se preeent6 en un lO()l( pRrR todAe lee 

variedades en lee dos densidades de siembre, por lo cuel, no 

puede ser utilizado pare diferenciar las variedades en cue2 

ti6n (Cuadros 1 y 2). 

4.1.1.3. Color predominante de lAs nervodurns de las hojas 

primarias. 

Al iguel oue en el descriptor anterior, este se compor

t6 igual en todas las variedades bnjo lee dos densidades de 

siembra con una frecuencia del lO()l( (Cuadros 1 y 2). 

4.1.1,4. Corrugruniento de hojas primari~a. 

Aoui tllJllpoco hubo diferenciRe entre vnriedadee y densi

dades de siembra, ya oue el corrugamiento de hojas estuvo e~ 

eente en todos loe casos (Cuadros l y 2), No obstante lo An

terior, loe vnriedadee Bayomex y Flor de durezno-90 preeent~ 

ron ondul.acionee en el borde de lee hojas· primar:j.as, lo 

que en un momento dado podr!a ser importante para di:feren-

ciarlse de otras variedades (Cuadros 1 y 2). Lo anterior ººB 

cuerda con la informsci6n obtenida en otra descripci6n con 

la variedad Bayomex (26), 

De seta forma se observa, durante esta etapa de deearr.2 

llo en estado de plántula, pera embos caeos de densidad de 

siembra, oue no se pueden diferenciar entre sí lee varieda

des Flor de durazno-90, Flor de mayo RMO , Flor de mayo semi 

gu!a y Bayomex, esta dltima debido a "ue el descriptor color 

predominante del hipoc6tilo no es muy confiable y puede cre

ar confusiones, las cual.ea deben ev~dirse si lo oue se bus

ca es una estabilidnd gen,tica aceptable como lo mencionan 

algunos autores (14, 27, 4). Por otro ledo la Linea II 951 
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si puede ser diferenciada de las VAriedAdee anteriores debi

do a oue el descriptor color de hipoc6tilo tiende e ser roe~ 

do. 

En cuanto e los efectos por la densidad de siembre so

bre este descriptor, se tiene que hubo cambios en le frecue_!! 

cia (~); la variedad Bayomex presente un menor número de 

plántulas con hipoc6tilo pigmentodo (3a,C) con baja densidAd 

que con alta densidad (45~); en le LÍneP II 951 estas dife

rencias son menos notables, por 10 aue ea pueden considerar 

mas establee, dichas diferencias son del la,C (Cuadros l y 2). 

4,1.2. A1 momento de la floraci6n. 

4.1.2.1 • .!'.!2!:· 
En este etapa se contemplen tres careateree vPrietelee1 

l. Color predominante de las elAe de le flor, 

En las dos densidades de siembra m~nejadee, las VAried~ 

dee BAyomex, Plor de mayo RMC, ?lor de mayo eemigu!e y Línea 

II 951 obtuvieron en un lOa,C el color blanco en las alee y, 

la variedad Plor de dur•zno-90 el blanco jaspeAdo con lile 

con la misma frecuencia relativa (Cuadro 3). 

2. Color predominante del estandarte de le flor. 

Igualmente que en el inciso anterior, en ambAe densida

des de siembra, con une frecuencia del lOa,C se tiene el co

lor blanco en el estandarte para todas lee variedades, a e~ 

cepci6n de le 1lor de durezno-90, la cual presenta el co

lor lila (Cuadros 3 y 4). 



CUADRO 1. Corocteres variete.les cualitativos en estedo de plAntule de c!.nco v~:-1adndes de frijol (~~L.) con nlte denaldnd 

de sie:nbra. CEVhHE:X. Cnaplngo, Hl!x1co 1 1968. 

CAflACTSR>:S 

MORFOLOGICOS ? a l"lor d.l!I 7 R ?lor de uu•yo 'P R , Plor de mílyo ? R 
Bayomex (7') ...... ~ (7') RMC (7') sem1gu!a (:') 

Color predominfUlte Verde 55 Verde 100 Verde 100 
del hipoc6tilo 

Verde con pi.e; 
mentAci6n r,2 
e ad e 45 

lunerillo odli AmE"rillo 'DÜi Color predominante 
de los cotiledon&o 

Amarillo n~li 
do · - 100 do - 100 do - 100 

Color predo111innnte 
de las nervadurae 
de lee hojee prime 
riae -

corrugal!liento de 
)lejas primarias 

Verde 100 

Ausente l/ 100 

Verde 100 Verde 

Ausente Y 100 .l\usente 

?ll• trecuenci.a re1Pt1Vf' (porcentaje de la categor!a t>redocún=mte) 
"!/o con ondulRcionee en el borde de las hoja.a ?R= 60; sin onduluciones ?R= 40 
l/'12 con ondulaciones on el borde de lne hojee Pfl:o:: 70¡ sin ondul"?ciones '?R= 30 

l~O 

100 

Verde 100 

Am'Jl"illo o&li 
do . - 100 

Verde 10) 

Ausente 100 

Linee 11 
951 

verde con 'PiS 
mentPci6n ro 

p R 
(~) 

BE!dD - 55 

Rosado 45 

/l.mRrillo u~li 
do . -

Verde 

Ause.1te 

100 

100 

100 

... 
O\ . 



CUADRO 2. C11rac\lrn11 var11tales cualltetlvos en Htodo de pUntula de clnca v11rll'de:dH ~e frljo1 (~ vU1"11tl9 L.) con b•J• denaldad 

de 11lei11br11. CEVl'lMEX. OlBpLngo, ~btcn, 1988. 

CAilAC'TEB.&S 

IORlOLOQICOS 1 R nor .S. P a llor de m~o ? B 'Plor de C19JO 1 R t!ileñ 11 P R 
("l Du~ _(1-.l___ _ ~e_ _ l<l ___ ~~1.-.uh (<~ 9Sl (~1 ~- __ Bnyomex 

Color predom1nnnte 
del hipoc6tilo 

V•rde 10 

Verde con µ15 
mentrtci6n r2 
ude JO 

Verde 100 Verde 100 

AlllBrillo o~li l,mnri.l to oi$U Color predominen te Amari.l to o~l.! 
de 1011 cotlledonu do 100 do - 100 do - 100 

Color predoa1na.ah 
do lu n11rvadur1111 
de lu boju pri.mJ! 
riea 

Verd• 

~:~;:::ari:: Aueent• Y 

100 Verde 100 Verde 

Auunte 1/ 100 Aueente 

W. tr11cuenoi.a r11lat1VR hiorcenteJe de la cPtegor!n aredominante) 
J/• con 0D4ul.11cione11 en el borde de la.a hojaa 1R• 75; ain ondulecion1111 1R• 25 
i/• con c:ldulaci.on1111 en 111 borde de la.a hojna P'R• 801 sin ondulnc.lor:aa ?R• 20 

100 

100 

Verd• 100 Verde con ole; 
mtn.bc1.6n ro 
eodR - 45 

RO!llldO 55 

A=;inllo p.hi Ato:irillo 0611 
do - lOJ do - 100 

Verde 100 Verde 100 

Auaent., 100 Auaent• 100 

~ 
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J.·Patr6n predominante del color del eatAndarte florRl. 

Todas las variedades de la.a dos densidades mAnejadas 

tienen un patr6n uniforme (Cuadro J). 

Loe posibles efectos provocados por lRa diferencias de 

poblaci6n en esta etapa al momento de le floreci6n en le 

flor, son inexistentes, pues para ambas poblaciones de siem

bra hubo homogeneidad de caracteres (Cuadro J). 

4.1.2.2 • .!!!lli· 
Dentro de esta etapa se consideraron cinco caracteres 

varietalee 1 

l. Hábito predominante de crecimiento. 

Estos descriptores muestran, para las dos densidades de 

siembra, el mismo hábito de crecimiento en la.e variedAdee 

Bayomex y Pl.or de durazno-90; de igual forma las veriede

dee restantes tienen el mismo hábito tipo IIIb (Cuadros 4 y 

5). 

2. Color predominante del tallo principal. 

El descriptor en cueeti6n hace ver que lee variedades 

Plor de durazno-90, Plor de mayo RMC así como le Plor de me-

yo eemiguía poeeán el mismo color de tallo, siendo en las 

dos densidades' en un 10°" de Jae mu ea trae. Por su parte la V.!! 

riedad Bayomex presente una ligera tendencia a pigmentarse 

de roeado (15~ de la muestra en lee dos densidades de siem

bra); mientras que le Línea II 951 con baja densidad pose& 

un ª°" de las plantas muestreAdas pigmentadas de rosado (Cu,!! 

dro 4), y en le misma variedad pero con alta densidAd dismi

nuy6 este descriptor e un 65~ (Cuadro 5). 



CUADRO 3. Coractereo VArietnlea cualitativos Al mo:nento de la norncidn en lA nor de cinco wriedndea de .frijol 

(Pheaeolu~ vulearie L.) bajo dos densirlndes de siembrn. CEVAtlEX. Cbapin~, M1h:ico, 190e. 

CA.~!\CTERE:S 

MCR?OLOJICOS 

Color nredo:ninonte 
deo lPs el"'f> de la 

!.!.E! 
Altn 
densidad 

B"'jB 
densidnd 

Color nredo:;.int>nte 
del estn.ndf'rte de 

~ 
Al te 
densidad 

Baje 
deosided 

?atr6n nredo:::inan
te del color del 
est"ndarte noral 

Alto. 
densidad 

Bejs 
densidad 

Beyomex 
P R 
(:0) 

Bl•mco ( l )"" 100 

El"'nco (1) J oo 

Blenco (l). 100 

Blanco (l) 100 

Uni1~on:ie 100 

Uni:forme 100 

?lor de ? R 
Durezno-90 (~) 

BlRnCO (l) 
jAet>ePdO con 
lila ( 31) 100 

Blr.nco (1) 
jPnpe?do con 
lilP (31) 100 

Lila ( 32) 100 

Lil• (32) 100 

Tlniforme 100 

UnU'orme 100 

?lor de mPyo ? R Flor de mnyo F R 
m.1c (~) eemigu!a (~) 

!31P:i.eo (l) 100 Blanco (l) 100 

?l:>nco Cl) l?O Blnnco (1) 100 

Blenco (l) 100 Blanco (l) 100 

Blrneo (1) 100 Blanco (l) 100 

f1niforme 100 Unifo
0

rne 100 

Unifor:ie lctJ Uniforme 100 

fp.,. frccuenci a re 1 ati va (f"orcenta ie de 1 a cateporía Predo111i """~e) 
* - loo números Ctl~re Paréntesis :-:.orrespo,den al color respcctiYo Ct\ la tahle de colores que utiliza el Cl1'T (14) 

Línea II 
951 

P R 
e::> 

Blanco (l) 100 

i!lPnco (l) 100 

Blenco (l) 100 

Blanco (l) 100 

Uniforme 100 

Unifotile 100 
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3, Pubescencia predominante del tallo principal. 

En eete descriptor, lee doe densidades de siembra se 

man1fiea1an análogamente (lO°")i Las variedades BAyomex, 

Flor de durezno-90 y Línea II 951 son de le misma pubescen

cia, y lee dos reetentes pubescentes (CUadroe 4 y 5), 

4. Tipo predominante de remificeci6n. 

La oe.lificaci6n de este ceracter se hizo linicamente en 

lea vnriededes arbustivas Tipo Ia y no se calific6 en las Tl 
po IIIb, tal y como lo indica la metodología utilizada. (14), 

En este caso, las variedades calificadas fueron la Ba

yomex y Flor de durezno-90. En le primera se observó mayor 

varieci6n con baja densidad, dándose tres tipos y pera le 

alta densidad dos (Cuadros 4 y 5). En le segunda variedad h~ 

bo menos variaoi6n, sin embargo se preeent6 con mP.e frecuen

cia el tipo compacto en alta densidad (Cuadros 4 y 5). 

5. Acame. 

Habiendo avaluado este descriptor solo en lee varieda

d es de h~bito Tipo Ie, ee tiene que lee dos vnriedades eva

luadas, Bayomex y Flor de durezno-90, presentan todas sus 

plantas erectas homogeneamente en les dos densidades de eieE,! 

bre (Cuadros 4 y 5). 

En esta etapa en el tallo al momento de la ~loraci6n, 

ea obeervAn diferencias en loa hábitos arbustivos Tipo Ia en 
tre las densidades de siembra manejadas, de tal formo que se 

nota una tendencia a abrirse la ramifioeci6n en la baja den

sidad (Cuadros 4 y 5), tanto pare la variedad Boyomex como 

para la Plor de durezno-90. 



CU.>DRO '-• taroctl!rH verlet1tlea eull!Hatlvas el ttl:lf'f"nto oc Ja rlorlf-::tlin irn d tllllc ae :1n:o v.srlt'O'.otie-1 Clt frljal {~ wlmsrts L.) 

can Al'te ct•:"ldd,,.c: oe »1"'1~1'11. t.tv .. ~:i:~. Ul.ll!)1n;io, Hb!co, 19!:8 0 

C-.Rt.:':t:~ES 

li:O:t.!01()'.llCOS 

B1lYO~ex 

? :? 
(~) 

flor ae 
01.ITeznn .. so 

~ R 
(~) 

~lOl"' de 1111',:IO ? Ei; 

R<C (") 

Ri<bito ;iredo:iinan- Arbu.st..lvo d,! l.rbuntivo d.,!? tot:itr"~do i,!! 
te da crecl.i:r.ionto te:-uin"!dO ter:iin~ó.o detflrioinado 

7l.1lQ la lO\' !"l'lO I"I UJ 'rivo tlJti l'J".l 

Color predooína.'\te Verde iu.:i. :11 . .E Verde ~l.n ?i.!!: Venle tin ':LJ: 
del tt'.llo :lTl.ncl.-- mcp,to 85 mento 100 ~er.to 101 
;i!'ll 

l'ir.ner.t':ldo de 
rO:!'",dO CJ7}" !5 

PUDCr.cenc.iD DTed,g 

?lor o~ i:t?yo ? rt 
SCtt.l.g\lÍ~· ($) 

Lfo~:-.--fl 

951 

Postr~do i_n Postrl'do i!! 
deten;.in:do detcmtn>'do 

? R 
(~) 

':'!.ne Ult l::l'J '!'l."JO llltl lQ'::! 

\/ e!"dt un 01L Verde nn ':;li,E 
m~1•to lJ~ tt.eL\to 20 

fi¡;r.:ient~do de 
roa.ido ( JS) 80 

00.nnnte del t.allo Inter.ailldio 
t1':'1.DC::it1al 

lJJ ln"U!":nedlo lO:> Pubeec1mt.o l)J ?ubercente lJ: lnte11:1edio 100 

~::..,o t1rf'do:ún·11ne Cor.i,,.,.ct~ 15 Co=i·Htctro 80 110 oe 
de r"''l1ii1.t-aci6:\ seU:lbi.trtn 85 Se:::;i!'lb1ertt1 2J clnzn.fic<i 

l'lt-n.:lle 2°0d'1:. l'l~ 'l'od1u1 11u;. No i:;e evr-l.\Ín 
t>lnnt11e l:>O o::ill'lntna lO'J 
eTectnr: e:-ect"& 

;"' ... .tz'e-CueñCiri -Tttl.Otiv=--ltiarcer.t"JE a~ •·· c~ie·¡rc!".t"' n:-caor:u11nfrT 

No oe 
clffc:.f1c,.. 

fiP 11\l' ev'"lÚ-: 

No s.t 
clncitic~ 

:lo o:E 1v-1lúr 

•" los nú:::eror en'tre :>!'Tlnten.s co.rre!":>ont•u: "'l colol"' re!lrecti\'O en l~ t"lblF de colores cut> utiliz;"' el CHT (li.) 

\JI 
1-' . 



CU.OJt: 5. t:er:t::.tf!rl!S 111:1rht:ile1 cualltatlYCI el 111mento ~I! la rlarecl!n en el tt1llt1 de c1r:co 11.trieaaae::i :li! fr1~:l (~~L.) 

can baja :ien,1a11e r:e 1l~bro. CCl!.1:-l(X, °'DPingo, !<1b1co, 1985. 

C.' ... ~ACT:::.,:;s 

:.:c.i ?e :..Oj! co~ r ' flor 01!' ? :1: i'l:::ir :1e =.,yo 
? ' 

:~!ur lió! i:.,yo '!.\ L!mi;:• I! 
? ' !3 •:¡o-:ex (io) Ouriuna-90 (<) 1.'!~ (<) SCtll.g"..iÍ!l (:'l 951 (") 

fl/lt:i ':O :ire:1oau.non- tirbustivo d,! \rbu:::itlvo d.! Pllntr:-do in ?ostrndo in Pootr"!do iE, 

" de cr~c:i.!:liento teM11nrodo lJ> ter.:11n.,do lJ) dett>r':linndo- lO'J dctcrn1n"d0- detcr::iin,.,do 
':'1:0 I:o 'T!.:·o r ... "'i•11l u:b ':'i:l..:i IIU> DJ T:i.'!lo II!b 100 

r;~lor !'reo.:1:::1n··nte VerCa sin oi.c ','erde sin ra:.; ·1erde !ltn :a!. Verde :nn "1.:! Verde !lin :ii_g 
jol t'll!o i:ir1nc.:: mento 95 mento 1J1 mento l:>:C merito lJJ a:ento 15 

'" Pi;::icmt.~do de Pt~e:-.t-::do de 
ro:1::icio (.!7)' 15 rOC.:'.!dO 05) ó5 

?ube.ecenc10 pred.,g 
m1nrn te del ·.:ello Inter::iedio l'.)I) Inten:iedio lOJ Pubescente 100 Pube!lcente 100 Interoedio lJO 
!)rinci.;:: .l 

Tipo predo:llnante Compnctn 15 COlll:O"CtR 60 ?lo se No se No 9e 
de rricu.!ic~ci&n Se111J.11biert11 65 Semi l?biertn 40 ClA81fiCR claaific11 cle1uf1cl' 

Abierta 20 

'cnme TOd"J!I l:'!!I TOd"R l.,IJ tio se ev.,ld.n No !.B evalt1a :lo se evPlde 
olDntna IDO nlrontna 100 
erect:>a erect"!e 

Prl• 1recuenc1a i--lil~1tlV-~-T;u:irCe:it¡..Je ta .L.., cr>ucorí1 tiruaomr."Jlte) 
• • 109 niboros entre !Jl'r&ntcels corro11:-ioaden "l color re~cectivn en ¡., t."bln de coloro& que Utiliza el ~I/iT (lt..) 

\ft 
11) 



53. 

4,1.2.3. Hojas, 

En esta parte se estime el color de hojas jóvenes y ho

j ae viejas. 

l. Oolor predoininente de las hojas j6venee, 

La variedad que presenta el color verde mea oscuro en 

sus hojee jóvenes es la Línea II 951, mientras ous le Beyo

mex tiene el tono mes claro de todas les variedades, Las 

otras trae variedades tienen el mismo tono de verde 

dro 6). 

2, Oolor predominante de les hojas viejas. 

Aou! le variedad que pose~ el tono mse oscuro es le va

riedad Flor de mayo RM:C, seguido de le Flor de mayo semiguia 

y Flor de durazno-90, quienes tienen tonos similares en sus 

bojas viejas (Cuadro 6). 

Estos descriptores en esta etapa de desarrollo, en la 

hoja, fueron los mismos para las dos densidades de siembra, 

siendo casi del lO<>i' en cuanto a sus :frecuencias relativas 

en todos los casos (Cuadro 6). 

Por otro ledo, nnalizendo loe oeraoteres verieteles cu~ 

litetivos expuestos, el momento de le f'l.oreci6n en la tl.or, 

tallo y bojas• pare diferenciar las variedades en análisis, 

se dividen estas en dos grupos: le Bayomex y Pl.or de duraz

no-90 de hábito Tipo Is; y les Flor de mayo RMC, Flor de ma

yo semigtl!s y Linea II 951 de hdbito Tipo IIIb, Este separa

ción ee debe a oue podemos diferenciar las variedades de há

bito de crecimiento Tipo I de lee de hábito de crecimiento 

Tipo III durante esta etapa de desarrollo. Así podemos dife-



CUAOt1C6 • Caracteres v11rhhles cuallt11t1 ... ca 111 110."llento de 111 norac16n en lH hojaa :e clnco v1Jrlad11des de hljol {Ptuseolus vul9!!.rla L.) 

con dos den1li:11dc1 d'I! slrnbr1. c¡:v.~m:x. Diao1ni;o 1 !-!hlco 1 1'J88. 

Ca.J;.CTE:rt?;S u • ' 1 

.:O.\?OL~ICOS '. ílor C:!! ? '.\ :l'lor •le ;,cy.:: " ?lor ele csyo 
? " 

Lfoe.'1 II " Jnyocex C:<l Our!!zno~9D (~) R!IC (~) semi.o¡:u!!l (~) ,Sl (~) 

Color ErC?dor.1.1r.r-n-:t: 
do .,. h.Oj='B 
j6ven.e 

.Utn Verde Verde Verde Verde Verde 
densidttd nor:inl (27) lOl oscuro {2!;i) 100 ouuro (26) 100 noni:i.1. (27) 10 oscuro (28) 100 

Verde 
01Jcuro (~b) 90 

B3j'\ VerCe Verde Verde Verde Verde 
den:9idsd nor=.111 (27) lll O:- curo ( :>ó) lYJ oscuro (~5 ~ '" oscuro (2b) 100 oscuro (26) lOl 

Color Tlr'!."documnte 

•• ba hoj"S 
V1eJlt8 

Alta Verde Verd'!." Verde Verde Verde 
derl!lidnd non:inl (27) 10 OBC"..U'O (2é5) 1'0 oscuro ( )J) 100 oscuro (JO) 100 oscuro (26) 100 

Verde 
oecuro (26) ~l 

!hlj!!. Verde Verde Verde Verde VerdQ 
dlln::iid~d oscuro {2b) 9S oscuro (28) 100 oscuro (~O) 10:1 oscuro (28) 100 oecuro (26) 100 

(28) s 
t'R• irecuencin relntl\ºP. (porcentnJe de la c'l'tO~or!" predotunrn'te} 
••loa ad.meros entre pnr,nte!lla corresponden 111 color restiectivo en l" tebl"' de colorea que U'tillze el CUT (14) 

"' .i-. 
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renciar las variedades Bnyomex y Flor de durA7.no-'.lO por el 

color lilR de la flor en la segunda variedad, mns no se est.!, 

me confiable hacerlo con los demds descriptores observados, 

no obstante le tendenciP. de la variedad Bnyomex a pi!!lllentar 

de rosado su tallo, ya oue este caracter no ftt6 muy estable 

(Cuadros 4 y 5). 

En el caso de les variedades de h~bito de crecimiento 

Tipo IIIb, se puede diferenciar las variedades Flor de mayo 

IDIC y Flor de mayo aemigu!a de la Línea II 951 por el color 

en el tallo, el cual pose6 la tendencia a pigmentarse de ro-

sedo en esta ~ltima, sin embargo tampoco se considera muy 

confiable, ya ~ue en la baja densidad se observa poca estab.!_ 

lidad (Cuadros 4 y 5). 

4.1.3. Inicio del llenado de vainas. 

4.1.3.1. Color predominante de les vainas inmaduras. 

Las variedades Bayomex, Flor de durazno-90 y Flor de m~ 

yo aemigu!a presentaron el mismo tono de verde en sus vainas 

inmaduras. Las dos variedades restantes presentaron, 

ellas, el mismo color de vaina (Cuadro 7). 
entre 

En este patr6n medido, tampoco hubo diferencias entre 

densidades de siembra y se manifest6 homo~neamente en todas 

las variedades: 

4.1.4. Al momento de la madurez fisiol6gioa. 

4.1.4.1. Color predominante de las vainaa. 

Para Rlllbos casos de densidades de siembra (Alta y baja) 

se tienen dos tonos de amarillo. En le alta densidad predo-



D.IAORO 7 • C.nchrH warhtdH eut1Utstl1t10• •l lnlcio dlll llRn•do di! v•ln111 wn l•• valnii. d• clncn verledndua di! fr1Jol 

(~ vulgerh L.) bejo doa denaldodea de at..,.bn. CE:VAHLX. Dla;itngo 1 '1~dco 1 19Bll. 

Cl..iP.CTEilES 

VMl.lETl..Ll::S r R --FTQf de-- ? R -- P!.~r dt: :.iny:i ¡::--R- nor at: mi>yo ? • Line~ l!. 
B •~'Ol'Q')'. (~) D1,1rinr>1.,_qc (~) 1~C l"l aec.ru!ft l>'l 951 

Color t1redocinante .. '"' vai.nos 

~ 

Altn Verde Verde Verde Vcró.e Verde 
densidrd DOJ"lllOl (25)• 100 Donrl (25) 100 lóCn:iPl (24) :JJ normal (:?5) 100 nonn~l (24) 

&,ja Verde Verde Verde Vt>rde Verde 
densidnd nonnrl (:?5) 100 nono.<1l (25) 10> nor:i"l (i~> 100 normnl. (25) 100 normal (24) 

i":I• irecucnci.e rel.n'tl.VC \norcen't··Jti ot. ..1.· c:-u.;-o:"l." r.ruuoml.D"n\el 
•• los número~ entrt= t1n.r~fote:z:1s correnoondeu :"l color rez:nectiVO er. l<> tih:.,.. C.t colore& oue util1re el Cil..T (ti.) 

FR 
(~} 

100 

100 

\J1 

"' . 
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mina un amarillo claro en las variedades Flor de mayo RMC, 

Flor de mayo semigu!a y Flor de durazno-90, y en la Bayomex 

y Línea II 951 un tono de amarillo mas fuerte aue el ante

rior (cuadros 8 y 9), 

4,1,4,2, Patr6n predominante del color de las vainas, 

Tanto para la baja. como para le al ta deneidAdee ( cua

dros 8 y 9) respectivamente, hay uniformidad en al patr6n 

predominante del color de lee vainas pare todas las varieda

des flor de mayo (RMC y semigu!a) y Flor de durazno-90, no 

siendo as! en las Beyomex y Línea II 9511 En la Bayomex lRB 

vainas tienden a mostrar un jaspeado de color rosa, caracte

rística Que en campo se mostr6 muy verieble, pues no en to

das las vainas en una misma planta la manifestaron, la fre

cuencia relativa con alta densidad fuá de 5~ uniformes y 

5~ no uniformas, y para la baja 45 y 5~ respectivamente; 

en la Línea II 951 y en ambas densidades se observe en un 

10~ la tendencin de lee vainas e jaspearse de rosado, 

4.1.4,3, Forma predominante del corte transversal de la vai

na seccionRndo la semilla. 

Los cuadros 8 y 9 muestran oue la forma predominante ee 

la elíptica, la cual, en cuento e su porcentaje de le categ,_2 

ría predominante, es del 10°" ~era las variedades Beyomex, 

Flor de mayo RMC y Flor de mayo semiguíe en las doe densida

des, en tanto que, en la variedad Flor de durazno-90 se ob

serva la forma elíptica en un 65~ de las plantas muestrea

das y 35~ piriforme en la alta densidad, mientras aue en la 

baje el porcentaje cambie a 80 y 2~ respectivamente. No ob~ 

tente los diferentes porcentajes, predomina ampliamente la 
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forma elíptica. 

Por eu parte en la Línea II 951 predomina la forma elÍE 

tica sobre la piriforme con un 85\< y 15~ resnectivamente en 

la alta densidad, mientros que en la baja densidad predominA 

la forma piriforme sobre la elíptica con un 70 y 30\( respec

tivamente. 

4.1.4.4. Distribuci6n predominante de lee vainas en la plan-

~· 
Este descriptor varietal si mostr6 diferencias entre 

densidades de siembra y variedades. La variedad Bayomex fuá 

la que mostr6 homogeneidad en la dietribuci6n de eue vainas, 

encontrándose &stoe distribuidas uniformemente en un 100~ 

con alta densidad y en un 95~ con baja densidad (Cuadros 8 y 

9). 
En la Plor de durnzno-90 se observan notables diferen

oias, ya que con alta densidad predomine la distribuci6n un_! 

forme, seguida de le posici6n baja de vainas; mientras que 

con baja densidad predomina la poeici6n baja de vainas (7()\C) 

sobre lee distribuidas uniformemente (30\() (Cuadros 8 y 9). 

Por otro lado en la variedad Flor de mayo RMC y en am

bas densidades manejadas predomina la poeici6n bnja de vai

nas sobre lee distribuidas uniformemente. Este mismo compor

tamiento lo presentan lee variedades Flor de mayo aemiguía y 

Línea II 951 (Cuadros 8 y 9). 

En esta etapa al momento de la madurez fisio16gica, al 

igual aue en la etapa al momento de la floreci6n, ee sanaran 

las doe variedades de h~bito Tipo Ia de las de h~bito Tipo 

IIIb para diferenciarlas. De esta forma se· tiene oue dentro 
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de las variedadea de hábito de crecimiento arbustivo deter

minado, no podemos diferenciar las variedades Bayomex y Flor 

de durazno-90 con facilidnd, ya que ambas variedades presen

tan deeoriptoree análogos, a excepci6n del patr6n predomina_!! 

te del color de la vaina en la variedad Bayomex, la cuRl ti~ 

ne la tendencia a jaspearse ligeramente de color rosado, sin 

embargo, no se considera un caracter confiable oue permita 

establecer una diferencia con la variedad Flor de durazno-90, 

ya oue este descriptor tuvo un comportamiento muy inestable 

en campo, pues d.nicamente se obeerv6 en algunas vaines de ªl 
gunas matas (Cuadros 8 y 9). 

En cuanto a lae variedades de hábito de crecimiento Ti

po IIIb (Postrado indetenninado) tampoco ea fácil eu difere~ 

ciaci6n mediante loe caracteres varietalea descritos en esta 

etapa de desarrollo, debido a aue lne tres variedades tienen 

descriptores semejantes, mas sin embargo, la L!nea II 951 ee 

posible diferenciarla de laa Flor de mayo RMC y Flor de mayo 

semigu!a por su patr6n no unifonne en el color de sus vai

nas, pues estas ee jaspean de rosado durante esta etapa de 

desarrollo (cuadros 8 y 9). 

~n cuanto a la dietribuci6n de las vainas, las tres va

riedades de hábito de creoimiento postrado indeterminado Ti

po IIIb, tanto para la baja densidad como para le alta, pre

dominantemente presentaron sus vainaa bajas, lo oue coinci

de con la literatura revisada (14), la cual menciona oue en 

el Tipo III siempre se encontrarán lae vainas pr6ximas al 

suelo, esto ea, vainas bajas. 

El efecto observado por la diferencia en 

poblaci6n, ee resume en t'rminoa de .frecuencia 

densidad de 

relativa en 



CU.\Oro 8. C11racteres varietales cueli~ntivos al momento de In madurez fisiol69ica en las vainas de cinco vt1rhdacles de Fri iol 

CARACTERES 

MOR?OL0'3-ICOS 

(~ vul9,1ris l.) COl'I elta densidnd de sieml,ra. CEV.\ME'(. CliaPit190, ~~é,.;ico, 19c:q. 

Bnyomex 
p R 
C:O 

Plor de 
Du.razno-90 

p R 
(,C) 

Plor de ml'>yo 
RMC 

p R 

ci:i 
?J.or de mnyo P R 

eemi¡;u!a (,C) 
L!neo Il 

951 
PR 
(:;) 

Color predominAnte 
de loe vninaa 

Amorillo (J)" 45 
Ai;terillo (4) 55 

Amarillo ( J) 90 /\morillo (J) 75 Amarillo (J) 75 .eimflrillo mns ( 4) 75 
Amorillo (4) 10 Amarilla ( 4) 25 Amo.rillo ( 4) 25 pi,.,,ento (J) 

patr6n predominein 
te del color de 
las vainas 

~:1 :~:rme JI ~g Uniforme 100 TllÚ.forme 100 Uni!'orme 100 No uniforme 100 

PormP. predominttnte 
del corte transver 
sAl de le v11inq 
eeccionzndo lei se
milla 

Distribuci~n prado 
minante de lns vni' 
nas en in planta-

Elíptico 100 

Distribuid ns 
unirormemente 100 

!>irif'onne 
Elíptico 

J5 
65 

Distri buidns 
uniformeme:ite 80 

Bajes 20 

Elíptico 100 

Distribuidas 
u:iiformemente 15 

Dt>jno 85 

Elíptico 100 

Distribuidas 
uni!'ormemente 40 

Bajas 60 

Piriforme 
Bl!ptico 

Distribuid:Js 
uni!on:ie!r1e:tte 

!lz.jos 

?R= 1'recunnc1a reltitiVE (?orccntRje de ln catee-o:-!fl aredomin.,nteJ 
* = los mtmeros entre p:lrdntesis corresponden al color resnectivo en lP tr:>bl? de colorea que utiliza. el. CIAT {14) 
J/= VaiUOS li&eramente jasnePdAS de color rosndo ( J6) o EstP CProcter:ÍstiCI" l'" !]res ente.ron BlfUilAS Vl:'inns de la planta con 

este p11tr6nr no todEla las vr>inas ln presentt:ron dentro de lei r.iism~ !'l11ntn 
Y= v1-1.i.n~a jesl'.'eadna de color rosado (37) 

15 
85 

J5 

65 



CuACRO 9 • CarectuH varlt!telu cu11lltatlv09 111 •~rnto di le 1111duru fh16log!ca en lae vetnu 111! cinco vorhdadn de frijol 

(Phas11olu1 't.lil.lAlllLLo) con bllj• dmlld11d dr ale-br11. CEVAH~X. O't1plngo 1 Mh.1co, 1968. 

Ck.~ »cu:1u:s V • R l e o • o E s 
MOii?OLOOICOS ? R rlcr d1 ? R '?lor de m"Yº ' ' ?lor de m~yo ? R Linee Il ? R 

!loyo:nex (~) (<) <ni:c ('.<) eecl~uír. <M 951 (~) 
Dur11rnc.90 

t:clor predooinnr.te '1ll11rillo Dr )0 Ami.rillc (3) S5 Am.,rillo (3) 75 -'m::-rillo (3) 100 AmnrillO mnsl)J J; 

•• ll<S VCÍD"S Ac.<>;rillo (4) 70 Alilerillc {4) 15 Am"rill) (4) 25 
c1smen1.o y {4) 65 

Pfltr~n :iredominnn 
h d•l color d9 ~~i !:~~rme Y ~; Uni ror::ie lJO '[.Tr>i for::i'! lOJ :tni!or.ne 100 No uniforma 100 

las v:itnos 

?orm'! oredo=ionnte 
del cort111 trriruiver 
••l .. 111: 'l'Bin8 El!r.tico 100 ?lr1force 'º !:l!;}'tico l~) ElÍ;.tlcO l>O Periforme 70 
eeccioo~ndo l" 1111- El!>:'lt1co ~, El!nti.co )O 

1111.ll.11 

Dit.tr1buc16n ur&do tlintrib'.iidee DistribuidAS Di ~tribitidne Di.etribuid"s Distribu1.dAe 
min"lnte de lRll vnJ uniforme.mee te 95 unlfo:-i:iemento .)O un.1 fon:iamente 25 uni.íormeciente 30 U:'li!oniemente 15 
P~ en l B pl:mt& 

i:!~Jrs ~ BPj~e 70 E:ijas 75 B<"lj:IB 70 BnJr.8 S5 

jlil• 1recuenci.o relP.tlV!• (oorcenteJe li.e l" cntefl"Ol"Ífl oredo!llnnnto) 
•• lOE n-.1.meroa entre :!'r~ntesiE corretponden t!l color r118oec!ivo en l,. t'1blr: de c:loree oue uti.liZP el CIAT (lt.) 
!/• ..,cinAa licarnmente je.spendas de color ros~do {Jb), tstn c:irt1c"ter!otic>1 lP -:re!l!n"taron nl;< .. UU!.r v<.in'l!" de. ::.•-r ;.1~.:o•.~.r 

osta ¡:.otr6n; no t~dP11 les vni.nqa lo l>rasentl'!ron d&r.tro de l! mismA :::l'!nt:-
Y• v:.1n:u: jai;peod11s de color ronl'dO 07) 

"' r' 
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la dietribuci6n predominante de laa vainas en la planta pa

ra la variedad Flor de durazno-90 1 pues se tiene un Ba,I: de 

vainas distribuidas uniformemente y 2a,I: de distribuci6n baja 

para la alta densidad, mientras oue en la baja densidad cam

bia drásticamente a 30 y 7a,I: respectivamente. Este mismo 

efecto ea observa en la Línea II 951 al presentar la forma 

del corte transversal de le vaina como piriforme 15~ y elíp

tico 85" con alta densidad y¡ 70 y )a,I: respectivamente con 

bajn densidad. 

4.1.5. Al momento de la coeeche. 

4.1.5.1. En las vainas. 

Aquí se consideran seis descriptores1 

l. Color predominante de la vaina. 

En loa cuadros 10 y 11, alta y baja densidad reepectiv!! 

mente, se observa aue las vainas presentan diversas tonalid_!! 

des oue van del cafd muy pálido al amarillo (de acuerdo con 

la clacificaci6n de colores de la Munsell Soil Color Charta), 

de las cuales predomina el cafá muy pálido para lee varieda

des Bayomex y Flor de durazno-90 en ambas densidRdea de eie~ 

bra; y el amarillo pálido pera las variedades ~lor de mayo 

RMC, Flor de mayo eemiguíe y Línea II 951 en las dos denaid!! 

des de siembra. 

2. Patr6n predominante del color de la vaina. 

El descriptor en cuesti6n nos muestra que la variedad 

Bayomex presenta v~inaa ligeramente manchadas de color rosa

do, con lo que ea tiene un patr6n no uniforme en un 3a,I: en 
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alta densidad y de 50f. en baje densidad (Cundros 10 y ll}. 

La variedad ?lor de durazno-90 muestra para ambns den-

aidades de siembra un potr6n no uniforme, esto es, vainAs 

con ligeras manchas irregulares de color rosado en un 10°" 

de las plantas muestreadas, Este característica lo adquiere 

la variedad durante este etapa (Al momento de ln cosechn},ya 

que en la etapa al momento de la madurez fisiol6gica, las 

vainas de dicha variedad pose4n un patr6n predominante del 

color de las vainas uniforme (Cuadros 8 y 9). 

3. Perfil predominante de la vaina. 

En todos las variedades predomina el cnracter de media

namente curvo con elta densidad de siembra, Laa variedades 

con baja densidad, presentan tambi~n en forma predominante 

el perfil medianamente curvo, sin embargo, en la variedad 

Flor de durozno-90 domina el curvado con una f'recuencis del 

6°" y el res to de medianamente curvo ( Oue.dros 10 y 11). 

4. Tipo predominante de ápice. 

Este caracter se manifest6, en un 10°" de las plantas 

observadas, en todas las variedades de las dos densidades 

de siembra manejadas (Cuadros 10 y 11). 

5, Grado predominante de curvatura del ápice, 

Con alta densidad de siembra, en las variedades Bayo

mex y Flor de durazno-90 predominan el medianamente curvo y, 

en lea Flor de mayo RMC, ll'l.or de mayo semigu:ía y Línea II 

951 el curvo, En bqja densidad, sigue predominando el media

namente curvo en la variedad Bnyomex, lo oue no sucede con 

la Flor de durazno-90, en la oue, a pesar de tener una fre-
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cuencia relativa del 6°" con grAdo de curvaturn del ~pice m~ 

dianamente curvo, presenta adem~s el recto y curvo con 2°" 

cada uno. Por su parte en las variedades restantes: ?lor de 

mayo RMC, ?lor de mayo aemigu{a y Línea II 951 sigue predom! 

nando el mismo patr6n de curvo (Cuadros 10 y 11). 

6. Direcci6n predominante de la curvatura del ápice respecto 

e le sutura placental. 

En este caso predomina la direcci6n inversa en las dos 

densidades de siembra para todas las variedades (Cuadros 10 

y H). 

Los descriptores varietales annlizndos nl momento de 

la cosecha en las vainas, sepnrRlldO de i~al forma aue en 

las etapas el momento de la fl.oraci6n y el momento de la ma

durez fisiol6gica por tipos de h~bito de crecimiento, permi

ten establecer algunos diferencias entre variedades: De lee 

dos variedades de bdbito de crecimiento arbustivo determina

do Tipo Ia, se puede distinguir la variedad ?lor de durazno-

90 de la Bayomex por el patr6n no uniforme del color de la 

vaina, ya que esta característica se present6 en un lOe>i' de 

los plantas muestreadas y, ndemás de oue tiene ln particula

ridad de presentarse en esto etapa de desarrollo, y no al 

momento de la madurez fisiol6gica, como eucedi6 con la vari~ 

dad Bayomex, oue present6 un patr6n no uniforme tanto al mo

mento de madurez fieiol6gica, como nl momento de la cosecha, 

ceracter aue se considero poco confiable para diferenciar e~ 

te variedad de otras, debido e oue se menifeat6 en forma po-

co estable en cuanto a frecuencia relativa y como caracter 

varietal, pues las ligeras manchas irreg1.1lares de color ros,,!!: 
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do solrunente se observ0ron en algunas vninns de algunas ma

tea (Cuadros 10 y ll). 

Respecto e los efectos cllUBedoe por la 

densidades, se observAn diferencias notables 

diferencia en 

en el perfil 

predominante de le vaina en cuanto e frecuencias relativas 

en le variedad Flor de durezno-90, de tal forma oue, con al

ta densidad es de 90\< y con baja densidad de 40\<; y curvado 

11)\(· para le primera y 61)\( pera la segundo densidnd respecti

vamente, Igualmente paro le variedad Flor de durazno-90 se 

observen diferencias en cuRfito A frecuencias relotivne en el 

grado predominante de curvatura del ~pice, siendo con alto 

densidad medianrunente curvo en un 10()\(, y con bnj~ densidad 

61)\(, mee 2°" con recto y 20\< con curvo (Cuadros 10 y ll). 

4.1.5,2. En lo semilla. 

Este etapa considere cinco caracteres varietnles: 

l. Color predominante de las semillas. 

De acuerdo con le tabla de colores utilizada ( '37), la 

variedad Bayomex presenta un color de semilla oue puede con

siderarse homog6neo¡ amarillo pálido para las densidAdes al

ta y baja 90 y 95~ de lee plantne muestreadas respectivamen

te • Por su parte las VPriedades l"l.or de durazno-90, Flor de 

mayo RMC y Flor de mayo semi.guía en las dos densidades de 

siembra presenten varios tonos de morado, siendo el mas fre

cuente el morado correspondiente al ni1mero 32 de la tabln. de 

colores que utiliza el CIAT en su metodología (14) para le 

variedad Flor de durazno-90; el tono de morado ni1mero 31 pa

re la variedad Flor de mayo Rll!C; y la variedad Flor de mayo 



QJAORO 10. C1nctnH vorhtetH cuelh1U.\IOll ll •cnt:nto de le couche en lee \letmsa de clnco \l'Ultdadu ctt fr1Jol (~ vul9arh l..) 

con 1lt• d•noldlJd de ale:tbn. CE.VMOC, O!l'JQlngo, Mbtco, 1'168. 

CAlU.CTE:tES 

M0~70t0GICOS 
Bayo.ciu 

p. 
(~) 

Cblol" >:rredo~n ... -;t" cafl tauy nAU. 
d• la v;.1nn do -

Pnt.r5n o::rE:1o:1inPn 
tfl del c:::il:r di 
lr ... e1r•P 

Perfil t1r-t1dooin'°n 
t.e de l.• v-·1:-.:::i -

"oiee de le viiaA 

Ti¡ia ;irtdaci!.n"mte 
del Apice 

c;rndo 1lredoiun-n u 
de curtl'tur.. del 
fi11ice 

nireccidn :iredaci
n· nu de l:t curvn 
tuu dd .'::>ice re& 
pacto n 111 autur'P 
olncental 

norn e;3¡• 10 

;:e~ uiu1 nH1 

(lO'!il 8/4) 15 

.1..m.t1rill0 a~ll 
do -
(2.5\' B/4) ll 

l.mPrillo 
(2.5Y 7/6) 

~:~i~~~~:-me l/ ~; 
;.!edi"1l"'t:1e1n.e 
curvo 10> 

Puntit'~do lOJ 

oiect.o lO 

l!edt~n:iocr.te-

90 

Norm"l 15 

Invereo 65 

Flor dir 

Ourez.no .. 'JO 

iUan~o 

(lOYl 8/2) 

C'.'lfé ~ p-';li 
do -

? R 
(<) 

)5 

(lOF 8/J) 55 

C1>fl r:.•.:.y pl\li 
do -

(lOY' 3/4) 

~a~r:.llo "'lf.li 
do -
(2.5\' 3/4) 

r;o 1J:-.:..:1 or-;ne Y100 

L:ed1tn:oente 

C'urv~1o 

9) 

10 

?unt'."::-.u1o l')) 

~edi.··n"'::ler.te 
curv:i l'JJ 

Inveuo lJJ 

'!'lor de moya P R 
'llo!C (o() 

<:ali O!UY oi!lt 
do -
(lOrn B/Jl 20 

A.cii:>ri.llo o~H 
do -
(5Y 6/J) 20 

Atllurtllo o&li 
do -
(5Y B/4) 25 

Amnrillo n~li 
do -
(2.'j't a/4) :!5 

Oni!orme 100 

J.:edhn!'me,aa 
7> 

CUt"V"do )O 

Punt.irini'\o 100 

l'.edirr:. .. ::i•mte 
10 

cuno 90 

InverlJo lOJ 

¡i¡{.- ntcuencu rel:lti.Vri~[iicii'C8ñt.t>;¡e di_Ü'_ c;..t.liro:-i::. ')re::.o!:u.n<>nt.e) 

?lor de mcyo ? R 
Hr.iigtlÍll (:') 

Ct>C4 mu¡ pftl1 
do -
(lora 6/J) 25 

Arnl?rillo ':lil.í 

'º -! 5Y 6/J) 10 

!,m"orillo ¡ufli 

'º -
(51' 8/4) 10 

,.\Jllcrillo :l/;H 
do -
(2.5Y 0/4) 55 

umr~rot 

P.e e to 

~edirn";tent.c 

curvo 

lJO 

95 

?un ti.e.sudo lOD 

Y."C.l~:H':ll:l\t.e 

C'.1t'VO 25 

:ur110 1') 

Inverso 10.') 

•• i~a e}av•" e:::trc t>ill'~nte:is cor:-09¡:-onden <:1l color ru"'ectivo de l!! 1"unsell Soil Color Cbaru { )1) 

Z.foeo II 
951 

car.E muy 111.l.! 
do 
(loYi! 8/J) 

.'m.1•:'1.llo pl'lli 
do -

t R 
(~) 

!51' 8/4) )5 

lllfnri.llo p.\u 
do -
(2,5Y 8/4) 60 

Uni!'or:u l>O 

Joledi1tnnme:ito 
10> 

:Punt1eg1.1do 100 

Curvo 100 

Invereo 10, 

1/ .. nlg\lll"'tl V:litra d• crdn ~l:lllto con e!!t!' cl'rreterbt1.c•, ~rennt~n tireri.11 ton .. lid-.dee en o:itr.ehA!! 1rrt,gti11>rtHJ de color rosl"dt' 
Y• vnin:u1 con l.igeroo a~ncho.a irree:uJ,!!.ree de c'lor rosr.do 

"' "' . 



tUr.cRo 11. C11rac~u·•• Y11rhhh• al ..,01n1nto a• 111 co1111:ct111 an h• v11lnu ca c1nco v11rhd11des de frljol (Phaae:olu9 

\1'11l9'llrl9 L.) con t111ja 1:111n9id11d d• 11h111bre. CCV~Htl'. Ct111ptn1Jo, f"htto 1 1966. 

CAR ~CTS'.f3S 

1i!.O;tt'OL0.1ICO:; 

Color :1r~doi:un-int11 
de 19 Vr>in., 

Patr6a ':lf'o!doi::Un:tn 
ta dd color" d"é 
l" V"lin~ 

Bryom.e~ 

(i¿~:0 8/2). 

Ct>f'E :nuy llA°lj,, 
do 

? ' 
(~) 

45 

(l':IYR IJ/3) 50 

-.m.er-tllo 
(2.5Y 7/o) 

~:1 ;:~~r.~e Y ~; 

Fhir d~ 7 :\ 
c!UflltnQ .. r;!O ('-") 

Blt•nco 
(101' 6/2) 

c,.t'l; mu)" !J61.! 
d• 
(lOY:l 6/3) 65 

A111Arillo "~11 
do -
(2.5Y 6/4) )O 

.'fo uni!Or::JI! Y100 

Perfil pndoci.inrin :.tedl.!lnlUllU:t.a t-111diNlPm11nte 
t• d• la vainu - curvo 100 curvo t,O 

C\.l.rVl'ldO 60 

'-alea d1=1 la va1nl\ 

ti:;o predotr.inante 
del ~pice Puntio.;tUdQ lJO Puntiagudo l)íl 

Grt>do oredomicl'lt\t4t M11d1.P.na111.enu R•cto 20 
d• cun-ttturn del curvo 100 
iolc~ 60 

l•dit"O!ll:IOl'\tO 

Curvo 20 

Direccidn predo1n-
n11nte de lo cur- tn•urso 100 fformrt 2'J 

ea v11tura dd .io1c• -
r•apecto o 1" au.tu 
1'1l olacentnl -

Inverso 

ii'R· · fl'ecueCCiB.rUi11-t1Vt\-(r.:rto-nt'":lede-f.:;-C~Or.Or!P-·~reaomi:-:.ont.if 

?lor de 111.~10 ? :l. '?lor do i:.wo 7 R t{nu II 
~e (<) ae:1n.;u!l'I (~) 951 

¡> R 
(<) 

cet4 atu:J o;!Udo 
(lOYH 8/J} . '~ 
•111'l-:-1ll'.> ':l,{li 
do -
(5Y 8/J) •5 

lm11rillo oili 
do -
CSY a/4J ~:J 

At1111rillo atli 
do -
(2.5Y 8/6) 15 

UttifOl":lle 

11\edirn.,:ntn.te 

Curv'ldo 

Puntt'"~Jdo 

CU't'VO 

Tnvorso 

"º 

9; 

l? 

llJ 

lOl 

l'::J 

Cnfcf mut p:'íl.!. 
do (lOY3 6/J) 50 

Bl:>nco 
(5Y 6/') 

AmPrl.110 D'li 
do · -

(5Y i/•l 2l 

Am~il.lo ¡:dí~! 
do 
(2.5Y 6/4) 25 

Dniforin11 100 

)led.i:m:i.mer:.to. 
lOJ 

PuntirigUdo lXI 

1edi!1n11111ent• 
curYO 20 

Curvo 80 

Inverso lOO 

en!' ouy ~!.li 
do (lOYR 8/.?) 5 

/Jli.t•rillo -p~l.! 
do 
(5Y 3/•l )0 

Act3nUo vd:h 
do -
(2.5Y B/•l 50 

f,J:\'!'1"1110 
(2.st a;o) 15 

!,Jrit.fonie 

íll!cto 

illdi:lDAtllOte 
curvo 

Pun.tiBEUdC 

curvo 

Inverso 

lOO 

9~ 

100 

lOO 

100 

•• l •4 c:lavea entrf: p"lr4nto1a corruoonden Al color resuec:ti.•10 d• la Mun.sell Soil calor Chnrt:s (3-?) °' 
Y• nl'!!Lll'ª votn·s de C"d·1 ol:uitn con e!ft<' cnr .. c:t'tr!sua,., preirnnt"n U,;eer1>.s toinlid:.>des en c:i1.2nc:hns irr~gul:-ir111::1 de color roeodo ....,J 
V• vnuiu con ligur 1.& 11m1cht!e 1rregulnru5 de color rNi~·4o • 
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eemigu!a ea la oue presenta mAyor varinbilidAd en tonos de 

color morado. La Línea II 951 en la tabla de colores usada 

(37), preeenta varias tonalidades de las cueles les mee fre

cuentes son el caf~ muy pálido y el amarillo pálido en ese 

orden para las dos densidAdee de siembra manejadas (Cuadros 

12 y 13). 

2. Patrón predominante del color de la semilla. 

El color de las semillas no es uniforme en todas las V_!; 

riedadee a excepción de lA Línea II 951 en la oue se observó 

un patrón uniforme, en todos loe casos con una frecuencia r~ 

lativa del 10°" en las dos densidades de siembra. 

La vPriedad Bayomex poseá venacionee en la eemilln de 

tono cafá; las Flor de duraEno-90, F'lor de mayo RMC y Plor 

de mayo eemiguía tienen sus semillas jaspeadas de color cre

ma claro o blanco (Cuadros 12 y 13). 

3. Aspecto predomillilnte de la testa de la semilla. 

Dentro de este descriptor se observaron loe tres aspec

tos de opaco, brillante e int~rmedio en la variednd Bayomex, 

siendo el de menor porcentaje el opaco y el de mayor porcen

taje el brillAnte pare le altn densidad, mientras que con b~ 

ja deneidad el de menor porcentaje 1'ue el opnco y brillante 

con 15~ ceda uho y el de mayor porcentaje el intermedio. En 

lo que toca e la variedad Plor de duraEno-90 predominó el a~ 

pecto de testa intermedio en las dos densidades; en la veri~ 

dad Flor de mayo RMC se observaron loe nspectos brillAnte e 

intermedio de loe cunlee predominó el primero en embae den

eidadee; en las variedades restantes, Flor de mayo semiguía 

y Línea II 951 en lee dos densidades, predominaron loe aspe~ 
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toa brillAnte e intermedio (Cuadros 12 T 13). 

4, color predominante del borde del hilo, 

En cuanto Rl. color del borde del hilo, la variedad BAY.2 

mex menifest6 varios tonos en amarillo rojizo, de acuerdo 

con la tabla de colores usada (37), en tanto aue la ?lor de 

durazno-90 presenta hom6logamente el rojo amarillento (en el 

10°" de lns plantas muestreadas) y, cef6 :fuerte en un 10°" 

para la Plor de mayo RMC, en todos estos casos en abmas den

sidades de siembra (Cundros 12 y 13), 

En la variednd Plor d~ mayo semiguía con alta densidad 

predomin6 el color de hilio rojo amarillento en un 95~ y ca

f6 fuerte en un 5", y pnra la baja densidad el rojo amari

llento en un lO<>l(, Por su lado la Línea II 951 report6 va

rios tonos del amarillo al amArillo rojizo, predominnndo es

te ~ltimo tono en lea dos densidades de siembra (Cuadros 12 

y 13). 

5, ?orma predominante de la semilla, 

En lo referente a este car~cter morfol6gico para el par 

de densidades evaluadas, en las variedades Bayomex, Plor de 

moyo Rll!C y Línen II 951, la forma de aue semillas f'ue oviode 

en el 100% de los caeos observados. Al respecto la variedad 

Plor de durazno-90 preaent6 la forma arri~onada recta en el 

lado del hilo en un 100~. 

La forma predominante en la VAriedad Plor de mayo aemi

guía :f'ue la oviode con 9°" y ª°" para las densidades Plta y 

baje respectivamente (Cuadros 12 y 13). 

Dentro de ee~a et~pn de desarrollo, al momento de la c~ 
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sacha en la semilla de lAs cinco VRriedades en cuesti6n, no 

se hace la separnci6n por h~bitoa de crer.imiento, con lo oue 

ae diferencian todas les variedAdes en conjunto de Acuerdo a 

los descriptores encontrados en la semilla de cada una de 

las variedades, dentro de las cuales se pueden diferenciar 

claramente las variedades Bayomex y L!nea II 951 de las de

m6s variedades y entre si, por el color de sus semillas, am_!!: 

rillo pálido en la primera y cnf~ muy p~lido en le segunda 

(Cuadros 12 y 13). 

Referente a las variedades Flor de durazno-90, J>lor de 

mayo RMC y 1'lor de mayo semigU!a, no obstante lA variabil.! 

dad en tonos de morndo observados, se puede diferenciar ola-

ramente la 1'lor de durazno-90 de las otras dos variedades 

Flor de mayo, ya nue esta tiene un tono de morado mas fuerte 

nue corresponde al ndmero 32 en la tabln de coloree del CIAT 

(14). Para laa variedades Flor de mayo RMC y eemigu!a su di

ferencinci6n entre si se hace mas complicada debido a oue 

presentaron mnyor variabilidad en los tonos de morado (CUs

droe 12 y 13). 

Otro caracter oue permite diferenciar claramente las V!!_ 

riedades mencionadas, es la forma de la semilla, de tal man.!! 

re oue podemos diferenciar a la Flor de durazno-90 por su 

forma arriffonAda, recta en el borde del hilo, de las ?lar de 

mayo RMC y eemigu!a (Cuadros 12 y 13). 

Respecto a loa efectos provocados por las diferencies 

en densidades de siembra durante eat~ etapa, no se observen 

diferencias notables, por lo oue se considera nue 

efectos proveoados por esta variable. 

no hay 



C\JAOAO u. Caractens v11rht11l.u euaU.t11U.1itos •l. 111menlo de h cosee.··u1 m la 1e-nt.lla de c\neo 1it1t1.te!ll::fl!!I da frijol <~~L.) 

con l!l\tll den~1d!id d• 111.rf!lbte. C(V41(X. Cli11pingo, H1bc.ico, 1968. 

c;:t'-C1E3.i:S V . • 
tto.iror.o;acos 'l f'Jor dt! > ·' ?lar do z:i•yo , . ?lor da m~yo ?-a- ---Lfne.-i ll 

1311ya::i.ex (~) 
DLl11U"D'"'90 

(~) :¡1.rc (<) semlgu!» (~) 9;1 

Color ;:iredo:.in~nu "-mtori.llo ~a:l,! lo!or11do ~<H'"dO iilor:ido C!"fé QU,Y p6l! 
de l·e nir.illri~ •• ll'1"" 65 ()l) ;5 ()1) 25 •• (5Y 8/•) • 90 l!o:rido )'OT"dO Morado 

(lOY1l 6/4) 

Ame:r!llo nf.l.! (;;) J5 (32) :o (J2) jS Cnfl lflUJI' p1Sl,!. 
do 

HorPdo r.IOr!!dO 
do 

(SY 7/4) 5 (!'..\) 15 (33) 40 (1oY1 a/Jl 
f.c .. rill ,.c:mnllo ¡:r~l!. 
(;Y 7/6) 5 .. 

(2.5Y 6/<l 
Pntr6n :iredor..in:m 

lle:> un1 fo ni.e l/ l n No uni rormG Y lM No u:df'J'Q' 11100 ?lo uniforme .!l 100 te del co\Qr ~e 11' Oni!orae 
Umilll'I 

'saecto :1red<;mini>n Oc reo 5 [nter.nedl.o 100 BriU"l.n·.e il i:-1Ut1nte 5> ~rl.ll'lnte 
to de l.:? tee:t:i .;; 3riU;•nte 55 Intc;.ledio )5 lnt&rmed.io 50 InttrJiedlo 
la aetnilll\ Inter.::1ed1o 'º 
Color l)redo;ñn:mte A.m.nrillo ROJO C':\fl Rojo l.111nrillo 
del bord• del h.J.lo (10 YR 7/8) 10 llcll'rtll~nto tuorte amarillento (loY> 6/8) 

A.Clnrillo t"oj_! 
(IVR 1/6) 100 (7,5y;¡ 5/8) 100 (5Y3 5/6) 95 Aacnlla .. Cr.fl roJizo 

(7.5YR 7/8) 45 fuerte (1.5Y1l 1/8) 
'imrrillo rOJ.!, {7,5y 5/6) 5 Aiimrillo .. 

r'OJit.O 
(1.5YR 6/8) 'º (7.5' ó/6) 

C::if' 
fu1rt• 
(1.5 YR 5(8) 

i'or=a predO!:linnnt• Ovoide 100 .\rri~onl"dn, .Ovoii!e 100 OVO!. de 90 Ovoide 

•• l• llHillR recta en d Peque~e casi 
lfldo del hilo 100 CU.:tdr&d3 10 

Fa•· -iiliCUiñCia--r&Tii-tiV,.-O:~"i"CióiDJ& -ifli-Cri C.,i11f::ori"' :-ri:do::u.n:wtoJ 
• • l'le cll\Ve& entre "lnr4ntub corrn'ltinden nl color resnectlvo de 1, -:'.ln!';ell Soil Color Ch11rtc ( 31) 
u• loa n.111u1ros entre pnr,nt•s::..s corre!lconden '11 color r'J!3l'.lect1vo en l• t'"bl" de eolores J:lU& uUlhR el CIA'Z' (!lo) 
Y• 9amllait con ven?Cltmes 11.c:er:'IB o t!ne"a t&nues dfl calor c!"flt (ll) o Cl':'t4 ":ll"ril.leoto cloro {l.O'!R ó/4) 
ij, Y• aemillr<e Jnsoeed:>!I o mnnehnd~.a de color cremn cl:iro {2) o bl1U1c.:1 (lOY!l 3/2} 
Y· umilliUI JiU!l?Hd315 de ~olor cre111ll dtt-l'O (::>) a blanco (2.5Y a;::o) 

? a 
(¡;} 

60 

35 

100 

60 
20 

10 

15 

15 

100 

-
...¡ 
; 



CUAORO 13.CarttCterea verhtalua cuaUietivoe el m~.ento ije la taatch:t en la 11m1lla ae· .:!nea vartedsdu de frijol {Pru1aeolu~ vulottria t.) 

con bl!Ja denalelotl de si~.re ... C(YAAO ... ~ep!ngo, l'fE~tcc, 1988. 

C~il1'.CTZ.SE5 V • R l E D A D E s 
IJOíll'QWQICOS ?R riar de ? R ?lor de m~y<l' ?2 nor de m;.y!> 7 ¡¡ L.!nc., II FR 

aa.vom.ex (ji) Ourerno-90 . (~) RllO (~) ee::cigu!n (¡:) 951 (~) 

C.:rl4r predoai.nente: Ama-.dllo i:orerlo &'orP-dO ¡.:ore:do Cal& cuy p~l! 
d• las semillas (5Y 6/6)' 5 (31)" 15 (31) 65 (31) 40 do (lOYfi 8/4) 55 

AmPrillo pál! llorr.do )!arado Morado lu;ip._rillO p~l! 
do (32) 65 (32) 25 (32) 20 do 
(5Y 8/4) 95 Mort>do J.'!orPdo .:o redo 

(2.5Y 8/4) 45 

(JJ) w 03) 10 (33) 40 

Pstrdn predomin1m 
No uniforne Y 100 No UI'..i fome j/ 100 Ne uniforme 2/ l'):i tlo uniforme .~/100 t.e del color de lo Unifor:ne 100 

eemilla 

Aspecto l)redomina.9 OnPCO 15 Brillttnte 10 Brill<'ln.te 60 Opnoo 10 ~illnnte 50 
'te de le testa d• I!rillnntfl' 15 Intermedio 90 Interned10 40 Srillnnto 55 Intermef!io 5~ 

la sel't!llB lntennadio 70 tntermedi<J 35 

Color predoci.!.nnnte Acerillo roJ! Rojo cnri& fuerte Rojo AmPrill.o 
amarillento (lOYa 8/8) ?O del barde del hilo zo ~m!U'illEnto (7.51.>1 5/B) lOO 
(5Yil 5/8) 100 timerillo roji (7.5y 7/B) 50 (5Yl! 4/6) 100 

zo (7 .5YR 7/Sl 45 
Am.EU"il.10 J"Oj,! Amarillo roj:i 
zo "º (7. 5YR 6/S) 15 
(7.5y 6/8) 50 

'Porma predomnante ovoide 100 Arri~onadf', ovoide 100 Clvoide 60 ovoide 100 
de la ee-mUh recte en •1 P eoue5.e c;o.si 

lfl:dO óel hilo 100 CU?dr~Qe. 20 

FR-= :frecuencia r-el~tiv . .., (yorcenteje de 1~ cr.tee:or!P oredoo.i11rnte) 
'4• lAs clnvoo entre yP.r~ntenis corre:;ponden ~l color respectivo de lP t"unaell soil Color cnart~ P') 
,.,,. loe números tntre pcr¡nteoiG corresoonden c>1 c:olor resoectivo en le tnbl"' d~ calores (lUe util12..'." el CH~T { l-4) 
11• sel:illna con venacione:s ligern.a o líneas de color cnré {ll) o ca!I a.m.e.ri-llento el Aro (1?1'.a ó/4) 
y. JI• Gcr:illns jaeperl\'ias o mencbo.dne de color cret:r.".! clt-ro (2) o blnnco (loYR 6/2) 
~· aetdllns jespendos de color cremn clPl"o (2) o blnneo (2.5Y 6/2} 
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4.2. Caracteres vsrietales cuAntitstivoe. 

4.2.1. En estado de plántula. 

4.2.1.1. Diae a emergencia. 

En este descriptor no se estimAron los valores estadís

ticos poroue ee evaluaron loe diss a emergencia directamente 

en campo, tomando como referencia el nrunero de plantee emer

gidas en un tramo de 10 m. El m1mero de diae se cont6 a par

tir de la siembra en suelo hrunedo hsets el momento en que se 

obeerv6 por lo menos el 9°" de emergencia. 

De esta forma ae tienen de nueve a 10 diss a emergencia 

en las dos densidades de siembra (Cuadro 14). 

4.2.1.2. Vigor. 

Con el prop6sito de determinar ~ue variedad muestra m!, 

yor vigor, dentro de esta etapa ee exeminnron custro varia

bles: 

l. Peso :f'resco de raíz. 

El análisis de varianza para esta variable (Cuadro 15), 

indica aue no hay diferencia s1gnificstiva entre bloquee, lo 

que quiere decir que existe igualdad estadística entre ellos; 

loe resultados'para tretemientoe muestren oue hay diferen

cias entre ellos, lee cuales estadísticamente son altamente 

significativas. 

Para logrsr establecer nue variedad mAnifest6 mayor vi

gor, se hizo la prueba de medias medinnte la prueba da Tukay 

(0.01~), quedando los tratamientos como sigue: ls BRyomex; 

2= Plor de durazno-90; 3• Plor de mayo RMC; 4= Flor de mayo 



CUADRO 14, Diae a emergencia de oinoo variedades de frijol (Pbaseolue vulgarie' 

L.) oon doe ~enaidades de siembra, CEVAMEX. Cbapingo, M&xioo, 1988, 

CARACTERES 

MORFOLOGICOS 

Dias a 
emergencia 

Alta 
densidad 

Baja 
densidad 

V A R I E D ' A D E s 
l'J.ór de ?lor de mayo nor de mayo - f.Inea II 

Ba,yom.,~ _ Du-raino-90 _ _ RMC ee!lligti{a 951 

9 9 10 10 10 

9 10 10 10 _____ .l._Q 

....¡ 

"'" . 



eemigu!a y; 5= L!nea II 951. 

CUADRO 15. Análisis de varianza para la vari!\ble P.! 

so i'reeoo de ra!z de cinco vnriedades de 

Bloques 

frijol (Pheeeolue vulgaris L.). 

Chapingo, México, 1988. 

Gl se OM l"c 

2 0.0144 0.0072 o.67 

Tratamientos 4 o.6536 0.1634 15.41 
Error 8 0.0848 0.0106 
Total 14 0.7528 

NS= no significativo 

OEVAMEX. 

l't 

NS 

75. 

De esta forma en el cuadro 16 se observa ~ue no hPY di-

ferencia significativa entre loe tratamientos cinoo, uno, 

cuatro y dos, siendo el tratamiento tres diferente a loe cu_!! 

tro anteriores. 

2. Peso fresco de parte aérea. 

Para este VPriable el análisis de varianza no estable

ce diferencias entre bloaues, mientras aue pare tretemientoe 

se menifieeta diferencia estadística, le cual es altamente 

signif'iaetiva (Cuadro 17). 

En el auAdro lB referente e la pruebe de medies se ob

servan diferenciAB altrunente significetives entro tratamien

tos, de tel forma aue se establecen tres grupos comparativos 

de los cuales los tratamientos cinco y cuatro son los mej,2 

res. 



CUADRO 16. Pruebe de mediAs para la variable 

peso fresco de raíz de cinco varie

dades de frijol (Phaseolus VUlgAris 

L.) de acuerdo e la puebe de Tukey. 

CEVAMEX. Chapingo, México, 1988. 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 

(g) · COMPARATIVO 

5 2.016 B 

l. 1.796 B 

4 1.645 a 

2 1.565 B 

3 1.403 b 
DSH= 0.39 

CUADRO 17. Análisis de varianza para le variable P.!! 

so fresco de parte aérea de cinco vari_!! 

dades de frijol (Phaaeolus vulgaris L.), 

CEVliMEX, Chepingo, México, 1988. 
F'V Gl se CM F'c P't 

Bloques 2 o.88 0.44 0.31 NS 

T~etemientos 4 128,49 32.12 23.12 .. 
Error 8 11.1g4 1.308 
Total 14 140.41i 

NS= no signi1'1cativo 

3. Peso seco de raíz, 

76. 

Dentro de esta variable y al iguPl nue en les anterio

res, no hay diferencias entre blooues pero si las hay alta-



mente significativas pera tratRmientos (Cuadro 19). 

CUADRO 18. Prueba de medias para la variable 

peso fresco de parte a.Srea de cinco 

variedades de frijol (Phaseolus vu1 
garia L.) de acuerdo a le prueba de 

Tuke¡r. CEVAMEX, Chapingo, 14.S•ico, 

1988. 

TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
(g) COMPARATIVO 

5 16.495 !l 

4 12.845 a 

3 9.526 b 

2 9.340 c 

1 8.748 c 

DSH• 0,39 

CUADRO 19. Andlisie de varianza pera la variable pe

so seco de ra!z de cinco variedades de 

frijol (Phaaeolue VUlgerie L.). ClEVAMEX. 
Cbapingo, M.Sxico, 1988. 

I'V Gl so Clll ?c Ft 

Bloques 2 0.00013 0.000065 0.24 NS 

Tratamientos 4 0.03855 0.009637 36.78 .. 
Error 8 0.002103 0.000262 

Total 14 0.04079 

NS= no signific!ltivo 
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Observando el cuadro 20, no h91f diferencias aignificat.!, 

vas, por lo aue se consideren iguales loa tratamientos. 

CUADRO 20. Pru.eba de medias para la variable 

peso seco de raíz de cinco variad,!! 

des de frijol (Phaeeolue vulgaria 

L.) de acuerdo a la prueba de Tu-

key. CEVAMEX. 

1988. 

TRATAMIENTO MEDIA 
(g) 

2 0.310 

l. 0.275 

4 0.195 

3 0.193 

5 0.186 

DSH= 0.39 

4. Peso seco de parte aárea. 

Chepingo, Máxico, 

GRUPO 

COMPAR~TIVO 

a 

a 

a 

a 

a 

En esta dl.tima variable, igual.mente aue en las tres ª.!? 
teriores, 'linicamente hay diferencias altamente significati

vas entre tratamientos (cuadro 21), mientras nue, observando 

la prueba de medias (CuAdro 22), el tratamiento tres reault6 

ser diferente a loe demás tratamientos. 

Ea así oue para este caracter dentro de esta etapa, se 

tiene oue la variable peeo seco de raíz no permite estable-

cer diferencias entre variedades, ya que estadísticamente 
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son iguales. 

Por su parte en las variables peso f'resoo de raíz y pe

a o seco de pRrte a~rea, la variedad Flor de mnyo RMC resultó 

ser la variedad mas vigorosa, pudi4ndola diferenciar de las 

demás por medio de esta variable; en tnnto oue en la varia

ble peso fresco de parte a4rea, la Línea II 951 y la VPrie

d nd Flor de mnyo aemiguín son las mas vigorosas, por lo que 

se pueden diferenciar de las tres restantes en esta etnna de 

desarrollo con este variable. 

CUADRO 21. Análisis de varianza para la variable P_!! 

so seco de parte a4rea de cinco varie

dades de frijol (Phaeeolua vulgnrie L.). 

CEVAMEX. Chapingo, M~xico, 1988. 

l'V Gl se CM Fe l't 

Bloaues 2 0.0035 0.00175 0.067 NS 

TratAmientoa 4 0.815 0.2037 7.83 ** 
Error 8 0.21 0.026 

Total 14 1.029 

NS; no significativo 

4.2.2. Al momento de la floración. 

4.2.2.1. ~· 

En esta etApa se estimaron dos carActeree morfológicos, 

para loe cuales, como lo indica la metodología utilizada 

(14), el nmnero de diae se contó desde la fecha da siembra 

en suelo hmnedo hasta la aparición de botones florales en el 

ESTA TESIS "' eE1r 
SAUa DE U Bl&J8TECA 
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5°" de las plantas en un cultivo, por otro lado, se estima

ron los parámetros estadísticos. 

Pera el caso de ls duración de la fl.oraci6n se procedió 

de igual forma. 

CUADRO 22. Prueba de medias para la vnriable 

peso seco de parte ª'rea de cinco 

VAriedades de frijol (Phnaeolus VUl 
gsris L.} de acuerdo a la prueba de 

Tukey. CEVAMEX:. Chapingo, M~xico, 

1988. 

TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 

(g) COMP llRATIVO 

5 1.800 a 

4 1.483 a 

2 l.300 a 

1 1.283 a 

3 l.220 b 

DSH• 0.39 

l. Diaa a anteaia. 

En las variedades con alta densidad de siembra (cuadro 

23), la Bayomex ea la primera en presentar la anteeia de 

acuerdo con su media aritm~tica, seguido de la Flor de dura! 

no-90, Flor de mayo RMC, Línea II 951 y Flor de mayo aemi

gu!a nue ea la Que tarda mea dias en alcanzar la anteaia. E~ 

ta misma secuencia se observa ~era las variedades con baja 

densidad, presentándose la qntesie primeramente en la Bayo-
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mex y :final.mente en 1.a F'l.or de mayo eemiguía {Oua.dro 24). 

Muñoz citado por Gatica (26) menciona aue 1.os coeficie~ 

tes de variaci6n al. ser menores de 1.0 indican homogeneidad, 

en esta sentido todas 1.ae variedades en embae densidades de 

siembra muestran homogeneidad en este descriptor. 

2. Duraci6n de 1.n fl.oraci6n. 

En este descriptor, en 1.a alta densidad de siembra, lA 

Linea lI 951. ea 1.a aue tiene una duraci6n de la fl.oraci6n m.,!!. 

nor, y 1.e siguen lns variedades Jl'lor de mayo aemiguía, Flor 

de durazno-90, BAyomex y F'l.or de mayo llMC aue ee 1.a que tie

ne un periodo mas 1.argo. 

Pera el. caso de 1.a baja densidad al ord•n anterior ca.!!! 

bia, siendo 1.a variedad Flor de mayo semiguía le oue preaen

ta menor duraci6n de 1.a fl.oraoidn, sigui4ndole la Línea II 

951., Flor de mayo RMC, Flor de durazno-90 y Bayomex. 

Los CV para este descriptor muestran heterogeneidAd P.!!. 

ra todas las variedades con al.ta densidad de siembra, ya aue 

todos los val.orea están por encima del. l.°"' a excepci6n de 

1.a Línea II 951. {Cundro 23). 

Por BU parte 1.oa deec.riptorea en las variedades con b_!! 

ja densidad se muestran mas homog4neoa al. tener valorea men.2_ 

res al. lOjl:, a excepci6n de 1.a variedad Jl'lor de mayo RMC {Cu,!! 

dro 24). 

Haciendo uso de estos caracteres varietslea cuantitati

vos al. momento de la floraci6n en la flor de lAs cinco vari..!!. 

dadea en estudio, pera diferenci~rlaa unas de otras, se div.!, 

dieron las dos variedades de h~bito de crecimiento arbustivo 

determinado Tipo la, de 1.ae de h~bito postrado indeterminado 
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Tipo IIIb, por diferenciiaree fácilmente por sus contrastan

tes hábitos de crecimiento durante esta etapa de desarrollo. 

De esta forma, considerando los valores de desviaci6n 

estandar (DE) y lee medina nritmética~ (X) tenemos aue no se 

pueden establecer diferenciaa entre les dos variedRdes de 

mata mediante el descriptor dias a antesis en nin~na de lRe 

densidades de siembra observadas. Esto obedece, en el cnso 

de alta densidad, a oue teniendo un valor de (DE) igual a 

t 1.51 puede ser± 1.51 respecto a la media (X) cRlculndo; 

esto auiere decir, nue dada la media i¡:;unl a 42.1, todns las 

plantas con valores obtenidos entre 40.5 a 43.61 pasan a pe~ 

tenecer al caracter descrito, sin embnrgo, dado nue hay nlR,!! 

tas con valores extremos (R~ngo) estas pueden ser considera

das como contaminantes, con lo oue ae producirían conflictoa 

de decisi6n al comparar una población de plantas de una VR

riedad con su descripci6n varietal. Es por esto nue el valor 

de ± 1.51 debe interpretarse como un criterio para eliminar 

las posibles plantas tuera de tipo, mas no para definir la 

identidad de la variedad (14). Las diferencias en dias para 

alcanzar la antesis entre ambas vnriedades es de 3.6 y 3.2 

dias para la alta y baja densidades respectivamente (Cuadros 

23 y 24). 

PRrs las variedades de hábito de crecimiento postrado 

indeterminado ~ampoco se pueden diferenciar claramente y en

tre s! las variedades Flor de mnyo RMC, Flor de mRyo semi

gu.ía y Línea II 951¡ con aita densidad se tiene unR diferen

cia de 6,55 dies entre las dos primerAs variedRdes, de 2.75 

entre la segunda y tercera y de 3.8 entre la primera y terc~ 

ra; para la baje deneidad de 4,05, 3,0 y un die respectiva

mente (Cuadros 23 y 24). 
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Respecto al descriptor duraci6n de la tloraci6n, si se 

puedan diferenciar entre a! las variedades de mata, debido a 

que hay una marcada diferencia en sus medias aritm&ticae, no 

siendo as! entre lee demás variedades (cuadros 23 y 24). 

Loe efectos por lee diferencias en densidades de siem

bre son claramente observables en t&rminoe del av (~) con 

alta densidad para el descriptor dureoi6n de la ~loraci6n, 

en donde loa valores obtenidos son mayores de 10 a excepci6n 

de la L!nea II 951; con baje densidad los valorea son meno

res a 10 exceptuando la variedad Plor de mRyo RMC. Por otro 

lado se observa en la baja deneidad, con respecto a las me

dias aritm&tioae, un aumento en dias en la duraci6n de la 

floraoi6n en las variedades de meta, mientras QUe en lee v~ 

riedades de semigu!a se nota una ligera disminuci6n (Cuadros 

23 y 24). 

4.2.2.2. ~-

Los caracteres morfol6gicoa dentro de esta etapa son 

d~I 

l. Longitud del tallo principal, 

Considerando las medias aritm&ticae, loe cuRdros 24 y 

25 muestran poca diferencia entre variedades y entre deneid~ 

des de siembra¡ por otra parte loe datos de longitud de ta

llo obtenidos para las variedades de mata, Bayomex y ?lor de 

durazno-90, concuerdan con lo reportado en la revisi6n de 11 

teratura (14), la oua menciona oue la altura de la planta en 

loe hábitos de crecimiento arbustivo determinado oscila en

tre 30 y 50 cm. 



CUADRO 23, Resultados eetadíaticoe de loa carácterea varietales cuantitntivoe 

al momento de la florsci6n en la flor de cinco vsriedndes de -f'rijol 

(Phaeeolus vulgarie L.) con alta densidad de siembra, CEVAMEX, (Jhapi~ 

go, M~xico, 1988, 

CARACTERES V A P. I E D A D E s 
M0Rt1'0LOGICOS Flor de 1i'lor de mayo ll'lor de mayo Línea II 

Ba;,:omex Durnzno-90 Rl!C semi!IJ!fa ~:a 
Dias a 
anteeia 42.0 45,0 50,0 55,0 53,0 

i 42.1 45,7 48.4 54,95 52.2 

D.E. 1.51 1.89 2.25 1.84 2.12 

C.V.(1') J.58 4.13 4.64 3.34 5.21 

Ran€;o 40-45 45-52 45-52 52-57 49-57 

Duraci.Sn de 
la floraci6n 44.0 32.0 55,0 JO,O 29.0 

X 36,05 23.7 31,5 28.4 30,7 

D.E. 6.9 5.68 9,4 3.06 2.57 

c.v.(,r;) 19.14 23.96 29.84 10.77 8,37 

RS-ºKQ_ 28-42 16-34 22-55 _ 24-35 27-34 

X= media¡ D.B.= desviaci6n estanóar¡ C.V.= coeficiente de variaci6n 
Rango= valor míntmo y máximo (X) 

~ . 



CUADRO 24, Resultados estadísticos de loe oar~cteree varietales ounntitativos_ 

al momento de la floraci6n en la flor de cinco variedades de frijol 

(Phaeeolua vulgarie L.) con baja densidad de siembra. CEVAMEX. Qheoi~ 

go, M~xico, 1988, 

CARACTERES 

MORl'OLOG I COS 

Dias a 
antesie 

x 
D.E. 

c.v.(") 
Rango 

nuraci6n de 
la floraoi6n 

X 

V A R I B D A D E 

Flor de 'Pl.or de m~yo -rlor de mayo 
Bayomex Durazno-90 RMC semigu.Ía 

41.0 

40.85 

0.93 

2.27 

40-42 

42,0 

41.l 

44.0 

44.1 

0,44 

0.99 

44-46 

34,0 

30.8 

52.0 

51.65 

1.7°2 

3.33 

50-55 

30.0 

28.65 

56.0 

55.7 

1.75 

3.14 

53-58 

26.0 

26.8 

s 
Línea II 

951 

53,0 

52.6 

2.68 

5.09 

49-57 

29.0 

29.15 

D.E. 4.02 1,0 3,36 2.46 2,25 

c.v.(".} 9.1B 3,24 11.72 9,17 7.71 

Ranp;o 24-42 18_-3.\ _ __g_4--J8 26-34 26-34 

X= media¡ D.E.= deeviáci6n estandar; e.V.= coeficiente de variaci6n 
Rango= valor mínimo y máximo CD 

\JI . 
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La VRriedad Plor de mayo RMC, aparece ein dntoe con ba

ja densidad (Cuadro 26), debido a que durante eeta etapa de 

desarrollo ee preeent6 una f'uerte helada que afect6 nota

blemente lae plantas en estudio de la mencionada variedad, 

·2. Ndmero de nudos. 

Este descriptor no muestra diferencias entre varie-

dedos, ye oue le Beyomex y Flor de durazno-90 mAnifieetan 

cinco nudos con baja deneidAd,Y, eeis y cinco respectivamen

te con alta densidad, por lo oue tampoco hay diferencias en

tre densidades de siembre. Este dato tambi~n conviene con lo 

reportado en le literatura (14), le cual reporta de cinco a 

10 nudos pera lae variedades da hábito de crecimiento arbus

tivo determinado, 

Lo mismo ocurre para las variedades de semigu!a Plor de 

mayo semiguía y Línea II 951, aue manifiestan 15 nudos con 

alta y baja densidades. Por su parte le variedad Plor de ma

yo RMC ea la que tuvo menor ndmero de nudos, siendo este de 

12 con alta deneidad, en tanto aue con bAja deneidnd no ee 

tiene el dato por haber sido afectadas lee plantas 

helada. 

por una 

Retomando los caracteres morfol6gicoe en eeta atan~ Al 

momento de la Íl.oraci6n en el tallo, se tiene 0ue no se pue

den diferenciar las variedades de mata Tipo Ie entre eí, de

bido a la similitud en eue medies aritm4tices y, R aue eatoe 

descriptores no ee presentan homog4neemente de acuerdo con 

sus CV (~). En cuanto a las variedades de semiguía Tipo IIIb, 

tampoco se pueden diferenciar fácilmente entre s! las Plor 

de mayo semiguía y Línea II 951, en tanto que la Plor de me-
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yo RMC si le podemos diferenciar de lee dos anteriores por 

que de acuerdo con las medies eritm~tices obtenidas, presen

ta menor longitud de tallo y menor nliinero de nudos (Cuadros 

25 y 26), 

En el aspecto de los efectos de las densidades de siem

bre sobre loa caracteres morfol6gicos mencionados, no se ob

serven diferencias contrastantes entre denaidades alta y ba

je (Cuadros 25 y 26), 

4,2.2.3, Hojea. 

Esta etapa comprende tres descriptores: 

l. Longitud (cm). 

En ambas densidades de siembre, le variedad 1'1.or de du

razno-90 es la que tiene mayor longitud de hoja, seguida por 

la Bayomex y Linee II 951 (Cuadros 27 y 28). 

2, Anchura (cm). 

Igualmente pare nmbas densidades de siembra, la veri_! 

dad Flor de durazno-90 sigue destacando por su mayor .anchu

ra de hoja (Cu~dros 27 y 28), 

3. Ares folisr (cm2), 

En este descriptor se manifieste la mayor longitud y A_!!. 

chure de hoja de le vnriedad Flor de durazno-90, ye que estn 

es le aue pose~ el mayor valor en su medie eritmática en cm; 

siguiándole la Bayomex y Linee II 951 en ese mismo orden pa

ra el par de densidades cuestionadas (Cuadros Z7 y 28), 



CUADRO 25, Resultados estad!sticos de los cardcteroe varietales cuantitativos 

al momento de la :floraci6n en el tallo de cinco variedades de frijol 

(Phaseolus vulgarie L,) con alta densidad de siembra, OEVAMEX. Ohapi.!! 

go, M&xico, 1988, 

CARACTERES V A R I B D A D E 

li!ORPOLOGIOOS ~lor de Flor de mayo Flor de mayo 
~-~~-- _ !layomex Durazno-90 RMC -~e)lli.guía 

Longitud del 
tello prino_i 
pal (cm) 

i 33.32 38.7 110.4 118.5 

D.E. 4.6 5,05 18.21· 18.8 

c.v.(") 13.8 13.04 16.49 15.86 

Rango 26-45 32-47 79-152 90-163 

Número de 1:1,!! 
dos 

X 5,25 5,7 12.3 15.25 

O,E. 0.63 0.97 1.62 1.91 

c.V.{1>) 12.0 17.01 13.17 l.2. 52 

s 
L:!nea II 

951 

129.15 

25.60 

19.82 

87-186 

15.9 

2.44 

15.34 

Ran.o:o 4-6 4-8 9-l.5 -12-i9 11..:21 

X• media; D.É.= desviaci6n estandar; e.V.= coeficiente de variaci6n 
Rango~ valor mínimo y m~ximo O> 

O> 



CUADRO 26. ResuJ.tados eetad!stioos de los oarácteres varietalee ouanti tativoe 

el momento de ls tloraci6n en el tallo de cinco variedades de frilol 

(Phaseolus vulgaris L.) con beja densidad de siembre. CEVAMEX. Chapi;a 

go, Mlxioo, 1988. 

O t.RAOTERES 

MORVOLOGICOS 

Lonsitud del 
tallo prinoi 
pa1 (cm) -

i 
D • .E. 

ti.V.(") 

Rango 

!Id.mero de D.!! 
dos 

i 

V A R I E D A D E 

lfl.or de. Flor.de mayo Flor de mayo 
Bsyomex Dlirázrio-90 RMO semi~a 

35.45 

6.44 

18.16 

25-47 

6.2 

38.2 

4,73 

12.38 

27-46 

5.55 

125.4 
18,0 

14.35 

95-156 

15.3 

3 

Lfoea If 
951 

124.25 

26.57 

21.38 

76-191 

15.65 

D.E. ¡,32 0,94 - l,17 2.27 

c.v.(~) 21.29 16.93 - 7.64 14.5 
Reti.<to 5-9 4-7 - 13-17 12-20 

Xs media¡ D.E.• desvieoi6n estandsrf c.v.# coeficiente de varisci6n 
Rangos valor m!nimo y máximo CD 

'f 
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En esta otra etapa al momento de la f1.oraci6n en las h,2 

jas, es factible diferenciar claramente, de entre las doe v~ 

riedadea de crecimiento arbustivo, a la variednd Flor de du

razno-90 por su mayor longitud (cm), anchura (cm) y por con

siguiente, mayor área foliar (cm2), ceracter!aticna que se 

dan en forma homog&nea en loa dos deecriptoree longitud y A_!! 

chura. En relacidn a las variedades de eemip;u!a, tBlllbi&n ea 

posible diferenciar fácilmente la Línea II 951 de lns varie

dades l"l.or de mAyo RlllC y aemigu!a, debido a oue es la oue 

tiene meyor longitud, anchura, y por lo tRnto, mayor área f,2 

liar, caracter!sticae que al igunl que en ln VAriedad Plor 

de durazno-90, se presentan en.forme homog&nea en los des-

criptoree longitud y anahura, lo ~ue permite diferenciRr fá

cilmente lae mezclas entre variedades de mata y variedades 

de aemigu!a (Cuadros 27 y 28). 

En lo aue eteffe a las diferencies entre densidades de 

siembra, 6atea no son marcadas, excepto en la variedad Plor 

de durazno-90 en la oue aument6 el área foliar en la baja 

densidad con une diferencia de 11.95 cm2 (Cuadros 27 y 28). 

4.2.3. Al momento de la madurez fisiológica. 

4.2,3,1. Dias a la madurez fiaiol6gica, 

Estos :f'ueron tomados desde la siembre en euelo bW..edo 

hasta el momento en oue ee observaron cambios de colorscidn 

en el 5Dl' de las vainas en un cultivo (14). Acorde con lo o_! 

tado, las variedades que llegan primeramente e esta 

son las ?lor de durazno-90 y J>lor de mayo RMC con 

etapa 

96 y 97 

diae respectivamente, sigui&ndoles la Bayomex con 100 dies y 
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CUADRO 27 • Reaultndos eetAdÍotio<>a de los crl'r11cterea vnril!ltt'l.ea cunntit~ti.voe 

nl momento de 1n f"lor,.e.t.6n en lno hojns de cinoo voriodRdOa de frijol 

(PhnDeolue vulp;nria L.) con 111 tn deneidc.tl do eiembrn. Cl'!VAME'(. Cbnpi.!! 

go, Mdxico 1 l9B6. 

CAHAC'l'EUES R D D E 

'llORFOLO<JIOOO l'lOl' dB Plor de mnyo Plor de mnyo LÍnen 11 
ilniomex DHl:"líllª-~2 RM2 eemigu!n m 

Dimons1oneB 

Longitud( cm) 

x 6,79 9,41 7,65 7 .31 8,54 

n.s. 0,605 0.79 0,508 0.53 0.35 
c.v.()() 6.BB B.39 6.47 1.25 4,09 

Ranao 7.9-10.4 6,5-10.6 6.7-B.4 6.J-7.9 7,9_9,o 

AnahurR ( om) 

x 6. 3 7,04 6.01 6,05 6.68 

D.E. 0.5~ 0.75 0,408 0,47 0.21 
o.v.(lll 9,36 l0.65 6,78 7.76 4,04 

Rnngo 5.5-u.o 5.B-8.6 5.1-6.6 5,3-6,9 6.0-7 .1 

AreR fol1nr 
(om2) x 4 l.62 so.o 35.51 J3.J6 42.67 

D.E. 6.35 9,25 4. 32 4.62 J.06 
C,V,(l() l5.Z5 16.5 l?.16 14.44 7,13 

Rnn«o )2.9-6?..5 37.J-72.0 28,0-42.6 25.l-42.l 36.2-47.l 
¡. inedinJ D.E.• deavinc16n eutAmlAr1 c.v .• coeficiente de vartncidn 
R nnso• velot" m!n11110 y ml'{xJ..m.o 
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CUi\DllO 28. Resultados eetndfot1ooe do loe onrifcteres vnrietnleu ounntitAtivoe 

nl momento de ln florncL&n en lne hojrte de oinon Vfll"ied1111ae de f'rijol 

(Phneeolus vulp,flrie L.) con bnjn denoidnd de oieinbrn. CEVl\MRX. Chnpi.!! 

RO, M1b.ico, 1968. 

CJ\rtl\CTEHE!l D 

MOHFOLOG1003 t"lor dt' Plor de mnyo Plor de mnyo L(nl?ro 11 
B~l:t,Omax nurnzno-90 Rl.10 nemi&!;ÍR 2~1 

Di1M'l1l!JLOl\I?~ 

Lon1~Ll..m.l{cm) 

x 0,706 l0.31 8.13 7,39 8,51 

U.E. l,Ol 0.72 0,53 0.44 0,61 

c.v.(") 11.6 6.98 6.5l 5, 95 7 .16 

Rengo 7,0-10.1 9.l-ll.7 7.2-9.2 6.4-8.l 7.4-9.5 

l\nchurF.1 (cm) 

x 6. )2 7 ,97 6.28 6.16 6. 59 
D,E, O.ó7 0,64 0,43 0.32 0.36 

C,V, (") l0.5 8,03 6.04 5,19 5,46 

Rnngo 5,0-7 ,3 7 ,0-9,0 5,6-7.2 5.4-6.9 G.0-7,1 

Aren f"oliar 
(cm2) 

i 41.66 61,95 38·.46 34. 29 42.2? 
U.E. 8.7> U,06 4,96 3,65 5,26 

c.v.(") 20.CJ3 14.) l2.89 10,64 '12.45 

Rn~o 27.0-54.6 40,rJ-76.5 )0.)-48.8 26.2-39.9 33,7-51.5 

x .. medinr D.E.• deav1nci6n eFJtnndnrt 
Rango• Valor mínimo y mdximo o. V.• coeficiente d• VRrinoidn 
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1ea P1or de mayo semigUÍa y Línea II 951, Ambas con aproxim~ 

dementa 105 dias, Esto en e1 caso de 1a alta densidad (Cua

dro 29). 

Con baja densidad el orden cambia, teniendo aue fisio~ 

gioamente primero madura 1a Plor de mayo RMC con aproximada

mente 99 dias, BRyomax 96 dias, ?lor da durazno-90 100 dias, 

Línea II 951 con 104 dias y F1or de mayo semip;uía 106 diae 

(Cuadro 30) • 

4,2.3.2. Duraci6n da 1a madurez fieiol6gica. 

Para 1ae dos densidades de siembra mAnej?dns, la vPrie

dad ?1or de mayo RMC tiene en promedio lo m~yor durAci6n de 

1a madurez fieiol6gica, y ln menor durnci6n la Flor de du

razno-90 (Cuadros 29 y 30). 

Particularmente dentro de estn ete.pa, se pueden difere_!! 

ciar 1as variedades de mata entra sí, da tal forma que se 

puede identificar 1a Plor de durazno-90 porque antrn R 1R m2 
durez fisio16gice antes que 10 Bayomax, como se observa en 

1os promedioA con alta densidad (CuAdro 29), de donde se ti.! 
ne una diferencia de ountro dias. Esta miamn carncter!stica 

no ae observe con baja densidad, pues la diferenciA en dina 

entre 1as dos variedades citedns es de aproximadAmente dos 

dias {Cuadro 30), sin embargo, en campo se observ6 nue es la 

Plor de durazno-90 la oue entra primero a madurez fisio16¡¡;! 

ca. Por otra parte, 1os CV (~) dan m~yor confiabilidad pnra 

diferenciar las mezc1as entre estas dos variedades poroue 

muestran homogeneidad en el citado descriptor (Cuadros 29 y 

30). 

Con 1ns variedades de semigUÍa, se puede diferenciar la 
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Flor de mayo RMC porque se anticipa a la Flor de mayo semi

gu!a y L!nea II 951 en entrar e la madurez fisiol6gica, ca

racter!etica aue se presenta uniformemente en cuAnto A su CV 

(~) (Cuadros 29 y 30). 

No se observan marcadas diferencias por loe efectos de 

las diferentes densidades de siembra. Las diferencias entre 

las mismas variedades son de uno a tres dias 

(Cuadros 29 y 30). 

4.2.4. Al momento de la cosecha. 

4.2.4.l. Dias a la cosecha. 

como máximo 

A nivel campo, lea variedades se cosecharon en el si

guiente orden en ambas deneid~ies de siembra: i'lor de duraz

no-90, Bayomex, l'lor de mayo RMC, Flor de mayo semigu{a y L.f 

nea II 951. Este orden concuerda con la informaci6n estAd!s

tica obtenida pera las tres primerns variedades (CuAdro 31), 

de las cuales la mes precoz es la Flor de durazno-90, segui

da por l" Bayomex y Flor de mayo RMC, y finalmente les Flor 

de mayo semiguía y L!ne" II 951 cuya duraci6n de dias a la 

cosecha es el mismo, esto pare el caso de alte densidad. 

Con bAja densidad de siembre se tiene el mismo orden c.1: 

tado para las tres primeras variedades (Cundro 31), sigui&n

dolss la l'lor de mAyo semigu!a y la L!nea II 951. 

No ostante oue en campo como eatad!sticamente se obser

v6 que la variedad Flor de durezno-90 ru& la mas precoz, y 

la Flor de mayo semiguío y L!nea II 951 las mas tard!ae, y 

0ue el caracter morfol6gico evaluado se present6 homog&nea-



CUADRO 29. Resu1tsdos estad!eticos de loe cardcteres vsrietalee ousntitativoe 

el momento de le madurez fieiol6gioa en la planta de cinco variedades 

de frijol (Phaeeolue vulgerie L.) con alta densidad de siembre. 

OEVAMEX. Chapingo, M6xico, 1988, 

CARACTERES V A R I E D A D E s 
MORl'OLOGICOS ?l.or de Flor de mayo ?l.or de mayo L!nea II 

Biwomex ~e_zno-90 RMC eemip;U;Ía ___ -------22!_ 

Diee a le ma 
durez fieio:: 
16gios 

X 

D.E, 

c.v.(:') 
Rango 

Dureoi.Sn de 
la madurez 
fieiol6gioa 

X 

D,B, 

c.v.(:C) 

100.4 

5.07 
5,04 

94-111 

16.4 

3,45 

21.03 

96.3 
3,04 

3.15 

94-102 

15.7 

3,04 

19.36 

97,2 . 

2.46 

2.53 

94-103 

20,8 

2.46 

11.62 

104.8 

3.13 

?..98 
100-108 

16.2 

3.13 

19.32 

104.75 
l..86 

l..77 

103-108 

17.85 

2.47 

13.83 
R~o_______l._~ _____l,Q....]./l _ 15-24 10-21 14-23 

X= media; D.E.= deevisoi6n eetandsr; O.V.s coeficiente de vsriAci.Sn 
Re:o,go= valor mínimo y máximo 

.,, 
"' . 



CUADRO 30. Reeultadoa eatad!eticos de los car6cteree varietales cuantitativos 

al momento de la madurez fisioldgioa en la planta de oinoo variedades 

de frijol (Phaaeolus vulgarie L.) con baja densidad de siembre, 

CEVAMEX, Chapingo, M~xico, 1988, 

OARACTRRBS V A R I B D A D E s 
MORl'OLO'.lIOOS 1lOrde l'lcr de mayo Flor de mayo ---r;!nef!. II 

Bayomex Dµrazno-90u HMC semip:µ:{au 951 

Dias a lama 
durez tillio 
ldgica -

X 

D.E. 

c.v.(") 
Rango 

Duraci6n de 
la madurez 
fieiol6gica 

x 

98.2 99,9 98,6 105.8 

4,36 3,99 3.06 l.36 

4,43 3,99 3.1 l.28 

93-111 95-107 94-106 103-107 

16,l 12.4 19.4 14.2 
D,E, 3.82 2.303 3.06 1.36 

c.v.(") 23.72 18,57 15.77 9~57 
Rango 7-24 9-15 12-24 13-17 

Xm media¡ D.E,• desviaci6n estandar; c.v •• coeficiente de variaoi6n 
Riingo= valor m!nimo y m~ximo 

lOJ,9 

4.15 

3,99 

98-107 

18.4 

3,58 

19.45 

13-25 

"' <71 . 



CUADRO 31, Reeultados estadísticos de loe car~cteree verietal.ee cuantitativos 

al. momento de la coeecha de cinco variedades de frijol. 

(Phaseolue vulgaris L.) con dos densidades de siembra, CEVAMBX, ·Chayi~ 

go, M~xico, 1988, 

CARACTERES V A R I E D A D E 

MORFOLOGICOS Plor de Flor de mayo Flor de mayo 
ileyomex Durazno-90 RMC eemil{\Úl3_ 

Diae a la 
~ 

Alta 
densidad 

x 115.8 111.0 11a.o 120.0 
D.E. 6,57 o.o o.o o.o 

c.v.(%) 5,67 o.o o.o o.o 

Rango 111-132 111-111 118-118 120-120 

Baja 
densidad 

i 113.6 111.4 na.o 119.0 

D.E, 3,69 2.28 o.o o.o 

c.v.(%) 3,24 2.04 o.o o.o 

Ra~o lll-l21 J,10-117 ].l._8-118 119-119 

Xm media; D.E.• desviación estandar; C.V.= coeficiente de variación 
Rango= valor mínimo y máximo 

s 
Lfoea II 

951 

120,6 
l.31 

l,08 

120-124 

121.3 

l,86 

l.53 

120-124 ~ . 
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mente, se estima aue por medio del descriptor en cuesti6n no 

ee conveniente establecer diferencias entre vsriedades, deb! 

do a que 1os valoree promedio obtenidos no descubren difere_!! 

cia.a que permitan una fácil diferenciaci6n. 

En este caracter morfol6gico diae a la cosecha no ae V! 

sualizan diferencias significativas entre deneidndes de sie.!!! 

bra, par lo oue 1oe efectos de eetee sobre los diae a la co

secha se consideran nulos (Cuadro 31). 

4.2.4.2. ~· 

Aqui se estiman tres deacriptoree para las 

las plantas estudiadas. 

l. Longitud de las vainas (cm). 

vainas de 

Con ambas densidades de siembra la variedad aue se dis

tingue por 1a longitud de las vainas es la Flor de durazno-

90, con aproximadamente 15 cm en promedio, y el resto osci

la entre 10 y 11 cm (cuadros 32 y 33). 

2. Anchura de las vainas (cm). 

Lea medias aritm~ticas muestren en este descrintor, aue 

la variedad Bayomex es la que pose~, con una liRera diferen

cia, las vainas mas anchas para las dos densidades de siem

bra (Cuadros 32 y 33). 

3. Número de vainas por planta. 

Los cuadros 31 y 32, ~ita y baja densidades respectiva

mente, muestran mucha variabilidad en las medias aritmáticas 

aai coma en los OV (~), lo aue dificulta evaluar con preci

si6n cual de las variedades es la que destaca. 
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Esta variabilidad obtenida coincide con lo reportado en 

la revisi6n bibliogriHicA. (2), en donde ae dice que de los 

componentes del rendimiento el maa variable ea el nWllero de 

vainas por planta entre otros. 

Por otra parte y conviniendo con diversos autores (2, 

17, 45, 49) ae detecta unn ligera disminuci6n en el nWllero 

de vainas por planta con alta densidad, exoeptuAndo a la Lí

nea II 951 oue tiene mayor m1mero de vainas con alta densi

dad (Cuadros 32 y 33). 

De los tres descriptores ae~alados en esta etapn Al mo

mento de la cosecha en las vainas, el de longitud de las va1 

nas ea el oue sirve para establecer diferenciAa entre VP.rie

dadea, de modo oue se puede diferenciar f~cilmente a la Plor 

de durazno-90 de la Bayomex, en tanto oue en laa variedades 

de aemiguía no ae puede aplicar el mismo criterio aue sirva 

de identidad, como sucede con las variedades arbuetivae en 

este trabajo. 

Refiri6ndonoa a loa efectos de laa densidades de siem

bra, estos no se hAoan notar en los descriptores analizados, 

a excepci6n del mimero de vainas por planta en el aue· dismi

nuye con Alta densidad (Cuadros 32 y 33) 

4.2.4.3. Semillas. 

La presente etapa contempla dos descriptores: 

l. NWllero de semillas por vaina. 

Este carncter morfol6gico ae manifiesta muy variable en 

las dos densidades de siembra trabajadas, lo aue no permite 

usarlos como identidad en ninguna de lna variedades. A pesar 



CUADRO )2. Ra.11ultAdos eatnd:C11ticoa da loe cnri1'ct11rae vt1rietnlo11 ounntttAtivoe 

ol momento de ln ooaachl'I •n lna vntnna da cinco vnriad•Htu da fri~cl. 

(Pbnaaolua vulp:nrit1 L,) con rilta dam11dnd da aiernbrft, CRVAMEr. Ch"fli.!! 

go, Mlxioo, 1968. 

CARAC'J'~RES 

IORPOLOGtCOS l'lor de . "?lor do mnyo Plor de 1t1f'yo LÍnan II 
Rnzoruz Durn:r.no-90 ""º eemi~f!n 2a 

~ 

Longitud de 
l•• vuinna 
(cm) 

¡ 10.84 14.81 10.4 9.98 10.91 

D,E, 0.65 lol!I 0.72 0.61 0.61 

c.v.(~) 5.99 a.03 6.92 6.11 6.14 

Rn~o 11.6-9.6 12.5 .. 17,0 9.0-11.1 8.6-10,7 9,ao .. u,q 

o\nohurn .. 
l•• vninn11 
(cm) 

i 1.02 0.98 o.84 0.03 0.94 

o.e. 0.085 0.067 0.068 0.040 0.059 

c.v.(-) 8.JJ 6.83 a.09 5.7~ 6.27 

R"oP:O o.9-1.2 009-lol 0.1-1.0 o.a-0.9 0.9-1.l 

Ndmero de 
vaina a por 
planta 

¡ 20.0 11.45 l4o7 17.1 16.75 

D.E. 9.06 4,29 4.56 8.49 7.69 

c.v.(~) 45.J J7.46 31.02 49.64 41.01 

B0 01u2 ::i-J~ {¡-~ 2-~6 2-ll ~-l'.Z 
¡. 111ediflf D.E.• dO!!Vi1tcid11 t1t1tnnit11rt c.v •• aoef1c1enta de Yl\r1nc1dn 
R'.1n'\'.O• vnlor mínima y n:1Axi1110 

100, 
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COA.URO :B. neeultnd.oo eotnd{eticoe de loo cor((cteru vnriet1~teR cunnti.t·1tivoe 

nl. momf!'nto de l.n coeechn en l.Pa voinne t\o cinco vnrtedl'ldee de frijol 

(Phfleeolne vulpnriR L.) con bnjn 1leneidnd d• eiembrn. CEVMdl:Y.. Ohf''Pi!! 

Kº' fttbioo. 1966. 

C"-Rf\C'l'EílGS 

. "'ºn roLor.1 con p1 or rl.fl í'lor do mnyo l'lor de tnn,vo LÍ1c,. TT 
B11;to1nex th1rn~110-2fJ RMC nemicr.1.1!n i~l 

D1.1n.anoionus 

Lu11,:lt.u1l 1\0 

lno voinne 
(cm) 

;¡ 11.07 u.13 1.0.22 10.25 11.53 

JJ.l';. o.r12 1,32 a.55 o.síl 1..02 

c.v. (ji) 6.5 11.% 5.3.~ 8.56 ),6íl 

ltnnno ~-5-l?.4 l?.l-1.b.'/ 9.0-n.2 6.4-11.9 n.n-12.) 

f\nchw•n de 
lPB VBilll"B 

(cm) 
;¡ l.13 -, 0.97, 0.81 0.82 0,94 

O.E. 0.17 0.073 0.085 Q.085 0.075 

C,V.(\'I) 15.04 7.52-'- 7 ,16 l0,36 7.97 
nnngo 1.0-1.8 0.9--1.1 0.7-0,9 0.1-1.1 0.6-1.1 

Ndmero de 
voinne por 
nlnnta 

x 2?..6 15.2 19.65 20,9 14.45 

O.E. 9.3 4.25 4.95 0.12 4.88 
c.v. (l') 41.15 27 o'Jfl 05.19 36.85 33.17 

HA!!;fID ll)-~~ ll-2l 0-J!l ll.-42 1-28 

i .. mcdin¡ U.E.• deE\vinctdn etltnndnr; C.V.• coeficiente de vnrlncidn 
R•mso• vnlor i:n!n.imo y m~ximo 
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de esta heterogeneidad en el comportamiento de estos descriE 

torea, se nota claramente nue les variedades de semiguía 

(l"l.or de mayo RMC y semiguía) tienen mas semillas por vainA 

oue les variedades arbustivas (Bayomex y Flor de durazno-90) 

y la Línea II 951 (CuRdros 34 y 35), 

2. Peso de 100 semil.les ( g). 

Con alta densidad, y considerando los valoree Promedio 

(Cuadro 35), se tiene nue la variedad BAyomex es de p;rano m~ 

diano; la Flor de durazno-90 de grano p;rnnde; Flor de mayo 

RMC y eemiguía ns! como la Línea II 951 de grano mediano. 

En le baja densidad, de acuerdo con las medias aritmétl 

ces calculadas (Cuadro 35), se tiene oue la variedad Beyomex 

cambia de grano mediano a grande; la Flor de durazno-90 si

gue como grano grande; y lAe Flor de mayo RMC y semiguía y 

Línea II 951 se mantienen en mediAno. 

Con los descriptores examinados en esta etapa al momen

to de la cosecha en les semillas, se tiene nue el caraoter 

morfol6gico peso de 100 semillAs permite di~erenciar clnra

mente a la variedad Flor de durazno-90 de las demás varieda

des, 

En otro punto, tratando de establecer diferencias entre 

densidades de ~iembra, se observa en los cuAdroa 34 y 35,nue 

el comportamiento del descriptor número de semillas por vai

na no es homogéneo, y que no hay diferencias marcadns entre 

promedios eri tm<Hicos (X). 

El mismo comportamiento heterogéneo se observa en el 

caracter peso de 100 semillas, lo que tampoco facilita esta

blecer diferencias claras entre densidades, mas sin embargo, 



CUADRO 34. Resultados estadísticos de los car~cteres vsrietales curuititativos 

al momento de le cosecha en la semilla de cinco variedades de frijol 

(Phaseolus vulgaris L.) con alta densidad de siembra, CEVAMEX. ChB~i~ 

go, M~xico, 1988, 

CARACTERES V A R I E D A D E s 
MOR?OLOGICOS Plor de Flor de mHyo Flor de mayo L!nea II 

Bayomex ___ Du..t'.azno-90 RMC semi¡i:UÍa 951 

Ndmero de se 
millas por 
vaina 

X 

D.E, 

O.V,(") 

Rango 

Peso de 100 
semillas {g) 

X 

D,E, 

c.v.(") 

3,65 

0.58 

l.5 .89 

3-5 

38.06 

2.23 

5,85 

5,0 6, 35 6.05 5,4 

0.72 0.67 0,68 0.502 

14.4 .10.55 11.23 9,29 

3-6 5-7 5-7 5-6 

43,73 31.46 36.26 35,93 

1,41 1.66 8,08 4,63 

3,22 5,27 22.28 12.88 

Rango 36.4-40,6 42,2-45.0 29._6_-3_?._8_ )J.,A_-45.6 30,8-39.8 

X= media; D.E.= deeviaci6n eetandar; C.V.= coeficiente de variaci6n 
Rango= valor mínimo y m~ximo 

b 
';" 



CUADRO 35. Reeultedos estad!sticoe de loe cardcteree varieteles cuAntitetivoa 

al momento de le cosecha en la semilla de cinco variedades de frijol 

(Phaaeolue vulgaris L.) con baja densidad de siembra, CEVAMEX. Chnpin 

go, México, 1988. 

CARACTERES 

MORl'OLOGICOS 

V A R I E D A D E s 
Flor de. Flor de mayo Flor de mayo Línea II 

Bayomex~-- _Durazno-90 RMC sem~'4'1___----22_l 

Ni1mero de ee 
millas por 
vaina 

x 
D.E. 

c.v.(~) 

Rango 

Peeo de 100 
semillas (g) 

X 

3.9 

1.02 

26.15 

2-5 

45.26 

6.53 

4.6 

1.04 

22.6 

3-6 

42.86 

6.0 

0.73 

13.16 

4-7 

28.26 

6,15 

0,74 

12.03 

5-7 

29.93 

5.2 

0,95 

18.26 

3-7 

36;8 

5 .13 1.22 0,901 2,77 

c.v.(~) 14.42 11.96 4,31 3.01 7,52 

Rango 38.4-51.4 37.4-47,6 27.2-29.6 29.0-30.8 33,6-38.6 

X= media; D.E.s desviaci6n estnndar1 e.V.= coeficiente de variaci6n 
Rango= valor mínimo y máximo 

b 
~ •. 
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la variedad Bayomex manifiesta un aumento en el peso de sus 

semillas con baja densidad, por lo oue se clasifice.ron como 

grano grande. 
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V. CONCLUSIONES 

l. Se pueden establecer diferencias notoriae entre varieda

des mediante la a.deouaoi6n de loe descriptores utiliza

dos. 

2. Dentro de loe descriptores cualitativos que permitieron 

eetableoer diferencias entre variedades eetdn1 El color 

predominante de hipoc6ti1o, color predominante de las 

alas de la tlor, patr6n predominante del color de las 

vainas, color predominante de lee semillas y forma de la 

semilla. 

3, Loe descriptores cuantitativos que permitieron di~eren

ciar las variedades son: peso fresco de parte eárea, peso 

seco de parte a~res, duraci6n de la floraci6n, área fo

liar (cm
2 ), diae a la madurez fisiol6gica, longitud de 

las vainas y peso de 100 semillas (g). 

4. Los descriptores cualitativos mas estPbles y considera

dos de mayor importancia en ambas densidades de siembra, 

en cuanto a sus frecuencias relntivas fueron1 .El color 

predominante de cotiledones, color predominante de las 

nervaduras de las hojea primarias, corrugamiento de ho-

jas primarias, color predominante de las alas de la 

flor, color predominante del estandnrte floral, pntr6n 

predominante del color del estandarte floral, tipo predo

minante del ápice y petr6n predominante del color de 

la semilla, 
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5, Dentro de loa descriptores cuantitativos loa que presen

taron homogeneidad, por tener un coeficiente de vnriP.

ci6n menor a diez aonr Diae a anteeie, diaa a la mAdu

rez fieiol6gica, diaa a la cosecha y longitud de lAe 

vainns. 

6. Loe descriptores tAnto cualitativos como cuantitAtivoa , 

se considera por su mayor estabilidad y homogeneidad , 

que sirven de identidad pAra ceda variedad utilizada el 

color predominante de las alas de le flor, dina a la ma

durez fisiol6gica y lofigitud de lee vainas. 

7, No hubo marcadna diferencias en los caracteres morfol6-

gicoa por efecto de las densidades de siembre manejadas, 

excepto en le etapa el momento de le coseche, en le que 

se obtuvo un menor nW!lero en promedio, de vainas por 

planta con alta densidad, 
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