
Cuadro 8. Rendimientos promedios de vivero de líneas y variedades de 
frijol rojo en 6 localidades de Huehuetenango, Guatemala, 
1988. 

No. Identificac. Tabacal Limonar La Las 
Ent. Laguna Espuelas 

------------------------------------------------------------
6 DOR 364 1306 654 1295 1288 
5 CATRACHITA 709 525 719 1098 
3 RAB 50 1153 525 545 595 
4 RAB 383 658 579 624 985 
7 T.LOCALES 1246• 460 1277 554 
2 RAB 310 1153 448 702 772 
1 CENTA Jiboa 666 514 450 928 

------------------------------------------------------------
No. Identificación 
Ent. 

Guaymaca Huista 
S.A. 

X % Sobre 
Testigo 

------------------------------------------------------------
6 DOR 364 1792 1282 1270 43 
5 CATRACHITA 1715 1161 988 11 
3 RAB 50 1776 946 923 4 
4 RAB 383 1605 878 888 
7 T. LOCALES 1466 324 888 
2 RAB 310 1708 534 886 
l CENTA Jiboa 1624 897 847 5 

------------------------------------------------------------* ICTA OSTUA 
Fuente: Equipo de Prueba de Tecnología ICTA 1988. 

MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO Y LA PRECOCIDAD DEL FRIJOL 
(Phaseolus vulgaris L.) 

Rafael Rodríguez c.• y Carlos Orellana•• 

RESUMEN 

Tomando en cuenta la complejidad del carácter rendimiento y las ventajas 
que la precocidad presenta para el agricultor, se inició el presente 
trabajo en 1985 con el objeto de encontrar genotipos con un grado de 
precocidad aceptable y que a la vez conserven el rendimiento. Asimismo 
se buscaron materiales altamente rendidores, aunque no necesariamente 
precoces .. 

* Profesional II, Programa de Frijol, ICTA y•• 
III. Programa de Frijol, ICTA-Guatemala. 
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Se empleo el método Masivo, buscando avanzar hasta la generación F6, 25 
poblaciones proveni&uces de cruzamientos entre diez progenitores con 
diversa duración de ciolo. En F6 , se realizaron 458 selecciones 
individuales, considerando loe caracteres: rendimiento por planta, 
preoooidad y una buena combinación visual de los mismos. 

En F7 se realizó la prueba de progenies para comprobar el éxito de la 
selección en F6. En cuanto a rendimiento ee observó una disminución del 
mismo, explicable en cuanto al manejo diferente dado a las selecciones 
individuales FG, comparado con las progenies F7 • En cuanto a 
precocidad, se observaron algunas progenies bastante aceptables y con un 
rendimiento que no ea usual en materiales de ciclo corto, bajo 
condiciones del Sur-Oriente de Guatemala (superiores a 1.5 toneladas 
por hectárea) • 

Palabras claves: Mejorruniento, rendimiento, precocidad. 

INTRODUCCION 

Existen dos factores que a corto plazo determinarán en el área 
Centroamericana y el caribe, el avance en productividad debidos a 
mejoramiento genético en el cultivo del Frijol; son ellos; el potencial 
de rendimiento y la resistencia a enfermedades y plagas. 

El rendimiento ha sido clasificado como un caracter controlado por 
herencia cuantitativa. Es el resultado de la acción de muchos genes de 
efecto pequeño en su mayoría no identificados, todos contribuyendo al 
rendimiento total, e interaccionando fuertemente con el ambiente. Por 
aparte, la precocidad presenta ventajas tales como las siguientes: a) 
ayuda a escapar a factores adversos del medio, b) obtener alimento en un 
menor período de tiempo, e) lograr una comercialización o venta del 
grano a más corto plazo, d) reducir entre 10 y 15 días el trabajo de 
campo; e) facilitar rotaciones de cultivos en el campo y f) reducir los 
riesgos por exposición prolongada del cultivo a factores adversos del 
medio9 

Sin embargo la precocidad impone ciertas limitaciones sobre la capacidad 
biológica del cultivo, ya que un ciclo corto limita la fotosíntesis 
total y hasta cierto punto, el potencial de rendimiento. 
Adiclonalmente, se observa una reducci6n en la biomasa total de la 
planta, lo cual incide en un menor número de yemas florales y por tanto 
menor rendimiento de grano~ 

Debido a que el ciclo se acorta, la planta al completar su ciclo 
vegetativo presenta una arquitectura pobre en cuanto a altura, vigor, 
ramificación, etc~ y en consecuencia, menor número de puntos florales 
productivos e 

OBJETIVOS 

Considerando lo anterior, se planificó el presente estudio con el objeto 
de encontrar genotipos oon un grado de precocidad aceptable (promedio de 
60 días a madurez fisiológica) y que a la vez conserven el rendimiento. 
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De igual manera se espera encontrar buenas combinaciones entre genotipos 
rendidores, aunque no presenten una precocidad aceptableº 

HIPOTESIS 

Sobre la base de que si la selección se practica en generaciones 
avanzadas la posibilidad de mayor éxito en la misma aumenta, se ha 
considerado en este trabajo emplear el Método Masivo con el fin de 
avanzar las poblaciones segregantes en estudio hasta la generación F6, 
esperando con esto contar con individuos altamente homocigotos para el 
carácter a seleccionar, en este caso rendimiento y evitar en alguna 
medida con esto, segregaciones indeseables o mermas en el rendimiento en 
generaciones avanzadas cuando la selección se ha practicado en 
generaciones tempranasº 

MATERIALES Y METODOS 

Localización 

La primera fase de este trabajo (Cruzamientos, F1 y F2 ) se realizó en el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical-CIAT en Cali, Colombia. El 
manejo, identificación y detalles en general de esta fase aparecen en la 
Memoria Anual del Programa de Frijol, 1988. 

La prueba de progenies F7 que se reporta en este trabajo se llevó a cabo 
en las instalaciones del Centro de Producción Agrícola de Oriente del 
ICTA, Aldea Río de la Virgen, Jutiapa, Guatemala. 

Duración 

Bajo las condicones del Sur-Oriente de Guatemala, el trabajo ha seguido 
la siguiente cronología: 

Poblaciones F3 Septiembre - Noviembre 1986 
F4 Enero-Abril, 1987 
F5 Mayo-Agosto, 1987 
F5 Septiembre - Noviembre 1987 

La prueba de progenies F7 se sembró el 7 de Junio de 1988 y se cosechó 
en Septiembre del mismo añoe 

Tratamientos y Diseño Experimental 

Se evaluaron 458 progenies F7 , a surco por selección 
realizada en F5. Todas las progenies provenientes de 
población se agruparon para luego colocar a los 
.progenitores contiguamente. 

individual 
una misma 

respectivos 

El largo del surco fue de 3 m para cosechar 2. 5 m. Se utilizó la 
densidad de siembra comercial recomendada en la región (250,000 plantas 
por hectárea) resultante de separar los surcos a 0.40 m y colocar una 
semilla a cada 0.10 m. No se utilizó ningún diseño experimental. 

Manejo Experimental 



El suelo fue arado, raetreado .y eurqueado con tractor. Al momento de la 
siembra se fertilizó con 20-20-0, mezcla qu:tmica en una dósis de 194 
kg/ha y se desinfestó con phoxim (Volatón 5G) a razón de 45 kg/ha, ambos 
colocados al fondo del surco. 

Los controles fitoeanitarios se realizaron en forma preventiva y 
oportuna, tanto de plagas como de enfermedades, oon el fin de observar 
la expresión de rendimiento y de precocidad en las progenies. 

Variables ge Respuesta 

Diae a Floración1 contados desde la oolooaoión de la semilla en suelo 
húmedo hasta que el 50% de las plantas sobre la parcela neta mostraron 
por lo menos una flor abierta. 

Días a madurez fieiólogioa.i contados desde la siembra en suelo húmedo 
hasta que el 90% de las vainas sobre la parcela neta caml:>iaron su color 
verde al t1pico de la progenie. 

D1ae a Cosecha, contados desde la siembra en suelo húmedo hasta obtener 
características de secamiento óptimo para la trilla. 

Periodo de llenado de Grano1 los dias contados entre la floración y la 
madurez fisiológica. 

Rendimiento, expresado en kg/ha y corregido al 14% de húmedad, 

Rendimiento por día, resultante de dividir el rendimiento de grano entre 
los días a madurez fisiológica. 

Rendimiento por planta, resultante de dividir el rendimiento entre el 
número de plantas cosechadas sobre la parcela neta. 

Análisis de la Información 

En función de las variables estudiadas, ee separaron las progenies que 
mostraron 60 o menos días a madurez y con un rendimiento aceptable en un 
grupo y las más rendidoras en otro, seleccionando posteriormente en cada 
grupo, las 5 mejores progenies. 

Debido a que solo se empleó una repetición no fue posible hacer 
promedios, por lo que por inspección y comparación se realizaron las 
selecciones mencionadas, 

Criterios ge Selecoión 

Para el grupo precoz se aplicó un criterio de 60 o menos días a madurez 
fisiológica combinado con un rendimiento de grano mínimo de 140 gramos 
por metro cuadrado, necesario para poder realizar la corrección al 141 
de humedad. 

Para el grupo rendidor, el criterio de selección empleado fue el de 
superar los 250 g/m" de rendimiento de grano, 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 1 puede observarse el grupo seleccionado como precoz. Este 
representa una presión de selección de 3.71%. 
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En los objetivas del trabajo se mencionó la búsqueda de genotipos 
:precoces que logren conservar un rendimiento aceptable como lo han 
sugerido Quinones (1965) y Rodriguez et al (1981). 

Se hace necesario entonces recordar la relación negativa que han 
encontrado varios autores entre precocidad y alto rendimiento tales como 
Laing et al (1983), Leiva (1977), Ajquejay , Masaya (1980) y Rodríguez 
(1986). 

Sin embargo, debido a que en el estudio se incluyeron tanto progenitores 
precoces como rendidores, las progenies resultantes de las diferentes 
combinaciones efectudas pudieron mostrar una buena variabilidad para loa 
caracteres precocidad, rendimiento y una buena combinación de ambos. 

Lo anterior puede verse claramente en el Cuadro 1, en donde destacan 
progenies como la 24-14, que con 57 días a madurez expresó el mayor 
rendimiento de grano de todo el grupo precoz y adicionalmente mostró 
uno de los más altos periodos de llenado de grano, relación positiva 
entre período de llenado de grano y rendimiento que concuerda con lo 
encontrado por izquierdo y Hosfield (1983) y Rodríguez (1986). 

Todo lo anterior se mantiene para las restantes progenies que conforman 
el grupo élite seleccionado de 5 materiales; estos son 25-4, 19-31, 4-3 
y 24-2. 

Al realizar una correción por los días a madurez, traducido en 
rendimiento diario, se observa un material, 24-14, que presenta el mayor 
valor de todo el grupo para esta variable y que además es comparable al 
que muestran varias progenies seleccionadas dentro del grupo rendidor, 
como se verá más adelanteº 

Para este grupo élite intervienen 7 de los 10 progenitores empleados (no 
intervienen BAT 304, Negro Huasteco 81 y A 321), como puede comprobarse 
observando el Cuadro 2º 

Al analizar el grupo rendidor, puede verse en el Cuadro· 3 que con una 
presión de selección de 3.93% la progenie can mayor rendimiento de grano 
fue la 16-12, que al mismo tiempo muestra días a madurez bastante 
aceptables. 

De igual forma presenta el rendJ.miento diario más alto del grupo. 



cuadro l. Progenies F7 preoooea (60 a menos d!ae a madurez) provenientes 
de 25 poblaciones F6 Jutiapa, Junio-Septiembre, 1988. 

---------------------------------------------------------Población Genealog!a s DAM DAC PD• R R/D 
kg/ha 

14% 14% 

-----------------------------------------------------------DR 8299 NH 8lxBAT 304 1-1 60 73 31 1522 25,37 
NXDG 11016 ICTA-QxXAN 112 4-3 60 72 30 1608 26,80 
NTDG 3344 ICTA-QxHUETAR 6-1 60 73 28 1379 22,98 

6-7 52 60 26 1130 21,73 
6-10 54 62 29 1380 25,55 

NPDG 13350 BAT 304xJu84-3 12-3 60 73 30 1446 24,10 
NPDG 13353 XAN ll2xJu84-3 15-3 60 74 28 1545 25,75 

15-16 58 65 28 1368 23,41 
NPDG 13356 JU 84-3xPZ 18-12 60 74 30 1558 25,97 
NPDG 13357 Ju 84-7XHUETAR 19-10 60 75 28 1533 25,88 

19-21 59 75 28 1369 23,20 
19-31 60 70 28 1809 30,15 

NZDG 13386 Ju 84-3xRG 24-2 56 65 30 1592 28,43 
24-5 56 72 28 1544 27,57 
24-14 57 72 30 2428 42.60 

Nl?DG 13387 Ju 84-7xl?Z 25-4 60 67 32 1886 31.43 
25-6 59 67 31 1552 26,30 

* Periodo de llenado de grano, 
s .. seleooi6n R .. Rendimiento 
DAM"' Dí.as a madurez R/D., Rendimiento/Dla 
OAC = Días a cosecha ¡,z " Pata de Zope 
p "' Pllg (días) RG "' Rabia de Gato 
Q "' Quetzal 

Cuadro 2, Datos de los progenitores empleados e.n el 
provenientes de la misma ápooa de evaluaoi6n 
progenies F7 • Jutiapa, Junio-sept, 1988, 

Progenitor Oar!ioter DAM DAC Rend, 
Kg/ha 
( 14%) l 

Rend/D 
kg/ha 

-----------------------------------------------------------Rabia de Gato l?reoooidad 57 66 31 1457 25.56 
Pata de Zope Preoooidad 58 65 30 1707 29,43 
Huetar Preoooidad 57 72 27 1780 31,22 
Ju 84-3 Precocidad 60 76 30 1221 20,35 
Ju-84-7 Precocidad 62 72 29 1826 29,45 
BAT 304 Rendimiento 60 72 28 1227 20,45 
XAN 112 Rendimiento 67 77 33 1972 29,43 
N,Huasteco-81 Rendimiento 70 79 35 1739 24,84 
IOTA-Quetzal Rendimiento 68 78 33 1499 22,04 
A 321b Rendimiento --
------------------------------------------------------------
a 1 Periodo de llenado de Grano 
b 1 Se mostró completamente deaadaptado 

estudio, 
de las 

so 



Cuadro 3. Progenies F7 de alto rendimiento proveniente de 25 poblaciones 
F6 • Jutiapa, Junio-Septiembre. 1988. 

Población Genealogía s DAM DAC Pa 
Díaz 

------------------------------------------------------------
DR 8299 NH-8lxBAT 304 1-18 70 76 34 
NTDG 13346 ICTA-QxJu 84-3 8-6 74 80 37 
NPDG 13347 NH-81xA 321 9-1 63 73 30 

9-13 67 78 33 
9-1B 69 76 34 
9-21 67 74 35 

NPTG 13349 BAT 304xA 321 11-9 73 83 39 
11-17 73 77 35 

NPDG 13354 A 321 x Ju B4-3 16-4 69 76 37 
16-5 74 82 40 
16-11 65 74 36 
16-12 63 76 33 
16-13 63 74 31 
16-15 69 76 35 
16-16 68 79 35 
16-21 69 79 36 

NPTG 13358 HUETARxPZ 20-18 63 77 32 
20-24 67 78 32 

------------------------------------------------------------
Población Genealogía R R/D RP R/P 

(Kg/ha) (gra) 
14% F5 F7 

------------------------------------------------------------
DR 8299 NH-8lxBAT 304 2612 37.31 21 10 
NTDG 13346 ICTA-QxJu 84-3 2450 33.11 24 12 
NPDG 13347 NH 81xA 321 2724 43.24 15 11 
NPTG 13349 BAT 304xA321 2717 40.55 18 12 
NPDG 13354 A 32lxJu 84-3 2789 40.42 32 12 

248B 37.13 15 12 
NPTG 13349 BAT304xA 321 2846 38.99 12 11 

2513 34.42 27 10 
NPDG 13354 A321 X Q 84-3 2706 39.22 15 11 

2924 39,51 28 13 
2896 44.55 24 12 
3354 53.24 14 15 
2500 39.68 16 10 
2645 38.33 21 13 
2690 39.56 27 13 
2936 42.55 22 14 

NPTG 13358 HUETARxPZ 2648 42.03 12 11 
2562 38.24 13 11 

-----------------------------------------------------------
Seleccionando las 5 mejores prog~nies del grupo, por alto rendimiento, 
se pueden adicionar las progenies 16-21, 16, 5,16-11 y 11-9. 
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Nuevamente, 
rendimiento 

ae vuelve 
y un largo 

a encontrar una buena relación 
período de llenado de grano. 

entre el alto 

Los días a madurez fisiológica pueden considerarse intermedios para este 
grupo élite. 

En F6 , se considera que la homocigosis ha alcanzado aproximadamente 97% 
razón por la cual se esperaba un cambio no muy drástico en rendimiento 
por planta al pasar a F7 º Sin embargo esto ea notorio en el Cuadro 3 en 
donde en general, a excepción de contados casos en donde los valorea se 
mantienen, el rendimiento por planta en F6 se reduce en alrededor de un 
50% al pasar a F 7 • 

Lo anterior podría tener explicación en el hecho de que el manejo dado a 
las selecciones individuales en F6 no fue el mismo dado a las progenies 
F7 , principalmente en cuanto a correlación a 14% de humedad del grano, 
que en F 6 no se hizo y si en F7 • Luego, la época de selección no fue la 
misma que la de comprobación de progenies, es decir, F6 se hizo en 
septiembre-Noviembre de 1987 y F 7 en Junio-Septiembre de 1988. Aunque 
ambas se consideran buenas épocas para la siembra de frijol en la 
regi.on, la F6 hubo necesidad de auxiliarla con riego (ver climograma 
para Jutiapa, Memoria Anual, Programa de Frijol, 1987), mientras que 
para F 2 , corno se muestra en el climograma para Jutiapa, 1988 de esta 
Memoria Anual, se notaron dos bajas en la precipitación muy acentuadas, 
que pudieron haber afectado el rendimiento de grano final. 

Para el grupo 
solamente 3 de 
321 y Ju 84-3. 

élite 
los 10 

(5 progenies) de alto rendimiento, intervienen 
progenitores seleccionados siendo. estos BAT 304, A 

Es importante, también, señalar el buen comportamiento corno progenitor 
que muestra Ju 84-3 al intervenir como tal progenies tanto precoses como 
rendidoras, lo cual refleja una buena habilidad para combinarse con 
otros materiales y generar progenies ventajosase 

Finalmente, ea interesante notar las progenies 20-18 y 20-24 del Cuadro 
3, cuyos progenitores son dos variedades muy precoces, las cuáles están 
generando dos progenies que fueron seleccionadas por alt·o rendimiento, 
lo cual como ya se mencionó antes, existen evidencias a favor y en 
contra del carácter positivo o negativo de la relación precocidad
rendimiento~ 

CONCLUSIONES 

En todas las consideraciones hechas en este trabajo, siempre se mantuvo 
el énfasis en grano negro, preferido por el consumidor final a quien se 
dirige los beneficios de la investigación. 

La disminución de rendimiento por planta al pasar de F 6 a F 7 , 
probablemente como consecuencia de la correccion por humedad al 14% 
realizada en F7 y que no se hizo en F6 • Asimismo la época para ambas 
generaciones fue diferente. 
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Las dos generaciones estudiadas fueron manejadas a la densidad comercial 
recomendada en la región y las selecciones individuales en F6, se 

realizaron bajo competencia completaº 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo observar que es 
factible unir una precocidad aceptable con un rendimiento aceptable, lo 
que contradice la relación negativa encontrada por algunos autores. Es 
probable que lo anterior esté influenciado por el hecho de tratarse en 
este caso de un gran número de progenies con gran variabilidad entre 
ellas para los caracteres buscados, y no de variedades denifidas. 

El período de llenado de grano se le encuentra siempre relacionado a 
buen rendimiento, sin importar si la progenie ea precoz, intermedia o 

tardía. 

Se identificó una línea, Ju84-3 que mueStra buenas características corno 
progenitor, al combinarse con otros, tanto para precocidad como para 
rendimientoD 

En cuanto a precocidad, se observaron 
aceptables y con un rendimiento que no es 
corto, bajo condiciones del Sur-Oriente de 

RECOMENDACION 

algunas progenies 
usual en materiales 
Guatemala. 

bastante 
de ciclo 

Realizar pruebas preliminares de rendimiento bajo diseño experimental y 
en localidades. 
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COMPORTAMIENTO DE ENSAYOS VARIETALES DE FRIJOL COMUN DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE LEGUMINOSAS DE GRANO COMESTIBLE, MANAGUA, 

h'ilemón Díaz R', • 

El Programa Nacional de Leguminosas de Grano de Nicaragua estableció 25 
ensayos en siembras de primera y postrera durante el año 1988. Las 
características de estos corresponden a los tipificados con vinar, 
vicar, en versiones roja y negra, Vef. Precocidad, Bacteriosís y Apion. 

se seleccionaron 46 entradas que correspondieron a líneas avanzadas, 
variedades próximas a liberarse y colecciones. Estos materiales serán 
utilizados de forma inmediata para comprobar su comportamiento 
agrónomioo en condiciones diversas de manejo y otras se continuaran 
avanzando para su uso futuro. 

Las pruebas uniforme fueron llevadas a efecto utilizando las 
espeoifícaciones establecidas y recomendadas para los ensayos regionales 
del programa. 

La selección de líneas avanzadas, variedades promisorias y otros 
materiales de evaluación reciente fue hecha con referencia a testigos 
conocidos (Variedades comerciales). Se observan diferencias que 
fluctuaron del 3-65% sobre los testigos, aunque hay también casos de 
igualdad entre los genotipos evaluados y sus testigos respectivos. 

Detalles relativos a la identidad precisa de las variedades se detallan 
en el cuadro 1. 

* Responsable a-i del programa Nacional de Leguminosas de Grano 
Comestible DGTA/MIDINRA, Nicaragua. 
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