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EFECTO DEL ESTRES DE AGUA EN LA RESPUES~A A LA INOCULACION 
DEL FRIJOL EN HONDURAs· 

J.C. Rosas, D. Hernándezcy C. ~ejia; 

Una serie ~e ensayos de inoculación fueron conducidos en varias 
localidades de Honduras con el fin de determinar la respuesta a la 
inoculación del frijol (Phaseolus vulgaris L. 1 con Rhizobium 
leguminosarum biovar phaseoli bajo diferentes condiciones 
ambientales durante la época de postrera de 198-i (84-B), d()nde 
prevaleció un fuerte estrés por falta de agua. 
Se usaron tres combinaciones de inoculación (inoculante comercial 
granulado aplicado aJ suelo, mezc·la de dos cepas, '\i tragin Soil 
Implant DG S9) y fertilización con nitrógeno (N), sin inoculación 
y sin ~\, sin inoculación CO!i 0:, y ·::u11 inoculación y sin K; y dos 
genotipos de frijol, el ·~ultivar local 'Zamorano' y la línea '1._'\,J 

22-34'. Estos ensayus fueron sembrados en El Zamorano, Catacamas, 
Juticalpa, y Danlí. L.::,s análisis de suelos indicaron niveles 
críticos de nut1ientes er1 el caso de fósforo en El Zamorano. ~na 

fertilización general con 0-46-0 fue aplicada en todos los ensayos, 
a la siembra. El fertilizante '· 30 kg/ha de urea, fue aplicado 
so lamen te a aquellas lJarcr:, las baj u t ra tamien to •::on N. Ambus 
niveles de ~ y P fueron le más cercanos posibles a aquellos usados 
por los agricultores y equivalente a una aplicación de 75 kg/ha de 
18-16-0. ~olibdeno (0.5 kg/ha de molibdatc de sodio) fue también 
aplicado a la siembra. Las siembras se ejecutaron del 2 al 5 de 
Octubre de 1984. 
Cna marcada ~educción en la nodulación, crecimiento de las plantas 
y rendimiento de grano fueron obser\'ados en estos ensa;-;os. 
"losotros sugerimos la 1 imitación en las lluvias durante el pr:~J'Íodo 

de crecimiento como el mayor factor ambienta] causante de esta 
severa reducción. Las plantas estuvier·on bajo ~e\ero 2strés casi 
2/3 de Ja época de crecimiento. En t:J Zan:oranCJ la distribuciór1 de 
la precipitación total de este peiíodo (193.8 mm), fue ele 167.8, 
15.5 y 15.5 mm en los meses de Octubre, >Joviembre y Diciembre, 
respectivamente. 
Los valores promedios de n~mero y peso seco de nódulos, ~ 

rendimiento de grane se presentan en e1 Cuadro 1. ~o se observaron 
diferencias significativas entre los tratamientos de inoculación 
y fertilizae:ión \, genotip,Js de frijol, y sus interaccion.:.:s. Sin 
embargo, un efecto grande del factor localidad en los parámetros 
de nodulación y rendimiento fueron obs<:~rvados. La di ferene:ia ""lltre 
los datos obtenidos en Catacamas, el lugar expeiimental en que ~e 

aplicó riego, y las otras tres localidades, indie:aron claramen~c 

el marcado efecto en las plantas debido a la falta de lluvias. 

Trabajo realizado con fondos proporcionados por el Programa de 
Factores Limitantes de lu FB~. USAID/CRSR. Donación No. 84-CRSR-2-
2 51 G, y los Depa.r: tetmen tos de _\gronomí a de la Escuela Agrícola 
Panamericana ( EAP) ;.- la rscuel a \:ac i onal de .\gr .i,~·cll t"ura 
jENA),Catacamas, Olancho. 

Profesor Asociado y Ex-Asistente de Investigación, Departamento 
de Agronomía, EAP-El Zamorano, Honduras. 
J Profesor, E~A-Catacamas, Olanoho, Honduras. 
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Para entender mejor las limitaciones y el potencial de la simbiosis 
frijol/R. phaseoli es necesario conducir m~s ensayos de inoculación 
bajo las diferencias condiciones en que se cultiva frijol en 
Honduras. Estos ensayos deberán incluir un rango m~s amplio de 
genotipos hospederos y ni veles de N; también se debe considerar 
localidades adicionales en colaboración con otros investigadores 
en Honduras, y sobre todo incluir cepas cuya efectividad ha sido 
demostrada bajo las condiciones ambientales prevalentes. 

Cuadro 1 . Valores promedios de número de nódulos, peso seco de 
dos genotipos de frijol 
de nitrógeno, en cuatro 

nódulos, y rendimiento de grano de 
crecidos bajo tres diferentes fuentes 
localidades, Honduras, 1984B. 

Promedio sobre 
Fuente de Genotipo t\úmero de 
nitrógeno :. " fri,jol nódulos" 
-I, -~ Zamorano 37 

22-34 50 
-I, +~ Zamorano 33 

22-34 40 
+I, -N Zamorano 36 

22-34 37 
ns 

-I, -N 44 
-I, +N 36 
+1, -~ 36 

ns 

Zamorano 35 
22-34 42 

ns 

Localidad Promedio entre 
Juticalpa-Olancho 1-1 
El Zamorano-EAP ') r-: 

~ 
~0 

Catacamas-Olanchou lOO 
Danlí-El Paraíso 15 

D?-1S ( o 5.4 

-I, +I= sin, con inoculación; -N, 
a la siembra. 

d 

Promedio por planta a la etapa R6 
Promedio (g/planta) a la etapa R9 
En este ensayo se aplicó riego. 

localidades 
Peso seco 

~ 
Rendimiento 

mg nódulos" de grano e 
56 5.0 
83 4.3 
48 5.0 
63 5.0 
73 L8 
48 5.0 
ns ns 

69 4.6 
55 5.0 
60 4.9 
ns ns 

59 4.9 
65 4.8 
neo ns 

genotipos y fuentes de ~ 
12 3.0 
45 3.5 

166 10.2 
24 2 ~ • r 

7.3 1.6 

+N= sin, con 30 kg/ha urea 

(50% floración} 
(maduración) 



EVALUACION DE GERMOPLASMA DE FRIJOL ROJO-PEQUE~O EN EL VALL~ DE 
EL ZAMORANO DURANTE DOS ESTACIONES DE CRECIMIENTO DE 1984 

J.C. Rosas y D.R. Hern~ndez" 

Evaluaciones de campo de germoplasma genéticamente diverso de 
frijol rojo-peque no, apropiado para Honduras, fueron iniciadas 
durante 1984 como pctrte de un programa para la prueba cont.íiJua de 
genotipos avanzados producidos por los proyectos de frijol de la 
Escuela Agrícola Panamericana (EAP), el Programa ~acional de Frijol 
;, otros programas a nivel internacional como el de CIAT, Y las 
Universidades de Wisconsin y de Puerto Rico. Estamos interesados 
en la integración de actividades de estos proyectos a través del 
intercambio y pruebas de genotipos superiores y su uso futuro, ya 
sea directJamente como cultivares o como padres en programas de 
cruzamiento. Durante 1984, cerca de 50 genotipos de frijol ~o.jo
pequefio fueron evaluados en cada estación en parcelas replicadas 
en la EAP, Valle de El Zamorano. Xodulaci~n, habilidad en 
rendimiento y adaptación, conjuntamente con observaciones en 
resistencia a enfermedades, caracteres agronómicos (tipo de planta, 
madurez, etc.) y características comerciales de la semilla, fueron 
algunos de los criterios usados en estas evaluaclones. 
Las parcelas experimentales fueron inoculadas con inoculantc 
comercial, mezcla de cepas cte Rhiz~'bium uhaseol i, ·''u·anular 
aplicado al suelo ( ~ i trag i11 So i 1 Implan t DGS9) . Dos c:ul ti vares 
locales, 'Desarrural' y 'Zamorano' actuaron como testigos y fueron 
sembrados en parcelas bajo inoculación y con aplicaciones de 60 
kg/ha de urea. La fertilización general consistió de 300 kg/ha de 
carbona te de cale i o, 15 O kg/ha de superfos fa te tr iplc y 2 5 l\:g;'ha 
de sulfai~o de magnesio, ;> O. 7 kg/ha de moLi bdato de sodio. 
Las diferencias en nodulación se determinaron usando un sistema de 
clasificación \-isual. Diferencias ,:,n nodulación fueron observadas 
entre los genotipos de frijol en ambas épocas de crecimientc·. 
Ademas, los \ alor·es promedios de nodulación corr·elacionaror; 
positivamente con el peso seco de raíces, pero no con rendimiento 
de grano de estos genotipos. Superior nodulación fue observt:da en 
algunos de estos genotipos en comparación con la 11odulación de los 
testigos locales; sin embargo, niYeles de nodulación deseados no 
fueron observados en los genotipos de frijol rojo-pequeúo probados 
hasta ahora. Por esto, genotipos de frJjol negro con alta 
capacidad de nodulación esran siendo a6n usados como padres 
donantes de genes que controlan alta [ijación de ~ atmosférico. 
Diferencias significativas en el rendimiento dE los genotipos de 
fr i .j ol rojo- pequei'i.o fueron obs erYadas en ambas épocas de 
crecimiento (Cuadro 11. Sin embarga, la reducción en rendimientc 
en 198-±B (postrera) con1pa1·acla t::orl 1984./\ (r)rimera}, ,·ar1o ele 1:~~~ ._1. 

88%. Lluvias insuf J.ci e11tes durélJH.e la época de postrera tu\-ieror, 

Trabajo re3llzado con fondos proporcionados po~ ~1 Programa de 
Factores Limitantes de la FBK, USAID/CRSR, Donación \o. 84-CRSR-2-
2 516, y el u e par tamen !~o de c\gronom í a de la Escuela Agr í •2ol.:1 
panamericana (EAP). 
:. Profesor as oc· i a do :;.r Ex.-.:\s i s ten te t:ie In·~ es ti gac i Óil ele l 
Departamento. 



un gran efecto en el crecimiento y rendimiento de las plantas 

(Cuadro 2) . Aún así 1 da tos individuales y combinados de ambas 

épocas indicaron que varios genotipos sobrepasaron en rendimiento 

a los testigos locales. La siembra de postrera se efectuó en 

Octubre 4. Los datos sugieren que para evitar reducción en el 

rendimiento en esta época, es necesario adelantar las siembras a 

varias semanas antes a fin de tener suficiente humedad en el suelo 

durante la mayor parte del cultivo. 

Cuadro l. Rendimiento de grano de cinco genotipos y dos 
frijol 

cultivares locales de la evaluación de germoplasma de 

rojo-pequefio en el Valle de El Zamorano. Honduras 1984. 

Rendimiento de grano~ SLJ2lanta l % Reducción1 

1984A 1984B Promedio rendimiento 

Inoculado con B·:Qhaseoli 
BAT 1220 17.3 2.8 10.1 84 

Copán 16.4 3.5 10.0 79 

BAT 1493 14.2 5.2 9.7 63 

RHO 4832 15.3 3.9 9.6 75 

RAB 58 15.2 3.3 9.3 78 

Fertilizado ~on 60 ks;Lha urea 
Desarrur~l w 11.1 2.7 6.9 76 

Zamorano0 11.2 2.8 7.0 75 

---------------------------------.-------------------------------
Rango (n=42) 
Promedio 

4.8- 17.3 
10.2 ± 3.2 

1.4 - 5.2 
2.8 ± 0.9 

43 - 88 
70 ± 13 

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

----~-

a 

b 

Basado en el rendimiento de 1984B (postrera) en relación a 

1984A (primera). 
Cultivares (testigos) locales. 

Cuadro 2. Lluvia mensual y total (mm) durante las épocas de 

crecimiento de frijol en el Valle de El Zamorano, Honduras, 1984. 

Primera {1984A) Ses;unda !1984B} 

Junio 217.6 Octubre 162.8 

Julio 176.3 Noviembre 15.5 

Agosto 221.9 Diciembre 15.5 

Total 615.8 Total 193.8 



RESPUESTA A LA INOCULACION Y FERTILIZACION NITROGENADA EN 

GENOTIPOS DE FRIJOL EN TRES LOCALIDADES DE HONDURAS 1 

;, " 

J.C.Rosas, D.R.Hernández", C. Mejíaj 

Tres ensayos durante la 6poca de postrera de 1985 se condujeron con 

el objeto de estudiar la respuesta a la inoculación y dósis de 

fertilizante nitrogenado en genotipos de frijol, bajo diferentes 

condiciones en Honduras. 

Estos ensayos de inoculación fueron conducidos en tres localidades 

(Olancho, Danli y El Zamorano) durante la época de postrera de 1985 

(1985-B). Consistieron de cuatro tratamientos combinando 

inoculación y nitrógeno (N): inoculación y sin N, sin inoculación 

con N (30 kg/ha de urea), s1n inoculación con N (90 kg/ha de urea) 

y sin inoculación y sin ~~; y cuatro genotipos de frijol rojo

pequeño, 'Zamorano', 'Danlí 46', 'RAB 39' y 'BAT 165"1'. Las 

parcelas experimentales fueron fertilizadas con 250 kg/ha de 

carbonato de calcio, 150 kg/ha de G-16-0, y 25 kg/ha de sulfato de 

magnesio. ;"'lol i bdeno fue proporcionado en el tra tarni ento a las 

semillas usando un sistema fungicida/molibdeno. En las parcelas 

con inoculación se utilizó un inoculante comercial granulado 

aplicado al suelo (Ni tragin Soil Implant D). Las densidades de 

siembra fueron 75 cm entre hileras y 10 cm entre plantas (133,333 

plant.as/ha). 
Las respuestas en rendimiento (promedio sobre localidades) entre 

tratamiento:::: de inocuJ.ación y de :\ er1 estos ensayos no fueron 

significativas. Diferencias en rendimiento fueron encontradas 

entre genotipos y entre localidades (Cuadro 1). Este tipo de 

respuesta ha sido observada previamente en otros ensayos de 

inoculación conducidos en Honduras. Sin embargo, los resultados 

obtenidos en el ensayo conducido en Catacamas indicaron que los 

parámetros de nodulac ión, número y peso seco de nódulos, fueron 

sig~ificativamente más altos en parcelas inoculadas que en aquellas 

no inoculadas. Las parcelas con fertilizante ~, fueron intermedias 

entre los t.ra tamientos inoculados y no inoculados (Cuadro 2). 

También se encontraron diferencias en nodulación entre genotipos 

de frijol; el peso de nódulos en la línea BAT 1654 fue más del 

doble que en los otros tres genotipos. 

Trabajo realizado con fondos proporcionados por el Programa de 

Factores Limitantes de la FBK, USAID/CRSR, Donación ~o. 84-CRSR-2-

2516, y los Departamentos de Agronomía de la Escuela Agrícola 

Panamericana (EAP) y la Escuela Kacional de Agricultura (E~A), 

patacamas, Olancho. 
• Profesor Asociado y Ex-Asistente de Investigación, Departamento 

~e Agronomía, EAP, El Zamorano, Honduras. 

Profesor, ENA-Catacamas, Olancho, Honduras. 
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Cuadro 1. Rendimiento de grano ( g¡ 1 O plantas) de ensayos de 

inoculación conducidos en tres localidades utilizando cuatro 

genotipos de frijol. Honduras, 19858. 

a. Diferencias de promedios 

Danlí 150 a 
O lancho 122 b 
El Zamorano 133 b 

b. Diferencias de Qromedios 

Fuentes de K Danlí 
X o inoc., o urea z 149 a 
No inoc., 30 urea 153 a 
;\lo inoc., 90 urea 152 a 
Inoc., o urea 143 a 

entre localidades: 

entre fuentes de '\" 

O lancho El Zamorano 
120 a 111 a 
135 a 114 a 
114 a 115 a 
118 a 109 a 

Combinado 
127 a 
134 a 
127 a 
124 a 

c. Diferencias de promedios entre líneas: 

Genotipos Danlí O lancho El Zamorano Combinado 

BAT 1654 181 a 140 b 117 a 146 a 

Danlí 46 157 b 182 a 110 a 150 a 

RAB 39 1-lO e 128 b 108 a 126 b 

Zamorano 120 d 37 e 115 a 91 e 

h:g/ha de urea. 

Cuadro 2.Diferencias en n~mero y peso seco de nódulos del ensayo 

de inoculación conducido en Catacamas, Olancho. Honduras, 1985B~ 

a. 

b. 

Diferencias de 12romedios entre fuentes de J\: 

Fuentes de N N~mero nódulo Nódulos (mg;} 

Inoc., o urea Y 528 a 2-l50 a 

N e inoc., 30 urea 471 r, 
(A 

1847 ab 

!'-Jo inoc., 90 urea -l01 ab 1672 ab 

X o inoc., o urea 319 b 1263 b 

Diferencias de promedios entre genoti}2os: 

Genotipos 
BAT 1654 576 a 3018 a 

Danlí 46 329 b 1400 b 

RAB 39 344 b 1401 b 

Zamorano 470 ab 1411 b 

Muestras de 5 plantas tomadas en la etapa R3 (50% floración) 

h:g/ha de urea 



ESTIMACION DE CARACTERES DE LA FIJACION DE 1~tTROGENO DE 
FRIJOL COMUN USANDO TECNICAS DE "N' 

' 
J.C.Rosas, D.R. Hern~ndez" y F.A. Bliss~ 

Cn estudio de campo fue conducido en El Zamorano durante la época 

de postrera ( 1985B) para es1:.udiar los caracteres de la fijación 

biológica de nitrógeno CFB~) en genotipos de frijol crecidos bajo 

condiciones de Honduras. Seis genotipos de frijol; 'Puebla 152', 

un frijol negro de alta FE~; 'Zamorano', un cultivar local, y tRAB 

39', una línea mejorada, ambos tipus de frijol rojo-pequeúo, -;--tres 

1 í n e as de f r i j o l b 1 a neo-peque 11 o , • San i } a e ' , t U\v 2 :1- 1 7 ' , y ' n\· 2 4 -

21' (las líneas Ch son líneas de retrocruz.a .,_- aut_ofecundación 

derivadas de una cruza entre 'Sanilac' :-~ 'Ptiebla 182'), que 

difieren en h&bito de crecimiento, tipos de semilla ~ habilidad de 

FB~J fueron crecidos en parcelas inoculadas con inoculante comercial 

granulado-aplicado al suelo, mezcla de cepas de Rhizobium phaseoli 

(Nitragin Soil Implant D). La ftrtilización general fue de 100 

kg/ha de carbonato de calcic, 150 l\.g/ha de superfosfato triple, ~3 

kg/ha de sulfatJ de magnesio y 0.5 k4/ha de molibdatq.de sodio. 

El método de "agotamiento" de fer~.llizante (f\l-l[)~SO.:- '\, usado en 

estudios fis.iológicos ~T de mejcrami•:nto conducidos en \visconsin, 

fue aplicad:_) para sstimar el :---; l~ota]_ fijado por planta y el 

porcentaje de K total en la planta derivada de la fijación 

( Broa d be n t. e t a.l . , 1 9 8 2 ; S t C la i r e t a l. , 1 9 8 8 ) . T~ os a. p l .i e a e i o w.= s 

de)r f<:'rtilizante (:\H:l:SO? conteniendo isótopos de<\ (0.0228 átomo 

'X.,;;:\), c;ctda una *"quiYalente a 6.66 l~g/ha, fueron hechas a los 10 

y 32 días después de la siembra. Lineo plantas por parcela fueron 

cosechadas en la etapa R8 ( ll<::;nado de vainas) de desarrollo. Lo::-; 

análisis de 0J to t.al y átomo % j;:\1 de las mues tras de follaje fueron 

hechos en la Cni'.·ersi.dad de í<!isconsir; usando un espectómeL1·o de 

masa. Inicialmeni~e se incluyeron en el estudio ..:omo plantas 

referencias (no-fijadora.?}, la variedad de arroz 'Yojoa 4l' ;. de 

sorgo enano tPioneer 8225'. Estos materiales fueron descartarlos 

del estudio por su mala adapt~aciór: a las condiciones de 

. .:.:recimiento. ;:)ebido a ésto, la \-ariedad de frijol 'Sanilac' de 

pobre capacidad de fijación fue usada como planta de referencia, 

por lo ~1ue los es t. imadas de los ca rae te re~ de la fijación 3011. 

posiblemente inferiores a la fijación actual. 
Diferencias genotípicas apreciables se observaron en esle estudio 

para los caracteres de la FBK y rendimiento (Cuadro 1). Las 

Trabajo z·ealizado con fondos pr0porcionadus por el Programa de 

Factores Limitan tes, CSAID/CRSR Donación ?~o. 81-CRSH-2-2 516; el 

Colegio de Ciencias Agricolas y Vivas de la Universidad de 

Wisconsin-~adison, y un grant interdisciplinario de la Fundación 

'lcEnight, ,- el Departamento de \_gronomia, Escuela Agrícola 

panamericana (EAP). 
Profesor A sor_· iado y Ex-:\s i s ter; te de In ves t igac i.i:lll, Departarnen t. o 

de Agronomiu, EAP-El Zamorano, Honduras . 
. , Profesor, Departamen Lo de Hor L icul t.ura, U ni vers idad de í~ i scons in

:'-1adi son. 



cantidades absolutas de mg !\' total por planta, mg :~ por planta 

obtenido por fijación, p~so seco de follaje y rendimiento de grano, 

fueron afectados en forma alguna por las condiciones de estrés de 

agua (lluvias insuficientes) observadas durante la etapa del 

llenado ele vaina:= .. Aún s.sí, lo::::, resultados sugieren que una 

cantidad subst~ncial del ~ total requerido para la producción de 

frijol puede ser obtenido mediante el procese de FB~. Los valores 

Je los porcentajes (proporción) del ~ total en la planta derivado 

por la fijación son similares a aquellas obtenidas por frijol común 

en condiciones del trópico. 

Se 4ugiere que se continúen ensayos usando técnicas con isótopos 

de ~· :\ a fin de determinar cor, máxima precisión los 2aracteres de 

la FDK en frijol común, permitir una identificación más efectiva 

de progenitores y definir los criterios de selección más apropiados 

en los programas de mejoramiento. 

Broadbent, F.E .• T. \ial\:ashima, and G.Y. Chang. 1982. ~\gron. J. 

74: G25-628. 

StClair, D.A. 1 D.J. Wolyn, J. Dubois, R.H. Burris and F.A. Blisb. 

1988. Crop Scien~e 28: 773-778. 

Cuadro 1. Estimados de caracteres de la fijación de nitrógeno y 

rendimiento de grano de genotipos de frijol común crecidos en ~l 

Valle de El Zamorano, Honduras, 1985B.i 

"!'\ tot_a 1 ~-~ fijadc Hendimiento 

Genotipos 
mg/pl mg/pl g¡'planta 

Puebla 1 52 .JG2 a 237 3 -i3 ;) a 16 ~j u 

Zamorano 499 a 175 aL> 35 5 ab 10 o b 

HAB :)<j ·l 1 ' ab 122 be 29 3 ab-~~ 9 8 b 
.l 

. 
\..~\._" 24-21 395 ab 

,-,~ t•c 18 Q bcd 8 o be 
L. ! '·' 

\..i\-1 2:1- 1 .- 306 be 51 b 12 ;) cd 5 J be 
( 

Sanilac 166 e '·' e 2 8 d 3 9 e 

el mét<·do de 
La fijación de ni t;:ógeno fué- E-stimada usando 

agotamiento de (:\t1.).-S0 1-::\' IBroadbent E:t. al. 1982; StClair el. 

1988). Sanilac, ~r1a ~;ariedad de pobre fijación, fue usada 

planta referencia. 

::ll, 
como 



EVALUACION DE GERMOPLASMA DE FRIJOL ROJO-PEQUENO EN EL VALLE DE 

EL ZAMORANO DURANTE LA EPOCA DE POSTRERA DE 1985 1 

.J. ( . Hosa~- ·,- U. j_. Varela" 

Evaluaciones de germoplasma conteniendo materiales con 

caracter í s t leas deseables de planta ;- d0 grane, han es tadc si t!nd<.' 

lle\·adas -:t cabo en El Zamorano desde 1984, con el fln de 

identificar genotipos de comporT.amiento superior para ser usados 

~n cruzamientos ~on cultivares locales y lineas con alta fijación 

biológica de nitrógeno (FBN) para el mejoramiento de la resiscencia 

a enfermedades, habilidad de rendimiento y FBX, • la producción de 

nuevas fuentes ele germoplasma potenc:ialmenLe ~~tile:;c, pará las 

condiciones de Honduras. 

En 1 a é p o e a Ll e pos t r ere'.. DE 1 9 8 5 ( 1 9 8 3 B) s e ;~va l u aro n J 2 -~e r: o t . .Í.l,; o s 

crecidos bajo inoculación, mezcla de cepas de Rhizobiurn phaseoli, 

granulado-aplicadu al suelo (~itragin Soil Irnplant D), incluyendo 

cua trc t·~s t. i gos 1 oca les que <:e e 1·ec 1 e ron 'L unto en paree la<:. 

inoculadas como en parcelas a las que se aplicó fertilizant~ ~ (GO 

h:g /ha de urea) . 
Cn rest!men de los resultados del rendimiento de grano promedio de 

tres J'eplicacicnc:s se pre=.entn t:oJ¡ el r·uadro 1. El eendimi ento de 

los mejores genotipo:=. c:rec idos en parcelas i nc,ct~ladas rw~ron 

similal'CS a los Clbteniclos por 'Zamcn'al<C', el mejor de lo;;, 'Lf;stigos 

locales, crecido en parcelas fertilizadas con ~. . 

significariYamente superior a los rendimientc¡s dcc· c.st•'· Lestl,go 

lo•:.:al cuar:.do estas planta·:;, ~::.e c.rec1 l'ron en parcelas inoculadas. 

Lo~. rendimientos e~~pcr ira en t.ales f:.st imado:,::c, en base: a kg/h a \·ar i aror, 

de 3082 (~~salto) a 1307 (más baju} con un promedio de 209G. 

En este ensaye se han obtenido resultados que confirma¡, eJ. 

comportamiento superi::.,l' .Je algunos t!:encL.l.po:::,, l.~.s •,:uale·3 

rcpre·:-.ent.aL un grup'' dP proge;·¡i, t.or•":~- potenciales para futuros 

crt!zamiento:::.. _\ún mit~, l.íneas !'O:l'C' 3AT l?20 ;·. RAB 205 :· ':l están 

siendo usadas en hibridaciones coL prcgenitore~ J~ ~lta cap~cidad 

de FB~;. 

Trabajo reali¿ada cJn f~ndos proporcionados por el ?rograma Je 

Factores Limi tanteo:. ele la FE\, < . .'SA:i L/C'RSFI., Donación 84-C'f{Sii-2-?316, 

,. el Departam•:::-nto :le \grol'Gmia, Escuela Agríc•.Jla Pane,met'ic:ana 

,(EAP). 
Profesor Asociado y Ex-Asistent2 de In,estigución, DepacLarnento 

de Agronomía, EAP-El Zam0ranc, Honduras. 
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Cuadro l. DiferenciAs ~e promedios de rendimiento entre 

genotipos de frijol rojo-peque~c y dos testigos locales. 

El Zamorana, Honduras, 1985B.~ 

Genotipos 

BAT 1220 
RHO ·:!8:32-223-3 
HAB 20G 
.\s 29-29 
BAC 90 
BAC 50 
Zamorano¡' + ~~, 

Zamorano 
Desarrural' + ~ 
Desarrural 

Hango (n=40) 
Promc'di o 
D"1S 5% 

Rendimiento de grano 
g/10 plantas 

231 a 
2 ') :-.t...J a 
218 ab 
211 abe 
200 abcd 
187 abe de 
18G abcde 
159 cdef 
1 ·l 7 defg 
14 ~:; efg 

::::31- 98 
157 

54 

Todos los genotipos fueron crecidos en parcelas inoculadas con 

1\. phascol i. Los tes t_i_gos locales fueron cree idos en parct··ls s 

inoculadas come• en par·celas fertilizadas con ); . 

· GO kg/ha de urea. 
Testigos locales. 



POBLACIONES HIBRIDAS DE FRIJOL COMUN DERIVADAS DEL CULTIVAR 
DESARRURAL I. EVALUACION DE GENERACIONES TEMPRANAS 1 

J.(. Rosas, D.R. Hern~ndez y G.I. \arela" 

El desarrollo de ] as dos poblacione~o híbridas de frijol común 

incluidas en :o:st,c t.rabajo se inició con lo:;:. cruza:nientos del 

L:ulLivar 'Desarrural' ..,_. línea 'Rho -18:J2-223-l-C:I-1B' tleJ C'L-\T 

{Población Hnd 14) ,- 'Desarrural' línea 'FI\ 2-l-21' de la 

Uni\·ersidad de ';\isconsin (Población Hncl 15), y utili_zándose e;;l 

método lineal de retroc-ruzr! :-· auto fecundación para desarrollar 

poblaciones de líneas ~Pné t icamente .: :'?la e i o nada~. ::>egún :'-lcf erson r: t 

al. ( 1982 :· ~,- Bliss ( 198·+). 
'lás de 100 fami.liEts BC-S- \lma cetrucruza ll·:tcia t.·l padrt: :.·r:currente 

'Desarrural' seguida ·de un~: gr::'ne:r::tción de aut·ufec-undar;.ión pOt' 

descendencia de sem:ilLi. indi\i··lunl), de c<1da poblac:ión, fucrorc 

evaluadas en El Zamorarll:.. en ; 98~1. E3tas fuET,)n sembradu.s PI: 

parcela~ de surcos individuales ~ inoculadas con inoculanLe 

comercial (\'itJ:Dg'in '3oll T¡¡q:;lanl~ lJC::.:>9}, usando L:omu Lr;'tL::t:ai·2tl\:os 

testigo~. ambos progenitorcc' el culli'\dr :L.:•cal 'Zamu~~anr_,' 

c;embr;-;.clo.s bajo ino•.-ul::lción ,\-en ¡;::~.rr·t> 1 as •1onde ~:e c<plic-6 GO kg/ha 

de t:• re a , y t re:, re p l i e a e i. o n e:::. . L1 f <:-T t. i 1 i z a e i ó n gen'·" 1' cd fu e de 3 O O 

1\.g/lla d .. (~ carl)Otlat~) ~Je ._;a]cie.), 180 l'\.g/ha d,e~ st¡r)erfosfat•) trl_r)le, 20 

J.¡:g/ha ele sulfato .:h~ Ldgne:"'.ic .··: O.: l,;gjha c1 o moli bdat e ele sucl_i,-,. 

Cada pcblac i_,)t¡ fue .c:va luada pcr -::.e parado. 

Po b 1 a e :i ón Hnd ~: ·~ . LJ s resulta de' s .:.nd:~ e .1r Ol• l ·.1 .tn·e ''ot.'l•C in d. E: 

:=;egregaciór:~. trétrls.gre;=.i\rr..l parr:t :-:a .. i~act.er-·i_sticns de r·,_:_~(tuJ~:(_:~_Órl 

( d eterminadc. \- i Sl.JalnHen ~e) y rendimi en t. e· d P. grat>O; \arias fa.mi Ji as 

dt: re·Lrocruz~~,/aulc)f'o;·,_;¡·d.aci0n prc2.e.::ntc,ron 1llayor noJ.ulac:l.ón ;-.· 

rendimiento que el cJltivar local 'Desarrural', sugiriendo ~u~ p] 

'11 e j r.) r ':l m .:. en t o de ~-w: "u u s e a 1 ·a'- t. e re s l~ r a pe> s i '-, l_c, '"' n ~~· 2 l~ e'. p o b la e i ó ll • 

Las dist.ribuciunes d.e fr,o;cuenci<.:t dt· nodulación y l'•.:>nd.imicntc dL 

grano se presentan <:':il el Cuadr·::> l. Dc=-spués de la c-osechr.'l. :> pesad:t 

del grano se procedió :;. una selección dentro de farr.j J ias para 

asegu l'EU' la n.::cuperac: ón y mC:tnten i.mi. ento de cara etc r í. s t. i e as 

comerciales deseadas en el grano. 

P·:)ol8.c i ón Hnd ·~ 5. .lh1rani~e las e'-.cu l uac iones de ,_:a:nro en 19 8-lA, 

\',lrias fami1iR~. de esti.l población presentar011 rendimi entv;. má:=. 

altos que 'Desarrural·'; sin embarg:o, la mayoria U.e ella:::. -c:stab:'in 

segregandc por color de grar,c siendo nccesaric una re-selección por 

tipos de grano rojo deseados d~~ntro de f::1mil.ias SC-S.- i una 

rctrocruza, dos autofecundaoiones). Como result~dc se 

seleccionaron 87 famil.i.a::c, las que se evaluaron en la ópoca de 

postrera (198,lB), en donde ,-arias de ellas mostraron superior 

nodulación, peso seco de raíces y follaje, rendimiento de grano y 

Trabajo realizado eon fondos proporcionados por· el Programa de 

Factores Limitantes de la FBN, LSAID/CRSR Donación ~c. 84-CRSR-2-

2516, y el De~artamento c'l.t:: _\gronumia, Escuela Agrícola Panamer·icana 

,(EAP). 
Profesor \suciado, 

de Agronomía, EAP-El 
Ex-Asistentes de Investigación, 
Zamoranu, Honduras. 

Departamer.to 
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madurez más ·temprana en re lac l un c1.1 testigo 1 o cal ':?.amor ano' 

(Cuadro 2). Después de la cosec;ha :~>·-· ··ol\·ió a ap1ica1· selecciC:ill 

por características cJ.eseables de grano dentro de las fam.iJ .1.as 

·::;ele . .;cionadas pr'="viamente por la:3 é:·aracterísticas mencionad:c¡s, ell 

especial nodulaciór, ;.- rendimi.=:ntc ,_;e i(ran::>. 

En 1985 se procedió a cruza1· L1'::. plantas de las fami lia.s BC.S. 

seleccionadas de amba2. poblacione~. C'Jrt H:\B :39, una él.:-: 1_:,:". mejores 

líneas db los ensayos re>giuna.Les r_;onducidos por el Programa. 

1\aciotJal de Frijol, a fin de intr:Jduc:ir mayor resist.enc:.ia a 

8Hfermedade:-:; y u tra:::. caract.f:ri;:;ticas de tipo de planta. 

rendirr.iento que se •:·nconLrab.~·.n deficientes en el cultiYar 

'Desarrural' . 

Cuadro 1. Dist~ribuciones. ele 'recuenc:ia ele nodulacióL ~ 

rencEm1.ento de gr<:li!O de la poi)L1.ción Hnd 1-1, E.l Zamoro.no. 

H·n::duras, 1984A2
• 

.\úmero de 
familias 

::\úm•''ro de 
familias 

Intervalos de rlases-grado de rtodulac ión 

10 13 1C HJ 22 2::-: r, •l 
Ld 31 3~ 

.,,.. 

.)1 1 3 
- - --

12 J ;) 1 2 1 Q ~· 1 o J. \J 8 8 9 

Intervalo de clases-rendimiento grano ( g{lO 
i")f""; 52 61 Q') g·¡ 112 .JI U;... 

1...,,.. 
L! 112 1 57 1,..,... 

1 ¿ J87 

,. 7 1 3 ] 4 •") 0; 1 ·i 12 1 o 6 
,·. 

u L:0 
.-} 

Sólo se inrlica al nivel inftrior de cada clase. 

( ': 1 o ) 
'1 G Tot.n l ----

1 J 07 

plan t. as ) 

202 'Iotal ---

1 1 10 

Clases qut: c,_)r:.t.ic,ncr: valore:-:; obtenidos COll 'Desarrural'. 

Cuadro 2. Características de nodulación, crecimiento 

rendimiento d~ grane de familias recombinantes de frijol cowún de 

la población Hnd 13 y el ·=:ulti\G.l' :L;)cal 'Zamorano'. El Zamorai10_, 

Honduras, 198-lB. 

Caraoter 
~odulación (gl·adoi-

Peso ~eco ~aiceslg/p])

Peso seco fu~laje(g/pl)· 

Días a la R.3 
Rendimiento ~rano(gjp] 

Días a la R9· 

l 

o 
o ,, 

. .:. 
o 

6 

P.al1~c1 
.. , 
l¡ 1 
1 

,-, 
,:_ 

" 
... 

.) - ._! 

') _, - . 
;) 

1 ;; 
') - é2 í3 J 

-1 
,-, 
L. 

l 1 
!~ • 1 'J 

36 
J •) ... 

7 4 

Etapa de desarrollo R3 150% floración! 

Etapa de desar1·ollL' R::l (mad.uración) 

Promedio Zamoranc: 

4 + o :3 3 . o 
3 '!:. o J 1 

3 + e ,.. 1 1 o r 

'> 
J + ') 2 {0 

2 + l o 2 1 
l. 

o + 5 6 8 1 
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POBLACIONES HIBRIDAS DE FRIJOL COMUN DERIVADAS DEL CULTIVAR 

DESARRURAL II. EVALUACION DE GENERACIONES AVANZADAS1 

J.C. Rosas y 0.1. Varela" 

Plantas BC-S; (una retrocruza seguida de dus autofecundauiones) de 

familias s~Ieccionndas de dos poblaciones de Desarrural (llnd 11 y 

Hnd 15) se cruzarln en 1985 con lt:¡ línea RAB 39 para introducir 

mayur resistencia a enfermedades y mejores características de 

planta y pctencial de rendimiento. PJ a.ntas F., de las cruzas con RAF:; 

39 fueron crecidas en el campo procediéndusc ~ seleccionar 59 lotes 

de semilla f. p1·ovenientes de las cinco mejores plantas F. de l8.s 

mejores ::-~ub-poblacione:::, de L.i Población Hnd 1~1, ;¡.- 27 lotes de la 

Población Hnd 1 il. Estos lotes f, fueron avanzados bajc1 riego 

durante el ~,-erano rle 1986. te> ]·,: época de primera ( 1986A) se 

procedió a evaluar estos materiales F, en base a promedio de familia 

~or características de nodulación, crecimiento y rendimiento de 

grano en El Zamorano. Las parcelas fuuron inoculadas con 

inoculante comercial (:\itragin SojJ. Implant D), u::>ando come 

tratamientos testigos los prog~nitores y el culti~ar local 

'Zamorano'. los cuales fueron crecidos en parcelas inoculadas como 

también en parcelas fertilíz:::das ('C•n 100 kg/ha de urea. Tres 

semanas al!tes de la siembra :,- durante la prepar<1ción del ter·teno 

~;e aplicó olct.e molido a razón de C ton/ha, junto con la <Siguiente 

fertilización general en tc·do el 

170 kg/ha, supt?cr:'<_-.sfato tL'ipl<'~, 

20 kg/ha, inc:orporánd.u-:o,e todos 

aplicado c-o:no tralami<:c"l'.t.o a 

fungicida/moliLdenc. 

campo experimental: cal agrícola, 

130 kg;'ha, _.r sulfalo de magnesio, 

ellos al suelo. :'-1olibdenu fue 

la semilla usandc un 

Los dat.u::o de nodulacic:,n (grado}, peso seco de raíces, rendimiento 

de grane, -;,r días a floración y madure;7
., de las cinco mejo1·es 

familias FL y el cult.ivar 'DesarnH·al' provenientt: de lus resultados 

obtenidos de las evaluaciones de cada población se presentan en el 

Cuadro 1. Los materiales incluidos en este cuadre est~n ordenados 

de :.tcuerdo a su posición según su 1·enclimiento de grano el cual fue 

superior que 'Desa~-ruraJ', aún cuando a este cultivar s~ le 

fertilizó ,~on 100 kg/ha ele urea. La nodulac:i.ón de los materiales 

de la Población Hnd 14 fue mucho mayor que en Hnd 15; sin embargo, 

estas dos poblaciones fuer·on evaluada:::. en experimentos separados 

y las oomparaclones fueron hechas dentro de cada población y sus 

respectivas parcelas testigos de ~Desarrural'. :-lo se obset'varon 

diferencias con respecto a 'Desarrural' en estas poblaciones para 

peso seco de raíces, dias a floración y maduración. 

Las distribuciones de frecuencias para rendimiento de grano de las 

poblaciones Hnd 1 ·1 y Hnd 15 ::;e presentan ~.:n el C\Jad ro 2. Estas 

distribuciones indlcan que varJas familias fueron superiores en 

rendimiento que cualquiera de los progenitores sugiriendo la 

posibilidad de mejoramiento debido 2 selección. 

T raba.j o realizado con fondos p ;'o por e i onadcs por e 1 Programa de 

Factores Limitantes de la FB~, VSAID/CRSR Donación ~c. 8~-CRSR-2-

2 51 G, ;,- el De par Lamen t. o de Agronomía, Escuela c\gr icola Panamericana 

.. ( EAP l. 
Profesor Asociado y Ex-Asistente de In,·estigación, Departamento 

de Agronomía, EAP-El Zamorano, Honduras. 
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Diferen~es patrones ac las relaciones entre nodulación. pese de 

raíces y rendimiento de !{rano fuerun encontradr)::= en ~stas ·los 
poblaciones. :r:>u::.· r2j:.:JT,p~o. e} grado de nodulac·ió¡, e:·s 1.ubo 

corre la e i otw.du ::; i gn i f icat i vamen L. e <.tl peso de ra ices y rendimi en tu 
de g ranc, en l d Pu blac i ót·l hnd 1-J , pero llCJ en Hnd 1 G, Por otro L;.d(;. 
el r enLl i 1ni en t, o clt~ ~~rar1c. se t:' rtc 011 t.ró e: o r re .la_c i ona.d u a .. P~ so ~...le ru i. L' es 
e11 la PcbL:1ción H11J 1:::;, peru ¡·,e en End 1-L El compüt·L"llLÍCL"LC: cl.c· 
las progenies rlifie1·en ele poblac.Lr:>n a pol.jlación. 
De estas dos poblaciones hemos seleccionado algunas fan1ilias par8 

·-;u 2\'aluación en postr·er·a ¡198GB). Ln númer·o ;nás pequeúo <le .J.íneas 

c11trar~n a la etapa de pruebas multi-localidadcs en 1987. 

Cuc"ldro 1. Caracter·ísticas 
Poblacicnes Hnd l.J: ~- Hnd 15. 

clt=.:: fLtmili.ns .F~ sclecciotinclcls en 
El Znn;'-;rano, Honduras, 1936A ~, 

las 

Fr~.n1i 1 i as 

Población Hnd 
}-l ll C\. 1 .J -67 
Hnd ] J-60 
Hncl 1-1-8 
Hnd 1 -1-70 
Hnd !4--±0 
::Jesar rura 1'' 
I.Jesar rural+;,: 
Promedio ( n=67 ) 

Población Hnd 
Hnd l5-f33 
Hnd 1 5-Cí 
Hnd 15-26 
Hnd 15- 75 
Hnd 16-9 
Desarrural 
f¡e sa ~· I 1 ll r al+~~ 
P l'omeuio (n=35 ) 

Floración -

Grade P2s0 seco 
nodu
lación 

H 
1 D 

-1- ('\ 

.j. 0 
·t -¡ 
L o 
2 1 
r. 0 

,) 

3 .:.. 

1:'i 
') 
L o 
2 

,.., 
-.1 

2 ! 

3 o 
2 -¡ 

3 G 
2 -

1 

? ~) 

la ii.~·es 
(g/3 pl 

1 -
0 2 
.:~- 9 
5 1 
1 ;:) 

') 5 ·-' 
. .:·! 9 
1 3 

:) : 
4 9 
:J. ~'¡ 

:=i 
., 
'r 

1 -; 
4 2 
" 9 0 . 
4 6 

'ladurez 
EE:ndim i cr; te, 
eL:: :.z:rano 
(o'/10 oll 

16-! 1 \ 
¡ 

1 -i 9 ' .., ) \ L 

118 ( 3 ) 

1 ·t J ( ' ' ·t ; 

136 ! i ) 

103 í ~o ) 

94 ( 46 ) 
108 

165 ! Á 
¡ 

1 i-2 ( -~ ) 

13 ~: 3 \ 
¡ 1 

128 ( -1 ) 

126 í 8 l 
94 ( 26 ) 
62 ( 3--l: ) 

1 15 

.?lor·u 
ci~.:)c 

1" • 4.. 

39 
l 1 
1 ... , 
't "-

-~ .L 

-1 1 
-1: J 

i ,) 

-1 2 
-1 L 

l 3 
.'39 
-1 o 
-1 1 

L 

:-bdu-
rez 

7 3 
70 
-¡ .., 

4.. 

- " 1 ,·. 
... 

1 4-

7 r¡ 
L 
r 

! L 

18 
- G 1 

14 
í e ) 

i ~-\ 

7 -; 
- ... 
i 1 

Incluye fan:ilias •.:>rdenaC.~'l.s po"c' rendimiento y selecc.L·~>nad;:;,':". oor 
bu cuas ca rae ter· í s t i<.::a.s ele semi .l 1u. Cada poblac: ión fue ·~,-a 1 uada }Jor 
sepat'ado en pal·, __ :elas no incculadas ;¡.· sin :1i tr·6·sF:fll). l.Gs númercJS 
entre paréntesis .in·.~<i.u;..·e L! posición en orden descendente :c-.cgun su 

rendimiento. 
CoiTII)Ortanliento ~..JF~l tc·st.igo J.ccal ~Des!.).l'Y.'U~.-éll' ert 

inoculddo.s ;: eL parcela:-> con fert -~ 1 i za.ción nl t.rogenaJ1:1 

h.g /ha Lle urea. 

l.Jctr·c~elas 

tf,~J, lOO 



16 

Cuadro 2. Distribuciones de frecuencias para rendimiento de grano de las 

progenies (familias F4) de las Poblaciones Hnd 14 y Hnd 15. El Zamorano, 

Honduras, 1986A. 

Número de 
Familias Hnd 14 

Número de 
Familias Hnd 15 

Intervalos de clases-rendimiento de grano(g/10 plantas)[ 

60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 Total 

3 5 8 10 7 11 11 8 3 1 67 

(Zam) (Des, (RAB39) 
Rho) 

2 2 3 '"' 6 3 
1 

7 1 1 33 

(Zam) (24-21) (Des, 
RAB39) 

Sólo se indica los niveles inferiores de cada clase. El comportamiento 

de los progenitores (Des = Desarrural; Rho = Rho 4832-223-1-CM-iB; 24-21 

Y RAB 39} y de un testigo local (Zam= Zamorano} se indican entre paréntesis 

debajo de la clase respectiva. 



EVALUACION DE POBLACIONES HIBRIDAS DE FfiJOL COMUN DERIVADAS 

DE LA LINEA RAB 39 
o 

J.C. Rosas y 0.1. Varela' 

Tres poblaciones fueron desarrolladas durante 1985 mediante el 

cruzamiento de una línea superior, RAB 39, con tres diferentes 

líneas de alta fijación biológica de nitrógeno (FBN) del Programa 

de Frijol de la Universidad de Wisconsin, 'Puebla 152', 'UW 22-3~' 

y 'UW 21-16', dando lugar a las Poblaciones Hnd 40, Hnd 41, y Hnd 

44, respectivamente. La progenie F 1 de cada uno de las cruzas 

iniciales fueron retrocruzadas una vez hacia RAB 39 (padre 

recurrente) y autofecundadas por dos generaciones usando el método 

de descendencia de semilla individual. Estas familias BC 1S. fueron 

evaluadas durante la época de primera (1986A). Du~~nte la 

preparación del terreno experimental se aplicaron 5 t/ha de alote 

y una fertilización general de 170 kg/ha de cal hidratada, 150 

kg/ha de 0-46-0, y 25 kg/ha de sulfato de magnesio, tres semanas 

antes de la siembra. Las parcelas fueron inoculadas con inoculante 

comercial (Nitragin Soil Implant D); adem~s, los testigos 

incluyendo los progenitores y el cultivar local 'Zamorano' fueron 

crecidos bajo inoculación y en parcelas fertilizadas con 100 kg/ha 

de urea. 
Los resultados del rendimiento de grano de cinco familias 

superiores y el cultivar local 'Zamorano' se presentan en el Cuadro 

1. En las Poblaciones Hnd 40 y Hnd 41 las familias recombinantes 

prE,sentaron un mayor rendimient,o que ambos progeni tares y el 

cultivar local. En la población Hnd 44, el padre donante linea 'UW 

21-16' presentó el rendimiento más alto; sin embargo, las cinco 

familias recombinantes fueron superiores en rendimiento que el 

cultivar local. La población Hnd 40 derivada del cruzamiento 'RAB 

39' x 'Puebla 152' presentó el promedio de población m~s alto; sin 

embargo, el comportamiento del miPmo 'Puebla 152' fue m~s bajo que 

el promedio de esta población, probablemente debido a su falta de 

adaptación a las condiciones locales. A pesar de ésto, los 

resultados indican que 'Puebla 152' produjo la mejor progenie, en 

base a promedio de población, que los otros progenitores donantes 

'UW 22-34' y 'UW 21-16'. 
Las distribuciones de frecuenci~ de rendimiento de grano de las 

familias de las tres poblaciones evaluadas en este ensayo se 

presentan en el Cuadro 2. El comportamiento de los progenitores 

y los promedios de poblaciones se observaron que eran diferentes 

para cada población; sin embargo, ellas fueron evaluadas 

separadamente y las comparaciones fueron hechas entre las familias 

dentro de cada población, seleccionando las mejores en cada una de 

ellas. Varias familias superaron en rendimiento a sus progenitores 

y a los testi~os locales,. según se observa en estos resultados. 

Evaluaciones adicionales incluyendo las mejores familias 

seleccionadas de estas poblaciones de RAB 39 han sido iniciadas--

Trabajo realizado con fondos proporcionados por el Programa de 

Factores Limitantes, USAID/CRSR Donación No. 84-CRSR-2-2516, y el 

pepartamento de Agronomia, Escuela Agricola Panamericana (EAF). 

' Profesor Asociado y Ex-Asistente de Investigación, Departamento 

de Agronomia, EAP-El Zamorano, Honduras. 
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usando parcelas más grandes y mayor número de replicaciones. Las 

líneas más sobresalientes entrarán a ser evaluadas en pruebas 

multi-localidades durante 1987. 

Cuadro l. Rendimiento de grano (g/8 plantas) de cinco 

superiores y progeni tares de tres poblaciones 'RAB 39' 

Hnd 41 y Hnd 44), y el cultivar local 'Zamorano'. El 

Honduras, 1986Az. 

Población Hnd 40 Población Hnd 41 Población 

familias 
( Hnd 40, 

Zamorano, 

Hnd 44 

Familia Rendimiento Familia Rendimiento Familia Rendimiento 

Hnd 40-8 166 Hnd 41-3 111 Hnd 44-7 129 

Hnd 40-5 161 Hnd 41-22 110 Hnd 44-20 128 

Hnd 40-1 139 Hnd 41-14 109 Hnd 44-36 120 

Hnd 40-14 136 Hnd 41-9 107 Hnd 44-25 118 

Hnd 40-19 136 Hnd 41-49 105 Hnd 44-2 116 

RAB 39y 117 RAB 39y 86 RAB 39y 99 

Puebla 152x 90 mv 22-34x 73 uw 21-16x 147 

Zamoranow 68 Zamorano w 53 Zamoranow 69 

Promedio(n=25)119 Promedio(n=25) 81 Promedio(n=24)108 

z Incluye líneas seleccionadas por buena calidad de grano, tipo de 

planta y madurez temprana, además de rendimiento de grano. Cada 

población fue evaluada por separado en parcelas inoculadas/sin 

nitrógeno. 
Y Progenitor recurrente; x progenitor donante; w cultivar local. 

Cuadro 2. Distribuciones de frecuencias de rendimiento de grano 

de familias recombinantes Bc1s, de las Poblaciones Hnd 40, Hnd 41 

y Hnd 44. El Zamorano, Hondu;as, 1986Az. 

Número de Intervalos de clases-rendimiento de grano(g/8 plantas)Y 

familias 40 60 80 100 120 140 160 180 Total 

Hnd 40 o 1 4 9 
(Zam)(Puebla)(RAB39) 

Hnd 41 6 11 10 8 

(Zam) (RAB39, 
22-34) 

Hnd 44 o 2 5 12 
(Zam) (RAB39) 

9 

o 

4 

o 

o 

1 
(21-16) 

2 o 25 

o o 35 

o o 24 

z El comportamiento de los progenitores (tRAB 39', recurrente, y 

'Puebla 152', 'UW 22-34' y 'UW 21-16', donantes ) y del cultivar 

local 'Zamorano' se indica en cada población, entre paréntesis. 

y Sólo se indica los niveles inferiores de cada intervalo de clase. 



EVALUACION DE GERMOPLASMA ELITE DE FRIJOL ROJO-PEQUEÑO 
EN EL VALLE DE EL ZAMORAN01 

J.C. Rosas l O.I. Varela2 

Durante la época de primera de 1986 se evaluaron genotipos de 
frijol provenientes del CIAT, la lTni versidad de Wisconsin, el 
Proyecto EAP/UPR B/C CRSR y el Programa Nacional de Frijol-SRN. 
Estos constituyen un grupo de genotipos élites que fueron 
seleccionados previamente por rendimiento de grano, adaptación y 
otras características agronómicas deseables, en pruebas de campo 
conducidas en El Zamorano desde 1984. La evaluación de este 
germopl asma éli te se hizo con el objetivo de identificar 1 ineas 
con alto potencial para su uso en nuestros planes de cruzamientos. 
El experimento consistió en la evaluación de 20 tratamientos; 16 
lineas de frijol rojo-pequeño fueron crecidas en parcelas 
inoculadas (inoculante Nitragin Soil Implant D) y dos cultivares 
locales ( 1 Desarrural' y 1 Zamorano') que fueron crecidos bajo 
inoculación como también en parcelas con 100 kgjha de urea aplicada 
a los 12 y 30 dias después de la siembra. La fertilización b~sica 
consistió en 170 kg/ha de cal hidratada, 150 kg/ha de 0-46-0, y 20 
kg/ha de sulfato de magnesio; adem~s se aplicaron 5 t/ha de alote 
molido a fin de reducir la disponibilidad de nitrógeno del suelo, 
tres semanas antes de la siembra. 
En estos tratamientos se determinó el rendimiento de grano, grado 
de nodulación, peso seco de raíces y de follaje, tipo de planta, 
aceptación del grano (basado en tipos comerciales preferidos), y 

días a floración y madurez. Los datos de las cinco lineas de mayor 
rendimiento y de los cultivares locales se presentan en el Cuadro 
l. Los resultados sugieren un rendimiento de grano 
significativamente superior de las lineas 1 RAB 201', 1 RAB 58', 1 RAB 
39', 1 AS 29-29' y 1 BAT 1493', sobre los cultivares locales. Estas 
lineas presentaron épocas de floración y maduración similares a las 
de los testigos. Algunas de ellas tuvieron mejor nodulación y peso 
de raíces y de follaje m~s altos (mejor crecimiento) que los 
testigos; aón así, ninguna de estas líneas superó a los testigos 
para todos los caracteres considerados. Este ensayo y otros 
similares conducidos previamente con germoplasma genéticamente
diverso de frijol rojo-pequeño han sido muy ótiles en la 
identificación de progenitores con características superiores, los 
cuales han estado siendo usados en el desarrollo de poblaciones 
híbridas. 

Trabajo financiado con fondos del Programa de Factores Limitantes 
de la FBN, USAID/CRSR Donación No. 84-CRSR-2-2516, y el 
pepartamento de Agronomía, Escuela Agrícola Panamericana (EAP). 
~ Profesor Asociado y Ex-Asistente de Investigación, Departamento 
de Agronomía, EAP-El Zamorano, Honduras. 
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Cuadro l. Caracteristicas de cinco lineas superiores por rendimiento de grano 

y dos cultivares locales de un ensayo de evaluación de germopla3ma de frijol 

rojo-pequefio. El Zamorano, Honduras, 1986A~. 

PesG seco 

Re11dimi en toY Grado}. Raíz Follaje Tipo" Calidad~ Días a 

Línea (g/10 pl) nodulación (g/5 pl)x (g/3 pl)"' planta grano F¡ !:'1~ 

RAB 201 131(1) '2.0(15) 5. 9 ( 1) 6 3 ( 6) 
..., + <!2 74 
t... 

RAB 58 114(2) J' 8 ( 4) 4' 2 ( 18) 7 4 ( 2) 2 + 44 78 

RAB 39 109 ( 3) 3.3(7) 4. 3 ( 15) 55(18) 2 + !2 75 

AS 29-29 107(±) 4. 8 d) -!.8\8) 60(12l 2 -+ 43 76 

BAT 1493 106(5) 'L 5; 5) 1.5(10) 6 7 ( 5) 2 +- -12 75 

Desarrural 92( 15) 3. 3 ( 8) 4.3(14) 6 5 ( 8) 3 + 40 7 1 

Zamorano 53(20) 3.0(9) 4.9(7) 46(20) 3 + 42 72 

Desarrural+N"81(16) 1.5(19) 3.4(20) 58(16) 3 + ·tO 72 

Zamorano +N 65{18) 1.5(20) 4.2(16) 54(19) 3 + 42 74 

Mean (n=20) 98 2.6 4.5 64 

DMS 5% 37 1.2 1.0 18 

----------------------------------·---------------------------------------------
z Números 

Plantas crecidas en parcelas inoculadas/sin nitrógeno. 

raréntesis indican la posición. 

, 1 ,~ Muestras tomadas en las etapas de maduración, floración y llenado de 

vainas, respectivamente. 

v Tipos arbustivo-indeterminado erecto (2) y postrado (3). 

u Tipos preferidos frijol rojo-pequefio-brillante (+). 

t lOO kg/ha de urea. 
r E 

1 Días a floración, días a madurez. 

entre 



EVALUACION DE LA POBLACION DE Rhizobivm EN EL VALLE DE 
EL ZAMORANO, HOND~~AS: 

O. Cosenza ~J.C. Rosas· 

El alto co:::.to :.·la nec~sidad de producción ele aliméP't.o'::. ~.up~·~~_~iorE."S 

en proc.cínas, haü despertado .J;:.:sde h=tce un buen tiempc• lH1 int•.:c··;-ós 

general 2n los cultivos de leguminosas, plantas que f)c,scen la 

l1at1i lidaci de asoci.:-trsc cor.. bac~t.crias clel gérter·o Rhi 7cl:)i tJn1 l)Llra 

obtener el nitrógeno ré~ueri~o para su crecimiento de la ~tmósf~ra 

(E.r-r;cl;_~..;elJ., 197-tJ. :Sul:~_tti ·y :'"L.:J.zzu (1981), e:cpJic.arl Cll1E'" el J11~tbi--:.at 

l1ttt.ttrnl del :t~.l1:zo1Jiurn es el stlelo. Estas ~J:_t·-~terins ,~:.)nlJJitell 

aJ.tt":tiT1e11tt2 co11 {Jtrcs 1nicroorgan.isn1c::::, !=JO:r los fa.ct.ores presc11tes 

tales como la fuente ele carbono ,_)xistentc: (Vi teri '>" SchmidL, 1981) 

~ otras condiciones ambientales. 

Cort el propósito de conocer la variab~lidad de las pobl~cianes de 

R.hizobium natiYc presente en iCJ:é. suelos de la "Escuela ),gricola 

Panamericana (EAI.J), V<:ille Je El Zum,H·ano, Honduras,:.::.~ lle\Ó a cabo 

el presente estudio donde se utilizaron ocho especies de 

leguminosas cuya se1:Lilla fue facilitada por e1_ Froye·_;i~u :\ifTA.L, 

Cni vers iciad de Ha,,·ai i. Es. ta s. espcc i es fueron e val un das po1· el 

método d.el 11Ú1net·o ~nás 1Jroba8le ( ~~;:-.IF) ( :Sornasegara.rl y· Hnber1, : :;s:>) 

uti] izando suelo Je la región y :~c.t ~iLfest,ación de planta:oc. rncdiant.c 

inüc:Lllttciór~ c:on c:J.l.do cie ~_:ulLl.\·o preJ)al_··:.:::.do COil :._~ClJas ·J.c: Rl·¡_j zol)i~c.1n 

de efectividad coffiprobnda (Proyecto ~ifTAI.) 

)}.1 ir1fc.."!sta.r las 1_;lat1t<:iS ·2oJ1 j~lloc·u.ie.lli~e J_Jrel)arado ~:_·n !"ll..lc~st~_ .. o 

1 abara to1: i e• con 1as cepa"' correspond i e~1tes a c·ad:::t 1 cgum::. 11<-:)~..:,a, ''· .:.: 

'Jbsei~\~Ó c1\.1c e~. cox1teo (lió como rc:~ul\·.acl~' c:..."trlt..L,Jncles :::ur-;cL'iurí~:=. ctll(: 

lttS reCCHHC11dac1as }JCr Scn·jas~:::=;aran ;. 1-lct;en ( 1985) el~;_; 1~<10' c{:l.t.t.l.oc.~=:.-, r~ol 

1nl Llt::· ~.:alcl~) t_le cult.i.\O, :_:<(Sl r::;o~no ;~.(=~m1J_il?l'l _;__() t.:S1Jel·elJ.0 ~J-l .-. ~ .. · .. ~ .. ,.\ 

~C:lar~\_·· l1C-I1o~lLl1:-=A.d.o:¡_·a. cloncie 11c~~ -~L ....;1=:···:-:.c~r'/( resJJ,_tr:~st.a Lt~_g\JflD. (Ct.~~tc.1rc· 

1 ) J 

las ter1.··a.zu.:::-. ele ~ .. grci1C)lG.ÍLA.-E_-\P, J.Jet·r;:i tié-' 3l)r·cc:ia:!. la l.:>l··c:·sc.'li;_·i~:L d(. 

altas C01l(_~el1tl·nci~_,rlt:s de f)CJ·b~~;~·--~-~--:>Iles !lati\·as el~:= Rl1iZü.Ui.u1~l ¡Jll~t~=-t·:~~--;l.:. 

;-- Rb.izul;i\jll~ ~· ( tir.H)E CE.tl.tl: .. <:' J.~.-~t.1c.:i_lcl1H.). ])r::~ igu~:ti fc1 ... 1~1Lt f se 

B.}Jrec· iaron. a: t.étS _-:;orlCe!·lt .. ~"ac J.o:ne: .:~- (1:~· :il1 i zoOltuL j apün.!.;.:.:· ~u1~ ... n. ~:·,_] 

suele, res\ .. ~ ta.d.c de 

¡Jl_"'eYie.:.::; d~=- lnoct1lLtr1\:.:: ~11 Jicllc .. :.""~--=-})t::-l=·ic ·:.1u··-~· ~.J.-~l .. er~icl~_i :::-.·;_<..::t~~lc-· 

cu::L ti ·\-éldt-:::\ Ll tir~1Ctiner1tc er~ ln zor1r\" 

Deiltro ele lu·:::. ~Jc)s ,gL·r!Oti¡:.'o~ ~...._-=-~ :Fhr..':.scolus ·:Lll,g:.:=tris ~-=::nl=:]_c~u.L~_c;:3, ·.=.e 

IJueclL ctlJrc:ci::-J.r \.ll1Lt cliferc:nc·ía sigi1.i.fica.ti'\-u. :le:· 1:CS})\_.tcsc[~ (:. 

i.noculaci~S11, lo c.·u2.l i~·-¡Qi.c~e .. una. po:-:.ible (life:r·c·l1ci·t en_ ·:.·l. r-=:-:__·~-f~ltC~i.J.i 

de flOd.\Jlélt~i~:)ll qL1C t~'StOS }l0~,l~t~;r~ 1 

'-=''3t.udios. 

y CllJe (iel)e CC)~-iS iderarsc· f:"n es t. o~:, 

Trabajo realizadrJ con fu:·1dos 

~-;i fTALí\SF, l'ni Yers .:..uad de Hct'·'<'l:i_ j , 

p r ·~-1 J~: O .:."'C i r1ad.c :;:, }_)C:, r C 2_ 1~: l' :.:JJ·e C t O 

:; el De par t. amen t•..J de A~ 1:·onumí a, 

.Escuela _-\g ríe-~ l.::¡, F'ar1a~ner l c<..tl1a { E.AF ) j El Zarn·-=-· l'D.rlO 1 ::~o ncilJ ras . 

Técrlic·o ele La-:)01.'8 te:1··ic \' ~)l·of(:SC:.i.· _-\St)~~iadl), I'1 (:I~'D.l"tLtlilC1ltr..:J J.L~ 

Agronomin, EAP-El Zamorano, Apartado Postal SZ, Teguciga:pa, D.C., 

Hundu::_'as. 
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Los cultivos de clima templado (alfalfa, trébol y arveja) 

presentaron resultados pobres de nodulación debido a la ausenc1a 

de las bacterias compatibles en estos suelos tropicales. 

Cuadro l. Respuesta de ocho especies de leguminosas inoculadas 

con cepas efectivas de Rhizobium. El Zamorano, Honduras, 1988. 

Especie Nombre Cepas de Respuesta 

leguminosa común Variedad Rhizobi umz {célulasLml} 

Hedicago sativa Alfalfa Florida 77 TAL 380 1.7 X 1 o~ 

Gl;ycine max Soya Clarh: (nod) TAL 102 1.0 X 1 o 11 

Gl;ycine max Soya Clarh: (no-nod) TAL 102 o 
1 o ;o 

Phaseolus vulgaris Frijol Bountiful Bush TAL 182 1.0 X 

Vicia sativa Arveja TAL 1397 1.0 X 10 3 
11 

1'-lacro:Qtilium atro- Siratro Siratro TAL 169 1.0 X 1 o ~l 

:QUr:Qureurn 1 o9 
Phaseolus luntatus Fallar Hcnderson's TAL 22 1.7 X 

baby. 

Leucaena leucoce- Leucaena K-8 TAL 82 3 . 1 X 10 

:Qhala. 1 o a 
Trifoliurn subte- Trébol Mt. Barher TAL 1826 3. 1 X 

rraneum 

[. Cepas proveidas por el Proyecto NifTAL, Universidad de Hawaii. 

Cuadro 2. Respuesta de ocho especies de leguminosas a la 

presencia de Rhizobium nativo en suelos de El Zamorano, Honduras, 

1988. 

Nombre Respuesta 

Común Rhizobium (células/g suelo) 

Alfalfa R. meliloti o 
Soya(nod) R.. j_aQonicum 9.6 X 1 o3 

Soya(no nod) R. ja:Qonicum o 
Frijol (Bountiful Bush) R. :Qhaseoli l. 12 X 10 3 

1 

Frijol (UH 22-34) R· :Qhaseoli 4.4 X 10" 

Arveja R. leguminosarum o 
Siratro R. §12_ (tipo caupi) o 
Fallar R.. §12_ (t~ipo caupí) 4.4 X 1 o2 

., 

Leucaena R. §12_ ( tj po leucaena) 3.2 X 1 OJ 

Trébol R. trifolii o 
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MEJORAMIENTO GENETICO DEL GERMOPLASMA HONDURE~O DE FRIJOL 

Phaseolus vulgaris L. A TRAVES ?E LA 

HIBRIDACION INTERESPECIFICA 
•1 

R.A. Young, J.J. Alán, y ,J.C. Rosas" 

La introduce ión en el frijol común ( Phasecl us vulgar i s L. ) de 

características deseables provenientes de especies pertenecientes 

a distint~os reservorios de genes, ha sido una técnica que los 

fi tomejoradores han utilizado con el fin de elevar los 

rendimientos, 1ncorporar resistencia a plagas o enfermedades, y 

conferir a}_ cultivo mayor tol t:Tancia a condiciones de sequía o 

calor. Exis·ten, sin embargo, cicrt,os mecanismos de aislamiento 

entre especies los cuales previer1en eficazmente el flujo libre de 

genes (Smartt, 1979). Dentro dt:-1 reservorio te::.·ciario de P. 

vulgaris se encuent,ra P. acutifolius A. Gray (frijol tepari), 

considerado como una especie con potencial de uso en programas de 

mejoramiento para tolerancia a la sequía (Parsons y Howe, 1984). 

Ciertas di ficul tadcs se han prE :::ocntadc, al in tentar h i br idi zar estas 

dos especies. Normalmente, después de la polinización las vainas 

se desarrollan hasta alcanzar 3U mri:~ima longitud, a partir de este 

punto las semillas en formación ce:=.an su crecimiento y las vainas 

se caen; el aborto de embriones puede presentarse entre los 3 y 

24 días después de la polinización. El uso de técnicas in ~i tro 

a través del culti~o de embriones se ha ~tilizado en la hibridación 

interespecífica (Honma, 1956; Holr ~t al_. 1978). No obstante la 

obtención de híbridos es fa:-::1-,ible por medio del rescate de 

embriones, éstos han sido reportados como estériles (Smartt, 1970). 

Varios métodos vienen siendo utilizados con relativo éxito para 

conseguir aumentar la fertilidad en los híbridos formados; entre 

ellos se recomienda el uso de una mayor diversidad genotípica en 

los progenitores y la retrooruza de las progenies hacia los padres 

en forma alternada y durante -varias generaciones ( Haghighi y 

Ascher, 1988; Pratt ~tal., 1985). 

Con el objeto de estudiar la posibilidad de desarrollar un proyecto 

de mejoramiento para tolerancia a la sequía a través de la 

hibridación interespecifica, en la Escuela Agrícola Panamericana 

se condujo un estudio preliminar de cruzamientos entre cuatro 

cultivares hondureños de frijol ( 1 Desarrural 1R' , ~Ca trachi ta' , 

'Danlí 46' y 'Zamorano') y una línea adaptada de frijol tepari 

(A80-10), donde se evaluó el comportamiento de las cruzas desde la 

polinización hasta el momento de excisión de las vainas. 

El cultivo de embriones se hizo en solución nutritiva MS (Murashige 

y Skoog, 1962), con 3% de suerosa, 0.7% de agar, sin la adición de 

hormonas y el pH ajustado a 5. 7. El cultivo se realizó con la 

ayuda de un estereoscopio dentro de una cámara de flujo laminar. 

Los embriones se mantuvieron en un cuarto de crecimiento a 25~ y 

en completa oscuridad por dos días; luego se colocaron bajo luz 

Trabajo financiado con fondos del Proyecto Universidad de Puerto 

Rico/Escuela Agrícola Panamericana (EAP), Bean/Cowpea CRSP, 

proporcionados por la donación AID No. DAN-1310-G-SS-6608-00, y el 

~epartamento de Agronomía, EAP-El Zamorano. 

Asociado de Investigación y Profesores Asociados, Departamento 

de Agronomía, EAP-El Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. 
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constante. Se transplantaron a macetas de pl~stico preparadas con 

compuesto org~nico esterilizado, coloc~ndose posteriormente en el 

invernadero bajo condiciones ambientales. 

La caída de vainas fue observada desde el inicio de su formación 

hasta el final de la misma, cuando la máxima longitud fue 

alcanzada, aproximadamente entre 25 a 30 dias después de la cruza. 

Se pudo constatar que entre mayor fue el tamaño del embrión al 

momento del rescate, mayor fué la probabilidad de desarrollarse en 

el medio de cultivo, además de facilitarse el manipuleo en el 

momento de la excisión de las vainas. Los embriones observados 

presentaron características de híbridos verdaderos, varios de ellos 

con cotiledones primitivos o rudimentarios y en algunos casos con 

diferencias en tamaño en un mismo embrión. El desarrollo de las 

pl~ntulas fue r~pido, llegando a ser desproporcional. Los 

hipocótilos sufrieron un acelerado etiolamiento, mientras que el 

sistema radicular se desarrolló más lentamente. Posiblemente el 

alto contenido de sales minerales en el medio de cultivo y la 

oscuridad fueron las causas principales de este tipo de 

crecimiento. El transplante de pl~ntulas se inició a partir de 

los 10 di as después del cul t>i vo; sin embargo, todas murieron 

después de dos semanas. 

Aón cuando muchos detalles en la metodología deber~n ser refinados, 

los resultados obtenidos fueron satisfactorios y servir~n de base 

para investigaciones posteriores. De las experiencias adquiridas 

se puede concluir que el manejo de las técnicas de hibridación y 

el rescate de embriones por medio del cultivo in vi tro son 

factibles y que contamos con la capacidad de continuar con estas 

investigaciones. 

1. Haghighi, K.R. y P.D. Ascher. 1988. Fertile, intermediate 

hybrids between Phaseolw:; vulgaris and _E. ar:~utifolius 

from congruity backcrossing. Sex. Plant. Reprod. 

1:51.58. 

2 . Honma, S. 1956. 
47:217-220. 

A bear1 interspecific hybrid. J. Hered. 

3. Mok, D.W.S., M.C. :1ok y A. Rabal~oarihanta. 1978. 

4. 

Inte~specific hybridization of Phaseolus vulgaris with 

!:_. luna tus and p_. acutifolius. Theor. Appl. Genet. 

52:209-215. 

Murashige, T. y F. Skoo~. 1962. 

growth and bioassays with 

Phisiol. Plant. 15:473-c±97. 

A revised medium for rapid 

tobacco tissue culture. 

5. Parsons, L. R. y T.K. Howe. 1984. Effects of wat>er stress 

on the ;,·ater relations of Phaseolus vulgaris and the 

drought resistant Phaseolus acut i folius. Physi ol. Plan t. 

60:197-202. 
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cultivated American species of 

Euphytica 19:480-490. 
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ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE Rhizobium 

Leguminosarum biovar Phaseoli 

E. Robleto, O. Cosenza, J.C. Rosas y J. Handelsman 1 

La fijación biológica de nitrógeno (FBN) es considerada como una 

alternativa dentro de las estrategias de mejoramiento de la 

producción de frijol debido a que a través de este proceso 

simbiótico las plantas pueden procurarse el nitrógeno (N) necesario 

para un rendimiento aceptable. La simbiosis Rhizobium/planta 

hospedera tiene dos componentes b~sicos que pueden ser mejorados 

para hacer que esta se convierta en un sistema m~s efectivo. La 

utilización de cepas de Rhizobium con alta eficiencia y 

competitividad, en relación a las cepas nativas, mejoraría la 

simbiosis en términos del N fijado; ésto representaría una solución 

para que el pequefio agricultor pueda afrontar el problema existente 

debido a el alto costo y la baja disponibilidad de los 

fertilizantes nitrogenados. Plantas creciendo en condiciones de 

suelo deficientes en N es uno de los factores limitantes en la 

producción de frijol en Honduras. 
En la Escuela Agrícola Panam~::ricana, Valle de El Zamorano, se 

condujo un experimento durante la época de postrera de 1988, con 

el objetivo de determinar la capacidad de competencia de difertntes 

cepas de Rhizobium. El material experimental utilizado fue el 

cultivar de grano negro 1 Puebla 152', debido a su alta capacidad 

de FBN. El tamafio de las parcelas utilizadas fue de un surco de 3 

m de largo, las cuales se fertilizaron con 300 kg/ha de 0-46-0 al 

momento de la siembra. Los tratamientos de inoculación estuvieron 

conformados por tres diferentes cepas de Rhizobium leguminosarum 

biovar phaseoli y las posibles combinaciones binarias ent~e la~ 

tres cepas en dos diferentes concentraciones de inóculo, 10~ y 10t 

células/m!, m&s dos testigos, haciendo un total de 14 tratamientos 

distribuidos en seis repeticiones. Las cepas de Rhizobium 

utilizadas fueron Kim5 (resistente a espectomicina, 250 ug/ml), CE3 

(resistente a est,rept.omicina, 250 ug/ml) y TAL182 (resistente a 

vancomicina, 10 ugjml). Los testigos estuvieron conformados por un 

control sin inoculación y uno con una fertilización de 100 kgjha 

de N aplicado en forma de úrea. Los efectos de los tratamientos 

sobre la población de la cepas inoculadas se determinaron por 

porcentaje de ocupancia en ocho nódulos extraídos de las raíces de 

tres vlantas en cada una de las parcelas experimentales. La 

identificación de las cepas inoculadas se determinó por el 

crecimiento de tejido macerado de los nódulos en medios con 

diferentes antibióticos. También se registró el c.recimicnto en 

términos de peso seco de follaje (PSF) y semillas (PSS) en la etapa 

R8 de desarrollo utilizando tres plantas de cada parcela. 

Posteriormente estas muestras se molieron y enviaron a la 

Universidad de Wisconsin para determinar % de N total en follaje 

y semillas. En este repbrte sólo se incluyen los datos sobre el 

1 Asistentes de Investigación y Profesor Asociado, Departamento de 

Agronomia, Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, Honduras, 

y Profesor Asociado, Departamento de Fitopatologia, Universidad de 

Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA, respectivamente. 
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efecto de las cepas y concentraciones de inóculo en la ocupancia 

de nódulos (ON). Podemos apreciar que hay diferencias acentuadas 

entre las dos concentraciones de inóculo empleadas; encontr~ndos~ 

los porcentajes m~s al tos de ocupancia de nódulos usando lOn 

células/m! (Cuadro 1). 

Cuadro l. Promedios de ocupancia de nódulos de diferentes cepas 

de Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli en plantas del cultivar 

Puebla 152. El Zamorano, Honduras 1988. 

Tratamiento 
Cepa Concentración 

inóculo 
1 2 {células/m!) 

CE3 
Kim5 
TAL182 
CE3 
CE3 
Kim5 
CE3 
Kim5 
TAL182 
CE3 
CE3 
Kim5 

Kim5 
TAL182 
TAL182 

Kim5 
TAL182 
TAL182 

1 o~ 
1 o" ¡; 
1 O" 
1 o5 

' 10'' 
1 o5 

Q 

1 o~ 
10° 
1 o: 
1 o: 
1 O'' 

o 
10° 

1 

2 
6 

20 
o 
2 
o 
o 

46 
17 

2 
17 

7 

Ocupancia (%) 
Ce a 

2 

o 
5 

18 

43 
17 
23 

ambos 

3 
19 

! Porcentaje de ocupancia en los nódulos de ocho plantas 

La concentración empleada eQ determinante en aumentar la 

competitividad de los inoculantes en relación a la de las cepas 

nativas, permitiendo un mejor contacto entre la bacteria y la 

superficie de los pelos radicales. Kim5 presentó los porcentajes 

m~s al tos de ON, CE3 los m~s bajos y valores intermedios se 

observaron con TAL182. La agresividad de Kim5 para formar nódulos 

con 'Puebla 152' ha sido constatada anteriormente en suelos con 

diferentes condiciones, indicándonos ésto que Kim5 es un buen 

competidor para el Rhizobium nativo en un rango amplio de 

condiciones. Por el contrario, CE3 es de pobre competitividad, lo 

cual ha sido demostrado por observaciones realizadas en la 

Universidad de Wisconsin. TAL182 obtuvo los valores intermedios 
indicando que es un competidor moderado; sin embargo, es 

recomendado por su alta eficiencia en varias localidades 

tropicales. Podemos apreciar que la concentración no afectó la 

respuesta en competí ti vidad de CE3 y TAL 182; sin embargo, la 

competitividad de Kim5 se incrementó considerablemente. Este hecho 

nos indica que la escogencia de cepas y las concentraciones a ser 

utilizadas para fabricar inoculantes son factores de mucha 

importancia. Las mezclas de cepas se comportaron de manera muy 
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similar a los inóculos individuales, siendo la mejor mezcla la de 

Kim5+TAL 182, compuesta por las dos cepas más agresivas en cuanto 

a competencia, seguidas por CE3+TAL 182 y CE3+Kim5. Nuevamente la 

concentración fue determinante en la respuesta en competitividad 

de los inoculan tes mezclados, producto de este aumento en la, 

concentración fue el hecho de que a la concentración de 1 O'l 

células/mi hubo casos de doble infección, especialmente en Kim5+TAL 

182. Es interesante hacer notar que TAL 182 fue inhibida por CE3 

cuando se usaron bajas concentraciones de inóculo. 
Este estudio preliminar de competencia nos permite establecer 

ciertas prioridades de investigación para futuros experimentos. 

Estudios de concentraciones de inoculante x cepas de Rhizobium, 

época y método de inoculación, la competencia de diferentes cepas 

segán el momento de inoculación, y la influencia de plantas 

hospederas de Phaseolus vulgaris con cepas específicas o de amplio 

rango de competitividad, son algunos de los conocimientos 

necesarios para un mejor entendimiento de esta simbiosis. 



EVALUACION DE 
L.) POR 

GERMOPLASMA HONDUREÑO DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS Y SUSCEPTIBILIDAD 

A ENFERMEDADES l 
•1 

C.F. Mendoza, R.A. Young y J.C. Rosas" 

En el cultivo de frijol común (Phaseolus _vulgaris L.) podemos 

encontrar una gran variación en lo que respecta a características 

agronómicas, morfológicas, sistemas de manejo, ambientes de 

producción y factores biológicos (enfermedades, plagas, etc.) que 

de una u otra manera tJienen un efecto en el rendimiento de los 

diferentes cultivares en las distintas zonas frijoleras de 

Honduras. Para conocer mejor esta variación, y poner a disposición 

de los fi tomejoradores materiales con características deseables 

para su uso en programas de mejoramiento genético, se caracterizó 

la colección de germoplasma hondurefio de frijol existente en el 

Banco de Germoplasma de la Escuela Agrícola Panamericana (EAP). Un 

total de 60 genotipos más dos testigos locales ( 'Danl i 46' y 

'Zamorano') y dos testigos mejorados ( 'Catrachita' y 'Desarrural 

1R'} fueron evaluados en cuanto al comportamiento agronómico y la 

susceptibilidad a las enfermedades bacteriosis común (Xanthomonas 

campestris p.v. phaseoli (Smith)Dye) y roya (Uromices 

appendicula tus ( Pers. ) Unger) . Se utilizó un di sefio en lá t ice 

triple 8x8. La parcela experimental constó de dos surcos de 2 m de 

largo por 0.60 m entre surcos (166,666 plantas/ha). 

La caracterización agronómica y la evaluación de enfermedades se 

efectuaron basándose en la escala que recomienda CIAT para la 

evaluación de germoplasma de frijol (Schoonhoven y Pastor-Corrales, 

1987). Para garantizar una fuente adecuada de inóculo de roya en 

el campo se sembraron, con 15 días de anticipación a la siembra de 

los materiales en estudio, una mezcla de cuatro variedades 

esparcidoras de dicha enfermedad ( 'Brunca', 'Talamanca', 'Danlí 46' 

y 'Centa-lzalco'); así mismo, se efectuaron aspersiones con 

uredosporas a una concentración de 3x10 uredosporas/ml de agua, 30 

dias después de la siembra. Para la inoculación de bacteriosis se 

prepararon placas petri con extracto de levadura dextrosa carbonato 

de calcio agar ( EDCA) para la multiplicación d] la bacteria. La 

concentración aplicada del inóculo fué de lxlO bacterias/mi de 

agua. Las inoculaciones se iniciaron en la etapa de desarrollo V4 

(tercera hoja trifoliada) y se repitieron cada 10 dias hasta la 

aparición de los primeros síntomas (Pastor-Corrales, 1985). La 

evaluación de las enfermedades citadas se efectuó en las etapas 

reproductivas R6 (días a floración) y R8 (llenado de vainas), y en 

la evaluación agronómica se tomaron datos de precocidad (dias a 

floración y madurez fisiológica), hábito de crecimiento, 

resistencia al acame, rendimiento y sus componentes (número de 

Trabajo realizado con fondos proporcionados por el Proyecto 

Universidad de Puerto Rico/Escuela Agrícola Panamericana (EAP), 

Donación AID No. DAN-1310-G-55-6008-00, y el Departamento de 

~gronomia, EAP, El Zamorano, Honduras. 

~ Estudiante de Ingeniería Agronómica, Asociado de Investigación 

y Profesor Asociado, Departamento de Agronomía, EAP, El 

Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. 
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vainas por planta, número de semillas por vaina y peso seco de 100 
semillas) y nodulación. Al momento de la siembra, la semilla fué 
inoculada con una mezcla de las cepas de Rhizobium phaseoli CIAT 
899 y TAL 182. 
Los resultados sugieren una gran variabilidad en el germoplasma 
evaluado, especialmente en las características de precocidad, 
resistencia a enfermedades y rendimiento (Cuadro 1). La 
variabilidad existente en algunas características puede ser 
utilizada en programas de mejoramiento, ya que varios de estos 
genotipos, se mantuvieron dentro del límite aceptable de acuerdo 
a las condiciones tanto de manejo como agroecológicas del cultivo 
de frijol en Honduras. La mayor parte de los materiales presentaron 
buenas características de precocidad y resistencia al acame. En la 
evaluación de enfermedades, se identificó un número limitado de 
genotipos resistentes tanto a roya como a bacteriosis. No se 
observaron materiales con buena o excelente nodulación y el 
promedio de los genotipos evaluados presentó una capacidad entre 
intermedia y pobre. El mayor porcentaje de este germoplasma 
estudiado no alcanzó el limite aceptable establecido para 
rendimiento. 
Haciendo una comparación entre los genotipos que reunen el mayor 
número de características deseables y los testigos utilizados, se 
observó que los genotipos fueron más precoces que los testigos, en 
términos de madurez fisiológica. No obstante no existe diferencia 
en cuanto a la resistencia a roya, pero si se observó diferencia 
en la resistencia a bacteriosis. La capacidad de nodulaci6n en los 
genotipos fué superior en algunos casos a los testigos, y los 
rendimientos, en promedio, fueron muy similares (Cuadro 2). Se 
recomienda hacer los esfuerzos necesarios para recolectar y evaluar 
materiales criollos y silvestres de Phaseulus vulgaris existentes 
en diversas regiones de Honduras. 

IBPGR. 1982. Descriptors for Phaseolus vulgaris L. Roma, Italia, 
IBPGR Secretariat. p. 20. 

Pastor-Corrales, M. 1985. p.157-168. In M. López, F. Fernández y 

A. V. Schoonhoven (eds.), Frijol: Investigación y Producción. 
CIAT, Cali, Colombia. 

Schoonhoven, A. y Pastor-Corrales, M.A. 1987. Standard System for 
the Evaluation of Bean Germoplasm. CIAT, Cali, Colombia. 54 
p. 
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Cuadro 1.- Variabilidad observada en 60 genotipos del germoplasma 

hondureño de frijol de la Escuela Agrícola Panamericana (EAP). El 

Zamorano, Honduras, 1988.z 

Rango de 
Variable Variación Promedio Anova 

Límite 
Aceptable 

Días a floración 30-39 33 ** <35 ( 77) ;¡ 

Días madurez fisiol. 49-66 56 ** <70 ( 100) 

Roya R8 y 3-7 5 ** <3 ( 14) 

Bacteriosis R8 3-7 5 ** <3 ( 9) 

Nodulación R6 y 4-8 6 n.s. <3 (o) 

Acame R8 X 3-7 3 * <3 ( 97) 

No vainas/planta 7-14 9 n.s. >10 ( 14) 

No semillas/vaina 4-6 5 n.s. >5 ( 7 o) 

Peso seco g/100 sem. 12.3-25.6 18.1 ** >23 ( 6 ) 

Rdto (kg/ha) 513-1403 941 ** >1200 ( 9) 

~ Los valores originales en escalas se transformaron ( x+l) l/Z antes 

de ser analizados. El cuadro presenta los datos originales. 

Y Escala (1= excelente o resistente y 9= muy pobre o 

susceptible), (Schoonhoven y Pastor-Corrales, 1987). 1 Escala 

(3= erecto, 5= intermedio y 7 = acamado), (IBPGR, 1982). 

w Porcentaje de genotipos dentro del limite aceptable y con 

potencial genético para uso en mejoramiento. 

*• **• n.s. Significativo a P~0.05, P~0.01 y no significativo, 

respectivamente. 

Cuadro 2.- Valores promedios de los mejores genotipos del 

germoplasma de frijol hondureño y los testigos utilizados. 

Zamorano, Honduras. 1988. 

VARIABLESz 

El 

Genotipos DF DMF R B N Rdto 

Selección Antracnosis 32 33 58 3 5 4 1403 

Comayagua(EAP66C232) 31 58 3 4 5 1344 

Zamorano Seleccionado 273 32 59 3 5 4 1277 

i'1KI Olanchito 32 54 3 5 7 1071 

ZamoranoY 36 62 3 6 .-, 1011 1 

Danlí 46y 38 64 3 3 5 867 

Desarrural 1Rx 31 57 3 4 5 1378 

Catrachita X 33 58 3 3 7 1108 

z DF (días a floración), DMF (días a madurez fisiol6gica), 

R (roya R8), B (bacteriosis R8), N (nodulación R6), y Rdto 

(rendimiento en kg/ha al 14% de humedad); Y Testigos locales; 

x Testigos mejorados. 



RENDIMIENTO DE LINEAS DE FRIJOL CON MtYOR POTENCIAL 

DE FIJACION DE NITROGENO 

J.C. Rosas, O.I. Varela y F.A. Blissz 

La mayoría de los suelos en Honduras donde se cultiva frijol comün 

(Phaseolus vulgaris L.) muestran deficiencia de nitrógeno (N), y 

su contribución al rendimiento de este cultivo es mínima. Por otro 

lado el alto costo y la baja di sponi bi l idad de fertilizantes 

nitrogenados sugieren una contribución muy limitada en la 

producción de frijol en Honduras. Por lo tanto, una alta 

proporc1on de los requerimientos de N de las plantas de frijol con 

mayor potencial de rendimiento deber~n ser derivados de la 

atmósfera, lo cual sólo es posible en plantLls que posean una 

habilidad superior para fijar ~ atmosférico. Este incremento en 

la habilidad de la fijación biológica de nitrógeno (FBNI se 

present.a como una valiosa al terna ti va para aumentar la 

productividad de frijol en Honduras, así como en muchas regiones 

de Latinoamérica. 
Para mejorar la habilidad de FBN del germoplasma de frijol rojo

pequefio-brillante en Honduras se ha estado utilizando como base el 

método de retrocruza y autofc"cundación ( NcFerson et al., 1982). 

Seis lineas con alto rendimiento bajo condiciones de suelo con bajo 

contenido de N, fueron seleccionadas de las poblaciones Hnd 14, Hnd 

15 y Hnd 41. Las lineas de las poblaciones Hnd 14 y Hnd 15 fueron 

obtenidas después de dos ciclos de selección; en el primer ciclo 

se utilizó el método de retrocruza y autofecundación 

seleocion~ndose lineas con una retrocruza y dos autofecundaciones 

(BC¡Sz). En un segundo ciclo se cruzaron estas líneas BC;Sz 

seleccionadas con RAB 39, ~n genotipo de frijol rojo, con 

características de rendimiento y de resistencia a enfermedades 

superiores a los cul ti Ya res loo;:1les. A partir de la F 3, de esta 

cruza con RAB 39, se seleccionaron las mejores líneas y las mejores 

plantas dentro de dichas lineas hasta la F0• Las lineas de la 

población Hnd 41 se desarrollaron con solo un ciclo de selección 

utilizando el método de la retrocruza y autofecundación. La 

evaluación a nivel de campo en esta población se inició con lineas 

BC,S,. 
1 J 

Las características de los suelos donde se condujeron estos 

trabajos variaron desde franco arenoso a franco arcilloso, pH 4.8 

a 6.0, materia orgánica 2.1 a 4.6%, N total 0.090 a 0.160% y 

fósforo 10 a 25 ppm. Se hicieron aplicaciones generalizadas de cal 

agrícola 1000 kg/ha, superfosfato triple 2 50 h:g /ha, sulfato de 

magnesio 25 kg/ha y de molibdeno/fungicida aplicado a la semilla. 

Las parcelas fueron inoculadas con un inoculante granular aplicado 

Trabajo realizado con fondos proporcionados por el Programa de 

Factores Limitantes de la FBN (Donación No.84-CRSR-2-2516 

USAID/CRSR) y el Departamento de Agronomía, Escuela Agrícola 

ranamericana (EAP), Honduras.· 

· Profesor Asociado y Asistente de I11vestigación, Departamento de 

Agronomía, EAP-El Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras, y 

Profesor, Departamento de Horticultura, Universidad de Wisconsin, 

Madison, WI 53706, USA. 



al suelo compuesto de 2-4 cepas de Rhizobium leguminosarum biovar 

phaseoli. 
Los criterios usados para la selección de las mejores líneas en 

estas poblaciones fueron: nodulación (escala visual), rendimiento 

de grano (parcelas inoculadas/sin N), tipo de grano (rojo-pequefio

brillante), peso seco de raíces y follaje, tipo de planta 

(arbustivo-indeterminado), floración/madurez temprana, resistencia 

a enfermedades predominantes. 

Los resultados de cinco evaluaciones a nivel de campo durante 1936-

87, indican que seis de las líneas seleccionadas de las poblaciones 

Hnd 14, 15 y 41 superaron a sus respectivos padres recurrentes, 

base sobre la cual se trató de identificar genotipos superiores, 

y al cultivar local, 'Zamorano', en el rendimiento obtenido bajo 

condiciones de suelos con contenido ligeramente bajo de N y sin 

aplicar fertilizantes nitrogenados. Se asume que en estas 

condiciones el N requerido por las plantas para producir estos 

rendimientos, provenga principalmente de una mayor FBN por parte 

de estas plant,as (Rosas et al . , 19 8 7) . Estas diferencias se 

observan expresadas en rendimiento en kg/ha y en diferencias en 

porcentaje en relación al rendimiento obtenido por estas líneas 

frente a sus respectivos progeni tares recurrentes y al testigo 

local (Cuadro 1). Estas líneas est~n siendo evaluadas en ensayos 

avanzados en Honduras y Centroamérica; algunas de ellas seran 

introducidas directamente a agricultores de las zonas aleda~as, 

próximamente. 

Cuadro l. Rendimiento de grano (promedio de cinco ensayos) de seis 

líneas mejoradas en comparac1on con sus padres recurrentes y un 

cultivar local, bajo condiciones de suelo de bajo cuntenido ~n N 

y el uso de inoculantes. El Zamorano, Honduras, 1986-87. 

Rendimiento de grano 
Diferencia relativa (%1 

Línea kg/ha Recurrente 

Hnd 14-70 2205 17.9 '3:J.2 

Hnd 14-100 2090 11. 2 28.1 

Hnd 15-20A 1987 G • ~~ 12.L: 

Hnd 15-26 2046 9 . .:1 12.5 

Hnd 41-16 1870 5.3 12.7 

Hnd 41-22 2065 3.8 12.5 

Desarrural z 2034 
RAB 391 1960 
Zamorano1 1631 

z,y Padres recurrentes de líneas de las poblaciones Hnd 14 y Htld 15, 

y Hnd 41; 1 Testigo local; w Diferencia porcentual del 

rendimiento de cada línea en relación a su respecti yo padre 

recurrente y a un testigo local. 
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enhanced nitrogen fixation in common beans (Phaseolus 

vulgaris). p. 39-44. In: P.R. Graham y S. Harris (eds), BNF 

Technology for Tropical Agriculture, CIAT, Cali, Colombia. 
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fijación biológica de nitrógeno del frijol camón en América 
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EFECTO DEL ESTRES HIDRICO DURANTE EL LLE~ADO DE GRANO EN EL 

RENDIMIENTO DE FRIJOL 

G. Quillupangui, S. Zuluaga, J.C. Rosas 2 

La producción de frijol en Honduras se ve afectada por las 

limitaciones en humedad disponible en el suelo durante la época de 

postrera. Tomando en cuenta que este cultivo es sembrado 

principalmente en esta época, bajo la cual el cultivo sufre estrés 

hídrico sobre todo en sus últimas etapas fenológicas, se decidió 

estudiar el efecto de la sequía impuesta durante la etapa del 

llenado del grano. En la ~poca seca de verano (siembra de febrero) 

se sembró un ensayo bajo condiciones de riego utilizando genotipos 

de frijol previamente reportados como tolerantes ( 1 ICTA Ostúa' , 

'Danlí 46' y 'San Cristobal B3' ), moderados ( 'BAT 477', 'A 170' y 

'Río Tibagi'), y susceptibles ('Zamorano', 'RAB 50' y 'A 70'), en 

estudios con estrés de agua impuestos antes de floración (Zuluaga 

et. al., datos no publicados). A partir de los 50 días después de 

siembra, se impuso condiciones de estrés, suspendiéndose el riego 

en unas p::trcelas ("secas,.) mient,ras otras recibieron un riego 

adicional ("húmedas''} de 2 3 nm, una semana después. Se tomaron 

datos de días a floración y madurez fisiológica, rendimiento 

( kg/ha) y sus componentes, número de vainas por planta ( NVP), 

número de semillas por vaina í NSV) y peso seco de 100 semillas 

( PSCS) . 
Al comparar las parcelas "húmedas" con riego adicional con las 

''secas", l·:JS resultados indican que las parcelas "húmedas" tuvieron 

un comportamiento superior para casi todas las variables estimadas 

(Cuadro 1) . En el rendimiento, 'A 7 O' y 'Danlí 46' superaron 

notoriamente a 'ICTA Ostúa', 'San Cristobal 83' y 'RAB 60', pero 

no hubo diferencias entre los genotipos dentro cada grupo. El 

mayor NVP se observó en los genotipos ~oderadas 'Río Tibagi' y 'A 

170', en cambio los susceptibles 'RAE 50' y 'Zamorano' presentaron 

el menor NVP. 'ICTA Ostúa' y los genotipos moderados poseen el 

mayor NSV y dos de los susceptibles ('A 70' y 'RAB 50') el número 

más bajo. 
En la interacción de condición de humedad x genotipo, todos los 

genotipos respondieron mejor en la condición "húmeda" (fig.l).Sin 

embargo, hay que señalar que 'A 70' ,susceptible, 'A 170', moderado, 

e 'ICTA Ostúa', tolerante, tuvieron una caída drástica en 

rendimiento en la condición "seca''. Los rendimientos de 'Danlí 46', 

'Zamorano' y 'RAB 50' no variaron significativamente en las dos 

condiciones. 
Estos datos indican que el estrés hídrico presente durante el 

llenado de grano tuvo un efecto variable en el rendimiento de los 

diferentes genotipos. De aquellos reportados como tolerantes, en 

condiciones de estrés aplicados antes de la floración, solo 'Danlí-

1 Trabajo realizado con fondos proporcionados por el Proyecto 

Universidad de Minnesota/Escuela Agrícola Panamericana (EAP} 

bajo el auspicio de USDA/USAID, acuerdo No. USDA-87-CRSR-2-3031, 

r el Departamento de Agronomía, EAP-El Zamorano, Honduras. 

Asistente de Investigación, Ex-Profesor Asociado y Profesor 

Asociado, Departamento de Agronomía, EAP-El Zamorano, Honduras. 



46' pudo tolerar este estrés (no sufrió reducción significativa en 

rendimiento en relación a la condición húmeda). Los genotipos 

'Zamorano' y !RAB 50' (susceptibles) se comportaron aún mejor que 

tiCTA Ostúa' y tSan Cristobal 83' (tolerantes) en cuanto a ser m~s 

estables en sus rendimientos. Esto hace suponer que los genotipos 

de frijol poseen diferentes mec&nismos para tolerar la sequía 

dependiendo en que etapa fenológica se presenta el estrés. 

Sugerimos que la respuesta diferencial de los gen0tipos a 

condiciones de estrés en diferentes épocas de desarrollu debe 

tenerse en cuenta cuando se evalúa su comportamiento en 

condiciones de estrés hídrico. 

Cuadro l. Diferencias de promedios de 

rendimiento y fenológicas de un ensayo 

condiciones de humedad y nueve genotipos de 

Honduras, 1988z. 

Rendimiento 

características de 

conducido bajo dos 

frijol. El Zamorano, 

Grano 
kg/ha 

Componentes Días a 

Tratamiento NVP NSV PSCS (g) Floración Madurez 

Condición 
Húmeda 2,120 4.8 4.7 20.3 37 73 

Seca 1,369 3.6 4.7 17.6 38 ~" ¡¿, 

DMS ( . o 5 ) ** ** ns * ** * 

Genotipo 
Icta Ostúa 1,536 44 5.5 17.2 39 72 

Danlí 46 1,974 44 4.3 19.4 38 71 

S.Cristobal 1,435 42 4.5 18.3 38 71 

BAT 477 1,829 42 5.4 17.3 38 73 

A 170 1,954 54 5.0 17.5 39 74 

Río Tibagi 1,866 58 ~ ') 
o.~ 15.5 40 72 

Zamorano 1,663 26 4.4 20.7 37 74 

RAB 50 1,403 36 3.5 22.7 34 
,..,,.., 
¡¿, 

A 70 2,036 40 4.3 22.3 38 72 

DMS ( . o 5) 431u 6.8** 0.5u 1.6u o. 9*~ 1 .-U . ;) 

Condiciones de humedad utilizando riego por aspersión: 

"húmeda" (un riego adicional de 23 mm que las parcelas "secas''). 

durfnte el llenado de grano, 50 dias después de la siembra. 

*' * ' ns s i g ni f i e a t i v o a 1 Pi_ . O 5 , . O 1 y no s i g ni f i e a t i v o 

respectivamente. 



RESPUESTA DE GENOTIPOS DE Phaseolus A Lt INOCULACION Y 

FERTILIZACION NITROGENADA 

G. Quillupangui y J.C. Rosas2 

Los reportes de investigaciones que comparan el potencial de la 

fijación biológica de nitrógeno (FBN) de Phaseolus vulgaris (Pv) 

y Phaseolus acutifolius (Pa) son muy limitados. pv es usualmente 

considerado susceptible y Pa resistente a la sequía. En este 

trabajo se intentó analizar el comportamiento de ambas especies sin 

limitantes de agua a fin de determinar las diferencias en FBN y 

rendimiento bajo la influencia de la inoculación y fertilización 

con nitrógeno (N). 
Los genotipos usados fueron 'Puebla 152' y 'Desarrural 1R' (P~) y 

'A 76-2' y 'A 80-2' (Pa). Los tratamientos fueron urea, 100 kg/ha, 

(U), inóculo (I, cepas específicas para cada especie, CIAT 899 para 

Pv y USDA 3251 para !:a) y un testigo sin urea y sin inoculación. 

Las parcelas experimentales fueron fertilizadas con 300 kg/ha de 

0-46-0. La distancia de siembra entre hileras fue de 60 cm y entre 

plantas 10 cm (166,666 plantas/ha). Se registraron datos de días 

a floración y madurez fisiológica. En la etapa R6 (floración) se 

muestrearon 10 plantas para determinar peso seco de foll&je, peso 

seco de raíz, n~mero de nódulos (NN) y peso seco de nódulos (PSN). 

En la etapa R9 (madurez fisiológica) se determinó el rendimiento 

(kg /ha ajustado al 14 % de humedad) y sus componentes, n~mero de 

vainas por planta (NVP), n6meru de semillas por vaina (NSV) y peso 

seco de 100 semillas (PSCS). 

Los resultados indican que la inoculación incrementó la nodulación 

(NN y PSN) en relación a las parcelas con urea, siendo esta mayor 

en los genotipos Pv (Cuadro 1). 'A 80-2' (Pa) superó en rendimiento 

a los otros genotipos. En el NVP los genotipos Pa superaron a los 

Pv pero en el NSV y PSCS se observó todo lo cGnt~rario. La ~nica 

variable significativa en la interacción tratamiento x genotipo fue 

el NN, en la que se observó una apreciable diferencia entre las dos 

especies; la respuesta de 'Desarrural lR' a la inoculación fue la 

mejor, 'A 80-2' ( U y testigo) y 'A 76-2' (U) fueron los más bajos 

en NN. 
Los resultados de nodulación en las parcelas no inoculadas indican 

la presencia de una alta población de rizobia nativo para las dos 

especies en el lugar donde se condujo este estudio. El crecimiento 

(peso seco de follaje} de los genotipos Pa fue superior a los Pv. 

1 Trabajo realizado con fondos proporcionados por el ProyectJo 

Universidad de Minnesota/EAP, contrato No. USDA-87-CRSP-2-3031 

de USDA/USAID y el Departamento de Agronomía, EAP-El Zamorano, 

~onduras. 

Asistente de Investigación y Profesor Asociado, EAP-El Zamorano, 

Honduras. 
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Cuadro l. Diferencias de promedios de características de 
rendimiento, nodulación y peso seco de follaje de un ensayo con 
dos genotipos de frijol utilizando fertilización con nitrógeno e 
inoculación con Rhizobium. El Zamorano, Honduras, 1988. 

Tratamiento N 
Urea (U) 
Inoculado ( I) 
sin U, sin I 

DMS ( . o 5) 

Genotipo 
Puebla 152 
Desarrural lR 
A 76-2 
A 80-2 

DMS ( . 05) 

Grano 
kg/ha 

1,818 
1,571 
1,729 

ns 

1, 719 
1,319 
1,382 
2,405 

281u 

Rendimiento 

NVPZ NSV PSCS (g) 
Componentes Floración 

NN PSN (mg) PSF (g) 

19.9 5.3 18.7 166 107 131 
17.3 5 . 1 17.1 415 582 113 
16.8 5 . 1 18.0 329 424 113 

ns ns ns 167** 128u ns 

15.5 5.7 23.3 544 456 93 
9.6 5.3 21.3 569 424 99 

16.3 4.7 14.3 47 270 140 
30.7 4.9 13.0 53 336 143 

4.2H 0. 5H 2.1 u 192u ns 17u 

Abreviaciones: Número de vainas/planta (NVP), número 
semillas/vaina (NSV), peso seco de 100 semillas (PSCS), número de 
nódulos (NN), peso seco de nódulos (PSN) y peso seco de follaje 

~~P~F).ns · ·f· · 1 p 05 01 · 'f' · 
1 s1gn1 1Cat1VO a ( , , . y no s1gn1 1Cat1V0 1 

respectivamente. 



INFLUENCIA DE LA INOCULACION Y FERTILIZACION NITROGENADA EN EL 

RENDIMIENTO DE TRES ESPECIES DE LEGUMINOSAS 1 

G. Quillupangui y J.C.Rosas 2 

Las leguminosas incrementan el contenido de nitrógeno y materia 

org~nica del suelo y reducen su erosión, y son una fuente 

importante de proteínas en la alimentación humana y animal. Se sabe 

que su producción se incrementa con la inoculación con cepas de 

Rhizobium eficientes, lo que permite reducir o reemplazar 

totalmente el uso de fertilizantes nitrogenados. 

Con el objetivo de estimar el potencial de algunas especies de 

leguminosas no tradicionales en Honduras, se estableció en la 

Escuela Agrícola Panamericana un ensayo en la época de primera 

{ 1988A), utilizando tres especies de leguminosas, soya (Glvcine 

max var. 1 Clark' ), frijol lima (Phaseolus lunatus var. 1 Henderson 

Baby' ) y caupí (Vigna unguiculata var. 1 Criolla' ) , y tratamientos 

con nitrógeno (100 kg/ha urea) e inoculación con cepas efectivas 

(Tal 102, Tal 22 y Tal 169, para soya, frijol l_i_ma ~, caupí, 

respectivamente) facilitados por el Proyecto NIFTAL, Universidad 

de Hawaii, y un tratamiento testigo sin urea y sin inóculo. En este 

ensayo se registraron datos de días a floración y madurez 

fisiológica, rendimiento (kg/ha, ajustado al 14 %de humedad) y sus 

componentes n~mero de vainas por planta (NVP), n~mero de semillas 

por vaina (NSV) y peso seco de lOO semillas (PSCS). A los 40 días 

después de la siembra se determinó el n~mero de nó~ulos (NN), peso 

seco de nódulos (PSN) y porcentaje de nódulos rosados (PNR) en 

muestras de 10 plantas. 
Seg~n los resultados, las especies difieren entre 

variables consideradas, salvo algunas excepciones, 

esperarse (Cuadro 1). El tratamiento con urea produjo 

pero no causó incremento en el rendimiento; por 

ocasionó reducción en el PSN. 

si para las 
como era de 
un mayor NVP 
otro lado, 

Los resultados indican que las especies de leguminosas estudiadas 

poseen buena adaptación, rendimiento y nodulación. La alta 

nodulación del testigo sin inóculo sugiere la presencia de 

Rhizobium nativo para frijol lima y caupi, como ha sido 

determinado en estudios de las poblaciones nativas presentes en 

estos suelos (Cosenza y Rosas, 1989). En el caso de soya demuestra 

la presencia de rizobios en el suelo posiblemente introducidos 

anteriormente, ya que esta especie ha venido siendo cultivada en 

El Zamorano desde hace muchos años. La respuesta a la inoculación, 

una pr~c t ica simple y de bajo costo, sugiere la posibilidad de 

reducir los costos de fertilización nitrogenada haciendo uso de 

cepas eficientes de Rhizobium para la obtención de rendimientos 

similares a los obtenidos aplicando fertilizante. 

Trabajo realizado con fondos proporcionados por el Proyecto 

NIFTAL, Universidad de Hawaii, bajo los auspicios de la Fundación 

Nacional para la Ciencia ( NSF), EE.UU. , y el Departamento de 

tgronomia, Escuela Agrícola Panamericana (EAP)- El Zamorano. 

Asistente de Investigación y Profesor Asociado, Departamento de 

Agronomía, EAP-El Zamorano, Honduras. 
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Cuadro l. Diferencias de promedios de variables de rendimiento y 

nodulación cic un ensayo conducido con tres especies de 

leguminosas, fertilización con nitrógeno e inoculación con 

Rhizobium. El Zamorano, Honduras, 1988. 

Rendimiento 
Nodulación a la 

floración 
~ypz NSV PSCS (g) 

Componentes 
kg/ha NN PSN (mg) NR (%) 

Genotipo 
Soya 3,817 59 3 21.3 252 781 100 

Frijol lima 1,372 1-.i 3 27.2 218 422 100 

Caupí 3,715 13 14 11.5 593 589 96 

DMS (O. 5) 757*~ 6.2u 0.3u 1.4n 176*1 ns ns 

Fuente N 
Urea (u) 3,249 39 5 19.5 179 227 97 

Inóculo ( I ) 3, O,±z 31 6 19.9 318 603 88 

Sin U, sin I 2,967 34 5 20.1 328 644 100 

DMS ( . o 5) ns 5. z* ns ns ns 30 s* ns 

u Abreviaciones: N6mero de vainas/planta (NVP), nómero de 

semillas/vaina, p~so seco de lOO semillas (PSCS), nómero de 

nódulos, peso seco de nódulos (PSN), nómero de nódulos rosados en 

Porcentaje (NR %) . 
U, no o o f o t o l p 

' · " s 1 g n 1 1 e a 1. v o a < . 05' .01 y no significativo, 

respectivamente. 

Cosenza, O. y J.C. Rosas. 1988. Evaluación de la población de 

rhizobium en el valle de El Zamorano, Honduras (en este mismo 

volumen). 



RENDIMIENTO DE CUATRO GENOTIPOS DE FRIJOL BAjO DIFERENTES 
CONDICIONES DE MANEJO DE CULTIVO 

J. Guerrero y J.C. 2 Rosas· 

Durante 1987 se condujeron ensayos de campo en cada una de las 
épocas de siembra tradicionales, primera y postrera, con el 
objetivo de estimar los efectos de ciertas précticas culturales en 
el rendimiento de frijol. Los tratamientos consid~rados en cada 
época fueron cuatro sistemas de manejo del cultivo, fertilización 
y control fitosanitario, solamente control fitosanitario, solamente 
fertilización y el testigo sin ninguna de estas précticas, y cuatro 
genotipos de frijol, 'RAB 201' y 1 RAB 205' (mejorados), y 

1 Desarrural' y 1 Danli 46' (tradicionales). La fertilización 
consistió en la aplicación de 300 kg/ha de 12-24-12 a la siembra, 
50 kg/ha de urea a los 30 y 45 dias después de la siembra (DDS) y 
dos aplicaciones de micronutrientes (fertilizan te foliar) . El 
control fitosanitario incluy¿ el control de plagas y enfermedades 
utilizando productos comerciales y de acuerdo al nivel de 
incidencia. Las plagas más frec;uentcs fueron Empoasca, Diabrótica 
y Cerotoma. Las enfermedades con mayor incidencia en primera 
fueron antracnosis (Collectctrichum lindemuthianum (Sacc. y Magn.) 
Scribner) y en postrera roya (Uromyces appendiculatus ( Pers.) 
Unger). La precipitación total durante los ciclos de crecimiento 
(siembra-cosecha) fueron de 52:5 mm, en primera, y 62.5 mm, en 
postrera; en postrera hubo necesidad de ap~1car tres riegos 
adicionales de 20 6m a los 20, 33 y 45 DDS para contrarrestar los 
efectos de la sequía prevalente en esta época. 
Los rendimientos promedios indican diferencias entre genotipos pero 
no entre los tratamientos de manejo en la época de primera. La 
interacción manejo x genotipo (MxG) sugiere una diferencia en la 
respuesta de los genotipos 2n los tratamientos de manejo. En 
general sugiere una respuesta al control fi tosani tario, en los 
genotipos susceptibles a enfermedades, no asi a la fertilización. 
En postrera sí se observó respuesta al manejo, en el cual los 
tratamientos con control fitosanitario superaron a los que no lo 
tuvieron, independientemente del nivel de fertilidad presente. Los 
genotipos también (como en primera) se comportaron en forma 
diferente, 'Desarrural' obtuvo el de mayor rendimiento, pero todos 
ellos respondieron igual a los tratamientos de manejo (interacción 
M x G no significativa), contrario a lo ocurrido en primera. En 
primera los daños de enfermedades (principalmente antracnosis) 
fueron más severos en el genotipo más susceptible 'Desarrural' , 
mientras que los otros tres se comportaron corno tolerantes (no hubo 
diferencias en rendimiento entre los tratamientos con y sin 

Trabajo conducido con fondos del Proyecto Universidad de Puerto 
Rico/Escuela Agrícola Panamericana ( EAP), Bean/CO\vpea CRSP 
(Donación AID No. DAN-1 '31 0-G--SS-6008-00), y el Departamento de 
Agronomía, EAP-El Zamorano. Trabajo de tésis de J. Guerrero para 
pptar el titulo de Ingeniero Agrónomo, EAP-El Zamorano. 
o Ingeniero Agrónomo y Profesor Asociado, Departamento de Agronomía, 
EAP-El Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. 
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control); en cambio en postrera la enfermedad predominante (roya) 

causó reducciones en el rendimiento de todos los genotipos crecidos 

sin control fitosanitario (Cuadro 1). 

En general los rendimientos fueron mayores en primera que en 

postrera, donde no hubo limitaciones en humedad disponible parB el 

crecimiento de las plantas (Cuadro 2). El control fi~osanitario 

contribuyó a mantener un nivel superior de rendimiento. No se pudo 

apreciar incremento en el rendimiento superior debido a la 

fertilización, posiblemente porque la fertilidad de los suelos no 

era muy limitante. Los genotipos más estables (menos influenciados 

por los tratamientos de manejo) en primera fueron 'RAB 201' y 

~Danli 46', pero en postrera todos sufrieron reducciones en 

rendimiento en los tratamientos sin control fitosanitario, siendo 

la incidencia de roya el factor de mayor influencia. Es decir que 

para las siembras de postrera se requiriria de genotipos con mayor 

resistencia a roya que los considerados en el estudio, o el control 

con fungicidas. 
En general la resistencia genético. a enfermedades dar:la mayor 

estabilidad en la producción comercial de frijol debido a que el 

uso de fungicidas, en los sist.emas de producción de frijol en 

Honduras, no sería una práct.ica recomendable, debido al costo 

normalmente fuera del alcance de los pequeóos agricultores. 



Cuadro 1.- Resultados de rendimiento promedio (kg/ha) por épocas 

de siembra de tratamientos de manejo de cultivo y genotipos de 

frijol. El Zamorano, Honduras, 1987. 2 

Genotipo Tukey 

Manejoy 
cultivo 

---------------------------------------------- ( .05)-

RAB 201 RAB 205 Desarrural Danli46 Promedio Manejo 

Primera 

1 1715 1338 162:-l 2168 1577 

2 1797 1214 1563 2243 1579 

3 1807 1284 960 2047 1289 

4 1860 1172 427 2494 1298 ns 

Promedio 1795 1252 1144 2224 

Tukey ( . 05)- Genotipo= 367* 

Tukey ( . 05)- Manejo X Genotipo= ss¡H 

Postrer·a 

1 1102 1137 1509 1269 1254 

2 1046 1553 1629 1027 1314 

3 768 694 1169 702 833 

4 912 745 972 682 828 309* 

Promedio 957 1032 1320 920 

Tukey (.05)- Genotipo= 304* 

Tukey ( . 05)- Manejo X Genotipo= ns 

z Rendimiento en kg/ha estimado en 8 m2, ajustado al 14% humedad. 

y Manejo del cultivo (1= con fertilización y control fitosanitario, 

2= sólo control fitosanitario, 3= sólo fertilización y 4= sin 

ninguno de los dos). 
t' ns S . . "' . . l ' O 5 1gn1L1Cat1vo a. P~. y no significativo, 



Cuadro 2.- Resultados del 
(kg/ha) obtenidos en las 
tratamientos de manejo de 
Zamorano, Honduras, 1988.z 

Tratamiento 

Epoca (E) 

~1ane jo ( l"l) Y 

1 
2 
3 
4 

genotipo (G) 

RAB 201 
RAB 205 
Desarrural 
Danlí 46 

E x !'1 

E x G ----

M x G 

E X M X G 

Primera 

. 1594 

1668 
1705 
1525 
1477 

1795 
1252 
1144 
2224 

45 

an~lisis combinado de rendimientos 

épocas de primera y postrera con 

cultivo y genotipos de frijol. El 

Epoca 
Postrera 

1057 

1254 
1314 

833 
828 

957 
1032 
1320 

920 

Promedio Tukey (.05) 

1326 131* 

288* 

1461 
1509 
1179 
1153 

214* 

1376 
1142 
1232 
1572 

ns 

394* 

634* 

1018* 

Rendimiento (kg/ha) al 14% humedad, estimado en 8 m2. 

Manejo del cultivo (1= con fertilización y control fitosanitario, 

2= sólo control fitosanitario, 3= sólo fertilización y 4= ninguno 

de los dos) . 
* nc S . . f . t . 1 P < ) "" . . f . t . 
''" 1gn1 1ca lVO a ,l :::~ :¡r no .3J.gnl lCa lVO. 



EVALUACION DE GERMOPLASMA DE MAIZ AMARI
1
LLO EN EL 

VALLE DE EL ZAMORANO, HONDURAS 
,, 

M. Leal, L. Corral y J. A. PerdomoL 

El presente trabajo es un estudio preliminar que puede servir de 

base para trabajos futuros, con el propósito de encontrar 

variedades y producir híbridos que tengan buena capacidad de 

producción y adaptación a la zona o región donde se quieran 

introducir. Los objetivos del t,rabaj o fueron evaluar el 

comportamiento agronómico de germoplasma de maíz amarillo de 

diferentes procedencias, autofecundar las plantas de los materiales 

más promisorios con la finalidad de obtener la generación 81 

(primera linea de autofecundación) para trabajos futuros y comparar 

mediante un análisis proximal materiales amarillos y blancos en 

términos de contenido de proteína. La siembra del ensayo se efectuó 

el 7 de Junio de 1987, y la cosecha el 30 de Septiembre del mismo 

afio, con una duración total de 115 días. La densidad de siembra 

empleada fue de 50000 plantas por hectárea. Se utilizó un disefio 

de bloques complet.os al azar con cuatro repeticiones y 11 

variedades de maíz amarillo. Estas fueron: INIAP-526, INIAP-527, 

Pichilingue -504, XL-670, Honduras A-502, Criolla (San Francisco), 

Pioneer-3204, Danli A-101, Criolla (Moroceli), Serena am~rillo y 

Felix Waxy. La unidad experimental constó de cuatro surcos de 5 

m de largo, espaciados a 80 cm. La distancia entre posturas de dos 

plantas fue de GO cm. 
Todas las parcelas se fertilizaron con 120 kg/ha de nitrógeno en 

dos aplicaciones y 3 5 h-g/ha de fósforo a la siembra, Esto de 

acuerdo con los resultados del análisis de suelo respectivo. Los 

insectos se combatieron con Furadán 10% en una dosis de 10 kg/ha 

incorporado al suelo a la siembra. Combates posteriores se 

realizaron con Lannate con una dosis de 0.4 kg/ha. Las malezas se 

combatieron mediante deshierbas manuales y se aprovechó la ültima 

de éstas a los 35 días para incorporar la segunda dosis de 

nitrógeno y realizar un aporque. Las autopolinizaciones se 

realizaron en la etapa de floración de cada una de las variedades 

evaluadas, para obtener la. generación 81. Estos materiales serán 

utilizados en estudios futuros. En atención a los objetivos del 

experimento se registraron los siguientes datos: dias a floración, 

altura de planta, altura de la primera mazorca, acame, nümero de 

plantas por parcela, número de mazorcas cosechadas por parcela, 

peso de mazorcas, peso de grano, porcentaje de humedad y 

rendimiento corregido al 14% de humedad y transformado a kilogramos 

por hectárea. Con estos datos tomados se crearon otras variables, 

como se indica a continuación: altura de mazorca sobre altura de 

Trabajo realizado en 1987 como requisito parcial del primer autor 

para optar por el titulo de Ingeniero Agrónomo, Escuela Agrícola 

panamericana (EAP)-El Zamorano. 

Ingeniero Agrónomo, Jefe y Profesor Asistente, Departamento de 

Agronomía Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, Apartado 93, 

Tegucigalpa, Honduras. 
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la mazorca), peso de grano sobre 
de desgrane) y número de mazorcas 

plantas en la parcela (índice de 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
variedades para casi todas las características estudiadas, con 
excepción de número de plantas, número de mazorcas, peso de grano 
sobre peso de mazorca (coeficiente de desgrane) y número de 
plantas, número de mazorcas, peso de grano sobre peso de mazorca 
(coeficiente de desgrane) y número de mazorcas sobre número de 
plantas cosechadas (índice de proliferación). En los casos en que 
hubo diferencias significativas entre variedades se empleó la 
prueba del rango múltiple de Duncan para separar las medias. La 
variedad INIAP-526 fue la que tuvo el mayor rendimiento, y fue 
superior en algunas características a las demás variedades 
evaluadas. Además, hubo otras variedades que también presentaron 
buenos rendimientos y excelentes características agronómicas. Las 
variedades criollas fueron las que presentaron los rendimientos 
más bajos. De acuerdo con el análisis de correlación simple 
realizado, las variedades más altas fueron las más tardías y 
además tendieron a presentar menos mazorcas por planta. El 
rendimiento estuvo negativamente correlacionado con la altura de 
la mazorca, lo cual contradice lo reportado en la literatura. Se 
encontró una alta correlación positiva entre rendimiento y número 
de plantas, lo que que llevó a recomendar el empleo de métodos 
estadísticos para ajustar éstas variables. Se realizó un análisis 
químico proximal en el Laboratorio de Nutrición de la Escuela 
Agrícola Panamericana. Se determinó únicamente el porcentaje de 
proteína cruda en el grano de las variedades del ensayo y de tres 
variedades de grano blanco para comparaclon. Aparentemente las 
variedades de grano amarillo tienden a presentar un mayor 
contenido de proteína que las variedades de grano blanco. Esto 
fue en especial notorio en las variedades INIAP-526 y Pichilingue-
504, que además presentaron altos rendimientos. 



ESTUDIO DE DOS METODOS DE EMASCULACION E~ LA 

PRODUCCION DE SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO 

L. Corral2 y A. Granados3 

En la producción de semilla híbrida de maíz, el empleo de algún 

método para interferir con la liberación de polen del progenitor 

femenino es requisito indispensable. 

Antes de 1970, el método más extendido era el uso de progenitores 

con esterilidad masculina citoplasmática del tipo Texas (T). Sin 

embargo, estos materiales resultaron ser altamente susceptibles a 

la raza T de Helminthosporiurn rnaydis, causante del tizón sureño de 

la hoja (Cre~g, 1977). Por esta razón, los productores de semilla 

de maíz se vieron obligados a emplear métodos más convencionales, 

tales corno el despanojado manual y el despanojado mecánico. 

Aunque en la actualidad se está regresando paulatinamente al uso 

de esterilidad masculina citoplasrnática de tipos diferentes al T, 

los métodos de desponojado siguen siendo la alternativa más segura 

en muchos casos. Sin embargo, el despanojado, método que estriba 

en arrancar la panoja una vez que ésta se vuelve visible, presenta 

los siguientes inconvenientes: 1) por variación normal en la 

maduración de las plantas, se requiere entrar varias veces al 

campo, lo que incrementa el costo de mano de obra, 2) en híbridos 

al tos, 2. 6 a 3. O m o más, la labor se dificulta y se quiebran 

muchas plantas y 3) varias panojas, aún las arrancadas, pueden 

liberar polen viable, lo cual contamina el cultivo y baja la 

calidad de la semilla. 
Corno una variación del método de despanojado manual y más parecido 

por su efecto al despanoja.do mecánico, se señala el método de 

"descogollado". Este método que consiste en arrancar el cogollo, 

estructura que contiene la panoja inmadura y varias hojas, 

eliminaría los inconvenientes del método de despanojado. Sin 

embargo, el descogollado irnpl ica varios grados de defoliación. 

Varios investigadores han estudiado el ~fecto de la defoliación 

sobre los rendimientos en el maíz (Hunter et. al., 1973; Hicks 

et. al., 1977; Riccelli et al., 1977). Las reducciones en 

rendimiento que se anotan van de 1.5% hasta un 31%, dependiendo 

del grado de defoliación, de la densidad de siembra y de otros 

factores ambientales. El objetivo del presente trabajo fue 

comparar los dos método: despanojado y descogollado, en las 

condiciones de producción de semilla de la EAP. El material 

parental empleado fue maíz híbrido DeKalb B-666. El area 

experimental se marcó en un lote de producción de semilla que se 

sembró el 25 de Junio de 1987. La población del progenitor 

femenino fue de 25,400 plantas por hectárea. Para la asignación de 

los dos tratamientos a las parcelas experimentales se empleó un 

Diseño Completamente al Azar, con 12 repeticiones. El despanojado 

de las parcelas experimentales se realizó en cinco pasadas por el 

campo, entre los 57 y 64 días desde la siembra y cuando las plantas 

1 Trabajo presentado en la XXXIV Reunión PCCMCA, San José, Costa 

~ica, Marzo 21-25, 19B8. 
" Jefe y Ex-Asistente de Producción, Departamento Agronomía, EAP

El Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. 
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tenían una altura promedio de 2. 7 5 m. El tiempo empleado para 

despanojar una hectárea se estimó en 53 horas/trabajador. 

El descogollado se realizó en una sola pasada por el campo a los 

51 días desde la siembra y cuando las plantas tenían una altura 

promedio de 2.1 m. El tiempo empleado para descogollar una hectárea 

se estimó en 42 horas/trabajador. El ahorro en tiempo de trabajo 

y consecuenternentee en costos de mano de obra al emplear el método 

de descogollado fue 21%. La diferencia entre los dos métodos se 

atribuye a la facilidad de descogollar y al número de pasadas por 

el campo. 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados de las variables 

rendimiento, número de mazorcas por parcela y coeficiente de 

desgrane (porcentaje de peso de grano en las mazorcas). 

Cuadro l. Medias de las variables estudiadas, valores F para la 

prueba de significación y coeficientes de variación (CV). 

Variable 
Rendimiento (kg/ha) 
No.Mazorcas/parcela 
Coef. desgrane (%) 

Tratamientos 
Despanojado Descogollado 

6875 6809 
70.1 69.4 
76.5 76.8 

F 
0.07 ns 
O. 12 ns 
0.53 ns 

ns indica valores no significativos estadísticamente. 

CV(%) 
8.8 
6.8 
1.6 

No hubo diferencia significativa en el número de mazorcas, lo que 

indica que si se quebraron plantas en el experimento, esto fue 

igual en todo el experimento. 
Se pensó que el descogollado podría afectar la relación grano

alote, corno lo reporta Hicks et. al. , ( 197 7) . S in embargo, la 

ausencia de diferencias estadísticamente significativas en la 

variable coeficiente de desgrane, aporta evidencia que esto no 

ocurrió en el presente trabajo. 
Al no detectarse diferencias significativas en la variable 

rendimiento, se concluye que el descogollado no afectó 

perjudicialmente a esta característica. Esto puede deberse a la 

baja población empleada y al hecho que por causa del descogollado 

las hojas más cercanas a la mazorca recibieron más luz. Como 

señalan Edrneades et. al. (1979), estas hojas contribuyen en mayor 

proporción al llenado del grano. Por el ahorro en mano de obra, y 

porque se garantiza una mayor pureza genética de la semilla, se 

recomienda el uso del método de descogollado en condiciones 

similares al de este experimento. 

Creig, W.F. 1977. Production of hybrid corn seed. pp.673-719 In: 

Corn and Corn irnprovernent. G. F ~ Sprague, ( ed) American 

Society of Agronorny, Wisconsin, USA. 
Edrneades, G.O., N.A. Fairey and T.B. Daynard. 1979. Influence of 

plant density on the destribution of C14-labelled assirnilate 

in rnaize at flowering. Can. J. Plant Sci. 59:578-584. 
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EVALUACION AGRONOMICA DE DOCE MATERIALES DE MAIZ EN LA 

REGION DE HOROCELI, EL PARAISO, HONDURAS1 

R. Escobar, L. Corral y R. Espinal" 

Los objetivos de este trabajo fueron: evaluar el comportamiento de 

doce materiales de maíz en fincas de agricultores y seleccionar 

variedades promisorias que se adapten a las condiciones del 

municipio de Moroceli en dos zonas: zona baja y zona alta, 

caracterizadas de acuerdo a dominios de recomendación que son 

descritos en este trabajo. Los experimentos se llevaron a cabo en 

el Municipio de Moroceli, Departamento de El Paraíso, a 30 km de 

la Escuela Agrícola Panamericana ( EAP) . Estos se sembraron en 

fincas de agricultores de dos zonas; zona baja (Experimento 1), 

ubicada en el Valle de Morocelí a una altura de 616 msnm y zona 

alta (Experimento 2), ubicada en las montañas de Morocelí a una 

altura de 1250 msnm. Se uti¡izó un diseño de Bloques Completos al 

Azar, con parcelas de 20 m con cuatro surcos de 5 m de largo y 

separados a 1m de distancia. La densidad poblacional fue de 56,000 

plantas por hectárea. Se utilizaron doce variedades: tres 

comerciales, cuatro en experimentación y cinco variedades criollas, 

dos de las cuales fueron las utilizadas localmente por los 

agricultores las cuales sirvieron como testigos. Debido a que el 

ensayo se real izó a nivel de finca, los métodos de siembra, 

prácticaE agronómicas y culturales se hicieron en su mayoría 

s irni lares a las que utiliza el agricultor en el mi srno lote de 

siembra. En la zona baja el ensayo se sembró el 3 de Junio y en la 

zona alta el 5 de junio del año 1987. Las labores culturales 

realizadas durante el experimento fueron: preparación de tierras, 

fertilización, combate de malezas e insectos, doblado del maíz, 

cosecha y almacenamiento en el campo. Todas estas prácticas fueron 

hechas con la ayuda de los agricultores. 

En ambas zonas se detectaron diferencias significativas para las 

variables días a floración, altura de la planta, altura de la 

mazorca, nómero de plantas cosechadas, nómero de mazorcas 

cosechadas y rendimiento de grano. También se observaron 

diferencias entre los genotipos para las variables nómero de 

mazorcas con mala cobertura, aspecto de la mazorca, porcentaje de 

mazorcas dañadas en almacenamiento de campo, incidencia de 

enfermedades, acame causado por ralz y tallo y rendimiento 

vegetativo. En la zona baja las variedades que más rindieron 

fueron: Acacia(1)84RD, Jarnastrán B-101, Honduras Planta Baja y 

H-27. Sin embargo el rendimiento del testigo H-5 fue únicamente 

diferente al de la variedad Acacia (1)84RD. En la zona alta las 

variedades que mayor rendimiento presentaron fueran: H-27, 

Acacia(1)84RD y Honduras Planta Baja. Las dos primeras fueron 

Trabajo realizado en 1987 como requisito par cial del primer 

autor para obtener el titulo de Ingeniero Agrónomo, Escuela Agri

pola Panamericana (EAP)-El Zamorano. 

Z Extensionista, Departamento Protección Vegetal, Jefe y Profesor 

Asistente, Departamento de Agronomía, EAP-El Zamorano, Apartado 93, 

Tegucigalpa, Honduras. 
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estadísticamente diferentes de Maiz Morado, usado como testigo. 

Estas variedades que se destacaron por su alto rendimiento serán 

incluidas en ensayos de comprobación de resultados, en parcelas 

más grandes e incluyendo análisis agroeconómicos. 



ENSAYO UNIFORME DE MAIZ DEL PROGRAMA COOPERATIVO 

CENTROAMERICANO PARA EL MEJORAMIENTO DE CULTIVOS ALIMENTICIOS 

( PCCMCA) , 1 9 8 8 . 

D. Moreira y L. Corral 1 

El Departamento de Agronomía de la Escuela Agrícola Panamericana 

(EAP), como en afias anteriores, participó en el Ensayo Uniforme de 

Maíz del PCCHCA en 1988. Este ensayo se conduce anualmente en 

diversas localidades de Centroamér1ca, Méjico y Panam~ y tiene como 

objetivo evaluar los materiales ~ás promisorios a través de 

localidades y afios. El Centro Internacional para el Mejoramiento 

del Maíz y Trigo ( Cil,'lMYT) cc)ord ina es te ensayo. Los objetivos 

específicos de este trabajo en la EAP son: 1) evaluar la variación 

existente entre el material genético en estudio y 2) contribuir en 

la selección de los híbridos m~s promisorios, con base en las 

características analizadas. 
El experimento se condujo con un disefio de Látice Simple con 36 

híbridos como tratamientos y cuatro repeticiones. La parcela 

experimental constó de dos surcos de 5 m de largo, separados a lm. 

La distancia entre posturas fue 0.6 m, teniéndose dos plantas por 

postura. Esto equivale a una población de 40,000 plantas/ha. La 

precipitación durante el ciclo del cultivo fue 1090 mm. 

En el Cuadro 1 se presentan los 36 híbridos, su origen, color de 

grano y el rendimiento obtenido transformado a kilogramos por 

hectárea. Para rendimiento se detectaron diferencias 

significativas (P~O.Ol) entre híbridos. En general, los materiales 

de grano blanco rindieron m~s que los de grano amarillo. Es 

importante anotar el excelente comportamiento de los híbridos del 

Departamento de Investigaciones Agrícolas (DIA) de Honduras, H-30 

y H-29. Los rendimientos de estos híbridos fueron estadísticamente 

iguales al de DeKalb B-833. Estos resultados son consistentes con 

los obtenidos en otros ensayos (Córdova et. al., 1988). 

En este ensayo también se evaluaron ot,ras características como 

altura de la planta, altura de la mazorca, acame de plantas, 

cobertura de mazorca, aspecto de mazorca e incidencia de 

enfermedades. Estos resultados se publicarán en los resúmenes 

generales del PCCMCA. 

Asistente de 
EAP-El Zamorano, 

Investigación y Jefe, Departamento de 
Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. 

Agronomía, 



C~ADRO l. Origen, color del grano y rendimiento en kg/ha, de los 

36 híbridas inc 1 uídos en el ensayo del PCC;:-1CA. EJ Zamorano, 

Honduras, 1988. 

:t\ombrc: 
DeKalb B-833 
Exp: 185 
Exp: 123 
Exp: 66 
H - 30 
Exp: 121 
H5-5G-l 
Seminal HR-17 
Exp: 129 
HB 35 x 3G OM 87B 
;>IAX- 307 
H-29 
EXP: 112 
XLH-53 
HA-51 x 52 OM 87B 
HA-45 x ~6 OM 87B 
Exp. H-92 
TACSA-101 
H-32 
DeKalb B-840 
Seminal HE-19 
:'-lAX- 3C 1 
3214 
HA-49 X 50 OM BTB 
HS-3G-1 
XC-H-51-NF 14 
NAX-305 
TACSA-201 
Seminal HR-10 
TACSA-H-90 
:'-IA::~-1 O 
HS-2 
H-19 (B) 
DeKalb XL 678 

Origen 
DeKalb-E. P. 3 

ICTA-Guatemala 
ICTA-Guatemala 
ICTA-Guatemala 
DIA-Honduras 
ICTA-Guatemala 
Cristiani Burkard-E.P. 
Seminal-E.P. 
ICTA-Guatemala 
DIA-Honduras 
AGRIDEC-E.P. 
DIA-Honduras 
ICTA-Guatemala 
PIO~EER-E.P. 

DIA-Honduras 
DIA-Honduras 
TACSA-E.P. 
TACSA-E.P. 
DIA-Honduras 
Dehalb-E.P. 
SE:'-1I:\A.L-E. P. 
AGRIDEC-E.?. 
PIOKEER-E.P. 
DIA-Honduras 
Cristiani Burkard-E.P. 
PIO?\EER-E.P. 
AGRIDEC-E.P. 
TACSA-E.P. 
SE:IP.:AL-E. P. 
T t-\CS.\-E. P. 
AGRIDEC-F..P. 
Cristiani Burkard-E.P. 
CE:\TA-El Salvador 
DeEalb-E.P. 

- E.P. = Empresa Privada 
c.v. ::: 15.1% 
D.M.S.= 1741 kg/ha 

Color 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Amarillo 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Amarillo 
Amarillo 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Amarillo 
Amarillo 
Blanco 
Amarillo 
Blanco 
Blanco 
_-\.marillo 

Rendimiento 
en kg/ha 

7800 
7660 
7460 
7300 
7060 
7000 
6980 
6960 
6900 
6860 
6800 
6720 
6340 
6340 
6140 
6080 
60·-l-0 
5880 
5780 
5760 
5760 
3740 
5660 
5220 
5420 
5100 
5300 
5200 
5160 
:;760 
4560 
1520 
--l-1 8 o 
11-l-0 

Córdova, H.S., ~. Raun y T. Barker. 1988. Estimación de parámetros 

de es~abilidad para identificar ia adaptación de 36 cultivares 

de maiz en 16 ambientes de Centroamérica, Panam~ y El Car·ibe 

er;. 1981. En: Simposio ":1ode.los de Estabilidad Para Evaluar 

la Adaptación de Cultivares". XXXIV Reunión PCC:ICA. San José, 

Costa Rica, ~arzo 21-25, 1988. 



COMPARACION DEL METODO TRADICIONAL Y EL METODO MEJORADO 

PARA ALMACENAR MAIZ A NIVEL DE FINCA EN HONDURAS l 

" 
J. H. Espinal" 

El método tradicjona] de almacenar maiz en tuza a nivel de pequeóo 

y mediano agricultor en Hondur:,ls, fue comparado con un método 

mejorado de almacenamiento usando e] insecticida en polvo pirimifos 

metil al 2% e el producto naturRl cal muerta (CaCo 1 ). El método 

mejorado incluyó practicas dP limpieza, repara¿iones a la 

estructura de almacenamiento (troja), aspersión de 11n insecticida 

liquido (Na la thi on 57%) a las paredeo3 y techo del almacén, como 

también la cuidadosa selección de las mazorcas en tuza destinadas 

al almacenamiento. El experimento de campo se realizó en tres 

localidades de la región Sur-Oriental de Honduras. En dos pueblos 

el método mejorado usando pirimifos-metil o cal resultó en 

reducciones significativas de las pérdidas de almacenamiento en 

relación al método tradicional (Cuadro 1). 

Un experimento paralelo, para comparación de resultados fue llevado 

a cabo en el laboratorio de la l_;nidad Suizo-Hondureña Post-Cosecha, 

lo cual verificó la importancia de la selección de mazorcas y buena 

higiene. El insecticida pirimifos-metil usado en el método mejorado 

resultó ser el mejor en reducir las pérdidas causadas por insectos 

de almacén í Cuadro 2) . Promedios ele todas las pérdidas de peso 

fueron usados para calcular estimados de ganancias netas cuando se 

practicó el método mejorado. El método mejorado usando pirimifos

metil 2% fue el que más beneficio económico produjo. 

Tomado del trabajo de tésis presentado por el autor como 

requisito para op-Lar el titule de T'1.Sc. en Ciencia del Grano, 

Universidad Estatal de Kansas IKSU). 

z Ex-Jefe de la Unidad Post-Cosecha del Ministerio de Recursos 

Naturales-Cooperación Suiza al Desarrollo, Honduras, C.A. Posición 

actual: Encargado de .Post-Cosecha de Granos, Departamento de 

Agronomía, Escuela Agrícola Panamericana-El Zamorano, Honduras. 
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Cuadro 1. Promedio de los porcentajes de pérdidas en maíz almacenado 

al comparar el método tradicional con el mejorado usando pirimifos

metil 2% o cal. Honduras, 1986. 

Pueblo 

El Coyolar 

Morocelí 

Sabana 
Redonda 

Me todo 

Mejorado 
Mejorado 
Tradicional 

Mejorado 
Mejorado 
Tradicional 

Mejorado 
Mejorado 
Tradicional 

Tratamiento 
de las 
mazorcas 

Pérdidat Promedio de cantida 
promedio 
(porcentaje) 

Pirimifos-metil 2.49 
Cal 20.77 
Ninguno 11.31 

Pirimifos-metil 3.34 
Cal 3.31 
Ninguno 15.26 

Pirimifos-metil 4.04 
Cal 7.89 
Ninguno 21.79 

des almacenadas 
(quintales) 

a 47.46 
b 47.07 
a 44.06 

46.19 
a 24.38 
a 16.34 
b 17.86 

19.52 

a 28.74 
a 31.82 
b 47.32 

35.96 

----------------------------------------------------------------------
z Valores promedios con la misma letra, dentro de cada pueblo, no son 

significativamente diferentes. 
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Cuadro 2. Promedio de los porcentajes de pérdidas de maíz 

almacenado en el experimento de laboratorio al comparar el método 

tradicional de almacenamiento con el método mejorado usando 

pirimifos-metil 2% o Cal. 

Método Tratamiento 

Mejorado Pirimifos-metil 

Mejorado Cal 

Tradicional Ninguno 

Promedio de pérdida 
(porcentaje) 

4.61 a 

17.02 b 

7.26 b 

g Valores promedios con la misma letra, no son significativamente 

diferentes . 



EFECTO DE NIVELES DE FOSFORO Y CAL EN EL 
CRECIMIENTO DEL SORGO 

M. Rodríguez y S. Montalv~n 1 

El sorgo es un cultivo importante en América Latina. Se utiliza 

principalmente para alimentación animal, sustituyendo al maíz en 

algunas raciones. Sin embargo, también existen variedades 

utilizadas para la alimentación humana. Por su resistencia a la 

sequía, se puede producir sorgo en regiones semi~ridas, muy secas 

para producir maíz. También es posible en muchos lugares sembrar 

maíz de primera y sorgo de postrera. De acuerdo a la FAO (1982), 

citada por Hamkins (2) para 1985 se cultivaban alrededor de 5 

millones de hect~reas de sorgo en América Latina, con rendimientos 

de 3 toneladas métricas ( tm) por hect~rea. Agronomy Guide ( 1) 

recomienda aplicar entre 60 y 100 kg/ha de P2o5 para obtener 

rendimientos de menos de 6287 kg/ha a m~s de 11,000 kg/ha. Es de 

esperarse que el cultivo de sorgo continue increment~ndose en 

América Central, ya que se observan una tendencia a disminuir la 

precipitación pluvial en muchos lugares. 

En la Escuela Agrícola Panamericana (EAP) se produce sorgo para 

grano y semilla. Sin embargo, no se cuenta con recomendaciones 

precisas de abonamiento para los diferentes tipos de suelos del 

valle. Por este motivo se estableció un experimento con niveles 

de fósforo y cal. Los objetivos de este experimento fueron: 

determinar los niveles de fósforo requeridos para obtener el m~ximo 

rendimiento del sorgo, determinar si el sorgo responde a la 

aplicación de cal y observar si existe interacción entre el fósforo 

y la cal en estos suelos con este cultivo. 
El ensayo se estableció en la terraza 27 del Departamento de 

Agronomía de la EAP, el 1 de agosto de 1988. Se estudiaron 5 

niveles de fósforo 0,50,100,150 y 200 kg/ha de P2o5 y tres niveles 

de cal, 0,0.5 y 1 tonelada métrica de Ca(OH) 2 por hect~rea. La cal 

se aplicó 15 días antes de la siembra, y el fósforo al momento de 

la siembra en el surco 4-5 cm bajo la semilla. Se aplicó adem~s, 

40 kg/ha de nitrógeno el 24 de agosto y la misma cantidad el 22 de 

septiembre. Los tratamientos consistían de combinaciones 

factoriales de los 5 niveles de fósforo y tres de cal. El diseño 

experiment~l fue de bloques completamente al azar. Las parcelas 

median 16m (4x4 m). Las malezas se controlaron manualmente, usando 

azadón. No se aplicaron insecticidas ni fungicidas. El sorgo se 

sembró a O. 8 m entre surco y O. 08 m entre plantas. La fecha de 

cosecha del forraje fue el 25 de noviembre. Durante el ciclo del 

cultivo se tomaron medidas de altura de 20 plantas por parcela. La 

primera información se obtuvo el 8 de septiembre y la segunda el 

7 de octubre de 1988. No se pudo cosechar el grano para hacer la 

evaluación del rendimiento porque hubo mucho daño de p~jaros. Por 

tal motivo se cosechó todo el material vegetativo (materia seca) 

--------------------
1 Profesor Asociado y Ex-Asistente de Laboratorio, 

Departamento de Agronomía, Escuela Agrícola 

Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. 

Sección Suelos, 
Panamericana-El 
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para determinar el efecto de los tratamientos en el rendimiento. 

El experimento fue establecido en un suelo franco, con un pH en 

agua (1:1) de 5.0 y de 4.5 en 1:1, KCl-suelo. Este suelo tenia 2.5% 

y 0.2% de materia orgénica y nitrógeno, respectivamente. La 

concentración de fósforo era de 7 ppm, el cual se considera muy 

bajo. 
Los cuadros 1 y 2 muestras el efecto de la aplicación de fósforo 

y cal en la altura de la planta. En ambas cuadros se nota 

respuesta al primer incremento de fósforo (50 kg/ha Pz05); pero hubo 

crecimiento adicional al incrementar los niveles de aplicación. 

Por otro lado, no hubo efecto de la cal en el crecimiento del 

sorgo. A pesar de que el nivel de fósforo en el suelo al 1n1c1o 

del experimento era bajo, solamente se obtuvo respuesta a la 

aplicación de 50 kg/ha de P 00~, indicando que este suelo no fija o 

fija muy poco fósforo, y li ~ecuperación del fósforo aplicado es 

relativamente alta. Adem~s, el método de aplicación en banda unos 

4 a 5 cm bajo la semilla suplió las necesidades del cultivo. 

Los tratamientos que recibieron fósforo florecieron aproximadamente 

15 dias antes de les que no recibieron aplicación de este 

elemento. 
Esta información preliminar indica que en estos suelos, la 

aplicación de 50 kg/ha de P~.0,, aplicadc· en banda suple la:.-3 

necesidades de fósforo del sor~¿, El cuadro 3 presenta el efecto 

de los tratamientos en la prod'-lc-::~ión de materia seca. A pesar de 

que no se encontraron diferencia significativas, hubo un aparente 

incremento en producción con la ap:icación de fósfn~o. Las medidas 

de crecimiento en altura de las plentas de sorgo parecen ser un 

buen indicador de la respuesta de éste a la aplicación de 

fertilizantes. Estos resultados indican que el sorgo crece 

adecuadamente en estos suelos al aplicar 30 kg/ha de P¿O~. Sin 

embargo 1 esta información tiene que ser veri fica.da en ensayos 

posteriores. 

Cuadro 1. Efecto del fósforo y la cal en el crecimiento del sorgo 

medido a los 39 días de sembrado. El Zamorano, Honduras, 1988. 

Pzo5 (kg/ha) Efecto 

Ca (OH)" o 50 100 150 200 del 

. ¡, Altura de la planta 1 (cm¡ Ca{OHb 
itmLha) 

0.0 29.80 be 35.70 ab 36.03 ab 36.03 ab 35.70 ab 35. 25!: 

0.5 29.93 be 36.70 ab 36. 4:í ab 35.73 ab 35.50 ab 34:.87 

1.0 27.43 e 36.13 ab 36.80 ab 37.63 a 35.87 ab 35.37 

Efecto 
del PzQ5 29.05 36.18 36.43 36.46 35.69 



60 

Cuadro 2. Efecto del fósforo y la cal en la altura del sorgo a los 

69 dias después de la siembra. Experimento de fósforo y cal-T8rraza 

27. El Zamorano, Honduras, 1988. 

Ca( OH)) 
(tm/ha 

0.0 
0.5 
1.0 

Efecto 

o 

1.22 e 
1.20 e 
1.27 be 

P2o5 ( kg /ha) 

50 100 150 
Altura de 
1.44 a 
1.44 a 
1.43 a 

la planta, (m) 
1.43 a 1.40 
1.43 a 1.33 

1.47 a 1.34 

ab 
abe 
abe 

Efecto 
200 de la 

____ Cª--lQH__lz 
l. 39 ab l. 38 
1.36 ab 1.35 
1.44 a 1.39 

del P2o5 __ ~1~·~2~3~-----=1~·~4~4 ______ ~1~·~4~4~ ____ _;1~·~3~6~-----=1~·~4~0 __________ __ 

Cuadro 3. Efecto del fósforo y cal en la producción de materia 

seca del sorgo. El Zamorano, Honduras, 1988. 

Pzo5 (kg/ha) Efecto 

Ca( OH)) o 50 lOO 1~0 200 de la 

(tm¿ha Materia seca (kg¿2 mJ Ca(OHh 

0.0 2.27 2.43 2.58 2. 73 2.58 2.60 

0.5 2.38 2.36 2.39 2.61 2.55 2.46 

1.0 2.28 2.76 2.49 3.01 2.76 2.66 

Efecto 
del PzQ5 2. 31 2.52 2.49 2.78 2.63 2.57 

Agronomy Guide. 1970-71. Bulletin 472. Cooperative Extension 

Service. The Ohio State University. 

Hawkins, R. 1985. El sorgo en Latinoamérica: una revisión general. 

En: C.L. Paul, y B. de Walt. (eds.) El sorgo en sistemas 

de producción en América Latina. INTSORMIL-CIMMYT. 



EVALUACION DEL EFECTO DE DOSIS DE NITROGENO UTILIZANDO 

UREA Y SULFATO DE AMONIO SOBRE EL RENDJMIENTO DEL 

MAIZ EN EL ZAMORANO, HONDURAS 

J. Batres, L. Corral y J. J. Al~n2 

La investigación agrónomica tiene como objetivo principal 

identificar problemas que afectan la producción agrícola. Debido 

a la falta de alimentos y al alto costo de los insumas utilizados 

en el proceso de producción, es imperativo contar con una 

tecnología eficiente que sirva al productor de granos básicos. 

Probablemente, el factor m~s estudiado desde el punto de vista 

agronómico, es la fertilización nitrogenada. Sin embargo, se siguen 

efectuando m~s y más estudios sobre fertilización nitrogenada en 

maíz. Sencillamente, se debe a que la respuesta del maíz a las 

aplicaciones nitrogenadas varia no sólo con el clima y el suelo, 

sino también con el nivel de tecnología utilizado. La introducción 

de un híbrido con mayor potencial de rendimiento, un combate más 

eficaz de malezas e insectos, o el uso de otras prácticas 

agronómicas mejoradas, se reflejan en diferentes respuestas a la 

aplicación de nitrógeno (Aldrich y Leng, 1974; Black, 1975). 

Sin embargo, es importante contar ron datos que proporcionen una 

pauta para la fertilizacjón ccn maíz. Aún si se suple todo el 

nitrógeno para obtener un Alto rcndimjento no se deben descuidar 

otros factores que podrían limitar la producrión y al mismo tiempo 

aumentar los cos tus. Otro fac L •::;r l irrLL tan te en la produce j_ un de maíz 

es la disponibiLidad de azu;'re. En general, los S\lelos de 

Centroamérica y, en especial los de Honduras, muestran deficiencias 

de es te elemento es ene i a] . S ir1 embF1rgo, su in ter·ac:c iót1 co11 el 

nitrógeno y su efecto sobre los cultivos en suelos tropicales con 

varios grados de acidez, no han sido suficientemente estud1ados, 

(The Sulphur lnstitute, 1968). 

Por lo indicado, los objetivos de este trabajo de investigación 

fueron: conocer niveles de nitrógeno que proporcionen una 

producción adecuada en el cultivo de maíz, obtener datos con los 

cuales podamos observar la respuesta a la adición de azufre en el 

cultivo de maíz, hacer una comparac1on con dos fuentes de 

nitrógeno: urea y sulfato de amonio. 

El trabajo se realizó en las terrazas del Departamento de Agronomía 

de la Escuela Agrícola Panamericana. El genotipo de maiz que se 

empleó fue el híbrido H-27 liberado por la Secretaría de Recursos 

Naturales de Honduras. Los tratamientos consistieron en las 

siguientes dosis de nitrógeno: O, 50, 100, 150 y 200 kg/ha. Estas 

se proveyeron tanto con urea como con sulfato de amonio para 

Trabajo realizado en 1987 como requisito parcial del primer autor 

para optar por el título de Ingeniero Agrónomo, Escuela Agrícola 

fanamericana (EAP)~El Zamorano. 

" Asistente de Producción, Departamento de Zootecnia, Jefe y 

Profesor Asociado, Departamento de Agronomía, EAP-El Zamorano, 

Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. 
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estudiar el efecto del azufre. El diseño experimental usado fue el 
de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Las 
características estudiadas fueron: altura de planta, altura de la 
primera mazorca, número de plantas por parcela, número de mazorcas 
por parcela y rendimiento en kg/ha. 
El nitrógeno tuvo un efecto positivo en la expresión de todas las 
características estudiadas. El rendimiento promedio del testigo sin 
nitrógeno fue 2768 kg/ha, mientras que el promedio de todos los 
tratamientos con nitrógeno fue 6171 kg/ha. Se detectaron respuestas 
lineales, con efectos significativos, para todas las variables 
estudiadas. Al incrementar las dósis de nitrógeno proveniente de 
la urea el rendimiento se incrementó linealmente con efecto igual 
a 995.18 kg/ha (P ~ 0.01). Un resultado similar se observó con la 
dosis de nitrógeno proveniente del sulfato de amonio (efecto igual 
a 896.07 kg/ha; P ~ 0.01). Sin embargo, en este último caso, con 
la dosis m~s alta de nitrógeno, 200 kg/ha, se observó un decremento 
en el rendimiento. Esta respuesta cuadr~tica tuvo un efecto 
significativo igual a 522.07 kg/ha (P ~ 0.01). El decremento se 
atribuyó a un cambio en el pH del suelo debido a la alta dosis de 
sulfato de amonio. Al comparar globalmente los tratamientos con 
nitrógeno de urea y los tratamientos con nitrógeno de sulfato de 
amonio no se :-;;ncontraron diferencias estadísticamente 
significativas para ningurw eL:' las c~aracterísticas evaluadas, Esto 
indica que en las condiciones de este experimento el azufre no tuvo 
ningún efecto. Este resultado se atribuyó a la presencia de azufre 
en cantidades suficientes en el :=:uelo, lo que contradice la 
información general de los suelos centroamericanos. 

Aldrich, S.R y E.R. Leng. 1974. Producción moderna del maíz, 
(Trad.por Osear Martínez Tenreiro y Patricia Leguisamón). 

Buenos Aires, Argentina, Hemisferio Sur, 307 p. 
The Sulphur Institute. Azufre-Elemento esencial en la alimentación 

de las plantas. 1968. Washington, D.C. 29 p. 
Black, C.A. 1975. Relaciones suelo planta. (Trad. por Armando 

Rabuffetti). Buenos Aires, Argentina, Hemisferio Sur Tomo II, 
445-613 p. 



ALGUNOS ASPECTOS EN EL DESARROLLO Y LA MADURACION DE LA 

SEMILLA DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.)l 

F. Martinez, J. P~rdomo y V. Mufioz 2 

El frijol comün (Phaseolus vulgaris), es una Fabaceae que 

se cultiva ampliamente en América Lat~:ina. Sus excelentes 

propiedades nutricionales la convi2rten en la principal fuente de 

proteína en la dieta d8 las familias de ingres~s medios y bBjos 

que utilizan proteína 2JJimal sólamenLe en cantidade'3 linnt.adas 

( Bressani e t. al. , 19 7 3) . Tomando •"?n c11enta el gran es fuerzo y la 

invers1on financiera que significa el establecimiento y 

mantenimiento de una plan taL,ión de frijol común, la rec,_:¡_lección 

oportuna es esencial para reduc L t- pérdidas duran te la tri l ]Jt, 

prevenir dafio por impacto y obte11er una semilla de buena calidad. 

Durante el desarrollo y maduración de la semilla ocurren cambios 

morfológicos y fisiológicos que determinan marcas agronómicas 

criticas para la producción de semilla; cambios en la a2umulación 

de materia seca, pérdic1a de humedad, decoloración del follaje, 

vainas y semillas s~n las principales características presentadas 

a medida que la semilla llega a la madurez fisiológica (Delouche, 

1980). La calidad de la semilla se encuentra en su nivel más alto 

cuando ésta ha adquirido su madurez f i_ s iológ ica, pero la alta 

humedad de la semilla presenta un inconveniente para su cosecha; 

entonces se dice que la semilla ha adquirido su madurez fisiológica 

pero no su madurez de cosecha. E] período comprendido entre la 

madurez fisiológica y la madurez de cosecha o comercial representa 

un periodo critico para la calidad de ]a semilla. Las condiciones 

clim~ticas de tempertura, lluvia y ataque de insectos en el campo 

son los principales aspectos adversos durante este período. Las 

consecuencias de la reducción en calidad fisiológica de la semilla 

repercuten más tarde en el porcentaje de germinación y vigor de la 

misma. 
El objetivo de esta investigación fue determinar el desarrollo y 

madurez de la semilla de frijol tcatrachita' en términos de eventos 

especificas y atributos, como ser, acumulación de materia seca, 

grado de deshidratación y sus interrelaciones. El desarrollo y la 

maduración de la semilla de frijol comun de la variedad 

'Catrachita' (línea RAB 205) fueron estudiadr_)s en la Escuela 

Agrícola Panamericana, El Zamorano, durante 1987. La fech<_'l. de 

floración fue establecida por medio de identificación de las florts 

que estuviesen totalmente desarrolladas pero antes de la separa 

c1on de los pétalos. El desarrollo de la semilla y vaina fue 

caracterizada en términos de los cambios ocurridos en tamario, peso 

fresco y seco, contenido de humedad y germinación. El tamafio de 

la semilla y vaina aumentaron rápidamente y obtuvieron máximos 

valores a los 26-28 después ~e la floración (DDF); luego el tamafio 

Trabajo realizado en 1987 como requisito parciAl del primEr autor 

para optar por el tí t,ulo de Ingeniero AgrónomD, Escuela /'..gr:Lcola 

fanamericana (EAPl-El Zamorano. 

~ Ingeniero Agrónomo, Profescr Asistente y Jefe, Departamento de 

Agronomía, EAP-El Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. 
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disminuyó por deshidratación, estabiliz~ndose a los 34-36 DDF. La 

humedad de la semilla fue de 79% a los 10 DDF, detect~ndosc una 

disminución constante hasta alcanzar un equilibrio con la humed~td 

relativa del ambiPnte a los 36-38 DDF. El peso seco de las semillas 

aumentó rápidamente desde los 10 DD:F' hasta alcanzar un máxime \'alor 

a los 30 DDF. Una buena cantidad do semillas (76%) estuvieron le 

suficientemente desar·roll3das paru germinar u los 22 DDF, la m~xima 

germinación sin embargo, n·::, fue r~Jcanzada hasta los 30 DDF. La 

madurez fisiológica fue determinada aproximadamente a los 30 DDF; 

en esta etapa la materia seca y la ger·minación estaban a un max1mo 

nivel, mientras que· la humedad de la s2milla era de un 50%. Estos 

resultados establecen marcas agr,Jnón,icas en el dc3arrollo v 

maduración, que son criticas para determinar la fecha de cosecha 

y operaciones de secado para mantener la calidad de la semilla. 

Bressani, R.M., M. Flores y L.G. Elias. 1973. Aceptabilidad y valor 

nutritivo de las plantas leguminosas de grano de } a dieta 

humana. p. 13-15 ln: D. Wall (ed.), El potencial de frijol y 

de otras leguminosas de grano comestible en América Latina. 

Cali, Colombia, CIAT. Serie CS-2. 

Delouche, J.C. 1980. Environmental effects on seed development and 

seed quality. Hort. Science. 15:775-780. 



EVALUACION DE NIVELES DE NITROGENO Y DENSIDADES DE 

SIEMBRA EN CUATRO GENOTIPOS DE TRITICALEl 

D. Moreira, 
? 

L. Corral y J. J. Al~n" 

El triticale, un hibrido intergénerico, es el producto de una cruza 

entre los géneros Triticum (trigo) y Secale (centeno) (Zillinsky, 

1973}. Creado por fitogenetistas, m~s que por el proceso natural 

de evolución, el tri ticale es el primer cereal "hecho por el 

hombre". Su importancia agronómica, adem~s de bot~nica, se debe a 

que ofrece un potencial tremendo como fuente de grano para llenar 

la creciente necesidad de alimentos en el mundo (CIMMYT, 1976). 

En ensayos de rendimiento realizados durante varios afias, el Vivero 

International de Rendimiento de Triticale (ITYN), se enconencontró 

que puede tolerar cantidades mayores de nitrógeno que el trigo sin 

que se produjera acame, alcanzando una productividad de 

aproximadamente 8000 kg/ha ( CIMHYT, 19 85) . El tri t ica le muestra 

una adaptabilidad mayor y un potencial de rendimiento elevado y 

estable en relación con el trigo en condiciones desfavorables para 

éste ( CIMMYT, 1985). Ha heredado, especialmente del centeno, la 

tolerancia a suelos ~ciclos, a altitudes considerables y a ambientes 

serni&ridos en Jos que el trigo dificilmente prosperaria (Varughese, 

1987). La resistencia del triLicale a enfermedades ~ales corno royas 

y carbones constituye ot>ra \'ent~aja, sobre todo en zonas elevadas 

(Zillinsky, 1973). Las limitaciohes del triticale siguen siendo el 

arrugamiento en el grano, la tendencia del grano a germinar antes 

de la cosecha y el bajo peso hectolitrico. La germinación prematura 

del grano puede ser un problema serio en ambientes con altas 

precipitaciones y humedad durante la cosecha. Este factor provoca 

un r~pido deterioro de la calidad del grano. Aunque se ha logrado 

algón avance en la resistencia a la germinación prematura en la 

espiga, es necesario encontrar iuentcs de mayor r~sistencia. 

El contenido proteinico del grano de triticale es generalmente alto 

(entre 18 y 25%), en tanto que en el trigo raramente llega al 15% 

(Varughese, 1987). Por las caracteristicas anotadas creemos que el 

triticale puede representar una buena opción de cultivo en zonas 

tropicales semi~ridas, con suelos ~ciclos y a altitudes entre 800 

y 1500 metros. Los objetivos de este trabajo fueron: evaluar la 

respuesta de cuatro genotipos de triticale a varios niveles de 

nitrógeno en las condiciones de El Zamorano, Honduras, estudiar los 

efectos de dos densidades de siembra en los cuatro genotipos, y 

analizar posibles interacciones entre genotipos de triticale, 

niveles de nitrógeno y densidades de siembra. 

Trabajo realizado en 1987 come requisito parcial del primer autor 

para optar el titulo de Ingeniero Agrónomo, Escuela Agrícola 

panamericana (EAP)-El Zamorano. 

~ Asistente de Producción, Jefe y Profesor Asociado, Departamento 

de Agronomía, Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, Apartado 

93, Tegucigalpa, Honduras. 
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En este trabajo se evaluaron cuatro lineas de triticale: Currency, 

Tolosco, EDA"S"//HZA/ZA/75 y PTR"S"/CSTOR"S"//BTA"S", procedentes 

del Centro Internacional para el Mejoramiento del Naíz y Trigo 

(CIMMYT), bajo tres niveles de fertilización nitrogenada, O, 100, 

200 kg/ha y dos densidades de siembra, 1 semilla cada l. 5 cm y 1 

semilla cada 3 cm. Se utilizó un disefio de bloques completos al 

azar con 24 tratamientos y tres repeticiones, en un arreglo 

factorial 4X3X2. 
En general, los efectos principales de los tres factores en estudio 

no fueron significativos para ninguna de las características 

evaluadas, con excepción del efecto de los genotipos sobre peso de 

100 semillas y rendimiento. La linea Currency fue la quP 

estadísticamente tuvo los rendimientos m~s altos (743.8 kg/ha) y 

la que presentó el mayor peso de lOO semillas (3.1 g). Esto, adem~s 

de sefialar la relativa adaptación de esta linea, indica la 

asociación positiva de las dos variables. Sin embargo, de acuerdo 

con informes de rendimientos obtenidos en otras regiones, el 

rendimiento de la linea Curren~-·y ·c's en comparación bastante bajo. 

La falta de respuesta a las dosis de fertilización nitrogenada se 

atribuyó a la presencia en el suelo del ensayo de cantidades altas 

de este elemento. Las densidétde·:l c:mpleadas posiblemente fueron 

demasiado bajas y no permi tierun d·.=:tectar su posible efe-::;to S'Jbre 

la fenolog ia de la planta y el r<:nd imien to. Las interacciones de 

primero y segundo orden no fueror1 significativas para ninguna de 

las variables en estudio. Esta indica que los factores actuaron 

independientemente en este ensayo. 

Centro Internacional de ~ejoramiento rl~ Maiz y Trigo. 1976. Trigo 

y Centeno = Triticale. El CIMMYT HOY (Me::. l 3:1-1G. 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. 1985. Informe 

Anual, 1984. México, D.F. 14-19 p. 

Varughese, G. , T. Barl{er y E. Saar i. 19 8 7. Tri ti cale. CIMMYT. 

México, D.F. 32 p. 
Zillinsky, F.J. 1973. Mejoramiento e investigación sobre triticale 

en el CIMHYT. Folleto de investigación No. 2'~. México, D . F . 

78 p. 



EFECTOS DE POBLACION, METODO DE SIEMBRA, ENCALADURA Y 
FERTILIZACION EN EL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DEL MAIZ 

L. Corral y A. Granados 1 

Son varios los factores que intervienen en la producción de maíz. 
En el presente trabajo, realizado en la Escuela Agrícola 
Panamericana en 1986, el objetivo fue evaluar el efecto principal 
y las interacciones de varios factores que pueden ser manejados 
por los productores. Los factores en estudio fueron: 1) Genotipos 
de maiz: DeKalb B-666, Sintético Tuxpefio, H-27 y HB-104, 2) 
Población: 50,000 y 70,000 plantas por hectárea, 3) método de 
siembra: una semilla y dos semillas por postura, 4) Encaladura: 
cero cal y 6t/ha y 5) Fertilización: cero fertilizante y 100-80-40 
kg/ha de N, P y K, respectivamente. Se utilizó un Disefio 
Completamente al Azar con una sola repetición y un arreglo 
factorial 4x2x2x2x2. Las interacciones de segundo orden y más 
altas, formaron parte del error experimental al presumirse 
insignificancia de las mismas. Las variables estudiadas fueron: 
altura de planta, altura de la primera mazorca, altura relativa de 
la primera mazorca (que resulta de la relación entre las dos 
variables anteriores), re~dimiento y peso del grano por mazorca. 
Las variedades presentaron diferencias estadísticamente 
significativas para las variables altura de la planta, altura de 
la primera mazorca, altura relativa de Ja primera mazorca, 
rendimiento y peso del grano por mazorca. Las medias y sus 
diferencias se presentan en el Cuadro l. 

Cuadro 1. Hedías de las variedades para altura de planta ( 1), 
altura de la primera mazorca (2), altura relativa de la primera 
mazorca (3), rendimiento (4) y peso de grano por mazorca (5). 

----------------------------------------------------------------
Variedad ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4) ( 5 ) 

(cm) (cm) (t/ha) ( g) 
Sintético Tuxpefio 256 a* 153 a .598 a 4.69 b 103 b 
B-666 234 b 135 a .576 a 5.05 ab 112 ab 
H-27 228 b 135 b .592 a 5.55 a 118 a 
HB-104 178 e 95 e .535 b 5.56 a 117 a 
DHS (o. 05} 12.51 8.56 0.031 0.63 10.38 
c.v. 7.38% 9.2% 7.58% 16.97% 12.95% 

* Letras distintas indican diferencia significativas al nivel del 
5%. 

Jefe y Ex-Asistente de Producción, Departamento Agronomía, 
Escuela Agrícola Panamericana-El Zamorano, Apartado 93, 
Tegucigalpa, Honduras. Di~ección actual de A. Granados: Dekalb, 
P.O. 3315, Tegucigalpa, Honduras. 
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La primera mazorca estuvo relativamente ubicada más abajo en la 

variedad HB-104 que en las otras variedades. Esta caracteristica, 

de acuerdo con Josephson y Kincer (1977), est~ directamente 

correlacionada con resistencia al acame. Sin embargo ninguna de 

las variedades presentó este problema. Sintético Tuxpeho rindió 

significativamente menos que las otras variedades. Parte de esta 

diferencia podría atribuirse a que el peso del grano por mazorca 

también fue el m~s bajo para esta variedad. Se esperaba que los 

rendimientos de los híbridos fueron superiores, sin embargo HB-104 

fue estadísticamente igual en esta caracteristica a H-27 y B-666. 

El factor densidad de siembra tuvo efectos significativos sobre el 

número de mazorcas y peso del grano por mazorca. Como se esperaba, 

a 70,000 plantas por hect~rea el número de mazorcas por parcela fue 

mayor que a 50,000 plantas por hect~rea. Sin embargo el rendimiento 

fue estadísticamente igual con las dos densidades, posiblemente 

debido a que el peso del grano por mazorca fue inferior a la 

densidad m~s alta. El factor densidad de siembra no interactuó con 

el fact>or variedad. Se pensó que HB-104 por ser de porte bajo 

rendiría m~s a la densidad de 70,000 plantas por hect~rea, mientras 

que Sintético Tuxpeño, la más alta de las variedades probadas, 

posiblemente rendiría menos a 70,000 plantas por hectárea que a 

50,000 plantas por hec t~rea. Sin embargo, este no fue el caso 

(Brown et .. al., 1970; Lutz et. al., 1971). Probablemente en otros 

años, con condiciones diferentes a las de 1986, podrían 

encontrarse resultados distintos. 

El factor número de plantas por golpe tuvo efectos significativos 

únicamente sobre la variable porcentaje de grano por mazorca. El 

porcentaje de grano por mazorca fue superior al sembrar dos plantas 

por golpe. Esto puede deberse a la presencia de mazorcas m~s llenas 

o a menor peso de alote con este método de siembra. ~ pesar que la 

literatura reporta que una planta por golpe incide en rendimientos 

más altos que dos o más plantas por golpe, esto no se detectó con 

las variedades empleadas. (Colville y !'lcGill, 1962). La siembra 

de dos o más plantas por golpe se practica especialmente en la 

siembra manual. No sr.:c encontraron interacciones significativas 

entre número de plantas por golpe y ninguno de los otros factor·es. 

La fertilización con una dósis equivalente a 100 kg/ha de N, 80 

kg/ha de PoO; y 40 kg/ha de KoO, no tuvo efectos estadisticamente 

significativ'os sobre n.i.ngunci: de las variables analizadas. La 

fertilización tampoco intPractuó con los dem~s factores. Esta falta 

de respuesta a la fertilización puede atribuirse a que los niveles 

iniciales de r~, P y K en el suelo fueron alto, medio, y alto 

respectivamente, de acuerdo con el an~lisis de suelo respectivo. 

El factor cal no resultó significativo para ninguna de las 

variables estudiadas. Debido~ que el terreno experimental presentó 

un pH 5.0, con la adición de cal se pudo esperar incrementos en el 

rendimiento, principalmente. Sin embargo éste no fue el caso. Como 

la cal se adicionó pocos .días antes de la siembra, posiblemente no 

tuvo tiempo de incorporarse químicamente al suelo en cantidades 

suficientes para causar efectos detectables sobre el rendimiento. 

A pesar de lo sefialado, el factor cal interactuó significativamente 

con las variedades en las variables altura de planta, altura de la 
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primera mazorca y peso del grano por mazorca. No se pudo enco11trar 
una explicación satisfactoria para esta respuesta diferente de las 
variedades ante la adición de cal. 
Como las condiciones ambientales cambian a través de anos y 

localidades, se recomienda continuar con trabajos similares para 
establecer m~s claramente el efecto de los factores estudiados. 

Brown, R., E. Beaty, W. Ethredge y D. Rayes. 1970. Influence uf roF 
width and plant population on yield of two varieLies of corn 
(Zea mays L.) Agron. J. 62:767-770. 

Josephson, L.~J. y H.C. Kinger. 1977. Selection for loHer ear 
placement in two synthctic populations of ma1ze. Crup Sci. 
17:499-502. 

Lutz, J., H. Camper y G. Jones. 1971. Row spacing and population 
effects on corn yields. Agron. J. 63:12-14. 



EFECTO DE LA FERTILIZACION FOSFORADA Y NITROGENADA EN EL 

RENDIMIENTO DE LA SOYA (Glycine max) 

M. Rodríguez y S. Montalván1 

La soya ( Glycine max L. ) es un cultivo de mucha importancia, 

tanto por su alto contenido de aceite comestible, como por la alta 

concentración de proteína de la torta residual, la cual puede ser 

utilizada en la alimentación humana o para la preparación de 

formulaciones de concentrados para alimentación animal. Pruebas 

realizadas en países de Centro América indican que las condiciones 

climáticas y edáficas de muchas de éstas áreas son apropiadas para 

la producción exitosa de este cultivo. Romero (3) y Silvera et. al. 

(4) indican que los suelos para maíz son también adecuados para 

producir soya. La soya puede sembrarse en rotación con maíz, 

aprovechándose pero este cultivo parte de los fertilizantes 

residuales aplicados en el maíz (3). Romero (3) considera que en 

las zonas de Olancho, región Central y Oriental de Honduras, y en 

la zona Pacífica de Nicar&gua el cultivo de la soya está 

restringida a la época de postrera. En Nicaragua, la soya respondió 

a aplicaciones de 28.6 y 57.2 kg/ha de nitrógeno ( 2). Agronomy 

Guide (1) recomienda niveles de aplicación de fósforo que oscilan 

entre 50 y 65 kg/ha de P~5 , para obtener rendimientos de 1680 a 

3024 kg/ha. 
A pesar de la importancia de la soya, existe poca información local 

relacionada con los niveles de fertilización más apropiados para 

obtener los máximos rendimientos en diferentes condiciones 

climáticas y edáficas de Centro América. Por tal motivo se realizó 

un experimento factorial con ni veles el fósforo y nitrógeno. 

También se incluyeron tres tratamientos satélites para observar el 

efecto de la aplicación de cal, potasio y magnesio en el 

rendimiento. Los objetivos de este estudio fueron: determinar la 

respuesta de la soya a la fertilización nitrogenada, determinar 

los óptimos niveles de fósforo para obtener los mayores rendimiento 

del grano, observar alguna interacción entre el P y el N en el 

rendimiento de la soya y observar si la soya responde a la 

aplicación de cal, potasio y/o magnesio en estos suelos. 

El experimento se llevó a cabo en la finca Santa Inés, propiedad 

de la Escuela Agrícola Panamericana, en un suelo franco arenoso, 

con las siguientes características químicas: pH en agua 5.8 

(relación agua-suelo 1:1} y pH de 5.0 en KCl (solución-suelo 1:1). 

El contenido de materia orgánica y nitrógeno era de 1.5% y 0.10%, 

respectivamente. La concentración de fósforo extraído con la 

solución Mehlich fue de 0.5 ppm, considerado extremadamente bajo. 

El experimento se sembró.el 31 de Agosto y se cosechó el 10 de 

diciembre de 1988. Los tratamientos fueron cinco combinaciones 

factoriales de nitrógeno y fósforo. Los niveles de nitrógeno 

Profesor Asociado y Ex-Asistente de Laboratorio, Sección Suelos, 

·Departamento de Agronomía, Escuela Agrícola Panamericana-El 

Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. 
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El experimento se sembró el 3] de Agosto y s·::~ cosechó el 1 O de 
diciembre de 1988. Los tratamientos fueron cinco combinacione:=. 
factoriales de nitrógeno ;.- fósforo. Los ni ve 1 es dE:' ni tró.~e110 
aplicados fueron: 0,25,50,75 y 100 kg/ha, y los de fósforo fueron 
0,10,80,120 y 160 l\:g/ha de P.-O-. Todo el fósforo:· lu :11itad del 
nitrógeno se aplicaron en ei surco de siembra 4-5 en: bajo la 
semilla. La otra mitad del r1itrógeno se aplicó 25 dids después de 
la siembra. La fuente de fósforo fue superfosfato triple, y ]a dt 
nitrógeno fue urea. También se incluyeron los tres tra \ami en Los 
siguientes: 500 kg/ha de hidróxido de calcio (Ca(OH).), 50 kg/ha de 
LnO como cloruro de potasio (E:Cl) ;.· 25 kg/ha de ~lg cc,,nc sulfate dE:· 
magnesio (1\lg :::ot. 7 HrOi. La soya se sew.bró a 0.60 m, ..:ntre rsurco 
y O. 05 m entre planta~::;. El tamafio de las parcel,as fue de 9 m" ( 3 m 
por lado), y la parcela útil mediél 3.42 n:·. Las malezas se 
controlaron manua lmen ~.e con azadón. '\o hubo neces idacl de ~omba ti l' 
plagas ni enfermedades. 
El Cuadro 1 presen~a el efecto de los tratamientos en los 
relldimientos de la soya. En términos generales, les mc,jores 
resultados se obtuvieror: con la aplicación de 75 kg/ha de nitrógerw 
y 80 kg/ha de P.O(. La resnuesta uronunciada a la fertilización de 
éste cultivo e~a' esperad·a debiclo 2 los bajos ru·:ele:=; de estos 
elementos disponibles en el suelo. 

Cuadro 1. Efecto de lDs tr:J.tamier~tos en r:l rendimiento dt-' la sDya 

en Santa Inés. El Zamorano, Honduras, 1989. 

~~ i trógeEo 
aplicado 
( 1\:g/ha) 

o 
25 4 -±9 

33C 
-19 ;=: 

"1 7 7 

p.,Q, aplicado ( kg/ha) 
40 -o 80 120 __ 16Q_ 
Rendimi·~nt o ( g/ 3 ·!2 p·· ,, - 1 

399 169 JG9 392 
-l3 9 31 -! 5 :]9 S,J:::; 
;·,39 375 G-1 1 602 
191 ¡,-,-, 

-!L. 592 1-18 
J 1 •> 

,) 710 578 790 

., 

Efecto dcJ. 
'\ i L r·ógen~) 

383 
:521 
579 
COl 
611 

50 
73 

100 
Efecto 
del P~ Q~ ~48 

~---~~----~~-----~~--------~~--------------
-1-- G08 18 G 13 1 i V 

_-\gronomy Guide. 
Service. T:te 

Rayo Centeno, H. 

1979-71 BtJlle~~in 172, 
Ohio State Cniversity. 
1977. Efecto de la inoculación con 

E:: tens ion 

Rhizobium 
japonicum y de la fertilización ni troge11ada en soyn ( Qlvcinr~ 
max L. ) en tres local ida des de ;.; ical·agua. (Tés i s Instituto 
:;;icaragens<:: de Tecnología _:,gropccuaria, DiYisión de Educación 
Agrícola Superior, '1anagua, :\_!_,_::aragual. 

Romero, Julio. 1975. Scyu ,_ :'-1é:i1í: Fruebas Regionzdes 197-1. 
Honduras-:< icaragua. Bol e t ír: :<o. 1 . Depart ameul_u de 
lnvestigac·ioncs Agrícolas Tropicalss, La Lln:a, Honduras ;: 
Desagro, ~clinisterir) de ::t~:c:1.~lSOS >:atu1·ales, Hondu~'as. 



CRECIMIE~TO EN JAuLAS DE TILAPIA NILOTICA MACHOS Y 

TILAPIA HIBRIDO ALIMENTADOS CON TRES DIETAS. 

C. Aceituno ~ D.E. ~eyer· 

Cultivar tilapia en jaulas pueda resultar en una mejor tasa de 

crecimiento, en reducida pérdida de alimento y en una alta sobre

~ivencia de los peces aunque el nivel de oxigeno disuelto en el 

agua sea muy baju (Campbell, citado por Coche, 1977) \Lovshin 

citado por Hanson, 1983) encontró que híbridos de tilapla crecieron 

iguales o peores en comparacll-:Jn cc;:1 machos de T. nilótica 

cultivados en estanques. El objetivo de este estudio fue compara1· 

el incremento de pese en jaulus de poLlaciones de tilapia híbrido 

y ~ nilótica :nacho'::>, :")e utilizó cn el ensayo tres dietas ·.-on 

ni ve les diferentes de prute ína ( 1 8'7~, 21% '-- 2 9%) , pa1·a me di 1 su 

...:fecto en el crecimiento de las mc:ncicmadas especies. El 2--1 de 

marzo de 1988 fueron sembradas doce jaulas (1.2m3 c/u) arreglados 

en un di se ñu de bloque s e o m p l e t a m en t e a l Ll z a 1 , en t: l lag u ~-L• n Le 

Redondo de la Escuela Agr'Ícola Pana,¡·tericana (E. A. P). Los pece:;:. 

'-13ados fueron e,jemplLlres de tilapia hibrido \T. nil,)tica :-::T. 

hornorum) con peso promedio :.:_e¡, 2 g ;; 1. nilótica macho~. con .J S g 

peso promedio. La densidad de siembra fue de 100 peced/jaula. 

Se utilizó los siguientes alimentos peletizados que sen ~endidos 

comercialmente en Honduras: die~t.a par·a :.::erdos L:un 12% p~·(_,teí11a, 

para camarón con 21% proteinu ~ p0ra peces con 29% proteína. Ln 

t a s a de ~'- l i m e r t t 3. e i ó n d i a r i. a fu e el :~ 6 % d e 1 pe s o e ::.H' 1-' o e a 1 a 1 i n i e i a 1 

el ensaye, reduc i é:ndos·.:: c:; 2'X, al. fin o.l izar· el ..:;·:·cpc:c ime n te. El 

ali:ne:Yto fue disn·ibu:Ld.o 3 u ~t ·-·c·::<c'S dia.rinJaente ·.:n la~ ._i~1U.Let.;;, 

durante lc.•s 180 días del ensa~:u. Pc:riódicamer,te .-:-.e t.omó lectura 

del ;1ivel de ·:):-~igenc• disut::>l.to, l.cmpcratura ,. d:' la turbidez del 

agua del. .l_agc par.:;, establecer ~=-u relación con Lo.~ producción 

primaria (fitopiaEcton) ;,-· :.:ort c·l ~~r<.:Cil:t.ienL:; de le;s pect?.s. Por 

medio dt::· un aná:isis de vo.rianzcl c,c analizó el incrcmeJ,t•:) e11 peso 

promeuio para '-lmbas especies, el ¡_ncremr..'nto ·:a peso l)or teatamiento 

(X, de, proteína en la d_ieta) , so brcv i ',ene ia (X l , producción neta 

{ l~g;m··), incremento en peso d.i.nrio po1· pez ( g/pez/di:::.) e Íntlice de 

conversióL alimenticia. Las lecturas de o~igcno disuP:to tomado.s 

durante el transcurso de este ensayo oscilaban de 1.5 a 2 rpm en 

ln mariana~ de 7.5 a 8.5 ppffi por l~ tarde. La temperatur~ de] agua 

·:ariaL;a de 20 : . .-l. 21 grados c..::enl:.ígrados en la mañana y de 2G a 27 

grados centigrados en l.a Ln·de. .t.s probable que l.o proclucciól! 

p~imar~& ~stablecida 
durante los pri~erob 5 mes~s del ~~pcrimento 

o.yudó en forma minima a la producción de peces. 

En el mes de septiembre hubo una acumulaciCn de &rcilla en 

suspencÍÓl1 en el agua del lago que 110 permi t.ió el estublccin;.icnto 

de una }Jrolifc~ración de algas. '3ill embar.~c,, el i11Cr~.:nle11tu c:n. 

pcso/diu obs~rvado fue más d~ 1 .G g duranLc ese mes, óslc inJicu 

que :c:l r_;r8CÍmiento ele los pc~Cl~S es tU\ O ;n:J,::; i.nfluen~.::iado p::_.~' las 

dietas que por la producción natln·,::1 del lugo. El pore:•.c:ntajc 

' .\sistent'~ y .Jefe del Pro,:recto de Acuacultut·a, DepLlrtamento de 

Agronomía, bscucln Agrícola Pcnamerlcana. Hondurus. 



promedio de sobrcYivcncia a 

sig·r!ificat.i'\~D.mcr~te SUt)erior }JD.r~~ 

se cosechó el ~J.7%. Con la T. 

los 180 dias del ensayo fue 

tila~ia hibrido (P~G.Oll del cual 

~ilótica sólo se cosechó el 73.5X 

de l t):co peces ':o cn' 1Jt'o.d-:;s e; t i g in o. L:¡,,;¡ tc'. L¿::_ produc•.:- :i. ún nc t. a promcd i o 

tantc por cspE>=~i(=: c:nm<:• f"'..:l e-J ataL>_icnto fue parecida, rcsultéH!lL• t:n 

un pt·umediu >4;lubnl _h, 19. O kg/:n:J ¡:h::·r jauL:t. El incremer:t·.) dün·io 

1Jr0n1cdio 1:.¡ara Tila·~ji{.1 t1i.lr~}tic·.a fue de> l. :J2 g/clíL~, 11c.; ;_··!.i~'-'rei:lc u. 

los 1.20 g/llÍ.ét 1:D.1·a. (=-~ b.~~l.~.t.·lclo, DurLtllt0~ el 1..~tltia1o Illf:s ~lel cu·=.u.~\'-t) 1 

las dos espcci<.::s se ct-lContr·üb<:n-, o¡¡ urc pr:_:~'iodc de crec:i.nücnto l'Ú.Jiiuo 

( 1. 3 o :1::J.:=. g/~]í;_::_) si11 rli.nguna _:_r~d.icaci,.Jn ele acerc:...:.t"'Se a la 

capa.cidad de ca1·ga de las jaulas. EJ índice de~ coLversión (Cuadro 

1) ~e alimento no ~ostr6 diferencia significuti'a para la~ especias 

bajo estudio. E1 promedio de inc-'-·emento en peso de = nilót ~cu fue 

233. O ~nls, ~lC> difc~_rei~te étl !·lit:ritl0 CLtYO pron1edic 1Jc lncre~n~:rttu fue 

el e 2 1 6 . 6 g . F n e l j n ere m en t o en pe s o por t ro. t ami en"~.- o ( al i m en t ._ 1' u J • 

es1Jec.:ic) 110 se ~-:r1CC11.tró ¡Jifel'en.c.ia :_.:,i_grlifi.cat.i\-Lt. Ltt n1e,jo1.· gn1lancia 

ele 1Jeso fue con 1, 11ilótica éJ.l.:Lnt(-'rl~.ud.u co.l·l dieta l~<Jl'C:t }JeL:t:~ \ c::uadrt: 

1} .. Lu LillLeriL;;_' ~r1cticu. c1u:.: :.;st.o!=. IJL:e:::.:-s, culLi\aJ.os ·._::-1~ ,ju.ulLLs .: 

LlliHl011Lados c·on. dit.~tas conter1it~nCto entJ·c 18~-b a 29~{ de f.1Y' 1 Jteírl<.l, 

p! .. e:setlLLll'ÍD.ll sirnilrtres ,gariane:.:.a::; 0;11 iJt-:~~::au b~1..j·_:¡ .Lc'~s ·.:;0¡-tcl.:t_·i·-~Jil(!S ~Je 

1a EAP. La figura 1, muestra. la '~:L\1",-a ce Cl'eC:inü,;-nL~- _i)~l:r·a ambu•c 

~,_~ s IJ e e i ¡:.: s . L ~:~ T . 11 i l ó t i e u t. u \ · o u. n. 1; 2 s o ·::;. u IJ e r l ·:J r ;_l l a :.:, .i e ln b .:.: a .Y 

logró mant~n<::~r esa ,-entaja teniendo p·:::so siemp1·c más aTriba qt:'" 1•>7· 

l1i.t'll"'id .. os d~e t.ilar)ia dura11te ~=-l t1·anscul·~::.o de1 f~rlSHJ .. o, l'r1 ... :..~lál.l.~is 

de coYarianza indicó que la diferencié\ ue peso promedi-~· u 1a 

:.:i...:..ClHUlet a~l, ,~·c:~iL-j l.:..:t Lusa l.le :=.olJr~~\'i\·-eilCio., rto tuvie1--or1 L.J_ll~llll 

efecto en el incremento de peso tanto por especie (Pi0.03~ come por 

f_; ~ L~ p o u,_:: u l i m e 1lt o ( P ::;_O • O 5 ) . Han::_, un e t . ::d . { 1 9 8 3 ) L (.J \- s h 1 n :~ t , 

al. ( 1975) encontra.l'On quv la I· 11ilótica superó el inc:rc':T:ento e¡, 

1~~.s u deJ_ hi br ido usando un alimento con 3 2% de proteína (pelle Ls

Catfish) er; jaulas. En nuestro estudie, con tres dictas t:<.)J: 

po rct.'Yl La j es di fe r·en tes de prc;tE:: ína, las ti J.aplas presen La ron •_tn 

cY·E::cimiento parecido, lo que demues-Lra que su desarru] l•:J r,c fut.:! 

i:Jf}u,~nci<ldo por el pol·ccJJ.taje de prctcina t::n ::.a cLi._eta. 

CueLe, A,G. 1982. C'age culture cf tiLi.pia. pp. 205- 24C. Ir:: 

R.S.V. Pullin unrJ. R.ii. Luve :·lcconnell (endsl, Th,_: 

Biology and Cultu1.c •f TilapLJs, ?-1snila, Philipi:1es. 

Ht.lrl:=.~.Jrl, T.R. ,R.(J Stn.ithE·l'lHarl, h-.I. .. ~.3b.cltorl, R . .::\. ar1d Du~-1ha.1n 

1983. Grm.;th ccrr:parisons of monosex Lilapia prucluc-ed b¡ 

se;:_:;ar8.tion of se:·v=s, hybeidi_zation, and se:<: re,·ersal. pp 370-

::;¡g In: L. Fishelson and Z. Yaron, (ed~ .. ), ?ruceedi!c;S''-· 

Intt::l'lHlLional Symposiutn '.)ll Tilapia in _\quacu1Lu'.·e, Tc:·l _\y_~._-, 

Isré.!el. 
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Incremento de peso en jaulas para Tilapia nilótica 

y Tilapia híbrido . El Zamorano. tlonduras, 19bü. 
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CUANTIFICACION DE DA~OS POR A~TRACNOSIS (Colletotrichum 
lindemuthianum (Sacc. & ~agn.) Scrib.) EN DOS CULTIVARES 

HONDCRE~OS DE FRIJOL-

Young, 

La incidencia de::· 
vulg;s1·~=· L. eL }1C)11(1t__lr~tS, 

J ~ F~ .• 

s iclo 
,:; u l t i v o de f r i .j o l ( F ha~~,,,, u 1 u s 

CUI1síc:er;:~clEt c.~.CJ1T:O un·~) d.c J e:.= 

principulr::·~. f:::c<.·:t·,¡·cs qu<· .:J.f,::~·!~ar, la producción, ~~·unlri~~u:>~-'n'LJ 

significativument~ ~n mantener niveles bajos d~ pluJuc-ividad 

íR<.;mcs, '981~. La antracncsis (ColletotricLum lind.c.:muth.i.:tnUH1 

( Sacc. E ... :'-lagn. Se: i. h. l li<.'i .s i.·lc re:CUII'.)c·ida mund:i aln:2ntL· •.:umu la 

;::nfecmedad que il::..'\<.', li;nita Ecconómicament.f:~ ;:.t}. fr.i.,jol. :\ún cu::~rvlc los 

chÜ'iC·S ci f .ÍC'l''ccll según c:l ¿,{rad~, Ót: reSJ stenc: a que po:::..t·:cJ.l¡ .Las 

variedades, ~-n · .. ~asos :le ::-~lta suscé.C·ptihilidad p<~rdido.~c, ll::..i~.t:,;; ,j,, un 

1007·~ \.:D la pt t)dUc:::·iún r~ucden Sf."r 2lcanzadas Past.cr-Currdles { 1933). 

En Hunclurus, .1.ún < . .'uandu se :1a r·ep:·ll't.alll; 1<::: 1)r·esen·~ia ,Jc: l Lc·ngu en 

\·arln,s ZulJ:l.~. fJ·ij:.Ji..eras del }Jaí~:,. la rt-::'-cluccit:)I.! er.!. rvr:.cii1r.icnt.u 1tc 

h;:.t sido evuluad;:,•, '.'n forma ,L_,tallada, por l'll1J s<.:: descunucc: 

cuant"i.Lat.Í\arnente el dai\u pote11CÍ<.:.l '-lue ln ar.tr-acnosi::. 1)ueda 

causur. Si.r1 etnba¡~go, se sa.L·_:· ·1lJt.:· l.a nu:i)Oría de~ Le:.=. :._:!llLi\:urt:s 

tÁtil.i.zados por Ju:-=. agricultores sc;n susc·eptiblc::o. al ataque- de es;,:a 

~'·nfermedad. 

Con el c,b _ _jf.ct.u de· es·tudiar· y llH''-lir ;-:::1 r::;um.fJUl'L.:t¡J;Í•:.:nt.o / daú:,; del;~ 

élJJ·tracnusic: .. a !1Í\•el de campo; :=>e •e::;tablc·ció Ull exp;::lÍil'.t:nL•:, 

utili:c:anLlo llr1 diso!\·) de parccl;:!.;:o, dj_,.i.Jido.:=o c::on t.ct-'s r·c:pet:.ir::ic•L<::-2. 

l"'l1 el \'all"' d: T-:1 Zam~1rano, Hot>dur·a·:c., Lo.s parc'.'.las priltC'il-•alcs 

rc·c·i(,i.r..::"lDrt ~-_;_';J.t~·.:u:·i.ierl~-.\_...;::, ~.::::-ürl :l '-:..ir1 ·pr·otr_ .. r=:c.i.L~l1 qu.itni.cc!; ... 'la:::. 

sul!}J3.l"·c.elas' C0l11l)Ut:stas de C.'Ua~_ro S\Jl-.COS a~-- 51T~ Ce _1 {lrgt_; -~-- 2 ~ -1n·l ele 

a n e h o_) ( 1 G G • 6 S e [J J. a 11 t. Ll'.::i 1 ha ) ' d ') S .< E>. n ü t i p o S l; o m E:: j' e i a l e S ' ' e a t r :_; ( ll i L a ' 

(l·c·s_i_stL:-.J1tc) y rDc~.sc.:tl'T'U1·-a.1 JR' (susCE::'}-Jtil_)le-). La lJJ."Ut.(:ccj.-:>lj cu1' 

fu11g.i.ciLla se· j_r~ic.:.:..u ~l lu.~J -~u clias dt_-si)l-té·:~ ele 1:.:~. ::: . .ir·:1101·:_t >~ s-._~ 

re p i t. i ó ;,~ ;:~, d n ·=. i t:: te el L1 '"' L:t:s i.. ét e ] f j n ;:;1] de l e i e lo de 1 '~ :Jl i.. i \ u . L.: 

ct.¡unt.ifi·-~·rtc-ic-:,rl ·:1¡::; ~lc? .. í\~-~s se efPctL;LJ er1 las etapas LlL~ llt.~:-:-.Utl·...;llü i~G 

(flct'ación), ES (llenad·..) de gra1"ul ;', l'tS (madurez fi.sicl,.:,~ica), 

C)usud_:_::t -:..~n. J_a e::..~c:_-tla l-ec::unlCilcl"::tda lJét!. tt la :_~\.·a.l·uae:j (~1.n ele gc::t'll\UfJiasn12. 

de fr·ijcJ por Schc•onLu"\t:n ;.· :-)>t:':>tur-Cor::.ales ( 198! l. La pt··cs,_:ncic: 

de la e:nfer·rrt('dad en r~l <.:.:c<mpu f1.1t.: p.::··,Jduc:tc de un..t ir;fcr~ci•:)tl r.<J.!:Ul'::l.L. 

;: las pr·imcras ol.>scrvaciclflCS de sintc;n>as visibl0:s e:·¡ pL.uJ~.á.s se 

.idPnlificarc>n d.espués de la etapa RC; la intensidad de:.l aLaque 

var1c1 entr·e: repeticiones. Le-s d<:J·:~os de rendimientos Jc g;··tttlC 

fuerun ajustados al L~'Y., de humedad. 

Aparentemente los valores promedios a lu RS indican que la 

pr0te<~ción o.l culti.Y•J no r·ecJuc:c los daiíos nl follncj;;: o ·,nlna::, 2L 

relaci611 u lu fHlta de prGtección; sin embargG, estas diferencias 

no fueron sigr1ificatiYas dcbi.clo a 1<:t resist.enciD l.Jl'CsenL:ttla po:.' 

------------------------------
\ 

1~eal izo.dc) c~~·n fondos proporci onéHl:"Js pe·~· c.~ Ft·oye:.;.;tc.. 

d.c Fuerte l~icc:)/:Escu,.:::] u .-\.grícold I)r\.rlalileri:___·a.ltf;.. ( .2~:\?;, 
Trabajo 

t'ni \;crs idad 
Bean/Cc'h'pea CRSP, ~onac.i.ón AID \o.DA\-1310-G-55-G002-CO. ~ el. 

pcpartamentc de Agrunomiu, EAP-El lamorano, clonduras . 

. \so·.;ia.lo ,' .\:o,islente c.lc Investigación,,. F,;:c..·ft-'so:· .\suciadu, 

Departamento de AgrcnomiQ, EAF- EJ Zamorano, Honduras. 
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~Ca1:.rachita' y la falta de uniformidad en la infestación. Sin 

embargo, los daños en vainas registradas a la R9 si afectaron 

cuantitati~amente los rendimientos (Cuadro 1). Las comparaciones 

entre genotipos resultaren ser significa ti vas en la RS; 

'Catrachi ta' a diferencia de 'Desarrural lR', se presentó casi 

';isualmente inmune al ataque de antracnosis. A pesar de las 

diferencias en el número de vainas por planta ( ?\VP) entre los 

genotipos, no hubo relación directa entre esta variable y el 

rendimiento. En las interacciones protección x genotipo se pueden 

1dentificar claramente dos grupos; el primero constituido por todos 

los tratamientos protegidos más 'Ca trachi ta' sin protección, no 

diferentes entre si, y en los cuales los daños en hojas y \Binas 

fueron relativamet:tc mínimos. El segundo grupo integrado 

únicamente por 'Desarrural IR' sin protección, el cual se presentó 

altamen·te susceptible a la enferrnedad explicándose asl el bajo 

rendimiento final de este genotipo. 

La '..ariación porcentual del rendimiento causada por los dailos de 

an tracnos i s, sugieren que la práctica f i t. osa ni tar ia de proteger 

químicamente el culti·vo, en ::.'elación a las c.ondicione::-. sin 

protección, favor·ec ió m:"- S o. 'Desar rural lR' que a 'Ca t r·ach ita' 

(Cuadro 2). Al mismo tiempo la superioridad de la variedac: 

susceptible sobre la resistente ba,j o condiciones de pro t.e•::c: 10n 

(+13%), fue superada significativamente por la resistente (+42%1, 

cuando no hubo control 4uíruic:u de la enfermedad. 

Las relaciones entre las \·ar '~a bl es aparentemente sug i ere11 que una 

\·ez que se detecta la enfermecLtd en la R8 ya sea ;~n follaje J 

vainas, es de espe:car una d isrniuuci.ón en el :-i\"P ubtenidCls; sin 

9mbargo, los darios observados a partir de esta etapa no afectaron 

directamente los rendimientos finales (Cuadro 3). ~o obstante, sí 

hubo una relación directa entre darios en las vainas a la R9 ~- el 

rendimiento. La apa::.'iclon tardía de antracnosis sumadc a la 

desuni formidad del a taque en las parcelas exper imen t ale:s, limitó 

considerablemente la obtención de resultados más significativos 

como se esperaba. 

Aún cuando la pl.'otecc ión química del cultivo fue super i Ol' al 

tra-tamiento sin protección, la recomendación de: contl'olar 

antracnosis a través del uso de fungicidas seria absolutamente 

antieconómica para el peque~c agricultor. Se debe tomar en 

consideración que el número de aplicaciones que en el mejor de los 

casos éste podríc::1 utilizar representarían apenas un 2éi% de las 

aplicadas en el experimento; debiéndose resaltar que la mayoria 

de los agricultores no protegen sus cultivos contra enfermedades. 

El potencial genético de 'Catrachita' para tolerar el ataque de 

antracnosis en comparación con 'Desarrural 1R' fue bastan~e 

e"idente. (Catrachita' se mostró como un material con :na;v-or 

estabilidad en el re11dimiento, característica indispensable en un 

cultivar comercial. La capacidad devastadora de la antracnosis fue 

claramente observada en la variedad susceptible 'Desarrural lR', 

aún cuando resultados más dramáticos pudieran haber sido 

registradas ':>i el ataque se hubiera iniciado en una etapa más 

temprana, c:::omo suel·--· ocu1·rir en las condic;iones donde esta 

enfermedad es importante. Es necesario mencionar que aún cuando 
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mayores diferencias en los rendimientos experimentales entre los 

genotipos evaluados no hayan sido encontrados, da~os en la calidad 

del grano fueron observados en la variedad susceptible ~Desarrural 

lR'. Considerando que la antracnosis es una enfermedad transmitida 

por la semilla, el pote11cial •:le da¡\o en esta variedad en una 

próxima siembra podríc1 superal' significativamente los ~esultados 

obtenidos en la presen~c investigación. 

Cuadro 1. Resultados de la C\'aluación dt::~ daúos causadus por 

G.ntracnosis (Colletotrichu¡n linclemuthianum) ·2:.i la:::> etapas de 

desarrollo R8 ( llen0.dc> de Yainas) ;,· R9 (madure:c: fisiológica) el! 

dos cultivares hondure~os d8 frijol. El Zamorano, Hunduras, 1988. 

Do.úos 3. J. a RS 

Tratamient-o Plantas (%)"He; ias Vainas' R9 ( ')~) · nlanta; kg/ha 

Pl'otegido ¡P) ¡ 
n .o -, 
L. o . ' 16 lO : ·.:~- ·:; _.._,/v 

~~e pr~:rtcg 
( ,. -;::; \ 

~ '\ ~ } :37 4 . o 3 o 40 8 1181 

_\:\OVA' ns ns ns *** ns * ·------

Catrachita 1 3 1 o " '" ~.:; lC 1GG3 

Desarrural lR -t3 1 7 0 f' :32 7 :-±91 . J • \j 

A:-JO\' A * :ttt ns ns *:t* ns 

PxCatrachita o l o 1 o 19 1 l l8:J:l 

PxDesarrurallR. 1 ;) 3 n 
V ] o 12 9 2112 

SPxCatrachita 2 1 . 7 1 .o 27 10 H93 

SPxDcsarrurallR 71 6 ') 
,) ;), o 52 5 870 

A~Q_VA * * * ** ** ** 

~ 90 plantas, escala (1= s1n síntomas visibles, 9= necrosis severa 

25% tejido vegetal), Schoonhoven y Pastor Corrales 119871; 100 

vainas; } 50 plantas; v an6lisis de datos ~e escala o porceDtaje, 

fueron efectuados con valores transformados utilizando la fórmula 

x+l los valores en el cuadro son los o~iginales. 

*• **• *** y ns = significativo al P< 0.10, Pi 0.05, P< 0.0] y no 

significo.tivo, ~especti,.-arnente. 

C'uad1~o 2. Var·iación porcentual del rendimi:e:ntu (1\:g/ha) ,.=;ausada 

pur el ataque de antracnosis (Collctotrirhum lindemuthianu~) en las 

etapas de desarrollo R2 (llenado de 'ainasl y R9 (madurez 

fisiológica i en dos cul ti\ ares hcndureúos de fr·i j t.: l, El Zam:.;rauc, 

Honduras, 1982. 

\~e r i e~ dad. 
Desarrural 
Catrachita 

Vurio.ción 
Reudi:nicnto (%) 

~?rotcg i dG 
2112 
1831 

~<o Prctcgidc 
870 

lL<l 

-42 

V a r· i o. e i ó n 
Rendimiento (~; 

-39 
-1S 
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Cuadro 3. Coeficientes de correlación (rl entre variables 

estudiadas para la cuantificac1Ón de darios causados por 

an tracnos i s ( Colletot.r ichum l i ndemuthianum) en dos cul ti \-ares 

hondureños de frijol. El Zamoro.no, Honduras, 1988. 

a la R8 
Plantas ('X, l ~ 

:Jaño hojas R8' 0.99*** 

Daño \"ainas R8·' 0.93* 0.90* 

Daí'ío vainas R9(%)x 0.83ns 0.80ns 

~o.vainas/planta·- -0.92** -0.97** 

RendimienLclkg/ha)-0.69ns -0.66Es 

0.97ti: 

-0.87** 

-0.88ns 

Dailos R9 
Vainas (%)" 

-0.92* 

-0.96** 

\o.Vainas 
Planta 

0.81ns 

" 90 plantas, Y Escgla 
23% tejido vegetal), 
\-ainas; -; 30 pla.n'las. 

1 1= sin sintomas visibles, 9= necrosis severa 

S•:::hoonho\·cn y Pastor Corrales ( 1987); .. 100 

* , * * , * * * ;'" r1 s = s i g ni f i e a t i v o 
significa'livc respectivamen-te. 

al P~ 0.10, P~ 0.05, P< 0.01 y no 

Pastor-Corrales, ~. 1985. Enfermedades del frijol causadas por 

hongos. In: :'-I. López, F. F ernández ;,- A. \~an Schoonhcven 

(eds), Frijol: Investigación y producción. P~CD/Cl_\T, Cali, 

Colombia. p 172-180. 
Ramos, T.F. 198-l. Importancia del culti-vo de ft'ijol en 

Honduras. Secretaria de Recursos Naturales, Dirección 

Agricola Regional Sur, Choluteca, Honduras. 8p. 

Schoonhoven, A.V. y Pastor-Corrales, M.A. 1987. Sistema 

cstandar para la evaluación de germoplasma de frijol. CIAT, 

Cali, Colombia. 5Gp. 


