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RESUMEN 
 
Delgado Z��iga, Jos� Alberto. 2006. Descripci�n  de dos l�neas de frijol desarrolladas 
mediante fitomejoramiento participativo en Costa Rica. Proyecto especial del programa de 
Ingenier�a en Ciencia y Producci�n Agropecuaria, Zamorano, Honduras 19p. 
 
El frijol es uno de los cultivos m�s importantes en la dieta de los costarricenses ya que el 
98%  de la poblaci�n consume este producto, es una de las principales fuentes de ingreso 
para muchos campesinos en Centroam�rica. Como parte de un proyecto que tiene el 
objetivo de mejorar la principal variedad criolla (Sacapobres) de la regi�n Brunca 
costarricense, se realiz� la descripci�n de las l�neas promisorias MPCR-202-26-01 y 
MPCR-202-30-02, provenientes de la cruza de esta variedad criolla y la variedad mejorada 
T�o Canela 75. Esta cruza fue realizada en Zamorano, Honduras en el a�o 2000. La 
descripci�n consisti� en evaluar las caracter�sticas fenol�gicas de las dos l�neas, describir 
el ambiente agroecol�gico al cual se adaptan las l�neas y describir las condiciones 
socioecon�micas de los agricultores que realizaron la validaci�n. La descripci�n varietal 
se realiz� siguiendo el formato de descriptores varietales del CIAT y recolectando datos 
de las parcelas de validaci�n como pendiente, caracter�sticas f�sico-qu�micas de los suelos 
y entrevistando a los agricultores acerca de manejo que le dieron a las parcelas. Las dos 
l�neas se adaptan bien a las condiciones climatol�gicas y ed�ficas de la regi�n Brunca 
costarricense, ya que aqu� fue donde se seleccionaron los materiales. Ambas l�neas son 
superiores a Sacapobres, en rendimiento (1105 kg/ha para MPCR-202-26-01, 973 kg/ha 
para MPCR-202-30-02 y 863 kg/ha para Sacapobres) y resistencia a enfermedades con 
reacciones intermedias a roya (Uromyces appendiculatus)  y a mancha angular 
(Phaeoisariopsis griseola). La l�nea MPCR-202-26-01 tiene caracter�sticas fenot�picas 
que la hacen similar a Sacapobres; sin embargo, en cuanto a la precocidad, es la l�nea  
MPCR-202-30-02 la que m�s se le asemeja. Las caracter�sticas del grano son, en las dos 
l�neas, similares a Sacapobres. Los productores de la regi�n Brunca y de la regi�n Huetar 
Norte cuentan con un nivel socioecon�mico de clase media, con muchas posibilidades de 
crecimiento gracias a que est�n asociados. Se recomienda liberar seg�n el criterio del 
agricultor cualquiera de las dos l�neas debido al comportamiento superior de estas. 
 
 
 
 
Palabras clave: Cruza, l�neas promisorias, Phaseolus vulgaris. 
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Tradicionalmente, en Centroam�rica, el cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris) ha sido 
desarrollado  por peque�os agricultores, por lo que muchos de los enfoques que se le dan a 
los cultivos tecnificados no son aplicables a estas condiciones. El fitomejoramiento 
participativo tiene el objetivo de involucrar al agricultor en el proceso de desarrollar 
tecnolog�as m�s apropiadas a sus condiciones topogr�ficas, ed�ficas y econ�micas.  
 

Durante muchos a�os la direcci�n que llevaba el fitomejoramiento era del investigador 
hacia el productor, tomando muy poco en cuenta la participaci�n del agricultor como parte 
importante en el proceso.  Adem�s se ha considerado que los materiales criollos ten�an 
muy poco potencial en la producci�n. En Costa Rica es hasta el a�o de 1993, bajo el 
proyecto  MAG-PRIAG (Ministerio Agricultura y Ganader�a - Programa Regional de 
Refuerzo a la Investigaci�n Agron�mica en Granos b�sicos), que se inicia el trabajo con 
agricultores ± experimentadores, donde estos ten�an derecho a voz y voto en las decisiones 
concernientes a cual deber�a de ser la direcci�n que deb�a seguir el proceso. 
 

Durante esta etapa de agricultores ± experimentadores, es cuando se observ� que hab�a 
una variedad de grano rojo de ciclo corto (60 d�as), usada como testigo para experimentos 
de control de lorito verde, gorgojo, babosa y mustia hilachosa, preferida por los 
productores,  llamada Sacapobres o Aguacatillo, siendo este el primer registro 
documentado de esta variedad. Para la primera �poca de siembra de 1996, un grupo de 
investigadores de la Universidad de Costa Rica descubre la calidad y el nivel de 
productividad de Sacapobres, que por ser de ciclo corto escapaba a muchas de las 
inclemencias del clima. Ese a�o, la variedad es llevada a la Estaci�n Experimental Fabio 
Baudrit Moreno con el fin de obtenerse semilla libre de enfermedades (Hocde et al, 2000). 
 

Sacapobres es una variedad adaptada a las condiciones edafoclim�ticas de la regi�n 
Brunca de Costa Rica y a su variabilidad patog�nica. Ante ataques severos de antracnosis 
(Colletotrichum lindemuthianum), el rendimiento no se afecta tanto como el de otras 
variedades. No tolera suelos de baja fertilidad y se identifica como una de las variedades 
usadas en el sistema de siembra de frijol ³tapado´. Es una variedad manejada por 
agricultores compuesta de l�neas diferentes. Por otro lado, existe un gran inter�s de los 
agricultores en obtener una variedad mejorada derivada de la criolla Sacapobres 
(Hern�ndez y Araya, 2004)  
 

Dada la importancia de esta variedad criolla, desde el a�o 2000 se comenz� a trabajar con 
el objetivo de mejorarla gen�ticamente. Se iniciaron tres estrategias de mejoramiento, la 
primera consisti� en la cruza simple entre Sacapobres y T�o canela 75 (Rosas et al, 1997), 
contando con la colaboraci�n de la Escuela Agr�cola Panamericana / El Zamorano, de 
donde se han seleccionado las l�neas que se describir�n en este documento. La segunda 
estrategia, consisti� en cruzas m�ltiples con la colaboraci�n del CIAT. La tercera, fueron 
cruzas m�ltiples con materiales provenientes de la Escuela Agr�cola Panamericana. Los 
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materiales de la segunda y tercera estrategia fueron descartados por emisi�n de gu�as muy 
largas; concentr�ndose el esfuerzo en las cruzas de esta variedad con T�o Canela 75. 
 
El proceso de desarrollo de estas l�neas fue iniciado en Costa Rica a partir de familias F3 
que se sembraron en la finca del agricultor Juan Morera en Veracruz de Pejibaye. 
Posteriormente, las selecciones F4 fueron evaluadas en Alajuela en el 2002, 
seleccion�ndose 20 de las 46 familias sembradas. Las familias F5 se evaluaron durante la 
primera �poca de siembra del 2003 en Alajuela; en la Regi�n Brunca se evaluaron 29 
familias, seleccion�ndose 14 de ellas. En la segunda �poca de siembra del 2003, en la 
Regi�n Brunca se evaluaron las familias F6 seleccion�ndose  ocho materiales de los 14 de 
la �poca anterior. En la primera �poca de siembra del 2004, se evaluaron ocho l�neas F7 
seleccion�ndose seis materiales. En la segunda �poca de siembra, de las seis familias F8 se 
seleccionaron las dos l�neas que empezaron su validaci�n en la segunda �poca del 2005. 
 
Las caracter�sticas que los agricultores durante el proceso de selecci�n de estas dos l�neas 
promisorias (MPCR-202-26, MPCR-202-30) le han puesto m�s �nfasis son: arquitectura 
erecta, excelente color de grano, resistencia a la mancha angular (Phaeoisariopsis 
griseola) y la antracnosis (Hern�ndez y Araya, 2004). 
 
Los objetivos que se buscaron con la presente tesis fueron primero realizar la descripci�n 
varietal y determinar la aceptaci�n de estas dos l�neas de frijol generadas a partir de la 
cruza de la variedad criolla Sacapobres con la mejorada T�o Canela 75, utilizando la 
metodolog�a del fitomejoramiento participativo. Segundo, describir las caracter�sticas 
agroecol�gicas de las zonas donde se realiz� el proceso de validaci�n. Tercero,  
determinar las condiciones socioecon�micas de los agricultores involucrados en el proceso 
de validaci�n. Cuarto, determinar las diferencias en el comportamiento de las l�neas, en las 
regiones productoras de frijol  Huetar Norte y Brunca, en comparaci�n con la variedad 
criolla Sacapobres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIALES Y M�TODOS 
 
Ubicaci�n 
 
Las validaciones de las dos l�neas mejoradas se efectuaron dos regiones de Costa Rica, 
Huetar Norte y Brunca. La descripci�n varietal de estas l�neas fueron realizadas en la 
Estaci�n Experimental Fabio Baudrit Moreno de la Universidad de Costa Rica, ubicada en 
el distrito San Jos� de Alajuela, la siembra se efectu� el 12 de enero de 2006. En la regi�n 
Brunca las parcelas de validaci�n se sembraron a mediados del mes de octubre y se 
cosecharon en diciembre de 2005. En la regi�n Huetar Norte, las parcelas de validaci�n se 
sembraron entre el 28 de diciembre y el 5 de enero de 2006. 
 

L�neas experimentales 
 

Las l�neas descritas son MPCR-202-26-1 y MPCR-202-30-2, conocidas por los 
agricultores como l�neas 3 y 5, respectivamente, provenientes de la cruza simple de la 
variedad criolla Sacapobres con la variedad T�o Canela 75, realizada en el a�o 2000 en El 
Zamorano, Honduras. 
 

Descripci�n varietal 
 
Para esta actividad se utiliz� el formato de descriptores varietales del CIAT (Mu�oz et al. 
1993). Para ello se realizaron siembras en bandejas de 40 espacios de 40 cm de largo por 
26 cm de ancho y 6 cm de altura, para la descripci�n durante el estado de pl�ntula, 
evalu�ndose los d�as a emergencia; el color predominante de los cotiledones, el hipoc�tilo 
las nervaduras de las hojas primarias; la longitud del hipoc�tilo, epic�tilo y longitud y 
DQFKR� � GH� ODV� KRMDV� SULPDULDV�� /XHJR� VH� HIHFWXy� XQD� VLHPEUD� HQ� HO� FDPSR� GH� ��� î� ����
metros arreglados en 11 surcos de 50 m de largo espaciados a 0.8 m sembr�ndose cuatro 
surcos de cada una de las l�neas MPCR-202-26-1 y MPCR-202-30-2 y tres surcos del 
testigo Sacapobres, para la descripci�n al momento de la floraci�n, madurez fisiol�gica y 
cosecha. 
 

A la floraci�n se evaluaron los d�as a  antesis, la duraci�n de la floraci�n, el color y el 
patr�n de distribuci�n de las alas, el limbo del estandarte, las venaciones, el cuello del 
estandarte, el c�liz, el tallo y las hojas; el h�bito predominante de crecimiento del tallo, la 
longitud del tallo principal, la altura de cobertura, el n�mero de nudos, la pubescencia 
predominante, el tipo predominante de ramificaci�n, el acame, la longitud y la anchura de 
la hoja y el �rea foliar, us�ndose 100 plantas del total de la poblaci�n. Las caracter�sticas 
que se evaluaron al momento de la madurez fisiol�gica fueron d�as a madurez fisiol�gica, 
la duraci�n de la madurez fisiol�gica, el color y patr�n predominante de las vainas, la 
forma predominante del corte transversal de la vaina seccionando la semilla y la 
distribuci�n predominante de las vainas en las plantas, utiliz�ndose 100 plantas del total 
de la poblaci�n. 
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Las caracter�sticas que se evaluaron al momento de la cosecha fueron los d�as a cosecha, 
la longitud y la anchura de las vainas, el color y el patr�n predominante de las vainas, el 
perfil predominante de la vaina, del �pice de la vaina se evalu� tipo predominante, grado 
de curvatura, la direcci�n de la curvatura con respecto a la sutura placental y la longitud; 
adem�s, el n�mero de vainas por planta, la consistencia de la vaina, el  n�mero de semillas 
por vaina, el color primario de la semilla, el patr�n de distribuci�n del color primario, el 
color secundario, el aspecto de la testa, la presencia o ausencia de venaciones en la 
semilla, presencia del color alrededor del hilo, la forma predominante de la semilla y el 
peso de 100 semillas, emple�ndose 100 plantas del total de la poblaci�n. 
 
Validaci�n  de las l�neas promisorias 
 
En la regi�n Brunca se condujeron 13 parcelas de validaci�n y en la Huetar Norte cinco. 
La semilla fue distribuida a trav�s de las asociaciones de productores. Los datos que se 
obtuvieron en las parcelas fueron el manejo del cultivo por medio de encuestas a 
productores y giras a la zona; el rendimiento por medio de medici�n de parcelas y pesaje 
de las producciones; la caracterizaci�n de suelos mediante an�lisis de macro y micro 
minerales, materia org�nica y textura; los datos climatol�gicos y topogr�ficos como la 
pendiente del lugar. La evaluaci�n de enfermedades se efectu� siguiendo el formato del 
sistema para la evaluaci�n del germoplasma de frijol CIAT (CIAT, 1987). En la regi�n 
Huetar, se recopil� de informaci�n de evaluaciones hechas durante el proceso de 
selecci�n. 
 
Se describieron los agricultores involucrados en el proceso de validaci�n de las l�neas 
promisorias obteniendo datos socioecon�micos sobre  escolaridad, edad, actividades que 
realiza en la finca, tenencia de la tierra, uso de insumos y variedades de frijol que utiliza. 
Por medio de la encuesta los agricultores hicieron una evaluaci�n del factor clima y suelo, 
por ser los factores m�s cr�ticos en el desempe�o de este cultivo. Se evalu� la percepci�n 
de los agricultores de las dos l�neas promisorias por medio de encuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



R(68/7$'26�<�',6&86,Ï1 
 
'(6&5,3&,Ï1�9$5,(7$/ 
 
En estado de pl�ntula  
 
En la emergencia no hubo diferencias entre las dos l�neas promisorias y el testigo local 
Sacapobres. En cuanto al color de los cotiledones, la l�nea MPCR-202-26-1 present� un 
color caf� rojizo, mientras que MPCR-202-30-2 present� un caf� amarillento y 
Sacapobres rosado. El hipoc�tilo en MPCR-202-26-1 y Sacapobres fue rosado, mientras 
que en MPCR-202-30-2 fue verde. En las dos l�neas promisorias y en Sacapobres las 
nervaduras de las hojas primarias fueron rosadas. Las  longitudes de los hipoc�tilos no 
presentaron diferencias que se pudiera deber a causas gen�ticas. El epic�tilo fue m�s corto 
en MPCR-202-26-1 que en MPCR-202-30-2 y Sacapobres. La longitud de las hojas no dio 
diferencias claras para diferenciar entre las l�neas promisorias y Sacapobres (Cuadro 1). 
 
En la floraci�n  
 
Los d�as a la ocurrencia de la antesis y la duraci�n de la floraci�n empezaron a reflejar una 
tendencia de mayor precocidad en Sacapobres y la l�nea MPCR-202-30-2 con respecto a 
MPCR-202-26-1. Las caracter�sticas de las flores en ambas l�neas y en Sacapobres no 
presentaron grandes diferencias. Lo m�s importante fue  el color predominante del limbo 
del estandarte, MPCR-202-26-1 y Sacapobres, adem�s del color blanco, presentaron un 
pigmento rosado. Las caracter�sticas relacionadas con la altura de la cobertura, la longitud 
del tallo principal y el n�mero de nudos no variaron como para establecer diferencias 
pr�cticas; estas caracter�sticas est�n influenciadas por el ambiente.  
 
El tipo de h�bito de crecimiento no vari� en las l�neas ni en Sacapobres, todas son del tipo 
II arbustivo indeterminado con gu�a corta. En cuanto a las caracter�sticas relacionadas con 
las hojas se observ� en MPCR-202-30-2 que las hojas tienen una forma acuminada que se 
refleja en mayor longitud de la hoja. En arquitectura o porte de la planta, que es una 
caracter�stica de mucho inter�s y que puede estar relacionada con la mayor o menor 
incidencia de enfermedades (Rosas, 2003), se observ� que la l�nea MPCR-202-30-2 es de 
porte m�s erecto, con s�lo 11% de acame, a diferencia de MPCR-202-26-1 y Sacapobres 
que presentaron 57 y 60%, respectivamente (Cuadro 2). 
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En la madurez fisiol�gica  
 
En los d�as a madurez fisiol�gica se presentaron diferencias entre las l�neas MPCR-202-
26-1, MPCR-202-30-1 y Sacapobres; siendo las dos �ltimas las m�s precoces. En cuanto a 
la duraci�n de la madurez fisiol�gica no hubo diferencia pr�ctica. El color de las vainas es 
clave para poder diferenciarlas, en la l�nea MPCR-202-26-1 y en Sacapobres son de color 
caf� rojizo y en MPCR-202-30-2 amarillo p�lido. En cuanto a la distribuci�n de las 
vainas, en las l�neas promisorias y en Sacapobres fue uniforme. El corte transversal de la 
vaina fue el�ptico en las dos l�neas y Sacapobres (Cuadro 3). 
 
Al momento de la cosecha 
 
En los d�as a cosecha MPCR-202-30-2 posee la caracter�stica de precocidad de 
Sacapobres; mientras que, MPCR-202-26-1 se mantiene en un rango intermedio en 
comparaci�n con otras variedades. Esta caracter�stica de precocidad le confiere a las 
variedades la capacidad de escapar a las condiciones ambientales adversas. La 
caracter�stica m�s importante de las vainas que pudo diferenciarse entre las l�neas y 
Sacapobres fue el color, siendo en MPCR-202-30-2 crema suave y en las otras dos caf� 
rojizo.  
 
En las caracter�sticas relacionadas con la semilla no hubo diferencia que las distinga 
claramente, conserv�ndose las caracter�sticas que hacen a Sacapobres valioso en ciertas 
condiciones de mercado (Hocd�. et al. 2000). En cuanto al tama�o de la semilla, MPCR-
202-30-2 tuvo el peso de semillas m�s bajo, aunque no fue tan significativo como para 
poder apreciar a simple vista la diferencia con las otras dos. 
 
 
Cuadro 1. Caracter�sticas en etapa de pl�ntula de la variedad de frijol com�n Sacapobres y 
las l�neas mejoradas, Alajuela, Costa Rica, 2006.  
 

Caracter�sticas  MPCR-202-26-1 MPCR-202-30-2 Sacapobres 

Emergencia (d�as) 5 5 5 

Color predominante de 
cotiledones 

Caf� rojizo Caf�  amarillento Rosado 

Color predominante del 
hipoc�tilo 

Rosado Verde Rosado 

Color de las nervaduras de las 
hojas primarias 

Rosado Rosado Rosado 

Longitud del hipoc�tilo (cm) 6.5 6.2 5.8 

Longitud del epic�tilo (cm) 2.9 4.2 5.4 

Longitud de hojas primarias (cm) 4.7 5.0 5.3 

Anchura de hojas primarias (cm) 5.1 5.5 5.6 
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Cuadro 2. Caracter�sticas en etapa de floraci�n de la variedad de frijol com�n Sacapobres 
y de las  l�neas mejoradas, Alajuela, Costa Rica, 2006. 
 

Caracter�sticas MPCR-202-26-1 MPCR-202-30-2 Sacapobres 

Antesis (d�as) 35 33 28 

Duraci�n de la floraci�n (d�as) 14 12 10 

Color de las alas   Blanco Blanco Blanco 

Color del limbo del estandarte   Blanco con  
   rosado 

Blanco Blanco  con 
rosado 

Patr�n de distribuci�n del 
color del limbo del estandarte 

  No uniforme Uniforme No  uniforme 

Venaciones   Si Si Si 

Color de las venaciones   P�rpura p�lido Caf�  rojizo P�rpura p�lido 

Color del cuello del estandarte  Verde 
  amarillento 

Verde  
amarillento 

Verde 
amarillento 

Patr�n de distribuci�n del 
color del cuello del estandarte 

  Uniforme Uniforme Uniforme 

Color del c�liz   Verde  muy 
   pigmentado 
  p�rpura p�lido 

Verde  muy 
pigmentado 
p�rpura p�lido 

Verde  muy 
pigmentado 
p�rpura p�lido 

H�bito de crecimiento del tallo   II arbustivo 
  indeterminado  
  gu�a corta 

II arbustivo 
indeterminado 
gu�a corta 

III rastrero 
indeterminado 
gu�a corta 

Longitud del tallo principal (cm) 23.3 20.13 26.6 

Altura de cobertura (cm)  26.2 23.83 26.1 

N�mero de nudos 9.5 9.48 9.6 

Color del tallo principal   P�rpura p�lido P�rpura p�lido P�rpura p�lido 

Pubescencia  del tallo principal   Glabro Glabro  Glabro  

Tipo de ramificaci�n   Compacto Compacto  Compacto  

Acame 57% 11% 60% 

Longitud de la hoja (cm) 6.3 7.4 6.3 

Ancho de la hoja (cm) 5.7 6.7 6.7 

ÈUHD�IROLDU��FP2) 32.4 33.0 32. 

Color de la hoja   Verde oscuro Verde oscuro Verde oscuro 
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Cuadro 3. Caracter�sticas en la etapa de la madurez fisiol�gica de la variedad de frijol 
com�n Sacapobres y de las l�neas mejoradas, Alajuela, Costa Rica, 2006. 
 
Caracter�sticas MPCR-202-26-1 MPCR-202-30-2 Sacapobres 

Madurez fisiol�gica (d�as)  57 50 47 
Duraci�n de la madurez fisiol�gica (d�as)        14 15 13 
Color predominante de las vainas    Caf� rojizo Amarillo p�lido Caf� rojizo 
Patr�n del color de las vainas    Uniforme Uniforme Uniforme 
Forma del corte transversal de la vaina     El�ptica El�ptica El�ptica 
Distribuci�n de las vainas en las plantas    Uniforme uniforme Uniforme 
 
 
Cuadro 4. Caracter�sticas en etapa de madurez de cosecha de la variedad de frijol com�n 
Sacapobres y  de las l�neas mejoradas, Alajuela, Costa Rica, 2006. 
 

Caracter�sticas MPCR-202-26-1 MPCR-202-30-2 Sacapobres 

Cosecha (d�as) 74 65 57 
Longitud de las vainas (cm) 9.3 8.4 9 
Anchura de las vainas (cm) 1.1 1.1 1.1 
Color de las vainas   Caf� rojizo Crema  suave Caf�  rojizo 
Patr�n del color de las vainas   Uniforme Uniforme uniforme 
Perfil de la vaina   Medianamente 

  curvo 
Medianamente  
curvo 

Medianamente  
curvo 

Tipo del �pice de la vaina   Romo Romo Romo 
Grado de curvatura del �pice de 
la vaina 

  Medianamente  
  curvo 

Medianamente  
curvo 

Medianamente 
curvo 

Direcci�n de la curvatura del 
�pice de la vaina  

  Normal Normal Normal 

Longitud del �pice de la vaina (cm)         0.7 0.7 0.7 
N�mero de vainas por planta 14.8 12 13 
Consistencia de la vaina   Cori�cea Cori�cea Cori�cea 
Numero de semillas por vaina 6.9 6.8 6.8 
Color primario de la semilla   Rojo brillante Rojo brillante  Rojo brillante  
Color primario de la semilla   Uniforme Uniforme Uniforme 
Color secundario de la semilla   No present� No present� No present� 
Aspecto de la testa   Intermedio Intermedio Intermedio 
Venaciones en la semilla   Ausencia Ausencia Ausencia 
Color alrededor del hilo   Ausencia Ausencia Ausencia 
Forma de la semilla   Ovoide Ovoide Ovoide 
Peso de 100 semillas (g) 24.1 22.3 24.3 
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Condiciones clim�ticas 
 
Las validaciones fueron realizadas durante las �pocas de siembra habituales en las dos 
regiones. En la regi�n Brunca va de octubre a diciembre y en la Huetar Norte de enero a 
marzo. La regi�n Brunca y la Huetar Norte se ubican en la zona de vida bosque h�medo 
tropical (bh-t); esta zona de vida tiene un rango de precipitaci�n entre 1950 y 3000 mm 
anuales, y la temperDWXUD�YDUtD�HQWUH����\����& promedio anual (Cuadro 5).  
 
En la regi�n Brunca hay una estaci�n seca entre los meses de diciembre y mayo con una 
precipitaci�n media anual de 2500 mm. En la regi�n Huetar Norte, la variante es que las 
lluvias se distribuyen muy uniformemente durante el a�o debido a la influencia del Caribe 
con una precipitaci�n media anual de 3000 mm; esta regi�n solo cuenta con una �poca 
seca entre febrero y abril (IMN, 2006). 
 
 Las precipitaciones en la regi�n Brunca durante la validaci�n sobrepasaron lo esperado, 
en el mes de noviembre, debido a ciertos fen�menos atmosf�ricos, las precipitaciones 
estuvieron hasta 200 mm mensuales por encima de lo esperado (Cuadro 6). Esto sucedi� 
durante la etapa de crecimiento vegetativo, pero debido a las pendientes del lugar que 
evitan el encharcamiento no hubo p�rdidas. Hacia el final del ciclo, durante el llenado de 
las vainas hubo un d�ficit de agua. En la regi�n Huetar Norte las lluvias estuvieron en 
exceso durante toda la validaci�n y hacia la madurez de cosecha se dio el ataque m�s 
severo de enfermedades. 
 
 

Cuadro 5. Caracter�sticas de las regiones donde se ubicaron las parcelas, Costa Rica, 2006. 
 

Regi�n Zona de vida Altura 
(msnm) 

Precipitaci�n 
(mm anuales) 

Pendientes   
(%) 

Temperatura 
promedio����&� 

      

Brunca Bosque 
h�medo 
tropical 

450-550  2500  12 a 40  25  

      

Huetar 
Norte 

Bosque 
h�medo 
tropical 

25-60  3000  2 a 5  27   

 
 
Cuadro 6. Precipitaci�n durante las �pocas de evaluaci�n de las l�neas mejoradas, Costa 
Rica. 
 

 Regi�n Brunca 2005  Regi�n Huetar Norte 2006 
 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
Real (mm) 400 580   75 275 90 100 
Esperada (mm) 425 350 100 125 80   40 
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Suelos 
  
La regi�n Brunca tiene suelos  de tipo ultisoles, altamente lixiviados que ocupan 
superficies estables de horizontes muy bien diferenciados. Las altas pendientes del lugar, 
las pr�cticas agron�micas que propician la erosi�n y el bajo contenido de materia org�nica 
(Cuadro 7), hacen que estos suelos bastante fertilizante. Las parcelas de la regi�n Brunca 
en su mayor�a presentaron una textura franco-arenosa,  no presentaron problemas de pH, 
calcio, magnesio, potasio, cobre, hierro y manganeso, cuyos niveles fueron iguales o 
superiores al nivel cr�tico. Hubo deficiencias en zinc en nueve y de f�sforo en ocho de las 
13 parcelas. No necesariamente las parcelas que no tuvieron deficiencias del elemento 
f�sforo presentaron los mayores rendimientos debido a la disponibilidad de este elemento. 
Sin embargo, las parcelas en las cuales se obtuvieron los mayores rendimientos fueron las 
que recibieron m�s fertilizaci�n con f�sforo (Cuadro 8). 
 

En la regi�n Huetar los suelos son inceptisoles. Son  suelos relativamente poco 
desarrollados de origen aluvial. Seg�n los an�lisis de suelos presentaron una buena 
fertilidad natural, con deficiencias de f�sforo en dos de las cinco parcelas y de zinc en una 
(Cuadro 7). En su mayor�a son suelos arcillosos de topograf�a plana. No se aplicaron 
fertilizantes en ninguna parcela.  
 
Rendimiento  
 

En la regi�n Brunca, la l�nea MPCR-202-26-1 present� un rendimiento de 1104 kg/ha, la 
l�nea MPCR-202-30-2  972 kg/ha y Sacapobres 862 kg/ha (Cuadro 9). La productividad 
de cada l�nea fue variable de acuerdo con el nivel de fertilizaci�n y a los d�as que tuvo 
disponibilidad de agua. Sin embargo, en las parcelas con mejores condiciones de 
disponibilidad de nutrientes y de lluvia, ambas l�neas promisorias  fueron  superiores sobre 
Sacapobres.  
 

 En la regi�n Huetar Norte, los rendimientos fueron de 604, 681 y 367 kg/ha, para las 
l�neas MPCR-202-26-1, MPCR-202-30-2 y Sacapobres, respectivamente (Cuadro 9). Las 
variaciones fueron altas y los rendimientos menores que en la regi�n Brunca, debido a la 
alta precipitaci�n que provoc� un mayor da�o por enfermedades. Adem�s, debido a que 
muchas de las condiciones de la regi�n Huetar Norte no corresponden a las de la regi�n 
Brunca, donde es originaria Sacapobres y donde fueron seleccionadas las l�neas 
promisorias. 
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Cuadro 7. An�lisis de suelos de las parcelas de validaci�n de las l�neas mejoradas, Costa 
Rica, 2006. 
 

Parcela   Cmol  ppm  % 
 pH Ca Mg K P Zn Mn Cu Fe MO 
Regi�n Brunca  
Clarido Fern�ndez 5.6   6.7 2.9 0.57  3 2.4 29 4   67 2.1 
Cruz Elizondo 5.5 23.7 5.5 0.53  5 3.0 27 2   25 0.7 
Eduardo Rojas 6.2 28.2 5.8 0.81  7 2.0 53 5   40 2.6 
Francisco Vega 5.8 16.5 5.2 0.64 15 1.2 25 2   23 1.1 
Freddy Morera 6.3   8.0 3.5 0.77  6 2.3 50 4   40 0.6 
Isidro Leita 5.9 23.1 4.3 0.36  5 1.9 16 3   41 0.7 
Marvin Mora 5.1   3.0 0.9 0.47 12 5.2 49 8 225 0.9 
Nelson Loan 6.5 16.5 7.3 1.14  6 3.0 10 2   40 0.9 
Olger Segura 6.2 19.6 3.2 0.67  8 2.3   4 8   64 1.1 
Omar Vargas 5.8 12.3 5.2 0.60 10 3.1 36 3   77 0.7 
Oscar Segura 5.5 33.2 5.8 1.68 25 2.1 36 3   17 1.3 
Ronal Cubero 5.6 15.6 2.6 0.85 29 2.4   3 4   83 2.5 
V�ctor Sol�s 5.7 12.1 5.4 0.64  3 1.8 14 3   29 1.3 
Regi�n Huetar Norte   
Ram�n Salazar 5.6 13.1 3.1 1.04 16 1.80 4   2   43 5.1 
Juan Potoi Cruz 5.5 14.6 2.8 0.41 22 6.70  11 16 247 4.6 
Rafael Calder�n 5.7 9.2 3.0 0.55  5 4.80 6 11   81 4.1 
Luis D�az 5.6 11.7 2.9 0.48  8 4.70 6 10 110 4.2 
Alejandro Montana 5.6 12.7 2.7 0.28  3 3.20 6   8   52 3.6 
Nivel critico � 5.5 4.0 1.0 0.20 10 3.00 5   2   10 5 
��(Bertch et al. 2003) 
 
Cuadro 8. Fertilizaci�n de las parcelas de validaci�n de las l�neas mejoradas, regi�n 
Brunca, Costa Rica, 2006. 
  

Dosis (kg/ha) Parcela  
N P K 

Oscar Segura              0          0          0 
Cruz Elizondo              0          0          0 
V�ctor Sol�s              0          0          0 
Nelson Loan              0          0          0 
Eduardo Rojas   9.00 25.00 10.00 
Freddy Morera   8.18 24.54   8.18 
Clarido Fern�ndez    9.07 27.21   9.07 
Omar Vargas 11.10 33.29 11.10 
Isidro Leita 18.77 37.54 18.77 
Ronal Cubero 18.39 55.17 18.39 
Francisco Vega 11.84 59.19   0.00 
Marvin Mora 43.91 87.83 43.91 
Olger Segura  37.22 223.3   0.00 
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Cuadro 9. Rendimientos de las parcelas de validaci�n, Costa Rica, 2006. 
 

Rendimiento (kg/ha) Parcela  Fertilizaci�n  
MPCR-202-26-1 MPCR-202-30-2 Sacapobres 

Regi�n Brunca  
Ronal Cubero S� 2177 1849 1789 
Eduardo Rojas S�  1898 1594 1367 
Clarido Fern�ndez S� 1765 1353   676 
Olger Segura  S� 1748 2184 1408 
Francisco Vega S� 1705 1350   758 
Nelson Loan No   985   640 1010 
Isidro Leita S�   938   694   510 
V�ctor Sol�s No   690   859 1065 
Omar Vargas S�   684   648 dp� 
Oscar Segura No   568   473   252 
Cruz Elizondo No   451   358   491 
Marvin Mora S�   411   617   589 
Freddy Morera S�   345   371  424 
Promedio  1105   973   863 
Regi�n Huetar Norte  
Luis D�as No   123 711   650 
Juan Potoi Cruz No   459 737   651 
Ramon Salazar No 1182 655 1270 
Rafael Calderon No   819 548   560 
Alejandro Montana No   437 757   262 
Promedio    604 682   679 
� Dato perdido. 
 
 
Reacci�n a enfermedades 
 
Las evaluaciones de enfermedades se hicieron en la zona norte durante febrero del 2006 y 
se recopilaron los resultados de evaluaciones hechas durante la etapa de selecci�n de las 
l�neas. Se us� la escala de 1 a 9 para la evaluaci�n de enfermedades CIAT (1987), en 
donde los valores de 1 a 3 corresponden a resistente y los de 4 a 6 a intermedio y los de 7 
a 9 susceptible. En muchas parcelas no se pudieron evaluar enfermedades por la ausencia 
de estas, encontr�ndose �nicamente roya, mustia hilachosa y mancha angular. 
 
Una diferencia clara en la resistencia a enfermedades no se pudo apreciar en las l�neas; sin 
embargo, en la regi�n Huetar Norte todas las parcelas estaban ubicadas en medio de 
campos de frijol infestados con mancha angular, mustia hilachosa y roya. En el caso de la 
roya y la mancha angular hubo diferencias visuales en el nivel de severidad del ataque que 
le dan a las l�neas mejoradas ventajas sobre Sacapobres (Cuadro10).  
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Cuadro 10. Reacci�n a enfermedades en dos l�neas mejoradas de frijol com�n y el testigo 
Sacapobres, Costa Rica, 2006. 
 

L�nea  Mustia hilachosa 

(Thanatephorus 
cucumeris) 

Roya 

(Uromyces 
appendiculatus) 

Mancha angular 

(Phaeoisariopsis 
griseola) 

MPCR-202-26-1 Susceptible Intermedia Intermedia 
MPCR-202-30-2 Susceptible Intermedia Intermedia 
Sacapobres  Susceptible Susceptible Susceptible 

 
 
Descripci�n de los agricultores 
 

La edad de los agricultores de ambas zonas tuvo la misma tendencia que muestra la 
mayor�a de productores de este grano a nivel de Costa Rica, de tener poca gente joven 
involucrada (PITTA, 2004). El nivel educativo muestra que en la regi�n Brunca hay 
mayor diferencia entre los productores, habiendo unos con ciertos a�os de educaci�n 
secundaria y un alto porcentaje con primaria incompleta (Cuadro 11),  lo cual no 
necesariamente significa, en la mayor�a de los casos, que sean analfabetas. 
 
 
Cuadro 11. Edad y nivel educativo de los agricultores involucrados en el proceso de 
validaci�n de dos l�neas mejoradas de frijol com�n, Costa Rica, 2006. 
 

 Edad (a�os)  Nivel educativo (%) 
Regi�n  Rango Promedio Primaria 

incompleta 
Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Huetar Norte 40 - 60 46 20 80 0 
Brunca 28 ± 58 40 29 64 7 
 
 
En lo econ�mico, en ambas regiones el principal ingreso de los agricultores fue el cultivo 
del frijol; sin embargo, en la regi�n Brunca los agricultores diversifican m�s sus ingresos 
con el cultivo de tiquizque (Xanthosoma sagittifolium), ma�z, chile dulce, tabaco y 
ganader�a. En la regi�n Brunca, se siembran como promedio 7.8 ha/productor en sus dos 
ciclos; en la regi�n Huetar Norte se siembran 3 ha/productor anuales, teniendo estos un 
�nico ciclo.  
 
En cuanto a la tenencia de la tierra, la mayor�a de los productores en la regi�n Brunca son 
due�os de la tierra donde producen;  mientras que, en la regi�n Huetar Norte la mayor�a 
no son due�os, pagan el alquiler con parte de la cosecha o con dinero. En la regi�n 
Brunca, todos trabajan con cr�dito a trav�s de la asociaci�n de productores; en la regi�n 
Huetar Norte, solo un 60% trabaja con este tipo de cr�dito (Cuadro 12). 
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Cuadro 12. Aspectos  econ�micos de los agricultores involucrados en la validaci�n de dos 
l�neas mejoradas de frijol com�n, Costa Rica, 2006. 
 

Tenencia de la tierra (%)  
Regi�n  

Principal 
ingreso 

Èrea de 
producci�n 
anual (ha) 

Propia Alquilada Otros 

Trabaja con 
cr�dito (%) 

Huetar Norte Frijol 3.0 40 20 40   60 
Brunca Frijol 7.8 79 14 7 100 

 
 
En la regi�n Brunca, los agricultores basan su producci�n en variedades recientemente 
liberadas tales como Bribr�, Cab�car y Telire. En cuanto a insumos los principales para 
estos agricultores son los fertilizantes, seguidos de mano de obra, insecticidas, tierra y 
semilla.  
 
En la regi�n Huetar Norte, los agricultores no han adoptado de manera muy significativa 
las variedades mejoradas; utilizan m�s variedades criollas. En cuanto a insumos, el 
principal que enfocan es la mano de obra, seguido de tierra, fertilizantes, insecticidas y 
semilla. 
 
Evaluaci�n del suelo y clima  
 
En la regi�n Brunca, la opini�n de los agricultores tiende m�s a clasificar los suelos como 
buenos (Cuadro13). Las razones que dieron fueron varias, pero todas se basan en 
resultados de cosechas anteriores, sin tomar en cuenta la cantidad de fertilizante que tienen 
que aplicar. En la regi�n Huetar Norte, la tendencia estuvo a favor de regulares. Las 
razones est�n basadas en resultados de las cosechas anteriores y en lo propenso a 
inundarse. 
 
 
Cuadro 13. Calificaci�n de los suelos de las parcelas hecha por los agricultores, Costa 
Rica, 2006. 
 

Calificaci�n (%) Regi�n 
Buenos Regulares Malos 

Huetar Norte 20 80 0 
Brunca 64 29 7 

 
 
Respecto al factor del clima del que los agricultores tuvieron mejor percepci�n fue la 
precipitaci�n que coincidi� con los datos del Instituto Meteorol�gico Nacional. En  la 
regi�n Brunca, el comportamiento de las lluvias fue evaluado por un 85.7% de los 
agricultores como excesivo al inicio de la siembra, y el 100% estuvo de acuerdo con que 
al final las condiciones fueron deficientes.  
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En la regi�n Huetar Norte, el comportamiento de la precipitaci�n fue evaluado como 
excesivo durante todo el proceso por el 100% de los agricultores. En las dos regiones 
coincidieron que el patr�n de lluvias estuvo fuera de  lo com�n, por lo que muchos ten�an 
pensado volver a sembrar en el pr�ximo ciclo con el fin de probar las l�neas en 
condiciones m�s representativas de las zonas. 
 
Aceptaci�n de las l�neas 
 
En las parcelas de validaci�n en la regi�n Brunca, tanto la l�nea promisoria MPCR-202-
26-01 como MPCR-202-30-02 fueron superiores a Sacapobres, en cuanto a rendimiento y 
resistencia a enfermedades. En cuanto a adaptaci�n a suelos pobres el comportamiento fue 
similar entre ellas  (Figura 1).  
 
En la regi�n Huetar Norte, la l�nea promisoria MPCR-202-30-02 present� mayor 
resistencia a enfermedades seg�n los agricultores debido a su porte m�s erecto. En cuanto 
a adaptaci�n a suelos pobres, el comportamiento fue similar, aunque hay m�s opiniones a 
favor de MPCR-202-30-02. En cuanto a rendimiento, ninguna de las dos l�neas 
promisorias pudo superar a Sacapobres (Figura 1). 
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Figura1. Comparaciones agron�micas hechas por agricultores de dos l�neas mejoradas de 
frijol com�n y el testigo Sacapobres, Costa Rica, 2006. 
 
 
 En cuanto a las caracter�sticas del grano que hacen valioso a Sacapobres desde el punto 
de vista comercial, las dos l�neas promisorias mostraron un comportamiento similar en las 
dos regiones; entre estas est�n la aceptaci�n en el mercado, color, forma y tama�o del 
grano (Figura 2). En cuanto a la precocidad, el comportamiento fue constante en las dos 
regiones, siendo m�s precoz Sacapobres, seguido de MPCR-202-30-2 y por �ltimo 
MPCR-202-26-1.  
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Figura 2. Comparaciones hechas por los agricultores sobre las caracter�sticas del grano de 
dos l�neas mejoradas de frijol com�n y el testigo Sacapobres, Costa Rica, 2006.  
 
 
Las intenciones de siembra en las dos regiones est�n ligadas a las descripciones dadas por 
los agricultores, teniendo MPCR-202-30-2  una mayor intenci�n de siembra en la regi�n 
Huetar Norte, debido a su relativa mayor resistencia a enfermedades y rendimiento en 
comparaci�n a MPCR-202-26-1. En la regi�n Brunca, los agricultores encontraron 
caracter�sticas en las dos l�neas promisorias que las hacen superiores a Sacapobres; por 
ello, la mayor intenci�n de siembra es para ambas en el  pr�ximo ciclo de siembra. 
Adem�s, para las dos l�neas se tuvo un 100 % de aceptaci�n tanto en la regi�n Brunca 
como en la Huetar Norte ya que todos los agricultores tienen pensado sembrar alguna de 
ellas (Cuadro 14). 
 
 
Cuadro 14. Intenci�n de siembra para el pr�ximo ciclo de dos l�neas mejoradas de frijol 
com�n, Costa Rica, 2006. 
 

Intenci�n de siembra (%) Regi�n 
MPCR-202-26-1 MPCR-202-30-2 Ambas Ninguna 

Brunca 14 29 57 0 
Huetar Norte 20 80   0 0 

  
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
 

· Las l�neas mejoradas de Sacapobres se adaptan mejor a las condiciones 
agroecol�gicas de la regi�n Brunca, posiblemente por ser �sta en la que fueron 
seleccionadas. 

· Las dos l�neas promisorias tuvieron un comportamiento superior a Sacapobres en 
la regi�n Brunca en rendimiento y resistencia enfermedades. 

· Las l�neas promisorias conservaron las caracter�sticas del grano de Sacapobres por 
lo cual esta variedad es apreciada comercialmente. 

· Las descripciones varietales muestran caracter�sticas que permiten diferenciar a 
cualquiera de las dos l�neas promisorias de la variedad Sacapobres. 

· Los productores de la regi�n Brunca y de la regi�n Huetar Norte cuentan con un 
nivel socio econ�mico de clase media, con muchas posibilidades de crecimiento 
gracias a que est�n asociados. 

 



RECOMENDACIONES 
 
 

· Liberar seg�n el criterio de los agricultores a cualquiera de las dos l�neas debido al 
comportamiento superior de �stas con respecto a Sacapobres. 

· Por sus caracter�sticas ambientales, realizar el mejoramiento de frijol en la regi�n 
Huetar Norte con sus propias variedades. 

· Realizar una segunda validaci�n en la primera �poca de siembra para evaluar las 
l�neas bajo otras condiciones. 
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