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RESUMEN. 

 

En la presente investigación se evaluaron seis genotipos de chile poblano 

(Capsicum annuum L.) a campo abierto, tres líneas experimentales y un híbrido 

comercial, pertenecientes al Centro de Capacitación y Desarrollo de Tecnología en 

Semillas, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y el híbrido “Carranza 

F1” de la casa semillera SEMINIS. El experimento se estableció en el Departamento 

de Horticultura de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, 

Coahuila. Se utilizó un diseño experimental en bloques completos al azar, con cinco 

tratamientos y cuatro repeticiones cada uno (Carranza F1, F402F1 experimental y los 

fenotipos G2, G4 y G6, se realizó un ANOVA para el análisis de los datos y se realizó 

una prueba de comparación de medias de Tukey (p≤0.05). Se evaluaron parámetros 

agronómicos y morfológicos como: rendimiento, ancho de la parte media del fruto, 

ancho de la parte baja del fruto, longitud del fruto, grosor del mesocarpio, longitud 

del pedúnculo, número de lóculos y profundidad del cáliz. Los híbridos Carranza F1, 

F402 F1 experimental y el G6 sobresalieron en las variables de rendimiento, ancho 

de la parte media del fruto, mientras que Carranza F1 fue el mejor en ancho de la 

parte baja o basal del fruto (62.15 mm). El genotipo G2 destacó en longitud de fruto 

(126 mm), junto con G6 y Carranza F1, en número de lóculos destacaron el G2 y G4. 

En el resto de las variables se observó un comportamiento estadístico similar. El 

comportamiento agronómico de los genotipos e híbridos evaluados fue variable en 

la mayoría de las variables evaluadas, lo que sugiere el potencial genético de los 

genotipos, que da lugar para continuar con la investigación y el desarrollo de estos 

materiales, con fines de generación de nuevas variedades o híbridos. 

 

Palabras clave: Capsicum annuum, selección, mejoraiento genético, rendimiento .
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I. INTRODUCCIÓN 

 

México es el segundo productor mundial de chile, con alrededor de 3.6 millones de 

toneladas. El consumo per cápita de esta hortaliza es de 19.6 kilogramos y 

representa el 21.4 % de la producción de hortalizas en el territorio nacional. México 

exporta el 32.08% de la producción anual, principalmente a Estados Unidos, lo que 

representa un valor de 1,231 millones de dólares. El chile es un producto 

multifacético utilizado en diferentes industrias. Es un símbolo con un gran peso 

cultural y que, junto con otros cultivos, fue la base de la alimentación en la época 

prehispánica. Además, es un elemento esencial en la gastronomía nacional e 

internacional (Aguirre y Muñoz, 2015).  La comercialización y producción de semilla 

mejorada establece un enlace para la transferencia de conocimientos y tecnología 

de los Fitomejoradores hacia los productores, que permite obtener cultivos con alta 

productividad y rentabilidad para los productores (Luna-Mena et al., 2012). El valor 

del mercado de semillas híbridas de hortalizas, en México, se estima en 350.75 

millones de dólares, en 2024, y se proyecta un crecimiento hasta 489.5 millones de 

dólares para 2030; dónde predominan solanáceas como: chiles, tomates y pepino 

(Mordor Inteligencie, 2024). El 95% de semillas hortícolas que se cultivan en México 

son importadas. Las empresas transnacionales producen semilla de tomate y chile 

en México y la envían a Europa y Estados Unidos para empacarlas y 

comercializarlas, lo que eleva los costos de adquisición de la semilla para los 

productores. El SNICS, hasta 2021, reportó 180 solicitudes de obtentor de chile 

verde, de las cuales, el   83.3% son realizadas por empresas transnacionales como: 

Enza Zaden®, HM Clause®, Nunhems B.V.®, Rijk Zuaan Zaadteelt®, Sakata Seed 

America®, Seminis Vegetable Seed®, Syngenta Crop Protection AG®, entre otras; 

y el 16.7% son solicitudes de centros de investigación y universidades nacionales 

(Solleiro et al., 2022). Por ello, es de suma importancia el desarrollo de programas 

de mejoramiento genético que busque el desarrollo de variedades o híbridos 

nacionales y producir semilla mexicana que compita con productos de las empresas 

transnacionales, tanto en precio como en desempeño agronómico y del gusto de los 

agricultores y consumidores. 



 

2 

 

II. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Determinar el desempeño agronómico de tres genotipos y dos híbridos de chile 

poblano cultivados a campo abierto en Saltillo, Coahuila. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el desempeño agronómico de tres genotipos en comparación con un 

hibrido comercial y un híbrido experimental a campo abierto en Saltillo, 

Coahuila. 

 

 Examinar y determinar las variables sobresalientes de los genotipos en 

comparación con los híbridos para integrarlos a un programa de mejora 

genética. 

 

III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis alternativa 

Al menos uno de los genotipos mostrará un desempeño agronómico similar o 

superior a los híbridos probados. 

 

3.2. Hipótesis nula 

Ninguno de los genotipos mostrará un desempeño agronómico similar o superior a 

los híbridos probados. 
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Origen del cultivo 

México es el centro de origen, domesticación y diversificación del chile (Aguilar-

Meléndez et al., 2021). Los estudios señalan dos áreas potenciales donde se pudo 

originar esta variedad, el norte de México y el centro-este, específicamente en el 

valle de Tehuacán, en Puebla (Kraft et al., 2014). 

 

4.2. Descripción morfológica 

 

4.2.1. Tallos 

Los tallos son erguidos, ramificados, lisos y semileñosos, alcanza alturas de 30 a 

80 cm de altura (SADER, 2022). 

 

4.2.2. Raíces 

El sistema radicular es profundo, la raíz principal es pivotante, llega a profundidades 

de 70 a 120 cm de profundidad y se extiende lateralmente de 100 a 120 cm; sin 

embargo, la mayor densidad radicular se encuentra en los primeros 5-40 cm 

(Gaspar, 2019). 

 

4.2.3. Hojas 

Sus hojas son ovales, de color verde lustroso; pueden ser medianamente 

pubescentes o glabras (SADER, 2024). 

 

4.2.4. Flor y fruto 

El fruto es una baya hueca, carnosa, de color verde oscuro con un pericarpio 

brillante y con un nivel de picor bajo (SADER, 2020). Tiene flores solitarias; sus 

pétalos son rectos de color blanco o azul y rara vez púrpura; sus anteras son de 

color violeta o azul y de filamentos cortos; el pistilo está localizado entre las anteras, 

lo que propicia la autopolinización, en la mayoría de los casos (González et al., 

2022). 
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4.3. Importancia del cultivo 

 

4.3.1. Importancia económica 

 

4.3.1.1 Producción a nivel mundial 

Los principales países productores de chile a nivel mundial son: China en primer 

lugar, quien, hasta 2022, produjo 16,810,518.6 t; México con 3,113,244.27 t; 

Indonesia con 3,020,262.11 t; Turquía con 3,018,775 t. Estos cuatro países, en 

conjunto, aportan el 46.78% (22,452,138 M/USD) del valor total mundial de la 

producción (FAO, 2024). 

 

4.3.1.2 Producción a nivel nacional 

Para el año 2023 México produjo 3,681,061.47 toneladas, con un valor de la 

producción de 45,977 millones de pesos. Los estados que más aportaron fueron: 

Chihuahua (39,355 has), Sinaloa (16, 888 has), Zacatecas (38, 614 has), San Luis 

Potosí (26, 271 has) y Sonora (4,491 has) (SIAP, 2024).  

 

4.3.1.3. Producción de chile poblano en México 

La producción de chile poblano fue de 480,936.89 toneladas, lo que representa el 

13.07% de la producción de chiles en México y el 11.7% (5,381 millones de pesos) 

del valor total de la producción. Los estados de Zacatecas (6,487 ha), Guanajuato 

(3,293 ha), Sinaloa (1,526 ha), y Baja California (790 ha) aportan más del 80% del 

chile poblano que se cultiva. En el estado de Coahuila se producen 1,266 t, 

cultivados en 70 has, principalmente en Parras y Saltillo. Aunque de chile poblano 

para objetivos de secos como “chile ancho” también se siembran en el país más de 

16,000 has, de las cuales en San Luis Potosí se siembran 5,878 has y en Zacatecas 

más de 9000 has (SIAP, 2024). 

 

4.3.2. Importancia social y cultural 

El chile es un elemento con gran importancia cultural, desde la época prehispánica, 

las sociedades indígenas lo utilizaban como condimento en los alimentos que 
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consumían. El chile también formó parte de los mitos en las culturas prehispánicas, 

así como parte de ofrendas en rituales a los dioses que veneraban (Vela, 2009). En 

la actualidad, el chile poblano, es componente fundamental, tanto seco como en 

verde, de platillos importantes para la gastronomía mexicana (Pérez et al., 2017). 

 

4.4. Requerimientos edafoclimáticos 

 

4.4.1. Requerimientos hídricos 

Es una planta sensible al estrés hídrico por exceso o falta de agua. Para una buena 

producción se necesitan de 900 a 1250 mm anuales. Un suministro irregular de agua 

puede provocar la caída de las flores y frutos recién cuajados y necrosis apical. Se 

recomienda la aplicación de riegos con láminas poco pesadas pero frecuentes 

(Jaramillo et al., 2024). 

 

4.4.2. Requerimientos de suelo 

Los suelos óptimos para el desarrollo de la planta son franco arenosos o francos y 

profundos. Su desarrollo es menor en suelos arcillosos con poca capacidad de 

retención de agua y deficiente capacidad de drenaje. El pH óptimo es de 5 a 7 

(Barrantes, 2010). 

  

4.4.3. Requerimientos climáticos 

La temperatura necesaria para un correcto desarrollo de sus órganos es de 20 a 

25°C en el día y 16 a 18°C por la noche. El desarrollo se ve afectado cuando las 

temperaturas alcanzan valores arriba de 40°C o cuando desciende a menos de 5°C 

(Cantos & Dalinda, 2022). 

 

4.5. Mejoramiento genético 

 

4.5.1. Mejoramiento en plantas autógamas 

Se han utilizado varias maneras para aumentar el rendimiento de los cultivos, como 

la aplicación de fertilizantes, plaguicidas o diferentes láminas de riego. Sin embargo, 
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existen algunas restricciones debido a la disponibilidad o el precio de estos 

recursos; es por ello, que la mejora genética ha tomado mucha importancia para 

lograr este objetivo (Ramalho et al., 2013). 

 

Las plantas autógamas son aquellas que se reproducen mediante autofecundación, 

aunque pueden presentar un porcentaje bajo de polinización cruzada. Las 

poblaciones de plantas autógamas son homogéneas, sin embargo, puede existir 

variabilidad debido a mutaciones (Llatas et al., 2021). Hoy en día, existen técnicas 

actualizadas de mejoramiento a través del uso de marcadores moleculares e 

ingeniería genética; sin embargo, los usos de métodos de mejoramiento genético 

tradicional aún siguen siendo la base de muchos trabajos de investigación para la 

obtención de cultivares mejorados, como la selección masal, selección por 

pedigree, líneas puras, retrocruzas, selección recurrente, etc (Bezus et al., 2023). 

 

4.5.2. Selección masal 

Es una técnica de selección en mejoramiento genético, la cual, consiste en 

seleccionar las mejores platas y frutos para mezclar sus semillas para recombinarlas 

y formar una nueva población (Santiago-López et al., 2020). El objetivo principal de 

este tipo de selección es mejorar caracteres fenotípicos en una población. Sin 

embargo, en especies autógamas, cuando la frecuencia de heterocigotos disminuye 

y se aumenta la frecuencia de genotipos homocigotos, la efectividad de la selección 

comienza a disminuir (Angulo & Ortiz, 2020). La efectividad de este método depende 

de la heredabilidad del carácter de interés y se basa en el genotipo, el cual, se 

comportará según el ambiente en el que se desarrolle, considerándose esto como 

una posible desventaja de este método (Santacruz, 2023). 

 

4.5.3. Selección por pedigree 

También llamada selección genealógica, es un método en el cual, se cruzan dos 

progenitores seleccionados por sus características agronómicas. En la generación 

F2 se realizan selecciones individuales y después se realiza selección sobre las 

líneas derivadas F2 hasta que se logre una homocigosis y estabilidad entre las 
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líneas, siguiendo la secuencia del material a partir de F2 (Olmos, 2004). Este tipo 

de selección se utiliza ampliamente para el mejoramiento de plantas autógamas, 

tales como el chile poblano, para la creación de nuevas variedades y la mejora de 

caracteres poligénicos, y en donde los progenitores que se utilizan para la 

hibridación, tienen buenas características agronómicas o están bien adaptados a 

las condiciones ambientales (Begna, 2021). La eficacia de este método depende de 

la capacidad para discriminar, en la descendencia, los individuos genéticamente 

superiores o inferiores, dependiendo del caracter a mejorar (Lasa, 1980). 

 

4.5.2. Formación de líneas puras 

Uno de los métodos más utilizados en el mejoramiento genético de chile en México 

son las líneas puras (Luna & Martínez, 1996). Una línea pura es un individuo 

homocigoto o casi homocigoto para la mayoría de sus loci, y que son el resultado 

de varias generaciones sucesivas de autofecundaciones (Brown & Caligari, 2008). 

Es uno de los métodos más antiguos en el mejoramiento genético y en plantas 

autógamas, como el chile, es bastante común; consiste en seleccionar genotipos 

parentales homocigotos superiores y someterlos a autopolinización, la progenie de 

cada parental se evalúa, buscado caracteres agronómicos deseables y uniformidad 

entre ellos, se repite el proceso autopolinizaciones y evaluaciones hasta lograr 

obtener una variedad, este proceso tarda, en promedio, de cinco a siete años 

(Akhtar et al., 2023). 

 

4.5.3. La hibridación para el mejoramiento genético 

Hoy en día está claro que el flujo de genes entre individuos de poblaciones 

genéticamente divergentes, puede contribuir a variabilidad fenotípica e inducir a la 

adaptación a los entornos cambiantes (Goulet et al., 2016). La hibridación es un 

proceso mediante el cual se cruzan dos individuos genéticamente contrastantes 

para obtener un híbrido, con la finalidad de producir combinaciones de genes 

deseables y buscando la heterosis (Mwangangi et al., 2019).  
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La heterosis es la capacidad de la progenie para superar a ambos progenitores en 

cuestiones de productividad, crecimiento, desarrollo y resistencia; no debe de 

confundirse con la hetrobeltiosis, cuando la progenie supera, únicamente, al mejor 

progenitor (Begna, 2021). 

 

4.5.4. Semilla mejorada 

Las semillas mejoradas son aquellas que se forman a partir de la investigación, 

selección, cruzamientos y mejoramiento genético realizado por los fitomejoradores, 

con la finalidad de proporcionarle al productor las herramientas necesarias para 

contribuir con a la autosuficiencia alimentaria (Ortíz, 2021). La obtención de semilla 

híbrida tiene como objetivo aumentar el rendimiento y la productividad de los 

cultivos, mediante la mejora de características agronómicas como el tamaño del 

fruto; resistencia a factores ambientales; resistencia a plagas; disponer de 

variedades tardías, tempranas o intermedias, dependiendo de las necesidades del 

mercado; disminución en el uso de insumos, etc (Molina y Solleiro, 2023). Sin 

embargo, la mayoría de las semillas mejoradas están desarrolladas para expresar 

su mayor potencial genético bajo sistemas de producción de mediana y alta 

tecnificación, dejando de lado a pequeños productores; esto debido a que la 

mayoría de empresas que se dedican al desarrollo de estas semillas pertenecen a 

la iniciativa privada (Govaerts et al., 2019). En 1991, la Ley de Semillas, en México, 

se modificó permitiendo que las empresas privadas realicen investigaciones para el 

desarrollo de nuevas variedades. Las primeras en hacerlo fueron Dekalb y Pioneer, 

desarrollando los primeros híbridos de maíz en el país, abriendo camino para el 

establecimiento de las demás transnacionales que realizan investigación en México 

hoy en día (AMSAC, 2023). 

 

4.6. Mejoramiento en chile poblano 

Existen variedades criollas de chile poblano, las cuales, siguen siendo utilizadas por 

los productores, conservando año con año dicha semilla, sin embrago, estos 

genotipos son de bajo rendimiento y calidad, debido a la diversidad morfológica de 
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plantas y frutos, así como la susceptibilidad a plagas y enfermedades (Juárez, 

2014).  

 

El INIFAP creó el híbrido de chile poblano HAP14F, adaptado para la zona del 

Altiplano de México. Se realizó a partir de una cruza simple de dos líneas 

pertenecientes al INIFAP, las cuales, se obtuvieron por autofecundación sucesiva. 

Produce frutos de color verde intermedio y, a campo abierto, su rendimiento 

promedio es de 23.1 tha-1 en verde (Santiago et al., 2018). Hoy en día se está 

buscado el desarrollo de variedades que puedan acercarse al desempeño de 

híbridos que se encuentran en el mercado, con un costo de adquisición bajo, con la 

finalidad de mejorar la relación costo-beneficio (INIFAP, 2024). 

 

4.7. Importancia de la evaluación agronómica a campo abierto de chile 

poblano 

Una evaluación agronómica consiste en un conjunto de procedimientos 

experimentales, en los cuales, los genotipos sometidos a evaluación, se siembran 

en diferentes localidades para determinar la adaptación de los mismos, utilizando 

diseños experimentales (Londo & Vicente, 2011). En programas de mejoramiento 

genético, la evaluación agronómica es una fase posterior a la caracterización 

morfológica, la información de la evaluación agronómica es de suma importancia 

para los fitomejoradores, ya que los ayuda para determinar genotipos con 

caracteres sobresalientes y por ende el potencial para el desarrollo de híbridos o 

variedades, los criterios a considerar en una evaluación agronómica varían según 

la especie y el objetivo de la investigación (Saad & Rao, 2001). El 91.9% de la 

producción de chile poblano en México se cultiva a campo abierto, mientras que el 

8.1% en estructuras protegidas (invernadero, malla sombra y macro túnel). La 

evaluación a campo abierto permite obtener información sobre resistencia a factores 

abióticos (resistencia a estrés hídrico, térmico, etc.) y a factores bióticos (insectos, 

hongos, bacterias, virus, etc.) (Ascencio, 2013).  
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Ubicación del experimento 

El experimento se estableció en un campo experimental del Departamento de 

Horticultura de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ubicado en las 

siguientes coordenadas: 25°21’23’’N y 101°02’05’’W y a una altitud de 1,754 msnm 

(Google Earth, 2024). 

 

5.2. Material vegetal 

Para este experimento se utilizaron cinco genotipos de chile poblano. Tres 

genotipos experimentales y un híbrido, pertenecientes al Centro de Capacitación y 

Desarrollo en Tecnología de Semillas de la UAAAN; además, un híbrido comercial 

perteneciente a la casa semillera SEMINIS® llamado “Carranza F1”, el cual, tiene un 

buen desempeño en condiciones cálidas y con un tamaño promedio de 17 cm de 

largo por 7.7 cm de diámetro, con cajete profundo, dos lóbulos y de color verde 

oscuro cuando madura. 

 

5.3. Manejo del cultivo 

 

5.3.1. Siembra 

Las semillas de cada genotipo se sembraron en charolas germinadoras de 200 

cavidades, en sustrato Peat Moss mas perlita a una relación de 75%/25%, 

respectivamente. La charola se etiquetó a un costado para identificar cada 

tratamiento al momento del trasplante. 

 

5.3.2. Preparación del terreno 

Para la preparación del terreno se quitó la maleza de forma manual y se levantaron 

cuatro bordos utilizando azadones, posteriormente, se instalaron las cintillas de 

riego y se colocó un acolchado plástico de color negro en cada bordo. Cada bordo 

se dividió según el croquis de la parcela experimental y se identificó con un 

marcador cada tratamiento sobre el acolchado. 
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5.3.3. Trasplante 

Se dio un riego principal para humedecer la tierra y posteriormente se realizó el 

trasplante en un marco de plantación a tres bolillo. Al séptimo día del trasplante se 

aplicó el enrraizador Rooter QF® a una dosis de 1 mlL-1 utilizando una bomba de 

mochila, después se realizaron dos aplicaciones más, con intervalos de 20 días 

entre cada aplicación. 

 

5.3.4. Manejo nutricional 

Para el manejo nutricional se utilizó una solución nutritiva a la siguiente dosis, al 

100%: NO3, 10 meq; H2PO4, 1.5 meq; SO4, 9 meq; Cl, 3.26 meq; HCO3, 1 meq; NH4, 

1 meq; Ca, 11 meq; K, 9 meq; Mg 5 meq; Na, 3 meq. Se utilizaron las siguientes 

formulaciones de fertilizantes: nitrato de calcio (Ca(NO3)2*4H2O), nitrato de 

magnesio (Mg(NO3)2*6H2O), fosfato mono amónico (NH4H2PO4), sulfato de potasio 

(K2SO4) y ácido sulfúrico (HSO4). Estos fertilizantes se disolvían en un bote de 20 L 

y posteriormente se añadían a un tanque de 750 L para formar una solución 

concentrada; primero se agregaba el ácido sulfúrico directamente al tanque, 

posteriormente se disolvían los demás fertilizantes, excepto el sulfato de potasio, el 

cual se disolvía individualmente para evitar la formación de agregados insolubles. 

 

5.3.5. Manejo fitosanitario 

Para el manejo fitosanitario se realizaron aplicaciones de los siguientes insecticidas, 

todos a dosis de 0.5 ml L-1: Sunfire (Chlorfenapyr), Sivanto (Flupiradifurona), Oberon 

(Spiromesifen), Malathion (Malation) y Coragen (Clorantraniliprol). Solamente se 

realizó una aplicación del fungicida Captan 50 WP, a la misma dosis que los 

insecticidas. Se aplicaban dos insecticidas diferentes cada semana para evitar la 

presencia de poblaciones de insectos resistentes a los ingredientes activos 

aplicados. 

 

5.3.6. Frecuencia de riego 

La frecuencia y el tiempo de riego se determinaron según la etapa del cultivo y de 

las condiciones climáticas. Después del trasplante se aplicaban tres minutos por 
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hora, empezando desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, dando 

un total de 27 minutos de riego al día y sin fertilizantes. Posteriormente se aumentó 

a 10 minutos cada hora, ya aplicando la dosis de fertilización al 50%. Por último, se 

aumentó el riego a 15 minutos cada hora, con la dosis de fertilización al 100%. Los 

riegos se suspendieron en temporadas de lluvias, pero, se aumentaron las horas de 

riego en temporada de calor extremo. Se utilizó un riego por goteo con doble cintilla 

por surco y los intervalos aplicaciones se controlaban mediante un temporizador al 

cual estaba conectada la bomba de riego. 

 

5.3.7. Cosecha 

La cosecha se realizó el día 22 de julio del 2023, se cortaron los frutos manualmente 

y se colocaron en una caja, la cual se etiquetó para su identificación, posteriormente 

se llevaron al laboratorio para la evaluación de las variables. 

 

5.4. Tratamientos evaluados 

Se evaluaron cinco genotipos de chile poblano, tres fueron genotipos 

experimentales y los otros dos fueron híbridos, el híbrido F402 experimental, 

desarrollado en la UAAAN, y el híbrido Carranza F1, de SEMINIS®. 

 

5.5. Variables evaluadas 

Se evaluaron ocho variables: rendimiento, ancho de la parte media del fruto, ancho 

de la parte baja del fruto, longitud del fruto, grosor de mesocarpio, longitud del 

pedúnculo, profundidad del cáliz y número de lóculos. 

 

5.5.1. Rendimiento 

Para determinar esta variable se cosecharon los frutos y se obtuvo un promedio de 

del peso de los mismos entre el total de plantas que conformaban la unidad 

experimental. Se expresó en kilogramos por planta. 



 

13 

 

5.5.3. Ancho de la parte media del fruto 

Esta variable se tomó en laboratorio después de la cosecha de los frutos, para ello, 

se utilizó un vernier digital, se midió la parte media de cada fruto de manera 

transversal y se obtuvo el promedio, el cual se expresó en mm. 

 

5.5.4. Ancho de la parte basal o baja del fruto. 

Esta variable se tomó en laboratorio, se midió la parte baja de cada fruto, próximo 

al pedúnculo, utilizando un vernier digital. Los datos se expresaron en mm. 

 

5.5.5. Longitud del fruto. 

Para la determinación de esta variable se midió el fruto de forma longitudinal, 

utilizando un vernier digital, los datos se expresaron en mm. 

 

5.5.6. Grosor del mesocarpio 

Para la determinación de esta variable se cortó el fruto de forma transversal en la 

base del mismo, posteriormente, se midió el mesocarpio utilizando un vernier digital 

y los datos se expresaron en mm. 

 

5.5.7. Longitud del pedúnculo 

Para la obtención de esta variable, se midió el pedúnculo desde la base del cáliz 

hasta donde se realizó el corte del pedúnculo, se utilizó un vernier digital y los datos 

obtenidos se expresaron en mm. 

 

5.5.8. Número de lóculos 

Para la determinación de esta variable se aprovechó el corte realizado para la 

determinación de la variable grosor de mesocarpio; se contó el número de lóculos y 

se expresó en n° de lóculos/fruto. 

 

5.8.9. Profundidad del cáliz 

Para la determinación de esta variable se midió la inserción del pedúnculo hasta la 

base del fruto utilizando un vernier digital, los resultados se expresaron en mm. 
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5.9. Diseño estadístico 

Se utilizó un diseño experimental en bloques completamente al azar, con cinco 

tratamientos y cuatro repeticiones cada uno. Para el análisis de resultados se realizó 

un análisis de varianza (ANOVA p≤0.05) utilizando el programa estadístico “Infostat 

2020” y se realizó la prueba de contraste de medias “Tukey” con una significancia 

del p≤0.05. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

6.1. Rendimiento 

Según el ANOVA, se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos evaluados para la variable rendimiento en kilogramos por planta. El 

genotipo que más destacó fue el híbrido “Carranza F1”, con un rendimiento de 0.49 

kilogramos por planta, seguido del híbrido experimental F402 y G6. Los genotipos 

“G2” y “G3” son los que tuvieron un menor rendimiento con valores de 0.31 y 0.26 

kg planta-1. El rendimiento el carácter más importante en la mayoría de programas 

de mejoramiento genético y está determinado por un conjunto de diversos 

parámetros, tales como altura de planta, numero de frutos, precocidad etc. (Toledo-

Aguilar et al., 2011) 

 

 

Figura 1. Comparación de medias de Tukey (p≤0.05) para la variable rendimiento 

de tres genotipos y dos híbridos de chile poblano, evaluados a campo abierto en 

Saltillo, Coahuila. 
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6.2. Ancho de la parte media del fruto 

Se obtuvieron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos 

evaluados para la variable ancho de la parte media del fruto. El híbrido “Carranza 

F1” fue el que tuvo una mayor anchura de la parte media del fruto con 55.32 mm, 

seguido del híbrido F402 con 49.44mm, de igual manera los genotipos “G6” Y “G4” 

tuvieron promedios similares, con 47.21 y 45.91 mm, respectivamente ya que se 

ubican dentro del mismo grupo estadístico, a su vez, el genotipo “G2” fue el 

tratamiento de menor ancho en parte media con 40.19 mm. Se obtuvieron 

resultados similares a los reportados por Hernández-Acosta et al. (2024), con 

valores que van desde 48.6 hasta 50.04 mm. En otros trabajos de investigación se 

reportaron tamaños de ancho de fruto de 7 a 7.8 cm (Tlelo-Cuautle et al., 2020; 

Novoa et al., 2018). 

 

 

Figura 2. Comparación de medias de Tukey (p≤0.05) para la variable ancho de la 

parte media del fruto de tres genotipos y dos híbridos de chile poblano, evaluados 

a campo abierto en Saltillo, Coahuila. 
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6.3. Ancho de la parte basal o baja del fruto 

Según el análisis de varianza, se encontraron diferencias estadísticas altamente 

significativas en la variable ancho de la parte basal del fruto. El tratamiento que más 

sobresalió fue el híbrido “Carranza F1” con un ancho de la parte basal del fruto de 

62.15 mm. El híbrido “F402” y los genotipos G6, G2 y G4 obtuvieron medidas con 

una mínima variación de entre 53.77 y 48.91 mm respectivamente. En trabajos 

previos de investigación se han reportado que el promedio es de 61.7 mm (Díaz, 

2022); sin embrago, se han registrado medidas que van desde los 60 mm hasta los 

80 mm (Contreras, 2024). La base del fruto es de suma importancia ya que es la 

zona de crecimiento, en frutos de forma cónica, que determinará el tamaño de los 

frutos (Sinha et al., 2012). 

 

 

Figura 3. Comparación de medias de Tukey (p≤0.05) para la variable ancho de la 

parte basal o baja del fruto de tres genotipos y dos híbridos de chile poblano, 

evaluados a campo abierto en Saltillo, Coahuila. 
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6.4. Longitud del fruto 

Para la variable longitud del fruto se obtuvieron diferencias estadísticas 

significativas, donde el genotipo dos (G2) es el tratamiento que más destacó con 

132.11 mm de longitud, no obstante, el híbrido Carranza F1 y el genotipo “G6” 

mostraron una longitud estadísticamente similar con 118.69 y 129.93 mm 

respectivamente. El híbrido F402, con un valor de 112.05, y el genotipo cuatro con 

106.53 de longitud, fueron los tratamientos que mostraron una menor longitud del 

fruto. Todos los tratamientos se encontraron en los parámetros normales de longitud 

del fruto según Hernández et al. (2021), los cuales van desde 100 a 140 mm en 

promedio. 

 

 

Figura 4. Comparación de medias de Tukey (p≤0.05) para la variable longitud del 

fruto de tres genotipos y dos híbridos de chile poblano, evaluados a campo abierto 

en Saltillo, Coahuila. 
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6.5. Grosor del mesocarpio 

Entre los tratamientos no existieron diferencias estadísticas significativas en el 

grosor del mesocarpio de los frutos, una variable de gran importancia en chile 

poblano. Sin embargo, los híbridos Carranza F1 y F402 F1 mostraron valores 

superiores con 3.22 y 3.03 mm respectivamente, seguido de los genotipos G2, G4 

y G6 con 2.79, 2.57 y 2.57 mm respectivamente, los cuales, obtuvieron medidas con 

muy poca variabilidad entre ellos. Como menciona Tsegay et al. (2013), el grosor o 

espesor del mesocarpio está relacionado con la firmeza del fruto, lo cual, facilita su 

manejo en postcosecha, además, el espesor del mesocarpio está relacionado con 

el tamaño y apariencia del fruto, características importantes en la calidad del mismo 

para que sea más atractivo al consumidor (Escalera-Ordaz et al., 2019).  

 

 

Figura 5. Comparación de medias de Tukey (p≤0.05) para la variable grosor del 

mesocarpio de tres genotipos y dos híbridos de chile poblano, evaluados a campo 

abierto en Saltillo, Coahuila. 
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6.6. Longitud del pedúnculo 

Los tratamientos evaluados no mostraron diferencias estadísticas significativas 

entre ellos, en la longitud del pedúnculo de cada fruto. No obstante, el genotipo dos 

(G2) fue el que destacó con un pedúnculo más largo con 54.24 mm, seguido del 

genotipo G6 con 52.22 mm y del híbrido F402 con 48.59 mm. El híbrido Carranza 

F1 y el genotipo G4 mostraron medidas de 46.77 y 46.13. Los híbridos F402 y 

“Carranza F1” se encuentran en el rango óptimo para facilitar la cosecha, de 5 a 7 

cm que es preferido para esta labor. 

 

 

Figura 6. Comparación de medias de Tukey (p≤0.05) para la variable longitud del 

pedúnculo de tres genotipos y dos híbridos de chile poblano, evaluados a campo 

abierto en Saltillo, Coahuila. 
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6.7. Número de lóculos 

Se encontraron diferencias estadísticas significativas en cuanto al número de 

lóculos ente los tratamientos evaluados. Donde el genotipo dos (G2) fue el que 

obtuvo un mayor valor con 2.53 lóculos en promedio, los demás tratamientos se 

mantuvieron en valores muy similares estadísticamente entre ellos. Como lo 

menciona Pérez-Reyes et al. (2024), el número de lóculos forma parte de las 

variables morfológicas de calidad de los frutos ya que para chiles poblanos o anchos 

se prefieren frutos con dos lóculos, aunque, los frutos presentaron un promedio de 

dos lóculos, coincidiendo con el artículo de Zhigila et al. (2014). 

 

 

Figura 7. Comparación de medias de Tukey (p≤0.05) para la variable longitud del 

pedúnculo de tres genotipos y dos híbridos de chile poblano, evaluados a campo 

abierto en Saltillo, Coahuila. 
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6.8. Profundidad del cáliz. 

En cuanto a la profundidad del cáliz, se encontraron diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos evaluados. El híbrido Carranza F1 fue el que 

sobresalió significativamente con 17.18 mm. El híbrido F402 y los genotipos G4 y 

G6 mantuvieron valores muy similares estadísticamente entre ellos, encontrándose 

dentro del mismo rango estadístico. El genotipo G2 fue el tratamiento con una 

profundidad del cáliz menor, de 10.08 mm. esta variable es muy importante, ya que, 

a menor profundidad del cáliz, menor acumulación de agua, por lo tanto, habrá 

menos posibilidad de pudrición por hongos ocasionado por un exceso de humedad 

en regiones húmedas o con afluencia de lluvia (Gomide et al., 2008).  

 

 

Figura 8. Comparación de medias de Tukey (p≤0.05) para la variable profundidad 

del cáliz de tres genotipos y dos híbridos de chile poblano, evaluados a campo 

abierto en Saltillo, Coahuila. 
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VII. CONCLUSIONES. 

 

 El híbrido Carranza F1 fue el genotipo que mostró un mejor desempeño 

agronómico junto con el híbrido experimental F402 y G6, con un rendimiento 

superior a los demás genotipos probados, en longitud de fruto destacó el G2, 

Carranza F1 y G4, el número de lóculos fue superior en G2. 

 

 Las diferencias significativas encontradas entre los híbridos y los genotipos 

dan la pauta para continuar con el programa de mejoramiento genético y 

continuar con la selección per se de los materiales sobresalientes en sus 

caracteres particulares. 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante aprovechar la gran diversidad genética que existe de chile 

poblano, a fin de buscar el desarrollo de nuevas variedades o híbridos que 

puedan ser susceptibles de uso por parte de los agricultores. 

 

 El mejoramiento de semillas hortícolas, como el chile poblano, es de suma 

importancia para la reducción de costos para el productor y aumentar la 

rentabilidad del cultivo. 
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