
1 

TALLER REGIONAL 
DE MEJORAMIENTO DE FRIJOL 

UM-~~~J~~~~~de~[9gramas de mejoramiento) 
3f656 publicación COMO UN TODO 
37657 pp.18-22 
37658 pp.23-28 
37659 pp.29-35 
37660 pp.36-42 
37661 pp.43-48 
\37662 pp.49-55 
37663 fll> . 56-60 
37664 pp .61-72 
\37665 pp. 73-77 

7666 pp.78-83 
7667 pp.84-88 

•37668 pp. 91-96 
37669 pp .97-102 
37670_pp .103-108 
37671 pp.109-114 

~ 37672 pp .114-125 
37673 pp.126-131 
37674 pp.175-178 

PROFRIJOL 
para Centroamérlca, 
México y el Caribe 

PROGRAMA COOPERATIVO REJIONAL DE FRIJOL PARA 
CENTROAMERICA, MEXICO Y EL CARIBE 



lr ALLER ~EGIONAL DE /'\\EJORAMIENTO DE 

fRIJOL 
( El manejo práctico de programas de mejoramiento ) 

EDICION: MICHAEL DESSERT 

REVISION: MARITZA HERNANDEZ 

LEVANTAOO DE 
TEXTO: OFELIA SANCHEZ C. 

Jutlapa, Guatemala 
.Julio 24 • 28, 1989 

í?ED. EX"f[R!O~ 



Esquemas y manejo de llneas uniformes: aspectos claves 
en el disefto, preparaciOn de los viveros uniformes 
de evaluacibn de caracteres, adaptaciOn y rendimiento. 
<Viveros tipo VPN, VIDAC, VEFl M. Dessert......... 90 

Complementaci6n por Rodolfo Araya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 

DiscusiOn por asamblea. Notas por A. Monterroso ...••••. 95 

Disefto, preparaciOn y distribuciOn del VICAR, incluyendo 
la produccibn de semilla- Jose Jiménez •..••••••... 96 

ComplementaciOn por Julio C. Nin. Vivero Nac. de 
AdaptaciOn y Rendimiento <VINARl ••••.••...•••••.•.•• 99 

DiscusiOn por asamblea. Notas por A. Monterroso •••••••. 100 

Investigacibn en fincas: validaciOn o prueba de tec
nologla ICTA en la regiOn Sur~Oriental: validaciOn 
de variedades, el rol del mejorador, extensionista 
y agricultor- Carlos E~ Heer ••.•.••.•••...•.•••••• 102 

ComplementaciOn por Alice Zamora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 

DiscusiOn por asamblea. Notas por J. C. Melina......... 105 

Viveros Regionales Uniformes. Vivero Centroamericano 
de AdaptaciOn y Rendimiento VICAR 1987 - S.H. Orozco 
y Juan Manuel Herrera C. .•.••••..••......••••••••.• 108 

Informe del Vivero de AdaptaciOn Centroamericano 
VIDAC 1987- S.H. Orozco; S.E. Beebe y M. Dessert... 113 

Comp1ementaci6n por Miguel Herrera..................... 122 

Comentario por Emigdio Rodrlguez ••...••..••..•••••.••• 122 

DiscusiOn por asamblea. Notas por J. C. Melina . . . . . . . . 123 

La producciOn de semilla genetica de frijol -
Porfirio Masa ya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 

Complementaci6n por Julio Cesar Melina................ 129 

DiscusiOn por Armando Monterroso •.•.••.•••.•••...••••. 130 

FACTORES CLAVES EN ORGANIZACION, PLANIFICACION Y 
MANEJO DEL PROGRAMA 

TRABAJO DE GRUPOS 

Instrucciones para trabajos en grupo.................. 131 

Grupos de trabajo. Lista participantes............... 133 

iii 



Definicion del problema y objetivo del programa....... 135 

Planificación y organizacibn del programa............. 140 

Manejo diario del programa ...•••..•..•..•••.•......... 146 

MecAnica de la cosecha, trilla, manejo y organizacibn 
de post-cosecha, preparación de la siguiente 
siembra . . • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 150 

Manejo de lineas uniformes/lineas avanzadas, viveros 
ensayos y multiplicaciOn de semilla •••••••••••••••• 156 

DiscusiOn general de los temas presentados por los 
grupos de trabajo •••••••••••••••••••••••••••••••••• 161 

Discusibn general del taller de mejoramiento.......... 168 

Informe de evaluación de los participantes al taller 
de mejoramiento.................................... 173 

Trabajos en campo- Silvio Hugo Crezco................ 176 

ANEXOS 

Bloque histórico variedades mejoradas disponibles en 
Centroamérica, M~xico y el Caribe.................. 180 

Planes de cruzamiento- Stephen E. Beebe ••••••••••••• 183 

Reaccibn a BGMV y rendimiento de variedades mejoradas 
y lineas promisorias de Centroam~rica "Bloque 
Hist6rico" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 

iv 



TALLER REGIONAL DE MEJORAMIENTO DE FRIJOL 
EL MANEJO PRACTICO DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 

JUTIAPA, GUATEMALA JULIO 17-21, 1989 

INTRODUCCION 

Del 17 al 21 de julio de 1989 se efectub el TALLER REGIONAL 

DE MEJORAMIENTO DE FRIJOL en el cual se trató el maneje pr~cticc 

del programa de mejoramiento de frijol. Este taller se realizó 

en Jutiapa, Guatemala en las instalaciones del ICTA. Con la 

participacibn nc solamente de mejcradcres sine patblcgcs, 

entcmólcgcs y t6cniccs de otras ~reas de trabaje que complementan 

y necesariamente trabajan con les mejoradcres en programas 

eficientes de mejoramiento de frijol. 

El taller de mejoramiento de frijol formó parte de la serie 

de talleres y cursos que son programados cada ~o por el Programa 

Cooperativo de Frijol para Centrcamérica, M6xico y el Caribe 

<PROFRIJOL>, apoyado por el Centre Internacional de Agricultura 

Tropica <CIATl y financiado por la Corpcracibn Suiza de 

Desarrolle <COSUDE>. 

Les objetives principales de este taller fueron1 

l. Definir y comunicar les componentes mAs criticas de un 
programa exitoso de mejoramiento de frijol que sea eficiente 
y de bajo coste, que asegure el desarrolle de variedades con 
las caracterfsticas buscadas por el mejoradcr y que 
respondan a las necesidades de les agricultores del pafs o 
la región. 

2. Enfocar les aspectos de planificacibn, organizacibn, y la 
mejor pr4ctica de manejo diario, de manera que se establezca 
una buena base para un programa de mejoramiento exitoso. 

3. Buscar una mayor participacibn e independencia, de los 
programas nacionales en el campe de mejoramiento genético, 
le cual dar4 come resultado un programa regional m~s fuerte. 

1 



El taller seguió una metodologla teórico-prActica, de manera 

que se realizaron giras al campo, complementando con temas que 

requieren de charlas sala, as{ como de discusiones y tareas en 

grupo. 
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Michael Dessert 
Coordinador PROFRIJOL 



TALLER REGIONAL DE P1EJORAP11ENTO 
EL P1ANEJO PRACTICO DE PROGRAP1AS DE P1EJORAP11ENTO GENETICO 

JUTIAPA GUATEP1ALA, 17-21 Julio, 1989 

LUNES 17 JULIO 

2 

3 

NO. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

08:00 - 09:00 

09:00 - 09:20 

09:20 - 09:50 

HDRA 

Registro de Participantes 
Oficina CAPA-ICTA. 

Inauguración v Bienvenida 

Introducción v Organización 
del Taller, 

CHARLAS Y DISCUSIONES 

ACTI V 1 DAD 

P1oderador: P1ichael Dessert 
Secretario: Rafael Rodr¡guez 

09:50 - 10:25 lntro Charla: Introducción de Programa de 
mejoramiento ICTA-el equipo, sitios 
objetivos, facilidades disponibles, 
aspectos claves en su organizacidn 

10:25 -10:35 

10:35 - 10:55 

v manejo. 

Intro Discusión: esclarecimiento del 
programa mejoramiento !CTA. 

Ca fe 

10:55 - 11:20 1 v 2 Charla: la definición del problema, 
el objetivo del programa de mejoramiento 
v planificación del programa: aspectos 
claves y errores comunes. 

11:20- 11:30 1 y 2 l. Comentario: respuestas a charla de 
S. Beebe. 

11:30- 12:00 

12:00 - 13:30 

13:30 - 13:55 1 

2. Discusión 

Almuerzo 

P1oderador: Carlos Arava 
Secretario: José Jiménez 

Charla: el papel del patologo, entomólogo 
v otros en adiciÓn del mejorador, impor
tancia de trabajar en equipo. 
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Organizadores 

Horacio Juárez, 
Ser. Gen. ICTA 
s. H. Orozco 

PI. Dessert 
P. P1asava 

RESPONSABLE 

P. P1asava 

Asamblea 

S. Beebe 

R. Arava 
Asamblea 

PI. Pastor 



NO. HORA TE tiA ACTIVIDAD 

10 13:55 - 14:05 l. Comentario: respuesta 

1 1 14:05 - 14:30 Discusión 

14:30 - 14:50 Café 

12 14:50 15: 15 Charla: ensayos y viveros internacionales 
su utilización como fuente de variedades 
y fuentes y progenitores: ventajas y 
limitaciones de su uso. 

13 15: 15 - 15:25 l. Comentario y compl ementac i Ón ensayos 
y viveros internacionales. 

14 15:25 - 15:50 Di se u si én 

15 15:50 - 1 b: 15 2 Charla. Selección de progenitores y 
planificación de cruzamientos. 

lb 1 b: 15 - 11>:25 2 1 • Comentario y complementación selecciÓn 
de progenitores y planes cruzas. 

17 11>:25 - 11>:50 Di se u si Ón 

18 11>:50 1 7: 15 2 y 3 Charla. Establecimiento y manejo 
de cruzamientos y viveros de 
crianza. 

19 17:15- 17:25 2 y 3 l. Comentario y complementaciÓn bloques 
de cruzas y crianza. 

20 17:25 - 17:50 

t1ARTES 18 JULIO 

21 07:30 - 12:00 

12:00 - 13:30 

22 13:30 - 13:55 1 y 2 

23 13:55 - 14:05 1 y 2 

24 14:05 - 14:30 

Discusión 

Campo 

Almuerzo 

Hoderador: Rodolfo Araya 
Secretario: Emigdio RodrÍguez 

Charla. el ambiente de selección, lugar, 
época de siembra, inocula e i Ón 1 fertilidad: 
1 a importancia de escoger el ambiente a 
reflejar las características varietales 
buscadas en el programa de selección. 

l. Complementación: el ambiente de 
selección. 

DiscusiÓn 
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RESPONSABLE 

c. A. Pérez 

Asamblea 

R. RodrÍguez 
!Audio Tuto-
r i al 1 

"· Pastor 

Asamblea 

P. tlasaya 

ti. Dessert 

Asamblea 

R. 
, 

Rodr1guez 

S. Beebe 

Asamblea 

o. Díaz 

S. Beebe 

Asamblea 



NO. HORA TE"A ACTIVIDAD RESPONSABLE 

25 14:30 - 14:55 2 v 3 Charla. las alternativas disponibles en 
el manejo de poblaciones v familias 
segregantes IF2 v pruebas de descendencia 
hasta Fbl. Selecciones individuales vrs. 
masales, decisiones de manejo. 

R. Rodríguez 

14:55 - 15:15 

2b 15:15- 15:25 3 

27 15:25 - 15:35 

28 15:35 - 15:45 

29 15:45- 16:15 

30 lb: 15 - lb:40 3 

31 lb:40 - lb:SO 3 

32 lb:50- 17:15 

"IERCOLES 19 JULIO 

33 08:00 - 08:25 3 

34 08:25 - 08:45 3 

35 08:45- 09:10 

3b 09:10 09:35 4 

37 09:35 - 09:45 4 

38 09:45- 10:10 

10:10 - 10:30 

Café 

1. Complementación: tamaño de poblaciones S. Beebe 
v parcelas, uso de replicaciones, como 
decidir la cantidad de selecciones a hacer. 

2. Complementación: evaluaciones de S. H. Orozco 
rendimiento, ventajas, cuando. 

3. Complementación: suministros requeridos. "· Dessert 

4. Discusión Asamblea 

Charla. "étodo de Recurrencia en frijol 
ICTA, selección concurrente vrs. en 
serie y esquemas alternativos para otros 
programas con menos recursos. 

l. Complementación: esquemas alternativos. 

Discusión 

"oderador: Porfirio "asaya 
Secretaria: Alice Zamora 

Charla. SelecciÓn para resistencia a 
plagas y patógenos: manejo de la plaga y 
patógeno y metodología de evaluación v 
selección. 

l. ComplementaciÓn: patógenos v plagas. 

DiscusiÓn 

P. "asaya 

S. Beebe 

Asamblea 

C. Cardona 

"· Pastor 

Asamblea 

Charla. "anejo y organización post-cosecha E. LÓpez 
selecciones de color v calidad de grano, 
toma de rendimiento, almacenamiento, prepa-
ración de la semilla para la siembra, etc. 

l. Complementación: manejo v organización 
post-cosecha. 

DiscusiÓn 

Café 
5 

Alice Zamora 

Asamblea 



39 10:30- 10:55 5 

40 10:55- 11:05 5 

41 11:05- 11:30 

42 11:30 11: 55 

43 11:55 - 12:10 b 

44 12:10 - 12:30 

12:30 - 14:00 

45 14:00 - 14:25 b 

4b 14:25 - 14:35 

47 14:35 - 15:00 

15:00- 15:20 

48 15:20 - 17:30 

17:30 - 19:30 

49 19:30 - 21:00 

ACTI V 1 DAD 

Charla. Análisis y utilización de datos, 
el uso eficiente del análisis de rendi
mientos y datos de campo en la selecciÓn 
IF2 - Fbl. 

t. Complementación eficiente de datos. 

Discusión 

RESPONSABLE 

S. Ajquejay 

Carlos Araya 

Asamblea 

Charla. Esquemas y manejo de lÍneas M. Dessert 
uniformes: aspectos claves en el dise~o, 

preparacidn de los viveros uniformes de 
evaluación de caracteres, adaptación y 
rendimiento. (Viveros tipo VPN, VlDAC, VEFl. 

t. Complementación: viveros uniformes: 
manejo de viveros uniformes y su utilidad 
de nivel nacional y regional. 

Discusión 

Almuerzo 

Moderador: Emmanuel Prophete 
Secretario: Armando Monterroso 

Rodolfo Araya 

Asamblea 

Charla. Diseño, preparaciÓn y distribuciÓn J. Jiménez 
de VlCAR's, <Ensayo Regional de Rendimiento) 
incluye la produccio"n de semilla 

t. Complementación: organización de Julio C. Nin 
VlNAR's, <Ensayos Nacionales de Rendimiento), 
aspectos claves en la organización 

Discusión Asamblea 

Café 

Trabajo en grupos/temas !grupos J-5): 
factores claves en organización, planifi
cación y manejo del programa. 

Factores claves vrs. situación actual y 
fallas y limitaciones comunes. 

Cena 

Planes de cruzamientos. 
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S. Beebe 



NO. HORA TEM 

JUEVES 20 JULIO 

50 07:30 -15:00 

51 15:30 

VIERNES 21 JULIO 

52 08:00 - 08:25 b 

53 08:25 - 08:35 b 

54 08:35 - 09:00 

55 09:00- 09:25 b 

5b 09:25- 09:35 b 

57 09:35 - 09:45 

se o9:45- to:zo 

10:20 - 10:40 

59 10:40 - 11:05 7 

bO 11:05- 11:15 7 

bl 11:15- 12:00 

12: 00 - 13: 15 

ACTI V 1 DAD 

Trabajo en campo !almuerzo en el campo). 

Trabajo en grupos/temas. 

"oderador: Emmanuel Prophete 
Secretario: Julio "olina 

Charla. Investigación en fincas: valida
ción o prueba de tecnología ICTA en RegiÓn 
Sur Oriental: validación de variedades el 
role del mejorador, extensionista y 
agricultor. 

t. Complementacio'n: la importancia de 
ensayos de variedades en finca, problemas 
en organización y manejo. 

Charla. Revisión de esquema regional 
de flujo de germoplasma: como hacer más 
eficiente y rápido el manejo de viveros 
v la informaciÓn de resultados 
!problemas v soluciones!. PresentaciÓn de 
resultados VICAR, VIDACl. 

l. Complementación: manejo v utilizaciÓn 
de viveros regionales. 

2. Comentario: intercambio de informaciÓn, 
ni ve! regional. 

DiscusiÓn 

Café 

Charla. La producción de semilla genética 
por el prQgrama de mejoramiento y enlace 
con el servicio de producción de semilla v 
extensio'n: la tarea del mejorador, fallas 
comunes. 

RESPONSABLE 

C. Herrera 

A. Zamora 

Asamblea 

S. H. Orozco 

ltiguel Herrera 

E. Rodd guez 

Asamblea 

P. "•saya 

t. Complementación: semilla genética y J. ltolina 
enlace con servicio de semilla y extensiÓn. 

DiscusiÓn Asamblea 

Almuerzo 

7 



PRESENTACIONES OE REVISIONES Y CONCLUSIONES POR TEKA/GRUPO 
!15 min. presentación y 15 min. discusiÓn) 

62 13:15 - 13:45 

63 13:45 - 14:15 

64 14:15 15:00 

15:00 - 15:20 

65 15:20"- 15:50 

66 15:50- 16:20 

67 16:20 - 17:20 

68 17:20 

LUGAR TEKA 

Jutiapa 3 

Jutiapa 3 

Jutiapa 3 

Jutiapa 3 

Koderador: César Cardona 
Secretario: Kiguel Herrera 

JNTRODUCCION, OBJETIVOS 

Grupo 1/tema 1: Definición del problema y objetivo 
de programa. 

Grupo 2/tema 2: Planificación y organización del 
programa. 

Grupo 3/tema 3: Kanejo diario del programa. 

Café 

Grupo 4/tema 4 y 5: Cosecha, selección post
cosecha, análisis, y preparación de la 
siembra. 

Grupo 5/tema 6 y 7: Kanejo de lÍneas avanzadas, 
viveros y ensayos, multiplicación de semilla. 

Discusión General y recomendaciones de los 
temas presentados por los grupos de trabajo 

Conclusiones y acuerdos del taller. 

Clausura 

EVALUACION DEL TALLER 

TRABAJOS EN CAKPO 

ACTIVIDAD 

KARTES lB 

RESPONSABLE 

Vivero de Cruzamiento, Crianza, organi- R. Rodríguez 
zacia·n, manejo y prácticas de cruzamientos. 

Poblaciones F2, ICTA; Xanthomonas y rendi- P. 11asaya 
miento !Jutiapal, BGI1V !11onjasl, manejo, 
organizacidn. 

Pruebas de descendencia !F3-F41, ICTA, P. Kasaya 
manejo de pruebas, toma de datos. 

Ensayos preliminares de rendimiento, ICTA 
evaluación, registro de caracteres, 
rendimiento. 

8 

R. Rodríguez 



LUGAR TE"A ACTI V 1 DAD 

Jutiapa b Re visiÓn de bloque histórico, variedades 
mejoradas. 

Planes de cruzas 

JUEVES 20 

"onjas b Viveros VIDAC evaluación. 

"onjas b Viveros VICAR evaluaciÓn. 

b Prueba de tecnología en finca. 

REUNIDN "IERCOLES POR LA NOCHE: 

Planes de cruzamientos 1989/1990, responsable Steve Beebe. 

REUNION JUEVES POR LA NOCHE: 

Trabajo por grupos/temas. 

9 

RESPONSABLE 

S. Beebe 

s. H. Orozco 

S. H. Orozco 

L. Padilla 
", Ru i z 



TALLER REGIONAL DE I'EJORAI'IIENTO DE FRIJOL 
<El Manejo Pr~ctico de Programas de Mejoramiento Geneticol 

Jutiapa, Guatemala, julio 17 - 21, 1989 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

1. Definir y comunicar los componentes criticas de un programa 

de mejoramiento de frijol, que sea eficiente, de bajo costo; 

que asegure el desarrollo de variedades con las 

caracteristicas buscadas por el mejorador y que responda a 

las necesidades de los agricultores del pais o la regibn 

para mejorar la productividad. 

2. Enfocar los aspectos de planificacibn, organizacibn y de 

manejo diario (de la manera mAs prActica) que forman la base 

de un programa exitoso de mejoramiento; con el propOsito de 

reforzar los programas de mejoramiento genético en la 

regiOn de manera que haya una mejora en estas actividades. 

los eficientes y exitosos programas de mejoramiento genetico 

que existen en la regiOn. 

ORSANIZACION DEL TALLER 

El Programa de este taller de mejoramiento est~ basado en 

el intercambio de informaciOn e ideas del personal involucrado en 

el mejoramiento, y la revisibn de las experiencias que se tienen 

durante los ~ltimos diez ahos, en lo que son los factores 

criticas de un esquema pr~ctico de mejoramiento, incluyendo 

organizacibn planificacibn, y pr~cticas. El taller se organiza 

10 
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con varias charlas y discusiones en sala y tareas en grupo. 

Ademas tomaremos ejemplos del trabajo en campo del ICTA, y los 

asistentes podran efectuar practicas en las diferentes tareas. 

TEMS DEL TALLER 

1. DEFINICJDN DE OBJETIVOS DEL FROSUAMA DE ttEJORMIENTO. 

Antes de empezar un programa: hacer la definicibn del 

problema (o problemas> por resolver con mejoramiento, los 

objetivos del programa: establecer importancia del problema: 

hay otros problemas mas importantes? ya existen otros 

programas que realicen un trabajo especifico? 

La decisión de empezar el programa: el objetivo debe estar 

delimitado dentro de las posibilidades del 

las limitaciones que normalmente ocurren. 

programa, dadas 

Cuales son las posibilidades de ~xito? cual serla el costo? 

Hay otros programas que est~ desarrollando variedades con 

las caracterlsticas necesarias? nivel del factor disponible 

como fuente? (resistencia, rendimiento>. 

Fuentes de información: CIAT, otros programas, no es 

necesario siempre sembrar todos los viveros para obtener 

información 

disponible>. 

(utilización eficiente de información 

Es tan disponibles las facilidades para una seleccibn 

eficiente? Presibn parasltica apropiada para evaluar. 

Campo uniforme que permita dar confianza en la distribucibn. 
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Un tecnico disponible para su seguimiento. El equipo de 

mejoramiento: la importancia de trabajar en equipo: 

patólogo y entomólogo con el mejorador para eficiencia del 

trabajo y estabilidad del programa. 

2. PLANIFICACION V DRBANIZACIDN DEL PROSRAPIA. 

Escoger padres: hay que conocer bien las caracterlsticas de 

ellos, en especial su reacción y adaptación. 

La hibridación: cruzas simples, retrocruzas?, dónde se 

harA? en el CIAT, a nivel nacional, o combinando esfuerzos? 

El esquema de seleccien: manejo de generaciones 

segregan tes: la importancia de tener un plan de seguimiento: 

F2: lugar de siembra 
seleccibn para cu~les caracteres? 
m~todo de seleccibn 
manejo de campo para la seleccibn 

F3: Dónde, cuAles caracteres, etc. 

F4, F5, F6, etc. 

La importancia del lugar adecuado para la siembra con el fin 

de facilitar la selección de las caracteristicas que se 

buscan. 

Seleccibn de caracteres multiples; seleccibn secuencial 

versus recurrente. 
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3. P!ANEJO O IARIO DEL PROGRAttA. 

La siembra• condiciones de la siembra, f ert i 1 id ad, 

disefto de campo, utilización de estacas, tamai'Yo 

el 

de 

poblaciones y parcelas por sembrar. 

El libro de campo• informacibn,. sistema de codificacibn, 

disefto del libro, disponibilidad. 

El planeamiento durante la siembra: suministro de 

materiales, etiquetas, bolsas, pesticidas, etc. El manejo 

de bloques de cruzamiento y viveros de crianza. 

La solución para evaluar resistencia• el campe, testigos, 

inoculaciones, cuando es necesario?, organizacibn de 

inoculaciones, metodologias disponibles. 

Evaluaciones de rendimiento• ventajas sobre la evaluacibn 

por 11 Qj0 11 en generaciones tempranas, la utilización de 

repeticiones, ventajas, siembra de testigos, cu~les testigos 

utilizar? datos necesarios para tomar el tiempo de las 

evaluaciones. El rol del lider del programa y el tknico. 

El marcado de plantas e identificación. 

La cosecha• c~ntas plantas, o selecciones hay que hacer 

!la importancia de saber la promesa de las selecciones y los 

lugares y planes de siembra de la próxima etapa de siembra>. 
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4. LA I'IECANICA DE LA COSECHA, LA TRILLA, I'IANEJO Y ORGANIZACION 
DE POST-cosECHA, PREPARACION DE LA SISUIENTE SIBtBRA. 

La toma de rendimientos (pesaje y humedad), selecciones 

post-cosecha, color y calidad de grano, necesidades de 

equipos peque~os y suministros de bolsas, etiquetas, etc. 

Almacenamiento: humedad, control de gorgojos, cajas, etc., 

la preparación de la semilla para la siembra, sistema de 

numeracibn para ordenar e identificar la importancia de 

guardar remanente de semilla <stocks). 

5. ANALISIS Y UTILIZACION DE DATOS EN LA SELECCION. 

Generaciones tempra~as y avanzadas. 

Anl'll isis: si no estl'ln utilizando datos tomados de la 

siembra pasada, no tomar esos mismos datos en la prbxima 

siembra. 

6. ftANEJO DE LINEAS UNIFDRnES/LINEAS AVANZADAS. 

a. Viveros nacionales de adaptacibn y evaluacibn de 
caracteres <tipo VEF, VPNl. 

b. Ensayos nacionales multisitios (tipo VINAR>. 

c. Ensayos y viveros regionales. 

d; Ensayos en finca. 
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7. HULTIPLICACION DE SEMILLA CQui~n, cuAndo, dOnde, cOmo, 
cu:mtol. 

La importancia de la existencia de suficiente semilla en: 

generaciones tempranas, y generaciones avanzadas para 

ensayos VINARES. Evaluacibn en fincas: la retroalimenta-

cibn para el mejorador. Produccibn de semilla basica para 

produccibn de semilla certificada o comercial. 
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EL ttEJDRAttiENTD DE FRIJOl... EN SUATEttALA. 

INTRDDUCCIDN DE PRD6RAI'tA DE L'tEJDRAttiENTD ICTA. 
EL EQUIPO, SITIOS, OB.JETIYDS, FACILIDADES DISPONIBLES, 

ASPECTOS CLAVES EN SU DRSANI ZACIDN Y 11ANEJD 

Porfirio Masaya S. 

La producción de frijol en Guatemala es deficitaria si se 

considera la necesidad de mejorar la proporcíbn de consumo de 

frijol en relación con el consumo de maiz. La proporción 

recomendada es de 28:72 partes de frijol y de maiz, respecti-

vamente. La proporción de consumo actual es 10:90 lo que se 

considera bajo. El objetivo global del sector pUblico 

agropecuario es aumentar la disponibilidad del grano en el pais. 

La estrategia para el mejoramiento consiste en utilizar la 

variabilidad genetica de los materiales tradicionales <criollos) 

locales y la de CIAT. La variabilidad genetica proveniente de 

CIAT consiste en el acceso al banco de germoplasma, a las lineas 

codificadas y poblaciones segregantes. 

Los objetivos generales son: 

a. Producir tecnologia estable y de bajo costo, que sea f ac i 1-

mente transferible. 

b. Apoyar los procesos de transferencia de tecnologia y 

producción de semillas. 

Para garantizar una tecnologia estable y de bajo costo se ha 

escogido el desarrollo de variedades como la espina dorsal de la 

nueva tecnología por las siguientes consideraciones: 
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1. 

2. 

3. 

El agricultor usa semilla como un insumo, no importa su 

condicibn socioeconbmica o su sistema de produccibn. 

El uso de una variedad resistente no altera el 

ambiente. 

medio 

La semilla es el anico insumo agricola que puede ser 

producido totalmente en el pais. 

4. La introducción de una nueva variedad puede mejorar un 

sistema de producción completo. 

5. Una variedad de calidad nutritiva superior puede mejorar 

directamente la nutrición de la familia campesina. 

Para desarrollar opciones de nueva tecnologia se sigue el 

esquema tecnológico del ICTA que consiste en pasos secuenciales e 

interactivos que son: 

1 • Estudios socioeconbmicos, incluyendo diagnbsticos, actua-

lizaciones y formacibn de bases de datos para cada regibn. 

2. Caracterizacibn de los sistema-finca de cada regibn. 

3. Generacibn de tecnologla bajo condiciones controladas 

incluyendo participacibn temprana del 

proceso investigativo. 

agricultor en el 

4. Prueba de la nueva tecnologla bajo las condiciones del 

agricultor. 

5. Evaluacibn de la tecnologla por el agricultor. 
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6. Evaluación de la aceptabilidad y adopción por el 

de la nueva tecnologia. 

agricultor 

7. Apoyo a la transferencia. 

EL PROCESO DE 11EJORAI1IENTD DE VARIEDADES INCLUYE: 

1. Seleccibn de progenitores. 

2. Hibridación. 

3. Ident i f i c:ac:i bn, aislamiento y perpetuamiento de las plantas 

con la herencia deseada. 

4. Medicibn de la adaptacibn, rendimiento, valor agronbmico, e 

intensidad del car~cter bajo mejora en los linajes o 

cultivares desarrollados. 

S. Avance, de las lineas avanzadas al proceso de validacibn. 

6. Producción de semilla b4sica. 

El mejoramiento de variedades se ha hecho usando los metodos 

de retrocruza, selección recurrente, masal, pedigree y 

combinaciones de todos los métodos anteriores. 

Para el despliegue de variedades se ha dividido el pals en 

zonas de adaptación, basadas principalmente en temperatura media 

y fotoperiodo. La calidad del suelo se est~ utilizando como una 

sub-división de las zonas de adaptación. Asi se producen varie-

da des experimentales para tierras planas y favorecidas y 

variedades experimentales para zonas de ladera. 
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Se manejan tres programas de mejoramiento independiente: En 

Chimaltenango se mejoran las variedades para: 

1. Precocidad. 

2. Alto rendimiento. 

3. Resistencia a la mancha de Ascochyta. 

4. Resistencia a la antracnosis del frijol. 

5. Resistencia al picudo de la vaina. 

b. Arquitectura erecta. 

En Jutiapa se mejoran las variedades para los siguientes 

objetivos: 

1. Precocidad. 

2. Alto rendimiento. 

3. Resistencia al virus del mosaico dorado. 

4. Resistencia a la bacteriosis coman. 

5. Resistencia al picudo de la vaina. 

b. Arquitectura erecta. 

En Cuyuta se realiza mejoramiento genetico para: 

1. Arquitectura erecta. 

2. Adaptacibn al relevo con malz o asocio con papaya. 

3. Resistencia al virus del mosaico dorado. 

4. Resistencia a la bacteriosis coman. 

5. Alto rendimiento. 

DISCUSIDN POR: ASAI1BI..EA. NOTAS POR: RAFAEL RODRIGUEZ. 

Se establecib que en varios paises de la red regional, ya se 

realiza la identificacibn de dominios de recomendacibn con el 
r. 
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propósito de lograr mayor eficiencia y aplicabilidad de los 

resultados a esos dominios. 

En funcibn de hacer m~s eficiente una produccibn de semilla, 

se determinb, en forma general, que un m~imo de tres materiales 

por regibn haria m~s manejable su produccibn por las unidades de 

semillas en cada pals. 

Para el caso del altiplano guatemalteco, se encontrb que la 

razón por la cual el agricultor ya no prefiere los friJoles de 

h~itos IV <volubles) es el ciclo largo de los mismos, comparado 

con el ciclo corto de los frijoles arbustivos que se est~ 

introduciendo a la zona. 

Por ~ltimo se mencionb que la produccibn artesanal de 

semilla se inicib con el propbsito de evitar que el ICTA cayera 

en el plano de produccibn de semilla como tal. Una de las 

acciones iniciales, en este sentido, fue estimular al sector 

privado a interesarse en producir semilla, lo cual, para el caso 

de frijol, no se ha logrado debido a que la venta de la misma no 

es constante cada ~o, ya que los agricultores compran una vez y 

luego conservan su semilla por cierto tiempo, evitando comprar. 

Por lo anterior se ha encontrado que la producción artesanal 

de semilla se presenta como una buena alternativa para suplir la 

falta de produccibn de la misma. 
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LA DEFINICIDN DEL PROBI...atA, EL OBJETIYO DEL PR06RArtA 
DE Pó'EJORMIENTO Y PLANIFICACION DEL PROSRAttA: 

ASPECTOS CLAVES Y ERRORES COI'WNES 

Stephen E. Beebe 

Las preguntas que uno debe contestar al iniciar un programa 

de mejoramiento se pueden resumir asl: 

1) Qué quiero lograr? 

2> Qu~ recursos tengo? 

3> Qu~ posibilidades de ~xito hay? 

Los distintos aspectos de estas preguntas son el tema de 

esta presentaciOn. 

Esta pregunta implica la definicibn de los problemas que 

limitan la productividad y su priorizaciOn para establecer 

objetivos. Existen ya metodologias de encuestas y de diagnOstico 

en campos de agricultores para identificar limitantes, pero no se 

discutiran aqul. Sin embargo, los diagnbsticos formales son 

costosos y puede ser dificil actualizarlos frecuentemente. La 

informacibn obtenida por contactos informales con agricultores 

puede ser igualmente ~til. En cualquier caso, debe ser una meta 

llegar a pensar como un agricultor, para que este modo de pensar 

sea incorporado en la filosofia del programa. 

Una vez definidos los problemas, hay que preguntar si una 

soluciOn genética es factible, o si prActicas agronOmicas son mAs 

indicadas. 
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El establecimiento de prioridades de mejoramiento depende 

tanto de la importancia del problema, como de las probabilidades 

de poder resolverlo. Es poco Otil trabajar sobre un problema 

importante si no hay pusibilidad de éxito. 

Frecuentes errores en la definición de problemas son: 

asumir que las variedades del agricultor son de bajo potencial de 

rendimiento y sobre-estimar la importancia de enfermedades. 

AdemAs, hay veces en que se debe salir de la mentalidad de 

sblo resolver problemas y pensar en oportunidades (ej. una nueva 

zona de produccibnl. Frecuentemente para aprovechar una 

oportunidad, hay que crear la variedad adecuada. 

Se puede practicar mejoramiento genetico con muchos o pocos 

recursos. Por cierto, agricultores lo han hecho hace milenios. 

Por lo tanto, frecuentemente se puede ajustar la intensidad del 

trabajo a los recursos disponibles. El recurso mAs indispensable 

es la variabilidad genética que responde a los objetivos del 

programa. En terminas practicas, las fuentes de caracteres 

especificas seran de mucho mas utilidad si son adaptados en si a 

la zona productora. Es un error comUn escoger como padre 

cualquier genotipo que exprese el caracter buscado, sin pensar en 

su adaptabilidad o su facilidad de dar el genotipo deseado. 

Otro recurso indispensable es un ambiente representativo de 

la zona productora, donde el frijol tiene una respuesta tipica y 

donde el mejorador puede practicar la selección por adaptación 
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fisiolbgica. Ademas, otros ambientes pueden ser necesarios para 

seleccibn de caracteres especlficos (ej. resistencia a una 

enfermedad). Estos ambientes no tienen que ser representativos, 

y frecuentememte no lo son, debido a la intensidad del limitante 

buscado. Un buen programa de mejoramiento requiere un balance 

entre estos dos tipos de ambientes. Un error frecuente es dar 

demasiado ~fasis al ambiente donde un sblo factor es 

determinante. 

Hay que considerar los conocimientos como un recurso 

importante: 

patog~ica, 

información genética sobre las fuentes, variabilidad 

manejo del problema en el campo para asegurar 

expresibn de diferencias geneticas y criterios de seleccibn. 

Los recursos humanos son muy importantes. 

trabajo en 

grandemente 

equipo <mejorador 

el progreso; sin 

con patólogo, 

embargo, un 

Muchas veces el 

etc.) 

equipo 

facilita 

completo 

normalmente no es necesario. Lo que si es indispensable es la 

ayuda técnica al nivel de campo para realizar los cuidados 

diarios. Frecuentemente un buen tecnico hace la diferencia entre 

el éxito y el fracaso. 

Otros programas de mejoramiento pueden ser un valioso 

recurso como fuente de materiales en varias generaciones y 

estados de seleccibn. Ocasionalmente se ve un programa de 

mejoramiento iniciandose con fuentes originales cuando los mismos 

genes estan disponibles en genotipos mejorados. 
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La respuesta a esta pregunta depende de la existencia de los 

recursos citados, tanto biolbgicos como del programa en si, y de 

sus respectivas caracteristicas. En cuanto a factores 

biolbgicos, a veces no es suficiente tener una fuente con alta 

expresibn de un car~cter. Las caracteristicas de una fuente que 

influyen y favorecen el ~xito son: herencia simple, acci bn 

gen~tica aditiva, alta heredabilidad, buena habilidad 

combinatoria, similaridad gen~tica con respecto a los acervos 

geneticos, ausencia de ligamentos geneticos negativos y adem~s la 

adaptacibn local como ya fue mencionado. 

En realidad, nadie puede predecir con seguridad si tendra 

é:-:ito o no al iniciarse un programa de mejoramiento, solamente 

puede pensar cada factor segun la mejor informacibn disponible, y 

considerar las probabilidades a la luz de la importancia del 

problema. Si un problema es suficientemente importante puede que 

merezca atencibn aunque la probabilidad del ~xito sea menor. 

COI'fENTARIO POR: RDDOLFO ARAYA. 

Los programas nacionales tienen una visibn general de los 

problemas en su pais, pero por lo general no existen prioridades, 

con base en las posibilidades reales del programa. Adem~s no es 

comdn encontrar proyectos con la suficiente información que 

permita su an~lisis y evaluación. 

La no existencia de proyectos concretos permite desviaciones 

de las prioridades iniciales, no hay metas concretas a corto y 
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mediano pJ¿zo, y no hay responsabilidades para el investigador. 

Lo mAs preocupante es la ausencia de un anAlisis profundo sobre 

el modo de operación y resolucion del problema <s> seleccionado 

<s> que no permite evaluar si hay un uso apropiado de los 

recursos disponibles. 

El problema no es de forma <estrategias-oportunidades-

recursos> sino de fondo <planificación de lo que se puede hacer, 

cómo evaluarlo, como aplicarlo a la realidad comercial>. 

DISCUSION POR ASAMBLEA. DISCUSION POR: RAFAEL RODRIGUEZ. 

Se encontr6 que existen limitantes de personal y recursos 

que pudieran hacer mAs efectiva esta etapa de un programa de 

mejor-amiento. 

Por otro lado se menciono una falta de capacidad 

organizativa y de planificación por parte de los mejoradores, lo 

cual al final se refleja en el trabajo total del programa. 

mismo, se pierde eficiencia en la distribucion del As! 

tiempo del mejorador que bien pudiera emplear en otras 

actividades. 

Otro problema observado es que se ha tratado, por parte de 

los programas nacionales, de abarcar demasiado y eso hace 

ineficiente el progreso del mejoramiento; lo que hace 

imprescindible la priorización de los problemas para luego 

dirigir los esfuerzos hacia lo que resulte prioritario. 
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Se recomendO tener cuidado con la forma de realizar 

diagnbsticos ya que pueden asumir problemas inusuales en un aMo, 

que si coincide en la realizacibn del diagnbstico, 

en forma no deseable. 

lo sesgarian 

Asl mismo, la realizacibn del diagnbstico debe ser formal y 

lo m~s completa posible en cuanto a localidades, nbmero y tamaMo 

de muestras, etc. 

Por ultimo se seMalb la falta de uniformidad por parte de 

los mejoradores del CIAT con respecto a fisiblogos, patblogos, 

entomOlogos, etc., en cuanto a priorizaciOn de los problemas. 
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EL PAPEL DEL PATOLOSO, ENTotUJLOBO Y OlROS EN ADICION 
DEL 11EJORADOR. II''IPORTANCIA DE TRABAJAR EN EQUIPO 

Ma~cial A. Pasto~ Corrales 

Los problemas que afronta el agricultor de f~ijol en América 

Latina son muy numerosos y complejos. De una manera general 

estos problemas, que afectan la produccibn, se pueden definir en 

t~es grupos: biológicos (enfe~medades, plagas, etc.l, edAficos 

(fertilidad pobre, bajo fósforo, etc.l y climAtices <sequl a, 

exceso de lluvias, etc. l. Adem.as, estos factores no ocurren 

aisladamente y casi siempre la ocurrencia de un factor exacerba a 

otro. Por ejemplo, un exceso de lluvias durante el ciclo del 

cultivo en muchas regiones de América Central, resulta en una 

alta severidad de mustia y pérdidas muy altas en la producción, 

sobre todo en donde se siemb~an variedades susceptibles y no se 

usa otra medida de control. Existen muchos otros ejemplos. 

La solución a estos numerosos y complejos problemas es casi 

siempre dificil, sin importar la estrategia o estrategias que se 

utilizan. Por esa razbn dificilmente un solo profesional, ya sea 

fitomejorador, fitopatblogo o agrbnomo, podra por si solo 

resolve~ problemas tan complejos. Es muy dificil desar~ollar 

variedades de frijol con color de g~ano comercial, de buen 

rendimiento y otras caracteristicas agronbmicas deseables, ademas 

de poseer resistencia a la mustia y al mosaico dorado, para un 

pals como la Repóblica Dominicana, por ejemplo. 

AUn para una institucibn seria dificil la solucibn de estos 

p~oblemas, sobre todo si se tiene en cuenta que cada uno de los 
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problemas que afectan la produccibn del frijol son bastante 

influenciados por la variedad que se siembra, el sistema de 

cultivo, la localidad y la epoca de siembra. 

Por todas las razones anteriores, un equipo de trabajo 

multidisciplinario, compuesto de varios especialistas, tienen 

mayor posibilidad, que un sblo investigador, de poder resolver 

problemas tan dificiles. 

En este equipo de trabajo, cada miembro contribuye con su 

respectiva especialidad, experiencia, ventaja comparativa y 

habilidad. El n~ero de miembros del equipo no es definido, pero 

debe ser mayor de dos. Asi por ejemplo, un fitomejorador con un 

fitopatblogo, o con un entomblogo, o con ambos, trabajan para 

poder desarrollar variedades de grano comercial, buen rendimiento 

y resistencia a las plagas y enfermedades mAs importantes de un 

pais de América Central o del Caribe. 

Casi siempre, los resultados de un equipo de trabajo tienen 

ventajas muy obvias sobre el trabajo de un individuo y casi 

siempre el esfuerzo es tambi~ m~s eficiente y m~s pr~ctico. 

La participacibn de cada miembro del equipo de labores debe 

empezar en las primeras etapas del trabajo y el punto de partida 

mAs lógico empieza con el DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA. Cada miembro 

del equipo debe involucrarse para asi poder obtener un 

diagnóstico completo y sin errores. Es muy dificil resolver un 

problema si la estrategia se basa en un diagnóstico errado o 

incompleto. 
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Después de elaborado el diagnóstico, cada miembro del equipo 

debe participar en la ELABORACION DE LA ESTRATEGIA mAs apropiada 

que permitirA resolver el problema. Luego es fundamental que 

cada miembro participe activamente en la EJECUCION DE LA 

ESTRATEGIA. 

En un programa de mejoramiento gen~tico, un fitopatblogo por 

ejemplo, puede participar con el mejorador en la selección de 

padres resistentes a las enfermedades, en el avance y selección 

de poblaciones segregantes y en la selección de lineas avanzadas, 

lo mismo puede hacer un entomólogo. Los tres miembros del 

equipo, fitomejorador, fitopatólogo y entomólogo, tienen 

funciones muy importantes y complementarias en el equipo y el 

trabajo simultaneo de ellos, obtendran resultados m~s r~idos y 

probablemente m~s confiables y, que posiblemente resulten en 

variedades otiles para el agricultor. 

Algunas funciones especificas de un fitopatblogo o un 

entomblogo en un equipo de mejoramiento gen~tico, 

mencionadas anteriormente, son: 

1. Selección del sitio o sitios de evaluación. 

adem~s de 1 as 

Este debe ser 

representativo de la zona frijolera, de las condiciones 

clim~ticas, del tipo de suelo y de los factores biolbgicos 

que ocurren en la zona de interes. 

2. Selección de épocas de siembra mas adecuadas para evaluar 

plagas o enfermedades. 
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3. EvaluaciOn y muestreo de las poblaciones del patOgeno o 

insectos para determinar presencia de raza, 

cambios en la poblacien de estos. 

biotipos o 

4. Diseho y metodologias de campo que estimulen y que permitan 

evaluar con facilidad los factores biolbgicos. Esto incluye 

el uso de esparcidores, 

inoculaciones artificiales, 

inoculaciones de la semilla, 

incorporacibn de residuos de 

cosecha infectada, y el uso de testigos de diferente 

reaccian, bien adaptados y conocidos. Tambien incluye 

manejo especial de ensayos: control de hongos si el interes 

es evaluar reacciOn a virus, por ejemplo, incorporaciOn a 

c~scara de arroz para estimular, ª~l~~Q!i~m ~Q!f~ii· 

5. Manejo agronOmico adecuado. 

6. Elaboracibn de escalas de evaluacibn apropiadas. 

7. Evaluacibn 

tolerante. 

y seleccibn de germcplasma resistente o 

En resumen, las ventajas de trabajar en equipo son muchas, 

muy obvias y pr~cticas, pues incrementan la eficiencia del 

trabajo. Las actividades de cada participante del equipo 

complementan la de otros miembros y evitan duplicaciOn de 

trabajo • 

. Los programas nacionales deben estimular el 

equipo en los programas de mejoramiento genético. 
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cmtENTARID POR: CARLOS ATILID PEREZ. 

La integración de grupos multidisciplinarios o trabajos en 

equipo es un tema que ha sido discutido en diferentes talleres de 

mejoramiento de frijol, y se ha con.cluido que es la manera mAs 

eficiente y r4pida para lograr los objetivos planteados. 

El problema se vuelve complejo para algunos programas 

nacionales de frijol en donde las pol!ticas institucionales no 

permiten la formación de grupos multidisciplinarios de 

investigacibn-validacibn-transferencia, no por desconocimiento de 

su importancia, sino en algunos casos para no romper un orden 

institucional establecido, lo cual incide directamente en la 

metodologia utilizada en donde cada tecnico realiza la labor de 

su especialidad, caminando con las demas disciplinas de trabajo 

en forma paralela, sin encontrar asi un objetivo coman que pueda 

alcanzar en una forma eficiente la solución a la problem4tica de 

la producción de frijol. 

El CIAT debera jugar, en el futuro, un papel de mucha 

importancia en este tema capacitando personal, de tal manera que 

la capacitación incluya la concientización de la integración de 

equipos de investigación, para que al regreso a su pais se 

integren a trabajar en forma conjunta y no en forma individual, 

para poder asl, en una forma ordenada y eficiente, buscar las 

alternativas de solucibn a la problematica del frijol de aquellos 

programas nacionales que a la fecha se encuentran trabajando en 

forma desordenada, ya sea por políticas de la i·nstitución o por 

la desintegración misma de un buen esquema de investigación. 
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DISDJSIDN POR ASAttBLEA. NOTAS POR: .lOSE Jlt1ENEZ. 

Debido a que el cultivo de frijol tiene problemas complejos 

que afectan su rendimiento, es necesario considerar la 

importancia del trabajo en equipo. El mejorador por si solo es 

dificil que realice una labor adecuada, ya que existen varios 

problemas que se ajustan a diversas regiones, sistemas de cultivo 

y diferentes condiciones ambientales. 

Los equipos, ya sea multidisciplinarios o interinstitucio-

nales, colaboran para que los resultados sean m4s eficientes, 

prActicas y lógicos, debido a que contribuyen con su experien-

cia, su especialidad y sus ventajas comparativas. Estos equipos 

se integran para: 

1. Realizar un diagnbstico apropiado. 

2. Establecer prioridades. 

3. Buscar las soluciones de acuerdo a los recursos disponibles. 

4. Definir las estrategias m4s adecuadas a considerar. 

5. Elaborar un plan de trabajo que contemple: 

a. La seleccibn de los progenitores. 

b. La seleccibn de los segregantes. 

c. Las evaluaciones a realizar. 

Algunas consideraciones a discu~ir: 

1. La realización del inventario del personal con que se cuenta 

en los programas nacionales. 
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2. La posibilidad de integración de los equipos de 

programas nacionales. 

los 

3. El establecimiento de metas concretas y el trabajo que se 

debe desarrollar. 

4. La evaluacibn del trabajo en equipo y sus avances. 

5. El papel de las instituciones capacitadoras en lo que se 

refiere a la orientación de los especialistas y a la 

integración del trabajo en equipo. 
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Al 

ENSAYOS Y VIVEROS INTERNACIDNAI...ES, SU 
UTILIZACION COJ10 FlENTE DE VARIEDADES Y FlENTE 

DE PROGENITORES: VENTAJAS Y LIIUTACIIJNES DE SU USO 

Rafael Rodriguez 

momento del inicio de un programa de mejoramiento, debe 

pensarse inicialmente en las condiciones para las cuales se 

destinara el producto del proceso. Puede pensarse cuales son los 

gustos del consumidor, las condiciones favorables o no bajo las 

cuales se desarrollara el cultivo, problematica de la región, 

etc. 

Si lo anterior se cumple, entonces se debe comenzar a buscar 

las fuentes de variabilidad genética para el o los caracteres a 

mejor-ar. De manera general se pueden mencionar tres fuentes de 

obtencibn de variabilidad genetica: 

-Colectas nativas. 

-Introducción. 

-Hibridación. 

La segunda forma es un metodo de mejoramiento perfectamente 

v~lido y que consiste en introducir germoplasma a una regibn, 

proveniente de otro de diferente posicibn geogr~fica, pero con 

variables climaticas parecidas. 

El material introducido puede ser susceptible de seleccibn y 

liberación de la variedad respectiva o utilizarlo en programas de 

hibridación. 
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Los viveros internacionales constituyen una buena fuente de 

variacibn en donde se escoge lo mejor. Generalmente contienen un 

gran nUmero de materiales, repetidos una sola vez. Es factible 

utilizar testigos sistem~ticos como comparadores y como 

indicadores de la distribucibn del inbculo, si ese fuera el caso. 

Es obvio entonces que este tipo de viveros constituyen quiz~ 

la fuente de germoplasma ~s importante, si se considera la 

rapidez de obtención de la variabilidad requerida. 

TIPOS DE ENSAYOS: 

1. Ensayos de observación: 

-Sirven b~sicamente para eliminar materiales con caracteres 

no deseables. 

-Presentan una gran cantidad de materiales. 

-Es necesario utilizar una localidad representativa del ~rea 

con el problema a resolver mediante mejoramiento. 

-Sin repeticiones. 

-Es factible utilizar un testigo, comercial. 

-Se deben someter al estrés respectivo. 

-SOlo se cosechan los mejores materiales. 

2. Ensayos de rendiiDiento: 

-Sirven para identificar los mejores materiales de un grupo 

bajo evaluación. 
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-Se realizan bajo dis~o experimental. 

-Contiene materiales avanzados seleccionados de los ensayos 

de observación o de viveros especificas. 

-Se utilizan repeticiones y localidades. 

3. Ensayos en fincas: 

-Sirven para evaluar el potencial de los 

promisorios. 

materiales 

-Se realizan en fincas de agricultores tratando de que las 

condiciones sean las mismas que las del cultivo que aquel 

maneja. 

-Se evalüa bajo diseho experimental. 

-Se utilizan repeticiones, localidades, ahos. 

-El manejo agronómico debe estar de acuerdo a las recomen

daciones que para el cultivo existan en la regibn. 

-Utiliza un menor ndmero de materiales que los ensayos de 

rendimiento. 

TIPOS DE TESTIGDS: 

1. Testigo local: 

Es la variedad m~s usada en la regibn sin importar si es 

mejorada o no. 

2. Testigo Alite: 

Puede ser una variedad destacada y en proceso de evaluacibn. 
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3. Testigo a largo plazo: 

Se trata de una variedad de amplia adaptacibn y rendimiento 

estable. 

CRITERIOS DE SELECCION: 

Estos pueden ser: 

Vigor. 

Habito de crecimiento. 

Reaccibn a plagas y enfermedades. 

Tiempo de maduracibn. 

Arquitectura. 

Rendimiento •. 

Caracterfsticas del grano. 

En general, el criterio de seleccibn va a estar determinado 

por el carActer que se pretende mejorar. Es conveniente el uso 

de escalas para calificaciones a manera de uniformar las 

evaluaciones. 
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CDI1LNIARJD POR: I'IARCIAL A. PASTOR CORRALES. 

Ademas de los viveros inte~nacionales de adaptación y 

rendimiePto como el I BYAN, existe otra grupo de viveros 

internacionales~ tamhi en dist~ibuidos po~ el CIAT, que 

generalmente proveen de fuentes de resistencia o ~:olerar1cia a un 

deter· mi nado ca~acte~. Po~ ejemplo, para el caso especifico de 

enfermedades existen varios viveros que proveen de fuentes de 

~esistencia a hongos, bacte~i as o vi ~us pat bgenos del f~i jol. 

Algunas de estos viveros son: los nombres del vivero se colocan 

ent~e pa~entisis; ant~acnosis <IBAT), bacte~iosis comun <IBRN>, 

mustia <VIMl, roya ( IBRNl, mancha angula~ < B(~CS I T l , mosaico 

dor·ado 

etc. 

( IBGMVl, p~oducciones ~adical po~ Rhizoctonia !VIPRSl, 

Estos vive~os tambien se distribuyen internacionalmente 

segl.m solicitud del colaborador· y tienen como objetivo p~incipal 

identifica~ y p~ovee~ de fuentes de ~esistencia a los patbgenos 

y, en algunos caso5~ compa~a~ las poblaciones de un patógeno de 

Igualmente e:<isten vive~os de tole~ancia o una ~egión a ot~a. 

resistencia a insectos~ sequla, tempe~atu~as altas, etc., ademas 

de vive~os de ca~acteres fisiolbgicos o ag~onbmicos como de 

precocidad~ fotoperiodo!l etc. En la mayoria de los casos las 

entradas de estos viveros no necesariamente tienen g~ano 

comercial y estan compuestos de una amplia gama de colores~ 

tamal'lo de g~ano, asi como de diferentes habitas de c~ecimiento, 

con el p~opbsito de p~opo~ciona~ la va~iabilidad o dive~sidad 

genetica que permita resolve~ un problema. 

nacionales~ al evaluar estos vi ver· os en 

Los investigado~es 

su p~opia ~egibn, 
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seleccionan 1 os padres que mas le son de utilidad. Los 

interesados en estos viveros deben comunicarse directamente con 

Lon cientifico a con el líder del Programa de Frijol del CIAT. 

DISCUSIDN POR ASAI'IBLEA. NOTAS POR: JOSE JIMENEZ. 

Muchas veces las colectas regionales han sido el punto de 

partida de muchos programas de mejoramiento; o bien con las 

evaluaciones de las introducciones o a traves del establecimiento 

de las hibridaciones. El flujo de las lineas generadas se 

realiza con varios tipos de ensayos, ya sean preliminares <VEF, 

EP, VA> o de rendimiento <IBYAN, VICAR>, o bien por la gran 

cantidad de viveros especificas <bacteriosis, mancha angular, 

apion, salta hojas, etc.> que circulan en los diferentes 

programas de mejoramiento de la región. A continuación se 

presenta un esquema en donde se muestra las pasos que regu-

larmente se realizan desde la identificacibn de las ·fuentes de 

germoplasma hasta culminar con la selección de la variedad, 

incremento y liberación. 

Algunas consideraciones para discusión: 

l. El papel de los ensayos preliminares, VEF, EF', VIDAC, en los 
programas nacionales. 

2. La aplicabilidad y utilizacibn "real" de los viveros del 
CIAT, y la gran cantidad de viveros especificas. 

3. La definición de los programas nacionales sobre que es lo 
que persiguen al evaluar los viveros. 

4. Due materiales formaran 
programas nacionales. 

los viveros y el ·aporte de 1 os 
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SELECCION DE PROGENITORES 
Y PLANIFICACION DE CRUZMIENTOS 

Porfirio Masaya 

En todo programa de mejoramiento, la selección de 

progenitores es el primer paso. Su importancia radica en que la 

segr-egacibn que ocurre despuk de una hibridacibn, lo es entre 

los genes en que difieren los dos progenitores cruzados. 

En general, se puede dividir la selección de progenitores en 

dos situaciones: la mejora de variedades, y la mejora de carac-

ter es. En el primer caso, para que el cruzamiento sea preve-

choso, los progenitores deben mostrar una manifestación intensa 

de los caracteres en mejora y al menos uno de ellos debe ser una 

variedad adaptada, de buen rendimiento, y con la calidad 

requerida por el consumidor. El segundo caso, ocurre cuando se 

desea mejorar un caracter muy especifico, por ejemplo, la 

resistencia a un patbgeno. El caracter en cuestibn es 

transferido a una variedad (o variedades) adaptada, pero no 

esperamos que los segregantes seleccionados vayan a producir 

lineas con buen rendimiento. Se trata entonc:es,. de .,domesticar" 

las fuentes de resistencia dentro de variedades de buena 

adaptación. En este caso, los segregantes obtenidos, ser-in 

utilizados en cruzas para producción de lineas que_ even-

tualmente ser-in variedades .cultivadas. 

La sel ecci bn de· _progerli tares se . hace, utilizando las 

variedades locales, en primer lugar, y si no encontramos en ellas 

los caracteres deseados, en variedades introducidas. En este 
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óltimo caso, podemos usar variedades comerciales de otros paises, 

lineas avanzadas de otro programa de mejoramiento o de CIAT. El 

Programa de Frijol de CIAT publica anualmente los resultados de 

los ensayos internacionales que distribuye con indicación de 

caracteres de importancia para los programas nacionales. También 

existe un catAlogo de las entradas del banco de germoplasma que 

estAn disponibles. 

Si el objetivo de un plan de cruzas es mejorar o introducir 

resistencia a enfermedades se debe tamizar un buen numero de 

progenitores de los que se supone o se sospecha que poseen 

resistencia 

considerable 

enfermedad. 

al patbgeno. En algunos patbgenos, ocurre 

variacibn para la capacidad de producir una 

En tales casos sera necesario confirmar la 

resistencia de un progenitor utilizando varias localidades, si es 

necesario, para detectar la presencia de razas o variantes del 

patógeno. Especialmente dificil es la detección de tolerancia a 

patógenos de muy amplio espectro como Iª!:!ª!~QbQ.O::!J? f;!Jf;!JID~.O::i? que 

incita la Mustia Hilachosa. 

No se ha encontrado resistencia verdadera y el 

debe trabajar para acumular genes para tolerancia, 

mejorador 

combinando 

progenitores con variaciones peque~as en tolerancia, supues-

tamente debida a genes diferentes pero complementarios. El 

desarrollo de variedades resistentes a ~~Qm~~~~ Q~ª~~Ql~. que 

incita la Roya del Frijol, es dificil porque aunque se encuentra 

fAcilmente resistencia, Ta ocurrencia de razas patogénicas en· 

diferentes· localidades o af'los hace muy variable la manifestación 

de resistencia. 
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La escogencia de ,•rogenitores para caracteres agronOmicos 

como: arquitectura erecta, precocidad o adaptaciOn a un sistema 

de cultivos especificas, debe hacerse en el ambiente especifico 

en el que se desea producir las nuevas variedades. El carácter 

precocidad, aunque muy fácil de apreciar, puede ser muy variable 

debido a que el fotoperiodo y la temperatura hacen variar este 

carácter. La detecciOn de precocidad debe hacerse para el 

ambiente y ~oca en que las variedades ser~ utilizadas. Si una 

fuente de precocidad sera usada para variedades desplegadas en 

diferentes ambientes o ~ocas, se debe analizar la estabilidad de 

la precocidad, sembrando en dos alturas sobre el nivel del mar o 

en dos épocas, de dias cortos y largos. 

Un problema especial ocurre cuando el objetivo del mejora-. 

miento es el rendimiento. Debe tenerse en cuenta varias 

condicionantes del rendimiento de semilla: 

al El rendimiento depende de la densidad de siembra. 

b) 

el 

d) 

de rendimiento varia para cada sistema de El nivel 

cultivos. El nivel de rendimiento de frijol asociado con 

otro cultivo es diferente al nivel de un monocultivo, por 

ejemplo. 

En general, el rendimiento es mas alto en lugares de 

temperatura mAs baja y dfas mas largos, o en temporadas. o 

lugares de muchos dias soleados y frescos. 

El rendimiento es un caracter complejo, poligenico y muy 

afectado por el ambiente; sin embargo y aunque parezca una 
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e> 

contradiccibn, la reaccibn al fotoperiodo y temperatura y la 

arquitectura, pueden explicar una gran parte de la varianza 

genética para rendimiento. 

En el pasado, un procedimiento muy usado ha sido cruzar lo 

mejor con lo mejor; un problema con este método es el 

elevado nómero de cruzas que se genera; la identificación de 

componentes permite clasificar los progenitores y con ello 

reducir el nUmero de cruzas necesarias; los componentes 

f i si ol bgi ces, rendimiento por dla y el tipo de madurez, 

(precoz, intermedio o tardiol pueden muy bien servir para 

este propbsito y son muy f~ilmente determinados en los 

ensayos de rendimiento ordinarios, 

modos en los programas nacionales. 

COI1ENTARIO POR: l'tiCHAEL DESSERT. 

que se realizan de todos 

La seleccibn de progenitores y la planificacien de las 

cruzas por efectuar es una de las etapas m~s importantes del 

programa de mejoramiento, Hay que conocer y tener muy claro el 

objetivo del programa y que se quiere mejorar, un ejemplo seria: 

combinar rendimiento con algunos caracteres como resistencia a 

antracnosis y mustia, y ademas con el requisito de precocidad, 

color y arquitectura aceptable. 

Despues hay que conocer muy bien la oferta de variedades o 

lineas que puedan ser utilizadas como padres. Para conocer 

estas, es recomendable siempre llevar una libreta en la que se 

realicen las anotaciones de las observaciones de las variedades 
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de campo. Ademas es importante consultar ~uentes de otros datos, 

que existan, sobre las mismas variedades, tales como: viveros 

internacionales y regionales, y datos de ahos pasados. Después 

de conocer bien cu4les o~ recen resistencia a otras 

caracterlsticas requeridas, 

variedades mas adaptadas 

hay que escoger, 

que tengan las 

como padres, las 

caracterlsticas 

requeridas para uso como padres de las cruzas a e~ectuarse. 

DISCUSIDN POR ASMBLEA. NOTAS POR: JOSE JlttENEZ. 

La selección de los progenitores debe hacerse en el medio 

para el cual se pretende generar la nueva variedad; 

consider4ndose adem4s los fndices de selección integrales, las 

condiciones de ambiente de respuesta similar y el reconocimiento 

de los componentes de e~ectos aditivos <mor~olbgicos y fisiolb-

gicos>. Es importante considerar un an4lisis completo de lo que 

tratarfamos de obtener pensando, si se persiguen los objetivos 

del programa, de manera que se consiga desarrollar una 

alternativa que tenga posibilidades de triunfar, 

siguiente: 

plante4ndose lo 

a. Por qu~ se quiere utilizar la hibridacibn y qu~ se pretende? 

b. Se tienen progenitores; sabe cuales escoger? 

c. Estamos utilizando las ~uentes de información? 

ensayos, etc.> 
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Algunas consideraciones por discutir 

1. Realizar un anAlisis de la selección entre los mejoradores 

del programa nacional y los del CIAT. 

2. Revisar los aspectos metodolegicos de los programas de 

mejoramiento. 

3. Definir el aspecto de colaboracien, en el momento de la 

realización de la planificación de los cursos, tratando con 

ello de realizar mayor utilización de la importancia del 

CIAT; considerando desde luego algunos aspectos. 

4. Analizar el efecto de resistencia mültiple, que se pretende 

lograr por algdn programa. 

5. Realmente se esta haciendo utilizacien de las variedades con 

la finalidad deseada. 
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ESTABLECI"IENTD Y ~JO DE 
CRUZAttiENTDS Y VIVEROS DE CRIANZA 

Rafael Rodrlguez 

HIBRIDACIDN: 

Es el proceso a traves del cual se cruzan plantas o animales 

de diferente constitucibn genetica, con el objeto de lograr un 

resultante o producto con las caracterlsticas deseables presentes 

en los progenitores. 

OBJETIVO DE UN CRUZAttiENTD: 

Este debera ser claro y preciso en lo que se pretende 

1 ograr, es decir, la combinacibn de caracteres buscada. Esto es 

importante porque de esta forma en las generaciones siguientes 

serA mAs fAcil identificar los segregantes deseables. 

l'tETDDDLD6IA: 

Existen tres tecnicas de hibridacibn: 

1. Por emasculacibn con el estigma cubierto. 

2. Por emasculacibn con el estigma desnudo. 

3. Sin emasculación. 

La diferencia entre estas tres tecnicas radica en que en la 

primera se conservan las alas de la flor, en la segunda ésto no 

sucede aunque en ambas hay emasculación, y en la tercera esto 

dltimo no ocurre. 
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E1'1ASCULACION: 

Es el proceso de eliminar las anteras de un boten floral 

antes de la madurez del polen. 

SER: 

LA HIBRIDACIDN PUEDE DARSE: 

- Entre variedades. 

- Entre selecciones. 

Entre especies. 

AS 1 111 S110 SE PUEDE TENER: 

- Cruza simple 

- Cruza doble 

- Cruza triple 

Retrocruza 

Cruza complejo 

A X B 

!A X Bl X 

!A X B> X C 

!A X Bl X B 

<A X Bl X 

<C X Dl 

<C X Dl X E 

LOS ELE11ENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR UNA CRUZA, PUEDEN 

- Pinzas. 

- Alcohol. 

- Etiquetas. 

- Lápiz. 

- Lentes de aumento. 

El manejo agronómico debe ser óptimo y bajo condiciones 

controladas, en lo posible. 
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C011PARACION DE LAS Th:..:.l.i TECNICAS DE HIBRIDACION 

A. HIBRIDACION POR EI1ASCULACION CON EL ESTISftA CUBIERTO. 

1. VENTAJAS. 

Se da proteccibn a los erganos reproductivos luego de 

realizar la polinizacibn. 

Como el emascular evita la autofecundacien, 

mayor confiabilidad en la cruza efectuada. 

2. DESVENTAJAS: 

- Es de manipulacien dificil y delicada. 

Solamente se puede observar el estigma en el 

de realizar la polinización. 

B. HIBRIDACION POR E11ASCULACION CON EL ESTIGttA DESNUDO. 

1. VENTAJAS• 

hay una 

momento 

Se puede observar el estado del 

efectuar la polinización. 

estigma antes de 

La eliminacibn de las anteras de los estambres, da 

mayor seguridad al cruzamiento. 

2. DESVENTAJAS: 

- Este proceso requiere mas tiempo. 

- Los erganos reproductivos quedan un poco mas expuestos 

a condiciones externas al ser eliminadas las alas. 

- Se requiere un especial cuidado al manejar el estigma. 
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C. HIBRIDACIDN SIN BtASCUL..ACIDN. 

1. VENTAJAS: 

El proceso es m~s r~ido debido a que no se realiza la 

emasculación. 

Si se opta por arrancar !'as alas del botbn floral, se 

puede observar el pistilo antes de efectuar la 

poi i ni zaci bn. 

2. DESVENTAJAS: 

- Hay un mayor peligro de autofecundacibn. 

Cuando se opta por no arrancar las alas, sólo se puede 

observar el pistilo en el momento de efectuar la 

poi inizaci bn. 

-Existe la posibilidad de polinizacibn cruzada natural. 

FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA DE LA HIIIRIDACION: 

EXTERNOS: 

INTERNOS: 

Humedad. 

Temperatura. 

Luminosidad. 

Aireoci bn. 

Dias a floración. 

Competencia intraplanta. 

Adaptación. 
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PRACTICAS: Estado óptimo del botón floral madre. 

Estado bptimo de la flor padre. 

NUmero de botones por racimo. 

NUmero de cruzamientos por planta. 

Uso de hormonas. 

CONSIDERACIONES 6ENERALES: 

l. UBICACIDN: 

Aunque los cruzamientos pueden ser hechos a pleno 

campo, una protección relativa de las plantas en una 

casa de malla es deseable para evitar riesgos por 

lluvias fuertes, viento, insectos grandes, etc. 

2. HORA: 

Se ha encontrado que entre las siete y las once horas 

se aumenta la eficiencia en el trabajo de hibridación. 

3. EPOCAS DE SIEPIBRA: 

Se sugiere emplear fechas de siembra distanciadas una 

semana, con el fin de asegurar un periodo mas 

prolongado de disponibilidad de botones y flores a 

efecto de contar con mayor tiempo para realizar las 

cruzas. 

4. TECNICA EI'IPLEADA: 

De las tres mencionadas, es la primera la que ofrece 

mejores ventajas; sin embargo, dltimamente en otros 

paises, se emplea mAs la tercera. 
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5. IDENTIFICACIDN: 

Debe hacerse tanto de los progenitores involucrados 

como de la numeración que le corresponde a la cru~a 

en sl, datos de fecha y nombre del operador. 

Con todo lo anterior, se puede, al cosechar las vainas 

hfbridas, pasar a la siguiente etapa, o sea, al vivero de 

crianza Fl. 

VIVERO DE CRIANZA Fl. 

OBJETIVOS: 

a) Revisar y eliminar posibles autofecundaciones. 

b) Avan~ar las poblaciones a la generación F2 en donde se 

practicarA selección. 

e) Incremento de semilla. 

ttETODOLOSIA: 

Longitud de surco: 30 m. 

Distanciamientos: los comerciales recomendados. 

Progenitores contiguos a cada poblacibn respectiva. 

Manejo agronómico: seg~n recomendaciones regionales. 

COI1ENTARIO POR: STEPHEN E. IEEHE. 

El término "bloque de cruzas" tiene diferentes significados 

segUn el mejorador. Algunos llaman "bloque" solo al vivero donde 

se est~ realizando los cru~amientos. Otros aplican el termino 
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en un sentido mAs amplio a un conjunto de genotipos que son 

padres de cruzas, y tambien padres potenciales. 

Tales materiales forman un vivero "personal .. del mejorador, 

lo cual él siembra y maneja para conocer en mAs detalle a todos 

los materiales y asi poder seleccionar mejor a los progenitores. 

Cualquier genotipo con una combinacibn interesante de caracteres 

puede entrar al bloque para observación antes de utilizarlo en 

cruzamiento. Un llamado "bloque de cruzamientos" ha sido 

repartido desde el CIAT, con el propbsito de poner a disposicibn 

de los mejoradores, fuentes de caracteres que pueden ser Otiles. 

Sin embargo, cualquier mejorador puede formar su propio bloque. 

En cuanto al vivero de crianza, la densidad utilizada en la 

siembra de los Fl depende del propósito del mejorador. 

Algunos mejoradores desean ver los Fl sembrados en densidad 

comercial. Sin embargo, donde se necesita hacer muchas combi

naciones hibridas, una densidad baja resultarA en mucha mAs 

semilla F2 por semilla Fl, asl necesitando menos semilla Fl y 

permitiendo mAs combinaciones hfbridas. 
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EL AttBIENTE DE SELECCION, 1116AR, EPOCA DE SIEPIBRA, 
INOCULACION, FERTILIDAD: LA Im>ORTANCIA DE ESCO&:R 

EL At1BIENTE A REFLEJAR LAS CARACTERISTICAS YARIETALES 
BUSCADAS EN EL PR06RAt1A DE SELECCIDN 

Oswaldo Diaz 

INTRODUCClON: 

Cualquier esfuerzo hecho para priorizar problemas, mejorar 

características de materiales especificas, etc:., puede verse 

limitado al final por una serie de factores que afectan el 

establecimiento de los ensayos y la escogencia final de las 

mejores alternativas propuestas; aquellos factores pueden ser 

ambientales, la escogencia del sitio de establecimiento del 

ensayo y por dltimo el momento ideal de hacer la siembra de 

acuerdo a las caracteristicas de la zona, pueden ser perfec-

tamente manejados y conocidos, en tal caso queda, ünicamente que 

el manejo agronómico del ensayo sea eficiente. 

Seguidamente se pone para consideracibn algunos aspectos de 

los factores mencionados, para la escogencia correcta de las 

variedades idbneas. 

Ambiente de selec~:iOn: 

Ciertas enfermedades y plagas, sblo se presentan bajo 

t:ondic:iones ambientales especiales de altura en msnm, 

temperatüra, humedad relativa, .. etc. Ejemplo: &Ü .. QIJ. 

Lugar para la selec~:itln: 
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Dentro de una zona frijolera representativa: 

- Se observan adem~s otros factores importantes. 

Presencia sistem~tica del factor limitante: 

Se hacen evaluaciones confiables sin manejo artifi

cial de la plaga o patógeno. 

- Suelos pobres y ricos (viveros adaptaciOn y rendimiento>. 

Condiciones ambientales y variables (viveros adaptaciOn y 

rendimiento>: 

Adaptacibn general 

de ambientes. 

Lotes aislados <plagas): 

o especifica, c:arac:teri zac:i bn 

Aplic:acibn de productos qulmicos en lotes comer

ciales baja poblac:ibn del insecto. 

- Conc:entraciOn de daho. 

Precocidad, alta temperatura, bajo fbsforo <son otros que 

requieren un lugar especifico). 

Epoca de siembra: 

- Depende del objetivo. 

1. Rendimiento. 

- Fecha promedio del agricultor. 

2. Enfermedades. 

Fechá X del agricultor. 

Un poco después para lograr inOculo. 
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' 

- Bajo riego: muchas plagas al follaje. 

3. Plagas. 

Normalmente es mejor fuera de epoca, 

después, mayor concentraciOn de plaga. 

COI'IPLEJ'tENTACIDN POR: STEPHEN. E. AEERE. 

antes o 

Cualquier ambiente de selecciOn debe tener no solamente las 

condiciones para facilitar selecciOn sino que estas condiciones 

deben ser uniformes a través del ambiente. Por ejemplo, para 

reconocer diferencias en tolerancia a suelos pobres, es critico 

encontrar un lote con fertilidad baja y uniforme. Aunque 

actualmente hay relativamente poca variabilidad gent.ti ca 

disponible para mejorar dicha tolerancia para el bajo trOpico, 

las diferencias que existen pueden ser muy importantes en el 

t.xito de una variedad. 

Es deseable no solamente buscar ambientes que aparentemente 

son representativos, sino también cuantificar el grado de 

similitud entre ambientes con correlaciones (sean éstas sobre 

valores de rendimiento o sobre ordenamiento de genotipos en cada 

ambiente). 

Un buen ambiente de seleccibn debe mostrar frecuentemente 

una correlaciOn positiva con las zonas de producciOn. 

Ya que algunas estaciones p)tna.-•---·· 



de VINARes deberlan prestarse para este tipo de analisis. La 

experiencia ha mostrado que en ocasiones, ambientes que parecen 

similares no se correlacionan, y otros que parecen muy distintos 

pueden tener correlacion positiva. 

DISOJSION POR ASAI'IBLEA. NOTAS POR: EJ116DID RODRI6UEZ. 

En forma general el complemento a este tema fue dirigido 

hacia dos aspectos: 

al Baja fertilidad. 

bl Cuantificación de los ambientes. 

En relacibn a baja fertilidad se seNalo que en el pasado se 

ha prestado poca atencibn en este aspecto, ya que las variedades 

generadas no son adaptadas a suelos de baja fertilidad, 

que el agrónomo deberA tener en cuenta este aspecto al 

por lo 

realizar 

las pruebas de rendimiento con los materiales generados por el 

mejorador. 

Por otro lado la cuantificacibn de los ambientes y las 

correlaciones entre éstos nos permiten obtener ambientes 

especiales o especificas que en el futuro podemos utilizar. 

Podemos hacerlo a trav~ de rendimiento u otras informaciones que 

generalmente tomamos en las investigaciones realizadas. 

Discusión general: 

Los datos de rendimiento, que se tienen a la fecha, indican 

que el manejo agronómico en las poblaciones segregantes es de 

importancia, y que los genotipos responden a ~tas especialmente 
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cuando hablamos de distancia de siembra y como ejemplo se sei'lalb 

que a distancia de 0.60 m. entre surcos no se pueden ver 

diferencias claras como cuando utilizamos 0.40 m. 

- Los problemas que se tienen en la región son bastantes 

complejos, lo que nos indica nuevamente que para llegar a 

soluciones concretas es obligatorio el trabajo en equipos. 

- En forma general, en la región se estAn utilizando, para 

las evaluaciones, zonas frijoleras no representativas, lo que nos 

puede 11 evar en un momento dado a obtener materiales mal 

adaptados. 

representan 

Una alternativa para resolver esta situación lo 

las inoculaciones, las que en muy pocos casos se 

estan utilizando. 

- Los sitios aislados para realizar investigacibn no puede 

generalizarse en todos los aspectos a estudiar ya que en 

casos especificas <Roya, etc,> es inaplicable. 

algunos 

- Debemos organizarnos mejor en la regibn para ser 

eficientes y lograr objetivos a corto o mediano plazo, de manera 

que se haga uso eficiente de los recursos con que contamos a la 

fecha. 
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1. 

LAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN EL l'fANEJO DE 
POBLACIONES Y FAttiLIAS SE6RE6ANTES 

<F2 Y PRUEBAS DE DESCENDENCIA HASTA F6) • 
SELECCIONES INDIVIDUALES YRS. ttASALES 0 

DECISIONES DE I'IANEJO 

Rafael Rodriguez 

I'IETODO 6ENEALOBICO 

ETAPAS: 

Cruzamiento entre progenitores con caracteristicas 

deseables. 

2. Seleccibn en F2. 

3. Planta por surco <prueba de progenie>. 

4. Evaluación bajo diseho experimental. 

CARACTERISTICAS: 

1. Se lleva un sistema de registro. 

2. Se puede saber en cuaquier momento la genealogia de un 

material. 

VENTAJAS: 

1. Sblo las plantas que presentan los caracteres buscados, son 

retenidas en cada generacibn. Esto implica una -reduccibn 

deseable de material a manejar. Asi, los esfuerzos se 

canalizan hacia los mejores materiales. 

2. Da oportunidad de conocer la naturaleza genetica de las 

caracterfsticas durante el desarrollo de las poblaciones 

segregan tes. 
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DESVENTAJAS: 

1. Puede ser muy caro debido al excesivo manejo de selecciones 

individuales, toma de datos y llevar control de generala-

glas. 

2. Puede ser un metodo muy lento en obtener resultados. 

P. 

Fl 

F2 

F3 

F4 

F5 F7 

FB 

l'tETODO 6ENEALil&ICO O DE PEDISREE 

A X 

AB 
X 

B 

SELECCIONES 
INDIVIDUALES 

PRUEBA DE 
PROGENIES 

ENSAYO PRELIMINAR DE RENDIMIENTO 

PRUEBAS REGIONALES 

LIBERACION 
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ttETODO rMSIYO 
<Metodos Masal, HIMSI, Bulk, Poblacionall 

ETAPAS: 

1. Cruzamiento entre progenitores con caracterlsticas 

deseables. 

2. Avance masivo. 

3. Selección a partir de Fb. 

4. Prueba de progenie. 

5. Evaluacibn bajo diseho experimental. 

CMACTERISTICAS: 

1. Se retrasa la seleccibn individual hasta la Fb. 

2. Los hlbridos <cruzas) se cultivan en conjunto sin preocu-

parse de la genealogla. 

~- El nümero de generaciones de avance masivo es a criterio. 

VENTAJAS: 

1. Debido al f~il manejo es posible manipular mayor nümero de 

cruzas. 

2. Es posible manejar poblaciones m~s variables, lo cual 

implica encontrar genotipos raros. 

3. La frecuencia de tipos deseables en la poblacibn es mayor. 

4. La selección natural puede ayudar al mejorador. 
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DESVENTAJAS: 

1. Cuando el ambiente es desfavorable, pueden perderse 

genotipos deseables. 

2. Hay poca oportunidad de selecciones hacia caracteres de 

herencia simple. 

3. Sin seleccionar hasta F6 se acarrea una proporcibn muy alta 

de material indeseable. 

4. Imposibilidad de seguir genealoglas. 

5. La selección natural puede ser desventajosa, pues la 

supervivencia estar~ relacionada con el grado de adaptacibn. 

6. Se requiere m~s tiempo comparado con el m~todo genealbgico. 

I'ETODO MSIVO 

A X B 

Fl BULK 

o 

~ 

F2 BULK 

o 

v 
F6 

LOTE DE SELECCION 

(VARIAS LOCALIDADES> 

~ 
CONTINUA METODO GENEALOGICO 
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SEJ FCCIDN: 

·Es el arma principal del fitomejorador y consiste en escoger 

individuos con caracteres dese~bles de acuerdo al car~cter por 

mejorar. 

LA SEJ FCClDN PUEDE SER: 

NATURAL: cuando es la misma natura1eza quien la 

realiza. 

ARTIFICIAL: cuando ya interviene el hombre . con un 

interes antropocentrico para dirigir la 

evaluacibn en determinado sentido. 

Para que la sel'eccibn tenga ~ito es imprescindible que en 

la poblacibn exista variabilidad gen~ica para el car~cter por 

mejorar, la cual sblo es factible manipular en funcibn de la 

variabilidad fenotlpica. 

se trabaja. 

que es sobre la que. en forma pr~tica. 

Esta variabilidad fenotlpica. da lugar a que se puedan 

agrupar a los individuos de una poblacibn en superiores. 

intermedios e inferiores. origin~ndose entonces una distribución 

normal de donde el mejorador aislar~ prioritariamente a los 

superiores. 

CARACTERISTICAS DE LA SEJ FCCIDN: 

B~sicamente son dos: 

1. Es efectiva sblo sobre caracteres heredables. 

2. No crea variabilidad. sblo actfia sobre la presente. 
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Dentro de la selecciOn artificial o simplemente selecciOn, 

se pueden presentar dos formas de manejar el resultado del 

trabajo de seleccibn; asi se puede dar seleccibn individual 

selecciOn masa!. 

SA FCCIDN INDIYIDUAI..: 
(o de la linea pura) 

ETAPAS: 

1. Aislamiento de un gran nUmero de selecciones. 

- Limitantes: Tiempo. 

Dinero. 

Espacio. 

Prioridad del proyecto de mejoramiento. 

Diversidad aparente de la poblaciOn. 

2. Siembra de surco por la planta (prueba de progenie). 

Se eliminan los materiales con defectos. 

Usar el mayor ndmero de localidades posible. 

y 

Sirve para comprobar el ~xito de la seleccibn efectuada en 

la etapa anterior. 

Se logra incrementar semilla. 

3. EvaluaciOn de lineas sobresalientes. 

Bajo diseho experimental: !atices. 

Se siguen esquemas del ICTA. 

DESVENTAJAS: 

l. Puede tender a resistencia vertical. 

2. Poca plasticidad <respecto a ambientes). 

3. Procedimiento m~s lento y engorroso. 
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4. Su efectividad estarA en función de la variabilidad que 

presente la población. 

fiEl FCCIDN ~: 
(o mezcla de lineas puras> 

ETAPAS: 

1. Escoger de una poblacibn todas las plantas que tengan los 

mejores e idénticos fenotipos. 

2. Cosecha y mezcla de semilla. 

CARIICTERISTICAS: 

1. Se persigue superar el nivel general de la poblacibn. 

2. Las lineas que lo forman pueden diferir en caracteres 

cuantitativos. 

3. No se hace prueba de progenie como en seleccibn individual. 

4. Se usa con frecuencia para purificar variedades mezcladas. 

5. Las variedades que se forman por este metodo tienen un 

nómero menor de genotipos que las variedades locales de las 

que proceden, pero m~s que las que se forman por seleccibn 

individual. 

VENTAJAS: 

1. Amplia adaptacibn y buena plasticidad. 

2. Se trabaja con menor nfimero de selecciones que en seleccibn 

individual. 
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3. Bueno cuando hay pocos recursos. 

4. Proceso m~s sencillo que seleccibn individual. 

DESVENTAJAS: 

1. No es posible saber homocigosis o heterocigosis. 

2. No es posible determinar si el fenotip';l seleccionado es 

superior debido a caracteres hereditarios o al 

cambiante. 

3. Poco util para mejorar caracteres cuantitativos. 

COIV'l..EtENTACIDN POR: STEPHEN E. IEFIE. 

El tamaho de poblacibn necesario para encontrar el 

deseado depende de las probabilidades de que tal 

efecto 

genotipo 

genotipo 

ocurra en la segregación. Las probabilidades dependen a su vez 

del nUmero de genes que est~ segregando y de los ligamientos 

geneticos que se necesitan romper. Esta informacibn casi nunca 

para recuperar relativamente es disponible, pero en todo caso, 

pocos genes (ejemplo 20 genes> se necesita una población de más 

de un millón de plantas. Es obvio que ésto no es práctico, pero 

quiere decir que normalmente debemos trabajar con el mayor tamaNo 

de población posible. Una excepción a esta regla es el caso de 

retrocruzamientos, que permite trabajar en poblaciones pequ~as. 

También, si los progenitores son muy parecidos <y por tanto, no 

segregan tan ampliamente) un menor tamaho de poblacibn puede ser 

aceptable. 

parecido. 

La cantidad de selecciones a tomar es un caso 
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Si uno se guiara por las probabilidades de encontrar un 

genotipo dado, muchas veces uno ternaria centenares de selec-

cienes. Normalmente ésto no es factible y por tanto, el nomero 

estA fijado por la capacidad del programa de manejar las 

selecciones. 

aJtFLEI'ENTACIDN POR: SILVIO HI.J60 DROZCO S. 

El rendimiento de grano es un parametro muy importante en el 

fríjol y su potencial es una de las caracterlsticas mAs complejas 

en la herencia e inestable, por ser afectado por muchos factores 

que la condicionan. Por eso es muy importante que el ambiente en 

el que se hacen etapas claves del mejoramiento del frijol, debe 

ser representativo con la mayor precisibn a todas las condiciones 

de clima, microambiente del sistema de producción predominante y 

el nivel de manejo agronOmico mAs camón en el Area, pero también 

que las propuestas llenen las necesidades y aspiraciones del 

agricultor. 

Si tenemos esta condicibn en donde estamos seleccionando, el 

valor del rendimiento ser~ v~lido tambien para las descen

dencias que se originen en las generaciones siguientes. Si 

revisamos la experiencia exitosa del mejoramiento del frijol en 

el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y en el Proyecto de 

BGMV de ICTA-CIAT en Guatemala, vemos que el rendimiento se mide 

aUn desde el momento de seleccibn de plantas F2, se mide en los 

componentes factibles de comparar con sus padres y/o testigos; 

ademAs de su calificaciOn por reacciOn a enfermedades, si éste es 

el caso y su adaptaciOn vegetativa o fisiolOgica, 

por lo menos eliminar a los mAs pobres. 
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Siempre debemos tener la precisibn de anotar que unidad 

estamos expresando y cu41 es la muestra: por ejemplo 30 vainas, 

X 4,5 gramos pequenos/planta Cen selecciones individuales), 

comparadas con padres o testigos. Gramos por metro cuadrado 

Ccuando tenemos pruebas de descendencia F3/F4l, con su comparador 

mas prbximo: en lineas estables este es el metodo que usamos 

actualmente en los viveros de adaptacibn de C. A. "VIDAC 11 con 

testigos Cel mejor adaptado reciente como local) cada seis 

entradas y comparado el deseado con el testigo mas prbximo y ha 

permitido identificar los mejores entre m4s o menos lbO entradas. 

La información del rendimiento en generaciones tempranas nos 

lleva a identificar con anticipacibn las cruzas de mayor promesa 

en la que debemos volcar toda nuestra atencibn de mejoramiento y 

por selección negativa, proceder a eliminar todas aquellas que 

por su pobreza nos estan delatando su desadaptacibn. 

Esta previ si bn, nos permite que las selecciones que merecen 

llegar a las etapas de FS a F6 son ya merecedoras de participar 

en la competencia de un ensayo preliminar de rendimiento y/o 

cualquiera de las etapas avanzadas que se han estado presentando 

para la evaluación de materiales. 

~ACIDN POR: "IDiAEL DESSERT. 

Hay varios suministros requeridos para el buen manejo de 

vi ver-os de sel ecciOn; entre ellos se pueden mencionar: estac:as, 

bolsas, macetas, cajas, insumas tales como insecticidas, etc. 

Estos insumas son f4cilmente disponibles si hay planificación 

adecuada. El limitante entonces no es la disponibilidad de los 
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pequ~os suministros, sino nuestra habilidad de organizarnos y 

planear con anterioridad el suministro de estos requisitos. 

DISCUSIDN PDR ASMBLEA. NOTAS POR: Etti6DIO RODRI6UEZ 

El tam~o de las poblaciones y parcelas depende de las 

probabilidades de encontrar lo que se est~ buscando y la proba

bilidad depende de: ndmero de genes involucrados en el carácter, 

existencia de ligamientos entre éstos y la probabilidad de romper 

estos ligamientos. No existe una fórmula matemática para 

calcular ésta, ya que no contamos con toda la información 

necesaria, por lo que no podemos decir el tam~o de la población 

es X, 

todo 

sino que tratamos de que sea lo mAs grande posible, 

en casos donde sospechamos o sabemos que 

sobre 

existen 

ligamientos. En el caso de los retrocruzas no es necesario 

pensar en poblaciones tan grandes. 

Cuando combinamos materiales parecidos va a existir menos 

segregación por lo que el proceso es mucho mAs rápido; sin 

embargo, en la realidad esto se da muy poco porque estamos 

combinando materiales bastante diferentes. 

La cantidad de selecciones va a depender básicamente de la 

capacidad del programa de mejoramiento. 

hacernos la siguiente pregunta: 

En este caso debemos 

En cuantas poblaciones quiero v puedo trabajar· 

selecciones voy a efectuar en las poblaciones? 

y cuantas 

El método de selección genealógico nos permite hacer 

evaluaciones de rendimiento en generaciones tempranas. Resulta 
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muy educativo y estupendo para un programa joven de mejoramiento 

por lo que este es el que debe utilizarse en nuestros programas 

de frijol. 

La mejor manera de identificar genotipos con potencial de 

rendimiento es a través de este método; realizando comparaciones 

entre los genotipos sobresalientes con sus progenitores (contando 

nUmero de vainas, nbmero de granos y vainas y pesando). 

Una de las cosas b~sicas es preguntarse cu~l es la capacidad 

del equipo de mejoramiento para identificar caracterlsticas de 

rendimientos. 

En casi todos los programas normalmente existen suficientes 

suministros para realizar el trabajo en la regiOn y los que 

faltan son fAciles de adquirir. 

los trabajos. 

Es necesario planificar mejor 

E;üste en los paises deficiencia de apoyos loglsticos que 

permitan operar con eficiencia en los trabajos de mejoramiento, 

por lo que en algunos casos puede ser frustrante para el 

investigador que por recursos mlnimos se pierda parte o la 

totalidad de la informaciOn. 
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SELECCIDN RED.JRRENTE EN EL FRIJOL COI'IUN 
PARA LA IEJORA DE CARACTERES l'tlJl... TIPLES 

Porfirio Masaya S. 

El cultivo de frijol en el Area de Centroamérica, El Caribe 

y México, tiene móltiples limitantes de tipo biótico o abiótico. 

Por lo tanto, el desarrollo de variedades mejoradas para corregir 

o disminuir algunas de estas limitantes, es necesariamente una 

tarea compleja. 

Los metodos mas sencillos de mejoramiento de variedades, por 

introducci bn, hibridacibn seguida de seleccibn por pedigree, 

o retrocruzas, aunque son las m~s pr~cticas en varias situa-

cienes, especialmente en el caso de recursos limitados, producen 

resultados muy lentos. 
\ 

La seleccibn secuencial, para un car~cter en generacibn F2, 

por ejemplo, seguida de seleccibn para otro factor en la 

generaci bn F3, reduce dr~sticamente las probabilidades de ~xito. 

Si por ejemplo, la probabilidad de encontrar el recombinante 

deseado para un carActer monogénico es de 0.25, entonces, la 

probabilidad de, simultAneamente, hallar esa misma selección con 

el genotipo deseado para un segundo carActer monogénico es de 

0.25 X 0.25, es decir 0.0625. Para dos caracteres controlados 

por dos pares de genes cada uno, la misma probabilidad como 

antes, se convierte en 0.0625 x 0.0625 = 0.0039, es decir, una 

planta entre 256. Con el aumento en el nbmero de genes, las 

probabilidades decrecen exponencialmente. Para dos caracteres 

controlados por cuatro pares de genes cada uno, la probabilidad 
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de encontrar una planta con la combinación deseada es de 1 en 

65,536. 

Para aumentar esas probabilidades, normalmente se recurre a 

aumentar el nñmero de polinizaciones, y a sembrar poblaciones m~s 

grandes, o bien, a realizar un nñmero mayor de combinaciones de 

progenitores. Todo ésto encarece el programa de mejoramiento. 

La seleccion recurrente, propuesta inicialmente para la 

mejora de lineas endocriadas de malz para el desarrollo de 

hlbridos, consiste en la acumulacibn gradual de genes favorables, 

y los ciclos de recurrencia se repiten hasta que se note que no 

hay nuevo avance genético. Este método es adecuado para la 

combinación de varios caracteres en una sola variedad, o para la 

mejora de caracteres de tipo cuantitativo como el rendimiento o 

la resistencia cuantitativa a patógenos, 

fuentes de resistencia tienen niveles bajos. 

en los cuales las 

Como en los otros metodos, el primer paso es la identifi-

cacion de progenitores o fuentes de variabilidad. Despues de un 

ciclo de cruzamientos, se avanzan las poblaciones de cada cruza 

hasta F2, en las cuales se realizan las selecciones, que 

generalmente son individuales, y luego se evaluan las progenies 

F3, para descartar las malas selecciones, las progenies de mas 

pobre rendimiento, o en las cuales no se notó algñn defecto al 

tiempo de realizar la selección en F2. En ocasiones ocurre que 

el nivel de presión de un factor de selección, por ejemplo, un 

patógeno o estrés, no ocurre en el nivel deseado durante uno de 
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selección masal o compuesto balanceado, para conservar la 

variabilidad de la poblacibn, esperando hasta la siguiente 

generacibn para realizar las selecciones individuales. 

Una vez que las selecciones individuales han sido 

reseleccionadas por medio de una prueba de progenies, las mejores 

selecciones o progenies est~ listas para un nuevo ciclo de 

recombinacibn por medio de cruzamientos. Dependiendo de las 

consideraciones de tiempo y recursos, se deben realizar tantas 

cruzas como sea posible hacer, para aumentar las probabilidades 

de recombinar las caracterlsticas que se desea o para combinar 

genes con accibn aditiva. 

este esquema, por supuesto. 

Pueden existir muchas variaciones de 

Puede ser que el mejorador encuentre 

necesario avanzar las poblaciones hasta una generación FS o 

F6 antes de intentar nuevas cruzas. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que mientras m~s generaciones se incluyan en el esquema 

recurrente~ 

buscamos. 

m~s tiempo tardaremos en tener las combinaciones que 

El nUmero de factores a recombinar, depende de las 

prioridades de nuestro programa, y de los recursos disponibles. 

Un ndmero de S factores puede ser un limite pr~ctico para la 

mayorla de los programas nacionales. 

Hay varios metodos de mejoramiento disponible para el uso 

del mejorador. Sin embargo, el mejorador puede combinar metodos 

<masal, selección masal y pedegrl) segdn sus propias 
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circunstancias .. Por ejemplo, en cierto semestre el mejorador 

puede encontrar condiciones favorables para distinguir con 

confianza las caracterlsticas de plantas individuales, por 

tanto, elige hacer selecciones individuales en ese semestre. 

lo 

En 

otro semestre, sin tales condiciones, hace selección negativa 

para formar un compuesto masal. Esto estA al juicio del 

mejorador, y a veces se decide "sobre la marcha ... 

Un tema que esta ocupando mucha atencien es como conocer con 

confianza las poblaciones mas promisorias en generaciones 

tempranas. Una respuesta es realizar una evaluacibn visual, para 

botar malas combinaciones. Otros mejor-adores practican una 

prueba de rendimiento de la poblacibn F2. Otra alternativa es 

hacer un compuesto masal en F2 !para eliminar fenotipos 

claramente inaceptables> y una prueba de rendimiento en F3. El 

método que es mAs comprobado pero adn un poco laborioso es el EGT 

del Dr. Cooper !pruebas en generaciones tempranas). Este método 

implica: hacer de 30 a 40 selecciones individuales por población 

F2, tomar rendimiento de surcos F3, usar el promedio de hermanas 

F3 para identificar las mejores cruzas y dentro de estas, 

seleccionar las mejores hermanas. 

DI SCUSION POR ASAttBLEA. NOTAS POR: ~ISDIO RODRISUEZ. 

Los metados tradicionales de mejoramiento no son fijos sino 

que los podemos combinar de acuerdo a los objetivos que queremos 

1 ograr:-, las necesidades inmediatas del programa y las 

posibilidades de exito. 
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Para la evaluación de poblaciones existen alternativas que 

podemos utilizar los programas de mejoramiento: 

Observaciones visuales. 

Evaluacibn del rendimiento en F2 (sembrado con diseNos). 

CM-F2 <para caracterlsticas de granos) Rendimiento CMF3. 

EGT = Pruebas en generaciones tempranas. 

F2 SI 

F3 Ensayos de rendimientos. 

Este en promedio permite escoger las mejores familias dentro 

de las poblaciones. 
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SELECCION PARA RESISTENCIA A INSECTOS. 
11ANEJO DE LA PLAGA Y ftETODOLOSIA DE 

EYALUACION Y SELECCION 

Cesar Cardona 

La obtención de variedades resistentes a insectos es un 

mtrtodo de control que tiene accibn preventiva sobre las 

poblaciones de insectos y que puede ser f~cilmente integrado con 

otros métodos de control. Tiene ademas las ventajas de ser 

estable y ecológicamente seguro. 

Como la obtencibn de variedades resistentes requiere trabajo 

largo y costoso, la decisibn de desarrollar resistencia debe 

estar precedida por un an~lisis cuidadoso de la necesidad de 

desarrollo y de las probabilidades de éxito. 

Este método debe reservarse para aquellos insectos consi-

derados claves al cultivo, tanto por su importancia econbmica 

como por su amplia distribución geogrAfica. Ejemplo de esta 

clase de insectos en frijol son el picudo de vaina, el lorito 

verde y la mosca del frijol, entre otros. 

En general, es mas fAcil encontrar resistencia para insectos 

monbfagos y oligbfagos porque hay una relacibn planta-insecto m~s 

estrecha, lo cual hace que las posibilidades de evolucibn de 

resistencia sean mejores. 

La obtencibn de variedades resistentes a insectos comprende 

cuatro actividades principales: 

1. Bdsqueda de fuentes de resistencia. 

2. Reconfirmacibn de niveles de resistencia. 
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3. HibridaciOn. 

4. Seleccian de progenies resistentes. 

Adicionalmente, es conveniente adelantar estudios tendientes 

a dilucidar o identificar tanto los mecanismos de resistencia 

como los factores responsables de la resistencia. Sin embargo, 

es posible desarrollar variedades resistentes sin que se conozcan 

ni los factores ni los mecanismos de resistencia. 

La bdsqueda de fuentes de resistencia a un insecto puede 

hacerse en ·cuatro clases de materiales: 

1. Variedades criollas. 

2. Variedades introducidas de otros paises. 

3. Materiales silvestres del cultivo. 

4. Materiales pertenecientes a especies relacionadas dentro del 

género que se pretende mejorar. 

Si se encuentran fuentes de resistencia entre variedades 

criollas se facilita el mejoramiento porque de hecho se lleva la 

ventaja de trabajar en materiales adaptados, generalmente del 

color y tama~o de semilla deseados. La dificultad es mayor con 

variedades exbticas y aUn mayor cuando se tiene que recurrir a 

formas silvestres para encontrar resistencia. 

En frijol, si bien se han identificado excelentes fuentes de 

resistencia a varios insectos en Euª~~QL~~ ª~~t~fQL~~~ y E~ 

fodavla no se han podido aprovechar dada la dificultad 

de hacer cruces interespeclficos. Cuando se trata de insectos 

nativos, las mayores posibilidades de encontrar resistencia estan 
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en lo materiales de frijol nativos. Ejemplos de este caso son el 

picudo de la vaina y los bróchidos, los cuales son originarios de 

Mexico. Las fuentes de resistencia a estos insectos son 

precisamente variedades mexicanas. 

La bósqueda de fuentes de resistencia se hace por medio de 

tamizados masivos de germoplasma. Como se trata de evaluar 

cientos o miles de materiales, es necesario conocer a fondo la 

habitas y clase de daho que el insecto causa al biologia, 

cultivo. Esto coh el fin de desarrollar un metodo de evaluacibn 

pr~ctico y r~pido que permita descartar r~pidamente los mate

riales susceptibles y reconfirmar aquellos que muestren niveles 

de resistencia. Generalmente se recurre a escalas de daho o 

apreciaciones r~pidas del nivel de población. Recuentos ~s 

detallados del nómero de insectos por planta, duración del ciclo 

biológico, recuentos del nómero de individuos que sobreviven, 

etc. Se reservan para etapas posteriores, generalmente para la 

selección cuidadosa de progenies avanzadas dentro del proceso de 

mejoramiento. Es esencial que en los tamizados, reconfirmaciones 

de resistencia y selección de progenies resistentes se maneje el 

insecto dentro de los viveros de tal manera que se obtenga una 

distribución uniforme de la plaga en el campo para lograr una 

distribucibn uniforme de. la plaga en el campo. 

evitar a toda costa la ocurrencia de ESCAPES. 

Lo importante es 

Una forma ütil de 

detectar escapes es la utilización liberal de testigos 

1 susceptibles a través de los viveros. 

Cualquiera que sean los metodos de mejoramiento que se 

sigan, el trabajo de seleccibn de padres, seleccibn de progenies 
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resistentes y reconfirmación de resistencia en lineas avanzadas 

es tarea que requiere la mAs estrecha colaboración entre el 

fitomejorador y el entomólogo. 

COI1PLEI'tENTACIDN POR: ttARCIAL A. PASTOR CORRALES. 

Para el manejo o control de enfermedades del frijol, la 

resistencia es quizA la estrategia mAs prActica, eficiente y 

fAci 1 de implementar. Sin embargo, su utilización implica que 

existe una metodologia para su identificación. En la mayoria de 

los casos, las principales fuentes de resistencia a los patógenos 

son accesiones del banco de germoplasma introducidos de varias 

localidades, aunque tambien se encuentran en variedades criollas. 

Ha sido mas dificil utilizar fuentes de resistencia de frijol 

silvestre y aün mas dificil utilizar resistencia presente en 

Cuando se hacen evaluaciones en el 

campo, de germoplásma de frijol, por su reaccibn a los patbgenos, 

siempre es necesario tener en cuenta que muchos agentes causales 

de enfermedades poseen una amplia variacibn patogenica, o sea 

estos patógenos tienen razas y por esa razón una variedad 

resistente en un lugar o ~o no necesariamente lo es en otro. 

Para las evaluaciones de resistencia se debe escoger el lugar o 

lugares de evaluación· con mucho cuidado, 

representativos de la zona de interés. 

asegurAndose que son 

Las evaluaciones hechas en varios lugares diferentes 

generalmente son mucho mas confiables porque se hicieron con mas 

poblaciones del patbgeno, y Jo que es resistente a varias o todas 

las poblaciones del patbgeno obviamente es mejor que una variedad 
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o accesión resistente a una o pocas poblaciones. En lo posible 

se deben utilizar parcelas de dos o mas surcos en dos o tres 

repeticiones y aleatorizados. 

Se debe asegurar durante el ensayo que la enfermedad este 

presente en niveles adecuados y bien distribuidos por el campo. 

Para esto se pueden utilizar variedades susceptibles que actuen 

como esparcidores. También se pueden hacer varios tipos de 

inoculaciones artificiales. Siempre se deben utilizar testigos, 

de diferente reacción, 

conocidos. 

con buena adaptación local y muy 

En lo posible se deben hacer varias evaluaciones, sobre todo 

si en el ensayo hay varios hAbitas de crecimiento o variedades 

de diferente madurez fisiológica. Los criterios de evaluación 

mAs importantes son la incidencia, la severidad y el rendimiento. 

Se pueden utilizar por separado o en conjunto segUn la 

enfermedad. 

En general, la incidencia funciona mejor para patbgenos que 

inhiben la emergencia de las plantas, la severidad para patógenos 

foliares y el rendimiento para aquellos que son dificiles de 

evaluar como mosaico dorado. 

un criterio. 

En lo posible se debe usar mAs de 

DISCUSIDN POR ASMBLEA. NOTAS POR: ALICE ZAttORA. 

El metodo mas importante de la tecnologia del control de 

insectos es la resistencia varietal, para la cual se debe tener 

en cuenta la importancia del cultivo y del insecto (importancia 
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económica y distribución geogrAfica). 

Los criterios del patologo y entomologo son 

prioridades que determina el patologo son: 

pérdida, distribución y frecuencia de enfermedad. 

El enemigo principal del entomologo es el 

analogos. Las 

daho econbmico, 

escape de la 

variedad a un ataque de insectos; ya que esto lo puede inducir a 

un error al declarar tolerante o resistente lo que es un escape. 

Debe existir una buena coordinación entre el entomOlogo, el 

patólogo y el mejorador, pero ésto no implica que la presencia de 

vectores esté correlacionada con la patologla. 

El Dr. Pastor Corrales comenta la importancia de la 

distribucibn uniforme del patbgeno en el lote de siembra por lo 

que recomienda combinar las evaluaciones de campo en Esparza con 

inoculaciones artificiales en invernadero, debido a que el 

patbgeno esta distribuido desuniformemente en el lote. 
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MANEJO V DRSANIZACIDN DE POST-cosECHA, 
SELECCIONES DE COLOR V CALIDAD DE GRANO, 

TDI'tA DE RENDII'tiENTO, Al...ttACENAI11ENTO, 
PREPARACIDN DE LA SEI'tiLLA PARA LA SIEI'tBRA 

Ernesto Lbpez 

Las actividades que se desarrollan en la post-cosecha, en el 

cultivo de frijol, tienen una gran importancia para el 

investigador, debido a que la post-cosecha representa la etapa 

complementaria para el buen almacenamiento y conservacien del 

material <selecciones, lineas, etc.>, por lo tanto un mal manejo 

de la misma anularla los esfuerzos realizados durante mucho 

tiempo en la obtencien de la semilla. 

La etapa de post-cosecha incluye la toma de rendimiento 

<pesaje y humedad>; selecciones postcosecha para color y calidad 

de grano. Es necesario incluir equipos pequenos y suministros 

como bolsas, etiquetas, etc. 

Por lo que respecta a este capitulo, se puede mencionar que 

todos los programas nacionales cuentan con personal capacitado 

y con los equipos (b~sculas-determinadores de humedad) minimos 

necesarios para llevar a cabo las pr~cticas de pesado y 

porcentaje de humedad de la semilla cosechada. Las elecciones 

de semilla en post-cosecha, representan en todos los programas 

nacionales una actividad de mucha importancia, debido principal-

mente a las preferencias de color y tamano de semilla que tiene 

el consumidor en los diferentes paises de la región; sin embargo, 

es importante mencionar que mucho se ha adelantado al respecto 

con las escalas uniformes con que cuenta el programa regional, 
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para calificar estos dos aspectos de la semilla. El color de la 

semilla es un factor muy delicado y contrastante cuando existe 

influencia del medio ambiente, principalmente la lluvia al final 

del ciclo de la planta, y que al respecto son pocos los estudios 

realizados por los programas nacionales y el CIAT. De las 

necesidades y equipo pequ~o, para realizar las labores de post-

cosecha del frijol, se puede comentar que es necesario ha~er un 

inventario del equipo minimo que cada programa nacional necesite, 

asl como el mantenimiento actual y futuro de los equipos. 

Los suministros utilizados para la post-cosecha !bolsas, 

sacos, etiquetas, lapices, marcadores, plumones, etc.) deben ser 

programados y presupuestados por cada programa nacional con la 

debida anticipación, de manera que se pueda contar con los 

recursos antes de la cosecha. 

Almacenaadento: humedad, control de gorgojos, cajas, etc., 

la preparacibn de la semilla para la siembra, sistemas de 

numeracibn para ordenar e identificar, 

remanentes de semilla (stocks): 

la importancia de guardar 

Otra de las pr~cticas importantes de la post-cosecha es el 

almacenamiento de la semilla; lo m~s recomendable es hacer una 

limpieza fisica del lote de semilla y controlar el porcentaje de 

humedad para despues proceder a guardar o encostalar para Sll 

almacenamiento. Existen dos maneras de obtener un buen almace-

namiento de la semilla: 

1. Encontrando un lugar cuyas condiciones ambientales sean 

favorables para el almacenamiento. 
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2. Modificando el ambiente alrededor de la semilla a fin de 

producir estas condiciones favorables. 

Para el caso 2) tenemos que las normas recomendadas son: 

humedad relativa 50-60% <m~imol, temperatura 15-20% <ma>:imo>, 

humedad de la semilla 12% <miD:imo en costales) y 7% <m a.': i mo en 

envases herm~ti e: os>. Las plagas m .lis importantes del 

almacenamiento son los gorgojos, 

el cual se encuentra principalmente en las regiones 

montahosas y subtropic:ales, 

cual se encuentra en regiones tropicales; para el control 

el 

de 

estos insectos existe tec:nologia adecuada. Con el fin de 

realizar una buena preparac:ibn de la semilla para la siembra, asi 

como una eficiencia en el sistema de la preparac:ibn de los 

experimentos, poblaciones, viveros, etc:. , es necesario 

organizac:ibn y planeac:ibn por parte de nuestro programa de 

mejoramiento; el cual debe contar primeramente con un responsable 

<técnico c:apac:itadorl y cierto nómero de ayudantes; a si como 

con los suministros (bolsas, plumones~ etc.> necesarios, recibir 

del investigador los croquis y namero de tratamientos de cada 

experimento por preparar, 

especificaciones. 

ademas de las recomendaciones y 

Otra de las actividades de la post-cosecha, 

es el remanente de la semilla del fitomejorador, 

muy importante, 

el cual siempre 

debe guardar una cantidad apreciable para asegurarse en el e: aso 

de una posible perdida de material, por problemas que estén fuera 

de su alcance (c:limatologia, plagas, enfermedades de 

almacenamiento, etc:.). 
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COI1Pl..EI'1ENTACION POR: ALICE ZAtUJRA. 

La post-cosecha en los ensayos sobre mejoramiento de frijol 

reUne gran cantidad de actividades y las principales ya fueron 

mencionadas en la exposicibn, pero es necesario insistir sobre el 

manejo que debe d~sele a la semilla al embolsarla o prepararla 

para futura siembra, ya que debido a las pocas cantidades de cada 

material que se va a preparar, un tratamiento qulmico inadecuado 

puede influir en la pérdida de germinaciOn, lo que equivale a 

pérdida de un ciclo de siembra o de selecciones, 

para avanzar en mejoramiento. 

tan importante 

En cuanto a la calidad de grano, en generaciones avanzadas, 

cuando se cuenta con suficiente material, es recomendable iniciar 

pruebas de palatabilidad entre personal del programa y personal 

no involucrado, con el fin de avanzar en la informaciOn sobre las 

posibilidades de aceptaciOn o rechazo de la nueva variedad cuando 

esta llegue al agricultor, ya que la calidad del grano es uno de 

los principales componentes que deben tomarse en cuenta antes de 

llevarla a campos de agricultores. 

DISOJSION POR ASMBLEA. NOTAS POR: ALICE ZAPUJRA. 

El color y la calidad de grano son caracterlsticas del 

frijol muy ligadas y de gran importancia para todos los paises. 

El ama de casa tiene un papel muy importante en lo que se 

refiere a la calidad del grano, 

elige lo que desea consumir. 
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Se consideró la necesidad de continuar con la cooperación 

del CIAT para conseguir un buen color y calidad de grano, 

ambas caracteristicas son dificiles de lograr. 

pues 

En la F2 de los Caribehos no se da buen color del grano por 

lo que se recomienda realizar selecciones de dicho car~cter en 

lineas avanzadas, con el peligro de que los factores ambientales 

afecten la calidad del grano en estas lineas. 

La post-cosecha es muy importante, ya que ésta puede hacer 

in~til toda una investigación sino se le da la atención que 

requiere, por ejemplo almacenarla en un lugar y envase adecuado 

para no reducir la germinacibn. 

Se recomienda no desechar material por presentar mal 

rendimiento, quizA presente caracteristicas deseables para algan 

otro programa nacional. 
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ANALISIS Y UTILIZACIDN DE DATOS. 
EL USO EFICIENTE DEL ANALISIS DE RENDit1IENTOS 

Y DATOS DE CMPO EN LA SELECCION CF2 - Fb) 

COI'IPLEt1ENTACION POR: CARLOS ARAYA 

Los datos tomados durante generaciones F2 

eficientes en funcibn de los caracteres en seleccien, 

a F6 son 

o sea el 

conocimiento de la herencia de esos caracteres. Adem~s, para un 

uso eficiente de datos, éstos deben ser de calidad, que no hayan 

sido influenciados por factores que debiliten su consistencia. 

Los parAmetros para seleccionar en generaciones tempranas 

<F2 - F3l deben ser aquellos de mayor heredabilidad, por ejemplo: 

adaptación, ciclo vegetativo, hAbito de crecimiento, etc. En 

relación con rendimiento, que aón estA sujeto a segregación, no 

deberla ser tomado sino otros factores indicativos del potencial 

de rendimiento, como son algunos componentes de rendimiento. 

En generaciones mayores a F4 el dato de rendimiento es 

b~sico para seleccien pr~ctica. 

En cuanto a enfermedades, la calidad de los datos contempla 

la elección de un sitio adecuado para el factor en selección, 

repeticiones en diferentes sitios, nómero adecuado de testigos, 

uniformidad de inOculo, y, para mayor eficiencia del trabajo, el 

archivo de los datos es un banco que puede ser consultado por 

otros programas. También es preciso las observaciones a otros 

patbgenos que, aunque no prioritarios en el momento, pueden en 

el futuro convertirse en car~cter para seleccien. 
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DISCUSIDN POR ASMBLEA. NOTAS POR: ALICE ZMDRA. 

El rendimiento es efecto de un gran nómero de caracteres. 

Mediante el método masal Pedigri y selección recurrente se está 

mejorando el carácter de rendimiento. 

Para realizar una buena seleccibn debe contarse con un 

suficiente nómero de testigos y condiciones uniformes. 

Se requiere de apoyo humano y loglstico para obtener los 

componentes de rendimiento en generación avanzada. Se recomienda 

no introducir muchos parámetros por evaluar, ya que el sistema no 

está bien definido y además no es práctico. 

Al evaluar enfermedades se debe definir conscientemente la 

escala y fecha adecuada para realizarlo, 

presión de inóculo uniforme. 
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ESQUEt9AS Y l'tANEJO DE LINEAS UNIFDRI'tES: 
ASPECTOS CLAVES EN EL DISENO, PREPARACION DE LOS 

VIVEROS UNIFIRES DE EYALUACION DE CARACTERES, ADAPTACION 
Y REJtmit1IENTO. (VIVEROS TIPO VPN, VIDAC, VEF) 

Michael Dessert 

Después de haber logrado el desarrollo de lineas uniformes 

por medio de selecciones individuales y masales, con base en 

poblaciones y familias segregantes, una etapa muy importante es 

el manejo y selección de las lineas uniformes. Normalmente un 

nómero grande de lineas <F4 - F7l resulta de las selecciones 

hechas con base en generaciones segregantes. Ademas las lineas 

normalmente son seleccionadas basAndose en pocas caracteristicas 

evaluadas; es decir, las selecciones fueron hechas por 

caracteristica de grano, adaptacibn, posiblemente rendimiento, y 

una, dos o mas caracteristicas tal como resistencia a una 

enfermedad. Una linea que puede ser liberada como variedad debe 

tener una combinacien de varias caracteristicas que resulta en 

una variedad util para el pais o la regien; o sea, que cualquier 

variedad debe responder a l·os diferentes ambientes de la zona de 

producción con adaptación a varias condiciones y con resistencia 

a varias enfermedades. 

El problema que se presenta en la etapa del manejo de lineas 

uniformes es: cómo identificar las mejores lineas, las que 

tengan mejor rendimiento, calidad, resistencia a factores 

ambientales, enfermedades y plagas. 

La etapa de la evaluación de estas lineas uniformes debe 

dejar la posibilidad de identificar las mejores lineas para las 
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diversas caracteristicas importantes. Para cumplir una buena 

seleccibn de las mejores lineas, los viveros deben ser sembrados 

y manejados teniendo en cuenta las principales caracteristicas 

que se buscan. En esta etapa se debe incluir: 

1. Evaluacibn para rendimiento en uno o m~s sitios que 

representen las zonas importantes de produccibn. 

2. Evaluación de otras caracteristicas tales como calidad de 

grano, arquitectura, precocidad, resistencia de dos o tres 

enfermedades y plagas m~s importantes. 

3. Aumentar la cantidad de semilla disponible de las lineas. 

4. Reducir la cantidad de lineas, seleccionando las mejores 

para etapas avanzadas de seleccibn (ensayos regionales y de 

rendimiento>. 

Es importante tener en cuenta que es muy f~cil eliminar 

lineas basandose en poca información, asi como es fAci 1 . 1 a 

selección de lineas al azar. Pero una selección eficaz requiere 

la recolección de mucha información que deja la identificación de 

lineas, que por su comportamiento en rendimiento y otras caracte

rlsticas, como resistencia, son definitivamente las mejores. Un 

avance hacia variedades m~s rendidoras y resistentes requiere la 

recolección de mucha información. 

Hay varios esquemas para lograr una buena seleccibn. Una 

alternativa seria la siguiente: 

Siembra A: sembrar la semilla disponible <siempre guardando 
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un remanente) en un ensayo con al menos dos replicaciones y con 

testigos intercalados para la evaluación de rendimiento, 

precocidad y calidad de grano. La siembra debe efectuarse en una 

zona y en un suelo que represente las zonas importantes de 

producción. 

Siembra B: Dividir la semilla cosechada de la siembra A en 

dos partes: siembra lB en una zona con condiciones para 

seleccibn de lineas adaptadas a las condiciones de una enfermedad 

importante; siembra 2B en un segundo sitio de seleccibn para un 

segundo carActer como por ejemplo una plaga de importancia. 

Basados en datos de siembra A, lB, 28, seleccionar los mejores; 

257. para ensayos avanzados. <Ver figura). 

Un buen manejo de estos viveros no es facil y requiere mucha 

atención en la siembra y desarrollo de la planta. Si es para 

seleccibn por resistencia se puede requerir inoculacibn, tres 

replicaciones y obviamente testigos. El manejo debe asegurar la 

eliminación de escapes. El ambiente (si es una enfermedad: la 

presibnl debe ser uniforme para garantizar una buena seleccibn. 
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analisis 
de datos 

EStruEttA DE 11ANEJO DE LINEAS UNIFORt'IES 
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Ejemplos de viveros de lineas uniformes son el VPN de Costa 

Rica y el VPN/VAN de Honduras. A nivel regional, el VIDAC 

representa un vivero de lineas uniformes, cuyo objetivo es la 

evaluacibn de adaptacibn en zonas distintas y evaluaciones de 

varios caracteres importantes en la produccibn de frijol en la 

región. Los datos del vivero son para uso de los programas 

nacionales en la seleccibn de lineas para ensayos avanzados. 

Como conclusibn se destaca la importancia de basar seleccibn 

entre lineas uniformes sobre el conocimiento de las lineas: 

cu~les tienen mejor potencial de rendimiento, cu~les son 

resistentes a los factores limitantes mas importantes, cuales 

tienen las mejores caracterfsticas agronómicas y para consumo. 

Para tener la posibilidad de conocer las lineas, los viveros y 

ensayos deben ser sembrados y manejados para asegurar un buen 

ambiente de selecci bn para la identificacibn de las 

caracteristicas buscadas. 

cotv>l.EMENTACIDIIII POR: RDDOLFO ARAYA. 

VIVEROS UNIFORI1ES NACIONALES: 

Logran captar los materiales promisorios de los proyectos 

específicos, 

nacional. 

seleccionados como prioritarios por el programa 

Esto evita que los investigadores <patologo - mejorador 

entomólogo) trabajen en forma individual durante el proceso de 

seleccibn de un material para uso comercial. 
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Se pretende que en las primeras etapas de selección 

intervengan diversos criterios y ambientes, con esto se logra que 

el metodo de evaluacibn y estrategias de manejo experimental sea 

recibido por diversos especialistas que aseguren una mejor 

selección de los materiales, los cuales en primera instancia 

podr~ formar parte del bloque de cruzamiento. 

VIVEROS UNIFORPIES REBIDNALES: 

El objetivo principal es cubrir otros problemas no 

prioritarios en el programa nacional, pero importantes en el 

pais. Lo mas preocupante en Centroamerica y el Caribe es la 

seleccibn de sitios que correlacionen con las areas frijoleras de 

la regibn. 

DISCUSIDN POR ASMBLEA. NOTAS POR: ARI'tANDO ttONTERROSO. 

En esta charla se dio enfasis al propbsito de los viveros 

del tipo VEF, VPN, VIDAC; el cual consiste en seleccionar unas 

pocas lineas sobresalientes que hayan sido sometidas a una amplia 

gama de factores que pueden limitar la produccibn de frijol, 

tales como enfermedades y plagas, 

paises. 

en las diferentes regiones y 

La cooperacibn internacional traducida en ensayos como el 

VIDAC sirve de complemento para que los programas nacionales 

ampllen su efectividad. 
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DISENO, PREPARACIDN Y DISTRIBUCION DEL VICAR, 
INCLUYENDO LA PRODIJCCIDN DE SEPHLLA 

Jost. Ji menez 

1. INTRODUCCIDN: 

Con materiales mejorados y/o comerciales de frijol de los 

paises de América Central, desde 1962 se habla establecido en la 

región, una red de ensayos de rendimiento auspiciada por el 

programa cooperativo centroamericano para el mejoramiento de 

cultivos alimenticios, PCCMCA. Estos ensayos dieron como 

resultado un provechoso intercambio de materiales como 

Porrillo 1, Porrillo sintético, México 80 y Jamapa. 

El programa se reiniciO en 1981 con el vivero centroame-

ricano de adaptación y rendimiento, VICAR, como un proyecto de la 

mesa de leguminosas de la Reunibn XXVII del PCCMCA en Costa Rica; 

mediante este vivero se mantiene entre el CIAT y los programas 

nacionales de los paises participantes un FLUJO permanente de 

materiales mejorados, comerciales comunes, lineas promisorias y 

testigos locales que se someten a prueba en las diferentes 

localidades para obtener informacibn sobre su comportamiento. 

Los ensayos se han dividido segan el color del grano de los 

materiales probados en dos grupos: .. grano rojo" y "grano negro .. ; 

en cada uno de estos se incluyen variedades que representan los 

diferentes gustos de los consumidores en cuanto a color, tam~o y 

brillo del grano, asi como dos testigos locales. En vista de la 

importancia de las caracterlsticas nutricionales y tecnolagicas, 

como componentes de la productividad de los cultivares, desde 
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1982 el Instituto de Nutric:ibn de Centroameric:a y Panam~ <INCAP> 

c:omenzb a efectuar los an~lisis quimic:os y fisic:os para tales 

c:arac:terlstic:as en los materiales del VICAR, en forma paralela a 

la evaluac:ibn agronbmic:a. 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Conocer el comportamiento de los materiales en un 

rango amplio de ambientes. 

2.2. Para seleccionar progenitores e incluirlos en los 

planes de cruzamientos de los programas nacionales. 

2.3. Como medio para la transferencia horizontal. 

3. LOGROS RELEVANTES: 

Se ha realizado transferencia horizontal con Jos siguientes 

materiales: 

Grano rojo: RAB 204, RAB 50, Centa Izalco, DOR 364. 

Grano negro: ICTA Precoz 3, 
ICTA CU 85-15. 

4. PAISES PARTICIPANTES: 

ICTA Ostua, Negro Huasteco, 

El vivero est~ abriendo cupos cada aho para que los 

programas nacionales puedan incluir sus nuevos materiales. 

GRANO ROJO GRANO NEBRO 

Costa Rica Venezuela 

El Salvador Cuba 

Nicaragua Guatemala 

Honduras Costa Rica 
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Guatemala 
Cuba 

El Salvador 
Honduras 

Nicaragua 

Repüblica Dominicana 

Mexico 

5. CARACTERISTICAS DEL VIVERO: 

5.1. Variedades en estudio. En los ensayos distribuidos el 

limite utilizado es de 15 entradas en ambos ensayos, 

VICAR ROJO Y VICAR NEGRO; incluyendose un testigo 

élite como comparador seleccionado por su estabilidad 

en la regían. Y un testigo comercial seleccionado por 

el pals en el que se instala el vivero. 

5.2. Diseho experimental. Es caracterlstico del ensayo 

utilizar el diseho de bloques completos al azar, con 

tres repeticiones, en parcelas de cuatro surcos de 

cinco metros de largo, separados a 0.50 metros de 

distancia. 

5.3. Manejo del vivero. El control de insectos, 

enfermedades y malezas se efectüa de acuerdo al nivel 

tecnológico de los paises interesados. 

5.4. Toma de datos. Los datos que se sugiere recavar son 

los de dias de afloracien, di as de madurez 

fisiolbgica, rendimientos, evaluaciones de respuesta a 

factores limitantes de la produccien. 
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6. DISTRIBUCIDN DE LOS VICAR: 

Regularmente el CIAT ha sido el medio que se ha utilizado 

para realizar la distribución de estos viveros; pero hay que 

considerar la posibilidad de que los paises participantes sean 

los encargados de realizar, en fechas venideras, 1 a preparación 

de estos viveros, incluyendo la producción de semilla que se 

necesita para su elaboración. 

COI1Pt...El1ENTACION POR: JlL ID C. N IN. 

VIVERO NACIONAL DE ADAPTACIDN Y REND1111ENTD CVINAfU. 

Al organizar estos viveros, debe tomarse en cuenta alguna 

caracteristica deseable, para asi ir adelantando el proceso. 

En Repbblica Dominicana el VINAR es llamado ensayo de 

rendimiento y se organiza con materiales introducidos y con 

materiales del programa de mejoramiento local en etapas avanzadas 

(de F5 en adelante>. Al organizar estos viveros se toma muy en 

cuenta el color, tamano del grano, tolerancia a las diferentes 

enfermedades y el hAbito de crecimiento, que es un dato muy 

importante, el cual es dividido en vivero de hAbito de 

crecimiento 1 y de hAbito de crecimiento II y 111. 

El dise~o utilizado es en bloque al azar, en el cual el 

ntimero de repeticiones y de surcos dependera de la cantidad de 

semillas, pero el largo de los surcos se mantiene en 4 M. 

Estos viveros son evaluados durante dos anos consecutivos en 

las diferentes zonas productivas de todo el pais. La semilla es 
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producida casi en su totalidad en la estacion experimental Arroyo 

Loro, en San Juan de la Maguana. 

DISOJSIDN POR ASAttBLEA. NOTAS POR: ARMANDO MONTERROSO. 

Los objetivos de los VINARES son: 

a. Rango amplio de ambiente. 

b. Selección de progenitores. 

c. Transferencia. 

Se propone que cada pais forme el vivero y se comprometa a 

distribuirlo en las diferenes zonas productoras de frijol a nivel 

nacional. 

AUn no se ha logrado establecer un nümero suficiente de 

vinares a nivel nacional en paises como Nicaragua, El Salvador y 

Costa Rica, debido a problemas por incrementar la semilla. 

Ante este problema el Dr. Dessert comento la posibilidad de 

trasladar dinero de los proyectos nacionales para producir 

semi 11 a, y poder llevar dichos viveros a mas zonas frijoleras, 

ademas sugiere coord1nar mas con los extensionistas para lograr 

apoyo al instalar los viveros. Sin embargo, politicas de ciertos 

paises como El Salvador, 

involucrarse en el programa. 

no permiten a todas las personas 

En Mexico resulta muy dificil llevarlo a todas las regiones 

productoras de frijoles, ya que en un final se seleccionan de 7 a 

8 lineas y no todas se pueden liberar, 

las zonas con mayor produccian. 
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Haitr no cuenta con viveros de rendimiento, no hay red de 

multisitios. 

En Centroamerica las fechas de siembra son muy definidas por 

lo que la siembra no se puede trasladar ni retrasar, de ahl la 

importancia de contar con una computadora para analizar 

rApidamente los datos, seleccionar cual es la variedad ?remisoria 

e incrementarla inmediatamente para introducirla a los ensayos 

nacionales. 
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INVESTIGACIDN EN FINCAS: YALIDACIDN O PRUEBA DE 
TECNOLOSIA ICTA EN LA RESION SUR-oRIENTAL: 

YALIDACIDN DE VARIEDADES, EL ROL DEL I'IEJORADOR, 
. EXTENSIDNISTA Y ASRICUL TOR 

Carlos E. Heer 

El proceso de investigación en fincas en la región 

sur-oriental, se desarrolla con base en el sistema tecnológico 

que el ICTA ejecuta a nivel nacional. 

El sistema se inicia con los estudios agrosocioeconbmicos~ 

con el objeto de tener un conocimiento pleno de los principales 

factores que limitan el desarrollo productivo de los 

agricultores. Con base en lo anterior, y dependiendo de los 

problemas objeto de estudio, se realizan trabajos a nivel de los 

centros de producción, donde actóan principalmente los programas 

de mejoramiento, o bien, en fincas de agricultores, donde la 

responsabilidad es de los equipos de prueba de tecnologla, 

quienes tienen como función principal la generación, validación y 

promoción de tecnologia en campos de agricultores. 

A traves de las actividades que se ejecutan por estos dos 

equipos, se busca siempre la participacibn activa de los 

extensionistas y agricultores en el proceso de generación y 

validación de tecnologia, desarrollandose para ello, dias de 

campo, encuentros agricolas, giras, etc., con el objeto de que 

conozcan las alternativas de produccibn que se est~ 

investigando. 

Por otro lado, la participacibn directa del agricultor 

dentro _del proceso de validación, se lleva a cabo con las 
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parcelas de prueba, donde es ~1 quien decide o rechaza las 

tecnologias propuestas. 

El desarrollo de este proceso ha permitido en el transcurso 

de los ahos, mantener una constante retroalimentación entre 

mejor adores, técnicos de campo y agricultores en la generación y 

validación de las diferentes alternativas de producción que se 

han creado por parte de la institución. 

Sin embargo, aunque el esquema tecnológico presenta un 

desarrollo lógico para mantener la comunicaciOn entre 

investigación-transferencia-agricultor, muchas de las alternati-

vas de produccian generadas, no eran adoptadas por la gran 

mayoria de agricultores, presentandose problemas principalmente 

entre los investigadores y extensionistas. 

En 1986, se inicia un programa de generación, transferencia 

de tecnologia y producción de semillas !PROGETTAPS>, can el cual 

muchas limitantes han sido eliminadas con la creacibn de los 

módulos de transferencia que integran al investigador-

extensionista y un nuevo elemento que representa a los agricul

tores, denominado representante agropecuario. 

El funcionar de los mbdulos estriba principalmente en la 

capacitacibn y promocibn del uso de la tecnologia por parte de 

los investigadores hacia los extensionistas y la participacibn de 

estos ~!timos en la conducción de estudios socioeconómicos, 

planificación de la investigación y en el establecimiento de 

parcelas de transferencia, asi como también es responsabilidad de 
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los e>:tensionistas capacitar a por lo menos 10 representantes 

agropecuarios, cuya principal actividad es la arganizaciOn de sus 

comunidades para transmitirles los conocimientos adquiridos. 

Producto de este proceso de investigacibn transferencia, la 

adopciOn y aceptabilidad de las nuevas tecnologias, princi-

palmente variedades1 fue mayar, a tal grado que fue necesario 

incrementar la produccibn de semilla, dado la fuerte demanda por 

parte de los agricultores, 

de producciOn artesanal 

para lo cual~ se establecieron campos 

de semilla mejorada, conducidos por 

extensionistas y apoyados por los tecnicos de ICTA, con el fin de 

mantener mayor disponibilidad en las comunidades y a precios 

favorables de la semilla requerida por los agricultores. 

cmv>LEI'IENTACIDN POR: ALICE ZMDRA. 

Variedades en finca: hay que separar si es la parte final 

de la investigaciOn, o se esta en proceso de validaciOn. En las 

dos situaciones interviene el agricultor pero juega un papel 

diferente. 

Si es la parte final de la investigacibn se pretende abarcar 

algunas caracteristicas de manejo local, pero sin la interven-

cibn del agricultor en su manejo, sblo en la evolucibn general. 

Un aspecto muy importante en estos ensayos es el tama~o· de 

la parcela, éste debe permitir realizar en la parcela un manejo 

similar al que le da el agricultor. Adem~s el extensionista no 

solamente debe estar involucrado en el desarrollo de los 

materiales sino tambien en la situacibn socioeconbmica y cultural 
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del agricultor, éste debe conocer la infraestructura de la zona 

(cr~ito, sistema de venta y compra de semilla, insumes 

disponibles, etc.) para lograr capturar la informacibn que el 

investigador no puede hacer, por ejemplo: facilidad de arranque 

de la planta, dificultad para desgrane manual, potencial de 

rendimiento bajo, 

cultivo. 

manejo que el agricultor pueda darle al 

En cuanto a la organizacibn; se deben seleccionar agricul-

tares lideres de la zona, pero que le den un manejo al cultivo 

similar al que realizan la mayorla de los agricultores. 

La importancia del rol del agricultor esta en la informacibn 

que él pueda generar en las caracteristicas que el 

no ha generado. 

investigador 

DISCUSION POR ASAttBLEA. NOTAS POR: JULIO CESAR ftOLINA. 

Pregunta: Cuales son los pasos que se siguen en la prepa-

racibn del terreno y cuales son los rendimientos obtenidos por 

ICTA o los agricultores? 

Respuesta: 

rastra. El 

Se realiza un pase de arado y dos pases de 

servicio de preparación de suelo lo ofrece 

generalmente un agricultor fuerte y para hacer surcos se utilizan 

los bueyes. 

Con base en el rendimiento no hay mucha diferencia, 10 

por ciento m4ximo. Los rendimientos obtenidos a nivel 

experimental son de 20 a 30 quintales por manzana. 
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Pregunta: es la var-iacibn entre los pr-ogramas nacio-

nales y en qu~ etapa las variedades mejoradas pueden 

productor-? 

llegar al 

Respuesta: A nivel de los pr-ogramas nacionales hay poca 

diferencia. En Honduras las variaciones se dan a nivel interno, 

va que hay un divorcio entre los investigadores y extensionistas. 

Muchas veces el investigador hace extensión y los extensionistas 

se dedican a las actividades del crédito. 

En El Salvador se adolece de un enlace entre investigación y 

extensión como lo maneja el !CTA. 

En RepUblica Dominicana, todo el proceso de investigacibn y 

extensibn es desar-rollado por el investigador. 

se utiliza la metodologla del !CTA. 

Ser-la un ~xito si 

En algunos paises no se ha tenido ~xito de lograr- involucrar

a los productores en los trabajos en fincas. 

Cuando los esquemas son muy 1 argos, se quiebran en 

diferentes etapas. Lo ideal es obtener una variedad mejorada y 

pasarla r-apidamente a los agricultor-es. A muchos investigadores 

les hace falta seguirle la pista a los materiales liberados, como 

estrategia para ver si este material esta siendo utilizado por 

los agricultor-es. 

- Hace falta una r-etr-oalimentacibn de la infor-macibn entre 

los investigadores y extensionistas, ya que muchas veces los 

extensionistas no dan datos estadlsticos de los resultados 

obtenidos en validación. 
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La participación del agricultor en las etapas tempranas de 

investigacibn ha sido clave; 

adopcibn y otra es el impacto. 

una de las primeras fases es la 

La participacibn de los equipos 

de investigacibn y prueba de tecnologia debe ser en las etapas 

tempranas. 

En caordinacibn con lCTA el agricultor participa en 

ensayos en finca, en los cuales tiene la oportunidad de ver 

los 

los 

materiales mAs promisorios, y en las parcelas de prueba participa 

de una manera m~s activa, haciendo enfasis en la cosecha. En 

este periodo selecciona las variedades m~s promisorias e inter

cambia semilla con otros agricultores haciendo m~s r~ida la 

difusión de la variedad. 

Es dificil obtener variedades mejoradas que tengan un sabor 

parecido a las variedades que utiliza el agricultor. 

Los recursos que se disponen en un pais dado con un factor 

unificador se pueden trabajar en conjunto y avanzar mAs 

rapidamente en la transferencia de tecnologia. 
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VIVEROS REGIONALES UNIFDRI1ES 

YIYERO CENTROAt1ERICANO DE ADAPTACION Y RENDII'tiENTD 
Y 1 C A R 1 9 B 7 

1. INTRDDUCCIDN 

Silvia Hugo Orozco S. 
Juan Manuel Herrera C. 

El Vivero Centroamericano de Adaptacibn y Rendimiento, 

VICAR, se formó desde 1981 durante la XXVII reunión de 

PCCMCA en San José, Costa Rica, con el propósito de estudiar 

los materiales avanzados promisorios de cada pais 

participante en el mayor numero de ambientes de la región. 

Cada ano durante la reunión los paises proponen sus nuevos 

candidatos y se planean dos diferentes ensayos uniformes, 

uno con variedades de testa roja y otro con testa negra, 

pero también se presentan los avances de los resultados del 

ano inmediatamente anterior con los datos reportados hasta • 

febrero y el informe completo con an~lisis combinados y de 

estabilidad y este corresponde a 1987. 

Los resultados que se han obtenido en estos VIVEROS han 

contribuido a la confirmación de las bondades de algunas 

lineas para su liberación como variedades mejoradas, por 

ejemplo CENTA Jiboa <RAB 204>; tambi~ en la transferencia 

horizontal como el caso de CENTA Tamazumal IBAT 58), 

liberado en El Salvador y BRUNCA IBAT 304> hoy ütilizadas 

como variedades comerciales en Cuba; ICTA 883-2-M propuesta 

por Guatemala y recientemente en etapas de validacibn .en· 

Costa Rica, pero también ha servido para la identificación 
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de progenitores que se est~ utilizando en los cruzamientos 

<CENTA !zaleo, RAB 204, RAB 39, RAB 50 y XAN 155 entre las 

rojas e ICTA Ostua, ICTA Tamazulapa, ICTA CU 85-11, ICTA CU 

85-12, ICTA CU 85-15, HT 7719, entre las negras>. 

En este informe se incluyen los resultados de los 

rendimientos de 15 variedades y/o lineas de semillas rojas 

comparadas con testigo local en 19 ambientes y 15 variedades 

y/o lineas negras tambien con testigo local en 17 ambientes 

diferentes durante el aho 1987. 

Adem~s de los cuadros de datos en sus tres repeticiones, 

an~lisis de varianza por cada ambiente, an~lisis de varianza 

combinado de todos los ambientes para frijol rojo y para 

frijol negro; como también un estudio de la estabilidad de 

los rendimientos de grano. 

2. CONCLUSIONES 

2.1. Vlr::AR ROJO 1987. 

2.1.1. En el VICAR ROJO 87 todas las variedades y lineas en 

estudio superaron significativamente en rendimientos al 

testigo uniforme rojo de seda, siendo las de promedios mAs 

altos: RAB 311, RAB 310, RAB 204, ORGULLOSO M5 y un grupo 

conformado por RAB 39, RAB 404, RAB 60, RAB 50 y COMPUESTO 

HONDURENO. 

2.1.2. Se 

multivariado 

puede agrupar de acuerdo con el an~lisis 

de componentes principales <AMCOP> un grupo de 
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variedades menos afectadas o de adaptacibn general: RAB 

311, RA8 310, RA8 204, RAB 39, RA8 60, ORGULLOSO MS, RAB 404 

Y RAB 70. 

2.1.3. De acuerdo al mismo an~lisis AMCOP, las variedades 

con valores positivos mayores y que expresan su mayor 

potencial en La Compa~la 878, Tomeguln 878, Villa Ahumada 

87A, Fabio 8audrit 878 y Pérez ZeledOn 878 son: RA8 383, 

COMPUESTO HONDURENO, RA8 SO Y RA8 282. 

2.1.4. Dos variedades de valores negativos que son CENTA 

IZALCO y MCD 2004 expresan su mayor potencial en las 

localidades de mayores valores negativos: Jutiapa 87A y 

Jutiapa 878. 

2.1.5. SegUn AMCOP algunos ambientes tienen un menor efecto 

sobre las variedades en los VICAR's ROJO 87: Fabio Baudrit 

87A, Palmira 878, La Compa~la 878, Estell 87A, Zamorano 878, 

La Comp~la 87A, Raól René Valle 878, Las Acacias 878 y San 

Francisco del Valle 878. 

2- 1.6. Las variedades con m~s alto rango de adaptacibn en 

este estudio son: RA8 310 y RAB 204. 

2.1.7. Para el grupo de variedades del VICAR ROJO 87 en los 

17 ambientes estudiados, seis variedades consideradas como 

insensitivas por estar en el Area negativa, coincidieron ser 

las mAs precoces del ensayo: CENTA IZALCO, ROJO DE SEDA, 

MCD 2004, COMPUESTO HONDURENO, RAB SO y RAB 60. 
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2.2. VICAR NEGRO 1'987. 

2.2.1. En el VICAR NEGRO 87, ocho de catorce variedades en 

estudio superaron en rendimiento al testigo uniforme ICTA 

TAMAZULAPA: ICTA OSTUA, ICTA CU 85-12, HT 7719, TALAMANCA, 

ICTA CU 85-14, NAG 20, ICTA CU 85-15 y NAG 15. 

2.2.2. Segón el AMCOP se puede considerar un grupo de 

variedades que responde a los ambientes: Tomeguln 87/88A, 

Fabio Baudrit 87A, Jutiapa 87B y Villa Ahumada 87A, siendo 

ellas: NAG 20, NAG 15 e ICTA TAMAZULAPA. 

2.2.3. En el VICAR NEGRO 87, once variedades respondieron 

como insensibles al fotoperlodo, mientras que las cuatro 

restantes incluidas en el AMCOP fueron sensibles en algün 

grado: HT 7719, ICTA CU 85-14, NAG 15 y NAG 80. 

2.2.4 Las variedades ICTA CU 85-15 y TALAMANCA tienen el 

ml!ls amplio rango de adaptacibn, mayor potencial de 

rendimiento y fotoinsensibilidad en cualquiera de los 

ambientes muestreados en el presente estudio. 

3. RESUI1EN 

El Vivero Centroamericano de Adaptacibn y Rendimiento, 

VICAR, tiene como objetivo principal el estudio comparativo 

de las mejores lineas o variedades propue'stas cada af'lo · por 

los programas nacionales de frijol, en diferentes 

localidades de la regiOn,-. consiguiendo con .ello ·confirmar 

sus caracterlsticas, estudiar sus rangos de adaptaci.bn, 
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potencial de rendimiento y parAmetros de estabilidad. 

3.1. Con VICAR ROJO 87 se analizaron los datos de 17 

ambientes diferentes que variaron entre si ampliamente, 

siendo los del mayor promedio de rendimiento y semejantes: 

Jutiapa 87A !940 m.s.n.m.l, Tomeguln 87/88A (50 m.s.n.m.l, 

Es t. Exp. Fabio Baudrit 87A <843 m.s.n.m.l con rendimientos 

entre 2302 y 2430 Kg/Ha y las de los mas bajos rendimientos: 

Las Acacias 878 <460 m.s.n.m.l, 

<480 m.s.n.m.· y La Compa~la 

San Francisco del Valle 878 

87A <450 m.s.n.m.l con 

rendimientos entre 719 y 924 Kg/Ha, siendo el promedio 

general 1521 Kg/Ha, en todos los ambientes. Todas las 

variedades en estudio superaron al testigo uniforme ROJO DE 

SEDA, con diferencias significativas al nivel del 0.01 

mostrando el mayor promedio RAB 311 con 1674 Kg/Ha, seguida 

de RAB 310 con 1630 Kg/Ha y luego un grupo formado por RAB 

204, ORGULLOSO M5, RAB 39, RAB 404 y RAB 60 con 1541 a 1605 

Kg/Ha, RAB 50 y COMPUESTO HONDURENO se mantuvieron en la 

media del ensayo; los siguen en grupo los materiales mAs 

precoces del ensayo <RAB 383 y CENTA IZALCO, RAB 282> y MCD 

2004 con rendimientos entre 1423 y 1493 Kg/Ha. 

De acuerdo con resultados del anAlisis multivariado de 

componentes principales <AMCOPl se agruparon como de 

adaptacibn general: RAB 311, RAB 310, RAB 204, RAB 39, RAB 

60, ORGULLOSO M5, RAB 404 y RAB 70, sobresaliendo RAB 310 y 

RAB 204 como las de mAs alto rango de adaptaciOn. 

IZALCO y MCD 2004 expresan su mayor potencial 

CENTA 

en las 

localidades de mayores valores negativos <Jutiapa 87A y 
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87Bl. 

3.2. Con el VICAR NEGRO 87 se analizaron los datos en 16 

ambientes diferentes, pero solo se compararon 

estadísticamente los de mAs bajo rendimiento: Las Acacias 

87B (460 m.s.n.m.l con 763 Kg/Ha, Esparza 878 <208 m.s.n.m.l 

con 663 Kg/Ha y Sur Tamaulipas 87B <50 m.s.n.m.l con 822 

Kg/Ha. El promedio general para todos los ambientes fue de 

1651 Kg/Ha y el mayor fue Tomeguln con 2573 Kg/Ha. 

Ocho de las variedades en estudio superaron estadisticamente 

al nivel del 0.01 del promedio del testigo uniforme ICTA 

TAMAZULAPA, siendo la mejor ICTA OSTUA con 1863 Kg/Ha, 

seguida de ICTA CU 85-12 la cual encabeza un grupo de siete 

variedades con rendimientos semejantes <1723 a 1813 Kg/Hal. 

Los resultados del AMCOP destacan sin embargo a ICTA CU 85-

15 y TALAMANCA como las de m~s alto rango de adaptacibn, 

potencial de rendimiento e insensibles a fotoperlodo en los 

ambientes muestreados en el VICAR NEGRO 87. 

INFDRI'IE DEL VIVERO DE ADAPTACION CENTROAMERICANO 
V 1 D A C l 9 B 7 

, 

Este Vivero Centroamericano, 

Silvio Hugo Orozco 
Stephen E. Beebe 
J. Michael Dessert 

fue organizado por el grupo de 

mejoradores ·de los paises del ~ea, durante el taller realizado 

en Coronado, Costa· Rica, del 15 al 17 de enero de 1987. como una 

11 4 



respuesta a la necesidad de conseguir mejor adaptacibn e infor-

mación sobre resistencia o reacción a los diferentes ambientes de 

estrés !biológicos y abióticos> que sufre el frijol en las areas 

de producción. Se establecen viveros especificas en donde se 

tiene la ventaja de estudiar cada selección propuesta, ya que 

cada pais no tiene los recursos ni los sitios apropiados para la 

evaluacibn de todos los caracteres varietales importantes. 

Adem~s cada pals evalua en su propio ambiente no sblo sus propias 

•' selecciones sino las entradas que han propuesto los otros 

programas de mejoramiento con el tipo de frijol rojo pequefto o 

negro pequefto, seg~n sea su interés. 

Los programas nacionales han tomado, para sus ensayos preli-

minares de rendimiento, las selecciones que cada uno hizo con 

este primer VIDAC, en el cual participaron con materiales: Costa 

Rica, Guatemala, M~xico y CIAT con selecciones de grano negro; El 

Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y CIAT con selecciones 

• 
de grano rojo. Las lineas propuestas se recibieron e 

incrementaron y los viveros fueron organizados, distribuidos y 

analizados por el agrónomo del proyecto regional del CIAT en 

Guatemala. 

No se tuvo en cuenta para este informe, los datos de las 

caracteristicas que por su naturaleza son muy cambiantes o 

inestables, debido a interaccibn con el ambiente o aquellos en 

que se utilizaron escalas de medida no indicadas en los 

instructivos. Para el peso de 100 semillas, dias a floración y 

madurez y rendimiento, se promediaron todos los datos. Para la 

observacibn de enfermedades se han tenido en cuenta sblo aquellas 
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enfermedades que pudieron evaluarse en sitios o siembras de alta 

presibn de infeccibn, con el propbsito de que estos datos puedan 

ser ~tiles a los mejoradores para la seleccibn y avance a ensayos 

de rendimiento de las variedades resistentes a los factores mAs 

importantes de la zona de interés y sus planes de recombinación 

y/o los programas de cruzas de los ~royectos especificas. 

LINB:\5 DESTACADAS DEL YIDAC NESRO 1987 

1. PESO DE 100 SEttiLLAS. 

El peso de 100 semillas, en la mayoria de los materiales 

incluidos, alcanzó promedios desde 18 hasta 23 gramos, 

semejantes a los promedios de las variedades comerciales 

actuales; sin embargo, 23 de las entradas en estudio 

superaron ese promedio y pueden tener valor para alguno de 

los programas nacionales. Se hace memoria, que esta 

caracteristica se ha mencionado asociada a menor tiempo de 

cocci On, tambien se ha identificado como el componente de 

rendimiento mas estable. 

Las 23 lineas seleccionadas con peso promedio de 100 

semillas, superior a los 23 gramos, corresponden a las 

localidades de Jutiapa, Guatemala <87 A y B>; Esteli, 

Nicar-agua <87 A> y Palmira, Colombia <87 B>. 

2. OlAS A FLORACION Y OlAS A ~z. 

Las diferencias de ambientes hacen que esta medida varie, 

pero los promedios se encuentran en el limite de 34 dias a 

116 



floracibn y 66 dias a madurez en los ambientes diferentes, 

para floracibn: Jutiapa, Guatemala (87 Al, A2 y B>; Monjas, 

Guatemala (87 B>; Esteli, Nicaragua (87 A>; Jalapa, 

Nicaragua (87 B>; Esparza, Costa Rica <87 A>; Alajuela, 

Costa Rica (87 Al y Palmira, Colombia <87 B>, y para madurez 

fisiolbgica: Jutiapa, Guatemala (87 Al, 

Nicaragua (87 A>; Esparza, Costa Rica <87 

A2 y B>; Esteli, 

Al; Alajuela, 

Costa Rica (87 Al y Palmira, Colombia <87 B>, del:;len estar 

identificando las lineas o variedades con precocidad m~s 

estable y pueden tener merito y sin duda un valor apreciado 

para el proyecto de precocidad. 

lineas. 

3. REACCIDN A ENFERI'IEDADES. 

Se seleccionaron ocho 

La mayor incidencia de esta enfermedad se observO en 

Jutiapa, Guatemala, en la primera siembra de junio de 1987 y 

considerando dos evaluaciones que de ella se hicieron en 

esta localidad, siete lineas mostraron alta resistencia. 

3.2. ~ico Dorado (~) Konjas, Suatemala (Sept. 87). 

Treinta y tres lineas fueron iguales o mejores que ICTA 

OSTUA. 

La evaluacibn se hizo en Esparza, Costa Rica (junio-agosto 

87). Nueve lineas fueron los mejores materiales. 
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4. POTENCIAL DE RENDI~IENTO Y ADAPTACION SENETICA. 

Pa~a selecciona~ este g~upo se tomó el p~omedio de ~endi

miento de todas las localidades: Jutiapa, Guatemala (87 A Y 

Bl; Esteli, Nica~agua (87 A>; Estacibn Exp. Fabio Baud~it, 

Costa Rica (87 Al; San Ma~tin, El Salvado~ (87 Al; Palmi~a, 

Colombia (87 81 y 82) y Zamorano, Hondu~as <87 A y 8>, donde 

éste fue medido y se considera~on 13 lineas como supe~io~es 

po~que sob~epasa~on un ~endimiento estimado de 2000 Kg/Ha. 

LINEAS DESTACADAS DEL VIDAC ROJO 1987 

1. PESO DE 100 ~ILLAS. 

En va~ios grupos de selecciones de este VIDAC Rojo 87, es 

frecuente encontrar semillas que sobrepasan no sólo 24 grs. 

sino que también ~s que los 30 grs., principalmente los que 

provienen de cruzas con Rojo 70 <surcos 276 a 2891, como 

también algunos de MCS 97R <Centa Izalcol y de Celaya. Al 

considerarlos obvios, no se incluyen en la seleccibn, 

haciendo énfasis que en los frijoles rojos los tamanos 

meno~es de 23 pueden por si solos representar rechazo del 

consumidor. 

Se seleccionaron 44 lineas de semillas rojas con un peso 

promedio mayor a los 23 grs. cada 100 granos, 

correspondiente a las localidades: Jutiapa, Guatemala (87 A 

y 81; Estell, Nicaragua <87 Al; Estacibn Experimental Fabio 

Baudrit, Costa Rica (87 Al y Palmira, Colombia <87 B1 y B2l. 
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2. DIAS A FLDRACION Y DIAS A MDUREZ. 

La mayoria de las variedades de frijol rojo que han sido 

adoptadas por los agricultores son precoces y es una 

exigencia repetida en los paises que utilizan este color de 

grano para su consumo. Tomando un criterio semejante al 

referido en las variedades negras, y un promedio para 

floración de las localidades: Jutiapa, Guatemala <87 A y 

8); La Compahla Carazo, Nicaragua (87 A>; Estell, Nicaragua 

(87 A>; Estacibn Exp. Fabio 8audrit, Costa Rica <87 A>; 

Esparza, Costa Rica <87 A>; San Martln, El Salvador (87 A>; 

Zamorano, Honduras <87 A>; Jalapa, Nicaragua (87 8> y 

Palmira <87 81 y 82) y para madurez fisiolbgica los 

promedios de las localidades: Jutiapa, Guatemala (87 A y 

8>; 

Ex p. 

La Compahla <87 A>; Estell, Nicaragua <87 A>; Estacibn 

Fabio 8audrit, Costa Rica (87 A>; Esparza, Costa Rica 

(87 A>; 

(87 A> ; 

San Martin, San Salvador (87 A>; Zamorano, Honduras 

Jalapa, Nicaragua <87 B> y Palmira <87 Bl y 82>, 

pueden considerarse 20 selecciones como precoces. 

3. REACCIDN A ENFERtiEDADES. 

3.1. 

Para considerar resistencia a Roya se tuvo en cuenta su 

reacción: la. lectura en Esteli, Nicaragua (87 A>; 2a. en 

Jalapa, Nicaragua <87 B> y la 3a. en Palmira, Colombia <87 

8> y con base en ellas se seleccionaron 14 lineas como las 

mas resistentes. 
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3.2. 

Pa~a conside~ar ~esistencia a la bacte~iosis camón, se tuvo 

en cuenta evaluación en la siembra de p~imera: la. lectura 

en Jutiapa, Guatemala <87 Al, 2a. en Zamo~ano. Honduras (87 

Al y 3a. en Car-azo, Nicaragua (87 Al. Se consideraron 28 

selecciones de g~ano rojo tolerantes a bacteriosis comUn, 

correspondiente a tres lecturas. 

3.3. "osaico Dorado (~). 

En este grupo se distinguieron 14 selecciones que mostraron 

buen grado de ~esistencia con buena presión de infección en 

Monjas, Guatemala, durante la siemb~a de segunda (87 Bl; se 

hicieron dos evaluaciones, la primera en el desarrollo 

vegetativo y la segunda cuando ya se formaron los frutos. 

3. 4. 

En VIDAC Rojo 87 se agruparon las mejor·es 5 lineas en 

Espa~za, Costa Rica (87 A y Bl durante las dos siembras y en 

Ca~azo, Nicaragua <87 Al en la siembra de p~ime~a. 

4. POTENCIAL DE RENDI"IENTO Y ADAPTACION GENETICA. 

Se tomaron 30 selecciones que sobrepasan los 2000 Kg/Ha de 

~endimiento calculado, como p~omedio de los siguientes seis 

sitios: Jutiapa, Guatemala <87 A y Bl; Esparza, Costa Rica 

<87 A>; Estacibn Experimental Fabio Baudrit, Costa Rica <87 

Al; San Martln, El Salvado~ (87 Al; Palmira, Colombia !87 Bl 

y 82) y Zamorano, Honduras !87 A y B>. 
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VIVEROS REGIONALES DISTRIBUIDOS ENTRE MYO/JUNIO 

VIDAC"s 1989 

PAIS ROJOS NEGROS 

Honduras 2 

Nicaragua 2 

Costa Rica 2 2 

El Salvador 2 

~ ..:• Guatemala 3 

Cuba 1 1 

Haitl 1 1 

M~x i co 6 

Colombia 1 1 

Venezuela 2 

Suman 14 16 = 30 

VICAR" s 1989 

PAIS ROJOS NEGROS 

Honduras 3 

Nicaragua 4 

El Salvador 2 

Costa Rica 2 2 

Guatemala 3 3 

Cuba 1 2 

M~x ico 6 

Haitl 1 1 

Colombia 1 1 

Venezuela 1 

Suman 17 16 = 33 
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VIVEROS REGIONALES PREPARADOS PARA 1989 

El VIDAC Rojo 1989 que se preparo en CIAT Guatemala quedo 

conformado finalmente con la siguiente participación: 

Proyecto Apion SRN Honduras 

EAP Zamorano Honduras 

SRN Danli, Programa Frijol 

Selecciones Proy. Mustia Costa Rica 

Proyecto Apion Guatemala 

Selecciones Proyecto BGMV Guatemala 

Sel. CIAT cruzas criollas por mejoradas 

Espacio para Testigos cada 6 lineas 

NUmero total de entradas 

8 lineas 

8 lineas 

6 lineas 

21 lineas 

10 u: neas 

31 lineas 

44 lineas 

22 

150 

El VIDAC Negro 1989 tuvo participacibn de los siguientes 

proyectos: 

Proyecto Apion Guatemala 

Proyecto Bacteriosis Cuba 

Proyecto Apion Honduras 

Proyecto Mustia Costa Rica 

Programa Mejoramiento ICTA 

Proyecto BGMV Guatemala 

Mejoramiento 1 CIAT 

Espacios para Testigos L. cada 6 lineas 

NUmero total de entradas 
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24 lineas 

17 lineas 

2 lineas 

5 lineas 

7 lineas 

36 lineas 

40 lineas 

. 25 
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COrtPLEt1ENTACION POR: Pfi6UEL HERRERA. 

Los viveros regionales son aquellos realizados a nivel de la 

regibn que incluye el proyecto, para nuestro caso nos referimos a 

Centroamerica, M~xico y el Caribe. 

Al ser llevados a la regibn son evaluados en zonas 

representativas de problemas para los cuales han sido seleccio-

nados, de ah\ la importancia de hacer una buena seleccibn de las 

lineas que seran usadas para los viveros. 

La eleccibn de localidades, semejantes para la evaluacibn de 

problemas, siempre es necesario, pues de lo contrario las 

informaciones generadas serian en muchos casos falsas, a lo 

anterior debemos ahadir que debemos usar en forma sistem~tica 1 o 

2 testigos en el vivero. 

Como en estos viveros se toman en cuenta varios par~etros 

por evaluar, se hace necesario la integración de un equipo 

multidisciplinario para su manejo, si hacemos esto, podremos 

hacer una seleccibn m~s estricta y confiable. De esta manera 

garantizamos mejores materiales para futuras cruzas o ensayos 

nacionales. 

coriENTARIO POR: EMI6DIO RODRI6UEZ. 

De manera general podemos seNalar que existe una gran 

cantidad de información que se ha generado en diversos aspectos 

que se han venido estudiando. Sin embargo: 
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Una gran parte de-esta no se encuentra disponible para los 
investigadores y/o programas nacionales de mejoramiento. 

No se esta aplicando gran parte de esta información 
debido a: 

En algunos casos no esta disponible. 

Se tiene duplicidad de trabajos en vez de 
utilizando la información que se ha generado, por 
debemos planificar mejor las actividades a 
regional. 

estar 
lo que 
nivel 

Como recomendacibn sugerimos la creacibn de un centro de 

documentacibn regional eficiente, el cual debera: 

Recibir y clasificar la informacibn generada en la regibn. 

Distribuir a los paises miembros de PROFRIJOL y/o 
entidades interesadas en este. 

DISCUSION POR ASAttBLEA. NOTAS POR: JlLIO CESAR I'IOLINA. 

Por medio de un flujo de mater·iales a través del VICAR, se 

podria utilizar otro parametro como la calidad del grano, esto es 

en cuanto al contenido de proteinas, etc. 

En la actualidad, en los VICAR se estan incluyendo 

materiales que descienden de progenitores criollos del area, esto 

es con el fin de obtener variedades promisorias con aceptable 

calidad del grano. 

Pregunta: Han sido util los VICAR para el lanzamiento de 

nuevas variedades? La informacibn obtenida en los VICAR se toma 

en cuenta para liberar una variedad, en este caso, esta 

Catrachita <variedad liberada en Honduras). 
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En Costa Rica se usa como fuente de información para tomarla 

en cuenta en la formación de los VIDAC. 

El VICAR es muv seguro en cuanto a que las variedades 

promisorias no se eliminan utilizando una información sesgada, 

sino haciendo uso de la información obtenida en diferentes 

ambientes. 

La importancia del VIDAC radica en que si se maneja bien, se 

puede obtener información sobre reacción a enfermedades, la cual 

puede ser muy dtil para la selección de lineas promisorias por 

los diferentes programas. Se le pide a los programas nacionales 

proponer lineas tempranas, para obtener una informacibn mas 

rapida y esta se pueda utilizar para la obtencibn de variedades. 

Se pide que los VIDAC se manejen con cuidado, ya que hay varios 

programas involucrados en estos viveros y es de vital importancia 

la informacibn obtenida en diferentes ambientes. 

Dependiendo del objetivo del caracter por evaluar, hay que 

definir bien las etapas tempranas. Cuando se tienen lineas 

uniformes es la oportunidad de enviarlas al VIDAC. 

La mayor parte de los investigadores estan capacitados para 

tomar datos, pero hay algunos que no conocen la sintomatologia de 

determinada· plaga o enfermedad, en este caso se debe apoyar en 

otras personas para tomar la informacibn. 
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LA PRODUCCION DE SEMILLA GENETICA DE FRIJOL. 

Porfirio Masaya S. 

t. INTRODUCCION. 

Uno de los pasos mas importantes en los procesos de 

mejoramiento de frijol es el mantenimiento y distribucibn de 

semilla de las variedades liberadas. Para la liberación de 

nuevas variedades cada institución o empresa de semillas 

tiene su propio sistema de regulaciones, por lo que no 

entraremos en detalles sobre dichos procedimientos. Una vez 

que una variedad ha sido nombrada y liberada, es 

responsabilidad del mejorador mantener la variedad. En el 

caso de una variedad desarrollada como una linea pura, no 

hay mucha dificultad en describir la variedad y mantener el 

tipo de planta deseado. La mayorla de las variedades 

utilizadas en los paises centroamericanos conservan un grado 

de heterogeneidad, por ser desarrolladas a partir de 

selecciones masales en las ultimas etapas del proceso de 

mejoramiento. En tales casos el mantenimiento de la 

,¡ariedad, debe conservar el tipo original de la variedad, 

pero conservando la heterogeneidad original. 

La produccibn de semilla genetica no presenta problemas muy 

importantes~ si se toman cuidados aprop1ados. Cada 

mejorador desarrolla con el tiempo una modificación de un 

método basico. Debemos recordar brevemente las 

caracterlsticas basicas de las semillas.· Todos los cuidados 

que se toman, tienen comá objetivo, producir semilla de 

~26 



2. CALIDAD DE LA SEMILLA. 

Se conocen tres componentes de la calidad de la semilla. 

a. Pureza. 

La pureza de la semilla se refiere a que un lote de semillas 

debe contener dnicamente las pertenecientes a la variedad de 

que trate, no tolerM>dose, semillas de otras variedades, o 

de otras especies. Existen diferentes grados de tolerancia 

para la ocurrencia de semillas extr~as en un lote de 

semillas, dependiendo de la categoria de semilla. En la 

semilla genética, la tolerancia es cero, es decir, no deben 

existir semillas de otras variedades o especies. 

b. Vigor. 

Las condiciones de crecimiento de la planta madre, 

especialmente durante la etapa reproductiva, afectan el 

vigor de una semilla. Una semilla vigorosa, debe germinar 

r-ápidamente, emerger- sin pr-oblemas y pr-oducir- una plantita 

vigorosa, de tamaho nor-mal, con hojas que se despliegan y 

expanden r-apidamente. Las plantas debiles, muestr-an retr-aso 

en 1 a expansi en de hojas, tallos delgados y susceptibilidad 

extr-ema a cualquier- condiciOn de estr-es. Deben evitarse los 

extr-emos de sequedad o anegamiento, las temperatur-as muy 

altas o muy fr-ias dur-ante el tiempo en que la planta forma 

1 as vainas ·y 1 as semi 11 as. Asl mismo debe . evitarse el 
secamiento violento.de las semillas después de la madur-ez 

fisiológica, pues en tal caso se puede desarrollar- una 
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cubierta dura, impermeable al agua y gases, que retrasa y 

dificulta la germinacibn. 

c. Sanidad. 

Una semilla sana no debe llevar propagulos de agentes 

patógenos sobre o dentro de la misma. Esto es importante, 

pues existen varias enfermedades importantes que se pueden 

transmitir a través de !asemilla. Entre las m'a notorias 

podemos mencionar, la antracnosis del frijol, la mancha de 

ascochyta, la bacteriosis comUn, el aNublo de halo y el 

mosaico c:omUn. La semilla genetica debe ser producida en 

terrenos libres de residuos de plantas de frijol, bajo riego 

durante las épocas secas. 

Para el mantenimiento de una variedad de frijol, que 

conserva cierta homogeneidad, se puede proceder de la manera 

siguiente: 

Paso 1. 

Durante la epoca mas importante de produccibn, y en una 

localidad representativa de las zonas de adaptacibn de la 

variedad, se siembra un lote de reselección de-la variedad. 

Se procede ·a hacer varios cientos o mejor aón, unos pocos 

miles de .selecciones individuales tomando en cuenta las 

caracteristic:as. mas importantes de la variedad. 

caracteristicas morfolbgicas que se pueden 

visualme~te en forma rapida son: color de tallo, 
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hipocotilo, color de flor, color y forma de vaina, 

arquitectura de la planta; color-, for·ma y tamal'lo de la 

semilla, dias a floración, dias a madurez, reacción a las 

principales enfermedades. Se debe dar preferencia a las 

caracterlsticas que no son afectadas por el medio ambiente. 

Los colores de tallo, flores, semillas y vainas <a la 

madurez fisiológica) son los mas estables. Las 

caracteristicas como altura de planta, habito de 

crecimiento, longitud de entrenudos, namero de nudos, son 

muy variables entre épocas, ~os, o localidades, por lo que 

su utilidad es limitada. 

Paso 2. 

Es aconsejable, separar la semilla de cada planta, para 

generar progenies que se siembran en la siguiente epoca 

apropiada, para visualizar caracteristicas que son mejor 

apreciadas en surcos completos que en plantas individuales. 

Caracteres como arquitectura, ancho y altura de copa, 

floración y madurez, se aprecian mejor en dicha forma. En 

esta etapa se deben descartar todas las progenies que se 

sospeche que no se conforman con el tipo de planta, ti pico 

de la variedad. La semilla de los surcos conservados se 

cosecha en masa, formando la base de semilla genetica. Esta 

semilla se puede incrementar si se desea. 

4. RECOI'IENDACIDNES FINALES. 

Finalmente, es necesario insistir.en que la produccibn. de 

semilla genética es re,;;ponsabilidad del mejorador o programa 
• 
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de mejot-amiento. La calidad de semilla genética, es crucial 

porque de ello depende el éxito que el esquema total de 

producción de semilla tenga en total. Las tolerancias, para 

pureza, vigor y sanidad deben ser estrictas. de hecho las 

mAs estrictas. Este proceso debe hacerse en forma continua, 

repitiendose la entrega de semilla cada 3 o 4 a~os. 

cm1PLEt1ENTACIDN POR: JULIO CESAR I'IOLINA. 

Los nucleos de semilla gen~tica de los materiales avanzados, 

se multiplican cada vez que se van a establecer ensayos en 

diferentes localidades y a la vez se aprovecha esta multipli-

cacibn para garantizar la uniformidad de la variedad en cuanto a 

sus caracteristicas varietales-

En Nicaragua el metodo utilizado para producir semilla 

geneti ca es el de prueba de progeroies, se hacen selec:c.iones 

individuales en un lote de semilla basica, 

planta por surco. 

y estas se siembran 

Al momento de la cosecha se eliminan las progenies que se 

apartan de las caracteristicas de la variedad y el resto se 

mezcla formando un compuesto masal dejando un remanente de cada 

progenie para producir semilla genética en otra oportunidad. 

El enlace con extensión se hace a través de las parcelas de 

prueba, se entrega semilla de buena calidad para establecer las 

parcelas de'prueba, en las cuales se realizan dias de campo-
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D ISCUS ION POR: ARI1ANDO I'IONTERROSO. 

El mantene~ un flujo continuo de semilla genética es pa~te 

de la labo~ del mejo~ado~. 

Dent~o de los facto~es m~s impo~tantes en la p~oduccibn de 

semilla est~ la CALIDAD de la misma, eso implica semilla de buen 

vigo~, alta sanidad y buena pu~eza genetica. 

Una falla coman en la p~oducción de semilla se debe a que 

los semilla~istas no le ponen mucho inte~és a la sanidad de la 

semilla. 

La semilla se debe p~oduci~ opo~tunamente y con ~egula~idad 

pa~a evita~ escasez. 
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ACTIVIDAD 62 - 66 

FACTORES CLAVES EN ORSANIZACION, 
PL.ANIFICACION Y MANEJO DEL PROSRAI'tA 

TRABAJO DE GRUPOS 

GRUPOS DE TRABAJO. 

A. CINCO GRtFOS: 

6RUPO 

1 

2 

3 

4 

5 

TEttA 

1 

2 

3 

4 y 5 

6 y 7 

Definician del problema y 
objetivos del programa. 

Planificación y organización 
del programa. 

Manejo diario del programa. 

Cosecha, selección post-cosecha, 
an~lisis, preparación de la siembra. 

Manejo de lineas avanzadas, viveros y 
ensayos, multiplicacian de semilla. 

Ver sección en programa "TEMAS DEL TALLER". 

B. OBJETIVO DE TRABAJO EN GRUPOS: 

Revisar los temas presentados durante el taller con base 

en: las charlas presentadas, 21 comentarios y complemen-

taci.ones, 31 discusiones y 41 sección del programa "Temas 

del Taller", para definir los aspectos ~s claves del tema para 

que un programa de mejoramiento tenga éxito. 

C. CADA GRUPO DE TRABAJO TIENE DOS TAREAS: 

1. Revisión escrita del tema en forma de esquema de 3 a 5 

p~gi nas. Cada revisian debe incluir al factores m~s claves; 
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b) hacer referencia a la situación actual, anotar fallas y o 

limitaciones de programas comunes, (la revisión escrita debe 

incluir ejemplos reales del problema que han resuelto o que 

todavia no se ha resuelto>, y e) incluir recomendaciones que 

sean prllcticas. 

2. Cada grupo debe presentar una charla de 15 minutos 

utilizando el rotafolio disponible, (preparar anticipadamente la 

presentación utilizando el papel disponible para el rotafoliol. 

Despues de cada presentacibn habrll una discusibn de 15 minutos. 

D. CADA GRUPO ANTES . DE EI'IPEZAR DEBE su 
COORDINADOR/RELATOR Y SECRETARIO. 

E. HORARIO DE TRABA.JO EN SRUPOS: 

Mi a-coles 15:20 17:30 

Jueves 15:20 17:30 

Noches Abiertas 
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GRUPOS DE TRABAJO DEL TALLER DE MEJORAMIENTO 

GRUPO No. 1 

Armando Monterroso Tenas. 

Dswaldo F. D!az A. 

Norman Danilo Escoto. 

Emmanuel Prophete. 

Alejandro Gallardo S. 

Sthepen E. Beebe. 

GRUPO No. 2 

Rodolfo Araya V. 

José Antonio Jim~nez T. 

Carlos Atilio Pérez C. 

Fi lemon Diaz R. 

Ernesto Lopez S. 

Julio César Nin. 

Porfirio Masaya S. 

GRUPO No. 3 

Carlos Leonel Orellana S. 

César Cardona. 

J. Michael Dessert. 

Carlos Manuel Araya. 

Rene Alberto Valle G. 

Emigdio Rodríguez. 

Julio César Villatoro. 
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GRUPO No. 4 

Felicito Amado Monzon Q. 

Pastora Bonilla. 

José Daniel Orozco. 

Lorena Jarqu!n B. 

Julio César Malina C. 

Silvia Hugo Orozco. 

Samuel Ajquejay A. 

GRUPO No. 5 

Alice Zamora Zamora. 

Nicolas Dauphin. 

Marcial A. Pastor C. 

Orlando Bid6. 

Miguel Herrera. 

Rafael Rodriguez. 
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DEFINICION DEL PROBLEJ'tA Y OBJETIVO DEL PR06RAttA 

Para encontrar la definición del problema, lo nr-imero que 

nos tenemos que preguntar es: que, se busca?, ya que el objetivo 

basico de la investigación agricola sera el generar- la tecnologia 

par-a la solución de problemas, y que pueda ser utilizada por los 

agricultores en la medida en que solucionen problemas reales. 

En la definición del problema podemos seguir dos caminos: 

PRII'IERO: Las observaciones emplricas, con las que se 

reconoce un problema evidente; tal fue el caso de mosaico 

dorado en los aftas 70's, en Centro América, México y El 

Caribe, en donde se iniciaron programas de mejoramiento 

basados en la observacibn emplrica. 

SEGUNDO: El diagnbstico: el cual es un ~studio sistem~tico 

que revela los factores limitantes de la pr-oduccibn; se 

puede decir que es la base inmediata de la observación 

sensorial del problema. 

El proceso de diagnbstico est~ formado de varias etapas, 

como se indica en la figura 1; la primera es la de formular un 

cuerpo de hipótesis, planteadas por un grupo multidisciplinario 

que elaborar~ un cuestionario o encuesta del cual se obtendr~ 

respuesta al concepto buscando segün lo visualiza cada uno. De 

ahl se confirman o descartan las sospechas y se logra obtener el 

problema o los problemas que est~n afectando la produccibn del 

frijol en cada zona especifica o si 

generales para todo el pais. 
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Fig. 1. ETAPAS DEL PROCESO DE DIASNOSTICO 
DE UN PROBLEMA 

OBSERVACIONES 

/ ~ 
PROBLEMA DEFINIDO DIAGNOSTICO 

1. Hipótesis 

1 
2. Encuestas 

1 
3. Confirmacibn o 

rechazo de hipb
tesis 

Problema 

1 "' Sin solución Solución Solución 
agronómica genética 

Un ejemplo ser!a Honduras, en donde la importancia de Apion 

fue confirmada despues del diagnostico hecho en 1987; aunque los 

trabajos de mejoramiento se iniciaron aNos atras. 

Lograda la información, se debe priorizar la problematica 

basada en la revisión de algunos aspectos tales como: 

a. Distribucibn geografica del problema. 

b. Frecuencia. 

c. Importancia econbmica. 

Se debe recordar que diferentes problemas pueden presentar 

sistemas si mi 1 ares;· que un mismo problema puede manifestarse en 

forma o grados diferentes; que diferentes variedades dentro de 

una especie, pueden tener diferente comportamiento ante un mismo 

problema e igualmente, hay que recordar, que los requerimientos 
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nutricionales de una especie son proporcionales al rendimiento y 

varian segun se trate de variedades criollas, hibridas, lineas o 

variedades mejoradas. 

Para la solucibn del problema debemos analizar las posibles 

alternativas, ya sea de tipo agronbmico o genetico, ver figura 2. 

El caso que nos ocupa en estos momentos es del tipo genet i co, 

entonces para una buena definición de objetivos y la posibilidad 

de lograrlos, tenemos que considerar los siguientes aspectos: 

Fig. 2. ALTERNATIVAS DE SOLUCION DB.. PROBLEM 

PRIORIZACION -- ------------- ---------------MEJORAMIENTO AGRONOMIA 

1 

1. Materiales disponibles. 
1 

2. Variabilidad genética. 
1 

3. Herencia y heredabilidad. 
1 

4. Metodos y/o criterio de seleccibn. 
1 
' 

5. Fa¿ilidades. 
1 

6. Recw-sos humanos. 

7. Costos. 

El exito depender-a grandemente de la busqueda de las 

opciones de solucibn mediante: 

- La revisibn bibliografica, ya que necesitamos conocer todo 

lo relacionado con el problema. 

- El apoyo de otros programas dentro o fuera del pais, los 

cuales han desarrollado variedades con las caracteristicas 
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necesarias para atacar nuestro problema o problemas. En 

Argentina, se han utilizado lineas provenientes de Guatemala con 

resistencia a mosaico dorado, 

virus de mosaico enano. 

para la solución de un problema de 

Es imprescindible que para el factor considerado, exista 

variabilidad genética suficientemente amplia, 

significativamente sobre la solucibn del problema. 

para impactar 

Resulta muy util conocer la naturaleza gen~tica del factor 

que incide en nuestras posibilidades: si esta controlado por un 

gen o por varios y su modo de acción, la heredabilidad del 

carácter, y los ligamientos genéticos, si son favorables o 

desfavorables. 

La existencia de criterios de seleccibn adecuados y su 

correcta utilización permitirá llegar más fácilmente a la 

solución del problema o problemas. 

Un campo uniforme (fertilidad, topografla, tipo de suelo, 

etc. l permite hacer "apreciaciones visuales" correctas de las 

ventajas relativas de un tratamiento, que estan positivamente 

correlacionadas con la evaluación final del ensayo, por otro 

lado, la dependencia total de los factores naturales de infes-

tacibn en el caso de patbgenos y plagas, muchas veces ocasiona 

que se hagan selecciones con poca presibn o permiten el escape de 

algunos materiales; en tal caso es necesario tener la facilidad 

de aumentar la intensidad del problema art.ificialmente. Esto 

implica disponer de fuentes para conseguir inóculo, el cumpli-

miento de ·estos requisit.os ayudarla por ejempl·o, a lograr mayores 
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avances en el proyecto de bacteriosis. 

El material humano es sumamente importante, un ensayo que no 

es bien conducido no sirve; hay que asegurar que el personal 

tiene capacidad para conducir el trabajo, o ha recibido un 

adiestramiento adecuado. Es dificil para un sólo técnico tener 

conocimiento en todos los campos que influyen en el mejoramiento 

del cultivo, lo mejor es tener un equipo multidisciplinario con 

competencias en agronomia, 

mejorador. 

patologia, 

El costo depender~ del problema, 

entomologia y el mismo 

la forma de·atacarlo y el 

tiempo que se llevar~ con base en Jos recursos con que se cuenta. 

Hay proyectos de mejoramiento a largo plazo <por ejemplo fijacibn 

de nitrógeno y tolerancia a la sequia> que no han sido adoptados 

en la mayoria de los paises y la razón seria, seguramente, el 

alto costo de mantener tales proyectos por varios ~os. 
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PLANIFICACION Y ORGANIZACION DEL ~ 

SELECCION DE PADRES: 

Involucra la identificacion, multiplicacibn y conservacibn 

de los padres. Esto implica la determinacibn de las caracteris-

ticas de cada material, crear infraestructura sencilla y 

adecuada, asi como disponer de metodologia y recursos para la 

multiplicacibn y conservacibn de la semilla. 

En la actualidad la seleccibn de padres se realiza a traves 

de tres fuentes de germoplasma: criollo, introducciones y lineas 

codificadas. 

En el ~ea Centroamericana, Mexico y el Caribe, la mayoria 

de los padres son proporcionados por el CIAT y se carece de la 

infraestructura mi:nima para la conservación del "Pool de Genes" 

del equipo de investigación. 

Las principales limitantes son: capacidad para determinar 

la variabilidad patogénica. -Definición de la estructura 

organizativa de los programas y la falta de equipos apropiados 
~ 

para conservar semillas, y en algunos paises infraestructura para 

efectuar las cruzas-. 

LA RECOI'ENDACION: 

Implementar facilidades minimas para ejecutar con exito este 

proceso antes sehalado. 
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HIBRIDIZACIDN: 

En la actualidad el CIAT realiza la mayor parte de los 

cruzamientos para la región. Guatemala, México y Repdblica 

Dominicana han efectuado un esquema combinado con CIAT. 

La metodolog\a de cruzamiento se define con base en las 

prioridades y posibilidades de los programas nacionales. 

brinda el asesoramiento pertinente para el éxito 

El CIAT 

de los 

cruzamientos y ejecuta la hibridización <cuando procede). 

Debe existir una estimulación gradual para que los programas 

nacionales inicien sus propios proyectos de mejoramiento y que el 

CIAT continüe brindando asesoramiento. 

Se debe estimular la colaboracibn y complementacibn 

los programas nacionales. 

entre 

El esquema de seleccibn en cada programa nacional depender~ 

de los recursos e infraestructura disponible en cada pals, pero 

una planificación apropiada podrA hacer mAs provechosa dicha 

selección, ya que se considerarA en forma oportuna el trabajo 

por efectuar, asf como los suministros mfnimos requeridos en los 

pró:<imos ciclos vegetativos. 

Las F2 se est~ sembrando en los lugares 

cuales fueron solicitadas !regibn, palsl y el interes 

para 

est~ 

los 

en 

mantener esta estrategia con el objetivo de manejar la variabi

lidad inicial. 

CMAC 1 ERES SFI RriDNADOS POR PAIS: 

Ver cuadro 1. 
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CUADRO 1: 

PAIS 

Mexico 

Guatemala 

El Salvador 

Costa Rica 

Honduras 

Nicaragua 

Pan ama 

HaiU 

Cuba 

Rep. Dom. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS QUE SE EVALUAN 
EN LAS PROGENIES, EN CENTRDAMERICA, MEXICO 
Y EL CARIBE 

REGION 

Costas 
Centro 
Norte 

Costa 
Jutiapa 
Chi. 

Central y Occidente 

Valle Central 
Esparza 

Centro Sur Oriental 
Norte 

I Esteli 
Carazo 

Caisan y San Andrés 

Norte, Sur y Este 

PARA QUE? 

BGMV. Precocidad 
Apion y Bact. 
Sequi a 

BGMV, Bact. 
Precocidad, Apion 
A~coch., Antrac. Apion 

BGMV, Apion 

Antrac., Prec., habich. 
Mustia, Precocidad 

Apion, Bact. 
Apion, Precocidad 

Roya. Precocidad 
Bacteriosis 

Mustia 

Dorado, oidiun 
Empoasca y Precocidad 

Bacteriosis, Roya 
Dorado, Precocidad 

Bact. Dorado y 
Mustia 

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

I'ETODO DE SELECCION: 

Los metodos de selecciOn que se aplican son: Pedigri 

modificado, retrocruzas y selecciOn recurrente. Cada equipo 

puede efectuar modificaciones oportunas durante el proceso de 

mejoramiento. 
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I'IANEJO DE CAPIPO PARA LA SELECCION: 

Se sugieren varias consideraciones por proyecto, las cuales 

se dan en el cuadro 2. 

CUADRO 2: FACTORES QUE PUEDEN CONSIDERARSE POR PROVECTO 
PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD EVALUATIVA A 
NIVEL DE CAMPO 

BGMV 

BACTE-
RIOSIS 

ANTRAC. 

APION. 

MUSTIA. 

Espar
cidor 

X 

X 

X 

1 

Testigos 

Res. 
Sur. 

X 

X 

X 

Continuo 

1 Intercalado malz. 

Prot. Rend. Slntomas 
Quim. Vainas Follaje Inóculo 

Ocasional X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X 

Ocasional 

X Las inoculaciones se haran de acuerdo a las necesidades. 

F3 - F4 - FS - F6: 

Se les efect~a un manejo similar al indicado para la F2. En 

cualquiera de las etapas hay incremento de semíll~, sí es 

conveniente. 
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II1PORTANCIA DEL LUGAR ADECUADO: 

Se recomienda, dentro de lo posible, el movimiento del 

material segregante entre regiones que presenten variac:ibn 

ecológica para mejorar adaptabilidad. 

SE! FCCION DE CARACTERES truL TIPLES: 

El metodo de seleccibn secuencial es el actualmente empleado en 

la regibn y se puede mejorar su efectividad, incentivando la 

colaboracibn entre paises. Asl cada pals enviar~ los mejores 

materiales de su proyecto al pals que tenga un problema similar, 

pero para ser evaluado por otro factor. Con esto se logra 

intercambio reciproco de los mejores materiales. 
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SELECCION 1 
f 

PADRES l 
; 

.) 

HIBRIDIZACION t 
) 

F2 --. 

F6 j 

DIAGRMA DE FLWD 

[---:~:~---] Prog. Nac. 

-----------

t 
[---~~~~---1 Prog. Nac. 

-----------

l 
~------~~:~::~~:;:-------~ ~:i~~~;~~;~Actual 
~----------------------- '~\ ~~~:~~~;~~~ de 

Estrategia por materiales entre 
sitio y recursos paises. 

Intercambio de material 
entre paises 
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l'tANEJO D lAR ID DEL PROGRAMA 

A. BLDmJE DE CRUZAI'IIENTOS 

A-1. SituaciOn actual. 

De tres a cuatro programas nacionales realizan 
cruzamientos. 

A-2. Aspectos claves. 

A-3. 

Siembras escalonadas: para extender el periodo ütil 
de cruzas y para sincronizar floraciones. 

M~todo de la hibridacibn: 
individual. 

depende de la habilidad 

Manejo agronbrnico: se debe establecer en las 
mejores condiciones fisicas posibles (fertilidad, 
fitosanidad, mejor ~oca de siembra, disponibilidad 
de riego). 

Hora adecuada: es recomendable realizar las cruzas 
en horas de la m~ana. 

Identificacibn: extremo cuidado en la indentifica
cibn de hibridacibn y eliminacibn de botones y 
flores no utilizadas. 

RecomendaciOn. 

Incentivar la autosuficiencia de los programas nacio
nales para realizar sus propios cruzamientos. 

B. VIVEROS DE CRIANZA 

B-1. Situacibn actual. 

Poca utilizacibn. 
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B-2. Aspectos claves. 

Siembra de 
contiguos a 
efectividad 

progenitores: sembrar progenitores 
las respectivas Fl para confirmar la 

del cruzamiento e identificar posibles 
autofecundaciones. 

Distancias comerciales: 
ci al es. 

sembrar a distancias comer-

Manejo agronbmico y fitosanitario: 
bptimo manejo agronbmico y fitosanidad. 

garantizar 

B-3. Rec0111endaciOn 

Como para bloques de cruzamientos. 

C. 11ANEJO DE PROGENIES Y POBLACIONES SEGRESANTES 

C-1. Situación actual. 

Los programas nacionales han 
de poblaciones tempranas, 
aspectos relacionados con los 
tinuación. 

progresado en el manejo 
pero requieren mejorar 
puntos discutidos a con-

C-2. Aspectos claves. 

Conocimiento - heredabilidad: tratar de obtener y 
manejar la información sobre las caracterfsticas a 
mejorar y su heredabilidad, para elegir el método de 
selección y decidir el tam~o de poblaciones 
adecuadas. 

Siembra de progenitores y testigos: sembrar pobla
ciones con sus respectivos progenitores y la mayor 
cantidad de testigos segün el car~cter por evaluar. 

Uso de insumas: hacer un uso racional de insumas de 
acuerdo con las condiciones del agricultor. 

Metodos de seleccibn: utilizar metodos de seleccibn 
que conviene al car~cter y al mejorador. 

Evaluacibn de rendimiento: evaluar rendimiento de 
poblaciones y lineas segregantes lo m~s pronto 
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C-3. 

posible. 

Replicaciones 
rendimiento a 
ticiones. 

para 
partir 

rendimiento: para evaluar 
de F4 utilizar tres repe-

Concentrarse en las mejores poblaciones. 

Ndmero de selecciones por población: hacer por lo 
menos veinte selecciones individuales por pobla
cibn seleccionada. 

Selecci bn recurrente: 
recurrente se considera 
mejorar en los casos 
dificiles de quebrar. 

el m~todo de seleccibn 
util, especialmente para 
que existen ligamientos 

Libros de campo, cOdigos, estacas: se considera 
esencial el mantenimiento ordenado de libros de 
campo, código y colocación de estacas al momento de 
la siembra, que permitan la f4cil identificación de 
las entradas. 

RecDIIII!ndaci6n. 

Fomentar el manejo de un mayor namero de poblaciones 
segregantes. 

D. SE! ECCIDNES: PARA RESISTENCIA A INSECTOS Y PATDSENDS 

D-1. Situacibn actual. 

Los programas nacionales han progresado significati
vamente en la evaluaciOn de materiales para resis
tencia a plagas y enfermedades, pero hace falta en 
algunos casos especificas. 

D-2. Aspectos claves. 

Garantizar la distribucibn uniforme de la plaga y 
patbgeno para evitar por completo los escapes. 

Desarrollar· m~todos adecuados para obten.er infeci::ibn 
o infestacibn en niveles adecuados, de tal manera 
que el daho en los testigos susceptibles sea f~cil-
mente detectable. · 
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Uso liberal de testigos susceptibles y resistentes a 
través de los testigos. 

Mantener "stock" de semilla de testigo de diferente 
! ndole. 

Utilizar metodos selectivos disponibles, de control 
de ciertas especies, con el fin de poder evaluar 
otras mAs efectivamente en el caso de insectos. 

- Incorporar evaluaciones tempranas de rendimiento 
bajo presión del insecto o patógeno. 

- Mantener el libro de campo actualizado con identifi
cacibn geneolbgica de las lineas y los datos de 
campo. 

Revisar peribdicamente el abastecimiento de insumas 
(etiquetas, bolsas, estacas, etc.) necesarias y 
asegurar la disponibilidad de éstos en el momento 
requerido. 

D-3. Recomendaciones. 

Capacitar mas personal, tecnicos y profesionales, en 
la evaluacibn sistematica y manejo de patbgenos e 
insectos (cr!as masales, multiplicaciones e inocula
ciones. 
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I'!ECANICA DE LA COSECHA, TRILLA, l'tANEJO Y ORGANIZACION DE 
POST COSECHA, PREPARACION DE LA SI6UIENTE SIEttBRA 

1. I'!ECANICA DE LA COSECHA. 

Una vez que las plantas han alcanzado la madurez fisiolbgica 

aproximadamente en un 90%, son arrancadas o cosechadas a 

mano, se introducen en un saco con su respectiva 

identificación, y se sacan a asolear, posteriormente son 

aporreadas a mano utilizando una vara, luego de esto la 

semilla se asolea aproximadamente por espacio de dos dias, 

para bajar el contenido de humedad. 

Al momento de la cosecha se toman en cuenta componentes de 

rendimiento (ndmero de plantas cosechadas, ndmero de vainas 

por plantas, promedio de granos por vaina). 

2. POST-COSECHA. 

Limpieza del grano: se traslada al laboratorio donde se 

le toman los siguientes datos: 

a. Peso de semilla. 

b. Humedad. 

c. Color del grano. 

d. Calidad del grano. 

e. Peso de 100 semillas. 

En etapas avanzadas se toman los siguientes datos: 

a. Caracterlsticas organolepticas. 

b. Parametros de calidad recomendados en la regibn. 
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3. 11ATERIALES Y EQUIPO. 

a. Sacos de yute. 

b. Etiquetas. 

c. Bolsas de papel. 

d. Bolsas de manta. 

e. Balanza. 

f. Determinador de humedad. 

g. Tamices o zarandas. 

h. Cuartos frias. 

i. Deshumificador. 

4. ~lENTO. 

La semilla se prepara de la siguiente manera: se trata el 

material con fumigantes e insecticidas en polvo <Actellicl, 

con esto se conserva la semilla en bolsas de papel o envases 

pl~sticos y luego son trasladadas al banco de germoplasma. 

5. PREPARACION DE LA SEI1Il.LA PARA LA SIEriBRA. 

a. Realizacibn del por ciento de germinacibn cuando estas 
tienen m~s de un aho en condiciones favorables, pero no 
controladas. 

b. Clasificacibn de la semilla por proyecto especifico y 
formacibn de grupos por color, forma, tamaho y otras 
caracterlsticas de la semilla. 
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6. SISTEMA DE NUI'IERACION PARA ORDENAR E IDENTIFICAR LINEAS 
SELECCIONADAS. 

No existe un sistema uniforme para la identiticacibn de 

selección en ninguna de las fases, que pueda considerarse 

equivalente en cada programa. Cada tecnico tiene su propio 

criterio para asignar identificación a las cruzas e 

independencia para definir los códigos. 

7. IrtPORTANCIA DE GUARDAR REtfANENTES. 

La importancia radica que en algunas ocasiones la semilla se 

pierde debido a diferentes causas: al enfermedades, 

bl sequia, el exceso de agua e imponderables como el robo. 

Entonces se recurre a los remanentes para futuros trabajos. 

B. FALLAS Y LI"ITACIONES EN LAS REGIONES. 

a. No cosechar en el momento oportuno. 

b. Almacenar la semilla en lugares no adecuados, debido a 
limitantes de equipo. 

c. Conservar materiales que ya no tienen valor y que estan 
ocupando espacio y mucho esfuerzo para el manteni
miento. 

d. No tener un sistema de identificacibn uniforme que 
responda a criterios comprensibles para todos en los 
esquemas de mejoramiento que pueden incorporarse a 
nivel regional. 

e. Baja participacion de programas nacionales en esquemas 
de mejoramiento regionales. 

9. RECOI'tENDACIONES. 

a. LLevar bien identificadas las bolsas y etiquetas al 
momento de cosechar. 
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b. El investigador debe dirigir todo el proceso de identi
·f i caci en y cosecha para evitar errores. 

c. Guardar las 
adecuadas. 

semillas en envases e instalaciones 

d. Hacer una seleccien cuidadosa para evitar contamina
ciones mecanicas y/o semillas que demeriten su calidad. 

e. Preparar los ensayos con debida anticipacibn para la 
siguiente siembra, cuidando de hacer reservas de los 
stocl<s como se ha previsto en su importancia. 

f. Identificación clara del destino del vivero o ensayo 
que se ha organizado. 

g. Instructivos de manejo y toma de datos apropiados que 
deben incluirse con los ensayos originados. 

ANALISIS Y UTILIZACIDN DE DATOS EN LA SEL.ECCION. 

En generaciones tempranas: se toman en cuenta diferentes 

caracterlsticas dependiendo del objetivo del mejorador. 

Entre las caracterlsticas generales tenemos: 

a. Calificacien de enfermedades e insectos. 

b. Habito de c:rec:i.miento. 

e:. Observac:ien visual para arquitectura de la planta y 
potencial de rendimiento. 

d. Ciclo vegetativo. 

Bl Generacibn avanzada. 

Durante la floración 

Maduración 

Evaluac:ien sobre vigor 
~bito de crecimiento 
Reac:c:ien a plagas y enfermedades 

Adaptacien o eficiencia 
Volcamiento 
Caracteristic:as de vainas 
Epoca de madurez 
Sanidad de vainas 
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Momento de la cosecha 

Rendimiento 
Color 
Tamafro 
Estado sanitario del grano 
Valor comercial 

Generalmente se cae en el error de tomar datos que no se 

utilizan debidamente. Como ejemplo de ~sto se tiene el numero de 

plantas cosechadas, numero de granos por vaina, numero de vainas 

por planta. En muchos casos posiblemente se tendria la opción de 

hacer algunos ajustes estadisticos factibles que corrijan 

factor-e~ importantes responsables de error experimental alto. 

ANALISIS DE DATOS. 

Muchos de las datos tomados en generaciones tempranas no 

reqLiieren de Ull análisis·estadistico complicado, simplemente can 

los promedios de los datos obtenidos, comparándolos con el 

testigo, se puede hacer la selección. Ejemplo: calificaciones de 

enfermedades, dafro por insecto y aun rendimiento. 

En el caso de generaciones avanzadas cuando los materiales 

han alcanzado un cierto grado de uniformidad, se establecen 

ensayos preliminares que requieren de un dis~o experimental y 

repeticiones en numero confiable. 

Si se maneja un gran nUmero de lineas es aconsejable la 

utilizacibn de un diseho en !atices, porque permite hacer una 

discriminacibn mas confiable. 

La evaluacian de materiales promisorios a nivel de fincas 

requiere numero minimo de localidades ..-epresentativas, tanto de 
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condiciones ambientales como sistema de producción predominante. 

1. La no utilizacibn de toda la informacibn obtenida a 
trav~s de los datos de evaluacibn. 

2. No tomar los datos de acuerdo a la forma y escalas que 
se convengan en el instructivo respectivo y en la época 
oportuna. 

3. No se estan tomando en c:uenta analisis econemicos en 
los ensayos que deben tenerlos en las etapas en finca., 

4. No se le ha dado la debida importancia a la validacion 
en fincas para la definición apropiada en la liberacion 
de lineas avanzadas en la regiOn. 

5. No existe una definicion de politicas que faciliten y 
conduzcan a la obtenc:ion de variedades mejoradas. 

6. Inestabilidad de personal en los programas nac:ionales. 

RECOIENDACIONES. 

1. Aprovec:har c:onvenientemente toda la informac:ibn obtenida. 

2. Seguir en forma prec:isa las esc:alas y momento de tomar datos 
de ac:uerdo a los instruc:tivos. 

3. CLtando se estA trabajando a nivel de investigac:ion en finc:a 
debe tenerse muy en c:uenta el análisis ec:onOmic:o. 

4. El . pr·oceE.o 
estimulos 
apropiado. 

de liberac:iOn debe regularse dando fac:ilidades y 
para que el flujo de generac:ibn sea mas 

156 



1. 

~JO DE LINEAS UNIFORMES/LINEAS AVANZADAS, VIVEROS, 
ENSAYOS Y I'IULTIPLICACIDN DE SEttiLLA 

VIVEROS: Son un conjunto amplio de lineas y/o variedades a 
evaluar sin diseNo estadlstico. 

1. 1. Viveros nacionales de adaptaciOn y evaluaciOn de 
caracteres. 

Existen viveros nacionales de dos formas: hibridacibn 

local y 2> por introducción de materiales. 

a. Hibridación local: lineas obtenidas mediante cruza
miento en el pals de interes, como sucede en Guatemala, 
México y Cuba. 

b. Por introducciOn: lineas seleccionadas de los 
viveros internacionales que llegan al pals. Este tipo 
de viveros es coman en los paises de Centroamérica, 
México y el Caribe. En Costa Rica se le llama V.P.N. 

El vivero nacional debe evaluarse en un lugar representativo 

del problema o problemas de interés, por ejemplo: Jutiapa y 

Cuyuta para evaluar mosaico dorado, en Guatemala y Puriscal, 

para antracnosis en Costa Rica. 

Semilla insuficiente para generar repeticiones y evalua-

cienes en varias localidades es una limitacibn de estos 

viveros, ademas de la poca información de las entradas: 

al caracterización de los progenitores, b) información de 

previas evaluaciones. 

1.2. Viveros regionales. 

Son aquellos que se distribuyen solamente a nivel de la 

región que cubre el proyecto. 
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2. 

En este momento el dnico vivero regional que se estA 

manejando es el VIDAC a nivel de Centroamérica, y el VICAR 

(vivero carib~ol en el Area del Caribe. En estos viveros 

una limitante es la utilizacibn de un solo surco por 

parcela. 

1.3. Viveros internacionales. 

Son aquellos que se distribuyen por CIAT a nivel mundial, 

llegando a cada pais de la región segdn el interés de éste, 

tales como: VIM, IBAT, IBRN. 

Entre las limitaciones de estos viveros tenemos: 

a. Mecanismo de entrega por parte de CIAT. 

b. Elevado nümero de entradas. 

c. Tama"o de parcela. 

d. Variabilidad de color de grano. 

ENSAYOS: Conjunto definido de lineas y/o variedades 
evaluadas bajo un diseno estadlstico. 

2.1. Nacionales: 

Son manejados por cada pals y se pueden dividir en tres: 

a. Ensaya preliminar de rendimiento - EPR: ultima etapa 
del mejorador de su trabajo de hibridacibn local. 
Ejemplo: Guatemala utilizando el dis~o experimental 
!Atice. 

b. Ensaya nacional de rendimiento - ENAR: se utiliza para 
medir rendimiento de las lineas seleccionadas de los 
viveros regionales o internacionales. Ejemplo: VINAR, 
Costa Rica. 



Los ENAR constituirian lo que hasta ahora se ha llamado 
VINAR, pero que por su estructura se ha considerado 
llamarle ensayo y no vivero. 

La falta de semilla de las lineas 
ENAR es una limitante para llevar 
ciertas zonas nacionales. Ejemplo: 
Rica, Nicaragua y El Salvador. 

que conforman los 
dichos ensayos a 

VINARes en Costa 

c. Ensayos en ~inca: estos se originan de las selecciones 
de las mejores lineas de cualquiera de los dos 
ensayos anteriores. Se siembran en las condiciones 
del agricultor, con la asistencia del técnico de la 
zona y no necesariamente del mejorado.-. Ejemplo: 
Guatemala. Se corre el riesgo de que el material sea 
captado por el agricultor antes de que sea liberado 
como variedad. 

2.2. Ensayos regionales. 

a. Ensayo centroamericana de adaptacitJn y rendimiento. 
Contiene los mejores materiales seleccionados a nivel 
de la regibn y se divide segun el color del grano. 
Estos ensayos serian los que hasta ahora se les ha 
denominado VICAR. 

Entre las limitantes tenemos: 
tición, bl entrega tardia. 

al bajo nUmero de repe-

REcmtENDACIDNES: 

Mayor tamaho de parcela en viveros regionales y/o inter-

nacionales!' con el objeto de captar mayor cantidad de semilla de 

las selecciones realizadas para los ENAR. 

Se sugiere buscar un mecanismo que agilice y facilite los 

mecanismos de entrega de los materiales enviados por CIAT a la 

regi bn. 

En lo posible reducir el nUmero de entradas de los viveros 

internacionales para facilitar su manejo, asi como la separacibn 

por color de grano. 
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Para lograr incrementar la semilla de las lineas de los ENAR 

se sugiere utilizar dos estrategias. 

al En ~oca de bajo riego en la zona de interes. 

b) En una zona distinta en la que se esta produciendo 
frijol cuando en la zona de interés no ocurre. 

Para analizar los viveros rapidamente se recomienda que cada 

pais cuente con una microcomputadora, para agilizar la selección 

de las lineas promisorias e incrementarlas de inmediato y que 

pasen a ensayos nacionales. 

Se sugiere identific.ü.r· como ensayo nacional de rendimiento 

-ENAR- a lo que se considera como vivero nacional de rendimiento 

-VINAR-, debido a que los mismos tienen un disel"'o experimental 

que le permiten hacerle analisis estadistico. De igual manera 

designar como ensayo centroamericano de adaptación y rendimiento 

-ECAR- al vivero centroamericano de adaptación y rendimiento 

-VICAR-, dadas las razones expuestas en la recomendación anterior 

y sin afectar la identificación de los viveros caribehos -VICAR-. 

Se recomienda que el pago por los terrenos utilizados para 

los ensayos en fincas sea realizado en efectivo <dinero), o en su 

defecto en granos comerciales y no con los materiales 

experimentales. 

truL TIPL ICACION DE SEMILLA: 

A nivel de programas nacionales las dos categorias de 

semillas mas importantes son: al semilla genética o del mejo-

radar· y b) semilla basica o de fundación. En otras categor!as 
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el p~oblema es la insuficiente cantidad de las mismas.-

Las inte~~ogantes planteadas pueden satisface~se asi: 

Quién? 

Cu4ndo? 

DOnde? 

Semilla gen~tica 

El mejo~ado~ 

Al momento de iden
tifica~ uno o dos ma
te~iales p~omiso~ios 

Cent~o Expe~imental 

DOmo? Utilizando tecno
logfa apropiada 

1/ Cuan- Mlnimo 100 Lbs. 
to? 

Semilla basica 

Disciplina de semillas o el 
p~og~ama de f~ijol 

Al ~ecibir la semilla genética 

Cent~o expe~imental y los 
te~~enos a~~endados o a~te
sanal 

Utilizando tecnologfa 
controlada 

Mlnimo 4000 Lbs. 

1/ las cif~as citadas deben conside~a~se en función de cada 
paf s. 

RECOMENDACIDN: 

Busca~ mecanismos de apoyo a la investigacion pa~a 

mejo~amiento de metodologias de p~oducción de semilla, como po~ 

ejemplo: 

A~~endamiento de te~~enos. 

P~oducción a~tesanal. 
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Dlsa.JSION GENERAL DE LOS TEt1AS PRESENTADOS 
POR LOS GRUPOS DE TRABAJO. 

6RUPO 1: DEFINICION DEL PROBI...a.A Y OBJETIVO DEL PROGRAI'tA. 

DISCUSIONES: 

Cuando se tiene un problema no se empieza de cero, en 

América hay problemas que ameritan mas diagnóstico. 

Hay problemas que necesitan diagnósticos pero que su 

presencia no es continua para dar prioridades en los paises. 

Al definir un problema se debe contar con las autoridades 

estatales para saber si es de importancia el cultivo; los 

expositores partieron de que el supuesto problema es importante, 

por lo que se sabe cbmo ser~ el apoyo estatal. De ahl se sugiere 

que las informaciones del diagnbstico son importantes. 

Es necesario iniciar el trabajo con las informaciones que 

tenemos en el momento. Es interesante ver la gran cantidad de 

informaciones con que cuentan los organismos internacionales, por 

lo que se ve la necesidad de crear un buen banco de datos para la 

regi bn. 

En el esquema regional se tiene un modelo para reunirse con 

los paises y saber cual es el valor que se le da. 

Es necesario separar los problemas. Ejemplo: un 

investigador se encuentra un problema y da la alarma, por lo que 

se hace necesario, para el mismo, irse alimentando de informacibn 

al respecto y no esperar que explote este problema para iniciar. 
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La recopilación de informaciones realmente permitirá 

realizar un buen trabajo, pues en varios paises, 

realiza investigaciones en determinado problema, 

banco de datos ayudarla bastante. 

o cada pai s, 

por lo que un 

Definitivamente el diagnbstico no es suficiente o no se sabe 

como manejarlo. 

CONCLUSIONES O RECOtiENDACIONES: 

- Que los paises cuenten con condiciones suficientes para 

realizar los trabajos. 

- En el caso del ICTA el contacto que existe con el 

agricultor permite tener un buen diagnostico de los problemas, 

contacto: t~cnicos - investigadores y agricultores. 

- Se hace necesario que a~o tras a~ se planteen los 

problemas, en contacto con agricultores y reuniones con tecnicos. 

- El mejorador debe conocer el problema usando los datos 

disponibles para conocer el mismo, usar todos los recursos antes 

de priorizar en los problemas del pals como primera etapa. 

PROPlESTA: 

Ejemplo: en Honduras no se conocia el problema de apion, 

pero al crear un ~todo de evaluación facil se tuvo conocimiento 

de ~ste. 

Usar esquemas, como apion en Honduras, para priorizar en 

otra parte de la región y de esta forma poder identificar los 
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problemas mas importantes. 

GRUPO 2: PLANIFICACIDN Y DRGANIZACION DEL PROGRAttA. 

RECOHENDACIDN: 

- Es necesario formar un equipo de trabajo para 

planificación de los problemas. 

No es necesario tener un banco de germoplasma, 

elegir de los viver·os los materiales. 

la 

sino 

Que no se tenga un banco de germoplasma muy complejo, pero 

que se puedan guardar los materiales mlls importantes. 

Estimular la colaboración entre paises mediante un flujo 

rApido de informaciones. 

- Toma 

problemas, 

de rendimiento en los viveros para todos los 

para tener informaciones tempranas, pero la 

confiabilidad es discutible. 

niendo testigos. 

Estas evaluaciones se hacen mante-

GRUPO 3: ttANEJO DIARIO DEL PRDBRAttA. 

DISCUSIONES: 

El manejo de la fertilidad de los ensayos es un aspecto 

importante, para esto se hace necesario el uso de insumas, 

tratando de llevarlo a las condiciones normales o igual 

agricultores para las poblaciones segregantes. 
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Se propone manejarlo con bajos insumes debido a que la 

polltica r-e.;¡ional es trabajar para medianos y bajos agricultor-es. 

Existe el problema de que no hay una metodologia para evaluar los 

niveles de fertilizantes. Conocer la her-edabilidad no es tan 

ne~esario para hacer evaluaciones~ pero facilita escoger metodos 

de selecciones. 

En los bloques de cruzamientos se puede empezar a trabajar· 

sin infraestructura, utilizando el campo para hacerlas, hasta 

luego tener instalaciones, para ganar tiempo. 

No hacer evaluaciones en las etapas tempranas <F2- F4l, si 

sabemos que los materiales van a seguir segregando. Para ciertos 

tipos de problemas es importante. Los rendimientos en F3 darAn 

buen lndice de rendimientos futuros. 

REcmtENDACIDNES PARA LOS CRUZAMIENTOS: 

1. Capacitacibn de personal. 

2. Autosuficiencia P.N. 

RECOI'IENOACIDN PARA VIVEROS CRUZAS: 

1. Capacitar personal en su manejo (los viveros). 

RE~ ION 
SE6REGANTES: 

PARA I'IANEJO DE PROGENIES Y 

1. Fomentar mayor namero de poblaciones. 

REC011ENDACIONES: 

POBLACIONES 

- Trabajar con las condiciones de la regibn para el uso de 

fertilizantes. 
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- Se puede hacer un programa de mejoramiento sin infraes-

tructura haciendo las cruzas directamente en el campo. 

- Evaluar los métodos de cruzas. 

- Dar a conocer a los participantes sobre metodologla para 

hacer evaluaciones tempranas. Estas informaciones las debe hacer 

llegar a los paises el Dr. M. Dessert. 

GRUPO 4: COSECHA, SELECCIDN POST-cDSEDIA, ANALISIS Y 
PREPARACIDN DE LA SIEttBRA. 

DISCUSION: 

En cuanto a los analisis de rendimiento mucha gente 

transforma peque~as areas <surcos) a Kg/Ha saliendo datos muy 

disparejos. La respuesta al respecto es que estos datos son una 

proyección para manejar la información. 

Hav un factor que se usa en los ensayos de numero de plantas 

cosechadas y no se usó en las informaciones. 

Hay que tener en cuenta que el uso de parcela pequel"'a es una 

limitación y hay que pensar que existen testigos, y aunque hay 

diferencia no son muy disparejas. 

Otra costumbre es la de expresar grs/m2, esto psicoló-

gicamente predispone a pensar que son metros cuadrados. 

El momento de la cosecha tiene cierta diferencia, pues hay 

materiales que maduran más temprano que otros. 
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En post-cosecha es importante hacer la prueba de calidad, 

forma y color- de grano en la prueba organolectica. 

Se debe cambiar el mejoramiento en aumentar proteína o 

rendimiento, al respecto se dice que se investigue distibilidad 

contenida. En este caso se pide que el CIAT continue haciendo 

estas pruebas. 

Este trabajo podrla hacerse para pocos materiales y las 

pruebas organolecticas son responsabilidad del ICTA. 

Es necesario tomar el nUmero de plantas cosechadas para 

hacer los ajustes. 

6RUPO 5: 

DISCUSIONES: 

t1ANE.:JO DE LINEAS AVANZADAS, 
l'tlA. TIPLICACION DE SBULLA. 

VIVEROS V ENSAYOS, 

Por lo menos la semilla gen~tica debe ser bajo riego de 

aspersión. 

Contestando la pregunta cuanta semilla producir, en lo que 

se refiere a la produccibn de semilla, se da un nUmero para no 

dejar, pues sólo se usa como referencia. 

De dende sale el criterio de que sblo los ensayos tienen 

dise~os experimentales? pero lo importante es tener un dato 

confiable. 

En el caso de los viveros, las evaluaciones de rendimiento, 

son subjetivas, mientras que en los ensayos es nómero las 

evaluaciones de rendimiento. 
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De donde se recomienda el término vivero a todos los 

trabajos que no vamos a incluir repeticiones. 

Se proponen nuevas terminologias para diferenciar los 

ensayos y viveros. 



TALLER DE tEJDRAttiENTO 
DISCUSION GENERAL 

Se discutieron los siguientes aspectos: 

a. Planificacibn. 

b. Bloques de cruzamientos. 

~. Responsabilidades regionales. 

d. Uso de la informacibn de este taller. 

e. Comunicación regionál. 

f. Próximo taller. 

En forma muy concisa los aportes del plenario fueron los 

siguientes: 

* Es necesario tener completa la informacien, concerniente a 

los programas de mejoramiento de la región por pais, en la 

que se detalle la metodologia utilizada, prioridades y las 

responsabilidades que poseen tanto individualmente como en 

los sub-proyectos. 

* Se sugirib que cada pals elabore un documento que sehale lo 

siguiente: 

a. Qu~ esta haciendo y cbmo se esta llevando el 
de mejoramiento? 

programa 

b. Cuales son los objetivos para cada sub-proyecto? 

c.. Recur-sos con que cuenta. 

d. Limitaciones. 

El Ing. Rodolfo Araya de Costa Rica quedb comprometido para 

el abor·ar una preforma donde 1 os programas nacional es provean 

la informacibn, de sus programas de mejoramiento, de tal 
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for-ma que se pueda conocer- el avance y que en algan momento 

este se logr-e evaluar-. 

Este documento ser-~ entr-egado por- la coor-dinacion de 

PROFRIJOL a los difer-entes paises, los cuales deber-an 

devolverla al mismo y poder consolidarla y dist~ibuirla a 

los progr-amas nacionales e investigador-es de la r-egibn. 

* Existen serios pr-oblemas de comunicación entr-e los paises 

par-ticipantes de los sub-pr-oyectos de mejoramiento genético. 

El coor-dinador- del pr-ogr-ama r-egional s~aló que en el futur-o 

existir-an recur-sos disponibles par-a que los 

nacionales puedan tener- una mejor- comunicacibn. 

pr-ogr-amas 

* Existen paises que estan pidiendo poblaciones con el fin de 

evaluar-las par-a un pr-oblema especifico, que no es 

pr-ior-itario dentro de ese pais, por- lo que no tienen 

suficiente presión de inOculo y obtienen r-esultados poco 

confiables. Estas se deber-~ r-ealizar- en aquellos paises 

que posean las condiciones ideales pr-a evaluar-los. 

* Tanto el CIAT como los sub-pr-oyectos regionales (lider-es) 

deber-an entregar lineas segregantes a los pr-ogr-amas 

nacionales para que desar-rollen lineas avanzadas y 

posteriormente se incor-por-en a las evaluaciones par-a 

diversos caracteres que se realizan en otros paises a tr-aves 

del VIDAC. 
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* Los paises lideres de los sub-proyectos regionales deben 

proveer!' a los paises, materiales que sean de su interes 

dentro del programa nacional. 

* Es necesario tomar en cuenta la capacidad de los programas 

* 

nacionales de manejar poblaciones que existen como 

responsabilidades especificas dentro de F'ROFRIJOL. Esto 

nos ha llevado a que existan muchos paises que trabajan 

dentro de los sub-proyectos, 

especializacibn dentro de 'stos. 

lo que no ha permitido la 

Es necesario contemplar que, dentro de la regibn, existen 

sub-regiones que tienen problemas y condiciones 

agroclimaticas afines por lo que la elaboracibn de proyectos 

mas especificas solucionarla con mayor facilidad el problema 

de comunicacibn y se lograrian avances a corto plazo. 

* La fecha para el proximo taller quedo establecida para julio 

de 1991. Para este se sugirib que se incorporen trabajos en 

grupos de acuerdo a los sub-proyectos regionales y se 

presenten los avances obtenidos. 
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. INFDRttE DE EVALUACION 
DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER DE I'EJDRMIENTO 

JUTIAPA, SUATEttALA, DEL 17 AL 21 DE JlLIO DE 1989 

Presentaron sus respuestas a la evaluación del taller de 

mejoramiento 25 de los 32 participantes en la siguiente forma: 

Un analisis sobre el manejo practico de programas de 

mejoramiento gen~tico. 

1. El taller le proporciono conocimientos para poder definir 

los aspectos de un programa de mejoramiento de frijol. 

SI EN PARTE NO º 
2. Los aspectos tratados sobre organización y planificación de 

los programas de mejoramiento, le servirAn para mejorar su 

programa. 

SI EN PARTE !. NO º 
~. Los exitos logrados por algunos programas nacionales de la 

regibn, pueden ser aplicados con algunas mejoras en su pals. 

SI EN PARTE NO Q 

4. Con que frecuencia se debe realizar el analisis y evaluacibn 

de los programas de mejoramiento. 

Cada dos ai'los 14 

Cada des a tres ai'los 2 
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Cada tres al'\'os 

Cada al'lo 4 

Lo mas pronto posible ~ 

·-' 

25 

5. Considera necesario realizar talleres de mejoramiento en sus 

paises, para exponer las metadologlas de mejoramiento, 

compartir ~xitos o fracasas. 

SI NO 

6. Es limitante la asignacian de recursos humanos y ecanbmicos 

para el buen funcionamiento de sus programas de 

mejoramiento. 

15 = Ambas 

6 = Económicos 

2 = Humanos 

2 = No 

7. Cuales aspectos de los tratados en el taller son mas utiles 

para un programa de mejoramiento·y cuales faltaron. 

La mayor parte ( 15) coincidieron en aceptar que en 'el 

programa los temas tratados son todos utiles para la 

ejecución de un programa de mejoramiento y responden a una 

secuencia y camplementariedad. Otros consideraron planifi-

cación y manejo diario del programa (5l, mientras que tres 

consideraron que lo mas ütil fueron los diferentes m~todos 
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de mejoramiento; uno consideró que la planificación y el 

dltimo opinó que el bloque de cruzamiento y lo mejor de los 

criollos con apoyo del CIAT. 

Con relacibn en los aspectos que faltaron, las opiniones 

fueron mucho madiversas y tipificaron los gustos de los 

participantes y los imposibles flsicos: 

- 13 participantes consideraron que era suficiente para 

cualquier programa con los aspectos tratados. 

- 4 participantes consideraron que faltaron ejemplos de 

buenos resultados en corto tiempo. 

- 2 participantes consideraron que falto enfasis en cuanto a 

los ensayos en fincas de agricultores. 

- 2 participantes consideraron que falto programar una 

reunión por pais para discutir e intercambiar logros. 

- 2 participantes consideraron que falto comparacibn 

practica de metodologia de mejoramiento. 

- 1 participante considero que falto una definicibn de cbmo 

manejar las poblaciones segregantes. 

- 1 participante considero que faltaron m~s metodologlas de 

planificación. 
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TAl! FR REGIONAL DE PEJORMIENTD DE FRIJOL 
TRABAJOS EN CAI1PD 

Silvio Hugo Orozco S. 

Martes 18-7-89, ICTA-Juti apa, 7:30 a 13:00 se formaron 

5 grupos que circularon en 6 estaciones de trabajo, en las cuales 

se realizaron prácticas en el manejo diario del programa de 

mejoramiento, desde la etapa de seleccibn de progenitores hasta 

la evaluación de lineas avanzadas en ensayos de adaptación 

"VIDAC'S" y adaptación y rendimiento "VICAR'S", que fueron 

orientadas y dirigidas por Rafael Rodrlguez, Porfirio Masaya, 

Stephen E. Beebe y Silvia Hugo Orozco. 

A. 

B. 

c. 

Banco de germoplasma: condiciones mlnimas, 
registro, refrescamiento de stocks. 

metodos de 

3. 

Seleccibn de progenitores. 

Metodos eficientes de cruzamiento en el 
!pr~cticas a los primlparosl. 

frijol 

4. Vivero de crianza: preparacibn, establecimiento, 

1. 

eliminación de autofecundaciones y cosecha. 

Poblaciones F2: 
cada cruce. 

establecimiento, poblacibn mlnima de 

2. Eleccibn del metodo de seleccibn. 

3. Manejo y organizacibn de datos. 

1. Pruebas de descendencia !F3-F4l. 

2. Mantenimiento de caracterlsticas deseadas. 

3. Formación de compuestos !CM y/o CBl. 

4. Formacibn de lineas y su registro . 
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D. 

E. 

F. 

1. Dis~os y establecimiento de ensayos preliminares de 
rendimiento. 

2. Datos genolbgicos y su registro. 

3. Reaccibn a plagas y enfermedades <escala>. 

4. Rendimiento y su valoracibn. 

1. Revisión del mejoramiento del frijol en la región. 

2. Bloque histórico para autoevaluar el trabajo por pais 
( 3nexo 1 > • 

3. Comparacibn de avances y destacar los m~s exitosos. 

4. Inventario de variedades y lineas disponibles, en cada 
uno de los paises. 

l. Explicacibn de la formacibn de los viveros uniformes de 
la red de mejoramiento de CentroamB--ica, Me>:ico y el 
Caribe. 

2. Participacibn de los paises con sus selecciones para el 
vivero temprano VIDAC'S. 

3. Formación de los viveros de adaptación y rendimiento de 
Centroamérica VICAR'S. 

4. Evaluacibn de VIDAC'S, datos a tomar: evaluaci en al 
mosaico dorado como ejemplo, utilizando escala est~dar 
de 1 a 9. 

5. Evaluacibn de los VICAR'S, datos minimos que se 
requieren y evaluacibn de reaccibn a BGMV, en las ro.ias 
2 resistentes de 16 y en las de grano negro 4 con 
resistencia, 8 intermedias y el resto susceptibles. 

Jueves 20-7-89, Monjas Jalapa, Proyecto Regional "Mejora-

miento del Frijol por Resistencia al Mosaico Dorado". 

En el lote de Monjas se pudo observar una presibn de BGMV de 

9 en te~tigo susceptible, BAT 1155 y 3 a 4 del testigo 

tolerante DOR 364 distribuidos cada 10 surcos en todo el campo en 

escala de 1 a 9• Manejo de materiales del proyecto: 
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1. Poblaciones F2: tipa caribeft'o para Repdblica Dominicana, en 
los cuales se ha iniciado la incorporación de tolerancia de 
d',fenentes fuentes. Las mejores selecciones irAn a CIAT 
para nuevas cruzas Cmóltiples>. 

2. Generaciones F3, F4 en pruebas de descendencia de granos 
negros, rojos, cariocas, bayos con buen grado de tolerancia 
a la enfermedad. 

3. Ensayo preliminar de las mejores selecciones F5 por tole
rancia a mosaico dorado. La mayoria con 3 a 4 de BGMV. 

4. Se hicieron ejercicios de evaluación en VlDAC Rojo 89 y 
VIDAC Negro 89. 

En el primero de un total de 150 materiales en estudio con 
sus testigos cada 6 surcos, el 46% tuvo 6 o menos de 
calificacibn en la escala de 1 a 9, pero 17 con 3 o menos y 
esto es muy promisorio si estamos buscando un ma~or nivel de 
resistencia. 

En el VICAR Negro 89 de 156 entradas incluyendo el testigo, 
90 tuvieron 6 o menos, pero sólo 2 fueron evaluados con 3 en 
la fecha de esta prActica. 

5. Control integrado de BGMV. Seis variedades con diferente 
reacción a BGMV con 5 tratamientos de control del ~~IDi?iª~ 

6. 

5. 1. Tratamiento a la semilla con carbosulfAn. 

5.2. Carbofurano al suelo 5%, a la siembra. 

5.3. Orthene al suelo y al follaje. 

5.4. Tamarón foliar + uréa al follaje. 

5.5. Testigo: 

Visita 
tación 

Las variedades mas resistentes no muestran diferencias 
aparentes a los tratamientos, pero las intermedias 
si, noténdose mejor los 5.1. y 5.2.; la variedad BAT 
1155 usada como susceptible, esta igualmente muy 
afectada en todos las tratamientos. 

a ensayos varietales en finca con grupo 
"CAPA" de ICTA, encabezado por su 

de capaci
coordinador 

Rogel i o JuArez. 

6. l. La Acequia, El Progreso: 
A pesar de aplicaciones de tamarbn Cestoy seguro 
cuando ya estaban presentes los sintomas de mosaico 
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6. 2. 

dorado> la mas sobresaliente es TURBO III entre los 
materiales propuestos por programas nacionales de 
frijol y posiblemente ICTA Ostóa; unas dos mas tendran 
algo de cosecha. 

Shan Chull, Atescatempa: 
El mismo ensayo con maiz con muy alta presibn de 
mosaico dorado en donde solo TURBO III <XAN 112 x 
A 4291, muestra algo de tolerancia; ICTA Ostua que ha 
sido adoptada en la región por ser tolerante a BGMV 
esta acabada, mientras que en Quezada y Santa Rosa se 
tuvo lotes de produccibn de semilla con agricultores 
y estuvo muy sana. 
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ANEXO 1 

BLOOUE HISTORICO 

VARIEDADES "EJORADAS DISPONIBLES EN 
CENTROAI'IERICA, "EXICO Y EL CARIBE 

IDENTIDAD 

GUATB'IALA 

1. SuchiUm 

2. ICTA Quetzal 

3. ICTA Tamazulapa 

4. 1CTA Ostua 

5. TURBO 111 

6. DOR 364 

EL SALVADOR 

7. CENTA Ji boa 

8. CENTA Tazumal 

9. RAB 383 

10. RAB 310 

11. OOR 364 

HONDURAS 

12. Esperanza-4 

13. Catrachita 

PADRES 

Porrillo sintetice x Mexico 11 

Porrillo sintetice x Turrialba 1 

Turrialba I x ICA Pijao 

DOR 42 x ICTA 78-12 

A 429 >: XAN 112 

BAT 1215 x <RAB 166 x DOR 125l 

Mexico 80 x BAT 1230 

<Sel. 226 x H183 Nl x (!CA 
Pijao x Turrialba ll 

DOR 125 x <RAB 39 x BAT 41l 

Sel. 277 x BAT 1514 

BAT 1215 x <RAB 166 x DOR 125) 

Seleccien EU 104 

BAT 1225 x G 12727 <AB 136) 
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14. DICTA 08 

15. RAB 50 

NICARAGUA 

16. Revoluci en 79 

17. Revoluci en 79 A 

18. Revoluci en 81 

19. Revoluci en 83 

20 .. Revol LIC i en 83A 
Rojo Claro 

21. Revoluci en 84 

22. Revoluci en 84A 

..,~ 

k.J• DOR 364 

COSTA RICA 

24. Br-unca 

~~ 
..O::...J. Talamanca 

26. ICA Pijao 

27. Negr-o Huasteco 81 

28. Huetar 

29. Chor-otega 

30. DOR 364 

CUBA 

31. Hatuey 24 

32. BAT 832 

Desarrural 1R x RAB 34 

BAT 1225 x G 12727 <AB 136) 

S 166 AN X 51054 

S 166 AN X 51054 

Por-r-illo sintetice X G 7131 

Hondur-as 46 X Negr-o 150 

Honduras 46 X Negr-o 150 

BAT 93 X BAT 1155 

BAT 1155 X BAT 304 

BAT 1215 X <RAB 166 X DOR 125) 

Porrillo Sin t. X Comp. Chi 2 

Arauca 1 X ICA L. 29 

Porr-illo sint. X Mexico li 

ICA Pijao X Por-rillo 70 

Mexico 80 X BAT 44 

México 80 X BAT 724 

BAT 1215 X <RAB 166 X DOR 125) 

<Jamapa x Porri 11 o 70> x (Jamapa x 
Porrillo sintético) 

51051 x Blanco 132 
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33. Guama 23 

34. Tomequin 147 

35. Holguin 518 

36. Che ver e 

37. XAN 68 

38. Caribe 15 

39. Centa Tazumal 

t1EX1CO 

40. Negro Huasteco 81 

41. ICTA 85-15 

42. Diacol Calima 

REPUBLI CA Dm.INICANA 

43. F'ompadour- (Pe 50) 

44. Jos~ Beta 

<Di acol Ni ma x Red .Kotel x Red 
K o te 

Aete 1/37 x A 21 

Jamapa x Turr-ialba 

(Jin 108 x ICA Bunsi) x 
<Ver-anic x Cuilapa 72l 

(Se!. 22 64 X 62045) X (51052 X 

Cornell 49-242> 

<BAT 445 x BAT 1188) 

(Sel. 226 x H 183N) x ( ICA Pi jao >: 
Tur-rialba 1l 

ICA F'ijao x Por-r-illo 70 

BAT 304 x XAN 87 

(Per-b 5 x Ant 10) X (Ant 19 X 

Ant 10> 

Se!. de Pompadour checa 

Mar-avilla de ICA 
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PLANES DE CRUZMIENTOS POR: STEPHEN E. BEEBE. 

PAIS 

El Salvador-

Guatemala 

Panam~ 

R. Domin1cana 

Honduras 

PROPOSITOS NUI'IERO 
PROSRAI1A 

<DOR364 >< ECarioca x 9 fuentes BGMVJl 89-75 
x (Apion x Bac.) 

<Rojos x [Varios x Fuentes ApionJ) 
x (Apion x Bac. l 

(Chingo, Desarrural, RAB205 x Bacl 
x (Apion x Apionl 

Precoces x DOR 364 

RAB 383 x Bact. 

Precoces x BGMV 

x Bact. 

x Arquitectura 

<Precoces x Bact.l x Apion 
Rojos x Fuentes resistencia 

105-R x DRK-1 

AFR 251 

AFT 286 

PVA 800A 

PVA 800A x Pompadour Checa 

x Pompadour Macana 

(Pompadour x Bact. 

<H~ito 11 - 111 x Grano 
Mediano - Grande) 

BGMV x <Pompadour x Bac.l 

<Tal eranc:i a estrés l :< <Api on x Bac:. ) 
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89-72 

89-71 

89-77 

89-93 

89-88 

89-85 

89-84 

89-86 

89-32 

88-15 

89-62 

89-80 

89-73 



Costa Rica 

México 

Veracruz 

Sinaloa 

(poblaciones seleccionadas> 

DICTAS x Antracnosis 

Comerciales x Bact. 

APN x Bact. 

APN x APN 

(Chingo,. Desarrural, RAB205 x Bac.) 
x <Apion x Apionl 

<Bajo fbsforo x Antracnosisl 
x <Mustia x Mustia) 

Precoces x Rendimiento 

BGMV 

89-74 

89-35 

89-35 

89-36 

89-71 

88-55 

89-4 

89-37 

VARIEDADES l'tE.JDRADAS DISPONIBLES EN CENTROAtERICA Y EL CARIBE 

IDENTIDAD 

SUATEttAI...A 

1. Suchi tan 

~ ..:. ICTA Quetzal 

~ 

-'· ICTA Tamazulapa 

4. ICTA Ostua 

5. TURBO III 

6. DOR 364 

EL SALVADOR 

7. Centa Ji boa 

a. Centa Tazumal 

PADRES 

Porrillo Sint~tico x M~xico II 

Porrillo Sint~tico x Turrialba I 

Turrialba I x ICA Pijao 

DOR 42 x ICTA 78-12 

A 429 x XAN 112 

BAT 1215 x <RAB 166 x DDR 125l 

M~xico 80 x BAT 1230 

<Sel. 226 x HI83 Nl x (!CA Pijao 
x Turrialba ll 
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9. RAB 383 DOR 125 X <RAB 39 X BAT 41> 

10. RAB 310 Se l. 277 >< BAT 1514 

11. DOR 364 BAT 1215 X <RAB 166 X DOR 125) 

HONDURAS 

12 .. Esperanza-4 Selec:cii'Jn E. U 104 

13. Catrachita BAT 1225 X G 12727 <AB 136) 

14. DICTA 08 Desarrural 1R X RAB 34 

15 .. F:AB 50 BAT 1'""'..,1;'" ..:...::..J X G 12727 <AB 136) 

NICARAGUA 

16. Revoluci IJn 79 S 166 AN X 51054 

17. Revoluci bn 79 A S 166 AN X 51054 

18. Revoluci bn 81 Porrillo Sintetice X G 7131 

19. Revoluci bn 83 Honduras 46 X Negro 150 

20. Revoluci bn 83 A Honduras 46 X Negro 150 
Rojo Claro 

21. Revoluci bn 84 BAT 93 X BAT 1155 

22. Revoluci bn 84 A BAT 1155 X BAT 304 

~7 
~-J. DOR 374 BAT 1215 X (RAB 166 X DDR 125) 

COSTA RICA 

24. Brunca Porrillo Sintetice X Comp. Chi 2 

~~ 
4-..Jo Talamanca Arauca 1 X ICA L. 29 

26. ICA Pijao Porrillo Sint. X Mexico II 

27. Negro Huasteco 81 ICA Pijao X Porrillo 70 

28. Huetar Mexico 80 X Bat 44 

29. Chorotega México 80 X BAT 724 

30. DOR 364 BAT 1215 X (RAB 166 X DOR 125) 
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CUBA 

31. Hatuey 24 

"!"? 
.., __ 

BAT 832 

7~ ..>..>. Guam~ 23 

34. Tomeguln 147 

35. Holguin 518 

36. Chevere 

37. XAN 68 

38. Caribe 15 

39. Centa Tazumal 

11EXICO 

4(1. Negro Huasteco 

JI. t. ICTA 85-15 

4"' Pompadour <Pe 

43. Jose Beta 

81 

50) 

(Jamapa x Porri. 701 x <Jamapa 
x Porrillo Sintético) 

51051 x Blanco 132 

(Diacol Nima x Red Kotel x Red 
K o te 

Aete 1/37 x A 21 

Jamapa x Turrialba 

(Jin 108 x !CA Bunsi) x <Veranic 
x Cuilapa 721 

<Sel .. 22 G4 ~{ G2045) x <51052 x 
Cornell 49-2421 

<BAT 445 x BAr 1188) 

(Sel. 2264 X H 183N) x (JCA F'ijao 
>< Turrialba 1) 

ICA Pijao x Porrillo 70 

BAT 304 x XAN 87 

Sel. de Pompadour checa 

Maravilla 

REPUBLICA DDI'IINICANA 

44. Diacol Calima <Perü 5 X Ant 10) x (Ant 19 x 
Ant 10) 

185 



:~¡ ¡')f:C:IIr·J () llti:'~'J Y li!'NI>It-":lr~JIII IH V;)¡~¡¡ l>nD: ~; :11 ,:¡¡;·u~:~t~:; 

y 1 lt·lf.~'.!; l'lill~11!;tiíl!l',!• lll 1:1 rJIHII 1\MII<It:f\ "lll.lllillt Hl!;fiHilf:ll" 

rr.t 1 ti! Jll· Mt".lfiiU\M!I Nlll, ,IUI fl\1"1\ .1'111'1 

I!U\CCf!IN X FlENI>JMIEN.IIJ 

llli~N r 11 I 1 :nc: ON :, l.l.CTIJHI\S K/1·1. Al. . .14/. H. 

GIJAILMALA 

! ;(JI :111 1 1\N ·¡. :i 1/ tJ 

:1: r 11 111 ;r T 1 1\i. 1 • lt1 'IH7 

1;: ; ll r 1\MI',/Ill 1\Pil 1 • 1/l 11'1"/ 4 

1 !: 1 A [)!; 1111\ b.l!l .t ~·Ul 

'-l . VI -t - •' •r-
1 ,_J.: ··' Tllfllll"l l l 1 

l)( lfl .:.t. q :s. -~ 1 ~-Ll :.' 

~; n t v 1\ I> n u 

IJ.Nl11 ,J l ~H lt', 1 J. "' .... 16_1 

1 i(\ [) :·.t f~ J.h 'l .1 '7 

IU-\ U :; 1 ~-1 B .. ~i LVI 

DI IR .v.~ 3- :' 1.5/-,0 

11 U N ll U f! A ~¡ 

t:!:;PU!ANlA 4 9.111 ~)V) 

CATHACHl TI\ 7.8 :>:s:s 

l>lt:TA lt18 7.8 ·zr:¡ 4 

nr.u ~lt?l 7.8 ~sr;,q 

Dflfl ;;lv<l 3.4 1 ~¡1/lVJ 

186 



1 lli N 1 1 i 1 Ull : i 1 Ir.! 

IJ{ jM'J K/11 

HE \ll )L ~ _!C : ON /'7 l. l :~L1/) 

1 ~F'.JG\. UC ¡ nt-.j "' ' > (\ l~B '/(/1~~ 

:-~FV! H .t.::: t nN Hl 7. -' - .. f l ~: 
,_, 7 . 1 

i IFV!II 1:~: ION U/ .. l.lt. 9/(ft 

:-u ·vn;. t Jr: : nN a:t; il 1 .. , . ~-- u:-¡í/1 

n:·_vm .. u:: 1 OrJ ¡¡¡¡ 
n 4 '' 

~~;"'n 

flEVOUJL l CN ~) t: 1\ D.Vl :w1 4 

Of l: ~ :lll_, fJ -, 4 .1 5VI!ll ,,) . 
1< 1 e ll 

1 IH Nl IF !Ul(:IIJN FILAL ION X flENDlMIENHJ 

nl'iMV )(/) 1 

7 .f./1 l :.:~1-,~-'l 

-,. 6 t.lllli'l 

1. (, ~:<HVJ 

t·JL tam 1-11 JA~ ; ru :n n 1 7. ~, r~r· '. ! . l.} 

IIIIF_ 1 A!! l.l 664 

:~)- 4 ]:)f./IIJ 

187 



W:i\C!:llJN 1~ BGM'J Y llENlllMIU.JTO DE 'Ji~lliLIJI',nr:·; ME.Jilf¡,-,I)A:O 

Y L1 NU\~i PHntll :3011 1 AS m: CCN mo AMUil CA "IJUJlll JF H 1 ::; 1 DH 1 Cll" 

... , . n ;, 

¡ :~-lt- '·/1:..f<i: 

o A ' 
1 ·r. 

1 Al L EH OE MbJlJHAM f EN H J, J UT 11\1'1\ l 9fJ'7 

~--~,~ _¡ 

188 

.. , ,.., 
1 • V. 

"'7 -· ' .. · 

,,. . '' 
7. v: 

'7 " 
B ~1 

.,. 
~ \ 

n ~-') ' . 
. , 

~ 

-:-¡ t'l 

i n 

'' ~, 

-· 

,-, ,. 11· 
~ .. ':.. 

t: ,,_ 
.·.!, 

ó ' 

-'- ..... ! 

-.-. : ... , 

..¡ Óo 

., 

f.. ·' 

" ¡. 

; '· 
.. 

lt:.';lj 


