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P R O F R I J O L 
PROGRAMA COOPERATIVO REGIONAL DE FRIJOL DE 

CENTROAMERICA, MEXICO Y EL CARIBE 

PROGRAMA REUNION ANUAL - GUATEMALA 
MARZO 19-24, 1990 

LUGAR: HOTEL VILLA ESPAÑOLA: HOSPEDAJE 
HOTEL CORTIJO REFORMA SALA NOBAJ - REUNION 

DIA Y HORA ACTIVIDAD 

LUNES 19 DE MARZO - HOTEL VILLA ESPAÑOLA 

07:00 - 20:00 
18:00 - 20:00 

1. Llegada de participantes 
2. Reunión comité ejecutivo 

MARTES 20 DE MARZO - SALA NOBAJ 

REUNION PLENARIA PROFRIJOL (SESION ABIERTA AL PUBLICO) 

07:30 - 08:00 Inscripción - José Jiménez 

08:00 - 08:10 Inauguración y bienvenida, Ministro de 
Agricultura - Carlos León Prera 

08:10 - 08:20 Bienvenida - Horacio Juárez, Director 
General ICTA 

08:20 - 08:30 Explicación del programa, coordinador 
PROFRIJOL - Michael Dessert 

R E C E S O 

La situación actual del frijol en los países de 
actividades en investigación y extensión y logros 
recientes. 

Moderador: Patricio de la cruz, Rep. Dominicana 

Relator 1. Carlos Atilio Pérez, CENTA 
Relator 2. Rodolfo Araya - Costa Rica 

08:58 - 09:04 Costa Rica - Alice Zamora 

09:09 - 09:21 Guatemala - Rafael Rodriguez 
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09:23 - 09:33 

09:33 - 09:43 

0 9 :43 - 09:52 

09 : 5 3 - 10:05 

10:06 - 10:20 

10:20 - 10:34 

10:35 - 10:59 

10:59 - 11:22 

11:24 - 11:42 

11:42 - 11:53 

11:53 - 12:20 

12:20 - 14:13 

14:13 - 14:29 

Haití - Emmanuel Prophete 

Discusión presentaciones paises anteriores 

Honduras - Federico T. Ramos 

México - Rafael Salinas 

Panamá - Emigdio Rodríguez 

Discusión presentaciones países anteriores 

C A F E 

Nicaragua - Rosendo Guzmán 

República Dominicana - Freddy Saladin 

El Salvador - Carlos Atilio Pérez 

Discusión general y presentación paises 
anteriores 

A L M U E R Z O (LIBRE) 

Cuba - Lorenzo Barreiro 

Informes anuales de proyectos reqionales de inveatiqaoión de 
Profrijol. Parte I. 

Moderador: Federico Trece Ramos, Honduras 

CONTROL DEL INSECTO APION 

14:30 - 14:47 Honduras (líder) - José Jiménez 
' 

14:47 - 14:59 México - Rafael Salinas 

15:00 - 15:13 Guatemala - Samuel Ajquejay 

15:13 - 15:41 Discusión 

15:41 - 15:59 C A F E 

CONTROL DE LA BACTERIOSIS COMUN (XANTHOMONAS) 

16:00 - 16:16 cuba (líder) - Lorenzo Barreiro 

16:16 - 16:26 Nicaragua - Rosendo Guzmán 



16:27 - 16:44 República Dominicana - Freddy Saladin 

16:44 - 17:06 Discusión 

MEJORAMIENTO DE LA FIJACION BIOLOGICA DEL NITROGENO 

17:06 - 17:19 

17:19 - 17:31 

17:31 - 17:41 

17:41 - 17:45 

17:45 - 17: 52 

17:55 - 18:05 

18:30 - 19:30 

19:30 - 20:30 

20:30 - 22 : 00 

Costa Rica (líder) - Alice Zamora 

Guatemala - Juan José Soto 

Honduras - Eduardo Robleto 

El salvador (dada por Alice Zamora con la 
información suministrada por Ovidi o Coto) 

Guatemala- Rolando Aguilera (Universidad) 

Discusión 

Reunión de comités de revisión de 
proyectos 

Apion 
Bacteriosis 
Fijación de Nitrógeno 

Presentación: Freddy Saladin 

Conferencia invitada: La Producción 
artesanal de semilla en Guatemala. 

Ing. Ottoniel Rivera, PROGETAPPS 

C O C T E L 

MIERCOLES 21 DE MARZO - SALA NOBAJ 

Informes anuales de proyectos regionales de investigación de 
Profrijol. Parte 2. 

08:00 - 08:15 Información 

Moderador: Ovidio Bruno, El Salvador 

CONTROL DE MUSTIA HILACHOSA 

08:14 - 08:27 Costa Rica (líder) - Rodolfo Araya 
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08:27 - 08:36 Electroforesis, c. R. - Rodolfo Ara ya 

08:36 - 08:41 El Salvador - ovidio Bruno 

08:41 - 08:57 Panamá - Emigdio Rodriguez 

08:57 - 09:08 República Dominicana - Freddy Salad in 

09:08 - 09:43 Discusión 

CARACTERIZACION Y CONTROL DE LA ANTRACNOSIS 

09:43 - 09:53 Costa Rica (lider) - Rodolfo Araya 

09:53 - 10: 20 Discusión 

10:20 - 10:35 C A F E 

CARACTERIZACION DE LA PRECOCIDAD Y MEJORAMIENTO GENETICO 

10:35 - 10:57 Guatemala (lider) - Rafael Rodriguez 

10:57 - 11:07 Nicaragua - Rosendo Guzmán 

11:07 - 11:15 Cuba - Benito Faure 

11:15 - 11:45 México 

11:45 - 12:10 Discusión 

12:10 - 13:30 ALMUERZO 

Presentaciones de nuevos proyectos de investigación regional de 
Pro frijol y el proyecto especial Haití. Discusión técnica de estos 
proyectos. 

Moderador: Francisco Olivet, Guatemala 

Relator 1: Patricio de la cruz, Rep. Dominicana 
Relator 2: Federico Trece Ramos, Honduras 

13:30 - 13:50 Apion, pais lider Honduras 

13:50 - 14: lO Antracnosis, pais lider Costa Rica 

14:10 - 14:25 Discusión apion y antracnosis 
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14:25 - 14:45 

14:45 - 15:05 

15:05 - 15:20 

1 5 :20 - 15:40 

15:40 - 16:00 

16:00 - 16:20 

16:20 - 16:35 

16:35 - 17:00 

17:00 - 17:10 

17:10 - 17:40 

17:40 - 17:55 

17:55 - 18:05 

18:05 - 18:25 

18:25 - 18:40 

19:00 - 20:00 

(20:30 - 21:30) 

JUEVES 22 DE MARZO - SALA 

08:00 - 12:30 

12:30 - 14:00 

14:00 - 18:30 

18:30 - 19:00 

Bacteriosis, pais lider Cuba 

Calidad Culinaria, país líder Nicaragua 

Discusión Bacteriosis y calidad Culinaria 

C A F E 

Mosaico Dorado, país líder Guatemala 

Mustia, pais lider República Dominicana 

Discusión Mosaico Dorado y Mustia 

Proyecto Especial, Haití 

Discusión proyecto Haití 

Labranza cero y coberturas vegetales, 
país líder Nicaragua 

Discusión labranza y coberturas 

Fijación Biológica de Nitrógeno, 
país líder Costa Rica 

Producción Artesanal de Semilla, 
país líder Honduras 

Discusión Fijación y Producción de Semilla 

Reunión de comités de revisión de 
proyectos. 

4. Mustia 
5. Antracnosis 
6. Precocidad 

Reunión comité ejecutivo, revisión de 
evaluaciones 

NOBAJ 

REUNION DE LA ASAMBLEA DE LA ASAMBLEA DE 
COORDINACION DE PROFRIJOL 

AL M U E R Z o 

Reunión de la asamblea, cont. 

Clausura 
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VIERNES 23 DE MARZO - CUYUTA, ICTA 

Responsable: silvlo llugo Orozco, CIAT - Guatemala 

01 : 00 

12:00 - 14:00 

1'\:30 - 17:30 

. -· ... ... ~ . . . · . 

VISITA A CAMPO: cuyuta, parcelas de 
observación y aumento de variedades 
nuevas resistentes a Mosaico Dorado 

A L M U E R Z O E N E L C A M I N O 

Reunión en IC'rA, Km. 21.5 carretera 
hacia Arnatitlán • 

. . " . ·».·:.: ·. ~: ' t 

Taller de ·v.iv~·d"i y nctividades en mejoramiento. - . ... . . . . ~ 

Planes 1990. 
Pa_~te 1 . · .:·.- ·:_ . · · 1 • • . 

-~ ...: . .. •.. 
Respon~ables: . . J-1 .· Oessert, S. 11. Orozco y S. E. Beebe 

,. • ' L , • :... 

1. Reiisión~ observaciones manejo (responsibilidades, 
obtención de datos requeridas, etc.) del VIDAC 1989 . 

2. Resultados V IL>l\C 1989, y entrega de informe 1988. 

3. Resultados VICAH 1989, y entrega de informe 1988. 

SABADO 24 DE MARZO 

08:00 Hotel Villa Española 

Taller de viveros y actividades en mejoramiento qenetico. Planes 
1990. Parte 2 

4. Revisión de no tas de las giras de mejoradoras C.A. 
y Caribeño. 

5. Vidac programación para 1990: envios y responsabilidades. 

6. Vicar programación para 1990, envio 

7. VA caribeño 1988 y 1989: resultados y discusión 

8. VA caribefio 199 0 programación, cambios en diseño 

9. Revisión de viveros enviados de CIAT 1989, programación para 
1990. 

10. Viveros regionales revisión 
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SITUACION AC flJ AL DEL FRIJOL EN LOS 

P R O F R I J O L UI'I .A 0 Qf l t·H O riMA ~ ' U" f 
CvLUME,..f ~.=t0"l 

l .a p r oducc ión de F r ijol en Centroamérica, es de~icitaria y 
está basada en sist ema s de producción de subsistencia <áreas 
redtJ C::irlas v p r incip~lmente p a t· 3 auto consumo) lo cu~l indica que 
está re lacionado con condiciones soc io economt cas caracter1zadas 
por e l baio poder adquisiti vo del agricultor v una baja 
rentabi 1 i dad del ~ri ial. 

Esta situación in fluv e en la adopc ión de nu e v as técnicas de 
maneJo . Ent..- e los princ i pal es p t· oblemas esta el ba jo uso de 
semilla c ertificada, la cual además de su alto costo no resulta 
muy atracti v a su producción para la empresa pri v ada. 

Se propone como alternativa la prducción artesanal de 
semilla, pero todaví a no ha y estudios q ue evidencien su 
importancia y manejo entre los agri cu l tores. 

La ba j a producti v idad por hectárea es evidente, pero más 
preocupante es el disponer de rendimientos e x perimentales menores 
a 1, 000 Kg / Ha si se considera una reducc1ón promedio del 28/. al 
pasar a producci ó n comercial . la productividad potencial lograda 
es ba .ia. 

E l mane jo e xperiment a l parec e des~asado de la realidad en la 
cual pYevalece un bajo LISO de insumas v condiciones edáf1cas 
limitantes. más aún . estaría distante de ser adoptado y en caso 
de practica r la tecnologia, el agYiculto Y necesitaría más 
recursos y tendría má s riesgo y el potencial a espeYar no es mu y 
moti v ador . 

Hubo e xposiciones que e v idencian la preocupación por la 
obtención de materiales para manejo a ba j os insumas, mínima 
labranza <reducción de eYOSión y mane jo de male zas , menor costo y 
menor insidencia de mu stia >. 

La aplicación práctica de l a mín i ma labranza esta en proceso 
de validación y el manejo a bajos insumas está en estado 
preliminar de investigación. 

La precocidad se menciono como de importancia e interés 
entre los productores de fri jo l, pero es e v idente que falta 
investigación ori entada a ma x imizar la productividad de estos 
materiales <densidades - ~ertilización y otros> as í como 
investigación que indique metodo logia para seleccionar con mayor 
éxito los materiales pYomisorios. 
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E l combate de malezas en esta 
ct- ,tico y queda evidente la 
a diestr-amiento. 

leguminosa se vesalta como 
falta de investiqación v 

En r-esumen lC"'s pr-inci.palP.s problemas comunes a l a mayol"'ía de 
los paic;;es dentro dP. PROF Ri cTOI son: 

Musti~ Hilr:~r:hosa 

P•ecocidad 

Mosaico Dot-ado 

Antt"'acnósis 

Apión 

Bactel"'iósis Común 

Malezas 

Loe estudios económicos sobr-e el impacto de la inveetigacion 
y su impol"'tancia en el núcleo familiar de loe agricultores 
(autoconsumo v venta> son deficitarios. 

Si se desconoce la realid~d inteqral del aqr-iculto r- . 
difícilmente se podr-á ide ntificar las soluciones par-a meior-ar su 
ingreso y beneficio familiar-. 
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SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION DE FRIJOL EN COSTA RICA 

Costa Rica hasta los años 84 fue un país importador 

de frijol, situación que mantuvo por más de 50 años. El 

e stablecimiento, a finales de la década 70, de un programa 

naciona l de investigación y extensión en frijol común, 

a sí como políticas dirigidas a incentivar la producción 

con base en mejores precios - moti va ron durante los Últimos 

15 años ese cambio drástico de país importador a país expor

tador de este grano. 

En los años 70 el área cultivada fue de 34.000 ha 

con una producción total de 9. 000 t ascendiendo en 1989 

a 62.000 ha y una producción de 32.000 t. El rendimiento 

nacional promedio se mantiene en 0,5 t/ha debido a que 

el 82% de la producción nacional depende de sistemas no 

tecnificados (50% frijol tapado, 32% frijol a espeque); 

sin embargo, las siembras tecnificadas mantienen un promedio 

de producción entre 1-1,5 t/ha lo que indica que los mate

riales seleccionados y las técnicas empleadas aumentaron 

la productividad en un 200%. 

Costa Rica dispone de uno de los mejores programas 

de certificación de semilla de Centroamérica; sin embargo, 

sólo se logra cubrir el 18% de las necesidades de semilla, 

ya que los sistemas de subsistencia cubren un 82% y normal

mente no involucran la adquisición de semilla. el Consejo 

Nacional de Producción con el sistema de extensión agrícola 

mediante fincas modelo (siembras comerciales manejadas 

por el agricultor con supervisión técnica), está demostrando 

la importancia de incorporar este insumo en el sistema 

de siembra a espeque. En el frijol tapado las posibilidades 

del uso de semilla están limitadas debido a dos factores: 

1. no existen variedades seleccionadas para dicho sistema; 

2. el poder adquisitivo del agricultor que utiliza este 

sistema es muy reducido y equivale a un 40% de los costos 

de producción total. 
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El programa nacional de Costa Rica tiene tres priori

dades de investigación: precocidad y tolerancia a Antrac

nosis y Mustia Hilachosa, además se le está dando mayor 

importa ncia a la selección de cultivares de grano de color 

rojo. En el Vivero Preliminar Nacional {V.P.N.) se evalúan 

esas tres prioridades, convirtiéndose en la fuente de 

material promisorio para llegar a ser evaluado en el Vivero 

Nacional de Adaptación y Rendimiento {VINAR), donde los 

materiales sobresalientes de este Último vivero pasan a 

pruebas de fincas. 

Como proyectos colaterales están: 1 • La evaluación 

de materiales en suelos de baja disponibilidad de fÓsforo 

y , 2. Fijación biolÓgica de nitrógeno, selección de cepas. 

A finales de 1990 se espera iniciar un programa de 

h ibridizaci ón para aumentar la variabilidad genética con 

base en los proyectos antes mencionados. 

En la actualidad los materiales de uso comercial son 

susceptibles a Antracnosis, lo cual, además de afectar 

las producciones comerciales, ocasionó durante 1989 el 

rechazo de más de un 60% de las áreas de reproducción de 

semilla. 
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r 1 r f t 

:;,'p:; ; rJ ro: ; Af;'r ;.r ATJ IJí:;TJ CU.T/J'rvo DE FRT.JOL ¡.;¡¡ CUBA 
. . --~·. - ~-- -· --· --· -···- ··- .... -··--- -- - -·----- ---------

Bl frj j 01 C yr. ;:._:~colu~_!'2]-r:nr i. s I.J .) ocupa el seeu.11do luc;a r en 

r:l !-: ~bi to ri e coc-·3'1 ... 0 de la f ::: milia cubana solamente superado 

p r. r el 8.:..'roz . Si en do conFPmi<lo en diferentes forillll.S de p.cepara -. , 
r; 1 0 n , desde e l punt o de vis t a de color y t Q.J·::e.ño e l frijo l ne.::;ro 

~:.o qw::Eo OC1.lpa. la prir:1e r de:.m1:de. , luego los color ados , j e.spcados 

y bl :-•n.cos en ;:¡onor C 1 .. wnt ia . 

Cuba i r.I) O l.'ta un pr0:.1edio o~1ue.l de 10 1 r!'li l ton . de f r ijol con , 
l.a ~') ·1~; ir;:...:J_0 ;. te ero0e.cion de divisas de ap roxií.1ada;1ente 43 ~·ni-

llv·l·~ S de rio::.P.res , un percap i ta anual de 13 kg . siendo uno de 
1 ' ' • t .os. pe.J.:.Jcs ne ~.1ayor consv!:lo percap1. a . 
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r• • • ' 1 1 # l 2 .- •)~bJ .'"'(;.t on f".ct un. l en u fJl'OI •¡(;r; i 0 .'1 flflcio ~ .-} .. • 

.... 1 - 1c:3or>9 n .. . ,-, ~ "'l ,..r!'On) 1 '7'·2' ' d 1 1 ~~n .. c. c r'. ! .·,~Jt:l'll8. )''J - o .-e ~- ... .. w ... .. t _, r.e . • . e :J.3 cun. .r; s 

1 J 756 co :-rc ::;po11dcn a rrlc.:1.1braa c r.:tatc.lc:J y 18 OJ 6 pri ·n·_,1an , 

r;or.10 0 U(;de ob~(:L· /cu.·s e el nr-tvu.do tiün e 8 1 ;_,r:~.yor ceso en lf.l. - . . 
prod·_¡ccj_Ón por área , habi éndo ::;e producido 7 118 t on . de lr>.s 

cu. ::ües 2 259 ton . correspo:1dcn al estado y 2 859 ton . 8.1 -

sect or priv,.1do . Estas cifras cor:rc3 po nden a cntresas a l e ::> -, , , 
tado pue::; la prod·.;. ccion fue ::1a;>ror pero e l r·es to cor.L'cspond e 

a autocons uo o y se~illas de los priva d os, e l rendimient o -

prc:.:edio fu é de 0 . 23 t/há., el est11do 0.3 1 t/h~ y e l priv§ 

do 0 . 16 t /h~, c o:no pu ede verse e l p ri7éldo 1: 0 c .:"!trec;a toda 

su produ cci~n. Est i ma.Jos qu e el rendimie nto real d ebe entar 

por enci~a de 0 . 5 t/h:. 

Para l a co.:·:-t?aña 89 - 90 el plan es el si¿;uient e : 

Sector Priva d o 19 298 
, 

ha 

Sector Este. tal ._1_2 __ 7_92. h ' .. a 
Ambos Se ct ores 35 093 h ' .. a 
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, 
3.- Cr,;:tfJOrd.c :ion ·n~ri0t o.l do la. c c..:n:)[ti ía 89- 90 

CC-25-9 
Ta z1.u.:a l 

3:;.t 304 
VclCtSCO r.J~:.. rr.:;o 

Gua.:na 23 
Ha tucy 

""3o"üta 42 
3a t 93 ( En~r~ador ) 

GÜi r a 89 
I ca Pi j ao 

Rosas 
r.:-1 12 

Ar0a S r~ ~~~~H't:tda. 
ha 

------
12 984 
6 668 

5 275 
1 754 
1 053 

852 

881 

971 
1 403 
1 152 

1 230 
870 

35 093 

Por r.icnto 

37 
19 

15 

5 
3 
2 

2 

3 
4 

3 
4 
2 

Co;no puede ob3erv Hr s e l ::s variede.de s o ej ore.de.. s V e...."l. ocupa.ndo 

e l .:1ayor porc i ent o de 1.c.s 
, . , 
e.r eas que s e sJ. c;nbran en e l paJ s . 
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E:1ta CO.Ir.pmia. ha aido f'l'~rt c:nr:rltc nfcc t nda !10r llto rplC.:D i nte_Q 

::;o:J do la. ;:'!oncn. blo.nca ( Bomr;;_lirt t r~h n. C?l) vr:ct o r d0 l viru~J í.1.2, , , 
!.iftÍCO do:'fldO C~U:-;au rio br~ja tolal d e l n.ron. pln.nb:·.ria r;n f:l~:J -

de 4 000 há y otra cifra. .r:tfcct n.d"l. en r,us r orvllr:,i .;nt on . (I I11y 

zonnn como la de Veln~..:co e n la. P1·ov. de 1lol :;ufn do ::Jdc .;1 -, 
100 porcicnto del t:~ re a. plnntnda en fJep t. CO.l u;o b:'.jO. o 

, 
Otr.::..s enfcrlnedndes que r~0s ,1an afectado , pC:l'O en .nas be. j a 

ouA.!!tia son: la X• camp9stris. pv :Qi}.~oli , Uror.1isis p~1r:t ::; e_o1i . 

Uno de los f a ctores que t ieP.en detenido el de3ar·.collo frij .2, 

l oro es la f alta de f uer za de trQbajo para l a e t ap a de cos~ 

cha. por lo que nuestro pa:Ís t iene un progro. ~ :a de jn·J0stica

ciÓn y desarrollo de la cose c l:a r:1ecanizada cont e.ndo ya con , 
el a rrancedor AF 4,2 de fabricacion nacional la. c ua l ·ccse-

c hará Una. 1 610 há . Al misrao ti c. :~po en la. prov. rlc !.!ab:.:~:ze>, s 
se es tan prebendo dos arr·ancadores de d~. seos nct i v os de 4 -, , 
surcos l os cuales cosechara..'"l 282 ha. aproxir~ade..: .. ent e . 

También se es tan proba:-:.do, un hj_lera d or ::F 4 , 2 de dedos re -, 
tract iles y b aYlde.s de t ransportac ion de 6 s u rcos , la tri l la 

se reali za c on coubinc..da. 

Co;-:~o puede observarse, e.unque ;·,lodestai.:ent e de 20 000 ~ ya , 
este.:ilos sembre.ndo 35 000 he., se ha avc.nzl!.do en 1.a dispo.:ü bi 

J. i d?..d de v a ri ed.ades mej orad~s, as{ co:1o s e vis lUi.lbra la so-. , 
lucJ.on de la cosecha 

d . , 1 pro uccJ.on frijo era 

uecaniza d2. , f act ore s li::-1 ". t 2!1t cs en la. 

en Cube .• 
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COMrOS!CION V /\f?IE TAL. DU RANTE EL Pt.i,~ i O D O 

í 989 - 90 ~N CUGA 
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Ing. Ca~los Ati J Jo P~rPz 
!ng. Ovidio i-'lntonio Dr·uno G· 

E l frijol com~n ocupa en El Salvador el segundo lugar en 
importancia, después del maíz. en la base de la dieta alimentaci<:~ 
de la población, c:onsidevándose que los volumenes de pt'Oducción 
obtenidas en los últimos años no alcanzan a c tabvit· las 
necesidades~ siendo necesari o la impor-tación de otros paises del 
área. 

En el cu.::1dn:.l l. se rwesenta la supet· Ficie sem bt·acl~ . p t· oduc
ci on y t' endimiento E.? n quint .::lles pot · manz.:~na y en él puede 
o bser-v ar-se que hay un i n ct·emen to de 1 át·ea de pt' oduc c ion ppt· o no 
del t·endimiento pot· llnidad d e supet·Ficie . c1ebiclo a un.:~ set·ie r.1P. 
pr-oblemas qun r:~ f· octan 011 culti v o, t a nto n-:~t.L.walDs como binlóqicas 
entt'e l os que cabe mencio na •· e ~cesos eJe• lluv i ¿, o seqtt 1a, en l os 
per-íodos Ct' it icos del Cl.llt.i v o, ataque !:_;p v c t· o ele~ t=rtfet - mP.d<:~des 

pt·íncjpalmente V i.t·us de l 11osa ico Dot· ado, l' lu s t ia Hilachos.~. 

Bacter-iósi.s, a s i 
ott·os. 

como d~1 i nS f.-lC t. OS como f=> i cudo dr"' 1 a IJa í na 

La di v isi ón de i nves ti c;t'lció n agt·icola ciE!l CENT r4, t' ealL:a 
trabajos tendientes a busca~ alternati vas de sol uc 1dn a la 
problemática del cultivo, pero en los ú l timos a~os h a sido 
difícil hacer lleqat· r>l agt·icultot· las recomendaciones 
enco n tradas debido al divon: io que ha c:-:istido Hntl·e Ja 
inv estigación y las Instituciones t· e spons<-1bJes de tt·ansfet·ia· l a 
tecnología ha c ia el agr-i c1dto~·. 
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r::t tt:-. rmn 

ANlT:CFDL!'·tH::::; DF l ?"1 SULF'Fií:FT CT F, F' l~:O DIICC T\l!•l ·~· FTl.,lD íiHCI'-lTD 
Df~- n,·l ~JUI I :N Ul~3 III .. T Hlfl :_:) {!:~:.~n·:< 

1977/713 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

19 82/83 

1983/84 

1984/8 5 

1985/86 

1986 /87 

Fuente: 

SUPEr.::F l C TE !:-iCI1UG'AOf...\ 
( 1'1:~) 

731 ~~:-; 

/4(H)(l 

78700 

75(H)(l 

-¡:¿l)l)(l 

79•10(1 

(-1(1~00 

B;:~'iUO 

D3:::.l)0 

871(H) 

n;·onucc -~o N 
( <l Cl ) 

7'.~~ :::.40 

!J33(1[l(l 

l. t) 1 .l3ú 

Ü ÓÓ(l(H) 

n :~ 1 ooo 

n ·:~t :l(I(J(I 

r,• 1 0 (1(1(1 

1 • n:-5~>f.H)(I 

¡~; 1 ~ ~(1(1 

j " ~') ' 7 :_:.t.)(;(' 

P tJ lO I 1'' t CNTO 
( qq i mZ> 

' ! .. 6 

u. [1 

t 1 • 7 

¡ ( !- '=:i 

1 1 • t¡ 

12.B 

1 ·-. ' "' .r .. . _J 

Anuari o dr::> [stacJisticas Acp· opec uat· ius l ' l/7-·07 I"IAG . 
Dirección General de Economía Ag ropecuar i a . 
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A JJat·tit· de 1'7(i'O , a tt·¿l v és de un nt 1evo modelo i n<-~ ti tu r:: ional ~ 

se están t·eali ;:a ndo .:~cciones de int e cw ac ion entr· e laG 
inst ituciones dr-:! 1 s8r. tor ~.l qt'icola. ini.cU.inr.lo~;G iat·narlas 
r·egi ona les entt'e invest irJ ¿~rJot· r~ s y exle n~:; ionistag pat·a co n oc e•· la 
pt·oblem.)tic:a del -f t• i jo l V ofr-ecet' las rJ1 rcn~nter; altet· n ,3l i v a s de 
solución e x istentes . 

En el 
detec t a dos en cada 

r:;p pt·"l"?Sent.) '' 
region pava lo 

los 
Q l 18 

di fet-l:l lltes pt-oblomas 
se o·F t·ec i ú a 1 os 

p:-:t.e nsionistas 1as alte..-natlvas a v allcJ,)t" o txansfe t·u- . 

C.UADRll :: 

F'ldNCIF'ALE~:'i r·rWBU::t'tA~:; DEL CUL.TJVO DI::. FfH.>IJl.. c;::w;u;·! 
EN EL SAL\/ADOR 

PROElLEMAf'j Ft:E GION 
l II III IV 

* 1'10SAICO DOF~:ADü + + i· ·) · 

* I'IUSTIA HILACHOS{¡ J· -:- 1· ·t· 

* SEMILLA DE 1'1ALA CALIDAD ·i . + 1· ·1· 

DI SPONIB JLID1~1D DE SEl'li LLA + i· 

* FERTILIZACION + -}. + + 

* PICUDO DE LA VAIN¡:-.; + ¡ . ·1 

* PLAGAS DEL !:iUELO + + + 

CONSERVACION DEL SUELO - ~· + 

* MALEZAS i- ... + {-

ANTRACNOSIS + 

* BABOSAS + + -l · 

CHAPULIN ~· + -· + 

--- ----------------------------------------- - --------- - -----·---- -

* Se cuenta con tecnologia para su solución. 
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r=:n h-Jsc.:: rJ la p t·nhle.m :íl·. ic.:=~ d 8tGc:t· .'\ cJa. e l p t·nsr->n,te ~;·;o se 

, , _.,, ¡¡¿::~ ¡· ,-:;_ ,, ·"1 ni. v c~l n acion a l p ;:¡ ¡•ce la s cjt: vr~líc.la ctón v 
1• .•.s f·r::t .,,,r: i .:~ el'? r~ l tC't - 11-'lt i vr~s de sn Ju r:iún ,:¡ I r~ mr~ yo t· ,,:¡ de l os 

J' ti 1 c• ;n.~ s o l t•,;('! t'va dns . 1 .\ r; qttP ln l cllvr: n l-3s I1 " P"'r.; r le ¡ , - ¡ 10) 1 )01~ 

~ u'~ v f~f\8 . :; n :~ 1 as rp t r> ¿~compa;~.:~ das c1 e • · ecomr~nr.l-3-c: i onr: s de contn•l 
<i ' ' 'm ico v (e ,·ti.li.7-Jr. lon se co ns i dt'et·-:"1 que .-:;c1-tta l mentP. cnn~5ti l u ve n 

1 .1s altf.1t- n-3tiv,:.,s .n<< '--: v ¡á!J lP. s tJ"-='1-a i nc t·FJment.;¡ r· Jos •·en d 1mientns 
pot' urnd.:H I r.!P s upe t-ri.c:i.8 . 

L as 
pa t·ce 1 as 

v •• ,- i r l-3-d!:S . t : l. (\( r A J z,:¡ 1 co '1 CT1'11 A ,Ji hn~ SPr' :H , 

c!r~ t r · ansf'e ,·e ncir~ p a •· a mor; t ,·;~ ¡ · s t t s 

.:.Jg •· 1 c u 1 to• - . 
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"r--1 IA SI'lUACIOO ACIUAL DEL a.JLTIVO DEL FRIJOL FN <DA'IDWA 
' ., 
~ 

Ing. Rafael Rc:rlrÍguez 

El trabajo que el Programa. de Frijol del Instituto de Ciencia y 

TecnologÍa AgrÍcola ICTA de Guatemala realiza, se orienta con los 

siguientes objetivos: 

a. Contribuir con el ccmponente tecnolÓgico necesario para aumentar 

la productividad de los agricultores que no utilizan insum:>s de 

capital y que utilizan una parte de la cosecha para el consum::> 

familiar. 

b. Elevar la prcrluctividad del cultivo para que sea atractivo al 

agricultor no tradicional que pueda proporcionar la oferta nece

saria en los centros urbanos. 

Para cumplir los objetivos anteriores, se han diseñado estrategias 

cx:m:> las siguientes: 

a. Aumentar el rerxiimiento mediante la mani~ción de canponentes 

fisiolÓgicos de las variedades. 

b. Estabilizar el rendimiento de frijol a través de la incorporación 

de resistencia a las enfermedades y plagas. 

c. Mejorar la adaptación de variedades e innovaciones a sistemas 

y restricciones climáticas. 

d. Mejorar la adaptación de variedades e innovaciones a zonas de 

producción potenciales (nuevas) • 

los factores limitantes al cultivo de frijol en Guatemala, pueden 

ser detenninados para cada una de las zonas productivas de frijol en 

el país cx:m:> sigue: 
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SUR CRÍENI'E: 

Problemas Principales: 

Problemas Secundarios: 

ALTIPLAOO: 

Problemas Principales: 

Problemas Secundarios: 

<n>TA SUR: 

Problemas Principales: 

Problemas Securrlarios: 

1'-t:>saico Dorado, Añublo CanÚn, Picudo de 

la Vaina, Uso de variedades Criollas, mala 

distribución de la precipitación. 

CUltivo 

insurros, 

en áreas marginales con 

Tortuguillas, Lorito 

Complejo de Pudriciones de RaÍz. 

# • 
ffillll..fOC)S 

Verde y 

Antracnosis, Roya, Mancha de Ascochita, 

1'-t:>ho Blanco, Tortuguillas y Picudo de la 

Vaina. 

Pérdidas Post-cosecha, uso de variedades 

criollas, Arquitectura postrada en arbusti

vos y agresiva en volubles, mala distrioo

ción del rendimiento en Volubles y Lori to 

Verde. 

Mustia Hilachosa, Añublo canún, 1'-t:>saico 

Dorado, Desadaptación al TrÓpico Bajo. 

Malezas altamente competidoras, plagas 

de follaje y vaina, Pudriciones Radicales, 

Capacidad de Re.rrlimiento lirni tada y 

variable. 

El programa ha definido tres áreas de trabajo: Jutiapa, en el 

SUr-Oriente, Chimaltenango en el Altiplano y CUyuta en la Costa Sur, 

con alturas de 905.75, 1786.00 y 48.15 msnm, respectivamente, con las 

correspondientes temperaturas de 23 . 9 c12, 16-19 d2 y 27 c12. De estas 
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tres zonas extra¡x>lan resultados a zonas con corrliciones ecx:>lÓgicas 

similares. 

Las é¡xx:as roodales de siembra en las regiones mencionadas son Mayo 

y Agosto para el Sur-Oriente y Chi.rnaltenango, Agosto para la Costa Sur 

aunque es factible realizar siembras fuera de éstas épocas bajo riego. 

La actividad principal del programa de frijol se ubiCÓ dentro del 

mejoramiento genético del cultivo en función de la problemática especí

fica que se considere. Sin embargo, también se realiza investigación 

para aspectos agronÓnioos, con el objeto de llegar a lograr un manejo 

integrado del cultivo con tecnologÍa apropiada para las distintas zonas 

de prcxiucción. 

Dentro de los logros obtenidos por el Prograrra se puede mencionar 

la liberación de variedades que ya se encuentran en uso por parte de 

los agricultores, tales c::x:m:> rcrA Tamazulapa, ICTA ~etzal e ICTA Ostúa; 

liberada para oorrliciones hasta 1200 - 1300 msnm. Para el Altiplano 

del país se cuenta con variedades c::x:m:> rcrA San Martín, rcrA Quinack-OIE 

e rcrA Parraaos. 

En un futuro cercaoo se pcrlrán liberar dos variedades 

Texel para el Altiplano e rcrA Castaño para la Costa Sur. 
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PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE TRANSFERT 

DE TECHNOLOGIE POUR LA PRODUCTION DU HARICOT 

(EN HAITI) 
C1) 1 yJ 

PRONATHAR 

SITUACION DE LA PRODUCCION DEL FRIJOL EN HAITI 

por 

\) 

Jean Rene Bossa (1) 

Ariel Azael (2 ) 

Ernrnanuel Prophete (3) 

(1) Coordinador de Investigacion Agricola del CNRVDA 

( 2) Especialista Regj.o nal en Generacion y Transferencia de 
Technologia del IICA 

(3) Direc tor del PRONATHAR 

MARNDR/ CNRVDA, rnars 1990 
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1. IntroducciÓn 

La República de HaitÍ ocupa la parte occidental de 

la isla del mismo nombre. Su extensiÓn territorial es 
2 

de 27750 Km , de los cuales solamente alrededor de 

un millón de ha (30 porciento) es apto a la agricul

tura intensiva. La poblaciÓn actual del país se 

estima a unos 6 milliones de habitantes. 

La agricultura representa el sector más importante en 

la economía del paÍs, tanto por su participación en 

la formación del PIB total (28 porciento en 1984), 

. / 

(ver Cuadro l),como por su grado de absorpc1on (60 

1 porciento) de la fuerza laboral del pa1s. 

Los sistemas productivos se desarrollan en pequeñas 

fincas (ver Cuadro 2). con tecnologÍas tradicionales 

de producciÓn, lo que explica los bajos rendimientos 

de los cultivos básicos (ver Cuadro 3}. 
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2. El frijol en Haiti 

El frijol es uno de los cultivos basicos mas 

importamtes en Haiti (ver Cuadro 3). Es la principal 

f uente de proteinas vegetales de la población. Su 

consumo per capita se estima a unos 19 kg. 
~ 

El frijol se cultiva tanto en los ecosistemas de montana 
1 

(60 porciento de la produccion), como en aquellos de 

llano. La superficie promedia anual dedicada al cul-

tivo se situa alrededor de unas 90000 ha y la 

produccion corespondiente esta estimada a ca.53000 

TM, o sea un rendimiento promedio de 580 kgj ha. 

Las causas de estos bajos rendimientos tienen que 

ser investigadas a nivel de los sistemas de pro

ducción del cultivo. 

3. 
. . , 

S1stemas de producc1on del frijol 
,.. 

3.1 Zonas montanosas 

/ ( 

Aqu1, los rendimientos son relativamente mas 

bajos (menos de 500 kgj ha). Esta situación se 

debe principalmente a: 

* deficiente disponibilidad de agua; 

* alta humedad relativa que favorece el desarro-

llo de enfermedades fungosas ( principalmente 

oidium, anthracnosis, manchas angulares, roo-

teado clorotico y mosaico dorado) ; 

* baja fertilidad de los suelos; 

* deficientes sistemas de manejo del cultivo 

(semillas de baja calidad de v ariedades loca-
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4. 

les, deficiente control de malezas, 

enfermedades y plagas). 

3.2 Zonas bajas 

En estas zonas los rendimientos oscilan entre 

600-900 kgjha. El cultivo se desarrolla 

generalmente bajo riego. Las caracter{sticas más 

relevantes de los sistemas de llano son: 

* deficiente fertilización ; 

* poco control de enfermedades y plagas, como: 

Mosaico moteado, Mosaico dorado, Roya, Bac-
. . , 

ter1os1s comun, Empoasca, y otras. Los danos 

son más severos en las siembras tardias·. 

* Manejo deficiente del cultivo. 

f Acciones del pa1s para resolver el problema 

• 1 • , 

El CNRVDA (Centro Nac1onal de Invest1gac1on, 

t . 1 t · " 1' 1) t" . d Ex ens1on y Documen ac1on Agr1co a es a eJecutan o 

un Programa Nacional de Desarrollo y Transferencia de 

TecnologÍa para la producciÓn del Frifol en Hait{ 

PRONATHAR cuyo objetivo es el de desarrollar y hacer 

disponible a los productores de frijol tecnologias 

adaptadas a sus condiciones agro-socio-

economicas. El Programa cuenta con el apoyo de 

COSUDE, CIAT e IICA. Dentro del marco de este 

' Programa se estan desarrollando las actividades 
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principales siguientes: 

* IntroducciÓn y ensayos de rerrlirniento 

de variedades promisorias de frijol; 

* Mejora de la fertilidad de suelos; 

* ProducciÓn artesanal de semillas; 

. " y adaptac1on 

* Control integrado del mosaico dorado y del mosaico 

moteado; 

* Desarrollo institucional; 

* Capacitación de recursos humanos. 

* Diagnóstico de los sistemas de producción del 

frijol. 
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. / 1 1 
CUADRO 1. Evoluc1on del PIB agr1cola para el per1odo 

1975-1985. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ANO PIB TOTAL PIB AGRICOLA PIB AGRICOLA EN 
6 6 PORCIENTO DEL PIB 

(xlO G) (xlO G) TOTAL 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

1975-76 4.210 l. 414 33.6 

1976-77 4.235 l. 309 30.9 

1977-78 4.447 l. 334 30.0 

1978-79 4.785 l. 433 29.9 

1970-80 5.114 1.444 28.2 

1980-81 4.961 l. 415 28.5 

1 981-82 4.808 l. 396 29.0 

1982-83 4.811 l. 331 27.7 

1983-84 4.841 l. 381 28.3 

1984-85 4.880 1.387 28.4 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Fuente: MARNDR/FAO,l987. 
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CUADRO 2. Tamaño de las fincas agrÍcolas en Haití 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

TAMANO 
(ex) 

FINCAS 
NUMERO PORCIENTO 

3 

AREA 
3 

(x10 ex) 

PORCIENTO 

(x10 ) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

o -1 438 71.1 217.9 32.5 

1.1-3 146.9 23.8 271.2 40.5 

3.1-10 29.7 4.8 146.3 21.9 

> 10 2.2 0.3 34.0 5.1 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

TOTAL+ 616.8 100.0 669.4 100.0 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Fuente: MARNDR, 1981 

1 ex = l. 29 ha 
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CUADRO 3. Producci~n de cultivos b;sicos en Haiti 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CULTIVOS AREA 
3 

(x10 ha) 

PRODUCCION 
3 

(x10 TM) 

RENDIMIENTO 

(kgj ha) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

maiz 234 .0 183.0 780 

sorgo 156 .0 133.0 788 

arroz(1) 109.0 211. o 1938 

frijol 89.7 53.0 591 

gandul 68 .0 25.4 372 

vigna 39.0 14.0 357 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ministerio de Planificación, 1984. 

(1) arroz en cascara. 
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lfíRRTNI:IA Y SilliCI~ IOlW.. lE LA 

Jmlll:I~ lE ffiiA EN JIJtl.RAS 
') 

JOSE JIMENEZ Y FEDERICO RAMOS * 

DIUIT.AOCIA DEL RUJOL 

En Honduras el frijol común es uno de los granos básicos más ~rtantes. Ocu
pando el segundo lugar después del maíz tanto en superficie sembrada como en 

producci6n para su conSlDllO. En el país se siembra anualmente un promedio de 

64 , 000 hectáreas, las que generan una producci6n de 40,000 toneladas métricas 

para un rendimiento promedio de 600 kg. por hectárea, el 75 porciento de la 

producci6n de frijol es realizada a nivel del pequeño agricultor. 

El consumo percápita en el sector urbano es de 17 kg. por año y en el sector 

rural es de 23 kg . por año, el frijol constituye un aporte insustituible en la 

dieta diaria del hondureño por sus características de fuente de proteína barata 

y de buena calidad. 

La producci6n de frijol en promedio durante los Últimos diez años es de 38,164 

toneladas métricas, la que es inferior a la demanda del año 1990 que asciende 

a 45,614 toneladas métricas, no obstante en el año 1989 la producci6n fue sa

tisfactoria y cubri6 la demanda nacional. 

Motivado por los déficit continuos en la producci6n de frijol durante los Últi

mos años, se hace necesario tomar una serie de medidas que permitan un creci

miento sostenido de la producci6n, en tal sentido se hace en el anexo 1 una pre

visi6n de la producci6n para los años 1990, 1991 y 1992. Observándose que para 

el segundo año existe un incremento en la producci6n basado en un aumento de 
los rendimientos por superficie cultivada en las zonas con mayor potencial. 

*Agr6nomo y Fitomejorador. PNF. SRN. Honduras , 1990. 
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DISlRIBll:lai lEL MMKl lE EXPLOTACI<H=.S AGUWLAS IES'I1NADAS A LA PIUUl:IaJ 

DE FRLJOL 

La producci6n de frijol es realizada a nivel de pequeños agricultores general

Inente en rotaci6n o asociaci6n con maíz y/o sorgo. En el anexo 2 se observan 

que el 84 porciento de las fincas comprendidas en el estrato de menos de diez 

hectáreas son las que aportan el 75 porciento de la producci6n, existiendo en 

total 78,201 fincas en el país que se dedican al cultivo de frijol. 

Durante 1987 el Programa Nacional de Frijol (PNF) con la colaboraci6n del Cen

tro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) realiz6 un diagn6stico con el 

prop6sito de conocer las limitant es del cultivo de frijol en el país (anexo 3). 
A continuaci6n se describen algunas conclusiones y recomendaciones del estudio. 

- El principal productor de frijol en Honduras es un agricultor con escaso ca

pital, acceso limitado al crédito y a la informaci6n de Extensi6n. 

- Los factores responsables por los bajos rendimientos son: la alta presi6n de 

insectos y enfermedades, la sequía, la erosi6n y la baja fertilidad de los 

suelos. 
- Las variedades más estables y de más altos rendimientos que se tienen actual

mente deben estar disponibles a los agricultores con la tecnología complemen

taria para su manejo. 

Las prácticas agronómicas deben ser investigadas en las fincas de los agri

cultores. Para cumplir con ese fin se hace necesario consolidar un programa 

de investigaci6n en fincas en cada regi6n frijolera del país, con énfasis 

mayor en validaci6n, transferencia y capacitaci6n de agricultores y técnicos. 

La investigaci6n realizada por el PNF en el período 1986-1989 estuvo orienta

da a diversas actividades en las áreas de: 

l. DIAGNOSfiCO 

a. Diagn6stico Agron6mico. Los factores responsables por los bajos rendi

mientos son la alta presi6n de insectos y enfermedades. La sequía, la 

erosi6n y la baja fertilidad de los suelos. 
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b. Problemática de la Semilla de Frijol. Los resultados indican que el 70 

porciento de los agricultores utilizan el grano de la cosecha anterior 

en sus siembras comerciales y no realizan prácticas de selecci6n de se

milla . 

c. Estudio del Seguimiento de la Variedad Catrachita. Para la mayoría de 

los agricultores encuestados Catrachita posee mejores características 

que las variedades de frijol actualmente utilizadas. 

d. Distribuci6n e Importancia del Picudo de la Vaina. Los resultados del 

estudio ruestran que el Picudo de la Vaina del frijol se encuentra am

pliamente distribuido en el país, y su daño al grano es de 22.14 por

ciento . 

2. MEJORAMIENTO 

a. Introducciones y Selecciones. El PNF evalua anualmente alrededor de 

~50 materiales provenientes del CIAT. Este germoplasma además de ser 

evaluado en pruebas de adaptaci6n, es utilizado para seleccionar proge

nitores. Tambi6n se evalÚan materiales de los VIDAC y VICAR como un in

tercambio horizontal de los mejores materiales desarrollados. por los 

programas nacionales. 

b. Generaci6n de Nuevos Cultivares utilizando la Variedad Desarrural lR. 

El análisis de estabilidad y la observaci6n de los rendimientos obteni

dos en las 19 localidades del país indican que los materiales estables, 

adaptables a todos los ambientes y de más altos rendimientos fueron Dic

ta 057, Dicta 009 y Dicta 076 (1.49, 1.49 y 1.48 kg./ha.). La variedad 
Desarrural lR alcanz6 un rendimiento promedio de 1.37 kg ./ha . 

c. Mejoramiento por Arquitectura y Rendimiento. Este proyecto se inici6 

en 1986 con apoyo de PROFRIJOL-CIAT. El resultado más relevante dentro 
de esta actividad es la codificaci6n de 20 líneas Diqta(80-99) seleccio

nadas por vigor, arquitectura de planta para monocultivo, rendimiento y 

color de grano. Los resultados del VAN 89 identifican 10 líneas cuyos 
rendimientos van de 1600-2100 kg./ha. superando al testigo élite Catra

chita (1500 kg./ha.). 

d. Frijoles de Altura. Con el objeto de mejorar la producción de frijol en 

las regiones altas de Intibucá y La Esperanza, se establecieron y se 
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evaluaron en 1988 y 1989 víveres de rendimiento y adaptación de frijoles 

de altura compuestos de materiales arbustino y voluble de grano rojo. 

los cultivares San 7, San 6, San 8, San 1 y San 3 mostraron los más altos 

rendimientos (4.7, 4.5, 3.7, 3. 5 y 3.0 tm/ha.) al compararlos con el tes

tigo San Martín (2 . 64 tm/ha.). 

e . Resistencia Genética al ApiÓn godmani . Desde 1986 los trabajos por re

sistencia genética al Picudo de la Vaina han ofrecido rápidas ganancias 

al seleccionar por este carácter; sin embargo , los progresos obtenidos 

por color de grano, hábito de crecimiento y adaptaci6n han sido muy len

tos. En 1987 se codificaron 22 líneas APM, 13 de las cuales son de hábi

to III y 9 de hábito IV que fueron enviadas a El Salvador como producto 

de la colaboración de la Red. En 1987-1988 se establecieron en las re

giones sur oriental y central varios ensayos para evaluar el potencial 

de rendimiento y resistencia al Picudo de la Vaina; el rendimiento prome

dio de las líneas fue de 1.7 tm./ha. y 18 porciento de grano dañado; va

lores estos que estuvieron muy por encima de los testigos Desarrural 

(669 kg. /ha. y 75 porciento grano dañado) y Catrachita (825 kg./ha. y 65 

porciento de grano dañado). 

f. Liberación Nueva Variedad. En mayo de 1987 fue liberada ofic-ialmente la 

nueva variedad de frijol Catrachita (RAB-50), resistente a Mosaico Común 

tolerante a la antracnosis (calletatrichum lindemuthianum) y roya (Unu

rnyus phaseoli). El rendimiento promedio en las principales regiones fri

joleras del país es de 22 qq./mz. 

3. AGRONCJ.1IA 

a. Densidades. En las regiones de Olancho y Danlí se han obtenido muy bue

nas respuestas en rendimiento al trabajar con poblaciones de 300,000 

plantas/ha. en época de postrera y utilizando la variedad Catrachita. 

b. Fertilización. Las investigaciones en fertilidad, se realizan a nivel 
regional específicamente en aquellos suelos que presentan niveles bajos 

y medios de nitrógeno y fósforo, generándose recomendaciones específi

cas para esos suelos: En Olancho la dosis de N-P recomendada es de 18-46, 

para El Paraíso y Yoro 12-~0, Intibucá, La Paz 36-92, Litoral Atlántico 

23-60 y para el Valle de Quimistán es de 24-48 kg . /ha. 
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4. PROTECCION VEGETAL 

a. Control de Saltahojas (Empoasca Kraemeri). En esta importante plaga se 

ha determinado que el umbral econ6mico es cuando se tiene una o más nin

fas por trifolio y que el uso de Cipermetrina (Arrivo-300 EC) a raz6n de 

0. 15 lts./ha. resulto ser el producto econ6micamente rentable. 

b. Control de Babosa ( Saracinula plebeia). El mejor control de Babosa es 

aquel en el cual se consideran las prácticas culturales y la aplicaci6n 

de cebos envenenados; recomendándose el uso de cebo pelitizado por pre

sentar amplias ventajas sobre el cebo suelto relacionados con una mayor 

preservaci6n bajo condiciones de lluvia, menor cantidad a utilizar por 

hectárea y mejor manejo y aplicaci6n en el campo. 

c. Control del Picudo de la Vaina (Api6n godmani). Bajo condiciones natu

rales, utilizando variedades susceptibles y no protegiendo el cultivo, 

las pérdidas en rendimiento ocasionadas por Picudo son del 42.8 por

ciento; asimismo, el uso de variedades resistentes sin aplicaci6n de in

secticidas detect6, a través del análisis econ6mico, que los beneficios 

netos se incrementan en L. 480.00/ha. Por otra parte, los resultados 

de las investigaciones sobre mecanismo de resistencia en l a variedad 

APM 83 es el de antibiosis. 

5. PRODUCCION DE SEMILLA 

El promedio de producci6n anual de semilla mejorada de frijol es de 3,347 

qq.; sin embargo, solamente se vende el 63 porciento, como se muestra en 

los anexos 5 y 6 de las 65,000 hectáreas promedio que anualmente se siem

bran de frijol, únicamente el 2.2 porciento es con semilla mejorada produ

cida por el Programa Nacional de Semillas . 

El Programa Nacional de Frijol es el encargado del mantenimiento y rnulti

plicaci6n de semilla de las categorías Genética, Básica y Registrada. 

Actualmente se tiene en proceso de rnultiplicaci6n de semilla Básica de l as 

líneas Guayambre (19 lbs.), Subirana (11 lbs.) , Oriente (22 lbs.) y Lernea 

(22 lbs.). Por otra parte, en coordinaci6n con el Programa Nacional de Se

millas, a partir de este año y con el apoyo de CIAT-FRIJOL se iniciará el 

Proyecto de Producci6n Artesanal de Semillas para los Departamentos de 
Olancho y El Paraíso. 
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6. TRANSFERENCIA 

Desde 1986, el Programa Nacional de Frijol ha estado transfiriendo la tec

nología generada a través de módulos de producción, los que se instalan a 

nivel de finca de agricultor y su área no debe ser menor de 0.5 de manzana. 

En estos módulos se integran variables que interactuan entre sí para final

mente medir el efecto de la tecnología generada a través de rendimiento 

comparándolo con la tecnología que se está utilizando en la localidad. 

Previo a la liberación de Catrachita en postrera de 1986, se establecieron 

en la Región Centro Oriental un total de 10 mÓdulos de producción, en el 

que se integraron los componentes variedad mejorada, densidades, fertiliza

ción y un control químico o manual de malezas. Los resultados de estos tra

bajos en un 90 porciento mostraron la superioridad del módulo respecto a la 

tecnología local (lote comercial) con rendimientos de 800 a 1500 kg./ha. 

dependiendo de la localidad. 

7. CAPACITACICN 

Durante el período 1986-1989, a través del apoyo CIAT-PROFRIJOL se lograron 

capacitar 16 técnicos de campo en diferentes disciplinas y se ha participa

do en 7 diferentes talleres internacionales. 

Por otra parte, 58 técnicos distribuidos a nivel nacional recibieron capa

citación en investigación en fincas y producción artesanal de semilla. A 

nivel de región se impartieron cursos en producción de frijol y producción 

artesanal de semilla a SO técnicos y fueron capacitados bajo la metodología 

Aprender Haciendo 78, productores de frijol en técnicas de producción de 

frijol en las regiones de Olancho y Danlí. 

8. PUBLICACIONES 

Durante el período 1986-1989 el Programa Nacional de Frijol ha publicado 

56 trabajos técnicos lográndose con el apoyo de PROFRIJOL publicar el 

'~al Técnico para la Producción de Frijol" el que está siendo distribui

do a nivel nacional a través de los Departamentos de Extensión Agrícola, 

Investigación Agrícola y Producción de Semilla. 
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ANEXO l. PRODUCCION (1M) ESPERADA POR REGION CON MAYOR POTENCIAL PRODUCTIVO 

DE FRIJOL. PERIODO 1990-1992. 

PROMEDIO DE LOS PRODUCCION (1M) 
REGION ULTOOS 8 AÑOS ANUAL ESPERADA 

AREA (ha) PRODUCCION 1 (1M) 1990 1991 1992 

Centro Oriental 19,600 10,780 15,680 17,640 23,520 

Nor Oriental 11,900 8,985 9,520 10,710 14,280 

Norte 9,100 5,915 7,280 8,190 10,920 

C. Occidental 8,680 3,472 4,320 5,208 6,944 

Occidental 7,840 4,704 5,096 5,488 7,056 

Sur 4,935 1,600 1,653 1,678 1,975 

L. Atlántico 3,092 2,105 2,105 2,105 1,105 

TOTAL 65,147 37,501 45,654 51,019 66,800 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a cifras del Comité Nacional de Granos 
Básicos, Enero 1989. 

ANEXO 2. CDMPORTAMIEN'ID PRODUCTIVO DEL FRIJOL POR TIPO DE AGRICUL'IúR. 

ACTIVIDADES *A B 
0-2.5 2.5-5 

N° explotaciones 41,941 14,430 

% Superficie co-
sechada 34.1 23.0 

Producci6n 
(Miles T .M.) 10.4 6. 5 
Rendimiento 
(Miles T .M.) 0.59 0.55 
Participaci6n re-
lativa en produc-., 

36.6 23.0 c1on. 

Fuente: SRN/DPS - PSA/EJE. II 1989 

* A. Productores Semiproletarizados 
B. Productores Minifundistas 
C. Pequeños Productores 

e D E 
5-10 10-50 50 

9,193 10,456 2,181 

18.9 17.4 6.6 

4.5 4.9 2.0 

0.49 0.55 0.59 

15.9 17.4 7. 1 

D. Medianos Productores 
E. Grandes Productores 

4'7 

roTAL 

78,201 

100.0 

28 . 4 

0.55 

100.0 



ANEXO 3. PROBLEMAS IMPORTANTES PRIORIZAOOS Y CCMJNES A TODAS LAS REGIONES DEL 

PAIS. PNF. 1987. 

a. Plagas 

b. Enfermedades 

e. Agron6micos 

d. Socioecon6micos 

Saltahojas , picudo de la vaina, crisomelidos, 

babosa , gallina ciega y gusanos. 

Mosaico común, mancha angular, antracnosis, mo
saico dorado. 

Erosí6n y baja fertilidad, bajos rendimientos 

por precipitaci6n errática y pérdidas post-cose
cha . 

Poco acceso al crédito, precios bajos y comer
cializaci6n. 

Otros importantes en algunas regiones: ~fustia hilachosa, mezcla varietal y 

distribuci6n de la semilla. 

ANEXO 4. CCMPRA Y VENTA DE SFMILLA DE FRIJOL PERIOOO ENERO 1985 A MARZO 13, 
1990. 

VARIEDAD CCM>RA 

FRIJOL DANLI-46 1,111. 42 ~-
FRIJOL ZMURANO 498.26 ~-
FRIJOL PORRILLO 160.39 ~-
FRIJOL ACACIA 46:32 ~-

TOTALES 1,816.39 ~-

FRIJOL DANLI -46 1,44o :os ~-
FRIJOL ZAMJRANO 577 . 54 ~-
FRIJOL CATRAGIITA 298 . 74 ~-
FRIJOL ACACIA 410.00 ~-
FRIJOL PORRILLO 

TOTALES 2,726.33 ~-

/liJO 1985 

VENTA 

730.50 ~-
418 . 00 ~-
16.50 ~-

139.00 ~-

1,304.00 ~-

AÑO 1986 

1,072.30 ~-
414.68 ~-

205. 95 ~-
3.00 ~-

1,695.93 ~-
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380.92 ~. 
80.26 ~. 

144 . 39 ~-

605 . 57 ~. 

367 . 75 ~ . 
162. 86 ~-
298 . 74 ~-
204.05 ~-

1,033. 40 ~-



AÑO 1987 

VARIEDAD CCMPRA VENTA EXISTENCIA 

~:;u TOL DANLI -46 920 . 78 ~. 500. 37 ~. 420.41 ~. 
FR T .TOT. ZA7vDRA 1\Jü 436.19 ~. 540.58 ~ . 
FRlJOL CATRACHITA 194.88 QQ. 296.00 QQ. 
FRIJOL ACACIA 85.14 ~. 292.45 QQ. 
TOTALES 1,636 .99 QQ. 1,629. 40 ~. 420.41 ~. 

AÑO 1988 

FRIJOL DANLI -46 2,602.45 QQ. 1,758.14 ~. 844.31 ~. 
FRIJOL CATRACHITA 2, 559 . 06 ~. 1,372. 74 QQ. 1,186.32 QQ. 
FRIJOL ZMDRANO 791. 74 QQ. 435.20 ~. 356.54 QQ. 
FRIJOL DESARRURAL 3.87 ~. l. so ~. 2.37 ~. 

TOTALES 5,957 . 12 ®. 3,567.58 QQ. 2,389 . 54 ®. 

ANO 1989 

FRIJOL DANLI-46 2, 248 . 93 ~. 805 .47 ~. 1,443. 46 QQ. 
FRIJOL CATRACHITJ\ 1, 655.59 QQ. 1, 207.30 QQ. 448.29 ~-
FRIJOL ZAMJRANO 672 .43 QQ. 305 . 75 QQ. 366. 68 QQ. 
FRIJOL DESARRURAL 20.98 QQ. . 2.00 QQ. 18.98 QQ. 
rotALES 4,597.93 ~. 2,320 . 52 ~- 2,277 .41 ~-

AÑO 1990 (AL 13 MARZO 1990) 

FRIJOL DANLI-46 834 .14 QQ. 171. so QQ. 662 .64 QQ. 
FRIJOL CATRAOUTA 1, 090. 45 ~- 1.50 QQ. 1,088.95 QQ. 
FRIJOL ZAM)RANO 439 . 58 q:~ . 212 . 00 QQ. 227 . 50 (~. 
FRIJOL DESARRURAL 10 . 75 QQ. 1.50 QQ. 9. 25 QQ. 
TOTALES 2, 374.92 ®. 771 . 50 oo. 1,988.34 ®. 
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ANEXO 5. AREA SIMBRADA CON SEMILLA MEJORADA ESTIMADA EN BASE A LA VENTA 

DURANTE LOS UL TIIDS 5 MaS. 

AÑO 

1985 

1986 

198 7 

1988 

1989 

X 

X 

VENTA 
SEMILLA~ 

1,304 

1,695 

1,629 

3,567 

2,320 

2,103 

3,347 

AREA TOTAL 
SEMBRADA (ha) 

65,500 

67,400 

66,200 

95,200 

o 

Venta Anual 

Producci6n Anual 

AREA SflviBRADA PORCIENTO 
SEMI. MEJORADA (ha) RESPECI'O AL 

TOTAL 

1,076 1.6 
1,401 2.1 
1,346 2.0 

2,948 3.1 

o o 

5{) 
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Ing. Ra~aél Sa l inas 

IMPORTANCIA: 

En e l ú ltimo lustro . e l Cul t1 v o de Frijol e n Mé x i co s e 
p r act1có en una super~icie pro med io de 1 . 875, 000 Has . 
o bteni éndose con un rendimiento medto de 5 22 Kg/Ha. c on una 
producción total de 1 . 035, 000 Toneladas. E x ist i e n do u n de~ icit 

que ~luctua entre 2 00 y 300 mil Toneladas a un consu mo per 
c apita de 16 Kg. 

? .JSTEM_6_9 __ DE _PRODUCCION: 

En el pa í s esta Leguminosa e s práctica. e n t odas las 
entidades ~ederat ivas desa rroll~ndose el 8 0 po r cie nto ba j o 
c ondiciones de temporal errático v el resto baJo temooral bu eno 
\ arriba de 600 mm. l humedad, r esiduos y riego; de la suoe r ~i c ie 

empleada el 9 0 por ciento se reali z a c o mo u ni cult i vo v el 
po r centa j e restante se p r áctica en asoc i o i mb ri cado o 
i nterc a l ado. Debido a la di ve r sidad de gustos e n el o a1 s 
empleá n dose basicame n te 8 tipos de g r ano. s o b t·esaliendo ; l os 
ba yos, pintos. azu~rados v neg ros; e x istiéndo u na ore~erenc ia muv 
regiona l 1zada, u tilizando neg r os y azu~rados en l as costas: ba vos 
v p i ntos en el Atiplano y una mez c la de colores en el cent ro y e n 
la zona templada húmeda. 

PROBL~MA TI CA :_ 

Dentro de las principales limitantes de la p ro du cci ó n e n 
Mé x ico, esta representada po r una condi c ión de Tempor a l Err á t i c o 
en la cual se culti v an al rededor de un mill ó n de hectáreas e n el 
Altiolano, zona que reporta rendimiento que ~luctua entre 250 a 
450 Kg/Ha, por orden de 1mportanci a . Le siau en las en~ermedades 
tanto de origen ~ungoso como viroso, sobresalien do el virus de l 
Mosaico Dorado y Enano en las costa de Méx ico y el víYus de l 
Mosaico Común en el bajio. también se necuentran p r esentes 
en-fermedades como: Ro y a. 8acteri ósis v Antt· acnósis. d ist r ibu í das 
en la zona templada húmeda del pais. Las palgas ocupan tamb i én 
un luqat· preponder ante, tales como: la l"losca Blanca <Bemisia 
1-ª.bac!J como principal promotm· del v irus del l"losaico Dorado y 
Enano; otro de los precursol'"es de v it·ósis l os son Afidos 
transmitiendo Mosaico Comun. Los Insectos. p laga que prov oca n 
da ños d irectos al c ul t1 vo s o n: P i cu do del Ejote (Api o Q qodmani l 
Chicha Arita <Empoascª S S p. l y Comc huela; cuvas magnitu des de 
da ño son de hasta un 60 oor ciento. 
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AVANC~S DE INVESTIGAC ION: 

El Programa de Investigación en Frijol de México es apoyado 
oor el Gobierno Federal; a través de la Secretar1 de Agricultura 
v Recursos Hidraulicos v el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias; en la cual, se traba j a actu almente en 
las siguientes líneas de Investigación : Sequía, Mosaico Dorado, 
Cosecha Mecanica, Arquitectura, Precocidad, Apión, Mosaico Común, 
Antracnós1s v Roya . Colaborando en Provectos de Investigación 
como fijacion de Nitrógeno, Bacteviósis y Sistemas de P r oducci ón . 

Dentro de los principales avances de Investigación; se ha 
generado en total 70 Variedades Me j oradas y en los últimos 3 a~os 
se tiene que en el Proyecto de Sequía se encuentra en fase de 
multiplicación de semilla dos nuevas variedades denominadas: 
P1nto V1lla y Negro Durango: cuyas principales características 
son de aplia adaptación al temporal errático. el proyecto de 
Dorado ha formado una serie de variedades con toleranc1a al 
virus; donde han coombinado otras características como Precocidad 
y cuenta con una amplia diversidad genética con alto nivel de 
tolerancia; en precocidad recientemente se ha liberado la 
v ariedad Azufrado Regional-87 de ciclo Precoz; el Proyecto Apion 
ha generado líneas con un mecanismo de resistencia del tipo 
antibirosis para Apion gfLqmani. En el me joramiento por Mosaico 
Común; se forma el c ultivar Flor de May o Bajio con 
características de resistencia a Mosaico Común y Roya! asi como 
alto potencial de rendimiento. 
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MINI STERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
NICARAGUA 

DiirECCI OI\ GENERA L DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

INFORME BE!.'ERAL DE PROGRAMA NAC-ONAL DEL FRIJOL 

_ ·. el cicLo 88.139 se s embraron 109., 650 has. obteniendo un rendimiento -

tata l :ie: 60581 . 8 TM. 

1. - E 11 el año agr-~cola 1989/.90 se sembraron aproximadamente 130., ?69 hectare

as de frijol rojo_, cuadro# 1~hubieron siembra de 300 has de frijol negr o . 

Las variedades utiUzadas fue~on Rev- 79,. 84, ::·3 ~~ ~1'i r-l 1 o . 

CUADRO 1i 1. AREA DE SIE-'f.~13R.4 Y RENDIMIENTO EN FRIJOL AivO 1989/90 

EPOCA AREA DE AREA PERDIDAS AREA COSECHADA 
SIEMBRA has . has. Krs/ha. COSECHA Kg_s . 

Primera 32J 028 10_, f-·79 21 J049 585.0 12.,313665 

Postrera 52_, ~; 17 9.,860 42., 677 79n . 2 33., 723365 

Apante 46., 204 42., 204 445.4 20., E-79261 * 

Total 1 30., 749 20., 839 109., 930 66, 616291 Kgs 

Cos~e:ha espePada . 

2n epoca de p1~imera y postrera., las causas de pérdidas fueron Zas ZZuvi-

as . 
El área de siemb1•a en postrera) pudo ser mayor, fue ostacuZizada por po

l{ticas de crédito y acopio de Za siembra de primera, pero los agriculto~es -

recibieron apoyo para la adquisición de semiUa de ENABAS, ECODEPA, GEPAD y 

La Iglesia Católica. 

El 1~endimiento sob2•e paso Zo esperado debido principaLmente a Za baja - 

prP.sión de rnustia y bacteriosis aZ uso de semilLa de . mejor caLidad., y a que 

el per~odo lluvioso , fue jeni =.~no par a e1 f rij0l . 

Los problemas principales que en Zos últimos años hemos enfrentado es -

calidad de semiUaJ mustia, .;acteriosis, : :anejo de malezas y de plagas y fer 

tilizacién. 
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2. - DESARROLLO TECNOLOGICO I ASISTENCIA TECNICA 

Laa ú ¡u.z-ua acai.on4s •• dsBal"Z''t.l.an ~ I y IV RegitM. •i.ndo t.oe -

pM.naipaZss : Prusbas dJI maurial•• orio'Ltoe y rwjoradoa, niv•'L•• a. f6eforo. 

6rBas d4 vaUdaci6n tJari~dad~s rojaa an func{,6n dll bacuriosi.s, 1Titl1Wjo di ma

l.ezas an fuci6n t:Uat. Julz-bioi.da PatESAFEN (PLEX) pam hojas aMÑu. Eet<! te- -

mando augs, sn 'La$ Hg~s I y IV. la pl'Oduc<ri.6n a.reusanaZ. da s.MZ'ta con -

agz-icu'ttoNs. 

CU.WRO "# 2. 

&'GION 

I 

IV 

CUADRO# 3 

REGION 

I 

IV. 

PRODlJCCION ARTESANAL DE SENILLA DE FRI./OL 

VARIEDAD 

REV- 83 
REV-85 
REV-?~A 

REV-84 

INCREMENTO BN SEHILLA BASICA y 

VAR.n'DAD 

RAB-810 
./I-99 
NIC-7 y 
NIC- 15 !/ 
RAB-~~10 

DOR-364 
RBV- ?9A 
REV-?9 
REV-81 
REV-84 

_1_1 Prog.nitoz-.• chi.l• rojo :e RAO 31 

~/ BAT 1654 :e 01-guU.oao 

~~ R~Uaadoa en aampo &p.M.nwntaZ. 

CANTIDAD 
SEMILLA !(gs 

24, 2?3 
6,000 

19,091 
37,000 

CANTIDAD . Kge 

45 
45 
45 
45 

318,2 
474,5 
182,0 
415.o 
611.0 

4 202. 0 

La Estaoi6n E:ep•z-immtat. La Compcdl!a, .n pl"Cm.zoa, mu'ttipl.ia6 sAiUa bdai

aa ds R•v-84, {1.909 Kgz-) pazv.z ••z- a.WZ't:ldtu poz- agncultozv• bajo la lltOdaU.--

dad de Zab.mnaa t:J~~%'0 y min'Úrla sn postNm. 

Durante la postNN •• inaN~NKto • ..mz.t.a a. uta vaz-. pzoods.un.ndo 6281 -

X.s.- RAB-310 y DOR 164 •on maurial.t~e promieorio•. 
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b'rt mantani11?'Í,onto varútal se trabajo oon Rlll)- f:'4, 84A, 79 y 83, uaando

,.s el m~todo de asl4ooi6n individual oon t~studio d8 cksotmdsncia (Progt~Mae) 

3.- SIEMBRA DE FRI.TOL EN LABRANZA CERO 

Las siemb~ se t~fsctuaron oon e~Zta ~sica Rt~v-84, euminie~ po~ 

EZ C.l:. La Compafl!a. E1. agri.cutto~ •• apl'Opia dtl ta tsonolog!a po~ st atto 

costo de Za maquinaria agr!ooZa., sl proc:luctor hiMO un bwm mansjo a. ma1,.,-

3a8 a bas11 de G1'amo:r:one, y Dual Pro!Jl como prlliP1Iflrganu). A'tgunoe por razro

J!es de costos, no usaron taa dosis ztec~. El productor obtwJo r.-La -

ganancias v!a l'imdi,11?'Í,ento por ha, por difllN'nC'ia de pobt.aoi6n f inal., o~am

l'ada con Untan~ oorll'tmeional. Tanto sn L. o o0t110 en oonwmcionat SR usaron -

S2. u Kg/Ha. dB asmitZa. 

i!.'n oapacitaoitn y d!as cüa campo s• dieron 289 charw, para 7040 agricut
toresy 13 d!a& da t:ampo con ~ sob:otl var. TtU:jorad:.:s uDo d4 agroquúrri.coa, -

manejo fitosanitario incluy.ndo control de babosas oosttoha y almacB11tl11t{..mto, 

v~tajas d4 L. O., 11tc. para 932 agM.aultoNUI 

4.- MANF.JO AGRONOMICO Y Fr.;!OS4NITARIO 

4.1 Tami:sado dA fósfol"a 

RAB-310 l'llou1.t6 afiaisnu oon rllpwsta con 50 Kg1'/1la, a. P2o5 zoindi6 -

2,143.0 Kg/Ha, sin f 6sforo rindi/: 18EJ1.8 Kg/Ba. P.AB-273, DOR-364, NIC-145 -

son sficisnus sin rapussta, rindi.Bron lblSu 1881, S' y 1607.4 Kg/Ha, rs.pso

tiVammlU RAE·l77 y 47& son int~fioúnus con l'llBplUiSta. RiW-83 BB iTUJficúl 

tmte sin Np~e'ta., 1300 Kg/Ba. 

4.2 ~jo de mal~aas. 

Ss ancontri%1"011 difsrt~noi.aa satad!stioa.; wn!r!i tNtami•nto con y sin -

oo~rtura~ ai?~ Ú?!portal' tipo <U ooh.~tum y /llrtitimci6n. Cob•l'tum ocn ma

ÜI1i4B~ cobflrtura oon mal-•sas y f•~tiU.aoi6n1 eob6rtura oon Gtiftioi.d~. ti~ 

tabranaa oonv~ionaZ fertiti.ada rind~~ 883~ 1, 1?5. 6, 1096.2 y 1112.17-

Kg/lla. N3p6Ctivamenu. El tmtanri4-nto sin oolxu•ttata M.ndi.f> 446.8 J4!/Ha. 

La Zabranaa ocm.venciC»UJ.t rBau.1.t6 uup11l'ior• a L. O; por qus hubo una atta 

inoidmu:í.a @ ~.r.aa, a,':l,o all ap1.io6 hllrbicida pr•tJmB~lln"ts1 Ia ap1.i.oaoi6n 
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de'L poeumsrg•nu no se ten!a pNvisto por conai.dsrarar qtw a .aad tsmpm

na del oultivo se logmrta el. cit~n. d9 oa'tt.. y as! conpt~tir falHJzv:z1il-.nu 

con z.a.s -.-ma!ezae. ( dlmsidad poblaciona't a.. 400 # 000 p't/ha). 

v. .4LMACENAMIENTO 1 CONSUMO 

5. 1 carac terizaci6n dt~ varit~da.d.ss ario l Zas. 

s- sM!fbraron 1S8 l.kZM..a.ad.s crtott.as sn A y B, y •• aaract•l"iaaron 

qztganoUptica y fietotogicamentt~. 

5. 2 MicrobioZogí.a de La fel'r'Nmtaai6n dtt't frijol aoaido. 

E:riate un mi.croo:rganigmo aaueante cU1 la fel't11sntalli6n, tanrbi.ln aditi

vos para inhibir a lsta; aomo aosite VBgt~tal y b{,()(Utbonato a. sodio qut~ al-

combinarse Nta.t'dan la desaoposici6n dsl. frijol. La oombinaoi6n ds S. O gr. 

de bioarbo'IUlto y 5 ml. <:W ao•iu v•g•tal diBl'011 r-.aultados sastifaotol-ios , 

l.as mues tras pennct1'Z8oieron 1 S dtas sin cüsa011{'onBztss. 

5. 3 Divsrsoa tmtamisntos .n •l. almacsnt:ll7f'i4nto a.. t. frijol. 

Loa tmtami.nto ¡u.l'On : hoja a.. .ucaU.pto, aceiu v•g•ta't, ao.-i.t• 

d8 Nim y vainas llt~cas de fzti.iol. y un t•stigo. Los obj•tivos : s•t.tJCaionazt 

un tratanti.anto qu. dimnuya t.a af9Ctaci6n por gOztgojos dtltsl'minando •'t mc!s 
ef'eativo, pe:écti.coJ econ6mioo y qus no psrjudi.qus l.a oatidad ds consumo. A 

oontinuaciSn ssl"Wt •valuados aon tos usados pozt pl'OdllctoNB .n •l campo. 
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VIVERO 
EVAL. 

Vl CAR UOJ O B9A 

VIC;1..R ROJ O 8 9B 

VIDAC ROJO 89A 

VINAC HOtlv e~li 

Vi.'C-8~ A. 

VEC-89 B. 

ME.TORAMIENTO GENETICO 

Mat. seZ.. :/ recito. sn Kg/Ha. 

RAB-463 aon 1718.3 DOR-364 con 
1864,5 MUS-93 con 1809, tBstigo 
1863.6 

RAB-478 con l,iOO.O MUS-91 aon 
19g0.9; DICTA ?8 aon 1981.8 -
DOR-391 oon 2499 DOR-384 oon -
1800. z-esti.go-1746. 4 

MUS-133, DOR-4?5 DOR-4?6 y DOR-
496 

NIC-9 y 16 oon 8181.8 y 2081.8 
r9a~cti~t• testigo R•v-84 
1645,4 

R•v-79A aon 1509, Rt~v-83 oon -
1527.3, R.v-81 oon 1663.6, RAB-
2~4 con 182'1.7 

16 mat. fu•ron •val. -
para ztllndimúnto JI cOII
port:anrúntoaa .nf•l'f'M
datUis. 

DOR-384 JI Rta-478 ••ta
b t. .,. Nndiml.nto -
(A y B) 

Eval. pam adaptaci.6n 
y ~m[sl'f7JSdadJs, mostran
do Nsist~ a roya 

V. 18 mauria1.•• aztio-
l los, di•• sup•Mzton -
al t•stigo y 2 sob~aa
len. 

Bvaluaci.6n a. 18 mata-
rialt~s. 

··w ;2n, oon 1727. 3, Rt~V-84A - DOR- 384, no f'ul incluido 
con 1299.2 RAB-310 y 311 con ~? 
1772.7 .-ustí,go R.v-84 con 1454.5 

DOR 364, RAB-310,311 y 273, aon 
ztendimiento en~ 1881.8 y - -
3287. J, rw difi.ztt~ del testigo. 

RAB-310 y 273, . son eata
blss en Hnd~to(A y B) 

Mt~jol'ai'Tl'Í4nto d. vant~dad.s oztioll.ae. 

EZ nr:~~Ujo d4J Ol"UJJaB JI ~tMCZ'laas ~ masat.m.nu hasta P 4, eli.mlnando mt. d8 

aoZ.o:Na in.cUissabZ.t~s. En F 5, .>fl hiao Za at~ZIIaoión por pZanta. Dt~ 383 l!?Wae 

dfl Nt.rool'U.IcU, :¿2 88 Bfllflaaionaron fm Fe· D• 144 'l.ln.as <Ü cnewsa., 27 ••Uc

cionaron pozt pNsttntar ma.du.Na fl•iot6gica .ntr. 51 y S? dlas. 
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SITUACION ACTUAL DEL CULTIVO DE FRIJOL EN PANAMA* 

Ernigdio Rodríguez** 

Los leguminosas de grano que se cultivan en Panamá son el frijol (Phaseo

lus vulgaris), caupí (Vigna unguiculata) Y GuandG (Cajanus cajan); sin embargo, 

también consumimos otras leguminosas de granos provenientes de importacion€s 

tales como: lentejas (Leos culinaris), el maní (Arachis hipogea) y la soya 

(Glycine ~). 

El frijol es la leguminosa de mayor preferencia en nuestro medio, seguido 

del caupí y la lenteja. 

En nuestro país el frijol se cultiva en las provincias de Chiriquí y Ve

raguas, con un 92 y 8% respectivamente. En la provincia de Chiriquí se culti

va en las áreas de Caisán, Rio Sereno, San Andrés, Hornito, Potrerillos y Bu

gaba: mientras que en Veraguas se siembra en Santa Fé y Chitra. Ex'isten áreas 

potenciales para la siembra comercial de este grano como Cerro campana en la 

provincia de Panamá y canajagua en la región de Azuero. Todas estas áreas se 

encuentran ubicadas entre los 400 y 1,100 msnm, con precipitaciones entre 

2,000 y 3,000 mm anuales; temperaturas que oscilan entre 13 y 25°c. 

Panamá es un país importador de frijol; de acuerdo al último dato sumi

nistrado durante el año 1987 se importaron 65,000 qq provocando fugas de divi

sas por el orden de 2.47 millones de dólares; situandose de esta manera en el 

sexto país de Latinoamerica mayor importador de frijol. 

El área de siembra se ha incrementado notablemente en los últimos años, 

así por ejemplo en 1975 se sembraron 960 ha. y en 1988 se sembraron 1607 ha. 

lograndose un 67% de aumento. 

* Presentado en la Reunión Anual de PROFRIJOL, Guatemala 19-24 de marzo de 1990. 

**Ing. Agrónomo, Investigador. Representante de Panamá. 
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En 1989 se sembraron en el país 2,633.5 ha. lo que significo un aumento 

en el orden del 57.6%: la producción obtenida solamente cubre el 40% del 

consumo nacional. 

INVESTIGACION 

El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, (IDIAP), organismo 

rector de la investigación, iniciÓ trabajos en frijol a partir de 1977 en el 

área de caisán principal zona de producción del país. 

A la fecha se cuenta con un paquete tecnol6gico que ha permitido elevar 

los rendimientos promedios de 318.0 kg/ha a 772.7 kg/ha, contandose con pro

ductores que obtienen rendimientos de los 1,000 kg/ha. 

Se han liberado tres variedades de frijol: RENACIMIENTO, BARRILES Y PRI

MAVERA, las cuales son de altos rendimientos y tienen un mayor grado de resis

tencia a la mustia hilachosa que los cultivares criollos. Los rendimientos 

de estos materiales son del orden de los 1,400 kg/ha. 

En el Cuadro No.l se observan tanto las prácticas tradicionales que uti

lizaban los agricultores como también la recomendación actual. 

SEMILLAS 

Una de las características de la producción de frijol a nivel de América 

Latina es la poca utilización de semillas de buena calidad, Panamá no escapa a 

esta situación. 

La Empresa Nacional de Semilla (ENASEM) fue la entidad estatal encargada 

de la multiplicación, procesamiento, clasificación y venta de semilla, sin em

bargo, los resultados obtenidos no fueron los mejores por lo que desaparecio 

este programa. 

Actualmente se ha iniciado la producción artesanal o no convencional de 

semillas producto de la capacitación de técnicos y productores de las princi

pales área de producción del país. 

En el Cuadro No.2 observamos las áreas donde se ha implementado el pro

grama como también la superficie sembrada y la producción obtenida. 
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Cuadro No.l. Prácticas tradicionales del agricultor y prácticas recomendadas 

por IDIAP. 

ACTIVIDAD 

l. Preparación del 

Suelo 

2. Método de 

Siembra 

PRACTICA DEL AGRICULTOR 

Labranza Convencional 

Al voleo 

Frijol tapado 

mateado 

3. Variedades Rosado - Chileno, 

Mantequilla y Calima 

4. Epoca de Siembra Segunda semana de Octubre 

a fines de noviembre 

S. Distancia de 

siembra 

6. Fetilización 

60 - 70 cms entre surcos 

35 cm entre plantas y 4 a 

5 granos por golpe 

Tres quintales de 

12-24-12 por hectárea, 

dos semanas después de 

la siembra 

60 

PRACTICA M&JORADA 

Mínima Labranza: Chapea 

de malezas, y aplicación 

de Gramoxone una semana 

antes de la siembra en do

sis de 2 lt/ ha. 

Sembradoras mecánicas de 

mínima labranza, o la uti

lización de la coa. 

Renacimiento, Barriles, y 

Primavera. 

A partir de la cuarta se

mana de Octubre hasta me

diados de noviembre. 

50 cm entre hileras, 10 cm 

entre plantas en siembras 

mecanizadas. En siembras 

manuales puede utilizarse 

20 cm entre plantas a 20 

cm, utilizando dos granos 

por golpe. 

5.0 qq de Urea + 2.5 qq/ 

ha de Super Fosfato Triples 

distribuidas así: 1.0 qq de 

Urea junto con 2.5 qq de 

Superfosfato Triple al mo

mento de la siembra. A los 

25 - 30 días a aplicar 4.0 

qq/ha de urea, o la utili

zación de 2.5 qq de 18-46-0 

a los 25 - 30 días. · 



ACTIVIDAD 

7. Control de 

malezas 

8. Control de 

Insectos 

9. Control de 

Enfermedades 

10. Cosecha 

PRACTICA DEL AGRICULTOR 

Ninguno 

Manual 

Tamaron 0.8 lt/ha a los 30 

días después de la siembra 

Dos aplicaciones de Benla

te, la la"cuando aparecen 

los síntomas de mustia hi

lachosa y la 2a. 15 ó 20 

días después 

Arrancar las plantas a ma

no, dejarlas secar al 

viento 
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PRACTICA MeJORADA 

Gramoxone dirigido en dosis 

de 2 lt/ha a los 25 días y 

Fus ilade l. O 1 t una semana 

después para controlar gra

míneas. 

Para Insectos del suelo 

Furadan G 10% al momento de 

la siembra, 20 kg de p.c. 

por hectárea. 

Insectos del follaje 

Dos aplicaciones de Belmark 

o Decis a razón de 0.5 lt/ha 

cuando se presente el ataque. 

Tres aplicaciones preventi

vas de Benlate en dosis de 

0.5 kg/ha, cada 15 días; 

iniciando 15 día.S después 

de la emergencia. 

Arrancar las plantas a mano, 

dejarlas secar en el campo 

y trillar mecanicamente o 

en forma manual. 



Cuadro No.2 

LOCALIDAD VARIEDADES HAS. PRODUCCION 
SEMBRADAS (00) 

Caisán Bacriles, Pcimaveca, Rosado 17.48 350.0 

San Andcés Bacciles, Pcimaveca 0.46 8.0 

Santa Fé Bacdles, Pcimaveca, Renací-
miento, Rosado 1.46 30.0 

Cecro Campana Baccieles, Pcimaveca, y Rena-
cimiento 0.78 15.6 

Canajagua Bacciles, Pdmaveca 0.33 4.9 

Tal' AL 408.5 

COSTO DE PRODUCCION 

El costo de 1 ha. de fcijol es del ocden de los $656.00, aplicando la 

tecnología cecomendada poc el IDIAP con los cuales podemos obtenec cendimien

tos mínimos de 20 qq de gcano comeccial lo que cepcesenta una entcada Bcuta de 

$1,000.00/ha y una ganancia de $344. 00 poc hectácea. 

El CUadro No.3 muestca los detalles de el costo de producción. 
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Cuadro No.3. Costo de Producci6n de 1 ha. de Frijol bajo el sistema de minima 
labranza. 

G ASTO UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO VALOR 
RESUMEN MEDIDA UNITARIO TCYI'AL 

I. Desgrane qq 20 1.50 30.00 30.00 

u. Insunos 

Semilla qq 1.5 60.00 90.00 
18-4-6-Q qq 2.5 18.50 46.25 
Urea qq 4.0 13.50 54.00 
Round-up lt 3.0 20.00 60.00 
Gramoxone lt 2.0 4.50 9.00 
Fusilade lt l. O 40.00 40.00 
Benlate kg 1.5 30.00 45.00 
Bayfolan lt 2.0 4.50 9.00 
Belmark lt l. O 19.90 19.90 
Tri ton lt 0.5 3.50 l. 75 374.90 

III. Mano de Chra 

Chapia jor 9.0 5.00 45.00 
Quemado jor 3.0 5.00 15.00 
Sient>ra jor 10.0 5.00 50.00 
Abonamiento jor 2.0 5.00 10.00 
Control de Maleza jor 3.0 5.00 15.00 
Control de Plagas y 
Enfermedades jor 6.0 5.00 30.00 
Arranque jor 7.0 5.00 35.00 200.00 

IV. Otros Gastos 

Transporte de InsUIOOS qq 8.0 1.25 10.00 
Transporte de Cosecha qq 20.0 0.25 5.00 
Sacos unid. 20.0 0.25 5.00 20.00 

SUB-TCYI'AL 624.90 
IMPREVISTO 5% 31.25 
TCYI'AL 636.15 
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1. . 1. X ~1E'I.J.C:.I ¡:,,Ni= ~.O ..... f:.=..G. t~ l~.Q t'l _I. Gf} .Y. . At"'· J:!:jf; NT :r r.~ J.r::1 .. Q f;L_ .G_I,J.1:_ r.IY.IJ 
DE.. f.JU .. Y..Q.l,. ... f.;.~-.... ~J;P.lJ.F,!I::-I .Gft .. I!Ot1 IN~ GB.NA. •. 

La importancia soc~cecon6mica en la producción de lequ minosas 
r:h;,· ,:r-.::;.nc en L::i RepClbl :i.ca DC1mi.n.ic:21.n¿l ·:?~~ l.¡ásic<:l. L.~\~;; lequfliirmsas 
aportan con.junldmen te co~ los cerealEs el 42.5% de los qramos por 
d:1.d ci2 prn'lPJnas en 1 "-' ¿:di;nf.~ntac.i.ér~ d2l puf.:>b lo cl t1rninicano. 

d .;J~~·¡- a L t·· .l csl) a. ~)L.t 

q .. 1 ·( f'l ;·_.:~ l {:-·~~- (:::,e:> " ::1(~ () 

l i t;r-- <C\ 

r·oj a E?~~ c::l nn::\110 b.~'l. ~> JC::C:l' po¡·· e:<celenc:i.a en la 
c1i-::nanda ,,.r,u.::.\1 es dE""·l cwden de les 900~000 

toiH:~ 1 a.d.:::\~; rf~¡:? t.r .. ica~"). :-~e est i m:::t pJ. ciJ r ;sumo d-?. 
cor cada li b ra de arroz dia r La/familia de 

t_.,, (.!sm:Hl•:L;; no e·.:; ,:;at i.s;fec hd I::JOr l a pr·oducci::.n 11•.':\c:i.or:'-c\J. c:uvo 
d·~:· ~·· .,c:J L t:::~., l.!..:bie:'tU c:;:-1n im po¡-t .. :~cion~:·~S cl(0~ fr:i.:icJ pJ.nt.o dr:~ l o:~ 

F::.; ._¿ Jc•<:'.i Un idos de Nc.H·tearnét .. lCél, en un voJ um~~n n romed io anua 1 de 
244·, 375 quJ.nt.::d ~~s f:'r¡ui. valt"n te ..:1. 9, OOC tone 1 &.dcl.s ·11étr ic.:.:::o.s con un 
valor de US$ ~.720 , 750.00 . 

c .. ~j':?.8/. d>.? 1<':1 ::;up t ~rfi.cie anual dP ~j 1embr·a. de ;·;.c!bJchu~"'la 

.. ·c.Jic:, ·f(·J.io l r:eq r·o y blanco. está concc.-:ntTada en las ¿H·e,;\s de 
rr:n ... ,taf'1<J~:; con a.lti.tL~de~; oue fluci::. ú an E)ntn=.- los 4·00· .. ·.1. .~:o00 rr.sn'T1 E:'r, 
pa.rce 1.::'\s c1<:' ~¡equ.eNos v med i.ano ~s p~-oduc ton:-s con t'?pocé'ts def ir; i.d.:?s 
de stembras v de h~ja tecnoloqia de producción. 

L..-"t pr·ur!ur.::::::ón de ld ~:i zona~:, de i:\lt.itud~ r-t'?PI-E.'~5E;:>nt¿.¡ Pl 4H.5'% 
e~ t?..!. vr.] l,_: ,nr·?n p r ·c)(nt:.·d i. CJ ant.ta 1 de es tas 1 E~q Ltm i. n osa. s a 1 i rr·er1 ti e i. ::\::5 ~ 

m ·.!.(~n!.r·as r:;u€~ el :H . 5% ele la pt-oduc:ciór, tota l anual e:5tá conc.en
tl ·.':Id<:<. t-?!1 l. ¿;.'5 zor1as baj <'=~.='> y de mf~c1 iana a 1 t..i.1:u.d dur· a n te el e: 1.c .t ·:1 de 
::, .i cmbr· ,,,~ ele :ir, '-' .i .. €·:· r .. no qUE' e o r r·€;-:s pon de a l os f!lE'~ses de l'lov i e:mb t"'E>--· 

Ff.:bn~n:J. 

La o r oducc16n de habi chuela blanca se mantiene en niveles 
bcl .ios de pradu~ci6n e n e l orden de los 20,223 cuintales'aNo~ 
mientrds que la producción d el fr ijol neqro ha e~perimentado 
incrementos y decreme ntos en los ultimas 1 0 a Nos. consecuencia de 
factores coyunturales tales como exportac:ion y deficit de 
tkd~Jic hur=lc;\ r ·oj<::~ entre otros:; . 

E 1 ·f r· ij C>l llf:~q ro~ por s u s (~onc.J ic icmes intr·.Lnsecas de n.tst..i.c i-· 
d,;.d, n?~.5istr~ c:c.mch cion es am b ienta l es adver·sas~ a di'fr.: re11c:l.a d··~ l a 
haf:~jc l"l;..tE.•la r ·ojd .• por· l o qw.::~ E·' l incremento d€'~ s u t.tso y consumo 
permlt ir1.a un mayor margen de sequridad en el abas t o de estns 
c¡!··anos. 
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'· .· ¡·-r·c· .• . .i.C(: .tón de i·lz\bic huelas 
l.¿;~ prod t..t cc .i.ón 

ocupa el l~mo. l uoar en cuantQ 
d e l as pri~c ips l es rubros d2\ ·) ~- -.. · ., 1 t:J , · i ~ r· : '· ·\ · :¡ el E~ 

SlGGi~nt~ ~w~Jr0 se pres~ntdn 
!.l 1' ocj v .. .::· e:: .J.. ó r , 

l"k' IJ i ·~ h1..~ •.~·' l a 

~--~r, c~J. per··iodo 1984·-l'?BU., 
n¡j.::··· y f r·i. j o l neqrc • 

c~l valor· v 
~J<:H a lOS 

vo l u.n:c·n ::h: 
e u l. t. .:i. ve;·~:; 

1 •.)¡34 

.t.·,us 

1.9H / 

I'"UI:::I\I"!.E 

\it~ .. UF: DE u~~ ¡-:¡:;,:fJ I ~ u r_c:: l Oi\1 DE Ht:B J. c.: ~·HJE::L..A f~Q,J (~ Y F f~ ::JUL .. 
NFGF~:u f? l'-.1 E L. F't'h I UDD 1 9H4--2El. 

¡-. ' ' '-' ¡-¡ U E L 1::'; 

F·f;:u DUCC I fJI'.¡ 
E'l M fU:- S D'.:~ • 

f:31. J... o 

'H1L.Clf:;: E:.N 
i'1 I L.FS RD'i; 

71..540.0 

1. 20. ~.".9::." o 

.::.1.,47/.U 

1. 7 /~ .• 2':;~::; " 7 

FRI.JCJL 

r:·mmucc 1 CJ!''-l 
EN MILES QD 

1 78.0 

.1.79.0 

70.0 

J. oc . '1· 

l t:.~5. ~) 

' . .I()I_CF( E.N 
t·1J. LES fW1> 

7 '• 9:::'1. :) 

Un iJades ReqiQnales de Planificación v Eco~ 0mja ·-URP~. 

Depto . de Economia Acr~pec uaria-SEA. 

L. a ;H-ocl ucc.: i ón 
c~bo a nivel n acicn a l 

<:'S t ,:'ls J e•q u m :i. n os.a s; c.l e qr-an cl SE' 
de s.1..ernbra 

1 1 ev ,·::1 ¿~ 

f'F\ 1 "1~\VEFU-~ : Cump r·ende l os mt .. ~ses rif~ Mar·z:o-·.Jun J.o c~n una su¡::H2íf.icie 

o ro~Jo 

cJ P. .l., e::::;t:¡ r·f¿~~ con u n JI. d ·::-~ L.\ =;uper·tic:i.(, .. ,. bajo l'" iepo en 
;;: unas ubic¿~das E· n ¿,\ ] tur as supe l"ior· .::~ l os 900m<:;nm . 

COri!f.J n::·.·ndE· l C'Js me~~~c:; d:;: .Julio-Oc.: t ubn::? ~·:>ri una super ·fic:.ie de 
de ~3 ~ 930 Ha . en zonas u bicadas en tre los 40~-900 msnm. 
L._¿, s u pP i""f i. ·:: 'i. e IJ<··U o r· .·i. ~q u Ps de un ~/ • 9:;;. 
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1 !',!') l E:F:f\10 Comprende los meses de Octubre-Febrero en una super
superficie de 26 ,756 Ha en zonas ubicadas entre los 
70-400 msnm. La supercie bajo riego es de un 4 6% del 
área tota l sembrada durante esta época y representa el 
ciclo de producci6n mas im portante. 

En el siguiente cuadro 2, se indican la superficie promedio 
<:-•.nu,Jl c:lf::·: si(;?mbt"'-::1 y pr·oc:lucc:iór, dE·~ habichuela roja, fr·ijol neqr·o y 

~klbi.c: hu(·:-:~12. h :l E~nc:.:~ ~)::.Jr" Dirección Fi:eqion¿tl Aq r opec:uarici a nivel 
r:ac.i .-:,n_:.: .. l. 

PROMEDIO ANUAL DE SIEMBRA Y PRODUCCION DE HABICHUELA ROJ A 
FRIJOL NEGRO Y HABICHUEL.A BLANCA 

D l G:FCC ION 
HFGIONA I.._ 

CENTF'{~L 

Ef3rE 
NClFi ·-
CEJJTRAL_ 
NOHDESTE 
NORDESTE 
NDFnE 
SUF: 
SUROESTE 

TClTf~L.ES 

PER IODO 1984-1988 

m~EA SEMBF:ADf~ 

HAB.RDJA F.NEGRO 

U1 .180 16,686 
:::;6, 487 .1.~1' 868 

ll3' 6!:i0 6 , 029 
12.572 7,294 
7-'J.' 5 4 7 ~'i,6~35 

87 ~ 775 14,447 
108 ,381 24 ~ :399 

379 ~ 64::::; 3'7. 54:2 

- TAREAS 
HAB.B. 

217 
(r2 1 

596 

1~531 

4 ~ (7!49 
8,077 

272 

PRODUCCION QUINTALES 
HAB.ROJA F.NEGRO HAB.B. 

64,666 1 C? '6/.1·3 31 ~:) 
28,468 13' ~.\ 26 5Lf~) 

1 06 ,b39 4,9.11 55 El 
18, Ll-4 1 7,672 
69.450 :=! !1 2(>7 8.10 

.106~639 16~965 ~· ~ 748 
78 ~ 276 18~086 5,924 

:357.929 42, ~:H o 3 99 

FUENTE : C3lcu l a do en base a las informaciones sobre actividades 
de siembra~ cosecha y producción alcanzadas durante los 
aNos d e 1984- 1988. Centro de Cómputo-SEA . 

Los indices de productividad de habichuela roja y frijol 
neqro po r época de siembra durante el periodo 1979-88~ se indican 
r.~ri t:-f:! l e uad ro 3 . 
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r- f::ODUL'T IV I DAIJ f~E HAB [ CHI.ii::-L ~~ RD.J ?-) Y F~~ l JIJL. NEGRO SEGUN EPOCA DE 

Ar'\JC! 

.1. ··; ¡·.¡· 
• '-1::10 
•;uJ 

J '?l·l? 
_! 'JS.:'. 
1 ~;:u .e~ 
l 'h3 ~) 
1 '?':Jt. 
1 '?8/ 
19Bb 

SlEMBRA Y ANO. rERJODO 1979 -1988. 

F'F-<DDUCT IV I ')r:~ D CJBTEI\: l DA F'CJF: EF'OC(~ 

SI~MBR~ ·- PRIM~VERA 

i-IP.I.~ .. ,.:;:u:r (-:, F- , NEGh:tJ 
f:c¡t· / !-!.:':'<. !::.(.11'""/H;'\ 

.::. ~?. ~) 
~~ 11. 
r"r :.: • '-:,~ 

~=1()~' t 

•1'/ 1 
1·1·77 
~.164 
•l8l). 

;'i l j 

:·) i 1 

'7 ~1':: 
·.' .1. ~~ 
p:~~:a 

9éd 
701 
7HO 
708 

U82 

SIEMURA OTO~O 

HAB. HCJ,J A F • NEf3J::;:u 
F.r¡ r· 1 He:\ ~': rp-/ !-ia 

824 79~ 

7 (j.lj 795 
7':)::· 101 t¡) 
t.;:;~.(;; s::::c 
:-~l2l) 5:18 
70.1 .100:2 
71 ~j 70(3 
,':_¡')7 :7~.:::-¡ 

4t14 s~:s 

64.~; 76b 

º·;·:::::. .7_Tl 

~~ SIEMDRA!CULTIV8 

s:EMBRA - INVIER~D 

HAB. FI'OJ r-1 F. M::~GRO 
f:~lp·· 1 H¿~ ~: .. q r·! Ha 

824 .l'")S4 
846 9:39 
~J(Nl::·.: S hU 
-.., ,--~· 

·-·' r3t~ 1 
t?é: 1 /44 
cr::.l 956 
C:"~ ·'" ( "'¡ ¡._:, ., "/BU 
77~~. !':J•"f 

8SO e-·~n • ·-•C.-

104.1 7r-' ·~ .. :.. ··~· 

~_q7 ª::.-¡ 

_,_.) ~emorias a:~uales 1'779-86, F'roqr·<:~ma Nacione:\l tü=.· 
Fomef"1 to t1e l_equminosas A J. i.men t.i.c ias ~ Depto. de 
Pr-cJ(.fll(:C: .i.ón ·<3Fl~. 

b 1 C.:.-:·r· tro eJe Corrwu t n - SFF L AN-S~A . 1987-88 

LJ~ J~rl i ccs s~milA~es d~ prJductlvtdad de habichuela roja v 
friio! ne~ r·o que se cbti~nen durante la época de invierno, os 
ciE.:'hi.c!.-~~ a <~L:.e t::·l ·fr·.i.jcl l r;eq ,-·o se ~:i t8mbr-.::.{ en las an?.a::; de m<..'IYOt'"E"S 

!Jt-(•t¡'~·!:T.;c"'l~=- de pr"Cir:lucción para ld habichuelr.~ roJa por· lo q ue los 
'rl2 r :d imiPil tos d e a mbos e u l t.1 vus 1: i. r=pden a i.qua l .:.u-se en e~óó.\ époc.=:t 
d e ~:;.i Fmb;· d. 

Fn .·.t·nt.jdo o>?nera l, la pr·odLtc tividad cie l friiol neqr·o E'S 

s~periot ~l de le habich~eJa roJa en el orden de un 20%. 
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J.3 PROBLEMAS L.I MITANTES D~ LA PRODUCCION DE F RI JO~COMUN EN 
REPUBLICA DOMINICANA. 

Los pr incipa les problemas que 
w; ~orizados en hase ~ un estudio 
CuJ.l . .i. ,'o c.l e h¿=\h J.·:..:h L.lf.?] ::;., del cual. 
!.'Jt Í.C 1 r· .Í el i .. \ tk:o S 

F"F\IC!F\11){-';D 1 . 
..... :~ '_!_ , ;~F- seiTi .. :_ l l a cie c. -'~ l.1d.=td. 

ctfec.t..~ r¡ 211 c.:Ltlt.í..'/0 h¿1.n s.ic:~c> 

sobre Diagnóstico Abreviado del 
se desprenden las s1quientes 

t. ; í .cdt.,:, d •::' z• ... il"li .. ·f.ic<>c: .i.(Hl del cult..1vo d e ,':\c uerdo a v,.:triedCl.d v 
0po~a d0 siembra . 

e: ) i:·e:-sc: U ' : r:•r . .i. 1ft J . en t. u u P e~ os i s , ·f o nnul as y :nt .. ' todos d ~:~ ,::~ p J. i e i'.tc: i ón de 
Jos tertilizantes m¿s ad8cuados • 

• _: 1 , :G,, i.:n.1l f 1. tosan i. i.:.at'· i. o oi. n¿\dec:uado . 
e· ) F·c.:, \:uciJ.üs-. ·.so t. re prr:oduc tos c;uimicos-i.nsec tj.c: .1.d<:íS y ·fu.nc.ic J.d¿·~ en 

dós . .i.~:, ·,' ·f¡r·~z· cuf.?.:·lc i as :-r•á<:=, 2-. d ~c:u.adDs p.;:..r e l con t rol dE p laqds .,, 
2nfer~edades . tales como : Tci l ad radres ~e l as vainas 

Uk·-~ . ..1. !.:.1i.} ,·i •; sp) ~ F'r,~gds-- hojas (Hedy l ept a sp.); Sa lta-- hcja s 
(~mpu6sca sp.) y de enf~rmedades como Pacteriosis comun: 
i'io~-s,::i. r- o DtH""ddt:J~ !'1us"l"i¿t ~h.L:\chosa. t?:-J tr·f? otr·as. 

ct) ::-~· ~\ ltc~ t:e Vdt · .i t.=d a des n~s i s ten b ·?S a en ·f er·med a des . 
[): f7"<-:i. l·l_,::.~ dl"" J. ,~\ bon:~s de pr-epa t-·a.ción de l sue l o e:·1 cuant.c- d 

:Yiv·E-:Jac:.UJ:l y drenaje. 
·-~ ) ¡::_ ~' t t. t.d i ':.i '·:;obr··e e 1 e ompu r· tam :i. ::.·~ n to ( .in t !0.? ,,. Et c e i éJn ) r:::n t t .. 0:~ :!. a 
Bacteriosis común y Mustia Hilachosa cuando aparecen 
::; .i.rnu l tb.neme: .. , t. e. 
d~ Estudio sobrs e l USD y respuestas a ferti l izartes fol1ar-es . 
. ::::•) C::t..:art t.l. fic:~'l.c .iór·, de <.L:tf'f o~; oc.=ts.i.o~·,aclos ~, or l E\~; pl¿~q2s y 
(:>r,·fe~-nH:?dade·=:> .:1 n:i..vel r·¡,·:~cional. 

f) Es t.ud i.o df~ é.1l mact-:onam:i E·n to y conser·v.=.:\C ión d E:· <:5emi ll ¿:1s pur· par-te 
dt.~ l d..:Jr 1C:ult . .:>r· . 

<:l) J:~<":\f!(c': .... tacla den~:, . .i.d¿u:J de población baj o si.s+..:!:?ma de siembr·.:.·. 
rrecdni~ado v manua l . 

b) F~lt.~ 0e J.nves tigac1ón sobre sistema de s 1embra para suelos 
pesados y/o irr ig~bles. 

~~ Uti l izac ión d e eq u ipos inadecuados en la preparación del suelo 
d) Investiqac16n en mejoramiento de va r- iedades para zonas áridas. 
e) FstudJ.o sobre e l nivel nutriciona l de l os suelos por zonas de 

¡:r·odt te e .ión. 
f) Estudio sobre la var iabilidad de los patógenos causantes de 

las principa l es e nfermedades. 
0) Determinaci6~ de métodos efic1entes de cosec h a en términos de 

tiempo y pérdid2s según sistema de tr i ll ado utilizado. 
h) FalL:·· de contr·o l flsico-quimico de los insectos de a l macén en 

~special de los qor·qojos-Bruchidae. 



69 

CON~ORMACION DE UN PAQUETE TECNOLOGICO PARA REDUCIR ~.AS 

PERDIDAS ECONOMICAS. BASADOS EN : 

SIEMBRA TEMPRANA : MEDIADOS DE DICI EMBRE - 5 DE ENERO. 
ELIMINACION DE PLANT AS HOSPEDERAS DEL i NSECTO VCCTOR Y 
DE! '·i 1 RUS. 
f4F ! J. CACIONE'S PF.EVENTJ L'AS r,¡.- ItJSECJTIC IDr4S A 8ASE DE 
t10NnCPOTI]í=" f lll :=J Et·.¡ DO~. ·"3 t , ~· POF r1 J l _ A L OS 12-2~.-35 Y 45 
r:os . 
Ei i!·I TN.:4r.tOi'l DE '-'. AN TAS Ef\.IFO:::FI"'AS . 

A ' E 3 Ti -~-, T •J EP T l'EI1 l Ol.CG ; CO ·=31JBJ;'E ¡_ Y I MFOf.·' ;;NC J A DE LOS 
F'c·-=n Dt ··-· '7 DE COSr ·-HA Y DE MAl ~--Z AS COMO ~='UFNTE 8E ::· ~·JCiCIJLO 

F'P T t'1 ,:.::;:• I O . 

b \ DE'EP!"! !!)AC I OIIJ DE LA E F- CIENCI A DE L... USO DE CATE~ I C! D~S A 
BA'3E CU P·l Et r-tANEJCJ 1 NTF:GF.:ADO r A F<'A El. CONTROL DE L.A 
ENFEf.:i·1EfiA[¡ . 

el SELECCION DE LINEAS DEL TI PO POMPADOUR f SE rlAB ITO DE 
CRECJMI ENT O INDCTERMTNADO CON TOLERANCIA ~ XC PU 
ohasea ' 1 ~DE PRECOCIDAD IWTE~MEDIA. 

3. t!.!:I':? T_I ~- .t!.!J::.B~t!Q§!L.P.S.~. _E]~: I~Qb.. ~ . 

4. 

a ) SELECCION DE FUENTES DE TOLERANC I ~ DE lINEAS Y'O 
'v'ARIEDADES DEi_ TIPO ROJO MOTEADO PARH INCORPORAf<· A L·:)S 
TIPOS CRIOLLOS. 

b ) DETERMINACION DEL '-'APEL DE 
TRANSMI S l ON DE LA ENFERMEDAD 
SUSCEPT I BI LIDAD DEL MA TEfdAL. 

LA~ 

SEGUN 
SEMILLAS El\1 

LA TCJLEf;'ANC IA 
i.. A 

..,.. 

cJ DETERMI NACION DE E~ICIENCIA Y RENTABILiDAD DEL USQ DE 
FINGICI DAS A BASE DE BENOMYL. CARBENTANZ I ~. FENTIN 
ACETATO DE SN Y MANEB EN El . CONT~·OL DE LA ENFERMEDAD. 

d> DETERMINACION DE LA EFIC I ENCI A DEL TIPO DE PREPARAC I ON 
~- ~EL SUELO Y 1'-IET·iDO DE SIE1•1E1RA CON PROTECC IOf·l QUIMICA O 
NO EN EL MANEJO I NTEG~ ADO P ARA E~ CONTROL DE _A 
E NFERt1E DAD , 

LIBERAC I ON DE NUEVA VARIEDAD 
NACIONAL MEDIANTE PROGRAMA DE 
BA3ICO EN FORMA HHEGRADA COf..¡ 
-SEA. 

PC-50 Y ADOPCION A NIVEL 
MULTI '-'LICACI ON DE MATERIAL 

EL SECTOR OFICIAL DE SEMILLAS 





~ANUALES DE P~ 

REm:OOALES DE INVESTIGACIOO 





CONTROL DEL INSECTO APION 



PROYECTO REGIONAL DE APION 

Informe Anual: Período marzo 1989 - marzo 1990. 

Participantes: 

Honduras, SRN. Oswaldo Díaz, José Jimenez y José M. 

Arita. 

México, INIFAP. Ramón Garza y Sergio Castillo 

Guatemala, !CTA. Samuel Ajquejay y Felicito Monzon 

El Salvador, CENTA. José E. Mancia y José c. Escobar 

Objetivos: 

l. Identificar fuentes de resistencia al Apion spp. Para ser 

utilizadas en los programas de cruzas a nivel nacional o 

regional. 

2. Desarrollar líneas avanzadas con caracteres múltiples de in

teres nacional o regional y evaluarlas bajo condiciones de 

manejo de los agricultores. 

3. Realizar estudios básicos de apoyo al mejoramiento genético 

para resistencia al Apion spp . 

Introducci6n: 

El picudo de la vaina del frijol Apion spp es una plaga dis

tribuida en México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua; el 

daño causado es dram·ático en algunas zonas específicas de es 

tos países. El control quimico de esta plaga es relativamen 

te facil; sin embargo, su utilización está limitada por fac

tores econ6micos, culturales y sociales. Bajo tales circuns 

tancias, la utilización de variedades resistentes es la al

ternativa más aplicable y de menor costo para los producto

res de frijol. 

El Proyecto Regional de Apion (formado por México, Guatemala 

El Salvador y Honduras ) ha centrado sus esfuerzos en el mejo 
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ramiento genético del frijol con el propósito de generar va

riedades resistentes a esta plaga. Tambien se están realizan 

do otras actividades de Investigación básica que sirvan como 

apoyo a los trabajos de mejoramiento genético. 

El presente informe contiene los resultados de los trabajos 

realizados por los Sub-Proyectos Apion de México , Guatemala, 

Honduras y El Salvador durante 1989. Los Sub-Proyectos de 

Honduras y Guatemala en este año centraron gran parte de sus 

esfuerzos a la continuación de las actividades de mejoramien 

to genético para resistencia al picudo; mientras que México 

y El Salvador además de las actividades de mejoramiento rea

zaron ensayos básicos para conocer otros aspectos del compor 

tamiento del insecto. 
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l. TITULO: 

2 . ANO: 

3. INSTITUCI ON: 

4. PRESUPUESTO ASIGNADO: 

Mejoramiento genético del f rijol p a 

ra su resistencia a Apion e n Hondu

ras. 

1989 

Secretaría de Recursos Natu r ales. 

LIDER. 

us. $ 6,500.00 

5 . INVESTIGADORES RESPONSABLES 

5 .l. 0 S\'11 aldo Díaz. Secretaría de Recursos Naturales , Danlí, 

El Paraíso. 

5.2. Jos é Jimenez. Secretaría de Recursos Naturales, Danlí, 

El Paraíso. 

5.3. Jo~é Manuel Arita. Secretaría de Recursos Naturales, 

San Marcos, Ocotepeque. 

6. RESE~A DE LA INVESTIGACION 

6.1. Ob j etivos específicos. 

6.l.l . Evü luar y seleccionar poblaciones en generaciones tem

pra nas para resistencia a A.godmani y otras c aracterís 

tic as de interés nacional o regional. 

6.1.2 Des arrollar líneas avanzadas promisorias resistentes a 

Ap i on y que además posean otras características comer

cia les y agronómicas deseables para los productores na 

cionales. 

6 .l. 3 Eva. luar los viveros regionales {VIDAC) por su r esisten 

cia a Apion, y seleccionar los materiales de interés 

par a el Proyecto Regional. 

6.1.4 Ide ntificar fuentes de resistencia para ser ut i lizadas 

en los planes de cruzamientos a nivel nacional y regio 

na l. 

6.1.5 Coo rdinar con el CIAT, todos aquellos trabajos de I nves 

tigación básica de inter~s para el Proyecto Re g ional. 
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6.2. Materiales y Métodos 

6.2.1 Los trabajos de campo se condujeron en 1989 en tres 

sitios. 

a. Estación Experimental de Playitas, Comayagua; en 

donde se aumentaron durante los meses de enero a 

marzo todos los materiales seleccionados en el ci

clo de postrera de 1988. Se aprovechó para hacer 

selecciones de los materiales por arquitectura y 

color de grano. 

b. El Barro, Danlí. (Centro Piloto de Investigación) 

durante los ciclos de primera y postrera, se hizo 

la siembra de todos los ensayos programados. 

c. San Marcos , Ocotepeque. Durante el ciclo de postre 

ra, se condujo una réplica de los trabajos más im

portantes del Proyecto con el propósito de respal

dar los resultados obtenidos en El Barro. 

6.2.2 Los criterios de selecci6n utilizados para cualquier 

tipo de ensayo para mejoramiento de resisten.cia a 

Apion, incluye: 

a. Eliminación de poblaciones susceptibles a Apion. 

Su interés por otro objetivo se considera. 

b. Eliminación de poblaciones y/o familias suscepti

bles a enfermedades de inter~s nacional. 

c. Eliminación de poblaciones y/o familias que presen 

ten mala adaptación e indeseable arquitectura. Las 

características de grano son sumamente importantes. 

6. 2. 3 Listado de ensayos ·conducidos: 

a. 18 poblaciones F2. Incluye progenitores para Apion 

y bacteriosis. 

b. 8 poblacione s F2 y F3. (Primera y postrera) Apion 

+ dorado. 

c. 65 líneas F6- F7. (Primera y postrera) grano color 

rojo. 

d. 19 líneas F8 y F9 (Primera y postrera) grano color 

rojo de inter~s Centroamericano. 
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e Seis ensayos de comprobación de rendimiento de lí-

neas APN (Primera y postrera). 

f . VIDAC rojo 1989. 

g . VIDAC negro 1989. 

h . Estudio de herencia de la resistencia al picudo de 

la vaina. 

i . Estudio para la identificación de isoenzim¿ s rela

cionadas con resistencia al picudo de la vaina. 

6 . _3 Di scusión de Resultados . 

6.3.1 Poblaciones F2. 

Se eva luaron 18 poblaciones F2, las que incluían pro

g e nitores para Apion y bacteriosis . La evaluación pa 

r ü bacteriosis no se hizo. Se eliminaron ocho pobla

c i ones por susceptibilidad a Apion, por mala a rquitec 

t ura y susceptibilidad a mancha angular.En l as 10 po

b l aciones seleccionadas (cuadro 1) se realizaron un 

t o tal de 146 sel. individuales. APN 83 fue el proge

n i tor común que clasificó todas las poblaciones en 

que participó; los restantes progenitores clasifica-

r o n el 50 porcíento de sus poblaciones. 

6.3.2 Poblaciones F3. 

Ocho poblaciones F3 fueron avanzadas en el c iclo de 

p r imera cosechando una vaina por cada planta;cuando 

f ueron evaluadas por Apion en el ciclo de postrera,to 

da s clasificaron por resistencia al insecto cuadro 

2 ) , buena arquitectura (a excepción de una) y respues 

t a a enfermedades. En las cruzas con chingo s e selec 

c ) onaron líneas con excelente color de grano; sin em

b a rgo, en los hijos de DOR 364 casi todas las líneas 

p r esentaron un color parecido a esta . Se practicaron 

186 seleccio~es individuales. 

En general la utilizaciÓ¡¡ de progenitores adaptados 

p e rmite avanzar más rapidamente en el proceso de mejo 

r amiento. 
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6 .3.3 Líneas F7 rojas. 

Estas se originaron de un grupo de 42 poblaciones F2 

enviadas por CIAT en mayo de 1988, fueron sometidas 

a dos selecciones por Apion y luego por característi

cas de grano y arquitectura. En el ciclo de postrera 

de 1989, 65 de estas líneas fueron evaluadas nuevamen 

te por Apion; se seleccionaron 41 y se les asignó un 

codigo APN, desde el APN 118 al 159 (cuadro 3). Son 

líneas con buena arquitectura y color de grano comer

cial; se evaluará su rendimiento y seguirán en el pro 

ce so de evaluación o serán utilizadas en futuros pro

gramas de cruzas. 

6.3.4 Líneas F9 rojas Centroamericanas. 

Fueron enviadas de CIAT en 1988 en generación F4, son 

productos de retrocruzas utilizando progenitores co

merciales centroamericanos y APN 83. En Honduras fue 

ron sometidas a selección igual que el numeral 6.3.3: 

Al final se codificaron 11 líneas desde la APN 160 

hasta APN 171 (cuadro 3); estas seguirán siendo eva

luadas en Honduras, pero además se enviará semilla a 

Nicaragua y El Salvador para conocer su comportamien

to e n otros ambientes. 

6.3.5 Ensayos de comprobación de rendimiento de líneas APN 

Se sembraron seis ensayos en la región oriental y oc

cide ntal del país. Al momento de la redacción de es

te informe se tiene la información de dos ensayos; 

uno del ciclo de primera y otro de postrera, ambas 

evaluadas sin presión de daño. En general las líneas 

APN 99 y 102 rinden más que APN 83 y las variedades 

Catrachita y Desarrural (cuadro 4), sin embargo, se

gún opinión de los agricultores estas líneas (APN 99 

y 102) a pesar de tener un excelente grano, tienen el 

inconveniente que maduran disparejo y tardíamente ade 

más, tienen una arquitectura postrada, útil solamente 

en el sistema de relevo (cuadro 5). 
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6 . 3.6 VIDAC rojo y negro 1989 

En el VIDAC rojo se seleccionaron 34 material es en un 

r ango de O a 5.7 porciento de grano dañado; e l rango 

del ensayo fue de O a 43 porciento de daño (c uadro 6) 

Es tos materiales serán evaluados nuevamente e n 1990 

para confirmar esa respuesta. 

En el VIDAC negro (cuadro 7) se seleccionaron 38 mate 

r i ales en un rango de 0- 2.5 porciento de d añ o, el 

promedio del ensayo fue 0- 24 porciento. 

Se sugiere que estas selecciones sean evaluada s nueva 

mente en Guatemala. 

6.3.7 Es tudio de herencia de la resistencia a Apion . 

El objetivo es determinar cuántos genes están involu

c r ados en la resistencia a Apion. Se está h aciendo en 

colaboración con CIAT. 

La presión de daño en este ensayo n o fué sufi ciente

me nte alta, para separar los grupos de líneas por su 

r e acción al insecto, se continuará hasta conseguir el 

p r opósito. 

6.3.8 Es tudio para la identificación de insoenzimas relacio 

nadas con resistencia a Apion. 

Se trata de correlacionar la reacción a Apion de los 

ma teriales evaluados en campo , y su composic ión enzi

má tica usando la técnica de electroforesis. 

I gual que el numeral 6.3.7 la presión fué ins uficien

t e , se continuará. 

6.4 Conclusiones 

- Es mucho más provechoso y eficiente evaluar las po

blaciones F2 en los sitios de interés para c ada pro 

yecto. 

- La arquitectura de planta es un factor de mucha im

portancia al momento de hacer las selecciones; por 

tanto, es un factor a considerar al momento de esco 
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ger los progenitores para las cruzas de Apion. 

7. TALLERES Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

- Unicamente se realizó una gira de observación a los traba

jos conducidos en El Salvador durante el ciclo de primera 

de 19 89. 

1989 el Ing. José - En el cic'lo de postrera de 

partic ipó en la evaluación 

lí. El Ing. Arita será el 

los ensayos de me joramiento 

dental del país. 

de los ensayos de 

responsable 

para AEion 

8 . PLAN DE TRABAJO PARA 1990. 

A C T I V I D A D 

MEJORAMIENTO 

8.1 Avance de 39 poblaciones F2 

8.2 Evaluación de 39 poblaciones F3 

8 .3 Evaluación de 30 poblaciones F2 

8.4 Ensayo de rendimiento de nuevas 

líneas APN 

8.5 Confirmación de 34 materiales 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

8 .lO 

OTRAS 

seleccionados de VIDAC rojo 

Prueba de 122 progenies F3 

Prueba de 2 13 progenies F4 

Comprobación de rendimiento 

líneas APN b ajo relevo 

Estudio de herencia 

Estudio de isoenzimas 

8.11 Gira de supervisión a M~xico 

8.12 Elaboración de hoja plegable 

sobre Apion 

8.13 Planeación de cruzamiento 

81 

1989 

de 

de la 

en la 

Manuel Arita 

Apion en Dan-

conducción de 

región occi-

e r e L o 
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9 . PRESU: OESTO SOLICITADO PARA 1990 

- 3Jb - royecto Apion Honduras U.S. $ 6,500.00 
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Cuadro l. 

Porcentaje de grano dañado en poblaciones F2 y N2 de Sel. practi

cadas, PNF, SRN, Honduras 1989. 

Porcentaje Nfuñero 
de grano de Sel. 

Geneología Padres dañado Indiv. 

RXAH 17649 APN 99 X G 6772 10.5 3 

RXAH 17650 APN 99 X an 263 11.6 11 

RXAH 17652 Sel. 986 X APN 104 16.5 14 

RXAH 17654 Se l. 9 86 X APN 83 1.3 49 

RXAH 17657 XAN 263 X APN 99 10.1 1 

RXAH 17658 XAN 263 X APN 104 lO .l 19 

RXAH 17659 XAN 263 X APN 83 3.3 20 

RAZH 17661 APN 99 X APN 83 1.3 5 

RAZH 17663 APN 102 X APN 83 1.6 14 

RAZH 17664 APN 104 X APN 83 0.0 lO 

Desarrural 23 

APN 99* o 
APN 108 1.1 

APN 83 3.0 

APN 102 3.5 

* Progenitores Apion. 
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Cuadro 2. 

Porcentaje de granos dañados por Apion y N~ de selecciones indivi 

duales practicadas en generaci6n F3 , PNF, SRN; Honduras 1989. 

Porcentaje Ntííñero 
de granos Se l. 

Genealogía Progenitores dañados Indiv. 

RAPH 16897 Chingo X APN 83 8.5 27 

RAPH 16898 Eliminada 

RAPH 16 899 Chingo X APN 102 9.6 25 

RAPH 16900 Chingo X APN 108 5.5 23 

RAPH 17243 DOR 364 X APN 83 3.9 49 

RAPH 17244 DOR 364 X APN 99 5.7 22 

RADS 17245 DOR 364 X APN 102 7.0 49 

RADS 17246 DOR 364 X APN 108 4.7 18 

Desarrural 20 . 8 

APN 83* 1.6 

APN 99 5.0 

APN 102 3 . 5 

APN 108 1.1 

* Progenitores Apion. 
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Cuadro 3. 

Reacción a Apion y días a floración de lineas APN-rojas generadas 

po r el Programa Nacional de Frijol, S.R.N, Honduras 1989. 

D1as Porciento Días Porciento 
a de granos a de granos 

Nombre Flor dañados Nombre Flor dañados 

APN 118 35 1.3 APN 146 37 0.9 

119 35 2.3 147 33 3.2 

120 35 1.7 148 34 1.9 

121 33 2.7 149 35 1.9 

122 35 1.3 150 37 4.0 

123 35 1.5 151 42 2.8 

124 35 4.3 152 42 3.6 

125 33 2.6 153 42 1.4 

126 34 4.6 155 42 3.5 

127 33 2.5 156 42 2.8 

128 36 1.7 157 42 2.2 

129 37 0.2 158 42 3.0 

130 38 2.2 159 42 2.9 

131 34 1.5 160 35 0.0 

132 35 1.7 161 35 o. o 
133 35 1.6 162 35 0.3 

134 35 1.7 163 35 0.0 

135 37 1.6 164 35 0.9 

136 36 2 . 2 165 35 0.3 

137 35 1.3 166 35 1.5 

138 33 2.3 167 30 3.0 

1 39 35 3.7 168 36 0.6 

140 35 1.9 169 36 0.6 

141 35 3.6 170 36 1.5 

142 35 1.7 171 36 3.0 

14 3 35 3.8 Desarrura1 33 37.6 

144 35 3.4 Rango 0-10.9 

145 35 4.4 
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Cuadro 4. 

Comparación del rendimiento (Ks/ha) de las líneas APN con varieda 

des comerciales de Honduras. PNF, SRN, Honduras 1989. 

Nombre Kgs/ha-89 A Kgs/ha-89 b 

APN 102 2524 A 1968 A 

APN 99 2490 A 1889 A 

APN 83 170 8 B 1599 A 

Catrachita 1630 B 1595 A 

Desarrural 1595 B 1568 A 

Cuadro 5. 

Opinión de los agricultores con respecto a características genera 

les de las lineas APN, PNF, SRN, Honduras 1989. 

Arquitec- Madu- Color Tamaño 
Variedad tura rez Carg:a g:rano g:rano 

Desarrural Buena Buena Buena Bueno Regular 

APN 83 Regular Regular Regular Regular Regular 

APN 99 Mala Regular Buena Regular Regular 

APN 102 Mala Regular Buena Regular Regular 

Catrachita Regular Regular Regular Regular Bueno 

* 6 agricultores en Danlí . 
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Cuadro 6. 

Listado de materiales seleccionados y su reacción a Apion en el 

VIDAC rojo,l989-P.N.F, S.R.N, Honduras .l9 89. 

Porciento Porciento 
de daño de daño 

Nombre al grano Nombre al grano 

RAB 452 2.6 DOR 492 1.4 

4 84 4. 8 49 3 3.9 

507 5 . 1 494 o. o 
521 2. 1 495 2.7 

APN 104 1.4 498 2.0 

107 1.3 
0-43 Rango 

108 0.6 
Desarrural 32.7 

UPR 53-1 3 . 6 

42-l o.o 
64-1 2 . 9 

EAP lO 88 4.8 

COM.HOND.l415 2.1 

HN D. 4340 4.7 

MUS 110 5.7 

125 3.9 

121 1.5 

APG 8928 4.3 

8929 1.7 

89 30 o.o 
89 31 0.4 

89 32 o.o 
8933 o.o 
89 34 o.o 
8935 0.9 

DOR 472 2 .8 

487 0.9 

488 0.4 

489 4.6 

491 2.3 
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Cuadro 7. 

Listado de materiales seleccionados y su reacción a Apion en el 

VIDAC negro de 1989, P.N.F, S.R.N, Honduras 1989. 

Porc iento Porciento 
de Grano de Grano 

Nombre Dañado Nombre Dañado 

NAC 2 0.9 CUT 44 1.2 

NAB 1 1.3 DOR 438 2.5 

NAG 301 1.2 447 1.7 

NAB 5 1.7 448 1.2 

NAB 24 0.0 461 2.5 

NAB 27 2.1 468 0.0 

MUS 104 0.3 JU 89-1 1.7 

APG 89 -2 0 . 0 89-3 l. O 
89-3 0 .5 APH 89-1 0.4 

89-6 0.4 
0-24 Rango 

89-7 0.0 
Desarrural 26 

89-8 0.4 

89 -9 0.4 

89-10 1.2 

89-11 1.5 

89- 12 0 .4 

89 -13 0.0 

89-14 0 .0 

89-15 0.0 

89 -16 0.4 

89-17 0 . 0 

89-18 0.4 

89-19 o.o 
89-20 1 . 1 

89-21 0 . 4 

89-22 o.o 
89 -2 3 1.5 

89-24 0.0 

89-25 l. O 
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PROYECTO MANEJO INTEGRADO DEL PICUDO DE LA VAINA 

DEL FRIJOL Apion godmani EN EL SALVADOR 

A&O 1989 

CENTRO DE TECNOLOGIA AGRICOLA "CENTA" 

COLI DER 

PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 4,500 . 00 

LOS INVESTIGADORES RESPONSABLES PARTICIPANTES EN LA EJECUCION 
DEL PROYECTO: 

INGENIERO AGRONOMO JOSE ENRIQUE MANCIA : COORDINADOR 

INGENIERO AGRONOMO JOSE CRISTOBAL ESCOBAR BETANCOURT 

INGENIERO AGRONOMO ADAN HERNANDEZ 

INGENIERO AGRONOMO JULIO LIBERATO SOTO CA&ENGUEZ 

INGENIERO AGRONOMO LEOPOLDO SERRANO CERVANTES 

BACHILLER ROLANDO VENTURA EL!AS 

A. SUBPROYECTO : FENOLOGIA Y FENOMETRIA DEL FRIJOL 

l. OBJETIVOS: 

a) Determinar la influencia del tiempo atmosférico con 
el desarrollo del cultivo. 

b) Establecer las etapas fenológicas de las variedades 
Rojo de Seda y APN 83 . 

2 . MATERIALES Y METODOS 

La act~vidad se ubicó en el Cantón Izcaquilío, Atiquizaya , 
Departamento de Ahuachapán , en septiembre de 1989, a una 
elevación de 640 m.s.n.m., latitud N 13 ° 58.3' 2 longitud 
W 89° 45.0" y el área por variedad fue de 30 m . 

El estudio se dividió en dos áreas, la primera enfocada al ci 
c l o de vida del cultivo que comprende la fenología y fenometría 
y la segunda relativa al comportamiento atmosférico en la zona 
durante el ciclo. 

a. CICLO DE VIDA DEL CULTIVO 

l . Fenolog ía. Se determinó mediante muestreo mixto, en la par
cela correspondiente a cada variedad , con frecuencia de 
tres veces por semana , observándose las fases de : emergen
cia , inicio formación de guías , floración, formación de 
vainas , llenado de vainas y maduración. 

2 . Fe nometr ía: Fre cuencia de 3 veces por semana , muestreo al 
azar en un total de 10 a 20 plantas por recuento, midién
dose y cuantificando las siguientes estructuras: altura de 
la planta , ho j as, guías , flores, formación de va inas y vai 
nas formadas . 
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b. Comportami ento del t iempo atmosfér i co : 

El tie mpo atmosf6rico , sQ dctcrntinó a dos niveles: mesoclima y 
mi crocl ima . 

l. Mesoclima 

-Precipitación Pluvial , para la determinación de este fenómeno, 
se u s2 pluviómetro Hc llman de p robeta graduada en mm ( litros 
por m ) . 

-Horas Luz 

Fenómeno que se midió a diario co n He l i ógrafo ''Campbell Stokes " 

- Relac i ón demanda de agua del culti vo del frijol (ETM) y e l com
por tamiento de l a precipitac i ó n p luvial, definida por ETM=ETPx 
Kc . 

- Los coeficientes de c ultivo (Kc ) para frijol se determinaron 
en base a lo es tablecido por Dooken b i s y Kassam citado por 
Jiménez 19 88 . 

-Para calcular el ETP , se usó la fórmu l a de Hargreaves . 

2. Microclima 

Las medic i ones dentro del c ul tivo se r eal izar on mediante l a ins 
talación de un microabrigo a una a l tur a de 0 . 5 m. 

- Temperatura, para s u invest igac i ón, se instal ó un terrnógrafo de 
registro semanal , calcul ándose par a cada día l os valores extre
mos promedios decádicos , as í como la cant i dad de horas mayores 
de 35° C y me nores de _ 20 ° C. 

-Humedad Re l a t iva , para e l estudio ,se i ns t aló u n higrógrafo de r e 
gistro semanal, ca l c u lándose para cada día los valores e xtremos 
promedio decádico , como l a cantidad de horas mayores de 90 % y 
menores oe 90% . 

3 . RESULTADOS Y DISCUSION 

Las variedades e n estudio no refl ejaron diferencias acentuadas , 
fenómeno contrario al registrarse c o ndiciones diferentes de 
tiempo a tmo s féri c o. La long itud de períodos fenológicos, r es 
pecto a la formación de guí as e n Rojo de Seda, t ardó 12 días, 
pero en s iembra de pr imera ha reg i s trado un periodo de 39 días ; 
respecto a APN 83 tardó 18 d í as y Chil e Quemado 11 d í as . 

El fenóme no de floración en Ro j o de Seda , necesitó 21 d í as , 
en APN 83 , 2 4 días y en Chile Quemado 36 días. 

El período de formació n de vainas q ue junto con el de floración 
son los más crí t i cos respecto a la demanda de agua , su l ongitud 
guarda estrecha relación , con el suministro y adecuación de la 
humedad , para es ta época las variedades : Rojo de Seda, APN 83 y 
Chile Quemado fue cubierta e n 27, 33 y 36 días respectivamente . 



En r f'ff' rf'n C'L, ,,1 niÍn~<' r n de ' ll r n .-lclo <'k· vilinn s pilrn Roio de Seda , 
APN 83 y Chile Quemado , necesita ron 27, 4S y 4 1 días respecti
v ament e , pe ro en condiciones d iferentes, Rojo de Seda p ue de ne 
cesitar d e 13 a 32 días . 

El es tudio de la Fenomctría indic.1 que la altur a de p lantas , 
~nostró un o rden decreciente e n rnlación a Ro jo de Seda , APN 83 
y Chile Quemado , e n las que alca nzó 1 .4 m, 1 . 2 m y 0 .9 S respec 
tivamente , reqistrac1c, a l o s 49, ')1 y 61 día s de la s i embra : 

La cantidad de hoi as no t ·s el p l-oduc to de la gu í a principal, 
s i no de l a cantidad de yuíos sec undarias , e l mayor valor alcan
zado fue por APN 83 , s0q uid o d e Chil e Quemado y Ro jo de Seda , 
con valor es de 39 , 33 . 4 y 31 . 2 respectivamente y el fenómeno 
se sucedió a l os 3S , 43 y 46 días después de siembra . 

En relación a las Gu í as Secundarias , e l mayor valor fue para 
APN 83 , s eguido de Chile Quemado y Rojo de Seda , con valores, 
de S , 4 . 8 y 3 . 3 respectivamente y se reportan a l os 37, 34, 
y 34 días d e spués de la s i e mbra . 

Las es tructuras r eproductivas s e comportaron como sigue : 

Los Botones florales (preflorac ión) se registraron en mayor 
cantidad e n Chile Quemado , seg uido d e Rojo de Seda y APN 83; 
las flores se presentaron e n mayor cantidad en Chile Quemado, 
luego e n APN 83 y por último en Rojo de Seda , correspondiente 
en su o rden a los 46 , 43 y 49 d í a s siembra . Asimismo la for
maclon de va inas f ue superior en Chile Quemado seguido de 
APN S3 y Rojo de Seda . 

La mayor concentración d e vainas se registró entre el 4 ° y so 
nudo para Chile Quemado ; en tre el 3 ° y so en APN 83 y entre 
e l 3° y 4 ° para Rojo de Seda . 

La prec ipitación pluvial , fue aceptable , sinembargo su distri
bución e n la tercera década de oc tubre no registró precipita
c ión , lo que e n parte influyó e n l a finalización del fenómeno 
de pre florac ión y floración y un acentuado descenso en la for
mación de vainas . 

En l a sexta década la demanda de agua fue mayor que la preci 
pita c ión pluvia l, es t e suceso coincidió con el f enómeno de 
formación y llenado de vainas , a fectando negativamente la pro
ducción. 

4. CONCLUSIONES 

a ) La mayor concentración de fru t os se ubicó e ntre e l 2° 
y so nudo , indepe ndient e de la variedad en estudio . 

b ) La diferencia de producc ión de granos sanos e ntre lotes 
con o s in control quím i co pa ra e l p i cudo de l a vaina para 
APN 83 , Chile Quemado y Rojo de Seda f ue de 0 . 8 9 %, 37 . 3% 
y 40 . 8S % re spec tivamente . 
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e ) La fe no l ogía del c ultivo e s influenciada por el tiempo 
atmosférico , genotipo y suelo. 

d) La frecuencia y distribución de las lluvias, es el ele
mento de mayor inc ide ncia en la producción. 

e) Prefloración, floración y formación de vainas, son las 
etapas fenológicas m&s susceptibles a los "períodos nu
niculares". 

B. SUBPROYECTO: ESTUDIO DE LA RESISTENCIA VARIETAL AL PICUDO 
DE LA VAINA DEL FRIJOL Apion godmani . 

l. OBJETIVOS 

a) Determinar la r e sistencia varietal del frijol al picudo 
de la vaina a través del vivero Internacional de Apion, 
Poblaciones F2 , Colecciones de Variedades Silvestres de 
Frijol Común a.el "CIAT", del· VIDAC Yt de otros materiales 
Nacionales que puedan ser identifi~ados como tales. 

b) Seleccionar fuentes de resistencia para futuras hibrida
ciones. 

2. MATERIALES Y METODOS 

EL VIA, se evaluó en mayo y agosto, así como el VIDAC, 
en los Departamentos de San Vicente y Ahuachap&n. Se 
describe únicamente la siembra postrera, para el VIA, 
se utilizó un diseño experimental de Bloques al Azar 
c2n 97 tratamientos y 3 repeticiones en un &rea de 1591 
m , el sistema de siembra fue en relevo con maíz, a dis
tancia de 0.10 entre plantas y 0.9 m entre hileras de 
maíz. Los tratamientos incluyeron a Rojo de Seda y Desa
rrural como testigos susceptibles, Chile Quemado como 
variedad local y APN 18 y APN 83 como testigos resisten
tes. Cada entrada consistió de un surco de siembra de 3 m 
de longitud por línea de frijol. Cada 10 entradas, se 
sembraron Rojo de Seda y Desarrural como susceptibles y 
APN 83 como resistente. La fecha de siembra fue el 30 de 
agosto de 1989. Hasta la floración e inicio formación de 
vainas, se realizaron tratamientos preventivos para con
trol de Mustia Hilachosa , Carbón~Roya y xanthomonas; se 
tomaron datos de días a flor, h&bito de crecimiento, 
adaptación vegetativa y reproductiva y se hizo una eva
luación de las enfermedades que se presentaron. La resis
tencia a picudo, se determinó a madurez fisiológica, to
mando una muestra de 30 vainas al azar por línea y por 
repetición . 
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El vivero de adaptación Centroamericano "VIDAC'', se sembró 
el 30 de ayos l o en 1...1 p~:opluu .. H.l ue Don Daviu i:'.e laya , Izcaqui
lío, Atiquizaya, Ahuachapán. El sistema de siembra util~zado 
fue el mismo que para el VIA y el área de siembra 550 m • 

Se s e mbró una sola r e pe tición, con 150 tratamientos, que in
cluye n cada 6 entradas a Rojo de Seda como testigo local. 

Las líneas fueron evaluadas por su reacción a las enfermeda
des, usando una escala de 1-9 y la resistencia a picudo se 
determinó a madurez fisiológica, - ~n la forma descrita ante
riormente, tomando el dato de vainas dañadas, granos por vai
na, granos dañados por vaina y vainas sanas. Asimismo se sem
braron las poblaciones de Frijol F3/88, las cuales fueron eva
luadas por su resistencia al picudo de la vaina. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION. 

En los Cuadros 1 y 2 se presentan los datos de las mejores 
líneas del VIA, que presentaron un % de grano dañado que 
varió de 1.4% a 10.9%, así como algunas ·características agro
nómicas de estas líneas . 

El comportamiento de los testigos en el VIA, en base a la me
dia general de los mismos, fue 57.6% de grano dañado para Rojo 
de Seda, 1.3 % de grano dañado para APN 83 y 56.1% de g.d. para 
Desarrural, teniendo los testigos susceptibles un comporta-
miento similar. 

En el Cuadro 3 se describen e n forma objetiva los resultados 
correspondientes a las líneas del VIDAC, que mostraron mayor 
resistencia a Apion godmani. El comportamiento de Rojo de 
Seda dentro de este vivero fue s imilar ar que se tuvo en el 
VIDAC. 
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CUADRO 1 COMPARACION DE MEDIAS 

DE LOS TRATAMIENTOS 

(PRUEBA DE DUNCAN: 0.05) 

~.E. TRATAMIENTO % G.D. N.E . TRATAMIENTO % G. r 

34 APN 83 (T. Resist.) 1.4 A 23 RAPS 15 577-S-6FA 6.7 ABCD 

67 APN 111 1. 8 A 59 APN 103 6.7 ABCD 

96 APN 83 1.9 A 27 RAPS 15581-S-12 F4 6.7 ABCD 

9 RZAN 15 206-19 CM 2.3 A 38 RAPS 15580-S-11 F4 6 . 7 ABCD 

69 APN 113 2 .7 AB 71 APN 115 6 . 9 ABCD 

68 · APN 112 2.8 AB 20 RAPS 15576-S11F4 7 . 1 ABCD 

25 RAPS 15579-S6-F4 3 . 0 AB 84 52 Negro 7 . 2 ABCD 

70 APN 114 3 . 4 AB 64 APN 108 7 . 2 ABCD 

16 RCAN 15302-10-CM 3 . 7 AB 2 9 RAPS 5576-S-6F4 7 . 4 ABCD 

18 APN 18 ( T . Re Si S t . ) 3.9 AB 7 RZAN 15204-6-CM 7 . 9 ABCD: 

11 RZAN 15207-4CM 4.6 AB 47 RAPS 15580-S1F4 8.0 ABCD: 

73 APN 117 4 . 1 AB 17 RAPH 15281 - 6-CM 8.5 ABCD: 

54 APN 98 4.4 AB 40 RAPS 15577 - S- ZF4 8 . 6 ABCD: 

66 APN 110 4. 6 ABC 10 RZAN 15206-1 7CM. 9.0 ABCD: 

72 APN 116 5 . 2 ABC 4 RZAN 15204-14-CM 9 . 1 ABCD: 

43 RAPS 15576-S-3F4 5 . 2 ABC 5 RZAN 15203-6-CM 9 . 6 Asco· 

30 RAPS 15576- S-2F4 5.5 ABC 24 RAPS 15578- S-9F4 10.2 ABCD 

26 RCCAS 14125-S1F4 5.5 ABC 31 RAPS 15581-S-7F4 10 . 3 ABCD 

39 RAPS 15576-S-4F4 5.5 ABC 19 RAPS 15576-S1F4 10 . 8 ABCD 

14 RZAN 15206-7-CM 5.6 ABC 36 RCAS 14125 10.9 ABCD 

50 RAPS 15580- Si-3F4 5.6 ABC 95 Rojo de Seda 45.9 H 
( 'l' . Susc.) 

51 RAPS 15577-S-5F4 6.5 ABCD 88 27 Rojo 76.4 T 
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CUADRO 2 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE LAS LINEAS 

DE FRIJOL QUE MOSTRARON RESISTENCIA A Apion godmani 

IDENTIFICACION C.F. D.F . H.C. DM MD PESO kg/ha 

APN 8 3 (Tes . Res. ) B 33 IIB 65- 72 4 611.1 
APN 111 B 33 IIIB 3 677 .9 
RZAN 15206-19- CM B 33 IIB 4 737.1 
APN 113 B 39 III-IVB 3 4 71.1 
APN 112 B 33 III-IVB 3 997. 5 
RAPS 155 79-S-6-F4 B 35 IIB 3 518.6 
APN 114 B 33 III-IVB 4 705 . 1 
RCAN 153 02 -10CM B 32 IIIB 3 778 . 4 
APN 18 (Test . Res. ) [3 32 IIB 2 642 . Q 
RZAN 15 207 -4-CM B 32 IIB 5 959.3 
APN 117 B 32 IIB 3 326.5 
APN 98 B 33 IIIB 3 1062 . 1 
APN 110 B 32 IIB 1 1009.0 
APN 116 B 32 IIIB 3 753.1 
RAPS 15576-S-3F4 B 35 IIB 4 355.6 
RAPS 15576-S-2F4 B 35 IIB 3 454.3 
RCCAS 14125-S-1F4 B 33 IIIB 3 742.0 
RAPS 1557 6-S-4F4 B 35 IIB 3 669.2 
RZAN 15206-7-CI-1 B 32 IIIB 3 861.7 
RAPS 15580-Si-3F4 l3 38 IIB 3 543 . 2 
RAPS 15577-S-5F4 B 38 IIB 3 555 . 6 
RAPS 15577-S-6F4 B 35 IIIB 4 746.9 
APN 103 B 32 IIIB 2 1165.4 
RAPS 15581-S-12F4 B 33 IIB 3 841.0 
RAPS 15580-SIIF4 B 35 IIIB 2 596.5 
APN 115 B 32 IIIB 2 440.0 
RAPS 155 76-SIIF4 B 33 IIB 4 507 .4 
52 ~legro M 40 IIB 5 911.1 
APN 108 B 32 IIIB 2 788.5 
RAPS 15576-S -6F4 B 33 IIB 3 772 .6 
RZAN 15204-6- CM B 33 IIB 5 535.3 
RAPS 15580-S-1F4 B 38 IIB 2 249.2 
RAPH 15261-6- CM B 32 IIIB 2 674 . 1 
RAPS 155 77-S-2F4 B 35 IIIB 65-72 3 573.0 
RZAN 152 06-17CM B 33 IIB 4 747 .2 
RZAN 15204-14-CM B 32 IIB 4 805.2 
RZAN 15203-6- CM B 33 IIB 2 697.5 
RAPS 15578-S-9F4 B 34 IIB 4 361.4 
RAPS 15581-S-7F4 B 32 IIIB 3 103 2 .5 
RAPS 155 76 - S-1F4 B 33 IIB 4 659 .9 
RCAS 14125 F4 B 35 IIIB 3 394.5 
Rojo de Seda (Test .Susc) B 32 II-IIIB 4 342 .1 
27 Rojo B 32 IIIB 3 489 . 9 
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CUADRO 3 LINEAS DE FRIJOL DEL VIDAC, QUE MOSTRARON 

RESISTENC IA AL PICUDO DE LA VAINA DEL FRIJOL 

Apion godmani Wagn 

N.E. IDENTIFICACION % G.D. C.F. D . F . H . C . DM. MD . Peso kg/ha 

2L 1 
242 
249 
252 
253 
25 4 
255 
261 
287 
297 
30 3 
304 
305 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
314 
325 
328 
331 
343 
345 

RAB 498 
RA3 51 6 
RAB 521 
RAB 523 
APN 99 
APN 101 
APN 102 
APN 108 
MUS 125 
MUS 127 
APG 89-26 
APG 89-27 
APG 89-28 
APG 89-29 
APG 89-30 
APG 89-31 
APG 89-32 
APG 89-33 
APG 89-34 
APG 89-35 
DOR 481 
DOR 483 
DOR 486 
DOR 496 
DOR 498 

4. CONCLUSIONES 

9 . 8 
4.6 
9.7 
9 .7 
0 . 7 
5 .1 
0.6 
o. 8 
4.8 
8 .3 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2 . 2 
3 . o 
0 . 0 
4 . 3 
0 . 7 
o 

10 . 5 
8. 6 
8 .6 
7.4 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

37 II B 65-80 3 
37 II B 3 
37 IIIB 3 
34 IIIB 1 
33 IIIB 2 
33 IIIB 1 
35 IIIB 3 
36 IIIB 2 
37 IIIB 3 
37 II B 3 
36 II B 3 
36 IIIB 2 
36 IIIB 3 
35 II B 2 
36 II B 3 
37 II B 4 
36 II B 4 
36 II B 3 
35 IIIB 3 
36 II B 5 
37 II B 3 
39 II B 2 
35 IIIB 2 
39 II B 2 
39 II B 2 

484.1 
926.0 

1114.8 
755.6 
577.8 

1022.2 
640.7 

1218.5 
1703.7 

302.2 
370.4 
374.1 
270.4 
618.5 
300.0 
988.9 
403.7 
522.2 
870.4 
644.4 

1111.1 
1181.5 

511.1 
1192 . 6 

92.6 

a ) Se obtuvieron 39 líneas de frijol del VIA/89 y 79 selecciones 
individuales de las poblaciones F3-88 de Frijol que mostraron 
resistencia a A. godmani. 

b ) Se encontraron 25 materiales con buena resistencia al picudo de la 
variedad del Frijol y 29 selecciones individuales. 

e) Se encontraron los materiales del VIDAC DOR 474 y DOR 475 que mos
traron una excelente resistencia a MOSAICO DORADO. 

C. SUBPROYECTO:MECANISMOS DE RESISTENCIA VARIETAL DE Phaseolus vulgaris 
AL PICUDO DE LA VAINA Apion godmani . 

l. OBJETIVOS 

a ) Conocer el mecanismo de resistencia que presentan diferentes ma
teriale s del frijol común ante la infestación de ~.godmani. 

b ) Asegurar que las reacciones obtenidas en las fuentes de resistencia 
e s genética . 

e ) De terminar las características físicas o bioquímicas de la planta 
asoc iadas a las formas de resiste ncia. 
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2 . MATERIALES Y METODOS 

Trabajos conjuntos sobre mecanismo~ de resistencia a p icudo 
entre CENTA y la Facul t ad de Ciencias Agronómicas de la Uni 
versidad de El Salvador, se in i ciaron en 1988 y se han con
tinu ado durante 19 89 y 1990 . 

Lo s tra ba j os se desarrollan a nivel de Campo y de Invernade
ro , a través del uso de Jaulas y Laboratorio. Se utilizaron 
como genotipos la s variedades de Frijol , Rojo de Seda y Desa
rrural como susceptibles y la línea APN 83 , como resistente 
a l daño de la plaga . 

2 De una parcela de 90 m , sembrada con hileras alternas de 
Rojo de Seda y APN 83 en octubr e de 1988, durante un perío
do de 15 días , se colectaron 9 vainas de diferentes tama
ños por genotipo y por repetición , se estudió el contenido 
de fibra e n vainas jóvenes y de mayor tamaño en ambos geno
t i pos , por el método de Van Soest. 

Se realizaron trabajos de libre escogencia y no escogencia 
utilizando los genotipos suceptibles y resistentes, tanto 
en la fase de Al i mentación de adultos sobre el follaje o en 
la ovipostura en plantas con flores y vainas bajo condic i o 
nes de confinamiento en Jaulas. 

3 . RESULTADOS Y DISCUSION 

De la parcela de 90m2 , se colectaron un total de 540 vainas , 
en las que se registró la presencia de 142 especímenes que 
incluyen : huevos, larvas , pupas y adultos de A. godmani en Ro
jo de Sea y 35 espec í menes en APN 83 , en el cual solamente se 
detectó la presencia de larvas, de las cuales 18 estaban muer
tas , principalmente en el estadío L1 , esta condición encontra
da en las variedadessusceptib l es y resistentes , señala el me
canismo de resistencia por Antibiosis . 

El contenido de fibra obtenido de acuerdo al tamaño de la 
vaina, osci l ó en un rango de cambio en el contenido porcen
tual de 12% a 26% en APN 8 3 y de 11% a 13% en Rojo de Seda, 
lo que induce a pensar que se encuentra involucrado un meca
nismo de resistencia por Antixenosis Morfológica , lo que se 
corrobora al r evi sar las muestras , e n las cuales se encuentran 
huevecillos aplastados . 

En trabajos de libre escogencia y no escogencia, se pudo 
aprec i ar l a ocurrencia de Antixenosis oviposicional y de 
alimentación de adu l tos en vainas y que ésta es influída 
por la a l imentación de l os adultos e n el follaj e , antes de 
la aparic ión de las estructuras productivas en la planta . 
También los resultados inducen la posibilidad de que el fo 
llaje de APN 83 , ejerza un efecto de Antibiosis , sobre la 
fisiología del insecto adulto, ya que sé ·presenta una reduc 
ción de la capacidad de oviposición de éstos , cuando hay -
previa alimentación en la lí~ea resistente y después pues
tos a ovipositar en las variedades susceptibles Rojo de Seda 

·97 



y Dcsarrural . Cuando e l insecto previamente se alimenta del 
follaje de la variedad resistente y después se le da oportu
nidad de libre selección de alimentación y ovipostura entre 
plantas del genotipo resistente y de los genotipos suscepti
bles, se obtuvo una c lara reducción de daño en las vainas por 
ovipostura . 

En condiciones de libre selección y cuando el insecto tuvo 
oportunidad de escoger entre 3 plantas de 3 genotipos: APN 83, 
Rojo de Seda y Desarrural, para dañar sus vainas jóvenes, des
pués de haber consumido previamente follaje de plantas sin flo
res, ya sea de la variedad Rojo de Seda o de la línea APN 83, 
por un lapso de 15 días, se registraron respuestas de prefe
rencia que no fueron claramente comprendidas y que hacen pen
sar en una posible confusión o interferencia en el proceso de 
selección del tejido del hospedero por el picudo adulto, cuan
do éste se encuentra en un ambiente caracterizado por la presen 
cia en inmediata vec indad de plantas entremezcladas de diferen
tes genotipos . El efecto precondicionante del follaje de APN 
83 en la cantidad de daños por alimentación exclusiva en la va
riedad Rojo de Seda, produjo un incremento, pero no así en el 
daño por ovipos ición que se notó una reducción; en vainas de 
APN 83 la respuesta fue inversa y en Desarrural casi no hubo 
diferencia en la cantidad de ambos tipos de daños . 

4. CONCLUSIONES 

a) El mecanismo de resistencia que presenta APN 83, reside 
en fenómenos de tipo Antixenosis y con mucha probabili
dad del tipo Antibiosis. 

b ) La Antixenosis afecta l a conducta de ovipostura de los 
adultos. 

e) La mortalidad de larvas jóvenes no ha sido aún explicada 
como una consecuencia de Ant ixenosis o Antibiosis. 

d ) Se vislumbra efecto de esterilidad en uno ó ambos sexos 
de los adultos de A. godmani al alimentarse de los te
jidos de APN 83. 

e ) La relación alimentaria del picudo de la vaina con el 
genotipo APN 83, produce efectos perjudicialesen la 
conducta oviposicional del insecto. 

f) El contenido de fibra cruda de APN 83 es probable el 
mecanismo natural de Antixenosis Morfológica. 
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D. SUBPROYECTO : DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y ECOLOGICA DE LOS 
PICUDOS Apion godmani y Apion spp DE LA VAI NA DEL FRIJOL 
COMON EN EL SALVADOR . 

l . OBJETIVOS 

a) Conoc e r las áreas ecológicas y posibles hospederas silves
tres en las cuales ocurre A. godmani en El Salvador y otras 
especies asociadas al frijol en otras Leguminosas. 

b) Detectar enemigos naturales potenc ialmente útiles para el 
umbral biol ógico de ~ · godmani . 

2. MATERIALES Y M8TODOS 

Desde 1988 a la fecha , se han realizado via j es a diferentes zo
nas ecológicas, tan to en los meses de época seca como época l lu
viosa, visitando lugares aledaños a cul tivos de frijol común o 
dentro de éstos mismos , asi corno también lugare s de vegetación 
silvestre con poca o ninguna participación de origen humano ; en 
tales viajes se han colect ado espec i menes de insectos d e la fa
milia Apionidae y también muestras de p l antas asociadas con los 
mismos , anotando aspectos c ual i-cuantitativos d e la relación in
secto- planta cuando fue factible . En muchos casos las muestras 
de material bio lógico, antes de ser preservadas y sometidas a 
consultas técnicas en procura de identifica ción taxonórnica,fue
r on sometidas a observación bajo condiciones de confinamiento 
en laboratorio o den~ro de jaulas en invernadero y asi pudo 
adquirirse conocimiento de hábitos alimenticios o reproductivos 
de algunos especirnenes; asi como l a ocurr enc i a de control bioló
gico nati vo . Las iden t i f i caciones taxonómicas fueron obten idas 
de especialistas en la parte entomo l ógica como e l Dr . D. M. Marsh 
y e l Dr. E . E . Grissel del U. S . D.A. , así corno en l a part e botá
nica , en la cual se tuvo l a colaborac i ó n de l a señora Eddy Al 
bertina Montalvo , t écnico encarga do de l herbario del Departa
mento de Biología d e la Fac ultad de Cien c i as Agr onómicas de l a 
Facul tad de Ci encias y Human idades de l a Universidad de EL Sal 
vador . 

En la med i da de lo posible, se registró l a ubicación geográfica 
y altitud de l os lugares vis itados . 

Las local i dades visitadas se encuentr an en un rango a ltitudinal 
de 450 a 2 , 000 m. s . n.rn ., dentro de s i ete Departamentos y repre 
sent ados por un conjunto de 20 s itios , d e l os c u ales algunos 
se visitaron más de una vez , con e l propósit o de completar o ~n
riq uecer la información o ma t eria l de con fi n amiento . Las l oca
lidades visitadas fue ron Molineros , Verapaz y Tepetitán e n e l 
Departament o de San Vicent e ; Santiago Texacuangos,Tonacatepeque , 
Ciudad Univers i tar i a en San Salvador ; San José Villanueva , Za 
ragoza , Ant i g u o Cuzcatlán , Valle de San Andrés en La Libertad; 
Las Pilas en Chalatenango ; Volcán !zaleo , Copapayo- Arrnenia , Los 
Naranjos (Juayú a ) en Sonsonate ; El Espino , Izcaquilillo , Salitre 
ro y el Zunca en Atiquizaya , Departamento de Ahuachapán ; Cerro 
Verde , Volcán Chingo , Lago de Coatepeque y Chalchuapa en Santa 
Ana . 
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..J . RESULTADOS Y DISCUSION 

L<:... d i versidad de espec i es encontradas e n la vegetación observa-
d~ se res ume as í : 

a . Género Apion 

Se detectaron ~- godmani , ~- Nod icorne , ~- praeditum , A. 
s prct issimum , ~ . san son , ~.:. 9ol.ó_n y probablemente !2. dis 
oara tum , A. acanonicum y A. auriferum, quedando un lote de 
insectos de es te género pendientes aún de identifica r. 

b . Género Chysapion 

Entre éstos se reportan C . chriso común y ~· autum . 

En los ambientes silvestres con vegetac ión arbustiva o arbórea, 
los Apionidae ocurren como una mezcla de población de diferen
tes formas y espec ies, lo cual sugiere señales qu ímicas (semi
qu imicos ) de efecto común o muy semejante para diferentes espe
cies . Aparentemente todos los picudos criados en frijol co
~ún son Ao ion godmani , aunque en muestras del lago de Coatepe
que , parece ocurrir más de una forma, lo que merece una deteni
da a tención. Otras especies como A. nodicorne , se colectaron 
t ambién sobre e l follaje del frijol. 

En varias localidades A. godmani comparte su nicho eco lógico 
con otros insectos tales como Asphondylia ~' Chalcodermus 
anneus , Etiella Zinkenella, Heliothis zea. Do s esp~cies de 
moscas no identificadas , Scolytidae/Coleóptera y otras especies 
no identificadas . 

C. ENEMIGOS NATURALES 

Se han detectado varios enemigos naturales en la categoría de 
parasitoides larvo- pupales , de los cuales se han identificado 
aquellos que provi enen de lotes de vainas infes tadas e n !2.god
ma ni sin l a presencia de Asphondylia ~ y se describen a con
tinuación: 

1) Triasp i s azteca Martin Braconidae , , Hymenóptera, , en un r a n
go de altura que oscila de 575 a 2,000 m.s.n.m. , -Se encon-
tró un nivel de pa rasitismo de 69 a 89% ~n Las P~las .· 

2 ) Zatro p i s ~ pterornalidae , Hymenóptera en Las Pilas a 2,000 
m. s . n . m. 

3) Peckianus laevis Provancher, en Los Naranjos a 1,450 m. s . n . 
m., esta especie fue descrita e n 1887 y desde tal fecha no 
había sido conocido su hospedero correspondiente , que re
sultó ser A. godman i en El Salvador, según E.E. Grissel 
taxónomo del U.S.D.A en mayo de 1989. 

Las plantas hospederas asociadas se describen en el Cuadro 4. 
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Continuación Cuadro 2 

ESPECIE VEGETAL 

Abelmoschus acalentus (Malvaceae ) 
Hibiscus rosa sinensia 
lbar:oea*posc~ali (Myrsinaceae) 

" 
Eugenia s p (Myrtaceae) 
Psidium gua j ava (Myrtaceae) 
Triplaris melanodendrom 
(Polygonaceae) 
Coffea arabica (Rubiaceae) 
Rondeletia*sp (Rubiaceae ) 

:aosicum sp (Solanaceae) 
Eryngium foetiduna(Umbelliferae) 
Vitis sp (Vitaceae) 

ESPECIE 
APIONIDAE 

A.sp 
- " 
A.nodicornexa 
~- preaitum 
fi. spretissimum 
A. sp 
A. nodicorne 

A. sp 

PRESENCIA 
DE ADULTOS 
EN HOJAS 

X 
? 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

A. nodicorne 
A. sp 
Chrisapion chriso 
común X 

X 
X 
X 

A. sp 
~- godmani 
A. nodicorne 

ALIMENTACION 
DE ADULTOS 
EN PLANTAS 

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

? 
? 
? 

? 
? 
? 
? 

REPRODUCCION 
TEJIDO DE LA 

PLANTA 

? 
X 
? 
? 
? 
? 
? 

? 
? 
? 

? 
? 
? 
? 

* En las colonia mixtas de Apionidae colectadas en estos hospederos, se detectó la 
existencia de espec!menes capaces de alimentarse como adultos del follaje de 
frijol común, cuando éste se ofreció como único substrato dentro de jaulas. 

** En las faldas del volcln Chingo existen "Chilipucas silvestres" phaseolus lu
natus y un tipo de frijol silvestre similar a Phaseolus vulgaris . 

*** El Dr. Whitehead comenta que en Panaml se conoce que fi. nodicorne se reproduce en 
semillas de Croton reflexifolius (Euphorbiaceae), en EL Salvador existen esF~cies 
de C. re~lexifoli~s (Copalc~ i) y f. clandulosus. 

CONDICIO
NES DE LA 
OBSERVACIO. 

Natural 
Natural 
!l!atural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural 

Natural 
Natural 
l'<atural 

Natural 
t\atural 
Natural 
Natural 
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CU.ilW)RO 4 CUADRO SI NOPTICO DE PLANTAS ASOCIADAS A LAS ESPECIES DE APICN 

ES?'ECIE VARIETAL 

Ir~sine sp(Amaranthaceae) 
Ana,-:arc~ un• occidentale 
(Ar~acardiaceae) 
Thi~onia rotundifolia(Compo

sitae) 
" 

zea mays (Graminaceae) 
pe;sea americana (Lauraceael 
Anc ~ra inermis (Leguninosae) 
Car,.3-valia sp ( " ) 
Er•·--:hrina verteroana 
Gl~:ifidia sep~ium 

~~ine ~(Leguminosae) 

~ spp 
w " .. 

Myr~xylon salvatorience 
Pha~eolus lunatus** 
Pha~eolus lunatus** 
Pha Geolus vulgaris 

Pha~eolus vulaaris 

ESPECIE PRESENCIA 
APIONIDAE DE ADULTOS 

EN HOJAS 

Apion sp X 

Apion sp X 
Ap ion pr0b -sodmani X 

A. godmani X 
A. Sp . XXX X 
A. nodl.corne X 
A. samson X 
~- p r o b. d i s paratum X 
Apion sp X 
f1 prob. acanonicum X 
f1.prob . auriferum X 
A. sp X 

A. sp (5 formas X 
distintas) 

A. nodicorne X 
~ - praeditum X 
Chrysapium ~utum X 
Apion sp X 
!! sp X 
!1 sp X 
A. qodmani X 

A. nodicorne X 

ALIMENTACION REPRODUCCION 
DE ADULTOS TEJIDO DE LA 
EN PLANTAS PLANTA 

? ? 

? ? 
X ? 

X ? 
? ? 
? ? 
? X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

? ? 

? ? 
? ? 
? ? 
? X 
X X 
X ? 
X X 

X ? 

. .. 2 / 

CONDICIO-
NES DE LA 
OBSERVACION 

Natural 

Natural 
Natural 

Experimental 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natura l 
Natural 
Natural y 
Ex?e rimenta l 
Natu::al 

Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural 
Natural y 
Experimental 
Ex?erimental 



4 . CONCLUSIONES 

a) No se detecta aún un hospedero silvestre de A. godmani 

b) Varias especies de Apionidae, coexisten en un mismo 
hospedero , en dondes~no se reproducen, se alimentan y 
obtienen alguna ventaja derivada de su gregarismo. 

e ) Aún se conocen pocos enemigos naturales .de A. godmani 

d) Se ha incrementado el conocimiento taxon9m~co de Apio
nidae en EL Salvador . 

e) Debe incrementarse el número y diversidad de ambient es 
a explora~se para obtener un conocimiento más preciso 
de la distribución geográfica y ecológica de A. godmani . 

E . PROYECTO : DETERMINACION DE PERDIDAS CAUSADAS POR Apion 
godmani , EN EL CULTIVO DEL FRIJOL Phaseolus vulgaris . 

l. OBJETIVOS 

a) Cuantificar la reducción del rendimiento que experimen
tan los genotipos susceptibles de frijol común con res 
pecto al daño causado en determinados niveles de daño . 

b) Determinar las pérdidas económicas 

2 . MATERIALES Y METODOS 

La investigación se llevó a cabo en postrera , en el Cantón 
Izcaquilillo , Municipio de Atiquizaya , Departamento de Ahua
chapán a 600 m. s . n . m. , en un suelo Franco arcilloso , con un 
pH 5.3 y muy bajo en fósforo ( 6 ppm) y muy alto en potasio 
(+200 ppm) y una precipitación anual de 423 mm durante el 
período de estudio. 

La siembra s e realizó el 25 de agosto de 1989 y se utilizó 
las variedades Rojo de Seda y APN 83 . Estos materiales fue
ron sembrados en relevo con maíz, a un distanciamiento de 1 
m entre surco , sembrándose 2 surcos de frijol por cada surco 
de maíz. 

La distancia entre posturas de frijol fue de 0 . 20 m. 

Para control del picudo se utilizó Parathion Metílico 480 CE, 
en dosis de 1.42/ha y se realizaron 3 aplicaciones, la prime
ra al inicio de la floración y la segunda y tercera 7 y 14 
días después de la primera. 

EL diseño estadístico utilizado fue de parcelas divididas 
en donde las parcelas grandes consistieron en : con aplica
ción y sin aplicación de insecticida y las parcelas media
nas correspondieron a Rojo de Seda (susceptible) , Chile Que
mado (variedad local) , APN 83 (resistente) y Negro Tineco . 
EL tamaño de la parcela consistió de 5 metros de largo por 
10 surcos de frijol y fue sembrado con 500 semillas . Como 
parce la útil se tomó los 6 surcos centrales · 
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El muestreo de vainas se realizó a la madurez fisiológica y con
sist i ó e n una muestra de 75 va inas por parcela y por repetición; 
tom~noos0. 1n informur.ión 00 t otn J d0. granos por vaina; granos 
da~ados por vaina , nfimero de vainas dafiadas, promedios de granos 
del total de vainas anali zadas , promedio de grano dañado del to
tal d e vainas infestadas y e l promed i o grano sano del total de 
vainas analizadas . 

kl momento de la cosecha , se tomó e l nfimero de p l antas cosecha-
1as , así como también el peso de grano cosechado al 14% de hume
dad . 

3 . RES ULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 5 ,se observa que para el caso de vainas , existen 
diferenc i as altamente significativas entre l os tratamientos 
prot eg idos (1 1 . 5% ) y no prot egidos (33.6 %). Asimismo entre 
var i edades se presentó diferenc ias al tamente significativas pre
sentando el Rojo de Sed a 41 . 8% d e vainas dañadas, 31.9% Chile 
Quemado , 16 . 1% Negro Ti neco y 1.1% APN 83. La inte racción de 
los materiales con y s in protección muestra dife rencia altamen
te significati va y los materiales Rojo de Seda y Chile Quemado 
se comportaron como los más susceptibles presentando sin control 
de insecticida 62 .1 %, y 48.1% de vainas dañadas respectivamente. 
El APN 83 y el Negro Tineco cuando no fueron protegidos presen
taron 2 .1 % y 22% de vaina dañada en su orden y con protección 
0% y 10.2% r espectivamente . 

En cuanto al porcentaje de grano dañado, los materiales prote
gidos y no protegidos mostraron diferencias altamente signifi
cativas y presentaron 3 . 8% con protección y 15.6% . sin protec
ción. Las variedades presentaron diferencias a ltament e signi
ficativas en l os porcentajes de grano dañado , mostrando Rojo 
de Seda 1 8 . 3% , Chile Quemado 13 .7 %, Negro Tineco 6 . 3% y APN 83 
0. 4%. En las Interacciones e l frijol Rojo de Seda p resentó 
30 . 1% de g~ano dafiado sin control de insecticida y 6 . 5% con 
aplicaciones . 

El Chile Quemado presentó el 5 .3 % de daño cuando fue protegido 
y e l 22 . 1% cuando no fue protegido. El APN 83 , resistente mos
tró buena estabilidad en c uanto a resistencia al daño de A. god
mani, ya que presentó promedios de grano dañado de 0 . 8%, c uando 
no se protegió y 0% c uando se protegió . 

Los resultados del Cu adro 5 , en relación a los rendimi e ntos, 
nos muestran que no existe diferencias significativas para el 
uso o no de insecticidas e n relación a los materiales y las 
interacciones. Sinembargo cuando se utilizó insecticida, l os 
materiales tuvieron una producc ión promedio de 1285.04 kg/ha 
y 10 89 . 2 kg/ha cuando se manejaron sin protección . Rojo de 
Seda al compararlo con protección y no protección tuvo una 
pérdida de 258 . 78 kg/ha , la variedad Chile Quemado cuando no 
se protegió , comparado con el prote gido presenta una pérdida 
de 92 . 8 4 kg/ha. Asimismo e l Negro Tineco tuvo una pérdida de 
215 . 25 kg/ha c uando no se protegió y e l APN 83 no protegido 
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CUi\DI\0 !i 

POHCEN'J.'i\JE DE GRANO DANADO, VAINA DANADA 

Y RENDIMIENTO (kg/ha) DE DIFERENTES MATERIALES DE FRIJOL 

~~NEJADOS CON Y SIN APLICAC I ON DE INSECTI CI DAS , CAN'l'ON 

IZCAQIJILlO, JURISDICCION DE A'l'IQUUAYA, DEPARTAMENTO 

DE IIIIUACIIAPAN , EL SALVADOR , 1989 

l'EP.I::1'ICION 

I 
II 
III 
IV 

INSECTICIDA 

COl< 
SIN 

/>~TEIU/\LES 

HüJO DE SEDA 
CHILE QUEHADO 
tlF.GRO TINECO 
J\PN 83 

.INSEC'l'ICIDJ\ + Nl\'l'EHIJ\LES 

CON X ROJO SEDA 
CON X CIIILE QUF.t•l/\DO 
(' ") X NEGRO TINECO 
l .• 4 X /\PN 83 
::ItJ X HOJO LlE SEO/\ 
SIN X CHILE QUE~V\DO 
:a N X NEGHO 'l'INECO 
SIN X 1\PN 83 

CV% 

% GRANO 
Di\fl,\DO 

ll. S. 

11.88 a 
7.63 a 
9.50 a 
9.73 a 

•• 
3.78 b 

15.60 a 

•• 
18 . 3 a 
13 . 73 b 
6.33 e 
0.38 d 

** 
6.5 cd 
5 . 3 cd 
3. 3 de 
0.0 e 

30.1 a 
22.1 b 
9.37c 
O. 77e 

28.04 

CV: Coeficiente de var i ación 

% VAINA 
DliNADA 
n.s . 

25.40 a 
19.43 a 
21.33 a 
24 . 06 a 

•• 
11.50 b 
3 3 .61 a 

** 
41.08 a 
31.97 b 
16.12 e 
l. 05 d 

•• 
20 . 02 e 
15 . 77 cd 
10.22 d 

0 . 0 e 
62.15 a 
48 . 17 b 
22 . 02 e 
2. 10 e 

24 . 01 

RENDIMIENTO 
kg/ha 

n . s 

1,279.56 a 
1 , 313.87 a 
1,073 . 49 a 
1 , 027 . 48 a 

n . s 

1 , 258.04 a 
1,089. 15 a 

n. s . 

1 , 210 . 83 a 
1 , 124.27 a 
1 , 276.81 a 
1,082.49 a 

n . s. 

1 , 340.2 a 
1, 170 . 7 a 
1 , 384 . 4 a 
1 , 136.8 a 
1 , 081.4 a 
1 , 077 . 9 a 
1 , 169.2 a 
1 , 028 . 1 a 

16 . 05 

Tratamiento con misma letra son estadísticamente iguales. 
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prese ntó una pérdida de 108.7 kg/ha. 

El análisis económico muestra que l a variedad susceptible 
Roj o de Se da, obtuvo la mayor difeencia en beneficios ne
tos a l usar insecticidas con $ 93 . 44 por ha. El Negro Tine
co proteg i d o obtuvo benefic ios netos de $ 72.95 y los bene
~icios ne t o s para Chile Quemado y APN 83, cuando se contro
ló la plaga fue de $ 15 . 32 y $ 22.8 respectivamente, sinem
bar go en la varie dad resistente el beneficio no fue produc
to d e l c on trol de Apion sp, sino de otros insectos. 

La var i edad Rej o de Seda presentó una mejor tasa margina l 
de retorno ($3 . 29) por cada dolar invertido. 

4. CONCLUSIONES 

a ) Los r e sultados muestran una diferencia de 168 . 9 kg / ha 
entr e los tratamientos protegidos y no protegidos, 
s inembargo el Rojo de Seda, material susceptible mos 
t r ó g ran respuesta al ser tratado con insecticidas 
(1,340 kg/ha), obteniendo una diferencia de 258 . 78 kg/ha 
con respecto a Rojo de Seda no protegido . 

b) Los benefic i os netos del material susceptible muestran 
una diferencia de $ 93 .44 cuando se protege y presenta 
a la vez la mayor tasa marginal de retorno ($ 3 . 29). 

F . SUBPROYECTO : FLUCTUACION ESTACIONAL DEL PICUDO DEL 
FRIJOL . Apion godmani . 

l. OBJETIVOS 

a) Conocer el comportamiento poblacional del picudo de la 
vaina durante el ciclo de vida del cultivo. 

b) Generar bases para la implementación de trabajos rela
cionados con los umbrales económicos . 

2 . MATERIALES Y METODOS 

La investigación se llevó a cabo durante los años 1988 y 1989 
realizándose el primer año en e l Cantón Molinero y en el se 
gundo año en el Cantón San Benito, Jurisdicción de Verapaz y 
Guada lupe respecti vamente , perteneciendo ambas localidades al 
Depa rtame nto de San Vicente . El Cantón Molinero se encuentra 
a 60 0 m. s.n . m. y el Cantón San Benito a 650 m. s.n . m., ambas 
localidades poseen suelo franco-arenoso. La precipitación 
durante el per í odo de estudio fue de 700.6 mm para 1988 y 
538 mm pa ra 1989. 

En 1988 , el en2ayo se sembró e l 20 de mayo y se utilizó 2n 
área de 1500 m que se dividió en 4 subparcelas de 375 m , 
cada una. En 1989 , en el Cantón Molinero se sembró el 17 
de ma yo y en el Cantón San Benito . el 12 de mayo utilizando 
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lotes de 1,000 m
2 

y 3 , 500 m
2 

respectivamente . En ambos anos 
~e uL.il.i zó L..t Vc:.ll: .ieuuu J\u ju Ul.! Seua, semurauc:.l en Monocultivo, 
a una distancia de 0.5 m entre surcos y de 0.1 a 0.2 m entre 
plantas. EN el año de 1 989 , se tuvieron problemas con MOSAI
CO DORADO en ambos lotes de es tudio que influyó en el patrón 
de frutificación y por cons iguiente en el rend imiento . 

El cultivo se comenzó a muestrear 15 días después de la siem
bra y se utilizó red entomológica . Cada punto de muestreo se 
realizó al azar y consistió de 15 pasos de red y en 1988 , se 
realizó en 3 puntos por subparcela , haciendo un total de 12, 
en el área de estudio, s inembargo en 19~9 , se realizó en un 
total de 90 puntos en e l área de 3500 m . 

Los muestreos se realizaron 2 a 3 veces por semana entre m ' s 
8 y 10 a . m. En cada punto se llevó el registro total de pi
cudos encontrados. A partir de los 33 días después de la 
siembra se colectaron Chiles y Vainas para determinar la evo
lución de los diferentes estados inmaduros de A. godmani y a 
la madurez fisiológica se colectó un total de 100 vainas por 
parcela , para determinar los porcentajes de vaina y grano da
ñado . Se tomó durante l os muestreos, datos del patrón de fruc 
tificación yal final se estimó el rendimiento de las parcelas 
(solo e n 1988, en 1989 el Mosaico Dorado no lo permitió) . 

Se relac ionó la población d e !:_. godmani con el porcentaje de 
grano danado durante los dos años de estudio , ya que la pro
ducción no fue consistente en 1989. De la pobl ación de Apion 
godmani , se tomó en cuenta el período de los 32 días,a los 
50 días después de la siembra, para relacionarla con los por
centajes de grano dañado y se utilizó un programa diseñado pa
ra tal fín, que tiene como base los trabajos de Ruppel R. Fen 
1983 y Gutiérrez e t al en 1981. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

Las Figuras 1 y 2 muestran el promedio de la población de adul 
tos del picudo de la vaina y se observa que en 1 989 (Fig . 1), 
el picudo se detectó a partir de los 24 días después de la 
siembra, con una densidad poblacional promedio de 2. 08 picu
dos por 15 pasos de red y en una subpar cela presentó una po
blación de 4.33 adultos para la misma fecha , la que muestra 
la agregación del picudo que comienza a llegar al cultivo. A 
lor 59 días hay un ascenso abrupto de la población, fecha en 
que se inicia la emergencia de adultos correspondientes a la 
nueva generación y que llega a su máximo a los 63 días después 
de siembra, con un promedio de 25 . 9 p i cudos por punto . 

En la figura 2, se presenta la fluctuación poblacional de a 
dultos de picudo de la vaina del frijol en dos lugares de 
estudio, realizados en 1989 y se observó que en ambos lugares 
presenta la misma t e ndencia, pero se diferencia de la de 1988 
(Fig 1) , en que l a población en los primeros 30 días presentó 
mayor densidad , probablemente debido a que la siembra fue un 
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poco más t emprana. Las poblaciones iniciales de picudo, 
se de~ectaron entre los 18 y 20 días después de la siem
b ra , con poblaciones de 2 . 2 y 1 . 2 picudos por punto en 
los Cantones Molinero y San Benito respectivamente, en
contrándose a los 2 3 días después de la siembra los picu
dos distribuídos a l azar . Los incrementos en la población 
rueron positivos hasta los 37 y 32 días después de la siem-
0ra para ambos lugares , presentando luego decrementos en la 
poblac ión has ta los 45 días e incrementándose posteriormen
te . Es t e fe nómeno es evidenciado con el aumento de las 
oviposiciones ent~e los 48 y 55 días después de siembra(Fig. 
3 y 4 ). La poJlación de la nueva generación de picudo co
menz ó a e merger e ntre los 63 a 67 días despu és de la siem
bra y alcanzó su máx imo de los 69 a los 72 días después de 
siembra (Fig 1 y 2) . Las Figuras 3 y 4 presentaron el de
sarrol l o de los estados inmaduros de A.~odmani en los dos 
s itios de estudio . 

La Figura 5 nos presenta un análisis de la población del 
p icudo de la vaina y el porcentaje de grano dañado e n dos 
año s de estudio, presentando ambas variables un coeficien
te de corr elación R2= 0 . 916 que demuestra una estrecha re
lac i ón entre las variables analizadas y la expresión mat e 
mática de dicho fenómeno presenta la siguiente regresión : 
Y= l2 . 94 + 0 . 743X. 

4 . CONCLUSIONES 

a ) El picudo de la vaina del frijol se detecta en mayor po
blación en el cultivo entre los 30 y 35 días después de 
la siembra , per íodo que se relaciona con el aparecimie n 
to de flores y chiles. Entre los 48 y 50 días después 
d e la siembra, se presenta un segundo incremento pobla
cional q ue está r e lacionado con la máxima producción de 
chiles . 

b) La población de ~.godmani presenta un incremento abrup
to e ntre los 60 y 70 días después de la siembra que co
rresponde a la salida de la nueva generación . 

e ) La relación de la población de adultos de picudo de la 
vaina y los porcentajes de grano dañado para ambos años 
de es tud io mostró un coeficiente de correlación R2=0 . 916 
y con una ecu ac ión de regresión Y= 12.94 + 0. 743X . 

108 



. 
"' <1.1 

1-4 

Ul 
o 
Ul 
Cll 
Po 

V'\ ...... -..... Ul o o 
u 

c.o .-i 
;::) 

"' < 

25 

20 

~ 
15 

10 

5 

Fig. 1 , 

20 30 40 50 60 70 

DDS 

Fluctuación poblacional promedio de adultos del picudo de la vaina del frijol 

Apion godmani (w) en s iembra de monocultivo, durante el periodo de mayo-julio . 

Cantón Molinero, Jurisdicción de Verapaz, Depto . de San Vicente, El Salvador. C. A. 



20 

'O 
C1) lS 

r::.:: 
C1) 

'O 

11) 

o 
11) 

t1l 
o. 10 

Ll"' 
~ -11) 

o 
~ 

'"-' 
~ 

...... 
::1 

'O 
< o S 

10 

Fig. 2 

20 

Cantón San Benito 

----- Cantón Molinero 

" ., 
.... 

30 40 

DDS 

' _ .... , , 
,_- -- ' .. 

' ,. , __ 

so 60 

,. ,. 

¡. 
1 \ 

. 1 

1 
1 
1 

,1 .. 

\ 

' \ 
\ 

70 

Fluctuación poblacional de adultos .del picudo de la vaina del frijol 

Apión godmani en frijol Rojo de Seda en siembra de monocultivo, 

durante el períorlo maro- Julio , Cantón Molinero y San Benito , J urisdicción 

de Verapaz y Guadalupe, Departamento de San Vicente , El Salvador . C.A. 1989. 



8 

6 
C'j 
t:: 

·.-i 
~ 

> 
~ 
o 
o. 4 
o 

·.-i 
-o 

¡..A Q) 

~ 
e: 
o 

¡._ ~ 
p.. 

2 

Fig . 3 

1 

30 

r1 . 
-·-1 \ 1 . . 

1 \ .. . . . . . 
.. 

•. 1 
··.,:. 

•.. . .. 
.. .· ··• 1 

. -i 
40 

·. .· ',. • • • • . · . .. ··. 
50 

DDS 

·· .. .. 

·,. 

60 

Huevo 
Larva 
Pupa 

'· " 
70 

Promedio por vaina de huevo, larvas y pupas de Apión godmani (w) 

en el cultivo de frijol ·Rojo de Seda en siembra de monocultivo, 

durante el periodo tnayo-julio, Cantón Molinero, Jurisdicción de 

Verapaz, San Vicente, El Salvador. 1989. 



:e 
t: 
•rl 
e:) 

> -o 
' rl 
"O 
Q.l 

~ 
~ 

S 
o 
..... 

p.. 

l'V 

" v 

6 

4 

2 

.,_.,.-·' 
e 

30 

Huevo 

f, -·-- Larva 

1 \ - ·- ·- Pupa 
1 \ 

1 

1 \ 
1 \ 1 \ 1 

1 \ 

1 \ 

1 \ / . 
1 \ A- / 
1 ' r; ,\ / 

'1../ \v 
\ 

\ 
' ' \ \ 

" ...... ... 
' 

\..____/ ~ e e 

40 50 6.0 

DDS 

/\ 
/ \ 

\ 
\ 
\ 

',," 
\ 
\ 
\ 

70 80 

Fig.4 ProL1edio por vaina de huevos, larvas y pu?as del picudo ~ todJ::<l rii(v) 

en el cultivo de f rijol Rojo de Seda, e 11 sieobr3 de monocultivo, duran te 

el periodo mayo-Julio, Cant6n Sa n Benito, Jurisd icci6n de Guadalupe, Depto. 

de San Vicente, El Salvador, C. A. 1989. 



o 
'1:l 
<ll 

IC:: 
<ll 

'1:l 

o 
e:: 
<ll ,... 
bO 

Cl) 
'1:l 

Q) . ., 
co 
<J 
e:: 
Cl) 
(.) ,... .... o 

p.. .... 
~ 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

Y = 12 . 94 + 0 . 743 X 

R2= 0 . 916 

• 
• 

20 40 

Picudo por día 

• 

60 80 l OO 

Fig . 5 . Relación de la población de adultos del Picudo de la Vaina del f~ijol 

Apion godmani (w) con el porcentaje de granos danados en siembra de primera 

Cantón Mo l inero y San Ben i t o, Jurisdicción de Verapaz y Guadalupe , San 

Vicente , El Salvador. 1988 y 1989. 



E N S A Y O S 

114 

DURANTE 1989 EN EL PROYECTO APION 

POR: Ramón Garza García 
Sergio F. Casti llo O. 

Selección de colectas v variedades 
t- esistentes al ataque de oicudo del ejote 
W. (uno en Chapingo. edo. de Mé x ico 
Agua naj a, Tla x> . 

de -fr i jo 1 
Ap ion godman1 

y otYo en 1 e 

Identif icación de los mecanismos de Yesistencia quE 
poseen los del picudo del e jote. <Cua t Yo en Chapingo ~ 

tres en la Aguanaja ) . 

01s tribución e importancia 
e jote en los estados de 
Chihuahua y Zacatecas. 

eco nóm1 ca del picudo de : 
Aguascalientes, Du rango . 

SembYamos un Vivero de fri jales neaYos que rec ibimo! 
del Ing. S ilvia Hugo Orozco <VIOAC) . 

En el ensavo de selección de colecta s se sembYaYon 31 : 
materiales con la finalidad de seleccionaY -fuentes de r esistenci . 
al a taque de picudo del e jote. entYe estos mater iales habi . 
colectas Mexicanas, 1ntroducciones de Estados Unidos, EuYopa · 
CIAT; y además se incluían materiales que y a se había 
seleccionado como resistentes en a~os anter iore s , esto se hac1 
co n la fi nalidad de comorobat' esta caracter1stica d 
resistencias. 

Los Yesultados nos mostraron que 134 materiales s · 
c omportaron como r esistentes: en este ensayo e l testi g· 
suscepti ble <Canario 107 > tuvo un 76.7% de vaina da~ada v u 
63 .9% de g ranos da~ados por e l Picudo del ejote, ca n lo que s 
observa que hubo pYesión del insecto en el experimento. 

ENSAYOS DE MECANISMOS DE RESISTENCIA: 
<Antib i ósis y / o Anti xenósis> 

En estos ensayos se utilizayon cinco vaYiedades (cu atr 
resi stentes y una susceptible), las cuales se sembrat'o 
escalonadamente, pYimero los taYdíos y 15 días después el precoz 
esto se hace con la -finalidad de que el período de -formación de 
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v a i nas o c u rra e n ~arma simu ltanea. Los mate ri ales incluidos 
fu e r on Amari llo 154. Amarillo 169, Pinto 168 . Ne g ro 150 y Ca na r io 
107 <susceptible >. Los datos se encuentran en proceso de 
analis is. 

t:!NT) X E NOS I S: 

Aquí se incluyeron 19 materiales <resistentes. modera damente 
resistentes y s usceptibles ) , de los cuales los materia l es que 
pos iblemente tengan este mecanismo de r esistencia sean los 
siguientes: Ama r i llo 155, Amarillo 153, Amarillo 154 , Amarillo 
169, Negro 151, P into 168, Pinto 162 . Ne gro !50 y Bayo 164; en 
es t e e nsayo l os t estigos s u sceptibles tuv ie ron un 59.8% 
<Ba v ome x >. 64.5% <Canario 107> v 71.3% <Cacahu ate 72> de v ai nas 
da~adas por el Picudo del ejote, y qu e c o rrespondiero n a un 41 . 9% 
de granos da ~ados en el Caca huate 72.44% en Bavome x v 44.6% en el 
Ce na r i o 1 O% . 

En e ste trabajo se utilizaron 22 materiales <resistentes. 
moderadamente res1 stent es y susceptibles >; aqu1 se sembr ó un 
ensay o en forma escalonada y otro con una fecha de s ( e mbra única , 
a u nque en la Aguana j a solo se sembró uno con fecha de siembr a 
un ica. Los datos se tienen en proceso de análisis. 

DISTRIBUCION E IMPORTANCIA ECONOMICA DEL 

Er~UDO DEL EJQTs 

Durante pa r te del mes de Octubre se hizo un recorri do por 
los Estados de Durango, Chihuahua. Zacatecas y Agua s c alientes. 

Los resultados obtenidos en los muest r eos realizados nos 
i ndi c an que en Ag u ascalientes se observó un ba jís imo da ~o 

ocasionado por el Pi c udo del ejote y que no fue may or del 2% y 
s ólo se detectaro n dos muestras co n daño>; en Durango se t o maro n 
47 muestras . y el porcenta je de v ainas dañadas v a rió de c e ro 
hasta 7 6% y el porcentaj e de granos dañados v a rió de c ero hasta 
6 1.8%: en este Estado 2 1 muest r as <44.7% del total c olectadas en 
el Estado > no registraron granos dañados por el Picudo del e jote; 
en Chi huahua se hicieron 29 muestreos, donde s olo e n 3 (1 0 . 3% de l 
total colectado en e l Estado> se registra ro n g r anos da ñados por 
el Picudo del ejote, donde el porcenta j e de v a ínas co n daño fue 
de 2 . 12 y 25 . 7% v qu e cor r espondió a 2 . 5, 5 . 0 y 9 . 9% de granos 
dañados. En el Estado de Zaca t ecas se hi ci e ron 25 muestreos y 
sólo en 5 <201. del total co lectado en el Es tado ) de ellos se 
detectó daño ocasionado po r el Pi cu do del ejote, en estas ci nco 
muestras el .poY"centa ie de v ainas da ~a das v ar i 6 de 8 has ta 48% . 
mientras que el porcenta j e de granos dañados osciló de 2 .8 hasta 



'''·- n~ t o rlo e stl:' se puP.de pl.:tnt e "H" q11e en estos Est-ados. solo 
e n Ou t· anqo se pttede conc:;iderat· como lOnt·tan t e el P1cu do de l 
e 1c. te . aunqlle esto nn es en -for·m~ aener-~1 si no en forma regional. 

En esta local1 Mad sP. estableció 11n ensavo con 39 colectas 
regiona les de -Fri 1nl. en asociación c on m'"'1Z, pat·a detectar
alguna posible f1tente de t·esist.encia ~~ ataq11e del picudo del 
eiote A._ ~~r.Lchalc~yl!) W. , pero los resultados ind ica n que ninquno 
de estos materiales al ataque del Picudo del einte. 

Además se hic1er-on trahbaios prev ios par-a determinar el 
c 1clo biologico de la especie A-! -ªY.LL<;.bªJ~~!:l.rn· oero no se U enen 
resultados en este a~o (1989> porque solo se hicieron unas pocas 
observaciones . pero lo principal fueron los trabajos de 
acon dicionamiento de un lugar, tipo invernadero, para poder 
llev ar a cabo las observac1ones biológicas en 1990 . 

Los r-esultados del VIDAC estan por envia r se al 
S ilvi a Hugo Orozco a Guatemala. 
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3VALUACI ON DE GENOTIPOS DE FRI JOL COMUN POR RE~ISTENCIA 
AL DAfiC DE Apion s p . , EN EL ALTIPLANO DE GUATEMALA 

Al~. o : 1 9 8 9 . 

Ins tituto de c~encia y ~ecfiología Agrí~olas -ICTA- (pa~ticipante) 

F r~supuesto a signado al Instituto : $3,000.oo 

Il~- '.Te st: gado !.· .:s: 

1. INTRODUCCIDN 

s amuel Ajquejay (Líder ) 
Felicito A . Monzón 
Po1·f :ir io Masa ya 

El pi~udo de la vaina Api~n SP. ha sido detect a do como pl aga 
econtreica en el al~iplan0 centra l d e G~atEmal a . 

La especie A. ao¿mani se encuentra tanto en las partes b aj as 
(Val le de Ch imaltenango ) como en las mas altas (Tecp~n ) atac ando 
tan to friJo l de s uel o ( arbus ti ·;o) como de enredo. L a es pe e i e 8_,_ 
aq:..- i -::h al ceum s e localiza arriba de los 1 80 0 m. s. n. ;:n. (Te e pan 
Gua temala ) da~ando exc lusivamente f r i Jo l de enredo. 

Les ja~os reportados de A. godmani . alcanzan ci fras del 30% 
en el Valle de Chimaltenango y de 17% e n Tecpan. en ésta ültima 
localidad l os d afios de A. aurich alceum han ll egado a ser ha sta del 
60 ~ ( in f orme Anua l 19 88). 

Sl dafio da A. qodmani se l ocaliza en ~ualquier parte de la 
vaina y solamente se encuen tra una la1·va p o r semill a . & 
auri c h alceum ataca la parte te r mina l (punta) de l a vaina afec tando 
e n tre 1 a 4 semillas, encontrandose en ocasione 3 mas de 30 larvas 
en dicho espacio. 

En vista de que el f rij o l es cultivado en su mayor í a p o r 
pequefios y me diano s agricu l tores que no pueden aplicar el contro l 
quirnico por lo caro que ~esulta, el Programa de Fr ij o l d e I CTA con 
al apoy~ del CIAT, es t an tr a tando de desa~rol l ar va~iedades 

re:.:; isteDtes al d ai'io de Apion s p ., con e l fin de i n c rement a r los 
~eadimie~tos de dicho grano. 

2. CB:ETIVOS 

Eval u ar germo plasma y pro genies tempr anas tanto del 
?rograma Nac i onal como introdu c idas. 

11'7 



I1entifica~ fuentes de resistencia para utilizar como 
progenitores en trabajos de cruzamientos . 

S~le~ c ionar genotipos resistentes adaptados 
ccndic1ones amb ientales del Alt iplano, de 
arquitectura y tipo de grano. 

3.0 HIPOTESIS 

a las 
buena 

Dant~o de l os cul tivares evaluados ex~sten diferencias en su 
reacción al dafi0 del p i cudo de la vaina . 

.; • MATERIALE:S Y KETO.DCS 

l. ~ocalización 

~os v~veros de frij o l a rbustivo se i nstalaron en el anexo del 
Centro de Producción del ICTA en Chimaltenango y l os de fr ijol 
trepado1· e:1 la Aldea Panim3.coc del Mur.ic i pio de To?cpan 
su.=, t 2:-.nl a . Estas loco.l idaC.es s-e encuentran a 180 :> y 2 300 
m . s .~.rn. respectivamente. 

2.2 Duración 

La s iemb:r-a de les -,,. i veros de frij e 1 arl::us ': i ve. s ·= real izé e n 
Junio , ~a evalua:ión y la cosecha se hicleron entre septiembre 
y Oc tutre . Los viveros de frij o l de enrejo f ueron sembrados 
e n Mayo y se evaluaron e~ Diciembre y Enero. 

Z.J Trataaientos 

Frijo1 arbustivo No. de entradas Ro.smrcos Repeticiones 

Vivero de Germoplasma 
Selecciones Vive~o -
Internacional 88. 
Pro~en i es del primer 
Re current e 
?oblaciónes segregan
tes 2o. Recurrente 
Progenles F3 de CIAT 

Frijol Volunble 

Vivero de Germoplasma 
col ección de coccineus 
Pl·oqen ies F4 

150 

48 

105 

47 
40 

. 15 0 
60 
20 
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1 
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2 

3 
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1 
2 

2 
2 
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:.4 Distan.c::ii.a de Sieabra 

La c;o Ce 3Urco 
E :1:: re l1i 1.: r a 3 
sn t::e pla:1tas 

r!r:ii.jjol 

. .;. 
o. 7t) 

0.10 

Arbustivo 

m. 
m. 
m. 

Frijol Trepador 

3 m . 
1 m. 

0.20 m. 

En frij~l de enrede se utilizó el s istema de tutores c o~ varas 
de '::iamb -:1. 

2 . 5 Testigos: 

Tradicionalmente se utilizan t e stigo s de reacció n conocida que 
ind:Lq'J 8i.l cual fue la p:¡_·esión del daño en el 'liVei:'o . 

En !as e va luaciones de arbust ivos se utilizaroli: 

APN 1 3 linea resistente de CIAT 

:3~8 - 8 - 1-CM: linea resistente del ?rograma de Jutiapa 

Linea 82 - 20: material nuy sus~eptible del S~r-Oriente. 

El ~ iclo veget~tivo de estos te s tigos es muy similar , teniendo 
E.li r.1adure:: al rededo r de los 100 días. En las e val uac iónes de 
frijol de enrede se usaron : GUATE- 68 4 como testigci res istente 
y GUATE- :16 6 cerno testigo susceptible . 

La pr.2paración del suelo se hizo en f c·rma mecanizada en la s 
do::. localidade s . 

sn cuanto a limpias, se h i cieron dos al frij o l arbustivo y 
tres al frijol de enredo, en forma manual . 

Pa ra fertl:!.lzación, se utilizó la .:órmula 20-20 - 0 en la 
c an~ idae de 3 qqs . /Mz. 

En el manejo de ~stos v i veros lo mas importante es el c ontrol 
de o tras plagas y en f ermedades qu~ pueden interferir en la 
2val uaci..ón. 

Las ~plicaciónes de productos químicos en frijol arbustivo se 
suspenden a los 30 D. D. S. (dí as despues de la siembra) y se 
reanudan despue s de los 60 D.D . S. cuando ya todos los 
materiales hayan pasad~ la etapa de floración. 

E~ frijol trepador se prolongan hasta que l os materiale s mas 
precoces inicien su ~loraci6n, de ahi en adelante se suspenden 
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hasta qu e todos los materiales hayan pasado dicha etapa. 

2.6 Variables de Respuesta 

S! dato prlncipal es el porcentaje de da~o al grano, é s te se 
ca l ct. l d conta~do los granos sanos y dafiados de una muestra de 
30 va i nas tomada de cada surc6 p o r repetición. En poblac iónes 
s 0greyantes donde se siembran varios surcos con una 
r epetic i ón, se toma una muestra de 50 vainas, 

se ~nctd~ a demas datos sobre los dias a madurez fisiol ógi c a, 
p ara p o der determlnar si hubo escape al dafio por prec ocidad 
ó p o r t ardicidad. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

~ -1 Frijol-arbustivo 

~.1. 1 . Viver~ de Geraoplasaa 

Se e valuaron 150 entradas de germoplasma nac i onal , 
obten i endo dato s ee t odos l os materiales. 

Corno puede apre c iars e en la gr~fica 1, c uarenta y c i nco (451 
entradas tuvieron dafio menor o igual al 20% ubic~ndose 
entr e el l os el testlgo resistente (C3 5 8- 8 - l-CM) · con 1 3.3 ~ 

je dato. 

Ochenta y Tre~ (83 ) entradas registraro n da~os e nt r e 2 0 .1 % 
y 40 %, siendo el mayor número . El testigo susceptible (L inea 
6 2- 20) a l canz ó 50% de dafio , y so lamente 6 entraeas mostraron 
un dafio mayor al 5 0% . 

En el cua dro 1 se pres entan l os datos del % de dafio as i c o mo 
los d i aE a madurez fisi o l ógica, con e l fin de c omparar si 
el meno~ o mayor dafio tiene alguna relación con e l c i c lo 
vegetativo , pero puede decirse que en este caso ello n o 
influyó en la reacción de los materiales, pues t o que n o 
sigue~ un p a t rón definido en l a distribución del dafio con 
respe c t o a l c i c lo vegetativo. 

4 . 1.2. Selecciones del Vivero Internacional 88. 

Se ev~l uaron 45 progenies de grano rojo, seleccio n ad os de 
un viv ero internac i onal proveniente de CIAT, en 1983 . 

SEgén se aprecia e n la figura 2; 19 entradas tienen daños 
meno res o iguales al 20%, 28 entradas est~n entre 20 .1% y 
40% , 3iendo la mayor p r opor ción. El dafio mas alto (50%) 
c o r respondió al ~est1go susceptible de (Línea 82-20), 
mientras que el testigo resistente (APN 18) alcanzó la cif ra 
de 18.5% 
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El dado mayor alcanzado p0r las progenies fu e de 33% 
Los datos se presentan en el cuadro 2, la mayoria de 
~rogenies, tienen menos de lOO dias a madurez fisiológica. 

4.1.3. Progenies F4 del Primer Ciclo recurrente. 

Fueron evaluadas 105 progen1es, de las c ual es se 
se leccionaron 40 por arquitectu ra, t 1p o de grano y por tener 
dafios menores al 25 % {Cuadr o 3) 

En la gr~fica 3, se muest ra la distr ibución de todas las 
progenies a manera de referenc ia, en ella puede verse que 
8 1 entradas tuvier on dados h asta de 20 %, constituyendo el 
mayo r nümero; 25 entrada s alcanzaron dafios entre 20.1% y 40% 
y s0 lamente d os tuvieron dafio s maycr es al 4 0% . La cifra mas 
a l ta correspondi ó al Testigo s u sceptible (Linea 82-20) con 
GB % y el Testigo resistente (APN 18) t uvo un dado de 14%, 
s~gún se mues t ra ta~bién e n el Cuadro 3. 

4.1 . 4 . Poblaciónes segregantes «F2» del 2o. Re~te. 

E c t ~ grupo estuvo const ituido por 47 p oblaciónes 
segregantes, entr e las cual es se hic i eron se l eccione s por 
arquitec~~ra , tip o de grano y men or porcentaje de dafios 

Se hicier0n seleccion es en 11 poblaciónes que tuvieron danos 
hasta de 20%, comparando con los Testigos susc eptiblef 
(Linea 82 - 20) y res istente (APN 18) que alcanzaron dafios ee 
4 6% y 15% respectivamente, er. t ota l s e realizaron 33 
selecciones (Cuadro 3 ). 

~.1.5. Progenies Fl de CIAT 

se evaluaron 40 progenies F3 de cruzas realizadas en CIAT . 
c on progenitores nacionales. 

En es te grupo los valores de d ado estuvieron entre 0.5 % a 
35 ~ y su distribuc ión puede observar se con la Figura 4. 

Se seleccionaron 21 prog~nies ~ue alcanzaron daños menore s 
~ l 20%. De ellas se seleccionaron 8 compuestos masa l es y 31 
p l antas individua l es. Lo s datos se presentan en el cuadro 
5, doLd8 p~ede verse tambien que tienen un ciclo vegetativo 
entre 97 a 111 dias . 

L0 s va l o r es de dafto en los tEst i ~os , fu e r on de 52% para la 
Líne3. 82 -20 (susceptible ) y de 16.5% :!)a r a APN 18 
(resistente ). 
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4.2. Frijol de Enredo 

4 . 2.1. Vivero de Germoplasma 

se ~valuaron 150 entradas de Germoplasma Nac i onal, habiendo 
obtenido i n formación completa solamente de 92, por el 
problema de heladas que cayeron en los primeros días de 
Diciembre en Tecp~n y que afectaron a los materiales mas 
tardíos, que no habían l l egado a su madurez. 

En el cuadro 6 puede observarse que l os porc entaje s de dafio 
tanto de A. godmani como de A . aurichalceum fueron bajos, 
l a may~r i a d e materia l es tuv i eron dafios menores al 10% 

Zl dafio de ~. aurichalceum fue l1geramente mas alto, pues 
en algunos materiales pasó de l 20 % y en el testigo 
su s ceptible (Guate 1166) alcanzó el 38%, mientr a s que el 
~afio de A. godmani en el mismo Testigo fue de 19% 

E~ el testigo resistente (Guate 684) l os valores de dafio 
fuer o n de 1.5%, para ambas especies . 

4.2.2. Colección d e P . coc c ineus : 

Esta fué una coleccion fo r mada por 60 entradas de Phaseolu~ 
coccineus y P. polyanthus de diverso origen, enviados por 
CIAT , para su evaluación en nuestro medio, principalmente 
para Apion aur ichalceum~ 

Muchas e ntradas fuer e n afec tadas por las h e ladas caídas en 
Di c iembre ya que estaban en l a etapa de f l oración y 
formación d e vainas, pues to que é s tas e speciEs son 
p r ~cticarnente perennes. 

El dafio de A. qodmani fué casi nulo , pues la mayoría de 
entradas tuvie r on cero y muy pocos registraron dafios entre 
1% y 4%, razón p o r la que estos no se repo rtan. El testigo 
susceptible alcanzó el 19%. 

En cuanto a l d a fio de A. aurichalceum, el mas a lto fue de 
19% , segu ido del Testigo susceptible (GUATE 1166) con 38%. 
La mayoría de materiales eva l uados tuvieron dafios menores 
al 1 0~ . cuadro 7. 

~ - Z-3 . Progen~es F4 

Es tas fueron 18 progenies selecc ionadas en 1988, p o r el tipo 
de pl anta y su buena reacción al dafio de A. aur ichalceum, 
la cual se mantuvo en esta nueva evaluación. 

Segün puede verse en el Cuadro 8, el dafio de las dos 
espec ies de picudo en estas progenies , fue b a jo, menos del 

10% para A. godmani y hasta de 16% para A. auri chal c eum, 
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cons iderandose que tienen una buena reacción a la aegunda 
especie, si se t orna en cuenta que el dafio en el Testigo 
susceptible {GUATE-1166 ) fué de 4 0% . 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los datos obten idos, la pres1on del dafto en 
los viveros de frijol arbustivo, son adecuados para hacer una 
buena selección, ya que les testigos tanto resistente corno 
susceptible man~uv ieron consistenternente sus niveles de dafio de 
menes de 20% y mas de 50%, respectivamente. 

L as evaluaciones de frijol trepador en Tacp~n , tuvieron el 
ü•·::onveniente de las heladas en la última etapa, aún así, s e 
lograre~ obtener dates, los cuales indican que la presión del dafio 
n o f ue su fi cientemente alta para hacer una buena discriminación 
de los materiales evaluados. Sin embargo, como el Test igo 
3usceptible mantuvo su nivel de dafio de A. au~ichalceum en 40~ , 
f'é:l"a e:3ta espscie, sí sa pued: seleccionar con a l gún grado de 
c0nfi ~bil~dad, no asi p ara A.godrnaLi cuyo dafto en el mismo testigo 
f~é de 19%. Aunque est~ no es de e~tr afia r, porque en este tipo de 
evaluaci one s donde las dos especies apa1·ecen juntas, sierr.pre el 
dafio de A. aurichalce urn es mas alto. 

RECOMENDACIONES 

Para se leccionar materiales de frijol tre pador, debe hacerse 
en base al dafto de A. aurichalceum que es el dominante, t omando 
como secundarlo el dafio de A. godmani. 

IAPION8 9 . FML 
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CONTIN. CUADRO l. 

IDENTIFICACION DIAS A 9-., DIAS % 
MADUREZ DAñO IDENTIFICACION MADUREZ DAñO 

================================================================= 

Guate 4 34 96 25.0 Guate 386 94 29. 0 
Guate 551 100 25.0 Guate 41 6 94 29 . 0 
Guate 1208 116 25.0 Guate 45 0 103 29 . 0 
Guate 1329 115 25. 0 Guate 54 3 98 29.5 
Guate 13 32 111 25 . 0 Aguacatan 85 94 29.5 
Sacapulas 96 100 25.0 La Estancia 89 100 29 .5 
La Alameda 4 96 25.0 Guate 161 100 29.7 
El Paraíso 37 96 25.5 Guate 676 104 30.0 
Guate 417 94 26 . 0 Guate 215 98 30.5 
Guate 55 8 98 26.0 Guate 661 100 30.7 
Guate 68 1 102 26.3 Guate 26 0 94 31.3 
Guate 1353 116 26 . 0 Guate 133 96 31.5 
Guate 144 86 31.5 Guate 197 96 40.3 
Los corral1.tos 29 90 31.6 Guate 378 98 40.0 
Guate 109 94 32.0 Guate 615 94 40.5 
Guate 5 49 100 32. 0 Guate 111 9 4 41. 0 
Guate 132 3 118 32.0 Guate 202 107 41. 0 
Guate 249 96 33. •J Guate 544 94 41.0 
Guate 256 90 33.0 Guate 228 90 42.0 
Guate 266 100 ,:;.;; , (j Guate 44 9 1 0 2 42.0 
Guate 668 103 3 2.(; Guate 12 9 9 8 43. 3 
Clnchoy E aj o 3S 100 3.3 . 5 Guate 374 98 43 . 0 
Guate 198 105 35 . 0 Guate 537 105 44.6 
Guate 4 26 88 35. 1) LOS Corralito s ., ,-. 

..J ·.J 98 46 . 0 
Guate 45 9 98 35.0 Guate 619 10 6 47 . J 
Guate 54 0 10 0 35. C Guate 567 101 47.5 
Guate 1 08 94 35.5 Guate 44 0 10 0 49 .0 
Guate 157 98 35 . 5 Guate 556 11 0 49 .0 
Guate 1341 96 ~7.0 Línea 17 96 49.0 
Guate :!. 4 0 88 37.0 H-23 96 55.0 
Guate 454 103 37. J Guate 451 105 57.0 
Guate 547 lOO 37.0 Guate 56 8 100 57.5 
Guate 55 0 110 38 . 5 La Cumbr e 32 100 58.0 
Guate 384 90 39.0 Guate 455 105 63.0 
Guate 436 110 39.3 C358-8-1-CM 96 13.3 
Guate 538 98 3 9 .0 Línea 82-20 100 50.3 
Guate 665 88 39 .0 
Guate 1 334 102 39 . 0 
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CUADRO 2. REACCION AL DAñO DE APION GODMANI EN PROGENIES F4 
SELECCIOJIADAS DEL VIVERO Dft'ERHACIONAL 1988. 
CHIMALTENANGO • 1989 . 

DIAS A % 
IDENTIFICACION MADUREZ DAñO IDENTIFICACION 

DIAS A % 
MADUREZ DAñO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RZAS 1519 2 -9-CM 
RZAS 15195-9-CM 
RZAS 15196- 2 -CM 
RZAS 1519 6 - 3 -CM 
RZAS 15196-23-CM 
RZAN 1 5201-1-CM 
RZAN 15 2 01-9-CM 
RZAN 15202-4-CM 
RZAN 1520 2 -6-CM 
RZAN 1 5204- 6 - CM 
RZAN 15 20 4-14-CM 
RZAN 1 5 206- 3 - CM 
R ZAN 1 5 2 O 6 - 4 - Ctvl 
RZAN 
RZAN 
RZAN 
RZAN 
RZAN 
RZAN 
RZAN 
RZAN 
RZAN 
RZAN 
RZAN 
RZAN 

15206 - 6 - CM 
15206-7-CM 
15206 - 13 - CM 
15 2 ') ·~-16 - CM 
1520&-17 - CM 
15 206-19-CM 
15206-20 - CM 
15207-4-CM 
1 5208 - 3 - CM 
15209-2-CM 
15209-5-CM 
15 209 - 9-CM 

91 
9 2 
96 
94 
93 
86 
84 
98 
99 
91 
96 
9 7 

1 00 
96 
96 
97 
97 
99 
97 
99 
93 
99 
9 0 
93 
87 

22. 4 
19 .0 
1 8.0 
2 4 .0 
32. 5 
25 . 0 

8. 4 
13 . 5 
19 .5 
3C.O 
18.0 
29.0 

7.0 
2 1. 0 

'3 .0 
19.0 

9 .5 
13.0 

6.0 
12.0 
16.0 
33. 0 
28.0 
22.0 
22 .0 
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RZAN 15 2 11-4-CM 
RZAN 15211-7-CM 
RZAN 15211 - 8 -CM 
RZAN 1 52 11-14-CM 
RZAN 15212- 1 - CM 
RZAN 15 2 1 2 -7-CM 
RZAN 15212-9 - CM 
RZAN 15 2 17-5-CM 
RZAN 15 218-6 - CM 
RZAN 15 218-8-CM 
RZAN 15 21 8-24-CM 
RZAN 15218 - 39 - CM 
RZAN 15 299 - 13 - CM 
RZAN 153 0 2 - 10 -CM 
RAPH 152 80 -1-CM 
RAPH 15 280 -4-CM 
RAPH 152 80 - 6 - CM 
RAPH 15281-2-CM 
RAPH 15281 - 5 -CM 
RAPH 152 8 1-6 -CM 
RAPH 15281- 7 -CM 
APN 1 8 
LINEA 82-20 

97 
94 
9 2 
90 
89 
95 
96 

101 
99 
95 
99 
93 
90 
97 
98 
97 
95 
95 
92 
92 
95 

l OO 
10 1 

30.0 
31.0 
17. o 
21.0 
12 .0 
27.C 
25.5 
33.0 
16. 0 
2 4 .0 
12.0 
25.C 
30 . 0 
22.: 
2?.C 
30.0 
22.0 
24 .0 
21. 5 
20 . 0 
22.0 
18 .5 
5 0.0 



CUADRO 3. PROGENIES F4 DEL PLAN RECURRENTE SELECCIONADAS POR 
ARQUITECTURA Y IUtACCIOH AL DADO DB A. GQDHANI 
CHIMALTBMAHGO, 1989. 

% DIAS A % DIAS 
IDENTIFICACION DAñO MADUREZ IDENTIFICACION DAñO MADUREZ 
== ======== === ============ ==================== ==== ====== == ======== 
C2 26 -1-CM-CM (2) 11.0 95 C300-1 0 -CM-CM ( 4 ) 23.0 98 
C226 -1 0 -CM- CM(2) 23 . 5 92 C300-11-CM-CM (3) 1 1.0 9 5 
C228 -3-CM- CM 10 .0 9 2 C30 0 -13-CM- CM(2) 12.0 99 
C22 8-5-CM-CM 3 .0 84 C300-16-CM-CM 8.0 9 4 
C228 -15-CM-CM (5) 5 .6 84 C300-17-CM-CM(3) 7.5 101 
C228- 18-CM- CM( 4 ) 15. 0 89 C302-4-CM- CM 6.0 98 
C228 -20-CM-CM ( 4 ) 7 . 0 93 C3 02-1 7 - CM-CM 6.0 1 0 4 
C228 - 22 - CM-CM- ( 4 ) 1 7 . 0 95 C3 04- 2 - CM- CM(3) 10.0 99 
C234 -14-CM- CM( 2) 7.0 108 C3 04-9 - CM- CM 5. 0 92 
C23 4- 20 - CM- CM(3) 1 3.5 1 1)1) C3 04-1 0 - CM- CM(3) 17. 0 lOü 
C236 -1-CM- CM( 4 ) 1 6 . 0 95 C3 1 0 -1 7 - CM- CM(3\ 17 . 0 1 0 1 
C2 4 0 - 2 1-CM- CM( 3 ) 2 0.0 96 C3 1 0 - 21-CM- S I 1.3.0 97 
C2 4 2-5-CM- CM( 5) 5 .0 lO O C3 1 6 - 7 - CM- CM(2) 9.C 99 
C242 -1 3 - CM-CM(4 l 20 . 0 9: C3 1 6 -1 3 - CM-CM(4¡ 12.0 9~· 

C2 4 2 - 1 4-CM- CM( 3 l 19.0 100 C3 15 - CM- CM( 3) 5 . 0 9 5 
C2 4 2- 17 - CM- CM 1 0.5 9S C3 2 0 - 2 - CM- CM 5. \) 9 4 
C242 - 19 - CM- CM (ó) 14. 0 9~ C3 20 - 11 - Ct-1 - CH ( 4 ; 1 '7 .5 ) 4 
C24 6 -:.- c M- CM ( 2 j 24 .0 9S C3 22 - 12 - CM- CM !5) 1 2 .6 9ó 
C250 -4 -CM- CM( 4 1 22.C 9 5 APN1 8 1 4 .0 98 
C250 - 17 - CM- CM(2 ) 6. 5 99 LINEA 32 - ¿ü 68.(1 10 0 
C25 8 - 8 - CM- CM (2) 17 . 5 1üi 
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·CUADRO 4. 

NO. DE CRUZA 

SELECCIONES En' POBLACIONES SEGREGANTES F2 DEL 
SEGlfJ}I."DD RECURRENTE. CHIMALTENANGO ~ 1989 . 

% DAñO NO.DE SELECCIONES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.... ., ... , -. ,, 
'-·- .·. ·t 18 o 3 
-~ -:·.., ( 23 o ~ 

4. 

C29:: : E 0 1 
,::::. 9 3 ? " 4 J 

'.'45 G 18 o 4 
C'45 :"_: 1 7 . •) 5 
-· e .., .. , """ o 1 

l _ ._) J. .._ <-. V . 
:-: :)6 !S. O .., 

-
C71G 1 4 1"\ .... 

' J ~ 

:..: 7 1 2 1 8 t'\ 
•J 

.., 

..) 

C828 1 8 . 0 .., ... 
APN : s 15 . · .... · 
=~ :r¡EA 8:2-2Cl ·1 G o 

TOT.;L 33 

------------- ------------------ ---------------
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CUADRO 5. 

IDENTIFICACION 

PROGENIES F3 DE CRUZAS REALIZADAS EN CIAT 
SELECCIONADAS POR RBSJ:STEHCIA AL DAñO DE APION 
GODMABI. C'HDIAL'I'EIIAHGO. 1989. 

DIAS A 
MADUREZ % DAñO 

NUMERO DE 
SELECCI~S 

================================================================= 
NAZG15287-1 
NAZG15288-5 
NAZG15289-1 
NAZG15289-2 
NAZG15289-3 
NAZG15290-3 
NAZG1529l-2 
NAZG15292-1 
NAZG15292-3 
NAZG15292-4 
NAZG15294-1 
NAZG15294-2 
NAZG15294-4 
NAZG15295-1 
NAZG15295-2 
NAZG15295-3 
NAZG15295-6 
NAZG15297-3 
NAZG15297-4 
NAZG15298-1 
NAZG15298-4 
APN 18 
LINEA 82-20 

98 
97 

100 
97 

100 
99 

100 
97 
98 

106 
111 
98 
96 

103 
95 
99 

106 
100 

98 
96 

102 
97 
99 

128 

11.5 
0.5 

16 . 0 
3.5 

15.0 
16.5 
18.5 
3.0 
7.5 
4.0 

12.5 
14.0 
6.0 

15.0 
12 . 0 
17.0 
10.0 
9.5 

19.0 
6.0 
5.0 

16.5 
52.0 

CM 
CM 
2 S.I 
2 
1 
2 
2 
1 

C.M 
C . M 
C.M 

2 
1 

C.M 
9 
2 
2 
2 
3 

C.M 
C. M 



CUADRO 6 . 

ID!:ln'IE'IC. 

!POR CIENTO DE DAñO DE A. GODMA.lU Y .lo\ . AURICHALCEUM 
EM GERMOPLASHA DE l"RIJOL TREPAOOR. TECPAN , 1989. 

% DAñO _ % DAñO 
JL ·GODNI. A. AURJ[CH. ! DENTI F][.C. A. GOOMANI A.AURICH. 

====~== ======= =================================================== 
,_;¡;.!.I.Tf 1C2E. 
.:";JATE 10:7 
GUAT!: 103 5 
GUJ..,.TE 1') ~ t 
3UATS 10.37 
GUATE 1 03 :.3 
GUAT S 1C39 
GcJ1,T E :.0 4C 
GUA.T:S 1 O~ 1 
GUATE 10<.2 
GUATI: 1044 

G:JATE 1 0-1 8 
GU,;!E 1 0.;9 
GUATE l C: !:C 
GJATE 1 0 ~1 
SU ATE 

c :n:\TE 
GUATE 
GUA7 E 
(;1jf\T::: 
(; :;;..,r¡, E 

1053 

1 059 
1 06 1 
l•)c 3 
1 0 .5 4 

GUhTE 1 129 
;;CATE 11 30 
G:JATE 11 32 
Gt;l,TF. .'.. 13 S 
GUJ-\ TE 1 136 
GC'fSE 11 .::· S 
GUATE 1140 
t:;UAT":=.: ll L~ 
G'JATE 111 3 
~:ZUATE l l 4tj 
GUATE 1 147 
GLJA.TE 114 8 
c;UATE 114 9 
,:;u.n..TE lE :_ 
GUJ\TE 1 1~2 

:.;t:r~TE ll 53 
:;!J~;l.TE : 1~3 

G~JP.TS 1 15 ""! 
GUATE 1160 
GUATZ 1 H d 
GUATE 1 1113 
Gt.:.ll.TS 1 1 64 
GUA':'E 1 :53 

1 . 5 
6.0 

l'i.O 
2.5 
3.0 
2 .0 
3. 0 
l . ( : 

2.:: 
l.( 
1. 5 
1.· o 
3 . C 
1 . 0 
o 

1 .0 
i. o 

l. O 
0 .5 
7 . 0 
7.0 
:: . o 
" r. "'i . - · 

S . J 
4. 0 
7 . J 

Fl . O 
.3.0 
5.0 
4.5 

5 . 0 
6.5 
2 . 0 
.., !~ 
-> . v 

4.0 
1. 0 
4. 5 

11.0 
5.) 
2 . C 
~ . ~ 

11.0 
11.. S 
9.5 

1 0 . 0 
6.0 

1 4. :. 
15.S 
1 0. 0 

8 . 5 
3.5 
o 
3 . 5 
1 . 0 
o.s 
., e: ....... 
1 .0 
2. 0 
., f'\ 
.J • ' J 

4. 5 
:. . o 
1.0 
r:: e: 
.. J • - · 

O r: 
• ...J 

::. e 
3. 5 
2 . 5 
..., r:: 
.:.... . -· 

18.0 
10. 0 

1. 5 
6 . 5 
f'\ e: 
V • -

1. 5 
4 .0 

1 9 . 0 
7 . 0 

1.5 
8 . 0 
: . o 
1 . 5 
7.5 
6 . 0 
('\ ¡:; ._, . _, 

? ,... 
- . ·.J 

4. 0 
1 6 . 0 
25 . 0 
3.5 

GUATE 106 6 
GUATE 1 0G7 
GUATE 1 ')68 
GUAT E 1 (. 6 S: 
GUATE 103 1 
GUA':'E 1 035 
:mAT E 1 03 6 
GUATE 1088 
GUA':"E 1090 
GUlSE 1 09<1 
GUAT E 1097 
GUATE 1: 04 
GUATE 1 1 06 
GUATE 1 1C 7 
GUATE 1:'..09 
GU.n..TE 111 0 
G'JATE 11 1 1 
GtLI\ TE 1 :'.. 1 2 
.::;UATE ::..114 
:;'UATE 1117 
GUATE 11.22 
GUATE 1125 
GUATE 112 6 
Gi.JATE 1127 
GUATE 1 1 72 
GU.r..TE 1177 
GUATE 11 80 
GUATE 11 89 
GUATE 1194 
GUATE 
GUATE 
GUATE 
GUA'!'E 
G'JATE 
CUATS 

12 1 1 
1212 
1 21 3 
1::::14 
1218 
12:9 

GUATE 122 1 
GUATE 122:: 
GUATE ::.224 
GUATE 1~ 27 

GUATE 1:~ 2 9 

GUATE 12 30 
GUATE 
GUA'!'E 1235 
GUATE 123 6 
GUJ\TE 12 3 7 
GUATE 68 4 
GUATE l1 t6 
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4. 0 
2 . 0 
5 . 0 
4.5 
1 . 0 
5 . 5 
3 . ~ 
8 . 5 
2 . 5 
2.0 
1.5 
3.5 
3.0 
4 .5 

6 .0 
3.0 
2.5 
1 . 5 
0.5 
7. 0 
1.0 
3 . 0 
1. (1 

:.4 . 0 
9 . 0 
2.0 
: . . 5 
5 . C 
~ . o 

9. : . 
L5 
8 . :. 

:.o .o 
3 . !: 

1 1 . 5 
4.0 
15 . 0 
5.0 
7 .5 
7 .C 

13 . 5 
·-= ,-. 
·~ . '-

7. 0 
3 . 0 
1.5 

1 9. 0 

4.5 
3.0 
7.5 
o 

1(, . 5 
10. 1.) 
12.G 

6.5 
3.0 
7.5 
5.0 

18.!:-
2.5 
9.0 
e 
1..5 
•. e:, 
u.~ 

1 ..., r.; ..... ~ 
-:: r:: -. -· 
1 . o 
3 . C 
~ . 0 
') f'\ 
<... V 

7 .5 
~0 . 0 

2.0 
... , r:' 
'- • -' 

3 . 5 
0 .5 

17 . 0 

2.0 
1 . 5 

10 . 5 

24 . C 
0 . 5 

16 . 0 
0.5 
-, e:. 
..... ...J 

7. 5 
38 .C 
10 . 0 
18.C 

2 . =· 
1. 5 

38.S 



- - ------------·--

C'UJ:l.D?-.0 . . Pe:; CIEN':'C1 DE DAñO CE AP I ON AUR I CEJ\LCEUM EN 2l'LTI?AHES 
CE ?HASB8LUS COCCINEUS. TE C PAN , 1989 . 

=u.C::NTIFICAC:m; DAúC I DENTIFICACI ON r:..~no 

~ ===~==~:=~==~===== =====~= = == = ==== == ====== = = ~~= ==~ = = ===== = ==== ~ -~= ~ 

,.., ,_, :: ~co .:; 5 r.. 199 4 . 0 
0;; 7 8 . 5 G.362CO 5.0 
0' ..., 3 . 0 

!:: .., , 7.5 .J- - 1 J. 

) 4 2 1.0 581 3 .3 
ü86 1 9 . 0 58:. 4 . C 
0 88 3.0 G . 3559lA 9.0 
03 ~: 3 . 0 593A ~.0 
:J ~~ o o 5~6 1.0 
091 E . O 593 5 . 5 
093 6.5 599 -1.:) 
0 94 1.0 G . 35600 1.5 
096 6.0 601 l. O 
0 9 ~. 14 . 0 61 € o 
03 9 4 .5 626 -~ . e 

(:. 35187 16 . C: 627 2 . 5 
191 2.5 GU.ATE 6 ~1 4 1 c. ... . "" 
19: 1 . 5 GUATE 1166 38 . 0 
193 - e b . ..J 

197 o 
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:::u.Z:..i.i R'J r\ o. PCR CIENTS DE DAftO DE A. GODMANI 7 A. AGRICgALCEUM 
EN PROGENIES F4 DE FRIJOL TREPADOF' . TECPAN, 1 9 89. 

------------·---
?ROG.t:N:::i:: A. GODMANI A. AURICHALCEUM 

===~========== ====~= == ============ ~===~= = == = ======~=========~====== 

Cl07 - l-::::.1 5. ) ') 

:: - .:;~ 6.C 5.0 
J - ·:1"r ·1 . ¡) 1.~ 

C:l23-1-Cl-1 t r: - • ..1 3 
,..., 

• 1..• 

2-CH 4. !:· : . ;) 
3 - CM 4. 0 1 .o 
4-CM 4 . 0 "l e 

.... ..J 

:.-cM 4.0 
..., 
..) .o 

2 : :2 7 - 1- C~1 4.0 2 . 0 
2 - CH 6 . 0 10. 0 
3 -·0·í 4.5 8.0 

e 1 :. 5 - 1 - ·::M 4 .0 : . . o 
C1.77-1-CM 4 . 0 16 . 0 
~; 1 8 3 - 1 - C!-1 3.0 1. 0 
C:!.23 -1-1 3 . 0 2 . 0 

l -2 2.0 1 . 0 
r •1 ? ., ..., . 
.._·~-= - -· -J. 5. 0 3.0 

3-2 3 . 0 1 .o 
·3:JJ!LTE 15 3 ~ 1.0 6 . 0 
GUP..TS! 1 :.;, :5 10.0 40.0 
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DIIS"ll'lRlllB l!JCJION DIB GJBNO"Irll!POS IDJB lFIRllJOL AUlU S"ll'llVO SlBGlUN !611. IPOIRCIBNTAJrlB 
DJB DAÑO Dl6 Apion godmani w. JBN LOS VllVJBJROS IBVAll.lUADOS 

ClHillWJAlL"'fBNANGO~ n 990 

70 

60 

• &. 50 

l .a 
-3 
~ 30 

20 

10 

Figwa 1 Cermopluma 

T.R. 

~ 

¡ ~ 

o 5 15 25 35 45 55 6:> 

"!. de daño en semílla 

70 

60 

: 50 ·¡: 
• CJI e •o 
Q. 

• 
~ 30 o z 

20 

10 

F '9Url 3 Progenies 1r. Recurrente 

1 R 

40 

i 30 

·g 

! 20 
-3 
:i 

10 

o 

Figura 2 Selecciones VIA88 

T.R T S. 

~ 

O S 15 25 35 45 55 65 

"!. dlllo en semilll 

T. S 

l ' ., 15 !~ j5 ..;~ 55 os 
%de dano en 9e111illa 

C\l 
(") 

..-4 



3V~LJACI 0N DE FR~JOI ARBUSTIVC POR RES IS?ENC¡A AL PICUDO DE LA VA:NA 
~ill:i 0n :;cdmani I:N E!.. SUR-ORIE .>iTE ::JS Gti.A.TEHP.L.r.. 

E" el S~t r- ::' ri·:nte, .:: 1 pic\.:d ::: 
probl3md dei cu!tivo d~ f~ijol , 

semi l la d~rante s~ f ~rm3c ~ón. 

F2l1c~~o A. ~onzón l / 
3amua: Ajquejay A 2 / 
Ra~a~! Rodri ; uez C 2 / 

ele .l a ,·a:.na 
:¡:.y:: el Cdú0 

con .s ti tuye un 
que r:: ausa a la 

;::e::; 1-: !.a :2 \·.:n·ic· ~· ar1os ~- e h ar: ve:1i::1:-. -: \;a lt.and :. u r,3 CJ Pill 
c .::u tiJad de ,-:t:l t ~·r~ rt:s C.e <;ei:rr.c pl asn:a LB.c.lonal e intrc du c::. do , 
3Si com~ progen1es t:n ge~e~ac 1one ~ temprana s , co~ el o~ j ~tivo 
de iden tificar l os genot ipoE qu2 presenten r eEis t en~ i~ . 

:.dE ¡) ~·i.¡¡ .::-ra::, e ':al ua: i one s .:,e l!icic:ron en Hon j é:\S ; al:ip n , c!c, r:ce 
':' E :-:vr..S?gUÍ-?. U1 3. bU'='il3 [H ' -2S l •JH dE: l .ll15Ec t .J, pe:!:O l a ::t l t a 
in .:;iC.e.n ::. i e. c'.e .r-tosa i c..:J .'Jc•racto ii ·::- pen.li tia q ue le:.:. ~valua -:ione.; 
f 1.: 21· :1 n s .1 ti s f .:1 s ~ ;:; 1·.:.. a~~ . 

P ~ r esta ~a:ón, a parti~ (E ~9 s¿, l ~s v:ve r o s se 1nstu: a~~n 
e:: i.in t¿:.Tt== r:..:: t-'1-é. :t=:imo al C~ntro ele Pi· c cln ;:·.:: iór: de I CTA en 
Jut i3.pa , dvndE- ta;n:!:i~n s~ I-. .3.;1 .: l r:anz adc a lto s r~ ivel.~s de dar1o, 
: ~ a~ -:d. c'"t: ~i: ·¡-. • 

En l ~ S S, s e evalaaro~ loa viv~ rc~ s i g~iente ~ : 

NUl'iE?.O 
EKTRADAS 

NUI1EF.C; 
SURCOS 

NUME RO 
::\.EPETI CI CHS :.: 

=~~ == ~== =~====~= ==~======== = = := = ~== ===== ~ === == == = ~ ====== = == = ===== == 

P 2.· .)gl'.m i .-? e:- 1 t:.A. R~ •.; Url·en te 17S 1 
? 1:0 <J2lLt: S 

..... , 
1: .; de .: IAT -,~ . .) 1 3 

s-=l o:c (;ione .. ~ v:A 8:3 " .., 1 3 ... ~ 
Pr-.)gen i.:s F4 d e CIA'T' 40 1 

..,. 
-

"JIDJ\ 2 1 5 0 1 1 

l/ Técnicc P~ofes iona ~ I : I. ~r ~grama de Fri j ol ICTA, ~ua~ effial ~ 
21 2itomaj o radore s , Programa de Frij o l I CTA, Guatemala. 
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2. RESULTADOf 

2~sa~Grt~~ad~mente, ~: p~esente afio ~o hubo ata~ue je ~icudc, 
11u.:.:::: lc·s _laúo.; no ;:>a3aron d= l o; incluso e n e l tes~i;Jo s·.lsceptible 
(Li 1~a 32-20), qu~ en evaluaciones anteriores ha sid o de las m~s 

.::, f ..-, .::: t a d .:1 .; • 

E~ el compor~amie~to de esta plaga, estas var~aciones ¿ue:en 
dan: ·:- . do:- u:·, a.:'lo e. ;)tro.. de una región a ot:·a é 1n::::lt~ s c_, de¡:'!:rv de 

Ea cuan":o c:tl l11·1~·djo de los ·i i 'le ros, n·.:> l:ubo ninguna difereu::ia 
~:~ el de ~t~s a~teriores , en las f~chas de s1embra (22 ee 
s~pti3mb~2), protección ~ui~ica que se suspendió entre l os 30 a los 
5C dia3 después d~ :a siembra; y en el aislamiento del lote que e~ 
ie -.urr.a lrnpo.r tan .:::ia. LaE derr.as :a~Jor~s de :::u:!. 'CiV·) n c 1nfl'.!yen e~ 
!..~ 1):.-t2senc:.a ,) ausencia del in~ecto y :::e ef~cttt.:lron en la forma 
t.radici')Lal . 

:::J:!c:.do .i: !)ajo ni·;el de daúo encont¡:adc el'. lc.s ·v·ivel·os, e:; q:1~ 
n~ se reportali re~ul tados de estas evaluaciones, hab i endo servjdo 
ún :.e amen te p:¡:;.·a adel ?. n t a::: nna ger.eración en las progenies ternpra: ·, as 
y come i~crehlent0 de semilla, que por .:::iert o fué de bu~na calid~d , 

principalmente en ~rogenias ~el recurr~nte que estuvieron libref 
elE: HoL~a ::.c ,) DcraC:. .:>, en comparación con ctr.:>s mate:·iales cumo la.:; 
~e l ~~c ione 3 iel VIh 82, que fuer on fuerterr.e~t~ afecta~as pe= di:ha 
~nfermejad y de l!s cuale3 se obtuvo poca semi l la. 
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CONTROL DE LA BACTERIOSIS COMUN 





P R O F R I J O L 

para Centroamérica, México y el Caribe 

PROYECTO BACTERIOSIS 

Informe Anual del Periodo: 1988 - 89 

Investigadores Responsables por Países e Instituciones 

R. Dominicana: Ing. Agr. Freddy Saladín G. lLIDER NACIONAL) 

Ing. Ag-r. Fernando Oviedo T. 

Ing. Agr. Crist6bal Adames 

Lic. Estela Peña Matos 

Lic. Francia Sánchez 

Lic. Fe licia Henríquez 

Nicaragua: Ing. Agr. Hurnberto Tapia 

Cuba: Ing. Agr. Lorenzo Barreiro Arbelo (LIDER) 

Ing. Agr. Benito Faure Alvarez 

Ing. Agr. Teresita HernAndez Díaz 

Ing. Agr. Evelio García 
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Objeti vos Generales del Proyecto. 

Forma c i ón de b loques de cruzami ento con los materiales selecciona

dos por f uente s para resistencia a bacteriosis común. 

Formac ión de v iveros con los mejores materiales evaluados hasta la 

f e c ha en di ferentes zonas ecológicas y determinar los testigos sus

ceptibles adaptados a las condi ciones de los paises participantes. 

Unifi c ar met odo logía de evaluación en materiales inoculados arti f i

cia lment e y e n c ondiciones naturales atendiendo al tipo de fri jol 

y parte d e la planta conque se trabajO. 

Continuar e studios sobre las pérdidas en rendimiento causadas por 

bact e riosis c omún en el país y diferentes zonas de producción. 

Ejecutar trabajos investigativos para la producción de semilla li

bre de bacteriosis común . 

Ejecutar trabajos de determinación de hospederos en X. campestris 

~ phaseo li. 

Estudios sobre manejo integrado en el control de bacteriosis común. 

Estudios sobre interacción de mustia hilachosa 1 bacteriosis comúr 

en e l cultivo de frijol . 

Evaluación de materiales introdu cid os en condiciones de campo e 

inoculación artificial. 
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SUBPROYECTO: Bacteriosis común 

AÑO 1989 

CUBA 

INSTITU'l'O DE INVESTIGACIONES HORTICOLAS " LILIANA DIMITROVA" 

Estación Experimental "El Tomeguín" 

PRESUPUESTO 1989 

Conceptos Dólares 

l. Inversiones 

Construcciones 

Equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 O O 

2. Operaciones 

Ing. 

Ing. 

lng. 

lng. 

Insumas .............................. . 

Mantenimiento y Const •................ 

Comunicaciones ....................... . 

Fletes 

Otros 

2600 

500 

lOO 

300 

Total . . • . . . . . . . . . . . . . . 6000 

Investigadores a nivel de instituto 

Lorenzo Barreiro Arbelo Responsable 

Benito Faure Alvarez Genotecnista 

Evelio García Genotecnista 

Teresita Hernánde z Díaz Bacterióloga 
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Reseña de las Investigaciones Realizadas 

En el trans curso del año se realizaron bloques de cruzamiento con 

progen1tor es i dentific ados anteriormente (Cuadro 1). Se e valuaron 

material e s de i ntroducción VICAR, VIDAC, 

(Cuadro 2 , 3 y 4) , poniendo énfasis en su 

enfermedades , po t e ncial de rendimiento y 

mecanizac ión, etc . 

Líneas Avanzadas, etc. 

comportamiento ante las 

otros atributos para la 

Estudios de hospederos y persistencia en el suelo de Xanthomonas 

campestri s ~ phaseoli. 

Se comen zaron e studios de manejo agronómico para la producción de 

semilla libre del patógeno. 

En este moment o se encuentra en prueba de Extensión Agrícola, 

mat eri a l e s con bue n comportamiento ante la bacteriosis (Cuadro 5). 

Ob j e tivos Específicos. 

l . Formar bloques de cruzamiento entre los materiales selecci onados 

y l as fue ntes para resistencia a la bacteriosis común. 

2 . Formar un vivero con los mejores materiales eval uados hasta la 

fecha en diferentes Zonas Ecológicas y determinar los testi gos 

s usceptibles adaptados a las condiciones de los países partici

pantes. 

3. Continuar trabajos para la producción de semilla libre de bac

t eriosis común. 
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Materiales y Métodos 

Después de seleccionados los materiales progenitores se conformó 

el bloque de cruzamiento de 122 variedades, ejecutándose las cruzas 

según nuestros objetivos. Los cruzamientos se ejecutan en la Est . 

Exp. 11 El Tomeguín 11 (Alpízar ; La Habana) . La evaluación y selección 

hasta las generaciones avanzadas se efectuaron mediante inoculaciones 

artificiales y en condiciones de campo, para asegurar una adecuada 

presión del inóculo. Las inoculaciones se realizaron por aspersión 

y/o corte doble de cuchilla al follaje; el grado de afectación se 

evaluó según la escala del 1 al 9 , tanto para el follaje como para 

va1.na. 

En el campo se utilizaron los testigos seleccionados en el taller 

del año 1988 distri buídos adecuadamente. 

Los materiales introducidos, más los seleccionados del programa 

nacional de mejoramiento fueron evaluados en condic iones naturales 

con t estigos locales en el área de cuarentena de la Est . Exp . 11 El 

Tomeguín 11 (Alpízar ; La Habana) , habiéndose contado con aisladores 

de malla antiáfidos y siembra de campo abiert o . 

Los estudios de producción de semilla se sembraron en un diseño 

de parcelas divididas con seis réplicas , estando consti tuídas las 

parcelas principales por los dos nive l es del factor ' tipo de regadio ' 

taspersión y riego por surco) , y las s ubparce las por los ni veles 

del factor densidades (100, 150 y 200 mil plantas/ha) . 
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Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos con el VICAR NEGRO se muestran en el Cuadro 

2. Con respecto al testigo BAT 58, las variedades más destacadas 

fueron ICTA TURBO III, DOR 390, DOR 385 y MUS 89, las cuales sin 

diferir entre sí, rindieron más del doble que el referido control. 

Las evaluaciones en cuanto a bacteriosis común de los viveros VIDAC 

89 (NEGRO Y ROJO) no resultaron confiables debido a un intenso ataque 

de la mosca blanca (Bemisia tabaci) , lo cual produjo una afectación 

total de las parcelas por el virus del mosaico dorado. No obstante 

ello, las variedaáes experiment:ales más destacadas en comparación 

con los testigos locales respectivos, se muestran en los Cuadros 

3 y 4. 

En estos momentos se encuentran en fase de Extensión Agrícola en 

tres localidades de la isla, las variedades que se muestran en el 

Cuadro 3. 

El ensayo sobre producción de semilla libre de bacteriosis causó 

baja debido a una fuerte afectación causada por el virus del mosaico 

dorado . 

Conclusiones y Recomendaciones 

Se concluye recomendando la repetición de todos los ensayos sembrados 

durante el período analizado debido a que los datos registrados 

no resultan confiables debido al fuerte ataque del virus del mosaico 

dorado . 
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Cuadro l. Plan de Cruzamiento del Sub-Proyecto de Bacteriosis 

Guira 89 Bolita 42 

X Cut 13282 Guira 89 

NAG 20 BAT 832 X Cut 40 

Holguín 518 

Hatüey 24 BAT 304 

RAB 50 X Cut 30 

RAB 60 

BAT 832 

Bolita 42 NAG 15 X Cut 44 

Guira 89 BAT 304 

BAT 832 
X EMP 158 

Holguín 518 CC-25-9 X Cut 12807 

NAG 15 

BAT 304 NAG 20 X Cut 10855-111 
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Cuadro 2. VICAR 89 (NEGRO) 

(Ext . Exp . de Granos "El Tomeguin") 

VARIEDADES REND (g/parcela) 

I. TURBO III 1178 a 

DOR 390 1147 a 

DOR 385 1083 ab 

.r.ms 89 1015 abe 

ICTA PHE . 7 903 bcd 

MUS 90 853 cd 

MEX E-62 767 de 

DOR 389 752 de 

XAN 236 713 def 

ICTA OSTUA 630 efg 

NAG 226 485 g 

BAT 58 (e> 520 fg 

E S 64 . 76** 
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CUADRO 3. VIDAC 89 (NEGRO) 

IDENTIFIC. HAB. DIAS DIAS M. # VIRUS M. DORADO BACT . PESO 
FI. F c. PLANT ler % 2do % COM. ( g) 

NAG 298 II 37 80 89 23 32.21 lOO 1 130 

APG89-24 II 32 75 88 22 4.54 lOO 1 200 

DOR 461 II 31 88 82 22 36.36 lOO 1 150 

DOR 462 II 29 72 88 23 21.74 lOO 1 160 

DOR 489 II 28 67 80 20 35.00 lOO 1 135 

BAT 58 (TL) ii 36 78 87 36 30.55 lOO 1 145 

Est . Exp. de Granos " El Tomeguín" 

CUADRO 4. VIDAC 89 (ROJO) 

IDENTIFIC. DIAS DIAS M. # VIRUS M. DORADO BACT. PESO 
FL F c. PLANT ler % 2do % COM. ( g) 

DOR 472 31 72 80 25 o lOO 1 lOO 

DOR 475 35 78 88 24 8.33 lOO 1 150 

DOR 482 35 75 88 23 o lOO 1 155 

DOR 483 35 76 88 22 22.72 lOO 1 180 

DOR 491 39 80 90 23 17.39 lOO 1 150 

DOR 364 35 80 90 27 11.11 lOO 1 180 

HATUEY L4 (TL) 35 80 90 25 38 . 00 lOO 1 110 

Est . Exp. de Granos "E l Tomeguín" 
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CUADRO 5. VARIEDADES DE FRIJOL EN EXTENSION AGRICOLA EN TRES 
LOCALIDADES DE CUBA (89/90) 

VARIEDAD REND HC BAC ROYA COLOR DEL 
(kg/ha) CON GRANO 

NAG 15 2663 II S S NEGRO 

XAN 147 2277 III I S NEGRO 

RAB 30 2219 II I I ROJO 

X Al~ 93 2 164 II I I NEGRO 

XA.N 68 2100 III I I CREMA 

(S: susceptible; I: intermedio) 
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Talleres, reuniones y actividades de capacitación desarrolladas. 

Durante el transcurso del año se impartieron 4 conferencias con 

la participación de 230 productores; así como asesoramiento. Se 

participó en el análisis de fin de campaña 1988-89 y discusión de 

la preparación de la de 1989-90 en la provincia de Pinar del Río. 

Del 29 de mayo al 3 de junio de 1989 se celebró en La Habana el 

Taller de Planificación con la participación de los países miembros 

de Profrijol, CIAT y COSUDE; sirviendo de moderador el Ingeniero 

Agrónomo Eduardo Busquets. 

Se efectuó un curso de actualización para profesionales, de 10 días 

con 11 participantes. 

No se asistió al Taller de Mejoradores en Guatemala por dificultades 

con el visado. 
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TITULO DEL SUB-PROYECTO 

ANO 

INSTITUTO 

NIVEL DE PARTICIPACION 

Proyecto Regional de Bacteriosis 

1989 

Programa Nacional de Frijol 
(PRONAFRIJOL) 

Centro Nac i onal de Granos Básicos
MIDINRA 

Participante 

PRESUPUESTO ASIGNADO AL INSTITUTO 

INV~STIGADORES A NIVEL DE INSTITUTO 

4,000 dólares 

Filemón Díaz 

RESEÑA DE LA INVESTIGACION POR INSTITUCION 

POR ACTIVIDAD PROGRAMADA 

Las actividades que se realizaron en 1989, se enmarcaron en buscar 

soluciones que eviten pérdidas en la producción de frijol a causa 

de bacteriosis, para esto se utilizaron variedades con granos de 

colores, negros y rojos, sembrados en el Centro Experimental La 

Compañía, Carazo , situada a 420 m. s.n.m. 

Las actividades programadas no todas se realizaron debido a 

problemas presentados durante su desarrollo. 

detallan: 

ACTIVIDADES 

A continuación se 

l. EVALUACION DE MATERIALES DE INTRODUCCION EN CONDICIONES DE CAMPO 
Y POR INOCULACION. 

Tres investigaciones formaron parte de esta actividad: evalua

ciones realizadas en el vivero regional de bacteriosis, evalua

ción de 23 poblaciones en generación f 2 y selección de líneas 

del VICAR ROJO con resistencia a bacteriosis. 

La inoculación no se realizó por falta de equipo y personal 

necesario. 



2. ESTUDIO DE CONTROL INTEGRADO A BACTERIOSIS COMUN (CONTROL QUI
MICO Y CULTURAL) • 

En el aspecto de control químico, esta actividad se descontinuó 

ya que la situación de falta de productos químicos a nivel comercial 

y sus al tos costos, no presentaban ninguna factibilidad para los 

pequeños productores de frijol. 

Referente al control cultural se realizó una actividad en 89B , 

tendiente a evaluar el efecto de sistemas de labranza sobre la 

incidencia de bacteriosis y mustia. No se pudo determinar efecto 

alguno por la poca presión de las enfermedades. 

3. ENVIO DE ~~TERIALES EVALUADOS PARA LA FORMACION DEL VIVERO DE 
BACTERIOSIS. 

4. ENVIO DE MATERIALES PARA LA FORMACION DEL BLOQUE DE CRUZAMIENTO. 

Con respecto a estas actividades , no se realizó éste año ningún 

envío de materiales por cuanto no se identificaron nuevas líneas 

para formar parte, tanto del vivero regional corno del bloque de 

cruzamiento. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

l. Obtener material resistente a Xanthornonas phaseoli . 

2 . Obtener progenitores potenciales resistente para ser usados 

en programa de hibridación con los materiales criollos de 

otros materiales que presenten interés. 

MATERIALES Y METODOS 

Los ensayos 

Compañía , Carazo. 

se sembraron en la Estación Experimental La 
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Dado que la primera actividad fué la única que se llevó a cabo 

en e ste Sub-proyecto, los materiales y métodos que aparecerán en 

éste informe en base a los trabajos realizados dentro de ésta, 

de t al lándose a continuación: 

EVALUACION DE 23 POBLACIONES EN GENERACION F2 PARA BACTE
RIOSIS. 

El ensayo se sembró en época de primera y postrera. La parcela 

ut ilizada fue de una hilera de 5 metros de largo y 60 cm separados 

ent re sí, usando 15 semillas por metro lineal. 

Para la siembra se utilizó 130 kg/ha de fertilizante - 10-30-10. 

VIVERO REGIONAL DE BACTERIOSIS 

Se evaluaron 40 líneas , usando dos testigos: Bat-93 y porrillo 

s intético, resistente y susceptible respectivamente. La escala 

utili zada para evaluar la entermedad f ue la escala estándar CIAT. 

SELECCION DE LINEAS DE VICAR ROJO CON RESISTENCIA A BACTE
RIOSIS. 

La investigación no se hizo con el objetivo de evaluar 

bac t e riosis específicamente , sino que características agronómicas 

y enfermedades en general , pero dado el caso que entre 40 líneas 1 

tres fueron l a s que no presentaron poca bacteriosis 1 se les dió 

seguimiento hasta seleccionarlas. 

La pa rcela fué de dos hileras de dos metros de largo por 

materi a l c on distanciamiento áe 50 cm entre hilera y tres 

repeti c ione s 1 la escala utilizada fue la Estandar del CIAT . Los 

parámetros que s e midieron fueron: Días a flor, madurez fisiológica 1 

Al tura de planta, Hábito de crecimiento 1 Mustia hilachosa, 

Bacteriosis y Rendimientos . 
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RESULTADOS Y DISCUSION CON REFERENCIA A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Y/0 PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS. 

AC'l'IVIDAD l. 

Por cada investigación o trabajos realizados en ésta actividad 

se enfocarán los resultados y discusiones respectivos. 

EVALUACION DE 23 POBLACIONES 

Evaluación de 23 poblaciones en generación F 2 para bacteriosis. 

Los resultados obtenidos no fueron los esperados ya que en 

las 23 poblaciones no se presentó o fué poca la susceptibilidad 

a dicha enfermedad , esto fue debido a mucha precipitación, 

presentándose en éste caso ata~ues de mustia hilachosa . 

Los rendimientos fueron muy pobres. 

SELECCIONES DE LINEAS DEL VICAR ROJO CON RESISTENCIA A BAC'I'ERIOSIS . 

l. De 16 líneas del VICAR ROJO utilizadas para evaluación de 

adaptación y rendimiento , tres fueron seleccionadas por su 

resistencia a bacteriosis: RAB 310, DOR 364 y RAB 476 que 

serán utilizadas en área de validación tecnológicas (Cuadro 

2) • 

2 . RAB 310. Sus progenitores SEL. 277 x BAT 1514 , este material 

tiene una amplia adaptación en todas las zonas frijoleras del 

país, el color del grano es rojo oscuro. Actualmente se está 

incrementando en La Compañía 7 ha. 

DOR 364 . Sus progenitores BAT 1215 X RAB 166 X DOR 125, es 

una línea seleccionada en la IV Región , se muestra suscep

tible a Roya, se recomienda en ambiente de altas temperatu

ras . 
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Actualmente estos materiales se están validando en IV Re

gión y el Centro Experimental La Compañía. Hay un incre

mento de 318 . 2 kg de DOR-364. 

RAB 478. Sus progenitores RAO 33 X XAN 90. Línea identi

ficada en el VICAR ROJO en primera de 89. 

Mostró buena resistencia a bacteriosis y mustia, es de gra

no rojo con buena ar~uitectura . 

CUADRO l. LINEAS SELECCIONADAS DEL VICAR ROJO PARA BACTERIOSIS 

No. LINEAS DIAS AMAD. ALT. HAB. 
FLOR FIS. PT. CREC. BACT. MUST. Kg/ha QQ/Mz 

1 RAB 310 37 70 60 2B 3 4 2145.04 33 .03 

2 DOR 364 36 70 47 2B 3 5 1618 24.92 

3 RAB 476 35 64 51 2 4 3 1967 30 .19 

VIVERO REGIONAL DE BACTERIOSIS 

88B 

88B 

89A 

Cuarenta líneas fueron evaluadas con el fin de determinar 

la incidencia de la bacteriosis en ellas; no habiendose encontrado 

afectación 

enfermedad 

Región. 

alguna 

que se 

proque no 

presentó 

hubo presión áel inóculo. La única 

fue Roya , enfermedad poco común en la 
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CUADRO 2. EVALUACION DE 23 POBLACIONES EN GENERACION F2 PARA 
BACTERIOSIS. 

NO . CRUZA DIAS A MAD. HAB. 
ENT. FLOR FIS. CREC. ADAP BACTER. 

1 RIZ 36 X XAN 112 35 67 2B 2 3 

L. RIZ 68 X XAN 112 34 64 2B 2 3 

3 XAN 252 X BEL . 964 32 62 2B 2 3 

4 SEL. 926 X A-40 35 63 2B 2 3 

5 DOR 308 X BAT 1215 37 67 2B 2 3 

6 XAN 252 X BAT 1215 34 68 2B 2 3 

7 SEL. 988 X BAT 1215 37 68 2B 2 3 

8 XAN 252 X XAN 115 38 68 2B 2 3 

9 SEL. 988 X XAN 15 5 34 63 2B 2 3 

10 SEL. 929 XXAN 155 34 63 2B 2 3 

11 SEL. 931 X RAB 258 33 64 2B 2 3 

12 SEL . 986 X RAB 258 32 61 2B 2 3 

13 SEL. 988 X tviOC. 58 30 62 2B 2 3 

14 DOR 306 X MOC. 58 31 61 3B 2 3 

15 SEL. 931 X MOC. 58 31 63 3B 2 3 

16 SEL. 931 X RAB 404 34 64 2B 2 3 

17 SEL. 914 X RAB 404 37 68 2B 2 3 

18 SEL. 988 X DOR 36 35 67 2B 2 3 

19 XAN 252 X RAB 383 33 64 2B 2 3 

20 SEL. 931 X RAB 383 32 63 3B 2 3 

21 G. 16836 X MOC. 60 31 63 3B 2 3 

22 G. 168 36 X MOC. 2004 31 62 3B 2 4 

23 G. 16936 X SEL. 976 31 62 3B 2 4 
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CONCLUSIONES DE CADA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD l. 

Los resultados encontrados en los trabajos realizados en esta 

activ idad no fueron los esperados , dado que la bacteriosis no se 

presentó en la mayoria de las lineas o materiales evaluados. 

Las condiciones clim&ticas , pocas precipita ciones, influyeron 

en la siembra de primera y postrera para qu e no se desarrollara 

la bacter1osis, aunque se encontró otra enfermedad que no se estaba 

evaluando, tal es el caso de mustia hilachosa; Cuadro 1 y 2. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES DEL SUB-PROYECTO 

CONCLUS IONES 

La búsqueda de soluciones para evitar que la bacteriosis siga 

perjudicando el cultivo del frijol , ha hecho que adem&s de evaluar 

los materiales en condiciones de campo , buscar alternativas con 

métodos culturales L.O, de ésto ya se tienen los primeros resultados. 

Seguiremos investigando en busca de resultados positivos y recomendar 

a los paises de la región, la aplicación de tales resultados que 

contribuya a un mejor manejo de la enfermedad. 

RECOMENDACIONES 

Debióo a que aún no se han cumplido los objetivos ni las 

actividaóes necesarias programadas para el periodo 1987-1989 se 

recomienda: 

1. Recibir apoyo con reactivos y e~uipos a usarse en laboratorio 

y en el campo, especialmente para inoculación. 
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2. Intercambiar experiencia de las investigaciones que realicen 

cada uno de los países involucrados. 

TALLERES, REUNIONES Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION REALIZADAS. 

Capacitación de 1 técnico en Patología de Frijol espec1ficamente 

en bacteriosis (inoculación). 

155 



156 

REPUBLICA DOMINICANA 
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA-SEA 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS-OlA 
PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN LEGUMINOSAS ALIMENTICIAS 

PROGRAMA PROFRIJOL - REPORTE TECNICO ANUAL 1989- 90 

ANTECEDENTES : 

A pa~ti~ de Ma~zo de 1987~ en ~eunión sostenida con los 
P~og~amas Nacionales de F~ijol de Cent~oamé~ica y El Ca~ibe, 
Rep~esentantes del CIAT y del Conso~cio Suizo pa~a el Desa~~o
llo- COSUDE, fue~on establecidos como á~eas p~io~ita~ias de 
inte~és ~egional los p~oyectos de investigación e n Mustia Hila
chosa, Bacte~iosis Común; Apion Godmani y P~ecocidad. 

República Dominicana dete~minó su p~io~idad en los p~oyectos 
de Mustia Hilachosa y Bacteriosis Común, encontrándose los mismos 
en el te~ce~ a~o de ejecución, desempe~ando las funciones de co
LIDER y el lide~azgo de ambos p~oyectos ~ecayó en Costa Rica y 
Cuba, ~espectivamente. 

3.1.1 PROYECTO DE BACTERIOSIS COMUN. 

INTRODUCCION 

Es sin luga ~ a dudas, la enfe~medad más difundida en las 
dife~entes zonas de producc ión a nivel nac ional. 

Los diferentes tipos de Pompadou r son susceptibles a la 
enfermedad, siendo el princ ipal medio de di seminación las 
semill as ~ al utilizar para la siembra~ granos s i n c on tro l de la 
calidad. 

La importa ncia económica d e esta enfermedad producida po~ 
Xantho monas campest~is p.v. pha~eo li _reside en 

a) Por la merma en la producción y ca l ida d del grano afectado por 
la e nfermedad . 
Por l o general ~ ataque grave y generalizadoen las plantaciones 
comerciales , afectan la planta de frijol~ produciendo una 
defoliación~ escalde de vainas y manchados de granos en el 
o~den del 3 5 - 60% . 

b) La enfermedad limita la prod ucción comercial y de semi llas en 
determinada época y zona del pais . En el Valle d e san Juan de 
la Maguana, l a Bacteriosis camón alcanza grado de epifitia 
durante el c iclo de siemb~a d e oto~o, lo que ha ocas ionado la 
restricci6n del cultivo de habichuel a para esa época d e l a~o. 
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e) Por el costo de la medidas d e prevención y control que se 
involucra con la utilización de semillas de calidad~ elimina
ción de plantas enermas y aplicaciones preventivas de bacte
tericidas a base de Cobre y por la naturalez a sistémica de 
la enfermedad. 

3.1.2 Investigadores Responsables por el Pais O Institución. 

1. Ing. agrOn. Fredd y Sa ladin Garcia - Lider 
2 . " " M.S. Fernando Oviedo T.- Investigador 
3. Ing. agrOn. Miguel Herrera - Inves tigador 
4. Ing. agrOn. Cristobal Adames - Investigador 
5. Lic. Estela PeNa Matas - Inves tigador 

3 .1. 3 Objetivos Generales del Proyecto. 

a) Desarrollar un paquete tecnológ i c o para el manejo in tegrado en 
el control de la enfermedad. 

b) Estudiar l a interac ción d e la Bac ter i osis común - Mustia 
Hilachosa cuando se presentan simultáneamente sobre el cul
tivo. 

e) Establecer lotes de comprobación del control p reventivo de la 
enfermedad a nivel semicomercial. 

d) Incrementar la producción de material básico de lineas y 
variedades para dar apoyo al programa nacional d e producción 
de semillas. 

3.1.4 ReseNa de la Investigación Realizada en el periodo Marzo 
1989-Marzo 1990. 

Actividad Es tudio sobre Manejo I nteg r ado en el Control de la 
Bacteriosis Común del Frijol. 

Los objeti vos especificas de esta acti v idad 

a) Evaluar eficienc ia de los bactericidas a bas e 
gran verde (Oxicloruro de Cual 88%); Kocide 
cúprico al 7 7%) y Cu prav it azul ( Hidró x ido de 
aplicaciones preventivas y curativas para el 
p. v. phaseo 1 i. 

son 

de cobre Viti-
101 (Hidró x ido 
cobre al 60%) en 

control de Xc 
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b) Comprobar a nivel semicomercial la eficiencia de Koc ide 101 y 
Cupravit azul en aplicaciones preventi vas . 

e) Determinar la persisten c ia de Xc.p.v.phaseoli sobre amlezas de 
campo de frijol infectados. 

En esta actividad se desarrollaron los si~uientes traba jos de 
investigación 

1. Evaluación de la efectividad de bactericidas a base de cobre 
en tratamientos preventivos y curativos de la enfermedad. 

Este trabajo fué establecido en la EEAL-SJM y corrsponde al 
último ciclo de evaluación ya que trabajos similares fueron esta
blecidos en Constanza y San Rafael del Yuma-Higuey y presentados 
en el reporte anual 1988- 1989. 

Los materiales y Métodos son: 

Variedad utilizada Material bás ico de PC-50 

Bactericidas y dOsis e mpleadas : 
a) Koci de 101 en dOsis de 3.9 gr/litro 
b} Cupravit azul en dOsis de 4. 2 gr/litro 
e} Vitigran verde en dósis de 2.84 gr / litro 

Inoculación con el patógeno en concentración d e 
aplicación c om bomba de mochil a en la fase 
trifoliada (15 dias después de la siembra ). 

106 
de 

cel/cc en 
la primera 

La aplicación de los bactericidas en parcel a no inoculada se 
realizara a l os 15-27-39 y 63 DOS y en la parcela sin inocular a 
los 15-27-39 y 6 3 DOS. 

El diseNo utilizado es de Parcelas divididas en el cual, las 
parcelas grandes corresponden a Inoculadas y No Inoculadas y 8 
tratamientos en las subparc elas dispues tos al azar en la parce
las. 

Cada tratamiento cuenta con 4 surcos de 4. 0 m de longitud, 
espaciados a 0.5m. La separación entre parcelas y tratamientos es 
de 1.5m. 

El área Lltil es los dos surcos centrales, eliminando los 
0. 20m de los e }: tremos = 3 .6m x 1 . O.n = 3 .6m2 
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La incidencia de la enfermedad se e valuó a l os 3 5 y 55 dias 
en base a la escala 1-9. Los resultados obtenidos se indican en 
el cuadro 1. 

Cuadro 1 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA DETERMINACION DE EFCIENCIA DE 

BACTERICIDAS A BASE DE COBRE. 

I- Aplicaciones Preventivas : 

Producto 
Evaluado 

Vitigran verde 

Cupravit azul 

Kocide 101 

Testigo 

Evaluación a Xc p.v. phaseoli 
35 DOS 45 DDS 

5 - 51. 8 - 211. 

5 - 51. 8 - 20% 

6 - 81. 8 - 211. 

5 - 41. 8 - 151. 

II- Aplicaciones Curativas 

Testigo 7 - 71. 9 - 28 'l. 

Cupravit azul 7- 91. 9 - 3 0 1. 

Vitigran Verde 7 - 91. 9 - 371. 

Kocide 101 7 - 9/. 9 - 371. 

Re nd. Obtenido 
Kgr/Ha 

692 

667 

657 

571 

663 

655 

546 

513 

Nota : Los datos de la evaluación a Bacteriosis común, 
corresponden al promedio de cuatro repeticiones. 

Comentarios : 

Los resultados obtenidos~ ratifican los dato s de los ensayos 
anteriores en cuanto a la poca eficiencia de los bactericidas a 
base de cobre para tratamientos c urativos. 

De igual modo se mantiene el efecto depresi v o del Kocide 101 
sobre el rendimiento. 
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2. Lates de Comprobación 
Eficiencia de Kocide 101 
Preventivas. 

a nivel Comercial 
y Cupravit azul 

para Determinar la 
en Aplicaciones 

Fueran establecidos tres l otes en base a los datos obtenidos 
en el ciclo 1988-89 en las zonas de San Juan de la Maguana-EEAl; 
San Rafael del Yuma-Higuey y en CESDA-San Cristóbal . 

Los lotes previstos a establecerse en el Val le del Cibao~ no 
pudieron establecerse por problemas de la sequia imperante 
durante el ciclo de invierno (Nov-Diciembre ) . 

En San Juan de la Maguana se establec1ó en la Estación 
e xperimenta l de Arroyo Loro en vista de una disposición oficial 
que prohibió la siembra de frijol en el ciclo de Septiembre
Noviembre (Siembra de oto~o) para tratar de reducir la población 
de Mosca blanca B~misia tabaci G. q~e está afectando a los 
cultivos hospederos en plantaciones comerciales de solanáceas y 
cucurbitaceas entre otros. 

Los resultados obtenidos en EEAL-SJM y CESDA-San Cristóbal, 
se presentan a continuación : 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LOTES DE COMF'ROBACION A NIVEL COMERCIAL 

PARA DETERMINAR EFICIENCIA DE BACTERICIDAS A BASE DE COBRE 

Bactericida 
Evaluado 

APLICADO EN FORMA PREVENTIVA 

Evaluacione~ a Bacteriosis 

EEAL - SJM 
35DDS 55DDS 

CESDA - SC 
35DDS 55DDS 

Cupravit azul 5-5% 9-25% 3-2% 5-5% 

Kocide 101 3-2% 9-25% 3-2% 3-2/. 

Rendimiento Obtenido 

EEAL - SJM 
Kgr/Ha XGM 

CESDA - SC 
Kgr/Ha XGM 

477 18.8 1,946 2 . 3 

390 22.7 1,619 0 . 7 

Nata : Lasa evaluaciones en el CESDA-SC, se hicieron en base a a 
5 muestras tomadas al azar en el campo sobre una superfi
ficie de 4000m2 por lote. Mientras que en EEAL-SJM se 
hizo en base a la superficie total por cada lote de 200m2 
GM = X de granos manchados . 
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3 . Determinación de Xanthomonas campes~ris p. v .~haseoli sobre 
sobre Malezas en campos infectados de Frijol. 

Este ensayo tuvo como objetivo el determinar sobre las hojas 
de malezas de hojas anchas y gramíneas, la persistencia de Xc 
p.v.phaseoli a fin poder establecer la importancia de éstas como 
fuente de inóculo primario de la enfermedad en los campos de 
producción de frijol. 

Los materiales y métodos empleados fueron de plantar una 
superficie de 30m2 de frijol con la variedad PC- 50, la cual se 
inoculó en la etapa de primera trifoliada, dejando enmalezar el 
campo y a los 6 0 dlas a partir de la siembra de frijol se 
cosechan las plantas de frijol. 

A partir del momento de la cosecha se toman muestras de 7 
malezas de hojas anchas y gramlneas selec~ionadas y s~ determinan 
mediante siembra en medio selectivo para Xanthomonas. la presen
cia de ésta cada 30 dias a partir de la cosecha y de los aisla
mientos realizados se hacen prueba de patogenicidad sobre plantas 
de frijol. 

E l ensayo establecido en EEAL-SJM fue finali zado, detenien 
dose sobre 7 malezas e x i s tentes en la parcela experimental, la 
presencia de X. c p. pv . phase oli y del comp lejo de Xanthomonads 
hasta un periodo no mayor de 2 veces sobre la superficie de las 
hojas de la malezas. 

En el cuadro 2 se i ndi can l os resultados obtenidos según 
género de malezas y la virulencia de los aislamientos . 

CUADRO No.2 

PERSISTENCIA DE XC. p.v. PHASEOLI SOBRE LA SUPERFICIE DE 
LAS HOJAS EN SIETE MALEZAS DE CAMPO. 

I- Tiempo Muestreo: Al momento de cosecha de las Plantas de 
Frijol. 

Diluciones de la Muestra 

10-1 10 - 2 10-3 10-4 
No. No. No. No. Virulencia 

Especie de Maleza Co lon ia Colonia Co lonia Colonia /. 

Synederella nodiflora 4 5 

Sorghun halapense 15 3 5 

Echinochola colonun Incontable 43 7 5 
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Euphorbia heterophylla 96 8 1 5 

Por tu laca oleracea 21 1 1 5 

Parthenium -
hyttterophorus Incontable 42 3 5 

Amaranthus dubius 12 2 1 80 

Testigo Frijol Incontable 3 1 
., 
..:.. 1 80 

Testigo Frijol Incontable Incontable 50 80 

11. Tiempo muestreo: 30 dias después de la cosecha de las plantas 
de frijol. 

Diluciones de la Muestra 

10-1 10-2 10-3 10-4 Virulencia 
No. No. No. No. 

Especie de Maleza Colonia Colonia Colonia Co lonia l. 

Synederella nodiflora "":!" ..... 1 5 

Sorghum halepense 1 

Echinochloa colonum Incontable 66 7 2 5 

Euphorbia heterophylla 

Portul•ca oleracea 20 1 3 

Partenium hysterophorus 6 

Am•ranthus dubius 2 1 5 

Comentarios& 

A los 60 dias solamente se desarrollaron colonias de Xc.pv. 
phaseoli en muestra de Sorghum halepense y Portulaca olearacea, 
con una virulencia de un 3/. sobre plantas de frijol inoculados. 

Los aislamientos más violentos de un 80/. y similares al tes
tigo con hojas de frijol se obtuvieron sobre Amaranthun du
dius (Bledo) al momento de la cosecha de las plantas de frijol. 
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(~'.: t~-.•.i.da·j Estud i o S\;)Lwe l a ~ntETdc::ci6n de bac. teriosis Común -
Mustia Hil ac hosa sobr·e l a planta de frijol . 

El otl.iF!t:ivc de E?:.t,::\ i':\Ctlviclad es d 2 observar· (:::> 1 
r.ompc:r·tam ienlu dt-~ cad::< ¡:oatóqenc:J sobr·e l :.'t pla:-,t.a fje trijt:Jl cuando 
el ¡1art7'C:Pn si.mult.~u1e<:~mPnte y detecl.::\r- <:..i la pr·e.:·~:;c-:>rl cie:\ d e Ltno 
i:1. "f"ec. t'-\ e 1 desar· ··oll o y comporU,.mien to del otro. 

t1ecliari:::=. un ::Ji.!:->el'!o de B.loc.;ues ¿:.1 azar conc.t..k-:ttro r .. epeticion~:~:;. 

!!.;(::,• 1-'~;;t.~:dJl:~c:UJ el ~-::.·nsayo en F:uen.:::\ \,JJs Ld -·-S~J1'1 ~, árE~é:1 le:\ cual pr· e ~5e nt.a 

l~s mismas car·acterit1cas de Espar~a-Costa Rlca en cuanto a la 
r r esió1·: efe 1 a en·fe:--mecJ¿.d Must .i.a Hi L:."r:hos~. 

~.3e uttlt::ü L .t PC--30 en tratamientos que se 
det2.l.~<J. n a conti.niJaL:.iéJr, 

.. , . .1 Te~'' t .i (~o 2 t1~;o l u. tu. 
12 : Testiqo co11 protecctó~ pa~a ambos patóqenos y sin inocular. 
r:::; .... Protecci.(.¡r¡ contra M.H. P ir .. :ccul .::\do con Xcp .v.ph<=.~s eoLi.. 

T4- Protección contr·a ~cp.v.phaseoli. 
T;)- Inoc:u l acu]n cr, X:::p.-.'.pt1as2nli en pri:llL~r-d tr·ifoliada(15DDS). 
Tb -· J.noc,tla .. _~>_{¡:·¡ coP Xc.p.v .r;ha~:;po li a .l Ld.ci.o de ~;i nt.oma~., de M.H. 

Cilda tr ,'::\·l:.amú~nto cuf~·nt.a de 4 Sl.~r·c:os de 4 .Om de ] onq.:.tud v 
~:. (~ p~·: t- EtC .l. ú ,, t~r¡ ·tM r f:~ ~::. !_l r e: e:>~:. ,j E~ () r ~~n~ . 

1_<:~ ~v31Lt<:..1.l.lÓil de l-:':S t-•r,-f2r'"•eda<.h=?s se r-eaJ.:tz6 sobre la super-f~ci2· 

·ftJ l iDr de los cu,~'l.t. r ·,-.J s •_¡r . .:c¡::; ·:~ '~:;ro:· d'"t.e-rm.1.nó e l re.ldimient.o sobr·e: 
lo•::; do~; <:;un.::u~" c:t~ r·,tr.~~lt':!~;. Ed imtnEtrldrJ los U.2rn dE:: lc's ~:-:tr·emos. 

L,-l. &lplicat::iür: F-:~. dt:: hn:.:~.t.3.r: 60 ..,. v:oc.i.de:· 101 p d r·,;¡ pro"~eqer .. al 
C U 1 t j_ VD C:OI"' t .r ,ó:'t .;.~rr: bo<:; pi::t 1.-.CHJ f.-'~i"l SO <::> 1'-'~ U. t .Í. 1 Í ~:,::H Url d ó·:;, .l. S de 0. 6 k Q r· / t"tct 

v 4-.8 C1t-/li.tr·u) r·esnec.:tilarner¡'b~~ en c.ir1co a plicacl.ones a los 15--23 
35-43-65 jJ~s ct partir de la siembra. 

L.Cl'.3- d.:;. tos 
pr·Gmc::d .io dE· 

de evaluación d~ las 
las cuatro rep~ticiones 

m:\t':'Tl t·.o <Jr·,:~nu, 

~~11 fermedades. 
a l .iqua l que 

c.o rTesponden 31 
para el ¡-end .t-

En e 1 r: uad r :...1 "'!' · ... • ~ se indica~ los resultados obten1dcs 
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C~t..té~c.1 ro .5 

RENDIM'ENTD OBTENIDO Y EVALUACION DE LA INCIDENCIA DE 
BACTERIDSIS COMUN Y MUSTIA HILACHOSA DE FRIJOL . 

Tr·"~t-:,'.rn.i.-~r-r l:o 
[.: o/ú lt .. :=;::lo 

.,. ), 

' .. Test.Hh> pr·ui •."cl.:.\.:o 
¡:¡,~( r· e< <:H;·: t:>: ;: t.•rr "/' *:·r 
11}(? ... 1-:.;.· j,.:-.~ ... ;o ~ " ., •• • , ... 

Tl-fosttqo Absoluto . . . 

Tff · f'r·Dt ecc j ór. Ci.)n t:r-a 
X~- p. V. p hCI.S~:'O ll ••••• 

··:·6·- [ nocu L.H:I•::> X e:¡::-,. v . 
1-· ~:¿~S f"·c d .l. j •·¡ i C: i . CJ 

:~· ~. D .. D • ~:; • 
B. e. r-1 . H. 

3 -· .l :~ 

~ _ .. ,,., 
_;_,-- . .::.1. 

3-·- .1 :~ 

._)····2i~ 

"7:-- -:rr"'l ·-· ·-· .. 

sird_r..;om;:~~:; rjp M. H •• •• 3-2/. 3- ~·/. 

r2"··-F'r· otet:C.:.LÓn e CJI ; t ¡-d 

~.H.1roculJJo cGn 
Xq.>. v. ph¿·(sE~CJ.I :.L ••••• 4--4/. :.::.-<51. 

TS-tnoculado con Xc. 
fJ . V. phac_¡(-1Lj l.i., ••••• 4 -· 4/., .. :)-··4·i~ 

r~.c .. ~'1.H. 

~-~"'/ ·-' ....:_ .. :~:--(-:¡:~ 

4-<57-: 7··-46/. 

3·-2:~ 4-·-147·~ 

4-3/. 7-48i~ 

4 -:r·•¡ 
---~, .. 

~-\end. Ub ten ido 
f::.o r 1 Ha 

86t:l 

740 

675 

64:! 

r::: ., • 

··'·o 

flota Las evaluaciones de las enfermedades estar• basadas de 
ctCU<::.·nJo ,;,._ e~;;ca 1 a i.n +-.er·-r1ac ion a 1 de 1-·9 en cuanto a qracfo y 
sevc:!ridad de l-~"\ J nfecc tón • 

Como se puPde observar en los resu l tados de evaluación. l a 
:·1 :.t~" l . .i.d ¡:.>r ~~!::.ent.a una mayor· aqn:sividad en el desar·rollo sobrE· el 
:~~~-·¿¡ fDlictr· de l.o.~ planta que Xcp.v .phdseoli ya sea al inocularse 
~n !a primera trifoliada 6 al in1c l. O de los sintomas de M.H. 

F 1 kuc 1df.~ 101 eJ •"?r-ct2 un con tr·o 1 de 1 a "1Ltstia Hi. l ac hosa como se 
Ptt·->d F: D b~-5(·.} r· va:--· c=::•r·· e l. T LJ .• 
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Multiplicación de material básico de las var iedades y 
lineas avanzadas de fri jol . 

El objetivo principal de esta actividad es de asegurar la 
producción de material básico que si rva de apoyo a los programas 
de multiplicacion de semillas que lleva a cabo el secto r oficial 
a través de la Secretaria de Estado de Agricultura-Depar tamento 
de Semillas. 

Se habia previsto establecer una superficie de 1.2 Ha en 
EEAL-SJM pero por problema del virus del mosaico dorado, se optó 
por sembrar parte de la misma en San Rafael del Yuma-Higuey y 
Cesda -San Cristóbal a fin de preservar la producción de este 
material básico. 

La superficie por linea sembrada y lugar de producción se 
indican a cont inuación : 

Materia l 
Reproducido 

PC - 50 
H-270 
Constanza 
PM-23 
BAT-1385 
PC-157 
PC-10 
ZAA-84 066 

Area Total 

Zonas de Producc i ón- Superfi c ie Sembrada 
CESDA-SC . S.R.del Yuma-Higuey EEAl-SJM 

Area Area Area 

292m2 
745m2 
17 2m2 
188m2 

97m2 
142m2 
132m2 
141m2 

1909m2 

2000m2 2 Ha 

2000m2 2 hectárea 

3.1.5 Talleres y Actividades de Capacitación Realizados. 

En taller sobre me j o ramiento ce lebrado en Guatemala del 18-23 
de ju lio de 1989, partiparon tres técnico s del Programa Nacional 
de Invest igac i ó n en Leguminosas Al i menticias. 

El lider del p r og rama parti c ipO en taller sobre Planificac i on 
por Objetivo CPPO) patrocinado po r PROFRIJOL llevado a cabo en la 
Habana - Cuba y Costa Rica, durante e l pe riodo 30/5-2/6/89 y 13-
15/7/89, respecti vamente. 
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• ¡; Presupuesto por ANo e I ns ti tuc ión-Repúb 1 ica Dominicana. 
Programa Nacional de Inves tigación en Leguminosas 

Alimenticias . 

Rubro . 

l • ) 1.. d 1
' 5. ~~ I.J -~ \ 1 './ :i ,:::1• _j f.·?~~; .. 

,) o¡ !t<:..1t~• ::;: t1.J!H:; (j•;~ •Jt.,¡a ;J'H"'t"t Sle;··l i:J I'"¿.\, 

,_Jr:.::;_:c;' h.:--:::, "p:.J..'::clCir·'l2S jr.= J")P:5t.l.claac:. y 

i 1 ;~.::~':-:-;-.• d•·:·:"" ':/ ~;?u ,T . .l.''l.LStr·o·"' pa r ·a ar:-I E~CI.kiC.ÍUr1 

• .. h-~ C: ,,, .. ~ •. :::\ !"' <'. ' l. ::'1 y t-! Ld:-> \· -e:.~;; J n f ,.-,~e~, i:. r· u e t u r .,~ 
1\ l'i'=' li'.L•'·, •• 

., Fit.~pd ~ dC .L'.JI'l PSi .. 

~-3•tb+.ut.dl .. , . ,. 

3.1 . 7 . ~lan ~~ Trab~iu p~~a 1 99J . 

Primer ANo 

~~~ !)~; 1. 'dUO. 00 

FD'i· 6. CUO . UO 

• F\D~· l O . OUO . ¡_, ~_, 

• RD $ 2 . (H)•). (•(l 

• RD!f-<?4 ~ l()G. GU 

• .RL'$ 1,::::us.oo 

.. = _ u~~-- 4_, _Q.~9 ._o o 

f.: .. 1 ¡:_·l :;) f '\ lh.,, 1: •' d~i.-:~ . .J 11 -:'::\ d\::!:•c.·H r-'::J l l <'.:n· , ... ~. f r·u t. o Cte J d t·ec.on•errd2.c: Ló• ·, 

, ~- -· 1·1 '- · : 1 ¡:-.. r· .=. ~ l r:c:::rni ;:·!:: 2H?cu·(ivo u.e:.> F'F\OF'Rl.JUL, clLw.:tnte la ¿•vc1. l Ud -

'::. i.•.-':1 !1'-~:·l i-·'r O".'t::. t.u dE· H¿lc Le: ic..os:i s ComLtn q u e s.::~ l l e·v·ó a c.:~bo en :':>c:ll'l 
i-'(·'rl¡· •: c.ic=-· ~.:u l.;l · HondLH"é~.s '/ r·e~Jn::~sent.::.~ l a c. on t inuac::lón d•~ l nn~~rno 

0ro1e~to que es ejecutado por Cuba ; Nicaraqua y Re púb lica Domi-

F'.:.i , .. F• l 

,,.l f.,!' :.El' ,;,na ·~lr::! m.•io t ·<-.f'l~.e•,tu pard t·(·::si~;:.-c!nt:.i.::, a XC¡:.,.v. p t·,as,=:c l i t-·r¡ 
lo,. ti. ,Jo~,; e"~'· 1 i:JL•Il•~;·;;:,, l o t.. L.:'~ J. bc•n e f 1. e: J ... :u .Í..:.:I -=~ 1 o::; p.-:d. ses m 1 e.'Tl b r··os v 
:l . .' tt>J ;:' nLH.t'F3 .-·cmn son H:·d.~~i y .Jc\•n,·(i·::a. r · ~:~·:;rje·:~~ t t.'l.'amr?n te. 

con ma t~·r· :i.a l <..:::; 
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1. '-·' • • • n e: r r'· m . 1 ~ '~ r i:,_, r: . .J t :t Ld s ·,--:·:::?•: l: "· <' 1 v o 1 L~n~::· r c1 .::.> 

_,.,,t .. ;¡· c~r : .. n L¿:·'_, ,·.;t !f:v .::d. v -~ 1'" b:. ' e• c>:jn j i. • .. -:: .1 u n E! s e:: E' p r·e~-:i .i on d , .... , .1.nor:u J. e ~~-. 

1; ¡:"'u· L .i 
P• .. l.:::"\~ , 1 .• -::• r ... .1. ::r: \' 
11 r: :.:-~~ .: .;:.;·i. \:) f } ¡·. 

~~ (_ J -.:::l:; ' J c:.r, L' r ... J.C: :. Üf i (:~!:- r::- ~- ., -~~-~~ t.:~::. t . .-~· b J ~>:·L (~ í -:~: n 'i _1_ \/€-.: ~-- .-.JS t_Íf=:• 

::~;,~;·='~,::;s:; l.hJ.·::JI'-r!:i~ d:c• .-::t.~ii.Jr1.1~;·r!l::u ¡...dY"D <:,: __ · J. e . ..- c .•. ón o=-.· 1-:·::.:, 
, i Li E:~ r-- a d i:."l. :::> (·~ n e a. :'~ .:.\ ; 1 :J .i ~~ de l .-:1 r 1:."·':?.. • 

! ... . ). p :·--od .H .. c. .l (·ll d.::::· rnd t. P.~ .J ,.., ; 1:~<: ::.: .í. ::::u r~ r:·· t D :::; ., J r1 t~c-1. s ;;k: ··o r· a::L:i '= '/ / ··• 
t"•·¡ ¡::r·ur·f::-'3,..; de> J.i.!~(,~r:·¡·-tnn '"~" 11~·,'/ .. H-::Hi D ·:~ab .. :; ,:.>r , 1 .-.. ~:; c:.c\!"PPD'".:. 
•• ! ~: =-··· ·: rof·¡-,t_ _ _. ·,,~. ··: fó>i' A]q!_tr:,'.:··~ ~-=•:· c._• J. .,,s 1 1,..._.. p·t .. •J<.tr t ~---~~~ ¡_:·r-.• .. ··.::tJus E-, 

-:: c~~ .. '.t_; .! .l "~¡ ~-:~ _ )¡·¡._,:._~, ·-!'-.\~. -' !JC1t ~L~.~. e: e ~-·,d ~ .. \R . • 1.\:)f;:.:~;.. ·~-t'~11' r :c. J .7 (n J.·l .. l.c: . ..:-:\ ~; 1 ' t-~' 1 1l'l.l f:_¿:.:-, la 
1.!1· (.r~. ! U<.. 1 ... :i (,; .. / el E' 1.:.1 1 d ~:; 1 ::ra J .1. J -::1 th :·' r: ·':' 1 ·;_, _! .. ,._ (j • 
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MEJ00AMIENID 00 LA FIJACIOO Bicux;ICA IEL Nl'mOOIH> m EL FlUJCL 

INFORME DEL PERIOIX>: II SEMES'IRE 89 A MARZO 1990 

INVESTIGAOORES RESPOOSABLES POR PAIS: 

<X>STA RICA: Alice Zamora, José J. RcdrÍguez, o. Acuña 

GUATEMALA: Juan José Soto, Rolando Aguilera 

EL SALVAOOR: OVidio Coto 

FDNrXJRAS: Juan car los Rosas, Eduardo Robleto 

Optimizar el beneficio de la fijación biolÓgica de nitrÓgeno en 

la productividad del cultivo de frijol. 

Ante la necesidad de afinar las prácticas de manejo que optimicen 

la fijación de nitrÓgeno en este cultivo para mejorar la productividad 

del beneficio de la inoculación, se decide dar continuidad a la investi

gación ya iniciada en la región. 

En 1989, se procediÓ a aislar, purificar y autentificar las cepas 

procedentes del CIAT y las CR-477 y CR-436, para luego establecer dos 

ensayos para la selección de cepas, de los cuales e l de la Región Brunca 

se perdiÓ por exceso de agua, mientras que el de la RegiÓn Huetar Norte 

se desarrollÓ sin ningÚn problerra, lograrrlo buenos resultados con las 

cepas: CIAT 948, CIAT 899, CIAT 348, CIAT 113, CIAT 57, CIAT 613, CIAT 

652 y CR-477. 

En Honduras se evaluó la habilidad de F .B.N. y su efecto en el 

rerrlimiento de los genotipos del VICAR Rojo. Hubo diferencias signifi

cativas SÓlo en el número de nÓdulos y peso seco de nÓdulos. La falta 

de respuesta de los nÓdulos rosados, la actividad de la reducción de 

acetileno, concentración y contenido de nitrÓgeno y rendimiento se argu-
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menta a la falta de hlliTlErla.d en el suelo dos semanas antes a la etapa 

R6, provocando un estrés en las plantas en e l rocrnento del incremento 

exponencial en el crecimiento. Además la población nativa ccmpitió 

con las cepas del inoculante. Por otro lado, deberros destacar que quizás 

este grupo de materiales no sea el más indicado para identificar geno

tipos con características de alta F.B.N., deberían ser materiales selec

cionados con base en observaciones por poseer una buena habilidad de 

nodulación y/o fijación de nitrÓgeno. 

En Guatemala se procediÓ a evaluar, en el campo, la eficiencia 

de fijar N. Abrosférico en la var. rcrA ~nack-CHE, de las cepas CIAT 

632, 166, 151 y 899. La mejor respuesta se obtuvo con la cepa CIAT 

151, el mayor número de nÓdulos y peso de nÓdulos, seguida por la cepa 

nativa. También se identificaron genotipos de frijol que tengan la 

capacidad de fijar N. Abrosférico. Las líneas Ch 87-10, Ch 87-8, Ch 

87-40 y las variedades rcrA Quinack-CHE e rcrA Parrarros son genotipos 

con buenas características para la fijación biolÓgica de nitrÓgeno. 

En la evaluación de germoplasma en Costa Rica se obtuvo buena 

interaccíon con las variedades N. Huasteco - CR-477, Chorotega y Brunca 

con CR-436. 

De los ensayos a establecer en El Salvador no se tienen datos, 

ya que por problemas polÍticos los trabajos a realizar en la Universidad 

se obstaculizaron en gran medida. 
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Cuadro 1. Efecto de las diferentes cepas inoculadas sobre las va
riables evaluadas. 

CEPAS % N 

127K12B 2.24 a 

17-4 2.28 a 

45 l. 91 abe 

1 l. 74 d 

436b 2.00 abe 

4a 2.00 abe 

17-5 l. 92 abe 

18-1 l. 83 be 

18-4 2.13 abe 

19-5 l. 95 abe 

18-3 l. 96 abe 

47 2.19 ab 

CIA'l' 893 l. 78 e 

CIAT 166 l. 84 be 

es l. 95 abe 

CIAT 632 l. 97 abe 

46 l. 85 be 

19-6 l. 99 abe 

CIAT 75 l. 95 abe 

+ N l. 98 abe 

- N 2.16 ab 

PESO SECO 
AEREO (g) 

2.78 

2.61 

2.83 

3.10 

2 .73 

2.71 

2.69 

2 .73 

2 .40 

2 .51 

2 .47 

2. 12 

2.58 

2 .48 

2 .31 

2 . 27 

2.36 

2.18 

2 .15 

2 .4 8 

2.38 

172 

Mg N 
PLANTA 

62.1 

59.0 

54.2 

53.4 

53.4 

53.3 

50.4 

49.8 

49.2 

48.8 

48.6 

46.66 

45.9 

45.7 

44.8 

44.7 

43.6 

43.2 

41.5 

49.6 

a 

ab 

abe 

abe 

abe 

abe 

abe 

abe 

abe 

abe 

abe 

e 

be 

be 

e 

e 

be 

e 

e 

abe 

51.2 abe 

PESO SECO 
NODULOS (mg) 

72 

63 

79 

96 

82 

73 

66 

67 

81 

81 

59 

98 

109 

48 

65 

67 

113 

101 

110 

147 
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CUADRO 2. EFECTO DE LA INOCULACION CON CEPAS DE Rhizobium legumino
sarum biovar phaseoli SOBRE EL PESO SECO DE NODULOS Y LA 
PARTE AEREA DE PLANTAS DE FRIJOL SEMBRADAS EN TRES LOCA
LIDADES. 

V4 R6 ------------------- -------------------
LUGAR TRATAMIENTO NODULOS PARTEAEREA NODULOS PARTEAEREA 

* ( g) ( g) ( g) (g) 

CR 402 0,0228 5,31 0,5110 136,06 

MONTERREY CR 409 0,0565 5,64 0 , 4688 99,38 

SAN CARLOS CR 436b 0,4500 6,75 0,3536 95,59 

N- 0,3800 7,56 0,8869 102,46 

N+ 0,0137 6,77 0,5883 106,73 

CR 402 0,1074 3,71 b 0,1970 d 21,18 

LAS BRISAS CR 409 0,1562 3,94 b 0,4524 a 18,92 

PEREZ CR 436b 0,1210 3,57 b 0,4145 b 20,36 

ZELEDON N- 0,1290 3,93 b 0,3303 e 18,91 

N+ 0,0830 6,20 a 0,1942 d 28,99 

CR 402 0,1210 be 3,45 0,2554 ab 21,18 

SAN PEDRO CR 409 0,1858 b 3,92 0,1566 b 19,38 

PEREZ CR 436b 0,3306 a 3,80 0,4171 a 20,73 

ZELEDON N- 0,1896 b 5,49 0,1276 b 28 ,08 

N+ 0,0632 e 3,77 0,1303 b 15,54 

N- sin inocular. 

N+ alto en nitrógeno 

Le tras diferentes implican diferencias significativas según prueba 
Duncan (5%). 
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CUADRO 3. EFECTO DE LA INOCULACION DE Phaseolus vulgaris var Negro 
Huasteco SOBRE EL RENDIMIENTO POR LOCALIDAD (gramos por 
parcela de 10 m2). 

TRATAMIENTO SAN CARLOS LAS BRISAS SAN PEDRO 

CR 402 1425,00 595,30 e 112,87 

CR 409 1237 , 50 953,70 ab 802,95 ab 

CR 436b 1387,50 933,25 ab 1384,80 a 

N- 1225,00 645,77 e 1209,30 a 

N+ 1812,50 1290,77 a 547,10 b 

N- sin inocular 

N+ alto en nitr6geno 

Letras diferentes implican diferencias significativas según prueba 
Duncan (5%). 
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CUADRO 4. Efecto del tipo de suelo, de la inoculación y la fertili 
zación sobre el contenido de nitrógeno total, peso seco 
de la parte aérea y el peso seco de nódulos de plantas 
de frijol var . Negro Huasteco. 

TRATAMIENTO % N PESO SECO PESO SECO 
FOLIAR ( g ) NODULOS ( g) 

SUELO 

Cartago 1.3 a 5 . 75 a 0 . 257 a 

Puriscal 0.99 b 3.92 b 0.079 b 

CEPA 

127k12b l. 08 b 4.69 b 0.170 ab 

CIAT 166 l. 07 b 4 . 80 ab 0.167 b 

CR 436 1.19 ab 4.94 a 0.211 a 

- I l. 02 b 4 . 38 be 0 . 18"/ ab 

+ N l. 35 a 4.39 be 0 . 106 e 

FERTILIZACION 

Ausente 0.77 e 3.16 e 0 . 182 a 

10 - 30-10 1.50 a 6.41 a 0 . 135 a 

Completa 1.16 b 4 . 95 b 0.188 a 

Valores seguidos de la misma letra no son áiferentes estadísticamente 
según la prueba de Duncan al 5%. 
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CUADRO S. Efecto de la inoculación con diferentes cepas de 
Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli en el ren
dimiento del frijol. 

Tratamiento # plantas g./parcela Kg/ha 

CR 402 129 625.18 520.98 

CR 409 104 400.96 334.13 

CR 436 131 579.51 500 .93 

CR 467 118 622.10 518.42 

CR 477 109 515.49 429.57 

+ N 105 472.08 393 .40 

- N 101 252.42 210."35 
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AISLAMIENTO, AUTENTIFICACION Y PRESELECCION DE CEPAS LOCALES 

A~O: Il Semestre 89 - Marzo 90 . 

INSTITUTOS: Universidad de Costa Rica 

Consejo Nacional de Producción- Líder. 

PRESUPUESTO: $1800,00. 

INVESTIGADORES : lng. Alice Zamora Z., C.N.P. - Lider 

Ing. José J. Rodríguez R. - C.N.P. 

Ing. Osear Acuña N. - U.C.R .. 

RESEÑA DE LA INVESTIGACION: 

En 1985 se inicia el trabajo sobre fijación biológica de nitrógeno, 

buscándole al agricultor costarricense una alternativa que le de mayore s 

rendimientos con un menor costo. 

En el Vall e Central se han aislado aproximadamente 150 cepas, las cuales 

fueron dUte ntificadas y almacenadas en el Centro df> Investigac iorH~ s Agrunómi-· 

cas (C .J .A.) - U. C. R. 

En 1986 se evaluaron varias cepas en el invernadero del CIA en un sue l o 

proven iente de la zona de ':lan Carlos con la variedad Negro Hu as teco . No 

se encontraron diferencias s ignificativas entre las cepas inoc uladas , las 

nat1vas y . las variables devaluar. (Cuadro 1) 

En las locali dades de Monterrey - San Carlos. San Pedro Las Brisa s 

- Perel Zeledón se evaluó la re~puesta de la Var. Negro Huaster:o a la lnocu 

lación . Se realizó en fincas de agricultores con l as cepas: CR402, CR409 

y CR436b, además un tratamiento sin inocular y otro alto en nitrógeno (152 

Kg urea / ha). 

En la loca lidad de San Carlos no se observó diferenc ia estadí st icamente 

significativa entre los tratamientos eval uados. (Cuadros 2 y 3) 

En Las Brisas y San Pedro de Pérez Zeledón si se encontró diferencia 

significativa en cuanto a rendimiento , peso seco de nódul os y de la parte 

área de la planta se refiere. (Cuadros 2 y 3) 

Er1 Monterrey de San Carlos y San Pedro de Pérez Ze ledón ex i ste una 
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población nativa capaz de establecer una si mbi os is efectiva. no así en Las 

Brisas de Pérez Zeledón, donde se observó respuesta a la i nocu lación. 

En San Pedro , el tratamiento alto en nitrógeno present ó menor producción 

y· desarrollo, probablemente por el efecto de plagas y competenc ia con male 

zas por la disponibi lidad del nitrógeno apl icado. 

La diferencia en peso seco de la parte aérea entre las localidades 

de Pérez Zeledón y San Car los, se debió a problemas de sequía que afectaron 

el desarroll o de las plantas, específicamente con mayor severidad al ensayo 

de San Carlos . 

También ha sido evaluado el efecto de l tipo de suel o sobre la nodulación 

de diferentes cepas en laVar. N. Huasteco . Para ta·l efecto se utilizaron 

dos tipos de suelo, uno de la zona de Cartago ( in ceptisol ) y otro de la 

zona de Puriscal (ulti sol ). 

En e 1 Cuadro 4 se observan en el su e 1 o de Cartago mayores va 1 ores con 

respecto al de Puriscal. Esto indica que el suelo de Puris cal presentó 

tal comportamiento debido a su baja fertilidad y alta acidez; mientras que 

el de Cartago favoreció la simbiosis por ser un suelo de formación reciente 

y alta fertilidad. 

En cuanto al efecto de las cepas, no se presentaron diferencias signifi

cati vas con respecto a 1 porcentaje de nitrógeno, mi entras que cuando se 

determinó su efecto sobre el peso seco foliar y de nódulos, la cepa CR -

436 presentó lo s va l ores más altos. 

En Pérez Zeledón a nivel de campo se evaluaron las s iguiente s cepas: 

CR-402 (1 27 K 12 b), CR-409 (Ci at 166), CR-467 y CR-477; con la Var . Negro 

Huasteco. 

No se ~ncontró diferencia significativa en ningun a de las variabl es 

evaluadas. Sin embargo, es importante observar la tendencia de los datos . 
(Cuadro 5) 
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OBJETIVOS ESPECIFICO$: 
1. Aislar, purificar y autentificar cepas locales . 

2 . Selecc ionar cepas por su capac idad de estimu ·lar e l creci mi ento de la 

planta baj o condiciones de campo . 

3. Evaluar efecto de inoculación con diferentes cepas en t re s variedade s 

de frijol. 

MATERIALES Y METOOOS . 
1. Aislar, purificar .y autentificar cepas locales . 

Costa Ri ca es el encargado de aislar, purifi car y autentificar las cepas 

r eg ionales . esto por la infraestructura y el persona l capac itado con 

que s e cuenta. 

E1 procedimiento a seguir será el recomendado por el Manual de métodos: 

Simbiosi s - Leguminosas - Rizobio . Ciat-1988. 

2 . Se lecc ión de cepas. 

Preselecc ión: se efectúa en Costa Rica, con base en las cepas anteri or

men t e aisladas y cepas testigo internacionales. Para esto se es table

cieron dos ensayos, uno en Buenos Aires de Pu nt arenas y otro en Gu at usa 

de 1\lajuela; con 25 cepas; la Var. Negro Huasteco y dos testigos: 

sin n1t rógeno (-N) y con nitrógeno (+N) . 

Se ut i ·¡izó un diseño experimental de b 1 oques comp 1 e tos a·! azar con 5 

r epeticiones. 

Al momento de la siembra se fertilizó con 150 Kg / ha de t r iple superfos

fato . 

Se e va 1 uó e 1 peso seco de 1 a parte aérea de 1 as p 1 an t as en 1 as e tapas 

R6 y R8 • 

3. Eva l uac ión del efecto de dos cepas sobre tres variedade s de f rijol común . . 

En la localidad El Plomo de Santa Rosa de Pocosol- Región Hue t ar Nor te, 

se sembr ar on parcelas de 12 m2, baj o el sistema espeque , depositando 

3 semillas / golpe. La distancia entre golpes fue de 0. 25 m. 

Se apli có una fertilizac ión básica de 12-24-12 (2qq/ ha ) en t odos los 

tratamientos , e insecticida '' counter" al momento de la siembra. El 

1noculante se adicionó a la semilla. 

Los tra t amientos consis t ieron en dos cepa s de Rh i zobi um : CR-477 y CR-

436, un t estigo sin inocular y tres variedades de frij ol común: Negro 
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Huasteco, Brunca y Choroteg~ . 

Las variables a evaluar fueron: peso seco de la parte aérea de l a planta, 

en R6 y el rendimiento total . 
El diseño experimental fue un bloques comp le tos al azar con un arreglo 

fact orial 3 X 3 y cuatro repetici ones. 

RESULTP-OOS Y O ISCUS ION. 
1. Aislar, purificar y autentificar. 

Durante los meses setiembre a febrero se realizaron las si guientes ac ti 

vidades: 
1) Preparación de medios de cu ltivo. 

2) Reconstitución de cepas. 

3) Autenticación y mantenimiento de las cepas. 

4) Preparación de inoculantes. 

1) Preparación de medios de cultivo. 

Se preparó los siguientes medios de cultivo: 
- tubos de agar levadura manitol ALM 
- platos de ALM con rojo congo, ALM con azul de bomotimol 

- pl atos de púrpura de bromocresol 
- botellas con inclinados de ALM 

- caldo levadura manitol CLM. 

2) Reconstitución de cepas . 
Se reconstituyó con 100 ml de agua estéril 25 li ofi liz ados de Rh izobium 

lequminosarum biovar phaseoli provenientes de l CI AT, las cepas se inocu
l aron en ALM con rojo r.ongo, se incubaron a 28QC y se observó diar iamen te 

el crecimiento de las siguientes cepas CIAT 11 2, CIAT 57 CCM, CIAT 94~, 
CIAT 2, CIAT 113, CIAT 119, CIAT 274, CIAT 7001 , ES- 3, CIAT 948, CIAT 
348, CIAT 5, CIAT 144, CIAT 876, CIAT 45, CIAT 166, CIAT 640, CIAT 652, 

CIAT 639, I 9, I 8, ES-13, CIAT 613, CIAT 899, CIAT 632 . De las cuales 

la cepa ES-3 no' se logró recuperar. 

3) Autenticación y mantenimiento de las cepas. 

Las cepas se rayaron en platos de ALM con rojo congo. ALM con azul 
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de bromotinol y platos d~ púrpura de bronocresol para verificar su 

pureza, y se conservaron en tubos i nclinados de ALM, en refrigeración. 

4) Preparación de inoculantes . 
- Se preparó inoculante a partir de las 24 cepas del CIAT y de las cepas 

CR 477 y CR 436 para el ensayo de "Preselección de cepas de Frijol" 
re a 1 izado en e 1 mes de oc tubre en Buenos Aires de Puntarenas y en e 1 

mes de diciembre en Guatusa de Alajuela. 
- Para cada siembra se preparó 100g de inoculante con la siguiente meto

dología: las cepas se rayaron en botellas con inclinados de ALM, 4 

dí as después se preparó una suspensión con 30 ml de CLM que se mezclaron 

con 1 os 1 OOg de turba y se incubaron a temperatura ambiente hasta 1 a 

siembra. 

- Para el ensayo "Respuesta a la inoculación de tres variedades de fri

jol" realizado · en Santa Rosa de Pocosol, San Carl os se preparó 100g 

de inoculante con l as cepas CR 477 y CR 436 empleando la metodología 

antes citada. 

2 . Preselecc ión . 

En octu bre de 1989 se sembró e 1 ensayo en Buenos Aires de Puntarenas. 

l as condiciones climáticas que se presentaron favore cieron un ataque 

severo de la enfermedad limitante, telaraña, en dicha localidad. Durante 

el primer mes la precipitación fue de 40 mm , y así continuó. provocando 
ia pérdida del ensayo. 
En di ci embre se sembró el mismo ensayo en Guatusa de Alajuela . En el 

Cuadro 6 se observa que no hubo diferencias significativas, sin embargo 

en los do~ muestreos se muestra la tendencia fav orabl e con al gun as ce pas 

sobre el peso seco de las plantas de f rij ol, compdradas ron el testigo. 

En el primer muestreo el mayor peso seco se obtuvo con el tratamiento 
8 que corresponde a la cepa CIAT 613, seguida de la CIAT 948, CIAT 899, 
CI AT 348 y la CR-477 . 

En la evaluación correspond iente al segundo muestreo, realizado en la 

etapa R8, los mayores valores de peso seco se obtuvieron con las cepas: 
CI AT 113, CIAT 57, CR-477, CIAT 613 y la CI AT 652. 

Conclusión: 

De las evaluaciones efectuadas se observan 8 cepas dando una mejor 
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respuesta en el desarrollo del cultivo de frijol, por lo tanto se reco

mendarán para la etapa de selección loca l en cada país. 

3. Efecto de dos cepas sobre tres variedades de frijol común. 
En El Plomo de Santa Rosa de Pocosol se establec ió di cho ensayo, fue 
sembrado en diciembre de 1989. 

No se observó diferencia estadísticamente significativa de los tratamien
tos sobre el peso seco de las pl antas de frijol. 
En el Cuadro 7 se nota que ambas cepas superaron el peso seco del fríjol 

con respecto al del testigo. Las tres variedades eval uadas presentan 

valores semejantes en el peso seco. 

Al analizarse la interacción cepa-variedad, el mayor valor de peso seco 

se obtuvo con la Var. Negro Huasteco inoculada con la cepa CR -477 , 

seguida de la Var. Chorotega con la cepa CR-436 y luego l a Var . Brunca 
1nocul ada con la cepa CR-436. 

Los valores más bajos de peso seco se obtuvieron con el tratamiento 

testigo sin inocular en las Var. Negro Huasteco y Brunca. 

En estos momentos este ensayo se está cosechando, por lo tanto aún no 

se cuenta con los datos de rendimiento. 

Conclusión: 

Está i nvestigación demuestra que existe especificidad entre una determi

nada cepa y una varí edad. Por lo tanto se recomí en da, 1l evar a pruebas 

de fincas la cepa-variedad, con que se obtuvieron las mejores respuestas. 

mee: 1 t. e 
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Cuadro 6 . Efecto de la inocul a ción sobre el peso seco de la 
parte eerea del frijol en las etapas de crecimiento R6 
y RS . Guatusa, Costa Rica. 1990. 

CEPA R6 RB 
(g/plant a) (g/ol anta) 

CIAT 613 17.2 24.4 

CTAT 948 16.q 17.5 

CIAT 399 15 . 6 17.3 

CIAT 348 14 . 6 15.9 

CR 477 14.0 24 . 6 

I-9 14. 0 17.4 

CIAT 87 13 . 4 17 . 4 

C~ AT 112 13.3 12.8 

CIAT 7001 13.3 19 . 8 

N- 13. ~ 21.3 

CR 436 13 . 1 23 .9 

57ccm 12.9 25 . 9 

CIAT 6 3 Q 12 . 7 20 . 4 

CIAT 113 12 . 6 26 . 9 

CIAT 45 12 .4 21.5 

CIAT , ....,..,.., 
b-..:·.::. 12 . 3 16 . ~ 

ES-13 12.~ 2 r) . 3 

CIAT 0 49 1 '2 . 1 20 . 0 

CIAT 119 12.0 18 . 6 

CIAT 2 11.8 17.4 

CIAT 144 11.7 19. 5 

CIAT 274 11.6 17 . 9 

CIAT 166 11.4 15. 1 

CIAT 348 .n - ! . ' 11. 4 17 . 3 

CIAT 652 11.2 24.3 

CIAT 40 11. 1 19. (> 
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e u a d ,..- o ¡· . e ~ ¡,. . t e :::1 e .:l 1 f e r en t e s. T_r a t a m 1 en t o s s o b ,- e e 1 pe s o se e e d e 
.a pa-t~ aerea del frijol en la etapa dF c re c 1miento Rb. 
s~n ta Hosa . Cos ta Ri c~. 1990. 

TRATAMIENTO 

CR 477 

,-E PA CR 436 

N --

N. HUASTECO 

.'AR IE"DAD BRUNCA 

CHOROTEGA 

CR 47 7 N . HUASTECO 

CR 477 BRUNC~ 

CR 4 77 CHOROT EGA 

CR 4 3o N . HUAST ECO 

CR 4 36 BRUNCA 

J<4H1ED AD •-: R 4 36 CHOR OTFGA 

N- N. HUASTECO 

N- BRUNCA 

N- CHOROTEGA 

-------- ---------------------------------
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PE" SO SECO 
( g / planta ) 

]4.9 

14. 9 

1 1 . 2 

1'3 . 5 

13 .9 

lB. 1 

1 4 • . / 

12 . 1:, 

l 1 . 7 

lé. ' 
1h. 7 

10 . 8 

10.12l 

12.8 



PROYEX::ro DE M&JORAMIENro DE LA FIJACION BIOL(X;ICA 

DEL NI'l'ROGEID EN FRIJOL Phaseolus vulgaris L. 

INFmME ANUAL DEL PElU(D) 

A<nrnJ 1989 A MARZO 1990 

INS'ITIUID DE CIENCIA Y TEX:N)L(X;IA AGRIOOLA 

NIVEL PARI'ICIPANrE: 

PRESUPUESTO ASIGNADO: US$700.00 

RESPCNSABLES: Juan José Soto, IcrA 

Rolando Aguilera, FAUSAC 

A parti r de 1987, se han evaluado grupos de cepas introducidas 

y nativas en diferentes suelos del paÍs y como resultado se seleccionaron 

cepas pranisorias para las zonas de Jutiapa y Chimaltenango. A partir 

de las cepas seleccionadas se condujeron ensayos con variedades liberadas 

para el altiplano, para evaluar la efectividad de fijación biolÓgica 

de nitrÓgeno, logrando obtener resultados significativos de rendimiento 

igualando o superando tratamientos con alto nitrÓgeno. otro aspecto 

que se ha venido desarrollando es la evaluación de la capacidad de los 

genotipos de plantas de frijol para fijar nitrÓgeno atmosférico. 

En 1989 se instalaron 2 ensayos: uno de evaluación de cepas selec

cionadas y otro ensayo de evaluación de capacidad de los genotipos de 

plantas de frijol para fijar nitrÓgeno. 

2. CRJFl'I'Va): 

2.1 Evaluar viveros regionales por su capacidad de nodulación y rendi

miento de grano en suelos con bajo nitrÓgeno mineral. 

2.2 Identi ficar posibles padres con capacidad de fijación de nitrÓgeno, 

para programas de mejoramiento. 
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A. ~ZACIOO: 

Los ensayos fueron conducidos en el Centro de Prcrlucción del rcrA 
en Chimaltenango, ubicado a 1800 msnm, con una temperatura media 

anual de 18 grados centígrados y con un pranedio de 800 nrn. de 

precipitación anual. 

El primer ensayo fue el de evaluación de cepas Rhizobiurn legumi

nosarurn var. phaseoli para el cultivo de frijol en Guatemala. 

B. ro:RACIOO: 

Se sembró el 25 de julio y se cosechó el 28 de noviembre. 

C. 'mATAMIENIOO: 

Tratamientos y diseño experimental; el diseño utilizado fue de 

bloques al azar con 4 repeticiones y 6 tratamientos. · 

1 • Cepa CIAT 632 

2. Cepa CIAT 166 

3. Cepa CIAT 151 

4. Cepa CIAT 899 

5. Testigo sin cepa 

6. 100 kg/ha de N 

Variedad de frijol ICTA ~nack-am 

o. MANEJO EXPElUMEN.l'AL: 

El suelo se preparÓ mecánicamente y en fonna manual se formaron 

camellones a 0.60 m. de distancia con el objeto de pcxler muestrear 

plantas para la extracción de nérlulos; la siembra se hizo sobre 

el camellón; al momento de la siembra se aplicó 80 kg/ha de fósforo 

y 80 kg/ha de potasio para mantener los ni veles de elementos 

mayores segÚn análisis de suelo, la aplicación de nitrógeno para 
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el tratamiento de 1 00 kg/ha se apliCÓ con urea al 46% a los 1 O 

y 20 dÍas de sembrado para evitar daños a las plántulas al momento 

de germinar, para la protección de daños por insectos del suelo 

se apliCÓ Volaton granulado 5 g. y para control de nalas hierbas 

se apliCÓ Afalón O. 75 kg/ha después de la siembra tcdo el ensayo 

para los tratamientos con cepas de rhizobiurn, previo a la siembra 

se inoculó la semilla con la cepa respectiva y se utilizÓ agua 

y azúcar <XJtO pegante. Después de este tratamiento se colocó 

la semilla en el surco a O. OS m. para asegurar población y poste

rionnente se raleó para dejar a 0.1 O m. entre plantas. 

4. ANALISIS Y DiroJSIOO 

Con el fin de evaluar el efecto de aplicar bacterias de Rhizobiurn 

<XJtO sustituto de la fertilización nitrogenada en la variedad IcrA 

Q.ünack-CHE, se analizaron estadísticamente los datos de las variables 

a estudiar y veros que si hay diferencia significa ti va al 5 por ciento 

en casi todas las variables, solamente en plantas cosechadas, por ciento 

de nitrógeno y rendimiento no hubo diferencia significativa; lo que 

nos indica que el ensayo tuvo una población muy harogénea, de igual 

forna, por ciento de nitrÓgeno pues todas las cepas fijaron nitrÓgeno 

atmosférico similar a los 1 00 kg/ha de urea aplicado, de donde se deduce 

que las cepas aplicadas en el tratamiento testigo fijaron una cantidad 

similar. 

El cuadro 2 muestra los valores de las medias, comparadas a través 

de Duncan's en tcdos aquellos análisis que mostraron diferencia signifi

cativa, de estos análisis deducimos que la cepa CIAT 151 es la que mejor 

respuesta proporciona, pues es la que nayor número de nédulos tiene 

en las 2 épocas en que se evaluaron, tiene el mejor peso de nódulos 

seguida de la cepa nativa (testigo) así <XJtO el nayor volúmen de nédulos 

seguida de la cepa nativa, en nateria seca el tratamiento más fue el 

de 100 kg/ha de nitrógeno, que <XJtO es lÓgico esta cantidad estimula 

el desarrollo del follaje, tcdos los demás tratamientos se mantuvieron 

en el misrro grupo en la comparación de medias; para rendimiento el mejor 

fue la cepa nativa con 1, 643 kg/ha, lo cual nos indica que las 2 cepas 
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son capaces de fijar nitrógeno suficiente para prcx:lucir un pr<XnErlio 

de 1600 kg/ha que es un rendimiento aceptable para la variedad y la 

localidad. 

PARA EL ENSAYO DE IDENI'IFICACICN DE GEN:71'IlUS DE FRIJOL 

Phaseolus vulgaris L. cm CAPACJIW) DE FIJACICN 

BI(L(X;!CA DE NI'.IR(X;EN) 

1 • MATEIUALES Y ME'lU[Xl) 

Se utilizÓ un diseño experimental de parcelas divididas colocadas 

en bloques al azar, los tratamientos fueron: 

- 21 líneas promisorias 

3 Variedades comerciales 

Para los tratamientos con Rhizobium, se utilizó una mezcla de las 

cepas CIAT 151, CIAT 632 y CIAT 899. 

2. TAMAOO PARCELA 

Parcela grarrle = 12 m. x 8. O m. largo = 96 m. cuadrado 

Area parcela grande = 96 m. 

~parcela grande = 1 SÓlo surco de 8 m. largo x 0.50 entre surcos 

Area sub-parcela = 4 m. cuadrados 

Parcela neta = 5 m. largo x 0.50 = 2.50 

Area neta = 2.50 m. cuadrados 

3. ANALISIS DE IA INRHt!ACIOO 

Tabulados los datos se realizó análisis de varianza para parcelas 

divididas para númaro de plantas cosechadas y rendimiento. 

4. RESUL'I'Ain) Y DISClJSIOO 

El análisis de varianza nos indica que no hubo diferencia signi

ficativa, para número de nÓdulos y para plantas cosechadas; si hubo 

diferencia al 1 por ciento entre tratamiento de nitrógeno y tratamiento 
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sin nitrógeno, superando cano es lÓgico el tratamiento con alto nitró

geno. El análisis de la sub-parcela o sea genotipos también huro dife

rencia significativa al 1 por ciento entre tratamientos, observándose 

en el cuadro No. 1 canparación de medias, que hay un grupo similar de 

genotipos de mayor fijación de nitrógeno cuya característica fue expre

sada en rendimientos que pranedian los 2,000 kg/ha. 

5. CXN:UJSIOOES 

1. Tedas las cepa.s fijaron nitrógeno at:.rrosférico sobresaliendo la 

cepa. CIAT 151 por rrostrar mejores canponentes de fijación y buenos 

resultados rendimiento similares al tratamiento alto nitrógeno. 

2. La cepa nativa también es buena fijadora de nitrÓgeno atrrosférico 

manteniéndose en el misrro grupo de mejores medias de rendimiento. 

3. La lÍneas Ch87-10, Ch87-40, Ch87-8 y las variedades IcrA 

Orinack-CHE e rcrA Parrarros son genotipos con buenas caracte

rísticas para fijación biolÓgica de nitrógeno. 

1 • Instalar más ensayos de este tipo de diferentes localidades pa.ra 

evaluar su canportamiento contra las cepa.s nativas. 

2. Se recanienda evaluar estos genotipos con inÓCUlo en ensayos de 

rerrlimiento. 

3. Identificar nuevos genotipos para este propÓsito 
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l. 

2 . 

3. 

4 • 

( ' 
::..> • 

6 . 

7 . 

8 . 

9. 

1 o. 

11. 

l 2 . 

13. 

1 4 • 

1 5 • 

CU/\DHO 1 

COM PAU/\CJ ON DE l S MEDIAS P/\R/\ RENDI ~I ~NTO 
USA NDO EL COM/\PH./\DOJ{ DUNC/\N ' S Y ;v,~:Dl /\:...; o:.:; NU:V.i·~RO 0 .::: 

NODU L OS Cll l9 WJ 

·-------
T ra tam.i.en tos No. ncx:lulos !<q/hd 

----- ---------·-~---

Línea Chfn - 1o 23 . 3 2 , JQ9 /\ 

L .(nea Ch 87-t10 J0 . 4 2 1/: ')~i /\ 

ICTA Quinack- Ché 27 . 3 ~~ 1 2 '1 u i\ JJ 

Linea Ch87 - 8 3l.O 2 ,2 '! 1 /\ ~3 

IC'fA P<.lrr.a:nos 7.7.0 2,0')3 f\13C 

Línea Ch82-t15 ¿ tí. 3 .1 , 97 8 /\P.CD 

LÍ nea Ch87 - 22 J J .O 1 1 g 'j 7 .-\ i!.Cf) 

LÍn ea Ch!37-4 2G.J 1, e 4 <) /\H!.JC2 

LÍI\Cu Clll37 - 2tl 2 4 . J l , Btl9 /\ 'J C C' : ~ 

Líuea Ch87 - 18 30 . 3 1,7011 HCt:1::r· 

LÍnea Ch86-·62 2S . 4 1 , 6135 BCDr.:F 

.LÍnea ChW/ - J8 24 . 3 1 , G ')O c nr.·:F 

Línea C!187 - 42 29 . 3 l , (d 3 CDEI·'C 

Línea Ch87 - 26 30 . 0 J , S 7 J CDí·:FC 

Línea Ch87 - ló 2U . 3 l ,tl r.\ 9 ~) r.; !·' C 

Significancj 2 al 1% 

cv = 18 . 34 
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Tratamientos 

CIAT 632 

CIAT 166 
¡..... 

C.0 CIAT 
~ 

151 

CIAT 899 

TE.STIGO 

N. 100 Kg/ha 

c.v. = 

CUADRO 2 

CO~~Pl>.R:'>.CIO:--.¡ DE t'1EDI AS UTI LJ ZJ\Nl)() co;v·,o C0.'1PJ\ii.i\DOR D1JL'lCI\' S 
PJ\RA Uif ER;:::-.JTI:;S VJ\Rl.n.BT,F;S D.S Ct::PAS l)r:.: RíiJZOBIUM EN VAR. 

I CTA ()lJTN/\C.Z - Ci-li:: 1989 

-- -------------··-
No. No. Peso ·,10 1 umen Peso No. 

nodulos nodu1os nodu1 os nodutos M. seca Plantas 

-----··· 

51.7 se 64 .4 g fi.42 AB 11.5 oc L\4 . 2 B 142.7 

56.3 AI3 69 .5 p.J3 6.47 f...J3 13. <l 8C ')/..9 B 1313 .. , 

95.0 A 109.2 A 9.30 A 17 . 0 ¡, 52.4 13 127.7 

63.5 AR 75.5 AB 7. 2?. A 13.2 A 44 . 8 B 137. 5 

5'2.6 BC 08.6 llJ3 8 . 60 A lG.O AB 42.9 B 133.2 

22.2 e 47.5 B 4.00 8 f\.6 e 64 . 7 A 139 . 5 

- - ---·---· 

34.7% 33 . 6% 27.95 29.65 12. 6"6 4.8% 

% Rendí-
Nitrógeno miento 

Kq/ha 

2.72 1399 e 

2.71 1470 oc 

2.3l 1613 ABC 

2.66 1440 e 

2.55 1648 A 

2 .84 1621 AB 

5 . 16% 8.6% 
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EVALUACION DE LA FIJACION B I OLOGICA DE NITROGENO EN EL VICAR-89 DE 
GRANO ROJO EN HONDURAS 

E . A . Rob l eto 
J . C. Rosas 

El grano de frijo l es un componente básico de la dieta , y una de 

las fuentes principales de proteína, de los pobladores de 

Centroamérica . Mayormente , el f rijol es cultivado por pequeños 

agricultores, en sue l os margina l es con bajo contenido de 

nutrimentos, especialmente nitrógeno (N) y fósforo (P) . La baja 

ferti l idad, la incidencia de enfermedades y plagas y las 

condiciones de estrés h.id rico son los fac tares 1 imitan tes que 

originan un bajo rendimiento promedio , aproximadamente de 500 

kg/ha . 

Dentro de los enfoques más apropiados para aumentar este bajo 

rendimiento está el de incrementar el potencial de rendim1ento del 

frijol a través del mejoramiento de la capacidad de fijación 

biológica de nitrógeno (FBN) . La planta de frijol a través de este 

proceso podría obtener el N necesar-io para un rendimiento 

comer-cialmente aceptable ; par-a que esto sea factible se necesitaría 

que el cultivo fijara entr-e 50-60 kg N/ha (Rosas et ª-.1_, 1987). 

Par-a un mejor-amiento efectivo de este car-ácter- se r-equiere que 

exista una var-iabilidad genética apreciable y l a metodología de 

me j or-amiento adecuada . Dicha variabilidad genética en frijol ha 

sido anteriormente subestimada ; sin embargo, se ha comprobado que 

existe un excelente potencial de fijación en algunos genotipos de 

frijol el cual ha podido ser tr-ansmitido a germoplasma con 

características deseables para Latinoamérica . Rosas y 81 iss 

(1986a) reportan datos de varios autores que incluye un rango 

e s timado de FBN de 10 a 125 kg deN / ha . Por otr-o lado , Bliss (1985 ) 

y Rosas y Bliss (1986b) recomiendan una metodología de mejoramiento 

para la tr-ansfer-encia de éstas car-acterísticas a tipos comerciales 

de frijol común . 
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Objetivo específico : 

Evalua r- la capacidad de fijación de nitr-ógeno en genotipos de 

fr-ijo l de gr-ano r-ojo del VICAR-89 bajo condiciones de Hondur-as. 

Materiales y métodos 

En la Escuela Agrícola Panamericana (EAP), ubicada en el Valle de 

El Zamor-ano, 14°05'LN y 87°00 ' LO, se llevó a cabo un experimento a 

nivel de campo con la finalidad de _evalua r la habilidad de FBN y 

su efecto en el r-endimiento de los genotipos del Vivero 

Centroamér-icano de Adaptación y Rendimiento de 1989 (VICAR-89) 

constituido por 15 genotipos más un testigo local ('Danli 46') de 

gr-ano rojo . 

El experimento se sembró el 17 Junio 89 en la Terraza 3 del 

Departamento de Agronomía y se cosechó dur-ante la tercera semana 

de Agosto 89 . Durante este periodo de crecimiento se registraron 

temper-atur-as pr-omedios de 18.7°C mínima y 29 . 5°C máxima, una 

prec i pi tac ión tata l de 362 mm y 66'l. de humedad relativa. La 

pr-ecipitación total fue apar-entemente nor-mal; sin embar-go, 2 

semanas antes a la etapa R6 (floración) solamente hubo una 

pr-ecipitación inferior- a 1 mm diario. Esta falta de humedad en el 

suelo causó estr-és en las plantas; inclusive, hubo la necesidad de 

humedecer las parcelas antes de hacer- los muestreos de nodulación. 

El diseño experimental usado fue de bloques completos al azar con 

tres repeticiones. 

fuer-on dos surcos 

Las dimensiones de la parcela experimental útil 

de 3 m de 1 argo y O . 6 m de ancho. Por 

limitaciones en la disponibilidad de semilla se usaron bordes de 

la variedad 'Sani lac ·, cuyo escaza desar ro llo vegetativo no 

compi tió con el crecimiento de los 16 genotipos incluidos en la 

evaluación. 

Dos días antes a la siembra del ensayo el lote experimental se 

fertilizó con 200 kg/ha de 0-46-0, se aplicó carbofurán (10'l.) y 

PCNB (10 kg/ha) al fondo del su rc o para protección de las plantas 
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durante las etapas iniciales. La siembra se realizó a 0 . 1 m entre 

posturas y se usaron dos semillas por postura con la finalidad de 

hacer un raleo a los siete días después de la emergencia para 

asegurar una población uniforme . En el surco se aplicó 

inmediatamente un inoculante en solución, concentración de 1 x 1 0 8 

células/mi, compuesto por las cepas CIAT 151 , C I AT 632 y CIAT 652. 

En la etapa R6 (f l oración), se muestrearon 10 plantas/parcela para 

estimar la capacidad de FBN de los genotipos. Una vez extraídas 

la s raíces se procedió a realizar la prueba de reducción de 

acetileno (ARA) usando envases de 500 ml y un período de incubación 

de 30 minutos . Luego se separaron los nódulos . determinándose el 

número nódulos ( NN) y el porcentaje de nódulos rosados (NR) en 100 

nódulos . El peso seco de nódulos se determinó después de secar los 

nódulos a 70°C x 48 h. Para el análisis estadístico los datos de 

NN, PSN y ARA se transformaron usando la fórmula (X+1) 0 '~ . En la 

etapa de desarrollo R8 (llenado de grano) se muestrearon 5 

plantas/parcela para determinar la concentración (porciento) y el 

contenido (mg/pl) de N total en la parte aérea . El rendimiento per 

se se determinó en 20 p 1 an tas / paree la en 1 a etapa R9 (madurez 

fisiológic a ). 

Durante el cultivo se mantuvo un control adecuado de inse ctos y 

patógenos y se hicieron deshierbas periódicas hasta que el cultivo 

alcan z ó su máxima cobertura . 

Res ultados y discusión 

En el Cuadro 1 se presentan los promedios de las variables 

asociadas a la FBN (NN . PSN, NR, ARA), la concentración y contenido 

de N en la parte aérea, días a madurez fisiológica (MF) y 

rendimiento de grano del VICAR-89 . Podemos apreciar que hubo 

diferencias significat~vas en el NN y PSN; sin embargo, en general, 

los niveles obtenidos en nodulación son bastante bajos en relación 

con datos anteriores de experimentos conducidos en la misma 

localidad, donde se han reportado va lores hasta 2-4 veces más altos 
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(Rosa s ~ ª-.!_., 1989) . La estimación de la población nativa a l 

inicio d e l e xperimento fue de 0 .4 x 1 0 4 c élulas/g suelo, l o c ual 

sugiere la presencia de rizobio nativo compitiendo con las cepas 

del inóculo. Al respecto, e x perimentos conducidos en el mismo 

lo te, reportan que cepas altamente eficientes, pero con poca 

capaci dad para competir c on el rizobio nativo, no llegan a formar 

ni el u n o por-ciento de los nódu los (Robleto et ~., 1988). Por 

o tro lad o , es posible que la baja respuesta en nodulación haya sido 

influenciada por el hospedero , ya que los genotipos incluidos no 

fueron seleccionados por estos caracteres. Finalmente, otra 

posib le causa de e s tos ni veles bajos de nodulación pudo ser el 

estrés s ufrido dos semanas antes de la etapa de floración, e n la 

cual hay un incremento exponencial en el crecimiento y la FBN e n 

plantas como fr-ijol, siempre y cuando la humedad del suelo sea 

adecuada (Graham, 1981) . 

Para las v ariables de NR, ARA, concentración y contenido de N, y 

rendimiento no e x istieron diferencias signifi c ati v as. Esta falt a 

de respuesta puede ser fund a mentada con los argumentos 

anter iormente descritos que influyeron negat ivamente en la FBN . 

Hubo diferencias significativas en dias a MF, con un rango de 6 

di as d e difer-encias entre 1 os geno ti pos más precoces y 1 os más 

tardíos . 

Concl u siones y recomendaciones 

Aparentemente, es necesario mejorar las condiciones de e va luación. 

Posib lemente se requi e ra otras cepas de competiti vi dad comprobada 

en l as con d iciones donde se condujo este ensayo . Los resultados d e 

Robleto et ª-1_ . (1989) indican que las cepas TAL 182 y Kim 5 

compi ten e x itósamente en estas condiciones. Por otro lado, debemos 

des tacar- que talvez este grupo de materiales no sea el más indicado 

par a identificar genotipos con caracteristicas de alta FBN. 

Las recomendaciones con respecto al germoplasma a ser evaluado en 

futuros ensayos seria la de organizar un vivero especifico en el 
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Cuadro 1. Nodulación, actividad de reducción de acetileno, 
concentración y contenido de nitrógeno, días a madurez y 
rendimiento de grano de 16 genotipos de Phaseolus vulqaris de grano 
ro j o . El Zamorano, Honduras , 1989 . 

Genotipos• 

MUS 91 
RAB 463 
NIC 141 
DICTA 76 
DOR 391 
DOR 364 
MMS 222 
DICTA 57 
NIC 145 
DICTA 08 
MUS 93 
RAB 462 
DICTA 09 
DANLI 46 
RAB 478 
ROJO DE SEDA 

Signific . u 
DMS 

e . v. <'l.> 

Nodulaciónv 

NN 

7.5 
3.6 
6.3 
5 . 6 
2 . 6 
2.6 
3 . 3 
5 .8 
4 . 3 
6.2 
3 . 2 
4.9 
5 . 4 
4 . 7 

7 . 4 

** 
1.7 

25 

PSN NR 

4.2 85 
2.0 84 
3.5 67 
2 . 6 80 
1.4 55 
1 . 8 73 
2 . 2 90 
2.9 83 
2 . 1 7 5 
3 . 3 83 
1.9 84 
2.5 75 
3 . 6 81 
2 . 7 75 
2.3 72 
3.6 85 

* ns 
1.4 

38 21 

ARA" 

2 . 25 
1. 76 
1 . 38 
1 . 54 
1 . 25 
1.36 
1.52 
1.47 
1. 3 9 
1. 91 
1 . 15 
1 . 76 
2 . 20 
1.46 
1.63 
1. 76 

ns 

28 

Nitrógeno· 

2 . 69 
2 . 51 
2 . 54 
2 . 55 
2.56 
2 .53 
2 . 34 
2 . 35 
2 .49 
2 . 40 
2 . 40 
2.45 
2.29 
2.48 
2 .4 5 
2 . 66 

ns 

6 

Rendimiento 
mg 1 p 1 MFv ( k g 1 ha ) 

652 
568 
562 
487 
578 
545 
452 
439 
439 
417 
460 
485 
470 
524 
531 
57 4 

ns 

9 

68 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
69 
69 
69 
72 
69 
66 
72 
71 
68 

** 
1 

1 

1816 
1663 
1486 
1389 
1363 
1359 
1258 
1257 
1229 
1197 
1182 
1177 
1156 
1139 
1098 
1053 

ns 

23 

• Genotipos provenientes del Vivero Centroamericano de Adaptación 
y Rendimiento , 1989 (VICAR 89); Danli 46, testigo local. 
v NN= Número de nódulos y PSN= peso seco ( mg / pl) de nódulos 
promedio de 10 plantas cosechadas en la etapa R6 (floración) de 
desarrollo, datos transformados usando la fórmula (x+1) 0

'
5

; NR= 
porciento de nódu l os rosados . 

Actividad de reducción de acetileno expresada en 
(uMC 2H2 /pl /h+1 ) 0

'
5

• 

• Concentración ('l.) y contenido de nitrógeno (mg / pl) en la parte 
aérea . Datos promedios de 10 plantas cosechadas en la etapa R8 
(llenado de grano) de desarrollo . 

v Días a la etapa R9 (madurez fisiológica) 
u **• * y ns Significativo al P~ 0 . 01, 0 .05 y no significativo, 
respectivamente . 
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cual se evaluen genotipos proveni entes de programas en los que l os 

materiales han sido prev iamente se leccion ad os , aunque sea en base 

a observaciones, por poseer una buena habilidad de nodulación y/o 

fijación de N. Esto fue lo que l os auto r es de este reporte 

sugirieron durante la 

Rica en Agosto 16-19, 

reunión de coordinación efectuada en Costa 

1989. Por otro lado, éstas evaluaciones de 

germop lasma debe r án 

firo de estimar l o s 

f ac tor·es . 

llev arse a cabo en ambas épocas de siembra a 

efectos debidos al estrés hi drico u otros 
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CONTROL DE MUSTIA HILACHOSA 





PROYECTO MUSTIA HILACHOSA 

INFORME ANUAL DEL PERIODO 1989 - 1990 

Paises e investigadores participantes: 

Objetivos Generales: 

Adrián Morales Gómez 
Freddy Saladin 
Emigdio Rodríguez 
José Enrique Mancia 

- Costa Rica 
- Rcp. Dominicana 
- Panamá 
- El Salvador 

l. Generar y seleccionar líneas de frijol con resist enc ia a mustia hilacho

sa a nivel regional con características de los tipos rojo y negro peque

ños, granos grandes y medianos tipo Caribeños y sean fuente de Germo

plasma para los Programas Nac ionales de Frijol. 

2. Identificar nuevas fuentes de res istencia y sclecc ión de padres para 

su utilización en los Programas de ~lcjoramicnto. 

3. Evaluación e Integración de prác ticas de cultivo de bajo costo que re

duzcan la severidad de la enfermedad y aumenten la productiv idad de l 

cultivo a nive l del agricultor. 

Introducc ión : 

Debido a l a importancia reg ional de la cnfennedad mustia hilachosa 

Thanatephorus cucumeris). los países de Centroamérica y El Caribe con el 

financiamiento del Gobierno Sui zo , decidieron en 1987 fomcntélr la lnvLstiga

c ión sobre t-1ustia para conoce r él comportamiento y generar e jmplementar 

medidas de combate con la mctél de reducir los efectos económ icos en 

los campos de frijol y aumentar la productividad del cu ltivo. 

La mustia hilachosa es un problema patológico de gran importanc ia en la Región 

debido a las condiciones de alta humedad y temperatura que presentan las 

zonas productoras de frijol as i como también por la variabilidad y virulencia 

de las cepas nativas. Resultados recientes i ndican la utilizac ión de lineas 

mejoradas res istentes a mustia en los Programas de Mejoramiento Regional. 

También se ha transferido información sobre estudios patológicos que han 

sido útiles para implementar medidas de combate . Asimismo se ha determinado 

la ef icienc ia de l combate de la enfermedad bajo e l concepto de Manejo Inte

grado donde se integren: uso de cultivares mejorados resistentes con prácti

cas agronómicas (coberturas , sistemas de cultivo , fungicidas, otras). 
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Titulo Sub-Proyec to 

Generación y se lecc i ó n de lineas de frijol con resistencia a 

mustia hilachosa en Costa Rica. 

An o: 

1989 

Institución: Ministerio de Agricultura y Ganad eria (M.A.G.) 

Presupuesto: U.S. $ 5.000 (utilizado parcia lm e nte) 

Invest igador r espons a bl e : lng . Agr . Adrián Moral e s Gómcz 

Antecedentes: 

La mustia hil ac hosa es una problema pa to l ógico de gran importan

cia económi ca e n Costa Ri ca debido a las co ndi ciones de alta 

humedad y t empe r a tura qu e presentan l as zon as pz:-oduc:toras de 

de friJol. asimismo por l a va r iabi lid a d y virulenc ia de las 

cepas de l hon go id e ntificadas en nuestro me dio. 

Para e n con t rar métodos e f ectivos de combat e de ln must i a , desde 

hace va ri os af\os , se vie ne investigando en las áreas de mejora

miento genético, combate c¡u1mi co y control c ultur a l de ln e nf er

medad. Es as1 como s e .ha determinado las ventajas de la utiliza

ción de coberturas y sistemas de mínima labranza ( co n r educción 

de 50 a lOO porciento de severidad), la identificac ión de nuevos 

productos en el combate químico de la enfermedad e specialmente 

aquellos formulados a base de estano. También durante cada 

ano se prueban alrededor de l. 000 accesiones conjuntamente con 

el Programa de Mejoramiento de CIAT-Colombia y CIAT-IICA Costa 

Rica; debido a ello se generan y seleccionan líneas promisorias 

resistentes que son utilizadas en la Región y en el Programa 

Nacional como por ejemplo: gran cantidad de líneas de código 

MUS en las que sobresalen MUS 83 de grano rojo y MUS 37 de grano 

negro. 
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Objetivos espec ífi cos: 

l. Identi fi cac i ón y se l ecc i ón de a l menos 20 lín eas co n r e sist e n

cia a mu stia de gra no r o j o y negro pequeflo . 

2 . Generar lineas r esistent es mediante Programas de Selección 
l oca l e s en co labo r ación con CIAT. 

Actividades: 

Durant e 1989 se l aboró p r inc ipa lme nt e e n el campo de l me jorami en

t o ge né tico y de ac ue rdo a las siguientes ac tividad e s: 

A. Manejo de Poblaci one s Se gre gant e s (F2) 

B. Vive ros Int e rnac i onal e s (VIDAC, CAR IBE ÑOS) 

C. Viv e ro de li neas pr omis ori a s (VPN) 

A. Ma ne jo de Poblac iones Segre gant e s: 

En anos an t e r io r e s y de ntro de l Pr og r am a de ~e j o rami ento 

Ge né ti c o se han ide ntif i c ado p r ogenie s r esiste nt e s a l hongo 

las cua l e s han sido utiliz a dos c omo mate rial pare ntal para 

l l e var a c abo los Program a s de Cru zam i e nto a musti a hilachosa. 

Los c ruzami ent os se r ealj zan e n e l CIAT -Co l omb ia c on l a co la 
borac ió n de l Pr og r ama de Me j o ramj e nto Ge né ti co . 

I - Durante 1989 s e intr oduj e r on de CIAT 53 Poblac i o nes se gr egan

tes F2 de gran o co lor neg r o para l as l imitante s Mu s tia y 

Antracnosis. 

El Programa de s e l ecc ión se realizó e n la localidad de Esparza 

donde se presentan co ndi c ione s idea l e s par a e l tamizado de 
materia l ge nético . La totalidad de l as 53 Poblaciones f ueron 

estab l ecidas en l a época de mayo; e n bloques que const aban 

de hil e ras de 4 m. de l argo separados a 0. 6 m. entre surco s 

co locando un testigo to l e rant e (Ta lamanca) cada 6 surcos. 

Como resultado de una pre sión alta de la e nf e rme dad se de se

c haro n 10 poblacion e s y se realizó l a cosecha de l as restantes 

e n forma Masa l . 
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En el mes de setiembre se adelantó un ciclo y el programa 

de selección se realizó con base en la reacción a mustia 

hilachosa, arquitectura, vainas por planta. /\ la cosecha 

se realizó un Compuesto Masal de las mejores plantas, con 

lo que actualmente se cuenta con 42 progenies en generación 

F4; las cuales se mencionan en el Cuadro 1 y que muestran 

buenos niveles de r e sisten c ia a mustia hilachosa y excelentes 

caracter ísti cas agronómicas. En 1990 las mjsmas van a ser 

probadas a mustia hilachosa en Esparza y /\ntracnosis e n la 

localidad de Puriscal. 

II-· 52 Poblaciones F2 fueron introducidas de CIAT en setiembre 

con cruzas principalmente de grano rojo y para los factores 

bajo fósforo, antracnosis y mustia hilachosa. 

El material segregante fue sometido a presión de mustia hila

chosa en Esparza; ant racnos is e n Puriscal y en la Estación 

Experimental Fabio Baudrit Moreno en Alajuela para obtener 

datos de su comportamiento agronómico. 

El objetivo principal fue somet er e l material genético a 

presión de mustia hilachosa y seleccionar po r su resistencia 

las mejores poblaciones por la metodolog1a de Pedigri modifi

cado. 

En el campo se establecieron bloques de 4 m. de largo a 0.6 

m. entre sur cos colocando el testigo resi s tente Talarnanca 

cada 6 surcos. La siembra se r ealizó sobre lomillos bajo 

un sistema similar a minima labran za y no en suelo descubierto. 

Por la presión de la enfermedad mostraron un buen nivel de 

resistencia a mustia solamente 36 Poblaciones; realizándose 

dentro de ellas selecciones inviduales de las mejores plantas 

por su arquitectura y color de grano (rojo). En total se iden 

tificaron 172 selecciones individuales, las cuales se presen

tan en el cuadro 2 donde sobresalen las Poblaciones RBHC17582, 

RBAC17599, RBHC17620 y RBHC17615 y otras con el mayor número 

de selecciones y que contienen además componentes 

206 



CUADRO 1 

PROGRAMA DE SELECCION RENJIZADO EN 53 POBL~CTONES DE CRUZAS PARA ANTRACNOSIS/ 
MUSTI~. HHRODUCIOA.<; EN 1989 DE CIAT-COIJ>MJ3I~. ESPARZ~ . COST~ RICA. 

NO ENTRADA IDENri F IC~C ION 

40 JF 16947-M-CM (36) 
26 JF 16933-M- CM (33) 
43 JF 16950-M-CM (32) 
31 JF 16938-M-CM (28) 
9 JF 16916-M-CM (29) 

17 JF 16924-M-CM (29) 
19 JF 16926-M-CM (24) 
42 JF 16949-M-CM (23) 
13 JF 16920-M-CM (21) 
32 JF 16939-~-CM (21) 
18 JF 16925-M-CM (21) 
30 JF 16!)37-M-CM (21) 
29 JF 16936 -~1-01 (21) 
20 JF 16927-M-CM (19) 
41 JF 16948-~1-01 ( 17) 
16 JF ló923-~1-G1 (15) 
27 JF 16934-M-Cm (15) 
28 JF 16935-~1-01 (ló) 
24 JF 16031-'1-01 ( 13) 
25 JF 1 6!)32-~1-01 (l3) 
38 JF 16045 -~1 - 01 (13) 
11 JF 10918-~1-01 (13) 
10 JF 169 17-~1-01 (12) 
11 J I· 16930-M-01 (l2) 
8 JF 1691 5-~1-01 (11) 
7 J F H> 91 4 -~~- 01 (1 O) 

48 N.rlC 13717-01(40) \oJ -~1-01 (10) 
6 NliJC lú913-~l-01 (8) 

3ó JF 1 f>9 43 -N-01 (8) 
21 JF 1ó928-:-.-t-C\1 (8) 
22 JF 16029-~1-01 (8) 
44 JF 16951 -~1-01 (7) 
37 JF 16944 -M-CM (7) 
15 JF 16922-M-CM (7) 
34 JF 16941-M-CM (7) 
4 NHJC 16911-M-CM (7) 

49 RHJC 16988-M-CM (7) 
3 NBJI 16910-M-CM (6) 

35 JF 16942-M-CM (S) 
12 JF 16919-M-CM (5) 
2 NBJI 169- 9-M-CM (S) 
1 NBJI 16908-M-CM '(3) 
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NO BNI"RADA 

1 
18 
39 
34 
3 
16 
9 
28 
ll 
41 
38 
33 
7 
51 
(¡ 

47 
22 
8 
l2 
14 
43 
2 
so 
24 
32 
31 
17 
30 
S 
13 
23 
40 
27 
4 
42 
46 

CUADRO 2 

No OE SELECCIONES INDIVIOIJALf:S OE GRANO ROJO REALI ZAOAS 
C~ BA.'lf: EN SIJS CARACTI:IUSTICAS Ar.ROI'n>IICAS Y Rf:N:\.1~ 
i\ ~1\ ISTIA IIILACIIOSA. CIIYO OR I GI:N FUEIWN 52 POBLACIONES 
Sl:!;REGi\NTI:S INI"IH11HIC IIli\S 0[: Cli\T-COUJ.miA . ESPARZA. 
COSTA R !CA . 1989 B. 

POBLN:ION CRUZA No DE SELECCIONES 

ROIII. 17582 (llAB47xSf:L736)x(RAll404)(Bi\TI449) 17 
IH\AC 17599 (~11JS70xRA027)x ISEL960x (RA029x (Ri\029xG980))) 14 
Rlll IC 17fl20 1 RAB404x (RS029x (Ri\029xCAT\l)))- x (RAI3377xMllS4 7) n 
Rlll~: 17615 (~ICD2004xRAT1449)x(RAB47xS&L978) 10 
NllltC 17584 7 
IUIIIC 17597 7 
Rllll( 1 7 5 90 C1 

Nllll( 17609 r1 
RBIK : 17592 C1 
Rlllll; 17622 6 
Rf\111 ; 17li l9 5 
IU\1 ~ : 17 614 'i 
Rl\1 k: 1 7 588 5 
Nlll~ : )7(132 ') 
RBIIC 17S87 5 
Nlll K: 17(>28 4 
NBIII : 17603 4 
Rllllr l 7 589 4 
RIIIK: 17'i93 4 
Nlll k" l7'i9'> 4 
Nl\1 K: 17(>24 .) 
lllllll : 17583 3 
NIJIII : 17631 3 
Rlll K: IU105 ) 
IUIIIC 1 Ud 3 3 
NIIIIC 17612 ) 
IWI K: 1 7 598 3 
NIIIK: 17611 2 
RBHC 17S86 2 
RBI IC 17S94 2 
RBIIC 17604 2 
R131K; 17621 2 
N1311C 17608 1 
RBIIC 17585 1 
NBIIC 17623 1 
RBIIC 17627 1 

172 
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de precocidad y antracnosis. Se debe de producir semilla 

del mat e rial seleccionado para probarlo a must i a y an

trac nosi s durant e 1990 . 

B. Viveros Inte rnacionales 

l. VIVEROS DE ADAPTACION CENTROAMERICANOS (VIDAC): 

Estos vive ros es tán compue stos por lineas avanzada s y 

mat e rial es promisorios de los Programas Nacionales d e 

Mejorami e nto de frijol de Centroamérica y Méjico. Son 

lineas proveni e nt es de l os Programas de Mus tia hilachosa, 

Apion, Precoci dad , Mo saico Do r a do , e t c. y lineas avanzadas 

de grano roj o y negro pequcnos de CIAT -Co l ombia. 

El o bj et i vo de l os mismos es e l d e probar el comportamien 

to ag ron óm i co y r eacc i ón de l mnteria l p r omisor i o a facto 

r es limitantes a nive l Reg i onal. También son fue nte de 

g e r m o p 1 a s m a p a r a 1 o s P r o g rama s d t: ~k j o r a m i e 11 t o , p a r a se r 

u t i 1 i z a d os d i r e e t a m e n t e o b i e 11 e o m o p roge n i t o. r e s e n fu tu -

ras c ruz as . 

En 1989 es t os Viveros estaban co n for mados por 150 lineas 

de grano rojo y 156 de grano neg ro, · y cada 6 materiales 

incluidos e n ambos t estigos tol e rant es : Talamanca en 

l os g ran os negros y Hu e tar e n l os rojos. Los e nsayos 

constaban de una . h il e r a por cada entrada de 2m . de largo, 

se pa rada s a 0.6 m., e n s urcos co rrid os y un a sola repeti

c ión. 

Re sultados 

I.l Viveros (VIDAC) de grano rojo: 

En los ciclos de ma yo y s e ti embre, e n la loca lidad de 

Esparza s e establecieron dos vive ros VIDAC de grano rojo. 

El mane jo de e stos viveros se mencionó co n anterioridad 

y los resultados obtenidos fu e ron los siguient e s: 

I . l.l En la época de mayo s e presentó un fuerte ataque de mustia 
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y se l og r ó r ea liz a r un bue n tamizado de mat e riales, se 

ide n t ifi ca ron los más sobresali en t es con base e n su reac 

c i ón a mustia, rendimiento y pl a ntas con vainas (con co se 

cha) y plantas sin vainas (sin co s echa). Se id entifi c aron 

las mejores 20 líneas co n relac i ó n al t e s t ig o Huetar las 

cuales s e mencionan e n el cuadro 3. Las mejo r es líneas 

fueron: DICTA 71 (1.042 kg/ha), MUS 128 (1.025 kg / h a) , 

DOR 487 (983 kg / ha) y MUS 83 co n 908 kg / ha que superaron 

al t es tigo que produjo so l o 483 kg/ha. Las mejo r es lineas 

pres e n taron una r eacc i ón similar a mustia co n una inciden

c ia entre S y 6 e n una escala de l a 9 co n excepc ión d e 

MUS 128 y MUS 583 que obtuvi e r o n grado 4. Tambi é n todos 

l os ma t e riales presentaron una buena r e l ació n e ntre l as 

planta s c-o n cosecha y sin cosecha (plantas defol iadas 

y plantas muertas), ya que l as l íneas susceptibles guardan 

una r e l ac i ón inve rsa. 

1.1.2 VIDAC-Rojo (s cg unrlr1 é poca ) 

En la é-poca de S(.; ti e mbrc se presen tó un ataq ue tardío 

de musti a durante el ll e nado de vainas lo que pcrmitjó 

qu e l os r e ndimi e ntos fueron sup e ri o r es a los de mayo , 

tambiC~ n hubo un me nor salpique e in c id e nc ia de mustia 

ya que s e utilizó el sis t e ma d e minima labra nza en l om ill o , 

no obstante e st o pe rm i ti ó manejar la enfe rmedad y obte ne r 

datos más confi ables que c uand o se obt i enen e n sue l o des

cubierto . 

En e l cuadro 4 se pre sentan las 1 ineas que superaron al 

testigo Huctar que pre s e ntó un grado pr omedi o. de 5,4 e n 

comparación con las lineas sel ecc ionadas que prese ntaron 

una inci de ncia e ntre 2 y 3 (reacc ión de r e sistencia) . 

El cultivar más productivo fue MUS 115 con un rendimie nto 

prome dio de 2.308 kg/ha que superó al testigo élite DOR 

364 e n c asi un SO porciento y al testigo de comparac ión 

Huetar e n más de un lOO porciento. 
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CUi\ORf) 3 

20 ~fi\TERIAI.J:S SUPERIORES DE FIU .IOL SELECC I ONADOS DEL (V!DAC- 1!0.10) CON liASE 
EN SU REND I ~IIENTO Y REACC I ON A NIJST I A IIILACIIOSA. ESPARZA. COSTA RI CA. MAYO 
1989 . 

RO-. -oo:-n~:---rurnrrr:TCliCTrnr--RI!ND T~T~PrtWT'AS\:O~AS-sJ¡;r-y~TTffi~T ~ 
ENTlWJfl KG/I IA VAINAS VA INAS MUSTIA 

e~ALA 1 A 9 

1 '277 DICfA 71 1042 30 7 S 

2 288 MUS 128 102S 21 2 4 

332' OOR 48 7 983 33 6 

4 293· MUS 83 908 2S o 4 

S 290 HUS 111 87S 32 l S 

6 343 ' DOR 4 9(• 867 30 o S 

7 344 . DOR 497 833 30 o S 

8 289 ~IUS 12•1 82S 2S o S 
9 294 . MUS 125 750 29 o S 

lO 291 ~fliS 1 1 (, 742 27 o S 
11 276 DICTA C•S 742 27 6 6 
12 298. ~fU S 120 708 17 7 6 

13 28 2. ~tUS 11 •1 700 2S S 6 
14 297· ~tUS 1 27 667 2(¡ 2 S 

IS 339. DOR 49.1 ()()8 26 3 6 

337 OOR 49 1 625 29 o S 

17 29(, ~tUS IU (•08 2S 8 6 

18 283 ~fU S 11 0 S7S 2S o 6 

19 287 ~IUS 12:. 48S 16 o S 

20 286. MUS 11 3 483 24 o S 

IIUETAR 483 24 5 6 * 

* PR(}.!ED IO DE 21 OIJSERVAC IONES. 
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NU 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

o 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

CUADRO 4 
36 ~IATURII\U:S !JI! FRI.IOL S~I.ECCIONt\DÓS DUL (VIDt\C-ROJO) CON Ut\SC: llN Sil RllN!JIMII!NlO Y 

llliACCION 1\ ~IUSTIA IIILJ\CIIOS/1.-I:!SPARZA, COSTA RICA -1989 l3 

11 El'fi1UIO/\ WEI'lrl F 1 CAC ION IWNIJ 1 ~11 El'fln 1\g / h.1 1 NC IIJENC 1 /\ ~RJST 1/\ 
ESC/\1./\ 1 a 9 

301 MUS 115 2308 3 

286 ~IUS 1 ~3 2150 2 

322 OOR 478 2083 3 

244 1~/\0 56 2000 2 

295 ~IUS 119 1950 2 

332 DOR 487 1950 2 

346 DOR 499 1917 3 

339 DOR 493 1908 2 

241 RAil 515 1883 2 

267 E/\1' 12-88 1808 2 

343 OOR 496 1800 3 

270 IINU (¡2-9 1733 2 

249 RAI3 521 1717 2 

297 ~IUS 127 1642 3 

347 DOR 364 (t. él itc) 1642 3 

269 llt•lll 4 3-4 o 1583 2 

345 IJOR 498 1583 3 

300 ~!LIS 121 1558 3 

349 IJOR 3!JI 1533 2 

240 X/\N 263 1533 3 

344 llOR 41)7 1483 3 

284 ~IUS llll 1450 3 

266 E/\P 10-88 1417 2 

281 ~IUS 117 1392 2 

317 IJOR 474 1367 3 

293 ~IUS 83 1367 2 

298 MUS 120 1342 3 

294 ~rus 123 1283 3 

342 IJOR 495 1250 2 

282 MUS 114 1100 3 

IIUETI\R 1000 5.40* 

* Promedio de 22 observaciones 
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Resumen: 

Se identificaron 50 lín eas que superaron en ambos c iclos de 

c ultivo a la variedad Hue tar y solamente mostraron un buen 

comportamiento en ambas épocas los siguientes 10 mat e riales: 

DOR 487, MUS 83, DOR 496, DOR 497, MUS 123, MUS 120, MUS 114, 

MUS 127, DOR 493 y MUS 113. 

Est e grupo de materiales pueden ser verificados durante 1990 

en el Vivero Preliminar Nacional (V.P.N.). 

1.2 Viv e ros (VIDAC) de grano neg ro: 

Durant e los cic los de mayo y setiembre se establecieron 

dos e nsayos VIDAC de g r a n o co lor neg ro e n la localidad 

de Esparza, los materiales y métod os se me ncionaron con 

anterioridad y l as variables princ ipal es evaluadas e n 

los experimentos fueron r e ndimiento , inci dencia mustia 

(escala 1 a 9) y plantas con vainas (con cosecha ) y plan

tas sin vainas ( s in cosecha). 

1.2.1 VIDAC- NEGRO (prim e r a ép oca) : 

En l a ópoca de mayo se presentó un fu er t e a t aque de mustia 

lo que afec t ó e l rendimiento medio de las li neas eva lu a das 

y que SL: prese ntan e n e l c uadr o S . Las linea s que mostra

ron niv eles altos de resistencia fu e r o n XAN 25 4 con g r a do 

2 y CUT 46, ~WS 106 y NAC l con una in c ide ncia de 3 e n 

comparación con el valor me dio de Talamanca de 5,40. 

17 lineas obtuvieron r e ndimientos similares o superiores 

que el testigo tol e rant e Talamanc a y los más rendidores 

fu e ron : CUT 4 6 , O O R 4 4 8 , M U S 1 O S , X AN 2 S 4 y DO R 4 4 6 e o n 

valores me dios e ntre 633 y 500 kg/ha en comparación con 

e l valor promedio de l testigo 333 kg/ha. 

1.2.2 VIDAC-NEGRO (s egunda é poca): 

Debido al ataque tardio de la enfermedad por falta de 
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NO ~ ENffiAOA 

1 93 • 

2 117 o 

3 52 

4 6 
') 11 S • 
o 129 . 

7 107 

8 152 

9 51 

10 53' 

11 125 

12 114 . 

13 S. 

14 121 

15 7 

16 128. 

17 2 

18 124. 

19 122· 

20 41. 

CUADRO 5 

VliiNTF. MU)Rf:S LINF.i\5 SELECCIONADAS DEL (VIOAC-NF.GRO) 
CON fiASF. F.N SU RENDl~llENTO Y REACCION A MUSTIA 

111LAC111JSA. ESPARZA, COSTA RICA. MAYO 1989 

LINEA Rl:NlWil F.N'/'0 11 PLtWfAS ~ PLtWfAS 
Kg l h;¡ CON VAINAS SIN VAINAS 

cur 46 633 31 

DOR 448 592 22 1 

MUS lOS 583 25 2 

Xi\N 254 575 19 1 
DOR 446 S2S 21 ll 

DOR 45R 458 25 5 

OOR 439 450 22 7 

JU 89- 5 433 19 S 

~rus 10.1 417 24 1 

MUS 106 417 24 1 

DOR 455 416 18 6 

DOR 44 5 400 13 9 

NAG 291 ~92 20 o 
OOR 451 367 17 1 
NAG 29CJ 342 17 (¡ 

DOR 457 342 17 6 

NAC 1 333 25 4 

TALI\'11\NCA 333 18 10 

DOR 454 317 19 9 

DOR 4S2 267 36 S 

NAD 22 267 17 S 

* Promedio 23 observaciones 
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5 
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4 

4 

3 
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humedad y por e l sistema de siembra utilizad o Jos cu lti va 

res exp r e saro n me jor s u potenc inl ge nét i co co n l o qu e 

se obt uvo val o r es a l tos e n rendimient o . Este expe rimento 

s e establ ec ió en el mes de setiembre y l os c ultivares 

mAs sobresalientes por su r eacció n a mustia y rendimient o 

s e observan en e 1 e u a d ro 6 . Las 1 1 n e as DO R 4 4 8 , CUT 4 S , 

CUT 60, NAG 301. CUT 47 , DOR 452 y CUT 46 mostraron un 

grado 2 de incidencia a mustia mostrando r eacc ión de r e

sistencia. Los valore s más altos de r e ndimi ento los pre

sentaron las lineas DOR 457, DOR 44 5 , DOR 444, DOR 44 7, 

DOR 448, CUT 4 5 y NAB 1 co n va l o r es e ntr <;; 2.000 y 2.965 

kg/ha; e n comp a r ació n con Talam a n ca que ob tu vo en va l o r 

me dio d e 1.71 7 kg/ha. 

Res um e n: 

Se id entifi caro n 41 lineas promisori as de g r ano n eg r o 

con bu e nos ni ve l e s el e r esis ten c i a a must ia en ambas épocas 

de siembra dL· las cua l es 10 mate ri a l es fucr·on l os m{ls 

es t a b l es , y son : CUT 4 6 , DO R 4 4 8 , DO R 4 4 ú • ~1ll S 1 O() • DO R 

44 5 , NAG 2CJS, DOR 4 57, DOR 454, DOR 452 y NAB 22 . Estns 

materinles promisnrios LL·n drán que ser ver ificados L·n 

1990. 

II . 3 Vive r os CR ri bcnos : 

En varios pai ses d e l Car ib e , Panamá y o tros l os consum i do

r es de frij o l p r ef i e r e n t ama ños g randes y medianos y de 

co l o r es p int os , b ayos , e t c . y qu e son dif e r e ntes a l os 

d e más p a i ses de Am é r i e a Ce n t r a 1 . Es tos t i pos d e maL e r i a 

l es n o h a n present ado avances s ignifi ca tivos e n l o que 

se refi e r e a la r e sist e nc ia a a l gu nos patógeno s i nc luid os 

la mustia hilac h osa. 

Deb id o a e ll o se conformó un Viv e ro Re gional co n d ife r en

t e s tipos de frijol con e l obj e tivo de e valuarlo a dif e -

r e ntes fac tores limitantes e ide ntificar mat e rial e s 
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CUADRO 6 

ALGUNOS ~IATER 1AI.ES DE FRIJOL SEI.ECC JONAIJOS ll!JL (VIIli\C-NEI.IHJ) CON 1\ASE J:N SU HI:Nlli~IIENIIJ 
Y I!EACC JON A ~lliS I'IA III I.ACIIOSA . ESI'i\I{Zi\, COSTA RI CA 1989 ll 

NO # ENTRJ\Ili\ llli!NI"IFI CACION IU.:NU 11-11 ENID Kg / hn li'K:IUEI'-l:; lA ~IUSTI A 
( 1 a 9) 

1 128 IJOR 457 2965 4 
2 114 DOR 445 2667 3 
3 112 DOR 444 2550 3 

116 IJ()R 44 7 2200 4 

5 115 IJOR 4 4(, 2192 4 

(¡ 117 UOR 448 2192 2 
7 91 w r 45 2042 2 
8 11 Ni\11 1 1942 4 
9 104 cur (,() 1875 2 

10 70 i\I'G 89- 15 1875 "4 

11 118 UOR 449 1725 3 
12 5 Ni\G 295 1717 3 

TALANJ\NCA 1717 3,41* 
13 41 Ni\B 22 1625 3 
14 18 NAG 301 1558 2 

'S 90 cur 44 1550 3 
16 88 cur 42 1525 :¡ 

17 124 DOR 4 54 1517 3 
1 

18 53 ~!LIS 106 1425 4 
19 94 ClJI' 47 1308 2 
20 122 llOR 452 1250 2 

Zl 93 Cl!l" 46 1167 2 

• Promedio de 22 observnciones. 
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promisorios y posibl e s proge nitores a utilizar en futuros 

c ruzamientos. 

En la época de setiembre se estableció en Esparza un Vive

ro conformado por 90 entradas incluyendo el testigo local. 

Las parcelas estaban compuestas por una hilera de cada 

material de 2m. de largo, s e parados a 0.6 m. entre surcos, 

y cada seis surcos se colocó el testigo tolerante Talaman

ca. Debido a la ausencia de lluvias fuertes y alta hume

dad el ataque de mustia se presentó en forma tardía duran

te e l llenado de vainas, por lo que s e pudo obtener un 

comportamient o diferenc;jal co n relacj..ón a la mustia hila

chosa. En el cuadro 7 se observan las mejores 15 lineas 

con base en su rendimiento y reacción a mu stia . Como 

e ra de espe r ar ninguno de los materiales superó al cul ti

var na c ional Talamanca; co n r e la ción a la incidencia de 

mustia los materiales most raron una r eacción de t ole r ancia 

con valores entr e 4 y 6 mientras qu~ e l testigo resistente 

tuvo un gcacin 2 en una escala de 1 a 9. El cu ltj var Tala

manca fue el más r e ndidor con 2.00 0 kg/ha seguido ele las 

líneas : 45 R. 8908-81. 8903-54, 5-R, 8908-82 y 8908-30 

con va l ore s entre 1.500 y 1.200 kg/ha. 

C. Viv e ro Lineas promiso ri as (V . P .N . ): 

Este vivero está compuesto por líneas promisorias sc· lcc

cionadas a mustia, antracnosis, precoc idad del Programa 

Nacional de In ve stigación. El obje tivo del mismo es el 

de probar un número dete rminado d e lineas para probar 

su adaptación, r e ndimiento y r eacción a las principal e s 

e nf e rmedades y seleccionar candidatos para las Prue bas 

Regionales de adaptación y rendimiento. 

Este vivero está compuesto por 60 materiales de grano 

rojo y negro pequeño y distribuidos cada S surcos los 

testigos de refere ncia Talamanca y Huetar. La parcela 

experimental consta de una hil e ra de 2 m. de largo por 
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NO # Hl'frtWltl 

1 40 

2 47 

3 J(¡ 

4 38 

5 48 

(j 45 

7 25 

8 1() 

9 77 

lO 14 

11 18 

12 79 

13 5 

14 1!1 

1 S 11 

CUAORO 7 

~tll.IORES Clii.TIVAitES llll I'RI.Xll. CON BASE EN SU IUJACC ION 11. MIISTIA 
IIILN:IIOSA DEL VIVERO CMIBEi()S EN ESI'ARl.A, COSTA RICA 19H9 11. 

1 UENJ' 11' ICAC ION RENlmllr:t-HU Kg/ ltil INCIDENCIA ~IUSTIA ,. 
I!V /\LUAC 1 ON 

T /\1.~11\NC/\ (TESfi GO) 2000 

45 - lt 1517 2 

8908-81 1358 2 

8?03-54 1333 3 

5-R 1333 S 

8908-82 1275 3 

8908-30 1ll 7 

8903- 104 lltn 3 

890) - (,(> 1058 2 

8953-32 1017 3 

8903-S3 9SO 

8903-65 8S8 S 

8903-33 833 3 

8903-9 817 3 

89S3 -37 817 3 

8<J03-33 7SO 2 
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cada material separados a 0.6 m. entre surcos. Los trata

mi e ntos se djstribuyc ron en un Ois e l1 o de Bloc¡u l' S Completos 

al /1. z n r e o n t re s fl· p c t i e i o n e s . 

Se establ ec ieron dos e xp e rim e ntos durant e l o s c i c l os de 

mayo y s e tiembre e n la loc alid a d d e Esparza y c uy o s resul

tados se disc ut e n a continuac ión: 

C-1 V.P.N. (prime r ciclo): 

Durante e ste pe ri odo (ma yo) se prese ntó un fuert e ataque 

de t-1ustia que af e ct ó e l r e ndimi e nt o de l o s mat e rial e s 

de frij o l y c uyos r e sultado s s e me nc i o nan e n e l c uadro 

8. 13 lin e a s s up e ran o igual a n e n r e; ndimi c nt o al tl' Sti go 

tol e rant e Ta lam a nc a, mi e ntras qu e la s 21 lfn ca s me nc iona

d as e n e 1 e u a d r o s up e r a n a 1 t e st i g o llu e t a r de gra n o r o j o . 

Los c ulti va r es rn ús sob r esali e nt e s fu e r o n: RCII C 107 21, 

~1EXE I, RZII C 136 64 y NZHC 13646 c on 608 y 48 3 kg/h a r es 

pec ti va me nte. !.a moyo rí a dl: l os c ulti va r e-s mostraron 

una rL·acc i ón d e to l c rnn c i a a mu s ti a , do nd l' solJ rc s nl e l a 

line a MEXE l co n un gr a do 3 e n un a e;sca la de 1 a 9. 

C-2 V.P . N. ( segun do c i c l o ): 

E s t e ex pe r i m e n t o f u e es t a b 1 e e i el o d u r n n t e e J m es <k se 

ti e mbrc y co rn o SL' h n ml' nr i onad o a travl-s dl' l trahnjo l os 

c ultiv a r es mos tra ron un me jor c omp o rtam ie nt o y va l o r e s 

más alt os de pr oducc i ó n y s e l ecc i ones má s confiabl e s 

de l mat e rial ge né ti co c on bas e e n su r e a c ci ón a mustia 

hilachosa. Los resultados obte nidos se pre s e ntan e n e l 

cuadro 9 y donde s e obse rva qu e las 14 line as me ncionadas 

sup e ran e n r e ndimi e nto a los t e stigos Talamanc a y Huetar. 

Las lineas más rendidoras fueron NZHC 13661, NXDV 12813 

y NXHC 13594 con prome dios aproximados a los 2.500 y 2.300 

kg/ha respectivame nte; e n comparación con Talamanca con 

un promedio de l. 741 kg/ha y Huetar con 1 . 147 kg/ha. 

Todos los mat e riales s e leccionados presentan niveles de 
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CUADRO 8 

MEJORES CULTIVARES DE FRIJOL DEL (V.P.N.) CON BASE EN SU RENDI~IENTO Y REACCION A MUSTIA HILACHOSA . 
ESPARZA. COSTA RICA. MAYO 1989. 

NO NO IDcNTiriOCION PRO\IEDIO PLANTAS CON PLANTAS SIN INC IDENC lA 
ENTRADA RENDI'liENTO VAINAS VAINAS MUSTIA 

K~ /ha ESCALA 1 A 9 

1 21 RCHC10721 -~ 0-1-C~ (1 5-C)-C~ 608 25 2 4 
2 19 MEXE I 57 S 22 2 3 
3 9 RZHC13664-14-C~ (25)- ~-C~ 564 25 2 S 
4 13 NZ HC 1 3 6 4 6- ~1 ('n.'S 89) 483 20 4 6 
S 18 NZ HC 1 3 6 -l 1 - '1 ('IUS 88) 453 20 6 4 
6 S NZ HC 1 3 6 6 1 - '1 ('11..'5 87) .l53 21 6 6 
7 58 RCD511171-8-l-C~(5-B) -ln 20 6 .l 
8 56 NZHC136.l1-10 · C ~-25-~-C\l .l-l2 20 6 5 
9 59 RZHC13664-8-C~(15)-C~-~ 439 20 7 5 

10 L NXTU12808-C~(20-B) .l36 23 6 5 
1 1 54 RZ HC1366 .l -6-C~-1~-~-C\l J33 1-

. ) 3 .l 
12 53. NZ HC 1 3 6 6 3 - ~1- C '1 ('!US 85) .l22 2 1 5 S 
13 4 RZHC1366~-3C-C~-~5-C~ H 7 20 5 S 

T'LA~ANCA (TEST IGO)* 4 1 7 21 5 J 
14 14 NZHC136-J6 -'l .JOB 20 7 4 
15 49 RCDS11171-1-3-1-C~ ( -l-B)-C'l .lOS 20 l S 
16 16 NXHC1359.l-l0-C~-C~(14-B) - C~ JO O 24 3 .l 
1 7 7 NZHC13662-~I 39 2 20 l 5 
18 50 NXDU12815 - C~ (20-B) 386 20 6 .l 
19 6 NXT ~ 12805-C~ (1 5 - B) 369 20 i 6 
20 lo . RZHC13 6i2 - 13-C~·25-~-CM (\lUS 127) 36 1 21 ~ 6 
21 2 RZHC1366J-16-C~·20-~·C'l 3SB 22 .l .l 

HUEnR (TESTIGO) * 317 19 i 6 

* PROMEDIO DE 13 OBSERVACIO~ES. 



CUADRO 9 

REMHMIENTO MEDIO EN Kg/ha DE LI\S MEX>RES LINEAS DEL (V.P .N.) Y SU 
REACCION A MUSTIA HI LACHOSA EN ESPARZA. COSTA RICA. 1989 fL 

NO IDEf\frt F lCAC ION 

1 NZHCl3661-N 

2 NXDVl2813-CM(8-B) 

3 NXHC13594-23-CM 

4 RZHC13672-l3-CM-25-M-CM 

S NX}~l3596-16-CM-CM-(15-B)-CM-M 

6 NZHC1364l-M 

7 NZHC 13646-M 

8 NZHC 13663 -r-1-0f 

9 MEXE I 

10 NXDG11474-CM(8 - B) 

11 RAB 94 

12 RZHC 13664 -9-Gf-25 -~1-01 

13 RZIIC13664-CM-15-M-CM 

14 RCDS11171-8- 1-CM(S-B) 

TALAMJ\NCA 

HUET/\R 
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REND 1~1 1 ENI'o 
K~/ha 

2578 

2364 

2308 

2194 

2170 

2147 

2133 

2075 

2067 

2067 

2036 

2025 

2025 

1900 

17 41 

] 14 7 

I'RO~fED lO 
~fUSTIA 
ESCALA 1 

2, 33 

3 

3, 66 

3 

2,67 

3 

2,67 

2,33 

3 

3 ,33 

S 

3,33 

3 

3,33 

2,78 

5, 13 
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resistencia evidentes con grados 2 y 3 e n una esca la de 

1 a 9 en compar ac ión co n Hu e tar qu e prese ntó va lores pro

mcd io dl· S . 

Resume n : 

Como resultado de estos ensayos s e identifica ron 35 lineas 

con buen nive l de resistencia a mustia en ambas épocas 

de siembra. Los materiales más estables y que repiten 

su comportamiento a través del tiempo son: MEXE l, MUS 

89 (NZHC 13646), MUS 88 (NZHC 13641), MUS 87 (NZ HC 13661, 

MUS 8 5 (NZHC 13663) y ~1US 127 (RZHC 1367 2) . Estos mat e -

ri a l e s son p os ibles c andidatos a las Pru ebas Reg ional e s 

de Adaptac ión y Re ndimi e nt o. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l. Se introdujeron lOS Poblaciones Scgregantes F2 y e n las cua

les se adelantaron dos cic l os de selección con base en la 

r eacción del material gent~ Lico il mustia y se cuenta nctual

mentc con 42 progenies F4 de grano color negro y 172 selec

ciones individuales de grano rojo y con buen comportnmiento 

agronómico; las cuales van a ser la base gcnéticn del Progra

ma de Mustia . 

2. Se identificaron so lineas de grnno rojo (VI D J\ C- R oj o ) que 

superaron en ambos ciclos de cultivo al cultivar nacional 

HueLnr (rendimiento y reacción i) musLin) y 10 de la s cuales 

mostraron un comportamiento estnblc en ambas ópocns y son: 

DO R 4 8 7 , M U S 8 3 , DO R 4 9 6 • DO R 4 9 7 • tvf U S 1 2 3 • ~HJ S 1 2 O • ~1U S 

114, MUS 127, DOR 493 y MUS 113. 

3. Se identifi ca ron 41 lineas promisorias de grano negro (VIDAC

Negro) con buenos niveles de resistencia a tvfustia en dos 

ciclos de estudio de los cuales 10 de ellos fueron los más 

e s t a b 1 e s y son CUT 4 6 , DO R 4 4 8 , DO R 4 .t 6 • ~tu S 1 O 6 , D 0 R 4 4 S , 

NAG 295 , DOR 457, DOR 454, DOR 452 y NJ\B 22. 

4. Un estudio de lineas promisorias mostró que 35 líncns en 

conjunto y en ambas 6pocas de sicmhra presentaron un compor

tamiento superior o similar al cultivar tolerante Talamanca. 

Los más estables 

del tiempo son: 

MUS 127. 

y que repiten su comportamiento a través 

MEXE I, MUS 89, MUS 88. MUS 87, MUS 85 y 

S. Es recomendabl e que los Viveros Regiona l es , Internacionales 

u otras lineas avanzadas se estab l ezcan e n el campo al menos 

en dos r epet iciones, no obstante esta es insuficiente sino 

s e cuenta con e 1 man e jo agronómico adecuado como e s e 1 caso 

de la Inves tigación e n mustia hilachosa. 
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REPUBLICA DOMINICANA 
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA-SEA 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS-OlA 
PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN LEGUMINOSAS ALIMENTICIAS 

PROGRAMA PROFRIJOL - REPORTE TECNICO ANUAL 1989-90 

Aril.!;.G.E.O_ENJ~S : 

A partir de Marzo de 1987~ en reunión sostenida con los 
Programas Naciona les de Frijol de Centroamérica y El Caribe~ 
Representantes del CIAT y del Consorcio Suizo para el Desarro-
llo-COSUDE, fueron estab l ecidos como áreas prioritarias de 
interés regional los proyectos de investigación en Mustia Hila
chosa , Bacteriosis Común; Apion Godmani y Precocidad. 

República Dominicana determinó su prioridad en los proy ectos 
de Mustia Hil achosa y Bacteriosis Común, encont rándose los mismos 
en el tercer a~o de ejecución~ desempeNando las funciones de CO
LIDER y e l liderazgo de ambos proyectos recayó en Costa Rica y 
Cuba , respectivamente. 

3.1 .1 PROYECTO DE MUSTIA HIACHOSA. 

I ~.ITRUDUCC l UN 

L.d Pn:·e~r·m·-~·i.::(cl c.cmoc.:i. cJ a c. o rnc1 l"lus i: ia Hilac h o sa dE~ l F'r·i.jol. pro·
t.:uc: ida .J~H e:· 1 ; lcmc¡o ·¡J~ldnej.E~Q.t}_q_t::~l,.~..? --~;_L!-~t)_fller~-~- Fr· 31'1 k (Don k) • s~ re
pur·t~~ pct· p t .:.rnf:! t· ¿¡_ vr.?~ s u J.nc.i.cierrc i u en Repúbl~ca Dominic¿:-trla en 
1 '=?71. a·fec l:.~lflC.Io lot.es t.:Cttnl~ r-c iales de hab1. c huela roja e n l as :.::onas 
de Jc~ ScHr ,¡,_tdn dP l .=:~ ~1é:l nuana v B-::onél.o , de una lllaner·a loca li zada no 
ctPnr::.·• r--r;~.l J z.::.~ cjc.• .• 

Pi ¡.J :;~ l:ir de 19~TS, sE· ¡Jreser ,ta la Pnfe r·m~~d¿~d de una mo:·( n E' r a 
c¡~~ne ¡·-¿Ll ·i z¡,;uJa v J evc~ E.'n (~:1 \J.:;t,l l f-::> del c:ibao y d e fonila gr·<:"tve v de 
L.npcwtFt r: •· i :\ e .orr(::;mi. c.¿: ~-n Ranc hu r"lr r i b .:.t-Oco¿¡_. 

Fn 1 9t:l ::. , l a e n f¡:n•;. dacJ rPV is t e l.mpo ¡~ tanc ie:t ec::onÓITlica en el 
•;,:( l le de San .Juan d r::: L.'\ ma qu3n,-:\ , Val l e del cibao y en a lqunas 
'.t r f~-3 ~"' ~- r· :)ci t.tc t. r.• r i:.\ s; :.1 1 ,:::1 L. .:í ;-,e~''' 1'-ior DE~ S t e y F:.·:·¡ Sc:\n RE:\ ·f é'\e l del Y u me::.--
1-l i,(;u.·:."'y. 

L.:\~:~ c;:·v ,l l U <'IC i on E::- ~ ~:; ~:,o t::n.~ pó r d idas E· e: onóm .i e e:1 s c.:letentd. nad e:( s E~n 

lo tes ci <? pr-oducción conll'rt: i <'l. l =:;011 de l o r·dcn d e l. 68 -80/. po r l o que 
la impor 'an~ 12 de l a en f e rmedad es del primer o rden a n ivel na
•: lDf ét 1. 
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3.1.2 Invest igadores Responsables por el Pais ó Institución 

.1 . Ing 
2. " 
~ " 
.q . Llc 
5. LJ.. C 

. 

. 

. 

aqrón . Freddy Saladin Garcia - Lider 
" ~1ul io Cf'.:?sdr Nin - Investiqador 

Cristóbal Adames- Investiqador 
Estela Pena Matos - Investiqador 
Ft-a.n r.: i c.~ Sánc hez:- As isten t e I n ves tig¿1cJor 

3 .1 .3 Objetivos Genera l es del Proyecto en República Dominicana . 

a) Mejorar l a t olerancia a Mustia Hilachosa en los tipos criollos 
~-=·om¡Jadour. 

t:.: ) Dr=-'s<::~rn .. ) llr.u .. un paque•te t.Pcnológico de manejo inteqrado para e l 
con tr o l d e la enfermedad. 

3.1.4 ReseNa de l a Investigación Realizada en el Periodo Marz o 
1989- Marzo 1990. 

{k. t .1. vi. dad Es tudi o sobre Manejo Inteqrado en el Control de l a 
Mustia Hilachosa del Frijo l. 

1. Ev aluación de dos métodos de preparación d e suelo y d os 
s istemas de siembra con el uso ó n o de protección quimica. 

Los Obj etivos especificas de esta act ividad son 

Pr·imero 

Sc·~o undu 

Evaluar· el sis tema tradi c ional d e siembra a nivel del 
suelo en caree (melga) vers~s e l sistema de siembra 
sobre camellones en cuanto a la incidencia de l a 
enf~rmedad. 

Evaluar los métodos de preparación de suel o con aradura 
profund a (arado de ver tedera con bueyes) y aradu ra 
convenc ional con rastra pesada (Rome plow ) . 

Determinar el efecto combinado del uso de control qui
mi co a base d e Fent i n Acetato d e Sn Brestán 60 ) en 
d6s i s de 0 .8 kqr / ha de i. a. con l a siembra a ni vel d el 
suelo y sobre came llones y con d os métodos de prepara
c ión de suelo. 



Ma ter·ia 1 es y Métodos : 
t 
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Se uti l izó un diseNo de división de parcela dividid a s con 
•::ua.t ro r·epet .. 1.ciones ~ l a s parcelas grandes corresponden .:;~. los dos 
tipos de prenara c ión d e s uelo y las sub-parcelas corresponden a 
los dos s i s temas de siembra con 8 tratam ientos con y s in prote
u: ión quimi.ca con Br·est.An 60 e n dósi s de 0 .8 kqr/ha de l..a. en 
c ua t.nJ ap l ic<..~c ion~="=; d 1 os 1. 5-- 25- 40 y 6 0 d ias des pués de 1 a 
S l.Cinbr-ct . 

Cacl e:\ trat.amien to cuenta de ~) surTos de ::. m d e lonqitud y 
0.5 m d e espaciami ento e ntre surcos. 

Area úti l es de: 3 surcos centr ales eliminando los 0.2 m d e 
l os extremos = 4.6m x 1.5m ~ 6 .9m2. 

Los r e s ultados obte nidos se i ndican en el cuadro 1, corres
~ondiendo al sequndo a Nu de ejecuc ión del trabajo iniciad o en el 
pertodo 19 8 8-89. 

E l ensayo previsto a e s tablecer se en el Valle d e l Cibao 
Moca- Villa Tap1a ) no fué posible por las condiciones de sequia 

imperan t e durante el ciclo de Invierno . 

Cuacj r-o J 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MANEJO I NTEGRADO PARA EL CONTROL DE 
~1UST H) 1-1 I L. ~~, CHOSf.~ DEL FR 1 J OL 

Tri:l ta ;r, ·(pnto 
Ev ;~luado 

Ev·a l'.t3.cion de M. H. 
4·5 DDS 6Ll· DDS 

E~iembra en camellón 
'i r.:on tr·o 1 q uimico 1 -2/. 1-2/. 

r; tl'?mbn"' en camellón 
sJ.n con":ro l quimico 1 -3/. 7-47/. 

~; ic-? 11 b r· .~ en ca roe y 
r cr·1 t r·ol quimico 1-1/. 1-? "/ 

S1.em br·a en c:ar·oe y 
san con tr~.:d qu imico 2 - 4/. 8 -69/. 

Rend. Obte nido Peso Medio 
Kqr/ha grano . Gr. 

1,413 0.38 

959 0.36 

1,217 o.::::8 

670 0.:35 
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II. Parcela ~ Arado co~vencional. 

Siembra en c¿)mellón 

V cc:n tr-c1 1 qu.l.rnico .1.--1/. 1--:::.~1. 91..1. 0.37 

'3 'i.e-r,b r·a en camellón 
Sl.ll c:on tr·o l quimico ::::;·-5'%. 7--4 3/. 628 0 . 34 

S.i_embr·d en car·-ne y 
c·:>:·ltt ol qul~oico 1-2'%. 1-2/. 980 0 . 37 

Sif2mbt··a en ca r-oe y 
sin control quimico 2-5/. 8-6: .. '~·: 5::':.4 0.34 

i'JD t.::\ Los rendimientos es tAn exp~~saJos en qranos lim~ius. 
Los valores del cr~·ddu ce;? ,:t taquc~ de t1.H. corn=~sponden al 
va l or promedJo de cuatro repetici0nes. 

L.os r·esL.'.ltc.Hjos obtc:.'nJdos s:.m s .i. n~ ilan·:.-s al tr-c~t.;ajo r·eal:Jzado 
r:~n el pc;,r·iod..J 1988-89, r·<Jt.i.í"ic:<:\ndo que el cont r-ol quimJ.c o a base 
de Brest~n 60 en dós is d2 0.8 kQr/ha de i .a. en apl1caciones a 
los 15·-25-40 y 60 DDS~ es e l factor principa: que asequra una 
~lt-(Jducc- :i.ón ec:cmómic:, •. 

El iltCr-<=~me r ;tc• dc?l 
suelos con aradura 
C:t lntr·oJ. en Ed sisternr.t 
cwnc?.l lone::,. 

rend1m1enlo con el uso del 
profunda P~ de un .1.64'%. con 
Je siembra a nivel del 

funqic ida €::-n 
n::>lacion al no 
sue l o y sobre 

'.J a J. u r si mil.::\ r· cie i nc: t' ·E: ·:-:H::~n ·l". o d1.·.·? 1 :r·€·~nd i mi. en to se obsc~r·va 

t.i', !Yibtér, par· .:=¡ el caso de ar·arJur·cl convenc ional y d e ~iembra a nivel 
Jel suelo y sobre camellones. 

CIJIIC l usiones : 

Par·a las condicion es d2 producción de frijol en Repúblicd 
P.um in icana en zonas con problemas de Musf.:.ia Hi 1 a.c hosa, e 1 con t r·o 1 
r~uimj en a basE· de Fentin Acetato de Sn ( Bt-están 60 ) en dós~s d e 
G.B --0 .6 Kqr·ll',a de i.a. y en 2l.f)lic-::Kiont:?~s a los 1~)-25-40 y {:¡0 
dias después de l a siembr~. representa la alternativa más viable 
para la consecuc ión de rendimientos económicos con l a var1edad 
e r :i.o ll a F'omp<:.,dour Checa. 
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:ambién s0 Jlev6 a cabo dentro d e esta activ1dad el siguien
tP ~rdbajo que invo l ucra los diferen t es culti vos que d esarro ll an 
l Gs produ~ Lores de la zona c on e l propósito d e determinar cua l 
rotación de cultivo p roduce es más conveniente de11tro del sistema 
clt? ¡:.,r-(;dt.n:c:.:Lém ele t r i . .iu l . 

·• Estudio sobre Rotación de Cu lt ivos para reducir incidencia 
de Mustia Hilachosa en el Cultivo de Frijol. 

Es·e lt-d.b a iu es"lcib_ec.uJr::¡ er1 Bueno:"\ \.Jista-SJr1, f:!S la continua-
·:u'_.,, d e l ¡_..r-~ r·i8 '1o ll;-'9U· l9tl9. er1 t:> l <: 0 

••• t:=:ll Sf? d e limi tc.\ron 4 l•Jtr::s tiP. 
~.:;;e:·) m:.-' ~u~ , - ':1 :· >-!a J. izar- o tJsr.-? r ·v ,, e 1. orv:?~> ~;o b rr-:~ 1.::\ 1. n e i J en e .i '=' de T.ha,n~_-

1;_phon.J? f_Uc;:l...~_mgri!?.. t::>r -· un sistema de rotac1.ó n d r.~ e .t l 1.1 './0S C-l'le in
Lluv2 Y~ca. 831.ata v Barbec ho. 

!.os rc•::-t . .tl ¡·,c,v.::!o~:; pr I"::.~ J ir :Li. i, ::.\ :--·e~, ~.:;i.c' l.i\clü.:.a.l ·: c.-.. cc.on t..i.n uec i c'.l n . 

Sistema Evc.~luación de la mus tia Rend. Obten ido Peso 
de rotación 30 DDS 45 DDS 64 DDS QQ / ta Kg r:f ha Grano 

F1 .tjo l -·!3ar1Jr.:::;::hn ·· 
r· ·- .t _, o 1 . . . . . . . . . .. :·;----~~ ~~ J ~· · · --.~·· l. P--70:<. 1.07 7'7:J o .::::A 

F !-i. ,o l --El.'.t¿,~t::>.·· 
¡: . . ·o 
,fi.t(' · · · .... ·lll ••:o• ~~ ... '1· ?. 2-·4% 8-··60/. 0.91J 679 o . 3Jf 

F- r· 1. j < o l • , , • • • • • • • 1. ·-- ::::, :~ 1 --~·. ·¡ ... ,. 7-50/. j ,..-·-::-
• J: .. ·-' BU9 O . "5B 

!-=- r- t ; (J l ·- F r· i .J o l -· 
Ft-!.JC)l, •••• • •••• 2··-'J./. :~-~,\~~ 7--4 :~/. o. 8~i 6 14 0 . 33 

L.a nJ t o?..CV'.:lri de fr·ijo l y y uce:o. e~; la q:_te reporta el n:.·m d1m ier:
to m~s a l Lo v mavor peso d e promedio ~ e l gran o. 

B. Actividad de mejoramiento de la tolerancia a Mustia Hilacho
sa en la v ariedad criolla Pompadour. 

Se ( or r t.ir!uán con e 1 proq rama de mejoramiento median te e 1 
~t iJ<:..:u1liento de l os t.i.pos c r-iollos F'ompadour- c:h~ca (F'C-5t))~ José 
Fk:t:J. y JN-.!.C l con fw:::n"b'?S dr: res.iten .:::.ia detectadas dent r-o del ti
p;l F\'ujo t'lote adc.q XAN-··223:; F'AT-6:; R IZ--30 ; Sanqre To ro ; F'AT-9; F'AT
.11 v F' (H-9:Z . entre otr-:J s. 
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b) Activi d a d Mej oramiento d e 12 l "o l e r a n c i a a Mus ti a Hil achosa 
en l a vdr i edad crioll a Pompa dour . 

Se con t i núa c o n e l p roqr~ma d e me j o rBmiento med 1ante el cru-
.::amient.o de lo:.; tipi:J<:; c:r .i.o l J.os P o mpar.1our che r:a (PC-50) . ,José Beta 
y cJ N-10.1 con f uen t es d e r es.i.·::;t:enc.i.a detectadas dentro df~ l t 1.po 
F.'ü.JO Moteadc:. ; XAN-:22:::;~ F'AT-·b ~ F\IZ-3;) ; Sanqr-E· To:-u ; F'AI-9• F'AT-11 
)i F' {!¡ I -- 9 2 ~ e r , t r r~; o t r <:\ s • 

Se E?Vd lu-'1r8;-, mater1.ale~> seqrt~CJantes en ncne.· r·ac1.ones F2-F4 
s Mustia Hi l acho~~ de l Frijol pertenec1.entes a 30 pob l aciones de 
~TI.':I tt-~ r-.i.alt:.>s cho·• l ti po F'umpéidour . ·fr .. i iu l neqn.:J proceden t e d e l F'r·o-
q rama Naciona l c u yos resu ltados se ind 1.can e n e l cuadro No.~ 

CUADRO No.2 

RESULTADOS DE EVALUACION DE MATERIALES SEGREGANTES 
A MUSTIA HILACHOSA DEL FRIJOL. 

I . - Tipo Pompadour 
================================================================= 
DPnomir,ac ión 
!1¿,\ t er L:.d 

F roqen i. t.ore::; 
Util izad os 

Co l o r 
!:ir· a no 

Di a Eva l. a Must1.a 
F lor 50 DOS 70 DDS 

·=~~==~~=====~========~=====~~~=~=~====~~====~====~=======:~=====: 

t1US-CH-:31F4- ·t • Be t. ,:_:¡, :<{'11'1--\.1 " 

SM. ,..\ '"" ~., L:h.Lcl:<:.l ra :~; 1. ~\. (> ~) . () . . . . . . . . . . ...;:. . .:.:. ·-=· • . . . . . . . . . . 
WJS--CH-.. 25- F' r~T -- . .:..; >! ,Josf:>-
F'l :Heta eh l. e t-,a r C< 34 1 . o '!' o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
MU:7.'l -CH- 29- ~~: i ;,: ·-::~; o ~< J D<::iG-

F'~ . . . . . . . . . . . Beta . . . . . . . . . . Chic hara .t.~ :./ :3 . o H.::. . ( J 

MUS·-F'M-21F5- J N- 10 1 ~< 
.~ ·-,:J • 

60B-SF1 . . . . . . To r·o. . . . . . . . " . 1'1CJc ,:{ r, a 4 ::' -::-._1 • o ·~· 
···' . (¡ 

MU~3--F'M --·2 1F 5·- ,JN --1. O 1. ~·~ 
/ "' ,';) . -

SF2 . . . " . . . . . . Tor·o . . . . . . . . . . t1ocC:lna ~ .... 1'"\ 
.. .:•L 5 . 0 :- . o 

MUS-F'C--1 4F5- J -. Beta ~< F'AI-
SM. . . . . . . . . . . 92. . . . . . . . . . . Checa 4~' ..:;. 3 .0 3.0 
MUS-JB-32F4- JN-10 1 j{ FAT-
SM. . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . J . Beta 35 3. 0 :::;; . o 
r1US - PC- 1 9F3- J N- 10 1 >~ S. -
:3F2 . . . . . . . . . . Toro . . . . " . . . . . Checa 3 5 2.0 2.0 
MUS-CH- 12F2- F'C- 50 ;.~ F>Ai-
SM . 11 Ch l.chara -:>! L 3 . 0 5 . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·-•W 

MUS-CH-30F2- F'AT-9 ;.~ F'C-
SM. . . . . . . . . . . 5 0. . . . . " . . . . . . Ch i cha r a 3 3 3 . 0 !:.1. o 

Testigo F"~es i S t e n t e 
B<:it.·-.1.297 4 0 1 .o 3.0 
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II. T1p8 FriJ ~l Ne~ro. 
:::: -. =- ... : :-~:: ·--= :::: :-.::: :::: :-_:; ::-.: :- .: = :.:: ::,._ ::::: :::·::::::.:.: ::..:: :::;: ::: :-::: =:; =:· :-.:: :-..:;: ::-::: :::- ==~ ~ = = ::; :-.:: :::: = = = ::.:: ·:;::::::: == -=:::.:::::: : ::::::::: : .: ::.-::::: = = == = :.-.: = = ::-.: = ~ =::: 

Dc-:.·n c::r;1 in <le i 6n 
~-1 .:J te t- .i ·9. l 

F'r·o9en i ton~·s 

Uti lizados 
Dias E\' i:'t l 'l a 

Flor 5(1 DDS 
Mustia 

7C' DOS 

-------=~== -=~~===~====:===============~=====~==~====:========= 

I'IU:::1--!\!--8 F 3-··SF :. 

!"¡1_,,:::: --N - <:!'-.:~ -·~3 I 'f 

'· ·!.J~) -N -8F. ~. -SF .l 

M'JS ·-!·;-·-:3F 3- ·3F l 

Testigo Resistente 
HT-7716 

J . J..:! e~ t <c~ " X f~ f'.~ -- 2::~ -~:. 

1+<-'~·o >~ H r .... / 71 l? 

J ("'"1 
·~' A USTUA ~< 1-: - :~~ '?·) 

I ·-~ r r"1 CSTU,;)r :·~ H--2 7 0 

] CTA m J TLJt1 >\ H··-:2/0 

I ~.:.; f;:) CSTUA >~ H--270 

lC 1 ,:~ USTUf--t ,·, H- ·2 70 

H- :llO ~< XnN-ZD 

H-~:' 70 '< HT---771 <;> 

~! -· ~~ /0 >~ 1 CT?)--·UG TUA 

I CTA USTUA ~-~ H-270 

I C Tf-i OSTUA ~< H--·270 

4 .: ~ r) .!1. ( ) -· . . 
:2:,ES -:~ - . o ::=:, . o 

·~;s 5 o ,, 
(l • . . 

42 , .. ) o .. , 
(~ .... . ..::. . 

42 :•· f) '"• ,-. ._:. . ..:... .. ·-· 

40 -.. o 3 o ._) . . 
1l 0 1. " o .3 . o 

:39 ::: . o . .,.. 
._:, . o 

"l-0 5 . o 5 . 
ll·O ~ . o r. 

~.· . (1 

4C! ...... .. ::. . o 3 . o 

."58 :::; . ') ~j . o 

42 2 . 0 3 . 0 

==~====~==~=:==-=====================:==========================~ 
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Ta l leres y Actividades de Capacitación Realizados . 

.. ~ . 

.. ~- ) ··~ ~ .. ' 
. :. 

! ~ : ,.; ·. .: 

¡ i 

n,. 'l 

.__ · . Í. _:.·L. i'' .. :· i.~ • •• "'! C: ("1 t_:L.<."' "!- r.2 . 'l.:~ 1 .·.'. • 

1 .; : ~~· i 

.,. ·_,··n H-: .. -r· ], ._;. 1~r:,~-~~dr·1·~qi.:\ 

i.:< · ] <..\ pl:.J. r r: .. f .i. c:..·H·.tt.m .:1r=:! 
el e 
l a 

p 1 c:1:-: 1 ti c.ac j ór·· CE~ 

~: ¿. ·)(': .1 1 7'9')-.t..:¡:,~ d~.d 

·= ! ~ ~ •. \1 !,.>···:" E:- l~. ·~vó .'\ ~-,,\ ! ·:o rn J. ,,, H.:: ' tk: r·¡.,,..,. 1.'>.'~:; .. ,, ~· ~;.::\1·: .. h.•:,,::. U·:·.1 

f~(l:·,· .' r''H· ,. .:Ju.~··, r ¡·i:.r' (-.~ ] i"l•::> r.J· ~ ~ .l : .... •.) ol '..! i·l:-\';'U •·. e:¿-: J • .. ~r·: 1U y 1 ..:: l ~'·., :L.·· 
·1 t • ~- J ·:\, r···· ·;~·,r·-'c ti"'~~~ ·nef~ te" 

3 .1. 6 Presupuesto por ANo e Institución - Repúb lica Dominicana. 
Programa Nacion a l de Investigación en Leguminosas Alimen

ticias- DIA-SEA. 

Rubro . 

SERV I CIOS PERSONALES Primer a No 

1. \·~ -\I.Lc . .J-· 

• ¡ ' ji'" 1 l ' -~ .. ' ~: 
J .. . 

_¡.;:;•:-.) ., L •1·:..C:C ¡·, .:,··. 

f.l1.,.:.' · T u t .· 1 • 

SERV ICIOS NO PERSONALES 

.t ; ~ ..,. -.l. J• •,. · r __ :__ ,_~! 1-¡ .· ,. • .. 

.. · . .. -1• t ·"·' . .-1<H'·: ~.~,·n ! .. o F\1.:1:· 

'3u i_ - "! .' t .'J. : • • .. • • • 
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MATERIALES Y SUMINISTROS 

*\• ;· ~ ·, ¡ 1' 

. . i ·' 1 • .; • ~ 

··- r 

Nota.: 

-~ .. i. ;, i ::. :':.· .. : . ·: 

1 ~ 
1 .•. • .. -.l,_" 

j ... ·l_. 

:· .:. t_: •. __ 

.1 • .. -): 

·- . i. 

' l. 

T :: .. ! . 1 

' f -~ ~ . -:'J .:. 

;_:· _,.. '•:. · .. • - ::~ !.: '· 

! ·. L~ --~- (: . . , ~-

::::. n .1. 7 Pl an de Trabajo para 1990. 

!· .. \,· t.- :~: . ;; .1.' . · .. ·· 

.. '.·"!' .·· .... H·.: .. _. __ . 

1--· .• ': ' t::-= 

.. ,:.,' -~ L; . i ... 
- ~ ~ 1 -- -

', .. 

1. --~- ·• : ~ · ' ·.-~· •• '. '·-? '') 

a) Cro~oqrama de Actividades a desarrollar en República 
n .. 
~O'Tll.nl.cana . 

Pie t~ v ida.d 

1. 1 . .:.._ .. _ 
. ! . 

... ... ' 

1 j ::. '·1.-... l J ·-·' . 

--~ · · : , i. .. ·, :' .:. ~--·; .-:.i. __ I. r~:: . .• ~~ 1. 

Periodo Lugar 

-.. ll' t·; ¡· ¿.; 

Con._, !-.. ~- • ..... .-
' 1' . . . 
·- - ~J.. -_; ~- • 1 1 



r~' .. : :..-~..:.:'! .1.<::• .• ~. t~:·::, \. r~l:t.r:Jd{ .s 

.l j ';C: , , ,,.J t.-~!.) , ... ~~Ji : .. i ,T¡rJ ¡ .. t.~.;-=trl") ··.,·· 

•· Jjr:~ .!..:.-~ · . .;.' 1 ~. f·.-·~r· •)C-•J.:::tc' ... ~r: !:" ..... ~e . .-~. Ht2.t. .. !· J .. ~3.1t·::; t:c~r; fttL•f'":tt-.~.; dF.· c;si:~-

t· c.~ ... , : .~:...;. sr:·. ··. t:-·L. ( . .i. c.r l ~u J r:>~ t:.'n f .' J • ).':' '· <::- .. c~r; t i· · t ·, 1 r·,<:: --~ J .. t.; . .t. l c..:a~~ ··f i t ~ : .. l r· arr 

" !! 

~ ... {) 1 

f·· .... ¡~~, {·:':~1 ... ,_:·:~ f·~<-·nt"~i.·:~: ~-:1-:: .. 
•;r!. ·,···: 1, ·, · .. p.,!'",. _,_;·:e •.i · ¡ > • t .:·>. •· 

-. 

.!. .. , •• ,_: .... ' ·. ~: .! )': 
=·~--~ _t t 

. ·= r 1 • • ::._ . ; í-'" · r 1. 1, '.::·! ¡ l..:.<. ! 
~-t .J.. ~ .. ~·~-, 1 1 ~-.... i -~ ~ .. -· 1. e~, ..... ·:·-, ·1 .. i · cJ 

-t- -:3 . .:· i l 1. e: =-~ rJ ~? s ~r J s :.r e: :J • j 

:!f.~ Le¡:t':l:d d:-a 
e;:~-: te:··-, t.~·:;~ e;· 

t~t! l:·'tt :· C\_~,~::. ~ (;t··c¡" .·.:t~~.J ~:::~~·)f••O J.<-=:\S f..jLI.l:.• S:.l·.:· 

~-~~J .· .Jt:·:• ~) t·-'~:.;..::·•~~ :· .. ,,_¡l.l,c) p¡·:¡ r Lil .. .r-.::::· U.-~Jr·lc1--LL~::~~.1 () ~, 

d.-':· C;:.!r s t .c::-..1 ·:::. d • 

.1 ~ ~ r ,: .. -, , ·: ~ -~' · t t r·r ·o·¡c:~ctr• f'l.lf:t.·r c., ~~·' 1'1 ~~ r· .,;;1 e .u. •! ·; t:::~, ~~o r af'f o , 
rF?: re r-ae J or,e:<::. F ·.::; p ,_¡r ct 

de pn=:·s~ón ele.:· •. t~":ócu l .. J 

1 1 ~ ;, • ' - '· 1 1 '-' (" i;:_• ~? . 1 ' .. -_ .. rrC:PE:r .. ~.:; de 
t- :'. J :.L~ '- j_ -:.t 1 i:J .. .:\ .'i C; 1. a r.u 1" e\ lE' S r:.·n 

J ~··_·t . e.-~ l ; ¡·, ~: ~-:: ¡:_::~·b 1 ,::;~':. :i.c·nL:'!-:. E-"' 1·-, 
1.:-:r 1 r r- ._: ... t' ~. !1 C. .::.ií, S t 1. tU i r· 2. 11 lr.J S 

__ :':lr.ld!:-1 t,?-o..: torr . ., En~~<" ,.o:-'; l.in~ir¡~· ur E' de 

¡ ~ r·•:Jr:. !'?de r· ó a 1 ¿,d..:...-:;: s t ;-.-::Hr: .:. E'·'r t. o \..!E· peF'Sf.Jfi -:.·~ 1 
L ') .. r: .1 .. : ·-.:! P3Y.:.l. la F·;t::·c:uc.i.~n dr• 'laborE::·5 d<-' 
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SUB-PROYECTO REGIONAL DE MUSTIA HILACHOSA 

1989 

Instituto de Investigación Ag~opecua~ia de Panruná, IDIAP, Pa~ticipante. 

Investigador (es): Ing. Emigdio Rodríguez (Líder), Rubén De Gracia, Julio A. 

Lara, Francisco González, He~iberto Serrano. 

INTRODUCCION 

La mustia hilachosa del frijol comun (Phaseolus vulgaris L.) causada por 

el hongo Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk constituye una de las principa

les limitantes para este cultivo bajo las condiciones agroclimáticas de nues

tro país, Centroamérica y el Caribe. 

Las variedades actualmente utilizadas tanto criollo como mejoradas mues

tran altos grados de susceptibilidad a esta enfermedad lo que implica la uti

lización de productos químicos en forma preventiva por parte de los agricul

tores; los mismos generalmente son de altos costos e inaccesibles al produc

tor de frijol. 

En vista de que en granos caribeños se ha trabajado muy poco en cuanto a 

resistencia a mustia se refiere, en los últimos años hemos procedido a tami

zar un grupo de viveros que posee el CIAT con el objeto de obtener fuentes de 

resistencia que permitan establecer un programa de cruzamiento específico pa

ra mustia hilachosa en este tipo de granos. 

En 1989 se estableciecon nueve ensayos en 1.:1.3 1 .. :-" ;ulidades r5,. :·J ¡ s án y 

San Andcés evaluando un total de 87 poblaciones !:<'_, l 4 ll líneas r· v.:"lciedades. 
'· 

Se cealizó una evaluación de tt:"es métodos p;1c,~ .L~1 detecminación de la 

pt"esión de inóculo existente en el campo paca verificac y c~nparar la exacti

tud de cada uno de estos . 

OBJETIVOS ESPEC!FICOS 

l. Obtenec fuentes de cesistencia a mustia hilachosa en granos cacibe

ños e iniciac un pcogcama de ccuzamiento para esta enfermedad. 

2. Obtenec líneas y variedades de altos cendirnientos y con gcanos acep

tables a nuestros consumidoces . 

3. Realizar selecciones individuales dentro de poblaciones segregantes 

que presenten buen compot"tamiento bajo presión de mustia hilachosa. 
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4. Evaluar diferentes métodos recomendados para determinar la presión de 

inóculo de mustia hilachosa. 

f'1ATERIALES Y METODOS 

Se establecieron ensayos bajo el diseño de bloques completamente al azar 

cola t e.st igos, tolerante y susceptible, intercalados entre los tratamientos en 

t odo el campo: esto se realizó en el caso de materiales seleccionados en el 

año anterior, en el caso de los nuevos viveros se colocaron los mejores mate

riales del programa nacional como testigo local dentro del diseño tradicional 

utilizado por los viveros del CIAT (IBYAN, etc.). 

Para las poblaciones F2 se realizaron selecciones individuales dentro de 

aquellas que mejor comportamiento mostraron frente a la enfermedad. Las va

riables evaluadas fueron: rendimiento en kg/ha, porcentaje de severidad de la 

enfermedad y se estableció la relación entre los testigos y los tratamientos 

a evaluar de la siguiente manera: 

Relación con testigo tolerante (T.T.) o testigo susceptible (T.S.) 

= porcenta~e de severidad de nuevo material 
porcentaJe de severidad del testigo 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos durante 1989 son los siguientes: 

1. Evaluación de poblaciones segregantes: se recibieron un total de 87 

poblaciones F2 provenientes del programa de mejoramiento III del CIAT, un to

tal de 120 semillas por población fueron sembradas en el campo bajo presión 

de mustia hilachosa. Se realizaron lecturas de porcentaje de severidad y en 

aquellas poblaciones que mostraron mejor comportamiento ante la enfermedad se 

realizaron selecciones individuales teniendo en cuenta algunos parámetros co

mo hábito de crecimiento, carga, color y tamaño de grano. En total se reali

zaron 97 selecciones individuales las cuales fueron enviadas a la Estación 

Fabio Baudrit en Costa Rica para su limpieza y multiplicación, en 1990 seran 

sembradas nuevamente en Panamá. 

2. Evaluaci6n de materiales promisorios por reacci6n a mustia hilachosa 

Estos fueron divididos en tres ensayos, de acuerdo al color del grano 

tal como sigue: 

a. Materiales de Grano Rojo: 

El análisis de varianza muestra diferencias altamente significativas 

(uno por ciento) para las variables calificaci6n de mustia, relaci6n con el 
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testigo susceptible y en rendimiento en kg/ha, mientras que para la relación 

con el testigo tolerante las difer~ncias fueron significativas (cinco por 

ciento). En el CUadro No.l se observan los materiales mas sobresalientes pa

ra los diferentes parámetros evaluados. 

CUADRO No.l Evaluaci6n de materiales promisorios por reacción a mustia hila
chosa. Grano Rojo. Panamá 1989. 

TRATAMIENTO CALIFICACION DE RELACION OON RELACION OON RENO. EN MUSTIA T. T.** T.S.*** Kg/Ha (% DE SEVERIDAD) 
MUS 39 * 18.3 L6 0.6 1, 936.0 
ZAA 19 * 26.6 1.3 0.3 726.6 
S.T. Bitaco * 38.3 2.4 0. 9 705 .6 
Talamanca (T.T.)* 40.0 LO 0.4 1,550.3 
AFR 251 * 50.0 1.6 0.5 891.6 
MUS 18 * 55.0 1.7 0.5 790.3 
Bardles (T. L.) 75.0 3.1 1.1 190.7 
BAT 1155 (T.S.) 75.4 3.2 LO 279.2 
LRK 1 86.6 8.8 3.0 134.3 
DRK 17 95.6 14.9 4.1 0.0 

*Materiales significativamente superiores, total de materiales evaluados =46 

**T.T. = Testigo Tolerante ***T.S. = Testigo Susceptible. 

b. Materiales de Grano Rojo Mateado 

Se evaluaron 36 materiales en total, se midieron las variables, por

centaje de severidad de mustia hilachosa, relación con el testigo tolerante, 

susceptible y rendimiento en kg/ha. El an§lisis de varianza no muestra dife

recias significativas para ninguna de las variables analizadas, los mejores 

materiales se muestran en el CUadro No.2. 

CUADRO No.2 Evaluación de materiales promisorios por reacción a mustia hila
chosa. Grano Rojo Mateado. Panamá 1989. 

TRATAMIENTO CALIFICACION DE RELACICN CON RELACION CON RENO. EN MUSTIA T.T. T.S. Kg/ Ha (% DE SEVERIDAD) 
Ta1amanca (T.T.) 37.5 l. O 0.3 2,374. 6 
PVA 800-B 60.0 1.5 0.6 1,59L8 
BAT 1297 75.0 1.8 0.8 1, 243.0 
PAD 84 71.6 4.4 0.8 1,177.9 
PAD 9 83.3 5. 0 l. O 1,191.0 
PVA 1193 86.6 2.3 0.8 1,098.4 
Barriles (T.L.) 96.6 2. 2 Ll 468.1 

c. Materiales de Grano Crema Mateado 

Este ensayo contaba con 24 tratamientos y el análisis de varianza 

mostró diferencias altamente significativas para calificación de mustia, re-
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i ación con el testigo susceptible y para rendimiento en kg/ha: en la relación 

con el testigo tolerante se encontraron diferencias al 10%. En el Cuadro 

~~.3 se muestran l os materiales sobresalientes. 

CUADRO No.3 Evaluación de materiales promisorios por reacción a mustia hila
chosa. Grano Crema Mateado. Panamá 1989. 

t:JU,IFICACION DE RELACIOO COO RELACION COO RENO. EN TRATAMIENTO MUSTIA T.T. T.S. Kg/Ha (% DE SEVERIDAD) 
Talamanca (T.T.) 20.8 l. O 0.26 2,501.58 
REC 93 46.6 1.7 0.5 832.73 
AFR 246 76.6 2.7 0.9 715.13 
ANO 345 63.3 8.8 0.9 782.70 
BAT 1155 {T.S.) 71.9 5.0 l. O 570.50 
Renacimiento {T.L. 95.0 3.6 1.1 99.30 

3. Evaluación del vivero internacional de mustia hilachosa. 

Un total de 40 materiales fueron evaluados utilizando el diseño de blo

ques completamente al azar con dos repeticiones se colocaron testigos (tole

rante y susceptible) cada 10 materiales. El análisis de varianza muestra di

ferencias al uno por ciento para calificación de mustia y rendimiento en kg/ 

ha, al cinco por ciento para la relación con el testigo susceptible y al diez 

por ciento para la relación con el testigo tolerante. En el CUadro. No.4 se 

encuentran los mejores materiales de este ensayo. 

CUADRO No.4 Evaluación del vivero Internacional de mustia hilachosa. Mate
riales sobresalientes. Panamá 1989. 

CALIFICACION DE RELACION COO RELACION COO RENO. EN TRATAMIENI'O MUSTIA 
1 

(% DE SEVERIDAD) T.T. T.S. Kg/Ha 

A-515 10.0 0.5 0.1 1,615.50 
XAN- 125 10.0 0.5 0.2 1, 693.00 
PAI - 6 17.5 0.9 0.2 2,095.60 
BAT-1446 20.0 l. O 0.4 1, 906.90 
Ta1amanca (T.T.) 20.6 l. O 0.2 2,325 . 60 

1 NEP-2 27.5 1.4 0.4 1, 350.15 
Turria1ba 27.5 1.5 0.3 1, 882.25 
A-281 30.0 1.7 0.4 1,349.15 
PAT - 711 35.0 2.3 0.4 1,020.20 
PAI - 110 35.0 2.1 0.4 1,862.40 
PAI - 119 35.0 1.4 0.5 1,826.10 
AFR -260 35.0 2.0 0.5 1,567.80 
PVA - 773 37.0 1.6 0.4 1,470.80 
BAT - 431 45.0 2.5 0.6 2,109.10 
BAT- 1155 (T.S.) 73.4 3.7 l. O 635.48 
Barriles {T.L.) 90.0 3.6 1.4 126. 65 

237 



4. Evaluación del vivero Internacional Red Kidney. 

Este experimento se estableció en dos localidades (caisán y San Andrés) 

el mismo estaba constituido por 88 entradas. El análisis de varianza mostro 

diferencias significativas para rendimiento mientras que para calificación de 

mustia no se encontraron diferencias significativas. El Cuadro No.5 muestra 

los mejores materiales por rendimiento y caltficación de mustia hilachosa. 

CUADRO No.5 Vivero Internacional Red Kidney. Materiales sobresalientes por 
rendimiento y reacción a mustia hilachosa. 

TRATAMIENTO CALIFICACION DE MUSTIA RENDIMIENTO EN 
(% DE SEVERIDAD) Kg/ Ha 

PVA 1097 75.0 1, 248.0 
AFR 169 67.5 l, 188.0 
AFR 185 80.0 1,081.0 
PVA 1151 60.0 1,067.0 
ZAA 19 60.0 996.2 
ZAA 28 80.0 986.6 
LRK 3 80.0 952.3 
AFR 201* 42.5 919.6 
AFR 157 60.0 913.5 
REC 3 67.5 882.1 
Barriles (T.L.) 82.5 194.9 
REC 4* 47.5 700.1 
ZAA 105* 50.0 845.3 
DRK 19* 52.5 582.0 

*Materiales con mejor reacción a mustia hilachosa. 

5. Evaluación de nuevos materiales tipo Sugar Beans. 

Cincuenta y seis nuevos materiales fueron evaluados bajo alta presión de 

mustia hilachosa midiendo el porcentaje de enfermedad en la planta y el ren

dimiento en kg/ ha. El análisis de varianza muestra que no existen diferen

cias significativas para el rendimiento mientras que para la calificación de 

mustia existen diferencias altamente significativas. El Cuadro No.6 podemos 

observar los mejores materiales de esta evaluación. 

6. Evaluación del IBYAN de Grano Rosado. 

Se evaluaron 18 materiales incluyendo el testigo loca en la localidad 

de San Andrés. El análisis de varianza mostró diferencias altamente signifi

cativas para la calificación de mustia mientras que para rendimiento no se 

encontró significancia entre los tratamientos. El CUadro No.7 muestra los 

mejores materiales del experimento. 
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~UADRO No.6 Evaluación de nuevos materiales tipo Sugar Beans. Materiales 
seleccionados por rendimiento y reacción a mustia hilachosa. 
Panamá 1989. 

1 TRATAMIENTO CALIFICACION DE MUSTIA RENDIMIENTO EN 
(% DE SEVERIDAD) Kg/Ha 

DRK 37 30.0 600.6 
DRK 40 40.0 817.6 
SUG 64 45.0 428.6 
SUG 45 52.5 556.8 
AFR244 55.0 586.7 
DRK 36 57.5 554.5 
DRK 39 62.5 768.7 
SUG 67 65.0 844.5 
SUG 55 65.0 1,052.6 
ANO 683 65.0 894.4 
DRK 42 70.0 814.6 
SUG 57 75.0 974.8 
SUG 50 60.0 688.0 
Renacimiento (T.L.) 100.0 000.0 

CUADRO No.7 Evaluación del IBYAN de Grano Rosado. Materiales sobresalientes. 
Panamá 1989. 

TRATAMIENTO CALIFICACION DE MUSTIA RENDIMIENTO EN 
(GRADO DE SEVERIDAD) Kg/Ha 

LRK 7 5.3 620.06 
ZAA 19 5.3 358".19 
ANO 676 6.6 646.29 
PVA 1454 6.6 634.81 
Barriles (T.L.) 8.0 471.03 

7. Evaluación del IBYAN de Grano Rojo Grande. 

El análisis de varianza mostro diferencias altamente significativas 

tanto para el rendimiento como para calificación de mustia hilachosa. Los 

tres mejores materiales por rendimiento y reacción a mustia hilachosa se en

cuentran en el CUadro No.8. 

CUADRO No.8 IBYAN de Grano Rojo Grande. Materiales sobresalientes por ren
dimiento y reacción a mustia hilachosa. 

TRATAMIENTO CALIFICACION DE MUSTIA RENDIMIENTO ÉN 
(GRADO DE SEVERIDAD) Kg/Ha 

PVA 3048 6.3 1,039.0 
ZAA 108 6.6 960. 8 
PVA 1111 6.6 848.5 
Barriles (T.L.) 8.3 493.1 
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J · Evaluación del IBYAN de Grano Rojo Moteado. 

Para este experimento no se encontraron diferencias significativas para 

re!dimiento mientras que para la calificación de mustia la diferencia fue al 

unG ~~e c i ento. En el Cuadro No.9 se encuentran los mejores tratamientos del 

ensayo. 

CUADRO No.9 IBYAN de Grano Rojo Moteado. Tratamiento sobresaliente en la 
evaluación. Panamá 1989. 

TRATAMIENTO CALIFICACION DE MUSTIA RENDIMIENTO EN 
(GRADO DE SEVERIDAD) Kg/ Ha 

PVA 476 6.3 372.4 
CAL 23 8.0 223.2 
Diacol Calima 8.6 246.5 
PVA 773 8.6 402.2 
CAL 18 8.6 223.2 
Barriles (T.L.) 9.0 84.65 

9. Evaluación del vivero de adaptación Caribeño. 

Este ensayo fue sembrado en dos localidades evaluando 77 materiales de 

los cuales 13 de estos son del programa nacional. Al realizar el análisis de 

varianza no se encontraron diferencias significativas ni para rendimiento ni 

en calificación de mustia hilachosa. 

10. Evaluación de métodos para la determinación de la presión de inóculo 
de la mustia hilachosa. 

Se seleccionaron tres terrenos representativos de Caisán, Panamá, en los 

cuales se habían sent>rado poroto. En cada uno se tornó al azar una muestra 

compuesta de un kilograma de suelo, determinándose la acidez y el por ciento 

de humedad. Se agregó agua para igualar el contenido de humedad de las 

muestras. La presión de inóculo en las muestras fue determinada empleado 

tres metodologías: A) Bioensayo con hojas de poroto, utilizando el medio de 

Ko y Hora modificado por Abawi: B) Bioensayo usando solamente agar agua y 

C) Bioensayo utilizando fragmentos de pecíolo de poroto. Se realizaron eva

luaciones a los tres y cinco días después de haber sido instalada la prueba. 

Las placas fueron incubadas a 25°c. Los parámetros utilizados para comparar 

las tres metodologías fueron la cantidad de progágulos/gr. de suelo y el por

centaje de colonización a los 5 días. Se realizó una comparación entre la 

metodología A y B utilizando como parámetros la estimación del número más 

probable (NMP). Además, para determinar la sensibilidad y la fecha de lectu

ra más apropiada para la metodología C se cuantificaron las lesiones por lOO 

24.0 



:~agmentos de pecíolos. El diseño experimental utilizado fue el de bloques 

complet os al azar con arreglo factorial (muestras x metodología x días-lectu

r~) y dos repeticiones. De las metodología evaluadas, resalta por su sensi

bi l 1dnd , el bioensayo con hojas de poroto utilizando el medio de Ko y Hora 

modi ficado por Abawi. Sin embargo, es un método que requiere reactivos, 

equipos y plantas sanas, siendo costoso y algo demorado. El bioensayo con 

fragmentos de pecíolo fue el menos eficiente y solo nos da una idea vaga de 

la cantidad de inóculo existent e en el suelo sin cuantificar la misma. Aun

que en la lectura de 5 días fue que se detectó mayor cantidad de inóculo, es 

recomendable realizar una lectura previa (3 días) para evitar que de muestras 

con alta cantidad de propágulos no se pueda obtener información cuatitativa 

por la rápida colonización de las hojas. De los pa.rámetros evaluados, la 

utilización de la cantidad de propágulos/ gr. de suelo, estimado por el NMP, 

refleja con mayor exactitud la realidad. 

CONCLUSIONES 

l. Las 97 selecciones individuales realizadas en las poblaciones segre

gantes (F2 ) serán nuevamente evaluadas bajo presión de mustia hilachosa. 

2. ne· las evaluación de materiales promisorios se destacaro·1 15 mate

riales por su rendimiento y relación con los testigos, tolerante y suscepti

ble, los que ser!n utilizados como progenitores en el programa de cruzas y 

aquellos que posean granos aceptables serán incluidos dentro del VINAR. 

3. De los 40 materiales evaluados en el vivero internacional de mustia 

14 de estos mostraron buen comportamiento ante la enfermedad los que serán 

utilizados para futuras cruzas ya que estos son de granos pequeños a medianos 

y su color no es el mas aceptable en nuestro medio. 

4. Los nuevos materiales tipo Sugar Beans que fueron seleccionado serán 

evaluados nuevamente utilizando mayor cantidad de testigos dentro del campo. 

5. De los diferentes IBYAN'S instalados 12 materiales sobresalieron, 

los mismos serán evaluados nuevamente en mayor número de localidades para re

confirmar la información obtenida en este ciclo. 

6. Para la determinación de la presión de in6culo de mustia hilachosa a 

través de métodos de laboratorio debe utilizarse el parámetro cantidad de 

propágulos/ gr. de suelo, estimado por el número mas probable ya que este re

fleja mayor exactitud en las evaluaciones. 
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CONCLUSIONES Y RECCt1ENDACIONES GENERALES 

l. Existen fuentes de resistencia a mustia hilachosa en granos caribe

ños que deben utilizarse en el programa de cruzamiento del sub-proyecto re

gional tratando de aumentar la base genética que poseen los actuales cultiva

res. 

2. Debemo trabajar más con poblaciones segregantes que con viveros ya 

que este nos perrnitira avanzar de una manera mas rápida. 

3. Los trabajos de laboratorio e invernadero deberan incrementarse ya 

que de encontrar relaci6n entre estos y los trabajos en campo podemos agili

zar el proceso. 
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EVAL uACION DE MATERIALES INTRODUCIDOS DE FRIJOL COMUN (Phaseolus vulgaris L. 
POR SU RESISTENCIA A MUSTIA HILACHOSA. 

Thanatephorus cucumeris (Krank) Donk 

I n t r o d u e e ó n 

Pastora Bonilla 
Hugo Barahona 

La Mustia hilachosa es un problema de gran importancia económica en El Sal 
vaaor. Bajo condiciones de precipitación, alta humedad relativa y temperatura 
entre 25 a 30°C, las pérdidas en rendimiento oscilan entre 40 a 100 por cien
to, dependiendo del nivel de inóculo en el suelo. 

Por la importancia de esta enfermedad, se han realizado esfuerzos a nivel 
regiona l para formar una red de investigación que en forma conjunta busque 
soluciones al prob lema. 

Una alternativa es el Vivero Internacional de Mustia (VIM) conformado con 
los mejores materiales obtenidos por los diferentes países que integran la 
Red, en relación a la enfermedad. Por lo que se hace necesario eva luarlos 
en el país con el propósito de obtener materiales promisorios por su nivel 
de resistencia. 
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MATE RIAL ES Y METODOS. 

El vivero está constituido por 100 materiales con grano de diferentes colo
res y tamaño. De cada material, se sembró ~-i:u r~o de 3 m de longitud, se
parados 0.5 cm en 4 repeticiones, colocando cada 7 materiales un testigo su

ceptible (BAT 1155), un res istente (Talamanca) .Y un suceptible (BAT 1155). 
Ourante e l ciclo del cultivo se rea lizarán 4 evaluaciones de severidad, en 
las etapas v3, v4, R6 y R7, utilizando la escala de evaluaci ón Estándar 

de l CIAT (1 a 9). 

Además se tomarán datos de rendimiento, número de plantas emergidas y cose
chadas por parcela y número de vainas por plante . 

El VIM, se estableció en 2 localidades durante la ~poca ~e mayo de 1989. 
En Verapaz, Departamento de San Vicente, ubi cado a 600 m.s.n.m., con una 
precipitación de 495 mm y temperatura promedio de 23°C, durant~ el ciclo 
del cultivo. En Perulapía, Departamento de Cuscatlán el ensayo de campo 
se localizó a 615 m.s.n.m. con precipitación de 356 mm y una temperatura 

promedio de 23 .4°C durante el desarrollo d~l cu ltivo. 

RESULTADOS 

Los materiales que presentaron· los mej ores rendimientos y la menor severi 
dad de Mustia en ambas localidades y en las eval uaciones fueron: DOR 364, 
NAG 12, DOR 42, ICTA 883-5-2, NAG 208 Y XAN 151, CUADRO - l. 
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CUADRO l. RESULTADOS DEL VIVERO INTERNACIONAL DE MUSTIA (VIM) CANTON 
"EL LIMON", VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE 1989. 

PLANTAS EVALUACION SEVERiDAD 
ID ENTIFICACION EMERGIDAS MUSTIA PLANTAS REND1~1I ENTO/ 

1 II III IV COSECHADAS PARCELA (gr) 

DOR 364 35 . 1 1 2 4 30 99 
NAG 12 35 1 2 3 4 28 89 
XAN 226 35 1 4 5 6 30 93 
XAN 154 33 1 1 2 3 28 85 
DOR 42 33 1 1 2 4 24 77 

XAN 151 33 1 1 2 4 30 69 
ICTA-883-5-2 32 1 1 3 4 26 67 
NAG 208 32 1 1 3 5 26 64 
TALAI-1ANCA 32 1 2 3 4 30 89 
BAT 1155 33 1 3 5 7 22 23 

RESULTADOS DEL VIVERO INTERNACIONAL DE HUSTIA ( VU1) CANTO N ISTAGUA, SAN BAR-
TOLOME PERULAPIA, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, 1989. 

PLANTAS EVALUACIONES 
IDENTI FI CACI ON EMERGIDAS SEVERIDAD DE PLANTAS RENDIMIENTO/ 

MUSTIA COSECHAD. PARCELA ( GR ) 
I II I I I IV 

DOR 364 34 1 2 4 5 27 74 
NAG 12 33 1 2 4 5 20 59 
MUS 14 33 1 3 4 6 26 51 
MUS 22 32 1 2 4 6 25 50 
ICTA 883-5-2 33 1 3 4 6 22 48 
DOR 42 32 1 3 4 5 20 44 
XAN 151 33 1 2 4 6 28 40 
NAG 208 35 1 2 4 6 28 38 
TALAMANCA 33 1 2 3 5 25 71 

BAT 1155 34 1 4 6 8 20 17 

246 



CONTROL QUIMICO Y CULTURAL DE LA MUSTIA HILACHOSA lhenftephoru} cucumeris 
(F RANK ) DONK . EN FRIJOl COMUN PhiSiOl~~ vull!ris L. 

INTRODUCCION 

Pastora ~onill a 
Hugo Barahona 

El frijol es un ali~~nto que se encuintra en la diera diaria de la población 

salvadoreña, la superficie cultivada durante el año agrícola 87-88 fue de 
60,970 ha. con producción de 49,718 Ton y rendimiento promedio de 830.8 Kg/ Ha. 

Dentro de los factores que influyen en los bajos rendimientos de este cultivo 
es tán la mustia hilachosa, enfermedad que en condiciones de alta precipita
ción causa defoliación, afecta las vaines y nulifica la producción. Lo antes 
expuesto nos llevó a reilizar un ensayo cuyo objetivo fue determina r la efi

cacia de productos químicos y métodos culturales en la reducción de la enfer
medad. 

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se realizó en el Cantón El Limón, Jurisdicción de Verapaz, Depto. 
de San Vicente, de agosto a noviembre de 1989, en suelo franco, a 600 m. s. 
n.m., pp: 495 mm, Ta 23°C, se usó un diseño de bloques al azar con cinco re

peticiones y se is tratamientos, el área del ensayo fue de 576 m2 distribuidos 
en cinco bloques de 96m2 separados por cal les de 1m , el área de la parcela 
experimenta l fue de 16 m2 y la parcela útil la constituyeron 8 surcos de 3 m, 
l a variedad utilizada fue Rojo de Seda . 

Los factores a eva lua r fueron 3 fungicidas, 2 prácticas culturales y un testi
go, de l os fungicidas se hicieron 3 aplicaciones a los 32, 38 y 45 días, excep
to en el tratamiento 6, que se hizo una sola aplicación de Benomyl a los 8 
días de emergencia . 
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~J incidencia se tomó en base al número de plantas sanas y enfermas y la 
sever idad por la escala diagramáticaestandar del CIAT que expresan el % 
de área dañada. Los datos que se tomaron fueron : plantas por parcela, vai
nas por planta, granos por vaina, rendimiento, incidencia y severidad de 

la enfermedad. 

Los tratamientos utilizados fueron: 
T1 Benomyl 50 ps (Benlate) (dosis de 0.5 kg/ha) 
T2 Mancozeb 200 DF (MANZATE) (dosis de 3 kg/ha) 
T3 Tricloroetalonil W 75 (DACONIL 2787) (dosis: 3.4 kg/ha) 
T4 Bajera de caña de azúcar 

T5 Testigo 
T6 Benomyl 50 ps (Benlate) (dosis: 0.5 kg/ha) + Bajera de caña de azúcar. 

RESULTADOS 

Los resultados indican que en las primeras fechas no hubo diferencias sig
nificativas para la severidad pero si en la incidencia y que para los 43 
y 45 días después de siembra hubo diferencias altamente significativas al 

99 por ciento para tratamientos, siendo el tratamiento bajera de caña + 
Benomyl y bajera de caña, sólo los que mostraron bajas incidencias de la 
enfermedad. El número de vainas/planta, rendimiento/ha, hubo diferencias 

altamente significativas al 99 por ciento para tratamientos siendo el me
jor tratamiento el de bajera de caña+ Benomyl (Cuadro 1). 
El análisis económico mostró el mayor beneficio en el tratamiento de bajera 
de caña+ Benomyl y los menores en el testigo. (Cuadro 2). 

CONCLUSIONES 

La conclusión del trabajo es que el control químico en combinación con el 
control cultural es una buena alternativa para disminuir la severidad de 
la mustia hilachosa y los costos de control . 
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CUADRO l. ANALISIS DE VARIANZA DE LAS MEDIAS DEL PORCENTAJE DE CUATRO EVALUACIONES DE INCIDENCIA Y SEVER tDAD 
DE LA MUSTIA HILACHOSA DEL FRIJOL Thanatephorus cucumeris Y DEL RECUENTO DE NUMERO DE VAINAS POR 
PLANTA, GRANOS POR VAINA Y DEL RENDIMIENTO (Kg/ha). CANTON EL LI~ION, VERAPAZ, SAN VICENTE , AGOSTO
NOVIEMBRE/ 1989. 

** ____ ** 
TRATAMIENTOS INCIDENCIA INCIDENCIA 

30 DOS 35 DOS 

Benomyl 51.2 a 61.0 ab 
II Mancozeb 51.6 a 71.0 ab 

III Tricloroeta-
lonil 31.2 b 41.4 e 

IV Bajera de 
caña 29.6 b 41.0 e 

V Testigo 33.6 b 51.8 be 
VI Bajera de 30.8 b 40.8 e 

caña + Benomyl 
cv . 25 .7 16.2 

** 
VAINAS/PLANTA 

I Benomyl 14 .8 a 
I I Mancozeb 6.3 b 

I II Tricloroetalonil 6.0 b 

IV Bajera de caña 15.7 b 

V Testigo 4.5 b 

VI Benomyl + bajera de caña 15.2 a 
cv 13.9 

NS No significativo 
** = 
* 

Al tamente signifi cativo al 99~ 
Significativo al 95: 

cv 
DOS = 

Coeficiente oe variación 
Días después de s i emb~a 

** ** N.S. N.S. ** ** 
INCIDENCIA INCIDEN CIA SEVERIDAD SEVERIDAD SEVERIDAD SEVERIDAD 
43 DDS 50 DOS 30 DDS 35 DDS 43 DDS 50 DOS 

95.0 a 100.0 a 6.3 11.3 21.2 b 30.4 be 
100.0 a 100.0 a 7.0 12.3 36.4 a 47.5 a 

91.0 a 100.0 a 2.2 6.4 18.1 be 32.2 be 

60.0 b 76.0 b 3.9 6.3 8.9 e 22.2 cd 

95.0 a 100.0 a 4.8 8.4 32.10 a 41.1 ab 

40.0 e 58.0 e 4.6 5.9 9.4 e 16.3 d 

12.2 11.7 44.2 36.0 31.9 31.9 

N.S . ** 
GRANOS/ VAINA RENDIMIENTO 

k ha 
5.2 1446 .2 b 
4.9 668.7 e 
4.9 885.0 e 
5.0 1575.0 b 
4.8 307.5 d 
5.1 1892.50 a 
8.2 16.0 



CUADRO 2. PRESUPUESTO PARCIAL DE DATOS, CANTON EL LIMON , MINICIPIO DE VERAPAZ , DEPARTAMENTO 
DE SAN VICENTE , AGOSTO - NOVIEMBRE DE 1989. 

CONCEPTOS TRA TA~1 I ENTOS 
Tl T2 - T3 T4 T5 T6 

Rendimiento promedio (kg/ha) 1,446 .25 668.75 885.0 1,575.0 307.50 1,892.50 
Beneficio bruto de campo (~/ha) 6,363 .50 2,942.5 3,894.0 6 ,930.0 1. 353.00 8 .324.80 
45.35 kg = 1 qq 

COSTOS MATERIALES VARIABLES: 
Benomyl 0.5 kg/ha 150.53 
Mancozeb 3 kg/ hé! -- 74.99 
Tricloroetalonil -- -- 1,030.2 
Bajera 3.4 kg/ ha -- -- -- 200.0 

~ Testigo -- -- -- -- 0.0 
U1 Bajera + ~enomyl (0.5 kg/ha) -- -- -- -- -- 249.54 o Mano de obra (aplicación )) 72 .0 72.0 72.0 72 .0 72 .0 96.00 

Mano de obra (limpia manual ) 120.0 120 .0 120.0 0.0 120.0 0.0 

COSTOS MONETARIOS VARIABLES : 
Totales ~ / ha 342.53 266.99 1,222.20 272.0 192.0 345.54 

COSTOS VARIABBES DE OPOPTUNIDAD: 

Costos de alquiler de bomba de mochila 30.0 30.0 30.0 30 . 0 30.0 30.0 
Total costos vari abl es (e/ha) 372.53 269.99 1,252.20 302 .0 192.0 375.54 
Beneficio Neto ( e/ha) 5,990.97 2 ,645.51 2,641.80 6,628.0 1.161. 00 7,949.26 



DIAGNOSTICO CUANTIFICADO DE MUSTIA HILACHOSA ( Thanathephorus cucumeris 

( FRANK) DONK EN FRIJOL COMUN (Phaseolus vulgaris L). 

INTRODUCCION 

Pastora Bonilla 

Raúl Henríquez 

Jorge Durán 

Juan José Montano 

En los departamentos de Cabañas y San vicente se real izó en presente trabajo 

con e l próposito de conocer la distribución y severidad de la mustia hilacho

s a de 1 f rijo 1 . 

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo se realizó en el período comprendido de mayo-agosto/89 en los de

partamentos de San Vicente y Cabañas, por medio de visitas a las zonas frijo

leras, donse se entrevistó a los agricultores, se hicieron evaluaciones de 

severidad e incidencia de la enfermedad. Además se tomaron datos de : áreas 

de siembra, pendiente del terreno, sistema de cultivo y variedades. Los datos 

obtenidos provenienen de un total de 65 campos de agricultores. 

RESULTADOS 

Los resultados indican que el 70.8 por ciento de los agricultores usan la va

riedad rojo de seda, el 10.8 la sangre de toro y el resto otras variedades, 

el 87. 4 por ciento manejan áreas menores de media manzana, el 87.8 siembran 

en pendientes de 10 a mas del 50%, el 66.7 siembre mono cultivo y la mayoría 

no usa cobertura (Cuadros a al 4) 

La incidencia y severidad de la enfermedad se encontro en un 46.15 por ciento 

de pa rcela con porcentaje variables que se muestran en el Cuadro 5. 
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CONCLUSIONES 

Las parcelas donde se registro la mayor severidad de la enfermedad fueron 

las que tuvieron variedades tipo sangre de toro y sin cobertura, con poca 

pendiente y en monocultivo, presentando porcentajes que oscilan de 32.2 
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CUADRO 1 

Variedades sembradas con mayor frecuencia en la 

Región 111 (San Vicente y Cabañas 1989) 

VARIEDAD % 
-

Rojo de Seda 70.8 

Sangre de Toro 10 . 8 

Cua renteño 4 .6 

Ocre 4.6 

Tongolon 3. 1 

Segoviano 3. 1 

Arbo 1 i to 1 . 5 

CUADRO 2 

Tamaños de parcelas entre agricultores que siembran 

frijol en la Región 111 (San Vicente y Cabañas/89) 

AREA SEMBRADA % 

Tarea (O. 13 Mz.) 28. 1 

2 Tareas (0.25 mz.) 28. 1 

3 Tareas (0. 38 mz . ) 3. 1 

4 Tareas (0. 50 mz .) 28. 1 

6 Tareas (0. 75 mz.) 3. 1 

8 Tareas ( 1. 00 mz.) 6.3 

16 Tareas (2.00 mz.) 3. 1 

CUADRO 3 

Sistema de cultivo utilizado por los agricultores encues

tados en la Región 111 (San Vicente y Cabañas 1989 ) 

SISTEMA DE CULTIVO % 

Monocultivo 66.7 

Asociado (maíz, caña) 33 . 3 

CUADRO 4 

Inclinación del terreno utilizados en el cultivo del 

frijol Región 111 tSan Vicente y Cabañas 1989) 

PENDIENTE % 

10 12. 1 

10 a 50 57.5 

50 30.3 



... UADRO 5 PORCENTAJES DE INCIDENC IA Y SEVER IDAD DE MUST IA HILACHOSA Thanatephorus 

cucmeris en frijol común en la Reg ión 111, San Vicente-Cabañas 1989 

NOMBRE DEL AGRICULTOR 

1- Gregorio Lizano 
2- Florencio Rivas 
3- María Milagro Ramos 
4- Mar i o Ay a 1 a 
S- Julio César Flores 
6- Miguel Antonio Rodríguez 
7- Marta Martínez 
8- Arnoldo Muñoz 
9- Jorge Ochoa 
10- Pablo Minero 
11- Agustín Torres 
12- Alonso Peña Escobar 
13- José Portillo 
14- José Jorge Portillo 
15- Daniel Rivas 
16- Benjamín Castillo 
17- Manuel Rodríguez 
18- Juan José Barahona 
19- José Luis Mejía 
20- José Bárbaro Durán 
21- Ovidio Mercado 
22- Raú 1 Amaya 
23- Emeterio Cornejo 
24- Alberto Galo Cornejo 
25- Carlos Martínez 
26- Aquiles Rodas 
27- Domingo Martínez 
28- Guillermo Valladares 
29- Víctor Sánchez 
30- Juan José Lozano 

RS = Rojo de seda 
ST Sangre de Toro 
C. = Cuareteño 
TON = Tongolon 
AR = Arbolito Rojo 
SEG = Segoviano 

Mustia hilachosa 
Po recen taje 

Incidencia 

52 . 0 
38.0 
14.0 
lfl.O 
4 . 0 

16.0 
2.0 

22.0 
2.0 
4.0 
2.0 
2.0 
3.0 

19 . 0 
8o.o 
7.0 

100 . o 
13.0 
12.0 
6.0 

39.0 
16 . 0 
80.0 

100.0 
8.0 

12.0 
22.0 
15.0 
1.0 
1.0 

2 r.:: .( \.) i.l 

Porcent aje 
Severidad 

13.4 
37.8 

1.0 
24 . 2 
r)O. 4 
3.8 

•j0~2 

2.2 
0.6 
1.2 
o. 1 
o. 1 
1.9 
3.3 

42.1 
0.9 

52.0 
1.3 
1.1 
0.4 
8.5 
6.8 

44 .3 
32.2 

1.1 
1 . 8 
1.9 
1.0 
0.5 
0.5 

variedad 

RS 
ST 
RS 
TON 
RS 
AR 
SEG 
RAB 282 
RS 
RS 
RS 
Ocre 
RS 
ST 
RS 
RS 
ST 
RS 
e 
Ocre 
Ocre 
RS 
ST 
ST 
RS 
RS 
e 
RS 
RS 
RS 

Sistema de 
siembra 

monocultivo 
Monocultivo 
Monocultivo 
Monocultivo 
Monocultivo 
Monocultivo 
Asocio 
Monocultivo 
Asocio 
Asocio 
Monocultivo 
Asocio 
Monocultivo 
Asocio 
Monocultivo 
Monocultivo 
Monocultivo 
Asocio 
Asocio 
Asocio 
Asocio 
Monocultivo 
Monocultivo 
Monocultivo 
Asocio 
Monocultivo 
Monocultivo 
Monocultivo 
Asocio 
Monocultivo 



CONC LUS IONE S GENERALES 

1- La Must ía Hilachosa debe manejarse integrando prácticas culturales y control 

químico 

2- Es neces ario evaluar materiales para encontrar una resistencia (alta toleran

cia) a la enfermedad. 

3- Validar los logros que en la reg ión se han obtenido en el manejo integrado de 

la enfermedad. 
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CARACTERIZACION ELECTROFORETICA DE LA VARIABILIDAD 

GENETICA DE LA TOLERANCIA DEL 

FRIJOL COMUN A MUSTIA 

HILACHOSA 



CARAC!'ERIZACION ELECTROFOREITCA DE LA VARIABILIDAD 
GENm'ICA DE LA 'IOLERANCIA DEL FRIJOL <XMJN A 

MUSTIA HILAOIOSA 

1. Selección de materiales. 

La selección de materiales se hizo de acuerdo a los fitanejoradores 
del CIAT para Mustia en cultivar criollo que se habÍa comportado como tole
rante en estudios preliminares. Se seleccionaron los cultivares MUS 64 1 

BAT 1155, MUS 81 y Talamanca. 

2. Análisis isoenzirnático. 

Para este estudio se analizaron las enzimas EST 1 GOl', SOD, MDH y ACP 
en geles de almidÓn al 8.5% en un sistema citrato - histidina. En los experi
mentos realizados hasta ahora parece poli.IrorfismJ en MDH, lo que indica alguna 
diferencia entre los cultivares analizados. Estos resultados deben confir
marse en las prÓXimas semanas. Posteriormente se analizarán las enzimas 
G6PDH, PRX, DIA y SKDH. Paralelo a este estudio se tratará de analizar las 
isoenzimas en poliacrilarnida. Ya se han hecho algunos ensayos con poco éxito. 

3. Electroforesis de proteínas de las hojas. 

Los patrones electroforéticos de las proteínas (PAGE) de hojas de los 
diferentes cultivares de frijol infectado y sano son diferentes. Estos resul
tados son muy interesantes pues indican la producción de proteínas nuevas 
en el material infectado lo que nos podría dar la clave de· la diferencia 
de reacción de los cultivares a la infección con el hongo. 

La visita de la Dra. Pilar RamÍrez al CIAT no se llevó a cabo pues la 
reunión de la red de investigación de frijol se transfirió para setiembre 
de 1 990. Sin embargo, en vista de que los objetivos de este proyecto se 
habían sobrepasado con las técnicas propuestas (análisis de proteínas por 
PAGE1 isoenzimas e IEF') 1 se procediÓ a empezar el análisis del AOO de los 
cultivares involucrados. La continuación de este proyecto depende de la 
financiación disponible. La conclusión más importante es que la mejor estra
tegia para la bÚsqueda de resistencia a Mustia deberá involucrar materiales 
criollos y silvestres. 
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CARACTERIZACION Y CONTROL DE LA ANTRACNOSIS 





~, RAZAS FISIOUXiiCAS Y SEr.ro:ICN DE 

~ RESISTENI'ES A .AN.l'RACtU)IS, EN 

CENIROAMElUCA 

Informa anual del periodo 1989 - 1990 

Participantes: 

car los Manuel Ara ya Fernández 

Adrián r.brales Gánez 

carlos Cordero r.brales 

Santiago Fernárrlez Garnl:oa 

Objetivos generales: 

1. Realizar un diagnóstico del estado actual de la antracnosis en Centro 

América. 

2. Identificar la variación patogénica del hongo en la región. 

3. Evaluar lÍneas y materiales pranisorios por su resistencia a antrac

nos;is, generados por los programas nacionales. 

4. Intercambiar material genético para evaluarlo en los diferentes paÍses. 

Resultados y discusión: 

Los ensayos fueron instalados en Puriscal, Meseta Central Occidental 

de Costa Rica, durante el segundo semestre de 1 989. Se evaluó la severidad 

de antracnosis en follaje y vaina de materiales pertenecientes al Vivero 

Preliminar Nacional ( VPN) , VINAR Negro, VINAR Rojo, VIDAC Negro, VIDAC 

Rojo y poblaciones segregantes. Hubo una distribución de inÓCUlo bastante 

uniforme que facilitó la selección de materiales con alta tolerancia al 

patÓgeno, sobre tcrlo en el VPN y los VIDAC' s. 

Del VPN se seleccionaron las líneas: BAT 76, G 1320, PAT 12, RAB 

94, NAG 255, MUS 87, MUS 108, MUS 109, MUS 111, MUS 128, ANT 1, ANT 2, 

ANl' 3, ANT 4, ANT 5, ANT 6, ANT 7, ANT 8, ANT 9 y ANT 10. El céx:ligo ANT 

se ha asignado arbi trariarrente ya que no se contaba con los respectivos 
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. ·, : igos. No obstante, al final se presenta la genealogía correspondiente. 

Por su parte, del VIDAC negro se seleccionó: XAN 254, XAN 296, NAB 

4 , NAB 7 , NAB 8 , NAB 9, NAB 10, NAB 13, NAB 19, NAB 20, NAG 303, APG 89-4, 

APG 89- 5 , APG 89-13, APG 89-14 y APG 89-15. El VIDAC rojo presentÓ cano 

buenos materiales: XAN 262, RAB 499, RAB 500, RAB 501 , RAB 502, RAB 509, 

RAB 514, RAB 522, APN 102, APN 107, HND 43-40, MUS 114, MUS 119, MUS 128, 

APG 89-27, APG 89-23, DOR 474, DOR 475, DOR 476, DOR 477 y DOR 478. 

En cuanto a los VINAR' s no fue posible descriminar entre variedades, 

ya que la distribución de inóculo no fue la mejor y los resultados se deben 

ver con reserva. 

El presente informe representa la primera fase del proyecto, las lÍneas 

se leccionadas deben continuar el proceso de evaluación en parcelas demostra

t i vas, o bien incorporarse en un banco de genroplasma para utilizar en 

cruzamientos. Los materiales provenientes de VIDAC se incorporaron al 

VPN y serán evaluados durante 1 990. 

En cuanto a la identificación de razas, se cuenta con 55 aislamientos 

de Costa Rica, dos de Nicaragua y uno de Honduras. Se espera colectar 

más de Centroamérica para realizar la identificación correspondiente. 

Conc lusiones: 

Por las condiciones climáticas y epidemiolÓgicas que se presentaron, 

Puriscal parece ser la zona adecuada para evaluar antracnosis, por lo que 

debe incrementarse el número de materiales para tener suficiente base para 

selección, considerando los países de la región. 

Se debe continuar el trabajo en Costa Rica ya que la antracnosi s, 

nuevamente, fue la principal enfermedad del cultivo y causa rechazo de 

l otes de semilla. 

Los países Centroamericanos se deben incorporar al proyecto. 
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GenealogÍa de los materiales: 

ANT 1 - PR 15875-M-M-29 CM (27)w. 

~NT 2 - PR 15887 

h~ 3 - PR 15886-M-M-6 CM (44)w 

ANT 4 - PR 15889 

ANT 5 - PR 15879-M-M-M-3-CM (30)w 

ANT 6 - PR 15882-M-M-5-CM (34)w. 

ANT 7 - NDCI 11088-CM (8-B) 

ANT 8 - PR 15876-M-M-M-M-7-CM (38)w 

ANT 9 - NX'IU 1 2808-CM ( 20-B) 

ANT 1 O - PR 15875-M-M-8-CM ( 40 )w 
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CARACTERIZACION DE LA PRECOCIDAD Y 

MEJORAMIENTO GENETICO 



,-.;~P.~I3IS :>2: CRE CIHIE N.::'O DE C INCO 
COKUN tPhaseo lus vulga~i s ~ . ) DE 

1 / 
.... 1 
'- / 
:.¡ 

CUL':'I\."ARES DE FRIJOL 
MAD~REZ CONTRASTANTE 

~ J 

~y" \ ~ . 
\ d 

Porfirio .t1asaya s ~· · 
Kafaél Rodríguez c . 
Carlos Orellana S. 

l. INTRCDUCCION 

Al tratar de realiza~ meJoramiento para preco: ijad siempre se 
t.a. tJ:op¡~zai .) ::·.:m al obstaculo ele que di cho . .::arE-.c ter no asta 
carac teri:ado c~ant~tativamente 10 3Uficiente. Se c onoce algo de 
su hel-encla, pero no hay datos numéricos .:: oncretos <icel.··--:a d~ 
c2r~~~~risticas de materiales precoces que ayuden a entender l a 
G~:ecoc icb ::l como t·n c aracte:;.- deseable ;>ero que implic a también 
c ierta~ ~imitaciones. 

L ~ .:m r. er:. o r se ag:.-av3 . .:ua.ndo S'.? s::tbe q uE., c asi t:~n .su 
to~ &lidad, ~o se conoce la d1nami ca de cr8ci~~ento que presentan 
l)s q~not ipos precoces, l e cual podría orientar en mejor f orma, el 
m~ne: o de l a precocidad c on f ines de me joramiento genético en el 
~~ltivo de friJol. 

¿ . OBJE TIVO 

Conocer :d ;¡unes e.spec t c, .s sobre el crec::'..miento de alguno s 
geno~ipos precoces de ~ri~o! común . 

3 . HIP C'l'E SIS 

3 .1 LJs genot ipos es tudiados ~o most raron diferencia en los 
parame~ros de crecimiento evaluados. 

E~zis t ·2 •_ma 
.r.n-.:;dtc':': e ::.é n 

rel :1ció n inversa en-:re pard.me trcs 
c:::;n ¡_-e specto a precocidad. 

4. MATERIALES Y METODOS 

de i- ~ 

c. a mano y 

4 . ~ Loca~iza~ión: cen~ro Experimental ICTA, Aldea Rio de la 
VJ.rge11, Jut ia;>a. 

4.::: Dnracló;'l.: Fecha de ~.iE::rr.bra: P.gost . .) 1989 
Fecha de cos0cha : Nov iembre ! 989 

:; Coo r d inad.)r Nacional , Prog~ama de Frij o l I CTA, Guatemala 
2/ Fitomejorado~. Progr~ma de Frijol I CTA, Guat emala 
3:' TE: cnic o Profes i onal III. Pro;¡rama d.:- Frijol ICTA, Guatemala 
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4.3 Tratamientos y Disefio Experimental 

Trata~iento s: S 

~ise~o: Bloq~es completos al azar 
Repeticiónes: 5 
Surco/par c ela:l l 
Longitud de surco: 4.5 m. 
Distancia entre posturas. 0.1 m. 
N . de semi l las/p os turas: 1 
Distanc ia a~tre surcos: 0.40 m. 
Fa rce l a Neta: Para rendimiento y componentes 
9 s urcos de 2 m. para muestras: 1 surco de 1 c. 

~. 4 Mana]o Ex~ e rimental 

?repar3c~6~ de suel o : arado. rastreado y surqueado con 
tractor. 

Fertilizac i ó n: 1 94 Kg / ha. de 20-=20-0 al moment o de l a 
s iembra. 

Contro l de enfermedad~s y plagas: Se hizo en f o rma prevent iva 
y oportLna. 

4 .5 Variables de Respuesta 

Para crec~miento: en 5 mues treos a los 30 , 4 0 , ~o. 60 y 7 0 
dias después de la siembra . 

Are a fol ia~ t o tal 
Peso s e co total 
Altura 
L~ngitud del tallo principal 
Número de nudos en el tallo principal 
Número de nudos en las ramas. 

Para De s arro llo : 

Floración 
Madurez fi s i o l ógica 
Dias a cosecha 

Para Rendimiento: Durante la cos echa 
Plantas / metro cuadrado 
Vainas/planta 
Semillas/va ina 
Peso de lOO semi l las 
Indice de cosecha 
Rendimiento de grano 

4. 6 An~li s is de la informac ión 
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se real i.zó ·~.m anEll is is graf ico del comportamien t e; de los 
mzJ. tP ri:;,l es en cuanto a índice de area foliar y peso seco 
t o tal. ~~ jeterminaron valores max~mos para algunas v ariables 
de c re c imient~ y se realizaron analisis de varianz a para las 
~a~i~b ! es de desarro llo y rendimiento, separando las medias 
a t ravés de la prueba de Duncan a;l 1% de probabilidad de 
error. 

5. RESULTADOS Y DISCUSION 

En el cuadr o 1, puede encontrarse informaci ón sobre variables 
d e desarrollo y rendimiento t omadas a l os genot~po s estudiados. 
Puede verse ah í q ue p0 r fl o ración y ma d ttré z fi siol ógica , se d a el 
c:mt r .:ls t e dese a do para estudiar la precoc id3d e n genotip o s 
c ontr3. s tantes. 

Al obE.e rvar el valor de vainas por plantas, el materia l 
intermedio 1 23 3 1-1 6 -1 se equipara solamente a ICTA- Os tüa y 
3t.;chj Un:, este ül 'c im·.) mat2rial c l-iollo. Para el caso de s em i llas 
po~ v3.ina , del g~upo f ormado es reemp l azado suchitan por Rabi a de 
Ga t o. 

El me jor peso de semilla lo mo stró Velazco Largo, pero asi 
t am~ ~én mos tró e: menor valor de semillas por vaina . 

El mej o r rendimiento por metro c uadrado y por dia io muestran 
ICTA- Ostüa y Velazco Largo. 

En el caso anterior puede notarse que en general lo s 
n 3~eriales precoce s mttestran menor rendimiento, relació n negat iva 
repc rt 2d a en la literatura en el pasado ( 2) . El buen rendimiento 
G.e ·Je lazco Lar:¡o a pesar de ser precoz y habi t o determinado, 
c ~mpara do con los otros tres mater i a l es reportados como pre c oces, 
pero d e grano n2gro opaco. 

un a s p e cto relevante asociado con p3ra me t r o d? peso seco t ota l 
1 b uen rendiMiento se ve en el cuadro 2 donde la ramificac i ó n de 
!CTA-Os~ú a y 12~91-16-1 es obvia , asi corno sus nudos en el t a llo 
p J:in c ipal. 

En el Ci.1adro 3 se muestran algun o s valores de cor r-elac i ón 
~~ t r e var iables de desar~ollo y rendimiento. 

En general se ve una buena asociació n entre l o s carac t eres 
s eLalados . cuando se observan ¡os valores de correlac ión del cuadro 
4, p ue de verse la significanc ia de la L-elac i ón pos it i va entre 
·..rainaE. p ,:>l- pl a nta y semill as por vaina. Nuevamente v u e l ve a 
e ncon t ra.rse ¡_-e l ación negat iva •:ntre peso de semilla y l os dos 
C' o:nponentes re s tantes, i ndicando e s t o que la c o mparación entre 
componentes d el rendimiento, repor tada en la liter atura en 
qen o tipo s de f ~ij ol de otros c iclos a madurez, se mantiene p a r a 
ma teriales precoces. 

268 



En la Figul-a 1, se ve q ue ICTA-Ostúa, a t raves de l o s 
:r.ues treo3 rt:a llzado.;, expresa va lores de Indice de Are a Folia r que 
para les 50 días después de s iembra , torna valo r de 8 l o cual est~ 
p or e nc im a del 4 óptimo encontrado en la l iteratura (1). Por este 
car~c ter l a Linea 12 391-16-1 muestra va l o res aceptables dado su 
c 1clo i~terrnedio y que se asocia con su buen rendimiento. 

En general, todos los geno tipos a l canzan su mayo r peso seco 
total a los 60 días después de siembra (Figura 2), not~ndose que 
12391-16-1 p r esenta l os rn~s altos valores responsables en buena 
parte de su b uen rendimiento de grano. 

6. CONCLUSIONES 

6 .1 E~ general se observó c ierta asoc iac i ó n inversa entre 
par~rnetros de tamafio y precocidad. 

6 .2 se encontraron materiales que mostraron precocidad y 
rendimiento aceptables. 

6 . 3 se encontró la mi s ma tendencia de cornpensa c l o n de componentes 
del rendimiento para los materiales e n estudio, ya encontrada 
para materiales de otro tipo de ciclo a madurez. 

7. RECOMENDACIONES 

7. 1 Ampliar el número de genotipos o estudiar en futu ras 
evaluaciónes. 

7.2 Efe c tuar muestreos también antes de la florac ión para tener 
mayor precisión en los datos obtenidos . 
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CUADRO 1 CAR.l\.CTE!USTIC/c:J AGRO:NOKICA S Y DE RElilliMI BNTO PARA LOS !.'II\ T l-:RI.U .J!!;S ¡:;u ES TUDIO. D!>T 00 PROMEDI O 

CINCO REPETICIONES . J UTIAPA , AGOGTO-NOVI.STffiH"i~ , 1 989 . 

IDENTIFI C. 
FLORACI ON MADUREZ 

(DIAS) (DIAS) 
COSECHA 

(DLr\S) 
PLANT.A..S 

m2 
VAINAS 
PLANTA 

SEIIILI.AS 
VA INA 

PESO l OO 
SEM (g) 

------ -- ---
INDICE REIID I MI 
COSECHA (g/m2) 14~S 

REND/DIA 
(g/m2) 14% 

============================================================================================================= 
RABIA DE GATO 30.6 b 59.0 b 74.0 o 18.8 ab 5. 0 b 5.0 ab 20.8 o 0.60 98 .47 b 1.67 b 

I CTA- OCTUA 37. 0 d 69.6 e 77.0 d 20. 0 a b 6 . 8 ab 5.8 a 19. 0 d 0 . 62 153.66 a 2.21 a 

V'r'~LASCO LARGO 30.8 b 61.2 e 72.6 b 20 . 8 a 5.2 b 2 . 8 e 40.4 3 o. 63 138 . 51 a 2 .26 a 

12391-16-1-CH- 0!-.! 35. O o 66.4 d 77.0 d 14. 0 b 7 .8 a 5. 0 ab 20. 2 cd 0 . 62 1 03 .15 b 

f'-' S UCHITAN 

-J 
30. 0 a 58.0 a 70.4 a 15. 2 ab 6. 0 ab 4.4 b 25.4 b o. 62 89. 25 b 

·------ ·-·-----~-----·-- - ---- -

1.55 b 

l. 54 b 

o 
S IGIHFICANC I A ** ** ** * ** *•lE- *'* NS 

---------------------------- ~--------· -----~--------------· 

c.v. 0.89 0.82 0 .67 
( % ) 

18. 04 17.14 1 0 .87 3.53 

- · - -~-----~·----

Valores con l a mis m l etra non i gua les es t ndisticamente (Dln-TCflH, P o. 01 ) . 

Par a las car acteris ticas aBron6micas se consideró un orden ascendente . 

* = Signi fica tivo al nivel de 0 . 05 de probabilidad 

** = Significa tivo al U\Vel de 0 . 01 de probabilidad 

NS = No signific~tivo 

4. 54 

** ** 
·--------------------------

14.67 13.96 



CUADRO 2 VA LORES u~.XH!OS Y TI:SM:?O DE AP.4T:ICION PARl ALGlJNOG CAHfi.CTY.:RBS DE CREC HU SH'fO 

DE LOS t:ATERIA.LES EN ESTUD I O. JUTLfi.PA , 1989 . 

GENOTIPO ALTURA ( cms) DDSl LONG TP2 DDS NUDOS TP DDS NUDOS R3 DDS 

======================================================~==============:================== 

RABIA DE GATO 27.0 40 24.8 70 9.2 40 3.2 40 

SUCHITAN 28.0 40 28.6 40 11.6 40 5.0 60 
(\,j 

~ 
¡.-. ICTA OSTUA 31.6 60 31.2 50 11.0 50 9.4 50 

VELA ZCO LARGO 33.8 40 32.2 40 7.4 40 4.8 40 

12391-16-1 27.8 60 25.6 50 10.6 50 8.8 50 

_y Di as des pu~s de siembra 

_y Tallo principü 

..21 Ramas 



CU..'\DRO 3 COE:!.i'ICIE!;TI~S DE CORP.EL\CION ENTRE VAR IA:i3LES DE Di·!GARROLLO 

Y RElTDH~ I illTTO. JUTIA T11. , AGOGT O- rTOVIBT-"BR:S , 1989. 

MADUREZ COSECHA REliDHIIIEU':'O RENDI Ia :.r<mTO/DIA 

:~============================~====:=================~============== 

FLOPJ~CION 0 .98 ** 0 .88 ** 0.46 * 

MADURZZ 0 .87 ** o. 54 ** 

C OS :r!CE/1. 0.36 a 

*, ** = Significativo al 0.05 y o.ol respectivamente. 

N. S = No significativo 

a = Si eni ficativo al o.os 
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0.22 N.S 

0.31 rr . s 

0 .15 N. S 



,-.,:) 
--.,¡ 
~ 

CUADRO 4 COEFICIENTES DS CORRELACION ENTRE REiíDII.:I:t:NTO, SU~ cor.:PONEHTr~S '! ET, IlTDIC,·; DE 

COSECF.A . J UTIAPA , AGOSTO- NOVIEl\-iBRl': , 1989. 

V/P S /V P l OO S re RF:ND~11IEN REJ:m/ DIA 
(g/m )14~ (g/m2) 14%) 

============================================~================================================= 

PLANTAS/m2 

VAINAS/PLANTA (V/P) 

SEMILLAS/VAINA (S/V) 

PES O DE l OO SEMILLAS ( P l OO S) 

INiliCF. DE COSl~CHA (IC ) 

- 0.15 NS - 0.12 NS 

0.39 * 

* , ** = Signi fica tivo a l 0.05 y 0. 01 respectivanente. 

NS = No significativo 

a = Signi~ica tivo al 13% 

b = Significativo a l 15% 

e = Significativo al 12% 

d = Si gnificativo a l 6% 

0. 31 a - 0.15 NS 0. 29 b 0. 32 e 

- 0.38 d o. ol us 0. 25 NS 0.11 NS 

- 0 .87** - 0.11 NS 0. 05 NS - 0.12 NS 

-0.20 NS 0. 22 NS 0.39 * 
0.13 NS 0.12 NS 
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0 IC TA Ostui' 
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FII;Ul{A 1 
AHALJSIS DE C~CJHIEHTO 

49 59 69 8 

Mil [S TREOS DDS 

~;:T------------------------------------------------------------------------------, 
38 9 

~zs ns 
33Q 
32 Q 
31Q 
3QQ 
299 
299 
278 
268 
z ::11a 
248 
Z38 
ZZII u a 
i:Q 
1711 
u;g 
159 
1 19 
1 39 
1 29 
119 1ee ,111 

N IUJ 

~ Z! 
~ ~S 
J: 3Q 
(f 2Q 

[:; RABI A DE CATO 

0 1 CTA Os tu" 
• l-12391-16-1 

a: 1Q 
u 11+----------,----------.. ----------r----------.----------.-----------r---------_, 

1 29 3 4Q 

HIIESTREOS DDS 

?7 :" - 4 

59 69 79 9 
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EL DE SARROLLO DE VARIEDADES DE MADURACION PRECOZ PARA LOS 
SISTEMAS AGRICOLAS DE CENTROAMERICA 

~ l .l Lo 
i 1 , V: .. 

Porfirio1 Masaya S. <*> 

1 . I NTRODUCC ION 

La p roduccion de frijol en Centroam~rica tiene ciertos 
rasg os comunes a traves de los cinco paises. 

a. La mayor parte de la produccion ocurre de Abril a 
Noviembre. 

b . Se cultivan predominantemente los tipos II y III 
con grano peque~o del tipo Mesoamericano (pool 
genetico del grupo de faseolina S>. 

c . Es u n culti v o de pequeAas fincas. 

d . Es frecuente la produccion en ·sistemas mi x tos o e n 
c ult ivos secuenciale~ . 

. 
e . Con f rec uen c ia, la familia que lo produce, es a 

la ve z, c o nsumidora de una parte significativa del 
v olumen producido. 

1 

En Repüblica Dominicana, Cuba, y en epoca reciente en 
Guatemala, un volumen apreciable de la produccion proviene 
de siembras que se hacen durante el periodo seco bajo riego 
que comienza en Octubre, aprovechando algunas lluvias en 
climas bajo influencia de vientos que se mueven de Norte a 
Sur durante invierno del Hemisferio Norte. 

En todos los pa!ses de Centroamerica y el Caribe los 
gobiernos se enfrentan al dilema de mantener los precios de 
los alimentos populares, a niveles bajos para los pobres de 
los centros urbanos y al mismo tiempo mejorar las 
condiciones de vida de los productores de dicho~ alimentos 
populares que son campesinos pobres. 

Esta situacion y la creciente presión sobre la tierra 
cultivable estimula el desarrollo de sistemas de produccion 
intensivos en los cuales - el ciclo de un cultivo limita las 

* Fitomejorador. Programa de Frijol. ICTA. Guatemala. 
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o pc i ones p ara que o tro culti v o de re l evo ocupe la mi s ma a r ea 
de terreno durante la temporada de clima fav orable. 

En el caso del fri j ol común , las variedades actuales se 
adaptan a zonas de temperatura media alrededor de 23 C. 
Est as temper a tur as ocur r en en los trópicos americanos en 
eleva c i6nes entre 800 y 1400 metros sob re el nivel del mar. 
Estas son zonas de valles peque ños rodeados de montañas, por 
lo que la mecanizaci6n, que permite abaratar la producción 
de a l i men t os , n o s e ha podido e x tender . Las llanuras 
cos t er as o las t ier ras bajas mecanizables son demasiado 
humedas y demasiado calurosas o con fre c uencia carecen de 
vias de comunicac ión o present an deficiencias o e xcesos de 
a l g un elemento mineral o un pH inadecuddo . En esas zonas el 
con tr o l de malezas y el drenaje adecuados son problemati c os. 

Como consecuenc i a d e est a s ituac i6n, se h a pl a n t eado la 
nec esidad de d esarro ll ar var ied a des de mad ur a c ion precoz , 
con resisten ci a a l a s pri n c ipal e s enfermedad e s y pl a gas e n 
l ~ reg iOn , arqui t e c t ura e rec ta y al to potencial de 
ren dlmtento . E l Programa Cooperati vo Regio' de Fr i jol d e 
C:en tr- oam~rica , M~~<ico y El C ar i be~ in i cio e r , 1987 un 
p royecto para ayud ar a r e so lver la ur g encia de est e t i po d e 
·.; ar i eda d es. 

2 . F ENOLOGIA,ADAPTACION Y RENDIMIENTO. 

El valor a grl cola de una variedad de fri jo l e s tA 
de fini d o por la armenia entre l o s dos proces os fisiológicos 
mas int e gral es, en la planta: el crecimiento y el desarrollo. 
E l creci mi e nto ha s ido definido como el aumento irreversible 
en t amaño de una c~lula, organo o planta. El desarrollo es 
e l camb i o i rreversible en las fuciones ~ forma de una c~lula 
o g rup o d e c~lulas de una planta . 

En la pr ueba de v ariedades de los cultivos a menudo 
hab l a mos d e adaptac ión, entendiendose por adaptación la 
cap acidad de la planta para cumplir sus funciones vitales en 
un medi o ambiente dado. Cuando hablamos de frijol, una 
planta anual senesente que culti v amos por sus semillas, 
d e bemos en ten der adaptac ión como la habilidad de la pl an t a 
para g e r minar, crecer, florecer y formar frutos y semillas. 

Por o t ro l a do, el agri c ultor define la daptación de 
variedades de f ri j ol por l a c apac idad de estas para c recer, 
f 1 orecer y prod ucir s e mi 1 1 a s dentro de 1 os 1 t 'mi tes de su 
s istema ag ricola . Esto s li mi tes e s t a n defin i dos por e l 
c lima. el suelo y l a s caracter l s ticas s c; c ioeconomicas d e l a 
f inca . 

En Centroame rica y e l Caribe, h a surgido la n e ces idad 
du variedades de fr1jo l qu e s e adap ten a r o ta c iOnes de 
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J:, :JS o a pe~ i odos de lluvia cortos , dando origen a la 
b ·~~~ ja d e varJ~daaes precoces . Sucede t ~i ~n que el tipo 
: '-- p , ._, , t a d E= f r l J J l que sE:' a J u s t a a t a l es 1 '_ qu e r- i mi en t os es 
m~~ ~f1ciente pera requerir~ mejor manejo agr o nOmi c o por ser 
el tipo "no competitivo " v isualizado como i d eotipo de alt o 
rendtmiento. (2) 

3. CONTROL GENLTICO DEL TIEMPO DE FLORACION Y MADUREZ 

El tiempo j" madurez en Phaseolus vulqaris est~ 
determinado por u na tenden cia a florecer o patron de 
1j e e, ¿¡ r r O l l O b ~S i C u , · C O rT1 O S i g U e : 

~ . Crec imiento determinado v s crecimiento indeterminado 

3 . l . l . Variedades determinadas. 

En vari edades determinadas, el gene recesivo iirr 
determina la diferenciaci on del meristemo apical en una 
inflorescenc ia . El alelo dominante Fin codifica para un 
crecimien t o vegetat ivo en el meristemo apical. Es posible 
que ex ista un meristemo terminal reproductivo que ·nunca 
llega a p r oducirse , bajo las condiciones normales de cultiv o 
en los cultivar-es indeterm inados .. Probablemente el estimulo 
codifi cado por- el gene fin e5 necesario par-a la 
diferenc iacion del meristemo ter- minal como una estructura 
reproductiva pero no s uficiente para l a diferenciacion 
ulte~tor de las diferentes estruc t uras ~!orales, como 
Sf='P al o s, peta!~>~; , anter as y es ·.: gma. (1) , 

3 . 1 . 2. Va r iedades indeterminadas 

Las v ariedades indeterminadas, carecen de un gene para 
diferenc iacion de un meristemo floral apical. El gene Fin 
present e en estas pl a~ tas permite e l mantenimiento de la 
domin a n cia apical para un crecimiento vegetati vo . Por ello 
estas v ariedades continúan creciendo y formando nudos en el 
tallo princip al en forma prolongada. 

3 .2 Modu lacion de la flo r acion por el fotoperiodo y la 
temperatura. 

La s múltiples investigaciones que se han r ealizado 
sobre el fotoper-iodismo en v arias especies (1), (5) y las 
que se han reali zado en Phaseol us v ulqaris ( 6 ) permiten 
hacer algunas conclusi ones. 

Ex isten por lo menos dos loci en la planta que 
codifican para la respuesta a las condiciones de fotoperiodo 
y temp e ratur a. 
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Al menos un alelo en cada locus, provoca el retraso en 
el desarrollo del meristemo floral que normalmente se 
diferencia primero. En las variedades determinadas <Tipo I> 
di c ho meristemo floral ocurre en la axila del nudo m~s alto 
en el tal l o principal <3>. En las variedades indeterminadas 
dicho meristemo floral ocurre en la axila de la primera hoj a 
trifoli a da del tallo principal. <4>, cuando la temperatura 
media es de 16 a 18 C. 

De acuerdo a los resultados en otras especies vegetales 
podemos suponer que en la planta de frijol en v ariedades 
indetermi nadas una substancia desconocida que act~a como 
est i mulo floral activa genes para la diferenciacion de un 
meris temo en la a xi la de la p rimera hoja trifoliada . Este 
et imulo floral se sintetiza en las hojas y se t r anspor ta al 
meristemo . Un a v ez ini c iado el proceso de sintesis y 
tr aslado sus efectos s on permanentes e irrev e r s ibl es. (1 ) . 
S in embargo , parece necesaria la subsecuente activacion de 
los mi s mos genes o quizas genes diferentes ~ra la ulterior 
!J1 fo renc1acion de las difer entes estruct ur . f lor al es . Hay 
t nd icaciones de que se necesita la iMteracibn d e azucares y 
de hormonas para la completa puesta en marcha del inicio de 
l a f 1 or ac i on < 1 ) . 

Hay tambien indicaciones de que el optimo de . 
t empera tura para el desarrollo de estructuras f l orales y 
c recimiento del fruto es m~s bajo que el optimo para 
creci miento de tallos y hoja• en todas las especies de 
plan tas. Probablemente por ello, cuando las plantas de 
fri jol c recen en reglmenes de temperatura m~s altas que 
!6- 18 C . se desarr•Jl lan ramas en las axilas de l a primera 
hoja t r if oliada y las hojas subsiguientes en v ez de racimos 
flora les . Esto se presenta en el Cuadro 1 con datos tomados 
de un estudio realizado en Guatemala en 1983. 

De a cuerdo con esta hipbtesis, la no diferenciación de l 
merist emo axi lar de la prime ra hoja en el tallo principal se 
deberla a un aumento en la fotosíntesis neta sin que 
ocur ra un aumento correspondiente en el n~mero de ciclos 
induc tivos nocturnos. Es de hacer notar que este es un 
efec to de la temperatura sobre el crecimi~nto y desarrollo. 

E l fotoperiodo tiene tambien un efecto simi lar. Los 
dias largos son en realidad noches cortas. De a c uerdo a l o 
que se conoce sobre el mecan ismo de accibn del fotoper iod o y 
de los fenbmenos asociados con el fotoperiodismo, p od emos 
int erpretar los resultados e xperimental es obser v ados como 
u na interaccion entre un a fotosintesis n\a5 alta dur a nte el 
d la y un ciclo inductivo mas c cr ·to y por ello mas debil, 

El efecto de días largos tiene asl : un mecanismo de 
ac cion d oble. Por una parte, el periodo de luz mas 
pro long a do produce una cantidad mayor de productos de la 
f o tosíntes is a cumuladas durante el día. Por otro lado, una 



noc he corta (asociada a un día mas largo > r educe l a cantidad 
de es timulo floral s in tetizado. <ver Cuadr o 3> . La 
part1c i paci on de l os p r oductos de la foto ' . :_ e sis en los 
proc esos de induc cion y diferenci a ción es b1 en conocido ( 1 ) . 
En el caso de frijol, e l efecto de la fotosíntesi s sobre la 
i nducción floral s e puede notar tambien por los efectos de . 
cua lquier tratamiento o pr~ctica cultural, que aumente la 
fn.tos in tesis sob re la posicion de la primera inflorescencia 
en el tal lo principal. Por ejemplo, el u so de espalderas en 
compar ación con el crecimiento como planta postrada aumenta 
la fotosín tesis neta medida como acumulacion de biomasa y 
tamb ien produce la aparición de la primera inflorescencia en 
e l ta llo principal en un nudo ma~ alto, indicando una demora 
en la inducción floral, tal como se aprecia en el Cuadro 2. 
La fotos intesis md.s intensa produjo un retraso fisiológico, 
en l a inducciOn y/o diferenciación de l'as inflorescencias 
pero no un retraso en tiempo, ya que el n~mero de dias a 
pr imera flor fue esencialmente igual. 

Podemos concluir entonces que tanto las temperaturas medias 
superiores a 16-18 C y la duraciOn del dia mas allA de 12 
horas, demoran fisiolOgicamente la inducción hacia 
meri stemos flores y la diferenciaciOn de las estructuras 
florales. Este proceso suced e tanto en variedades llamadas 
"sensitivas" como en las insensiti v as. Desafortunadamente 
estos procesos han permanecido ignorados por los mejoradores 
y el enfasis de la investiga~ión en los años anteriores se 
ha c entrado casi e x cl u sivamente en la fenologla del cultivo. 

El n~mero de días requeridos para ~ a antesis serA 
entonc e s la r e su lt an te de l n~mero de ci c los día-n och e 
requeridas (ciclos in du c tivos > ' y de la t ,asa de crecimi en to 
de los primordi os f 1orales. Los ale las presentes en l as 
v ar-iedades "sen s iti v as " r-equieren un mayor n~mero de ciclos 
i nductivos y / o noches mas largas y c~lidas. 

Las variedades insensitivas son sinOnimo de variedade s 
precoces. Estas vari~dades florecen en aproximadamente 28 
dlas bajo condiciOnes de temperatura alrededor de 24 C . Bajo 
regímenes de temperatura media inferior a ese valor, la 
floraciOn se demora. 

4. PRECOCIDAD Y RENDIMIENTO 

Las variedades mejoradas de frijol producen 
rendimientos m~ximos si combinan una distribución espacial 
de las hojas que permita el aprovechamiento m~ximo de la luz 
Y el C02 en los espacios entre las difet entes hojas o 
niveles de hojas, con una duración Optima del crecimiento y 
una eficiencia m~xima dP la acumulación de fotosíntesis 
hacia semillas. Las variedades precoces tienen alta 
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eftLJenci a pero tama ~o peque~o. El t ama ~o la planta e s 
r ·• r temen te def 1 n 1 do por el name r o de nudo ·_ en 1 a plant a el 
. IL d su ve z est~ de f inido por e l numer o de dias e n t re 

germinacion y flor a cion y por la temperatura. 

Los agricu lt o re s Ce n troamer icanos prefieren una 
v e~ iedad precoz p ero quiz~s no est~n concientes de que el 
rendimiento se reduc e, en compar acion con v ariedades 
t a rdias , a menos que se cambien las d i stancias de siembra y 
posib l e men te l as c antidades de fertilizante aplicado. 

El t er mi no pr ec o cidad ha sido usado libremente, siendo 
necesario def i n i r ·,¡ a r a c ada ~re a de produce i en el nümero de 
d1as que defi nen el ti empo de madurez. · 

Los di ferentes aleles que seguramente existen para los 
por lo menos dos loc i que son influenciadas por los dlas 
l argos produc en cambios profundos en el tamaño y morfologla 
de una p l an t a , aun cuando los correspondientes cambios en l a 
feno log i a , no sea n p rofund os . En fri j ol, los efec t os 
gen~ticos s obre la ta s a de desarrollo de estructuras 
fl o rales va a s oc i ada c on efectos en el tamaño y dist r ibucion 
de biomas a e n la planta . El uso de modelos de simulacibn . 
probando v a ri a c iones en l as tasas de desarrollo, ha 
confirmado e s t o <7> . 

5 . PRIORIDADES DE INVEST I GAei ON FUTURA 

Lo s investigadores y mej or a dor e s d ~ f rij o l pueden tener 
una mejor comprens ión de l a s n~~ esidades e n cada región de 
producci b n si s e cor ;viene en definir ambientes de produccion 
o mas bien ambi e ntes de adaptac i on, y a la ve z s e def inen 
tipos de madurez e n el fr i jol coman. 

Los ef e c tos geneticos se v i sual iz arian mej or si 
conocier a mos los efec t os principales de las genes de 
respues t a al fotoperiodo y a la temperatura. Tomando en 
cuen ta e l principio en sistemas biolOgicbs hac ia la simpleza 
y ahorro de energla no parece probable que se hayan 
dup licado genes que cumplan funciOnes iguales en la planta. 
Aunque l a ob s ervacion superficial de los efectos sobre la 
feno logla produzca la impresion de que los diferentes genes 
de resp uesta a fotoperlodo y temperatura tienen funciones 
vitales s imil ares, (desde un punto de vista de s u utilidad a 
la supervive ncia de la especie>, segur amente def ieren en sus 
funcion es o en los factores del ambiente a las cuales 
respond e n. 

Ha y e vi dencia de que e x isten difer~rtes genes con 
efectos de d i feren tes intensidad sobre la fenologla pero 
cuyos e fe c tos sobre la distribucion de biomasa y morfologia 
podemos ex pl o tar en el mejoramiento. Esto signi fica p o r 
ejemplo , que pod e mos s eleccionar cult i vares prec oces p ero 



sen s it i vos al fotoperlodo con adaptaciOn local s cada regiOn 
de ad ap t aci On . Se pueden ci tar algunas ejemplos. La 
variedad Pata de Zape <G-37 ) es un tipo precoz en el Sur 
Or iente de Guatemala <23 e - 13 .5 horas> per o tardto 
<sensit i vo) en los Estados Unidos, y parec r r esponder mas a 
l os di as largos que a las temperatura alta~~ 

La variedad San Martin, es un tipo precoz en el 
al tip lano de Guatemala <16-19 e - 13.5 horas > pero tardio y 
desadaptado en las zonas bajas costeras y parece que 
r :, ~ponde mas a las temperaturas altas que a los dias largos. 
Lo importante de señalar en este caso es que ambas 
variedades son consideradas tipos precoces en la zona de su 
adaptaciOn y cultivo comercial. 

Para algunos mejoradores los tipos de maduraciOn precoz 
son tambien los m~,; eficientes y por lo tanto el ideotipo de 
alto rendimiento. El n~mero reducido d~ hoj~s permite una 
me jor i ntercepciOn de luz a~n en las hojas inferiores y un 
mejor desarrollo de vainas. Sin embargo, la mayoria de 
v a ri edades precoces centroamericanas son del tipo II o III 
y su arquitectura es mas bien pobre. Uno de los objetivos 
prioritarios inmediatos debe ser el desarrollo de un n~mero 
significativo de lineas con arquitectura erecta y maduraciOn 
precoz. Hay evidencia de que la combinaciOn de ambos 
caracteres es factible. Estas lineas deben mostrar algan 
tip o de retraso en la floraciOn para que las vainas se 
desarrollen a partir del ter~er n~do en el tallo principal y 
e vit ar las p~rdidas por pudriciOn. 

· Una vez que exista ese conjunto de lineas precoces 
erec t as es necesario investigar la densidad de siembra, 
variando principalmente la distancia en tr e surcos para 
compensar la p~rdida en rendimiento deb ·J a a un periodo mas 
corto de c recimiento. Estos e ~ t ud i os deberAn incl u ir el 
es tudi o de las opci~nes de fertilizaciOn. 
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CUADRO l . NUDO DE INSERCION DE LA PRIMERA FLOR EN PLANTAS 
DE TRES VARIEDADES DE FRIJOL CUANDO CRECIERON EN VARIOS 

REGIMENES DE TEMPERATURA MEDIA, EN GUATEMALA. 

-------------------------------------~ a ~ 1 ~ ~ a º--------
Temp.Media Rabia de 

Loc alidad C Gato San Martln JU-80-11 
============================================================ 

T ecp ~n 15 2.1ZJ 2. 1 2.8 
Ch imal ten a ngo 19 2.0 3. 8 4.7 
Guatemala 21 3 .6 5.5 
Jut.iap a 24 3 . 6 4.2 5.6 
Mita 26 3.7 6.8 6.9 
Cuyuta 29 6.121 10 .9 7.7 

CUA DRO 2 . BIOMASA ACUMULADA AL FINAL DEL CICLO DE VIDA,NUDO 
DONDE APARECE LA PRIMERA INFLORESCENCIA EN EL TALLO 
PRINC IPAL Y NUMERrl DE OlAS A FLORACION EN CULTIVARES DE 
FRIJOL, SENSITIVOS E INSENSITIVOS A DIAS LARGOS BAJO DOS 
CONDIC IONES DE CRECIMIENTO EN PALMIRA, COLOMBIA. . 

--------------------------- ~--------------------------------
Tot~l Nudo de 

Cultivar Floracion g/planta Primera flor 
===========================================================-
J U-78- 12 <insensitivol 

Postrado 
Espaldera 

GI764B<sens it iva) 

Postre\do 
Espaldera 

XAN 112 <sensiti va ) 

Postrado 
Espaldera 

43.1Zl 
4 3 .1Zl 

42.0 
42.1Zl 

41.3 
42.1Zl 

101 
181Zl 

87 
1 ~ 1 

106 
174 

P. Masaya y J. W. White 1985. Datos no publicados. 
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8.7 
8.7 

9 . 3 
11.0 

8.0 
8. 7 



CUADRO 3 . POS ICION DEL PR IMER RACIMO ~OBRE EL TALLO 
PRINCI PAL EN PLANT~ S DE TRES VARI EDADES DE 

FRIJOL BAJO TRES TRATAMIENTOS DE FOTOPER IO DO . 

Cultivar 12. 5h. ( a) 13.5h(~ ) 14.5h (b) 
~========================================================== 

JU-78-12 7.7 8.3 8.7 

G17648 6.7 9.0 11.0 

XAN-1 12 6.3 6.7 8.7 

a>. Fotoperiodo ·natural 
b ) . Fotoperiodo natural y extensiOn con iluminaciOn 

artificial. 

P. Masaya y J. W. White 1985. Datos no publicados. 
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EN SAYO PRELIMINAR DE RENDIMIENTO DE LINEAS PRE COCES F8 
DE FR:JOL COMUN :?haseolus vulgaris L.) 

~ 
~· 

\J)" 
Rafaél ' Rodriguez c. 1 / 
Carlos Orellana S, 2/ 

INTRODUCCION 

L3s ve~taj as que l a pr~ cocidad presenta para el agriculto r s on 
var i as , ten iendo entre l a s principales a las siguientes: a ) a yuda 
a esca;a1 a fa c torea ~dversos del medio, b) obtener alimento en un 
~e~or peri odo d e ti e mpo, e) l ograr una c omercialización o ven t3 d e l 
~ ranc a m~~ co~to p~a2o, d) reducir entre 10 y 15 días el trab~jo 
de c ampo y f ) reducir l o s riesgos por exposición prolongado ~el 
: 1l t ivo a f ac to~ez adversos del medi o . 

Si~ embargo la p re cocidad imp0ne ciertas limitaci one s sob r e 
~a c ap ~c i daj b io lóg ic a del c ultivo , ya que un ciclo corto l imi ta 
1~ f otosintes1s y hasta c !erto punto , el potenc ial de rendimien~o . 
. . -:li: i c-n a l ment e, s e ob s:rva un a reducción en la bioma sa total di? l as 
pLn ~o s f lo ra l e s produ c t1 v :>s y por ::ant -:> menos n:ndimi e n t o de gra:1o . 

En 198~·· s e il:i c i ó este trabajo con el obj e t o de encontrar 
'J~:1o ti :;;>os con un grade de precoc :.dad c.. ceptabl e y que a la vez 
c);1s -2nren e : rendimient0 . Constituye la fase objelo de e ste 
::..n f on nE: , e l p aso previ 0 a las evaluaciones que e n la s ecuenci a 
~etodclóg1ca de l ICTA, correspondería efectuar a los equ i pos de 
pr~eba d e tecno logía. 

., , 
-.J. 

2 . OBJETIVO 

E-..r 3.lna r u:1 ;JTupo de líneas avanzada s promisorias s eleccion ad a s 
j_)·:· :.- s u p1·ecoc idad u n i da a un rend i mi ento aceptabl e . 

3 . HIFOTES::::S 

L <1 s líne as exper imentale::; re s p onderán d -? igua l ;:n Rneré'l antt:! 
e ive r sos factores del medio donde se realiz ar~ l a prueba. 

4. MATERIALES Y METO~OS 

4 . ~ Lo;~ l : zac ión: se utilizar~n dos loc alidade s : 

L l = 

L 2 = 

Centro E xperi~ental ICTA , Aldea Ri o de l a Vi rgen, 
Jutiapa. 

Aldea El Naran jo , Quesada. 

1 / Fi tome jorador, Progr ana de Frij o l ICTA, Guatemala 
2 , Téc n ico Profesional I I I, Programa de Frijol, ICTA, Guatenala. 
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4.2 

Ll: 

L::;: 

Dm.-ación 

Fecha de siembra: 
Fecta de Cosecha: 
Fecha de siembra: 
Fec~a de cosecha: 

5 de Junio, 1 S' D9 
Agosto, 1989 
5 de Junio, 1989 
Agos t o, 1989 

4.3 Tratamientos y diseilo experimental 

Tratamientos: 15 lineas experimentales 
3 testigos comerciales 
2 testigos cr1ollos tradicionales 
1 testigo l ocal 
4 progenitores. 

Li~eño : Latice triple 5 X 5 
ne;¡eticiones: 2 
Sut-t.-:os / parcela: 4 
Lo~gitud de surco: 4.20 m. 
~istan~1a entre postu~as: 0 . 30 m. 
N. Semillas / pos tura: 3 
~istancia entre surc~s: 0.40 m. 
Pa~cela neta: 2 surcos centrales de 3 . 90 m. 

4 . 4 MaLejo Experimenta l 

Preparación del suelo: en Juti apa se aró, rastreó y surqueó 
con t~a~~or. En Quesada se aró y surqueó con bueyes. 

control de 
pl.-eventiva 
rendimi -?nto . 

enf ennedades 
y oportuna 

y 
a 

c ont:..-ol d.: malezas: !'-!anual . 

4 . 3 Vsriable ~e Resp uesta 

plagas: 
manera 

se 
que 

realizó en forma 
sólo variara el 

En las dos lo~alidades fueron tomados datos de: 

Flo r:lc i ón 
Maeurez fisiológica 
Días 3 .::osecha 
Rendimiento de grano 

P1ra el caso de Jutiapa se afiadieron: 

Reac ción a Mosaico Dorado 
Reacción a Bacteriosis. 



; . ·) An6.lisis de la Info rnación 

se realizar0n an~lisis de varianza por localidad y combinado, 
con 3eparación de medias a través de la prueba de cunean al 
1',. d•? prcbabi lidad de erro::..-. 

5. rt ESULTADOS Y DISCUSION 

En ~1 C't::tdro 1 se recogen los valores obtenidos para las 
diferentes var1ables en estud~o para la l ocalidad de Jutiapa. Puede 
v-:1·se. an::. que apa:.-~ce:1 los 1 0 r.tejores materi ales en cuanto a 
rendimi~r, t o de gran CI :::: omo cr l ter L> inic ial por tratarse de una 
p rue:Ca de !.·endimie:1to pre l irr.inar. 

Es 1nt 31esante sefial ar que en cuanto a madurez fisiológica 
::i:1c;·.liE.'. de :..as líneas es estadísticamente igua l a los testigos 
:cm~zciales au~que si e~isten igualdades en algu~os casos con los 
t~s~ig~s criollos tradicionales y el local. 

3:<.:1 e1r.bar-;ro al obser·..ra r el rendimiento de qrano, t odas las 
1 í:1~ :ts aparecen e )il igualdad estadística a l os testigos 
co~erciales , separ~ndose de los testigos c rio llos tradicionales y 
2! l ocal , eL f ~rma altamente significativa. 

En ~uanto a Mosaico D)rado, s olo una línea es diferente del 
;.-e.;to y de los tes tigos comerciales en c uanto a sus va l ores 
i ntermedio s {to lerancia) de reacción a la enfermedad. 

Para ba: teriosis, son nuevos los materiales (3) que muestran 
valores a l eJados de todo el grupo escogido mas l os testigos 
empleados. 

Los datos ob tenidos ~ara la l oc alidad de Quesada aparecen en 
el 2uaero 2 . Puede no tarse ahí que l os testigos comerciale s se 
sepa~an del r eEto de materiales en prueba, como l os m~s tar díos a 
madure= fisi o lógica, i gual es al testigo por es te car~cter 
e s t:tdist:<.camente . 

Al obs 8rvar los datos de rendimiento de gr3no, los üni cos d ~s 
mat o:::ri :1les que son distint~s del resto son los dos te stigos 
cr i ollns ~radic ionales. Lo anterior relacionado con l os datns de 
ma~urez fi sio l ógica indica que se ha ganado en rendimiento, 
conservando una precc·sidad all-ededor de los 60 días a madu r ez 
fisio l ógica , no comparable a la de los testigos comerciales, aunque 
si c on rendimientos iguales . 

El co~portamiento del testigo local era de esperarse ya que 
s egún el agri cultor c olaborador, hac e algunos al'ios, agrónomos 
trabajando ea la zona l o introdujeron, sospe~h ~ndose que se trata 
de un material mej o r a do de origen indefinido. 
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En el cuadrop 3, por t1·atarse el;~ datos provenientes de l 
anAlisis combinado de las dos l ocalidades, existe mayor variación 
a madurez f is iológica. Al observar el rendimiento, tanto los 10 
ffiat Eriales escogidos como los testigos comerciales son 
estadis~ icamente iguale s lo c ual confirma e l buen comport a miento 
·j,:: c iiJco ma-::eriales que aparecen dentro del grupo supe1·ior por 
r~nd~miento e n l as dos loca lidades estudiadas, los cuales s on: NZDG 
1'3J 8C - 24 - 14 , npdg 13353 -15-1 6, NZDG 13386-24-2 : NTDG 3344 - 6-1 Y 
NFDG 1 3387 - 25 -4. 

6. CONCLUSIONES 

S. ! se logró de tectar un grupo de 5 materiales que repiten su buen 
c~mportamieLto a través de la s l oc alidades estudia d as 
conservando su precocidad y mostrando un rendimiento 
e3~adís ticamente i gual a los testigos comerc iales empleados . 

~ .2 Es fa c tible encontrar germoplasma que muestre un punto 
intermedio entre precocidad y rendimiento aceptable , tan 
necesario para coinciliar dos tendencias tradicionalmente de 
relac i ón negativa. 

7 . RECOMENDACION 

; . 1 Eva luar u n mayor número de localidades y por los · equipos de 
prueba de tecnologí a , l os materiales superiores encontrados 
en este trabajo. 
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CUADRO 1 V:1LO!:r.:;;; 03?'SJH JlO.J PY!1.'. JJ\:3 V l.:fn.\RL!~~: --;Ir ·~/.~ TJ'JJO . J UTT:.T':, , 1989. (mmcr~~ 0 . 01 ) 

P,.,..,C0"'7<"' :¡1 .. \. .J V..t ... Ü J,; s· 

IDEwrr :ncAc:::oN 
FLOIV\C IOU 

( DIA3 ) 
MADUHSZ 

(DIAf> ) 
COS :S~_;---;:;NDIT~;EHT O I~IoD~----:.~~~~7 r·:HI OS I S 

( DJ: .',:J) (g/m2) 14~ (50 DDS ) (74 DDS) 
== ==·-= ..;. ......:::;.;.;:= == =.: -::======z.====== :::-: .. : -=======-===== ~= ·===== ;:::::= ::;;::.: :=:= -:=== -; :-=.=:::=::::===== ·= : --====-=:= · :~===== :..:=-=======-:===== 
13 NZDG 1338ó-24-14 29 . 0 g 61.2 j 71.6 i 180. 2 a 

7 NPDG 13353-15-16 29.0 g 62.3 j 72 .5 i 179. 7 a 

6 NPOO 13353-15-3 30.7 e 64.7 t 75.3 a 172 . 9 a 

4 NTOO 3344- 6-10 28.0 g 62.2 j 71.0 j 170.4 a 

11 NZDG 13386- 24-2 28 . 0 g 58. 0 k 69. 0 j 178. 3 a 

3 NTDG 3344-6-1 32.0 b 65.4 e 76.6 a 14 7. 6 a 

14 NP:OO 13387-25-4 30. 0 f 62. 0 j 69.9 j 147. 0 a 

10 NP:OO 13357-19-31 31. 3 e 60.9 j 69.7 j 141.7 a 

20 ICTA TAY.~.AZULAPA 35.0 a 67.7 a 75. 7 a 173.7 a 

21 ICTA QUETZAL 35.3 a 69. 8 a 78.5 a 156.4 a 

22 I~TA OSTUA 35 . 0 a 69.5 a 78. 0 a 204 . 2 a 

23 RABIA DE GATO 29.0 g 59. 8 k 69. 9 j 70. 57 h 

24 PATA D'S ZOPE! 2A . o e 60.5 j 69. 5 j 42. 98 h 

25 TL ( VAI?iA imRADA) 2R . 3 g 57.9 k 67.1 j 68.58 h 

SIGlHFICA!TCIA ** ** ** '** 
c.v. ( % ) 1. 94 1.57 2.18 21. 14 

--
_1( Reacción a Mosaico Dorado 50 dias des pu~s de siembra . ~s cnl3 1-9 

** Si gnifica t i vo ~ 1 1~ de proba bi lidad de error . 

5.98 a 5.57 f 

5. 66 d 6. 93 a 

5. 00 b 6. 28 f 

5.70 d 7.58 a 

5. 34 b 7. 27 a 

4.67 b 7.44 a 

4.99 b 6. 75 a 

5. 01 d 5. 68 f 

5.32 b 7.54 a 

5.65 d 7.07 a 

4.66 d 7.04 a 

6. 02 a 6. 98 a 

6. 01 a 6. 82 a 

7. 30 a 7.44 a 

** ** 
9. 73 10.43 
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CUADRO 2. VALo::::;~"J OTI'I'E!HDOS PAR!:. L t, :"'i V_'3IAB~. ;~ .. ~;[ ::~~ ~t:!1IO. QU:.:i~; t,DA , 1989 

(mmcAn , o . o1 ) rnr:coc;.;s F
8
• 

I DCIITI1:' ICACIOU 
FLOR.l1. C ION 

(DIAS) 
],-!~\DUREZ 

(DIAS) 
COOBC:aA 
(DIAS) 

REIIDIMIEU':'O 
(g/m2) 147; 

====:::===-====== ::======:.==== ========== .. : ====. ; --:====~=====.:.: .::::: ;.;:. :-:==========oo::= ======== 
DR 8299-1-1 31.68 g 65. 80 d 77.23 a 273.8 a 

NZDG 13386- 24- 14 29.81 j 61. 59 k 71.58 h 248 . 8 a 

U~DG 3344-6-1 32. 68 e 65 . 52 e 74 .45 e 234.6 a 

NPDG 13387-25-4 31.41 g 61 . 87 k 70. 02 i 232 . 2 a 

NPDG 13353-15-:!1.6 30.29 i 64 .15 g 71. 28 g 228 . 0 n 

NZDG 13386-24-5 30.57 h 61.50 k 71.52 h 226. 2 a 

NPDG 13350-12-3 31.67 g 63 . 52 h 74 .58 e 220. 0 a 

NZDG 13386-24-2 28 .68 j 59. 89 k 70.33 i 214.1 a 

I CT_\ TAi!iA ZiJT.uf.PA 35. 03 a 67. 31 a 75. 84 a 261.8 a 

IOTA QUETZA L 36.00 a 69.78 a 77.62 a 240.4 a 

ICTA OSTUA 35.17 a 68 .13 a 75.43 n 269. 7 a 

RA BI A DE GATO 30.33 i 59.65 k 69.15 i 190.1 1 
PATA DE ZOPE 28 . 99 j 61.13 k 69. 22 i 182 .4 t 
TL (1501) 34.73 a 68 . 22 o 75.28 a 257 . 2 a 

S IG!TH'ICANCIA ** -!<·* ** ** 
C.V. ( ~ ) 1.82 1. 60 1.41 13. 09 

** = Signifieane i n al 1~ de probabilidad de error. 
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CUADRO l Vj\LO~::;:-; 03T2NI D03 PAR:\ L!~~-~ v ·~:r:r;.:rnJ1:~~~ ~!f :-:~'I'U0IO En EI. ANA I.I;)I :..: 

CCJ.IS UL' .. TJO . (DT .. ,'lr<.;AN, O. 01) P..L:::Co. ~ ~j:-:; F s• 

I D:C:fT I FIC!I.CI ON 
FLORACIOU 

(DIAS) 
I.IAD'ú'"RBZ 
(Drt,S ) 

COOBCIL" .. 
(DIAS ) 

REHD I!JE~~lTO 

(g/m2) 14% 
==========~~==========~~========== ··== ~=====~========~=============~====~== 

NZDG 13386- 24-14 29.37 i 61.39 k 71. 56 i 211. 63 a 

NPDG 13353-15-16 29. 63 1 63. 24 i 72.16 i 204. 63 a 

DR 8299-1-1 31. 29 a 66. 25 e 76 . 07 a 195.4 6 a 

UPOO 13353- 15-3 30. 97 f 65. 34 g 74 . 97 d 192 . 96 a 

NZDG 13386-24-2 28 . 32 i 53 . 94 1 69. 68 i 191. 58 a 

NTDG 3344- 6-1 32. 36 d 65.48 e 75. 52 e 191. 53 a 

i~PDG 13387- 25-4 30.70 g 61. 94 k 69. 99 i 187.54 a 

NPDG 13350-12- 3 31. 32 e 63 . 64 i 73. 64 g 181. 59 a 

I CTA TM.:A.ZULt'..PA 35. 01 a 67. 52 d 76 . 27 a 219. 70 a 

I CTA QUE'l'Z.i\L 35.65 a 69 . 83 o 73 .17 a 196.42 a 

I CTA OGTUA 35.16 a 68 . 84 e 76 . 72 a 23é3 . 66 a 

RABIA DE GATO 29. 68 i 59. 72 1 69o53 Í 127. 08 g 

PATA DE ZOPE 28 . 51 i 60. 82 1 69 . 37 i 134. 15 g 

TL 31. 51 e 63 . 05 j 71. 15 i 162 . 16 f -
SIGIHFIC .. HTCIA ** ** ** ** 
c.v. ( ~ ) 1. 09 0. 92 1. 06 8 . 90 

** = S i cnificntivo al 1~ de probabilidad de error . 



l. 

~ ~~ . 1/ 
Rafa el R odri~~e~ C~ 
C~rlo~ Cr~llan~ s . 

INTR OJ t:CCION 

De los factores de la producci6~ , la varied~d ~uizá se~ el que 
se puede nanejar con resultados nás rá r idos que cuclquier otro. 
Sin embargo , cuan u o se trata de pe_queños agricultores cc1~ es cas os 
r ecursos y que por lo misno no tienen fácil acceso a las v~riecades 
mejoradas , es menester revisar lo anterior en función ce ayuccrlo 
per o por otras vi as . 

u~a de estas vias puede ser contribuir con el compor.ente tecr.~ 
lÓGico necesar io para e l evar el rendi~iento de l as varieda ces crio 
llas precoces que ~1 maneja . 

Durante 1 988 se evaluaron variedades criollas pr ecoces buscan
do aquellas que mostrar an ramificaciór. nula sa que ésta s podrían -
ser susceptibles de ser sembradas a alta s densidades y con ello 
elevar su rendimiento , de acuerdo c on lo expresado en l a s If:etlorias 
Anuales del Programa de Frijol 1 987 y 1 988 . Se er.cc~tró . que l a ' á 

rieC.ad "criollo" I!lOStraba escasa o nula ramificación y que a. u=:e!:- = 
taba su reLdimiento al someterla a una densiC.ad ce 333 , 000 planta s 
por hectárea . 

Entonces , el siguiente pas o debe ser deterrrin~r un r.ivel ópti
mo de fertilización para esta densidad que está 33~ arriba de la -
comerc ial r1ente recomendada en la región , aunque par a t ipos de pla~ 
ta ~edianamente ramificados . 

2 . OBJETIVO 

2 . 1 Explorar los niveles de N- P y épocas de a plica ción co::,patibl es 
con una variedad de escasa o nula ramificación y e ur.a der.si
dad de siembra de 333 , 000 plantas por hectárea . 

3. RIPOT ::E:S I S 

3. 1 El rendimiento de grano no será modific~do por efec to de l os 
diferentes nivel es y ~pocas de a:¡_)li c.:. ción ce !~i tróg er.o ;r ? ós
foro . 

:!( Fitomejorador Programa de Frij ol I CTh 1 Gua te~a la . 
_1/ Técnico Profesional III , Frograr1a de Tri jol , IC~A , Gua.t cr:-.e la . 
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. . t- :.L,.'::'EF lA:::.. E S Y H~7!JD0S 

:2 .trc experi~en~al ICTA, Juti ~pa . 
. 'l l c1 ~3. r:i. , ' .:u·.:tli) •:·. Qu es.i:!a y 
2Cit Ma111..te : ~~h~¡)ai·r :: r~, 33lap¿¡. r . . .. . ~ . 

L~ " ~..=- .:~; ~ de s iemb:·a 
F¿ c~¡a de- COSE:Cha 

~, : ..; r: --lu 
r ~c L c. 

;:=; ie.:nb¡_· :1 

t_:(JSecha 

0 de .. 'Tuni c' 
Sept i en:bre 

~· C.e J ~¡ r. :;_.:. 

Septiembn~ 

S de Jt~ni o 
septiembte 

T:-~~.1: .. ~.-:-il t.: :; - :.;: .: niv~.:..e:.: -:le -=x¡;lnr3.c i ó~ l je l o::; ":ratami:nto!:> 
~. e .:..=. ~·:J x>:do.:: cor. la :na tr1:: s a n C::i.:;:ob a l ~~~cdl f l c.:tda, 

.:: )l';:o:- ~ j,.oo:•llC te 3.: 

c.-...,0 ::.J -9 0 c! t: :'-1 
e - !~ o - 2 o -1 : e e.: r 
e -· 4 o - a e - 1 2 e J e r 

,.... - ;n~ré geno fué =: r a::c:;.cnado e1: l r:~:=: s. :.. .:; ti r.~ .) :·. t::::~.tarni. ~: z:·..: os 

aLJ::.c:\r:.:: .:- ~ C'~. ·3. ::_3 s i~;n::n·o. y 50 1. a la fl c~:-'1<-ién eli algu:1c . .:; 
tl~·3-:amie:1tc. ~::. y a pli ::.:~ n ck el :'. 0 0?. a ::. a ..: ie::n~ra E:i1 otros . El 
fó 5foro ~0 a?llc5 todc a l.i s i Em~~a. Se ~tiliz6 un testiso 
abs nlu: .: . .:; iu fer'::1li::a c ié-n y dos t1::~tamientos con l"'l (~, ·~~-i s 
C:(jmerc:..al ~:ecc:nenddda, uno 1 9 4 kg ;'ha de: 20-20 - 0 e. r.. nn ca.-c ~ 
de ::' l- 3~· de N y? a pdrtir de la f ó rmu la comercial 16 - ::o -o. 
=:::1 t :,-:": S 8 e·.¡ .1luaron 14 t¡- a. ta:n1.e:n tos. 

c :...::ei:c: Bloque3 al a:31· 

Repeti c iones: 3 
3 urcos / par ·::e l 3. : 4 
i.c•n<;ri tud d.ei. su~-c: ,:; . 4 . a m. 
ni s-: a n e i a e z: t r :! post t '· ras : o . 3 e ;n . 
~G. 1~ s emil :a3 / postura: 4 
D~s tancil ~n~rs surccs 0 . 4C rn. 
?.il.-c<:! la ne·ta : 2 surcos c entral ..: ::: d·~ 

4 . 4 Man~ j c Expe: rimen":al 

m. d e l-5r<;o 

?r~pa r"l.c ióa del s1 ~ el.) . a1·ado, rastn: 3.dc y surqu2a C.0 cc n 
~-.r:tc~vr E:n : as loca l::..dades de Ju~iapa y Quezada y con bt: ey.~s 
.;t_·ado y s urqueado ea san ~1anu e:i.. ClBpa::rón. 
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Ccr,tt·ol :·.~ en f ~ rmejades -¡ ;>l.:.g:Ls = .;;E ,·,:. .::: ~: .? i1 for!na pre·;en::..-,.·:~ 
y ::.pe.::'.:¡¡;:;. en tod-:>s lo.; sit i os . 

:: _, n t . · ~- .:. de n. d ~ e z a E : H :. n u a :i. . 

r. . .:r.d ;.n;:¿. r:: .o: T ·.)r,;acb :=:- :.J!Jl.· E:· :..a pc:L·e i :1 ne t a, co:...-rl gHma~::~.c al 
1.; ·;. d·c. hlin·,edaj y exp.!.-e3 a :lo en gramos p or mE::t.ro c uad1.·ado. 

'L'.:.• Ar.aJ.1s1.~ de L1fon .l.'i - :::..o1~ 

A¡·,.!1 li.si r de 'iar1anza pt::t· l :)c:t lld:H1 y ;;ombinajo, con~l·a.;te~. 

ort J;o~5:~s. ~~ueba de Tu~~~Y al5% de probabilidad de error 
y an~ li s~ r ¿a re~r~s 16n. 

5 . RESCLTADCS Y DI~CUSION 

1~ ~~ -· · c ··.:1Gn:-- ~ , =:t¡. are-.:~n ::!.::>s ni~·:,:.} e:=> c1t:· :1:~1-tili :1~é! p:tr.:. ".._,,: 
: _- ,..~ ..:. :: c..:>.2.l ·J2~•:-.::. err:pleaclc.;: ~¡, >?1 -=-studi.~. Se ve a!ü qu··· t;ol :;(.}~ fo:. v 
y t:l ~Kt:)31 ·:> r:!e la capa :-=- ttpelf:::lal -~n d ·') ~ C.-~ l e.;:; t r~s :. i~.!..•:..: 
·.'llC.:~:b~tl-3 :e:· -)j: ~!r!c L:-, .:1 C:.el ni ·.1el :rl t-..Cl) ¡_.:>.:ll' El 2-5tü .:: nq t-::...·:..mE:n':.<::? ( P=7 
y ::=100 :nlc:.·.:qJ.·.?.m·='S 'ml) ·, a t::<c~p.:ión C.e la J. :)c~lic'ad de San .._ ~ :Fli.lt-l 

¡·h· •• _.;¡rl'-.:: 1 c.l;-•c [n~ d.::ficiente -:r~ ?. 

-= • .:·,-..:: nt:.·.'l!! _,E:n::rc :J.¿; lÍin:.t r~,, ád2 : uado~~ p::.::.-a la 
y Mag:1 e~::. 

pr .)d'.ln:: i ó¡·¡ Ge l 
.:" l·ij.~:. 1.::<l2jaC:':l pcr el '?h d E- est::>.s su~l.-J S que t:',; .: :::. aden.ta :::~·J ,;:: a1·a 
:. = r .. :;lU.:.i.:._;_d:-::1 ::~-~ L~::. :-.1-.lc.t·.) :n•tr:..ne r:": ·)::-: y para cc· i.itra.r r f;;,-. tdl la 
.::: olu~:...lid .:.d ex:e.:; i·.¡a .jel ? L;iüi.i c: y .:1.::1 h:.e ,_· r -) :.:;ue ¡:. oc1l~.- r. s c:.' 
t ·: ·.: h' o ;;; ..1 ·..r 3 =- e:¡: e 3 de F h i n f .:· 1 :... e r e s . 

~>? L. ·? .:t ::_ }. : :) U 11 n. r. a 1 i S i S j ':? <:: O n L: o E. t' e O :i:' t O ; .:m ~ 1 
.:- l .::- f¿ ,:t .. e> a}:lical.· el :: oJ:. de:: N a l r,,,:-::n t- n7.') 
:::-~c.: i or~~::· :c.. c,c~~ a. la 3i~m]Jl--a y· ~o ~;., a : .. =.i f!.cr·cci611 . 

f.>31"ct t.=-:<.i.~ l -:. ::.· .:~:;: 
d e ~- 1 e iiü:n .:; ,_, 

:S:i -~::.. ~-.-~:tr.::;: };:1.: s-de: -_·.:-~-..3~· q;,¡~ no O::- :-:iEtic:· sig:lif1cancL1 p a rd 
: 1i!~:J\i!,~ dE: Li¿~ lo..:d l idaje.; ni e-n el t'ln3l.:.sü: ,·:·mb 1nad::. h q·._¡e 
;~ :-.:-~·:"-= _ndl ,::::~ r c¡ue se obti·:ne E: L rü smo .:fe ::t.:, .SGb::..·~-, ?l ::e-i1dim.~·Lt•:; 

·ra .::::-2 a f Li C.: J.. o1:and o e 1 r¡ r . nr: .1ctt: i ér,d::>:.. o . 

L!"L::r.C€-E desdo: ·~::_ ?'·ll,t"· do:· \ i..: t..:t pl·actiC•) y ':CC•!iÓffilCO 1·esulz.s. 
·;1e ... o ~· c:pl ·< .:'lr el 1 )O <o:-, d e N a l mcm.,;.:1t.c cE: la .sl~!Ttbr-a. . 

l~ i1 ~ ._ ·_·_¡¿¡d:ro ~ apat·ec .-:! i l les 1· .::,ndimientos ~) romE:dlt:J d~ ·..: ::.d .1 

'. 1 r.ü~11.i. -=r::o por local .cdad y 2 !'< el 3Eal-.. ... ü , combi .1all\:·. 

?,1·:- c!-=- ... .b.:. ::- t-V ói'Fe que t:n g·:> :lt-l e::.. l -i lt)cal idaci. qua prefenta 1 ;:: . 
.. ...: :: ,:· ~· ·=-:~ \'3.~ . ..:- :_·¿.;; es ; :.; t:-.. :.pa. -~·.; ;:3. d.o ¿¡ ua .: ltc ·:::oef:.c1 .-::i1te d"= 
' 'cL·l.:.. ::..s ~, (.:.~.39 ' ' . i. :s st" -3 :: · ::> :..:pl1..:at l~ eL fun ::.ón de une.. :·:e::te-
1.1. f;: ::-~ i. r. Cil!E: ;::;c ur1· i :'> de v i 1.·us je 1 ¡,; (,~ ai:: '-:. e :>1' ~do 1 a e u -:~- :·,.-:: 
) 2 r~l t i0 ~ · gra~ medida c b 32rva r la pote~cia:id3.d de ~ a~a 
·: t·tam:..:·n : :) . 
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E:·. -::-".. · -~-~~s · · :'le l a lo:-3.lidad San M3.rill '?l C:!ap.::. i.·r é r:, a ·.mc:;:ue :t : .·,,:, 
:.: .>?:: :F ·~ ~ l~.:~:':>:.: a.:Jr)f:.. r~o E.~ :~is t e d::. ~-=-l·encia e :1t 2:e tr é~ta;ni entc• s, 

:· ::.::. .. ·~!' :::.· .. i3¡>::1 ·_¡ ·:-.l an Ali .:> : .. ~ ·::o&tlh~ n 3.r.~c mn 3 s-cr: éu ·! !::n¡ ._~n ·~~~: ·¡.~:'.o:-.= 

~0 ~-~ fi --~:~e je v~~iac~¿ n. 

_::.--·~p·:- . , ¡:,:, 1· aC.o:; p cr la ::;:: :.;e,•c:. cons id.e1·ar.( .: .:; .:-
: ·.~:. • ·:- ""=. e :1 :. r ~ ~ 1 . 

p ,) !. a 1- i ...: ~ ¡-, l · .:
el r esto c:orr.0 

;:";:c1 ::_r¡; ~_ S t': •:· · r· n:: :-.:) d ... f~ r ~n t:: L.l -:; ig·,1:..:icat:;.·.;¿, e:.lti.e 
.:;t('.T.l o?: .t· :. l r;·,e:D.:::. er. cJ os j_ :>c alicac:e . y el ar: "l li sj;.: c;)mb inadc 

~. un:;:~1 •.=- ,; (; r:; ·_¡:?C!=- ·::: ::>l·r-~··: ~ l :·lEsgo de .J.c .?p t~!.- sig!':i fi...:anci -1 o2n ;..' 
:::•:: d.:: E'~ui ;.l ._i,·u ~l C:lap::.r ;.:)r, , e;1t . .:J n ~O::S s-: f .. :iC e J',(•C'E-::Oa::..·i .) inve :..-..ti<;_¡.ti." 
•: .-¡,_:.:. -- C..:: :t:.:· e.~~ dif~ l::-::.:- 1a ent re t r.:1ta:ni.::·1:o.::. .:-o.•c -~-=- ;:..;, :,:-, n 
-~-.·.:. :..• .! s. r,c: c~ Ll \-·:: e E cr:~ .. ' l '/ P .. E ~.;.:- •: -::;r.cJu .. <? u tene;..: qu e averi ;uo!" 1-::: 
_ ::..;ir.:.. f i..:~r.c~ :\ e :16 do:: l' }. ?. 

::- s.1· E: ::.. c. .H1 ~--:> r.:. :~. 1 , .-: t: . '!. o2 ~~ <; ::. -:>.; é ' ~ 1 E: f ~: e t 0 de ": r a ':. e\ m i -=-: ; t .: . < e .. 

•.:f¿< ':c s li.d l '. .. _.:·.t .::t-::. e·::. d.~ .1 :; P a :> i cC~;no elE- ~n :;.i.:.er:h:,-:ión.- pa1· a :·,1,.¡a 
:.:.,.:::Ü H.la··l j .:-: an3.lL;if: ·:: .)E~b illd CC . LC'.3 V::tl:>l"3C~ d e f.- r ._;i; a~ il. ~L--. d 
;. ~, :- :1 t .;.- r..::: i ~.:.:;i.:.. f :..c¿nc i a cad:; -=- : e c t c apa!:ecEil t?!~. ~ 1 cuadu:; ~. E.e 
._t.s>:>r·,.- .:. · .• ::;r.' .t c;, u~ PTi:a J :! ~l 3pa iW E:X ~st e i r. f1 uen:i:; ~;~e l 

•:-_;.~~ .:..r:~:...-::il~-- 1 ·:...: ·L·).::; r • .~. -ll't? le ~, je f~ l-t.i.l::.::¿,~iór~ t?VdLiac1o s , pa1· a It l ngún 
2f ~-.: :.o 1 :-. j:\': :!'t~J. l elE iJ y P tti l .-1 i 11t-?l· ac c:-:ór~ . 

PaLl .,::·l: lL·,; r ::_,J ant.e .cl.J:.· p <:· dl· ia.n ·.:..it ¿·, r s.:- a l gunas cau::;3f. 
r t· .:..· ~abl €:3 .:;(:fl't<) f011 : _t)l" ,)b i'.b l-= ef ·~CtC'· de: l"o?Sl ·-:! llC ~) Ce fei:t i::.'!.zaci .:l j) 

111 ·:u:. ,·. ~L V_ di1":3l· i:, r :!_,) ct·.al puede compr,)bars r~ en >:>1 c uacr•) :i, 
.i: ¡¡j ,: ;J~.I-:<1>::: ·..,·pl·:::·e qu.,;. -= 1 cc r<ten1dr.J d>::: f ,:s:on.J es alto ( 1 8-44 
.·,: .. c.._- .... g ¡: a ::ls..:-., r .. ~ ~ . 

f;e !:1 ;n¡ ;:;;·11a maner?., :>b.s.:l-v:inC.o l os d ::t cs jel C;Jadrc --' .=¡.:._ 

..: · :; m~) :. r .=n · : .: . : t. ¡ ·,;, t-. ~m i. -:> n t o~. 1 y 2 di f e rente s de N , esto no se re' f 1 e J a 
en t· l ~- E-11i: :nle.lto el cu?.:. t~:.. 0a ,; t ,;.nte pal:e :~ é.o , o.::,i ~Cirr :: al 
•.: J~, . ¡_:J -il a1· : c. ::: tr atami.::ntos 1 y 3 , d o.1G.¿ l ·J'.ta:. ~-: :.:::..~ ~. u c ede con f . 

:..liE-l..i·.) r:·.: f:dE- Laber un ef e ..::tü de 8 nmas .:ar c-.mi. t-n t.-:. -.ie la : :- :=:_)t l r..:;';::< 

· 1-l f¿.::_ ~- : :. -~ .:; --~ ·:· : po1 part.::- d el virus dt: !"it)sa :.~.·::· Durad0 (, p .::·r •' La 
~ ':i....:.:.i.::: •• t :~ n ~dt 13.·.:-.i:;i ·-l'l"= rjut ifl'-.:1 provE-ído SL.f lc iente r.J a::. .::: u:r.~-~-.::-. 

T2.r .. ':. c" '=':, :::,:•.e.:;.=.da .:·c. ¡r,r: SJ. ~ :'in >l :mu el Ch .:".})C'.lT Ón y en o:l 
;:¡:~~i~. i ..;: __ ,r. t.:. i1ad-:, , S•? pue.:l._. :·ts ?rvar a: ::. .=. .:; ign.if i. ,::a:l cJ.a pn. l- ~l ¡;y 

.. ·.:· ~ CE-;~.·: ·' :. : :..1.:::.;ada. aC:..: 1cnalmente, s :. ·;::.tic:an c ia pz.¡·a la 
_:1'>· r ;.:.·::cl. ·, :¡ :1 - ? ~.:··_¡aj ~-0 ~ ). En r.in gún c a.:~ c~ .:=1 efectc. d.>::: 'i' l·JCJL'I 

:.. : : . 1 f i :' ~ . :. ·=· .1 • 

::13d.:· q-:t:.- €·11 J ·_¡t::id.!H 11•) SO:: !!D (:O::'!Ül'·) l- E-~f?U ~ !:: 7:a :t _, 
~~ ri' .!..;.l Z3. :· :.. .:, · _. ~1 . : ::.·~ .::a L··.1l ó la Eo ..::u a c iór, c!e l"et;.r resi ó n q·~tE: ' ••. f 
~n::'!i:.'\l'::i l C! .;antidad a ap lL::H· J~ J.. .:: s ef e ,:- t c- s q \lE! f u •.~·,) il 
. : .·:;¡LL ~ i.··- 1':' ~ - -:;;,:t;,:< Sl f¡¡¿ ~·e. a:izacl(; p ara las .) t ra~- dr ::; 
:_,, · :. l :cl :.d.:::s ·¡~ .:. :;..· a el :;,¡_;\~_ .. ;; i E com:n nad :-. com :'l :-e !11 '.ieB t.ra ·~ r: = 
~~ : .. · .: . . S . 
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- _. _.,·,, ._? ¡-, -;::,_ ·>. !.."!oi·¡{ ir.¡i.:;nto ;)( ¡_· -:· ¿:¡d,=: ti l og:·amoE. c~ e r: c.pli •:: acrj . E ;o:; te. 
-==~ :'!:-:: :Ll: e·· .1 .:. 1.:.::, ...:_·, .J-=:ne r a l , .:::.l o ¿. :=;t-0 elt.' r,li .. nr .: :::~:; 

-~-, ~· i· i ~:· ,y ·?r. S ··; ?1 8 ·.: :.1- e l :·..;·~-. \..~lilii ·=- J ~ !:". tJ 1 ~) ~i_t .:tl ,.:-. :·~.111 fi rm a c ort :..1 
:, :~::.- ~- :i ;-; i f l r· ::uc· : :; d 7 l o: f-::.::t::> e".~ N ~ ¡·_ 12 1 é.in :, ::.i s .. 3 -~ ;:¡r,1t.inadc ; :-;. ¡,_.·:c. 
'= 

A ll! . ,.: :- -:·. ·~.•.!E<:i:< J 3. 1-:,:: y "\ si~·n .ifi.:.:mc ia p a :· .. :::. l :~ .;. nte :: il :::r::_ :, ¡~ ;-;?: 
.• 'J .J.~ ·=IV51J: .. ·:. ~·.: u :;·:- :~•)i1 do:- :- '?; re s i ó ll r e s pe :: t :.v.i : c uadrr.J r:. ) :::·: 
t:·:ii·:·.~"n t ·: :t ::t '.::: ':i c.emas ·.2-:c e¿ ••• ; ;...' e f ecto c~e F e s ~ a r educ .ei1d .:- e::. 
:. : . :· _¡r, __ .:,T': .. :_¡ l ;~ ::..n"::. ·~ r s.:::c: i 5.; •.::.-: :-liniPia en Sl.i ~fo? i . .'lo p or lo que 
!:-== .:;!tl': . • ·-.:. -~ ='i·: ·: .i. ~=. con óm ~ .. - ·J 2pl.~c.::. r l os d (:.• s e~e:nent ·~ : s, p re::::.. .. .-:..~ r·. :l os ~." 

'1 . ~- j . 

!~ p.i .:- :.'!. je l ::t.:; ·=< .. l::J.C.!.. r .. :;.: cJ-2 1 ;: : 1.\ . ~ o r ::-. : . . ~= ¡:.-.:,l b ::. ¿. r:: -1 L. :. ¿;:.· 
' .. t:l 3..'l6.l :.~.; _:-. -:· C <:!i!t:.!:· i : .o ~·.) mn E i(_fl,•? · 

k il cgr am(J cl t.=- N :.. ~ . : 

t-.,Jl:t. ..... a . :c~o l 3. t=-,:::~nc i )l.i p a r a Q'-.l ~s.:tr: :'l :.: p ._;r :~ a , l <'l k ilog:·;¡_;r. ·: C-7- !I 
' l "· .-.~ ~. r-1 :. .·~-::: . ~ .: ..-.... b t -2r:d r :.l.l • ..: . : ? .{ s . el -= fl· i j o:!.., -::-n t (¡nc: E- s: 

S1 1'c ~·ce::: po1· ::ac.a ~: :. :.)<:; i·:t;nc. do:.= 11 S E a pliq ue SE 
·· r! ·A. .:-_r3.l15 ll ~: 1 \~ .. Jf:. 1..:} .:. :) . :~ ,., . 

t . C.Jlf.:. • ... us I C t-; E S 

'"·:. :=-.:- = ·"· _:,t :..·.j :l:..f•:.n·e n (. i .:t e:1tr~ apl i c a r e ~~ :r... f r¿¡cclonac, r:. t?.ll ":l·e 
.::: i :~ .:1':. r d ·l C .. r:. ;: ;¡ :.J.::..:. ::t la .:. :-.. t:l1lb 1.·a . 

. :·: ·:·:H: :. :,l~. ::a .:: 1-: t i. ;¡ e nlJ.,.. :..· ¿.·, :.:;(· ~ " ']1 1: . .:::..2 1 7'-J pr'2.c:is~CJl, e n :!.:·s 
1:2:ul t a dcs t r3.clth.::.d .:.::: ':':::;1 ~- "::::-:::;¡:.: LJ s ::o -:: fi ·: it?i \ "':E s de \· ar~ a::i :·:: . 

~-~~ -=-:·! cc,j:: ;··:. - ~·.: ~-¿ ·;l .; t e t1cl ~1 ~:- 1 1 ~: ~?. f -?..: ~ v Ge l t i ~._:; .. J. j I1~ l .. em8 ;1tr~, r .;: _ 
¡_·.:,:·. -, :i;:.:-:~, ": .:. , ap : L~·-lr~d,: '· l : c e-~ . .:ll 11orr.ento de l a ::: i e:·. r::.. 

-=, ~=~~· . :. ... :_.,. F en a i n;r:.'. r. c .:t :~ .• :.. r e!l>ti l t. .': s i~111 Í :L:'-l. tivo , J lt: 9iUi::lG 
.,-n x 1 •.: .:t.:;') d e illt €· 1·3 .:: .;:. 6:1 C ') i l N 3 p l··)dT: ir u :1 ~ f e•:.:tc ;,¡ ¡_ n :!. .• 1G 

. . ,;t;: -:..:. _;..: .::. 1'1(•!1: i.:: 0 ' 

P. : p e- t .l l _ :; ,:-A · .• -¿. l l.i. a e i ó r .. 
t :· .. H . a ;1.-J.•:- ele ~ ~ t. a ~; 1 ,.., e E .r 

-?! ~ i. ~.1 :l n'.:1¡·or :::: ant 1:laC: 
.¡ ;·¡ . _)pt:;..m ~) p 1r ~ n . 
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C\J.\ DRO 1 !HV2L 1)~; F~TILIJ.AD DE L :\3 TR'SS LOG.'.LI ').A_:J::;; '":: "PLE.'.::J'.' ~.: r.J :::L E0TUJIO. 

LOCALIDAD 
PflOPillmiDAD 

(eros ) pH 
MI Q.ROGF.J\f.:OS/m1 r.IEQ/1 00 ml SU:2J& 

P K Ca J.~ 
TEX~ URA CUL':;,'IVO Jl.l·IT&1IOR 

===~==~==~~=====;===~~=====~=== =======~= ~=====~~;=~;~= ~ =~ ======~=~===== =====;=~ ==~~~=;= ~~========= 

JUTIA 'PA 

OUE!JADA 

S . 1.1 . CHAPAllil.ON 

0-15 

15-30 

0-15 

15-30 

0-15 

15- 30 

6. 5 

6. 0 

5. 9 

6 . 0 

6 . 0 

6 . 2 

18 .44 

0.41 

12.43 

3.41 

1 . 91 

0 . 41 

105 

52 

210 

120 

290 

198 

6.12 

3. 75 

7. 23 

8 .34 

12. 48 

11.46 

1 . 32 

1. 23 

1.68 

2. 01 

5. 49 

5 . 04 

Franco- Frijol 

Arcillooo 

Franco- Frijol 

Arenoso 

Arena Fri j ol-!;:a í z 

Franca 



CUADHO 2 AHALI'":F D:-~ CmiTHAST ;·~ ORT OGO!T!~IJ POF: LC'Cl.JJJ..J.t,.D 

(TR..'T!. ! 'I~N~C:l 2 ,4, 5, 6 , 7 COU 10{(J Dl; N A U 

:n :::r::'3fU, Vr~: . 8 9 9 , 10 , 11 y 12 CON N PilACCIO

li!.DO) . 

---- . - ·- ---·-·----- -·-·-··-·-- ·-·-- · 
LOC!. :r,n:;, D El:"J·:CTO A BVI'. LUAR S IGlH~JC1,1~CH. 

=====:.:= =·====== ===·==..: ===::::;=:::::: =::======-==:::·: ==-=====:-:=:=:..:= =¡====-======== 

J U T J 1\ P A 8POCA CON N 100~~ 

Q UESAD A A L.~ S n :r.IDRA V rs • 

SAN !.:P.NU:~L CITA Pt.rmmr N FP.ACCIOUADO N.S 

Cür.J3DTADO N.S 

---------- ------------------
N. S = No sienjficativc. 
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~D 
00 

CUADRO 3 V:\L0::\3~1 T'~WI.~~.:::::ro D"S R~~TDE:IENTO POR LOC.'i.L:;:n: .. :u Y CO:.:JIIHI.:UO (TUCKEY O. 05) . 

No. DE 

TRATA!>!. 

N 

(Kg/ha) 

p 

(Kg/h.a) 

EPOCA DE 

APLICACIOU 

R'-",TDI'' I'""'TTO ( / 2 ) AL 14d D""" "TTr,·· ,'"''• D j JJ.\4 Jd l:Jl.lt g m ¡ .J - -J .t.~.u .... .. :.!JJ.J..:,. 

J~Tif,"':'t. QUE:-;r .. DA S • r~ . CRA !'Iill. .. B ON C Ol'.::O IU A DO 

=====================~=====~=========~=====~==========================:=============~=======~===== 

1 o o MSl/ 29.82 197.67 103.60 110.36 

2 60 o 11 27.87 222.68 135.62 128.72 

3 o 80 " 28.70 178.99 b 117.25 108.31 b 

4 60 80 " 31.85 234.13 137.63 134.54 a 

5 30 40 " 37.22 202.30 98.56 112.69 

6 90 40 " 17.59 b 234.02 139.97 130.53 

7 30 120 11 31.15 209.63 116.42 119. 07 

8 60 o 5o% u r.!S y 31.21 210.13 121.50 120.95 

9 60 80 50% FLORAC. 33.55 240.09 o 131.77 135.14 a 

10 30 40 " 34.17 218.137 119.35 123 . 88 

11 90 4 0 " 41.62 a 234.81 128.15 134.86 a 

12 30 120 " 30.65 218 .45 128.14 125.75 

13 20-20-0 (194 Kg/ha)~~ 21.76 219.65 124. 08 121.83 

14 31 39 5o% + 5o% 40.32 220.93 111.86 124.37 
~ 

SIGNIFICANCIA * * Al 11. 6~ '** c.v. ( fo ) 24.89 9.19 13.31 12.57 

_y MS = Momento de siembra 

a y b = Tuckey al 0. 05 

*, ** = Significativo al 0.05 y 0. 01 respectivn:nente. 



CUADR O 4 

E;;>EC~C 

VAI,o:r:~S DB PROB.\BILID.\D (Pr > F) Pt.Rl. ALCAN 7.AR SIGNI

FICACIOU , DB LOS EFECTOS INDIVIDUAL~S Di:: N, :!? Y S U 

IUT.::!-'..ACCION. 

L O C A L I D A D E S ------'- -- ·- ··-JUTI.\PA s . r~ . CHA ~Alli1 011 C OJ.'J3 TN /,DO 
------------- --·- ----------.. --------

u 0.9389 o. coo1 0 . 0067 0 . 0001 
t•2 ., 0.8052 0.1935 o. e 339 0. 3311 
p 0. 9008 0. 3577 0.2889 0.1 789 
p2 0. 5599 0. 7821 o. 68C5 G. 9022 

NJ' 0.7269 0. 0278 0. 8142 0.1 653 
- ·- -·---- - ---·----··-·-- --

CUADRO 5 

AUALIS I~ cm:HNADO (Kg/h.a). 

---·-----·-----------
ECUACION DE Rl·:GREG IOH 

----------------~-------- ·-- ·--- ---·------·---
J UTIA TA 

QUESADA y = 1851.7489 + 8.5989 N - 1.864 p +0. 0781 MP 
SAN 1·IANUSL CHA : 'ARROU Y = 1091.245 + 3.1195 N 

AlTAL1 SJ3 COr·.iBI!iAD O Y= 1195.748 + 2.7941 N 

--. ---------------- ---------
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NIVEL DE PARTICIPANTE 

PRESUPUESTO ASIGNADO AL 
IN6r.rl'l'UTO. 

J.JVJ;:3TIG.~IJOR.ES A NIVEL 
DE IHS~•IIJ.'UTO 

. . 

. 
• 

. . 

. . 
• • 

PROYr~CTO R i:.GIONAL DE PRECOCIDAD 

1989 • 

PROGRAMA NACIONAL DE FRIJOL 
(PRONAFRIJOL) 
CENTRO NACIONAL DE GRANOS BASICOS 

¡·t!DINRA. 

PARTICIPAN·rE. 

2 , 000 DOLA.RES 

JULIO J."¡OLINA. 

FILEnON DIAZ 

REBFJ;A. DE JJ!. INVE3'l'IG2~CION POR INSTITUTO POR AC·riVIDrt D PRO-

Durante 1989 el Pro~ana Nacional de Frijol, en lo r efe
rente a l proyecto de precocidad, de sarro116 activid~des o-
rin:-1tadaa a : 

.. Estudios del comportamiento agron6mico de lineas. promi
z o~iaa ne l eccionadas a partir del vivero de precocidad 
V}'J8 ; e n J. a evaluación de variedades criollas y e n la -
>J l·~cci.6n de cruzas de criollos para precocid c:::d , estas 

nctividades fueron il!tplement;. das en las regiones I y IV -

del pa!s en la época de primera y postrera. 

OEJJ;·rrvos : 
• ----•· loor,...,. . .,. .• ,_ -

1.- Identificar variedades criolla s A introducidas de ciclo 
ve50tat ivo corto. 

1.- Vc:i.Jj.·~ . .;r •"1s·l.;:1s variedades se l ecf!:i..onndns como posibles -

p~OG0nitorcs en .el pro~ecto de precocidad. 

i·. CTI VID!. D 1 • . 'SvaJ: .1 : ~.ón d.e 20 v ericd--: ,:! e s l)rcc c·c ~"~ ele frijo l 
El estudio se llev6 en Somot:o, ¡~ee;ión I, en as épocas 
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~ .- p~imera y postrera de 1989, utilizando para éste 18 lineas 
pr ec0ces de frijol, seleccionadas del vivero de precocidad -
1988, una variedad mejorada y una criolla siendo las dos úl
timas, testigos locales (cuadro 1.). 

El diseño experimental ~ado !ué de Bloques Completos al 
Azar, con 3 repeticiones, la parcela experimental estuvo for
mada por 4 hileras de .5m. de largo y 0.4 ms. entre ellos. La 
parcela útil fueron las dos líneas centrales. 

Laa variables que se widieron fueron, los dias a flor, 
dias a wadurez fisiol6gica, hábito· de crecimiento, altura de 
planta, susceptibilidad a enfermedades y rendimiento de grano 

ACTIVIDAD 2. Evaluaci~ de 16 variedades criollas de ~rijol. 

De 157 variedades criollas que fueron obtenidas del banco 
de germoplasma del Instituto Superior de Ciencias Agropecua
rias (ISCA) y sembradas en la Regi6n IV en época de primera 
1989, 16 fueron seleccionadas en base a precocidad, las cua
les fueron enviadas a la Regi6n I para ser evaluadas y for
mar parte del proyecto de precocidad. Para tal efecto se pr~ 
cedi6 a sembrar un ensayo en dos localidades, Pueblo Nuevo y 
Someto, para observar el comportamiento de estos materiales. 

ACTIVIDAD 3. Selecciones de cruces y Retrocruces de criollos 
para precocidad con resistencia al BCMV. 

Despu6s de .haber elimi~ado granos de color indeseable de 
las poblaciones F4 en 1988B, se procedi6 en H5 a hacer selec
ciones individuales que fueron manejadas en progenies por hi
lera, éstas hileras fueron de 5 m. de largos. Las variables 
medidas fueron: días a flor, maduraci6n fisioló~ica, altura 
de planta y comportamiento a enfermedades. 

; 3 . m~ej6 en forma de un vivero preliminar, sin disefio -
d!stico. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

I. EVALUACION DE 20 VARIEDADES PRECOCES DE FRIJOL. 

Los resultados obtenidos según análisis de varianza 

en época de primera 1989 muestran diferencia significativa 

entre las variedades en lo que a rendimiento se refiere. 

De las veinte variedades evaluadas, cuatro de ellas: 

Pecho amarillo-76, Rabia de gato-2, Vaina morada revuelto 

y negro pando, presentaron los más al tos rendimientos con 

1035 .1, 95 6 .23, 843.49 y 832.62 Kg/Ha, respectivamente 

(cuadro 1 ) • 

En r elación a la precocidad se observaron rangos entre 

56 y 60 dÍas a madurez fisiolÓgica. 

En cuanto a la susceptibilidad a enfermedades, en 

este caso mancha angular, no hubo diferencia, ya que todas 

presentaron un comportamiento intermedio. 

En la época de postrera . los resultados obteni~os según 

el análisis de varianza (P-0.05) muestran diferencias signi

ficativas entre las variedades de frijol en base a rendi

miento. 

Las variedades de frijol vaina morada-98, PR-15880m-m 

16 cm (27)w, Nicaragua (88), Chile rojo X RA0-33-4, no 

difieren estadÍsticamente entre ellas, las que produjeron 

los más al tos rendimientos , seguido de pecho amarillo ( 76) 

y vaina morada revuelto con relación a los testigos. 

En cuanto a precocidad se observa, que existe un rango 

de 53 a 61 dÍas a la madurez fisiolÓgica y en base a vainas 

por planta no se observó diferencia entre las variedades. 

Las precipitaciones en ambas épocas 

en época de postrera la precipitación 

fueron erráticas, 

acumulada fue de 

52.33 milÍmetros, afectando el llenado de vaina del cultivo 

con periodo de sequía en la cuarta semana de octubre, lo 

que condujo a las pérdidas de varios lotes comerciales 

y la reducción de los r e ndimientos a nivel general en el 

cultivo. 
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~I . EVALUACION DE 16 VARIEDADES CRIOLLAS DE FRIJOL COMUN. 

En cuanto a precocidad se refiere sólo c uatro varieda

des: Frijol cuarenteño (San Marcos), Frijol cuarenteño 

(Rivas), Frijol color Santo (Carazo) y Frijol Bayo (Jalapa) , 

fueron las que presentaron periodo más corto a la madurez 

fisiolÓgica (cuadro 3). 

Es notorio observar que entre las dieciséis variedades 

evaluadas , tres de ellas: Frijol rojo (El Sauce), Cuaren

teño (San Juan del Sur) y Cuarenteño (Rivas) en condiciones 

de baja o nula precipitación tuvieron buen comportamiento 

aunque si un poco más tardío que los otros. 

III. SELECCION DE CRUZAS Y RETROCRUZAS DE CRIOLLOS PARA 

PRECOCIDAD CON RESISTENCIA AL BCMV. 

De 1 44 líneas que formaban el bloque de cruzas, se 

seleccionaron 27, las cuales presentaron rangos de madurez 

fisiolÓgica entre 51 y 59 dÍas. 

En el bloque de retrocruzas formado por 183 materiales 

fueron seleccionados 22, los cuales presentaron rangos 

de madurez fisiolÓgica entre 49 y 60 días. 

Estas selecciones mostraron también buen comportamiento 

en lo referente a enfermedades , arquitectura y color de 

grano ver cuadro 4 y 5. 

CONCLUSIONES 

Con el germoplasma seleccionado y evaluado en las 

tres actividades realizadas, se ha logrado identificar 

un número considerable de materiales, que a corto y mediano 

plazo pueden llegar a presentar alternativas viables en 

zonas de baja precipitación. 

RECOMENDACIONES 

1.- Continuar manteniendo un flujo constante de germoplasma 

de materiales precoces a nivel regional . 
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2 . Be&nir trabajPndo en la conformaci6n de nuevos bloques de 
cruzamiento con materiales criollos precoces. 

- TALLERES, REufiiONES Y ACTIVID~DES DE CAPACITACION REALIZA
DOS. 

- En éste aspecto no se realiz6 ninguna actividad. 
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CUADRO l. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE VEINTE VARIEDADES DE 
FRIJOL, ENSAYO DE PRECOCIDAD SOMOTO, EPOCA DE ~ 

1989. 

No.DE DIA A DIA AMAOO REACCION A F END OO.ENIO 
TRATAM. VARIEDAD FWR. REZ FISIOLO Y~AlGJ- EN Kg/Ha. 

CA. LAR. 

1 PR-15886-mm-6(44)w. 33 59 3 709 bcde 

2 PR-15880-rnm-16-cm(27)w 33 63 4 461.14 e 

3 Vaina morada (98) 32 59 4 719 bcde 

4 Rabia de gato (2) 33 56 5 956,23 ab 

5 ~ta.Rosita 56 33 53 4 663.53 e de 

6 Vaina rosada 52 31 51 4 764.75 bcd 

7 Nicaragua 88 32 59 5 685.95 e de 

8 Pata de zope 93 33 59 4 685 . 95 bcde 

9 Vaina morada 60. 31 54 4 697.48 bcde 

10 Pata de zope-73 31 61 5 719.89 bcde 

11 Pecho amarillo 76 31 60 4 1035.56a 

12 Ligero 79 33 58 4 483.56 de 

13 Sta. Rosita 85 32 56 4 742 . 31 be de 

14 E. 18-1 Hondureño 33 61 4 573.86 e de 

15 Chile RojoxRA0-33-2 32 62 4 450 . 25 e 

16 Chile RojoxRA0-33-4 32 63 5 517.50 de 

17 Rabia de ga to 31 61 5 517.50 de 

18 Vaina morada revuelto 33 59 3 843 . 49 abe 

19 ICTA Precoz-2 32 59 4 630.23 e t.: e 

20 Negro pando 32 55 5 832 . 62 abe 
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a.JADRO 2. CARACI'ERisriCAS AGRCN:X-ITCAS DE VEINI'E VARIEDADES DE FRIJOL, 

LAS CUALES FORMAN EL ENSAYO DE PRECX:X!IDAD, EPOCA-PQSTRERA 

NJ. DE 
TRATAM. 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 o. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

1 98 9. lOCALIDAD S<M1.rO. 

VARIEDAD 

PR-15886-m-m6-cm-(44)w 

PR-15880-m-m-16-cm-(27)w 

Vaina rrorada ( 98 ) 

Rabia de gato ( 2) 

santa Rosita ( 56) 

Vaina rosada (52) 

Nicaragua (88) 

Pata de zope (93) 

Vaina rrorada ( 60) 

Pata de zope (73) 

Pecho amarillo (76) 

Ligero (79) 

Santa Rosita ( 85) 

E-18 Hondureño 

Chile rojo x RAO - 33 - 2 

Chile rojo x RAO - 33 - 2 

Rabia de gato (22) 

Vaina morada revuelto 

ICTA-Precoz - 2 * 
Negro Pando * 

* Testigo Local 

DIAS A DIAS A MAD. HAB. DE RENDIMI.ENro 
FLOR. FISIOLOOICA CROCIMIEN. KG/HA 

28 57 IIa 386.84 abe 

32 61 II a 612.54 ab 

29 55 II a 615.49 a 

30 57 II a 447.05 abe 

27 54 II a 348.42 e 

29 53 IIa 288.85 e 

29 57 II a 601.40 ab 

27 56 II a 475.25 abe 

27 55 II a 499.57 abe 

29 61 II a 350.34 be 

30 58 II b 553.37 abe 

28 58 II b 445.77 abe 

28 57 II a 291 • 41 

28 55 II a 351.62 be 

28 57 II a 596.92 ab 

29 61 IIa 400.29 abe 

27 57 II a 370.83 abe 

29 60 II a 523.91 abe 

31 65 II a 383.00 abe 

29 56 rr a 320.23 e 

+ Medias con letras iguales no difieren estadÍsticamente al 5% de P.E. 
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~UApRO__l . CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE DIESCISEIS VARIEDADES CRIOLLAS 
DE FRIJOL EPOCA, POSTRERA 1989 SOMOTO. 

No . DIAS A Ptlli<XX> DIAS A HAB.DE ALWRA PESO 
TRATAi'L VARIEDAD FLOR DE ILE- MAD. - CREO.- DE lA DE GRA-

NAOO - FISIOL MllNIO PII' - OO(Grs) 
VAINA (ans) 

1 Fr ijol azul (~atagalpa) 32 11 62 Ila 17 160 

2 Frijol cuarenteño (Nancími , 
Tola) 30 11 60 IIa 17 142 

3 Frijol c~arent eño(Sn.Marcos) 28 12 58 . Ila 17 . 198 

4 Frijol cuarenteño (Rivas) 26 12 55 Ila 17 268 

5 Frijol amarillo (Nva . Sego-
vía ). 30 12 60 Ila 17 119 

6 Frij ol color santo (Carazo) 27 13 58 Ila 17 139 

7 F:::-ij ol orgulloso (Nandasmo) 28 14 60 Ila 17 158 

8 Frijol bayo (Jalapa) 27 13 58 Ila 20 185 

9 Frij ol bayo (Xatagalpa) 33 13 65 Ila 20 184 

iO Frijol rojo (Malpaisillo, 
León). 31 14 63 Ila 17 216 

11 Frijol rosado largo (León) 30 13 62 Ila 17 201 

12 Frijol rosado (León) 30 13 62 II b 17 287 

13 Frijol rojo (El Sauce,León) 31 14 63 II b 22 385 

14 Cuarei1teño (Sn.Juan del Sur) 29 14 60 li b 22 343 

15 Cuarenteño (Tola) 29 1~ .:; 62 Il b 2. 284 

16 Frijol rojo tico (Sabanagra_!! 
de) . 29 14 62 Ila 20 126 

- ----·- ·-·----- -----
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C.~. ':0 No . 4 SELECCIONES DE CRUCES DE CRIOLLOS PARA PRECOCIDAD, CON 
RESISTEN~IA HOSAICO COMUN BCMV F6 CE?\TRO EXPERIMENTAL 
LA COMPANIA , CARAZO. 

:\o . 
sn . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

PROGENITORES 

:Org x A - 40 

~rg x BAT-477 
f 

¿rg x BAT-4 77 

Org x BAT-1554 

Org x RA0-29 

Rojo RamaxBAT-1514 

Chile RojoxRAO 29 

Chile RojoxA-40 

Chile RojoxA-40 

Chile RojoxBAT 477 

Cuarenteño x A-40 

Cuarenteño x RA0-29 

Cuarenteño x RAO 29 

Cuarenteño x RAO 29 

Cuarenteño x A-40 

Cuarenteño x A-40 

Cuarenteño x A-40 

Cuarenteño x A-40 

Cuarcnteño x A-40 

Cuarenteño x A-40 

Cuarenteño x BAT-1217 

Cuarenteño x BAT-1217 

Cuarenteño x BAT-1217 

Cuarenteño x BAT-1217 

Vaina Roja x BAT-1554 
Vaina Roja x BAT-1514 

Vaina Roja x BAT-477 

"'~ _ : Días a Flor 
~ . F . : Madurez Fisiologica 
HAB . CR. : Habito de Crecimi ento. 

DDF M. D. HAB ALT.PrA ROYA BACl' MUST.H KG/Ha.14% 
FLOR FIS. CR. CMS 

27 52 

29 55 

29 55 

30 57 

31 56 

31 55 

31 57 

29 51 

29 55 

29 54 

30 59 

29 54 

29 54 

28 54 

32 54 

29 55 

2 A 42 

2 A 40 

2 A 40 

2 A 36 

2 A 44 

2 A 40 

2 A 45 

2 A 40 

3 A 34 

2 A 40 

2 A 46 

2 A 40 

2 A 40 

2 A 47 

2 A 42 

3 A 47 

31 56 2 A 48 

31 57 3 A 44 

29 55 2 A 36 

31 56 2 A 40 

31 55 

31 56 

31 57 

30 57 

30 56 
30 54 

2 A 47 

2 A 44 

3 A 40 

2 A 47 

2 A 40 
2 A 42 

30 55 3 A 40 

4 

4 

4 

2 

4 

6 

6 

4 

3 

4 

5 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

4 

5 

S 

4 

4 

4 

6 

3 

S 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

S 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

954.6 

978.6 

1083.8 

1058.4 

1465.1 

1100.4 . 

1136.7 

1346.9 

1366.4 

1429.5 

1116.5 

1439.0 

705.6 

1169.8 

699.4 

1507.4 

1199.8 

721.6 

1218.3 

813.3 

1459.3 

715.8 

1242.2 

1266.5 

1683.7 
1847.3 

1881.9 

ALT.PTA.CMS.: Altura de la Planta cms. 
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~· • ~ 1 ~ • 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

j 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

') NO . 5 . SELECCIO~ DE RETROCRUCES DE CRIOLLOS PARA PRECOCIDAD EN F
6 

CJ:: r, fRO EXPERHí.ENTAL LA CO!'A..P AÑIA, CARAZO 1988 B. 

DIAS DL~ ALTUR. ROYA BACT. 1-::UST.H. KG/Ha. 14 % 
?ROGi.KITORES FLOR A DE 

l-IAD. Pi .. TA. 

Orgxorgx RAB- 49 29 50 30 3 3 3 930.89 

Org x or g z RAB-49 30 50 36 5 3 3 490.49 

Org }~ org x RAB- 49 28 51 34 4 3 3 933.40 

Org x org x RAB-49 29 51 32 4 3 3 708.87 

Org x org x RAB-49 , 28 51 30 4 3 3 1196.29 

Org x org x RAB-4 9 28 51 32 4 4 3 150.62 

Org x org x RAB- 49 28 51 36 4 4 3 797.41 

Org x org x RAB-49 28 51 36 4 4 3 696.19 

Org x org x RAB-49 28 49 35 4 4 3 707.77 

0;:-g X org x RAB-49 28 49 32 4 6 3 1381.00 

Rojo de Sta .ClaraxRA0-33 32 49 36 4 3 3 816.54 

Tico Rama ;~RA0-33 32 60 34 6 4 4 1526.87 

Bayo x Bayo x RA0-33 33 60 36 5 4 3 1617.04 

Bayo x Bayo x RA0-33 30 60 37 5 4 3 866 .57 

Bayo x Bayo x RA0-33 30 60 33 6 4 3 1719.51 

Bayo x bayo x RA0-33 29 60 34 6 4 3 1359.31 

Bayo x Bé.yo X RA0-33 29 60 36 6 4 3 1778.60 

Bayo x Bayo x RA0-33 30 60 40 4 4 3 1292 . 56 

BarreñoxBarreñox BAT-41 29 60 38 6 4 3 1709.82 

BarreñoxBarreP.oxBAT-41 33 62 40 5 4 3 1565.62 

BarreñoxBarreño}: BAT-41 32 59 40 5 4 3 1719.02 

~arre~oxBa rreaoxBAT-41 32 59 40 5 4 3 1480 .69 

309 



SUBPROYECTO: Precocidad 

AAO: 1989 

CUBA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HORTICOLAS "LILIANA DIMITROVA" 

Estación Experimental "El Tomeguin" 

Institución Participante 

Instituto de Investigaciones Horticolas. 

"Liliana Dimitrova" (LIDER NACIONAL) . 

Estación Experimental Investigaciones Agropecuarias Holguín 

Presupuesto 

CONCEPTOS 

- Inversiones: 

- Construcciones 

- Equipos 

- Operaciones: 

- Insurnos 

- Mant. y Comb. 

- Fletes 

- Comunicaciones 

Total: 

310 

DOLARES 

1000 

1000 

1500 

1000 

300 

100 

100 

2500 



Investigadores Responsables 

En la ejecución del Sub-Proyecto de precocidad trabajan los 

investigadores siguientes: 

Ing. Benito Faure (RESPONSABLE) 

Ing . Evelio García 

Ing. Teresita Hernández 

Reseña de la Investigación 

Mejorador 

Mejorador 

Fitopatóloga 

La Estación Experimental "El Tomeguín" efectuó las introducciones, 

los cruzamientos y las evaluaciones iniciales. Además de ser 

la responsable de la ejecución de dicho Sub-Proyecto, asesorando 

a las demás instituciones en la ejecución de los experimentos 

programados. 

La Estación Experimental de Holguín (Ve lasco ) evaluó los 

materiales procedentes de "El Tomeguín" en pruebas de rendimiento. 

Objetivo Específico 

Obtención de variedades precoces de frijol para la producción 

comercial por la vía de la introducción y / o cruzamiento entre 

variedades . 
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Materiales y Métodos 

El trabajo se desarrolló en la Estación Experimental de Granos 

"El Tomeguín " y la Sub-Estación de Velasco , Holguín. En la 

primera se ejecutó el trabajo básico: siembra en el área de 

cuarentena y se efectuaron los cruzamientos, así como la 

multiplicación de semillas. 

Posteriormente en las dos localidades se realizaron las 

selecciones de las mejores líneas en parcelas de 4 surcos de 

4 m c/ u. Teniendo en cuenta su rendimiento, tipo de grano , 

resistencia a las principales enfermedades, hábito, arquitectura, 

etc . 

El próximo paso fue evaluar los ensayos de rendimiento en las 

d~ferentes localidades donde se cultiva el frijol, seleccionando 

los materiales que superen al testigo en parcelas de 4 surcos 

de 4 m con 4 repeticiones , en u n diseno de Bloques al Azar . 

Resultados y Discusión 

Los -resultados muestran que la variedad Icta Ostua (Cuadro 1) 

superó significativamente tanto a la variedad Velasco Largo como 

a la Bat 304 ( 558, 3 vs 36 3, 3 g /parcela) . Debe res al tarse que 

este comportamiento fue obtenido bajo condiciones severas de 

ataque de virus del mosaico dorado. Nótese como a pesar de que 

Icta Ostua demora casi una semana más en florecer que los 

referidos testigos, prácticamente se empareja con ellos más tarde , 

no difiriendo ni en días hasta la madurez fisiológica ni en día!: 

hasta la madurez de cosecha . 

Conclusiones y Recomendaciones 

Se concluye recomendando la multiplicación de la semilla de lé 

var iedad Icta Ostua con fines de verificación a nivel de Extensiór 

Agr ícola. 
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VARIEDADES 

ICTA OSTUA 

CUT 13266-87/C 

VELAZCO LARGO/C 

BAT 304 

NICARAGUA 86 
~ NICARAGUA 88 .--
w RABlA DE GATO 

SANTA ROSITA 56 

CUT 9949-87 

VAINA ROSADA 52 

LA COMPAÑIA 

REV 79 

E S 

CUADRO l. VIVERO DE PRECOCIDAD (1989) 

(Est. Exp. de Granos "El Tomeguín") 

RENO DF DMF 

558,3 a 36 ab 72 bcde 

383,3 b 33 bcd 77 a 

363,3 b 30 d 72 cde 

363 , 3 b 31 ed 74 abcd 

328,3 be 38 a 74 abed 

241 ,7 cd 35 abe 78 a 

158,3 de 30 d 76 abe 

155,0 de 31 cd 70 de 

143,3 de 38 a 75 abed 

116,7 e 29 d 68 e 

70,0 e 40 a 76 abe 

68,3 e 36 ab 77 ab 

33,84 ** 1 ** 1 ** 

DMC MDl MD2 

82 cd 12 100,0 

88 a 17 100,0 

81 d 22 100,0 

83 bcd 13 100,0 

87 a 4 100,0 

87 a 11 99 ,5 

88 a 15 99,7 

78 d 17 98,7 

85 abe 21 97,6 

75 e 26 100,0 

86 ab 8 100,0 

88 a 14 100,0 

1 ** 5 0,8 



T :í tu 1 o de 1 Su bproyec to: I NTRODUCCION Y EVALUACION DE GERMOPLAS~1A DE FRIJOL (l'h;1 
seolus vulgaris L. ) PARA PRECOCIDAD. 

Ciclo Otoño-Invierno 1988-89 (Oct de 1988 a Abril de 1989) 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES Y AGROPECUAR IAS (INIFAP) 
CENTRO DE INVESTIGACIONES FORESTALES Y AGROPECUARIAS DEL ESTADO DE SINALOA 

(CIFAP-SIN) 

CAMPO EXPERH1ENTAL VALLE DEL FUERTE (CEVAF) 

Responsabl e: Ing . M.C . Rafael A. Salinas P. 

Presupuesto asignado: $ 4000.00 Dlls. USA . 

Introducción. 

El programa de Mejoramiento Genético en Frijol del Estado de Sinaloa, du -

rante el ciclo Otoño-Invierno 1987-88, evaluó en total 1040 materiales, de los 

cuales fue posible seleccionar un t otal de 74 líneas y variedades que resulta -

ron sobresalientes por sus caracteríticas de ciclo precoz con un nivel de rendí 

miento que fluctúa de 15 a 35 kg/d í a; en los cuales se caracterizaron por tipo 

de grano comercial, período de floración def i nido y corto, ya que estos son los 

más correlacionados con rendimiento, del total se escogieron 16 padres, 3 de ti 

pos Azufrado, 4 Pintos , S Cacahuates y 4 Negr os; los 58 materiales· restantes se 

rán nuevamente evaluados por características de precocidad. Además durante el 

presente ciclo fue posible concl uir la caract erización por precocidad de la lí

nea liBFrMo-5-3-M-M del Programa de Mejoramiento Genético del CIFAP-SI~ y pro -

puesta como nueva var iedad denominándola Azufrado Regional-87, cuya principal 

característica es presentar un ciclo de 90 días a madurez, rendimiento de 35kg/ 

día que iguala al obtenido por la variedad Azufrado Pimono-78 de ciclo interme

dio, contando además, con un alto nivel de tolerancia al Virus del Mosaico Dora 

do . 

Objetivos específicos . 

El primordial objetivo del presente trabajo, es la obtención y caracteriz~ 

·CiÓn de fuentes de precodidad en los tipos de grano: Azufrado, Canario, Pintos 

y ~egros , con alto potencial de rendimiento y características morfofisiológicas 

es tabl es , at r avés de ambientes. 

~-(xperto "E" Red de Leguminosas Comestibles Zona Norte . Apdo . Postal 342 , Los 
~lochis , Sinaloa . 
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Las actividades de investigación (experimentos) llevadas a cabo durante el 

ciclo otoño-invierno 1988-89, fueron las siguientes: 

Experimento 1. Evaluación del Vivero Internacional de Precocidad. 

Consistió de un total de 110 materiales, 49 provenientes del 

CIAT, 21 del ICTA Guatemala y 40 del Campo Experimental Valle 

del Fuerte-INIFAP. 

Experimento 2. Evaluación de líneas provenientes de la Unidad de Recursos Gené

ticos I NIFAP , se conformó de 162 materiales; 96 lineas de tipo 

Cacahuate, 34 de tipo Pinto Moteado, 20 Azufrados y 12 de tipo 

Negro. 

Experimento 3 . Selección de líneas y variedades de la Zona Cálida con Invierno 

seco por precocidad y alto rendimiento. 

Formado por líneas de 14 familias en generaciones F2, F3 y F4 de 

diversos tipos de grano. 

Experimento 4. Selección de progenitores por precocidad en seis tipos de grano. 

Se evaluaron 58 materiales de 6 tipos de grano con característi

cas de precocidad. 

En total se evaluaron 452 líneas de 6 tipos de grano. 

Experimento S. Determinación de características agronómicas de 14 materiales 

precoces, en tres condiciones de suel o y disponibilidad de hume

dad. 

Experimento 6 . Determinación de los par ámetros fisiológicos para medir precoci

dad en 6 tipos de grano . 

M& nejo agronómico. 

Fecha de siembra 

Localidad 

llbicación 

Duración del día 

Temp . (máx. y mín.) 

Precipi taciones 

Riegos de auxilio 

24 y 28 de octubre y 12 noviembre 

Los Mochis, Sinaloa . 

252 OS ' Latitud Norte 1092 Long . Oeste 

Largo 14, corto 10 . 5 horas 

23°C y 0°C* 

4 con un total 242 mm 

3 (10, 12 y 9 mm) 

*La ocurrencia de bajas de temperaturas fueron los días 27 , 30 y 31 de diciem
bre de 1988 y el 13 de enero de 1989 . 
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Los experimentos 5 y 6 de este subproyecto, n<· f ue posjbJ e llevarse a en -

bo , debido a las condiciones ambientales predominantes . 

tes : 

Las variables evaluadas en los presentes experimentos fueron las siguien -

Días a emergencia (75%) 

Días a lera. flor 

Días a última flor 

(inicio de botones) 

(último racimo floral) 

Días a madurez fisiológica 

Plantas cosechadas 

Rendimiento por parcelas 

Rendimiento kg / ha 

Rend i miento kg/día 

Indice de cosecha 

Los experimentos evaluados de este subproyecto se establecieron bajo un di 

seño en serie con testigos esquematizados cada seis surcos, empleando como par

cela Útil un surco de 6 metros de largo y 70 cms de separación. 

Resultados y Discusión. 

Subpr oyecto "A" 

Experimento l . Evaluación del Vivero Internaciona l de Precocidad. 

En este experimento se evaluaron 110 materiales de tres fuentes diferentes 

y los resultados se mencionan en l os Cuadros 1 y 2. De dicha información es ne 

cesario resaltar que del total de 18 familias en generacjones F5 y F6 y que co.!}_ 

forman 49 l íneas provenientes del CIAT, solamente en 10 familias se selecciona

r on 16 líneas que manifestaron un índice de eficiencia que fluctuó entre 12.95 

y 20 .66 kg/día , con un ciclo vegetativo de 99 días a madurez , cabe hacer men 

ción que dichas líneas son de tipo Negro y que este tipo de grano generalmente 

presenta un ciclo vegetativo de 115 a 120 días a madurez. Mientras que; de los 

materiales del ICTA sobresalieron 5 materiales, Precoz 1, Precoz 3 y Precoz 7, 

Rabia de Gato.ICTA CU 85-12, los cuales variaron de 93 a 104 días a madurez y 

un índice de eficiencia de 16.04 a 21 . 30 kg/día. De las 40 líneas y variedades 

del CEVAF, sobresalieron 5 materiales, variando de 90-100 días de ciclo vegeta

tivo e índice de 23 a 28 kg/día; en frijol de tipo Canario y Azufrado de tamaño 

gr ande y de h~bito I principalmente~ tal y como se puede apreciar en el Cuadro 

2. 
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Cl1ADRO l. MATERl ALES SOBRESALIENTeS DE 18 FAMILIAS PROVENJENTL.- i1LJ. CCNTI!O l N -
TERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL (CIAT) CICLO OTCr~,(l- 1 ~\'JER~O 1 Y8ti-
89. CM1PO EXPERIMENTAL VALLE DEL FUERTE. 

Progenitores No . regi~ Días Rend . Rend. 
tro de l a a k g/ k g/ 

fa •• 1ilia No .de líneas sobresalientes r..ad . ha día 

1) A-444xBAT 304 PR 15875 5 PR1S87S-M-M-21-CM 102 1607 15.75 

2) A-S8xG-2928 PR 1S876 8 PR 1S8 7 6-H-M-M-M-7 -CM ( 38) \v 99 1429 14.43 
PR1S876-M-M-M-M-16-CM(32)W 

3) BAY304xG-3017 PR 1S877 1 PR1S877-M-M-73-CM(39)W 102 2107 20.66 

4) G134SxXAN 14S PR 1S879 7 PR1S879-M-M-M-3-CM(30)W 99 2000 20 . 20 
PR15879-M-M-M-1S-CM( 136 )\v 101 1464 14 .49 
PR 1S8 79-M-t·1-M-18-CM ( 122) \>.' 99 1714 17. 31 

S) G186SxXAN 146 PR 1S880 S PR1S880-M-~1-4-CM( 130)\.J 199 162S 16.41 
PR1S880-M-M-16-CM(27)W 99 1393 14. 07 

6.) G28S8xBAT 304 PR1S881 2 PR15881-M-M-M-M-12-CM(3S)W 102 1SS4 1S.23 
PR15881-M-H-M-M-14-CM(41)W 102 1321 12.9S 

7) G3807xBAT- 67 PR 1S882 1 PR15882-M-M-S-CM(39)W 99 1446 14. 60 

8) G4830x(BAT93x 
(GS727xG2858) PR 1S889 2 PR1S884-M-M-1-CM(44)W 99 1S71 1S.86 

9) (A-54xBAT41)x 
(RAB-2SxBAT-300) PR 1S88S PR1S884-M-H-3-CM(38)W 99 1911 19.30 

10) (BAT304xG3019) 
x(G-196SxXAN 
14S) PR 1S886 1 PR 1S88S-~'I-M-4-Ctví ( 40) \v 99 187S 18.93 

8 Familias más 6 PR1S886-M-M-2-CM(43)W 99 1S89 16.0S 

Az. Pimono-78 8 Ninguna 109 1309 12.00 

Canario-101 101 12SO 12.62 

CUADRO 2. MATERIALES SOBRESALIENTES DEL ICTA Y CEVAF-SIN. CICLO OTOÑO-INVIERNO 
1988-89 

Línea o variedad Tipo de Hábito de Días a Rend. Rend . 
grano crecimiento mad. kg/ha kg/día 

Precoz 1 N II 9S 1743 18 . 3S 

Precoz 3 N II 93 1827 19.6S 

Precoz 7 N II 98 2087 21.30 
Continua .. 
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Co11tinúa Cuadr o 2. 

Línea o variedad Tipo de Hábito de Día s a Rend. Rend .. 
grano crecimiento mad. kg/ha kg/d :í a 

Rabia de Gnto N III 96 1987 20.70 

ICTAC085-1 2 N II 104 1668 16 .04 

~o87-88- 1 782 Az I 93 1957 21.04 

Azufrado Regional-87 Az I 91 2594 28 .50 

Ho87- 88 1532 e I 100 2410 29 .10 

CanxAz-2-39-M-M-1-M e III 95 2579 27.15 

Canario-72xAz-2-1-1-1-M Az III 94 2162 23.00 

Az Pimono-78(T) Az I 110 1562 14.20 

J amapa (T) N II 118 1546 13.10 

Experimento 2. Evaluación de líneas provenientes de la Unidad de Recursos Gené

ticos INIFAP. Del total de 162 materiales , sobresalieron Únicamente 18 de 

ellos, lO de tipo Cacahuate, 2 de tipo Azufrado y Pinto mott~do , as í como 4 de 

tipo Negr o;de los parámet ros considerados, el período de florac ión fue el que 

mas correlacionado se encontraba con el ciclo vegetativo y el rendimiento kg/ 

ha , aún existiendo diferer.cias entre el hábito de c r ecimiento y t awaño de grano 

tal y corno se a~recia en el Cuadro 3; sin eQbargo, el potencial de rendimiento 

expresado , es bajo . 

CUADRO 3 . PRINCIPALES CARACTERISTICAS AGRONOI-IICAS DEL GEF:i·íOPLAS~íA SOBRESALTE!'\ -
TES DE UN IDAD DE RECURSCS GENETICOS It\IFAP . 

Período Hábito Tipo Peso de Días Rer.d. Rend . 
Línea de de de 100 semi a kg/ha kg/día 

floración creCimiento grano llas(gr s) madurez 

URG 5232 27 II Cacahuate 43 92 2052 22 . 3 

URG4225 26 I Cacahuate 41 93 2176 23 . 4 

URG3113 28 I Cacahuate 39 96 2016 21.0 

URG3254 24 I Cacahuate 39 94 2463 26.2 

G 3249 22 III Pinto roteado 32 89 2083 23 . 4 

G 4682 20 III Pinto roteado 30 90 2160 24 . 0 

G 5430 24 III Azufrado 28 93 2109 22 . 6 

URG6253 28 III Negro 19 102 1867 18 . 3 

Az . Pi~ono-78(T) 34 I Azufrado 43 109 2311 21. 2 
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Experimento 3. Selección de líneas y variedades <i c l<i Zona Cálide COi l invierno 

seco por precocidad y a lto rendimiento. En el pr< scnte experiment o se emplee 

ron 4 faw.ili2s en Generación F2, 5 de F3 y 5 más de F4 , donde se consider~ron 

como criterios básicos pare selección , el período de floración y' los días a ma

durez fisiolÓ6ica; entre las tres ~eneraciones se efectuaron 142 selecciones in 

dividuales, la distribuciÓ11 de djcha selecc ión por tipo y generación se menc iona¡~ en 

e l Cuad r o 4; es necesario hace r inc a ~ié , 4ue cuelyuiera de dichas sel ecciones 

tienen un ciclo menor ó igual a 90 días , de 20 a 25 vain&s por planta y de 4 a 

7 se~illas por va ina. 

CUADRO 4 . NUHERO Y TIPO DE SELECCION EN 14 FAi'HLIAS DE LAS GENERACIONES F2 , F3 , 
Y F4 PARA PRECOCIDAD . 

Generación No . de familias 

F2 4 

F3 5 

F4 5 

Total 

Tipo de 
SI 

82 

36 

24 

142 

selección 
Ct1 

14 

12 

6 

32 

St1 

6 

18 

24 

Experin1ento 4 . Sel ección de pro0enitores por precocided en seis tipos de gr ano . 

Los materiales utilizados en el presente experimento corresponden a 53 líneas , 

de l es sobresalientes del ciclo anterior , con el objeto de efectua r una r eeva -

l uación de sus propiedades y definir sus posibilidades coffio futuros progenito -

r es por dicha característica, eilcontr~ndose que 29 de e llos present ab~ un ciclo 

menor ó i gual a 90 días, con un íncice de ef i ci Encia 4u2 varió de 19 a 24 kg / 

día; 11 r.1ás ¡Jr eser.taron un ciclo de 90 a 95 días y un r er.di&:iien t o er1 k5/ día que 

varié de 21 a 27. Nuevamente es necesari o aclar c;r que el nivel ele rendir.!i e nto po

tencial expresado es bajo . 

Es indispensable aclarar,que la presencia de bajas temper a turas , durante 

el mes de diciembre y ene r o ; hicieron imprescindi ble el uso de rie~o para mini

mizar l os efectos de es ta condic i ón, razón por la cual no fue posible llevar a 

feliz t~r~ino los experimentos 5 y 6 de estE sub~royecto . 

Conclusiones generel es. 

A) A pesar de los diversos orígenes de l os mater i a les, adaptación, hábito de 

crecir..iento , etc ., es factible car~c terizar e identific<:.. r rúater i~les por pr~ 

cocidc;d en ambientes diferentes. 

B) Los índices de eficiencia para precocidad son meyores en plz~tas de h~bito 
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dete rmi nado (tipo J) gL:·!I! · L(·dL1no Ó grandE:: . 

C) Los niveles de rendimient o y e l i ndi ce de eficiencia en la selección de mate 

ria l es pe ra pr ecocidad son f actibl es de ~ejorarse, sin embar go, es dificil 

cor.1petir por rendüüento ~ ~ con las variedades de ciclo interr.seGio ó tar 

dí o . 

D) Exis te la necesidad de disponer de materiales precoce5 dent r o de l mosaic o de 

variedades , debido princj_palr.Jen te, a fac tores externos como bo.jc. s ter.1pe r at u

r as (hel6das corno las ocur ridas e l presente ciclo); r ot ación de cultivos, 

etc . 
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COMITES DE REVISION DE PROYECTOS 
REUNION ANUAL PROFRIJOL 

MARZO 19, 25, 1990 
GUATEMALA 

l. APION. Revisión Martes 20 Marzo 18:30 

Ernrnanuel Prophete ( coordinador del cornite ) 
José Jirnén ez ( asesor del cornite ) 
José Yau 
Patricio de la Cruz 

2. BACTERIOSIS. Revisión Martes 20 Marzo 18130 

Carlos Atilio Pérez (coordinador del cornite) 
Lorenzo Barreiro (asesor del comite) 
Federico Trece Ramos 

3. FIJ~CION DE NITROGENO. Revisión Martes 20 18:30 

Rafael Rodriguez (coordinador del comite) 
Alice Zamora (asesor del comite) 
Benito Faure 

4. MUSTIA. Revisión Miércoles 21 19:00 

Rafael Salinas (coordinador del comite) 
Rodolfo Araya (asesor del comite) 
Rosendo Gu zmá n 

S. ANTRACNOSIS. Revisión Miércoles 21 19100 

Ernesto López (c oordinador del comite) 
Al ice Zamora (asesor del comite) 
Jean René Bossa 
Jeannethe López 

6. PRECOCID~D. Revisión Miércoles 21 19100 

Emigdio Rodriguez (coordinador del comite) 
Rafael Rodriguez (asesor del comite) 
Ovidio Bruno 

PRO FRIJOL 
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MARZO 16, 1990 



D[ ¡ ·· r~u·,TCTOS 1 ':·'8'1 D 1 SCUS I 01'1 .. _ ... -.. ______ _ .. ___________ , _____ __ _____ -------

Cnesto Lópe<: Salinas 
AJice Zamora Zamora 
.Jean F:ené BotEsa 
Jeannethe López 

RESUMENES DE._ r'FWYECT0_9 

ANTRA_q~O~;H-~ 

AVANCES: 

r,:esul tallo s espet·adn s de Vive,..-os en Costa l(i CF.I htet· on cnn 
buena inc idenc ia, pot' lo que se puede asurnit· que se cuente~ c on 
buena s loc alidarjes en pt· esencla r:. le !.;1 en·Fe•·medad: 

S e tiene> opet· ando solamente síes meses. actualmente 
ti P. ne énfasis n~r.Jon•1l. 

Se t· e c ornendo 
di a qnr.ístico 
f~t>qion • .:\ S1 

las t· a z a s . 

que s e dt>be cJat· énlas is a Jos lt · e~balos de 
tle l a pt· oi:J i em-."l.t. ica (je 1 -'l Antt-.:.H: nost s en l a 

ct trnn F?n J;-¡ co l er.t.a dP i nócu 1 o p.:~t · ~ c onoce t· 

Se deben 
a v anzados 

cont1nuar las e v aluaciones de 
<Vi v e•·os. Ensayos. etc •• > con los 

que se tienen actualmente. 

malel"'ial es 
t· esu 1 ta dos 

Se recomendó. 
a rwobado. 

a justa•· 1 os tt· aba_ios e n el p.-esupue s to 

AVANCES: 

Se h"3n identificado sus prooias i ·uentes de •·esistencJ -3 
en pt· oceso e v a 1 uac ion de y actu a lmente esta 

pt· ogeni tor-es. 

Se ll"3n id8nt1fic-:1do t t· es mecar11smos dt:> •· e s 1stencta i-4 

Ant.ibiO s is V Lolet· ancid . está en Pt"OC8SO L\11 estudlO 
s ot-we irnpot·tanci;:) e c onomica oa~· a l-'ls dos t~specte s de l 
ins ecto . 
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llondllt- ,::¡s es¡:?\ mác:.; ,::¡ •¡,::¡n;-"dr.>. 
t·xan~ f PI"RilC::Í ,::¡ de l " PC: 1 S l '. ':ll )("" Í ; 1 

COml?t' C 1 .=.1 l P.S-

''ch•.:\lmPnt.e se e s tá h-:1cíenclo la 
r1e tiflOS JII v ott· os a f1 · 1 ioles 

h uatP.mal ~. t' P..:,~) iz;::¡ ''n h••P.n t•· .::~h.;~ l c.l. 

E l Ualv.:.do•~ . el • - e~Jo•·t:e esc•·ito tiP.ne buena info•·macion 
s oht" P. r \l ll:tuacione•; rie J;:¡ r:Jnhl.=.r.ion rJp insectos. 

Oebldo a J,:¡ rwesion ele \,::¡ pl,::¡qa q11e 'l <'~t · .a mur.t.o. ~? s 

neces,::¡t~ i n se :le dé un 1'\pov o r .. e, · t.e del C((:)T, a ! .:1 I nvRstJgAcion 
del tipo de herenciA v mArcadores isoenlim~ttcos. 

No hav a•1artc:P. evir1ent.e en los mat.F.H'iale~l r.;ar· iher'íos po•· 
~ •·es i st.enc i :¡ a mustia. 

lla v avance si(,lnifi c at1 v o en el contt·o l lnte<;wado de la 
I•Justia~ pero a ni.vel expe•· iment-31. f'alta una validacion 
más intensiva de este tipo de manejo. 

Oat· más énfasis. en el. nue v o pt· o·¡ec to. a 
va lidación~ c onsidet·ando l os avances 

1 .:t rJ a.•· te de 1 a 
va comp t·obados 

e xperimentalmente. 

Se plantea u n metodo de e v aluación de la 
inóculo en 1?1 suelo. como las 

cantidad de 
condiciones 

edafoc limáti cos en que 5f3 m;Hle)nn los e x pe•·imentos. 

Falta investigación b.:~sica en I"ILtstia que me .ioró la 
se lección del material promiso~io y a la vez garantice 
la unión de genes de •·asistencia. Esto implica las 
det.erminación del nivel apt·opiado de l•lust.ia que 
¡;~at· ant.izo la ele mo3t.e•·ial tolp~·ante. 

No sepat'a t· tolet· ancia r'3 l•lusti .::1 eJe mane io 
alto potenc ial de t·endim:iento. 

integrado v 

El ot· iqen de ),::¡ l'.olet~ancia <le 001'? 364 es impo•· tante po•· 
su or i qen. sus oad•· es son muy di ·Fe~· entes a 1 a qarno;~ 

es trecha uti l iz~~a. esto suqieve que puede cambtar 
est•··atecJia pa •· a ohtencit~n de mate•· ia l tole•· ante. 1 
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I. 

II. 

EMMANUEL PROPIIE fC 
,JOSE ,JI I"IENEZ 
,JOSE YAU 
PATRIC.tO DE LA CI.-.Uz 

ll.Jent.ifi ca r- f •ten t •:! s de n:?slstr:!nc ia al 
ut i Ji ZAU~ e n ) os r ·r-O(,Jl"C\IriC\S de cr·uzas 
n~qiunal. 

AP .tQ!! !:..ipp. p a,. a SP.t" 

a nivel nac1on~l o 

llesatTo.ll a1· l .i neas 
l·lac i eH la 1 o ~~~ey i o• ia 1 
dF.' 1 OS at,;W :i t:t 1 ll. UI"P'? . 

~van~adas con caractéres múltiples 
v Eva l uar·l a: be\ io cond i e iones UE mane 10 

111. l ·~eallza•· est.uc.liu;; IJ~ :s i cos <le Apoy o a! l' lej01· am ient o Genético~ 

par·a r·es isteru : i~. 

M E X I C 0 : 

tlan iuentifi c a.rlo ~us pr·op ir.>.5 fw?ntes de n:?sistencia v 
actua 1 mente esta en n• ·ncP.sf.l d~:? eva) u~c j r'111 rle F' r·ot¡ f.?n J ttwes . 

llan iuentifj r.A c.ln tr · e s mec .:unsmos de r· esistenc1a: Antii.Jiósis. 
Anti>:f~nósis. y l"o \ 1:naru.: 1a .. 

PFWGf-:t.:: SD: 

ll a.n iniciado un es tudi o s obn:? impor·t.ancia económi ca de Api(•n 
pat·a las l.los especi.es del insecto. 
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L1Lª _'=:'_: 

r.:ac·los 1=\. r ·én?.: 
Loc· enzo r:~an·ei 1·o 
Fede1·1 e: o Trece re 

ACTI V IUAOES l ' fWGI<.AI"If.\01-\S FAr~A .198'-/ 

J. Fc:wmacion d\-~ llloquP.s eJe ct·u-.:amiento. 

~~. Fo,·macicin tlf? ''" VivP.l"CJ r:ofl los meiut·es matf?l·t alP.s P.n la 
,-poici n v 1 ~ tfJPnt:j_ f-icacicin de v.:wieclal1es élítes 
SIISCep l :i 1J J (~ <-; . 

~ ... Conl:inuaciü11 t.le los trabajos de producción de semilla 
l ilwe eJe lJact~-~•·iosts. 

f.'-.~PlJili,...J_Cf\ _ ~l_QM_l N LGf%_tj_i~ :_ 
ACT 1 V 1 0{40ES Pr.~OGRAI11-HH-'S PI~HA J 989 

l. fh~san·ollo el~ un paquete tecno.lógico pa1·a el manejo 
1 lll'egt·auo ~n el cont.•·ol de la enfer·medad. 

. , 
/ .. 

... •. 

!iLf;ARf'l(:,_l)A :_ 

l:>; tuuiac· l a tni:P.•··;;.cc\t)n r.ie la lJacte•· iósi!:; común. mustia 
h:i lchosa. c t• at ldo se pr·esentan simultáneitmente. sobr· e el 
cultivo . 

Eslab ler:JmiP.n l o de lote de c:c•mpt·obacicin del. '.:ont•· ol 
pt·E~ven ti vu rh-? la enfenoedad a nivel semicomet·cial. 

i11c1· ementn LIP la PI"DLiuccit)n ele matf:wi.al básH:n de 
1 ;.neas y """'·i.eúr.\des u .:wa da•· apoyo al p•·oqt·ama nacional 
de producc1ón de semillas. 

ACTIVJOAOES PROGRAMADAS 

1. Evaluacion rJe matet·ial d'?. 1 ntrodut:ción ~?n condiciones 
de campo y pw· inoculaciün. 

:;! . Estudio <h? Cülltt·ol inteorado a nacte•·iOsis Común. 

·-' . Envio de materiales~ evaluados pat· a 
Vi ve•· o f·:e~ 1 on;-~l • 

la t=o•·mación del 

4. Envío de ma t:et· i ó3 les pat· a 1 a formación de bloques de 
e r· uzamiento. 
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~<.E'J 1 .~3 IUt·l . r:·.r~:UYLCTU DL:: . üt\CTI~F: 1m3 A_Ei: 

Ll Lomit r-? e•; ,:~ lll ~rlo t· cnn !:.; itlfo>l · l) r.¡IIP. la pl·e:;P.Ilt.ar:ic) n r·wal y 
esc 1· ita n~ali ~~C\ da pt:JI" r~ 11ll r:::. v fo:pp¡)hljc: a Domin1 ca na. 1:ue1·on basadas 
en los n1Jjel1vos p1·our , , m~ dos v c11mp limiento rle metas. oot· lo que 
~mbos se c onsi.c.let · ,:¡r¡ r;-"\1· i,·; r r.w t.m·irl r:;, nn <~<;i €'\ inf·nnne p t· e sentado 
po1· Ni c ar~u11a. rnu~ 1" oi,¿:lldnmrn t e pu•· Ja i1· 1· epa t· ablP. pét ·dit:lf-' •.IPl 
tér.: nico ¡· P.r.; p nnsahl,>.. n c1 f'l 11~ ch:·~~· · ·· , · ol.l ad"' ¿\ ;.;.:~t l •;f?.r:c .ic'l n. 

limJt r.intiusP. t~ l infrwrnL·? ~SLTilo rr., , . •. .,snnt~d~' ~"n papp J r:unio=.\) a una 
nal· t·ac i cin dP J,::¡r:; ac t· 'vi , ,,,¡!pe· •:P.si:ll " t·nl l r.:~rl.::1o:..;. ¡as qPP P.ll s 11 n,¡;¡v~w '-el 
p l·esP.nta ¡· pn pr n hJP.m ?c.; ;c<d,.· p r·sn::: fl <" t ·;-=~ c:u e i~t · • •citin. 

L n las evalllr:<riryrH?'i r ~i'< li ·uFlas en Cuba (pn ' . .JJ:I..:(.-\1•' ). la!; 
Va l"lP.dadP.S lllrJS d<:!:-:t -~r: Ad;~~; fi.H" I" (lll illl'(or:t J.Tl. {)(!f;: ;",()<=¡ y t·•tll ~·; [< 1l 111:1 

siendo conri é'<ble l ~ PV;l] I• Fir:-in n i 'Fi0f4Cl . ¡:-;;¡· a nact~~•·ios~.s pot· el 
f-uet·te ataque ele t·tn•;.o11r·n lJnr·;;.rJc, seo t-ienen 5 v,;;~ r ·ieclades en 
Ex ten!:, \ (in ¡:,,-! ,- ,·e o 1 i\. 

Sl~ r.:n n sidet· a I.JIH? lc.•s dj rr-!n .?ntP.s (J" nb<'l Í!IS n 2a .l j :;: 'O\drJS l?.n Cl.lb i"'· 

debenl ' n3.pP.tit· se deiJ id1 • "' fli'E> l2 Jnl:onni:lciün n hh:-nuJ=I l .!i~ot·r:~ 

hactet· i(is i c=; 11CI r:tt P. Cf\111 i ~ ill p Plll" for~·· r· tP.S ':'lt4rpleS rJo:::- 1 \J~.I'US cle.l 

l"losai co Ll tlt"r.H in . 

la ap) i Ci\CJfi n rle fu pqictd;:~s r ·rtJll"i'· n s en 
en ·fonna L· t•t - o'l l l '-'.::1 l.< ll,.;r tprir.~ PS difir··i 1 

fo•·· mr~ pt· even ·t 1 V i'' . V'-' uue 
IIP r nnt:n :1l -"1 t- . 

·¡ a mb i e n SE' dF.>1 enn' nü qu e 

pt·esenten s imult "' ''e~meni.e e n el 
mayot· i:lr.II"P.Gividi:ld snl.u-P. el á t· P.a 

l.:l l é'< IH IO 
cH ll· ivo . 

fnl i r.w . 

E n Nic .=\ t- a¡;Ju r< se h.;~n n•· o <Jur : t llll 57(1 
limpi il 'i 1<'\S ! .,flf.>a;=. 1• 1-\ }.1 ;~. j\1, T.>OF· ~-:;{.ti 

l"lu st :\a v 

1 a mus t i -=· 

quinl.;~Jes 

(.1¿u : t ,,., ,- i a se 

present.r:\ ''";:¡ 

riP SP.Ill j } J "'-' 
'/ f;:¡:\[4 1~ 7ú 1:" 011 A J l:o 

t·endimien t.o eslC\n s tendo v.:-~ 1 1úadt.1;::. e n <.:ampo lle agt· i,:ultor· ~~ '=i. 

P _L .. ~ C U . ~ . .l. Q H; 

L n l•acte t· ió si.s Cumú n en (juatJ?m~la 
pt·oblemá t ica como P.l i'los aicr:t liOt·o;:~t:to . 

P.stá voJ v i é ndos e tan 

Cu b a y Repübli. ci'l nomill lCcHlr:\ h a n avan:::ado 1? n nac:te t· i ós is. 
pet· o l a investigación h a s ifjo l P-nta r.lehi clu a la poc<:l canti. d<HI de 
inócul o en P.l campo donrl l? ~P. f?V i'llua. =; iP.ndl) t·ec::nmP. nriabl'E' oblenet· 
sitios a decuados p ,;~ t ·;:. s~ ler: r.: 1 ona • · pnt· ¡· pndimi en1· o ba 1o fqp t· te 
presion t.IP. i.nóculos t · J:> , · owe rHf r.>. dos e n J•lf? >:ir:n ((\]i: ·.•~ de ,J.;:~ .Ii ;;•:.ro) 

donde e>: i s t P. n condic1onps j !Je.:; les de se ler.:c • ón~ 
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Uno de los ~woblemt'\s detectados es que las l.íneas 
seleccionadas por- r-esistenc ia a Liacter· ic:isis. r· inden menos que la 
variedad del agr·icultOI-. como ejemplo XAN 1 J~. 

Se considet·a que e .l uso de antibióticos ñdemás de no ser - de 
-fácil acceso al agt· icu1b.w. desan-oll~n cnut~ciones r.ljficilesl de 
contr-olar· . Se cons i der· él que en Cul.Ja se ha tenido mayor- avance en 
(Jt"'anos negt·os. 

En yenet· al puede c onsilletr at·se que calla país involuct-ado en 
el proyecto~ la inv e r;; t igacitin que se r· ealiza es local en la 
mayor- í t.' de~ los c ñsos \ y de dif= .icil ul:ilic:ac:ión en los demés 
países ele J a r· eq i ó n . 
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Ing. RaFaél Rodríguez 
Inq. Alice Zamora L. 

Ing. Benito Faure 

En 1989 se pt·ocedió a aisl.:u · , put·i-f i cat· y autentificar- las 
Cepas pr-ocedentes efe! C IAT y las CF< --447 v CR-4:~6. pa t·a lueq o 
establece~' dos ensa y os pat·Cl la selección de Cepas de los cuales 
e l de l a f~eqión Ot· unca se pet· dió pot· (:?xce s o tle humedad. mientt· ds 
que e l de la r~egión Huet- t<H- 1\lot·Le se desan· ol1 sin ninstun 
pr-oblema. l ogr-a ncJo buenos t' F.!Stdtarfos con l. r'ls Cepas CIAT 94U, CIAT 
899, CIAT 3 40, CIAT 113. CIAT 57, C IAT 613, CIAT 652 y CR-477. 

En H onc1ut· as se Evaluó la habi 1 i clad d e FBN y su efecto en el 

r-endimiento de los genotipos del VJCAR Rojo. Hubo difet· enctas 
signi-ficativas sólo en el númet·o de nó du 1 os y peso seco de 
nódulos . La ·fa 1 ta de t· espuesta de los nódulos t•osa dos . la 
actividad de la reducción de acetileno. concentración y · conten1do 
de nitrógeno y rendi mi e nto se argumenta a la -falta de humedad en 
e 1 su e 1 o dos semanas antes ele 1 a etapa r~6. pt·ovoca ndo un s1Yés en 
las plantas en el rnoment.o tlel inc t·ement.o e xpo nencial en el 

cr-ec i m iento . además 1 ~ pobl~c ión n~t i va c ompitió con . las Cep~s 
del inoculante. Pot· ot~ t - o lado , debemos destacat· que quizas este 
gr-upo de m.o~ter-iales no sea el más indicado pa •·a identific~·

qenotipos con C?t·acte t·isticas efe alta F . B . N. debet· 1an set· 
mater-ia l es selecCiOnados co n !Jase en obset· vaciones por· poseet· una 
buena habilidad de nodulacion v / o + i iación de nitt·óqeno. 

Ln GI J .:;~temal,;~ SF.! pt· oc:Hdió a e v alu,:u · , en el campo la 

eficiencia de +i .iat· N. atmosfét·ico en la Var-iedad ICTA Quinack 
CHE. de l as Cep.::~s Clf.\ l 632 . 166. 151 y 099 . L a rnejot·· t' espuee;ta 
se obtuvo c on la C epa C I AT 151. el mayot· numet·o de nódulos. 
seguida por- l<'l Cepa nativa. También se ident.ificat· on qenotipos 
de fr-ijol que tengan la c apa c idad de fi j-31· N. atmosfet·lco. Las 
lí neas Ch 87 - 1 O. Ch87-- 8 . Ch B7 --4t) v 1 as v a t· i edades l CTA Glu i nack -· 
CHE e ICTA Pán·amos son genotipos con buenas carac te t· i s t i e as pat· a 
la fijación biolóqi ca eJe ni txúgeno. 

E n la evaluación 
buena inter-acción con 
C hor-o tega y Br-unca con 

de qet·mop 1 <'lsrna 
las v at· i edades 

CR-436 . 
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Oe los ens~vos ~ RAt~ble~er en 
datos. v~ (lile por J"l• · nt1lpm~s l"lOl i t.icos 

El S""lvadot· 
los t.rab<=~H•s 

no SP. t.ienP.n 
.;~ •·f3ali7<"t· en 

1 • 

., 

.._:, . 

Lt • 

5 . 

ú. 

Fot · m~, - \l ive •·n f:s f!eC• r-icns c1e r:ur·.¡_ 

l~ev i s.:tt· 
:·;1 tP.l n 
h.:H-:; L~ 

v en t"ttnrt()n r:IP 

~llf"ll'~ t·tf·ti.Ptll fl"lS. 

l ~ ev is~, - si 

tt· at.H io;~cJos 

\/ Jt:flf? 

pa•· ,:¡ roN o 

1~ 

est~ 

e o r": i P ne 
si 

evalu~ción 

m a t: e ,. 1 .:~ 1 es . 
cnnoce1 · 

se 
esta 

lñs conclusionP.!" 

realmente m~teriales 

1' ata solamente de una 
cat · acter·rst ica a los 

suniet·e c-onsi der·a, · 1 os t" HSt.tll·. c'l<.lns r:le Cuba en r.t .t,:¡nt..o 
a F BN. 

1-'uede SP.I" no c nnveni ente movet· Cep.:\s N~t.iva5 r.1r:> s11 
respectiva localidad para evitar sesqos pot· 
cornpet i ti vi d·"d. 

Es ne t:es-3-t' i. o de·r i rd ,. espec i f' i ~ i d.:i r.l Cepa ·· Ge not i po . 

Revis~t· l a cantidad de N. w•e se esl..:\ aplic:;;~nrlo. 

No sP consjder<'~ 

solamente para e v aluar 
t·elac ionadas. 

Rtliicient.e medit· t· enclimient.n de qt·ar,a 
r-ON . Deben aí'.;ndi •· se ob· as C-3.t · aclet·ístoc.:\s 

I'Jo est. ~n ~~ lilt · os loe; c t· it.f.H·ins st-:!quicJos pat•a la 
1 o tes pat·.:~ r·ea 1 i z at· 1 a s evo;~lt•ac iones. 

332 

selE?cr:it'n de 



Emiodi o t.:odr J que¡
Raf=aél l?odíguez 
Ovidio Ewunn 

Entre los logros más sobresalientes 
último año podemos señalar los siguientes: 

del P~·oyecto en e 1 

l. Se ha identificado Ge~·mopl-3sma con Pt·ecocidad v F~endim1entos 

aceptables en di stí ntos colores y tamaños de gt· anos. 

2. 

3 . 

Se ha empesado 
Precocidad y el 
evaluación. 

a hacer énfasis en la asociación entre 
cat·ácte•· más 1 imi tante en las zonas de 

ha loqrado conc i entizar en que l a u t í 1 i z a e i ó n de l a 
Pt· ecociclild implica la •·educ ción en t· endJmiento!;. 

4 . Se apoyó el tt· .:ü>'lJO de t•lejm·amiento de la vat·iedad Azu!Yado 
Regional 07 en Me x í c o. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALCS~ 

1. Debe homogeni zat·se .3t·e.:ls donde 1 a Pt·ecoc i dad sea u.ni Fot·me 
para apt·ovechar 1 os t·esu l t. a dos de 1 Pt·oyecto en 1 a Región. 

2 . Los tt·abajos deben de set· colocados en más localidades pat·a 
minimizar riesgos de pérdida de los experimentos como en ~1 
caso de Cuba. 

3 . México deberá, reubicat· la zona de t.t·abajo en función del 
Caribe o Centroamérica va que se sale de las condic1ones 
prevalecientes en las ott· as át· eas que cubren el Pt·oyecto. 

4. No es posible llegar a una deFiniciOn universal de lo que es 
Precocida d en cu~nto a dtas a madurez fisiológ1ca deb1do a 
1M influencia de factores ambientales como latitud v altura. 
Jo que deberá tomat· se en cuen1: a p.=ira mejorar pt·ovect.os 
fu tLU'OS. 

5. Los parámetros de selección de Precocidad con 
aceptable, puede ser periodo de floración o 
1 1 e na do de g ,. a no • 
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6 . De berán utili z ~rse pruebas estadisticas para re~lizar 

s eparaci ones entt·e ma teriales do n de el ojo del mejorado•· y a 
no p ue de llegat· a e sta blec er d i -fe•·enc i ~s. 

7 . Se h a logt'ado def i n i,. q u e debe 11 ega r se a un punto 
inte r me dio entre p recocidad y rendlmientos aceptables . 

8 . Se deben adecua t' l as p t· á c tica s aqt·onómicas pat·a este tipo de 
mate t·ia les y asi me io t· at· su e f i c iencia . 
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