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1. INTRODUCCION 

G E Gálvez 

Desde el comIenzo del P~og~ama de F~lJol del CIAT en 

1973 se obse~v6 que en condiciones del t~ÓplCO calIente, 

humedo y llUVIOSO no era poslble el CUltIVO del f~lJol po~ 

la eXIstencla de una enfe~medad que arrasaba con todo en 

menos de 3 días Esta enfe~medad se ldentlfICO como MustIa 

HIlachosa, causada po~ el hongo hb~~º~t9D~ª §ºlªD~ 

En ese mI $nlO af'to se taml z aran en el Centro 

ExperImental 

Ag~opecua~lo, 

"TURIFANA' del Instltuto Colomblano 

lCA, en Monte~ía, Colombla, 1427 colecclones 

del Banco de Ge~moplasma , de ellas sob~eVIVle~on 2v Con 

estas más 8v de ot~as coleCCIones del Banco Ce Germoplasma 

tar:nzadas en 

lnte~nacIonal 

1974 Y 1975 se establec16 el p~lmer 

de Must1a, que se OIstr1buyó como 

VIvero 

IBWI:iN 

(lnLernatIonal Bean Web-bllght Nu~se~f) 

1976 y 1977, se 1 n t erTLUtlp 1 er on Durante 

Investlgacl0nes sobre esta enfermedad pcr que 

las 

las 

resultados no e~an muy optImistas de consegul~ genes de 

'-eSl stencl a u a estd enfermedad y fltomeJOramlento de 

frIjol no creia en esta POS1bllldad Con la fe que mueve 

las montaf"'ias, se reInICiaron los trabaJOS en Costa ~lca en 

1978 al lnlCIO del Programa del FrlJ01 del CIAT para 

Centroamérlca y el CarIbe Fara ello se contó con el 
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deCISIVO apoyo del 1ng en ese momento 

Jete del Departamento de Fltapatologia del MInIsterIo de 

AgrIcultura y Ganadería de Casta hIca, qUIen aSIgnó uno de 

sus fltopatólogos, al 1ng Bernardo Mora, a este proyecto 

En 1979-1980, el Dr Jase Gallndo, hIZO su tesIS de Ph O 

baJo el ConsejO de los Drs George AbawI Y H 

Thurston de Cornell Unlverslty y de GUlllermo Gálvez del 

CIAT y conjuntamente MAG-CIAT-Cornell empezaron a obtener 

resultados pOSItIVOS, que abrIeron las esperanzas 

nuevamente de obtener un control económICO adecuado de esta 

enfermedad 

En Nov1embre de 197= se realIZÓ un Taller sobre Aplon 

y MustIa donde se Informó sobre los resulTados pOSltlvoS 

oDtenIdos en el control de mustIa y en la necesldad de la 

formaCIón de Llfla red de InvestIgadores en los países del 

Área para poder obtener resultados más rápldas, y más 

confIables del patógeno El presente taller, qLle cuenta 

con la presenc1a de todos los actores que han Jugado un 

papel Importante en los progresos obtenIdos en el control 

de la mustia, tendrÁ como obJetIVOs saber en oonoe estamos 

planlflca,- los pases a segulr en los al'los por y a su vez, 

veOlr-, para transferIr la tecnología gonerada a los 

agrIcultores y hacer que los resultados del control 

Integrado (varIedad tolerante - cobe,-tura funglcldas) 

permlta la reconqUista de ffilles de hectáreas actualmente 
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abandonadas a este cultIVO Se espera que a través de 

e5tos talleres los investIgadores que forman esta red cada 

dia la fortalezcan más en beneficio del prInCIpal 

beneflClarlo, 

CarIbe 

el pequeNo agrlcultor de Centroamérlca y el 

2. DESARROLLO DEL TALLER 

El taller comprendió tres etapas una en la cual uno 

o varlos eVposltores presentaron la Inve~tlgaclón que se ha 

realizado hasta el momento en cada país partICIpante, para 

tener una VISIón más amplIa de la SItuaCIón se InvItó a 

e>,.pertos de Norte y Sur AmérIca En la segunda par~e se 

hIZO una gIra de estudIO a la zona de Esparza lugar donde 

se concentra la generacIon de tecnología de rnustl.a 

hllachosa y para flnallzar el taller se hIZO una dISCUSIón 

general en la cual se dIeron prlor.dades en la estrategIa 

de combate de la enfermedad y además se hIZO una planeaclón 

de proyectos de investigaCIón báslca para el futuro 
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MUSTIA HILACHOSA EN COSTA RICA: AVANCES DE LA 

INVESTIGACION EN MEJORAMIENTO GENETICO 

DEL FRIJOL COMUN 

'º Adr1án Morales Gómez 

La Mustla hllachosa tamb1én conoc1da como quema 

ChaSparrla, derrIte D telara~a es la enfermedad que ha 

causado las mayores pérdldas económlcas en las reglones 

cálldas y humedas de Costa Rlca. 

La busqueda de cultIvares tolerantes a mustIa es uno 

de los Objet1vos prlDrItarlos del Programa NaCIonal de 

FrljDl, slendo ésta una de las estrateglas más vlables e 

lmportantes en el manejO de esta enfermedad El Programa 

de trabajO se reallza en la localIdad de Esparza sItuada a 

200 msnm, con una temperatura promedlo entre 25 - 26 C, 

cDn presencla de fuertes aguaceros y una prec1pItac1ón 

promedlo mensual de 500 mm y una humedad relatlva del 95/. 

Esta localIdad posee condICIones Ideales y n1veles 

adecuados de Inóculo en el suelo para la seleCCIón de 

materlal genétICO y estudIO de nuevas pr~ctlcas de cultIVO. 

El FrDyecto de Investlgaclón en mustIa hIlachosa, ha 

cDntado con el apoyo clentiflCO y económICO del Centro 

Internac10nal de Agr1 cul tura Trop1 cal (CIAT). El numero de 

materIales IntrodUCIdos y evaluados, anualmente, es de 



aproxImadamente 1.924 Y se desglosan en el cuadro 1 El 

presente trabajo se subdIvIde en los SIguIentes temas de 

InvestIgaCIón 

1 Vlvero InternaCIonal de MustIa (VIM) 

11 ManejO de PoblaCIones segregan tes 

111 EvaluacIón de Lineas Avanzadas F4 - F6 

IV VIveros de AdaptaCIón (VA) 

V VIvero PrelImInar Nac.onal (VPNl 

2 



\ 
~. , 

CUADRO 1 LINEAS DE INVESTIGACION EN FRIJOL COMUN DEL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO GENETICO EN MUSTIA HILACHOSA 

ESPARZA, COSTA RICA 1986 

NOMBRE lt ENTR. 

1 VIVERO INTERNACIONAL DE MUSTIA (VIM) 100 

2 VIVERO PRELIMINAR NACIONAL (VPN) 107 

3 VIVERO EQUIPO FRIJOL (VEF) 162 

4 VIVEROS DE ADAPTACION (VA) 150 

5 POBLACIONES SEGREGANTES 52 

6 LINEAS AVANZADAS 53 

7 LINEAS AVANZADAS DE OTROS PROYECTOS 100 

8 CULTIVARES CRIOLLOS 200 

9 BANCO GERMOPLASMA CIAT 1000 

TOTAL 1924 
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l. VIVERO INTERNACIONAL DE MUSTIA (VIM). 

Este VIvero está compuesto por los cultIvares que han 

mostrado mayores grados de~tolerancIa a la mustIa a nIvel 

RegIonal y en ColombIa ~s:~a permItIdo IdentIfIcar las 

fuentes de resIstenCIa que han SIdo utIlIzadas por los 

genet.stas del CIAT en los Frogramas de cruzamIentos y para 

ser usados como cultIvares proffiIsorIos por los Programas 

Nac.onales de FrIJol El numero de materIales genétlcos 

varia de 50 a 100 Incluyendo la varIedad Talamanca como 

testIgo tolerante y BAT 1155 u otro, como 

susceptIble El dlsefio experImental es un bloques 

completos al azar con tres repetICIones, con surcos de 2 m 

por cada materIal. 

1 En el cuadro 2 se presenta un resumen de los VIveros 

InternaCIonales de MustIa estableCIdos en la 

localldad Esparza, Costa RICa durante el periodo 1981 

a 1984 A Algunos de los prInCIpales materIales son 

Porrlllo 7U, Talamanca, PorrIllo SIntétICO, Huetar, 

BAT 1235, BAT 1230, S-630-8, Turrlalba 1, BAT 450, 

BAT 76, D-145, XAN 112 

2 En el segundo semestre de 1984 se estableCIÓ en 

Esparza, un VIM compuesto de 100 entradas, utIlIzando 

como test1go tolerante Talamanca y testIgo 

4 
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~ I CU~D¡:;D 2 'ESUMEN DEL V'VE~O [NTER~AC[O~AL DE ~UST'A 'V'MI EN ESFA"A, casT, PICA PE~'ODD I"BI-1984 

cULTIVAR 
11°8' S' 

rO¡;~lLL i 

5-6 ""I,.I-B 

G-39'2 
TUf>dALBA 1 
P-l.dB 
Dt'T :31) 

"HT ~35 

V-9l'12 

SqADD CULTIVAR 
1'"B2 Al 

~ 5 n-145 
" < le4 29 - " 
3 o PORf [LLO 1 
3 ~ TURR'ALB4 1 
3 ~ POPP.LD 7n 
1 50 ICTA QUET'AL 
3 50 S-W-B 
7 , o _ reTA VATIAP 

'CTA-TAMAI 
'AZUMhL 
P SINTEI 
e"OROIE6A 
IALP~MCA 

,OqOB'CI 
SAl 1~35 

SAl 1295 
SAl 1~3B 
4-)15 
A-7 69 
SAl 1:30 

CI\ADO CULT l Vllq 
11983 Al 

2 () p SINTET 
2 8 BAT m8 
2 B TALHMANCA 
3 o TU'\R'AlBA 1 
3 o POPRIllO 1 
2 5 A-225 
7 7 A-~84 o J 

3 U &AC-ll~ 

3 Ú A-~20 

2 7 PCIlC'4 4 
3 o BAI 527 
3 2 A-m 
3 5 leTA QUETZAL 

G'\PDD CUlTliAR 
(1 "Sl SI 

6 O m 450 
b o D- 145 
6 o &AC 1' 2 
6 o MUS 6 
b o HUET4P 
o ) 'CT4 '4MA' 
6 o A-m 
6 o 'UT 81-26 
6 o efle Q3 
b o BPT 1,'9 
6 o IALAMANCA 
b o DA 1 113 
6 o BOl '6'6 

3 2 CE~IA IAZU~AL b o REVOLUC 
3 {J BAT-1579 6 o 'UI 81-31 
3 o A-21 6 o POP'\ 'LLO 'u 
3 o A-9" 6 o PORI\ILLO 1 
3 o ¡CTA JUTIAP 6 o 
2 B eOl\oslC! 6 o 
3 3 A-175 6 o 

61\4"0 CULTlVIlR 
11984 Al 

5 1 TAL4MANCA 6 o 
b " MUS 3 b o 
6 u MUS 5 6 o 
b o BAT '6 b o 
6 o ¡AN ',2 6 o 
6 3 PAI '14 6 o 
b 1 ~T 7716 6 n 
6 3 ICTA 883-H 6 o 
6 ' BAT 799 6 o 
b 3 SAl 450 b o 
6 4 
b b 
6 6 
b 6 
6 6 
6 6 
6 b 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
lQ~1-1~::C ESCALA ' A : ler INMUNE, S ALIAMENIE SUSCEPTIBLE 

198]-1°84 ESCALA 1 A 9 lec INMUNE, 9 ALIAME~IE SUSCEfTIBLE 
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3 

susceptlble BAT 1155. En el cuad~o 3 se p~esentan 

los cultlva~es más sob~esallentes po~ su grado de 

reaCCIÓn a mustIa, adaptaclón y rendImIento promedIo. 

Sobresalen, por su reaCCIÓn y rendlmlento los 

cultIvares Huasteco, PAI 7, ICTA 81-31, MUS 1 , 

PO~~lllo 70, HT 7716, HT 7719, Y Talamanca. 

Dos Vlveros Internaclonales de Mustla (VIM) , se 

evaluaron en Esparza en los periodos de Junlo 

Agosto y Septlembre Novlembre de 1985 En ambas 

pruebas se evaluaron 100 cultlva~es p~omlsorlos en un 

dlse~o de bloques completos, al azar, con cuatro 

~epetIcIones La p~lmera ~epetlclón se protegIó con 

Benomyl (1 2 gIl) Y Fentlon Acetato de esta~o (0.6 

gil) en forma alterna a los 25, 4u y 55 días, 

posterlores a la s~embra, con la flnalldad de 

observar- el comportamlento de los cultlvares, 

lndependlentemente de la enfermedad 

Los cultlvares se dlst~lbuye~on en surcos de 0,5 

m y de 2 m de largo Cada 6 hlleras se sembraron los 

cultlva~es Talamanca y BAT 1155 utIlIzados como 

testlgos tolerante y susceptlbles, respectIvamente 

La evaluaclón de la enfermedad se hILO durante las 

fases R5, n7 y n8, se usÓ una escala con grados de 1 

a 9 para medIr la severIdad de la enfermedad, donde 

6 
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CUADRO :! 

No 

1 
2 
'3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1:' 
13 
14 
15 
16 

EVALUACION DE UN VIVEnO INTEnNACIONAL DE 

F~IJOL COMUN A MUSTIA HILACHOSA CAUSADA FDh 

Thanatephorus cucumerlS Frank (Donkl 

ESPAfiZA, COSTA RICA 1984 B 

CULTIVAR GfiADO 

HUASTECO = O ... 
FAI 7 5 '3 
rCTA 81-31 5 3 
MUS 1 5 6 
FORF\ILLO 70 5 3 
BAT 1579 6 O 
MUS-3 6 O 
PAI 92 6 O 
HT 7716 5 3 
rCTA 883-:;:!-M 6 O 
HT 7719 5 6 
TALAMANCA 5 3 
PAI 5 5 6 
HT 7716 :5 6 
TALAMANCA * 5 7 
BAT 1155 '* 7 --' 

-
REND. X 
(l8 m2' 

88.7 
76 1 
72 2 
68 7 
63 7 
62 2 
61 7 
58 5 
55 :' 
54 7 
~~ O ..Jj 

50 9 
50 5 
49 3 
35 O 
11 5 

---------------------------------------------------------
* GF\ADO y hENDIMIENTO PfiOMEDIO DE 16 hEFETICIONES 
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los grados 1 a 3 se consIderan resIstentes, 4 a 6 

como res1stencla IntermedIa (toleranCIa) y 7 a 9 

susceptIbles En el cuadro 4 se presentan los 

cultIvares seleCCIonados por su rendImIento y grado 

de reaCCIón a la enfermedad, en algunos cultIvares no 

eXIste correlaCIÓn entre el grado de reaCCIón y 

prodUCCIÓn como las lineas 10 y 11, debIdo a su mala 

adaptaclón. Los materIales seleCCIonados fueron 

aquellos que superaron en un 1001 de rendImIento, 

sobre el testIgo tolerante 

En el cuadro 5 se presentan los cultIvares 

seleCCIonados del VIM del segundo semestre de 1985 

Se enumeran los materIales que superaron en un 251 al 

testIgo tolerante, y se nota además la tendenCla 

esperada en los cultIvares BAT 1155 Y Talamanccl para 

las varIables evaluadas 

En mayo de 1986 se evaluaron 100 cultIvares 

proffilsorlos de grano roJO Y negro en el VIvero 

InternaCIonal de MustIa (VIMl, baJO la mIsma 

metodología de los experImentos realIzados en 1985 

que se presentan en el punto 3 Se seleCCIonaron 36 

cultIvares con bclse en su grado de toleranclci y 

tomando de referencla al cultIvar 

tolerante Talamanca y al susceptible BAT 1155. Estos 

8 



CUADRO 4 CULTIVARES DE FRIJOL COMUN SELECCIONADOS OEL VIVERO INTERNACIONAL DE 

MUSTIA POR SU GRADO DE REACCION y RENDIMIENTO 

ESPARZA, COSTA RICA 1985 A 

RENO 
., No IOENTIFICACIDN PROGENITOR GRADO G/PAR 
1" 

--~~------------------------------~------~--------------------------------------------~ 

1 ICTA-BB3-2-M b O 42 5 
2 NXVI 9550-8-3-CM(4-B)-M G 4495 X XAN 117 S 7 42 4 
3 NXEI 9502-4-[H(6-8)[M(8-8-M) EH? 84 X XAN 112 5 7 25 5 
4 HUASTECO ICA PIJAO X PORRILLO 70 6 7 23 8 
5 REW 110005-2-6-CMI-B) DOR 164 X EH 100 5 7 19 8 
6 NXHC 10321-6-M-CM(8-B) P SINTET X R-8940-CB Ó O 17 5 
7 FB 8620-S0-2-CMII0-BlCM!ó-B)-M BAT 1350 X BAT 41 6 O 14 9 
8 ICTA 8131 5 7 13 3 
'1 BAT 76 6 3 11 b 

10 NXVI 9932-101-CM(3-B1CMI42-B) nAT 304 X XAN 87 5 7 '1 9 
11 MUS-3 7 3 17 3 
12 BAT 1155 lTSl 8 5 O 5 
13 TALAMANCA 7 3 5 7 

-------------------------------------------------------- ------------------------------
T5 TESTIGO SUSCEPTIBLE 
TRI TESTIGO CON RESISTENCIA INTERMEDIA 
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CUADRO 5 CULTIVARES DE FRIJOL COMUN SELECCIONADOS DEL VIVERO INTERNACIONAL DE 

"USTIA POR SU GRADO DE REACCION V RENDIMIENTO 

ESPARZA, COSTA RICA 1985 II 

--t------------------------------------------------------------------------------------, RENO 
No I DEN TI F 1 CAe ION fROGEN !TOR GRADO G/PAR 

I NXU¡ 99SQ-8-3-CM{4-BI-M G 4495 X XAN 11 7 /;, o 35 1 
2 NXHC lO321-6-M-CM(B-BI P SINTET X R-8940-CB 5 7 29 7 
3 RAB 70 6 o 27 a 
4 NJll 10285-23-CM(8-B)-M BAT 1554 X A 210 6 7 25 9 
S NXHC I0321-7-M-CM!B-B) 5 7 24 3 
Ó HT nI9-S-2-M 7 o 24 1 
7 NXEl 9502-4-CM!6-B)-CM(8-lll-M EMP 84 X XON 5 7 23 I 
B HR 9408-2-M 7 o 21 7 
9 BAT 76 5 3 21 6 

lO NAS 11 S 7 21 1 
1 1 TALAMANCA /;, o 23 9 
12 TALAMANCA 6 5 17 o 
13 BAT 1155 8 3 1 8 
14 BAT 1155 * 8 4 2 o 

---- ------------------------------------~----------------- ----------------------------

* TESTIGOS CON VALORES MEoros DE l7 REPETrCIDNES 
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cultIvares se menCIonan en el cuadro 6, donde se 

observa que no hay dlferencIas sIgnIfIcatIvas, en 

rendImIento, en los tratamIentos con y SIn fungIclda. 

Sobresalen, por su reaCCIón a mustIa, RAB 73, XAN 

225, HT 7700, XAN 205, RAB 377, MUS 37, MUS 30, A 

237, IeTA OSTUA, REVOLUCION 81 y HT 7719 

\ 
1-, 
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CUADI'O 6 SELECCION DE LOS MEJOhES CULTIVAfiES DEL VIVEfiO INTEfiNACIONAL DE 

MUSTIA FOh SU RESISTENCIA A Thanatephorus cucumer1S Fran~ (Don~; 

1986 A 

GfiADO DE fiESISTENCIA 

CULTIVAR CON FUNG SIN FUNG 

1 rCTA OSTUA 5 75 6 ::5 
~ fiEVOLUCION Bl 5 75 6 ~e - _..J 
~ fiAB 73 5 75 5 75 -
4 XAN ~..,~ 6 00 6 00 ---
5 OhGULLOSO 5 75 6 00 
6 HT 7716 5 75 6 00 
7 HT 7719 ~ 75 6 00 .... 
8 XAN 197 6 00 6 00 
9 NAG ~o 6 00 6 00 

10 reTA 883-2-M 5 75 6 00 
11 hAB 47 6.00 6 ::5 

\ 1~ XAN :::25 5 75 5 75 
~ 13 BAT 450 6 00 6 00 

14 XAN 234 6.00 6 25 
l~ HT 7700 5 75 5 .. 50 
16 MUS 36 6 00 6 ou 
17 TALA MANCA 6.03 6 10 
18 hAS -577 = 75 5 75 u 

19 XAN :::05 5 75 5 50 
~o NAG 176 5 75 6 ~= _..J 

21 NEGhO HUASTECO 6 00 6.00 
~.., MUS -:7 6 00 5 50 
~~ XAN 201 6.00 6 ~5 --" 

~4 BAT 119~ 6 00 6 .. 50 
::5 XAN 176 6 00 6 00 
::::6 hAB 408 6 25 6 00 
~7 XAN ~::9 6 00 6 ~= 

-'-' 
~8 XAN ::~6 6 00 6 ~~ ~-" 

~9 MUS 30 6 00 = 75 .J 

':0 i"'US ::::9 6 00 6 Ou 
31 A-"::.""!7 5 75 5 75 
~~ BAT 76 6 ~= 

--' 6 50 
':3 MUS ~~ 6 ~= 5 75 J _' -'-' 
':4 XAN 175 6 ~~ 6 ,?C _..J _w 

3"5 leTA 81-31 6 "'c --' 6 50 
:::-6 NAG 1~ 6 ::5 6 00 
37 BAT 1155 6 54 7 03 

hEND EN GfiAMOS/FAfiCELA 
(1 m) 

CON FUNG SIN FUNG 

97 7 57 6 
86.1 63 7 
76 5 63 4 
68 6 - 68 6~ 
65 ~ :::-1 9 J 

64 1 48 8 
58 3 67 7 
57 5 47 3 
56 1 44 7 

~ 

55 7 63.8 
55 7 34 7 

J 

55 o ·-5:"; 8 
e~ 

-'- 6 64 1 
47 5 49 9 
46 4 ;±. 77 4V 
4:2 6 ::9 1 
4~ 7 37.9 .J 

4~ O -,.~ 

~- 1 
41 3-1- 74 :::---
41 ~ ;±. 65 9 
40 6 -- 45 .., 
40 1 .::C 

"* 80 ;,../e/' 
39 1 41 o 
38 4 29 4 
~~ :::: 65 9 -'-' 
34 8:t- 65 9 
34 ~ 45 3 J 

34 3 - -·---:1 o 
30 8 44 5 
:::-0 8 - ~9 :2 
~9 6 75 1 
~8 7 17 5 
~6 o 34 :::: 
:24.9 40 3 
...,~ 7 ::::8 6 
~u 5 ::8 8 
14 4 9 ~ 

J 

---------------------------~---------------------------------------------
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11 MANEJO DE POBLACIONES SEGREGANTES. 

La busqueda de cult1vares tolerantes a mustIa hIlachosa 

es uno de los obJetIvoS prlorltarlos del Programa NaCional 

de FrlJol, siendo ésta una de las estrateglas más viables e 

lmportantes en el manejO de esta enfermedad Fue por esta 

razón que se deCIdIÓ trabajar en un Proyecto de 

HlbrldlzaClón a partlr de pddres tolerantes ldentIflcados 

en los Vlveros InternacIonales de Mustia (VIM) Las 

metodologías 

conjuntamente 

MeJoramlento 

de seleCCión (pedigrí) se realizan 

con los CIentífICOS 

GenétiCO del Centro 

de Programa 

InternaCIonal 

de 

de 

AgrIcultura Tropical (CIAT), con sede en Call, Colombia 

1 ~I ZZ12 ~ ~I ZZlé El Programa de seleCCión se 

realIZÓ en Esparza, a partir del a!'lo 1981 Se 

recIbleron del CIAT 53 poblaCiones segregantes en F2, 

producto del cruzamlento de cultivares que habían 

mostrado resistencia Intermedia al patógeno. en 

pruebas anterIores Estas poblacIones dieron origen 

a 22 compuestos balanceados en F3 provenIentes de las 

mejores plantas y color de grano Estos compuestos 

fueron sembrados en SetIembre del '1\1 SIDO af1o, 

realIzándose 191 seleCCIones lndlvlduales con 

relaClon al testigo tolerante PorrIllo 70 Estas 

fueron Incrementadas baJO riego. elImInándose 

13 



aquellas plantas fuera de t1po, segregantes por color 

de grano y por la susceptlb11Idad a roya, quedando 

163 materIales que fueron sembrados en Setlembre de 

1982, de los cuales se seleCCIonaron 32 lineas 

ehperImentales F6 Estas lineas Se llevaron a un 

ensayo de adaptación y rendImIento, ldentlficándose B 

lineas avanzadas promisorlas, cuadro 7, en las que se 

destacan por su rendimIento y reacclón la 

enfermedad HT 7716-CB(11Bl-IB-M-M-M, (ICA PIJAO x 

S-257-A-S-557), y HT 7719-CB-(112)-15-M-M-M, 

(POnRILLO SINTETICO h BAT 76), comparados con los 

testIgos tolerantes FOfiRILLO 7u y 0-145. 

Las líneas HT 7716 Y HT 7719 se llevaron a las 

pruebas regIonales en las localldades de Esparza, 

AlaJuela, Perez Zeledón, 

observar su adaptaCión, 

Purlscal y Ca~as, para 

rendimiento, reaCCIón a 

must1a y otras enfermedddes y a otros factores; en 

las que se demostró un mejor comportamIento de la 

linea HT 7719 El programa de seleCCIón segUIdo 

hasta la obtenc16n de esta linea experImental 

tolerante a mustIa hIlaChosa, que va desde 1981 y 

hasta 198~ se presenta en el cuadre 8. 

PosterIormente la linea HT 7719 se ha venIdo prObando 

en dIferentes épocas y localIdades de Costa Rlca 

durante los a~os 1984 y 1985, como se muestra en los 

cuadros 9 y 10 

14 



CUADf\D 7 RENDIMIENTO EN G/M DE OCHO LINEAS TOLERANTES A LA 

TELAf\ANA EN ESfAf\ZA 1983 A 

No VARIEDAD O LINEAS AVANZADAS GM/l m: 

1 MUS 14 HT7716-CB(118)-18-M-M-M 40 6:2 a 

: HT7719-CB(11:2)-15-M-M-M 35 40 ab 

~ POf\F\ILLO 70 * :8 78 abe ~ 

4 MUS 11 HT1719-CB(11~)-5-M-M-M ;:;7 00 abe 

5 HT7716-CE(118)-17-M-M-M 21 01 abe 

6 HUASTECD (0-145) * 18 94 be 

7 HT7717-CB(94)-10-M-M-M 18.79 be 

8 FB06466-CM(19B)-1-CM(7B)-M- 16 7: be 
\ 
¡ 9 HT7719-CE(131)-4-M-M-M 13 30 e , 

10 HT7694-CE(179)-;:;-M-M-M 

-----~-~----------------------------------------------------

* TESTIGOS TOLEfi.ANTES 
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CUADhO 8 

CIAT 
( 1981J 

PFi.OGRAMA DE SELECC 1 C,N 
OBTENCIUN DE LA LINEA 
r-IUSTIA HILACHOSA 1901 

SEGUIDO HASTA 
HT 7719 TOLERANTE 
- 198:: 

LA 
A 

Cruzas con padres 
Tolerantes d Must~a Hl1achosa 

53 poblacIones F2 
---> (Esparza - Mayo) 

Mustla 
Aoaptac 
hend 

AdaptaCión 
hendImIento 
hoya 
M Angular 

2L compuestos balanceados 
F3 t'e pI antas sobreViVIentes 
(Esparza - SetIembre) 

191 SeleccIones indIvIduales 
F4 con mayor toleranCia que 
PorrIllo 70 (incrementadas 
baJO rIEgo) 

t 
163 Selecciones indIViduales 
F5, Esparza - Setiembre 198::' 

~= lineas e perlmentales F6, 
Espar_a - Mayo 1983 

9 lineas avanzadas F7 
HT 7719-Cd(112)-15-M-M 
HT 7716-CBIl18)-18-M-M 

AOaptac16n 
hencl1 mI ento 
MustIa 
AntracnOsIs 
M. Angular 

Ada¡..tacl ón 
RendImlento 
AntracnOSls 
M Hngular 

Adaptaclón 
nend 
Calor 

HT 7719 (PorrIllo Sintético X BAT 76) 
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CUADRO 9 RENDIMIENTO PROMEDIO EN KG/HA DE LOS CULTIVARES DE FRIJOL CO~UN EN EL VIVERO 

NACIONAL DE ADAPTACION y RENDI~IENTO DE ¡¡nANO (VINAR NEBRO) EN CUATRO 

LOCALIDADES DURANTE 1984 

VAfilEDAD 

BAe 93 
PORRILLO 70 
HT 771 Q 

TALAMANCA 
A 237 
NEGRO HUASTECO 
leTA TAtlAZULAPA 
BRUNCA 
leTA QUETZAL 
HT 7716 
PORRILLO SINTETICO 
TESTl SO LOCAL 
BAC 112 
A 227 

PROrfEDIO POR 
LOCAL! DAD 

PEREZ ZEL 
PEJIBAYE 
1984 A 

510 abe 
890 a 
690 abe 
7BO ab 
930 a 
700 abe 
660 abe 

720 abe 
930 a 
400 be 
730 ah 
300 e 

687 

¡j AIRES 
BORUCA 
19B4 A 

420 abe 
440 abe 
460 abe 
600 ab 
43Q abe 
590 abe 
630 a 

390 be 
460 abe 
520 abe 
340 e 
370 be 

471 

CMlAS 
Esr EXP EJN 
1984 A 

684 abe 
996 ¡¡ 

1000 a 
800 ab 
671 abe 
584 be 
759 abe 
434 bed 
517 bed 
400 ede 
1.46 abe 
592 be 

75 e 
167 di! 

595 

LIBEfilA 
CANAS DULCES 
1984 B 

17:l0 ab 
1867 a 
1100 abe 
1350 abe 
1125 abe 
1175 abe 
1083 abe 
1350 abe 
ltlOB abe 
1467 abe 

917 be 
1133 abe 
1192 abe 

71.7 e 

1235 

• PRllMEDIOS CON ISUAL LETRA NO DIFIEREN ESTADISTICAMENTE SEGUN LA PRUEBA DE TUKEY 

A NI\lEL DE 57 

17 

PROMEDIO 
GENERAL 

1217 
948 
858 
825 
794 
7aS 
783 
769 
763 
744 
738 
661 
5B4 
401 



CUADRO 10 RENDlHlENlO PROMEDIO EH KG/HA AL 14/ !lE HUMEDAD !lE CULTIVARES 

DE FRIJOL COnUN EN EL VIVERO CENTROAMERICANO DE IlDAPTACION y 

RENDII'IIENTO DE SfiRNO COLOR ~EGRO ¡VICAR NEGRO) EN 005 (POCAS 

Y LOCALIDADES, DURANTE 1985 

------------------------------------~--------------------------------~------------

ALAJUELA PEREZ ZELEDON PROMEDIO 

ti CULTIVAR MAYO OC TUS IHIYO OCTUll GENERAL 

----------------------------------------------------------------------------------
1 HT 7719 1519 abed 1183 a 1.'11 a 1238 a 1408 
2 1 CTA PREC 2 2'179 a 1()94 a 510 bcd 91b abe 1375 
3 leTA 81-53 2501 abea 1296 a 550 b 1044 ab 1348 
4 lelA TAi'tAZULAPA 2592 abed 1099 a 549 be 929 abe 1292 
5 BAl 450 2720 be 1038 a 439 ed 971 abe 1292 
b ICTA PREC b 2700 a 1100 a 431 ed l1B be 1261 
7 lCTA PfiEC 3 2744 be '131 a 530 bcd 839 abe 1261 
8 ICTA 883-211 2592 abcd 1017 a 524 bed 862 abe 1249 
9 BRUNCA 2272 bcde 1104 a 717 a 829 be 1231 

10 HUASTECO 2630 abcd liSO a 499 hed 573 e 1213 
11 lCTA 81-/¡4 2116 def 110a a 61~ ab 9'13 ab 1207 
12 (MEX 27) TES 2050 fg 1125 a 532 bed 1067 abe 1194 
13 lClA QUETZAL 2130 def 1098 a 441 ca BB9 abe 1140 
14 TAlAHANCA 2230 cdef 10aa a 39~ d 804 be 1129 , 

L 15 PORRILLO SINT 1949 f 1317 a 516 bed 716 be 1125 , 
16 TURRlAlllA lBu3 f IOB3 a 461 cd 871 abe 1055 

--~-------------------------------~-----------------------------------------------
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En 1984 se p~obó en cuatro localIdades 

most~ando un compo~tamlento slmlla~ o supe~lo~ a los 

cultlva~es de P~og~amas Nacionales y cultlva~es 

comer-c1ales En 1985 se estableCieron p~uebas en 

AlaJuela y Pé~ez Zeledón, mostrando esta línea el 

mayor ~endimIento media gene~al (1 408 kg/ha ) y el 

,"eJo~ compo~talTllento en la localldad de AlaJuela 

Así mismo, en los cuadros 11 y 12 se presentan los 

~esultados obtenidos en los Vlveros Cent~oame~lcanos 

de Adaptación y fiendImiento de frijol de g~ano neg~o 

(VICAR-NEGfiO), realizadas en cuatro paises con un 

promedlo de ocho localidades du~ante dos épocas de 

siembra, en el ano 1985 En ambas épocas la linea HT 

7719 sob~esale po~ su adaptaclón y establlldad en el 

~endlmlento (1 489 kg/ha. y 1 254 kg/ha ), superando 

en la mayoría de los Casos a los 

prOmiSO~lOS 

regIonal 

y 

Los 

cultlvares come~clales 

resultados obterados 

Cultlva~es 

a nIvel 

muestran 

claramente las bondades de esta linea promlsorla, por 

lo que va a ser nomInada cama una nueva va~ledad de 

frIjol de grano negro en el aho de 1987, para luego 

Incorporarla 

Semillas 

al P~ograma de 

19 
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CUP[ n '1 ~E,D"IIE'FDS PhO~:DIOS DE ThES REPETICIONES, EXPmADOS E~ V6/"A AL 14 " DE 1LMEDAD COl\fE5PDNDIENTE5 A 

CPTDfCE 14.IEOAOE5 DE FRIJOL SErBPAOAS EN SIETE LDC'LI0ADE5 DE CENT~OA~E~[Ch i UT[LIZAD~S EN EL ANALISIS 

CO~qINADO DE VAplANZA DEL VICAR NECPD '08S A 

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

6JATEMALA EL SALVADO. HO~O"~4S COSTA RICA 
PPUESA 

JAR1EDA¡.lES No CUVuTA JUTIAPA A4UAC~AP~~ 0LA/TTAS ZA~ORA~O ALAJUELA PEREZ P'OMEOIG DU~CAN 
E,,1 'ELE DON O 01 

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

T'LMA~,A 4 497 235b 1,80 19\8 L502 ~302 '73 1493 a 
HT J7' o 'o 385 2181 t 435 1881 133 1 2530 b77 1480 a 
IC'q L883-.-M 12 30ú 20 '} 1510 '918 1}13 :688 507 1481 a 
',14 8' -6' C .S7 2473 15 16 1705 1406 2145 623 1447 a 
l:H PRECSZ : 7 68 2:Q1 1113 1b21 1368 3004 505 1425 • 
leTA pmoz 3 9 lb8 1790 1~53 1152 1646 :771 515 1415 ab 
leTA 81-53 8 299 2' 33 lB84 1342 '034 25.5 545 1394 .b 
ICTA TAI1AZuLAPA 2 478 1896 1458 1308 1259 2646 552 1371 abe 
ICTA P,ECOZ 6 13 m 2í34 1302 1672 '146 2817 412 1359 abe 
NEGfD HUASTECQ 81 1 'S9 1941 1351 1345 1286 2659 487 1318 abe 
leTA QUETZAL 3 486 213: 1559 1~59 1209 2146 431 1318 abe 
B~UNCA 5 68 1783 t ¡i'3 '532 130 1) 2280 716 1263 ,be 
TU." ALBA 1 16 3aa 2073 1473 1364 1184 14B\ 443 119:: be 
POfólLLO SHFETlCO '1 234 !lBS 1474 1(81) 1102 1°62 506 1163 e 

~QGMEDIO ~C/HP c86 2064 1417 1551 3vu 24:5 521 
S 68 300 :86 208 283 275 77 
CV ! ::4 \\ 20 1" :2 11 15 
0'15 05 114 504 480 50u 475 .,62 130 

--~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, 
L , 
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" \ 

1"B5 B 

------------~~---------------------------------~-~---------------~------~~------~--------------------------------------------------

5UATEKALA EL SALVADOR HONDo.AS COSTA FICA 
f!\UEé, 

VA¡;lEDf1DES No CH'MALT JUTlAPA AHUAC~APAN SA~ ~'F'RES S F VALLE < BAUDm PEREl BOfiUCA PFOKEihO OUNCA' 
EtU lELE"ON O 01 

---------------------------------~----------------------------------~_._~-------------------------------~-------------------------

~T l'!~ te 585 'loa 3':5 150 1'23 1551 llS4 1~:7 m 1254 a 
12Th T~~H1UlAPA 8u~ lb02 ~7ó1 51: sr 1'29 lu97 °30 904 119' a 
i~T.¡ pJi.E~m 3 9 B55 1381 3u'3 570 692 1\(:1 m B~7 1004 1l~2 ao 
IW ¡'ECOl b 13 596 1900 ::712 49" 'S" nol 1 L01 7ta 654 H41 .0 
l[T .. 81-52 8 5Q6 11~3 ~9i1 :96 6" L. 1:::38 1295 1~44 712 1126 ah 
IC~ t1 L etn~2~1'l: 12 «, 130a ~981 547 '21 145u 1')1' 863 ó~5 dlB ab VV" 

te 1) 8l -64 Q 558 !323 3035 305 93~ 13'6 1108 9"2 446 '112 ah 
rC'rr ~'.,.E."'C7 2 ] 781 í6í7:: 28Q:: 5~8 41' 973 'u94 91::; 196 '11' a> 
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2 En Mayo de 1983 se sembraron 20 poblaCIones F2, 

producto de cruzas con padres con resIstencla 

IntermedIa a mustIa. Por el método de Pedlgri se 

realIzaron 93 seleCCIoneS IndIVIduales, las cuales se 

sembraron en Setlembre del mIsmo a~o BaJo fuerte 

preSIón de la enfermedad se seleccIonaron 31 

materIales con base en seleccIones Indivlduales y 

compuestos masales En el cuadro 13, se identifican 

las cruzas, su genealogía, asi como el numero de 

famIlias que mostraran un nivel de toleranCIa 

superior al testigo Porrlllo 70 

3 En 1984 se introdujeron del CIAT 54 poblaCIones F2, 

que en los cruzamientos cultlvares 

naclonales. Estas fueron plantadas en Mayo, y 

utlllzando el método de seleCCión por PedIgrt, se 

reallzaron en total 300 seleCCIones lndIvIduales De 

este grupo de poblaclones se observaron materIales 

sobresalIentes en sus característIcaS agronÓmIcas y 

tolerancIa a mustia hIlachosa y, algunos de los 

prInCIpales se presentan en el cuadro 14, con 

progenItores como Talamanca, Huetar y Coroblc! 

4 Eh SetIembre de 1985 se plantaron 65 poblaCIones F2 

realIzadas en CIAT, que lnclulan cruzamientos con 

cultIvares naclonales y padres tolerantes a mustia. 
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CUADF\O 13 

No 

1 

::: 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

FAMILIAS F4 TOLEF\ANTES A TELAF\AN • SELECCIONADAS 

EN ESPAfiZA 

1983 B 

CF\UZA 

HF\ 9403 

HF\ 9404 

Hf\ 9408 

HR 9411 

NHDC 941::: 

NHDC 941::: 

HT 9419 

HT 94:::3 

F F\OGEN IT OfiES 

DOF\ 307 X BAT l~~O 

TALAMANCA X BAT 1:;::0 

BAT 41 X BAT 1~:20 

BAT 41 X TUF\F\IALBA 1 

DOF\ 307 X TU¡;RIALBA 

TALAMANCA X TU¡;F\IAL8 

A-147 X TUF\F\IALBA 1 

8-630-8 X BAC 11::: 

No 
SELECCIONES 

::: 

11 

4 

1 

~ -
5 

2 

4 

-----------------------------------------------------------~ 

TOTAL 31 
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CUAD"O 14 FAMILIAS F3 TOLE"ANTES A MUSTIA 

HILACHOSA SELECCIONADAS Et. ESPARZA 

1984 A 

Cf\UZA GENEALOGIA 

f\HDC 10993 COf\OBICI X BAT l?-:re _J..J 

NHZC 10981 TUf\RIALSA 1 X COROBICI 

f\HPC 10994 BAT l ...... -:re _-.J..J X ("AB 7e 
J..J X BAT 41> 

"HFC 10986 BAT 1:2:;5 X ("AS 35 X HUETA") 
~ , 

"HPC 10988 TALAMANCA X (f\AS X HUETAF" 

I'.HFC 10987 TALAMANCA X ("AS 35 X DO" 164) 

HT 11=~1 MUS 6 X TALAMANCA 
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Slgulendo el método de seleccIón por PedIgri se 

reallzaron 350 selecclones lndIVIduales, por sus 

característlcas agronómlcas, color de grano, grado de 

r-eacc16n al hongo y algunas de 

presentan en el cuadro 15, el cual .ncluye cruzas con 

Talamanca, MUS 11, MUS 13, MUS 14, MUS 6 Y otros 
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CUADRO 15 FAMILIAS F3 SELECCIONADAS PARA 

MUSTIA HILACHOSA DURANTE 1985 

IDENTIFICACION PROGEN nORES 

RHZC 
NHZC 
RHZC 
NHZC 
RHZC 
NHZC 
NHZC 
F.HZC 
RHZC 
NHZC 
NHZC 
NHZC 
RHZC 
NHZC 
NHZC 
NHZC 
NHZC 
NHlC 
NHZC 
NHZC 
NHZC 
NHZC 
NHZC 

12276 
12277 
12279 
12282 
12283 
12295 
12286 
12287 
12289 
12293 
12294 
12298 
12299 
12305 
12307 
12310 
12312 
12313 
12315 
12316 
12318 
12319 
12320 

26 

ACACIAS 4 X MUS 6 
XAN 87 X XAII 112 
BAT 41 X MUS 6 
BAT 45u X TUF.RIALBA 1 
BAT 1215 X MUS 6 
BAT 1636 X MUS 6 
BAT 1636 X S-630-B 
MUS 6 X A 40 
MUS 6 X CORDBlCI 
DOR 6U X PAI 113 
DOR 60 X 8-630-B 
S-630-B X MUS 6 
PAI 11 X BAT 9::;0 
ESPARZA 9 X DOR 41 
ESPAF,ZA 21 X BAT 304 
MUS 11 X BAT 304 
MUS 11 X QUETZAL 
MUS 12 X TALAMANCA 
MUS 13 X BAT ::;04 
MUS 13 X TALAMANCA 
MUS 14 X BAT 304 
MUS 14 X TALAMANCA 
MUS 14 X DOR 41 



III. EVALUACIQN DE LINEAS AVANZADAS F4 - Fb. 

Como parte del Proyecto de Investlgaclón en Mustla 

HIlachosa se evalua materlal genétIco a nivel de 

generaciones avanzadas a partlr de cruzas de padres con 

toleranCla a mustia y a otros factores como por ejemplo 

bacterlosls Las lineas superIores seleCCIonadas se 

prueban en los Vlveros VIM o VPN 

1 En Setiembre de 1983 se sembraron 136 materiales 

genétICaS en F4, F5 Y F6 en lotes de alta presIón de 

lnóculo, reallzándose a la cosecha 39 compuestos 

masales y CInco seleCCIones lndlViduales. En el 

cuadro 16 se lncluye la ldentlflcaclón de las lineas 

promlsorlas seleCCIonadas .. Todas las lineas 

mostraron grados de tolerancla Slmllares o superIores 

al testlgo Porrlllo 70 

2 En Mayo de 1994 se evaluaron 113 nuevos materlales 

avanzadas, formándose compuestas masales en aquellas 

lineas que mostraron mejor arquItectura, adaptaCIón y 

toleranCIa a .~stla En el cuadra 17 se cItan los 
\ 
1. , materIales promlsorlOS con progenl.tores como 

Talamanca, BAT 448, BAT 76, BAT 1225 entre otros 

TambIén durante esta segunda época se lntroduJeron 41 

lineas avanzadas de grano rOJo y negro pequeho, 

27 



CUADRO 16 LISTA DE VEINTICINCO LINEAS AVANZADAS 

TOLERANTES A TELARANA SELECCIONADAS EN 

ESPARZA 

1983 B 

No LINEA SELECCIONES 

1 HT 6035-CM(25B)-2-M-1F6 1 
2 HT 6609-2-CM(4B)-2-I'I-F7 1 
3 HT 6623-1-2-3-M-M F7 1 
4 HT 6736-CM(7B)-3-1'I-1'1 F6 1 
5 HT 6772-CM(3C)-3-M-I'I F6 1 
6 HT 6773-CM(2C)-2-I'I-l F6 1 
7 HT 7590-3-1-1'1-1'1 F6 7 
8 HT 7680-1-1'1-1'1 F5 2 
9 HT 7686-8-1'1-1'1 F5 1 

10 HT 7687-1-1'1-1-1'1 F6 1 
11 HT 7692-1-1'1-1-M F5 1 
12 HT 7694-1-M-I-1'1 F5 10 
13 HT 7700-1-1'1-1-1'1 F5 1 
14 HT 7701-2-3-M-M F6 1 
15 HT 7710-14-2-1'1-1'1 F6 1 
16 HT 7713-1-I'I-M F5 3 
17 HT 7718-11-2-1'1-1'1 F6 1 
lB HT 7719-5-2-M-M F6 2 
19 HT 7722-2-1'1-1'1 F5 1 
20 HT 7792-3-1'1-1'1 F5 1 
21 ESPARZA 2 1 
22 ESPARZA 3 1 
23 ESPARZA 9 1 
24 ESPARZA 19 1 
25 ESPARZA 21 1 

TOTAL 44 

---------------------------------------------------------, 
~, 
\ 

28 



CUADhÜ 17 LINEAS AVANZADAS TOLERANTES A MUSTIA SELECCIONADAS EN ESPARZA 

1984 A 

No IDENTIFICACION GENEALOGIA 

NIHC9494-II-CMI9BI-CMI4BI THLAMANCA X BAe 138 - NXHC9494-IUCHIIU-BJ-CM,B-BI TílLAMANCA X BAe 138 L 

NXHC9494-6-CMI9-BJ TALA MANCA X XRó359-I-CM-CM 
4 NÁHC9494-11-CMI9-BI THLAMANCA ), 1,6359-I-CI1-CM 
5 NXHC9494-I-CMí9-B) TALAI1ANCA X xR6359-I-CM-CI'I 
1> NXHC95u7-[-CMI8-BI BAr 448 x BAC 16 
7 NXHC95u7-2-CMIB-B) BAT 448 X BAC 16 
8 HT6643-4-2-1 UIAT 821 x BAr 854) x BAT lb 
9 HTb643-4-2-2 iBAT 821 X BAT 854) X BAT 76 

10 HTb643-4-2-3 lBAr 821 x BAT 854) X BAr 76 
11 HTb643-4-2-4 IBAT 821 X BAT 854) X BAr 7/:, 

1: HTb643-4-2-6 (BAr 821 x BAT 854) X BAT 76 
1 ~ ~CHC9589-'-2-3-CMí6-BI Mes 97R x BAe 112 
14 FB7314-3-3-GMí6-E)-CMiI2-B¡-2-CMílo-C) BAT 1225 X PAr 1155 
15 FB7314-3-3-CM16-B)-CMíl~-B¡-3-CM(B-C) BAT 12:5 x BAT 1155 
lb FB7:1u-2-¡'-CM(12-C)-II-CM(4-C) BAr 1225 x BAT 1136 
17 FB7"18-5-1-IU-I-2-CMI15-BI BAT 1¡25 x BAT 1:54 
lB FB7238-4-3-2-CMI14-BI-3-CMI4-BI BAT 1155 X BAr 1 ~3(1 
19 FB7"'l'O-14-2-M-CM ( 12-8) -4-CM I1 II-B) B';T 1225 x BAT 74Q 
::0 fB858v-b-3-CMílO-B) IIRT 1225 X BAT 1335 
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seleCCionándose ocho nuevas lineas promisorias, con 

progenltores como' Porrillo Slntético, BAT 1235, 

MCS97h y FB7289, que se presentan en el cuadro 18 

3 En octubre de 1985 se evaluaron 57 lineas F5 (Re1) de 

grano color negro del Proyecto de BacterIOSIS para 

evaluar su comportamiento y reaCCiÓn a telaraMa o 

mustIa De este grupo se seleCCionaron 43 lineas 

promlsorlas con callficaciones entre 2 y 6, en 

comparaClón con el testlgo tolerante Porrlllo 70 que 

obtuvo en promedlo un grado de 5,44 Estas lineas 

van a ser lncrementadas e lntroduCldas en los 

Vlveros VIM y VPN En el cuadro 19 se presentan 

los materlales seleCCionados y la calIficaciÓn de la 

enfermedad a una escala de 1 a 9 

4 También durante el segundo semestre de 1985 se 

evaluaron 63 lineas F6 provenientes de cruzas Simples 

de grano color negro del Proyecto de BacterlOS1S. Se 

selecclonaron ~7 materlales sobresallentes por sus 

característIcas agronómicas, adaptaclón y toleranCla 

a la enfermedad cuyos resultaMos se presentan en el 

cuadro 20 .. La cosecha se reallzó en forma masal y 

luego de su lncremento se van a evaluar en los 

Viveros de 1996 para reallzar un nuevo tamizado, y su 

prueba a nlvel local 
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CUADRO lB LINEAS AVANZADAS SELECCIONADAS DE 41 MATERIALES CON TOLERANCIA A MUSTIA 

HILACHOSA PROVENIENTES DEL CIAT, EN LA LOCALIDAD DE ESPARZA 

1984 B 

No I DENTl F I CAC ¡ ON PROGENITORES 

, 
~ l NXHCI0321-6-M-CM-S-B PORRILLO SINTETICO X XR 8940-CB 

4 NXHCI032J-7-H-CH-8-B PORRILLO SINTETICO X XR B940-CB 

12 RCWC9590-3-1-3-CM-3-C 64839 X llAT 1235 

13 RCWC9590-3-1-4-CH-3-C 64839 X BAT 1235 

22 RCHC9990-12-2-CM-3-C MCS97R X FB 7289 

24 RCHC9990-2-6-CH-3-C MCS97R X FB 7289 

25 RCHC9990-13-4-CM-8-C MCS97R X FB 7289 

26 RCHC9990-13-5-CH-3-B MCS97R X FB 7289 
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CUADI,O 19 57 LINEAS 55 <DE r<c 1) NEGROS DEL FF.OYECTO DE DACTERlOSIS 

ESPAhZA, COSTA RICA 

198;' B 
----~--------------------------------------- ----------------------------
IDENTIF"ICACION FROGENtrOF\LS F.EACCION 

A 
MUSTIA 

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

HX 1166-1-CM(lu-BJ-CM(5-SJ 
HX 11665-1-CMCln-BI-CM(5-C) 
HX 116;'-5 CM(5-H)-CMC5-fi) 
HX 11706-1-CM í to-El) -CM (5-CI 
YH 11740-1-CM-Ilu-!:l)-CMC5-!:<) 
XH 1176~-1-CM-Cl0-B)-CMC~-B) 

>'H 11634-1-C~1-(l0-EO-CM(5-B) 

XH 11664-1-CM-CIO-B)-CMI5-B) 
XH 11689-1-CM-(3u-B) -CMIS-SI 
XH 11737-1-CM-ItO-BI-CMC5-S) 
XH 11758-1-CM-(10-B)-CM(S-BI 
XH 117:59-2-CM- CIO-BI-CMC5-!:l1 
XH 11767-:::-CM - 1 lO-BI -CM (5-B) 
XH 11776-1-CM-(lO-B)-CMC5-BJ 
XH 11195- 1 -CM- (1 <.I-BI -CM 15-(:<) 
X~, 11653-1-CM-( 4-DI-CMI5-S1 , . 
YH 11685-:Z-CM- (lO-S) -CM 15-S) 
XH 11691-2 CM-Ij(I-l:Il '·CM(S-rO 
XH l1697-1-CM-(IU-B)-CM(5-S) 
XH 11721-2-CM-(10-BI-CMC5-BI 
XH 1174u-:::-CM-(1u-Bl-CMC5-BI 
XH 11744-1-CM-Cl0-BI-CMI5-Bl 
XH 11771-1-CM-(10-BI-CMC5-BI 
XH 11792-2-CM-C1U-EI-CMC5-RI 
XH 11793-1 -CM- (10-Bl -CM 15-Bl 
XH 11 7"r5-1-CM- C 1 O-B, -CM (5-1'<1 
YI-I 11798-1-CM- 1 lO-BI -CM (5-1:0 
XH 11¿'31-2-CM-(1o-BI-CMC5-C) 
XI-! 11631-2-CM-CIO-BI-CMC5-CI 
XH 116 ::-9-1-CM- ( '5-1:1) -CI"! C 5-El) 
XH 11¿,41-1-("M-( ¡¡-Bl-CM(5-Bl 
XH 11668-1-CM- 1 IO-BI -CI,., I::¡-fil 
JlH 116T~-I-CM- (10-B) -CM 15-BI 
XH 11682-3-CM-C 6-R)-CM(~-B) 
XH 1168:Z-8-CM-(11l-Bl-CM(5-Bl 
XH 11686-1-CM- 1 lo-BI -CM C5-Bl 
XH 11719-2-C~1- (!O-E) -CM (5-1.<1 
XH 117~:-1-CM-Il0-B)-CMI5-B) 

XH 11 7.24-:Z -CM- Ii o-E) -CM C 5-B) 
XH 11725-2-CM-(to-BI-CMI5-FO 
XH 117:4-2-CM-(lU-BI-CM(5-1'<1 
XH 11769-1-CM-(10-R)-CM(5-Bl 
XH 1177:;:'-I-CM-(lo-Bl-CM(5-[¡1 
f-'OI,R 1 LLO S I I~TET 1 CO <T T I 

DOF. 44 X NXDO 108~5-11(f-'L8) 

SA" 304 X NXJS 1í.18C15-:? (PL7l 
DOF. 42 X XH 11617-7 CPL~) 
XAN 87 X NXDO 10813-1 (PLll 
DOR 60 X >'H 11618-15 (pLllI) 
DOR 44 X NXDO 108~5-tuCFL8) 
llor" 4'> X NXDO lU81ll-2 
Don 42 x XH 11617-4 IPLI0) 
ICA PIJAO X NXDO 10813-1::: (FL11, 
ICA PIJAO X NXDO lu913-14 (PL71 
XAN 87 X NXDO 10813-3 CPL4) 
XAN 12 X NXDO lu814-3 (PL5) 
BAr 3u4 X NXVI 99~2-5 IPLIU) 
XAN 112 X NXDO 1"855-3(PLlll 
BAT 58 X NXJB H'8"6-4 IPL81 
DOF. 44 X NXDO 1081 CI-4 1 F L2) 
DOR 44 X NXDO 1l181<1-9 (PL2) 
XAN 112 X NXDO 10815-7IFLI4) 

BAT 3U4 X NXVI 99J3-1UIFL13J 
XAN 87 X NXDO 10813-7 IPL5) 
BAT :04 x NXVI 99:2-:Z (PLt) 
BAI 304 X NXVI 9932-6 (FL7) 
BAl :::04 x NXVI 99:::'-5 (PL101 
BAr :::U4 x NXVI 99=2-8 C~L9J 

KAN 112 X XH 11618-ln IPL91 
XAN 112 X XH 11618-12 CPL91 
OOk 60 X XH 11618-20 (PL2) 
XAN 112 X NXDG 9487-1<11 CPL121 
DOR 44 X NXDO 10855-141PL101 
DO~ 41 ~ NYOG 9490-1 (~L5) 
BAT ~8 X NXJ(:< 108u6-1 IPL14) 

BI\l 58 X NXJE< ll18f16-5 IPLl2) 
XAN 11~ X NXDO 1<~1~-10 (FL8) 
PORF. SINT X NXV! 9949-1 IPL71 
PO~F\ SINT X NXVl V949-' CFL8) 
PORf\ SINT X NXVI '1'149-3 (FL'I) 
DOf\ 42 " XH 11617-2 (FL51 
KAN 87 X NXDO lU81:::-5 CPLll1 
XAN 87 X NXDO ll181: -8 (PU<I) 

2 

4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
"5 
5 
5 
':; 

5 
5 
5 
~j 

5 
5 
::, 
6 
6 
¿, 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
:5 44 

-----~-----------------------------------------------~-------------------
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CUADRO 20 LINEAS F6 DE CRUZAS SIMPLES DEL PfiOYECTO 

DE BACTERIOSIS COLOR NEGRO 

ESPARZA, COSTA RICA 

1985 B 

IDENTIFICACION 

XAN 175 
XAN 176 
XAN 177 
XAN 180 
XAN 174 
XAN 179 
XAN 184 
XAN 185 
XAN 188 
XAN 189 
NXJB 10806-107-CM(3-B)-CM(8-B)-CM(4-BI 
NXDO 10812-106-CM(2-BI-CM(8-BI-CM(15-BI 
NXDO 10812-109-CM(3-BI-CM(8-B)-CM(15-BI 
NXDO lO814-6-CM(3-B)-CM(7-B)-CM(15-B) 
HX 11618-20-1-CM(5-BI-CM(10-BI 
NXDO 10812-108-CM(3-BI-CM(8-B)-CM(10-BI 
NXDO 10810-10B-2-CM(5-BI-CM(15-CI 
NXJB 10806-108-CM(4-BI-CM(7-BI-CM(4-BI 
NXDG 9498-107-CM(2-B)-CM(8-B)-CM(10-CI 
NXDG 9487-102-2-CM(5-BI-CM(lO-B) 
NXDG 9487-11-CM(2-BI-CM(8-BI-CM(10-B) 
NXVI 9949-103-1-CM(5-B)-CM(10-BI 
NXJB 10805-102-CM(3-BI-CM(8-B)-CM(10-CI 
NXDC 10810-108-1-CM(5-BI-CM(15-CI 
NXDO lO813-105-CM(2-B)-CM(4-BI-CM(lO-BI 
NXDO lO814-5-CM(2-BI-CM(4-BI-CM(lO-B) 
NXVI 9933-104-CM(2-BI-CM(8-B)-CM(15-CI 
NXVI 9933-110-CM(2-B)-CM(4-BI-CM(4-BI 
NXVI 9949-110-CM(4-B)-CM(8-BI-CM(lO-BI 
NXDO lO813-107-CM(2-BI-CM(8-B)-CM(15-BI 
NXDO 10813-119-CM(3-BI-CM(6-BI-CM(15-CI 
NXDO 10814-2-1-CM(3-BI-CM(4-BI 
NXDO 10855-118-CM(3-BI-CM(B-BI-CM(10-BI 
NXDO 10B55-119-CM(3-BI-CM(B-BI-CM(4-CI 
XH 116187-CM(2-BI-CM(4-BI-CM(lO-CI 
XH 11618-21-CM(3-BI-CM(7-BI-CM(15-BI 
XH 11618-22-CM(2-BI-CM(8-BI-CM(15-BI 

ESCALA 1-9 
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REACCION 
A 

MUSTIA 

4 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
:5 
5 
5 
5 
:5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 



IV. VIVEROS DE ADAPTACION (VA). 

Estos VIveros son una fuente Importante de germoplasma 

y que están conformados por lineas híbrldos 

experImenLales avanzados, testIgos lnternaCl0nales y 

varIedades de los Programas NaCIonales, para probarlos en 

las condIcIones típIcas de las zonas frlJoleras de cada 

país y conocer la reaCCión de estos materIales a problemas 

locales, particularmente a mustIa hIlachosa, ya que 

anterIormente se identIfIcaban líneas promIsorlaS baJO 

condICIones de ColombIa. 

1 En 1983 los Viveros de adaptaCIón estUVIeron formados 

por 384 materiales de color negro y 130 de color rOJO 

peque~o. que se evaluaron en la localIdad de AlaJuela 

por su adaptaCión y potenCIal de rendImIento y en 

Esparza por su reaCCIón a mustia En el cuadro 21 se 

enumeran las lIneaS seleCCIonadas que mostraron 

nIveles de adaptaCIón y grado de toleranCIa SImIlares 

a los testIgos Huetar (grano rOJo) Y PorrIllo 70 

(grano negro) en la localidad de Esparza. 

2 En 1984 los VIveros de AdaptaCIón rOJo Y negro 

estUVIeron formados por 249 materIales de grano color 

rOJO y 170 de grano color negro, que se evaluaron en 

la localIdad de AlaJuela por su adaptaCIón, 

rendImIento y color de grano y en Esparza para 

34 



CUADRO 21 LINEAS EXPERIMENTALES DE LOS VA s 83 B QUE MOSTRARON BUENA ADAPTAClON 

y TOLEhANCIA A TELARANA EN ESPARZA 

LINEA LINEA LINEA 

A 40 12 CC 7244-14-2-M-3-4CMlIO-BI EMP 82 

flAO 27 13 CC 7244-¡4-2-M-3-¡CH(lo-BI 2 NA6 12 

RAB 94 14 Fe 7310-I-j-I-5-2CMll0-CI 3 NAS 58 

RAS 152 15 fS 759j-I-I-2-j-3-4-CH(lu-8) 4 NAS 62 

RAS 164 16 FB B5BQ-IO-I-CM(IQ-CI 5 NAG 70 

RAS 172 17 Fa 8584-39-3-CM(10-C) ó NAS 74 

RAS ,192 
l. 
" 

lB Fe B592-5-B-CM(IO-B) 7 NAS 77 

BAl 1215 19 Fa 8594-3B-¡-CH(5-CI B NAS 78 

BAT 15'14 20 RC~C 9590-11-CM(IO-B) 9 NA!> 90 

Mes 97R 21 RCPI 9598-40-C"(8-CI 10 XR7646-3-1-1-ó-Ch(8-B) 

Ol\GULL050 22 RIWI 'lbOB-16-CM(B-BI 

23 RIWI 961o-4-CMíB-B) 

----------------------------------------------~-----------~--------------------------
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evaluar su toleranCia a must1a En el cuadro 22 se 

enumeran las lineas del VA r gro que mostraron muy 

buen comportamiento con rl :iOo a los testigos 

Huasteco y Talamanca, sobresa ~n de este grupo Buat 

L81-2 Y NUZI l0247-CM(11-B)-j-CM(8-B). As! mismo en 

el cuadro 23 se presentan las líneas seleCCionadas 

del VA ROJO que mostraron ser superIores a los 

testigos Huetar y MéXiCO 80, sLoresale de este grupo 

y con muy buen color de grano el cultlvar RAS 72. 

Los materIales seleCCIonados van a ser probados 

nuevamente en los Viveros naCIonales y en el VIM. 

3 En el mes de Octubre de 1985 se evaluaron 197 lineas 

experlmentales de grano color rOJO y 165 de grano 

negro peque~os. en la localIdad de AlaJuela, por su 

º~~ªeºc~m y color de grano, y, en la localIdad de 

Esparza por su toleranCia a la enfermedad mustia 

hilachosa En el cuadro 24 se presentan las 57 

lineas seleCCionadas del VA negro que mostraron muy 

buen comportamIento con respecto a los testIgos 

Porrlllo 70 Y Talamanca, sobresalen de este grupo: 

NXDO 10B12-10B-CM-(3-B)-CM(8-B)-CM(10l-M y la linea 

XH 11740-4-CM(10-Bl-CM(5)-M. Del mlsmo modo en el 

cuadro 25 se presentan 44 lineas seleCCionadas del VA 

ROJO que mostraron ser superiores a los testigos 
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CUADRO 22 LINEAS AVANZADAS PROMISORIAS SELLECCIONADAS DEL VIVERO 

DE ADAPTACION DE FRIJOL DE GRANO DE COLOR NEGRO (V A. NEGRO) 

EN LAS LOCALIDADES DE ESPARZA Y ESTACION EXPERIMENTAL 

FABIO BAUDRIT 

1984 B 

No V A PEDIGREE O LINEA GENEALOGIA 

6 FB 8351-B-3-CM(6-B)-CM(6-B)-M BAT 304 X XAN 80 

10 XR 8923-35-1-CMC7-B)-CMC6-B)-M XAN 87 X BAT 58 

11 XR 8935-6-2-CM(10-B)-CM(B-B)-M XAN 112 X BAT 76 

17 NXDG 9485-2-CM(10-B)-CM(8-B)-M XAN 41 X DOR 44 

19 NXEI 9502040-CM(6-Bl-CM(8-Bl-M EMP 84 X XAN 112 

35 NTXI 9562-2-1-CM (6-B)-CM (40-Bl BAT 67 X (BAT 1320 X XAN 581 

::'2 NXUI 9950-8-3-CMC4-BI-M G 4495 X XAN 117 

6~ NJZI 10233-14-1-CM(8-B)-M BAT 1554 X A 221 
~ 

68 DaR 227 G 4525 X BAT 5B4 

69 N.JZI 10285-23-CMC8-B)-M BAT 1554 X A 210 

103 NXUI 9932-101-CM(3-B)-CMC42-B) BAT 304 X XAN 87 

126 MITA 2B-5-1 

130 GUAT L-81-24 

137 MUS 12 BAT 67 X G 3788 

138 MUS 13 BAT 448 X G 4142 

163 NXEI 10329-3-M-CMC8-BI EMP 84 X (XAN 112 X G 36271 

173 NUZI 10247-CM(11-B)-1-CM(B-B) G 4525 X BAT 1482 

186 NXAG 9566-4-CH(10-Bl-6-CM(B-Bl EHP 86 X XAN 19 

---~--------------------------------------------------------------------
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CUADRO 24 LINEAS AVANZADAS PROMISORIAS SELECCIONADAS DEL VIVERO DE ADAPTACION DE 
FRIJOL DE GRANO DE COLOR NEG~O (V A NEGRO) EN LAS LOCALIDADES DE ESPARZA V 
LA ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT 

1985 B 
_________________________________ ~ ____________________ ___________________________________ w. 

No V A 

4 
6 
7 
9 

13 
14 
18 
23 
25 
26 
29 
Jo 
33 
34 
J7 
39 
42 
47 
53 
54 
56 
ba'. 
61 
62 
65 
69 
7ó 
8Q 
81 
B2 
84 
BS 
B9 
n 
98 

luO 
103 
lOS 
111 
112 

PEDIGREE O LINEA 

NXE! 9502-19-CM(7-B)-CM(4-B)-CM(B-B)-CM-M 
NXDG 9497-111-CM(2-B)-CM(8-B)-CM(10l-M 
NXDG 9487-107-CM(2-B)-CM(B-BJ-CM(10-M 
NXUI 9949-102-GM(2-BI-CM(B-BJ-CM(15)-M 
NXDO 10BI2-IOB-CM(3-BI-CM(B-B)-GM(10J-M 
NXDO 10613-116-CH(3-B)-CMí4-B)-CM(10)-H 
NXDO IOB14-6-CMí3-BI-CMí7-B)-CM(t5l-M 
NXDO IQ955-121-CMí3-B)-CMíB-Bl-CHíI51-M 
NXDO 10B55-121-CMí2-SJ-CMíQ-Bl-CM(IOl-H 
XH 11617-5-CM(2-Bl-CM(B-BI-CM(10l-M 
XH 11618-4-CMí2-BJ-CMí8-BI-CMítOl-M 
XH 1161B-9-CH(2-Bl-CMíB-BI-CM(4J-M 
XH 116t8-21-CMí3-Bl-CM(7-BJ-CMíI5J-M 
XH lló19-22-CM(2-SI-CMíB-Bl-CM(15l-M 
XH 11653-I-CMí4-Bl-CMí5J-M 
XH 11665-5-CM(5-Bl-CM(5J-M 
XH 116B9-I-CM(B-BICMíSl-M 
XH 11740-4-CMílo-BJ-CM(S)-M 
BAT ó-CM-45-25-CMí9-BI-CM(30-Cl-M 
AT 8433-2-M-I-M-M 
UM 6918-CB-3-CM(10-BJ-CMíS-B,Cl-I-CMí2-C)-CH-H 
UN 7636-9-2-CM(S-BJ-8-CM(B-BJ-CM-M 
UN 7637-~-I-CM(S-B)-CM(5-B)-M-CM-M 
FA 6270-ló-I-2-ó-CMI6-C)-CH-M 
NXEI 9501-15-CMí8-SJ-2-CMí8-B)-CM-M 
NXUI 9934-1S-I-CM(4-CJ-N-CM-M 
NJKI I0285-19-CMíB-Bl-M-CM-M 
GUAT L-Bl-b8 
MUJB I060S-3-CHI8-CI-CM-H 
NUJB 10705-13-CMí3-Bl-CM-M 
NUTB 10859-ll-1-CM-M 
NXUM 11023-2-CM-M 
FA 8270-¡6-¡-2-4-2-CM(8-BI-M 
NZZO 10493-11-CM-(14-B,C)-7-I-CM(S-BI2-CMí8-CI-M 
NXDG ¡V793-I-CM(4J-CM-M 
NXDe lo793-5-CMí41-CM-M 
NXDO I0810-B-CMí41-CM-M 
NXPf II022-10-CM-H 
AU 3S-ti-M 
FA 8270-3-2-¡-CM(8-Bl-M-CM-M 
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GENEALOGIA 

EMP 84 X XAN 112 
DOR 41 X XAN 112 
DOR 41 X XAN 87 
G 4495 K XAN 112 
XAN 112 X G 4525 
KAN 87 X G 4525 
KAN 19 X 1> 4525 
DOR 44 X KAN 112 
DOR 44 X KAN 112 
DOR 42 X KAN 112 
KAN 112 X DOR 60 
KAN 112 X DOR 60 
XAN 112 X DOR 60 
XAN 112 X DOR 60 
XAN 112 X NXDO 10855-3 íPl11 
DOR 44 X NXDO 10855-111PBl 
DOR 44 X NXDO IOB10-2(Pll1 
DOR 42 X XH 11617-7(P3l 

APN 18 X BAT 340 
BAr 947 x BAr 424 
BAT 74 K EMP 90 
BAT 64 X KAN 40 
A176 X BAT 304 
EMP 84 X KAN 87 
BAT 1432 X KAN 112 
BAT 1554 X A 210 

BAT 304 X DOR 62 
BAT 304 X DOR 62 
BAT 1554 X EMP 84 
G 3645 X KAN S6 
A 17b X BAT 304 
BAT 448 X íG8105 X 64169) 
DOR 44 X KAN 102 
DOR 44 X KAN 102 
DOR 44 X KAN El7 
G 4142 X XAN 112 

A 17ó X BAT 304 



116 XR 8935-215-2-CM(IO-BI-CMi8-BI-M-CM-M XAN 112 X BAT 76 117 NUWI 9545-1-1-CM(Z-CI-CM-M BAT 58 X 6 5652 121 AT 8429-3-M-I-I-M APN 64 X 64421 
123 Neus 997ó-4-4-CM(2-CI-CM-M DOR 41 X G 5652 121. NXEI I0329-b-M-CHi8-B)-CH-M EMP 84 X (XAN 112 X 6 36271 132 N5MB lU712-20-1-CM-H BAT 332 X DQR 41 
133 NJWI 11 002-7 -CM-M BAT 1432 X G 10863 135 NUTa 10858-4-4-CM-M BAT 1554 X EMP 84 
140 NXOG I0795-II-CM(41-CM-M DOR 146 X XIIN 112 144 NXDO 10816-1I-3-CIH1 KAN 87 X DOR 15 145 NXOO 10816-11-4-Ci'H'1 XAN 87 X DOR 15 147 AT 8433-2-11-4-11-2-11-11 APN 18 X BAT 340 149 NTEI-99BO-14-1-2-CM-M BAT 1320 X EI1P 100 152 NUZI 10247-CI1(II-BI-14-CH(3-BI-CH-M G 4525 X BAT 1432 153 NXKB lÚ319-2-M-CI1(B-B)-CM-M BAT 1432 X DAN 112 X G 3627 156 NUTB 10707-34-CM(3-B)-CM-M BAT 1554 X G 4830 161 NUJB IOB56-IZ-I-CM(B-C)-M G 4930 X EI1P 84 

---------------~-------------------------------------- ------------------------------------
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CUADRO 25 LINEAS PRO"ISORIAS SElECCIONADAS DEL YIVERO DE ADAPTACION DE FRIJOL DE lONAS 

DE COLOR ROJO IV A ROJO) EN LAS LOCALIDADES OE ESPARZA Y LA ESTACION 

EXPERI"ENTAL FABIO BAUDRIT 

No Y A PEDIBREE O LINEA 

202 
204 
21B 
220 
225 
m 
234 
242 
249 
252 
258 
262 
267 
270 
273 
279 
280 
2S1 
290 
29l 
m 
298 
lOl 
304 
307 
30a 
314 
318 
326 
329 
330 
333 
342 
344 
347 
m 
352 
159 
360 
370 
38j) 

386 
389 
395 

FB 896S07-CftI5-Bl-cniI5-Bl-cn-K 
RCPI 9595-19-4-¡-Cni6-CI-Cft-K 
RCWI 10721-21-2-CKi5-BI-" 
RCNI 10723-51-3-C"i5-C)-" 
AT 8418-6-"-13-2-"-" 
FB BS67-9-CftI8-BI-CKI15-CI-CK-ft 
FB 8567-21-1-2-2-C" 
RUWI 9616-10-2-I-C"-" 
FCFH 9998-5-1-5-C"15-CI-" 
RCFH 9998-jO-3-CftI8-CI-Cft-" 
RCIN 10031-12-6-2-C"14-CJ-ft 
FCPN 100\4-9-2-I-Cft(4-CI-K 
RlPl 10401-2-3-I-C"-ft 
RCIN J0412-12-3-I-Cft!5-BI-K 
ReHC 10721-32-4-CHI5-C}-ft 
RPUl 10725-14-I-CK-K 
REDS 10733-27-1-Cft-" 
ROOS 10738-11-1-C"-" 
,8 8409-C"110-8)-9-2-3-C"(4-Bl-" 
,B BSóó-19-2-2-2-CHI6-Cl-C"-ft 
re 8581-20-1-2-4-1-("-K 
FXUl 94BO-1S-4-CHlb-BI-C"l8-BI-Cft-ft 
FIPl 9.00-18-1-3-3-C"14-CI-" 
,UKl 9615-2-4-C"15-81-C"-" 
FCUN 9625-33-1-4-C"-" 
FCHS 9988-2-C"-ft 
FWCl IOOlS-lS-CftIS-C}-5-C"14-CI-K 
FCFN 10025-13-1-4-C"14-81-" 
FDIS 10046-24-5-2-CftI4-CI-ft 
lWll 10092-4-3-I-C"14-81-" 
INri I0092-4-3-5-C"14-CI-ft 
RlII 10344-3-"-¡-CftI4-CI-ft 
RCWl 10723-6-I-C"14-BI-ft 
RPUI 10726-6-C"13-BI-C"-" 
RNUl 10727-7-C"18-CI-C"-" 
REDS 10733-31-3-CK-" 
HATUEY 24 
RAS 71 
REUI 10860-6-I-C"-" 
DR bI5B-CKIIO-BI-IS-C"-24-C"130-BI-Cft-" 
RAB 72 
RWCl 10018-16-2-1-("14-CI-" 
rWIl 10091-13-6-2-("(4-B)-" 
INUl 10727-IS-C"I,-B)-Cft-n 

6ENEAL061A 

A 40 X BAl 1m 
BAI 795 X 6 B685 
A 40 1 6 14026 
A401614026 
APN ó4 X APN lB 
BAl 41 1 SAl 1339 
SAl 41 1 BAI 1339 
BAI 1573 X BAI 1474 
G 4492 X RAS 40 
6 4482 1 RAS 40 
BAr 1m x G 14027 
BAI 37 1 6 14026 
RAB 77 1 BAI 41 
DDR 164 1 iBAr 1336 I 140281 
RAe 3 1 B 14026 
RAS 35 1 BAI 41 
EH? 105 X BAI 1514 
DOR 125 1 (RAS 39 1 BAI 4tl 
BAI m2 x BAI 1334 
BAI 3B X BAl 1341 
BAI 1311 1 BAT 1320 
BAI 1640 X G 17672 
BAl 1337 1 6 17661 
BAl 1311 1 BAI S8 
BAI 41 X 6 14027 
A 40 1 6 14026 
a 4837 x BAT 1621 
6 14021 X RAB 40 
DOR 306 X DOR 294 
BAI 1145 X BAI 1669 
BAI ll4S 1 BAI 1669 
BAT 1215 I (lAN 90 1 BAT 7891 
A 40 X 6 1402b 
RAB 35 X OUR 164 
BAI 1516 1 IRAS 171 X BAI 411 
E"P 105 X BAI ¡514 
G 3b45 1 6 2115 
BAI 1230 X A 40 
EftP 305 X IRAB 39 l BAT 411 
Doa 83 1 DOR 41 
BAT 1230 1 A 40 
6 4937 1 SEL 271 
BAr 1145 1 BAI 1579 
BAI 1516 X IRAS 171 1 BAT 41) 

-----~--------*------------------------------------~-*~----------------.. _----------------~-
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Huetar y MéxICO 80, sobresalen de este grupo las 

lineas. RCUN 962S-33-1-4-CM-M, REDS10733-31-3-CM-M y 

RAB 72 Las que van a ser IntroduCIdas al VIM y VPN 

en los VIveros de 1986. 
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V. VIVERO PRELIMINAR NACIONAL (VPN). 

Este Vlvero es preparado por el Programa NaClonal de 

Frijol de Costa R.ca, con el ObJetlvo de probar en 

dlferentes localldades las lineas avanzadas promlsorlas 

seleCClonadas de los dlferentes v.veros del programa de 

meJoramlento genétlco entre los que se pueden cltar: 

Vlveros de Adaptaclón (VA>, de grano color rOJO y negro, 

Vivero InternaCional de Mustla HIlachosa y todas aquellas 

seleCClones provenlentes del Proyecto de MeJoramlento 

genétlco en mustla hllachosa Los cultlvares que muestren 

característlcas sobresallentes, especIalmente aquellos de 

( grano color rOJo, van a ser lntroducldos en los V.veros , 

NaCionales de Adaptación y Rendlm.ento <VINAR) 

L En Abr.l de 1983 se ldentlflcaron 36 lineas 

experimentales de color rOJo y 24 de color negro. 

Con estos 60 materlales se conform6 el V.vero 

Prel.m.nar Nacl0nal (VPN) que fue probado en Esparza 

y Pérez Zeled6n En el cuadro 26 aparecen los 

rendlmlentos promedlo/m2 de las 25 lineas que 

mostraron mejor adaptaclón en Pérez Zeledón. 
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CUADRO 26 RENDIMIENTO DE VEINTICINCO LINEAS EXPERIMENTALES 

\ PROMISORIAS DE FRIJOL DEL VPN 83 EN PEREZ ZELEDON 
~ , 

, 
--~---

If LINEA GR/PLANTA 

1 XAN 157 7 43 a 
2 NAG 26 6 72 ab 
3 G 5479 5 87 ab 
4 NAG 89 5 84 ab 
5 NAG 29 5 59 ab 
6 NAG 92 5 40 ab 
7 NAG 90 5 34 ab 
8 XAN 149 5 20 ab 
9 XAN 150 5 18 ab 

10 NAG 43 5 11 ab 
11 PORRILLO 70 5 09 ab 
12 NAG 39 5 08 ab 
13 NAG 36 5 01 ab 
14 G-4525 4 81 ab 
15 G-4495 4 75 ab 
16 NAG 91 4 75 ab 
17 NAG 13 4 74 ab 
18 NAG 42 4 68 ab 
19 RAB 71 4 66 ab 
20 NAG 40 4 34 ab 
21 NAG 93 4 21 ab 
22 NAG 19 4 16 ab 
23 NAG 8 4 05 ab 
24 GUAT L-26 4 00 ab 
25 G 11653 3 63 ab 

e V = 36,06 % 
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En el segundo semestre de 1984 se evaluó el VPN en 

las loc~lldades de Esparza, AlaJuela y Pérez Zeledón 

Este Vl vera estuvo conformado por 5lJ materl al es de 

grano rOJo y negro en un dIseNo de b.oques completos 

al azar, con dos repetIcIones, en comparaCIón con los 

testIgos Talamanca y Huasteco de grano negro y Huetar 

o MéYICO 80 de grano rOJo En el cuadro ':.7 se 

presenta el rendImIento en granos por planta de las 

lIneas e~perlmentales más sobresalIentes y que 

mostraron tolerancIa a mustIa 

el V1ve, o F,-eIIminar NaCIonal en 1985 fue evaluado en 

las localIdades de Esparza, AlaJuela, Pérez Zeledón, 

PurIsc.al y CaNas-Guan.acaste, compuesto por 48 

materIales de gruno rOJO y negro, en un arreglo de 

bloques completos al azar con tres repet~clones, en 

comparaCIón con un testIgo colocado cada CInco 

surcas En el cuadro 28 se observa que las mejores 

lineas experImentales de grano negro fueron las 

numero 1, 2, ~~ 21, 22, 23 Y 24 Que presentaron una 

calIflcaLI6n aproYlmada a l,n en comparacIón con 

Talamanca que obtuvo un grado de ~,O en una escala de 

1 a 9 Así mIsmo se observan otras líneas 

sobresal~entes que presentaren un grado de 2,0 La 

lineas de grano color rOJO No '15 F.CHC 9990-12-2-

CM <:'-Cl presentó una calIflcaC1Ón de 1,0 comparado 
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CU?\DkU ::: 1 hENDIMlENTU F~OM~DI0 EN Gh/FLANrA DE LAS l!MEJURES LINEAS 

AVAl\IlADAS DEL V!VEhO !-I,EL lI~!I'ÍAh NAClUNAL (VP 1\1.) b.N IF\ES 

l OrAL IDALlES 

1 YI:l4 ~l 

No lDENlll: lCACiON E::.bFAF\ZA F~F\EZ ALAJUELA 
ZELEDON 

Gh/t L b"/I-L GF./I-L 

1 N{lb 12 6 ::'0 6 81 4 40 

2 NAG 68 .3 61 9 40 

NAG /5 4 o. 

4 NAb 78 4 u...! 8 18 

IALAMANCA o HUAsrECO (ESFAhZA) _" 85 '1 411 

hAB '14 6 ::6 

6 hAl-< 172 7 95 ~ 19 

1 ::. 88 6 08 

hAO :7 11 1 ::I:l 

9 CC 7':44-14-""!-M-:::'-4-CM(lo-Bl 4 92 8 5:;' 4 41 

FlJ 1: 1" -1-1 -1-5-:'- CM (10-U 4 ..,.:() y 78 4 58 

11 FB 75'11-1-,2-1-:;-4 -Cr-I( 10-B) :: 45 9 27 4 82 

1: F B 8580-1 U-1-Ci'1 (Hi-C) '5 79 6 16 4 62 

1:: FB 85S':;-39-;:'-CM(to-C) 2 81 1 69 :5 43 

HUE::.I AF. o MEXlGO 80 2 84 7 74 
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Cú4DRu lB EVALU¡;CWN DE LINEAS fllOMISORIHS flPEl\lMENJALES DEL vIVERO 

1 

2 
J 
4 

¡ 

S 
9 

lu 
¡; 

12 
13 
14 
15 
't 
17 
lB 

24 

1. 

PfiELIMiNAR NArlONAL (V PHI 

ESrAfilA I ~B5 A 

IDENlIFICACI[>N 

IK-8923 "'-(-CMI7-BI-CNló-BI N 
IR 8935-b2-CMIIO-BI-cnIB-BI-M 
"I[¡[ 94~1- ¡-lM IIO-B!-CM I~-BI-M 
¡I¡EI 99S02-4 CMló-B)-LM!B-BI-N 
ICri PIJAO 
IITI! 9SIL-L+CH{ó-BH~{H)-M 
tUII 9950 8-'-CHI4-8H1 
NJZI I0244-14-I-CNIB-BI-M 
N¡VI 9932-lúl-CMI3-BI-CHí4c-BI 
GUAI L 81-24 
!Al~N"~CA 
rlT 708,-8-M 
HI 1094-8-M 
HIEl ,022fl-l-N-CMiB-íH 
NU,¡ 10241-CM\11-B)-I-C~18-BI 

N\AG 9:66-5-[Nll0-81 6-CNld-Bi 
fO,KILLO 5lKIElICú 
TAL.MANCA 
Hl mH 
HI 7694-6 
filHe 1032H-M-CMIB-BI 
lH~L 10121 6-H-C~IB-Bl 

HR 94(¡B-" 
HI 7591)-' -L 

NHDC ~4i'-ló 
HT 7719-5-. 
liT J 7\lv-l 
~,LI 952B-)-5-CMI4-BI-CMIS-BI 
RUX¡ IU7IS-15-L~(4-BI 

Rlr'l 103'9-5-"-["(10-81 
RWCl lvOló-3-2-CMí8-CI 
F~ 7-4(¡-12-Z-1-rMI8-~I-CM\4S-BI 

"~(j 1';"211-Ó i-LHIB"CI 

"He! 101i."+9"CMIHI 
.L1N lvl<29-J1+CMIfi-BI 
1\Wl IOllLV-Ia-HHIB-S' 
RCf I l'JA4-~O-HMHu-SI 
FB ¡LBv-4-1-M-CM(B-BI-C~(5ó-Bl 
fB 7'40 12-1-5-CHI5-81 CH148-81 
fB 5o~L-CH(15HO"4"C"\l.i 
HOlCO 80 
R¡'H~ "'u 
RCHC mv-13-HNII-Bi 
RCHe 9990-11-6-(N(I-[1 
,CHe 9990-12-2-CMí1-CI 
,Che ~19(¡-I'-4-CM(B-CI 
RCHC 9'~u-,-1-4-CMI3-[J 
fiCHl ~590---1-i-CN('-CI 

FRubE~nOf¡' MUSTlH ,ENO 
11"91 \1 5.21 

\,\. 87 X BAT '6 I r 
tAN 112 i BAr 70 1 13 
iAN41iDOfi44 Ib7 
f~P S4 \ ¡AN 112 \ o" 
PORRIllO SINTET1CD x HEmO II 1 \3 
.Al 67 X IBAl 1'2D j ¡H~ ,Sl 3 " 
6 44~S X JAN lJ7 2 07 
~AT 1554 1 A m 4 0(1 

BAr lu4 1 lAN 87 i b7 
3 ¡JII 

JA~APA ¡ VENEZUELA 44 1 33 
BAl 07 \ b -788 2 67 
BAr 44B \ 6 414, 20u 
EMf al \ IlAN J 12 1 G 30m 2 00 
6 452: ¡ BAr 1m 2 33 
EMf86XIANI9 231 
5ELEC útNlRO "HlERIAL C.IOLLO POR. 1 2 13 
JAMAPA 1 VENE1UELA 44 3 00 

2 !)(l 

2 0\1 

P SlIHE]ICO X in 694HB 1 b7 
p SltIlETlCO X IR 8940-[e 1 D'! 

J 00 
1 66 
2 .1 
¿ J3 
~ 67 

BAl 1115 l lAN &tl 3 3J 
BAl 14By i BAl :;a 4 Ol! 
fOF.1i 164 I IB¡', n4 j BAI 58! .¡ 07 
6 46,1 ¡ "AO ~ 4 07 
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con un grado de 6,0 del testlgo Méxlco 80 En el 

cuadro 29 Se presentan las observacIones realIzadas 

en el VI-'N 85A con relaclón al rcmdImlento, reaCClón a 

mustIa, antracnOSlS, 

localIdades de Esparza, 

Zeledón y CaNas 

mancha angular 

Purlscal, 

en las 

Pérez 

En Octubre de 1985 se establecl6 en la localldad 

de Esparza .. 1 VPN compuesto de 100 materIales 

lncluyendo los testIgos Huetar y Talamanca. Durante 

este semestre Se presentó un fuerte ataque de la 

enfermedad mustIa hIlachosa, 

fInalmente 23 materIales, cuadro 3U, 

seleCCIonándose 

que mostraron 

una reclccI6n slmllar a los testIgos 

El VPN en mayo d~ 1986 estuvo compuesto por 100 

materIales de grana rOJO pequel'to, y fue estableCIdo 

en Macacona de Esparza De este grupo se 

seleCCIonaron 15 líneas proffilsorlas que mostraron 

rendlmientos slmllares y superiores al testIgo 

HUE.tar, cuadro 31 Estos cultlvares obtUVIeron un 

grado de 6,0 con relaCIón a mustIa hIlachosa en una 

escala de 1 a 9 
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INTRODUCCION 

LA MUSTIA HILACHOSA DEL FRIJOL 

Bernardo Mora Brenes, M Sc.* 
GUlllermo E Gálvez, Ph D.** 

La mustIa hllachosa del frlJol comun 

(Frank) Donk, constltuye una enfermedad de gran lmportancla 

económlca en varlos paises de AmérIca Latlna, 

prlnclpalmente en reglones troplcales;-- humedas y IluvIosas- t/" 

con temperatura y humedad relatIva entre moderadas y altas. 

Matz reportó la enfermedad por prlmera vez en Puerto 

RICO en 1921, como una enfermedad Importante en habIchuela. 

Weber, 

Kuhn sobre el follaje de plantas de frIjol En 1939, el 

mIsmo autor Informó sobre la presencIa del estado perfecto 

del hongo 

* Fltopatólogo, Depto. Fltopatologia DIA-MAG, San 
José, Costa RIca 

** CoordInador RegIonal, Programa FrIjol Centroamérlca 
y el CarIbe, CIAT. 
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~UL&Q~tQULª áQtªUL es un hab1tante de suelo que ataca 

gran cantIdad de cultlvos como arroz, berenjena, caha de 

azucar, trIgo, melón, papa, pep~no. rábano, rabIza, sandía, 

tabaco, tomate, yuca y zanahorIa. El hongo tambIén ataca 

algunas malezas tales como gl~~§L~~ L~9L&ª, 5&hLOQ&blºª 

~ºlºnYm, BgttQg§!!~ª §liª!tªtª, §~Qª ~ngmQ~fºl~ª, ~~nº~ºn 

n!~mflY~nª~§ y º~2~~Y§ spp., que pueden servIrle como 

hospedantes alternos. 

Además de mustIa hllachosa del frIJol, esta enfermedad 

reclbe dIversos nombres a n1vel regIonal como telaraha, 

chasparrIa, quema podrldao das vagens, murcha de tela 

mlcéllca, Rhlzoctonla del follaje y web-bllght. 

ETIOLOSIA 

BUL&Q~tQULª áQlªUL produce hIfas hIalIna y granulares 

de 6-8 u de ancho, que al madurar son septadas y de color 

café Los escleroclos Inmaduros son pequefios de 0.2-0 5 mm 

de dlámetro, superfICIales y blancos, en la madurez se 

tornan ásperos, subglobosos y de coloraCIón café. Las 

estructuras del estado sexual se producen sobre un hIrnenlo \ 

dIscontInuo. Los basldlos mIden 15-18 u de longItud por 8-

10 u de ancho, sobre ellos se forman generalmente cuatro 

baSldlosporas que mIden 5-6 u de ancho, hIalInas de pared 

delgada y que germInan por repetICIón. El hongo crece 
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rápIdamente en PDA baJo luz contInua, lndlrecta o 

lntermItente y algunos aIslamIentos en 36 a 48 horas cubren 

la superfICIe de una placa petrl, a una temperatura de 26 a 

29 c. El hongo presenta varlaclÓn de dlversos grupos de 

anastomoSIS denomInados (AG) , que atacan los cultIvoS 

dlferenclalmente La varlacIón patogénlca se presenta 

dentro y entre especles de Itl.~!l~t.~Q.tl.ºt:!J.j¡¡ aIsladas de 

cultIVOS específICOS, puesto que algunas espeCIes son 

patógenas a muchos cultIVOS, otras solamente a algunos, y 

pocas no son patogénlcas a nIngun cultIVO La varIaCión 

patogénlca tambIén es eVIdente cuando los aIslamIentos se 

agrupan de acuerdo a sus características culturales. Se 

han IdentifIcado algunas razas patogénlcas por su capaCIdad 

para Infectar hospedantes diferenCIales, tales como: 

trlgo, lechuga, tomate, remolacha y repollo. Las razas 

tambIén difIeren en su grado de VIrulenCIa, pUdIendO 

algunas causar la muerte de las hOJas, mientras que otras 

tan sólo producen unas pocas manchas follares a los seIS 

días de Inoculadas. La formac,ón del estado perfecto de 

Btl.~~g~tgU~ª áQlªU~ se puede IndUCIr ~U ~~tt:g, con 12-16 

horas de exposlcl6n a la luz baJO una aIreaCIón adecuada, 

una temperatura de 20-30 e en 4-601 de humedad relatlva. 

Con frecuenCIa se encuentran mutantes autoestérlles en la 

progenIe de basldlosporas, y los aislamIentos o espeCIes 

pueden varIar en suS característIcas culturales y capaCidad 

de fructIfIcar en medIOS de cultiVOS artIfICIales o suelo 
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esterlllzado. Por ejemplo, los alslamlentos patogénlces de 

I_ ~Y~Ym~C!§ fructIfican sÓlo en suele estérll, mlentras 

que los alslamlentos no patogénlcos lo hacen en ambos 

sustratos 

EPI DEMIOLOG lA 

BQ~~Q~tQU!ª áQiªU! sobrevlve en el suelo de una slembra a 

otra por medlo de mlcroescleroclos o en forma mlcellal 

sobre reslduos de cosechas o plantas hospedantes En la 

época lluvlosa, el lnóculo prlmarlo es depositado sobre el 

tejido de la planta por mediO del salplque de la lluvla y 

el grado de ataque, está relaCionado con la lnteracclÓn de 

los factores climáticos como temperaturas que oscllen entre 

20 Y 30 e, con un promedlo durante las horas más cálidas 

del dia superlor a 26 e La humedad relatlva debe ser 

superlor al 801. y las hOjas humedas favorecen el avance del 

micelIO sobre d1versos órganos de la planta La humedad 

del suelo y el mal drenaje, son factores que ofrecen un 

mlcroc11ma apto para la enfermedad. 

El comportamIento de esta enfermedad es característico 

de las de CIclo multlple, donde el follaje es afectado en 

forma logarítmica, mostrando la curva de severidad una 

tendenCia slgmolde en cultivares susceptlbles y tolerantes, 
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cuando las condiciones clImÁticas son favorables, las 

epldemias se lnlclan entre la segunda y la tercera semana, 

alcanzando el mayor efecto sobre las plantaCIones entre SO-

60 días, cuando el ataque del estado ¿mperfecto del hongo 

es severo durante los prlmeros 25 a 30 días de edad de la 

planta, el estado sexual del hongo es dIfíCIl observarlo, 

ya que no eXiste mlcello, se desarrolla lentamente por 

efecto de algun tIpO de control, o debido a condiCIones 

cllmátlcas adversas al patógeno, lo cual facllita el 

desarrollo de 

basidiosporas. 

hongo Ocurre 

las leSIones prOdUCIdas por las 

La dlsemInaCión del estado Imperfecto del 

prinCIpalmente por medIO del agua de 

escorrentía, salpique de llUVia, animales, lnsectos y el 

hombre por media de la ejeCUCiÓn de prácticas culturales. 

La disemInaCIón de la baSldl0spora es dada por la llUVIa a 

cortas dIstanCIas y es pOSIble que el VIento sea el 

prInCipal factor de la dlsemlnaclón a largas distanCias. 

EstudiOS realizados en Costa RICa determInaron que la 

1.SI. lo que 

sugIere que esta puede ser una lmportante fuente de lnóculo 

La InfeCCión del patógeno en la semilla se sitúa 

en los cotiledones o en el embrión, sobre todo en la 

extremidad de la radícula o en la testa en forma de 

miceliO Los escleroclos germ~nan cuando eXIsten 

COndiCl0nes ambIentales favorables para el desarrollo del 
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hongo, medIante la produccl6n de hIfas (de pocos mm de 

longltud) que se ramlfIcan profundamente hasta entrar en 

contacto con teJldo Joven o VleJO del hospedante, donde 

forman un cOJlnete de almohadllla de lnfeccl6n, para 

después penetrar dIrectamente a través de los estomas Las 

hlfas sub-hepldérmlcas se desarrollan lntercelular e 

,ntracelularmente y las lesIones .nIcIales son pequeNas de 

tendenCIa clrcular, acuosas, de una coloracIón verde olIva. 

PosterIormente se agrandan en forma lrregular produclendo 

áreas necrótlcas de colorac.ón que varia del café claro a 

oscuro, delImItadas por las venas y venIllas longItudlnales 

de la hOJa Es corrIente observar la presencla de un halo 

d.fuso, amar. lIento alrededor de la lesIón. 

En estados más avanzados de la enfermedad, las 

lesIones parecen ser el resultado de escaldaduras con agua 

calIente y su color varia del grIS verdoso al café oscuro. 

Las lesIones acuosas se expanden y se unen formando, con 

frecuencIa grandes áreas humedas que cubren la hOJa 

totalmente, y se extIenden haCIa otras partes de la planta 

contIguas al tejIdo Infectada A medIda que el área 

lnfectada se agranda se desarrollan h.fas de color café 

claro que se dlspersan en forma de abanICO sobre ambas 

superflcles de las hOJas, SIendo más numerosas en el lado 

que está más expuesto a la humedad El estado perfecto del 

hongo se puede formar en el envés de la hOJa, sobre el 
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margen entretejIdo sano e Infectado, en la base de las 

plantas herbáceas y baja terrones de suelo A contInuacIón 

se forman grandes cantIdades de basldlos, y el 

desprendImIento de basldlosporas tIenen lugar durante la 

noche, hasta que el hongo destruye la hOJa Las hlfas del 

hongo pueden crecer rápIdamente sobre tejIdo sano de hOJas, 

pecIólos, flores y vaInas, destruyendo gradualmente 

dlferentes órganos de la planta o cubrIéndola completamente 

con un mIcelIO en forma de telara~a, posterIormente se 

fOrman escleroclos pequeNos de color café, 3 a 6 dias 

después de la InfeCCIón, que luego caen al suelo para 

Un nuevo CIclo de InfeCCIón. Las leSIones 

prOdUCIdas por el hongo en las vaInas en SU estado 

Imperfecto tIene lugar durante la fase de llenado del 

grano 

claro, 

En vaInas JÓvenes las leSIones son de color café 

de forma Irregular, y a menudo se unen prodUCIendo 

leSIones mayores, que las destruyen totalmente. En valna 

madura, las leSIones son de color café oscuro, clrculares, 

lIgeramente zonadas y deprImIdas, delImItadas por un borde 

oscuro Las VaInas más VIejaS generalmente contlnuan su 

desarrollo después del ataque, a menos que la InfeCCIón 

destruya el pedunculo O la leSIón penetre muy profundamente 

en los Las leslones prodUCIdas por la 

basldlospora en las hOjas son redondeadas de Q 5-1 Q cm de 

dIámetro con tonalIdades de café claro u oscuro, de textura 

papel osa, cuya parte central eS fáCIlmente desprendlble 
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baJo condIcIones de alta preCIpItacIón, quedando al 

la leSIón con una aparlencla de OJO de gallo 

CONTROL MEDIANTE EL USO DE PRACTICAS CULTURALES. 

flnal 

El control de mustIa hIlachosa por medIo de práctlcas 

culturales comprenden la SIembra de semIlla lIbre del 

patógeno, tanto 1nterna como externamente, 

de reslduos de cosecha Infestados por el hongo, la rotaCIón 

con CUltlVOS no hospedantes corno algunas gramíneas y 

cultlvoS de tIpO hortícola 

Gallndo, demostró que la cobertura del suelo con 

granza de arroz servía como barrera fíSIca entre el hongo 

presente en el suelo y los tejIdos de la planta, eVItando 

el salpIque de suelo Infestado con el Inóculo 

Las coberturas pueden realIzarse con cascarIlla de 

arroz, hOjas de ca~a de azucar o de maíz o medIante el 

slstema de slembra denomInada en Costa RIca como "frIJol 

tapado" el cual conSIste en "regar" la semilla y 

posterIormente cortar la maleza a una altura de 5-10 cms, 

sobre el nIvel del suelo 

El SIstema más práctiCO para prodUCIr coberturas 

naturales es por medIO del uso de herbICIdas, preemergentes 
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de contacto o de aCCIÓn sIstémIca, o bIen post emergentes 

al cultIVO de frIJol. 

Obando trabaJó en presencIa de la enfermedad con el 

uso de herbIcldas pre y postemergentes en frIJol con el 

ObJetIVO de dIsmInuIr la IncIdencIa de la enfermedad 

Cuando evaluó los herbIcIdas preemergentes determlnó que la 

mezcla paraquat + pendImethalln y gllfosato sólo, 

obtUVIeron los mayores rendImIentos por parcela En los 

postemergentes 

bentazón fue 

determInó que la mezcla fluazlfop-butil + 

la más efectIva obtenIéndose la mayor 

prOdUCCIón por área. 

Sancho trabajando en el combate Integrado de la 

telara~a utIlIZÓ dIversos herbICIdas pre y post emergentes 

con los cultIvares PorrIllo 70 e lCA PIJao, con y SIn 

aplIcaciÓn de benomyl (1.2 gr/l) 

Los resultados mostraron que el gllfosato dIO los 

mayores rendImIentos por parcela, aunque no dIfIrIÓ 

SIgnIfIcatIvamente del paraquat Ambos tratamIentos, 

aplIcados en el SIstema de mínIma labranza superaron a los 

testlgos que tUVieron preparaCIón de suelo La cobertura 

vegetal de malezas formada por gllfosato. fue más efectIva 

para dIsmInUir los focos de InfeCCIón que la provocada por 
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el efecto del paraquat La aCClón de la mezcla herbIcIda 

postemergente fue poco efectIva para aumentar la produccIón 

por parcela En las parcelas donde se aplIcó benomyl se 

obtuvIeron los mayores rendImIentos y los mayores números 

de vaInas por planta, granos por vaIna y peso de 100 

semIllas. 

Mora evaluó la enfermedad en el SIstema de sIembra 

de relevo y monocultIVO utIlIzando dIversas variedades con 

y SIn aplIcaCIón de fungIclda y determlnó que la epIdemIa 

fue más severa en el SIstema de monocultIvo, que en el 

Sistema de frIjol en relevo, no obstante, en este ultImo eS 

necesarIO realIzar al menos dos aplIcacIones de funglclda, 

para dar oportunidad Que el frlJol enrolle sobre la ca~a de 

maíz LInkemer determInO una mayor severidad de la 

enfermedad en el SIstema de aSOCIO Que en monocultIVO 

CONTROL MEDIANTE EL USO DE CULTIVARES TOLERANTES. 

El CIAT, en colaboracIón con los programas nacIonales 

de ColombIa, Costa ~Ica y Guatemala, determInaron que los 

cultIvares Turrlalba 1, PorrIllo 70, PorrIllo SIntétICO, S 

6~O B, Tal amanca , Negro Huasteco 81 y Huetar presentan un 

nIvel satIsfactorIO de toleranCIa al hongo, al presente no 

se han determinado cultIvares reSistentes o Inmunes. 
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Estos cult.vares se ut.l.zan como padres en el 

programa de hlbrldacIón para el mejOramIento genético 

contra la enfermedad Al presente los genes se han 

transferIdo a cultIvares comerCIales, cuyas progenles 

muestran mayores nIveles de resIstencla lntermedla, tanto 

en generaclones tempranas como avanzadas El Vlvero 

InternaClonal de MustIa evalúa cultlvares de frIjol para 

medlr su grado de reslstencla al hongo. Durante los 

ultlmos Clnco ahos se seleCCIonaron una serle de lineas que 

presentan un buen nlvel de reslstencla lntermed1a al 

patógeno como BAT 76, XAN 112, BAT 450, HT 7719, ICTA 

8S:::'-2-M, además, son materIales con un buen potenCIal en 

dIferentes áreas frlJoleras del pais. 

Las var1edades d.f.eren en su respuesta a la ¡nfecc.ón 

ocaSIonada por !L §Ql.!!!!}!., ya que los cultIvares 

susceptlbles secretan sustanclas químIcas que estImulan la 

formaClón de COJlnetes de Infecclón Los cultlvares 

tolerantes que aparentemente no producen estos compuestos. 

Los c:ult1vares selecclonados del programa de 

meJOramlento a la enfermedad a partIr de generaCIones 

avanzadas (F5 y F6) son evaluados en dlferentes localldades 

en el Vlvero Internaclonal de Mustla con base en la escala 

IndIcada en el Cuadro 1, propuesta por el 

InternaCIonal de AgrIcultura TropIcal. 
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CONTROL DE LA ENFERMEDAD POR MEDIO DE FUNGICIDAS 

El benomyl en dosIs de O 25-0 30 Kg/ha, ofrece un buen 

grado de proteccIón cuando se aplIca al follaje tan pronto 

aparecen los prImeros síntomas y poster10rmente a 

Intervalos de 15 días. El hongo tambIén puede ser 

controlado con Fentln, hldr6xldo de estaho 47.81. (Duter) en 

dOSIS de O 4 Kg/ha y Fentln, acetato de estaho 601 (Brestán 

60 a O 16 Kg/ha), otros funglcldas que demostraron ser 

eflcaces son Carbendazln O 3 Kg/ha, captafol 1 Kg/ha, NF-

44 O 5 Kg/ha. El uso de funglcldas de aCCIón SistémIca es 

muy Importante en zonas de alta preclpltaclón. Algunos 

InvestIgadores han obtenido prodUCCIones de frIjol de 1 

ton/ha asperJando funglcldas sIstém1cos a los 15, 27, 39 Y 

51 días después de la SIembra en comparacIón con los 

testigos que fueron totalmente destrUIdos. 

Chavez trabajó con dIferente materIal genétICO de 

frIjol y determIné que aplIcaCIones de benomyl en dOSIS de 

12 gr/l a los 20-34 y 48 días posterIores a la SIembra 

Incrementaron el rendImIento en un 2SS/. con respecto a las 

parcelas testIgo. Cardoso y De OlIveIra, trabajando en el 

control químICO del agente causal de la enfermedad, 

determInaron que TIabendazon y benomyl en dOSIS de O 25 y 

0,5 kg de la en 100 l/H O fueron los productos más 

efICIentes respectIvamente Manzano, determInó en una 
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prueba de funglcldas, que benomyl, captafol y maneb fueron 

los productos más efICIentes para el control de 

El manejO de la enfermedad debe realIzarse de una 

manera Integrada donde se utlllce cultIvares con 

resIstencIa Intermedia al hongo, pra~tlcas culturales que 

dIsmInuyan la InCIdenCIa del Inóculo prImarIO y secundarlO 

y una mínIma aplIcaCIón de funglcldas, con el objetIVO de 

ofrecer al agrIcultor un paquete tecnológiCO de baJO costo 

y VIable de acuerdo a sus condICIones de prodUCCIón. 
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1/ 
EL SISTEMA DE FRIJOL TAPADO EN COSTA RICA* 

1 NTRODUCCI ON 

Rodolfo Araya V ** 
Walter González M ** 

El s1stema de frIjol tapado es el más ut11Izado en 

Costa hlca, y entre un SOl y un 741. de los agricultores se 

dedIcan a este tIpO de SIembra en la zona Norte (11 y zona 

de Purlscal (2), respectIvamente 

Este método de SIembra es parte Importante de la 

cultura campeslna, y nuestros aborígenes lo efectuaban 

desde antes de la llegada de los espaNoles, lo que explIca 

la experlencI8 y conoclmlento por parte de los agrlcultores 

de las práctIcas culturales de este SIstema de produccIón. 

El frIjol "tapado" se praCtiCa, generalmente, en 

terrenos de exceSlva pendlente que restrIngen la SIembra de 

otros cultIVOS, lo cual Junto a la caracteristlca del 

SIstema, llmltan O Impiden el combate de malezas, plagas o 

enfermedades 

* Fuente- Proyecto 736-83-81 de la Vlcerrectoria de Inves
gacIón de la Un1versIdad de Costa R1ca, a cargo de auto
res del presente articulo. 

** Estacl6n EÁp Fablo Baudr1t, Apdo 183-405- AlaJuela 

11 TrabajO presentado en el Taller de Mustia H11achosa. 
Novlembre 47, 1986 CIAT/MAG/CNP/UCR, San José, Costa RIca 
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DESCRIPCION DEL SISTEMA TAPADO 

1. SEMILLA 

Cuando la sIembra es prInCIpalmente para 

autoconsumo no eXIte preferenCIa par el colar del 

grano empleado como semilla amarIllas, grises, 

blancos, rOJOs, negras, café y en colores 

varletados, punteados y cebrInos. 

2. SELECCION DEL TERRENO 

La seleccIón del terreno para "tapar" frIJoles 

la reallzan los agrlcultores con base en las 

SIgUIentes característIcas 

2 1 ComportamIento de la producclón de frlJol en 
~ 

afias anterIores, 

2 2 Hlerbas y arbustos eXlstentes en el materlal, 

2 ~ PoslclÓn de la pendIente del terreno, con 

respecto a los puntos cardInales (dando 

preferencIa a una ubIcaclón de la pendIente de 

oeste a este), 

2 4 FertIlldad aparente del suela (con base en la 

presenCla y desarrolla de CIerto tlpO de hIerbas 

y arbustos), 
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2 5 TIempo en que el terreno ha estado en barbecho; 

2 6 Textura del suelo determInado manualmente y 

dando preferencia a los suelos francos, 

2.7 Epoca del afro en que se van a "tapar" los 

frlJoles y cultlvares de frIjol que van a sembrar 

(háblto de creclmlento y duraClón del clclo 

vegetatl vol , 

2 8 Desarrollo y poblacIÓn de las hIerbas dentro de 

su milpa 

3. LABORES EFECTUADAS 

La prImera práctIca que se realIza es la 

elaboraclón de carrIles en toda el área a sembrar 

El carrll se hace con el fln de penetrar en el 

terreno para volear el frlJol y dellmltar el área 

sembrada Este conslste en hacer un camIno al cortar 

la maleza con base en el contorno de la pendIente 

El ancho de la franJa, delImItada entre dos carrlles, 

varia de 4 a 10 metros y está condlclonada por 

3.1 La pendlente del terreno 

3 2 Domlnlo que pueda tener el agrlcultor del área 

de SIembra 
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3 3 Altura de las hierbas y arbustos. 

3 4 Preferencia del agrlcultor 

Al volear los frIJoles, el agrlcultor puede 

CUbrIr todo el carr11 o la mitad de éste, en cuyo 

caso debe regresar por el máXlmo carrll 

superIor) cubrIendo la m1tad faltante 

(carril 

51 la slembra la efectua dentro de una milpa, la 

dellmltaclón de los carr11es lo basara en las h11eras 

de maíz, las cuales IdentIfIca cortando la parte 

superIor de las plantas de maíz o colocando hIerbas 

sobre ellas La dlstrlbuclón de la semIlla se 

efectua en forma manual, al voleo, sobre las hierbas 

o arbustos y contra la pendiente de la parte mas baJa 

hacIa la parte más alta del terreno para eVltar que 

la hIerba cortada caIga sobre la hlerba aun SIn 

cortar, diflcultando esta labOr e impidiendo una 

d1stribuclón uniforme de la cobertura. DespuéS de 

voleada la semilla, se cortan las hIerbas y arbustos 

usando machetes con lámInas de 20 a 26 pulgadas de 

largo La altura a la cual se corta la maleza eS un 

factor importante Entre más cerca de la superfICie 

del suelo sea cortada la maleza se espera un meJor 

desarrollo del cUltlVO, debIdo pOSIblemente a 
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3 2 1 El creCImIento de las hIerbas de reproduccIÓn 

vegetatlva ofrece menos competencia con el 

frIJol. 

3 2 2 Mejor contacto de la semIlla con el suelo, por 

el mOVImIento de materIa orgánIca en 

descomposICIón y suelo artIfiCIal, que ayudan 

a una mejor germInación de la semilla y 

estableCimIento de las plantas. 

SI la hIerba es de baJO porte, utIlIza machetes 

(hOJa de 20 pulgadas de largo) para cortar y arrancar 

el SIstema radIcal y las sacude contra el lomo de su 

machete para desprender la tIerra y luego dejar las 

raíces expuestal al sol. 

De acuerdo al creCImIento que tIene la hlerba 

luego de talada y la agr~slvldad del cultIvar del 

frlJol, se puede plcar la hIerba, además de compactar 

la cobertura formada por éstas Esto se hace cuando 

la hIerba es de alto porte y el cultIvar poco 

agreSIVO. 61 por el contrarIO, el cultIvar de frIjol 

es de un hábItO de creCImIento muy agreSIVO y 

trepador se seleccIona un terreno con presencla de 

arbustos para que el frIjol pueda subIr sobre estos y 

dar una mayor prodUCCIón, o InclUSIve se puede optar 
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por colocar varas dentro del terreno. luego de cortar 

las hIerbas Entre más arbustos o troncos haya en el 

terreno, se aumenta más la densIdad de SIembra de los 

cultIvares trepadores La cosecha se realIza cuando 

el frl Jol tIene entre un 70 y un 80/ de madurez 

fISIológIca 

Esta labor se efectua, por lo general, hasta las 

10 a.m, cuando no hay condICIones de llUVIa, para 

eVItar el desgrane de las vaInas al halar las 

plantas. Se arrancan las plantas y se forman grupos 

de estas, que se dispersan en el campo, o se gUIndan 

en un hIlo (de beJUCO, cáNamo U otra materla textIl) 

o ramas de arbustos, en caso de llUVias perSIstentes, 

y se deJan de 8 a 15 días para su secado. Luego, se 

recogen los grupos de plantas, se acarrean hasta el 

lIaporreadero"1' en donde se desgranan las vainas. 

DebIdo a la pendIente de estos suelos, el 

agrIcultor ha construldo a lo largo de ella y en los 

SItIOS más estratégICOS, una o VarIas superfICIes 

planas para Instalar los Ifaporreadoresu .. El 

ftaporreadoU se construye con una manta sobre la 

superflcle del suelo y con selS o SIete estacas para 

formar una estructura rectangular de 2,0 metros de 

largo por 1,25 metros de ancho Las estacas se 
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colocan en los lados más largos a 1,0 metros de 

dlstancla entre estas. Poster10rmente se amarra la 

manta a las estacas para cerrar los costados Se 

deja a uno o a ambos lados, costados angostos 

abIertos que es donde se UbICa el agrlcultor. 

Algunos agricultores dejan sólo un costado 

angosto abierto para que se pueda colocar una o dos 

personas Otros prefIeren dejar los dos costados 

angostos ablertos para ublcar un aporreador en cada 

lado, ambos de frente Otra modalIdad de aporrear 

frijoles se da en terrenos planos El agricultor usa 

una manta grande que extIende sobre el suelo, y luego 

coloca los grupos de plantas de frIjol para su 

aporreo Estos grupos de plantas se denomInan 

"cuerdas" Para aporrear los frijoles cada 

agrlcultor usa dos palos rollIZOS de 1,5 m. de largo 

El peso y la forma de los palos depende del crlterlo 

de cada agrlcultor La trIlla del frIjol conSIste en 

golpear con los palos (uno en cada lado) a los grupos 

de plantas Se l.nVlerte la poslclón de la IIcuerada" 

para que toda sea golpeada unlformemente Luego de 

la trlllada, se elImIna la basura provenIente de los 

restos de tallos, ramas, vaInas y hOJas. Una segunda 

limpIeza es ejecutada para elIminar basura de medIano 

tamaNo SIn qUitar los frijoles aporreados de la 
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manta, se vuelve a llenar el "aporreadero" con otra 

"cuerada", y asI sucesIvamente 

Cuando el agrIcultor aporrea todos los frIJoles, 

los hecha en sacos para ser acarreados hasta su 

bodega o caSa El frIjol se almacena Junto con la 

basura más fina que queda luego de la trIlla El 

porcentaje de basura fina con Que el agrIcultor 

guarda sus frIjoles varia de un 2 a un 20/ con un 

promedIO de 8,31.. Algunos agrIcultores aplIcan 

tratam.ento químICO contra el gorgOjO 

Los envases 

conSIsten en sacos de tela o plástICOS, envases de 

metal o cajas de madera y el 

almacenamIento es de un aNo. 

73 

tIempo promedIO de 



EPIDEMIOL06IA y CONTROL DE LA MUSTIA HILACHOSA 
1 

DEL FRIJOL EN COSTA RICA 

José J Gallndo, Ph. D. 2 

INTRODUCCION 

del suelo, que se conoce prIncipalmente como agente causal 

del marchItamIento de plántulas y enfermedades radlcales en 

muchas especIes de plantas en las zonas templadas y 

tropicales del mundo (Baker y Martlnson 1970, Papavlsas et 

al 1975) Sln embargo, en el trópico humedo baJo este 

patógeno causa un marchItamIento follar severo en una 

L ), 

muchos otros CUltlVOS y malezas <Baker 1970, O Nelll et al. 

1977, Tu et al. 1977, Vargas 1973, Weber 1939) 

1- Presentado en el 
NovIembre 4-7, 1986 
Rica 

11 Taller de Mustia Hilachosa. 
CIAT/MAG/CNP/UCR, San José, Costa 

2- FltopatÓlogo. Departamento de Producclón 
Centro AgrOnoffilco Tropical de In~estlgaclón y 
Turrlalba, Costa RIca 
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El marchltamlento follar del frIJol que es conoc,do 

Con el nombre de u must1a hilachosa", causado por !. 

~Y~Ym~L~§. es uno de los prIncIpales factores llmltantes de 

la prOdUCCIón del frIjol en las reglones del tróplco humedo 

baJo de LatInoamérIca y el CarIbe Las plantas de frIjol 

son atacadas por el hongo en cualquIer estado de su 

desarrollo. el cual causa una ráplda defolIacIón y 

frecuentemente una pérdIda total de la cosecha (Crlspln y 

Gallegos 1963. GalIndo et al 1983 b, Manzano 1973). 

Las Infecclones que provocan el marchItamIento follar 

en frIJol. causadas por! SYSYm~L~§' son más severas bajO 

condiclones de alta temperatura y humedad relatIva (Baker y 

Martlnson 1970, Echandl 1965. Weber 1939) La temperatura 

óptIma para la ,nfeccIón InlClal y el subsecuente 

desarrollo de la enfermedad está entre 25-30 C. Humedad 

lIbre sobre el follaje de las plantas afectadas es 

necesarIa para Incrementar la lncldencla y severIdad de la 

enfermedad El progreso de la epldemla se det,ene cuando 

el follaje de las plantas se seca (Baker 1970) 

La mustIa hIlachosa del frIjol se ha encontrado en 

todos los países de AmérIca Troplcal y es de lmportancla 

económlca en El Salvador, Costa RIca, NIcaragua y Panamá 

(Zaumeyer 19'73) • Se ha demostrado que los cultlvares de 

frljol dlfleren en susceptlbllldad a ! 
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hay lnformes de altos nIveles de reslstencIa entre el 

germoplasma de frIjol que se ha probado (Mora y Gálvez 

1979) En observacIones realIzadas en El Salvador, los 

cultIvares de frIjol de creCImIento determInado se 

encontraron muy susceptIbles al comparárseles con los de 

tIpO IndetermInado (Zaumeyer 1973) En pruebas realIZadas 

en MéXICO se encontró que todos los cultIvares comercIales 

que se usaban en las áreas donde se cultIva el frIjol eran 

susceptIbles a 1 ~~~~mª~~2 (CrIspIn y Gallegos 1963) 

EPIDEHIOLOGIA 

La epIdemlología de la mustla hIlachosa del frIJol, 

causada por l. ~~~~mªC~2, se estudIÓ e~ Esparza, Costa RIca 

en un campo con una hIstorIa de alta InCIdenCIa de la 

enferemdad donde se encontraban tanto el estado sexual (I. 

como asexual del hongo. Se 

encontró que los escleroclos y el mIcelIO, en forma lIbre o 

aSOCIados a los reSIduos de cosecha colonIzados por el 

hongo, son las prInCIpales fuentes de Inóculo para InICIar 

epIdemIas de mustIa hIlachosa La InoculaCIón de las 

plantas de frIjol ocurrIó prInCIpalmente por el salpIque de 

partículas de suelo Infestado que contenían I. ~~~Ym~C~§ 

Cuando el suelo salpIcado se asperJó sobre plantas de 

frijol en el Invernadero, los síntomas típICOS de la 

enfermedad apareCIeron sobre éstas plantas ASI mIsmo, 
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plantas de frIjol que se obtuvIeron en el Invernadero, las 

cuales se Incubaron después en el campo experImental sobre 

plataformas elevadas donde no podia llegar el SalpIqUe, no 

desarrollaron los síntomas de la enfermedad. mIentras que 

las plantas de frIjol en el mIsmo campo presentaban una 

InCIdenCIa de mustIa hilachosa del 100 por CIento 

et al. 198~b) 

(GalIndo 

Los sintomas InIclales de mustIa hIlachosa se 

observaron sobre las hOjas prImarIas del frIjol 14 dias 

después de la SIembra. Las hOjas trIfolIadas fueron 

Infectadas en forma SImIlar por el salpIque del Inácula. 

pero en forma más frecuente, por el mIcelIO del hongo que 

avanzaba desde el tejIdo enfermo adyacente. Un gran numero 

de pequeNos escleroclos (O 5-1.0 mm dIam) se prodUjeron en 

un lapso de tres dias, después del contacto de teJldos 

sanos con tejIdos enfermos (6allndo et al 1983b). 

Las capas del hImenIo del I. ~~~~ID~~~§ se observaron 

por prImera vez en la parte baja de los tejIdos del tallo 

del frIJol, 28 dias después de la SIembra en el 2/ de las 

plantas La leSIones t1plcas de basIdlosporas sobre las 

hOJas, permaneCIeron restrlngldas (2-5 mm) y se observaron 

solamente durante la seaunda época de SIembra al fInal de 

la estaCIón de produCclón (6allndo et al. 1983b). 
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Las baSldlosporas de r. han sido 

conslderadas como fuentes Importantes de Inóculo para 

causar marchltamIento del follaje en otros cultIvoS tales 

como tabaco (Vargas 1973), algodón (Luke et al. 1974), 

yute (~º[SbºC~§ Ql~1Qr~~§) (Tu et a. 1977), caucho (Baker 

y Martlnson 1970) y remolacha azucarera (~~tª ~~lgªr~§ L ) 

(Baker y MartInson 1970) La lmportancIa relatlva de las 

baSldlosporas como fuentes de lnóculo en el marchitamiento 

follar puede estar InfluencIada por la planta hospedera y 

las condlcIones ambIentales prevaleCIentes, o ambos La 

prOducción de basldlosporas tamblén es Importante en la 

dlsemInaclón del patógeno a largas distancIas y en el 

IntercambIO 

aIslamlentos 

de materIal genétICO entre diferentes 

del hongo, que puede resultar en la 

prodUCCIón de nuevos tIpOS con una variaCIón conslderable 

en la VIrulencIa (Baker y MartInson 1970). 

El progreso de la epIdemIa de mustIa fue muy rápIdo 

debIdo al alto nIvel de Inóculo y a las condIclones 

clImátIcas favorables para el desarrollo de la enfermedad, 

especIalmente la alta preCIpItaclón La tasa de InfeCCIón, 

es deCIr, la tasa de aumento de la enfermedad por unIdad de 

tIempo, varIó entre 42- 78 en Porrlllo 70, cultivar 

y entre 51- 94 MéJICO-27, reslstente 

susceptIble Las altas tasas de ~nfecc~ón para ambos 

cult1vares estUVIeron aSOCIadas con periodos de 

preclpItacIón (6alIndo et al. 19B3bl. 

78 

alta 



Las enfermedades radicales causada por I~ ~~~~m~c~~ 

generalmente se conslderan como "enfermedades de cIclo 

simple" de acuerdo con van der Plank (196:::;) Esto se basa 

al asumir que "el Inóculo presente en el suelo al principIo 

de la época del cultIvo, es la prIncIpal fuente de Inóculo 

durante la misma estación del cultivo " La mustia del 

frIjol observada en Costa Rica en diferentes épocas de 

sIembra durante la época del estudio, parece tener las 

caracter-istlcas de una lIenfermedad de cIclo compuesto" (van 

der Plank 1963). El patógeno se multiplicó a través de 

sucesivas generaciones de escleroclos en el curso de la 

epidemia de mustia hilachosa. Estos nuevos esClerOCIOS 

junto con los escleroclos ViejOS fueron de nuevo salpicados 

a los tejidos del frijol por medio de la lluvia, 

proporcIonando de ésta manera nuevo lnóculo para el 

progreso de la enfermedad. También, el micelIo del hongo 

se observó crecIendo de tejido enfermo a tejido sano en la 

misma planta y entre plantas adyacentes. Además, el estado 

basldlal se produJo sobre tejido afectado durante los 

estadios finales del cultiVO y suministrÓ fuentes 

adicionales de lnóculo para nuevas InfeCCiones baja 

condlClones favorables Los análisIs de regresión para 

comparar el desarrollo de la enfermedad con los dos modelos 

menCIonados anteriormente, mostraron que la mustIa se 

ajusta mejor al modelo de lIenfer-medad de clclo compuesto" 

(Gallndo et al. 1983b) • El modelo de desarrollo de la 
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epIdemIa tIene ImplIcaCIones en el planeamlento de medIdas 

de manejO de la enfermedad (van der Plank 1963). 

MANEJO DE LA ENFERMEDAD 

Se encontró que la cobertura fue muy efectIva y 

superIor a los tratamIentos químIcos para el control de la 

mustIa del frIjol causada por I_ ~~~~m~~~§. La cobertura 

fue un método muy efectIvo de control en campos con baja y 

alta densIdad de lnóculo. La cobertura con cascarIlla de 

arroz (2 5 cm de grosor) reduJo en gran parte el salpIque 

de suelo Infestado a los tejIdos del frIjol y 

consecuentemente reduJo la IncIdencIa de la enfermedad A 

la cosecha, la severIdad de mustIa en las parcelas no 

tratadas y con cobertura, sembradas con el cultIvar 

Porrlllo-70, fue de 100 y 13/ Y el rendImIento fue de O y 

655 kg/ha, respectlvamente. En un segundo campo con un 

baJo nIvel de InÓculo, el rendImIento en las parcelas no 

tratadas y con cobertura fue de 273 y 835 kg/ha, 

respectIvamente Resultados sImIlares se obtUVIeron con el 

cultIvar MéJICO-27. La cobertura con cascarIlla de arroz 

fue superIor a tratamIentos al suelo con peNB (40 kg 75 

WP/ha) para el control de la mustIa El tratamIento de la 

semIlla Con benomyl (1 g benomyl, 50/ WP, "g/semIlla) y 
, 

aplIcaCIón al suelo de paraquat (1 kg a.l./ha) fueron 

lnefectlvos (GalIndo et al. 1983a). 
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La cobertura sum~n~strada por la práct~ca de 

prodUCCIón local conocIda como "fr~Jol tapado" tambIén fue 

efectIva en reducIr la InCIdencIa y severIdad de mustIa, 

aunque los rendlffilentos fueron más baJOS. En ésta 

práctlca, las semIllas de frlJol son lanzadas al voleo 

sobre el campo con vegetación, la cual se corta 

inmediatamente y se deja como cobertura (Galindo et al 

1983a) 

La efectiVIdad de estos métodos de cobertura para el 

control de la mustla son eVldenCla adlcIonal del papel que 

Juegan los escleroclos y suelo Infestado con 1_ ~~~~ID~~~§ 

en el desarrollo de epIdemIas de mustIa Además, los 

síntomas de mustIa en frIjol trepador se observan 

prlncipalmente en las partes bajas de la planta y en raras 

ocaSlones en las partes superIores (Zaumeyer 1973) Estas 

observaclones tamblén se suman a la eVIdenCIa de la 

naturaleza del cual está 

localIzado en el suelo. 

El desarrollo de mustIa en el cultIvar susceptIble 

MéJCIO-27, durante las prImeras semanas después de la 

slembra, fue más rápIdo que en el cultIvar reSIstente, 

Porrlll 0-70. Estos cultIvares preVIamente han mostrado que 

conSIderablemente en su reaCCIón a mustIa 

h.lachosa baJO condICIones de campo (CIAT 1973-1979). Se 
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ha informado que la expreslón de síntomas y severidad de 

enfermedades causadas por I~ ~~~~m~C~á está lnfluenciada 

por la concentraclón del inOculo y la variab,lidad del 

patógeno (Baker y MartInson 1970) En consecuencla, se 

deben inlClar estudIoS sobre elefecto de la densldad del 

lnóculo y la varlabllldad del patógeno en la lncidencla y 

severldad de mustla en cultlvares con dIferentes niveles de 

antes de iniCIar un 

programa de meJoramIento. 

fue poslble dlferenclar 

Warren (1975) encontró que no 

grados de reslstencla a 1_ 

en cultIvares de frijol lIma 

con altas poblaclones del patógeno en el suelo 

Generalmente se recomlendan variaS apllcaClones 

follares de funglcldas durante el desarrollo del cultiVO 

para el control de la mustIa (Gálvez et al 1979. González 

et al 1977, Manzano 1973) Los resultados de los estudIOS 

que se menCIonan anterlormente (Gallndo et al 1983b), 

demuestran que la prlnclpal fuente de InOculo prlmarlo son 

los escleroclos y el miceliO en los reSiduos de cosecha en 

el suelo En consecuenCla. las medldas de control deben 

estar dIrigidas a redUCir el inóculo primariO 

Se necesltan lnve5tlgaclDoes dlr1g1das a reduclr el 

nivel del InOculo en el suelo por media de práctIcas 

culturales (rotac,ón de cult,vos, fechas de s,embra. 
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coberturas, 

tratamIentos 

resIstentes 

práctlcas de manejO del suelo, etc.), 

químIcos y el desarrollo de varIedades 

Estos estudIos son esenCIales para lograr un 

manejO efectlvo y económICO de la enfermedad 
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INFORME TECNICO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 

EL PROGRAMA DE FRIJOL DE GUATEMALA EN LA REGION IV 

DURANTE 1985. 

l. ANTECEDENTES 

La Costa Su~ de Guatemala es una zona potencIal pa~a 

el cultIVO del f~IJol. Los p~OPÓSItos del 

F~lJol en esa zona van dl~lgldos a la 

Prog~ama de 

generaclón, 

comp~obaClón y valldación de práctIcas de manejO adecuados 

pa~a el desarrollo del cultlVO, así como la busqueda de 

genotlpos adaptados a las condlclones ecológIcas que esa 

reglÓn ~eone, habíendose enfocado los esfuerzos báslcamente 

en la selecclón de genotlpos de g~ano ~OJO. ~OJO moteado, 

bayo, cana~lo. plnto y azuf~ado, con el fln de of~ecer 

alte~natlvas pa~a la P~Oducclón del grano en grandes 

extenslones destInado a la exportaclón a los países del 

No~te, Cent~o y Su~ Amérlca y el Ca~lbe. que actualmente se 

encuentran defIcItarlos en su prodUCCIón, pudIendo 

constltulr fuente de dlVISaS para Guatemala 

Además, se conSIdera necesarIO evaluar los genotIpos 

avanzados de grano negro que el Programa NaCIonal ha 

generado, con el fln de conocer su rango de adaptaclón y su 

reaCCIón a los patógenos, lnsectos plaga y otros p~oblemas 

ag~icolas típlCOS de la ~eglón, ya que eventualmente la 

Costa Su~ podría constltulrse en una zona altamente 

productora de frIjol negro 
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El Programa de FrIjol de lCTA, con el apoyo técnIco y 

fInanCIero del CIAT y la UnIversIdad de Cornell, ha venIdo 

trabajando durante los aNos 1984-85 en el Centro de 

ProduccIón "Cuyuta" en la busqueda de las alternatIvas 

arrIba mencIonados Para el InICIO de las labores fue 

seleCCIonada el área de Cuyuta, por contar alli el lCTA con 

una estaCIón experImental que reune las condICiones de 

apoyo al programa y que además presenta condICIones 

clImátIcas favorables para someter los genotIpos a evaluar 

a la aCCIón de agentes f~igQªtQg~D9§ (prInCIpalmente al 

agente causal de la mustIa hIlachosa), Insectos plaga, 

competencIa con malezas, etc., pudIendo asi realIzar una 

alta preSión de selecclÓn y posterIormente enVIar al área 

de Retalhuleu y Suchltepéquez las lineas mejor comportadas 

y las práctIcas de manejO tamizadas, para su comprobaclón y 

valldaclón en esa zona. 

Entre los prlncIpales problemas que afronta el 

cultlVO de frIjol en la Costa Sur, tenemos la IneXIstencIa 

de genotlpos (de grano no negro) adaptados a zonas bajas, 

tolerantes a patógenos e Insectos plaga, de madurez 

temprana o Intermedla, de porte erecto, etc., además de 

altas poblaCIones de malezas Las enfermedades 

económIcamente más Importantes son mustIa hIlachosa, 

InCItada c:omun o 

bacterIoSIS, mosalCO 
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dorado, lncltado por Vlrus y transmltldo por 

transmItIdo por el mlsmo 

lnsecto, pudrlclones radlcales, lncltadas por un complejo 

de hongos de suelo (Eb~i~~~~ 2~1~CQi~~~, etc ) 

Las plagas de Insectos más Importantes son: 

crIsomélldos y mosca 

daNo es la transmIslón de enfermedades vlrótlcas. 

Los esfuerzos del programa en esta reglón se encamlnan 

a la obtenclón de varledades con reslstencla múltlple a 

al Vlrus o 

vector del mosalCO dorado. 

Además" se busca que estas variedades sean de porte 

erecto, para facllltar la cosecha mecanlzada y escape a 

mustla (mejor vent,lac,ón), madurez temprana o lntermedla, 

alto potenCIal de rendImlento, lnsensltlvldad a 

fotoperlodo-temperatura, color báSICO comerCIal del grano y 

estabIlIdad del mlsmo, y buena calldad de consumo 

No puede desculda~se, la reallzaclón de lnvestlgaclón 

en el maneJo mecanizado del cultiVO y en el campo de les 

herblcldas, prlnclpalmente en el uso de SistémICOS o 

quemantes pre y postemergentes con el fln de controlar las 

malezas y de formar y mantener cobertura o "mulch" en el 
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suelo, práctIca cultural importante en el manejO integrado 

de la mustIa 

11. INTRODUCCION 

En Cuyuta, las evaluaCIones se realIzan báSIcamente en 

2 épocas 

b 

Agosto CaracterIzando ésta época condIcIones 

de alta humedad y temperatura, se aprovecha para 

evaluar la reaCCIón de los genotIpos al agente causal 

de la mustIa hIlachosa Además, por ser época de 

días largos, se realIzan evaluaCIones de reacc,ón de 

los genotipos al compleJo, fotoperl0do/temperatura. 

Agosto NOVIembre Por 

experIenCla del programa de frIjol en Cuyuta y por 

referencIas del EqUIpO de Prueba de Tecnología, 

Reglón IV en Retalhuleu y SuchItepéquez, ésta época 

(segunda) reúne condICIones más favorables para el 

desarrollo adecuado del cultIVO, por esta razón el 

programa reallza evaluaCIones de adaptaCiÓn a la zona 

y potencIal de rendImIento 
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Las actIvIdades a desarrollar en Cuyuta pueden 

claSIfIcarse en. 

1 SeleccIón de genotIpoS de acuerdo a. 

1 1 TolerancIa al hongo causante de la mustIa 

1 2 TolerancIa al agente causal de la bacterlosIs 

comun 

1 3 TolerancIa al mosaICO dorado 

1.4 PotencIal de rendImIento 

1 5 Arqultectura erecta 

1 6 Color comercIal y estable en el grano 

1 7 Madurez temprana o IntermedIa 

1 8 InsensItIvIdad o fotoperIodo/temperatura 

2. Ensayos prellmInares de rendImIento 

~. Ensayos de maneJo Integrado de mustIa. 

4. Ensayos de colaboraCIón Internacional reciproca 

5 EstudiOS espeCIales (estUdIOS genétIco-fISIológICOS) 

en frIJol arbustIVO) 
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DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 

CENTRO EXPERIMENTAL "CUYUTA" , 

MAYO - DICIEMBRE DE 1985. 

1 Vivero de MustIa (Lineas avanzadas). Mayo 

Agosto/S5 

Se evaluó 25 genotlpos selecclonados en Cuyuta durante 

1984 por su buen comportamiento agronómIco y por provenir 

de cruzas de materiales con Cierto grado de toleranCia a 

mustia hilachosa, proporcionados por ClAT. 

SeleCCionar genotipoS que combinen toleranCia a 

mustia con otras caracteristlcas deseables. 

Metodología y resultados 

El Vlvero fue sembrado el 30 de Mayo, evaluándose cada 

material en parcelas de 4 surcos separados entre si a O 37 

m. aprOXimadamente con el fin de crear un ambiente 

favorable para el desarrollo del hongo 

Por la pOSible dlstrIbuclón Irregular del lnóculo 

natural en el terreno, el VIvero se repllcó 4 veces para 

obtener datos preCiSOS 
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Las condlclones amblentales fueron favorables para el 

desarrollo del lnóculo prlmarlo, lográndose una alta 

preslón del hongo sobre los materlales evaluados. 

Los genotIpOS que mostraron mayor tolerancIa al hongo 

se presentan en el Cuadro 1. 

En frIjol de grano negro, sobresalen las CInco 

p~ogen1es provenIentes de la cruza !º~~! cUyO$ progenitores 

son PorrIllo Slnte~lco y XR 8940-CB, en grano rOJo, 

sobresale la progenle provenlente de la cruza 10301 (XAN 90 

por BAT 789). 

2. Ensayo PrelImInar de RendImIento de Lineas Avanzadas 

con tolerancIa a MustIa. SeptIembre - Novlembre/85 

Este ensayo fue montado con el objeto de evaluar el 

potencIal de rendImlento de una serIe de lineas avanzadas 

con tolerancIa a mustla hIlachosa Se evaluó 17 lineas de 

grano rOJO y 8 de grano negro en ensayos lndependlentes de 

bloques al azar con 3 repetICIones, constltuyendo la 

parcela experlmental 4 surcos de 3 metros de largo a O 6 

metros entre si, completando el dato de rendlmlento con 

lecturas de reacclón a enfermedades, arqUItectura de la 

planta, dias a floraCIón y a madurez flslológlca. 

91 



CUADRO 1 GENOTIPOS SELECCIONADOS DEL VIVERO DE MUSTIA 

No 
ENTfiADA 

37 

,-,8 

36 

40 

'11 

25 

(LINEAS AVANZADAS) 

CUYUTA, MAYO 1985 

GENEALOGIA 

PROGENIEb DE FOfiRILLO =INT X Xfi 8940-CB 

NXHC l0321-6-M-CM(8-B)-M-M-M 

NXHC 10321-8-M-CM(8-B)-M-M-M 

NXHC 10321-5-M-CM(6-B)-M-M-M 

NXHC lV~21-9-M-CM(8-B)-M-M-M 

NXHC 10321-10-M-CM(8-B)-M-M-M 

NXHC lV3Z0-3-M-CM(4-B)-M-M-M 
(TALAMANCA X XR 8925-CB) 

fiCHe 1 0311 l-CM (8-C) -M-M-M 
(XAN 90 X BAT 789) 

RCHC 9990-2-5-CM(=-Cl-M-M-M 
(MCS 97 R X FB 7289) 

RCHC 9988-2-CM(4-B)-M-M-M 
(A-4l1 X Mes 97R) 
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KG/ha 

863 

859 

769 

688 

680 

428 

719 
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RESULTADOS Y DISCUSION. 

En el Cuadro 2 se presentan las medIas de rendImIento 

y la comparacIón múltIple de medIas para los genotIpoS 

grano negro Los materIales IdentIfIcados con los Nos. 37, 

38, 39, 40, 45 Y 35 son estadístIcamente Iguales entre si, 

para la varIable rendImIento de grano (Duncan 51). 

Se observa que los materIales con No. de entrada 37, 

38, 39, 40 Y 35 demuestran su consIstencIa ya que en su 

totalIdad constItuyeron las seleccIones realizadas en el 

VIvero de mustIa en el CIclo anterIor de cultIVO (Hayo-

Agosto/85). Los genotIpos 37, ~8, ~9 Y 40 pertenecen a una 

mlsma famIlia por lo que fueron selecCIonados los que 

presentaron mejores característIcas agron6mIcas. Las 

seleCCIones realIzadas y sus característIcas agronómIcas se 

presentan en el Cuadro 3 

En el Cuadro 4 se observan las medIas de rendimIento y 

su respectIva comparaCión múltIple para los genotIpos de 

SIendo estadístIcamente Iguales los 

IdentIfIcados con los Nos 32, 41, 42, 33, 29 Y 44 (Duncan 

51) Las seleCCIones realIzadas y sus característIcas 

agronómIcas se presentan en el Cuadro 5 
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CUADRO 2. 

TRATAMIENTOS 

37 

:"8 

39 

4\.1 

45 

35 

36 

47 

MEDIAS DE RENDIMIENTO Y COMPARACION MULTIPLE 

PARA GENOTIPOS EVALUADOS (GRANO NEGRO) 

EPR CUYUTA/1995 

RENDIMIENTO DUN~AN TUk.EY 

984 667 " a 

902 (.100 ab a 

901 667 ab a 

869 667 ab a 

762 667 abe: a 

697 000 abe: a 

658 333 be: a 

553 OvO e: a 
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CENOTlFO 

18 

4u 

35 

45 

~ENDIMIENTD DE GRANO Y CARACTEfilSTICHS AGfiONOMICAS DE LOS 

MATE~¡ALE5 SELECCIONADOS (GRANO NEGfiOi (EFfi MUSTIAI 

CUYUTA SEPT 1985 

DF DMF ARO 

73 3 

41 76 

77 4 

39 74 3 

39 74 4 

-

MUST BAeT 

3 3 

3 3 

3 3 

4 

M ANG hENDIMIENTO 
(lG/ha l 

985 

4 902 

87(1 

3 697 

5 783 

ESTAOISTICOS X ~ 794 CV ~ 19/ 

NOTA UF = OlAS A FLORACION 

DMF = DIAS DE MADUhEZ FISIOLOSICA 

ARQ = ARQUITECTURA 1 = BUENA 9 = PESIMA 
FAfiA MONOCULTIVO 

MUbT = MUSTIA 1-3 (ALTA RESISTENCIAI 

BACT = BACTERIOSIS COMUN 4-6 lfiESISTENCIA INTERMEDIAI 

M ANG = MANCHA ANGULAR 7-9 (SUSCEPTIBLE) 

-7 = NIHC 10-21-6-M-C"IB-8)-M-M-"-M IfD~hILLO SINT X XR89411-CBI 

38 : NlKC 1,'321-B-N-CNIB-B)-M-M-M-M ,PORf\ILLO SINT X IRB94u-CBI 

40 : N/HC 1"-21-HI-M-CMIB-BI-M-M-M-M (FO"fillLO SINT ) XIiB9411-CBI 

'5 = NXHC lUJ~u-J-M-CM(4-B)-M-M-M-M CTALAMANCA • IR8925-CBI 

4é = NXHC 11lll3-CMilu-BI-M-M-M-M ,IAN 112 X TUf\fiIALBIl 11 
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CUADF\O 4 

TF\ATAMIENTO 

32 
41 
42 
::'~3 

29 
44 
27 
25 
49 
48 
47 
46 
:::'0 
~8 

34 
:;.rU 
26 

MEDIAS DE F\ENDIMIENTO y COMPARACION 

MULTIPLE PAkA LOS GENOTIPOS EVALUADOS 

GRANO ROJO 

EPR CUYUTA 198:':' 

RENDIMIENTO 
f'G/ha 

697 (JOll 

645 000 
618 333 
532 667 
499 3311 
4::::4 333 
386 333 
385 333 
379 667 
335 667 
325 667 
::::u9 333 
279 (lOO 
277 667 
236 333 
227 333 
206 333 

DUNCAN 

a a 
ab ab 

abe abe 
abed abe 

abe:de abe: 
abe:de abe: 

bede abe: 
be:de abe: 
be:de abe: 
be:de abe: 

e:de abe 
e:de abe 

de abe 
de abe 
de be: 
de be: 

e e: 

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

LOS GENOTIPOS Nos 41 Y 33 PRESENTAN CONSISTENCIA YA QUE 
FOF\MAN FARTE DE LAS SELECCIONES F\EALIZADAS EN EL VIV~F\O DE 
MUSTIA (MAYO-AGOSTO/1985) 
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CUADRO 5 hENDIMIENTO OE GRANO Y CARACTE,ISTICAS AGRONOMICAS DE LOS MATERIALES 

SELECCIONADOS (GRANO ROJOI (EPR MUSTIAI 

CUYUTA, SEPT 1985 

-------------------------------------------------------------------------------------
ENFERMEDADES 

hENDIMIENTO 
GENOTIPO DF Di'lF ARQ MUST BACT M ANG Ee ~G/ha 

------------ ~--~--~----------------------------------------------- ------------------

32 37 75 s 4 4 4 3 6'17 

41 3'1 75 4 4 5 5 645 

42 41 77 4 5 4 3 5 618 

40 75 4 4 6 7 3 533 

29 34 74 3 2 49'1 

46 (.) 37 65 6 5 4 2 3u9 

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

ESTADISTICOS X ~ 398 5 CV = 311 

NOTA DF ~ OlAS A FLORAelON 

D!1F ~ OlAS A MADUREZ FISIOLOGIA 

ARG = ARQUITECTURA 1 ~ BUENA 9 = PESIMA 
PARA MONOCULTIVO 

MUST = MUSTl A 

BHCT = BACTERIOSIS eOMUN 

M ANG = MANCHA ANGULAR 

EC = ESTABILIDAD DE COLOR DE GRANO (ESCALA CIAT 1-9, DONDE 
1 = EXCELENTE Y 9 = PESIMO) 

32 RCHC 95B6-6-1-3-CM(3-CI-M-M-M-M (A 147 X Mes 97 Rl 

41 fiCHe 1030t-CM(8-C)-M-M-M-M (XAN 90 X BAT 789) 

42 fiCHe lU302-CM(IU-C,B)-M-M-M-M (BAT 1336 X XAN 90) 

33 fiCHe 99BB-2-CM(4-BI-H-M-H-M (A 40 X Mes 97 RI 

29 RCHC 9990-15-2-CM(3-C)-M-H-M-M (MCS 97R X FB 7289) 

46 RCWC 9590-3-1-I-CH(3-CI-H-M-H-M (8 4837 X BAT 1235) 
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CUADRO 6 

No 
ORDEN 

1 
2 

4 
es 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2U 
21 
22 

24 

26 
27 
28 
29 
30 
:!1 
32 
33 
34 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

GENOTIFOS SELECCIONADOS DEL VIM/85 FOR BU 

TOLERANCIA AL AGENTE CAUSAL DE LA MUSTIA 

CUYUTA, 1985 

1 DENTI F 1 CAC 1 ON 

NHDC 941;:'-16-M 
HT 7694-6-M 
HT 7719-5-2-M 
RCHC 999U-12-2-CM-(3-Cl 
NEGRO HUASTECO 81 
REVOLUCION 81 
RAS 7u 
POfiRILLO 
ICTA 81-31 
ICTA 81-26 
XAN 112 
ICTA 81-5:: 
PAI 113 
XAN 90 
HT 7716 
ESPARZA 21 
ICTA 8S;!-2-M 
NAG 12 
XAN 176 
NAG 135 
NAG 137 
RCHC 999u-13-5-CM(3-8l 
NAG 116 
VA 84-366 
NAG 130 
RAS 313 
BAT 1297 
PAI 76 
BAT 1225 
MUS 3 
BAT 1449 
TALAMANCA 
NXHC 10321-7-M-CM(S-Bl 
NXHC 130-1-6-M-CM(S-Bl 
BAT 76 
HT 7700-1-M 
RAO 27 
MUS 1 
ICTA QUETZAL 
RAS :;:!64 
TURRIAlBA 1 
S 63u B 
ICTA TAMAZULAPA 
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Los genotIpos con Nos 30 Y 46, fueron seleccIonados 

unIcamente por su alta ~§1ªQ~1~ºªº de color de grano lo que 

refleja un buen valor comercIal, característIca posItIva 

que muy pocos materIales han presentado a través de los 2 

aNos de InvestIgacIón en frIjoles rOJOS en Cuyuta. El 

genotIpo No 46 presenta, además, buena precocIdad (65 días 

a M. F ) 

La semIlla de las seleCCIones realIzadas se 

Incrementará y se evaluará nuevamente en áreas más grandes 

en varIas localIdades de la Costa Sur del país 

VIVERO INTERNACIONAL DE MUSTIA (VIM), CUYUTA 1985. 

Este VIvero está conformado por los mejores genotIpos 

observados en los ultImas 13 a~os de trabajo con esta 

enfermedad en ColombIa, Guatemala, Costa RIca y Panamá, 

reCIentemente se han Inlclado evaluaCiones en MéXICO, 

y BrasIl. 

ObJetIvos 

Perú 

a Evaluar los nIveles de tolerancIa o reSIstencIa a la 

mustIa de los materiales en estudlo, baJO las 

c:ond1Clones 

Guatemala 

ecológIcas de Cuyuta, 
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b Evaluar los nIveles de tolerancla o reslstencla de 

los materlales a la mustIa en dIferentes zonas 

geográflcas de Centroamérlca, Méxlco y Sur AmérIca, 

seleCCIonando las fuentes de más amplIa toleranCIa 

para utIlIzarlas como progenItores. 

Metodologia' 

En Cuyuta, el ensayo se sembró en Mayo y Septlembre, 

estando constItuIdo por 136 entradas de las cuales 102 

fueron materIales, con testIgos reSIstentes (17) y testIgo 

susceptible (17) a cada 6 genotIpos en prueba. Las 

entradas se evaluaron en surcos lndivIduales de 3 m. de 

largo y se repllcó 4 veces El testigo reSIstente fue la 

varledad Talamanca y el testIgo susceptlble, BAT 1155 

EvaluaCión 

Se realIzaron tres lecturas de severIdad de la 

enfermedad, utIlIzando la escala de 1-9 del CIAT, el total 

del tejIdo vegetal en el surco se conslderó el 100 l., la 

mayoría compuesto por hOjas y ramas Las lecturas se 

InICiaron cuando los testIgos susceptIbles dlstrlbuidos en 

el Vlvero, se mostraron enfermos. 

La lnterpretacIón de la reaCCIón a la enfermedad del 

materlal a evaluar, se realiza con base en la severIdad 
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encontrada en los 2 testIgos resIstentes más cercanos 

(adyacentes). Sl en un lado del lote el testlgo reSIstente 

tuvo una nota alta, podemos tener ~QQt~~Q~~ de que los 

materlales en prueba sembrados Junto o muy cerca de este y 

que tengan 19ual o menor nota, son realmente reSIstentes o 

tolerantes SI por el contrarIO, hay partes en el lote en 

donde el teStlgo reSIstente Se enfermó poco o nada, se 

sabrá que a los materlales en estudIO adjuntos a éste, se 

les evaluó con una nota baja porque no hubo mustla y no 

necesarIamente por ser reSIstentes. 

Resultados' 

Se seleCCIonaron 43 fuentes de toleranCIas al agente 

causal de la mustIa hIlachosa, los cuales se presentan en 

el Cuadro 6 Y se recomIenda sean como 

progenItores en los planes de cruzamlento del CIAT. 



REVIStON DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION SOBRE 

CONTROL DE LA MUSTIA HILACHOSA DEL FRIJOL 

1 NTRODUCC ION 

COMUN EN GUATEMALA 

Rafael Rodriguez 
SllviO Hugo Orozco S 

La Costa Sur de Guatemala es una zona con amplio 

potenCial para la producción de frijol para satisfacer los 

creClentes aumentos de la demanda Interna, como para fines 

de exportaCión. La eX1stenc1a de un1dades de producc16n 

organIzadas de la InICIatIva pr1vada y de parcelamlentos 

del área reformada en una extenSIón aprOXImada de 260.000 

has., ya eXIge algunas alternativas de producción Sln 

embargo, las condiCIones de alta preCIpitación durante 

parte de la época de Siembra, presentan un ambiente 

favorable al desarrollo de la must1a hIlachosa lo cual ha 

Sido la JustificaCión a trabajos de 

tendientes a dlsmlnUlr el r1esgo de daNo que esta 

enfermedad causa al CUltlVO del frijol 

En el Centro de ProdUCCIón de Cuyuta, en el 

Parcelamlento Nuava ConcepCión, Bulbuxyá en 

Suchltepéquez y Parcelamlentos de Retalhuleu, se han 

realizado trabajOS Con reTA y estudl<:mtes en Tesas de la 
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Unlversldad de San Carlos y Unlversldad del Valle. De 

varlos trabajos de tesls de control de mustla hllachosa se 

destaca 

PARA PEQUENOS AGRICULTORES 

a Se pueden usar coberturas con resultados semejantes 

como cascarIlla de arroz, hOjas de caNa, hOjas de 

maíz o pasto. 

b Utlllzar Gramoxone para hacer cublerta y el mlsmo con 

pantalla para controlar las malezas y mantener la 

cublerta. 

PARA AGRICULTORES MEDIANOS Y MAYORES 

a Uso de caballones en la slembra de maíz de prlmera, 

Gramoxone para segunda y slembra de frljol en relevo. 

b Cero labranza con Round-Up o Gramoxone + pre, control 

químICO select~vo de malezas y control quím1co de la 

enfermedad En estudiO se debe buscar: establlldad 

de la arqUitectura, Tamlzar con preslón menos alta, 

estudlar más la rotaclón de cultiVOS, la profundldad 

de arada como medlo de escape, 

slembra 
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RESISTENCIA VARIETAL 

Desde 1982 se ha conducIdo en el Centro de Cuyuta el 

VIvero InternacIonal de MustIa, que es la mejor fuente 

posIble de germoplasma con toleranCia a la enfermedad. 

Durante los dos primeros aNos se cons1guleron muy 

amplIas dlferenclas en los Viveros de 1982 que lncluye 180 

materiales en estudio y el VIM de 1983 que Incluyó 100 

entradas. En el VIvero Internacional de MustIa de 1984 

mostraron toleranCIa Igual o mejor que Talamanca. BAT 450, 

BAT 1235, XAN 93, MUS 6, HT 7716, ICTA 8131, MUS 21, ICTA 

L-883-2-M, BAT 76, HT 7719, JCTA 81-64, RAB 70, XAN 90. 

CualqUiera de estas materlales mostró 

rendImIento que el testigo susceptIble BAT 1155, que desde 

este a~o se está usando como control, por tener buena 

adaptaclón troplcal, 

enfermedades. 

planta erecta y tolerancla a otras 
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MUSTIA HILACHOSA DEL FRIJOL : IMPORTANCIA Y DESARROLLO 

DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN REPUBLICA DOMINICANA 

Freddy Salad!n Sarcia * 

IMPORTANCIA ECONOMICA 

La prImera vez que se reporta la lnCldenCla de esta 

SHSYm~(~§ (Frank), cuya forma Imperfecta de 8n!~ºs1ºn!ª 

es en 1971 (2) en algunos lotes comercIales 

de hablchuela en Bonao y en San Juan de la Maguana, 

afectando el cult~vo de una manera locallzada no 

generallzada 

A partlr de 1983, se reporta la enfermedad de una 

manera leve y generallzada en el Valle de Clbao (200 msnm) 

y de forma grave e ImportancIa económIca en la sub-zona de 

Rancho Arrlba, Ocoa (650 msnm) 

En el periodo SeptIembre-Dlclembre, 1985 se reporta 

la enfermedad afectando en grado de lmportancla económIca 

en el Valle de San Juan de la Maguana (400 msnm), Valle del 

Clbao y en algunas áreas de la Reglón Noroeste. 

* Coordlnador Proyecto Titulo XII-HabIchuela/Cowpea 
Encargado NaClonal Programa Investlgaclón en LegumInosas 
SEA-OlA. 

TrabaJO presentado en Taller RegIonal sobre 
MustIa/hllachosa, San José, Costa nlca 4-8 de Nov , 1986 
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evaluaCIones sobre merma de rendlmlento 

reallzadas en lotes de produccIón comerclal afectados por 

la enfermedad, reportan pérdldas económicas (1) entre 

68-80 1. en las líneas en proceso de lIberacIón 

PC-157 y EAT 1412 

PC-50, 

En el Programa NaCIonal de ProduccIón de SemIllas-SEA, 

se hIZO una evaluacIón de la ln~dencIa de la enfermedad (3) 

utIlizando el SIgUIente SIstema de muestreo. 

§H~~cf~~~~ Q~ E~n~ª 

Hasta 12.6 Ha 

De 12 6 a 25 2 Ha 

Mayor de 25 2 Ha 

~º_Q~ ~H~atCªa 

1 de 4000 plantas 

2 de 4000 plantas 

3 de 4000 plantas 

~º_ Q~ ªHºmH~atCªa 

8 de 500 plantas 

16 de 50 plantas 

24 de 500 plantas 

Les resultados obten1dos determ1nan una 1ncldenc1a de 

un 15.7 I de la superfICie total de 3.999 Ha, sembradas con 

la varIedad crIolla Pompadour tiPO Checa En una superfiCIe 

afectada de 5~4 Ha, el 9.41. correspondIó a un ataque grave, 

mIentras la superfICIe restante fue afectada de una manera 

leve y generalIzada 

En resumen, la lncIdencla de la mustIa hIlachosa del 

frIjol está tomando una ImportanCia econÓmica en la 

Republlca DomInIcana. que reqUIere del estableCimIento de 

una serie de trabajOS de InvestigacIón en las áreas de 

mejOramIento. manejo agronómICO y control químICO de la 
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enfermedad, que permltan ofrecer al productor de hablchuela 

las alternatlvas de lugar para enfrentar la sltuaclón 

confrontada 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DESARROLLADAS y EN PROCESO 

1. En el área de meJoramlento, se lnlClaron medIante la 

Introducción de los Viveros InternacIonales de MustIa-

VIM a través del Programa RegIonal de FrIJol para 

Centroamérlca con la fInalIdad de 

seleccIonar lineas y/o varIedades con característIcas 

interesantes en cuanto a toleranCIa a la enfermedad 

El primer VIverO Introducldo estuvo constItuido por 

unas 136 materIales, utlllzando como testIgo tolerante 

la varIedad Talamanca y cama testIgo susceptIble, la 

linea BAT-1155 

La evaluaCIón se hIZO con base en la escala 

InternaCIonal 

conSIderaCión la 

establece las clases 

susceptIbles. 

estableCIda, de 1-9 tomando en 

severIdad y el grado en la que 

reSIstentes, tolerantes y 

Del VIM fueron seleCCIonados lB materIales que 

constltuyeron conJuntamente, con los testIgos tolerante 
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y susceptIble, el Vlvero Naclonal de MustIa para su 

evaluacIón en las dIferentes zonas con problemas de la 

enfermedad. 

En el Cuadro 1, se presentan los resultados de la 

evaluacIón de los mejores materIales seleccIonados para 

mustla hilachosa, mancha angular y adaptaCIón 

vegetatIva 

VIVERO NACIONAL DE MUSTIA HILACHOSA 

Este V1vero se estableCIÓ en el area de Buena VIsta-San 

Juan de la Maguana, en la cual se había reportado la 

enfermedad durante los aNos 1983-1984 

En el Cuadro 2, se IndIcan los datos de la evaluaCIón 

realIzada a los 35 y 60 días a partIr de la SIembra 

Los valores seNalados corresponden al promedIO de 

cuatro repetICIones 

2. CONTROL QUIMICO DE MUSTIA 

Se realIZÓ un ensayo en San MIguel-Cotuf para 

determInar la efIclencla de tres fungIcIdas a base de 

Maneb, Benomyl y FentIn acetato, aplIcado a Intervalos 

de 15-25-40 y 55 días a partIr de la SIembra 

Los resultados obten.dos se lndlcan en el Cuadro 3 
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CUADf\O 1 RESULTADOS DE EVALUACION DEL VIVERO INTERNACIONAL DE 

LINEA 
EVALUADA 

BAC 93 
MUS 1 
POI\RILLO 
11-296 
A-237 
ICTA 8126 
BAT 1449 
BAC luB 
BAe 112 
BAT 1636 

71\ 

MUSTIA SAN MIGUEL - COTUI 

Fecha SIembra 11/11/84 
Fecha Cosecha 08/02/85 

MUSTIA 
HILACHOSA 
ESCALA 1-9 

5 O 
4 u 
5 () 
4 U 
5 () 

4 (1 

3 O 
2 Q 
3 O 
3 O 

MANCHA 
ANBULAR 
ESCALA 1-5 

4 O 
2 5 
2 5 
2 () 

2 5 
3 (J 

1 5 
3 O 
3 O 
3 (1 

leTA TAMAZULAPA 5 O 2 O 
A 373 
A 479 
A 384 
HT 7716 
BAe 9(1 

MUS 1 () 

f Al 28 

TESTIGOS 

BAr 1155 

TALAMANCA 

4 O 
4 O 
2 O 
3 O 
5 Ú 

3 Ú 

3 O 

MUSTIA 
VALOR 

MAX 

7 

6 

HILACHOSA 
VALOR 
HIN 

2 

3 5 
4 O 
2 u 
5 O 
2 O 
2 O 
1 5 
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MANCHA 
VALOfi 
HAX 

2 5 

2 5 

ADAPTACION 
VEGETATIVA 
ESCALA 1-5 

3 V 
3 U 
3 O 
3 O 
3 O 
3 O 
4 O 
:> 5 
3 O 
3 <) 

3 {) 
2 5 
2 5 
3 u 
2 O 
2 u 
:; U 
3 11 

ANGULAR 
VALOf\ 

HIN 

1 5 

2 o 

OBSERVACIONES 

TOLERANTE A 
MANCHA ANGULAR 

SUSCEPTl BLE A 
ROYA 



CUADRO 2 RESULTADOS DE EVALUACION DEL VIVERO NACIONAL DE MUSTIA 

HILACHOSA 

LINEA 1 era 2 da RENDIMIENTO 
EVALUADA EVALUACION EVALUACION PROMEDIO 

35 DIAS 60 DIAS TM/Ha aalTa 
-----------------~------------------------------~----- --------------------

TAU\i'lANCA T T 5 O 7 2 1 01 1 40 
PORRILLO 70 5 5 7 • (1 qq 1 37 .J 

PAr ¡a 5 <) B () o 9'1 1 37 
leTA TAMAZULAPA 5 (l B o 096 1 33 
ICTA 8126 4 5 e o o aa 1 22 
BAr 1636 5 o B o 1) 83 1 15 
BAC 1 VB 6 o 8 o o 83 1 15 
BAC 112 b (1 8 (1 o 82 1 13 
BAT 1449 4 7 B o o 81 1 12 
HT 7716 1> (1 B o o 79 1 10 
MUS 10 b 7 7 5 o 79 1 09 
MUS 1 5 (1 7 5 o 7B 1 08 
Blle 90 s o 7 7 o 74 I 03 
BAC 93 /:, 5 8 o (1 74 I U2 
A 296 5 5 B o o 73 1 01 
BAT 1155 T S 7 5 B 2 o 71 o 99 
A 237 6 O B o o 71 o 'lB 
A 384 5 S 8 u o 67 " 92 
A 479 :5 7 8 o o 65 o '10 

VALO~ TU~EY 5/ = o 33 TN/H. 

= o 46 aOITA 

COEFICIENTE DE VARIABILIDAD = 15 5 / 
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CUADF\O ~ EFICIENCIA DE rKES FUNGICIDAS EN EL CONTF\OL 

QUIMICO DE MUSTIA 

TF\ATAMIENTO DOSIS RENDIMIENTO OBTENIDO PESO 
PROMEDIO 

TM/Ha aa/Ta GRANO 

--------------------------------------------------------------
MANEB A~-20 

BRESTAN 60 

BENLATE 

TESTIGO 

NOTA • 

u 23 ~g/Ha de la 1 74 2 41 el 47 Sr 

II 80 t<.g/H", de la 1 69 2 34 O 47 Gr 

O 50 "'g/Ha de la 1 50 2 07 O 47 Gr 

1 43 1 97 O 38 Gr 

~L RENDIMIENTO ESTA EXFF\ESADO CON 12 / DE HUMEDAD 

EN EL CASO DEL TESTIGO, EL PROPIETAF\lO DE LA FINCA 
HILO DOS AFLICACIONES DE BkESTAN 60 EN FUMIGACION 
AEREA EN DOSIS DE 1 ~g/ha DE PRODUCTO COMERCIAL A 
LOS 3U Y 55 DIAS 

~STE MISMO ENSAYO SE ESTA REFITIENDO EN EL VALLE DE 
SAN JUAN DE LA MAGUANA-BUENA VISTA 
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3. ESTUDIOS SOBRE TRANSMISION POR SEMILLA 

Se han concluIdo dos ensayos reallzados en lnvernadero 

y casa malla en CES DA-San CrIstóbal y EEAL- San Juan de 

la Maguana. medIante la sIembra en macetas con tIerra 

esterIlIzada de semIllas de las lineas BAT 1155, 

Talamanca y MUS-I, provenIentes de campo Infestado en 

el cual se determinó un grado de lnfecclón de 8.2, 

7 2 Y 7 5 respectIvamente. 

Se hICleron aIslamIentos de las hOJas, tallos y del 

SIstema radlcular para Ident.flcar el patógeno, 

encontrándose en todos los aIslamIentos la forma 

En la casa malla e Invernadero se mantuvo una humedad 

amb.ental constante para favorecer el desarrollo del 

hongo. 

La transmisI6n por semllla medlda a través de la 

InCIdencIa de plAntulas afectadas en la fase de 

prImera hOJa trIfolIada (edad 17 dlas) resalta los 

SIgUIentes datos 

MATEF.IAL 
EVALUADO 

BAT 1155 
TALAMANCA 
MUS-1 

No. PLANTAS 
TOTAL 

145 
150 
150 

112 

No PLANTAS 
CON SINTOMAS 

21 
2 
3 

VALOR 
PORCENTUAL 

14.5% 
1.3% 
2.01. 



En el CESDA, San CrIstóbal solamente se evaluó la 

línea BAT 1155 arrojando una InCIdenCIa de 16 71. en 

dos evaluaCIones realIzadas a los 20 y 60 días 

4. ESTUDIO SOBRE INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD EN ASOCIACION 

DE CULTIVOS VERSUS MONOCULTIVOS. 

Actualmente se lleva a cabo un estudIo 

utIlIzando los sIgUIentes sIstemas de cultIVO: 

a. FrIjol hábItO 1 en monocultIvo con una densIdad 

de poblacIón de 200 000 plantas/Ha. 

b FrIjol de hábItO 1 en aSOCIaCIón con maíz en 

SIembra SImultánea con una denSIdad de poblaCIón 

de maíz de 50.000 plantas/Ha 

C. FrIjol de hábIto 1 en aSOCIaCIón con maíz en 

SIembra SImultánea con una denSIdad de poblaCIón 

de 33.000 plantas/Ha 

d FrIjol de hábItO JII en monocultIVO con una 

denSIdad de poblaCIón de 200 000 plantas/Ha 

e. FrIjol de hábItO 111 en aSOCIaCIón con maíz en 
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f. 

slemb~a slmultánea con una densldad de poblaclón 

de 50 plantas/Ha. 

F~lJol de háblto 111 en asoClaClón con maíz en 

slemb~a slmultánea con una densldad de 33.000 

plantas/Ha. 

Con este t~abaJo se está t~atando de medlr el 

efecto de la cobe~tu~a del maíz sob~e f~lJol en la 

dlsemlna- clón de la enfermedad en f~lJol de hábltos 

I y III del tlpo Pompadou~. 
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CUADRO 4 

IRAT 1 

TRAT 2 

IRAT 3 

I¡;'AT 4 

TF\AT 5 

T¡;'AT 6 

AVANCES DE RESULTADOS SOS¡;'E INCIDENCIA DE MUSTIA EN DOS 

SISTEMAS DE CULTIVOS Y USO DE FUNGICIDA 

G¡;'ADOS SEVE¡;'IDAD INFECCION 

TRATAMIENTOS 

HABITO 1 EN MONOCULTIVO 

ASOCIADO HABITO 1 CON MArz CON 
DENSIDAD DE POBLACION DE 5u uuu 
PLANTAS/Ha 

ASOCIADO HABITO r CON MAII A 
DENSIDAD DE 33000 PLANTAS/Ha 

HABITO 111 EN MONOCULTIVO 

ASOCIADO HABITO IrI CON MAIZ A 
DENSIDAD DE 50 ouO PLANTAS/HA 

ASOCIADO HABITO 111 CON MAl! A 
OENSIDAD DE ~3 uuu PLANTAS/Ha 

PARCELA 
TRATADA 

G3-111 

G4-14/ 

84-15/ 

G3-11/ 

G3-12/ 

63-10/ 

PARCELA 
NO TRATADA 

G4-241 

G7-40/ 

G5-25/ 

66-30/ 

66-301 

G5-21/ 

NOTA SE HA REALIZADO UNA APLICACION DE FENTIN ACETATO DE ESTANO 
BRESTAN 60 EN DOSIS DE O 8 K8/HA DE PRODUCTO COMERCIAL A 
LOS 35 DrAS A FARTIR DE LA SIEMBRA 
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INVESTIGACIONES REALIZADAS PARA EL CONTROL DE MUSTIA 

(Frank) Donk 

Ing. Agr. Eduardo RIvera F. * 

Las InvestIgaCIones para el control de la mustIa 

hIlachosa en irIJol comun en El Salvador Se han centrado 

en. 

1 PRUEBAS DE PRODUCTOS QUIMICOS (FUNGICIDASl 

2 EVALUACION DE PRACTICAS CULTURALES 

3 PRUEBAS DE VARIEDADES 

1 PRUEBAS DE PRODUCTOS QUIMICOS 

A la fecha se han probado varIOS productos 

químICOS para el control de la enfermedad Los 

iunglcldas que han dado mejor resultado son BENOMYL 

y MANCOZEB en dOSIS de 1 lb y 2 lb. por manzana 

respectIvamente (2,5) Aunque tambIén ha dado buen 

resultado el CAPTAFOL (2). 

* Profesor de Fltopatologla de la Facultad de CienCIas 
AgronómIcas de la UniverSIdad de El Salvador 
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El programa de aplIcacIón de productos químIcos 

en las parcelas de comprobacIón de resultados fue el 

slgulente. 

1 Apllcaclón a los 12 días con BENOMYL, pudléndose 

posponer hasta los 18 días dependlendo de las 

condlcl0nes amblentales 

2 Apllcaclón a los 18 días con BENOMYL SI se 

efectuó la 1 era aplIcacIón a los 12 días 

3 AplIcaclón a los 30 días con MANCOZEB. 

4. AplIcacIón a los 40-45 días con BENOMYL. (5) • 

2. PRACTICAS CULTURALES 

Entre las práctIcas culturales evaluadas para el 

control de la mustIa hIlachosa tenemos 

a Slembra en camellones de 0.30 m de alto 

b SIembra en terrazas de 1 20 m de ancho y O 20 m 

de alto 

c. UtIlIzaCIón de mulch de bajera de caNa de azucar * 

La práctIca que mejor resultado ha dado es la de 

utIlIzar mulch de bajera de caNa de azucar ya que 

proteje eflclentemente del salplque al cultIVO (3) 
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En ensayos en que se evaluaron la lnteracclón de 

prácticas culturales y uso de funglcldas para el 

control de mustia hilachosa, no se encontró 

diferencia entre la utilIzaCión de mulch de bajera de 

cal'ra de azucar y el uso de funglcldas para 

contrarrestar la enfermedad (3) 

Para el control de mustIa en frijol comun es 

necesarIO tratar de establecer un control Integrado 

entre prácticas culturales y control químICO ya que 

el hongo es altamente destructivo y no es sufiCiente 

utilizar únIcamente un tIPO de combate, por lo que 

para lograr un eflclente control hay que tomar en 

cuenta las slgulentes IndIcaCIones 

1 semilla lIbre de contamInacIones 

Internas y externas 

2 EliminaCión de reSIduos Infectados de la cosecha 

anterIor. 

Rotacl ón de cultiVOS no hospedantes como 

gramíneas 

4 La SIembra deberá realIzarse en surcos 

espaclados a O 60 m. o SI es Intercalado con 

maíz las posturas deben Ir a O 15 m. para 

aumentar la CirculaCión de aIre 

* Comunlcacl6n personal Rodríguez Víctor M. TécnICO en 
Fltopatología del Centro NaCIO
nal de Tecnología Agropecuaria. 
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5. Procurar mantener un buen drenaJE en la 

plantac1ón. 

6 La ap11cac1ón acertada de productos quim1cos 

(5) 

3. PRUEBAS DE VARIEDADES 

Dentro de estas pruebas se han hecho 

evaluaclones de mater1ales cr10110s, mejorados, 

1ntroduc1dos; as! como tamb1én del V1vero 

Internac10nal de Must1a. 

En cuanto a la evaluaCIón de materIales crIollos 

pudImos observar que de 556 var1edades o lineas 

unlcamente el 9 89 / del 

satIsfactor1amente a la formac1ón de 

No se encontró var1edad res1stente, 

se encontraron var1edades tolerantes, 

total llego 

val nas 

ún1camente 

y estas al 

probarlas nuevamente el ano s1gu1ente mostraron 

un alto grado 

deb1do a la gran 

de suscept1b111dad 

var1ab111dad 
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A través de las evaluaclones del Vlvero Interna-

(Frank) 

Donk Se han encontrado varledades que tlenen clerto 

grado de tolerancla aceptable como son las BAT 1235, 

BAT 1230 Porrlllo 70, S-6~0-B pero esta tolerancla 

no es suflclente para contrarrestar la enfermedad 

(1) 

La tolerancla de algunas varledades ante la 

penetraclón del hongo en la planta ha sldo comprobada 

en las varledades Santa Rosa y Porrlllo SIntétIco. (6) 
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

1981-1986 

steve Beebe ... 

Los trabajOS de Gálvez en Colomb~a y Gallndo en Costa 

~lca en el periodo anterl0r a 1981, demostraron dlferenc~as 

genétIcas en resIstencla a mustIa h~lachosa. Por ejemplo, 

pudleron mostrar claramente la superIorIdad de PorrIllo 70 

sobre MéXICO 27, entre otros resultados En ese tIempo, 

fueron CodIfIcadas las prImeras lineas MUS, con base en 

unas seleCCIones IndIv~duales hechas en el campo en Costa 

~lca entre lineas recIbldas en el CIAT. TambIén se 

reallzaron unas pocas cruzas en el CIAT con padres que 

sobresalIeron en las pr1meras evaluaclones 1 por ejemplo, 

BAT 76, BAT 450, Y Porrlllo SintétICO 

Sin embargo, algunos todavía dudaban de la poslbl11-

dad de aumentar SIgnificativamente el nIvel de reSistencIa, 

hasta que fue evaluado el EP (Ensayo PrelImInar) del CIAT 

de 1981. En ese Vivero, sembrado con varias repet~cl0nes, 

se pudo observar varIabllldad amplIa y conSIstente, y en 

partIcular, unos h~Jos de Turrlalba 1, los llamados 

PomPddour ChICOS, se destaca~an A partir de ese tiempo el 

numero de cruzas aumentó, con el prOpÓSito de encontrar 

reslstencla superior a través de segregaCión transgresiva. 

* MeJorador. Centro InternaCional de Agricultura Tropical, 
CIAT, Call, Colombia 
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El trabajo de Cháves (1984) JustIfICÓ esta fIlosofía, ya 

que pudo demostrar una amplia ventaja de una linea mejorada 

de la cruza HT 7716, sobre el testIgo resIstente, PorrIllo 

70. Esta cruza fue hecha en 1980 Ó 1981, antes de comenzar 

a evaluar padres potencIales en una forma más Intensa Se 

espera que el trabajo realIzado desde ese tIempo dará aun 

mejores resultados 

La seleccIón de padres se ha hecho con base en la 

evaluacIón de varIOS VIveros, entre estos el VIM, el VA 

(desde 1983) y ocaSIonalmente el VICAR, donde en 1982 el 

DOR 60 y el MCS 97R se destacaban en Pérez Zeledón. Dentro 

del programa de cruzamIentos se Incluyen los SIgUIentes 

padres 

NEGROS NAG 12 ROJOS MUS 15 
MUS 14 BAT 930 
MUS 11 XAN 90 
A 237 HUETAF\ 
L 81-31 RAB 265 
TALAMANCA RAB 313 
NAG 116 FAI 114 
XAN 176 BAT 1449 
NAG 130 BAT 1514 
L 883-2 RAO 27 
DOR 44 MCS 97R 
A 213 
A 220 
XAN 140 
XAN 112 

Toda la selección de poblacIones se ha realIzado en 

el campo, en Esparza, Puntarenas, Costa RIca. Muchas 

poblaCIones han SIdo elImInadas enteramente, con el fIn de 
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concentrarse en poblacIones con mayores posIbilIdades. 

Entre estas, se hacen seleccIones masales o seleccIones 

IndIViduales Sin embargo, la mala calIdad y cantIdad de 

semllla cosechada hacen dIficIl una prueba de progenies, 

planta por surco Por lo tanto, un Incremento de semIlla 

lImpIa es aconsejable, para probar efectivamente famIlias, 

y además utIlIzar un buen tama~o de parcela. 

Aunque toda seleCCIÓn se ha reallzado en el campo, en 

CIAT se ha trabajado con InoculacIones en cámara humeda, 

para probar SI seria factIble controlar varIabIlIdad y 

la seleCCIOno Se pudo demostrar que las 

dIferencIas observadas en el campo entre lineas, tambIén 

se encontraban en la cámara con plantas Inoculadas a las 

2, 3 Y 4 semanas a partIr de la sIembra. A las 2 y ~ 

semanas la arquItectura de los genotIpos no se ha 

dIferenCIado, por lo tanto, estos resultados confIrman que 

la reSistenCIa observada en el campo tIene elementos 

fISIOIOgICOS, y no se debe exclUSIvamente al escape debIdo 

a una arquItectura favorable 

SIn embargo, entre plantas del mismo genotIpo, se 

observaba mucha var1abllldad todavla; 

logró un ambIente lo sufICIentemente unIforme para 

JustIfIcar la evaluaclón de poblaclones en la cámara. 
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En general, no hdn habIdo diferencIas entre SitIOS 

para sugerIr InteraCCIón entre genotIpos del frIjol y 

aIslamIentos del patógeno. La experIencIa con la varIedad 

Talamanca, ampliamente cultIvada en Costa RIca, tiende a 

conf1rmar que la reslstenc1a reconocIda en el Vlverc se 

sostIene a través de ambIentes. SIn embargo, hay una 

anomalía que bIen vale la pena destacar, que es el 

comportamiento de los hIJos de BAT 93 en dIferentes 

ambIentes, entre los cuales fIguran BAT 1449, PAI 76, BAT 

1514 Y MUS 6, todas estas son altamente reslstentes, caSI 

Inmunes, en ArmenIa y Restrepo (ambIentes templados) y 

marcadamente superIores a fr1joles negros cerno Talamanca 

En contraste, en Esparza (ambIente cálIdo y humedo) estas 

lineas son Iguales o 11geramente InferIores a Talamanca y 

Huasteco. El caso de ArmenIa, se observó repetIdo en 

JInotega, NIcaragua, (clIma templado) con dos genot1pos, 

PAr 76 y Huasteco Se notaron de nuevo las dIferenCias 

amplIas y práctIcamente cualItatIvas entre genotIpos y de 

nuevo el genotipo "caSI :Inmune" fue un hIJO de BAT 9::;. Qué 

eÁpllcaclón tiene esta anomalía? Una pOSIbIlIdad es que las 

basIdIosporas son más Importantes en Armenia, Restrepo y 

JInotega, y BAT 93 tIene una reslstencla especifIca para 

basIdlDsporas. Otra pOSIbIlIdad es que la reSIstenCia de 

BAT 93 es senslble a temperatura y no funCIona bIen en el 

ambIente cálIdo de Esparza En cualqUIer caso, Esparza 

parece ser un ambIente más reallsta para selecclonar 
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No obstante, hay que repet~r que sólo se 

observa esta lnteraCClón con hlJOS de BAT 93. 51 genes de 

BAT 93 son excluidos de una poblaclón. podría ser poslble 

aun trabaJar en un amblente como Armenla, ya que con otros 

genotIpos la correlacIón con Esparza parece mantenerse. 
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LA MUSTIA HILACHOSA, CONTROL Y SU SITUACION 

EN PANANA 

EmIgdIo Rodríguez Q.* 

proVlene en su gran mayoría del área de CaIsán, la cual 

se encuentra sItuada en el DIstrIto de RenacImIento, 

PrOVInCla de Chlrlqui a unos 800 m s.n m , generado en 

sIembras realIzadas en los meses de octubre y novIembre 

los cuales regIstran la mayor plUvlosldad durante el aNo, 

1 200 mm. 

La gran precIpItacIón, característlca del área, y la 

alta humedad relatIva favorece el ataque de la mustIa 

hIlachosa en el follaJe, vaInas y semlllas del frIJol 

Esta enfermedad. es conOCIda por los 

agrIcultores como fuego o quemazón, es provocada por el 

cuyos aspectos pueden ser 

desvastadores en el causando pérdidas en el 

rendlmlento y producclón de granos 

* 1n9 Agrónomo. InvestIgador IDIAP. CoordInador del Sub
Centro de Calsán. 
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SINTOMAS 

El hongo Inª~~t~~UºC~á ~~~~~~C~§ ataca las hOJas, 

tallos, ramas y vaInas de plantas de fr~Jol en cualqu~er 

estado de desarrollo, 

raíces 

pero no ocaSIona leSIones en las 

Este hongo puede causar InfeCCIón en dos estados, el 

Imperfecto y el perfecto 

En el estado Imperfecto la InfeccIón se realIza como 

resultado del desarrollo de hlfas a partIr de esclerocl0s, 

mIcelIO O de ambos SImultáneamente En el segundo o 

estado Imperfecto, la InfeCCIón se da a través de la 

germInaCIón de basldlosporas 

Cuando la InfeCCIón prOVIene del desarrollo de 

esclerocI0s o de mIcelIOS aparecen los síntomas InICIales 

en las hOJas, como pequeNas manchas acuosas, que a medIda 

que crecen Se tornan de un color más claro que el tejIdo 

sano y ~e una coloraCIón café 

En condICIones de alta humedad relatIva, las manchas 

se nscrosan, cubrlendo totalmente el área follar, 

pegándose las hOjas entre si. En las vaInas, la InfeCCIón 
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se presenta como manchas peque~as, de forma Irregular y de 

color café, causando la destruccIón total de estas Cuando 

el hongo Infecta vainas ya formadas, éstas pueden 

completar sU desarrollo. pero las sem~llas pueden quedar 

Infectadas 

Cuando la lnfecclÓn prOViene de la germinaCiÓn de 

basldIosporas, las leSIones en las hOjas aparecen como 

manchas necrótlcas peque~as. de color café o rOJo ladrIllo 

con centros de color más claro. En condICIones de alta 

humedad, las manchas se unen y forman manchas grandes 

acuosas 

En las vaInas aparecen como manchas necrótIcas 

peque~as de forma Irregular y de color café, 

generalmente permanecen restringidas 

EPIDEMIOLOGIA V DI5EMINACION 

las cuales 

Las llUVIaS prolongadas prevean las condICIones de 

humedad que favorecen el desarrollo de la enfermedad y son 

la causa del salpicado del Inóculo del suelo al follaje. 

La presenCla de agua sobre el tejido follar también 

favorece la InfeCCIón 10lClal y su desarrollo 
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Los esc1eroclos, fuente prImarIO del InOculo, pueden 

permanecer vIables en el suelo por uno o más a~os, pero el 

hongo tambIén puede sobreVIVIr como mIcelIo vegetatIvo en 

los resIduos de cosecha. 

Los esclerOClOS se dlsemlna 

localmente a través del VIento, la lluvIa, el mOVlmIento 

de personas y anImales y eqUIpO agrícola dentro del 

cultlvo 

A largas la dIsemInaCIón ocurre 

princIpalmente en forma de basIdlosporas 

CONTROL 

El control de la mustIa hIlachosa se podrá lograr en 

forma efectIva, mediante la Integraclón de una serIe de 

medIdas que van desde la aplIcaCIón de productos químlcos, 

práctlcas culturales y el uso de varledades tolerantes. 

1. CONTROL QUIMICO 

Con el propÓSIto de poder obtener productos que 

puedan destrUIr el hongo y controlar la InfeCCIón, se 

realIZÓ un ensayo de control químICO durante los tres 

a~os con los resultados que se presentan en el 

Cuadro 1 

132 



CUADF\O 1 CONTROL QUIMICO DE LA MUSTIA HILACHOSA CON FUNGICIDAS 

y DIFERENTES NUMEROS DE APLICACIONES 

CAISAN CHIRIQUI 1991-1993 

FUNGICIDAS DOSIS 
kG O LT/ha 

I ESTIGO ABSOLUTO 
BENLATE O 5 hG 
f<ENLATE O 5 t<.G 
DACONIL 3 5 KG 
DACONIL 3 5 1'8 
TECTO MEF\TEC 1 (1 LT 
rECTO MEF\ TEC 1 o LT 
CYCOCIN o 25 KG 
DITHANE M-45 1 u KG 
DIFOLATAN 1 o KG 

(1) PROMEDIO DE TF\ES ANOS DE EYALUACION 
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NUMERO 
DE 

APLI CAC IONES 

2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 

RENDIMIENTO 
PF\OMEDIO 

Kg/Ha (1) 

1200 
1682 
1926 
1557 
1911 
1666 
159U 
1530 
1697 
1422 



CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

Entre las conclusIones y recomendacIones a que se 

llegaron, podemos menCIonar las SIguIentes 

1. no se logra un control preventIvo de la 

enfermedad, se corre el rlesgo de obtener baJos 

rendImIentos o la pérdIda total del CUltIVO. 

2 El mejor control se consIgue COn Benlate y Daconll 

con O 5 Kg/ha y 3 5 kg/ha respectlvamente en cuatro 

aplIcaCIones 

3 El tratamlento recomendable es el Benlate porque 

resulta más económICO. SIn embargo, en la actualldad 

solamente un 50 / de los productores 

aplIcaCIones de Benlate 

realIzan 

2. CONTROL CULTURAL 

Entre las práctIcas culturales que se recomIendan 

para el control de la MustIa HIlachosa tenemos 

1 RotaCIón de cultIVOS no hospedantes (maíz-frIJol) 

2 Siembra de semIlla lIbre de contamInaCIÓn. 
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3 ElIminacIón de resIduos de cosechas 

4 Uso de cobertura (malezas). 

5 SIembra con el sIstema de mínima labranza. 

La cobertura preVIene el salpIque de suelo sobre el 

follaje, redUCIendo as! la InCIdencIa y severIdad de la 

enfermedad 

La SIembra con el SIstema de mínima labranza conSIste 

báSIcamente 

1 ChapIa del terreno (corte de malezas) 

2. AplIcaCIón de herbICIdas, conOCIda como "quemado", 

que conSiste en quemar las malezas una semana antes 

de la Siembra con el herbiCida Gramoxone a razón de 

2 1 t P c /ha, o 15 días antes de la SIembra con el 

herbICIda Roundup a 1 lt P c./ha SI utIlIzamos el 

método de "BaJO Volúmen" y a ;:; lt P C /ha en 

Volúmen " 

"Alto 

2 Siembra que puede realIzarse a 'chuzo" o utilIzando 

sembradores de mínima labranza 

Una vez germInada la planta de frIJol, se mantIene la 

cobertura (maleza quemadas) que reduce el salpIque. 
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La minlma labranza, en el área de Calsan, ha sido 

aceptada por un 901. de los productores que para este aNo 

estImamos que sembraron un total de 500 has. 

3. VARIEDADES TOLERANTES 

No se ha encontrado hasta el momento reSistencia 

prop1amente dicha, pero Sl tolerancia aceptable, que 

conSiste en obtener plantas con una arqUItectura tal que 

la dlstancla entre el suelo y el follaje sea prudenclal y 

eVItar as1 el salplque Esto se logra a través de la 

seleCCión de plantas con hlpocotllos de mayor tamaNo 

En Calsán mantenemos un germoplasma de frijol con 

buena arqultectura de planta, color de grano, aceptables 

al agricultor y consumldor con buenos rendimlentos y 

tolerantes a mustla hllachosa 

En el cuadro 2, mostramos los mejores materlales con 

que cuenta el Programa de FrIjol poroto del IDIAP en el 

área de Calsán 
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CUADF-O 2 CARACTEF-ISTICAS DE LAS MEJORES VAF-IEDADES 

DE FRIJOL (Phaseolus vulgarls) SELECCIONADAS 

EN CAISAN, PANAMA 19B4 

VAF-IEDAD COLOR TOLERANCIA RENDIMIENTO 
A MUSTIA PROMEDIO 

(1) HILACHOSA (2 ) (KG/ha) 

----------------------------------------------------------
ICA PALMAR P T 3717 
~7 F- F- T 3~44 

BAT 1061 B T 2793 
L 99 R T 2505 
7B-l,374 B T 24BB 
L 1u5 h T 2425 
MANTEQUILLA A T 2411 
F-ENACIMIENTO P T 2402 
A 48 B T 2376 
L :6 F- T 22(,)3 
L l1B F- T 2199 
L 1:::;8 F- T 2116 
L 124 F- T 2107 
L 4uM A T 2087 
L 1:'7 R r 2002 
L 112 R T 1999 
L B3P F T 191~ 

L 45 F- T lB:::;7 

(1) B = BLANCO, R = F-OJO, A = AMAF-ILLO P = PINTADO 

(2) T = TOLERANTE A LA ENFERMEDAD MUSTIA HILACHOSA 
Thanatephorus cucumerlS 
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Acosta, MIguel A 
Pág. 1-8. 1~2 

La mustIa hIlachosa y su control. 

2 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION Segunda mesa redonda 
del Programa CooperatIvo SubregIonal de Producclón de 
Legumlnosas Allmentlclas de los paises de 
Centroamérlca, MéXICO y Panamá Danli, El Paraíso, 
Honduras, 22-24 octubre de 1985. 
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PREPARADO PARA EL GRUPO PARTICIPANTES DEL 

TALLER DE MUSTIA 

G Aba"'l 
M. A Pastos Corrales 

1 INOCULO DE SUELO - PAPA (KO y HORA, 1971, 

PHYTOPATHOLOGY 61:707-710) 

a Coloque 500 mI de suelo en un reClpIente (flask) 

de 1 lItro de capacIdad 

b Corte un pedazo de papa de 50 gramos en 

pedacItos peque~os y mézclelos completamente con 

el suelo del recIpIente. 

c EsterIIIze esta mezcla en la autoclave por 20 

mInutos, y después déJelo que se enfríe. 

d. Usando técnIcas aséptIcas (para eVltar 

contamlnaCIÓn) agregue 3 dlscos de agar 

obtenldos del margen de una colonIa Joven de 

mezcla de suelo y papa La colonla Joven de B_ 

§Q!ªn~ debe tener 2-3 días. 

139 



e Incubar a temperatura de 25-27 C por 7 días. La 

temperatura debe ser super~or a 20 e e lnferIor 

a 30 C 

f Después de 7 días de IncubacIón vacie esta 

9 

mezcla de suelo papa con el lnOculo de 

B_ §º!ªO~, mézclelo bIen. A esta mezcla le vamos 

a llamar InOculo 

Mezcle el InOculo (mezcla de suelo - papa B~ 

con suelo limpIO (de preferencIa 

estérIl) que se va a utIlIzar para sembrar las 

plantas a evaluarse en macetas UtI hce 1-2 1. 

de lnóculo y el resto complételo con el 

suelo (volúmen = volumen) 

otro 

h Las semIllas de las plantas a evaluarse se 

pueden sembrar en suelo corriente esterIlIzado y 

ser cubIertas con la mezcla. Lo mIsmo se puede 

hacer en el campo, o sea abrIr el surco, colocar 

las semIllas y cubrirlas con la mezcla. 

2. PREPARACION DE INOCULO CON MICELIO DE Bb~~º~tºu~ª 

á.Q!ª!H 

a SIembre B~ §º!ªO~ en un medlo sOlldo o liqUIdo. 

El agar de papa dextrosa es un buen medIO. 
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b Con la ayuda de una espátula llmpla y utilizando 

una pequeha cantIdad de agua, raspe el mlcelio 

de B_ ~Ql~~~ de la superfICIe del medlo SÓlido. 

Sl se utlliza media liqUido, transfiera un 

pedazo del tejIdo con una espátula limpla. 

c. Coloque el micellO de B. §Ql~n~ en una licuadora 

d 

que contiene agua estéril En la licuadora se 

puede usar 10 mI de agua estéril por cada plato. 

LIcue por 15 segundos Después agregar más agua 

para cada caja de agar de 100 mI de lnóculo 

Coloque la suspenSIón de mIcello en un 

atomlzador, o en una bomba o cualqUier otro 

reclpiente que permita aspersar el lnáculo a las 

plantas a evaluarse 

DETERMINACION DE LAS POBLACIONES DE BQ~~Q~tQn~e §Qlen~ EN 

EL SUELO 

1 METODO DE SUELO TOTAL 

Este método es bueno cuando el 

poblaCiones altas del patógeno. 

suelo tiene 

a. ColeCCionar alrededor de 20-30 muestras 
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representatIvas de suelo de las 

partes del lote que se qUIere evaluar 

blen estas muestras 

dlferentes 

Mezcle 

b Pese 10 gramos de suelo y agréguele sufICIente 

C 

agua para obtener una masa fIrme como SI fuera 

masa de pan y dlvidala en 30 pedazos pequeNos 

Coloque 10 pedazos por caJa de agar-agua 

aCIdIfIcado (20 mI de agar agua al 2% can 1-2 

gotas de áCIdo láctICO por caJa petrIl. El 

medIO selectIVO de KO y Hora tambIén es bueno 

pero requlere antlblótll:0S especifICoS e 

IngredIentes lnorgánlcos espeCIales que san 

caros 

d Incubar las caJas de agar a 25-27 e (entre 20-

30 el y examinelos 16-24 horas después. 

f 

Cuente el n~mero de colonIas de 8_ §gl~n~ por 

gramo de suelo (Enumere el numero de pedazos 

de suelo con B~ §gl~n~. total de 30) 

SI el numero de pedazos de suelo con 8 

es alto <) 20l repIta el ensayo utlllzando una 

cantIdad menor de suelo. SI el numero es baJa 

repIta el ensayo utIlIzando una cantIdad mayor 

de suelo 
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2. ENSAYO DE MATERIA ORGANICA 

Muy bueno para suelos con lnóculo baJo 

a Coloque 10 gramos de suelo en un Erlemeyer y 

agregue apr6~~madamente 100-200 mI de agua 

Mezcle bIen por 2-3 mInutos 

b. Después espere unos segundos y decante en un 

cedazo de tama~o 50 o en otro de agujeros más 

pequeNos 

RepIte el procedImIento 2-3 veces más Agregue 

agua al suelo que queda en el Erlemeyer, aglte 

bIen y decante en el mIsmo cedazo 

d. Colecte todo los materIales acumulados en el 

cedazo en un papel fIltro o en un pedazo de 

toalla de papel y d~vidalos en 30 partes 

e. Coloque 10 partes por caja de agar agua 

aCIdIfIcado e Incube a 25-27 e 

f. ExamIne 16-24 horas después por presenCIa de 

mIcelIO de B. áQlªn~ 
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g S1 el número de pedazos de suelo con B_ aº!ªn~ 

es alto, repIta el ensayo ut111zando una 

cantIdad menor de suelo SI el numero es baJo 

repita el ensayo utll~Zg .. do una cantidad mayor 

de suelo 

3. PROCEDIMIENTOS DE ATRAER DEL PATOGENO 

a. Colecte muestras representativas de suelo y 

dlierentes partes del lote que desea estudIar o 

de los lotes de InvestIgacIón Mezclelos bIen 

b Ajuste la humedad de cada muestra a capacIdad de 

campo y coloque en cajas petrl u otro 

reCipiente 

e Coloque apróxlmadamente 20-30 semillas de 

remolacha en cada caja petrl e Incube 48 horas a 

25-27 C. 

d RetIre las semIllas, lAvelas bIen y colóquelas 

en agar agua aCIdlilcado por 16-24 horas 

e Examine por presencIa de hlfas de B. 

anote el numero de semlllas colonIzadas como 

porcentaje del total. 
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1. VIVERO INTERNACIONAL DE MUSTIA 

El patógeno tIene 2 estados, asexual y sexual y los 

síntomas que cada uno de ellos produce son dIferentes. SIn 

embargo, en la mayoría de las localIdades el estado asexual 

es más Importante. Al evaluar se debe tener en cuenta 

tanto la severidad como la IncIdencIa pero generalmente la 

severIdad es más Importante que la IncIdencIa y la escala 

que se utIlIza enfatiza la severIdad 

La unIdad a evaluarse debe ser el surco o la parcela 

de más de un surco Se sugIere obtener un promedIo o un 

índIce de severIdad para la unIdad que se esta evaluando 

For ejemplo SI en el surco hay 20 plantas y 10 plantas 

tIenen el grado 4 y dIez plantas tIenen grado 6, el índIce 

o promedIo del sur so será 5 

Se utIlIzará la sIguIente escala InternacIonal: 

GRADO SEVERIDAD REACCION 

1 O 

2 1-5 ResIstente 

3 5-10 

4 10-20 

~ 20-30 .... IntermedIo 

6 30-40 

7 40-60 

8 60-80 SusceptIble 

9 80-100 
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Con el fIn de mejorar el manejO del vIvero y de 

reducIr la varIabIlIdad causada en el lomIllo en el campo, 

se sugIere probar camellones de 0.9 a 1 m de ancho. SI el 

uso de camellones resulta ser promlsorlo se sembrarían dos 

surcos de un solo materIal por camellón, con tres 

repetIcIones. Los testIgos (un surco materIal resIstente y 

un surco de materIal susceptIble) entrarian cada tercer 

camellón 

Se sugIere dejar 100 entradas como máxImo, 

mínImo de tres repetIcIones 

con un 

mayor dIversIdad genétIca y un menor numero 

de líneas que vengan de la mIsma cruza o poblacIón. 

Dos c~clos de sIembra en ahos pares comenzando en 

1986 Ya que todo el programa de mejoramIento en 

Centroamérlca estará en un cIclo de dos a~os, es probable 

que nuevos candIdatos estén dIsponIbles durante este 

periodo, los cuales servIrán para renovar el VIM 1988. 

Cada pais o localIdad seleccIonará las mejores lineas 

para la formaCIón de un Post-Vlm. el cual se puede probar 

con un mayor numero de surcos y de repetIcIones 

En las localIdades donde predomIne una alta presIÓn 

de lnÓculo utIlIzar más el testIgo tolerante y en donde 
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eXlsta una menor pres16n utl11zar más testlgOS susceptlbles 

TST o STS 

Se mantIene el 

evaluar. 

dlsel'1o ~ testlgos, 6 lineas a 

Evaluar sobre todo la reaccl6n del germoplasma al 

patógeno, pero tambIén rendlffilento y adaptaclón 

En caso de que se encuentre germoplasma dIferente al 

del VIM enVlar una muestra de semIlla a Costa Rlca para 

introducIr este materIal al VIM prÓXlffiO. 

Reportar con los datos de cada V1vera la 

cuantlflcaC16n de In6culo prlmarlO a la slembra. 
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2. ESTRATEGIA DE COMBATE 

2.1 PRACTICAS CULTURALES 

El Objetivo prinCipal es redUCIr el Inóculo 

prImdrlO (IniCial) medIante el uso de : 

Coberturas naturales (malezas) 

RotaCIón de CUltIVOS 

Arada 

SIstema de SIembra 

aSOCIo) 

Uso de semilla lImpIa 

(frI J01 tapado, relevo, 

Con el fin de redUCIr el progreso de la 

enfermedad Tomar en cuenta 

Fecha de sIembra adecuada 

Uso de camellones 

Uso de dreni'ues 

Sistema de Siembra (tapado, relevo) 

ArquItectura de la planta 

DIstanCias y densIdades de sIembra 

2.2 CONTROL QUIMICO 

Para dismInUir el Inóculo prImarIO 

Tratamiento de SemIlla 
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Para dlsmlnulr el ln6culo secundarla 

TratamIento al 

preSIón DUTER 

Tratamlento al 

preSlón DIFOLATAN 

MANEB o 

BENOMYL 

2.3 CONTROL INTEGRADO 

En orden de lmportancla 

follaJe 

VarIedad 

lntermedla. 

comerclal con 

con Alta 

con moderada 

resIstencIa 

Uso de práctlcas culturales que reduzcan el 

lnóculo. 

Semllla lImpIa y tratada. 

Funglclda al follaje 
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3. METAS DE INVESTIGACION 

3.1 ECOLOGIA 

Influencla del sIstema de cultIVO (cobertura, 

rotacIón, relevo, arada) sobre 

PersIstencIa del hongo (T. 

través del tIempo 

Otros mIcroorganismos 

Otras plagas 

Aspecto fisIco-quimIco 

rendImIento. 

3.2 BIOLOGIA 

cuCumerIs) a 

del suelo vs 

CuantIfIcacIón de Inóculo en los lotes del 

VIM 

VarIabIlIdad del patógeno (ver grupos de 

anastomosIs en cada una de las localIdades y 

através del tIempo. 

- Rol del estado sexual (localIdad y tIempo) 

Con el fIn de tener más InformacIón sobre estos 

puntos, se creará un Banco de Grupos de AnastomosIs 

para lo cual se tomarán muestras follares con el 

nombre de la localIdad donde se recolectó la muestra, 

altura del lugar, varIedad, etc. y remltIrlo a José 

Gallndo, Protecclón Vegetal, CATIE, Apartado 70, 

TurrIalba, Costa RIca 
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3.3 EPIDEMIOLOGIA 

TransmISIón del hongo en semilla 

CondiCIones climátIcas 

a. Sobre el desarrollo de la enfermedad 

b Sobre la Influencia en el suelo 

DeterminacIón del perfodo de IncubaCIón sexual y 

parasexual 

3.4 OTRAS 

InoculaCIón en cámara humeda. 

Se pretende meJorar la metodología para realIzar 

inoculaCiones y evaluaCIones de genotIpos en la 

cámara humeda. Esta actIvldad puede ser llevada 

a cabo como trabajO de teSiS, pOSiblemente en 

Estados Unldos. 

ReaCCión de oJo de gallo 

En Esparza, Costa RIca, se observaron poblaclnes 

F2 en las cuales apareCieron plantas Con una 

reaCCión marcada y delim.tada del llamdao OJO de 

gallo Se conSIdera que vale la pena investigar 

esta reaCCión como un pOSIble Indicador de un 

mecanlsmo de reSistencia Se propone 

seleCCionar plantas IndiViduales con y Sin la 

reaCClon, para ver SI está relaCIonada con 

reSIstenCia en las progenies F3 y F4 
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SegulmIento a líneas con reacclón favorable a 

mustIa 

Actualmente eXIsten un gran numero de lineas 

seleCClonadas del VIM, del VPN, del VEF y de 

FamIllas F4 envIadas del CIAT que presentan una 

reaCClón favorable a la mustla. Urge evaluar 

estas en rendImlento baJO una preSIón moderada 

de MustIa como otra medIda de su reSIstenCIa. 

DebIdo a la alta preSIón de mustlii' que se 

encuentra en la zona de Esparza, mucho materl.al 

tolerante no llega a prodUCIr, por lo tanto se 

sugIere buscar otro SItIO donde la preSIón sea 

menor 

ManeJO de PoblaCIones 

Se dlscutlÓ el maneJo de poblaCIones por pedlgri 

y por seleCCIón negatIva. Conslderando la baJa 

heredabIlldad que la reaCCIón a 

seguramente demuestra, la seleCCIón negatIva 

sobre dos o tres generaclones puede ser 

deseable, ya que mantIene más varIabIlIdad en la 

poblaCIón y dIsmInuye el pelIgro de ellmlnar los 

genotlpos reSIstentes. SIn embargo, se InICIará 

un estudlo para comparar los dos métodos de 

seleCCIón 
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Futuras cruzas para reslstencla a Nustla 

Cualquler programa es lIbre de pedIr cruzas 

entre lineas resIstentes a la mustIa y otros 

materIales. SIn embargo, no se realIzarán más 

cruzas en el programa de seleCCIón recurrente 

para aumentar la reslstencIa en 51, hasta 198a 

cuando los materiales promlsor10s hayan sIdo 

evaluados con más detalle y se haya conflrmado 

su resIstencIa con datos de rendImIento. 

EstudIO de HerenCIa 

Se lnformó que ya se lnlCió un estudiO de 

herenCla de la reaCCIón a mustIa 

Negro Huastecol cuyos resultados estarán 

dlsponlbles en unos dos a~os más. 

De ser poslble cada país deberá formar su 

coleCCIón de germoplasma criollo algún 

materIal resultara promlsorlO envlarlo a Costa 

Rlca para su incorporacIón al VIN. 
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