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Se evaluaron para resistencia al picudo de la vai~a del frijol, 
Apión godmani el Vivero lntdrnabional de Apión, proveniente del 
CIAT, entradas 11 Cuates" del Banco de Cermoplasma Guatemalteco, 
algunos reportados anteriormente como resistencias y el ensayo 
preli~inar de rendimiento (EP-81) del CIAT, Los materiales fue
ron sembrados en surcos de 3 metros de largo cor, 3 ropeticiones. 

El vivero situado en Asunción Mita, Jutiapa, fue infestado arti
ficialmente en la floración con adultos capturadoo en el 0ivero 
de Mosaico Dorado, Cuando la mayoria de los materiales estaban 
en s,1 madurez fisiológica, se recogieron 30 vainas por surco (por 
variedad) y se evaluaron para determinar porcentaje de semilla da
Rada, Linao 17 da El Salvador, sirvió como testigo raoistente. 

En el Vivero Internacional da 1981, Linao 17 rosultó con 3% de 
grano daRodo, Varios li11eos hijas de la linaa 17 y con semilla 
rojo brillanto, resultaron iguslmanto resistentes. En oste vivo
ro ol matoriol més suscoptibla tenia 36% do somilla daRodo. 

Las ontrados "Cuatcrn" y tJl EP-81 tuvioror1 111oyor prosión do Apión 
como indicado por 11% el □ doRo 011 somill.o de Linao 17, El mü}cfr· 
entre los Cuatos fu □ Cuato-989 con 6% do doRo. El mojar dol EP-81, 
fua una variudod brasiloMa, CATU, con 8% do doRo, Entro entradas 
dol EP-81 con rosistoncia al picudo, trnnbión hoy rosistoncio s 

/ boctoriósis común, Empoosco, ro/[), mustia y sntracnóni.s., \[jmozu
lopo, vsrisdod dul ICTA, tolorsntG al Mosaico Dorado, tombión ro
sultó con bajo porcontojo do dsRo, 

* Prcsontodo un lo XXVIII Rounión Anual dol PCCMCA, _San José, 
Costa Rico 1 22 al 26 do marzo do 1982, 

** ph,D. CIAT-ICTA, Programo du Frijol y Entomólogo, Programo du 
Frijol, ICTA/CUATEMALA, ruspcctivomunto. 

/ 



EVAUJAcrr,N DE RfSI'3TUiCIA DEL FRI.JOL A~. r,püín qocimsn_i 
EN JUTIAPA GUATEMALA 

INTF;ODUCC:TON 

El picudo de la voinc del friJol, Apión gadrnani, es una plaga de 
irnportcinci.D r:J1~onúmico cis¿;Qe Méyi.;.:;o _..C8nl0 r81~-h-D"S1~-s Bl nor.t·e de Ni~, 
C81'ügU 8 • 

Aunque control quirr:i.co eG factible, much;c,s vec13s el cJgricultor 
desconoce el dr,ño del Api.ón o ignoro dü J.u presenci.o .. d.81 .ins8cto 

·hasta que los t1w0vecilJ.os ya estén depositados en los vainas y yo 
QO se puede co11trolor quirnicamente~ Adem6st algunos de los pro
ductos recornondados psrB control del Apión son altamente tóxicos 
o serE!S humanor::;;1 osi que resisten.cio-~V8j?i_8.tn1 es la mansI'~J. de con•~ 
~rol més deseable. 

Los objati~os dol trabajo reportado squi fueron: l. Confirmar re
sistencia 011 algunos ·1neL0rialas reportados resistentes anterior-• 
mente. 2. Evaluar r·asistsr1cia en un grupo de msturioles sin se
}ección· previt:: contr._a El .l\_p.i.61L. 

REVISION DE LITERATURA 

Manci □ (1973) 1 he descrito detalladamente ol ciclo de vide del 
inse9~0 1 reportando que el oiclo completo do.1. picudo desde !1uevo 
h.::1stc1 adulto du:....,nb·a un prumedio ele 23 díos,, La h8mbra oviposita 
en. vainos·jóvenes y la 18I'V8 que desnrroJ.la 00 alimenta de las 
sernillAs tierr1as, influycr1do asi directamcntB sobre la produc
ción. 

En M6xico s0 han üVHl:uado acccsi □ fl6S de fri.jol_ para resisten6ia 
al picudo hsc_e 117uq_ho21 21ríos y hs11 reriortado varias f'uentes de re
sistencia (1VJc~<Plvoy Gi: 21~ .19:->1: f"-;arri'i:ct-:1z·, 1958:-•1959; Guovar·a) 
L 9 60). 

En Guaternole, Yoshii (1978), encontró rosistencis en varias en
trsd~s de la colesción nacional de uarmoolasms de Gubtornsle. En 
1ol ir1forme Í1nual de\ lé:cq1rama do iºrijo1 riel ICH\ (1975-1976), □·· 
-tres diucisiC'to 21cccs.ionos fueron identi ficFld8s como resistentes 
on is coJ.13cciór, n,,cíonal.. Tod21s las ontradm, de idontificación 
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"Cuate" nombradas a qui en este informe fueron reportadlís en los 
anteiiores i~fcirrnes. 

En El Salvador, Mancia (1973),. realizó una evaluación d~ 2004 ac
ceeibnea. de la colección mundial de la U, S, D. A. Unas dos fueron 
identificadas corno resistentes y nueve cpmo muy resistehtes, in
cluyendo el,México 1290, de origen mexicano. Deras (1979), uti
lizó el México 1290 en cruzamiento con una variedad local, desa
rrollando varias iimias de las cuales la Líriea 17 fue la más re
sitento, no sio.ndo estadisticamer,te diferente que el Méxic_o 1290. 

MATERIALES Y METODOS 

Se estableoió un vivero de Apión en Asunción Mita, Jutiapa 1 Gua
temala, a una altura do aproximadamente 480 msnrn. Materiales a 
probar fueron sombrados on surcos sencillos do 3 mts. de largo y 
con 3 repeticiones donde alcanzaba la semilla. Testigos de la 
variedad ICTA Tamazulapa fueron sombrados a lo largo del lote ca
da 10 surcos, 

Se sombraron:. 1) Entradas del Banco de Gormoplasma Guatomalteco, 
('Guato's), algunos repor·tados anteriormente como resistentes y 
otros ~uscaptiblos, 2) Entradas del EP-81 (Ensayo Proliminar do 
Rendin1iontq) dol CIAT, constando de motoriolcs suleccio11ados por 
rasi~tonqia· a ot~eo onformedados 6 plaga~, puro pocos ·con soloc-
ci~n previa para Apión, · 

3) Soloccionos individualos du la Linua 17. 4) El vivuro inturna
cional du hpión_ (VIAP), 1981, provo1iiuntu dol CI/\T, Entraron .al 
VIAP fuontos do resistencia reportadas antcriormonto corno la Li
nea 17 y linaos dusarrollados do cruzas con Fu,,ntos de r □ sistun
cia, principalmunto la linua 17. Su protugiQ al 0ivoro contra la 
mosca blanca y ul Mosaico Dorado, aplicar1do Taniarór1 y/o Orthonu 
~umanalmontu. hasta floración a dosis rccomundada, 

En floración, notando pooa población do Apión . □ n ol vivero, roco
luctamos adultos du ApiQn ~n Ji 0ivuro du M6saico Dorado y los 
soltamos un ol vivuro. do Apión. Fabrica~os una trampa suncilla, 

·cortando. un huuco grand □ en u.n lado du un rucipiuntc plástico du 
un galón •. Su uxtcndió la boca dul rucipiuntu con un tubo y alru-
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dador d~ la boca su amsrró una bolsa du plastino. Al sacudir las 
plantas sobru J.3 tr2rnpa, las 1-\pionus csvuron Ln la bolsa. Instin
tivaments subieran las paredes de lo bolsa, pero no solieron por
que 121 boca clel t,Jlrn fue mús bayo que lo nuca d·e la bolsa,, a:ei que 
no buscaban lo boca. del tubo. Una malla fino pegado sobre un hue
co en el fondo do la trampa sirvió como una zaranda p8ra sacar tte 
rra fina qus c.aia de, los p1'1ntas. Una perscma podía. recoJ.e.ctar 
has.ta mil /\piones ,rn un dic1 con este ,üstemo. cu·ando los materio
les en el vivero estuban en meduie?, ~oloctemos tJna mu~stra de 30 
vainas da cada porcslo y avaluamos daño dBl picudo en hase de por
centaje de somillo doílade en las ~O voinas. 

En la ovaluación, mL1ostreornos vainas dol testigo cada 20 surcos 
(cado tostigo □ n medio) a lo ancho del lote y cado bloq1Je en medio 
(cada 8111) a lo lDr.1c10, p,n21 hacc,r un 1:iapu da distribución del in• 
socto. Esto .nos ayudó a evaluar la. uniformidad de la infestación 
artificial quo hicimos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Sogún al.gunas or1trod0s comunas en el VIAP y los otros on·sayos, el 
VIAP tuvo menos prosión do Apión y así se prosontan los datos por 
aparte on Dl Cul!c1ru L La D~riii 17 tuvo 3% do s8mills dañ8da y •1 

varios do ous hijos du gruno rojo bri118nto rosultwrnn igua.lmonto 
rusistont □ s~ L:l matGriol. más suscopt:Lble un al \/IP1P sufrió 36/~ 
do grano dañado, 

El EP-81 dol CIAT, domostró grandes diforontias en rosistonoia al 
.Q_/J.1_ó_r~, cori ur:1 rango clu 3JS hostci 79% de· 12ra~o dañadu, -cuadro 2. fn 
asta parto dul C8~po, surcos de la Linos lr pr □ scntaron alrededor 
do 11% do deílo, tal q1Ju consid □ ramos que la prcisión fuu m6yQr a
·qui. Entru cntrad,.1s consideradas comu rcsistc11tcs (con ~ 15~/, du 
daRo), algunas tl1r1f0n rusistoncia a otros LnfLrmudad~s como 13 
mustia, ls roy~, la ontracnosis, la bsctoriósis y Emp~osca y con 
adaptaci.ón suporior a lo de: l'é< l_inuo 17, Entraciüs -saT:éccl-c{n8dDs 
prcviam.cn-brJ parn .ru8i_st1unc:i.a ·a Cmpoasca f'uuron_ en p·rom.cQio m8s 
rtisiétimtc,s al f>,p.ión. i'Jo tenernos LXpl:lcació,7 para ustc funómuno, 
ni ,po.dumos uxplicar por qÜú oncont.ramos rcsistuncia un los matL:-
fÍalos dul EP quu no han tunid □ sclucción provio para Apión. Al-
gunos ele los rusj_stuntus tampoco tiuncn podros p:rDvuniuñtcs de 
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zonas dondu Apión existe. Según teo~h, se espero encontrar re
sistencia en mnteriales que han sido expuestos al insecto, tol que 
los mOterial'es resistqntes h:rn 'sido favorecidos por ,sel_ección natu
ral. 

Algun;s d~- 10~ entradas m§s resistentes del Elenco de Germoplosmo 
fueron mol adoptados en P,sunció·n Mito (Cuote's 989 y 633), pero 
posiblemente se odoptorón mejor en clima frio. Guste 59 Fue el 
mejor adaptado entre los rosiste11tes e11 el ambiente de Asunc.i.ón 
Mi to, 

Les selecciones individuales de lo Linee 17, presentaron desde 3% 
hest0 15% de doño, i.ndicando que 1a Li:1ea tod0via fue variable, Si 
·este es el caso, puede.).1.obe.r .. dLEe.rencias 011 muestras y su,b-lineas 
que han entrado er1 diferentes viveros o han sido utilizados en cru
zamientos. 

ICTA Tomozulope, escogido como testigo uniforme de odoptoción y su
puestamente susceptible sin una avoluoción previo, resultó inespe
radamente resistente, con un 14% do doMo. Creembs que su resisten
'cio pioviens do su pbdre Turriolbo 1, porquo otros hijos del mismo 
han resultado resistentes tambiór1. 

Las muestras do los teetigos dé Tsmozulapa, indicaban que hobia 
bastante variabilidad on lo poblooión de Apión dentro del mismo 
campo, a pesar do nuestros esfuerzos de soltar los insectos uni
formemente. Los muostros rogistreron dosde 7% hasta 25% do daRo. 
Esto enfatiza lo nocosidod de distribuir los insoctos con mucho 
C:LJi¡:J¡¡do, _ p_1')ra r1_0 crGar variabilidad i11deseoblo. 

Con estas evaluacionos tonemos mojaros posibilidados do trabajar 
con rosistoncia el picudo on variododus pera clima intormedio y 
cólido. La mayorie do les fuentes do rosistoncio nombrados on la 
literatura y provonlontos du M6xico como Móxico 129 □, son ~al a
daptados on zonas cólidas dando Apión todovio os problom6tico. La 
Linao 17 dosorrollada un El Salvador do uno cruzo con Móxico 1290, 
os suporior un adaptación ol 1290, poro todavio no so adapto biun 
un muchos ombiontos. Encontrar nivolus ótil•s de rosistuncie un 
matorialos ya adoptados como ICTA Tomazulspa, los Cuata 1 s y algu
nos untrodos dol EP-81, nos ofr □ co le altornativo do rucombinar 
gunus y sumontar rusistencia p □ r segrogación transgrosivo sin pro
blemas da mala adaptación. 
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Algunas de los lineo8 resistentes han demostrado resistencia a 
las enfermedades principqles de clima rr1o: Antracnosis en CIAT
PDPAYAN (CI\TU, 81\1-110·,, /\ 16'.')· roya (l\'.1 1J 18) '/ {\scochy'ca (BP,T-
1235) en Chimaltenango. Asf, pueden servir como donantes de mól
tiple resistencia paro frijol del altiplano. 

CONCLUSIONES 

1) Uno vez mes, se l,a demostrodo el potencial de resistencia va
rietal en ol control de Apión godmani. La resistoncla de la 
Linea 17 con genes ele la ·ruerite México l?S'O fue confirmada y 
resistencia fue identificada o confirmada on materiales de 
origenas §enéticamonto m~y diferentes. 

2) 1/emos la posibilidad de aumentar rec;islmcia por negregación 
tronsgresiva entre matoriales adaptados a clima intermedio a 
célido, sin necesidad de utilizar fuentes mal adoptadas a es
tas zonas. 

3) Infestación artificial es factible para asegurar un ataque 
adecuado para ensayos de /\pió~ e11 el campo. 

Cuadro J. Porcentajo de grano de frijol cloñaclo por Apióri ..9.2..~ 
ni IJaqn. de entradas seleccionadas del Viv~rb Inter
ñ'acional dr.J f,pión, 1981. 

IDENTIFICACIOrJ 

BAT ::1w 
AP~I 18 
/\P N ¡' 3-::-
flPN ·' ~{·t· 

APN ,,, q~:-

A/JN 7[J·* 
Linea J 7 
ICTA Cluetzal 

* Hijos de la Linea 17. 

% GRAND D/\nADO 

9 
8 
4 
7 __, 

.3 
3 

. 77 
;í 6 

COLOR. GRANO 

Blanco 
Café 
flojo brillante 
,-lojo brillante 
::ojo brillante 
Rojo brillanto 
Negro brillante 
Neqro opaco 
Csfé 



Cuadro 0 
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Porcentaje de granos de frijol ciGrírnJo por [\pj.Gr-i goci
mani Wagn. En algunas entradas de lo colección no
·-¿·1.cú-ú:il do gormoplasma de Guatemala, dnl tp (ensayo 
preJ.iminar) de 1981~ CIAT ~' en algunas seleccion0s 
individuales de la Linea 17. 

IDENTIFICI'.CI0N /~ CFrnNo DAl'ADO C0L0íl cnP,N0 

CUATE 989 
GU/\TE 633 
GUATE 59 
CATU 
V 79116 
BAT 1102 
EMP 86 
BAT 1232 
BAT 1190 
EMP 89 
B11C 19 
Linea 17-4 
Linea 17-5 
Linea 1 7-6 .• 
Linea 1 7-7 
Lineo 17 
ICTA Tamazulapa 
ICTA Quetzal 
8AT 1?75 

.. ·--- . ~ 

6 
8 

12 
B 

10 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
14 
15 

4 
3 

11 
14 
38 
79 

Negro opaco 
Crema opaco 
Rojo/morado 
f1ojo brillante 
Crerna opaco 
rioja motoado 
Blanco opaco 
Crema brillante 
IJegro op0co 

~legro brillante 
llec¡ro opaco 
Nac¡ro opaco 
Morado moteado 



Cu0clro 7 

6 

Porcentaje de granos de frijol dahaclo por /\piGn god
mani Wagn. En algunas entradas de la colección na
c:úiriol de O,Drmoplasmo ele r;uatemolo, d81 EP (ensayo 
preliminor) de 1981 1 CI/\T y en algunas selecciones 
individuolc □ de lo l_insa 17. 

IDENTIFIC/\CION CDL □ rl Gf1AND 

CUATE 989 
GUATE 633 
GUP,TE 59 
CATU 
V 79116 
BAT 1102 
EMP 86 
BAT 12:·;2 
8AT 1198 
EMP 89 
BilC 19 
Linea 17-4 
Linea 17--:, 
Linea 17-6; 
1.inea l?-7 
Line8 17 
ICTA T8mazulapa 
ICTP, lluetzaJ 
BAT 1?7'5 

6 
G 

12 
8 

10 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
14 
15 

4 
3 

11 
14 
38 
79 

Negro opaco 
Crema opaco 
Rojo/morado 
Rojo brillante 
Cremo opaco 
nojo moteado 
Blanco opaco 
Cremo brLLlante 
Negro opaco 

~legro brillante 
rlegro opaco 
N2qro opaco 
Morado moteac\o 
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