
consider6 necesario realizar estudios sobre la ecologfa
y epidemiologfa de la enfermedad. EI presente trabajo
trata sobre la determinaci6n de las leguminosas sll
vestres que pasiblemente sirven de hospedantes al
virus.

Para realizar las diferentes inoculaciones del virus en
estudio, fue necesario contar con una colonia pura de
Bemisia tabaci Genn . Por otra parte, fueron identi
ficados par el Dr. Alberto S. Taylor B. y el Dr.
Frederick G. Meyer, las diferentes especies de legu
minosas silvestres encontradas en las zonas frijoleras
del pars.

Este trabajo fue lleiJado a cabo en dos etapas; en la
primera sa trat6 de recuperar et virus de plantas
leguminosas de origen silvestre que presantaban sin
tomas de enferrnedades viroses en el campo, y en la
segunda etapa se hicie ron inoculaciones del virus
"moteado amarillo" a plantas sanas de leguminosas
silvestres .

En la primera etapa fueron ident if icadas las legu
minosas silvestres que presentaban slntornas de virosis
en el campo. Para recuperar los posibles virus en tales
hospedantes, se tuvieron moscas blancas adquiriendo
el virus en cada una de dichas leguminosassilvestres.
AI concluir el perlodo de adquisici6n del virus. se
formaron colonias de cinco insectos, los cuales fueron
utilizados para reallzarla t ransmisi6n del pat6geno en
cada una de las 10 plantas sanas de frijol que consti
tuyeron cada tratamiento. Despues se hizo una nueva

inoculaclon . del frijol inoculado a la leguminosa
silvestre para sacar nuevamente los sfntomas.

En la segunda etapa se obtuvieron plantas sanas de las
diferentes leguminosas eneStudio. Con frijol con
sintomaa vcaracterfst icos de moteado amarillo, se
inocularon leguminosas silvestres sanas. Postarlor- .
mente, se hizo una nueva inoculaclen del virus dela
leguminosa inoculada a plantas sanas de frijol para
obtener nuevamente los sfntomas del moteado ama
rillo.

Las leguminosas silvestres Pegs-pegs CalopogonitJm
muconoides Desv.y el fr ijol Chilipuca Phaseolm $p. ,

han sido identificados como hospederos silvestres del
virus. AI finalizar las dos etapas que completan la
metodotogfa de este .trabajo, se han logrado trans
misiones en frijol con mosca blanca (Bemisiatabaci)
queadquirieron el virus del Calopogonium muconoi
des, asf como tamblen se ha inoculado el virus mo
teado amarillo de l frijol (VMAF) a plantas sanas de
este hospedero, obtenlsndose en ella los sfntomas
caracterrsticos del mOteado amarillo. Con el frijol
Chilipuca se obtuvieron los mismos resultados.
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COMPENDIO

EI moteado amarillo es la principal enfermedad de
origen viroso del cultivo del frijol en EI Salvador, la
cual en los ultfmos seis arias se ha convertido en uno
de los factores Iimitantes del cultivo en deterrninsdas
zonas frijoleras, en especial las de zonas costeras. Su
vector, considerado hasta ahora como especffico, es la
mosca blanca (Bemisia tabaci Genn.)

Tomando en cuenta la importancia de los factores
mencionados se tuvo como objetivo principal en este
trabalo, obtener informacion sobre el efecto de los
insecticidas sistemicos Thi met 10 % G, Disys1Dn
10 0/0 G y Temik 10 % G, en Is transmisi6n del
pat6geno del virus del moteado amarillo a frijoles
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tratados con estes , para combatir la mosca blanca. EI
ensavo estuvo localizado en la Estacion Agricola
Experimental de San Andres y se Ilevo a cabo en la
epoca seca (diciembrel71 a febrero/721 .

Se usa la variedad de frijol Seleccion 184, et disefio
empleado de bloques al azar con cuatro repeticiones y
siete t ratamientos; cada uno de los insecticidas sis
temlcos usados tuvo dos dosis de aplicacian (5,6 9 Y
11,2 por surco de 5 metros de longitud, respecti 
vamente).

La aplicacion de los productos se hizo antes de la
siembra, regando las cantidades especificadas uni
formemente a 10 largo de cada surco de siembra.

Cuando las plantas tuv ieron su primera hoja trifo
liada, se liberaron por parcela, 25 moscas blancas
viruliferas, procedentes de una colonia pura y limpia
de virus, las cuales fueron puestas a adquirir el virus
en plantas enfermas, un dia antes de su Iiberaclon.

EI recuento de la enfermedad se hizo cuando apare
cieron los sintomas secundarios de la enfermedad,
efectuando las lecturas, una de las plantas con
sintomas primarios V otra con sintomas secundarios,
esto en los tres surcos centrales, que constituian la
parcela experimental (P. Util).

Los resultados parciales obtenidos indican que et
Temik 10 % G, en las dosis de 5,6 9 y 11,2 9 por
surco de 5 m de longitud de siembra, tuvieron 0 0/0

en euanto a infeccion primaria de moteado amarillo
se refiere, siendo significativamente superior a Thlmet
10 % G V,Disyston 10 % G, en comparaci6n con el
testigo.

EI Temik mantiene protegido de insectos chupadores
al cultivo de frijol, hasta cerca de la floracien. Estos
resultados son halagadores y dan esperanzas en
cuanto a reduc ir la incidencia del moteado amarillo,
enfermedad virosa que tantos problemas ocasiona.

EI ensayo se ha repetido nuevamente y en futuras
reuniones sersn publicados los resultados definitivos
del trabajo .

. INTRODUCCION

EI moteado amarillo 0 mosaieo dorado es la enter
medad virosa mas importante del cult ivo del frijol-en
El Salvador, la cual en algunos casas ha lIegado a
ehrmnar completamente la producclon, principal-

mente en aquellas var iedades suscept ibles, tal como la
variedad 27-R.

EI unico vector conocldo de la enfermedad hasta ,
fecha, es la mosca blanca (Bemisia tabaciGenn).

EI objetivo principal de este trabajo es el de obtener
informacion sobre el etecto de los insecticidas siste
micosen la transmislen del pat6geno del virus del
moteado amarillo a frijolares tratados con estes para
combatir la mosca blanca.

EI ensayo estuvo localizado en 18 Estaci6n Expe
rimental de San Andr's, y se lIevo a cabo en las
siernbras de apante (epoca seca en EI Salvador).
(Diciembre/71-febrero/721.

MATERIALES Y METODOS

Se usc un disefio de bloques al azar con cuatro rape
t iciones y siete tratamientos. La variedad de frijol '
usada fue Selecci6n 184. Cada parcela const6 de 5
surcos de 5 m de longitud, distanciados a 0,60 m
uno de otro; el area de parcels fue de 15 ml , la
parcela experimental, de 9 m2 (3 surcos centralesl. La
distancia entre parcelas fue de 0,60 m y entre replicas
de t m; el area del ensayo tue de 565,8 m2 • .

Sa fertiliz6 con 100 k de formula 16-48-0 caleula
dos en base ~ 7000 m2

• Las aplicaciones de IQS

insecticidas sistemicos fueron antes de Is siembra y
al misrno tiempo, de 18 fert ilizacion.

TRATAMIENTOS Y DOSIFICACIONES USADAS

Los insecticidas fueron aplicados uniformemente 8 10

largo de cada uno de los surcos, poster iormente sa
raga el tertil izante y sa cubrieron ambos con una
pequef'la capa de tierra, sabre la cual fue colocada la
semilla de frijol, Variedad 184.

Cuando los fr ijoles nacieron y tuv ieron su primera
hoja trifoliada, 58 Iiberaron 25 moscas blancas vlru
Uferas porparcela, las cuales previamente sa habian
tomado de una colonia libra de virus y puestas a
adqu irirlo con un d ia de antlc lpacien en una planta
enferma con moteado amarillo.

Esto se hizo con el objeto de tener una seguridad
absoluta de que habian moscas blancas virulfferas en
el ensayo.
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Ingrediente Activo 10 %de granulados por
No. Materiales Ib/acre surco de5 m de

tratamientos Aplicados 50cm/s 1 m/s longitud (gr)

Thimet 10 G 2 5.6

2 Thimet 10 G ,4 2 11.2

3 Disyston lOG 2 5.6

4 Disyston 10 G 4 2 11.2

5 Temik 10 G 2 5.6

6 Temik 10 G 4 2 11.2

7 Se aplic6 unicamente fertilizante 16·48-0 36gr por surcode 5 m de longitud.

La lectura de virosis 58 efectu6 hasta que aparecieron
los' sintomas secundarios de la enfermedad. esto
sucedi6 despues de la floraci6n, a los 52 dias poste
riores a la 'siembra. dentro del ~rea .experlmenta l,
contando las plantas entermas.

RESULTADOS

Los resultados que a continuaci6n 58 presentan son
preliminares y no definitivos.

Lectura de virosis, tomando en cuenta s fntomas
primarios y secundarios de la enfermedad.

, '

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La (mica conciusi6n que 58 puede sacar de este tra
ba]o, es que los resutados son halagadores, en cuanto
a la disminuci6n de la ineidsncla de la snfarmedad,
al ser controlado el vector por medio de Temik 10
0/0 G, en las dosis de 5,6 9 y 11,2 '9, pero que estos
no son def initivos y 58 debe continuar investigando al
respecto .

Cuadra 1. Lectura .de virosis tomando en cuenta sintomas primaries ,y , secundarios de la enfermedad.-
Replicas Total Promedio

Tratamientos A B C 0
I.P.I.S. I.PJ.S.

loP.1.5. LP.J.S. I.P.I.S. I.P.1.5.

1 1-0 10-1 6-1 9-0 26-2 6 .5 -0.5

2 0-0 2-0 2-3 9-3 13-2 3.25-1.5

3 1-1 5-"3 11-4 1-0 18-8 4.5 -2.0

4 5-6 1-0 0- 1 5-3 11-10 2.75-2.5

5 0-0 0-0 0-0 1-0 0-1 0.00:-:0.25

6 0...,..2 0-0 0-2 0-4 0-8 0.00-2.0

7 18-3 19-3 19-1 6-5 62...,..12 15.5 -'3.0
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Ing. Jose E. Mancia·
Agr. Miguel R. Cortez·

INTRODUCCION b) Invest igaci6n

EI hombre esta rodeado de insectos; aunque fitos
intervienen en la vida cotidiana de la humanidad, 18
mayorfa de las personas rara vez se percatan de su
presencia, a menos que los insectas sean de tipo
lIamativo 0 causen molestias, bien porque caigan
accidentalmente 0 porqua ataquan al hombre y a los
artfcul~s que el dasea para sf. . . .

Las colecciones de insectos son como una biblioteca,
y as una de las mas valiosas ayudas con que cuanta un
entom610go.

Solamente su uso para identificacion es suficiente
para justificar el gasto de su preparaci6n y mante
nimiento. Mueseb8ck enunclado por Gibson (9) dice
que: "La identificaci6n axacta da un insecta as la
clave de toda la experiencia ragistrada en el pasado
con esa especie."

Es en la colecci6n de insectos donde el tax6nomo,
morfologo, genetistaj eOOlogo, y aun el cit61ogo,
buscan respuestas a muchos de sus problemas.

Las fina lidades de una colecci6n de insectos se
pueden resumir en tres primordiales:

c) Enseflanza

Las colecciones de consults a invest igaci6n son las
mas impartantes, puesto que .sirven para la identi
ficsci6n y daterminacion del tipo de daflos causados
par los insectos, si estos son vectores da anfermedades
a los humanos, 0 si merman las producciones de los
agricultores, ya sea transmitiendo enfermedades' alas
plantas 0 causandoles daflos mecanicos; tambi6n dan
una pauta para el combate de ellos, porque se puecten
conocer sus h6bitos y por mad io de alios, usar.1
control qu fmico mas adecuada, 0 si se sabe del origen
de 6stos , se pueden determiner en aqual lugar, los
anemigos naturales de tal plaga y asi poder hacer uso
del control biol6gico.

Por 10 descrito anterlormente, sa comenz6 a dasa
rrollar el presente trabajo, con el objato de tener la
colecci6n de ' insectos del cultivo del fr ijol m~

completa, para conocer de sus plagas mas impor
tantes, plagss patenciales a insectos beneficos.
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