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Se lIeva iJ cabo un experimento para madir la con
centraci6n de los distintos elementos nutritivos en
rafces, tallos, hojas y vainas de cinco variedades de
frijol: Blanco de San Jera. 27-R. 51052. 51135 Y
DKR-023. que se analizaron a los 20 dias ' de su
siembra, en la epoca de floracion Y en la de fructi
ficacion, EI suelo donde sa sembraron las variedades
ests localizado en el IICA-CTEI, Turrialba. Costa
Rica y se clasifica como lneeptisol, Distropepto ti·
pico, scido. con un porcentaje de saturaci6n de base
menor de 15 por ciento yun conteniclo de materia
organica de 7 por ciento.

La secueneia de absorclcn, de mayor 0 menor eon
centraci6n. se puede generalizar en la forma siguiente:

Ralcea

Tallos
N~K"'Ca ""Mg7P", AI","S", Na ?Mn7B ,Zn> Cu >Fe> Mo,..Co

Hojas

Ca::-N> K>Mg "'AI> P>5 ~e7Mn> Na > B.>Zn 7CU'" Mo >Co

Vain..
N...K >Ca>Mg>P>AI...S ..Na :>Zn >Mn:>B>Cu>Fe>Mo:>Co

Como faetores que pueden influir negativamente en la
produccion de frijol se anotan : 1) la elevada concen
treclen de aluminio en las rarces (hasta 40.000 ppm)
que bloquea la absorci6n de f651oro, 2) I a defieiencia
de eobre en todo el desarrollo de la planta, 3) la
mediana absoreion del azufre, 4) I a muy pobre
translocacion del Fe desde las ralces a las vainicas.

La absorcion de los distintos elementos en las cinco
variedades de frijol presenta general mente el mismo
espectro, pero hay diferencias notables en cuanto al
nivel de coneentraciones, 10 cual es indicativo de que
la absorcion es dependiente de la variedad genetica.

1 Contribucibn del IICA-CTEI, Turrialba, Costa Rica.
2 Oulmico de suelos del IICA-CTEI.
3 Ganetista del IICA-CTEI, Turrialba, Costa Rica.

ESTUDIOS PRELIMINARES EN LA CARACTERIZACION DEL

VIRUS DE FRIJOL DE COSTA Vigna sinensis

(Tomer) Savi, EN EL SALVADOR.
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EI cultivo del frijol de costa Vigna sinensis (Torner)
Savi, en EI Sai~ador, es sumamente nuevo. AI realizar
una evaluaci6n eri la coleccien mundial del frijol. en
la estacien experimental de Santa Cruz Porrillo (ubi
cada en la zona costera), buscando fuente de tole
rancia 0 resistencia al virus causante del moteado
amarillo, 58 observ6 que unicament~ los cultivares de
frijol de costa eran resistentes · a la enfermsdad,
obtenlendosa ademas.buena produccion, como
consecuencia de una mejor adaptaei6n de estecultivo
a las condiciones ambientales de la zona costera.

Debido a ello se inicio la lntroducelen e inere
rnentaci6n de las variedades R17icream, Snapea V
ProdJcer. Ahora bien, en las siembras de incremen
taci6n de estos materiales realizadas en 1971. se
observo par primera vez la presencia de un virus tipo
mosaico, no conocido en este pais. Los sintornas de
esta virosis se manifiestan mostrando un rnosaico en

Entom61ogo del Centro Nacionlll de Tecnologra Agrol»
cuaria Santa Tecla, EI Sall/ador. .

2 Fitopat61ogo, Universidad de Costa Aica.



las hojas trifoliadas; presentando tambien rugosidades
en la superficie de las hojas y deforrnaelen en las
mismas. Cuando el ataque del virus es intenso, hay
enanismo y se at rasa la floracion.

En los estudios realizados de transrnislcn del virus, se
comprobo que este se transmite facilmente en forma
mee:anica. En las pruebas de transmision por semilla, .
usando materiales provenientes de plantas enfermas .
de las variedades Floricrea11, Snapea y Producer, no se
logro transmitir el virus.

En los trabajos de transmision efectuados con los
Chrysomelidos Systena sp.; Ceratoma ruficomis
(Oliv) y Diabrotica balt9ata Lee..estos resultaron ser
muy buenos transmisores de la enfermedad. EI
Chrysomelido Syst9na S po fue el insecto que mostr6
mayor capacidad de transmisi6n del virus; siguiendole

la Ceratoma ruficornis V luego la Diabrotica bal
teata. La Systena sp. pilrece ser que ala fecha no ha
sido reportada como transmisor del virus, ya que no
58 logr6 encontrar ningiJn dato al respecto en la li
teratura consultada.

Utilizando el Chrysomelido Criptocephalus sp, no se
logr6 transmitir el pat6geno.

Pruehas de transmisi6n con el afido Myzus persicaB
(Sulz), dieron resultados negativos.

Especies de leguminosas de diferentes generos fueron
estudiadas como posibles hospedantes del virus. La
reacci6n de estos materiales despues de la lnoculacien
mecanica del virus puede observarse en el Cuadra 1.

En la determinacion de propiedades trsicas en savia, el
virus fue inactivo a 65 grados cent(grados.

Cuadro 1. Reaccion de diferentes leguminosas al virus del frijol de costa, observese la recuperaci6n del virus.

Slntomas introducidos per el virus
en estudio

No. Hospedantes
. Lesion

Local
Infeccion
Sistemica

Recuperacion
del

virus

1 Stisolobium deringranum + +
2 Centrosema pubescens

3 Phadeolus acutifolius 8 dulce + +
4 Cajanus cajan Bandul kaki + +
5 Glycine max (Soya pelican) + +
6 Phaseolus mungo + +
7 Phaseolusangularis + + +
8 Cannavafia ensiformis +
9 Phas60lus cslcsratus

10 Phaseolus V Frorida butter + + +

11 Glycine max (Soya lucerne) +
12 Cajanus cajan (Gandul Puerto Rico) +
13 Centrosema p/umieri +
14 Crotalaria retusa

15 Arachis hypoga68 +
16 Cajanus csian (Gandut nativo) +
17 Crota/aria sp V salvadorel'la + +
18 Crotalaria juncea + +
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Pruebas serolOgicas realizadas han establecido que
este virus esta 'relacionadoserol6gicamente al virus de
Arkansas, Trinidad, Surinam V Nigeria.

Preparaciones de plantas observadas al microscopio
electr6nico, por el Dr. ROger H. Lawson, dernostraron
la presencia de partfculas paliedricas.

Las ceraeterfstlcas del virus en estudio son muy si
milares a las descritas para el virus del mosaico de la
vigna (1, 2).

1.

2.
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PARA EL MEJORAMIENTO DE L~UMINOSAS DE GRANO.
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EI presente informe resume las labOres desarrolladas
durante el ano agr(cola 1971-1972; en el tambi~n sa
comenta sabre la implementaci6n de las recomen
daeiones dadas par la Mesa Redonda de Frijol de la
XVII Reuni6n Anual del Programa Cooperativo
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos
Alimentieios (PCCMCA) celebrada en Panama.

Se iniciaron actividades para ampliar el trabajo a otras
legurninosas: soya V frijol de costa (Vigna sinensis).
En el ano agricola que seinforma, se sembraron
almacigales con estas leguminosas, ademas de frijol
coman,

EI Dr. Rodrigo Gamez continu6 trabajando activa y
conjuntamente con tecnicos del Programa de Frijol
del CENTA, EI Salvador, en la bUsqueda de fuentes
de resisteneia al virus del moteado amarillo V recono
cirniento de sus hospederos.

Ellng. Edgar Vargas, de la Universidad de Costa Rica,
recolecto muestras de hojas con roya, en los mesas de
julio y setiembre, en las zonas de produccion de frijo(
de Guatemala.

En aquellos pafses donde se cuenta con facilidades
para realizar estudios sobre fertilidad del suelo en
inver.nadero V campo, no hubo el sufieiante intem
para realizar tal trabajo, con excepcion de un pafs.

En varios parses 58 cuenta con registros sabre preei·
pitacion pluvial, 58 espera que en un futuro proximo
se dispanga de esta informacion en toda el 6rea. Eil el
pr6ximo resumen de los ensavos, sa incluira esta

informacion y datos agronomicos de las variedades en
estudio.

EI "Proyecto Regional de Control de Malezas" 
Contrato USAID-OSU continUa trabajando con la
colaboraci6n de los programas nacionales de frijol que
ten(an la capacidad de colaborar.

EI Dr. Nader Vakili, de la Estaei6n Experimental
Federal de MayagQez, Puerto Rico, evalu6 la resis
tencia de las variedades de los ensayos regionales en
cada una de las dos cosechas de 1971.

La Oireccion Regional para la Zona Norte del IICA
continuo colaborando en la realizaei6n de los estudios
econ6micos sabre producci6n de frijol en EISalvador;
se espera ampliar el estudio a otros parses que de

muestren interes.

EI trabajo sabre caracterizar los rendimientos ecol6
giCos.de cada una de las variedades ensayadas a nivel
regional no 58 realiz6, en vista de que no 58 consigui6
la informacion necesaria y oportuna en los parses.

1 Especialista en Investlgac:i6n Agricola, Zona Norte ileA.




