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INTRODUCCION 

Esta re,-":Kta de restimenes analfticos estl disefiada para proporcio
nar una gufa especializada de In literatura sobre frfjol (Phaseolus 
vulgaris L.), mediante la cual se diserninan los avances y resuitados de 
la investigari6ii y se registran las actividades relacionadas con este 
cultivo. 

Los resimienes presentan infomiaciOn condensada de artfculos de 
revistas, folletos, infomics, tesis, inanuales y otros materiales con
vencionalcs y no convencionales, y estiin clasificados en ,reas tendti
cas, complementados por fndices de autores y de materias para facili
tar su consulta. 

Cuando se requiera inforinaci6n sobre un terna especffico, el Cen
tro de lnforrnaci6n sobre Frijol dci CIAT puede realizar b~squcdas 
bibliogrificas en su colecci6n de documentos. Como parte de este 
servicio, el usuario recibe tin grupo de restmenes sobre trabajos o 
investigac;, nes relacionadas con el tenia de su inter6s; los documen
tos completos se pueden obtener a trav6s del Servicio de Fotocopias 
de la Unidad de Comunicaci6n e Informaci6n. 

Los Centros de lnformaci6n Especializada sobre yuca (Manihot 
esculenta Crantz) y sobre pastos tropicales tambi(n publican revistas 
de res(imenes en sus Aireas respectivas. 
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ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Afio de Ntniecro consecutivo en 

Autores publicaci6n la revista (para uso de fndi4es) 

Ntimero de acce-
sodeldocumento 

(para pedidos de 
fotocopias) 

_-

0j8 
19421 'ABATE, T.; NEGASI, A.' 1981. Chemical control of American bollworm]-

(tleliothis a-migera) (Hubner) with ultra-low-volume sprays. [Control 

quimico del gusaro helotero americano (1cliothis amigera) con aspersio-J 

nes a ultra bajo volumcn]. Ethiopian Journal of Agriculturdl Science]-

3(l)-49-55. I Res. Ingl.,ll Refs Ist. of Agriculturae 

Rerearch, P.O. Box 12003,1 Addis Ababa.Ethliopia] 

Ttuloorignal 
T 
Tituloen espafiol 

Fuente 

Direcci6n delautor 

Pdginas 
Idiorna del 

INotas 
Idioma dcl 

adicionales 

documento 
r2snllen 

Phaseolus vulgaris. Insectos perjudiciales. Lepidoptera. 

armigera. Control de insectos. Control quimico. Etiopla. 

HeliothisI Descriptores 

Se realizaron durante 2 adios consecutivos expt. que consistian en formula

ciones a ultra bajo vol. de endosulfan (506 y 750 g de i.a./ha), 

cypermetrin (150 g de i.a./ha), fenitrotion (960 g de i.a./ha), profenofos 

(750 g de i.a./ha) y un testigo sin tratamiento contra el Heliothis 

armigera en frijol en las estaciones exptl. de Awassa y Nazareth del 

Institute of Agricultural Research (IAR). Etiopla. Los tratar'ientos se 

repitieron 5 veces en un diseo de bloques completos al azar, en parcelas 

de 20 x 20 m. De los insecticida: utilizados la aplicaci6n inica de 

cypermetrin present6 un control mns consistente y significativo que el 

testigo en las 2 estacices en los 2 siti s exptl. Un nuevo producto 
cypermetrin/profenofos 166 ", sustituldo por fenitrotiun en Nazareth en la 

estaci6n de 1980, present6 resultados promisurios para gaiantizar futuras 

evaluaciones. El endosulfan. un insecticida recomendado en el pasado para 

el control del gusano helotero americano, no fue tan satisfactorio como el 

cypermetrin para c1control de i.armigeraen frijol. [RA-CIAT] 

/ "\ 
Compendiador Traductor 

Resumen 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los ntimeros que aparecen debajo de- cada autor o materia en los fn
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los resfrne
nes dentro de la revista; dicho nmero estA ubicado en la parte
superior de cada resurnen. 

En la fltima revista del afio sc incluyen los indices acumulativos 
anuales de autores y de materias. 

Indice de Autores 

Se utiliza para localizar los resnimenes cuando ya se conocen los 
autores personales o corporativos. Este indice incluye los nombres 
de todos los aUtores o coautores citados en la publicaci6n, ordena
dos alfabOticamconto. 

Indice de Materias 

Este indice presenta una lista alfab~tica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n dl frfjol, muchos de los cuales estin combinados con 
otros descriptores para permitir la identificaci6n de ternas mds espe
cfficos. 
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DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS 

Los usuarios que deseen obtener el texto completo de los documentos 

citados en las revistas de resimenes pueden solicitarlos en fotocopia a 

la siguiente direcci6n: 

CIAT - Unidad de Comunicaciones e lnformaci6n
 

Servicio de Fotocopias
 
Apartado A~reo 6713
 
Cali, Colombia 

Los pedidos deben indicar el nt'mero de acceso del documento (parte 

superior izq%;ierda de cada referencia) y no el n6mero consecutivo. 

por pfgina en Colombia mAs el 
Costo de fotocopias: Col$5.00 

costo del porte aereo. 

US$0.20 por pfgina para paises de Am6rica 

Latina, El Caribe, Asia y Africa, 

incluido el porte a(reo. 

US$0.30 por pfigina para otros paises inclui

do el porte areo. 

Se requiere pago anticipado, en una de las siguientes formas: 

US$: A nombre del CIAT, girado contra un banco internacional de 
I. 	 Cheque en 

Estados Unidos.
 

Cheque en $Co1.: A nornbre del CIAI, agregando el valor de la comnisi6n
 
2. 

bancaria.
 

Giro postal o bancario: A nombre del CIAT, anotando claramente sus datos.
 
3. 

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de USS0.10 6 Col55.00 se pueden adquirir en 

CIAT-Biblioteca (personalinente o por correo). 

Cupones AGRINTER: Disponibles en moneda local en las bibliotecas agricolas
5. 

nacionales o en las oficinas del Instituto Interanericano dc Cooperaci6n para la 

de Amria Latina y El Caribe. enAgricultura (IICA) todos los paises 

Cupones UNESCO: Se pueden adquirir en las oficinas de la UNESCO en todos 
6. 


los paises.
 

http:Col55.00
http:Col$5.00


AGO BOTANICA, TAXONOHIA f DISTRIBUCION GEOGRAPICA
 

0001 
27259 ACOSTA 0., J.A. - MURUAGA M., J.S.; CARDENAS R., F. 1983. 
Dietribuoi6n de especies del g6nero Phasoolus en el Estado de Durango. 
Agricultura T6cnica en H6xico 9(l):13-22. Es., Sum. Es., 11 Ref. [Campo 
Agricola Experimental Valle del Guadiana, Inst. Nacional de Investigaoiones 
Agrioolas, 06600 M6xico, D.F. M6xico] 

Phaseolus vulgaris. Distribuoi6n geogr~fica. Phaseolus acutifolius.
 
Phastolus coceineus. Hapas. HMxico.
 

De 1978 a 1981 se colectaron en Durango, H6xico, 153 poblaciones silve3tres
 
qu,)representaban 11 especies del g6nero Phaseolus. De las eepecies 
enc ntradas, la mds abundante fue P. acutifolius var. acutifolius, y las 
mfs Importantes, P. vulgaris var. silvestre mexicanus, P. coccineus var. 
silvestre y P. acutifolius var. acutifolius. Se presentan y discuten mapas 
de distribuci6n. (RA (extracto)) 

0002
 
27377 GEPTS, P. ; BLISS, F.A. 1985. Usefulness of phaseolin as an
 
evolutionary marker. (Utilidad de la faseolina come un marcador evolutivo).
 
Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:60-61. En., 10 Ref. [Dept.
 
of Botany & Plant Sciences, Univ. of California, Riverside, CA 92521, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Faseolina. An&lisis. Genotipos. Adaptaci6n. EE.UU.
 

Se analizan brevemente ls caracteristicas de is fasnolina pars sor
 
considerada come un buen indicador del evento evolutivo del frijol. (CIAT)
 

0003
 
27327 SMARTT, J. 1985. Evolution of grain legumen. 4. Pulses in the genus
 
Phaseolus. (Evoluci6n de leguminosas de grano. 4. Leguminnsas en el g6nero
 
Phaseolus). Experimental Agriculture 21(3):193-2," En., Sum. En., 27 Ref.
 
(Dept. of Biology, building 44, The Univ., Southamptun S09 5NH, England]
 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus lunatus. Phaaeolus coccineue. Phaseolus
 
acutifolius. Centro de origain. Hibridaci6n. Cultivo. Reino Unido.
 

El g6nero Phaseolus, tal nomo se conoce actualmente, contiene 4
 
leguminosas: P. vulgaris, P. coccineus, P. lunatus y P. acutifolius. Aunque
 
todas tienen sus origenes en latitudes tropicales y subtropicales, han
 
evolucionado en diferentes zonas ecol6gicas: P. coccineus ha evolucionado
 
a alt. mayores, P. vulgaris a niveles internedios y P. lunatus a alt. mAs
 
bajas. P. acutifolius tiene una forma de vida anual deshrtica
 
especializada. La ocurrencia de genotipos de fotoperiodo neutro en todas
 
las especies ha permitido su dispersi6n hacia zonas templadas frescas y
 
cdlidas (P. coccineus y P. vulgaris) y hacia Is zona templada eilida (P.
 
lunatus). Par tanto, es posible cultivar una u otra especie de Phaseolus
 
en la mayoria de las Areas del mundo donde se puede practicer el cultivo.
 
P. vulgaris ha evoluciorado con el rango m&s amplio de formas de 
crecimiento, tamaios de semilla y vainas, formas y texturas de vainas y 
colores de semilla y vainas. A nivel mundial se ha producido un enorme 
banco de genes primarios. El banco de genes de P. vulgaris es el banco de 
genes secL-ndario para P. coccineus y viceversa, puesto que entre ellos se 
pueden producir hibridos interespecificos parcialmente f6rtiles. Otras 
combinaciones hibridas interespecificas de las 4 especies producen hibridos 
F1 est6riles o no viables de tel manera que el potencial pars la 
transforencia interespecifica de genes es limitada. Por tanto, no exiaten 
bancos de genes secundarios conocidos para especies de Phaseolus distintos 
a P. vulgaris y P. coccineus. (RA-CIAT) 
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0004
 

2733C BIGOT, J. ; BINET, P. 1984. Etude comparative, par titrage, de
 

quelques caract6ristiques 6lectrochimiques do parois iscl6es dos racines de
 

Cochlearia anglica et de Phaseolus vulgarin. (Estudio comparativo mediante
 

titulaci6n del p33do algunas caracteristicao e.ectroquimuics do parades 
vulgaria).do Cochlearia anglica y Phas olu 

Physiologic Vg6tale 22(1):83-92. Fr., Sum. Fr., En., 28 Ref., Il. 

[Laboratoire de Phyaiologic V6gftale, Unit6 d'onseignement et do Recherche 

de Sciences, UniversitL de Caen, 14032 Caen Cedex, France]
 

colulares aisladae do raicos 

Phaseolus vulgaris. Pared elular. Ralces. Francia.
 

So examinaron las propiedades electroquimicas de paredes celulares de 

raices do Coellearia anglica (hal6fita) y Phascolus vulgaris (glic6fita) 

aislado. Las curvasmodiante titulaei6n del pi3 do material parietal 
intercambio y neutralizaci6n
 

curvas
 
resultantes montraron quo los equilibrios de 


se obtienen e- gran medida despubs do 2 h. Las formas do las 

del cati6n bisico do tiLulaci6n y de is
dependieron do la naturaleza 

potencia ani6nica del medic. Utilizando el modelo do Horvan-Demarty

coeficieo.te de afinidad pare Na para
 

una soluci6n do 10 milimolar de NaCl; no 

Thellier, 3e obtuvo un estimado del 


hubo diferencias significativas
 

de las paredes celulares
 entre las 2 enpecie. La eapacidad cati6nica total 


de C. anFllca siempre rue mayor que la 
de P. vulgaris. Tanto para la
 

los sitios electronegativos
glic6fita como para la hal6fica, la densidad de 


en las paredes elulares no fue modiflicada al aumentar la conen. del NaCI
 

en el medio do cultivo. (RA-CIAT)
 

0005 

M.P.; DIXON, R.A. 1985. Elicitor-induced27214 BOLWELL. G.P. ; ROBBINS, 
from French bean (Phaseolus vulgmris). Localization,prolyl hydroxylane 

purification and properties. (1ldroxilasa de prolil, inducida por una
 

sustancia dc:encadenante, obtenida do la habichuela. Localizaci6n,
 

purificaci6n y propiedades). Biochemical Journal 229(3):693-699. En., S'm.
 

En., 37 Ref., I. (Dept. of biochemistry, Royal Holloway College, Univ. of
 

Surrey TW20 OEX, England]London, Egham Hill, Eghan, 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Colletotrichum lindemuthianum. 
Pared
 

colilar. AnAlisi5. EnzimaD. Proteinas. Reino Unido.
 

Se investig6 la enzimz hidroxilasa do prolil, inducida do c6lulas do 

habichuela cultivadan on nuopenni6n mediante tratamiento con una 

preparaci6n de ua suntanoia deencadenante obtenida del bongo 

fitopatog6nico Colleturichum lindemuthianum. Se demostr6 quo Is enzima, la 

cual cataliza la hidroxilaci6n de la poli-L-proline con la descarboxilaci6n
 

localizada principalmente on
estoicom6trica del 2-oxoglutarato, est 


Denpu6s de la solubilizaci6n a partir de
 reticulos endoplacmcticon lison. 
purlfic6 la hidroxilasa mediante
 

lones y cromatografla de afinidad de poli
la3 membranas del ricrosoa, se 


cromatografla de intercambio do 

tal coma se evalu6 por !a


L-prolina-Sefarosa 'B. La nubunidad Hr, 


electroforesis de gtl do poilacrilamida-dodeeilsulfato s6dico, fue 65.000,
 

siendo la subunidad recuperada aparentemente coma 
 un doble; las subunidades 

on cordiciones no de naturalizadoras haste alcanzar por 1o menus 

un tetrmero. La hidroxilasa del z.ijol 
se asocian 

tene propiedades kin6ticas y 

similares a lan registradas previamente por la
requerimlenton de cofactor 

enzima de otran plantas. El tratamiento con la sustancia desencadenante de 

inducci6n 

actividad de hidroxilana de prolil concomitante con la 
las c6lulas del frijol cultivadas en suspenvi6n lleva a una 

rApida de is 
induccln de una proteina:arabinosil-trans- ferasa y a niveles mayores de 

una proteina rica en hidroxiprolina arabinosilatada. (RA-CIAT)
 

2 
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0006 
27282 CHAPPELL, J. ; CHRISPEELS, H.J. 1986. Transcriptional and
 
posttranecriptional control of phaaeolin and phytohemagglutinin gene 
expression in developing cotyledons of Phaseolus vulgaris. (Control 
transcrtpcional y postranscripcional de la expresi6n del gene de la 

faseolina y la fitohemaglutinina en cotiledones de Phaseolus vularis en 
desarrollo). Plant Physiology 81(l):50-54. En., Sum. En., 23 Ref., I. 
(Agronomy Dept., N-212 Agriculture Science Center-North, Univ. of Kentucky,
 

Lexington, KY 40546, USA]
 

Phaseolus vulgarin. Cultivarea. Fitohemaglutininas. Faseolina. Oenes.
 
Cotiledones. EE.UU.
 

Se investig6 la expresi6n de in fancolina y la fitoheraglutinina en 
cotiledonee on desarrollo de un cv. de Phaseolus vulgaris normal
 
(Greensleevea) y un cv. deficiente en fitohemaglutinina (Pinto 111). La
 
actividad de translaci6n y la abundancia del mARN de la faeeolina s
 
encontraron a niveles similares en ambos cv. En contraste, la actividad de 
translaci6n y la abundancia del mARN de in fitohemaglutinina en Pinto 111
 

fueron inferiores al 1 per ciento de los nivelon medidos en Greensleeves.
 
Utilizando pruebas de precipitaci6n nuclear, se encontr6 que la tasa de
 
t-..iecripci6n do lau secuencia3 del gone de in faseolina fue similar ell 
ambos cv. La tasa de transcripei6n de ins secuencian del gene de la
 
fitohc-maglutinina en Pinto 111 fun solnmente el 20 per ciento de Ia que so 
midi6 en Greensleeves. La oomaraci6n de Ins tansa de transcripci6n con 
las cantidade relativas del mARN medidas mediante hibridaci6n 
electrof6retipa con mnarcadores testigo en ARN indic6 que los mAHN del gene
 
de la proteinans de reserva que normalmonte so exprenan fueron muy
 
entables con vidas medias mayores quo varion dian. Puesto quo un bajo
 
nivel do transcripci6n del gene de la fitohemaglutinina fun cuantificable 
en Pinto pero no so acumul5 ning6n mAR14do fitohemaglutinina, entos 
resultados nugieren quo la deficiencia de fitohnaglutinina en Pinto 111 se
 
debo a una tasa de transcripci6n reducida y poiblemente a Ia inetabilidad 
del mARN. (RA-CIAT)
 

0007 
27380 CHRISPEELS, H.J. 1985. UDP-Glc4Ac:glycomrotein GlcNA-transferase is 
located in the Golgi apparatus of developing bean cotyledons. (La 
tranaferasa de UDP-GlNAc:glicoproteina GIcNAc estA localizada en el
 
aparato do Golgi do cotiledones de frijol on denarrollo). Plant Physiology 
78(4):835-838. En., Sum. En., 14 Ref., i1. [Dept. of Biology, C-016, Univ.
 
of California, San Diego, La Jolla, CA 92093, USA]
 

Phaseolus vulgarin. Cotiledones. Fitohemaglutininas. Proteinan. Enzimas.
 
EE.UU.
 

Ei transports y la acumulaci6n de fitohemaglutinina en cotiledones de
 
frijol en dearrollo eztdn aeompahadon per la presencia transitoria do 

residues de N-acetilglucoamina (OicNAc) en las cadenas laterales 
oligsacAridas de esta glicoproteina. Estos residues perif6ricos de GIcNAc 
pueden ditinguirne de aquellos en la porci6n de quitobiona de ias cadenas 
laterales oligosacAridan per nu sensibilidad a la remoci6n per In 
exoglicosidasa beta-N-acetilglucsaminidasa. Los reaiduos de GicNAc 

sensibles a la remocin per beta-li-acetilglucosamindana stAn presentes no 
solamente en la fitohcnaglutinina, sine tambi~n en otras proteinan reci~n 
sintetizadas. La enzima transferana de UDP-GlcNA:gliceoproteina GlcNAc que 
transfiero residuos do OlcNAc a ias gliccproteinas fue descrita per 
primera vez per Davies y Delmer. Los dates presentados aqui muestran que 
esta enzima estA asociada con el complejo de Golgi de cutiledones en 
desarrollo. (RA-CIAT) 
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0008 
27254 CHRISPEELS, N.J. ; VITALE, it.;STASWICK, P. 1984. Gene expression and 
synthesis of phytohemagglutinin ir.the embryonic axes of developing 
Phaseolus vulgaris seeds. (Expresi6n gen6tica y sintesis de 
fitohemaglutinina en los ejes embreonales de eemillas de Phaseolus vulgaris 
en desarrollo). Plant Physiology 763):791-796. En., Sum. En., 29 Ref., I. 
[Dept. of Biology C-016, Univ. of California, San Diego, La Jolla, CA
 
92093, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Fitohomaglutininas. Cotiledones. Embri6n. EE.UU.
 

Se estudiaron la biosintesis de la fitohemaglutinina, la principal lectina
 
do la semilla del frijol comdn, en los ejes y las modificaciones 
postraslacionales que sufren las caderias laterales de los oligosaciridos. 
Los resultados indican quo el sitio de is sintesis de la fitohemaglutinina 
y las modificaciones postraslacionales de la fitohemaglutinina son las 
mismas tanto en los ejes embrionales ccmo en los cotiledones. Puesto que 
en los cotiledones estas modilficaciones se llevan a cabo en el reticulo
 
endoplismico, el aparato de Golgi y los cuerpos proteinicos, parece qua la
 
via de transporte y el sitio de acumulac16n de fitohemaglutinina en los
 
ejes son similarci a los dc los cotiledores. So sugiere examiner
 
nuevamente la localizaci6n subcelular de la fitohemaglutinina en los ejes.
 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0009 
27297 DE MlURA, R.L. ; FOSTER, K.W. 1986. Spatial distribution of seed 
yield within plants of bean. (Distribuci6n espacia. del rendimiento de 
semilla dentro de las plantas de frijol). Crop Science 26(2):337-341. En., 
Sum. En., 12 Ref., Il. [Nor-Cal Wild Rice, P.O. Box 940, Woodland, CA 
95695, USA] 

Phaseolus vulgaris. Arquitectura de la plants. Floraci6n. Rendimiento. 
Cultivares. Componentes del rendimiento. Anatomia de la planta. EE.UU. 

Se inici6 un estudjo para determinar el patr6n de distribuci6n especial y 
temporal del rendimiento do semillas de 4 cv. do frijol (Red Kidney, 
Sacramento, Sutter Pink y T-39) on t6-mino.s de la posici6n de los nudos en 
el tallo principal y en las ramas. Estos cv. se sembraron en Davis 
(California, EE.UU.) en el verano de 1983. A partir de la primers
 
floraci6n, diariamente so mare6 cads flor que se ab'ia durante los 20 dias
 
siguientes. El patr6n de distribuci6n espacial, resultado do la fijaci6n
 
de vainas en diversos nudos del tallo principal y de las ramas, del 
rerdimiento mostr6 quo aprox. el 70 por ciento del rendimiento total e 
encontraba en Is porci6n inferior del dosel, i.e., nudos 1-3 de las ramas y 
tllo principal en Red Kidney, Sacramento / Sutter Pink, y nudos 1-5 on T
39. Considerando las ramaes solamente, el 7G por ciento del rendimiento
 
total rue producido en los nudos 1-3 de las ramas en Red Kidney, Sacramento
 
y Sutter Pink, y en los nudos 1.5 en T-39. El rendimiento del tallo
 
principal vari6 entre los cv., fluctuando entre 7-23 por ciento del
 
rendimiento total. La distribuci6n de las vainas en los nudos a lo largo 
del tallo principal var16 entre cv., con las de Red Kidncy y Sacramento 
concentrada5 en los nudos 5 6 6, mientras que Sutter Pink y T-39 tenian las
 
vainas distribuidas en una mayor porci6n del tallo y presentaron la max.
 

producci6n de vainas del tallo principal en el nudo 6 (Sutter Pink) o en el
 
9-10 (T-39). La combinaci6n de los datos espaciales y temporales indic6 
que el porcentaje de vainas precoces formadas en un s6lo sitio fue mayor
 
cerca del tallo principal y disminuy6 en nudos mis distantes. La mayora 
de las vainas producidas en el tallo principal se fijaron durante los 
primeros 11 dies del perlodo reproductivo. La arquitectura actual do los 4 
cv. examinados muestra que un gran porcentaje del rendimiento so ubica en 
las rawas mis bajas. Por lo tanto, el desarrollo de nuevos cv. pars Is 
combinaci6n directa o pars densidades de siembra mfs altas r lueriria de 
tipos de plantas con mis vainas en el tallo principal y/o una mayor parte 
de la producci6n en las ramas superiores. (RA-CIAT) 
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0010 
27230 GREENWOOD, J.S. ; KELLER, O.A.; CHRISPEELS, H.J. 1984. Localization 
of phytohemngglutinin in the embryonic axis of Phaseolus vulgaris with 
ultrathin cryosections embedded in plastic after indirect immunolabeling.
 
( jalizuci6n de fitohemag utinin en el eje embrional de Phaseolus vulLar 
mediante criosecciones ultrafinas imnlartadas en pleatico despu6s de su 
inmunomarcaci6n indirectal. Plants 162(6):548-555. En., Sum. En., 25 Ref., 
If. [jept. of Bi'!cay, C-016, Univ. of California at San Diego, La Jolla, 
CA 92093, USA]
 

Phascolus vulgaris. Fito".naglutininas. Semilla. Cotiledones. Lectinas.
 
Citologia. Bioquimica. EE.UU.
 

Sc e~aminaron las propiedades y la localizael6n subcelular de Ia 
fito'iemaglutinina, la principal lectina de Phaseolus vulgaris, on las 
c6lu.as axiales do semillas caei maduras y semlllae maduras embebidas. Con 
base en proteinas, la c61ula axial contenia aprox. un 15 per ciento de la
 
fitoiemaglutinina contenida on los cotiledones. La locallzaci6n do Is 
fitciemaglutinina Be hizo mediante un m6todo de inmunomurcaci6n indirecta 
en ciosecciones ultrafinas, las cuales fueron implar.tadan en pldstico on
 
Is r3jillas despu6e del procedimiento de irgunomarcaci6n. La implantaci6n 
mejcr6 en gran medida la visualizaci6n de las estructuras subcelulares. Las 
peqiehas particulas coloidales do orc (4nm), localizadas modiante el 
microscopio electr6nico, se encontraron oxclusivamente sobre vacuolas 
pequehas o cuerpos proteinicos en todos los tipos de c6lulas examinadaa 
(c6lulas del par~nquim cortical, c6lulas de los haces vasculares, c6lulas 
epid6rmicas). La matr;,z do estas vacuolas-cuerpos proteinicos parsec 
considerablemente monas densa quo aquella de cuerpos proteinicos en los 
cotiledones, pero los resultados confirman que la fitohemaglutinina se
 
localizi en estructuras similares en todan las partoa del embr16n. (RA-

CIAT)
 

0011 
27228 HOFFMAN, I.M. ; DONALDSON, D.D. 1985. Characterization of two 
Phaseolus vulgaris phytohemagglutinin genes closely linked on the 
chromosome. (Caracterizaci6n de 2 genes de fitohemaglutininas de Phaseolua 
vulgaris estrechamente ligados en los cromosomas). .uropcan Molecular 
Biology Organization Journal I1(4):883-889. En., Sum. En., 38 Ref., Il. 
(Agrigenetics Advanced Research Division, 5649 East Buckeye Road, Madison,
 
WI 53716, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Fitohcaglutininas. Lectinas. ADN. Genes. EE.UU.
 

Se seleccion6 un banco le-abda 1059 de ADN do Phaseolus vulgaris cv.
 
Tendergreen con un ADNe similar a lectina clonada. Entre los fagos
 
seleccionados estaba el clon lambda B1O quo contenia 2 genes de lectina
 
completos on la mismi orientaci6n eeparados aprox. 4 kilobases. Se
 
determinaron las secjencias de ADN de los genes do lectina y sue regiones 
limitrofes y s locaiizaron sus sitios do iniciacifn de transcripci6n 
mediante la elaboraci6n do mapas de nucleasa SI. Con base on las secuencias 
y composiciones deducidas de los aminodcidos y los p. mol. do sun 
glicoproteinas codificadas, se predict quo los genes dlecl y dlec2 
codifican las fitohemaglutininas eritro- y leucoaglutinantes, resp. (RA 
(extracto)-CIAT) 

0012
 
27303 McCLENDON, J.H. 1984. The micro-optiqs of leaves. 1. Patterns of
 
reflection from the epidermis. (Micro6ptica de las hojas. 1. Patrones de
 
reflexi6n deade la epidermis). American Journal of Botany 71(10):1391-1397.
 
En., Sum. En., 17 Ref., Il. [School of Biological Sciences, Univ. of
 
Nebrpska-Lincoln, Lincoln, NB 68588-0118, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Hoja.i. Luz. EE.UU.
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Sa obtuvieron datos cuantitativos do lap superficies superior e Inferior 

du una var. de hoas, inoluyendo do habichuela, ,oediante el uso de luz de
 
Se detect6 luz
632.8 rn con una ineidencia de 60 grados del fingulo normal. 

reflejada de la hoja en 2 direccionea: normal a la hoja (difusa) y A 60 

grados (especular). comparada con el reflejo de un bloque est ndar blanco. 

hojan eran bastante brillantes,
Siguiendo ente criterio, aguna 
En 361o 2 canss cl
conlirmando la impresi6n visual, pero otras no. 


reflejo difuso excudi6 el enpecular (tal como Be esperaria de u,.veradero
 
capan gruenas de plzn. .eno del 10reflector difuno); 6stas cran hoja con 

por ciento do la luz incidente ne refleja pot la cuticula de una hoja 

glabra. (RA (extracto)-CIAT)
 

0013
 

27292 ROBERTS, D.R ; DUMROFF, E.B.; TiHCIPSON, J.E. 1986. Exogenous 

polyamines alter membrane fluidity in bean leaves: a basis for potential
 
role. (Poliam~nas ex6genasmisinterpretation of their true physiological 

alteran la fluidez de la membrana do hoJan de frijol: una bane para Ia 

posible mala interpretaci6n de su verdadera funci6n fisiol6gica). Planta 

Sum. En., 42 Ref., Ii. [Dept. of Biology, Univ. of167(3):395-401. En., 

Waterloo, Waterloo, Ontario N21.3G1. Canada]
 

Phaseolus vulgarin. Estructura celular. Hojas. Canad,6.
 

Se utilizaron lon cambios en eI movimiento rotacional de nondas
 

paramagn6ticas y nondan fluorencentes do solubilidad on lipidos pare
 
la fluidzevaluar ion efectos do !a putrescina. enpermidina y espormina en 

Las sondas e3
de las membrana microncinales do hojas primarias de frijol. 

superficie fueron mAs inmovilizada-i pot inn conn. finiol6gican de las 

poliaminas quo las sondas en lan que ne realizaron cortes profundos on el 

interior de la doble capa. La e:permidina y la esperrmina fueron m=r. 

efectivan que la putrenoina en r.ducir la fluidez do la meobrana, y a 

concn. equimolares, lan poljamina: y el Ca tuvioron ofectos icilares en In 

novilidad de Ian sondan de la embrana. La cperhina tuvo efecton 
membranan nativa3, lan membranasesencialmente iguales en la fiuidez de Ian 


alor y lo3 liposoan preparado3 a partir del
dennaturalizadan por el 

extracto 
de iipido total dc ian membranan, lo cual indica quo las
 

11pido de la mebrana. Enton renultadospoliaminas so anoian con el 
indican la posibilidad de que algunon de lon efecton finiol6gios
 

atribuidos anteriormente a poliaminan adicionadan de manora ex6gena pueden
 

reflejar el proceso de volverne rigida la membrana on vez d,,Una respuesta
 

fieiol6gica verdadera. (RA-CIAT) 
 Vase ademAn 0126 020C
 

COO FISIOLOGIA
 

0014
 

27277 ALBERT, F.G. ; BE2YNETT, L.W.; ANDEMSON, A.J. 1986. Peroxidase
 

surface of Phanoolun vulgaris. (Peroxidana
associated with the root 
asociada con la suporficie de la raz do frijol). Canadian Journal of 

Sum. En., Fr., 33 Ref. [Dept. of Biology UMC 45,Botany 64(3):573-578. Fn., 

Utah State Univ., Loga:i, UT 84322, USA] 

Phaseolus vulgarin. R;Ace. Enziman. EE.UU. 

La superficie de las raicen de frijol demuentra una intenna aetividad do in 

peroxidasa, ia cual ne detect6 medianto la formaci6n de crom6geno
 

hidr6geno a partir de cloronaftol odependiente del per6xido do 
AIA y
didnisidina. Otras funcionen de la peroxidasa, la oxidaci6n del 


fueronf')sfato de dinucle6tido de nicotinamida y adenina, reducido (NADPH), 
p-coumrato. Lacatalizadan por raicen intactas y estimuladas por Mn'"+) y 


oxidac-4.rn e 
 JADNd involucr6 la formaci6n del ani6n . per6xido (02-) y
 

per6xido de hnn.'6geno. La cromatografia por tamaBo molecular de lavados de 

raices demostr6 quo la oxidasa y la peroxidasa do NADPE estAn asociadas con 

componentes de mayor peso quo la oxidasa de AIA. Las peroxidasan do ia
 
de Ion lavadon de raice desplegaron 6ptima actividadsuperficie radical y 
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entro pH 7 y 8, en tanto que c:bas fuentes de oxidasa de AIA fueron mis 
activas a un pH dcido. La electroforesis de gel de poliacrilamida nativa de 

'(1hvados de raices estriles r:ostr6 2 bandas an6dieas de rApido movimiento, 
en tanto que ion homogeneizados de raices de piantas presentaron, ademas, 
varias bandas de movimiento nAs lento. (RA-CIAT)
 

0015
 
27329 ANDRIOLO, S. ; ROUANE7, J-M.; LAFO3T, J.; BESANCON, P. 1984. 
Inactiva-ion of jhaseoiamin, and alfa-amylase nhnibitor fiom Phaseolus 
vulgaris by gastric acid and digestive proteacss. (Inactivaci6n do la 
faneolamina y del inhibidor alfa-amilasa de Phaseolus vu).aris por los 
fiidos gistricos y las proteasas digestivas). Nutrition Reports
 
International 29(l):149-156. En., Sum. En., 15 Ref., Ii. [Laboratoire do
 
Physiologic de la Nutrition, USTL, 34060 Montpellier, Fran-e]
 

Phaseolus vulgaris. I:ihibidores. Factores antinutriic-.ales. Enzimas. 
Franela.
 

Se intenta explicr la ineficiencia de la faseolaina, un inhibidor alfa

amilasa de Phateolus vulgaris, en la digesti6n in vivo de almidones. Se
 

prob6 la digesti6n de faseolamina in vitro per aigunas protoasas del tracto
 

digestivo. La peps'.ra ue inefectiva pero la actividad inhibitoria fue
 
desnaturalizada per la acidez per debajc de pH 3.0. Ac',mls, aunque no 
afectada per la tripsina, esta actividad fu fntr-iente destruida per la 
quimotripsina en in perlode de 2 h a pil 8.1 r,2:,do la relaci6n de peso 
(proteasa vs. exkracto do faseolamina) fue de 1:50. (RA-CIAT)
 

0016
 

27205 ASARE-BOAMAH, N.K. ; FLETCHER, R.A. 1986. Protection of bean
 

seedlings against heat anJ chilling injury by triadimefon. (Protecci6n de
 

plintulas de frijol contra el dale per calor y frio mediante triadimef6n).
 
Physiologia Plantarum 67(3):353-358. En., Sum. En., 26 Ref., II. [Dept. of
 

Environmental Biology, Univ. of Guelph, Guelph, Ontario N1G 2W1, Canada]
 

Phaseolus vulgaris. Temperatura. ClorofilL. Dahos a la planLd. Brotes.
 
Contro). quimico. Des6rdenes fisnci6gico de la planta. CanadA.
 

Se estudi6 el so de triadimef6n, un fui,gieida triazol que protege ' las 

plantas de frijol del dalo causado per el ealor y el frio. Cuando las 
plantas de frijol cv. Spring Green se expusieron a cheque tbrraico mediante 
la inmersi6n de brotes en afua destilada caliente (50 grades centigrados) 

duriz.te 2 min o exponiendo las plantas al frio (1 grade centigredo) durante 
8 h, las hojas primordiales mostraron sintemas visuales do dajo 2 dias 
denpu6s del tratamiento y despu6s ocurri6 una disainuci6n progresiva en 
clorofiia y un aumento en e) escape do electrolitos, indicativo de una 
p6rdida de integridad de la membrana. Se observ6 una p~rdida en la 
actividad metab6ica (renpiratoria) en los meristemas radicales cuando las 

raices se sumergieron en agua caliente (48 grades centigrados). Todos estos 
sintomas de daio per calor y frio en los testigos so retardaron o evita'on 
mediante In aplicaci6n de triadimef6n a las raices. (RA-CIAT) 

0017
 
27209 AZIZ, Z.A. ; DRENNAN, D.S.H. 1983. The contributions of pods of
 

Phaseolus vulgaris (L) as photosynthetic sites. (La contribuci6n de las
 
vaina3 o Fhaseolus vulgaric come sitios fitosintAicos). MARDI Research
 
Blletin 11(1):57-61. En., Sum. En., Mal., 8 Ref. [Ealaysian Agricultural 
Rorearch & Development Inst., Field Crops Branch, Seidang, Selangor, 
Malaysia]
 

Phaaea1a3 valgaris. Vainas. Fotosintesis. Asimila--16n de ia planta. Reino
 
Unido.
 

En el Depto. de Bot~nica Agricola, U. do Read.ig, Inglaterra, se
 
investigaron las capacidades fotosint~ticas di las vainas de frijol de
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diferentes tamaios y su contribuci6n durante Is fase reproductiva. Los 

resultados indicaron que las vainas de frijol si contribuyeron con algunas 

de las asimiladas permanentes a trav6s de la fotosintesis para su propio 
.-i (excepto las vainas), se
desarrollo. Cuando se marcaroa plantas o:i 

un 50 por ciento d. !,a asimiladas (14)C; cuandoencontr6 en las vainas 

6nicamente se marcaron las vainas, sp (.:ontr6 el 72 por ciento de las
 

asimiladas (14)C en las vainas. (C7t.
 

0018 
27271 CLIFFORD, P.E. 'FL,,,1LH,C.E.; PATRICK, J.W. 1986. Growth regulators 

have rapid effeetF -,,utosynthate unloading from seed coats of Phaseolus 

vulgaris L. (Loa reguladores del crecimiento tienen efectos ripidos en la
 

descarga de fotosintatos de testas de frijol). Plant Physiology 80(3):635

637. En., Sum. En., 28 Ref., Ii. [Botany Dept.. The Queen's Univ. of 

Br! ', !, Belfast, Northern Ireland BT7 1NN] 

Pnaseolus vulgaris. Sustancias reguladoras dei crecimiento. Testa. Procesos
 

fisiol6gicos de la plants. Australia.
 

Entre 9 reguladores del orecimiento de plantas ensayados (AIA, ANA, AG3,
 

giberelina 4/7, 6-bercilaninopurine, 6-fur-furilaminopurina, fcido
 

absolsioo y Acido 1-aminociclopropano cr.rboxilieo), solamente el 6

benilaminopurine y el Acido abscisico afectaron la desoarga de
 

fotosintatob activados con C(14) a partir de tostas separadas de Phaseolus
 

La descarga en presencia de KCI fue estimulada en un 25-40 por 

ciento. La estimulaci6n ocurri6 inmediatamente pars 6-bencilaminopurine y 

dentro de los primeros 10-12 min despuis de la aplicaci6n pars al icido 

abseisico. (RA--IAT)
 

vulgaris. 

0019
 

21274 ELLENSON, J.L. 1986. Flash-induced delayed light emission patterns of
 

iod kidney bean leaves: evidence of a now component d'pendent upon tissue
 

integrity. (Modelos de emisi6n retardada de luz inducida por desteilo
 

electr6nico de hojas do frijol rojo arriBonado: evidencia de un nuevo
 

components que depende de la integridad del 
tejido). Plant Physiology
 
12 Ref., T. [Boyce Thompson Inst. for Plant
80(4):988-991. En., Sum. En., 


Research, Cornell Univ., Ithaca, NY "'.053, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Luz. Fotoperiodo. Hojas. Enzinas. Fisiologia de la
 

planta. EE.UU.
 

Los estudios de los perfiles de emisi6n de luz retardada, inducida por
 

descello eletr6nico, do tejidos do frijol intactos adaptados a la 

oscuridad, indicaron la presencia de un crmponente de luminiscencia de la
 

plants que se habia registrado previamente. Este punto max., s6lo
 

parcialmente evidente en cloroplastos intactos y totalmente ausente en 

cloroplastos rotos, puede reflejar Is interacci6n de uno o mAs sistemas 

luz, con transporte de eleotronesenzimrticos activados par la 
fotosint&tico. (RA-CIAT)
 

0020
 

26568 GUSTAFSON, S.W. 1984. Effects of C02 enrichmenit during flowering and
 

podfill on net photoyrthesis, dry matter accumulation and yield of beans,
 

Phaseolus vulgaris L. (Efectos del enriquecimiento con C02 durante la 

floraci6n y el llenado de las vainas en la fotosintesis nets, acumulaci6n
 

de materia seca y rendimiento del frijol)). Ph.D. Thesis. Corvallis, Oregon
 

State University. 105p. En., Sum. En., 110 Ref., I1.
 

Phasoolus vulgaris. Habichula. C02. Floraci6n. Formaci6n de vainas.
 

Fotosinteis. Materia seca. Rendimiento. Componentes del rondimiento.
 
EE.UU.
 

llenado de las vainas se increment6 el
 

fotosintato disponible para examinar su funci6n como factor limitativo en
 
Durante la floraci6n y/o el 
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la acumulapi6n de MS, la formaci6n de vainss y el rendimiento de semilla de 
frijol. Durante el periodo reproductivo, tambidn se midieron la 
fttosintesis y otros parAmetros fisiol6gicos de una sola hoja para evaluar 
mejor la respuesta al enriquecimiento. El cv. de habichuela arbustiva 
Oregon 1604, sultivado en el campo o en recipientes, rue Pxpuesto a C02 en 
c~maras abiertas a raz6n de 300 microlitros/litro (testigo) o 1250 
microlitros/litro (enriquecido) duraxts las horas del dia desde la 
floracin hastA la madurez de la semilla, por un periodo de 45 dias (en el 
,ampo) o de 35 (en,reciplentes). El enriquecimiento con C02 increment6 la 
fotosintesis neta 3.6 veces on el campo y 2.5 voces en los recipientes en 
cocaparari6n con los testigos. El aumrento de la fotosintesis neta se 

conserv6 a pesar de las grandes acumulaciones de almid6n en las hojas y una 
disminuci6n d!l 50 por ciento en Is conductancia foliar. El peso especifico 
foliar de las hojas enriquecidas fue aprox. 40 par riento mayor quo el de 
los testigos antes o durante la madurez de las vainas de las plantas en el 
campo, pero la diferencia no fue aignificativa durante la madure de la 

semilla. (CIAT)
 

0021 
27250 HUBER, S.C. ; KERr, P.S.; RUFTY, T.W. 1985. Diurnal changes in 
sucrose phosphate synthase activity in leaves. (Cambios diurnos en la 
actividad de la sintasa fosfato de sacarosa en las hojas). Physiologia 
Plantaum 64(M):81-87. En., Sum. En., 19 Ref.. Ii. [United States Dept. of 
Agriculture, Agricultural Research Service, Depts. of Botany & Crop 
Science, Box 7631, North Carolina State Univ., Raleigh, NC 27695-7631, USA]
 

Phaseolus vulgaris. N. Hojas. Fotosintesis. EE.UU. 

Se realizaron la identificaci6n y comparaci6n de los cambias diurnos en 1% 
actividad de la sintasa fosfato de sacarosa en las hojas de frijol, arvea, 
soya, maiz, jani, tabaco, pepino y tomate cultivados con un fotoperiodo de 
15 h. Se observ6 una murcada disminuci6n en la actividad de la sintasa
 
fosfato de sucrosa a las 03 00 h comparada con 15 O0 h en pepino, frijol, 
arveja y maiz. Los max. de la actividad de la sintasa fosfato de sacarosa 
se observaron en las hojas de maiz, arveja, soya y pepino durante un
 
periodo de 24 h. En todas las especies la actividad fue mayor on las holas 
recidn expandidas. (RA (extracto)-CIAT) 

002; 
27285 ITO, 0. ; MITSUMORI, F.; TOTSUKA, T. 1985. Effects of N02 and 03 
alone or in combination on kidney bean plants (Phaseolus vulgaris L.): 
products of (13)C02 assimilation detected by (13)C nuclear magnetic 
resonance. (Efectos del NO2 y 03 solos o en combinaci6n en plantas de
 
frijol arrihonado: productos de la asimilaci6n de (13)C02 detectados
 
aediante reo:nancia magn6tica nuclear con (13)C). Journal of Experimental
 
Botany 36(163):281-289. En., Sum. En., 21 Ref., Il. [National Inst. for
 
Environmental Studies, Yatabe, Tsukuba, Ibaraki 305, Japan)
 

Phaseolus vulgaris. Hojas. N02. Ozono. Fotosintesis. C02. Asimilaci6n de la
 
planta. C. Sucrosa. Aminodcidos. Jap6n.
 

Se examin6 el efecto do la exposici6n di hojaa primordiales de frijol al
 
N02 y 03, solos o en comblnaci6n, en el destino del (13)C02 asimilado
 
mediante fotosintesis con el uso de resonancia magntica nuclear con (13)C.
 
En los espectros para sustancias en exaractos foliares en etanol del 80 por 
clento aparecieron mis de 70 puntos max. Los 16 puntos max. relativamente 
bien definidos corresponiieron a seales provenientes de 3 azicares, 2
 
cidos orginicos y 4 aminoicidos. Los tamafios do las fuentes y los valores 

de incorporaci6n de (13)C se estimaron a partir de ]as se~ales. La 
exposici6n a N02 y 03 aument6 las concn. de sucrosa y fructosa, pero no la 
incorporaci6n de (13)C durante 10 min do fotosintesis, lo cual indica la 
presencia de fuentes fotosint~ticamente inaotivas de sucrosa y fructosa. 
Mediante la exposici6n a los contaminantes se aumentaron las cantidades de 
glicina y serina, y !a incorporaci6n de (13)C en ellas. La incorporaci6n 
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de (13)C a la alanina se estimul6 mediante exposici6n a N02, con o sin 03, 

pero no por exposici6n a 03 eolo. (RA-CIAT) 

0023 

27413 KUNISPDA, T. ; YAMAGISHI, H.; KINOSHITA, I.; TSUJI, H. 1986. 

Amplification of extrachromosomal circular DNA in intact bean leaves 

treated with benzyladenine. (Amplificaci6n del ADN circular 

en hojas de frijol intactas tratadas con benciladenina).extracromos6mico 
Sum. En., 25 Ref., Il. [Dept.
Plant and Cell Physiology 27(2):355-361. En., 


of Biophysics, Faculty of Science, Kyoto Univ., Kyoto 606, Japan]
 

Phaseolus vulgaris. Hojas. ADN. Cloroplastos. Procesos fisiol6gicos de la
 

planta. Jap6n.
 

Se trataron hoJas de frijol con benciladenina comenzando 7 dias despu6s de
 

la siembra, y se cosecharon a los 21 dias. Hubo menos de 10
 

mol~culas/ciula de ADN circular polidisperso peque~o (cpp) en c~lulas del
 

mes6filo de hoJas sin tratar, y mis de 30 mol6culas en las c6lulas de las 

hojas tratatas con benciladenina. El ADN cpp present6 un rango de tamaBo 

de 0.2-7.5 micrones, con una longitud media de 1.7 micrones. (RA-CIAT) 

0024
 

22513 LEE, Y.H. ; MOK, M.C.; MOK, D.W.S.; GRIFFIN, D.A.; SHAW, G. 1985.
 

Cytokinin metabolism in Phaseolus embryos. Genetic difference and ti.e
 

occurrence of novel 
zeatin metabolites. (Hetabolismo de citoquininas Ln 

embriones de Phaseolus. Diferencia gen~tica y ocurrencia de nuevos 

metabolitos de zeatina). Plant Physiology 77(3) :635-641. En., Sum. En., 32 

Ref., I. (Dept. of Horticulture, Oregon State Univ., Corvallis, OR 97331, 

USA] 

Phaseolus vulgaris. Embr16n. CitoquJninas. Metabolismo. Fisiologia de la
 

planta. EE.UU.
 

Se examin6 el metabolismo de tranr-(8-(14))zeatina en embriones de
 
Kingston en un
Phaseolus vulgaris cv. Great Northern y de P. lunatus cv. 


intento para detectar las variaciones gen6ticas en los tejidos vegetales
 

organizpdos. Se recuperaron 5 metabolitos principales de los extractos
 

embrioT,ales de P. vulgaris: ribosilzeatina, monofosfato de riboslzeatina
 

5', un O-gluc6sido de ribosijzeatina y 2 metabolitos nuevos, designados
 

como I y II. Con base en los reultados do las pruebas de degradaci6n y los
 

anilisis de cromatografla de gases-espectrometria de masas, los
 

metabolitos I y II se 
identificaron tentativamente como derivados O-ribosil
 

de zeatina y de ribosilzeatina. En los embriones de P. lunaLus, sin
 

embargo, los metabolitos I y II no 
estaban presentes. Los principales
 

metabolitoa fueron ribo:ilzeatina, monofosfato de ribosilzeatina 5' y los
 

deriados O-glucosil de zeatina y de ribosilzeatina. Los metabolitos de
 

los mismos en los embriones de diferenteszeaLina reci.perados fueron 
tamafo del embri6n y
 

con el tiempo 6 incubaci6n. Las diferencias gen6ticas parecieron ser
 

especificas al embri6n y se consideran potencialmente Otiles en estudios 

acerca de la posible relaci5n entre el crecimiento anormal de embriones de 

hibridos interespecificos y el desarreglo hormonal en Phaseolus. AdemAs, se 

sugiere qua los anlisis de los tejidos organizados (intactos) y no 

organizados (callo) 

tamahos pero la cantidad de los maimos vari6 con el 


del mismo genotipo pueden proporcionar una oportunidad 

para tratar el problems de In expresifn diferencial de los gores que
 

regulan el metabnlismo de la citoquinina durante el desarrollo de la
 

planta. (RA-CIAT)
 

0025
 
of Red Kidney
27280 PECHAN, P.M. ; WEBSTER, B.D. 1986. Seed and pod set 


beans. (Formaci6n de semillaa y vainas de frijol Red Kidney). Journal of
 

the American Society for Horticultural Science 111(1) :87-89. En.. Sum. En., 

Il. (Genetic Eng. Sec., Building #21, Ottawa Research Station,
14 Ref., 

Ottawa, Canada KIA 0C6]
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Phaseolus vulgaris. Vainas. Semilla. Abscisi6n. Formaci6n de vainas.
 

AnteSas. Fertilidad de la planta. Reproducci6n de la planta. Polen. EE.UU.
 

Se estudiaron plantas de frijol Red Kidney on conJiciones ambientales 
controladas para determinar el efecto de condiciones de prefertilizaci6n en 
la carga del grano y la fijaoi6n de lea vainas. Estas se analizaron en
 
flores del racimo terminal en el momento de la antesis y 7 dias despu~s de
 

la misma. El examen microsc6pico del polen indic6 que menos del 7 por 
ciento de los granos fueron abortados y quo un no. significativo de granos
 
germin6 en el estigna para asegurar Is fertilizaci6n de todos los 6vulos 
dentro de un ovario. Todos los 6vulos observados se encontraban 
fertilizados; el no. de 6vulos/ovario fue do 4 6 5. Los resultados indican 
que la discrepancia entre el no. de 6vulos y el no. final de granos/vaina 
se debe al aborto de semilla] en lugar del aborto de 6vulos. El aborto de 
vainas parece ser una consecuencia de los procesos posfertilizaci6n. (RA-
CIAT)
 

0026 
27216 PURANIK, R.M. ; SRIVASTAVA, H.S. 1985. Increase in nitrate reductase 
activity in bean leaves by light involves a regulator protein. (Aumento en 
la actividad de la reductasa de nitrato en las hojas de frijol, debido a la 
luz, involucra una proteina reguladora). Agricultural and Biological 
Chemistry 49(7):2099-2104. En., Sum. En., 25 Ref., Il. [Dept. of 
Biochemistry, Holkar Science College, Indor 452001, India] 

Phaseclus vulgaris. Luz. Enzimas. Proteinas. India.
 

La actividad de la reductasa de nitrato, evaluada in vivo o in vitro fue
 
considerablemente mayor en hojas de frijol de plintulas de 7 dias de edad
 
cultivadas en luz que p.A4tulas cultivadas en la oscuridad, tanto en 
ausencia coso en presencia de nitrato. La actividad de la reductasa de 
citocromo c fue, sin embargo, similar en ambos regimenes. mientras que la 
peroxidasa fue menor en la luz quo en la oscuridad. El incremento en la 
actividad de In reductas] de nitrato, estimulado per la luz, en segmentos 
foliares de plintulas cultivadas en la osciridad fue inhibido per 

cicloheximida, dinitrofenol, cloramfenicel y tungstato s6dico, pero no Cue 
afectada per lincomicina y urea 3(3,4-dlclorofenil)-1,1 dimetil. En 
condicione3 simlares, el aumento on clorofila total fCe Inhibido 
completamente per cicloheximida y dinitrofenol, parcialmente per 
cloramfenicol y lincomi:lna, y no Cue afectado por tungstato y urea 3(3,4
diclorofenil)-1,1 dimetil. El suministro de 1-5 milimola, de glutati6n 
reducido aument6 la actividad enzimitica en la oscuridad, y hasta cierto 
punto tambifn on la luz. La inducci6n de la actividad enzimdtica per el 
substrato se inici6 despuhs de un retardo de 1 h en condiciones do luz o do 
osouridad y continu6 durante 5 h e:. la oscuridad o durante 8 h on la luz. 
Dos inhibidores proteinicos (Factores I y II) do la reductasa del nitrato 
fueron aislados medlante la precipitaci6n de sulfato de amonlo y la 
filtraci6n en gel Sephadex. La cantidad de Factor I fue mayor en la 
oscuridad que en la luz. La cantidad y actividad del Factor II fue, sin 
embargo, capi igual en la luz que en la oscuridad. La inhibici6n de la 
actividad enzimtica por estes innibidores aument6 seg'n su conn. Se 
indica que la luz aumenta la activi J'd de la reductasa de nitrato al 
disminuir la canitidad de un inhibi Je la reductasa del nitrato. (RA-
CIAT)
 

0027
 
27291 ROBERT, F.M. ; WONG. P.P. 1986. Isozymes of glutamine synthetase in 
Phaseolus vulgaris L. and Phaseolus lunatus L. root nodules. (Isoenzimas do 
la sintetasa de glutamina en n6dulos radicales de Phaseolus vulgaris y P. 
lunatus). Plant Physiology 81(1):142-148. En., Sum. En., 22 Raf., Il. 
[Division of Biology, Kansas State Univ., Manhattan, KS 66506, USA] 

Phaseolus vulgaris. Enzimas. Cultivares. Nodulaci6n. Procesos fisiol6gicos
 
de la planta. EE.UU.
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en I&
Se analizaron las isoenzimas de la sintetasa de glutamina (SG) 


fracci6n de la planta de extractos de i.5dulos do 
62 cv. de Phaseolur 

de P. lunatua. mediante electroforesij de gel de
vulgris y 1 cv. 
P. vulgaris mostraron 2
 poliacrilamida. Todos los extractos de n6dulos d 


bandas de actividad de la SO: 1 barda especific;, de n6dulos (SGnl) y 1
 

banda similar (SGn2) a una banda individual (SOr) prebente en extractos
 
la hnda SGn2 y la banda SGr de P.

radicales. En contraste con P. vulgaris, 
lunatus parecieron ser diferentes. La movilJuad electroforbtica de la banda 

SGni de P. vulgaris fue gobernada tanto por el cv. como por la etapa de 

decarrollo del n6dulo. En extractos do n6dulos de P. vulgaris y P. lunatus, 

la zona de actividad de SGn1 coincidi6 con 6-9 bandaE distintas de proteina
 

segn se observ6 despu6c del tratamiento de los geles, los cuales
 

ara detectar la aetividad de SO utilizando
anteriormente se hab.an teido 

azul Coomassie. Se d~mostr6 que todas estas bandas de proteina est~n
 

compuestas per polip6ptidos de p. mol. Id~ntico (aprox. 47,000 daltons
 

mediante electroforesis de gel de poliacrilaMida-dodeCilsulfato s6dico. Los
 

Itados indican que P. vulgaris continuamente genera Jsoenzimas de SOn1
 r 
curso del desarrollo de
 e. -eciente movilidad electrsforttica durante el 


los n6duios. (RA-CIAT)
 

0028 
A.J.M. 1935. Carbon transport and root27431 SCHUMACHER, T.E. ; SHUCKER, 

short

respiration of split root systems of Phaseolub vulgaris subjected to 


term localized anoxia. (Transporte de carbono y respiraci6n de la ralz en
 

sistema; radicales separados do Phaseolus vulgaris sometidos a anoxia
 
Sum. En.,
.lozalizada a corte plazo) Plant Physiology 78(2) :359-364. Fn. , 

Ii. [Dept. of Plant Science, South Dakota State Univ., Brookings,
30 Ref., 

SD 57007, USA]
 

Raices. Cultivares. Respiraci6n de !a planta.
 

Crecimiento. C02. EE.UU.
 
Phaseolus vulgaris. 


transporte do C y la respiraei6n
So evalu6 la influeomia de la anoxJa en el 


de la raiz mediante la aplicaci6n do (U-(14)C) sucrosa al follaje. Se
 

examinaron los patrones de translocaci6n hacia los sistemas radicales 
de 2 

de 3 dia3 agenotipos do frijol comestible despubs de una exposici6n 

la anoxia localzada de los
ambientes aireados y no aireados. Se simul6 

la iLemira de raices en configuracionessistemas radical so mediante 
soparadaE y exponiendo la mitad del sisttma a condiciones an6xiuas. La
 

anoxia del SiLt(eca 
 radical duranto 72 h redujo cl movimierto del marcador 

(14)C hacia el interior de las ralces, con acumulaciones concurrontes en la 

regi6n del hipocotilo. La t ranslocacifn del marcador (14)C a las raices 
de ambos

an6xicaa fue 50 por ciento menor' que la de los testigos aireados 

La mayor partt del rarcador (11)C translocado a los sistemas
genotipos. 

radicales an6xicos fue excluido del metaboli mo respiratorio durante el
 

periedo de 3 h de im;ulio Intermitente/detecci6n y present6 un orden de 

que lon testi gos aireados. Entas observaciones indican quomagnitud menor 

gran parte del marcador (14)C que penetr5 en la ralz durante 31 periodo
 

an6xico no so encontraba disponible para el metabolirmo quo re,?.izarian las 
de metabolitosenzimas do la glic6iisis y/o fue diluido por un grupo 

testigos aireados,
relatiamente grande. En relaci6n con Is mitad de los 
a la mitad aireada del
transloc6 un mayor porcentaje del marcador (14)C 

marrador (14)C
 

so 
tratamiento do 	anoxia localizado. La proporci6n del 


sstema radical en el testigo aireado fue del 20 y 16 per
translocada al 
tratamiento de anoxia
ciento en comparaci6n con el 28 y 25 por ciento en el 


31908, resp. En
localizado para los genotipos Seafarer, y la linea 
31908 asign6 un mayor porcentaje do los

comparaci6n con Seafarer la linea 

compuestos marados 
cor,(11)C hacia la porci6n del sistama radical que 

tratamiento de anoKia localizada. Esto sugioreorecia activamente on el 

que se puede confiar 
mAs en los hidratos de carb)nu previamente almacenados 

la linen 31908. para el crecimiento radical inmediato en Seafarer que or. 


(RA-CIAT)
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0029 
27222 SHARKEY, T.D. ; SEEMANN, J.R.; BERRY, J.A. 1986. Regul Lton of
 
ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase activity in response to changing
 
partial pressure of 02 and light in Phaseolur vulgaris. (Regulaci6n de la 
actividad de la carboxilasa ribulosa-1.5 bifosfato como respuesta a la 
presi6n parcial variable del 02 y la luz en Phaseoius vulgaris). Plant
 
Physiology 81(3):788-791. En., Sum. En., 30 Ref. [Biological Sciences
 
Center, Desert Research Inst., P.O. Box 60220, Reno, NV 89506, USA]
 

Phaseolus vulgaris. FotosniJILsis. C02. Luz. EE.UU.
 

Se estudi6 la regulaci6n de is activida,; de la carboxilasa (rjbisco)
 
ribulosa-1,5-bifosfcto (RuBP) en Phasoeolus vulgaris en condi. iones
 
modedas do C02 y luz intensa, en donde la fotosintesis en plantas C3
 
puede ser inseiisible a los cambios en la presi6n parcial del 02. Las
 
conen. fiJas d. RuBP fueron mayores, la tasa calculada de la utilizaci6n 
de Rubr fue mAs baja, y el estado de activaci6n do rubisco fue mis bajo con 
un nivel bajo do 02 en relaci6n con los valores observados con un nivel 
normal de 02. Se indica quo la reducida actividad del rubisco observada 
aqui estA relacionada con los efectos da retroalimentaci6n quo ocurren 
cuando la TAM de C02 se acerca a la capacidad max. para la sintesis de 
almid6n y sucrosa (utilazaci6n de fosfato de triosa). El estado de
 
activaci6n del rubisco fue independiente do la presifn parcial del 02
 
cuando is luz o el C02 limitaban la fotosintes's. Tambifn se observ6 una
 
reducida actividad del rubisco cuando se limit6 la luz. Sin embargo, en
 
esta especie los cambios (dependiente de luz) en la conen. de un inhibidor
 
de rubisco controlaron la Vmax aparente del rubisco en (oca lizmientras 
que los cambios en ]a actlvacl6n del rubisco dependiento del C02-Mg(2+) 
controlaron la Vmax aparente en luz intonsa. (RA-CIAT)
 

0030 
27312 SHARKEY, T.D. ; BEERY, J.1.; PASCHKE, K. 1985. Starch and sucrose 
synthesis in Phazeolus vl rl as affected by light, C02, and abscisic 
acid. (Sintesis de almid6n y sucrosa en Phaneolus vulgaris afectada pcr la 
luz, C02 y Acido abscisico). Flant Physiology 77(3):617-620. En., Sum. En., 
20 Ref., Ii. [Biological Sciences: Center, TPesert Hesearch Inst., P.O. Box 
60220, Reno, N" 89506, UOA] 

Phaseolus vulgaris. Luz. CO2. Fotosintesis. Sucro:;a. Contenido de almid6n. 
Asimilaci6n de la Dlanta. EE.UU. 

Se eneontr6 quo la ralaci6n de sntesiL de almid6n a 3ucrosa era constante 
en hojas de Phaseoius vulgarin a las cuales; se le sumonlstr6 C02 en un 
range de diferentes intenidades de luz. La interrupcl6n del control del 
metabolismo fotc:intttico ;or medio del AAB o de altos nivele de C02, 
combinados con bajo 02, no afoct6 la relacldn de formaiin sucrosa:almld6n. 
(CIAT)
 

0031 
27440 SIFFEL, P. ; LEBEDEV, N.N.; SESTAK, Z. 1985. Changes tn chicroplast
 
absorption and fluorescence spectra during ontogeny of priuary bear leaves.
 
(Cambios en la absorcl6n de cloroplastos y espectros de fluoresceoia
 
durante la ontogeria de hojas primordiales de frijol). Photosynthetica 
19(2):127-137. En., Sum. En., 39 Ref., I. [Inst. of Experlmental Botany, 
Czechoslcvak Pcademy of Sciences, Flemci.govo n.2, CS-160IiGraha 6, 
Czechoslovakia] 

Phaseolus vulgaris. Cloroplastos. Hojas. Cloroflla. Foto3intesis.
 
Iluminaci6n. Checoslovaquia.
 

Durante la ontogenla do hojas primordiales de plantas do frijol intactas y
 
descopadas so midieron la absorcifn, la emiri6n do fluorescencia y los 
espectros de excltaci6n de cloroplastos aiclados cometambitn los 
contenidos de P700 y clorofila. Las conen. relativas de carotenoides de 

13 



longitud de onda larga (absorci6n de alrededor de 518 m) y clorofila a 

(absorci6n a 708 nm) y emisi6n de fluorescencia de longitud de onda larga 

alrededor de 735 nm aumentaron simultAneamente durante la ontogenia foliar. 
sigui6 la misma cin6tica. LosEl desarrollo do la se?.alP700 no 


a de longitud de onda larga probablemente son
carotenoides y la clorofila 

para el denarrollo de la emisi6n de fluorescencia oe longitudesenciales 
concn. de estas formas de pigmentos dede onda larga en cloroplastos y las 

longitud de onda larga no estin directamente conectadas con la actividad 

del fotosistema 1. (RA-CIAT) 

0032
 
.B.A.;
27255 SIJMONS. P.C. ; LANFEPMEIJER, F.C.; DE BOER, A.H.; PRINS, 

BIENFAIT, H.F. 1984. Depolarization of cell membrane potential during 
to extracellular electron acceptorstrans-plasma membrane electron transfer 

of Phaseolus vulgaris L. (Despolarizac-,n del
in iro,.-deficient roots 

durante la transferenoia de clectronespotecwial de la membrana celular 

electrones extracel'ulares en
trars-membrana plapmntica hacla aceptores do 

rai;es de Phaseolus vulgaris deficientes en hierro). Plant Physiology 
I. [Dept. of Plant Pnysiology,
76(4):943-946. En., Sum. En., 26 Ref., 


Univ. of Amsterdam, Kruislaan 918, 1096 SM Amsterdam, Netherlands] 

Phaseolus vulgaris. Estructura do la c6lula. Ralces. Deficiencia de 

mineraes. Fe. Transporte le nutrimentos. Palses Pajos. 

El ferricianuro y EDTAFe(III) extraceluiarea causaron una rApida
 

la memtrana de c~lulas radicales de
despolarlzacl6n del potencial de 


Phaseolus vulgaris. Esta fue m5s pronunciada en plantas con deficiencia de
 

tazas de reducci6n de ferricianuro yFe, las cuales mostraron mayorc 

EDTAFe. Durante la reduccifr del ferricianuro, se excretaron protones e
 

Jones de K. Se concluy6 quo existia de
un !in,.tema transferencla de
 

mediante el cual los electroneselectronen trann-memb ni plasoitica eran
 

transferidos del fosf,.,o de dinucle6tido de nicotinamida y adenina,
 

de sales ftrricas extracelulares. (RAreducidos ara a rrducci6n 

(extracto)-CIAT)
 

0033
 
senescence 

y regulaci6n de la senescencia en 
1244 WCOLHGUSt, H.W. 19841. 	 The biochemistry and regulation of 

in chloroplasts. (Pi-qulEica 
62(12):2934-2942. En., Sum. En.,

cloroplastos). Canadian Jcurnal of Botany 


Fr.. 61 Ruf., Ii. [Photosynthen is Group, 
 John Inne Inst., Colney Lane, 

Ncrwich, NH4 7U, England] 

ADN. ARN.
Phaseolus vulgaris. Clorolian"oa. Sonescencia. Bloquimica. 


Clorcfila. ieiro Urido. 

on la degradaci6n dc los cloroplastos, 
degradaci6n defe revisan los eventos bioqul.micos 

con tnfasis en la regulaci6n del ARNN,ilpidos, clorofila y 
relaci6n entrelas proteinas. fe presents 	 una nueva hip6tesis acerca de la 


iniciales do iz degradaci6n de la clorofila.
la prote6lsis y los paaos 
Tr-foliumLan eapecles estudiadas incluyen Phaseolus vulgars, cebada, 

pratense, avena, trigo, Festuca pratennis. pepino y especies 
de Petunia,
 

Tradescantia y Philodendron. (hA-CIAT) 
 Vase ademds 0253
 

C01 Nutrici6n de la Planta
 

0034 

27258 AGUI, I. ; GOMEZ, M.; PALMA, T.; SKRAEONAJA, M.A. 1983. Influencia de 
judia (Phaseolus vulgaris, L.). 1.la aplicaci6n do EDTA-Fe y arcilla-Fe en 


Efecto sobre el crecimiento. Anlies de 
Edafologla y Agrobiologia
 
Es., 24 Ref., Ii.
42(3-4):613-627. E., Sum. En., 


Phaseolus vulgarin. Soluci6n nutritiva. Crecimiento. Fe. Materia seca.
 

llojas. Espaha. 
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Se estudi6 el efecto de la aplicaci6n de diferentes niveles de EDTA-Fe y 
arcilla-Fe en el crecimiento del frijol cultivado en cultivos hidrop6nicos. 
Se determinaron diferentes parAmetros de crecimiento: peso fresco y seco, 
auperficie foliar, no. de hojas, longitud del tallo y algunas relaciones 
er.tro ello3. Se obtuvieron diferenciad bignificativas para todos los 
parftmetros estudiados. La aplicaci6n de Fe en forma de quelato fue mIs 
efectiva quela saplicaci6n de arcilla-Fe hasta el nvel 5 ppm, miontras que 
con 25 ppm los efectos fueron sjiailares. Los valores 6ptimos se obtuvieron 
con 5 ppm de EDTA-Fe y 25 ppm de arcills-Fe. (RA) 

0035 
27284 BARCELO, J. ; POSCHENRIEDER, C.; GUNSE, B. 1986. Water relations of 
chromium VI treated bush bean plants (Phaseolus vulgaris L. cv. Contender) 
under both normal and water stress conditions. (Relaciones hdricas do 
plantas do frijol arbustivo cv. Contender tratadas con cromio VI en 
condiciones normales y en condiciones do d6ficit hidrico). Journal of 
Experimental Botany 37(175):178-187. En., Sum. En., 34 Ref., Ii. (Depto. de 
Fisiol(-gla Vegetal, Facultad do Ciencias, Univ. Aut6noma do Barcelona,
 
Bellaterra, Espaha) 

Phaseolus vulgaris. Cr. D6ficit hldrico. Crecimiento. Resistencia. Espafa.
 

Se estudi6 el efecto del Cr IV en el potencial hidrico foliar, el
 
putenoial del soluto, el potencial de turgencia y el contenido relativo de 
agua en hojas primarias y en las primeras hojas trifoliadas de Phaseolus 
vulgaris en condiciones normales de creciaiento y durante un periodo do 
estr6s hidrico, artificialmente inducido para establecer la posible 
influencia de este metal pesado en is resistencia do las plantas al d6ficit 
hidrico. Se sembraron las plantas en perlita con una soluci6n nutritiva 
con 0, 1.0, 2.5, 5.0 6 10.0 microgramos de Cr/centimetro c6bico (en la 
forma de Na2Cr207.2H20). El efecto del Cr en las relaciones hidricas
 
dependi6 bastante de las conon., y las hoJns primarias y las primeras 
trifoliadas se afectaron de manera diferente. Las concn. de Cr (2.5, 5.0 y 
10.0 microgramo.s/centimetro c6bico) quo redujeron el crecimiento
 
generalmente disninuyeron el potencial del soluto y el potencial hidrico 
foliar e incrementaron el potencial de turgencia de las hojas primarias. 
El tratamiento con 1.0 microgramos de Cr/centimetro o6bico no afect6 el 
c.ecimiento, peo alter6 substancialmente lan relaciones hidricas: en las 
hojas primarias so incrementaron el potencial hidrico foliar y el potencial 
de turgencia y se dinminuy6 el potencial del soluto, mientras quo en las 
hojas trifoliadas el efecto rue al contrario. Todas las plantas tratadas 
con Cr resistieron el estr6r hidrico durante mAs tiempo quo las plantas 
testigo. La mayor resistencia al estr~s hidrico se puede debar al menor 
potencial del soluto y a la creciente elasticidad de la pared elular 
observada en plantas tratadas con Cr VI. (RA-CIAT) 

0036
 
27092 BIGOT, J. ; BINET, P. 1986. Etude des capacitts d'Echange et des 
s6lectivit~s cationiques de parois isoltes des racines de Cochlearin
 
anglica ot de Phaseolus vulgaris cultiv6s sur des milieux diverement 
sal6s. (Estudio de la capacidad de intercambio cati6nlco y la selectividad 
de parades aisladas de raices de Cochlearia anglica y Phaseolus vulgaris 
cultivados en medios de diferente solinidad). Canadian Journal of Botany
 
64(5):955-958. Fr., Sum. Fr., En., 23 Ref. [Laboratoire de Physiologie
 
V6g6tale, Unit6 d'enseignement et do Recherche de Suiences, Universit6 de 
Caen, Caen, France] 

Phaseolus vulgaris. Pared celular. Salinidad. Soluci6n nutritiva. Absorci6n
 
de nutrimentos. Ca. Mg. K. Na. Nutrici6n de Is planta. Francis.
 

Se cultivaron Cochlearia anglica (ha6fita) y Phaseolus vulgaris 
(glic6fito) en medics de diferentes salinidades. Se aislaron las paredes 
celulares radicales y luego se equilibraron con diversas soluciones 
salinas. Ocurrieron diferencias entre las parades celulares de C. anglica y
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P. 	 vulgaris tanto en su capacidad de intercambio cati6nico (calculada 

la suma de cationes parietales) come en la selectividad de la
mediante 
pared celular (evaluada mediante proporci6n centesimal de cada cat16n). En 

las paredes celulares de plantas cultivadas sin NaCl, el no. de sitios de 

glic6fito. El cultivo de intercambio fue mayor para la hal6fita que para el 


plantas en medics de NaCI 42 y 85 milimolar redujo u invirti6 laslas 
disparidades entre las 2 especies. En C. anglica, la capacidad de
 

intercambio cati6nico de la pared celular disminuy6 cuando la salinidad del
 

medic de cultivo aument6, en tanto 	que esta capacidad tendi6 a aumentar 
en
 

P. vulgeris. Sin embargo, la salinided dcl medio du cultivo no afect6 
la
 

selectividad de la pared celalar de las especies en lo quo respecta a 
los
 

cationes mayores. En el 
caso de Ca(2+) I electividad de las parcdes
 

celulares de P. vulgaris fue mayor quo la de las pared2s c~lulares 
de C.
 

caso de otros cationes, ocurri6 lo contrario. (RA-CIAT)
anglica; 	en el 


0037
 

27275 DUBOIS, J.D. ; DURRIS, R.h. 1986. Comparative study of N uptake and
 

common b an (Phaseolus vulgaris L.) at early

distribution in three lines of 


(Estudlo comparatJo de In absorci6n y distribuci6n de N
 pod filling stage. 
en tres lineas de frijol comOn er. !a etapa temprana de Ilenado de las 

Il. [Dept. of vainas). Plant and Soil 93(1):79-86. En., Sum. En., 12 Ref., 


Biochemistry, Univ. of Wisconsin-Madison, 420 Henry Mall, Madison, WI
 

53706, USA]
 

Phaseolus vulgaris. N. Fijaci6n de 	nitr6gono. Absorci6n do nutrimentos.
 

Cultivares. Estadios del desarrollo. EE.UU.
 

Se estudiaron la absorci6n y la distribuci6n de (15)NH4(+), (15)N03(-) y
 

(15)N2 en frijol cultivado en invernadero con un CV. comercial y 2 lineas
 

retrocruzadas endogimicas recombinantes; se suministr6 (15)N on 
la soluci6n
 

(50 per ciento de floraci6n). Se cosecharon las
nutritiva en ia etapa R3 


plantas 1, 5 y 10 dias despu6s del tratamiento y se separaron en n6dulos,
 

raices, tallos, follolos maduros, foliolos inmaduros y flores/frutos.
 

Todas les 3 lineas mostraron incremontos ripidos en el contenido de N de
 

sin embargo, el porcentaje de N en
flores/frutos despu6s de la etapa R3; 

Una de las lineas
estos tejidos dismlinuy6 despu6s de in etapa R3. 


recombinantes mostr6 una mayor absorci6n de NH4(+) que ls otras 2 lineas.
 

Las tasas de fijaci6n de (15)N2 y de absorci6n de N03(-) fueron 
simil3res
 

contenido total
 
pare las 3 lineas. La fijaci6n de N2 estimada a partir del 


de N mostr6 que las 2 lineas reeombiriantes tenian un 24 y 34 por ciento mds
 

de actividad que el 
cv. 	comercial. La distribuci6n de (15).qa nivel de
 
fuente similar de N.
toda in planta fue similar para las 3 lineas paro una 


El (15)N03(-) fue transportado primero a los foliolos y el marcador 
pas6
 

luego a las flores/frutos. El transporte del N2 fijado fue deeds los
 

n6dulos haoia las raices, taios y flores/frutos; usualmente mcnos del 10 

por ciento entr6 a los foliolos. Ests indica que la fijaci6n de N2 

suministra el N directamente a las flores/frutos con mis del 50 por ciento 

del N fijado siendo depositado en las flores/frutos dentro de los 5 dies 

despu6s del tratamiento. (HA-CIAT) 

0038
 

27203 GARG, O.K. ; HEMANTARANJAN, A.; RAMESH, C. 1986. Effect of iron and
 

zinc fertilization oa senescence in French bean (Phaseolus vulgaris L.).
 

(Efecto de le fertilizaci6n con hierro y zinc en la senescencia de Is
 

habichuela). Journal 
of Plant Nutrition 9(3-7):257-266. En., Sum. En., 26 

[Dept. of Plant Physiology. Inst. of Agricultural Sciences, BanarasRef. 

Hindu UnJv., Varanasi-221005, India]
 

Phaseolus vulgar~s. Habichuela. Fertilizantes. Fe. Zn. Clorofila.
 

Crocimiento. Rendimiento. India.
 

Fe y/o Zn en is forma deEn expt. 	en el invernadero, lao aplicaciones de 

sulfato ferroso y sulfato de zinc indujeron conen. crecientes de clorofila 

a y b, y eumentaron el AIA, Ia activJdad reductora de nitrate y el 
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rendimiento de MS de las plantas de habichuela. El Fe y el Zn combinados 
fueron mda efectivos en retardar Is senescencia de las hojas en comparaci6n 
con los testigos. La destrucci6n da la clorofila fue mds ripida en Is 
etapa postfloraci6n en las plantas testigo, conlIevando a una senescencia 
temprana y a una reducida duraci6n fotosintbtica. La disminuci6n rfpida de 
In actividad reductora de nitrato y la concn. de AIA en plantas testigo
 
despu6s de la etapa de crecimiento de 50 dias indujeron a6n mAs la 
senesoencia. El Fe solo o combinado con Zn pareci6 contribuir a la 
inhibici6n de la senescencia en las plantas de habichuela. (RA-CIAT) 

0039
 
27100 HURLEY, A.K. ; JOLLEY, V.D.; BROWN, J.C.; WALSER, R.H. 1986. Response
 
of dry beans to iron deficiency stress. (Respuesta del frijol al estrts por
 
doficiencia de hierro). Journal of Plant Nutrition 9(3-7):805-814. En.,
 
Stum.En., 12 Ref., Ii. [Dept. of Agronomy & Horticulture, Brigham Young
 
Univ., Provo, UT 84602, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Fe. Deficiencia de minerales. Rendimiento.
 
EE.UU.
 

Two cv. de frijol, uno susceptible (PI-165078) y uno resistente (Great
 
Northern Valley) a la clorosis por deficiencia de Fe en el campo, se
 
cultivaron en una so]uci6n Hoagland modlficada en una cdmara de crecimiento
 
en diversas condiciones de estrbs por Fe (0, 0.05, 0.10 y 1.00 mg de
 
Fe/litro). Se determin6 la respuesta al estr s por deficiencia de Fe
 
midiendo la liberaci6n diaria de iones H(+) y de agente reductor de las
 
raices, Is clorofila de las hojas, y la concn. de Fe y Mn en hojas y
 
raices. A medida que las plantas respondieron al estr~s por Fe, aimbas
 
var. liberaron iones 11(+)y agente reductor de sus raices; Great Northern
 
Valley respondi6 mAs ripido que PI-165078. En tbrminos generales no hub
 
diferencia3 significativas entre los cv. en la concn. de clorofila. La
 
conn, de Fe en las hoj3s superiores no fue significativamentc diferente
 
entro cv. a riveles de ioluci6n de Fe por debajo de 1 mg/litro. Hubo
 
alguna indicaci6n de que Great Northern Valley podria ser mAs eficiente en
 
el aprovechamiento de Fe con el tratamiento de 0.05 mg de Fe/litro que PI
165078, pero estos 2 cv. de frijol son Io suficientemente parbcidos en sus
 
respuestas al estrts por deficiencia de Fe pars ser consideradoa como
 
eficientes en el aprovech niento de Fe. (RA-('IT)
 

0040 
27396 KEEFER, R.F. ; SINGII, R.N.; HORVATH, D.J. 1986. Chemical composition 
of vegetables grown on an agricultural soil amended with sewage sludges. 
(Composici6n quimica de hortalizas cultivadas en un suelo agricola 
enmendado con lodo de aguas negras). Journal of Environmental Quality 
15(2):146-152. En., Sum. En., 25 Ref. [Division of Plant & Soil Sciences,
 
Box 6108, West Virginia Univ., Morgantown, WV 26506, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Habichucela. Enmienda del suclo. Zn. Cd. Absorci6n de
 
nutrimentos. EE.UU.
 

Se analiz6 el contenido de meta.es pesados en partes comestibles y no
 
comestibles de ribano, zanahoria, repollo, habichuela, maiz dulce y tomate
 
cultivados en un suelo franca artnoso, al cual se le aplicaron 4 tipos de
 
lodo de aguas negras en el campo (Point Pleasant, West Virginia, EE.UU.) a
 
raz6n de 90 y 180 t/ha. Los resultados (tabulados en detalle) indicaron que
 
Ins concn, da Cd, Cr y ?b en la partes comestibles de las hortalizas de
 
parcelas tratadas con lodo no eran superiores a 1.0 mg/kg por encima de
 
aquellas de las parcelas testigo sin tratar. La conn, de Ni en hortalizas 
de parcelas quo recibieron 2 de los lodos rue significativamente mayor qua 
en las parcelas testigo tants pare las partes comestibles como no 
comestibles de casi todas las hortalizas cultivadas. Mis Ni fue absorbido 
por hortalizas cultivadas en una parcela tratada con un lodo que contenia
 
un nivel relativamente bajo de Ni total (270 mg/kg) quo con uno qua
 
contenia mfs de 47 vecus dicha cantidad total de NJ. Los niveles de Cu y
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Zn en hortalizas cultivadas en algunos sueloa tratados con lodo fuoron 

altos; sin embargo, 6stos no fueron lo suficientemente altos para causar 

alarma. (RA (extracto)-CIAT)
 

0041
 

27412 LANG, A. ; THORPE, M.R. 1986. Water potential, translocation and
 

assimilate partitioning. (Potencial hidrico, translocaci6n y partici6n de
 

asimiladas). Journal of Experimental Botany 37(177):495-503. En., Sum. En.,
 

38 Ref., Il. [Physics & Engineering Laboratory, Dept. of Scientific &
 

Industrial Research, Private Bag, Lower Hutt, New Zealand] 

Phaseolus vulgaris. iranslocaci6n. Potencial osm6tico. Absorei6n de 

nutrimentos. Nueva Zelanda.
 

Se examina te6rica y experimentalmente el efecto del nivel de agua en la
 
plantas j6venes de Phaseolus. La
translocaci6n y partici6n de asimiladas en 

teoria predice que es improbable quo la translocacl6n sea directamente 

afectada por el nivel de agua; sin embargo, las diferencias del potencial 

hidrico dentro de las plantas deben influenciar el flujo de la 

translocaoi6n, con las regiones de menores potenciales atrayendo 

desproporcionadamente grandes porciones de asimiladas. Esta predicci6n os 
de partici6n enrespaldada en un expt. con Phaseolus en el cual el modelo 

la raiz cambi6 ripidamente en respuesta al remojo de porciones de ella en
 

soluciones de diferente osmolaridad. Se discutp la relevancia de estos
 

descubrimientos en cuanto al crecimiento de las plantas en condiciones
 

naturales y se presenta evidencia de que los gradientes del potencial
 

hidrico pueden ser un factor importante en el control de la prrtici6n. 
(RA-CIAT)
 

0042 
27309 PAZ, L.G. DA ; RUSCHEL, A.P.; MALAVOLTA, E. 1982. Efeito do N
 

combinado, do pH 
e dos niveis de P, Ca, Al e Mn na solucao no crescimento e 

fixacao do N2 pelo feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). (Efecto de la 

combinaci6n de N, pH y concentraciones de P, Ca, Al y Mn en un medio de 

cultivo en la fijaci6n de N2 en frijol). Anais da Escola Superior de
 

Agricultura Luiz de Queiroz 39(l):189-201. Pt., Sum. Pt., En., 9 Ref., II.
 

[Faculdade 6e Medicina Veteriniria, Univ. Federal de Ceari, Fortaleza-CE,
 

Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. N. Fijaci6n de nitr6geno. Ca. Al. Mn. Creciwiento.
 

Nodulaci6n. pH. firasil. 

En expt. de medios de cultivo con frijol cv. Carioca, Rico 23 y Venezuela,
 
valores 0e 

pH de 4.0, 5.0, 6.0 y 7.0; concn. de Ca de 0.11-125.0 ppm; concn. de P de 

0.3-75.0 ppn. El crecimiento fue promovido por el incremento en la concn. 

de N, mientras que el peso seco de los n6dulos y la actividad de la
 

nitrogenasa fueron mayores a 4.2 ppm de nitrato. La actividad de la 

nitrogenasa y la nodulaci6n fueron mayores a un pH de 6.0. La producci6n 

de MS aument6 con el aumento en el pH. 


se investigaron los efectos de: nitrato de sodio a 0-42.0 ppm; 

La actividad de la nitrogonasa fue 

mayor a 10 ppm de Ca; ], nodulaci6n y la producci6n de MS lueron mayores a 

50 ppm. La respuesta u ' peso seco de los n6dulos y Ia producci6n de S de 

la planta al P fue aprox. lineal. A concn. mayores de 37.5 ppm de P, la 

actividad de la nitrogenasa disninuy6; 5 ppm de Al y 10 ppm de Mn 

disminuyeron la nodulac16n, el crecimiento de raices y la fijaci6n do N. 

(CIAT) 

0043 
27099 PIERSON, E.E. ; CLARK, R.B.; COYNE, D.P.; MARANVILLE, J.W. 1986. Iron 

deficiency stress effects on total iron in various leaves and nutrient 

solution p1lIn osgmas aid beans. (Efectub del estrts por deficiencia de 

hierro en el hierro total en varia3 hojas y on el pH de la soluci6n
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nutritiva en sorgo y frijol). Journal of Plant Nutrition 9(3-7):893-907.
 
En., Sum. En., 27 Hef., Il. [Depts. of Agronomy & Horticulture, Univ. of 
Nebraska, Lincoln, NE 68583, USA] 

Phaseolus vulgaris. Fe. Deficiencia de minerales. Soluc16n nutritiva. pH.
 

EE.UU. 

Se determinaron las concn. de Fe total en las hojas superiores (reci6n 
desarrolladas), intermedias e irferiores de plantas de sorgo y frijol, 
cultivadas con y sin Fe, para cada uno de los 25 6 27 dias en que las
 

plantas fueron cultivadas en tratamientos de soluciones nutritivas. Las
 

hojas inferiores e intermedias de sorgo presentaron mayores concn. de Fe 
que las hojas superiores pero las hojas superiores, intermedias e 
inferiores del frijol presentaron concn. de Fe relativamente uniformes. Se 
registraron las fluctuaciones diaries de Fe en cada grupo de hojas. Los 
cambios en el pH de la soluci6n nutritiva no estuviercn relacionados con la 
disminuci6n del estr6s per deficiencia de Fe en sorgo, pero los cambios en 
el pH estuvieron relacionados con el estrhs per deficiencia de Fe en 
frijol. El Fe no pareci6 ser translocado nuevamente de las hojas 

inferiores a las superiores en sorgo, pero se observ6 una pequea
 
disminuci6n dcl estr6s Por deficiencia de Fe en frijol aunque las
 

soluciones nutritivas no recibieron Fe. Se observaron incrementos rhpidos
 

en la acumulaci6n dc Fe en tadas las hojas tanto de sorgo come de frijol 
cuando las plantas recibieron Fe despu6s do estar en condiciones de estrfs
 

per deficienia de Fe durante alguno3 dias. El frijol parec16 tener 
mecanismos internos para aliviar el estr6s per deficiencia de re, 
mecanismos no exhibidos par el sorgo. (RA-CIAT) 

0044 
27430 RAMANI, S. ; KANNAN, S. 1985. S.udies on translocation of zinc in 
bean plants: evidence for retranslocation during new growth. (Estudios 

sobre la translocaci6n oe Zn en plantas de frijol: evidencia de
 
retranslocaci6n durante nuevo crecimiento). Journal of Plant Physiology 

121(4):313-318. En., Sum. En., 16 Ref., Il. [Plant Nutrition Section,
 
Nuclear Agriculture Division, Bhabha Atomic Research Centre, Bombay 400085,
 

India)
 

Phaseolus vulgaris. Zn. Translocaci6n. Transporte de nutrimentcs. Absorci6n 
de nutrimentos. India.
 

Se estudiaron la absorci6n y el transporte de Zn en plantas j6venos de 
frijol durante un periodo corto de absorci6n de 24 h. El Zn se suministr6 
en la forma de ZnCl2, ZnEDTA o ZnEDDHA (Zn etilendiamino 

di(O)dihidroxiacetato) 50 mioromolar. Se encontr6 que la absorci6n per las 

raices tue superior para ZnCl2 quo para las formas de quelatos. La 
translocaci6n hacia el tllo y las nuevas yemas ue superio que hacia las 

hojas primordiales. En otro expt. se examin6 la retranslocaci6n a 6rganos 
mfs nuevos medianto el corte de las raices despu6s de 24 h de absorci6n de
 

Zn proveni nte de ZnCI2 o ZnEDD11A y la remoci6n de las yemas terminales en 
algunas pl. itas. La retranslocaci6n de Zn se midi6 en las raices reci~n 

desarrolla, en las hoJas trifoliadas nuevas despu6s de cultivar las 
plantas en el medic nutritivo duranto 7 dias. Los resultados confirman el 
descLbrimiento de que el tallo act6a come fuente para la retranslocaci6n 
posterior hacia las hojas trifoliadas en desarrollo y los nuevos retoBos, 
formando asi el sitio de acumulaci6n. (RA-CIAT) 

0045 
27223 RIC DE VOS, C. ; LUBBERDING, H.J.; BIENFAIT, H.F. 1986. Rhizosphere 
acidification as a response to iron deficiency in bean plants. 
(Acidificaci6n de la rizosfera come respuosta a la deficiencia de hierro en 
plantas do frijol). Plant Physiology 81(3):842-846. En., Sum. En., 32 Ref., 

I1. [Dept. of Plant Physiology, Univ. of Amsterdam, Kruinlaan 318, 1098 SN
 

Amsterdam,, The Netherlands]
 

19
 



Phaseolus vulgaris. Soluci6n nutritiva. Deficiencia de minerales. Fe. 

Enzimas. Rizosfera. pH. Paises Bajos. 

Se encontr6 quo en frijol var. Pr6lude se acumula citrato y malato no 

debido a una falta de la enzima aconitasa que contiene Fe, sine par una 
6
 
n de protones durante i acidificaci6n de
relaci6n estrecha con la expulsi
 

de las plantasla rizosfera, una de las reacciones de eficiencia de Fe 
en raices de plantasCuando se induJo excreci6n de protones 

de frijol testigos mediante la adici6n de fusicoccina, se acumul6 solamente 

malato y no citrato. Se propone quo la deficiencia de Fe induce la 
en frijol, conduce
 

dicotiled6neas. 

producci6n de Scidos orgfnieos en las raices lo cual, 

tanto a la excrnci6n de protones cooo a una mayor capacidad para reducir 

quelatos f~rricos via el ristema inducido de transfercnc.a de electrones en
 

las c~lulas epidbrmicas de las raices. (RA-CIAT)
 

0046 
27226 SRIVASTAVA, H.S. ; O1POD, D.P. 1986. Effects of nitrogen dioxide and 

nodulation, nitrogenase activity. growth, and nitrogennitrate nutrition on 
content of bean plants. (Efectos de la nutrici6n con di6xido de nitr6geno y 

nitrato en la nodulaci6n, activiid de la nitrogenasa, crecimiento y 

contenido de nitr6geno de plantas de frijol). 
Plant Physiology 81(3):737

27 Ref. [Dept. of Bio-Sciences, Maharshi Dayanand
 

Univ., Rohtak-124001, India]
 
741. En., Sum. En., 


Phaseolus vulgaris. N. Nodulaci6n. Reducci6n de acetileno. Crecimiento.
 

Brotes. Contenido de minerales. Fijaci6n de nitr6geno. Nutrici6n do la
 

planta. Canad6.
 

cv. Kinghorn Wax se estudi6 la influenca del
Utilizando plantas de frijol 

rivel de nitrato nutritivo (0-20 milimola-) en los efectos de X02 (0-0.5
 

ppm) en la nodulaci6n y la actividad de !a reducci6n de acetiteno in vivo
 
nitrato y N Kjeldahl ende las raices, y en el crecimiento y las a,,ncn. do 

los brotes. La cxposic!6n do plintulas de 8 dias de edad durante 6 h/dia,
 

durante 15 dias, a 0.02-0.50 ppm do 1102dirinuy6 el peso total de n6dulos
 

concn. de nitrato de 0 y I milimolar, y la actividad de la
 
de nitrato. El
 

a una 

nitrogenasa (reduccibn do acetileno) a todas las concn. 


contaminante ejerc16 poco efecto en los pesos fresco y seco de las raices.
 
aument6El N02 inhibi6 el crecimiento Oe los brotes. La exposici6n al N02 


la concn. de nitrato en las raices solamente a una concn. de nitrato
 

nutritivo de 20 miliLolar. La expoici6n al N02 aument6 rarcadamente la
 

de N KJeldahl en raices poro generalmente disminuy6 la de los 

brotes. El expt. demostr6 quo el nivel do N nutritivo y la cuncn. de N02 

act6an conjuntamente para afectar la nodulaci6n y la capacidad de fijaui6n 

conen. 

las p]kntas y las relaciones
de N, el crecimiento y la composicifn do 


raices/brotes do las plantas do frijol. (RA-CIAT)
 

0047
 

27'272 VAN ASSCHE, F. ; CLIJSTERS, H. 1986. Inhibition of photosynthesis in
 

treatment with toxic concentrations of zinc: effects 

on electron transport and photopiosphorylation. (Inhibici6n de la 

nediante el tratamiento con 

Phaseolus vulgaris by 


fotosintesis en Phaseolus vulgaris 

concentraciones t6xicas do 
 zinc: efectoq en el transporte de electrones y
 

En., Sum. En.,en la fosforilaci6n). Physiologia Plantirum 66(4):717-721. 
Diep.nbeek,31 Ref., Il. [Limburgs Univ. Centrum, Univ. Campus. B-3610 


Belgium] q
 

Phaseolus vulgaris. Soluci6ri nutritiva. Zn. Translocacitn. Des6rdenes
 

fisiol6gicos do la planta. Fisiolo&ia de la planta. Bfilgica. 

6 

Se estudi el efecto de la absorci6n de cantidades t6xicas de Zn(2+) por el 

frijol in vivo on el transporte de electrones fotosintbticos y en Is 
en un medio nutritivo quofosforilaci6n. So cultiv6 el cv. Limburgse Vrooge 

una concn. t6xica no letal do ZnS04. El tratamiento con Zn(2+)contenia 
inhibi6 significativamente el transporte de electrones. La actividad del
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fotosistema 2 prob6 ser mns sensible que 1- actividad al fotolistema 1. La 
inhibici6n depe.di6 de la tasa de flujo de electrones. La capacidad de 
foaforilaci6n no ciclica fue tgmbl6n limitad- como resultado de la 
inhibici6n del transporte de electrones. La eficiencia de la fosforilaci6n
 
(relac16n ATP/2e) que involucr6 ambos sitios con.servadores de energia fue 
escasamente afectadi. (CIAT) 

0048
 
27201 ZAITER, H.Z. ; COYNE, D.P.; CLARK, R.B.; NULAND. D.S. 1986. Field,
 
nutrient solution and temperature effect upon iron leaf chlorosis of dry
 
beans (Phaseolus vulgaris L.). (Efecto del campo, La soluci6n nutritiva y 
la temperatura en la clorosis folia. por hierro del frijol). Journal of
 
Plant Nutriticn )(3-7).397-415. En., Sum. En., 24 Ref., I1. [Depts. of 
Horticultur. & Agronomy, Univ. of Nebraska, Lincoln, HE 68583, USA] 

Phaseolus vulgarin. Cultivares. Soluci6n nutritiva. Temperatura. Fe.
 
Deflriencia do minerales. Crecimiento. Clorosis. Nutrici6n de la planta. 
EE.UU. 

Se evaluaron 100 cv./lIneas de frijol por deficiencia de Fe en un muelo 
caleAreo LC la U. do Nebrai"ka, EE.UU. Veinticuatro cv./lIneas, las cuales 
variaban en nu resistencia y rusceptibilidad a la clorosis de Fe, se 
cultivar n on ioluciones nutritlvas en ecraras do crecimiento y se 
analizaron poi el Fe total en las hojas. Depu6s se seleccionaron 15 
materiales ror clorosin do Fe on condictones de camlo en un suelo calelreo. 
Sc cuitivaron 5 de los 15 cv./lieas en nolucionen nutritivas en regfienes 
de temp. luz/o.,eur-dad bajos (21.5/15.6 rradns centigradon) y altos 
(32.2./26.7 grados eentigradon) y an fotoperiodo do 12 h en cmaras de 
crecimiento. Los cv./lIneaj difirleon on la ne eridad do la clorosis do Fe 
y exmibteron alta a intemedia reist.ncia y susceptibilidad. Algunos de 
lon cv./Iinean rss resintentes cultivados en l campo y en soluciones 
nutritivas evalra/on ft-e on Black DCB, Pinto Ul 114, LRK 2602, Pinto Ul 
126, Cranbrry (;repauor) y Pinto N) 912. ho se encontri6 correlacibn entre 
el grado de cloronis y te total en las hojas. Se obnerv6 una interacci6n 
genotilo x emt-ente. La tasa de denarrollo do -lorosis foliar on cAmaras de 
crecimiento fle mAs ripica y la severidad de los sintceian fue mayor a temp. 
Lenoren quo ; temp. mayoren. Tambitn ne ubserv6 una interaccli6n genotipo x 
temp. Los si'entes cv./lIneas so comportaron on forma diferente en
 
diferente; regimenen de temp. Navy NW11, LRK NW 126, LRK 2602, Stueben 
Yellow Eye y G.N. JH 24. (RA (oxtracto)-CIAT) V.ase adems 0069 0073
 
00914 0095 0233 0325 0327 0334
 

C02 Deoarrollo de la Planta 

0049 
27027 ASADY, G.(l. ; SMUCKER, A.5.M. ; ADAMS, M.W. 1985. Seedling test for 
the quantitative eansureme. t of root tolerances to compacte soil. (Ensayo
 
con plintulan para la medlci6n cuantitativa de la tolerancia le las raices 
a los suicos compactados). Crop Science 25(5):802-806. En., Sum. En., 14
 
Ref., Ii. 

Phanoolun vulgarin. Ralces. PI6ntul.q. Compactaci6n del suelo. Cultivares.
 
EE.UU. 

Se o,tudiaron algunas de las respuetan morfol6gicas y fisiol6gicas 
primarias do las raicen do varios cv. do frijol a la compactaci6n del suelo 
utilizando un expt. rApiio no destructivo quo consiste on plintulas 
sembradas en un s.ilo exptl. compactado con 31, 18 y 6 por ciento de 
porosidades lienas de aire. Se midieron lan relaciones de pennmtaci6n de 
la, ralce 14 dias deapubs do la ziembra, sin destruir la viabilidad de 
las plintulin. Las relaciones de penetraci6n y la longitud do las raices 
di:c.inuyuron linualmente c n la diminucifn do la poroidad liena de aire. 
-.as acumulaciones on el xilema de metabolito aer6bices t6xicos se 
correlacionaron directamente con la densidad oparento volum6trica de suelo 
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e inversamente se relacionaron con las tasas de difusi6n de 0 en el suelo. 
Se observaron correlaciones altas (r = 0.91) entre las relaciones de 

penetraci6n de las ralces de este ensayo r~pido y el crecimiento y 
campo. (RA-CIAT)
rendimiento de Phaseolus vulgaris vultivado en el 


0050 
27090 AZCON-BIETO, J. 1986. Effect of oxygen on the contribution of 

respiration to the C02 compensation point in wheat and bean leaves. (Efecto 

del oxigeno en la contribuci6n de is respiraci6n al punto de compensaci6n 
del C02 en hojas de trigo y de frijol). Plant Physiology 81(2):379-382.
 

En., Sum. En., 29 Ref., II. (Fisiologia General, Facultat do Biologia, 

Universitat do Barzelona, Diagonal 645, Barcelona-08028, Spain] 

Phaseolus vulgaris. Respiraci6n de la planta. 0. C02. Australia. 

Durante el periodo de crecimiento de hojas del frijol cv. Hawkesbury
 

Wonder, se estudi6 el punto de comnensaci6n de C02 al 21 por ciento de 02 

(T21) y al 2 por ciento de 02 (T2), y -z zasa ee liberaci6n de 002 en la 

oscuridad al 21 por ciento do 02 (Rn). 
 Los valores de T21 y Rn fueron
 

altos en hojac j6venes, y di";inuyeron rApidamente en forma paralela 
durante la maduraci6n. Sin embargo, el T2 present6 valores relativamente 
bajos en las hojas do frijol or. crecimiento, y un modelo pronostic6 que los 

valores de T2 observados debieron haber sldo considerablmente mis altos si 

su componente respiratorio fue considerado tan grande como el del T21. Los 

resulta-os sugieren que la tasa do respiraclin en la luz que contribuye al 

punto de compensaci6n del C02 en hojas de frijol es menocr a rJveles bajos
 

de 02 que a nivelej ambientale:s. (RA-CIAT) 

0051
 

AZIZ, Z.A. ; DRENNAN, D.S.H. 1983. The effects of removing cotyledons27210 
and p,'imary leaves on the leaf area and growth of Phaseolus vulgaris (L.). 

(Efeetos de la renoci6n de los cotiledones y las hojas primarias en el Area 

foliar y en el crecmllento de Phazeolus vulgaris). MARDI Research Bulletin 

11(2):171-178. En., Sum. En., Hal., 20 Ref. (Malaysian Agricultural 
Research & Development Inst., Field Crops Branch, Serdang, Selangor,
 

MalaysLia] 

Phaseolus vulgaris. Cotiledones. lojas. Area foliar. Abcisi6n. 
Creciniento. Plintulas. Reino Unido.
 

Sc estudi6 la pi(rdida de cotiledones o de hojas prioarias de Phaseolus
 

vulgaris despu6s do la e.ergencia. Se afectaron el creeimsento y el
 
en la etapa
establecimiento de las plintulas pero 6stas s2 recuperaron 

reproductiva o ann antes. En ete expt. los cotiledonos fueron
 

relativamente mis importantes que lans hojas primnrias durante el 

establecimiento. (RA-CIAT) 

0052
 
26248 BARCNA R., G. 1983. Efecto del almacenamiento en un banco de
 

6ermoplasma sobre la gerinaci6n y el contenido de humedad del frijol
 

(Phaseolus vulgaris L.). Tes , Ing.Agr. Palmira, Universidad Nacional de
 

Colombia. 205p. Es., Sum. Es., 96 Ref., 11.
 

Almacenamiento.
 

Germinaci6n. Contenido de agua. Color de la 

Phaseolun vulgaris. Introducci6n de plantas. Aemilias. 


emilla. Caracteristicas de la
 

semilla. Colombia. 

En el Lab. de Semillas del CIAT, se detern'in6 el efecto del almaenamiento
 

en un bancc do germoplasma on la getminacifn de semillas de frijol, ademAs
 

de 
nu contenido do humedad y la relaci6n d- 6sta con la germinaci6n. Se
 

uti izaron 500 introducciones de frijol almacenadas durante 2 ahos a 0 

grados centigrados, con una humedad de las semillas do igual o menor quo 7 

por eiento y empacadas en bolass do aluminlo seliadas. Sc dividieron las
 

semillas do las Introducciones en 8 colores (blanco, crema, amarillo, caf6,
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rosado, rojo, morado y negro) y 3 tamafos (pequeio, mediano y grande). El 
material para germinaci6n se distribuy6 a raz6n de 60 introduociones/emana 
y se evalu6 a los 8 dias siguientes por comparac16n con plhntulas normales. 
El almanenamiento afect6 la germinaci6n do las Introducciones evaluadas; se 
present6 un catabio altaiente significativo al final de los 2 aflos. Las 
semillas grandes de color blanco y crema fueron las mAs afectadas en 
relac16n con el porcentaje de plintulas normales; las menos afectadas 
fueron las semillas pequebas y de color rosado. En Ir interzcci6n color x 
tamaflo, las semillas menos afectadas per el almacenamiento fueron las 
combinaciones de semillas de color rosado y rc:o de tamafio mediano, y las 
de color negro y rmarillo de tamafio pequefo. dote-rinaron una alta 
correlaci6n negativa entre plintulas normal, '; re!.ci6n con plintulas 
anocimales y semillas mnertas, y una alta correiavi6r ,'gativa para calidad 
de semillas. El contenido de humedad de las semillas do color rojo fue el 
mds alto y el de las de color amarillo y morado, el mAs bajo. Las semillas 
pequehas presentaron el mayor procentaje de humedad. En la interacci6n 
color x tamaflo, las combinaciones con semillas de tamalo pequeoo 
presentaron mayor humedad on comparaci6n con combinaciones con zemillas de 
tamaflo grands do menor humedad. En ninguno de los m6todos de evaluaci6n se 
obtuvo correlaci6n entre is humedad do las semillas y las variables de la 
prueba de gerzminaci6n. (RA (extracto)) 

0053 
Z7260 CHATFIELD, J.M. ; ARMSTRONG, D.I. 1986. Regulation of cytokinin 
oxidase activity in callus tissues of Phaseolut vulgaris L. cv. Great 
Northern. (Pegulaci6n de is actividad de la oxidasa de citoquinina en 
tejidos de callos do Phaseolus vulgaris ev. Great Northern). Plant 
Physiology 80(2) :493-499. En., Sum. En., 24 Ref., If. [Dept. of Botany & 
Plant Pathology, Orezon State Univ., Corvallis, OR 97331, USA] 

Phaseolus vul1arin. Cicoquininas. Tejidos de !a plants. Enzimas, EE.UU. 

So exain6 la regulacifn do la aetividad de la oxidtsa de cJtoquinina en 
teJidos de callos de Phaseolus vuliarJs cv. Great Northern utilizando una 
prueba busada en la cxidacifn de N(6)-.(delta(2)-isopantenil) adenina-8
(14)C(i(6)Ade-8-(14)C) a la adenina. La aplicaci6n directa de soluciones
 
do citoquininas extge.oas a la superficie do los ttjido: de los calloBs 
indujo increntos reiativac~nte ri.pidos en la actividad do la oxidasa de 
citoquinina. Fl incremento inoucido per la citoquintia en la actividad de 
la oxidasa do citoquinina fur. inhibido ea tejidos preiamente tratados cor 
cordtcepin o cicloheximida, :3ugiriendo que la respuesta puede requerir de 
la sintesis del ARN y de la proteins. Todos los compuc!tos activados per
 
Ia citoquinina protados, incluyendo tanto los substrates come los 
nosubatratos de la uxidasa do citoquinina, fuoron ofectivos en indzcir 
niveles elevados de ia enlma en los tejidos de leon eclis de Great 
Northern. El derivado do urea activada pot la citoquiriina, tidiazur6n, fue 
tan efectivo como cualquier derivalo de la acenina on inducir esta 
respuesta. Es posible que el tidiazur6n pucia servir como un substrato 
para la oxidasa de citoquinina, pore a6n ro se han excluido otros 
mecanismoa de inhibiei6n. (RA (extracto)-CIAT) 

0054 
26931 COULSON, C.L. 1985. Rdiant energy conversion in three cultivars of 
Phaseolus vulgaris. (Conversi6n de energia radiante en treo cultivares de 
Phaseolus vulgaris). Agricultural and Forest Meteorology 35() :2i-29. En., 
Sum. En., 25 Ref., Ii. (Dept. of Crop Science, Faculty of Agriculture, 
Univ. of Nairobi, Kenya] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Requeorimtentos climticos. Luz. Materia 
seca. Keria. 

La acumulaci6n do MS, el desarrollo del Area foliar y Is Intercepci6n de 
energia radiante .e registraron duranto el periodo de crecimiento do 3 cv. 
do Phaseolus vulgaris. La conversifn de energla radiante a MS total tuvo un 
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prom. de 1.6 por ciento en tcdas las var. (tomando la radiaci6n 
fotosint6ticamente activa co~mo 0.63 del total y el coeficiente de reflexi6n 

como 0.21). Con base en el rendimiento econ6mico, la eficiencia de 

convcrsi6n es menor del 1.6 For ciento, aunque Rose Coco, de semilla 
pequOea, present6 usa eficiencia de converri6n ligerazente mayor que Mwezi 
Moja y Canadian Wonder. La Efciencia aument6 en los 3 cv. y despu~s 
disminuy6 a medida que el cultivo madur6 y oe envejeei . Las variaciones de 

la eficiencia calculada que so regintraron pueden deberre a varios 
factores, los cualea incluyen los valoreo aceptados para la relaci6n de 
radiaci6n fotosinttticamente activa:radiaci6n total, la re'lectancia y los 
valores calorificon. (RA-CIAT)
 

0055
 
27295 DAVIS, T.D. , SAdIiLA, 11.; SmIiY, B. 1986. Influence of 2-(3,4 
diehloropkonoxy)-triethylanino on photosynthesis of Phaneoluo vulgacis L. 
(Ir.fluencia de la 2-(3,4 diclorofcnoxi)-trictilminia en la fotosintesis de 

frijol). Photosynthesis Research 5(3) :275-281. En., Sum. En., 12 Ref., If. 
[College of Biology & Agriculture, Brigham Young Univ., Prove. UT 64602,
 

USA] 

Phaseolus vul paris. Sustancla rct-uladore'Q del erceimiento. Hojas. 
Fotosint-iis. Estoma:. Clorofila. FF.1;J. 

El efecto du !a.; a:%iAar-ionu, foliaros, del regulador de crecimiento 2-(3,#4 
dlclorcfenoxl;-trietilwmina (DCPTA) en Ia futosnint sis nota por plantas de 
frijol intactL- dcpe/.1i6 dc la concn. y la etapa de desarrollo de las 
hojas. Una ::olaasersi6r foliar de PC(A 2.0 milimolar redujo la 
fotosinte:oiL ncta cuardo -,(2 allic6 a hoja:; j6veno en expnsifn pero tuvo 
poco efecto o!nbolas totalnmor;to exjandidac. Las concn. mA:, bajas (0.2-0.8 

mililOair) do DC"I'A no tuvieron ofecto on la fotosintesi,'I nata a noes que 
se aplicarzan de uta vez, lo cua( die cco resultado una fotosintesis 
neta rzducida. La irnhi ic 'no2 la fotosintsi: neta nducida per DCPTA se 

asoci6 coi. clcrosi J y ar on iaaracionosultraestruclura de Ions 
cloroplafstos. F- [Cf-TA no afott6 liar'-sistenia estomtica. Cuando se 

6
aplic en i, o.,curidad a disco:;foliares sortado:i, el DCFTA retard6 la 

pOraida rorimsado clorofila, Io cual indica que ]a DCPFA puede tener 
propiedade:s antisens.centes. (it-C]AT) 

10.6 

27273 DAVIS, T. . ; 1A11,A, ;. WALSFR',RB.1.; UPAVIYAYA, A. 1985. 
Promotion of idvontiticu:, root f(rmation on cuttings by paclobutrazol. 
(Etimulacifn de la f, iiraci6n do vaicoes adventicias en esqueJes por 
paclobutra:oI ). )olcioriz 20(5) :883-884. En., Sum. En., 14 Ref., Ii. 
[Dept. of Botarny, Univ. (,f Jodhpur, India] 

1'hasoolu's vul pani: . Iohidl docf:;. Enraizaniento. Brutes. Ralces. India. 

Se colcsaror e:quejes de Plectranthus australis y de Phaseolus vulgaris en 
-oluciones del [rdeC qu11mico Jaclobutrasol per 24-4l0 h. El paclobutrasol 
a conen. iolativam:nt,! bajas (3-C mg/litro) aument6 el no. de ralces que se 
formaron en io.; oquejes do '. austrail: y P. vulgarly, en aprox. 100 y 85 
per ciento, rep. El paclobitra:;ul no afect6 sigrdficativa ,nte la longitud 
de la ralz Pto r(dujo la longitud del brote on aprox. 20 por ciento en 
comparacifn con Ios: teiitigosi. (BA-ClAT) 

0057 
27296 DE MOUBA,P.L.; .SR, E.W. 196. Effects of cultivar and flower 
removal treatments on thL temloral c..ntribution of reproductive structures 
in beau. (Efecto; del cultivar y de lo tratanientos de remoc16n de flores 
en is dintribucifn temporal de las e:itructuras reproductivas en frijol). 
Cror Science 26(2) :362-367. En., Sum. En., 7 Ref., I. (Nor-Cal Wild Rice, 
P.S. Box 940, Woodland, CA 95695, USA] 
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Phaseolus vulgaris. Arquitectura tie la planta. Abscisi6n. Cultivares. 
Floraci6n. Formaci6n de vain ,s. Rendimiento. Componentes del rendimiento. 
EE.UU. 

Se llevaron a eabo 3 expt. para determinar la distrituci6n temporal de la 
florac16n y los efectos de ]a remoci6n de flores en Is producci6n de flores 
y en el rendimiento de semillas de frijol. Se sembraon todos los expt. en 
Davis (California, EE.UU.) en eamas con centros de ema. En ls expt. de 
comparaci6n entre cv., so marcaron las fl caes do Sacramento, Red Kidney, 
Sutter Pink y T-39 duante un periodo de 20 dias, comenzando con la 
primera flor. Al dia 12 6 13, todos los cv. alcanzaron la pruducei6n pica
 
de flores y habian fijado vainas, la' cuales eventualmente constituirlan
 
aprox. el 80 par ciento de su rendinierto total de semilla. La tasa de 
producci6n de flares difiri6 entre los cv., per las flares producidas mAs 
temprano tuvieron el mayor porcantaje de fijaci6n de '.inas. En los expt. 
de desflorac16n, las flares de Red Kidney y Califorila Red fueron
 
removidas a contadas durante varios intervalos de 10 dias o en 
combinacionea de 6stos, durante un periodo de 30 dias. La remoci6n de
 
flares durante los primeroa 20 dias dio come reultadc un aumento 
significativo en la produccl6n de flares en los 61times 10 dias. La 
remoci6n de flares durante los dias 11-20 tuvo los rnSs grandes impactos en 
el rendimiento de semillas. En l. expt. de defloraci6n parcial, en el 
cual una porci6n fija de flares (e.g., cada cuarta flor) fue removida 
durante toda la estaei6n, no so vio significativamente afectada la 
producci6n de flares ni el rendimiento. Se requiere un min. de 20 dias de
 
floraci6n y fijaci6n de vainas para obtener altos rundimieitos. Cualquier 
estrbs quo causa ptrdida de flares o aborto de vainas durante los dias
 
11-20 tendrA un impacto significativo en el rendimiento. (HA 
(extracto)-CIAT)
 

0058
 
27415 FLETCHER, R.A. ; HOFSTRA, G.; GAO, J. 1986. Comparative fungitoxic
 
and plant growth regulating properties of triazole derivatives. (Grade
 
comparativo de las propiedades fungit6xican y de la regulaci6n del
 
crecimionto de derivados de triazol). Plant and Cell Physiology 27(2):367
371. En., Sum. En., 12 Ref., II. [Dept. of Envirornental Blology, Univ. of 
Guelph, Guelph, Ontario, Canada N1G 2W1] 

Phaseolus vulgaris. Suatarcias reguladoras del crecmiento. Croeimiento.
 
CanadA.
 

Los dorivados del triazol S-3307, S-3308, triadimef6n, triadimenol y
 
paclobutrasol exhiben varies grades de acci6n fungicida y de regulaci6n del
 
creciminnto. En ensayos in vitro, S-3308 fue el mAs fungit6xico a 4 
pat6gnos do plantas, seguido per S-3307, mientras que 3-3307 y el 
paclobutrasol fueron los retardadores del crecimiento msr activos en frijol
 
y en Poa pratensis. (RA-CIAT)
 

0059
 
27307 HUBERNA1A, ; JAFFE, 1986. Thigoetropium in organs of the beanM. M.J. 
plant (Phaseolus vulgaris L.). (Tigmotropimo en 6rganos do la planta de 
frijol). Annals of Botany 57(2):133-137. En., Sum. En., 13 Ref., I).. 
[Horticulture Dept., Faculty of Agriculture, The Hebrew Univ. of Jirusalem, 
Rehovot, Israel] 

Phaseolus vulgaris. Peclolos. Hojas. Perturbaci6n mecinica. Desarrullo de
 
la planta. EE.UU.
 

Cuando cada 6rgano vegetative a6reo de plantas j6venes de frijol si
 
perburba mecAnica y unilateralmente, frotAndolo suavemente, bstos !xhiben 
tignotropirmo positivo. Los entrenudos presentan solsmente un tigm)tropismu 
moderado, pore las hojas y peciolos se doblan mucho mAs, especialiente 
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cuando se frotan sus superficies abaxiales. Cuando se frota la superficie 
abaxial de un peciolo, 6ste se dobla hacia abajo, pero el peciolo opuesto 

se dobla hania arriba. Estas observaciones se interpretan en tbrminos del 

hAbito trepador de las plantas de frijol. (RA..CIAT) 

0060 
2737' JOYNER, R. ; DUNNING, J..;REINERT, R.; RANGAPPA, M. 1985. The 

influence of 03 - 302 on the growth response of Phaseolus vulgaris. 

(Influencia del 03 - S02 en la respuesta do crecimiento de Phaseolus 
vulgaris). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:89-90. En. 
[Dept. of Botany, North Carolina State Univ., Raleigh, NC 27605, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Ozono. S02. Crecimiento. Rendimiento.
 

Producci6n do bicmaca. EE.UU.
 

En 1984 se realiz6 un expt. de campo con cAmaras abiertas en Raleigh 

(Carolina del Norte, EE.UU.) para determinar los efectos del 03 y del S02, 

individualmente y en mezclas, en el creciriento y rendiciento de 5 

accesiones de Phaseolus vulgaris seleccionadas (BBL 290, Sanilac, PI 

312029, BBL 47 y Hop 2). Se jtiliz un diseho al
6 azar de parcelas
 

divididas. Deade el transplante ha ta la cosecha, las plantas se trataron
 

con 03 por 7 h/dia y con S02 por 4 h/dia, durante 7 dias a !a semana. El
 

frijol respond16 diferentemente a las mezclas de S02 + 03; estas
 

diferencias pueden deberse a la diferente zensibilidad de cada accesi6n de
 

frijol al 03 o al S02 solos. Los rendimientos de semilla de frijol y Ia
 

biomasa di minuyeron a medida quL aument6 la concn. de 03. (CIAT)
 

0061 
27424 KALINICII, J.F. ; MHADAVA, N.B.; TODHUNTER, J.A. 1985. Relationship of 

nucleic acid metabolism tu brassinolide-induced responses in beans. 

(Relaci6n entre el metabolismo del Ac do nuelatco y las respuestas 

inducidas por la brasinolida en frijol). Journal of Flant Physiology 

120(3):207-214. En., Sum. En., 17 Ref. (Plant Hormone Laboratory,
 

Agricultural Research Service, United States, Dept. of Agricultural, 
Beltsville, MD20705, USA] 

Phaseolus vulgaris. Crecimiento. Sustancias reguladoras del crecimiento. 

Contenido de proteina. ARN. ADN. EE.UU. 

Se examin6 la relaci6n entre el nvtaboli:-no del tcido nuelico y las 

respuestas inducidas por la brasinolida: la elongaci6n celular y la 

divisl6n celular en frijol. Para esto estudio se escogieron secciones 

cortadas de 2 sistemas de plantas intactas, los segundos entrenudos del 

frijol pinto y los epicotilos del frijol mungo. En frijol pinto, 
se 

compararon los entrenudos cortados hiniadoc y partidos con los entrenudos 

cortados de los testigos sin tratar. En frjoil mungo, se compararon loj 

hipocotilos y los epicotilos de plintulas tratadas y no tratadas con
 

brasinolida. Este estudio mostr6 que el tratarziento con brasinolida
 

prouovi6 las actividades de las polimerasas de ARN y de ADN como tambi6n 

los niveles de ARN, ADN y proteLina, lo cual indira que las respuestas a la 

brasinolida dependen de la sintesis del coidonuelfico y de las proteinas.
 

(RA-CIAT)
 

0062
 
27091 LADHCR, U. ; DYCK, R.L.; SILBERNAGEL, H.J. 1986. Effects of oxygen
 

and temperature during imbibition on ,eeds of two bean lines at two
 

moisture levels. (Efectos del oxigeno y la temperatura durante la
 

imbibici6n en las semillas de dos lineas de frijol 
a dos niveles de
 

humedad). Journal of the American Society for Horticultural Scienco
 

111(4):572-577. En., 
Sum. En., 30 Ref., I. [Dept. of Plant Biology, Univ.
 

of Illinois, Urbana, IL 61801, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cultivares. Semillas. Germinaci6n.
 
Temperatura. 0. EE.13U.
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Se impusieron baja temp. y d6flcit hidrico a 2 lineas de habichuela, 
tolerante al estr~s (PI-165426-BS) y sensitiva al estr6s (Golderop).
 
durante las primeras 48 h de germiracl6n. A 22 grados centigrados, las
 
conen, de 02 de 0, 1 y 2 por clent atmentaron el escape de las semillas, 
retardarnn la emergenoia y redujeron el crecimoento en ccmparaci6n con 5 y 
21 por :en.,o de 02. Estos efectos fueron m65 3everos cuandc. 3e redujo la 
humedad inicial do la semilla de 12 a 8 por ciento en Golderop, porn no en 
PI-165426-BS. A 10 grades centigraios, la deficiencia do 0 fi e minimizada. 
Lps bajas temp. inhibleron el crecimlento do Goldcrop, porn no -I do 
PI-165426-PS, y aumentaron el escape de !as semillas de amba lilneas. Li, 
Euperviveiala de las 5emillan a baja temp. disminul'5 cuando se redujo la 
humedad inlci.al de la semilla de 12 a 8 per ciento. La inuodaci6n de las 
semillas ror 24 h aument6 e escape y redujo la emergencia y el crecimiento 
munho mAs que 24 h de anoxia compl 'a. Puento que Io: efectos de la anoxia 
son diferentes do ls dafor por litirundacin, re dircute un rccanlumo de 
daho Vor Ia ii,undaci6n no relacionado con la deficiencia de 0. (RA-CIAT) 

C063 
2721!0 MARTINS, I.S. ; SONDAHL, M.R. 1984. Axillory bud develoent from
 
nodal cuL'tures of bean seedlings (Piaseolu vulgari L.). (Derarrollo de 
yemas axilares a partir del cultivo de nudo: dv pl-ntula3 de frijol). 
Tu.,rialba 34(2):157-161. En., Sum. Pt., En., 5 Ref., I1. [Dept. Genetics, 
Inst. of Agronomy. P.O. Box 28, Canpinas-SP, Praoil] 

Phaseolu; vulgaris. Cultivo de tejidos. Germoplarma. Plintulas. Cultivares.
 
Brasil. 

Se presenta una metodolcgfa para u..dearrollo de yoran axilare a partir
 
do cultivos do nudes y para la recuperacifn de la 1.anta du frijol. Las 
mejoren condiciones para inducir eL desarrollo y el crecmiento delar yemas 
axilares en piAntula- de flijol coioten en la germinaclin en la presencia 
de 6-bencilaminopurina (20 mieromolar) y el cultivo de regionen derivadas 
de lo nudo en un medio bizico B5 uljlerentadr, con 6-bencilaminopurina (5 
micrcmolar) e IAB (0.25 mlcromolzr). Fl era-alzamiento do Ion retoos 
derivados de las yecao axilare: fu iniducido for IAB (10 micromular) 
durante 10 d( an, c-eguido per el cuLtivo de plntula:-,n ci medio bmnlco B5 
sin reguladore do crecimiento. La prorencia do la luz fue eencial Para 
el denarrollo de lan yema-o axilare- de explantes de ion nudo de lao 
plAntulas de frijol. La frceuenciA de la induccir, de yerca axilaren y el 
crecimiento de reto~ion fueron diferenteo egin la posici6n del nudo y el 
genotipo. El cv. Puebla-153 preent6 macrcn frecuencia, dt- i[,dueci6n, 
mientras que el mejor crecuimeinto de retehroc e obrerv6 en el cv. Carioca. 
El no. max. de yemac; detorrollado:/axila de lia hoja fue 6 (cv. Moruna, nudo 
1) suzirlendo un totul do 11 yena:; latente en cada nudo cotiledonario de 
laE plAntulas do frijol. (lA-CAT) 

006j 
27317 MISRA, S.H. ; BELEY, J.D. 1985. Reprogramming of protein synthesis 
from a developmental to a germinative mode induced by desiccation of the 
axes of Phaseoluu vulgerLi. (Reprogramacin do la :i',teol: de proteinas de 
un modelo de de:,arrollo a uno de gorminacoi6n inducijo par la desecacifn do 
los ejes de Phasec.us vulgaris). Plant 1'hyrioloy -8(4):876-882. Fn., Sum. 
En., 35 Ref., Ii. [Plant Physiology Reoearch Group, Dept. of Biology, Univ. 
of Calgary, Calgary, Alberta T2N IN4, Canada] 

Phaseolus vulgaris, Proteinas. Semlilas. Secaniento. Germinaci6n. ARN. 
Canadd.
 

Las semillas inmaduras de Plasoeolus vulgarir; cv. Taylor': Horticultural, 
removidas de las vainas a Iog 32 dias do desarrollo, no germinan a menos 
que primero se sometan a desccaci6n. El necamiento preaturo no s6lo 
redirije el metabolisnmo de un programa de denarrollo a uno de germinacin 
sine que tambi~n Io hace permanentemente, naciendo, por consigulente, un 
cambio irreversible. Esto :e muestra meadiante una sintesis de proteinas In 
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vitro, y an~lisib del mARN poli(A)(+) con una sonda cADN especifica para
 

un mensaje de faseolira. Por ejemplo, el modelo de lan proteiras
 

sintetizadav in vitro pcr la fraeci6n le mARN do los ejes frescos y
 

prematuramnr.te !soicados mue:t ra fuertes similitudes; por otra Parte, la 

poblaeifr. de mARN de ejes rehldratados codifican un grupo diferente de
 

proteinas. Adem~o, se pre '"iael ren.zaje ;,roverderte de la faseolina 

derputs del iroce:c norm madurac,6n y deoscari6n prematura de las 

seilla:. Ete meioaj y. .e detteta en lcs jo:, desuo de la 

,eh irz.; durii dur,.nte la uta;,a de toleranota a larehioratacidr. dof lar 
desecaci6n. (PA-CIAT)
 

27293 FGWELL, .P. ; LVII,,, P.. V'ATTHlE', . 1986. Te role of 

.c,, . di i rr t. vwc ur of whitt aid coloured coed lotsimbibitlcr da 
!:cu (:-a cel porof dwar Frencbr (I ). func:6n daho 

y doicbibircitn r Ia dt-, r:r r, ii Va' 'r0" C. - c'c: d: : riMlla blanca 


cclcr de Saila :. I cuir- of Fxlt~rlr,-'ita! Lotany 37(179):716-


Cure. En., F.,A., * . [!(It- Agriou ture. Uriv. Aterdeen,722. En., 12 I ' of 

Aberden AI Ui, 

vui gri. a i . V go: dv i, :t.illa. A:icrei6n de agua.ihaseoolu:1 
Cultivares. Color d la r Grrinai6r.. oelno Unido. 

daho despu6sLa- semillasi de hatichuel a bu-tiva it e.entaron evidencia de 
to'ido elevadade la imbibi(fit; er, agna Ci 1;. fcrc,a de mutrto y 1,trdida de
 

solutos. El dao fue ms:, exter,-:lvo L ias ocil iaa de ur ev, con tertas
 

blaran (Terder'tt) tarte a 20 grado centfgradeu c cocon la ImLibioi6n
 

inicial de C h a 4 grado: eortlgrado:-. cuando I daio foe nrs o;evero,
 
mientra: que un cv. con tectas caf6s (Provider) nolamente :ufr16 daio
 
despu6E del tratamiento a 4 grados centigrades. Tet.ei-tte pirerti una
 

correlacionesimbibici6r mns rpiuda que Provider en amtbs tr.ta eiento.:. La, 
dentro de cada cv. taste de I& p6rdida de olutos (positiva)ignifioativasi 

come el grado de tejido vivo (negativa) con la tara de abf:orci6n do agua, y 

el dafo reduoido cuando las Lemillas imbitieron lentameoto en glicol
 

indicarcn que Cute fue un dao lot Imithlbi6n debl'dc a 

absorcifn rApida de agua. La:;diferencias en lao ta:o:or 
polietileno, 

drt at.,,crcifn de 
al 15 y 20 jor certo de contnido
 

de humedad donde la imtibici6n rApida etuvo asociada con la

agua tambila fueror. oborvadas en arena 


-er' nacifn 

reducida y la produccifn de un mayor no. de riitulas ancrale . Usa temp. 

de 4 grados centigrados durante iar prinmiras C h de germiracirn en arena a 

15 por ciento de contonido de humedad tambifn redujo la geiminaci6n, 
r,( ida a.1 orcifn departieularisente en Tenderette. fe sugicro que lia rcA 

agua de lt): cv. de semilIa larica de habichuela arbusti va y fu rayor 
r 0oables de sususceptiblildad al daFo por imbibLicin son los factore: 

poco vigor. (BA-CIAT)
 

0066
 

27294 PO)WELL, A.A. ; OLIVEIhA, 1.. 1S A.; MATTHEWl., -. 1986. fond vigour in
 

cultivars of dwarf French be-an (Phaseolu: vulgarii) in relation to the
 

cclour of the testa. (Vigor de la secmilla de cultivare.: de habichuela
 
en reiaoi6n coi el color de la testa). Jurnal of AgrieuIturalarbustiva 

Ii. (Det. of ,griculture.
1c0enc16(2):419-425. En., Sum. En., 15 Ref., 


Univ. of Aberdeen, Aberdeen AB9 IUD, Scotland]
 

Fhaseolus vulgaris. Sem'illas. Vigor de la :eilla. (ab-!chuela. Color de la 

semilla. Testa. Emergeneia. Esoeocia. 

Las diferenclas en la emoerr.eia de campc de 3C letes de :imillas 
de la testa;comerciales de habichuela arbustiva 00 anoclaron con e. color 

los 11 lotez con testa blanea pre:lentaron ur, clior 1orcentaju prom. de 
testa nograemergencla en el campo (67) en com; aracifn ':o los/ 11 loten de 

o los 8 de testa caft (91 por ciento cada uno). Ioo;lotes de semilla
 

blanea tamb16n presoentarin cayore corductividade: de laxlviaci6n (prom. 42 
prom. delmicrosiemens/m/g) y una imbitici6n mS: ripida (un incremento 
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peso de 43 por ciento despuds de 6 h de imbibici6n) que los lotes de 
semilla negra o caft (prom. 25 microsiemens/cm/g; 30 por ciento de 
incriento en el peso). En 2 ciclos sucesivos de imbibici6n, las semillas 
de Provider (testa caft) absorbieron agua mis r~pidamente en la segunda 
imbibici6n (78 por ciento de incremento on el peso despu~s de 3 h) que en 
la primera f25 por ciento do incremento en el peso). Las testas de color 
normalmente se adherieron muy estrechamente a los cotiledones pmrc so 
despegaron despu6s de la primera imbiblci6n produciendo una absorci6n mus 
rApida do agua. La rApida imbibici6n de Tenderette (testa blanca), una var. 
que tiene ,and tcr"ma de poca adhesi6n aun en Ia semilla coca, se Increment6 
s6lo ligeramente en unsasegunda imbtbici6n. Cuando las semillar so 
imbibieron de un extremo Eolamente al cual so le habia eliminado la testa, 
Tenderette imbibi6 r-pidamente (90 por clento de increento on el peso 
despu~s de 12 h) mientras que en Provider la testa estrechacente adherida 
limit6 la tasa de absorci6n de agua (112pot ciento de increments en el peso 
desputs de 12 h) no obstante el fAcil aceso a] agua de la semilla. 0e 
suglere que el grado de adhereneia de la tests al cotiled6n eo el principal 
factor que influye en la tarsade imbiblici6n do los cv. do habichuela 
artustiva que difieren en el color de la testa. Se discute su papel en la 
determinacifn del vigor de la (RA-CIAT)lemilla. 


0067 
26555 PODRIGUEZ C., R.R. 1986. Caraterizaei6n rmorfo-fi:iol6gica e 
identificac-in de caracterer para z.yor rendimiento on genotiros precoces 
de frijol comin (Phaeoclur- vulgarir L.). Tei:; Mag.Se. Chapingo, Mtxico, 
Colegio de Fontgraduador. 190p. Es., Su. Es., 107 Ref., I. 

PhareoluL vulgari. Gcnotipor. 2cleeei6n. Maduraci6n. hendimiento. 
Compcnenteo del rrordimlento. Crcirmirtu. Colombia. 

En CIAT-Palmira, CoIombia, :;c realizaan 2 expt. durante 1985, pans 
jJentificar criterio: de ,elecei6n de frIjul asociador con rendimlento en 
genotioo precocer y crtudla algunu.- de lor mecarosor que se relscionan 
con la precoeidad mediante la caract/rizocz n nor'ffiriol6glca do 16 
genoti[,o:r Irovenlenter de Amrricca Central, Wixico y Colombia. Dote 
genotipos *o claificaron ,'),oo pre-oer y I como tsrdlo.;. El rendimlento y 
is madurez fi :loligica re encont:aron alta y ,or-itisvamcnte corrclacio,ados 
con lo3 par-Am'tron d- tamaEo de !a :'erill so, aterisles precoce 
tendieron a rer mi efclerter quc los tardior, |Irincpalmente so cuanto a 
aprcvech.zionto de :u A're& foliar. No ,e encontraron uateriale:3 eficientes 
a travAs del tilm;o quo fuerrn con:itentcu on la- 2 tpocas de etudio 
(junlo y sept. ). e econtron 3 geroti on preuoce-rendidores (WU 814-7, G 
3017 y Iabia de Goto) y que en ttrmino:, generale: prescntan un tallo 
fuerte. ercto y ecr Joca rmific-aciftn. No e enontr6 ruficientL ;*idencia 
que aoye e- modolo de ;lanst: floraciir tardla-mudurez [recoz. Amn asl, 
.e obscrvaron genotilor que r(!r|;or,d(- a tal mcdelo, aunq.e pooo rendidores, 
cooo consecuoncia de : u costo [erodo d, I lenado de V;rano. En guneral, este 
61timo parece :er critico ;.ara eI erdJMiento final , poV io cUal no es 
conveniente reducirlo. (RA (extracto)) 

0068 
27288 5ID)IQUE, M.A. ; GCOOIN, P.B. 1985. Corductivity meaureents on 
ningle seds to Iredict the geimirability of French beans. (Modicione de 
conduetividad en r-omillas Individuale: [,ars ,redecir la grmnabilidad de 
la habcchuela). eed Sciene and Technology 13(3):643-652. En., Sun. En., 
Fr., De. , 7 fief. , Ii. [Dept. of Horticulture, fangladesh Agricultural 
Univ., Mymensingh, Bangladech] 

Phaseolu- vulgarin. Iabichuelo. Cracter'1ti ,ar; do Is BeMilla. ndliji:. 
Germir.a itn. Au:tralla. 

Se enoontr6 quo el reojo do seillas individualeo tin 80 ml de agua 
destilada durante 16 h a 25 grado:; centigrados era 6ptimo pars juzgar la 
calidad de isaemilla en habichuels mediante ]a prueba do la conductividad 
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el~otrica. Un nivel de conductividad de 165 micromhos/cm/g de semilla oeca
 

critico para el cv. de habichuela Apollo. Las
 se consider6 como el nivel 
semillas que mostraron una conductividad el6ctrica menor quo el nivel 

critico be clasificaron en el grupo de conductividad baja. El porcentaje de 

semilla en cI grupo de conductividad baja y el porcentaje de plfntulas 

normales obtenidas en la prLeba de evaluaci6n de plAntulas present6 una 

alta correlaci6n. Esto indica quo In prueba piede utilizarse para hacer
 

predicciones. (RA-CIAT)
 

0069
 

27318 SIJMONS, P.C. ; KOLATTUKUDY, P.E.; BIENFAIT, H.F. 1985. Iron
 

deficiency decreaseb suberization in bean roots through a decrease in 

suberin-specifie peroxidase activity. (La deficiencia de hierro disminuye
 
lala suberizavi6n en raloes do frijol mediante una disminuci6n on 

actividad de la peroxidasa eopecifica de la euberina). Plant Physiology 

Sum. En., 27 9ef., Il. [Dept. of Plant Physiology,78(1):115-120. En., 

1098 SM Amsterdam, Netherlands]Univ. of Amsterdam, Kruislzan 318, 


Phaseolus vulgaris. Baiees. Fe. Deficiencias de minerales. Paises Bajos.
 

Se determin6 el contenido de suberina de partes do ralces j6venes de
 

Prelude, deficientes y suficlentes en Fe. Los
Phaseolus vulgaris cv. 

podrian ser liberados de fracciones enriquecidascomponentes alifdticos que 

con 
la suberina, mediante la de-polimerizaci6n del LiAID4, fueron
 

identificados per cromatografla de gases-espectrometria de mass. Las raices
 

de frijol deficientes en Fe contenian sclamente un 11 per ciento de los
 

componentes -lifdticos de la suberira encontrados en races testigo aunque
 

1 composici6n relativa de los constituyentes no se vio afectada 
los
significativamente per la deficiencia de Fe. El anilisis de 


coponentes aroc,&ticos del polimero do la suberina, que podrian ser
 

liberados per la oxidaci6rn alcalina del nitrobenceno de las muestras de
 

ralces de frijol, mostr6 una disminuci6n del 95 per clento en p
de
hidroxibenzaldehido, vanillina y siringaldehido en condiciones 

deficiencia de Fe. La irihibici6n de la sin' tesis de la suberina en las
 

ralces de frijol no se debi6 a uro dicrminuci6n on la actividad de I w

hidroxilasa dependlente del Fe puesto quB la w-hidroxilaci6n normal podria
 

ser demostrada, tanto in vitro con preparaciones microscmales como in situ 

mediante la marcaci6n de los w-hidroxi~cidos y los 6cidos dicarboxilicos
 

con acetato ((114)C). El nivel de la isozima do peroxidasa quo estA 

especificamente asociada con la suberizaci6n fue reprimida per la
 

un 25 por ciento del que se encontr6 en las raicosdeficiencia do Fe a 
otras isozimas extraidas de la peroxidasa se vietesntigo. Ninguna de los 

afectada per el nivel nutricional de Fe. La actividad de la peruxidasa 

3uberina fue restaurada dentro de lot 3-4 dias posterioresasociada con la 

la aplicaci6n de Fe al medic de crecimiento. En las raices de frijol, lo 

deficiencia do Fe inhibe la suberizaci6n al originar una dinninuci6n en el
 

nivel de la actividad de Isoperoxidasa, la cual so reqaiere para la
 

polimerizaci6n de la esfera de irfluencia aromAtica de la suberina,
 

a 

habilidad pars sintetizar los componentes alifAticos del
mientras que la 

polimero do la 
suberina no se ve deteriorada. (PA-CIAT)
 

0070
 
1985. Vigor of snap bean
27437 TAYLOR, A.G. ; SAMIMY, C.; KENNY, T.J. 


seeds: relationship of laboratory tests to field emergence. (Vigor de las
 

semillas de habichuela: relaci6n de los ensayos de laboratorio con la
 

en el campo). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:28emergencia 

29. 	En., I Ref. (Dept. of Horticultural Sciences, New York State
 

14456, USA]
Agricultural Experiment Station, Geneva, NY 


la semilla. Experimentos de laboratorio.
 

Germinaci6n. Semilla. Habichuela. EE.UU.
 
Phaseolus vulgaris. Vigor de 


En Ia estaci6n exptl. agricola del Estado de Nueva York on Geneve (EE.UU.), 

que se utilizan para doterminar el so evaluaron varias pruebas de lab. 
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vigor de lea semilles de habichue] a (germinaci6n estandar, envejecimiento 
acel~rado y la prueba en frio), con el fin de desarrollar una t6cnica que 
el New York Seed Testing Lab pueda usar para proveer servicios. Las 4
 
pruebas se realizaron en 25 y 13 muestras obtenidas de lotes comerciales de 
semilla en Nueva York en 1982 y 1983, resp. Se excluyeron de los anlisis 
todas las muestras que germinaron por debajo del 70 por ciento, la 
Serminaci6n estandar min. pare habichuela. Con base en varies afios do 
estudios sobre el vigor de la semilla, la prueba en frio ha side 
consistentemente un buen indicador dcl comportamlento do los lotes de 
demilla de habichuela. Esta prueba so efect~a sembrando semillas a 2 cm de 
profundidad en un medic del suelo de 1:1:1 (turba, arena y suelo del 
campo), y 3e ofrece ahora como un servicio rutinario del New York State 
Seed Testing Lab. (CIAT)
 

0071 
27436 TURNER, J.E. ; HOK, M.C.; MOK, D.W.S. 1985. Zoatin metabolism in 
fruits of Phaseolus; comparison between embryos, seedcoat, and pod tissues. 
(Metabolimo de la zeatina en frutos de Phaseolus: comparaci6n entre 
embriones, testes y tejidos de la vaina). Plant Physiology 79(l):321-322.
 
En., Sum. En., 5 Ref. [Dept. of Horticulture, Oregon State Univ.,
 
Corvallis, OR 97331, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus lunatus. Embri6n. Vainas. Testa. Sustancias
 
reguladoras del creciniento. EE.UU.
 

So aislaron metabolitos de zeatina de la testa y tejidos de vainas de
 
Phaseolus vulgaris y P. lunatus. Las diferoncias observadas anteriormente
 
entre embriones de P. vulgaris y P. lunatus (Is formaci6n de derivados de
 
O-ribosil en los primeros y derivados de O-glucosil on los 61timos) tambifn
 
lograron detectarse en las testes, aunque los niveles de estos metabolitos
 
fueron mucho menores y hu!o un aumento concomitante en productos de la
 
descomposici6n (adenina, adenosina y adenosina-5'-monofosfato). Los tejidos
 
de las paredes internas de las vainas de ambos genotipos metabolisaron la
 
zeatina a una baja taas y el metabolito principal fue el mononucle6tido de
 
zeatina. La gama de ML.abolitos recuperados no fue influenciada per el
 
mtodo de extracci6n (etanol frio o soluci6n de Bieleski modificada). (RA-

CIAT)
 

0072
 
27306 UPADHYAYA, A. ; DAVIS, T.D.; SANKHLA, N. 1986. Some biochemical
 
changes associated with paclobutrazol-induced adventitious root formation 
on bean hypoeotyl cuttings. (Algunos cambios bioquimicos asoeciados con la
 
formaci6n de races adventicins en equejes de hipoc6tilos de frijol, 
inducida per paclobutrasol). Annals of Botany 57(3):309-315. En., Sum. En., 
33 Ref., Il. [Dept. of Botany, Univ. of Jodhpur, India]
 

Phaseolus vulgaris. Enraizamiento. Sustancias reguladoras del crecimiento. 
Enzimas. Hipoec6tilos. India.
 

Se colocaron esquejes de hipoo6tilos do frijol en soluciones quo contenian 
0 (testigos) o usa cnoen. 43 micromolar de paclobutrasol durante 24 h, 
despu6s de las cuales se colocaron en turbo y perlita per 8 dies. El 
paclobutrasol increment6 en mis del doblo el no. de raices quo so formaron
 
en los esquejes, pore no afect6 la longitud de las raices individuales. En
 
comparaoi6n con los testigos, los esquejes tratados exhibieron en la base
 
un aumento en la actividad de la catalasa, peroxidasa, oxidasa de
 
polifenol, deshidrogenasa de malato, protoasa y RNasa. Eatos dates indican
 
que el aumento en la formac16n de ralces adventicias debido al
 
paclobutrasol estA acompahado per cambios en las actividades de un no. de
 
enzimas, las cuales so hablan postulado previamente come involucradas en el 
enraizamiento. Sin embargo, estos cambies en la actividad son generalmente 
mayores mds tarde on el perlodo de enraizamiento, lo cual indice quo ellos 
pueden estar involucrados en el desarrollo en vez do la iniciaci6n de las 
raices. (RA-CIAT)
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0073 
27276 VEGA, M.A. ; SANTAMAIA, E.C.; MORALES, A.; BOLAND. R.L. 1985. 

Vitamin D3 affects growth and Ca(2+) uptake by Phaseolus vulgeris roots 

(La vitamina D3 afecta el crecimiento y la absorei6n de 
cultured in vitro. 
Ca(2+) por raices de frijol cultivadas in vitro). Physiologia Plantarum
 

Ref., Ii. [Dept. de Diologia, Univ.
65(0):423-426. En., Sum. En., 19 


Nacional del Sur, 8000 Bahia Blanca, Argentina]
 

Phaseolus vulgaris. Crccimiento. Contenido de vitaminas. Ra5ces. Ca.
 

Absorci6n do nutrimentos. Argentina. 

(nanomolar) inhibi6 el crecimiento de raices
La vitamina D3 a bajas cencn. 

de Phaseolus vulgaris cv. Contrincha in vitro, oedido por el 
 crecimiento
 

po' elongac16n (14 h) e incorporaci6n de leucina-((3)H) en la proteina (2
 

h). y aument6 su activaci6n con (45)Ca(2+) (2 h). 
La cicloheximida y la
 

puromicina (50 micromolar) bloquearon el 
estimulo de activaci6n de 
las 

raices con (45)Ca(2+) por la vitamina D3, lo cual indica quo estA mediada 

por una nueva sintesis de proteina. La ionofora X-537A (10(-5) molar) de Ca 

indujo cambios similares tanto en el crecimiento per elongaci6n de las 

raicer como en la absorci6n do (45)Ca(2+) (14 h). Esto puede indicar que 

los efectos inhibitorios del esterol en el crecimiento de las raices estfn
 

er los flujon de Ca(2+). Sin embargo, esta
mediados por eambio 

con e:tudion adicionales puosto
interpretaci6n debe fortalccerse nOn m~s 


que la ionofora puede haber actuado en el crecimiento de las raices,
 

afectando procaeon fiLiol6gicos dintintos al transporte del Ca(2+).
 

(RA-CIAT) 

0074 
The role of

27768 WADMAN-VA .(CBRAVENDlJK, Ii.; VAN ANDEL, O.M. 1986. 


ethylene during flooding of Phareolu vulgaris. (La func16n del etileno
 

durante la inundaci6n de Fhaneolun vuigaris). Phyniologia Plantarum
 

Sum. En., 34 Ref., I]. [Botanical Lab., State Univ. of
 
66(2):257-264. En., 

Utrecht, Lange Nieuwstraat 10,, 3512 P1 Utrecht, The Netherlands)] 

vul gris. Suntancias reguladoras del crecimiento. Inundaci6n.
Phaceolu 

Palsen Bajos.
 

bruineSo obse.-varon nintoman dc marchitarniento en Phaseolus vulgaris cv. 

denpubs de una poca horans de inundaci6n. Estos sintomas Bo
Noord-Hollandse 

acumulaci6n do otileno. El nivel de etileno 

on lan hojas comenz6 a aumentar denputB de 2 h de inundaci6n y alcanz6 un 

de 1-6 h. A pa:'tir do entonces y durai.te los 

correlavionaron bien con una 


aumento de 3-4 vecen denputs 

siguientes 2 dfan gradualmonte 
 volvi6 a ion, valoren del testigo. El dia en 

quo las plantan so inundaron e encontr6 uni correlacifn positiva entre la 

cohen. do etileno y el grado de morchitamiento. Durante este dia Be mldi6 

el curso del nivel do AA13,la resintencia a la difuL6n y el potencial
 

hidrico on el tiempo. Se invextig6 el efecto del otileno 
en la apertura de 

los entcman modianto la asperni6n de etef6n on ians hojas. En las plantas 

testigo, el trataiento con etef6n no influy6 on la rsintencia a la 

difusi6n. La aspernifn de la 
 plntan con AAB produjo un aumento 
la resistencia a la difuni6n.nignificativo y dependiente de la doiu en 

Cuando no adicion6 etef6n a lan soluciones que contenian AAB, s6io ne 
aumento. El pretratamnento con etef6n deobserv6 un 62 por clento do esto 

ias plantan que ne inundarlan ejerc16 un efecto similar; el aumento en la 

resistencia a la difuSn fue nolamente un 70 por cionto do aquella 

observada en ins p2antas inundadan nin tratar. Se concluye que el etileno 
de estomas por el AAB.puede interferir on regulaci6n de la apertura 

0038 0042 00113 0046 0078
(PA-CIAT) Vase ademAB 0034 0035 0037 
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C03 Composici6n Quimica, Metodologla y Andlisis 

0075
 
27256 BEL. A.J.E. VAN ; PATRICK, J.W. 1985. Proton extrusion in seed coats
 
of Phaseolus vulgaris L. (Extrusi6n de protones en la testa de semillas de
 
Phaseolus vulgaris). Plant Cell and Environment 8(1):1-6. En., S'r. En., 32
 
Ref., Ii. [Botaniseh Laboratorium, Rijksuniversiteit Utrecht, Lange
 
NieuWstraat 106, 3512 PN Utrecht, The Netherlands]
 

Phaseolus vulgaris. Testa. Ovulos. Sucrosa. Paises BaJos.
 

Mitades vacias do testas de semilla de Phaseolus vulgaris fueron expuestas
 
a soluciones de remojo con indicadores de la actividad de bombeo de
 
protones y se midieron los cambios en el p0 del medic. La fusicocina 
increment6 la tasa de extresi6n de protones de la testa de las semillas. El 
ortovanadato y el AAB retardaron la extrusi6n de protones provocada per la 
fusicocina. Las testas de semillas viejas reacoionaron mins rApidamente a 
los tratamientos con fusicocina que las j6venes. El bombeo de protones en
 
las testas y los cotiledones mostr6 respuestas diferenciales a la
 
fusicocina, al K(+) y a la sucrosa. Se discute la importancia de las
 
bombas de protones en la transferencia de fotosintato in vivo. (RA
 
(extracto)-CIAT)
 

0076
 
21770 BRESSANI, R. ; ELIAS, L.G.; WOLZAK, A.; HAGERMAN, A.E.; BUTLER, L.O.
 
1983. Tannin in common beans: methods of analysis and effects on protein
 
quality. (Taninos on frijol com6n: mdtodos de antlisis y efectos en la
 
calidad de la proteina). Journal of Food Science 48(3):1000-1001,1003. En.,
 
Sum. En., 22 Ref. [Division of Agricultural & Food Sciences, INCAP,
 
Carretera Roosevelt Zone 11, Guatemala, Guatemala]
 

Phaseolus vulgaria. Contenido de taninos. Nutrie6n animal. Dietas.
 
Digestibilidad. Proteinas. Guatemala.
 

Se determinaron mediante 4 enosayos quimicos lo taninos condensadca y los 
fenolee correspondientes en 13 muestras de frijol rojo recoiecLads on 
Sreas rurales de Guatemala. Los resultadoc estuvieron altamente 
correlacionados, aunque el grade do variaci6n entre las muestras difiri6 
notablemente en cads en2ayo. En ensayos de alimentaci6n de ratas, el 
contenido de taninos ne ccrrelacion6 negativamente con la RPN, unsamedida 
do la calidad do la proteina, y positivamente con la digestibilidad de la 
proteina. Ninguna de lati correlaciones fue estadisticamente significativa 
debido primordialmente al tajo contenido de tanino de la diets. La 
suplementacifn con met. no s61o mejora la calidad do Ia proteina, sine que
puede tambi6n desempehar una iunci6n en la deotoxificaci6n metab6lica del 
tanino. (RA-CIAT)
 

0077
 
27379 CHANG,R. ; SCIIWIM],ER, S.; BURR, H.K. 1977. Phytate: removal from 
whole dry beans by enzymatic hydrolysis and diffusion. (Fitato: remoei6n 
del frijol entero mediante hidr61isis y dlfusi6n enzimitica). Journal of 
Food Science 4?(4):1098-1101. En., Sum. En., 26 Ref., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Acido fitico. P. Andlisis. Temperatara. flidr6iisis.
 
EE.UU.
 

Se encontr6 quo el frijol California Small White contenia aprox. 1 per
 
ciento de fitato, del cual 70 per ciento se encontraba en forma soluble en
 
agua. La incubaci6n del frijol remojado previamente on agua a 60 grades
 
centigrados per 10 h di'nsinuy6 en un 90 per ciento su contenido do fitato. 
La incubaci6n en tampin do p0 5.5 a 50 grades centigrados per 24 h lo 
disminuy6 en un 62 per ciento. El 33 per ciento del fitato fue destruido 
per Is hidr61isis cuando so elimin6 la lixiviaci6n per media do lt 
incubaci6n en aire saturado de agua a 60 g'ados centigrados durante la 
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con frijol mungo, frijolnoche. Tratamientos similares 	 fueron efectivos 
lima y trigo. El estudio indica que la destrucci6n de las membr~nas 6
 
celulares sensibles al calor conduce a la potencializaci n de la fitasa.
 

(RA-CIAT) 

0078 
27227 EL-SAEID, H.M. ; EL-BELTAGY, A.S.; ABOU-HUSSEIN. M.R.; KHALIL, S.; 

levels of auxins,EL-BELTAGY, H.S. 1983. Changes in the endogenous 
growth andgibberellins and inhibitors of bean plants during their 

development as affected by different water requirement. (Cambios en los 

niveles end6genos de auxinas, giberclinas e inhibidores de plantas de 

frijol durante su crecimiento y deoarrollo, seg6n diferentes requerimientos 

hidricos). Egyptian Journal of Horticulture 10(l):83-92. En., Sum. En., 

Ar., 26 Ref., Ii. [Horticulture Dept., Faculty of Agriculture, Ain Shams
 

Univ., Shubra El- Kias, Egypt)]
 

del suelo. Auxinas. Giberelinas. Inhibidores.Phaseolus vulgaris. Ilumedad 
Estadios de desarrollo. Composici6n. Egipto.
 

Las plantas de frijol var. Giza 3 cultivadas al 90 por ciento de la 

capacidad de campo presentaron maycres niveles de auxinas Acidas,
 

giberelinas Acidas y I.,Iicas y bajos niveles de inhibidores, en comparaci6n 

con aquellas cultivadas al 54 per ciento de la capacidad de campo desde el
 

dias despu6s do la siembra y justo antes de la
muestreo inici.l (16 

aplicaci6n de los tratamientos) hasta el segundo muestreo 
(62 dias desputs
 

de !a siembra y aprox. 16 dias antes de max. floraci6n). Sin embargo, las
 

auxinas neutras fueren mayores en plantas cultivadas al 54 per ciento de la
 

capacidad de campo durante este mismo periodo. En el tercer muestreo (82
 

dias desputs de la Eiemcra y aprox. 16 dias antes do 
 la rax. producci6n de
 

vainas), las plantas cultivadas al 54 per ciento de la capacidad de campo
 

contenian mayores nivele: de 
auxinas etdas y giberelinas Acidas y bAsicas,
 
fracci6n bisica bioensayada mediante la
 y los inhibidores aparecieron 	en la 

prueba de semi]la de lechuga, 	 en comparacifn con aquellas cultiv-das al 90 

per ciento de la capacidad de 	campo. AdemAs, en dicha etapa las plantas 

auxinas neutras y los inhibidcres aparecieroncontenian mevores niveles de 
en la fracci6n Acida bioensayada mediante la prueba do crecimiento continuo 

de coleoptilo de trigo y la prueba do nemilla do lechuga. (RA-CIAT) 

0079 
A.B. DE 1980. Thermal27435 ELLENRIEDER, G. ; GERONAZZO, i.; POJARSKI, 

inactivation of trypsin inhibitor, in aqueocus extracts of soybeans,
 

peanuts, and kidney boans: presence of substances that accelerate
 
etos
inactivation. (li.activaci6n t~rmica do inhibidores de tripsina en ext' 


acuosos de soya, mani y frijol arrifouado: presencia de sustanoias quE
 
Sum. En., 14
aceleran la inactivacl6n). Cereal Chemistry 57(1):25-27. En., 


Ref., I.
 

Phaseolus vulgaris. Factore antinutricionales. Antlisis. Harina de frijol. 

Argentina. 

La inactivaei6n t6rmica de los inhibidores de tripsina en supensiones 

acuosas y extractos acuosos centrifugados de harinas de mani y de soya 
de frijcl arrifonadodescascarada y desengrasada y do harinas proparadas 

completo depende de la cones. La estabilidad tbrmica (desputs do calentar a
 

96 grados centigrados per 15 min) de la actividad inhibitoria do tripsina
 

aument6 eonsiderablemente cuando estas suspensiones y lo 
 extractos acuosos
 

fueron diluidos. Los componontes de alto p. mel., los cuales fuoron
 
filtraci6n do gel n Sephadex 

G-75, aceleraron la destrucci6n tbrmica de la actividad inhibitoria do 

tripsina en preparaciones del inhibidor purificado. (RA-CIAT) 

separados de los extractes de 	 soya medlante 
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0080 
27432 GOMES. J.C. ; KOCH, U.; BRUNNER, J.R. 1979. Isolation of a trypsin
 

inhibitor from navy beans by affinity chromatography. (Aislamiento de un 
inhibidor do tripsina del frijol mediante cromatografla de afinidad).
 

Cereal Chemistry 56(6):525-529. En., Sum. En , 45 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Proteirus. AnAlisis. Aminoicidos. EE.UU.
 

Una fracci6n proteinica quo inhibia notablmente la actividad enzimdtica de
 

la tripsina y la quimotripsina se separ6 del frijol blanco cv. Sanilac 
mediante cromatografla do afinidad con trlpsina inmovilizaua on agarosa 
(Sefarona 4B). Bajo enfoque isoel6etrico, cl inhibidor revel6 2 zonas a 
valores Je pH do 4.40 y 4.45 para la zonas mayor y menor, resp. Se 
dete:nii,6 un p. mol. de 1j,600 para el ceomponente mayor uodiante la 
electroforeis de gel de poliacrilamida-dodecllsulfato s6dico. Se estim6 un 

p. mol. do 11,900 a partir de una interaccift inhibidor-tripsina. 
Finalmente, ne calcul6 un peso min. de 12,L14 a partir de los dato de los
 
aminoAcidos, basados on el aminoicido limitativo, met. La ausencia de
 

tript6fano, el nivel bajo do met. y los contenidos alto3 '!emedia-cistina
 

caracterizaron el irhibido.,. Su composicifn es similar a la de un
 

inhibidor previamente ainlado del frijol blanco mediante el intercamblo do
 
Jones on velulosa dietilaminoetil y la filtraci6n er gel. (RA-ClAT)
 

0081
 
27071 KLHMALIHA, S. VAN DF ,OORT, F.R.; METCHE, M. 1986. Changes in lipid
 
components during the development of the French bean seed (Phaseolun 
vulgoris). (Cambion on los componentes lipidos duranto el deaarrollo de la
 
semilla do habichuola). Journal of the Science of Food and Agriculture 
37(7):652-658. En., Sum. En., 34 Rcf., If. [Dept. of Food Science & 
Agricultural Chemintry, Macdonald Campus, McGill Univ., 21111 Lakeshore 
Road, Ste Arne de bellevue, Quetbec, Canada 119Y IC0] 

Phasolun vulgiaris. flahichuela. Acido- graos. Semoll as. Semilla. 
lProteinui. Decarrollo de la planta. Canada.
 

So registraron lo. eatabios en las clace: de ilpidos y on la composici6n y 
dis:tribuci6n de!cidos graso: durante la gEirinacifn, el desarrollo y la 
maduraci6n de la n milla do habicheula. Tambitn se determin6 el perfil de 
actividad de la lipasa a trav6s del tiempo. Las semillas sin germinar 
contenian altos nlvel:n de triglictridos y icidos grasos libres, pere 
niveles bajo de lipidos ;olaren, monoglictridoc y diglic6ridos. Hubo una 
dizlunucifn en Ia cartidad de triglictrldo3 y 6cidos grasos libres y un
 
incremento ceoncomitante en los niveles do monogllctridos, diglictridos y
 
lipidos bolares 5 dian desputs de la germinacitn. A medida que progrearon
 
el desarrullo y la madurcl6n, los triglic(rido aumentaron 
substancJilmente a expensas do los,mon y los diglicbridos. Las semillas
 
nin germinar contenan niveles altos de Io 6cidos graces (C20 y C22), los
 

cuales di minuyeron desputs de la gteininaclin con un incremento
 
concomitante en los icidor gra:ces no saturados (C16 y C18). Un estudio de 
la distribucifn de los 6cidoz gracs entre las diferentos clases do lipidos 

demostr6 que el 55 per ciento de los Acidos graces no saturadon en las
 
semillas sin germinr se encont.raban en los triglictridos, mientras quo los
 

rentantes estaban distribuido entre lon mono y los diglic6ridos come
 
tambibn entre las otran clase:s de lipidos (icido-: grasn libres, lipidos
 
;,elares y enteroles). Cinco dias despu6n de la ge-minaci6n, la mayoria de 
eston Acidos grason no saturados se encontr6 on la forma do glic6ridos. En 
general, las clansun de lipidos y la composici6n y distribuci6n do Acidos
 
grasos durante el deaarrollo y la maduraci6n de la cemilla do habichuela 
indicaron quo comparte muchas de las caracteristicas del desarrollo de la
 
soya. RA-CIAT)
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0082 
27253 KINOSHITA, I. ; TSUJI, H. 1984. Benzyladenlne-induced increase in DNA 

content per chloroplast in intact bean leaves. (Aumento en el contenido de 
ADN per eloroplasto inducido pur benciladenina en hoJas de frijol 
intactas). Plant Physiology 76(3):575-578. En., Sum. En., 16 Ref., 11. 
[Laboratory for Plant Ecological Studies, Faculty of Science, Kyoto Uni"., 
Kyoto 606, Japan] 

Phaseolus vul~gris. Hojas. Cloroplastos. ArN. Clorofila. Composici6n.
 
Jap6n.
 

So encontr'6 que el tratamiento con benciladenina indujo la sintesis de ADN 
en el cloroplanto (ADNet) despubs do haber-e detenido en hojas primordiales 
do plantas de frijol intactas cultivadas a la luz. Las hojas se trataron
 

con benciladenina a partir de los 7 dias do la siembra. Se aislaron lou 

cloroplasto3 , se determin6 el contenldo do ADNct/clcroplastc. L.adivisi6n 
de Ins cloroplastos ocurri6 hasta 13 dias despubs de la siembra en las 

hojas sin tratamiento. La benciladenina ostimul6 la divisi6n manteniendo el 
nivel do contenido de ADNt/cloroplasto igual que en los testigos sin 
tratamiento. Deopuis del periudi do d'visifn, el contonido de 
ADNt/cloroplasto auentb en las hojas.; tratadas con bercilauonina pero no 
on los testigos. Por tanto, el contenido do ADNt/hoja (o por c6lula) 
aument6 inmediatamente desputs del inlcio del tratamiento con 
benciladeniria, poro permaneei6 constante en las hojas testigo. (A-CIAT) 

0083 
27422 LEAVITT, B.D. ; FLSTD, R.L.; PACHUR, N.B. 1977. Biological and 
biochemical proprtie: of Pha:eolus vulgaris inolectina. (Propiedades 
biol6gicas y bioquamicas de is-olectinas de Pha!seolu. vuariLs). Journal of 
Biological Chemistry 252(9):2961-2966. En., Sum. En., 26 Ref., II. 

Phaseolur vulgri:1. Fitouhuaglutininas. Contenido dc hidratos de carbono. 
Proteinas. Anili:c:i. bi1quirsica. EE.UU. 

La fitohemaglutinina purificada pcr afiridad de frijol arrihonLdo rojo se 
descompone en 5 i:iolectina: mediante croatografia de intorcamblo 16nico 
SP-Sephadex. Fncilmonte so Dicanzan recuperacione. que oolelan entre 30-130 
mg de proteina de cada icolectina. Las isolectina; presoentan una 
composici6n nimilar de amincncidos, los euales solamento dificren on 

treonina, lisina y arginina. Una caracteristioa diatintiva de la 
composiifn de aminoicidos e:s la falta total de amin~ridos sulfurados. Cads 
isoleetin;a eontiene aprox. 4 For cento do manosa y 2.2 por cientc de N
acetil-D-glueosamina. Toda:s las i.solectinas on la .leotroforesis forman 

bandas proteinica:s individuales en condloloneL, do desnaturalizaci6r. y no 
desnaturalizaci6n en geles do poliacrilamlda, y todas presentan p. reel. 
aparentes de la. subunidade:; do 33,000 d terminados or electroforesia do 
gel do poliacrilamida-dodeollsurlfiato -jdsco. (RA-CIAT) 

0084 
27385 LOLAS, G.M. ; MAIIAKiS, 1. 1977. T"he phytase of navy beans (Phaseolus 
vulgaris). (La fitasa de frijol bln.o). Journal of Food Science 
42(4):10914-1097,1106. En., Sum. En., 24 eE., Ii.
 

Phasoeolua vulgaris. Enzimas. Harina de f ijol. Hidr6lisis. Nutrici6n 
humana. EE.UU. 

La fitasa de frijol blano Sanliac se extrajo con CaC12 al 2 per ciento y 
se purific6 medlante fraccionamiento on sulfato do amonlo y cromatografia 
de dietilaminoetil-celulosa. La enzlma mostr6 un p11 6ptimo do 5.3 y un Km 
do 0.018 milimolar con 6cido fitlco como snubstrato. La temp. 6ptima fue 50 
grados centigrado,. La !rorgia de actlvaci6n de ia hidr6lisis onzld~tica 
del Acido fitico fue 11,500 calorlas/mol y la energia de inactivaci6n de
 
ia onzlnn tue 55,800 calorlas/mol. La fitasa purificada mostr6 amplia 
especificidad. Esta enzima puede des-ribirse como una fosfomonoesterasa no
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especifica con actividades de fitasa y de pirofosfatasa potente. Fue 
inhibida mediante alta conon. de Acido fitico. La actividad de la fitasa se 
aument6 en aprox. 35 por ciento en presencia de 1 milimolar de C0(2+). El 
remojo del frijol en agua destilada no afoct6 su contenido de cido fitico 
ni la actividad de la fitasa. La germinaci6n del frijol result6 en un 
aumento en la actividad de la fitasa y una descomposici6n del &cido fitico. 
(RA-CIAT)
 

0085 
27395 LOLAS, O.M. ; MARKAVIS, P. 1975. Phytic acid and other phosphorus
 
compounds of bean- (Phascolus vulgaric L.). (Acido fitlco y otroc
 
compuestos de f6sforo en frijol). Journal of Agricultural and Food
 
Chemistry 23(1):13-15. En., Sum. En., 21 Pef., I].
 

Phaseolus vulgarla. Cultivares. Contenido de mineraleo. P. Acido fitico. 
Contenido de proteinas. EE.UU. 

Cincuenta cv. y lineaz de frijol ce analizaron en c~anto a sus contenidos 
de 6cido fitico, P total, P inorgnnico y 1' orginico (con excepci6n de 
fiLato). La.s corcn. reap. con base en el jco icco fueron 0.54-1.58, 0.259
0.556, 0.021-0.044 y 0.050-0.135 por ciento. So encontr6 un coeficiente de 
correlaci6n de 0.9847 entre el contenido total de P y el contcnido de 
Acido fitico. Tambi6n se ai:16 un complejo de protoina-fitato. Se observ6 
que el 99.6 pur ciento del Acido fitico total :e encontraba en forma 
ocluble en agua. (RA-CIAT) 

0086 
27083 FERNOLLET, J.C. 1985. (io:ynthcsis an accumulation of' storage 
proteins in ceed:;. (13ietintesin y acumulaci6n de proteina, de 
almacenamientc en semillan). Phyciologie Vlgftale 23(l) :45-59. En., Sum. 
En., Fr., 113 Ref. [Laboratoire dEtudo des Prottinoc, D6partement de 
Physiologie ct. Biochimic Vtgftaleo, Centre Inot. National de Recherches 
Agroncaique, Route de Saint-Cyr, 78000 Versailles, France] 

Phaseoluc vulwaris. Somila. Fitomejoramientn. Francia.Orotoirac. Gonec. 

Se inaliza la biocInteoio; de proteina de alLvicero;uiento en emillas de 
especio cultlvadac pertenccientc. a 2 grupo:; btknicoL; que acuLuln 2 
clases de protelnac: prolaminar; en ailz, triga y cebada y globulinas en 
Phaseolu:; vulgarin, aivoja y coya. Se decribon la acumulac16n a trav65 
dcl tiempo do Ic trupo., de protelnacn d rece'va ,n el tojido de reoerva 
en (eoarrolo (el endonperno vitrai:; ert.ale y low cotilodone para las 
lcgumbnocac) y la formaio6n de cueraciprotlni,os; cc cowparar, aderis, 
lan pruteina;; de almacuranicnto de l aoilla y IL.:, pruteinas cocretorias 
animale-9. Se discuton lan modificacione co- y ;o:tian,.lacionale: en 
relaci6n con nu modo de sinte:i:i. Le r:,bozan la organizaci6n y la cxprei6n 
de Ions gone pertirentec y ;alguno, faotorveo luo, controlan la sintesis de 
lan proteinas, y ce conc,;ideran la:; po:oibilldadoc Cc utilIizar la 
transferencia de geneo de ]a planta modionte Ic,irigenierfa gentica para 
mejorar la cantidad y la calidad de la:;protelnac, en la3 cemillan. (NA-
CIAT) 

0087 
27321 ROMERO-ANDREAS, J. 1984. Gentcric variability inthe Seed phacolin of 
nondoesticatci bean (Phaceolus vulgari L. var aborigeneuc) and the 
inheritance and phyioiogical effects of arcelin, a novel ceed protein. 
(Variabilid,.d gentica on la faceolina de la Lemilla de frijol silvestre 
(Phaseolus vulgaris var. atbrigonoun) y lo efectocs hereditarioc y 
fisiol6gicos de la arcelina, una nueva protoina de la umilla). Ph.D. 
Thesis. Madison, University of Wi.ocon:in-1!adicon, 168p. En., Sum. Fri., 911 
Ref., I. 

Phaseolus vulgaric. Fatcolina. Semilla. Compo.iici6n. Proteinas. Gentica. 
EE.UU.
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Los estudios r-ediante electroforesis de gel de poliacrilamida-dodecil.

sulfato s6dico y de solubilidad diferencial de proteinas de semilla de 

frijol mexicano no domesticado (Phaseolus vulgaris var. aborigeneus) 

revelaron la presencia de faseolina, la principal proteina de 

almacenamiento do la semilla on frijol domesticado. Sin embargo, las 

faseolinas fueron estructuralmente diferentes de los tipos S, T y C
 

encontrados en frijol domesticado y se designaron coma 
faseolinas del tipo 

H. Los andlisis gen6ticos de poblaciones F2 de cruzamientos entre frijol no
 

.. .	 domesticado y Sanilac, un ov. de f'ijol.domesticado, mostraron que las
 

variantes iela faseolina H eran al6licos a los 3 tipos de faseolina del
 

frijol domercicado. En una semilla de P.I. 325690 so descubri6 una nueva
 

proteina Ld semilla de 35 kilodaltones durante seleoi6n electrofor6tica.
 

Los entudios indicaron quo la proteina de 35 kilodaltones nc era ni
 

faseolina alterada ni una estimulaci6n do la fracei6n de lectina. La
 

proteins so denomin6 arcelina por Arcelia, el 
poblado mexicano ms cercano
 

donde so coloct6 P.I. 325690. La semilla de P.I. 325690 se sembr6 y la
 
pura
semilla autofecundada resultants de esta plants dio origen a la lines 


UW 325. A pesar de un bajo porcentaje de faseolina de la semilla (14.6), UW
 

325 no despleg6 anormalidades on el fenotipo de 1a planta o la semilla, el
 

crecimientn de Is plants, Is fertilidad o la germinaci6n de la semilla. El
 

porcentaje de proteina en la semilla (25.5) estaba dentro del rango normal
 

pars el frijol. (RA (extracto)-CIAT)
 

0088
 

27238 SATHE, S.K. ; DESHPANDE, S.S.; SALUNKHE, D.K. 1984. Dry beans of 

Phaseolus. A review. 1. Chemical composition: proteins. (Frijol Phaseolus. 

Revisi6n. 1. Composici6n quimica: proteinas). CRC Critical Reviews in Food 

Science and Nutrition 20(1):1-46. En., 463 Ref., I1. !Dept. of Nutrition & 

Food 3ciencoe, Muscle Biology Group, Univ. of Arizona, Tucson, AZ 85721, 

USA] 

Phaseolus vulgaris. Proteinas. Contenido de ague. Contenido de 	proteins.
 
de carbono.
Contenido de grass. Contonido de ceniza. Contenido de hidratos 

Contenido de fibra. Anhlisis. ZE.UU.
 

extensa revisidn de literatura sobre Is composicidn quimica
 

y nutricional de las leguminosas, entre ellas Phaseolus vulgaris. Se
 

snalizan on detalle los siguientes aspectos de las proteinas: distribuci6n
 

olasificada, avances recientes en las t6cnicas de estudic, aislamiento y
 

frauLcionamiento, propiedades funcionales, calidad, modificaciones quimicas
 

y enzimticas pars mejorar la funcionalidad. (CIAT) 

Se presenta 	una 


0089
 

27066 VITALE, A. ; BOLLINI, R. 1985. Phytohemagglutinin genes and
 

polypoptides in Phaseolus vulgaris cv. 
Pinto III seeds. (Genes de la
 

fitohemaglutinina y polip6ptidos en 
semillas de Phaseolus vulgaris cultivar
 

Pinto III). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:83. En., 4 Ref.
 

(Istituto Biosintesi Vegetali, Consiglio Nazionele delle Ricerche, Via
 

Bassini 15, 	20133, Milano, Italy]
 

Phaseolus vulgaris. Fitohemaglutinirias. Genes. Semillas. Italia.
 

Pinto III contienen cantidades bajas de una
 

proteins quo se puede renonocer par medio de inmunoglobulinae especificas a
 
sintetizada y procesada
 

Las semillas de frijol cv. 


fitohemaglutinina. Se encontr6 quo eta proteins es 


por medio de mecanismos id6nticos a los de la subunidad de
 

fitohemaglutinina-L. y quo posee actividad ostimuladora de los linfocitos
 

en niveles comparables con la fitohemaglutinina. La proteins similar a l
 

fitohomaglutinina quo se 
acumula en las semillas de este cv. podria ser un
 

polipdptido menor de li.fitohemaglutinina-L cuya sintesis no os afectada
 

por ls mutaci6n, o una lectina quo normalmente so presents on niveles bajos
 

on todes los cv. de frijol. (CIAT)
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0090
 

27221 WEISS, A. ; LUKENS, D.L.; STEADMAN, J.R. 1985. Measurement and 

interpretation of leaf wetness in a bean crop. (Medida e interpretaci6n de 

la humedad foliar en un cultivc de frijol). Bean Improvement (ooperative. 
Annual Report 28:25-26. En., 2 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Cubiert, foliar. Hojas. ConteLido de agua. 
Whetzelinia sclerotiorum. EE.UU.
 

Se utilizaron 2 cv. de frijol, Great Northern Tara (postrado, denso y 
vi,-oroso) y A55 (alto, cobertura erecta), para determinar la curacifn de la 

hamedad foliat coma funci~n de la arquitectura de la coberturr,. Las 
mediCiloes de la humudad foliar se realizaron en ambas coberturas a 10 cm 
per encima de la base de la planta y justamente encima de la cobertura de 
A55. La parcela de A55 present6 consistentemente una mayor duraci6u de la 
humedad foliar que is parcela de Tara; sin embargo, en el campo Tara 
present5 una mayor probabilidad do infeccifn per Sclerotinia nclerotiorum 

que A55. La duraci6n do la humedad foliar puede ser uti factor limitativo en 
la infeci6r. y desare'ollo do la erfermedad. (CIAT) V6ase ademls 0004 
0005 0013 0040 0046 0052 0061 0065 0071 0C99 0100 0*04 0106 0111 

0113 0122 0138 0143 0225 0233 0261 0264 0311 0313 0319 0322 0323
 
0350 0356
 

DOG AGRONOMIA
 

0091 
27042 WARREN,A. 1985. Bean production in Tanzania, Malawi, Zambia and 
Zimbabwe. Report of a bean irnfornmtion survey in Africa. (Produocifn de 
frijol en Tanzania, Malawi, Zambia y Zimbabwe. Informe de una enmuesta de 
informacifn sobre frijcl tn Africa). Call, Colombia, Centro Internacional 
do Agricultura Tropical. 42p. En. [9 Hillside, Allcraft Road, Reading, 
England]
 

Phaseolus valFaris. Froduccien. 0iutjman de cultivo. Cultivo. 
Fertill:antes. Tanzania. Malawi. Zambia. Zimtabwe. 

Se organiz6 na exped.cifrn en 1984 para obtener informaci6n sobre la 
produccifn de frijol en Tanzania, Malawi, Zambia y Zimtabwe. t'sta 
informaci6n representa ,aliosa literatura sobre investigaci6n que no se 
encuentra disponible a travts de las fuentes convencionales. 3s realizaron 
entrevistas personales a los clentificos para explorar diferentes aspectos 
del cultLivo del frijol tales t,-mo entcrnologia, suelos, dates astadisticos, 
mejcamiento, nutricie6n, sistemaL .3ecultvo, enfermedades y plagas que 
atacan el frijol, datos sobre producnion, mercadeo y nutrici6n dcl frijol. 
Los trabajo3 individuales se encuentran en esta publicaci.6n bio los 
sigu-entes no. consecutivos: 0124, 0125, 0155, 0156, 0157, 0139, 0167, 

0219, 0246, 0265, 0307, 0340, 0341, 0342, 0343, 034114,0345, 0346, 0347 y 
0348. (CIAT)
 

D01 Suelo, Agua, Clima y FertilizacJ6n
 

0092 
2-065 ABBOUD, A.C. DE S. ; DUQUE, F.F. 1986. Efeitos do matertais organicos 
- vermiculita sobre a sequencia feijao-milho-feijao. (Efectos de la 
aplicaci6n de materia organica y vermiculita on los cultivos en secuencia 
frijol-m3iz-fr5.jol). Pesquisa Agropecuaria Brasileira 21(3):227-236. Pt., 
Sum. Pt., En., 28 Ref., Il. [Empresa Brasileira do Pesquisa Agropecuaria, 
Unidade de Apoio ao Progjama Nacional de Peoquisa em Biologia do Solo, Km 
47, 23.851 Serop-dic'-PJ, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Zea may. Cultivos de rotaci6n. Aboros verdes. N.
 

Fijaci6n do nitr6geno. Rhizobium. Brasil.
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con frijol y los cultivos en seeuencia frijol-maiz-frijol, se
 

estudi6 el efecto d4 la incorporaci6n al suelo de Stizolobium aterrimum y
 

Crotalaria Junea Imateria verde), bagazo de cafa, cascarilla de arroz,
 

compost de aguan regras y vermiiulita. Tamrln se evaluaron en condlciones
 
eopas de Rhizobium
 

En expt. 


de invernadero ion efectos de cztos materialen y de 

iier frijol. La incorporaci6n de S.phaseoli en la f'.Jaci6n blol6gica de 


aterrimum produ'o la nodulaci6n roLseficiente y la mayor acumulaci6n de. N y 

de W,. En condi ione., de camjo, la aplic.ici 
6 n de materlalen con mayords 

rontenidon de t,rc,ilhii6 ni la nodula0.6n ni l.aactildad de la
 

nitrogena:;a co.o si ocurri6 con ILafertilizacl6n con 50 kg de N/ha. La
 

incorporaci6n de MOIifect6 el rerditliento de frijol mis quo P'uaplicaci6n
 
la inoculaci6n del
 como cobertu:a. La isr( 'aiLn d. C. junce Junto con 

frijol aumert6 la [roducecl6n de g.ano en la primera niembra. E1 eoeto 
or el tratamiento conreidual on el malz en la :egunda siembra fue.mayor 

tercera niembra no se observ6S. aterrimum y la fertilizaclin con N. En la 
ofecto rvn.dua en el rendimiento de frijol. (RA-CIAT) 

0093 
27087 AN" B.- B. ; TAVIRA D., E. 1985. Aplicaci~n follar de fertilizantes 

caraita (Phaseolus- vuliorinjL.). Turrialba 35(2):197-200. E3., Sum. Es., 

En., 1, fef. [Inst. de Investigaeionea AFropecuarlan, 	Facultad do Clencian
 
Venezuela]
 

en 


Forestales, Apartado 2L0, UrAv. d, Lo:; Ande!, Mrida, 

Phasnolun vulgari:. Fertillzantc:i. N. P. K. Rendli, .co. Venezuela. 

En 2 ensayon do campo realizadon"en 1978 y 1980 en Lan Juan de Lagunillas 

(Mrida, Venezuela) -e 0v1u6 el efucto de la fertliz ei6n follar 

oomparada con la fertilizaci6n del :auvlo en frijol. *, utilliz6 frijol var. 

Cr.olla do San Juan en un diseTo do bloquen comnpietamente al azar con 4 
el rendlmiento entrerepeticones. No Le encontraron diferenci ac- un 
el randimlunto de grano hantatvatamienton; la fertilizaci6n follar aumcntf, 

en 600 kg/ha en onparacibn con el teoctigo. (RA-CIAT) 

0094 
DE P. 1983.27341 BOAUETTO, A.E. ; DAnLIAN, C.; MURAOKA, T.; CRUZ, A. 

Absoroao foliar c translocacao do! caiclo ((45)Ca) pelo feiJooeiro. 

(Absorel6n follar y translocacit, do calcio ((45)Ca) on frijcl). Cientifica 
[Depto. de Ciencias do Solo,11(2):227-231. Pt., Suzi.Pt., En., 4 Ref., Ii. 

Faculdade do Ciencian Agron6micav, Univ. Entadual de Sao Paulo, 18.600 

Botucatu-SP, ramil I 

Phaneolu:; vuliric. Fertilizantea. Hojan. Ca. Absor.16n do nutrimenton. 

Trannlocaci6n. Bra.il,
 

Se realiz6 un expt. para veriricar ni lan hojan do frijol absorben Ca 

cuando 6(steze aplica como CaC12 (0.6 1,or ciento), y tambibn si hay 

tranclooaci6n dcl Ca absorbido. Con eota finalidad, ne aplic6 una soluci6n
 

de CaC2, con aprux. 4 mnirocurie: de (45)Ca/ml, a la hojz trifoliada mAs
 

de 30 dfan de edad. Las planta! so coseqharon
vieja de plantan de frijol 

5, 6, 7, 8, 9, 10
denputm de: 15 y 30 min; 1, 2, 4, V y 16 h; y 1, 2, 3, 4, 

y 15 dan. Cada pla,.ta fue -cparada en 2 parers. I hoja trifoliada que
 

reelbt6 la soluch6n radioactiva y el reto de la planta, : se p.epararon
 

parnel conteo radioactivo. .o:.'c:ultadon indican que C Ca es absorbido
 

ripidamente, 
 con un 50 ,or iebnto niendo abnorbido en 2 h; sin embargo,
 

durante el perlodo de 15 das, la translocacl6n del Ca abnorbido fue
 

insigrilfcante. (RA-CIAT)
 

905 

27263 CABALLERO, S.U. ; LIBADI, P.L.; REICIARDT, K.; 	MATSUI, E.; VICTORIA, 
a uma cultura do 

feijao. (Utilizaci6n de fertilizantn nitrogeniado en el cultlvo do frijol). 

Pesquisa Agropecuaria raslileira 20(9):1031-1040. Pt., Sum. Pt., En., 23 

R.L. 1985. Utilizacao do fertilizante nitrogenado aplicado 
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Ref,, Ii. [Empresa Brsileira do Peaquisa Agropecuria, Unidade de Apoio ao 
Programa Nacional do Peoqulsa em Biclogia do Solo, Km47, 23.460 
Serop6dica-RJ, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Fertilizantes. Eulfato do amonio. N. Desarrollo do la 
planta. Brasil.
 

6

En un suelo Paleudalf xieo en Piracicaba (Sao Paulo, Paesil) se estudi6 la
 
eficien la de N en frijol cv. Carioea en 5 periodos (6, 26, 46, 66 y 86 
dias denpu6s de la germlnacl6n). Se aplicaion 0 y 2 kg de N/ha, 
utilizando sulfato do amonio con un 56.11 pir ciento do Atomos de 15N on 
exceso. Esta fertilizaci6n se ]lev6 a cabe on 2 etapas: 1/3, 6 dias 
despu6s de la germinacifn y el resto, 26 dias despu~s de la rerminaoi6n. La 
poblaci6n do plantas fue de 250,000/ha. Cada muestra comprendia ranas + 
hojas, raices, vaira: y plantac enteras, y se analiz6 sk contenido total do 
N (r&todo seml-microkjeldahl) y la compo:;ioi6n inot6pioa de N (mbtodo do 
Dumas), usando un espectrftotro de maca CI-4 Atlas Variant. Se encontr6 
que la fuente de Nlutilizada incrementt signlficativamente la produccit6n. 
El porcentaJe do N en la planta, obterudo del fertilizante, vari6 (P = 
0.05) con renecto al tlezpo do mueotreo, ;,ero no entre la: ;"rtes de la 
planta dentro do cada muestra. La mix. eficiencla de utilizaci6n de la 
fertilizacifn con N (75.9 [or cionto) so oboerv6 durante la etapa de mayor 
dearrol]- de vainas. Los, graros extrajeron 16.4 kg de N/ha del 
fertilizarnte, aproveca.ando eficienttmente el 38.9 For ciento. (A-CIAT) 

0096
 
27393 CASTO, P.R.C. ; KUNIYUKI, I.; BAINOS, P..C.; PIHES, F.J.P. 1983. 
Efeitos d:i adubacao foliar em cultivare:; de foiJoelro (Phaoeolus-) vulgars 
-). (Efecto, do la fortilizati6s folsar en cultivares do frijol). Anais da 

Encola Superior de Agricultura Luis do! Queiruz 40M1) :109-118. Pt., Sum. 
Pt., En., 8 Ref. 

Phaseolus vulvari:. Cultivarts. FrtilIzanten:. Cojas:. Nendimiento. 
Comonentes del rendiitto. bra: l. 

Se e:;tudiaron lon etc.to:- d: fertllizante.; foliarte (Rhodia, Colombina y 
Wuxal) en el crecimiento y la ;;roductividad de 3 cv. do frijol (Carioea, 
Rosinha y Gciano) en condic.one de invornadero. Las plantas cultivadas on 
macetas reciberon 3 allicacione:: de lo, -roductos a lon 10, 25 y 40 dias 
despu(,s de la Lorminaci 6 

n. So ob:.erv6 un comortamiento similar en Ios 3 
cv. Con Waxal so redujo ii altaa do lan plantas, rero no So encontraron 
dlfeseria: significativas entre los tralmientos con Rhodia (0.2 
ml/litro), Colortina (3.0 ml/litro) y Wuxal (2.5 ml/litro) en rclaci6n con 
no. do valna:, no. de oemilla:; y roducci6n de .omilla. (A-CIAT) 

0097 
26999 CENTRO INTENNACIOIIAL PT ANICICULTUNA TROPICAL. 1986. Gunetlz 
Improvement. Character Improvement. Drought tolerance. (Mejoramiento 
gen6tico. Mejoramiento de caracterea. Tolerancia a la sequia). In __ . 
Bean Program. Annual Retort 1985. Call, Colombia. Working Documtnt no.14.
 
pp.85-92. Alno in Spanl:h. Er.
 

Phaseolus vulgoris. Sciua. esistercia. Cultivares. Selecci6n. Colombia. 

Los estudios de toleranoia a la stqula en CIAT enfatizaron la validaci6n do 
las estrategias actuales do selecci6n y el antlinis de lzs modificaciones 
que mejorarin mis su eficlencla. La evaluci6n de las ttonicas Je seleei6n 
inmluy6 la seecci6n de disetos exptl. arordados y el Lstudio de las 
Interaccionen entre las var. y el manejo agron6mico. Tambit,, se realizaron 
esfuerzos para enteriler mecaniksmon do tolerancia tales como el crecimiento 
radical y la orientacifn de las hojas. (CIAT) 
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0098 
1986. Genetic26998 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICA.L. 

Improvement. Character Improvement. Photoperiod-temperature adaptation. 
caracteres. Adaptaci6n a
(Mejoramiento genttico. MeJoramiento de 


In ___ . Bean Program. Annual Report 1985.fotopericdo-temperatura). 4
 
. Also in Spanish. En.Cali, Colombia. Working Document no.14. pp.79-8 

Phaseolus vulgaris. Germoplasnma. Fotoperiodo. HAbito de la planta.
 

Cara-teristicas de la semilla. Petdimlento. Florac16n. Adaptaci6n.
 

Colcmbia. 

t a obtenidos en ensayos anterioressevtre re-p:ue- a] fetoperiodo 
450 lineas de frijol, se realizaron una aerie de 

Uzando dato 
realizados con 

relaci6n con el tamalo de la
ccmparaclones dc respuenta al fotoperiodo en 

crecimiento, origen y comportamiento del rendimiento. Se
semilla. hAbito de 

los materialer evaluadoL.presentan en forma de cuadro los dato3 do tedos 

Usando dates dc rendimiento y adaptacir. cn diferentes ambientes se
 

detectaron diferencias regioralbs on cuanto a las 
 necesidades de respuesta 

al fotoperiodo. (CIAT)
 

0099 
Effect of27015 C}ISTENSCN, P.R. ; 131CKEkP.,C.; kElEl, J. 1981. 

and tissnue r-anganese levc-l1
fertilizer sources and manganes e rate or yield 

de fertilizante y desis
of -cyb*ans and navy teans. (Efecto dof la. fuente 

carganeo en el rvi aimiento y lon nivclcn de nanganeso en tejidos dede 

soya y frijol lance). In Mcligar. Ptuto Ur~verrity. Agricultural 

Pagiraw Valey tbean-beet researeh farrm and related 
FecearcIhieort. pp.19-21. En.

Experimnt ftation,. 
bean-beet research. East Lar~irg. 19B1 

Contenido de minerales.
Phaeelus vulgr-: . Fertiliziritcs. Mc. Ferdimirento. 


Tejic=: vegetales. F.0UU.
 

' 

finea exiti, del Valle d -, r riaw (Michigan, EE.UU.). so adelant6 un

En 1i 

expt. de fertil izacihn 00 frijol blanco en -I que se copmor6 el efecto de
 

ia aplicacirn de fo-sfato ronoamonieo o fosfato diamrnico junto con la
 

aplicacien du Mn:04. Los rendimientoE de frijol blanco fueron
 
ailc6i Mn que cuando no

sigaificativarsente mayrets (2409 kg/ha) cuando se 

se aplic6 (2250 kg/ha). A las 4 :;emana.s el rive de Mn en el tejido de la 

planta era su;,erior cuando cc aIlc6 fosfato munoasnico. Los resultados de 

con los de cercs a.,os, Jurante los cuales el1981 so fueron consitentes 
nivet de Mn era mayor con fosfatu diamnirco. Cuando no !e incluye Mn en el 

fertllizante, no se oh:(rvaror diferenctan rd en rendimiento ni en Ios 

tojidos entre lan distintas fuentes Ge fertilizantes.niveles do Mn er,los 

(CIAT)
 

0100 
1.hr. ; IICKEE, C.', REIP-EN, J. 1981. Effect of rate of 

Wex or. y~eld and tisrue nutrient levels of corn, navy 
27017 CIIRISTENSON, 

beans, soybeans and 

de la dolsi do Wex en el rerdimiento y en los niveles 
soya y remolacha

sugar beets. (Efecto 
de nutrimentes en lon teJidos: de maiz, frijol blanco, 

State University. Agricultural Experiment Station.azusarera). In Michigan 
research. EastSaginaw Valley Lo;!r-beet research farc and related bean-beet 


Lan.ing. 1981 ie.secarct.
Re; cr'. pp. 39-a2. En. 

Eerti izantes. hendimiento, Contenido de minerales. N. Phaseolus vulgar is. 
P. K. Ca. Mg. Zn. Fe. Mn. FE.U. 

Ia ailicaci6n de Wex en ,I rerdirmhento y los niveles 

tejidos de varlos oultivos, incluyendo frijol. El Wex
Se midi6 el efeeto do 
de nutrimentes en los 
se aplIc6 con ura asp4er's ra manual inmedhatamente desputs de la siembra en 

3.36 kg/ha. Las donsi crecientes de Wex nodents de 0, 1.12, 2.24 y 
embargo,
afectaron nigr:ificativar-nte el rerdlntento de frijol blanco; sin 
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la aplicaci6n de Wex afect6 las concn. de K, Ca, Mg y Mn en plantas de 
frijol blanco de 5 semanas de edad, siendo mis significativo el cambio para 
K y Mn. (CIAT) 

0101
 
27016 CHRISTENSON, D.R. ; BRICER, C.; REISF14, J. 1981. Evaluation of soil 
fertility requirements of erect dry bean varieties. (Evaluaclin do los 
requerimientos de fertilidad del ruelo de variedades de frijoi ereetas). In
 
Michigan State University. Agricultural Experiment Station. Saginaw Valley
 
bean-beet research farm and related bean-beet re:search. Fast Lansing. 1981
 
Research Report. pp.31-38. En.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Fertilizantes. e1. F. Zn. Mn. Pendimiento. 
Contenido de mincralcs. Tejidoz vegetales. EE.UU.
 

Se evaluaron las necesidades de fertilizantes do las var. erectas de frijol
 
Swan Valley y Neptune (blancas) y Domino y Black Magic (negras), junto con
 
la var. Sanilac. Tambi~n se estudi6 el ofecto del m6todo de aplicaci6n de
 
fertilizantes en la nutrici6n do N, P, Zn y Mn del frijol (recto. Todas
 
las var. respondieron de manera similar al N aplicado en la firica expel. 
del Valle de Saginaw (Michigan, EE.UU.). Se oberv6 una re.puosta en 
rendimiento hasta una dosis de 101 kg do N/ha; Swan Valley cuper6 on 
rendimiento a laj otras 3 var. (3319.X1 kg/hi vs. 3080.0, 2990.? y 3080.0 
para Black Magic, Neptune y Domino, re.ip.). No ce observaron diferenciaa 
significativas en la conen. de N en lo tejidos de la planta debido a la 
dosis, var. o interacci6n entre lo 2. Fi el eatudio con P, ,e obtuvo una 
respuesta sigrdflcativa en rendimiento con la var. Neptune ;e reno con 
Black Magic. La respueta fue mayor con 13.5 kg y menor eon 65.4 kg de 
P/ha. Lea tratamientos do fertilizaci6n on bandas rindieron rL; quc la 
fertilizaci6n al voleo. El m6todo do allcaci')n do fortilizante no tuvo 
efecto en la coenn. do P on plantan de 5 :;5mana, de edad ere se cbervarcn 
diferenclas entre var. Sanilac pro:cnt6 mAl Mn que la otraL: var. [oro 
present6 menor coen. do Zn. Se rt-quiernoetudioc adicional c para c'tacr 
concluaiones. (CIAT)
 

0102 
27078 EL-SAEID, H.M. ; ADCU-IIUSEIN, M.R.; EL-BELIAGY, A.S. ; KdALIL, S. 
EL-BELTAGY, H.S. ; MAKSOUP, M.A. 1983. Lifect of water imbl;tance on growth 
and development of bean lants (Pha-coluo vuligri,; L. ). (Efecto del 
desbalance hidrico en el crecimiento y dearrollo Je planta.s3 do frijol). 
Egyptian Journal of Horticulture 10(1) :b3-82. En., Sln. En., Ar., 30 Ref., 
l. (Horticulture Dept. , Faculty of Agriculture, Air, Sham: Univ. , Shubra 
El-Kima, Egypt] 

Phaseoius vulgaris. Humedad del nuelo. Crecimiento. Florac16n. Formacl6n de 
vainas. Follaje. Absci:i6n. Rendimiento. Compurentes del rendimiento. 
Egipto.
 

Se realizaron expt. en macetas durante el verano de 1978 y 1979 on Nacional 
Research Center (Dokki Giza, Egipto) pora inve:tigar el efecto de 
diferentes porcontajes de capacidad de campo (9, 27, 54 y 90) on el 
crecimiente, la fleraci6n y la fructificaci6n de plantas de frijol cv. Giza 
3. A una eapacidad de campo del 9 6 27 per ciento, las plantas murieron 
antes do la floraci6n. En general, a medida que aumenti !a capacidad do 
campo, aumentaron la altura de planta, el no. do hoja ;rodunidas y el no. 
neto de hojas (no. de hojac producida mncos no. de hoja.: desprendidas). En 
general, la abscisi6n follar aueent6 a moulda que diminuy6 la cajacicad de 
campo. A una capacitad do ccnpo de 54 per ciento, la jroducci6n de flren
 
se estimul6 en comperacift con una capacidad do car ce 90 por ci(.nto; 
sin embargo, la abteiiri6n do flore fue estimulada. Per tanto, el no. noto 
do flores no Cue sigmificativacente diferente a arsbos roreetaje: do 
capasidad de campo durante la 61tima etapa del perledo de creciniento. A 
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una capacidad de campo de 93 por ciento, la producci6n de vainas aument6 y 
la abscisi6n de vainas disuinuy6; el rendimiento y lollcomponentes del 
rendimiento tambi4n aumentaron. (RA-CIAT) 

0103 
27332 ISHIIJRA, I. ; FEITOSA, C.T.; LISBAO, R.S.; PASSOS, F.A.; FORiASIER, 

J.B.; NODA, M. 1985. Diferentes combinacoes de NPK na produeao do feijao

vagem em solo organico Alico do Vale do Ribeira (SP). (D:.ferentes
 

combinaciones de NPK en la producei6r de habichuela en ul suelo orgdnico
 
Acido de Vale do Ribeira (Sao Paulo)). Bragantia 44(l):429-436. Pt., Sum. 

Pt., En., 7 Ref. [Estaeao Experimental de Pariquera-Acu, Inst. Agronomico,
 

Caixa Postal 28, 13.100 Campinas-SP, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Hlabichuola. Fertilizantes. N. P. K. Rendimiento.
 
Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo kn la Estaci6n Exptl. de Pariquera-Acu (Sao Paulo, 

Brasil) en un suelo orElnico de alta acldez (pH = 4.9) para determinar la 
inf.uencia de 1 niveles de fertilizaei6n (0. 116-192-lE6, 236-384-372 Y 
354-576-558 kg de N-P-K/ha) en el rendimiento de Is habichuela cv. 

Teres6polis. Los resultados indican que el rendimiento de vainas aument6
 

con niveles crecienten de fertilizaci6n (efecto lineal). El mayor
 

rendimierto de vainas se btuvc con 351-576-558 kg de I-P-K/ha. Los 

resultado, tambltn ind'can que el peso prom. de las vainas permaneci6 

constante. (RA-CIAT)
 

010 
14 

27237 LOFTY, P.A. ; 12-1I1Y, O.A. 1984. Effect of bentonite on some 
characteristics, yield and water use efficiency of kidney bean in sandy
 

soil under trickle irrigation. (Efecto de la bntonita en algunas 
caracteristicas, rerdimiento y eficiencia del uso de agua del frijol 
arrihonado en fiueloz areneges con riego per goteo). Egyptian Journal of 
Soil Soles :225-235. En., Sum. En., Ar., 15 Ref., 11. [Soils & Water211(3) 

Use Labor, ..-y, National Research Center, Cairo, Egypt] 

Phaseolus vulgarls. Riego. Fertilidad dcl suelo. Anlisis del suelo. 
Crecilento. Egipto.
 

Se realiz6 un expt. de campo en la e"taci6n exptl. de riego en Inshas, 
Egipto, con plantas de frijol arrilonado, sembradas en nuelo arenoso
 

mezelado con bentonita egipca, para determinar el fecto de este suelo en 
la germinaci6n, crecilmento, eficiencia del use del agua, absorci6n de 

macro y mlcronutrlmentos y reridmiento en un sistema de riego per goteo. La 

adici6n de bntonita di ninuy6 el peso seco de las plAntulas dehido al 
retardo de liagerinaci6n, pere increment6 el peo 3eco de las p1antas en 

las etapas, vegetativa y de floracibr al igual que la eficiencia del use del 

agua y los contenidos y la absorcin de N, 1', K, Fe, Zn y Mn per las 
plantas en lo diferentes estados de desarrollo. Per consiguiente, el 

rendimiento tambifn aument6. La bentonita (come deoisitos naturales en 

Egipto) puede usarse pars condicionar ,uelos areno:os, especialmente en un 
sistema apropiado y econ6mico de riego. (RA-CIAT)
 

0105
 
27328 MANRIQUE, L.A. 1986. Field bean leaf area deiclopment and seed yield 
as affected by p|.osphorus application on a Typic Tropudult in Panama. 

(Desarrollo del firea follar del fri.ol y rerdimlentG de seoilla bajo el 
efecto de aplicaclones de f6sforo e, un uelo Typic Tropudult en Panama). 
Coamunications in Sell Science and Plant Analysis 17(2):135-147. En., Sum. 
En., 13 Ref., I. [Dept. of Agricultural Engineering. Univ. of Hawaii, 
Honolulu, 11196822, USA] 

Phasoolus vulgaris. Fertilizantes. P. Crecimlento. Rendimiento. Area 
foliar. PanamA.
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Actualmente se estf realizando un expt. a largo plazo con P en un auelo
 
Typic Tropudult en PanamA para estudiar el crecimiento de la planta y la
 
rospuesta de rendimientor de una secuencia de cultivos, con requerimientos 
diferenciales externos de P. a aplicaciones iniciales de fertilizante P a
 
tasas de aplicaci6n de 0, 25, 50, 100 y 200 kg/ha. Se informa sobre la 
respuesta del frijol, primer' cultivo de esta secuencia, a la fertilizaci6n 
con P. La fertilhzaci6n con P aument6 considerablemente el crecimiento de 
la planta y el rendimiento de semilla. El Area foliar alcanz6 la max. 
expansi6n a 50 kg de P/ha, mientras que la respuesta do renoaimento do 
semilla fue ovidente hasta los 100 kg de P/ha. Ni la producci6n de Srea 
foliar ni los rendimientos respondieron significativamente a las tasas 
adicionales de P per encina le los 100 kg/ha. La evaluaci6n de los 
requerimientos externos de P pop frijol indican quo este cultivo puede 
alcanzar aprox. 80 por ciento del max. rendimiento a un nivel de 12 mg de P 
(0.5 molar NaHC03 + EDTA) extralble/kg. (RA-CIAT)
 

0106 
27029 MICHIGAN STATE UNIVERSITY. AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. 1982. 
Saginaw Valley bean-beet research farm and related bean-beet research. 
(Investigaci6n sobre frijol y remolacha en i finca experimental del Valle 
do Saginaw). East Lansing. 1982 Research Report. 150p. En., If. 

Phaseolus vulgaris. Compactavi6n del suelo. Fertilidad del suelo.
 
Cultivares. Adaptaci6n. Fitomejoramierto. Caracteristicas agron6micas.
 
Resistencia. Colletotrichum lindemuthianum. Xanthomonas phaseoli.
 
Xanthomonas phaseoli var. fuscans. Virus del mosaico comOn del frijol.
 
Isariopsis griseola. Pseudomonas phaseolicola. Color de la semilla.
 
Palatabilidad. Preparacibn de la tierra. Creeimiento. Contenido de
 
minerales. Rendimiento. EE.UU.
 

So compilan los resultados de investigaci6n sobre remolacha, frijol, maiz y
 
soya adelantada en la finca exptl. del Valle de Saginaw (Michigan, EE.UU.)
 
durante 1982. En frijol se cubren trahajos sobre compactaci6n, fertilidad y
 
manejo de suelos, evaluacJ6n dr.var. y llneas, mejoramiento pot,
 
caracteristicas agron6micas y par resistencia a Colletotrichum
 
lindemuthianum, Xanthomonas phaseoli y X. phaseoli var. fuscans, desarrollo
 
de frijol great northern, el vivero de Invierno y patologla (BCMV,
 
Isariopsis griseol. y Pseidomonas phaseolicola). Tambibn se tratan la
 
aceptabilidad del color do frijol par el consumidor y las respuestas de
 
crecimiento, acumulaci6n do iones y rendimiento a los tratamientos de
 
labranza secundaria en suelos arcillosos. Los trabajos individuales so
 
encuentran en esta publicaci6nr bajo los siguientes no. consecutiios: 0131,
 
0138, 0142, 0165, 0179, 0180, 0254, 0290, 0295, 0296, 0297 y 0317. (CIAT)
 

0107
 
27013 MICHIGAN STATE UNIVERSITY. AGRICULTURAL EYPERIMENT STATION. 1981.
 
Saginaw Valley bean-beet research farm and related bean-beet research.
 
(Investigaci6n sobre frijol y remolacha on Ilsfinca experimental del Valle
 
do Saginaw). East Lansing. 1981 Research Report. 115p. En., I.
 

Phaseolus vulgaris. Fertillzantes. Mn. Contenido do minerales. TeJidos 
vegetales. Rendimiento. Adaptacin. Fitomejorasmiento. Resistencia. 
Germoplasma. Colletotrichum lindemuthianum. Xanthomonas phaseoll. 
Preparaci6n de la tierra. Compactaci6n del suelo. Crecimiento. EE.UU. 

Se compilan los resultados de Investigaci6n adelantada en su mayor parte en 
la finca exptl. de frijol y remolacha del Valle de Saginaw (Michigan, 
EE.UU.) durante 1981. Los trabajos sobre fertilizaci6n de frijol cubren 
fertilidad y manejo de suelos, efectos de fuentes do fertilizantes y doasis 
de Mn en los rendimientos y niveles de Mn en los tejidos do frijol blanco, 
requerimientos do fertilidad del suolo de var. erectas de frijol, y efectos 
do la dosiN do Wex on el rendimiento y niveles nutricionales en tejidos do 
frijol blanco. Se presontan los resultados de pruebas do rendimiento de
 
frijol, los avances del programa de mejoramiento do tipos de frijol pinLo,
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rosado, red mexican y great northern, el programa de mejoramiento por 
programa del vivero de resistencia a antraenusis y aiublo de halo. el 


invierno y los resultados de una investigaci6n especial sobre inhibici6n de 

fisico del suelo. Se discuten losla producoi6n de frijol par estr~s 
fuentes
 

resultados del Vivero Internacional de Rcya de Frijol de 1981 y las 

phaseoli. Los trabajos individualesde tolerancia a Xanthomonas 	 se 
6
n bajo os siguientes no. consecutivos: 0099,
encuentran en esta publicaci
 

0100, 0101, 0121, 0143, 0160, 0181, 0197, 0255, 3257, 0267, 0291 y 0298.
 

(CIAT)
 

0108
 

27097 MILLER, D.E. ; BURKE, D.W. 
1984. Response of dry beans to deep
 

tillage in relation to soil texture and irrigation interval. (Respuesta del
 

la textura del suelo y los
 frijol a l labranza profunda en relaci6n con 
Improvement Cooperative. Annual Report 27:174

intervalos de riego). Bean 
175. En.
 

tiempo.

Phaseolus vulgaris. Riego. Preparaci6n de la tierra. Registro del 


Rendimiento. EE.UU.
 

frijol a la labranza profunda, como afectada por 

agua par el suelo y el intervalo entre 
Se evalu6 la respuesta del 


la capacidad de retencifn de 
(franco Warden y arena Quincy) sin infestaei6n severa
riegos, en 2 cuelos 


el suclo arenoso y semanales
de Fus:rium. Se realizaron riegos diarios en 


en el franco. Ante.3 de la siembra, so afloj6 el cuelo mediante 
 roturaci6n. 

frijol fueron renores con roturacibn que sin
Los rendimienton do 

a.bos ceasos fueron pobres (1570.5 vs. 2019.3 kg/ha). Para
roturaci6n, y en 

prevenir serios daos causados par 
 Sclerotinia en un :iuelo franca, el
 

s-er ]a suficientemente largo para permitir el 

denso acs.ionado par la roturacibn. (CIAT)
intervalo entro riego: debe 
secamiento del follaje mis 

0109
 

272214 MILLER, D.E. ; BURKE, 
 D.W. 	 1981. Re:ponse of dry beans to deficit 
related to soil texture. (Respuesta deldaily sprinkler irrigation a:; 


frijol al d6ficit diari de riego po :,npraii6n en relaci6n con la textura
 

del suelo). Bean I.p,ovecent Coopurative. Annual Repcrt 24:47. En.
 

Phaseol ,s vulgiri:. Hiego. Requerimiento3 hidricos. EE.UU.
 

real izaron :tudios de defliciencia diara de riego par
Durante 1 amos so 

(Pink 61-122) mediante la t6cnica do la linea fuente,
aspers16n con frijol 

linea sencilla con en suelos francos y areno:non. La linea fuente es una 
cada 14.5 m. El agua de riego s-,e aplica en In linea a

boquillas de regadera 
2.3 cm/h. En la arena, los rendimiento.s aumentaron 

una tana nmx. de aprox. 	 6 
de riego hasrta el nivel de la evapotranspiractcon el aumento de la tasa 	 n 

redujeron hasta aprox.
estimada. En el :ueio franco, Ia!; tacas do riego se 

rendimientos se
I/D de la evapotran:ipiracdio e:;timda, antes do quo los 

causado pordinuminuyeran. En Ql nuelo franca, ocurri6 da~o severo 


Sclerotinia. La enfermedad 
 no fue probluma en el suelo arenoso. (CIAT) 

0110
 
effects of differential watering at various 

vulgnrir27239 M'RIU, E. 1985. The 
development stages 3n the production of French beans (Phaseolus 

durante varias etapas de desarrollo en
L.'. (Efectos del riego diferencial 


la produccin de habichoela). Acta 11orticu turae no.153:145-149. En., SuM. 

En., 10 Ref. [Dept. of Crop Science, Egerton Collce, Ntjro, Kenya] 

Rendimiento.Phaseolus vulgaris. 11abichuela. Riego. Registro del tiempo. 


Componentes del rendimiento. Kenia.
 

ev. Monel or, bola:; de polietilno en 

A prtir de Is etaps en quo las plantas tenian
Se sembraron plantas de habichuela 
condiclones do invernadero. 
2 hojes, 6stas se regaron a intervalo: de 2-6 dian en varias combinaciones 

vainas.durante lo: estadoz vegetativo, floracifn y desarrol Ia do lan 
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Intervalos cortos de riego durante el estado vegetative aumentaron los
 
rendimientos totales y comerciables pero no afectaron la longitud de las 

vainas. El riego a intervalos cortos durante el desarrollo de las vainas 

aument6 los rendimientos totales y comerciables y la longitud da las 

vainas. El intervalo de riego durante la etapa principal de floraci6n no 

afet6 el rendimiento o la calidad. (RA-CIAT) 

0111 
27388 NAKAYAMA, L.1.I. ; MALAVOLTA, E. 1983. Aproveitamento pelo feijoeiro 
de um fosfato natural parcialmente solubilizado. 1. Estudos em casa de 
vegetacao eom um Latossolo Vermelho Amarelo. (Aproveehamiento per el frijol 

de un fosfato natural parcialmente acidulado. 1. Eatudios en invernadero 

con un suelo Latosol rojo amarillo). Anais da Esceola Superior do 
Agricultura Luiz de Quciroz 40(2):745-762. Pt., Sum. Pt., En., 4 Ref., Il. 

[Depto. de Quimica, Escuela Superior do Agricultura Luiz de Queiroz, Univ. 
Sao Paulo, 13.400 Piracicaba-SP, Brasil) 

Phaseolus vulgaris. Fertilizantes. P. Cal agricola. Absorci6n dc
 

nutrimentos. Rendimiento. Materia seca. Contenido de minerales. Ca. Mg.
 

Humedad del suelo. Brasil.
 

Se estudi6 en condiojones do invernadero la respuesta del frijol a la roca
 
de fosfato parcialrmente aeidu~ada (50 por ciento do Acido sulf6riceo), FAPS.
 

Para prop6sitos do comparaci6n se usaron superfosfato simple, roea de
 

fosfato original y roca do fosfato Gafsa. El suelo era cido y bajo en P
 

disponible. Se realizaron 3 eultivos sueesivos pa.a evaluar los efectos
 
reziduales en presencia y on ausencia de enealamiento inicial. Dando un 
valor relativo do 100 al rendimiento de 1f obtenido con polvo do 

superfoafato simple, la eficiencia de las otras fuenten do P fue, sin 
encalamiento, como sigue: superfonfato simple granulado, 80; roca do 
fosfato original, 85; FAPS, 75-90 (dependiendo del tamalo do los gr~nulos); 
rooa do fo!fato Gaf!;, 150. Con encalamiento, estos valores fueron los 

siguientes: superfosfato simple granulado, 98; roca de fosfato original, 

66; FA M, 70-85; roca do fo:fato Gafsa, 110. El encalamiento aument6 la
 
absorei6n de P do todas las fuentes. La FAPS sirvi6 tambi6n come fuente de
 

Ca y S. Despu6s del tercer eultivo, el contenido de P disponible (Olsen)
 

present6 el niguiente orden descendente: -uperfosfato sinplo, roca de 
tost'ate Gafra, FAPS y roca de fosfato original. Cuando so aplie6 cal, el 

contenido de P fue menor sirn importar la fuente. (RA-CIAT) 

0112
 
27389 NAKAYAMA, 1..lT.1. ; I1ALAVCLTA, E. 1983. Aproveitamento polo feijoeiro 
do umfosfato natur;sl parialmente rolubilizado. 2. Estudos em oasa do 
veetacao con um Latossol o Vcrrnelho Esncuro. (Respuesta del frijol a un 
fosfato natural parcjalmcnte co]ubi]]zado. 2. Estudios en invernadero 
utilizando un Latoaol rojo oscuro). Anai da Escola Superior de
 
Agrioultura Luiz do Queioz )10(2):763-779. Pt., Sum. Pt., 3 Ref., Il. 

[Depto. de QuImica, Escula Superior de Agricultura Luz do Queiroz, Univ. 
Sao Paulo, 13.100 1iraeicaba-SP, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Fertillizantes. P. Cal agricola. Rendimiento. Brasil. 

'o estudi6 la eficiencia de un fonfato de Arax5 parcialmente acidulado,
 

FAPA, utilizando el frijol come eultivo testigo en un Latosol rojo oecuro
 
dcido bajo en P. Come fuente de comraraoibn so emplearon roea de fosfato
 

molida de Araxd y do Gafna (Minas Gerais, Brasil), y superfosfato simple,
 
ya fuera en polvo o granulada. Se reallzaron 3 ziembras sucesLivas para
 
estimar el efecto residual de las fuentes de P. Come sti ratamienton se 
usaron enealamiento Inicial y sin onealamiento. Ee hie ron anilisia 
ostadisticos teniendo en cuenta la producei6n do II'o[jervada en las 3 
ooeehas, y se convirti6 el rendimiento obtenido con el superfosfato simple 
ernpolvo igual a 100: 1) en la ausencia del encalamlento, superfosfato 
simple granulado = 100, roea do fosfato molida do Arax6 = 60-85 (seg6n el 
tamalo del grdnulo), roca de fosfato molida do Gafsa = 132; 2) con 
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encalamiento, superfosfato simple granulado = 105, roca do fosfato molida
 

de Araxt = 52, FAPA = 75-90 y roca de fosfato molida de Gafsa = 95. 
Indepondiente de la fuente de P, el encalamiento increment6 la absorcl6n de 
P solamente en el tercer cultivo. FAPA tanbifn a~tu6 como fuente de Ca y
 

S. E1 encalamiento di,,minuy6 el P residual disponible (Olsen) determinado
 

despu~s del tercor cultivo, oxccpto on el caso del tratamiento con grinulos 

ms grande:n. El P residual dinponible obedeci6 al siguiente orden 

decreciente: nuporfonfato simile, FAPA, roca do fosfato molida de Gafna y
 

roca do fanfato molida do Arax6. El comportamiento do FAPA fue similar al 
de superfonfato nin0. (RA-CIAT) 

0113 
27335 NICHOLAIDES III, J.J. ; CHANCY, HI.R.; NELSON, L.A.; SHELTON, J.E. 
1985. Snan bean grade and yield reIorise to N rate and time of application 
and P and K rate. (Clase de habichuela y r,apuesta del rendimiento a la 
tasa y el tiempo de apliaci6n do N y a la cantidad do P y K). 
Communications In Loll Sclencc and Plant Analynis 16(7):741-757. En., Sum. 

En., 12 Ref., Ii. [North Carol'na Agricultural Reoearch Service, Raleigh, 
NC 27695-7619, USA]
 

Phaseolus vuliarin. Habichuela. Fertilizanten. N. P. V. Pegintro del 
tiempo. Rendimiento. Contenido de mineralos. Tejidon vogetales. EE.Ull. 

Se realiz6 un ezt. de campo or un nuelo franco, guijarrono, en Carolina 
del Norte, EE.UU., pars determinar el efccto del tiempo y la tampade 

aplicaci6n de N y ]a t:na de fertillzaci6n de P y F en u! rc-dtmicnto y la 
clase do hahiehuola, ouroen. de nutrimenton orn lan tejidon'- do la planta y 
los niveleL reziduale:: en el :uelo del ernayo. Los nivele iriciales en el 

suclo del ennayo. obteridc:n cor. ,1 extractor V.hl ich-I, fueron do 4 
microgramon de P/ce (ruy tajo) y 0.09 muq de K/100 co (ha~u). La rerpuesta 
del rendimcinto total del e:e fre:co de i habichuela i Ii fcrtilizaoi6n 
con N; fue cuadrStica, nor, on nrzx. rcrnilento a 163 kg do N/ha. La tasa do 
112 kg do N/ha produjo mayc' iendimLnr:tc euando se aplic6 ci 66 por ciento 
del N, en lugar del "0 6 100 por cinto, ante- de in n'ievftra. El 1 tuvo un 
efecto Ceadl'tiCo "ignificGiv on Ci rendiniento total de la habichucla 

con on max. , predicho ned.ante Ia ecuaci6r de renpuenta, que ceurre con 
145 kg de P/l.a. i cal dic. an fnivel ron;idual en C-i ruelo del ennayo de 20 
vicrogranon de P/100 cc. Por eneima de 68 kg de /ha no ocurrioeron aumentos 
significativa; on 4A rundi iento total, lo euai dio un nivvl residual er, el 

nuelo del onnayr de 0.124 .eq de 1100 cc. (RA-d7AT) 

01113 

27406 OLIVEiIA, 1.P. E 198"1. ean.feUrtilliztion. 1. Alternative scurce! of 
fertilizers. (Fertilizacifn del frijol. 1. Fuerte:; alternan; de 
fertilizantes). Bean :.irovettenrt Croicrative. Annual Report 28:133. En. 
[Centro Nacional do FePoquina do Arroz e Feijao, Pcztal 711.000Caiixrn 179, 
Golania-GO, aranill] 

Phaseolus vul-arin. Fertilizantes. Entifrcol. Cal agricola. Abonon- verdes.
 
Rendimento. rall.
 

Se realizaron 3 expt. de campo para evaluar la renpuesta del frijol cv. CNF 
178 al nuperfoafato nimplo (80 kg do P/ha), fonfato de apatita (80 kg do 
P/ha), biofertilizante bovino (20 t/ha), yeso (50 kg/ha) y residuos secos 
de Leucaera leucocephala '5 t/ha), evaluadon solon y on combinacifn en el 

Centro Nacional do 'e:qulna de Arroc e Feijao (Goiania, Brasil). Fn 
general. ne obtuvieron buenon resultadon rediante la apliraeifn do 
diferentes fuentes de fertilizantes en comparaci6n con el tratamiento 
testigo sin fertilizar. (CIATI
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0115
 
27407 OLIVEIRA, I.P. DE 1985. Bean fertilization, 2. Alternative sources of
 
fertilizers. (Fertilizaci6n del frijol. 2. Fuentes alternas de
 
fertilizantes). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:134. En.
 
(Centro Nacional de Pesquiso de Arroz e Feijao, Caixa Postal 179, 74.000
 
Goiania-GO, Brasil]
 

Phaseolus vularis. Fertillzantes. Abenos verdes. Estidreol. P.
 
Rendimiento. Brasil.
 

Se realizaron 2 expt. de campo en el Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e
 
FeiJao (Goiania, Brasil) para evaluar fuentes alternas de fertilizantes
 
para cultivos de frijol. Los tratamientos bdsicos fucron residuos de
 
cosechos (guandul y caMs de azOcar), biofertilizante de bovines, fosfato
 
de apatito y superfosfato triple. Los fertilizantes se aplicaron e
 
inorporaron durante la slembra. En general, se obtuvieron los mejores
 
resultados con 50 y 100 t de biofertilizante/ha, NPK (seg6n los
 
roqu~rimientos del suelo) y combinaciones de diferentes fuentes. (CIAT)
 

0116
 
27365 OLIVEIRA, I.P. DE ; MOREIRA, J.A.A.; SOARES, M. 1985. Response of
 
boa:, (Phaseolus vulgari L.) to bovine biofertilization on cerrado soil.
 
(respuesta del frijol a los biofertilizantes de bovinos en un suelo de
 
cerrado). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:101-102. En.
 
[Centro Nacional de Pesquisa do Arroz e Feijao, Caixa Postal 179, 74.000
 
Goiania-GO, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Fertilizante. Estitreol. Rondimiento. Brasil.
 

Se realizaron 2 expt. de camps en el Centro NacJonal do Posquisa de Arroz 
e Feijao (Goias, Brasil) pars evaluar la respuesta del frijol ev. Carioca a 
5 rnveles 1e biofertilizante do bovinos (0, 6, 12, 18 y 24 t/ha), aplicados 
e incorporados durante el arado del suelo. Se estableci6 un segundo expt. 
con nivelo). de 0, 6. 12, 18 y 24 t/ha en la mitad do cada pareela pars 
determinar 10:) efectos acumulativos y residuales del biofertilizante. Se 
utJliz6 un diseho factorial de bloques al azar con 4 repeticiones. El
 
rendimiento do &rano so increment6 linealmente con ia aplicaci6n del 
biofertilizanteo en l primer aso. Los reaultados obtenidos on el segundo 
ao Indican que un bajo nivel do .iofertilzante de bovinos (6 t/ha) ei
 
.ijficiente para obtener altos rendimientos de grano (2640 kg/ha). (CIAT)
 

0117
 
27218 FAL, P.F..; PHOGAT, K.P.S. 1984. Effect of follar application of urea
 
on the gree, pod yield of Frenh bean (Phaseolus vulgaris L.) var.
 
Contender. (Efecto de la aplicaci6n foliar do 6rea en el rendimiento de las
 
vainas verdes de habichuela variedad Contender). Progressive Horticulture
 
16(1-2):95-96. En., 5 Ref. [Government Valley Fruit Research Station,
 
Jeolikote, Natnital, Uttar Pradesh, India]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Fertillzantes. Hojas. N. Rendimiento.
 
Componentes del rcndimiento. Desarrollo do la plants. India.
 

En ensayos dE 2 afioscon habichuela en Jeolikote (Uttar Pradesh, India), se
 
aplic6 urea a 0.5-2.5 por clento a finales de abril. antes de la floraci6n.
 
El rendimcento de vainas verdes (24.5/planta) fue mayor con Orea al 2 por
 
ciento. So tabulan los dates do altura de la plants, no. de ramas y hojas,
 
dispersi6n de las plantas, longitud de la vaina y no. do vainas/planta.
 
(CIAT)
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0118 
27418 PORTELA, M.C.L. DA S. ; DEFELIPO, B.V.; BRAGA, J.M.; RIBEIRO, A.C.
 

1985. Necessidade de calagem da culturr 6o feiJao. em solos da minrorregiao
 

Mats de Vieosa, Minas Gerais. Experimento em nasa de vegetacao. 
(La
 

en suelos de la
necesidad de encalamiento en eultivos de frijol 


microrregi6n de Mata de Vieosa, Minas Gerais. Experiments 
en el
 

Sum. Pt., En., 14 Ref.
 
invernadero). Revista Ceres 32(182) :271-282. Pt., 


125, 55.100
 
[Inst. de Pesquisas Agronomicas de Pernambuco, Caixa Postal 


Caruaru-PE, Brasil]
 

Phaseolus vuliaris. Cal agricola. ph. Crecimiento. Materia clea. Brasil.
 

aplic:ron diferentes nantidades de cal a
 
En condiciones de invernadero cc 
6
 

n de Zona da Mata de Vicosa (Minas Gerais,
m estras de 9 suelos de la regi
 
Negrito. Muestran do cada suelo de 1000
 

centimetros cbiceos fueron incubadas duraiite 35 dias con 5 nantidades 
de


Brasil) y se sembr6 frijol var. 


= 11 por ciento) con el contenido de humedad
 nal (CaO = 33 per ciento; MgO 6
 
se evalu


del suelo a nivel de la capacidad de campo. El efecto de la nal 

pars max.
 

con base en la producciin de MS. Las cantidades requeridas de cal 


pioduccihn de ItSse determilnaron mediante el 
use de los siguientes metodos:
 
de calcie,Al
procedimientos do incubaci6n, Woodruff, SMP, acetate 


el m~todo de la MO se

intercambiable y Ca + Mg. y saturaci6n de bases; 

efects de la cal en

utiliz6 pars aumentar el pH1del suelo do 6.0 a 6.5. El 


frijol vari6 entre los suelos. Las recomendaciones do
el creclmiento del 

con los diferentes mtodos so
encalaniento quo se obtuvieron 


interrelacionaron, a 
excepcifn del procedimiento de la MOque se utiliz6 

el ph del suelo a 6.5. El mgtodo del A] intercambiable y Ca + para clevar 
que los otros mtodos la

Mg subestimaron el requorimiento de cal, mientras 


sobrestimarcn. (BA-CIAT;
 

0119
 

27443 SAMPER, C. ; ADAMS, 
M.W. 1985. Geometric mean of stress and control
 

yield as a selection criterion for drought tolerance. (Media geom~trica del
 

come oriterio de selecci6n per tolerannia
d~ficlt y dcl rendimlento testigo 
 1
 
a la sequia). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:53-54. En., 


East Lansing, MI
Science, Michigan State Univ., 


48824, USA]
 
Ref. [Dept. of Crop & Sell 


Phaseolus vs'6aris. AnAlisis estadistico. Selecci6n. Cultivares. Dgfieit
 

hidrico. Reistencia. EE.UU.
 

ie discutes las ventajas do la utilizaoicn do la media geomgtrica come
 

criterlo de seleccifn de cv. tolerantes al df.lcit hidrino. Se hace unsa
 

criterios de .,elecci6n tales come 
el rendimiento

comparaci6n con otro 


y l Indiee de susceptibilidad a ladiferencial, la media aritmLtica 

sequia. (CIAT)
 

0120
 
1985. Yield potential and drought


27442 SAMPER, C. ; ADAMS, M.W. 
 sequia).

susceptibility. (Potencial do rendirlento y susceptibilidad a la 


2 Ref. (Dept. of
 
Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:51-52. En., 


East Lansing, MI 48824, USA]

Crop & Soil Science, Michigan State Univ., 

Cultivares. Riego. Sequia. Adaptaci6n. Selecign.
 

Resistencia. Rendimiento. Mgxieo.
 
Phaseolus vulgaris. 


en 2 6reas de tierra seca (Iguala y Durango) de
 So realizaron 2 expt. 

de


Mbxiceo para obtener informaui6n socre mecanisnos espocif isos 

se regaron hasta la
 resistencia a la sequia. Las plantas de frijol 

periods de
 
floracign y so impuno uo efectivo dgficit hidrico a 

modiados del 


llenado de semilla. So calcularon los Indices de susceptibilidad 
a la
 

cv. Cambios dristiecs en lor.
 sequin para cv. individuales y pars grupos do 

individuales come 800122 y
indices de susceptibilidad a la sequis do cv. 


BAT 798 muestran la importancia de la adaptani6n local 
cuando se
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selecciona por tolerancia a la sequia. En los cv. BAT 47 y Durango 222 no 
hubo cambios aparentes en los indlces de susceptibilidad a la sequla, lo 
cual indica que estos cv. presentaron una adaptaci6n mds amplia. (CIAT) 

0121 
27024 SMUCKER, A.J.M. ; ADAMS, H.W.; CHRISTENSON, D.R.; HOGABOAM, O.J.;
 
SRIVASTAVA, A.K. 1981. Inhibition of dry bean, soybean and sugar beet 

production by soil physical stresses. (Inhibici6n de la producci6n de 
frijol, soya y remolacha per estr~s fisico del suelo). In Michigan State 
University. Agricultural Experiment Station. Saginaw Valley bean-beet 
research fanm and related bean-beet research. East Lansing. 1981 Research
 
Report. pp.86-95. En., Il.
 

Phaseolus vulga,,is. Preparaci6n de la tierra. Compactaci6n del suelo. 
Genotipos. Resistencia. Cr-cimiento. Rendimiento. EE.UU. 

Se presentan los resulados de la invetigacidn disehada pars identificar 
genotipos mAs tolerantes a la compactaci6n del suelo y desarrollar m6todos 
y recursos para investigar la influencia de eate factor en el crecimiento 
de la planta, acumulaci6n de nutrimentos y rendimiento db frijol, soya y 
remolacha azucarera. Los trataslentos de labranza incluyeron 1) labranza 
min. o sin labranza jecundaria, 2) compactaci6r excesiva per labranza 
serunria y 3) labranza secundaria excesiva que Jncluy6 un pase completo 
jn rojillo, 4 pases con escardillos y compactaci6n per trifico de llantas. 

El frijol cembrado en suelos labrados con 3 niveles de compactaci6n del 
.uelo ecmergi6 a una tasa significativamente mayor con los tratamientos
 
zembrado per la sembradora modificada en nuelon que no recibieron 
labranza secundaria. En la mitad del silo elcrecimento fue 12-340 per
 
ciento mayor cii lon tratamiontos que no recibieron labranza securdaria. Las 
diferencias en el crecimiento de las plantan continuaron hasta quo las 
plantas en el tratamiento sin labranza secundaria alcanzaron su madurez 
fisiol6glca. Lo rendimientos prom. pars 4 cv. (Black Turtle, Swan Valley, 
Nep-2 y Domino) durante la estaci6n do crecimiento en 1981 fueron de 3016, 
2838 y 2886 kg/ha para los tratamienton sin labranza, labranza convenclonal 
y labrarza excesiva, resp. (CIAT) 

0122 

27236 SSiALI. 11. ; KEYA, S.O. 1S80. Nitrogen level and cultivar effects on 

nodulatLon, dinitrogen fixaticn and yield of grain legumes: 2. Common bean 
cultivars. (Efecton del nivel de nitr6geno y do los cultivares en la 
nodulac:.6n, la fici6n do dinitr6geno y el rendimiento do las leguminosas 
de gr,u: 2. Cultivares do frijol eomn). East African Agricultural and 
Forestry Journal 45(4):277-283. En., Sum. En., 7 Ref., I.
 

Phaseoluz vulgaris. Cultivareu. Fertilizantes. N. Nodulaci6n. Crecimiento. 
FiJaci6n do nitr6geno. Materia seca. Rendimiento. Contenido de minerales. 
Xenia.
 

En condiciones de campo en Kabete. Kenia, se investigaron lo efectos de
 

una dosis baja y usa alta (20 y 100 kg/ha, resp.) de fertilizante N en la 

nodulaci6n, el crecim!ento y la fijaci6n de dinitr6geno de 3 cv. do frijol 
comsn (Rose Coco, Canadian Wonder y Mezi Moja), modidos par medic do la 
t6cnica de (13)1. Usa baja dosis do fertilizante N no afect6 
significativamente la nodulaci6n, la MS y el rendimiento do semilla de los 
3 cv., mientras que una alta do:3s redujo ignificativamente la nodulci6n 
pero no tuvo efecto significativo en Is MS y el rendimiento do 3emilla de 
los 3 cv. A una baja donis Je N, el frijol fij6 entre 27.7-35.2 kg de N/ha 
pero la fijaci6n se reduju entre un 15-47 por clento a la dosis alta de N. 
A ambos niveles do N1, el total de N del tejido vegetal del frijol se obtuvo 
del N en el suelo no ocasionado per la fertilizaci6n. No hubo interaecionas 
significativas entre cv. de frijol y el nivel do N para todos los 
parAmetros. (RA-CIAT) 
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0123
 

27225 VAN BRUGGEN, A.H.C. ; WHALEN, C.H.; ARNESON, P.A. 1986. Emergence,
 
growth, and development of dry bean seedlings in response to temperature,
 
soil moisture, and Rhizoctonia solani. (Emergencia, crecimiento y
 

desarrollo de plintulas de frijol ez,respuosta a temperatura, humedad del
 

suelo y Rhizoctonia solani). Phytopathology 76(6):568-572. En., Sum. En.,
 

25 Ref., If. (Boyce Thompson Inst., Cornell Univ., Ithaca, NY 14853, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Temperatura. Blumedad del suelt. Rhizoetonia solani.
 
Crecimiento. Desarrollo de la planta. Emergencia. EE.UU.
 

Se determinaron las tasaz de emergencia y de crecimiento inicial de 
plintulas de frijol rojo arriBonado en respuesta a varias cordiciones de 
temp. y humedad del suelo, en prenencia y ausencia de Rhizoctorna sola:S. 
En incubadoras, la temp. y ]a humedad del suelo 6ptimas para la emergencia 
de las plintulas fueron aprox. 27 grad s centigrados y 20 por ciento (-0.2 
baro). R. solani retard6 la emergencia, redujo la tasa de crecimiento e 
increment6 la relaci6n brote:raiz, particularmente a temp. superirres a 18
 

grados centigrados y a niveles bajos de humedad de suelo. La proporci6n de
 
plantan infectadas depundi6 solamente de la temp. (6ptima a 24-30 grados
 

centigrados). El tamae de la lesi6n lo determin6 principalmente la humedad
 

del nuelo (la mayor a 10 por ciento o -9.5 baros). (RA-ClAT)
 

0124 
27052 WARREN, A. 1985. Zambia: bean nutrition/soils. (Zambia: nutrici6n del 

fr1jcl/suelos). In Bean production in Tanzania, Malawi, Zambia and 
Zimbabwe. Report of a bean information :;urvey in Africa. Cali, Colombia, 

Centro Internaci ,ral de Agricultura Tropical. Ip. En. [9 }illside, Allcraft 
Road, Reading, England] 

Phaseolu; vul-irir. Fertilizanten. N. P. K. S. Malawi.
 

Se indican ian tasas de aplicacifn de fertilizantes (N "'.K, S) 
recomendadan por el Mini.ter. de A&ricultura para el cultivado eniriijol 

suelor dc Zambia de baja, mediana y alta fertilidad. Se describen las 

caracteristican del -uele en los campos de los agricultores en la regi6n 
nortea. (CIAT)
 

0125
 

27058 WARREN, A. 1985. Zimbabwe: bean nutrition. (Zimbabwe: nutrici6n del
 

frijol). In Pear. ,roduction in Tanzania, Malawi, Zambia and Zimbabwe.
 
Report of a bean information survey in Africa. Cali, Colombia, Centre
 

Internacional de A{ricultura Tropical. Ip. En. [9 Hill ide, Allcraft Road, 
Reading, England] 

Phaseolus vulgaris. Ferti]izanten. 11. P. K. Rhizobium. Zimbabwe. 

re indican recomendanionen de fertilizantes NYPKpara diferentes regiones
 
de Zimbabwe neg6n la alt. Tambi6n se describen brevemente las actividades
 

relacionadas con Ia inoculacifn con Rhizobium. (CIAT) V6ase adoms 0035
 
0038 0040 00'12 0049 0054 0062 0065 0074 0078 0143 0144 0148 0151
 

0159 0160 0205 0275 0279 0306 0327 0329 0331 0336
 

D02 Pricticas de Cultivo: Siembra, Control de Malezas y Cosecha
 

0126
 
27363 BAILIE, J.E. ; COYNE, D.P.; PAPAROZZI, E.T.; HANNA, M.A. 1985. Effect
 

of date of planting on seed coat crackin., adhesion and internal morphology
 

of seed coat to cotyledon of dry beans (Phaseolus vulgaris). (Efecto de la
 
fecha do Liembra en la ruptura do la testa, ia adhesi6n y la morfologia
 
interna de la testa al cotiled6n del frijol). Bean Improvement Cooperative. 
Annual Report 28:58-59. En. [Univ. of Nebraska, Lincoln, NB 68583, USA] 

Phaseolus vulgarir. Cultivares. Siembra. Registro del tiempo. Testa. EE.UU. 
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Se evalu6 el efecto de la fecha de siembra (Junio 6 y 2'1de 1983) en la
 
ruptura di la testa, la adhesi6n y la morfologla interns de la testa al
 
cotiledn del frijol en condiciones de campo en Scottsbuff (Nebraska,
 
EE.UU. ). Se detectaron diferencias significativas y una interacci6n de 
cv./linea x feph: 6e siembra entre las accesiones para :cdos los ensayos en 
!ada fecha do siembra. El cv. ONStar demostr6 un alto ;rado de daio de la 
semilla por ruptura (58 per slents) en la primera fecha de siembra. La 
mayoria de los cv./lineas demostraron un ]igero incremeito en el porcentaje 
de Area de adhes6n de la testa al cotiled6n. (CIAT) 

0127
 
26997 CENT O INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 198i. Genetic 
Improvement. Character imrovecent. Yield potential. (M.joremierto 
genftic . Mjoramicnto de caracteres. Potoncial do rendmWiento). 
In __ . Bean Program. Annual Report 1985. Cali, Co..orbia. Working

6 8

Document no.14. pp. 9-7 . Also in Spanish. En.
 

Phaseolus vulgari3. Cui vares. Rendimlento. Dens)dad. ?otoperiodo. 
Colombia.
 

Los estudios sobie el potencial de rendimierto continua on en CIAT con la 
reevaluaci6n de las prieticas agron6nicas por max. rend[miento. Se realiz6 
tn esfuerzo considerable en la roducci6n do lineas de )orte erecto tipo 
IIa. Desafortu.iadalsente, estas lineas no ban mostrado el potencial de 
rendimiento esparado, polIblemente debido a su hAbito e:'ecto quo las 
imposibilita de bicanzar una cobertura total en los espaciamientos de 60 cm 
entre hileras utilizados en CIAT. Se realizaron varios xpt. parr comparar 
un amplio rango de materiales en espaciamientos entre hileras de 20, 30, 
45 y 60 cm. En expt. posteriores, las 41 lineas mds prcnirorias obtenidas 
de anteriorer felecciones per precocidad indicarcn una jIta correlaci6n 
entre rendimiento, peso seco del cultivo y dias a la madurez. (CIAT) 

0I2P 
27355 FLESCH, R.D. ; MONDARDO, E. lC8i4. Feijao. (Frijol . In Empresa 
Catarinenre do Pesquisa Agropecuria. Recomendacao de cultivares para o 
Estado de Santa Catrina 19814-1985. Florian6polis-SC, Brasil. Doletim 

8

Tdcnico no.23. pp.2 -31. Pt., 11. 

Phaseolus vulgaris. Mapar. Siembra. Registro del tiempo. Cultivares. 
Rendimiento. Caracteristicas agronbmicas. Brasil.
 

Se presenta ur, mapa que seala lao regiones aptas para el oultivo del 
frijol en Santa Catarina, Brasil. Tambi6n se presentan dates sobre tpocas 
de siembra, rendimiento3 y earacteristicas agron6micas de los cv. 
recomendados pars la regi6n. (CIAT) 

0129 
24886 GONZAI.EZ, A.R. ; GAVIN, J.C.; MARX, D.B. 1984. Effcst of planting 
date, sieve size and cultivar on color of snap beans. (Efecto de la 6poca 
do siembra, tamaSo do la vaina y cultivar en el color, de la habichuela). 
Arkansas Farm Research 33(2):8. En., Il. 

Phaseolus vulgaris. Habichucla. Cultivaren. Siembra. Registro del tiempo.
 
Color de la semilla. Vainas. Clorofila. EE.UU.
 

En Main Expt. Station en Fayetteville (Arkansas, EE.UU.), se evalu6 el
 
efecto de bpoca de siembra, cv. y tamao de la vana en el color de
 
habichuela cv. Gallatin Valley 50, Early Bird, Blue Mountain, Epoch y la
 
linea de mejoramiento USDA-11. Las vainas cortadas do habichuela fue"n
 
escaldadas durante 3 min en ague hirviente, se enfriaron en agua corrlente
 
y luego se congelaron y alacenaron a -20 grades centigrados. Los datos se
 
analizaron estadisticamente en un diseo de parcelas subdivididao. Los
 
resultados indican quo el cv. y el tamalo de la vana tienen un fuerte 
efecto en el color de la habichuela, y que la 6poca do siembra no es
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critica. La linea de mejoramiento USDA-711 present6 el color verde mis 

oacuro y el mayor contenido de clorofila en comparac16n con los otros cv. 

Gallatin Valley 50 y Early Bird presentaron el color verde mis claro y la 

mayor variabilidad en el color entre los tamaeios de las vainas. (CIAT) 

0130
 
27080 GRAFTON, r.F. ; SCHNEITER, A.A. 1985. Effect of plant.' • 

yield and other agronomic traits of dry bean. (Efecto do la Lpoca de
 

siembra en el rerdimiento y otras caracterlsticas agron6icas, dol frijol).
 
North Dakota Farm hesoearch 42(6):11-13. En., 6 Ref. [Dept. of Agronomy,
 
North Dakota State Univ., Fargo, U) 58102, USA] 

Phaseolus vulgaris. Siembra. fiegistro del tiempo. Cultivares. Pendimie:.to. 

Componentes del rendimiento. ?aduraci6n. FF.UU. 

Se estudi6 el efecto do la 6poca do :iembra en el rondimiento, ia 

emergencia y el peso do la semilla de iPharolus vulgariL cv. Seafarer y 

UI-114, sembrados el 1, 15 6 31 do mayo c el 14 d, J,;nlo de 1977-80. La 
siembra tardia ocazion6 el rctraso de la maduraci6n y la reducci6n dcl 

rendimiento prom. do 2011.9 kg/ha :,iembra de 1 de rayo) a 1740.5 kg/ha 

(slembra del 14 de jinio). El no. do rerillas/vaina fue similar para los 2 

cv., pero el peso de 250 :erillari fue do 40.2-45.( g y de 83.6-75.0 g para 
UI-114 y Seafarer, r bas en rndlminrto entre !on cv. na
LrA.difernci-, 

fueron cignificativas. (CIAT)
 

0131 
27040 JOHNSON, D. ; Ei*ICKAON. A.E.; ROBERT2ON, L.:S. S 1CKER, A.J.M. ; OAKS, 
J. 1982. Alleviatior of roil compaction on fine textured :coilsi in iichigan. 
(Reduceifn de la comoactaci6n del ruec en ruelor de textura fina en 
Michigan). In Michigan Sfatc 1'niver:ity. Agricultural Experiment Station. 
Saginaw Valley bean-oeet rc.:erch farm and related bean-beet research. East 
Lansing. 1982 Research Hei.o-t. pp.95-131. En., 11. 

Phaneolus vulgar.:. .Suel ,:. Prcarait6n de la tierra. endImiento. 
lecarizaci6n. EE.UJU. 

Tanto en la firca exptl. do fnijol-remolacha del Valle do Saginaw 
(Michigan, EE.UtT.) en ruelo arcflloso como or ura granja con suelo franco

arcilloso, :se adelantaron tratamrirnton de labranra recundaria para observar 

sus ofecto en los rendimionton de friol blanceo cv. Sanilac y de maiz. 

Bdsicanente so im;;etentaron 14 tratamrientos: 1) arade de vertoderas y 
discos en otoho, 2) arado de vortederaL on otoc ,in labrauza vecundaria, 

3) arada y rantrillada en princvera y 4) ,,in labranza. En l nuelo franco

arcilloso, los rendimientor de frijol blanco fueron inveiramente 

proporcionalen al grade de Intranza ,zecundaria. El uso Jel arado de 
vertederas en otoo y ,-in labrarnza nocundaria result6 on ior mavorez 
rendimienton do frijol (3000 kg/ha). Con la labranza occundaria on 

primavera, la formaci6n do una sorteza del ,uelo despu6s de la fiembra 
ocasion6 roduccionns en la roblaci6n y el rendimiento. En el nuelo 
arcilloso se obrervaron efectos -.ignificativos do la labranza primaria en 
la producc16n de frijol blanco. Se concluy6 quo cc pueden crear condiciones
 

firicas del -jelo favorabloi pars la producci6n do eultivoc en ruelos do
 

textura fina del Valle do Saginaw con la arada durante el oto~o y labranza
 

min. secundaria. (CIAT)
 

0132
 

27287 LEDEZMA A., F. ; ARAYA V., P. 1983. Evaluacl6n do distancias de
 

siembra on cuatro cultivares do frijol com6n (rbaseolus vulgaris). Boletin
 

T6cnico Ertaci6n Exrerimental Fablo Paudrit 16(4):21-26. Fs., Sum. Es.,
 
En.. 18 Ref., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Slembra. Densidad. Rendimiento. Componentes
 

del rondimiento. Costa Rica.
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En Grecia, Costa Rica, se evaluaron 3 distancias entre hileras (30, 45 y 60
 
on) y 3 distancias entre plantas (7, 8 y 9 cm) que generaron po lacones de
 
185,000-476,000 plantas/ha en 4 cv. de frijol (Porrillo Sint6tico, Ica
 
Pijao, Talamanca y MKxieo 80-R). Se encontr6 efecto lineal negativo (P
 
menor o igual que 0.01) de las distancias entre hileras en el rendlimientc,
 
lero las distancias entre plantas no afectaron esta variable. El no. de
 
nemillas/vaina y el peso de 100 semillas no so modificaron por el efecto de
 
las distancias entre hileras y entre plantas. S6Io el ro. de vains fue
 
variado por la distancia entre hileras (efeocto lineal positivo, P igual o
 
menor que 0.01). El rerdimiento fue --tadisticamente igual para los cv.
 
Porrillo Sintftico, Ica Pijao y Tala.... 'dimientos prom. de 2589. 
2532 y 24211 kg/ha, resp., y superior al de Mt;. ) 80-R (2170 kg/ha). (RA 

0133
 
27242 LOCASCIC, S.J. ; STALL, W.M. 1983. Weed control in snap beans.
 
(Control de malezas on habichuola). Proceedings of'the Florida State
 
Horticultural Society 96:90-92. En., Sum. En., 3 Ref. [Vegetable Crops
 
Dept.- Inst. of Food and Agricultural Sciences, Univ. of Florida,
 
Gainesville, FL 32611, USA)
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Herbic~das. FE.UU.
 

Se cultiv6 habichuela par, evaluar 12 herbicidas on 1982-83. Las
 
principales malezav fueron Euphorbia hirta on 1782 y Brasica kaber on 
1983. Se obtuvo un adecuado control do las malezaz do hoja ancha, sin
 
reducci6n del vigor, con 0.85 kg do etalfluralina + 3.30 kg do EPTC/ha, y
 
2.20 kg do metolaclor/ha. La trifluralina a raz6n do 0.85 kg/ha proportion6 
un control adecuado en 1983, pero no on 1982. Los tratamientos de 
preemergencia que controlaron Brachiaria platyphylla on 1982 y Digitaria 
sanguinalis y Eleu:irne Indica on 1983 incluyeron etalfluralina + EPTC, 0.85 
kg de pendimetalina/ha y 2.2 kg do metolaclor/ha. El contro' Foceorgento 
de graminea3 fue excelente con 0.22 kg de setoxidim/ha, 0.; kg do 
fluazifop-butil y 0.28 kg de CGA 82725 (clorazifop). So obtuvo un control 
do moderado a bueno de luncia con tratamjentos do EPITCy Metolaclor. (RA-
CIAT)
 

0134
 
27333 MICHEL JUNIOR, J.A. ; FORNSThOM, .J..; IORR2I.LI, J. 1985. Fnergy 
requirements of two tillage systems for irrigated {tgaloots, dry beans and 
corn. (Requerimientoi de energia de dos :inas de labranza para remolacha 
azucarera, frijol y malL bajo rieoo). Transactions of the American Society 
of Agricultural Engineers 28(6):1731-1735. Fn., Sum. Fn.. 12 Ref. 

Phasoeolus vulrin. Preparaeitn de la tierra. EE.UU. 

En Torrington Research and Extennion Center (Wyemlnj;, EE.UU.), se compar6 
un sistema de labranza basado en eincelen con un istema do labranza de 
arado de vertedera para reoiolacha azuearera, fri2ol y oalz bajo riego. Se 
midieron la velocidad, las dl.sminucione: del desplazamiento y los 
requerimientos de tiempo, potencia, et.ergla y ccmtu:tible para cada 
operacibn de camo para anbo nin-tomas de labranza. Tambitn so evaluaron 
las poblaciones de plantas y los rendmilenton durante los 2 aSos del 
estudio. El sintema basado en cincle; produjo rendimentor igualeo con 
aprox. 40 por ciento meno energia, comtustible y tiempo en las operaciones 
do labranza antes do la slembra. (BA-CIAT)
 

0135
 
27387 MONTMEGRO G., V. ; CRIOLLO F., I. 1984. Efecto de la competencia
 
entre el frijol do elima frio variedad Diacol Andino y las calezas. Revista
 
de Cienclas Agricolas 8(I-14):26-34. Es., Sum. Es., En., 7 Ref., Ii.
 
[Depto. de Produci6n Vegetal, Univ. de Nariho, Pasto, Colombia]
 

Phaseolus vulgaris. Malezas. Rendimiento. Deshierba. Colombia.
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Se determinaron el periods crntico de competernia y el efecto de Ina 

malezas en Ia producci6n de frijol de clima frio var. Diacol Andino en un 

expt. con diseho de bloques al azar y 7 tratamientos. Los tratamientos 

incluyeron desde parcelas con frijol completamente limpias durante todo 3u 

periodo vegetative hasta parcelas ermalezadas durante todo mu ciclo. Se
 

verific6 que un cultivo completamente enmalezado durante todo el periods 

vegetativo puede oecasionar p~rdidas hasta de un 77 per ciento. El periodo 

critico de competencia fue entre 40-60 dlas despu6s de la germinaoi6n. (RA)
 

f136 

27084 PEREZ, E. 1982. Principales malas hierbas en el cultivo del frijol 

(Phaseolus vulgaris) en la provincia de Holguin. Cleneia y rienica en la 

Agricultura. Protecci6n de Plantas 5(3):117-129. 2s., Sum. Es., En., 23
 

Ref., Ii. [Inst. do Investigaciones de Sanidad Vegetal, Ministerlo de la
 

Agricultura. Ciudad de La Habana, Cuba]
 

Phaseolus vularis. Malezas. Herbicidas. Cuba.
 

En 1978-80, se muestrearon Areas representativas en Ia provincia de
 

Holguin, Cuba, para conocr las principales malezas que fectan al cultivo
 

del frijol var. lea PiJao, Ica Tuy, Bolitia 42 y Velazco Largo. El estudio
 

se concentr6 1rinclpalmente en Velazco, zona tradicionalmente productora de 

este cultivo, en la que so informs una flora constitulda per 25 familias,
 

51 g~neros y 61 enspecoes. Las especies predominantes fueron Chanaesyce 
hirta, Eleusine indica, Echinochloa colona, Andropogon pertusus y A.
 

carleosus, Boerhaavia ereota, Cyperus rotundus, Euphorbia heterophylla,
 

Amaranthus dubiun y Leptochloa panilcea; 6stan determinaron 3 tipos
 

1) esnecies anuales gramineas y dicetiledbneas,
fundamentales de malezas: 

2) especies anuales y monocotiled6neas perennes, 3) gramineas perennes y
 

dicotiled6neas anualos. Se presenta una relaci6n de las espeeler
 

eneontradas en ecampos tratodos con el herbieida trifluralina (1.0 kg do
 

estor datoz con ia flora en campo no tratados.
 
Asimirmo -e exp~onon al-unasnrccomendaiione. segdn los resultados. (HA)

i.a./ha), y ne comp.ran 

0137
 

27449 ROBINSON, (.G. 1985. Tillage for rjnflcwer control and for annual 
canarygrasn and fieldbean production. (Labranza para el control del girasol 

y paru Ia [iroduccifn de Phalarlr canariensis y Phaseolus vulgaris). 
Agronomy Journal 77(4):612-616. En., Sun. En., 13 Ref. (Univ. of Minnesota, 

St. Paul, ?N 55108, USA] 

Phaseolusi vul gri:,. iembra. Registro del tiempo. Preparaci6n de Ia tierra. 

Deshierba. Malezas. Rendilmiento. EE.UU. 

Sfe midieron la dennidad de loblaclfn de Helianthus annuas y el
 

comportamiento de Phalaris, carwriensi., y Phaseolus vulgaris despu6s de
 

tratamientos de latranza con arado de vertederas, arado de cinceles, 

rotonivelacin o labranza coro, repctldos on las mi.-mas pareelas durante 5 

atos. Las parcelas con labranza on un sucelo Typic Hapludoll en Rosemount 

(Minnesota, EE.UU. ) se dividieron en subparcelas do P. canariensis 
sembradas entre el 26 de rarzo-30 de abril y P. vulgris sembradas entre el 

21-25 de mayo. Menns del 1 per ciento de los aquenios de H. annuus 
sobrevivleron mAr de I ao cm. el suelo, pero ia labranza y la recha de
 

slembra determinarm ri H. aru.us segula siendo una maleza importante
 
durante 0, 1, 2 6 7 a~cs. 
 H. annuus fue una maleza importante el primer afo
 

despu~s de H. annuu:i; sin embargo, el problema pudo evitarse mediante la
 

siembra despu~s de mediados de j~urnen suelos tin labranza durante el
 

otoo. La labranza 2on arado dc vertederas, Ia cual enterr6 el 82 per
 

ciento de los aquerL.os a mAr de 10 (-mdo profundidad, die el meJor control 

el primer ao mis no fue adecuado. La labranza core o el arade de eineeles 

en ia primavera elimin6 a H. annuuj como maleza importante despu6s de I 

ahe, sin importar la fecha de niemt.a. El arado de cinceleL en oto~o o el 

arado de vertederas en primavera tendi6 a prolongar el problema con H. 

annuus despu6s de 2 ahos. El control de malezas en ambor cultivos fue mis 
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pobre con labranza ero. El arado de vertederas o de cinceles en la 
primavera result6 en los mayores rendimientos prom. de P. vulgaris. Los 
mayores rendimientos de P. canariensis se obtuvieron con el arado de 
vertederps. (RA-CIAT)
 

0138 
27041 SMUCKER, A.J.M. ; CHRISTISON, D.R.; A3LAKSON, J.; ADAMS,M.W. 
HOGABOAM. G.R.; SRIVASTAVA, A.K. 1982. Plant gpowth, ion accumulation and 
yield responses of drybeans, soybanL and r-ugarteet cultlvars to secondary 
tillage treatments of a Charity clay coil. (Fespuestas de crecimiento, 
acumulaci6n de jones y rerdimiento de cultivarecq de frijol. soya y 
remolacha azucarera a tratamientor do labranza secundaria en un suelo 
arcilloso Charity). In Michigan :3tate Univrcity. Agricultural Expericent
 
Statian. Saginaw Valley bean-beet research farm and related bean-beet 
research. East Lansing. 1982 Research Report. pp.132-150. En.
 

Phascolus vulgaris. Prco raol6n de la tiorra. Creelmiento. Contenido de 
minerales. Brotes. K. N. P. Ca. Mg. Zn. Pn. Rendimlento. EUU. 

En un suelo arcilloso Charity de la finca expti. dc frijol-remolacha del 
Vaille de Saginaw (liehlgan, EE.UU.) nc estudiaron c1 efecto do diferentes 
tratamienton do labrar-a secundaria en el crecimiento, la aeumulacit6n de 
Jones y el rendimiento de fr'jol cv. PTS, Swan Valley, NEP-2 y Domino. Los 
tratamientos in labranza, labranza convencional y labranza exce.-iva. La
 
labranza secundaria exceiva y el trAfico aumentaro: rignificativamente la 
densidad apa'ente volumttrico del cuclo hasta una ir'ofurdidaid de alrox. 15 
cm. La emergencla de plintulas fue significativamente u.nor 11 diac de.pu6r 
do la ciembra en lo Luelos con labranza exveeiva y un pco mejor en los 
tratamientos do labranza convene-onal. La emergencia on los cv. de cemilla 
blanca fue sigraficativamente mayor en todos lo,; tratarlentc:- de labranza 
que en Ic cv. de :cmilla neEra. El erecimiento fue notablemente reducido 
durante las rimerac ( cemana- er uelo comcpacto y con lazrarza exceciva. 
Las reduccione5 del rerlimierto por e. exceoc do labranza oncil ron entre 
13-46 por clento. Swan Valle-y fut el mIs' tolerantto a la com.pa.tacln del 
suelo con rendlmintos de 2813, 2630 y 2489 ig/ha para 1oc tratamientos c-n 
labrar.za, labranza convencional y latirarz ,Yce:iva, re: . La labranza 
excesiva redujo la conen. de K:er. Ioc brote y lan concn. de N, P. Ca, fig. 
Zn y Mn aumentaron en las planta! mA: rjtuea: -r.: uclo: c-rqactoc. Loz 
datos se prerentan en forma le cuadroc,. (CIAT) 

C139
 
27398 WILSON, R.G. ; KEEP, E.D.; NF-.:CN, L.A. 1981;. Potential fcr using 
weed seed content in the :;ollto (redict future weed problem:. (Potencial 
del uco del contenildo de cfr.lila:; do aleza:, en el suelo Fara predecir 
problemas futuro de milezan). Woed Science 33(2):171-175. En., Sum. En., 
17 Ref. [Univ. of Nebras-ka, So ,tt::bluff, ?:E 69361, USA] 

Phaseolus vulgaris. Halezan. EE.IJU. 

En expt. realizados en Scottsfluff (Nebracka, EE.UU.), me determin6 la 
comFoiciin de reiTilar on lor 15 c. ,uperiorec del horizonte del suelo y 
se correlaconaron con lar plAntulac de malezas quo creclan con frijol cv. 
Valley. El reservorlo total de nemillos tuvo un pror,, do 250 semilla./kg de 
suelo, y se observaron 19 espeocieq. La. semillas quo cc prescntaron con 
mayor frecuencia fueron de Aroranthus iftroflexuS, Chenopoditur album y 
Portulaca oleracea. Las nemillan de enta: ilantas representaron el 85 por 
ciento do la snemillas encontradas. El no. d cemillas do Ech;inochloa 
crus-galli, Solanum rostratum, P. oleracca y Ielianthun annuus so 
correlacion6 con el no. de plantas quo creci -. en el campo con frijol. lubo 
correlaci6n entre A. retroflexus, Setaria Iut;:,- nn y E. crun-galli en 
cultivos de maiz en el otobo y las plantas quo -i -ieron on el campo con 
frijol el siguiente aio. 'RA-CIAT) VHase adem's '107 0108 0121 0147
 
0148 0149 0152 0157 0210 0205 0246 0330 0344
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D03 Sivtemas do Cultivo: Cultivos Asoeiadoz y Rotaoin de Cultivos
 

0140 
27402 BROWN, J.E. ; SPLITTSTOESSER, W.E.; GERDER, J.d. 1985. Production and
 

economic returns of three vegetable double-cropping systems. (Producci6n y
 

&anancla econ6micaL do 
tres sistemas de cultl.vo doble de vegetales). 

Journal of the American Society for Horticultiral Selence 110(3):414-417. 

En., Sum. Fn., 16 Ref. [101 Funches Hail, Dept. of Fort., Auburn Univ., 

Auturn, AL 368148,USA] 

a-hatfoluo vulgariz. Habichuela. CulLivos asociados. Zea mayv. Brassica 

clerazea. Rendimiento. Ingre::o:3. EE.UU. 

Para coM ra L i't(a:; d cultivo doble con riLstemas de Monocultivo se 

utilizaron habijehuela u:h Blue Lake, naiz dulce Sundance, coliflor Snow 
Los sistemas defrowr, zalatazac ecrur. Zucchini Elite y -. tcoi Green Comet. 


cLult!vo dc05. que Sc utilizaron fueron habicuela do primavera y coliflor
 

de otc?.c, cnlv!uu d vrno y br6coli de otc¢o, y maz dulce do primavera 

y tabichuela de otbr,o. El cicera de monocultivo se utiliz6 come tectigo 

)ara ol :i:tcta d 2ciutiv doblc . [.a:; mayor,:.: ganancias netas se 

cItuvierncr con. 1) eclalaza en ronocultivo c el cultivo doble 
caiabza/br(coli, ) cultivo doble con calak za, 3) coliflor o el eultivo 

dcble cl ifler'/Lcblurl y 14) br6ecli c cal"flor habichuelao en 

crcultivo. la tLabichuela de oto~o proiorclonAi la menor gananca 
ee;sot~i a. El : itcma do cultivo doble perri.r e una opci6n de produeci6n do 

cultivo con un aue, rto rotencial en el rerd [miento y ganancias econ6micas, 
u:ar,do la titd Le, la cantidad de terreno/aED que ce requiere para 

cualquicr cultivo semtrado er. ronccultivu. AJucioralmente, e.to sistemas 

reducer. el Ie::. do lihrdida:; econtccica- durante un aho de baja demanda del 

mercado para cualquier cultivo :cirbrajo solo. (FIA-CIAT) 

01I 
19814.0 consorcio de 

culturan e razoes do .ua utillzaeao. (Cultlos!asociadoc y razones de su 

utillzacl6n), lnfor'me Agropocuarlo 10(118):10-12. Pt., 14 Ref., II. 

[Emre:a bracilelra de Pe:quica Agropecuaria, Empresa A ropecuaria de Minas 

27314 CIiAGA,. J.14.; ARAUJO, G.A.A.; VIEIRA, C. 

Gerai:, Caixe Postal 216, 36.570 Vicoca-!10, Brazil] 

Phazeoluc vulgarir. Cultivon acociadoc;. Zea r,y,;. Sorghun vulgare. Manihot 

esculenta. fatcharaun officinaruir. Rendimleno. Brazil. 

cultivos, 
es el cul tivo mis 

re revina breverrente la prctica de la asociaci de 

irincipalmente con referencia al Brazil. El frijol 
popular que c(j :;embra ,n a:cociacifn con maiz, ncrgo, yuca y capa de 

en Brasil teaz6car. So entima que por lo meen:: tn 70 por ciento del frijol 

riembra con este mttodo. (CIAT)
 

0142
 
27030 CHRISTEISON, L.B. ; RPICER, C. 198. Foil fertility and management
 

for the production of ;ugar navy corn, and
needs, t-zp.ro, soybeans. 
azucarera,(Fertilidad y manejo de icel:3 para Ia procucci6n de remolacha 

frijol, malz y !loya). Tn !lchirar. State University. Agricultural Experiment 
related bean-beetStation. Faginaw Valley bean-tt research far, and 

research. Eact Lan:cing. 19,2 Rearch Report. pp 5-9. Ea. 

Phaseolus vulgarir. Cultivon de rotaci6n. ateria orginica. Rendimiento. 
EE.UU. 

So preoentan los renultado:; do invevtigaciolnes para 1) estudiar el efecto 

de la duracifn do la rotaeibn, :;Ictena de cultivo y secuencia do cultivos 

en la produccifn, rerdiriento y calidad de frijol blanco y remolacha 
y 2) evaluar el efecto del retorno do 10On los rendimientosazucarera 


sc-g6n propiedades ed,'ficas neleecionadan. Los rendimientos de frijol
 

mnmo patr6n precertado en otros aBos; las rotaciones mAs
viguieron eI 
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intensivas (frijol y remolacha) dieron rendimientos mds bajos (1807 kg/ha) 
que las rotasiones uenos intensivas como maiz-frijol-remolacha (1990 kg/ha) 
o avena-.frijol-remolacha (1944 kg/ha). Se observ6 que los rendimientos de
 
Ia rotaoi6n durante 4 afios son mayores (1978 kg/ha) quo las rotaciones mds
 
cortas de 3 y 2 alos (1853 y 1898 kg/ha, resp.) y que el retorno de MO
 
favorece la obtencidn de sayores rendimientos. La incidencia de Fusarium no
 
vari6 tanto como se esperaba con la secuencia do cultivo y permaneei6 baja.
 
(CIAT)
 

0143
 
27014 CHRISTENSON, D.R. ; BRICYER, C.; RES, J. 1981. Soil fertility and
 
management for the production of sugar beets, navy beans, corn, and 
soybeans. (Fertilidad y manejo del suelo para la produoc6n de remolacha 
azucarera, frijol blanco, malz y soya). In Michigan State University.
 
Agricultural Experinent Station. Saginaw Valley bean-beet research farm and
 
related bean-beet research. East Lansing. 1981 Research 9eport. pp.5-14. 
En.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivos do rotaci6n. Fusarium. Contenido de minerales.
 
Fertilizantes. Fe. Cu. Zn. N. P. F. Ca. Mg. Mn. EE.UU.
 

Se presentan los reu)tados de 1981 y lo. prom. del periodo 1975-81 do un
 
expt. en el cual se comparan distintas rotaieones do cultivos que incluyen 
maiz, remolacha azucarera, frijol blanco, avena y alfalfa en diferentes
 
combinaciones. En general, on laa rotaciones mis intensivas (frljol
remolacha) el frijo! rindi6 menos (1818.6 kg/ha) quoen las menos 
intfnsivas (mafz-frijol-remolacha o avena-frijol-remolacha, con
 
rendimlentos prom. de 2011.8 y 1955.0 Icg/ha, resp., para el perlodo 1975
81). Sin embargo, Ia intnraccitn siztema do oultivo x duraci6n de la
 
rotaci6n no fue significativa. La inoidencia de pudrici6n radical per
 
Fusarium fue menor en la rotac16n remolac-ha-frijol y mayor en mafz-frijol.
 
Se presentan dates sobre el efecto de Ia longitud do Ia rotaci6n y
 
secuencia do cultivo en las conen. de N, P. F, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu y Zn de
 
plantas do frijol blanco de 5 soemana:i de edad para 1981 y para el periodo
 
1978-81. (CIAT)
 

01414
 
26080 CIFUENTES V., F.R. 1984. Evaluaciin del efecto do nitr6geno y f6sforo
 
sobre los sistemas maiz-frijol-sorgo y frijol-Lorgo, en el sur-oriente del
 
pals. Tesis Ing.Agr. Guatemala, Univerzidad de San Carlos. 68p. Es., Sum.
 
Es., 23 Ref., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivos acoclados. Zea mays. Sorghum vulgare.
 
Fertilizantes. N. P. Ingresos,. Costos. Guatemala. 

En el departamento de Juatiapa, Guatemala, se instalaron 3 expt. en Quemada 
para el sistema de cultivo frlJoI-:orgo y 3 expt. en Jutiapa para el 
sistema malz-frijol-sorgo para determinar la dosiz 6ptima de N y P. Se 
evaluaron las dois do 50-150 kg do 11y 0-90 kg de P/ha para el sistema 
maiz-friJol-sorgo y de 30-120 kg de N y 0-90 kg do P/ha para el cistema 
frijol-sorgo. Para el istema maizz-frijol-sorgo, Ia desis 6ptima econ6mlica 
prom. para capital ilimitado correspond16 a 15 y 45 kg do N y P/ha, reap., 
y para capital limitado ceorrespondi6 a 83 y 30 kg do N y P/ha, resp. Para 
el sistema frljol-sorgo ia dosis 6ptima econ6mica prom. para capital 
ilimitado fue do 90 y 90 kg de N y P/ha, reap., y para capital limitado fue 
de 30 y 0 kg de N y P/ha, reap. (FA (extracto)) 

01145 
26567 DZIETROR, A. 1984. Studies in polyculture: yield, disease and insect 
pest response in oat-wheat-barley mixtures and sweet corn-dry bean 
intercrops. (Estudios nobre policultivo: respue:ta do rendimiento, 
enfermedadea e insectos plaga en mezelaz de avena-trigo-cebada y en ia 
asociaciin maz dulce-frljol). Ph.D. Thesis. Ithaca, N.Y., Cornell 
University. 165p. En., Sum. En., 49 Ref. 
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Phaseolus vulgaris. Rendimiento. Cultivares. Zea mays. Cultivos asociados. 

Epilachna varivestis. Siembra. Densidad. EE.UU.
 

en 1982 y .,03 paraSe realizaron expt. de camps en Nueva York (EE.UU.) 


comparar I& respuesta de rendimiento, enfermedades e insectos plaga de los
 

cultivos ae avena, trigo y cebada cultivados en mezelas, y la del sistema
 

de cultivo asociado ma'z dulce/frijol. El ensayo maiz-frijol se realiz6
 

Aurora. En la asociaci6n maiz-frijol se
6nicamicnte en la localidad do 

obtuvieron aumentos rignificativon on el rendimiento inicamente en frijol,
 

en comparaci6n con frijol en monocultivo. Las ganancias en el 	rendimiento
 
6
 

fueron mayores en 198? quo en 1983, aho con menor precipitaci	 n. La
 
de Epilachna
actividad de las larvas de Ontrinia nubilalis en malz dulce y 

varive:tis en frijol no fue afectada 	 si~nificativamente per el policultivo, 

aunque en algunon patrones de niembra on policultivo el frijol present6 unsa 

ligera reducci6n del daBo causado per el escarabaJo. Se concluye qua no se 

presenta un cambie L'gnificativo en el anbiente del policultivo para 

influir significativamente en la actividad de is plaga. El frijol en 

policultivo present6 un aumrento en el crecimiento foliar, y sa presents
 

evidencia quo indica quo la mayor productividad del frijol en policultivo
 

se deb16 a la protecce6n contra el viento proporclonada por el manz en
 

Abstracts International (extracto)-CIAT)anociaci6n. (Dicsertation 

01416 
bean production.27367 HULLINS, C.A. 1935. Effect of crop rotation on snap 

(Efecto do la rotacirn do cultivos en In producci6n de habichuela). Bean
 

Improvement Cooperative. Annual Report 28:*07-109. Fn., 3 Hef. [Dept. of 

Plant & Soil Science, Univ. of Tennessee Plateau Experiment Station, Rt. 9.
 

Box 363, Cro-sville, TN 38555. USA]
 

Iabichucla. Cultlvos do rotaci6n. Rendimiento. EE.UU.
Phascolus vulgkari:. 

En 1982 :,einici6 un eatudio de 5 aio3 en la estaci6n exptl. Plateau de la 

U. do Tennensec (EE.UU. ) 1ara obtener informaci6n sobre rotaci6n de
 

cultivon pars habichucla 
 en ecta &rea. Para 	 ci entudlo se scleccion6 una 

parcela que no 	 e rot6 con habichuela en 1979 y 1980 y quo se 3embr6 con
 

1981. Los;cultivos do rotaei6n fueron habichuela, mali,
Lote cultivo en 

trigo y pastor. La 	 3ecuencia de rotaci6n tuvo poco efecto en el rendimiento 

-n 1983. Lo:; efecton de la rotacl6n fuoron m~s evldentesde frijol de otoho 

on la primavera de 19814, cuando los redimientos fueron mayores on ias
 

parcelas ,semt-adas con e~cped en los 2 aos anteriores. Las parcelas que
 

habichuela en 1982 y malz on 1983 presentaron untuvieron 2 cultivon do 
aios sin sembrar
rendimiento moderado. Eu evidrite quo 1o cejor e 2 

cultivo doble no parcci6 tan desventajoso como se
habichuela, pors el 

enperaba. (CIAT)
 

01117
 
27243 PEREIRA FlO, I.A. ; RAMALIO, M.A.P. 1985. Efeito do dobramento do
 

milho na producao do feiJao connorclado. (Efecto del doblamiento del malz
 

en la producci6n del frijol en asociaci6n). Pesqui-a Agropecudria
 
Sum. Pt., En., 17 Ref., I. [Empress
Dratilelra ?0(11):1279-1288. Pt., 


lrasileira de Pe:;qulca Aropecuaria, Fpresa do Penquisa Agropecuaria do 

Entado de Minaz 	Oeraiz, Ertacao Experimental de Patos de Minas, Caixa
 

Postal 135, 38.700 	 Pates de Minas-MG, Brasil] 

Cultivos asociados. Zea mays. Cultivares. Drasil.Phaseoluc vulgaris. 

la mazorca en laSe evalu6 l efecto If, doblar el malz per debajo do 


produccitn de 
 frijol i1ara tin -itema do asociaci6n en Pates de Minas (Minas 

Gerals, Brazil) de 1981-82 a 1983-84. Se evalu6 malz de portes alto y bajo 

y frijol de hibito do creclmiento tipo 11 y III on un dimefo al azar de 

parcelas divididan con 5 repeticione. Lon cv. do maiz sembraron on lasso 
de la mazorea en lasparelas, y el efecto de doblar los tallos por debajo 

is madurezsubparcolsn. Lon tatlos fueron doblados poco despu6n do 

ficiol6gica y sc sembraron inmediatamente los cv. do frijol. La producci6n 

6O
 



de maiz no se afect6 al doblar los tallos y se redujo la producci6n prom. 
de frijol en un 40 por ciento en el sistema asociado, en comparaci6n con la 
del sistema en monocultivo. El doblar los tallos del cv. de malz de porte 
alto no aument6 los rendimientos del frijol, en tanto que el. doblar los del 
cv. de malz de porte bajo aument6 el rendimiento de frijol en un prom. de
 
12 por ciento. No se detect6 ninguna interacci6n significativa de cv. de
 
malz x cv. de frijol o la prctica de doblar los tallos x cv. de frijol.
 
(RA-CIAT)
 

0148 
27316 RAMAL|U, M.A.P. ; COELHO, A.M. 1984. Consorcjo do milho verde com 
feiJao na entressafra. (Asociaci6n de maiz verde con frijol). Informe 
Agropecuario 10(118):26-29. Pt., Sum. Pt., 12 Ref., Il. (Escola Superior de 
Agricultura de Lavras, Caixa Postal 37, 37.200 Lavras-MG, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Zea mays. Siembra. Registro del
 
tiempo. Cultivares. Rendimiento. Fertilizantes. N. Brasil.
 

Se realizaron ensayos en Minas Gerais, Brasil, para estudiar la posibilidad 
de cultivar malz para producci6n de mazorcas verdes en asociaci6n con 
frijol. Se informa sobre ls 6pocas do siembra, cv. de maiz y frijol y 
efecto de las fuentes de N. Se indica quo es posible obtener altos 
rendimientos do maiz verde cultivado on condiciones de riego durante Feb.-
Sept. La asociacin con frijol redujo los rendimientos de mazorcas verdes 
en un 17 por ciento, io cual indica quo no es eccon6micamente ventajoso. Se 
recomienda el cultivo de malz cv. BR105 y BR126 en las siombras de 
invierno para producci6n de mazorcas verdes. (CIAT) 

0149
 
27315 RAMAI.1l0,M.A.P. ; CRUZ, J.C. 1984. Mecanizacao do cultua consorciada
 
de milho com feiJao. (M4canizaci6n do la asociaoi6n do cultivos de malz y
 
frijol). Informe Agropecuaria 10(118):19-24. Pt., Sum. Pt., 23 Ref., Il.
 
(Esnola Superior de Agricultura do Lavras, Caixa Postal 37, 37.200
 
Layas-MG. Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivos .sociados. Zea mays. Mecanizaci6n. Cultivo.
 
Brasil.
 

Se discuten is informaci6n sobre iso t6cnieas y maquinarias que est~n
 

disponibles pars el pequcio agricultor y el usa do la traccin animal, en
 
rclaci6n con is mecanizaci6n de 'a asoclaci6n maiz/frijol. (CIAT)
 

0150 
27360 RAMALrD, M.AP. 1983. Consorciaeao milho-feijao. (Asooiaci6n maiz
frijol). Lavoura 55:36-38. Pt., Il. 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asaociados. Zea mays. Brasil.
 

2e describen brevemento las ventajas y desventajas del sistema asociado
 
frijol-maz. Se analizan brevemente los siguientes sistemas de asociaci6n:
 

frijol sembrado antes del maiz, olembra simult6nea do los 2 cultivos,
 
frijol sembrado on la linea del maiz, frijol sembrado entre las lInEas del
 
maiz, siembra del maiz y el frijol en.fajas alternas y siembra del frijol
 
despu6s de Is maduraci6n fisiol6gica del maiz. (CIAT)
 

0151
 
27301 SABORIO M., M. ; ARAYA V., R. 1983. Efecto del sombreamiento de tres
 
cultivares de maiz (Zea mays) y su fertilizaci6n residual sobre die:iseis
 
cultivares de frijol (Phascolus vulgaris) en asociaci6n de relevo. Boletin
 
T6cnico Estaci6n Experimental Fabio Baudrit 16(4):14-20. Es., Sum. Es., 17
 
Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Sombreado. Cultivo de relevo. Zea mays. Cultivares.
 
Rendimiento. Componentes del rendimiento. Costa Rica.
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el efecto del sombreado de 3 cv. de malz
 

de difer-nte porte or 16 cv. de frijol arbustivo. Como testigos se
 

utilizaron parcelas (n las cualec se eliminaron las plantas de maiz un dia
 

antes do la siembra del frijol. So midi6, adems, el efecto del
 

fertilizanto reidual 


En Cracia, Costa Rica, se evalud 


con quo so abon6 esta graminea on el frijol en 

relevo. Para esto ce utiliz6 como testi&o frijolon monocultivo sin 

fertilizar y con la nirza ditancia entre hilera; quo el maiz. Las 
no tuvodiferencian on la peiutracifn do lur a trav63 de la planta do maiz 

influencia en el renlimieto del fri jol. No :;c ncontri diferencia 
ctadk'tica en el retdiclento del frrijol entrc la parcela que tenia las 

Flantan do ma!k ha-t el dia antvnricr' a !u lembr-a y la parela con un 

zic.tema do -iembra eniroluvo. Las diferncias en el rendimiento entre los 
so dAbitron a la.::diferencrias genotipican. La fcrtilizaci6n 

del maz no tuvo irfluencia en el rr.dimiento do) frijol. (RA) 
cv. de frijol 

0152 
27313 L0UZA FILHI, I.F. DE 19814. Conciocio feijao x cana-dc-ac6car. 

(Aicciai6n 1f Ierijoll(aniaar). 1rfor-mc- Ar.oecuirio 
10(118) :34-36,38-39 . Pt., S5um. Pt., 9 Ref. , I1. [Empret-a do Pelquisa 

Agroleeuaria do Entaido do uic do Janeivo, Caixa Poctal 23124, 24.000 

!;itcrLi-iRJ, plra:il] 

Cultivos asociados. Iaccharum officlnaruni. riembra. 

riegiztro del timojo. Penridad. fiendimiento. Cultivaroe. Herbicidas. 
Phaocolu. vuliaHl. 

Orasil.
 

Co exrminaron a:spectos t6enicos, ociales y econ6micot dli cultivo del 
aL~car, un ::istcra de cuitivo tradicionalfrijol en a:ociavi6n con caha do 

de Erail, eopecialmeinte entre Is pequeoc cultiv~dor'es de caRa de 

az6car. Se incluyer ftoca: de ::iembra dcl frijol, rLtodos de 

establecimiento, cv. de fr."'cl, hlrbicidac, lagas, y erd'er-medades. (CIAT) 

0153 

27310 SOUZA FILl{O, B.F. DE ; ANDRADE, II.J.B. CE 19el4. Irfluencla de 
no consbroio imilho x feijao. (Influenciadiferentes populacco; de plantac 


de diferentes poblicionos de planta re. i a ;ociaci6n maiz/ fri jol).
 

Penquina Agropecucia Bra,-ilcira 19(4):1I9-4'[1. Pt.. Sum. Pt., En., 9 Ref.,
 

Ii.
 

Phaseoluc vulgaricn. Cultivos asociadoc. Zoa mays. .oembra. Den:idad. 

Rendimiento. [lasil. 

1977-80 on hio de Janeiro, Brasi, para
 

ectudiar la influencia de la pobcla16n do 

So roalizaron 5 expt. durante 

plantaL en la asociaciln 
no afoct6 el rendimiunto do maiz, y fue posible,aiz/frijol. La acociaci6n 

obtener 2 cosechac do frijol or. I mlmo cultivo de madz. Los reultados 

indicaron quo la combinaci6n do plantar cit compatible fue do 10,000 

plantas do maiz y 120,000 planta., do frijol/ha jara siembra nimultsnea, 

mientras quo ura I.oblaei6n do 240,000 planta:: de frijol fue ni eficiento
 

para cultivo de rilevo denpu:i do la caduroz ficiolbgica del maiz. (RA-


CIAT)
 

0154
 
200211 VALLE P., P. ,EL 1978. La 
 avoeiaci6n maiz-friJol de guia nembrada en 

surcos dobleN (0.4 m entre pares do nurco-) con callot ancha:; do don 

retroz, una alteriativa para intrcalzr trigo en areas do temporal. Tesls 

Mag.Sc. Chapingo, V'exico, Coleglo d, Po:tgzaduadot. 290p. E-., Sum. Es., 68 

Ref., i. 

Phancolus vulgar:i. Cultivoe asociadon. Zea may:. flembra. Rendimiento. 

Ingresor. Tritio n. 116xico. 

En 5 municipios de Chimaltenango, Guaterala, -e compar6 un sistema do 

siembra do hilera doble (0.)lm entre pares do hilerac y 2.0 m entro 
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hileras) para una asociaci6n de mafz-frijol, con trigo sembrado en lan 
calles anchas, con el ststema de siembra tradicional traz-frijol. En total, 
se estudiaron 8 parcelan con 8 tratamientos cada una. El anAlinis de 
variancia y la computac16n electr6nica (paquete SAS-72) se utilizaron para 
medir los rendimientos de malz, trigo y frijol y el ingreso neto. Se 
presentan resultados para el prom. de 21 tratamientoo. Los factoron sistema 
de siembra, distancia entre maiz y frijol y no. de plantas de frijol/planta 
de maiz tuvieron un efecto nignificativo en los rendimientos de frijol; el 
sistema d siembra introducido y la dlstancia de 0.8 m entre malz y frijol 
redujeron la productividad del frijol (de 226 a 197 y do 243 a 179 kg/ha, 
reap.). El mayor Ingreo neto 2o obtuvo con el olguiente tratamiento: 
sintema de riembra tradicional, 60 kg de 11y 30 kg de P/ha, 1.0 m entre las 
plantas do mal. y frijol y 1 plarta de friJol/planta de maiz. (fIAT)
 

0155
 
27051 WARREN, A. 1985. Malawi: bean cropping syntems. (Malawi: sistemas de
 
cultivo de frijol). In Bean production in Tanzania, Malawi, Zambia and
 
Zimbabwe. Report of a bean information survey in Africa. Cali, Colombia,
 
Centro Internacional do Agricultura Tropical. 4p. En. [9 Hillside, Allcraft
 
Road, Reading, England]
 

Phaoeolun vulgaris. Cultivos asoclados. Zea mays. Cultivon de relevo.
 
Malawi.
 

Se describen brev--mente los principales sisteman do cultivo utilizados en 
Southern Highlands, Northern Region y Central Plateau en Malawi. So 
meneionan algunos problemas; encontrados cuando no anocia frijol y maiz. 
(CIAT)
 

0156 
27044 WARREN, A. 1985. Tanzania: soils. (Tanzania: suelos). In Bean 
production Jn Tanzania. Halawi, Zambia and Zimbabwe. Report of a bean 
information :nurvey in Africa. Cali, Colombia, Centre Internacional de 
Agricultura Tropical. ip. En. [9 Hillside, Allcraft Road, Reading, 
England]
 

Phaseolus vulgarls. Fijaci6n de nitr6geno. Cultivon a:nociados. Zea mays.
 
Tarzania.
 

"e esboza brevemente un expt. para etudiar la fijaci6n de 11 en diferentes 
sistmas de azoclaci6n malz/frijol en Tanzania. (CIAT) 

0157 
27061 WARRN, A. 1985. Zimbabwe: ban cropping systems. (Zimbabwe: sistemas 
do cultivo de frijol). In Bean production in Tanzania, Malawi, Zambia and 
Zimbabwe. Report of a bean information :urvey in Africa. Call, Colombia, 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. 3p. Fn. (9 ((illside, Allcraft 
Road, Reading, England] 

Phaseolus vulgaris.-istemas de cultivo. Cultivo. Zimbabwe. 

Se describen brevomente loe principalos sisteman do cultivo en Zimbabwe. Se
 
informa sobre lao var. cultivadas, fechas de siembra, Area cultivada,
 
rendimientos y factores limitativon de la producc16n. (CIAT) VHase ademhs
 
0205 0289
 

D04 rroducci6n de remillan
 

0158 
27235 NICIIOILS, C.F. ; GLASfMM4, S.B. 1985. A portable bean size grader. 
(Un clasificador portitnl de cama~o do nemilla). Canadian Agricultural 
Engineering 27(l):55-57. En., Sum. En., 1 Ref., Il. (Food Production & 
Inspection Branch, Agricultural Inspection Directorate, Agriculture Canada, 
Toronto, Ontario, Canada M6A 3A6] 
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Phaseolus vulgaris. Semilla. Caracteristicas de la sew-Ila. Equipo
 

agricola. CanadA.
 

Se dise86 un sistema conveniente y portAtil para ser usado en el campo para 
de


clasificar peque?as muestras de semillas de frijol. El mercadeo 
normas del Seed Act and Regulations.
semillas en CanadS se rige seg6n las 


un factor de calidad pra el
tamaRo de la semilla es 


frijol y la soya. (RA (extracto)-CIAT)
 
La uniformidad del 


0159
 

27054 WARREN, A. 1985. Zambia: bean aeed. (Zambia: semilla de frijol). In
 

Bean production in Tanzania, Malawi, Zambia and Zimbabwe. 
Report of a bean
 

information survey in Africa. Cali, Colombia, Centro Internacional de
 

[9 Hillside, Alleraft Road, Reading,
 

England)
 
Agricultura Tropical. 1p. En., 


Phaseolus vulgaris. Produceifn de semilla. Zambia.
 

diminuido la producci6n demencionan las razonea For las cuales haSe 
y cc describen brevemente las prActicas desemilla de frijol en Zambia 


fertilizaci6n. (CIAT)
 

D05 Pruet:bs Vnrictales
 

0160
 

27018 ADAMS, M.W. ; GIADEPT, A.; KELLY, J.; TAYLOR. J. 1981. Bean yield
 
en 1981). In Michigan


tests in 1981. (Pruebas de rendimlento de frijol 


State University. Agricultural Experiment Station. Saginaw Valley bean-beet
 

research farm and related bean-beet research. East Lansing. 1981 Report.
 

pp.48-72. Fn.
 

Phaseolus vulgari:,. Introdurcifn do plantas. Culti.ares. Adaptaci6n.
 

Sequia. Rendimiento. FE.UU.
 

de frijol per rendimiento on 20 pruebas de 
Cc evaluaron 1438acceionez 

Aunque la mayoria do las accesiones fuoron do 
campo adelantadas en 1981. 

frijol blanco, 3 de lac pruebas se destinaron a frijol negro y 1 cada una
 

pinto y great northern y rojos pequeios. En general, se 
observ6 
,)ara frijcl 

El factor mrs importante que afect6 
.:n bajo nlvel do Xanthomona:c phaseoli. 

do la soquia
4 rendingieCto, distinto a las d'ferencias gentticas, fue el 

come
 
e 25 dIas con temp. diurnas altas. L.a var. Fleetwood, utilizada 

todes los ensayos de frijol blanco, fue severamente 
tentigo arbustivo en 

parte, las var. Swan Valley y
afectada por La aequla y el calor. Por otra 

so ubicaron entre los primeron
Nepline, neleccionadan come arquetipos. 

de las pruebas. En -I case del frijol
lugares; en rendiiiento on la mayorla 

blaneo, so han dotectado arluetipos de alto rendimiento, con resistelicia al 

tolerancia o resistencia a la roya y a la
 
mosaico y un alto nivel do 


del aire. La ra7a alfa do antracnois constituye un problema
contaminaci6n 

son resintentes a dicha raza. La
potencial puesto que ecto:s tipos no 

el frijol negro. En el caso de us grupos pinto,
situaci6n e similar para 
great northern y rajo peque.o, exi-ten problemas serios con las var. 

en las var. pinto ydebido al voleamieilo. Adem6ns,actualmente dinponiblon 
pinto Olathe es resistente 

great northern la roya puede ser nevera; la var. 


a la roya. (CIAT)
 

0161
 

; ALFARO 1., R.; MORALE2 G. , A. 19F2. Programa
27345 ARAYA V. . R. 

comestib'.ecooperativo de investilacin en lan leguminona; de grano 
Estaci6n Experimental Agricola Fablo

UCR-MAG. In Universidad do Costa Rica. 88 94 
- . Es.
Alajuela, Costa Rica. pp.


Baudrit. Informe Anwil do Laborus 1982. 


Color do la aemilla.Phaseolus vulgaris. Cultivares. Adoptaci6n. 

nolani. Costa Rica.
Rendimiento. Resintencia. Rhizoctonila 
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En 1982 as incluyeron los cv. de frijol selecciondos durante 1981 como 
teatigos para evaluar el potencial gen6tico y la adaptaci6n de los nuevos 
materiales. Se deatacaron los cv. de frijol rojo Corobici, Chorotega, B-79 

Acacias 4 y BAT 789 per su precocidad y rendimiento. Entre Jos tipos negro
 

ae destac6 la linea D-145 per su rendimiento y tolerancia a Rhizoctonia 

aolani y a Ia roya. Se presentan en forma de cuadro los resultados de las 

evaluaciones de las diferentes var. (rojas y negras) en varias localidades
 

de Costa Rica. Tambidn se incluyen los resultados de la evaluaci6n de 36
 

lineas exptl. per su tolerancia a R. solani y su adaptaci6n. (CIAT)
 

0162
 
27350 BORGES, F., O.L. ; MORA N., O.A. 1982. Mejoramiento gon6tico de la
 

caraota (Phaseolus vulgaris) avances durante el periodo 1980-81. In
 

Universidad Central de Venezuela. Institute de Gen6tica. Informe de
 
Investigaci6n 1980. Maracay. pp.57-67. Es., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Adaptaci6n. Rendimiento. Resistencia.
 
Uromyces phaseoli. Isariopsia griseola. Virusis. Insectos perJLdiciales.
 
Venezuela.
 

Se evalu6 el rendimiento de 155 cv. de frijol en parcelas de observaci6n
 

en las localidades de Guarabo, El Tigre y Maracay (Venezuela). Tu-abi~n se
 

evaluaron las reacciones de algunos cv. seleccionados a enfermedades
 
(roys, virus, mnncha foliar angular) y plagas (insectos perforadores). En
 
Guarabo el rendimiento prom. rue bajo, pero muy superior al prom. do El
 

Tigre. Los cv. de Maracay presentaron los mayores rendimientos prom.
 

(1945.1 kg/ha, prom. do 80 var.). En cooperaci6n con CIAT, se evalu6 en
 

Guarabo el IBYAN-80 de frijol negro. En este ensayo se evaluaron 14 var.
 

per su rendimiento, reacciones a enfermedades e irsectos, y por algunas
 

caracteristicas agronbnicas. (CIAT)
 

0163
 
27401 CASTILLO, R.M. 1984. Estubilidad en rendimiento de frijol Phaseolus 

vulgaris L. en la zona templada himeda de M6xico. Agricultura T6cnica en 

M(xico 10(2):133-151. Es., Sum. Es.. 20 Ref., I. [Inst. de Investigaciones 

Agricolas, Campo Agricola Experimental Los Altos de Jalisco, M6xico] 

Pbaseolus vulgaris. Cultivares. Adaptaci6n. Rendimiento. Mxico.
 

evalu6 la estabilidad en rendimiento de 21 var. de frijol
 

en un onsayo uniforms e, 10 sitios do la zona templada hdmeda de 1l6xico,
 
Durante 1981 se 


pare identificar materiales con adaptaci6n general y especifica. So 
identificaron 16 var. eatables y de 6rtas, 8 presentaron altos
 
rendimientos. La var. Canario Guanajuato 43 mostr6 buena respuesta en
 
ambientes mAs dosfavorables, y los materiales Bays 400 y 997-C11-73
 

presentaron buena respuesta solamente on ambientes favorables. (RA
 
(extracto))
 

0164 
27348 MORA N., O.A. ; DE CORDOVA, 0.; BORGES F., O.L. 1982. Estabilidad de 

rendimiento en el ensayo internacional de caraota (IBYAN-79) en Venezuela. 
In Universidad Central de Venezuela. Institute de Gentica. Informs do 
Investigaci6n 1980. Maracay. pp.91-105. Es., 11 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Introducei6n de plantas. Adaptaci6n.
 

Rendimionto. Venezuela.
 

Se realizaron 3 expt. en lo-iEstados de Aragua y Carabobo (Venezuela) pare 
determiner la estabilidad do rendimiento de la. var. comerciales de frijol 

negro on comparaeci6n con materiales del IBYAN-79 distribuido por CIAT. Se 

sembraron 18 genotipo del IBYAN y 3 testigos nacionales (Cubagua, Cocho y 
Tacarigua) en 3 localidados (San Joaquin y Samfn Mocho on Carabobo, y 
Turmoro en Aragua). El genotipo BAT-64 Cue el material con mayor 
estabilidad on el rendimiento. Los genotipos BAT-448, DOR-15, BAT-58, BAT

65 



140 y BAT-261 se destacaron por sus altos rendimientos. La var. venezolana 
Coohe, aunque no rue eatable, present6 el mejor potencial de rendimiento y 
se recomienda utilizarla como progenitor en cruzamiento3. (CIAT) 

0165
 
27031 TAYLOR, J. ; KELLY, J.; GHADERI, A.; ADAMS, M.W. 1982. 1982 dry bean
 

variety and strain evaluation trials. (Ensayos de evaluaci6n de variedades
 

y lineas de frijol en 1982). In Michigan State University. Agricultural
 
Experiment Station. Saginaw Valley bean-beet research farm and related
 
bean-beet research. East Lansing. 1982 Research Report. pp.23-52. En., Sum.
 
En.
 

Phaseolus vu]garis. Cultivares. Germoplasma. Color de Ia semilla. 
Adaptaci6n. Rendimiento. EE.UU.
 

En 1982 se evaluaron 316 acceslones, la mayorla de frijol blanco y varios 

de frijol negro; hubo ensayos especiales ademis de var. y lineas de frijol 
tipos pinto y great northern. Se discuten brevemente los resultados de cada 
prueba. En general, lao pruebas su'rieron por las condiciones frescas y 
hOmedas que ocurrieron despuds de Is emergencia, 1o cual evit6 el logro de 
un vigor temprano eterctal para obtener altos rendimientos. La var. 
Fleetwood, la cual st! embr6 como testigo en todos excepto en 1 vivero, no 
alcanz6 a producir p73 kg/ha. S..anValley no alcarnz6 los rendimientos
 
normalmente esperadus 2842 kg/ha) pero super6 a Fleetwood en un prom. de
 

15 por ciento en 7 en:ayos. En los 7 ensayos de frijol blanco, el aumento
 
prom. de las accesiones de mayor rendimiento sobre Fleetwood fue de 33 por 
ciento; se considera que puede haber un no. considerable de lineas de 
excelente rendimiento en el material avanzado disponible. En un ensayo de 

frijol negro, 12 de 119accesiones incluyendo a la var. Domino rindieron 
2728 kg/ha o mis. Entre los otros tipos do frijol, el grupo de frijol pinto 
mostr6 el mejor com[ortamiento pero todas las accesiones sufrieron por 
volcamiento severo y tuvieron que ocr cosechadas manualmente. (CIAT) 

0166
 
27419 VIEIRA, C. ; SILVA. C.C. DA; CHAGAS, J.M.; AHAUJO, G.A. DE A. 1985.
 

Comportamento de oultivares de feijao (Phaseolus vulgaris L.) na Zona da
 
Mata de Minas Gerais - IV. (Comportamiento de cultivares de frijol en la
 

Zona da Mata, Minas Gerais -IV). Revista Ceres 32(182):319-330. Pt., Sum
 
Pt., En., 6 Ref. [Depto. de Fitoteenia, Univ. Federal do Vicosa, 36.570
 

Vicosa-MO, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Adaptaci6n. Rendimiento. Brasil.
 

Se realizaron 17 ensayos de rendimiento de frijol en 6 municipios del Area
 

de Zona da Mats (Minas Gerais, Brasil) durante 1982-83 y 1983-84. Se
 
incluyeron 20 cv. en todos o en la mayoria de los ensayos. Los siguientes
 
tipos de frijol negro fueron los mAs productivos: Milionirio 1732
 
(rendimiento prom. 1604 kg/ha, max. rendimiento 2905 kg/ha), Rico 1735
 
(1501 y 2921 kg/ha), BAT 445 (1455 y 2774 kg/ha), BAT 304 (1455 y 2331
 
kg/ha) y BAT 1057 (1392 y 2690 kg/ha). MilionArio 1732 y Rico 1735 fueron
 
tambidn poco afectados por lan enferoedades. Entre los tipos de frijol
 

negro, CNF 10 (smilla pOrpura) fue el mAs productivo (rendimiento prom.
 
1317 kg/ha), max. rendimiento 2278 kg/ha), situndose s6ptimo entre todos. 
(RA-CIAT) V6ase ademAs 0106 0286 0289
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EOO FITOPATOLOGIA
 

0167
 
27060 WARREN, A. 1985. Zimbabwe: bean diseases. (Zimbabwe: enfermedadea del
 
frijol). In Bean production in Tanzania, Halawi, Zambia and Zimbatwe.
 
Report of a bean information survey in Africa. Cali, Colombia, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. Ip. En. [9 Hillside, Allnraft Road,
 
Reading, England]
 

Phaseolus vulgaris. Enfermedades y pat6genos. Zimbabwe.
 

Los problemaB de enfermedades en frijol son relativamente pocoz en Zi-babwe
 
debido a quo el frijol se siembra 6nicamente durante la estaci6n seca del
 
invierno. Sin embargo, en lam 2 estaciones de investigaci6n de lan entepas
 
bajas, el riego per aspers16n ha ocasionado una mayor iucidencia de
 
alublos, antracnosis, roya y Rhizoctonia. Los esquemaa de riego a pequeBa
 
escala que utilizan riego por inundaci6n no fueron afectados. En 6 ensayos
 
realizados en los Gltimoe 2 aos en las estepas altas, la roya del frijol,
 
el agublo bacteriano comOn, la mancha foliar por Alternaria, BCMV y la
 
antracnosis fueron importantes. (CIAT) V~aze ademAs 0091 0275 0285
 

E02 Bacterioas
 

0168
 
27361 ALLAVENA, A. 1985. Infection of Phaseolu2 vulgaris with strains of
 
Agrobacterium tumofaciens and A. rhizogenes. (Infecei6n do Phaseolus
 
vulgaris con cepas do Agrobacterium tumefaciens y A. rhizogenen). Bean
 
Improvement Cooperative. Annual Report 28:90-91. En., 2 Ref. [Experimental
 
Inst. of Vegetable Crops, Via Paullese, 28, 20075 Montanaso, Lombardo,
 
Milan, Italy]
 

Phaseolus vulgaris. Agrobacterium tumcfaciens. Agrobacterium rhizogenes.
 
Patogenicidad. Inoculaci6n. Italia.
 

En un expt. in vivo se aplicaron separadamento lan cepas T37 de
 
Agrobacterlum tumefacienL y la ceLa 1855 de A. rhi ogenes on Ias hojas
 
primarias do cada uno de los genotipos de frijol Giulia, Lena. Lodino, Bico
 
do Ouro y P263. En el expt. in vitro Se infectaron con la cepa T37
 
plAntulas ax6nicas de los genotipon Mary, Giulia, Lena, Bieo de Ouro,
 
Arcane, P263, Lodino, Morena y Taylor, cultivados en tubes de ensayo. Para
 
todos lo genotipoo do frjol quo se probaron, se confirm6 la posibilidad
 
d, transformar lan clulas do frijol con las cepas de Agrobacterium.
 
Considerandu la preente difioultad del frijol para conntruir un protoecolo
 
confiable para la regeneraci6n do la planta con base en el cultivo de
 
tejidos in vitro, ne debe onfatizar el enfoque basado en Agrobacterium
 
junto con un protocolo clAnico. (CIAT)
 

0169
 
27353 DIAZ, W. ; BORGES F., O.L. 1983. Comparaci6n do tree t6cnicas de
 
inoculaci6n para detectar resistencia intermedia a Xanthomonas campes'ris
 
pv. phaooli, en condiciones de campo. In Universidad Central de Venezuela.
 
Instituto de Gen6tica. Informe de Invetigaci6n 1983. Maracay. pp.65-69.
 
Es., 3 Ref.
 

Phaseolus vulgarin. Xanthomonaz phaseoll. Inoculaci6n. Cultivares.
 
Venezuela.
 

En la etaci6n exptl. de Sammn Hocho (Carabobo, Venezuela) se evaluaron en
 
el campo 3 m~todos de inoculaci6n de plantas de frijol con Xanthomonas
 
campestris pv. phaseoli: 1) infiltraci6n a preni6n, 2) corte de las hojas
 
con cuchillas de afeitar inmersas on suspensi6n do bacierias y 3)
 
infemtaci6n natural. So utilizaren las var. Tacarigua (testigo
 
susceptible), J.G. 5056 (testigeo rei.tente), J.G. 6076 (Porrillo
 
Sint6tico), J.G. 6086 (BAT-448) y J.G. 6138 (Selence Cuva). El m6todo de
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n a presi6n es el m~s adecuado para detectar la resistenciainrltr.al 
intermEd~a de las var. porque lau separa en un mayor no. de clases de 

reacci6, que el mtodo de las cuchillas. El mstodo de infestaci6n natural 

funcion6 ya que no hubo suficiente dispersi6n del pat6geno en el 
campo.


no 

(CIAT)
 

0170
 

27206 FERGUSON, I.B. 
; MITCHELL, R.E. 1985. Stimulation of ethylene
 

production in bean leaf dics by 
the pseudomonad phytotoxin coronatine.
 

(Estimulaci6n de la producci6n de etileno en discos foliares de frijol
 

mediante la coronatina fitotoxina de pseudomonada). Plant Physaology
 

Sum. Fn. 28 Ref., If. [Division of Horticulture &
77(4):969-973. Fn., 

Processing, Dept. of Scientific & Industrial Research, Private Bag,
 

Auckland, New Zealand]
 

Phaseolus vulgaris. Pseudomonas syringae. Toxinas. Producci6n de etileno.
 

Nueva Zelandia.
 

Se evalu6 la hip6tesis de que la coronatina, una toxina producidl po.'Pseu

glycirea que induce In ritra respucta clor6tica endomonas syringae pv. 

hojas de frijol que cuando ocurre la infecei6n por el pat6geno bacteriano,
 

tejido foliar de frijol.
puede influir en la producci6n de etileno del 


Aunque se conoce la estructura de In coronatina, so desconoce el modo de
 

ne aplic6 a discos foliares de
acci6n biol6gico. Cuando In coronatina 


frijoi, o a hojas intactas mediante In aplicacifn punzaJa, so midi6 una
 

produccift dc ctlieno. Esta eEtiulaci6n fue
estimulaei6n sustancal de la 


concomitante con un ineremento en el 
contenido 	de
 
tejido, y ocurri6 en las
Aeodo-l-amlno-eieloropano-l-earboxilieo en el 

mismas condlciones come en la respuesta clorgtica a la toxina. La mol~cula 

de coronatina total ro hidrclizda c probablemente necesaria para elicitar 

la respuesta al etileno y Ia de oloro-is, puesto que ningin producto de
 

hidr6lisis es 
efectivo solo. (RA (extracto)-CIAI)
 

0171
 
CARLSON, L.; KOUKKARI, W.L. 1986.
27283 GUILLAUME, F.M. ; KENNEDY, B.W.; 


Leaf movement alteraticns on bean plants with common bacterial blight.
 

(Alteraciones del msvimiento foliar en 
plantas de frijol con afublo bacte

riano cougn). Phytopathology 76(3):270-272. En., 
Sum. Er. 14 Ref., If.
 

[Dept. of Botany, Univ. of Minnesota, St. Paul 55108, USA]
 

Phaseolus 	vulgaris. Xanthomonan phascoli. Bojas. Des6rdenes fisio]6gicos 
de
 

la planta. EE.UU.
 

Los movimientos ritmicos do las hojas unifolioladas de Phaseolus vulgaris
 

Duzh Ulue Lake que derarrollaron rarchitamiento debpufs de la inoculaci6n
 

con Xanthomonas campestrin pv. 
phaseoli continuaron per varios dias
 

desputs de la inoculaci6n, Sc identificaron 3 tipos de modelos 
en el 

di.,tngudn de los modelos ritmicosmovimiento de ]as hojas enfermas quo los 

Estos modelos enpeciales ocurren durante el
normales do las hojas sanas. 


lapso de la luz, estAn ausentes en Is oscuridad y contInOan per varias
 
(RA-CIAT)
duraciones de ticmpo antes de la muerte de In plart. 


0172
 
; DENNY, R.L.; CARLSON, L.; KOUKKARI, W.L. 1936. Effect


27098 KENNEDY, B.W. 

infection on speed and horizontal trajectory of eircumnutation
of bacterial 


in bean shoots. (Efecto de la 
infeeci6n bacteriana en Ia velocid:d y
 

trayectoria horizontal de eircunnutaci6n en lon brote 
del frijol). 
Sum. En. 7 Ref., Il. [Dept. of PlantPhytopatholoy 76(7):712-715. En., 


Pathology, Univ. of Minnesota, St. Paul, M1 55108, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Yanthomonas phnseoli. Corynebacterium flacoumfaeciens.
 

Brotes. EE.UU.
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Se determinaron los efectos de 2 pat6genos bacterianos, Xanthomonas
 
campestris pv. phaseoli y Corynebacterium flaccumfaciens, en la velocidad y 
configuraci6n de las rotaciones (eircunnutaciones) de los Spices de los 
brotes de plantas infectadas de frijol cv. Kentucky Wonder. La longitud del 
brote que se movia libremente afect6 el patr6n de la trayectoria horizontal 
y la velocidad del Apice del brote. En ias plantas infectadas, la longitud 
del brote disminuy6 frecuentemente, al mi:1motiempo que la velocidad del
 
Spice; sin embargo, cuando Ion brotes de las plantas sanas y las infectadas
 
fueron de igual longitud, la velocidad fue menor en las infectadas. Los
 
resultados de eston entudion indican quo los efecton de Ion 2 pat6genos
 
bacterianos en Ion movimiertos de circunnutaci6n de Ion brotes del frijol 
involucran mf- quo ura reducci6n de la longitud del brote. (CIAT) 

0173 
27269 LAURENCE, J.A. ; HEYNOLDS, K.L. 1986. The joint action of hydrogen 
fluoride and sulfur dioxide on the development of cmmon blight of red 
ktdney bean. (La acc6n conjunta del f]uoruro do hidr6geno y del di6xido de 
azufre en el desarrollo del aiublo com6n del frijol rojo arrifionado). 
Phytopathology 76(5):514-517. En., Sum. En. 19 Ref., I. [Boyce Thompson 
Inst. for Plant Research at Cornell Univ., Ithaca, N' 14853-1301, USA] 

Phaseolun vulgarin. Xanthomonas phaseolt. Contaminaci6n atmosfrica. EE.UU.
 

Se expuzieron plantas de Phaseolus vulgaris California Light Red Kidney de 
3 semanas do edad al fluoruro en forma do Flia 0, 1 6 3 microgramoa/metro 
cblco Er sire fiitrado, 502 a 0. 260 6 780 microgramos/metro c6bico en 
aire filtrado, o todas las combinaciones de estos 2 gases. Las exposiciones 
se realizaror, continuamente (FH) o per 6 h diariamente (S02) durante 5 dias 
antes, denpu6s o antes y despu6s do la inoculaci6n con Xanthomonas 
camIpestris pv. phaseoli. So midieron ion diimetros do las lesiones cuando 
primero fuoron visiblet y de nuevo 10 dias denpu6s do la inoculaci6n. Se 
establecieron las poblaciones del pat6geno en el Area foliar y -o evaluaron 
a intervalos de 5 dias ouwante 15 dias, La exposici6n a S02 antes y despu~z 
de la inoculaci6n cauf3 loiones significativamente mAs pequehas y periodos 
mAs largos de latencia. La exprsici6n a F11 depuis de la inoculaci6n 
c(asicn6 pcriodos de latencia Lignlficativamente mcr largos. Las 
Interacciones entre ion 2 ganes ocurrieron s61o cuando ian exposicione3 
fueron concurrentes. En general, Ia aeci6n conjunta do los 2 gases ocasion6 
lesione3 ms pequeias y periodos do latencia mls largos. Los contaminantes 
ro alterarcn sIfnificativamente el crecimiento del pat6geno on la fane de 
resistercia. (RA-CIAT) 

0174 

27373 LEYNA, .Y. ; COYNlE, D.P. 1985. The effect of inoculation methods,
 
pathogenic variability and inoculum concentrations on reactions and
 
genetics of resistance to isolates of Xanthomonas campestris p.v. phaneoli
 
in leaves and pods of dry bearn. (Phaseolus vulgaris L.). (Efecto do los 
m6todos de inoculaci6n, la variallidad pato~tnica y las concentracionen
 
del in6culo en la reacci6. y Lenftica de ls resistercia a Ion ai2lamientoo
 
do Xanthomonas campestris pv. phaseoli en las hojas y vainas del frijol).
 
Bean Improverent Cooperative. Annual Report 28:70-71. En. (Dept. of
 
Horticulture, Univ. of Nebraska, Lincoln lITB68583, USA]
 

Phaseclus vularis. CuItivaren. Inoculaci6n. HoJas. Vainas. Airlamientos.
 
)anthoconan rhareoll. Resintencia. Herencia. EE.UU.
 

So evaluaron varion m6todon de inoculaci6n do las hojas y vainaz de 4 cv. 
do frijol cultivadoi on eI invernadero usando 3 aislamientos de Xanthomonas 
campestris pv. phaneoli. Las t6cnicas de agujan m6ltiples y do aguja de 
disecci6n fueron m6n pricticas Para evuluar Ion ev. Se evaluaron 5 conen. 
del in6culo do cada une do los 3 aislamientcs; er Ia:.priLeran hojas 
trifoliadas completamente dearrolladas dc 8 cv./linean. Se observaron 
diferencias significativas entre las medias de las reacciones foliares para 
los cv./linaa, los aislamienton bacterianos y Ia conn. del in6culo. 
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Tambi~n se observaron interacciones signiffcati entre cv. x conon., cv. 

x aislamiento bacteriano, aislamiento x conn. y cv. x aislamiento x concn.
 

Las reacciones de las hojas y vainas a 103 3 aislamientos fueron heredadas
 

cuantitativamente. (CIAT) 

0175
 

26276 LINDEMANN, J. ; UPPER, C.D. 
1985. Aerial dispersal of epiphytic
 

bacteria over bean plants. (Dinpersi6n alirea do bacterias epifiticas nobre
 

planter do 
frijcl). Applied and Environmental Microbiology 50(5):1229-1232.
 

En., Sum. En. 24 Ref., Ii. [Advanced Genetic Sciences, Inc., Oakland, CA
 
94608, USA)
 

Phaseolus vulgarin. Habichuela. Cublerta fuliar. Hojan. Bacteriosis. EE.UU.
 

Durante 3 entaciones de crecimiento de habichuela se midieron la conen. do
 

bacterian, el flujo ascendente y la depozici6n en platon petri expuetos. 

Se obnerv6 un flujo netc' ancndente de bacterias 6nicamente durante la 

parte mAn clida de Ion dfan noleadon, no durante la. noches cuando las 

hojas ne humedeclan con el roclo o cuando ne prenentaba una inversi6n 

tarmica. La fuerza do la fuente de aerosol se correlacion6 positivamente 

cor la velocidad del viento. Los flujon ascendentes fueron mayores durante 

los dian nigulenteo a lan liuvian que on lon dian do nuelo 
 enco.
 

Probablemente exi.ten otran fuentas de variabilidad no 
identificadas que
 

inciden en la fuerna de la fuente. La deponici6n a nivel de la cubierta
 

follar, cau.ada aparentemente pcr" el trannporte a escala intermedia de
 

bacteria on nube do La(tante conen., puede ocurrir en las 
 primera3 horas 

dcl atardecer. (RA-CIAT) 

0176 
27311 RAVA, C.A. 1984. Patof*enicidadL de itolamentoo de Xanthomonas
 

campestrin iv. phacoli. (Patogenicidad do ainlamlenton de Xanthomonas 

campe.ntrin pv. phaseoli). let;qult;a Agropecuaria Branlleira 19(4):445-448. 

Pt., Sum. Pt., En. 13 Rcf. [Enmre;a Pratileira le Pequi.a Agropecuaria, 

Cntro National de Pc:qui:a de Arroz e Fejao, C, ixa Postal 179, 74.000 

Gcianla-Cc), Bratill
 

vulFario. Aitlai. rto3. Xanthomonans phaseoli. Patogenicidad.
 

Cultivares. Retistencia. Braril.
 
Phafeolu:; 

En entudlo' adelantadon en CIAT-Palmira, so compari la patogerdcidad de 
el Distritoainlamiento:. do Xanthomona!r canpetrin pv. pha.neoli de Gol&n y 

Federal (Pra:il ) con ai:la;xiento de otron paires. En la primera prueba de 

inoculacifn, t-e utiiizaron Ion al:;limientos Xp CNF no. 3, 5, 6. 8, 15. 16, 

17 (Uranil), XP C-6 y Xjj C-1 3 (Colombia) y Ia linea do Phaseolus vulgaris 

L-32. El m6todo de inoculac-6n ecn:inti6 cn (l corte do lan hojas 
reg: trado: 7 dlas denpu6n do la inoculaci6nprimordialen. Lo:; ';Intoma 

permitieron :eparar In: l:ior.etc:. cr 3 gra4 o:; on orden decreciente de 
r.;. 3, 5. 6. 8. 15, 16, Xp C-123; 2) Xp C-6; 3) Xppatogenicidad: 1) Xp CNF 


CUF no. 17. En la eEundj ixr.eba, :e utIlizaron lon aislamionton Xp-CNF no.
 

3. 15, 16, 17, Xp C-6, Xp C-123, XI) 5 (EE.UU.), Xp U-2 (Uganda) y Xp PR-033 

(Puerto Rico) cocr P. vulparlzi linoas L-32 y P.T. 207.262 y el cv. Jules y 

P. acutifolliun llnea P.597. La:;plantat no inocularon y evaluaron de la 

minma maner:. que en Ia primera pruel . Lon ailamientos so separaron en 4 

grunon en orden decreciente de patoEynicidad: 1) Xp CNF no. 3, 5, 16, Xp C-

Xp C-6; 3) Xp CNF no. 17; 4) Xp S. Se observaron123. XI, PR-033, Xf,U-2; 2) 

grandes diforencian on el comportamiento de lan linea5 y los cv. evaluados.
 

P.597 Cue altamrnte renirtente, Jule mcrtr6 la mitad de lot tintora: do la 

linea nusceptible L-32, y P.1. 207.262 Cue intermedia entre Jules y L-32.
 

(RA-CIAT)
 

0177 
27447 HUDCLP), K. ; ENDfGEN,K. 1985. Multiplication of Pseudomonas 

syrlngae pv. phaneolicola in planta. 2. Characterization of susceptible and
 

reolnitrn. reactiont by light and electron microscopy compared with
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bacterial countings. (Multiplicaci6n de Pseudomonas syringae pv.
 
phaseolicola in planta. 2. Caracterizaoi6n de las reacciones ausceptibles y
 
resistentes mediante microscopla 6ptica y electr6nica comparada con conteos
 
bacterianos). Phytopathologische Zeitschrift 113(3):200-212. En., Sum. En.
 
De., 28 Ref., II. (Inst. fur Pflanzenp3thologie und Pflanzenschutz,
 
Universitat Gottingen, Grisebachstr. 6, D-3400 Gottingen. Federal Republic
 
of Germany]
 

Phaseolus vulgaris. Pseudomonas phaseolicola. Resistencia. Cultivares.
 
Estructura de la c6lula. Hospedantes y pat6genos. Rep6blica Federal de
 
Alemania.
 

En la combinsci6n compatible de is enfermedad del ahublo del halo del 
frijol, Pseudomonas phaseolicola colonilz6 grandee Areas de espacio 
intercelular de las hojas, de tal manera que estas Areas congestionadas de 
agua confluente so tornaron visibles como manchas acuosas. La mayorla de 
las paredes celulares do la planta en la regi6n infectada mantuvieron su 
forma normal, aOn cuando Le deuintegr6 el citoplasma. Un doblamiento hacia 
adentro de las paredes celulares de Is planta precedi6 nu degradaci6n mis 
bien lenta y finalmente su reemplazo por masas bacterianas. Las clulas de 
plantas veoinas parecian estar metab6licamente activas. No se pudo 
observar adhesi6n bacteriana activa o encapsulaci6n en las hojas 
resistentes. Sin embargo, las bacterias parecian Istar empacadas m6s 
densamente en las nojas resistentes, y se desintegraron mis c6lulas de 
plantas en comparaci6n con hojas nusceptibles. Entre 8-14 dias despu~s de 
la inocul.aci6n. la concs. de bacterias no cambi6 mucho en las hojas 
susceptibles o resistentes, indicando la dusencia de componentes 
bactericidas. Harta Pseudomonas pisi mostr6 alguna multiplieaci6n en las 
hoJas de frijcl (reacci6n inmune), pero se suspendi6 este crocimiento 
antes que el do P. phaseolicola en los ev. resistentes, probablemente 
debido a los diferentes mecaniios de resistencia. Aunque so determinaron 
menos bacterias en el onjuague intereclular comparado con los 
homogereizados foliares, la alta concn. de iacteria:;on el enjuasgue
 
Intercelular rerpald6 rue:;tr& ob: ervacl6n do quo no ocurrl6 una
 
encapsulaci6n efectiva de las bacterias en las hojas resiitentes. (RA-CIAT)
 

0178 
27089 SAETTLER, A.W. ; CAFATI, C.R.; WELLER, D.M. 1986. Nonoverwintering of 
Xanthomonas bean blight bacteria in Michigan. (Ninguna hibernaci6n d.-la 
bacteria Xanthomonas del zfiublo del frijol en Michigan). Plant Diseas 
70(4):285-287. En., Sun. Fri. 16 Ref. [Research Plant Pathologist, 
Agricultural Renoarch Serice, United States Dept. of Agriculture, Michigan 
State Univ., East Lansing 1188211-1312, USA] 

Phasoolus vul-aris. Xanthomonas phaseoli. Aislamientos. Genotipos. EE.UU. 

'( fealizaron usna erib do estudion durante 10 alos para determinar la 
-uperviver:cla de Xanthomonas campestrin pv. phaseoli, en Michigan, EE.UU. 
Se usaron 20 aislamiontos de X. campestriL pv. phaseoli y 10 gonotipos do 
frijol para minimizar los posibles efectos del aislamiento y del 
hospedante. El X. campestris pv. phaseoli patog6nico nunca so aisl6 de las 
191 muestras separadas del tejido quo hibernaron (oct.-abril) duranto los 
periodos 1972-73, 1975-77, 1977-79 y 1980-82. Per consiguiente, los 
residuos de cultivo infectados con X. campestris pv. phaseoli no 
constituyen una fuento primaria de in6culo de la enfermedad del aublo 
commn del frijol en Michigan. (RA-CIAT) 

0179
 
27C37 AETTLER, A.W. ; KELLY, J.; ADAMS, W. 1982. Bean pathology
 
noter-198?. (Notau sobre patologln de frijol, 1982). In Michigan State
 
Universnity. Agricultural Experiment Station. Saginaw Valley bean-beet 
renearch farm and related bean-beet research. East Lansing. 1982 Research 
Report. p.

6
3. En. [United States Dept. of Agriculture, Agricultural 

Research Service, Michigan State Univ., East Lansing, MI 48824, USA] 
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Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico comn del 
frijol. Cultivares.
 

Reesitencia. Icariopsir griseola. Epidemiologia. Pseudomonas phaseolicola.
 

EE.UU.
 

Se informa sobre lan observaciones patol6gicas en 
frijol durante 1982. Se
 

detect6 la 
nueva cepa neer6tica del BCMV en campos de frijol blanco Sanilac
 

tipo de resistencia
 
y se est-in adelantando osfuerzos para alterar el 


DCMV en las var. Seafarer, Fleetwood, Swan Valley, 
Neptune, C

een6tica al 

Black Magic y Domino, para evitar la respuesta de
 20, C-15, Tuscola, 

reaccifn a la raiz negra. IsariopsiL gri s;eola caus6 manchas severas en
 

de frijol arrifonado rojo oscuro
 hojas y vainas en varios campos de la var. 

Pseudomonas phaseolicola rue severa en la prueba 

Condado do Montcalm (Michigan, EE.UU.)
Montcalm. La incidencia do 

y la bacteria se
 
de rendimtento del 


var. Montcalm, Swan Valley y Domino; los aislamientoe 
del
 

aisl6 de las 

raza 2. (CIAT)

pat6geno indicaron que se trataba del biotipo 

0,80 
A.W. 1982. Sources of Xanthomonas bacterial blight


27038 SAETTLER, 

tolerance-1982. (Fuentes do tolerancia al aublo bacteriano por
 

In Michigan State University. Agricultural Experiment
Xanthomonas, 1982). 

and related bean-beetbean-beet research farmStation. Saginaw Valley 
research. East Lan:;ing. 1982 Research Report. pp.614-72. En. (United States
 

Service, Michigan State Univ.,
Dept. of Agriculture, Agricultural Research 

East Lansing, MI 1188214,USA] 

vulgarinl. Xanthoonas phaseoli. Xanthomonaa phaseoli var.
Phaseol us 

del cosaico cocrn del frijol. Resistencia. Cultivares.
fu:;canr,. Viru: 

pha:;eoli. Whetzellnia sclerotiorum. EE.UU.
Grimoplasma. Uromyces 

on la finca exptl. do frijol-remolacha del Valle de 
ContiLuaron los expt. 
Saginaw (Michigun, EE.UU.) para identificar fuentes do tolerancia a
 

Los objetivos del
X. ph3,seoli var. fuscans.Xanthomcna:; phasecoli y 
ahublo en frijolla lntroducc16n do tolerancia al 

pinto y great northern. Se presentanmeJoramiento Inclayeron 
tipos blanco, negro, arriiorado ro>j, 


lo,, datos do agublo 
 fol ar en 4 fechas, reacciones al BCMVy daho por 
del Mayaguez Institute of 

-altahojas para 160 rateriale- recibldo:; 
y la U. de Cornell (Nueva York, EE.UU.). Ademis,

Tropical Agriculture, CIAT 
de plantas infectadas con Pseudomonas
 

incluyen datos sobre el porcentajeso 
de 28 accesiones a Uromyces

phaseolicola de 24 aecesiones, las reacciones 
en 45 y 46 materiales,de Slerotinia sclerotiorumphaseoli y la ineidencia 

en 2 sitlos: do er:ayo diferente::. (CIAT)reap., 

0181
 
1981. Sourc'e of Xanthomonas bacterial blight

27026 SAETTLEi, A.W. 

do tolerancia al aTublo 
 tacteriano por

tolerance-1981. (Fuentes 
1981). In Michigan State Univer-Lity. Agricultural Experiment

Yanthomona, 
farm and related bean-beet

Station. Saginaw Valley 	bean-beet research 

1981 Research Report. pp.112-115. En.


research. East LanLing. 

Resistencia. Xanthomonas 

jh-iseoli var. fuscans. Introducoi n de plantas.Phaeolus vulgarin. Grmopla:;ma. Cultivares. 6 

phaseoli. Xanthomonas 

Ozono. Daios a la planta. EE.UU.
 

detal lados del vivero de a~ublo bacteriano en 
Se preventan los resultados; 

fueron
1981 en Saginaw )tWichigan, EE.UU.). Los pat6genos evaluados 


var. funscana. Los objetivos del
 
Xanthomonas phaseoli y Z. phaseoli 

mejorai ento involucran la introducci6n do tolerancia en el frijol tipo 

pinto y great northern. Las accesiones
blanco, negro, arrigonado rojo. 

envladas del Mayguez Institute of Tropical Agriculture, CIAT,
fueron 

y U. do Nebraska (EE.UU.); tambi6n 
Cornell U., U. de California-Rivernide 
se ln(luyen var. comercJales para prop6sitos do comparacifn. Estas se 

do aislamientos de los pat6genos. Se presentan
inocularon con una mezcla 

12
 



las observaciones er.84 materiales de frijol y la inoidencia de la
 
enfermedad foliar en diferentes fechas, dafo per 03, presencia de roya y
 
dafo per saltahojas, (CIAT) VMase ademAs 0106 0107 0278 0302
 

E03 Misosis
 

0182
 
27252 BOLKAN, H.A. ; RIBEIRO, W.R.C. 1985. Anastomosis groups and
 
pathogenicity of Rhizoctonia solani isolates from Brazil. (Grupos de
 
anastomosis y patogenicidad de aislamientos de Rhizootonia solani del
 
Brasil). Plant Disease 69(7):599-601. En., Sum. En. 19 Ref. [Campbell Inst.
 
for Research & Technology, Route 1, Box 1314, Davis, CA 95616, USA]
 

Phaseolus vulgar..s. Aislamientos. Rhizoctonia solani. Patogenicidad. Rango
 
de hospedantes. Etiologla. Brasil.
 

Se deterinaron los grupos de anastomosis (GA) do 130 aislamientos de
 
Rhizoctonia solani obtenidos de 31 especies de plantas encontradas en 11
 
estados del Brasil. Cincuenta y nueve aislamientos se asirnaron a GA-4, 10
 
a GA-3, 42 a G1-2 y 11 a GA-I. Ocho aislamientos no presentaron anastomosis
 
con ninguna de las razas de prueba o entre ellos mismos, y ningdn
 
aislamiento se asign6 a GA-5. La patogenicidad de 35 airlamientos de 
diferentes grupos de anastomosis en los hipoc6tilos y/u hojas de frijol 
arrihonado, soya, pimiento, ribano, remolacha azucarera y col vari6 
considorablemente, de no virulenta a altamento virulenta. En general, los
 
grupos de anastomosis carecieron de especiflcidad de hospedante. La temp. 
6ptiaz de crecimiento para los ailsamientos ensayados var16 de 20-30 grades 
centigrados. (RA-CIAT)
 

0183 
27251 CODE, J.L. ; IRWIN, J.A.G.; BARNES, A. 1985. Comparative etiological 
and epidemcilogical studies on rust diseases of Phaseolus vulgaris and 
Macroptilium atropurpureum. (Estudios comparatives etiol6gicos y 
epldemiol6gicos sobre las enfermedades caucadas par la roya en Phascolus 
vulgaris y MacroptiliUm atropurpureum). Australian Journal of Botany 
33(2):147-157. En., Sum. En. 14 Ref., Ii. [Dept. of Botany, Univ. of 
Queensland, St. Lucia, Old. 4067, Australia] 

Phaseeolus vulgaris. Uromycos phaneoll. Etiologia. Razas. Australia. America
 
del Sur.
 

Cuando so examinaron las colecciones de roya del frijol y do acroptilium 
utropurpuroum cv. Siratro do Australia y Am6rica del Sur, no so observaron 
telios do la roya do Siratro. Lan urediosporas de la roya do Siratro 
comprondieron un rango m5s amplio on tamaso quo las de la roya del frijol 
(Uromyeos appendiculatus) pore on general estuvieron dentro del range 
aceptado para esa especie. Las paredes de las uredionporas do la roya de 
Siratro fueron significativamente mis gruesas quo las de la roya del frljol 
y estuvieron ror fuera del rango especificado. Aunqu Is roya de Siratro 
produjo [equo~es (160 micrones) uredinios esporulante3 en el cv. de frijol 
diferencial a la roya Golden Gate Wax, todos los miembros del grupo 
diferencial a la roya del frljol se clasificaron come resintentes a ella. 
Los pat6{gnos (roya de Siratro y roya de frijol raza egh) montraron, on sus 
reap. ho:pedantes, respuesta3 significativamente diferentes a la temp. del 
periodo de reol en cuanto a infeeci6n. So encontr6 quo las condiciones 
ambientales 6ptimas para el dosarrollo max. de la enfermnedad durante la 
etapa pievia a la penetraci6n del iclo de la enformedad ran 20 gradon 
centigrados y 24 h de roeo pars la roya do Siratro y 15-20 grades 
centigrados y 24 h oara la roya del frijol. El rango 6ptimo de temp. pars 
el desarrollo max. de la enfermedad do los pat6genos do la roya de Siratro 
y de frijol en la etapa posterior a la penetraci6n de la Infeocibn fue do 
20-26 grades centigrads. A posar de que el no. max. de uredinios se 
desarroll6 on frijol a 14-24 grados centigrades, este range de temp. alarg6 
en I dia cl periodo de latoncia y el tiempo de generaci6n, en comparaci6n 
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con aquellos a 20-26 y 24-32 grados centigrados. Se indica que la roya de 

Siratro puede ser una raza de U. appendiculatus no deecrita anteriormente. 
(RA-CIAT)
 

0184 
27096 FORSTER, R.L. ; SAMSON, R.G. 1984. Control of white mold of dry beano 
by fungicides applied via sprinkler irrigation. (Control del moho blanco 

del frijol con fungicidas aplicados mediante riego por aspersi6n). Bean 

Improvement Cooperative. Annual Report 27:106. En. [Univ. of Idaho Research 
& Extension Center, Kimberly, ID 83341, USA]
 

Pbaseolus vulgaris. Whetzelinia sclerotiorum. Control de enfermedades.
 

Control quimico. EE.UU.
 

Se realiz6 un estudjo durante 4 agos para evaluar el control del moho
 

blanco (Sclerotinia sclerotiorum) do frijol comestible por medio de
 

fungicidas (benomil y tiofanato-metil) aplicados mediante un sistema de
 

riego por aspersi6n. Tambi~n se compar6 la eficacia de las aplicaciones
 
hechas con pulverizadores convencionalen con la de aquellas hechas con un
 

sistema de aspernores. El benomil y el tiofanato-metil aplaicdos mediante
 

un sistema de riego por anpers16n non efectivos en el control del moho
 

blanco. El control de la enfermedad con benomil aplicado con un
 
pulverizador convenclonal y mediante anpernores fue similarmente efectivo; 

el tiofanato-metil debe ser aplicado antes de la infecei6n para un max. 
control de la enfermedad. (CIAT) 

0185
 
27330 FRANCE I., R. 1983. Patologia do la semilla y enformedades
 

radielares del poroto; plantas sanao producen un buen rendimiento.
 
Investigaci6n y Progreno Agropecuario no.18:21-25. E3., Sum. Eu., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Dafos a la planta. Control de enfermedaden. Fusarium 

nolani. Rhizoctonia nolani. A:porgillus. Penicillium. Rhizopus. Mucor. 

Alternaria. Chile.
 

So describen brevomente el tip, de dafo y lan medidas de control
 
recomendadas para la pudrici6n do la semnila do frijol causada por
 
Penicilliuum, Rhizopun, Alternaria, Mucor y Aspergillus y las pudriciones 
radicale causadan por Funarlum solani y Rhizoctonia nolani. (CIAT) 

0186 
27094 GONZALEZ A., M. ; CASTELLANOS L., J.J. 1984. Influencia de diferentes
 
estadios del cultivo del frijol en el dearrollo de la roya. Ciencian de la
 
Agricultura no.19:3-6. Ea., Eum. En., En. 8 Ref., Ii. (Inst. de
 

Inventigacionen Fundameitalo on Agricultura Tropical Alejandro de
 

Humboldt, Academia do Cienrias, Cuba]
 

Phaeolus vulgarin. Estadlon del deoarrollo. Uromycen phaseoli. Cuba.
 

Mediante la utiiizaci6n do inoculantes artificiales se comprob6 In
 
influencin de los diferenten entadion del frijol on el desarrollo do la
 
roya (Uromyces phaseoli), en dependencia de lan var. Para los ensayon var.,
 
so recomienda tenor on cuenta el periodo do mayor sunceptibilidad de 6stas
 
al pat6geno, ani como la L-pocado arribo del in6culo al campo exptl. (RA)
 

0187
 
27381 IHERRERA I., L. ; PERA P., L. 1984. Pruebas de patogenicidad de
 

diversos aislados de Sclerotium rolfnli Saec y Rhizoctonia nolani. Centro
 

Agricola 11(3):91-98. E5., Sum. Es.. En. 5 Ref., 1i. [Depto. de Sanidad
 

Vegetal, Facultad do Cienclas Agricolas, Univ. Central do Las Villas, Cuba]
 

Phaseolus vulgarin. Patogenicidad. Aislamentos. Sclerotium rolfsii.
 
Rhizoctonia solani. Cuba.
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So estudi6 el grado de patogenicidad de diversos aislamientos de 
Rhizootonia sclani y Sclerotium rolfsii medlante inoculaciones cruzadas en 

frijol, tomate, pimiento y papa. Las inoculaciones se realizaron in vitro 

utiliz~ndose discos de agar. Se determin6 el 
tamao de las lesiones en 

pldntulae de 10 dias de edad. El aislamiento de S. rolfsii del frijol fue
 

el mis agresivo mientras quo el del tomato fue el menos virulento. El
 

hospedante mda susceptible , 3. rolfsii y a R. solani fue el frijol y el
 

mis resistente el pimiento. RA)
 

0188 

27426 KIM, W.K. ; HFATH, M.C.; ROHRIN0 R, R. 1985. Comparative analysis of 

proteins of Uromyces phaseoli var. typica, U. phaseoli var. vignae, and U. 

viciae-fabae: polypeptide mapping by two-dimensional electrophoresis. 
(Anflisie comparativo de las proteinas de Uromyces phaseoli var. typica, U. 

phaseoli var. vignae y U. viciae-fabae: delineamiento do mapas de 

polip~ptidos mediante electroforesis bidimensional). Canadian Journal of 

Botany 63(12):2144-2149. En., Sum. En. Fr., 18 Ref., Il. [Agriculture 

Canada. Research Station, 195 Dafoe Road, Winnipeg, Manitoba, Canada H3T 
2M9]
 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phaseoli. Proteinas. Canadd.
 

Se extrajeron las proteinas do las urediosporas del bongo de la roya del
 

frijol (Uromyces phaseoli var. typica), do un pat6geno del caupi (U.
 

phaseoli var. vignae) y del pat6geno de Vicia faba (U. viciae-fabae) y
 

separaron mediante enfoque isoel6ctrico bidimensional-electrof6resis de gel
 

do poliacrilamida en condicioiiu. desnaturalizantes. Los 2 aislamientos de
 

caupi presentaron patrones iddnticos de polip6ptidos; los 2 aislamientos de
 

P. vulgaris so diferenciaron en 19 polipbptidos. Los patrones do los
 

polip6ptidos de todos los 3 bongos se diferenciaron bastante el uno del 

otro. |lubo 277 polip~ptidos en los extractos de U. viciae-fabao, mientras 

quo as detectaron 335 polip~ptidos en los extractcs de cada aislamiento de 

los otros 2 hoi. s. var.Mientras quo U. phasooli typica y U. phaseoli
 

var. vignae compartioron 183 polipdptidos, U. viciae-fabae solamente
 

comparti6 149 y 146 polip6ptidos, resp., con los otros 2 bongos. Esto es
 

consistente con la opini6n de quo las 2 var. de U. phaseoli estAn
 

relacionadas mAn estrechamente entre si que con U. viciae-fabae. Sin
 

embargo, cuando se compararon todos los polip6ptidos detectados, las 

diferencias entre estas 2 var. fueron tan extensas como aquellas
 

encontradas entre las especies. Se sugiere, por lo tanto, que es corrects
 

la designaci6n del hongo de la roya del 
caupi como una especie separada, U.
 

vignae. (RA-CIAT) 

0189
 

27372 LINDGREN, D.T. ; STEADMAN, J.R. 1985. The effect of fungicide
 

formulation, rate, and timing in control of bean rust in southwest
 

Nebraska. (Efecto de la formulacifn, la tasa y el tiempo de aplicaci6n de 

fungicidas en el control de la roya del 
frijol on el suroeste de Nebraska). 

Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:19-20. En. [Univ. of 

Nebraska, Lincoln, NE 68583-0772, USA] 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phaseoli. Control de onfermedades. Control
 

quimico. Hendimiento. EE.UU. 

Se ovalu6 el efecto de diferentes formulaciones, tasas de aplicaci6n y
 

6poca de aspersi6n de mancozeb en el rendimiento y el porcentaje do Area
 

foliar infectada con Uromyces phaseoli en frijol cv. Pinto UI III. El
 

fungicida se aplic6 4 veces a intervalos do 7 diss o 2 veces a intervalos
 

do 14 dias. Todos los tratamientos incrementaron los rendimientos y
 

disminuyeron los daios vinuales do la roya en comparaci6n con el testigo 

sin asperjar. La roya so control6 mAs efectivamente con mancozeb aplicado a 

intervalos de 7 dias; sin embargo, eeto no siempre se reflejb en
 

incrementos del rendimiento. (CIAT)
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0190 
27370 LYONS. .E. ; DICKSON, M.H.; HUNTER, J.E. 1985. Variability in
 
response of blossoms of different bean genotypes to infection by
 
Sclerotinia sclerotiorum. (Variabilidad en la respuesta de las floras de
 
diferentes genotipos de frijol a la infecci6n de Sclerotinia sclerotiorum).

Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:96-98. En., 3 Ref. [New York
 
State Agricultural Experiment Station, Geneva, NY, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Flores. Whetzelinia sclerotiorum.
 
Resistencia. EE.UU.
 

Se realiz6 un estudi6 para investigar la respuesta de las floras a la
 
infecci6n de Scierotinia scleroticrum en 40 lineas d. frijol diferentes.
 
Las flores se observaron diariamente (2, 3, 4 y 5 dias despu~s de la 
inoculaci6n). Se presentan dates de 8 itneas de frijol: Ex Rico 23, 189567,
 
4526. BBL92, Benton, 361520, 4722 y 4832. Los resultados de este estudio
 
indican qua hay diferenciaa estadisticas significativas en la respuesta a
 
la infecci6n de flores de diferentes genotipos de frijol y qua existe una
 
asociaci6n entre un manchado hipersensitivo y un reducido crecimiento
 
micelial en las flores. (CIAT)
 

0191
 
27366 McFADDEN, W. ; HALL, R. 1985. Assessment of root rot potential of
 
white bean fields in southwestern Ontario. (Evaluaci6n del potencial de la
 
pudrici6n radical de los campos de frijol blanco en el sudoeste de
 
Ontario). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:127-128. En., 2
 
Ref. (Dept. of Environmental Biology, Univ. of Guelph, Guelph, Ontario,
 
Canada NIG 2W1]
 

Phaseolus vulgaris. Fusarium solani phaseoli. Patogenicidad. CanadA.
 

Se determin6 el potencial do la pudrici6n radical de 54 campos de frijol 
del sudoeste de Ontario (CanadA). El suelo recolectado de cada campo de 17 
aitios fue secado con aire y Be coloc6 en macetas de plistico, ?
 
macetas/muestra. Se sombraron 10 somillas de frijol blanco tratadas (cv.

Seafarer)/maceta. Despus de 14 dias, las plantas se clasificaron seg6n el
 
grado do enfermedad en una escala do 0 (Bin enfermedad) a 4 (plantas
 
muertas o muriendo) y se calcul6 el indice de pudrici6n radical (IPR).
 
Adicionalmente, se recolectaron 50 plantas de cads campo do la misma Area y 
se evaluaron per pudrici6n radical usando la misma escala de severidad. En
 
el campe s asveridad de !a enfermedad estuvo on un range de 0 a 3 y los 
valores de IPR fueron do 1-38 per ciento. La correlacibn entre el IPR en 
macetas y el IPR on el campo fue 0.45 (P = 0.01). Los valores de IPH en 
macetas de 0-40 fueron exitosos en un 73 per ciento on predecir unsa
 
pudrici6n radical ligera (IPR = 0-18) en el campo. Los valores do IPR on 
macetas per oncima de 40 fucron exitosoo on un 76 per ciento en predecir 
una onfermedad mdj severa (IPR = 19-38) en el campo. (CIAT) 

0192
 
27414 MULLINS, C.A. ; HILTY, J.W. 1985. Evaluation of fungicide treatments
 
for control of snap bean rust. (Evaluaci6n de tratamientos con fungicidas
 
pars el control de la roya do habichuela). Tennessee Farm and Home Science
 
135:9-10. En., 6 Ref. [Dept. of Plant & Soil Science, Univ. of Tennessee
 
Plateau Experiment Station, Rt. 9, Box 363, Crossville, TN 38555, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Uromyces phaseoli. Control de enfermedades.
 
Control quimico. EE.UU.
 

En la estaci6n exptl. Plateau de la U. de Tennessee (EE.UU.) en 1983-84, se
 
evalu6 la efectividad do 3 fungicidas exptl. (triadimefbn, bitertanol y
 
propiconazol) pars el control do Uromyces appendiculatus en habichuela. 
Adicionalmente se evaluaron varias formulacionos de maneb con una 
frecuencia de 7 dias. So utiliz6 un diseho do bloques completes al azar con
 
4 repeticiones. Todos los productos quimicos controlaron la roya, poro so
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observaron algunas variaciones entre las estaeciones para los tratamientos 

individualos. El triadimef6n aplicado con una frecuencia de 7 dias, y el 

bitertanol y el propiconazol aplicados con una frecuencia de 14 dias, 

dieron excelente control de la roya en ambos aRos. Los tratamientos que 

fueron fitot6xicos (triadimef6n y propiconazol. ambos aplicados con una
 

frecuencia de 7 dias) prcdujeron menores rendimientos. (CIAT)
 

0193
 

27368 MULLINS, C.A. ; HILTY, J.W. 1985. Evaluation of fungicides for 
control of snap bean rust in Tennessee. (Evaluaei6n de fungicidas para el 

control de la roya de la habichuela en Tennessee). Bean Improvement 

Cooperative. Annual Repcrt 28:109-110. En. (Depts. of Plant & Soil Science 

& Entomology & Plant Pathology, Univ. of Tennessee Plateau Experiment 

Station, Rt. 9. Box 363, Crossville, TN 3C555, USA] 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phaseoli. Control de enfermedades. Control
 

quimico. Dalhos a la planta. Habichuela. EE.UU.
 

En la estaci6n exptl. Plateau de la U. de Tennessee cerca de Crossville 

(EE.UU.), se hen realizado anualmente durante varios aos ensayos sobre el
 

control de le roya del frijol. En 1984 se sembr6 habiohuela cv. Eagle
 

susceptible a la roya. Los tratamientos de fungicidas (maneb, RH 3866,
 

propiconazol, triaditef6n y bitertanol) se aplicaron en diferentes dosis a
 

una frecuencia de 7 dias. Propiconazol produjo severo da~o al cultivo. Los 

rendimientos fueron mayores con manab, tri.dimef6n (frecuencia de 14 dias)y
 

bitertanol (frecuencias de 7 y 14 dfas). Las clasificaciones de la roya
 

fueron intermedias con 13ostratamier.tos de maneb, triadimef6n y bitertanol. 

Maneb es el Onico fungicide considerado satlsfactorio para el control de la
 

roya en habichuela en Tennessee. (CIAT)
 

0194
 

27421 NITSCHE M., J. ; CAFATI K., C. 1985. Determinaci6n de hongos
 

internos, presentes en la semilla de poroto. Agriculture T6cnicea 45(3):227

234. Es., Sum. Es., 12 Ref., Il. rEstacii Experimental La Platina, Inst.
 

de Investigaciones Agricola:. Casilla 5427, Santiago, Chile]
 

Phaseolus vulgaris. Semilla. Cultivares. Rhizopus stolonifer. Rhizootonia
 

solani. Botrytis cinerea. Fusarium oxysporum. Chile..
 

Muestras de seMillas cv. de frijol cultivados actualmente en Chile se
 

cosecharon en cultivos comeriales y siembras en estaciones exptl. del
 

Instituto Nacional de Investtgaciones Agricolas entre la regi6n
 

30 y 45 dias despu~s de la madurez
metropolitana y la del Biobiu a los 15, 


fisiol6gica. Los hongos internos en la semilla 
se sometieron a anilisis in
 

vitro y en papel toalla y se registraron sus conteos. Se realizaron
 

pruebas de patogericidad con esto3 aislamientos. Los anAlisis mostraron una
 

excelente sanidad de las semillas, especialmente en los muestreos
 

cosecha. Los hongos aislados, los
correspondientes a la segunda 6poca de 


frijol, fueron Rhizopus stolonifer,
cuales resultaron pat6genos al 


Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea y Fusarium oxycporum. Ademds, se
 

obtuvieron varios aislamientos sapr6fitas de los g~neros Alternaria,
 

Stemphylium, Aspergillus, Penicillium, Epicoccum, Sclerotium, Macrophomina,
 

Helminthosporium y Chaetcomium. (BA) 

0195
 
LAM, C.J. 1986.
27336 O'CONNELL, R.J. ; BAILEY, J.A.; VOSE, I.R.; 


Immunogold labelling of 
fungal antigens in cells of Phaseolus vulgaris
 
coninfected by Colletotrichum lindemuthianum. (Harcaci6n inmunol6gica 

particulas coloidales de oro de los antigenos fOngicos en c6lulas de
 

Phaseolus vulguris irfectadas con Colletotrichum lindemuthianum).
 

Physiological and Molecular Plenc Patholoiy 28(l):99-105. En., Sum. En. 15
 

Ref., Ii. [Dept. of Agricultural Sciences, Univ. of Bristol, Long Ashton
 

Research Station, Long Ashton, Bristol, BS189AF, England]
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Phaseolus vulgaris. Colletotrichum lindemuthianum. Antisueros. Anticuerpos.
 
laino Unido.
 

Se cultiv6 un antisuero de los precipitados de sulfato de srmonio a partir
 
de los filtrados del cultivo del hongo hemibi6trofo Colletotrichum
 

lindemuthianum. Se utiliz6 para localizar los antigenos del 
hongo dentro
 

de las clulas de Phaseolus vulearis que contienen hifas bi6trofas de 
infecci6n, por medio de microscopla electr6nica ,osterior a la maroaci6n 
irmunol6gica con particulas de oro pos-incluji6n. Se obtuvo una buena
 
preservaci6n tanto de la antigenicidad come de la ultraestructura mediante 
la fijaci6n con glutaraldehido y totr6xido de oosio y la inclusi6n en 

resina acrilica LR Blanca. Las hifas biotr6fas eran intracelulares, y una 
caps matriz similar a la matriz extrahaust6rica de los parAsitos 
haust6ricob separaba la pared hifal del plasmalema invaginado del 

hospedante. La marcaci6n con particulas coloidales d. oro estuvo limitada a 

la pared del hongo, a la caps matriz y, en menor grado, al citoplama del 

bongo. No se observ6 marcaci6n en el citoplasma y las paredes de las 
ctlulas de frijol infoctadac y no infectadas. En contraste con las 
matrices extrahaust6ricas de bi6trofos obligados, las cuales se consideran 
como producto do las ctlulas hospedantes, estos reaultados indican que la 

rapa matriz alrededor do las hifas do C. lindcmuthianirr contiene material 
fngico, probablemente (glico)prote~nas. (RA-CIAT)
 

0196 

27453 PINEDA, J.1. ; DIAZ P., C. .981. Control biol6gico de Sclrotium 
rolfuil Saco. en Phaseolus vulgaris mediante la utilizaci6n de Penicillium 
notatum Westl. Agronomia Tropical 31(1-6):265-281. E.,, Sum. Es.. En. 29 

Ref., Il. [Fondo NfacOn! de Investigaciones Agropecuarias, Estac16n 
Experimental Araure, Pvartjdo 102, Acarigua 3001, Venezuela] 

Phaseolus vulgaria. SelerotiL, rolfs i. Control biol6gico. Deprfdadores y 
parasitos. Venezuela.
 

Se deo!str6 el conti l biol6gico do Sclerotium rolfaii coa ._-,llium 

notatum en suelo no est6ril y condiciones de campo, util!zando plentas de 
frijol. Come subs;trato y come ';n:.culo pars llevar el in6culo del 
antagonista al zueo, s utiliz6 material vegetal molido de Dichanthium 
ariLtatum. Los porcentajf. do gcrminaci6n y no. do plantas daiadas 
mostraron diferencias altamcnte significacivas (0.01) entre los 
tratamientos S. rol frii (s6'u) y P. notatss vs. S. rslfsii. El no. de 

propigulo:; viable- do S. rolfrsl en el vu.lo mantuvo una relaci6n de 3:1 
entre ambor tratamientos y fue cignlficvriva al I por cie.ito. (PA
 
(extracto))
 

0197
 
27025 SAETTLER, A.W. 1981. International bear rust nursery (IBRN). (Vivero
 

internaclonal de la roya (IBRN)). In Michigan State University.
 
Agricultural Experiment Sttion. Saginaw Valley bean-beet research farm and
 

related bean-beet reearch. East Lancing. 1981 Research Report. pp.109-111.
 
En.
 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phaseoli. Razas. Cultivares. Resistencia.
 
EE.UU.
 

El Vivero Internacional de la Roya (IBRN), coordinado por el CIAT, tiene 2
 
objectives princirales: 1) identificar la. razas de roya prevalecielte3 en
 

Michigan, EE.UU., y 2) identificar las lineas de frijol resistentea a la
 

roya en las conaicionc de Michigan. Se sembric-on y evaluaron 111 acce
siones do frijol on el IBRN de 1981 on la &ranjade investigaci6n de Sagi
naw Valley. Sc presenta una lista do las accesiones de frijol, el grado de 
enfermedad y la incidencia. (CIAT) 
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0198 
27445 SEIJAS. C.A.R. ; SARTORATO, A.; CARVALHO. J.R.P. DE 1985. Yield 
losses in dry bean (Phaseolus vulgaris L.) cautted by angular leaf spot 
(Isariopsis griseola Sace.). (P6rdidas de rendimiento en frijol causadas 
por la mancha foliar angular (Isariopsis griseola)). Bean Improvement 
Cooperative. Annual Report 28:5-6. Pt. [Centro Nacional de Pesquisa de
 

Arroz e Feijao, P.O. Box 179. 74.000 Goiania-GO, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Isariopqis grisvola. Rendimiento. 
Resistencia. Brasil.
 

En el Centro Nacioral de Pezquisa do Arroz e Feilao (Goiania, Brasil), so 
evaluaron durante 1981-83 las p6rdidas de rendimAento en frijol causadas 
per Isariopnis griseula. Se utiliz6 un diselo de parcolas divididas en
 
bloques completes al azar con 5 repeticiones. Las subparcelas consistieron 
en 9 cv.: Jalo EEP 558, Caraota 260, icopardo 895, Black Mexican, CI4F 
0010, Cuva 168-N, Turrialba 1, Turrialba 4 y Roaiiha 0-2. Para todos los 9 
cv. se obtuvo una p6rdida de rendimiento prom. de 31 par ciento en un 
perlodo de 2 a~os. Jalo EEP 558 fue el cv. m5s reListente, aunque no 
significativamente diferente de los otros cv. (ClAT) 

0199 
27439 SHAIK, H. 1985. Races of the bean rust fungua, Uromyces 
appendiculatus var. appendiculatus, from Jamaica. (Razas del hongo de la 
roya del frijol, Uromyces appendiculatus var. appenJlictilatus, de Jamaica). 
Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:20-21. En. (Dept. of Plant 
Pathology, Univ. of Nebraska, Lincoln, NE 68583-0722, USA] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. lazas. Uromyces phaseoli. Jamaica.
 

Se utilizaron 7 cv. diferenciales de frijol do EE.UU. (Golden Gate Wax, KY
 
Wonder no. 814, 780 y 765, Pinto 111, California Small White 643 y
 
Bountiful 181) pars identificar 21 razas de Uromyces appendiculatus entre
 
las colecciones do 4 3itios de Jamaica realizadas durante 1979 y 1980. Las
 
reacciones de los diferentes cv. fueron calificadas eliuna escala 1-5. 
Estas 21 razas. las cuales difieren de ia3 que sc idertificaron 
anteriormente en los EE.UU., usando loi mismos diferenciales, furon
 
designadas JI hasta J21. (CIAT)
 

0200
 
27404 SILBERNAGEL, M.J. ; DOYLE, T.J. 1985. Interaction of genetic
 

resistance to Funarium root rot with cultural practices in a white-seeded 
btishsnap bean. (Interacci6n de la resintencia gentica a la pudrici6n 
radical par Fusarium con las prbcticas culturales en un cultivar do 
hablchuola arbustiva de seuilla blancal. Bean improvemert Cooperative. 
Annual Report 28:1-2. En. (United States Dept. of Agriculture, Agricultural
 
Research Service, Box 30. Prosser, WA 99350, USA]
 

Paseolus vulgaris. Habichuela. Cultivares. Resistencia. Fusarium solani
 
phaseoli. Cultivo. EE.UU.
 

Se realiz6 un estudio de campo para determinar la interace i6n entre cv. do 
frijol resistentes a Fusarium solani ap. phaseoli y las prcticas 
culturales. Se utilizaron el cv. do habichuela arbustiva do semilla blanca 
Blue Mountain y la linea de mejoramiento resistente a Fusarium, FR-264. Los 
tratamientos fueron 28 cm de distancia entre hileras a razSn de 4 
semillas/30 cm de hilera vs. 56 cm entre hileras a raz6n du 8 semillas/30 
cm de hilera, subsolado profundo (46-51 cm) entre hileras vs. no subsolado 
y riego diferencial per aspersi6n deade la floraci6n hasta la cosecha. La 
emergencia fue aprox. 13 par ciento mejor con Blue Mountain quo con FR-264. 
FR-264 present6 conaistentemente un monor indice do enfermedad quo Blue 
Mountain. El peso seco do la planta so increment6 significativamente con el 
subsolado profundo en ambos cv.; sin embargo, el efocto adverse del no 
subsolado fue mis severo en el cv. susceptible que en FR-264 resistente. 
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A~n en las peores condiciones de campo, FR-264 rindi6 tan bien come Blue 

Mountain en ias mejores condiciones (2020 y 1906 kg/ha. resp.). (CIAT) 

0201
 
27441 STAVELY, J.R. 1985. The modified Cobb scale for estimting bean rust 

intensity. (La escala Cobb modificada pare estimar la intensidad de la roya 

del frijol). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:31-32. En., 3 

Ref., Ii. [United Slates Dept. of Agriculture. Agricultural Research 

Service, Belts'ille Agricultural Research Center, West Beltsville, MD 

20705, USAI 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phaeseoli. EE.UU.
 

Se describe una escala de Cobb modificada para estmar Is infecei6n de Is 

roya del frijol. Sc basa en la observaci6n de que el Area uredinal 

(p6stulas) puede ocupar aprox. 1/3 del Area total infectada. Por
 

consiguiente, a un 10C por ciento do severidad, 6nicamente 1/3 de la
 
con uredinios, pero el tejido del hospedante estisuperficie estA ocupada 

erne do diagramas idealizados, las manchas
 

oscuras representan uredinios en enporulaci6n y eada figura en el diagrama
 

representa el porcentaje aprox. de roya. La escala proporciona una
 

completamente infectado. En una 

estimaci6n confiasle de la severidad. (CIAT)
 

0202
 

27342 STAVELY, J.14. ; RYTTER, J.L.; ROYER, H.H. 1985. Virulence of the 

soybean rust pathogen, Phakopsora pachyrhizi, on Phaesolus vulgaris
 

roya de la soya, Plakopsora
cultivai's. (Virulencia del pat6geno de la 

Bean Improvement
pachyrhizi, en cultivareu de Phareolus vulgaris). 


Cooperative. Annual Report 28:35-36. En., 6 Ref. [United States Dept. of
 

Agriculture, Agricultural Research Service, Plant Pathology Laboratory,
 

Beltsville, ID 20705, USA] 

Phaseolus vulgari:. Glycine max. Phakopsora pachyrhizi. Patogenicidad.
 

Cultivares. EE.UU.
 

Un total de 3-5 planras do varios cv. o lineas de Phaseolus vulgaris con 

amplia re21stencia a razas do Uromyces appendiculatus, y soya cv. Wayne, 

ailamiento brasilero de Phakopsora paehyrhizi, 

BZ82-1, y con la raza 52 do Uromyces appendiculatus. Los cv. do frijol con 

amplia reai.tencia a la roya tambidn so inocularon con el aislamiento de
 

fueron inoculadas con el 

P. pachyrhlzi do TaiwAn, 72-1. Los sintomas do la infeeci6n con P.
 

pachyrhizi en P. vulgarin difieren ampliamente de ion de la infecei6n con
 

U. appendiculatui. P. pachyrhizi no produjo un s6lo uredinjo mayor del 

grado 3 (mAs de 0.3 mm de diAmetro) on Wayne o en ninguno do los ev. de
 

frijol. P. vulgaris cv. V32119-13-IC Ecuador 299, IAN 5091. California Small 

White 643, Cornpueuto Negro Chimalternango, B-190, Pinto 111, Great Northern 

1140, Lake Shasta, Montcalm, Rufus y Seafarer presentaron una 

brasilero de P. pachyrhizi similar a la de 

soya cv. Wayne. Lo:s pri.ieros 4 do onton cv. tamtit-n fueron susceptibles al
nusceptibilidad al aislamlento 

pero Compuesto Negro Chimaltenango fueaislamiento de Taiw~n, '.12-1, 

altamente re:intente. Si P. pachyrhizi so convierte en un pat6gono 

importante del frijol, los resultados indican que 
l. reai.-tencia a U. 

appendiculatus tendr6 poco o nlng6n valor. (CIAT) 

0203
 

27420 STOCKWELL, V. ; iAtCHEY, P. 1985. Effect of cuticle treatments on 

infection of Phaseolus vulgaris by Rhizoctonia solani. (Efecto de 

tratamlentos de la cutlcula on la infeeci6n do Phuaeolus vulgaris por 

Rhizocton.'a nolani). Phytopathologische Zeitschrift 114(1):6-12. En., Sum. 

En. Do., 12 Ref., Il. [Dept. of Plant Pathology & Weed Science, Colorado
 

State Univ., Fort Collins, CO 80523, USA]
 

Phaseolu, vulgarls. Rhizoctonia solani. Reslsteria. Hipoc6tilos. EE.UU. 
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Rhizootonia asolani, al agento causal de is pudrici6n del tallo del frijol, 
comdnuente no infects al frijol de ms de 2 semanas de edad. El tratamiento 
do la capa cuticular medianta abrasin o lavado con oloroformo resulta en 
una maenor autoflorescenia cuticular y la capacidad de los tintes para 
penetrar Is superficie del hipoo6tilo. Los cojines de infeeidn as formaron 

preferencialmento carca do estas Areas tratadas en planta3 tanto j6venes 
como viejas. La morfologia de los cojines de infecci6n on plantas mAs 
viejas es mAs sencilla quo la encontrada on plantas Jgvenes y eusceptibles, 
pero son totalmente competentes para formar lesiones. (RA-CIAT) 

0204
 
27403 STOSSEL, P. 1985. Structure-activity relationship of some bean
 
phytoalexiln and related isoflavonoids. (Belaci6n estructura-actividad de
 
algunas fitoalexinas o isoflavonoides relacionados de frijol).
 
Physiological Plant Pathology 26(3):269-277. En., Sum. En. 27 fief., Il.
 
[Research Dept., !,ast16 Products Technical Assistance Co., Ltd. Cli-1814 La
 
Tour-de-Peilz, Switzerland]
 

Phaseolus vulgarie. Colletotrichum lindemuthianum. Fusarium oxysporum. 
Rhizoctonia solani. Faseolina. Rlesistoncia. Suiza. 

La actividad antif6ngica de 5 isofiavonoides estructuralmente relacionados
 
(faseolina, faseolinisoflavan, 7-o-metilfaseoltnisoflavan, 2'-o
metilfaseolinisoflavan y 7,2'-di-o-metilfasoolinisoflavan) so prob6 in 
vitro utilizando los pat6genos de frijol Colletotrichum lindemuthianum, 
Fusarium oxysporum f. 3p. phaseoli, Rhizoctonia solani y Thanatephorus 
cucumeris, como tambi6n los patigenos que no atacan al frijol Phaseolus 
tales como Aphanomyces euteiches, Phytophthora megasperma f. sp. glycinea, 
Pythium paroocandrum y Fusarium solani f. sp. pisi. Para medir el electo de 
los isoflavonoidea se utiliz6 el crecimiento de la colonia en medio a6lido 

y el crecimionto de osporas en medic liquido. Los hongos difirieron en mu 
sensibilidad a estos compuestos. Sin embargo, a excepci6n de C.
 
lindemuthianum, el orden dc efectividad de los 5 isoflavonoides rue 
virtualmente el mismo en todos los organismos. Paroci6 no existir una clara 
relaci6n entre la lipofilicidad y la actividad antifOngica de estos
 
compuestos. El suatituyente en la posici6n 7 do los isoflavanas puede
 
afectar principplmente la actividad bioligica. Se discute la base de la
 
actividad antif6ngica do esta serie de isoflavonoides. (RA-CIAT)
 

0205 
27063 SUMNER, D.P. ; SHITTLE, D.A.; TIIREADGILL, E.D.; JOHNSON, A.W.; 
CHALFANT. R.B. 1986. Interactions of tillage and soil fertility with root 
diseases in snap bean and lima bean in irrigated multiple-cropping systems. 
(Interacciones entre la labranza y is fertilidad del nuelo y ias
 
enformodades qu:rafectan lae raices en habichuela y frijol lima en sistemas
 
de cultivos mOltiples bajo riego). Plant Disease 70(8):730-735. En., Sum.
 
En. 34 Hef. !Dept. of Plant Pathology, Univ. of Georgia, Ccastal Plain
 
Station, Tifton, GA 31793, USA]
 

Phaseolus vulgarin. Habichuela. Cultivws asociados. Cultivos de rotaci6n.
 
Rhizoctorla solani. Fusarium solani phaseeli. Pyt-ium. Heloidogyne 
incognita. Fertilidad del suelo. FortilIzantes. Patogenicidad. Preparaci6n 
de la tierra. Rendimiento. Zea mays. EE.UU.
 

So sembr6 la habichuela o frijol lima cads ago. despu~s del malz en un
 
sistema de cultivo m6ltiple durante 6 abos. La severidad de las
 
enfermedades quo afectan las raices y los hipoc6tilos y el necrosamiento 
de los tallos en posemergencia (causado ;rincipalmento por Rhizoctonia 
solani AG-4, Fusarium solani, un basidiomiceto blanco est6ril y Pythium 
app.) rue mayor en la habichuela do oto~io quoen el frijol lima y on 
tratamientos de subsolado o escarificado quo en tratamientos do arado. En 
1 do 3 aos, a increment6 el necrosamiento de los tallos on posemergencia 
en habichuela por la aplicaci6n do N al volco antes de la siembra on 
comparacifn con la aplicaci6n mediante riego per aspersi6n. El arado 
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reduJo las poblaciones de R. solani AG-4 y de hongos parecidos a 
Rhizoctonia en comparacifn con escarificar pero increment6 o no tuvo ningon 

efecto en las pcblaciones de Pythium app. En la habichuela de primavera, 

la severidad de las enfermedades que afectan las raices fue mayor en 
hileras senilla3 quo en hileras dobles al utilizar un fertilizante 
iniciador quo sin 61. En comparaci6n con el arado, la subsolada
 

increment6 el no. de plantas con chancros caf6-rojizos hundidos en los 

hipocdtilos. El no. de larvas j6venes de Meloidogyne incognita en el suelo 

y los indices do agallas radicales fueron mayores en el frijol lima do 
otofo quo en la habichucla. En 1- mayorla de las pruebas, el no. de larvas 

j6venes de 1H.incognita y los indices de agallas radicales no fueron 

afectados por los mftodos, de labranza o los tratamientos de fertilizacin. 

El rendimiento do ia habichuela fue mayor durante la primavera que durante
 
el otoho. (RA-CIAT)
 

0206
 
27078 TARIQ, V.N. ; JEFFRIES, P. 1985. Changes occurring in chloroplasts of
 

Phaneolus followinG infection by Sclerotinia: a cytochemical study.
 

(Cambios quo ocurren er.cloroplastos do Phasoolus detnpufs de la infeccidn
 

con Sclerutinia: un estudio citoquiislco). Journal of Cell Scierce 
75:195-2C,-. En., Sun. En. 19 Ref., 11. (Biological Laboratory, Univ. of 

Kent, Canterbury, KEnt CT2 71, England] 

Phaseolus vulparis. 4hetzelinia sclerotiorum. Proteinas. Cloroplastos. 
M!icroncopla electrenica. Citologla. Phaseolu:i coccinous. Reino Unido.
 

La microsoopla electrdnica rev,16 cambios dramxticos en la ultraestructura
 

do lov cloropla'tos durante la infecci6n do Phascolun vulgaris y P.
 

coccineus con Sclerotinia sclerotiorum y S. minor. Depdsitos quo impiden el
 

paso de olectronos se desarrollaron inicialmente en la regifn perifrica 
del e.itrona del elorop'lasto, on las cilulas precursoras de la parte frontal
 

de las lfas. A medida quo continu6 la infeccin, se increment6 la
 

cantidad y la into' lad del dur6oito y zo esparci6 por todo el
 

cloroplasto. El a-,.Osto ton'a ,n alto grado do integricad etructural en 

la forma de un :itice cuadrado cri.-talino con 10 nimdo periodicidad.
 

Estudios do la digestlin de onzimas mostraron quo los dep6sitos eran
 

proteinicos. Tamsbi.n se Indujeron depOsitos sinilares por medlo do
 

tratamiento con ,cidos oxilicos,, y citiulco, poro no ror las sales do K de
 

estoa Scidos al !et a-iortiguado:i , un pE do 7.2. Se sugiere que un cambio 

on pH dntto de Ica eloroplas.su, el cual resulta do la secrecifn oxslica 

del hono, e el responnable do la inducecin de la deposicidn de protelnas. 

So disoute la irobabilidad de quo lo:;der-itos scan do ribulosa, 1,5

bisfosfato ca, bosilasa-oxpn;::a. ([A-ClAT) 

0207
 
27302 VAN ALFEN, N.K. ; DRYDEN, P. 1981. Pinto bhan root rot. (Pudricidn
 
radical do] frijol Pinto). Utah Science 45(2):56-58. En., I. [(Utah
 

Agricultural Experiment Station, Utah State Urniv., UMC48 Logan, UT 84322,
 
USA]
 

Phaseolus vul gari:n. Fusariun ::olani phaneoli. Dficit hidrlco.
 
Epidemiologla. EE.UU.
 

.So prenentan los rtoultados de la investigaci6n realizada por la estacift 

exptl. agreclo de Utah sobre la pudricibn radical del frijol causada por 

Fusariu., s-olani f. ,p. phaseoli en condicione3 de tierra secs. (CIAT) 

0206 

27245 VERMA,P.R. ; SAHRMA, S.L. 19814. Variability in Phaeoisariopsis 
griseola thc cau.se of angular leaf spot of beans. (Variabilidad en 

Phaeolvariop:;i grl:ieola, la causa de la mancha follar angular del fri.lol). 

Indian Phytcpathology 37(3):580-581. En., 6 Ref. (Dept. of Mycology & Plant 

Pathology, Hi(machal Pradeh Krishi VWshva Vidyalaya, Solan 173 213, India] 
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Phaseolus vulgaris. Isariopsis griseola. Aislamientos. Etiologia. India.
 

Se realizaron estudins para determiner si la variaci6n del tamalo de las
 
manchas foliares en frijol var. White Panchmari se debe a la variabilidad
 
del pat6geno Phaeoisariopsis griseola. Se hicieron aislamientos de una sola
 
espora de diferente.i tipos de manchas de diferentes localidades de la
 
India. Se tomaron 7 aislamjentos y se mantuvieron en papa dextrosa agar que
 
contenia 1 por ciento de extracto foliar a 25 grados centigrados. No se
 
encontraron diferen~ias significativas entre los 7 aislamientos del hongo.
S61o la temp. es re:*ponsable de la producci6n de lesiones de diferentes
 
tamagoa. (CIAT) V6se adema 0005 0106 0107 0123 0161 0179 0180
 
0270 0273 0274 0278 0280 0286 0290 0291 0293 0294 0297 0301 0305 

E04 Virosis 

0209
 
27264 ENGLISH, J. 1984. Stop the bean virus. (Detenga el virus del frijol).
 
Organic Gardening 31(12):65-67. En., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico amarillo del frijol. Sintomatoloega.
 
Control de enfermedades. EE.UU.
 

Se describe brevemente la sintoeatologia del BYMV en frijol. Se enumeran
 
algunos cv. resistentes y prActicas culturales para su control en EE.UU.
 
(CIAT)
 

0210 
27326 JIMENEZ G. , E. 1985. Etiology, pathology and characterization of 
viruses from beans growing in the Sonora Desert of Mexico. (Etiologia, 
patologia y caracterizaci6n do virus do frijol en el Desierto de Sonora de
 
MNxieo). Ph.D. Thesis. Tucson, The Univer-ity of Arizona. BOp. En., Sum.
 
En. 156 Her., I.
 

Phaseolus vulgaris. Virus del moteado clor6tico del caupf. Virus del
 
mosaico comOn del frijol. Etiologia. Sintomatologia. Tranmisit6n de
 
er'ermedades. Rendimiento. H6xico.
 

Un estudlo do cultivos do frijol on Sonora, M6xico, revel6 la presencia de
 
2 virus isombtricoE y un virus on forma de bastoncillo flexible, con base
 
en la reacei6n del hospedante, morfologia do las particulas, serologia y
 
propledades fisicoquimilas. Los virus inosmtricos so identtficaron com BSMV
 
y el virus del moteado clor6tico del caupi; el virus en forma de
 
bastoncillo flexible so 
identific6 come CMV. Utilizando cv. diferenciales
 
de frijol, so identificaron 2 cepas del potivirus SCKV: NY-15 y unsacepa no 
descrita designada YV-1 . El rango de honpedantes, las Fruebas serol6gicas y
la electroforesis do ARINindicaron que los cultivos de DSB1.Vde Sonora -on
 
similares a la cepa A oa BSMV. Lotes do nemilla comorciales de 2 do las
 
principales regiones productoras do frijol de Sonora (Costa do Hermosillo y
 
Rio Sonora) estatan contwd.nados con la mezcla do BSIV-virus del moteado
 
clor6tico del caupi pore n, con BCMV. El nivel prom. do contaminaci6n rue 
del 13 per ciento. So encont6 quo 2 malezas comunes presentes en Areas 
agricolas de Sornora ran hosnpeonte alternos potenciales del virus del 
moteado clor6tico del caupi. Tanto Ssynymbriutirio come Melilotus indica se 
encontraban infectadas nistricamente, aunque la infeoi6n en M. indiea era 
latente. En expt. do invernaderc, co- el cv. Pinto 111 so midieron las
 
p~rdidas potencialen debido a los virus del frljol do Sonora. Las cepas do 
BCIIYcausaron un 29.4-60.1 per cient.) de roducci6n, en tante quo las 
mezelas de BSMV-virus del moteado clor6tico do caupf indujeron una 
reducci6n on el rendimiento del 22.5-74.6 ror clento. (RA (extracto)-CIAT) 

0211
 
27220 KHAEMD.A,B.M. ; LATIGO, H.W.O. 1981. Effects of Infetation and 
transmislon of the oommon bean mosaic virus (CDHV) by the black bean aphid 
A. fabae on the common bean P. vulgaris. (Efectos do la infestai6n y 
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transmisi 
6 n del virus del mosaico comOn del frijol (BCMV) por el ffido 

el frijol ncmtn). East African Agricultural
negro del frijol A. fabae en 

and Forestry Journal 47(l):1-4. En., Sum. En. 19 Ref.
 

del mosaico com6n del frijol. Aphis fabae.
Phaseolus vulgaris. Virus 

Transmisi6n de enfermedades. Vectores. Kenia.
 

vegetatlvo 	 y al rendimiento del frijol par
El daho causado al crecimiento 

con BCMVfue generalmente significativo (P igual
Aphis fabae cn combinaci6n 

que 0.05) cuando la infestaci6n de) Afido ocurri6 durante las 
o menor y en un 
etapas temprana y tardia del desarrollo vegetativo de la plants, 

se agrav6 mAs debido a mayores
grado durante la antesis. El daio 

inlestaciones iniciales do A. fabae (6 dfidos/planta) 
quo debido a menores 

meno 


BCMV. 
infestaciones (3 Afidos/planta) y quo cuando loB 

Afidos transmitieron 

Los anilisis de regresi6n de la respuesta del frijol 
a las infestaciones
 
o menor que 0.01) 

fueron lineales en vez de cuadrAticas 0 
del insecto indican que proporciones mayores (P igual 


cfbicas. (HA (extracto)-CIAT)
 

0212
 
6
 
n mec.nica 	del BCMV en cultivares de
1982. Inoculaci
 

Resultados preliminares. In Universidad

27351 MORA 	N.. O.A. 


caraota (Pha.seolus vulgdri3 L.). 

de Venezula. Instituto de Genttica. Informe do Investigacifn 
1980.
 

Central 

6


Maracay. pp.55- 1. L., 8 Ref.
 

6
 
Phaseolus vulgaris. Cultivares. Transmi.i n de enfermedades. Virus del
 

mosaico comln del frijol. Venezuela.
 

BCMV
 
Se describe la metodologia utilizada para la tranmisi6n mecAnica del 


de frijol

y algunos resultados preliminares de la evaluaci6n do 8 cv. 


inoculados con 8 ainlamientos del virus. (CIAT)
 

0213
 

27390 PIERCE, W.H. 19314.Virones of 
the bean. (Virools del frijol).
 

Sum. En. 27 Ref.,
Phytopathology 24(2):87-115. En., 	
Il.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivare-. Reni.,tencia. Virus del mosaico comfin del
 

frijol. Virun 
del monaicG aiarillo del frijol. Virus del mosaico do la
 

de la uha anular delalfalfa. Virus del mcsaico del tabaco. Virus 


tabaco. Etiologia. 
 Trannisi n 
6 de enfermedades. Rang. 	 de hospedantes. 

6
n artificial se deter-in6 la sunceptibilidad de
 

Por medio do la inoculaci
 
al virus de la mancha 

21 var. de 	 frijol a los virus BCMV,BYMV,AMV, T14Vy 
var. de frijol se
 en condiciones de invernadero. Las
anular del 	tabaco 


BCHV en:
expresi6n de sintomar y la suseeptibilidad al 
agruparon segn la 

En general, In misma forms do 

I, susceptible; II. tolerante; o I11, inmune. 
aurue ninguna de las var.
 

agrupamiento so ut1liz6 pars la r.acci6n a (YM.V, 

se


fue inmune 	a este virus. La susceptibilidad al BC14Vy al BY14Vno 

6 a los otroz; viruf estudiados. Para
 

con la susceptibilidad 

todos los virus, excepto pars THV, se detorminaron el punto t6lmico de 

al envejecimiento in vitro, la tolerancia a la 

correlaelon
 

inactivaci6n, la resistencia 

diluci6n y la resi:stenclia a clertos productos quimicos. Aunque existen
 

que infectan las
 
otros virus especf'cos, fuera de los ya descritos, 


so presentan ser.n
 
plantas de leguminosas. se espera quo los dates quo 


valiosos pars la ltima diferenciaclin dc tcdos los virus quo af(-tan las
 

plantas do 
leguminosas. (PA (extracto)-CIAT)
 

02114
 
VacEENZIE. 	 D.J. 1986. Assessment

27450 RONALD, W.P. ; TRE AINE, J.H.; of 

southern bean mo:saic virus monoclonal antibodies for affinity 
virus del
 

chromatography. (Evaluaci6n do los 	anticuorpos monoclonales del 


mosaico rure~o del frijol medlantc 	crrutografla de 
afinidad).
 

Sum. En. 8 Ref., II. [Agriculture

PhytopathologY 76(5):491-494. En., 
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Canada, Reisearch Station, 6660 N.W. Marine Drive, Vancouver, B.C. Canada
 
V6T 1X2] 

Phaseolus vulgarls. Virus del mosaico sure~lo del frijol. Andlisis. Canada. 

Se evalu6 la disooiaci6n de inmunoprecipitados de 3 anticuerpos 
monoclonales (B5, B6 y B10) con BSMV a valores de pH entre 7.00-2.25 por un 
andllais de gradiente de densidades y por el m6todo ELISA indirecto. Amboa 
m6todos mostraron quo P1O no so disoci6 apreciablemente, 85 se disoci6 a pH 
2.75-2.25 y B6 ae disoci6 a pH 3.50-2.25. Se recuper6 virus purificado de 
una columna de afinidad de B6 mediante levigaci6n con un gradients de pH a 
un p1! de 3.4-2.2 6 por levigaci6n del virus hinchado con 2 milimolares EDTA 
en una soluci6n tamp6n salina de pH 7. Se recuper6 el virus parcialmente 
purificado par glicol polietileno o por cromatografla en Sephacril S-300 
mediante levigaci6n del gradiente de pH, pero la savia clarificada de las 
plantas infectadas destruy6 Is reactividad de Is columns de afinidad de 
B6. La microscopla electr6nica mostr6 particulas del virus en las perlas 
de agarosa de B6 a valores de pH mis altos y la liberaci6n del virus hacta 
enjuagues con un pH mfs bajo. (RA-CIAT) 

0215
 
27444 SARTORATO, A. ; SEIJAS, C.A.R. 1985. An approach to control of 
golden mosaic virus in dry beans (Phaseolus vulgaris L.). (Enfoque para el 
control del virus del mosalco dorado del frijol). Bean Improvement
 
Cooperative. Annual Report 28:26-27. En. [Centra NacioLal do Pequisa de 
Arroz e Feijao, Caixa Postal 179, 74.000 Goiania-GO, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Virus del mosaico dorado del frijol.
 
Control de enfermedades. Control quimico. Tratamiento de la semilla.
 
Resistencia. Vectores. 9endimiento. Brasil.
 

En Rio Verde (Goias, Brasil) se evaluaron el usa de cv. tolerantes de 
frijol y el control quimico del vector mosca blanca Bemisia tabaci coma 

m6todos do control del BGMV. Lcs tratamientos consistieron de 5 cv. do 
frijol cooa sub-subparcela3 (Miranda 5 HDS/76, Carioca, Turrialba 1, 0 
02495 HDS/76 y G 02447 MS/76); tratamiento de la semilla con carbofurin 
coma subparcelas; y 0, 1 6 2 ampersiones foliares con monocrotofos, 
aplicado a los 30 y 50 dias derputs de la siembra, coma parcelas. A medida 
quo se increment6 el no. de aspersiones foliares, disminuy6 la incidenia 
media de is enferi.edad. Hubo una diferencia significativa en el rendimiento 
entre cv. Con base en estos resultados, se sugiero el cultivo del cv. 
Miranda 5 MDS/76 y 1 aspersi6n follar 30 dias despu6s de la siembra. (CIAT) 

0216
 
27249 TREMAINE, J.H. ; MACKENZIE, D.J.; RONALD, W.P. 1985. Monoclonal 
antibodies as structural probes of southern bean mosaic virus. (Anticuerpos
 
wonoclonales coma pruebas estructurales del virus del mosaico sureSo del
 
frijol). Virology 144(1):80-87. En., Sum. En. 18 Ref., I. [Research Sta
tion, Agriculture Canada, 6660 Northwest Marine Drive, Vancouver, British 
Columbia V6T 1X2, Canada] 

Phaseolus vu.garis. Virus del mosaico sureho del frijol. Anticuerpos. 
Finiologia y bioquimica de la enfermedad. Canada.
 

La reactividad de 6 anticuerpos monoclonales con particulas nativas del
 
BSMV, virus hinchado, virus hinchado contraldo cediante cationes divalentes
 
o mediante ajuste del pH a 5.0 y protelra de revestimiento de virus a pH 
7.5 y 5.0 se evalu6 mediante ensayos ELISA de inhlibici6n do antigenos. Los 
clones B4, B7 y B11 no reaccionaron con el virus nativo pero fueron 
inhibidc., por bajos niveles de todos los antigno virales no nativos. B6 
present6 una alta reactividad solamente con el virus native. B5 y BI 
reacclonaron eon forma igual con virus nativo y virus hinchado contraido 
maediante Ca(2+) o mediante ajuste do pH, pero s61o reaccionaron levemento 
con virus hinchado contraido mediante Mg(2+). B5 reaccion6 con proteins
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viral a pH 5.0 y d6bilmente con proteins de revestimiento a pH 7.5, en
 

tant3 que BO no reaccion6 con protclna a pH 7.5 y s6lo present6
 

reactividad limitada con proteina virai a pH 5.0. La reactividad de B5 y
 

B10 con virus hinchado aument6 a medida quo el 
pH disrinuy6 gradualmente
 

entre 7.3 y 6.5; su reactividad con virus hinchado contraido disminuy6 
a
 

aument6 dentro del mismo range. Lab grdficas de 

reactividad vs. pH de estas 2 formas de transici6n mostraron histeresis con
 

B10 pero no con B5. (RA-CIAT)
 

medida que el pH 

0217
 
27207 TU, J.C. 1986. Interaction of calcium with indole-3-acetic acid and
 

kinetin during the formation of local lesions in bean (Phaseolus vulgaris)
 

by alfalfa mosaic virus. (Intnracci6n del calco con 3-dcido indolac6tico y
 

cinequina durante Is formaci6n de lesiones locales en frijol causadas por
 

el 
virus del mosaico de la alfalfa). Canadian Journal of Botany 64(6):1097
1100. En., Sum. En. Fr., 25 Ref., II. [Recearcn Station, Research Branch, 

Agriculture Canada, Harrow, Oncarin, Canada NOR 100] 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico de la alfalfa. Acido indolactico.
 
Ca. Canadd.
 

Se llev6 a cabo un estudio sobro la interacci6n de Ca (2+) con AIA y
 

cinequina en la formaci6n do leziiones locala poi el virus del mosaico de
 

la alfalfa en hojas de frijol. El no. da lesiones locales se redujo 

cuando se aplicaron soluciones de AIA solas en la forma do aspersiones de 

posinoculaci6n, comparadas con anpersiones con agua. La reducci6n fue 

ligera a 0.0001 y 0.00001 molar pero alta a 0.001 molar. Aunque is adici6n
 

de CaCl2 0.03 molar a las aspersiones do AIA 0.0001 y 0.00001 molar 

invirti6 el efeocto del AIA en la forcaci6n do lesiones locales, la adici6n
 

de la misma conen. do Ca al AIA 0.001 molar tuvo poco efecto en la
 

producci6n do lesiones locales. l.acinequina, a excepci6n de la concn.
 

0.0001 molar, no caus6 incrementos en el no. de lesiones locales, en
 

comparaci6n con el tratamiento con agua destilada. Sin embargo, con la 

adici6n do CaCI2 0.03 molar. la prcducci6n de lesiones locales a todas las
 

conon. de cinequina aument6 signiftcativamente por encima de la del agua 

destilada o de la del CaC12 0.03 molar. Los tamalos de las lesiones
 

locales on hojas asperJadas con All.0.001, 0.0001, y 0.00001 molar se
 

redujeron en aprox. el 52, 26 y 10 par ciento, reap., y en las hojas
 

asperjadas con cinequina se redujeron en aprox. el 44, 26 y 24 por ciento,
 

resp. La adici6n de CaCl2 0.03 molar al 
AIA y a la cinequina diaminuy6 su
 

efecto en el tamalo do lan lesione;3 locales pere no olimin6 el efecto
 

totalmente. (RA-CIAT)
 

0218
 

27204 VICENTE, M. ; KUDAHATSU, M.; FAZZIO, G.M. DE; ALEXANDRE, M.A. VAZ;
 

CHAGAS, C.M. 1985. Incidencia do mosaico dourado do feijoeiro em tres
 

municipios do Estado de Sao Paulo zoneados para c plantio do "feijao da
 

seca". (Incidencia del mosaico dorado del frijol en tres municipios del
 

Estado de Sac, Paulo, seleccionados para el cultivo de frijol de estaui6n
 

seca). Riol6gico 51(6):147-155. Pt., Sum Pt., En. 14 Ref.
 

Phaseolus vuloiris. Virus del mosaicc dorado del frijol. Epidemiologia.
 

Bemsia tabaci. Rendimiento. Brasil.
 

Se realizaron expt. do campo duranto 3 afos par. valuar la producci6n de 

frijol en relacin con la infecci6n con BGHV, e; 'eas de Minas Gerais, 

Brasil, seleccionadas para el cultivo do frijol eostaci6n saca. Tam

bikn se estud16 la posible correlaci6n entre la irIecA6n con el virus y la 

infestaci6n del vector (Bemlsla tabacil). En cada localidad (Campinas, 

Itapetininga y Taquarituba), se utilizaron parcelas de 30 metros cuadrados 

quo habian sido recientemente sembradas con frijol cv. Carioca. La dinimica
 

do la poblaci6n del vector y la incidencia do BGV fueron evaluadas 3 veces
 

durante el ciclo vegetative dcl cultivo. En Itapetininga se observaron la
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manor infestaci6n del vector y el mayor no. de plantas eanaa, lo que dio 
como resultakdo mayor productividad. Los reaultados indican que la 
enfermedad puede llegar a aer aevera ei lae condiciones ambientalee 
permiten la proliferaci6n del vector, aun en las dreas seleccionadas par 
el cultivo de frijol en la estaci6n seca. (RA-CIAT)
 

0219
 
27053 WARREN, A. 1985. Zambia: BCXV. In Bean production in Tanzania,
 
Malawi, Zambia and Zimbabwe. Report of a bean information survey in Afrl(

Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Ip. En. [9

Hillside. Allcraft Road, Reading, Lngland]
 

Phaseolus vulgarie. Cultivares. P6rdidas on i cultivo. Virus del mosaicc
 
comn del frijol. Resistenca. Zambia.
 

Se mencionan brevemente las Areas afectadas y lea p~rdidas en los culti%
 
causadas per BCVV en Zambia. BAT 331 tuvo los ms altos rendimientos de )
 
3 var. de frijol oficialmente liberadas (BAT 331, Nep 2 y Carioka). (CIAI
 
V6aae ademhs 0'06 0179 0180 0238 0259 0291 0286 0287 0292 0302
 

E05 Nematodes
 

0220
 
27219 IBRAHIH, I.K.A. ; REZK, M.A.; KHALIL, H.A.A. 1983. Reiftance of sc
 
plant cultivars to root-knot nematodes, Heloidogyne app. (Realstencia do
 
varies cultivares de plantas a los nematodes de los nudes radicales,
 
Heloidogyne app). Nematologia Mediterranea 11(2):189-192. En., 2 Ref.
 
[Dept. of Plant Pathology, College of Agriculture, Alexandria Univ.,
 
Alexandria, Egypt]
 

Phaseolus vulgaris. Heloidogyne arenaria. Heloidogyne incognita.
 
Heloidogyne javanica. Resistencia. Egipto.
 

Se realizaron una erie de ensayos de invernadero para evaluar la 
resistencia de varios cv. de loguminosas, gramineas, umbeliferas y tomate 
Meloidogyne arenaria. (raza 1), H. incognita (razas 2, 3 y 4) y H. javanic 
Entre las leguminoaas, el frijol cv. Hengatot rue resistente a H. 
arenaria, H. incognita raza 3 y H. javanica; caupf cv. Azmerli fre 
resistente a H. incognita raza 3 y la arveja cv. Perfection rue resiaten 
a M. incognita raze 2. (CIAT) 

0221 
27086 MELAKEBERHAN, H. ; BROOKE, R.C.; WEBSTER, J.H. 1986. Relationrship 
between physiological response of French beans of different age to 
Heloidogyne incognita and subsequent yield loss. (Relaci6n entre la 
respuosta fisiol6gica de la habichuela de diferente edad a Heloidogyne 
incognita y la aubsecuente p~rdida en el rendlmiento). Plant Pathology 
35(2):203-213. En., Sum. En., 17 Ref., Ii. (Dept. of Nematology, Univ. of 
California, Davis, CA 95616, USA] 

Phaaeolus vulgaris. Heloidogyne incognita. Habichucla. Procesoe
 
fisiol6gicon de la planta. Rendimiento. Componentes del rendimiento. EE.U
 

Se eatudi6 el efecto de una s61a generaci6n del nematode de loc nudo
 
radicale, Heloidogyne Incognita, en el crecilmiento de la habichuela
 
sembrada en macetas e inoculada on diferentes etapas do madurez
 
fisiol6gica. En expt. separados, se inocularon plantas de 3, 11 y 13 dia
 
de edad antes de la expanzi6n do las hojas primarias, on el momento de
 
aparicLi6n de las hojas trifoliadas, y on la etapa de formaci6n de botonec
 
florales, reap., con 0, 2000, 4000 6 8000 nematodes j6venes de segundc.
 
eatado; las plantas e mantuvieron en una c6mara de crecimiento onr
 
condiciones controladas. La tasa fotosint6tica do las plantas inoculadns
 
en las etapa3 de las hojaa trifoliadas y do los botones florales decroci6
 
significativamente a niveles crecientes de in6culo, 7 diaa despu63 de la 
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n- cambi6 significativamenteinoculaci6n. Aunque is tasa de respiraci6n 
el periodo exptl., la relaci6n entre la tasa fotosintetica y ladurante 

tasa de respiraci6n dimsinuy6 significativamente al aumentar los niveles 
de 

in6culo y la duraci6n do la infecci6n. El contenido de clorofila, el peso 

seco de is planta, y los no. de botones, flores, vainas y semillas fueron 

significatiamente mencres plantasen infectadas que en las plantas 

lestigo; este efecto aument6 a niveles crecientes de in6culo on todas las 3
 

etapas de Is planta. El Area foliar rue significativamente menor solamente
 

antes de la expansi6n de las hojas primarias.
cuardo la inreccifn se dio 
Las plantas o~s j6venes en el momento do ]a infecci6n del nematodo 

produjeron los rendimientos mrs bajos, aparentemente como resultado del 

efecto de los nematodos en la fotosintesis y procesos fisiol6gicos 

relacionados. (PA-CIAT)
 

0222 

27324 HELTON III, T.A. 1985. Hlost-parasite interactions on the soybean cyst 

nematode and snap beans compared to soybans. (Interacciones hospedante

nematodo quiste do la soya y habichuela en comparaci6n conparAsito del 

Ph.D. Thesis. Urbana, University of Illinois at Urbana-Champaign.
soya). 


55p. En., Sum. En., 56 Ref., If.
 

Phaseolus vulgaris. Heterodera glycines. ilematodos. liyeine max.
 

Habichuela. Resistencia. Cultivares. EE.UU.
 

El nematodo quicte do la soya (]Heterodea glynines), un parAsito 

devastador de la soya, recientemente se inform6 come causante de daho en 

este cultivo on Illinois (EE.UU.). Comohabichuela en un campo comercial de 


existe poca informacibn relacionada con las relaciones hospedante-parAsito
 

do la habichuela y H. glycines, se adelantaron estudios para: 1) deseubrir
 

fuentes de reslrtoncia a If.glycines en habichuela, 2) daterminar los
 

temp. en H. glycines on hasichuela y soya resistente y
efectos de la 

susceptible y 3) determinar !a patogenicidad de H. glycines en 
habichuela.
 

Este estudio so dividi6 en 3 secciones. La primera serie de expt. 
se diseo
 

para seleccionar lineas do habichuela po.' adaptaci6n y rezistencia del 
se


hospedante contra 2 poblaciones de H. glycines. La regunda seeci6n 


dise~o para representar 5 temp., 4 gunotipos de hospedantes (habichuola
 

y susceptible y soya resistente y nusseptible; y 10 Apocas de
resistento 
muestreo para investigar ostos ofectos en el desarrollo del nematodo y la 

respuesta de Is planta. En tercer lugar se disec6 un expt. con 5 

en 2 &!notipos de habichuela para comparar ii
tratamientos de inoculaci6n 


con aquella en soya. So
patogenicidad de H. glycines on habidiuela 

demostr6 quo varios cv. do habi,;huela eran hospedantes igualmente njtnr que 
(HRR) 36
el testigo do soya susceptible. on tanto que la linea mejorarn VIS 


fue resistente a amban poblacione.i. La temp. y el genot!:, 
dl 4ospedante 

tasa del desarrollo iuemstodo. A 28ejercieron un efecto profundo on li 
desarrollo rue mas ripido, sgeuido estrechamente por
grades centigrades el 


20 y 24 grados centigrados. A 20, 24 y 28 grados centigrades, la mayoria de
 

los neratodos aleanzaron la madurez. (RA (extracto)-CIAT)
 

0223 

27392 SANTO, G.S. ; PONTI, R.P. 198.. Host suitability and reaction of bean 

and pea cultivars to Heloidogyne ch4.twoodi and H4.hapla. (Adaptabilidad del 

y reacci6n de cultivares de frijol y arveja a Heloidogynehospedante 
y M. hapla). Journal of Nezatology 17(1):77-79. En., 7 Ref.chltwoodi 


(Washington State Univ., Irrigated Agriculture Research & Extension Center,
 

Prosser, WA 99350, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Heloidogyne 2hitwoodi. Heloidogyne hapla.
 

Rango de honpedantes. EE.UU.
 

'e detnrmin6 la adaptabilidad del frijol cv. Pinto UI-114, Rufus y Viva
 

Pink y do varios cv. de arveja cultivados en el Pacifico Noroeste come
 

hospedantes de Meloidogyne chitwoodi y H. hapla. Tambifn se eatudi6 el 

efecto adverse de eton nematodos en e crecimiento del frijol y Is arveja. 
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Todos los cv. de frijol y arveja fueron excelentes hospedantes para ambas
 
especies do nematodos. Los cv. de frijol y arveja que se probaron fueron 
tolerantes a M. chitwoodi y M. hapla. Por consiguiente, sembrar estos 2 cv. 
despu6s do un cultivo susceptible a los nematodos probablemente no c3usar
 
problemas. (CIAT) V~ase ademds 0205
 

E06 Des6rdenes Fisiol6gicos
 

0224
 
27093 BYTNEROWICZ, A. ; TEMPLE, P.J.; TAYLOR, O.C. 1986. Effects of 
simulated acid fog on leaf acidification and injury development of pinto
 
beans. (Efectos de una niebla Acida simulada en la acidificaci6n foliar y
 
el desarroll del dafo en el frijol pinto). Canadian Journal of Botany
 
64(5):918-922. En., Sum. En., Fr., 21 Ref., Il. fStatewside Air Pollution
 
Research Center, Univ. of California, Riverside, CA 92521, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Contaminaci6n atmosf~rica. Des6rdenes fisiol6gicos de
 
la planta. EE.UU.
 

Plantas de frijol pinto cv. UI 111 fueron expuestos durante 8 h a
 
soluciones de niebla simulada compuestas do 2:1 Acido nitrico:Acido
 
sulflrico mds un sustrato do iones, acidificadas a un pH4de 3.2, 2.8, 2.4 y
 
2.0. La tasa de sedimentdci6n de la niebla fue do ca. 1 mm/h. Cada 2 h me 
realizaron exdmenes del desarrollo del dasiofoliar visible, pruotas de 
microscopia electr6nica de explcraci6n, y mediciones del pH del extracto 
foliar. Las obzervaciones tanto visuales como dc microscopla electr6nica 
d,, xplorac16n no mostraron ningOr, cambio en las caracteristicas de la 

-.rficie folar pare Las plantas expuestas a soluclones de niebla con pH
do 3.2 y 2.8, pero 1 semana despu~s do ser expueotas a un pH de 2.8, so 
obsoervaron daros en las hojas primarias y las hojas trifoliadas j6venes. 
Las primeraa indleaciones de daio a un pH1de 2.4 so observaron mediante 
microscopia electr6nica de exploraci6n desputs de 8 h de exposici6n. El 
daio foliar fue aparente despubs de 361o 2 h de exposicl',n a un pH de 2.0 y
 
se desarroll6 una severa necrosis Acida deapu6s de 24 h. Los cambios en la
 
acidez de los extractos foliare estuvieron estrechamente correlacionados
 
con el posterior dcsarrollo do dasio. En comparaci6n con los testigos, no 
se observaron cambios on lor extractos de plantas expuestas a niebla 
simulaoa de pH13.2. Despu~s de 8 h de exposici6n, los extractos foliares 
de plantas expuestas a niebla de pH 2.8 habian bajado 0.05 unidades de pH. 
Las plantas expueostas a un pH1de 2.4 y 2.0 durante 8 h tenian extractos 
foliares con p4ide 0.12 y 0.18 unidades menos, reap. La comparaci6n de los 
3 parmetros modidos de los efecto. de la niebla Acida (desarrollo de daho 
visible, examen do las superficies do la hoja modiante microscopia 
electr6nica do exploraci6n, y determinaci6n del pH del extracto follar) 
indicaron quo cl p44del extracto on un Indicador soncillo, cuantificable y 
sensible de los efectos neativos ocarionados a las plantas por la 
precipitaci6n do Acido. (RA-CIAT) 

0225
 
27267 EISINGER, B.A. ; BRADFORD, K.J. 1986. Role of seed mineral content in
 
the occurrence of transverse cotyledon cracking of snap bean. (Papel del 
contonido mineral de la semilla en la oeurroncia del agrietamiento 
transversal do cotiledones de habichuela). Journal of the American Society
 
for Horticultural Science 111(1):110-114. En., Sum. En., 19 Ref., Il.
 
[Peace Corps Training, P.O. Box 126, Frogpore, SC 29920, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Agrietamiento de los cotiledones. Cultivares.
 
Contenido de minerales. EE.UU.
 

Se eatudiaron los contenidos de Ca, Mn y K do la semilla de 4 cv. do
 
habichuela (Spartan Arrow, Antro, Avalanche y Early Gallatin) en relaci6n 
con el grado do suseptibilidad al agrietmiento transversal de cotiledones 
(ATC). Los no. indicadores del ATC fluetuaron deeds un min. de 13
 
(resistente) a un max. de 111 (extremadamento susceptible). Para
 

89
 



se
 

contenido de Ca de la semilla mediante la aplicaci6n foliar de

deterninar si el Ca de la semilla estd relacionado causalmente al ATC, 


alter6 el 

policarboxilato do Ca. 
 Sin aspersiones suplementarias de Ca, los 

contenidos de Ca de la semilla de los 4 cv. variaron desde 17.3 hasta 24.7 

microequvalentCs/g. Las aspersiones con Ca incrementaron los contenidos 

de Ca de la semilla hasta on un 18 por ciento. Los indices de ATC de los
 
de re&'esi6n
 cv. permanecieron iguales, sin embargo, y los andlisi 

so correlacion6
m6itiple indicaron quo el contenido de Ca de la semilla no 

= 0.014). Se present6 una correlaci6n
significativamente cr ATC (R(2) 


grado
negativa signifinativa entre los contenidos de Mg de la semilla y el 

do ATC (R(2) = 0.298). Esta correlaci6n, sin embargo, dependi6 en gran 

parte de las diferencias var. en cl contenido de Mg de la semilla y puede 
Otras caracteristicas var.
 no representar una relaci6n causal con ATC. 


ser las responsables
distintas a1 contenido mineral do la semilla parecen 


de las diferencias en la susceptibilidad al ATC. (RA-CIAT)
 

0226
 

27331 HASHIM, Z.N. ; CAMPBELL, W.F. 1984. Electroporetic patterns of
 

storage proteins in Phaseolus prone to cotyledonal cracking. (Patrones
 

electroforbticos de las proteinas de almacenamiento en Phascolus propensos
 

al agrietamiento de cotilodones). Journal of Seed Technology 9(2):150-161.
 

En., Sum. En., 24 Ref., If. [Plant Science Dept., Utah State Univ., Logan,
 

UT 84322, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cultivares. Agrietamiento de los
 

cotiledones. EE.UU.
 

o de los cotiledones resulta
 

del hinchamiento de proteinas do almacenamiento en semillas durante la
 
La hip6tesis que el agrietamiento transversal 


cv. de habichuela. So 	seleccionaron al
imbibici6n se examina utilizando 15 


azar 100 semillas do eada uno do 17 lotes de 
semilla. Cads muestra 	pes6 225
 

g. Las proteinas soparadas so scmetieron a electroforesis en condiciones de
 

desnaturalizaci6n 	y no desnaturalizaci6n, y se determinaron los p. mol. de
 

do proteinas. Se informa sobre las diforencias en los
las dilerentes bandar 
patrones do lon electroforetogramas en gel de poliacrilamida do las
 

proteinas do cv. resistentes y susceptibles. So ideptificaron los 6 

intent hacer
diferentes patrones de formacifn de bandas do proteinas y se 


correlaciones con el fen6mcno del agrictamiento transversal o de los
 

cotiledones. So observaron diferencias visualas entre los patrones de
 

formaci6n -o bandas entre 
cv. resistentes y susceptibles, aunque no estA
 

claro qu6 bandas estin asociadas con el fen6meno del agrietamiento
 
La t6cnica requiere mayc.r refinamiento
transversal o de los cotildones. 


antes quo los fitomejoradores puedan utilizarla pare seleccionar cv. de
 

habichuela resistentos al agrietamiento transversal 
o de los cotiledones. 

(RA (extracto)-CIPT)
 

0227 

; TINGEY, D.T. 1985. Injury response of [haseolus27217 LEFOUN, A.S. 

vulgaris to ozone flux density. (Respuesta del frijol al daho por Ia
 

ozone). 4',mosphoric Environment 19(I):206-207. En., 8
densidad de flujo del 

Ref. [A.S.L. & Associates, Helena, MT 59601, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Ozone. Daios a la planta. Decsrdenes fisiol6giLos do 
la
 

planta. EE.UU.
 

breve revisi6n do literatura sobre el efecto del
 

03 en las plantas de frijol. So cubren aspectos como densidad de flujo del
 

03, tiempo do exposici6n y daho foliar. (CIAT)
 

Se presents y discute 	una 


0228 
M.A. 1985. Accioelos27394 LOPEZ-BELM4NTE, F. ; DE LA ESPE4ANZ A, P.; DIEZ, 


fisiol6gicas del fluor sobre el crecimiento y desarrollo de los vegetles,
 

Anales de Edafologia y Agrobiologia 43(9-10).1397-1411. Es., Sum. En., Es., 
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20 Ref., Ii. [Depto. do Fisiologia Vegetal, Facultad do Farmacia, Univ. 

Complutense do Madrid, Espaha] 

Phaseolus vulgaris. Crecimiento. Contaminecifn atmosf6rica. Toxicided. 
Lopafla. 

Se estudiaron ]os posiblen efeetns quo pt'oducen 4 cc-:on. do fluor (10, 5U. 

100 y 150 ppm) en dive,'non parAmetroa de crecimiento y dencr'r.lo de 

Phnseolu3 vulgaris y on ion contenidor do proteina y clorofila a lo largo 
de todo el ciclo biolglco de In plants. Vos mayores efeetoa se observaron 

en la longitud do ia parte a6rea y on la nuperficle foliar. Las plantas 

tratadas con solucione de 100 y 150 ppL do fluor acanzaron un desarrollo 

similar al del lote testigo, indeper dienteente do Ia fase do desarrollo 

so encontiara antes do comenzar el tratamiento. No so oncontraron 

diferenciaa claras en los conterddos do proteinas y cloroflia entre 1o 

distinton lores. (RA) 

en la quc 

0229 
27,70 MUSSELMAN, R.C. ; HUERTA, A.J.; McCOOL, P.M.; OSIIIMA, R.J. 1986. 
Pesponne of beant to simulated ambient and uniform ozone distributlons with 

equal peak concentration. (8enpuesta del frijol a amblenten Limuladon y 

d'.-,tribucijr.e do ozono uniformes con una conc3ntrari6n pio cquivalente). 
Jcue'nal of the Americcn Society for Horticultural Science 1 1(3) :470-473. 
En., Sum. En., 12 hcf. [Dept. of Botany & Plant Science , Uriv. of 
California, R'vemitdc, CA 92521, USA] 

Phaseolu- vulgnrls. Ozone . Contamrnaci:, atnlc,.f6rica. Dez6rdenes 
,1lnolbgicon do la planta. EE.UU. 

ie examin6 la renpuesta de .?natesousvu:garis cv. Ciliforn'.a Dark Red 
Kdney a 2 concn. do ifnrenten dt, 03 en fumigacionc 3 cortrolada. en el 

invernadero a 2 nivelcn de donisi. (uando ians czncn. pico do 0? fucrvn 
igual: y lasnd e:ntotales fveron ,.uivalentes, no ne ob.nerv6 diferencia 
en cuanto al dafo. crecimiento 0 rendimiento entre una dintribuci6n 
anbientil nimulada con fluctuacionev do 03 diurnan normalen y una 
distribuci6n urforme tjica do funigaci6n do lab. a conen. constante. Las 

plantan fum i. ." on una wltribuci6n ambiental o unifcm; do 03 
presentaron r.:'snin oxidante moteado de las hojan y reduc!6n en el 

cr2cimientu y el rendiniento. LoE atos indican que c)n coren. pion 

iguales 3 una donis tutal cquiva ente, la onda cuadrada constante, Ians 

distriLucione!n cc co,,cn. de 03 en fumigacionen de lab. sun adecuadas para 
deonritir c. nodo 'e acciei y la magnitud do la respuesta a exponiciones 
ambicntale. (PA-CIAT) Viane adems 0060 

POO CONTROL DE FLAGA:3 Y E1TOOLOGIA 

0230 
272148 ThROJ, J.F. ;CC.JhPDE, 0.J. 1985. Emergence patterns of the 
needeorn magot, Iella piatura (Diptera: Anthomyild-e). (Patroices de 

emergencia do la mosca dc la Lemilla, Delia platura (Diptera: 
Anthomyiidae). Environmental Entomology 14(2): .82-186. En., Sum. En., 22 
Ref., i. [Dept. of Entomology, North Carclina S~ate Univ., 840 Method Rd.. 

Unit 2, Box 7628, Raleigh, NC 27695-7628, USA] 

Delia florilega.
Phaneolun vulgarin. Delia platura. Biologfa del insecto 

EH.UUJ. 

Se realiz6 un estudio para investigar el denarrollo do .ella platura oilel 

campi. So utilizaron tranpas de .mergencia pare determinar lo-, tiompos de 
emargencia de adultos de I. plal. r. er 1981, 1982 y 183 provenientes de 

pupas que so deaarrollaron en frijc cultivado on Geneva (Nueva York, 
' 

EEUU. ) durante 1981. Los adultsn exeogieron de las papas en abri.-oc de 

1982 y en nayo y junio de 1983. Tambi6n emergieron en las parcelas adultos 
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do D. florilega, pero en Manor no. qua D. platura, Los machoes do D.
 

florilega emergieron en 1981, 6nicamente en las parcelas eembradas durente
 

mayo do 1981. (CIAT)
 

0231
 

27212 WEINZIERL, B.A. 
; BERRY, 9.E.; FISHER, 0.C. 1986. Sweep-net sampling
 
for western spotted cucumber beetle (Coleoptera:Chrysomelidae) in snap
 

..beans: daily fluctuations in-beetle counts and correlation between relative.. 

and absolute density estimates. (Nuestreos con la malla entomol6gica do 

Diabrotica undeciapunotata undecimpunctata (Coleoptera:Chrysomelidae) en 

habichuela: fluotuactones diaries en el conteo do cucarrones y correlaeci6n 

entre ]on eetimados Je Is donsidad relative y la absoluta). Journal of 

Economic Entomology '9(4)1100-1105. En., Sum. En., 9 Hef., Il. (Extension 

Entomology, Univ. of Illinois, 172 Natural Resources Bldg., 607 F. Peabody 

Dr., Champaign, IL 61820, USA] 

Pbaseolua vulgaris. Diabrotica undecimpuntata undeeimpuntata. 
Entomologia. Habichuela. EE.UU. 

Se ovalu6 el muestreo con malls entomol6gica como m6todo de muestreo de
 

poblaciones de Diabrotica undecimpunctata undeoimpunctata en habichuela.
 
h en cade
Inicialmente so realiz6 un muostreo entre las 0800 y las 1000 


uno de los 18 lotes; posteriormente se rocolectaron 1-6 series de muestraes
 
de los conteos do cucarrones
subsiguientes an la misma fecha. Las medias 

en el campo en las muestras recolectadas con malla entomol6gic despufs del 

episodic Inicial de muestreo (medias subsiguientes) fueron 

eignificativamente inferiores a la media do las muestras iniciales 

recolectadas en el campo en e3 miamo lots (media inicisl) en 16 do las 42 

comparaciones. Las relaciones subsiguientes entre la media: media inicial 
ene correlacionaron negativamento (R2 = 0.72) con la cantidad del aumento 

la intensidad de Is radiaci6n solar entre los episodios de muestreo inicial 

y los subsiguientes. Cuando so describieron las fluotuaciones en los 

conteos de loL oucarrones on las muestras con malla ent-mol6gica on 

relac16r.con el prom. do la curve de radiaci6n diaria, los conteos
 

eatimsdcs fueron mfs bajos para el muestreo llovado a cabo a las 1300 h. 

Los factores de oarrecei6n, basados on el tiempo, utilizados como m~ltiplos
 

pars estabilizar los estimados de densidad relativa segdn un tiempo de
 

muestreo estfndar (0900 h) fluctuaron entre 0.9 pars las 1800 h y 2.5 pars
 

1300 h. 
So describi6 la relaei6n lineal entre los conteos ccri.egidos de D.
 

undecimpunctata undecimpunctatsa en muestras con malls entomol6gla y las
 

medidas de denidad absolute de D. undecimpunctata undecilmpuntata
 

(cucarrones/m de hilera) con la ecuac16n: y = 0.44 + 2.55x (R(2) z 0.69).
 

donde x z no. de D. undecimpunctata undecimpunststa/m do hilera y y = no.
 

corregido do D. undecimpunotata undecimpunotata/10 poses de malls. (RA-


CIAT)
 

0232
 

27322 WEINZIERL, R.A. 1985. Sampling methods and injury thresholds for
 

western spotted cucumber beetle in snap beans. (NWtodos de muestreo y
 

umb-rlos do dalo pars Diabrotica undeocimpuntata undecimpunctata en 

Ph.D. Thesis. Corvallis, Oregon State University. 120p. En.,
 

Sum. En., 104 ef., Il.
 
nabichujela). 


Phasoolus vulgaris. Diabrotica undecimpunotata undeocimpunctata. Hlabichuels.
 

EE.UU.
 

Se evaluaron los m6todos do muestreo par malls entomol6gica y trampas de
 

feromnnas pars cuantificear las poblaciones de adultos de Diabrotica
 
en habihuela. Se establecieron los nivelesundecimpunctata undecimpuntata 

do da*ioecon6mico, los umbrales econ6micos y los planes de muestreo 
secuencial con base en el muestreo por malls entomol6gica. Las diferencias 

on el no. prom. de D. undecimpunctata undecimpuntata an grupos separados 

de muestras por malls entomol6gica colectadas del miso campo el mimo die 

so correlacionaron negativamonte (R(2) 0.72) con is diferencia entre las 
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mediciones do la intensidad de radiaci6n tomadas durante el muestroo. 
Cuando se describieron cambio9 on los recuentos de D. undocimpunotata 
undecimpunctata on muo"tran de maila entomoi6giea on relac16n con una ourva 
de radiaci6. diel prom., los recuentos estimadon fueron menores para el 
muestreo adelantado a In 1:00 p.m. Los factoron do correce16n banados en 
el tiompo quo entabilizaron Ion catimadon de dennidad relativa sogn una 
hors de muostreo estAndar (9:00 a.m.) onclilaron de 0.9 para la 6:00 p.m.
 
hasta 2.5 para in 1:00 p.m. La rolaci6n lineal (8(2) = 0.69) entre lon 
eotimadon corregidon obtenidos per malla ontomol6gica y los absoluto par

In densidad de D. undecimpuntacta undueclmpunictata Indic6 quo Ia eficioncia 
del muentreo pot, malla entomol6glea var16 entre 15-41 per ciento 
dependiendo dc in hora del muentrcu. (RA (extracto)) 

0233
 
274L,5 WERMELINGEH, B. ; OERILI, J.J.; DFLUCCIII, V. 1985. Effect of host 
plant nitrogen fertilization on tie biology of the two-apotted spider mite,
Tetranychu3 urticae. (Efecto de la fertilizacifn do In plants honpedante 
con nitr6geno en .a biologia del Acaro rojo Totranychun urticac). 
Entomologia Experimentalin et Applicata 38(1):23-28. En., Sum. En., Do., 14 
Ref., I. [Swiss F'ederal Inst. of Technology (ETI) Zurich, Dept. of Crop 
Science. 8092 Zurich, Switzerland]
 

Phaseolus vulgarin. Soluei6n nutritiva. N. Tetranychua urtieae. Diologia 
del insecto.
 

So evulu6 el efecto de ian condicionen nutricionales de la planta 
honpedante en el de"arrolic do Tetranychun urticae. Los Acaron se 
examinaron en irbolcs de manzana y en frijol arbustivo cultivadon en 
nolucionen nutritiva: con cantidaden variables de N en condiciones 
controiadav. El pe:o, la -ann do oviposici6n y la fecundidad do Ion Acaros 
fueror, mayoren en el frijol quo en Ion 6rbole de manzana. Con aprox. el 
mumo contenido do N de la hoans de frijol y de Ion ,'bolcs de manzana, el 
peso do lot; Acares on el frijol fu. tucho mayor (300 por ciento). Los 
rcsultado- indican quo hay otro:; factore, ademsi del contenido de N do las 
hojas, que influyon en li fecundidad tale:;como la fortaleza de las hojas, 
el eonturido de agua y Iazn diferencias en los compuestos de N y otras 
suntancias. (CIAT) Vase adenl 0091 

FOI Incecton Perjudiciale s, Acaros y nu Control 

02311 
27433 COSTA, E.C. ; LINK, D. 1984. Estirativa do danos e estudo sobre o 
comportamento de Agrotis ipsilon (iufnagel, 1767) en feijoeiro. (Entimaci6n 
del daho y estudlo del comportamiento do ALrotir ipsilon en frijol). 
Revista do Centro de Clencian Rurain 14(1):9-17. Pt.. Sum. Pt., En., 12 
Ref., Ii. (Depto. de Defea FitossanltAria, Centro de Ciencias Rurais,
 
Uaiv. Federal de Santa Maria, 97.100 Santa Marla-HS, Brasil]
 

Phancolus vul&aris. Agrot:: ilsilon. Dabos a li plants. Brasil.
 

Durante las estacionen de cultivo de 1979-80 y 1980-81 so estim6 el dabo 
causado por ion trozadores en Ion campon do frijol on el municiplo de Sao 
Sepe (Rio Grande do SOl, Brasil). Tambi6n ne ectudi6 el cemportamiento del 
insecto. La especie predominanto durnnte ambo aos fue Arotia ipsilon, In 
cual rcpresent6 e. 98 por cientc do lon adultos obtervado. en el campo y 
el lab. En el campo, la poblaceonos Iniciales consistieron exclunivamente 
de trozadores migratorion en el segundo y el torcer instares. Para evaluar 
cl dao, so marearon ion sitios iniclalierte atacadon; no cubrieron grupos 
do 4 hileras con jaulan do nailon quc median 1.0 x 0.8 x 0.4 m. La duraci6n 
del ataquc depend16 do In edad del trozadcr infe::tante; esta var16, on 
prom., entre 3-23 dias. El no. de plantas atacadas vari6 de 2.0-21.8 y 
depend16 do In durac16n del ataque y del estadlo do de-. --olo de la 
planta. La densidad do pobaci6n foe mAs baja en lon cam -nquo habian sido 
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anteriormente tierras de pradoras quo los 
quo anteriormente hablan sido
 

bosque (2.6 y 9.8 eopocies/2o metros cuadrodos, resp.). Tambifl 
tierras do 6 

quo dicha
 
estud16 Is profundidad dc las gnlerias y so obserV
 se 


suclo. (RA-CIAT)
humedad del
profundidad dependo de lu 


0235
 
Estimativa do danos 
e observaCoes sobre
 27434 COSTA, E.C. ; LINK, D. 198i. 


do grilo em fCij-ciro. (Estimaci6n do los dahos y 
o comportamento 

de los grilles en el frijol). Revists
comportamioi,to En., 8 Ro., 1.observaCiones sobre el Sum. Pt.,
do Centre do Ciencisn:- Rural:; 14(1:3-8. Pt., 

Rurai, Univ. Federal 
[Depto. de Deesa Fito:sanitaria, Centro do Ciencita 

de Santa Mria, 97.100 Santa Maria-RS, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Anurogryllus muticus. 
Daos a la planta. Brasil.
 

estim6 el dao cauaado poerlos
se

Duranto la entaci6n do cultivo do 1980-81 

grilles (Anurogryllut muticus) en campos de 
frijol negro on Sao Sops (Rio 

de A. muticus dLranteSe e-otudi6 el comportamientoGrande do Sol, Brasil). 
daho se realizaron dentro de
 

1979-80 y 1980-81. Lac observaciones del 


nailon quo median 1.50 x 1.50 x 0.80 m y quo contenian 16 
jaula:, do 

Cads jaula tonia 1 insecto. El tiempo
mcnticulos con 3 plants cads uno. 

seL6n las condiciones de la plants

17 dias, poro variL
medio de corte Cue 


los primerou

tales come altura, lignificaci6n do los tejidos y aparici6n do 


plantan da~adas per grille fue 22. En los campos
 
folloins. El no. prom. do 


quo hablan entado priviamente cubierton con 5rboles, el no. prom. de 

8.7 sobre un periodo de 2 ahos; donde 
grilloz/20 metros cuadradon fue do 

, 
 in.ectos. (RA-CIAT)

hablan pato: el no. prom. fue de 3.4 

0236 
BIGGS, D.R.; SUTHERLAND, O.R.W. 1986. 

27070 GAYNOR, D.L. ; LANE, G.A.; 
a controlled environment.
bean in
Mearurement of grass grub re!;istance of 


en un ambiente 
(tedida de la rest. tencia del frijol a Costelytra zealandica 

New Zealand Journal of Experimental Agriculture 14(1):77-82.
controlado). 
 Dept. of Sc!entific & 
En., Sum. En., 19 Ref., 1]. [Entomology Division, 


Palmlrston North, 
 N1ewZealand]
Industrial Research. Private Bag, 

zealandica. Resinitencia. Faceolina. Nueva 
Phasoolus vulgar'i.. Costelytra 
Zelandia.
 

para comparar elambientale.s controladasSo utilizaror. condiclonen 
instar do Costelytra

de larvas individuales do tarcercrecimiento 
frijol, con su crecimiento en Lotus pedunculatus y Trifolium 

zealandica on 
Las raices dcl frijol

resi:tente y no ,eni:!tente, resp.).
repens (testigo: activo parsdisuasivo alimenticie altamente
contienen faneolina, uu factor 6 

do 28 diss, ,,erecuper cl 94.6 por
las larva:; do C. zealandica. Derpu6t 


sin daho. La ganancia 
 de peso do 1s larvas en frijol
ciento de lan larvas 

con T. repans (108e:; resritente on relaci6n
(78 mg) indic6 quo ci frijol 

resi:ftente como L. pedunculatut (62 mg de
 no tan
de ganancia) poro
mE do ralces en bioensayos do toxicidad y
ganancia). So examinaron extractot 

de factores 6
disuasivos alimenticlot y en anrA]i.;i s quiricos. El use de 

un m6todo adecuado paracontroladan proporcioncondiciones ambientaler 
la planta. (BA-CIAT)
medir la resistencia de 


0237 
Ocorrencia de MiEdolus sp.
27356 GRAVENA, S. ; BUSOLI, A.C. 1985. 


(Coleoptera: Cerambycidae) atacando feijoeiro 
(Phasoeolus vulgaris L.)
 

ligdolus sp. (Coleoptera

irrigado em Jabotieabal, Sao Paulo. (Presencis 

do 


on condiciones de riego en 
 Jaboticabal, Sao Paulo)
Cerambvoidae) en frijol 

[Univ. Estadual d,
14():165. Pt. 


Sao Paulo, Depto. de Defesa Fitossanitria, Facultade de Ciencias 
Agririas
Ansis do Sociedade Entomoloilea do Brasil 


14.870 Jabotlicabal-SP, Brasil]e VeterinArias, 

Phaseolus vulgaris. Migdolus. Dahos a Is plants. Brasil. 
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En ago. de 1983 Be enoontrarcn larvas de una eapecie de Migdolus quo 
cortaban los tallos de las plantas de frijol ov. Carioca 80 en un cul'Avo 
comercial en el municipio de Oaboticabal (Sao Paulo, Brasil). Este easel 

primer informe del ataque de e ta insecto en frijol en esta localidad. El 

campo ae habia utilizado anteriormente para sembrar caBa de az6car (hasta 
sept. 1982) y mani (hasta marzo 1983). (CIAT) 

0238 
26916 KITAJIMA. E.W. ; KIM, K.S.; SCOTT, H.A.; OEROERICII, R.C. 1985.
 
Reovirus-like laricles and their vertical transmission in the Mexican bean
 
beetle, Epilacna varivestis (Coleopterr: Coccinellidae). (Particulas
 

similares a reovirus y su tranmzisi6n vertical en Epilachna varivestis
 
(Coleoptera: Coccinellidae)). Journal of Invertebrate Patthology
 
46(l):83-97. En., Sum. En., 35 Ref., Ii. (Dopto. do Biologia Celular, Univ.
 

do Brasilia, 70.910 Brasilia DF, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Epilachna varivestis. Vectores. Trasnmisi6n de
 
enfermedades. Brasil.
 

El examen de secciones finan do 6rganos y tojidos de adultos y larvas do
 

Epilachna varivertis revelarcn Is presencia consistento do partfculas 

isom6tricas similaies a reovirus en el citopla=ma y rara vez en los 

ncleos. Ocasionalmente se observaron inclusiones citoplasmAticas que 

presentaban una matriz densa y finamente granular con particulas similares 

a virus en su periferia. Sin embargo, estas incluiones fue.on frecventes 
en c6lulas nutritivas en el germario del ovariolo. So encontraron 

partfoulas similares a virus on el Citoplasma de oocitos y huevos cumo 

tambi6n incluidos en los n~cleos do esperma. Indicando asi una tranumisi6n 

vertical de entas particulas y explicando un 100 par ciento de Ia infecci6n 

de Is colonic do E. varivestis mantenida en el Lab. do Virologia y 

Biocontrol de la U. de Arkansas (EE.UU.). Los extractos Farcialmente
 

purificados de ovariolos o escaraoajos enteros contenian particular que, en 

preparaciones teidas negativamente, se ansejabar a . ovirun sin is 
cubierta p-' ",ca externa. So indiea quo entaz particu a representan un 

virus latiti. ue E. varivestis. (RA-ClAT) 

0239
 

27344 KORNEGAY, 4.1. ; CARDONA, C.; SCHOONIIOVEN, A. VAN 1986. The 

mechanisms of resistance in cosmon beans to the leafhopper Empoasca 

kraemeri. (Los mcanismos de resistencia en frijol comrn al saltahojas 
Empoasca kraemeri). Entomologia Experimentalis et Applicata 40(3):273-279.
 

En., Sum. Eo., Fr., 14 Ref. [CIAT. Apartado A6reo 6713, Call, Colombia] 

Phaseolus vulgaris. Resistencia. Empoasca kraomeri. Cultivares. Colombia.
 

Se realizaron estudios de camps y en el invenadero para determinar los 

mecanismos de resistencia (tolerancia, antibiosis y antixenosis) al 

saltahojas Empoasca kraemeri en frijol comn. No so deteciaron efctos de 

antibiosis en ninguna de las linens do frijol investigadas; sin embargo, en 

los ensayos de libre escogencia y no escogencia realizados en el 

invernadero, se detect6 antixenosis oviposicional, y parsee aumentar con el 

aumento do la edad do Is planta en las lineas do frijol resistentes. Los 

resultados del estudio do campo fueron similares a los quo so obtuvieron en 

el invernadero e indican que Is linea EIP 81 posee s6lo tolerancia coma 

mecanismo de reristencia a los saltahojas, mientras quo EMP 89, EMP 94, EIP 

97 y EIP 82 no fueron preferidas por los saltahojas quo pusieron huevos.
 

(RA-CIAT)
 

0240 

27215 MAYSE, M.A. ; GONZALEZ, A.R. 1984. Leafminer may cause problems ir.
 

Arkansas vegetable crops. (Minador de las hojas puede causar problemas en
 

los cultivos de vegetables en Arkansas). Arkansas Farm Research 33(1:2.
 

En., I.
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Phaseolus vulgaris. Liriomyza trifolii. Habichuola. Control de insectos.
 

Control qulmico. EE.UU.
 

Se encontr6 un nuevo minador de las hojas, Liriomyza trifolii, infestando
 

las plantai do frijol an un ensayo var. realizado on el oto~o de 1980 en la
 

estaci6n expt. agricola de la U. do Arkansas en Fayetteville, EE.UU.
 

Ensayos de campo realizados en California y Florida indican que L. trifoili
 

ha dezarrollado reslatoncia a muchos innecticidan 
quimicos diaponible en
 

el comercio. For connigulonto, eto minador de las hojan, el cual no so
 

habia registrado antes en Arkansas, representa una plaga potencial para
 
cultivoa do vgetalos. (Entomology Abstracts-CIAT) 

0241
 

27334 H2J1GUIDO, C. ; IZQUIERDO, D. 1982. Ieterminaci6n Jc io indices de
 

ataque do l-rvas para in sefalizaci6n do Iansaplicaciones do innecticidas
 

contra el saltahojar do los frijoles (Empoanca fabac). Cioncia y T6cnica 
en
 

la Agricultura 5(3):97-104. Es., Sum. En., En., 6 Ref. [Inst. de
 

Investigacionen oc Sanidad Veogtal, Hininterlo dc la Agricultura, Ciudad do
 

'.aHabana, Cuba)
 

Phaneolu3 vulgaris. Empoasca fabac. Insecticidas. Control do insectos.
 
Control quimico. Cuba.
 

En un expt. de campo (Cuba) con frijol var. Cuoto 25-9 ne determin6 el
 

indice ma apropiado para zcalizar lon tratamlenton de innectlcidas contra 

el naltahojan (Empoasn fabae). Eatos indices ac mantuvieron con 

aplicacione,; do metamidofon a 0.8 litros/ha, y un totigo. Lao 

evaluacionca no ofectuaron 3 vocca per nemana contando las larvas presentes 

on 100 hojan; una voz detorminado el Indico preentablecido, vo npiicaba el
 

insecticida. Loe ronultados demootraron quo 
el rendimiento no Cue arectado 

por un prom. de 0.26 larvas/100 hojan, pore la prenencia do 14.0y 6.C 

iarvas/100 hojan lo di.-minuy6 notableoento. La parecla sin tratar present6 

un 50 por ciento do p6rdida on el rendimiento con reapf ct al indice do 

0.26. (RA) 

0?" 2
 

27085 MRGUIDO, C. ; RUIZ, 1. 1982. Evaluaci6n tcnica y ocon6mica de un
 

m6todo nu- vo para is azoalizaciun del raltahojas (Empoanca fabae, 
flomoptera:Cicadcllidae) on el cultivo del frijol. Ciencia y T6cnica en la 

Agricultura. Protecci6n de Plantas 5(3) .39-48. Es., Sum. Es., En., 5 Pef. 

[Innt. do Inveotij-aciones de Sanidad Vogtal, Miniterio do la Agricultura, 

Ciudad do La Habana, Cuta] 

Phancolus vulgaris. Empoasca fabac. Contrel do innecton. Control quimico. 

Conto. Rendimiento. Ingrenon. Cuba. 

En un oxpt. de campo on la Entaci6n Exptl. Delicias Grande (Cuba) se 

comrar6 un m6todo do oisalizaciin de lon saltahoja: del frijol (Empoasca 

fabac) respoecto a un programa de aplicacionos do Irsecticidas con intervalo 

de 10 dias a partir de Ia germinaci6n. Come 'ndicc para emitir is soal so 

estableci6 1.0-1.5 altahojas prom. per punto en el campo. So comprob6 quo 

metamidofos 600 CS a 0.6 litros/ha ejerce un control adecuado de la plaga 

con alto efoeto biol6gico cuando se apliva aiguiendo el m6todo de 

sebalizaci6n de la plaga. Lo gaston conp.omontaro/s/aplicacibn del 
insecticida se pudioron reducir en un 50 per ciento y lob beneficon
 

ootenidon per cada peso invertido -on -uperiorez cuando i3s apltcaciones so 

ejecutan solamente en el momento olortuno. (RA) 

024, 
27323 OWN, O.S. 1983. Interactions of the hymenopterous parasite Pediobius 
foveolatus (Crawford) with two undoncribod mlcrosporidia pathogenic for the 
Mexican bean beetle, Epilachna variveotis Hulsant. (Interaccionen del 
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parasito himen6ptero Pediobius foveolatus con dos microsporidioo nn 
desci'itou patogdnicos a Epilochna variventis). Ph.D. Thesis. Raloieh, North 
Carolina State University. 124p. En., Sum. En., 160 Ref. 

Phaseolus vul&aria. Epilachna varivestis. Control blolgico. Depredadcrna y 
parasites. EE.UU.
 

El partsito himen6ptero Pediobiu- foveolatuo pro5 ,or altamente
 
sujceptible a 2 micronporidion no doncritos quo oeurren naturalmente como 
pat6genos do Epilachna varivebtin. Denpuln do quo to.;pa. A-itot, hebran 
ovipositaron en larvas de E. variventin de 61tima etaya x)puentan 
previamente a esporas de cada mncrooporldio ya sea como larvan do primeron 
Instarea o laivas do 6ltimon Instare3 214h antes de ia oviposici6n del 
parAsito, la proEonie de lo parAsiton Cue infectada airectamente por Ion 
microsporidioi y in infeccidi, parcc16 ner sih;t6mica on su naturaleza. Al 
denarrollarne on hop.dantes altamente infectadon, la incidencia do la
 
infecci6n per ambon microsporidio3 on la progenie de lot partvinton se 
apruxim6 al 100 per clento y el porcentaje de mortalldad tambi6n rue alto. 
La mortalidad de lon pardsitos ocurr16 primcrdiulmente on el estado oe pupa 
y Ian Incidencian de infecci6n y mortalidad ne relacionaron directamente 
con el grado de infecci6n del hospedante y/o vtrulencia del micronporidio. 
La infeccin no afoot6 adversamente el periodo de desarrollo de iob adulto!
 
emor~enteo poro la lcnevidad do loo adultos ns redujo conniderablemente,
 
en (,:oiecial en lon adulton infectadon con E. varivestio sp. no. 1 quo es
 
A'nvirulento. Lon adulton tambin fueron ousceptibles z lo micronporidion
 

via medtoi oralen. R lativamente pca hcmbra de la gencraci6n P quo

fueron infectadan con E. varivootin ;p. no. 1 fueron capace do ovipositar
 
en larvas ho: poidante y nolamentc una hembra transmiti6 el pat6AFoj 
tranocvirlcamente a aln.uvin de su progenie. lan hembran infectdan con E. 
varilvetio -r. no. 2 tranzi-itioron e)itc:iarnte el mlcro:,jo t 'o 
trannoviricarente a individuon F6 a taan quo variaron entre 5.8-70.0 por 
ciento. Anbe:, micro:;oridion ne tran:initieron mcennicamente de hospedairtes

orforrcn a ho:cdarter sanoo durante 1a ovipostci6n ael parArito. La
 
trannito6n de E. ,tarive.,ti., op. no. 1 ocurri6 al azar (era i0e ercontr quo

zolamente aquellon para:uitado:, iri(ialmente entaban infectadcen con E.
 
varlventit cl. no. 2. (Din ertatton At:tractr Intoor atJonal-CIAT)
 

27151 P-IEZ, G. ; POtET, A. 1984. Atl}una:; caracterioticao biol6gicas de
 
-t;nocor:-ebruchvora (Crawford) (lym.enopterP:llracoridae), ectoparanitoide
 

do Acantho: celido:; obtectu.: (?nz,y) (Colo|tera:[ruchidae). Folia
 
Entwnol6Ftca Mexicana 62:59-714. E,-., :,n. E:u., En., 17 Nef., 11. [In:t. de
 
Ecologla, Aprta alot 18-8141-, tx(. 11800, D.F., M6xico)
 

Phaooeolu:; vul a ri. t1,|rudador',. y Vai,' dcl tecto. Controlito. .[ 1]otla 

biol6gico. Acantho:uct idn:; ottoctu.:,. Wxl so.
 

St decriten al uno: a: oct 0. 1;, ti,lcj la d ?tevocore buchivora, un 
ectopara-i toide nol:tarto det e:tado larval del /',jItLOjc comn~ del frfjol 
(Icanchoceliden obtectur) rn ei oztlnl (Motelon., ,xico). El periado de 
preoviponicitn en enta on ov, t de 4-5 dlio: [pa h,rra- virLenes y do 
111-18 di-:; pnzra hmlttra: arit ta(a::. El denarrllo embrtonarto y 
ponembrtonarto dura 20-23 dla!; ara ,chcn y 22-24 dlan para hembras, de 
manera que 1(,: tra,:.: vn.r-jon ant,:: quo a.o hetmra:, y ermanecen cerea do 
la plan-i hospedante; aol ,e aumerta la probabtlidad de encuentro entre 
anbos sexon. La fecurdidad aparente de tiemtrao virgenoe rnult mayor que
la de homtra: apirvadoo. La pro orct r de *(o: er- la iroLe mJr: de e.tas 
6ltma3 ge encuntra deftnitivamente inclinada haol tL:;hombras. (FA) 

02145 
27454 PIMBiT, M.P. 1985. A model of hoot plant chankp of Zabrote, 
subfanctatus Boh. (Coltoptera: Eruchidae) in a traditional bean cropping 
sy.term in Cozita Rica. (Uin modeto de camblo de planta honpedante por 
Zabrotes subfa-,cl atuni en un ai: ntea do cultivo de frijol tradicional en 
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Costa Rica). Vrological Agriculture and IHcrticulture 3(M):39-54. En., Sum.
 

En., 30 Ref., ;1. (Inst. do Bio.6,.-tique Exptrimentale des Agrosystemes,
 

Univeraitb F. Rabelair., LA CNRS 340, Avenues Monge, Pare Grandmont, Tours,
 

37200, France]
 

Control 

cultural. Control do insectos. Costa Rica, 
Phaseolus vulLaris. Sinteman do oultivo. Zabrotes subfr: rintus. 

Fatudion do canpo en un sintema tradicional de cultivo de frijcl en Costa 
Rica, frijol tarado, indicarcn qua un prom. del 8 por elento de lan vatnas 

de Pha!eolun vulgaris cnnechada- fueren atacadas icr Zabrotes subfasciatun. 

Los nivelej do atnque ob-ervados on I'. lratutu -ilvestre, tambitn presente 

en el ugroecorintema, fueror er4 artle:.' (medi,, 9 per ciento). Los datcs 
obtenidon novre In biohrg(ar roproduetiva del insecto, repistros de plantas 

hospedante:r, adaptacrir y la: ctI:rrvacinner: de canmTpodemotraron la extrema 

especificidad ce 7. ;ubfa:ciatui ;or -I ho:rodante en el contexto de iA 
comunidad local. o iroluro un modeL( do cambio de planta hospedinto por 
este brfquido en la 1,rovinel tto Puntarenan. El modlo prodior quo el nivel 

do infestatl6n el cultivo de frijol podria :;er reducido mediante el 

control do la planta ho;|pcdafte :ilvf::t.ro de ete inseto tP. lunatus) 
alrededor de los cultivo: de P. vulgarit. y en los :itios do almleonamiento. 
(RA-CIAT) 

02116 
27043 WARRMI, A. 1985. Tanz;riii: entomology. (Tanzania: ontomologla). In 

bean production in Tanziania, Malawi, Zoambia and Zimbabwe. Report of a bean 

information .iurvey in Africa. Cali, Colombia, Centro Internacional do 
Agrioulitara Trop:ical. 2p. En. [9 lille'ide, Alleraft Road, Reading, 
Englandl
 

Phaseolu:i vul garl;. Cultivare:. rr:i:totria. Ophiomyla pharooli. Ootheca. 

Thynanoptera. Pen:idad. SirbrA. Regi:tro del titerpo. Cultivos asociados. 
Zea mays. Control do Inrec-to:. Tanzania. 

Se presenta inrormnacitn treve sobre la- actividades on ontomologla de 

frijul on la V. do Sokoine (Horogoro, Tanzania). Se hace fnfasis en la 

resi.:te:.cia de la plants a la morca del frijol, Cotheca y trip:s Taonia. 
Adicionalmente, re han realizado e:tudios nobre el efecto do la densidad de 
plantas, el tiompo de -.1embra y cl cultivo on asoctaci6n on los insectos 
piaga. (CIAT) Va's ade:r 0218 026R 0269 0275 0276 0280 0285 

0299 0300 03414
 

000 GENETICA Y FITC'tCHAEIENIO 

02117
 

27427 BASCUR B., 0. ; IIEREIRA G., 3. 19%. Coscorr6n Granado-INIA: nueva
 

variedad do poroto para' conumo er,vraina granada. Agrioultura T6cnica
 
46(2):217-220. E:., rum.En., 3 rief.,Il. [Estaci6n Experimental La 

Platina, In.t.. Eacional d'. lnve;tigaeione: Agr[icolas, Casilla 1139/3, 

Santiago, Chilc) 

Phaeolu:i vul-prin. Cu) tr're. llei:,tencia. Virus del wo-,aico comtn del
 

frijol. Caracterlt-tica:. agronbmican. Rendimiento. Chile.
 

Conoorr6n Granado-INIA e:,una var. de frijol de:;arrollada on la Estac16n 

Exptl. La Platina (Santiago. Chile) por medio del cruce de la var. 

Coscorr6n Tunicho-1095 x Great Northern 164557. En tolerante al DCMV razas 

tifc, 1:ew York-1i y reocttica. C:eorrbn Granado-INIA puede eonsurirte evro 

vana Uranada (vairar; do color rojo con vetan verdes clara:3). En 
suse 


pericdo entre ia sieuttra y la prirrera coaecha e" corto (85-93 dias) y
 

su rendimiento de vairar: irayor. (RA-CIAT)
 

comparacin con IaL var. tipo Coscorrbn quo cultivarncni l:, 
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0248 
26992 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Dean germplasm
 
activities. Bliotoechnolo&y Research Unit. (Actividades do germoplasma de
 
frijol. Unidad do invoLtigaci6n de biotecnologia). In _ . Dean 
Program. Annual Report 1985. Call, Colombia. Working Document no. 14.
 
pp.14-22. En. Also in Spani.h. I.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivo do tojidos. Propagaci6n. Colombia.
 

En 1985, las actividades do la Unidad do Investigaci6n en Biotecnologla
 
(CIAT) incluyeron la invc-stiLaci6n sobro el cultivo do c61ulas y de tejidoa
 
para la propagaci6n clonal y para la generaci6n do varabilidac Otil. Estas
 
activididos incluyeron trabajos realizados en CIAT y on las instituciones
 
,nlaboradoras del exterior. Los trabajo:s on CIAT so concentraron on la
 
i.,vestigaci6n para desarrollar aplicaciones del cItivo de tejidos on
 
1o cultivo3 del CIAT, ineluyendo frijol. (CIAT)
 

0249
 
26991 CENTRO IIJTERNACIOt1AL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Bean germplasm
 
activities. GOermplaun collection, multiplication and distribution.
 
(Actividades do germoplanma do frijol. Recolocei6n do germoplasma,
 
multiplicaci6n y distribuciin). In - . Bean Program. Annual Revort 
1985. Cali. Colombia. Working Document no.111. pp.5-13. Also in Spanish.
 
En., I1.
 

Phaseol us vulgaris. Oernoplasma. Phaseolus lunatus. Phascolus coccineus. 
Phaseolus acutifolius. Colombia.
 

Se presentan en forma do cuadro el estado do la colecci6n de Phasoolus de
 
Ia Unidad do Reeursos Gen6ticos del CIAT y los ;esultados de laa
 
cxploracl)nes para Lvrmoplasma realizadas on 1985. Los planes futuros
 
Incluyen actividades do recoleei6n a trav6s de expediciones en la r3g16n
 
andina. (CIAT)
 

0250 
26993 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Bean germplasm 
acti"ities. Germplaas data management. (Actividades do germoplasma de 
frijol. ManeJo do datos de gormoplasma). In __ . Bean Program. Annual 
Report 19e5. Call, Colombia. Working Document no.1",. pp.23-25. Also in 
Spanish. En. 

Phaseolu3 vulgaris. Base de dato,. Gorop~arma. Colombia.
 

La base do dato!; do frijol del CIAT se dl o 6 para el ranejo de 2 grupos 
princlpale da datos: la identificaci6n y el origen de las accesiones de
 
frijol y su. (aracteristicas. La primera categorla estA casi oompleta, en
 
tr6mnos del alnacenamiento do dates quo perteneclan a otros archives y cn 
proveer un slstema do manejo de dates en linen. La segunda cateroria estA 
incompleta, sin disponer an de un sistema de manejo de datos en linea. Se 
muertra en forma do cu.idro el contenido do la base do dacos y se discute 
brevemente el future irmedinto y a largo plazo do la base de datos. (CIAT)
 

0251
 
27004 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Genetic 
improvement. Charater devolopment. (Ilejoramiento genbtico. Desarrollo de
 
caracteres). In -... Lean Program. Annual Report 1985. Cali, Colombia. 
Working Document tio.11I. pp.131-156. En. Also in Spanish. 

Pnaseolus vulgaris. lerm(,plasma. Transferersia de tenologia. Colombia. 
Ecuador. PerG. Caribe. Amtrica Central. Htxico. Argentina. 

Se deiribe el flujo de germoplasma del CIAT hacia los programas nacionales
 
para las siguientes regiones: Am6rica Central y el Caribe, tierras altas 
do Mxico, Argentina, Asia occidental y la reLi6n andina (Colombia, Ecuador 
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se canaliza a trav6s do los Viveros de Adaptaci6n (VA)
 y PerO). Este fluJo 

y cade pals recibe el VA quo corresponds a ls preferenuias locales do
 

Coda VA do una clase do
 
grano: negro, moteado o amarillo/beige.
color del 


cual facilita Ia compilaci6n de dates
 es un vivero uniforme, 1o 

los sbtios. SO incluyen cuadros quo indican la
color dado 

y observaciones en 

color y el pais, y las corrolaciones de
 distribuCi6n de los VA seg6n el 

rendimientos vs. ambiente. (CIAT) 

0252 
1962. Cytological behavior of an F1

26912 DIIALIWAL, A.S. ; POLLARD, L.H. 
var. Fordhook x Phaseolus polystachyus

species cross (Phaseolus lunatus L. 
do un cruce entre especies


L.). (Comportamicnto citoi6gico do la F1 


(Phascolus lunatus var. Fordhook x P. polystachyus). 
Cytologia 27:369-374.
 

En., Sum. En., 6 Ref., Ii.
 

Phareolus lunntus. Cruzamiento. llibridaci6n. Citogenttlca. 
CroLflosomas.
 

Genes. Divisi6n celular. EE.UU.
 

is F1 do un cruce (Phaseolus
So dc~cribe el comportamliento citol6gico do 


lunatus var. Fordhook x P. polystachyus) en las 
condiciones ambientales de
 
6
n de las plantas


Utah (EE.UU.). Sc cstudi6 el comportamiento de germinaci
 
en alcohol
 

parentales y los hlbridos. Log botones florales fueron fijados 


extendieron en carmin propiono. El comportamiento moi6tico de
 propiono y so 

los cromonsomas, tal coo se observb en las clulas madres de polen en
 

en las especies parentales. En las plantas hibridas divisi6n, fue normal 

ceoc eromosomas no 

se observaron un no. do irregularidades mei6ticao tales 

do cromosomas

emparejados, disyunci6n temprana, presencia do puentes y 
la anafase y polispora. En
dozigual distribuci6n on 


general, ias irregularidades mei6ticas parecen sor responsables de la alta
retardatarios con 


plantas hlbridas Fl. (RA-CIAT)
esterilidad del polen en las 


0253 

27234 EDWARDS, K. ; CRAMSR, C.L.; BCLWELL. G.P.; 
DIXON, R.A.; SCHUCH. W.;
 

LA.B, C.J. 1985. Rapid transient 
 inductica of Ihenylalanine ammonia-lyase 

(Inducci6n transitoria rApida del mARN mR'1Ain elicitor-treated bean cells. 

en chlulas de frijol tratadas con 

de la fenilalanina amonio-]iasa 

sustancias deseneadenantes). Proceedings of the National Academy of
 

Sciences of the United Stater of America 82(20):6731-6735. En., Sum. En.,
 

44 Ref., Il. (Imperial Cheicil Industries, Corporate Biosciences
 

Laboratory, The Heath, Runcorn, Cheshire WA7 4QE, 
England]
 

Enzimas. ADP. ARN. Fitoalexinas. Enfermedadeb y
Phaseolus vuigaris. 

pat6genos. Rcsistencia. Reino Unido.
 

fracci6, de poli(A)(+) ARN
 
Se insertaron AD11s,complementarios a una 


tama7o que se encontr6 or,ctlulas de frijol tratadas
 selecconada For su 

se utilizaron para

con una substancia desencadenante, en pAT153 y 

cepa C600 de Escherichia coll. Se identificaron 5 clones
 transformar la 

per medio de translaci6n seloccionada del hibrido y per medlo de is
 

contenian secuencias complementarias al mARNque

hibridaci6n cruzada quo 
codifica la fenilalanina amonia-liasa, la cual cataliza la primera reacei6n 

do Is biosintesis del fenilpropanoide. La hibridaci6n del ARN mediante
 

ciectroforesis con marcadores testigo indic6 
que la substancia
 

el
 
desencadenante caus6 un incremento rApido y marcado 

pero transitorlo on 

mARN de la fenilalanina amonio-lisaa que estaba estrechamente 

la actividad de translaci6n del mARN in vitrocambios on 
enzimas in vivo. (RA (extracto)-CIAT) 

correlacionado con 

y en la sintesis do 

0254
 
1982. 1982 progress report
.W.; SAETTLER, A.W. 

on the development of great northern beans. (Informe de progreso sobre 
el27033 OHADERI, A. ; ADAMS, 


In Michigan State University.
desarrollo de frijol great northern, 1962). 
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Agricultural Experiment Station. Saginaw Valley bean-beet research farm and
 
related bean-beet research. East Lansing. 1982 Research Report. pp.56-57.
 
En.
 

Phaseolus vulgarib. Cultivares. Cruzamiento. Selecci6n. EE.UU.
 

Se describe el proeodimiento quo se sigue para obtener frijol great
 
northern adaptado a las condiciones de Michigan, EE.UU., cuya var. ideal ae
 
visualiza como de hdbito de crecimiento erecto, alto rendimiento y tipo de
 
semilla great northern. So resume el estado actual del proceoo de
 
mejoramiento a nivel do Campo a invernadero. (CIAT)
 

0255
 
27020 GHADERI, A. ; ADAMS, M.W. 1981. llreeding great northern beans for
 
Michigan, objectives, strategies, and progress. (Mejoramiento de frijol
 
great northern para Michigan: objetivos, estrategias y progreso). In
 
Michigan State University. Agricultural Experiment Station. Saginaw Valley
 
bean-beet research farm and related bean-beet research. East Lansing. 1981
 
Research Report. pp.77-79. En., I.
 

Phaseolus vulfaris. Fitomejoramiento. EE.UU.
 

Se describen las estrategias y avances del programa de mejoramiento de
 
frijol great northern para Michigan, EE.UU., cuyo objetivo es desarrollar
 
un tipo de planta erecto con la adaptabilidad deseada y caracteristicas de
 
la semilla de great northern. So esquematiza el proceso de mejoramiento 
para el desarrollo del frijol great northern. Las seleociones se encuentran 
en evaluaci6n. (CIAT)
 

0256 
27233 HOROWITZ, J. 1985. A Phaseolus mutation results in a reduced level of
 
lectin mRNA. (Mutac16n de Phaseolus da como resultado un nivel reducido de
 
mARN do la lectina). Molecular and General Genetics 198(3):482-485. En.,
 
Sum. En., 22 Ref., i1.[Dept. of Biology. Univ. of California, Los Angeles,
 
CA 900211, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Proteinas. Fitohemaglutininas. Contenido de proteina.
 
Genes. Seirillas. EE.UU.
 

Se investig6 la base molecular de una mutaci6n del gene de la lectina en 
Phaseolus vulgarls cv. Pinto. Los estudioa de inmunoelectroforesis
 
indicaro que la ]ecttna do is semilla se reduce aprox. 4G veces en 
comparaci6n con el rv. normal de P. vulgaris Contender. Los estudios do 
hibridaci6n elctrofor6tlca do ADN utilizando cADN de lectina como testigo 
marcador indican quo las var. Pinto y Contender contienen no. similares de 
genes de lectina, aunque -e observaron diferencias cualitativas en los
 
patrones de las bandas en el gel. La hibridaci6n con el testigo marcador
 
cADN do lectina en gelcs que contenlan mRNA de embriones normales y
 
mutantes produjo una banda de 1 kilobase de mARN en ambas poblaciones de
 
mARN. Sin embargo, la cantidad de mARN de lectina se redujo aprox. 10
 
veces en el cv. mutante Pinto. Juntos, ectos 2 hallazgos indican quo el
 
nivel reducido do lectinas do la semilla e debido, en parte, a la 
reduocit6n del mARS de la lectina de la semilla. (RA-CIAT)
 

0257
 
27019 KEFLLY, J.D. 1981. Pinto, pink, red mexican breeding program.
 
(Prigrama de mejoramiento gen~tico de frijol pinto, rosado y red mexican).
 
In Michigan State University. Agricultural Experiment Station. Saginaw
 
Valley bean-beet research farm and related bean-beet research. East
 
Lansing. 1981 Research Report. pp.73-76. En.
 

Phaseolus vulgaris. Fitomejoramiento. Cruzamiento. EE.UU.
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los objectivos del programa de mejoramiento do frijol
Se resmen brevemente 

los tipos pinto, rosado y red mexican y se describe brevemente la
de 

de mejoramiento gen6tico utilizados. El
estrategia y los mecanismos 

hdbito de crecimiento erecto que reduzca
 objetivo es producir var. con un 

en estaciones


las p6rdidas de conecha, mejore la calidad de la nemilla 

h6medas y minimiza Is infece!6n po' molio blanco; adems deben poseer 
6
 
n del aire (03). Para incorporar


resistencia a la roya, DCMV y contaminaci
 
var. y maximizar la efectividad del 

todan ctai caracterinticas en una sola 6
 

la estrateLia presents 2 alternativas: 1) la utilizaci 
n de
 

programs, 

3 y 11vlas y 2) la modificaci6n del procedimient') de
 cruzamientos de 


selecci6n reeurrente. Se Indican las ventajas y desventajas do ambos
 

m~todos y se incluyen datos nobre el no. de cruzamientoo quo se tienen
 

planeadon. (CIAT)
 

0258
 
; HAYES, R. 1985. Naming and release of a new cultivar of
 

271108 KOLAR, J.J. 

cultivar
 

great northern beans, UI 425. (Registro y liberacibn de un nuevo 


Improvement Cooperative. Annual 
de frijol great northern, III 425). Bean 


Report 28:138-139. En. [Univ. rf Idaho, Research & 
Extension Center,
 

Kimberly, ID, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Caracteristicas agron6micas. Rendimiento. 

EE.UU.
 

un nuevo cv. do
 
Se presentan las principales caracteriticaLi de Ul 425, 

por la U. do Idaho en Kimberly
frijol tipo great northern desarrollado 
(EE.UU.). (CIAT)
 

0259
 
; HAYES, R. 1985. Naming anc:release of a new near navy
27409 KOLAR, J.J. 


158, un nuevo frijol similar al
 bean, UI 158. (Regi-tro y liberacin de UI 


frijol blanco). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:139-140. En.
 

[Univ. of Idaho, Recearch & Extension Center, Kmberly, ID, USA]
 

Phaseolu3 vulgaris. Cultivares. Caracterlsticas Lgron6micas. 
Resistencia.
 

frijol. Caracteristicas
 
Virus del Spice rizado. Virus del mosaico comn del 


de la somilis. EE.UU.
 

158, un nuevo cv. decaracteristicas de UI 


frijol similar al frijcl blanco desarrollado por el Research Extension
 

Center en Kimberly (Idaho, EE.UU.). 


Se describen el origen y lar 


Este cv. es resistente al virus de
 

Spice rizado y a loo tipoi mL, frecuentec do BC1V; en ensayos en viveros
 

a las enfermedaees bacterianas.
regionales. present6 alguna tolerancia 


(CIAT)
 

0260 

27320 NAGATA, P.T. 1984. Inheritance and linkage relationships 
of induced 

mutants of common bean, Phaseolus vulgaris L. (Relciones di herencia 
y 

inducidos de frijol). Ph.D. Thesis. Gai~esville,ligamiento do mutantes 

Sum. En., 118 Ref., Il.


University of Florida. 116p. En., 


Phaseolus vuigaris. Semilla. Irradiaci6n. Mutaci6n. 
Exogamia. Pciinizaci6n
 

cruzada. EE.UU.
 

10 y 20 kilo roentgen

Se trataron nemillas 9ecas de frijol linea 7-1404 con 


(kR) de rayon gamma para inducir mutaciones aptas pars 
su 
uso como
 

cartografla. Las mutaciones cambiaron
 marcadores genticos en estudios do 


la forma y is textura de las hojas y produjeron enanilsmo y varias
 

deficiencias do clorofila. Se probaron por herencia mutantes con
 

caracterioticas fenotipicas altamente visibles. Se seleccionaron 
10
 

ligamiento en cruces dialtlicos. El 
mutantes rececivos para prueban do 


ligamiento ne calcu16 utilizando datos F2, empleando 
el mntodo del
 

datos
producto. La ecuaci6n de max. probabilidad se utiliz6 para combinar 

ligamiento. Se 
de repulsi6n y acoplamiento pars estimar un solo valor 

del 
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descubrieron 2 grupos de ligamiento qua involucraban r caracteres mutanteos. 
La hoja redonda (rnd), la hoja laneoolada nin estipite (al) y hojas rJnadas
 
verde oncuro (dgs) formaron 1 grupo de lig£miento (dgs-21-ol-12 rnd), en 
tanto qie hojas an diamante (die) y clorosis progresiva (pa) formaron el 
segundo £rupo de ligamiento (dia-6-pc). Dgs estaba ligado (38 unidades do 
-.pa) Ll locus do cora amarilla y, ligando asi el gruro de ligamiento dga
-nd al grupo do ligamiento VII definido per Lamprecht. Una prueba do 
acoplamiento de fases confirm6 el ligamiento do rnd con -:illa arbustiva 
(ds) an una recombinaci6n Cel 29 ,or ciento. Los datos proliminares 
indicsn quo el caricter ds puede !-v! el miimo gene quo el gene tenuis (te) 
do Lariprucht, tambi6n riel vupo do ligamiento VII. Si esto os cierto, 
entonces la orioetacibn del &rupo do ligamiento dgs-3i-rnd estd determinado 
con raspeoto a v y P. En una proenie 12 se dercubreron 7 plantas con un
 
fenotipo mutante arbustivo. La., pruobas do Ian progenies M3 revelaron tavas 
de exougasia de 5-117por ciento. Las pruebas de tinci6n de polen del 
mutante no indicaron la ocurrencia de tasas inusuales de aborto do polen. 
La f(roaf6n de vainas de plaritas cultivadas on emaras a pruebas do 
inaeton fue comparable con la de plantas arbustivas no proteidas. Las
 
florras abiertas de plantas arbustivas cruzadas mantalente entre las 0630 h 
y 1430 h con polen ya sei do Sprite o 7-11104 reaultaron on uira polinizaci6n 
cruzada do 26-86 por ciento. La frecuencia do polinizaeen cruzada 
disinuy6 con ]a hors del dia. So preentan evidencias quo sustentan la 
hiptteais quo el retraso de la dehincencia do anteras en responsable de los 
altos niveles de polinzaci6n cruzada. El nombre propuesto para oste 
mutaite es exoamia arbustiva. (RA-CIAT) 

0261 
27278 ROMERO-AIJDREAS, J. ; YAIDELL, B.S.; BLISS, F.A. 1986. Dean arcelin. 
1. :nheritance of a novel seed protein of Phaseolus vulgaris L. and its
 
effect on seed composition. (Arcelina de frijol. 1. Herencia do una nueva
 
protena do Is seiilL do Phaseolu vulgaris y su efecto on la compoaici6n
 
de I soemilla). Theoretical and Applied Genetics 72(l):123-128. En., Sum.
 
En., 24 Ref., 11. [Dept. of Horticulture, Univ. of Wisconsin, Madison, WI
 
53706, uSA]
 

Phaseolus vulgaris. Fasoolina. Proteinas. flerencia. Goen6tica. EE.UU.
 

La electroforesis cn gel de las proteina; do las zemillaa do una accei6n
 
de frijol silvestre do origen mexicano, P1 325690, revel6 Is prosencia de
 
una nueva proteina de 38 kD, Ilamada arcelina. Se autofecund6 una planta
 
de PI 325690 para dar Is linea pura UW 325, is cual pr-r"ent6 fenotipo y
 
germinaci6n do is semilla, crecimiento de Is planta, firtilidad del polen y 
porcentaje de proteina do la semilla normales a pesar de un reducido
 
contenido (14.6 per ciento) de fasceolina on la semilla. Los anlisis do
 
Ian somillas F2 y F3 do una sola planta F1 del cruce Lanlilae x PI 325690-3 
mostraron quo In preneticia de arcelina est6 controlada por un 6nico eon 
doinante Arc. El porcentaje mcdio do fasnlina en las semillas de
 
families F3 Are/Arc (I1.9 per ciento) fue slgnificatlvamente mds tjo quo
 
el de las semillai .rc/aic (1111.7 Sin excepci6n, las somillas
per oiento). 
quo contenian arcelina tenlan un porcentajo menor de faseolina quo las 
semillas a Ias que les fataba arcelina. Los genotipos Arc/Are y Are/arc 
fueron similares on el peso de Is soemlla y on el porcentaje do Is protelna 
total do Is semilla. (Plant Breeding Abstracts-CIAT) 

0262 
27305 SANTOS, J.B. DOS ; VENICOVSKY, R.; RAMALtO, 1.A.P. 1985. Controle 
gentico da producao do gracs e do ses componentes primArios em feijoeiro. 
(Control gen6tico de In producci6n de grano y sus componentes primarios en 
frijol). Poequisa Agropecuaria Brasileira 20(10):1203-1211. Pt., Sum. Pt., 
En., 21 ef., Il. (Dept. do Diologia, Escola Superior de Agriceultura de 
Lavrao, Lavran-MC, Brasil] 

Phasoolus vulgariz. Cultivares. Cruzamiento. Rendimiento. Componentes del
 
rendimiento. Herencia. Gene. Braril.
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Se cruzaron 7 cv. de frijol siguierdo un modelo dial6llco, y so obtuvieron
 

datos do los progonitoros y do las gener .ionC F2 para determinar el 

control gon6tico del rendimtiento de prano y do vus componentes primarios. 

Je utiliz6 un diqero do bloque al azar con 3 repeticione! on 2 loc;,lidades 
1981. El m6todo propuesto pot, Jinks y layman se 

utlliz6 para el anAlisis do los cruen dial6licon; los datos cumplicron las 
on 3 canos on donde fueron nocosarin" ajustes 

de Minas Oerals. Brazl, on 

premisas del modelo, exeopto 
para encajar on el modelo. Para todan la2 caracteristlcan, la a-i6n 

Peraditiva de los gones fue predominante on relaiedn con la dominneJa. 

consigulente, el comportaniento cedlo de los cv. y do lao pobleiones 
. lubosegroganteo deberia ner considez ado on lon progr aao de mejora,' enti 

una interacci6n significativa entre la acc6n gnica y la: ioclidaoes. 

(RA-CIAT)
 

0263 
27347 STEAGALL, M.L. ; ANDO, A. 1982. Estudov sobre a ontogenia e alguns 

a partir do nementes
caracteres do fijoceiro (Phaoeoluv vulgari, L.) 


irradiadas cornneutrons ripidos. (Estuidion sobre la ontopeia y aleunos 

caracteres del friljol a partir do semillar Irradiadac con 2 tronen 

rApidos). In Universidade do Sao Paulo. Instituto do Con6tica. Relatorio 

Cientifico no.16. pp. 5 -171. Pt.,
1 9 Sum. Fe., 16 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Irradiacin. Femill,. Caracteristica; do la :emilla. 

Fortilidad do la planta. 1utaci6n. Cerminaei6n. Ura:il. 

la erilla de frijol var. Coota Pica, irradiadaSe estud16 la ontogenia do 
Le anlizaron las mutacione 

la gencraci6n M3 do In clorofila, caracteri,3tica. morfol6gica y color dui 

hipocotilo. Tambitn se con:ideraron la prororit,n mendeliana de las 

eml]las hoterocgotas, para entas rmutacione on in neracift 112. Se hi-o
 

un anilisis topogrAfico de lan plntas F. para elucidar la 1,o:icifn do las
 
nceias, la verificaci6n 


con diforentes dosin de neutrones ripido:. on 

nun inflo.er' s.ernitiendo de la 

l'ormacibn quim6rica en ]a, planta:. I1quo se originaron de Ias smillA2 

irradiadas. Se J lvvaron a cato e:;tudion adiclonales rara obnervar ltc 

ofectos do los neutrono ri,'do:; co la fertilidad de la,- plartas M19 la 

germinaci6n y ,upervivencia 

mutaciones dentro de 

do, In plantas 11?,y la: frecuercias de
 

germinaci6n y mutaci6r en la: 1 iantas 13. Los reoultados mostraron qu, el
 

tratanimento con 2 krad de neutron-,- rfpidos; tri eectivo quo el
rue : con 1 

krad, lo cu.l oca!;ion6 propo clone' aordel inas ems altas, y la consiguiente 
de c.lula: en el umbri6n. Los anlisis 

topogrAficos de las plantas .I ro'-;traron que se prert6 el crsmo tipo do
reducci6n del no. inicial 

de
mutaccnes en varia:, racas jxiarias y que se podla dar cm;i'! 1 tipo do 

rutaeio 6n en usa :;olarasa [rimtiria; Lo;toindica que la rara rimaria so 
:o 1 clula inicial. Coriiderando quopuede diferenciar a partir de sic 

tacav de nutaci6n determinadaslan;nutacione ocurm 'r ,Iazi:ry que la-
nediante los mftodwn convery2ionai 0 :;0nrelativamente tajis, los resultados 

del preente trabajo nnao:tr;m quo ura frocuencia do mutaci6n relativaente 

alta/clula so puede obtener mcdisinte la irralciftn con nutrones ripidoB. 
(RA-CIAT) 

a
27231 VITALE, A. ; CEfIOTTI, A.; EFCLLIJI , P. 1985. Volecular analysis of 


olus vul La i'sL. (AnAlisis
phytohemagrlutinn-decective cii tivai of Pla.i, 


molecular de un cultlvar de 
Fia(:olus vulbaris deficiente on
 

fitohemnagiutinina). Ilanta 166(2):201-207. En., Sum. En., 26 Ref., Il. 

(Instituto Biosintezi Veetali, Con:,i6lo Niazionale dello Picerche, Via
 

Bassini 15, 1-20133 Milano, Itajy]
 

Phaseolus vulagris. FitohociaLlutinina:. Cultivares. Cones. Proteinas. ALIN.
 

API. Italia.
 

Utilizando clones do AD eonpleontarios do fitoh.aflutinia y anticuerpos
 

monoepeeficos, ,eanaliz6 el ADU enOtisco y la- protefna:. do los
 

cotiledones del frijol cv. Pinto III, sintetizarlas tanto in vitro como in
 

104
 

http:inflo.er


que se hibridizan con
 

clones de ADN complementarios en las 2 clases diferentes de polip6ptidos de
 
vivo. Se detectaron secuernias en el ADN gen6micc 


un cv. de
la fitohemaglutinina (E y L). a niveles comparobles con los de 

frijol normal. Esto indic6 quo el fenotipo del cv. Pinto III no fue el 

supresi6n do los genes estructurales de Luresultado de una gran 
El ARN mensajero aislado de cotiledones en desarrollo 

del cv-
fitohemaglutinina. 


Pinto III sintetiz6 in vitro pequeiiaB cantidades de una proteina 

que rue reconocida per medio do anticuerpos es p ecificos para la 

en clectroforesis do gel de poliaerilaidafitohemaglutinina, y dio 
dodecilsulfato s6dico, una sola banda con un p. mol. similar pre no
 

id~ntico al do lo polip6ptidos do la fitohemaglutinina-L. Esta protelna
 

tambitn fue sintetizada in vivo a un nvel muy reducido, menos 
del 1 por 

ciento co.parado con la fitohemaglutinina en cv. normal,-:,, y tuvo una 

acti\idad ritogbnica cooparable con la de la subunidad do la 

fitohemarlutinina-L, mientras quo mostr6 una actividad eritroaglutinante 

muy d~bil. Los pasos iniciales en la sintesin y cl :rocesamiento do esta 

prcteina fueron idonticos a aquellos ya identificados para lo polipptidos 

do la fitohemaglutinina. La proteina del cv. Pinto III podrin ser ur. 

polip~ptido de la fitohemaglutinina-L cuya sinteas no c3 afectada per la
 

mutaci6n, o una lectiria similat a la fitohemaglutinina que normalmente 
soe
 

encuentra a niveeL brjos en frijol. (RA-ClAT) 

02 )5 
27059 WARRFEI,A. 1985. Zimbabwe: green beans. (Zimbabwe: habichuela). In 

of a ceanBean production in Tanzania, Malawi, Zambia and Zimbabwe. Report 

information survey in Africa. Cali, Colombia, Centre Int, rnacional de
 

Agricultura Tropical. 1p. En. [9 Hillide, Alleraft Ro-d, Reading,
 

England]
 

Phaseolun vulgars:1. Habichuela. Cultivare. Zimbabwe. 

Las principale.- var. de habichuela cultivadan en Zimbabwe son Top Crop, 

Contender, fSminole y hledur VWbitc.r- mencionan los principalos problemas
 

(enfermedader y plagan). (CIAT) 

0? 6
 
27061; WASSIIJ, .N.N. ; ISLEIS , T.G. HOFIELDS, G.L. 1986. F'xed effect
 

gent *ic analynis,-
 cr a diallcl cross in diy bean:; (Phaeolu .ulgaris L.).
 

(ArAli:si: 
 renft*co dc! efecto filo de un cruce dial6lico an frijol).
 

TheorotioiA! and App!iled Senetics- 72tSS) :S1119-14511.En., Sum. En., 10 Ref.
 

[Dept. of Crop 4 Col Ccionce, United States Dept. of Agricuiture,
 

Research crvice, Michigan State Uriv. , Ea:st Lans:ing, MI
 

48821, U250)
 
Agricultural 

Fha:eolus vuldr! s. Gertica. ?Irotcina.s. Rendimiento. (!eterosis.
 

CruzaMicat0. Cultiare:;. Genotipon. Valor dietbtico. EE.UU.
 

Ce evciu6 un cruzaniento dial(lico completo entre linea:; hemocigotas 

distintas do f-ljol aeco comestible en cuanto a su rendimiento, centenido 
F2 yde proteina y caractevi,stlcas do cal. dad ciuinaria en las Leneraciones 


F3 on 2 loc,,lidades: Ea:;t Lars.ing y Saginaw (Michigan, FF.UU.). La
 

lon efectos dialtlicos (ettodo 1 modelo I) utilizando un
 

modelo -entlco de eecto fijo pormiti6 cemblinr !on daco; de 2
 

roneraciones e on 


interpretaci6n dc 


slo anlisir y cuantificar iun =cntribucionen relativas
 

lo:,efetcs genfticos aditivos do dominanciL a las habilidad's
de 

y espec' ificas. Se encon'r6 quo la habilidad
combinatorias gencrale 


efectos aditivos,
ecUinatoria general rurgia up 3 fuontes potCiIale : 


intoracciones 
 do dominancia en loci homoeiotose uonteraccione:; pom. do
 

dOo;;nancia quo incluyen o Ee
'n hbrido cl progeniti cr cuesti6n. 


enscntr6 qu la hibilidad combinatoria especif'ca ra una funci6n do
 

doninancia 6nicamente. 
 Lon efectois aditivos !ueron lon principalcs 

determinantes do ]a habilidad combinatoria gEneral y fueron altamente 

sigaificativas. Las interaccionezi do dcrriranclo erpecif lea fueron 

,;ignificativas para el rendimiento do sonilr, el contenido de humodad del 
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frijol cocido y la textura pero no para el contenido de protein.. La 
textura fue la dnica caracteristica para la cual el modelo aditivo
dominancia no pudo proporcionar un ajuste aderuado a los datos, sugiriendo 
qae la textura estA afectada significatl*!amente por la interacri6n 
epist~tica. So identific6 un cruce r 1-2 x Sanilac) que exkhibla un 
&an efecto heter6tico para el rendi. 'r de la semilla aunque los efectos 
adlitivos de los progenitores no er., .ignificativos. Se atribuyl este 
etecto de complementaridad a 1, cimplementaci6n entre los 2 proi;enitores. 
(RA-CIAT) V6ase ademds (-u 0086
 

01 Mejoramient,: Selecci6n y Germoplasma
 

0267 
27022 ADAMS, M.W. ; GHADERI, A. 1981. A progress report on the development 
n" .!gh bulk density and halo blight resistant dark red kidney boan. (Un 
..:,)rme de progreso sobre el desarrollo de frijol arri~onado rojo oscuro 
con alta densidad a granel y resistencia al ahublo de halo). In Michigan 
State University. Agricultural Experiment Station. Saginaw Valley bean-beet 
research farm and related bean-beet research. East Lansing. 1981 Research 
Report. p.

8
3. En. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Cruzamiento. Selecci6n. Caractristicas 
agronimicas. EE.UU. 

Se describe brevemente el trabajo realisado para recombinar las 
caracterlrticas deseables do frijol var. Montcalm (resistencia a 
Pseudomonas phaseolicola) y Charlevoix (alta densidad a granel) para 
obten:er un frijol arrifionado rcjo oscuro deseable. Se seleccioniron 150 
Flantas con caracterizsticas agron6micas deseabiss y so identificaron 38 
familias F4, las cuales se estAn ntrltiplicando y evaluando on el campo en 
Fuerto Rico. Las familias seleccionalas de este vivero se cultivarin en 
;ruebas prelimtnares de rendimiento e, 1982 en la granja exptl. de 
Yontcalm. (CIAT) 

0268 
27088 ALVARADO-RODRIGUEZ, B. ; LEIGH, T.F.; FOSTER, K.W. 1986. Oviposition 
site preference of Lygus hesperus (Hem'ptera:Miridpe) on common bean in 
relation to bean .o and genotype. (>eferencia del sitio de oviposici6n de 
Lygus hesperus (Hemiptera:MiridarV en frijol com6n en relacibn con la edad 
y el genotipo do frijol). Journal of Economic Entomology 79(4):1069-1072. 
Un., Stir. En., 15 Ref. [Univ. of California, Davis, CA 95616, USA] 

Phaseolus vulgaris. Lygus hesperus. Cultivares. Resistencia. EE.UU. 

En condiciones do campo en los EE.UU. se determin6 la preferencia del sitio 
de oviposici6n Je Lygus hesperus en frijol comrn en relaci6n con el estado 
fenol6gico y los genotipos do la planta. Las plantas en el momento de mAx. 
floraci6n (50 dias despus de la emergencia) fueron mis susceptibles a la 
presi6n per oviposici6n do L. hesperus que los otros 2 grupos do odad. Se 
encontraron diferencias significativas en el no. de huevos puestos en los 

diferentes genotipos. CIAT 5683 y Red Kidney rocibiron 4 y 3 veces mds 
huevos, resp., que las introducciones menos preferidas BAT 1081 y BAT 
1299. Ii la etapa fenol6gica ni los genotipos utilizados en este trabajo
 
tuvierun un efecto en la estructura do la planta seleccionada para la
 
oviposici6n do L. hesperus. Las vainas do 3 dias do edad, el tallo do la 
inflorenencla, el peciolo do la hoja y el pulvinulo foliar fueron
 
preferidos do manera significativa y recibieron mAs del 80 per ciento de
 
los huevos depositados por L. hesperus. Estos resultados sugieren que iL
 
no preferencia de oviposici6n es un factor importante en la resistencia del
 
frijol comfn a L. hesperus. (RA-CIAT)
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0269
 

27265 ALVARADO-RODRIGUEZ, B. ; LEIGH, T.F.; FOSTER, K.W.; DUFFEY, S.S.
 

Resistance in common bean (Phaseolus vulgaris) to Lygus hesperus1986. 
frijol comdn a Lygus hesperus
(Heteroptera:Miridae). (Resistencia del 


Entomology 79(2):484-489. En.,
(Heteroptera:Miridae)). Journal of Econoic 


Sum. En., 18 Ref., I. [Univ. of California, Davis, CA 95616, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Lygus hesperus. Cultivares. Resistencia. Selecci6n. 

EE.UU.
 

Se evaluaron 38 genotipos seleccionador de Phaseolus vuliaric por su 
una plags inportante del frijolresisencia al inaecto Lygus hcspcz'uz, 

Los entimados do incremento bruto, la 

preferencia pars ovipositaci6n, el desarrollo de las ninfas y la 
com6n en el occidente de los EE.UU. 


fueron utilizados comosupervivencia do L. hesperus en estos cv. 
parfmetros para identificar cl germoplarma resistente y los mecanismos 

La evaluaci6n de ia resistenciagenerales involucrados en ia resistencia. 
de ninfas recifn nacidan coro medida de ovipocici6n.dependi6 del conteo 


Tambi~n se realizaron estudios para vatidar lo anterior, evaluando ia
 

supervivencia do los huevos. 
So encontr6 resistencia mediante la
 

preferencia para oviposici6n en las accesiones BAT 1258, DOR 42, Gloria,
 

BLAN 7644, Bountiful y C 15. 
 Se evidenci6 antibiosis por Ia reducida tasa
 

de desarrollo do ninfas 
en las acce.siones BAT 	1081, BAT 1258, BAT 1299, BAT 
por Ia escas.,a cupervivcncia1254, Gloria, 0425, y CIAT 5979, como tambiin 

y CIAT 5979. Tambi6n se en estas mismas accesiones, a excepclin de Gloria 
on T 39 y Michiganobserv6 una reducci6n significativa en 	ia supervivencia 
l Per.o;funcionanImproved Cranberry. Estos resultados rugieren que [or 

2 mecaniznos generales de rezictencia: Ia no preferencia po interferencia 
rtducido crecimiento a la oviposioi6n y ia antibiosis por induccJfn de un 


do ninfac y una reducida supervivcncia. Esto:; halla ~o: ayudar-An on Ia
 
Jt fr(jol comin
uelecci6n do gortoplalma pars cl ejoramiento gentico 

resistente a L. hesperus. (BA-CIAT)
 

027C
 
M.F. 	 1911. Variation of varietioL of ltan: In their 

edader de fr'jol on su 23137 BARRUS, 
- isceptibility to anthracnoe. (VariLci6n de la: var 

:190-195. En., If.susceptibilidad a ia antracno:,is). P',ytopai; icEy 1(6) 

Phaseolus vulgaric. Cultivares. Pajzas. Colletotricum linerJuthianul.
 

Resistencia. EL.UU.
 

var. de friJl cour 2 cede:: do ColletottichuoSe inocularon varias 

lindemuthianas para 
 cvaluar :u re:si-.tn(.uca. N (e -rr iuitaro var. do 

a nir.Lun, de la:z opa:; del LonLo cvaluado. (CIAT)frijol rei!,terntec 

0-,71 

27362 BAULOIN, J. P. ; LEWlN50((, E.; MARECHAL, P.; OTOUL, E. 1985. A 

breeding pregrxr.ce with the interc!pecific lybridf: between Phateolus 

vulgaric L. and Phaseolus acutifolius A. Gray. (Ur, proErama do me lcramiento 

con los hibridor. interespeficos entre Phareolus vulpriv y 
Pcport 28:66-67. Fn.,P. acutifolius). Dean Irsprovemcnt Cooperative. nnual 


4 Ref. [Facult, des Sciences Agronc;iques de l'Etat, 5800 GtMbloux,
 

BelLi um] 

acutifoliss. ia1ridacifn. Cruzaaniento.Phafeoluc vuliarl'i. FhasEolua 
Blgica.
 

oruzamlento en el Dopartacento de FitoteeniaSe estableci6 un progrsrsa do 

ias era: b!rreras de ircompatibilidad de iaTropical para superar 

de las especie.; Phascolus vuiLari-; y P. acutifolius.tranmiii6n gen6tica 
ur 1rocediriento dL r.ejrctsiento quo conzisteDo e te material, se defini6 


en maximizar cl intercambic ren6tico 
entre los 2 genoca:, por medio do un 

programs intenso de autocruzatiLntos. Cuando va a ocs iir tin suficiente
 

mezlado do los 2 genomas, se realiza un retrocruzamiento con
 

107
 

http:pregrxr.ce


progenitores de P. vulgaris para regresar a la etapa dtploide. El objEtivo
 
es realizar la introgrersi6n s6io de aquellas caracteristicas rOtile3 de P.
 
acutifolius en un cv. tlite de P. vul'aris. (CIAT)
 

0272
 
27364 BAUtOIN, J. P. ; MARECHAL, R.; OTOUL E.; CAMARENA,F. 1985. 
Interrpecific hybridizations within the Phaseolus vul&arir L. - Phaseolus
 
cccineu, L. comIlex. (libridaciones interespecificas dentro del complejo 

Phasenlun vuliarl-P. coccineus). Dean Improvement Cooperative. Annual 
Report 28:64-65. En.. 2 ier. [Facult6 des Sciences A~ronomiques de l'Etat. 
5200 Co-bloux, Belgium] 

Fhaseolus vulf-rn--. IPibridaci6n. Plia:eolur coccilneus. B6181ca. 

Se re-uMer en forna do cuadro Ic re-ultados do hibridaeitr en C El tnero 
Pha--eolus dontro del complcjo Phaseolun vulgarls-P. coccineus. stos Cruces 
se realizaror: en Ia Facult6 de Sciences Agronomiquet de l'Etat, MiLica, 
para rmejorar ]o adal tac!6r del frijol a Ia- condicione tropicalts. (CIAT) 

0273 
26090 EUhAL:O L. , J.F. ; MAIiPOQU1I, J.A. 1583. Re acci6n de 500 cultivates 
de fricl arbu:-tivo de color a la rcya (UroMyceL phaeol Arth) en el 
altiplano de Pc: to, 1oelarta=ento de Nario. Tosir Inr. r. Pacto, Colombia, 
Univer idad de ramr. 57p. E-:.,L ,A. EL:., En., 17 cf , I . 

PhaLo-olus vulgari. G ri o la:n.a. Cultivare::. Poe-i:,tercia. Uroyco:, 
phazeoli. endinritito. Col oztia. 

Durante 1982-83 :e -valuaron 500 cv. do frijol artuntivo por :u reacc16n a 
la roya (Ur myrt : iacol) n t 01,to. de Nario, Colombia. En cl prir,;er 
nemei:tre de Iq62, cor irculacion natural :,, obtuvo E'enc del 25 per 
citnto de :tLqu,- foliar :z61o en 36 cv. En cI :cgundo :e-ro-tre de ',82 f e 
evaluaron i:oto:. r n r h y ct,,or lromri'oric-:; del ins:tituteColombiano 
Agroec-u-ric con iroculacifn ar tificial del F-1.-L.-nc en c] campo y en 
c~mara hcrea. f(: abtuvo rt:,o- del 10 per ciento de taque fol ar en 21 cv. 
en el carpo y 14cv. en c~nirra h oJa. En el .ricmer crr.o-tr de 1923 :,e 
determin6 ia caiqacidad productiva do eto I materlcz re.istente: cr 
comparacitn con Iiacol Andino, ottenlr~dooe rendir ierto:. do 956.00, 
1303.7", 1006.27, 137(.00 y 5KO.77 kg/ha [ara 24704, 313854, G7946, 06500 y 
Diaccl Arndine, rot. (.A (IYtracte)) 

027 4 
273143 CASCIAN:C, P.P. ; C'flO,-A", 4'.F. 1985. Fvaluation of now ,;cureer of 
dry bean gern la:.n foi yi(old or Pitanco to folerotinia nLIcrotiorurr. 
(Evaluacl6n de nwr-va: fCnte d gcrrollar..a de frijol por resistencia a 
SclerotirJa :clretoorm.). Pean Imircvo-e nt Cooperative. Annual Rport 
28:33-35. Fn. [Dept. of Plant Pathology & Weed Science, Colorado, State 
Univ., For' Collin,, CC80523, U4A] 

Pha-eoCiun vulgenr: . Caltivare-. Wetnzclinia oclerotiorumn. Selecci6n. 
erintencla. Fioej-oramicnto. FE.UU. 

Fe realizt un e>0)t. de ca;iro en 19814en Ia U. del Entado de Colorado 
(EE.T.) con 12 cv. y linea- dc rejoramiento de frijol de prorama:u 
nacionalo o-inteznacicnale para evaluar ia inciducia de Sclerotinia 
nclerctrorum, ia produccitn de apotecios y el rendimiento de frijol en 
parelas inf,: tada:- (on la cnfermedad, rrotegida:; o no con fungicidas. La 
r,enor producrifn de Ljotocic :e ae:oci6 Leneralmente con la., plantat. de 
tijo m.3 erecto come A 51, 83 VFF V'XA 222, P.1. 169787 y Black Valentine. 
Lan acc-oione P.. 169787, lack Valentine, A 51 y 83 VEF E)A 222 
pro-rontaron 0no del 30 por clento de irfecel6n max., y tuvyeron indices 
do enfnrredad ba'c. Las difoer-lac de rendiliento entre cv. y 
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tratalientos fueron significativas, pero no ael loo datos del porcentajo de 
; reduco16n del rendimento. Parece quo P.. 169787, A 51P,83 VEF MXA222 y 

poslblemente Fiesta pueden aportar algunas carAoteristicae fitiles para el 
reJoramiento per resistenoia al rcho blanco y para la provenoign de 
enfermedades on el frijol comeroialmente aceptable en esta regi6n. (CIAT) 

0275 
26990 CENTRO INTERNACIONAL DE AGICULT.RA TROPICAL. 1986. Bean program.
 
Annual report 1985. (Programa de frijol. Informs Anual 1985). Cali,
 
Colombia. Working Document no.11. 331p. En., Il. Also in Spanish.
 

Phaseolus vulgaris. GOermoplasma. Base do datoe. Propagaci6n.
 
Fito eoramiento..Enfemedade.y pat6genos. Insectos perjudioales.
 
Rendimiento. Adaptaci6n. Resietencia. Sequia. Fijaoi6n de nitr6geno.
 
Hibridaci6n. Valor nutritive. Tranferencia de teenologia. Am6rica Latina.
 
America del Sur. Africa. Caribe.
 

So informs sobre las actividades realizadas per el Programs de Frijol del
 
CIAT on 1985. Las aotividades relacionadas con el germoplasma de frijol
 
inoluyeron recolece16n, multiplicaci6n y distribuci6n, investigacidn
 
bioteonol6gica y manejo de dates. Se realizaron eatudios de mejoramlento de
 
caracteristicas para resi3tencia a erermedades y plagas, potencial do
 
rendimiento, adaptac16n, tolerancia alasequin, fijaci6n de N,
 
hibridaci6n intere3pecifica y calidad nutricional. El mejoramiento tambihn
 
so dirigi6 al desarrollo de caracteristicas para regiones eapeCificas y a
 
la evaluaci6n en viveros unitformes. Se evaluaron y mejoraron las prActicas
 
agronemicas. Se realizaron aotividades de capacitaci6n cientitica y de la
 
red on America Central, Brasil, Perf y Africa. Los trabajos individuales se
 
encuentran en esta publicaci6n bajo los siguientes no. conseeutivos: 0097,
 
0098, 0127, 0248, 0219, 02509 0251, 0276, 0277, 0278, 0279P 0280, 0281,
 
0282, 02831 0284, C285, 0286, 0311, 0337. 0338 y 0339. (CIAT)
 

0276
 
26996 CENTRO INTERNACIONAL DE AORICULTURA TROPICAL. 1986. Genetic 
improvement. Character improvement. Entomology. (Hejoramiento genatico. 
Hejoramiento de caracteres. Entomologia). In _ . Bean Program. 
Annual Report 1985. Call, Colcmbia. Working Document no.14. pp.54-68. En. 
Also in Spanish. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Resistencia. Eipoasoa kraemert. Apion
 

godmani. Acanthoscelides obtectus. Zabrotes subfasciatus. Colombia.
 

En 1985 continuaron las evaluaciones de la resistencia de la plants hoepe
dante a Empoasca kraemeri, brOquldos y Apion godmani. Se evaluaron en el. 
campo lineas de 5 ciclos de mejoraniento, resistentes al saltahcjas, pars 
determiner se as ban logrado avances en los ciclos de seleoc 6n en ouanto a 
los niveles generales de resistencia. La identificaci.n de germoplasma 
silvestre do Phaseolus vulgaris proveniente de Hxicoo con altoi3 niveles de 
resistencia a lo brdquidos, form6 1abase de un programs do mejoramiento, 
dando come resultado el denarrollo de 7 lineas de frijol (codificadas come 
BRU 3-10) con niveles intermedios a altos de resistencia a Acanthoecelides 
obtectus y Zabrotes subfasciatus. En relaci6n con A. godmani, as realiz6 un 
vivero prlimiinar de Apion (2 replications) con 198 lineas seloccionadas 
del vivero do adaptac16n de frijol rojo y negro de 1984. (CIAT) 

0277 
27001 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Genetic improve
ment. Character improvement. Increased N fixation. (Mejoramlento gen6tico. 
Mejoramiento de caracteres. Incremento de l fijaci6n de N). 
In -_ . Bean Program. Annual Report 1985. Cali, Colombia. Working 
Document no.11. pp.107-116. En., Il. Also in Spanish. 
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Phaseolus vulgaris. Selecci6n. Genotipos. Fijaci6n do nitr6geno.
 

Nodulaci6n. Rendimietito. Rhizobium. Colombia. 

El criterio de selecci6n por fij.ci6n de 11utV'zado en CIAT incluye vigor 

de la planta, no. de n6dulon, mara a mediados de la florac16n, actividad de 

reducci6n d. acetileno, N total y rendilmiento de grano de los materiales 

cultivadoo en arena y en los ensayos de canpo con ligero ettrtS do N. El 

probrara de mejoramiento ha producido matriales con fijaci6n de N 

rrejcrada, y con un mayor conocimiento de lans caracteristicas de la planta 
asociadas, la eleccl6n do pjrogenitoros para combinar ostas diferentes 

caracterlsticas y el reflnamiento de los criterlor; de reecci6n, se pueden 

eperar ms avancesJ. Adicionalmente a ucto ertudlor,, se realizaron 

evaluaciono con 2 grupo; do cepa:; de hhizobium por nu capacldad para 

competir con las cepas natlvai;. Los rozultado; do ertoa ernayoc se 

prosentan en forma do cuadro. (CIAT) 

0278 
26994 CENTRO INTERNACiUNAL LE AGhICULTUIUA TROFICAL. 1986. Genetic 

improvement. Character ir, jrcmer.t. Pathology. (ejoraLrlento genitico. 

Vejora.iento de caracteres. Fatolcgia). In - Lean. Program. Annual 
2 7 3
 

Reort 19E5. Call, Cclombia. Working Document iro.1;, pp. -4 . En., 11.
 

Also in Ziani:h. 

Phaseolo vuigrir. isiariopsi:s jri seola. Fusarium 	 rolani chaLcoli. 

PhisoctcLIa -olalni, 1 cr opFhoina phaseolisa. Futariun. cxyJcrum. 

Cultivarc . Iei:tencia P loudcrmcna saeolicola. Germoplasma. Colombia. 

i trlijo ern patoogla do frijcl dcl IAT se concentr6 en laDurantu 10, 
r--anchafol.ar angular, lc at6geron de pudriciones radicaler, y el ahublo 

de halo. La rin i.'a1 i tividad on rilaciin con estar 3 enferredade fue la 

identifi-ac dende r f de roi.stercia a la erfermedad. 

Tambitr (e II ,iZr1crl trabal oC" con ernferr.;dades coe la roya,1 Ascochyta, 

ru:;t biia y aubl, bacteriaro ci':an. Irual que orn los aos
 

anterioreo-, lai; aetividade- 1rincipler se r-Iacior:arco con la uvaluaci6n
 

do germopiassa do frijol Lorru roacci6n a loi 15 t6genos de etas
 
alnfermedadcs. Lon vivforos uniforren; de frijol (1:e regantes, y avarnzadow), 


iLual que los viveros-, internacionwile dc. erl'eredade del frljol, fueron
 

evaluador principalmente en condliione do carrc en diferenteb; 
 localidades. 

(CIAT)
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27000 CEITO INTERNACICNtdI IlL AG1 CUIThi, TROPICAL. 1936. 
 renetic 
(Mejoramientoimprovement. Charactcr iirovcrelet. Tolerance to acid roil 

penttico. ,ejorali nto do, caiacterior;. Tolerancia a los ,suflob icido5). 

In __ . Pean lProgram. Annual lcer1t 11)5. Cali, Colombia. Working
 

Document no.114. pfp.93-1C. Er. Also in ,Clai1:h.
 

Phaseolus vulgari: . Cultivare:. Celecci6n. A]. P. 1Il. Procesoi fisiol6giCOs 

de la planta. flesi:;tencia. Colom ta. 

cabo enEl subprogiana de agronomla dv :uelo:; !ul CAT quo -e lleva 
a alto AlQuiliehao, Colombia, r;fztizcI1 r-eoreci6n do var. 1or tolerancia 

y/o Najo P disponlble en el rado, y el d1 e do 	 cx1. para entender uejor 

los mecanir!mo: fi:iohgiec. invclicradcr en or:taa toleranciai. Se sembr6 

otro expt. de Leleccifn pcioeficlercla de P er Popaynn (Colombia), y en 

brarsil el CIAT ralir6 o:tudio cobre la: raicss y la tolerancia 	 a suelos 
var. de6cidos. Se presentan en firm'a do uadro Ion rendirientoo do las 

MoJor comb :otrt:irs.i-tcide Al, como los resultadostre. P y ian tambiln 


preliminare: de lc,; onrayon en 5ra:il. (CIAT)
 

0280 
27002 CENThO INTERN.CIONAL PU AGHICULTURA TROI,ICAI,. 1986. Genetic 

imprcvement. Character imprcvemrnt. Variability from interpecific 

hybridization. (lcjcram iento Ceretico. Mejoramiento do caracteres. 
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Variabilidad de la hibridaci6n interespecifica). In . Bean 

Program. Annual Report 1985. Cali, Colombia. Working Document no.14.
 
2
 

pp.117-12 . En. Also in Spanish.
 

Phaseolus vulg-aris. Cruzamiento. Phaseolus coccineus. Selecc16n. 

Resistencia. Ascochyta. Ophiomyia phaseoli. Colombia. Ruanda. 

Los objetivos del proyecto colaborativo entre CIAT ) la Facuttad de
 

de Gembloux (B6igica) se enfocan hacia el mejoramiento deAgronomia 
- otrasPhaseolus vulgaris a trav65 de un programa de cruces amplios con 

especies de Phascolus. Se evaluaron varias especies, principalmente del 

grupo P. coccineus, y se utilizaron en cruces. Adicionalmente, se evaluaron
 

en Popay-n, Colombia, varias aecesiones de la subespecle polyanthus par su
 

reaceci6n a la rancha foliar por Ascochyta. y dentro dcl Proyecto de los
 

se evaluaron en Ruanda 22 accesiones de las subespeciea
Grandes Lagos, 

coccineus y polyanthus per su reacci6n a la mosca del frijol. Los
 

resultadon de estas ensayos se prezentan en forma de cuadro. (CIAT)
 

0281
 

26995 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Genetic 

improvement. Character improvement. Virology. (Mejoramierito gon~tico.
 
;i-- .. Bean Program. Annual
Mejoramiento de caractereL. Virologia). 


Report 1985. Call, Colombia. Workirp' bueumont no.14. pp.145-53. En. Also in 

Spanish. 

Phaseolus vulgaris. Virus del cos.aico comOn del frijol. Resistencia. 
par sumilla. Tranmisifn de enfermedades. Virus delCultivares. Tran:,=!rin 

frijol. Colombia.
mosaico amarillo del frijol. Virus del mosaico doiado del 


El tnfasis principal de la investigaciin sabre FCFTVen CIAT-Palmira fue la 

caracterizaci6n de los mecanl.mos de revisten-ia a ia ralz negra y la
 

identificacitn 
 de nuevas fuentes de resistenca. En relaciin con BYEV, el
 

efuerzo principal de 
inveotibaci6n en 1985 fue la caracterizaci6n de la
 

nueva cea BYXV-OI (Orfpo-I;IA), la eual so presnta en Chile. Esta nueva
 

ha aislado para buscar nuevas fuentes de reslstencia y pars
cepa se 
aprender m5 a-erca de la epidumiologia du BYFV en Chile, en particular 

una importante revisi6n de
sobre su origen. En relacin con PGN, ce inici6 

las estrategian de investigacifn a medida que la coordinaci6n del proyecto 
6 
en la -ede del CIAT. Pe realiz6 un anllhsis
de DGMV se centraliz 

y de otrosgenealgico de toda. las lineas mejoradas par mosaico dorado 

de eojoramiento que han mostrado buen compcrtamiento agron6micomateriales 
bajo pre.-i6n do RGIIV.Se hicieron progresos substanciales en los esfuerzos 

para utilizar fuentes de rosisntencia al EGMVmediante el uno de lineas 

resisterten coma A 429, DOH 302 y IVI1 303. (CIAT) 

0282
 
1986. Genetic270C5 CENTRO INTERNACICNAL DE AGRICULTUIRA TROPICAL. 

improvement. Evaluation in uniform nurseries. (Hejoraniento geltico. 

Evaluacifn en viveroz uriformeL). In _ . Dean ProGram. Annual Report 

1985. Call, Colombia. Working Document no.14. pp.157-209. En. Also in 

Span rh. 

Phaseolus vulgaris,. Germoplasma. Adaptacifr. Hlbito de la planta. Caract

la seilla. Resi.-tencia. Hicofsi. Fitomejoramiento. Colombia.eristicas de 

prob6 2300El rroerama de evaiuaci6n de progerie: de 3 etapa-- del CIAT 
primera etapa. vivero
 

de evaluac6n de frijol (VEF): 1451 entradas; ,egunda etapa, ensayos
 
materiales nuovo- di--tribuiido en la -sigulentu forma: 


210 entradas.prelininares (EP): 391 entradas; y tercera etapa (IBYAN): 

Para eotoS 3 v'vero uniformos ze incluyen en forma de cuadro los 

s.igulentes datos: no. de grupo de viveros internacionales (IIYAN, VEF y 
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EP) que se distribuyeron durante 1985 a los diferentes paises; distribuci6n
 
de las entradaz VEF; no. de entradas de frijol en el VEF organizadas segn
 
el h~bito do crecimiento y las caracteristicas de i semilla; no. de
 
entradas de frijol en cada grupo del VEF/85 organizadas zeg6n la
 
resistencla a enfermedades (mancha foliar angular, antracnosis y mancha 
foliar por Ascochyta); lineas exptl. con rendimientos superiores al prom.
 
en 2 sitios en Colombia (EP/85); rendirientos d lao tnejores lineas del 
IBYAN organizadac sog6n la clase do color, tarsio de lao semillas, hAbito
 
de crecimiento y localidad. Fe incluye tamnbi6n un rosumen de los resultados 
a nivel mundial de los ens;ayos del IBYAN realizados on el afo anterior. 
(CIAT)
 

0283 
27012 CENTRO INTERNACICNAL CE AGEICULTJRA TROPICAL. 1986. Scientific 
traininC and network activities. Africa. (Capacitaci6n clentifica y 
antividades de la red. Africa). In _ -__ . oan Program. Annual Report 
'985. Call, Colcrbia. WorCing rocument nc.14. 1,p.282-31 

8 
. En. Also in~Spani st. 

Phaseolus vulgari.s. Fitocrejcrn:ie,nto. Desarrollo. Transferencia de 
tecnologia. Introducei6n d, 1.1antas. Control do plagas. Germoplasma. 
Cocci6n. Registro del tiempo. C~nterddo do proteinas. Africa. 

Se presenta irformaci6n detallada sobre las actividadei del programa de 
rmejoramiento del CIAT y de los programac regionales y nacionales en Africa, 
con bnfais especial en el Frcyecto Regional de lou Grandes Lagos en Africa 
central. e relten y -,e ruecntan los principales resultados do las 
actividade ris Imortartu! :e, izada unr 1915 on lan Lreas do 
capacitacin, desarrollo e Introduccli6n de var., control cultural y qu!mjco 
de plagas y enferrodade:, e tudios de nutrici6n (tiempo de coecl6n y 
contenido de proteira) y enucayos var. a nivel do finca. Se incluyen los 
planes future para 1916. (CIAT)
 

0"181j 

27010 CENITRO INTIN,;ACICNAL [F CILLTUIA TOE'ICAL. 1986. Scientific 
trainir-C and networ otivitio:. Prazil. (Caacitaci6n cientifica y 
actividados de la red. Irasl.:n - . Pear, Program. Annual Report 
1985. Cali, Colombia. WorkinEd ent no.)1. rp.253-275. Also in'cL-too En. 
S|;arn sh. 

Phasoolu Vu[Wl 'i::. Cul tAv,.re'. . Introdu!cir. de plantaa. Adaptaci6n. Rendi-
Miento. Croznlerto. Fitocei(cramlentr,. Lra:il.i Ccloria. 

Un total (- I467 1 .i: do ,-4orari,-rntc avanzada:s entraron al Prail en 
19P5. Dc:sput: d! 1z rnpe, (1I6n for ).roercia de erferedadCL docconocidas, 
las linezas avanz:ida:u fe. o eadas On c-I carpc (or su adaptaci6n a 
aiferentes anbient.c .. i4-.,uonta una 1i ta do. lau 10 mejores lineas 
avanzadas rojas/p~rurau, ne[}a , crum-w y rclja: , y do lon testigos comunes 
y locales quo so en,'aror en lo(n::ayo: :1 IrA rc:, de rerdimiento en 
las diferente:: Icealidalo:c. Tamtin ,c rcalizaron un total de 1009 
cruzamiento: en CIAT, y !o :oFlaeioru 2 y F- fu,:rcs onviadas al Prasrl 
en dic. de 1585. P:.tcc cz uze;io:rto: Lu real zcron ;avra incorporar 
res.iutencia a h. :2lUS, , antracr;o!uiu, a- la r.ancha foliar angular, a la1 la 
rcya y il aublo actcrlano corCn. (CIAT) 

27009 CE,5715 15TF15ICiC5I. IT ASIICULTUhA TROPICAL. 1986. Scientific 
tralninL and nutwork aetlvitrio. Central Alorlca. (Cal.acitaci6n cientfrica 
y actlvidades de i. red. Aeric-i Central). In _ . Pean Program. 
Arual Reort 19V5. Cali. Colontia. Uring Dccuzent no.14. pp. 

2 
43-

2 
51. 

En. Alo in :r,ani:h. 

Phaseolus vulgarls. Transferncia de tecnclogfa. Sermollasma. Resistencia. 
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Apion grdmani. Virus del mosaico dorado del frijol. Rhizoctonia solani. 
Xanthomk-nas phaseoli. Adaptaci6n. Amdrica Central.
 

En 1985 el Proyecto de Frijol para Amnrica Central y el Caribe, incluyendo 
M6xico tropical y PanamA, continu6 generando tecnologla para los programas
 
nacionales. Se incrementaron los ensayos a nivel de fines y la siembra de
 
viveros en cada pals; esto dio como resultado Is identificaci6n de
 
materiales promisorios, superiores a aquellos que se usan actualmonte. Se
 
realiz6 buen progreso en la incorporaci6n de resistenia a Apion godmani y 
en el aumento de lo niveles de resistencia al BGMV, mustia hilachosa y 
afiublo bacteriano coman. Tambi6n se increment5 la capacitaci6n per medic de 
curses regionales, curses en los paises y reuniones de trabajo. (CIAT) 

0286
 
27011 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Scientific 
training and network activities. Peru. (Capacitaci6n cientifica y 
actividades de la red. PerO). In _ . Bean Program. Annual Report 
1965. Cali, Colombia. Working Document no.14. pp.277-281. En. Also in
 
Spanish.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Resistencia. Virus del mosaico comOn del
 
frijol. Uromyces phaeoli. Aoaptaci6n. Rendimiento. Selecci6n. Sequia.
 
Color de la semilla. Per6.
 

El proyecto regional del CIAT en PerG ha dado max. prioridad al
 
mejoramiento de la var. de frijol. Se logr6 ur progreso substancial en el
 
desarrollo de var. resistentes a BCMV y roya (CIFAC 1277 y CIFAC 1288). con
 
buena adaptaei6n en el Valle de Chincha. Otro avance significativo fue el
 
establecimiento del primer expt. de la red, el ensayo uniforce de
 
rendioiento pars frijol voluble y arbustivo pars la Sierra/1985. En ambos
 
ensayos. las mejores lineas avanzadas se incluyeron en los programas
 
regionales de Cuzco y Cajamarca. Hasts Pi memento, 6 lineas (A 59, San
 
Crist6bal 83, BAT 1393, G 14523,V 8025 y C 41495) han side seleccionadas per
 
su buena adaptaci6n y altos rendimientos en condiciones de ,equia. En el
 
Valle de Chincha, s selcccionaron 5 line3s (C 6278, G 2587, 0 3736. A 211
 
y FR 2811) por su resistencia a los nematodcs (Weloidogynesp.). (CIAT)
 

0287 
27375 CIHIECO, E.M. ; PROVVIDENTI, R. 1985. Reaction of purple-podded bean 
cultlvars to viruses. (Reaccl6n de cultivares de frijol con vainas color 
pfrpura a Ion virus). Bean Improvecent Cooperative. 4nnual Report 28:45-46. 
En., 6 Ref. [ew Yor'" Stite Agricultural Experiment Station, Cornell Univ., 
Geneva, NY 14456, USA) 

Phaseolus vul~aris. Virus del mosaico comsn del frijol. Virus del mosaico 
amarillo del frijol. Virus del mosaico ael pepino. Virus del amarillamiento 
de las vonas del trebol. Virus del moteado del mani. Cultivares. 
Renastencia. Selecci6n. EE.UU.
 

En condiciones de invernadero en la estaci6n eyptl. agrlcola del Estado de 
Nueva York en Gcneve (EE.UU.), se estudiaron las reacciones de cv. de 
frijol con vainas color p6rpura al BCMV, PYMV, virus del mosaico del 
pepino, virus del amarillamiento de lan venas del trebol y virus del 
moteado del mani. So utilizaron cemillas de 3 lineas de Royalty Purple Pod
 
y 4 de Royal Burgundy que se obtuvieron de fuentes cocerciales. Los
 
resultados indicaron una considerable uniformidad en is reacci6n de los 2
 
cv. con vainas color p6rpura a los virus del frijol mAc comunes. TodaF las 
7 lineas fuoron resistentes a la cepa NY-15 de 3C!V, pere tal como se 
esperaba, son susceptibles a la cepa tipo BYIN, a la cepa del frijol del 
virus del moaico del pepino y al virus del amarillamiento de las venas del
 
trebol. (CIAT)
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27376 
0288 

DICKSON, M.H. ; THODE, R. 1985. Breeding for cold tolerance 
in beans.
 

frio). Bean Improvement
(Mejoramiento dnl frijol per tolerancia al 


Cooperative. Annual Report 28:103. En. [New York State Agricultural
 

Experiment Station, Geneva, NY, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Resistencia. Fitomejoramiento. EE.UU.
 

a 16 grados centigrados despubs de la
 Se mantuvieron plantas de fIrijol 

sepregaci6n per su capacidad defloraci6n para observar un amplio range dc 

clasificaron
condiciones. Las plantas se 


como fijadoras, malas fijadoras y no fijadoras. Los resultados 
se 


fijaci6n de las vainas bajo estas 

basaron
 

plants F2 y de las lineas RC2 de
 
en el anlisis de las lineas F3 de cada 

cruce NY 23 x BL 92 indicaron una
lab plantas RC1. Los resultados en F2 del 

correlaci6n pobre entre el vigor de la planta, los diar a la floraci6n y la
 

fijaei6n de las vainas. De la gran colececi6n de lneas probadas, se
 

y con vainas rectas y redondas. (CIAT)
obtuvieron varias con buenz. fijacign 

0289 

27354 EMPRESA GOIANIA DE PE!OUTSA AGROPECUARIA. 1983. P-ojeto feijao. 

(Proyecto frijol). 8 4In .. __ . Relatorio Ttenice 1982. Goiania-GO, 
. Pt.Brasil, Departamento do Dil'usao e Informaeao. pp.75-

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Selecc16n. Introducci6n de plantas.
 
de teenologia. Brasil.Adaptaci6n. Cultivos asociados. Zea mays. Evaluaci6n 

los resultadoi de las investigaciones en frijol realizadas por 

la Empress Goiana de resqutra Agropecuaria, Brasil: selcei6n de 
Se presentar 

cv. per
 

resistencia a enfermedades y plagas y buena aceptacin comercial,
 
6 mis eficientes
y determinaci n de teenologlasintroducci6n de Lermoplssm= 


el sistema do asociaci6n maiz-frijol. (CIAT)
para 
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1982 progress report


27032 GHADERI, A. ; SAETTLER, A.W.; ADAMS, M.W. 1982. 


on breeding for resistance to anthracnooe. (Informe de progreo sobre
 

antracnosis, 1982). In Michigan State
 
mejoramiento per resistencia a la 


University. Agricultural Experiment Station. Saginaw Valley 
bean-beet
 

research fair and 
 related bean-beet resecarch. East Lansing. 1982 Research 

Report. pp.53-55. En. 

Colletotrichum
Cultiares. Gerroplasma. Resistencia. 
EE.UU. 

Phaseolus vulfaris. 

lindemuthianum. Seleceibn. Cruzamiento. 

Durante 1982 ceontinuarzrn ]a evaluaci6n y telecei6n do materiales gengticon 

de frijol negro, blanco y arrilaonado por rc: isteriIa a la antracnois 

Se describon los proecedimientes utilizados 

de lcs tipo. de frijol indic. dos. En el case
(Colletotriehum lindenuth:anum). 

para majoramiento en cads uno 


de' frijol negro y blrnco rolo se seleccionaron aquellos nateriales que
 

las raza- sifa y delta del pat~goro. En el case
 
presentaron resistencia 

genticcs consistioron de materiales 
del frijol arrigonado, 1c3 materiales 


jr procedimiento de retrocruzamiento
segregantes derivados do que 

eono dcnante y a Vontealui come progenitorinvolucraban a C-492'12 

recurrente. (CIAT)
 

0291
 
Progress report on 

sobre el programs de 
27021 GHADERI, A. ; SAETTLER, A.W.; ADAMR, N.W. 1981. 

anthracnose breeding [rogram. (Informe de progreso 
Agricultural

mejoramiento por artracnosiL). in Michigan State University. 

Valley bean-beet rosearch farm and related 
pp.B0- . Fn.

Experiment Station. Saginaw 8 2 

bean-beet research. East Lansing. 1981 Research Report. 

Reistencia. Colletotriehu;fl lindemuthianum. 

Selerciln. Arquiteetura ce la plaata. Fitomejoramiento. EE.UU. 
Phaseolus vulgaris. Cultivares. 
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Se diacuten brevemente las estrategias del programa de mejoramiento por
 
resintencia a la antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) en frijol
 
blanco y negro y frijol Kidney. Ademds, se describe el m6todo utilizado
 
para 2ejorar la arquitectura de planta de 2 fuentes de resistencia a la
 
antracnosis y se discute la posibilidad de desplazamientos de razas
 
patogdnicas del hongo en el futuro. Actualmente se estAn seleccionando
 
todos los materiales avanzados par rosistencia a las razas alfa y delta de
 
antracnosis. Cualquier grupo de plantas homocigotas resistentes a las razas
 
alfa y delta podrian ser portadoras de: nl gene Are, los genes Are y Nep-2,
 
los genes de resistencia de Tuscola y el gene Are o los genes de 
resistencia de Tuscola y Nep-2. Se espera seleocionar per resistencia a la 
raze delta conferida por el gene Are proveniente de C-49242. (CIAT) 

0292 
27428 HERRERA 0., 0. ; BASCUR B., 0. 1986. Bases del programa de 
mejoramiento gen6tico del poroto en el INIA. (Basis of the bean breeding 
program at INIA). Agricultura T6cnica 46(2);203-207. Es., Sum. Es., En., 7 
Ref. (Estaci6n Experimental La Platina, Inst. Nacional de Investigaciones 
Agricolas, Casilla 439/3, Santiago, Chile) 

Phaseolus vulgaris. Fito~ejoramiento. Resistencia. Virus del mosaico com6n 
del frijol. Virus del mosaico amarillo del frijol. Cultivares. Chile.
 

El principal objetivo del programa de mejoramiento de frijol del Instituto
 
Naecional de Investigaciones Agricolas es elovar el potencial de 
rendimiento y la calidad de las var. cultivadas en Chile. El programa estd 
dirigido a la obtenci6n de var. resistentes al BCMV y BYMV, los mAs
 
importantes problemas de producci6n. Puesto que se han identificado nuevas 
razas de ambos virus, se han utilizado diversos mftodos, entre los cuales 
estAn el cruzamiento y el retrocruzamiento entre var. tradicionales 
susceptibles y var. resistentes. El programa ha entregado numerosac var.
 
mejoradas. (RA)
 

0293
 
27028 ISSA, E. 1985. Resistencia varietal de cultivares paulistas de feijao
 
Phaseolus vulgaris L. a quatro enfermidades. (Resistencia varietal de
 
cultivares paulistas de frijol a cuatro enfermedades). Biol6gico 51(5):113
117. Pt., Sum. Pt., En., 9 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Resistencia. Colletotrichum lindemuthianum.
 
Uromyces phaseoli. Isariopsis griseola. Fusurium solanJ phasoeoli.
 
Selecci6n. Brasil.
 

Se evalu6 en el campo en Campinas (Sao Paulo, Brasil), en mayo de 1983, la
 
resistencia de 7 var. de frijol (Ays6, Carioca, Cat6, Aroana 80, Carioca
 
80, Moruna 80 y Aet6 3) y do 3 poblaciones mixtas (911Colecci6n, RH!
 
Selecci6n y RH Negro) a las enfermedades que se presentan espontAneamente.
 
Todos los materiales, excepto Carioca, Cat6 y la poblaci6n RH!Selecci6n,
 
fueron rcsistentes a Colletotrichum lindemuthianum. CatG y Carioca 80
 
fueron resistentes a Uromycea appendiculatus. S61o la poblaci6n RH Negro
 
mostr6 aguna resistencia a Isariopsis griseola. Aunque no se encontr6
 
resistencia a Fusarium solani f. 3p. phaseoli, los dahoa on las ralces y 
los efectos en el rendimiento fueron menores en Ays6, Carioca 80. Moruna
 
80, RH Colecci6n y RH Negro que en el resto de los materiales. (RA
 
(extracto)-CIAT)
 

0294
 
26932 ISSA, E. 1985. Resistencia varietal en feijoeiro, Phaseolus vulgaris
 
L., a queima cinzenta da haste causada par Facrophomina phaseoli (Maubl.).
 
(Resistencia varietal de la habichuela a la pudrici6n gris del tallo
 
causada par Macrophomina phaseoli). Biol6gico 51(5):125-127. Pt., Sum. En.,
 
6 Ref. (Seeao de Doencas das Plantas Alimenticias Bsicas e Olericolas, 
Inst. Biol6gico Campinas, SP, Brasil)]
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Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cultivares. Resistencia. Macrophomina 

phaseoli. Selecci6n. Brasil. 

Siete var. de habichuela (Ays6, Carioca, Catd, Aroana 80, Carioca 80,
 

Moruna 80 y Aet6 3) y 2 poblaciones de mejoramiento (RH Colecci6n y RH
 

Negro), 6stas ya seleccionadas por resistencia general a las enfermedades,
 

fueron citudiadas pars determinar su resistencia a Is pudrici6n gris del
 

tallo (Macrophomina phaseoli) 
a los 20 dias de i siembra en Sao Paulo,
 

Brasil. Las semillas se seleccionaron y se trataron 
con una soluci6n 
de
 

suspensi6n de esporas
hipocloruro de sodio, y despu6s se inocularon con una 


de M. phaseoli. Mcruna 80 fue ia mds resistente. (CIAT)
 

0295
 
27034 KELLY, J.D. 1982. Crossing program. (rograma de cruzamientos).
 

In Michigan State University. Agricultural Experiment Station. Saginaw
 

Valley bean-beet research farm and related bean-beet research. East
 

Lansing. 1982 Research Report. pp.58-59. En.
 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Cultivares. Cruzamiento. EE.UU.
 

En 1981-82 se realizaron 2130 cruzamientos exitosos de frijol, los cuales
 

se desglosa per estaciones. Se incluyen los objetivos de mejoramiento en
 

cada case. (CIAT)
 

0296
 

27035 KELLY, J.D. 19F2. Early generation populations. (Poblaciones en
 

In Michigan State University. Agriculturalgeneraciones tempranzs). 

E-tperiment Station. !aginaw Valley bean-beet research farm and related
 

bean-beet research. r:astLansing. 1982 Research Report. p.60. En.
 

Phaseolus vulgaris. Cruzamiento. Cultivares. Selecci6n. EE.UU.
 

avances en la obtenci6n de poblaciones en 

generaciones tempranis, especificamente con referencia poblaciones F4 de 
Se informa brevementt, sobre los 


a 


frijol blanco, pobla,!iones P2 de frijol pinto, rosado y red mexican y
 

poblaciones F1 de 9 :lases comerciales. (CIAT)
 

0297 
27036 KELLY, J.D. 1952. Winter nursery prcgram. (Programa del vivero de 

invierno). In Mihigmn State University. Agricultural Experiment Station. 

Saginaw Valley bean-)eet research farm and related bean-beet research. East 

Linsing. 1982 Resear2h Report. pp.61-62. En. 

Phaseolus vulgaris. 'ultivares. Germoplasma. Selecci6n. Resistencia.
 

Urcmyces phaseolt. Macrophomina phaseoli. Isariopsis griseola. Arquitectura 

de la planta. tdapta i6n. EE.UU.
 

Se ircrma sobre el tipo, no., generaci6n y selececi6n de materiales de 

frijol sembrados en el programa del vivero de invierno durante jn81-82 en 

Isabela, Puerto Rico, donde se lograron seleecionar lineas blancas y
 

negras per resistencia a Urc:"yces phaseoll, Macrophomina phaseoli e
 

Isariopsis griseola, caracteristicas de arquitectura de la planta y 
los dates del. irterial que se colectarA en laadaptaci6n. Se presentan 

estaci6n 1982-83. (CIAT)
 

0298
 

27023 KELLY, J.D. 1S81. Winter nursery program. (Programa del vivero de
 

invierno). In Michif.an State University. Agricultural Experiment Station. 

Saginaw Valley bean-beet research farm and related bean-beet research. East 

Lansing. 1981 Research Report. pp.84-5. En.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Germoplasma. Salecci6n. Resistencia.
 

Enfermedades y pat6genos. Arquitectura de is plants. EE.UU. 
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Se deacriben brevemente los progresos del programa del vivero de invierno
 

en 1981 adelantado en Puerto Rico. Se sembraron 1577 lineas gen6ticas para 
su aelecoi6n por resictencia a enfermedades y caracteristicas de 
arquitectura de planta. Se seleccion6 aprox. el 30 por ciento o sea 467 de 
las lineas. Se presentan datos generales sobre los tipos de frijol 
sembrados (blancos, negros, great northern, arrionado, pinto, cranberry y
 

otros). (CIAT)
 

0299
 
27286 KIM, T.1. ; ECKENRODE, C.J.; DICKSON, M.11.1985. Resistance in beans
 
to bean seed maggots (Diptera:Anthomyiidae). (Resistencia del frijol a la
 

mosea de la semilla de frijol (Diptera: Anthomyiidae)). Journal of Economic
 

Entomology 78(l):133-137. En., Sum. En., 15 Ref. (Dept. of Agricultural
 
Biology, Jeon-Bug National Univ.. Jeonju, Korea]
 

Phaseolus vulgaris. Delia florilega. Resistencia. Dafios a la plants.
 
Semilla. Cruzamiento. Herencia. EE.UU.
 

En estudios de lab. y jaulas de campo en Nueva York, EE.UU., sobre la
 
resistencia de semillas de frijol a larvas de Delia florilega, las hembras
 
prefirieron ovipositar cerea de semillas sembradas de ciertas lineas,
 
especialmente aquellas con semillas mAs pesadas. Las semillas en
 
germinaci6n fueron mAs susceptibles a! ataque de larvas desde el momento en
 
que las testas se abrieron hasta que emergieran las plintulas del suelo. El
 
dafo foliar reaultante de la alimentaci6n de las larvas con semillas en
 
germinaci6n fue menor on lineas con semillas de color de germinaci6n
 
ripida. Las lneas de semilla de color Viva, PI 165435 y PI 165426 fueron
 
menos susceptibles al ataque larval que los tipos de semilla blanca 
Bonanza, Bush Blue Lake 47 y Early GallatiLl. Las semillas en germinaci6n 
resistentes no protegieron a los tipos suseeptibles cuando los 2 tipos se 
sembraron juntos. Las heredabilidades en el sentido amplio para el dafo 
foliar fueror, 0.55 para Early Gallatin x PI 165435 y 0.53 para Early 
Gallatin x PI 165426, y lac h .dbilidade un ul cantido ebtrOhu para los 
mismos cruces fueron 0.13 y 0.1b, reasp.; la caracteristica de resistencia 
se hered6 cuantitativamente. (HA-CIAT) 

0300
 
27352 LOZADA, C. ; BORGES F., 0.; MONTAGNE, A.; TORO, A. 1983. Evaluaci6n
 
de la resistencia a Empoasca kraemeri Ross y Moore en cultivares de caraota
 
(Phaseolus vulgaris L.) y su interaccifn con dosis de insecticida. In
 
niversidad Central de Venezuela. Instituto de Gen6tica. Informe de
 

)'-estigaci6n 1983. Maracay. pp.62-64. Es., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Resistescia. Empoasca kraemeri.
 
Insecticidas. Control qulmico. Control de insectos. Venezuela.
 

Durante 1983-84 se realiz6 un ensayo en el campo exptl. del Instituto de
 

Gendtica de la U. Central de Venezuela para evaluar la resistencia de 5 ev.
 
de frijol (J.G. 6101, J.G. 6118, J.G. 6119, J.G. 61483y Tacarigua) a
 
Empoasca kraemeri y su interacoifn con el insecticida sistgmico demet6n-S
metil aplicado en dosis de 0, 0.1875, 0.3750 y 0.7500 litres/ha. El cv.
 

J.G. 6118 present6 la menor poblaci6n de ninfas a dnsis bajas del
 
insecticida. La var. susceptible Tacarigua requiri6 dosis altas para el
 
control del insecto. El cv. J.G. 6119 (resistencla intermedia) requiere
 
tambiin dosis altas pera el nivel de la poblaci6n es mis bajo que en los
 
cv. susceptibles. (CIAT)
 

0301 
27371 LYONS, P.E. ; DICKSON, M.H.; HUNTER, J.E. 1985. The use of recurrent
 

selection in breeding for white cold resistance in beans. (Uso de selecei6n
 
recurrente en el mejoramiento del frijol por resistencia al moho blanco).
 
Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:99-100. En., 6 Ref. [New
 

York State Agricultural Experiment Station, Geneva, NY, USA]
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Phaseolus vulgaris. Cruzamiento. Whetzelinia sclerotiorum. Cultivares.
 

Selecci6n. Resistencia. Perencia. EE.UU.
 

Se completaron 2 clielos de selecci6n recurrente por resistencia fisiol6gica 

para probar su efectividad en el mejoramiento per mayores niveles de 

resistencia al mcho blanco (Sclerotinia sclerotiorum) en frijol. Se 
sirvieran como progenitorer. Estas
escogieron 20 diversos genotipos quo 


linear parentales o cruzaron on un dialelo parcial io que din origen a 30
 

cruces 6nicos. Se confirm6 quo eicte unsa variaci6n genitica aditiva 

involurada en la expresi6n de la resistencia ficiol6gica al moho blanco 

selocc16n recurrente puede usarse efectivamente en el
 

mejoramiento por mayores 

en frijol, y que la 


nivelcs de ete tipo de resistencia. (SLAT)
 

0302 
27369 MILLS, L.J. ; SILBERNAGEL, M.J. 1985. A iual ,crtening technique for 

halo blight and bean coeon mosaic viru. in beans. (O'na tgcnica de 

selecci6n doble para agublo de halo y el virus del ir saico cor~n del frijol 

). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:76--77. En., [Washington
 

State Univ., Research Tochnologist, United State- Dept. of Agriculture,
 

Agricultural Research Service, Presser, WA 99350, U3A]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivare'. Pseudcmonas phascolicola. Virus del mosaico
 

comn del frijol. Pesistencia. EE.UU.
 

Se realiz6 un eotudio [ara determinar- Li la inoculaci6n simultsnea con
 

Pseudoonas syringae pv. phaseolicola y DCF7Vsu5iinistra la Pirgma
 

informaci6n quo inoculacione; ceparadas y, por consiguiente, acorta el
 

ciclo de selecci6n recurrente. Los cv. de frijol que se 
utilizaron (88P-8,
 
I:icud y fY76-2812-15) fueron
Royal Red, Valliant, Vontcalm, 81CT62, Red 

eonecidas a ambas enferoedades. Enseleccionadoa con base cn la, reaccionc 
todo los expt. el pIO~ree de cada erferinedad individual en Ion cv. 

susceptible: fuo perceptible. IIY76-2812-15 y Red Kloud porranecieron
 
doblerente. La 

selecei6n doblo con P. syringac pv. phascolicola y BC!V permite obtener los 

mismos resultados quo si re selecciona per separado. Esta habilidad acelera 
una 

resistentes a ambas enf'erredade: cuando s seleccionaron 

significatvamcnte el proceso de rececci6n recurrente, lo que permite 

msi rapids estabilizaci6n de la resistencia. (CIAT)
 

C303
 
27082 NIENIIUIS, J. ; SINGH, SP. 1986. Combining atility analyses and
 

relationships among yield, yield components, 
 and architectural traits in
 

dry bean. (Anrlisis de iz habilidad combinatoria y relaciones entre el
 

del rendimiento y is:, caracteristicas
rendimiento, ic., componente: 

En. , Sum. En.,
arquitect6nicas en frijol). Crop Science 26(1 ):21-27. 


27 Ref.
 

Phases) us vularis. P!eteroai c. Caractcrlsticas de la Lemilla. 116bitu de la 

planta. Arquitectura do la planta. Rendimiento. Con:onentcc del 

rendimiento. Horenrci. Genes. Cul tivares. 

Se lievaron a cabo e:-pt. parr ' identificar los principles tipos de 

acci6n ggnica involucradon en la hcrencia del rendimiento, los componentes 

del rendimiento y algunas caracterIrtica:s _rquitect6nicas; 2) estimar las
 

correlaciones fenotipicas y genotlpicas entre cstas 
caracteristicas en las 

po!,lacionos de frijol adaptadas al cc.:ocultivo. Se cruzaron en forma 

diallica para obtener una cerie conlicta de 72 cruces, lineas de semilla 

pequeia (menoo que 26 g/1CO scsilas), medianas (de 26-40 g/100 semillas) 
00 


yio grander (mAs do 40 C/1 semillas) do cads une do los 3 hibitos de 

crecimiento (I, II y ill), 
la: cuales se cultivan cominrente on
 

monocultivo. SO cvaluaron las generaciones F1 y F2 cn estaciones
 

separadas en 2 localidades, Palmira (Mollisoles) y Popayin
consecutivac 
(InceptiLsolcs), en Colombia. Todas isa caracterinticas estudiadas
 

por encima del prom. de los progenitore2. La
mon.traron heterosia en la F1 

heterosin del rendimionto de la F1 per encima del mayor valcr de Ion
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profenitores pi'omedi6 36 par oiento en Palmira y 23 por ciento en Popayfn, 
y los valores de heterosin tendieron a incrementarse en los cruces entre 
progenitores do h4bitos de crecimiento cads vez mda divergentes. La 
habilidad combinatoria general,. determinada par el mdtodo 4 de Griffing, 
andlisis del modelc 1, fue Me importante quo la habilidad coobinatoria 
eapecifica pari el rendimiento y losecomponentes del rendimiento en los 
anlisis tantO de la F1 coma do Is F2. En los anflisis dial~licos tanto do 
- cFomo 'la F2,-los 'mismos progenitores i A375 y¥A457 o-,fueron . .. .. .... . .. . .. 

identificados come aquellos quo poselan los mayores efectos positivos do 
habilidad combinatoria general tasto pars el rendimiento como para el peso 
de Is semilla. Lou progenitores d&.erminantes (tipo I) tendieron a toner 
eeotos positivos de habilidad combinatoria general en cuanto a 
rema/planta, y efeotos negativos de habilidad combinatoria general para 
iae caraeteriaticas arquitect6nicas restantes en cualquiera o en ambos 
localidades, mientras que lo contrario tue cierto pars los progenitores 
indeterminados (tipos II y III). El rendimiento estuvo positivamente 
correlacionado con vainas/metro cuadrado, semillas/vainas y todas las
 
caracteristicas arquitect6nioas, a excepci6n de ramas/planta. En
 
contraste, el peso do is semilla so correlacion6 negativamente con el 
rendimiento, nudos/rama, nudos/planta y nudos en el tallo principal, y so 
correlacion6 pasitivamente con is longitud del entrenudo del tallo 
principal y con is longitud del tallo principal. Laa correlaciones 
gen6ticas entre lae caracteristicas sugieren quo Is selecei6n par una 
mayor longitud del entrenudo del tallo principal y una mayor longitud del 
tallo principal deberia resultar en el mejoramiento simultdneo tanto del
 
rendimiento come del peso de Is semilla; sin embargo, el tipo de plants 
resultante puede denasiado postrado c enredadera pars los sistemas de 
monoctltivo. (RA-CIAT) 

0304
 
27337 OSBORN, T.C. ; CLAKE, T.; GEPTS, P.; BLISS, F.A. 1986. Bean arcelin.
 
2. Genetic variation, tnhoritance and linkage relationships of a novel seed
 
protein of Phaseolus vulgearis L. (Arcelina de frijol. 2. Variaci6n
 
genetica, herencia y relaciones de ligaento de una nueva proteins de las
 
semillas de Phaseolus vulgaris). Theoretical and Applied Genetics
 
71(6):847-855. En., Sum. En., 12 Ref., I1. [Dept. of Agronomy, Univ. of
 
Wisconsin, Fadison, WI 53706, USA
 

Phaseolus vulgearis. Proteinas. Semilla. Herencia. Germoplasma. Cultivares. 
Gen6tica. Cruzamiento. Resictencia. Plagas de granos almacenados. EE.UU.
 

,ediante Plectroforesis unidimensional de gel de poliacrilamida
dodeocilsulzato s6dico se analizaron las PC de semillas de accesiones do 
frijol silvestre de origen mexicano. Varias accesiones presentaron patrones 
electrofor~ticos quo mostraban bandas proteinicas exclusivus. Cuando so 
analizaron mediante eleotroforesis bidimensional de gel de poliacrilamida
dodecilsulfato s6dico do cnfoque isoel~etrico, as observaron 4 variantes 
proteinicas quo presentaban movilidades electrofor6ticas similares entre 
sf pero ditferenes de las otras proteinas principales de la semilla, 
faseolina y lectina. Todas las 4 variantes, las cuales no han sido
 
descritas on frijol cultivado, se denominaron tentativamente coco proteinas 
arcelinas y so designaron coma aroelina 1, 2, 3 y 4. Las arcoelinas 3 y 4
 
preentaron polipbptidos quo so integraron on geles bidimensionales y sates
 
variantes ocurrieron en accesiones que se colectaron on la mlsma 
localidad. El anAlisis de semillas F2 individuales provenientes de cruces
 
entre lineas quo contenian arcelina y de cruces entre lineas de frijoles
 
cultivado- sin areelina y lineas quo contenian arcelina revel6 que las
 
dferencies en is expresi6n del polip~ptido de la arcelina se heredaban
 
monog~nicamente. Los alelos pare las diferentes variantes de arcelina
 
fuwton uodominantes entre si y dominantes con respecto a Is ausencia de 
arcoelina. El gene o los genes quo controlan las proteinas arcelinas no
 
estaban ligados a aquellos quo controlan Is expresi6n do Is faseolina y 
estaban ligados estrechamente a los genes quo controlan is presencia de 
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proteinas lectinas (recombinaci6n menor qua 0.30 por ciento). Se discuten
 

los posibles origenes de los genes de arcelina y su papel potencial en la
 

resistencia a los gorgojos. (RA-CIAT)
 

0305 
1985. Reactions of commercial dry bean27438 SAETTLER, A.W. ; CORREA, F.J. 

to Michigan isolate 5 of Isariopsis griseola.
cultivars and lines 

aislamiento
(Reacciones de cultivares comerciales y lineas de frijol al 

K:ichigan 5 do Ioariopsiz vriseola). Bean Improvement Cooperative. Annual 

Report 28:78-79. En. [United States Dept. of Agriculture, Agricultural 

Research Service, Dept. of Botany & Plant Pathology, Michigan State Univ., 

East Lansing, MI 18824-1312, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Isariopsis griseola. Resistencia.
 

Selecci6n. Fitomejoramiento. EE.UU.
 

cv. y lineas de frijol a Isariopsis griseola
Se estudi6 la reacci6n de 90 


(aislamiento Michigan 	5) on condicionos do invernadero en la U. del Estad,
 

do Michigan (EE.UU.). 	Todos los cultivares de frijol comerciales tips
 

y obcuro, asi c0o tambibn los tipos cranberry,
arrihonado rojo claro 
fueron may uncecptibles al atolamiento Michigan 5 de I. griseola. La 

resistencia se asoci6 principamente con el fr(jol de los tipos blanco, 

negro y pinto. Se oncontr6 una resistenpia excelente on la linea 0-05686 

del L.AT. (CIAT) 

0306 
1985. Avaliacao do zistema radicular do feijociro26551 SP'DC(IIADO, B.N. 

como Ln mecanismo do tolerancia ao deficit hidrico.(Phaeolun vulgario L.) 
como mecanimo(Evaluaci6n del ottsa radicular del frijol un de 

Te:e Mentrado. Pelotao-RS, Brail,tolorancia al dtficit 	hidrico). 
Ref., Il.Univeroidade Federal de Pelotaz. 150p. Pt., Sum. Pt.. En., 89 

Phaeolus vulgaris. Re:,istencia. Cultivares. Dtficit Lidrico. Sequia.
 
Brasil.Fitomejoramiento. Rabes;. Crecimiento. Rendimiento. 

desarrollo del
En CIAT-Palmiro y CIAT-Quilichao (Colombia) se evalu6 el 


oittema radical del frijol cultivado en 2 tipos do suelos en condiciones de 

dificit hidrico. Se usiron lo,:Lenotipos bAT 85 y BAT 477 (promisorios) y 

BAT 1224 y A 70 (Lu:-ceptibleu al d6ficit nionico). En ls condiciones de
 

CIAT-Palmlra, l mayor potencial hidrico foliar y la renor temp. de la
 

cobertura de BAT 865y PAT 177 se asociaron con la mayor absorci6n de agua
 

el 1,Qrfil del ouclo y 	 la mayor profundidad del sistemadioponible en 
cm do profundidad indic6radilca. La cxsloracifn del Frfil del suelo a 130 


quo t gnotipo:n prcoentaron un comportamlento fisiol6gtco superior 
 al 

de EAT 1221; y A 70. PAT 85 y 1AT 477 presentaron un mayor IAF, DAF y 

foliar y superaron en rendimiento a BAT 1224 y A 70 en-'icioncia del Lrea 

m-, de 750 kg/ha. Los componentes del rendimicnto que irs afectaron el
 

iendimiento final fueron, en orden descendiente, el porcentaje do semillas 
Por otra
abortadas, el no. de semillas/vaina y el no. de vainas/planta. 


parte, en ClAT-Quilicoh5 no hubo diferencias entre los 4 genotipos en
 

relaci6n con el de:arrollo del sitema radical; igualmente, no hubo
 

diferencias on el porcentaje 
de agaa dsl1onible en el perfil dcl suelo. En 

era localidad lao limitaciones quimicas del suolo restringieron la 
oistema radical. No L0 detectaron diferencias en e. IAF,penetracin del 

c genotipo A 70, el
DAF y la eficiencia del Area foliar excepto para coal 

present6 problemas de adaptaeicn. En CiAT-Quilichao, los componentes del 

rendimiento que rsi afectaron el rendimiento final fucron. en orden 

vaina/planta y el no. de semillas/vainas. (RAdescendicnte, cl no. de 

(extracto)-CIAT)
 

0307 

27047 WARREN, A. 1985. Tanzania: breeding. (Tanzania: fitomejoramiento). In 

Maawi, Zambia and Zimbabwe. Report of a bean
Bean production in Tanzania, 

Cali, Colombia, Centro Internacional de
information survey in 	 Africa. 
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Agricuitura Tropical. 3p. En., (9 Hillside, Allcraft Road, Reading,
 
England] 

Phaseolus vulgaris. Fitomejoramiento. Germoplasma. Cultivares. Tanzania.
 

Se deseriben brevemente las actividades de mejoramiento de frijol en la U. 
de Sokoine y Uyole Agricultural Center (Tanzani,). Se hace 6nfasis especial 
en los ensayos de rendimiento preliminares y ,anzados, en los ensayos 
uniformes de cv. y en los ensayos a nivel d -,. E. material que se 
incluy6 en estos ensayos be obtuvo principa). . ite (If. Ias colecciones 
locales y del CIAT. Se liberaron las var. Kabanirc, 7 3 y Uyole 84. (CIAT) 

0338 
27247 WEAVER, M.L. ; TIMM, H.; SILBERNAGEL, H.J.; BURKE, D.W. 1985. Pollen 
staining and high-temperature tolerance of bean. (Tinci6n del polen y 
tolerancia del frijol a temperaturas altas). Journal of the American 
Society for Horticultural Science 110(6):797-799. En., Sum. En., 13 Ref., 
Ii. (Western Regional Research Center, United States Dept. of Agriculture, 
Agricultural Research Service, Albany, rA 94710, USA] 

Phaseolus vulgaris. Resistencia. Temperatura. Polen. Habichuela.
 
Fitomejoramiento. EE.UU.
 

So conpar6 la viabilidad do los granos de polen de selecciones hermanas
 
isogtnicas de Phaseolus vulgaris de conocida tolerancia y sensibilidad a
 
temp. qttas con la viabilidad de una selccci6n utilizada come progenitor 
comn (5BPT) y con la de un cv. de caupf. La exposici6n de las flores
 
recifn abiertas a 35 6 41 grades centlgrados redujo la viabilidad de los 
granos de polen en todas las selcciones de frijol. El polen de todas las 
nelecciones hermanas se vic menos afectado per IL temp. alta que el polen 
de su proeonitor com6n, sugirJendo una segregai6n transgresiva de factores 
por tolerancia a temp. altas. A los 41 grades centigrados so destruy6 la 
mayoria de los granos de polen de la selecci6n del progenitor de frijol y 
de los 2 hermanos sensibles a la temp. alta, nientras que el 44-55 per 
ciento de los granos do polen fueron viables en los 2 hermanos tolerantes 
a temp. altas. La viabilid-d del polen del cv. de caupl tolerante a temp. 
altas no se vie reducida per temp. hasta do 41 grades centigrades. La
 
tinci6n del polen indic6 una interrelacifn entre selecciones en suanto a la 
viabilidad del polen y ia tolerancia al estrbs por teup. altas. Se cree 
quo la t6cnica descrita tiene un potencial para la selecci6n de genotipos 
tolerantes a temp. altas on poblacioner dc hibridos. (RA-CIAT) cat GO1 

0309
 
27211 WEEDEN, N.F. ; LIANG, C.Y. 1985. Detection of a linkage between white
 
flower color and Est-2 in common bean. (Petecci6n do un nexo entre el color
 
blanco de la flor y Est-2 en frijol comn). Bean Improvement Cooperative.
 
Annual Report 28:87-88. En., 3 Ref. (Dept. of Horticultural Sciences, New
 
York State Agricultural Experiment Station, Geneva, NY 14456, USA]
 

Phaseoius vulgaris. Flores. Genps. EE.U6.
 

Se analiz6 la segregaci6n de 2 caracteres morfol6gicos y de 5 polimorfismos 
de isoenzimas en 2 poblaclt.:ies F2, 1 derivada del cruce Miami x Horsehead 
(cruce 05) y la otra do un cruce recproco (cruce 06). Las poblaciones F2 
se cultivaron en condiciones do luz artificial er.el invernadero. Para cada 
isoenzima la genereci6n F1 exhibi6 un fenotipu heterocigoto aditivo, en el 
cual ambas formas parentales estaban presentes. En lar poblaciones F2 se 
observaron 3 fenotipos per cada zona polim6rfica. Se presental on forma de 
cuadro el no. de Individuos que pecee cada fenotipo as! come tambibn los 
dates de segregaci6n conjunta para el color de la flor y Ent-2. (CIATI 
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0310
 

27397 ZAVALA, M.F. ; SUSSEX, I.M. 1986. 
Survival of developing wheat
 

embryos and bean axes following cryoprotection and freezing in 
liquid
 

nitrogen. (Supervivencia rdeembriones de trigo y ejes de frijol 
en
 

6
 
dosarrollo despufo de 
su crioproteeci n y congelmiento en zitr6geno
 

En., Sum. En., 9 Ref.
 
liquido). Journal of Plant Physiology 122(3):19 -197. 


[Dept. of Biolcy, Yale Univ., New Haven, CT 06511. USA]
 

Phaneolus vulgari-. Gernoplao'ma. Almaeenamiento. FE.UU.
 

de trim cv. 'N4IA 66 y ejos embrionales de frijolLos embriones cigiticon 
cv. Taylor's lforticultural en do-ai rolls fueron protegidos con una mezcla 

nriopr'otectora que contenia glicol de polietileno, gltcosa y 
en N lfquido, rpidamence descongelados ydisetilsulf6xido, conLeladc: 

El 70 prr ciento de los erbriones 	de trigo ycolocados en diversos medio-n. 

el 59 por ciento de los cjLo de frijol sobrevivicron a este tratamiento. 

Los embriones que so congelaron sin crioprotocciif murieron. Los embriones 

-u al cultivarlos en medios querecuperodos ,antuvioron morfologra 
contenian AA8, germinaron [reco..,:rite on medios sin hormonas o AIA o 

proliferanon on callos en medioL que 	contenlan 2,14-D. (RA-CIAT) V9ase 

0119 0120 0129 0162 0174 01800003 0067 0097 0106 0107 


0181 

adoemo 


0197 0198 0200 0215 0219 0226 0239 0246
 

100 NUTRICIION 

0311
 

27003 CENTRO INTE NACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Genetic
 
quality. (Hejoramiento
irnprovemont, Charactcr improvement. Nutritional 


genitico. u.cjorariionto do caracteros. Calidad nutritional).
 

Bean PregrLr.Annual Report 1985. 	Call, Colombia. Working
in _ .
 
Document no.14. pp.123-30. En. Also in Spanish.
 

Phar-lus vu] mri:m. Cu] tivare-. Caracter.sticas de la semilla. Coccifn.
 

oegistro del tiumjo. Contenido de proteinas. Colombia.
 

do nutriit r y calidad se evaluarn varios grupos de var. EP 
porcentaje do absorci6n deEr. el lab. 

(ensaycs prolirar,:r) pon su calidad d.l kmano, 


agua a ;artir del pes-ocGec. ,rcsoncia do grano duro y partido, tiempo de
 

[rorr , rulildd del 2119 y contenido do protena. Se encontraron
cocci6n 

diferencias signiftiativw: , t los valores prom. de todas las
 

y 85, con excepci6n delcaracter: tic: qiuc o mitIrCn en los EP/82, 84 
L61idos ci 	el caldo.contenido de prote;nr 1 Ira ',:; EP/82 y 824y do 


Adicionalmnte, 
 -e rel 76 un etudio companativo 	 sobre la influencia de la 
do cocci6n, dureza yloealidad, 	 perliodo de lo(hay vr. on el tiempo 

exiten la variabilidad gentiea o
contenido d,: ;roteina [,ra dotrr'1rirar ,i 

euadro los 	resultadosambiental o ::u inttracciin. ce cr':entan on forma de 
(CIAT)do ls difenenten on!sayons. 


031?
 

27299 CHANG, K.C. ; ETHEN, S.; HAIIROLD, R.; BROI, G. 1986. Effect of
 

feeding dry boanc 
 on rat *latcMa cholesterol. (Efecto do la alimentaoi6n con 

frijol en el cole:-terol cel ilama de rtaO. Nutrition Reports
 

Internati nal 33(4) :659-661J. 
 En., lurl. En., 15 Ref. (Dept. of Food & 

tate Univ., Fargo, NID58105, USA]Nutrition, 	 l~orth Dakota 

EE.UU.Dictas. Harina do frijol.Phaseolus vul ris. !ltrici6n aninsal. 

de diversoo tipos de frijol pars disminuir elfZe investigi la ca(aid d 
in iatas exogarmas alimentadas con una dieta con

colesterol total dcl 1 srI 
altos cuntcnidon do ll:idon y do -olesterol. Sc utilizaron ratas machos de 

frijol hOmeda90 dias do edad y _t, sllicrntaron con easeina o con harina de 


que habla sido soe etida a autoclave durante 4 somanas. Se determin6 el
 

dcl modiante un procedimiento enzimstico. Los
colesterol total plasma 

resultados muestran quo la substituci6n de cascina per las hariras de
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frijol h6medas que hablan sido sometidas a autoclave no caupan ninguna 

reducci6n significativa en el colesterol del plasma de ratas alimentadas 

con la dieta de altos contenidos de lipidos y de colesterol. (RA-CIAT) 

0313 
26100 DEL azON,R. ; TORRICLLA, R.; IGLESIAS, I. 1984. Efecto de las 

radiaciones &mma en algunos componentes nutricionales y propiedaden 
organol~pticas del frijol negro. (Phaseolus vulgaris L.). Estudlo 
preliminar. RHvista de Cienciar Biol6gicaa !5(l):163-170. Es., Sum. En., 
Es., 21 Ref., If. [Centro Nlacicnal de Inventigaciones Cientificar, Ciudad 
de La Habana, Cuba] 

Fhaseolus vul-aris. irradlaci6n. Valor nutritivo. Almacena iento. Contenido 
de almid6n. Contenido de az~car. Contenido de proteina. Propiedades 
organoltpticas. Cuba. 

Se realiz6 un estudio preliminar sobre el afecto de las radiaciones gamma 
de Co-60 sobre los principale3 cemponentea nutricionaleL y propiedades 
organol6pticas del frijol negro var,.ICA Pijao, cultivado y almacenado en 

las condioiones ambientales de Cuba. El frijol irradiado con dosis de 15,
 

30 y 60 krad no preent6 variaciones signiflcativas en el contenido de
 

almid6n, az6cares solubleL totale- y Vroteina total. La evaluaci6n
 
organol6ptica no detect6 diferencla cignificativa. entre las muetras
 

irradladas y no irradiadas en el olor y con.,intencla, no asi en el sabor,
 

donde las muentras ir-adiadan montraron una meier aceptaci6n enel panel
 

que la nuestra tectigo denpu6i de 4 c-eec d- almacenamiento. (RA
 
(2xtracto))
 

0314 
27290 SANTIDRIAN, R.EYES, E.; LARRALDE, J. 1986. Liver hydrolytic 
activity in growing Manlerats fed a raw kidney bean (Phaceolus vulgaris L.) 
diet. (Actividad hidrolitica del higado en ratac machon en crecimienta 
alimentadaz con una dicta a ba-e de frijal arrilonado crudo). Nutrition 
Reports International 33(5):821-829. En., Sum. En.. 27 Ref. (Dept. of 

Phycio:nlgy, School of Plarmacy, Univ. of La Laguna, Tenerife, Canary 
Islands, Spain] 

Fhaneolus val galli:.utricir. anirvI. Dietas. Enzima2. Espa~a. 

LaL actividadec de la cateTcina A y D y de la fosfatana Acida del higado, 
tanto fitres3 ero total es, ze nidieron or ratas macho,. en crecimiento 
alicentadac a voluntad du-ante teriodos de 7, 15, 30 y 45 dias con dietas 

que conteran yanea -oya calentada cola o con frijol arri on.'c crado, 

coMnOnicac fUClte: de poUterna. Lan dietan fueror. icocal6rican I contenian 
aprox. 12 por ciento de proteinct. En comi~aracfn con rata- alimentadan con 
soya calentada ola, aquellazi ;linentadaf: con la ,[eta que contena frijol 
arriionado crudo pre.entaron una reducci6n nignificativa (P menor que 0.05) 
en la tana dc crecimiento y en el Fen del hiado ain eanbios en la 
cantidad do conr::nzmo do alimento (par 100 g de pec corporal); eatos efectos 
ectuvieron acomaEados par un cumento cignificatlvo (P menor que 0.05) en 
las actividaden de lan 2 catepcina de hlgado, onmo tamibitn en la 
actividad de in focfataca 5cida del hlgado. (RA-CIAT) 

0315 
27300 TAJIFI, H. ; LEE, P.C.; LELEITIIAL, F. 1986. Small intectinal muconal 
hyperplacia canned by an entcrokinae irhibitor frcrm red kidney bean in 
rats. (iperplania de la mucef del ir.tcctiho delgado caunada por un 
inhibido" de enteroeinasa del frijcl :cjo arri~onado en ratas). Journal of
 

Nutrition 116(5):873-880. En., Sucm.En., 25 Ref., ii. (International Inst.
 
for Infant Nutrition & Gactrointetinal Diceae, Clildren' cospital of
 
Buffalo, 219 Bryant Street, Buffalo, VY 1I222, USA] 

Phaneolus vulgaris. Enzimas. Dietas. InhibidoreE. EE.UU.
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So purific6 un inhibidor de enterocinasa especifico (IEC) a partir de
 

frijol rojo arrifonado. Rats machos dertetadaz y alimentadas dieta
con una 

que contenia este IEC purifitcdo (0.06 por ciento) durante 6 dias mostraron 

aumentos en el peso de la mucoc' y en los conteridoz de proteina, ADNy 

en sus intestines delkadon en comaracifn con ratasdeshidrogenasa lictica 

testigo do la miLxia edad alimentadas con una dicta ctindar. Li, emtbargo,
 

las actividades do la enterocinaaa y la dicacarda de la mucoca 
 di ci

nueron en las ratac alim'trt.ada_ con t.l IEC. For tanto, el ccri.cumc oral del 

IEC proveri ntv del frI ol roJo arrifonado ,ondu o a 1,, ri er'paoi du la 

rucoca del int-;ti.o dlCiado er. ratac,. No factitlo quc- Ei|crilaoia 

do la oueo-obrLrvoda vin rat:,.: alicrr ntada: ccr iECt:c d.' a arGa
 

diLtninuci6r en la fr'oduccitU du [rotIr.a:: d Z, iro: :, co 
r::uItado de 

en 1 : [r(t tk-:;:: IIVi11,l : ,(:, to qu' ol .rterido ILzinal de 

qui no tri: inra y C toata on rata. :'I ro ntoda: sonr TLC frueron 
urr rrdoc-' 6n 
trip ins, 
imilare.o a los de lao ratac tuootigr,. El initbido| do la enturocira;a puede
 

toner ur efecto hi erphI,'tico dirctc cn cl int0:t iro del ado do iata..
 

(RA-CIAT)
 

0316
 

27261 VAIhGA5, E. ; EHELSSANI, h., NAVARRETE, P.A.; EHAI.IA, J.E.; ELIAS, L.G.
 

19E5. Nuva alternativa jara e cilceulo do recorendacione dc ingerta de
 

roteira n hunanc.'. ho oe:,idadud roteira do una poblaci6i, adulta
 

alimentada con 
 dieta:; a bave do arroz y frijol. Archivor Latinoarcnicanos
 

de Nutrici6n 35(3):394-405. E-., SLM. Es ., En., 12 Ref. [Inst.

6 

Costarricenc de Inve::t1aci6n y En.:eanza en Nutricl n y Salud, Ter Hisco,
 

Cos'ta hica]
 

!Nutrici6n humana. Prctclnar,. Costa Rica.Pha-ceolu: vulgari'-. .2ictar. 

Se [ropor on nuovo mtodo Fara erti'ar s:;necezidader do protoina do una
 

poblaci6n, y !,e pre:entar. la!r Lecomendaciones de ingerta iroteinica para
 

adtlto:: alimentados 
 cor. dietar a Lare de aicz y frijol. Sv tomaron dates
 

de estudio0 de ndice du balance de N, regirtrador nrevlacnte, le 140
 

sujetos adultor que hablar. 1artici.ado or 160 1,erodor de balance do 11 on
 

lcos que consumeron 
 dictaL a Lae de arroz y frijol. rupleomentadan o no con 

proteina arlmal y/o energla. El mtrtodo jrepuerto ce bars or la repuecta 
e caleula
curvillnea entre la ingesta de 11y el balance do 6'ote.Para ello 

(I balance de Nla ecuaci6n do segundo Crado que describe la relaci6n entre 

y la ingesta. Al comparar los valores obtenidos por nedio dL la ecuaci6n 

cuadritica, con ior: obtenidoL por el m6todo tradicional do ecuacio.e:; 

linealez, se conntataron valoreo etadisticamente iguale: (P menrr que 

0.05) en ambos: cirtonag. La recomendaciln de ingecta pr'otufrica do una 
6 

y fr i! rcultpoblaci6n adults allmentada con usa dieta a bore de arro-
y cInor de 0.80 y 0.77 g/kg/dia |or el m6todo de la ccuaci6n (urv:lnc 


ci:nto de
m6todo convencional, resp. Al complcrentar la dieto con 10 por 
urcontradonproteinria de leche y cor, n nmirno nivel do energla, lor vlct: 

fueron de 0.64 y 0.71 g de proteina/k.g/dIa para ambo:; citdo. encontIr6 

quo en todoc los cagor 1ot: individuos ratirfaclerun lj rtqeo Iietntos do 

todos y cada uno do los aminoAcidos esenciales, a exceI ci6, d, i.oleucina y 

lo:1 ar,.inoaeidoc azufrados. (RA (extracto)) 

0317
 
... 

Consumer color acceptability of dry edible temsnc (Pha:eolu' vulgaris L.). 

(Aceptabllidad del color del frijol jor el connwridor). in Hiehian State 

University. Agricultural Experi ent Station. 7aginaw Valley bean-boet 

research farm and related bean-beet rocarch. Fart Lansing. 1962 Roer-cach 

Report. pp.73-81. En., 4 Bef.
 

27039 WASSIMI, N.N. ; HIICFIELD, G.L.; UEBERAX, ; AAIl1, h.W, 1982. 

Cultivares. Color de la cenilla. Palatabilidad. EE.UU.Phaseolus vulgril. 

Se adelantaron 2 expt. pars determinar la im|,ortancia del color on frijol 

blanco y evaluar el do Black Turtle Soup utilizando panele- de prueba de 
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preferencia por consumidores. En el expt. 1 se cotapar6 el grado de blancura 

blanco mantenidas por el programs de mejoramiento de
de 3 ilneas de frijol 
frijol de la U. del Estado de Michilgan (cv. Sanilac y lineas 61618 y 

blanco

790053) y 2 muestras secas comercialmente empacadas de frijol 


cocnradqa en mercados locales de Michigan (EE.UU). Las 5 lineas soe
 

evaluaron en una prueba triangular y se les solicit6 a 51 jueces que
 

percibieran diferente y que clasificaran cada
 meleccionaran la muestra que 

la testa de la semilla de
 muestra seglin su aceptabilidad. El color de 


se consider6 como la muestra

Sanilac se considerd el mAs aceptable y 61618 


diferente aunque mostr6 
poco diferencia en apariencia d,-. gunas 
muestras
 

c -omciales
encontradas en 2upersercados en el &rua de -ansing. En el expt.
 

2 3e evalu6 el gradc de ciaridad del color do 24 muestras de frijol que
 

de frijol blanco y 7 de frijol tipo Black Turtle Soup.
incluyercn 10 llneas 

twood y la menor ,orrespondi6 a
La mayor aceptaci6n se obsarv6 para Fle 


61618. Las muestran nc dividleron eno grupos do preferencias; el grado de
 

claridad ael color cada a una linea eJercl6 poca influencia en el puntaje
 

grupo Black Turtle Soup, Midnight
Oe aceptaci6n que rEcibi6 la linea. En el 


fue la linea de grano nego m,1spreferida mientras Black Turtla Soup fue
 

0016 0077 0106 0275 0283
 -smeno, preferida. (CIAT) Vgase ademis 


0304 0354 0357
 

H01 Alimentos y Valor Nutritivo
 

0318 
significance of trypsin inhibitors
 

from edible dry beans (Phaneolus vulogaria L.). (Importancia nutricional

27399 APOSTOLATOS, J. 1954. Nutritional 


de
 

frijol). Journal of Food Technology
los inhibidores de tripsina del 

Ref., I. (Hellenic Riepublic, Ministry19(5):561-567. En., Sum. En. 17 of 

2 St, GRAgriculture, Seed Production & Fertilizer Dvinion. Acharnon 

101-76, Athens, Greece]
 

Phaseolus vulgaris. Iiihibidore:. Cultivaren. AninoAcidos. S. Proteinas.
 

tripLina, ospec~flcou y no epo.ecifico, de 3 cv.So aislaron inhibidores de 
Sutter Pinto y Bonus) mediante cromatografiade frijol (Swedish Brown, de 

su contenido de amiric,ido -,ulfwa~ados, y paraafinidad para deteriinar 
do proteina como fuentus potenciales del

evaluar estaz fracciones 
cunlitativa- entre

mcjoramiento nutricional. So encontraron difvrcncia2 
proteina med~ante Io aniloi: : de leccroforesis de gel

estan fraccione do 
La resistencia al calor vari6 ,igraficativomente. (RAy t'eaminogcidoi. 


CIAT)
 

0319 

A., L. ; STEIN, R.]. DE; MARQUEZ, C..; JAFFE, W.G. 1985. 

El vah'r bioquimico y nutricional de las zomillas del hata de Lima
 
comn (Phaqeolus
 

27423 BENSIIIFEL 

(Phaseolus lunatus) en comaracifn con la- de] frijol 
Es., Sum.vulgaris). Archivos Latinoacericanon de Nutricifn 3-(1:70-79. 

Es., lo., 16 P.-f. [scuela de Diologla de la Facultad de Ciencias, Univ.
 
1020, Venezuela]
Central de Veonezr.la, Apartado Postal 1i1, Caracs 

Phaseolus vulgaris. Factoren antinutricionales. Contenido do agua.
 

Contenido de grasa. Contenido 
 de fibra. Conten'do de eoniza. Contenidu de 

talor nutritivo. Nutrici6n
minerales. AminoAicios. Conterddo do !itaiina!s. 


animal. Venezuela.
 

y factor's: antinutricionales,Se compararon la composici6n do nutrimentcS 

alimentadan con dietas
la digestibilidad y el crecimiento on iatafi 


negro,de in cv. do Fhaseolu3 vulg-ali:ipreparadas a base de nemillas 
y un de P. lunatus negro, Tapirano. Los grasoo coo'dos deTacarigua, cv. 

poco on su aspecto, sabor, valor nutriolonal y
ambos cv. so diferencian muy 
Las semillas de P. vulgaris contienen Ma.; proteinas y P que
aceptabilidad. 
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las de P. lunatus. La calificaci6n quimica para lisina y la disponibilidad 
de este aminodcido fue mejor para P. lunatus. Las dietas elaboradas con 
semillas crudas de P. lunatus no demostraron ser t6xicas para las ratas
 
luego de 12 dias de administrdrseles. Todas las ratas alimentadas con P.
 
vulgaris crudo murieron en el mismo perlodo de tiempo. Se observa ura mejor 
eficiencia proteinica con las semillas cocidas de P. lunatus. Se 
recomienda la producci6n del cv. Tapiramo para autoconsumo de los pequeios 
agricultores. (RA)
 

0320
 
27325 GARCIA-LOPEZ, J.S. 1984. Binding of minerals by cooked pinto beans
 
(Phaseolun vulgaris) fiber, influence of fiber on iron absorption by normal
 
and anemic rat intestinal segments. (Ligamiento de minerales por la fibra
 
de frijol pinto cocido, influencia de la fibra en la absorci6n de hierro
 
por los segmentos Intestinales de ratas norrales y an6micas). Ph.D. Thesis. 
Madison, University of Wisconsin-Madison. 139p. En., Sum. En., 159 Ref., 
II. 

Phaseolus vulgaris. Cocci6n. Valor nutritivo. Valor dietttico. EE.UU.
 

Las fibrar neutra (FND) y icida (FAD) detergentes obteridaj de frijol pinto 
cocido ligoron Fe, Cu y Zn ptro no Mg a un lH de 6.50 + _ 0.05 y 25 grados 
centigrados. El ligamiento depndi6 de ia concn. mineral. El Fe ligado 
(mierogramos de Fe/mg de fibra) se increment6 con el incremento del pH y el 
menor tamalo de las part culas de la fibra, peru di:inuy6 a medida que se
 
incremert6 la conri. de fibra. El Cu dim'inuy6 el Fe ligado por la FND 
peru increment6 el Fe ligado por la FAD. El Zn dl:ninuy6 el Fe ligado 
tanto a la FND como a la FAD. Las grificas3 scatchard iugirioron la 
presencia de 2 clases de fitio: de ligaiento pera Zn, I clase para Fe y 1 
clase para Cu. La oxidaci6n de Fe ferroso a f6rrico pudo haber ocurrido en 
la presencia de la fibra a medida que :e incremerit6 el pH. Los eompuestos 
polifen6licos estuvieron asociador con la F11Dy la FAD y nu presencia pudo 
haber mejorado la habilidad de la Fbra de encontrar lo. minerales. La FND 
no dinminuy6 significativaconte la aborci6n de (.9)Fe en los segmntos 
Intostinales no volteados hacia afuera de ratas rormalec y antmicos, Pero 
se observ6 una tererica hacla una mencr ahsorci6n do Fe a medida que se 
increment: la conen. de fibra. Lo: egm.cnton intestinales de las ratas 
normales absorbieron n~r Fe cuando estuvleron expuestos a una particula de 
fibra m6s p(i-uefia (0.125 mm vs. 0.180 mm, tmaratho particula de FND).de La 
habilidad de la flbra de di:*zinuir la abcorci6n do Fe parece depender de la 
fuente, el tama~o de lauparticula y la rocn. do fAtra, adeis de la 
presencia do mneorale; com(.? idore:: , y del nivel de Fe en el animal. 
(Disnertatlnn Ab. tracti: Inter:.atonal-CAT) 

0321
 
27074 }IABE2A, L.P. ; AThIJhDG, E.O.; I;AQUIL, .M.. 1984. ensory quality 
attributes of produt:; | eparod fret.: flour; of germirted legumes. ( 
Caracteri tica:; de la calld~d sernorial de productoa preparados a base de 
harinas de legu lno::at3 gerinutdas). ?1STATechnology Journal 9(4):48-57. 
En., 7 Ref. 

Phaseol us vulk arus, Harina de frijol. Propledades orgarcl6ptioas. Valor 
nutrit vo. Filijna.-. 

.e estudiaron las propledado:r organolfpticas de harirar de loguminosas 
Ferminadas, entre ella.; frijol , Para cvalclar Li el consumidor aceptaria su 
superioridad nutricional. Lo:; ;roducto:n dearrollados a partir de harinas 
se sometieron a evaluacitn :,n:sorial, empleando por Io menos 12 miembros de 
panel xperim.ntado:s, y la cv{luaci6r, del (onsumdor so reallz6 empleando 
nihos preoscolaren y er:colares. Los miembros del panel evaluaron los 
productos claborados de legumino:;as germinadai y no germinadas y de trigo; 
los nios solamente evaluaron las leguminosas germinadas. Los resultados de 
la evaluacl6n sensorial indicaron que, gencralmento. las leFuminosas 
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germinadas fueron superiores a las leguminosas no germinadas y comparables 
con el trigo. La evaluaci6n del consumidor indic6 qua seran aceptados la
 
mayoria de los productos de leguminoaas germinadas. (Food Science and
 
Technology Abstracts-CIAT)
 

0322
 
26901 NABHAN, G.P. ; WEBER, C.W.; BERRY, J.W. 1985. Variation in
 
composition of Hopi Indian beans. (Variaci6n an la composici6n del frijol
 
de los indios Hopi). Ecology of Food and Nutrition 16(2):135-152. En., Sum.
 
En., 26 Ref., Il. [Office of Arid Lands Studies, Univ. of Arizona, Tucson,
 
AZ 85721, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Proteina3. Valor dietftico. AminoAcidos. Valor
 
nutritivo. Phaseolus coccineus. EE.UU.
 

Se recoleot6 frijol Phaseolus cultivado en la reservaci6n de los indios
 
Hopi (Arizona, EE.UU.) con tcnicas agricolas tradicionales y se compar6
 
con el frijol cultivado por los Hopis pero fuera de la reservac16n. Se
 
ir.luyeron las eapecies P. vulgaris, P. acutifolius var. latifclius, P.
 
coccineus y P. lunatus. Se obtuvieron informaci6n etnobotdnica y datos 
morfol6gicos y quimicos. Se encontr6 quo el frijol cultivado en la
 
reservac16n fu generalmente, pero no siempre, superior en contenido de
 
proteina, pero no se pudo atribuir una diferencia clara en cuanto a la
 
calidad de la proteina a los tipo3 de frijol o al ambiente del campo. Las
 
leguminosas se constomen al mismo nivel (30 g/dla/persona) pero el frijol
 
nativo aporta menos proteinas a Ia dieta de los Hopis que durante la d~cada
 
de los 30, como consecuencia de la reducida divorsidad en las var. quo 
se
 
producen y conaumen localmiente. Se presenta mucha variaci6n en los niveles
 
de minerales del frijol de los flopis, pero el amplio rango de composici6n
 
del suelo que se encontr6 en los campos de los 11opis no ofreci6 una clara
 
corre]aci6n con la componlci6n del frijol. (RA-CIAT)
 

0323
 
27232 OCIIETIM, S. ; BOGERE, C.; FATONGOLE, J.B.D. 1980. Nutrient content 
and feeding value of common Lean types grown and consumed in Kenya. 
(Contenido de nutrimento y valor, altmentlcio de tipos de frijol com6n 
cultivados y constmidos en Kenta). East African Agricultural and Forestry 
Journal 45(4):284-289. En., Sum. En., 26 Ref. 

Phaseolus vuligris. Cultivares. Valor nutritivo. Valor, diet~tico. Contenidl 
de proteina. Contfnido de fibra. Aminocidos. Kenia.
 

.e deterin6 cl ontenido de nutrimentos y el valor alimenticlo de :.var.
 
de frijol cultlvados y consumidos en Kenia: Rose Coo, Mwezi Moja, Canadian
 
Wonder y Mexican 1142.El contonido proteirico de las 4 var. fu de 20 por
 
ciento; el do Mwezi Moja fuP ligeramente mayor' quo el de las demA3 var. 
Mexican 142 present6 mis fibra, 9.08 ror ciento, y Canadian Wonder menos 
fibra. 6.76 por ciento. El valor de la EB var16 entre 4.33-4.47 kcal/g. 
Los tlipos de frijol presontaron altos contenidos de P, Mg y Ca pero bajo 
contenido de Fe. Loa principales aminoicidos limitativos fueron met. y 
cistina, seguidos por valina. El indice de aminoicidos esenciales var16
 
desde 88.7 para Canadian Wonder hasta 911.4 para Mexican 142. Los puntaje3 
quimicoj para Canadian Wonder, Mwezi Moja, Mexican 142 y Rose Coco fueron 
87.1, 84.8, 81.7 y 77.9, reap. Las ratas alimentadas con frijol sometido a 
autoclave perdieron pezc; nin emaL rgo, ganaror. peso en la presencia de 
met., aunque no tanto como los testLigos a los quo se let suministr6 
caseina. (Nutritional Abstracts and Reviews-CIAT)
 

0324 
27386 SANTOS, T.M.E. ; OLIVEIFI, J.E.D. DE 1972. Valor nutritivo de f,'acoe3 
protelcas isolada3 do feijao (Phaseolus vulgaris L.). (Valor nutritivo de
 
las fraccloncs protticas alsladas del frijol). Archivos Latinoamericanos de
 
Nutrici6n 22(4):547-560. Pt., Sum. Pt., En., 23 Ref., If.
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Phaseolus vulgarJs. Proteinas. Valor nutritivo. Dietas. Nutrici6n animal.
 

Digestibilidad. Metionina. Brasil.
 

oiento
Se eAtrajeron proteina.3 de frijol con una soluci6n de NaCl del I por 
soluci6n de HCl a pH 4 y 

calor produjo 3 fraccioncs de proteina con diferentes caracterinticaa 
59.13-66.49 por 

a pH 8. El tratamiento de este extracto con una 


fisicoqufmicas y un conterido de proteina que var16 entre 

de lasciento. El rendimJento de una fracci6n (65 por ciento) fue eI doble 

otras 2. Los outudios con rata utilizando las 3 fracciones de proteina
 
cuandoaisladas indicaron un honor valor nutritive que el del frijol cocido 

ambas diotas se ouplemnntaron con met. Per otra parte, la digestibildad de 

que Ia del frijol cocido. El suplemento de met. nolas fraccionec tue mejor 
influy6 on la digestib-lidad de las dietas. La fitohemaglutinina no estuvo 

presente on las fraccine. aisladas nl on el frijol cocido. Se observ6 

actividad blastog6nica er,las fracciones aisladas, aunque en menor grado
 

que en el frijol crudo. (RA-CIAT) VHase ademAs 0089 0266
 

100 MICROBIOLOGIA
 

6325 
1985. Efeito da
 

infeccao por fungos micorrizicos do ti.,o veicular-arbuscular sobre o
 
(Efecto do la
 

27417 ZAMBOLIM, L. ; O[IVEIFA, A.A.R.; RIBEIRO, A.C. 


desenvolvimento do feijoeiro (Pha,,eolus vulgaris L.). 


infecci6n por hongcs mi~orriz6genos veLiculo-arbuoculares or.el desarrollo
 
16 Ref.
3(181):252-258. Pt., Sum. Pt., En., 

(Depto. de Fitopatologia, Univ. 
del frijol). Reviota Ce:'v.o 

Federal de Vicosa, 36.570 Vicosa-MG, 
Brasil]
 

Phaseoluo vulgarity. Vicorrizas. Crecimiento. Aborejin de nutrimentos. N. 

P. Y. Ca. Mg. raril. 

Se realiz6 un axpt. en I invernidero para determinar :l efc2to do los 

hongos micorrio6ger o iculo- riuocularoo Clonu:s eplgaoum, G. moossae, 0. 
GaOarp~n,C. faziculatum, C. mcno.:porun y G. etunicatumolaroideurr, 0. 

de frijol cv. Costa Rica inuouladan en el on el deoarrcllo do la: :lanta: 
momento de l siembra. F1 ter nivel de infoeci6n on la ra'ces se obtuvo 

cot, G. ojiA-aeum. Toda! Iz.:: ospecico de Glcmus oviduada:; fueron eficientes 

en promover la re:;pueLta de crecimlento d(l frfjol y is absorci6n de 

nutrlmentos. La altura d las: plantao vjicorrizlgenac, irdelerdiente do la
 

en las planta- no rhicorriz6fenas. (RA)
eopecie do Co uL, fue mayor que 

Vtase adeis 0042
 

de Nitr6geno y Nodulici6n101 Rhizobium :p., iaeieon 

0326
 

27077 DAKORA, F.D. 1985. Uze of intrinsic artibiotic resistance for
 

characterisatlor and ident;tication 
 of Rhizotia from nodulesi of Vigna 
vulCtri, (L). (Uso de la resistenciaunuiculata (L) Walp. ar.d Fhassolus 

antibi6tica intrinsrca par. la carstrizaciin o identificaci6n de rizobios 

de n6duloa de Vigna unguieulata y Pha: eous vulgarity). Acta Hisrobiologica 

Polonica 34(2) :187-194. Fri. 2am. En., 23 Ref. [Crop:: Research Inst., P.O. 

Dox 52, Nyasnkpala, Tamale, Chan;] 

Phaseolus vulpris. Nodulcifn. Rhizobium. Autralia. 

Se utiliz6 la rsi teuria intrlnr;eca a Lajas conen. de antibi6ticos para 

caractcrizar 83 ai:;laenito: 'e n6dulos do caupi y frijol. Lao
 
los aislamientos revelaron una
disposicionoo do la; cresta:i .apilar-i; de 

con-iderable heterogneidad entre lao,; roblaoiones, incluso on los easos on 

los quo el :lito y/o la plants hospedante fueron comunes. Los cultivos 

puro de rizobios- de crecimiento lento do n6dulon do caupi enerrdmente
 

fueron mdi:; resistentes a lan concn. de antibi6tios utilizados que las
 

bacterias nodulares de crecimiento ripido obtenidas 
 del Irijol. (RA-CIAT) 
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0327 
27202 HEMANTARANJAN, A. ; GARD, O.K. 1986. Introduction of nitrogen-fixing 
noduies through iron and zinc fertilization in the nonnodule-forming French
 
bean (Phaseolus vulgaris L.:,. (Introducci6n de n6dulos fijadores de 
nitr6geno por medic de la fertilizaci6n con hierro y zinc en habichuela no
 
formadora de n6dulos). Jourral of Plant Nutritioa 9(3-7):281-288. En., Sum. 
En., 19 ref. [Dept. of Plant. Physiology, Tnst. of Agricultural Sciences,
 
Banaras Hindu Univ., Varanasi-221005, Tndia]
 

Phaseolus vulgaris. Fe. Zn. Rhizobium. FiJaci6n de nitr6geno. Nodulaci6n. 
N. Crecimiento. Habi:chuela. India.
 

Se ilevaron a cabo expt. en el invernadero para estudiar los efectos de Fe
 
(sulfato ferroso) y Zn (sulfato de zinc) en la nodulaci6n y fijaci6n de N2
 
en habichuela. Se agregaron tratamientos inorginicos al suelo pare no se
 
adicion6 ning6n suplemento ex6geno de Rhizobium. El Fe solo, a una concn. 
de 5 6 10 mg/kg de suelo, oe n combinaci6n con las mismas concn. de Zn, 
promovi6 la ncdulaci6n. Se observaron la max. nodulaci6n y leghemaglobina
 
a 5 mg - Fe y Zn/kg de suelo. Tqmbi6n se observ6 una creciente fijaci6n de
 
N2 in vwvo cuando se adicioniron Fe o Zn (36' los o en zombinacl6.) a
 
concn. de 5 6 10 mg/kg de suelo. Estos expt. mostraron que el Fe podria 
crear unsacondici6n conducente a la formaci6n de n6dulos fijadores de N2 en
 
habichuela. No se pudieron eoclulr los efectos sintrgicus de Zn en estos
 
procesos. (RA-CIAT)
 

0328 
27068 HUNGRIA, M. ; NEVES, M.".P. 1986. Interacao entre cultivares de 
Phaseolus vulgaris e estirpes de Rhizobiun. na fixacao e transporte do 
nitrogenio. (Interacci6r. entre cultivares de Phascolus vulgaris y cepas de
 
Rhizobium en la fijaci6n y transpoute de nitr6geno). Pesquisa Agropeuaria 
Brasileira 21(2):127-140. Pt., Sum. Pt., En., 46 Ref., Il. [Empresa
Brarfleira de Pe!quica Agropecuaria, Unidade de Apoio ao Prugrama Nacional 
de Posquisa em Diologia do Solo, Km 47, 23.460 Serop6dica-IJ, Brasil] 

Phaseolus vulgdris. hh utluim. Cepas. tultivares. N. rransporte de 
nutrimentos. FiJaci6n de nitr6geno. Bacterias fijadoras de nitr6geno. 
Brazsil.
 

En condiciones do invernadero re utilizaron 5 cv. de Phaseolus vulgaris y 6 
cepvs do Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli para evaluar la fijaci6n y 
el transporto do N on la. plantas. Tanto los cv. como las cepas afectaron 
sigifictvavr.nte el peso sco y el N total do hojas, tallos y vainas, el 
peo seo y la oflciencla de lo,;n6dulos (mg do N/ do n6dulos), la 
actividad de la nltrogenana, Ia cvoluclin del }12 por lo n6dulo.', la 
eficienciai relativa, la conen. y ta: a de tranlocaci6n do N on la savia 
aseendente y el poreentaje de N1.: la Lavia acendente en la forma de 
ureidos. Los (arinntrn;. (etizado'; on ia 6poca do floraci6n, 35 dias 
decpu6s de la germinaci6n) que :(. correlaciornron mojor con el N total de 
las vainav a lo; 50 dias fueron la eficlincla relativa (0.872), la tasa de 
translocaci6n do N en l sanla a2:cendente (0.949) y el porcentaje do N en 
la forma do u-eidos on la savia a;-ccndsnte (0.907). Se encontr6 una 
correlacl6nipo:itiva entre la eficouncia relativa y el porcentaje de N en 
la forma de ureidoi; (0.903) y estE puede explicarso mojor en t6rminos de 
usa relaci6n entre el metabolimo del H2 y cl metabolinmo del ureido. (RA-
CIAT) 

0329 
27262 HUNGRIA, !. ; TIIOMAS, R.J.; DIDEREIINEP, J. 1985. Efeito do 
sombreamento na fixaeao biol6gica do ritroLenio ec feljoeiro. (Efecto del 
sombreado en la fijaci6n biol6gtca Ce n1tr6gerc, ornfrijol). Pesquioa 
Agropecuaria Brasiloira 20(10):11113-1156. Pt., Sum. Pt., En., '(9Ref., Ii. 
(Empresa Prasileira de Penquisa Agrojlncuria, Unidade de Apoio ao Programa 
Nacional do Pesquia em Biologia do olo, Kin47, 23.460 Serp6dica-RJ, 
Prasil ] 
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Phaseolus vulgaris. Rhizobium phaseoli. Area foliar. 
Nodulac16n. N. Luz. 

FiJaci6n de nitr6geno. Brasil.Temperatura. Sombreado. 

disminuci6n de Ia
 
Se realizaron 2 expt. para investigar el efecto de la 

fijaci6n biol6gica decausada por el sombreado en laluinosidad y la temp. 
N en frijol com6n. Cuando el sombreado alcanz6 un nivel 

del 25 por ciento, 

del peso seco, la actividad 
hubo un incremento, en relaci~n con luz total, 

N en formala savia ascendente, la tasa de 
de la nitrogenasa, el N total en 

los brotes. A este nivel de sombreado, un 
de ureidos y el N total en 

compens6 rcr la disminuci6n en el peso de 
aumento en la eficiencia nodular 

un 25 per ciento de la
 
los ntdulos. El efecto favorable de la reducci6n de 


de las temp. diurnas max. en las
Cue causado por la diminucibnltinosidad 

energla solar Cue compensada por
 macetas sombreadas y la dis~inuci6n de la 

hubo unaA un sombreado del 40 per ciento,

el aumento del Area foliar. 
la rizosfera y un incremento del rea foliar.

dis inuci6n de la temp. de 
menor actividad
 

perc esto no fue suficiente para compensar par la 


fotosint~tica. Generalprente, la alta temp. no afect6 
al proceso de
 

alter6 el metabolismo de
 infecei6n y el crecimientc de lo3 n6dulos, pero 


los n6dulos, lo cual disminuy6 )a actividad de la nitrogenasa y el N total 

en los brotes. (RA-CIAT)
 

0330 
; SMITH, M.S.; THOMAS, G.W.; BLEVINS, R.L.; PEREZ,

27067 HUNTINGTON, T.G. 

Response of Phaneolus vulgaris to inoculation with Rhizobium
 A. 1986. 


tillage systems in the Dominican Republic. (Bespuesta 
de
 

phaseoli under two 


Phaseolus vulgaris a la inoculaci6n con Rhizoblum 
phaseoli en dos sistemas
 

Rep~blica Dominicana). Plant and Soil 95(l):77-85. En.,
 de labranza en la 
Agronomy, Kentucky Agricultural Experiment
Sum. En., 31 Ref. [Dept. of 


Station, Lexirngton, KY 4546-0091, USA]
 

Phaseolus vulgiris. Fijaci6n de nitr6geno. Nodulaci6n. Rhizobtum phaseoli.
 
6
 

N. Preparaci n de la tierra. Inoculaci6n. Cepas. Rendimiento. Rep6blica
 

Dominicana. 

en 3 loealidades de la Rep6ltica Dominicana
 
Se realizaron expt. de campu 

Pompadour a la inoculaci6n con
 para evaluar la respuosta del frljol cv. 

Se incluy6 unsacomparacifn de
 cepas eoleccionadas de Rhizobium phaseoli. 


convent.ional para determinar si la 
los sistemas sin labranza y con labranza 

temp. de la rizosfera y la humedad influenciarian la 
modificaci6n de la 
respuesta a la inoculacibn. Los rendimientos de 

los tratamientos inoculados
 

los testigos y estuvieron en el
 no fueron est:zisticamente diferentes de 

rango do 30-80 par ciento de iquellos que se obtuvioron en las parcelas 

N. Ni e] si:;tema de labranza ni la fertilizaCi6n con P 
fertilizadas con 

Inoculaci6n. Las investigaciones
influenciaron la respuesta a la 

la.; cepas do rhizobia aplicadas nodularon 

serol6gicas indicaron quo 
6
 
n hospedante/end6fito parece formar una 

exitosamente. Esta combinaci
 

asociaci6n simbi6tica inefectiva. 
Los ensayos do 
inoculaci6n en los que se
 

con la fertilizaci6n con N
 
usaron cepas nativas,y comernciales, comparados 


los estudios de
 
en el invernadero, sustentan la conclusifn derivada do 

12 puede prover 6nicamente una
 campo de que la fijaci6n simbi6tica de 

de N1de la planta. (RA-CIAT)


fracci6n do loo roquerimientos 

0331
 
Generaci6n do tocnologla de producci6n y
L3650 LOPEZ A., E. 1982. 


e\,aluaci6n do c pas do Rhizobium phaseoli y Rhizobium japonicum per 
eu
 

g-ano y economia do rtr6geno en los cultivos de 
efecto en la produccien de 


y soya (Glycine max L.) erril) en ha
 
frijol (Phasoeolus vulgaris L.) 

Colegio de Postgraduados.
Mixteca Poblana. Te:l Hag.Sc. Chapingd, M6xico, 

Sum. E., 98 Ref.. I1.305p. Es., 

Rhizobium phasoeoli. Cepas. Fertilzantes. N. P.
Phaseolus vulgaris. 

Rendimiento. Contenido do proteina. Contenido 
de minerales. MHxico.
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En la regi6r. Mixteca Poblana, Nxico, se establecieron expt. con 4 cepas de 
Rhizobium phaseoli (CP1O, CP30, CP31 y CPM) y 4 de R. japonicum (CP6. CP35, 
CP36 y CPM) en frijol y soya, resp.. en los 2 sistemas de producci6n m4s 
importantes de esa zona: suelo negro profundo y suelo negro delgado. El 
diseho factorial utilizado consisti6 en las 4 cepas de Rhizobium y 3 
niveles de P (0. 30 y 60 kg/ha) con 6 tratamientos adicionales de fertili
zaci6n sin inoculaci6n: dosis crecientes do N (0, 20, 40 y 60 kg/ha) + 30
 
kg de P y dosis crecientes de P (0, 30 y 60 kg/ha) sin N. En el expt. de
 
frijol realizado en suelo profundo, el mayor rendimiento de grano (473.25
 
kg/ha) se obtuvo con el tratamiento inoculado con la cepa de R. phaseoli
 
CP3O + 60 kg do P/ha. Sin embargo, seg6n el anilisis econ6mico, el
 
tratamiento con mayores utilidades fue el de la cepa CP30 sin 
fertilizaci6n. En el expt. realizado en suelo delgado, se obtuvieron los 
mayores rendim . ntos de grano/ha con los siguientes tratamientos: 
tratamiento sin inoculaci6n con 60 kg de P/ha, 606.41 kg; tratamiento con 
inoculaci6n de la cepa CP30 + 60 kg de P/ha, 583.60 kg; tratamiento sin 
inoculaci6n con 60 kg de N + 30 kg de P/ha, 499.16 kg. El tratamiento 
testigo present6 un rendimiento de 363.89 kg/ha. El an6lisis econimico 
indica qua laL mayores ganancias con la min. inversi6n se obtienen 
utilizando 60 kg de P sin inoculaci6n. (RA (extracto)) 

0332 
27391 RENNIE, R.J. 1986. Comparison of methods of enriching a soil with 
nitrogn-15 to estimate dinitrogen fixation by isotope dilution. 
(Comparaci6n de m6todos de enriquecimiento de un suelo con nitr6geno-15 
para estimar la fijaci6n de dinitr6geno mediai,te diluci6n de is6topos). 
Agronomy Journal 78(l):158-163. En., Sum. En., 37 Rof. [Agriculture Canada 
Research Station, Lethbridge, Alberta, Canada TIJ 4B1] 

Phaseolus vulgaris. Fijaci6n do nitr6gno. Rhizobium phaseoli. Canadd.
 

Se adelant6 una comparaci6n en el campo durante 2 ahos para marcar el suelo 
con (15)N para aumentar la precisi6n de estimaci6n de la fijaci6n de N2 
mediante el procedimiento de diluci6n do is6topos (15)N. La fijaci6n de N2 
se estiiL6 utilizando Phaseolus vulgaris cv. Aurora cultivado en un suelo 
franco Chin (Typic Haploboroll) con riego en el sur d. AILzr;a, LanadA. La 
inyecci6n liquida on posemergencia de ((15)N14)2S04 en la zona de 
enraizamiento de plantas de 1 scemana do edad (con o sin nitrapirina) 
result6 en una preciri6n exptl. excelente y mayor flexibilidad en la 

planeaci6n. Fue superior a la adici6n en preemergncia de (15)M liquido al 
voleo o en bandas debido a los fuertes vientos que ocurren frecuentemente 
en primavera. La adici6n en preemergencia do residuos orginicos de 
leguminosas o cereales marcados con un bajo nivel de (15)N so compar6 

favorablemente coi, Is adicl6n de 11mineral y tuvo la ventaja do quo los 

residuos de expt. anteriores con (15)1 pudieron utilizarse libre do costo. 
La diluci6n ee is6topos de (15)11 a nivcles do abundancia natural de 
is6topos result6 on estimados similaros de fijaci6n de 112 sin que hubiera 

una evidencia consistente de discriminaci6n isot6pica y parece promisorio 
para los fitomejoradores de leguminosas como un procedimiento de selecci6n 
por fijaci6n de 112 en el camoo de bajo costo pero cualitativo. (RA-CIAT) 

0333 
27340 RENNIE, R.J. 1986. Selection for captan tolerance in the Rhizobium
 

phaseoli-Phaseolus vulgaris L. 112-fixing symbiosis. (Selece36n por
 
tolerancia al capt~n en la simbiosis do fijaci6n de 112 por Rhizobium
 

phaseoli-Phaseolus vulgdris). Canadian Journal if Soil Scienc 66(l):143

150. En., Sum. En., Fr., 20 Ref. (Research Station, Agriculture Canada,
 

Lethbridge, Alberta Ti 4B1, Canada]
 

Phaseolus vulgari3. Rhizobium phaseoli. Cepas. Fijaci6n de nitr6geno.
 
Nodulaci6n. Control quimico. Canada.
 

La utilizaci6n de los fungicidas aplicadom a la semilla captfn, DL-Plus (15
 
por ciento diazin6n, 25 por ciento lindano y 15 por ciento captfn),
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Evershield (29.5 par ciento captAn y 0.77 per ciento malati6n), tiram y
 

metalaxil redujo la nodulLci6n en frijol cv. Lancer en el campo en Vauxhall
 

(Alberta, Canada). CaptAn, Evershield, B3 (11.0 par ciento diazin6n, 16.6
 

per ciento lindano y 33.5 par cientu captAn) y tiram tambi6n diminuyeron
 

la actividad do reducci6n de acetileno en lan mismas condiciones. CaptAn,
 

DL-Plus y B3 redujeron significativamente el rendimiento de frijol
 

inoculado con inoeulantps comereiales do muJticepas de rizobios. Como el 

captAn o los fungicidas quo contenian captAn fuoron los inhibidores mAs 

potentes do la fijaci6n simbi6tica de 112 en frijol, se seleccionaron 
con 

base en la habilidad para crecor en un mdio nicrobiano quo contenia 100 

ppm di captAn. La existencia de mutantes do R. phaseoli tolorantes al 

captin aplicado a la semilla pore inalterados on sus propiedades 
come 

mutanten espontdneos do las cepas do Bhizbium phaseoli 3b44 y 8215 

simbi6ticas hace totalmente compatible el use combinado del capt~n 

protector de la semilla y la inoeculaci6n de la semilla con rizobios. (RA 

(extracto)-CIAT) 

03311 

27241 RENNIE, R.J. 1984. Comparison of N balance and (15)N isotope dilution 

to quantify N2 fixation in field-grown legumes. (Comparaci6n del balance do 

N y la diluci6n del is6topo (15)N para cuantificar la fijaci6n de N2 en 

leguminosas cultivadas en el c~mpo). Agronomy Journal 75(5):785-790. En.,
 

Sum. En. [Research Station, Agriculture Canada, Lethbridge, Alberta, Canada
 

TIJ 4B11
 

Bacterias fijadoras do nitr6geno.Phaseolun vulgaris. Rhizobium phasooli. 


Fijaci6n de nitr6g£..a. Cultivares. Cepan. N. Cantdi. 

N, a) balance total de 

N y b) diluci6n del is6topo (15)N, on ensayos con Phasoelus vulgaris y soya 

cultivados on el campo, en 1980-82. Los estimativos dados por a) fueron 

que los de b). En el 70 per ciento 

Se compararon 2 m6todor para estimar li fijaci6n do 

generalmente menore y menos precieos 

de los en:;ayos, los 2 m6todon dieron resultados similaros para la
 

estimaci6n del N total fijado, poro s6lo on un 60 per ciento de los ensayos 

para la estimaci6n del porcentaje del N fijado. El m6todo a) fue mds 

cuando las plantas incapaces
confiable on condiciones de bajo 1Ndel suelo 

do fijar N mostraron deficiencia per la antesis. Una estimaci6n precisa 

mediante a) fue slo posible cuando la eficiencia del use do los 
no
fertJ'izantes o la absorclin de N fue id6itica a la do las 	 plantas 


11no fueron
fijadoras do N. Se encontr6 que las tenica de balance de 

confiable para estimar la fijacli6n de N1en leguminosas cultivadas en el
 

campo. (RA (extracto)-CIAT)
 

0335 

; BLISS, F.A. 1986. Host plant traits associated with
27289 ROSAS, J.C. 


estimates of nodulation and nitrogen fixation in common bean. 

(Caraoteristicas do la planta hospedante asociadas con ostimativos de
 

HortScience 21(2):287-289.
nodulaci6n y fijaci6n de nitr6Feno en frijol). 


En., Sum. En., 15 Ref. [Dept. of Horticulture, Univ. of Wisconsin, Madison,
 

WI 53706, USA)
 

Phaseolus vulgaris. Culivares. Rhizobium phzseoli. Fijaci6n de nitr6geno.
 

Nodulaci6n. Materia seca. 
Reducc16n de acetileno. Crecimiento. EE.UU.
 

Se adolantaron expt. de campo e invernadero para estudiar lan relaciones
 

planta, relacines de peso aeco
entre caracteristicas do crecimiento de la 

races y brotea, y caracteristican
entre n6dulos (Rhizobium phaseoli), 


acociadas con el potencial do fijaci6n de N2 en frijol. El 	peso seco do
 

partes de las plantas y las caracteristicas asociadas con 'a fijaci6n do N2
 

difiricron entre las 10 lineas estudiadas. Un puntaje de n~dulaciin
 

asignado visualsente y utilizado para evaluar el potencial 	de fijaci6n de 
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N2 se correlacion6 positivamente con el peso seo de n6dulos, el valor do 
la reducciin de acetileno, el peso seeo de ralees y el peso seco de brotes 
para plantas cultivadas en condiciones tanto de invernadero como de campo. 
Los valores de reduoci6n de acetileno, el peso seco de los n6dulos y los 
puntajes de nodulaci6n visual de plantas cultivadas en el invernadero se 
correlacionaron positivamente con las resp. cifras obtenidas pasa las 
plantas cultivadas en e' canpo. Estos m6todos de evaluac16n pueden 
utilizarse para dLscriminar entre lneas per potencial de fijaoi6n de 112. 
(RA-CIAT)
 

0336 
26083 UNIIGARRO S., A.E. 1984. Irfluenla do la inoculacirn de Rhizobium y 
de la fertilizaci6n en la fijac16n de nitr6geno y produecoin de frijol 
arbuscivo en un tuelo de] altiplano de Paste, Departamonto de Narifo. Tesis 
Ing.Agr. Pasts, Colombia, Universidad de Nario. 149p. Fs., Sum. Es., En.,
 
4L R~f., 31.
 

Phaseolus vulgar-s. Inoculaci6n. Rhizobium. Fertilizantos. 14. P. K. B. Me. 
FiJacirn de nitr6geno. Rendlmiento. Componenteo del rendiriento. Colombia. 

Para determ.inar 1: influenoia de la inoculaci6n con Rhizobium y de la 
fertilizaciin on la fijacibn de N;y el renlimiento de frjol arbustivo var. 
Diacel Andin, so lev6 a cato un ensayo er,condiclones de invernadero con 

dl altiplano do ra:,to Norillo, Colombia). So utilizaron 168 macetas, 
de in euale Pl :c, uc::ron ornel onsayo pareial en la 6poca de flcraoi6n y 
ic: r:t.nte: e llvaron a prcJucci6n y soe dctermiriron el no. de 
5ai,, /0 , no. de iranos/vaira, no. de granos/planta y rendimiento. Se 
or.i-eraroi n Ic:i tratariento:; sulo nor-sal y -oemilla no inoculada, nuelo 

ncr..a! y zilla Cniculaca, y suelo otlriiy emilla inoculada, y ion 
* ubtrn tIe T'1, NPKb, Xl1:Klo, tHd:il'o, No, P y u tos tigo sin 
fcrtilzr. No :t taron djiforencias on In iS)do IL raiz, no. de 

no/ n y no. dc Vina:/planta. Cuando :o inoculI6 la semilla so 
Cbt; n': incro ento del no. I! Ictono, po-o de la VS de los n6dulos, 
aIitur, y nojas/planta. Las aplicacione, do NIK prcdujeron los menores 
valore.- de Inn partmetros de rerdimiento eotudiados. El rendismento de 
bir-aca fu, afeetado por las aplicaciones de B. (RA (extracto)) Vhase 
adems 0027 0046 0092 0122 0125 015160275 0277 

JO0 ECC.OIIA Y iESAII CLLC 

0337 
27007 CENTRO INTERNACIOJAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Evaluation and 
improvemnt of agronomic practics. Economics. (Evaluaci6n y mejoramiento 
de pr-cticar agroninan. Economia). In _ . Bean Program. Annual 
Report 19E5. Call. Colombia. Working Document no.14. pp.219-229. En., 
If. Also in Spanis-h. 

Phaseolus vulgaris. M!ercadeo. Consumo. Coyten. llgreos. Transferencia de 
tecnologla. Replblica Lominiana. Colnoimia. Guatemala. Costa Rica. 

En 1085, la invoatlgscitn en econoria en CIAT ne erfoc6 hacia los estudios 
de iroduccnin y nr-radeo y bacia in capasitacind. Los estudios de 
producciin identifiaron limitacioners a nivel do finca y evaluaron nuevas 
tocnologia., como !,olucifn a ertao, limataciones adoms de mu adopci6n. Las 
freferencias dcl conramidor, la eotruotura del mercado y la demanda se 
nonideraron facto-e. crtieos pueto que la mayor parte del frijol en 
Am-rica Latina llega al con-umidor a trav6s del mer-ado. La mayor parte de 
la !nveostl&acitn sobro eatos temas fue realizada en colaboraoitn con los 
programan nacionales, y un objetivn importante fue el fortalecmiento de su 
eapacidad de invetigaci6n per medio do la capanitaoi6n y proyectos 
conjuntos. (CIAT)
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0338 
27006 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Evaluation and
 

improvement of agronomic practices. On-farm research. (Evaluaci6n y
 

mejoramiento de prActicas agron6micas. Invertigaci6n a nivel de fincas).
 

In ____ . Bean Program. Annu.l Report 1985. Cali, Colombia. Working
 

Docrent no.14. pp.211-217. En. Also in Spanish.
 

Phaseolus vultpris. Cuitivaros. Evaluaci6n dc tecnologla. Adaptaci6n.
 

Rendimiento. Colombia.
 

Durante 1984-85, CIAT-Instituto Colomblano Agropecuario (ICA) sembraron 98 

ensayc i en 4 Lreas de Colombia (Ar.tioq ia oriental, y cur, centre y norte 

de Narifo). Estos ennayos fueron de 5 tipos: var., exploratorloz, 

determinaci6n de niveles cconiicos, verificaelin y de manejo per los 

Tambifn fue importante la expansion de la capacitacifn enagricultoies. 
investigacifn a nivel de finca y de la particiraci6n on actividades de la 

red. El ICA liber6 la var. Frijolica 0-3.2 para climas fries y la var. 

Frijolica LS-3.3 pars slmac: moderadamento fries, come resultado directo de 

las recomendacione 3 derivadac de .a investigacin a nivel de finca 

desarrollada por ICA-CIAT. (CIAT) 

C339
 
27008 CENT7O INTER,;ACICNAI. DE A3TIC1;LT-LRA TIOPICAL. 
 1986. Scientific
 

training and netwcr activities. Trairir4,. (Cajacitaci6n cientiflca y
 

actividaden do 1a r1d. Calacitaci~n). in _ _. Fean Program. Annual
 
4 2
 

Report 1985. Cali, Colcmbia. orking Docient no.14. pp.231-2 En.,
. 

11. Also in l:,ar 4h 

Phaoclu vltiri: . Tran'ferencia de tecnol[gja. Paquete tecnol6gico. 

Ambrica Latina. Carl ,-. Briundl. Ruanda. U.anda. 

en 


incluyen cuudro!; qu(: ilc 1. al acitaei6n segn la dlsciplina y la
 

categoria, y lo:; jrtic'iant ,% capacitadou durante 1985. (CIAT)
 

Se de.,;cribtn la n,',odologfa y lc: avar.crS do la capacitacifn CIAT. Se 

27050 WARREN, .1. 185 1.;,awi: beans crop evaluation. (Malwi: evaluaci6n 

de cultivon do frijol). In Loan production in Tanzania, Malawi, Zambia and 

Zimbabwe. Report of , tean information ,I;'ry in Africa. Cali, Colombia, 
ip. En., [9 Hillside,Centro Internacion I de' Agriculturo TropIcal. 

Allcraft toad, Reading, Fnglland] 

Pha:ceolu:. volearl: . ProdIuceift. Rendimient. Malai. 

Se pre: entar datoes estadLtco: cubic. produccifn de frijol, rca Jo 

cultivw y ,endlmi!nto:; pars las; rctacion-- de 1983-84 y 1984-85 on las 

regioneL de Karonga, Y;IIra,, Ka:ungu y Lilon~we (Malawi). (CIAT) 

0341 

1985. women production (project of 

CRSP, with Fund.- College, in the northern region. Malawi: mujeres 

agricultore- or la jroduco6n de frijol (proyeuto del CRSP, con Bunda 

College, en la ruei6n 

270 4 WARREN, A. :Ialow: farmer., in bean 

norte a)). In Bean production in Tanzania, Malawi,
 

Zambia 
 and Zimtatwe. Felort of a Lean irformation survey in Africa. Cali,
 

Colomia, Centro Internaclonl re Agrisultura Tropical. 2p. El;. [9
 

Hillside, Allcraft toad, Reading, England]
 

Phaseolu:, vulgaris. Prcyectos agrico,. Do,:arrollo. Mrlawi. 

Se describe un proyeeto de inv tigacin pars cstudiLr el papel de las 

muJere agricult-)ras en Is produccifn de frijol en Malawi. Se incluye breve 

informacifn ;obrc la:n encueatas rcalizadas, los p-oblecas encontrados y los 

trabajon futures. (CIAT) 
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0342 
27045 WARREN, A. 1985. Tanzania: bean production statistics. (Tanzania:
 
estadisticas de producci6n de frijol). In Bean production in Tanzania,
 
Malawi, Zambia and Zimbabwe. Report of a bean information survey in Africa. 
Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 3p. En., [9 
Hillside, Allcraft Road, Reading, England] 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Mercadeo. Tanzania. 

Se presentan datos estadisticos sobre la venta de zemilla de frijol en la 
regi6n norte de Tanzania para los afs 1976-85. Tambitn se incluyen los 
estimativos de producci6n de frijol realizados por las oficinas regionales 
de desarrollo agricola. (CIAT)
 

0343 
27048 WARREN, A. 1985. Tanzania: food science and nutrition. (Tanzania: 
ciencia de la alimentacl6n y nutrici6n). In Dean production in Tanzania, 
Halawi, Zambia and Zimbabwe. Report of a bean informatlon survey in Africa. 
Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 3p. En. [9 
Hillside, Allcraft Road, Reading, England] 

Phaseolus vulg-aris. Producci6n. Tanzania. 

Se presnntan datos estadi-ticos robeproduccifn de frijol, nrea cultivada 
y consumo para 20 regiones geogrificas d, Tanzania durante la. estaciones 
de 1982-83 y 1983-84. Se describen brvemente los planes futuros. (CIAT) 

0344 
27046 WARREN, A. 1985. Tanzania: seed beans- for export (green bean 
varieties for Europe). (Tanzania: sernillas du frijol para exportaci6n 
(variedades de babichuela para Europa)). In Bean production in Tanzania, 
Malawi, Zambia and Zimbabwe. Report of a bean information survey in Africa. 
Cali, Colombia, Centro Internacional do Agricultura Tropical. 2p. En., [9 
Hillside, Allcraft Road, Reading, England] 

Phaseolus vulgaris. }Iabichuela. Ccercio. tre|paraci6n de la tierra. Control 
de insectos. Tanzania.
 

Se discuten las perpectiva!s y los factore- imitativo! del cultivo del
 
frijol en Tanzania. Tambin se presenta breve Informaci6n ,;obre in:sumos y 
precios, preparacifn de la tiurra, insectoo (princi palmente ||eliothis 
spp.), enfermedades y r,ndImientos. (CIAT) 

0345 
27055 WARREN, A. 1985. Zambia: bean production data. (Zambia: datos de 
producci6n de frijol). In Bean 1reduction in Tanzania, Malawi, Zambia and 
Zimbabwe. Report of a bean irformation :survey in Africa. Call, Colombia, 
Centre Internacional de Agricultura iropical. 4p. En. [9 Hillside, 
Allcraft Roaa, Reading, Ergland]
 

Phaseolus vulgaris. Producei6n. Zambia. 

Se presentan dates estadinticos sobre irea cultivada, producci6n y consmo
 
)

de frijol en 48 distritos do Zambia durante los afos 1983-84. (CIA' 

0346 
27057 WARREN, A. 1985. Zimbabwe: bean pricing. (Zimbabwe: fijaei6n del 
precio del frijol). In Bean production in Tanzaria, Malawi, Zambia and 
Zimbabwe. Report of a bean information sturvey In Africa. Call. Colombia, 
Centro Internaclonal de Agricultura Tropical. Ip. En. [9 [illside, 
Allcraft Road, Reading, England] 

Phaseolus vulgaris. Precios. Zimbabwe.
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Se describcn brevemente los mitodos usados por los economistas del
 

control de precis de los cultivos en Zimbabwe. Se
Ministerio para el 

discuter. los problemas relacionados con la fijaci6n de los 

precios del
 

frijol. (CIAT)
 

0347
 

27062 WARREN, A. 1985. Zimbatwe: bean production data. (Zimbabwe: datos
 

sobra produccifn de frijol). 
In Bran Production in Tanzania, Malawi, 
Zambia
 

and Zimbabwe. Report of a bean information survey in Africa. Cali,
 
(9
Colombia, Cuntro Internacional do Agrieultura Tropical. 5p. En. 


Hillside, Alleraft Road, Reading, England]
 

Phaseolus vulgarin. Producti6n. Consumo. Zimbabwe. 

fincasSe presentan datos estadisticon cobre produ~cifn de frijol en 

los aEon 1976-83. La informacif6n inciuye no. de
 comerciales en Zimbatwe en 


fincas, Area sembrada con frijol, 
 produccifn y rendimientos. ('IAT)
 

0348 

27056 WARREN, A. 1985. Zimbabwe: ceed Leans. (ZimLbwe: fr ol para 
Zambia andproduccifn do slillac). In bean Production in Tanzania, Malawi, 


Zimbabwe. Report of a Lean irSormatian 
 :,urvey in Africa. Cali, Colombia, 

Centro Internacional do Agricultura Tropical. ?p. En. [9 Hillside,
 

Alleraft Road, Reading, England]
 

Phiseolus vulgarin. Cocmrcio. Producci6n. Zimbabwe. 

Las exportacioncn do frKjul urnZimbabwe pueden llegar a ser de 800-900 t en 

1985, de la. cualt: la mltad ectrn de:tinadas a Europa. El frijol se 

feb. ; mucho; agricultores siembransiembra despuic de medi ado:; de 	 el 

cultivo desputL do taaec, soya o mani. La prinzipal var. que se cultiva es 

Bonus debido a :u:; buros rendimienton. Lc:, uaycres factores limitativos de 

(mceca del fri"Jol), lan enfermedadesla 	produc-i6n ,on ion inectoi 
For Alternaria) y las dificultaaes durante

(antracnosis y !a mancha foliar 

la trilla. (CIAT) Vta:;e adoum,'i 0091 0140 0154 0275 0283
 

LOO AMLACElilAMIENTC DE EANO 

0349 

27279 ARAUJO, E. F. ; MAITIN,, D. r-£ S.; FEFREIRA, M. DE A.L.; SILVA, R.F. 

DA 1981. Efelto de fe-iganton o insoectLJcida de contato na germinacao e 

vigor de nement(- do feijao (ILaneolus vulgari-n L.). (Efecto de 	 los
 
de las
fuiganten u ir,:ecticidan de contacto en la germinacl6n y vigor 


semillas de frijol). 
 Revinta Cores 32(180):110-119. Pt., Sum. Pt., En., 9
 
Vicosa-MG,Ref. [Depto. du Fitotecnia da Univ. Federal de Vicosa, 36.750 

Brasil]
 

Phaseolun vulFgorin. Semilla. Germinaciin. lnntitidac. VJgor de la
 

semilla. branal .
 

de 	 frijol cv. Negrito 8',, con un contenido deSe 	 sometteron semillan 
a los ciguientes tratamientos: bromuro dohumedad do 8.1 y 13.8 For ciento, 


metilo, fonfuro de aluminto, 
 malatifn (on la dosfi. recomendada y 2 veces la 
Lasmisma), y camo ecomLinaeione, do fumigantes con 2 nivele de malati6n. 


semillas tratadas y sin tratar noccolocaron on bolsas de papel Kraft de
 
de los
varias capas y se almacerairon a temp. ambiente. Las evaluaciones 

seefectos de lon tratamlentos en la germlnacifn y vigor do la semilla 


realizaron poro desputs 
do 	los mi amos, y depu6s do 4 y 9 mese:; de 

de metiln redujo la germinacifn y el vigor.almacercrmiento. EL bromureo 

Estos efectos fueron mis pronunciadIoc en los ensayos realizados' pOLO
 

el 	tiempo do almacenamiento. Las

despu~s del tratamiento, y aumentaron con 


de humedad fueron mis surceptilbles quesemillas con mayor contenido 
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aquellas con menor huedad. El fosfuro de alunminio y el malatl6n (ain en 
dosis alitas) no redujeron la geriinaci6n de la semilla o el vigor, ni como 
un efecto inmediato, ni como un efeoto latente (durante el almaoenamiento). 
(RA-CIAT) 

0350 
27304 SAWAZAKI, H.E. ; TEIXEIRA, J.P.F.; MORAES, R.M. DE; BULISANI, E.A.
 
1985. Hodificaoes bioqulmricas e fPslcas en,gracs do feLijao durante o
 
armazenamento. (lodificaiones bioquimca: y fNs'cas de semillas de frijol

durante Eu almacer.mivnto) . 0Dr'-antia 44(1) :375-3C0. Pt., Sum. Pt., En., 29 
Ref., I1. (Secao de Fitoquinica, I.sat.Agronomico, Caixa Postal 23, 13.100 
Campinas-SP, Brasil] 

PI'seolus vulgard:s. S'crilla. Almacenamiento. Cultivares. Conterdo de 
nroteinas. Contonido do azslar. Contenido do agua. Contrdo de fibra. 
Contenido de alinid6n. Conterido do grasa. Pra'i. 

Tres veces durante 11 de alaiceraMiento 1'e car'ctrizaron qul:aica y 
fisicamnto mil in: do fr! cil cv. i(o 23 y C-rioca. La oloctroloresls de 
gel de poliaciilarida-dodoci ouifate :6dic d' lr fac(itr do glotulina 
mostr6 ua auento on el no. do tanda: or, i( tr, p mue;tr'oo . probablcmnte 
debido a una extraccitn rns::eficicntc de irote inn. tm i or V,. mol. 
de las subu.idades G1 y G2 fPu-ron sonus.0e:: (a;rca. 50,000-43 000 y 
18,000, rep.). ('oontcnidos dt: moron yLo. dtai: ratelr:, zolubles 
agua no can,t:ar on ducranc ci atF,ourtCItito, r.; t lrto quc la fibra aumeut6 
y lou iipido:- di'r inuytrn. F1 cort r.idc c0, cialr, t1r-titn auimont6 
proiabl(ent 4IidC a n: ar xtran!ibiic. 7otet ol cntiids de aeJdon 
graso.; itbre'oo I1 ,1or 1-r6xidc vegn aumonto el:' i montaron el en 
valr de , ac1d', nq;,,Adad cc a i:o'ci6n do au;, unt6 inicialmente 
y fe d E1 do con cubierta nocquilibr'6 Ep;. or-contaje dura fue 
afectado .,.or ,- iplrwanavlonto. El comrnortnoento de le 2 cv. fue 
:irilar. (RA-CIA7) c adum.S 0353 

1!00 UY(12, 1 it ilTFIAICICti PtOCES-AMIENTO 

0351 
27298 CCii.N.G J.L. ; 1JiLINS, C.A. 19814. Tennesnee snap beans for canning 
and freezing. (latiahulaas de Tennessee pars onvasar y congelar). Tennessee 
Far m and Fcoe fci,:ce no.130:11-14. En., 7 Ref. [Plateau Experiment 
Station, Univ. cf Te:nne:nee, Crocville, TN, USA] 

Pha-ooiu:: vulgar4:;. Cuitivares. Irabichuela. Frijol envanado. Procesamiento. 
EE.UU. 

Se evaluaron 19 cv. de babLichuola n mbradas en la ostac-rin exptl. Plateau 
(Tenne-scee, EE.Ott. ), 2 de io: pual: erar de tilo ceroso y los restantes de 
tipo verde. Las vainas orldas re(:ortada:i :,e cxainaron r. cuanto al color 
y a ii nedida del tamiz, y ,:e califLciu-on sog, n e::to0 prpnMotros. Algunas 
valnas de tama~o mediano Puero onvarada: (e:rildados a 76.7 grade:: 
centlgradcs/3 min, vaciadas on lata:- no. 303 y cubiorta cor.aga C 95 
grpdos, cootlgrados); so agre6 I cuclnradita de al d ,adn ]ita, y las 
lata:- fueron sellada: y 1r'o:d-;s dar'arte 20 .in a 115.6 grade: 
centigrades. Se alaonaron Ia litas durante 6 oose: a teop, ambiente. 
Alguna:: 'ainas rdiana:; furon conE(lada. (c occldadac p cynp'iadau p-arn 
ner almnoenada: a -17.8 grade: cnigrades duranto 6LaP 00202). 
habichuelas :r'oce.'ada:; fueron oada:- (xIniaiande color aparienciaen al 
(forna, taEa-o, uniformidad, dofnto::) , Li rc'a p enotidad de tejido 
epidtrmico deniendido.2- tabllan ic: r:ultnde:. Al equilib'ar' lo 
diverose: ;n a it,'C:- iinror'tartos ,p:tijde;d:, tea a. recornrordadon son 
Eagle, Flo, Checkmate, Cale y IL GV(6. biL CV66 on una lcoa ex;tl. y 
ian otra:: -on cv. comercialc::. (Food Scivnce and Technology Abntraotv-CIAT) 
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0352
 
A., A.M.; SEPULVEDA E., E.; VILLARROEL S.,


27079 FIGUEROLA R., F. ; ESTEVEZ 


P. 1984. Almid6n de tres cultivares de frejol (Pbaseolus vulgaris L.). 1.
 
Sum. Ea., En., 19
 

Extracci6n y anlisis de pureza. Alimentos 9(4):5-9. Es., 


Ref. [Depto. de Agroindustria, Facultad de Ciencias Agrarias, 
Veterinarias
 

y Forestalen, Univ. do Chile, Casilla 1004, Santiago, Chile]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Contenldo de almid6n. Almid6n do frijol.
 

Proceamiento. Chile.
 

obtener almid6n de frijol y se determin6 la
 Se estudi6 la posibilidad do 


eficiencia do 2 mbtodos do extraci6n: jor centrifugaci6n y Vor
 

sedimentaci6n. Adicionalmonte, se evaluaron ei rendimiento y la pureza del
 
rendtmiento


almid6n obtenido de frijol cv. T6rtola, Arroz y Red Kidney. El 

que el
 

obtenido por *edimentaci6n (23.7-26.4 por ciento) rue mayor 

ciento). No hubo diferencias
obtenido por centif-oAaci6n (20.4-21.8 ror 

los m6todos de extracifn ni entre cv. en cuanto al
significat' .s.. 
ceniza significativamente
El contenido de rue 

en centrifugacifn (0.22
coi,'-.-ida do N del almld6n. 
menor en sedimentaci6n (0.11-0.23 por cJento) que 


menor en nedimentacl6n

0.26 	por cento). El contenido de fbra tambi6n fue 


eentrifugaci6n (0.71-0.89 po'

(0.60-0.70 por ci,,nto) c mparado con el de 


6 

l mayor rendimiente de almid6n y la mayorEl cv. Arroz sorenent
 

pureza. (CIAT)
 
ciento). 


0353
 

27213 GARCIA, A. ; BRSESANI, R. 1985. 
 Efecto do la radiaci6n solar sobre 

algunas caracterf'!ticas finicoquimicas3 del [rano do frijol (Phaneclus
 
Es. Sum.
OCbhurvaeiones preliminares. Turrialba 35(2):155-158. 


En., En., 8 Bef., I.
 
vulgari- L.). 


Fadlai6n solar. Endurecimiento de la somilla. Semilla. 
Phaseolus vuli.r1: .
 

Contenido de 
azficar. Guat'r.la. 

y PanamLdo 1utricl6n de Centro Amrica 
a expoici n solar prolongada aumenta elSe realiz6 un expt. on e] Instituto 6 

para probar la hip6te:is do que 

la re:istencia a la cocci6n 
ripida. Se
endurocimiento do la sonill o 

duranter'citn cosechada a la radiaci6n solar
exp'iso una muestra de frfjol 
varios periodos de tienpo. Se determinaron el contenido de humedaf", el 

cocci6n y los s61idos totales en
 Indice de absorcifn dc agua, el indice do 6 

el caldo de frijol. Lon resultados indivaron que la exposici n solar 

merta el tiempo de coceci6n y reduce ei contenido do humedad y
prolongada 

ovalato am6nico. (t" (extraeto)-CIAT)
las pectinas, solublez ern 


0354 
R4.198

r
,. Evaluacifn de un aparato para

27069 GOVEZ-BRENES, F.A. ; BELSANI, 
medir la dureza del grano de frijol (Pha.,eolus vulgaris) y :u utilizaci6n 

Archivos Latinoamerieanos de 
para la deterlinacifn de tierlpos de cocc16n. 

6	 En., 10 Bef., II. [Inst. do
Nutrci n 350):654-665. :crn.E.,s., 

Panama, Divisi6n do Ciencias Agrieclas y de
Nutricl6n do Centro Amirica y 

Apartado Pos tal 1188, Guatemala]Alimentos, 

del tiempo. Endurecimiento de la
Phaseolus vulgari:z. Cocci6n. IPegi.stro 


semilla. Guatemala..cmilla.
 

de 
Se describe un instrumento (DUR-INCAP), denarrollado por ci Instituto 

on Guatemala, para modir laNutrici6n de Centro Amtrica y PanamA (INCAP) 


dureza do la 
soemilla do frijol. Adicionalmente, se realiz6 un estudlo para 
tipoz do frijoldetermiir io. tiemlo.- do coccftn y la dureza de loo 


ti4o ; do frijol 'e coeleron en agua
blanco, negro y rojo. Todos io: 


hirviente 
a una temp. do 95 grados centigrados dusante 30, 60, 100, 140 y 

180 min. Fi ccda tiempo do cocc6n, re midi6 la dureza con DUR-INCAP y se 

on blando (menos do 100 g-fuerza), medlo (entre
clasific6 cl frijol cocido 
100-200 g-fuerza) y duro (mis do 200 g-fuerza). El frijol blanco y negro ue
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abland6 a los 140 min de cocci6n, con excepci6n de una muestra de frijol
 

180 min. Dos de los 4 tipos de frijol rojo requirieron 

180 min y los otros 2, 220 min. .os efectos del tiempo y la temp. de 

almacenamiento en la dureza fueron evidentes; la muestra de frijol 

almacenda por 1 afo a 25 grados centigrados requiri6 de 140 min de 
la muestra almacenada a 5 grados centigrados se coc16 

negro que requiri6 

cocci6n, mientras que 
en 100 min. (RA (extracto)-CIAT)
 

0355 
27229 RAO, M.A. ; LEE, C.Y.; COOLEY, H.J. 1985. Loss of color and firmness
 

during thermal processing of canned snap beans. (Prdida del color y la 

firmeza durante el procesamiento t6rmico de la habichuela envabada). 

Journal of Food Quality 8(1):39-44. En., Sum. En., 14 Hvf., Il. [New York 

State Agricultural Experiment Station, Cornell Univ., Geneva, NY 14456,
 

USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Frijol envasado. Procesamiento. EE.UU.
 

Se realiz6 un estudjo para determinar los parimetros cin6ticos (D y z) para
 

ia p~rdida de color y de firmeza de Ia habichuela durante el procesamiento
 

tbrmico. El valor D (a 250 grados Fahrenheit) y el valor z paia Ia p~rdida 

del color fueron de 12.6 min y 91 grados Fahrenheit, reap. El valor D (a
 

250 grados Fahrerheit) y el valor z para )a p(rdida de firmeza fueron 3.4 

min v 106 grados Fahrenheit. resp. Las magnitudes le los parimetros 

cint icos se en-'entran en el rango de los valores registradou Cr. la 

literatura. (CIAT)
 

0356
 

27081 SHFEWFELT, R.L. ; P1FUSLIA, S.E.; JORDAN, J.I.. ; HUST, W.C. 
A syrtemL. analysis of portharveot ,andling of
REfURRECCION, A.V.A. 1986. 


fresh snap beans. (Un annliriL de r!stema del manejo po-ccsecha d 

habichuelas frescas). Ifortfcience 21(3):470-472. En., 3um. En., 20 Ref. 

[Univ. of Georgia Agricultural Exieriment Statlon, Delt. of Food Science, 

Experiment, G 30212. USAI 

Phaseolus vui-ari,. (abch, -Ia. rocesamiente. Fepaque. Cara-t rqsticas de 

la semilla. Compoesici6n. lie deo. EE.UU. 

el mercado
El sistema de manejo 1oseocha de habi huelao cv. Sprite pars 


de productos frc:-cc no analiz6 para determirar los paso en donde ocurre
 

la mayor deteriorLcldn de Ia calidad. El 6oieo cablo eonsi.stente que se
 

not6 en Ia calidrd, is dininuci6n del acido asc6rbico, ocui-6 entre Ia
 

Ilegada a Ia emlacadora y Ia salida dc la bodega del niayori:;ta. La:
 

dii .rencias de calidad 
en ei1 porcentaje da fibra, porcentaje de emillas,
 

color, tonalidad, humedad, 
 icido ancerbico y textura sensorial que se
 

observaron en seumlla: de frijol [rcwnlente,: de diferentes empacadcras,
 

indican que los factores, culturale: y de corccha son los criticos. El
ms 


eorto perodo d duracifn de conservai6n en el morcado e.. limitaci6n
una 


importante en el mercadeo. (FA-CIAT)
 

035/ 

27076 WULF M., H. ; CAFATI K., C.; YAFIZ, F. 1984. Mejoramiento del valor
 

nutritivo del pan con harna de freJol. fimiente 54(1-2):3-5. Es.. Sum.
 

En., Es., 5 Ref. [Inst. de InvestiEguclone- Agropecuariss, Entaci6n 

Experimental La Platina, Ca-illa 5427, Santiago, Chile] 

Phaseolus vulgaris. Harina de frijol. Contenido de agua. Contenido de
 

ceniza. Contenido de [roteincs. Contenido ae hidratos de carbono. 
 Nutrici6n 

humana. Chile. 

Para mejorar el valor nut'itivo del pan, Ia harna de tr-gu 3e subatituy6 

en 2, 4, 6, 8 y 10 por ciento por harIna de frijol. Se analiz6 Ia 

influencia de Ia harna de frijol en las caracteristicas farinol6gicas de 

Ia mass y en lon diversos par&metros de ia calidad del .an. Se obtuvo un 

139
 



aumento en el rendimiento de pan y un incremento en el porcentaje de 

proteina. Con substituciones con harina de frijol hasta 6 por ciento no se 

observaron alteraciones importantes en las caracteristicas organol6ptioas 
y 

en la calidad del pan. Investigacionesfisicocecdnicas de la masa ni 
studiar los cambios quimicos en la composici6n del pan, sufuturas deben 

valor nutritivo en ratas, sus caracteristicas sensoriales y su
 

aceptabilidad por los consumidores. (RA)
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS
 

A Angstrom(s) DBO Demanda bioquimie de 
AAB Acido abscisico oxigeno 
ac 
ADN 

Acre(s) 
Acido desoxirribonucleico 

Depto. 
DNA 

Departamento 
Dinucle6tido de nicotinamida 

Aftr. Afrikaans y adenina 
AG 
AGV 
AIA 

Acido giberblico 
Acidos grasos voltiles 
Acido indolac6tieo 

DQO 
EB 
EDTA 

Demanda qusica de oxigeno 
Energla bruta 
Acido etilendiaminotetraac6-

AIB Acido indolbutirico tico 
Al. 
alt. 

Alemdn 
Altitud 

p. ej. 
ELISA 

Por ejemplo 
Ensayos inmunol6gicos de 

AMV Virus del mosaice de la absorci6n con conjugados 
alfalfa enzimAtlcos 

ANA Acido alfa-naftalenac6tico El Energla metabolizable 
aprox. Aproximadamente El Ensayos Preliminares, CIAT 
ARN Acido ribonucleico Esl, Eslovaco 
atm. Atm6sfera Esp. Espahol 
atm Medida de presi6n expt. Experimento(s) 
ATP Trifosfato ou adenosina exptl. Experimental(e) 
BBMV Virus del mosaico del haba "F Grados Fahrenheit 
BCMV Virus del mosaico comin Fr. Francs 

del frijol g Grazo(s) 
BGMV Virus del mosaico dorado gal Gal6n(ea) 

del frijol h Hera(s) 
BGYMV Virus del mosaico amarillo ha Hectirea(s) 

dorado del frijol 11CN Acido cianhidrico 
BPMV 

BRMV 

Viruu del moteado de la 
vaina del frijol 
Virus del mosaics rugoso 

HIS 
HIY 
Hol. 

Harina integral de soya 
Harna integral de yuoa 
Holand~s 

del frijol HR (umedad relativa 
BSMV Virus del mosaico sureBo HY Harina de yuca 

del frijol i.a. Ingrediente activo 
BYMV Virus del mosaico amarillo IAF Indice de Area foliar 

*C 
del frijol 
Grades centigradon 

IBYAN Vivero Internacional de 
Rendimiento y Adaptaci6n 

(Celsius) de Frijol, CIAT 
ca. Cerca de IC Indice de eosecha 
CAMD Enfermedad del mosaico i.e. Es decir 

africano Ilus. Ilustrado 
CAMV Virus del mosaico africano Ing!. Inglts 

de la yuca Ital. Italiano 
CBB Afublo bacteriano de la Jap. Japon~s 

yuca rcal Kilocaloria 
CCD Cromatografia de capa kg Kilogramo(b) 

delgada km Kil6metio(s) 
CE Concentrado emulsionable Knan Naftenato potAsico 
COL Cromatografia gas-liquido kR Kiloroentgen 
cm Centimetro 1 Litro(s) 
concn. roncentraci6n lat. Latitud 
CPF Concentrado proteinico lb Libra(s) 

foliar LD50 Dosis letal media 
C.V. Coeficiente de variaci6n lx Lux 
cv. Cultivar(es) M Molar 
2,4-D Acidn 2,4-diclorofenoxiice- m Metro(s) 

tico Mal. Malayo 
DAF Durac16n del Aica foliar max. MAximo 
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MCE 

meq 

met. 

mg 

min. 

min 

ml 

mm 

MO 

MS 

NADH 


NDT 


Lo. 

oz 


p.

Pa 
PC 

P"NB 

pH 


PH 
p.mol. 


pp. 

ppcm 
ppm 

prom. 

PSI 

pulg. 

RAY 


Ref(s). 

REP 


Res. 

RHY 


resp. 

RET 


RPN 


Mercado Comn Europeo 

Miliequivalente(s) 

Metionina 

Miligramo(s) 

Minimo 

Minuto(s) 

Mililitro(s) 

Milimetro(s) 

Materia orgdnica 

Materia seca 

Nicotinamida adenina 

reducida 

Nutrimentos digestibles 

totales 

N6mero 

Onza(s) 


Pigina 

Pascal(es) 

Proteins cruda 

Pentacloronitrobe:zeno 

Concentraci6n de jones 

de hidrigeno 

Polvo mojable 

Pesc. molecular 


PAginas 

Partes per cien millones 


Partes per mill6n 

Promedio 

Presiembra incorporado 


Pulgada(s) 

Residuor de almid6n de 

yuca 

Referencia(s) 

Relaci6n de eficiencia 

proteinica 

Resumen 

Residuos de harina de 


trozos de yuca 
Respectivo(amente) 

Relaci6n equlvalente de 


tierra 

Relaci6n proteinica nets 


rpm 

Rum. 

Rup. 

SCN 

SCP 

DSS 

seg 

sp. 

spp. 

t 

Tai. 

TAN 

TEG 


TCC 


TCR 


temp. 

TMV 


TFH 


UPN 


UV 

var. 


VB 

VEF 


vol. 

vpm 

vs. 

W 

% 

> 


/ 

Revoluciones per minuto
 
Rumano
 
Ruse
 
Tiocianato
 
Proteina unicelular
 
Dodecil sulfato s6dico
 
Segundo
 
Especie
 
Especies
 
Tonelada(s)
 
Tailand~s
 
Tasa de asimilaci6n neta
 

Tasas de entrada de
 
glucosa
 
Tasa de crecimiento del
 
cliltivo
 
Tasa de crecimiento
 
relativo
 
Temperatura
 
Virus del mosaico del
 
tabaco
 
Tasa de rormaci6n de
 

hojas
 
Utilizaci6n proteinica
 
neta
 
Ultravioleta
 
Variedad(es)
 
Varietal(es)
 
7alor biol6gico
 
Vivero del Equipo de
 

Frijol, CIAT
 
Volumen
 
Volumen par mill6n
 
Versus
 
Vatios
 
Porcentaje
 
MAs que, mayor que
 
Menoc que, menor que
 
Igual o menor que
 
Igual o mayor que
 
MAs a menos que
 
Por
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COLLETOTRICHUM LINDEH4UTHIANUM
 

0005 0195
 
RESISTENCIA
 
0107 0204 0270 0290 0291 0293
 

COLOMBIA
 
0052 0067 0097 0127 0135 0248
 

0277 0279 0284 0311 0336 0338 
ENFERMEn.,DES Y PATOGENOS 
0273 0278 0281 0282 
GERHOPLASMA
 
0098 0249 0250 0251 0282
 

INSECTOS PERJUDICIALES 
0239 0276 0280
 
HERCADEO
 
0337
 

COLOR DE LA SEMILLA 
0052 0065 0066 0106 0129 0161 
0165 0286 0317 

COMERCIO
 
0344 0348
 

COMPACTACION DEL SUELO
 
0049 0106 0107 0121
 

COMPONENTES DEL RENDIMIENTO
 
0009 0020 0057 0067 0096 0102
 
0110 0117 0130 0132 0151 0221
 

0262 0303 0336
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COMPOSICION CONTENIDO DE MINERALES
 
C375 0078 0082 0083 0087 0356 0046 0085 0099 0100 0101 0106
 
CONTENIDO DE AGUA 0107 0111 0113 0122 0138 0143
 
0052 0088 0319 0350 0357 0225 0319 0331
 
CONTENIDO DE CENIZA
 
0088 0319 0357 CONTENIDO DE PROTEINAS
 
CONTENIDO DE FENOLES 0022 0061 0080 0088 0256 0283
 
0076 0313 0318 0319 0322 0323 0331
 
CONTENIDO DE GRASAS 0357
 
0081 0088 0319 0350 SEMILLA
 
CONTENIDO DE MINERALES 0311 0350
 
0046 0085 0099 0100 0101 0111
 
0113 0122 0138 0143 0225 0319 CONTENIDO DE TANINOS
 
0331 0076
 
CONTENIDO DE PROTEINAS
 

T

0022 0061 0080 0088 0256 0283 CONTENIDO DE V TAMINAS
 
0311 0313 0318 0319 0322 0323 0073 0319
 
0331 0350 0357
 
CONTE2IDO DE VITAMINAS CONTROL CULTURAL
 
0073 0319 0245
 
HATERIA SECA
 
0020 0034 0054 0111 0118 0122 CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0335 MICOSIS
 

0184 0185 0189 0192 0193
 
CONSUMO VIROSIS
 

0337 0347 0209 0215
 

CONTAMINACION ATMOSFERICA CORYNEBACTERIUM FLACCUMFACIENS
 
0173 0224 0172
 
DESARROLLO DE LA PLANTA
 
0228 COSTA RICA
 
OZONO 0132 0151 0316
 
0229 ENFERMEDADES Y PATOGENOS
 

0161 
CONTENIDO DE AGUA INSECTOS PERJUDICIALES 
0052 0088 0090 0319 0350 0357 0245 

MERCADEO 
CONTENIDO DE ALMIDON 0337 
0030 0313 0352
 
SEMILLA COSTELYTRA ZEALANDICA
 
0350 0236
 

CONTENIDO DE AZUCAR COSTOS
 
0313 0350 0353 0144 0242 0337
 

CONTENIDO DE CENIZA COTILEDONES
 
0088 0319 0357 0006 0007 0008 0010 0051
 

CONTENIDO DE FMNOLES CRECIMIENTO
 
0076 0028 0051 0058 0060 0061 0067
 

0102 0104 0106 0118 0121 0228
 

CONTENIDO DE FIBRA 0306 0335
 
0088 0319 0323 0350 MINERALES Y NUTRIMENTOS
 

0034 0035 0038 0042 0046 0048
 
C0NTENIDO DE GRASAS 0073 0105 0107 0122 0138 0325
 

0088 0319 0327
 
SD4ILLA SOLUCION NUTRITIVA
 
0081 0350 0034 0048
 

T8PERATURA
 
0048 0123
 

CONTENIDO DE HIDRATOS DE CARBONO
 
0030 0075 0083 0088 0357
 
SEIMILLA CROMO
 
0350 0035
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CROMOSOMAS 

0252 


CUBA 

0136 0313 

ENFERMEDADES Y PATOGENOS
 
0186 0187 

INSECTOS PERJUDICIALES 

0241 0242
 

CULTIVARES 

0006 0009 0027 0028 0037 0039 
0048 0049 0054 0057 0060 0062 
0065 0085 0090 0096 0097 0101 
0119 0122 0126 0127 0128 0129 

0130 0132 0145 0147 0148 0151 
0152 0169 0174 0176 0177 0179 
0190 0194 0197 0198 0199 0200 
0202 0212 0213 0215 0219 0222 
0223 0225 0226 0239 0246 0247 
0254 0258 0259 0262 0264 0265 
0266 0267 0268 0269 0270 02714 
0276 0279 0281 0287 0291 0292 
0293 0294 0296 0300 0301 0302 
0303 0305 0306 0311 0317 0318 

0323 0328 033110335 0350 0351 

0352 

ADAPTACION 
0106 0120 0160 0161 o162 0163 
0164 0165 0166 0284 0286 0289 
0297 0338 
GERI)OPLASHA 
0063 0165 0180 0181 0273 0278 
0290 0295 0297 0298 030140307 
INTRODUCCION DE PLANTAS 
0160 016140181 0284 0289
 

CULTIVO DE TEjIDOS 

0063 0248 


CULTIVOS ASOCIADOS 

0152 
ZEk MAYS 
0140 0141 0114140145 0147 0148 
0149 0150 0153 0154 0155 0156 

0205 0246 0289
 

CULTIVOS DE RELEVO 

0151 0155 


CULTIVOS DE ROTACION 

0142 0143 0146 

ZEA MAYS
 
0092 0205
 

DAROS A LA PLANTA 

0181 0185 0193 0227 0234 0235 

0237 0299 

TDiPERATURA
 
0016
 

DEFICIENCIA DE MINERALES 

0032 0039 0043 0045 0048 0069 


DEFICIENCIAS
 
0032 0039 0045 C,048
 

DEFICIT HIDRICO
 
0035 0119 0207 0306
 

DELIA FLORILEGA
 
0230 0299
 

DELIA PLATURA
 
0230
 

DENSIDAD
 
0246
 
RENDIMIENTO
 
0127 0132 0145 0152 0153
 

DEPREDADORES Y PARASITOS
 
0196 0244
 

DESARRULLO DE LA PLANTA 
0028 0034 00-5 0038 0042 0046 
001480051 0058 0059 0060 0061 
0067 0073 0081 0095 t102 0104 
0105 0106 0107 0117 !118 0121 
0122 0123 0130 0138 0228 0306 
0325 0327 0335 

DESHIERDA
 
0133 0135 0136 0137 0152
 

DESORDENES FISIOLOGICOS DE LA
 
PLAUTA
 
0016 0047 0171 0224 0225 0226
 
0227 0229
 

DIABROTICA UNDECIMPUNCTATA
 
UNDECIMPUNCTATA
 
0231 0232
 

DIETAS
 
0076 0312 0314 0315 0316 0324 

DIGESTIBILIDAD
 
0076 0324
 

DIOXIDO DE CARBONO
 
FOTOSINTESIS
 
0020 0022 0029 0030
 
LUZ
 
0029 0030
 
RESPIRACION DE LA PLANTA
 
0028 0050
 

DIPTERA
 
0230 0280 0299
 
CONTROL DE INSECTOS
 
0240 0246
 

ECOLOGIA
 
0046 0326 0327 0329 0330 0333
 
0335
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FASEOLINA 

0002 0087 0204 0236 0261 


FERTILIDAD DE LA PLATTA 

0025 0263 


FERTILIDAD DEL SUELO 

0104 0106 0205 


FERTILZANTES 

0038 0091 0093 0094 0095 0096 0099 

0100 0101 0103 0105 0107 0111 0112
 
0113 0114 0115 0116 0117 0118 0122 

0124 0125 0143 0144 0148 0205 0331 

0336 


FIJACION DE NITROGENO 

0037 0042 0046 0092 0122 0156 0275 

0277 0327 0328 0329 0330 0332 0333
 
0334 0335 0336 


FILIPINAS
 
0321 


FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA DE LAS
 
ENFERMEDADADES 

0216 


FITOALEXINAS 

0002 0006 0087 0204 0236 0253 0261
 

FITOHEIAOLUTININAS
 
0006 0007 0008 0010 0011 0083 0089 

0256 0264 


FITOMEJORAMIENTO 

0086 0106 0107 0255 0282 0283 0288 

0292 0303 0306 0307 0308
 
CRUZAMIENTO 

0252 0254 0257 0266 0267 0211 0280 

0284 0290 0295 0296 0299 0301 

HIBRIDACION
 
0003 0252 0211 0272 0275 

MUTACION 

0260 0263
 
SELECCION 

0254 0267 0274 0280 0290 0291 0296 

0301 0305 


FLORACION 

0009 0020 0025 0057 0102
 
FOTOPERIODO
 
0098 


FOLLAJE 

0090 0102 0175 


FORMACION DE VAINAS 

0020 0025 0057 0102 


11OSFORO
 
0077 0085 0093 0100 0101 0103 0105
 
0112 0113 0115 0124 0125 0138 0143
 
0144 0279 0331 0336
 
ABSORCION DE NUTRIMENTOS
 
0111 0325
 
ASTMILACION DE LA PLANTA
 
0111 0325
 

FOTOPERIODO
 
0019 0098 0127
 

FOTOSINTESIS
 
0017 0020 0021 0022 0029 0030 0031
 
0055
 

FRANCIA
 
0004 0015 0036 0086
 

FRIJOL ENVASADO
 
0351 0355
 

FUSARIUM
 
0143
 

FUSARIUM OXYSPORUM
 
0194
 
RESISTESCIA
 
0204 0278
 

FUSARIUM SOLANI
 
0185
 

FUSARIUM SOLANI PHASEOLI
 
0191 0205
 
EPIDEMIOLOGIA
 
0207
 
RESISTENCIA
 
0200 0278 0293
 

GENES 
0006 0011 0086 0089 0252 0256 0262
 
026140303 0309
 

GENUTIPOS
 
0002 0067 0121 0178 0266 0277
 

GEEMINACION 
0052 0064 
SEIILLA
 
0065 0068 0070 0263 0349
 
TE14PERATURA
 
0062
 

GEPJ4OPLASMA
 
0063 0098 0107 0165 0180 0181 0249
 
0250 0251 0273 0275 0278 0282 0283
 
0285 0290 0295 0297 0298 0304 0307
 
0310
 

OIBERELINAS
 
0078
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ECONOMIA 
0140 0144 0154 0242 0337 0346 
0347 

ECUADOR 

GERMOPLASMA
 
0251 


EE.UU.
 
0002 0006 0007 0008 0009 0010 0011 


0012 0014 0019 0020 0021 0024 0025 


0027 0028 0029 0030 0037 0039 0040
 
0043 0048 0049 0053 0055 0057 0059 

0060 0061 0062 0070 0071 0077 0080 


0083 0084 0085 0c,570088 0099 0100 

0101 0108 0109 0113 0119 0121 0126
 
0129 0130 0131 0133 0134 0137 0138 


0139 0140 0142 0146 0160 0175 0221 

0222 0223 0224 0225 0226 0227 0229
 

0252 0254 0255 0256 0257 0258 0260 

0261 0266 0267 0269 0288 0296 0308 


0309 0312 0315 0317 0320 0322 0335
 
0351 0355 

ENFERMEDADES Y PATOGENOS 

0090 0106 0107 0123 013 0171 0172
 

0173 0174 0178 0179 0807 0181 0184 

0189 0190 0192 019" 0197 0200 0201 

0202 0203 0205 0207 OLC9 0259 0270
 
0274 0287 0290 0291 0297 0298 0301 


0302 0305 

GERMOPLASMA 

0165 0180 0181 0290 0295 0297 0298 


0304 0310 

INSECTOS PERJUDICIALES 

0145 0230 0231 0232 0240 0243 0268 


0299 

MERCADEO 

0356 


EGIPTO 

0078 0102 0104 0220 


EMBRION 

0008 0024 0071 


EMERGENCIk 

0066 0123 


EMPACADO 

0356 


EMPOASCA FABAE 

CONTROL DE INSECTOS
 
CONTROL QUIMICO 

0241 0242 


EMPOASCA KRAEMERI 

CONTROL DE INSECTOS 


CONTROL QUIMICO
 
0300
 

RESISTENCIA 

0239 0276 0300 


ENDURECIMIENTO DE LA SE4ILLA
 
0353 0354
 

ENMIENDA DEL SUELO
 
0040
 

ENRAIZAMIENTO
 
0056 0072
 

ENTOMOLOGIA
 
0230 0231 0233 0244
 

EfZIMAS 
0005 0007 0014 0015 0019 0026 0027
 
0045 0053 0072 0084 0253 0314 0315
 

EPILACHNA VARIVESTIS
 
0145 0238 0243
 

EQUIPO AGRICOLA
 
0158
 

ESCOCIA
 
0066
 

ESPANA
 
0034 0035 0228 0314
 

ESTADIOS DEL DESARROLLO
 
0037 0056 0063 0066 0072 0078 0123
 
0186
 
FLORACION
 
0009 0020 0025 0057 0098 0102
 
FO[8ACION DE VAINAS
 
0020 0025 0057 0102
 
GERMINACION
 
0052 0062 0064 0065 0068 0070 0263
 
0349
 

ESTAMBRES
 
0025 0308
 

ESTIERCOL
 
01111 115 0116
 

ESTOMAS
 
0055
 

ESTRUCTURA DE LA CELULA
 
0004 0005 0013 0032 0036 0177
 

EVALUACION DE TECNOLOGIA
 
0289 0338
 

EXOGAMIA
 
0260
 

EXPERIMENTOS DE LABORATORIO
 
0070 0182
 

FACTORES ANTINUTRICIONALES
 
0015 0079 0319
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OLYCINE MAX 

0202 0222 


GUATEMALA 

0076 0144 0353 0354 

MERCADEO 

0337 


HABICHUELA 

0005 0020 0038 0040 0062 0065 0066 

0068 0070 0081 0103 0110 0113 0117
 
0129 0133 0140 0146 0175 0192 0193 

0200 0205 0221 0222 0226 0231 0232 

0240 0265 0294 0308 0327 0344 0351
 
0355 0356 


HABITO DE LA PLANTA
 
0098 0282 0303 


HARINA DE FRIJOL 

0079 0084 0312 0321 0357 


HE4IPTERA 

0268 


HERBICIDAS 

0133 0136 0152 


HETERODERA GLYCINES 

0222 


HETEROSIS 

0266 0303 


HIBRIDACION 

0003 0252 0271 0272 0275 


HIDRATOS DE CARBONO SOLUBLES
 
0022 0030 0075 


HIDROLISIS 

0077 0084 


HIERRO 

0038 0100 0143 0327 

DEFICIENCIA DE HINERALES 

0032 0039 0043 0045 0048 0069 

HOJAS 

0034 

RAICES 

0032 0069 


HIPOCOTILOS 

0072 0203
 

HOJAS 
0006 0007 0008 0010 0012 0013 0019 
0022 0023 0031 0051 0055 0059 0082 
0096 0175 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS 
0090 0171 0174 
MINERALES Y NUTRIMENTOS 
0021 0034 0094 0105 0117 

HOLANDA
 
0032 0045 0069 0074 0075
 

HOMOPTERA
 
0211 0218 0239 0276
 
CONTROL DE INSECTOS
 
0241 0242 0300
 

HOSPEDANTL Y PATOGENOS
 
0177
 

HUMEDAD DEL SUELO
 
0078 0102 0111 0123
 

ILUMINACION
 
0031
 

INDIA
 
0026 0038 0044 0056 0072 0117 0327
 
ENFERHEDADES Y PATOGENOS 
0208
 

INFLORESCENCIAS
 
0190 0309
 

INGRESOS
 
0140 0144 0154 0242 0337
 

INHIBICION DE VIRUS
 
0195
 

INHIBIDORES
 
0015 0056 0078 0315 0318
 

INSECTICIDi3
 
0241 0300 0349
 

INSECTOS PERJUDICIALES
 
0162 0275
 
COLEOPTERA
 
0145 0231 0232 0236 0237 0238 0243
 
0244 0245 0276 0285
 
DIPTERA
 
0230 0240 0246 0280 0299
 
HEIIPTERA
 
0268
 
HOMOPTERA
 
0211 0218 0239 0241 0242 0276 0300
 
LEPIDOPTERA
 
0234
 
THYSANOPTERA
 
0246
 

INUNDACION
 
0074
 

INVESTIOACION
 
0070
 

IRRADIACION
 
0260 0263 0313
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ISAP07.IS GRISEOLA 

EIDEMIOLOGIA 
0179
 
ETIOLOGIA 

0208 

RESISTENCIA
 
0106 0162 0179 0198 0278 0293 0297 


0305 


ITALIA 

0089 0168 0264 


JAMAICA 

ENFERMEDADES Y PATOGENOS 

0199
 

KENIA 

0054 0110 0122 0323
 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS 

0211 

INSECTOS PENJUDICIALES 
0211 


LECTINAS 

0010 0011 


LEPIDOPTERA 

0234 


LIRIOMYZA TRIFOLII
 
0240 


LUZ
 
0012 0026 0029 0030 0031 0054 0329 

FOTOPERIODO 

0019
 

LYGUS HESPERUS 

0268 0269
 

MACROPHOMINA PHASEOLI 

RESISTENCIA 

0278 0294 0297 


MADURACION 

0067 0130 


MAGNESIO
 
0100 0138 0143 

ASIMILACION DE LA PLANTA 

0036 0111 0325
 

MALAWI 

0124 0155 0341 

PRODUCCION 

0091 0340 


MALEZAS 

0135 0137 0139 

HERBICIDAS 

0136 


MANGANESO 

0042 0099 0100 0101 0107 0138 0143 


MANIHOT ESCULENTA
 
0141
 

MAPAS
 
0001 0128
 

MATERIA SECA
 
0020 0034 0054 0111 0118 0122 0335
 

MECANIZACION
 
0131 0149
 

MELOIDOGYNE ARENARIA
 
0220
 

MELOIDOGYNE CHITWOODI
 
0223
 

MELOIDOGYNE HAPLA
 
0223
 

HELOIDOGYNE INCOGNITA
 
0205 0221
 
RESISTENCIA
 
0220
 

MELOIDOGYNE JAVANICA
 
RESISTENCIA
 
0220
 

MERCADEO
 
0337 0342 0344 0348 0356
 

METABOLISMO
 
0024
 

METIONINA
 
0324
 

MEXICO
 
0001 0120 0154 0163 0331
 
ENFERNEDADES Y PATOGENOS
 
0210
 
GERMOPLASMA
 
0251
 
INSECTOS PERJUDICIALES
 
0244
 

MICORRIZA
 
0325
 

MICOSIS 
0005 0106 0107 0143 0162 0180 0183
 
0184 0185 0186 0188 0189 0190 0191
 
0192 0193 0195 0196 0197 0198 0199
 
0200 0201 0202 0204 0205 0206 0270
 
0273 0274 0278 0285 0290 0291 0293
 
0294 0297 0301 0305
 
AISLAMIENTO
 
0182 0187 0208
 
EPIDEMIOLOGIA
 
0179 0207
 
HOJAS
 
0090
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PLANTULAS 

0203 

S E4 I L L '
 
0161 0194 0282 0286 

TEIPERAIhRA 

0123
 

MICRONUTHMINTOS 

0034 0036 0038 0039 0040 0042 0043 

0044 0045 0047 0069 0099 0100 0101 

0107 0111 0124 0138 0143 0279 0325 

0327 03?" 


HICROSCOPIO ELECTRONICO 

0206 


MIODOLUS 

0237 


MINERALES Y NUTRIMENTOS 
0035 
ALUMINIO 
0042 0279 
BORO 
0336 
CALCIO 
0036 0042 0073 0094 0100 0111 0138 
0143 0217 0325 
COBRE 
0143 
FOSFORO 
0077 0085 0105 0111 0112 0279 0325 
HiERRO 
0034 0038 0039 00143 0045 00148 0069 
0100 0143 0327 
MAGNESIO
 
0036 0100 0111 0138 0143 0325 
MANGANESO 
0042 0099 0100 0101 0107 0136 0143 
MOLIBDENO 
0336 

NITROGIJO 

0021 0037 001420046 0092 0093 0095
 
0100 0101 0103 0113 0117 0122 0124
 
0125 0138 01143 0 144 011480233 0325 

0327 0328 0329 0330 0331 033140336 

OXIGENO 

0050 0062 

POTASIO 

0036 0093 0100 0103 0113 0124 0125
 
0138 0143 0325 0336 

ZINC 

0'38 0040 0044 0047 0100 0101 0138
 
0143 0327
 

MOLIBDENO 

0336
 

HJCOR 

0185 


MUTACION 

0260 0263 


NEMATODOS
 
0205 0220 0221 0222 0223
 

NITRITO
 
0022
 

NITROGENO
 
0021 0042 0046 0092 0138 0233 0327
 
0328 0329 0330 0334
 
ABSORCION DE NUTRIMEJTOS
 
0037 0325
 
ASIMILACION DE LA PLANTA
 
0325
 
CONTEIDO DE FROTEINAS
 
0331 
FERTILIZANTES 
0093 0095 0100 0101 0103 0113 0117 
0122 0124 o125 0143 0144 0148 0331 
0336 

NODULACION
 
0027 0277 0326 0333 0335
 
MINERAI.ES Y NUTRIMENTOS
 
0042 0046 0122 0327 0329 0330
 

NUEVA ZELANDIA 
0041 0170 0236 

NUTRICION ANIMAL
 
0076 0312 0314 0315 0319 0324
 

NUTRICION DE LA PLANTA 
0036 0046 0048 

NUTRICION tIMIA 
008140275 0313 0316 0320 0321 0322
 
0323 0357
 

OOTHECA
 
0246
 

OPIIIOMYIA PIIASEOLI 
CONTROL DE INSECTOS 
0246 
RESISTEUCIA 
0246 0280 

OVARIOS
 
0075
 

OVULOS
 
0075
 

OZNNO
 
0022 0060
 
CONTAMINACION ATHOSFERICA 
0229
 
DAROS A LA PLANTA
 
0181 0227
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PALATABILIDAD 

0106 0317 


PANAMA 

0105 


PAQUETE TECNULOGICO
 
0339 


PARED CELULhR 

0004 0005 0036 


PATOGENICIDAD 

0168 0176 0182 0187 0191 0202 0205 


PECIOLOS 

0059 


PENICILLIUM 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0185
 

PERDIDAS El EL CULTIVO 

0016 0181 0165 0193 0219 0227 0234 

0235 0237 0299
 

PERTURBACION MECANICA 

0059
 

PERU 

ENFiR1EDADES Y PATOGENOS 

0286 

GERMOPLASMA 

0251 


PH 

0042 0043 0045 0279 

CAL AGRICOLA 

0118 


PHAKOPSORA PACIIYRHIZI 
0202
 

PHASEOLUS ACUTIFOLIUS 

0001 0003 021190271
 

PHASEOLUS COCCINEUS 

0001 0003 0206 0249 0272 0280 0322
 

PHASEOLUS LUNATUS 

0003 0071 0249 0252
 

PIGMENTOS DE LA PLANTA 

0016 0031 0033 0038 0055 0082 0129
 

PLAGAS DE GRANOS ALNACENADOS 
0304 

PLAN'IJLAS 

0049 0051 0063 0072 0203
 

POLEN 

0025 0308 


POLINIn..ON 
0260
 

POLINIZACION CRUZADA
 
FITOMEJORAMIENTO
 
0260
 

POTASIO
 
0093 0100 0103 0113 0124 0125 0138
 
0143 0336
 
ABSORCION DE NUTRIMENTOS
 
0036 0325
 
ASIHILACION DE LA PLANTA
 
0036 0325
 

POTENCIAL OSHOTICO
 
0041
 

PRECIOS
 
0346
 

PREPARACION DE LA TIERRA
 
0106 0107 0108 0121 0131 0134 0137
 
0138 0205 0330 0344
 

PROCESAMIE14TO
 
0064 0351 0352 0355 0356
 

PROCEEOS FISIOLOGICOS DE LA PLANTA
 
0018 0023 0033 0221 0279
 
ABSCISION
 
0025 0051 0057 0102
 
ASIMILACION DE LA PLANTA
 
001A S341 0065 0094 0111 0325
 
FOTOSINTESIS
 
0017 0020 0021 0022 0029 0030 0031
 
0055
 
RESPIRACION DE LA PLANTA
 
0028 0050
 
TRANSPORTE DE NUTRIKENTOS
 
0032 0044 0328 

PRODUCCIONJ
 
0091 0340 0342 0343 0345 0347 0348
 

PRODUCCION DE BIOMASA
 
0060
 

PRODUCCION DE ETILENO
 
0170
 

PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0159
 

PRODUCTOS ALIHENTICIOS 
0351 0355
 

PROPAGACION
 
0248 0275
 

PROPIEDADES OROAHOLEPTICAS
 
0313 0321
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PIOTEINAS 

0007 0026 0064 0081 0086 0087 0188 

0206 0256 0261 0264 0266 0304 0316 

AMINO ACIDOS 

0080 0318 0322 0324 

ANALISIS 

0005 0080 0083 0088
 
DIGESTIBILIDAD 

0076 0324 


PROYECTOS AGRICOLAS 

0341 


PSE DOMONAS PHASEOLICOLA 

EPIDEMIOLOGIA 

0179 

RESISTENCIA 

0106 0177 0179 0278 0302 


PSEUDOMONAS SYRINGAE
 
0170 


PYTHIUM
 
0205 


RADIACION SOLAR 

0353 


RAICES 

0004 0014 0028 0032 0049 0056 0069 

0173 0306
 

RANGO DE HOSPEDANTES 

0182 0213 0223 


RAZAS 

0183 0197 0199 0270 


REDUCCION DE ACETILENO
 
0046 0335
 

REGISTRO DEL TIFMPO 

0108 0110 0113 0126 0128 0129 0130 

0137 0148 0152 0246 0283 0311 0354 


REThO UNIDO 
0003 0005 0017 0033 0051 0065 0066 
0195 0206 0253 

REPRODUCCION DE LA PLANTA 
0025 

REPUBLICA DOHINICANA 
0330 

1ERCADEO 

0337
 

REPUBLICA FEDERAL ALEHANA 

0177 


REQUERIMIENTOS CLIMATICOS
 
0012 0026 0029 0054
 
FOTOPERIODO
 
0098 0127
 
TE.PERATURA
 
0048 0062 0123 0308 0329
 

REQUERIMIENTOS DEL SUELO
 
0040 0104 0106 0109 0205
 

REQUERIHIENTOS HIDRICOS
 
0104
 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
 
0038 0091 0092 0093 0094 0095 0096
 
0099 0100 0101 0103 0105 0107 0111
 
0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118
 
0122 0124 0125 0144 0148 0205 0331
 
0336
 

RESPIRACION DE LA PLANTA
 
0028 0050
 

RHIZOBIUM
 
0092 0125 0277 0326 0327 0329 0332
 
0335
 
CEPAS
 
0328 0330 0331 0333 0334
 
1IOCULACION
 
0330 0336
 

RHIZOBIUM PHASEOLI
 
0332
 
CEPAS
 
0330 0331 0333 0334
 
INOCULACION
 
0330
 
NODULACION
 
0329 0330 0333 0335
 

RHIZOCTONIA SOLANI
 
0123 0187 0194 0205
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0185
 
ETIOLOGIA
 
0182
 
RESISTENCIA
 
0161 0203 0204 0278 0285
 

RHIZOPUS
 
0185 
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INTRODUCCION
 

Esta revista de restmienes analfticos estAl disefiada para proporcio

nar una guia especializada de la literatura sobre frfjol (Phaseohs 

vulgaris L.), mediante la cual se diserninan los avances y resultados de 
con estela investigaci6n y se registran las actividades relacionadas 

cultivo. 

Los restmenes presentan infoniacifn condensada de artfculos de 

revistas, folletos, infornes, tesis, manuales y otros materiales con

vencionales y no convencionalcs, y estin clasificados en ',reas tenmti

cas, complementados por fndices dc autores y dc inaterias para facili

tar su consulta. 

Cuando sc requiera informaci6n sobre Lin tenia cspecffico, el Cen

tro de Informacifn sobre Frijol dcl CIAT puede realizar btisquedas 

bibliogrificas en su coleccitin de documentos. Conio parte dc este 

servicio, el usuario recibc un grupo de restmenes sobre trabajos o 

investigaciones relacionadas con cl tema de su intcrts; los docunien

tos completos se puccien obtener a trav~s del Scrvicio de Fotocopias 

de la Unidad de Comunicaci6n e Intormacitn. 

Los Ccntros de Informaci6n Especializada sobrc yuca (Manihot 

esculenta Crantz) y sobrc pastos tropicales tambitn publican revistas 

de restinices en sus ireas respectivis. 

iii 



ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Autores 
Ahio de 

publicaci6n 
Ntinero consccutivo en 
la revista (para uso de indices) 

Nilmero de acce-
so1del4documento 1 
(parapedidosde 

fotocopias) 

Psginaserch, 
ldioma del 

1-1-
ABATE, T.; NEGASI, A. 198. Chemical control of American bollworm-

(Heliothis armigera) (Hubner) with ultra-low-volume sprays. [Control 
quimico del gusano helotero americano (Heliothis armigera) con aspersio-J 

nes a ultra baio volumen]. Ethiopian Journal of Agricultural Scienej-
3(1):4Q-55 I 1 Res. Ingl..,ll Refs. [Inst. of Agricultural 

P.O. Box 200 A Ababa ti 
Idioma del 

Ttulooriginal 
T 
Titulo en espafiol 

Fuente 

Direcci6n del autor 
Notas adicionales 

documento reS1lI T1' 

Phaseolus vulgaris. Insectos perJudiciales. Lepidoptera. 
armigera. Control de insectos. Control quimico. Etiopla.'-

Heliothis _ 
Descriptores 

Se realizaron durante 2 afios consecutivos expt. que consistian en formula
ciones a ultra bajo vol. de endorulfan (500 y 750 g de i.a./ha), 
cypermetrin (150 g de i.a./ha), fenitrotion (960 g de i.a./ha), profenofos 
(750 g de i.a./ha) y un testigo sin tratamiento contra el Heliothis 
armigera en frijol en las estacior-s exptl. de Awassa y Nazareth del 
Institute of Agricultural Research AR), Etiopla. Los traranientos se 
repitieron 5 veces en un diseho de bloques completos al azar, en parcelas 
de 20 x 20 m. De los insecticidas utilizados la aplicac6n nica de 
cypermetrin present6 un control mrs consistente y significativo que el 
testigo en las 2 estacioves en los 2 sitins exptl. Un nuevo producto 
cypermetrin/profenofos 166 , sustituldo por fenitrotion en Nazareth en la 
estaci6n de 1980, present6 resultados promisorios para garantizar futuras 
evaluaciones. El endosulfan, un insecticida recomendado en el pasado para 
el control del gusano helotero americano, no fue tan satisfactorio co'mo el 
cypermetrin para cl control dc II. armigera en frijol. [RA-CIAT 

Rcsumn 

Compendiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los ntimiros que aparecen debajo de- cada autor o materia en los fn
dices respectivos, corresponden al orden cinsecutivo de los resgrne
nes dentro de la revista; dicho nfimero estA ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

En la 1ltima revista del afio se incluyen los indices acumulativos 
anuales de autores y de materias. 

Indice de Autores 

Se utiliza para localizar los resthmenes cuando ya se conocen los 
autores personales o corporativos. Este indice incluye los nornbres 
de todos los autores o coautores citados en la publicaci6n, ordena
dos alfab~ticamente. 

Indice de Materias 

Este indice presenta una lista alfabi'tica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n del frfjol, muchos de los cuales estin combinados con 
otros descriptores para permitir la identificaci6n de temas mis espe
cf ficos. 
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DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

Los usuarios que deseen obtener el texto completo de los documentos 
citados en las revistas de restImenes pueden solicitarlos en fotocopia a 
la siguiente direcci6n: 

CIAT - Unidad de Comunicaciones e Informaci6n
 
Servicio de Fotocopias
 
Apartado A6reo 6713
 
Cali, Colombia
 

Los pedido deben indicar el ninmero de acceso del documento (parte 
superior izquierda de cada referencia) y no el ntirnero consecuhivo. 

Costo de fotocopias: Col$5.00 	 por pdigina en Colombia m~is el 
costo del porte areo. 

US$0.20 	 por pdigina para paises de Am6rica 
Latina, El Caribe, A:ia y Africa, 
incluido el porte a6reo. 

US$0.30 	 por phgina para otros paises inclui
do el porte a(reo. 

Se requiere pago anticipado, en una de las siguientes formas: 

I. 	 Cheque en US$: A nombre del CIAT,girado contra un banco internacional de 
Estados Unidos. 

2. 	 Cheque en $Col.: A nmmbre del CIAT, agregando el valor de la comisi6n 
bancaria. 

3. Giro postal o bancario: A nombre 	del CIAT,anotando claramente sus datos. 

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de USS0.10 6 Co155.00 se pueden adquirir en 
CIAT-Biblioteca (personalmente o por correo). 

5. 	 Cupones AGRINTER: Disponibles en moneda local en las bibliotc't, agricolas 
nacionales o en las oficinas del Instituto Interarnericano de Coop', ,4i6n para la 
Agricultura (IICA) en todos los paises de Amt.rica Latina y El Caribe. 

6. 	 Cupones UNESCO: Se pueden adquirir en las oficinas de laUNESCO en todos 
los paises. 

ve 
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AGO ANATC4IA, TAXONO4IA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0358 
28254 ACOSTA G., J.; GUERRERO R.. E. 1979. Caracterizaci6n agron6mica de
 
especies silvestres y cultivadas de los g6neros Phaseolus y Vigna en 
Durango. Proceedings of the Tropical Region American Society for 
Horticultural Science 23:224-228. Es., Sum. Es., En., 10 Ref. 

Phaseolu3 vulgaris. Phaseolus acutifolius. Phaseolus coccineus.
 
Germoplasma. Floraci6n. Maduraci6n. Rendimiento. Componentes del 
rendimiento. Resistencia. Epilachna varivestis. M6xico.
 

En 1977 re inici6 un estudio de campo en Durango, M6xico, con un grupo de 
especies silvestres y cultivados de los g6neros Phaseolus y Vigna, 
colectados en diforentes partes del pals. Estos se agruparon en anuales (P. 
acutifolius, V. mungo y V. unguiculata) y perennes (P. coccineus y P.
 

ritensis). Los de mayor iportancia pertenecen a las especies P.
 
acutifolius y P. coccineus, y pueden ser empleados como cultivos
 
complementarios a P. vulgaris o como progenitores en un programa de 
cruzamientos amplios. (RA (extracto)) 

0359
 
28276 BEBOUCK, D.C. 1985. Recolecei6n de germoplasma nativo de Phaseolus. 
Revista Industrial y Agricola de TucumAn 62(l):155-159. Es., Sum. En.
 

(Estaci6n Experimental Aro-Industrial Obispo Colombrez-, Casilla de Correo 
no.9, 4101 Las Talitas, Tucumin, Argentina] 

Phascolus vulgaris. Germoplasma. Distribuci6n geogrdfica. Argentina. 

Se realiz6 un viaje de recolecci6n de germoplasma nativo de Phaseolus 
durante 15 dias en las provincias de Jucuy, Salta, TucumAn y Catamarca 
(Argentina) on el rango de alt. de 700-2200 m.s.n.m. Se recolectaron 
semilla:i de 26 poblaciones silvestres de P. vulgaris var. aboriEineus y de 
otras eapecies. Per primera vez so detect6 P. augusti en Tucum&n. Se
 
encontraron poblaciones de P. vulgaris adaptadas a medios hOmedos y seeos. 
Se registraron varias enfermedades y plagas en poblaciones de esta especie. 
(CIAT)
 

0360
 
28826 DEBOUCK, D.C. 1986. Primary diversification of Phaseolus in the
 
Americas: three centres?. (Diversificaci6n primaria de Phaseolus en
 
Amrica: tres centros?). Plant Genetic Resources Newsletter 67:2-8. En., 
Sum. Fr., Es., 31 Ref., Ii. 

Phaseolua vulgaris. Phaseolus lunatus. Phaseolus coccineuc. Phaseolus 
acutifolius. Phaseolus rolyanthus. Centro de origen. Ambrica. 

Se discute el origen de 5 especies de Phaseolus (P. vulgaris, P. lunatus, 
P. coccineus, P. acutifolius y P. polyanthus) que fueron domesticadas en 
Am6rica, dentro del marco do la teoria ms amplia del origen de onte 
g6nero, para el cual sc pueden defirdr 3 centros de origen: Hesoam6rica, la 
zona Norte y la zona Sur de los Andes. Muchas de sus consideraciones 
tienen origen arqueol6gico o botinico, pore so citan igualmente recientes 
trabajos de erdan gen6tico y bioquimico. (RA) 

0361 
28298 GEPTS, P.; OSBORN, T.C.; RASHKA, K.; BLISS, F.A. 1986. Phaseolin
protein variability in wild form:; and iandraces of the common bean 
(Phaseolus vulgaris): evidence for multiple centers of domestication. 
(Variabilidad de la proteina-faseolina on formas silvestres y razas
 
originales del frijol comin: evidencia para centros mltiples de 



domesticaci6n). Economic Botany 40(4) :451-468. En., Sum. En., 35 Ref., I1. 
[Dept. of Botany & Plant Sciences, Univ. of California, Riverside, CA 
92521, USA]
 

Phaseolus vulGaris. Germoplasma. Semilla. AnAlisis. Proteinas. EE.UU. 

Se seleccion6 una muectra do 106 formas silvestres y 99 razas originales de
 
frijol comin de lI1xico y Arcrica Central y la regi6n andina de Am6rica del 
Sur por su variabilidad en el contonido de la proteina faseolina en la 
semilla, utilizando electroforezi; on geles de poliacrilamida-DSS
 
unidimensional y electroforesis en geler de poliacrilamida-DSS
 
bidimen.-ioral dc onfcquL lioeltctrlco. Las formas silvestres de N6xico y 
Am~rica Central exhibieron patrono do faseolina similares a la del patr6n
 
'S' descrito previamente on formas cultivadan, com0 tambitn una amplia var.
 
de patrones adicionales de bandas tales como "M' (Mbxico y Amnrica 
Central), patrones no encontradas entre lon cv. do frijol coman. La3 
formas vilvestres andinas rortraron 6nicamente el patr6n do faseolina 'TI,
 
tambi6n descrito previamente entre laf- formas cultivadas. Las razas
 
originales de 1.16xicoy An6rica Central mcotraron patrones 'S' o parecidos,
 
excepto [or 2 l5neas con faro-olina 'T'. En la regi6n andinp de America del
 
Sur, la maycria de lar. razas; originalev tenian la faseolina 'T'. Otros
 
tipos reprosentadoo on la regi6n fueron (en orden dencendente de 
frecuencia) los tipos 'S' y 'C' (ya descritaj entre las formas cultivadas)
 
como tambibn lo:3tipos '}' (Nuevode huonchaco) y 'A' (Ayacucho) que son 
nuevos patrone no descritos previaente entre frijol nilvetre y
 
cultivado. En cada regi6n (M6xico y Amnrica Central y la regi6n andina de 
Amdrica del Sur), las semillav de las razas originales con fa.o;eolina 'T'
 
fueron signrlficativamente n. s grande ;quo aquelas rcn faseolina 'S'. No
 
so observaron diferenolas s;ignificativas en el tainao de la scmilla entre
 
razas origInale- con tipo do faseclina 'T', 'C', 'H' y 'A' de la regi6n 
andina. Lo; dates favorecen 2 Area3 principales do domesticaci6n una en 
Mfxico y Am6rica Central que conduce a cv. de soemilla pque.a con patrones 
de fancolina 'S' y la otra en los Andes,, dando oriEen a cv. do semilla 
grande con patrone:; de fuaztina 'T' (y po'siblomente 'C', 'H' y 'A'). (RA-
CIAT) V6ane adomis 0630
 

BOO ANATOXIA, ORFOIGIA Y CITOLOGIA IE LA PLANTA 

0362
 
28648 GAPOCHKA, G. P.; CHAARA, L. P. 198,. Sporoderm development in 
Phasoolus vulLari: L. and Ph. eoccinu.; L. (Desarrollo do esporodermos en 
Phaceolus vulgarin; y P. eoceineu.). .oscow University Biological Sciences 
Bulletin 39(2):22-26. Fn., ',um. En., 6 Ref., II. 

Phazcolus vulgaris. Polen. Es-truetura do la telula. 

Se encontr6 que cli de::arrollo de 1at; meibranas do los Cranos polinicos en 
Phaseolus vulgaris y P. occineu: e: di: tinto del de IL:i,plantas 
leguminosas eotudiadas anterio'mente. .a ondexina se furma cai 
simultneamente con la matriz de la Irimexina. El osporodermo consta do una 
ectexina, una meoexna, una erdexina y una intina. (RA-CIAT) 

033
 
28654 IIUG(IEP, J.S. L'WAOIO, B.C. 1985. Mieront. -al changes in 
maturing seed: of the (Crinon bean (Phaseolus vul b . L.). (Camolos 
microostructuralec on :;eillas del frijol comn cor maduraci6n). Food 
Microvtructure 4(2) :183-189. En., Lum. En., 20 Ref., I1. [Dept. of Food 
Science , Hunian Nutrition, Washington State Univ. 375 Clark Hall, Pullman, 
WA 9916 -6330, UCA] 
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Phaseolus vulgaris. Testa. Cotiledones. Microscopia electr6nica. Estructura
 
celular. EE.UU.
 

Se colectaron semillas de Phaseolus vulgaris a intervalos semanales a 1o 
largo de toda la maduraci6n y se examinaron a travs del microscopio 
electr6nico de exploraci6n. No se observaron grandes cambios estructurales 
en la superficie de la testa de is semilla durante el periodo de 7 semanas 
de estudio. Un examen de la Tecc16n transversal da la testa de la semilla 
revel6 un incremento sustar.c.al en el &rosor de la capa de las cglulas
parenquimiticas en serrillac j6veneB, seguido de una reducci6n dramAtica en 
el grosor a medida quo la semilla se acerc6 a Is madurez. En los 
cotiledones, el diAmetro de las cblulas de almacenamiento y de los grAnules 
de almid6n aument6 con el tiempo, volvi6nau-e visibles los distintos 

,
cuerpos proteicos s6lo en las Oltimas etapa, ne la madurez. So observ6 un 
extenso sistema vascular responsable de i.istribuci6n r~pida do agua y 
nutrimentos hacia los cotiledones tanto e,,frijol maduro como en frijol 
verde. (RA-CIAT) 

0364 
28641 PESACRETA, T.C.: LUCAS, W.J. 1985. Presence of a partially-coated 
reticulum in angiosperms. (Presencia de un reticulo parcialmento cubierto 
en angiospermas). Protoplasma 125(3):173-184. En., Sum. En., 31i Refs., Il. 
[The Biological Laboratories, Harvard Univ., 16 Divinity Ave., Cambridge, 
MA 02138, USA] 

rhaseolus vulgaris. Citologia. Hojas. Raicos. EE.UU.
 

Se investigaron Is forma y distribuci6n do los sistemas de membranas 
parcialmente cubiertas y vesiculas cubiertas on las glAndulas foliares de 
Phaseolus vulgaris var. Red Kidney y las c~lulas corticales de la raiz de 
Zea mays. So encontr6 quo las membranas parcialmente cubiertas se presentan 
come un reticulo que ostA escaamente ramificado o escasamente
 
anastomosado. Las regiones de vestculas y men!L'ranas cubiertas pueden
 
presentarse en todos los puntos cercanos a un reticulo de entos. Las
 
membranas de la mass do Golgi, aunque en algunos casos estAn asociadas con
 
el reticulo parcialmente cubierto, no mostraron una orientacifn consistente 
hacia 61. Ocaslonalmente, el reticulo y lan vesiculas cubiertas asociadas 
estaban localizadas lejos de cualquier massa do Golgi. So sugicre quo el 
flujo de la membrana puede ocurrir desde el reticulo parcialmente cubierto 
hacia la masa d& Golgi o hacia otros compartinientos clulares. (RA 
(extracto)-C' ;
 

0365 
27728 TICHA, 1. ; CATSKY, J. 1986. Leaf architecture and net photosynthetic 
rate during ontogeny of priuary French bean leaves. (Arquiteccura foliar y 
tasa de fotosintesis neta durante la ontogenia de hojas primarias do 
habichuela). In arcelle, R.; ClJsters, H. ; Van Poucke, M., eds. 
Biological control of photoynthesiz; proceedings of a conference, 
Diepenbeek, Belgium, 1985. Dordrecht, Netherlands, artinus Nijhoff 
Publishers. pp.209-217. En., Sum. En., 27 Ref., 11. [Inst. of Experimental 
Botany, Czechoslovak A.cadeoy of Sciences, 160 00 Praha 6, Flemingovo nm. 
2, Czechoslovakia]
 

Phaseolus vulgaris. Hojas. Anatomia do la planta. Area foliar. Estomas.
 
Fotosintesis. C02. Checoslovaquia.
 

Se hizo un seguimiento do las caracteristicas anat6micas de las hojas
 
primarias de frijol cv. Jantar y Harzgruss durante la ontogenia de la hoja 
para evaluar c6mo los cambios en la estructura foliar pueden limitar el
 
comportamiento fotosintbtico de la mi:sa. Durantc el dearrollo foliar, el
 
Area foliar, el grosor del sos6filo y el Area do la superficic interns de
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la hoja aumentaron a un tamaBo max. La distancia media entr, los 
cloroplantos y la superfrici de la pared aelular aument6 a uii max. al 
quinto dis despu6s del desenrollamiento foliar, y luego di~jinuy6 
lentamente. La densidad de los estomas disminuy6 mientras qtie los tamaios 
de los estoxas aumentaron durante la ontogenia de la hoja. Estos cambios 
se reflejaron en cambios en las conductancias para transfereria de C02 
calculados a partir de parkmetros anat6micos: par 1o tanto, la conductancia 
intracelular disrminuy6 poco tiempo despu~s del desenrollamiento foi!ar y 
aument6 lentamento de alli on adelante; ia conductancia estomtica aument6 
hasta un max. al quinto eia despu6s del desenroilamiento foliar .1 luego 
disminuy6 lentamente. La comparaci6n del curso ontog6nico de la asa de 
fotosintesis nets (un incremento rapids despubs de la expanni6n foiiar 
hasta un max., seguido por una reducei6n lenta do las hojas senescentes) 
con el de las caracteristicas anat6micas mostr6 que la estructura foliar 
compacta (c6lulas del mesbfilo empacadas apretadamente, espacios 
intercelulares pequeos) de las hojas j6venes podria limitar el suainistro 
de C02 a los centros fotosintfticos. (hA-CIAT) 

0366 
27794 YAiEZ J., P. ; PIMIENTA, E.; MARK, E.; KOHASIII, J. 1984. Comparative
 
anatomy of flower buds with and without potential for abscission in 
Phaseolus vulgaris. (Anatomia comparativa do lon botonen florales con y sin
 
potencial de abscisi6n en PhaseoluL vulgaris). Turrialba 34(4):431-435.
 
En., Sim. Es., En., 18 Ref., Ii. (Centra de BotAnica, Colegio de
 
Postgaaduados, 56230 Chapingo, M6xiclo 

Phaseolus vulgaris. Ovules. Abseini6n. F.6xico. 

Er comparaciones anat6micas, ovulon de botones florales de frijol con alto 
potenial de abscis6n mostraron alto poreontaje (96 par ciento) de 
anormalidades anat6micas e irregularidades on el desarrollo del sacs 
embrionario. En contrarte pocos ovulo de flores con bajo potencial de 
abscisi6n (31 par ciento) fueror,anormales. Se observaron las siguientes 
anormalidades anat6micar: nero:;in, del sacs embrionario y da la nucela, 
ausencia o dearrollo retardado del sacs embrionario. Estas y otras 
observaciones rugieren que i abscini6n de botones florales se relaciona 
con la. arormalidadon previamente desarrolladas en los 6vulos. (RA) 

COO FISIOLOGIA 

0367 
27491 BEGGS, C.J. ; STOLZEH-JEHLE, A. ; WELLMANI, E. 1985. Inoflavonoid 
formation as an indicator of UV stress in bean (Phaseolun vulgaris L.) 
leaves. (La formaci6n do un inoflavonoide coma un indicador del estrb~s por
 
UV en hojas de frijol). Plant Physiology 79(3):630-634. En., Sum. Eii., 30
 
Ref., 1i. [Biologinches Inst. I, Universitat Freiburg, Schbnzl' .strasse 1, 
D-7800 Freiburg, Went Germany]
 

Phaseolus vulgaris. Hojas. Pigmentos de la planta. Radiaci6n.
 

La indueci6n del pigmenta isoflavonnide, cumestrol, en hojas primordiales 
de frijol var. Saxa par radiaci6n UV no utiliz6 coma un marcador 
cuantificable para el daBo caunado par UV a un sistema vegetal. El 
cumestrol nolamente fue inducido por longitudes do onda por debajo de 300
 
rm y su formaci6n pudo invertirne mediante el tratamiento con luz blanca y
 
no luz roja de-tpu6s del ieriodo do irradiaci6n con UV. La formaci6n de 
cumestrol par UV tambitn logr6 evitarne durarte un Ierfodo do 114h
 
mediante la irradiaci6n nimultAnea con luz azul, siempre y cuando la tasa
 
de fluencia del azul fuera lo sufIcentemente alta. Los resultadon indicdn
 
que la formaoi6n de cumestrol ent& mediada par la formaci6n de un dimero de 
pirimidina Inducido par UV on el ADN do la plarta y !e discuter, la.s 
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propiedades fotorreparadoras de !a lux azul respecto a los posibles
 
aumentos en UV solar debido al agotamionto del 03 en la estrat6sfera. (RA-
CIAT) 

0368 
28036 BER0, V.S.; HSIAO, T.C. 1986. Solar tracking: light avoidance
 
induced by water stress in leaves of kidney bean seedlings in the field. 
(Rastreo solar: mecanimo para evitar In luz inducido per el estr~s hidrico 
en hojas de pldntulas de frijol arrifonado en el campo). Crop Science 
26(5):980-986. En., Sum. En., 22 et., II. (Biology Dept., Univ. of 
Northern Iowa, Cedar Falls, IA 50614, USA] 

Phaseolus vulgaris. Hojas. Radiaci6n solar. Fotosintesis. RieLo. Dficit
 
hidrico. Luz. Tropiamos. EE.UU. 

Se estudi6 el rastreo solar par hojas unifolioladas de plAntulas de frijol 
arribonado rojo pequebo en condiciones de campa (Davis, California, EE.UU.) 
en el verano, utilizando un inclin6metro solar-foliar sencillo pare medir 
el fngulo entre la superficie foliar y los rayos .3olares. Los cambios en 
la orientaci6n foliar aumentaron la intercepci6n de luz en la mahana y a 
finales de la tarde, pare redujeron la ntercepci6r de luz al medio dia.
 
El mecanismo para evitar la luz ocurri6 incluso en plantas bien regadas, 
pore fue mfs marcado en plantas que crecieron en el ,iuelo ms seco. 
Tambidn se observ6 el mecanismo de evitar la luz en clmaras de crecimient
con luz difusa pare direccional, donde los cambios en el Angulo foliar 
fueron proporcionales a los canbios en los factures del potencial hidrico 
de '.,4 brotes. Las diferencias de temp. entre la3 hojaa de plantar que 
ra:. -aron Ia liz solar en suelo bien regado y n'j.ellas en nuelo mis seco 
fueron peque-,as debido al cambio compensatorio on la inturcepei6n de luz. 
El sostener las hojas horizontalmente aument6 la temp. foiaer durante la 
parte mws caliente del dia on niveles ligeramente superiors a la de hojas 
que rastreaban la luz solar en plantas bien regadas, pero la temp. foliar 
fue ceonsiderablemente mis alita parn las plantas con potenciales hidricos 
menores. Cuando las hojas ne nostuvieron on posici6n I rizortal, los 
potenciaies hidricc. fLeron menores al medic dia y a principlon de la tarde 
quo pars ls hojas de plantas que rastrearon la luz solar. La fotonintesis 
se vie catimulada al medio dia on los tratamientos tanto hfmedos como secos 
papa las hoJas nostenidas horizontalmente. A las 16:00 h, ls hojas 
horizontales de lns plantas en ambos tratamientos y las hojas d! plantas 
que rastrean la luz solar en el tritamiento seoe fotosintetizaror, a una 
baja tasa, aunque las hojas quo rastrearon la luz solar interceptaron mis 
luz. Las hejas que rastrearon la luz en plantas del tratamiento h~modo 
asimilaron a una tansa ustancialmente mayor. (RA-CIAT) 

0369 
286!1 BOLWELL, 0.P.; CRAMER, C.L. ; LAMB, C.J.; SCHUCH, W.; DIXON, R.A. 
1986. L-phenylalanine ammonia-lyase from Phaseolus vulgaris: modulation of 
the levels of active enzyme by trans-einnamic acid. (L-Fenilalanina-amonio
liasa do Phascolus vulgaris: modulai6n de los niveles de la enzima active 
per el cido trans-einimice). Planta 169(l):97-107. En., Sum. En., 35 et., 
I. [Dept. of Biochemistry, Royal Holloway & Bedford New College, Univ. of 
London Egham Hill, Egham, Surrey TW20 OEX, England] 

Phaseolus vulgaris. Enzimas. Reino Unido. 

La actividad extraible de la L-fenilalanina amonio-liasa en cultivos de 
clulas do frijol en suspensi6n se induce en gran porte despuis de Is 
exposici6n a una preparaci6n desencadenante obtenida de las paredes 
celulares del hongo fitopatog~nico Colletotrichum lindemuthianum. Luego de 
la aplicaci6n ex6gem del Acido trans-cinimico (el producto de la reacei6n 
de la L-fenilalanina amonio-liasa) a las c6iulas inducidas per la 
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substancia desencadenante, la actividad enzimdtica disminuye rhpidamente. 
La p6rdida de la aotividad enzimtica esth acompa~ada de la inhibiei6n de 
la tasa do sintesis de las subunidades de L-fenilalanina amonio-liasa, la 
cual se determina mediante la marcaci6n de impulso intermitente con ((35)S) 
met. seguida por una inmunoprecipitaci6n especifica; esto no os suficiente 
Ver.ldthifAcamohtop|t:dda bdpidzpde ae detkue&d daziut.ea dntbmitente y 
d.3manchado irnunol6gico indican quo el cido cinAmico no afecta la tasa de 
degradaci6n de las subunidades de la enzima, sino que median la 
inactivaci6n de la orima. Un factor no dializable de las c6lulas de frijol 
tratadas con fcido cinAmico estimula la supresi6n de la actividad de L
fenilalanina amonio-liasa de los extractos in vitro de Is enzlima; este 
efecto depunde de la presencia del fcido cin~mico. Tal p6rdida de la 
actividad ezimdtica in vitro ostA acompaRada par una aparente p~rdida o 
reducci6n del residuo de deshidroalanina del sitio activo de la enzima, 
tal como se detect6 por titulaci6n especifica para el sitio activo, aunque 
los niveles de las aubunidades inmunoprecipitables de la enzima no 
disminuyen. (RA (extraoto)-CIAT) 

0370 
26813 CHOUDHURY, B.J.; MONTEITH, J.L. 1986. Implications of stomatal 
response to saturation deficit for the heat balance of vegetation. 
(Implicaciones de la respuosta estomhtica al d6ficit de saturaci6n para el 
balance t~rmico de la vegetaci6n). Agricultural and Forest Meteorology 
36(3):215-225. En., Sum. En., 14 Ref., I. (Hydrological Sciences Branch, 
NASA/Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD 20771, USA] 

Phaseolus vulgaris. Transpiraci6n. Estomas. EE.UU. 

La ecuaci6n de Perian-Montoith para la transpiraci6n de un cultivo vegetal 
uniforme so extendi6 pare incluir 1a respuesta de los estomas al d6ficit de 
saturaci6n del aire de la cubierta foliar. Se examinaron lias implicaciones 
qua esto tiene para la relacifn existente entre la tasa de transpiraci6n y 
el ddficit de saturaci6n medido a una altura de referencia quo est6 por 
encima del cultivo, donde so supone quo el d6ficit sea indopendionte del 
intercambio de calor y de vapor entre la atm6sfera y la superficie. Los 
cAlculos realizados para algunos cultivos arables (entre ellos Phaseolus 
vulgaris) y para especies forestales deciduas y coniferas muestran en qua 
magnitud so ha sobreestimado la tasa de transpiraci6n cuando se ignoran Is 
respuesta estomAtica al dficit do saturaci6n y el gradiente vertical del 
dficit de saturaci6n. (RA-CIAT) 

0371
 
27492 COLE, D.J. ; LOUOHMAN, B.C. 1984. Transformation of phenoxyacotic acid 
herbicides by Phaseolus vulgaris L. callus cells. (Transformaci6n de
 
herbicidas a base de Acidos fenoxiac6ticos por c6lulas de callo de 
Phaseolus vulgaris). Plant Cell Reports 3(1):5-7. En., Sum. En., 11 Ret., 
Il. (Dept. of Agricultural & Forest Sciences, Univ. of Oxford, Parks Road, 
Oxford, OXI 3PF, England] 

Phasoolus vulgaris. Herbicidas. Metabolismo. Reino Unido. 

El herbicida auxina MCPA fue absorbido por c6lulas de call de Phaseolus 
vuJlaris en cultivo liquido y luego s3 hidroxil6 en el gr,, metilo. El 
alcohol permaneci6 en gran parte sin conjugar y se liber6 parcialmente 
hacia el medic de cultivo. Como metabolitos menores aparecieron varios 
glic6sidos y un conjugado de MCPA soluble on 6ter. El cido fenoxiactico 
no substituido fue metabolizado primordialmente por hidroxilaci6n-4 y la 
formaci6n posterior de glue6aido fen6lico. Las clulaa retuvieron los 
metabolitos del cido fenoxiactico. En el caso de ambos substratos, el 

6 

http:daziut.ea


"mtaboliao en laa o6lulas so oorrelaoion6 bien con el observado con yemas 
apioales oortadae de plAntulas ahiladas. (RA-CIAT) 

037; 
j2 866
0 DE VILLIERS, O.T.; KOCH, H.M. 1985. The effect of the herbicide 
ohlotstulturon on photochemical reactions in isolated ohloroplasts of 
Phaeolue vulgaris. (Efeoto del herbicide olorosulfur6n en lea reacciones
 
fotcqulioas en oloroplastoe aislados do Phaaoolus vulgarie). South African 

rJournal of Botany 51(4):262-264. En., Sum. En., At., 17 Ref. [Dept. of 
Agronomy & Pasturin, Univ. of Stellenbosch, Stelenbosoh, 7600 Republic of 
South Afrioa ........................... 

Phaseolus vulgaris. Cloroplaetos. Fijaoi6n de carbono. Herbicidas. 
Tranaporto de nutrimenton. 4udffrica.
 

S. estudi6 el efeocto de clorosulfur6n on diferentes reacoiones fotoquimicar 
en oloroplastos ailados de frijol arrionado. El clorosulfur6n (10(
4)mol/dm(3)) inhibJ6 la fotofoaforilaoi6n cielica y no oiolica y la 
fijaoi6n do C02 en 15, 22 y 17 per ciento, reasp., y estimul6 el transporte 
de eleotrones en un 10 por oento. Aunque el clorosulfur6n a altab conen. 
s deeampeM como desaooplador de la fotofosforIlci6) en los oloroplastos, 

no actu6 principalmente come Inhibidor do fotosintesis. (RA-CIAT) 

0373 
28065 FISCUS, E.L. 1986. Diurnal changes in voAie and solute transport 
coeffiuients of Phnseolus roots. (Cambios diurnos en el volumen y los 
coeficientes de transporte de solutos de raices de Phaseolus). Plant 
Physiology 80(3):75V'-759. En., Sum. En., 29 Ref., 1l. [United States Dept. 
of Agriculture, Agricultural -Research Servite, Crops Research Laboratory, 
Colorado State Univ., Fort Collins, CO 80523. USA] 

Phaseolus vulgaris. Raices. Transporte de nutrimentos. EE.UU.
 

* 	 Se ohuervaron los flujos de vol. y soluLos per sistemas radicales do 
Phaseolus vulgaris on un periodo de 24 h. El flujo do vol. 3e var16 an ucn 
oinmra de preston alterando la pres16n hidrostftica en 10 pasos, de 0 a 
0.41 MPa. Todos los sistemas radicales mostraron fuertes puntos max.
 
diurnos on el 1flujo de vol. Los 5 coeficientes do transporte so estinmron 
a partir de 1 alguritmo no lineal de minimos cuadrados. El anflisis de los 
dates revel6 qua todeo los ooefi.ientes exhiblan un ritmo diurno. Cuando 
s consider6 el olfereinial total del flujo de vol., fue posible mostrar 
quo los oambios diurnus en el flujo de vol. se debian a una interacci6n 
compleja entre los coeficientes qu esambiaban durante el die con la fun.i6n 
de cada uno, altamente dependiente del nivel del flujo de vol. (RA 
(extraoto)-CIAT)
 

27797 GERRISH, C. ROBBN3, M.P.; DIXON, R.A. 1985. Trans-cinnamic acid as 
a modulator of chalcone isomerase in bean cell suspension cultures. (El 
Acido transcinAmico come modulador de la isomerasa calcona en oultivos de 
suspens16n celular do frijol). Plant Science 38(1):23-27. En., Sum. En., 17
 
Ref., 	 II. [Dept. of Biochemistry, Royal Holloway College, Univ. of London, 
Egham Hill, Egham, Surrey, T420 OEX, England] 

Phaseoltis vulgaris. Enzimas. Colletotrchum lindemuthianum. Pared celular. 
Reno Unido.
 

El oido transcindmico, mis no los fcidos 4-cumfrico y ferlieo 
bioaint~ticamente relacionados, indujo un numento en la aotividad 
extractable do la isomerasa talcona en eultivos de suspens16n celular de 
Phaseolus vulgaris. La cin6tica de la inducci6n de la isomerasa en 
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respiesta al ficido cinamiceo 0.001 molar fue similar a aquella oboervada 

despu~s do exponer los cultivo- ..ululares a una preparac16n desreaadenante 
ffingica; sin embargo, la actividad extractable de la L-fenilalanina liana 
amoniacal diminuy6 marcadamente por el Acido cinAmico en contrante a Du 
ind ,ci6n per el decencadenante. El tratamiento de los cultivos celularc 
desac adenadas on cido L-alfa-aminooxl-beta-fenilprop16nico, un potentV
inhLb.dor de la fenilalanina liana amoniacal y per tanto, In produccl6n de 
ci o cinAmicn in vivo, reoult6 en la superinducci6n de actividad do lit a 

extioitable poro redujo la ,.ctividad de la iomcraoa Qxtractable. El cido 
amircoxfenilpropi6nco no inhibe la actividad de la icomerana calcona in 
vit~r Los resultadu3 indican que el cido cinmJo deempe[ia funci6nuna 
en 1, inducci6n de la iomura.;a euleona -n vivo; eztos resultado3 s 
discuten on el Lontexto de evidencias rclentes sobre la ninteis inducida 
do formas tanto accivas como Inactivas de la irsmerasa en cultivos 
colul. ren tratados cnn deoencaderonten. (RA-CIAT) 

037,
 
27493 GORING, I. ; KOSIIUCHOWA,S. ; FtTNNICII, I. ; DIETHICH, H. 1984. Stomatal 
openin, and cell enlariement in re:;fonso to light and phytohormone 
tretiment:; in primary leznves of red-liE)gt-gr,n roedlings of Phaseolus 
vulgari., L. (Apertura de ustoman y creclrmie j celular en respuesta a 
tratamix toa de luz y fitoh.)rora:, r. hojas primordiales de pl6ntulas de 
frijol cultivadas bajo luz roJa). Plant and Cell Physiology 25(5):683-690.

En., Sum. En., 18 Ref., TI. [Ilumtoldt Univ., Section of Biology, Dept. of
 
Plant Physiology, Invalidcn.ntrarz e h2, 1040 Berlin, German Democratic
 
Republic]
 

Phaneolus vulgariv. ojas. Luz:. Divi:316n de la c6lula. Crecimento. 
Estomas. Citoquininas. Gibrelinan. iPeplblica Democr'tica Alemana. 

Se estudi6 (l crecimiento celular en hojas primordiales de plAntulas de 
frijol cultivEAas durante 10 diat; on luz roja tenue, en repueota a 
diferente tratwiiento:i de luz y fitchormowns. En el dia 10, se coloecaron 
discos foliare do frijcl en :nucro:sa al 1 per ciento con o sin fitohormonas 
durante periodos diforunLe (hasta 24 h) bajo luz roja tenue, o 3C 

colocaron disco: en solui6n de nucro.sa y -,u irradiaron con luz blancj o 
azui. El crecieonto celular fue etimulado par luz blanca y azul continua 
y per benciladenina, cinetina y AG. Cuando lan plnntulan se cultlvaron per
8 dias bajo luz roja tenue neguido de un perlodo de oseridad do 2 diaa 
(para la acumulaci6n do; fitocromo inactivo), el crecimiento celular fue 
estimulado per urc ir'adiaci6n con luz roja durante 5 min. Esta inducci6n 
del crecimiento fuo revercible con luz roja lejana. La apertura etomitica 
tambltn -e indujo en la: condi cion:; baJo las cuale se ertimul6 el 
crecimiento celular. La luz roja irdujo una apertura e;tomAtica 
transitorla rcverjible con luz roja lejana. Con base en la cin~tica de la 
apertura e,,tomtica y el crecirmento celular, Lo formul6 la hip6tesis de 
quo el crecimiento eelular on hejan on I e-Spueta a la Iuo y a fitohormenas 
ectA mediada per la ren3puenta octomAtica a estos factore3. (RA-CIAT) 

0376
 
286143 GRANGE, A.; MIEGE, M.N. H;EN, J. F. ; (IIEGE, J. 1980. Vieillinsement 
des graines de Phaeolus vulgarin (L. ) var. contender. 2. Effects sur lea 
BAPAses et les inhibiteurs de trypsine. (Senescenia do -emillas do 
Pha.ceolus vulgaris cv. Contender. 2. Efecto en las BAPAsac y los 
inhibidores de tripcina). Physiologic Vegetale 18(4):587-596. Fr., Sum. 
Fr., En., 27 Ref., I. 

Phaceolus vulgaris. Somilla. Enziman. Inhibidores. 

Se estudiaron las BAPAsas (enzimas que hidrolizan el alfa-N-benzoil-DL
argninina-p nitroanilida) y los inhibidores do tripsina en frijol 
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arrifonado almacenado durante 3 a~os en las aiguientes condiciones: a) a 2 
grado centigrados y 30 per ciento de 11R; b) 22 grados centigradns y 0-5 
por ciento de HR o a) 22 grados centigrados y 60 par ciento de HR. Los 2 pH 
6ptimes de las eraimas, 5.0-5.5 y 7.5-9.5, no se afectaran par la 
senescencia. En el tratamiento b), la p~rdida de actividad onzimdtica 
ocurri6 en 2 etapas distintat mientras quo en ), Is actividad disminuy6 
rApidamente durante los primeros 6 moses y luego aument6 marcadamente. Se 
sugieren lz; razones para estos cambios. La actividad inhibitoria de 
tripsina tambiAn disminuy6 on b) y ), pero menos que Is actividad do las 
BAPAsas. No ocurrieron cambios en a). (RA-CIAT) 

1D377 
28041 GREER, D. H. ; BERRY, J.A. ; BJORKMAN, 0. 1986. Photoinhibition of 
photosynthesis in intact bean leaves: role of light and temperature, and 
requirement for chloroplast-protein synthesis during recovery. 
(Fotoinhibici6n do la fotosintesi, en hojas do frijol intactas: funci6n do 
la luz y la tomperatura, y requerimiento para la sintesis de proteAna por 
los cloroplastos durante Is recuperaci6n). Planta 168(2):253-260. En.. Sum. 
En., 15 Ref., Il. [Dept. of Plant Biology, Carnegie Inst. of Washingtor
 
Stanford, CA 94305, USA) 

Phaseolus vulgaris. Fotosintesis. Luz. Temperatura. Inhibidores. EE.UU. 

La fotoinhibicibn de la fotosintesis so indujo on hojas intactas de
 
Phaseolus vulgaris cultivado a una densidad de flujo de fotones de 300 
micromoles/metro cuadrado/.geg., mediante la expooi16n a una densidad de
 
flujo de fotones de 1400 micromoles/metro cuadrado/seg. La recuperaci6n 
posterior de la fotoinhibici6n ocurri6 a una temp. que oscilaba entre 5-35 
gradop centigrados y a una denidad de flujo de fotones de 20 6 140 
microm'oles/metro cuadrado/seg. o en completa oncuridad. La fotoinhibici6n 
y recuperaci6n so observaron principalmente mediante emisi6n de 
fluorescencia do ia clorofila a 77 K poro tambi6n mediante la evoluoi6n 
fotosint6tica del 02. Tambi6n so determinaron los ofcotes do los
 
inhibidores do la sintesis de proteina, cicloheximida y cloramfenicol, en 
la fotoiihibici6n y recuperaci6n. Los resultados demuestran quo la 
recuperaci6n fue dependiente do la temp. con tasas lentas par debajo de 15 
grados centigrados y 6ptimas a 30 grados contigrados. Se reuiri6 luz para 
max. recuperaci6n, pero el praoeso se Ratur6 de luz a una densidad de flujo 
de fotone do 20 micromoles/metro cuadrado/seg. El cloramfenicol, mAs no 
.a cicloheximida, inactiv6 cl proceno de reparac16n, lo cual indica que is 
recuperaci6n involuer6 la sintesis de 1 o mis proteinas codificadas por los 
cloroplastos. Con cloramfenicol .e demostr6 quo la fotoinhibici6n y 1a 
recuperaci6n ocurren concomitantenente. Por tanto, la dependencia del 
proceso de fotoinhibici6n on la temp. estuvo en parte determinada por el 
efecto do la temp. on el proceso de recuperaci6n. Por tanto, la 
fotoinhibici6n es la diferencla neta entre la tasa de dabo y la tasa de 
reparaci6n. Se propone quo la susceptibilidad a la fotoinhibici6n de 
especies vegetales sensibles al enfriamlento a baja temp. es el resultado 
do las bajas tasas do reruperaci6n en este rango de temp. (RA-CIAT) 

0378 
27472 HAVAUX, M.; LANWOYE, R. 1985. Effects of dehydration on the 
photochemical function of thylakoids in bean leaves. (Efectos de la 
deshidrataci6n en la func16n fotoquimica de los tilacoides en hojas de 
frijol). Photosynthetica 19(3):388-396. En., Sum. En., 36 Ref., Il.
 
[Laboratoire de ?hysiologie Vfgttale, UniversitL Libre do Bruxelles, 28 
Avenue Paul Heger, B-1050 Bruxelles, Belgium] 

Phaseolun vulgaris. Hojas. D6ficit h1drico. Fotosintesis. B6lgica.
 

Se sometieron discos de hojas de frijol a la desecaci6n rApida al aire 
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durante 4 h y se examinaron los efectos de la deshidrataci6n foliar en el 
sistema fotoquimico. Las hojas con estr6s hidrico mostrarmn un 70 por 
ciento de disminuci6n on el rendimiento cudntico de la evoluci6n 
fotosintLtica del 0. La desecac16n dio como resultado cambios drfsticos en
 
la forma de las curvas de inducci6n de fluorescercja de clorofila in vivo. 
Ademls de la depres6n de la amplitud do fluoresoencia variable, las bajas 
tasas de extinci6n de la fluorescenoia disminuyeron marcadamente despu6s 
del tratamiento de desecac16n. Las mediciones simult~neas de la 
fluorescenia de clorofila a 683 nm (fotosistcoa 2) y a 770 rm (fotosistema 
1) indicaron que las alteraciones on los fen6menos transientes lentas de 
inducci6n de fluorescencia se debieron en parte a la inhibici6n del 
fen6meno do la transici6n del estado 1-estado 2. Las curvas do temp. vs. 
la emisi6n retardada de luz in vivo ban /ndicado cambios en las propiedades 
fisicas de los lipidos de la mcmbrana tilacoides, lo cual podria explicar 
esta inhblic6n de las transiciones del estado 1-nstado 2 por el estrts 
hidrico. (RA (extracto)-CIAT) 

0379
 
28280 HOLMES, M.G. ; KLEIN, W.H. 1986. Photocontrol of dark circadian 
rhythms in stcmata of Phaneolus vulgaris L. (Fotocontrol de los ritmos 
circadianos en la oscuridad on estomas do frijol). Plant PhysioloFY 
82(l) :28-33. En., Sum. En., 28 Ref., 11. [Botany School, Univ. of 
Cambridge, Downing Street, Cambridge CB2 3EA, England) 

Phaseolus vulgari:i. Hoja-;. Estcoao. Fotoperiodo. EE.IUU. 

La resistencia difuniva de los entomas en hojas primordiaies de Phaseolus 
vulgaris que hablan Lido eultivadan en ciclos de luz-oseuridad sigui6 un 
ritmo eircadiano marcado cuando las plantas ne transfirieron a oscuridad 
continua. La remodificaci6n del ritmo roquiri6 de m~s de un cambio 
inductivo on el fotoperiodo. El aJuste do fase del ritmo de la apertura de 
estomas en la ojciridad entuvo controlado primordialmente por la seial de 
luz encendida (amanecer), en tanto quo el ritmo de cierre on la oscuridad 
estuvo relacionado con la real do luz apagada (anochecer). La evidenia 
seiala un control doble del reloj circadiano en el cual un producto de la 
fotosintenin densempea una funcit6n clave. No so encontr6 evidencia cc la 
participaci6n del fitocromo en el ajuste do fane del ritmo. Se observ6 una 
influencia del fitocromo en la amplitud del ritmo de los estcoaB Pn la cual 
la remoci6n de la forma de absorci6n del rojo lejano del fitoermo caus6 
una rpida di ninuci6n de la amplitud de la onda. (RA-CIAT) 

0380
 
28622 HOLMES, M.G.; SAGER, J.C.; KLEIN, W. H. 1986. Sensitivity to far-red 
radiation in stomata of Plianeolun vulgarin L. : rhythmic effects of 
conductance and photosynthenis. (Sensibilidad a la radiaci6n roja lejana en 
lon estomas de Phazeolus vulgarin: efecton ritmicos en la conductancia y la 
fotosinteoiL). Plants 168(4):516-522. En., Sum. En., 20 Ref., I. (Dept. of 
Botany, Univ. of Cambridge, Downing Street, Cambridge CB2 3EA, England] 

Phaseolus vulgaris. Radiaci6n. Estoman. FotoaIntesis. Roino Unido. 

So estudi6 la irfluencia do la radiaci6n roja lejana (700-800 rim)on la 
conductancia estomntica n equilibrio dinAmico y en la fotonintenis neta 
en Phaseolun vulgaris. Mientran quo la s6la radiaci6n roja lejana fue 
relativamente ineficaz, la adici6n de radiaci6n roja lejans a un fondo de 
luz blanca (predomnoantemente 400-700 rim) dio como resultado una mayor 
conductancia entcmAtica. Las etonea exhibieron urs notable sensibilidad 
diurna a la radiaci6n roja lejana. El max. do la acci6n para incrementar la
 
conductancia estcm Atica entuvo cerca de los 7114 rim. Una combinaci6n de 
radiaci6i, roja lejana e infrarroja (por encima de 800 rim)estimul6 la
 
fotosintesis neta cuando ne adicionaron a un fondo de luz blanca. Cuando se 
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adicion6 a6lo radiaci6n infrarroja a la luz blanca, hubo una diaminuci6n 
neta de la fotosintesis, indicando que la escala de longitudes de onda de 
la radiaoi6n roja lejana es responsable de los efectos fotosint6ticos 
observados. Los niveles de radiaci6n roja lejana que se enouentran en Is 
naturaleza (235 micromoles/metrc cuadrado/seg.) bajo la sombra del dosel
 
del follaje estimularon una ganancia fotosint6tica nets de C02 en un 28 per 
ciento cuando se adicionaron a un for.do de 55 mieromoles/metro 
cuadrado/seg. de luz blanca. (RA-CIAT) 

0381
 
27494 HORE1ANS, VAN ONCKELEN, H.A. ; DE GREEF, J.A. 1984. Phytochrome 
control mechaniams in leaf expansion of Phaseolus vulgaris cv. Limburg. 
(Mecanismos de control del fitoromo en la expansi6n foliar de Phaseolus 
vulgaris cv. Limburg). Plant, Cell and Environment 7(5):309-315. En., Sum. 
En., 41 Ref., Il. [Dept. of Biology, Univ. of Antwerpen, UIA, 
Unversiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk, Belgium] 

Phaseolus vulgaris. Hojas. Divisi6n de la c~lula. Crecimiento. Luz. 
B6igica. 

La efectividad de un impulse de luz roja actuando par intormedio del 
fitecromo en la inducci6n de la expansi6n de hojas primordiales en 
pldntulas ahiladas de frijol cv. Limburg de 9 dias de edad aument6
 
fuertemente par un pretratamiento continuo de luz roja lejana. Este
 
aumento en la efectividad de un impulso roja so correlaciona poitivamente 
con el tiempo y la tasa de fluencia del pretratamiento con luz roja lejana 
continua. Cuando so interpone un periodo de escuridad ontre el final del 
pretratami'nto con luz raja lejana continua y el Impulso rojo inductivo, la 
parte fotorreversible do la respuesta a este impulso es altamente 
dependiente del estado fotooatacionario del fitocromo al iniclo del perlodo 
de oscuridad. Los resultados suministran s3lid . evidencia de la actividad 
sinergista de 2 componentes do la acci6n del ficocromo durante la induci6n 
del creciminto foliar, una de los cuales a!ta par intermedio de una 
fracci6n muy estable do la forma del fitocromo que absorbe la luz roja 
lejana. (RA-CIAT) 

0382 
27461 HOSOKAWA, Y.; KIYOSAVI, K. 1985. Diurnal Rb(+) transport from roots 
to the lamirnr pulvinus in haseolus vulgaris L. (Transporte diurno de 
Rb( ) de las raices al pulvinulo laminar on Phaseolus vulgaris). Annals of 
Botany 55(2):195-200. En., Sum. En., 12 Ref., Ii. [Dept. of Biophysical 
Engineering, Faculty of Engineering Science, Osaka Univ. Toyonaka, Osaka 
560. Japan]
 

Phaseolus vulgaris. Transporte de nutrimentos. Rb. Fotoperiodo. 
Transpiraci6n. Hojao. 

Se estudi6 el transporte de Rb(+) de las ra(ces al pulvinulo en plantas de
 
frijol arrihonado. Se observ6 que las hojas primordiales se abrian en la
 
luz y so cerraban en la oscuridad por la deformaci6n del pulvinulo, 
resultante do los cambios diurnoj en la distribuci6n de K(.), Ci(-), Acido 
orgAnlico (o (+)) y N03(-). Cuanda se adicion6 Rb(+) como marcador del K+) 
a las plAntulab por las raices, fue transportado a las c6lulas del 
pulvinulo durante el periodo de luz pero no durante el periodo de 
oscuridad. Se present6 una vigorosa transpiraci6n on la luz pero 6sta casi 
so suprimi6 par complete on la oscuridad. Se concluy6 que el Rb(+) 
absorbido par las raices fue transportado al pulvinulo par la corriente de
 
transpiraci6n. (RA-CIAT)
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0383 
28051 HUNGRIA, M.; NEVES, M.C.P. 1Q86. Efeito da manipulacao de
 
fotossintatos na fixacao biol6gic de nitrogenio em feijoeiro. (Efecto do
 
la manipulaci6n de fotosintatos en la fijaci6n biol6gica de nitr6geno en
 
frIjol). Penquisa Agropcutdria Brasileira 21( ):9-24. Pt., Sum. Pt., En., 
59 Ref., Ii. [Empresa Braileira de Posquisa Agropecuria, Unidade do Apoio 
ao Programa Nacional do Penquisa em Biologia do Solo, Caixa Postal 23460, 
Serop(dina-RJ, Brasnil] 

Phaseolus vulgariqn. Defoliaci6n. Flores. Fijaci6n de nitr6geno. C. 
Translocaci6n. N. Hojas. Formaci6n do vainas. Brasil. 

Se adelantaron 2 expt. de invernadero para inveotijrr el efecto de la 
disponibilidad de C para los n6dulcs on la fijaci6n biol6gica de N en 
plantan d( frijol. La remoci6n de floreu inicialmente aument6 la actividad 
do la nitrogemna, la eficiencia relativa do electrones para la nitrogenasa 
y la tana do translocacj.6n de N on la navia asLendonte, pero en lon 10 dias 
oiguiente todo'i estos parimetros di::minuyero debido a una aceleraci6n de 
la senescercia do lon n6dulos. La remoci6n del 50 por ciento de las hojas 
en la floraci6n di.nminuy6 la actividad de la nitrogem!a, la eficiencia 
relativa de clectrones para la ntrogenasa y la tasa de translocaci6n do N 
en la savia Lcerdente, pcro depu s de 10 dan, las plantaD comonzaron a 
recuperarne en eaton parimetvos dcbido a la produecibn de nuevas hojas; 
fsto no ocurri6 cuando lan hoja:, ne ru-novieron a mediados del estado de 
llonado do ian cainan. La interrulcitn de la tr;nnlocaci6n Je fotosintatos 
a ion nfdulos mediarte un corte circular airededor de tallo dinminuy6 la 
actividad dc la nitrogenaa, la eiciencia relativa de electrones para la 
nitrogenana y el tranaporte d N en la :;avin ancrdeonte, pero la 
diaminuci6n er la actividad de la nitvogena: a ocurri6 24 h despjbs del 
corte circular, lo cual indica quo on la!; raice de frijol hay una cantidad 
considerable de u:.tratos almacenadon para la fijacifn de N2. tRA-CIAT) 

03b4 
28659 KIRALY, I.; JAKUCS, F.; RACZ, 1. ; TAMAL, L. ; LASZTITY, 1). 1985. 
Effect of the fungicide fenitropan on the metabolimn of nome hieor plants 
and Furarium oxynporurn. (Efecto del fungicida funitropSn en el metabolsinno 
de algunas plantas suporizrer y de Funarium oxynsorumn2. Pe:ticide Science 
16(l) :1-9. En., Stun. Er... 19 Ref., !I. [Dept. of Microbiology, Eotvos 
Univ., It- 114145Budapet, P.O. 9. 321;, Hungary] 

Phaneolus vulgarin. FungicidaL. Fotonlntenin. Repiraci6n de la planta. 
ARN. Protenas. Hungria. 

So invetiF,6 cl efucto del ferdtro'n ((MRS, 2FS)-2-nitro-1
fenilt limutileno di(acetato)), un , jevo fungicida de EGYPT Phnrzacochemical 
Works, en la actividad fitonint6tiea, la renpiraci6n, el contenido de ARN y 
la sintess de proteinan de aiguna:w; plantan -upericruo, entre ella: 
rhaneolus vulgarin, y de Fu'-arium oxynporum. El efecto en la aminoacilaci6n 
de los tARN nugiere que el fenitrop~tn et un irthibidor de la liganas del 
tARN de amiroacil que recibe los aminoncido3 aroniticos. (RA-CIAT) 

27750 KONDRACKA, A. ; MALESZE'SK!, S. 1986. Effect of oxygen on 
photosyntheni:n in bearn (FhaseluD vulgarin- L.) leave at elevated carbon 
dioxide concentration. (Eficto del oxigeno en 1,,fotosintein de hojas de 
frijol a una concentraci6n elevada de di6xido de carbono). In Harcelle, R. 
Clijsters, H. ; Van Poucke, H., eds. Dioloical control of photosynthesis; 
proceedings of a conference, Dieponbeek, Belgium, 1985. Dordrecht, 
Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers. pp.127-1314. En., 36 Ref., !I. 

Phazeolus vulgarin. Hojas. C02. Fotoslntenis. 0. Palses Bajos. 
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Se estudi6 el efecto de la concn. de 0 on el metabolJro do C a-'milado 

durante IL fotositosis de frijol realizada a una conn. elevada do C02. So 

pront6 especial atenci6n a Ion cambios on Ion metabolito3 intErmedios de la 

v.a del Acido glic6lico y en los productos finales de la fotosinteois. La 

conn. quintuplicada de C0 (hanta 60 mmoles/motro c~bico) dio como
 

resultado un incremento del 50 per ciento en la tas de fotos'ntenis modida 

a una conh. disminuida do 02 (0.8 mol/metro eibico). Durante la 

fotosintesis on hojas do frijol a una concn. elevada de C02 so elimin6 el 

efecto estimulante del 02 on la produoci6n de malato. El 02 estimulu el 
flujo de C animilado do los acervos do lon metabolitos del eiclo do Calvin 
hacia los de lon azjcarea solubles y do Ion compuestob de via de 6cido 
giic6iico. (CIAT) 

0386 
28275 LALOAYA, H. M. ; NOZZOLILLO, C. ; PUROHIT, S.; STEVENSON, L. 1986. 
Reversal of abscisic acid-induced stomatal closure by trann-cinnamic and p
coumaric acid. (Reverni6n del cierre de estomas inducido por el Aeido 
abscisico con t&sido tranvcinatnico y ,cido p-cumrico). Plant Physiology 
81(l):253-258. En., Sum. En., 25 Ref., Ii. [Dept. of Lifo Sciences, Devi 
Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, India] 

PhaLneolus vuigarisi. EstoaMj. HoJas. Sustancias reguladoras dol crecimiento. 
India.
 

El aumento en la resistencia difusiva de los estomas inducido per AAB on 
hojas cortadas de frijol cv. Pencil Pod y maz So in1hibe con bajas cones. 
de Lcido trans-cinmico (1 micromolar) y Acido p-cum',rico (10 micoromolar) 
cuando se propor cionanr junto con AAB (10 micromolar) en la corriente de 
transpiraci6n a trav.s del extrevio cortado del peclolo o la limina foliar. 
Se observa un efecto de la ceon. tanto on la accifn del AAB come en Sn 
rever316n per .cidos fen6licon. Las hojas quo han alcanzado usa alta 
re.nistencia difusiva en :o ici6n do AAD se recuperan r6pidamente al 
transforir':ne a aua. En preiercia de 6cide trans-cinmico (10 micromolar) y 
Acido ,-eumtrico (10 mclromolar) quEda K(+) retenido en las clulas de 
guarda con etomas blertoo. El ncido trans;-cinmiceo y l Acido p-cumrico 
tambi6n irhibieror. el cierre de entErmas en la oscuridad. Se sugiere que 
estcn Acidos fen6licos pueden inhibir el efecto del AAB al competir con o 
actuar en ain :itio espeelfico al AAB, probablemente ioclizado on la 
membrana plasct;tica, y regular el flujo de Jones de K(+). (M (extracto)-
CIAT) 

0387
 
28067 HJMNYHART A.H. 1985. Comparative water relations Phaseolusill, of 
vulrin L. and Phateolun acutifolius Gray. (Relaciones hidricas 
comparatlvans de Phaneolcs vulgaris y Phaseolun acutifolius). Plant 
Physiology 77:113-117. En., Sum. En., 22 Ref., Il. (Dept. of Horticultural 
Science I Landscape Architecture, Uriv. of inneiota, St. Paul, NJ( 55108, 
USA] 

Phaseolus vulgarin. Phan olun acutifolius. Dtficit hidr~co. Riego. Area 
foliar. Resi-stencia. Squia. Potencial oncitico. Enraizamlento. Estomas. 
Absorci6n de aua. EE. UU. 

Durante un ceclo de scamiento en invernadero se ecmpararon la expansi6n 
del &rea foliar, el jeso seco y las relacionen hidricas do Phasoeolus 
vulgar s y P. acutifoliu:n para entendor la; caracteristicas que contribuyen 
a una mayor tolerancla i la :quia en P. acutifolius. Los estomas do P. 
acutifolius so cerraron a un potercial hidrico mucho mayor que el do P. 
vuligris. lo cual rtras6 la deohidratacifn del teido foliar. P. 
acutifeliun present6 un si.ntcca radical mis profurdio, io cual tambi6n 
contribuye a su toletancia a la nequfa. Las relaciones ralz:bcs e no 
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fueron diferentes para las 2 especies en Pondiione:j de estrbs hidrico o 
riego adecuado. El potencial om6tico foliar tambin fue similar para 
ambaa especies, sin un tparente ajuste os.6ticc on condiciones de estrhs 
hidrico. 23tos resultudos indican quo P. acutifolius pospone la
 
deshidrataci6n y sugieren qu lo estoman sensibles y un sistema radical 
profundo son caracteristicas quo, .i re incorporan al frijol cultivado, 
podrian aumentar su tolorancia a Ia SequiL. (RA-CIAT) 

0388
 
28615 MAROWITCII, J.; RICHTER, C.; lODDINOTT, J. 1985. The influence of 
plant temperature on photoaynthe.,is and translocation rates in bean and 
soybean. (Influencia do la temperatura do Ia planta on Ia fotosintesis y en 
las tasas de tranalocaci6n on frljol y soya). Canadian Journal of Botany 
64(10) :2337-2342. En., Sim. En., Fr., 23 Ref., 11. (Dept. of Botany, Univ. 
of Alberta, Edmor. on. Alta., T6G 2E9, Canada] 

Phaseolus vulgris. Temperatura. Fotosintesin. Translocaci6n. C. Canada. 

Se cultivaron Phanoolus viilgarin cv. Black Valentine y Glycine max cv. 
Maple Arrow y Evans a 20 grados conti 'ados. Fueron podados hasta dejar un 
sistoma sencillo de fuente-receptor y fueron colocados en un sistema do 
marcaci6n con (111)C en equilibrio dinmico, donde re determinaron !;us 
tasas de fotosintesia y de tranulocacifn a la temp. do crecimiento. Se 
elev6 o diLuinuy6 la temp. do cada planta y se midieron las tasas 
nue~amente. Las 3 var. pro:;oentaron la 6ptima fotosintesi:i neta cercana a In 
temp. de crecimiento. Las tasas de translocai16n aumentaron en forma 
sigmoide de 5 a 35 grados centigrados en P. vul~arin, dendo un valor 
decreciente do Q10. Las tasas fueron vub6ptima3 a la temp. m5.s alta 
utilizada. Las plantas cultivadas a 30 grados centigrados y expuestas a 
temp. mayores o menores respondieron paraelamente a las plants cultivadas 
a 20 grados centigrados. Las plantal i espondieron en forma paralela a 
aquellas cultivadas a 20 grados centigrados, cuando se cultivaron a 12.5 
grados centigrados y :e expusief,n a temp. mayors. (PA (extracto)-CIAT) 

0389 
28066 MAUE.,C. S.; DREEN. P.J. 1986. Partitioning of (14)C-photosynthate 
among competing sinks during flcwering and early fruiting in snap bean. 
(Distribucifn do fotosintatos marcados con C(14) entre sitio de 
acumulaci6n competitivos durante la floraci6n y principlo de la formac16n 
de frutos en habichuela). Journal of the American Society for Horuicultural 
Science 111(3):416-421. En., Sun. En., 28 Ref., Il. [Dept. of Horticulture, 
Oregon State Univ., Corvallis, OR 97331, USA] 

Phaseolus vulgarin. Siembra. Densidad. Piego. Floraci6n. Formaei6n o¢ 
vainas. Translocac16n. Antesis. EE.UU. 

En habichuela cultivada on el campo se estudi6 la influencia del riego y la 
densidad do sieobra en la distribuci6n de fotoasimilados wznrcados con C(14) 
entre las infloreseencias que ros contribuyen al rendimiento (nudos 2 y 6, 
numerados acr6petamente) durante la floraci6n y !a formaci6n do vainas. 
Aunque los efectos del riego y la densidad en Ia distribuci6n del C(14) 
fueron loves, el porcentaje de asimilados marcadoa con C(14) translocados
 
do la hoja dosificada a su infloresouncia cercana aument6 marcadamente en 
cada fecha rucesiva de muestreo. La2 flores y las vainas en las posiciones 
distales de nudos racemosos recibieron pequehos porcentajes de C(14) 
exportado y tendieron a sufrir abscisi6n, en tanto que aquellas en los 
nudos racemosos proximales obtuvieron una fracci6n mucho mayor de C(1) y 
desarrollaron vainas maduras. La intensidad del sitio de aeumulac16n (el
porcentaje de C(14)/peso seoco)do las flores en un nude racemoso fue menor 
cerea do la antesis, alcanzando el max. 3-4 dias despu6s de la antesis y 
luego disminuyendo. La max. intensidad del sitio de acumulaci6n do flores 
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baaales en una infloresermia axilar mAL baja en la cub~erta foliar rue el 
doble de la observada en flores comparables del racimo terminal. La 
limitada acumulaci6n de fotoasimilados y la decreciente intensidad del 
sitio de acumulaci6n en 6rganos en los nudes de racimos distales puede
 
contribuir a in mayor tasa de abscisi6n. (RA (extracto)-CIAT) 

0390 
28025 MDROHASHI, Y. 1986. Examination of the possibility of the involvement 
of the alternative respirotion in seed germination. (Examen de Is 
posibilidad de la participaci6n do la respiraci6n alternativa en la
 
germinaci6n de Is semilln). Journal of Experimental Botany 37(175):262-269. 
En.. Sum. En., 11 Ref., Ii. (Faculty of Agriculture, Tokyo Univ. of 
Agriculture & Technology, Fuchu, Tokyo 183, Japan] 

Phaseolus vullaris. Respiraci6n de la plants. Mitocondria. Germinaci6n.
 
Semillas. 

Se estudi6 la posibilidad de que Is respiraci6n alternativa est6 
involucrada en Is germiinac.6n de is semilla durante y despu6s de la 
imbibici6n observando los cambios en la sensibilidad a los inhibidores de 
la respiraci6n KCN y cido salicilhidroxfmico. Esto se hizo midlondo la
 
absorcl6n de 0 par preparaciones de mitoconurias hechas a partir de 
cotiledones de almaconamiento y de ejes entoros en una se,-ie de leguminosas 
(Vigna mungo, V. radiata, V. angularis, V. sinetsis, Phaseolus vulgaris, 
Pisum sativum y Dolichos lablab). El grado do participaci6n de Is 
respiraci6n alternativa en la respiraci6n do !as mitocondrias cotiledonares 
fue variable segn la especie y tiempo despu6s de la imhibici6n y vari6 
inclusao dentro del mismo gdnero (Vigna). En aigunas especies no so observ6 
la respiraci6n alternativa. En 1o quo respecta al eje, el tratamiento con 
Acido salicilhidroxdmico par si solo ejerci6 poco efecto en la tasa de 
respiraci6n pore, cuando se aplic6 junto con KCN, redujo la absorci6n de 0 
en un mayor &rado que el tratamiento con KCN solo. Se indic6 que la 
respiraci6n alternative no necesariamente era importante 'ara Is 
germinaci6n de la semilla. (RA-CIAT) 

0391
 
28048 NEUMANN, P.M.; STEIN, Z. 1986. Ion supply capacity of roots in 
relation to rejuvenation of primary leaves in viva. (Capa'idad de
 
sumirnstro, de iones par las raices en relaci6n con el rejuvenecimiento de 
las hojas primordiales in viva). Physiologia Plantarum 67(1):97-101. En., 
Sum. En., 18 Ref., Ii. [Plant Physiology Laboratory, Faculty of
 
Agricultural Engineering, Technion, Israel Inst. of Technology, Haifa 
32000, Israel] 

Phaseolus vulgaris. Defoliaci6n. Ca. Mg. K. Edad de la planta. Transports
de nutrimentos. Translocaci6n. Fotosintesis. Crecimiento. 

La remoci6n del brute par encima del nudo primario (dsscope) de plantas de 
frijol cv. Contender do 3 semanas de edad alter6 el metabolismo y
 
desarrollo do las hojas rcstantes. Dentro de los 7 dias posteriores al 
descope so estableoi6 un aumento en los riveles de clorofila, proteina, 
apertura de estemas, fotosintesis y crecimiento (rejuvenecimiento de las 
hojas primordiales). Estos niveles se mantuvieron, en tanto que las hojas
 
primordiales de plantas intactas equivalentes sufrieron senesenca. La 
extracci6n de iones (conductividad el6etrica do exudado de xilema pasivo) 
de las raices en plantas descopadas fue 30 par ciento menor quo en plantas 
intactas despu~s de 24 h y 60 par ciento menor despu6s de 7 dias. La 
extracci6n de Ca(2+), Mg(2+) y K(+) se redujo en forma similar a los 7 y 
14 dias del descope, al igual que los pesos fresco y seco de raices. 
Ademds, ni el flujo calculado de iones del xilema ni los niveles de Ca(2+), 
Mg(2+) y K(+) diroctamente medidos aumentaron signifiLativamente en hojas 
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de plantas descopadas durante su rejuvenecimiento. Per tanto, se concluy6 
que la extracci6n de iones de las raices esth estrechamente relacionada con 
la demanda par los brotes y quo el aparente rejuvenecimiento do las hojas 
primordiales caumado por el descope de plantas de frijol no es 
consecuencia de un mayor flujo do iones minerales par el xilema hacia las 
hojas. (RA (extracto)-CIAT)
 

0392
 
27702 NISHIZAKI, Y. 1986. Rhythmic and blue light-induced turgor movements 
and electrical potential in the laminar pulvinus of Pha,,olus vulgaris L.
 
(Movimientos de turgencia ritmicos e inducidos por luz azul y potencial 
el6ctrico en el pulvinulo laminar de frijol). Plant and Cell Physiology 
27(1):155-162. En., Sum. En., 22 Ref., Il. [Faculty of General Education 
Kobe Gakuin Univ., Nishi-ku, Kobe 673, Japan] 

Phaseolus vulgaris. Hojas. Luz. Irradiaci6n. Fisiologla de la planta.
 
Jap6n. 

Se examin6 la relaci6n entre los peque[ios movimentos pulvinares en hojas 
de Phaseolus vulgaris y el potencial de la membrana de la c6lula motora 
come tambi~n el efecto de la luz en ellor. La luz azul afeot6 tanto los 
movimientos coma el potencial do la membrana en tanto que las luces roja y 
verde del misLo flujo de fotones ejercieron poco efecto. La diferencia en 
el potencial do la membrana entre las c6lulas extensoras y flexoras tambi&n 
estuvo estreohamente relacionada con el movimiento do turgenria ritmico 
del pulvinulo. Los cabios en la diferencia potencial siempre precedieron 
el movimiento. Se discuten los cambios secuoniales de la diferenria 
potencial y la pres16n de turgencia on las c6lulas motoras, inoluyendo las 
inducidas per luz, en rlaci6n con el movimiento foliar. (RA-CIAT) 

0393 
27701 NOLAN, M.C.; DAVIS, B.D. 1984. A staroh-agar gel method for the
 
localization of starch hydrolyzing enzymes in the cotyledons and hypocotyls 
of beans. (Un mtodo en gel de almid6n-agar para la localizaei6n do enzimas
 
hidrolizadoras de almid6n en los cotiledones e hipoc6tilos do frijol).

American Journal of Botany 71(l):137-141. En., Sum. En., 15 Ref., Il. 
[Dept. of biological Sciences, Rutgers Univ., New Brunswick, NJ 08903. USA] 

Phaseolus vulgaris. Cctiledones. Hipoc6tilos. Enzimas. EE.UU. 

Se desarroll6 un ensayo en gel de almid6n-agar para la localizaei6n de is 
actividad enzimdtica en los cotiledones e hipoc6tilos de frijol. Las 4 
enzimas principales hidrolizadoras de almid6n (alfa-amilasa, beta-amilasa, 
ur enzim. desramificadora y fosforilasa) se evaluaron con esta tbcnica 
utilizando gles rue contenian diferentes substratos y tampones. Los
 
hipoe6tilos y cotiledonos se seocionaron manualmente y las secciones se 
inoubaron en el gel por diferentes poriodos de tiempo. La Gnica que se 
observ6 aumentar significativamente fue alfa-amilasa. Aunque virtualmente 
ausente en los ejes no germinados e hipoc6tilos de plAntulas j6venes, 
aument6 primero en Is regi6n basal y posteriormente en porciones 
proiresivamente mayores del hipoc6tilo. Primero se observaron altas 
actividades en la mdula y luego en la corteza. La mayor actividad estuvo 
m~s obviamente asociada con la degradaci6n de la mdula, lo cual sugiere 
una regulaci6n relacionada con la aut6lisis eelular. (RA-CIAT) 

0394
 
28287 ORTEGA, J.L. ; CAMPOS, F. ; SANCHEZ, F. ; LARA, M. Expression of two 
different glutamine synthetasu polypeptides during root development in 
Phaseolus vulgaris L. (Expresi6n de dos polip6ptidos diferentes de 
sintetasa de glutamina durante el desarrollo radical en Phaseolus 
vulgaris). Plant Physiology 80(4):1051-1054. En., Sum. En., 20 Ref., If. 
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[Centro de Investigaci6n sobre Fijaci6n de Nitr6gno, U.N.A.M., Cuernavaca,
 

Morelos, Apartado Postal 965-A, M6xico] 

Phaseolus vulgaris. Raices. Anflisis. Enzimas. M6xico. 

La inmunoprecipitaoi6n y la electroforcsi3 bidimensional en gel do los 
polip6ptidos de sintetana de glutamina encontrados durante el desarrollo 
radical de Phaceolus vulgaris mostraron que el polip6ptido alfa era el 
compononte principal de la enzima en el embri6n y on las raices hasta do 5 
dias de edad. Despu6s del quinto dia, el polip6ptido beta se convirti6 on 
la forma predominante. La relaci6n alfa:beta do los polip6ptidos de 
sintetasa de glutamina translocados in vitro del ARN polis6mico total a 
diferentes edades do ralcLJ sc correlacion6 con lan relacitneD alfa:beta do 
los extractos radicales. Los recultados indican que los 2 polip6ptidos de 
sintetasa de glutamina do las raices fueron ceodificadocs por distintos mARN. 
(RA-CIAT) 

0395
 
?8053 PATRICK, J.W.; JACOBS, E.; CFFLER, C.E.; CRAM, W.J. 1986. 
Flotnjynthate unloading from seed coats of Phaseolus vulgaris L. Nature and 
cellular location of turgor-sensitive unloading. (Descarga de fotosintatos 
de testas de Phaseolus vulgaris -- naturaleza y localizaci6n celular de la 
descarga sensible a la turgencia). Journal of Experimental Botany 
37(180):1006-1019. En., Sum. En., 21 Ref., Il. (Dept. of Biological 
Sciences, Univ. of Newcastle, New South Wales, 2308, Australia) 

Phaseolus vulgaris. Testa. Fotosintesls. Australia. 

Las tasas do descarga de fotosintatoo activados con C(14) de mitades do 
testas cortadas de plantas de Phaseolus vulgaris aumentaron mareadamente a 
potenciales de turgencia celular superiores a 5 x 10(5) Pa. La descarga
 
sensible a la turge nea oeurri6 en autencia de un cambie en la 
pormeabilidad pasiva de, y el flujo activo de sucresa a trav6s de, las 
membranas del plasmalema y el tonoplasto. La ionofora de protones cianuro 
de carbonilo m-clorofenilhidrazona y la baja temp. hicieron 
significativamente mis lenta la descarL-a sensible a la turgenia, en tanto 
que el Acido p-cloromercurite.nzeno sulf6nico, un compuesto modificador del 
sulfhidrilo no permeable, no ejerci6 efecto. La descarga sensible a la 
turgencia afect6 significativamente el contenido do fotosintatos activados 
con C(14) del parbnquima fundamental y de ramas, pore no ejerci6 efecto en 
los niveles de fotoui.' *os activados con C(14) en los tejidos vasculares. 
Los ciclos de potenciales de turgencia celular por eniima y per debajo de 5 
x 10(5) Pa produjeron reopuestas reproducibles en la Lasa do descarga do 
fotosintatoc activados con C(14). Al aumentar la turgencia per encima de 5 
x 10(5) Pa hubo un aumento uareado en la deaearga de fotosintatoc activadon 
con C(14). La inversi6n a turgencias menores de 5 x 10(5) Pa caus6 una 
rgrpida disminuci6n en la tasa de descarga. Se propone que la decarga 
sensible a la turgencia es facilitada per un portador especifico sensible a 
la turgoncia localizado en el plasmalema de las c6lulas del par6nquima 
fundamental y/o de ramas de testa3 de frijol. (RA-CIAT) 

0396
 
28808 RACZ, I.; JAKUCS, E.; KIS-TAMAS, A.; LASZTITY, D. 1984. The effect of
 
(plus or minus)-threo-l-phenyl-2-nitro-1,3-diacetoxy- propane on the 
intensity of respiration in some higher plants and Fusarium oxysporum. 
(Efecto del (ms o menos)-trco-1-fenilo-2-nitro-1,3-diacetoxi-propano en la 
intensidad de la repiraci6n en algunas plantas superiores y en Fusarium 
oxysporum). Acta Agroncmica Academiae Scientliarum Hungaricae 
33(3-4):349-352. En., Sum. En., 4 Ref., Il. [Inst. of Plant Physiology, 
Eotvos Lorand Univ., Budapest, Hungary) 
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Phaaeoluo vulgaria. Fungicidan. Roopiraci6n do la planta. Iungria. 

Se investig6 el efecto do un nuevo fungicide on Ia intensidad de la 
respiraci6n on algunas plantaB nuperiorea (trigo, frijol y popino) y en 
Fusarium oxysporum. Este compuento, (m!s o menooa)-treo-1-fenilo-2-nitro
1,3 -diacetoxiprpano, miembro del &rupu fenilo-nitro pro pno, ne desarrol16 
on el Lab. do Protecci6n de Plantan del EGYPT-Pharaeochmical Works 
(Budapest, Hungria). So enconti6 que el compueoto disminuye la respiraci6n 
de Fuaarium a una conen. 2 vece menores quo lat roquoridaa para las
plantas superiores, La Inhibiei6n do Ia renpiracl6n no parece nor un efecto 
primario sino securdarlo tanto on el cano do lao plantai suporiores come de 
Fusarium ap. (RA-CIAT) 

0397
 
28658 SALTZMAN, S.; HEUE., B. 1985. A rapid bicarsay for the detection of 
photoayntheuio inhibitoro in water. (Un bloensayo ripido para la deteeci6n 
de inhibidores do Ia fotosinteoij on agua). Pesticide Scieneo 16(5):457
1162. En., Sum. En., 8 Ref., II. (Inot. of Soils & Water, Agricultural 
Research Organisation, The Vo. cani Center, Bet Dagan, Ibnrael] 

Phaseoluo vulgaris. nAllnirn. Inilbidores. Fotosinteis. Hojas. Israel. 

So describe un procedimlento modificado do flotacl6n de un disco de tejido
foliar para lo detecei6n de residuoo de iraibidores do Ia fotosinteio en 
el agua. Laos modlficacione propuestas, principalmcnte la presencia de 
carbonate do bidr6geno do 0odio en la :;olucin de infiltraci6n, 
incromentaron la sen-ibilidad del m6todo y redujoron el tiempo roquerido.
Utilizando discos de tejido foliar do pepino, ne detectaron conen. per
debajo do los 0.7 mg/ltro do 6rea sustituida y lon herbicidas de 1,3,5
triazina (diur6n, linur6n, monur6n, atrazina, ametrina y atrat6n). Se pudo
detectar una cohen. tan baja coma 0.09 mg de diur6n/litro. Aunque el tejido
foliar do frijol cv. Bulgarian fuoe monoB sonsible on cte bioensayo quo el 
de pepino, a6n podian detectarie 0.3 mg de diur6n/litro. La prueba, al ser 
muy rApida (meno, de 30 min/determinaci6n) y relatlvamente sensible, puede

utilizare para detcectar lor inhibidoren do la fotoointcis en agua 
reciclada utilJzada para riego. (RA-CIAT) 

0398
 
28038 SASAKI, K.; TAYLOR, I.E.P. 1986. myo-Inoitol synthesis from (I
(3)H) glucose in Phaseolu:; vulgaria L. during early stages of germination.
 
(Sinteosj de mio-inoobtol a partir do glucoa aoctivada con (1-(3)1) 
 on
 
Phaseolu3 vulgariv durante las etapas tempranaa de la germinaci6n). Plant 
Physiology 81(2):1493-1196. En., Sum. En., 13 Ref. [Dept. of Botany, Univ. of 
British Columbia, 3529-6270 Uni. Blvd., Vancouver, BrJtish Columbia, V6T
 
2BI, Canada)
 

Phaseolus vulgoris. Semilla. Olucosa. Hipoc6tilos. aloes. Pared celular. 
Germinaci6n. Canad6.
 

Se les ouministr6 par imbibici6n glucoa radiomarcada con D-(1-(3)|1) a 
semillas de frijol en condicioneo est6rile3. Despu6s de 72 y 96 h do 
suinistro, el (3)H se localiz6 en el Acido ur6nico y lo3 residuos do 
pentosa come tambi6n lon residuas do hexo-a do polisacAridos de la pared 
celular en hipoc6tiloa y raceo en crecimiento. El mio-inositol libre 
presente en ootiledones, hipoc6tilo y raices tambi6n contenia (3)11,
indicando quo la nueva sinteb de mio-inositol activada con (1-(3)H) si 
ocurri6 durante laos primeras 72 h do germinaci6n. HAs del 90 por ciento 
del mlo-inoitol libre y marcado estaba presente en los cotiledones. El 
porcentaje de (3)11 on los residuo do arabinosa solubleo en Acido 
trifluorac~tico de polisacAridoo do la pared elular do hipoc6tilos de 
frijol de 72 h do edad solamente fue la mitad de su porcentaje molar. Par 
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otru parts, los poroentajen de (3)[1 an Ion residuon do hexosa fueron 
su!xriores quo nun poreentojes molares. Los rosultadoa indican qua el mio
iroitol ne sintetiza a partir do azdcares de reserva durante ln otapas 
muy tompranas do lo germinacifn y quo l mio-inositol reci6r sintotizado, 
come tunbi6n aquel a]mac'nado on los cotiledon-is, puede utilizarse para la 
eonstruccifn do nuovos polinac~ridon de In pared ec'ular del hipoc6tilo y 
do las raicos dospu6t, do iL conversi6'ion ticido ur6nico y pentoans medianto 
!a via de oxidaoi6n iel mio-i.vnitol. (RA-CIAT) 

0399 
27709 SASAKI, r.; TAYLOR, 7.E.P. 19811.Specific labeling of cell wall 
polysaccharides with myo-(2-(3)H) inonitol during gormination and growth of 
Phaseolus vulgaris L. (Marcac16n especifica do los polisacridon do Ia
 
pared colular con mio-(2-(3)11)inosito] duranto la germinaci6n y el
 
crecimionto del frijol). Plant and Celi Physiology 25(6):989-997. En.. Sum.
 
En., 27 Ref., Ii. [Dopt. of Botany, Univ. of British Columbia, 03529-6270
 
Univ. Blvd., Vancouver, B.C., V6T 21, Canada]
 

Phaseoluz vulgaris. Pared celular. Hipoc6tilo. Oerminaci6n. Crocimiento.
 
Contenido de hidratos de carbono. Raicon. CanadA. 

So lea ntmilnistr6 mio-(2-(3)H)inositol a semillas do frijol mediante 
imbibici6n y so estudi6 nu destino metab6lico duranto la germinaci6n y el 
crecimionto de ian plAntulan. Ei mio-inositol se incorpor6 a los
 
polisacAridos do Ia nueva pared colular del hipoc6tilo y lansraices,
 
principalmente en In forma de residuos do 6cido ur6nico y do pentosa. E1 
(3)H on Ion residuo do .cido ur6nico y do arabinona disminuy6 con in edad 
(0-6 em do los cotiledones) y aumont6 en segmentos m&3 viejos (ms do 6 cm 
do los coLiledores). Loo reaultados muestran quo In via de oxidaci6n del 
mio-inositol opera on hipoe6tilon y raicen do plAntulas de frijol en
 
crocimiento exciusivamente para proporcionar unidades do Acido ur611ico y de 
pentosa para In sintesin do la pared celular. Los resultados tambi6n
 
muestran quo In incorporaci6n de arabinnsa y de Acidos ur6nicos derivados
 
del mio-(2-(3)1i)inositol a los polisac ridon de la pared colular es activa
 
on 2 regiones del hipoc6tilo: primero, para In conatruccifn do Ians paredes 
primarian en la regi6n joven on crecimiento del hipoc6tilo y negundo, para 
engrosar las paredes despu6s do terminado el crecimiento per elongaci6n. 
(RA (extracto)-CIAT)
 

01400 
27706 SATO, i.; GOTOH, Y. 1983. Studies on leaf orientation movements in 
kidney beano (nhaseolui vulgari3 L.). 1. The response to light intensity 
and location o' photo-receptor. (Eatudios sobre movimientos de orientaci6n 
foliar en frijol ari ionado. 1. Respuesta a In intensidad de In luz y 
localizaci6n del fotorreceptor). Japanene Journal of Crop Science 
52(4):515-520. En.. Sum. En., Ja., 14 Ref., Ii. [Sapporo College, Hokkaido 
Univ. of Education. Chuo-ku, Sapporo 064, Japan] 

Phaseolun vulgaris. |lojan. Luz. Procesos fisiol6gicos do la planta. 

Se investig6 In relacidn entre cl movimiento de orientaci6n foliar en 
frijol arribonado y In intonsidad de la luz mediante In medici6n de los 
Angulos de inclinaci6n vertical del foliolo (movimiento ascendente y 
descendente) y de su inclinaci6n rotativa (rotaci6n del nervio medial). Los 
Angulon de inolinaci6n vertical fuoron mayores (ascendentes) con aumenton 
en In intensidad de la luz hasta 10-40 klux y no difiri6 a intensidades de 
luz mayores. En el case del movimiento rotatorio, al aumentar la 
intensidad de In luz las superficies adaxiales de todos Ion foliolos 
utilizados giraron en el sentido de las manecillas del reloJ en relaci6n 
con el foliolo central. Per tanto, con el aumento en la intensidad de la 
luz In orientaci6n de los foliolos cambi6 de una posici6n mAs perpendicular 
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a Ie rayon do luz incidents a una pnalci6n mad paraLela. La diraremia 
tr.mbi6n eorcoonoci6 ontre ov. care-terizados per Ian 2 inclinaoionos, sin 
importar In i tonsidad do In luz. El resultado do un oxpt. Vluoional indio6 
quo Ion fotorrecoptoroa so onoontraban tanto on el pulvinulo ',omo on In 
.Lmina foliar. Sin cmbargo, dobido al fotorrocoptor on in l6mina foliar, el 
foliolo 361o paroei6 moverso on forma mdn p'rpondicular a lo rayon do luz 
y onta roepuosta fue monor quo aquolla del pulvinulo. (RA-CTAT) 

0401
 
28627 SEEMANN, J.R.; SIIARKEY, T.D. 1986. Salinity and nitoogon effects on 
photosynthesis, ribulone-1,5- bisphositiate carboxylano and motanolite pool 
sizos in Phaneolun vulipris L. (Efectou de Ia nalinidad - del nitr6geno on 
ia fotosintosia y en io3 tamafon do It, re:,erva de In rilulona-l,5-bifosfato 
carboxilasa y do lon metabolitos on Phatwolua vulgaris). Plant Physlology 
82(2):555-560. En., Siam.En., 23 Hof., 11. (liological Scionces Center, 
Doert Research Int., P.O. Box 60220, Hono, NV 89506, USA] 

Phaneolus vulgari:n. Salilnidad. Fotonintosls. Enzimab. EE.UU. 

Se oncontr6 que In nalinidad (aC1 100 millmolar) reduce in capacidad
 
fotosintt-tlca indepondientenentu dol cierro e',toadtico on Phaocolus 
vuliiris. Se demovtr6 quo litroduccifn era una conaecuencia do In 
reducc16n on la eficienela le In r.buloaa-1, 5-bi'oxfato (RuBP) carboxilana 
(RuBPCaao) on vez do una reducci6n on el contenldc follar do is maquinaria 
fotosintbtica. En plantan testio, In RuBP limit6 in fotosntesiu bprox. a 
lo 1.75 molei do HuP/mol do Io:n s3ition do enluce del 2-carboxiaral,Lnitol 
bifofato. La nsalinlzart6n hizo quo el tamalo do In reerva de RuB: 
alcanzara ette valor limitativo de la fiJact6n do C02 mucho mAs bajau do
 
C02 intorcelular. Lan pianta-n cultivadan a nivele bajon do N1y mA o 
menoB NaCi fueroi, limitadan pur la RuBP a t;mahos do reserva dia]a RuP 
nimilare3 a lon de lans plant;:a cultivadan a niveles alto, de N. A tamahos 
de reerva de In RuBP 11mitattvoo y valores equivalenten uc C02 
intercolular, Ia capacidad fotou3int6tica do plantan nomti'as al etrts por 
nal fue inferior a la do lans plantan teatigo. E!te efocto do In aalinidad 
on in actividad do In RuBI'Cane no pudo ser explicado per la desactivaci6n 
de In enzima o Ia sintel irhibidora. Per lo tanto, la nalinidad redujo 
Is capacidad Coto:int~tiua al roIucir tanto el tamage do In resorva do in 
RuBP, por un efecto on in capacidad de regenerac16n do in RuBP, come Ia 
actividad do la RuBR, per un me(aninmo desconecido cuandr la HuBP era 
limitativo. (RA-C]AT)
 

01102
 
28020 SIARKEY, T.D. 1985. 02-Insennitive photonynthesis in C3 plants; its 
occurrence and a po'lble explartion. (Fotonintesis Insensible al 02 on 
plantan C3; nu oeurreicia y una peiable explicaci6n). Plant Physiology 
78(1):71-75. En., Sum. En., 32 Ref., Il. [Biological Sciences Center, 
Desert Reoearch Inst., P.O. Box 60220, Heno, NW 89506, USA] 

Phaseolu vuligaria. Luz. Fotosintein. C02. 0. EE.UU. 

Se encontr6 quo Ians hojas de plantaz C3 quo exhiben una inhibici6n normal 
de 02 do In fijaeci6n do C02 a menons que la intensidad do luz de saturaci6n, 
exhiben urn fotosintesis insensible al 02 on condiciones de alta intonsidad 
de luz. E-te eomportamiento se obaerv6 on PhaneoluD vulgaris, Xanthium 
strumarium y Scropiularia desertorum. So ha informado do fotosintesis 
insensible al 02 on otran 9 espeieos C3 y genoralmente ocurri6 cuando In 
presi6n do r02 intercelular fue aprox. el doble do la pres16n normal. Una 
Palta de inhibici6n de la fotosintesis per 02 siempre estuvo acompa~ada por 
el hecho do quo oecurria una falla do una mayor presi6n de C02 pars 
estimular la fotonintens hasta el grado esperado. Tambi~n ocurri6 
fotoainteiB insonsible al 02 deepus do haber sometido las plantas al 
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estr6s hidrico. Sin embargo, en dichas condiciones, la fotosintesis se 
volvi6 insensible al 02 y C02 a las presioi.ev fisiol6gicas d-l C32. La 
oin~tica de intercambio de C02 despu6s de ]s iluminaci6n woerr6 cue la 
insensibilidad al 02 y C02 no era el resultado de la climinani6n de Is 
fotorespiraci6n. Se propone que la insen -'bilidad al 02 y C02 ocurre 
cuando la comn. de fosfato en el estroma del cloroplasto no pvede ser 1o 
auficientecente alta pars permitir la fotof sforilaoi6n y lo 
suficientemente baja para permitir la sintesis de almid6n y sucrosa en las 
tasas requeridas por el resto de ics prooesos componentes de la 
fotonintesis. En estas condiciones, la energia dnsviada hacia la 
fotorespiraci6n no afecta adversamente el potencial para .7a asimilaci6n do 
C02. (RA-CIAT)
 

0403 
28004 SPRUYT, E. ; VERDELEN, J. P. DE GREEF, J. A. 198). The stem hook of 
etiolated Phaseolus vulgaris seedlings ig implicated in hypocotyl
 
gravitropism. (La curvatura del tallo de plAntulas etioladas de frijol esta 
implicado en el gravitropismo del hipoc6tilo). Physiologic Vegetale
 
22(2):199-207. En., Sum. En., Fr., 43 Ref., If. [Dept. of Biology, Univ. of 
Antwerpen, U.I.A., Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk, Belgium! 

Phaseolus vulgaris. Tropismos. flipoc6tilo. Tallos. B61gica. 

Se informa j obre expt. pars cstudiar la funoi6n de la curvatura del tallo 
do plAntulas etioladas de frijol cv. Li'burg en la gravirespuesta del 
hipoe6tilo. Lis ret ultados indican quo la curvatura dcl tallo desempeia una 
funci6n en las gravireacciones. El gravitropismo del tallo se redujo 
fuertemente despubs de is remooi6n do la curvatura. Ai colocar bloques de 
agar on contaLto con una secci6n transversal de curvaturas aisladas, 6stas 
posteriormente modularon Ia gravireacci6n de hipoc6tilos decapitados.
 
Inoluso en estas circunstancias, la orientaci6n de la curvatura aislada
 
determin6 la gravireacoi6n del brote decapitado. En plantas intactas, Is 
graviracci6n del tals pudo explicarse como resultado do una acci6n 
especifica de la Fravedad an la curvatura. (RA-CIAT) 

01:04! 
28293 SUSS, K. H.; YORDANOV, i.T. 1986. Liosynthetic cause o.- in vivo 
acquired thermotoJerance of phocosinthetic light reactions and metabolic 
responses of chloroplasts to heat stress. (Causa biosintbtica do la 
termotolerancia adquirida in vivo de las reacciones fotcsint6ticas a la luz 
y las ,espuestas mztab6.icas de i~s oloroplastos al estr6s pot, calor). 
'-'ant Physiology 81(l):192-199. En., Sum. En., 32 Ref., Ii. [Central Inst. 
of Genetics L Crop Plant Research, Academy of Sciences of the German
 
Democratic Republic, 4325 Gatersleben. German Democratic Republic)
 

Phaseolus vulgaris. Cloroplantos. Pvoteinas. An-1lisis. Temperatura. 
Trinsporte de nutrimentos. Fotosintesis. 

Sc correlacion6 la termotolerancia in vivo dz los cloroplstos del frijol 
con una disminuoi6n en la propocci6n dP "onogalactosil 
diacilglicerol:digalactosil diacilglicerol y con una creciente
 
incorporaci6n a las membranas tilacoides de espzz -in saturadas de 
digalactosil dizcilglicerol. Aunque el transporte de electrones permaneci6 
virtiialmonte inLacto on los cloroplastos termotolerantes, se inhibi6 
severamente la fosforilaci6n do la proteina tilacoide. Lo contrario 
sucedi6 con los clorojlastos termosensibles in vivo. El estrbs per calor 
ocasion6 una inactivaci6n reversible e irreversible do la sintesiu de las 
proteinas de2 cloroplasto er plantas adaptadas y no adaptadas al calor, 
resjn., pero zo afect6 muoho la formaci6n de proteinas de 32 kilodaltones 
entregadas rApidamente del fotosistema II. A temp. superiores al 6ptimo 
continu6 (auMque a un ritmo reducido) la f'ormaci6n en los ribosomas 
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oitoplfnicos y la importaci6n par parte de los cloroplastos de proteinas 
del tilacoides del estroma. Los cloroplastos termotolerantes aoumularon 
en el estroma proteinas resistentes al impacto por calor, entre las cuales 
predominaron polip6ptidos de 22 kilodaltones. (RA (extracto)-CIAT)
 

0405
 
27473 TURNER, J.G. 1986. Effect of phaseolotoxin on the synthesis of 
arginine and protein. (Efecto de la faseolotoxina en la sintesis de
 
arginina y proteina). Plant Physio]" R0(3):760-765. En., Sum. En., 22 
Ref., Il. (Mount Albert Research Cer Auckland, Private Bag, New 
Zealand]
 

Phaseolus vulgaris. HoJas. 7::lmas. Proteinas. Arginina. 

Las c6lulas del me, filo en discos cortados de hojas primordiales de 
Phaseolus vulg" e expusieron a una concn. do faseolotoxina que inhibi6 
la carbamoiltransferasa de ornitina (OCTasa) medida en un extracto del 
tejido. Este tratsmJento tambi~n obstruy6 la incorporaci6n de ornitina 
ex6-ena (C(14)) en la arginina de proteina de las c6lulas del mesofilo. La 
: ';esis de proteina en las c6lulas del mesofilo nc fueron afectadas par 
id faseolotoxina ya que el tejido tratado continu6 incorporando leucina 
(C(14)) en la proteins a la misma tasa que el testigo no tratado. La 
faseolotoxina tambi~n obstruy6 la sintosis do OCTasa pero no la de proteina 
en cultivos do suspensi6n do c6lulas en crecimiento exponential. La 
faseolotoxina inhibi6 rApidamente el crecimiento de Escherichia cali y este 
efecto fue rApidamente invertido par la arginina. Por tanto, los efectos 
t6xicos de la faseolotoxina se le pueden atribuir a la inhibici6n de la 
OCTasa quo, a su vez, obstruye la sintesis de arginina. (RA (extracto)-
CIAT) 

0406
 
28697 VITALE, A. ; STURM, A. ; BOLLINI, R. 1986. Regulation of processing of 
a plant glycoprotein in the Golgi complex: a comparative study using 
Xenopus oocytes. (Regulaci6n del procesamiento de una glicoproteina vegetal 
en el complejo Golgi: un estudjo comparativo utilizando oocitos de 
Xenopus). Planta 169(l):I08-116. En., Sum. En., 30 Ref., I. [Istituto
 
Biosintisi Vegetali, Consiglio Nazilrale delle Riceche, via Bassini 15,
 
1-20133 Milano, Italy]
 

Phaseolus vulgaris. Fitohemaglutininas. AnAlisis. ARN. ADN. Italia.
 

So investig6 la ntesis de fitoh-maglutinina, la principal lectira de la 
semilla de Phaseolus vulgaris, en oocitos de Xcnopus inyectados con ARN 
aislado de cotiledones do filiJol en desarrolo. Tal coma sucede con la 
fitohemaglutinina normal, so encontr6 que los polip6ptidos de la 
fitohemaglutinina sintotizados en los oocitos contenian 2 cadenas de 
oligosaciridos ligados par la asparagina, una de las cuales era del tipo 
con alto contenido de manosa y la otra del tipo Golgi modificado, que es 
altamente resistente a la digesti6n de H endo-beta-M-acetilglueosaminidasa 
y que contiene fucosa. La cadena modificada de oligosaciridos de la 
fitohemaglutinina sintotizada en los oocitos demostr6 ser mucho mAs grande 
y mfis heterog6nea en relaci6n con la cadena modificada normalmente presente 
en la fitohemaglutinina. Cuando se inyectaron los oocitos con mARN 
purificados para medir la fitohemaglutinLina, aislada par la selecci6n de 
hibridos uti] Izando cl clon de ADN complementario de la fitohersaglutinina, 
los resultados fueron los mismos que los obtendos inyectando el total de 
ARN cotiled6neo. En general, estos resultados indican quo las 
glicoproteinas vegetales estAn dirigidas hacia el complejo Golgi, a~n 
cuando son sintetizadas on una clula animal, y que el correcto 
ordenamiento de las cadenas de oligosacridos a ser procesados es
 
independiente del tipo de c6lula en que ocurre la sintesis proteinica. La 



forma de proceamiento eas, sin embargo, especifico al tips de clula. (RA
CIAT)cat COO 
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27717 lIEST. S.C. 1986. Kinetic and proteolytio identification of heat
induced oonormational changes in the urea herbicide binding site of 

'- isolated Phaseolus vulgaris chloroplast thylakoids. (Identiftiaci6n 
cinatioa y proteolitica de loo coubioe en la coaormaidn induoidos par 
oalor en el sitio do ligamiento del herbicide de urea en tilaoides do 
cloroplastca aislados do Phaseolus vulgaria). Physiologia Plantarum 66:527
535. En., Sum. En., 27 Ref., I. [Dept. of Horticulture, Kansas State 
Univ.., Manhattan. KS 66506. USA] 

Phaseolus vulSaris. Cloroplaston. Enzmas. Temperatura. Herbicidas. 
Proteinas.. EE.UU.
 

Se adelant6 un estudio pars identifiar las sensibilidades diferenoiales al 
aler do diferentes funciones dentro de un solo process asociado a los 

tilacoides (y quizis dentro do 1 sola proteina)-- la inhibici6n del 
transports de electrones per 3-(3,4-diolorofenil)-1,1- dimetil urea (DCHI). 
La expoici6n do los tilacoides a 45 gradoe centigrados result6 en ura 
dieminuoi6n gradual continua en la aftinidad aperente del tilacoide con el 
DCMU, ademAs de un rapido aumento en Is tasa relativa de transporte de 
electrones insensible al DCMU. Amboo eventos temporalmente distintos 
aparentemente so deben a alteraciones estructurales dentro de los 
tilacoides. Par taste, lo parimetros in6tios de la ihibii6n pr el 
DCIU describen un aistema models dtil para investigar los efectos del calor 
en los eventos asoiados a Is membrane. (CIAT) 

0408 
27208 YAREZ J., P.; KOHASHI-SHIBATA, J.; ENGOLEMAN, Callose inE.M. 1985. 
flavor buds, flowers and young pods of high and low potential for 
abscission in Phaseolus vulgaris L. (Calosa en ls yemas florales, flores y 
vainas j6venes de Phaseolus vulgaris con alto y bajo potenial pars la 
abscii6n). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:86. En. [Centre 
de BotAnica, Colegio de Postpraduados, 56230 Chapinge, Mhxico] 

Phaaeolus vulgaris. Abscisi6n. Flores. Frutos. Yemas. Vain-a. Mxico.
 

Se realiz6 un estudio pars determiner si la calosa ocurre an ls 6rganos 
reproductivos do plantas do frijol cv. Cacahuate-72, oultivadas en el 
invernadero, y en tel case, si su ocurrenia estA asociada con el potencial 
do abaciai6n. Ninguna diferencia fue aparente entre los rganos 
reproductivos con alto y bajo potencial de abscisi6n. Eats falta do 
ditferernia bace qua probablemente la abundanoia de calosa en la regi6n 
calazal no sea decisive en la inhibici6n de la tranalocaoi6n de le 
fotosintatos al embr16n o al sace embrionario. Per lo tante, do esto so 
conoluye qua la colona, on los 6vuloa, no desaempeia un papal importante en 
Is absoiaidn de las yema florales, t1ors a frutos. (CIAT) VMae ademas 
0361 0365 0503 
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27457 AITKEN, R.L.; BELL. L.C. 1985. Plant uptake and phytotoxicity of 
boron in Australian fly ashes. (Absoroi6n do boro por la plants y 
fitotoxicidad on cerizas residuales de Is combusti6n de combustible 
pulverizada en Australia). Plant and Soil 84(2):245-257. En., Sum. En., 27
 
Ref., I1. [Dept. of Agriculture, Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067,
 
Australia]
 



Phaseolus vulgaris. Habichuela. Toxicidad. B. Absorci6n de nutrimentos. 
Rendimiento. Contenido de minerales. Australia. 

Se cultivwron habichuela cv. Redland Pioneer y Chloris gayana cv. Pioneer 
en expt. en invernadero para examinar el potenial de fitotoxicidad de B 
en un range de cenizas residuales de la combusti6n de combustible 
pulverizada en Australia. En cada expt. las cenizas se utilizaron ya sea 
sin tratar, lixiviadas o ajustadas a un pH de 6.5 y subsecuentenente 
lixiviadas. En el primer expt. se midieron el rendimiento y el nivel de B 
de plantas cultiva-das en 5 de estas cenizas mezcladas (5 y 10 por ciento 
de peso) con arena lavada en Acido. En un expt. subsecuente, se mezcl6 
una ceniza (0, 15, 30, 70 y 100 por ciento de peso) con suelo franco
 
arenoso, y se determinaron el rendimiento y la composici6n mineral de 
plantas cultivadas en estas mezelas. Aunque la capacidad hidrica 
disponible del suelo aument6 conaiderablemente por la adici6n de la ceniza, 
la incorporaci6n de grandes pro-porciones de ceniza no tratada dio como 
resultado un escaso crecimiento de la planta debido primariamente a la 
toxi-cidad de B. En ambos expt., la lixiviaci6n de la ceniza redujo el 
poternial de toxicidad de B, en tanto que el ajuste del pH a 6.5 y la
 
lixiviaci6n subsecuente de la ceniza dio como resul-tado plantas con 
niveles normales de B. (RA (extracto)-CIAT) 

0410 
28029 BIENFAIT. H.F. ; VAN DEN BRIEL, W. ; MESLANDMIL, N.T. 1985. Free space 
iron pools in roots; generation and mobilization. (Reservas de hierro en 
espacios libres de las ralces; generaci6n y movilizaci6n). Plant Physiology 
78(3):596-600. En., Sum. En., 32 Refs., II. (Dept. of Plant Physiology, 
Univ. of Amsterdam, Kruislaan 318, 1098 SM Amsterdam, The Netherlands] 

Phaseolus vulgaris. Soluci6n nutritiva. Fe. Absorcifn de nutrimentos.
 
Deficieeia de minerales. Translojaci6n. Raices. Palses Bajos. 

Se describ, un m6todo ripido y tencillo para la determinaci6n de una fuente 
de Fe f~rrico en el espacio iibre de raices de frijol, maiz y Chlorophytum
 
comosum. La formaci6n de esta reserva dependi6 de la fuente do Fe en la 
soluci6r, nutritiva. Durante el ci cimiento en cultivo hidrop6nico a pH 5-6 
con Fe-etilendiaminotetraacetato, se form6 una reserva en espacios libres 

de 500-1000 nanomoles de Fe/g de peso fresco en ralces de frijol var.
 

Prelude, malz var. Capella y C. comosum. No se form6 una reserva 

significativa (menos de 100 nanomoles/g de peso fresco) con ferrioxamina. 
Ante una deficiencia irnminente de Fe, el frijol y C. comosum fueron capaces 

de movilizar esta reserva. Las plantas de frijol deficientes en Fe
 

movilizaron Fe de la reserva de Fe en el espaclo libre de otra planta en el
 

mismo recipiente. (RA-CIAT) 

0411 

28284 GOMEZ. M.G. ; MARTIN, M.S. ; ABAD, J.B. 1985. Molibdeno y contenido de 

compuestos metab6iicos (carbohidratos y proteinas) en Phaseolus vulgaris L. 
Anales de Edafologia y Agrobiologia 44(5-6):767-785. Es., Sum. En., Es., 21 
Ref., Ii. [Depto. de Fisiologia Vegetal, Facultad de Farmacia, Univ. 

Complutense, 28040, Madrid, Espaba] 

Phaseolus vulgaris. Nutrici6n de la plinta. Mo. Contenido de hidratos de
 

carbono. Contenido de proteinas. Hojas. Tallos. Raices. EspaRa. 

Se estudi6 la influezeia que distintas cohen. de Mo (0.1, 1.0 y 5.0 pPm) 

ejercen en el contenido de hidratos do carbono y proteinas de frijol. Las 

coren. utilizadas, a pesar de no producir alteraciones externas, ejercieron 
efecto negativo en la sintesis de hidratos de carbono, en los distintos 

6rganos do la planta durante todo su ciclo vegetativo. Estas dols do Mo, 
especialmente 1 pin, favorecieron la sintesis proteinica durante la 
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fructificaci6n; sin embargo, produjeron el efecto contrario en el sistema 
radical. La relaci6n hidratos de carbono:proteinas en las plantas que 
reciblan 1 ppm de Mo tuvo durante la fructificaci6n valores similares a los 
del testigo. (RA) 

0412
 
28044 KOHNO, Y. 1986. Vanadium induced manganese toxicity in bush bean
 
plants grown in solution culture. (Toxicidad de manganeso inducida per
 
vanadio en plantas de frijol arbustivo cultivadas en cultivos
 
hidrop6nicos). Journal of Plant Nutrttion 9(10) :1261-1272. En., Sum. En., 
14 Ref., Ii. [Biology Laboratory, Central Research Inst. of Electric Power 
Industry, 1646 Abiko, Abiko City, Chiba 270-11, Japan] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Soluci6n nutritiva. Mn. Contenido de
 
minerales. Cubierta foliar. Raices. V. Toxicidad. Fe. Nutrici6n ce la
 
planta. 

Se cultivaron plintulas de 2 cv. de frijol arbustivo, Wonder Crop 2 
sensible al Mn y Green Lord tolerante al Mn. en soluci6n nutritiva de 
Hoagland No. 2 durante 14 dfas, la cual contenia 0.05-2.00 mg de V 
(vanadato de aw nio)/litro. A medida que aument6 la concn. de V en la 
soluci6n disminuy6 el peso seco total de ambos cv. Las partes alreas 
presentaron atrofiamiento y el color de las hojas se torn6 verde oseuro a
 
1.00-2.00 mg de V/litro, especialmonte en Green Lord. La necrosis de las 
nervaduras similar a la que ocasiona la toxicidad de Mn ocurri6 en las 
hojas primordiales de Wonder Crop 2 a 0.20 mg de V/litro o ms, pero no en 
Green Lord. La canen. de V en las raices aument6 exponencialmente al 
aumentar la conan. de V en la soluci6n; sin embargo, la conen. de V en 
hojas y tallos no fue afectada. La coneh. de Mn en las hojas primordiales 
aument6 en el tratamiento con mayor conan. do V en Wonder Crop 2. pero no 
en Green Lord. En contraste, la concn. de Fe en hojas de Wonder Crop 2 
disminuy6 mareadamente al aumentar la conen. de V en la soluci6n. La mayor 
absorei6n de Mn y ]a mayor reducci6n en la absorci6n de Fe per Wonder Crop 
2 puede explicar la incidenaia de la toxicidad de Mn inducida por V. (RA-

CIAT)
 

0413
 
28271 RICKAUER, H.; TANNER, W. 1986. Effects of Ca(2+) on amino acid
 
transport and accumulation in roots of Phaseolus vulgaris. (Efectos del 
Ca(2+) en el transporte y la acurulaci6n de amino~cidos en raices de
 
Phaseolus vulgaris). Plant Physiology 82(l):41-46. En., Sum. En., 21 Ref., 
Il. [Inst. fur Botanik, Univ. Regensburg, 8400 Regensburg, Federal Republic 
of Germany] 

Phaseolus vulgaris. Raices. Absorci6n do nutrimentos. Ca. Soluci6n 
nutritiva. Amino5cidos. Transporte de nutrimentos.
 

El Ca(2+) estimula el doble de absorei6n de Acido alfa-aminoisobutirico 
hacia raices cortadas o intactas de Phaseolus vulgaris. En raices sin 
reservas do Ca(2+) mediante su preincubaci6n con etilerdiaminotetraacetato,
 
&oido etilenglicol-bis(beta-aminoetil eter)-N,N'-tetraac~tico o
 
e:.treptamicina, el efeeto estimulante es de 7 a 10 veces. En presenaia de
 
Ca(2+) las raices acumulan Acido alfa-aminoisobutirico en mt6sde 100 veces;
 
las ralces sin reservas de Ca(2+) s6lo se equilibran con cido alfa
aminoisobutirico. La radioautografia muestra que el Acido alfa
aminoisobutirico-(C14) est& presente on todas las c~lulas desputs de 90 
min. Aunque las raices sir reservas de Ca(2+) pierdsn el Acido alfa
aminoisobutirico-(C14) actnulado aprox. 10 veces m6s rpidamente que las
 
raices con suministro de Ca(2+), este mayor flujo no es la causa principal 
do la disminuci6n observada on la absorci6n nets. Ento Oltimo mds bien se
 
debe a un potencial delta psi de membrana menos negativo en las raices sin 
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reservas de Ca(2+). La caracteriatica baica que explica todos los 
reaultados de la deficiencia de Ca(2+) es un aumento en la perneabilidad 
general de la membrana. No se ha obtenido una tndicaeci6n de una funci6n 
regulatoria especifica del Ca(2+) en el transporte de Is membrane de las 
raices. (RA-CIAT) 

0414 
27778 SAWADA, S. ; MISAWA, T. ; MIYACHI, S. 1984. Effects of nutritional 
levels of phosphate on photosynthetic rate and hill reaction activity 
determined successively with the same leaf slices obtained from single 
rooted leaf of dwarf bean. (Efectos de niveles nutricionales d& fosfato en 
la tess fotosint6tica y actividad de Is reacci6n de Hill determinada 
suoesivamente con los mismos discos foliares obtenidos de una sola hoja 
enraizada do frijol arbustivo). Photosynthetica 18(4):541-548. En., Sum.
 
En., 7 Ref., I1. [Dept. of Biology, Faculty of Science, Hirosaki Univ., 
Hirosaki 036, Japan] 

Phaseolus vulgaris. Soluci6n nutritiva. Hojas. Enraizamiento. Fotosintesis. 
Deficiencia de minerales. P. Nutrici6n de la planta. 

Se desarroll6 un procedimiento pars medir la taaa neta de fotosintesis y la 
actividad de la reaccifn de Hill con los mismos discos foliares delgado de 
frijol. Ambas actividades sc determinaron midiendo la evoluci6n de 0 con un 
electrodo polarogr.fico. La adici6n de HC03(-) (coner. final, 30 
milimolar) estimul6 en gran medida la actividad de Hill. Este m6todo
 
luego se aplic6 pare la investigaci6n sobre los efectos de la deficiencia 
de P en los procesos fotosinteticos. La deficiencia de P fue inducida por 
Is remoci6n del fosfato de Is soluci6n nutritiva en la cual se cultiv6 una 
sola hoja enraizada de frijol arbustivo (Phaseolus vulgaris var. humilis) 
cv. Edogawa. La tasa de fotosintezis neta en discos foliares diminuy6 al 
aumentar la deficiencia de P, en tanto que la disminuci6n en la actividad 
de Hill no fue tan pronunciada. Fue significativa la recuperac16n de la 
toss aczfotosintecis neta, determinads 10 min. despu~s de una infiItraci6n 
de fosfato al vacio en espacios intercelulares de discos foliares, en tanto 
que el auento en la actividad de Hill no fue tan considerable en el 
periodo final de la deficiencia do P. (RA-CIAT)
 

0415 
27705 SAWADA, S. ; IGARASHI, T. ; MIYACHI, S. 1983. Effects of phosphate 
nutrition on photosynthesis, starch and total phosphorus levels in single 
rooted leaf of dwarf bean. (Efectos de la nutrici6n con fosfato en la 
fotosintesis, nivelea de almid6n y de f6sforo total en hojas Onicas 
erraizadas de frijol arbustivo). Phofosynthetica 17(4):484-490. En., Sum. 
En.. 10 Ref., Ii. [Dept. of Biology, Faculty of Science, Hironaki Univ., 
Hirosaki 036, Japan] 

PhaseoluL vulgears. Soluci6n nutritiva. Hojas. Enraizawiento. Fotosintesis. 
Deficiencia de mineraui.. P. Clorofila. ContenLido de proteinas. Contenido 
de almid6n. Contenido de minerales. Nutrici6n de la planta. 

Durante 14 dias se cultivaron en medios de cultivo hidrop6nico, normles o 
sin fosfato, hojas niceas enraizadas de frijol arbustivo 'Phaseolus 
vulgaris var. humlis) cv. Edogawa. Aunque la tasa de fotosintesis nets a 
una alts irradiaci6n se redujo en aprox. 30 por ciento del testigo por la 
falta de fosfato, a bajas irrdiaciones (limitativo) no se afect6 la tasa
 
de fotosintesis. La falta de fosfato no afect6 la resistencia de difusi6n 
al vapor de agua, en tanto que la resistencia del mes6filo al C02 aumerit6 
considerablemente. Por tanto, la falta del fosfato inhibi6 la reacei6n 
(reacciones) de la fotosintesis nn is oacuridad. En hojas de plantas 
deficientes 6n fosfato, los contenidos de clorofila y proteina no cambiaron 
significatvamente, pero el contenido de almid6n aument6 considerablemente 
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y el contenido de P disminuy6 marcadamente. Cuatro horas despu6s de la 
adici6n del osfato a las plantas deficientes, el contenido foliar de P se 
duplio6, en tanto que los contenidos de P de los peciolos y raices no 
cambiaron, incluso 24 h despu~s de la adici6n de fosfato. Par tanto, la 
disminuci6n de la tasa do fotosintesis nets inducida por el mantenimiernto 
de las plantas en un medio deficiente en fosfato durante mAs de 10 dias se 
debi6 directamente a la falta do compuestos de fosfato en la maquinaria 
fotosint6tica. La transferencia de las plantas al medio con fosfato 
durante 1 h aument6 el contenido foliar de fosfato y, per tanto, estimul6 
la tasa de f(tosintesis nets. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0452 0453 0473 
0478 0479 0497 (509 0585 0652 0663 

C02 Desarrollo de la Planta
 

0416 
27490 BORREBAECK, C.A.K. ; LINSEFORS, L. 1985. Hormonal regulation of the 
lectin biosynthesis in callus culture of the Phaseolus vulgaris plant. 
(Regulaci6n hormonal de la biosinte.is de lectina en cultivo de callos de 
la planta de Phaseolus vulgaris). Plant Physiology 79(3):659-662. En., Sum. 
En., 18 Ref., Il. (Dept. of Biotecrology, Univ. of Lund, P.O. Box 124, 
S-22' 00 Lund, Sweden) 

Phaseolus vulgaris. Cultivo de tejidos. Lectinas. Citoquininas. Auxinas.
 
Suecia.
 

Se utilizaron cultivos de callos establecidos a partir de plfintulas de 
PhaseoluL, vulgaris pars investigar la influencia hormonal en Ia biosintesis 
do lectina. Los cultivos de tejidos se iniciaron utilizando niveles 
definidos tanto de una citoquinina (cinetina) coma de unsa auxins (2,4-D) y 
luego se transfirieron a medics que contenian diferentes cantidades de 
estas hormonas. El contenido de lectina de cada cultivo de callas se 
determin6 utilizando un irnunoensayo enrimAtico especifico para is lectina 
de la semilla de la plants de P. vulgaris. La blosintesis de lectina fue 
afectada directamente par los niveles de auxina y citoquinina en el media 
do cultivo y nu se detect6 lectina en cl medio libre do hormonas. Esto 
permiti6 componer medics de cultivo quo produ,eran un max. o min. contenido 
de lectina de los cultivos de callos, io cual ilustra la habilidad pars 
inducir una estimulaci6n 0 supresi6n de is bisintesis de lectina in vitro. 
El nivel de lectina ce teido) do callo duranto el ciclo de creciniento de 
un cultivo se relacion6, adicionalmente, con la tasa de crecimiento 
celular, lo cual podria indicar una participaci6n de Is lectina en ins 
eventos celulares durante la divisi6n ripida de e6lulas. (RA-CIAT) 

0417 
28094 CASTRO, P.R.C.; ARCHILA, A.; AGUIAR, F.F.A.; ALMEIDA, M. BE 1983. 
Efeito da temperatura na germinacao de sementes de vigna, feijoeiro e soja. 
(Efecto de la temperatura en is germinaci6n do semillas de Vigna, frijol y 
soya). Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 40(1):575
583. Pt., Sum. Pt., En., 5 Ref. [Depto. de Bottnica, Escuela Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, Univ. do Sao Paulo, Piracicaba-SP, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Germinaci6n. Temperatura. Brasil.
 

Se llev6 a cabo un expt. para estudiar los efectos de la temp. (14, 21 y 28 
grados centigrados) en la germinaci6n de 3 cv. cada uno de Vigna 
unguiculata, Phaseolus vulgaris y Glycine max. Las semillas so germinaron 
en platos petri quo contenian algod6n y papel de filtro y se mantuvieron a 
altos niveles de humedad. La mayor germinaci6n se observ6 a 21 grados
 
centigrados en comparaci6n con 14 y 28 grados eontigrados pars todas las 3
 
especies. La mejor geminaci6n se demostr6 para frijol cv. Carioca y Goiano 
Precoce, seguido per frijol cv. Rosinha, Vigna cv. EPACE 1 y soya cv. Davis 
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a 21 grados centigrados. El cv. de Vigna adaptado a altas temp. present6 
problemas de gerninacifn a 14 grados centigrados. Normalmente la tasa de 
emergencia del hipoc6tilo fue menor que la taza de emergencia de la 
radicula. (RA-CIAT) 

0418
 
28814 D'ANTUONO, L.F.; LOVATO, A.; BONI, A. 1984. Confronto tra alcuni 
metodi di laboratorlo per la valutazione del vigore del seine di fagiolino 
nano (Phaseolus vulgaris L..). (Comparaci6n de alguncs mntodcs de 
laboratorio para evaluar el viwor dc la semilla de frijol arbustivo). 
Rivista della Ortoflorofrutticoltura Italiana 68(6):501-517. It., Sum. It., 
En., 19 Ref. 

Phaseclus vulgaris. Semillas. Germinaci6n. Vigor de la semilla. Emergencia.
 
AnAlisis. Italia.
 

Se analizaron 30 muestras de semilla en ensayos de lab. y de campo para 
determinar el m6todo mAs adecuado para evaluar el vigor de la semilla del 
frijol arbustivo. En el lab. so determinaron la germinaci6n, el tiempo 
medio de germinaci6n y el peso de 1000 semillas. So efeotuaron tambi~n 

pruebas de conductividad elfctrica utilizando instrumentos P 310 y ASA 610. 
Se realizaron ensayos do emergencia en el campo on 2 bpocas de siembra 
(anticipada y estAndar). Las condicioneos climticas duranto la emergenola 
fueron favorables, aun para la primera siembra. En estas condiciones, la
 

prueba de gorninaci6n proporcion6 la mejor correlaci6n con la erergencia en 
el campo para todas las 30 mues tras or ambas tpocas de s:iembra. Por otra
 

parte, la combinaci6n de la germinaci6n con lecturas de ASA 610 proporcion6
 
el meJor cAlculo do la emergencia de campo [zra 22 de las 30 muestras 

comerclales (germinacl6n mayor o igual al 75 por ciento). Los resultados 
exptl. mostraron que las pruebas do vigor pueden desempehar un papel 
importante, especialmente para muestras de scmilla con alta germinaci6n, y 
demostraron quo el vigor de la :emilla tiene mayor influencia en la 
emergencia en el campo en cordiciones climlticas desfavorables. Se sugiere 
qua Ia predicci6n de alta germinaci6n do semilla de frijol arbustivo en el 

campo se puede hacer combinando las pruebas de germinaci6n con las lecturas 
de ASA 610. (RA-CIAT) 

0419 
2R093 FERNANDEZ DL C., F.; GEPTS. P.; LOPEZ, M. 1986. Etapas de desarrollo 
de la planta de frijol comn (Phaseolus vulgaris L.). Call, Colombia, 

Centre Internacional do Aricultura Tropical. 38p. Es., 7 Ref., I. [CIAT, 
Apartado Abreo 6713, Call, Colombia] 

Phaseolus vulgari,. Gerninaci6n. Fzergemia. Floraci6n. Plsntula. Formai6n 
de vainas. Haduraci6n. Colombia. 

Se presenta Ia escala do dearrollo de Ia planta de frijol comin, elaborada 
per CIAT, para proporcioranr a los investlgadores y t6cnicos interesados en 
el cultivo un patr6n de medida com6n y estable al cual r,.ferir sus 
observaciones y prActicas. La escala os do tipo num6rico y estA basada on 
las caracteristicas morfol6gicas quo presenta la planta segn el estado 
fisiol6gico en quo se encuentre. So incluyen fctograflas a color que 
muestran la planta er. cada una de las etapas de In escala de desarrollo. 

(CIAT) 

0420 
27782 ITO. 0. ; OKANO, K. ; KUROIWA, M. ; TOTSUKA, T. 1985. Effects of N02 
and 03 alone or in combination on kidney bean plants (Phaseolus vulgaris
 

L.): growth, partitioning of aslaimlates and root activities. (Efeto de
 

N02 y 03 solos o en comblnaci6n en plantas de frijol arrionado: 
crecimiento, distribuci6n de asimilados y actividades radicales). Journal
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of Experimental Botany 36(165):652-662. En., Sum. En., 28 Ref., I1. 

[Division of Environmental Biology, The National Inst. for Environmental 

Studies, Yatabe, Ibaraki, 305 Japan] 

Phaseolus vulgaris. N02. Ozono. Contaminaci6n del aire. Crecimiento. 

Absorci6n de nutrimentos. N. Contenido de az6car. Hateria seca. Raises. 

Se expusieron plantas de frijol arrihonado cv. Shin-edogawa de 10 dias de 

edad a 2.0 y 4.0 partes de 10(-6) N02 y 0.1, 0.2 y 0.4 partes de 10(-6) 

03, solos o en combinaci6n, durante 2, 4 y 7 dias. Los efectos de estos 

contaminantes del aire se examinaron en relaci.Sn con el crecimiento, la 
N, el contenido de azficares 

solubles y la respiraci6n radical. La menor producci6n de MS fue 

significativa con todos los tratamientos, excepto 2.0 parths de 10(-6) N02 

distribuci6n de asimilados, la absorci6n d 


y 0.1 partes de 10(-6) 03. La exposici~n a mezlas de los gases produjo
 
a 

individuales. La relaci6n raiz:brote fue signlficativamente reducida a los 

7 dias por los tratamientos con ga'es excepto 2.0 partes de 10(-6rN02 y 

un supresi6n del crecimjento mAs severa que la expoaici6n los gases 

0.1 partes de 10(-6) 03. El conte_._ total de N de las plantas aument6 en 

todos los tratamientos; el mayor porcentaja de N encontrado con la 

exposici6n al 03 "esultaria del retardo en el crecimiento, el cual aumenta 

la conen. de N en las plantas debido a que la absorci6n de N par las raices
 

no fue afectada. La combinaci6n de 03 con N02 disminuy6 significativamente 

la asimilaci6n de N02 por las plantas. La concn. de az6cares solubles en 

las raices disminuy6 debido a los tratamientos con los gases. Se observ6 

unsa fuerte correl, ci6n positiva entre el contenido de azt.car soluble y el 

peso seco de ralces cosechadas a los 7 dIas. La respiraci6n radical 

permaneci6 relativamente eatable hasta el dia 5 y luego diqminuy6 

significatvamente en el dia 7 por el tratamiento con 2.0 partes de 10(-6) 

N02 y 0.2 partes 10(-6) 03. El crecmiento retardado de las raices y la 

menor respiraci6n radical puede deberse a la menor translocaci6n de 

azficares desde las hojas hacia las raices causada par la exposici6n a los 

contaminantes del aire. La absorci6n de N del suelo no se relacion6 

estrechamente con la rcspiraci6n radical en el case de la exposici6n al 03. 

(RA-CIAT) 

0421
 

27796 LEE, E.H.; BYUN, J.K.; WILDING, S.J. 1985. A new gibberellin 

biosynthesis irhib-':.or, paclobutrazol (PP333), confers increased S02 

tolerance on snap bean plants. (Un nuevo inhibidor de la biosintesis de las
 

giberelinas, paclobutrazol (PP333), confiere una mayor tolerancia al S02 en 

plantas de habichuela). Environmental and Experimental Botany 25(3):265

275. En., Sum. En., 33 Ref., Il. [Plant Stress Laboratory, Plant Physiology 

Inst., U.S. Dept. of Agriculture, Beltsville, MD20705, USAI 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Sustancias reguladoras del crecimientc. 
EE.UU.Resistencia. S02. Crecimiento. Clorofila. Area foliar. 

Se trat6 un cv. de habichuela, Bush Blue Lake 290, sensible al S02, con un 

nuevo regulador exptl. del crecimiento de las plantas: paclobutrazol, un 

inhibidor de la biosintesis de las giberelinas que ha resultado ser un 

protector muy potente contra el daho a las plantas inducido par el S02. La
 

tolerancia al S02 inducida par paclobutrazol tue revertida por las 

aplicaciones posteriores de AG. El grade de reversibilidad so relacion6
 

con la duraci6n del tratamiento y con la conCn. resp. del AG y del 

paclobutrazol. Los datos muentran que la susceptibilidad o la tolerancia 

de las plantes sensibles al estrbs par S02 puede ser manipulada medianto 

tratamientos con este regulador del crecimiento y con la hormona AG. (RA-

CIAT)
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042228285 LOAIZA, C.; ALARCON, F.; LATORRE, F. 1985. Respuesta del frejolvariedad Algarrobo a la aplicaci6n de Ergotim en tres diferentes fasesvegetales Cumbaya - Pichincha. Rumipamba 2(2) :1-12. Es., Sum. Es., En., 7 
Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Sustancias reguladoras del crecimiento. Emergencia.
Floraci6n. Formaci6n de vainas. Rendimiento. Componentes del rendimiento. 
Ecuador. 

Se realiz6 un enoayo en Cumbaya (Pichincha, Ecuador) a 2510 m.s.n.m.
 
utilizando semilla de frijol 
var. Algarrobo para determiner cufil de los
periodos vegetativos (emergencia, floraci6n y formaci6n 
de vainas) responde
mejor a 1a aplicaci6n del bioestimulante Ergostim. So evalusron las etapas
de crecimiento y los componenteo del rendimiento del frijol. Ergomtim

produjo respuesta positiva 
on las siguientes variables: altura de planta,
no. de plantas/parcela, no. de vainas/planta. no. de granos/planta
rendimiento. Por lo general, los mejores 

y 
prom. en cada una de las variableslos presentaron aqLllos tratamientos con mayores dosis del producto. Eltratamiento de 600 co en la emergencia + 600 en 1acc florac16n + 600 cc enla formaci6n de vainas fue 61 que present6 la mejor respuesta, con un
rendimiento prom. de 2746.16 kg/ha. Se consideran aspectos econnieos. (RA) 

0423

28614 MIKKONEN. A. 1986. Activities of 
some peptidases and protoinases in

germinating kidney bean, Phaseolus vulgaris. (Actividades de algunas

peptidaas y proteinasas en 10 germinaci6n del frijol arriBonado).

Physiologia Plantarum 68(2):282-286. En., Sum. En., 25 Ref., I. [Dept. ofBiology, Univ. of Jyvaskyla, Vapaudenkatu 4, SF-40100 Jyvaskyla, Finland] 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Cotiledones. Germinaci6n. Enzimes. 

Se evaluaron las actividadoe de la aminopeptidosa. dipeptidasa,

carboxipeptidasa, naftilamidasa y las proteinasas en los extractos decotiledones y tejidos axiales de frijol arrifionado cv. Processor en reposoy en germinaci6n. Las actividades de las peptidasas alcalinas y
naftilamidasas fueron altos en los cotiledones do semillas en reposo, pero
disminuyeron durante 
la germinaci6n. Este disminuci6n fue mfs rApida que 10p~rdida del N total. Por el contrario, las actividades de 10
oarboxipeptidasa y las proteinasas fueron bajas en las semillas en repose,
pero aumentaron durante la germinaci6n, alcanzando sus 
valores max. cuandola movilizaci6n de N fue mayor. So ha sugerido que la descomposici6n do lRsproteinas de almacenamiento se inicia dentro de los cuerpos proteicos por

lao prteinasas y las carboxipeptidasas cidas. Aunque las actividades de
lao peptidasas y naftilamidasas alcalinas disminuyeron durqnte la

germinaci6n. 6stas eran afn relativamente altas y suficienteo parecompleter la descomposici6n proteolitica. Par lo tanto, se sugiere que,
como paso final en la cadena de eventos, el papel principal de las
peptidasas alcalinas en los cotiledones de las oemillae en germinaci6n es

proporcionar aminoAcidos para el ci'ecimiento de la plfntula. (RA-CIAT) 

28628 MORRIS, D.A. 
0424 

; ARTHUR, E.D. 1986. Stimulation of acid invertaseactivity by indol-3yl-acetic acid in tissues undergoing cell expansion.
(Estimulaci6n de 10 actividad do 10 invertasa hcida par medio del Acido
indol-3yl-ac6tico en tejidos en proceso de expansi6n celular). Plant GrowthRegulation 4(3):259-271. En., Sum. En., 24 Ref., Il. [Dept. of Biology.
Building 44, The Univ., Southampton, S09 5NH, England] 

Phaseolus vulgaris. Tallos. Enzimas. Acido indolactico. Crecimiento. 
Inhibidores. Reino Unido.
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La actividad de la invertasa cida soluble de segmentos internodales 
j6venes de Phaseolus vulgaris cortados disminuy6 cuando se ineubaron en 
agua, y su crecimiento por elongaci6n ces6 en 6-7 h. El AIA (10 
micromolar) promovi6 el crecimiento par elongaci6n de los segmentos y
estimul6 el inoremento en la actividad especifica de la invertasa Acida a 
un nivel mAs alto que el nivel encontrado originalmente. La tasa de 
crecimiento por elongaci6n del segmento en la presencia del AA se 
corralacion6 estrecha y positivamente con la actividad especifica de la 
enzima. La conn. 6ptima del AIA tanto para el crecimiento por elongaci6n 
come para la estimulaci6n de la actividad de la invertasa fue 10 
micromolar. La sintesis proteinica concurrente fue necesaria para estas
 
respuestas al AIA. Los segmentos cortados de entrenudos maduros y 
completasmente alargados no respondieron al AIA. La adiei6n de Ca(2+), 
vanadato o manitol al media de incubaci6n elimin6 el crecimiento por

elongaci6n del segmento inducido por AIA, pero no inh.bi6 la estimulaci6n 
de la actividad de la invertasa Acida por AlA. Tanto el crecimiento por 
elongaci6n inducido par auxina y la actividad de la invertasa ficida se 
incrementaron sustancialmente en la presencia de D-glucosa o de sucrosa (a
niveles hasta los 25 y 50 milimolar, resp.). La adici6n al medio de 
cualquiera de los azfcares aument6 considerablemente las concn. de hexosa 
en el tejido. En algunas circunstancias, el crecimiento celular y la 
sintesis de la invertasa pueden competir par substrato de hexosa
 
disponible. Se concluye que la estimulaci6n inducida por el AIA de la 
invertasa Acida en segmentos internodales de P. vulgaris no es simplemente
 
una consecuencia indirecta de remoci6n del producto final (hexosa) durante 
el crecimiento celular inducido par AIA y que estA invollicrada una acci6n 
mAi directa del AIA sobre la renovaci6nn de la enzima. (RA-CIAT) 

0425
 
28040 PECHAN, P.M.; WEBSTER, B.D. 1986. Flower and pod set of Phaseolus 
vulgaris under controlled environment conditions. (Formai6n de flores y
vainas de frijol en condiciones ambientles controladas). HortScience 
21(4):989-991. En., Sum. En., 12 Ref., Il. (Dept. of Agronomy & Range 
Science, Univ. of California, Davis, CA 95616, USA] 

Phaseolus vulgaris. Floraci6n. Antesis. Formaci6n do vainas. Flores.
 
Vainas. Abscisi6n. EE.UU.
 

La floraci6n de plantas de frijol cv. Light Kidney en condiciones
 
controladas tuvo una duraci6n de 20 dia. La primera flor en abrir fue Is
 
del racimo terminal (superior). Las vainas que Ilegaron a la madurez 
provenian de flores que abrleron dentro de los 5 dias de la antesis y 
estaban localizadas en las partes basales del racimo. Las flores que
abrioron despu~s de los 4-5 dias de la antesis presentaron una proporci6n
mucho mayor de vainas abortadas que aquellas quo abrieron en el momento de 
10 antesis o un dim despu6s de 6sta. (RA-CIAT) 

0426
 
28021 RAFIQUE-UDDIN, M. 1984. Effects of Cycocel on yield and yield
 
contributing characters of Phaseolus vulgaris (kidney beans). (Efectos de 
Cycocel en el rendimiento del frijol arrihonado y sus componentes). Legume 
Research 7(l):43-47. En., Sum. En., 17 Ref. [Dept. of Botany, Univ. of the 
West Indies, Mona, Kingston-7, Jamaica] 

Phaseolus vulgaris. Sustancias reguladoras del crecimiento. Rendimiento. 
Componentes del rendimiento. Jamaica.
 

Se estudi6 la respuesta de 2 cv. de frijol arrionado, Ms. Kelly y DOR 164, 
a la aspersi6n foliar de cloruro do clormequate (CCC) en conen. de 0, 200,
400, 800 y 1000 ppn, 2 6 4 veces durante el ciclo de desarrollo. La altura 
de las plantas se redujo significatvamente y el rendimiento de granos me 
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increment6 en 15 par uiento en ambos cv. por el tratamiento con CCC. El 
incremento en el rendimiento de los cv. de semilla m~s grande fue el 
resultado del mayor no. de semillas/vainas mientras que en los cv. de
 
semilla mAs pequeha, rue debido a un aumento en el no. de vainas/planta. 
Una aspersi6n foliar de 400 ppm de CCC produjo el mayor incremento en el 
rendimiento. (RA-CIAT)
 

0427 
27476 SCHWARZ, M.; GALE, J. 1984. Growth response to salinity at high
 
levels of carbon dioxide. (Respuesta en crecimiento a le salinidad a altos 
niveles de di6xido de carbono). Journal of Experimental Botany
 
35(151):193-196. En., Sum. En., 15 Ref. [Dept. of Botany, Hebrew Univ. of 
Jerusalem, Israel] 

Phaseolus vulgaris. Salinidad. C02. Crecimiento. Resistermia.
 

Plantas de las especies C3 Phaseolus vulgaris y Xanthium strumarium y de la
 
especie C4 sensible a la sal, Zea mays, y la halofita C4 Atriplex halimus 
se cultivaron con y sin estr~s por NaCl con C02 ambiental normal (aprox. 
340 microlitros/litro) y alto (aprox. 2500 microlitros/litro). El 
crecimiento fue estimulado en las 4 especies (aumento en peso seco) por la
 
suplementaci6n con C02. La respuesta relativa fue mayor en las plantas 
salinizadas que en las testigo. Las partes areas respondieron m6s al C02 
que las raices. La suplementaci6n con C02 parece aumentar la toleranoia de 
la plerta a bajos niveles de salinidad. (RA-CTAT) 

0428
 
28049 TAYO, T.O. 1986. Flower and pod production at various nodes of
 
Phaseolus vulgaris L. (Producci6n de flores y vainas en diferentes nudes de 
Phaseolus vulgaris). Journal of Agricultural Science (Australia) 
107(1):29-36. En., Sum. En., 7 Ref., Il. [Dept. of Agricultural Biology, 
Univ. of Ibadan, Ibadan, Nigeria) 

Phaseolus vulgaris. Floraci6n. Flores. Formaci6n de vainas. Abscisi6n.
 
Cre.imiento. Componentes del rendimiento. Reino Unido. 

Con base en un estudio de invernadero so traz6 un mapa del patr6n de 
producci6n de flores y vainas en diferentes nudos florales de Phaseolus
 
vulgaris cv. 344. Tambi6n so utilizaron ttcnicas de rayos X suaves para 
estudiar el desarrollo do vainas retenidas y caidas en diversos nudos, en 
tanto que so utilizaron diversos niveles do remoci6n de flares a vainas 
para estudiar la modifieaci6n del desarrollo do las vainas en cada nudo 
floral despu6s de la rcmoci6n de 6rganos. La infloresceonia terminal 
produjo la mayoria de la! flares en la planta (25 por ciento), pero los
 
nudos 2 y 3 desarrollaron la mayor parte (50 par ciento) Je las vainas 
retenidas. Solamente el 30 por ciento de las flares abiertas en la planta 
formaron vainas que fueron reteridas hasta la madurez. El alargamiento de 
las vainas iniclamente fue muy ripido en las vainas quo habian de set
 
retenidas, despu6s de una fertilizaci6n exitoaa; la Oltima parte del 
cresimiento de las vainas fue dedicada casi totalmente al llenado de la 
semilla. El desarrollo de la abscisi6n en vainas de Phaseolus se
 
caracteriz6 par una baJa tasa dc dearrollo, y cl no. de 3cmillan/vaina se 
determin6 posteriormente en el crecimiento de la vaina. La remoci6n de 
flares a vainas prolong6 la floraci6n y condujo a una mayor retenci6n 
foliar y a un mayor no. de ramas en el tallc principal. El no. de vainas 
maduras fue manor en las plantas tratadas y, entre ms severa fue la 
remoci6n, mayores fueron Joa efectos de estos tratamientos. (RA (extracto)-
CIAT)
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0429
 
27714 VAN STADEN, J. ; FORSYTH, C. 1985. Cytokinin biosynthesis ifi Phaseolus 
vulgaris leaf explants. (Biosintesis de citoquinina en explantos de hojas 
de frijol). Journal of Plant Physiology 119(l):159-168. En., Sum. En., 33 
Ref., I. [Plant Development Research Unit, Dept. of Botany, Univ. of 
Natal, Pietermaritzburg 3200, South Africa] 

Phaseolus vulgaris. HoJas. Auxinas. Soluci6n nutritiva. Enraizamiento. 
Citoquininas. Am6rica del Sur.
 

Se incubaron explantos de hojas de frijol tratados con auxina para 
estimular el enraizamiento, en la soluci6n nutritiva de Hoagland a la cual 
se le habia adicionado adenosina (U(-14)C). Despu~s de 3, 5 y 7 dias, se 
analizaron separadamente los explantos y los medios nutritivos resp. pot la 
presencia de compuestos marcados. La radioactividad total recuperada de 
los medios y de los extractos etan6licos de los explantos disminuy6 con el
 
tiempo. La adenosina pareoi6 haber sido tomada por los peciolos on forma
 
relativamenLe rApida puesto que despu~s de 5 dlas no habia adenosina
 
mareada con C(14) en el medjo. Los niveles de adenosina marcada con C(14)
 
detectados tanto en la lIamina como en loi peciolos mAs raices tambi~n 
disminuy6 durante el periodo exptl. y pareci6 metabolizarse a adenina y 3 
compuestos mAs polares. Estos compuestos polares no respondieron a los
 
tratamientos ni con fosfatasa alcalina ni beta-glucosidasa y hasta el 
momento se desconoce su identidad. No se detectaron citoquininas libres 
marcadas er ning~n extracto. Se discuten aspectos de este metabolismo y 
los posibles efectos de la auxina on el sistema. (RA-CIAT) 

0430 
28661 YOUSSEF, S.A.M. ; EL-SHEREF, E.M.; SHALABY, T.M.; EL-KEREDY, M.S. 
1978. Response of bean plants to foliar applicationr of CCC
 
(2-chloro-ethyl- trimethyl ammonium chloride). (Respuesta de las plantas de 
frijol a aplicaciones foliares de cloruro de (2-cloroetil) trimetil amonio
 
(CCC)). Journal of the National Agricultural Society of Ceylon 15:57-62.
 
En., Sum. En., 12 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Sustancias reguladoras del crecimiento. 
Crecimiento. Area foliar. Componentes del rendimiento. Rendimento. Egipto. 

Durante 19714 y 1975, se lievaron a cabo 2 expt. de campo en la granja 
exptl. Kafr El-Sheikh de la U. de Tanta (Egipto), para estudiar el efecto 
de dois de 0. 125, 250, 500, 1000 y 20Cj ppm de cloruro de (2-cloroetil) 
trimetil amonio (CCC) en el crecimiento y productividad de 4 (v. de frijol 
(Giza 1, Family 209, Rebaya 40 e Hiibrido 61/356/66). El Area foliar, IAF, 
peso seco/planta y altura de planta fueron bajos dwrante las primeras 
etapas del crecimiento y aumentaron a medida que se desarrollaban las 
plantas. Todos los tratamientos de CCC afectaron significativamente el Area 
foliar, peso seco/planta y altura de planta, pere el IAF s6lo se afect6 
ligeramente. La reducci6n on la altura de planta se debi6 a la reducei6n en 
longitud y no. de los entrenudos del tallo principal. La longitud de las 
ramas primarias y secundarias/planta se redujo pere su no. no se alter6 
significativamente por el CCC. Ninguno de los tratamientos de CCC afect6 el 
no. de vainas/planta, no. de srom'llas/planta y rendimierto de
 
semilla/planta comparados con , testigo. Con base en el rendimiento de 
semilla/planta, los 4 cv. se clasificaror, en orden descendente, ucupando 
Giza 1 el primer lugar, Rebaya 40 o fibrido 61/356/66 posiciones 
intermadias y Family 209 el 61timo. (RA-CIAT) Vasse ademAs 0433 0448 
0462 0467 0469 0480 0481 0482 0491 0493 0499 0588 0596 0613 0685 
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C03 Composioifn Quimica, Metodologia y Anlisis 

0431 
27458 AKIL, B.A.; OSLUND, C.R. 1980. Eleotrophoretic protein profiles of 
mature and developing snapbean (Phaseolus vulgaris L.) seeds. (Perfiles 
electrofor6ticos de proteina de semillas de habichuela maduras y en 
desarrollo). Ravista Brasileira de Biologia 40(2):277-282. En., Sum. En., 
Pt., 9 Ref., I.
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Proteinas. Semilla. Cotilcdones. Anflisis. 
EE.UU.
 

Se resolvieron extractos proteinicos de cotiledones da 15 cv. de habichuela 
mediante electroforesis en gel de acrilamida. En tods los cv. se 
observaron bandas do proteins mayores y consistentec, y en algunos cv., 
bandas menores y variables. Este procedimiento no se consider6 prActico 
para identificar cv. Cuando los geles electroforbticos se exploraron con
 
luz UV a 280 n, sobresalieron 2 max. proteinicos importantes. Estos 
pudieron utilizarse pars agrupar c separar cv. de frijol. Los patrones
proteinicos de semillas de hot chuela on desarrollo indicaron un menor no. 
de bandas proteiricas claras en semillas inmaduras en comparaci6n con 
muchas bandas discretas on semillas maduras. Presumiblemente, las proteinas 
funcionales do semillas mds j6venes parecieron ner diferentes de las 
proteinas de reserva de las semillas maduras. El N Kjeldahl (con base en 
peso seo) y las proteinas extractables disminuyeron con la madurez de 1a 
semilla. Las proteinas de alto y bajo p. ijol.se observaron distribuidas en 
forma cas equitativa en diferentos estados de desarrollo. (RA-CIAT) 

0432 
28245 BULISANI, E.A. 1985. 0 cultivar de feijao Carioea 80. (Frijol 
cultivar Carioca 80). 0 Agronomico 37(3):165-166. Pt., 2 Ref. [Secao de 
Leguminosas, Inst. Agronomico, Caixa Postal 28, 13.100 Campinas-SP, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Semilla. Aminocidos. Proteinas. Digestibilidad. Valor
 
nutritivo. Brasil.
 

Frijol cv. Carioca 80 es el resultado del cruzamiento del cv. Carioca y la 
lines americana Cornell 49242. Se seleccion6 por su resistencia a 
antracnosis, roya y BCMV. Las plantas de Carioca 80 tienen una arquitectura 
mfs erecta que las de Carioca. La evaluaci6n del valor nutritivo de las 
semillas de Carioca 80 present6 un VB par ersima de 80 y una digestibilidad 
de proteins del 72 par ciento. Se recomienda el cultivo en gran escala de 
este cv. en el Estado de Sac Paulo, Brasil. (CIAT)
 

0433 
28813 D'ANTUONO, L.F. 1985. La stima rapida della vitalita e del vigore dei 
semi di fagiolino nano (Phaseolus vulgaris L.) con l'analizzatore 
automatico dei semi "ASA-610". (Estimaci6n rApida de is viabilidad y vigor 
de la semilla de frijol arbustivo utilizando l analizador automAtico de
 
semilla ASA-610). Rivista di Agronomia 19(1):56-65. It., Sum. It., En., 14
 
Ref., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Germinaci6n. Emergencia. Vigor de la semilla. 
Anlisis. Italia. 

So realizaron ensayos exptl. pars calibrar el instrumunto ASA-610 pars el 
anlisis rApido de cemilla de frijol arbustivo. Se analizaron 30 muestras 
de semilla con amplio rango de germinaci6n. Tambi6n se midieron la 
germinaci6n estfndar en el lab. y Is emorgoncia on el campo en 2 6pocas de 
siembra (adelantada y est~ndar) para dichas muestras. La distribuci6n en 
cldses de frecuencia/muestra en los listados impresos de ASA-610 se hizo
 

34 



rai-in los m6todos de distribuoi6n y del segmento do histograma. Para cada 
m6'.odo, se determin6 la clase (nivel actual) quo permiti6 la major 
erstimaci6, de germinaci6n y emergencia en el campo, a travs de lectures 
directas d-,l instrumento o de ocua,iones de regresi6n. Para este prop6sito, 
ids estimaciones de geminaci6n y emer&encia obtenidas por cada m6todo y 
nivel actual se compararon con los dats estAnciar exptl. do la germinaci6n 
y emergencia -n el campo. Se discuten los resultadoL de cada m6todo 
probado. El Yre..r mdtodo de estimaci6n i ue el m6todo de distribuci6n 
basado en lcturas del instrumento, junto con fouaciones do regresi6n. 
Tambi6n se presentan las ecuaciones do regresi6n resultantes. (RA-ClAT) 

0434 
28618 DE TAPIA, H. ; BER3MANN, 1. ; AWADE, A. ; BURKARD, 0. 1986. Analysis of 
acid extractable bean leaf proteins induced by mercuric chloride treatment 
and alfalfa mosaic virus infection. Partial purification and 
characterization. (Anlisos de las proteinas foliaros del frijol extraibles 
por madio de Acidos e indi~cidas por el tratamiento con cloruro de mercurio 
y !a infeci6n del virus dnl mosaico de Is alfalfa. Purificaci6n parc.ai y 
caracterizaci6n). Plant Sciee 45(3):167-177. En., Sum. En., 40 Ref., Ii. 
[Inst. de Biologie Molftuiaire et Cel]ulaire, Univ. Louis Pasteur, 15, Rue 
Descartes, 67084 Strasbourg Cedex, France] 

Phaseolus vulgaris. Hojas. Prot-linas. AnAlisis. Virus del mosaico de Ia 
alfalfa. Francis.
 

El tratamiento do hojas de Phaseolus vulgaris var. Saxa con cloruro de 
merc''io irduce la sintesis de 4 nuevas proteinas solubles extrables a un 
pH do 2.8. Mcd~ante electroforesis de g les de poliacrilamda-DSL3 se 
encontr6 que los p. aol. de estas proteinas eran 17,000 para las proteinas 
re.lacionadas con In patog6nnsis (RP) 1 y 2, 28,000 para las proteinas RP 3 
y 32,000 para las proteinas RP 4, En laq hojas do frijol infectadas por el 
viru-, del mo.aico do la alfalfa, solamente so ewontraron 3 nuevas 
proteinas sclubles, correspondientes a las RP 1, 3 y 4 inducidas po' el 
cloruro de mercurio Las 14 proteinas inducida:s por el cloruro de mercuric 
so purificaron mediante una t6cnica que !ncluy6 el fraccionamiento (n 
sulfato do amonio y la electroforesis prep'.rativa de gles de 
poliacrilamida. Se han estudiado alguras propiedades bioquimicas y 
serol6gicas de ostas proteinas. (RA-CIAT)
 

0435 
27400 DESHPANDE, S.S. 1985. Investigations on dry beans (Phaseolus vulgaris 
L. : mici -,tructure, prccessing, and antinutrients. (Investigaciones L bre 
frijol; microestructura, procesamiento y antinutrimentos). Ph.D. Thesis. 
Urbana, University of Illinois at Urbana-Champaign. 2 

77p. En., "ur. En., 
236 Ref. Ii. 

Phaseolns vulgaris. Cultivates. Contenido de proteinas. Contenido de grasa. 
Contenido do agua. Contenido de ceniza. Contenido do h/dratos de carbono. 
Caracteristicas de la semilla. Cocci6n. Contenido de Acido fitico. 
Contenido do taninos. Fitohemaglutininas. Procesamiento. EE.UU. 

Se investigaron ]a funci6n do la microestructura en el procesamiento y los 
efectos do varios m6todos de proceosamilento en los antinutrimontos del 
frijol. la composici6n proximal do frijol entero mostr6 diferencias menores 
entre las 10 var. investigadas. El frijol present6 una ultra3atructu 
bien organizada, con todos los rasgos caracteristicos de un leguminosa. 
Laa tasas iniciales de absorci6n de agua durante el remojo fueron 
caracteristicas de cada var. La testa derempe6 una funci6n dominante s6lo 
despu6s do haber superado su resistencia inicial a la absorci6n de agua. 
La absorci6n de agua durante las primeras otapas de is cocci6n tambi6n fue 
caracteristica do cada var. Todas las vs-. absorbleron casi 1.5 veces su 
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peso de agua y alcanzaron un contenido de humedad de aprox. 65 por ciento 
(base h6meda) al cocinarlas durante los tiempos 6ptimos. A excepci6n de los 
taninos, la descascarada aument6 significativamente el Acido fitico y la 
actividad inhibitoria enzimAtica. El remojo en soluciones de bicarbonato de 
sodio o mezclas de sales fue ms efectivo para remover estos 
antinutrimentos que el remojo en agua. La cocci6n y la germinaei6n 
seguiuos por coccl6n fueron los mtodos mis efectivos para la eliminaci6n 
de los antinutrimentos del frijol. Sin embargo, ningin mitodo solo logr6 
eliminar efectivamente todos los componentes indeseables del frijol. Como 
los taninos ligados a proteina normalmente no se logran detectar por los 
procedimientos rutinarios empleados para su anilisis, se investigaron 
varies parimotros quo podrian influir on las

I 
pruebas do vanillina, Folin-

Ciocalteu y azul do Prusia com6nmente utilizadas para taninos del frijol. 
Tanto el fitato come los taninos fueron inhibidores potentes de las enzimas 
digestivas. Las fracciones inhibitorias de las enmimas en los taninos de 
legi inosas lograron removerse selectivamente medianto absorci6n en 
almid5n. Sin embargo, dicha asociaci6n tanino-almid6n disminuy6 la 
digestibilidad in vitro de varios almidones investigados. Considerando su 
estabilidad al calor e interaceiones con proteinas e hidratos de carbono, 
el fitato y los taninos reoiduales en frijol procesado pueden disminuir la 
calidad nutricional global de las leguminosas. (RA (extracto)-CIAT) 

0436 
28278 FAYE, L. ; JOHNSON, K. D.; CHRISPEELS, M.J. 1986. Oligosaccharide qide 
chains of glycoproteins that remain in the high-mannose form are not
 
accer--ible to glycosidases. (Cadera laterales de oligosaeiridos en 
glicoproteinas en la forma de alta manosa no ostin al alcance de las 
glicosidasas). Plant Physiology 81(l):206-211. En., Sum. En., 26 Ref., I1. 
[Dept. of Biology C-016, Univ. of California, San Diego, La Jolla, CA 
92093, USA] 

Phazeolus vulgaris. Proteinas. AnAlisis. Cotiledons. EE.UU. 

Se analJzaron las glicoproteinas preosentes en la: fracciones solubles y de 
organelos de cotiledones de frijol or desarrollo. Los cotiledons do frijol 
contenian un gran no. do glicoproteinas quo se ligaban a la concanavalina A 
mediante cadenas laterales de oligosac6ridos con alto contenido de manosa. 
Los ceotiledones t.mbi6r contenian una gran var. de glicoproteinas 
fuceosiladas, las cuales deben contener tanto alta manosa como 
olipac~ridos modificadjs puesto que las cadenas laterales do 
oligosacridos quo contienen fucosa no soeligan a la concanavalina A. E1 
tratamiento do las proteinas nativas con alfa-manosidasa s61o removi6 1 de 
2 residues do manosa de los ollgosacirldos altos en manosa, en tanto que el 
tratamiento do las glicoproteinas desnatuLralizadas con DSS o digeridas con 
pronasa rcnovieron todos los residuos de alfa-manosa. Se pens6 que muchas 
de las glicoproteinas pasaban per el aparato do Golgi sin que sus cadcnas 
lterales altas on manosa fueran modificadas debido a la inaccesibilidad de 
estas cadenas laterales a la alfa-manosidasa de Golgi y otras enzimas 
procesadoras. (RA (extracto)-CIAT) 

0437
 
28299 GEPTS, P.; BLISS, F.A. 1986. Phasoolin variability among wild and 
cultivated common beans (Phaseolus vulgaris) from Colombia. (Variabilidad 
de la faseolina entre frijol silvestre y com~n do Colombia). Economic 
Botany 40(4) :469-478. En., Sum. En., 17 Ref., If. [Dept. of Botany & Plant 
Sciences, Univ. of California, Riverside, CA 92521, USA] 

Phaseolus vulgaris. Faseolina. Anlisis. Germoplasma. Colombia.
 

Se determin6 la variabilidad de la proteina de la semilla, faseolina, en un
 
grupo de 8 accesiones silvestres y 77 ascesiones de frijol comn cultivados 
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utilizando DSS/electroforesis de geles de pol iacrilamida unidimensional y 
un enfoque isol~ctrico-DSS/electroforesis de geles de poliacrilamida 
btdimsnsional. Las accesionos silvestres de frijol com~n exhibieron los 
patrones 'CH' y 'B', previamente sin describir ni para el frijol com6n
 
silvestre ni para el cultivado. Los genotipos cultivados mostraron (con
 
unm.frecuencia decreciente) los patrones de faseolina 'S', -T' y 'C' 
previamente descritos como tambi~n el nuevo patr6n 'B3 similar al patr6n 
identificado en una accesi6n colombiana de frijol silvestre com~n. En la 
parte nordeste de la regi6n colombiana productora de frijol, los cv. 
cyihibieron casi exclusivamente el tipo de faseolina 'S', mientras que en la 
parte del suroeste, los cv. de faseoljr.a "T' y 'C' fueron mss frecuentes. 
Los anlisis del tamako de la senill ,'iJr' que los cv. de fascolina 
'T' y 'C' tenlan granos m s grandes lo-; c.. de faseolina 'S' y 'B'. 
Ls resultados sugieren que Colom'ia es in Litio de reuni6n del germoplasma 
de frijol cougn andiro y centro americano como ilambi~n un centro de 
domesticaci6n del frijol comsn. (PA-CIAT)
 

04138
 
28282 GUYE, M.G. ; VIGl, L. ; WILSON, J.M. 1986. Polyamine titre in relation
 
to chill-sensitivity in Phaseolus sp. (Titulo de poliamina en relacifn con
 
la sensibilidad al frio en Phaseolus sp). Journal of Experimertal Potany
 
37(180):1036-1I043. En., Sum. En., 37 Ref. [School of Plant Biology, Uziv.
 
College of North Wales, Bangor, Gwynedd LL57 2UW, Wales, England]
 

Phaceolus vulgaris. Ci tivares. flojas. Tomperatura. Rcoistencia. 
Composici6n. Reino Jnido. 

Se cuantificaron los nivles end6genos de las poliafina'L putrescina, 
espermidina y eusprmina en lan hojas- pninarias dc 3 cv. de frijol (194.
Seafarer y Tendergren), 1 cv. do P. coccineus y 1 ov. de frijol mungo, los 
cuales so diferenciaban en su rarchitaniento coMO respuesta al fr1o (5 
grado centigrados durante 24 h). Los nivo-les do poliaminas antes del 
tratamiento de frio no pareienan c-sar correlacionados con la tolerancia 
al frio puesto que los niveles on loIs tstiAo no rd'riados fueron mis 
altos en los cv. con sensibilidad media a] fr1o. Las rlantas,, cultivadas 
bajo un d~ficit de saturacifn do- vapor d(- 8.1 g/metro clbico (dia)/6.1 
g/metro a6bico (noche) oxhibieron un endurecimiento roderado en comparaci6n 
con las plantas cultivadas bajo un d6ficit de saturacifn de vapor de 5.7 
g/metro c6bico (dla)/4.1 gF/metro c~bico (soche), ruesto que cl primero 
present6 manor marchitamiento al enfriamiento. El endurcimiento con un 
alto d6ficit de saturacifn de vapor, baj6 ligeramente ol contonido de 
putrescina del tejido sin enfriar, pere el conterido tota.l de poliamina 
permaeci6 inalterado; :;in emtrrgo, al p'oducirsc el enfriamiento el mayor 
incromento relativo en los niveoleo de poliaminas, particularmente el de 
putrescina, oci-ri6 en plantas crdurecidas. Tambitn hubo un incremento 
relativo significativo en cl titulo de putreocina como rospuesta al 
enfriamiento en genotipos; no erdurecidos de alta tolerancia al frlo, 
mientras que los gonotipos n s se-nible al fCro permanecieron inalterados 
o dizninuyeron ligeranente en su contenido de putrescina ,i momento del 
er.riamicnto. Los cambios relativos on cl conterido de putrescina en lugar 
de los niveles absolutes parecen etar correlacionados con la tolerancis al 
fr1o. Se discuten estos resultados en vista del conocimiento actual 
respecto a la ,ignificancia adaptativa de los cambios en las' poliaminas 
inducidos por el etr6s, especialmento en relacifn con la estabilidad de la 
membrana. (RA-CIAT) 

01439 
21525 HUTTON, M.J. ; VAN STADEN, J. 1981. Endogenous cytokinins in 
germinating seeds of Phaseolus vulgaris L. (Abstract). (Citoquininas 
ond6genas en sanillas de Phaseolus vulgaris en germinaci6n. (Resumen)). 
South African Journal of Science 77(7):326. En. 
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Phaseolus vulgaris. Semillas. Cotiledones. Citcquininas. An'.lisis.
 

Germinaci6n. Sudjfrica.
 

Los extractos etan6lieos de los ootiledones de la semilla madura de 

Phaseolus vul garis revelaron una actividad parecida a la de la 

citoquinnu, la cual se co-crc-atografi6 con zeatina y ribosilzeatina. En 

condiciones que simularon germinaci6n y expansi6n de cotiledones, el nivel 

Ge estas citoquininas disminuy6 r.ipidamente tanto en los embriones intactos 
como en los cotiledones cortados. En estos iltimos, la disminuci6n fue 
continua y dio como resultado la detecci6n do niveles muy bajos do
 
cituquinina a los 4 dias de la incubaci6n. En precerxa del eje 

embri6nico, la disminuci6n inicial so detuvo y se invirti6 despu6s de 3 
dias. Esto sugiere quo los cotiledones no sintetizan citoquininas, pero que 

estas hormonas se introducen desde el eje embri6rico: particularmente una 

vez que se haya iniciado el crecJmiento de la radicula. (Texto completo-
ClAT) 

044n 
28064 MIANEN, J.F. ; COMTE, M. 1C86. Each Phaceoluo vulgaris isolectin 
exists in five electrophoretic form, related to the number of metal ions 
bound rer molecule. (Cada isolectina de Phaseolus vulgaris existe en cinco 
formac electrofor6ticas relacionadas con el ntmero de iones metlicos 
ligados or molula). Plant Science 43(l):51-56. En., Sum. En., 21 Ref., 
Ii. [Inst. de Eotanique, Univ. de Geneve, 1 Chemin de lImperatriee, 1292 
Chamb~sy/Geneve, Switzerland] 

Phaseolus vulgEaris. LectinaL. Annisis. Suiza. 

El annlisis de la electroforesin a pi4 8.3 de lectinas do semillas de 

Phaseolus vulgari.s indica que cada una de las 5 isolectinas existe en 5 
for.9as diferentes. La: inubaciones de las lectinas en presencia do EDTA o
 

de ionc metnlicos tales como Mn(2+), Mg(2+), Co(2+) y fli(2+) muestran quo
 

sus diferentu- cosportamientos, electrofortticos est5 relacionados con el 

ligamiento de iones iet Slicos a las moll.cul;s. Las determinaciones del 
contenido de meti.lcs en las isolectlnas por mediciones de absorci6n at6mica 

demustrar que, a pH 8.3, su 5 formas electrofor6ticas est-n relacionadas 
con el no. do subunidades (0, 1, 2, 3 6 4) quo ccntiei:en iones metAlicos en 
las moi6culas tetra:,fricas. (PA-CIlAT) 

0441 
28644 MIYOSHI, M.; HA!'ASUCH1, Y.; PATSUMOTO, K.; MIZUNO, I. 1978. The 
isoation ana cha, acterization of a trypsin inhibitor from Kintoki bean 
(Phascolus vulgaris). (Aislomi,-nto y caracterizaci6n de un inhibidor de la 

tripsina dei frijol Kintoki). Journal of Nutritional Science and 
Vitaminology 2442):195-204. En., Sum. En., 8 ef., Il. 

Phasfolus vulgaris. Inhibidor. TrtpLina. An~lisis. Amsino&cidos. Jap6n. 

Se aisl6 un inhibidor de la tripsina de Phaseolus vulgaris cv. Kintoki y la
 

actividad especifica aument6 200 veces m~s que la del extracto crudo. Fue
 

homog6nea on varias electrofores,is y el p. mol. fue de aprox. 13,000. La 
composici6n de arminoAcidos sc caracteriz6 por altas proporciones de 

cistina, Acido aspArtico y erina. Inhibi6 la tripsina y la alfa
quimotripsina en proporciones molares de 1:1 y 2:1, resp., pero no inhibi6 
la pepsina c la pronasoa. Fue relativamente estable al tratamiento t~rmico 
en el medio Icido pero no en el alcalino. Ni la pepsina ni la pronasa 

destruyeron la funci6n inhi',itoria. (RA-CIAT) 

0442
 
27405 ORTEGA D., M.L.; MORALES H., C.L. 1985. Comparison of tryptophan 
content in recently harvested and stored common bean seeds (Phaseolus 
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vulgaris L. ). (Comparaci6n dcl contenrdo de tript6fano en semillas de 
frijol recientemente cosechadas y alwacenadas). Bean Improvement 
Cooperative. Annual Report 28:131-132. En., 3 Ref. [Colegio de 
Postgraduados, Chapingo 56230, M6xico] 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Tript6fano. Composici6n. Almacenamiento. 
Cultivares. Mxico. 

Se analiz6 el contenido de tript6fano de semillas de 8 genotipos df frijol 
pertenecientes a los grupos Canario y Negro ArribeMo y se compar6 con el 
obterado anteriormerte do semillas do los mismos genotipos almacenados por 
mhs de 10 ahos. En ambos grupos hubo valores consistentemente mayoreb para 
las semillas reci~n cosechadas que pare las almacenadas. En el grupo 
Canario 

0 los incrementos de tript6fano fluctuaron entre 9-33 por ciento, con 
un prom. de 23 por ciento. En los genotipos Negro Arribeho se obtuvieron 
incrementos prom. do 34 por cientc, con valores entre 26-55 por ciento. 
(CIAT)
 

014143 
28023 PENA V., C.B. ; ORTEGA D., M.L. 1986. Partial chemical composition, 
free soluble sugars and unavailable carbohydrates in the embryonic axis and 
seed coat of Phaseolus vulgaris L. (Canario group). (Composici6n quimica 
parcial, azcares solubles libre - hi. ttos de carbono no disponibles en 
el eje embrionario y en la testa do Phaseolus vulgaris (grupo Canario)). 
Qualitas Plantarum Plant Foods for Human Nutrition 36() :27-34. En., Sum. 
En., 32 Ref. [Laboratoric de Dicqvimica, Centre da bot.nica, Colegio de 
Postgraduados, Chapingo, R.xico 56230, Mxico] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Contenido do proteinas. Testa. Contenido de 
ceniza. Contenildo de fibra. Contenido de aimid6n. Celulosa. Contenido de 

azCsar. Enzimas. M1arina de frijol. M6xico. 

So examinarcn 4 var. de frijol (Gto. 113-A, Zac. 40, Chis. 34 y Chis 141-A, 

todas pertenecientes al grupo Canario), pero no so observaron diferencias 
significativas entre ellas. El contenido de PC (46.7 y 49.0 per ciento) 

Tue el principal constituyente de los ejes cmbrionarios. Los valores 

prom. para ceniza, fibra cruda y extracto do btor fueron 4.2, 3.7 y 3.0 por 
ciento, resp. El almid6n fue aprox. 3 veces mis abundante (7.5 per ciento) 
que la celillosa (2.7 per ciento). Los valores de la hemicelulosa B fueron 
mencres (5.5 per ciento) que aquellos de la hemicelulosa A (9.2 per 
ciento). El valor medio do las sustancias pbcticas en los ejes
 
embrionarios fue 12.3 per ciento. Los az6cares libres solubles en etanol
 

oscilaron entre 2.9-4.9 per ciento. En los eJes embrionarios so
 
identificaron y cuantificaron la verbascosa, estaqulosa, rafinosa, sucrosa 
y galactosa. La harina de testa contenia celulosa (30.6 per ciento),
 

extracto de 6ter (0.4 per ciento), ceniza (2.8 por ciento) y proteina (5.4 
per ciento). En las testas se observaron rlbosa, manosa, arabinosa y
 

galactosa libres en cantidades quo oscilaron entre 0.009-0.031 per ciento.
 
(RA-CIAT)
 

0444
 
28290 STURN, A.; CHRISPEELS, M.J. 1986. The high mannose oligosaccharide 
of phytohemagglutinin is attached to asparagine 12 and the modified 

oligosacoharide to asparagine 60. (El oligosacdrido de la fitohemaglutinina 
con alto contenido de manosa est& ligado a la asparagina 12 y el
 
oligosacirido modificado a la asparagina GO). Plant Physiology 81(1):320
322. En., Sum. En., 10 Refs., Il. [Dept. of Biology C-016, Univ. of 
California, San Diego, La Jolla, CA 92093, USA] 

Phaseelus vulgaris. Fitohemaglutininas. Anlisis. Proteinas. Amino&cidos.
 
EE. UU. 
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Se identificaron los sitios de la glicosilaci6n del oligosacdrido con alto 
contenido de manosa y el .modificado (fucosilado) en cada polip6ptido de la 
fitohmaglutinina, la lectina de Phaseolus vulgaris. El fraccionamiento poer 
cromatografia liquida de altas caracteristicas de los compuestos tripticos 
digeridos de fitohemaglutinina marcada con (3H)fuoosa o (3H)glucosamina, 
seguido per la obtenci6n de la secuencia de amino~cidos de los 
glicop6ptidos aislados, mostr6 que la cadena lateral de oligosacAridos con 
alto contenido de manosa estaba ligada a la asparagina 12 y el 
oligosacdrido fuwcsilado a la asparagina 60 de la proteirna. (RA
 
(extracto)-CIAT)
 

0445
 

28656 SULLIVAN. J...; FREYTAC, 0. 1986. Predicting interspecific
 
compatibilities in beans (Phaseolus) by seed protein electrophoresis.
 
(Predieci6n de la compatibilidad interespecifica en frijol (Phaseolus) por
 
electroforesis de la proteina de la semilla). Euphytica 35(1):201-209. En., 
Sum. En., 22 Ref., Ii. [101A Horticulture Field Lab., 1707 S. Orchard St.,
 
Univ. of Illinois, Urbana, IL 61801, USA] 

Phaseolus vulgaris. Phaseolun polystachyus. Phaseolus metacalfei.
 
Hibridaci6n. Anlisif. Proteinas. Semilla. Puerto Rico. 

Las proteinar de la semilla de 17 eopecies silvestres do Phaseolus se 
separaren por electroforecis de geles dc poliacrilamida-DSS. Hubo muy poca 
variaci6n del patr6n proteinico dentro de la mayoria do las especies, 

mientras quo Cue evidente una considerable variaci6n entre eapecies. L2a 
similitudes interespecificas relativas do los patrones proteinicos so 
estimaron utilizando el indice de similitud de Jaccard, y so realiz6 un 
anlisis de aglomerados con estos valores. Generalmente, el dendrograma 
resultante coi.icidi6 con investigaciones pr'evias sobre las relaciones 
intererpecificas de Phaseolus con base en las caracteristices morfo6gicas, 
y generalmente coincide con la informaci6n actual sobre similitudes 
interespecificas basadas en estudios de hibridaci6n. Se hacen sugerenctas
 
en relaci6n con las hibridacionos interespocificas entre especies de 
Phaseolus quo todavia no so han intentado, pero que pueden ser posibles con 
base en un anlisis de aglomerados. Estos hibridos incluyen P. vulgaris x 
P. polystachyus, P. vulgaris x (P. polystachyus x P. otacalfei) y P. 
anisotrichos x P. angustissimus. (RA-CIAT)
 

01146 
28252 TAKAIIASIII, M. ; KAMIYA, Y.; TAKAHASHI, N. ; GRAKUE, J. E. 1986. 
Hetabolim of gibberellins in a cell-free system from immature seeds of 
Phaseolus vulgarir L. (Hetabolismo de giberelinas en un sistema libre de 
clulas do semillas Inmaduras de Phaseolus vulgaris). Planta 168(2):190
199. En., Sum. En., 23 Ref., Ii. (Inst.. of Physical & Chemical Research, 
Wako-shi, Saitama 351-01, Japan] 

Phaseolus vulgris. Giberelinas. Anlisis. Semilla. 

Se estudiaron los pasos biosinttticos de giberelina A12-aldehido (GA12
aldehido) a C19-GA mediante un sistema libro de c~lulas de embriones de 
semillaz inmacuras do Phareolus vulgaris. Como sustratos se utilizaron GA 
marcados con is6topos eatables y lo productos se identificaron mediante 

cromatofg-afia de gases-espectrometria de masas. La GA12-aldehido se 
convirta6 en GA4 via intermsediarios no hidroxilados y el GAl via 
intermediaries hidroxilados-13. La hidroxilaci6n-13 oourri6 al comienzo de 
le via mediante la conversi6n de GA12-aldehido a GA53-aldehido. Tambi@n se 
mostr6 la conversi6n de GA20 a CA5 y GA6 pore no se observ6 actividad de 
hidroxilaci6n-2 beta. Los GA end6genos de embriones y testas de semillas do 
17 dias de edad se reexamimnron mediante cromatografla de gases-observaci6n 
do iones seleccionados utilizando come estAndares internes GA marcados con 
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ia'topos eatables. Por primera vez en P. vulgaris se identifiearon las 
gibarelinas A9, A12, A15, A19, A23, A24 y A53, ademAs de GAl, GA4, GA5, 
GA6, GAB, GA17, GA20, GA29, GA37, GA38 y GA44, los cuales previamente se 
sabia que existian en esta especie. Loo niveles do todos los GA, excepto 
ics hidroxilados-2 beta, fueron mayores en los embrionos quo en las testas.
 
Por el contrario, los contenidos de GABy GA29. ambog hidroxilados-2 beta,
 
fueron mayores en las testas quo en los embrlones. (RA-CIAT)
 

0447
 
27713 VAN DER MARK, F.; VAN DEN BRIEL, W. 1985. Purification and partial
 
characterization of ferritin from normal and iron-loaded leaves of
 
Phaseolus vulgaris. (Purlficaci6n y caracterizaci6n pa:'cial de la ferritina 
de hojas do frij l normales y cargadas de hierro). Plant Science 39(l):55
60. En., Sum. En., 24 Ref., If. LDcpt. of Genctics, Fro.e Univ. Do floelelaan 
1087, NL-108, HV Amsterdam. The Netherlands] 

Phaseolus vulgaris. loJas. Proteinas. Composici6n. Fe. Contenido de 
minerales. ?aises Bajos. 

Se informa sobre el aislamlento y la csracterlzac16n parcial do la 
ferritina de hojas de frijol normales y cargadas con Fe. Se describe un
 
procedimiento que incluye la cromatografla de inmunoai'inidad. So demostr6 
la presencia de isoferritinas en tejldo- espe, ficos. La ferritina de las
 
semillas de frijol contenia un tipo de subunidad con un Mr de 26 000; sin 
embargo, soe encontr6 quo ia ferritina de las hojas estaba ceompuesta de 
diferentes subunidades. Per lo tanto, el modelo que explica la 
heterogeneidad de las ferritinas de c6lulas animale parece tambit-n 
aplicable a las ferritinas do las plantas. (R-CIAT) V(ase ademAz 0411 
0415 0420 0460 0468 0474 0476 0481 0598 0626 0669 0672 0674 0709 
0710 

DO0 AGRONCMIA 

D01 Suelo, Agua, Clima y Fertillzaci6n
 

0448 
27783 BARRETO S., M.; SANCHEZ L., E.; FLOR I., J. 1983. Efecto de la 
fertilizaci6n con nitr6geno, f6sforo y la aplicaci6n del bioestimulante 
Ergostim en fi-ejol (Phaseolus vulgaris L.), Tumbaco. Fichincha. Rumipamba 
1(1):25-34. Es., Sum. Es., En., 11 Ref. 

Phaeolus vulgaris. Fertilizantes. N. P. Sustancias reguladoras del 
crecimiento. Rendimiento. Comionentes eel rendimienLo. Invresos. Ecuador. 

En el Centre Exptl. La Tola de la U. Central en Pichincha, Ecuador, se 
evalu6 el efecto de 11(0, 60 y 120 kg/ha), P (0, 60 y 120 kg/ha) y el 
bioestimulante ErLostim (0, 200, 400 y 600 cr/ha) solos y en combinaci6n en 
el rendimiento del frijol y sus componentes- ademls, se realiz6 un estudlo 
ocon6mico pr'liminar. la fertiiizaci6n con 1 y la aplicacidn de Ergostim 
produjeron respuestas jositivas en el rendimiento, no. do vainas/planta y 
granos/vaina. Los mejores renhimientos se obtuvieron con 120 kg de N y 600 
cc de Ergostim/ha. Los riveles de 200 y 600 cc do Ergostim/ha fueron 
econ6micamente rentables por presentar altas tasas de retorno marginal 
(94.20 y 157.96 por ciento, resp.). (CIAT)
 

0449 
28050 CABALLERO, S.S.U. ; LIBARDI, P.L.; REICHARDT, K.; MORAES, S.O.; 
VICTORIA, R.L. 1986. Lixiviacao do nitrogenio proveniente do solo e do 
fertilizante ((15)NIH4) 2S04 durante o declo de uma cultura do feijao. 
(Lixiviaci6n del nitr6geno derivado del suelo y del fortilizante
 
((15)NH4).2S04 duranto el ciclo de desarrollo del frijol). Pesquisa
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Agropecudria Brasileira 21(1):25-31. Pt., Sum. Pt.. En., 21 Ref., 11.
 
[Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria, Unidade de Apoio ao Programa 
Nacional de Pesquina em Biologia do Solo, Caixa Postal 23851,
 
Serop6dica-RJ, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Fertilizantes. Sulfato de amonjo. N. AnAlisis del
 
suelo. Brasil.
 

Durante el cielo de deoarrollo del frijol cv. Carioca de abril-julio se 
estud16 la dinAmica d1l N total del suelo y del N derivado del 
fertilizante (sulfato do amonlo-(15)N) en soluci6n de suelo en un Oxic 
Paleudalf (Terra Roxa Estruturada) de Piracicaba (Sao Paulo, Brasil). Se 
estimaron las p6rdidas de N debidas a la lixiviaci6n por debajo de los 120 
cm de profundidad. El cultio se fertiliz6 con 42 kg de N/ha utilizando 
sulfato de amonio altamente enrlquecido con (15N. Durante el ciclo de 
cultivo la conen. de N total prom. y el N derivado del fertilizante 
disminuy6 marcadamente con la profundidad del suelo, siendo menor a 105 y 
135 cm de profundidad (15 y 0.018 prm, resp.). Durante el desarrollo del 
cultivo en condicione:; min. de drenaje solamente se lixiviaron 3 g de N 
total/ha y 3.04 mg de N derivado del fertilizante/ha por debajo de los 120
 
cm de profundildad. (RA (extracto)-CIAT) 

0450
 
28052 CADIMA Z., A.; SILVA, L.F. VA; LOBAD, D.E.P. 1985. Efeltos da queima 
e adubacao em solos de tabule-ro (Hlaplorthox) sob consorciado milho-feijao. 
(Efectos de la quoema y de li fertilizaci6n en ruelos Haplorthox cultivadoi 
con frijol y malz en aocielaci6n). Revista Theobroma 15(3):101-112. Pt., 
Sum. Pt., En., 19 Ref., 11. (Divi oao de Geoci6ncias, Centro de Pesquisas do 
Caeau, 45.600 Itabuna-BA, braill 

Phaseolus vulInrih. Cultivos a.,:ociados. Zea may-. Fertilizantes. N. P. K. 
Cal. agricola. Producc16r, de biomasa. Braril. 

Cerca de Santa Cruz CabrAlia (Oahia, Brail) e midlevon Ion efectos de 1a 
quema y li fertilizacl6n en las caracteri.ntion;, quimicas de suelos 
Haplorthox (tabult.iro) en un cultivo mixto continuo de malz y frijol. Se 
muestrearon y analizaron lo nuelon para evaluar la fertilidad a 
profundidadei de 0-5, 5-15, 15-30 y 30-50 cm antes de la quema y denpu~s 
cada 2 moses. fe determimron la producci6n de biomasa y el desarrollo en 
profundidad del o-:istena radical del maiz. La quema produjo un efeeto 
positivo en la neutralizaci6n de la acidez del suelo, aumentando el p1lde
 
5.5 a 6.0 y de 5.0 a 5.5, con y sin aplicaci6n de fertilizantes (0PK) y cal 
dolomitica, renp. Los efectos de la quema fueron menos consistentes para K 
y P; no obntante, se oboervaron incrementos nignificativos con 
fertiiizaci6n de P en el e;trato do 0-5 cm, cuyos nivelen variaron entre 
?0-50 microgramon/g. Lon tratamienton de fertillzaci6n y de fertnlizaci6n 
m~s abono orginico determinaron el desarrollo del sistoma radical del maiz 
en profundidad y longitud, aol como la producci6n do biomasa. (RA 
(extracto)-CIAT)
 

0451 
27799 DELLA LUCIA, T.M.C.; CHANDLER, L. ; CASALI, V.W.D.; GALVAO, J.D.; 
FREIRE, J. A. H.; COXSTA,L.M. DA. 1984. Aplicacao da tabela de vida des 
culturas as pragar de Phaseolus vulgaris L. em quatio niveis de adubacao. 
1. Em 6reas de alta fertilidade. (Aplicaci6n de Ian tablas de vida de los
 
cultivos para Ian plagas de Phaseolus vulgaris en 4 niveles de
 
fertilizaci6n. 1. En Area.: de alta fertilidad). Revista Ceres
 
31(175):189-214. Pt., Sum. Pt., En., 27 Ref., I. [Depto. de Fitotecnica da
 
Univ. Federal de Vicosa, 36.570 Vicosa-OG, Brasil]
 

42 



Phaseolus vulgaris. Fertilizantes. N. P. K. Spodoptera frugiperda.
 
Elasmopalpus lignosellus. Agrotis ipsilon. Componentes del rendimiento. 
Brasil.
 

Durante el aho agricola de 1979-80 se hicieron 2 siembras de frijol cv. 
Ricobaio, 1 durante la estac16n lluviosa y 1 durante la estaci6n seas, en 
el Area exptl. de alta fertilidad de la U. Federal de Vicosa (Minas Gerais, 
Brasil), para evaluar la relaci6n entre niveles de fertilidad y daho por
 
insectos plaga. Se utilizaron 4 niveles de NPK, tomando come nivel 1 la
 
recomendaci6n estAndar de requerimientos de fertilizantes basados en 
anlisis de suelos. Los otros niveles fueron 0, 0.5 y 2.0 veces el
 
esthndar. El fertilizante se aplic6 en la hilera en el momento de la 
siembra. Estos niveles representan las aplicaciones prActicas com~nmente
 
observadas en la producci6n de frijol local (sin fertilizante,
 
insuficiente, apropiado y en exceso). Se utiliz6 el m6todo de la tabla de
 
vida del frijol para registrar la mortalidad secuencial de plantas desde la
 
siembra hasta la cosecha. Los datos se tomaron cada 3 dlas y se agruparon 
en 3 estados de desarrollo del frijol (germinaci6n-emergencia, vegetativj y 
reproductiva-madurez). La tabla de secuencia reproductiva (flor.vaina-6vulo
 
-grano-semilla) se elabor6 con base en 10 muestras de plantas de cada
 
parcela justo antes de la cosecha. La mortalidad de plantas (total y la
 
causada par plagas) fue mayor on los estados do germinaci6n-emergencia y 
vegetativo en ambas estaciones, disminuy6 al aumentar los niveles de
 
fertilizaci6n y fue mss de 6 veces superior en la estaci6n lluviosa que en
 
la entaci6n seca. Sin embargo, las plagas no constituyeron un factor
 
significativo en la reducci6n efectiva de la poblaci6n. Spodoptera
 
frugiperda, Agrotis ipsilon y Elasmo lpus lignoselus fueron las especies
 
responsables de la mortalidad de plantas observada. Las ptrdidas de grano y 
semilla causadas par Etiella zinekenella oscilaron entre 4.7 por ciento 
durante la estaci6n lluviosa y menos del 1 par ciento durante la estaci6n 
sees. Las infestaciones de campo de Acanthoscelides obtectus alcanzaron
 
niveles del 10-12 por ciento durante la estaci6n lluviosa, pero no
 
ocurrieron infestaciones durante la estaci6n seca. Por tanto, las plagas
 
causaron aprox. un 15 par clento de la ptrdida de producci6n de semillas 
durante la estac16n liuviosa, pero no fueron un factor de p6rdida durante 
la estaci6n seca. La producci6n (kg/ha) aument6 linealmente con los niveles 
de fertilizaci6n. con diferencias en la respuesta de las plantas 
relacionadas con la 6poca de siembra, obteni6ndose una mayor producci6n 
durante la estaci6n seca. (RA-CIAT) 

0452
 
27455 ERIKSEN, F. I. ; WHITNEY, A.S. 1984. Effects of solar radiation 
regimes on growth and N2 fixation of soybean, cowpea, and bushbean. 
(Efectos de los reg'mers de radiaci6n solar en e] crecimiento y la
 
fiJaci6n de N2 de soya, caupi y frijol arbustivo). Agronomy Journal
 
76(4):529-535. En., Sum. En., 34 Ref., I. [Malling Agricultural College,
 
8340 Malling, Denmark]
 

Phaseolus vulgdris. Crecimlento. Fijaci6n de nitr6geno. Radiaci6n sola.'. 
Sombra. fiendimiento. EE.UU.
 

Se examInan el crecimiento y la fijaci6n de N2 de soya, caupi y frijol 
arbustivo cv. Burpee Tenderpod, com~nes en las Areas tropicales de Hawaii 
(EE.UU.). Tambi6n se e~tudiaron el efecto de diversos regimenes de 
radiaci6n en el comportamiento de estos cultivos en relaci6i con los 
patroncs de crecimiento pars determinar la relaci6n entre el rerdimiento y 
la fijaci6n de 12 en ondiciones de sombrio. El frijol arbustivo fue el 
menos afectado par el sombrio; los mayores rendimientos se obtuvieron con 
70 por ciento de luz solar. Con luz solar tctal, las hojas eran amarillas y 
el peso de las semillas fue bajo; sln embargo, la fertilizaci6n con N puede 
corregir este problems. (CIAT)
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0453 
26409 FAUCONNIER, D. 1980. Potassium requirements of grain legumes. 
(Requerimientos de potasio en leguminosas de grano). In Potassium 
requirements of crops. Switzerland, International Potash Institute. IPI 
Research Topics no.7. pp.39-46. En., 26 Ref., Il. [Societ& Commerciale des 
Potasses et de l'Azote, 62, rue Jeanne d'Arc, F-75646 Paris-C6dex 13, 
France] 

Phaseolus vulgaris. Fertilizantes. K. Absorci6n de nutrimentos. 
Rendimiento. Francia.
 

Se presenta una revisi6n de literatura sobre los requerimientos de K en 
soya, frijol, alverja, mani y caupi (las leguminosas de grano mfs 
importantes). Se tratan aspectos relacionados con la respuesta a la 
fertilizaci6n potfsica y los requerimientos de K duranta el crecimiento del 
cultivo (producci6n y absorci6n de K. tasa de absorci6n diaria, cantidad y 
distribuci6n de la absorci6n de K. y comparaci6n con otros cultivos). La 
respuesta de las leguminosas de grano a la fertilizaci6n pot&sica depende 
de la producci6n potencial del cultivo (disponibilidad de agua, niveles de 
los demos fertilizantes, especie y var., y pr cticas oulturales) y de la 
disponibilidad de K en el suelo. La tasa de suministro de K es crotica en 
6pocaa de max. crecimiento. En frijol, el ani6n que aompafia al K lo puede 
afectar, particularmente si se coloca KCl cerea de la semilla. (CIAT)
 

0454
 
27489 FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS. VENEZUELA. 1984.
 
Caraota. In __ . lnforme anual 1984. Bram6n, Estaci6n Experimental 
Tfchira. pp.40-43. Es. 

Phaseolus vulgaris. Fertilizantes. N. P. K. Rendilmiento. Venezuela. 

Con base en resultados obtenidos en ensayos para determinar los mejores 
niveles de fertilizantes en frijol en las condiciones agroecol6gicas del
 
T&chira, Venezuela, se recomienda aplicar las siguientes dosis de NPK,
 
segfin el use del suelo: intensive, 150-150-75 kg/ha; moderado, 30-61-30 
kg/ha; y esporfidico, 75-150-0 kg/ha. (CIAT) 

0455 
28243 GNIFFKE, P.A. 1985. Studies of phenological variation in the common 
bean (Phaseolus vulgaris L.) as modulated by mean temperature and 
photoperiod. (Estudios sobre la variaci6n fenol6gica en frijol modulada por 
la temperatura media y el fotoperiodo). Ph.D. Thesis. Ithaca, New York, 
Cornell University. 198 p. En., Sum. En., 88 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Fotoperiodo. Floraci6n. Temperatura. 
Cruzamiento. Resistencia. Adaptaci6n. HMbito de la planta. Genes. EE.UU. 

Se oultivaron 68 cv. diversos de frijol bajo fotoperiodos de 12.3 y 18.0 h
 
en 3 looalidadez de Colombia (1000, 1850 y 2710 m.s.n.m.). Los cv. se
 
compararon entre si mediante anAlisis de conglomerados de 5 coeficientes
 
de regresidn que incluyeron tiempo hasta la floraci6n, temp. media y 
fotoper.odo. Las clases de patrones de respuesta resultantes reflejaron
 
diferencias genotipicas mayores para el hAbito de crecimiento, sensibilidad 
al fotoperiodo y adaptaci6n a la temp. media. Los genotipos que se 
originaron de las mismas regiones mostraron respuestas ambientales 
similares. Un cruce entre 2 lineas de frijol trepador, I sensible y la 
otra insensible al fotoperiodo, mostr6 quo la sensibilidad estaba 
controlada por 2 genes con epistasis recesiva. Un cruce er !re una linea 
indetrminada sensible al fotoperiodo y una linea determi,.da insensible 
motr6 que 1 de los genes que controla la respuesta al fotoperiodo estaba 

44 

http:determi,.da


ligado al looua qua controla el hfbito de creocimiento determinado, con una 
frecuencia de recombinaci6n del 15 por ciento. (RA (extracto)-CIAT)
 

0456
 
27759 OUIMARAES, C.M. 1986. Drought resistance in bean (Phaseolus vulgaris 
L.). (Resistencia a la sequia en frijol). Bean Improvement Cooperative. 
Annual Report 29:130-131. En., If. [Centro Nacional de Pesquisa, Arroz e 
FeiJao, Caixa Postal 179, 74.000 Goiania-GO, Brasil] 

Phaseolus iulgaris. Cultivares. Resistercia. Sequia. Adaptaci6n. Humedad 
del suelo. Brasil.
 

Se adelant6 un estudio de campo para examinar los posibles mecanismos de 
adaptaci6n a la sequia de 2 lineas de frijol resistentes a la sequla (BAT 
477 y Carioca) y 1 susceptible (CNF 0010). Las plantas recibieron riego 
6ptimo desde la siembra hasta 2 semanas despu6s de la emergencia y luego so 
aplicaron 3 tratamientos de humedad del suelo: baJo (3 mm de agua), 
moderado (188 mm) y 6ptimo (316 mm). La densidad de ralces (desde la 
superficie hasta 80 cm de profundidad y a intervalos de 20 cm), el 
potencial hidrico foliar y la resistencia a la difusi6n foliar fueron los 
parArmetros estudiados en los tratamientos de humedad del suelo baJo y 
6ptimo. Las lineas resistentes a la sequia presentaron menores densidades 
de ralces en la capa de suelo de 0-20 cm que la susceptible en condiciones 
do 6ptima humedad del suelo. Sin embargo, presentaron la mayor densidad de 
ralces en Is capa de suelo de 20-60 cm, como tambidn un mayor potencial 
hidrico foliar que la susceptible en condiciones de estr6s por sequia. Esto 
indica qua la resistencia a la scquia de estas lineas se debe a mecanismos 
de prevenci6n de las raices mAs profundas y retenci6n de agua on la planta. 
(CIAT)
 

0457 
28224 HOLLANDS, J.M.J. 1986. Hen manure as a fertilizer for common beans 
(Phaseolus vulgaris L.). Its costs and efficiency compared with those of a 
chemical fertilizer and a comparison of two common methods of applying hen 
manure & seeding bean seeds. (La gallinaza como fertilizante para el frijol 
coman. Sus costos y eficiencia comparados con aquellos do un fertilizante 
quimico y una comparaci6n de dos m6todos comunes de aplicaci6n de gallinaza 
y de siembra de frijol). Cali, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. 42p. En., Sum. En., 27 Ref., 11. Paper presented at 
The Agricultural University, Tropical Crop Science Section, Wageningen The 
Netherlands.
 

Phaseolus vulgaris. Estirceol. Fertilizantes. N. P. K. Sico.bra. Densidad. 
Rendimiento. Componentes del rendimiento. Colombia. 

Se compararon el precio y la eficiencia de la gallinaza, cuando me utiliza 
como fertilizante para el frijol com~n. con los de un fertilizante 
quimico. Tambi~n se evaluaron 2 m6todos utilizados com~imente para aplicear 
gallinaza y sembrar frijol. Se encontr6 quo la gallinaza es un fertilizante 
efectivo pero muy costoso. Se podrian obtener rendimientos de frijol 
similares en una forma menos costosa utilizando NPK (10:13:8). La cantidad 
de gallinaza aplicada por ha por el agrioultor fue demasiado grande para 
obtener ganancias 6ptimas; la mitad de la cantidad normalmente utilizada 
dio lam mejores utilidades. Las eficiemias de los 2 mgtodos de aplioaci6n 
de gallinaza y de siembra fueron bastante diferentes: la siembra de la 
semilla de frijol cada 10 cm y la incorporaci6n do gallinaza dio 
rendimientos significativamente mayores quo cuando se aplie6 la gallinaza 
superficialmente y me sembraron 3 semillas cada 30 cm. La gallinaza 
pareoi6 enriquecer los suelos pobres ms quo el fertilizante quimico; por 
lo tanto, sera muy fitil a largo plazo. Sin embargo, cuando se aplica on 
grandes cantidades, la gallinaza podria posiblemente resultar en un exceso 

45 'j 



de Fe en el suelo. Aunque la calidad de la gallinaza se difererci6 
ampliamente, siempre se presentaron cantidades sustanciales de N, P y K. 
(RA-CIAT). 

0458
 
27485 LAGRECA, L. 1986. Phaseolus vulgaris (poroto com6n): sus 
caracteristicas y toxicidad. Gaceta Agron6mica 6(29):44-49. Es., Sum. Es., 
En. [Facultad de Ciencias Veterinarias, Univ. Nacional de La Plata, 
Argentina] 

Phaseolus vulgaris. Cultivo. Rendimiento. Cultivos asociados. Valor 
nutritive. Argentina.
 

Se analizan brevemente los siguientes aspectos del cultivo de frijol en
 
Argentina: identificaci6n y ubicaci6n geogrifica, requerimientos 
climiticos, rendimiento prom., asociaciones, valor nutritivo, toxicidad y 
pruebas con animales. (CIAT) 

0459 
28819 LIMA, C.A. DE S. ; FERREIRA, P.A.; CAIXETA, T.J.; LOUREIRO, B.T. 
1986. Efeito de seis profundidades do lencol freAtico sobre o comportamento
 
da cultura do feijao (Phaseolus vulgaris L. ). (Efecto de seis profundidades 
de la capa frehtica en el comportamiento del frijoll. Revista Ceres 
33(186):99-107. Pt., Sum. Pt., En., 21 Ref., Ii. [Empresa de Pesquisa 
Agropecuaria do Estado de Minas Gerais, Caixa Postal 12, 39.440 Jsna~ba-Md, 
Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Humedad del suelo. Rendinento. Componentes del 
rendimiento. Brasil. 

En un suelc arcilloso de tierras bajas (Leopoldina, Minas Geraio, Brasil) 
se estudiaron niveles freAticeos a profundidades de 55-60, 61-66. 67-72, 73
78, 79-84 y 85-90 cm, para identificar los efectos de la profundidad en el 
comportamiento del frijol. Las profundidades de los niveles freAticos se 
obtuvieron aplicando continuamente agua a! suelo wediante la colocaci6n de 
un canal de riego entre drenaje laterales. Se evaluaron la producc6n do 
semilla, no. de vainas/planta, no. de semillas/vaina y sensibilidad de la 
planta. No hubo diferencia estadistica entre los niveles freAticeos a 55 y 
84 cm en t6rmiros de produccifn de semilla, no. do vainas/planta o no. de 
semillas/vaina. Cuando el nivel freAtico estaba a 55-60 cm, la segunda 
producci6n rue 98 per ciento superior a la obtenida con un nivel freftico a 
85-90 cm. Hubo menos desarrollo vegetativo en las plantas cuyo nivel 
freAtico fue a una profundidad mayor quo 84 cm. (RA-CIAT) 

0460 
27500 LLUCH, C.; CAMPOS, J.A.; LIGERO, F. 1983. Effect of nitrogen and 
sulphur fertilizers and seed inoculation with Rhizobium phaseoli on the 
nitrogen-sulphur relationships of bean (Phaseolus vulgaris L. ). (Efecto de 
la aplicaci6n de nitr6geno y azufre y la inoculaci6n de ]a semilla con
 
Rhizobium phaseoli en las relaciones nitrdgeno-azufre del frijol comon). 
Journal of Plant Nutrition 6(12):1033-1042. En., Sum. En., 28 Ref. [Dept. 
of Plant Physiology, Univ. of Granada, Granada, Spain] 

Phaseolus vulgaris. Fertilizantes. N. S. Inoculaci6n. Rhizobium phaseoli. 
Rendimiento. Area foliar. Contenido de minerales. Brotes. Raices. Vainas. 
Espaia.
 

Se estudi el efecto do la aplicaci6n de N y S y la inoculaci6n de las
 
semillas en el rendimiento, el &rea foliar, la distribuci6n de las 
distintao fracciones de N y S y las relaciones N:S en brotes, frutos y 
raicej del frijol, en condiciones de irvernadern. La inoculaci6n de las 
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plantas, junto con la aplicaci6n de N y S. provocaron un aumento en la 
conon. total del N y una disminuci6n en la acumulaci6n del N-nitrato y el 
S-sulfato en brotes, frutos y ralces. El Area foliar aument6 mds al aplicar 
N que al aplicar S. en tanto que se obtuvieron las mayores cantidaaes de MS 
en frutos al aplicar este Gltimo elemento. Las relaciones N:S obtenidas
 
variaron segfn la parte de la planta analizada. La fertilzaci6n con S 
redujo las relaciones N:S en brotes, frutos y raices. Los datos obtenidos 
permiten afirmar que una relaci6n adecuada entre el N y el S pueden 
asegurar un mximo de rerdimiento. (RA-CIAT) 

0461 
28613 MARRERO, V. 1985. Consideraciones generales de la nutrici6n
 
nitrogenada del frijol (Phaseolus vulgaris). Boletin de Resehas. Sueloas y 
Agroquimica no.12:1-48. Es., Sum. Es., En., 125 Ref. [Inst. de 
Investigaciones de Agroquimica y Mejoramiento de Suelos, Calle 150 No. 2123 
e/21-A y 25, Siboney, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba] 

Phaseolus vulgaris. Requerimientos nutricionales. Fertilizantes. N. 
Simbiosis. Rhizobium. Nodulaci6n. F1jaci6n de nitr6geno. Cuba. 

Se presenta una revisi6n de literatura abarcando el periodo 1934-83, en la 
cual se tratan aspectos sobre el origen e importancia del frijol, sus 
caracteristicas generales como planta leguminosa, los requerimientos 
nutricionales y, fundamentalmente, el efecto de la fertilizaci6n
 
nitrogenada. Se destaca la importancia de la simbiosis Rhizobium
leguminosa. Se mencionan y explican brevemente los factores que afectan la
 
nodulaci6n y fijaci6n biol6gica del N y se incluyen algunos ejemplos sobre
 
los beneficios obtenidos mediante la inoculaci6n de Rhizobium en frijol. Se
 
concluye que los niveles de N recomendados para esta cultivo fluct6an 
entre 80-150 kg/ha, en ausencia de cepas efectivas de Rhizobium; adem~s, se 
sehala que el uso do cepas de Rhizobium garantiza ]. ru-tituci6n de aprox. 
2/3 del N mineral a emplear, ya que s6lo es necesarlo aplicar cantidades 
qua oscilan entre 20-40 kg/ha para satisfacer las necesidades iniciales de 
las plantas hasta que se haga efectiva la simbiosis. (CIAT) 

0462
 
28229 NUNEZ B., A. 1986. Estudio de ralz y poenciales hidricos del frijol 
bajo sequla. In Taller sobre Sequia, Pabell6n, Aguascalientes, Mbxico, 
1984. Memoria. Aguascalientes, M6xico. Instituto Nacional de 
Investigaciones Agricolas. Publicaci6n Especial no.8. pp.38-56. Es., 13
 
Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Citivares. Genotipos. Enraizamiento. Crecimiento.
 
Temperatura. Requerimientos hidricos. Mt-xico. 

En 1984 se efectu6 un expt. con frijol en la Estaci6n Exptl. Auxiliar
 
Francisco I. Madero, H4xico, para cuaitificar las diferencias radicales y 
de potenciales hidricos y su relaci6n con el rendimiento en las condiciones 
ambientales de la zona. Se usaron var. do hALito de crecimiento I 
(Bayomex), II (C101 x DGO105), I1 (PI 319551, II 90K1-M-M, 1213-2, MSU
800122, CHIS-7) y IIb (DG-222). Se calcularon el potenclal hidrico, la 
densidad aparente, el peso seco en diferentes etapas del ciclo vegetativo y
el crecimiento radical do los genotipos en estudio. DGO-222 tuvo mayor vol. 
de raices al inicio y a mediados del crecimiento vogetativo. No hubo
 
diferencias significativas en los potenciales hidricos foliares. DGO-222
 
present6 mayor desarrollo vegetativo. MSU-800122 mostr6 la menor 
acumulaci6n de MS. El patr6n de acumulaci6n de MS en la parte a6rea estuvo 
altamente correlacionado con el crecimiento radical. El coeficiente de 
correlaoi6n entre peso total de MS y vol. do raiccs fue do 0.91. E! peso 
seco foliar estuvo altamente correlacionado con el Srea foliar (R2 = 0.98). 
El rfpia establecimiento de DGO-222 so relacion6 estrechamente con el 

47 

'1
 



tama~o de la semilla (47.3 g/100 semillas). DO-222 present6 el mayor
 
rendimiento de grano (872 kg/ha). Se concluye que no hubo deficiencias 

severas de humedad en todo el ciclo vegetativo. Las temp. bajas propiciaron 

un crecimiento mAs lento. Las diferencias de humedad del suelo no afectaron 

el potencial hidrico de la parte abrea de la planta. El mayor desarrollo
 

inicial del cultivo en su parte atrea estuvo altamente correlacionado con 

el cracimiento radical. El crecimiento radical ripido puede ser un buen
 

parimetro para seleccionar genotipos mds resistentes a la sequia. (CIAT) 

0463 
28019 OLIVEIRA, A.A.R. ; ZAMBOLIM, L. 1986. Interacao entre o fungo 
endomicorrizico Glomus etunicatum e o nematoide das galhas Heloidogyne 
javanica sob diferentes niveis de f6sforo em feijao (Phaseolus vulgaris). 

(Interacci6n del hongo endomicorriz6geno Glomus etunicatum y el nematodo de 

los nudos radicales Meloidogyna Javanica on diferentes niveles de f6sforo 

en frijol). Fitopatologia brasileira 11(l):217-226. Pt., Sum. Pt., En., 28 

Ref. [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuiria, Centre Nacional de
 

Pesquisa de Mandioca e Fruticultura, 1441.380Cruz das Almas-BA, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Inoeculacibn. Micorrizas. Meloidogyne javanica.
 

Fertilizantes. P. Componentes del rendimiento. Hateria seca. Absore6in de
 

nutrimentos. Contenido de minerales. Ca. K. Mg. Cubierta foliar. Ralces.
 

Brasil.
 

Plantas de frijol cv. Costa Rica se inocularon en el memento de la siembra
 

en condiciones de invernadero con bongos miLorriz6genos vesiculo

arbusciLlares: Glomus etunicatum (1000 clamidosporas/planta, porcentaje de 

germinaci6n 75 mis o menes 10 por ciento) Y/o Meloidogyne Javanica (5000 

huevos/planta). Se utiliz6 un suelo france arenoso al cual se le aplic6 P a 

niveles do 7, 50, 100 y 200 ppm. Dcsputs de 60 dias, las plantas inoculadas 

con ambos organismos presentaron pesos seceos significativamente mayores 
para partes atreas, no. de vainas/plarta, absorci6n de nutrimentos y un
 

menor no. de huevos de nematodo/g de raices que las plantas inoculadas 
solamente con M. javanica. La producci6n de clamidosporas y el porcentaje 
de infe'i6n por micorrizas no se redujeron significativamente en presencia 

o ausencia del nematodo. Las respuestas de crecimiento de la plant y la 

absorci6n de nutrimentos aumentaron con los niveles do P aplicados, La 
mejor respuesta de crecimiento y la mayor reducei6n en los niveles de
 

parasitismo por el nematodo so obtuvieron con 50 ppm de P. El P a niveles 
de mis de 100 ppm inhibi6 el desarrollo tanto de M. javanica como de 0.
 
etunicatum. (RA-CIAT)
 

0464 
28262 PADILLA, J.E. 1986. Investigaci6n: c6mo obtener mejores cosechas de 
frejol (frijol, poroto, judia) Phaseolus vulgarls L. variedad Uribe. 

Revista Tkcnico-Cientifica Agropecuaria no.1:11-13. Es., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Fertilizantes. N. P. K. Rendimiento. Ecuador.
 

Se evalu6 la aplicaci6n de fertilizantes qulmicos, acompagados de labores
 

conservacionistas, para lograr mayores cosechas de frijol en la regi6n de
 

El Cant6n Mira, provincia de Carchi, Ecuador. El aiseTo exdtl. se realiz6 
en 4 parcelas de 180 metros cuadrados cada una, tomadas en orden 
decreciente on el porcentaje de fertilizante (100, 75, 50, 0,. Se utiliz6 
el fertilizante compuesto 18-146-00 (fosfato-diam6nico) m5L 46-00-00 (urea).
 

Los resultados indican quo so debon utilizar 130 kg del priuero y 57 kg del
 

segundo/ha, reap. Se produjeron rendimientos de 3.76, 2.70, 2.17 y 1.19
 

t/ha para 100, 75, 50 y 0 por cento do aplicaci6n do r'er-Uizantes, reap.
 

(CJAT)
 

48 



0465 
28629 PAPADOPOULOS, I. 1986. Nitrogen fertigation of greenhouse-grown 
French bean. (Fertilizaci6n nitrogenada con riego de habiehuela cultivada 
en invernadero). Communications in Soil Science and Plant Analysis
 
17)9):893-903. En.. Sum. En., 21 Ref., Il.
 

Phaseolus vulgarin. Fertilizantes. N. Riego. Salinidad. Rendimiento. 
Habichuela.
 

Se utiliz6 agua con 3.6, 7.2 6 10.8 mmol do N/litro y se suminstr6 
uniformemente con 2.0 y 5.0 mmol de P y K/litro, resp., para regar 
habichuela cv. Blue Lake cultivada en el invernadero. En cada riego se
 
aplicaron los furtilizante.; en el agua de riego. So cultivaron las plantas 
en maetas, cada una con 12 kg de suelo. En todos los tratamientos se 
permiti6 urna fracci6n de lixiviacJ6n de 0.3. Las cantidades totales de N 
aplicadas a una cantidad total de 180 litros do agua/maceta fueron 9, 18 y 
27 g/maeeta para los 3 niveles de N reap. El nivel do N1provoc6 diferencias 
coniderables entre tratamientos en cuanto a la slnir.idad del suelo. l~a 
concr. residual de 103-N en la soluci6n de suelo fue insignificante en el 
vol. de la rats del tratamiento al quo se aplic6 el nivel mis bajo de N 

rier.ra- que con el :,ivel mres. alto de N, eosta concn. fluctu6 a lo largo del 
erodc L-, crecimiento entre 15-20 mmol/litro. En el tratamiento con 7.2

mmol de N/litro, el cual indujo un rerndimiento tan alto (1.8 kg/maceta) 
como el obtenido a]. nivel mss alto de N, el 1.03-N permaneci6 alrededor de 
lo. 3 mmol/litro. Se ccnclny6 que la aplieaci6n de 7.2 mmul do N/litro en 
cada rioeo on el agua de riego es adecuado para un iondimiento alto sin 
auisentar exceivamvnte la ;alinidad del suelo ni desperdiciar el N. (RA-
CIAT)
 

01166 
28073 PAhSONO' L..; HOWE,T.K. 1984. Effects of water stress on the water 
relations of Plaseolus vuliari, and the drought resistant Phaseolus 
acutifollus;. (Efeetos dcl d6fieit hidrico en las relaciones hdricas de 
frijol y Pheselus acutifolius reittente a la soquia). Physiology 
Plantar=s 60(2) :197-202. en., Sum. En., 28 Ref., Ii. [Univ. of Florida, 
Inst. of Food & Agricultuial Sciences, Agrcultural Research & Education 
Center, 700 Exreriment Station Rd., Lake Al fred, FL 33850, USA] 

Phascolu:; vulgaris. Dbficit hidrico. Cultivares. Phaseolus acutifolius. 
Resisfrla. Senu.a. Potencizdl ouzistico. EE.UU. 

Phasenlus acutifolius, una especie r'sistnte a la soqula, se compar6 en 
cordicicneo de d6fielt h~drico con P. vulgari6 (cv. Pinto y White Half' 
Rurner) rm55 sunceptible a la ,oquia. Las plantas so sometieron a Ur 
Vroestrds oediante la drteri6n del agua de riego. Se determinaron las 
relaciones entre el potenclal hidrico foliar, el potencial o'am6tico, el 
poterolal do turq( roa y el concerdo de a-ua relativo. (Current Annotated 
Bibliography of Irrigaton-CAT) 

04G7 
27703 PECK, N.H. ; MacDONLD, G.E. 1984. Sna bean plant responses to 
nitrogen fertilization. (Respuestac de la planta do habichuela a la 
fertilizaci6n cot nitr6geno). Agronomy Journal 76(2):2147-253. En., Sum. 
En., ?1 7.ef., II. 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Fertilizantes. N. Crecimiento. Conterido de
 
minerales. Rendimiento. Materia seca. Plntula. Florac16n. Formaci6n de
 
vain .. Nodulaci6n. EE.UU. 

Se adelant6 un estudio para determinar el efecto de la fertilizaci6n con N 
en el crecimiento vegetativo, distribuci6n de N en las plantas y producc16n 
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de vainas en plantas de habichuela. Las plantas del cv. Bush Blue Lake-47
 
se cultivaron en eondciones de campo (Geneva, Nueva York, EE.UU.) con N 
en la forma de nitrato de amorno en dosls de 0, 4, 8 y 12 g/metro cuadrado 
aplicado en ura banda 5 cm al lade y 5 cm por debajo de la profundid3d de 
las semillas en el momento de la siembra (junie 10, 1981) en un suelo 
franco limoso do Lima (Closoboric Hapludalf msico, mixto, limoso fino), un 
suelo productivo derivado de un till glacial cealcAreo. Las hileras se 
sembraron a 50 cm de distancia con 22 plantas produotivas/m do hilera (44 
plantas/metro cuadrado). Se determinaron el peso fresco, peso seco, N 
total y N en la forma do nitrato n diferentes partes de las plantas en las 
etapas de plAntula, floraci6n y formaei6n de vainas. Se hicieron 
determinaciones de rendimiento y ealidad en las vainas en las cosechas del 
10 y 13 do ago. El N fertilizante disminuy6 el crecimiento de las planta:' 
en !a etapa do plAntula pore no en la etapa de formaai6n do vainas. El N 
fertilizante redujo el no. de n6dulos do Rhlizobium on las raice. En la 
etapa do vainas, el N total fue de 15.7 g/metro cuadrado on plantas 
cultivau.'s con N residual disponible en el suelo pero sin N fertilizante, 
en tanto que el N total fue de 19.5 g/metro cuadrado en plantas cultivadas 
con N residual en el suelo + N fertilizante a raz6n do 12 g/metro cuadrado. 
El N fertilizante a raz6n do 4-8 g/metro cuadrado produjo ia 6ptima 
calidad y rendimiento de vainas de habichuela para procesamiento. (RA-CIAT) 

0468
 
28294 POM130, G.I.; SMITH, C. H. 1986. Growth and nutrient 
interrelationahi.s of throe vegetable crope with differsnt sensitivities to 
soil pH as affected by lime and fertilizer treatments. (Interrelaciones de 
crecimiento y nutrici6n do tres oultivos horticolas con diferentes 
sensibilidadee al pil del cuelo oeg/n nc ven afectadas por tratamientos con 
Cal y fertilizantej). Communications in Soil Science and Plant Analysis 
17(3) :353-368. En., Sum. En., 19 Ref. [Dept. of Horticulture, The 
Pennsylvania State Univ., Univ. Park, PA 16802, USA] 

Phaceolun vulLfaris. Hlabiehuela. Fvrtllizantes. N. P. E. Ca. Mg. Contenido 
de mincerales. Hojas. Zn. Mn. Cu. B. hendimiento. EE. UU. 

Se estudi6 cl papal n;o la Cal y lon fertilizantes en la sensibilidad a un 
nivel bajo del Ili del !relo er habichuela, tomato y remolaecha roja. Los 
tratamientos sir ca! y con cal caloitica y dolomitica, dieron como 
resultado niveic, de pH del :cuelo de 5.5, 6.9 y 6.7, resp., en el momento 
de la ciembra. Soe plic6 a ceada ,arcela una var. do tratamientos con 
fertilizantoe apliado on tPanda. Co anidizaron ls muertras foliares para 
11 elementos. La: resueta:i dtel erecimiunto de los 3 eultivo so 
relacionaron con la ncenibilidad de ii panta a auelos 6cidos. Cuando se 
cultiv6 habichuela en cuelo: con ur. j I dec . no soeafectaron los pesos de 
la eredadera ni los rerdimientca de vi nas. Los niveles do Mn on las hojas 
aumentaron con lit mayor seribilidad a Io ruelo: ncido. Tanto la cal 
calcitica como la dolemitica tuvieon poco efucto en ]oe rerdimientos de 
la habichuela. Las clases do cal afeetaron prinvipalmente el Ca y el Mg en 
las hojas. El tratamiunto con fortilizante NIl:ir.crzerotf, 6nicamente los 
pesos de la er edadera de la Labichuela. El Mn tn las hojar so increment6 
utanialmente con cl trataruiento con. NFK. Los r'erdirler.toc no se 

afectaron cuando so agreFrn yeeo o : de Spaom. (RA (ext-acto)-CIAT) 

04t9 

28801 RWNZF LT JUNlOP, P.; VIEIIA, C.; bRAGA, J. M.; SEDIYAMA, C.S. 1985. 
Resposta de eultivre; de foijac (Ph~atuou vuligris L.) a caiagem 
adubacao fofatada. (Respuesta do cultivaren de frijol al eroalamionto y la 
fertilizaoi6n fosfatada). Revista Cores 32(184):500-524. Pt., Sum. Pt.,
 
En., 13 Rcf., II. [Depto. de Fitoteonia, Univ. Federal do ParanA, Caixa 
Postal 672. 80.000 Curitiba-PR, Brasil] 
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Phaseolus vulgaris. Cu] civares. Fertilizantes. P. Cal agricola. Toxicidad. 
Al. Rerdimiento. Brazil. 

En Piraquara (ParanA, Brasil), se estudi6 la respuesta de 17 cv. de frijol
 
al encalamiento y fertilizaci6n con P en un suelo con pH de 4.9. Se 
aplicaron combinaciones de 3 niveles de cal (0, 4.84 y 9.68 t de cal
 
dolomitica/ha) con 3 niveles de P (0, 60 y 120 kg/ha). Todos los 
tratamientos recibieron 150 kg de sulfato de amonio y 63 kg de cloruro do 
potasio/ha mis 150 kg de sulfato de amonio/ha, aplicados como cobertura 
lateral a los 22 dias de la emergencia del frijol. El no. inicial de 
plantas fum menor en ausencia de cal, peo la falta de cal y de P afect6 
negativamente el no. de plantas a la cosecha. La cal y/o cl fosfato 
aumentaron la altura de planta; ain embargo, esta caracteristica no 
result6 6til para evaluar la colerancia de los cv. de frijol a la 
toxicidad de Al y a la baja disponibilidad de P. Frijol cv. Rio Ival, 
Carioca 80, BAT 67, Aye6, Ricopardo 896 e ICTA Tamazulapa fuaron los que 
mejor respondieron a los tratamnentos y se consideraron camo los mas 
sensibles a la toxicidad de Al y a la baja dispo-bilidad de P. Los cv. 
Carioca, Vagem Roxa 1805. Aroana 80 y Rio Iguacu fueron tolerantes pues su 
respuesta a los tratamientos fue menor. Los cv. Rio Tibagi, Rio Negro, Rio 
Vermelho, Aot6 3, Negrito 897, Rico 23 y Rico 1735 ocuparon una posici6n 
intermedia. (BA-CIAT)
 

01470 
27727 RONZELLI JUNIOR, P.; FEITOS., C.T. ; ALMEIDA, L. D'A. DE 1984. 
Formulacoes comerciais e PK na presenca do nitrogenlo em cobertura e/ou 
adubacao foliar para feijoeiro. (F6rmulas comerciales y PK en la presencia
 
de nitr6geno en aplicaci6n superficial L suelo y/o coma fertilizante 
foliar en frijol). Campinas-SP, Brasil, Instituto Agron6mJco. Boletim 
T~cnico no.90. 13p. Pt., Sum. Pt., En., 4 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Fertiliantes. N. P. K. Hojas. Materia seca. 
Rendimiento. Brasil. 

So evaluaron los efectoj de las f6rmulas comerciales de NPK (4-14-8, 4-16
8, 4-30-10 y 2-20-10) en comparaci6n con la aplicaci6n de una mezcla de P y
 
K, la aplica-i6n superficial de N y coma fertilizante foliar en un expt. 
con frijol en el Centra Exptl. de CampJnas (Sao Paulo, Brasil) on un 
Latosol rojo. La MS en el memento de la floraci6n y el rendimiento de 
grano mostraron que FK y Yas f6rmulas comorciales son igualmente eficientes 
si se complementan con N aplicado superficialmente. Entre las f6rmulas 
comerciales se obtuvieron los mejores resultados con 401 kg de 4-14-8/ha 
mis la adici6n de 24 kg de H/ha. La fertilizaci6n foliar, aplicada 2 veces 
a 3.6 kg/ha cada vez, no fue efetiva en incrementar el rendimiento. (RA-
CIAT)
 

0471 
28605 SAMPER, C. 1984. Effects of water stress imposed at mid-pod filling 
upon yield and dry matter partitioning in dry beans (Phaseolus vulgaris 
L.). (Sfectos del estrbs hidrico impuesto a mediados do la etapa de llenado
 
de vainas en el rondimiento y la distribuci6n de la rateria seca on
 
frijol). Mag.Sc. Thesis. East Lansing, Michigan State University. 139p. 
En., Sum. En., 60 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. DWficit hidrico. Cultivares. Formaci6n de vainas.
 
Rendimiento. Translocaci6n. Selecci6n. Resistencia. ML-xico.
 

Se realizaron 2 expt. para estudiar el potential gen6tico para el 
almacenamiento y la remobilizaci6n diferencial de hidratos de carbono no 
estructurales y su relaci6n con el comportamiento de rendimiento de los cv. 
de frijol cultivados en condiciones de sequia impuestas a mediados de la 
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etapa de llenado de vanas y de bajo nivel de N en el suelo. Una estrecha 
relaci6n entre el rendimiento de grano y el cambio en el peso seco d3 
tallos y hojas desde la antesis hasta la madurez implica quo la 
remobilizaci6n de asimilados contribu:,e en forma importante al rendimiento 
de la semilla en condiciones de estrhs hidrico a finales de la estaci6n. Se 
encontr6 que la distribucifn diaria de asimilados a la fruta estaba 
detenjinada por el genotipo e influenclada por el tratamiento hidrico. Los 
cv. de mayor rendimiento fueron aqullus que terian una fase vegetativa 
larga y ura alta tasa do crecimiento de los frutos acompaada por un 
perlodo do ilenado de grano que no .a difererci6 en durac16n entre los 
diferentes trdtamientos hidricos. La media geom6trioa, en comparaciin con 
otros riterio, para seleccionar cv. tolera:tes a la sequla, demostr6 set 
muy ventajor. Se sugiere quo se rquiere entender la clane do limitaci6n 
hidric y cuantificar el ambiente do soquia para diseiar un ideotipo para 
ser utilizado en el dosariLti o do cv. tolerante a la sequla destinado a 
un sistema espccifico do producci6n. (RA-CIAT) 

0472 
27707 SCIIUSTER, M.L..; SMITH, C. C.; SALAC, S.S. 1985. Effect of 
photoperiodism on common blight reactions of Fhaseolus genstypes. (Efecto 
del fotoperiodi=o en las reaecionesl del aiuble bacteriano eomfn on 
genotipos de Phbaseolus). Fitopatolcgia EDrasileira 10(l) :461-466. En., Sum. 
En., Pt., 3 Ref. [Dept. of Hrticulture. Urdv. of Nebraska, Lincoln, NB 
68583, UU.] 

Phascolus vuigarj:. Genoti;os. Fotocriodo. Maduacifn. Resistencia. 
Xanthomonas campet tri: iv. ;hasei. EE.UU. 

Se compararon los efeetos do foto;erfodos de 12 y 16 n en la madurez y las 
reacciones del ahublo Lacteriano cor6n rn 2 lineas d Ehaseoluos adaptadas a 
la zona tesplada y 14 desarol ladas para el trdpico. Las 6 lineas 
florecieron mis teoprano bajo lailongitud del dia corta. Las lineas de zona 
templada no fueron nas ceptibies bajo el fotoeriodo do 12 h. La 
susceptibilidad de 2 linas tropicale aument6, en tanto quo las otras 2 
lneas tropicales no fueron ta. afectadas. Es deeio, se encontro una 
interacci6n fotoperiodo x lineas do Phaseolus para lac infecciones fclares 
por Xanthomorasc phaseoli. El fotojerlodo aorto no afect6 la reacciones de 
la. vainas al ah.ublo en Tepary # 10, pero se observ6 una dlsminuciin en la 
suseeptibilidad en Great Northern U.I. 59 y on la lilnear de Phaseolus 
troricales. Se obscervaron diferencias algnificativas en las reaccionee de 
la vainas entre la mayorla do la diferentes lineas3 do Phaseolus. (Rt-
CIAT) 

0473 
27486 SINGH, J.1.; EARAMANOS, R.F.; LEWIS, N.G.; STEWART, J.W.B. 1986. 
Effectiveness of zinc fertilizer sources on nutrition of beans. 
(Efectividad do is fuentes de fertilizante de zinc en la nutrici6n del 
frijol). Canadar Journal of Coil Science 66(1):183-187. En., Sum. En., 
Fr., 9 Ref. [Dept. of' Soil Sciee, Uriv. of Saakatchcwan Saskatoon, Sask, 
S7N OWO, Canada] 

Phaseolus vulgaris. Fx[.rimcntos en cimaras de crecimiento. Zn. Deficiercia 
de mineraes. Contenido doe inerales. Rondimiento. Materia seca. Absorci6n
 
do nutrimentos. CanadA.
 

En expt. en cmaras do ereclmionto y de incubaci6n so prob6 la efectividad 
relativa del sulfato do- Zn, EDTA-Zn, lignosulfonato do bajo rend'miento 
basado en amonio (Zr.LY) y lignosulfonato do alto rendimiento basado on Na 
(ZnH|Y) para la produeciin do frijol. El sulfato de Zn y of ZnLY rueron mfs 
efeotivos que el EDITA-In y el ZnHY para corregir la deficiencia de Zn en 
plantas do frijol. Aunque la producei6n de biomasa fue superior con 
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sulfato de Zn, ZnLY fue mAs efectivo para aumentar el contenido de Zn en el 
follaje y en la formac16n de fuertes quelatos en el suelo. (RA-CIAT)
 

0474 

28626 SMITH, C.B.; DEMCHAK, K.T.; FERRETTI, P.A. 1986. Effects of lime type 
on yields and leaf concentrations of several vegetable crops as relate to 
soil test levels. (Efecto del tipo de cal en el rendimiento y las
 
concentraciones foliares de varios cultivos vegetales en relaci6n con los 
niveles de ensayos del suelo). Journal of the American Society for 
HorLicultural Scherne 111(6):837-840. En. Sum. En., 14 Fef. [Dept. of 
Horticulture, The Pennsylvania State Univ., Univ. Park, PA 16802, USA] 

Phaseolus vulgaris. Cal agricola. Fertilizantes. Mg. Absorci6n de 
nutrimentos. Contenido de minerales. ilojas. Zn. P. Hendimiento. Habichuela. 
EE. UU. 

En 1981-83 se evaluaron los efecto3 d) encalaMiento con y sin fertilizante 
en tomate, maiz dulce, habichuela y repollo en expt. en 11 Area:3 
productoras de Pennsylvania, EE. UU. Se ccmpararon los tipos de cal 
calcitica, cal calcitica con 3 por ciento de Mg y cal dolomitica (fineza 
del 95 por ciento a travts do malla de tamiz 100) a tasas de 4.5-15.7 t/ha 
con un no. ilimitado de testirns. Las tasas altas de cal incrementaron lcs 
rendlmientcs y no tuvieron efectcs nehatibos. Sc presentaron -ambios 
sustanciales en el pH y Ca del suelo y se llog6 a la saturaoifn de Mg 
dentrc de un afc do la aplicaci6n. E! encalamiento redujo la conon. foliar 
de Mn y, a un menor grado, las de Zn y P. La cal calcitica increment6 el Ca 
foliar pcro di:sminuy6 el Mg, rep., a tasas de 13.4-15.7 t/ha. 
Tratamentos cemparables cor cal dolomitica acentuaron el Mg foliar 
sustancialmente pe-r nc incrczaecrtaron el Ca foliar. Pentro de los 2-3 
ceses do la aplicaci6n de la cal, lor anlic-is foliares mostraron que el 
tio de cal calcitica usualmente proporticn6 cantidcdes razonables de Ca, 
el tipo de cal doomitica co-rli,,tentumento p~ojorcion6 cantidades 
sustanciales de ME,, y ac[ids cisc:Ee rcdujeron el Mn foliar. (RA-CIAT) 

0475 
28015 ShINIVAS, ..; AO, J.V. 1984. Fesponse of Frern bean to nitroger ind 
phosphorus. (Re:spuc-sta de la habichuela al nitr6gsno y al f6sforo). Indian 
Journal of Agronomy 29(2) :146-149. En., Fum. En.. 5 Ref. [Indian Council of 
Agricultural Research, Kri.-hi Ehawan, New Delhi 110001, India] 

Prnaseolus vulruri:. H!abichuCla. Fertilizanes. N. P. Rendimtento. 
Componentes del rendimiento. India.
 

En el Indian Institute of ficrticultural Research en Hessaraghatta 
(Bangalore, India) se estudi6 la respuesta do la hiuichuela a N (0, 30, 60 
y 90 kg/ha) y a P (0, 50, 100 y 150 kg/ha) durante lan estaciones Kharif de 
1978 y 1979. S, obtuvieron respueatas significativas del rendimiento con la 
aplicaci6n de N y P. Los rei-dimientos de vainas fueron Mayores con 90 kg de 
H y 150 kg de P/ha; sin embargo, lo: niveleB 6ptimos se encontraron a 80 kg 
de N1y 123 kg do P/ha. (HA-CIAT) 

0176 
27800 SSALI, H. ; KEYA, S.O. 1986. The effects of phosphorus and nitrogen 
fertilizer level on nodulation, g-owth and dinitrogen fixation of three 
bean cultivars. (Efectos del nivel do f'rtilizaci6n con f6sforo y nitz-geno 
en la nodulaci6n, el crecimiento y la fijaci6n de diniltr6geno de tres 
cultivares de frijol). Tropical Agriculture (Trinidad) 63(2):105-109. En., 
Sum. En., 10 Ref., I. [Dept. of Soil Science, Univ. of' Nairobi, P.O. :Jox 
36197, Nairobf, KenyaJ 
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Phaseolus vulgaris. Fertilizantes. N. P. Nodulacin. Materia seca. Fijaci6n 
de nitr6geno. C-nterido de minerales. endilmiento. Cultivares. Kenia. 

En un expt. de campo en Kabete, Kenia, se investigaron los efectos de 
niveles de fertilizaci6n con P y N en la nodulaci6n, el rernimiento de MS, 
la fijaci6n L- dinitr6geno (medida con la t6cnic de N(15)), el contenido 
de N y P en 1. tejidos y el rendimiento de semilla de 3 cv. do frijol. Los 
2 niveles de P iueron 0 y 150 kg/ha, y los 2 niveles do fertilizante 
nitrogenado fueron 10 y 100 kg/ha. La aplicaci6n de P aument6 la 
nodulaci6r4 el rendimiento de MS, la absorci6n de P, el rendimiento de N 
on los tejidos, la fijacign de dinitr6geno y el rerdimiento do semilla de 
los 3 cv. de frijol con ambos riveles de N. Una alta dosis de N redujo 
severamente la noaulaci6n 6nicamente cuando no so apllc6 P, pero redujo 
severamente la fljaci6n de dinitr6geno con amhes niveles de P. Cuando se 
aplic6 P, los cv. fijaron cantidades comparables de dinitrggeno. Sin 
embargo, a bajo' nivelo de N, a per-ir de que no se aplc6 P, I cv. (Rose 
Coco) nodul6 bt -. * .:!tcnzos de la-, etapas de crecimiento y fiJ6 
dinitrA-r n forma substancial. (RA-CIAT) 

0477 
28645 TABBADA, R.A.; FLORES, M.A.A. 1982. Effects of water stress on the 
microbial populations in the rhizospbere of Phaseolu,' vulgaris L. (Efectos 
del estrbs hidrico en Is poblaciones microbianas en la rizosfera de 

Phaseolus vulgaris). Natural and Applied Science Bulletin 34(1):89-95. En., 

Sum. En., 14 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Humedad del suelo. Micosi . Rizosfera. Pgficit hidrico.
 

Filipinas.
 

Se investig6 el efecto do diferentes niveles de agua on el suelo (14.5, 

20.1. 26.7, 38.1 y 48.8 por ciento) en las densidades de poblaci6n de 
hongos, actinomicetos y Azotobacter on la rizosfera de Phaseolus vulgaris 

cv. White Bagulio. El estrt" ,Idrico suprimi6 el crecimiento do poblaciores 

f6ngicas, las cuales inclu'an 2 ascomicetos, 8 bongos imperfectos o
 

deuteromicetos y 1 micelio esttril. Los regimenes de alta humedad en el 

suelo favorecieron el crcimiento de Azotobacter mientras quo el estrbs 

hidrico estimul6 el crecimiento de actinomicetos. (RA-CIAT) 

04"8
 
27710 THOMAS, R.J. ; SPENT, J.1. 1984. The effects of tLimperature on 
vegetative and early reproductive growth of a cold-tolerant and a cold

sensitive line of Phaseolusn vulgris L. 1. Nodulation, growth and 
partitioning of dry matter, carbon and nitrogen. (Efectos de la temperatura 
en el crecimiento vegetatlvo y reproductivo tempraro do lineas de frijol 

tolerarts y rensibles al frio. 1. Nodulaci6n, crecimiento y distribuci6n 
de ia imteria seca, carbono y nitr6geno). Annals of Botany 53(4):579-588. 

En., Sum. En., 18 Ref., II. [Hill Farming Research Organization Bush 

Estate, Peniculk, Midlothian, Scotlana' 

Phaseolus vuliaric. Cultivaretc. ResiLtenmia. Temperature. Materia seca.
 

Contenido de minerales. C. N. Nodulaci6n. Fijaci6n de nitr6geno. Area
 

follar. Crecimiento. Reino Unido.
 

Se cultivaron plantas noduladas de una linea de frijol sensible al frio 
(Seafarer) y otra tolerante ai frIo (acceri6n 194) en 3 regimenes de temp. 

(15/10, 20/15 y 25/15 grados centigrados en luz/oscuridad). Los 

contenidoc de MS, C y N total se nidieron en las partes de la planta en 3 
cosechas. Ambas linear produjeron n6dulos funcicnales a una temp. media de 

crecimiento tan baja como 12.9 grados centigrados (15/10) pero la accesi6n 

194 produjo n6dulos mAs numerosos y Ams grandes, los cuales fijaron mAs N 

(N total de la planta) que is linea Seafarer. A la temp. mAs baja durante 
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el crecimiento vegerativo temprano, la accesi6n 194 acumul6 mayores 
cantidades de peso seeo quo la linea Seafarer pers present6 una TCR y una 
TAN similar. La tasa relativa de crecimiento foliar y la TCR, expresadas 
en t§rminos de N, fueron marcadamente superiores en la accesi6n 194 que en 
is linea Seafarer. La accesi6n 194 distribuy6 mfispeso seco y N hacia los 
brotes vs. las raioes y present6 una menor relaci6n de peso seco hoja:tallo 
que la linea Seafarer. .mbas lineas mostraron aurnehitos similares en el 
Area foliar, IAF y TCR al aumentar la temp. LoA resultados indican que la 
capacidad para nodular bien, para aumentar el tamafo de los n6dulos en 
respuesta al estrbs por temp. y para alcanzar max. expansi6n foliar 
constituyen factores importantes del crecimiento superior de la accesi6n 
194 en comparaci6n con la linea Seafarer. (RA-CIAT) 

0479 
27711 THOMAS R.J.; SPRENT, J.I. 1984. The effecls of temperature on 
vegetative and early reproductive growth of a cold-tolerant and a cold
sensitive line of Phaseolus vulgaris L. 2. Nodular uricase, allantoinase, 
xylem transport of N and assimilation in shoot tissues. (Efectos de la 
temperatura on el crecimiento vegetative y reproductivo cemprano de lineas 
de frijol tolerantes y sensibles al frio. 2. Uricasa y alantoinasa noaular, 
transporte de N por el xilema y asimilaci6n por los tejidos do los brote.s). 
Annals of Botany 53(4) :589-597. En., Sua. En., 23 Ref., Il. (Hill Farming 
Research Organization, Bush Estate, Penicuik, Midlothian, Scotland] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Resistevcia. Temperatura. Eazius. 
Trans'caci6n. Contenido de minerales. 11.Savia. Trarsporte do nutrimentos. 
Nodulaci6n. Aslmilaci6n dq la plenta. ieino Unido. 

Se compararon las actividades de la uricasa y alantoinasa nodular, la
 
composlci6n del flujo de 11de la savia, tasas estlmadas de translocaci6n de
 
N per el xilema y asimilaci6n de ureido en tejidos de brotes de una linea 
de Phaseolus vulgaris nodulada tolerante al frio (1914) y una linea sensible 
al frio (Seafarer), eultivadas en 3 regimenes diferentes de temp. La
 
act.vidad de la u. icasa aument6 con el incremento en la temp. do 
crecimento y generalmente fue mayor en n6dulos de la linea 194 que en 
Seafarer a cualquier temp. Per otra parte, la actividad de la alantoinasa 
extractable fue superior en n6dulos de plantas cultivadas a la temp. mis 
fria (15/10 grades contigrados de dia/noche) y so observ6 poca o ninguna 
diferencia en la actividad entre las 2 lineas. Se observ6 pca diferencia 
en la composici6n de la savia entre las lineas o entre los tratamientos de 
temp. Los ureidos contrJbuyeron entre 8n-91 per ciento del N total de la 
savia en ambas lineas cultivadas a 25/15 o 20/15 grades centigrados con un 
porcentaje ligeramente menor (65-84 per ciLnto) cuando se cultivaren a 
15/10 grades contigrados. Las tasas estimadas de translucaci6n do N fueron 
mayeres en la linea 194 que on Seafarer a la temp. de crocimiento mis 
fresca. Los aumentos en las tasas de translocacidn do N entre cosechas 
sucesivas de cualquiera de las lineas generalmente se correlacionaron con 
aumentos en la acumulaci6n total do N y tambi6n con u:.aacurulaci6n de 
ureidos en tallos y peciolos pore no en hojas. Generalmente las hojas 
asimilaron todos los ureidos en otros compuestos a todas las temp. de 
crecimiento. Los n6dulos y brotes de cualquiera de lan lineas no
 
acumularon ureicos a 15/10 grades centigrados. La linea 194 acumu6 
mayores cantidades de ureidos en tallos y peciolos que Seafarer cuando se 
cultiv6 a lan 2 temp. mis clidas. Los resultados so discuten on relaci6n 
con la capacidad do la linea 1914 para fijar mayores cantidades de N que 
Seafarer a una temp. de crecimiento sub6ptima. (RA-CIAT) 

0480 
27459 TROIANO, J.; JACOBSON, J.S.; HELLER, L. 1984. EFfects of :imulated 
acidic rain applied alone and in combination with ambient rain on growth 
and yield of field-grown snap bean. (Efectos de lluvia Acida simulada 
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aplicada sola o en combinaci6n con lluvia ambiental en el creolmiento y 
rendimiento de habichuela cultivada en el campo). Agriculture, Ecosystems 
and Environment 11(2):161-172. En., Sum. En., 20 Ref. [Boyce Thompson
 
Inst., Cornell Univ., Tower Road, Ithaca, NY 14853, USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Precipitaci6n. p0. Crecimiento.
 
Rendimiento. Componentes del rendimiento. EE.UU. 

Se trataron plantas de habichuela cv. Provider, cultivadas en el campo,
 
con lluvia Acida simulada aplicada sola o en combiraci6n con lluvia
 
ambiental, y se determinaron los efectos en el crecimiento y rendimiento. 
En las parcelas donde so excluy6 la lluvia ambiental, se activ6 una 
cubierta retractable para proteger el cultivo. Se aplicaron 4 niveles de 
acidez con valores de pi{ de 5.0, 14.2, 3.4 y 2.6 en 4 tratamientos repetidos 
y el expt. se adelant6 en 2 a~os consecutivos (1981 y 1982). El 

rendimiento no fue afectado por la lluvia Acida en parcelas en las que s61o 
se aplic6 lluvia simulada; en 1981, se observ6 una relaci6n lineal positiva 
entre la acidez de la Iluvia simulada y el rendimiento, pero on 1982 no ne 
observ6 efecto. En contraste, en las parcelas quo recibieron tanto lluvia 
simulada como lluvia ambiental se observ6 una relaci6n lineal negativa 
entre la acidez do Ia iluvia simulada y el rendimlento, en ambos afos. La 
masa vegetativa y el tamaho de las valnas no fuoron afectados por la acidez 
en !a lluvia simulada en ninguna de las condiciones exptl. (PA (extracto)-
CIAT) 

0481 
28815 VIEIRA, R.F. 1986. Irfluencia de teores de f6sforo no solo sobre a 
composicao quimica, qualidade fisiol6gica e desempenho no camo do sementes 
de feijao (Phaneolur vulgaris L.). (La influencia de los niveleo de f6sforo 
del suelo en la compooici6n qulmica do Ia -,emilla de frijol, so call 'ad 
fisiol6gica y 3u comportamiento on el campo). Revista Ceres 33(186);173
188. Pt., Sum. Pt., En., 27 Ref., Ii. [Depto. de Fitoteenia da Univ. 
Federal do Vicona, 36.570 Vicooa-MG, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Semillas. Fertilizante. P. Germinaci6n.
 
Vigor de la semilla. Preipitaci6n. Contenido do minerales. N. K. Ca. Mg. 
Zn. Rendimiento. Componentes del rendzlento. Prasil. 

Las semillas de 2 cv. de frdjol, producidan on sueloa con 2, 15 y 36 ppm de 
P (semi! lan I1, P2 y P3. rep. ), so sometieron a pruebas do germinaci~n y 
vigor y se analizaron quImicamente para N, P, K, Ca, Xg y Zn. Se 
incluyeron tambibn on 2 en:;ayo, de cam;.o en Goiania, Braci, durante la& 
estaciones lluviosa y coca. En eston enfdyos Ion tratamientos incluyeron 2 
cv. do frijol (IPA 7419 y Rio Tibagi), 3 orlgeneL de Lemilla (PI, P2 y P3) 
y 2 niveles de fertilizaci6n (0-30-0 y 30-100-60 kg de NFK/ha). El origen 
de las semillas no afoct6 nu germinaci6n; sin emLargo, las iemillas de 
suelos con mayor cantidad do P produjeron semlllas m~o vigorosas y con 
mayor peso. Cantidadts creciente. do P en el ruolo aumentaron los niveles 
de P, Mg y Zn y disminuyeron el porcentaje do N en Ia semilla. En el enrayo 
do la estaci6n reca, la cosecha disninuy6 con lan semilas P1, pero las 
plantas produjoron mAs vainas/planta y Lemillar/planta, do manora quo no so 
afoct6 el rendimiento final. En el ensayo do Ia eo'taci6n lluvioss, con el 
mayor nivel do fertilizaci6,, la; secilla P2 y P3 del cv. IPA 7419 
presentaron mayores rendimienton quo las oemillas P. (RA-ClAT) 

0 182 
28096 WALLAGE, D.H. 1980. Effects of day length and temperature on early 
and late maturing beans. (Efecto:i del fotoperiodo y Ia temperatura en la 
maduraci6n preroz o tardia del frijol). Michigan Dry Pean Digest 4(4):11, 
25. En.
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Phaseolus vulgaris. Cultivares. Experimentos en cmaras de creoimiento. 
Fotoporiodo. Temperatura. Floraci6n. Maduraci6n. EE.UU. 

Se cultivaron frijol var. Pedkloud (de maduraci6n precoz) y Redkote (de 
maduraci6n tardia) en cdmaras de crecimiento en ambiente controlado, para 
estudiar 3u comportamiento en fotoperiodo largo y temp. relativamente 
freseas (paises de la zon templada) en comparaci6n con fotoperiodo corto y 
temp. mayores o menores (paises tropicales). Se estudiaron 4 fotoperiodos 
(9. 12, 14 y 16 h) y 4 temp. nocturnas (18, 21, 24 y 27 grados 
centigrados). Con fotoperiodos de 9 y de 12 h, los d~as a floraci6n 
variaron entre 37-42. Al aumentar la temp. nocturna de 18 a 4I y luego a 24 
grados centigrados, so redujeron los dias de floraci6n. El fotoperiodo no 
tiene un efecto directo en los dias a la floraci6n y la temp. diurna tiene 
poco efecto. La var. Redkloud se puede clasificar coms Insensible a la 
interacci6n fotoperirdo-temp., mientras quo Redkote es muy sensible. Los 
resultados indican quo el frijol tiene genes que controlan la cadurez 
precoz vs. tardia al igual que ]as respuestas de la planta al fotoperiodo y 
la temp. (CIAT) Vbase ademis 0368 0378 0387 0383 0389 0417 0425 
0438 0490 0493 0497 0500 0508 0519 0571 0638 0650 0651 0663 0674
 
0679
 

D02 PrActicas de Cultivo: Siembra, 'Control de Halezas y Cosecna
 

0483 
27464 AGUILAR F., E.; DIAZ M., F.; LAING, D.R. 1984. Efecto de la densidad 
de siembra sabre algunas caracteristicas n'rfol6gicas y el rendimiento en 
frijol com6n (Phaseolus vulgaris L.). Turrij-2ba 34(1):55-61. Es., Sum. En., 
Es., 11 Ref., Il. [Univ. Tecnol6gica do Pereira. Pereira, Colombia] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Dernsidad. Siembra. Rendimiento. Colombia. 

Durante el segundo semestro de 1976, se oembraron 1 var. de frijol com6n 
(Ica Pijao, .'crrillo Sintftico, Puebla 152 y P 006) de h-bito de 
crecimiento indeterminadc, en 4 densidades (60,000, 120,000, 240,000 y
 
480,000 planta.n/ha) en CIAT-Palmira. La var. quo preent6 la mayor 
respuesta a la densidad de plantas fue Puebla 152 con un rendimiento prom.
 
de 3.12 t/ha. P 006 present6 el isenor rendimiento con un prom. de 2.70 
t/ha. La var. Porrillo Sint6tico present6 una respuenta positiva a la
 
densidad hasta 214plantas/metro cuadrado, despu~s de la cual empez6 a 
dimninuir el rendimiento. (IA (extracto)-CIAT)
 

0484 
28255 AL-SOBOH, G. ; SRIVASTAVA, A. K. ; BURKIIAHDT, T. II. ; KELLY, J. D. 1986. A 
mixed-integer linear programming (MILP) machinery selection model for 
navybean production systoms. (Un modelo de programac16n lineal con 
integrales mixtos (MILP) para la releccin do naquinaria para sistemas de 
producei6n de frijol). Transactionn of the Americar Society of Agricultural 
Engineers 29(1):31-84,89. En., Sum. En., 18 Ref. [Crop & Soil Science
 
Dept., Michigan State Univ., East Lanning, MI, USA] 

Phaseolus vulgaris. Modelo matemAtico. Sitemas do cultivo. Cosecha. 
Mecanizaci6n. Equipo agricola. EE. UU. 

Se desarroll6 una nueva var. erecta de frijol blanco (Cwan Valley) en 
Michigan State U. (EE.UU. ) adecuada para la cosecha directa. Se desarroll6 
un modelo de prograraci6n ltneal con integrales mixtos para seleccionar el 
mdtodo de cosecha y sistemas de maquinaria 6ptimos. Se consider6 tambi~n 
el efecto de tener 2 sistemas de cultivo mixtos (frijol blanco-maz y 
frijol blanco-rmolaeha azucarera). Los resultados indican quo la var. 
erecta de frijol blanco sembrado en hileras a 70 cm y cosechado 
directamente fue m~s productivo quo cualquier sistema alterno de producci6n 
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de frijol blanco. El frijol blanco fLe mAs productivo quo el maiz en el 
sistema de cultivo mixto, mientras que la remolacha fue el cultivo mAa 
productivo. (RA-CIAT)
 

0485
 
28269 BEHRE21S, R.; HARDMAN, L.L. 1985. Weed control in dry beans. (Control 
de malezas en frijol). Minneapolis, University of Minnesota. Agricultural 
Extension Service. AGFS-0921. 2p. En., Sum. En. 

Phaseolus vulgaric. Deshierba. EE. UU. 

Se discuten los partimetroL que oe deben coniderar en un programa de 
control de malezas en frijol, a saber: tipo de frijol, especies de malezas 
en ,.l campo, tipo de quelo, el tipo de latranza y de riego (si se aplica). 
Tainhifn se deben coniderar lon cotos de Ios herbicidas y los rendimientos 
espe-ados de frijol. Si existen malezas perennes u otran que no 9e pueden 

controlar con la labranza o un herbicida calificado se debe sembrar un 

cultivo mbA competitivo quo el frijol. El control do malezaL total nunca es
 

posible ni nocearto; sin embargo, un adecuado control de malezan, 

especialme'te durante la-, primeras 3-4 :oeian'q, e rceesarlo para una 
producci6n lucrativa del frijol. (PA-CIAT) 

0486 

28235 DIAS, M.C.; COMES, R. A. P. 1986. Debulhadeira manual de fel Jao caupi 
alterrativa pare o pequeno agricultor. (Trilladora manual de frijol, 

alternativa para el [equeho agricultor). Manaus-AM, Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecouria. Unidade do Execucao do Penquisa de Ambito Etadual 
de Manaus. Circular Ttcnica no. 14. e8p. Pt., 11. rEMBIRAPA, Unidade de 

Execucao do Penqui-a de Ambito E:tadual de Vanaus Caixa Postal 455, 69.000 

Manaus-AM, Bra; il 

Phaseolus vulpari:n. Trilla. Equino agricola. Prasil. 

Sc denscribe une mquina trilladora manual de frijol desarrollada por la 
Unidade de Execucao do Fesquis-a do Ambito Entadual de Manaus (Brasil). Esta 
m.quina favorecer6 a aquellos agricultores de baJos reursos y que no 

dinponen do electricidad on zud; fincas. Se describen los componentes 
meoAnicoL asi tambitn como algunan norcas para su uso. Se indica mediante 
ilustraciones la forma on que esta miquina puede ser conntruida por los 

agricultores. (CIAT)
 

0487 

27757 ESCALANTE E., J.A. S.; KOIIASHI-SHIBATA, J. 1986. Influere of age at 
transplanting on seed yield of a pole bean (Pha.neolu vulgaris L.). 

(Influenia de la edad on el mcmento del transplante en cl rendimiento de 
semilla de frijol). Annual Report 29:78-79. En., [Centro de BotAnica, 

Colegio de Postgraduadoc. 56230, Chapingo, ML6xico] 

Phaseoluc vulgarin. Cultivares. Edad do la planta. Transplante.
 

Hendimiento. Comporenteo del rerdimiento. M6xico. 

Durante 1981-83 3 e:stud16 ia influonsia del transplante a lon 15, 30 y 45 
dias de edad en el rendimiento y nun componentea del frijol cv. Flor de 

Mayo X-16441 y Negro 150. Solamento lan plantas transplantadas a los 45 

dias de edad presentaron retraso on los dis a flcraci6n y madurez 
fisiol6gica. Para Flor do Mayo X-16411 lau reducclonec on el rendimiento 
hasta del 8 per ciento no fueron significativamente diferentes. Negro 150 

present6 reducciones en el rendimiento hasta del 46 per ciento. Las mejores
 

correlaciones con el ren',tminto s obtuvieron para no. de semillas y no.
 

de valnas/metro cuadrado. (CIAT)
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0488 
27718 GRAFSTROM JUNIOR, L.D. 1985. Foxtail in navy beans and wheat.
 
(Setaria viridis en frijol blanco y trigo). Ph.D. Thesis. Fargo, North 
Dakota State University. 105p. En., Sum. En., 90 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Deshierba. Herbicidas. Rendiamento. Componentes del 
rendimiento. Malezas. EE. UU. 

Se adelantaron e:pt. en el campo, invernadero, lab. y cAmara de crecimiento 
para determinar 1) el control de malezas y la reapuesta del trigo al 
propanil y MCPA; 2) la densidad de Setaria viridis y duraci6n de la 
competencia en frijol blanco sembrado a 2 anchos de hilera, con y sin 
cultivo; y 3) la absorci6n y translocac16n de fluazifop-C(14) on S. viridis 
seg6n la influencia del ambiente. La competencia durante tQda la estaci6n 
per parte de S. viridis a 6, 21, 64, 189 y 240 plantas/m de hilera 
disrinuy6 los rendimientos del frijol on 19, 26, 44, 65 y 76 per ciento 
cuando se cultiv6 on hileras espaciadas a 76 cm. S. viridis a raz6n de 
1200 plantas/metro cuadrado dininuy6 el rendimicnto de frijol blanco no
 
cultivado en 31, 51, 74 y 81 per ciento cuando so aplic6 setoxidim a las 3,
 
4, 5 y 6 soemanas despu~s de la emergencia del frijol blanco. El setoxidim
 
aplicado para el control de S. viridis 4 semanas despu-s de la emergencia 
del frijol blanco caus6 una disinuci6n on reindimiento del 59 per ciento en
 
comparaci6n con 29 per ciento cuando S. viridis se removi6 manualmente 4 
semanas desputs do la emorgencia del frijol blanco. La competencia por S.
 
viridis redujo el no. de vainas do frijol blanco/planta mrs que cualquier
 
otro componente del rendimiento. (FA (extracto)-CIAT) 

04189 
27482 JUNQUEIfiA NETTO, A.; REZENDE, P. M. DE; ALCANTARA, E.N. DE 1983. 
Influencia de herbicidas na producao de graos e no controle de plantas 
daninhas em cultura o feijao (P1haseolus vulgari. L. ). (Irfluencia de 
herbicida2 en el control de malezas y en el rendimiento del grano de 
frijol). Ciencia e Pritica 7(1) :23-37. Pt., Sum. Pt., En., 22 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Ierbicidas. Dersicrba. Rendimlento. Brasil. 

En 1980-81 se efectuaron 2 expt. para estudiar la influencia do herbicidas, 
aplicados -olos y en combinaci6n, en el control de malezas y on los 
rendimientofl en grano de frijol cv. Carioea en Lavras y Alfenas (Minas 
Gerais, Bra il) en tn latosol ferruginoso distr6fico y un latosol rojo 
oscuro, rep. La,; maleza:i nis comunes en el f rea fueron Brachiaria 
plantaginea, Portulaca oloracca, Aruiranthus spp. y Sida spp. El 
perdimetalin solo y oni coobinaci6n con linur6r. sostr6 un control superior 
al 80 ljor ciento. El cloramb6n solo y en mezcla con linur6n y pendimetalin 
+ EITC, mostr6 tambifn buen control de malezas en el expt. en Lavras. Con 
los tratamientos de clurambbn + linur6n, pendimetalln + linur6n, y 
cloram,.b6n, el rerdimiento on grano fue de 911, 93 y 90 per ciento, reso., en 
comparaci6n con el testiko desyerbado manuaimente on el exjt. en Lavras. 
Los tratairientos no afectaron la poblaci6n inicial y final ni la 
fitotoxicidad, con excepci6n do EPTC, el cual mostr6 alguna fitotoxicidad
 
en Lavras. (RA-CIAT) 

01490 
28043 KNAVEL, D.E.; IERRON, J.W. 1986. Response of vegetable crops to 
nitrogen rates in tillage systems with and without vetch and ryegrass.
 
(Respuesta do hortalizas a dosis do nitr6geno on sistemas de labranza con y 
sin Vicia villosa y Lolilum multiflorum). Journal of the American Society 
for lorticultural Science 111(4):502-507. En., Sum. En., 14 Ref. [Dept. of 
Horticulture & Landscape Architecture & Agronomy, Univ. of Kentucky, 
Lexington. KY 40546, USA] 
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Phaseolus vulgaris. Labranza. Cultivos de cobertura. Fertilizantes. N. 
Rendmiento. Deshierba. EE.UU. 

En 1982 y 1983 se sembraron en forma directa frijol arbustivo, maiz dulce y
 
calabaza y se transplantaron tomate y repollo para su estudio en diferentes
 
sistemas de lab anza y de cultivo cerca a Lexington (Kentucky, EE.UU.).
 
Los tratamientos culturales fueron la labranza conventional (LC), sin
 
labranza y sin cultivo de cobertura (SL - CC) y sin labranza con cultivo de
 
cobertura (SL + CC) de Vicia villosa en 1982 y Lolium multiflorum en 1983.
 
Las aplicaciones fracclonadas de N fueron 5r y 112 kg/ha en las parcelas
 
con LC y 0, 56 y 112 kg/ha en parcelas SL. La poblaci6n de plantas y los 
rendimierlos de frijol arbustivo y iralz dulce fueron superiores en las 
parcelas con LC en ambos alo3. La aplicaci6n de N1en cobertura lateral al 
frijol arbujtivo, malz dulce, calabaza y r'pollo en las parcelas SL- CC
 
aument6 linealmente los rerd mientoa en 1982. De los cultivos cultivados 
SL + CC solamente los rendimientos del frijol arbustivo y del repollo en 
1982 y de tomate verde en 1982 presentaron un aumento lineal por la 
aplicaci6n dt N en cobertura lateral. La aplicaci6n de N en cobertura 
lateral aument6 loo contenidos do N do todo:; Iob cultivos en forma lineal 
en 1982, pero no en 1983. El control de malezas fue excelente en maiz 
dulce con LC y satisfactorlo en las parcelas de los otros, oultivos con LC y 
SL - CC. Para los otros cultivos en las parcelas SL + CC, la mayor, parte 
del crecimiento de malezas y/o cultivos do cobertura fue el rebrote de V. 
villosa en 1982 y L. multiflorum en 1983 despubs de que se aplicaron 
productos quimicos para controlar las malezas. (FA (extracto)-CIAT) 

0491
 
28624 LYON, D.J. ; WILSON, R.G. 1986. Sensitivity of fieldbeans (Phaseolus 
vulgaris) to reduced rates of 2,14-D and dicamba. (Sensibilidad del frijol a 
las tasas reducidas de 2,4-D y dieamba). Weed Science 34(6):953-956. En., 

Sum. En., 12 Ref. [Dept. of Agronomy, Univ. of Nebraska, Scottsbluff, NE 
69361, USA] 

Pha-seolus vulgaris,. (erbcidars,. Frergeneia. Plintula. Florac16n. Formaci6n 
de vainas. Rendimiento. Scnillas. Germinaci6n. EE.UU. 

Se estudiaron los efectos de la sal do dimetilamina de dicamba y la sal 
dimetilamina de 2,4-D en frijol reat Northern Valley para evaluar los 
pelia'os poterciale.; de utilizar sto:s herbicidas en reas aledahas a 
cultlvos de frIjol. Se aplicaron dicamba y 2,4-D al frijol en 3 
pro~orciones diforontes (1.1, 11.2 y 112.5 g do i.a./ha) y duriante 4 etapas 
di fere rite- de erecimiento (jreemerncia, segunda hoja trifoliolada, 
floracifn temprana y formaci6n de vaina teprana). La aplicaci6n de 2,4-D 
en preemergencia o on la etapa de crecimiento do la segunda hoja 
trifoliolada no relujo el rerdirmiento de la semilla, no retard6 la madurez 
ni redujo la gerriinaci6n do sLmillas obtenidas de plantas tratadas. La 

1
aplicaci6n do dicamba 6 2, 1-D en dosis de 112.5 g/ha a frijol en la etapa 
de florac16n temprana o de formacifn de vaina temprana conzistemente redujo 
el rendimiento de semillas, retard6 la madurez y redujo el porcentaje de 
germinacifn. El frijol eyxhibt6 una sayor sensibilidad general a dicamba 
que a 2,14-1. (RA-CIAT) 

01492 
28615 MASCIANICA, M.P.; WILSON, H.P.; WALLEN, R.F.; IINES, T.E.; BELLINDER, 
RR. 1986. No-tillage :nap bean growth in wheat stubble of varied height.
 
(Crecimiento de habichuela sin labranza en rastrojo do trigo de diferentes 
alturas). Journal of the American Society for Horticultural Science
 
111(6):853-857. En., Sum. En., 18 Ref., Ii. [BASF Corporation. Chemical 
Division, Parsippany, NJ 07054, USA] 
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Phaseolus vulgaris. Habichuela. Labranza. Cobertura. Cosecha. Mecanizaci6n. 
EE. UU. 

Se sembr6 habichuela de tipo arbustivo con el motodo de no labranza en 
rastrojo de trigo de 8, 15, 23, 30 y 38 cm de altura para evaluar los 
efectos de la altura del rastrojo en la eficiencia de la cosecha mecnica 
de vainas, la morfologia de la planta y el rendimiento del componente de 
retoios. El crecimiento por elongaci6n del entrenudo basal, los 
rendimientos de tallos mAs hojas, los rendimientos de vainas, la eficiencia 
de la cosecha meciljica de vainas y la altura de la fijaci6n de vainas
 
basales estuvieron relaci-,smos en forma positiva lineal o curvilineal con 
la altura del rastrojo de trigo. La cantidad de vainaa perdidas durante la 
cosecha mecdnica se relacion6 negat '*nmente con la altura de la fjaci6n de 
vainas basales. La max. eficioncia de cosecha se encontr6 con alturas de 
rastrojo de 15-30 cm, y estos sistemas (e no labranza presentaron niveles 
do rendimiento de vainas cosechadas mecAricamente que igualaron o 
excedieron los del sistema de labranza conericional (arado, rastrillado 2 
veces). La mayor eficiencia de la cosecha ,VecAnicafue atribuida a una
 
mayor longitud del entrendo basal y al apoyo mecinico que dio el rastrojo 
de trigo a los retoos. (RA-CIAT) 

0493
 
28990 MBUGUA, G.W. 1986. Effects of plant density and phosphate levels on
 
growth, yield and yield components of field beans PI aseolus vulgaris L. 
(Efectos de la densidad do plantas y los niveles de fosfato en el
 
c.ecimiento, rendimionto y componentes del rendimlento del frijo). 
Phaseolus Beans Newsletter for Eastern Africa no.5:15-16. En. [National
 
Horticultural Research Station, Thika, Kenya] 

Phaseolus vulgaris. Densidad. Siembra. Fertilizantes. P. Area foliar.
 
Crecimiento. Nodulaci6n. Componentes del rendimiento. Rendimiento. Kenia.
 

So estudi6 el efecto de la densidad de poblaci6n y la fertilizaci6n 
fosfatada on frijol en 2 expt. realizados en Kabete, Kenia, en 1979 y 1980. 
Se emplearon 14 densidades de siembra (160,000, 250,000, 4114, 444 y 1,000,000 
plantas/ha) y 14dosis de superfosfato triple (0, 50, 100 y 150 kg/ha). La 
aplicaci6n de P increment6 el IAF, las tasas de crecimiento y de 
senescencia de la planta, y el no. y peso de los n6dulos. En 1980, el no.
 
de vainas/planta, de semlllas/vaina y el peso do 100 senillas tambi~n
 
fueron mayores en las plantas: fertilizadas que en las testigo. Hubo un 
inorcuento en rendimiento de semilla del 13 y 9 per ciento sobre el testigo 
en 1979 y 1980, resp., con el tratainiento de 15C kg de P/ha. Las 
diferencias on rendiwi,!nto entre tratamientos do P no fueron 
significativas; la dois de 50 kg/ha se consider6 como la mejor. Al
 
incrementar la poblaci6n de plantas se incrementaron la tasa de 
crecimiento, el rendimiento de MS. la tasa do senescencia y el no. de 
vainas/ha; sin embsrgo, una densidad superior a 160,000 plantas/ha no 
proporcion6 beneficios en ei rendimiento. Las interacciones fertilizante x
 
densidad do poblaci6n no fueron significativas. (CIAT)
 

0494 
27790 ?CLINA C., A. 1986. Efecto de la distancia entre surco sobre el 
rendimiento en grano y otros parimetros fisiol6gico3 de cuatro cultivares 
de frijol precoz (Phaseolus vulgaris L.). Tesis Ing.Agr. Palmira, 
Universidad Nacional de Colombia. 98p. Es., Sum. Es., En., 63 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Densidad. Siembra. Ilerdimiento. Componentes 
del rendimiento. Hateria seca. Follaje. Colombia.
 

En el primer semestre de 1985 se realiz6 un expt. en CIAT-Palmira para 
doterminar el eecto de la distancta entre surcos on el rendimiento y sus 
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componentes y en la produeci6n de MS en los cv. de frijol precoz BAT 41, 
XAN 145, GO 3807 y RAB 60. Se utilizaron las distancias entre surco de 60, 
45, 30 y 20 cm, manteniendo una densidad constante de 24 plantas/metro 

cuadrado; tambi6n se incluy6 un tratamiento exploratorio con una distancia 
entre surcos de 30 cm y una poblaci6n de 30 plartas/metro cuadrado. El 
rendimiento se increrent6 en 9.5 por ciento cuando se redujo el espa>.io 
entre surcos de 60 a 20 cm (2082 vs. 2300 kYg/ha); sin embargo, este aumento 

fue menor que i aumento ermontrado en la producci6n de MS a los 50 dias 

(18.2 por citnto) y en la cosecha 114.0 por ciento). La cobertura de 
follaje lleg6 a valores muy cercanos al 100 por ciento a los 44 dias y se 

present6 la tendencia a aumentar la cobertura de follaje con menores 

distancias entre surcos y mayores densidades de siembra. El no. de
 

vainas/metro cuadrado y de vainas/planta incrementaron con la disminuci6n 
en la distancia entre surcos, pero los otros componentes del rendimiento 
permanecieron relativamente constantes. Los tratamientos de distancia o 
densidad no afectaron el IAF a los 50 dias y el IC. El cv. GO 3807 present6 

las mayores tasas de aborto de semillas y de vainas; esto tambi6n se asoci6 

con un bajo IC. (HA)
 

01495 
28816 TRIPAT1II, S.S.; SINGH, P. P. 1986. The association of planting 
density and plant type in French bean (Phaseolus vulgaris). (La asociaci6n 
entre densidad de Eiembra y tipo de planta en habichuela). Experimental 

Agriculture 22(4):127-429. En., Sum. En., Es., 4 Ref. (Dept. of Agronomy, 

G.B. Pant Univ. of Agriculture & Technology, Pantnagar, 263 145, UP, India] 

Phascolus vulgarin. Habichuela. rensidad. Siembra. IlAbito de la planta. 

Rendimiento. Componentes del rendimiento. India.
 

Se estudi6 la interacci6n entre la densidad de sLiembra (10, 20, 30, 40 y 50 
plantas/metro cuadrado) y el tipo de planta en 5 var. de habichuela de 

hbitos de crecimiento contrastantes. Los cxpt. se llevaron a cabo en 
Pantnagar, India, durante las estaciones de invierno de 1980-81. La var. 
Rufus (semi-expandida) present6 los rejores rendimientos en todas las 
densidades y en aobs aTtos, seguida de la var. Conteider (arbustiva). El 
meJor comportamiento de la var. Rufus se debi6 al mayor no. de 

vainas/planta y mLyor peso de semillas/vaina. La mayoria de las var.
 

presentaron su mejor rendimiento a densidades de 30 plantas/metro 
cuadrado; sin embargo, la var. Contender prerent6 los mejores rendimientos 
a una densidad de 50 plantar/metro euadrado. (CIAT) 

O196 
28247 VALDES V., J.; VALDES S., M.A.; GARCIA, M.J. 1985. Inf 1uer ia de la 

densidad de poblaci6n sobre los .endimientos y sus principales componentes 
en el cultivo del frijol negro (variedad ICA-Pijao l~nea 32). Centro 
Agricola 12(1):117-126. Es., Sum. Es., En., 17 Ref. [Depto. Producci6n 

Vegetal, Facultad da Agronomia, Centro Universitario da Pinar del Rio,
 

Cuba)
 

Phaseolus vulgaris. Siembra. Densidad. Rendimiento. Componentes del 
rendimiento. Cuba.
 

Para determinar la 6ptima densidad da poblaci6n en el cultivo del frijol,
 

se evaluaron 7 tratamientos (100,000, 150,000, 200,000, 250,000, 300,000,
 

350,000 y 400,000 platitas/ha) durante 3 periodos, desde die. de 1981 a
 

marzo de 1983 en un suelo franco arenoso en el municipio de Pinar del Rio 

(Cuba). Se utiliz6 frijol negro var. ICA Pijao linea 32 d htbito de 

crecimiento tipo II. Se encontraron diferencias significativas para 
rendimiento. no. de vainas/planta, peso de granos/vaina y peso de 1000 
granos. Los mejores rendimientos se obtuvicron con las densidades de 
200,000 y 250,000 plantas/ha. (RA (extrac'o))
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O497 
28261 VANEGAS C., J.A. 1986. Plant density, row spacing and fertilizer
 
effects in weeded and unweeded stands of comrnon beans, Phaseolus vulgaris 
L. (Efectos de la densidad de siembra, espaciamiento entre hileras y
 
fertilizaci6n en cultivos do frijol sin mal'zaa y enmalezados). Uppsala, 
Swedish University of Agricultural Sciences. Department of Plant Husbandry. 
Report 160. 47p. En., Sum. En., 26 Ref., i1. 

Phaseolus vulgaris. Siembra. Densidad. Fertilizantcs. P. N1. Crecimiento. 
Deshierba. Rendimiento. Nicaragua. 

En 1983-85 on Carazo, Niparagua, se adelantaron 3 expt. multifactoriales 
frijol para investigar los efecton! de la densidad de siembra (50.000, 

100,000, 200, 000, 300,000 y 400,000 plantas/ha), el espaciamiento ent-q 
hileras (25, 50 y 75 cm) y la aplicaci6n de fertilizantes (0, 46, 92 y 184 
kg de P/ha y 70 kg de N/ha) en el crecimiento y rerdimiento do frijol, 
crecimiento de malezas y reducci6n del rendimiento causada por una 
poblaci6n norral de malezas. El rerdimiento de semilla de frijol en los 
cultivos ernalezados generalmento se redujo a niveles entre Ci 15-45 por 
ciento del de las poblaciones sin malezas. Ocurri6 gran variaciin entre
 
anos. La reducci6n del rendimiento diminuy6 significativamente al aumentar 
la densidad de siembra, on tanto que los efectos dal e.3paciamiento entre 
hileras y los niveles de fertilizaci6n on el efecto de reducci6n del 
rerndimiento por las malezas no fueron claros on cstos expt. La "afluencia 
de la densidad do Eicmbra en el rendimiento var'i6 con los otros 
tratamientos exptl. y con las cordiciones del aso/ostaci6n; sin embargo, 
los tipos de interacciones no estin totalmente claros .n estos expt. En 
prom., el rerdimiento bruto do semilla aumont6 al aumentar la densidad 
hasta el mayor rnvel de densidad probado en parclas tanto enalezadas como 
sin malezas. La aplicaci6n do F junto con H1generalment- caus6 un aumento 
tanto en el rendimiento de frijol eomo on el peso do mEezas. En prom., el 
rendimiento de cemilla do frfjo. en cultivos ermalezados y el peso Le las 
malezas do cultivos sin malezac aumentaron ha:sta el mayor nivel do P 
utilizado. El no. de somillas/vaina, el poeo prom. de semillas y el IC
 
coparativamentc presentaron poca variaci6n. Lan diferencias mAs claras 
fueron entre las parselas eraliza'ss y las sin malezas. (RA (extracto)-
CIAT)
 

0498
 
28061 WAHAB, 1.N.J. ; DABBS, D. H. ; BAKER, R.J. 1986. Effects of planting 
density and design on pod yield of bush snap bean (Phaseolus vulgaris L.). 
(Efectos de la densidad y diseho do siembra on el rendimiento do vainas de 
habic,,uela arbustiva). Canadian Journal of Plant Science 66(3) :669-675.
 
En., 2ir. En., Fr., lb Ref. [Regiona- Agricultural Research Center, 
Banarawela, Sri Lanka] 

Phaseolus vulgariE. Siembra. Densidad. Disejos experimentales. Rerdiimiento. 
Habichuela. Canad6.
 

Debido al interts en maximizar la producei6n/unidad do Area on r giones 
donde el recurso de tierra es escaso, se utilizaron ensayos repetidos en 
1980 y 1981 en la U. de Saskatchewan (Canada), para medir los efectos de la 
densidad (16-116 plantas/metro cuadrado) y el diseo de siembra en el
 
rerdimiento de vainas do hablchuela arbustiva cv. Harvester. Se emplearon 
3 disehos de siembra: a) hileras convencionales con un esoaciamiento entre
 
plantaa de 5 cm y epaciamientos entre hileras de 20, 45, 0 y 125 cm; b) 
disecos cuadrados con espaciamientos entre plantas y entre Lileras do 10, 
15, 20 y 25 cm; y c) cise75os triangulares con plantas culocadas a 
distancias iguales de 10, 15, 20 y 25 cm do cada una de sus 6 plantas
 
vecinas. En los 3 disehos de siembra, las maycres densidades (hasta 116 
plantas/metro cuadrado) dieron los mayores rendimientos de vainas/unidad de
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Area. Excepto por la menor respuesta en el diseho cuadrado en 1981, los 
aumentos en rendimiento por los aumentos en la densidad fueron imilares 
pare todos los divehos en ambos aios. Los rendimientos de vainas no 
difirieron de un diseTio a otro en 1980. En 1981, el dise7 o triangular dio 
el rendimiento prom. mis alto y el diseio en hileras, el rendimiento prom. 
mds bajo. Los resultados confirman observaciones de ventajas en rendimiento 
en disehos de siembra que utilizan espaciamrentos iguales en todas las 
direcciones. (RA-ClAT)
 

0499
 
27791 WESTON, L.A.; PUTNAM, A.R. 1985. inhibition of rowth, nodulation,
 
and nitrogen fixation of legumes by quackgrass. (Irihibici6n del
 
crecimiento, la nodulaci6n y !a fijaci6n do N on legumijosas por Agrophyron 
repens). Crop Science 25(3):561-565. En., Sum. En., 25 Ref. [Dept. of 
Ho ticalture, Michigan State Univ., East Lansiing, MI 4882- USA] 

Phaseolus vulgaris. Malezas. Hodulaci6n. Crecimierito. Fijaci6n de 
nitr6geno. Habichuela. Herbicidas. EE.UU.
 

Se determin6 la posibilidad de inhibici6n do la nodulaci{n, la fijaci6n de 
N2 y el crecilmiento do leguminosas en prosenica do Agropi*yron repens viva o 
tratada con herbicida. Se cultivason soya, frijol blanco y habichuela en 
expt. de invernadero y campo en A. repens vivo o muerto. Las., leguminosas 
inoculadas se nembraron en los siguientes tratamientos: 1) pasturas vivas 
de A. repens gradualmente guadaEadas; 2) pasturas do A. repens tratadas 
con glifosato; 3) suelo do paturas do A. repons del cual soe removi6 el 
material vegetal mediante zaranda o rastrillo; y 4) un suelo testigo de 
tipo y estructura fisica similar, libre do infestaci6n per A. repens. Las 
leguminosas cul tivadas en el tratmie ltc 1 on invernadero y on el campo 
presentaron mcr - no. do n6dulos, peso f sco de n6duio-s y fijaci6n de N2 
en comparaci6n -n las cultivadas en cordiciones s milaros coo los 
tratamien~os 3 y 14. El peso de brOtes y raices tambiti; di:srinuy6 
significativamente -,n el invernader-o y on el campc cuando las legumi osas 
se cultivaron en el tratamiento 1. En ruohos caoos, la nodulaci6n y el 
crecimiento do las leguminosan dlsainuyeron en el tratamiento 2 on 
comparaci6n con los' tratamientos 3 y 4. Las disminuciones en el 
crecimiento y la nodulacl6n do las lc,7uminosas- on presernia de A. repens se 
le puede atribir - efectos alelcquimicos. (FA (extracto)-CAT) Vbase 
ademis 0389 3q57 01458 0501 0502 0504 0507 0508 0510 0511 0512 
0513 0521 0527 0529 0558 0571 0648 

D03 Sistomas de Cultivon: Cultivo.s Asociado.s y Rotaci6n do Cultivos 

0500 

28238 BARRETO, A. C. ; SE4PA, J. E.S. 1986. Comportamerto das culturas de 
milho e feijao (Phaseolus vulagj'in L. ) no, ;lst,;os do cultivo isolado e 
consorciado, sob o efeito da adubaeao fosfatada. (Comportamiento do los 
cultivos do malz y frijol er los ,istrras de monocultivo y en asociaci6n y 
efecto de la fertilizael6n fofatada). Aracoaju-SE, Pra;il, Fmpresa 
Brasileira de Pesquirsa Agropecuwria, Centro NaciorLI de Pe:quisa de Coco. 
Comunicado T6cnico no.20. 9p. Pt., 11. [Centro Naciciil do Pequira de 
Coco, Caixa Postal 14, 149.000 Aracaju-'E, Pra:ill 

Phaseolus vulgariri. Cultivos a:sociados. Zea mays-. Fertilizantes. P. 
Rendimiento. Componentes del rendimento. Bra:;il. 

Se realizaron 3 expt. en Poco Verde (Sergipe, Brasil) en un Cambisol 
Eutr6fico, para comparar, on la mI.ma (roca, l comportamiento de los 
eultivos de frijol (cv. IEA 711/19) y maz on monocultivo y en asociaci6n y 
determinar la mejor dosis de P como fertiliz nte. Sc utiliz6 un diseho 
exptl. de bloques al azar con 3 repeticiones y aplicaciones de 0, 100, 200 
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y 300 kg de P/ha, aplicado al voleo o en el surco. Se compararon los 2 
sistemas (monocultivo y en asociaci6n) mediante la RET. El rendimiento del 
frijol en asociaci6n fue inferior al esperado; esto se asoci6 con la menor 
producci6n de vainas/planta. El frijol en asociaci6n present6 una RET entre 
29-47 por ciento de la que present6 en monocultivo, en los diferentes 
niveles de P. La habilidad competitiva del frijol y el maiz es la misma en
 
los 2 sistemas. Se sugiere la posible utilizaci6n de una dosis 6nica que
 
satisfaga los 2 cultivos. (CIAT)
 

0501
 
28637 DAVIS, J.H.C.; WOOLLEY, J.N.; MORENO, R.A. 1986. Multiple cropping
with legumes and starchy roots. (Cultivos mdItiples con leguminosas y
raicos amiltceza). In Francis, C.A., ed. Multiple cropping cystems. New
 
York, MacMillan Publishing. pp.133-160. En., 102 Ref., I].
 

Phaseolu3 vulgaris. Cultivos asociados. Zea mays. Manihot esculenta. 
Ipomoea batatas. Cultivares indeterminados. Frijol trepador. Siembra. 
Densidad. Fertilizantes. Registru dei tiempo. Deshierba. Colombia. 

Se tratan diferentes aspectos de las asoeiaciones de cultivos mAs 
importantes, con tnfasis en los cultivos mltiples de leguminosas con 
cereales (siendo frijol/malz la mns eomln): caracteristicas do la planta,
diferenias en maduraci6n. arquitectura de la planta, manejo de 
ofermedades y plagas, manejo de la densidad y del arreglo espacial,

ff.rtilizaci6n, fechas de siembra relativas y control de malezas. En 
relaci6n con los cultivos mfltiples de raises con leguminosas, figuran 
algunas observaciones sobre las a.sociacione5 yuca/frijol y batata 
dulce/frijol. Se mencionan ejemplos prScticos y resultados obtenidos de la 
investigaci6n en cultivos mnltiples y la investigaci6n a nivel do fira. Se 
concluye quo el mejoramiento por selecci6n se puede llevar a cabo no solo
 
en monocultivos sino en sistemas de cultivos mI6ltiples y que entre mayor 
sea la 
diversLidad de los cultivos m~ltiples, renor serA la probabilidad de 
que ocurran ptrdidas en la cosecha. Finalmente, so espera lograr avances 
mediante el involucramiento creciente de los agricultores para desarrollar 
y adaptar nuevas tecnologias. (CIAT) 

0502
 
28268 DAVIS, J.H.C. 1983. Metodologia de la investigaci6n aplicada a la
 
asociaci6n frijol-maiz. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura

Tropical. 12p. Es., 4 Ref., 
I. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

PLhseolus vulgaris. Frijol voluble. Cultivares. Densidad. Siembra. Cultivos
 
asociados. Zea mays. Dise7o experimental. Rendimiento. Colombia. 

En CIAT-Palmira se efecuaron 3 ensayos para cuantificar el efecto de los 
bordes de parcelas y el tama~o de la parecla (til en frijol. El primer 
ensayo (sembrado en occ. de 1977) e.tudi6 1) el efecto do competencia de 36 
var. do frijol vol.uble asociadas co i ualz ICA H-210 en pa.'celas adyacentes 
y 2) el efecto de las calles en los bordes de parcelas. El Area de parcela
cosechada fue directamente proporcisNal al valr de la prueba F para el 
efecto de var. e inversamente proporcional al C.V. No fue significativo el 
efecto de los bordes laterales. La ;'ar. influy6 en el efecto de bordes de 
cabecera para 2 y 4 camas. El aprovechamiento de In luz no fue igual en 
todas laz var. Los rendimientos de las var. de frijol mAs roduotivas 
fueron menos sobreestimados cuando sa incluyeron los bordes de cabecera. 
El ensayo 2 se sembr6 con 3 rcppticiones, utilizando la var. de frijol
voluble P589 y maiz ICA 11-207- El ensayo 3 tuvo 4 repeticiones con la misma 
var. do frijol asociade con rniz ICA H-210. Los resultados del ensayo 2 
demuestran un efecto min. de hordes de 2 m, con mayor efecto para la 
asociaci6n quo los monocultivos. El frijol en asociaci6n sirvi6 como 
anclaje al maiz, roduciendo asl el volcamiento. Se eoncluye que no habia
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necesidad de dejar bordes laterales entre parcelas, puesto que no hubo 
efecto significativo de competencia entre parcelas adyacentes. Existi6 un 
notorio efecto de los bordes de cabecera, no uniforme para tolas las var. 
Para el frijol voluble asociado con aaiz se requiere de una parcela 6til do 
aprox. 11 metros cuadrados para detectar diferencias significativas del 24 
por ciento sobre el prom., con 3 repeticiones. Se describen y comparan 
varios mdtodos de cuantificaci6n del sistema asociado en conjunto y en 
relaci6n con el monocultivo de cada componente. Se incluyen cuadros y 
figuras que ilustran los resultados exptl. (CIAT)
 

0503 
27479 EDJE, O.T. 1983. Effects of tassel removal and defoliation of maize 
on yield of maize and bean grown on monoculture and in association. 
(Efectos de la remoci6n de la espiguilla y la defoliaci6n de malz en el 
rendimiento de maiz y frijol cultivados en monocultivo y en asoclaci6n). 
Research Bulletin of Bunda Cullege of Agriculture 12:69-85. En., Sum. En., 
10 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Zea mays. Defoliaci6n. Rendimiento. 
Malawi. 

Se cultiv6 malz var. M112 y frijol var. 1499/5 en monocultivo y en 
asociaci6n, en Bunda College of Agriculture (Malawi) durante la estaci6n de 
cultivo de 1982-83. Se someti6 el maiz en monocultivo o en asociaci6n a 
tratamientos de remoci6n de espiguilla y de defoliaci6n. Los tratamientos 
fueron 1) testigo, 2) resoci6n de espiguilla 6nicamente, 3) remoci6n de 
espiguilla y de 2 hojas y 4) remoci6n de espiguilla y de 4 hojas. Las 
Areas foliares defo-liadas, promediadas en los sistemas de cultivo, para 
los trata-mientos 3 y 4 fueron de 6663 y 22,400 centlmetros cuadrados, 
resp. Se calcul6 la MS total de los tratamientos 2, 3 y 4 y se encontr6 
que era suficiente para alimentar 1 unidad de ganado de 454 kg por 27.6, 
36.1 y 71.8 dias, reap. La remocifn do espiguilla aument6 el rerdimiento 
de semilla en el malz en monocultivo en un 13.7 por ciento en relaci6n con 
el testigo. Los tratamientos 3 y 4 no tuvieron efecto significativo en el 
malz en monocl-tivo. Los potenclales fotosint~ticos relativos de los 
trata-mientos 3 y 4 fueron de 100.8 y 86.8, resp. (RA (extracto)-CIAT) 

0504
 
27429 FLOREZ 0., G.; MUNOZA., R.; ARIAS F., 0. 1984. Evaluaci6n del 
sistema de yuca (Manihot esculenta Crantz) intercalada con maiz (Zea maiz
 
L.) y frijol (Phaseolus vulgaris L.) en clima medic. Revista ICA 19(3):301
306. Es., Sum. Es., En., 11 Ref., Il. (Inst. Colombiano Agropecuario, 
Apartado A6reo 51764, Medellin, Colombia) 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Zea mays. Frijol arbustivo. Frijol
 
trepador. Siembra. Dersidad. Rerdimiento. Ingresos. Colombia.
 

En la Estaci6n de Investi ;aci6n Exptl. Tulio Ospina (Medellin, Colombia) se 
evalu6 el comportamiento de 6 3istemas diferentes de cultivos intercalados
 
de yucea, maiz y frijol arbustivo y trepador. Los cultivos intercalados
 
fueron: 1) yuca/malz (1 hllera), 21,000 plantas/ha; 2) yuc/frijol
 
arbustivo (2 hileras), 70,000 plantas/ha; 3) yuca/malz (1 hilera) mAs
 
frijol arbustivo (2 hileras), 21,000 y '10,000 plantas/ha; 4) yuca/malz (1 
hilera) mAs 14,000 plantas de frijol trepador/ha asociadas con maiz; 5) el 
sistema 2 sembrado 2 veces durante el ciolo de crecimiento de la yuca; y 6) 
sistemas 4 y 2 combinados. El rendimiento prom. de yuca de los 6 cultivos
 
intercalados (33.3 t/ha) se compar6 favorab-emente con los de yuca en 
monocultivo (30.6 t/ha); esta diferencia no fue estadisticamente
 
significativa. El rendimiento de maiz intercalado con yuca disminuy6 en 36 
por ciento y, de manra similar, el del frijol arbustivo se reduJo En 30 
por clento. El IET de 2.10 (prom. de los 6 sistemas) y el ingreso neto 
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fueron slmilares o mayores que los obtenidos para yuea en monocultivo. Los 
resultados indicaron que el frijol arbustivo y maiz a las poblaciones y en 
los sistemas estudiados representan buenas asociaciones para mejorar la 
productividad de 1i yuca en la zona de dlima medlo de Colombia (1200-1800
m.s.n.m.). (RA (-ozt,,cto)-CIAT) 

0505
 
28267 GARCIA, S.; DAVIS, J.H.C. 1983. Principios bdsicos de la asociaci6n
 
de cultivcs. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
9p. Es., 9 Ref.
 

Phaseolus vulgari:3. Cultivos asociados. Zea mays. Cultivoo de relevo.
 
Frijol arbustivo. Frijol trepador. Colombia.
 

Se analiza la importancia de la asociaci6n do cultivos tradicionales en el 
tr6pico, con menci6n de estadisticas que enfatizan la importancia de este 
sistema de cultivo a nivel mundial. Se definen los ttrminos que dencriben 
los sistemas de cultivos m6ltiples: secuenciales (dobles, triples, 
cu.druples y de noca), asociados (mixtos, intercaladcs, en fajas y de 
relevo), unicult:.vo (monocultivo), rotac16n, patr6rn do cu]tivos y sintema 
de cultivos. Se dan ejemplos de asocinciones con frijol en Am6rica Latina y 
se analizan brevmente los factores fundamentales tales c-mo: fisiol6gicos,
 
agron6micos, ge tticos, patol6gicos, entomol6gicos, ecor.6micos, nutritivos 
y culturales. Se ooncluyr que es neocesarlo recoger toda la informaci6n 
disponible ante de fijar prioridaden; el programa de investigaci6n debe 
mantener una permanente y estrecha comunicaci6n con lon agricultores para 
asegurar un enfoque prActico de la inventigaci6n y evaluar la n. va 
tenologia pars determirnr su efectividad. (CIAT)
 

0506 
28281 HOLGUIN A., 0. ; LOPEZ G., D.L. ; DAVIS, J.H.C. 1985. Selecci6n 
simult~nea parz. rerdimientos en malz (Zea mays) y frijol (Phaseolus 
vulgaris) en goneraciones segregant, s F5. Acta Agron6mica 35(2) :7-19. Es., 
Sum. Es., En., 5 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Zea mayL. Ferxiimiento. Componente3 
del rendimiento. Seleccifn. Genotipos. HMbito de la planta. Colombia. 

En CIAT se ewluaron genotipos de frijol de gran diversidad (rendimiento, 
color y tamaho del grano) correopondientes a 3 hibitos de crecimiento en 
monocultivo y en asoeiaci6n con 3 var. de maiz pars zelecciorvir por 
rendimiento materiales Iara este tipo do asociacifn. En frijol "o midieron 
las variables no. de nudo en cl tallo principal, no. de valnas/planta, 
peso de 100 s,:nillas y rendimiento. El sintema de .iembra do frijol infli.y6 
en el rendimiento, no. de vainan, no. do semillas/vaina y peso de ICO 
semillas. Pars los hibitos do crecimiento exinte una correlaci6n altanente 
significativa entre los componentes del rundimiento do la generaci6n 
siguiente y la anterior. (CIAT)
 

0507 
28607 KOPPEL C.. N. ; ARAYA V., R. ; GONZALEZ M., W. 1986. Poblaciones y 
sistemas de siembra dc frijol comsn (Phaneolus vulgaris L.) asociado con 
malz (Zea mays L.). Boletin Ttcnico de la Estac16n Experimental Fabio 
Baudrit 19(2):18-27. Es., Sum. En., Es., 21 Ref.. Ii. 

Phaseolus Nulgaris. Cultivos asociados. Zea mays. Siembra. Densidad. 
Cultivares. Costos. Rendimiento. Costa Rica. 

En Grecia (Alajuola, Costa Rica), se evaluaron 3 poblaciones de frijol
 
(100,000, 200,000 y 300,000 plantas/ha) y 2 sistemas de siembra er 
asociaci6n con maiz (una hilera de frijol entre 2 de maiz; frijol en la 
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misma hilera de maiz). Se utilizaron los cv. de frijol Brunca y Huetar, y 
maiz Tuxpebo; este ,ltimo se sembr6 a 1 m entre hileras y a 2 plantas/sitio 
espaciadas 50 cm entre si. La siembra de ambas especies fue 2imultnea. Los 
2 cv. de frijol en 1ha 2 sistemas de siembra y 3 dersidade!i no afectaron 
significativamente los rendimientos del maiz. El faistema de siembra si 
afect6 la altura de la planta do nalz. El cv. Brunca fue mas prcductivo que 
Huetar. Los costos du producci6n fueron mayores en el nistema de frijol 
sembrado entre hMleras de maiz y t-imayor margen bruto se obtuvo &i sembrar 
Brunca a 200, OOj plantas/ha en la miusma hilera del maiz. (RA) 

050b 
27792 LECLEZIO, M.F.A.; LEA, J.D.; .OMEIRLY, P.F. 19811. Intercropping of 
beans (Phaneolus vuliarii L. ) and £-uar-cane: the effect of inter-specific 
competition on the growth of Pl1ant cane-. (Cul tivo rterealado do frijol y 
caa de azscar: el efecto de la copuctencia inturespcolfica en el 
crecimiento de Ia caFa). South African Journal cf Plant and Soil 2(2) :59
66. En., Sum. Er., Af., 24 Ref., I1. [South African Sugar Association 
Experiment Station. lount E:Eecocmb 14300, Reublic of South Africa] 

Phaseolu. vuigurin. Cultivo- ojociadcs. .accLaruri officirrrum. 
Precipitaci6n. Requerlmientcs hdricur;. iundimhit rto. Denjidad. Siembra. 
Sud&frica. 

Se irvosti-rrcr durante L or; tlcicnUL 10:; .fect o:0cCffMstitivos del frijol 
intercalado en vI crc iP icnto, du r;;rrci!u d. trotatr y iendimiento de la 
caha de az~car en la: r(giono nteriorvt do la costa subhCeda do Natal 
(Repblica do fudfri'a). En tl iti. itrlodo la ;rcipitaci6n fue 
excepetonal.ente baljay el cult vo intvrcalado re:dujo la emergencia de 
brotes, el 5ra flidr y i iJucCi6n de M1 de la caha de aucar. e 
midieron poterciae:r; hldrico. de' -utlo y de 1;: hojas mAr. bajo en los 
tratamientos irtorculado El frlj(" parci6 'er cl competidor mrs fuerte y 
produjo hasta 40 kj!/ha. FnrCi curd o porlodo la precipitaci6n fue 
favorable y la ontvr!'erca t rott:; fNe cur rolifera on los tratamientos 
intercalados. E:to, (ccr binado con un nuycr grado 0e rortalidad de brotes 
en el Monocultivo dui'att 1 c tou y el irvierno anteriores, compensaron la 
reducida produccien orS intercaiado; durante elde un io.;trMtLrentoL 
primer verano. La di:pncrtiid,d de humedad del s:ueo fe el factor 
principal que afoct6 la r ut de 1 planta al cultivo intercalado. (RA-
CIAT) cat D03 

0509 
28059 1.ECIETT, G.F. ; WF' ITEPhAI,1D.T. 1986. Effect of corn, sugarbeets, 
and fa] low on z1 tr avcilati lity to :iuisoqucnt crops. (Efecto del maiz, 
remolacha azuoarora y barbt cho en ir di -ponibilidad de zinc para cultivos 
posteriore). Soil Science Society f"America Journal 50() :963-968. En., 
Sum. En., 17 Re'., 1I. [Snake River Conervation Research Center, United 
States Dept. of Agriculture, Agricultural Research Service, Kimberly, ID 
83341, USA] 

Phaseolur vulgaris. Cultivos de rotacl6n. Defliciencia de minerales. Zn. 
Absorcifn de nutrimentos-. Contenido de minerales. EE.UU. 

Se dcterininaron los efectos del barbecho, remolacha azucarera y malz en la 
dispordbilidad de Zn para cultivos poiteriore cultivados en un suelo 
franco liDmeso Portneuf cerca de Kimberly (Idaho, EE.UU.). Todas las 
plantas de frijol fucion deficientes en Zn cuando so ciltivaron despu~s del 
barbecho o rcoolacha azucarora, pero no despu6s do malz o donde so aplic6 
Zn. La conen. prom. de Zn en frijol (estado de desarrollo vegetativo, V3) 
desputs del malz fue de 20.5 mg/kg en comparaci6n con 12.5 mg/kg despu~s 
del barbecho o remolacha azucarera sin fertllizaci6n con Zn. La absorci6n 
prom. do Zn por el frijol (V3) despu~s del malz foe de 1.3 g/ha en 
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comparacifn con 0.6 g/ha desputs del barbecho o remolacha azucarera sin 
fertilizaci6n con Zn. La absorci6n de Zn despu6s del maiz fue incluso mayor 
que cuando se le habia aplicado 11.2 kg de Zn/ha al barbecho o a la
 
renolacha azucarera (1.3 vs. 0.9 g de Zn/ha). La mayor disponibilidad de 
Zn despu6s del malz persisti6 durante la ertaci6n de crecJmiento hasta un 
segundo cultivo de frijol, aunque a un manor nivel. Ocurrieron tendencias 
similares con papa y maiz dulce. El Zn extractable del sulo 'on Acido 
dietilentriaminopentaac6tico no fue slgnificat-vamente diferente despu~s 
del barbecho, remolacha azucarer;, o maiz. Estos resultados indican que la

deficiencia do Zn on eultivos se.. ode aliviar o prevenir 
dependierrio del cultivo anterior, y quo lo- "actores no medidos mediante el 
Apido dietllentriamlnopentaaetio pueden influi- significativamente en la 
disponibilidad de Zn. (RA (extracto)-CIAT)
 

0510 
28240 MBUYA, O.S. 1986. Effective number of bean (Pha;eolu, vulgaris L.) 
plants per hill in as;sociation with maize. 0N1mero efectivo de plantas de 
frijol por sitio de niembra para la as:oclaclin con maiz). Moshi, 1'anzania 
Agricultural Research Organizaticn. Lyamungu Research Institute. 6p. En., 6 
Ref. Paper pres;ented at the Pear, Research Workshop in Tanzania at Sokoine 
University of Agriculture, 5th., Horogoro, Tanzania, 1986. [Tanzania 
Agricultural Researeh Or'-ani'ation, Lyamurgu Research Intitute, P.O. Box 
3004, Hoshi, Tarzaraa] 

Phaaeolus vulgaris:. Cultivos a. (,ciadoa. Zea ray'. Cultivares. fiembra. 
Densidad. Rendimierto. Ccmjonciettc:; del rendimlento. Tanzanila. 

Se llev6 a cabo un en!-,yo de caine en Lambe, £anrzania, dunante la estaci6n 
de lluvias larg: de 196, pLta detertirir C1ino. de cl las de 
frijol/sitio ms adecurda 'ectra nparta!; ci en aociacift. ma iz, sin
 
afectar los rendirmitnto:o de armtc cultivos. Le evaluarr, 2 cv. do frijol

(Lyacur4pu 85 Racal tn mcnocultivu y en aacciaci6n con malz cv. H
y ted) 
632, en dis'eo du parcola, dividida-, cor; 4 blxques'. El frijol solo se 
sembr6 a uns di: taricia de 50 x 2") em, colocardo 2 nemillao/si tio; en la 
asociaci6n con malz, -v : enbr6 el frdjel a 75 x 7 cm, 75 x 1'4 ec y 75 x 21 
cm, colocando 1, 2 y 3 sc.illcistic, ras-p. El frijol produJo un mayor 
rendimientc en monoeultivo queen ia a:iociacifn con maiz; sin embargo, no 
hubo difereroia.:. s gnificativas en el rerdimlento (1 = 0.05) entre el no. 
de plantas/sitio derntro del cv. en el cultivo asociado. Teniendo en cuenta 
los componente:; del rerJdimiento, loi rerdimientosi del frijol en monocutivo 
fueron supei oren a losJobteridos pcr Io:;cultlvos asociados debido 
(nicamente al no. significativamente mayor de vainas/planta en el primero 
(P = 0.05). (CIAT) 

0511
 
28012 [JLIDO T., J.I.; MORENO M., J.D. 1986. La asociaci6n maiz por frijol
 
en chima frio. ICA Informa 20(l):24-28. Es., 4 Ref., II.
 

Phaseolus vulgaric. Cultivon anrviados. Zea mays. Siembra. Registro del
 
tiempo. Cultivares. Densidad. De:hierba. Rendimiento. Colombia.
 

!3 presentan re:ultados obteridos en diferentes ensayos llCvados a cabo en 
centros exptl. del Instituto Colombiano Agropecuario y a nivel do finca en 
lo depto. de Cundinamarca y Loyac6 (Colombia), durante los a~os 1981, 
1982, 1983 y 19811.Se intenta desarrollar ura tecnologia apropiada para el 
manejo del s;istura do cultivo asociado maiz/frijol, ofreciernio una 
alternativa para mejorar los rendlmiento y aumentar la eficiencia del use
 
de la tierra. Se indican aspectos sobre 6pocas de siembra, var., densidad
 
de poblaci6n, manejo de malezas (6poca critica do competencia y control
 
manual de malezas), fertilizaciin y anpecton econ6micos. (CIAT)
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0512 
28092 RAMALHO, H.A.P.; TEIXEIRA, A.L.S. 1983. Mecanizacao do milho a feijao 
consorciados. (Mecanizaci6n de la asociaci6n maiz-frijol). In Empresa 
Brasileira de Penquisa Agropecu~ria. Centra Nacional de Pesquisa de Milho e 
Sorgo. Mecanizacao na Cultura do milho utilizando a tracao animal. Sete 
Lagoas-MG, Brasil. Circular tbcnica no.09. pp.87-103. Pt., 9 Ref., Il. 
[Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuAria, Centro Nacional de Pesquisa 
de Milho e Sorgo, Caixa Postal 151, 35.700 Sete Lagoas-MG, Brasil] 

Phaseolus vulV ris. Cultivos asociados. Zea mays. Mecanizaci6n. Cultivo. 
Brasil. 

Se analizan algunos aspectca de la mccanizaci6n en la asociaci6n maiz

frijol en el Eatado do Minas Gerais, Brasil, con 6nfasis en la utilizaci6n
 

de la tracc16n animal en lan poquotan fincas en donde prodomia onto 
sistema de cultivo. (CIAT)
 

0513
 
28606 RAMIREZ Q.. I.M.; ARAYA V., R. 1986. Evaluaci6n de cultivares y 
densidades do siembra en frijol (Phaneolus vulgaris L.) bajo el sistema 

tapado en Valverde Vega. Boletin T6cnico de Ia Estaci6r, Experimental Fabie 
Baudrit 19(2):1-9. Es., Sum. En., Es., 10 Rof. 

Phaseolus vulgariz. Cultivaren. Densidad. Siembra. Sistema tapado.
 
Rendimiento. Costa Rica.
 

Se evalu6 el comportamiento do var. mejoradas de frijol y el efecto do
 

densidades de -iembra bajo el si:tema tapado on 2 expt. on Valverde Vega, 

Costa Rico: en el primero se sembraron 22 cv. a una dennidad de 200,000 
seillas/ha y en el segundo se scleccionaron 11 cv. del primer ensayo y so 
sembraron a dennidades de 200,000, 300,000 y 400,000 s~illas/ha. En ambos 
ensayos se nimul6 el sintema tapado, consistente en cortar y picar las 

malezas presentes en el terreno; so marcaron las parcelas de 2 x 2 m y se 
distribuy6 la seilla bajo la cobertura formada par la maleza cortada. No 
se fertiliz6 ni se controlaron enfremedades o walezas, por no ser prActicas 

comunes on este sistema. Se observ6 Ln electo lineal positivo de las 
denidader de siemb,'a on la producci6n. En ambos ensayos y en todos los 
tratamienton hub un prom. de reducci6n de plantas del 62 par ciento en el 
momento de la conecha, en relaci6n con el no. do semillas sembradas. Varios 
cv. criollos no completaron su ciclo productivo debido a una posible 
respuesta diferencial a las condiciones del microclima imperantes en esta 
zona. Los cv. NAG-58, RAO-4. NAG-77 y NAG-81 fueron los mAs productivos en 

el primer ennayo, y en el negundo los de mayor productividad fueron Criollo 
Rojo y NAG-77. (IRA) 

0514
 

28636 RAO, M.R. 1986. Cereals in multiple cropping. (Los cereales en los 
cultivos mltiples). In Francis, C.A., ed. Multiple cropping systems. New 
York, MacMillan Publishing. pp.96-132. En., 138 Ref., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivoa anociados. Zea mays.
 

So presenta una revisi<n de literatura sobre varios aspectoas relacionados 
con el manejo a, cereales on si,temas do cultivos mltiples (poblaci6n de 
plantas y disposici6n de las hilerag, 6poca de siembra, fertilizaci6n. 
labranza cero o min., tiembra en relevo y soqueo) para mejorar 
rendimientoan. So descri an algunas caracterinticas generales del sisteca do 
cultivo maiz/frijol quo predomina en Am6rica Central y Sur y en partes del 
este do Africa. En relac16n con el rumbo de la investigaci6n, se seiala que 
6sta debe concentrarse on desarrollar un conjunto de opciones de sistemas 
de cultivos pare que el agricultor esooja el ma adecuado segn su 
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situaci6n socioecon6mica y las condiciones agroecol6gicas. Igualmente se 
dentaca la importancia de determinar los otetivos de mejoramiento para 
desarrollar genotipos adecuados para los dlstintos siatemas de cultivo. 
(CIAT) 

0515 
28250 ROSSET, P.M.; VANDERMEER, J. CANO P.. M. ; VARRELA, G.; SNOOK, ;.. 
HELLPAP, C. 1985. El frijol como cultivo trampa para el combate de 
Spodoptera sunla Guen6e (Lepidoptera: Noctuidae) on plAntulas de tomato. 
Agroncoila Cnstarricense 9(l):99-102. Es., Suw. Es., Er.. 17 Ref. [Division 
of Biological Sciences, Univ. of Michigan, Ann Arbor, MI 48lo9, USA] 

Ph-3eolus vulgaris. Cultivos asociados. Lycopersicum esculentum. Control de 
inbctos. EE.IUU. 

Se info.ma sobre el use potential de plfntulas de frijol como eultivo
 
trampa para proteger las plintulas de tomate contra el ataque do Spodoptera 
aunia. En un expt. en el qu se compar6 el ataque del insecto en tomate en 
monocultivo con el ataque en policultivos de tomate y frijol, ve 
encontraron 20 veces mzs larvas de S. sunia en plAntulas de towate on 
monocultivo quo en las del policultivo (3.8/100 plantas vs. 0.2/100 
plantas, P monor quo 0.05). Adamts, se encontr6 un nivel de ataque 
significatvamente mayor on plAntulas de frijol on policultivo que n las 
de tomate (7.3/100 plantas, P manor quo 0.0001), indicando una fuerte 
preferencia per el frijol. Aumque no se cuantific6 el daho, oe observ6 quo 
las plintulas de tomate so defoliaron totalmente on el monoeculti/o, 
mientras que en el cultivo mixto no mostraron ning~n daSo. En contraste, 
las plAntulas de frijol aparentemento toleraron el ataque, quiztis por Ia 
cantidad relativacente mayor do follaJe on ente estado de desarrollo. Per 
tanto, el frijol se desempeo5 aparenteonte come cultivo trampa oectivo, 
proteglendo el tomato contra el ataque de S~odoptera. Aunque estos 
resultados son preliminares, si se eon:iideran junto con otros resultados 
promisorios en t~rmines de reenlmiento y protecei6n do plantas on el 
sistema tomate/frijol, constituyen prueba suficiente pars realizar 
investigaci6n adiieonal orientada a !a ineorporaci6n del policultivo 
tomate/frijol come parts do un programa de maneJo de plagas on tomate. (RA-
CIAT)
 

C;16 
28014 SILVA, R.S. ; AGUAS, P.M. ; ALBONOZ, G. 1984. Adaptaci6n de 20 lineas 
do frejol voluble (Phaneolus vulgaris L.) asociado con malz (Zos mays L.) 
on la Estaci6n Experimental Santa Catalina-IN:AP. Rumipamba 2(1) :55-67. 
Es., Sum. Es., En., 8 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Cultivars. Climbing beans. Intercropping. Zos maya. 
Adaptation. Flowering. Maturation. Yields. Yield components. Ecuador.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivaies. Frijol trepador. Cultivos asociados. Zea 
maya. Adaptac16n. Floraci6n. Maduraci6n. Rendimiento. Componentes del 
rendlimiento. Ecuador. 

En un diseMo do bloques complet )s al azar con 3 repeticiones, se evaluaron 
el grado de adaptaci6n de 20 lir~as de frijol voluble y la respuesta de los
 
caracteres agron6micoa a la asocitci6n maiz INIAP 101-frijol. Se tomaron 
dates do las etapas de crecimiento y componentes de rendimiento para el 
frijol y dates de los componentes a rendimiento y porcentaje do acame pars 
el maiz. Las stapas co crocimiento ael frijol difirieron entre los 
tratamienLos. La altura de la planta fluctu6 entre 92.00-282.72 cm on prom. 
y se encontraron 3 h&bitos de crecimninto. La respuesta do los componentes 
de crecimiento en frijol variaron on futy, 

6 
n de las var. y el major 

rendimiento correspondi6 a la lines 0 11b. (1.92 TM/ha). El acalo del 
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maiz se debi6 en parte a la excesiva altura de las plantas de frijol. Hubo 
mayor no. de mazorcas y conslguientemente mayor peso y rendimiento del maiz 
donde las plantan do frijol no fueron muy altas. (RA) 

0517
 
28046 VANDERMEER, J. 19o6. A computer-baed technique for rapidly screening 
interuropping designs. Tcnica de computac16n para la evaluaci6n rApida de 
diseos de cultivos intercalador). Experimental Agriculture 22(3) :215-232. 
En., Sum. En., Ec., 29 Ref., 'I. [Division of Biological Sciences, Univ. of 
Michigan, NEA) 

Phaseolun vulgaris. Cultivoo asociados. Modelo matumtico. Disebos 
experimentales. EE.UU.
 

Se describe usa ttcnica do computaci6n para predecir los rrndimientos de 
cultivos on un rictema de cultivon intercaludos. Las prodicciones hechas 
con bane en onto procedimiento concordaron razonablcmente con lon 
resultados obtenidus er un expt. que utiliz6 tomate y frijol. Se discuten 
las razones de lan di-crejancias y las limitacione2 observadan en la 
aplicaci6n de la ttenlca. (RA) 

0518
 
27722 WELLS, W.C. , FEHRAT, I.P.L. ; WAINES, J.G. 1986. Relative performance 
of tepary x commor bean intercrop. (Cemiortanilento relativo de !a 
anociacifn frijol t,:ari x frijol com~n). Rean Improvement Cooperative.
 
Annual Report 29:1 j4. En. [Dept. of Botany & Plant Seiencec, Univ. of 
California, River:;ide, CA 92521, UrA] 

Phaseolus vulgaris. C.,itivorn anociadon. Phaeolun acutifolius. Mezclas 
varletaler. Cultivaru:;. EE. UU. 

Se anociaron 2 cv. de Ihac:;eolu.1 acutifoliun (P1319-4113 y Buff) y 2 do P. 
vulgarin (utter y Linden) 14,ra determinar 3i esto sist~ma do cultivo 
resulta ner mms ventajoso quo el monocultivo. Los 2 cv. de P. vulgaris se 
comportaron do forma difemente en el cultivo anociado. La comptencia 
intere'3pecifica aparentciente provoc6 una disminuci6n en el porcentaje de 
plAntulas de "utter que ,:obrevivierc% para dejar descendoncia, liontras quo 
no harKl efecto: en ha ta:;a de nupervivenmia do las plantas del cv. Linden. 
Amboi cv. de P. acutifoliun presentaron una tasa de ouporvivencia del 100 
por ciento. (CIAT) 

0519
 
28251 ZIEl.E, R. C.; CIIIrTTIL1JSOl, D. R. 1986. Organic carbon and nitrogen 
change:; in :ioil under :elected cropping sys.ems. (Cambios on el carbono 
org~nico y nitr6geno en eI :;uelo en Lintema.q de cultivo aeleccionados). 
Soil Science Society of America Journal 50(2) :363-367. En., Sum. En., 17 
Ref.
 

Phaseolu3 vulgaris. Sirntuman de cultivoo. Fertilidad del suelo. C. N. 
Cultivos de rutaci6n. EE.UU. 

So evalu6 el efecto de 9 afon de nmstema de cultivo sleccionados en el C 
orgAnico, los nlvele de N y lan caractoriotican de mineralizaci6n del N 
en un suclo arcillono Charity (Acnrc Haplaquepts). Los 6 sistema3 de 
cultivo comprendicron combInaciones de macoz, avena, alfalfa, remolacha 
azucarera y frijol blanco. Cada cultivo en cada sistema se fertiliz6 con 
las do.-,in rcomendadao. Lo :nitemaD do cultivo que contenan maiz 
procentaban hhiata un 10 por ciento mAn do C orginico y 7 per ciento m63 de 
N on el memento del muentreo quo lon siitemas quo no contonian maiz. Lam 
caracteristicas de mineralizacin de N an corelacionaron linealmente con 
el C orghnico y el N en el memento del muestreo on comparaci6n con los 
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sintemas que no contenian ma1z. Las caracteristicas de mineralizaci6n del N 
se correlacionaron linealmente con el C org~nico y el N utilizando muestras 
de suelo de !a primavera de 1981, pero no con el C orgAnico y el N o con Ia 
absorci6n de N en un estudlo de invernadero utilizando muentras de suelo 
del otoho de 1981. La absorci6n y reopuesta al N aplicado en el invernadero 
indic6 que 9 ahos de cultivo con un ristema particular ejerci6 un efecto en
 
la capacidad de suministro de N del suelo. La menor absorci6n y mayores
 
respuestas al N aplicado se observaron en los sistemas que no contenian
 
maiz y que perdieron mayores intidades de C y N durante el periodo de
 
cultivo de 9 ahos. (RA-CIAT) Vace ademAs 0450 01458 0484 0558 0631
 

DO4 Producci6n de Semillas
 

0520
 
27733 SCHMIT, V.; BAUDOIN, J.P. 1986. Seed multiplication and preliminary
 
evaluations of Phaseolds coccineus germplasm collection at C.I.A.T. (Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical, Call, Colombia). (Multiplicaci6n de 
semilla y evalu~ciones preliminares de la colecei6n de germoplasma de 
Phaseolus coccineus on CIAT). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 
29:63. En., 1 Ref. [CIAT, Apartado Atreo 6713, Cali, Colombia] 

Phaseolus coccineur. Cultivare3. Phaseolus polyanthus. Produccifn de
 
semilla. Zelecci6n. Resistencla. Aacochyta. Colombia.
 

Se estA multlplicando cemilla de lac 1300 acceslones de subespecies 
cultivadas (coccineu2 y polyanthus) y formas silvestres do Phaseolus
 
coccineuc on 2 localidade de Colombia. En Popay~n (1700 m de alt., 18 
grados cent.gradoc de teap. media y 2000 mm do precipitaci6n anual), se 
estAn cultivando on cajas do malla 12 plantas de cada acceri6n. Las flores 
se polinizan manualmente do lan minmas plantas o de plantas de la misma
 
poblaci6n. En total, se pueden multiplicar 70 accesiones 2 veces por afo en
 
esta localidad. En Rionegro (2200 m de alt., 17 grados centigrado2 do temp. 
media y 1850 mm de precipitaci6n anual), so est~n cultivando en campo 
abierto 18 plantas de cada acces16n. Las plantas so polinizan manualmente 
de la mlsma forma quo on Popay~n pero se ucan bolcas de papel para 
proteger lo racimos polinizados a mano de lao actividades do los incectos. 
Este m~todo pernite multiplicar la semilla de 350 accesiones por ano. 
Tambi6n ne llev6 a caoe una :elecci6n prelilminar do accesiones de la 
subepecle polyanthus para identificar fuentes de reoistencia a Ascochyta. 
En particular, sobresalieron 4 do las acceiones probadas: 0 35336 y 0 
35182 (do Guatemala), 0 35337 (do L6xico) y G 35372 (do Colombia). (CIAT) 

0521 
28632 TAPIA F., H. 1986. Producci6n artosanal de semilla de frijol comOn de 
buena calidad. Managua, Nicaragua, Instituto Superior de Ciencias 
Agropecuariaa. 27p. Ea., 4 Ref., 11. 

Phaseoluz vulgaric. Producci6n do aemilla. Cosecha. Almacenamiento. 
Labranza. Nicaragua. 

So describe un proceolalento sencillo para la produccifn en forma artesanal 
de semilla do frijol do buena calidad on Nicaragua, sehalando los 
roquiLitos que debe pocer la plantaci6n y los roquiaitos para Ia 
recolcci6n y el almacenamiento do semilla. AdemAs, so incluyen 
indicaciones para los productores quo deceen continuar produclendo su 
propia semilla y una definici6n do lo quo es semilla do buena calidad. Por 
6ltimo, se anexa una lista de var. comerciales meJoradas introducidas y 
algunas consideraciones sobre la labranza cero y el proecado de frijol en 
vainas. (CIAT) Vtase ademds 0629 
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D05 Fruebas Varietales 

0522
 
27495 ALMEIDA, L. D'A. DE; POMPEU, A.S. ; BULISANI, E.A.; BORTOLETTO, N.; 
VEIGA, A. DE A.; CASTRO, J.L. DE 1984. Comportamento de cultivares e 
linhagens de feijoeiro na regiao sudoeste do Estado de Sao Paulo. 
(Comportamiento de cultivares y lineas de frijol en el sudoeste de Sao 
Paulo). Campinas-SP, Brasil, Instituto Agron6mico. Boletim T6cnico no.84. 
31p. Pt., Sum. Pt., En., 10 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Transferencia de tecnologia. Adaptaci6n. 
Rendimiento. Brasil.
 

Se evaluaron 21 var. y lineas de frijol en 40 ensayos durante el periodo 
1973-77 en el sudoeste de Sao Paulo (Brasil). Las siembras se realizaron en
 
ambas estaciones lluviosa y seea. So obtuvieron resultados sobresalientes 
con 1140C1725 (Moruna), H40C1722 (Aroma), H38C1727 (Catu) y H38C1723 (Aete
3). Estos cv. se recomendaron para siembras comerciales en esta regi6n. 
(Abstracts on Tropical Agriculture-CIAT) 

0523
 
27467 BAERT, T.; NZIMENYA, I.; BANYIYEREKA, C.; MANAGURE, E. 1985.
 
L6gumineuses: haricot (Phaseolus vulgaris). (Leguminosas: frijol com6n). In
 
Institut des Sciences Agronorniques du Burundi. Rapport des Reherches
 
Agroncmiques 1985. Bujumbura, Burundi. pp.32-36. Fr., Ii. 

Pnaseolus vulgaris. Introducei6n do plantas. Cultivares. Adaptaci6n. 
Rerndimiento. Evaluaci6n de tecnologia. Burundi. 

Se informa sobre las aetividades desarrolladas por el Institut des Sciences 
Agronomique: du Burundi (ISAEU) en frijol comin. Se tratan aspectos 
relacionados con la introducci6n de nuevos materiales y la evaluaci6n de 
var. Da los ensyos regionales quo re llevaron a cabo, se destaca la var. 
Urubonobono y otras provenientes do Ruanda, comparables con las var. del 
ISABU. Se describe el procedimiento a seguir para los ensayos var. y se 
incluye una tabla con los rendimientos y el comportamiento de las 10 
mejores var. que se han evaluado. (CIAT)
 

0524
 
28651 BEAVER, J.S.; BADILLO-FELICIANO, J.; REYES S., I. 1985. Performance
 
of dry beans grown on the coastal plains of Puerto Rico. (Comportamiento
 
del frijol cultivado en las planicies costeras de Puerto Rico). Journal of
 
Agriculture of the University of Puerto Rico 69(2):125-133. En., Sum. En.,
 
Es., 7 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Genotipos. Adaptaci6n. Cultivares. Color de la semilla. 
Rendimiento. Resistencia. Virus del mosalco comin del frijol. Uromyces
 
phaseoli. Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Puerto Rico.
 

Se estudi6 el comportamiento do un grupo de genotipos de frijol blanco y
 
otro de varios colores en los Centros de Investigaci6n y Desarrollo de 
Isabela y Fortuna (Puerto Rico), de 1979-82. Las lineas de testa blanca W
117, W-142 y 2W-33-2 produjeron rendimientos iguales o mayores que el prom. 
de todo el grupo incluidu en la prueba. En comparaci6n con el cv. de testa 
blanca Bonita, usado come testigo, estos cv. mostraron m.s resistencia a Is 
cepa del mosaico sistA-mico del BCMV y a la roya (Uromyces phaseoli). Los 
genotipos Violeta y Galana fueron los de m~s alto rendimiento entre las 
lineas con tetas do otros colores. Desafortunadamente, el consumidor local 
no acepta el cojor de estos genotipos. Entre los genotipos de color que
 
presentan un tipo de semilla aceptable, Guayamera mostr6 un comportamiento
 
muy promisorio. Varias de las lineas con testas de otros colores
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presentaron resistercia a las razas de roya existentes en Isabela. Par otra 
parts, las lineas con testa do color fueror por 1o general, m~s 
susoeptibles al a~ublo bacteriano quo las lineas con testa blanca. Los 
genotipos que mejor se comportaron se van a entregar en reemplazo de los 
ov. corrientes o se van a utilizar como padres on el programa local de 
mejoramiento de frijol. (RA) 

0525
 
28090 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE FRIJOL. 
1985. Ensayos preliminares EP 1984. Cali, Colombia. 71p. Es., En. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Transferencia de tenologia. HNbito de la
 
planta. Caracteristicas de la semilla. Rendimiento. Evaluaci6n de 
teanologia. Colombia.
 

Se presentan los resultados de los esayos preliminares (EP) de 1984 
diseados pare evaluar lineas exptl. avanzadas de frijol desarrolladas par
 
CIAT y programas nacionales. El EP de 1984 estuvo conformado por 446
 
materiales seleccionados de 1385 lineas evaluadas on el VEF de 1983. De las
 
446 linens, 369 eran tipos arbustivos. Todas las entradas se evaluaron por 
diversas caracteristicas en distintas localidades de Colombia. Los
 
materiales estAn agrupados par caracteristicas del grano (color, tamalei)y
 
hbbito de crecimiento (trepador y arbustivo) pars ubicarlos en el grupo de 
trabajo bAsico del Programa de Frijol. Se obtuvieron estimados de 
rendimiento de los ensayos realizados on las granJas del CIAT en Palmira y 
PopayAn en condiciones de bajos y altos insumos. Se adelant6 selecci6n par 
enfermedades e insectos plaga en condiciones de campo, casa de malla e
 
invernadero. Los viveros de onferimedades de afiublo bacteriano com6rn roya, 
antracnosis y mancha foliar angular se inocularon en el campo con una
 
mezela de los aislamientos de los pat6genos colectados de viveros 
anteriores cultivados en la v,sma localidad. En los viveros de campo so 
obtuvieron datos sobre la incidencia natural de Ascochyta, BCMV y 
saltahojas. Las caracteristicas de la planta y el grano evaluadas en este 
EP - . presentan on forma de cuadros. Cads una estA precedtda par un no. que 
corresponds a la columna resp. del impreso de computador dende se presentan 
los resultados de la evaluaci6n. (CIAT)
 

0526
 
28266 DUE, J. H. ; MBIHA, E.; ROCKE, T.; SCHWARTZ, R. ; WHITE, M. 1986. 
Farming systems data and on-farm trials of beans (Phaseolus vulgaris) Mgeta 
and Kilosa areas, Tanzania, 1985. (Datos de sistemas agricclas y ensayos a 
nivel do finca con frijol en las Areas productoras de Mgeta y Kilosa, 
Tanzania, 1985). Morogoro, Tanzania, Sokoine University of Agriculture. 
Department of Rural Economy. Technical report no.5. 103p. En., Sum. En., 25 
Ref., Il.
 

Phaseolun vulgaris. Cultivares. Evaluaci6n de tecnologla. Rendimiento. 
Adaptaci6n. Tanzania. 

Durante 0l alo agricola do 1985, se evaluaron 2 var. del Programs 
Colaborativo de Apoyo a la Investigaci6n de Frijol/Caupi on los campos de
 
los agricultores en la regi6n de Morogoro, Tanzania; Kabanims, la var. 
para el Area de alta alt. y precipitaci6n, se evalu6 en las fincas on el 
Area de Mgeta y TMD 101, la var. del Area do baja alt., fue evaluada en el 
Area de Kilosa. AdemAs se recopilaron los datos de los sistemas agricolas 
de una muestra de 59 I.amilias de agricultores en el distrito de Kilosa. Se 
resumen los resultados de estos ensayos y los datas de los sistemas 
agricolas. Kabanima super6 en rendimiento a la var. tradicional Kenia en 
Mgeta en un 225 pcr ciento, y THO 101 super6 a las var. tradicionales en un 
68 par ciento en Kilosa si se incluyen todos los 8 agricultores, o en un 
133 par ciento ni ns omits el agricultor con rendimientos excesivamente 
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altos. Los agricultore3 de ambas Areas aprobaron las nuevas var. de altos 
rendimientos pero ia muestra de los agricultores que enrayaron cada una fue 

domasiada pequeha para perntir la generalizaci6n de los hallazgos. Puesto 

que los investigadores estaban ansiosos de volver a comprar la mayor
 

cantidad posible de semilla de alto rendimiento para la posterior
 

generaci6n de semilla, no fue posible permnitir a los agricultores quedarse 
con la semilla para hacer pruebas do sabor y cocci6ii. A los agricultores 

que cultivaron TMO 101 les agrad6 la forma compacta do la planta y su porte 
erecto, lo cual mantiene las vainas lejos del suelo y reduce la poaibilidad 
dal crecimiento de hongos que pueden reducir los rendimlentos. La forma 
compacta permite una cosecha mAs ripida y facilita la trilla. TMO 101 no 
rue mrs resistente a las enfermedades y los insectos que las var. locales; 

madur6 por parejo mientras quo los cv. tradicionales maduraron a tasas mis 
variadas. Present6 caracturisticas de resistencia a la sequia durante 1985, 
un afo seco poco usual en el Area. El color de 'MO 101 es el color 

preferido localmente (rojo/caf6). Las pocas familias que ensayaron esta 
var. la encontraron palatable con un tiempo do cocci6n comparable al de las 

Var. tradicionales. (RA (extiacto)-CIAT) 

0527 
27357 INSTITUT DES SCIENCES AGRON4IQUES DU RWANDA. 1983. L6gumineuses: 
haricots (Phaseolus vulgaris L.). (Leguminosas: frijol comn).
 

In _ . Rapport Annuel 1983. Rubona. pp.3-18. Fr. 

Phaseolus vulgaris. Introduccifn de plantas. Selecei6n. Cultivares. Frijol
 
arbustivo. Frijol trepador. Reodimiento. Adaptaci6n. Tutores y espalderas. 

Rhizobium. Ruanda.
 

Se informa sobre los diferentes trabajos realizados en frijl en 1983 on 

las estaciones exptl. do Rubona, Rwerere y Karama del Institut des Sciences 
Agronomiques du Rwanda en cuanto a introducci6n de nuevas var. 
(especialmente del CIAT), seleoclin geneal6gica, ensayos do -oleci6n por 
rendimiento, ensayos comparativos do var. arbultivas, aemivolubles y 
volubles y ennayos culturales (m6todos do tutoraj,, distancias de ciembra
 

en frijol voluble, Rhizobium en frijol voluble). Sc presentan los 
resultados preliminares on forma do cuadrorn. (CAT) 

0528 
27481 JUNQUEIPA NETTO, A.; SEDIYAMA, T.; SiZ)IYAMA, C. S.; REZENDE, P.M. DE 

1983. Adaptabilidade e estabilidade do comportamento de dezesseis 
cultivares de feijao (Phaseolus vulgaris L. ) em sei s municipios do Sul do 
Minas Gerais. (Adaptabilidad y estabilidad do comportamiento do dieciseis 
cultivares do frijol en :nei: munlilipos del -ur de Min s Gerais). Cieneda e 
Pritica 7(1) :9-114. Pt., ",am. Pt., En., 14 Ref. 

Phaseolus vulgar::;. Cultivares. Adaptacin. Hefimiento. Brasil. 

Se evaluaron los parAmetron do adaptabilidad y e:tabilidad do 16 ev. do 
frijol en 12 ensayos realizado: en 6 localidade:; do Minas Gerals, Brasil, 

durante las estaciones de cultivo de 1978-79 y 1979-80. Se utiliz6 un
 
dseho de bloques al azar con 3 repeticiones. Ricopardo 896, Vi.1010 y
 
Ricobalo 10111 dieron altos rendimientos, y se adaptaron a mejores medics.
 

Rico do Ouro present6 el menor rerdimiento y estabilidad. Amarelo, Roxao, 
Pintado, Paran& y Batatinha tuvieron eomportamientos eatables. Amarelo Cue 

el cv. quo mejor combin6 la productividad y la estabilidad. (RA-CIAT) 

0529 

27462 MAURITIUS. MINISTRY OF AGRICULTURE AND NATUNAL RESOURCES AND THE 
ENVIRONMENT. 1984. Bean (Phaseolus vulpris). (Frijol). In _ . Annual 
Report for the year 1981. Port Louis, Mauritius. pp.69-71. En. 

76
 



Phaseolus vulgaris. Cultivares. Rendimiento. Siembra. Registro del tiempo. 
Componentes del rendimiento. Mauricio. 

Se resumen los resultados de le investigaci6n en frijol realizada por el 
Minist-rio de Agricultura y Recursos Naturales y el Ambiente en Mauricio 
durante 1981. Se compararon los rendimientos de frijol var. Comprise, 
Cannellino y Borlotto con la var. Local Red. La var. Comprise present6 el 
mayor rerdimiento (1.93 t/ha) y el mayor no. de vainas/planta (7.4) y 
semillas/vaina (5 m~s o mpr.s 1). En un ensayo de var. x fecha do siemb ra 
se encontr6 que la mejor Apoca de siembra es a mediados de junio; no se 
encontraron diferencias significativas entre los rerdimientos de las var. 
utilizadas. (CIAT)
 

0530 
" 


28828 MORAN., O.A. 1982. Anli.i de la estabilidad del renclmiento en 
cultivares de caraoLa negra (Phaseolus vulgaris L.) con fines de selocc16n. 
in Universidad Central de Venezuela. Instituto de Genftica. Informe de 
Investigaci6n 1982. Maracay. pp.58-59. Es. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Adaptaci6n. Rendimiento. Selecci6n. 
Venezuela.
 

Para eatimar la estabilidad del rendimiento con finea de selecc16n, se 
realizaron 6 ensayos con 25 cv. de fijol negro en diferentes estados de 
Venezuela. Los genotipos V-Porrillr-r, Cohe, BAT-519 y 51052 se 
destacaron por :ior los mis er;tablc. y por estar asociado- con rendimientos 
superiores al prom. En cambio, los cv. BAT-330 y PAT-240, aunque estables, 
presentaron rendimientos inferiorcn al prom. general y los cv. ICA-Pijao, 
BAT-179 y Manuare I resultaron estadisticarente inestables; ICA-Pijao se 
mostr6 adaptado a ambiente., favorables. De los testigos nacionales, Coche 
present6 mejor estabilidad y mayor rerdimiento que Tacarigua; este 6itimo 
tendi6 a adaptarre mAr a ambienten favorables que a los desfavorables, como 
lo indica su coeficiente de regresi6n (b = 1.33). (CIAT)
 

0531 
28829 MOhAN., O.A. ; BORGES F., O.L. 1982. kVjoramiento genrtico de la 
caraota (Phaseoluf vulgaris L.). Avanee,; durante cl periodo 1982-1983. In 
Universidad Central de Venezuela. Instituto dL GenftLca. Informe de 
Investigaci6n 1982. Maracay. pp.60-65. E. 

Phaseolus vulgaris. Cuitivare. Adaptaci6n. ReriJ.iento. Venezuela. 

Durante oct. 1982-abril 1983, se ilevaron a cabo 14enisayos en Samn Mocho, 
Venezuela, para ostinar el potencial de rendimiento y cl eomportamiento de 
90 cv. de frijol frent, a plagan- y enfcrmedades. Se eoncluye que existe 
una amplia variaci6n del rerdimiento en los cv. evaluados. Los genotipos 
BAT-304, BAT-58 y DOR-62 presentaron rendimientos nuperiores a las var. 
locales Tacarigua y Coolie. En lo que respecta a la reacci6n a la virosis, 
tambi6n existe una amplia variaci6n er las respuestas de los cv. 
Finalmente, para el proFrama de mejoramiento gentico del frijol se han 
seleccionado 8 cv. por presentar buen rendimiento y amplia adaptaci6n a
 
diversos ambientej, cierto nivel de resistencia a la roya y bacterias y a 
Empoasca Pkaemeri. (CIAT)
 

0532
 
27780 MULLINS, C.A.; COFFEY, D.L. 1982. Evaluation of snap bean cultivars, 
1980-81. (EvaluacJ6n do cultivares Ce habichuela, 1980-81). Tennessee Farm
 
and Home Science no.121:19-21. En., 5 Ref., I1.
 

Phaseolus vulgaris. flabichuela. Rendimiento. Cultivares. Frijol arbustivo.
 
Evaluaci6n de tecnologia. EE.UU.
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Se evaluaron 18 cv. de habichuela (7 de los cuales eran tipo Bush Blue 
Lake) por su potenial de rendimiento en la estaci6n exptl. Plateau de la 
U. de Tennessee cerca a Crossville, EE.UU. El cv. Bush Ilue Lake 274 
present6 los mayores rendimientos. Los cv. que no erazi v:ipo Bush Blue Lake 
no difirieron entre si en el potencial de rendimiento. (CIAT) 

0533 
28832 YEMEN ARAB REPUBLIC. MINISTRY OF AGRICULTURE AND FISHERIES. 1985. 
Grain legumes: Phaseolus beans. (Leguminosas de grano: frijol Phaseolus). 
In _ . Annual Report 1984. Taiz. 72-73. En. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Adaptaci6n. Introducci6n de plantain. 
Siembra. Registro del tiempo. Rendimiento. Yemen. 

Se informa sobre los resultados de viveros de observaci6n y adaptaci6n, 
parcelas de observaci6n y ensayos de var. y fechas de siembra en frijol, 
realizados en diferentes localidades de Yemen. En las parcelas de
 
observaci6n se esoogieron 4 de las 21 accesiones locales evaluadas para 
pruebas posteriores y del vivero de observaci6n, ninguna de las 7 var. del 
CIAT result6 comparable a Yemen-i, la cual fue muy precoz (floreciendo en 
s6lo 23 dias), present6 un rendimiento relativamente alto y produjo
 
semillas grandes de alta calidad; sin embargo. BAT 202, A 48 y BAT 1061 
ameritan m&: evaluaciones. En el vivero de adaptaci6n en Zabid se estAn 
evaluando 93 introducciones del CIAT, 2 var. de SudAn y 7 accesiones 
locales. Los ensayos de var. y fechas de siembra aOn est~n en progreso. 
(CIAT) V~ase ademAs 0456 0463 0516 0569
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EO0 FITOPATOLOGIA 

0534 
27726 TRUTMANN, P. ; KAYTARE, J. 1986. Control of diseases of Phaseolus 
vulgaris L. in central Africa using cultural methods. (Control de 
enfermedades de Phaseolus vulgaris en Africa central mediante prActicas 
culturales). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 29:127. En. 

Phaseolus vulgaris. Enfermedades y pat6genos. Control de enfermedades. 
Control cultural. Repfblica Centroafricana. 

Se estudi6 el efecto de los m6todos de selecci6n de semilla y la remoci6n
 
de plAntulas y hojas enfermas en el desarrollo de enfermedades y el 
rendimiento del frijol. Los mejores resultados se obtuvieron con la 
remoci6n de hojas enfermas, y el uso combinado de remoci6n de plAntulas
 
enfermas y de hojas enfermas aument6 significativamente los rendimientos 
(P = 0.05) en un 67 y 43 por ciento, resp. (CIAT) 

E02 Bacteriosis
 

0535
 
27349 ALBARRACIN, M.; TRUJILLO, G.; BORGES F., 0. 1982. Aislamiento e 
identificaci6n de variantes de Xanthomonas phaseoli causantes de la 
quemaz6n de la caraota (Phaseolus vulgaris L. ). In Universidad Central de 
Venezuela. Instituto de Gentica. Informe de Investigaci6n 1980. Maracay.
 
pp.78-84. Es., 8 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Xanthomonas campetris pv. phaseoli. Aislamientos. 
Patogenicidad. Xanthomonas phaseoli var. fuscans. Venezuela.
 

Se determin6 la importancia econ6mica del afublo bacteriano com~n en
 
cultivos de frijol de Venezuela y se identific6 el agente causal de dicha
 
enfermedad. Los aislamientos se efectuaron de plantas con sintomas de la 
enfermedad provenientes de los estados de Aragua, AnzoAtegui, Carabobo y
 
Yaracuy. Una vez aparecidas las colonias y purificada la bacteria, se
 
realizaron pruebas de patogenicidad en plantas de frijol negro de 14-21
 
dias de edad, utilizando auspensiones de la bacteria asperjadas sobre el
 
follaje o iryectadas en el tallo. En todas las muestras analizadas hubo
 
crecimiento de ceolonias tipicas de la bacteria y todos los aislamientos
 
fueron patog6nicos en frijol negro. La diferenciaci6n caracteristica de 
producci6n de pigmento en el medio, junto con las pruebss3 de patogenicidad 
y fisiol6gicas, sehalan por primera vez la presencia en el pais de 
Xanthomonas phaseoli var. fuscans como uno de los pat6genos causantes del 
ahublo bacteriano comOn del frijol y quL X. phaseol! es el otro pat6geno
 
asociado con eata enfermedad. (CIAT) 

0536
 
27411 BENIMADHU, S. P.; SOOMARY, S.; SOOBHANY, M.N. 1984. Leguminous crops: 
bean. (Leguminosas: frijol com~n). In Mauritius. Ministry of Agriculture 
and Natural Resources and the Environment. Annual Report for the year 1981. 
Port Louis, Mauritius. pp.138-140. En. 

Phaseolus vulgaris. Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Xanthononas 
campestris pv. phasooli. Cultivares. Selecci6n. Resistencia. Mauricio.
 

Se presentan los resultados de un estudio de enfermedades del frijol 
efectuade en Mauricio. Se realizaron expt. de campo, lab. e invernadero 
para determinar el grado de resistencia de varios cv. al ahublo de halo y 
comCn, las 2 enfermedades m~s importantes que se detectaron. El cv.
 
Noorinbee present6 el mayor grado de resistencia a ambas enfermedades; sin 
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embargo, debe someterse a varias pruebas en el campo durante diferentes 
periodos de crecimiento. (CIAT)
 

0537
 
27766 BISEN, P.S.; SHARMA, A.; AGARWAL, G.P. 1985. In vitro production of 
halo blight inducing toxin by Pseudomonas phaseolicola (Burkh.) Dowson. 
(Producci6n in vitro por Pseudomonas phaseolicola de la toxina que induce
 
el ahublo de halo). Phytopathologische Zeitschrift 114(3):249-255. En., 
Sum. En., De., 15 Ref., Ii. (Dert. of Postgraduate Studies & Research in 
Biological Sciences, Rani Durgawati Univ., Jabalpur 482001, India]
 

Phaseolus vulgaris. Razas. Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Toxinas
 
de la planta. India.
 

Se determin6 la actividad t6xica de 3 cepas pat6genas de Pseudomonas 
pnaseolicola (cepas i y 3, virulentas, y cepa 5, poco virulenta). Todas las 
cepas produjeron cantidades apreciables de toxina in vitro. Las condiciones 
de cultivo y el periodu de incubaci6n afectaron la producci6n de toxina, 
obtenidndose la mayor cantidad a 20 grados centigrados y pH 6.5. La mejor 
fuente de C para la produccifn de toxina fue el glicerol y el mejor 
aminoAcido, la cisteina-1. (RA-ClAT)
 

u538
 
27463 CHAVARRO C., A.; LOPEZ G.. C.A.; LENNE, J.M. 1985. Caracteristicas y

patogenicidad do Corynebacterium flaccumfaciens (Hedges) Dows agente causal 
del marchitamiento bacterlano do Zornia spp. y su efecto en el rendimiento 
de Z. glabra CIAT 7847 Fhaseolus vulgaris. Acta Agron6mica 35(2):64-79. 
Es., Sum. Es., En., 10 ', . 

Phaseolus vulgaris. Corynebacterlum flaccumfaciens. Aislamientos. 
Patogenicidad. Transmi.in por semilla. Transmisi6n de enfermedades. 
Germinaci6n. Colombia.
 

Se compararon las caracteristicas de los aislamientos de Corynebacterium 
flaccurnfaciens obtenidc- a partir de Zornia spp. con los de Phaseolus 
vulgaris y se eztudi6 is patogenicidad de los aislamjentos a nivel de campo 
e invernadero. Le detcrmin6 la transmisi6n de ]a bacteria per semilla y su 
incidencia en la gornnaci6n. Tambi6n se evalu6 el efecto de la enfermedad 
en los rendimiontos de Z. glabra CIAT 7847 y de 3 var. de P. vlgaris. Se 
confirm6 que el agento causal del marchitamiento bacteriano de Zornia spp.
 
es C. flaccumfaciens. Los aislamientos obtenidos a partir de plantas 
infectadas de Zornia demostraron su patogenicidad y causaron enfermedad 
tanto en Zornia come on frijol; e] aislamiento I 615 de P. vulgaris fue 
patog6nico y caus6 la enfermedad en Zornia y frijol, en condiciones de 
campo e invernadoro. So encontr6 que C. flaccumfaciens se transmite on las 
c6lulas en mpalizada que conforman la testa de la semilla. La infecci6n de 
la semilla en P. vulgaris y Z. glabra alcar.z6 niveles de 52.5 y 88.8 per 
ciento, reap. El coeficiente de correlac16n entre la infecci6n bacteriana y 
la ge-vinaci6n fue do -0.87. CIAT)
 

0539
 
27720 HAGEDORN, D.J. ; INGLIS, D.A. ; CARLSON, E. ; :LAXWELL, D.P. 1986. 
Detached leaves for simultaneous inoculations of Phaseolus vulgaris with 
four pathogens. (Hcjas desprendidas para inoculaciones simult~neas de
 
Phaseolus vulgaris con cuatro pat6geoss). Bean Improvement Cooperative. 
Annual Report 29:31-32. En. [Dept. of Plant Pathology, Univ. of Wisconsin-

Madison, USA] 

Phaseolus vulgaris. Experimentos en cimaras de crecimiento. Hojas. 
Inoculaci6n. Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Colletotrichum 
lindemuthianum. Uromyces phaseoli. Isariopsis griseola. AnAlisis. EE.UU.
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Se explica brevemente la ttcnica de la hoja desprendida para el estudio de 
la reacci6n del frijol a Colletotrichum lindemuthianum, Isariopsis
griseola, Xanthomonas campestris pv. phaseoli y Uromyces appendiculatus.
Los estudios comparativos de la reaccl6n a la enfermedad se hicieron usando 
las segundas o terceras hojas trifolioladas de varios ov. de frijol

eultivados en cAmaras de crecimiento. La reacci6n tanto de las hojas
desprendidas como de las hojas do plantas enteras fue bAsicamente similar 
aunque se hubieran inoculado 0, 2 6 3 pat6genos distintos. Los resultados 
preliminares son muy estimulantes y esta ttcnica puede liegar a ser muy
 
6til. (CIAT)
 

0540
 
28258 HARTMAN, C.L.; SECOR, G.A.; VENETTE, J.R.; ALBAUGH, D.A. 1986. 
Response of bean calli to filtrate from Pseudomonas syringae pv.
phaseolicola and correlation with whole plant disease reaction. (Respuesta

de callos de frijol a filtrados do Pseudomonas syringae pv. phaseolicola y

correlaci6n con la reacci6n a la enfermedad de la planta entera).

Physiological and Molecular Plant Pathology 28(3) :353-358. En., Sum. En.,

16 Ref. [Dept. of Plant Pathology, North Dakota State Univ., Fargo-ND
 
58105, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Hojas. Cultivo 
de tejidos. Razas. Resistencia. Cultivares. EE.UU.
 

Se probaron cultivos de callos de cv. de frijol per su respuesta a
 
filtrados t6xicos de cultivos liquidos de Pseudomonas syringae pv.

phaseolicola. La reacci6n do 
los callos a los filtrados oscil6 desde
 
necrosis y manor crecimionto hasta no necrosis y crecimiento normal. Lds
plantas de cada cv. tambi~n se inocularon con suspensiones del pat6geno en
 
el invernadero. Charlevoi (rojo arrihonado) fue el 
m~s susceptible en el
 
invernadero y los callos de Charlevoix fueron los mAs severamente afectados 
por el filtrado. Emerson (great northern) o Admiral (blanco) fueron loz 
mfs resistentes a la coepa en el invernadero y sus correspondlientes callos
 
no desarrollaron necrosis en medij quo contenia 
 filtrado. Las reacciones de
la planta y lo callos so correlaclonaron utiliza:do el coeficiente do 
correlaci6n de clasificaci6n de Spearman y se obt2vo un valor de r (0.971)

altamente s!.gnificativo. Los resultados indican quo un sistema de selecci6n
de callos puede identificar cv. de frijol resistentes al ahublo de halo. 
(RA-CIAT)
 

0541
28058 KANEDA, T. 1986. Seasonal population changes and characterization of 
ice-nucleating bacteria 
in farm fields of Central Alberta. (Cambios

estacionales en la poblac16n y caracterizaci6n de bacterias quo sirven come 
n6cleos para la formaci6n do hielo en campos agricolas de Alberta central).

Applied and Environmental Microbiology 52(l):173-178. En., Sum. En., 25 
Ref., 11. [Alberta Research Council, Edmonton, Alberta, Canada T611 5X21 

Phaseolus vulgaris. Pseudomonas fluorescens. Microbiologla. Canada.
 

Durante el verano de 1983 en Alberta central (Canad&), se estudiaron los 
cambios en las poblaciones bacterianas quo habitaban hojas de frijol y
Brassica napus, para determinar si en estas plantas hablan bacterias qua

servian come n6cleos para la formaci6n de hileo. En hojas do frijol y B.
 
napus se encontraron 3 tipos de colonias (de colores blancv, amarilla y
durazno). Aprox. un 25 per ciento de los aislamientos del grupo de la 
colonia blanca correspondi6 a bacterias quo servian come n6cleos para la
formac16n do hielo. No se encontraron este tipo de bacterias en hojas de B. 
napus. De un total de 76 bacterias que servian come n4"cleos para la 
formaci6n de hielo aisladas, se caracterizaron en detalle 5 cultivos 
representatives, los cuales se identificaron come Pseudomonas fluorescens. 
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La compoa-Wn do fcidos grasos de catos cultivos fue eaenoialmente 
id6ntica a la de cultivos tipicos de P. fluoresoens y se alter6 al variar 
la temp. %;ecrecimiento de 10 a 30 grados centigrados. (RA-CIAT) 

0542 
27747 KHLAIF, H.M.; VENETTE, J.R. 1986. Serological detection of bean 
bacterial pathogens from infected plants in the dome seed assay. (Detecci6n 
serol6gica de pat6genos bacterianos del frijol, provenientes de plantas 
infectadas en la prueba de c6pula en semillas). Bean Improvement 
Cooperative. Annual Report 29:40. En., 1 Ref. (Dept. of Plant Pathology, 
North Dakota State Univ., Fargo, ND 58105, USA] 

Phaseolus vulgaris. Antisueros. Xanthomonas campestris pv. phaseoli. 
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Pseudomonas syringae pv. syringae.
 
Serologla. EE.UU.
 

Se prepararon antisueros contra Xanthomonas campebtris pv. phaseoli, 
Pseudosonas syringae pv. phaseolicola y P. syringae pv. syringae a partir 
de preparaciones de c~lulas enteras fijadas con gluteraldehido. Se 
hicieron 2 antisueros pars cads pat6geno; se oncontr6 que tenlan una 
titulaci6n alta. Se prob6 la especificidad de los antisueros contra j5 
cepas bacterianas que incluyeron pat6genos conocidos, sapr6fitos comunes y 
sanr6fitos aislados de frijol en la prueba de c6pula. El uso de antisueros 
altamente especificos con titulaci6n alta demostr6 que pueden detectarse
 
pat6genos en plintulas de frijol en la prueba de cpula. (CIAT) 

0543
 
28100 LAE1MLEN, F.; SALTTLER, F. 1980. Beans, blights and bacteria. 
(Frijol, aiublos y bacterlas). Michigan Dry Bean Digest 4(4):7-8. En., Il.
 

Phasaolus vulgaris. Xanthomonas campestris pv. plaseoli. Xanthomonas 
phaseoli var. fuscans. Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. 
Sintomatologla. Control do enfermedades. EE.UU. 

I describen los sintomas do los alubloq romn, fusco y da halo en frijol y 
, 

u dan algunas recomendaciones pars prevenir el desarrollo de estas 
er.fermedades. (CIAT)
 

0544
 
27772 LEGARD, D.E.; SCHWARTZ, H.F.; GARRETT, K.A. 1986. Pseudomonad
 
bacterial epiphyte studies in Colorado. (Estudios epifitos de bacterias 
pseudomonadas en Colorado). Bean Improvement Cooperative. Annual Report
 
29:29-30. En. [Dept. of Plant Pathology & Weed Science, Colorado State 
Univ., Ft. Collins, CO 80523, USA] 

Phaseolus vulgaris. Pseudomonas syringae pv. nyringae. Pseudomonas ,yringae 
pv. phaseolicola. Epidemiologia. Control de enfermedades. Control quimico.
 
EE.UU. 

Se resumen brevemente los resultados de la investigaci6n en frijol 
realizada por el Depto. de Fitopatologia y Ciencias de Malezas de la U. del 
Estado de Colorado (EE.UU.). En las evaluaciones de primavera do 1984 y 
1985 se encontr6 mucho frijol silvestre infectado con, y/o colonizado por, 
poblaciones de Pseudomonas syringae pv. phaseolicola y P. syringae pv. 
syringae. En una evaluaci6n de pl~ntulas de frijol en campos comerciales no
 

se detectaron sintomas de Pseudomonas. Se evalu6 el efecto de 2 programas 
de aspersi6n (temprano y tardio) en siembras comerciales do frijol. Los 
programas preventivos de aspersi6n temprana y tardia fueron igualmente 
efectivos pars reducir las pseudom6nadas tipo syringae epifiticas. (CIAT)
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0545
 
28006 RIBEIRO, R. DE L.D. ; ROBBS, C.F. 1984. Etiologia do crestamento de 
halo ou crestamento aureolado do feijoeiro no Brasil. (Etiologla del af[ublo 
de halo del frijol en Brasil). Horticultura Brasileira 2(2):3-4. Pt., 25 
Ref. [Inst. de Biologia, Univ. Federal Rural do Rio de Janeiro, 23.460 
Serop~dica-RJ, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Pseudomonas syringae pv. syringae. Pseudomonas syringae 
pv. tabaci. Etiologia. Brasil.
 

Se describen 'revemento la.s principales caracteristicas que diferencian a 
Pseudomonas yringae pv, phaeolicola de P. syringae pv. tabaci, bacterias 
que atacan al frijol en Brasil. (CIAT) 

0546 
28005 ROUSE, D.I.; NORDHEIM, E.V.; HIRANO, S.S.; UPPER, C.D. 1985. A model 
relating the probability of foliar disease incidence to the population 
frequencies of bacterial plant pathogens. (Un modelc quo relaciona la 
probabilidad de la incidencia de enfermedades foliares con las frecuencias 
de poblaci6n de fitopat6genoB bacterianos). Phytopathology 75(5) :505-509. 
En., Sum. En., 24 Ref., I1. (Dept. of Plant Pathology, Univ. of Wisconsin. 
Madison. WI 53706, USA] 

Phaseolus vulgarin. Pseudomonar syringae pv. syringae. Mooele matemAtico. 
EE.UU. 

Se ha desarrollado un modelo quc relaclona el tamahe do la poblaci6n do 
pat6genos en hojan individuales en el tiempo TO con la incidencia do 
enfermedades a un tiempo posterior Ti. La distribuci6n lognormal 3e 
utiliza para describlr el tamahe do la poblaci6n de bacteriab pat6genas en 
hojas individuales y la funci6n probit se utiliza para describir la 
probabilidad de la onfermedad dado un tamale de poblaci6n bacteriana. Al 
integrarla respecte a la frocuencia do la poblaci6n bacteriana el producto 
de la probabilidad do la enfermedad, dado un tamaio do poblaci6n 
bacteriana, para hojas individuales y la frecucncia de bacterias 
patog6nicas en hojas individuales, resulta en una distrlbuci6n de
 
frecuenia normal acumulativa. Esta funci6n de dintribuci6n describe la 
probabilidad de la incidencia de la enfermedad (on la forma de frecuencia 
de foliolos enfermos) en un campe. Para ilustrar su une, el models se le 
aplic6 a la mancha parda del frijol causada per Pseidomonan nyringae pv. 
syringae. Se utiliz6 una t6cnica de max. probabilidad para entimar la 
media y la variancia del tamaho do la poblaci6n bacteriana de las muestras 
quo tuvieron valore per debaje del limite detectado. (RA-CIAT) 

0547 
27708 SCHUSTER, H.L.; SMITH, C. C.; ZIEGELBEIN, M.; SALAC, S. S. 1985. 
Reaction of CIAT Phaneolus vulgpris to Xanthomonao phazsoli ntrains from 
Dominican RepLblic. (Reacci6n de Phaneolus vulgaris del CIAT a cepas de 
Xanthomonas phaseoli do la Rep6blica Dominicana). Fitopatologia Brasileira 
10(1):433-441. En., Sum. En., Pt., 22 Ref. [Horticulture Dept., Univ. of 
Nebraska, Lincoln. NB 68583, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Patogenicidad. Xanthomonas campestris pv. 
phaseoll. Razas. Re-istencia. EE.UU.
 

La variabilidad en virulencia de 5 aislamientos de Xanthomonas phaseoli de 
la Repfblica Dominicana y 1 de Nebraska (EE.UU.) e detormin6 en hojas, 
vainas y semillas do 13 lineas de Phaseolus vulgaris del CIAT y el cv. 
Great Northern U.I. 59. Entre las lineas de frijol se observaron 
diferencias significativas en las reacciones foliares y do vainas, como 
tambi6n en la virulencia de las cepas de X. phaseoli. Se encontr6 una 
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interacci6n significativa entre linea de fr-ijol * cepa de X. phaseoli para 
las reacciones foliares y de vainas. Las lineas de frijol resistentez no
 
necesariamente poselan vainas resistentes; an algunos casos, 1o contrario 
rue cierto. Las lineas de frijol mAs susceptibles y mAs resistentes en 
cuanto a reacci6n de las vainas se asociaron con el mayor y el meror grado
 
de infecci6n de semillas, reap. Las reacciones de las vainas de las lineas 
de frijol intermedias no siguieron un patr6n similar para la reacci6n de 
las semillas. Para la reacci6n de las semillas se encontr6 una interacci6n 
significativa entre linea de frijol x cops de X. phaseoli. (RA-CIAT) 

0548 
28031 SCHUSTER, M.L. ; SMITH, C.C. ; SMITH, D.J. 1982. Population trends of 
epiphytic Corynebacterium flaccumfaciens var. aurantiacum on leaves of 
Phaseolus genotypes. (Tendenrias do las poblaciones epifiticas de 
Corynebaecterium flacoumfacJens var. aurantlacum en hojas de genotipos de 
Phaseolus). Fitopatologia Brasileira 7(2):209-212. En., Sum. En., Pt., 6 
Ref. (Dept. of Horticulture, Univ. Nebraska, Lincoln, NB 68583. USA] 

Phaseolus vulgaris. Corynebacterium flaccunfaciens. Cultivares. 
r-iistencia. EE.UU.
 

j determinaron las tendenmias de la poblac16n do la bacteria causante del 
marchita.'liento del frijol, Corynebacterium flaccumfaciens var. 
aurantiacum, en las superficies foliareo de 4 genotipos de Phaseolus: P. 
vulgaris L.P.I. 165708, Emerson y Great Northern U 59 y P. acutifolius
 
Tepary Nebraska accos16n no. 10. So ewEontr6 quo la poblac16n increment6 e 
el cv. susceptible 0N U 59 pero di =inuy6 en los cv. tolerantes y 
resistentes 3 y/o 7 dias despu6s do la inoculaci6n. El efecto inhibitorio 
de los cv. tolerantes/reaistentes fue evidente a los 3 6 7 dias de la 
inoculaci6n, dependiendo do la var. (RA-CIAT) 

05149 
28817 SLUSARENKO., A.J.; LONGLAND, A. 1986. Changes in gene activity during 
expression of tne hypersensitive response in Phaseolus vulgaris cv. Red
 
Mexican to an avirulent race I isolate of Pseudomonas syringae pv. 
phaseolicola. (Cambios en la actividad de los genes durante la expresi6n do 
la respuesta hipersensible en Phaseolus vulgaris cv. Red Mexican a un 
aislamiento avirulento raza 1 de Pseudomonas syringae pv. phaseolicola). 
Physiological and Holenular Plant Pathology 29(l):79-94. En., Sum. En., 39 
Ref., 11. [Dept. of Plant Biology & Genetics, Univ. of Hull, Hull HU6 7RX. 
England] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Hojas. Pseudomonas syringae pv. 
phaseolicola. Anfilisis. ANN. Roino Unido. 

Se aislaron todes los ARN ceolulares y polisomales do hojas de habichuela 
cv. Red Mexican, las cuales hablan sido inoculadas con razas virulentas o
 
avirulentas do Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Los mARNs se 
transfirieron in vitro y las disposiciones de las huellas del polip6ptido 
obtenidas de los distintos tratamientos indicaron cambios especificos en 
las actividades del mARN del hospedante on el tejido foliar que manifestabN 
una reacci6n hlpersensible. Los mARNs codificaron para algunos 
polip6ptidos de alto Mr y se ubservaren dizminuciones coordinadas y
 
aumentos transitorios en la actividad, determinando una cascada de cambios 
en la expresi6n gon6tica en los tejidos que experimentaban la reacci6n 
hipersensible. Algunos cambios ya eran aparentes a las 2 h de la 
inozulaci6n. Algunas actividades del mARN que dinminuyeron rApidamente
 
durante la reacci6n hipersensible, tambitn disminuyeron en la reaccifn 
susceptible pero a una tasa m5s lenta. Se discute Is posible funci6n de 
algunos de los polip6ptidos. (RA-CIAT)
 

84 



055027731 SZARKA, J. 1986. Pathotypes of Pseudomonas phaseolicola. (Patotipos
de Pseudomonas phaseolicola). Bean Improvement Cooperative. Annual Report
29:60-61. En., 1 Ref., I1. [Vegetable Crops Research Inst., Budapest
Station, 1775 Budapest, P.O. Box 95. Hungary] 

Phaseolus vulgaris. Razas. Pseudomonas syringae pv. phaseolicola.
 
Resistenia. Hungria.
 

Se utilizaron 13 grupos de aislamientos, las razas 1 y 2 y KH 4 de

Pseudomonas phaseolicola 
 para determinar el grade de resietenima de
distintas plantas indicadores. Con base en los diferentes rangs del
hospedante, los aislamientos se clasificaron en 9 patotipos, pero este no.puede aumentar con investigaci6n adicional sabre aislamientos mfs agresivos
reoientemente encontrados. (CIAT) 

0551

27773 VENETTE, J.R.; LAMPPA, R.S. 1986. Use of antibiotic resistant
 
bacterial mutants to verify a test that detects seedborno bacterial
pathogens. (Uso de mutantes bacterianos resistentes a antibi6ticos, paraverificar una prueba que pordetecta pat6genos bacterianos transmitidos 
semilla). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 29:38-39. En., 3 Ref.
[Dept. of Plant Pathology, North Dakota Univ., Fargo, ND 58105, USA] 

Phaseolus vulgaris. Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Pseudowonas
syringae pv. syringae. Xanthomonas campestris pv. phascoli. Transmisi6n par
semilla. EE.UU. 

Para supervisor poblaciones do pat6genos en plantas de frijol o sobre

ellas en la prueba de 
 copula, so utilizaron mutantes de ocurroncia natural 
de Pseudomonas syringae pv. syringae, P. syringa 
 pv. phaseolicola y

Xanthomona campestris pv. haseoli (resistentes a 1000 microgramos de
estreptcmicina/ml o 100 microgramos do rifampin/ml). 
 So demostr6 que: 1)

las bacterias pat6gonas pueden aislarse de hojas sintomfiticas y

presintcofticas cuando los pat6genos estin on la infusi6n; 2) el no. de
bacterias en las hojas fue mayor quo el del in6culo original, indicando un
incremento del pat6geno; 3) los sapr6fitos superaron en no. a las bacteriaspat6genas mediante 100- 1000X, 1o cual dificulta el aislamiento directo; 4)el no. de bactorias pat6genas aument6 en plfntulas inoculadas en curves de
creciamento tipicas; y 5) el no. de bacterias mutentes pat6genas en hojas

con manchas acuosas iue 120-240X mayor quo el de las hojas sin manchas 
acuosas. (CIAT) V6ase ademas 0472 
0575 0637 0648 0661
 

E03 Micosis
 

0552
27788 ARAYA F., C.H. 1977. Efecto do la 6poca de produccit6n y tratamiento
de semilla on el vigor y en Ia transmisi6n do enformedades fungsas en la 
semilla de frijol (Phaseolus vulgaris). Tesis Ing.Agr. San Jos6,

Universidad de Costa Rica. 65p. Es., Sum. Es., 50 Ref., I1. 

Phaseolus vulgaris. Control de enfermedades. Control quimico. Vigor de la
semilla. Rhizoctonia solani. Colletotrichum lindemuthianum. Transmisi6n de
enfermedades. Costa Rica. 

Se evalu6 el efecto do la 6poca de producci6n y el tratamiento de la
semilla con benomil, cloroneb, carboxin, tiram y captafol en el vigor de
las plantas y la severidad de Rhizoctonia solani y Colletotrichum
lindemuthianum. Se hicieron pruebas de carpo en la Estaci6n Exptl. Agricola
Fabio Baudrit H. y de invernadero. Cada expt. consisti6 de 4 tratamientoa 
quimicoe en la semilla de postrera (semilla cosechada en 6poca seca) ademis 
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do semilla de verano (aembrada en 6poca completamente seca bajo riego) sin 
sin tratar. Se us6tratar; 6stas st compararon con semilla de poetrera 

preaentaron diferenoias significativan en losfrijol cv. Turrialba 4. So 

tratamientoa con respecto al rendimiento. 
 La semilla de verano produjo el 

mayor peso de grano on la coeecha y la eemilla de postrera sin tratar la 

El origen de la camilla tambi~n aect6 au vigor; la manor produccifn. 
mostrando una diferencia
eemilla de verano produjo el mayor peso seco, 


de los tratcuientos. R. aolani se control6 mejor 

con cloroneb + tiram, sin presenter diferencia significativa con benomil. 

Ninguno de los tratamienton Tue efectivo contra C. lindemuthianum. El 

ataque leve quo ae present6 en el campo rue aparentemente por in5oulo 

del euelo ya qua no ocurri on suelo et6ril. El benomil Tue al 

aigiificativa con el resto 

residual 
major fungicida para el control de Iaariopsi grineola, 1o quo indica 

a la hojas tiernas, protegiendo Iaclerto grado de tralocaci~n siat~mica 


planta durante algdn tiempo despu~s de la germinacidn. (RA)
 

0553
 
28827 BORGES F., O.L. ; MORA N., O.A. 1982. Doteccin de resietencia
 

parcial a la roya (Uromyces phaseoli (Ruben) Wint.) en cultivare de
 

caraota negra (Phaseolus vulgaris L. ). In Universidad Central de Venezuela. 

Instituto do Gentica. Informs de Investigaci6n 1982. Maracay. pp.53-57. 

E., 1 Ref., Ii. 

Uromyces phaseoli. Dafion a la plants. Resistencia.Phaseolus vuigarie. 
Venezuela.
 

En un expt. de campo establecido durante Ia 6poca lluviona de 1983, so
 

el da'io o severidad de la roya (porcentaje de Area foliardetermin6 
afectada por la enfermedad) on 32 cv. do frijol. Las observaciones s 

a los 28, 35 y 42 diae de la niembra. Las var. DO-45,
 

La Vega, DOR-15 y BAT-525 

hicieron visualmente 

tienen lon valore m~n bajos de Area, niendo por 
valores do Area inferioren a 299
 

forman un grupo con una resistencia deede intermedia hasta alta, y es
 

posible encontrar on 61 fuenteo de resistancia parcial a la roya del
 

frijol. Al comparar 3 cv. con grados variables do susceptibilidad s
 

io tanto mAs renistentes. Las var. con 

nor un m6todo
obnerva quo la utilizaci~n del Area bajo la curva puede 


adecuado para detectar niveles do resintoncia parcial a la oneredad.
 

(CIAT)
 

0554
 
1986.
28279 BUONASSISI, A.J.; COPEMAN, .J.; PEPIN, H.S.; EATON, O.W. 


Effect of Rhizobium app. on Fusarium 
 nolani f. ap. phaseoli. (Efeoto de lan 

especies de Rhizobium on Fusarium solani f. sp. phaeoli). Canadian Journal 

of Plant Pathology 8(2):140-146. En., Sum. En., Fr., 17 Ref., Ii. [Crop 

Protection Branch, British Columbia Ministry of Agriculture & Food, 17720 

57th Avenue, Surrey, B.C. V3S 4P9, Canada] 

Phaseolus vulgarin. Habichuela. Hhizobium. Cepan. Fusarium solani phaneoli.
 

Fusarium oxynporum. Pythium ultimum. Rhizoctonia solani. Control de
 

enfermedades. CanadA. 

en platon patri, cepa natives do Rhizobium
En ennayoe de cultivos dobles 

ainladas do n6dulos obtenidon de habichuela comercial on Lower Fraser
 

Valley de British Columbia (CanadA) inhibieron ol crecimiento radial de 
y F. solau.i f. np. phaseoli.copas de Funarium moniliforme, F. oxysporum 

El Rhizobium no afect6 el crecimiento de todaB la espec1os de Pythium y do 

lan cepas de Rhizoctonia nolani evaluadas. La inhibici6n del crecimiento
 

41 do lan 42 cepas nativas do hizobium nodo F. nolani f. 5p, phaseoli por 

s correlacion6 oon la habilidad de 
 la habichuela pora nodular pero 

interaccifn de ciertas combinaciones do capa de los 2 
inhibieron al 

caracteriz6 la 
organismon. Solamente 2 de lan 15 capes do Rhizobium qua 
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creciziento in vitro tambi6n causaron una reduooi6n significativa en la 
pudrici6n radical en expt. con bolsas de crecimiento. En suelo pasteurizado 
infeatado artitficialmente con F. solani f. ap. phaseoli, la plantas de 
aemilla qua babia aido expuesta a diversas conrn. de Rhizobium mostraron 
una reducci6n significativa en la pudrici6n radical. Estos datos sugieren 
qua existe la poaibilidad de controlar la pudrici6n radical per Fusarium 
mediante Is inoculaci6n de la semilla con cepas nodulantes de Rhizobium, 
lae cuales tambi6n san altamente antag6nicas hacia F. solani f. sp. 
phaseoli. (RA-CIAT) 

0555
 
28646 D'ERCOLE, N. ; NIPOTI, P. ; SPORTELLI, M. 1985. L'impiego di 
Trichoderma harziantm Rifai nlla lotta contre la rizottoniosi del fagiolo. 
(El uao de Trichoderma harzianum en el control de la pudrici6n dcl frijol 
per Rhizootonia). Difesa delle Piante 8(2):141-146. It., Sum. It., En., 16 
Ref. [Institute di Patologla Vegetale, Univ. of Bologna, Italy] 

Phaaeolus vulgaris. Rhizoctonia solani. Control de enferaedades. 
Trichoderma harzianum. Italia. 

Se efectuaron ensayos de control en frijol contra Rhizoetonia solani quo 
causa pudrici6n de la Lemilla y lesiones caulinares y radicales, utilizando 
2 cepas de Trichoderma harzianum (tipos B y C), en 2 suelos distintos 
eeterilizados a vapor. Ninguna de las cepas de Trichoderma result6
 
patog6nra al frijol y ambas redujeron considerablemente el grado de 
infecoi6n par Rhizoctonia. Una demora de 24 h en la aplicaci6n de T. 
harzianu despu6s del pat6geno proprcion6 mayor control de la enfermedad 
en plantas adultas en uno de los suelos. (RA-CIAT)
 

0556
 
27776 DIXON, B.A.; OERRISH, C.; LAMB, C.J.; ROBBINS, M.P. 1983. Elicitor
mediated induction of chalcone isoserase in Phaseolus vulgaris cell 
suspension cultures. (Inducci6n de la isomerasa de chalcona mediada par una 
substancia desencadenante on cuntivos de suspens16n celular de frijol). 
Plants 159(6):561-569. En., Sum. En., 25 Hof., Il. (Dept. of Biochemistry, 
Royal Holloway College (Univ. of London), Egham Hill, Egham, Surrey TW20 
OEX, England] 

Ph'aseolus vulgaris. Colletotrichum lindemuthianum. Cultivo de tejidos. 
Enzimas. Reino Unido. 

Se observaron auentos de aprox. 4 veces en la actividad extractable de la 
enzima isomerasa de chalcona dentro de las 24 h de tratamiento de cultivos 
de suspens16n celular de frijol con una preparac16n cruda de una substsnoia 
deaencadenante liberada por color de las paredes celuiares del pat6geno 
Colletotricum lindemuthianum. La inducci6n do in actividad de la isomerasa 
do chalcona depend16 en gran parte de la conan. de la substancia 
deencadenante, con max. inducci6n on 2 rangos de conan. discretos. Se 
discuten los resultados en relaci6n con los mecanismos de la inducci6n 
enzimdtica coordinada quo opera en cuitivos de c6lulas de habichuela 
expuestas a substancias desencadenantes fOngicas. (RA (extracto)-CIAT) 

0557 
28292 ELAD, Y. ; ZVIELI, Y. ; CHET, I. 1986. Biological control of 
Macrohomina phaseolina (Tassi) oid by Trichoderma harzianum. (Control 
biol6gico de Macrophomina phaseoli con Trichoderma harzianum). Crop 
Protection 5(4):288-292. En., Sum. En., 31 Ref., Il. [Dept. of Plant 
Pathology, ARO, The Volcani Center, Bet Dagan4 Israel] 

Phameolue vulgaris. Macrophomina phaseoli. Control de enfermedades. 
Trichoderma harzianum. Control quimico. Israel. 
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Cuatro aislamientos de Trichoderma harzianum inhibieron el crecimiento 
lineal y Is producci6n de microescleroCios en Macrophomina phaseoli in 
vitro. El antagonista prolifer6 en cultivos liquidos dobles con M. 
phaseoli y disminuy6 significativamente su no. de prop&gulos viables. Una 
preparaci6n de turba:afrecho de T. harzianum redujo la incidencia de la 
enfemedad en un 37-74 por ciento en frijol cultivado en invernadero. Las 
aplicaciones de pentacloronitrobenceno o dazomet afectaron menos el 
crecimiento in vitro de T. harzianum que el del pat6geno. El agente de 

control biol6gico fue tan efectivo como los productos quimicos, y la 
combinaci6n de los 2 en condiiiones de invernadero mejor6 ligeramente el 
control de la enfermedad. (RA-CIAT) 

0558
 

27760 GILBERTSON, R.L.; RUPPEL, E.G.; SCHWEIZER, E.E. 1986. Bean root rot 
unaffected by herbicides in a crop rotation system. (Pudrici6n radical del
 
frijol no afectada por los herbicidas en un sistema de rotaci6n de 
cultivos). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 29:26-27. En. [Dept.
 
of Plant Pathology & Weed Science & United States Dept. of Agriculture, 
Agricultural Research Service, Colorado State Univ., Fort Collins, CO, USA] 

Phaseolus vulgaris. Fusarium solani. Rhizoctonia solani. Herbicidas.
 
Cultivos de rotaci6r. Rendimiento. EE.UU. 

En Windsor (Colorado, EE. UU. ) se r.aliz6 un proyecto de maneJo integrado de 
plagas de 1980-84 para 1) evaluar los efectos de los diferentes regimenes 
de herbicidas en las malezas y otros par~metros en un sistema de rotaci6n 
de cultivos, 2) determinar si los diferentes sistemas de herbicidas 
utilizados er frijol influyeron on la pudrici6n radical y/o densidades de 

poblaci6n de Fusarium solani y Rhizootonia solani, y 3) determinar el 
efecto de los herbicidas en el rerdimiento del frijol. No hubo diferencias 
significativas en la severidad do la pudrioi6n radical en ninguno de los
 

afos de estudio. Consistentemente durante los 3 aos se aislaron F. solani 
y R. solani de los hipoc6tilos de frijol. No hubo diferencias 

significativas en los rerdimientos del frijol en 1982 6 1983. Los 

regimenes de herbicidas no influyeron en las densidades de poblaci6n de R. 
solani ni de F. solani, excepto en 1982. (CIAT) 

0559 

28077 GOLD, R.E.; MENDGEN, K. 1983. Activation of teliospore germination 
in Uromyces appendiculatus var. appendiculatus. 1. Aging and temperature. 
(Activaci6n de la germinaci6n de teli6sporas en Uromyces appendiculatus 
var. appendiculatus. 1. Senescencia y temperatura). Phytopathologische 
Zeitscbrift 108:267-280. En., Sum. En., De., 29 Ref., Ii. [Lehrstuhl fur 
Phytopathologie, Universitat Konstanz, D-7750 Konstarz, Federal Republic of 
Germany] 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phaseoli. Etiologla. Fisiologia y bioquimica
 
de la enfermedad.
 

Se estudi6 el efecto de Is seneseencia y la temp. en la germinaci6n de 
teli6sp-oran de Uromyces appondiculatus var. appendiculatus. El 
almacenamiento bajo techo fue bueno a aprox. 4 grados centigrados en la 
oscuridad. En estas condiciones, las esporas permanecieron latentes durante 
aprox. 9 meses, pero de alli en adelante la germinaci6n aument6 
gradualmente hasta un max. (aprox. 63 por ciento) despubs de 36 meses. Las
 
esporas almacenadas al ambiente mostraron un aumento mareado en la 
germinaci6n despu6s do aprox. 4 mesos y alcanzaron un max. (aprox. 73 por 
ciento) a los 7-8 meses. La 6ptima temp. de germinaci6n fue a 18 grados 
centigrados. Los tratamientos t6rmicos a 30-32 grados centigrados durante 
3-4 dias fueron efeotivos pars aectivar la germinaci6n de teli6sporas. Los 
tratamientos t6rmioos causaron un aumento en la mortalidad de esporas. La 
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liberaci6n de basidiosporas a partir do tel16sporas tratadas con calor se 
redujo marcadamente en comparac16n con las esporas testigo. En todos los 
expt., la emergencia de metabasidios estuvo precedida por un periodo 
obligatorio de retardo de 3-5 dias, sin importar el tratamiento aplicado,

la edad o el nivel de germinaci6n de las esporas tratadas o las testigo.
 
(RA-CIAT)
 

0560
 
28078 GOLD, R.E. ; MENDGEN, K. 1983. Activation of teliospore germination

in Uromyces appendiculatus var. appendiculatus. 2. Light and host
 
volatiles. (Activaci6n de Is gerninaci6n de teli6sporas en Uromycos
 
appendiculatus var. appendiculatus. 2. Luz y volftiles del hospedante).
 
Phytopathologische Zeitscbrift 108:281-293. 
En., Sum. En., De., 21 Ref.,
 
Il. [Lehrstuhl Vur Phytopathologie, Universitat Konstanz, D-7750 Konstanz. 
Federal Republic of Germany] 

Phaseolus vulgaris. Luz. Uromyces phaseoli. Fisiologia y bioquimica de la
 
enfermedad.
 

Se estudiaron los efectos de la luz y volAtiles del hospedante en la
 
germinaci6n de teli6sporas de Uromyces appendiculatus var. appendiculatus. 
Las intensidades de luz de 15-26,000 lux sostuvieron la germinaci6n de 
teli6sporas y la formaci6n de basidiosporas. La 6ptima intensidad de luz
 
fue 17.000 lux en las condiciones descritas. La alternaci6n de luz y
oscuridad Cue necesaria para la germinaci6n de teli6sporas; no ocurri6
 
germinaci6n do teli6sporas en condiciones de luz u oscuridad continues. A 
los 15 dias despu6s de una exnosici6n de 10 dias a los volftiles del
 
hospedante, oc,-ri6 una geminaci6n del 70-80 por ciento de las esporas

tratadas; se oLervaron aumentos menores en la mortalidad 
de las esporas.

'
 Los mdtodos de calor y activaci6n de pl.nt.. is desarrollados para
teli6sporas de la roya de frijol no fueron efectivos cnando se aplicaron a 
teli6sporas latentes de otras 6 especies de roya no relacionadas. (RA 
(extracto)-CIAT)
 

0561
 
28018 GOMES, J.L.L.; DHINGRA, O.D.; SILVA, R.F. DA 1986. Influence of
 
foliar application of fungicides during rainy and non-rainy planting season
 
on fungal seed infection of snapbeans. (Influencia de la aplicaci6n foliar 
de fun icidas durante estaciones de siembra lluviosas y no lluviosas en la 
infecci6n de semillas de habichuela por hongos). Fitopatologia Brasileira 
11(l):163-169. En., Sum. En., Pt., 15 Ref. [Depto. de Fitoteonia, Univ. 
Federal de Vicosa, 36.570 Vicosa-MG, Brazil]
 

Phaseolus vulgaris. 11abichuela. Control de enfermedades. Control quimico.
HoJas. Colletotrichum truncatum. Fusarium. Alternaria alternata. Semilla. 
Rendimiento. Brasil.
 

Se estudi6 la eficacia de la aplicaci6n foliar de fungicidas para reducir 
1a infecci6n sintomntica y asintomAticc de semillas do habichuela durante 
la estaci6n no lluviosa y lluviosa en Igarap6 (Minas Gerais, Brasil). Los 
fungicidas utilizados fueron benomil, carbendezim y RH2161 (cada -no en 
mezcla con mancozeb), tiabendazole y tiofanato-mtil, aplicados en el 
momento de la formaci6n de vainas, el llenado de la semilla y la madurez de 
la semilla. En expt. de la estaci6n lluviosa se utilizarcn 3 fechas de
 
siembra. 
La aplicaci6n de fungicidas aument6 considerablemente el
 
rendimiento total poro, rn general, ejerci6 poco o ningn efecto cn la 
infecci6n fngica do semillas en la estaci6n lluviosa. Los fungicidas del 
grupo benzimidazole controlaron Colletotrichum truncatum y Fusarium spp.. 
pero aumentaron considerablemente la incidencia de Alternaria alternate. En 
el expt. de la estaci6n no lluviosa, los fungicidas en general aumentaron 
significativamente el rendimiento total y redujeron la proporci6n de 
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semillas con infecci6n tanto sintomdtica coma asintomtica. Sin embargo, 
los fungicidas del grupo benzimidazole aumentaron significtivamente el no. 

de semillas infectadas par A. alternata. (RA-CIAT) 

0562
 
27756 HAGEDORN, D.J.; RAND, R.E. 1986. Rate reducing disease resistance in 

Phaseolus vulgaris to Isariopsis griseola. (Resistercia que reduce la tasa 

de desarrollo de lesiones par Isariopsis griseola en frijol). Bean 

Improvement Cooperative. Annual Reprt 29:36. En. [Dept. of Plant 
Pathology, Univ. of Wisconsin-HadJurk USA] 

Phaseolus vulgaris. Isariopsis grise.ola. Cultivares. Resistencia. EE.UU. 

En el invernadero se sembraron semillas de introducciones de plantas de 

frijol de semilla roJa para evaluar su resistencia a Isariopsis griseola. 

En PI 209488 de Costa Rica se encontr6 que la resistencia afecta la tasa 

de desarrollo de lesiones on contraste con el desarrollo do la onfermedad 
observado on fi ijol cv. Hontcalm. Las plantas de esta lines no presentaron 

evidencia de inoculaci6n hasta casi 20 dias despu6s del tratamiento,
 

mmoenta on el cual se observaron unas cuantas lesiones diminutas do menos 

de 0.5 mm do difirtro. Aunque algunos cstudios bfsicos quedan par hacerse, 
la resistermia de PI 209488 puede ser Otil on el mojoramiento del frijol 
par resistencia a I. griseola. (CIAT) 

0563 
28257 HAM)AN, H.A.H.S. ; DIXON, R.A. 1986. Differential biochemical effects 

of elicitor preparations from Colletotrichum lindemuthianum. (Efectos 
bioquimicos diferenciales de preparaciones desermadenntes de 

Colletotrichum lindemlithianum). Physiological and Molecular Pl. rt Pathology 

28(3):329-344. En., Sum. En., 41 Rf., Ii. [Dept. of Biochemistry, Royal 

Holloway College, Univ. of London, Egham Hill, Egham, Surrey TN20 OEL 
England] 

Phascolus vulgaris. Colletotrichum lindemuthianum. Cultivo de tejidos. 

Aislamiento. Habichuela. Enzimas. Fisiologia y bioquimica de la enformedad. 
Reino Unido. 

Las preparaciones de sustancias desernadcnantes quo contonian polisacridos 

obtenidas del filtrado de cultivo y parades celulares de Colletotrichum
 

lindemuthianum presentaron. en general, composiciones similares do 
monosacridos. En cultivos de auspensiones celulares do frijol ambas
 

preparaciones indujeron actividades extractables de la liasa amoniacal do 
fenilalanina, sintasa de chalcona e isomerasa de chalcona; sin embargo, 
aunque so observ6 acumulaci6n de fitoalexina en respuesta a las 2 
sustancias desenoadenantes en el tejido del endocarpo del frijol, la 
sustancia desencadenante del filtrado do cultivo s6lo indujo faseolina en 
los cultivos de suspensiones celulares de frijol, en tanto quo la sustancia 

desenmadenante da parcdes celulares induJo tanto kievitona coma faseolina, 
esta 6ltima en una canon. 70 veces mayor a I inducida par la sustancia 
desencadenante del filtrado do cultivo. S61o la sustancia desermadenante de 

pared celular indujo deposici6n de fenoles ligados a la pared en cultivos 

de frijol y tambi6n se observaron diferencias en los efectos de las 2 
preparaciones de sustancias desencadenantes en los niveles do fcidos 
hidroxicinfimicos libres y esterificados. So observ6 inducci6n de la 
actividad extractable de prolil hidroxilasa en respuesta a ambas sustancias
 

desencadenantes, aunque s6lo so indujo una mayor acumulaoi6n de 
hidroxiprolina en las paredes celulares de c6lulas do frijol cultivadas en 

suspensi6n despu6s del tratamiento con la sustancia desermadenante do is 

pared colular. Sc discuten los resultados en t6rminos de la coordinaoi6n y 

regulaci6n de las respuestas inducidas y so considers la posible neoesidad 
de mAs de 1 sustancia desencadenante pars inducir dichos cambios. (RA-CIAT) 
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0564 
27754 NGLIS. D.A.; HAGEDORN, D.J. 1986. Temperature requirements by 
Isariopsis griseola for infection and disease development on red kidney 
beans. (Requerimientos de temperatura para la infeccifn por Isariopsis 
griseola y el desarrollo de la enfermedad en frijol rojo arrilonado). Bean 
Improvement Cooperative. Annual Report 29:35. En. [Dept. of Plant 
Pathology, Univ. of Wiswonsin-Madison, USA] 

Phaseolus vulgaris. Isariopsis griseola. Temperatura. Clorosis. EE.UU. 

Se utilizaron cAmaras de ciecimiento de planta. .,. embientes controlados 
para establecer una erie de temp. para determinar los requerimientos de
 
temp. pars la infecci6n por Isariopsis grisesla y el desarrollo de is 
enfermedad. Las plantas inoeculadas se incubaron a 16, 20, 24 y 28 grados
 
centigrados durante 40 h y luego se semetieron a tratamientos posincubaci6n 
de 16, 20, 24 y 28 grados centigrados durante 21 dias. Los resultados
 
indicar que las temp. moderadas a cdlidas favorecen la iniciaci6n y el 
desarrollo de la enfermedad, y aunque la infecci6n per I. griseola tiene 
lugar a bajas temp., el desarrollo subsiguiente de la enfermedad se retarda 
sustancimlmente en estas condiciones. (CIAT) 

0565 
27480 ISSA, E. 1985. Estudo comparativo de aplicacoes de fungidas, 
isoladamente, em alternancias e em misturas, para controle de doencas das 
vagens do feijoeiro, Phaseolus vulgaris L. (Estudio comparativo de 
fungicidas aplicados solos, alternados o en mezela, para el control de
 
enfermedades de la vaina del frijol). Biol6gico 51(6):141-146. Pt., Sum.
 
Pt., En.. 6 Ref.
 

Pbasoelus vulgaris. Colle.totrichum lindemuthianum. Alternaria alternata.
 
Control de enfermedades. Fungicidas. Brasil. 

En Cempinas (Sao Paulo, Brasil) se reali6 un ensayo de campo, durante Is 
6poca iluviosa de 1980-81, sobre el control de enfermedades en frijol. Se
 
ensayaron varies fungicidas para determinar su efecto cuando se aplicaron 
solos, alternadc o en mezola. El control mAs efectivo de antracnosis so 
obtuvo al utilizar captafol, benomil y c.ancozeb solos, alternados o 
mezclados, y clorotalonil znio, alternadc con mancozeb y mezclado con 
oxicloruro de cobre. El clrotalonil, captafol, mancozeb alternado con 
uaptafol y mancozeb alternado con una mezcla de benomil mAs captafol fueron 
mis eficientes en el control de la miancha de la vana per Alternaria. El 
mejor contrcl para la antracnosis y la mancha de ia vana par ilternaria 
se obtuvo con aplicaciones de clorotalonil, captafol, Lancozeb alternado 
con la mezcla de benomil m&s captafol y mancozeb alternado con captafol. 
(RA-CIAT) 

0566
 
27765 KIAIECIX, K.A.; BLISS, F.A. 1986. Field resistance of snap beans to 
root rot determined by root dry mass. (Resistencia de habichuela en el 
campo a la pudrici6n radical determinada mediante la masa seea radical). 
Bean Improvement Cooperative. Annual Report 29:85-86. En., 1 Ref. [Dept. of 
Horticulture, Univ. of Wisconsin. Madison, WI 53706, USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Micosis. Resistencia. EE.UU. 

Eni 1985 se evaluaron 32 cv. de habichuela cultivados en 2 campos de la 
granja exptl. universitaria on Hancock (Wisconsin, EE.UU.) per resistencia 
a la pudrici6n radical. Las raices de las plantas de cada parcela se
 
colocaron en bolsas, se marcaron y se secaron. Luego se tomaron los pesos 
seecs para lEa orciones raices + hipoc6tilos y raices solmente para las 
plantas de nada parcela. Los anflisis de variancia demostraron que is mass 
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radical y la masa seca de raices + hipoc6tilos fueron signficativamente 
diferentes para tanto la localidad coma para los cv. Los conteos finales no
 

difirieron significativamente. La precisi6n de los datos sugiere que la
 

masa de las raices puede ser un parAmetro dtil en el mejoramiento por
 

resistencia a la pudrici6n radical. (CIAT)
 

0567 
28099 LAE4MLEN, F. ; SAETTLER, F. 1980. Be aware of anthracnose. (Conozea 

la antracnosis). Michigan Dry Bean Digest 4(4):8. En., If. 

Phaseolus vulgarns. Colletotrichum lindemuthianum. Sintomatologia. 
Cultivares. Resistencia. Control de enfermedades. Control quimico. EE.UU. 

Se describen los sintomas de la infecei6n por antracnosis en el tallo, 
hoja, peciolo y vaina del frijol. Se mencionan varios cv. resistentes y se
 

indican algunos fungicidas com6nmente usados pare controlar la enfermedad. 
(CIAT) 

0568 
27497 LANGUIDEY, P.; AGUILERA, M. 1983. Control quimico de la roya (agente 
causal: Uromyces phaseoli (Reben Wint.) del frejol (Phaseolus vulgaris L.). 
Revista Boliviana de Investigaci6n 1(2) :95-97. Es., Sum. En., Es., 8 Ref., 
Il. [Inst. de Investigaciones Agricolas El Vallecito, Univ. Gabriel Ren6 
Moreno, Casilla 702, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia] 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phaseu. i. Control de enfermedades. Control 
quimico. handimiento. Bolivia. 

Se estudi6 el efecto de 6 ",n.icidas on el control de la rosa de Irijol 
mediante su aplicaci6n coda '5 dias durante el ciclo de cultivo en un 

diseho de bloques compIe.os LI azar con 4 repeticiones. Se utiliz6 la var. 
BAT 76 (semilla negra) y los tr.$amientos consistieron en benomi', maneb, 
metiram, captafol, oxicloruro d cobre y mancozeb; tambi~n se incluy6 un 
testigo sin tratar. El mejor cuntrol de la roya se obtuvo con mancozeb 
(rendimienco de grano * .3 por c:ento superior al testigo) sMj .i de 
benomil, metiram y captafol. Manob y oxicloruro de cobre no fX..
 
eficientes en el control de la roya cuando 6stos se aplicaron a intervalos
 
de 15 dias. (RA)
 

0569
 

27499 LANGUIDEY, P. ; AGUILERA, H. 1983. Enfermedades y rendimiento del 
frejol (Phaseolus vulgaris L.). (Bean disea.ses and yields). Revista 
Boliviana de Investigaci6n 1(2) :106-109. E.., Sum. En., Es., 9 Ref., Il. 

[Inst. de Investigaciones Agricolas El Vallecito, Univ. Gabriel Rent 

Moreno, Casilla 702, Santa Cruz de la Sierra, Boliviaj 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Alteriaria solani. Isariopsis griseola. 
Uromyces phaseoli. Rendimie ito. Componentes del rendimiento. Bolivia. 

Se evalu6 el daho ,ausado por las enfermedades en los cultivos de frijol y 
se determinaron sus efectos en el rendimiento. Se sembraron las var. BAT 76 
y SEL 1 en un diseho de parcelas divididas, con y sin la aplicaci6n de 
fungicidas (benomil y mancozeb). Los productcs utilizados mostraron una 
buena protecci6n contra las enI-rmcdades f~ingicas, pero no contra 
Xanthomonas. Se observaron mancha de la hoja por Alternaria, mancha foliar 
angular, roya y Oidium, con un efecto considersble on el rendimiento y 
estrechamente relacicnadas con las condiciones climaticas prevalecientes. 
Las diferencias en rendimiento entre las pa:,celas tratadas y sin tratar 
fueron del orden de 30.9 y 41.4 por ciento para las var. SEL I y BAT 76, 
resp. (RA) 
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0570 
28820 MENDES, B..J. ; BERGAMIN FILHO, A. 1986. Adaptacao da t~cnica da 
cultura de folha destacada para a quantificacao dos par6metros 
epidemiol6gicos monocielicos da ferrugem do feijoeiro (Uromyces phaseoli 
var. typica). (Adaptaci6n de la t~cuica del cultivo de la hoja desprendida 
para cuantificar los par&metros epidemiol6gicos monociclicos de la roya del
 
frijol (Uromyces phaseoli var. typica)). Fitopatologia Brasileira
 
11():103-114. Pt., Sum. Pt., En., 19 Ref., 11. [Depto. de Fitopatologla, 
Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 13.400 Piracicaba-SP, 
Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Hojas. Uromyces phaseoli. AnAlisis. Culttvares.
 
Patogenicidad. Brasil.
 

Para enontrar un mtodo rApido y eficiente de cuantificar la resistenoia 
en estudios de mrjoramiento, se realizaron expt. para adaptar la t6onica de 
cultivo de la hoja desprendida al sistema roya-frijol. La evaluaci6n se 
realiz6 en cAmaras de crecimiento en condiciones controladas (21 grados 
centigrados; 12 h luz/12 h oscuridad) utilizando las lineas de frijol
 
Rosinha y Carioca. Se probaron las hojas primarias y trifoliadas. El
 
periodo de incubaci6n, el periodo de latencia, la frecuencia de infecci6n, 
el perlodo de infecci6n y la producci6n de csporas fueron los parg metros 
monociclicos de rosisternia que se evaluaron. Tanto las hojas primarias 
como las trifuliadas permanecieron en buenas condicionos durante el periodo 

de evaluaci6n. Cuando se irocul6 el env6s de las hoJas, se form6 mayor no. 
de pustulas. Las hojas trifoliadas fuoron mis susceptibles que las
 
primarias. Los resultados indicaron que la ttcnica de cultivo de la hoja 
desprendida, utilizando como parAmetro la frecuencia de infecci6n de las 
hojas trifoliadas, puede usarse para cuantificar la reistencia en este 
sistema pat6geno-planta hospedante. (RA-ClAT)
 

0571 
27488 MILLER, D.E.; BURKE, D.W. 1986. Reduction of Fusarium root rot and 
Selerotinia wilt in beans with irrigation, tillage, and bean genotype. 
(Redueci6n de la pudrici6n radical por Fusarium y el marchitamiento por
 
Slerotinia en frijol bajo riego, labranza y genutipos de frijol). Plant 
Disease 70(2):163-166. En., Sum. E,..- 6 Ref., 1l. [Research Plant 
Pathologist, Soil & Water Managemsnt & Vegetable 'rops Production, 
Agriculture Research Service, Uni'ud States Dept. of Agriculture, Prosser, 
WA 99350, USA] 

Phaseolus vulgaris. Riego. Genotipos. Labranza. Fusarium solani phaseolJ. 
Whetzelinia sclerotiorum. Control de enfermedades. Rendimiento. EE.UU. 

Cerca de Prosser (Washington. EE.UU.) se evalu6 la influencia de regimenes 
de riego por aspersi6n en el rendimiento del frijol en respuesta a la 
labranza profunda para reducir la compactaci6n del suelo, la infestaci6n 
del suelo por Fusarium solani f. sp. phaseoli y resistencia de los cv. al 
pat6geno, Se evalu6 el efecto de estas pricticas en el marchitamiento por
 
Sclerotinla. En ausencia de Fusarium, seobserv6 poca respuesta en
 
rendimiento a la labranza profunda. Cuando estaba prosente, los aumentos 
en rendimiento atribuibles a la labranza profunda fueron mayores en el cv. 
mAs susceptible a Fusarium (Red Mexican UI-36) y menores en el cv. m~s 
resistente (Roza Pink). Los aumentos en rendimiento que resultaron de un
 
mayor riego fueron superiores en el suelo infestado quo en el suelo no 
infestado por Fusarium. El daho causado por el marchitamiento por 
Sclerotinia fue mayor al aumentar el riego en los campos libres de 
Fusarium, pero no Cue significativo en los campos infestados por Fusarium. 
(RA-CIAT)
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0572
28288 MUNDT, C.C. ; LEONARD. K.J. 1986. Effect of host genotype unit area on
development of focal epidemics of bean rust and common maize rust in 
mixtures of resistant and susceptible plants. (Efecto del Area unitaria del 
genotipo hospedante en el desarrollo de epidemias focales de roya de frijol 
y roya de maiz en mezclas de plantas resistentes y susceptibles).
Phytopathology 76(9) :895-900. En., Sum. En., 20 Ref., I. [Dapt. of Botany
& Plant Pathology, Oregon State Univ., Corvallis, OR 97331-2902, USA] 

Phaseolus vulgaris. Hezclas varietales. Resistencia. Uromyces phaseoli.
Habichuela. Epidemiologia. EE.UU.
 

Se estud16 el efecto del Area unitaria del genotipo hospedante (Area de 
suelo ocupada por una unidad independiente y gentticamente homog6nea de una 
poblaci6n hospedante) en la efectividad de mezcias de hospedantes para
controlar epidemias focales de la roya del naiz y la roya del frijol. Para
ambos cultivos se eatablocieron mezclas de plantas resistentes y
susceptibles con 4 Areas unitarias de genotipos mediante la alteraci6n del
arreglo espacial de los genotipos hospedantes dentro de las parcelas. En 
frijol, el Area unitaria de genotipos se aument6 de 0.023 a 0.84 metros
cuadrados en mezclas de plantas suseeptibles/resistentes de 1:1 6 1:3 en un 
periodo de 3 abos (1982-84). Siempre hubo menos enfermedad en las olantas 
susceptibles en las mezelas con las menores Areas unitarias de gerx-ipos 
que en las plantas de lineas puras susceptibles. En los 3 aios, la
efectividad de la mezcla disminuy6 a medida que aument6 el Are, unitaria de 
genotipos: sin embargo, la relaci3n cuantitativa entre la eficacia de la 
mezcla y el Area unitaria de genotipos vari6 entre afos. (FA (extracto)-
CIAT)
 

0573
 
27469 O'CONNELL, R.J.; BAILEY, J.A.; RICHMOND, D.V. 1984. A chloroplast

and other organelles of Phaseolus vulgaris within a hypha of Colletotrichum 
lindemuthianum. (Un cloroplasto y otros orgAnulos de Phaseolus vulgaris
dentro de una hifa de Colletotrichum lindemuthianum). New Phytologist

96(l):35-41. En., Sum. En., 15 Ref., I. [Long Ashton Research Station.
 
Univ. of Bristol, Long Ashton, Bristol, BS18 9AF, England]
 

Phaseolus vulgaris. Cloroplastos. Colletotrichum lindemuthianum.
 
Hipoc6tilo. Simblosis. Reino Unido.
 

En el curso do un estudio ultraestructural del pat6geno de la antracnosis 
(Colletotrichum lndemuthianum), se observaron hipoc6tilos infectados de 
un cv. de habichuela susceptible, un cloroplasto y otros org~nulos de 
plantas, dentro del citoplasma de una hifa fOngica. El cloroplasto
conserv6 su integr dad morfol6gica y no estaba encerrado por una membrane 
adicional deri-vada ni de la planta ni de los hongos. Es posible que en 
los orglnulos de la planta penetr6 el hongo a travts de una ruptura de la 
pared do la hifa y del plasmalema que permiti6 la continuidad citoplAsmica 
entre el hospedante y el pat6geno. (RA-CIAT) 

0574 
28984 PERREAUX, D. 1986. Ecology and importance of bean diseases in 
Burundi. (Ecologia e importancia de las enfermedades del frijol on 
Burundi). Phaseolus Beans Newsletter for Eastern Africa no.5:4-5. En. 
[ISABU, Plant Protection Dept., Burundi] 

Phaseolus vulgaris. Epidemiologia. Ramularia phaseoli. Isariopsis griseola.

Ascoohyta phaseolorum. Colletotrichum lindemuthianum. Burundi. 

Se determinaron la incidancia y severidad de las enfermedades del frijol en
varies localidades de Burundi: Mcso (1250 m), Murongwe (1450 m), aitega 
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(1600 m) y Ngozi (2100 M). La mancha harinosa de la hoja (Hycovellosiella
 
phaseoli) es mda comOn en Moso y la mancha foliar angular (Phaeoiaariopsis
 
griseola) en Murongwe; la mancha foliar por Asochyta (Ascochyta 
phaseolorum) y la antracnosis son mfAscomunes a alturas mayores (Gisozi).
Con base en los resultados prcliminares, se proyecta efectuar mAs trabajos 
sobre selecc16n de var. resistentes. (CIAT)
 

0575
 
27465 PERREAUL D. ; BAGAMBAKE, E. ; GAHUNGU,E. ; NKUBAYE, E. ; WAKANA, E. 
KIRIMONO, S. 1985. Epid6miologie des maladies du haricot on milieu rural. 
(Epidemiologia de las ertermedades del frijol en el campo). In Institut des
 
Sciences Agronomiques du Burundi. Happert des Recherches Agronomiques 1985. 
Bujumbura, Burundi. pp. 121-123. Fr., Il. 

Phaseolus vulgaris. Epidemiologia. Isariopsis griseola. Uromyces phaseoli. 
Colletotrichum lindemuthianum. Ascochyta phaseolorum. Xanthomonas 
campestris pv. phaseoli. Ramularia phaseoli. Burundi. 

Se determinaron la incidenmia de enfermcdades del frijol en el campo y su 
variaci6n en func16n de las condiciones agroecol6gicas. Las observaciones
 
se efectuaron en Burundi en 6 localidades con alt. entre 1250-2100 m. La 
incidencia de las enfermedades se evalu6 sabre 50 plantas escogidas al 
azar, y la severidad, comparando cada hoja de las plantas enfernas con 
diagramas de referencia del CIAT que ilustran proporciones de 1. 5, 25 y
50 por ciento do Area foliar destruida. En todas las localidades se 
presentaron las principales enfermedades. En Kisozi (2100 m) se presentaron 
en proIorei6n cami igual la mancha foliar angular, Ia roya, la antracnosis 
y Ascochyta; el ahublo bacteriano comOn rue escaso. Los virus s6lo fueron
 
importantes en liurongwe (1450 m) y la mancha harinosa de la boja 
(Hycovellosiella phaseoli) fue la enfermedad mAs prevalente en esta
 
localidad y en Gitega (1600 m). La antracnosis rue la enfermedad que
apareci6 mAs precozmente (tran~sisi6n par semilla). Se observ6 un prom. de 
1-5 par cifnto de superficie foliar destruida en las distintas 
localidades. (CIAT)
 

0576 
28612 RAJA M.V..; WEINSTEIN, L.H. ; GALSTON, A.W. 1986. Kinetic studies on 
the control of the bean rust fungus (Uromyces phaseoli L.) by an inhibitor 
of polyamine biosynthesis. (Estudios cin6ticos sabre el control del hongo 
de la roya del frijol (Uromyces phaseoli) por media de un inhibidor de la
 
biosintesis de la poliamina). Plant Physiology 82(2) :465-487. En., Sum. 
En., 9 Ref., Ii. [Botany Dept., Kakatiya Univ., Warangal 506 009 AP, India] 

Phaseolus vulgaris. Inhibidores. Uromyces phaseoli. Control do 
enfermedades. India.
 

El alfa-difluorometilornitina (DFNO), un inhibidor especifico e 
irreversible de la enzima biosint6tica poliamina ornitina decarboxilasa, 
inhibe efectivamente el crecimiento del micelio do varios hongos 
fitopat)6nicos en modios definidos in vitro y proporciona protecci6n 
sist6mica a las plantas de frijol contra la infecci6n por Uromyces phaseoli 
raza 0. Se encontr6 que la aplicaci6n do 0.5 milimilar DFMO a hojas 
unifolioladas do frijol Pinto hasta 3 dias despu6s de la inoculaci6n con 
ured6sporas de U. phaseoli inhibe completamente el crecimiento del
 
pat6geno, mientras quo la aplicaci6n 4 6 5 dias despu6s de la inoculaci6n 
resulta en protecci6n parcial contra el pat6geno. Las esporas no germinan 
en la superficie de hojas unifolioladas tratadas con DFMO I dia antes de la 
infecci6r4 pera la adici6n de espermidina a los tratamlentos de DFMO 
revierte parcialmente el efecto inhibitorio. El titulo de las poliaminas 
en las plantas de frijol no disminuy6 despu6s del tratamiento con DFMO; mAs 
bien, los contenidos de putrescina y espermidina realmente aumentaror 
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probablemente debido a la conocida pero parad6jica estimulaoi6n de la 
actividad de la arginina decarboxilasa por parte del DFMO. (RA-CIAT) 

0577 
26501 IROSADO F.J.; OARC,.A E.. R.; GLIESSMAN. 1985. deM., S.R. Impacto los 
fitopat6genos del suelo al cultivo del frijol. en suelos bajo diferente 
manejo en La Chontalpa Tabasco. Revista Mexicana de Fitopatologia 3(2):15
26. Es., Sum. Es.. En.. 18 Ref., Ii. [Colegio Superior de Agriculture 
Tropical, Depto. do PrActicas do Campo, Tabasco, M6xico] 

Phaseolus vulgaris. Sistemas de cultivo. Rhizoctonia solani. Fusarium. 
Pythium. Zea mays. Cultivos asociados. M6xico. 

Se evalu6 en invernadero la incidencia de fitopat6genos on frijol en 
suelos de una misma serie provenientes de 5 sistemas de cultivo diferentes. 
Se encontr6 quo la incidencia de Fusarium spp., Pythium spp. y Rhizoctonia 
solani rue diferente y que dependi6 del manejo dado al agroecosistuma. La 
rotaci6n maiz-frijol se destac6 coma el agroecosistema con menor incidencia 
de estos pat6genos fcngicos. Un menor contonido de MOen el suelo parece 
estar involucrado en el impacto de los fitopal6ge os del suelo. (CIAT) 

0578
 
27704 RUSUKU, G. ; LEPOIVRE, P. ; MEULEMANS, M. ; SD4AL, J. 1984. Effects of 
triphenylphosphite on bean rust development. (Efectos del trifenilfosfito 
en el desarrollo de la roya del frijol). Plant Disease 68(2):154-156. En., 
Sum. En., 9 Ref., Il. [Facult6 des Sciences Agronomiques. 5800 Gembloux, 
Belgium] 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phaseoll. Control de enfermedades. B61gica. 

El trifenilfosfito (TFF) a raz6n de 125 microgramos/ml, asperjado sobre 
hojas de frijol 2 dir, 3ntes do ]a inoculaci6n con Uromyces phaseoli, evit6 
la formaci6n de pfistu.as de roya. La germinaci6n de esporas, el 
crecimiento de loz. tubas gorminales en la superficie foliar, la formaci6n 
de apresorios, la penetrac16n par los estomas, la formac16n de vesiculas 
subestomAticas, el desarrollo de hifas de infecei6n y la formac16n 
posterior de c6lulas madre de haustorios procedieron normalmente en hojas
 
tratadas con TFF; sin ewbargo, no so formaron haustrrios. Tanto la alfa
aminooxiacetato (inhibidor de la via del fenilpropanoiie) come la 
cieloheximlda (inhibidor de la sintcsis de proteina) suprimieron en gran 
parts 01 efeeto inhibitorio de la TIE al aplicarlos a las hojas de frijol 
tratadas con TFF 1 dia antes do In inoculaci6n. Aparentemente el TFF 
inici6 un mecanismo de resistencia quo evit6 la formacifn de haustorlos en 
hojas de frijol tratadas e inoculadas con U. phaseoli. (RA-CIAT) 

0579 
28223 SANCHEZ A., A. 1979. Estudio del filtrado on media de cultivo liquido 
del bongo Sclerotium rolfsii Sace., pars la posible obtenc16n de un m6todo 
de selecci6n de material germoplAsmico, para algod6n (Gossypium app.) y 
frijol (Phaseolus vulgaris L.). Teals Mag.Sc. Nuevo U±on, M6xico, Instituta
 
Tecnol6gico y de Estudios Superiorea de Monterrey. 81p. Es., Sum. Es., 43 

ef., II. 

Phaseolus vulgaris. Sclerotium rolftii. Selecci6n. Germoplasma. 
Resistencia. M6xico. 

Se estudiaron algunas caracteristicas dcl filtrado en medic de cultivo 
liquido, inoculado con Scierotium rolfsii, para determinar la posibilidad 
de desarrollar una t6cnica de evaluaci6n do germoplasma en plfntulas de 
frijol y algod6n. Se observ6 un cambio en el pH del media de cultivo 
liquido papa-dextrosa durante el periodo do incubaci6n; el pH se estabiliz6 
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entre 3-4. En plfntulaa de frijol la concn. adecuada de filtrado t6xico es 
del 50 por ciento; sin embargo, se pueden hacer muestreos en rangos de 100 
y 50 por ciento para un mayor conocimiento de los efectos del filtrado. 
(CIAT) 

0580
 
28690 SHYAM, K.R. ; CHAKRABORFTY, P. K. 1985. Seed transmisslon of 
Colletotrichum lindemuthianu in different cultivars of bean (Phlueolus
vulgaria L. ). (Tranzmiai6n por semilla de Colletotrichum lindemuthianum en 
difurentes cultivares de frijol). Seed Research 13(1):211-212. Fn., 4 Ref. 
[rept. of Mycology & Plant Pathology, H. P. Krishi Vibhva Vidyalaya, SNS 
Nagar, Solan - 173 203. India] 

Pkaseolus vulgaris. Cultivares. Transmini6n de enfermedades. Trannmisi6n 
por semilla. Colletotrichum lindemuthianum. India. 

Se estudi6 el 
alcance de la tranfmii6n pcr uemilia de Colletrotrichum
 
lindemuthianum 
en frijol comercial empleando vainas de los cv. Kentucky
Wonder, White Panchmari, Dharamsala Local y Chamba Local. Se seleccionaron 
4 parcelas infectadas con antracnosis para cada cv., y en cada parcela be
 
seleccionaron al azar 10 plantas y se lea coloc6 una etiqueta. Lab vainas 
sanas y enfermas de las plantas seleccionadas ce quitaron al madurar y Be 
determin6 Is incidernia de la onfermedad con base en la infecci6n de las 
vainas. Las semillas de etas vainaa Be revi.aron para la tranJmisi6n del 
pat6geno mediante los ,4todoB de papel secante y prueba del decarrollo. La 
incidencia de la antracnoais en el campo vari6 de 24.48 por ciento para el
 
cv. White Panchmari a 59.08 por clento para Dharamsala Local. Se obcerv6 
una dimiinuci6n consittente del porcentaje de transmici6n del pat6geno en 
todos los cv. mediante la prueba del desarrollo. El alcance de la 
tranmsisi6n per semilla del pat6geno determinado por cualquiera de los 2 
m4todo3 no sa refleJ6 en la £erminaci6n do la cemilla. Factoren dictintos a 
la infecei6n de la 3emilla per C. lindemuthianum estn involucrados en la 
reducci6n do la germinaci6n do 1a3 nemilla infectadas. (CIAT) 

0581
 
28695 SMITH, V.L. ; PUNJA, Z.K.; JENKINS, S.F. 1986. A hintological study
of infection of hoot tiocue by Sclerotiur, rolfcii. (Un eotudio histol6gico 
de la infecci6n del tejido hoopedante po Sclerotium rolfoii). 
Phytopatholopy 76(8):755-759. En., Sum. En., 31 fief.,Ii. (Dept. of Plant 
Pathology, zorthCarolina State Univ., Raleigh, tC 27695-7616, USA] 

Phaseolub vulgrs-.. Sclerotium rolfnil. Fit-lologia y bioqumsica do la 
enforredad. EE.UU. 

Las hifas do ccciezrocio. en gorninacl6n de Sclerotium rolfsii se 
ramificaron Bobre vario tejidos ho:pedantes (hoja3 do la recolacha 
azucarera, hipoc6tiloc do frijol y raleee o peciolos do zanahorla) dentro 
de las 24-48 h siguienten a la inoculaci6n. Lao hifan 0e unieron 
frecuentomente para formar avg-egadon miceliaec, lo cualea funcionaron 
come cojines de Infecci6n. Sc e'contr6 que io- critales de oxalato de Ca
 
estaban asociado3 con estoa agiegadon y con hifan individuale que creocan 
sobre la nuperficie del hospeda)te. La penetraci6n ocurri6 desputs de la 
muerte y el colapno de lan c6tLac dtebajo de lo cojinac de infecci6n y de 

,los apresorios que be formaron on lzc puntas de las hifac- individuales. So 
formaron clavijas do Inserci6n (1-3 microne3 de groor) debajo do loo 
cojines de infecci6r y de loi apreoorion. Aparentemente, la cuticula no se 
disolv16, pero Lie denprendi6 de la epidermin y ce preert6 un crecimiento 
posterior subcuticular do las hifac tanto inter como intracclularmente. El 
crecimiento de las hifas rue paralolo al eje longitudinal do las cllulaa 
hoapedantes y a la superficle del tejido. Lo3 eomponentez de la pared
celular quo tiheron positivamente con el ro)Ju de rutenio y el rojo S de
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alizarina (materiales p6cticos y Ca. resp.) se agotaron de la pared celular 
antes de la formaci6n de micello. Las c6lulas distales de las hifas
 

presentaron necrosis y tiheron positivamente con tionina. Los cristales del 

oxalato de Ca ti~eron negro con AgNO3-ditiooxamida y ae produjeron en 

abundancia en los tejidos neer6ticos. Parece que los cojines de infecci6n 
producidos por S. rolfsii facilitan la infecci6n de los tejidos del
 

hospedante al segregar enzimas y Acido oxilico que maceraron y mataron el 

tejido antes de la penetraci6n del hongo. (9A-CIAT) 

0582
 
28068 STAVELY, J.. B; BAKER, C.J. 1985. Scientists attack rust with 
resistance and biocontrol. (Cientificos controlan la roya mediante 
resistencia v biocontrol). Agricultural Research 33(9):15. En., If. [United 
States Dept. of Agriculture, Agricultural Research Service, Plant Pathology 
Laboratory, Bldg. 004, BARC-West, Beltsville, MD 20705, USA] 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phazeoli. Contrcl de enfermedades. Habichuela. 
EE. UU. 

Se describen brevemente Ion adelantos obtenidos por los cientificos de 
Beltsville (Maryland, FE.UU.) para el control de la roya del frijol y la
 

habichuela mediante la resistencia var. y el biocontrol (Bacillus
 
subtilis). (CIAT)
 

0583
 
27735 STEADMAN, J. R. ; LINDGREN, D. T. ; RAMIREZ, W. 1986. Relationshij 
rust disease progress and yield component:v in pinto beans. (Relacl6n entre 

el progreso de la enfermedad de la roya y los componertes del rendimiento 
en frijol pinto). ear, Improvement Cooperative. Annual Report 29:89-90.
 

En., 11. [Univ. of Nebraska, Lincoln, NE 68583-0722, USA] 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phaseoli. Control LC enfermedades. Control
 

quimico. Componertes del rerdimiento. EE.LIU. 

En 1984 se usaron 18 tratanientos distintos de fungicldas pars evaluar el
 

control de roya en frijol pinto cv. U! 111 y para comparar los diferentes 
grados de intensidad de roya con disntntoL componentes del rendimento. Las
 

lecturas de severidad do roya, expresadas como porcentaje do 6rea foliar
 

infectada, so tornaron a los 56, 62, 71, 77, 83 y 91 dias do la siembra. 
Hubo una correlaci6n altamente nignificativa de la severidad de la roya con 
el rendimiento, no. total de vainas, no. total do semilla's, y no. do
 

semillas/planta excepto en la lectura del dia 56. Do esta manera, las 

lecturas tempranas de intensidad do la roya (62-71 dIas desputs de la
 

siembra) podrian utilizarse para predecir ptrdidas do rendimiento e 
intensidad final de la enfermedad. (CIAT)
 

0584
 

27734 STEADMAN, J. R. ; RAMIREZ, W.; SHAIK, M. ; H DMAN, D. ; COYNE, D. P. 

1986. Variation in virilence of the rust pathogen in the Dominican Republic 
and hig plairs of the U.S.: implication for control. (Varlaci6n en
 

virulencia del pat6geno do la roya en la RepOblica Dominicana y i:.'
 
altillanuras de io) Estados Unidos: implicaci6n pars su control). .ean 
Improvement Cooperative. Annual Report 29:6. En. (Depts. of Plant
 

Pathology & Horticulture, Univ. of Nebraska, Lincoln. NE 68583, 1 -.'.J 

Phaseolus vulgaris. Baso. Uromyces phaneoli. Patogenicidad. Rep6blica
 

Dominicana. 

Se compararon colecciones do cultivos do roya aislados de las principales 

Areas productoras de frljol do San Juan, Rep6blica Dominicana. con
 

colecclones do las altillanuras de EE.UU. central. Todos los cultivos de 
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la Repfblica Dominicana se diferenciaron en su patr6n de reacciones a lea 
diferenoiales de aquellos de EE.UU. central. El no. de razas Tue mayor 
durante los afos en quo Ia incidencia y severidad de la roya fueron altaa; 
sin embargo, Ia virulencia medida por el no. do v. diferenciales con 
p6stules grandee (grados 5 y 6) no pareci6 estar asociada con el grado de 
variabilidad del pat6geno. Esto indicaria un efecto mayor del ambiente en 
la aparici6n de razas de pat6geno en vez de una selecci6n por el enotipo 
del hospedante. Deben identificarse genes resistentes en ensayos de campo e 
invernadero para utilizarlos en un programa de mjoramiento. (CIAT) 

0585 
27739 STUHPF, M.A.; HEATH, M.C. 1985. Cytological studies of the
 
interactions between the cowpea rust fungus and silicon-depleted French 
bean plants. (Estudios citol6gicos de las interacciones entre el hongo de 
Ie roya del caup y plantas de babichuela sin silicio). Physiological Plant 
Pathology 27(3):369-385. En., Sum. En., 28 Ref., Il. [Botany Dept., Univ. 
of Toronto, Toronto, Ontario, Canada M5S 1A1] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Uromyces phaseoli. Si. Pared celular.
 
Soluc16n nutritiva. Resistencia. Canadd. 

Para investigar la funci6n de dep6sitos rices en silice de paredes en la 
resistencia al bongo de roya del caupi, se cultivaron plantas de habichuela 
hidrop6nicamente en soluciones nutritivas suplementadas con Si o sin Si.
 
Las hojas primordiales abastecidas con auficiente Si respondieron a be 
infecei6n fingica mediante la autofluorescencia de las parades de las
 
A61ulas de guarda,s limitada autofluoresconcia de las parades de c61ula, 
del mes6filo (ambas visualizada3 on tejido aclarado) y la depoici6n do Si 
dontro o sobre estas 6ltimas. Si se encontraban infectadas las plantas sin 
SI, boa an.lisis por microscopic de luz, microscopic electr6nico y rayos X 
dispersivos de energia indicaron quo los dep6sitos do silice estaban 
ausent(s. La incidencia de autofluorescencia do las c6lulas de guards fue 
comparable con la do plantas suplementadas con Si, pore la incidencia y el 
grado do autofluorescencia de las paredes del mes6filo so estimul6 
considerablemente. La autofluorescencia do las c6lulas del mes6filo mdm no 
de las cblulas de guarda correspondi6 a Areas de la pared quo dieron una 
reacc16n de color con el azul de toluidina indicativo de compuestos 
fen6licos. La calosa (material positivo a la anilina azul), en la forma de 
papilas, tambi6n fueron muy comunes en lon sitios de infecci6n on hojas min 
Si. Las hifas de Infecci6n rare vez formaron hauatorios ni en las planta 
sin Si ni en las abastecidas adecuadamente con Si, aunque estas hifas 
crecieron tan bien y aparentemente tan sanas en ambos tipos do plantas. En 
las plantas sin Si, el tratamento con calor antes de la inoculaci6n o le 
inyecci6n de fliidos intercelulares provenientes de hojas de frijol 
infectadas con roya do frijol, aumentaron la incidencia de la formaci6n de 
haustorio3 y dismLinuyeron la i-.luencia de todas las respuestas de la
 
planta observadas. Los resultados indican quo la deposici6n de silice no 
es la barrera principal contra la formaci6n de haubtorios en plantas 
normales o quo entra on escena una segunda barrera, come 1o os le 
impregnaci6n de Ia pared celular con materiales fen6licos, si se evita be 
deposici6n do silice. (RA-CIAT)
 

0586 
26754 THURSTON, H.D. 1984. Web blight of beans. (Mustia hilachosa del 
frijol). In _ . Tropical Plant diseases. St. Paul, Minnesota, The 
American Phytopthological Society. pp.88-93. En., 15 Ref., 11. 

Phaseolus vulgaris. Rhizoctonia solani. Epidemiologia. Sintomatologia. 
Range do hospodantes. Biologia del insecto. Control do ernermedades. 
Control cultural. Control quimico. EE.UU.
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Se describen brevemente ia historia y ubicaci6n geogrhfica de is mustia 

hilachosa del frijol y do su agente causal, Thanatephorus cuctmeris, al 
igual que su importancia, nIntomas, plantas hospedantes, ciclo pat6geno, 
mecania-os do control (fungicidaes siat6mico, abono orgAnico, frijol 
tapado, clacara de arroz, PCNB), sus ventajaa y deoventajas. Los 

reauitados de lan investigaciones indican quo las madidas de control deben 
apuntar a la reducc16n del nivel de in6oulo on el suelo, evitando las 
salpiraduraz en ion tejidos de frijol. (CIAT) 

0587 
28060 TU, J.C. 1986. A detached leaf technique for screening beans 
(Phaseolus vulgaris L.) in vitro against anthracnone (Colletotrichum 
lindemuthianum). (Una t6cnica do hojas desprendidas para seleccionar frijol 
in vitro contra antracnosiB (Colletotrichum lindemuthiantm)). Canadian 
Jour;,al of Plant Science 66(3) :805-809. En., Sum. En., Fr., 9 Rot., II. 
(Research Station Agriculture Canada, Harrow, Ontario NOR 100, Canada] 

Phaseolua vulgarls. Selecc16n. Resintencia. Colletotrichum lindewuthianum. 
CanadA. 

Se desar.-oli6 un m6todo alternativo efectivo para aeleccionar frijol blanco 

por resictencia a Ia antracnosis (Colletotrchum lindemuthianum) utilizando 
hojas o foliolon desprendioon. El in6culo oe cepill6 nobre el envto de las 
hojar y foliloic desprendido. Las hojas inoculadas no colocaron, con el 
lado inoculado hacia arrita, en varlan capas do toallas de papel h6medo en 
una bandeja quo luego noeeubri6 con una cubierta transparente o plAstica 
para mrantener la alta humedad. Las bandejas so mantuvleron a 22 mAs o 
menon I grado centigrado con 9 h do luz diarian duranto 6 dias para el 
denarrollo de -Sntomas. Con onte todo, ne puede evaluar 1 planta varias 
veces, ya nea or la mi =a raza o por raza3 diferenten del pat6geno. Esto 
61timo or ecpecialmente Importante cuando la reintercia a diferentes razas
 

involucra diferentes genes. (RA-CIAT) 

0588
 
28289 VAN BRUGEN, A.H.C.; WHALEN, C.H.; ARNEZON, P.A. 1986. Effects of 
inoculum level of Rhizoctonia solari on emergence, plant development, and 
yield of dry beans. (Efecton del nivel do in6culo do Rhizoctonia solani en 
la emergencia, el de-arroilo do la planta y el rendimiento do frijol). 
Phytopathology "76(9):869-873. En., .um. En., 28 Bef., I1. [Dept. of Plant 
Pathology, Univ. of California, Davis, CA 95616, USA] 

Phaaeolua vul gari. PhIzoctorda nolani. Fmergercia. Crecimiento. 
Rendiciento. Compor.enton del rondimlento. EE.UU. 

El efecto do la dernidad do ir,6nulo de Rhizoctonia solani on la infenci6n 
del hipocetilo, el denarrollo do la planta y el rendimiento de frijol se 
evalu6 en 2 expt. de campo en microporcelan corca do Ithaca (Nueva York. 

EE.UU.). El nuelo funigado ne mczc6 mecAnlcamente con 0-800 
esclcrocioa/kg do nuel.. Lab median poblacionales do lon periodon deade Is
 
alembra hanta la onorgoncia, flora.t6. y formac16n vainan aumentaron 
linealmente con eI rdvel do In6culo. La proporci6, )lantas infectadao, 

el ro. de leiionen y lab Areas de lebionen aumenta, - mayores nivelea do 

In6culo en la forma do una curva do naturaci6n, ala,.La0.:ose un max. a 250
350 encleroclor/kg de 3uclo. De iob ccmporenten del rendimiento, s6lo el 

no. do plantas/parceia diiminuy6 31grficati/amente al aumentar las 
denidaden de in6culo y el rendiciento global no fue afectado por el nivel 
de Inrfetstacl6n (100-800 eacieroclon/kg do suelo). El ro. inicial de 

letsionen/hipoc6tilo fue ia 6rd1ca z:odlc16n de is enfermedad qua se 

correlaclornb negatlvamente con el rerdimiento. (RA-CIAT) 
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0589 
28274 VAm BRUOaEN, A.B.C.; ARNESON, P.A. 1986. Path coefficient analysis of 
effeots of Rhizootonia soleni on growth and development of dry beans. 
(AAlieis do coefticiente de recorrido de los efectoa de Rhizootonia solani 
en el crocimiento y desarrollo de frijol). Phytopathology 76(9):874-878. 
En., Sum. En., 17 Ref., I1. [Dept. of Plant Pathology, Univ. of California. 
Davis, CA95616, USA] 

Phaseolus vulgarle. Rhizootonia aolani. 1nooulaoi6n. Crecimiento. 
Rendimiento. Componentes del rendimiento. zergenia. Floraci6n. EE.UU. 

Se presenta un anflisin de coeficiente o recorrido para los dates de 2 
expt. do campo en los cuales as evaluaron los efeotos de 8 niveles de 
in6culo de Rhizootonia solani on el crecimiento, desarrollo y rendimiento 
do frijol. El anflisis indic6 que las 3 mediciones do la enfermedad (no. de 
plantas infectadas, no. do leniones y Area de lesiones) eran igualmente 
importantes en la reducci6n y el retraso de la emergencia en el primer ago, 
en tanto qua solamente el no. de plantas infectadas determin6 estos etootos 
en el egundo ago. Do los componentes del rendimiento, el no. de 
vainas/planta ejerci6 la ,.ayor influencia on el rendimiento/unidad de Area. 
El no. do plantas/hilera tue el componente del rendimiento segundo en 
importancia, pero su ceorrelaci6n con el rendimiento no tue significativa o 
s6lo muy poco debido a una correlaci6n negativa entre el no. de 
plantas/hilera y el no. do vainas/planta. La via de influencia mfs 
importante de la infecci6n on el rendimiento tue el no. de plantas 
infectadas, l no. de plantas establecidas (a Is florac16n) y el no. final
 
de plantas/hilera (a 1a conecha) en ambos agos, y el no. de lesiones, el 
peso oco de brotes (a la floraci6n) y el no. de vainas/planta en el primer 
ago. De los componentes del rendimiento, solamente el no. de plantas/hilera 
so redujo significativamepte por el in6culo, pore debido a una compensaoi6n 
per los otro componentes del rendimiento, R. solani no afect6 el 
rendimiento global. (RA-CIAT) 

0590
 
27725 VARNER, 0. 1986. White mold control programs on irrigated dry beans. 
(Programas d control del moho blanco en frijol bajo riego). Bean
 
Improvement Cooperative. Annual Report 29:56-57. En. (Michigan Dry Edible
 
Bean Production Research Advisory Board 3066 S. Thomas, Saginaw, MI 48603, 
USA] 

Phaseolus vulgaris. Whetzelinia selerotiorum. Control do orfermedades. 
Control quimico. Cultivares. Rendimiento. EE.UU. 

Desde 1982 so han realizado expt. de control do moho blanco medianto 
aspersi6n de fungicidas on frijol do color bajo riego on Michigan, EE.UU., 
en 100 per ciento de floraci6k en floraci6n max. y en ambas 6pocas. En 
1982 y 1984, las aspersiones de fungicidas incrementaron los rondimientos
 
en un 25 per ciento en frijol de color bajo riego. Una aspers16n de 
fungicida on 100 por ciento do floraci6n a la floraci6n max. redujo la 
incidencia del mohe blanco. Esta aspersiones do fungicida deberian 
aplicarse al nuelo para lograr incrementos conaistentes en el rondimiento. 
Per otra parte, se oberv6 tolerancia var. a eta erformedad en las var. 
Bunsi, C-20 y Domino. (CIAT) 

0591
 
27724 WIJESUNDERA, R.L.C.; BAILEY, J.A.; BYRDE, R.J.W. 1984. Production of 
pectin lyase by Colletotrichum lindemuthianum In culture and in infected 
bean (Phaseolus vulgaris) tissue. (Produccl6n de lias, do pectina per 
Colletotrichum lindemuthianum en cultivo y en tejido infectado de frijol). 
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Journal of Oeneral Microbiology 130:285-290. En.. Sum. En., 23 Ref., I1. 
[Long Ashton Research Station. Univ. of Bristol, Long Ashton. Bristol BS18 
9AF, England] 

Phaseolus vulgaris. Colletotrichum lindemuthianum. Enzimas. Reino Unido. 

Se describen las propiedades y la actividad de la liasa de pectins 
producida par la raza gamma de Colletotrichum lindemuthianum. Se enoontr6 
quo esta raza secret6 2 formas de liasa de pectina. con valores de pI de 
8.2 y 9.7. cuando se cultiv6 en medios quo tenian como fuente principal do 
carbono el polipectato s6dico o paredes celulares aisladas de hipoc6tilos
 
de Phaseolus vulgaris. En ambos medios se observ6 una forms sencilla de 
poligalacturonasa. En el tejido necr6tico de P. vulgaris infectado con la 
raza gamma, se detect6 una liasa de pectina con un valor de p1 de 9.7; sin 
embargo, no so observ6 actividad de la poligalacturonasa. (RA-CIAT) V6ase 
ademfs 0477 0539 0636 0639 0640 0644
 

E04 Virosis
 

0592
 
28032 CUPERTINO, F.P.; COSTA, C.L.; LIN, M.T.; KITAJIMA, E.W. 1982. 
Infeccao natural do feijooiro (Phaseolus vulgaris L.) polo virus do mosaico 
severo do feijao macassar. (Infecei6n natural do frijol por el virus del 
mosaico severo del caupi). Fitopatologia Brasileira 7(2):275-283. Pt., Sum. 
Pt., En., 23 Ref., Il. [Inst. de Ciencias Biol6gicas, Univ. de Brasilia, 
Caixa Postal 153081, 70910 Brasilia, D.F., Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Resistencia. Virus del mosaico severo del
 
caupi. Sintomatologia. Brasil.
 

En el Distrito Federal de Brasil so encontr6 infecci6n natural de frijol 
par el virus del mosaico severo del caupi. Las plantas de frijol 
naturalmento infectadas presentaron clarificaci6n de las nervaduras, 
moteado sist~mico y manchas clor6ticas en las hojas, y moteado y 
deformaci6n de las vainas. En preparaciones directas de savia do hojas so 
detectaron particulas isomtricas de aprox. 28 nm on difimetro. En pruebas 
de doble difusi6n en gel de agar, la savia de plantas infectadas form6 una 
linea clara y bien definida con el antisuero del virus del mosaico severo 
del caupi a una diluci6n de 1:20, pero no con el antisuero de otros 6 virus 
isom6tricos de leguminosas (todos a diluciones de 1:20). La mayoria de los
 
cv. do frijol, poro pocos de caupi, fuoron suscoeptibles al virus en las 
pruebas de inoculaci6n meenica. (RA-CIAT)
 

0593 
28013 HRRERA G., 0. ; SEPULVEDA R., P. 1984. Una nueva ra! adicl virus del 
mosaico amarillo del poroto. Investigaci6n y Progreso Agropecuario La 
Platina no.26:19-20. Es., Il.
 

Phasoolus vulgaris. Virus del mosaico amarillo del frijol. Sintomatologia.
 
Chile.
 

Se describe la sintomatologia de una nueva raza del BYMVdetectada en var. 
resistentes de frijol en Chile. Se realiz6 un estudio para determinar si
 
se trataba de una nuova raza y con base en los resultados obtenidos, se le 
denomin6 raza Orfeo INIA, por haber sido aislada de esta var. de frijol. 
Todas las demds var. de frijol, tanto tradicionales como mejoradas,
 
reuultaron afectadas en mayor o menor grado. (CIAT) 

0594 
28236 JIMNEZ 0., E.; NELSON, M.R. 1986. Los virus del frijol en las Areas 
agricolas de Sonora. Hermosillo, Sonora, M6xico, Instituto Nacional de 
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Investigaciones Forestales y Agropecuarias. Serretaria de Agricultura y 
Recursos HidrAulicos. Folleto T6cnico no.2. 16p. Es., 11 Ref., Il. (Campo 
Agricola Experimental Costa de Hermosillo, Apartado Postal 1031, 
Hermosillo, Sonora, M§xico] 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico comiln del frijol. Virus del mosaico 
sureYo del frijol. Virus del moteado olor6tico del frijol. Sintomatologia.
 
Rango de hospedantes. Transmisi6n de enfermedades. Control de enfermedades. 
Resistencia. Mxico.
 

Se describen las condiciones de cultivo del frijol en el Estado de Sonora, 
MIxico, su rendimiento potencial, factores quo afectan su desarrollo y 
virus identificados por sintomaL caracteristicos como mosaicos tipicos, 
amarillamientos, moteados clor6ticos, enchinmiento de hojas y enanismo 
severo de plantas. Las razaa NY-15 y YV-1 do BCMV y BSMV y el moteado 
clor6tico del chicharo de vaca estAn muy diseminados en frijol tanto en 
asociaci6n como en monocultivo en la Costa de Hermosillo, regi6n del Rio 
Sonora y Valles del Yaqui y del Mayo. Se describen las caracteristicas do
 
los virus, la forms y el tamafo de la particula viral, formas de 
transmisi6n y diseminaci6n, hospedantes alternos o reservorios, efectos .,. 
el rendimiento, medidas de control con ventajas y desventajas. La t6cnica 
ELISA puede ser una buena ayuda en la produccifn de semilla libre de virus.
 
(C'",T)
 

0595
 
28090 LAXDLEN, F. 1980. Bean common mosaic virus. (Virus del mosaico coman 
del frijol). Michigan Dry Bean Digest 4(4):9. En., I1. 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico comn del frijol. Sintomatologia. 
Cultivares. Resistencia. EE.UU.
 

Se describen los sintomas del BCMV y se mencionan tanto las var. 
susceptibles como las resistentes (esta Oltima expresada como tipo do 
resisternia hipersensitiva). (CIAT)
 

0596
 
28988 OMJNYIN, M.E.; 0ATHURU, E.M.; MUKUNYA, D.M. 1986. Effect of bean 
common mosaic virus on growth and yield of beans. (Abstract). (Efecto del
 
virus del mosaico comOn del frijol en el crecimiento y rendimiento del 
frilol. (RdsumLn)). Phaseolus Beans Newsletter for Eastern Africa
 
no.5:11-12. En. [National Horticultural Research Station, Thika, Kenya)
 

Phaseolus vulgaris. Virus ael mosaico comfn del frijol. Crecimiento.
 
Rendimiento. Cultivares. Keria. 

Se examin6 el efecto del BCHV on la altura del tallo, la produeci6n de 
vainas, el peso de la HS y el rendimiento del frijol en var. locales. Lac 
var. GLP-2 (Rose Coco (1828 kg/ha)), OLP-24 (Canadian Wonder (1662 kg/ha))
 
y OLP-1004 (Mwezi Moja (1437 kg/ha)) se inocularon con 3 cepas de BCKJ: 
Nch2 (KN4), 510 (KN3) y N (KNI). A los 40 dias do la inoculaci6n, so 
midieron las alturas de los tallos tanto de las plantas infectadas con BCMV 
como de las no infectadas. Las plantas infectadas presentaron tallos 
significativamente mhs cortos, menos vainas y menor peso de MS quo los
 
testigos. Los rendimientos de Rose Coco, Canadian Wonder y Mwezi Moja so 
redujeron en 55, 64 y 67 por ciento, resp., debido a la infocci6n del 
virus. Las var. reaccionaron de manera diferente a las cepas del virus, 
presentando s6lo la var. Canadian Wonder una diferencia significativa. 
(Texto completo-CIAT)
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0597 
28249 SILBERHAOEL, .J. ; MILLS, L.J. ; WANG, W.-Y. 1986. Tanzanian strain of 
bean common mosaic virus. (Cepa de Tanzania del virus del mosaico com~n del 
frijol). Plant Disease 70(9) :839-841. En., Sum. En., 21 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico comfn del frijol. Razas. 
Patogenicidad. Genes. Tanzania. 

Una cepa del BCMV aislada de Bemilla de frijol cultivado en Tanzania fue 
patog6nica y serol6gicamente similar a las cepas insensibles a la temp. 
encontradas inicialmente en Europa y recientemente en EE.UU. Este es el 
primer informe de una cepa de BCMV en Tanzania. La cepa de Tanzania (TN-i) 
indujo el moteado del mosaico tipico en cv. con el gen recesivo ii, pero 
caus6 necrosis vascular sist~mica letal (raiz negra) en muchos cv. 
resistentes con el gen dominante II en condiciones de temp. normales de 
crecimiento (23-27 grados centigrados). La combinaci6n del gen dominante
 
II y genes presumiblemente recesivos no identificados dio protecci6n 
completa contra el moteado del mosaico y las fases necr6ticas sisttmicas de
 
TN-i. (RA-CIAT)
 

0598
 
27474 SZCZEPANSKI, M.; REDOLFI, P. 1985. Changes in the proteins of bean
 
leaves infected with tobacco necrosis or alfalfa mosaic viruses. (Cambios
 
en las proteinas de hojas de frijol infectadas con los virus de Is necrosis 
del tabaco o mosai-o de Is alfalfa). Phytopathologische Zeitschrift 
113():57-65. En., Sum. En., De., 17 Ref., Ii. [Polish Academy of Sciences, 
Inst. of Plant Genetics, 60-479 Poznan, Strzeszynska 30/36, Poland] 

Phaseolus vulgaris. Hojas. Virus del mosaico de la alfalfa. Virus de la 
necrosis del tabaco. Contenido de proteinas. Proteinas. 

Extractos Acidos de hojas de frijol ev. Saxa infectadas con virus de Is 
necrosis lel tabaco y virus del mosaieo de la alfalfa se examinaron 
electroforbticamento por ceontenido do proteins. En condiciones naturales 
de resoluci6n (electroforesis de gel de poliacrilamida) se encontraron per 
1o menos 3 bandas proteinicas (PS1-3) no presentes en el testigo. En 
ceondiciones de desnaturalizaci6n (DSS-electroforesis de gel de 
poliacrilamida) en los mismos extractos se encontr6 per lo menos 1 (PSa), 
pero frecuentemente 2 6 3 de dichas proteinas (PSb, c). La resoluci6n 
cromatogrAfica de proteinas en columns G-100 de Sephadex result6 en la 
purificaci6n parcial de proteinas PS. AdemAs, en agunas de las fracciones 
se descubri6 una proteins de migraci6n lenta (PSO), no conocida antes, e 
inducida per la infecei6n viral hipersensible. En las mismas fracciones 
estaban presentes proteinas tanto PSO-3 como PSa-c. Este hecho indies su 
similitud on p. mol. y/o forms. (RA-CIAT)
 

0599
 
28008 TREMAINE, J.H.; RONALD, W.P.; MacKENZIE, D.J. -A5. Southern bean 
mosaic virus monoeclonal antibodies: reactivity with ,..us strains and with 
the virus antigen in different conformations. (Anticuerpos monoeclonales del 
virus del mosaico sureho del frijol: reactividad con cepas de virus y con
 
el antigeno del virus en diferentes conformaciones). Phytopathology 
75(11):1208-1212. En., Sum. En., 20 Ref., Il. [Agriculture Canada, Research 
Station, 6660 N.W. Marine Drive, Vancouver, British Columbia, Canada V6T
 
IX2] 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico sureMo del frijol. Anticuerpos.
 
Anflisis. Patogenicidad. Razas. -anadf. 

Se produjeron anticuerpos monoclonales B4 haste B10 contra una cera de BSMV 
tipo frijol y C1 y C3 contrala cepa tipo caupi. En pruebas de difusi6n en 
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gel, microsoopia inmunoolectrdnioa, ELISA indirocta, ELISA de doble 
sandwich, ELISA de comparaoi6n do ant(.genoa y aglutinaci6n en latex Be 
evaluaron contra antigenos do virus, vius hinchado y proteina viral do 5 
oepas de frijol y 4 cepas do caupi. B5, B6 y 1I1 fueron predominantomente 
reactores virales solamente con oepas do frijol. Preocipitaron virus pore no 

virus hinohado ni proteins en difusi6n on gel y microsoopia 
iniunoelectr6nica; roaccionaron blen con virus on EIISA indirnota, pare B6 
y B10 prusentaroii mnores reactividades coil protoina y con virus h.irnhaao y 
proteina, reap. B4, r7. B8, B9. C1 y C3 fuezon prodominantenonte roactores 
do virus hinchado y proteins con cepas tanto do frijol cc.,, do caupf. No 
reaccionaron con virus, virus hinchado o proteina en difusi6n on gel o 

microscnpia inmunoolectr6nic3, poro roaccionoron con virus hinchado y 
proteina y d6bllimnte con vivus en ELISA indiretta. B7 y El reaccionpron 
fuertemente con virus en ELISA do doble 3aidw'ch y B7 reaccion6 con virus 
on pruebas de aglutinaci6n on latex; sin cmbargo, B7 y B9 fuoron inhibidas 
ror virus hinchado y proteina poro no per virus on onvayos do inhibioi6n 
competitivw. Ls reacci6n do estos anticuorpos con virus en ELISA 
indirecta, pru'bas d aglutinacit6n er latex y ELISA do doblo sandwich Be
 
le itribuy6 a 1n dosnaturalizaoi6n del virus on plates do poliestiron y 
c~psulas de latex o per reacc.6n con anticuerpos policlonales on ELISA de 
doble nandqich. Los sitios do ligamiento do b5, B6 y B10 en el viridn de la
 
copa tLipofrijol no fuer.n obatruidoo per In reaocifn del virus con &cido
 
triritroberizenosulf6nico. (IA-CIAT) 

0600
 
27736 7j, J.0. 1586. A necrotic strain of bean common mosaic virus found in 
southwentern Ontario. (Una cops necr6tica del virus del mosaico coOn del 
frijol cn el audoeto de Ontario). Bean Improvement Cooperative. Annual 
Report .9:66-67. En., 3 B3.f. [Ayriculturo Can.,da, Rusearch Branch, Re'earch 
Station. "arrow, Ontario NOR 100, Canada]
 

Phaseou, vulgaris. Virus del moal.co comn dcl frijol. Er..UU.
 

So realizaron expt. papa determinar sl en Ontvrio, C -nadd, exist u-.a cep
necr6t-ca de BCMV. Se colcctai-on hojus de plantas Sanilac con sintomas de 
mosaico ,* necrosis d inlas nervaduras y ue inocularon en plantas Sanilac 
cultivadaa on invernadero. Las rea:ciones a la enformodad ns obsorvaron a 
los 10 dias de la inoculaci6n. Con base cn las reacciones diferenciales de 
is planta tospedante, el nuevo aislamionto nocr6tico so determin6 come raza 
NL-8 e BCMV. Eats nuova cops difierc do la NL-3, registrada en Michigan: 
cauar. necrosis dn las ner'aduras on la hojas inoculadas y necrosis severa 
del Apice on los cv. do Cntario quo tengan el Fan I. So necesita 
urgentemente ur prorama de mejorwmlento pars incorporar el gen bc2(2) al 
cv. con el g.n I para miti&ar Is reacci6n hiperoensitiva causada par el gen 

resisterite I. (CIAT) 

0601 
28071 VARNER, U.V. 1984. Research report. (Informe do investigaci6n). 
Michigan Dry Bean Digent 9(1 :1,. En., Ii. 

Phaseolus vtlgarii. Virus del mosaico com6n del frijol. Rouistencia. 
Cultivares. Epidemiologia. Control de enformedades. LE.UU.
 

Se analiz in brcvemente la opidemiologia, Ia var. reistentes y lao medidas 
do c:ntrol rocomendadas para la raiz negra (reacei6n hiporenr Ltiva a unr 
cepa necr6tica del BCMV) dol frijol en Michigan, EE.UU. (CIAI)
 

0602
 
27?39 WAN4G,W-Y. 1985. Productioi. and characterization of hybridoma cell 
lines and a broad spectrum monoclonal antibody against bean coomon mosaic 
virus. (Producci6n y caracterizaci6n de linens hibridoma y un antiucrpo 
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"!!run del mosaico comOn del
monoclonal do amplio espectro contra el 
Thesis. Pullman, Washington State University. 199p. En.,friJol). "'.D. 


Sum. En., 10 ief., Il.
 

mosaico comfin del frijol. Anlisis.Phaseolur vlgaris. Virus del 
Serologia. \nticuerpos. EE.UU. 

Se produj,) in total do 669 linens hibridoma mediante fusi6n do c6lulas 

somdticas antro la lines P3X63Ag8.653 do c6lula de mieloma murino y ce6lulas 

do bazo do ratonoe BALB/c inmunizadas con mezelas do copas de BCMV. Entre 

ollas, 212 lincan colulares hibridas secretan anticuerpos cn diversas 
en pruebas ELISA indirectas.especificidades contra 22 cepas do LCHV So
 

clon6 1 lirisa hibridoma (No. 197) quo socret6 un anticuorpo monoclonal
 

(BC-I) del tipo IgG2aK quo roaecion6 con todas las 22 copas del BCMV y
 

Nuevo copas purificadas del BCMV, representativas tanto
otros potiv ius. 

de serogrupc mayores como do 6 do 7 patogrupos, reaccionaron on forma
 

similar con OC-I do manors semicuantitativa. El anticuorpo BC-i no 

en agar. La conjugaci6n dop'eeipita BCMV en Is prueba do dolle difusifn 
actividad del anticuerpo.
BC-I a fosfat-3a alcalina o biotina destruy6 Is 


do BCMV modiente olectroforesis
So anal.zaron protelnas cApsidas do 5 cepas 


en g!I do poliacrilamida-SDS y medianto inmunoensayo el6ctrico con
 

marcadores utilizando DC-1. Todas laa preparaciones virales revelaron
 

heterogeneidad proteinica y los patrones do polip6ptidos fuoron exclusivos 
utilizarse pars la vfrificaci6nde las cepas individuales, 1o cual podria 

So oxamin6 	 el efecto del material hoapedante en la sensibilidadde copas. 
de la deteeci6n do BCMV por ELISA indirecta en eavia cruda. Los valores de 

absorc6n ms altos de 1405 rnmse obtuvieron cuando los extractos de tejido 

so diluyeron 1/40 y 1/160 en amortiguador, y pars pruebas do rutina so 

recomionda una diluai6n 1/40 pars revestimiento con poliestireno. So 

probaron las condiciones neesarias para disociar anticuerpos enzimticos 

conjugados 	 do 3CMVligado a poliestireno mediante * conjugados 	y no 

pH inferioramortiguadores de bajo p1l. Lon amortiguadorus 1e glicina-11C1 a 

quo 2.5 son capaces de remover toda la enzima conjugada y la mayor parte de 

los anticuerpos no conjugado'i. Las particulas virales ligadas a 

su caracter antigeno despu6s de su tratamiento conpoliostireno mantuvioron 

amortiguador do bajo p1l. So desarrol16 una t6enica sencilla y sensible
 

llamada ensayo inmunol6gico con marcadores ligado a enzimas (ElBA) para
 

detectar BCMV on semillas do frijol individuales y retener la viabilidad do 

t6cnica fue superior a ELISA convenional y pareela semilla. La EIBA 
ftil pars . tectar on forms rApida la presencia de BCMV en lotes do semilla 

Vase adem 	o 0641
o lineas gen6ticas antes de la siembra. (LA-CIAT) 

0656 0657
 

E05 Nematodos
 

0603
 

28047 SPIEGEL, Y.; COHN, E.; CHET, I. 1986. Use of chitin 'or controlling
 

1. 	 Direct effects on nematode reproduction and 

pars el control do nematodos
plant parasitic nematodes. 
plant performance. (Uso de la quitina 


fitiparhsitos. 1. Efectos directos en Is reproducci6n de los nematodos y
 
En., Sum. En.,comportamiento de las plantas). Plant and Soil 95(1) :87-95. 

11 Ref., Il. [Dept. of Nematology, Agricultural Research Organization, The 

Voleani Center, P.O. Box 6, Bet Dagan, Israel]
 

Phaseolus vulgaris. Ernmienda del suelo. Moloidogyne javanica. Control 
de
 

nematodos.
 

plantas do 	 frijol y tomate en suelo emendado con Clandosan,So cultivaron 

crust&cea a una concn. de 0.05-0.30 por
preparado a partir do quitina 

nematodo Meloidogyne javanica.ciento (peso/peso), y se inocularon con el 

Despubs del primer mes de la inoculaci6n, Clandosan caus6 una disminuci6n 

106
 

http:0.05-0.30


en el peso fresco de raices y una reduoci6n relativamente pequeha on !a 
formaci6n de agallas, pero cuando el suelo se rosembr6 con plantas frescas 
hubo un aumento an el peso fresco, y la formacidn de agallas en frijol 
qued6 casi totalmente impedida. La quitina por si miuma pareci6 menos 
fitot6xica y mfs efoctiva contra M. javanica que el suelo tratado con 

Clandosan durante :l primer mes, en tanto que las diferencias en las 

respuestas de las plantas y los nematodes a las diferentes fnrmulaciones 
fueron insignificantes durante el segundo mes. En expt. separados, la 
adici6n ae dcido foaf6rico (con el fin do convertir el NH14liberado por Is 
quitina a NH4(+)) mejor6 el crecimliento de las plantas infectadas per 
nematodos y de las plantas libres de nematodos. Tambidn redujo la 

ritotoxicidad en las plantas tratadas con quitina, especialmente aquellas 
qua estaban infectadas. So encontr6 que las pldntulas de malz eran menos 
sensibles al tratamiento con quitina en comparaci6n con el frijol, y que 
las plantas de tomates eran las mds sensibles. (RA-CIAT) lHase ademds 0639
 

FOO CONThOL DE PLAGAS Y ENTOMOLOGIA
 

0604 
28026 qUgZO DE MIRA, A.; LABlEZ, M.A. 1986. Daio do la babosa del frijol y 
su control on El Salvador. La Libertad, El Salvador, Centro de Tecnologia 

Agricola. Boletin Divu-gativo no.35. 20p. Es., Sum. Es., 4 Ref., Ii. 
[Centro de Teenologia Agricola, Depto. de Granoa Bsicos, Divisi6n de
 
Investigaci6n Agricola, La Libertad, El Salvador) 

Phaseolus vulgaris. Vaginulus plobelus. Limax maximus. Dahos a la planta. 
Control do plagas. Control quimico. El Salvador.
 

Se presentan una revisi6n de literatura detallada de aspectos taxon6mieos, 
caracteristicas biol6gicas, dafo ,'ausado y prfcticas de control de las 
babosas Vaginulus plebeius y Limax maximus. V. plebeius so considera mis 
perJudicial-y so encuentra en poblaciones mds altas. l a hembra oviposita un 
prm.-de 67 huevos/postura, con un periodo do incubaci6n de 28-30 dias en 
condiciones normales do temp. v humedad. Las oviposiciones ocurren durante 
ago. y sept. La babosa necesita condiciones de alta humedad para subsistir. 
El dafro al cultivo do frijol es mayor on ago. La babosa consume las plantas 
durante los primeros 22 dics do desarrollo do bstas. Una babosa 
activa/metro cuadrado ocasiona 20 por ciento de dafio on Jas plantas; ia 
presencia do 0.25 babosis/metro cuadrado se considera como el nivel ritico 
de dafio al cultivo. Los muestreos para estimar poblaciones pueden hacerse 
colocando latas vacias con cebo en su interior, en lugaros qua poseen alta 
humedad. El control ms efectivo y rentable para 1 ha do frijol es una 

mezola do 28.57 kg do masa de maiz, 0.171 g do metomil (90 por ciento polvo 
soluble), 0.29 kg de Ortho B, 1.0 Yitro de melaza y 3.50 S de benzoato de 
Na. Tambitn eJercon control los insecticidas carbofurAn y mofosfolin y 
cebos comerciales. (RA) 

0605
 
27498 MELORS, W.K.; ALLEGRO, A. 1984. Comparison of constant and 
alternating temperatures for determining developmental rates of Mexican 
bean beetle eggs and pupae. (Comparacvin de temperaturas constantes y 
alternadas para determinar las tasas do dsarrollo de huevos y pupas de 
Epilachna varivestis). Annals of the Entomological Society of America 

77(1):6-10. En., Sum. En., 17 Ref., Il. [Dept. of Entomology, Univ. of 
Maryland, College Park, MD20742, USA] 

Phaseolus vulgaris. Epilachna varivestis. Biologia del insecto.
 
Temperatura. EE.UU. 

Se incubaron huevos y pupas de Epilachna varivestis a 4 temp. constantes
 

(15, 20, 25 y 30 grados centigrados) y 4 regimenes de temp. alternadas (10
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y 20, 15 y 25, 20 y 30 6 25 y 35 grades centigrados), con 12 h de cada 
temp./dIa. Exeopto por 1;.temp. constante intermedia de 20 y 25 grados 
centigrados, el poreentaje de supervivenia y la tasa media de desarrollo 
fueron menores en cada una de las otras temp. constantes en comparacifn con 
la misma temp. dentro de un rtgirmen alternado. Eato indica quo s61o un 
range intermedio de temp. constante es apto para estudlos de desarrollo y 
que las temp. altc'nadas deber utilizarso para determinar las tasas de 
dearrollo a temp. tanto mAs bajas come m~o altas. Una interpretaci6n 
alternativa seria que la acumulaci6n del desarrollo bajo regimene de temp. 
alternadas no cs simplemente el re:,ultido aditivo del desarrollo observado 
en condiciones de toeip. constantes. (lA-CIAT) 

0606 
28017 MONGF, J.P. 1985. L'importance dos contacts do la nymphe ou de 
l'imago d'Acanthoscellies obtectus Say avec sa plante-hote (Phaseolus 
vul&aris L.) dans la rtgulation do i'activlt6 reproductrice de- femelles: 
quelques donnes pr6limilnares. (lportancla de )o3 contactos entre la 
tinfa o imao precoz do Acanthoscelides obtectus y su planta hospedante 
(Phaseolus *ulgarir) en la regulacifn de la atividad reproductiva: algunc 
dato preliminarcs). Coaptes Rendus de i'Academie des Sciences (Scrie 
3)301(1):17-20. Fr., Sum. Fr., Ln., 8 Ref. 

Phaseolus vulari,. AcanthoseoLides obtectus.. )viposici6n. Diologia dal 
insecto. Plagas do granos almaccnador. 

La oviposici6n del j'crojo dl frijol (Acanthosolides obtectus) es 
inducid, per la planta norpedante. No obstate, se observa el apareamiento 
y la producci6n de ooettos on individucs ai:;lados du la planta desdo la 
eclosi6n. Despu6s de determin.ir e. tlempo quo el imaLo penmane',' en la 
somilla, se demostr6 quc la atividad exual no es inducida per la planta 
en el ebtado ninfal sine quo ocurre aun zi el desarrollo larval se completa 
fuera de la semilla. Sin mbasio, cl contacto eitre A. obtectus y la 
semilla en los estados do ninfa y do imago precoz modific3 la intensidad de 
la actividad ovSrica sin afeotar la aceptaci6n de is planta per parte de 
los insectos. (RA-CIAT) 

F01 Insectos Pcrjudiciale, Acaros y su Control 

0607 
28986 AUTRIQUE, A.; ETAlf L. 1986. Eiolcgial cont rol ofIIPILENA, the black 
bean aphid in Burundi. (Control biol6gieo del 6fido negro dcl frijol en 
Burundi). Pha!;eolu,; Bean:, NewsI.tter for Eastern Africa no.5:9-10. En. 
(ISADU, Dept. Defens des Verutaux, B.P. 795, Bujumbura, Burundi] 

Phaseolus vulgaris. Apli:; fabak'. Control biol6gico. Depredadores y 
partritos. Burundi. 

Para mejorar la regulscr6r natural do poblaciones del 5fido negro del
 
frijol (Aphiz, fabae), plat; Ie imlortancia eeon6mica en Burundi, se 
introdujeron 4 epecies do Lhidlidae de Checo:lovsquia (Lysiphlebus 
fabarum, L. cardui, Ephedrus naheri y Lipoleyis U'acilis) a partir de ene. 
de 1986. Estes parasitoides so multipliearon .obre A. fabac criados en 
jaulas on plintulas de haba. Las 3 primera especiec se liberan 
regularmente a intervaloa de 10-15 dias, a partir de feb. del mismo afo, en 
una localidad d2 Kisozi (2100 m), donde se mantienen fuentes del Afido. 
Desde entonces se han liberado mis do 30,000 parasitoides, principalmente 
de L. fabarus y se seguirAn liberando nis, al comienzo y duraite la cstaci6n 
ceca. Del misno mode, se har6 un seguimrento del establecimiento de estos 
parasitoides y de vu iripacto on la poblacl6n de -,fidos en plantas 
silveatres y cultivadan. (CIAT) 
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0608 
28992 AUTRIQUE, A. 1986. Prospects for the control of Lein fly (Ophiomyia
 
phaseoli Tryon) in Burundi. (Perspectivas para el control de la monca del 
frijol (Ophiomyia phaseoli) en Burundi). Phaseslus Beans Newsletter for 
Eastern Africa no.5:18-19. En. [ISABU, B.P. 795, Bujumbura, Burundi] 

Phaseolus vulgaris. Ophionyia phaseoli. Control de insectos. Control
 
quimico. Control integrado. Burundi. 

Se seTiaian los objetivos Ienerales do los principales trabajos que va a 
desarrollar el program, 4 investigaci6n sabre el control de la mosca del 
frijol en Burundi, el cual se inici6 a finales do 1985. (CIAT) 

0609
 
27466 COHEN. A.C. ; PATANA. R. 19814. Efficiency of food utilization by 
Heliothis zea (Lepidoptera:Noctuidae) fed artificial diets ur green beans. 
(Efiojencia do utilizaci6n do alimento por Heliothis zea 
(Lepidoptera:lloctuidae) alime ,tado con divtas artificiales o ha6ichuela). 
Canadian Ertomologist 116(2):139-146. En., Sum. En., Fr., 17 Ref., Ii.
 
[Biological Control of Insects Laboratory, United States Dept. of
 
Agriculture, Aricultural Research Service, Tucson, AZ 85719, USA] 

Phasceolus vulgaris. 1) 4iothis zea. Biolola del insecto. flabichuela. EE.UU. 

Larvas do Rleliothis zea de segundo in:tar (m:i quo li generaci6n 275) de un 
cultivo de 16 ahos fueron alimcentadas con habichuela o una dicta artificial 
hasta quo Licanzaron su estado de pupa, y luego so compararon para 
deter'mirar su ajuste ,elativo a las 2 dietas. En Io quo respecta a la 
mayoria de los [.arrmetros, probaron estar tan bien adaptadas al frijol come 
a la dicta artificial. Lo:; pesos larvales finales fu,-ron iguales, com 
tambi6n los pesos secos pupales. Lo-; pesos hOmedos fueron superiores en 
ias pupas alimentadas con la dicta que en las alimentadas con frijol. Ei 
consume de alimento seco rue superior en las larvas alimentadas con la 
dicta quc en las alimentadas con frijol, pore ocorri6 lo contrarlo para el 

consumo de aliment, h6medo. El ccnsuoo total do a!irncrto por las larvas 
etuvo limitado por el vol. de alimento or lugor del peso o la composLici6n. 
El estado larval fue ms carto en las larvas alimentadac con la dicta que 
on las larvas alirentadas con frijol, y las larvas alirmentadas con la dicta 
prosentaron mejor suprvivencia y mayor contenido de 11 y energla corporal. 
El consumo de 0 fue inferor en la. larvas alimentadas con frijol que en 
las alimentadas con Ia dicta. La eficiencia do utilizaci6n del alimento 
fue superlor en las larvas alirsentadas con frIjol que en las alimentadas 
con la dicta tanto on ttrmiros- de conveorsi6n de 14S y do conversi6n do 
energla. Las eficiencias, do utilizae16n de N4fuoron iguales para ambas 
dietan. (RA-CJAT)
 

0610 
28028 COSTA, E. C.; LINK, D. 1984. Lfeitos do niveis populacionai. de 
Nezara viridula (Linnaeus, 1758) sobre quatro cultivares de feijociro 
(Phaseolus vulgaris L.). (Efectoi de los .v',le poblacionales do Nezara 
viridula en cuatro cultivares do frijol). Revi ta do Centre de Ciencias 
Rurais 14(2):81-86. Pt., Suz.. Pt., En., 13 Ref., Il. [Depto. de Defesa 
FitossanitAria, Centre do Ciencias urail: da Univ. Federal de Santa Marla, 
97.100-RS, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Nezara viridula. Rendimiento. Componentes 
del rendimiento. Daho-s a la planta. Brasil. 

Se estudi6 el efecto de 5 densidades do poblaci6n do Nezara viridula (0, 
2, 4, 5 y 8 insectos/sitio) on 14 cv. de frijol negro (1ouro Grosso, Grosso 
Salpicado, Carioquinha y Rio Tibagi) en campus localizados en Sao Sepe (Rio 
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Orande do Sul, Brasil). Se hicieron obb -vacionee en la primera floraci6n y 
en el llenado de vainas. El rendimiento y el peso de semillas diaminuyeron 
cuando se increment6 la poblaci6n de insectos. El cv. Rio Tibagi present6 
el menor daio y Mouro Crosso el mayor dafio. (RA-CIAT) 

0611 
28993 GONZALES V., F.; HENENDEZ F., L. 1986. The bean fly, Ophiomyia 
phaseoli (Tryon) (Diptera: Agromyzidae). (La mosca del frijol, Ophiomyia 
phaseoli (Diptera: Agromyzidae)). Phaseolus Beans Newsletter for Eastern 
Africa no.5:19-35. En., 43 Ref., Ii. [CIAT, Apartado A~reo G713. Cali, 
Colombia] 

Pnaseolu3 vulgaris. Ophiomyia phaseoli. Pango de hospodantea. Biologia del
 
insecto. Dahos a la planta. Control cultural. Control quimico. Resistencia. 
Control biol6gice. Control integrado. Colombia. 

Se presenta una extensa revisi6n de literatura sobre la mocs del frijol
 
(Ophiomyia phaseoli) abarcando los siguientes aspectos: d!atribuci6n
 
geogrffica, hospedantes, biologia, dahos a la planta y manejo de la plaga 
(control cultural, biol6gico, quimico y resistencia de var.). Se destaca la 
importancia de un manejo integrado de la plaga con base en la correcta 
identificaci6n de la misma y un conocimiento mds profundo acerca de su 
biologia y de los factores quo regulan la poblaci6n de esta plaga. (CIAT)
 

0612 
28811 KAREL, A.K.; SCHOONHOVEN, A. VAN 1986. Use of chemica). and microbial 
insecticides against pests of common beans. (Uso do insectiuides quimicos y 
microbianos contra plagas de frijol com6n). Journal of Evonomic Entomology 
79(6):1692-1696. En., Sum. En., 12 Ref., I. 

Phateolus vulgaris. Insecticilas. Control biol6g!co. Thysanoptera. Maruca
 
testulalis. Heliothis zen. Control de insectos. Tanzania.
 

Se investigaron los efectos de !a aplicacl6n de insecticidas quimicos y uno
 
miorobiano pars el control de insectos plaga on el rendimiento del frijol.
 
Dos aplicaciones en prefloraci6n de lindano o carbaril, 2 aplicaciones en 
posfloraci6n de Bacillus thuringiensis y una aspersi6n de lindano o
 
carbaril contralaron efectivamente las plagas en frijol. Las aplicaciones 
de lindano o carbaril controlaron las plagas de prefloraci6n y los trips de 
las flores (Taeniothrips sjostedti). Dos aplicaciones de B. thuringiensis 
en la etapa de la posfloraci6n del frijol controlaron las larvas de los 
perforadores de las vainas Maruca tetula is y Holiothis armigera tan 
efectivamento como 2 aplicariones de lindano o carbaril durante el mismo 
periodo. Cos aplicacione de lindano durante la etapa do prefloraci6n y 
hacia finales de la etapa de formaci6n de vainas, junto con 2 aplicaciones 
de B. thuringiensis, proporcionaron altos rendimientos do semilla (1308 y 
1307 kg/ha) para los ensayos de 1982 y 1983, reap. Per tanto, B. 
thuringiensis es tan efectivo come los insecticidas qulmicos para el
 
control de perforadores de las vainas. Podria utilizarse el use integrado
 
de insecticidas quimicos y biol6gicos para el control de plagas de frijol.
 
(RA-CIAT)
 

0613 
28653 KHAEMBA, B.M. ; OGENGA-LATIGO, M.W. 1985. Effects of the interaction 
of tvo levels of the black bean aphid, Aphis fabac Scopoli (Homoptera: 
Aphididae), and four stages of plant growth and development on the 
performance of the common bean, Phaseolus vulgaris L., under greenouse
 
conditions in Kenya. (Efectos de la interacci6n de dos niveles del ffido
 
del frijol negro, Aphis fabae (Homoptera: Aphididae), y cuatro etapaa de 
desarrollo y creoimiento do la plants, en el comportamionto del frijol 
comfin bajo condiciones de invernadero, en Kenia). Insect Science and its 



Application 6(6):645-648. En., Sum. En., Fr., 20 Ref. [Dept. of Zoology, 
Univ. of Nairobi, P.O. Bcx 30197, Nairobi, Kenya] 

Phaseolus vulgar-s. Aphis fabae. Daios a la planta. PlAntula. Anteei.s. 
Formaci6n de valnas. Componentes del rendimjento. Kenia. 

El daho causado por el Afido del frijol negro, Aphis fabae, en frijol comfn 
fue mAs grave cuando los Afidos se transfirieron a plantas do frijol 
durante la etapa de prefloraci6n. Hubo reducciones significativas en la 
longitud prom. del brote central, la producc16n de flore, vainas y 
semillas/planta. Tambi~n se redujo significativamente el peso de la 
eemilla/planta cuando la infestaci6n del Afido se present6 durante la 
etapa de prefloraci6n. 1gualmente se registraron reducciones menores pero 
significativas en la longitud del brote central, el no. de vainas y el peso 
de scmillas producidas/planta, caunadan por A. fabao cuando se 
transfirioron los Afidos a plantas en antesis. Cuando la infewtaci6n de 
Afidos ccurri6 durante la etapa de Ilenado del grano, el da~o causado fue 
min. e insignificante. Los resultados obtenidos indican que la etapa do 
prefloraci6n fue la etapa vulnerable del desarrollo del frijol durante la 
cual el ataque del Afido es mAs nocivo y, si no se controla, puede resultar 
en p~rdidas dristicas de rendilmiento. (RA-CIAT) 

0611;
 
27779 LEROI, B.; CHAHARAS, C.; CHIFOULET, J.M. 1964. Etude dew activit6s
 
osidasiques du tube digetif des adultes et des larves de la bruche du
 
haricot, Acanthoscelides obtectuw. (Estudio do las actividades de la
 
glicosidasa del tracto digestivo de larvas y adultow de Acanthoscelide
 
obtectus). Entomologia Experimentalis et Applicata 35(3):269-273. Fr., Sum.
 
Fr., En., 19 ief. [Univ. F. Rabelais, Inat. do Bioc6notique Exptrimentale
 
des Agrosystemen, Avenue IMonge, Pare Grandmont, 37200 Tours, France]
 

Phaseolus vulgaris. Acanthoscelides obtectus. Biologia del insecto.
 
Francia.
 

Se estudi6 la actividad digestiva de larvas y adultos de Acanthoscelides
 
obtectus en 22 3ubwtrato3 diferente paro determinar la actividad de sus
 
enzimas glicooidasas. Las larvas y Ion adultos tienen un complemento muy
 
importanto de alfa- y beta-glucosidasan, alfa- y beta-galactosidasas y una
 
actividad muy alta contra ciertos polisacridos, especialmente almid6n y
 
pectina. La actividad fue dbbil en las hemicelulowas probadas,
 
especialmente en xilana, arabinogelactana y glucomanana. No s detect6
 
actividad en la carboximetJ'celulosa, celulona e inulina. La estrecha
 
correlaeci6n entre la compoic16n de hidraton de carbono del alimanto y 1a
 
actividad de !a Flicocidaza del canal alimentario tanto do larvas como de
 
adulton pernite la utillzaci6n 6ptima de fuente3 de hidrato3 de carbono.
 
La gran similitud entre low Eintecan de glicosidana de los adultos y las
 
larvas se explica por la composici6n similar de hidratos de carbono del
 
polen y endosperma del frijol. (A-CIAT)
 

0615
 
28205 LUZENSEE, T. 1979. Beans & bugs. (El frijol y los insecos). Michigan
 
Dry Bean Digest 3(3):2-4. En., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Innectos perjudiciale3. Insecticidas. EE.UU.
 

Figuran algunas consideraciones generales sobre law diferentes plagas que
 
afectan el cultivo del frijol y las condiciones que favorecen su
 
establecimaento. Se destaca la importancia de efectuar chequeos periodicos
 
en el ceampo pare detectar identificear las plagas y se incluyen aionae
 
indicaciones score el manejo, aplicaeci6n y almacenamiento de insecticidas.
 
Se enuneran las principales ventajas do low insecticidas sist~micos
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comOmieente empleados para el control do nematodos en frijol y -e describen 

las plagas m~v contnei de dicho cultivo en Michigan, EE.UU., incluyendo 

medidas do control recomtrdada&: chizar, gusanos- de alambre, moaca de !a 

nemilla, trozadore:o, trils, conchuola el frijul, eusans verde del trtbol, 

Afido , saltahojaa, chirches manchadora. arafitas rojan, baboia, grillos, 

orugaB nerar y nc.atodon. (CIAT) 

06,6
 

28218 MAY, A.W. RUP'L, R.F. 1982. Tarnished plant bug in dry beans. 
(Lyguo lineolari- ellfrijol). Michigan Dry Dean Diget 1(2) :7. En., Ii. 
[Dept. of Ertovnolog., Pi.iClgan State Univ., East Lansing, MI 118824-1115, 
USA] 

Phaseouo vulga.h'. Lygu:i llneolari-. Da~os a la planta. Biologla del 

'noecto. Control do insectos.. EE.ITU. 

Se describen brevecinte oi dagu a la planta. la biologia y lav medidas de 
control recomendad;o- 1:aira Lygun lir olaris en frijol on Michigan, EE.UU. 
(CIAT)
 

0617
 
27496 HELLORE, W..K.; ALLEGIC,, A. ; WILSON, A. . 19811.Temperature-dependent 
siimulation of the effects, of detrimental high to.o)eoature on the survivrl 
of Mexican bean beetle erggj (Coleoptera: Coccinriid')(Sir, ulaci6n 
deperdlente A- ia te:L,;v.itura av lo- efectos do altas tomperaturas 
perjudlciale: en 1; ,ulvzv e:rien de huevos do Ejilachria varive.-tiL 
(Coleoptera: Coccir. lidae)). Er.viorzorent Ertorology 13(1):86-94. En., 

Sum. En., 12 Fe., 11. (Dept. of Eiitology, Univ. of Haryland, College 
Park, t.S 207142, USA] 

l'haeooluc vulgarls. Ep lLch)n varivezti: . Tuoperztuia. Diologia del 

innecto. EE.UU. 

Se expusieron huevcs di E ,ilachr:a variveti " durante periodos do 2, 3, 15 y 

30 rir, y 1, 2, 4, 6 y 211h ,- 't-p. de 30, 25, 38, 10, 42 y 101 Usador 
centigrado y lucgo so- oc;ic:icai oi a Z5 grado:; oor:tigr-ado:.. Los tentigos 
no ex;ue-to: sof mantuviuron a 25 L:'ado:, (OentlUadoS . A -u vez, la 

superviv'ooii, cooe rtaj aquella de los huevos' no expuostoc,poCrOE do 
diLsninuyf al ausentar lc: tio, leade exo,:iui6r, tmrnp. per encica dc 30 

grados centlgrado!,, pe(r Io:, ;erlodo:. do dt:arroIc no difirieror. para 

cualquier com[,iaciait do I:)..Ji olir en la cu;l ocur16 eclosi6n. A 

partir do (a rlaci(r so,.rvloiw--xju:-ici61: para cada temp., se 

deteirarori lis, 1(2:i qui, o-r. 90, 70, 50, 30 y 10dor.e: r:;Ilt;ror -or
 

cdento do;:,upeivivool y lo- cipro'os do lasi:posi (x 100 por
xion!-" 

ciento) dieror la_ t::d:o d aewulacir, d(o da.o /.rtluerido parzs cau-ar 

rortalidad del 10, 30, SO. 7i y 90 for ciorito de lo: huevoc, rosrp. Las 

relaciones de tz.a doe uooia i~i. dc daFs-tozp. cia'ad: 5 i:Iviesle de 

mortalidad e utiizeiion oaito:msr,.rto jat; :inulw las superviver.cia do 9 

grupos do huevos e codicior:l fliuctuant cc de temp. tii, ci r.verradero y 

para predecir la aburdanciL de lrvas de riror ir-tar a f~artil de la 

oviposici6n obrcrvada en ur, camro do soya. (RA-CIAT) 

0618 
28291 ONG, L.; SAILER, fl.. 1986. .rrhonotokus- reproduction of Pediobius 
foveolatus (Hymrnoptora: Eulol.hidao). (Reroduocidr. arrenotoquia de 

Pediobius fov-olatus (l!ymeltera: Eulopiidae)). Annalv of the 

Entomological Society of Ar.rica 79(4):737-7141. En., Sum. En., 18 Ref. 
[Dept. of Entomology & NeCoatology, Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611, 
USA] 
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Phaoeolus vulgari-. Epilachna varivotis. Depredadore y partsitos. 
Diologia del insecto. Control biol6gico. EE.[IU. 

e investi66 on el lab. la biologia reprodutliva do Pedlobiun foveolatus,
 
un parlsito del coc in6lido Epilachna variveati-, una plara del frijol
 
com6n y de la noya. Cuando -" 1e permiti6 ovipositar a cada una de las 38
 
hembras virgenes de P. fovoolatus cridac de pupae aisladau !robreE. 
varivestis de cuarto ira;tar. di: tintas cada dia duranto 3 dias, 36 de las 
L.ebrav produjeotrn una progcrie de 1342 individuos (todos machos); esto 
conrirma, por lo tanto, quo la ospcie c:;arrerotoquia. Se obcrv6 que una 
momia hospedante conteria la pupa do una hembra nuer'ta (parisito), io cual 
poriblmento fue el reaultado do ticoIartenog6neL;r. Ochenta y cuatro 
hoobras de P. foveulatuL, ais-adau do lon maehoa irnedlatamnte drsputs de 
la emerEencia do 4 moa hospedantos do cuarto intar, tabi6n produjoron 
solamente proernics macho. Nluevaente -,!e cxpuno un F. varivesti.o de roalrto 
in-ter a ea,i hembr.a cada dia durante 3 dias. Veinticuatro hembra'ano 
prerotjeron proherde. Laa 60 heL:brac rentantcc produjeron 2D38 propenie, 
de la: ouale todas eran rachot.. Ecto ec cvid,!neic de quo rioh, o 
apareaniento en la precrL nia dentro de la, romia-c hospedante, . Do 
factores ec.tin on contra del aparcamiento durante la prl'emergencia: 1) el 
amontonar.leito de adultoa h(,mbra y macho, que junto cor la e:uvia pupal 
hacen iopo:Able el cortejo y el aparcarvlento do loe parlio-,; 2) la no 
ovipolei6n de al-unac; hembrar, vIrgenca, lo cual i,&rier una adaptaci6n del 
compcrtamiento quo tiende a maimizar la capacidad reproductiva Ic las 
ospociL harlodiloides. (PA-CIAT) 

0619
 
27308 OJtJ, O.S. ; BHOO., W.Z,. 1986. Interactions of the parasite Pediobius 
frveolatu.c (!yrroenoptera: Eulophidae) with two Nosema spp. (!)icrosporidia: 
INosematidac) of the lexican bean beetle (Coleoptera: Coceinellidae). 
(Intoracciorca entre cl paricito Pediobiu:, foveolatuc (Ilymenoptera: 
Eulophidaa) y dos flosema ::pp. (Wierozporidia: Nosematidae) de la eonchuela 
del frijol (Coleoptera: Coccincllidae)). Envirorirrntal Entomology 
15(1):32-39. En., 'ura. E., 27 rfif. (Faculty of Science, El Fateh Univ., 
Tripoli, Libya]
 

Phaseolus vulrari- . Epilaehna varivestic. Depredador'e y parSaitos. Control 
biol6gice. Biologia del in:ecto. EE.UU.
 

El parSito hUraer6ptel-C Pediobiun foveolatus rue altamente susceptible a 
Nos.sma epilachnae y N. varivetstin, 2 mrieroLroridios que ocurren 
naturalmente on Epilachna varivestis. Despu6z do que los parfisitos 
hembran ovipo::itaron on la:'va: de instar, tardlo expuestas previamente a 
espo.as de cada :icronporidio (y; fuera core larvas do iratar teprano o 
coo larvas do In-tar tardlo 24 h anto- de la oviperici6r6 del parhsito), la 
prolerde do los parAsitos e infect6 directaente cor lca cicroaporidios ' 
la infeccien result6 -er-ia ttmica per raturalea. En los hoapedantes 
severamento infectadc, l incidercia do Iz infccei6n pot ambo
microsporidios on la progene do lo, parA.ritoc re aproxira{5 al 100 or 
ciento y el porcentaje do mortalidad tamobin rue alto. La mortalidad 
ocrr'i6 principalmente on el ezitado pupal y la ircidencias de la infeccin 
y la mortalidad estuvicron relacicridas directamoente con el Erade do 
Infecci6n del hoaedante o con la virulencia de lo microspridio,. La 
mayoria de los adultos infeOado, tenan una aparloncia norria.l poro alcunos 
tenlar alas r:alforruadas, abd-.:r.eoc muy hinchado, o dmbos. La infecci6n
 
no afect6 advorsamente el ptriodo de dearrollo de lo adultob en
 
emerrencia ero la longevidad de lo adultos -c redujo sigrdficativamente. 
Los adultos tambi6n resultaron ausceptibles a ambos microsporidios per via 
oral. Relativarente pocos parAsitos hembras de la generaci6n P, irfeotados 
con 11. epiiachnae, loera-on ovipositar en las larvas hospedantes, y 
solaente una herbra transmiti6 el pat6geno tranacvAr'carcnte a parte de 
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su progenie. 	 Los parAsitos hembras, infectadaa con N. varivestis, 

exitosamente los microsporidios transovAricamente atranwmitieron 
Ambos
individuos F6 	a tasas que oscilaron entre 5.8-70.0 por clento. 

transmltidos mecnicamente deale hospedantesmicrosporidios tambi~n fueron 
Is oviposici6n parasitarla. (RA-CIAT)enfermos a hospedantes sanos durante 

0620 
27795 PARRA, J. R. P.; CARVALHO, S.F. DE 1984. Biologia e nu:ricao 

em meiosquantitativa de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) 

feijao. (Biologia y
artificiais compostos de diferentes variedades de 

dietas artificiales quenutrici6n cuantitativa de Spodoptera frugiperda er 

de frijol). Anais da Sociedade EntonoloEicacontenfan diferentes variedades 
Sum. En., Pt., 18 Ref., II. [Escola Superior
do Brasil 13(2):305-319. Pt., 


de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de Sao Paulo, 13.400 

Piracicaba-SP, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Spodoptera frugiperda. Cultivares. Biologia del
 

insecto. Brasil.
 

Se estudiaron el deaarrollo y nutrici6n de Spodoptera frugiperda mediante
 

su cria con una dieta artificial con frijol cocido de las var. 
 Aroana,
 

Moruna, Carioca, Jalo, Branco-de-Ubtrlandia, Ooiano Precoce y Rosinha
 

(testigo). 
 Hubo una notable diferencia en el desarrollo de S. frugiperda
 
en la
 en las diferentes dietas; la fase larval fue 18.69 dias m6s larga 


dieta que contenia frijol var. Mortina (sernilla neUra) que en la de 
var.
 

No hubo diferencias en la duraci6n
Branco-de-Uberiandia (-emilla blanca). 


de la fase larval cuando 
se criaron los insectos con diferentes dietas que
 

contenian las var. Branco-de-Uberlandia, Aroana o Carioea. El 
consumo
 

sismo en las dietas que contenfan las var. Branco-dealimenticlo Cue el 

Carioca o Rosinha. La di~estibilidad
Uberlandia, Goiano Precoce, 


aproximada Cue mayor en la dieta con Branco-de-Uberlandia, probablemente
 
blanca. Nlo
debido al menor contenido de taninos en enta var. de semilla 

dizponibilidad
hubo correlaci6n entre los contenidos de proteina y la 

Con ba:e en un anilisis do componentes principales, la dieta
proteinica. 

con el frijol Carioca fue mis conveniente para reemplazar Rozinha como
 

al mi-mo grupo de Goiana
fuento proteinica. Aunque Carioca pertenece 
(RA
Precoce, Aroana y Rosinha, promovi6 un ciclo de vida m&s corto. 


(extracto)-CIAT)
 

0621
 

28009 PEREZ, G. 1985. |{imen6pteros parasitoides de Apion app. (Coleoptera:
 

Curculionoidea: Apionidae) en Tepoztln, Morelos. Folia Entomol6gica
 

En., 16 Ref. [Inst. de Ecolo6ia, Apartado
Hexicana 63:39-46. Es., Sun. Es., 


Postal 18-8145, tlExico 11800, D.F., 6xico]
 

Phaseolus vulgaris. Apion godmani. Apion aurichalceum. Depredadores y
 

parasitos. M6.ico.
 

un trabajo para identificar los parasitoides asociados con

Se llev6 a cabo 


vana de frijol Apion godmani y A. aurichalceum, plagas
el picudo de la 


severas en espeoies silvestres y cultivadas de Phaseolus vulgaria y 
P.
 

coocineus en Tepoztlin (Morelos,M6xico). 
Existen 6 especies do
 

estado larvai de las plagas anteriormente
himen6pteros quo atacan el 

Dracon sp. y Triaapis sp. (Braconidae), Zatropis sp.
mencionadas, a saber: 


(Eurytomidae)
(Pteromalidae), Cerambycobius bp. (Eupelmidae), Eurytoma sp. 


y una eapecle de Eucoilidae (Cyripoidea) aOn sin identificar. AdemAs,
 

Cerambycobius y Eurytoma pueden actuar como hiperparasitoides al igual 
que
 

atacar las larvas de Zatropis. (RA-CIAT)
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0622 
28693 RODRIGUEZ H., C.E. ; MADRIRAN G., L.M. ; HALLMAN. 0. 1985. Complejo de 
insectos que atacan las estructuras reproductivas del frijol comn
 
(Phaseolus vulgaris L. ): 6pocas de presencia, intensidad de infestaci6n y 
dalio. Acta Agron6mica 35(4):68-77. Es., Sum. Es., En., 7 Ref., II.
 

Phaseolus vulgaris. Heliothis virescens. Maruca testulalis. Pseudoplusia 
includens. Estigmene acrea. DaRos a Is planta. Flores. Vainas. Colombia.
 

Se estudiaron el hfbito, tipo de da~o y tpoca de aparici6n do los insectos 
asociados con las estructuras reproductivas del frijol var. Diacol-Calima, 
ICA-Pijao y VRB-81023. Los expt. so realizar'on en PI CIAT en 4 6pocas de 
siembra consecutivas, empleando un liueho de bloques al azar con 4 
repeticiones. Las observaciones se hicieron semanalmente despu6s del primer 
mes de siembra hasta completar el ciclo del cultivo, tomando 20 
plantas/parcela. Los crisomlidos y Heliothis virescens se encontraron
 
atacando desdo botones hasta vainas y Maruca testulaliu, tortricidos, 
Pseudoplusa includens, Strymon melinus, Estigmene acrea y pantatomidos 
(chinches) se encontraron atacando vainas. Los crisomlidos, H. virescens y 
M. testulalis aparecieron con mayor frecuencia. Los estados de floraoi6n y 
formaci6n de vainas son las tpocas ideales para efectuar revisiones del 
cultivo. (CIAT) 

0623
 
28082 RUPPEL, R.F. 19814. Be your own consultant on dry bean insecticides. 
(Sea 3u propio consejero en insocticidas para frijol). Michigan Dry Bean
 
Digest 8(4):2-4. En., Il. [Dept. of Entomology, Michigan State Univ., East
 
Lansing, MI, USA] 

Phaseolus vulgaris. Insectos perjudic. ales. Insecticidas. Hojas.
 
Tratamiento de In semilla. Control de insectos. EE.UU.
 

Figuran agunas consideraciones sobre los principales insectos plaga quo 
afeotan el frijol en Michigan, EE.UU., y sobre los insecticidas com~nm.inte 
utilizados para su combate, mencionando algunos de use restringido. Se 
incluyer. agunas recomendaciones generales sobre el uso de insecticidas 
foliares e insecticidas quo se pueden aplicar al suelo o a la semilla para 
controlar las plagas del frijol. (CIAT)
 

0624
 
28087 SOTO P., O.M.; ZAMORA P., J. 1984. Reconocimiento de las principales
 
plagas del frijol on Lambayeque. Chiclayo, PerG, Centro do Investigaci6n y
 
Promoci6n Agropecuaria. Informe especial no.32. 20p. Es., 11 raf., Il. 

Phaseolus vulgaris. Liriomyza. Epinotia aporema. Laspeyresia leguminis. 
Heliothis virescens. Daos a la planta. Control de insectos. Per6. 

En Lambayeque, PerG, so efectu6 un estudjo para determinar las plagas Mus 
importantes del frijol y su prevenci6n o control. En 7 sitios diferentes 
se recolectaron muestras en e1 inicio del desarrollo, en la floraci6n y 
durante la formaci6n de vainas. El porcentaje de dafo foliar se determin6 
mediante una escala de evaluaci6n visual de 1 a 5 (entre 5 y 60 per ciento 
o mfs, rasp.). Los resultados indican quo, con excepci6n de Chongoyape, la
 
mosca minadora (Liriomyza huidobrensis) caus6 el mayor daho en las hojas
 
primarias, disminuyendo a partir de la etapa de llenado de las vainas. Es 
probable quo la edad de la hoja incida en las preferencias de los adultos 
para ovipositar y alimentarse. Hay relaci6n directa entre el no. de 
puntuaciones y el de minas. Las observaciones hechas en el invernadero y en 
el campo presentan una relaci6n altamente significativa (69 por ciento). Se 
estableci6 quo la eclosi6n del huevo de la mosc dura entre 3-4 dias. 
Epinotia aporema, Laspeyresia leguminis y Heliothis virescens son las 
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principales plagas despu6s de la floraci6n. El agricultor s6lo utiliza el 

control quimico, aunquo se detect6 is presencia de algunos depredadores 

(Zehus sp., Aknysus sp. y Chrysoia sp.) y parAsitos. (CIAT)
 

0625 
27781 TRUJILLO A., F.J.; LARRAGOITI F., G.; ORTEGA M., E.; ROMERO R., F.
 

de Pediobiuu foveolatus (Hymenoptera: 

Eulophidae) sobre Epilachna varivestis (Coleoptera: Coccinllidae). 

Chapingo 8(39):62-67. Es., Sum. Es., En., 12 Ref., If. 

1983. Evaluaci6n del parajitimo 

Phaseolus vulgaris. Epilachna varivestis. Depredadores y parAsitos.
 

Biologia del insecto. M6xico.
 

Para conocer el parasitismo quo ejerce Pediobius foveolatus sobre Epilachna
 

varivestis a nivel de campo, so liberaron aprox. 5000 parasitoides en un 

solo punto do un cultivo de frijol do 735 metros cuadrados on Chapingo, 

MHxico, en 1979. El porcentaje de parasitismo so estim6 modiante un m6todo 

con apoyo matemAtico quo permite conacer su grado de confiabilidad. El 

m6todo consisti6 en la estimaci6n de la poblaci6n do E. varivestis antes y 

despu6s do ser parasitadas por P. foveolatus. La estimaci6n de la poblaci6n 

do la plaga se bas6 on los datos obtenidos do la inspecci6n minuciosa del 

1.9 por ciento de las plantas presentu:.;. El total estimado do larvas 

presentes antes de ser parasitadas rue de 32,010 indivlduos. El no. total
 

de individuos parasitados se estim6 cinpleando un modelo quo proporciona el 

no. de larvas (modificadas por efecto de parasitismo) presentes a
 

diferentes distancias de un punto do liberaci6n; el total cstimado de 

larvas parasitadas rue de 15,102, pero so consider6 que s6lo 14,950 fueron 

parasitadas por P. foveolatus puesto que del 1 por ciento de las larvas 

parasitadas quo so colectaron ea el campo emergi6 Aplomyopsis epilachnae, 

un taquinido nativo. Seg6n las estimacoones realizadas, el 46.7 por ciento 

de las larvas de E. varivestis presentes fuoron parasitadas por P.
 

foveolatus. (RA) V6ase adem~s 01451 0515 0632 0642 0643 0645 0647 

0711 

000 GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO 

0626
 

27767 BLISS, F.A.; OSBORN, T.C.; ROMERO-ANDREAS, J.; GEPTS, P.L. 1986. 

Mutant alleles affecting bean seed protein expression. (Alelos mutantes que 

afectan la expresi6n de la proteins do la semilla de frijol). Bean 

Improvement Cooperative. Annual Report 29:18-19. En., 5 Ref. (Dept. of 

Horticulture, Univ. of Wisconsin, Madison, WI 53706, USA] 

Phaseolus vulgaris. Contenido do proteinas. Semilla. Mutaci6n. EE.UU. 

Se analizan brevemente los alolos responsables del contenido de proteina en 

la semilla de frijol. (CIAT)
 

0627
 

28080 ESQUINAS-ALCAZAR, J.T. 1985. Los recursos fitogen6ticos de Paraguay. 

Plant Genetic Resources Newsletter no.64:38-41. Es., Res. En., Fr. 

Phasoolus vulgaris. Germoplasma. Paraguay. 

Se describe la situaci6n actual de las actividades de recursos 

fitogen6ticos on Paraguay. So proporciona informaci6n sobre las prioridades 

pars los cultivos nacionales, las colecciones existentes, las facilidades
 

de consorvaci6n, la evaluaci6n y la documentaci6n y otras actividades. Se 

da prioridad intermedia a Phaseolus vulgaris. (RA-CIAT)
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0628 
28231 LEE, J.S. 1984. Chromosomal arrangement of leghemoglobin genes in 
soybean and kidney bean. (Arreglo oromos6mico de los genes de la 
leghemoglotHiia en soya y frijol arrifonado). Thesis Ph.D. Montreal, Quebec, 
Canada, McgiLl University. 170p. En., Sum. En., Fr., 208 Ref., I.
 

Phaseolus vulgaris. Genes. Cromosomas. ADN. Canada. 

Se detenmin6 la estructura y arregln romus6mico de los genes de la 
leghemoglobina (Lb) en frijcr rrihonado para investigar el posible 
mecanismo modiante ei cual sc generaban 4 locus de Lb. La secue-ia de 
nucle6tidos "Jeun gene do Lb do frijol arrigionado mostr6 el mismo arreglo 
interno/externo que los genes de la Lb de la soya, Io cual indica su 
estrecha relaci6n evolutiva. La presencia en el genoma del frijol 
arrifonado de 4 genes de Lb con 2 secuencias, cada una espe,!i'fca a las 
regiones 5' 6 3' de los locus de la Lb de la soya, indica que habla 
ocurridc ura duplicaci6n secueneial de un solo gene de globina vegetal 
primordial para generar un locus do 4 genes de Lb antes que las especies de 
Glycine y Phaseolus tomaran caminos divergentes. Una gran zupresi6n en 1 de 
los 2 lrcus de 4 genes en soya result.6 en la generaci6n d,'l locus Lbc2 que 
contien 2 genes de Lb. El gone truncado parece haberse generado on el 
genoma le especies de Glycine antes do ]a duplicaci6n de cronosomas por 
tetraplcidia antes de la desviacifn de G. max y 0. soja. (PA (estracto)-
CIAT) 

0629
 
15396 MASAYA, P. 1981. Problemas en el mejoramiente y producci6n do
 
aemilla . In Reuni6n Anual del Programa Cooprativo Centroamericano para el 
Mejoramientc de Cultivos Alimenticios, 27a., Santo Domingo, RepOblica 
Dominicana, 1981. Memoria. Santo Domingo, Secreta:'ria de Entado de 
Agricultura. pp. P2-1-P2-8. E. 

Phaseolus vulgaris Fitomejoramiento. Producci6n de semilla. Transferencia 
de teenologla. America Central.
 

Se examinan los problemas de mojoramiento y producci6n de semillas de 
frijol y maiz en Am6rica Central, on relaci6n con la demanda naeional de 
estos productos y el bienestar campesino. Se analizan 4 grupos de 
agricultores, segun las restricciones a la producci6n de granos biricos, 
para enfocar programas do mejoramiento dirigidos , cada tipo de productor. 
So recomienda intensificar la reristencia a enfermedader-y plagas, el 
mejoramiento Je la planta para favorecer oreraciones mocanizadas y 
adaptaci6n de ur. programa de tranrferoncia do teonologla. (CIAT) 

0630
 
27072 NAKAMURA, H. R. 1 j86. Maternal investment and fruit abortion in 
Phaseolus vulgaris. (T vers6n materna y aborto de frutos en Phaaeolus 
vulgaris). American Journal of Botany 73(7):1049-1057. En., Sum. En., 40 
Ref., Il. (Botany Dept., Univ. of California, Davi , CA 95616, USA] 

Phaseolus vulgaris. Exogamia. Floraci6n. Formaci6n do vainas. Reproducci6n
 
de la planta. Caracteristicas de la vaina. EE.LUU.
 

So determinaron los patrones de inverzi6n materna en cohortes florales de 
frijol domesticado y silvestre. SegOn la teorna de la conrervaci6n de 
recursos, las cohortes dc vainas de formaci6n tardia presentan las mayores 
tasas de aborto de frutos. Cuando el frijol domesticado se -;iembra en 
macetas mdz pequeas, dLsminuye la supervivencia do las cohortes tardias. 
Cuando el frijol domesticado se cruza con dorantes de polen de diferentes 
grades de relaci6n, la tasa de aborto do frutos ez la misma aunque las
 
semillas obtenidas por exogamia pesan mis. El rote para los ec6logos es 
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modelar y probar los efectos combinados y posiblemente conflictivos do la 
selecei6n per conervFci6n de recursos y alta ealidad de la progenie. (HA-
CIAT)
 

0631
 
28638 SMITH, M.E.; FRANCIS, C.A. 1986. Breeding for multiple cropping 

systems. (Ml mejoramiento on los sistemas de cultivos m~ltiples). In 

Francis, C. A., ed. Multiple cropping systems. New York, MacMillan 
2 4 

Publishing. pp.219- 9. Fn., 103 Hef., 11. 

Phaseolus vulgaris. Fitomejoramicnto. Sistemas do cultLvo. EE.UU. 

Se presenta una revisi6n de literatura sobre aspecto relacionados con la 
diversidad genftJca do los sistemas do cultivos m6tiples (en los quoe se 

incluye el frijol), los rasgos genfticos de importancia para dichc3 

sistemas (maduraci6n del cultivo, sensibilidad al foLoperiodo, morfologia 
de la planta, cistemas radicale, tolerancia al stress, respuesta a la 
densidad, resistencia a insect,? y enfermedades, alidad del grano, 
uniformidad del cv. y estabilid.d del rendimiento) y las metodologias de 

mejoramiento adecuadas para los nrimos (reducci6n del rendlmiento en 
asociaciones, anAlisis de correlaci6n, an.lisis de variancia, anlisis de
 

regresi6n y m6todos do selecci6n). So afirma que el mejoramiento es un 
proceso complicado en los sistemas de cultivos mltiples y que el
 

investigador debe ezforzarse para definir objetivos claros y limitar el 
no.
 

de variables incluidas on cualquier expt. (CIAT) VHase ademAs 0358 0359
 

0455 0471 0572
 

001 Mejorcmiento, Selecei6n y Germoplasma
 

0632
 
27410 ALVARADO-IODRIGUEZ, B. 1985. Identification of resistance to Lygus
 

hesperus Knight (emiptera: 14iridae) in common bean, Phaseolus vulgaris 
(L.). (Identificaci6n de la resistencia a Lygus hesperus 
(lemiptera:Miridae) en frijol). Ph.D. Thesis. Davis, University of 
California. 124p. En., Sum. En., 159 Ref., 11. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Resistenvia. Lygus hesperus. Germoplasma. 
EE. [U. 

Se adelant6 una investigaci6n para identificar germoplasma de frijol 
portador de resistencia a Lygus hesperus, como tambibn elucidar lo3 
mecanismos do reListencia in,,olucrados. Se obtuvieron estimaciones de 
asuento bruto en poblac16n, preferencia d! oviposici6n, desarrollo do 
ninfas y superviveria del '.nsecto en 38 accesiones. En las ace:siones BAT 

1258, DOB 42, Gloria, BLAN (7644), Bountiful y C 15 so encontr6 resistencia
 

par no preferencia do ovipcsici6n. La antibiosis se evidenci6 medianto 
tasas de desarrollo reducidas en las accesiones BAT 1081, BAT 1258, BAT 
1299, BAT 12514, Gloria 04211 y (IAT 5979, como tambifn mediante menor 
supervivencia en estas misnas accesiones, excepto Gloria y CIAT 5979. Los 

zecuentos de ninfas reci6n emcrgidas probaron ser una estimaci6n confiable 
de la oviposici6n. Utilizandj accesiones seleccionadas, se determin6 la
 

preferenia de L. hesperus prr sitio de oviposici6r. on relaci6n con el 
estado fenol6gico de la planLa y los genotipos. El insecto prefiri6 para
 

ovipositar las plantas que se enontraban en max. floraci6n. CIAT 5683 y 
Red Kidney recibieron 4 a 3 vecs mis hueves, resp., quo las entradas menos 

preferidas BAT 1081 y BAT 1299. L. hesperus mostr6 preferencia de 
oviposici6n en vainas do 3 dias do edad, tallos con inflorescencias,
 

peclolos foliares y pulvinulo foliar, donde deposit6 el 80 par ciento a mAs 

de sus huovos. Se desarrollaron tablas de vida para L. hesperus en cv. 
resistentes (BAT 1081, BAT 1299 y CIAT 5979) y susceptibles (Red Kidney y
 

CIAT 5683) como medida do resistencia en t6rminos demogrAficos. El insecto
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en los cv. resistentes tuvo menor supervivenia hasta el estado adulto 
(20, 34 y 36 par ciento, resp. ) que el inseeto en lo Cv. susceptibles (45 
y 66 por ciento, reop. ). Las hembras del insecto criadas en los genotipos 
resistentes mostraron bajas tasas reproduotivas brutas, tasas reproductivas 
netas y ta.as intrinsecas de aumento en comparaci6n con las mantenidas en 
genotipos suceptibles. Los valores de la tabla de vida para CIAT 5683 
fueron significativamente mayores que para los otros cv. Se puede tsperar 
que la poblaci6n del insecto aumente de 4-8 neces en los cv. susceptibles 
debido a un menor tiempo de duplicaci6n. Estos resultados de las tablas de 
vida conirmaron la resistenia al insecto en cv. de frijol con base en una 
meor supervivermia hasta el eatado adulto, disminuci6n de la fecundidad y 
longevidad de las hembras. Los descubrimientos de esta investigaci6n 
sehalan la factibilidad de mejorar cv. do frijol par resistencia a L.
 
hesperur. (RA-CIAT)
 

0633 
28011 BASTIDAS R., G.; AGUDELO D., 0. 1986. Frijolica P-1.1 nueva variedad
 
arbustiva de fr,'jol con amplia adaptaci6n. ICA Informa 20( ):29-31. Es.. 
If. 

rhaseolus vulgaric. Cultivares. Adaptaci6n. Rendimiento. Colombia. 

Se presenta la nueva var. de frijol Frijolica P-1.1 obtenida par el m6todo
 
de hibridaci6n entre las var. Red Kote y Diaccl Nima. Posee amplio rango de 
adaptaci6n, obteni6ndo-e buenos renrimientos en zonas de elima c lido 
moderado y clima medio entre 900-1600 m.s.n.m. Los rendimientos exptl. en 
prom. han dido de 1900 kg/ha, mientras que en pruebas adelantalas a nivel 
de finea han oscilado entre 800-2400 kg/ha. Presenta resiste. Oia a 
enfermedades (aF.ublo bacteriano, roya, PCHV y nematodo de los nudos 
radicales) y plaas, aunque en zonas de olima medio y alta humedad se 
obnerva usoceptibilidad & Thanatephoruo cuoumeris. Su cosecha se puede 
hacer en forma manual o con mdquina conbinada cuando la humedad de la 
se-nilla alcance 13 por ciento. (CIAT) 

0634 
27769 BAUDO]lI, J.P.; CP1!ARENA, F.; MhLCHAL, a. 1)86. Interspecfic 
cros.'es between Pha.reolus oeecineus rubs, rilyanthus H.M. & S., as seed 
parent, and Phaneolus vul pris L. (Cruzamiento interespecifico entre 
Phaseolus coccineun subsp. polyanthus como planta-semilla y Phaseulus 
vulgaris). Dean Improvement Cooperative. A.,nual Report 29:64. En., 2 Ref. 
[Faeult6 (Es Sciences Agronomiques de lEtat, 5800 Gembloux, Belgium) 

Phaneoo.u. vularirq. Phazeolus coccineur. Hibridaci6n. B61gira. 

La hibridaci6n de Phaseolun vulgaris (progenitor) con P. coccineus Presenta 
en los hibr don F1 des6rdenes gen6ticos o diminuci6n de la fertilidad; par 
lo tanta, en la Facuit6 de Sciences Agronomiques de l'Etat (Gembloux, 
Bblgica) se ha obtenido una nueva combinaci6n dlreeta utilizando el 
citoplasma de la otra qspecie cultivada de P. coccineu-. n.ej. P. coccineus 
subsp. polyanthus, con la ayuda de eultivos de embriones. Se regeneravon 2 
plantas F1 que mostraban caracterifticas intermedias para tamale y forma de 
la bractbola, color de la fier y posici6n del estigma. Solamente 1 hibrido 
procujo vainar y semillas bien desarrolladas. (CIAT) 

0635 
27768 BLISS, F.A.; ROSAS, J.C.; ST. CAIR, D.A.; KMIECIK, K.A. 1986. 
Breeding bears for increased nitrogen fixation. (Mejoramiento del frijol 
para increccntar la fijaci6n de nitr6geno). Bean Improemer.t Cooperative. 
Annual Report 29:15-17. En., 6 Ref. [Dept. of Horticulture, Univ. of 
Wisconsin, ladison WI 53706, USA] 
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Phaseolus vulgaris. Fitomejoramiento. Retrocruzamiento. Cultivares. 

Fijaci6n de nitr6geno. Rendimiento. EE.UU. 

Se analizan brevemente los diferentes mtodos para determinar el poternial 

de fijaci6n de N2 en frijol. La evaluaci6n de retrocruzamientos 

consanguineos de lineas de frijol blanco y negro, escogidas para 

incrementar el potencial de fijaci6n de N2, -6 que las progenies 
presentaron mayor cantidad de N fijado y may, : ireentaje de N proveniente 
de la atm6fera on comparaci6n con los pa ' recurrentes Sanilac y 
Porrillo Sint6tico; tambit-n presentarnt. , ndimientos de semilla similares 0 

superiores. (CIAT)
 

0636 

28610 CAS',ANO D., B. I L,.rvaluaci6n de materiales de frijol (Phaseolus
 

vulgaris L.) per su reacci6n a Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk, 
causanto do la muotia hilachosa, enla regi6n de Santagueda, Municipio do 
Palestir 

- , partamento de Calaas. Tests Ing.Agr. Manizales, Colombia, 
Univer- dr, Caldas. 141p. Es., Sum. Es., 21 Ref., Il. 

Ph.eolus vulgaris. Gernoplasma. Resistencia. Rhizoctonia solani. 
Lelecci6n. Colombia. 

Se evalu6 el comportainiento de 100 materiales de frijol, provenientes del 

Vivero Internacional de Mustia del CIAT, frente al ataque del hongs 

Thanatephorus oucuneri:s en Cl municipio de Palestina (Caldas, Colombia). Se 

utiliz6 on dieoio de itticu con 3 repeticionos, incluyendo come testigos a 

las var. Talamanca (toierante), BAT-1155 y Calima (susceptibles). Se 
midieron Is incidencie y ia intensidad de la enfermedad on las otapas V4 

(terce'a hoja trifoliada), R6 (primera flor abierta), [7 (vainas de mAs dc 
se 

determ'n6 para cada material la ctapa cn que se inicia la enfermedad, el 

rendin onto, el peo de 100 semilla:; y e: no. do plantas/surco. La mayoria 

de lo: matcrialfc preserntaron los prirnrob sintomas de la enfermedad en 

las ecapa:; h5 y 6. Prci medio de la curva epldemiol6gica se determin6 que 

!a precipitacifn e.- el factor cliu'Atieo quo mls influye en el aumento de la 

enfersedad. Teniendo en cuenta Is reaeci6n a la enfermedad y el 
rendimiento, se obcuvieron varies grupos de materiales; los recomendados 
pars esta zona son PAI 1. PAl 11, PAI 27, PAI 56, PAI 80, PAI 89, PAT 110, 

PAl 113 2 PAT 2, los cuales pueden conformar pruebas reg-onales. (CIAT) 

2.5 cm de longitud) y R8 (lIlenado de l.iprimera vaina). Ademis, 

0637
 

28203 COYNE, D. P. ; SCHUSTER, M. .. ; STEADMAN, J. R. 1980. Breeding disease 
resistant bean-- in Nebraska. (Producci6n de frijol resistento a 
enfeondade:; on Nebraska). Michigan Dry Bean Digest 4(3):23-24. En. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. ,esistencia. Xanthomonas campestris pv. 

phaseoli. Xanthomonas phaseol var. fuscans. Corynebaeterium 
flaceumfaciens . Whetzelinia seleretiorum. Fitomejoramiento. EE.UU. 

En Nebra.ska, EE. UU., so inici6 un programs do mejoramiento de frijol a 

principio- de la d6cada del 60 pars desarrollar var. tips great northern 

(GO) resictentes a afublo com6n, afublo fuses y marchitamiento bacteriano, 
con el objeto de roducir las ptrdidas do rendimiento y pruporcionar bases 
pars el estableciriento do urn industvia de semillas. La var. de maduraci6n 
tardia GN Nebraska #1 es ro.istente al ahublo com6n y a7ublo fusco, 
mientras que la var. do frijol blanco PI 165078, do Turquia, present6 alta 

resistencia al marchiLamiento bacteriano. La var. GN Harris es tolerante al 
ahublo com6n y GN Star, ademis de precoz, es tolerante tanto al 
marchitamiento come a! aublo. Las var. Black Turtle Soup y Aurora son 
resistentes a mcio blanco, al igual que varias selecciones do tipou pinto y 

great northern, las cuales so evaluarAn on camps en 1980. Tambibn se estA 
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trabajando para mejorar la capacidad de rendimiento y para desarrrllar 
lineas resistentes al agrietamiento de la testa de la semilla. (CIAT) 

0638 
27764 DICKSON, M.H.; PETZOLDT, R. 1986. Inheritance of low temperature 
tolerance in beans at several growth stages. (Herencia de la tolerancia a 
bajas temperaturas de frijol en varios estadios de crecimiento). Bean 
Improvement Cooperative. Annual Report 29:7-8. En. [New York State 
Agricultural Experiment Station, Geneva, NY, USA] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Cruzamiento. Reststencia. Temperatura. 
Herencia. Genes. Germinaci6n. Plfntula. Floraci6n. EE.UU. 

Se usaron 3 lineas de frijol blanco (NY590, NY23 y BBL92) para estudiar la 
tolerancia a bajas temp. NY590 y NY23 se oruzaron con BBL92 y se desarr:116 
semilla de F2 y de retrocruzamiento. Las semillas F2 y RC se sembraron en 
el campo y se cosechar.n de plantas individuales. Las semillas se sembraron 
a finales de nov. en una mezela Cornell prehumedecida y enfriada a 5 
grados centigrados en cAmras de crecimiento. Despu6s de 5 dias las macetas 
se trasladaron a un invernadero a 16 grados centigrados. Se sembraron 2 
macetas con semilla de plantas individuales F2 o RC, cada una con 5 
semillas, en 1983 y 1 maceta on 1984. Se registraron la germinaci6n, el 
vigor do la pl.ntula y la planta, y dias a la floraci6n. Para el
 
cruzamiento NY590 x BBL92, los resultados indican una heredabilidad en el 
sentido estrecho muy viable, aunque los efectos ambientales fueron mayores 
que los deseados, seg6n se interpreta a partir de los datos de 
heredabilidad en el sentido amplio. Todos los resultados indican efectos
 
aditivos, pero los altos valores de heredabilidad en ei sentido estrecho 
indican que urios pocos genes est~n involucrados. Los estudios sobre Is 
habilidad de eotablecerse en condiciones moderadamente frias sugieren que 
un solo gen control6 la habilidad de entablecerse a 16 grados certigrados. 
La seleeci6n por tolerancia al frio es ms eficiente y confiable en 
condiciones controladas de invernadero que en el campo. (CIAT)
 

0639
 
27755 HARTMAUIN, R.W. 1986. Release of Pcamoho pole snap bean. (Liberaci6n 
de la L.oichuela voluble Poamoho). Bean Improvement Cooperative. Annual 
Report 29:135. En. [Univ. of Hawaii, Honolulu, HI, USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cultivares. Resistencia. Meloidogyne 
incognita. Rhizotonia solarn. Caracteristicas de la semilla. EE.UU. 

El Hawaii Institute of Tropical Agriculture and Human Resources (EE.UU.) 
anunci6 la introducci6n dc frijol :oluble Poamoho, originado de 
cruzamientos quo incluian a P.1. 289372, Manoa Wonder, E8207 y P.1. 165426. 
Es un frijol vigoroso quo produce vanan: largas, rectas, planas y de 
semilla blanca del tipo preferido por los consumidores hawaianos. Esta var. 
es resistente al nematodo de los nudos radicales y hay agunas 
indicaciones que tambi6n en tolerante a Rhizoctonia. (CIAT) 

0640 
28987 KANNAIYAN, J.; hIACIWA, C.H. ; GREENBERG, D C. ; MBEWE, M.N. 1986. 
Zambia: Ascochyta blight of bean in Zambia. (Zambia: mancha follar del 
frijol por Ascochyta en Zambia). Phaseolus Beans Newsletter for Eastern 
Africa no.5:10-11. En. (Grain Legume Research Team, Msekera Regional 
Research Station. P.O. Box 510089, Chipata, Zambia]
 

Phaseolus vulgaris. Ascuchyta phaseolorum. Cultivares. Resistencia. 
Selecci6n. Zambia.
 

Se seTralan algunos antecedentes de la mancha de la hoja del frijol por
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Ascochyta (Ascochyta phaseolorum) en Zambia, enfermedad considerada de 

poca importancia y que se present6 con caracteristicas de gravedad durante 

la estaci6n 1984-85 en varios ensayos de frijol en Mbala en la Provincia 

del Norte. De 835 lineas de frijol evaluadas por su reacci6n a esta
 

enfernedad, se encontraron 8 altamente resistentes, 6 de las cuales eran 

provenientes del programa de frijol del CIAT: ZAA, ZAA 84007, ZAA 84072, A

345, A-484 y A-493; la linea 0-05477 de los EE. UU. y Muragiraki de Uganda 

tambi6n fueron altamente resistentes. Las lineas A-345, A-484 y A-493 sor6 

ademAs, resistentes a la mancha foliar angular, a la roya y a la 

antracnosis, resp., raz6n por la cual se pueden utilizar para desarrollar 

cv. de frijol resistentes a m61tiples enfermedades. (CIAT)
 

0641
 

27774 KLEIN, R.E.; WYATT, S.D.; KAISER, W.J. 1986. Virus eradication from 

a bean germplasm collection. (Erradicaci6n del virus ue una coleeci6n de 

germoplasma de frijol). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 29:37. 

En. [Dept. of Plant Pathology & United States Dept. of Agriculture, 

Agricultural Research Service, Washington State Univ., Pullman, WA 99164, 

USA] 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Virus del mosaico com6n del frijol. 

Control de enfermedades. EE.UU.
 

Se inici6 un programa piloto en la U. del Estado de Washington (EE.UU.) 

para determinar la factibilidad de eliminar el BCMV de la colecci6n de 

germoplasma de Phaseolus sin perder la variabilidad genttica. Se compararon 

el ensayo immuncl6gico con marcadores y ELISA para determinar cufl de las 

ttcnicas era ms aplicable a la evaluaci6n do las semillas per DCMV.
 

Tambi~n se inici6 inveatigaci6n para determinar m6todos de erradicaci6n 

del BCMVde semillas irfectadas. (CIAT) 

0642
 

28621 KORNEGAY, J. L.; TFPLE, S.D. 1986. Inheritance and combining ability 

of leafhopper defense mecdanisms in c~amon bean. (Herencia y habilidad 

combinatoria de los mecanismos de def.nsa del saltahojas en frijol com6n). 

Crop Science 26(6):1153-1158. En., Sum. En., 13 Ref. [CIAT, Apartado A6reo
 

6713, Cali, Colombia]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Resistencia. Empoasoa kraemeri. Herencia. 

Cruzamiento. Genes. Colombia.
 

Se Ilevaron a cabo estudios para determinar la herencia y habilidad 

combinatoria do los mecanismos de defensa del saltahojas (Empoasca 

kraemeri) en frijol en condiciones de campo en Colombia. Se seleccionaron 

para los estudios las lineas de frijol DIP 81 y DP 82, tolerantes al daho 

por alimentaci6n del saltahojas. y las lineas EMP 89, EMP 94 y EMP 97, quo 

tienen resistenci.i antixenosis (un mecanismo de defensa que hace que estas 

lineas sean menos poeferidas por el saltahojas para la oviposici6n). Un 

anlisis de medias ce generaci6n utilizando EIP 81, EMP 89 y EMP 94, en 

cruces con una linea susceptible, BAT 41, mostr6 que el modelo gen~tico de 
de la
dominancia-aditiva fue suficiente para explicar la nerencia 

tolerancia y de los mecanismos de defensa antixenosis en estas lineas. Los 

efectos genLticos aditivos y de dominancia fueron significativos para el
 

rendimiento de las plantas atacadas por el saltahojas y con dao per 

alimentaci6n aunque los efectos gen6ticos de dominancia parecieron ser mfs 

importantes en la herencia del rendimiento. Los efectos ganfticos aditivos 

fueron signific~tivos s6lo para los conteos de ninfas. Se encontraron 

resultados similares en la estimaci6n de la habilidad combinatoria general 

y especifica en un estudio dial6lico de progenie F1 y F2 de cruces entre
 

las 5 lineas resistentes de frijol. Ciertos cruces, combinando los
 

mecanismos de defensa antixenosis y de tolerancia, Jieron como resultado 
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mds altos en la F2 que los esperados con base en el 

comportamiento prom. de sus lineas parentales. Los resultados sugierern que 

la sogregaci6n transgresiva para niveles mAs altos de resistencia puede 

resultar de los cruces entre las lineas de frijol que contienen diferentes 

mecanismos de defersa. (RA-CIAT) 

rendimientos 

0643 

27787 KORNEGAY, J.L. 1985. Studies on the mechanisms of resistance to the 
a resistanceleafhopper Empoasca kraemeri in common beans and their use in 

(Estudios sobre los mecanismos de resistencia albreeding program. 
frijol com6n y su uso en un programa desaltahojas Empoasca kraemeri en 


mejoramiento de la resistencia). Ph.D. Thesis. Ithaca, Cornell University.
 

12 
8 p. En., Sum. En., 76 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Resistencia. Empoasca kraemeri. Herencia.
 

Fitomejoramiento. Colombia.
 

kraemeri 

de mecanismos de resistencia (antibiosis, no 
Se estudi6 la resistencia del frijol com6n a Empoasoa para 

determinar 1) los tipos 
presentes en las lineas de frijol provenientes depreferencia o tolerancia) 

un programa do mejoramiento por resistencia a E. kraemeri; 2) la herencia 

de resistencia en condicionos de campo; 3) si la resistencia a E. kraemeri 

al combinar diferentes mecanismos de resistencia. Sepodria aumentarse 

evaluaron 5 lineas de frijol resistentes (EMP 81, EMP 82, EMP 89, EMP 94 y
 

E4P 97), ms un testigo susceptible (BAT 41). en el inverradero y el campo
 

en cuanto a sus mecanismos de resistenia a E. kraemori. Los resultados
 
fue tolerante al daho por
fueron comparables en ambos ambientes. DIP 81 


poblaciones del
alimentaci6n de E. kraemeri, a pesar de sostener altas 

insecto, pero bajos puntajes de daio en comparaci6n con el testigo. EMP 89 

y EMP 94 no fueron preferidos para la oviposici6n tal como 1o indic6 una 

dinfas y una escala do daho manor qua
 

BAT 41. EMP 82 y EMP 97 presentaron respuestas interedias y pueden
 
manor oviposici6n, un menor conteo de 


de los mecanismos de resistencia. Los estudios de
 

la herencia de Is resistencJa a E. kraemeri en 3 lineas de frijol (EMP 

contener combinaciones 

81, 

i1.P 89 y EP 94) mostraron que la resistencia, medida en t6rminon de
 

rendimiento no protegido, est.r controlada 
 principalmente por los efectos de 
tambi6n fuoron 

los genes 
los genes dominantes, aunque los efectos aditivos 

significativos, pero de menor importancia. Los efectos de 


dominantes y aditivos condicionaron la tolerancia al daho 
 por alimentaci6n. 

del insecto fue heredada recesivamente en 1
La resistencia a la oviposici6n 

lines de frijol (EMP 89), mientras quo en otra linea (DIP 94), la 

por no preferencia se debi6 principalmente a los efectnsresistencia 
aditivos. Los estimados de hereditabilidad por resistencia a E. kraemeri
 

todos los crucs. Las correlaciones entre las medidas 
y 

fueron muy bajos en 

de resistencia fueron significativas Onicamente para la escala de da~io 

El anflisis dialtlico de la habilidad
rendimsento no protegido. 

do frijol rcsistertes demostr6 que la habilidad 

combinatoria general fue significativa para la escala de dao y los conteos 

de ninfas, mientras que la habilidad combinatoria especifica para la 

combinatoria do 5 lineas 


escala
 

de daio, los conteos de ninfas, y el rendimiento no protegido fue 

detectaron efectos significativos de la habilidadsignificativa. Se 

combinatoria especifica para el rendimiento no protegido on la generaci6n
 

F1, pero no en las 
F2; sin embargo, algunos cruces parecieron ser mfs 

que lo que se esperaba, con base en la respuesta 

de sus padres, y sugirioron que la resistencia podria ser incrementada 
resistentes al saltahojas 

frijol resistentes. Se propone una
combinando diferentes lineas de 


estrategia alterna de mejoramiento, (RA-CIAT)
 

0644
 

27749 KUEHN, M.E.; BAGGETT, J.H. 1986. Screening Phaseolus cultivars for
 

white mold resistancL. (Sclecci6n de cultivares do Phaseolus por
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resietencia al oho blanco). Bean Improvement Cooperative. Annual Repor 
29:73-74. En., 2 Ref. [Dept. of Horticulture, Oregon State Univ.. 
Corvallis, OR 97331, USA] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Selecci6n. Resisterela. Whetzelinia 
sclerotiorum. EE.UU.
 

Se evaluaron 30 lineas y cv. de frijol por resistencia al moho blanco
 
(Sclerotinia sclerotiorum) en estudl s de campo y de invernadero en 198 
1983. Las medidas de la reacei6n de la erfermedad en el campo incluyero 
porcentaje de vainas infectadas, no. de plantas infectadas y grade de 
severidad de la enfermedad. El grade de severidad de la enfermedad se 
correlacion6 con el porcentaje de vainas infectadas (r = 0.76, P = 0.01 
no. de plantas infectadas (r = 0.74, P = 0.01), resp. Con base en los 
resiltacas de los estudios de invernadero y de campo, las siguientes 9 
accesiones parecen tener niveles Gtiles de resistencia: Cape, PI 204717 
Red Kidney, B3749, PI 169787, Contender, PI 415965, Taylor's Dwarf 
Horticultural y Ex Rico 23. (CIAT) 

0645 
27786 LOZADA R., C.H. 1985. Evaluaci6n de la resistencia a Empoasea 
kraemeri Ross y Moore en cultivares de caraota (Phaseolus vulgaris L. 
interacci6n con dosis de insecticida. Tesis Mag.Sc. Maracay, Universida 
Central de Venezuela. 107p. Es., Sum. Es., En., 51 Ref., I. 

Phaseolus vulgaris. Empoasca kraemeri. Cultivares. Resistencia. 
Insecticidas. Venezuela.
 

Durante los perlodos die. 1983-marzo 1984 y nov. 1984-marzo 1985, se 
realizaron 2 ensayos en el camp, exptl. del Institute de Gentica de la 
Central de Venezuela para evaluar 5 cv. do frijol (W.G. 6101, J... 6118 
J.. 6119, J... 6483 y Tacarigua) per su resistencia a Empoasca kraemer 
su interacci6n con 4 dosis del insectiolda sisttmico demeton-s-metil (0
 

0.1875, 0.375 y 0.750 litro/ha). Las evaluac:.ones del no. de ninfas/16b
 
presentaron una respuesta diferencial be lo cv. de frijol a las dosis
 
insecticida. Los cv. J.G. 6101 y J.G. 6119 mostraron interacci6n con la 
dosis de insecticida en ambos ensayos. La relaci6n de rendimiento clasi 
a los cv. J.G. 6119 y J... 6118 como resistentes y el ev. J.G. 6483 con 
tolerante a E. kracmeri. (RA (extracto))
 

0646
 
27746 MA14RIQUE C., A.; NAKAHODO, J.N. 1984. Mejoramiento de frijol
 

(Phaseolus vulgaris L.) mediante mutaciones. In Regional Seminar on the
 
Utilization of Induced utations for Crop Improvement for Countries in 
Latin America, Lima, Peru, 1982. Proceedings. Vienna, Austria,
 
International Atomic Energy Agency. Technical Document-305. pp.203-210. 
Es., Sum. Es. (Univ. Nacional hgraria, Depto. do Fitotecnia, La Molina, 
Lima, PerG] 

Phaseolus vulgaris. Irradiaci6n. Mutaci6n. Rendimiento. Hibito de la 
planta. Floraci6n. Per6. 

En 1978 en el Dpto. do Fitotecnia de la U. Nacional Agraria (La Molina, 
PerG), se irradiaron muestras de frijol Bayo rastrero local de 250 g a 
7.5, 10.0 y 12.5 krad. Con base en el porcentaje de plantas cosechadas 
las semillas tratadas, se determin6 que la dosis de 10 krad era la mAs 
adecuada. Las semillas tratadas se sembraron durante varias generacione 
partir de la M3, so aislaron plantas individuales de tipos 1, 2 y 3 que 
presentaban buena sanidad, vigor y producci6n pare formar familias o 
lineas. En la generac16n M5 se agruparon las fC.ilias an preeoces, medi 
y tardias y se evaluaron en el campo en 1981. Las radiaciones gamma han 
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permitido ampliar la variabilidad de las caracteristicas para rendimiento, 
precocidad, sanidad y color de la flor. (RA (extracto)) 

0647 
28994 HJIGAL S.G. . PERE. W.H. 1986. Beanfly: resistance screening of 

Pnaseolus germplasm and beanfly species identification in Kenya. (La mosca 

del frijol: selecci6n por resistencia de germoplasma de Phaseolus e 

identificaci6n de especies de la mosca del frijol en Kenia). Phaseolus 

Beans Newsletter for Eastern Africa no.5:35-37. En. (Grain Legume Project, 
National Horticultural Research Station. Thika, Kenya] 

Phaseolus vulgaris. Ophlomyia phaseoli. Cultivares. Resistencia. Control~de 

inseotos. Ophiomyia spencerella. Kenia. 

Se determinaron la ocurrencia y distribuci6n de especies de la mosca del 

frijol en Kenia y en Thika se efectu6 una selecci6n per resistencia de cv. 

y lineas de Phaseolus. Ophiomyia spencerella se encontr6 on todas ]as 

plantas muestreadas, mientras que 0. phaseoli s6lo se present6 en el 25 per
 
se 

observ6 0. centrosematis. Algunas lineas del programa de frijol del CIAT 
tuvieron un comportamiento similar al del teptigo local, en relaci6n con 

la tolorancia a la plaga; sin embargo, no se observ6 resistencia complete 
en ninguna de las accesiones. (CIAT) 

ciento de las plantas muestreadas, asociada con la primera especie. No 

0648
 

28985 KJNIMBAZI, C.; PEJIREAUL D. 1986. Screening for resistance to common 
and halo bacterial blights. (Selecei6n por resistencia a los aEublos com6n 
y de halo). Pbaseolus Beans Newsletter for Eastern Africa no.5:5-6. En. 

Phaseolus vulgaris. Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Pseudomonas 
syrlngae pv. phaseolicola. Selecci6n. Resistencia. Proyectos agricolas. 
Burundi. 

En marzo de 1986 en Burundi se instalaron el ensayo del Vivero 

Internaclonal del Ahublo de Halo del Frijol en Gisozi (2100 m) y el ensayo 

del Vivevo Internacional del A?ublo Comin del Frijol en Bujtnbara (830 m); 
ambos ensayos son del CIAT. Pars cada var. a probar se realiz6 inoculaci6n 
mecAnica artificial y so mantuvu la pres16n del in6culo con aspersiones 
regulares a vol. ultrabajo de una suspensi6n bacteriana concentrada. Para
 

el aBublo de halo, se logr6 una infecci6n uniforme de los testigos 

susceptibles, mientras que la infecci6n por la bacteria del a? ublo coman 

no aleanm6 niveles satisfactorios. Aunque no se han completado las 
observaciones parece que lai fuentes de resitencia a las cepas del pv. 
phaseolicola de Burundi son bastante nunerosas. (CIAT) 

0649
 

27741 NIKOLOVA, V. ; PORJAZOV, I. ; RODEVA, V. 1986. Hybridization between 

Phaseolus vulgaris and Phaseolus acutifolius A. Gray. (Hibridaci6n entre 
Phaseolus vulgaris y Phaseolus acutifolius). Bean Improvement Cooperative. 
Annual Report 29:124-125. En. [Maritsa Vegetable Crops Research Inst., 
4003 Plovdiv, Bulgaria]
 

Phaseolus vulgaris. Hibridaci6n. Phaseolus acutifolius. :ruzamiento.
 

Hibridos. Fertilidad de la planta.
 

Durante 1983-85, se hizo un total de 2958 cruzamientos de Phaseolus 
vulgaris x P. acutifolius y 338 cruzamientos de P. acutifolius x P.
 

vulgaris. Se utilizaron 15 cv. y 5 lineas de P. vulgaris y 15 muestras de 

P. acutifolius. Las plantas se oultivaron hidrop6nicamente en invernaderos. 
P. acutifolius siendo planta madre present6 menor capacidad de hibridaci6n 
(3.08 per ciento), redujo la longitud prom. (3.6 cm) y max. (7.2 ca) de los 

125
 



ovarios y disminuy6 el no. de g~rmenes en 1 vaina (2.2). Los hibridos 
interespecficos presentaron hAbito indeterminado y tallo voluble come P. 
acutifolius; el tamaio de las yemas florales y las flores fue similar al de 
P. vulgaris. Los hibridos F1 tuvieron baja fertilidad del polen (8.18-12.03 
par ciento). La alta esterilidad del polen y la deformaci6n del estigma 
dieron coma resultado la esterilidad de la semilla del hibrido Fl. (CIAT) 

0650 
28230 NUPEZ B., A.; ArOSTA 0., J..; IBARRA P., F.J. 1986. Antecedentes y 
estrategias del estudjo genrtico-fisiol6gico de frijol bajo condiciones de
 

sequia. In Taller sobre Sequia, Pabell6n, Aguascalientes, M6xiCo, 1984. 
Memoria. Aguascalientes, H6xico, Instituto Nacional de Investigaciones 
Agricolas. Publicaci6n Especial no.8. pp.57-60. Es., 5 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Genotipos. Germoplasma. Fitomejoramiento. Selecci6n.. 
Resistencia. Sequla. M6xico. 

En M6xico. se efectu6 una investigaci6n para seleccionar genotipos de 
frijol per su nivel productive y caracteristicas intrinsecas de
 

productividad en condiciones de sequia y definir el tipo de planta que en 
las oondiciones existentes de clima y suelo proporcione un rendimiento 
mayor y mts estabie. Se seleccionaron per su rendimiento, sanidad, 
adaptaci6n y apariencia, 60 materiales provenientes de los bancos de 
germoplasma de CIAT, Michigan e Institute Nacional de Investigaciones 
Agricola, los cuales se sometieron a 2 nuevas seleccjones. Se estudiaron 
detalladamente los 8 mejores en cuanto a su respuesta fisiol6gica y 
morfol6gica en condiciones de sequla. El comportamiento de genotipos 
estudiados estA estrechamente ligado a los cambios climiticos y edAfices. 
Se incluye un diagrama de secuencia que ilustra la estrategia propuesta. 
(CIAT)
 

0651 
27737 PRATT, R. C. ; MABCARIAIJ, V. ; BRESSAN, R. A. 1986. Stress toleranca 
improvement of Phaseolus vulgaris L. by gene introgression from Phaseolus
 
acutifolius A. Cray. (Mejoramiento de la tolerancia al stress de Phaseolus 
vulgaris mediante introgresi6n de genes do Phaseolus acutifolius). Bean
 

Improvement Cooperative. Annual Report 29:47-48. En., 7 Ref. [Horticulture 
Dept., Purdue Univ., W. Lafayette, IN 47907, USA] 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus acutifolius. Sequia. Resistencia.
 
Retrocruzamiento. Hibridos. EE.UU.
 

Se efectuaron ensayos de campo on el sur de Arizona (EE.UU. ) durante 1982-. 
85, para determirnr si las poblaciones RC2 do frijol camOn x tepari 
(Phaseolus acutifolius) resultan promisorias para seleccionar genotipos mAs 
tolerantes al stress. En 1983 tambi6n se efectu6 un estudio de poblaciones
 
en Safford en condiciones sin riego. No sobrevivi6 ninguna plants de is 

F4RC2-2-5, en tanto quo el 26.5 per ciento de las plantas de la F4RC2-5-1
 
sobrevivi6, produciendo un rendimiento medio de serilla/planta de 0.5 g. 
Los resultados de la siembra en Safford en 1984 mostraron una diferencia 
mayor entre el potencial de rendimiento del frijol com6n (35-95 kg/ha) y el 
de las accesiones de tepari blanco (1450-1530 kg/ha). (CIAT) 

0652 
27483 RAMALHO, M.A. P.; PINTO, C.A.B. P.; TEIXEIRA. A.L.S. 1983. Tolerancia 
diferencial do cultivares do feijao (Phaseolus vulgaris L.) so alumino em 
casa de vegetacao e no campo. (Tolerancia diferencial al alminio de 
cultivares de frijol en el invernadero y en el campo). Ciencia e PrAtica
 
7(l):75-85. Pt., Sum. Pt., En., 22 Ref.
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Phaseolus vulgaris. aenotipos. Cal agricola. Hateria seca. Rendimiento. Al. 
Toxicidad. Rasistencia. Brasil. 

Se examin6 en el campo y en el invernadero el desempebo de genotipos de 
frijol en condiciones de alta y baja saturaci6n de Al, y so analiz6 la 
posibilidad de predecir el rendimiento en grano en el caapo mediante la 
producci6n total de MS de la planta en el invernadero. El rendimiento en 
grano (kg/ha) se evalu6 en el campo en 2 niveles de encalamiento (0 y 2 
t/ha). En el invernadero se evalu6 la produccifn total de MS de la planta
 
10 dias despu6s de la floracidn. en 3 niveles de encalamiento (0, 1 y 2 
t/ha). En amabos casos hubo diferernias significativas entre genotipos, 
dependiendo do los niveles de encalamiento. Cuando no se aplic6 cal, la 
producci6n de MS de la planta en el invernadero estuvo significativamente 
correlacionada con el rendimiento en grano en el campo (r = 0.52). Se 
concluy6 qua el desempe?b de los genotipos medido por el rendimiento en 
grano en el campo s6lo puede predecirse mediante la S total de la planta 
en el invernadero cuando la saturaci6n de Al es alta. La corrlaci6n 
clasificatoria de Spearman entre los indices de tolerancia en el 
invernadero y en el campo fue de 0.57, indicando asi un buen acuerdo entre 
Las evaluaciones de tolerancia al Al en ambas condiciones. De los 18 
genotipos, ESAL 294, Mulatinho 46, IPA 7419 y ESAL 1 fueron los mds 
tolerantes en ambas condiciones. (RA-CIAT) 

0653 
27448 REDDEN, R.J. ; DIATLOFF, L. ; USHER, T. 1985. Germplasm screening for 
nitrogen fixation. (Selcoi6n de germoplasma por fijaci6n de nitr6geno). 
Annual Report 28:104. En. (Dept. of Primary Industries, Hermitage Research 
Station, Warwick, Qld. 4370, Australia] 

Phaseolus vulgaris. Genmoplasma. Selecci6n. Fijaci6n de nitr6geno. 
Cultivares. Australia.
 

Se evaluaron 1462 lineas de germoplasma de Phaseolus vulgaris por fijacidn 
de N en un suelo de baja fertilidad en la estaci6n de campo de Inglewood 
(Australia'; se seleccionaron 90 lincas. Para ensayos de confirmaci6n, se 
seleccionaron otras 2 lineas calificadas en CIAT como fijadoras de U 
(Puabla 152 y BAT 76). Los mejores registros de esta evaluaci6n se
 
evaluaron posteriormente tanto en estudios de inoculaci6n controlada de 
Rhizobium como en un rango mAs amplio de localidades. (CIAT)
 

0654 
27487 SINGH, A.K.; SAINI, S.S. 1983. Heterosis and combining ability 
studies in French bean. (Estudios de heterosis y habilidad combinatoria en 
habichuela). Sabrao Journal 15(1):17-22. En., Sum. En., 5 Ref. [Dept. of 
Vegetable Crops & Floriculture, Himachal Pradesh Agricultural Univ., Solan, 
H.P., India] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cultivares. Frijol arbustivo. Frijol
 
trepador. Cruzamiento. Rendimiento. Componentes del rendimiento. Heterosis.
 
Hibridos. India.
 

Se evaluaron 7 lineas de habichuela de tipo voluble y arbustivo en un cruce 
dial6lico en cuanto a la habilidad combinatoria general, la habilidad 
combinatoria especifica y el porcentaje de heterosis para rendimiento, no. 
de vainas/planta y difimetro de la vaina en condiciones de campo en Sola 
India. Los cuadrados medios de habilidad combinatoria general y habilidad 
combinatoria especifica fueron altamente significativas. Los cuadrados 
medios de efectos de habilidad combinatoria general fueron mayores que los 
de efectos de habilidad combinatoria especifica para el no. de 
vainas/planta y diAmetro de la vaina, indicando un dominie de efectos 
g~nicos aditivos; 1o contrario fue ciorto para el rendimiento de semilla. 
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Se observ6 heterosis para rendimiento y no. de vainas/planta en la mayoria 

diAmetro de la vaina fue 	altamente significativo en todas
 

las combinaciones. Se sugiere un mejoramiento del cultivo mediante la 
o 

de los casos. El 


producci6n de semilla hibrida, utilizando factores masculinos est6riles 

mediante m6todos convencionales de selecci6n para cultivos autopolinizados 

utilizando cruces seleccionados. (RA-CIAT) 

0655 

27732 STOCKINGER, E.J.; WAINES, J.0. 1986. Interspecific hybridization 
common beans and tepary beans. (Hibridaci6n interespecificabetween Kenyan 

entre frijol com6n y frijol tepari de Xenia). Bean Improvement Cooperative.
 

Annual Report 29:93-94. En. [Dept. of Botany & Plan: Sciences, Univ. of
 

California, Riverside, CA 92521, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Hibridaci6n. Phaseolus acutifolius. Resistencia.
 

Sequla. Cultivares. Retrocruzamiento. Africa.
 

Se inici6 un programa de 	mejoramiento interespecifico de frijol entre
 

Phaseolus vulgaris y P. acutifolius para desarrollar frijol resistente a 

condiciones de sequia en 	Africa Oriental. Los resultados preliminares 

indican que 3 lineas de frijol com6n de Xenia (NB86, NB585 y PB13) se 

cruzan ffcilmente con las 4 lineas de frijol tepari usadas. Igualmente, 1 

de las 150 polinizaciones de retrocruzamiento propercion6 una planta 

viable RC1F1. Lineas de frijol com~n deseables como Rose Coco, las cuales
 

no producen plantas viables F1, pueden utilizarse como padre recurrente en 

un esquema de retrocruzamiento. El tamaRo de la semilla y el color de la 

testa del padre original de frijol comin se recuperaron rApidamente. De 

igual modo, se observ6 un alto nivel de fertilidad en la generaci6n RC1F1
 

cuardo el padre de frijol com6n del retrocruzamiento era frijol com6n 

silvestre mexicano. (CIAT)
 

0656
 

27729 TAY, J.; FRANCE, A. 1986. Bean genotypes resistant to the necrotic
 

and other BCMV strains breed at the legume program of Quilamapu research
 

station (INIA). (Genotipos de frijol resistentes a la cepa necr6tica y
 

cepas del BCMV meJoradas 	 en el programa de leguminosas de la estaci6notras 
Bean Improvement Cooperative. Annual 

Report 29:95-96. En. [Estaci6n Experimental Quilamapu, Inst. Nacional de 

Investigaieones Agricolas, Casilla 426, ChillAn, Chile] 

de investigaci6n de Quilamapu (INIA)). 


Phaseolus vulgaris. Genotipos. Resistencia. Virus del mosaico comOn del 

frijol. Cruzamiento. Chile.
 

Se enumeran varios genotipos do frijol y sus reacciones a la cepa necr6tica 

y otras cepas del BCMV. Estas selecciones do germoplasma se realizaron en 

la estaci6n exptl. de Quilamapu (Chill.An, Chile) y algunos de estos
 

genotipes se obtuvieron mediante cruzamiento do var. locales susceptibles 

a la ceps tipo de BCMV, tales como los cv. y las lineas obtenidas de un
 

cruzamiento entre Manteca y Burros Argentino. (CIAT)
 

0657
 

28259 TEMPLE, S.R. ; MORALES, F.J. 1986. Linkage of dominant hypersensitive 
to seed color in Phaseolus vulgarisresistance to bean common mosaic virus 

L. 	(Ligamiento de la resistenia hipersensible dominante al virus del 

con el color de la semilla en Phaseolus vulgaris).mosaico eom~n del frijol 


Euphytica 35:331-333. En., Sum. En., 7 Ref. [CIAT, Apartado Areo 6713, 

Cali, Colombia]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Color de la semilla. Cruzamiento.
 

Resistencia. Virus del mosaico comn del frijol. Gen6tica. Herencia.
 

Colombia.
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La evaluaci6n de materiales del banco de germoplasma de Phaseolus vulgaris 
y progenies de un gran no. de cruces utilizando lineas de frijol rojas o 
amarillas, susceptibles al BCMV, cruzadas con lineas de color morado o 
gris/marr6n resistentes-hipersensibles, mostr6 una fuerte asociaci6n de 
caracteristicas entre el color de la semilla y la resistencia al BCMV. Se 
hizo el cruce de BAT 1255R rojo moteado I(+)I(+) (susceptible) con BAT 
1255M isog~nica, morado moteado II (resistente) para estudiar la 
segrcgaci6n de las 2 caracteristicas y recuperar progenies rojo moteadas 
resistentes. No se observaron gentipos recombinantes entre las 353 
familias F3 inoculadas con BCMV-NL3, lo cual indica qua el ligamiento del 
color de la semilla morado moteado y la resistenia dominante al BCMV es
 
muy estrecho. (RA-CIAT)
 

0658 
27744 TULMANN NETO, A.; MENTEN, J.O.M; ANDO, A.; VEIGA, A.A. 1984. Use of 
induced mutations in bean (Phaseolis vulgaris L.) in Brazil. (Usa de 
mutaciones inducidas en frijol en Brasil). In Regional Seminar on the 
Utilization of Induced Mutations for Crop Improvement for Countries in 
Latin America, Lima, Peru, 1982. Proceedings. Vienna, Austria, 

8International Atomic Energy Agency. Technical Document-305. pp.2 
6 

9-2 4. 
En., Sum. En., 22 Ref. 

Phaseulus vulgaris. Mutaci6n. Testa. Color de la semilla. Hfbito de la
 
plants. Prasil.
 

Se resumen brevemente las 2 filosoffas bdsicas involucradas en la
 
utilizaci6n de la mutaci6n en programas de mejoramiento de frijol; se
 
desckiben los m6todon aplicados, las dificultades encontradas y algunoas de 
los resultados obtenidos en el Centro do Energia Nuclear na Agricultura
 
(Sao Paulo, Brasil). Se presentan algunos ejemplos de mejoramiento por
 
mutaci6n para color de la testa y h~bito de crecimiento de frijol en
 
Brasil, incluyendo dates mls recientes in6ditos. (CIAT) 

0659
 
27784 VANDERBORGHT, T. 1983. Evaluation of P. vulgaris wild types and weedy 
forms. (Evaluation de tipos silvestres de P. vulgaris y formas con 
crecimiento de alto vigor). Plant Genetic Resources Newsletter 54:18-25. 
En., Sum. Fr., Es., 10 Ref., Il. [Facult6 des Sciences Agronomiques de 
l'Etat, B. 5800 Gembloux, Belgium] 

Phaseolus vulgaris. Ciuzamiento. Germoplasma. Caracteristicas agron6micas.
 
Resistencia. Enfermedades y pat6genos. Bblgica.
 

Se estudi6 el cruzamiento entre frijol com~n y sus parientes silvestres y 
otras especies del g6nero Phasrolus. Se realizaron estudios pars evaluar 
las caracteristicas estructurales de la planta y su resistencia a
 
enfermedades y plagas. Se emprendi6 un estudio preliminar de variabilidad 
para encontrar caracteres discriminantes para eliminar duplicaciones entre 
el germoplasma de P. vulgaris sil-estre y establecer unsaposible relaci6n
 
entre 3 formas de P. vulgaris silvestre. (RA)
 

0660 
28991 VENGE, O.Z. 1986. Bean improvement research in Zimbabwe. 
(Investigaci6n sobre mejoramiento de frijol en Zimbabwe). Phaseolus Beans 
Newslettnr for Eastern Africa no.5:16-18. En. [Crop Breeding Inst., P.O. 
Box 8100, Causeway, Zimbabwe] 

Phaseolus vulgaris. Fitomejoramiento. Introducci6n de plantas. Cruzamiento. 
Frijol envasado. Zimbabwe.
 

Se enumeran las principales limitaciones de la producci6n de frijol en 
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del programs de mejoramiento de frijolZimbabwe y los objetivos generales 
en dicho pais, el cual se inici6 en 1984. Se describen el enfoque utilizado 

y el trabajo desarrollpdo por los 2 componentes del programs: el programa 

de frijol comestible y el programa especializado de frijol blanco envasado. 

los objetivos y la localizaci6n de las distintaSe me mionan, ademas, 
investigaciones en proceso sobre frijol. (CIAT)
 

0661
 
0.; AGUDELO, 0. 1983. Resistencia al

27715 VICTORIA, J.I. ; BASTIDAS, 
afiublo comfn (Xanthomonas campestris pv. phaseoli) en frijol. Fitopatologia
 

2 Ref. [Centro de
Colombiana 11(l):14-17. Es., Sum. Es., En., 

Investigaciones de la Caia de Azdcar, Apartado A6reo 9138, Cali, Colombia]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Selecci6n. Xanthomonss campestris pv. 
del mosaico coman del frijol.phaseoli. Uromyces phaseoli. Virus 

Cruzamiento. Colombia.
 

En 1969 varias var. de frijol fueron evaluadas por su nivel de resistencia 
campestris pv. phaseoli, BCHV y
a inoculaciones artificiales de Xanthomonas 


Uromyces phaseoli var. typica, principales onfermedades del frijol en el 
resistencia fueron seleccionadas eValle del Cauca (Colombia). Fuentes do 

incluidas en un programa de mojoramieito de las var. comerciales Diacol 

Nima, ICA Guali, ICA Duva, ICA Tul e ICA Huasan6. En 1974.alima, Diacol 
varias progenies fueron evaluadas por caracteristicas agron6micas y nivel
 

BCMV, roya y algunos otros problemas del
de resistencia al allublo com6n, 
frijol. Desde 1977 se han incluido lineas seleucionadas en ne.ayos de
 

comerciales en diferontes
rendimionto en comparaci6n con las var. 

localidades 
del Va]le del Cauca, y diferentes paises del Caribe. Finalmente 

la linea !CA L-23 ha sido seleccionada y posiblemente serA liberada come 
ICA L-23 una nueva var. comercial. Recientemente el nivel de resistencia do 


ha sido incrementado mediante cruzamientos con Is var. Jules y
 

retrocruzamiento a la lines original. 
 (RA) 

0662
 
B.D.; WAINES, J..0. 1985. Tepary beans: a resource for28227 WEBSTER, 

beans. (Frijol tepari: un recurso para elimprovement of common 
Research Highlights 2(3):1-4. En., 8 Ref.,mejoramiento del frijol com6n). 

Il. [Dept. of Agronomy and Range Science, Univ. of California, Davis, CA 

95616, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus acutifolius. Hibridaci6n. EE.UU. Kenia.
 

Se discuten las principales caracteristicas del frijol tepari (Phaseolus
 
en cuenta en un programs de mejoramientoacutifolius) que se deben toner 

los ensayos realizados por las
del frijol comin (P. vulgaris). Se resumen 

y de Nairobi (Knia) sobre la transferencia deU. de California (EE.UU.) 

del frijol tepari al frijol comfin. (CIAT)las mejores caracteristicas 

0663
 
R.B.; NULAND, D.S. 1986. Genetic27721 ZAITER, H.Z.; COYNE, D.P.; CLARK, 

nutrient solutions and the effect of temperature for
variation in field and 
leaf chlorosis in dry beans (Phaseolus vulgaris L. ). (Variaci6n gen6tica en 

el campo y en las soluciones nutritivas, y el efecto de la temperatura en 
Bean Improvement Cooperative. Annual Reportla clorosis foliar del frijol). 

29:34. En. [Dept. of Horticulture & Agronomy & United States Dept. 
of
 

Univ. of Nebraska, Lincoln, NEAgriculture, Agricultural Research Service, 

68583, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Resistencia. Dficienia de minerales. Fe. 

Clorosis. Soluci6n nutritive. Contenido de minerales. Hojas. Genotipos.
 

Adaptaci6n. Temperatura. EE.UU.
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Se evaluaron un total de 100 cv./lIneas de frijol para determinar la 
variaci6n genotipica del frijol y la extensi6n de la interacci6n genotipo x 
ambiente para la olorosis per Fe en el campo y en las soluciones nutritivas 
en cdmaras de crecimiento. Tambi~n se investiS6 el efecto de is temp. en el 
desarrollo de la clorosis por Fe en frijol cultivado en soluciones
 
nutritivas. Los cv./lincas difirieron en la severidad de los sintomas de
 
clorosi por Fe, con un rango de resistencia y susceptibilidad que vari6 
dr alta a intermedia. No se enoontr6 correlac16n entre el grado de sintomas 
de clorosi3 por Fe y el contenido total de Fe en las hojas. La tasa de 
desarrollo de la lorosis por Fe fue mds ripida y la severidad de los
 
sintmas mayor a bajas 
crecimiento. (CIAfl 
0562 0579 0587 0601 

temp. 
Vase 

que a 
adem~s 

altas 
0456 

teap. 
0472 

en 
05

las 
06 

c~maras 
0531 0

de 
536 0547 0553 

G02 Citogentica 

0664 
28057 ASHPAF, M. ; BASSETT, H.J. 1986. Cytogenetic analysis of translocation 
heterozygosity in the common bean (Phaseolus vulgaris L.). (Anli.sis 
citogenLtico de la heterocigosis de la translocaci6n en frijol). Canadian
 
Journal of Genetics and Cytology 28(4) :574-580. En., Sum. En., Fr., 21 
Ref., Il. (Vegetable Crops Dept., Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611. 
USA] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Mutaci6n. Esterilidad. Cruzamiiento. 
Cromosomas. EE.UU.
 

Duce lineas semiesttriles de Phaseolus vulgaris (2n = 22) se sometieron a 
investigaciones citol6gicas; ze encontr6 que 5 de las 12 lineas evan 
translocaciones cromos6micas. El anAlisis citol6gico de un conjunto
 

-

semidial6lico de cruces indic6 que estos 5 patione incluian 8 cromosomas 
diferentes en translocaciones reciprocas. Las tasas de aborto de polen y de 
6vulos aumentaron al incrementar el no. de intercambios en un patr6n. El 
comportamiento citol6gico y las anormalidaden morfol6gicas respecto al 
aborto de polen y de 6vulos producido per la heterocigosis de la 
translocac16n en frijol, tal como se observ6, fueron similarez a los 
registrados en otros cultivos. (RA-CIAT) 

G03 Poliploidia
 

0665 
27723 WEILENMANN DE TAU, H. E. ; BAUDOIN, J. P. ; MARECHAL, R. 1986. Fertile 
allopolyploids from the cross Phaseolus vulgaris x Pha.eolus filiformis. 
(Alopoliploides f~rtiles del cruzamiento Phaseolus vulgaris x Phaseolus 
filiformis). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 29:65. En., 2 Ref. 
[Facult6 des Sciences Agronomiques de l'Etat, 5,00 Gembloux, Belgium] 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus filiformis. Hibridaci6n. Hibridos. 
Colchicina. Yemas. Fertilidad de la planta. Poliploidia. B6lgica. 

Para superar las fuertes barreras de incompatibilidad entre Phaseolus 
vulgaris y P. filiformis, se duplic6 el no. de cromosomas de los hibridos 
resultantes. Se aplic6 colchicina en soluci6n de 0.25 per clento durante 36
 
h en las yemas apicales de plAntulas j6venes F1 a trav6s de algod6n 
empapado con agua, permitiendo la obtenci6n de varies colchiploides Co 
presentando hojas, flores y bract~olas mds grandes, comoarados con los 
correspondientes hibridos diploides. La colorabilidad de los granos de 
polen, despu6s de machacar las anteras en una soluci6n de acetocarmin al 45 
per ciento, alcanz6 un prom. de 50 per ciento. Sin embargo, el resultado 
mds significante fue la restauraoi6n de la fertilidad de algunos hibridos 
que producen vainas y semillas maduras. Se estA planeando examinar el 
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comportamiento mei6tico de los colchiploides Co y multiplicar a trav6z de 
generaciones id~nticas los materiales alotetraploides para favcrecer los 
intercambios gen6ticos entre los 2 genomas parentales. (CIAT) 

0666 
28698 WEILENMAIM DE TAU, F.. E. ; BAUDOIN, J. P.; VAhECHAL, R. 1986. Obtention 
d'allopolyploides fertiles chez le croiserent entre Phaseolus vulFaris et 
Phaseolus filiformins. (Obtenei6n de alopolirloides f6rtiles en un 
cruzamiento entre Phaseolus vulgaris y Phascolus filiformis). Bulletin der
 
Recherches Agronomiques de Gembloux 21(0):35-46. Fr., Sz,. Fr., En., 8 
Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Pha.eolus filiformsi. flibridaci6n. Hibridos. 
Poliploidia. Blgica. 

Se realizaron hibridaeiones entre Phaseolus vulgaris y la espeeie 
silvestre P. filiformis. Esta 61tima contiene oaracteres interesantes de 
adaptaci6n y resistenia a enfermedades para el zejcramifnto del frijol 
cultivado. Los hibridos F1 son completamente est6riles, corfirmando la 
distancia filogen6tica entre los 2 grupos ta>on6micos. Cuando las plintulas 
hibridas se trataron con colohicina, el no. do cromosomas de aigunas 
combinaciones se dup]ic6 y la fertilidad de los hibridos interespecificos
 
se restaur6. Se discute el posible u r.de estos hibridos alotetraplcides
 
frtiles para el mejoramiento del frijol com6n. (RA-CIAT)
 

HOO NUTRICION 

0667
 
280112 DONANCELO, C. H.; PEDERSEI, B.; VfGU., B.O. 1986. Protein, energy and 
mineral utilization in rats fed ric,- egume diets. (Utilizaci6n de 
proteina, energia y minerales en ratas alimentadas con dietas de 
arroz-legwlinosas). Qualitas Plantarum Plant Foods for Human Nutrition 
36(2):119-137. Fn., Sun. Fn., 40 Ref. (National Inst. of Animal Science, 
Dept. of Animal Physiology & Eioclemi.ntry, 25 RolighedsveJ, DK-1958 
Frederiksberg C, Dermark]
 

Phaseolus vulgaris. Nutrici6n aniral. Dietas. igestibilicad. Proteinas. 
Fe. Cu. Zn. Valor nutritive. Dinamaroa. 

Se examin6 la utilizaci6n de proteina, energIa y minerales en ratas en
 
crecimiento alimentadas con semillas de leguminosas secas cocidas en 
eombinaci6n con arroz pulido. La. leguminosas probadan inoluyeron 3 var. 
de frijol (negro, blanco y arr6n). lentejas y arvejas. L .mezclas de 
arroz:leguminosa (relsci6n de N 1:1) fueron las 6nica. fuentes diet6ticaz 
de proteina, Zn, Fe y Cu. La mezcla do arroz:frijol negro tambi6n so prob6 
a una relaci6n de 11de 14:1. La uti!izaci6n de nutrimentos se estudi6 
rediante ensayos balanceados y la utilizaoi6n de minerales se evalu6
 
tambifn per an~lisi:; do tojidos. La digestibilidad real de la proteina y 
la digestibilidad de la energia de las mezelas de arroz:leuminosa (1:1)
 
fueron altas. F! VB var16 poco pore fue menor en la mezela de 
arroz:lentejas. La mezla de arroz:frijol marr6n present6 la cenor cantidad 
de proteina utilizable. Las mezelas do arroz:liguminosa (1:1) no afeetaron 
adversarente el rivel de Fe, modido per el oontenido de Fe en el higado y 
por hemoglobina y henatoerito sanguineo, o el nivel de Cu, medido por el 
contenioo de Ci en el higado y oeruloplamina do plasma. Sin embargo, el 
contenido de Zn en el f6mur indic6 un nivel sub6ptimo del Zn. El aumento 
del N diet6tico eon base en arroz en eombinaci6n con frijol negro result6 
en un mejoramiento substanoial en el VB, UPN y nivel de Zn de los aniales, 
pero ejerci6 tinefecto negative en la proteina utilizable y el nivel do Fe 
de las ratas. (RA-CIAT) 
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0668 
28655 hARA, T. ; T',UKAMOTO, I. ; MIYOSHI, M. 1983. Oral toxicity of Kintoki 
bean (Phaseolus vulgaris' lectin. (Toxicidad oral de ia lectira del frijol 
Kintoki (Phaseolus vulgaris)). Journal of Nutritional Eciirvq and 
Vitaminology 29(5):589-599. Fn., Sun. En., 24 Ref., I. [Graduate Division 
of Human Culture, Nvro Women's Univ., Nara 630, Japan) 

Phaseolus vulgaris. An-males de lacoratorio. Nutrici6n aninal. Lectina,. 
Dietas. Jap6n.
 

Expt. con ratones y ratas revelaron que la lectina es cl principal factor 
responzable del oeterioro del crecimiento. Hatonce alirmntadoc con frijol
 
Kintoki (Phasoclus vul:,rie) crude coMe 6nica fuente de proteina perdieron 
peso corporal y murieror. en P.dias,, m;ientr'a qua ratone alirentado con 
frijol snc-etido autocl-.Vc 120 ,radce centlgrado durante 20 min) 
crecieron normalmente. Cuando los ratore en una aieta de 10 por ciento de 
alb.mina Lnirieron 20, 40 6 6o de iectirna de frijol Kintoki mediantemE 
all oentaci6n ectecacal diarla, cu, peso., cor[oralen ,e reduj ron a 84, 74 y 
71 poi ciento del pruo te.tiLo de' pu6i de 5 d"a., reap., y alcuno de 
eller no vivieron hacta el final dcl cxpt. Lae tanO: ap.rentee do absorci6n 
intestinal de hidratos de carbono, ilpidos y proteina: ee redujeron 
coneiderableente cuando se :iuminiet ,6 la-' retae ur ciete con 0.4 i;o' 
ciento de lectina. La taca de ct3crei6n de protclnas ditzinuy6 do 55.5 a 
26.3 [or ciento or, ccmparari6n cor le taca teetigo. se observaion bajo el 
microcopci los princijaleo tejidor de lo rtorie que hablan inrerido 
lectina de frijol Eintoki [pr lirientaci6n eftonacal. Uc .C-oboervaron 
carbics en f- higado, .1 riTinf, el bazy el Fncr'cea, pere en El 
intestine delgado la elulL. epit clialte quc eubion !aT vellocidade 
-entahan eoniderablerent( de.crd- r"de.' y clyelc ert, deecrLanizadas. Fstoc 
'eaultadc indicen quc 1a lectina del frlicl Kintoki e uno d2 lo 
principalee Letc-ce: que influycn or el detciicro del crclriento en 
animal e exptl. y qve l :i,.cr 6r are afectade en (I ca:.,o de la 
Llic-entacin oral e- cl int- :tin deiuo. (A-CIAT) 

C69 
28054 1A R ES L. , C.; LItFLT. , R.; SO,:Zi.LLZ C., J. AR ROYO F., . G. 
1986. Ce,;jarioL ' ,elected food choractcrieti'" thre cultivars of-,I ef 
bean Phaecolus vuerie. (Cor!arac6r de l caraetericticas alienticias 
de tree cultivar- ,., frijol). Jcurna l of Food Technology 21():487-494. 
En.. Sur.. Fr., 26 fief. 'Irt. olaufcenieo l]aciornl, Unidad Irapuato, 
Aartado Fo,;tel 629, 3610C Irapv- to, Sto, Mbxico 

l 

Fhe:(olus vulpari:. Cutiwvre ,. r eiiilli. Coecien. Uegi eto del ticnpc. 
Contnridu de eie-lo fitieo. Pig,,txbiiidad. 1ropiedadee: orpancltpticac. 
fiftico. 

e seleccionhion I cv. do frijol (Bayccel, Canario 101 y Flor 'n. Mayo) para 
e.tudiar altg!:t de lac, propie-drc fi:licae de la: semillaz, capacidad de 
hidr~taci6n, tirpo du cocci6n, centenido do "eido fitico, dipstibilidad, 
cambioe en cl color (co una funci6n dcl rceojo y Ia coceifn y lan 
prepiedade:r -cnorialec. La absorci6n de aeua fuec -nor p,:ra los cv. de 
semillaz reit: grandee. Su encontiaro Llgunace ptrdidac: ligeras de 6cid( 
fiticeo debida: al trataiCiento de ceoc-in; la ceocci6n mejor6 1a 
digentibilidad de la protelna. El ev. Flopr de Hayo exhibi6 las propiedades 
Lemoriales m. dereable;. (PA-CIAT) 

0670 
27456 fiCUANET, J. M. ; LAFONT, J. ; CilALET, ii. ; CREPPY, A. ; BESANCON, P. 
1985. Effects of dietary kidney bean (Phaecolus- vulgar-ia) leotins in 
growing ratn. (Efectoc de lectinar do frijol arriTlonado en dietas para 
ratas on crecirlento). Nutrition Reports International 31(l):237-244. En., 
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Sum. En., 24 Ref. (Laboratoire de Physiologle de la Nutrition. Universit6 

de Montpellier I, 34060 Montpellier, France] 

Phaseolus vulgaris. Fitohemaglutininas. Dietas. Nutrici6n animal.
 

Fisiologia animal. Francia.
 

Se alimentaron ratas en crecimiento durante 17 dias con una dieta que 

contenia lectinas purificadas (0.25 por ciento de la M.S) de Phaseolus 

vulgaris (fitohemaglutinina). Las lectinas de la dieta causaron 
principalmente una disminuci6n del consumo de alimento y alteraciones 

extensas en la mucosa del inteatino delgado; el crecimiento se vio 

interferido, pero esta interferencia parec16 ser una consecuencia de la 

disminuci6n del consumo de alimento. Sin embargo, en este preseso no se 

excluye una posible contribuci6n de las alteraciones de is mucosa. Ademrs, 

las alteraciones de la muceosa no parecieron estar mediadas por la 

inhibici6n d.recta de las hldrolasas de borde en cepillo por la
 

fitohemeglutinina. (RA-CIAT)
 

0671 
28216 WESTCOTT, C. 1980. Nebraska dry bean protein oxtraction process.
 

(Proceso de extracci6n de la proteina del frijol en Nebraska). Michigan Dry 

Bean Digest 5(l):7-8. En., I. 

Phaseolus vulgaris. Prote.nas. Procesamiento. Usos. Nutrici6n humana. 
EE.UU. 

Se discuten brevemente las ventajas de utilizar la proteina de frijol 

concentrada en la alimentaci6n humana, en especial en la panificaci6n o 

como emulsionzdor y extensor en carnes procesadas. Se incluye tambi~n el 

esquema del proeceso de extracci6n de proteina de frijol utilizado en 

Nebraska, EE.UU. (CIAT)
 

H01 Alimentcei y Valor Nutritivo 

0672
 

28084 UEBERSAX, M.A. ; HOSFiELD, G.L. 19811. Nutritional perspective of dry 

beans. (Perspectivas nutricionales del frijol). Michigan Dry Bean Digest 

8(4):12-13.23. En., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Valor nutritivo. AminoAcidos. Contenido de minerales. 

Dietas. EE.UU. 

Se analizan en detalle las propiedades nutricionales del frijol, tales como 

contenido de proteinas y minerales. Se hacen una serie de comparaciones con 

otros alimento consumidos en EE. UU. en cuanto a satisfacei6n de los 

requerim entos min. diarios. (CIAT) Vase ademAs 0432 0458 0712
 

IO0 HICROBIOLOGIA
 

101 Rhizobium app., Fijaci6t. de Nitr6geno y Nodulaci6n 

0673 
28277 ARAUJO, R. S.; MAYA-FLORES, J. ; McCONNELL, D.B. ; YOKOYAMA, C. ; DAZZO, 

F.B.; BLISS, F.A. 1986. Semienclosed tube cultures rf bean plants 

(Phaseolus vulgaris L.) for enumeration of Rhizobium phaseoli by the 

most-probable-number technique. (Cultivo de plantas de frijol en tubes 

semicerrados para la enueraci6n de Rhizobium phaseoli mediante la ttenica 

del nfrmero m.s probable). Applied and Environmental Microbiology
 

52(4):954-956. En., Sum. En., 8 Ref., Ii. [Empresa Brasileira de Pesquisa
 

Agropecuaria, Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao, Caixa Postal 

179, 74.000 Goiania-GO, Brasil] 
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Phaseolus vulgris. Rhizobium phaseoli. Nodulac16n. Brasil. 

La t~onica del cultivo en tubes semicerrados de Gibson se modific6 para
 
permitir el crecimiento de ralces de frijol en aire hdmedo, permitiendo 
enumerar el simbionte hom6logo (formador de n6dulos), Rhizobium phaseoli, 
mediante el m6todo del no. mds probable de infecci6n de plantas. Como 
planta hospedante se utiliz6 un genotipo de frijol con caracteristicas de 
nodulaei6n mejoradas. El m6todo de enumeraci6n rue preciso cuando los tubos 
se calificaron 3 semanas despuds de la inoculaci6n con varias cepas de R. 
phaseoli diluidas de suspensiones acuosas, inoculantes a base de turba o 
suelo. Una comparari6n de los tamahos de pobla.16n obtenidos mediante los 
cultivos cn tubas del no. m~s probable y recu. ,n on 1.acas indic6 que 1
3 c6lulas viables de R. phaseoli eran suficieh c irncc, ante para inducir la 
formaci6n tden6dulos. (RA-CIAT)
 

0674
 
27789 DURAN P., A. 1986. Respuesta del frijol (Phaseolus vulgaris L.) ala 
inoculaci6n, fertilizaci6n edhfica y foliar nitrogenada. Tesis Mag. Sc. 
Chapingo, Mxico, Colegio de Postgraduados. 210p. Es., Sum. Es., 101 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Inoculaci6n. Rhizobium phaseoli. 
Fertilizantes. N. Hojas. HSbito de la planta. Follaje. Hendimiento. 
Contenido de minerales. Vainas. Mxico. 

En el Colegio de Posgraduados (Chapingo, M6xico), se realizaron 4 expt. 
para estudiar la respuesta del frijol a la inoculaci6n con Rhizobium y a la 
fertilizaci6n foliar y del suelo con N en 3 var. de frijol de diferente 
hbito de crecimiento y ciclo vegetativo. Tambi6n se estudi6 el efecto 
individual y en conjunto de los factores arriba menionados. En el primer 
expt., se evalu6 el efecto de la inoculaci6n con Rhizobium y la 
fertilizaci6n follar y del suelo con N en 2 var. de diferentes hAbito de 
crecimiento y cclo vegetativo: Flor de Mayo (tipo IlIb y 120 dias de ciclo 
vegetativo) y Cacahuate 72 (tipo I y 72 dias). En el segundo expt. se 
evaluaron 2 var. del mismo hAbito de crecimientc (tipo I), pero de 
diferente ciclo vegetative: Bayomex (106 dies) y Cacahuate 72 (72 dias). En 
el tercer expt. se evalu6 la respue3ta de Cacahuate 72 a la fertilizaci6n
 
del suelo (mineral y en soluci6n). En el cuarto expt. se evalu6 el efecto 
residual de los fertilizantes aplicados en el tercer expt. La var. Bayomex 
tuvo mayor respuests a la fertilizaci6n del suelo, en cuanto a! follaje, en 
comparaci6n con Cacahuate 72. La fertilizaci6n del suelo con solucifn tuvo 
mayores efectos en las var. que en la forma mineral. El efecto do la 
fertilizaci6n foliar con N increment6 la conen. de N (porcentaje) en el 
follaje do Bayomex y Cacahuate 72, en las hojas y vainas de Cacahuate 72 y
 
la cantidad de N (mg/planta). La inoculaci6n con R. phaseoli (cepa Mex-1) 
361o fue eectiva en la var. Flor do Mayo, on cuanto a rendimiento. (RA 
(extracto))
 

0675 
28034 EB, P.; BACLE, B. ; TATLLIEZ, R. 1985. Etude de la symbiose
 
Rhizobium-16gumineuse: preparation de cellules isol~es pour l'tude in 
vitro. (Estudio de la simbiosis Rhizobium-leguminosa: preparaci6n de 
clulas aisladas para el estudio in vitro). Plant and Soil 88:223-230. Fr., 
Sum. Fr., En., 26 Ref. [Univ. des Sciences et Techniques de Lille, Inst. 
Agricule, Laboratoire de icrobiologie Appliqu6e SN 2-59655 Villeneuve
 
d'Ascq C~dex, France]
 

Phaseolus vulgaris. RhizobiuL. phaseoli. Nodulaci6n. Simbiosis. Francia. 

Se efectuaron preparaciones de protoplastos del mesofilo y de n6dulos 
radicales de Phaseolus vulgaris var. Constant pars estudiar la nodulaci6n y 
la aimbiosis planta-bacteria in vitro. Para cada preparaci6n so definieron 
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las condiciones exptl. y las corn. 6ptias de celuloza y pectinasa en 

soluci6n de mannitol 0.6 molar. Despu6s de 15 dias, el 10-15 par ciento de 

]oS protoplastos del mesofilo, cultivados en media B5 de Gambourg, se 

dividieron de 2-3 vces. Aunque se utilizaron bajas conan. de calulas, los 

protoplastos del mesofilo y de las ndulos radicales dieron tasas de fusi6n 

del orden de 2.43 por cento. (2A-CIAT) 

0676 

28286 PEREIRA, aJ.C.; LOVATO, P.E.; VIDOR, C. 1986. Resist-rria 
antibi6tiaos e fungicidas associada com a capacidade simbi6tiaa de estirpes
 

de Rhizobium phaseoli. (Reisteraia a antibi6ticos y .ungicidas asociada 

con la capacidad simbi6tica do cepas do Rhizobium phaseoli). Pesquisa 

Agropecudria Brasileira 21(4):383-392. Pt., Sum. Pt., Er., 24 Ref., Il. 

[Empresa Erasileira de Pesquisa Agropeeuoria, Unidade de Apoio ac Programa 

Nacional do Pesquisa em Eiologia do Solo, Fm 147, Caixa Postal 23460 

Seropbdiea-RJ, Brasil) 

Phascolus vulgaris. Rhizobium phaseoli. Cepas. Inoculaci6n. Rerdimiento. 

Contenido do minerales. N1. Cubierta fol.ar. rasil. 

Se adlantaron expt. con Phaseolus vulLpris cultivado en arena regada con 

soluci6n nutritiva libre do N1 para evaluar la estabilidad mutag6rica, 
mutante- espoattneoa do 

Rhizobium ihao'eoli nesistente:; a antibi6ticos y fungicidas. Entre las cepas 

do Rhizebioo se observarun 

infectividad y capacidad de fijaci6n do N2 de 

variaciones en los niveles de reosistencia a los 

do la capacidad infectiva o la dinninuei6ndiferentes biocida ;. La p6rdida 
er. la eficiencia do fijaci6n de N2 observadas on varion mutantos no se 

relacion6 con el tipo de artibi6tico y fungicida ni 	 con las diferentes 

conan. utilizadas. Algutms cpas mutantez presentaron una mayor capaeidad 

do fijaci6n 00 N2 al nomprarlas con S'VIA 1487 y SDIIA 492, las- cuales 

es-tin siendo utilizadas por fabricantes do in6culos. El o.utante SFtIA 

4002-STI fue mutagt-niaamonte estable. Los resultados srstentan la ide 

acerca de Li posibilidad de utilizar mutantes cspont-ne, en estudios 

ecol6gicos de RhiZobium siemfre y cuando tengai estabilidad mutag6nica y no 

tergan resistencia iuzada a lon artihi6ticos. (A-CIAT) 

0677
 

28639 IREPPKE, S.0. 1986. Physiology of nodule initiation in the nitrogen

fixing legumc-1(hjzobiur.r ..ymbiosin. (Fisiologia de la iniciaci6n do los 

nflules en la sLimbiusis fijadora de ritrlgeno legurinosa-Rhizobium). 

Physiciogia Plantarum 67(2):262-266. En., 19 Ref., I. [Dept. of Plant 

Pathology, Univ. of li:z:.ouri, Colomnbia, Hn 65211, USA] 

Plaseolur vulmni:. Sisbiasi a. Rhizobium. Nodulacifn. Fijaai6n de 

rn tr6Egeno. EL. UU. 

Se di:.,,ate la espeeificidad en la rinbicsis leguminosa-Rhizobium y se 

desribon detailadarente los A:pasos del proceso de 	 formaci6n de n6dulos:
 
hacia las races,
colonizaci6n de la rizosfera, adsorcl6n de rizbios 

encrespamiento prnounciado do los pelos radicales e 	 lnfeci6n. La 

inioiaoi6n de los n6dulos e ur proceso do Enan significado agricola 

esca!amente oomprendido, y au4L.c se han descrito los 14 pasos, quedan 

muahas preguntas sin responder. Aderras, s de-taca la neeesidad de una base 

do datas ampliads :obro iniciacifn do n6dulos en leguminosas. (CIAT) 

0678
 

28007 PENNIE, R.J. ; KEMP, G.A. 1986. Temperature-sensitive nodulation and 

N2 fixation of Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli strains. (Nodulaci6n 

y fijaei6n de 12 sensible a la temperatura por epas de Rhizobiu 

leguminorarum biovar phasoli). Canadian Journal of Science 66(2):217-224. 
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En., Sum. Fn., Fr., 33 Per. [Research Station Agriculture Canada, 
Lethbridge, Alberta T1J 4Pl, Canada) 

Phaseolus vulgaris. Rhizobiun leruminosarum. Copas. Nodulaci6n. Fijaci6n de 
nitr6geno. Terperatura. CanadA. 

Don cepas de Rhizobium legorinosarum biovar phaseoli, ambas anteriormentp 
eficientes en nodulaci6n y fijaci6n de 142, ahora han alterado sus 
propiedades simbi6cicas, presr.Liblemente per Mutacin espontAnea. La cepa 
de R. leguminosarum biovar phaseoli RCR 3605 no fue infociosa or un 
rtgimen de erecimiento f'ejec (14-23 grades centigracos) y eficiente en 
nodulaci6n pore no en fijaci6n de N2 en un r6giuen cilido (17-23 grades 
centigrados) en 7 de 9 cv. de frijol estudiados. La cepa de R. 
legumincsaruo biovar phaseoli ClAT 57 fue eficiente en nodulaci6n pero no 
en fijaci6n de ambos regImenes do terp. CIAT 57 y 3605 sonN2 en nflCR 
sin6nimos de cepas derivadas de la misma cepa parental pore albergadas !n 
diferentes colecciones do cultivo. Se presume quo la defioiencia de 
nodulaci6n en CIAT 57 eotS gritticaente predeterninada en la bacteria en 
lugar de la planta, ya quo no se identifie6 ningin fenotipo eficiente en 
nodulazi6n y fijaci6n do N2 en iou- 9 cv. de frijol evaluados. Una cepa 
testigo de R. leguminosarum biovar phaesli, RCR 36114, fue eficiente en 
todos los cv. En el r6gimen do temp. cAlido, el fenoti'c eficiente en 
nodulaci6n y no en fijaci6n de 12 se obnorv6 con la cepa RCR 3605 solamente 
en algunos ev., lo cual indica quo ci enoma de la planta hofperante 
decempeM6 una funci6n en esta simbiouii. inefectiva. Fs factible quo 
mutaciones gen6ticas delettreas durante el alracenamiento prolongado puedan 
estar alterando la coapacidad de fijaci6n de 52 da estas cepas do ,hizobium 
y quo los lnoeulartes comerciales debar vigilarse continuamente por el 
eomportamiento simbi(tio do l-s coepes" con urna var. de cv. do plantas 
honej'dantes. (RA-CIAT) 

0679 
28625 STREETER, J... 1986. Effect of nitrate on acetylene reduction 
activity and carbohydrate composition of Phaseoluz vulgaris nodules. 
(Efecto del nitrato or. iL actividad do reducci6n do acetileno y compoLici6n 
do hidratos do carbono de n6dulos de Phaseolus vuigariz). Physiologia 
Plantarwn 68(2):294-300. En., Sum. En., 18 Ref., II. [Dept. cf Agronomy, 
Ohio State Univ., Ohio Agricultural Research & Develornent Center, Wooster, 
01I 40;691-6900, USA] 

Phaseoluu vu1aris. "oluci6n nutritiva. Jr'culacif6. Cepa:. PhizobiL 
phaseoli. llodulaci6n. Contenido do hidreto.; de oarbono. leduccin de 
acetileno. N. FE.11U. 

Cuando se aplic6 a piLria2 do Phaseolun, vulgaris cv. Kentucky Wonder varies 
niveles do nitrato durantc 314 dia, el peso del n6dulo/planta, la actividad 
de reducci6n do acetileno/g de n6dulo y la conen. de az6car en los n6dulos 
se dianrinuyeron a nivele iguale,; o menoros quo el 60 e,orciento (7.5 
milimolar do nitrate vs. cantidadec insignificantes de nitrate). La conen. 
de almid6r. en los n6dulos fue ma; del doble de la conon. de az6car y 
diu rinuy6 s6lo ligeramente en reospuesta al nivel de nitrate. Al nivel ams 
alto do nitrate, la concn. de az6car en loo n6dulo: fue 50 ror ciento mayor 
quo la do las raices y el alaid6n del n6dulo fue 6 veees mayor que el 
almid6n de la raiz con base en el peso fresco. Cuando Le cultivaron 
plantas con 1 milimolar do nitrate y luego se le:, sunirdstr6 12 milimolares 
de nitrate duranto 7 dias, la distrninuci6n r~pida de la actividad de 
reducci6n do acetilero coincidi6 con ua reducei6n en la conen. do sucrosa. 
Las conch. de glucosa y fructosa, sin embargo, diurIinuyevon S61amente 
despu6s de que se habia dado la raycr reducci6n del acetileno, y la 
dianinuci6n cuantitativa de la glucosa y la fructosa en lo n6dulos rue 
poca en re]aci6n con la do la sucrosa. Otros resultados mo-traron que la 
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magnitud del efecto del nitrato en algunos compuestos de hidratos de 

carbono en los n.6dulos depende de la cepa de Rhizobium phaseoli y de sl las 

plantas fueron cultivadas con o sin nitrato antes de los tratamientos 

exptl. Algunos de los resultados son consistentes con la hip6tesis de 

carencia de hidratos de carbono para la inhibici6n de los n6dulos de la 

leguminosa per el nitrate. Hay, sin embargo, algunas complicaciones 

involucradas en la interpretaci6n de los resultados de este tipo, y se
 

sugieren otras posibles explicaciones do los resultados. (RA-CIAT)
 

('6U0 

27475 STREETER, J.G. 1985. Nitrat- inhibition of legume nodule growth and 

activity. 1. Long term utudie with a continuous supply of nitrate.
 

(Inhibici6n del rdtrato en ia actividad y el crecimiento de n6dulos de 

legLninosas. 1. Ectudio, a largo plazo cor. un suministro continuo de 

nitrato). Plant Physiology 77(2):321-324. En., Sum. En., 17 Ref. [Dept. of
 

Agronomy, The Ohio State Univ. & Ohio Agricultural Research & Development 

Center, Woos-ter, OH 44691, USA] 

Phaseolus vulgUari. INoaulaci6n. Rhizobium. Cepas. Reducci6n de acetileno. 

EE.UU.
 

Se evalu6 la relaci6n entrc. ls acurrulaci6n de nitrito y li actividad y el 

crecimiento do n6dulo-, utilizando ceoas de Rhizobiutii japonicum, mutantes
 

deficientes en du y ia:;u species de
reductasa nitrate, leguminosas Glycine 

max, Phaseotus vulgarls y Pisuri sativum. Tambifn se discute la acumulaci6n 

de nitrite en lou rdulco de:;pu6 do la exposici6n a largo plazo (5-7 

semanas) a conc. noderaoaLs de nitrate. (CIAT) 

0681
 

27484 TRIVELiN, P.C.O.; SALATI, E.; MATSU!, E.; SAITO, S.H.T.; LIbARDI, 

P.L. 1984. Medida da fixauo do nitrog-erio atmosftieco en feijoeiro 

(Phascolos vulgaris L. ) cv. Carioca, eocrceando-se o retodo coo (15)N2 a 

baixo enriquecimento. (Hedida d! lis fijaci6i do nitr6genc atmosf6rico en 

frijol cultivar Carioca, mredianto el use del r.ltodo con (15)12 a bajas 

coneentraciones). Energia Nuclear . Agricultura 6(1):55-74. Pt., Sum. Pt., 

En., 9 Ref., TI. 

Phaseolus vulgaris. Fijaci6n de nitr6geno. Contenido de minerales. 8. 

Materia seea. lodulaci6n. Lrashil. 

St adelant6 tratajo exptl. er, tordiciono., do campo (Piraciesia, Brasil) 

pa, a desarrollar un r.sttodo par' medir la fijaci6r. atmosfirica do N2 por 

leguminoas utilizando usn tbenica de bajo er riquecireiento con (15)I82. Se 

utiliz6 una cimara de medicifn do fijaci6n de 812instalada en cl medic de 

usa parcela do frijol do 25 metro; cuadrados en un nuelo Terra Roxa 

Estruturada. La circra so construy6 con lLmirau do acoro galvanizadas con 

su extremo abierto coloeado en el -uelo y u extreso corrado a ras de 

tierra. La parte atrea de las plantas de frijol creci6 on condiciones
 

normales peo el sistema de erraizamiento qued6 corfinado, y a trav6s del
 

cual so recireul6 una mezola ce Ar, 02 y 112 marcado con (15)1 (1.9 
 por 

ciento do exc.o de ftomos) desde el dla 22 hasta el 31 desputs de la 

siembra. Se toraron muetras peri6dicamrente do la mezcla gaseosa de Ar, 02 

y N2 y sc analizaron rediarte spectrometrla de mava para determinar la 
oncn. do (15)- y os contonidos de 02 y C02. El N2 fijado se midi6 

determinando c' N totied y la conhn. is-,ot6pica de N en las planfas. 

Considerando el perlodo de tiemio
p ra la fijaci6r. atmosf6rica de 112,desde 

el dia 22 nasta el 31 del cielo de cultivo, sc observ6 que 6.7 ms o menos 

0.6 mg do N/planta (27 por ciento del 8 total do la planta) se deriv6 de la 

fijaci6n. Con ba;e en la metodologia desarrollada me sugiere qua el m~todo 

directo para medir la fijaci6n atmosf6rica de N2 puede utilizarra en 
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condiciones de campo y en expt. en macetas para el ciclo total de un 
cultivo de leguminosa. (PA-CIAT)
 

0682 
27095 UNIGARRO S., A. E.; BURBANC 0., 11.; MOLINA V., L. 1984. Evaluaci6n 
general de la capacidad de fijaci6n de nltr6genw per algunas leguminosas de 
clima frio. Revinta do Ciencias Agricolas 8(1-14):121-131. Es., Sum. Es., 

Er..,19 Ref. 

Fhascolus vuligrris. Materia seca. Contenido de proteras. Fertilizante.. N. 
P. K. B. Vo. Ftjaci6n de nitr6gero. Colombia. 

En un ensayo de invernadero en 1982-83 se evaluaron el potencial do 
producci6n de I-Sde ]a parte atrea, las raices y los n6dulos, el 

porcentaje de prioteina de la parte a6rea ] la fijaci6n de N de la arveja, 
el frijol y la alfalfa. Se observaron relaciones directas entre la 
producci6n de MS de los n6dulos y las raioes y entre el peso seco de la 
parte abrea y el peso de la M3 de los n6dulos y el porcentaje de- proteina 
de la ;arte a6rea. Hubo una correlaci6n signifi tiva entre el peso de la 
MS de lp parte a6rea y el poso de la MS de las ralces. Las condieiones de 
fer~ilidad del suelo fueron adecuadas para la -iwbiosis; sin embargo, la 
fertilizaci6n con Mo y B fuc importante. (RA) 

0683 
27460 WASH, M.; PRIGUL, J. L. 1986. A comparison of inhibition of French
bean and soybean nitroger fixation by ritrate, 1 percent oxygen or direct 
assimilate deprivation. (Comparacifn do la inhibici6n de la fljaci6n de 
nitr6geno en habichuela y :soya par nitrato, 1 ,or ciento de oxigeno a 
restrieci6n directa de as;imilados). Physiologa Plantarum 66(3):481-490. 
En., Sum. Er., 27 Ref., If. [Structur et Mtaboli'smeW des Plantes, Bat. 
1430, Univ. do Fari:-Sud, F-91405, Cr;ay Cidex, France] 

PhaseoluL vuljgorso. eatichueid. acetileno. Contenido deIeducci6n de 
hidratos de carboro. Nodulaci6n. Fiiaci6n do r itr6geno. Francia. 

La inhibici6n do la reducci6n de acetileno en frijol cv. Contender y soya 

caus.da par NC3(-) se midi6 paralclameritu con el mtabolimo de hidratos de 
carbono y nitrate on n6dulo-. En frijol, el inicio de la inhibioi6n de la 
reducci6n de C2H2 (6 h) coincidi6 con urt reducci6n en la importaci6n de 
arimilados y una di:riiinuei6n de iao exi:;tencia. do hidratos de carbono 
(sucrosa, glucos y amid6n). La actividad do Ia reductasa de nitrato se 
inrdujo en todooi Ie- Cranco de la planta desputs de 3 h, pore en los 
n6dulos no se detect6 nitrito. La inlibici6n do la nitrogenasa Inducida 
por el nitiato so cospsr6 con la ir~iibieibn observada con bajo 0 alrededor 
de lan raiceeo (1 por ciento do 0,) o reztricci6n directa de asimilados 
(deeorticaei6n anular o decapitacit). Tanto la soya Como el frijol 
fueron igualmente senibls a ectos- tratzaientos or io quo r:-pecta a la 
reducci6n de acetileno. Los resultados se discuten en relaci6n con las 
hip6tesis actuales que explican la inhibici6n de ls fijaci6n del 142 
irducida jor nitrato: rej tricci6n do asiniladoo e-ivenanaieiento per 

nitrite. Los dato: actuaIes estnn a favor, do IL pr imera para el frijol y 
do la segunda para la soya. (IRA (extracto)-CIAT) Vasse ademAs 0383 

01452 0461 6467 0476 01478 01179 0499 0554 0635 0653 

JO0 ECCHONIA Y DESAPHOLLO 

0684 
13675 BLUMEJSCHEI4, A. ; GUAZZELLI, R.J. 1980. A contribuieao das ciencias 
agrrias para o desenvolvirmeoLo agricola do arroz e do feijao. (La 
contrlbuci6n de las ciencias agrarias al dosarrollo agricola del arroz y el 
frijol). Revista do Economia Rural 18(3) :435-1446. Pt., 4 Ref., I. 
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Phaseolus vulgaris. Proyectos agricolas. Brasil.
 

Se hace una reseMa hist6rica del desarrollo de los cultivos de arroz y 
frijol en Brasil, y de la investigaci6n que se ha realizado sobre estos 2 
productos. En relac16n con el frijol, pese a los esfuerzos de 
investigaci6n la producci6n brasileha se ha estancado en 2 millones de t 
en los 61timos 10 ahos, y la productividad ha disminuido notablemente. La 

politica agricola reciente ha comezrado a incentivar su consumo, por lo 
cual los productores tienden a elevar el rdvel tecnol6gico del cultivo, 
logrando productividades de hasta 2000 kg/ha. Las nuevas teonologlas 

dise-nadas permiten su adopci6n por parte de los productores que temen al 
riesgo y la incertidunbre que precenta este cultivo. (CIAT)
 

0685
 
22505 BOUET, A. 1980. Contribution a l'etude du haricot vert; facteurs
 
techrnico-uconocmiquca de la production: mcemore. (Contrlbuci6n al estudio de
 
la producci6n de habichuela; factorba tbcnico-econ6micos de la producci6n:
 
memoria). France, Ecole Nationale Suptrieure Agronomique de Montpellier. 
88p. Fr., 14 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Producci6n. Datos estadisticos. Estadios 
del desarrollo. Comercio. Aspectos legales. 

El Centre Tfchniquo du Gtrie Rural des Eaux et des Foretn en Provence 
(Ecole Nationale up6rleure Agronomiquc de Montpellier), como parte de un 
estudio m6-- amplio sobre la Iroduccitn de leguminosas en Francia, realiz6 
encueotan Fara deterirnar 1L:' causan de la di-inuci6n constante, despu6s 
de !a 6itima Guerra Mundial, en la jroducci6n de habichuela fresca para el 
consumo. Ce preentan a:npectoo econ6sicon de la producei6n, incluyendo 
datos etadisticos y geogrificos. Se describen el ciclo vegetativo de la
 

planta de frijol y lo, objetivcn de la selenci6n var. Las principales zonas 
de producei6n (90 pcr ciento de Is producci6n total) son Bretagne, 
Picardle, -dagunan localidades del norte, Aquitaine, Provence, algunas 
provincias centrales, Pays de Loire y algunas zonas de In regi6n 
parizien.i. El con.uno nacional alcanza 3 kg/capita/ao. Se presenta 
inforfcci6n zotre la partiipaci6n del producto en el Mercado Com6n 
Europeo, las iwportacione, y exportaciones, y norman y clasificaclones de 
calidad. Fe preoentan los primeros resultadon de encuestas realizadas en 59 
par olas de produccir. (cultivos en pantano y campo) en las sigulentes 
localidacfes: Lot-et-Garonne, Kaine-et-Loire, Ile-de-France y el sur
occidente. Se analizan los problemar y motivacionos de los agricultores, 
asl como la:;tcnicas de cultivo, I& organizaci6n del tiempo y los canales 
de cc ercialilzaci6n. :e da 6nfasir a las diflcultades de cosecha 
exerlmertadas por Ios productoruc de Lot-et-Garonne y a la organlzaci6n 
del erado on Loire. C e concluye que el futuro de ente producto depende 
nor:iderabloImert de u a mejer organizaci 

6 
n del tiempo de producci6n, 

e: lecialmentv en relac16n con la uencasez de mano de obra, los cielos de
 
floraci6n var., el rifojc y la fertilizaei6n. (CIAT)
 

0686 
13352 CAbhGC, J.fi.V. DE; F.ELL, N.T.C. DE 1980. Estimativas de eusto 
operational ara a.- culturan do amendolm e feijao, Estado de Sao Paulo, 
Janoiro de 198C. (Es.timativcs del costo de producci6n para los eultivos de 
mani y frijol, E:;tado de ,ao Paulo, enoro do 1950). Informacoes Econ6micas 
10(l):41-47 . Pt., :I. 

Phaseolun vuligris-,. Costoer. Brasil. 

Se revian ion coston de producei6n estimados para el mani y el frijol 
cultivados en tierra de riego y en tierra seca en Brasil. Se detallan las 
bases para la estimaci6n de los costos de los insumos en la estaci6n. Los 
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estimados para is producoi6n en tierra seca son ligeramente mds altos que 
los correspondientes a la producci6n bajo riego. Se compara el costo b~sico 
con los costos de producci6n estimados. En el caso del frijol, el interbs 
del gobierno por estimular ia producci6n se demuestra por el margen 
relativamente amplio (14-19 por ciento) entre el precio min. y los costos 
de producci6n tanto para la tierra de riego como para la seca. (World 
Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts-CIAT) 

0687
 
28263 CHITEDZE AGRICULTURAL RESEARCH STATION. ADAPTIVE RESEARCH PROGRAMME. 
MANAGEMENT UNIT. 1984. Farming system overview EPA 22 in the Lilongwe North 
East rural development project: results of an exploratory survey 12-14 
March. 1984. (Resumen general del sistema agricola EPA 22 en el proyecto de 
desarrollo rural del nordeste de Lilongwe: resultadoc de un estudio 
exploratorio, 12-14 de marzo, 1984). Lilongwe, Malawi. 13p. En. 

Phaseolus vulgaris. Proyectos agricolas. Cultivo. Malawi.
 

Se describen las circunstancias e impedimentos externos de los
 
agricultores de ia regi6n que justifican el proyecto de desarrollo rural
 
del nordeste de Lilongwe, Malawi, cuyo objetivo es incrementar la
 
producci6n agricola y pecuaria y per tanto, ia renta de agricultura 
medlante la provlsi6n de un mejor cubrimiento de los servicios de 
extenzi6n carreterar, mercado y cr6dito. Siendo el segundo ao del 
proyecto, todavla no ne puede evaluar iu imracto. Se describen las 
circunstancias internac (tierra, mane de obra dinponible, liquidez y 
capital), las metas y Ia:. prioridade. de lo agricultore, al igual que los 
principaleL cicterea, de cultivo (malz local, maiz hibrido, mani y tabaco). 
El frijol ze eultiva para conurLnO eni ultivoL puro. Si ,e intercala con 
malz local ecto cc hace decrputs d( la rimera dunyerba en Ia micma 
estacl6n. (CIAT) 

0688 
28095 1980. CIAT AND itL; Lean lrogra.. (El progra de frijol del CIAT). 
Michigan Dry Lear. Digest 40) :17-18,29. En., 11. 

Pha- oluo vulgaric. Proyectos agricolas. Traonferernia de tecnologia. 
Colombia. 

Se pre-er.ta irformaci6n general cobre ci C]AT, con 6rfasic en E programa 
de frijoi. De iraluyen io: objetivoc Enerale y e:pecificos y las 
caracte lrtcar de Ia produccd6n del cultivo a nivel lati.oamerlcano. Se 
mcenionan lo.:.r ircipaler prcyectc3 cn ,urse relacionadoc con 
fitorcJor'amiento, evaluaion de mateoi:.lec promicorion e introduccifn de 
rmateriale:3 reci:t-nt oo tceranto;r a 1,lake; y erferrcdades. Finalmente, se 
destaca 1 imjcrtanr.cia de Ioc curro:. de capacitaci6n ofrecidos a 
proferiooaer. a rivol muodi;al. (CIAT) 

0689 
28248 CONKLIN, N.C. 1966. Thc bu:inesc of beaanr. (El negocio del frijol). 
Far.line 7(6) :12-13. Er., 11. 

Phaeolus vulgarir. Con::LZ.c. Froducei~n. Comercio. Precios. Dates 
e:ctadlsticor. .txico. EE.!JU. 

e menionan y analizar la" Frinc1pales razones de la dicminuci6n del 
eonsumo de frijol en EE.UU. y re enureran lac 12 clases principales de 
frijol. Lo ectado-. de Hl((hic7,n y Nebraska ocupan el primer y el segundo 
lugar en producci6n, reap. Se precentan datos dr la3 exportaciones de 
frijol a lo largo de Ia d6caoa de los 60 y princlioos de los 70 y se 
menciona y anallza Ia situaci6n del frijol mexicano durante oomienzos de ia 
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d6cada de los 80. Finalmente se explica la tendencia de la produccifn y 

precios del frijol desde la d6cada de los 60 hasta la de los 80. (CIAT)
 

0690 

28989 DUE, J.m. 1986. Summary of farming systems bean research in Tanzania, 

1982-85. (Resiinen de la investigaci6n sobre sistemas de explotaci6n de 

frijol en Tanzania, 1982-85). Phaseolus Beans Newsletter for Eastern Africa 

no.5:12-15. En., Sum. En. 

socioeoon6micos.Phaseolus vulgaris. Sistemas de cultivo. Aspectos 
Nutriei6n humana. Tanzania. 

Se resumren 	los resuitados de una investigaci6n sobre sistemas de cultivo 

en Tanzania, realizada durante 1982-85. Se recolectan datos dedel frijol 
262 familias de pequeos agricultores de varias regiones de este pais sobre 

tamalo y tipo do explotaci6n agricola e importancia del frijol en los 

sistemas de eultivo. Figuran alfunas corsideraciones sobre la cantidad 

adecuada do ealorias y proteinas y las caracteristicas socioecon6micas de 

las familias. (CIAT) 

0691
 
freol : situaci6n actual y perspectivas.
27468 1986. EL MERCADO externo del 


Panorama Econ6mico de la Agricultura no.44:12-20. Es.
 

Phaseolus vulgaris. Comercio. Producei6n. Dates estadisticos. Asia.Europa. 

Amtrica Latina. 

Para orientar las decisione: de inversi6n de los productores nacionales de 

frijol en Chile, se intent6 identificar los elementos quo han impedido un 

flujo rodular de exportaciones. Se analizaron, per tanto, los siguientes 

aspectos del mereado del frijol: caracteristicas de la ofer-ta y la demanda 

internacional, eompos-iei6n de la oferta exportable de Chile, 

caracteristicas do la produeci6n nacional y estructura interna de los 

costos de producei6n y precios. Se eoncluy6 que existe una gran 
del tiempo debido a la reducidainestabilidad de rrecio:n a travts 

proporci6n de la producci6n mundial que participa en el mereado 

internacional. Come Chile reprenenta uria pequeha fracei6n de la oferta 

internacisnal, sus vol. de exportacifn no afectan sensiblemente los precios 

perspectivas del frijol negro en el mercado internacionalexternos. Las 
estarAn condieiradas e.orla dinponibilidad de divisas de los paises 

latinoameriuanos (los mayores consumidores). (CIAT) 

0692 
27470 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLCMBIA. 1985. Frijol verde. 

In __ . Produetos agricelas perecederos: bases de anAlisis, 

proyeeciones 1986. BoCotA, Departamnento do Mereadeo. Series de Precios 

1984-1985. 	Boletin no.1 
4
. pp.103-10 

6
. Es. If.
 

Phaseolus vulgaris. Precios. Productos frescos. Colombia. 

do venta en plaza al mayorista del 

frijol verde en BogotA, Cali y Medellin (Colombia) en los a~os 1984 y 1985, 
Se presenta una comparaci6n del precis 

y pron6sticos para 1986. (CIAT)
 

0693
 
1985. Habichuela.27471 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. 

In ____. Productos agricolas perecederos: ba-es do anAlisis, 

proyecciones 1986. BogotA, Departamento de Mercadeo. Series de Precios 

1984-1985. 	Boletin no.14. pp.107-110. Es., 11.
 

Phaseolus vulgaris. }{abichuela. Precios. Colombia.
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Se presenta una comparari6n del precio de venta en plaza al mayorista de la 
habichuela en BogotA, Cali y Medellin (Colombia) en los afios 1984 y 1985, y 
pron6sticos para 1986. (CIAT) 

0694 
27798 FRANCISCO 0., E.; BENEDETTI R., H.; RUIZ T., M.T.; VIDAL G., H. 
1985. Precios esperados de produetos y resultado econ6mico para cultivos en 
la temporada 1984-85. Cie nia e Investigaci6n Agraria 12(1):77-86. Es., 
Sum. En., 3 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Precios. Ingresos. Chile. 

Se encontr6 que las decisiones de producci6n en el sector agricola son
 
influenciados en gran medida por la incertidumbre de rendimientos y 
precios. Se presentan los precios estimados a cosecha para trigo, maiz, 
papa, arroz y frijol para consumo interno en Chile, con los resultados 
econ6micos potenciales basados en estas estimaciones de precios. Los
 
resultados econ6micos utilizan informaci6n de las regiones VI y VII para 
calcular los costos de producci6n. (RA-CIAT)
 

0695 
28265 GARGIULO, C.A. 1986. Adopei6n de nuevas variedades de poroto negro en
 
Argentina y retorno social de la inversi6n en investigaci6n. Tucumin, 
Argentina, Estaci6n Experimental Agro-Industrial Obispo Colombres. 
Publicaci6n MiscelAnea no.80. pp.55-I04. Es., Sum. Es., 10 Ref., If. 

Phaseolus vulgaris. Cultivare:s. Tranrlerenmia de tecnologia. Ingresos. 
Argentina. 

Tres ahos despu6s de la liberaci6n de nuevas var. de frijol negro, la 
Estaci6n Exptl. Agro-Industrial Obispo Colombres en conjunto con CIAT 
decidieron realizar una evaluaci6n del grado de adopci6n de la nueva 
tecnologia y con bare en esta informaci6n caleular los retornos a la 
sociedad de las inver:iones en Investigaci6n. Para ello se estudiaron las 
caracteristicas de los productoros adoptantes y no adoptantes, diferencias 
entre la var. tradicional y las nuevas desde el punto de vista del 
productor, mecanismos de transferencia, curvas dr adopci6n para el 
noroeste argentine y para la provincia de Tucum.nn y evaluaci6n de los 
retornos de la investigaci6n en frijol para ambos cases. Las tasas internas 
de retorno obtenidas para 6 afos de precios futuros medios fueron para el 
noroeste argentine 50.65 por ciento y para TucumAn 116.83 per ciento, con 
relaciones beneficio-costo de 5.43 y 1.911, resp. Considerando los flujos de 
fondos hasta 1985, las tasas internas de retorno obtenidas fueron de 40.06 
per ciento para el noroeste argentino y 29.95 per ciento para Tucumdn, con 
relaciones de beneficio-cocto de 2.92 y 1.38. resp. (RA)
 

0696 
28264 GARGIULO, C.A.; PACHICO, D. 1986. Antlisis descriptivo del sector 
porotero del Noroeste Argentine. TucumAn, Argentina, Estaci6n Experimental 
Agro-Industrial Obispo Colombres. Publicaci6n MiscelAnea no.80. pp.1-54.
 
Es., Sum. Es. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Cultivo. Aspectos sociecon6mieos. 
Argentina. 

En 1982 se uomenzaron a liberar nuevas var. de frijol negro en Argentina, 
producto de un convenio entre CIAT y la Estaci6n Exptl. Agro-Industrial 
Obispo Colombres. En 1985 se encuest6 el 15 por ciento de los productores 
de frijol del noroeste argentine para lograr su caracterizaci6n, conocer 
las motivaciones que tuvieron para la siembra de este cultivo, determinar 
la distribuci6n geogrtfica de las var. nuevas y tradicionales, e 
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el productivo y los factoresidentificar la teenologia empleada en proceso 
limitativos de su produccifn y comercializaci6n. Se determin6 que el 60 por 

ciento de los productores tenian menos de 10 aios de experienoia en el 

cultivo y la mayor parte de ellos pertenecian a Jujuy, Norte de 
Salta y
 

de educaci6n gecundaria, el
Tucumgn-Santiago. El 44 por ciento tenian nivel 

36 por ciento primaria y el 20 por ciento universitaria. El 72 por ciento 
s6lo el 36.6 se dedicaba con exclusividad al campo y residia en la finca 
rentabilidad por ciento. Los limitativos para la expansi6n fueron una baja 

6 
y problemas de mercado y comercializaci n. Los incentivos fueron la 

existencia de nuevas var., la disponibilidad de maquinarias y la expansi6n 
Alubia, el 27.3 porpor desmonte. En 1984 el 85.8 por ciento sembraban 

y un 16.9 par ciento Negro Com6n, con rendimientos prom. de
ciento Dor 41 

1003. 1355 y 1091 kg/ha, resp. (RA (extracto)) cat J00 

0697 

28091 GARGIULO, C.A. 1986. El cultivo del poroto negro en el NOA. Avance 

Agroindustrial 6(25):2-6. Es., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Evaluaci6n de tecnologia. Cultivo. Rendimiento.
 

Almacenamiento. Comercio. Argentina. 

del cultivo del frjolSe mencionan algunos antecedentes sobre la evoluci6n 


negro en Argentina, especialmente en el nordeste, y so sealan las
 

caracteristicas de los prcductorea 
 de las distintas regiones, las var. 

sembradas, su dlstribuci6n y la uperficie sembrada. Se incluyen las
 
y datos relacionados con la
caracteristicas generales de las nuevas var. 


agroquinicos, mstodos de corecha, rendilmientos comparativos,
aplicvci6n de 

almacermiento y comerclailzaci6n. Finalmente, se indlcan 
 el tipo da 

asistencia t~cnica brindada a lo[ produetores y lan fuentes de informacifn 

preferidas por ellos. (CIAT)
 

0698 

14853 HONDURAS. SECRETAPIA DE RECURSOS NATURALES. 1980. Proyecto piloto de 

maiz y frijol (PR[i4YF); inforre final. 2. Comprobaei6n de teenologia. 

Tegucigalpa, Honduras. 55p. Es. 

Proyectos agricolas. Transferenmia de teenologia.Phaseolus vulgaris. 

Paquete tecnol6gico. Cultivo. Honduras.
 

Se dencriben en deta lle las principalec actividades realizadas por el
 

Proyeeto Piloto de Maiz y Frijol (PROMjYF) de Honduras, en relaci6n con la
 

tecnologla durante 1976-79. Lan actividades se
comprobaci6n do 
lan finca.; de agricultores tanto independientes comodearrollaron en 

agrania, para mujorar los resultado obtenidosbeneficiarios to la reforma t
 
en estaciones exptl. nacionalen e internzcional n y luego recemendar las
 

mejeres alternativas tecnol6gieas al productor. Durante la ejecuci6n del
 
Ln lan cuales seproyecto se establecieorn 89 unidaden de comprobaci6n, 


efectuaron ensayos sobre var., fertilizante, dennidaden y control 
 de
 

malezas y plagas. Al finalizar el proyecto, todos los agricultures habian
 

adoptado nuevos ni:;temar do cultivo. 'e presentan lo resultadon do cada 

tipo de ensayo para los 2 cultivo, y no incluyen las baies y los datos 

finales del concurso regional do producci6r de maiz, el cual form6 parte 

del proyecto. So dan adems renomendaciones especifieas para el cultivo del 

maiz y el frijol. (CIAT) 

0699
 

28208 McGILL JUNIOR, J.A. 1978. Dry bean production in South Africa.
 

(Producci6n de frijol en Sudfrica'. Michigan Dry Bean Digest 2(2) :12-14. 

En., Il. 
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Phaseolus vulgaris. Producci6n. Comercio. Datos estadisticos. Consumo. 
Usos. Rendimiento. Suddfrica. 

Se presenta informaci6n sobre producci6n, mercadeo, 
exportaci6n/importaci6m consumo, uso y fumento, c investigaci6n de frijol 
en SudAfrica. Se mencionan las condiciones agroecol6gicas de las Areas 
donde se cultiva. Se describen las caracterlsticas morfol6gicas de la 
principal var. cultivada en el pals, Large White Kidney Bean. Por otra 
parte, se considera la var. NEP II como promisoria, con rendimientos hasta 
de 2070 kg/ha. (CIAT) 

0700 
28219 1985. MICHIGAN, UNITED States, and world dry bean statistics.
 
(Estadisticas de frijol en Michigan, Estados Unidos y el mundo). Michigan 
Dry Bean Digest 9(3):14-18,22. En., Il. 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Comercio. Datos estadisticos. Mxico. 
Argentina. Chile. India. Venezuela. EE.UU. SudAfrica. Brasil.
 

Se presentan en forma de cuadro estadisticas de producci6n, oferta y 
distribuci6n del frijol en M&xico, Argentina, Chile, India, Venezuela y
 
EE.UU. (Dakota del Norte) para los a~ios 1983-85. Se incluyen estadisticas 
sobre la exportaci6n de diferentes tipos de frijol de EE.UU. en los abos 
1983-84 y se describe brevemente la situaci6n del frijol en Suddfrica. 
(CIAT)
 

0701 
28072 1984. MICHIGAN, UNITED States, and world dry bean statistics. 
(Estadisticas de frijol de Michigan, Estados Unidos y el mundo). Michigan 
Dry Bean Digest 9(l):24-26. En., fl. 

Phaseolus vulgaris. Comercio. Datos estadisticos. Producci6n. Egipto. 
Jap6n. EE.UU. CanadA. 

Se presenta un anflisis de ]as perspectivas del mercado del frijol
 
(blanco, de color y negro) para 1984, al igual que la situaci6n de las
 
leguminosas en Egipto en 1983 (importaciones, producci6n, politicas de 
comercio y financiaci6n y consumo per cApita). Se presentan datos de las 
importaciones de frijol de Jap6n (1979-84). Tambi~n se analiza le situaci6n 
del frijol en Ontario, CanadA. Finalmente, se incluyen estimativos de la 
superficie sembrada y la producci6n de frijol en los principales estados 
productores de EE.UU. (CIAT) 

0702
 
28086 1984. MICHIGAN, UNITED States, and world dry bean stati:,tics. 
(Estadisticas de frijol de Michigan, Entados Unidos y el mundo). Michigan 
Dry Bean Digest 8(4):21-23. En., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Datos estadisticos. Producci6n. Consumo. Comercio. 
Argentina. Brasil. Repblica Dominicana. India. Turquia. M6xico. Jap6n. 
EE.UU. 

Se presentan datos de producci6n, consumo y exportaciones del frijol de 
Argentina en 1984 y se describe la situaci6n de las leguminosas en Brasil,
 
Reptiblica Dominicana, India y Turquia. Se menciona la situaci6n del frijol 
mexicano y las cuotas para leguminosas en Jap6n para la primera mitad de 
1984, al igual que una estimaci6n de la superficie sembrada on Michigan 
(EE.UU.) para 1984. (CIAT)
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0703 
28825 SCHLUTER, M. 1984. Pulses and horticultural ctops. (Leguminosas y 
cultivos hortioolas). In __ . Constraints on Ketya's food and beverage 

exports. Washington, D.C., International Food Pulicy i'esearch Institute. 
Reseurch Report no.44. pp.78-90. En., 34 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Comercio. Precios. ercadeo. Proyeetos agricolas. 
Kenia. 

Se seialan algunos antecedentec de isa leguminosas en Kenia, con Wnfasis en 
frijol comestible. Se incluyen datos de importaciones/exportaciones,
 
precios oficiales, Area cultivada, mercadeo, proyectos de investigaci6n y 
rendimientos. Se mercionan y analizan las restricciones para el incremento 
de Is exportaci6n do leguminosas y la difusi6n de innovaciones tecnol6gicas 
para el incremento del rerdimiento en frijol. (CIAT) 

0704
 
28001 SILVA, M.C. DA; REIS, A.J. DOS; REIS, R.P.; MORALS, V.A. 1984. 
An&ilise econ6miua da producao dos pequenos proprietArios rurais do 
municipio do Nova Resende, Estado do Minas Gerais. (Anlisis econ6mico de 
la producec6n de pequeos agricultores rurales del municipio de Nova 
Resende, Minas Gerais). Revista de Economia Rural 22(4):417-430. Pt., Sum.
 

Pt., En., 12 Ref., Ii. [Empress Catarinense de Pesquisa Agropecuiria, Caixa 

Postal D-20, 88.0000 Florian6polis-SC, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Costos. Mano do obra. Ingresos. Brasil.
 

Se utilizaron los costos de produccifn para anaizar las empresas agricolas
 

del Area de Nova Resende (Minas Gerais, Brasil); la muestra comprendi6 46
 

propietarios y el producto seleccionado fue frijol. Los datos cubrieron el 

alioagricola 1980-81. Se tabularon los resultados y se estim6 la funci6n 

del costo por medio del anAlisis do regresi6n. La prueba de significancia 

fue realizada par la diferencia entre las 2 medias de la muestra. Se 

encontr6 que la mano do obra era el principal componente de los costos de 

producci6n. El ingreso prom. fue mis bajo que el costo prom. total; sin 
embargo, fue suficiente para cubrir tanto los costos variables prom. coma 
los gastos operacionales. El anlisis de func16n del costo confirm6 la 
existencia de .conomias do escala. El punto de equilibrio fue de 11.31 
bolsas de frijol/propiedad. Aprox. el 140por ciento do los productores
 

alcanzaron este punto. (RA-CIAT) 

0705
 

28995 1985. TECHNICAL MEETING of bean research coordinators in Eastern
 
Africa, Adis Ababa, 1985. (Reuni-,n t6enica do coordinadores de
 

investigaci6n sobre frijol en Africa Oriental, Adis Ababa, 1985). Phaseolus 

Beans Newsletter for Eastern Africa no.5:39-41. En.
 

Phaseolus vulgaris. Proyectos agricolas. Etiopia. Uganda. Somalia. 
Tanzania.
 

Se seTalan los principales objetivos de la reuni6n de coordinadores de
 

investigaci6n sobre frijol en Africa oriental, efectuada en Adis Ababa, 
Etiopia, en die. de 1985. Se describe brevemente la situaci6n de las 
leguminosas en general y del frijol en particular en Etiopia, Uganda, 
Somalia y Tanzania; se incluyen las prioridades de investigaci6n de los
 
resp. programas de frijol en dichas paises. (CIAT) 

0706 
27502 TORANZOS T., 0. 1986. La comercializaci6n de porotos secos. Anales de
 
la Sociedad Rural Argentina 120(1-6):33-35. Es. 
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Phaseolus vulgaris. Comercio. Datos estadisticos. EE.UU. Tailandia. 
Argentina.
 

Se analizan cifras sobre el cosereio internacional del frijol seco y se
 
mencionan los principales paises exportadores durante 1981-83 (EE.UU.,
 
Tailandia y Argentina en orden decreciente). Se incluyen las perspectivas 
del morcado para Argentina en 1986 -n relaci6n con las var. de frijol 
aluoia y negro. (CIAT) 

0707
 
28823 UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACION AGROPECUARIA. COLOMBIA. 1983. 
AnAlisis del cultivo del frijol. In _ . Diagn6atico agropecuario del 
departamento del Nuila (Primera parte). Neiva, Convenio OPSP/PNUD/FAO -
Proyecto COL/79/001. pp.194-205. Es., I.
 

Phaseolu vulgaris. Producc16n. Datos estadlsticos. Rendimionto. Costos. 
Ingrusozi. Mercadeo. Colombia. 

Se presentar y analizan datoa do i'ca eurbsada, producci6n y >roductividad 
del frijol L-n el depto. dcl HuilL (Colcobia) y a nivel nacional durante el 
periodo 1973-83; se incluyen cifrss sobre costoa do producci6n, valor, de la 
producci6n, utilidad, rentabilidad, financiaei6n y porcentaje de 
financiaci6n (sobre c':tos). Adec-As, se tratan brevemente aspeotos 
relacionados con la etructursa de producci6n, costos, ingresos y 
rentabilidad Para los sitemas tradicional y teonificado, cr6dito, 
asis~ene1a t~cnica y entructura del mcrcadeo. (MOAT) 

.O TEC!; 10C EXPERIMNTAL ,E CA1MP 

0708 
28058 ECOBAR G. , J. A.; AMEZU TA, M.C. ; V1i OZ, J. F. ; GARCIA, 0. A. 1981. 
Manual de ,,,pacitaci6n en bioretri a pars la expel lmentaci6n en frijol. 
Cal-, Colcombia, Centro ntcrnacicn.l de Agricultura Tropical. 145p. Es., 30 
Ref., Ii. 

-hasi:ovuig Wa1Liris. EisOem:, exlerirs,.rtaiLr. Anlisis estadlstico. Colombia. 

"e rco-slia iformaci6n aobre la experimentaci6n en frijol, con 6rfasis en 
los dis-Ac- exitl. Se eiarc-llan aspctos busicos sobre la 
experimentaci6n agricola, la planeaci6n de isa expt. y la t6cnica de 
[arcria..(-- pre:entan la. caractcrl!sticas de los diseTios completamente al 
czar, bloque: LcMpleUtos .1] azar, cuadro latirno, parcelas divididas, franjas 
dividida:. y o. lAticc, y at incluyon ejemplos psiaa cada uno. Se describe 
i, orgranizaci6n def 'orra.:, de frijo! del CIAT. (CIAT) Vase ademAs 
0498 

LO0 ALI1ACENAMIEIITO DE GlANO. 

0709 
O5 AHT:ER{-rUA, V. ; GARGOMIUY, fl. ; LAURENT, 1. 1985. Evolution de la 

tcneur r, '.itazine C, cn rirn.auz et en fibres dans des haricots verts 
ap 'ti:6 Oet dan!" dc-s haric-ot verts surgel6s. (Evoluci6n del contenido de 
vitarina C, cincrales y fibra c-n habichuelas envasadas o congeladas). 
XLicine t Nutritic- 21(4) :273-276. Fr.. Su,. Fr., En., Il. [Centre de 
l cherdhes Foch, 45, rue des Saints-Peren, 75006 Paris, France] 

hanolus vulLaris. Habichuela. Frijol envasado. Contenido de vitaminas. 
Contonrdo de minerale-s. Ca. ME. Ila. K. Zn. Contenido de fibra. 
,Imacernamiento. Francia. 

Habichuelas almacenadas durante 9 moses, preservadas por congelamiento o 
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menor nivel de vitamina 	C. El contenido eotable dp
envasado, demostraron un 

variaciones 
r durante el almacenamiento permiti6 distinguir las posibles 

las 
en el conterido de vitamina C do las submuestras, com0 opuesto a 

p~rdidas reales durante el almacernmiento. El contenido de fibra no vari6 

con la longitud del almacernmiento. 	 (RA-CAT) 

0710 
of storaEe cornitions and chemical28611 SIEVWRIGHT, C.A. 19P5. Fffects 

on firmness, in vitro protein digestibility, condensed tannins,treatments 
of cooked black beans (Phaseolusphytic acid and divalent cations 

vulgaric). (Efectos de las condiciones do aloasenauriento y los tratamientos 
proteina,quimicos en Ia consistenia, diEusstili1 ad in vitro do la 

acido fitico y catiores divalente:s del frijol negro
taniros condensados, 


!.Y., Cornell Uriversity. 164p. En., 193
cocido). Ph.D. Thesis 

,
. Ithaca, 

Ref., 11. 

Phaseolus- vulUar>.. Alacenamiunto. 'emiills. Digestibilidad. Contenido de 

tarino . Cocci6n. EE.UU. 

eondicion.' de alnacemmiento y de
Se e.,tudiarcn los efueto.i ce lz: 

tenci, die:tibilidad in vitro de la
soluciones do rcmcJo en I coIL! 

protelna, tarino condcrnado',, cido I'tico y cationco divalentes del
 

frijol negro. 	 El a ., t dwante b c a 30 y 40 grados
 

ut1 80 per cii 	rto die com reultado una mayor
centigrado y a era H t 


coni:;tenciza y iedujc 1a digectibilidad de la proteina, 
 los taninos 

y el ci!o f tico. Vto efc to' adversos secordennados extraibl. 
el frijol a 'adc ntrados y una HR del 50

di:r,.inuyel.n al alraeeor 

por ciento. En las; coricione. anturiorrnte mry-ionadas, los taninos
 

mientras que a 30 y 40 grados
condennades rcs.trazr.n un pe<uor-o ircrcmento, 
cIr (2i rto d FI, tEsto.s aumentaron, oe rivelaron y luego

centlgrados y 	 E0 

Taste ioo cambior en la distribuci6n do las fracciores de


diusinuyeron. 
totalos estuvieron acompa~ados de

taninos coeienrado: com los; tanino:: 
vitro do la proteina y on la consistencia.

cambioc en la dijetibilidad in 


El cloruro de rcdio, el tripolifosfato de ,odic, el carbonato de sodio y cl
 

(las sales de grado alimenticio utilizadas en las
 
bicarborato de sodio 

soluciones de reojc) superan 
 i ferimnen de dureza en la cocci6n del
 

frijol negro. Hczclado, 
 p[recen tener un efecto sinergistico on el 

frijol por .edio del intercambio do cationes, laablandamiento 	 del 
el incr,zento 	 en lasolubilizaci6r y lixiviacibn de la proteina, y 

Ertas: sales tambi6n superarn -ircialtente elporosidad del frijol. 

problema do la nala disg:ctibilidad dc las proteir-s del frijol negro.
 

tanino:, y ctide f~tico al diafiltrado proteico durante el

Lileraron m:6; 

y oxidasa dc polifenol a los 
proceso do digestifn. La adicifn de 	taninos; 


negro iedujo la digestibilidad. La

aislamientos protelni con del frijol 


polivirilirrolidona 
 mejr6 las: digO:tibilidades de las mezelas. El
 

mecanioc do reacci6n due corplejo proteina-tanino aetfa trav6s del
a 
del H pareceenlace covalente. El enlace 

por la oxidasa
enlace del ! come tambitn dcl 

6 
desempehar un papel mis 	 dominante. La reacci n e incrementa 

de frijol fresco come tambibn de frijol de 6 meses
de polifenol. El remojo 

on soluciones salins die 
 come resultado mayores plrdidas de Mg quo de Ca. 

Las condiciones d almacenamiento no afectaron la absorci6n del Ila de las 

La.; soleiones salinas combinadas aumentaron el
soluciones salinas. 
contenido do Na del fri jol cocido 14-17 veces or encima del del frijol
 

negro antes del almacenamientoremojado en age. Fl blanqueo del frijol 


mantendrA la digestibilidad proteinlca 
 pero promover'E el desarrollo de la 

Durante el curso del estudio, el Acido fitico y laconsistenia. 
digestibilidad protelnica dimilnuyeron mientras quo aument6 la 

consistencia
 

frijol. (Dissoertation Abstracts Inter-national-CIAT) Vase adem~s 
 04112
 del 
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L01 Plagas de Granos Almacenados
 

0711 
27793 DAVIES, J.C. 1963. In-sack storage of beans using 0.04 percent 27793 
DAVIES, J.C. 1963. In-sack storage of beans using 0.04 percent gamma-BHC 
dust. (Almacenamiento de frijol en sacos utilizarrdo gamma-BHC en polvo al 
0.04 per ciento). Tropical Ftored Products Information 6:213-221. En.. Sum. 
En., 2 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Almacenamiento. Cultivares. Semilla. Insecticidas. 
Acanthoscelides obtectus. Control de insectos. Plagas de granos
 
almacenados. Uganda. 

En un silo mettlico tipo Bain se almacenaron durante 12 meses 3 var. de 
frijol (Lanja, utike y Canadian Wonder) cultivadas comnrmente en Uganda. 
Mensualmente !! tcrnaron muestras del frijol tratado con 0.20 kg de gamma
BC/90 kg y del frijol sin tratar. Esotos resultadot indican que en las 
condiciones do Uganda se puede eperar que la dosis tlzrior de insecticida 
controle nuy bien a Acanthosoelides obtectus en la2 3 var. durante 12 
mees. Tambign so estudi6 el aumento do la infestaci6n en el frijol sin 
tratar y se encontr6 alguna evidencia de que Canadian Wonder era mAs
 
resi.atonte al ataque de A. obtectus. Mutike parce infestarse mis
 
ficilnrente. So demostr6 que las medidas tomadas utilizando insecticidas
 
ofrecr. una ganancia econ6mica. (RA-CIAT) Vgase ademAs 0606 0614 

1O0 USCS, INDUSTRIALIZACION Y IPCOCESAMIENTO 

0712 
28204 HOSFIELP, G.L.; UEBERSAX, P.A. 1979. Canning quality evaluations of 
tropical & domestic dry bean gernplarn. (Evaluaciones de la calidad para 
envasado de gersoplasma de frijol tropical y domgstico). Michigan Dry Bean 
Digest 3(4):4-9. En., 11. 

Phaseolus wulL-aria-. Cultivares. An{ liis. Frijol ervasado. Praoesamiento. 
Genotijo.. Valor nutritive. Empaque. EE.UU. 

Se adle ant6 un an/lisi:s quimico proximal de somil as de 35 accesiones de 
frijol repre:entativa. de introduccioner, l5nas y cv. de origen tropical 
y dorsftico (ichiran, FE. UU. ). Diocisiete do estas accesion:; quo 
abarcaron varia: deoignacioneo, comerciale. de frijol fueron sleccionadas 
para erra::ados. La :emilla ie ajust6 a un 10 par ciento de humedad antes 
del remojo y prace: aiento. El frijol remojado y procesado se evalu6 (or 
absorci6n de agua, en taste que el frijol procesado so evalu6 
adicionalmrnte por textura (p:resi6n de corte do Kramer) y calidad general 
de errvasado. Pars la trayoria do las caracteristicas se observaron 
diferencias entre genotiro-s. Las diforencias on la textura se asociaron con 
el contenido final de humedad solamonte on las accesiones de frijol 
adaptadas al tr-pico. El frijol tropical tambign mostr6 una mayor tendencia 
a amontonarse en 2a lata despufa do su cocifn que los gentipos 
caonfsticos. La evaluaci6n do los registr.os de las pruebas de presin de 
corte do Erarser mostr6 quo lar diferencia- en toxtura entre genotipos 
podian clasificarso en una curva del tipo compresi6n y una curva de tipo 
corte. Estoa tipos d curvas parecieron -or urna caracterlstica del genotipo 
y no del color, do la testa on sl, tasa[io do la semilla o contenido final de 
humedad. Estos re-sultados indican que hay considerable variaci6n gen6tica 
di:pordble entre genotipos do frijol tropicales para factores de calidad 
nutricional y do erwaado, coma pars justificar su usa on programas de 
mejoramlento genttico. Especificamente, el germoplama do frijol tropical 
puede utilizarse coma progenitor para tranaferir la tolerancia al estrbs y 
la resistencia al volcariento a genotipos comerclalmente acepLables, 
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mientras el fitomejorador simultAneamente mejora la composici6n nutricional 

y la calidad de envasado. (RA-C-T)
 

0713 
28002 SHERMAN, H. 1985. Steam blanching improves canned beans. (El blanqueo 

a vapor mejora el frijol errasado). Agricultural Research 33(5):4. En. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Procesamiento. Frijol envasado. EE.UU.
 

Se utilizaron 6 var. distintas de frijol para comparar la calidad del 
blanqueo a vapor c-n el blanqueo en agua y para determinar las diferencias 
de calidad que puedon presentarse entre la, oi± intas var. El frijol 
sometido a blanqur, a vapor present6 mayor tamaho y firmeza, mayor peso 
escurrido y mpjjr color. Para ambos procedimientos la calidad del envasado 

vari6 segin la var. del frijol y el tiempo de blanqueo. Por otra parte, el 

m~todo de blanqueo a vapor, ahorra t'iempo y energia. (CIAT) 

0714 
28209 STEIIhOUCH, E. ; DECNOP, C. 1978. Processing and flavoring of white 

beans. (Procesamiento y caborizante empleadcs en frijol blanco). Michigan 
Dry Bean Digest 2(2):8-10,24. En., 11 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Frijol envasado. Procesamiento. EE.LUU. 

Se presentan agunas consideraciones sobre la importa.cia de la industria 
del frijol blanco envasado y -o explica brevomente en qu6 consiste el 
rcmojo, primer paso on el procesasiento del frijol seco. Se destaca el uso 
de la pasta de tomate come saborizante del frijol envasado; sir, embargo, 
debido a li disponibilidad limitada do pulpa de tomate, se ha reemplazado 
en parte por sabores a tomate, rin efectos secundarios desfavorables. 
Finalmente, se se halan lao ventajas de la utilizaci6n de hierbas y 
especias come condimentos ,ra el frijol blanco envasado en pasta do 
tomate. (CIAT)
 

07 15 

28634 TAPIA B., H. ; HAAR G., J. 1986. Preaccador do frijol en vairias. 
Managua, Nicaragua, Instituto Superior de Ciencias Agropeeuarias. 15p. Es., 
14Ref., II. 

Phaseolus vulgaris. Secamiento. Vainas. Paquete tecnol6gico. Nicaragua. 

Se explica en quf consiste, e6mo se construye y c6mo funciona el presecador 
de frijol y se incilyen algunas recomeriacloneLs generales sobre la posioan 
del presecador -on respecto a lI dlrcoci6n del viento, las dimensiones de 

la estructura, el estado do las plantas do frijol y la ubjaci6n de 6stas 

en las estructuras. (CIAT) Vbase ademis 0671 0709 
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ABREVIATIRAS Y ACRONICOS 

A Angstrom(s) 2,L4-D Acido 2,14-diclorofenoxifce-
AAB Acido abclCico tico 
ac Acre(s) Da. Danbs 
ADN Acido desoxirrlbonucleico DAF Duraci6n del Area follar 
Af. Africano DBO Demanda bioquimica de 
AG Acido giber6lico oxigeno 
ACV Acidon gragos volAtiles De. Alesn 
AIA Acido indolac6tico Depto. Departamento 
AIB Acido indolbutirico DNA Dinuole6tido de nicotinamida 
Al. Alban6n y adenina 
alt. Altitud DQO Demanda qulmica de oxigeno 
AHV Virus del reo.aico de la DDS Dodecil sulfato s6dico 

alfalfa EB Energla bruta 
ANA Acido alfa-naftalenac6tico EDTA Acido etilendiamlnotetraac6-
Ar. Arabe Lico 
aprox. Aproximadamente p. ej. Por ejeplo 
ARN Acido ribonucleico ELISA EnaayoL ir.unol6gicos de 
atm. Atm6sfera absorci6n con conjugados 
atm Hedida de presi6n enzlmAticoa 
ATP Trifosfato do adenosina EM Energia metabolizable 

HV Virus del mosaico del haba En. InglLs 
BCDV Virus del mo~aico comn EP Ensayos Preliminares, CIAT 

del frijol Es. Es paol 
Dg. Bdl6garo expt. Experimento(s) 
BCv Virut; del msaico dorado exptl. Experimental(es 

del fr1Jil Fi. Finland6s 
BGYMV Virus; del mosaico amarillo Fr. Francis 

dorado del frijol Gramo(s) 
BF!V Virus del moteado de la gal Gal6n(es) 

vaina del frijol Gr. Criego 
RIV Viru! del monaico rugooso Ih !ora( s) 

del fr!iol ha IHecttrca(s) 
SICIV ViruL del monaico sureno KCl Acido elanhidrico 

del frijol He. Mebreo 
BYMV Vir (,del mo:aico amaril lo Hi. lind6 

del fri jol lls Marina integral de soya 
ca. Cerca de MIY arina integrai de yu 
CAS Enfernedad del mosaico HIR Munedad relativa 

africano ae la yuca Hu. H16naro 
CAI.'V Virus del cosalco africano HY Harina de yuca 

de 1L yuea i.a. Ingrediente activo 
CBB Ailublo bacteriano de la IAF Indice de Area foliar 

yuca IBYAD Vivero Internacional de 
CCD Cromatografia de capa Rerdimiento y Adaptac16n 

del gada de Frijol, CIAT 
CE Concentrado eulsionable IC Indice do cosecha 
CGL Cromatografia gas-liquido i.e. Es doclr 
Ch. Chino If. llustraciunes 
cm Ce rtlPetro In. Indoneslo 
conon. Conce ntraci6n It. Italiano 
CPF Concentrado proteinico Ja. Japonts 

foliar Kecal Kilocalorla 
Cs. Cheeo kg Kilogramo(s) 
C.V. Coeficiente de variaci6n km Kil6metro(s) 
cv. Cultivartes) Knap Naftenato pot Asico 
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0461 0496 


CULTIVARES 
0412 0430 0435 0438 0442 0443 0462 
0466 0469 0471 0476 0478 0479 0481 
0482 0483 0487 0494 0502 0507 0510 
0511 0513 0518 0520 0525 0529 0532 
0536 0540 0547 0548 0553 0562 0567 
0569 0570 0580 0590 0592 0595 0596 
0601 0610 0620 0635 0637 0638 0639 
0640 0642 0643 0644 0645 0647 0654 

0655 0657 0661 0664 0669 0674 0695
 
0696 0711 0712 0713 

ADAPTACION 

0455 0456 0522 0523 0524 0526 0527 

0528 0530 0531 0533 0633 0663 

GERMOPLASMA 

0632 0653
 
INTRODUCCION DE PLANTAS 

0523 0527 0533 


CULTIVARES INDETERMINADOS 

0501
 

CULTIVO DE TEJIDOS 

0416 0540 0556 0563
 

CULTIVOS ASOCIADOS 

0458 0508 0515 0517 0518
 
ZEA MAYS 

0450 0500 0501 0502 0503 0504 0505 

0506 0507 0510 0511 0512 0514 0577 


CULTIVOS DE COBERTURA 

0490 


CULTIVOS DE RELEVO 

0505 


CULTIVOS DE ROTACION 

0509 0519 0558 


DAROS A LA PLANTA
 
0553 0604 0610 0611 0613 0616 0622
 
0624
 

DATOS ESTADISTICOS
 
0685 0689 0691 0699 0700 0701 0702
 
0706 0707 

DEFICIENCIA DE MINERALES
 
0410 0414 0415 0473 0509 0663
 

DEFICIENCIAS
 
0410 0414 0415 0473 0509 0663
 

DEFICIT HIDRICO
 

0368 0378 0387 0466 0471 0477
 

DEFOLIACION
 
0383 0391 0503
 

DENSIDAD
 
0389 0501
 
RENDIMIENTO
 
0457 0483 0493 0494 0495 0496 0497
 
0498 0502 0504 0507 0508 0510 0511
 
0513
 

DEPREDADORES Y PARASITOS
 
0607 0618 0619 0621 0625
 

DESARROLLO DE LA PLANTA
 
0358 0375 0381 0391 0399 0420 0421
 
0424 0427 0428 0430 0452 0462 0467
 
0472 0478 0480 0482 0492 0493 0497
 
0499 0588 0589 0596
 

DESHIERBA
 
0485 0488 0489 0490 0497 0501 0511
 

DIETAS
 
0667 0668 0670 0672
 

DIGESTIBILIDAD
 
0432 0667 0669 0710
 

DINAMARCA
 
0667
 

DIOXIDO DE CARBONO
 
0427
 
FOTOSINTESIS
 

0365 0385 0402
 
LUZ
 
0402
 

DIPTERA
 
CONTROL DE INSECTOS
 
0624 0647
 

DISEROS EXPERIMENTALES
 
0498 0502 0517 0708
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

0359 


ECOLOGIA
 
0461 0467 0476 0478 0479 0493 0499 
0573 0673 0675 0677 0679 0680 0681 

0683 


ECONOHIA
 
0448 0504 0686 0689 0692 0693 0694 

0699 0702 0703 0704 0707 


ECUADOR 

0422 0448 0464 

EDAD DE LA PLANTA 

C391 0487
 

EE.UU. 

0361 0363 0364 03G8 0370 0373 0377 

0379 0387 0389 0393 0401 0402 0407 

0421 0425 0431 0435 0436 0444 0452
 
0455 0466 0467 0468 0172 0474 0480 

0482 0484 0485 0488 0490 0491 0492 

0499 0509 0515 0517 0518 0519 0532
 
0539 0540 0542 0543 0D44 0546 0547 

0548 0551 0558 0562 0564 0566 0567 

0571 0572 0581 0582 0583 0586 0588 

0589 0590 0595 0600 0601 0602 0605 

06Gj 0615 0616 0617 0618 0619 0623 

0626 0630 0631 0632 0635 0637 0638 

0639 0641 0644 0651 0662 0663 0664 

0671 0672 0677 0679 0680 0689 0700 

0701 0702 0706 0710 0712 0713 0714 


EGIPTO 

0430 0701 


EL SALVADOR 

0604
 

ELASMOPALPUS LIONOSELLUS 

0451 


EMERGENCIA 

0418 0419 0422 0433 0491 0588 0589 


EMPACADO 

0712 


EMPOASCA KRAEMERI 

RESISTENCIA 

0642 0643 0645
 

ENHIENDA DEL SUELO 

0603
 

ENRAIZAMIENTO 

0387 0414 0415 0429 0462 


ENTO4OLOGIA 
0586 0605 0606 0L"9 0614 0616 0617 
0618 0619 0620 06i"-

ENZIMAS
 
0369 0374 0376 0393 0394 0401 0405
 
0407 0423 0424 0441 0443 0479 0556
 
0563 0591
 

EPILACHNA VARIVESTLQ
 
0605 0617 0618 0619 0625
 
RESISTENCIA
 
0358
 

EPINOTIA APOREMA
 
0624
 

EQUIPO AORICOLA
 
0486
 
COSECHA
 
0484 

ESPANA
 
0411 0460
 

ESTADIOS DEL DESARROLLO
 
0387 0403 0414 0415 0429 0462 0588
 
0685
 
FLORACIO!l
 
0358 0389 0422 0425 0428 0455 0467
 
0482 0491 0589 0613 0630 0638 0646
 
FORMACION DE VAINAS
 
0383 0389 0422 0425 0428 0467 0471
 
0491 0613 0630
 
GERMINACION
 
0390 0398 0399 0417 0418 0423 0433
 
0439 0481 0638
 
MADURACION
 
0358 0482
 

ESTAMBRES
 
0362
 

ESTERILIDAD
 
0664
 

ESTIERCOL
 
0457
 

ESTIOMENE ACREA
 
DAROS A LA PLANTA
 
0622
 

ESTOMAS
 
0365 0370 0375 0379 0380 0386 0387
 

ESTRUCTURA DE LA CELULA
 
0362 0363 0374 0398 0399 0585 0628 
0664
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ETIOPIA 

0705 


EVALUACION DE TECNOLOOIA 

0523 0525 0526 0532 0697
 

EXOGAMIA 

0630 


EXPERIENTOS DE LABORATORIO 

0473 0482 0535 0539 0563 


EXPERIMENTOS EN CAMARA DE CRECIMIENTO 

0473 0482 039 


FASEOLINA 

0437 


FERTILIDAD DE LA PLANTA 

0649 0665 


FERTILIDAD DEL SUELO
 
0519 


FERTILIZANTES 

0448 0449 0450 0451 0453 0454 0457 

0460 0461 0463 0464 0465 0467 0468 

0469 0470 0474 0475 0476 0481 0490 

0493 0497 0500 0501 0652 0674 0682 


FIJACION DE CARBONO 

0372 


FIJACION DE NITROGENO 

0383 0452 0461 0476 0478 0499 0635 

0653 0677 0678 0681 0682 0683
 

FILIPINAS 

0477 


FISIOLOOIA ANIMAL
 
0670 


FISIOLOOIA Y BIOOUIMICA DE LAS
 

ENFERMEDADES 

0559 0560 0563 0581 


FITOALEXINAS 

0437
 

FITOHEMAGLUTININAS 


0406 0435 0444 0670
 

FITOMEJORAMIENTO
 
0629 0630 0631 0635 0637 0643 0651 

CRUZAMIENTO 

0455 0638 0649 0654 0659 0660 0661
 
0664
 
HI3RIDACION 

0445 0634 0649 0655 0662 0665 0666 


MUTACION
 
0626 0646 0658 0664
 
SELECCION
 
0650 0661
 

FLORACION 
0358 0389 0419 0422 0425 0428 0467 
0491 0589 0613 0630 0646 
FOTOPERIODO
 
0455 0482
 
GENETICA
 
0455 0638
 
TEMPERATURA
 
0455 0482 0638
 

FOLLAJE
 
0463 0494 0674 0676
 

FORMACION DE VAINAS
 
0383 0389 0419 0422 0425 0428 0467
 
0471 0491 0613 0630
 

FOSFORO 
0448 0450 0451 0454 0457 0464 0468 
0469 0470 0475 0476 0481 0493 0497 
0500 0682
 
ABSORCION DE NUTRIMENTOS
 
0463
 
ASIMILACION DE LA PLANTA
 
0463
 
DEFICIENCIA DE HINERALES
 
0414 0415
 

FOTOPERIODO
 
0379 0382 0455 0472 0482
 

FOTOSINTESIS
 
0365 0368 0372 0377 0378 0380 0384
 
0385 0388 0391 0395 0397 0401 0402
 
0404 0414 0415
 

FRANCIA
 
01131101153061110670 0675 0683 0709
 

FRIJOL ARBUSrIVO
 
0505 0527 0532 0654
 
DENSIDAD
 
0504
 

FRIJOL ENVASADO
 
0660 0709 0712 0713 0714
 

FRIJOL TAPADO
 
0513
 

FRIJOL TREPADOR
 
0501 0502 0504 0505 0527 0654
 

FRUTOS
 
0408
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FUNGICIDAS 

0384 0396 0565 


FUSARIUM 

0561 0577 


FUSARIUM OXYSPORUM 
CONTROL DE ENFERMEDADES 


0554 


FUSARIUM SOLANI 

0558 


rSARIUM SOLANI PHASEOLI
 
CONTROL DE ENFERMEDADES 


0554 0571 


GENES 

0455 0597 0628 0638 0642 


GENOTIPOS 

0462 0472 0506 0524 0571 0650 0652 

0656 0663 0712 

GERMINACION 

0390 0399 0418 0419 0423 0433 0439
 
0481 0491 0538 

SEMILLA 

0398 

TEMPERATURA 

0417 0638 


GERMOPLASMA 

0358 0359 0361 0437 0579 0627 0632 
0636 0641 0650 0653 0659 

GIBERELINAS 

DIVISION CELULAR
 
0375 

SEMILLA 

0446 


OLUCOSA 

0398 


HABICHUELA 

0409 0421 0431 0465 0467 0468 0474 


0475 0480 0492 0495 0498 0499 0532 


0549 0u:.4 0561 0563 0566 0572 0582 


0585 0609 0639 0654 0683 0685 0693 

0709
 

HABITO DE LA PLANTA 

0455 0495 0504 0506 0525 0532 0646 

0654 0658 0674
 

HARINA DE FRIJOL 

0443
 

HELIOTHIS VIRESCENS 

0622 0624 


HELIOTHIS ZEA
 
0609
 
CONTROL DE INSECTOS
 

CONTROL BIOLOGICO
 
0612
 

HEMIPTCRA 
0610 0632
 

HERBICIDAS
 

0371 0372 0407 048b 0489 0491 0499
 

ENFERMEDADES Y PATOGENOS
 
0558
 

HETEROSIS
 
0654
 

HIBRIDACION
 
0445 0634 0649 0655 0662 0665 0666
 

HIBRIDOS
 
0649 0651 0654 0665 0666
 

HIDRATOS DE CARBONO SOLUBLES
 

0398 0420 0443
 

HIERRO
 
0667
 
DEFICIENCIA DE MINERALES
 

0410 0663
 
HOJAS
 
0447 0663
 
RAICES
 
0410 0412
 

HIPOCOTILO
 

0393 0398 0399 0403 0573
 

HOJAS
 
0363 0364 0365 0367 0368 0375 0378
 

0379 0381 0382 0386 0392 0393 0397
 

0400 0405 0423 0429 0431 0436 0438
 

0439
 
ENFERWEDADES Y PATOGENOS
 
0434 0539 0540 0549 0561 0570 0598
 

INSECTOS PERJUDICIALES 
0468 0b74 0623
 
MINERALES Y NUTRIMENTOS
 
0383 0385 0411 0414 0415 0447 0470
 

0663 0674
 

HOMOPTERA
 
0607 0613 0645
 

HONDURAS
 
0698
 

HUMEDAD DEL SUELO
 
0456 0459 0477
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HUNGRIA 

0384 0396 0550 


INDIA 
0386 0475 0495 0537 0576 0580 0654 

0700 0702
 

INFLORESCENCIAS 

0362 0366 0383 0408 0425 0428
 

INORESOS 

0448 0504 0694 0695 0704 0707
 

INHIBIDORES 

0376 0377 0397 0441 0576
 
CRECIMIENTO 

0424 


INSECTICIDAS 

0612 0615 0623 0645 0711 


INSECTOS PERJUDICIALES 
0374 0539 0552 0556 0563 0565 0567 

0573 0574 0575 0580 0587 0591 0615
 
0623 

COLEOPTERA 

0358 0468 0473 0474 0481 0509 0605
 
0606 0614 0617 0618 0619 0621 0625 


0667 0709 0711 

DIFTERA 

0624 0647 

HEHIPTERA
 
0610 0632 

HONOPTERA 

0607 0613 0645
 
LEPIDOPTERA 

0451 0609 0620 0622 


INVESTIGACION 

0473 0482 0535 0539 0563 


IPOMOEA BATATAS 

0501 


IRRADIACION 

0392 0646
 

ISARIOPSIS ORISEOLA 

0564 0569
 
EPIDEHIOLOOIA 

057JI 0575 

INOCULACION 

0539 

RESISTENCIA
 
0562 


ISRAEL
 
0397 0557
 

ITALIA 
0406 0418 0433 0555 


JAMAICA
 
0426
 

JAPON
 
0392 0441 0668 0701 0702
 

KENIA
 
0476 0493 0596 0613 0647 0662 0703 

LABRANZA
 
0490 0492 0521 0571
 

LASPEYRESIA LEGUHINIS
 

0624
 

LECTINAS
 
0406 0416 0435 0440 0444 0668 0670
 

LEPIDOPTERA
 
0451 0609 0620 0622
 

LIMAX 4AXIIS 
0604
 

LIRIOMYZA
 
0624
 

LUZ
 
0368 0377 0392 0400 0402 0560
 
CRECIMIENTO
 
0375 U381
 

LYCOPERSICUM ESCULENTUM
 
0515
 

LYGUS HESPERUS 
0632
 

LYGUS LINEOLARIS
 
0516
 

MACROPHOHINA PHASEOLI
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
CONTROL QUIMICO
 
0557
 

HADURACION
 
0358 0419 0472 0482
 

HAGNESIO
 
0391 0468 0481 0709
 
ASIHILACION DE LA PLANTA
 
0463 0474
 

HALAWI
 
0503 0687
 

HALEZAS 
HERBICIDAS 
0488 0499 
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kANGANESO 

0412 0468 


MANIHOT ESCULEfA 
0501 


HANO DE OBRA 

0704 


HARUCA TESTULALIS 
CONTROL DE INSECTOS 

CONTROL BIOLOGICO 
0612
 

DAROS A LA PLANTA 

0622 


MATERIA SECA 

0420 0463 0467 0470 0473 0476 0478 

0494 0652 0681 0682 


HAURICIO
 
0529 0536 


HECANIZACION 
0484 0492 0512 

MELOIDOGYNE INCOGNITA 

RESISTENCIA 

0639 


HELOIDOOYNE JAVANICA 

0463 

CONTROL DE NEHATODOS 

0603 


HERCADEO 

068 0689 0691 0697 0699 0700 0701 
070: 0703 0706 0707 


METABOLISMO 

0371 


MEXICO 

0358 0366 0394 0408 0442 0443 0462 

0471 0487 0577 0579 0594 0621 0625 

0650 0669 0674 0689 0700 0702 


HEZCLAS VARIETALES 

0518 0572 


HICORRIZA 

0463 


mICOSIS 
0374 0477 0552 0553 0554 0555 0556 

0557 0558 0559 0560 0562 0565 0566 

0567 0568 0569 0571 0573 0576 0577
 
0578 0579 0580 0581 0582 0583 0584
 
0585 0587 0588 0590 0591 0640 0644 

0661 


AISLAMIENTO 
0563
 
EPIDEMIOLOGIA
 
0572 0574 0575 0586
 
HOJAS
 
0539 0561 0570
 
INOCULACION
 
0539 0589
 
SEHILLA
 
0524 0639
 
TEMPERATURA
 
0564
 

HICROBIOLOOIA
 
0541
 

MICRONUTRIMENTOS 
0391 0409 040 0411 0447 0463 0468 
0469 0473 0474 0481 0509 0652 0663 
0667 0682 0709
 

HICROSCOPIO ELECTRONICO
 
0363 

MINERALES Y NUTRIHENTOS 
0388
 
ALUMINIO
 
0469 0652
 
BORO
 
0409 0468 0474
 
CALCIO
 
0391 0413 0463 0468 0481 0709
 
COBRE
 
0468 0667
 
FOSFORO 
0414 0415 0463 0469 0481 0493 0497
 
0500
 
HIERHO
 
0410 0412 0447 0663 0667
 
HAGNESIO
 
0391 0463 0468 0474 0481 0709
 
MANGANESO
 
0412 0468 
MOLIBDENO 
0411 0682 
NITROGENO 
0383 0420 0448 0449 0450 0451 0454 
0460 0461 0464 0465 0467 0468 0470 
0475 0476 0478 0479 0481 0490 0497 
0519 0674 0676 0679 0681 0682 
OXIOENO 
0385 0402 
POTASIO 
0391 0450 0451 0453 0454 0463 0464 
0468 0470 0481 0682 0709 
ZINC 
0468 0473 0474 0481 0509 0667 0709 

HITOCONDRIA
 
0390
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MODELO MATE4ATICO 
0484 0517 0546 


WOLIBDENO 

0411 0682 


MUTACION 
0626 0646 0658 0664 

NEMATODOS 

0463 0639 
CONTROL DE NE4ATO0
 
0603 


NEZARA VIRIDULA 
GARGS A LA PLANTA 
0610 

NICARAGUA 

0497 0521 0715 


NITRITO 

0420 

NITROGENO
 
0478 0519 0676 0679 0681 

ABSORCION DE NUTRIMENiTOS 

0420
 
ASIHILACION DE LA PLANTA 

0420 0479 

COTIEIDO DE PROTEINAS 
0682 

FERTILIZANTES 
0448 0449 0450 0451 0454 0457 0460
 
0461 0464 0465 0467 0468 0470 0475 
0476 0481 0490 0497 0674 

TRANSLOCACION
 
0383 0479 


NODULACION
 
0673 0675 0677 0678 0680 0683 

HERBICIDAS 

0499
 
MINERALES Y NUTRIMENTOS 
0461 0467 0476 0478 0479 0493 0679 

0681 

NUTRICION ANIMAL
 
0432 0458 0667 0668 0670 0672 0712 

NUTRICION DE LA PLANTA 
0411 0412 0414 0415 

NUTRICION HUMANA 

0432 0458 0667 0668 0670 0671 0672
 
0690 0712 


OPHIOHYIA PHASEOLI 
CONTROL DE INSECTOS 
0647 


CONTROL ITEORADO 
0608
 
CONTROL QUIMICO 
0608
 

DAROS A LA PLANTA
 
0611
 
RESISTENCIA
 
0647
 

OPHIOMYIA SPENCERELLA
 
0647 

OVARIOS
 
0366 

OVIPOSICION 
0606 

OVULOS
 
0366
 

OZONO
 
CONTAHINACION ATMOSFERICA 
0420
 

PAISES BAJOS
 
0385 0410 0447 

PAQUETE TECNOLOGICO
 
0698 0715
 

PARAGUAY
 
0627 

PARED CELULAR 
0374 0398 0399 0585
 

PATOGENICIDAD
 
0535 0538 0547 0570 0584 0597 0599
 

PERDIDAS EN EL CULTIVO
 
0553 0604 0610 0613 0616 0624
 

PERU 
0624 0646
 

PH 
0480 

PHASEOLUS ACUTIFOLIUS 
0358 0360 0387 0466 0518 0649 0651
 
0655 0662 

PHASEOLUS COCCINEUS 
0358 0360 0520 0634
 

PHASEOLUS FILIFORMIS
 
0665 0666
 

PHASEOLUS LUNATUS 
0360
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PHASEOLUS METACALFEI 
0445 


PHASEOLUS POLYANTHUS
 
0360 0520 


PHASEOLUS POLYSTACHYUS
 
0445 


PIGMENIOS DE LA PLANTA 

0367 0415 0421 

PLAGAS DE ORANOS ALMACENADOS
 
0606 0711 


PLANTULA
 
0399 0403 0419 0467 0491 0613 0638 


POLEN
 
0362 


POL lIDIA 
C 0666 


POTASIO 

0450 0451 0454 0457 0464 0468 0470 

0481 0682 0709 

ABSORCION DE NUTRIMENTOS 

0453 0463 

ASIMILACION DE LA PLANTA 

0453 0463
 
TRANSLOCACION 

0391 


POTENCIAL OSMOTICO 

0387 0466 


PRECIOS 

0689 0692 0693 0694 0703 


PRECIPITACION
 
0480 0481 0508 


PROCESAMIENTO
 
0435 0671 0712 0713 0714 0715 


PROCESOS FISIOLOGICOS DE LA PLANTA 


0370 0400 0487 

ABSCISION
 
0366 0408 0425 0428
 
ASIMILACION DE LA PLANTA 

0387 0409 0410 0420 0453 0463 0473 

0474 0479
 
FOTOSINTESIS 

0365 0368 0377 0378 0384 0385 0388 

0391 0395 0397 0401 0402 0414 0415
 
RESPIRACION DE LA PLANTA
 

0390 0396 

TRANSPORTE DE NUTRIMENTOS 

0372 0373 0382 0391 0404 0413 0479 


PRODUCCION
 
0685 0689 )1 0699 0700 0701 0702
 
0707
 

PRODUCCION DE BIOMASA
 
0450
 

PRODUCCION DE SEDILLAS
 
0520 0521 0629
 

PRODUCTOS DE FRIJOL
 
0443 0692 0709 0712 0713 0714
 

PRODUCTOS FRESCOS
 
0692
 

PRODUCTOS PROCESADOS
 
0443 0709 0712 0713 0714
 

PROPIEDADES OROANOLEPTICAS
 
0669
 

PROTE114AS
 
0384 0407 0447 0598 0671
 
AMIN ACIDOS
 
0405 0432 0444
 
ANALISIS
 
0361 0404 0431 0434 0436 0444 0445
 
DIGESTIBILIDAD
 
0432 0667
 

PROYECTOS AGR.TCOLAS 
0648 0684 (A87 0688 0698 0703 0705 

PSEJDOMONAS FLUORESCENS
 
0541
 

PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. PHASEOLICOLA
 
0536 0537 0540 0542 0543 0544 0549
 
0550 0551 0648
 

PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. SYRINGAE
 
0542 0544 0545 0546 0551
 

PSEJDOMONAS SYRINGAE PV. TABACI
 
0545
 

PSEUDOPLUSIA INCLUDENS
 
0622
 

PUERTO RICO
 
0445 0524
 

PYTHIUM
 
0577
 

PYTHIUM ULTIMUM
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0554
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RADIACION 

0367 0368 0380 0452 


RADIACION SOLAR 

0368 0452
 

RAICES 

0364 0373 0394 0398 0399 0410 0411
 
0412 0413 0420 0460 0463 

RAMULARIA PHASEOLI 
0574 0575 


RANGO DE HOSPEDANTES 

0586 0594 0611 


RAZAS 
0537 0540 0547 0550 0584 0597 0599 


REDUCCION DE ACETILENO
 
0679 0680 0683 


REGISTRO DEL TIEMPO
 
0501 0511 0529 0533 0669 


REdIO UNIDO 

0369 0371 0374 0380 0424 0428 0438 

0478 0479 0549 0556 0573 0591 


RENDIMIENTO
 
0358 0409 0422 0426 0430 0448 0452 

0453 0454 0457 0458 0459 0460 0464 

0465 0467 0468 0469 0470 0471 0473 

0474 0475 0476 0480 0481 0483 0487 

0488 0489 0490 0491 0493 0494 0495 

0496 0497 0498 0500 0502 0503 0504 
0506 0507 0508 0510 0511 0513 0522 
0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 
0530 0531 0532 0533 0558 0561 0568 
0569 0571 0588 0589 0590 0596 0610 
0633 0635 0646 0652 0654 0674 0676 
0697 0699 0707 

REPRODUCCION DE LA PLANTA 

0630 


REPUBLICA CENTROAFRICANA 

0534 


REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 

0375 


REPUBLICA DOMINICANA 

0584 0702 


REQUERIMIENTOS CLIMATIODS 

0368 0375 0381 0392 0400 0402 0560
 
FOTOPERIODO 

0379 0382 0455 0472 0482 


TE4PERATURA
 
0377 0388 0404 0407 0417 0438 0455
 
0462 0478 0479 0482 0564 0605 0617
 
0638 0663
 

REQUERIMIENTOS DEL SUELO
 
0519 0603
 

REQUERIMIENTOS HIDRICOS 
0462 0508 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
 
0448 0449 0450 0451 0453 0454 0460
 
0461 0463 0465 0467 0468 0469 0470
 
0474 0475 0476 0481 0490 0493 0497
 
0500 0652 0674 0682
 

RESPIRACION DE LA PLANTA
 
0384 0390 0396
 

RETROCRUZAMIENTO
 
0635 0651 0655
 

RHIZOBIUM
 
0461 0527 0673 0675 0677
 
CEPAS
 
0554 0676 0680
 
IiOCULACION
 
0460 0674 0676
 

RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM
 
CEPAS
 
0678
 
NODULACION
 
0678
 

RHIZOBIUM PHASEOLI 
CEPAS
 
0676
 
INOCULACION
 
0460 0674 0676
 
NODULACION
 
0673 0675
 

RHIZOCTONIA SOLANI
 
0558 0577 0588
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0554 0555
 
CONTROL QUIMICO
 
0552 0586
 

EPIDEMIOLOGIA
 
0586
 
INOCULACION
 
0589
 
RESISTENCIA
 
0636 0639
 
TRANSMISION DE ENFERMEDADES
 
0552
 

RIEGO
 
0368 0387 0389 0465 0571
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RIZOSFERA 
0477 


RUANDA 

0527 


RUBIDIO 
0382 


SACCHARUM OFFICINARUM 
0508 

SALINIDAD 
0401 0465 

CRECIMIENTO 

0427 


SAVIA 

0479 


SCLEROTIUM ROLFSII 

0581 

RESISTENCIA 

0579 


SECA1IENTO 

0715 


SELECCION 

0471 0506 0520 0527 0530 0536 0579 


0587 0636 0640 0644 0648 0653 

FITOMEJORAMIENTO 
0650 0661 


SEMILLA 
0361 0376 0431 0445 0446 0658 0669 
ALMACENANIENTO 

0710 0711
 
AMINO ACIDOS 
0432 

CONTEIDO DE PROTEINAS
 
0432 0435 0626 

ENFERMEDADES Y PATOGENOS 

0524 0561 0639
 
GERMINACION 

0398 

INSECTOS PERJUDICIALES 
0711
 
RENDINIENTO 
0524 0561 


SMIILLAS 
0363 0390 0395 0417 0418 0423 0433 

0439 0442 0443 0481 0491 0658
 

SEQUIA 

0387 0456 0466 0650 0651 0655 


SIEMBRA 
0529 0533
 
DENSIDAD 
0389 0457 0483 0493 0494 0495 0496
 
0497 0498 0501 0502 0504 0507 0508
 
0510 0511 0513
 

SILICON
 
0585 

SIMBIOSIS 
0476 0493 0573
 
NODULACION 
0499 0673 0675 0677 0680 0683
 

FOSFORO
 
0476 0493
 
HINERALES Y NUTRIIENTOS
 
0461 0467 0476 0478 0479 0493 0679
 
0681
 

SISTEAS DE CULTIVO
 
0450 0458 0484 0500 0503 0504 0508
 
0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515
 
0517 0518 0519 0558 0577 0631 0690
 

SODIO
 
0709
 

SOLUCION NUTRITIVA
 
0410 0412 0413 0414 0415 0429 0585
 

0663 0679
 

SOMALIA
 
0705
 

SOMBREADO
 
0452
 

302 
0421
 

SPODOPTERA FRUOIPERDA 
0451 0620
 

SUDAFRICA
 
0372 0429 0439 0508 0699 0700
 

SUECIA 
0416
 

SUIZA 
0440
 

SULFATO DE AIONIO
 
FERT ILIZANTES
 
0449
 

TAILANDIA
SEROLOOIA 

0706
0542 0602 
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TALLOS 
0403 

CRECIMIENIO 
0424 

MINERALES Y NUTRINENTOS 

0411
 

TANZANIA 

0510 0526 0597 0612 0690 0705
 

TECNOLOOIA 

0522 0526 0532 0629 0697 0698 0715
 

TE2PERATURA 
0407 0417 0438 0455 0479 0482 0564 
0605 0617 0638 0663 0678
 
CRECIMIENTO 
0462 0478 

FOTOSINTESIS
 
0377 0388 0404 


TESTA 

0363 0395 0443 0658 


THYSANOPTERA 
0612 


TOXICIDAD 
MINERALES Y NUTRIMENTOS 
0409 0412 0469 0652 


TOXINAS 

0537 


TRANSFERENCIA DE TECNOLOIA 

0522 0525 0629 0688 0695 0698 


TRANSLOCACION
 
0383 0388 0389 0391 0410 0471 0479 

TRANSHISION DE ENFERNEDADES
 
0552 

TRANSMISION POR SEMILLA 

0538 0580 

VIROSIS 

0594
 

TRANSPIRACION 

0370 0382
 

TRANSPLANTE 

0467 

TRANSPORTE DE NUTRIMENTOS 
0372 0373 0382 0391 0404 0413 0479
 

TRATAMIENTO DE LA SENILLA 
0623
 

TRILLA 
0486 


TRIPSINA 
0441 

TRIPTOFANO 
0442 

TROPISMOS 
0368 0403
 

TURQUIA 
0702
 

TUTORES Y ESPALDERAS 
0527 

UGANDA 
0705 0711
 

UROMYCES PHASEOLI
 
0560 0569 0570 0584
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0576 0578 0582
 

CONTROL QUIMIO 
0568 0583 

EPIDEMIOLOGIA
 
0572 0575
 
ETIOLOGIA 
0559 
INOCULACION
 
0539
 
RESISTENCIA
 
0524 0553 0572 0585 0661
 

USOS 
0671 0699
 

VAGINULUS PLEBEIUS 
0604
 

VAINAS
 
0408 0425 0460 0674 0715
 
INSECTOS PERJUDICIALES
 
0622
 

VALOR DIETETICO
 
0432 0667 0669 0710
 

VALOR NUTRITIVO
 
0432 0458 0667 0672 0712
 

VANADIO 
0412 

VENEZUELA 
0454 0530 0531 0535 0553 06145 0700 

VIGOR DE LA SE4ILLA 
0418 0433 0481 0552
 

185 



VIROSIS 
0434 0524 0593 0594 0595 0596 0597 

0598 0599 0600 0601 0602 0641 0661 

VIRUS DE LA NECROSIS DEL TABACO 
0598 

VIRUS DEL MOSAICO AMARILLO DEL FRIJOL 
SINTO4ATOLOOIA 
0593 

VIRUS DEL MOSAICO COHUN DEL FRIJOL 
0596 0597 0600 0602 
CONTROL DE FNFERMEDADES 

0594 0641 

RESISTENCIA
 
0524 0594 0601 0656 0657 0661 

SINTOMATOLOGIA 

0594 0595 

TRANSMISION DE ENFERMEDADES 

0594 


VIRUS DEL MOSAICO DE LA ALFALFA 
0434 0598 


VIRUS DEL MOSAICO SEVERO DEL CAUPI 
0592 


VIRUS DEL MOSAICO SURENO DEL FRIJOL
 
0599 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0594
 
RESISTENCIA 
0594 

SINTOMATOLOG IA 
0594 

TRANSHISION DE ENFERMEDADES 

0594 


VIRUS DEL MOTEADO CLOROTICO DEL FRIJOL
 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0594 

RESISTENCIA
 
0594
 
SINT(]MATOLOGIA 

0594 


TRANSHISION DE ENFERMEDADES 
0594
 

WHETZELINIA SCLEROTIORUM 
CONTROL DE ENFERMEDADES 
0571 

CONTROL QUIMICO
 
0590
 

RESISTENCIA
 
0637 0644
 

XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. PHASEOLI 
0472 0524 0535 0536 0539 0542 0543
 
0547 0551 0575 0637 0648 0661
 

XANTHOMONAS PHASEOLI VAR. FUSCANS 
0535 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0543
 
RESISTENCIA
 
0637 
SINTOHATOLOGIA 
0543
 

YENAS 
0408 0665
 

YEMEN 
0533
 

ZAMBIA 
0640
 

ZEA HAYS
 
CULTIVOS ASOCIADOS
 
0450 0500 0501 0502 0503 0504 0505
 
0506 0507 0510 0511 0512 0514 0577
 

ZIMBABWE
 
0660 

ZInC 
0468 0473 0474 0481 0509 0667 0709
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INTRODUCCION 

Esta revista de res~imenes analfticos estA diseflada para proporcio
nar una gufa especializada de ]a literatura sobre frfjol (Phaseolus 
vulgaris L.), mediante la cual se diseminan los avances y resultados de 
la investigaci6n y se registran las actividades relacionadas con este 
cultivo. 

Los resflmenes presentan informaci6n condensada de articulos de 
revistas, folletos, informes, tesis, manuales y otros materiales con
vencionales y no convencionales, y estAn clasificados en Areas tem~ti
cas, complementados por fndices de autores y de materias para facili
tar su consulta. 

Cuando se requiera informaci6n sobre un tema especffico, el Cen
tro de Informaci6n sobre Frfjol del CIAT puede realizar bfisquedas 
bibliogr~ficas en su colecci6n de documentos. Como parte de este 
servicio, el usuario recibe un grupo de resimenes sobre trabajos o 
investigaciones relacionadas con el tema de su interns; los documen
tos completos se pueden obtener a travs del Servicio de Fotocopias 
de la Unidad le Comunicaci6n e Informaci6n. 

Los Centros de Informaci6n Especializada sobre yuca (Manihot 
esculenta Crantz) y sobre pastos tropicales tambi~n publican revistas 
de resimenes en sus direas respectivas. 

iii 



ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Afho de Ndmero consecutivo en 
Autores publicaci6n la revista (para uso de fndides) 

Nimero de acce- - 1 - 1111 
so del documento __ 19421 'ABATE, T.; NEGASI, A.' 1981. Chemical control of American bollwor )-- Ttulo original 
(parspedidos de (Heliothis ermigera) (Hubner) with ultra-low-volume sprays. [Controll-- Tftuloen espafiol 

fotocopias) quImico del gusano helotero americano (Heliothis armigera) con aspersio-J 
nes a ultra bajo volumen]. Ethiopian Journal of Agricultural Science]-- Fuente 
3(1)49-55" Ing1.lIRes. Ing]. 'II Refs., Inst. uf Agricultural, 

PginasResearch, P.O. BoxI2003,jAddIs Ababa thiopi Direcci6n dl autor 
Idioa del Idioma del Notas adicionales 

resumendocumento 
Phaseolus vulgaria. Insectos perjudiciales. Lepidoptera. Hellothi _ 
armigera. Control de insectos. Control quimico. Etiopla. Descriptores 

Se realizaron durante 2 afios consecut.ivos expt. que consistian en formula
ciones a ultra bajo vol. de endosulfan (500 y 750 g de i.a./ha), 
cypermetrin (150 g de '..a./ha), fenitrotion (960 g de i.a./ha), profenofos 
(750 g de i.a./ha) y un testigo sin tratamiento contra el Heliothis 
armigera en frijol en las estaciones exptl. de Awassa y Nazareth del 
Institute of Agricultural Research (IAR), Etiopla. Los tratamientos se 
repitieron 5 veces en un disefo de bloques completos al azar, en parcelas 
de 20 x 20 m. De los insecticidas utilizados la aplicaci6n inica de 

mis consistente y significativo que el - Resuencypermetrin present6 un control 
testigo en las 2 estacioves en los 2 sitios exptl. Un nuevo producto 
cypermetrin/profenofos 166 , sustituldo por fenitrotion en Nazareth en la 
estaci6n de 1980, present6 resultados promisorios pars garantizar futuras 
evaluaciones. El endosulfan, un Insecticida recomendado en el pasado pars 
el control del gusano helotero americano, no fue tan satisfactorio como el 
cypermetrin pars clcontrol de H.armigera en frijol. [RA-CIAT] 

Compendiador Traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los ntmeros que aparecen debajo de- cada autor o materia en los in
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los restime
nes dentro de ]a revista; dicho nt'mero estA ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

En la 6ltima revista del afio se incluyen los indices acumulativos 
anuales de autores y de materias. 

Indice de Autores 

Se utiliza para localizar los restimenes cuando ya se conocen los 
autores personales o corporativos. Este fndice incluye los nombres 
de todos los autores o coautores citados en la publicaci6n, ordena
dos alfabdticamente. 

Indice de Materias 

Este fndice presenta una lista alfabdtica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n del frfjol, muchos de los cuales estdn combinados con 
otros descriptores para permitir la identificaci6n de temas mis espe
cfficos. 

-INSECTOS PEHJUDICIALES
 

01'd 0127 0139
 

nULEoPrERA
 

0OO 010 3 3124 0125 0128 0130
 

0133 0196 3198 0199 

DIPTERA
 

003b 0068 0091 0123 0126 0131t
 

HEMIPITCRA
 

0123 013
 

HOMOPTERA
 

0058 0103 0A04 0123 0131 0132
 

0150 0165
 

LLPIDUPTERA
 

Co U120 0121 0122 0123 0166
 

THYSANOPT ERA
0131 
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DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

Los usuarios que deseen obtener el texto completo de los documentos 

citados en las revistas de resfimenes pueden solicitarlos en fotocopia a 

la siguiente direcci6n: 

CIAT - Unidad de Comunicaciones e Informaci6n
 
Servicio de Fotocopias
 
Apartado A6reo 6713
 
Cali, Colombia
 

Los pedidos deben indicar el ntimero de acceso del documento (parte 

superior izquierda de cada referencia) y no el ntimero consecutivo. 

Costo de fotocopias: Col$5.00 por pfigina en Colombia mis el 
costo del porte a~reo. 

US$0.20 por pdgina para paises de America 
Latina, El Caribe, Asia y Africa, 
incluido el porte adreo. 

US$0.30 por pAgina para otros paises inclui
do el porte adreo. 

Se requiere pago anticipado, en una de ]as siguientes formas: 

1. 	 Cheque en US$: A nombre del CIAT, girado contra un banco internacional de 

Estados Unidos. 

2. 	 Cheque en $Col.: A nomb;e del CIAr, agregando el valor de la comisi6n 

bancaria. 

3. 	 Giro po3tal o bancario: A nombre del CIAT, anotando claramente sus datos. 

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de US$0.10 6 Col$5.00 se pueden adquirir en 

CIAT-Biblioteca (personalmente o por correo). 

5. 	 Cupones AGRINTER: Disponibles en moneda local en las bibliotecas agricolas 

nacionales o en las oficinas del Instituto Interamericano de Cooperaci6n pare 'a 

Agricultura (IICA) en todos los paises de Amrica Latina y El Caril, 

6. 	 Cupones UNESCO: Se pueden adquirir en las oficinas de la UNESCO en todos 

los paises. 

http:Col$5.00
http:Col$5.00


AO0 BOTANICA, TAXONOMIA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

0716
 

28295 ADAMS, M.W.; COYNE, D.P.; DAVIS, J.H.C.; GRAHAM, P.H.; FRANCIS, C.A.
 
In Summerfield,
1985. Common bean (Phaseolus vulgaris L.). (Frijol comfn). 


eds. Grain legume crops. London. Collins. pp.433-476.
R.J.; Roberts, E.H., 

En., 127 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Sistemas de cultivo. Identificaci6n.
 

Fijaci6n de nitr6geno. Productividad. Fertilizantes. Investigaci6n.
 
semilla. Germoplasma. Fitomejoramiento.
Rendimiento. Caracteristicas de la 

el estado actual de la producci6nSe tratan las tendencias hist6ricas, 
mundial de frijol y los principales sistemas de cultivos que involucran
 

Se describen las principales caracteristicas botAnicas,
esta leguminosa. 

se presentan consideraciones sobre la fijaci6n de N y se discuten 

los
 
Se
 

principales factores que limitan la productividad de este cultivo. 


incluye informaci6n sobre las actividades de investigaci6n que 
se adelantan
 

en frijol, requerimientos de fertilizantes, rendimiento, calidad del 
grano
 

describen las clases de variabilidad gen6tica
y bancos de germoplasma; se 

Por otra parte, figuran aspectos
del germoplasma de frijol del CIAT. 


relacionados con gen6tica y estrategias de mejoramiento del 
frijol y se
 

mayores y mAs
destacan las perspectivas para la obtenci6n de cosechas 6
 
enumeran distintas formas de comunicaci n que se
 

estables. Finalmente, se 

pueden establecer entre investigadores en frijol. (CIAT)
 

0717
 
Fl hybrid weakness in the common bean;
29638 GEPTS, P.; BLISS, F.A. 1985. 


differential geographic origin suggests two gene pools in cultivated 
bean
 

germplasm. (Debilidad de los hibridos F1 en frijol com1n; el origen
 
el germoplasma de
 geogrhfico diferencial sugiere dos acervos g6nicos en 


frijol cultivado). Journal of Heredity 76(6):447-450. En., Sum. En., 26
 

Ref. [Dept. of Horticulture, Univ. of Wi consin, 1575 Linden Drive,
 

Madison, WI 53706, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Faseolina. AnAlisis. Centro de origen. Hibridos. 
Genes.
 

Germoplasma. Am6rica.
 

de frijol involucrados en la
 
Se establec16 el origen geogr~fico de los cv. 


debilidad de los hi ridos F1 
utilizando el tipo faseolina, seg6n se
 

determin6 por el m~todo unidimensional electroforesis de geles de
 

En todos los casos investigados, la debilidad del F1
 poliacrilamida-DSS. 

apareci6 en los cruzamientos entre una faseolina S, pariente de semilla
 

pequefta de origen centroamericano y mexicano, y una faseolina T o 
C,
 

La aparici6n de la debilidad

pariente de semilla grande de origen andino. 
 de frijol

de los hibridos F1 refleja el aislamiento geogrhfico de los 

cv. 


com6n de las 2 regiones y se iala la existencia de 2 acervos g6nicos
 

separados en el germoplasma de frijol comfin cultivado. (RA-CIAT)
 

0718
 

22618 SUTTIE, J.M. 1969. The butter bean (Phaseolus coccineus L.) in Kenya.
 

(Frijol (Phaseolus coccineus) en Kenia). East African Agricultural and
 
6 Ref.
Forestry Journal 35(2):211-212. En., Sum. En., 


Phaseolus coccineus. Phaseolus lunatus. Cultivares. Caracteristicas
 

agron6micas. Kenia. 

Se describen brevemente las caracteristicas botfnicas y agron6micas 
de
 

Phaseolus lunatus y P. coccineus. La var. Kenya Butter Bean de P.
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coccineus es de semilla blanca y 3e cultiva comercialmente an los distritos
 
de Nakuru y Nyandarua de Kenia. (CIAT)
 

0719
2G222 VILHOJDO, B.W. 1985. Botanica do feijao (Phaseolus vulgaris L.).

(BotAnica del friJol). 
Roessl6ria 7(1):43-51. Pt., 28 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Centro de origen. Taxonomia. Brasil.
 

Se presenta una breve revisi6n de literatura sobre el origen del g6nero

Phaseolus, caracteristicas de la planta de la especie P. vulgaris, especles

de Phaseolus y subespecies y var. botAnicas de P. vulgarls, y formas

primitivas de P. vulgaris como fuente de material gen6tico para la
 
obtencl6n de cv. (CIAT) 
 V6ase ademAs 0987
 

BOO ANATOMIA, MORFOLOGIA Y CITOLOGIA DE LA PLANTA
 

072029677 ALLAVENA, A.; ROSSETTI, L. 1986. Micropropagation of bean (Phaseolusvulgaris L.); effect of genetic, epigenetic and environmental factors.
(Micropropagaci6n del frijol; efecto de factores genticos, epigen6tico yambientales). s3cientia Horticulturae 30(1-2):37-46. En., 
Sum. En., 9 Ref.,
Il. [Experimental 
Inst. for Vegetable Crops, Via Paullese, 28, 20075
 
Montanaso Lombardo, MIlno, Italy]
 

Phaseolus vulgarls. Genotipos. Propagac16n. Cultivo de tejidos. Medios de
 
cultivo. Metionina. Cisteina. Italia.
 

Se logr6 la micropropagac16n con 4 genotipos de frijol en un medio basal
Murashige y Skoog mAs 5-40 micromolar de 6-bencilaminopurina despu6s de 28
dias de cultivo de explantes do tejlidos apicales y axilares. 
 El
crecimiento por elongac16n in vitro de las yemas extirpadas se 
obtuvo a
partir de los explantes de tejidos axilares, 
y no con los apicales de los
genotipos Lodino y Bico de Ouro. Las conen. mAs alias de6 -bencilaminopurina redujeron el porcentaje de explantes de tejidosaxilares, los cuales crecieron por elongaci6n. Al adiciornar L-met. (0.1
mg/litro) y L-cisteina x HCI (0.1 mg/litro) 
 por separado al medio, sedisminuy6 el porcentaje do explantes que presentaron crecimiento por
elongaci6n. 
 So establecieron unos pasos para la micropropagac16n del
genotipo Bico de Ouro, convenientes para la utilizaci6n de rutina.
 
(RA-CIAT)
 

0721
29670 BIGOT, J.; BINET, P. 1985. Etude de la s6lectivit6 paridtala Ca(2+)Mg(2+) par une approche thermodynamique de 1'6change sur 
parois racinaires

isol~es de Cochlearia anglica (L.) et de Phaseolus vulgaris (L.). (Eatudjotermodinhmico de la selectividad parietal Ca(2+)-Mg(2+) mediante paredes
celulares de la raiz aisladas de Cochlearia anglica y Phasoolus vulgaris).Comptes Rendus de l'Acad~mie des Sciences (Serie 3) 301(10):547-552. Fr..
Sum. Fr., En., 14 Ref., Ii. 

Phasoolus vulgaris. Ralces. Transporte de nutrimentos. i --; celular. Ca.

Mg. Absorc16n de nutrimentos. Francia.
 

Se calcularon los parAmetros temodin~mlcos del intercamblo 
Mg(2+)-Ca(2+)

en las paredes eelulares de la raiz de Cochlearia anglica y Phaseolus
 
vulgarls. 
 Las paredes celulares absorbieron selectivamente Ca(2+) 
en vez
de hg(2+), particularmente en P. vulgari7. Se presentan grAficas de las
isotermas do este intercamblo y la relac16n entre el Ca(2+) parietal y el 
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logaritmo natural del coeficiente de selectividad de la pared celular. 
(RA-CIAT) 

0722 
29165 BOLWELL, G.P.; ROBBINS, M.P.; DIXON, R.A. 1985. Metabolic changes in 
elicitor-treated bean cells. Enzymic responses associated with rapid 

changes in cell wall components. (Cambios metab6licos en c6luias de frijol 
tratadas con sustancias desencadenantes. Respuestas enzimdticas asociadas 

con cambios rfpidos en los componentes de la pared celular). European 
Journal of Biochemistry 148(3):571-578. En., Sum. En., 55 Ref., II. [Dept.
 
of Biochemistry, Royal Hollovay & Bedford New College, Univ. of London, 
Egham Hill, Egham, England TW20 OEX] 

Phaseolus vulgaris. Colletotrichum lindem. iianum. Bioquimica. Paredes
 
celulares. Contenido de fenoles. Glucosa. Lnglaterra.
 

El tratamiento de cultivos de c6lulas en suspensi6n de frijol cv. Immuna 
con una preparaci6n de sustancias desencadenantes liberada por calor de las
 

paredes celulares del bongo fitopatog6nico Colletotrichum lindemuthianum 
dio como resultado cambios r~pidos en Is composici6n de las paredes 

celulares del frijol. Estos consistieron en a) aumentos en el material
 

fen6lico ligado a las fracciones celul6sicas y hemicelul6sicas de la
 

pared, b) p6rdida de material (principalmente giucosa) de Is fracci6n
 
hemicelul6sica y c) un aumento en la hidroxiprolina asociada a la pared.
 

(RA-CIAT) 

0723 
29126 CACHON, D.; GENEVES, L. 1985. Ultrastructure des cellules 
cotyl6donaires, des grain! prottiques et des cristaux dans les graines 
seches de Phaseolus vulgaris L. (Ultraestructura de las c6lulas 
cotiled6neas, cuerpos proteicos y cristales en semillas secas de Phaseolus 

vulgaris). Annales des Sciences Naturelles Botanique et Biologie Vfgftale 

7(3):131-148. Fr., Sum. En., Fr., 59 Ref., Ii. [Laboratoire de Cytologie 

V6g6tale Exp6rimeaitale, Univ. Pierre-et-Marie-Curie, 12, rue Cuvier, 

F 75230, Paris Cedex 05, France] 

Phaseolus vulgaris. Cotiledones. Anlisis. Proteinas. Francis.
 

Se hicieron es~.uios de cotiledones de frijol Coco blanc prcoce con
 
microscopic electr6nico de transmisi6n pars entender la estructura de 
inclusiones de 6cido fitico. Se usaron t6cnicas especiales: 1) secciones
 
ultradelgadas no posteidas obtenidas despu6s de 1 sola fijaci6n con
 
glutaraldehido y 2) impresiones obtenidas de trozos pequezos de cotiledones 

quo e aplicaron a una rejilla de cobre cubierta con Formwar. En esta 
6ltima t6cnlca no se us6 ni ague ni fijador. En las impresiones se 
reconocieron varios tipos de grtnulos cristalinos pequebos, pero en los 
cuerpos proteicos s61o se logr6 observar 1 tipo (grAnulos globulares de no 
mhs de 0.2 micrones de di u.etro) en socciones ultrafinas. Deben ser parte 

de los globoides. Despu~s de una fijaci6n con glutaraldehido-OsO4, se 
estud16 Is estructura de los cuerpos proteicos y otros organelos. Las 

secciones so postifieron con KDn04. Las c6lulas parenquimatosas presentaron 
grandes engrosamientos de las paredes. Se observaron lfminas de sAculos 
densos en asociaci6n con proplastidios. Se comparan los resultados
 

obtenidos con las diferentes t6cnicas con referencia al estado seco de los
 

tejidos. (RA-CIAT)
 

0724 
28921 CURSO INTENSIVO SOBRE A CULTURA DO FEIJAO EMSANTA CATARINA, 1o., 
CHAPECO-SC, BRASIL. 1986. Documentos presentados. Chapec6-SC, Brasil, 
Empress Catarinense de Pesquiaa Agropecuaria. 147p. Pt., 112 Ref., Ii. 
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Phaseolus vulgaris. Anatcma de la planta. Taxonomia. Estadios del 
desarrollo. Requerimientos climhticos. Cultivares. Siembra. Registro del 
tiempo. Densidad. Insectos perjudiciales. Control de insectos. Cultlvos 
asociadoo. Zea maya. Fijaci6n de nitrgeno. Enmienda del suelo. 
Fertilizantes. Enfermedades y pat6genos. Control de enfermedades. Brasil. 

Se compilan los doc,.entos presentados en el primer curso intensivo sobre 
produccifn de frijol en Santa Catarina, Brasil, sobre taxonomia y 
morfologla de la plants, etapas de desarrollo de la plants, climatologia, 
ov. de frijol, fechas, distancias, densidad y profundidad de sembra, 
identificaci6n de insectos plaga y su control, enniendas del suelo y 
fertilizaci6n. asociaci6n de frijol/maiz y aspectos agron6micos 
relacionados, fijaci6n simbi6tica de N, enfermedades del frijol y su 
co,,trol. (CIAT)
 

0725 
29147 DOUSSET, X. ; RENAUDIN, S. ; THALOUARN, P. 1986. Sur la pr6sence de 
phytoferritine dana lea chloroplastes des cellules de la paroi de la gousse
 
de Phaseolus vulgaris L. var, Tuf 255. (Presencia de fitoferritina en
 
cloroplastos de las paredes celulares de la vaina de Phaseolus vulgaris
 
var. Tuf 255). Beitraege zur Biologie der Pflanzen 61(0):41-48. Fr., Sum.
 
Fr., En., 27 Ref., I. [Laboratoire de Technologie-Microbiologie Appliqu6e
 
E.N.I.T.I.A.A. Rue de la G6raudiere 44072-Nantes Cedex, France]
 

Phaseolus vulgaris. Paredes celulares. Cloroplastos. Proteinas. Vainas.
 
Anflisis. Edad de la planta. Contenido de almid6n. Francia.
 

A los 30 dias de la floraci6n de Phaseolus vulgaris, el sistema lamelar de 
los cloroplastos en las c6lulas del par6nquima interno permanece expandido 
pero el almid6n a menudo ha desaparecido; sin embargo, aparecen en el
 
estroma algunas zonas densas y heterog6neas de 0.5-1.0 micrones, sin 
tilacoides. Estas zonas se componen de fitoferritina segOn 1o muestra el 
andlisis con microsonda de rayos X. La presencia de esta proteins f6rrica 
puede deberse a una deshidrataci6n de Is yains o a cambios en el 
metabolismo celular debido a la senescencia. (RA-CIAT) 

0726
 
29135 MIKKONEN, A.; BEOBIE, R. ; GRANT, G. ; PUSZTAI, A. 1986. Intracellular 
localisation of some peptidases and alfa-mannosidase in cotyledons of
 
resting kidney bean, Phaseolus vulgaris. (Localizaci6n intraecelular de
 
algunas peptidasas y alfa-manosidasa en cotiledones de frijol arrihonado en
 
reposo). Physiologia Plantarum 68(1):75-80. En., Sum. En., 13 Ref., Il.
 
(Dept. of Biology, Univ. of Jyvaskyla, SF-40100 Jyvaskyla, Finlandl 

Phaseolus vulgaris. Cotiledones. Enzimas. AnAlisis. Paredes cclulares.
 
Finlandia.
 

Los cotiledones de frijol arrifionado cv. Processor en reposo contienen 
altas actividades de 2 peptidasas alcalinas. Se estudi6 la localizaci6n
 
intracelular de estas peptidasas y de la alfa-manosidasa mediante 
fraccionamienton subelulares en diferentes medics. En centrifugaciones de
 
gradientes de densidad en medios no acuosos de glicerol-yoduro de potasio, 
las peptidasas alcaliras permanecieron principalmente en la zona de 
aplicaci6n, lo cual indica su localizaci6n en el citosol. Las actividades 
de la carboxipeptidasa y de la alfa-manosidasa formaron bandas 
principalmente en la zona de cuerpos proteicos, pero aprox. 15-30 por 
ciento de cada actividad se encontr6 en la zone de la pared celular. Los 
resultado6 obtenidos por centrifugaci6n corta en glicerol o soluciones de 
sucrose de alta densidad (65/70 por ciento) y por el aislamiento de 
fracciones de pared celular esencialmente puras, confirmaron estas 
asignaciones. Estos resultados estfn de acuerdo con indicaciones previas 
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de que lae peptilasas alcalinas abundantes desempeaian una func16n en la 
movilizaoi6n do proteinas do reserva en semillas germinadas, al hidrolizar 
p6ptidos que inioialmente so producen en los ouerpos proteicos por
 
proteinasas Acidas y carboxipeptidasas y que posteriormente se escapan o se
 
trasladan do los ouerpos proteicos en aut6lisis hacia el citosol. (RA-CIAT) 

0727
 
29133 NAG, S. ; SHARHA, A. 1984. Induction of blastogenesis as a parameter 
in dJfferentiating cultivated varieties of Phaseolus. (Inducci6n do 
blastog6nesis come parmetro para diferenciar variedades cultivadas de 
Phaseolus). Journal of the Indian Botanical Society 63(4):431-436. En., 
Sum. En., 17 Ref., Ii. [Centre for Advanced Study in Cell & Chromosome 
Research, Dept. of Botany, Univ. of Calcutta. Calcutta, India] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Citologia. Leotinas. Anlisis. 
Identificaci6n. India. 

Se utilizaron las propiedades de aglutinamiento e inducci6n de 
blastog6nesis de los linfocitos humanos por las lectinas de semillas para
 
diferenciar 6 cv. de Phaseolus vulgaris. Se encontr6 quo el grado relativo
 
de blastog~nesis constituye un parAmetro efectivo para su identificaci6n, 
ademds del anlisis de cariotipos. (RA-CIAT) 

0728 
29171 RAUHUT, R. ; GABIUS, H.J. ; CRAMER, F. 1985. Evolutionary aspects of 
acct., -.vy of phenylalanyl-tRNA synthetase. Accuracy of the cytoplasmic and 
chloroplastic enzymes of a higher plant (Phaseolus vulgaris*. (Aspectos 
evolutivos de la precisi6n de Is sintetasa de la fenilalanil-tARN.
 
Precisi6n de las enzimas citoplasmdticas y cloroplAsticas de una planta 
superior (Phaseolus vulgaris)). Biochemistry 24(15):4052-4057. En., Sum. 
En., 32 Ref. [Max-Planck-Inst. fur Experimentelle Medizin, Abteilung
 
Chemie, D-3400 Gottingen, Federal Republic of Germany 

Phaseolus vulgaris. Enzimas. Cloroplastos. Citogen6tica. Hojas.
 
Aminofcidos. ARN. Genes. Rep(blica Federal de Alemania.
 

Las sintetasas de fenilalanil-tARN de citoplasma y cloroplastos de hojas de
 
frijol utilizan diferentes estrategias respecto a la precisi6n. La enzima
 
cloropl~stica qua estA codificada por el genoma nuclear sigue la via de la 
lectura de prueba de postransferencia, tambi6n caracteristica de enzimas 
de eubacterias y de citoplasma y mitocodrias de organismos eucari6ticos 
inferiores. En contraste, la enzima citoplasm&tica utilita la lectura de 
prueba en pretransfcrencia en el caso de aminoficidos naturales no afines, 
caracteristica de organismos eucari6ticos superiores y arquebacterias. 
Dependiendo de la naturaleza de los amino6cidos no afines, la lectura de 
prueba en pretransferencia ocurre en este caso sin estimulaci6n del tARN o 
con tARN estimulado con poco o ning~n efecto del grupo 3'-OH no receptor de
 
la adenosina terminal. La diferencia mecanicista fundamental en la lectura 
de prueba entre las isoenzimas heterot6picas intracelulares de la c6lula de 
la plants apoya la idea del origen del gene cloroplAstico par transferencia 
de genes de un endosimbionte eubacteriano al nfcleo. (RA (extracto)-CIAT)
 
VMse ademAs 0770 0772 0774 0795 

COO FISIOLOOIA 

0729 
29122 ADAROS, 0. 1984. Ventilation for supplying bean and tomato plants 
with C02. (Ventilaci6n para el suministro de C02 a plantas de frijol y 
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tomate). Aota Horticulturae no.162:237-244. En., Sum. En., 9 Ref., Ii. 
(Inst. of Crop Science, Dept. of Vegetable Produotion. Technical Univ. of 
Berlin D-1000 Berlin 33, Germany] 

Phaseolus vulgaris. C02. Il,,inaci6n. Fotosintesis. Cubierta foliar.
 
Producci6n. Repfblica DemocrAtica Alemana.
 

Para investigar los efectos de la ventilaci6n en plantas, se desarroll6 una 
cmara especial acondicionada a punto de rocio para medir el intercambio de 
gas C02 de un lote de cultivo de frijol y tomate de 1.60 metros cuadrados 
bajo condiciones de luz natural. Se les suministr6 a las plantas una masa 
de aire de flujo constante. A partir del curso diario de la fotosintesis, 
se pudo observar el efecto de la ventilaci6n reducida. Las conan. de C02 
disminuyeron a inenos do 150 ppm. Otro efecto fue quo las piantas se 
saturaban de luz primero que las que recibian m6s ventilaci6n. Se form6 
una ourva de saturaci6n, cuya direcci6n vari6 con la edad de la planta, al 
trazar la tasa fotosint~tica como una funci6n do la ventilaci6n. Los 
resultados obtenidos se utilizaron para determinar los requisitos de 
ventilaci6n en el invernadero. Se necesitaria una tesa de ventilaci6n de 
150 metros cbios/metro cuadrado/h pare obtener una capacidad de
 
producci6n de 95 por ciento en le cubierta foliar de frijol (IAF = 3) en
 
comparaci6n con una cubierta foliar bajo condiciones naturales de C02. Si
 
los respiraderos permanecen cerrados en el momento de alta actividad
 
fotosint6tica, este lote de plantas s61o produciria el 12 por ciento de la
 
capacidad max. de producci6n. (RA (extracto)-CIAT)
 

0730 
28030 AKOYUNOGLOU, A.; AKOYONOGLOU, O. 1984. Reorganization of thylakoid 
components in developing chloroplasts of Phaseolus vulgaris leaves after 
transfer to darknes:: mechanism of the process. (Reorganizaci6n de 
componentes tilacoides en cloroplast.os en desarrollo de hojas de frijol 
despu6s de su transferencia a la oscuridad: mecanismo del proceso). In 
Sybesm, C., ed. Advances in photosynthesis research. The Hague, 
Netherlands, Martinus Nijhoff; W. Junk Publishers. v.4, pp.649-652. En., 
Ref., I. [Biology Dept., Nuclear Research Center Demokritos, Athens,
 
Greece]
 

Phaseolus vulgarJs. Hojas. Cloroplastoas. Luz. Clorofila. Fotosintesis.
 
Metabolismo.
 

Se utilizaron hojas de frijol etioladas de 6 dias para estudiar la
 
reorganizaci6n de componentes tilacoides en cloroplastos en desarrollo de
 
hojas de frijol despuds de su transferencia a la oscuridad. Los resultados
 
indican que, en hojas expuestas a luz continua por 24 h despu~s de una
 
corta preexposici6n a luz intcrmitente (14 c~clos de luz-oscuridad), ocurre
 
reorganizaci6n degpu6s de su transferencia a la oscuridad. Por el
 
contraro, en hojas expuestas a luz continue por 24 h despu6s de una
 
prolongada preexposici6n a luz intermitente (42 ciclos de luz-oscuriJad),
 
no ocurre reorganizaci6n. Se concluy6 que, cuando so transfieren a la 
oscuri !ad hojas en desarrollo, la reorganizaci6n de compontes tilacoides 
s6lo ocurro en tilacoides con cantidades reducidas de unitc,.ide los 
fotosistemas I y II. (CIAT)
 

0731
 
28940 AWASTHI, M.D.; ANAND, L. 1985. Studies on persistence pattern and
 
safety evaluation of synthetic pyrethroids on French bean. (Estudios sobre
 
el patr6n de persistencia y evaluac16n do seguridad de piretroides
 
sint6ticos on habichuela). Indian Journal of Agricultural Chemistry
 
18(1):56-62. En., Sum. En., 10 Ref. [Posticide Residue Laboratory, Indian
 
Inst. ol" Horticultural Research, Bangalore 560 080, India]
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Phaseolus vulgaris. Habichuela. Ins-.cticidas. Procesos fisiol6gicos de la
 
planta. India.
 

En el Indian Institute of Horticultural Researih en Hessaraghatta, se
 
compar6 el patr6n de persistencia de un piretroide sintbtlco. fenvalerato, 
con el nl endo.ulfAn, insecticida com'nrente usado en vainas do 
habichuela durante iE estac16n liuviosa. Los resiJuos de endosulfAn se 

dispersaron a una tasL mAs rApida en eomparaci6n con fe ,valerato, siguiendo 
sus valores resp. de vida media de 2.50 y 2.75 dias en las dosis 
recomendadas. Sin embargo, la degradaci6n de resiouos, dentro de los 

limites re3p. de tolerancia sugiere periodos de espera de 1 cia para 
endosulfAn vs. 7 dias pa-a fenvalerato. (RA-CIAT) 

0732
 
27771 BOLLINI, R.; ALLAVENA, A.; VITALE, A. 1985. Genomic analysis of 
phytohemagglutinin-deficient Phaseo'us vulgaris cultivars. (Anlisis 
genbr1ico de cultivares do Phaseolus vulgaris dfficientes en 
fJtohemagljtinina). Bear. Improvement Cooperative. Annual report 28:82. En., 

[Istituto Bioscntesi Vegeteli, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via 
Bassini 15, 20133 Milano. Italy] 

Phaseolu.- vulgariy. Fitohemaglutininas. Cultivares. Genes. ADN. Mutaci6n. 
Hibridaci6n. Italia.
 

Se seleccionaron un total de 160 cv. de frijol de la coleccien que se 
conscra en el Centro Pieerche Ortiele en Miiopr;o, Italia, por carecer 
de fitoh maglutinlna. Ocho de ellos (Degli Ortolani, Heidi, S. Fi~cre 
verde, 30b7. 3628, 103221, 103249 y 107181) resul~aron deficientes en 
fitohezaglucinina. Se realizaror pruejas de alelismo entre enitos cv. Se 
investiF6 ia presencia de g-nes de fitnhemaglutinina )n el ADN de estos 
mutantes usando sondas de cADN para las 2 subunidades de fitohemagluinina. 
So ob'1vo hibridaci6n pc.itiva para todos los cv., excluyendo la 
posibili,'ad de supr esiones importantes de los genes de la
 
fitc.emaglutlnna. (CIAT)
 

0733 

2889r E] ILNSON, J.L. 198r. Phytoluminographic detection of dynamic 
variatlonn .n leaf gaseous conductivity. (Detecei6n fitoluminogr&fica de 
las variacione. diiumicas en la conductividad gaseosa foliar). Plant 
Physiology 73(4):904-908. En., Sum. En., 14 Ref., Ii. [Royce Thompson Inst. 
for Plant Hesearch at Cornell Oniv . Ithaca, NY 14853, USA) 

Phaseolus vulgaris. 1,.Ji.a. S02. Iluminaci6n. Asimilaclun de la planta. 
Estomas. Fotosintesis. Transpdraci6n. EE.UU. 

Se registraron y analizaron dl interc.mbio gaseoso y la lumi;Ascencia 
(emisi6n do luz ietardada) de una sola hoja de frijol rojo arribonado
 
experirmrntando oscilacones sincronizados de intercacbi gaseoso. La 
introducci6n de S02 a raz6n de 1.1 microlitro/litro durante estas 
osc 

4 
laciones produjo armentos en la luminiscencia de la pla-ta que, al 

promeciarlos en una porci6n de la hoja, oscilaron en fase :on las
 
oscilicionec del intercambio gaseoso. Las observaciones de un registro do 
vidte de ]a luminiscencia de la planta mostraron, sin embargo, que no s6lo 
lar intenyidades do la luminlse-ncia ter Jeron a eztar localizadas dentro 
de Areas discretas de las hojas, sino que la dependencia del tiempo de las 
intensidedes de lumirdscencia dentro A.e estas regiones variaron 
consderablemente con el periodo, ampi 

i
ad y, frecuentemente, fase de las 

orcilcion2s globales del intercambio gasso. El registro de video tamhi6n 
mostro quo los cambios en las intensidades do luminiscencia parocian migrar 
por la noja siguiendo un patr6n similar al de una onda. Estos datos se 
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interpretan en %rminosde fluctuaciones localizadas de las conductancias 
gaseosas de la h.ja. (RA-CIAT) 

0734 
29666 GARLAND, J.A. ; COX, L.C. 1984. The uptake of elemental iodine vapour 

by bean leaves. La absorci6n de vapor do yodo elemental por hojas de
 

frijol). AtmospLeric Environment 18(l):199-204. Er., Sum. En., 12 Ref., I. 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Contaminaci6n del aire. Hojas. Humedad 
relativa. Temperitura. Iluminaci6n. Transpiraci6n. Estomas. Inglaterra. 

Se midi6 el d6posito de vapor de I en hojas de Phaseoliis vulgaris a travs 

de un rango de cond.7.ciones de humedad, temp. c Iluminaci6n. Se usaron 

medidas de transp-raci6n para deducir la aperture estomtica. Los 

resultados indlcaon que la resistencia estomitica control6 la absorei6n de 
I a HR infe,!ores , 40 por ciento, pe!o que la tasa de absorci6n de I 

aument6 en orden dL importancia cuanco la HR se elev6 a 80 por ciento, 
a
presumiblenente debido a la absorci6n cuticu]ar. Despu~s de exponer al I 

alta humedad, se pudo lavar una fracci6n sustanclal de' mismo de las hojas. 

En Brotaia, la absorei6n cuticular probablemente domin la absorci6n 

estom.tica de I en la mayoria de las ocasiones. (RA-CIAT) 

0735 
29175 KAPUYA, J.A. 1985. Comparative water economy in three local agronomic 
varieties of Phaseolus vulgaris of Tanzania. (Comparaci6n de la economia de 

agua de tres variedades agron6micas locales de frijol de Tanzania). 
Biologia Africana 2(1):1-7. En., Sum. En., Fr., 23 Ref., Il. [Dept. of 

.9ox 35060, Dar es Salaam, Tanzania]Botany, Univ. of Dar es Salaam, P.O. 

Phaseolus vulgaris. Cullivares. Requerimientos hidricos. Resistencia. 
Sequja. Estomas. Transpiraci6n. LDficit hidrico. Tanzania. 

Sc compararon las relaciones hidricas de 3 var. de Phaseolus vulgaris,
 

Kigoma Njano Ndefu, Bukoba Goroli Kahawia y Ulyankulu Kitenge Nyeusi. La 

var. 
Bukoba Goroli Kahawia fue la mejor adaptada al estrbs de sequia,
 

su alta resistencia estom~tica, baja tasa de transpiraci6n, 
bajo dtficit de saturaci6n de agua y reduoci6r. significativa en el no. de 

estomas abiertos/unidad de Area foliar. Estas diferencias var. pueden 
tenor una 

reflejado por 

base bioquimica pue.to que la acumulaci6n de prolina en la var.
 

Bukoba Goroli Kahawia fue mayor quo on las otras 2 var. (RA-CIAT)
 

0736
 
28905 SCHMIDT, A.; KUNERT, K.J. 1986. Lipid peroxidation in higher plants.
 

The role of glutathione reductase. (Peroxidaci6n de lipidos en plantas
 

superiores. El papel de la reductasa de glutati6n). Plant Physiology 
En., 26 Ref., 1l. [Lehrstuhl fur Physiologie und82(3):700-702. En., Sum. 

Biochemie der PflanzeN Univerzitat Konstanz, D-7750 Konstanz, West 
Germany] 

Phaseolus vulgaris. Hoaas. Herbicidas. Enzimas.
 

Se trataron hojas de frijol cv. Fori con el herbicida acifluorfbn-sodio
 

para estudiar la funoi6n de la reductasa do glutati6n en la peroxidaci6n de 

lipidos. El acifluorf6n es un inductor potente de la peroxidaci6n de
 

lipidos. Disminuciones de los compuestos do SH solubles en &cido y en la 

peroxidaci6n de lipidos, medidas por la evoluci6n de etano en frijol,
 

fueron los eventos t6xicos que sucedieron despu~s del tratamiento do las
 

hojas con acifluorf6n. Como rospuesta primaria a la peroxidaci6n, se
 

observ6 aumento en la producci6n de antioxidantes tales como vitamina C y
 

glutati6n. Esto fue seguido por aumentos en la actividad de la reductasa de 

glutati6n. El aumento en actividad de la enzima evit6 una mayor disminuoi6n 
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de los compuestos de SH solubles en fcido y de la peroxidaci6n de lipidos. 
El aumento en la producci6n de antioxidantes y en la actividad de las 
enzimas antioxidantes, coma la reductasa de glutati6n, parece ser una 
estrategia gener-. para limitar la peroxidaci6n t6xica en plantas. 
(RA-CIAT) 

0737
 
28892 SOLAROVA, J. ; POSPISILOVA, J. 1986. Acclimation of primary bean 
leaves to different irradlances. Epidermal conductances and their
 
sensitivity to water stress. (Aclimataci6n de hojas primordiales de frijol
 
a diferentes irradiaciones. Conductancias epid6rmicas y su sensibilidad al 
estr6s hidrico). Photosynthetica 20(l):35-42. En., Sum. En., 40 Ref., Ii. 
[Inst. of Experimental Botany, Czechoslovak Academy of Scieres, Flemingovo
 
n. 2, CS-160 00 Praha 6, Czechoslovakia]
 

Phaseolus vulgaris. Hojas. Irradiaci6n. Crecimiento. Requerimientos
 
hidricos. Transpiraci6n. Estomas. Potencial osm6tico. Fotosintesis.
 

Las conductancias epid6rmicas adaxiales y abaxiales a la transferencia de 
vapor de agua (gd, gb) y sus respuestas a las diminuciones en el potencial
 
hidrico foliar se midieron en hojas primordiales de Phaseolus vulgaris cv.
 
harzgruss durante su ontogenia bajo irradiaciones de 300 (M3) 6 100 (I1)
 
micromoles/metro cuadrado/seg. Las conductancias fueron mayores en hojas 
cultivadas bajo irradiaci6n saturada (1200 micromoles/metro cuadrado/seg) 
que en las cultivadas bajo 13 e 11, y la gd fue mds afectada que la gb. Las 
diferencias entre hojas cultivadas bajo 13 e II dLnminuyeron con la ed-J de 
las hojas, puesto que la disminuci6n tanto en la gd coma en la gb fue mds
 
rfpida bajo 13. La aclimataci6n de las hojas a las diferentes trradiaciones
 
afect6 significativamente las respuestas de la conductancia epid~rmica a un
 
potencial hidrico foliar decreciente. Bajo 11 e 13, la sensibilidad de los 
estomas al estr6s hidrico aument6 durante la ontogenia foliar. Se indujo 
una disminuci6n en la gd y gb mediante valores negativas m~s bajos del 
potencial hidrico foliar en hojas viejas que en hojas j6venes. Estos 
cambios ontog~nicos fueron menos marcados en hojas aclimatadas a II ya que 
envejecieron mds lentamente. (RA-CIAT) 

0738 
28903 TAYLOR JUNIOR, G.E.; GUNDERSON, C.A. 1986. The response of foliar 
gas exchange 'o exogenously applied ethylene. (Respuesta del intercamblo 
foliar de gases al etileno aplicado ex6genamente). Plant Physiology 
82(3):653-657. En., Sum. En., 34 Ref., Il. [Environmental Sciences 
Divisio, Oak Ridge National Laboratory, Cak Ridge, TN 37831, USA] 

Phaseolus vulgaris. Fotosintesis. Estomas. Reducci6n de etileno.
 
Irradiaci6n. C02. Humedad relativa. EE. UU.
 

Se investig6 la respuesta al etilono de la fotosintesis neta y Is
 
conductancia estomAtica al vapor de agua en plantas intactas de 13 especies
 
herbiceas representativas de 7 fai lias, entre ellas Phaseolus vulgaris.
 
Las exposiciones se hicieron en 'n sistema abierto de exposici6n de la 
plants entera, suministrandh .aveles controlados de irradiaci6n, temp. uel 
aire, C02, HR y cohen. de etileno. La fotosintesis neta y la conductancia
 
estomftica al vapor de agua en unidades de moles/metro cuadrado/seg se 
midieron en hojas recientemente expandidas en plantas testigo y en plantas 
tratadas con etileno, utilizando una probeta de una sola hoja operada desde 
lejos. La conch. de etileno fue de 0 6 210 micromoles/metro cbico y se 
mantuvo par 4 h. Las epecies variaron sustancialmente en Is respuesta del 
intercambio foliar de gases al etileno, P. vulgaris con -18.4 par ciento. 
Esta especie tambi n present6 una de las respuestas mfis significativas 
estadisticamente en lo que respects a conductancia estomAtica (-38.6 par 
ciento). Se eoncluye que el intercambio foliar de gases responde al 
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etileno aplicado ex6genamente en muchas especies de plantas. La 
desempebiarsensibilidad del intercambio foliar de gases al etileno puede 

una funci6n en la respuesta general de la planta al estr6s ambiental, en la 

cual 1 de los sitios fisiol6gicos de acc6n del etileno producido 

Is hoja es la capacidad fotosintbtica de laend6genamente por estrfs en 

planta y/o la conductancia estomAtica al vapor de Agua. (RA-CIAT)
 

0739
 

28898 WONG, S.C.; COWAN, I.R.; FARQUHAR, G.D. 1985. Leaf conductance in 

relation to rate of C02 assimilation. 3. Influences of water stress and 

photoinibition. (Conductancia foliar en relaci6n con la tasa de 

de C02. 3. Tnfluencia del dtficit hidrico y Is fotoinhibici6n).asimilacin 

Plant Physiology 7 8(4):830-834. 
 En., Sum. En., 16 Ref., If. [Dept. of 

School of Biological Sciences, AustralianEr.'ironinental Biology, Research 
City, ACT 2601, Australia]National Univ., G.P.O. Box 475, Canberra 

Phaseolus vulgarfs. Hojas. Irradiaci6n. Asimilaci6n de la planta. C02.
 

Australia.
 

Se expusieron hojas de Phaseolus vulgaris y Eucalyptus pauciflora a una 

alta irradiacl6n en una atm. de C02 libre do N2 con 10 milibars de 02; las 

tasas de asimilaci6n y conductancias foliares medidas en condiciones 

estfndar digminuyeron en proporciones similares, de tal manera quo la 

de C02 intercelular permanecJ6 casi inmodificada. Como la
presi6n parcial 

no habia sido directamente irradiada
conductaocia de cada epidermis quo 


habia disminuido tanto como en la superficie opuesta irradiada, se plante6
 

la hip6tesis de quo la conductancia pudo haber sido influenciada por la 

mes6filo. (RA (extracto)-CIAT) V6ase
fotoinhibici6n dentro del tejido del 


ademAs 0814 0933
 

C01 Nutrici6n de la Planta
 

0740
 

28807 ATMOWIDJOJO, S.; OZBN, J. L. ; LUDFORD, P.M. 1982. Effects of low
 

potassium nutrition on the photosynthetic rate of mature and immature
 
en
leaves of bean (Phaseolus vulgaris L.). (Efectos de la nutrici6n baja 


potasio sobre la tasa fotosint~tica de nojas maduras e inmaduras del
 

frijol). Annales Bogorienses 7(4):153-165. En., Sum. En., In., 20 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Nutrici6n de la planta. K. Fotosintesis. Soluci6n
 

nutritive. Cultivares. Na. Transpiraci6n. Clorofila. Hojas. Area foliar.
 

EE.UU.
 

compar6 la respuesta de la primera y la segunda hojas trifolioladas delSe 
t~rminos de tasa fotosintbtica y demAs
frijol al estr6s 6e K en 


usando 2 var., P.I. 136691 y P.I. 177760, encaracteristicas relacionadas, 
con
ausencia y presencia de Na (2.0 milimolar) en la soluci6n nutritiva 


bajo contenido de K (0.3 milimolar). Las plantas testigo se cultivaron en 

una soluci6n con nivel medio de K (2.3 milimolar). AdemAs de lograr una
 

completa expansi6n (e las primeras hojas trifolioladas, los contenidos
 

prom. de K de la primera y la segunda hojas trifolioladas de las plantas
 

testigo vari6 entre 1.59-1.90 y el peso seco de 2.07 a 2.41 por ciento,
 

resp. Las tasas de transpiraci6n fueron mayores en la segunda hoja
 

trifoliolada, pero 
sucedi6 1o contrario para los contenidos de clorofila,
 

las tasas fotosintfticas y las Areas follares. 
Con bajo nivel de K, los
 

y la segunda hojascontenidos prom. de este elemento en la primers 
por ciento, resp. Todas
 

las demos medidas tambidn fueron inferiores a las de las plantas testigo,
 

con excepci6n del Area y el contenido de clorofila de las segundas hojas
 

trifolioladas vari6 de 0.39-0.45 y de 0.76-0.98 
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trifolioladas en P.1. 136691, los cuales fueron similares bajo ambas
 

condiciones. Los efectos desfavorables del estrs ce K en el Area foliar,
 

el contenido de clorofila, lo tasa fotosint6tica y la tasa de transplraci6n
 

fueron meo res en la segunda hoja trifoliolada que en la primera. La
 

adici6n de Na a Is soluc16n nutritiva con bajo contenido de K rovoc6 un
 

ligero aumento en la tasa fotosintAtica y de transpiraei6n de la primera 

hoja trifoliolada de P.I. 177760, pero no en laj demds medidas. Los 
contenidos foliares de "a fueron relati,amente bajos (0.013 por ciento). 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0741 
28806 ATMOWIDJOJO, S.; OZBUN, J.L.; LUDFORD, P.M. 1982. Effects of partial 
substitution of sodium or ammonium for potassium in the nutrient solution 
on the chlorophyll content and photosynthetic rate of bean (Phaseolus 
vulgaris L.). (Efectos de la sustituci6n parcial de sodio o amonio por 
potaslo en la soluci6n nutritiva en el contenido de clorofila y la tasa 
fotosintttica del frijol). Annales Bogorienses 7(4):137-151. En., Sum. En.,
 

In., 30 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Deficiencia de minerales. K. Na. Soluoi6n 

nutritiva. Contenido de minerales. (ojas. Clorofila. Fotosintesis.
 
Transpiraci6n. Area foliar. Materia seca. Nutricl6n de la planta. EE.UU.
 

Se compar6 la respuesta de 14 var. de frijol (P.]. 136691, P.1. 177760, P.I. 

180761 y P.I. 203958) al estrss por K en ttrmlnos de la tasa fotosint6tica 

y otras caracteristicas relacionadas, en ausencia o presencia de Na o 
amonlo (2.0 milmolar) en soluci6n nutritiva con bajo contenido de K (0.3 
milimolar). Las plantas testigo se cultivaron con un nivel intermedio de K 

(2.3 mllimolar) en la soluci6n. El contenido medio de K de las primeras 
h9jas trifolloladas de las plantas testigo oscil6 entire 0.95-1.31 por 

ciento del peso seco y 6ste Cue aprox. la mitad de los niveles observados 

en condiciones de :Ia nutrlci6n cor K (5.0 millmolar) en un estudio 
anterior. En las plantan te-tiLo no se observaron sLintomas visibles de 
deficiencia y todas las otras mediciones hechas fueron similares a las 
obtenidas con una alta nutrici6n con K. El contenido de K foliar en bajos 
riveles de nutrici6n con K oscil6 entre 0.28-0.36 por ciento y todas las 
otras mediciones fueron m nores que las de las plantas testigo. Los efectos 

depresivos del estr6s ;or K en el contenido de clorofila follar, la tasa 
fotosintttica y la tasa do transpiraciri fueron monores en P.1. 177760 que 
en las otras var. y en el Area follar fue menor en P.1. 203958; no se 

encontraron diferenclas significativas entre las 4 var. en relaci6n con la 
producci6n de M. La adici6n de Na aument6 el contenido de clorofila foliar 
en F.1. 180761 y la tasa fotosint6tica en P.1. 177760, en tanto quo la 

adici6n de amonlo aument6 la tasa de tra:nspiraci6n en P.1. 180761 y P.I. 

203958. No se observ6 efecto significativo en los otros casos. Los 

contenidos de Na en las hojas fueron relativamente bajos (0.008-0.025 por 
ciento del peso seco). (RA (extracto)-CIAT) 

0742
 

29174 ROSSI, C. ; CROCOMO, O.J. ; GUTIEREEZ, L.E. 1984. Assimilacao do 
nitrogenio nitrico e amoniacal em raizes de feijoeiro (Phaseolus vulgaris, 
L. cv. Carioca). (Asimilaci6n de N-nitrato y amonio por las ralces de 
frijol cv. Carioca). Arquivos de Biologia e Tecnologia 27(l):21-26. Pt., 
Sum. En., 25 Ref., Il. [Depto. de Bioquimica, Inst. Bsico de Biologia 

M~dica e Agricola da UNEFP, Caixa Postal 502, 18.610 Botucatu-SP, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Fales. Enzimas. Soluci6n nutritiva. N. Asimilaci6n de
 
la planta. Brasil.
 

En races de Phaseolus vulgaris se demostr6 la actividad de sintasa de
 

glutamato. La actividad enzimAtica en raices de frijol vari6 en respuesta
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al auministro de 2 fuentes do N a la soluci6n nutritiva. La actividad de 
la Dintasa de glutamato disminuy6 en aprox. 0.3 vees mientras quo se 
Incrementaron los niveles de N amoniacal en la soluc16n do creoimiento. 
(RA-CIAT)
 

0743 
29185 SAWHNEY, H.L. ; HANKIN, L. 19814. Plant contamination by PCB.1 frow 
amended soils. (Contaminaci6n do plantas par bifenilos policlorados de 
3uelos enendados). Journal of Food Protection 47(3):232-236. En., Sum. 
En., 20 Ref., Ii. [Dept. of Soil & Wate;' & Biochemistry & Genetics, The 
Connecticut Agricultural Experiment Station, Box 1106, New Haven. CT 06504, 
USA]
 

Phaseolus vulgari.3. As.imlaci6n de la planta. Insoecticidas. Tranalocaci6n. 
Hojas. Vainas. Tallos. Semlllas. Enmienda del suelo. Conten.do de 
minerales. EE.UU.
 

Las plantas acumularon bifentlos policlorados (Aroclor) a partir do un 
suelo al cual se le habla aplicado coma ernienda sedimento de un lago 
contaminado con Aroclor 1248, Aroclor 1254 y Areclor 1260. Se .nvestig6 en 
el campo la absorri6n hacia lan diferentes partes do la planta en 
jemolacha, nat. y frijol. En oste 61timo, las hojas y vainas contenian 
mayores canon. quo los tallos, en tanto quo s61o _e detectaron canon. bajas 
en las semillas. La bioacumulaci6n do Aroclor par las plantas so present6 
on el siguiente orden: Aroelor 1248 m5s quo 125); mAs que 1260. Con respecto 
a sus concn. en el su-lo, los is6meros de bilfenilos policlorados con mertar 
no. de moltculas do Cl, lo cuales son m.s solubles en agua y m s 
volAtiles, fueron ins abundantes on plantas que los is6meros can wayor no. 
de mol6culas do Cl. (RA-CIAT) 

07414 
28996 SIJMONS, P.C.; BIENFAIT, 11.F. 1986. Developnent of Fe(34) reduction 
activity and H(+) extrusion during growth of iron-deficient bean plants in 
a Rhizostat. (Desarrollo do la actividad do reducei6n del Fe(3+) y la 
uxtrusi6n de H(+) durante el crecimiento do plantas do frijol con 
deficiencia do hierro en un Rhizostato). Biocheiie und Phyiologie eer 
Pflanzen 181(5):283-299. En., Sum. En., 31 Ref., Il. [Dept. of Plant 
Physiology, Univ. of Amsterdam, Krui laan 318, 1098 SM Amsterdam, The 
Netherlands] 

Phaseolus vulgaris. Absorein de nutrimentos. Fe. Experimentos de 
laboratorio. Rizofera. Paisne Bajos. 

Se estud6 el desarrollo do respuestas de adaptac16n de plantas de frijol
 
cv. Prblude para aumentar la absore16n de Fe par las raices. Esto 
consisti6 en la acldificacl6n do !a rizosfera a trav6s de la extrusi6n de 
protones y el aumento do la actividad de reducci6n de Fe(3+) en la 
superficie de las raices. Un Rhizostato, aparato diseliado especialmente, 
permiti6 una continua verificaci6n tanto del pH de la soluci6n nutritiva 
como de la actividad de reducc16n de Fe(3+) da todo el sistema radical par 
algunas semanas, sin interferir con el nivel de Fe de la planta. Durante 
el crecimiento d las plantas deficientes en F en el Rhizostato, se 
observ~rn un aumento lineal en la actividad de reducci6n de Fe y una 
extrusi6n de protones mis a menos continua. Estas respuestas se hicieron 
manifiestas 3 dlas antes de aparecer una clorosis en las hojas y se 
pudieron mantener mientras quo se mantuvo el crecimiento de las ralces (con 
alta actIvidad metab6lica). Con las plantas deficientes en Fe, se encontr6 
una correlaci6n lineal entre la excrec16n do protones y la actividad de 
reduoc16n de Fe(3+). Durante periodos de acidificaci6n de la rizosfera se 
registr6 un Incremento del 20 par ciento en la respiraci6n radical. Fueron 
necesarias cantidades trazas de Zn y Nn para la extrus16n de protones. El 
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reatasteoimiento de Fe dio come resultado una decarga final do extruai6n 
de protones y un increments en la actividad do reduci6n duranto las 

primeras 24 h posteriores a la adici6n de Fe, las cuales disminuyeron 
3uego lentamento (3-4 dias) a los niveles testigo. El contenido de oitrato 
en las raioes tambi6n so increment6 durante el primer dia despu6s de la 
adici6n do Fe, seguido de una dia inuoi6n lenta, mostrando asi uns 
correlao-'6n positiva con la actividad de reduoci6n de Fe(3+). Se oonoluye 
que la alta actividad de reduooi6n de Fe es ocasionada par una mayor 

formaci6n creciente do citrato y una mayor capacidad catalitica de los 
sistemas de transferencia de electrones dirigida hacia !a membrana. 
(RA-CIAT)
 

0745 

28976 VOORMAN, R. ; PENNER, D. 1986. Plant uptake of MBOCA 
(4,4'-methylene-bis (2-chloroaniline)). (Absorci6n de MBOCA 
(4,4'-metileno-bis (2-cloroanilina) per las plantas). Archives of
 
Environmental Contamination and Toxicology 15(5):589-593. En., Sum. En., 11
 

Ref., Ii. [Pesticide Research Center, Dept. of Crop & Soil Sciences,
 

Michigan State Univ., East Lansing, MI 48824, USA]
 

Phaseolus vulgarls. Absorci6n de nutrimentos. Radiaci6n. C. Translocaci6n.
 
FE. UU.
 

El MBOCA-(C(14)) (4,4'-metileno-bis (2-cloroanilina) fue absorbido por 
hojas de repollo, frijol y remolacha azuearera, pero no ge transloo6 m&s 
all del punto do abborci6n. Las radio autografias dp plantas de frijol, 
sorgo, Dactylis glomerata y zanahoria expuestas a MBOCA-(C(14)) via 
cultivos hidrop6nicos iostraron radioactividad considerable asociada con 
las raices, con s6lo limitada translocaci6n del (C(14)) hacia las partes 

superiores de la plants. Las plant's de frijol y pepino cultivadas en 
suelo enmendado con MBOCA-(C(14)) pr~cticamente no translocaron (C(14)) a 
las partes a6rean, pero nuevamente se observ6 radioactividad considerable
 
en las raices. La radloactividad no log:'

6 
removerse de las raices con agua
 

o acetona, y se observ6 una pequeha cantidad de radioactividad en la capa 
de xilema-floema de las raices de zanahoria. (RA-CIAT)
 

0746
 
29160 YANAGI, S.O.; MATSUKURA, U.; GALEAZZI, M.A.M.; KITO, m. 1984.
 
Ultracer.trifugal and electrorforetical studies on common bean (Phaseolus
 

vulgaris) protein. (Estudlos de ultracentrifugaci6n y electroforesis en 
proteins de frijol comOn). Agricultural and Biological Chemistry
 
48(10):2457-2462. En., Sum. En., 14 Ref., I1. [National Food Research
 

Inst., Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries, Kannondai, 

Yatabe-machi, Taukuba-gun, Ibaraki 305, Japan] 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Proteinas. AnAlisis. Bioquimica. Jap6n. 

Se extrajo proteina de semillaa de Phaseolus vulgav'is con un 85-95 per 
ciento de eficiencia, ligeramente sin prscipitaci6n o tratamiento i6nico 
bajo. Los anflisis de 11 var. par ultracentrifugaci6n no mostraron 
proteinas 11-12S, 28S ni 33S distintas (1o cual sl fue Irformado 
anteriormente). Los componentes principales, 7S y 18-19S en soluciones
 

6cidas, se separaron en pico 2 (P2) y pico 1 (P1), reap., mediante
 
cromatografia en Sepharose 6B. P1 pareci6 corresponder a 01 (una de las 
principales proteinas de P. vulgaris). La cromatografia en DEAE-Sepharose 
elimin6 una parte de los componentea menores do PI. Se estudiaron los
 

coeficientes de sedimentaci6r) el comportamiento de disociaci6n-asociaci6n 
y el p. mol. de P1. (RA-CIAT) V6ase adem~s 0721 0813 0996
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C02 Desarrollo de la Plants
 

0747 
29177 ASARE-BOAMAII, N.K.; HOFSTRA, 0.; FLETCHER, R.A.; DUMBROFF, E.B. 
1986. Triadimefon protects bean plants from water stress through its
 
effects on absoisiu acid. (El triadimof6n protege a las plantas de frijo.
 
del estr6s hidrico por efectos en el fcido abscisico). Plant and Cell 
Physiology 27(3):383-390. En., Sum. En., 25 Ref., 11. [Dept. of 
Environmental Biology, Univ. of Guelph, Ontario N1G 2W1, Canada] 

Phaseolus vulgaris. Fungicidas. Sustanclas reguladoras del crecimiento. 
Sequja. DWficit h~drico. Clorofiln. Area f'oliar. Brotes. Raices. 
Transpiraci6n. Estomas. Potencial os6tico. CanadA. 

En frijol, el triadimof~n redujo significativamente el pioao d- hrctes, ]a 
longitud de los mismos y ol Ar a follar, y las raices se observaron mhs 
blancas y gruesas en las plantas tratadao. Los niveles de clorofila y 
carotenoides aumentaron en las hojas, poro el triadimef6n no afoct6 los 
niveles de proteins en hojas o raices. El triadimef6n redujo Is 
transpiraci6n y p-otegi6 a las plantas de la sequla. Aument6 la resistencia 
a la difusi6n foliar, 1o cual indies cler'e parcial de e'tomas, y las 
plantas tratada- m-natuvieron suo potenciales hidricos, en tanto quo los 
poterniales do las planta3 testigo di.minuyeron. Los potenclales osm6tieos 
tanto en hojas tratada, come en las hojas testigo di:lninuyeron, pcro los 
valores en las hojas testigo fuoron significativamente menores quo los de 
las plantas tratadav. A los 3 dias del tratamiento con triadimef6n do 
plantas con y sin estr6s hidrico, los niveles de AAB do las hojas de 
plantas tratadas fuoron mAo del doble qua los niveles de los testigos. Por 
tanto, is protecci6n que confiere el triadimeffn durante el estrbs hidrico 
parece estar al menon parcialmente mediada oor suo cfectos en los niveles 
de AAB en teJidos tratados. (RA-CIAT)
 

0748
 
29138 BARTHE, P.; BOULON, B.; SENDRAUD, M.; LE PAGE-DEGIVRY, M.T. 1986. 
Intracellular pH and catabolism: two factors determining the level of 
abscisic acid in embryos of Phaseolus vulgsrin during maturation. (pH 
intracelular y catabolismo: dos factores que determinan el nivel de Acido 
abseisico en Ion embriones de Phaseolus vulgaris durante la maduraci6n). 
Physiologic V6g,tale 24(4):453-461. En., Sum. En., Fr., 28 Ref., Ii. 
(Laboratoire de Physiologie Vg6tale, Facult6 des Sciences et des 
Techniques, 28 avenue Valrose, 06034 Nice Cedex, France] 

Phaseolus vulgaris. Embri6n. Estadios del dearrollo. Sustancias
 
reguladoras del crecimiento. Cotiledones. Hetabolismo. Experimentos de
 
laboratorio. Francia.
 

Se cultivaron in vitro embriones de Phaseolus vulgaris, alslados en 
diferentes momentos despu6s del antesis, en un medlo quo contenia AAB 
(2-(14)C). La absorei6n y la acumulaci6n de AAB no metabollzado vari6 con 
la edad de los embriones; estos procesos aumentaron hasta un max. durante 
las primeras etapas del desarrollo y luego disminuyeron al empezar la 
maduraci6r. Los resultados obtenidos con este modelo sugieren qua los 
niveles de AAB durante la maduraci6n del embri6n estAn regulados tanto por 
el pH intracelular de los cotiledones como por el metabolismo oxidativo del 
AAB. (RA-CIAT) 

0749 
29108 BRIDGLALL, S.S.; VAN STADEN, J. 1985. Effect of auxin on rooting and 
endogenous cytokinin levels in leaf cuttings of Phaseolus vulgaris L. 
(Efeoto de auxinas en el enraizamiento y los niveles de citoquininas 
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end6gonaa en esquojea de hojas do Phaseolus vulgaris). Journal of Plant 

Physiology 117(4):287-292. En., Sum. En., 30 Ref., Il. [Plant Development 

Research Unit, Lept. of Botany, Univ. of Natal, Pietermaritzburg 3200, 
South Africa]
 

Phaaeolus vul -aria. Auxinas. Enraizamiento. Citoquininas. Peciolos.
 

Suddfrica. 

El tratamiei*to de los peciolos do explantes foliares do Phaseolus vulgaris 

con AIB estimul6 la inioiaci6n do raicos y el dosarrollo de las mismas en 

los peolclos. Los mejores resultados so obtuvieron con unn concn. do !a 

auxina do 20 mg/litro. Inmediatam'rnte despu6s del tratamiento con la 

auxina, los niveles de citoquinii..s end6genas en los explantes tratados 

fueror superiores quo en el material sin tratar. La mayor parte do esta 

cito'q~inina detec,ada be encontr6 en la lhmina foliar. El tratamiento con 

auxinab aparentemente die coma resultado no 6lo mayores niveles de 

ciltoquininas no polares en los explantes, slno quo aparentmente tambi6n 

caus6 una rodistribuci6n de estas hormonas. Esto ocasion6 bajos niveles de 

estas hormonas en lo pecloloa tratados, una condici6n quo estA bien 

documentada por ser favorable para of proceso dc onraizamiento. (RA-CIAT) 

0750 

28893 CARMI. A. 1986. Effects of cytokinins and root pruning on 

photosynthesis ard growth. (Efectos de las citoquininas y la poda do raicos 

en la fotosintesis y el crecimionto). Photosynthetica 20(1) :1-8. En., Sum. 

En., 17 Ref., Ii. [Inst. of Soils & Water, The Volcani Center, P.O. Box 6, 

Bet Dagan, Israel]
 

Phaseolus vulgnris. Citoquininas. Fotosintesis. Estomas. Poda. Crecimiento.
 

Roices. Hateria s-'ca. Area foliar.
 

Se oceasion6 una disminuei6n considerable on la tasa neta fotosint6tica 

(FN), la TAN y la actividad da la carboxilasa de bifoasfato de ribuloasa, y 

un aumento en la resistencia estomAtica foliar, mediante la poda de raices 

de plantas de Phuscolus vulgaris. La poda do aprox. la mitad del sistema
 

radical redujo fuertemnente el indice cuantitativo de raiz:hoja (m:m) y el 

aumento en la FN inducido par of desnope y defoliaci6n parcial. La 

reataurac16n acelerada del Indice raiz:hoja estuvo acompahado par la 

recuperaci6n de la FN. El indice cuantitativo de raiz:hoja do plantas
 

suministro ex6geno a 

las hojas primordiales do la citoquinlna benciladenina. Mientras que on las 

plantas con raices podadas la reducc16n en el indice raiz:hoja estuvo 

acompahada par una di winuci6n en la FN, en las plantas intactas sin podar 

dicha reducci6n no evjt6 un estlaulo considerable de la FN Ln respuesta a
 

la aplicaci6n do benciladenina. El cambio en el indice raz:hoja en plantas
 

intactas cambi6 debido tanto a la poda radical coma al 

tratadas con benciladenina fue el resultado de la supresi6n del 

crecimiento radical y de la distribuci6n preferencial de asimilados a las 

hojas primordiales. (RA-CIAT)
 

0751
 

L.; BARROS, L.M.O.; VALENTE, V.R.N. 1986. Callus production29132 CREPY, 

from leaf protolasts of various cultivara of bean (Phasoolus vulgaris L).
 

(Producei6n do callos a partir de protoplastos follares de varioas
 

oultivares de frijol). Plant Cell Reports 5(2):124-126. En., Sum. En., 22
 

Ref., Ii. 
[CENAROEN, EMBRAPA, Caixa Postal 10.2372, 70.770 Brasilia-DF,
 

Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Cultivo de tejidos. Hojas. Experimentos de laboratorio.
 

Brasil.
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So obtuvieron altos rendimientos mediante tratamiento onzimAtioo de 
protoplastos viables a partir do hojas cotiledonares do distintos ov. de 
Phaseolus vulgaris oultivados en invernadero. Los protoplastos se 
dividieron y formaron conglomerados celulares en un medio liquido. Fue
 

necesaria la transferoncia rtpida antes de 10 dias on el mlsmo medio para
 

quo se desarrollaran las colonias colulares. Cuando se transririeron a
 

medio s6lido las colonias produjorn callos verde., quo proliferaron. So
 
desarrollaron extensos parches verdes en estos callos poro no L' formaron 
brote.. (RA-CIAT) 

29137 EL-WAHAISHI, F.A.S.; SEVERSON JUNIOR, J.O. 1985. Stimulation and 
inhibition of bean plant vegetative growth by unsubstituted and substituted
 
cyclohexylcarboxylic acids. (Estimulaci6n e inhibici6n del erocimiento
 
vegetativo de la plants de frijol par Acidos ciclohexiloarboxillcos no 
sustituidos y suatituidos). Phyton (Argentina) 45(2):103-113. En., Sum.
 
En., 14 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Crecimiento. Fertilidad del suelo. Sustanoias 
reguladoras del crecimlento. EE.UU.
 

Se aplic6 una soluci6n acuosa con 5 diferentes cidos monocarboxilicos de 

ciclohexilo (CH) monocarboxilicos do anillo sustituido al follajo de frijol 
arbustivo cv. Top Crop de 14 dias de edad. Despu6s del tratamiento se 
determinaron los pesos fresco y seco de las lfmlnas foliares, tallos mfs 
peciolos y total do brotes de las plantas cultivadas on suelo fdrtil o 
deficiento en nutrimentos. El ficido ciclohexanocarboxilico (ACHC), y 
especialmente el Acido cielohexilfenilac6tico (AcCHO), con anillos CH no 

sustituidos aunentaron significativamente (P = 0.05) el crecimiento 
vegetativo y la menor fertilidad del suelo pareci6 estimular la actividad
 
biol6gica do estos 2 ticidos. Contrariamente, los 3 compuestos de CH 
metilados fueron responsables de disminuciones significativas (P = 0.05) on 
el crecimiento cuando las plantas se cultivaron 6n suelos deficientes en
 

nutrimentos, exhibiendo aumentos significativos en peso fresco de laminas 
follares y total de brotes. El tratamiento con Acido
 
tert-butilciclohexanocarboxilico (ABuCHC) no ejerci6 efecto significativo 
en el crecimiento. Lov aumentos significativos en el crecimlento de 
plantas tratadas con ACHC y AcCHO sustentan la observaci6n de quo la 
actividad biol6gica de los Acidos monocarboxilicos de CH de bajo p. mol.
 
estA relacionada con la presencia de un sistema de anillos CH saturados de 
H, informado por otros investigadores. La sustituci6n del anillo CH con
 
grupos metilo, fenilo o t-butilo comprometi6 el potenoial do estimulaci6n 
del crecimiento de estos Aeidos de CH. Aunque un nivel reducido de
 
fertilidad del suelo pareci6 estimular la actividad biol6gica del AcCHG y 
ACHC, 1o opuesto pare.16 ser cierto pars los 3 compuestos de CH metilados.
 
(RA-CIAT)
 

0753
 
28959 EVANS, L.S. ; TRAMONTANO, W.A. 1984. Trigonelline and promotion of 
cell arrest in 02 of various legumes. (La trigonelina y el eatimulo de la 
detenci6n del crecimiento celular en 02 en varias leguminosas). 
Phytochemistry 23(9):1837-1840. En., Sum. En., 20 Ref. [Laboratory of Plant 
Morphogenesis, Manhattan College, The Bronx, NY 10471, USA] 

Phaseolus vulgaris. Sustancias reguladoras del crecimiento. Crecimiento.
 
Morfogdnesis. Plfntula. Raices. Divisi6n de la c6lula. Brotes. EE.UU.
 

La trigonelina, presente en semillas secas de Pisum sativum, se traslada a 
las raices y brotes en crecimiento durante la ontog6nesis temprana de la 
plfntula y provoca la detenci6n del crecimiento celular en 02 en el 40 per 
ciento de todas la c6lulas radicales. En ausencia de trigonelina, esta 
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poblaoi6n celular se detiene en 01. Los resultados (ue se presentan 
indican que la trigonelina tambin estimula la deten.16n del crocimiento 
celular en 02 en raices de Glycine max y Phaseolus vligaris.
 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0754 
28283 KERMODE, A.R. ; BEWLEY, J.D.; DASGUPTA, J. ; MISRA, S. 1986. The 
transition from seed development to germinalion: a key role for 
desiccation? (Transici6n del desarrollo de l.*semilla a la germinaoi6n:
 
papel clave para is deshidrataci6n?). HortSeici ,;,21(5):1113-1118. En., 
Sum. En., 38 Refs., Il. (Dept. of Botany, Univ. o: Guelph, Guelph, Ontario, 
N1G 2W1, Canada] 

Phaseolus vulgaris. Germinaci6n. Semillas. Secado. Sustancias reguladoras 
del crecimiento. Canad&.
 

Trabajos realizados en Phaseolus vulgaris y Ricinus communis, Junto con 
otros estudios, indican que el secado prematuro no s6lo cambia In direcci6n 
del metabolismo de un programa de desarrollo a uno de grminaei6r sino 
que 1o hace en forma permanente, produciendo asi un cambio irreversible.
 
Sin embargo, este cambio no puede ser accionado en todos los estadios de 
desarrollo, puesto que la semilla debe desarrollar primero una competencia 
para resistir el tratamiento de secado. Se cree que esta competencia se
 
logra simultfneamente por el genoma. Es posible que el AAB sintetizado
 
dentro del propio embri6n o en el tejido madre circundante sea importante
 
(con cantidades altas o crecientes de AAB que inhiben la germinaci6n) al
 
permitir que se siga el proceso de desarrollo o maduraci6n. El secado
 
puede afectar el balance hormonal de la semilla. En vez de toner un efecto
 
er el nivel de hormonas, el secado podria disminuir la sensiLilidad de la 
semilll. al AAB, dando como resultado una p~rdida de competencia para 
responder a esta hormona (tal vez a causa dp un camblo en los niveles del 
receptor o en la conformaci6n). (RA (extracto)-CIAT)
 

0755 
28885 LEONARD, M.F. 1985. Embryo culture of Phaseolus vulgaris L. and 
Phaseolus vulgaris L. x Phaseolus lunatus L. interspecific hybrids. 
(Cultivo de embriones de Phaseolus vulgaris e hibridos interespecificos de 
P. vulgaris x P. lunatus). M.Sc. Thesis. Ames, Iowa State University. 42p. 
En., Sum. En., 52 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Embri6n. Citoquininas. Giberelinas.
 
Crecimiento. Phaseolus lunatus. Hibridaci6n. Hibridos. Cruzamiento. EE.UU.
 

Se estud16 el efecto de 5 concn. (0, 0.01, 0.10, 1.00 y 5.00 mg/litro) de 
cinetina y 4 conn. de AG (0, 0.01, 0.10 y 1.00 mg/litro) en el crecimiento 
in vitro de embriones iruraduros de 5 cv. de Phaseolus vulgaris (Great 
Northern, 16 Spartan Arrow, Royal Burgundy, Rustproof Golden y Moon Gold). 
Los embriones de cada cv. se cortaron 10 dias despu6s de la 
autopolinizaci6n, se midieron y colocaron en un tratamiento regulador del 
crecimiento. Despuds de 4 semanas de cultivo se midieron nuevamente las 
longitudes de los embriones y se calcul6 el cambio en crecimiento del
 
cultivo. El efecto de la cinetina en el crecimiento de los embriones en 
cultivo fue significativo al nivel del 5 por ciento para todos los cv.
 
probados, excepto Great Northern y Royal Burgundy. El anAlisis do regres16n 
indic6 que la cinetina ejerci6 un efecto benfico en los embriones de 76 
Spartan Arrow; se estim6 que la concn. 6ptima para el crecimiento era de 
0.064 mg/litro. La cinetina ejere16 un efecto inhibitorio en embriones de 
Moon Gold y Rustproof Golden on todas las concn. No so observ6 efecto 
significativo del AG en el crecimiento de embriones en cultivo para ninguno 

de los cv. evaluados. Se realizaron algunos cruzamientos entre P. vulgaris 
y P. lunatus para determinar el efecto de la heterocigosis parental y el 

17 



genotipo en el desarrollo y crecimiento do los embriones hibrido" 
interespecificos. Great Northern y 76 Spartan Arrow fueron los genitores 
consanguineos de P. vulgaris. Se obtuvieron genitore3 consanguineos de P. 
vulgaris de mayor heterocigosis colectando semilla hibrida de ls 
cruzamientos Great Northern x 76 Spartan Arrow. Se usaron los hibridos 
reciprocos y ambos consanguineos camo un genotipo parental distrnto para 
dar 4 genotipos maternos de P. vulgaris y estos so cruzaron en dialelo 
parcial con los genotipos paternos P.I. 356288, P.I. 360715, P.1. 214170 y 
Speckled de P. lunatus. El efecto materno en el tamaho del embri6n a los 
15 dias do la polinizaci6n cruzada fue significativo al nivel del 5 por
 
ciento mientras que el efecto paterno no lo Cue. Al dividir la suma de los 
cuadrados de los genotipos maternos se obtuvo significancia entre los 
genitores maternos consanguineos pero no entre los genitores maternos 
hibridos o entre los genitores maternos consanguineos vs. padres maternob 
hibridos. El tamaio inicial del embri6n estuvo estrechamente 
correlacionado con el subsigujente crecimiento en cultivo, lo que sugiere 
quc los genotipos que producen un embri6n Mnss grande tienen mejor 
oportunidad de producir una planta interespecifica Otil. (RA-ClAT) 

0756 
29168 MISNA, S.; BEWLEY, J.D. 1986. Desiccation of Phaseolus vulgaris 
seeds during and following germination, and its effect upon the 
translatable mRNA population of the seed axes. (Deshidrataci6n de las 
Lemillas de Phaseolus vulgaris durante y despubs de la germinaci6n y su
 
efecto en la poblac16ri de mARN de traslacl6n presente en los ejes de la
 
semilla). Journal of Experimental Botany 37(176) :364-374. En., Sum. En., 28 
Ref., 11. (Dept. of Botany, Univ. of Guelph, Guelph, Ontario, Canada N10 
2WI ] 

Phaseolus vulgaris. Germlnacl6n. Absorci6n de agua. ARN. Proteinas. 
Semillas. CanadA.
 

Despu6s de la imbibici6n y germinacl6n, las semillas de Phaseolus vulgaris 
pasan de un estado on el que son insensibles a la deshidrataci6n a un 
estado en el que son sensibles. La deshidrataci6n de semillas durante 0l 
estado sensible da como rcoultado un deterioro casi total de la sintesis de
 
proter a al rehidratarla posteriormente. Sin embargo, las semillas 
deshidratadas durante el estado de tolerancia a la deahidrataci6n reanudan 
la sintesis de proteina casl a los niveles testigo. Los patrones proteicos 
obtenidos despu6s de la trarlaci6n de ARN global do ejes de semilla frescos 
imbibidos, deshidratados y deshidratados-rehidratados dieron como resultado 
una mayor intensidad de proteinas eyistentes a las 5 y 12 h despus de la 
imbibici6n. Doce horas desputs do la imbibici6n (el estado de transici6n 
entre las fases de tolerancia a la deshidratacifn e intolerancia a la 
deshidrataci6n), la deohidrataci6n y posterior rehidrataci6n iniciaron la 
sintesis do una serie exclusiva de proteinas -- lai, prot' inas de 
rehidrataci6n. Veinte horas despu6s de !a imbibici6n (el estado de 
intolerancia a la deshidrataci6n), hubo una disminucifn global en la
 
Intensidad de las proteinas sintetizadas in vitro a consecuercia de la 
deshidrataci6n. De igual manera, en este momento las proteinas de 
rehidrataci6n no se sintetizaron en respuesta ;d tratamiento de secamiento 
y rehidrataci6n. (RA-CIAT) 

0757 
29191 STOPINSKA, J. 1986. Studies on the interaction of growth regulators 
with potassium ions in some physiological processes in the bean (Phaseclus 
vulgaris L.) 1. The effect of growth regulators on the growth of leaves and 
on the potassium level in leaves and roots. (Estudios sobre la interaccifn 

de los reguladores del crecimiento con jones de potasio en algunos procesos 
fislol6gicos on el frijol. 1. Efecto de los reguladores del crecimlento en 
el crecimiento de las hojas y en el nivel de potasio en hojas y raices). 
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Acta Societatis Botanicorum Poloniae 55(2):199-207. En., Sum. En., P1., 28
 
Ref., II. [Dipt. of Plant Physiology, Inst. of Biology, Copernicus Univ., 
Oagarina 9, F7-100 Torun, Poland]
 

Phaseolus vulgaris. Sustancias reguladoras del crecmi.nto. K. Absorci6n de 
nutrimentos. Transporte de nutrimentos. Hcjas. Raices. Crcc._mie.' 
Contenido de minerales. Solucl5n nutritiva. F::parimentos de labora, to. 
Polona.
 

Se cultivaron rlantas de frijol en soluciones acuosas de Hoagland por 1 y 8 
dias. Se introdujeron los regu]adores del crecimiento cinetina (10(-7) 
molar), AG (10(-6) molar), AIA (10(-6) molar) o AAB (5 x 10(-5) molar) a 
las soluciones por 24 h. Se encontr6 quo los reguladores tuvieron efectos 
distintos n el nivel de K en hoJas y raices dependiendo si la evaluae16n 
se hizo 1 5 8 dias despu6s del tratamiento. Se discuten el mecani so 
mediante 1lcual los reguladores del crecimiento afectan el proceso de
 
absorei6n y transporte de iones y su relaci6n con el eiecimiento. (RA-CIAT) 
VHase aderAs 0724 0758 0767 0781 0799 0801 0817 0951
 

C03 Composici6n Qulmica, etodologla y AnAlisis
 

0758 
29105 ANDERSON, J.M. 19("5. Simultaneous determination of abscisic acid and 
jasmonic acid in plant *<xtracts using high-performance liquid 
chromatography. (Determinaci6n simultAnea del Acido abscisico y Acido
 
jasm6nico en extractos de plantas utilizando cromatograf!a liquida de altas 
caracteristicas). Journa] of Chromatography 330(2):347-355. En., Sum. En., 
22 Ref., Il. [United -tates Dept. of Agriculture, Depts. of Crop Science &
 
Botany, 3127 Ligon Street, North Carolina State Univ., Raleivf, NC 27607, 
USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. AnAlisis. Experimentos de laboratorio. 
Sustancias reguladoras del crecimlento. EE.UU.
 

Se describe un ensayo de cromatografla liquida de altas caracteristicas 
para la determinaci6n simultAnea de AAB y Acido jasm6nico a partir de 
extractos de soya, hatichuela, frijol lima y br6coli. La presencia de AAB 
y Acido jasm6nico en extractos de tejido tambi6n se sustent6 mediante 
Identificaci6n cromatogrifica de los tsteres metil y etil correspondientes 
despu6s de la esterificaci6n. (RA (extracto)-CIAT)
 

0759 
29102 APPAIAH, K.M. ; NAG, U.C.; PURANAIK, J. ; NAGARAJA, K.V.; KAPUR, O.P. 
1984. A new thin-layer chromatographic method of detection of carbaryl, 
carbofuran and baygon from vegetables. (Un nuevo mftodo de cromatografia de 
capa delgada para detectar carbaril, carbofurAn y bayg6n en hortalizas). 
Indian Food Packer 38(4):28-31. En., Sum. En., 16 Ref., Il. [Analytical 
Quality Control Laboratory, Central Food Technological Research Inst., 
Mysore-570 013, India]
 

Phaseolus vulgaris. Anlisis. Experimentos de laboratorio. Insecticidas.
 
Translocaci6n. India.
 

Se desarroll6 un nuevo mdtodo de CCD para la detecci6n de carbaril, 
carbofurin y bayg6n en hortalizas (frijol, repollo y ocra), usando 
4:4-damnodfenilsulfona como reactivo crom6geno y benceno-acetona como 
solvente revelador. Los valores Rf en este sistema fueron 0.25, 0.23 y 
0.20 para carbaril, carbofurfn y bayg6n, resp. El m6todo es sensible hasta 
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para 0.05 microgramos de carbaril, carbofurfn y tygr y permite detectar 
residuos de eatos inseoticJdas en hortalizas hasta cantidades de 0.02 ppm. 
(RA-CIAT) 

0760
 
29157 ARTZ, W.E.; SWANSON, B.O.; SENDZICKI, B.J.; RASYID, A.; BIRCH, 
R.E.W. 1986. Protein-prooyanidin interaction and nutritional quality o" dry 
beans. (Interacci6n proteina-procianidina y calidad nutritiva del frijol). 
American Chemical Society Symposium Series 312:126-137. Sn., Sum. En., 38 
Ref., If. [Food Science, Univ. of Illinois, Urbana, IL 61801, USA] 

Pharaolus vulgaris. Prottinas. Valor nutritivo. Experimentos de
 
laboratorio. DiEestibilidad. Fermentaci6n. EE. UU. 

Se presentan dates de investigaciones que definen in relaci6n entre las 
proteinas y las procianidinas del Xjol; tambidn su discuten ls 
limitaciones de los sitios de Intei, ,c.6n proteina-procianidina en la 
calidad nutritiva del frijol. Se encontr6 que la inhibici6n de 
procianidina restringe el crecimientD de !Rs ratas y deteriora los vellos 
intestinales. Las procianidinas quo se entubaron con alimentos o como
 
frijol no resultaron tan inhibidoras como Ins procianidinas que se 
entubaron solas. La digestibilidad y la RE' del tempeh (comida indonesia
 
preparada a partir de la soya) preparado con frijol rojo y maiz fueron 
menores que la digestibilidad y la REP del teampeh de soya. El tempeh 
fermentado por Rhizopus oligosporus no mejor6 la digestibilidad o calidad
 
nutritiva del frijol negro. (CIAT)
 

0761
 
28933 ASQUITH, T.N. ; BUTLER, L.G. 1986. -.nteractions of condensed tannins 
with selected proteins. (Interacciones de taninos condensados con proteinas
 
seleccionadas). Phytochemistry 25(7):1591-1593. En., Sum. En., 22 Ref.
 
[Procter & Gamble Beverage Division, Winton Hill Technical Center, 6250
 
Center Hill Road, Cincinnati, OH 45224, USA] 

Phaseolus vulgaris. Contenido de taninos. Proteinas. Tripsina. Anflisis. 
EE.UU. 

Se determinaron las afinidades relativas de taninos condensados purificados 
del sorgo, frijol pinto, Shinopsis lorentzii y Acacia mearnsii parn 6 
proteinas diferentes mediante un ensayo de enlace competitivo. Sr encontr6 
que los taninos del frijol pinto eran procianidinas y que la longitud de 
las cadenas era mAs corta y hubo menos precipitaci6n de alb6mina del suero 
bovino que el tanino del sorgo. El frijol pinto present6 mayor afinidad 
que los demds para el Inhibidor de tripsina de la soya. Los resultados 
indican que las interacciones tanno/proteina pueden ser especificas para 
los distintos taninos al Igual que para las distintas proteinas. Las 
interacciones tan especificas sulieren que las diferencias en afinidad son
 
funcionalmente significativas. (RA-CIAT) 

0762
 
28999 BECK, J.L.; McCONACHIE, L.A.; SUMMORS, A.C.; ARNOLD, W.N.; DE JERSEY, 
J. ; ZERNER, B. 1985. Properties of a purple phosphatase from red kidney 
bean: a zinc-iron metalloenzyme. (Propiedades de una fosfatasa p6rpura de 
frijol rojo arriionado: una metaloenzima de zinc-hierro). Biochimica et 
Biophysica Acta 869(l):61-68. En., Sum. En., 35 Ref., 1. 
[Dept. of Biochemistry, Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067,
 
Australia] 

Phaseolus vulgaris. Enziams. AnAlisis. Amino&cidos. Fe. Zn. Mn. Bioquimica. 
ATP. Australia. 
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Se purific6 hasta su homogeneidad y se caracteriz6 una fosfLtasa pfirpura de 

frijol 7,ojo arri~ionado. Se aseme,6 a la fosfatasa Acila prpura de tatata 

por ser un dimero de aprox. 130 kDa y en su composlci6n de amino5cidos y 

espectro de absorci6n visible. La enzima del frijol, rojo arrifionado 

contenia 1 Atomo de Ff y 1 Atomo de Zn/subunidad, en tanto quo sE ha 

informado que la enzima de batata contiene Mn. El espectro de absorci6n 

visible muestra un lambda max a 560 no, cor, epsilon 560 (por Fe) = 

3360/:I/cm y SL destruye por un tratamiento con dit.onita. La fosfatasa de 

frijol rojo arrihonado mostr6 una preferencia marcada por el ATP como
 

sustrato en comparacl6n con p-nitrofenil fo.fato y difosfato de adenosina. 

Los tsteres estables como el monofosfato-5' de adenosina y el
 

beta-glicerofosfato son sustratos muy pobres. La enzima se rompar6 con 

otras fosfatasas p6rpuras de fuentes vegetales y animales. (RA-CIAT) 

0763
 

27257 BIALEK, K.; COHEN, J.D. 1956. Isolation and partial characterization
 

of the major amide-linked conjugate of indole-3-acetic acid from Phaseolus
 

vulgaris L. (Aislamiento y caracterizaci6n parcial del principal conjugado 

do Acido 3 indolacttico ligado a amida en Phaseolus vulgaris). Plant 

Physiology 80(l):99-104. En., Sum. En., 28 Ref., I1. [United States Dept. 

of Agriculture, Plant Hormone Laboratory, Beltsville Agricultural Research 

Center-West, Beltsville, MD 20705, USA] 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Acido indolac~tico. Anlisis. Aislainientu. 

EE. UU.
 

Se aisl6 y caracteriz6 parcialmente un conjugado principal del AIA do 

semillas de Phazeolus vulgaris. Es un p6ptido de 3 kilodalton, (on
 

anarentemente 2 mitades de indol 3 acetil ligadas a amida/p6ptido. El
 

componente do AIA se identific6 mediante cromatografia de gases

espectrometria de masas, y el ptptido soe caracteriz6 mediante 

eloctroforesis do ge~es de poliacrilamida, mediante anAlisis de aminoAcidos 

usando derivados del dabsilo y mediante su esp, a'trode transformaci6n

infrarrojo de Fourier. Este es el primtr crnjugado del AIA ligado a amida y 

de alto p. sol. que se ha caracteizado en plantas superiores. (RA-CIAT)
 

0764 

29689 BLA':CO, A.; NAVARRETE, D. A.; BRESSANI, R.; BRAHAM, J. E. 

GGMEZ-BRENES, R.; ELIAS, L.G. 1986. Composici6n quimica y evaluaci6n de la 

calidad de la p-oteina del frijol er humanos adultos por el m6todo de 

balance nitrogenado do corto tiempo. Archivos Latinoamericanos do Nutricifn 

36(l):79-97. Es., Sum. Es., En., 25 Ref., Ii. [Inst. de Nutrici6n de Centro 

Am6rica y Panama, Guatemala, Guatemala]
 

Ph. seolus vulpris. Culti-ares. Proteinas. AnAlisis. Cnt-nido da agua. 
Contenido de minerale:,. N. Inhlbidore3. Contenido de taninos. 

Fitohemaglutininas. Contenido do fibra. Factores antinutricionales. Dietas. 

Valor nutritivo. Guatemala.
 

Se analizaion quimicamente 3 var. de frijol, evalugndose la calidad de su 

proteina en 12 sujetos adultos por el mAtodo do balance de N a cori) plazo.
 

Los anAl'sis quimicos se llevaron a cabo en el grano crudo y cociao. La
 

cocci6n redujo de 28-73 por ciento los inhibidores de trIosina, 100 por 

ciento las hemaglutininas, 9-7? por ciento los taninos expresados como 

equivalente3 de ,cido t~nico y 55-75 por ciento expr- sados como 

oquivalentes de eatequinas, y 65 por ciento el conteido de N soluble en 

Alcali. El frijol negro y el rojo presentaron mayor contenido de 

inhibidores ce tripsina residuales y do taninos, uientras quo el frijol 

blanco present6 la mayor cantidad de N solutle en Alcali. Atn cuando el 

frijol con grano de color present6 m6s factores antinutricionales que 

afectan la digestibilidad de la proteina, su valor nutritivo fue semejante
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a la del frijol blanco. Ello podria deberse a quo la composici6n de 
amino6cidos y/o balance de N absorbido del frijol rojo y negro es superior 
a la del frijol blanco, por 1o cua la interrelaci6n entre todos los 
factores seria 1o que determine el valor nutritivn final. Adem.s, en cada 
una de las var. se constat6 un mayor contenido iol, menos un depresor 
de la calidad proteinica. Se encontraron dife ,-:,,(s significativas (P 
mayor que 0.05) entre los sujetos y los perliA, de estudlo de balance de 
N, mientras quo las diferencias entre tr%, 1-iento (var. de frijol) y efecto 
residual (das de adaptaci6n) fueron 1,ds o nulas. El nlvel de 0.65 g de 
proteina de frijol/kg/dia no fup 3uficiente para mantener el balance de N 
on sujetos allmentados a bar- "' una dieta en quo la 6nica fuente de 
proteina era el frijol. Pur clculo, se determin6 quo 0.9-1.0 g de 
proteina de frijol/kg/dia son necesarios para quo los individuos tengan un 
balance de N, y se recomienda una ingesti6n de 1.2-1.3 g de proteina de 
frijol. (RA)
 

0765
 
28981 ;ULWELL, G. P.; SAP, J.; CRAMER, C.L.; LAMB, C.J.; SCHUCH, W. ; DIXON, 
R.A. 1986. L-Pherylalanine ammonia-]yase from Phaseolus vulgaris: partial 
degradation of erzyme Subunits in vitro and in vivo. (L-Fenilalanina 
amoniaco-liasa de Phazeolus vulgaris: degradaci6n parcia!. de subunidades de
 
la enzima in vitro e in vivo). Biochimica et Biophysica Acta 
881(2):210-221. En., Sum. En., 25 ef., II. [Dept. of Biochemistry, Royal 
Holloway Coliege, Univ. of London, Eghar Hill, Egham Surrey, TV20 OEX, 
England]
 

PhaSeolus vulgari.. Habichuela. Enzimas. Cl letotrichum lindemuthianum. 
Anlisis. Experimento: de laboratorio. Inglaterra. 

Se purific6 la L-ferdlalanina amonlaco-liasa a pai-tir de c6lulas de 
habichuela cultivadao en nauspenoi6n, que hablan .ido expuestas a 
preparacione,-, que de-encaderNn poliuacridos do las paredes celulares del 
bongo fiopat6geno Colletotrchum lindenuthianum. Luego de una 
purificaci6n preliminar por fracclonmmiento de oulfato de amonlo y
filtrado de gels, se purific6 nuevamente la enzima por a) cromatografia de 
intereamblo d ones seguida d, cromatoenfoque, b) cromatografia en el 
anti-(fenllalanina amonlaco-liasa) Irnunoglobulina G do conejo o c)
 
cromatografia de afinidad en el Acido L-aminooxi(p-hidroxifenil) propidnico
 
(o L-tiroslmna) enlazado a Sefarosa 6B epoxlactivada por via del grupo 
fen6lico hidroxi). Lan preparaciones puriflcadas de la enzima exhibieron 
valores Mr de las aubunidades correspodientes a 77 000, 70 000 y 53 000, 
depenlienjo de las proporciones reldiLvas de (stas de la fuente de la 
enzira, cl tiempo tomado por la p-xlficaci6n y la inclusl6n de los pasos 
congelaci6n-descongelaci6n. Mediante cromatoenfoque, se descompuso la 
enzima en 4 formas con distinto valor, p1, aunque todas las formas de la 
miama prepar-aci6n consistian en proporciones similares de las diferentes 
format de subunidades Mr. El mapeo do p6ptidos y los estudios de 
congelacifn-descongelaci6n indican quo la subunidad fenilalanina amoniaco
liasa pura con valor Mr du 77 000 en intrinsoecamente inestable in vitro y 
so descompone para producir los productos de degradaci6n parcial con 
menores valores do Mr. Dichos productos se pudieron observar igualmente 
deospu6s de la traslaci6n in vitro de mARN de fenilalanina amoniaco-liasa. 
Los expt. de detecci6n de pulso intermitente indicaron que la conversi6n 
mutua de la subunidad de 77 000 a 70 000 a 53 000 tambin sucede in vivo. 
(RA-CIAT) 

0766 
29673 BOUFASSA, C.; LAFONT, J.; ROUANET, J. M.; BESANCON, P. 1986. Thermal 
inactivation of lectins (PHA) isolated from Phaseolus vulgaris. 
(Inactivaci6n tbrmica de las lectinas (fitohemaglutinina) aisladas de
 
frijol). Food Chemistry 20(4):295-304. En., Sum. En., 22 Ref., Il.
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[Laboratoire de Physiologie de la Nutrition, Universit6 des Sciences et 

Techniques du Languedoc, 34060 Montpellier Cedex, France]
 

Fhaseolus vulgaris. Semillas. Fitohemaglutininas. Tratamiento t~rmico.
 

Anflisis.
 

Se estudi6 la influeria del proceso t6rmico en la p6rdida de la habilidad 

para enlazar un hidrato de carbono especifico en las lectinas
 

(fitohemaglutinina) purificadas de semillas de Phaseolus vulgaris. La
 

inactivaci6n t6rmica de las soluciones acuosas de la fitohemaglutinina pura
 

ocurri6 seg6n un menanismo bif6sico de primer orden. Las tasas constantes 

de primer orden dependieron del pH (min alrededor de 7) y de los cationes 

divalentes. Todas las subunidades diferentes que constituyen la 
ia misma tasa. La naturaleza
fitohemaglutinina total fueron inactivadas en 

bifdsica de este proceso es independiente de la presencia de 10 milimolar 
Ca(++) o Mg(++) e indica una agregaci6n discreta de las mol6culas de 

fitohemaglutinina. (RA (extracto)-CIAT)
 

0767
 
295i94 BOYER, R.F.; VANDERPLOEG, J.R. 1986. Iron metabolism in higher 

plants. The influence of nutrient iron on bean leaf lipoxygenase. 
(Metabolismo del hierro en plantas superiores. La influencia del 

nutrimento hierro en la lipoxigenasa de la hoja de frijol). Journal of
 

Plant Nutrition 9(12):1585-1600. En., Sum. En., 30 Ref., Il. [Dept. of
 

Chemistry, Hope College, Holland, MI 49423, USA] 

Phaseolus vulgarLs. Metabolismo. Fe. Anlisis. EnzimasL Nutrici6n de la
 

planta. Clorofila. EE.UU.
 

Se cultivaron plantas de frijol en soluciones nutritivas quo contenian 3 
Las hojas de plantas que crecieron con
conen. de Fe (0.1, 1.0 y 2.5 mg). 


limitado de Fe contenian niveles reducidos de proteina,
 
clorofila y lipoxigenasa (la enzima que contiene Fe). Las medidas hechas
 
suministro 

estuvieron correlacionadosde lipoxigenasa en extractos crudos de hoja no 
la enzima mediantecon el suministro de Fe; sin embargo, cuando se purific6 

cromatografia de afinidad, se observ6 una correlaci6n directa. La falta de
 

correlaci6n se dcbi6 parcialmente a la prenencia de clorofila, un inbibidor
 

en el extracto rudo. Los niveles de lipoxigenasa
 

cambiaron con la edad de la planta, pero se elevaron a un max. en los dias
 

14-16. Una comparaci6n do las lipoxigenasas de hojas cultivadas con
 

niveles diferentes do Fe indic6 que eran id6nticas con el mismo perfil de
 

pH, inhibici6n de clorofila, -- L'Any mobilidad 

de la lipoxigenasa, 

*-f 


electrofor6tica. Se sugiere que la lipoxigenasa se puede usar como prueba
 

pa-a evaluar la disponibilidad de Fe y para inv.,stigar el wetabolismo del
 

Fe en plantas superiores. (RA-CIAT)
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28920 BRADBEAR, N.; BOULTER, D. 1984. The use 
 of enzymic hydrolisis in 

vitro to study the digestibility of some Phaseolus seed proteins. (Uso de
 

la hidr6lisis enzistica in vitro para estdiar la digestibilidad de
 

algunas proteinas de la semilla de algunas especies de Phaseolus). Qualitas
 

Plantarum Plant Foods for Human Nutrition 34():3-13. En., Sum. En., 27
 

Ref., I. (Univ. of Durham, Dept. of Botany, Science Laboratories, South 

Road, Durham DHI 3LE, England]
 

Phaseolus vulgaris. Faseolina. Proteinas. Digestibilidad. Experimentos de 

laboratorio. Semillas. Inglaterra.
 

Se utiliz6 la proteolisis in vitro para estudiar Is digestibilidad de la 

principal proteina de la semilla, la faseolina, y del inhibidor de
 

tripsina, purificada a partir de semillas de Phaseolus vulgaris. Mlentras
 

23 



que la faseolina desnaturalizada se digiri6 completamente por el m6todo
 
enzimftico in vitro que se us6, su forma pura s6lo se digiri6 parcialmente.
 
El inhibidor de tripsina, tanto en su forma pura como despu~s del 
tratamlento por calor, se digiri6 muy poco. Tambi6n se encontr6 que la 
tripsina pura presentaba alguna resistencia a la digesti6n conferida por 
ella mediante la presencia del inhibidor. (RA-CIAT)
 

0769 
28966 CHAMP, M. ; BRILLOUET, J.M.; ROUAU, X. 1986. Nonstarchy
 
polysaccharides of Phaseolus vulgaris, Lens esculenta, and Cicer arietinum 
seeds. (Polisacdridos no amilAceos de semillas de Phaseolus vulgaris, Lens
 
esculenta y Cicer arietinum). Journal of Agricultural and Food Chemistry 
34(2):326-329. En., Sum. En., 19 Ref., Il. [Laboratoire de Technologie des 
Aliments des Animaux, 44072 Nantes Cedex, France] 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Contenido de az6cares. Cotiledones. Testa.
 
Francia.
 

Se aislaron y anallzaron polisacridos no amil~ceos de semillas de 3 
leguminosas (frijol, lenteja y garbanzo). Los materiales solubles en icedo 
tricloroactico representaron 7.1, 0.8 y 2.1 por ciento de semillas secas 
enteras de frijol arrifionado, lenteja y garbanzo, resp. Arabinosa es el 
principal az6car de los 3 extractos. Sus relaciones resp. de 
arabinosa:galactosa fueron de 1:0.35, 1:0.77 y 1:0.57. Se elimin6 la grasa 
de las paredes celulares de los cotiledones y luego bstas se trataron con 
pronasa y alfa-amilasa. Los porcentajes de MS fueron 7.5, 10.7 y 13.7 por 
ciento para lenteja, frijol arriionado y garbanzo, resp. Las paredes 
celulares de frijol arrihonado, lenteja y garhanzo contenian 67, 73 y 42 
por ciento de polisacridos p6cticos, reap., asociados con 16, 12 y 10 por 
ciento de celulosa. La arabinosa fue el az6car p6ctico principal de las 3 
paredes. Las cscaias estaban constituidas principalmente por celulosa 
(29-41 por ciento) asociada con polimeros hemicelul6sicos y p&cticos.
 
Presentaron bajos contenidos de lignina (1.2-1.7 por ciento). Las escaras 
de frijol arrionado contenian el mayor porcentaje del par xilosa + 
glucosa. (RA-CIAT) 
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29169 COETZEE, J. ; VAN DER MERWE, C.F. 1986. The influence of processing 
protocol on the ultra-structure of bean leaf cells. (Influencia de los 
pasos de procesamiento en la ultraestructura de las c6lulas foliares del
 
frijol). South African Journal of Botany 52(2):95-99. En., Sum. En., Af., 
15 Ref., Il. [Electron Microscopy Unit, Univ. of Pretoria, Pretoria, 0002, 
Republic of South Africa] 

Phaseolus vulgaris. Hojas. AnAlisis. Experimentos de laboratorio.
 
Citologia. Procesamiento. SudAfrica.
 

Las c6lulas foliares del frijol presentaron daho ultraestructural cuando se 
aplicaron fijadores de glutaraldehido o lavados con soluciones tamp6n por 
periodos prolongados. La selecei6n de la soluci6n tamp6n influye en los 
tiempos max. en estos pasos del procesamiento. Los periodos prolongados en 
concn. bajas de acetona tambi~n ocasionan daho. Este daho es 
progresivamente menos obvio en concn. altas. Se pueden prololngar los
 
tiempos de conservaci6n en acetona anhidro, en especial si se emplean
 
durante la fijaci6n soluciones tamp6n de fosfato o cacodilato. (RA-CIAT)
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29675 CSOMA, C. ; POLGAR, L. 1984. Proteinase from germinating bean 
cotyledons. Evidence for involvement of a thiol group in catalysis. 
(Proteinasa de los cotiledones de frijol en germinaci6n. Evidencia del
 
involucramiento de un grupo tiol en la catflisis). Biochemical Jorunal
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222(3):769-776. En., Sum. En., 19 Ref., Il. [Inst. of Enzymology, 
Biolcgical Research Center, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, P.O. 
Box 7, Hungary H-1502] 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Proteinas. Enzimas. Cotiledones. Andlisis. 
Bioquimica. Hungria. 

Para degradar las proteinas de almacenamiento, las semillas en germinaci6n 
sintetizan las proteinasas dc novo que los reactivos bloqueadores del tiol 
pueden inhibir. Se elabor6 un procedimiento para el aislamiento de dicha 
proteinasa de los cotiledones de Phaseolus vulgaris. El procedimiento de
 
purificaci6n incluy6 el fraccionamiento del homogenato del cotiled6n con
 
acetona y con (NHI4)2.S04 y cromatografias sucesivas en DEAE-celulosa, 
tiol-Sepharose activada y Sephacryl S-200. La enzima purificada tiene un
 
Mr de 23 400, demostr6 ser altamente especifica por Is cadena lateral de 
asparraguina y el bloqueo de su grupo tiol dio como resultado p6rdida de la 
actividad catalitica. Se investigaron las propiedades quimicas del grupo 
tiol de la enzima del frijol mediante acilaci6n con ester de 
t-butiloxicarbonil-L-asparraguina p-nitro fenilo y mediante alkilaciones 
con acetamida y acetato de yodo. Se observaron desviaciones del perfil
 
normal de la tasa de pH, Indicando que el grupo tiol no es un simple grupo 
funcional sino que forma parte de un sistema reciproco en el sitio activo. 
El valor pKa para i acilaci6n y la magnitud de la tasa constante para la 
alkilaci6n con acetato de yodo revelaron que la proteinasa del frijol posee 
aIgunas propiedades que no comparte con la papaina y con las demos 
proteinasas de is cisteiia estudiadas haste la fecha. (RA-CIAT) 

0772 
29124 DESHPANDE, S.S.; CHERYAN, M. 1986. Microstructure and water uptake 
of Phaseolus and winged beans. (Microestructura y ab"orci6n de agua de 
frijol Phaseolus y frijol alado). Journal of Food Science 51(5):1218-1223. 
En., Sum. En., 16 Ref., Il. [Dept. of Food Science, Smith Hall, urdue 
Univ., W. Lafayette, IN 47907, USA] 

Phaseolus vulgaris. Absorci6n de ague. Testa. Estructura celular. EE.UU.
 

Se inventig6 la funci6n de la microestructura de la semilla en la 
absorci6n inicial de ague durante el remojo de semillas de Phaseolus
 
vulgaris (ev. Small Whit-, Black Beauty y Viva Pink) y Psophocarpus
 
tetragonolobus. Considerando su Area relativamente pequeha, el hilo y el 
micr6pilo parecieron ser las caracteristicas estructurales m&s importantes 
que influyen en la absorc6n inicial de agua. La testa desempeM6 una 
funci6n importante solamente despubs de superar su resistencia inicial a la 
absorci6n de agua. Las var. con una a-ta absorci6n inicial de ague tambi6n 
presentaron testas relativamente delgadas, una estructura celular de 
organizaci6n disgregada en el lado de la rafe del hilo, una fisura hilar 
profunda y una barra estrecha de traqueidas. La absorei6n de ague en
 
leguminosas parece ser un proceso complejo en el cual la testa, el hilo y 
el micr6pilo conforman un sistema integrado de absorci6n de ague. (RA-CIAT) 

0773 
29197 DESHPANDE, S.S.; SATHE, S.K.; SALUNKHE, D.K. 1984. 
Interrelationships between certain physical and chemical properties of dry 
bean (Phaseolus vulgaris L.). (Interrelaciones entre ciertas propiedadcs 
fisicas y quimicas del frijol). Qualitas Plantarum Plant Foods for Human
 
Nutrition 34() :53-65, En., Sum. En., 40 Ref., !i. [Dept of Food Science, 
Univ. of Illinois, 104 Dairy Mfg.Bldg., 1302 W. Penn. Ave, Urbana, IL 
61801, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Anlisis. Composici6n. Absorei6n de ague.
 
Experimentos de laboratorio. EE.UU. 
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Se investigaron las interrelaciones entre ciertas propiedades fisicas y 

quimicas de 10 cv. de frijol. La relaci6n largo/ancho fue similar 

(1.51-1.65). a excepci6n de cv. de frijol tipo arrihonado (mayor que 2.0) y 

tipo sanilac (1.37). La relaci6n ancho/grosor vari6 entre 1.17 y 1.65. El 

peso de 100 granos de frijol indic6 una variaci6n amplia de 15.03-50.33 g. 

Las caracteristicas de densidad, densidad aparente y porosidad estaban 

dentro de un rango estrecho de 1.18-1.36 g'cc, 68-75 g/100 cc y 40.7-48.5 

por ciento, reap. Las tasas de absorel6n de agua durante las primeras 6 h 

de remojo a temp. ambiente (21 grados centigrados) fueron t1picas de cada 
cv. Sin embargo, al final de 24 b de remojo, todo los cv. habian absorbido 

cantidades similares de agua (aprox. 1 g/g de frijol). La p~rdida por 

lixiviaci6n (g de j6lidos lixiviados/100 g do frijol) tuvo tendencias 

caracteristicas y vari6 de 0.54 para frijol tipo cranberry a 3.46 para 

frijol tipo sanLilac despu~s de 24 h do remojo. La mayoria de las
 

correlaciones entre las caracteristicas fisicas y los constituyentes 

quimicos seleccionados del frijol resultaron relativamente bajas. (RA-CtAT)
 

0774 
28964 DOYLE, J.J.; SCHULER, M.A.; GODETTE, W.D.; ZENGER, V.; BEACHY, R.N.; 
SLIGHTON, J.L. 1986. The glycosylated seed storage proteins of Glycine max 

and Phaseolus vulgaris. Structural homologies of genes and proteins. (Las
 

proteinas glicosiladas de almacenamiento de semillas de Glycine max y
 

Phaseolus vulgaris. Homologias estructurales de genes y proteinas). 
Journal of Biological Chemistry 261(20):9228-9238. En., Sum. Ea., 61 Ref., 

If. [L.H. Bailey Hortorium, 467 Mann Library Bldg., Cornell Univ., Ithaca, 

NY 14853, UbA] 

Phaseolus vulgari:s. Semillas. Proteinas. Faseulina. Anlisis. Bioquimica. 
EE.UU. 

Ahora hay considerable informaci6n disponible sobre las proteinas 7 S de 

almacenamiento de semillas de leguminosas y sobre los genes que las 

codifican. Se compar6 el gone quo codifica la subunidad de faseolina del 

tipo beta (Pvu beta), la proteina 7 S del frijol com6n, con el gone que
 

codifica una subunidad alfa' do beta conglicinna (Gma alfa'), la proteina 

7 S de soya. La comparaci6n involucra 2880 pares de base de Pvu beta y 3636 

pares de base de Gma alfa' e incluye aprox. I ppr kilobase de secuencias 

laterales 5' y secuencias 5' y 3' no traducidas, eomo tambi6n los 6 exones 

y 5 intrones quo ocurren en posiclones similares en ambos genes. Se 

discuter, las recuencias conservadas en las regiones laterales 5' de estos
 

genes, a la luz do su funci6n reguladora potencoal. (HA (extracto)-CIAT) 
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28649 DZYUBENKO, V.S. 1985. Relationship between the charge of membrane
 

proteins and optical properties of chloroplasts. IRelaci6n entre la carga 

de las proteinas de la membrana y las propiedades 6pticas de los 

cloroplastos). Soviet Plant Physiology 32(I,pt.1):15-23. En., Sum. En., 28 
Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Cloropiastos. Luz. Contenido de proteinas. Amino&cidos. 
Anlisis. Proteinas. 

La investigaci6n en cloroplastos aislados de frijol mediante m6todos de 

titulaci6n potenciomtrica y espectrofotometria diferencial indjc6 que los 

grupos ionog6nicos de proteinas hacen la principal contrlbuci6n a la carga 
electrost tica total de las membranas do los cloroplastos. En el rango de 

pH de 4.5-8.0, el grado de apagamiento del espectro de densidad 6ptica de 
una suspensi6n de cloroplastos exhioe una dependencia lineal on la cantidad 

de grupos disociados receptores de H+ fijados en las membranas. El indice
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de apagamiento del espectro de densidad 6ptica refleJ6 el estado de la capa 

el~ctrica difusa cerca de la superficie de la membrana y puede utilizarse
 

para determinar los parAmetros electrostAticos de las membranas. (RA-CIAT)
 

0776 

29114 FAYE, L.; STURM, A.; BOLLINI, R.; VITALE, A.; CHRISPEELS, H.J. 1986. 

The position of the oligosaccharide side-chains of phytohemagglutinin and 

their accessibility to glycosidases determines their subsequent processing 

in tne Golgi. (La posic 6n de las cadenas laterales de oligosacridos de la 
fitohemaglutinina y su acesibilidad a lar glicosidasas determinan su 

procesamiento posterior en el aparato de Golgi). European Journal of 
Biochemistry 158(3):655-661. En., Sum. En., 28 Ref., Il. [Dept. of Biology, 

Univ. of California, San Diego, La Jolla, USA] 

Phaseolus vulgaris. Fitohemaglutinlnas. Anlisis. Enzimas. 

La fitohemaglutinina (FHG), la lectina glicoproteina de Phaseulus vulgaris,
 

tiene 2 tipos de oligosaciridos ligados a asparagina/polip6ptido: una 

cadena alta en manosa con la f6rmula (Man)8-9(GlcNkc)2 en Asn(12) y una
 

cadena modificada con menos residuos de manosa y residuos adicionales de
 

fucosa y xilosa en Asn(60). La glicosilaci6n de la FHG es un proceso de
 

cotraducc16n que ocurre en el reticulo endoplasmtico, y la FHG recifn 
sintetizada presenta 2 cadenas altas en manosa. El transporte de FHG a los 
cuerpos proteinicos via el complejo de Golgi estA acompahado por la 
modificacl6n de 1 de las 2 cadenas altas en manosa. Mediante la
 

determinaci6n del efecto de la dlgesti6n con diversas glicosidasas 
(alfa-manosidasa, endo-beta-I1- acetilglucosaminidasa H y
 

endo-beta-t-acetilglucozamindasa F) en FHG natural y desnaturalizada, se 

obtuvo evidencia consistente c.,n la interpretaci6n de que la accesibilidad 
de las cadenas de oligosacirids a enzimas modificadoras es de importancia 
primordial para determinar s! una cadena alta en man'sa se modifica o no. 

La cadena alta en manosa de FHG madura desnaturalizada s6lo es parcialmente 

acesible a las glicosidasas, en tanto que la FI1G obtenida del reticulo 

endoplasmtico tiene I cadena alta en manosa, la cual es fAcilmente
 

accesible a la alfa-manosidasa y a las endoglicosidasas H y F. Esta cadena 

ficilmente accesible eitaba en Is mi sma posici6n en el poliptptido 
(Asn(60)) que el oligosacirido modificado en FHG madura. Por tanto, la 

accesibilidad de las cadenas laterales de oligosaciridos a las erzimas
 

procesadoras en el complejo de Golgi determina si una cadena lateral 
particular de oligosacArldos es procesada o no. (RA-CIAT)
 

0777 

28960 FERNANDEZ, R.; ELIAS, L.G. ; BRAHAM, J. F. ; BRESSANI, R. 1982. Trypsin 
inhibitors and hemagglutinins in beans (Phaseolus vulgaris) and their 

relationship witi the content of tannins and associated polyphenols. 
(Inhibidores de la tripsina y hemaglutininas en frijol y sus relaciones con
 

el contenido de taninos y pollfenoles asociados). Journal of Agricultural 
and Food Chemistry 30(4):734-739. En., Sum. En., 25 Ref., Il. [School of 

Chemic,] & Biological Sciences, Univ. of San Carlos de Guatemala, 
Guatemala]
 

Phaseolus vulgaris. Trps1na. Fitohemaglutininas. Contenido de taninos. 
Semillas. AnAlisis. Guatemala.
 

Para diferenciar el verdadero inhibidor de tripsina (TI) de la inhibici6n 

causada por pollfenoles, se trataron extractos acuosos a pH 7.6 de semillas 

enteras, cotiledones y testas de 3 var. de frijol comOn (negro, blanco y 

rojo) asi: 1) extracto crudo, sin tratar; 2) extracto crudo tratado con
 

polivinilpirrolidona; 3) extracto cocido (115 grados centigrados y 15 psl, 

20 min) y 4) extracto cocido mAs 1 por ciento de polivinilpirrolidona. El 

inhibidor de tripsina se determin6 mediante el mtodo BAPA (N-bermoil-DL
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nitroanilida hidrocloruro). El grupo 1 mostr6 una inhibici6n total 
(TI + polifenoles, A), el grupo 2. una inhibici6n debida solamente a TI 
(B), el grupo 3, una inhibici6n por polivinilpirrolidona mis posible TI 
remanente (C) y el grupo 4, una inhibici6n debida solamente a posible TI 
remanente (D). Su relaci6n algebraica se expresa mediante la acuaci6n
 
A = B + (C -D), donde A = valor calculado y B + (C - D) = valor analitico. 
No hubo diferencias entre los valores calculado y analitico. Una
 
correlaci6n altamente significativa (r = 0.93) indic6 quo con esta 
metodologia, la irhibici6n de tripsina debida a TI y a polifenoles puede 
separarse con un buen grado de confiabilidad. (HP-CIAT) 

0778 
28942 FRELS, J.M.? RUPNOW, J.H. 1984. Purification and partial 
characterization of two alpha-amylase inhibitors from black bean (Phaseolus 
vulgaris). (Purificaci6n y caracterizaci6n parcial do dos inhibidores de 
alfa-amilasa de frijol negro). Journal of Food Biochemistry 8(4):281-301. 
En., Sum. En., 54 Ref., I. [Dept. of Food Science & Technology, Inst. of 
Agriculture & Natural Reources, Univ. of Nebraska-Lincoln, Lincoln, NE 

68583-0919, USA] 

Phaseolus vulgaris. Enzimas. AnAlisis. AminoAcidos. Bioquimica. Nutrici6n
 
humana. Nutrici6n animal. EE.UU. 

Se purificaron hasta su homogeneidad 2 inhibidores de alfa-amilasa de 
frijol negro, utilizando fraccionamiento con sulfato de amonio, 

cromatografia en DEAE-Sephadex, cromatografla de interacci6n hidrof6bica en 
fenil-Sepharose y filtraci6n en gel con Sephadex 0-100. Los inhibJdores se 
designaron eomo I-I e 1-2 con base en 3u orden de eluc16n de la columna de 
fenil-Sepharose. Ambos inhibidores son glicoproteinas que contienen 
manosa, compuestas por subunidades; son activas contra las alfa-amilasas 
pancreticas porcinas, salivares humanas e Insectiles, e inactivas contra
 
alfa-amilasas de bacterias, mohos y plantas. Los inhibidores tienen p. tol.
 
de 49,000 y 47,000 y puntos isoel6ctricos de 4.93 y 4.86, resp. Ambos
 
presentan composiclones de amino.cidos similares y son ,icos en Acido 
aspfrtico, serina, Acido gluthmico, valina y treonina, y bajos en 
aminoAcidos sulfurados. 1-2 es mAs resistente a la desnaturalizaci6n por 
calor que I-I. (RA-CIAT) 

0779
 
27378 HERNANDEZ U., H.Y.; ORTEGA D., M.L. 1985. Trypsin activity on
 
globulins and albumins from common bean seeds (Phaseolus vulgaris L.).
 
(Actividad de la tripsina en las globulinas y albiminas de semillas de 
frijol com6n). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:30. En., 4 
Ref. [Colegio do Postgraduados, Chapingo 56230, Mexico] 

Phaseolus vulgaris. Tripsina. Semillas. Proteinas. Temperatura.
 
Experimentos de laboratorio. AnAlisis. Cultivares. Inhibidores. Mfxico.
 

Se estudiaron la localizaci6n de inhibidores do tripsina en las fracciones 
proteicas do semillas de 4 var. de frijol (Negro Mcentral, Flor de Mayo, 
Canario 107 y Negro Tropical) y la desnaturalizaci6n por calor. La 
actividad triptica (200 microgramos/ml) se puso a prueba durante 10 min en 
caseina al 1 por ciento (pH 7.6) come sustrato. Se puso a prueba la misma 
cantidad do tripsina en el sustrato de caseina, adicionando 500 microgramos 
de fracciones globulinicas y albuminicas, puras y desnaturalIzadas por 
calor (93 grados centigrados) por 20 y 40 min. Se localiz6 la actividad 
antitriptica en la fracci6n de albimina. Mediante el tratamiento t~rmico de 
las fracciones do albimina, se inactiv6 parcialmente el inhibidor de 
tripsina; sin embargo, la adici6n de la fracci6n de globulina 
desnaturalizada per calor produjo una mayor actividad proteolitica de la 

tripsina. (CIAT) 
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0780 
29603 HUSSAIN, A. ; RAMIREZ, H. ; BUSHUK. W.; ROCA, W. 1986. Field bean 
(Phaseolus vulgaris L. ) cultivar identification by electrophoregrams of 
cotyledon storage proteins. (Identificaci6n de cultivares de frijol 
mediante diagramas electrofor6ticos de las proteinas de almacenamiento de 
los cotiledones). Eupbytica 35:729-732. En., Sum. En., 11 Ref., I. [Dept. 
of Plant Science, Univ. of Manitoba, Winnipeg, Manitoba R3T 2N2, Canada] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Anlisia. Semillas. Proteinas. 
Ideritificaci6n. Canada. 

Se desarrollaron procedimientos eleetrofor~ticos para las proteinas de la 
semilla, los cuales pueden discrimirar cv. de frijol. Se extrajeron
 
protelnas de 7 var. (Aurora, Kentwood, ON-1140, Midnight, R-275, Loop y 
Swedish Brown) y so analizaron los extractos utilizando electroforesis 
&cida y eletroforesis de geles de poliacrilamida-DSS. Se presentan los 
diagramas electrofor6ticos pars ilustrar los resultados que pueden 
obtenerse con los m6todos descritos. Los resultados indican que hcy 
variaci6n suficiente entre las 7 var. examinadas para proporcionar una 
discriminaci6n e identificaci6n inequivoca de los cv. Los patrones de 
formaci6n de bandas fuercn eatables para cade genotipo. (RA-CIAT)
 

0781 
29193 JACOB, J.S.; MILLER, K.R. 1986. The effects of galactolipid 
depletion on the structure of a photosynthetic membrane. (Efectos del 
agotamiento de galactollpido en la estructura de una membrana 
fotosinttica). Journal of Cell Biology 103(4):1337-1347. En., Sum. En., 42 
Ref., Il. [Division of Biology and Medicine, Brown Univ., Providence, HI 
02912, USA] 

Phaseolus vulgaris. Enzimas. Cloroplastos. Anlisis. Bioquimica. 
Experimentos de laboratorio. Proteinas. EE.UU.
 

Se ais16 una lipasa de los cloroplastos de Phaseolus vulgaris altamente
 
especifica pars los galactolipidos monogalactosildiglic6rido y digalactosil 
diglic6rido. Esta galactolipasa provoca la hidr6lisis de estos 
galactolipidos liberando en el proceso 2 &cidos grasos libres entre capa y 
caps de 1a membrana, dejando qte se diluya el grupo glic6rido de galactosil 
residual en la fase acuosa. Las membranes fotosint6ticas que se aislaron 
de la espinaca se trataron con esta preparaciin de enzimas y so estudiaron 
los cambios en la composici6n de le membrane con CCD (pare lipidos), 
electroforesis de geles (proteinas) y criograbado (estructura de las 
membranas). Despu6s de 30 minutes de lip6lisis, cerca del 100 por ciento de 
los galatolipidos se habian convertido en &cidos grasos asociados a la 
membrane y en glicridos de galactosil solubles en ague. La electroforesis 
de geles de poliaerilamida-DSS indic6 quo 2 proteinas, una de las cuales 
posiblemente est6 asociada con el centra de reacci6n del fotosistema II, 
eran removidas por el traramiento. (RA (extracto)-CIAT) 

0782
 
27761 KALDY, M.S. 1985. Starch structure and matting of' the small white
 
(navy) bean. (Estructura del almid6n y cohesi6n del frijol blanco pequebo). 
Bean Improvement Cooperative. Annual Report 28:118-119. En. [Agriculture 
Canada Research Station, Lethbridge, Alberta TiJ 4B1, Canada] 

"haseolus vulgaris. Almid6n de frijol. Caltivares. Experimentos de
 
laboratorio. CanadA. 

Una investigaci6n con el microscopic electr6nico en frijol cultivado en 
Alberta y Ontario (CanadA) demostr6 una formaci6n parecida a una red de las 
fracciones de altid6n alrededor de los granulos de almid6n de frijol 
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oultivado en Alberta. For el contrario, poca o ninguna fracci6n de almid6n 
se present6 en los granulos del almid6n del frijol cultivado on Ontario. 
Otros estudios demostraron que el frijol blanco pequeo cultivado en 
Alberta tiene menor cantidad de s6lidos insolubles en alcohol (almid6n. 
proteina, oelulosa y hemicelulosa) en comparaci6n con aquellos cultivados 
en Ontario. (CIAT)
 

0783 
29195 KERmASHA, S. ; METCHE, M. 1986. Characterization of seed lipoxygenase 
of Phaseolus vulgaris cv, haricot. (Caracterizaci6n do la lipoxigenasa de 
la semilla de Phaseolus vulgaris cv. haricot). Journal of Food Science 

51(5):1224-1227. En., Sum. En., 24 Ref., Ii. (Dept. of Food Science & 
Agricultural Chemistry, Macdonald College of McGill Univ., 21111 Lakeshore 
Road, St. Anne de Bellevue, Quebec, Canada H9X 1CO] 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Enzimas. AnAlisis. Sulfato de amonio. pH. 
Canada. 

Se extrajo y purific6 parcialmente lipoxigenasa de la semilla de Phaseolus 
vulgaris cv. haricot. La precipitaci6n de una fracci6n activa de 
lipoxigenasa con sulfato de amonio s6lido (al 20-50 por ciento de 
saturaci6n) increment6 su actividad por un factor de 3. El pH para la
 

actividad 6ptima fue de 7.3. La adici6n de cianuro de potasio 40 milimolar 
dio como resultado una duplicaci6n de la actividad enzimfitica. Esta filtima 
se perdi6 completamente al almacenar a 4 grados centigrados por 48 h. La 
actividad del extracto de lipoxigenasa del frijol fue considerablemente 
mayor en cido linoleico quo en sus 6steres, y disminuy6 en el orden: mono 
mfs que di m~s que trilinoleina. La lipoxigenasa del frijol comparte 
varias de las caracteristicas de la enzima correspondiente, encontrada en 
algunas fuentes de semilla. (RA-CIAT) 

0784
 
28246 KNUDSEN, I.M. 1986. High-performance liquid chromatographic 
determination of oligosaccharides in leguminous seeds. (Determinaci6n de 
oligosacAridos en semillas de leguminosas mediante cromatografla liquida de 
altas caracteristicas). Journal of the Science of Food and Agriculture
 

37(6):560-566. En., Sum. En., 21 Ref., Il. [Novo Industri A/S, Novo A116, 
2880 Bagsvaerd, Dermark] 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Andlisis. Sucrosa. Dinamarca.
 

Se desarroll6 un m6todo sencillo y corfiable de cromatografia liquida dc 
altas caracteristicas para determinar sucrosa, rafinosa y estaquiosa en 
semillas de leguminosas (entre ellas frijol rojo arribonado). Para la 
separaci6n se utiliz6 una columna de LiChrosorb NH2 (Merck) y un solvente 
de acetonitrilo + agua (65:35 vol.:vol.) a una tara de flujo de 1 ml/min. 
Para la detecci6n se utiliz6 un detector (Tecator) de indice refractivo del 
tipo interferencia. Con este detector, la cantidad mfs pequeha de 
oligosacarido detectable rue de 10 ng. Con un detector tradicional de 
indice refractivo del tJpo deflecci6n la cantidad mfs pequeha de 
oligosaehrido detectable rue de 240 microgramos. Los oligosacridos se 
extractaron colocando las semillas secas enteras en agua hirviendo per 30 

min, mezclando las semillas y el agua y colocando la suspensi6n entera en 
un babo agitado a 60 grados centigrados per 60 min, y removiendo el 
material s6lido mediante centrifugaci6n. El extracto se desproteiniz6 
mediante la adici6n de 65 partes de acetonrtrilo a 35 partes de extracto 
(en vol.), colocando la mezcla a 5 grades centigrados per 60 min y 
filtrando el precipitado proteinico resultante antes de la inyecci6n en el 
cromat6grafo. Todo el proceso se aplic6 exitosamente a soya, garbanzo, 
arveja y frijol rojo arribonado, con recuperaciones de rafinosa agregada,
 
en un range del 97-102 per ciento. (RA-CIAT) 
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0785 
29113 LAJOLO, F.J.; FINARDI FILHO, F. 1984. Purificacao do inibidor de
 
alpha-amilase do feiJao preto (Phaseolus vulgaris) var. Rico-23.
 
(Purificaci6n del inhibidor de alfa-amilasa del frijol arrifonado var.
 

Rico-23). Ciencia e Tecnologia de Alimentos 4(l):1-11. Pt., Sum. Pt., En., 

16 Ref., Ii. [Depto. de Alimentcs e Nutricao Experimental da Faculdade de 

Ciencias Farmaceuticas, Univ. de Sao Paulo, Caixa Postal 30786, 01051 Sao 
Paulo-SP, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Enzimas. Experimentos de laboratorio. An~lisis.
 
Tripsina. Proteinas. Brasil.
 

Se encontr6 que la var. de frijol negro Rico-23 contiene 0.4 por ciento de 
un inhibidor de la amilasa. Sc trata de una glicoproteina que puede
 

purificarse hasta su homogeneidad mediante extraci6n acuosa,
 
precipitaci6n de etanol, celulosa DEAE y cromatografia Sephadex 0-100. El
 

tratamiento con celite-bentonita facilita la eliminaci6n del inhibidor de
 

tripsina. El procedimiento permiti6 una purificaci6n del inhibidor en 18
 

veces con un rendimiento de 32 por ciento. (RA-ClAT) 

0786
 
29623 LECOCK, F. E. ; BUFFEL, K.A. 1986. Phytochrome mediated permeability 
to tritiated water. (Permeabilidad mediada por fitocromo al agua marcada 

con tritio). Biochemie und Physiologie der Pflanzen 181(7):459-465. En., 

Sum. En., 14 Ref., Il. [K.U. Leuven, Laboratorium voor Plantenfysiologie, 
Kard, Merclerlaan 92, B-3030 Heverlee, Leuven, Belgium]
 

Phaseolus vulgaris. PlAntula. Absorci6n de agua. Irradiaci6n. AnAlisis. 
Experimentos de laboratorio. B3Agica. 

((3)H)HO, se determ.naron las
 

respuestas de permeabilidad al agua de plAntulas ahiladas de Avena sativa y
 

Phaseolus vulgaris. En ambos casos, la luz roja de 1.16 x 10(-4)
 
W/centimetro cuadrado increment6 la permeabilidad al agua. En Phaseolus,
 
una 


Utilizando una t6cnica de difusi6n a base de 


tasa de fluencia inferior a una d6cada provoc6 una disminuci6n. Todos
 

los efectos fueron reversibles al rojo-lejano, indicando una acci6n de los 
fitocromos. El rojo-lejano en si provoc6 en algunos casos ademA cambios
 

en la permeabilidad. Se conserv6 la reciprocidad para todas las respuestas
 

de Phaseolus menos para la primera. (PA-CIAT) 

0787 
28944 MENDEZ, M.H.M.; DERIVI, S.C.N.; RODRIGUES, H.C.R.; FERNANDES, H.L.; 
MACHADO, R.L.D. 1985. Metodo da fibra detergente neutro modificado para 

amostras ricas em amido. (M6todo para la determlnaci6n de fibra neutro 

detergente modificado para muestras ricas en almid6n). Ciencia e Teenologia 
de Alimentos 5(2):123-131. Pt., Sum. Pt., En., 11 Ref. [Depto. de Farmacia
 

da Univ. Federal Fluminense, Rua Dr. Mario Viana, 523, 24.000 Niteroi-RJ, 
Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Anlisis. Contenido de fibra. Contenido de
 
almid6n. Brasil. 

Se estudi6 una metodologia apropiada para la determlnaci6n de fibra neutro
 

detergente en alimentos rices en almid6n, utilizando muestras de frijol 
cv. 
Rio Tibagi y Moruna. Se aplic6 el siguiente procedimiento: gelatinizaci6n 

de la hidr6lisis del almid6n con amiloglucosidasa en soluci6n amortiguadora 

de acetato 0.2 molar a pH 4.8 y determlnaci6n de la fibra neutro detergente 

por el m6todo convencional. Los resultados mostraron que el tratamiento con
 

5 ml de la soluci6n enzimAtica y una incubaci6n de 2 h fue suficiente para 
remover el almid6n en el rasiduo de fibra neutro detergente. Se discuten
 

brevemente sus ventajas sobre otros procedimientos alternativos. (RA-CIAT) 
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0788 
29136 HIKKONEN, A. ; MIKOLA, J. 1986. Separation and partial 
characterization of two alkaline peptidases from cotyledons of resting 
kidney beans, Phaseolus vulgaris. (Separac16n y caracterizaci6n partial de 
dos peptidasas alcalinas de cotiledones de frijol kidney en reposo). 
Physiolcgia Plantarum 68(l):81-85. En., Sum. En., 9 Ref.. If. [Dept. of 
Biology, Univ. of Jyvaskyla, Vapaudenk, 4, SF-40100 Jyvaskyla, Finland] 

Phaseolus vulgaris. Cotiledones. Enzimas. Anlisis. Finandia. 

Los extractos de cotiledones de frijol arrifionado (cv. Processor) en reposo
 
hidrolizaron rApidaente 2 dip6ptidos. En cromatografia de intercambio
 
i6nico en DEAE-Sephacel, las 2 actividades se extrajeron en picos 
seperados, mostrando que se debian a 2 peptidasas diferentes. Los extractos 
'.ambln hidrolizaron Leu-beta-naftilamida en forma 6ptima a pH 6.4; esta 
actividad se extvajo como un tercer pico entre los otros picos. El pico de 
actividad quie actu6 en Leu-Tyr hidroliz6 r1pidamente 2 trip6ptidos, 
,nstrando que era una aminopeptidasa, en tanto que el pico de hidr6lisis de 
la-Gly actu6 :,olamente en diplptidos. Las actividades contra Leu-Tyr y
 

Ala-' .ly tambi6n se separaron mediante cromatografia en gel en Sejphacryl 
S-300 n, posiciones de eluc16n correspxondientes a valores de Mr de aprox. 
360,000 y 105,000. La bestatina iihibi6 la aminopeptidasa y el
 
p-hidroximercuribenzoato inhibi6 la dipeptidasa. La o-fenantrolina inhibi6 
ambas enzimas. Las 2 enzimas de frijol arrih~nado se aseieJaron, en la 
mayoria de sus prop'edades, a la aminopeptidasa alcalina y a Is 
dipeptidasa, caracterizadas anterlormente en granos de cebada. (RA-CIAT)
 

0789 
29718 PURANIK, R.M.; SRIVASTAVA, H.S. 1986. Sensitivity of DTNR of 
NADH-glutamate dehydrogenase fro the leaves of bean seedlings. 
(Sensibilidad al DTNB de la dpenidrogenasa del NADH-glutamato de las hojas
 
de plfntulas de frijol). Phytochemistry 25(4):803-805. En., Sum. En., 7 
Ref., Il. [Dept. of Biochemistry, Holkar Science College, Indore 452001, 
India] 

Phaseolus vulgaris. HoJas. PlAntula. Enzimas. Luz. Sombra. India.
 

El suinistro de 5,5'-ditio-bis-2-Acido nitrobenzoico (DTNB) a hojas 
cvortadas de frijol o a preparaclones enzimAticas inhibi6 la a,)ividad de Is 
de .hidrogenasa del NADH-glutamato. La inhibici6n fue mAs pronuLciada para 
la enzima de hojas que se desarrollaron en la luz que en aquellas que se 
desarrollaron en la oscuridad. AdemAs, la inhibici6n aument6 al 
incrementar la conan. de NADH en la mezcla de ensayo; la conen. de la 
enzima la afect6 muy poco. La enzima de las hojas desarrolladas en la luz 
es mds sensible a la Inhibici6n pan DTNB que la enzima de aquellas que se 
desarrollaron en la oscuridad. (RA-CIAT) 

0790
 
28943 PUSZTAI, A. 1972. Metabolism of trypsin-inhibitory proteins in the 
germinating seeds of kidney bean (Phaseolus vulgaris). (Matabolismo de las 
proteinas inhibidoras de tripsina en semillas en germinaci6n de frijol
 
arri7'onado). Planta 107(2):121-129. En., Sum. En., 38 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Proteinas. Tripsina. Germinaci6n. 
Vetabolismo. An&lisis. Experimentos de laboratorio. Inglaterra. 

Se separaron algunas proteinas con actividad inhibidora de tripsina 
medliante enfoque isoel6etrico y sus cantidades se midieron en los extractos
 
de semillas de frijol arrionado en distintas etapas de germinaci6n hasta
 
ls 16 dias. El contenido total de inhibidor de tripsina de is semilla en 
latencia fue de 2.2 mg/g de frijol, se elev6 hasta aprox. 3.6 mg hacia el 
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septimo dia y disminuy6 lentamente despu6s del d6cimo dia de la 
germinaci6n. Sin embargo, los inhibidores individuales de tripaina 
parecieron cambiar indeperOientemente el uno del otro y algunos componentes 
deaaparecieron casi por completo a medida que avanzaba la germinaci6n. 
Tambi6n se observ6 la emergencia de un inhibidor que no me encontraba en la 
semilla. Algunas de las proteinas inhibidoras alcanzaron su conan. max. a 
los 7-8 dias de la germinaci6n. 1o que coincide con un contenido max. 
similar en las proteinas en general y enzimas proteoliticas de laa semillas 
de frijol en germinaci6n. Los resultados sugirieron que la principal 
funci6n durante la germinaci6n de estos componentes de proteina puede no
 
estar relacionada con su actividad inhibidora de tripsina. (RA-CIAT)
 

0791 

2 9145 RIPPLE, W.J. 1986. Spectral reflectance relationships to leaf water 
stress. (Relaciones de reflectancia espectral por estr6s de agua de la 
hoja). Photogranmetric Engineering and Remote Sensing 52(10):1669-1675. 
En., Sum. En., 25 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris; Habichuela; Radiaci6n; Hojas; Cubierta fellar; 
Contenido de agua; Dficit hidrico; Anflisis; Experimentos de laboratorio; 
EE.UU. 

Se recolectaron datos de reflectancia espectral en el lab. a partir de 
hojas desprendidas de habichuela con uni radi6metro multibandas. Se 
diseliaron 4 expt. para estudiar la respuesta espectral resultante a partir 
de cambios en la cubierta foliar, contenido relativo de agua en las bojas y 
potencial hidrico foliar. Las regiones espectrales inctluidas en el 
anflisis fueron rojo (banda 3, 0.63-0.69 micrones), infrarrojo cercano
 

(banda 4, 0.76-0.90 micrones) e infrarrajo medlin (banda 7, 2.08-2.35 
micrones). Los resultados indicaron que las bandas rojo e Infrarrojo medio
 
mostraron sensibilidad a cambios tanto en la cubierta foliar como en el 
contenido relativo de agua en las hojas. Solamente el infrarr'oJo cercano 
fue altamente sensible a cambios en la cubierta foliar. Los resultados 
pusieron en evidencia que el contenido de humedad do la hoja :!s 1o que 
regula principalmente la reflectancia do infrarrojo media, sun cuando la
 
reflectancia del suelo fue factor importante cuando la cubierta foliar era 
menor de 100 por clento. Las altas cerrelaciones entre potenciales
 

hidricos foliares y reflectancia se atribuyeron a las covariancias con el
 

contenido relativo de agua de las hojas y la cubierta foliar. (RA-CIAT) 

0792 
29181 SWANSON, B.G.; HUGHES, J.S.; RASKJSSEN, H.P. 1985. Seed 
microstructure: review of water imbibition in legumes. (Microestructura de 
la semilla: revisi6n de la imbibici6n do ague en leguminosas). Food
 
Microstructure 4(l):115-124. En., Sum. En., 137 Ref., I. [Dept. of Food
 

Science & Human Nutrition, Washington State Univ., Pullman, WA 99164-6330, 
USA]
 

Phaseolus vulgaris. Testa. Endurecimiento de la semilla. Contenido de agua.
 
EE.UU.
 

La observaci6n por microscopia electr6nica de exploraci6n de los cambios 
microestructurales que ocurren en las leguminosas durante la imbibici6n de 
agua ofrece un mejor enterviimiento de las diferencias existentes entre el 
frijol duro y el normal. Se observaron cambios estructurales durante la 
imbibici6n tipicos de aquellos encontrados en las leguminosas en 3 var. de 

frtjol (Sanilac, Nep-2 y San Fernando). (RA (extracto)-CIAT)
 

0793
 

29153 TANIZAKI, M.M.; LAJOLO, F.M. 1985. Kinetics of the interaction of 
pancreatic alpha-amylase with a kidney bean (Phasoolus vulgaris)-amylase 
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inhibitor. (Cin6tica de la interaeci6n de alpha-amilasa pancrefitica con un 
inhibidor de la amilasa del frijol arrijionado). Journal of Food 
Biochemi-try 9(2):71-90. En., Sum. En., 26 Ref., I. [Depto. de Alimentos e 

Nutricao Experimental da Faculdade de Ciencias Farmaceuticas da Univ. de 

Sao Paulo, Caixa Postal 30786, 01.051 Sao Paulo-SP, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Enzimas. Andlisis. Inhibidores. pH. Brasil.
 

Un inhibidor de la amilasa aislado a partir de frijol negro inhibi6
 
completamente la alfa-amilasa pancreftica del cerdo, formando un complejo
 
estequiom6trico 1:1. El modelo cin6tico de la formac16n del complejo
 

dependi6 del pH. A pH 5.5 sigui6 una reacci6n de primer orden con una 

proporci6n constante de 0.029/mmn y 0.017/mn a 37 grados cent'grados y 

conen. equimolar del inhibidor y de la enzJma de 10(-8) y 10(.-9) molar, 
reap. A pH 6.9 fue una reacei6n de segundo orden, con una proporci6n 
constante de 0.25 x 10(6) molar/min a 37 grados centigrados con concn. de 

enzima y de inhibidor de 4 x 10(-8) molar. Las constantes de disociaci6n 
del complejo enzima-inhibidor fueron de 1.7 x 10(-10) molar a p1l5.5 y 4.4 

x 10(-9) molar a pH 6.9 y 37 grados cent'grados. Los datos cin6ticos 

obtenidos a pH 5.5 sugirieron la formacLn de un complejo iricial 
reversible seguido de un paso do cambio de estructura. El complejo se 
puede disociar bien sea en pH Acido (4.3) o a valores do pH superiores a 

6.5 con iecuperaci6n parcial de la actividad do la amilasa. (RA-CIAT)
 

0794
 

29645 WHITAKER, J.R.; SGARBIERI, V.C. 1981. Purification and composition 
of the trypsin-chymotrypsin inhibitors of Phaseolus vulgaris L. var. 

Rosinha G2. (Purificaci6n y composicin de los inhibidores do la tripsina

quimotripsina de Phaseoius vulgar'i var. osinha G2). Journal of Food 

Biochemistry 5(3) :197-213. En., Sum. En., 38 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Tripsina. Anlisis. Bioquimica. Aminoaeidos. Contenido 
de hidratos de carbono. Brasil.
 

Se purificaron hasta la homogeneidad 3 inhibidores de la tripsina

quimotripsina de Phaeolus vulgaris var. Rosinha G2 (frijol brasilehio 
rosado). Por 1o mcnos 1 inhibidor mAs do la tripsina-quimotripsina estaba 
presen e. La purlficaci6n se logr6 mediante fraccionamiento en fracciones 
de alb~mina y globulina con base on solubilldades diferenciales sal/agua, 

cromatografia de afinidad en tripsina-Sepharose, cromatografi 

DEAE-celulosa y cromatografia CM-celulosa. Se determin6 la pureza de los
 

inhlbidores mediante recromatografia, combinando proporcioncn, con tripsina,
 
y mediante clectroforesis de geles en disco. Los inhibidor'.s aislado- eran
 

muy similares, aurque diferenciables, mediante anilisis de aminoAcidos. No
 
tenian tript6fano nl valina, un residuo de met., bajos contenidos de 

glicina, alanina, leucina y tirobina, y altos niveles de serina, treonina, 
prolina y media cistina (18.5 a 21.0 residuos/p. mol. de 20,000). Tambi6n
 

contenian una baja cantidad do hidratos de carbono (un equivalente de 

manosa/20, 000 g do proteina). (RA-CIAT) 

0795
 
29141 ZIBWER, D.; GA3T, K.; PLIETZ, P.; SCHLESIER, B.; SCHWENKE, K.D. 
1986. Dynamic light scattering studies of globulins from plant seeds. 
(Estudios sobre dispersi6n dingmica de luz de globulinas de semillas de
 
plantas). Nahrung 3C(3-4):251-255. En., Sum. En., De., Ru., 17 Ref.
 
[Central Inst. of Molecular Biology, DDR-1115 Berlin-Buch, 
Robert-Rossle-Str, 10, Germany)
 

Phaseolus vulgaris. Proteinas. Andlisis. Bioquimica. Rep(blica DemocrAtica
 

Alemana.
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sobre dispersi6n dinALnica de luz en las globulinasSe realizaron estudios 
napus y *ila faba, cotc, tambin en la11S de Helianthus annuus, Brassica 

Se discut-rn los resultados de losglobulina 7S de Phaseolus vulgaris. 

coeficientes de difusi6n translacioal, los radios hidrodinAmicos de 

Stokes, los par~metro. de forms y la solvataci6n do estas molbeulas de 

obtener valores realistas pars laproteina. Se muestrp q,, se pueden 
proteina, mediante la combinaci6n de datos
solvataci6n de las moleculas de 

la difusi6n de rayos X en Angulo reducido.de la difusi6n din~mica de luz y 

(RA-CIAT) 

0796
 

29130 ZONNEVILD, H. ; KLOP, W.; GGRIN, N. 1984. Analysis of unboiled and 

boil.,d beans for chlorophylls and pheophytins by Lhin-layer chromatography 

and fluorimetry comparison with spectrometry. (AnAlisis de babichuelas 
mediantehervidas y sin hervir pars las c'orofilas y feofitinas 

concromatografia do capa delgada y comparac16n fluorimtrica 

espectrometria). Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und-Forschung 

178(1) :20-23. En., Sum. Do., En., 11 Fef. [Sprenger Inst., P.O. Box 17, 

6700 AA Wageningen, The Netherlands] 

Phaseolus vulgariL. Ilabichuela. Clorofila. An6lisis. PaIses BaJos.
 

una estimaci6n de las clorofilas a
 

y b y do las feofitinas a y b on hahlchuela. Se extrajeron los piguientus 

cor acetona y so sometieron a CCD 'n placas preparadas comercialmente. Se 

midieron ;op Digmentos ya ';eparados rediknte irradiacin a longitud do onda 

do 360 nm y fluorescencia superior a los 630 nm sobre la placa. Los datos 

Se describe un m6tudo que permite hacer 


-
se compajaron con lon obteiddo- per un matodo espetrofotomftrico do
 

extracto do plgmentos sin .Arificaci6n. L r:3cohen. do feofitina 
b 

obtenidas por 2 rcuaclone con el crtodo epectrofotomstrico so contraponen 

entre s y con r nuev, mftodo. Al extrapolar la clorofJla b retenida a ui 

tiempo cero de ?bullici6n djo un reultado ,iAs acorde con los resultados 

obtenidos a par'ir del nuevo mctodo. (RA-CIAT) V6ase adem~s 0722 0723 

0725 0726 0723 0741 0743 0756 0757 
 0797 0862 0920 0959 0968 09 0 

0976 0980 0986 0996 10514 

DO0 AGRONOMIA
 

D01 Suelo, Agua, Clima y Fertilizaci6n
 

0797
 

29198 ANDERSON, W.H. ; GELLERMAN, J. L. ; SCHLENK, H. 1984. Effect of drought
 

on phytyl wax esters in Phaseolur leaves. (Efecto de la sequia en los
 

do fitol en hojaa do Phareo)us). Phytochemistry6steres de cera 

En., Sum. En., 10 Ref. [The Hormel Inst., Univ. of
23(11):2695-2696. 


Minnesota, 801 16th Avenue NE, Austin, MN55912, USA]
 

Phaseolua vulgaris. Ilojas. Riego. Resistencia. Sequia. Phasoolus
 

acutifolius. Composici6n.
 

en hojasLa pequea cantidad do fitol quo e;tn ligada como 6ster do cera 

desarrolladas de frijol se iacrementa de 10-20 veces por la sequia. El
 

regar las plantas antes del punto do marchitiz permanente invierte osta
 

tendencla. Las max. cantidades do bsteres de cera de fitol en las plantas 

todavia viables son mayores en Phaseolus acutifolius resistente a la sequia 

quo en P. vulgaris menos resistente. (RA-ClAT) 
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28699 BOARETTO, A.E. ; DAGHLIAN, C.; MURAOKA, T. ; CRUZ, A. DE P. 1985. 
Adubacao foliar do feijoeiro: fontes de nitrogenio, concentracao da solucao 
e horktrio de sua aplicacao. (Fertilizaci6n foliar de plantas de frijol:
 
fuentes de nitr6geno, concentrac16n de la soluci6n y bpoca de aplicacl6n). 
Revista de Agricultura (Brasil) 60(2):117-123. Pt., Sum. Pt., En., 2 Ref., 
Il. [Facultade de Ciencias Agron6micas, Univ. Estadual do Sao Paulo,
 
Botucatu, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Fertilizantes. N. Nitrato de amono. Sulfato de amonlo. 
Hojas. Registro del tiempo. Brasil.
 

Se determinaron los efectos de varios niveles de fertilizaci6n con N y do
 
la bpoca de aplicacifn en las hojas de frijol comfn. Con base en
 
observaciones visuales, los resultados se clasificaron de 0 a 5. El
 
nitrato de amonio, el sulfato de amonio, la firea, el fosfato monoam6nico y
el fosfato diam6nieo no causaron efectos dahinos hasta en un nivel de 4 por
ciento al efeoctuar la aspersi6n temprano en la manaha o a finales de la 
tarde; sin embar&o, todas ]as fuentes de N (2 y 4 por ciento) causaron 
quewaz6n de las hojas cuando la aspers16n se efectu6 a las 10 a.m. Esto se
 
deb16 tal vez a la HR del aire mds baja (30 por ciento aprox.) y la temp.
 
m6s alta (30-40 grados centigrados). (RA-CIAT)
 

0799
 
29143 BRERETON, J. C.; DAWKINS, T.C.K. 1986. Crop response to compaction. 
(Respuesta del cultlvo a la eompatac16n). Arable Farming 13(5):18-21. En., 
11.
 

Phaseolus vulgaris. Compactaci6n del suelo. Rendimiento. Crecimiento. 
Componentes del rendimrento. Reino Unido. 

Se evalu6 la sensibilidad diferencial a la eompactacl6n del suelo de la 
remolacha azucarera, el frijol y la cebada. En ttrminos de erecimiento y
rendimiento del cultivo, la compactaci6n del suelo redujo la produccl6n do 
MS en la remolacha azucarera y el frijol, con poco efecto en la cebada. Por 
consiguiente, se redujo el rendimientr de raices de remolacha azucarera en 
un 60 per clento y el del frijol en un 26 per ciento. La redueci6n de 
rendimiunto del frijol so debi6 a una reduce16n en los nudes do 
vuinas/planta, no. de vainas/planta y semillas/planta. (CIAT) 

0800 
29764 CENTRO INTERNACIONAL DEAORICULTURA TROPICAL. 1987. Genetic 
improvement and -elated activities. Improvement of individual characters. 
Drought tolerance. (Mejoramiento genttice y actividades relacionadas. 
Mejoramiento do caranteres individuales. Tolerancia a la sequla). 
In_ . Bean Program. Annual Report 1986. Cali, Colombia Working 
Document no.21. pp.1 110-14 11. En. 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Resistencia. Sequla. Rendimiento. 
Phaseolus acutifolius. Adaptaci6n. Colombia. 

Durante 1986 se dio 6nfasia a pruebas de germoplasma promisorio de frijol 
per rendimiento y do los primeros materiales meJorados en CIAT 
especificamente per tolerancia a la sequia. La selecci6n preliminar se 
efectu6 en condiciones de estr6s love en el primer semestre, en tanto quo

condiciones do tiempo excepcionalmcnte secas permitieron'la evaluaci6n 
bajo altos niveles do estr6s en el segundo semestre. Las lilneas de 
Phaseolus acutifolius L172, L174 y L169 proporcionaron los rendlimientos mfs 
altos en Palmira y Quilichao, lo que indica su tolerancia a in soqula. Dada
 
la importancia de le adaptacl6n local para determinar niveles do tolerancia 
a la sequia, se le ha dado una mayor importancia a la ayuda de programas 
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nacionales en investigaci6n de mecanismos de tolerancia. Los patrones 

bdsicos de respuesta del potencial hidrico foliar, conductancia est6matica 

y temp. de la cubierta foliar en Brasil fueron similares a los observados 

en las estaciones del CIAT. Se incluyen los resultados tabulados. (CIAT)
 

C801
 

29763; CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL 1987. Genetic 

improvement and related activities. Improvement or'individual characters. 

Photoperiod-temperature adaptation. (Mejoramiente(genetico y actividades 

relacionadas. Mejoramiento de caracteres indiv 1 Adaptac16n 

fotoperiodo-temperatura). In . Bean Pro, ; . knnual Report 1986. 

Cali, Colombia. Working Document no.21. pp.136-139. En. 

Phaseolus vulgaris. Fotoperiodo. Florac16n. Germoplasma. Phaseolus 

acutifolius. Phaseolus coccineus. Phaseolus lunatus. Cultivares. Colombia. 

La evaluac16n de la respuesta del frijol al fotoperiodo en la selecci6n 

por floraci6n continu6 en CIAT-Palmira, utilizando fotoperiodos 

artlflclales de 18 h para retrasar la florac16n. Se evaluaron aprox. 690 

accesiones de germoplasma en 1986 cumo parte do esfuerzos continuos para 

caracterizar respuestas do germoplasma en distintac regiones productoras de 

frijol. Tambitn so evaluaron 70 acceiones de otras 3 ospecies de 

Phaseolus (P. acutifolius, P. coccinous y P. lunatus), para introducir 

caracteristicas deseables a P. vulgaris. P. acutifolius y P. cocineus se 

destacaron por sus altos niveles do sensibilidad. Se incluyen los 

resultados tabulados. (CIAT)
 

0802 

29765 CENTPO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Genetic 

improvement and related activities. Improvement of individual characters. 

Tolerance to acid soils. (Mejoramiento genttico y actividades relvcionadas. 

Mejoramiento de caracteres individuales. Tolerancia a suelos Acidos). 

In_ . Bean Program. Annual Report 1986. Cali, Colombia. Working 

Docunent no.21. pp.145-152. En. 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Selecci6n. P. Deficlencia de minerales. 

Resistencia. Al. 116tbito de la planta. Rendimiento. Colombia. 

La selecc16n do lMneas avanzadas de frijol por eficiencia a bajos niveles 

du P y tolerancia a altos niveles do saturaci6n do Al continu6 durante 

1986. Una revizi6n de datos de 8 ahos de selecci6n indic6 quo la 

variabilidad genttica do frijol paro estas 2 ('racteristicas es baja. 

AdemAs, los datos sugieren quo la eficiencia y tolerancia estln
 

determinadas por mecaniLmoi soparados. E! principal 
grupo seleccionado
 

estaba constituido por materiales do cemilla peque!a negra y roja de los
 

hAbitos de crecimiento tipos Il y II, adaptados a Amtrrca Central y el
 

Caribe. Se incluyen lus rendimlentos prom. de las lineas de h-bitos de
 

crocimiento II y III, los cuales indican un comportamiento sobresEliente a
 

bajos nivelos do P y alta saturaci6n do Al. (CIAT)
 

0803 

288814 MPRESA DE PESQUISA AGROPECUPRIA DE SANTA CATARINA. 1984. Programa 

feijao. (Programa frijol). In_.... Relatorio Tecnico Anual EMPASC 1982. 

Florlantpolls-SC, Brasil. pp. 60-62. Pt. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Investigaci6n. Germoplasma. Introducci6n de 

plantas. Fertilizantes. Enfermedades y pat6genos. Rendimiento. 
Fitomejoramiento. Brasl]. 

Se describen brevemente los resultad, de investigaci6n sobre introducci6n.
 

evaluaci6n y utilizaci6n do germoplasma, fertilizacl.6n y patologia de la
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semilla de frijol, realizada por la Empresa de Pesquisa Agropecuaria de 
Santa Catarina, Brasil. Se ineluye un cuadro con los rendimientos 
obtenidos en 20 lineas o cv. evaluados en las localidades de Chapeo6 y 
Campos Novos. (CIAT) 

08014 
29637 EVANS, L.S. ; CANADA, D.C.; SANTUCCI, K.A. 1986. Foliar uptake of 
(15)N from rain. (Absorei6n foliar de N(15) a partir do la luvia).
 
Envirorental and Experimental Botany 26(2):143-146. En., Sum. En., 15 Ref. 
[Laboratory of Plant Morphogenesi, Manhattan College, The Bronx, NY 10471, 
USA] 

Phaseolus vulgaria. Modelos de simulaci6n. Precipitaci6n. N. Hojas.
 
Absorci6n de nutrimentos. Anlicis. Produetividad. EE.UU. 

Se lJev6 a cabo una investigaci6n para determinar si el N en 
precipitacionez, cimuladas, oquivalentes a la concn. de N mAs alta conocida 
encontrada en precipitaciones Acidas, puede inr-mei[tar significativamente 
la concn. de N en el follaje de un cultivo herbceo mediante un mecanismo 
de absorci6n foliar. Aunque las entradas de N fucron mayorez en hojas de 
Pa'aseolus vulgaris expuestas a precipitaciones simuladas de alta acidez, la 
relaci6n entre ei rontenldo do N en la lluvia y el contenido de N on las 
hojas, (15)N/(114)N, oeg/rn detrminacionei por an lisis espectromtrico de 
masa, fue relativamente Insignificante para 1E productividad de la planta. 
Tres precipitaciones riouladas de pli 4.0, las cuales proporcionaron 1.38 cm 
de agua, contribuyeron con 14.6-147.0 micrograros do N, mientras que tales 
precpitacione:; a pH 3.4 proporcionaron 17-311 -uicrogramos de N/follolo. 
Estas cantidadec resutan relativamonte incignificantes en comparaci6n con 
145-55 mg de N/g de tejido, presenter !!nlas hojas do frijol. Estos 
resultados, junto con ioc de otroc expt., apoyan la concluci6n de que las 
tasas de dep6sito de N ambiental no afertan en forma sigdifi( Liva los 
rendimienton do los cultivo de imi.ortancia ag:'icoia. (RA-CIAT) 

0805 
24802 FOSTER, H.L. 1971. Permanent fertilizer trials (1959-1967) 
(1968-1971). (Encayoc permanenten do fertilizantes (1959-67 y 1968-71)). In 
Uganda. Kaanda Research Station. Chemittry Section. Annual Report 
p-irt.2, 1970-1971. Uganda. pp.1-9. En., Sum. En. 

Phascolus vulkgaric. Fortllizantc:. N. V. K. Mg. Cal agricola. Abono verde. 
Cvitivoc de rotac6n. Ca. Rendimientc. Uganda. 

Se precntan loo remerncs de " publicaciones que tratan sobre los ensayos 
permanent en de fertilizantL; entre 1959-67 y 1968-71 en 9 estaciones exptl. 
en Uganda. Se determinaron 1o efectos do fertilizantes, abonos, cal y 
elementos menore, y se midieron los; ambios en rendimiento y respuestas a 
fertilizante en rotacione continuac de cultivos en el sur y occidente de 
Uganda. En los cuois freeuentmcnte cultivados y fuertemente 
ferraliticos, el frijol y malz fueron os cultivos que m s respondieron al 
N. El algod6n, batata y fri jcl no respondieron a la aplicaci6n de cal en
 
23 nzayos on loo que el r9 del suelo so encontraba por encima de 5.25, 
peru se observaron rerpue-tas significativas en 8 de 18 ensayos con niveles 
de Ca en el suelo por debajo do 6 meo/lO0 g y un pH inferior a 5.25. Se 
presentan los rendimientos prom. pars el frijol en los abos 1-4 y 5-8 en 
las 9 estaciones, Incluyendo el poreontaje do rQspuesta a N, P, K, Mg, cal 
y abonos. Los rendimienton prom. para tod-. las esraciones en los abos 
I-4 y 5-8 fueron do 589 y 572 kg/ha, resp., en tanto que los porcentajea de 
respuesta a N, P, K, Mg y abono fuoron de 11, 7, 2, 0 y 15, reap., para los 
aos 1-4, y 19, 11, 8, 14 y 11 para el N, P, K, cal y dbono, resp., para 
los ahos 5-8. Se presentan los resultados do los ensayoa permanentes de 

fertilizantes en frijol en 1969. (CIAT) 
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0806 
29690 GONZALEZ, A. ; GUZMAN, J. DE J. ; MARRERO, V. ; RODRIGUEZ, 0. 1985. 
Influencia de la fertllzaci6n N, P205, K20 sobre los rendimientos del 
frijol (Phaseolus vulgaris) var. ICA-Pijao, en un suelo aluvial de textura
 
arenosa. Ciencia y Ttenica en la Agricultura. Suelos y Agroquimica 
8(2):15-24. Es., Sum. Es., En., 10 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Fertilizantes. N. P. K. Rendimiento. Suelos. Cuba.
 

Se llev6 a cabo un expt. en un suelo aluvial arenoso en Pinar del Rio 
(Habana, Cuba), durante 2 afios consecutivos (1980-81 y 1981-82), para
 

determinar el efecto de diferentes niveles de NPK en el rendimiento de
 
frijol cv. ICA-Pijao. Se utilizaron 6 nlveles de N (0, 40, 80, 120, 160 y
 
200 kg/ha), 4 de P (0, 30, 60 y 90 kg/ha) y 4 de K (0, 45, 90 y 135 kg/ha),
 
en un diseho de bloques al azar con 4 repeticiones. El nivel de N afect6 
el rendimiento del frijol y las aplicaciones de P produjeron aumentos 
significativos en la producci6n. Sin embargo, el P tuvo un efecto negativo 
en el rendimiento. Lor rejores recultadon se obtuvieron con 90-110, 90 y 
45 kg de N, P y K/ha, reap. (RA-CIAT) 

0807
 
29684 JAYANTHAMMA, B. P.N.; MADALAGERI, B.B. 1985. Response of French bean 
genotypes to phosphorus levels. (Respuesta de genotipos de habichuela a
 
niveles de f6sforo). Current Research 14(7-9):55-57. En., 2 Ref.
 
[Horticultural Research Station, G.K.V.Y.. Bangalore-560 065, India]
 

Phaseolus vulgari,3. Habichuela. Cultivares. Fertilizantes. P. Adptaci6n.
 
Rendimiento. India.
 

En Horticultural Research Station, Bangalore, India, se cultivaron durante 
1983-84, 23 var. de habichuela a 3 niveles de P (50, 100 y 150 kg/ha). Se 
presentan los datos de la interacci6n genotipo x ambiente para rendimiento 
de vainas. En general, la var. Wade podria considerarce de buena 
adaptaci6n. Las var. Prevato, VL-1, Fran Tocato y VL-2 precentaron valores 
de regreci6n mAs altos (por encima de 8) y un valor prom. alto superior a
 
la media general y, por lo tanto, son mejor adaptadas a ambientes
 
favorables. (ClAT)
 

0808
 
28609 HORERA V., J.L.; ARAYA V., R. ; CHAVES F., C.A. 1986. Evaluac16n de 
intervalos de riego en frijol (Phaseolus vulgpris L. cv. Talamanca), en la 
Estaci6n Experimental Fable Baudrit M. (Evaluation of irrigation intervals 
in bean cv. Talamanca at the Fable Baudrit M. experiment station). Boletin 
T6enico de la Entacl6n Experimental Fabio Baudrit 19(3):23-32. Es., Sum. 
En., Es., 17 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Riego. Rendimiento. Componentes del rendimiento. 
Requerimientos hidricos. Costa Rica. 

En la Estaci6n Exptl. Fabie Baudrit (Alajuela, Costa Rica), se evalu6
 
frijol cv. Talamanca, con intervalos de riego de 7, 14 y 21 dias, en
 
parcelas de 22 caballones dictanciados a 0.60 m y de 90.0 m de longitud, 
con una poblaci6n inicial de 333,000 plantas/ha. El riego fue superficial
 
per surcos y con una durac16n de 5 h. La medici6n de las variables
 

consisti6 en muestrear 25 veces per tratamiento en forma aleatorla las
 
Areas de 3 parcelas, con un marco de 1 metro cuadrado. Los datos se 
analizaron con bare en un diseio irrestricto al azar. Conforme el 
intervalo entre riegos fue mayor, el rendimiento de grano y el valor del 
coeficiente del cultivo di minuyeron. Las mayores demandas de agua se
 
presentaron entre los 30-50 dias de la siembra, periodo que abarc6 la 
floraci6n e inicie del llenado de las vainas. La altura de la planta 
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disminuy6 en 41 po: ciento cor riego a intervalos de 21 dias. El Gltimo 

riego se aplic6 26 diae despu6s do la floraci6n, pero 18 dias despu6s de la 

aplicaci6n de este riego se detect6 acumulaci6n de peso en el grano
 

(madurez fisiol6giea en vasna). (RA) 

0809
 

28881 NJOROUE. J.M. ; NWAKHA, E. 1986. Results of field experiments, Ruiru. 
3. Effects of N, P and K fertilizers :,nCoffea arabica L yields, quality
 

and their residual effects on dry bean (Phaseolus vulgaris L.) yields in 

Ketya. (Resultados de experimentos de campo, Ruiru. 3. Efectos de la 

fertilizaci6n con N, P y K en los rendlimientos y ia calidad de Coffea 

arabica y sus efectos residusles en los rendimientos de frijol en Kenia).
 

Kenya Coffee 51(592):29-34. En., Sum. En., 21 Ref., Ii. [Coffee Research 

Station, P.O. Box 4, Ruiru, Kenya] 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Coffea arablea. Fertillzantes. N. 

P. K. Rendimiento. Kenia. 

Se evalu6 Ia aplicaci6n de N, P y potasa ei, los rendimientos y la calidad 

del cafeto Arabica en Rairu, Kenia. Tambin se evaluaron su interacei6n y 

los efectos residuales en el rendimiento de firijol. Se registr6 una 

respuesta altamente significativa al fertilizante P residual en los 

rendimientos de frijol. Se discuten las implicaciones de los resultados. 

(RA-CIAT)
 

0810
 
29723 PRIMAVESI, 0.; MELLO, F.A.F. DE; HURAOKA, T. 1984. Comportamento
 

no
diferencial de dois cultivares de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) 


acimulo de matbria seca, nutrientes, aluminio e eficiencia nutricional. 

(Comportamiento diferencial de dos cultivares de frijol en la acumulaci6n 

de materia seca, nutrimentos, aluminao y la eficiencia nutritiva). Anais da 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 41(1):433-447. Pt., Sum. 

Pt., En., 7 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Suelos. Fertilidad del cuelo. P. Al.
 

Compataci6n del suelo. Desarrollo de la planta. Raices. Brotes. K. Mg. Zn. 
Fe. Ca. Materia seca. Brasil. 

Se culti.aron 2 cv. de frijol com6n, Rico Pardo 896 y Aroana 80, en 

macetas de 3.8 litros de capacidad que contenlan muestras dc suelos Oxifol 

y Alfisol, con y sin fertilizaci6n y sometidos a 3 niveles de compactaci6n. 

Se observ6 el comportamiento aiferencial de los cv., 1 considerado como 

tolerante y el otro como sensible a Al y baja dispor-bilidad de P en el 
suelo. Los datos indicaron que el cv. tolerante (Rico Pa.-do 896) present6 

mayor desarrollo de la rafz y menor desarrollo de brotes en t6rminos de 

peso, con tendencia a acumular preferontemente P, K, Mg, Zn y Fe en las 

raices y Ca y Mg en las partes a~reas, sin tener an cuenta el tipo de 

suelo, la fertilidad y el nivel de compactaci6n. Se present6 una mayor 

sensibilidad a la compactaci6n en un substrato mAs f6rtil cuando se 

consider6 la acumulaci6n de MS en los brotes. (RA-CIAT) 

0811 
29724 PRIMAVESI, 0.; MELLO, F.A.F. DE; LIBARDI, P.L. 1984. Selecao 
preliminar de parametros fisicos nais adequados para estudiar o efeito da 

compactacao de amostras de solo sobre a producao de matria seca vegetal de 

feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). (Selecci6n preliminar de los parAmetros 

fisicos mAs adecuados para estudiar el efecto de la compactac16n de las 

muestras de suelo en la producei6n de materia seca vegetal de frijol). 

Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 41(1):;449-463. Pt., 

Sum. Pt., En., 33 Ref. 
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Phaseolus vulgaris. Suelos. Compactac16n del suelo. Humedad del suelo. 
Experimentos de laboratorio. Materia seca. Brcsil. 

Se sometieron a compactaci6n muestras de suelos Je los horlzontes A y B2 de 
un Oxisol y un Alfisol, hasta ofrecer resistencia a la penetrac16n del cono 
penetr6metro de 0-8.8-17.6 kg/centimetro cuadrad.. Se cultiv6 frijol cv. 
Rico Pardo 896 durante 67 dias en macetas con capacJdad de 3.8 litros, bajo 
condiiosnes de Irvernadero. El contenido de humedad del suelo vari6 entre 
100-300 mbares. Parece que la producci6n de MS se correlaciona mejor con 
la pcrosidad efectiva de aireaci6n y parece ser el mejor indicador de 
producci6n do MS en diferentes suelos, con distintos grados de 
compactacl6n. Los parfmetros densidad aparente del suelo, conductividad 
hidr&ulica aturada y res.stenca mecAnica al penetr6metro no fueron buenos 
indicadoreq. (RA-CIAT) 

0812
 
28926 RASMUS. N, W.W. ; BERG, R.D. 1986. Within-row irrigation saves water 
on croplands. (El riego entre hileras ahorra agua en tierras de cultivo). 
Agricultural Water Management 11(l):31-37. En., Sum. En., 2 Ref., Ii. 
[Snake River Conservation Research Center, Agricultural Research Service, 
United States Dept. of Agriculture, Kimberly, ID 83341, USA] 

Phaseolus vulgaris. Rieg . Registro del tiempo. Siembra. Rendimaento.
 
EE. UU.
 

En el sur de Idaho, EE. U., se realiz6 un estudio de 3 ahos para evaluar 
los efectos del riego controlado entre hileras on el ubo estacional de agua 
y los rendimientos de frijol. Se probaron el riego en presiembra y la 
siambra entre hileras de semilla. y el riego continuo entre hileras, en un
 
suelo franco limoso de Portneuf. Los resultados mostraron quo la siembra 
del frijol en el fondo de surcoL prerregados sin remojar completamente 
etre surcos redujo en un 60 por clento la aplicaci6n de agua en 
presiembra. Los tratamientos de riego continuo entre hi]eras redujo el uso 
de agua de riego en 42 por ciento en comparacifn con las prcticas de riego 
convencionales. Los rendimientos totales do frijol en los tratamientos de 
riego en presiembra entre hileras no fueron significatvamente diferentes 
de los tratamientos convencionales. En paSses en desarrollo que tienen agua 
de riego limitada y escasez de tierras agricolas, la pr~ctica de riego 
entre hileras podria fer muy ben6fica. (CIAT) 

0813
 
28003 SCHETTINI, T.M.; GABELMAN, W.H.; GERLOFF, C.C. 1984. Phosphorus 
efficiency of inbred-backeross lines of common bean (Phaseolus vulgaris L.) 
grown in the field and in the growth room under phosphorus stress. 
(Eficiencia del f6sforo de lineas de frijol retrocruzsdas consanguineas
 
cultivadas en el caLipo y en cdmaras de crecimiento en condiciones de estr6s 
de f6sforo). Bean Imp ovcment Cooperative. Annua-. r2port 27:23-24. En., 7 
Ref. [Dept. of Horticulture, Univ. of Wisconsin, Madison, WI 53706, USA] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Solucin nutritiva. Experimentos de campo.
 
Experimentos en c/mara do crecimiento. P. Producci6n de semillas. 
Deficiencia de minerales. Gen6tica. Retrocruzamiento. EE.UU.
 

Se evaluaron 53 lineas RC2S3 para determinar si la caracteristica de 
eficiencia de P se tranafiri6 a la constituci6n genbtica del progenitor 
recurrente y determinar si las mediciones de eficiencia de P en cultivos en 
soluci6n nutritiva se correlacionan con la producci6n de biomasa y semilla
 
en condiciones de campo. En las cmaras de crecimiento, todas las lineas 
retrocruzadas consanguineas se asemejaron a Sanilac en morfologia foliar, 
no. de nudos, longitud del tallo y tiempo hasta la floraci6n. En el campo, 
la mayoria de las lineas retrooruzadas consanguini.s se asemejaron a 

41
 

A-A 



Sanilac on hfbito de orecimiento y morfologia. Se observaron bajae 
correlaolones entre la produoo16n do biomasa en el campo y el rendimiento 
de semilla, y entre el contenido do P en la porte afrea en R1 y el 
rendimiento de semille. Las lineas quo produjeron mAs biomasa/unidad do P 
en el tejido tendieron a producir mfis semilla en condiciones de estrfis do 
P. La caracteristica de eficienoia do P s transfiri6 a la conatituoi6n 
gen6tica de Sanilao y el comportamiento de estas lineas en cultivos en 
soluo16n nutritiva a0 relaciona con su oamportamiento en el campo on 
condiciones de bajo nivel de P. (CIAT) 

0814
 
28897 SHEN, X.Y. ; WEBSTER, B.D. 1986. Effects of water stress on pollen of 
Phaseolus vulgaris L. (Efectos del estr6s hidrico on el polen de Phaseolus 
vulgaris). Journal of the American Society for Horticultural Science. 
111(5):807-810. En., Sum. En., 20 Ref., Ii. (Dept. of Agronomy, Shenyang 
Agricultural Univ., Sherbang, People's Republic of China] 

Phazieolus vulgaris. Dbficit hidrico. Polen. Fislologia de la planta. EE.UU. 

El polen do plantas de Phaseolus vulgaris Red Mexican se vio adversamente 
afectado por el estr6s hurico. El perlodo critico de estrbs as present6 a 
los 10-13 dias de la emergencia, durante la transici6n entre Is fese de 
desarrollo vegetativo y la Case de desarrollo reproductivo. La fase de 
trannici6n se caracteriz6 por la presencia de yemas verdes diminutas (menos 
de 0.5-2.0 mm de largo), con anteras que contenian t6trades de las 
microsporas ]ibres. El aborto de polen de las plantas sometidas a estr6as 
durante la Case de transici6n Cue significativamente mayor que el de polen 
de plantas no sometidas a estr6s o el de aquellas sometidas a estr6s 
durante las filtimas Cases de desarrollo reproduotivo. El porcentaje de
 
germinaci6n de polen y la produccit6n total de polen tambidn so redujeron en 
las plantas sometidas a estr6s durante la fase de transici6n. El 
desarrollo de exina Cue anormal. Este desarrollo anormal Cue 
particularmente interesante puesto que se consideraba que is exina es tan 
gen~ticamente estable quo regularmente se utiliza pars Is identificaci6n do 
la especie. Los resultados de estos expt. hacen surgir preguntas acerca de 
la infalibilidad de las identitficaciones puesto quo un estr6fs ambiental 
(tl como el hidrico) impuesto en un momento critico del desarrollo 
gametofitico puede alterar marcadamente los patrones de exina. (RA-CIAT) 

0815
 
28934 SILVA, E.M.R. DA; ALMEIDA, D.L. DE; FRANCO, A.A.; DOBEREINER, J. 
1985. Adubacao verde no aproveitamento de fosfato em solo Acido. (ETecto 
del abono verde en Is disponibilidad de fosfato en suelo Acido). Revista 
Brasileira de Ciencia do Solo 9(1):85-88. Pt., Sum. Pt., En., 6 Ref. 
[Empresa BrasJleira de Pesquisa Agropecudria, Programs Nacional do Pesquisa 
em Biologia do Solo, Km. 47, 23 .460, Itaguai-RJ, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Abonos verdes. P. pH. Brasil.
 

Se investig6 el efecto de Mucurna aterrima y Crotalaria junces utilizadas 
como abono verde en la disponibilidad de P a partir de roca fosf6rica, 
superfosfato y termofosrato en el crecimiento de avena y frijol cultivados 
on un Latosol con pH de 3.9. Los efectos residuales evaluados en frijol 
indicaron rendimientos en grano superiores en los tratamientos on los 
cuales so us6 abono verde. (RA (extracto)-CIAT) 

0816 
28241 SMUCKER, A.J.M. 1980. Dry bean responses to soil compaction. 
(Respuestas del frijol a la compactac16n del suelo). Michigan Dry Bean 
Digest 4(4):10. En., Ii. 
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Phaseolus vulgaris. Compactaci6n del suelo. Labranza. Siembra. 
Enraizamiento. Rendimiento. EE.UU. 

Para destacar la importancia de reducir al minimo la compactac!t6: del suelo
 
durante las operaciones de campo en el momento de la siembra, se sembraron 
6 clases de friJol en 3 tipos de suelo (franco, franco arcilloso y 
arcilloso) en Michigan, EE.EUU. Se aplicaron 2 niveles de labranza (min. y 
excesiva). Los rendimientos prom. de las 6 clases d, fiijol se redujeron 
en 25 per ciento (764.16 kg/ha) debido a la labranza de compactaci6n 
excesiva. Los rendimlento3 de todan las clases de frijol fueron de 2631 
kg/ha en los campos con labranza min. y de 1967 kg/ha en campos compactados 
por labranza excesiva. Por lo general, se redujeron mAs los rendimientos 
del tipo de semilla blanca pequeTa por la compactaci6n del suelo mientras 
que los rendimientos del tipo pinto sufrieron la menor reducc16n. (CIAT) 

0817
 
28221 SMUCKER, A.J.H. 1977. Seafarer bean roots and soil oxygen stress. 
(Las ralces de frijol Seafarer y el eatr~s de oxigeno del suelo). Michigan 
Dry Dean Digest 2(l):3. En., Il. 

Phaseolus vulgaris. Compactaci6n del suelo. 0. Enraizamlento. Soluci6n 
nutritiva. Zn. Experimentos de laboratorio. EE.UU.
 

Se lievaron a cabo expt. de lab. ptra estudlar el efecto del estrbs de 0 en 
raices de plantas de frijol blanco Seafarer. Se cultivaron plantas de 
dicha var. en soluci6n nutritiva que contenia concn. alta (3.0 ppm) y baja 
(0.1 ppm) de Zn. En la etapa de florac16n, se remov16 el 0 de la soluci6n 
nutrJtiva pcr periodos de 6, 12, 24 y 48 h. Las plantas de frijol blanco 
que tenS an un bajo conter-do de Zn sobrevivieron al estr6s de 0 mostrando 
Ioco da~o aparente; sin embargo, las ralces de aquellas plantas con altos 
niveles de Zn comenzaron a morir desputs de 6 h de est,'As. Las plantas con 
altco rmvolco de Zn tamLifn produjeiun vA: etanol, el cual es muy t6xico a 
las c~lu:'so; 6"sta podria oer la raz6n de la muerte de las chlulas radicales 
de laso planta.o dentro de lao 6 h siguientes, enfatizando asi la importancia 
de un buen drenaje del suelo y de la reduccl6n de la compactaci6n del 
mirmo. (CIAT) 

0818 
28076 VARNER, G.V. 1980. Rveeareh report. (Informe de investigaci6n). 
Michigan Dry Bean Digest 4(4) :22-23. En., I. 

Fha:;eolu. vulgari:i. Riego. Nematodos. Whetzelinia sclerotiorum. Control de 
enfermoedade. Fungi cidas. EE.UU. 

.e regiotran los revult3do3 de varias investigaciones realizadas en 
Michigan, EE.UU., durante 1979. Se trataron aspectos sobre riego en 
frijol, toma de muestras para detectar nematodos en campos de frijol e 
inspecei6n de Jnfeccione3 por coho blanco. Los cultivadores de frijol 
regibtraron diferente3 esquemas de 6poca de aplicaci6n de agua utilizando 
ya sea el sistema de pivote central o de tuberia transversal y todo tipo de 
fuentes de agua. Po, otra parte, las muestras para detectar nematodos no 
doberian tomarse oino hasta los 60 dias de la iriciaci6n del crecimiento de 
las ralces anuales y no despu6s de la primera helada. Per O1timo, so 
enccntr6 que el funglcida benoml redujo 1a infecci6n per moho blanco en 
frijol. (CIAT) 

0819
 
29654 WADE, L.J. 1985. Zinc deficiency in navy beans in the Dawson-Cllide.
 
1. Diagnosis of the disorder. (Deficiencia de zinc en frijol blanco en
 
Dawnon-Callide. 1. Diagn6stico del desorden). Queensland Journal of 
Agricultural and Animal Services 42(2):57-62. En., Sum. En., 18 Ref. 
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[Agric. Branch, Queensland Dept. Primary Indust., Emerald, Qld. 47209
 

Australia] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Zn. Anlisis del suelo. Deficiencia de
 

minerales. Des6rdenes fisiol6gicos de la planta. Australia. 

Se observ6 un desorden debido posiblemente a deficiencias de Zn en cultivos 

de algod6n, linaza y frijol blanco en los distritos Dawson y Callide 
se estudi6 en la estaci6n de(Queensland, Australia). El problema 

utilizando anlisis de suelos, la observaci6n deinvestigaci6n Biloela, 
macetas de omisi6n de nutrimentos consintomas visuales y un ensayo en 

frijol blanco var. Gallaroy y Selection 46. Los anAlisis de suelo
 

indicaron que el aluvi6n Callide de textura liviana tenia un pH de 6.28 y 

contenia 0.94 ppm de Zn extraible mediante 	EDTA-arbonato de amonlo. Los 
cultivos en soluci6n concordaronsintomas de deficiencia de Zn obtenidos en 

con los obtenidos en el tratamiento sin Zn del ensayo en macetas. La 

reducci6n en la altura de la planta y la producci6n de KS en el tratamiento 

sin Zn fue mAs pronunciado en Gallaroy que en Selection 46. Se confirm6 el 

diagn6stico de deficiencia de Zn. (RA-CIAT)
 

0820
 

29655 WADE, L.J. ; BATH, S.J. 1985. ZJnc deficiency in navy beans in the 

2. Response to zinc application in the field. (DeficienciaDawson-Callide. 
de zinc en frijol blanco en Dawson-Callide. 2. Respuesta a la aplicaci6n de 

zinc en el campo). Queensland Journal of Agricultural and Animal Sciences 

25 Ref. [Agric. Branch, Queensland Dept.
42(2):63-69. En., Sum. En., 

Primary Indust., Emerald, Qld. 4720, Australia] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Fertilizantes. Zn. Rendimiento. Hojas. 

Absorci6n de nutrimentos. Australia.
 

Se estudi6 en el campo la respuesta a la aplicaci6n de Zn en 2 var. de 

frijol blanco (Gallaroy y Selection 46) en suelos de aluvi6n pesados y 

livianos de Callide, en la estaci6n de investigaci6n Biloela (Queensland, 
suelo de textura pesada. En el sueloAustralia). No hubs respuesta en el 

liviano, la aplicaci6n de Zn (10 kg/ha) increment6 los rendimientos en 

Selection 46 de 633 a 813 kg/hL e increment6 la conen. de Zn de las laminas 

foliares wAs j6venes completamente expandidas de 9.4 a 19.8 ppm. Para el 

cv. Gallaroy, la aplicac6n de Zn increment6 los rendimientos de 53 a 120
 

kg/ha, no tuvo 6xito en la eliminaci6n de los sintomas de deficiencia ni
 

la conen. de Zn de las lAminas foliares mAs j6venes completamente
aument6 
Se concluy6 que la insensibilidad
expandidas por encima de 13.5 ppm. 


a deficiencia de Zn en Selection 146result6 de significancia
relativa 

prActica y que la selecci6n por este rasgo puede ser un objetivo de
 

0724 0735 0743
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D02 PrActicas de Cultivo: Siembra, Control de Malezas y Cosecha
 

0821
 
28647 ARAYA V., R.; GONZALEZ M., 
 W. 1987. El frijol bajo el sistema tapado 

en Costa Rica. San JosA, Universidad de Costa Rica. 28 0p. Es., Sum. Es., 36 

Ref., Ii. [Programa Leguminosas de Grano, Estaci6n Experimental Fabio 

Baudrit M., Apartado 183-4050, Alajuela, Costa Rica) 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Frijol tapado. Densidad. Siembra.
 

Rendimiento. Costa Rica.
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Se describe el sistema tapado de frijol en 3 regiones de Costa Rica (Huetar 
Norte, Central y Brunca). Se realizaron 3 expt.: 2 sobre cv. criollos y 
mejorados y densidades de siembra y el tercero, sobre el efecto del P
 
peletizado y :'; inooulaci6n con Rhizobium phaseoli en la producci6n. Los
 
cv. mejorados superaron a los criollos en rendimileto y tolerancia a 
enfermedades. Fl sistema tapado rue similar en todas las locelidades 
evaluadas y predomin6 en explotaciones de subsistencia. Se encontr6 una 
relac6n lineal entre el no. de plantas a la cosecha y el rendimiento. El 
28.13 por ciento de los aegricultores tuvieron utilidades menores o iguales
 
a 0. Se incluye una recomendaci6n metodol6gica sobre el maneJo exptl. y

lineas de investigaci6n en este sistema. (RA)
 

0822 
28880 AVILES C., M. 1986. Efecto de la fecha de siembra sobre el 
rendimiento y sus componentes del frijol Phaseolus vulgaris L. en Iguala 
Gro. Tesis Ing.Agr. Fitoteenista. Cocula, Guerrero, M6xico, Colegio
 
Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Centro de Estudios
 
Profesionales. 75p. Es., Sum. Es., 59 Ref., II. 

Phaseolus vulgarls. Cultivares. Siembra. Registro del tiempo. Rendimiento.
 
Coiponentes del rendimiento. Precipitaci6n. Temperatura. M6xico. 

En 1981, se realiz6 un expt. en Iguala (Guerrero, M6xico) para estudiar el 
efecto de 3 fechas de siembra (28 de Junio, 12 y 26 de Julio) en el 
rendimiento de Phaseolus vulgaris (var. Car[ario 107 y MichoacAn 12-A-3) y 
sus componentes. Los resultados mostraron que en ambas var. a medida que 
se sembraba mAs tarde el ciclo de la planta y el periodo de floraci6n
 
fueron mAs cortos y los valores de rendimiento, no. de semillas y de vainas 
normales fueron mAs baJos. Esta respuesta del cultivo estuvo relacionada
 
con una menor precipitai6n y menor acumulaci6n de unidades calor. En 
cuanto a la eficiencia er el uso del agua para producci6n de biomass y 
semilla, la var. Michoac~n 12-A-3 super6 a Canario 107. (RA (extracto)) 

0823
 
29176 BADILLO-FELICIANO, J.; REYES-SOTO, I.; BEAVER, J.S. 1985. A 
comparison of yields cf common beans at physiological and harvest maturity. 
(Comparaci6n de rendimientos de frijol comin en la madurez fisiol6gica y de 
cosecha). Journal of Agriculture of the University of Puerto Ricc 
69(M:19-24. En., Sum. En., Es., 7 Ref., Ii. [Agricultural Experiment 
Station, Univ. of Puerto Rico, Rio Piedras, Puerto Rico]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cosecha. Cultivares. Registro del '.iempo.
 
Rendimiento. Componentes del rendimiento. Puerto Rico. 

Se presentan los resultados de expt. de campo, efectuados en los Centros de 
Investigaci6n y Desarrollo de Isabela y Fortuna en Puerto Rico, donde se
 
compararon 2 estados de madurez para cosechar los cv. de habichuela Bonita
 
y Naranjito, de semillas blanchis y rayadas, resp. Las habichuelas se
 
cosecharon 1) cuando estaban fisiol6gicamente maduras y 2) cuando estaban 
secas. Los resultados demuestran que cl cv. Bonita produJo los m~s altos
 
rendimientos, tenia mAs vainas/planta y mayor no. de semillas/vaina. 
AdemAs, cuando se cusech6 habichuela fisiol6gicamente madura se obtuvo un 
rendimiento de aprox. 70 por ciento mAs alto que cuando se cosecharon 
secas. Hay que sehalar que en la venta de habichuelas en vana el
 
rendimiento es cerca de un 75 por ciento por encima del de la habichuela 
seca. (RA) 

0824
 
28822 FLESCH, R.D. 1986. Aspectos importantes a serem observados na
 
implantacao de uma lavoura de feijao: cultivares, 6pocas de semeadura,
 
espacamento e densidade, quantidade de sementes e profundidade de
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semeadura. (Aspectos importantes que deben tenerse en cuenta al sembrar 
frijol: cultivares, fechas de siembra, distancias y densidades, cantidad de 
semilla y profundidad de siembra). In Curso Intenslvo sobre a Cultura do 
Feijao em ',anta Catarina, lo., Chapec6-SC, Brasil, 1986. Documentos 
presentados. Chapec6-SC, Brasil, Empresa Catarinense de Pesqiiisa
 

Agropecudria. pp.49-61. Pt., 6 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Siembra. Densidad. Registro del tiempo. 
Brasil.
 

Se discuten los aspectos mAs importantes qiie deben tenerse en cuenta al 
sembrar frijol en Santa Catarina, Brasil con recomendaciones especificas 
para el estado. Los cv. de frijol recomondados para las diferentes reglones 

dentro del estado in.luyen ENPASC 201, Rio Tibagi, Turrielba 4 e Iguacu 

(color rojo) y Carioca, Carioca 80 y Parang 1 (grano de otros colores). Se 
presentan las fechas de siembra recomendadas para las 5 regiones en las 
cuales se ha dividido el estado. Se recomiendan 200, 000 plantas/ha a 
distancias de 0.40, 0.50 y 0.60 m entre hileras con 10, 12 y 14 semillas/m, 
resp., y un no. final de plantas/m de 8. 10 y 12, resp. Se presentan los 
cfilculos necesarios para estimar la cantidad de semilla que se necesita 
para sembrar 1 ha de frijol de los cv. recomendados. Se recomiendan 
profundidades de siembra de 3-4 cm para suelos pesados y 5-6 cm para suelos 
mds ligeros. (CIAT)
 

0825 
29125 RODRIGUES, B.N.; VICTORIA FILHO, R. 1983. Efeito de misturas de 
bentazon e paraquat nas plantas daninhas e na cultura do feiJao (Phaseolus 
vulgaris L. ). (Efectos de la3 mezclas de bentaz6n y paraquat en malezas y 
en frijol). Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
 

40(2):1247-1270. Pt., Sum. Pt., En., 18 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Deshierba. Herbicidas. Rendimiento. Brasil.
 

En la Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz en Piracicaba (Sao 
Paulo, Brasil), se estudi6 en 1981 el comportamiento de los herbicidas 
bentaz6n (0.48 y 0.96 kg/ha) y paraquat (0.05 y 0.10 kg/ha) aplicados solos 
o en todas las mezclas posibles, en frijol cv. Carioca y Moruna y en 
algunas malezas. Se cuantific6 el porcentaje de daflo en los cv. de frijol 
y en las malezas. Las mezclas indujeron efectos antag6nicos evidentes en 
los cv. estudiados. Los tratamientos no tuvieron efecto en los 
rendimientos de los cv. Carioca y Moruna. (RA (extracto)-CIAT)
 

0826
 
28633 TAPIA B., H. 1986. Control integrado para la producci6n agricola.
 
Managua, Nicaragua, Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias. 26p. Es., 
Sum. Es., 2 Ref. 

Phaseolus vilgaris. Control de enfermedades. Control de plagas. Control 
integrado. Labranza. Cultivos de rotaci6n. Cultivos asociados. Nicaragua. 

Se discuten aspectos sobre la utilizaci6n del control integrado para la
 

producci6n agricola en Nicaragua. En frijol se destaca el empleo de la
 

labranza cero. Otras pr~cticas que se analizan son la rotaci6n y la 
asociaci6n de cultivos. En t6rminos generales se describen las ventajas
 
del control integrado. (ClAT)
 

0827 
29118 VALVERDE, I.R.; ARAYA, R. 1986. Tolerancia a la competencia de las 
malezas en seis cultivares de Phaseolus vulgaris L. Turrialba 36(1):59-64. 
Es., Sum. En., Es., 10 Ref., If. 
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Phaseolus vulgaris. Malezas. Deshierba. Componentes del rendimierto. 
Cultivares. Cc3ta Rica. 

En la Estaci6n Exptl. Fabio Baudrit M. (AlLjuela, Costa Rica), se evalu6 la
 
capacidad competitiva de 6 cv. de frljol con malezas. Se determin6 la
 
variaci6n de los componentes de rendimiento de estas leguminosas bajo 4 
tratamientos de derhierba: 1) con malezas durante todo el ciclo vegetativu, 
2) con malezas a partir de los 20 dias despu6s de la siembra, 3) con
 
malezas a partir do los 40 dias despu~s de la siembra y 4) sin malezas. Se 
observ6 gran estabilidad en los componentes del rendimiento de los cv. ICA 
Pijao, BAT 202 y Rev 79, en una correlac16n positiva y significativa entre
 
el rendimiento y el no. de vainas/planta y entre el rendimiento y el peso
 
medio del gran. Esto se interpret6 como una evidencia de capacidad
 
competitiva. Los cv. Brunca, Porrillo Sint~tico y Pavamor mostraron 
inestabiidad en los ceomponentes del randimiento (disminuciones en los 
componentes menos heredables), indicando la mayor influencia que ejercieron 
las malezas en estos cv. (RA)
 

0828 
29621 VAN RENSBURO, E.; VAN DYK, L.P. 1986. The persistence in soil and 
phytotoxicity on dry beans of alachlor and metolachlor as affected by 
climatic factors. (Persistencia de alaclor y m,tolaclor en el suelo y 
fitoxicidad en el frijol afectadas por los factores climAticos). South 
African Journal of Plant and Soil 3(3):95-98. En., Sum. En., Af., 17 Ref., 
Il. [Plant Protection Research Inst., Private Bag X134, Pretoria 0001, 
Republic of South Africa] 

Phaseolus vulgaris. Herbicidas. Temperatura. Humedad relativa. Toxicidad.
 
SudAfrica.
 

Se determin6 la persoitencia dtl alaclor y metolaclor en el suelo durante
 
un periodo do 80 dias a temp. entre 5-50 grados centigrados. Los suelos se 
mantuvieron a una capacidad de campo de 50 6 100 por ciento. Los 
herbicidas fueron menos persistentes a altas temp., pero entre mayor la HR 
del suelo, menor la tasa de degradac16n total. Tambi6n se determin6 el 
efecto de la temp. en la fitoxicidad de estos 2 herbicidas aplicados al 
nuelo. El efecto fitot6xico del alaclor y metolaclor en frijol cv. Kamberg
 
fue mayor a 40 grados centigrados. No hubo dahos en frijol a 30 grados
 
centlgrados cuando se trat6 con metolacelor a raz6n de 1.5 litros/ha y con 
alaclor a raz6n do 11.0 litros/ha. A dols superlores a 3.0-7.5 litros de
 
metolacelor/ha y do 8.0-20.0 litros de alaclor/ha, el frijol present6
 
sintomas de daho. A 35 y 40 grados centigrados, todas las dosificaciones
 
tuvieron efectos adveraos en el frijol. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0716
 
0724 0816 0837 0833 0841 0906 0928 1003
 

D03 	 Sisteaas de Cultivo: Cultivos Asociados y Rotaoi6n de
 
Cultivos
 

0829 
28947 CANDAL NETO, J.F.; VIEIRA, C.; CARDOSO, A.A.; GALVAO, J.D.; DESSAUNE 
FILHO, N. 1986. Efeitos de variedades de milho e de suas densidades 
populacionais sobre o co ns6rcio com aigumas variedaoes de fe1jao, no Estado 
do Espirito Santo. (Efectos de las variedades y densidades de poblaci6n de 
maiz en algunas variedades de frijol en cultivos asociados en el Estado de 
Espirito Santo). Revista Ceres 33(185):51-67. Pt., Sum. Pt., En., 23 Ref. 
[Empresa Capixaba do resquisa Agropecudria, Caixa Postal 391, 29.000 
Vit6ria-ES, Brasil]
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Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados, Zea mays. Cultivares. Rendimiento. 

Precipitaci6n. Brasil.
 

Se realizaron expt. en Viana y Conceicao do Castelo (Espirito Santo, 

Brasil) para verificar los efectos de var. de malz de diferentes alturas y
 

distintas densidades de poblaci6n on frijol asociado. Las var. de maiz 

bajav, se sembraron enCargill 111 y Piranao, esta 61tima con plantas m~s 


hileras espaciadas a 1 m y a densidades do 40,000, 30,000 y 20,000 

Fosco 11, Rio Tibagi y Costa Ricaplantas/ha. Las var. de frijol Manteigao 
hileras de maiz durante la estaci6n liuviosa yse sembraron en las 

en la estac16n seca. El mayornuevamente en 2 hileras entre las de malz 


obtuvo a la mayor densidad do poblaci6n, pero se
rend.'miento de maiz se 


redujo debido a la competencia por el frijol, especialmente con las var.
 

de malz Piranao rue m~s favorableManteigao Fosco 11 y Costa Rica. La var. 

para el cultivo asociado. En la estaci6n seca, is mayor donsidad del malz
 

puede beneficiar el rendimiento de frijol. El cultivo asociado fue
 

total de grano/unidad de Area.eficiente, permitiendo una mayor producci6n 

(RA-CIAT)
 

0830 
Early growth of Eucalyptus camadulensis under
29179 CHINGAIPE, T.M. 1985. 


Tanzania. (Crecimiento precozagroforestry conditions at afiga, Morogoro, 


de Eucalyptus camaldulensis en condiciones agroforestales en Mafiga,
 

Morogoro, Tanzania). Forest Ecology and Management 11(4):241-244. En., Sum.
 

En., 3 Ref. [Dept. of Forestry & Wood Science, U.C.N.W., Bangor, Gwynedd 

LL57 2UW, United Kingdom]
 

vulgaris. Cu.tivoa asociados. Eucalyptus camaldulensis. Zea maya.Phaseolus 

Rendimiento. Densidad. Tanzania.
 

Se estudi6 el crecimiento de Eucalyptus camaldulensis on ausencia de 

algunas pocas, y con maiz y frijol intercalados.
malezas, en preenoia do 
la altura deBajo un r~gimen convencional en presencia de algunas malezas, 

los 6rboles espaciados a 4 x 14 m y 5 x 5 m era significativamente uenor 

despu6s do 15 mesra que en los regimenes en ausencia de malezas y do 

intercalamiento con frijol. Se registr6 un rendimiento de maiz 

kg/ha) en las parcelas con Arboles espaciados a 5 x 5 m.satisfaotorio (683 
No se detectaron efectos significativos en el rendimiento del frijol 

(prom. de 83.7 kg/ha). Las parcelas en donde los Arboles estaban 

m y 3 3 dioron rendimientos significativamente m&sespaciados a 4 x 4 x m 


bajos (4414 y 283 kg/ha, rosp.). (CIAT)
 

0831
 

29692 CHOAIRY, S.A.; OLIVEIRA, E.F. DE; SANTOS, E.S. DOS; FERNANDES, P.D.
 

na cultura do abacaxi. (Estudios de asociaci6n
 

de cultivos en piha). Pesquisa Agropecuaria Brasileira 21(8):873-878. Pt.,
 
1986. Estudos do cons6.cio 

Sum. Pt., En., 7 Ref., Il. [EMBRAPA/EMEPA, Caixa Postal 275, 58.000 Joao
 

Pessoa-PB, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivos arociados. Ananas comosus. Vigna unguiculata.
 

Arachis hypogaea. Fensidad. Producci6n. Ingresos. Brasil. 

Se llev6 a cabo un expt. en un suolo podz6lico rojo-amarillo de Sap6
 

(Paraiba, Drasil), para estudiar la asociaci6n de caupi, frijol y mani con
 

piha a 3 distancias de siembra (0.90 x 0.30 m y 0.80 x 0.30 m). Como
 
1 

testigos, se sembraron estos cultivos spearadamente en paroelas expt . La 

asociaci6n se hizo en el primer aRo de la plantaci6n do pi~a. Los cultivos
 

seoundarios se sembraron 2 meses despu6s del 
principal. La asociacl6n no
 

afect6 la producci6n de piia. A 0.90 x 0.30 m, la produccin de pia so
 

increment6 con la asociacl6n, independientemente del cultivo, aunque los
 

mejores resultados se obtuvleron con frijol. A 0.80 x 0.30 m, is
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producci6n max. de pifa se obtuvo al asociarla con caupi. Todos los 

sistemas resultan econ6micamenLe viables, obteni~ndose las max. utilidades 

(2.05) en el caso do piha (0.90 x 0.30 m)/mani. (RA-CIAT) 

0832 

28805 CLARK, E.A.; SHIBLES, R. 1979. Corn and bean interactions in mixed 

culture: final report. (Interaroi6n ae maiz y frijol en cultivos mixtos: 

informe final). Ames, Iowa State University. 3 
6 1p. En., Sum. En., 195 

Ref., If. 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Zea maya. Ht bito de la planta. 

Registro del tiempo. Espaciamiento. Rndiniento. Area follar. EE.UU. 

Colombia. 

Se sembraron cultivos interealados de frijol/maiz en 14expt. realizados en 

CIAT-Palmira, para probar la hip6tesis de que la competencia por reocursos 

en el tiempo, ccmo tambi6n en el espacio, era responsable del efecto 

depresivo del maiz en los rendimientos de frijol, y para relacionar 

diferencias en la respuesta en rerimiento de cv. de frijol arbustivo y 

trepador con diferencias en sus ciclos vegetativos. Las diferencias 

espaciales y temporales en los ciclos vegetativos do frijol indeterminado 

6rbustivo y frijol trepador afectaron el rendimiento en monocultivo y en 

anociac.-n. Los rendlimientos m6s altos en sistemas de cultivos intercalados 

se asocia'on con laa interacciones entre los componntes claramente 

dominantas y suprimidos. Cuando se etimul6 la competencia mediante la 

vecaraoi6n y el nuministro de soporte a la cubierta foliar del frijol 
trepador en el nurco entre las hileras de maiz, el rerdimiento total del 

sistema dLn=inuy6. La DAF en lon cultivon- intercalados de frijol arbustivo 

y trepador exeedi6 la del monocultivo do malz en 35 y 74 por ciento, 

reap., al ci, del Se quofinal eclo vegetativo frijol. propone una 

estrategia conservadora reproductiva del frijol es mds apta para un alto 

rendimiento de frijol cuando s siembra intercalado en condiciones 6ptimas 

do crecimiernto. La seleccifn de cv. en monocultivo para determinar su 

comportamiento on asociaci6n ne justifica en el h.bito do crecimiento 

arbustivo pero no en el trepador. (RA (oxtracto)-CIAT) 

0833 

28949 FONTES, L.A. N. ; TOMAS, J. C.; GALVAO, .. D. 1986. Comportamento de 
tres sistemas do cultivos asociados mi1ho-feijao em diferentes densidades 

de plantio do milho. (Comportamiento de tre; sistemas de asociaci6n de 

cultIvos do malz y frijol con diferentes denaidades do maiz). Revista Ceres
 

33(185) :1-22. Pt., Sum. Pt., En., 18 Ref., I. [Depto. de Fitoteonia, Univ. 

Fedeial do Vicona, 36.570 Vicona-MG, Brasil] 

Phzscelus vulgaris. Zea maya. Cultivos anociados. Den-idad. Siembra. 
Rendimiento. Brasil. 

Se evalu6 el comportamiento del malz y el frijol en 3 sistemas do cultivo 

mOltiple a 5 densidades de siemlra del maiz, on condiclones de campo en 

Vicosa (Minas Gerais, Brasil). Los 3 sistemas fueron: 1) siembra en faJas, 

consistente en 2 hileras de maiz alternadas con 41 de frijol; 2) siembra en 

hileras, formada per hileras dobles de frijol entre las hileras de malz y 

3) siembra en hileras-intercalado, con frijol esparcido al azar entre las
 

hileras de maiz. En los 2 primeros nistemas el frijol se sembr6 tanto en 

entaci6n seca como en hOmeda, mientras quo en el tercer sistema el frijol 

nolamente se sembr6 durante la estaci6n seca. La asociaci6n maiz-frijol a 

veces afect6 la producci6n do este Oltimo pero no la del maiz. El saistema 

1 fue superior al 2 durante la estaci6n :.0meda; sin embargo, no so observ6 

ninguna diferencia durante la estaci6n seca. El incremento en la densidad 

de plantas de maiz produjo una di minuci6n en la producc16n de frijol 

durante la estaci6n hOmeda, pero no so nrt6 ninguna diferencia durante la 
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estaci6n seca. La producci6n de granoa de malz y frijol fue mAs eficiente 

en el sistema 1. El sistema 2 produjo mAs grano (maiz + frijol) quo el 

sistema 3, el cual a su vez result6 mejor que el 1. Los valoren de RET 

indicaron quo la asociaci6n de cultivos es superior en la utili.aci6n de la 

tierra que los sisteas de monocultivo3. La densidad de siembra 6ptima 

para malz y para ia producci6n total de grano rue la nisma para los 3 
3istemas do cultivo. (RA-CIT) 

0834
 
28608 GONZALEZ M., W. ; GUTIERREZ C., R.; ARAYA V., ri. 1986. AnAlisis 

eeon6mico de is asociaei6n cafeto (Coffea arabica L.) fr jol (Phaseolus 
vulgarls L. ) en cafecales con poda sistemAtica. Boletin T6enico de la 

Estaci6n Experimental Fatlo Baudrit 19(3):1-9. Es., Sum. En., Es., 10 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Coffea arabica. Economia. Costos. 
Ingresos. Producci6n. Costa Rica. 

Se determin6 la utilidad econ6mica del frijol en asoclaci6n con crf6 en 6 

fincas de Heredia, Costa Rica. El cafL cv. Caturra :e caracteriz6 por 
tener 10 aios de edad, manejo sir nombra y ur sistema de poda hawaiano con 

ceclo do 5 a~os. Se sembraron frijol cv. Huetar y Talamanca, a una 
densidad do 50,000 plantas/ha y a ambos 2ados de la hilera do los cafetos 
podados. No hubo diferencias significeativas en la produce6n de los cv. 
do frijol. La asociaci6nj fue rentable con el uso de oano de obra fija 

(105.81 por ciento de utilidad bruta nobre gasto adicional), mientras que 

con mano de obra contratada no rue rentable (9.80 por ciento sin deducci6n 

de intereses y depreclac16n). Hubo correlaci6n lineal negativa de la 
producci6n y gasto do materiales con rerpecto al Area soembrada. (FA) 

0835
 
29725 HEINZMANN, F.)X. 1985. Residuos culturais do inverno e assimilaeao de 
nitrogenio por culturas de verao. (Residuo3 do cultivos de invierno y 
asimilaci6n de nitr6geno po cultivos de verano). Pesquina Agropecuaria 
Brasileira 20(9):1021-1030. Pt., Sum. Pt., En., 11 Ref., 11. [Fundacao 
Inst. Agronemico do ParanA, SoecJedade Alema do Cooperacao T&'.uica (GTZ), 
Caixa Postal 1331, 86.100 Londrina-PR, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Cultivos de rotaeci6n. Fertilidad del nuolo. N. 
Absorel6n do nutrimentos. Brasl.
 

So estudi6 el efecto do los cultivos de cobertura do invierno (Lupinus 

albus, Vicia villona, Avena strigosa y Ralbanuo sativus), trigo y rastrojo 
en el contenido do nitrato del nuelo y en la asimilaci6n de N en cultivos
 

subsiguientes de frijol, 3eya y mahz, en un Oxisol do Londrina (ParanA, 
Brasil). A las 8 semanas de ceortar los cultivou de cobertura de invierno, 
el ceontenldo de NO3(-)-N del suelo vari6 do 18 a 149 kg/ha para los 

tratamientos de rastrojo y R. sativus, reap. En lan condiciones del 

ensayo, se observ6 movimiento de nitratos a una profundidad de 60-90 cm. La 

relaci6n entre contenido do nitratos del suelo y el N total de los cultivos 
cosechados s6lo fue significativa para maiz. Los resiultados indicaron que 
sl los otros factores agron6micos 1o permiten, se puede aembrar maiz, 

frijol o soya tan pronto ceomo sea posible una vez ceoehados los cultivos 
do cobertura do invierno. So encontr6 como adecuada una relaci6n C/N do 
residuos do cultivos do cobertura de invierno do aprox. 23-24 rara el maiz, 

dando como resultado una mineralizaci6n uniforme del N. Para los cultivos 
do leguminosas, la relaci6n C/N debe ser mayor de 25 con el objeto do 
producir una cobertura estable y condicione 

c 
favorables para la formaei6n y 

desempebo de los n6dulos. (RA-CIAT) 
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0836 
Cons6rclo feljao x cana-de-ac~car
28069 MOTA, J. DE S.; BARBOSA, J.T. 1984. 


x caia de azOcar en la zona de 

Mata Mineira). Informe Agropecuarlo 10(118):41-142. Pt., Sum. Pt., 5 Ref., 

I1. [Programa Naclunal de Melhoramento da Cana de Ac6car, 35.430, Ponte 

Nova-MG, Brasll] 

na Zona da Mata Mlneira. (Asociacl6n frijol 

a.,oclados. faecharun officinarum. Cultivares.PhaseoluB vulgario. Cultivoc 
Rendimiento. Economia. Brall. 

'e llev6 a cabo un expt. en el murdeiio de Sao Domingo3 do Prata (Minas 

(Rico 23 y Ricobalo) en
Gerais, Pranil) para evaluar 2 ev. do frijol 

azcar. 	 Loo rendimlentos de Rico
monocultivo y en a:oociael6n con caha de 

cuando no ,3umbraron en monocultlvo, y
23 y Ricobaio fuevor 960 y 1159 kg/ha 

934 y 1026 kg/ha cuando no nembraron anocladon con caha de azOcar, lo que 

Indicoa que ente oi:;ttma de cultLvo e: factible. (CIAT 

0837 
e populacoes28601 SAMPAIO, G.V. ; COSTA, .A.; ENUIELS, V.C. 1986. Arranjon 

mllho x foijao no oeote baiano. (Arreglo espaciale y
no con:36relo 

densidadeu de poblac)6n on cultivo.n a--,oeiado:; de maz x frijol en el
 

Emlrea dc Pc .quloa Agropecuaria
occidente de Bahia). Salvador-BA, Fra:71, 

l'C., 3 Poe. [Emprea do PenquiLa
da Bahia. Comunicado Ttcnicco no.1P. 9). 


Pauliota, ',. Franel.co, Calxa Postal

Agropecuarla d1 Pahia/Univ. E:tadual 

24, 47.800 14arro ra:-BA, 010811 I 

aoc,. adon. Zoa mty . iembra. ennidad.Pha:oeolt; vul Karl :. Cultivoo 


Rendilminlto. npro:. bno) 1.
 

v. TPA 711-19 co; malz cv. Cntrolmox J-IX (porte alto)
:1 a.ooct6 frijol 

and Pirarnico ort lajo) duvarto 2 o:taeioneoo de cultivo (1981-82 y
 

en Arii cal (lolaa, !ra: 11). ;w :otudlaron lc,:i efectos del arreglo

1982-83) 

(1 :2 ond 	 1 :3), m6todo do :0imbra (adlci6n o nuotituci6n) yepae ial 

do noidad de rollacl6n0 (166,670 x Z7,780 
 6 41,665, 125,000 x 20,835 y
 

111, 110 x 27,780 planta do fr1jol x planta:; de maiz/ha, renp. on el
 

rendrmier oto doC frijol on a:3ociaci6 n con malz y on la economia 
 global del 
630 kg/ha en

eultlvo. 	 El rendlrmento prom. do frijol on monocultivo fue de 

6 cl prom. de 420 kg/ha ot,terddo en a: oelaei 

6 n, gin obtener
comparart n con 
de la' var. de maiz.al utlizar cualecquiera 

del portu del malz no son 
diferoncia:; :otgnlflcoativav 
Lon renultado:n inicaron que lo: ofecl on 


;uftctoto para afeClar 1a ef)cienoia fotovintLtica rd cl rendimiento del
 

frijol n a:oocl ii 6n.ita 8T, de Ion: aooclaotoneo iempre fueron mayores
 

quo lon; do lo: monoultlivo:i, dolmo tamb) 6n lo:o ingreo:3 bruton. El m6todo de
 

:;1embra rno tuvo efecto:, :i1gnificatlvo:, en el rendimiento de frijol, pero el
 

mttodo de :u:tituci6ri proporeion6 mejoren 
 condicione1,n agron6mlca, y
 

eeon6mican. (CIAT
 

0838 
types suitable for

28900 WOOLLEY, J. 11.; MITII, M. E. 1986. Maize plant 

Central America. (Tipos de


1reent and po0:;!ble boan relay rvyotem; in 


panta do malz alto:; para :;i:teao actuales y poolbles de relevo con frijol
 

Am6rica Central). Field Cropn Research 15(1):3-16. Fn., Sum. En., 7
 
on 

Ref., Ii. [CIAT, Apartado Atreo 6713, Call, Colombia]
 

la planta.Phancolu:, vulgarl:o. Cultivo:o zoeladoo,. Zea may.'. 1lIbito do 
CostaCultivon 	de relcvo. Preopitacl6n. Hurdimirinto. Prelos. Nicaragua. 

Ri ca. 

en I. rerdlmlentos do';e entudi6 el efecto del tilto de planta do maiz 


fC1jol arbuntivo y ;emitrepador o;mbrado., en el momento de la madurez
 

la preclpitacl6n y las

fi:dol6gica del maz, y ve dezcrlbe la manera como 
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plagas determinan las variantes de eute sivtema de relevo utilizado per los 
agricultores en Amrica Central. Tambi6n se investig6 la poslbilidad de 
evitar la sequia del final de la estacifn en cultivos de relevo de frijol

mediante el adelanto de 
su fecha de siembra con reapecto al maiz. Se
 
sembraron 2 ensayos de cv. 
de malz x fecha de siembra del frijol x cv. de 
frijol en cultivos de relevo, en condiciones de estaci6n exptl. en Costa
Rica. Se sembraron 2 ensayos complementarios en campos de agricultores en 
Nicaragua. No se observaron interacclones entre cv. de malz x cv. de

frijol, 1o cual 
 indic. que, dentro del siitema de relevo, el mejoramiento
genftceo del maiz y de, frijol arbustivo o aemitrepador puede hacerse 
"eparadamente en lug;: d- simultnneamente. Cuando el frijol se oembr6 en el 
momento de la reiu,,ez fi:-iol6gica del malz, laj difcrencias en los 
rendimientos de frijol en relevo con diferentes cv. de malz fueronno 

:3igr-ificativas. 
 La ventaja prom. sabre el monocultivo fue del 18 per

ciento. Sin embargo, cuando el frijol sL sembrA dlas
20 antes de la fecha 
de madurez fiiic,16gica del malz, los cv. de mial meno.: frendGoso
 
diramir.uycron el rendimiento del frijol 
 en 7 par clento, en tanto ;ue lo 
cv. mns. frondosos di.,ninuyeron el rendimiento del frijol en 32 par ciento. 
Aunque 1o:3 cv. de ma~z mer:: frondas:3os que se utilizarort fueron m~o 
precoce:: y rindiuron menos., se observ6 una vntaja econ~mica al umplearloz,
:iempre y cuando la relaci~n de precios frijol:mal: fuora :supe.rior a 2.45. 
Pars svembrar el frijol antes de la madurez fislol'ica iel ma z, debe
 
re:;tSrsele atenci6n al mujora4niento de cv. de malz 
 mernus{frondosos que no 

:ion mLs precoees y, pcr tanto, rinden lo mi:o que Inos cv. actualen, a la
 
vez que compiten 
meno car ul frijol. (RA-CIAT) V~ase ademAs 07214 0805 
0809 0821 0937 0947 1003 

D04 Producci6n de Semillas
 

Ve.se 0935 09112
 

D05 Pruebas Varietales
 

0839
 
2738 BAERT, T.; NZI.ENYA, T.; BANYIREREKA, C. 19814. Groupe des
 
1(gumineusen: haricot. (Grupo de leguminosas: frijol com6n). In Institut
 
des Sciences Agronomiques du Burundi. Rapport Annuel 1984 (Septembre
 
1983-Aout 1984). Bujumbura. v.1, pp. 87-124. Fr., I.
 

Phaseolu vulgar-is. Cermoplasma. Introduccifn de plantasi. Adaptacl6n.
 
Paquete tecroltgico. ful occiin. Cultivares,;. lPurundl.
 

fe prseantan lo:; obLjetivo:, ia Ietodologla y 1o5 re ;ultados de los
 
diferentes tralajos d(-
 ir vcnti gaci 6n a:ore frijol realizados per el
 
In:stitut des S:ienc:: Agrcrnomique: du Iurundi n colaboraci6n con CIAT,
 
durante el perodo selt. 1983-ah-p. 19811. fle efectuaron i:.troducciones de 
material nu(vo, en:;ayo var., ennsayos fitateniciro, colecci6n de 
germoplas ma y multiplcaci~n de var. La.:; ntroducceone: materialde nuevo
 
provenlan du reucnocimiento: 
 en el campo, ensayo internacionales, ensayos
regionac-s, introducciGn de var. del CIAT para :eel cein o intensificaci6n 
de la ,1(-leeciflt osroal gica. ICIAT) 

0840 
29769 CENTIiO INTEINNACIONAL DF AG: ILTUFA ViOPICAl. 1987. Cenetic 
improvement and rtelat ed activ it.its. Evaluation in uniform nurserioe. 
(Mejoramiento gen6ticeo y actlvidad,:s relacionadan. Evaluac16n de viveros 
uniformes). In- -. Bean Program. Annual Report 1986. Call, Colombia. 
Working Document no.21. pr.171-183. En. 
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Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Adaptaci6n. Introducei6n de plantas.
 

Cultivares. Caracteristicas de la semilla. HAbito de la planta.
 

Rendimiento. Frijol arbustivo. Frijol trepador. Color de la semilla. 

Resistencia. Uromyces phaseoli. Colletotrichum lindemuthianum. Isariopsis 

griseola. Xanthomonas phaseoli. Virus del mosaico comOn del frijol.
 

Colombia. 

El programa de evaluaci6n de progenies en 3 etapas en CIAT prob6 en 1986 un 

total de 1902 materiales (67.4 per ciento nuevas entradas), distribuidos
 
como sigue: primera etapa (vivero de evaluaci6n de frijol-VEF), 1282
 

entradas; segunda etapa (enayos preliminares-EP), 435 entradas; y tercera 
etapa (IBYAN), 185 entradas. Sc tabulan los siguientes datos para estos 3
 

vivercs uniformes: no. de conjuptos de viveros Internacionales 
(VEF-EP-IBYAN) despachados durante 1986 a diferontes paises; no. de 

entradas de frijol en el VEF de 1986 con reacci6n resistente e intermedia a 

reya, antracno.zis, mancha follar angular, ahublo bacteriano comn y una 

reacc16n necr6tica y moteada a BCHV; no. de entradas de frijol en el VEF de 
1986 dentro de cada grupo scg/n el hibito de crecimiento y maduract6n; 

rerdimlento y principalos caracterlsticas de alguna.n lineas sobresalientes 

en el VEF de 1986; rendimiento prom. de las llnean arbustivas probadas en 
Palmira y PopayN Colombia (Ell de 1986); rendimiento prom. de lineas 

trepadoras de emijila grando ;'ira climac tompladoc en Rio Negro, Colombia 

(EP do 1986); rendimiento de las lineas arbu:;tivan ms sobresalientes en el 
IBYAN de 1986 evaluadas on Palmira y PopayiAn. (CIAT) 

0841 

28237 EMPRFEA BRAS'LE!1iA DE PE1'USA AGROPECUARIA. 1986. Pesultados de 
peouira cor a cultura do f'eijao em 1984. (R'sultado de la investigaci6n 

on frijol en 1984). Dourados-5, Praoil, Unidade de Execucau de Pesquisa de 

Ambito Entadual de Dourados. Documerito,, 19. 33p. Pt., Il. [Empresa 
Brasilera de Peo.nqui:a Agropeculria, Unidade de Execucao de PesquIsa de 

Ambito Estadual de Dourado.s, Caixc Portal 6f1, 79.800 -Durados-M.S, Brasil] 

Phaoolur vulgar'is. CultJvare. Adaptaci6n. Rutidimiento. fresrintencia. 
Uromyeer ;hasooll. Colletotrichum lirdr.uthiafrm. Icarlopsis griseola. 

Virus del moraico comnf. del fri ol . Siembra. Rgistro del tiempo. Brasil. 

Se pr'czentan los resultados obtenidor: en 1984 relaclonadon con la 
inventigaci6n on frijol en Dourado; (M.to Gro.,;o do Sul, Bra.lil). Se 
compararon 15 cv. y ll nca:. df frijol con el totigo local Carioca per iu 

comportariento er, rurdimiento y ruzcci6rn a Uromycec phaseoli, 
Ccl).Ltotr'chum li dcmuthlanum, :ariopcls grireola y BGMV. Los materiale 

oobresallenteo fuoron ICA Cal I1103, Rio Ival y MillonArlo 1732, con 
rendimlento., de 792, 791 y 706 kg/ha, reup. ; el cv. Carioca produjo 475 

kg/ha. So compararon 100 ev. y llnea:: de frijol negro con el testigo local 

Carioca for ..u comportamiento on rendimiento; 10 materiales superaron a 
Carioca (2293 kg/ha). Se compararon 49 cv. y linear de frijol rojo y 

rocado con el teitigo local CNF 0010 per sou comportamiento en rendimiento; 

12 mat,-rialcs superaron a CNF 0010 (1660 kg/ha). En 1984 5e evaluaron 6 
fecha'j de ,zlembra do frijol (Onarzo 8, abril 2 y 24, mayo 22, jun1o 13 y 
juilo 9) utillzando 4 cv. y lineas do frijol diferentes. El rendimilento 

prom. mAs; alto (1193 kg/ha) ,! obtuvo en la segunda fecha de siembra (1193 

kg/ha), seguida por l tercera y primera fechas (818 y 728 kg/ha, reap.); 
no se obtuvo rendimiento de las otras fechas de siembra. Los efectos de 

fecha de vlembra, cv. e interacci6n fecha de siembra x cv. fueron 
significativos. (CIAT) 

08142 
28915 LOZAPA R., C.; ORTEGA Y., S.; SANCHEZ R., N. 1983. Comportamlento de 
12 lineas de carauta (Phaseoluc vulgaris L.) en Cubiro, Edo. Lara. 
Agronomia Tropical 33(1-6):71-81. Es., Sum. Es., En., 5 Ref. [Ur'.v. Centro 
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Occidental Lisandro Alvarado, Escuela de Agronomla, Apartado 400, 
Barqulsimeto, Venezuela] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Adaptac16n. Rendimiento. Venezuela. 

En 1980 y 1981 se compararon los rendimientos de 18 cv. y lineas 
seleccionadas de frijol negro en Cubiro (Lara, Venezuela). Las lineas
 
seleccionadas F7-2-M-M-M y F1006-CB-CM-M superaron en rerdimiento a la var.
 
Cubagua (testigo local) en 43 y 37 por clento, resp., promediado sobre 2
 
aos. Sin cmbargc, como estas 2 lincas no superaron a la var. comercial 
Tacarigua, no se recomiernda su liberaci6n a los agricultores hasta tanto no 
se pruebe la superiorid-d ee estan lineas exptl. claramente en ensayos 
regionales. (RA) 

0843 
29630 WRIGHT, A.L. ; WAHP", A.ii. ; URRAY, H.; LUGO-LOPEZ, M.A. 1985. 
Preliminary trial -7 six red bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars on an 
Ultisol in Jamaica. (Ensayos preliminares de sets cultivares de frijol rojo 
en un Ultisol de Jamaica). Journal of Agriculture of the University of 
Puerto Rico 69(3):239-243. En., Sum. En., Es., 9 Ref. 

Phaseolus vulgarla. Cultivares. Adaptaci6n. Fendimiento. Componentes del
 
rendimiento. Jamaica. 

Se evalu6 el comportamiento d C cv. de frijol rojo (Mis Kelly, Tom Red, 
ICA Duva, ICA Guali, California Light Red y 27-R) en cnsayos de campo en un 
Ultirol de terrazas r,.ientea e:-, Jamaica. Lon reridimientos de semilla 
variaron de 1182 a 528 kg/ha, reap., jara los cv. Mis-ca Kelly e ICA Guali. 
Los cv. mij productivos fueron Hee Kelly, Tcm Rod e ICA Duva con 
rendimientoc de 1182, 1023 y 934 kg/ha, reap. Miss Kelly y Tom Red 
tuvieron un desempeio significativamei-e mejor que los cv. California Light 
Red, 27-1 a ICA GualJ. El cv. 27-R present6 significativarente m~s 
vainas/planta, mientraa que Miss Kelly present6 significativamente m s 
seillas/vainaa que los otros cv. La nodulaci6rn no prcrent6 diferencias 
significativas entre cv. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0932 0936 1058
 

EO0 FITOPATOLOGIA
 

VeAse 0724
 

E02 Bacteriosis
 

0844 
28812 BALARDIN, R.S. 1986. Controle das doencas do feijao no Estado de 
Santa Catarina. (Control de las enfermedades del frijol en el Estado de 
Santa Catarina). Florian6polls-SC, Brasil, Empreca Catarlnense de Pesquisa 
Agropecuria. Comunicado T6cnico no.107. 13p. Pt., 11 Ref.
 

Phaseolus vulgaria. Colletotrichum lir.demuthianum. Uromyces phaseoli. 
I ariopsls gricola. Xanthomonan campe.-otrin pv. lbaaeoli. Control de 
enfermnedadec. Control Integrado. Cultivares. Re.istencia. Fungieidas. 
Brasil. 

Se precentan recomrndacionec cobre el control integrado de las principales 
enfermedade3 del frijol (;ntracno:ais, roya, mancha follar angulir, ahublo 
bacteriano y pudriclonec, radicalea) en el K:atado de Santa Catarina, Brasil. 
Se incluyen 2 anexos, uno con la reacci6n a la: enfermedades de 7 cv. de 
frijol recomendados para la regi6n y el otro con algunas caracteristicas de 
fungicidas recomendados como l.a., grupo quimico, modo de acci6n, 
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incompatibilidad con sustannias, caracteristicas fisicas, clasificaci6n 

toxicol6gica, dosis letal 50, periodo de carencia y poder residual. (CIAT) 

0845
 

28965 BOELEMA, B.H. 1985. A glasshouse test for screening green bean 

cultivars for resistance to halo blight caused by Pseudomotias syringae pv.
 

phaseolicola. (Prueba de I.nvernadero para seleccionar cultivares de 

habichuela por resistencia al asublo de halo causado or Pseudomonas 

syringae pv. pbaseolicola). Phytophylactica 17(2):99-.100. En., Sum. En., 

Af., 5 Ref. [Horticultural Research Inst., Private Bag X293, Pretoria,
 

0001, South Africa)
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Pseudomonas syringae pv. phaseolicola.
 

Cultivares. Resistencia. Experimentos de laboratorio. Sud~frica.
 

Se desarroll6 un m~todo para probar cv. de habichuela por resistencia al
 

ahublo de halo causado por Pseudomonas syringac pv. phaseolicola. El
 

mdtodo se bas6 en titulaciones de infectividad. Se punzaron hojas y vainas
 

con una microjeringa, al mismo tiempo que se aplic6 una dosis de baja
 

titulaci6n del pat6geno, promediando entre 6-7 c6lulas/punzada. (RA-CIAT)
 

0846
 

28998 GRAJEDA T., D.E. 1987. Evaluaci6n de 176 lineas de frijol (Phaseolus
 

vulgaris L.), obtenidas de padres resistentes al virus del mosaico dorado
 

del frijol (BGMV) y al ahublo bacteriano com~n (Xanthomonas campestris pv.
 

phaseoli (Burk) Starr y Burk). Tesis Ing.Agr. Guatemala, Universidad de San
 
8
 

Carlos de Guatemala. 7 p. Es., Sum. Es., 24 Ref., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico dorado del frijol. Xanthomonas
 

campestris pv. phaseol'.. Cultivares. Resistencia. Rendimiento. Componentes 

del rendimiento. Guaten- a.
 

Se evalu6 el comportemlento de 176 lineas de frijol para determinar su 

potencial de rendimiento y resistencia al BGMV y al asublo bacteriano comrn 

y para determinar una nueva metodologia de anilisis de la estabilidad
 

genbtica e incidencia de enfermedades. Los expt. se localizaron en 

Jutiapa, Asunci6n Mita y Monjas (Jalapa, Guatemala). La linea 1862 super6
 

significativamente en rendimiento a las var. Quctzal y Tamazulapa. La 

correlaci6n entre rendimiento y sus componentes (vainas/planta, 

granos/vaina y peso prom. del grano) fue alta. De las 176 lineas 

evaluadas, 6 presentaron mayor tolerancia al BGMV que las var. Quetzal y 

Tamazulapa: 1862, 1811, 1865, 1831, 1859 y 1826. Se cree que la baja 

incidoncia y severidad de BGMV y bacteriosis estA ligada a las bajas temp. 

y la falta de precipitaci6n pluvial durante la fase de campo. Al final del 

estudio se seleccionaron 4 lineas exptl. (1862, 1811, 1792 y 1826) por su 

alto potencial de rendimiento, adaptaci6n, estabilidad gen&tica y 

tolerancia a enfermedades. (HA (extracto)) 

0847
 

28973 MOORE, R.E.; NIEMCZURA, W.P. 1984. Inhibitors of ornithine 

carbamoyltransferase from Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Revised
 

structure of prhaseolotoxin. (Inhibidores de la ornitina
 

carbamoiltransferasa de Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Estructura 

modificada de la faseolotoxina). Tetrahedron Letters 25(36):3931-3934. En., 

Sum. En., 12 Ref. (Dept. of Chemistry, Univ. of Huwaii, Honolulu, HI 96822, 
USA) 

Phaseolus vulgaris. Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Faseolina.
 

EE.UU.
 

55 



Se modifica a toxina 3 la estructura de la faseolotoxina, una toxina 
producida por el cultivo de Pseudomonas syringae pv. phaseolicola, agente 
causal del ahublo de halo en plantas de frijol. Se determin6 que la 
estructura de la octicidina, aislada a partir de hojas de plantas de frijol
 

Infectadas con pv. phaseolicola, es iddntica a la toxina 4. (RA-CIAT) 

0848 
28619 MORRIS, C.E. 1985. Diversity of epiphytic bacteria on snap bean 
leaflets based on nutrient utilization abilities: biological and 
statistical considerations. (Diversidad de bacterias epifiticas en foliolos 
de habichuela con base on las capacidades para la utilizaci6n de 

nutrimentos: consideraciones biol6gicas y estadisticas). Ph.D. Thesis. 
Madison, University of Wisconsin. 222p. En., Sum. En., 152 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Pseudomonas syringe pv. syring-ae. 
Experimentos de laboratorio. Aislamiento. Absorc16n de nutrimentos. C. N. 
EE.UU. 

Se realiz6 un estudio para describir las bacterias de las hojas de 
habichuela con base en su hablidad para usar nutrimentos en el lixiviado 
foliar, examinar el efecto de lon nutrimentos en las poblaciones de estas 
bacterias y examinar aspectos estadisticos de los Indices de diversidad 
bacteriana. So recuperaroi, aLrox. 2000 aislamiuntoi bacterianos de las 
placas de dilucl6r, de nomogeneizados de 4 foliolos de frijol. Se prob6 la 
habilidad de los aislamiontos para us r 26 fuentes senillas de C y 11 
fuents sencilla: de N. Se desarroll6 un sistema d microcomputador con 
cmara dc vineo para medir el no. de duplicaniones de la bacteria. Con el 
anilisis de conglomerados, se ela.sificaron por categorias lo. aislamientos 
en 199 grupoc con base en sus Fitrones de utilizacl6n de nutrimentos. El 
grupo con el mayor no. do ai:l amientos present6 aerobios grampositivo y 
granegativo y anaerobion facultativos y no crocieron en ning6n nutrimento. 
Dos grupos mis versAtiles conterlan Pseudomonas syringae pv. syringae y 
Enterohacter sj;p. y utilizaron 16-17 fuentes de C y 8-9 fuentes de N. 
Aprox. la mitad de los grupos principales tenlan asilamientos parecidos a 
Pseudomon; menophilica y utilizaban 2-7 fuentes de C. La habilidad para 
usar un nutrimento especifico no en ventajosa para el crecimlento en las 
superfcies do las hojas do frijol. Se aplicaron varies compuertos a 
plartas de frijol en el campo con base en los resultados ac los estudios de 
utilizaci6n de nutrimentos. Estas aplicaciones no dieron como resultado 
catbios consis;tentos en ion tamahes de la poblaci6n total do bacterias, de 
P. syrir gae pv. nyringae o de bacterias que usan la fuente sencilla de C 
aplicada. So exaiiraron varian medidas do diversidad de las bacterias 
epif Itca: . Con base on (d Indice Shannon se esti6 la diversidad de las 
bacterias en lo:i foliolos sencillos y se compar6 estadisticamente para 
10-250 ai.ciamiuntos/follolo. Los entimativos del no. total de grupos en 
cada follolo o la descripci6n de la distribuci6n en frecuencia do los 
grupos con lo ai:lamientcs 1, 2. 3,...r requieren tamalos de suestras ms 
grander. Los estudios de la diversidad y las interacciones de las 
bacterias epiflicas deberlan considerar la naturaleza del habitat de la 
superficie foliar. Se necesitan m6todos para probar la lmlmtaci6n de 
recursos in -itu. Se deben reconsiderar los conceptos do comunidad y 
diversidad de microorgansros eifiticos para tenerlos e:. cuenta para la 
variabilidad de hoja a hoja er. los microorganismos presente-. (RA-CIAT) 

08149 
28256 PEET, F.C.; LINDGHEN, P.B. ; WILLIS, D.K.; PANOPOULOS, N.J' 1986. 
Identification and cloning,of genes involved in phaseolotoxin production by
 
Pseudomonas syringae pv. "phaseolicola". (Identificaci6n y clonael6n do 
genes involucrados en la produccl6n de faseolotoxina per Pseudomonas 
syringae pv. phaseolicola). Journal of Bacteriology 166(3;:1096-1105. En., 
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Sum. En., 40 Ref., Il. [Dept. of Plant Pathology, Univ. of California, 
Berkeley-CA 94720, USA] 

Phaseolus vulgaris. Toxinas de la planta. Pseudomonas syringae pv. 

phaseolicola. EE.UU.
 

Se identificaron genes Involuer;dos en la producci6n de faseolotoxina por 

la cepa NPS 3121 del pat6geno del aublo de halo del frijol, mediante 

mutag~nesis Tn5 y clonac16n cosmidos. Se evaluaron 5180 colonias 
resistentes a la kanamicina por la prdida de producci6n de faseolotoxina 
mediante un ensayo microbiol6gico. Se aislaron 6 mutantes t6xicos 

independientes y prototr6ficos que presentaban inserolones Tn5 en 5 
fragmentos distintos de EcoRI. Todos los 6 mutantes presentaron Tn5 
insertado en el mismo fragmento KpnI, el cual tenia una longitud de aprox. 

28 kilobases incluyendo Tn5. Los mutantes produjeron toxina residual in 

vitro. Hubo clonac16n del fragmento EcoRI que contenia Tn5 y secuencias 
laterales del mutante NPS4336 y se utilizaron para investigar un banco 
gen6mieo de tipo silvestre mediante hibridaci6n de colonias. Se 
identificaron 7 pl6smidos recombinantes jue mostraron homologia con esta 
prueba. Cada mutante t6xico se restaur6 en la produccion de toxinas 
especificas de OCTasa per 2 o mds de los olsrmidos recombinantes. Los datos
 

indican que per lo menos algunos de los genes involucrados en la producci6n
 

de faseolotoxina estaban agrupados en un fragmento grande de KpnI. No se 
detect6 homologia entre el fragmentc Tn5 clonado del mutante NPS4336 y el 
ADN gen6mico total de bacterlas estrecha o icianamente relacionadas que no 
producen faseolotoxina. (RA-CIAT)
 

0850
 

29182 TAMIETTI, G. 1984. Tentativi di lotta chimica in campo contro
 

Pseudomonas phaseolicola (Burkh.) Dow-on. (Logros en el control quimico de
 

Pseudomonas phaseolicola en el campo). Informatore Fitopatologico
 

34(11):27-30. It., Sum. It., En., 11 Ref., Il. [Istituto di Patologia
 

Vegetale, Universita degli Studi di 'lorino, Italy] 

Phaseolus vulgaris. Pscudomonas syringae pv. phaseolicola. Control de
 

enfermedades. Control quimico. Italia. 

Se realizaron ensayos de campo durante 1977-79 contra el a~ublo de halo 

del frijol en Cigliano y Cuneo, las principales Areas cultivadas en frijol 

en Piedmont, Italia. SI ox'cloruro de cobre en dosis de 0.19-0.20 por 

ciento redujo significativamente las Infecciones de las vainas en 1977 y 
1978, pere no en 1979, (nicamente cuando se aplic6 en 4 aspersiones: la 
primera, cuando las plntulas tenian 10-12 dias de edad, y las 3 restantes 

durante la floraci6n. El oxitetracloruro de oobre dio resultados 

simliares al oxicloruro de cobre, pore hay que confirmar los dates. E! 
sulfato de estreptomiclna a raz6n de 10 pln y la kasugamicina en dosis de 4 

y 5 ppm redujeron la enfermedad pero no tan signficativamente. El sulfato 

de oxiquinolina y la biomicina no fueron eficaces. (RA-CIAT) 

0851
 

28982 TAYLOR, J.D.; TEVERSON, D.M. 1986. Halo-blight of Phaseolus bean. 
(Ahublo de halo del frijol comn). In National Vegetable Research Station.
 

8
 
Annual Report 1985. Wellesbourne, England. pp.67-6 . En.
 

Phaseolus vulgaris. Psoeudomonas syringae pv. phaseolicola. Razas. 
Resistencia. Germoplasma. Africa. Amtrica Latina. 

Continuando con el proyeeto colaborativo entre CIAT y National Vegetable 
Research Station (Wellesbourne, Inglaterra), se asignaron aprox. 300 
aislamientos de Pseudomonas syringae pv. phaseolicola de frijol infectado, 

colectado en Africa y Amdrica Latina, a las razas 1, 2, 3 y 4. Se hicieron 
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pruebas preliminares de resistencia en una colecci6n de 454 accesiones de 
Phaseolus vulgaris de la ceolecei6n de germoplasma del CIAT. Las reacciones 
especificas a la raza fueron muy comunes, con 54 accesiones resistentes a 
la raza 3, 23 resistentes a la raza 1 y 5 resistentes a las razas 1 y 3; no 
se encontr6 resistencia especifica a la raza 2. (CIAT) 

0852 
29127 TEMPLETON, M.D. ; MITCHELL, R.E. ; SULLIVAN, P.A. ; SHEPHERD, M.G. 
19R5. The inactivation of ernlthine transcarbamoylase by 
N(delta)-(N,-sulpho-diaminophosphinyl)-L-ornithine. (La inactivaci6n de la 
transcarbamoil,.sa de ornitina por N(delta)-(N'-sulfo-dliaminofosfinil)
L-ornitina). Biochemical Journal 228(2):347-352. En., Sum. En., 17 Ref., 
Il. [Plant Diseases Division, Dept. of Scientific & Industrial Research, 
Auckland, New ealand] 

Phaseolus vulgaris. Pseudomoras syringae pv. phaseolicola. Enzimas. Toxinas 
de la planta. Nueva Zelanda.
 

La faseolotoxina, una fitotoxina producida por Pseudomonas syrlngae pv. 
phaseolicola, se segmenta in vivu para liberar N(delta)-(N'- sulfo
diaminofosfinil)-L-ornitina, la principal especie quimica t6xica presente 
en tejidos enfermos de frijol. Se i.aforma sobre la interacci6n entre la 
N(delta)-(N'-sulfo- diaminofosfinil)-L-ornitina y la transcarbamoilasa de 
ornitin. Se encontr6 que la N(delta)-(N'-sulfo-diaminofosfinil)
L-ornitina es un potente inactivador de la ernzima, en ceontraste con la 
faceolotoxina, la cual previamente se habia reportado come inhibidora de la 
enzima en forma reversible. La inactlvaci6n per N(delta)-(N'
((35)S)sulfo-diaminofosfinil)-L-ornitina dio come resultado la 
incorporaci6n de (35)S en la proteina precipitada con (!tanol. La 
estequiomet ia de la incorporaci6n del (35)S fue aprox. 1 mol/mol de sitios
 
activos. La segmentaci6n de faneolotoxina en N(delta)-(N'-sulfo
diaminofosfinil)-L-ornitina in vivo parece ser una funci6n importante en la
 
fisiologia de la enfermedad. (RA (extracto)-CIAT)
 

0853 
29727 VISSER, R.; HOLZAPFEL, W.H.; BEZUIDENHOUT, J.J. ; KOTZE, J.M. 1986. 
Tntagonlsm of lactic acid bacteria against phytopathogenic bacteria. 
(Aotagonismo de bacterias del Acido i2tico contra bacterias 
fitopat6genas). Applied and Environmental Microbiology 52(3):552-555. En., 
Sum. En., 36 Ref., Ii. [Dept. of Microbiology & Plant Pathology, Univ. of 
Pretoria, 0002 Pretoria, South Africa] 

Phaseolus vulgaris. Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Erwinia 
carotovora. Pseudomonas syringae pv. syringae. Control de enfermedades.
 
Control biol6giceo. Lactobacillus plantarum. Inoculaci6n. SudAfrica.
 

Se encontr6 que una var. de bacterias del 6cido lActice, aislada de las
 
superficies de plantas y de productos asociados a las mismas, son 
antag6nicas a cepas de prueba de lo fitopat6genos Xanthomonas campestris, 
Erwinia carotovora y Pseudomonas syringae. La Inhibici6n efectiva in vitro 
se encontr6 tanto en cajas con agar come en caldos de cultivo. En ensayos
 
en macetas, el tratamicnto de plantas de frijol con una cepa de
 
Lactobacillus plantarum antes de la inoculaci6n con Pseudomonas syringae
 
redujo en forma significativa la incidencia de la enfermedad. (RA-CIAT) 
V~ase ademfs 0840 0927 0928 0929 0935 0954 0956 1004
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E03 Micosis
 

0854
 
29151 ABDEL-HAFEZ, S.I.I. 1984. Mycoflora of bean, broad bean, lentil,
 
lupine and pea seeds in Saudi Arabia. (Micoflora de semillas de frijol,
 
haba, lenteja, lupino y arveja en Arabia Saudita). Mycopathologia
 
88(1):45-49. En., Sum. En., 11 Ref. [Dept. of Botany, Faculty of Science, 
Assiut Univ., Assiut, Egypt) 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Micosis. Arabia Saudita. 

Utilizando el m6todo de semillas en cajas petri en agar gluceosa-Czapeck a 
28 grados centigrados (mds o menos 2 grados centigrados), se recolectaron 
24 g6neros y 60 especies ademAs de 2 var. de bongos de semillas de frijol, 
haba, lenteja, lupino y arveja recolectados en los mercados del occidente
 
de Arabia Saudita. Los g6neros m~s frecuente3 fueron Aspergillus (16
 
especies mAs 2 var.), Penicillium (14 especies), Rhizopus (1 especie) y 
levaduras, seguidos de Fusarium (3 especies), Mucor (4 especies) y 
Drechslera (3 especies). De los g6neros anteriores, las eopecies mds 
prevalecientes fueron Aspergillus niger, A. flavus, Penicillium citrinum, 
Rhizopus stolonifer, Fusarium moniliforme o F. oxysporum, Mucor hiemalis o 
M. racemosus y Drechslera spicifera. En frijol se recolectaron 20 g6neros,
 
8 especies y 1 var.: A. niger y A. flavus constituyeron 15.40 y 4.82 por 
ciento de los bongos totales en frijol, Penicillium (en particular P. 
citrinun) 4.82 por ciento, R. stolonifer 20.23 por ciento, levaduras 33.14 
por ciento, Fusarium 2.70 por ciento, Mucor 5.97 por ciento y Drechslera 
1.73 por eento. (RA-CIAT) 

0855
 
28803 ADESANYA, S.A.; O'NEILL, M.J.; ROBERTS, M.F. 1986. Structure-related
 
fungitoxicity of isoflavonoids. (Fungitoxicidad relacionada con la
 
estructura de los isoflavonoides). Physiological and Molecular Plant
 
Pathology 29(l):95-103. En., Sum. En., 15 Ref., II. [Dept. of
 
Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Univ. of Ife, Ile-Ife, Nigeria] 

Phaseolus vulgaris. Aspergillus niger. Cladosporium cucumerinum.
 
Fitoalexinas. Fungicidas. Reino Unido.
 

Una sere de isoflavones, isoflavanones, pterocarpanes, isoflavanes y la 
cumestrona aureola, obtenidos de Phaseolus vulgaris, P. aureus, P. mungo, 
P. coccineus y P. lurnitus, fueron evaluados por su fungitoxicidad contra 
Aspergillus niger y Cladosporium cucumerinum. Tarbifn se estud16 la 
relaci6n entre su e.tructura y la fungitoxicidad. Un nivel alto de 
lipofilicidad y la presencia de al menos una funci6n fen6lica parecen ser 
importantes en cuanto a la fungitoxicidad de los isoflavonoides. Se 
discuten el rendimiento y el rango de los isoflavonoides estructuralmente 
diferentes producidos en cada una de las 5 especies como respuesta al CuCl2 
en relaci6n con las interacciones planta/hongo. (RA-CIAT)
 

0856
 
28928 AKIEW, E.B. 1980. Pyracarbolid, a new systemic fungicide for bean 
rusit control (Uromyces phaseoli). (Piracarbolid, un nuevo fungicida 
si.ittmice para el control de la roya del frijol). MSAC Research Journal 
no.6-7:72-74. En., Sum. En. 

?haneolua vulgaris. Uromyces phaseoli. Control de enfermedades. Fungicidas. 
Filipinas. 

Se dejaron crecer plantas de frijol hasta que se observaron en unas pocas 
plantas sintomas de roya causada por Uromyces phaseoli. En ese momento se 
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aplic6 piracarbolid, un produoto quimico en prueha, en proporciones de 
0.01125, 0.0225, 0.03 y 0.045 por ciento de i.a./ha. Con base en un 

sistema de clasificaci6n de la enfermedad de 1-9 y en los resultados de 3 
ensayos, el mejor control de U. phaseoli 1o proporcion6 piracarbolid en 
deais de 0.01125 por ciento de i.a./ha. El benomil en dosis de 0.05 par 
ciento de i.a./ha no control6 la enfermedad. No se obser-i6 ringfn efecto 
fitot6xico con la dosis de 0.01125 por ciento. Proporciones superiores
 
mostraron trazas de fitotoxicidad. (RA-CIAT)
 

0857 
27261 AYLOR, D.E. ; FERRANDINO, F.J. 1985. Escape of urediniospores of 
Uromyces phaseoli from a bean field canopy. (Escape de uredinlosporas de 
Uromyces phaseoli de la cubierta fuliar de un campo de frijol). 
Phytopathology 75(11):1232-1235. En., Sum. En., 9 Ref., I. [Dept. of Plant 
Pathology & Ecology, The Connecticut Agricultural Experiment Station, P.O. 
Box 1106, New Haven 06504, USA] 

Phaseolus vulgarls. Uromyeos phaseoli. Cubierta foliar. Transmisi6n de
 
enfermedades. EE.UU. 

Se midieron en varias ocasiones los perfiles verticales de la velocidad del
 
viento y la conen. en el aire de urediniosporas de Uromyces I haseoli sobre 
un campo de frijol de 0.25 ha, severamente afectado con U. phaseoli. Se 
midleron por separado las concn. aE6reas de grupos de 1 (sencillas), de 2 
(pares) y de 3 (trios) uredliniosporas, y se calcul6 para cada uno el flujo
 
ascendente a 0.5 m por encima de la cubierta foliar. El flujo ascendente,
 
o escape, para la urediniospora sencilla vari6 entre 6-31 esporas/metro 
cuadrado/seg y fue 2-7 voces mayor que el escape de los pares y aprox. 5-30 
veces mayor que el escape de los trios. Las proporciones relativas de las 
esporas sencillas, en pares y en trios que escaparon de la cubierta foliar 
estAn de acuerdo con las proporciones de cada una liberada por el cultivo, 
segfin se evalu6 mediante el no. relativo de cada uno captado en
 
portaobjetos de vidrio pegajosos que se colocaron horizontalmente dentro
 

del cultivo. (RA-CIAT)
 

0858 
28922 BISIACH, M. ; MINERVINI, 0. ; VERCESI, A. 1985. Indagini 
sull'attivita' di Trichoderma opp. verso Pythium ultimum Trow.
 

(Investigaci6n sobre la actividad de Trichoderma spp. contra Pythium 
ultimum ). Difesa delle Piante 8(2):115-125. It., Sum. It., En., 22 Ref..
 
Ii. 

Phaseolus vulgaris. Pythium ultimum. Control do enfermedades. Trichoderma 
harzianum. Razas. Tratamiento de la semilla. Control integrado. Control
 
biol6gico. Control quimico. Italia.
 

Se prob6 la actividad antag6nlea de 11 razas do Trichoderma spp. contra 
Pythium ultmum en espinaca y frijol. Las razas mAs efectivas para 
controlar la grave infeeci6n en ambos hospedantes fueron 1 raza de T. 
viride, 1 de T. harzianum y 1 de Trichoderma sp. En frijol, el indice de 
protecci6n obtenido por estas razas vari6 entre 75-90 por ciento. No se 
modificaron ni la emergencia ni el desarrollo de plAntulas mediante la
 
introducci6n de Trichoderma spp. al suelo. La efectividad de las razas 
probadas contra P. ultimum se debi6 principalmente a su actividad 
competitiva. Se discuten las ventajas de los tratamientos de semilla y el 
uso de una mezola de razas antag6nicas. Se propone un control integrado de 
P. ultimum basado en mtodos biol6gicos y quimicos. (RA-CIAT)
 

0859 
28802 DHINGRA, O.D.; FERNANDEZ, C.M.A. ; KUSHALAPPA, A.C. 1986. Lack of 
relationship between field incidence of bean anthracnose and production of
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seeds, transmitting Colletotrichum lindemuthianum. (Falta de relaci6n entre
 

la Incidencia de campo de la antracnosis del frijol y la producci6n de 

semillas que transmiten Colletotrichum lindemuthianum). Fitopatologia 

Brasileira 11(1):95-101. Pt., Sum. En., Pt., 8 Ref. ECENTRE]NAR, Caixa 

Postal 270, 36.570 Vicosa-MG, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Colletotrichum lindemuthianun. Transmisi6n de 

enfermedades. Precipitaci6n. Transmisi6n por semilla. Hojas. Vainas. 

Brasil. 

Se adelant6 un estudio on 2 localidades, Vicosa y Coimbra, Brasil, durante 

las estaciones liuviosa y no lluviosa para determinar la relaci6n entre la 

frecuencia de la enfermedad en campos de frijol y la producci6n de semillas 

que transmiten Colletotrichum lindemuthianum. Dependiendo de la localidad y 

la estaci6n, la frecuencia de iL enfermedad en las hojas vari6 entre 

0-62.70 por ciento y en las vainas, Entre 0-52.72 por ciento. El porcentaje 

de semillas que transmiti6 C. lindemuthianum vari6 entre 0-4.16 por ciento. 

Dependiendo de la localidad y la estaci6n de siembra, la frecuencia de la 

enfernedad en las hojas respondi6 por s6lo 29.0-40.6 per ciento do la 

variaci6n en la infestaci6n/infecci6n por semilla; por otra parte, la 

frecuencia do la enfermedad en las vainas respondi6 por 38.6-52.0 por 

ciento de la variaci6n en la infestaci6n/infeei6n per semilla de C.
 

frecuencia de la enfermedad durante lalindemuthianum. A peszr de una alta 
estaci6n lluviosa, la frecuencia de la enfermedad en las vairas y la
 

proporci6n de semillas que transmiten el pat6geno fueron bajas. En la 

e.taci6n no lluviosa, en comparaci6n con la lluviosa, la frecuencia de la 

enfermedad en las hojas fue baja, pert en vainas y semilla fue alta. La
 

proporci6n de semillas que trantmiti6 el pat6geno, producidas durante la 

estaci6n lluviosa, Cue considerablemente menor quo las producidas durante 

la estaci6n no lluviosa. (RA-CIAT)
 

0860
 

28917 HERRERA I., L. ; CAMARA, M. ; GALANTAI, E. 1986. Supervivencia de 

Sclerotium rolfsli Sacc. en el suelo. Centro Agricola 13(2):34-38. Es., 

Sum. Es., En., 8 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Sclerotium rolfsi. Etiologia. 

La supervivencia del micelio y la viabilidad de los eosclerocios de 

Sclerotium rolfsii se estudiaron en condiciones naturales mediante el 

mftodo de los segmentos de tallos de frijol colonizados en bolsas de malla 

pl&stica y enterrados a diversas profundidades. El micelio disminuy6 su 

desarrollo luego de 100 dias colonizando restos de frijol llegando a solo 

un 5 por ciento a 25 cm do profundidad luego de 7 meses. Los escleroclos 

pierden nu viabilidad a partir de los 60 dias, alcanzando entre 10 y 20 par 

cefILo G0 germinac6n a ios fDuuias. La prounucuac oei sueio aect.6 

sensiblemente la supervivencia del bongo. Se discute la importancia 

prctica de estos resultados y su interrelaci6n con la incidencia de S. 

rolfsi sobre diversos hospedantes. (RA)
 

0861 
28075 LAEMMLEN, F. ; SAETLER, F. 1980. White mold.., an annual threat. 

(Moho blanco.., una amenaza de cads a~io).Michigan Dry Bean Digest 4(4):24. 
En.
 

Phaseolus vulgaris. Whetzelinia sclerotiorum. Sintomatologia. Etiologia.
 

Control do enfermedades. Control quimico. EE.UJ.
 

Se describen brevemente los shntcmas del moho blanco causado por 

Sclerotinia selerotiorum y las caracteristicas generales del bongo. Se 

mencionan las condiciones que permiten la supervivencia del microorganismo 
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de una estac16n a otra al igual quo las condiciones que requiere el hongo 
para activarse. Se enumeran agunas consideraciones que debe tenor en 
cuenta el cultivador si decide controlar la enfermedad y se dan 
recomendaciones generales para el control quimico de la enfermedad con 
benomil. (CIAT)
 

0862
 
28907 MEREDITH, F.I.; THOIIAS, C.A.; HORVAT, R.J. 1986. Isolation of 
coumarin in snap beans and its effect on uredospore germination.

(Aislamiento de cumarina en habichuela y su efecto er. la germinaci6n de 
uredosporas). Journal of Agricultural and Food Chemistry 34(3):456-458.
 
En., Sum. En., 16 Ref., Il. [Richard B. Russell Agricultural Research 
Center, United States Dept. of Agriculture, Agricultural Research Service, 
Athens, CA 30613, USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cultivares. Hojas. Vainas. AnAlisis.
 
Uromyces phaseoll. Fisiologia y bioquimica de la enfermedad. EE.UU.
 

La cumarina se aisl6 e identific6 por primera vez de hojas y vainas de 5
 
cv. de habichuela. El aislamiento de cumarina se hizo mediante CCD y su 
identificaci6n mediante cocromatografia de capa delgada, espectroscopia 
ultravioleta y espectrometria de masas. La max. conch. de cumarina en todos 
los tejidos foliares y de vainas analizadoD nunca excedi6 3.0 microgramos/g 
de peso fresco. Se presentan resultados do pruebas de germinaci6n de 
uredosporas, los cuales muestran quo la concn. do cumarina en hojas y

vainas se encuentra por debaJo del nivel :iecesario para estlmular la
 
germlracl6n de uredosporas. (RA-CIAT)
 

0863
 
28232 MORA N., O.A. 1986. Variabilidade patogenica de Uromyces phaseoli 
var. typica Arth. no Brasil e o problema da identificacao de racas 
fisiol6gicas. (Variabilidad patogtnica de Uromyces phaajeoli var. typica en 
Brasil y el problema de la identificact6n de razas fisiol6gicas). Tese 

8Mag.Sc. Vicosa-MG, Brasil, Universidade Federal de Vicosa. 7 p. Pt., Sum.
 
Pt., 53 Ref., 11.
 

Phaseolus vulgaris. Aislamientos. Uromycen phaseoli. Cultivares. Razas.
 
Brasil.
 

A partLir de hojas do frijol infectadas con Uromyces phaseoli y provenientes 
de los estados de Santa Catarina, ParanS, Sac Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerals, Espirlto Santo, Goits y Pernambuco (Brasil) se obtuvieron 80 
aislamientos monopustulares. Despubs do la multiplicaci6n, los 
aislamientos se inocujaron on 20 var. diferenciadoras y so evaluaron seg~n 
una escala de grados de infeoci6n. Se identificaron 53 razas fisiol6gicas. 
(RA-CIAT) 

08611
 
29146 MCRSHED, M.S. 1985. ln vitro antagoni.n of different species of 
Trichoderma on some seed-borne fungi of bean (Phazeolus vulgaris L. ).
(Antagonsmo in vitro de diferontes espeies de Trichoderma en algunos 
hongos del frijol transmltidos por la semilla). Bangladesh Journal of 
Botany 14(2):119-126. En., Sum. En., 10 Ref., Il. [Dept. of Botany, Dhaka 
Univ., Bangladesh] 

Phaseolus vulgaris. Micnsis. Transmisi6n por semilla. Medios de cultivo. 
Control biol6glco. Bangladesh. 

Se demostr6 in vitro el antagonismo entre diferentes especies de 
Triehoderma y 5 hongos transmitidos por la semilla del frijol (Fusarium 
oxysporum, F. oulmorum, Alternaria tenuis, Botrytis -inerea y 
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Colletotrichum lindemuthianum). Se encontr6 que el crecimiento de T. 
viride es vigoroso en cultivo doble y eficaz coma hiperpar~sito par 
penetraci6n y enroscamiento de su hifa alrededor de la hifa del hospeda'Ite. 

T. glaucun fue eficaz como hiperpartsito par netabolitos y T. album produjo 

lisis e inhibic-6n do los pat6genos. (RA-CIAT) 

0865
 

27742 MULLIS, C.A.; HILTY, J.W. 1986. Snap bean response to new 
fungicides for rust control. (Resipuesta do la habichuela a nuevos 
funglcidas para el control de Ia roya). Bean Improvement Cooperative. 

Annual Report 29:71-72. En., 3 Ref. [Depts. of Plant & Soil Scieze & 

Entomology & Plant Pathology, Univ. of Tennessee Plateau Experiment 
Station. Rt. 9, Box 363, Crossville, TN 38555, USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Uromyces ph3aeoli. Contr ,' do enfermedades. 
Fungicida.'. Rendimiento. EE.UU. 

Se evalu6 el efecto de 8 fungicidas (maneb, propiconazol, bitertanol, hWO 

1608, RH1-3866, RW110519, DPX 116573 y XE 779) en el control de la roya de la 

habichuela en la Estac16n Exptl. Plateau (Tennessee, EE.UU. ), en 1985. No 

so encontr6 da~o al cultivo ni reduoci6n en el rendimieno. Se ino:uye un 

cuadro con la2 dosi.s y la frecuencia de aplicaci6;, y el rendinlento 
obtenido. (CIAT) 

0866 
29161 PONTI, I.; LAFFI, F. 1984. Ruggine del fagiolo. Agente causale: 
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link. (Roya del frijol. Agente causal: 
Uromyces appendiculatus). Jnformatore Agrario 40(41):43-411. It., I. 

Phaseolus vulgaris. Sintomatologla. Eliologia. Epidemiologia. Control de 
erfernedades. Uromyces phaseoli. Italia. 

Se describen brevemente la sintomatologia, etiologia, epidemiologia y
 

control de la roya del frijol. (CIAT) 

0867 

28972 ROBERTI, R.; FLORI, P. ; GIORDANI, G. 1985. Disinfezione del scme di 
fagiolo (Phaneolus vulgarko L. ) contro Colletotrichu lindemuthianum (Saco. 

et Magn.) Br. et Cay. (Tratamiento de la semilla do frijol contra
 

C,-letotrichum lindemuthianum). Difesa delle Pianto 8(1):3-13. It., Sum. 

It., En., 11 Ref., I1. 

Phascolus vulgaris. Colletotricrium lindemuthianum. Control do enfermedades. 

Control quimico. Tratamlento de la semilla. Italia.
 

SP presentan los resultados de enoayos de invernadero y de campo realizados 

-sbre el control do Colletotrichum lindemuthianum en frijol. Se trataron 

semillas con varios fungicidas (6 g/kg de semilla) y so inocul6 
artificialmente el suelo con cl mlcroorganlsmo. En el invernadero, donde 
se present6 una infecei6n grave, captafol y carboxin dieron los mejores 

reaultados, seguidos del tiram y benomil. En el campo, tiram fue el mfs 

efectivo; tambi6n se obtuvieron buenos resultados con benomil, bitertanol, 
captafol, caroxln e iprodione. Las pruebas revelaron la presencia de C. 

llndemuthianum on el grupo testigo infectado en aprox. 11 par clento del 

frijol. En los otros grupos tratados, el pat6geno se encontr6 solamente en 

muy pocas seLillaS. (HA-CIAT) 

uJ68 
28074 SAETTLER, A.W.; CORREA, F.J. 1983. Angular leaf spot in seed fields 
of Michigan red kidney beans. (Mancha foliar angular en campos de semilla 
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de frijol rojo arrflionado de Michigan). Michigan Dry Bean Digest 8(2):2-3.
 
En., I. 

Phaseolus vulgaris. Isariopsis griseola. Sintomatologia. Epidmiologla. 
Cultivare3. Reaistercia. Patogenicidad. EE.UU. 

Se decriben brevemente lo bintoma:i do la mancha foliar angular eausada 
por Isariopsls grineola, la cual no se consideraba como crifermedad problema 
en EE.UU. haota el periodo vegetativo 1982-83. Se incluye el procedimiento 
para laz r.ubaa de patogenicldad reallzado en el nordete do Michigan, 
EE.UU., con diferunte3 cv. de frijol. Se decriLAn ]ao r-accione oel 
follajc y las vainan en frijol, obtenldaa dco:pu6: de inocular varlon 
aialamientoa de Michigan y Wlmconnin (EE. UU.), Colombia y Branil. Los 
tipo3 de frijol arrionriado y "cranbc-rry" renultaron |porticularmente 
susceptiblea a la infceei6n con cepa de Michigan y Wi:;con:in. (CIAT) 

0869 
28024 SANTOS, A. F. DOS; ATHAYDE, J. T. ; DAN, F. L. ; I'ACOVA, H. F. V. 1986. 
Fungos associado. a., jemefte; de feljao HI'ha!;eolu: vulLgarl:3 L.) no E-tado 
do Espirito Santo. (I|o goa anooadoa cr lao :nocl aon de frijol en ,I 
Eatado de Espirito Santo). Carlaclca-E, DraolI, |eirona Capixaba de 
Pesquisa Agropcuaria. Comurdoado T6nJco no.43. 3p. Pt., 3 Ref. [Empresa 
Brasileira de Pe-LqUina Agri-oecuaria, Cor, tro d( Ie:ql o do Cacau, Caixa 
Postal 7, 15.600 ltabun13-A, broo:l] 

Phaocoluo vulgarLv. Mi co:l o, Lrmlla. Dlraol. 

Se recol,:ctarc n 133 mn tra: ce al 11 ao do frijol de eampo: do 
agrieultore:; cr ei F:ltado :plrito lira:oil, ovaluarde Bante, jra la 
poblaci6n flnre. So obAervf qan ci 65.9 y '10.9 por clento de las 
muestra.; prceretabLar, F :ariwTic :jI,. y A jergillu:; :3p., re:p. (CIAT) 

07/0
 
29109 SIIIGOOhA, T.N. ; 1,11KIIIII, J. 1986. Studln.: on Inoculum oureces of 
angular leaf ,,,ot of twaw, '.on:d by Ptaool:aOl:Iagrinoola In Uganda. 
(Eotudion ::obre fu(rt(:, do ir6culo de la mancha follar angular del frijol 
caunada 1or hoolarnopl grI:00:a on Uganda). Tropical I'eont Management 
32(4) :238-291. Fri.,Sum. En., 12 Ruf. [Dept. of' Arleulture, Kawanda 
ReHoeareh tation, P.O. Pux 7065, Fampala Uganda] 

P'ha:owlu vularai:., loarpolgri:eola. Cultivar.:o. Tran:0i:d6n per 
nalilla. Etiologla. Ugainda. 

So Inove:tlgarn a:o fuerjteoo de In6culo para I, mancha follar angular del 
frijol. So coniLFrm6 que el hongo eaunoal e; tran:.,itido per nemilla en 
todo loa cv. probadon (DAnja 2, V20, Y.111, K112 y Y.113). El hongo caus6 
decolorau16n de la cmllla pero no toda, lao nonlllan nfectadaa entaban 
decoloradan. La tranmin.;in de la emillla a Ia plintula fue baja. El 
bongo nobrevivi6 en reniduo:; de eoneeha Irfectado:i per un max. de 9 y 4-6 
metnes on condicloner' de Invernadero y do carao, reap. Bajo el ucelo, el 
bongo 3obrevlvi6 allo 2 mecues. Al mcmento do ;embrar los cultivoa de 
temporada hablan cultivoo iifectadon de fuera de temporada y plantab 
aucidentalc:i quo obvlamente eran fuente do in6eijlo. Se concluye que la 
aemilla, lo reiiduoa de osecha, leis cultivan do fu4!ra de temporada y la3 
plantsn accidentalei :ior tods pooilible:; furte:; do I:oariopnin grri-eola bajo 
las cordlcione:o locales de Kampala, Uganda. (RIA-CIAT) 

0871
 
29128 SINGII, J.P.; MUSYIMI, A.B.V. 1980. Chemical r:ontrol of bean rust in 
Kenya. (Control quimico de lo roya del frijol en Keola). East African 
Agricultural and Forestry Journal 45(3):207-209. En., Sum. En., 9 Ref. 
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Phaseolus vulgris. Uromyces phaseoli. Control de enfermedades. Fungicidas. 
Kerta. 

Se control6 de manira efectiva la roya del frijol y se obtuvo un incremento 
correspondlente en el rendimiento a partir de 4 aspersiones foliares bien 
sea de bitertanol a una tasa de 1.75 litros/ha o de triadimef6n a una tasa 
do 500 g/ha. (RA (extracto)-CIAT) 

u872
 
29103 TRIPAT11, K.C. 1985. Occurrence of floury leaf spot of French bean in 
Uttar Pradcsh Hills. (Ocurroncia do la mancha harinona do la hoja de 
habichuela en las colinas de Uttar Pradesh). Indian Botanical Reporter 
4(2):175. En., 2 IRef. [Govt. Valley Fruit Research Station, Srinagar 
(Garhwal) 246 174, India]
 

Phaneolus vulgaria. Ramularia phaeoli. Sintomatologia. Etiologia. 
Habichuela. IndJa. 

So describon brevemente la sintomatologia y etiologla de la mancha harinosa 
do la hoja en habichuela en las colinas do Uttar Pradenh, India. Los 
sintomas observados concuerdan con aqullos causados por Ramularia 
haseo'lina. (CIAT)
 

0873 
28888 TU, J.C. 1986. Control of anthracnoso disease (Colletotrichum 
lindemuthianum) of navy bean (Phaseolun vulgaric). (Control do la 
antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) en frijol blanco). Kededelingen 
Van de Faculteit Landbouweterichap pn Rijkauniverciteit Gent 
51(2b):645-651. En., Sum. En., Fr., 22 Ref. [Research Station, Research 
Branch Agriculture Canada, Harrow, Ontario NOR 1GO, Canada) 

Phancolus vularin. Colletotrchum lindemuthianum. Control do enfermedades. 
Control integrado. Tratamiento do la cemilla. Retrocruzamiento. CanadA. 

So discute la aplicacl6n do rn programa do control integrado do la 
antracnosiL en frijol blanco 'n i nur de Ontario, CanadA. Los 
procodimienton conctcron del t-atamiento do la nemilla, inspeccA6n de 
nemilla con pedigree, rotacJ6n do 3 afos y un programa de mejoramlento 
genttico por retroc.-uzamionto. Se desarroll6 y reglstr6 una formulaci6n 
para el tratamlento do la semilla: DCT (diazin6n 6 por clento, captAn 18 
por ciento y tiofanato 14 por ciento). Los tratamienton do la semilla 
numinictraron protocci6n adic:onal a todas lan semillas con pedigree que 
fueron totalmente inspeccIonauaa para asegurar coero Jnfecci6n por 
antracnoal on el campo. Ponterlormente so encontr6 quo la rutan6n do 3 
aboa era innecoaria, ya quo la investigaci6n epidemlol6gica domontr6 la 
incapacidad del hongo para invornar on Ontario. La enfermedad logr6 
controlarse en 1981, alo en el cual no nc detect6 antracnosis. En 1977 
tambi6n 0e inici6 un programa de mejoramiento gen6tico por 
retrocruzamientos para transferir el gene ARE, un gene quo conficre 
resistencia a la:, raza alfa, beta, gamma, delta, lambda y epsilon, a todos 
los rrijoles blancoc recomendados on Ontario. En 1984 se liboraron los cv. 
resistenteB }laroflect, Harokent, OAC Seaforth y OAC Rico y la enfermedad se 
control6 on su totalidad. (RA-CIAT)
 

0874
 
28889 TU, J.C. 1986. Integrated dineane control of white mold (Sclerotirda 
sclerotiorum) in navy bean (Phaceoluc vulgarls). (Control intogrado de la 
enfermedad del moho blanco (Sclerotinia 3clerotiorum) en frijol blanco). 
Mededelingen Van (e.Faculteit Landbouwwetonschappen Rijkourdverciteit Gent 
51(2b):731-740. En., Sum. En., Fr., 26 Ref. [Research Station, Research 
Branch Agriculture Canada, Harrow, Ontario NOR 100, Canada) 
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Phaseolus vulgaris. Whetzelinia aclerotiorum. Control de enfermedades. 

Control integrado. Canadd.
 

se adopt6 un programa de control integrado en Ontario,A partir de 1978 
Canada, para combatir la enfermedad del moho blanco en frijol blanco. El
 

programa incluye a) identificaci6n de campos infestados con la enfermedad; 
porb) tratamiento de semillas con DCT (diazin6n 6 por ciento, captan 18 

ciento y triofanato 14 por ciento); o) predicci6n de la ocurrencia de la
 

patrones del tiempo; d) aplicaci6n de aspersionesenfermedad segdn los 
ofungicidas preventivas utilizando clorotalonil, benomil, iprodione 

cv. tolerantes o resistentes. Se
metil-tiofanato y e) desarrollo de 


describe y discute cada uno de estos componentes. E). programa ha sido
 

efectivo para controlar la enfermedad del moho blanco.
 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0875
 
28890 7U, J.C. 1986. 
Isolation and characterization of three distinct
 

biotypes of the gamma race of Colletotrichum lindemuthianum from white
 

bean. (Aislamiento y caracterizaci6n de tres biotipos distintos de la raza
 

gamma de Colletotrichum lindemuthianum de frijol blanco). Microbios
 

En., Sum. En., 8 Ref., Il. [Research Station, Research46(188-189):187-192. 

Branch, Agriculture Canada, Harrow, Ontario NOR 1GO)
 

Phaseolus vulgaris. Razas. Colletotrichum lindemuthianum. Cultivares.
 

Patogenrdcidad. Canada.
 
So aislaron 3 biotiposdletintos de Colletotrichum lindemuthianum de una
 

de cv. de frijol blanco, los cuales mostraron un rango diferoncial deeerie 

severidad de la enfermedad al inocularlos con la raza gamma. Los biotipos
 

difirieron de la raza gamma parental en su patogenicidad, producci6n de 
presentaronesporas y caracteristicas culturalea en aga de Mathur. Tambi~n 

uiferencias notorias en las caracteristicas de sus colonies en agar de 

quo contenia urna conn. de benomil de 25 mg/litro. Sus diferenciasMathur 
y fueron confirmadas medianteen patogenicidad fueron consistentes 

difirieron significativamentereinoculaci6n. Sin embargo, los biotipos no 
en tasa de crecimiento y tama.o de la esporas. (RA-CIAT)
 

0876
 
29148 TU, J.C. 1985. An improved Mathur's medium for growth, sporulation,
 

and germination of spores of Colletotrichum lindemuthianum. (Medio de
 

Mathur mejorado para el crecimiento, la esporulaci6n y la germinaci6n de
 

esporas de Colletotrichum lindemuthianum). Microbios 44(178):87-93. En.,
 

Sum. En., 13 Ref., Il. [Agriculture Canada, Research Station, Harrow,
 

Ontario NOR 1GO Canada]
 

Phaseolus vulgarie. Colletotrichum lindemuthianum. Medios de cultivo. pH.
 

Canada.
 

Se cultiv6 la raza zelta de Colletotrichum lindemuthianum en medio de 

Mathur a diferentes pH, fotoperiodos y concn. de dextrosa, extracto de
 

levadura y agar en condiciones de lab., en un intento de mejorar la 
Se estudiaron el crecimiento, la
esporulaci6n y estabilidad del cultivo. 


las esporas funpinas con respecto aesporulaci6n y la germinaci6n de 
factores nutricionales y de cultivo. Se formul5 un medio de athur
 

mejorado, el cual satisface los requerimientos pare el crecimiento, la
 
Contiene dextrosa (11.2 g),
esporulaci6n y la germinaci6n dc las esporas. 


KlI2PO4 (2.7 g), Bacto peptona (1.0 g), extracto de
MgSO4.7H2O (2.5 g). 

(12 g) y 1 litro de agua. El medio present6levadura (0.8 g), Bacto agar 

al final un pH de 5.5. La incubaci6n de las cajas fue mejor en oscuridad 

total a temp. ambiente (22 grados centigrados). Para resultados 6ptimos se 
tamaio eatfndar (10
necesit6 una cant-dad de 25 ml de agr/caja de Petri de 
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cm). Estos factores nutricionales y de cultivo han sido usados 

exitosamente durante los 2 afos anteriores para conservar cultivos de C. 

lindemuthianum con una alta producci6n y viabilidad de esporas. (RA-CIAT) 

0877 
27785 VARON DE AGUDELO, F.; MAQUILON L., T. 1985. Pudrici6n carbonosa del 

frijol. ASCOLFI Informa 11(3):23. Es. [Centro Nacional de Investigaciones, 

Apartado Areo 233, Palmira, Colombia]
 

Phaseolus vulgari . Macropkhomina phaseoli. Sintomatologia. Colombia. 

Se describen los sintomas de la pudrici6n grls del tallo causada por el
 

bongo Macrophomina phaceoli en frijol var. Calima. (CIAT) 

0878 
29131 ZULU, J.1N. ; WHEELER, B.E.J. 1981. Level of disease incidence on 

trifoliolate leaves of beans (PhaLeolus vulgaris) in relation to primary
 

infection on simple leaves infected with the same fungus. (Nivel de 

incidencia de la enfermedad en hojas trifolioladas do frijol en relaci6n 

con la infecciin primaria en holas Limples infectadas con el mismo hongo). 

Zamvia Journal of Science and Technology 6(1):111-19. En., Sum. En., 4 Ref., 
II.
 

Phaseolus vulgari. Cuitivaree. Uromyce:s phaseoli. Inoculaci6n. Hojas. 

Resistcnca. Zambia. 

Expt. realizados con plantas de Phas-eolus vulgaris cv. Prince demos~raron 

que las primeras hojas trifolioladas inoculadas con roya (Uromyces 

phaseoli) desarrollaron un no. de p6stulas significativamente menor si las 

hojas ,imples de las:;miLmas plantas se infectaban con la misma enfermedad 

de la roya; sin embarLo, los exit. con l cv. Pinto (mds susceptible) no 

mostraron esta asociaei6n. La inoculaci6n de las hojas siiples del cv.
 

Prince con coner. mayres de in6culo no increment6 ia resistencia de las 

primeras hojas trifolioladas. De igual manera, la inoculacin de las hojas 

simples de Prince con una roya no compatible (U. viciae-fabae) no indujo 

resistencia a U. p>haseoli en las primeras hojas trifolioladas. (RA-CIAT) 

V&ase adem6s 0722 0765 0818 0826 0840 0844 0893 0927 0928
 

0929 0935 0937 09148 0960 1004
 

EO4 Virosis
 

0879
 
28961 BARAKAT, A.; STEVENS, W.A. 1986. Effects of Gypsophila paniculata 

extracts on the infectivity of plant viruses. (Efecto do los extractos der 

Gypsophila paniculata en la infectividad de los virus do las plantas). 

Microbios Letters 31(123-12):137-142. En., Sum. En., 19 Ref. [Dept. of 

Botany, Faculty of Science, Ain Shams Univ., Cairo, Egypt) 

Phaseolus vulgaris. habicnrueja. Virosis. Resistencia. Control de
 
enfermeiades. Egi pto.
 

Cuando se aplicaron extractos acuoaos de Gypsophila paniculata sobre e' haz 

de las hojas de Phaseolus vulgaris, Gomphrena globosa y Nicotana tabicum
 

(hospedantes do lesiones locales del virus do la necrosis del tabaco, virus
 

X de la papa y THV, resp.), se redujo el no. de lesiones locales. Cuando
 

la aspersi6n se realiz6 1 dia antes de inocular el virus, la inhibici6n
 

rue mis efectiva pero todavia se mantenia despu6s do 6 dias. La inhibici6n
 

de la producci6n de lesiones locales por el virus X de la papa disminuy6 

m~s r.pidamente que la inlibici6n del virus de la necrosis del tabaco o
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"MV. La aplicaci6n de extractos de G. paniculata sobre el envts de las
 
hojas caus6 la inhibici6n del virus aplicado sobre el haz de las hojas y se
 
indic6 alguna forma de re3isiencia inducida. Tambidn se present6
 
resistencia en hojas j6venes de habichuela cuando se aplic6 el inhibidor de
 
G. paniculata a la hoja prixaria opuesta a la quo recibi6 el virus.
 
(RA-CIAT)
 

0880
 
28692 CACERES 0., S.R.; MORALES, F.J. 1985. Incorporaci6n de genes de
 
resistencia dominante y recesiva a cepas del virus del mosaico comfin en dos
 
variedades comerciales de frijol (Phaseolus vulgaris L.). Acta Agron6mica
 
35(4):7-2C. Es., Sum. E,,,.,En., 3 Ref.
 

Phaseolus,vulgaris. Virus del mosalco comn del frijo]. Cultivares.
 
hesistercia. Cruzamiento. Genes. Fazar:. Colombia.
 

Se incorpor6 la re,.ic.tencia doscinante monog6rdca en lFnens p4 y F5 que 

poselan cra(teristi au: de til-o de grano comercial -imilarez; a !as de 

Ciacc Calima, un cv. de frijcl di imlortancla econ6mica en Colombia, 

susceptible a. FCHV. SiremtLarj, eu-tu e::tudio confirm6 registros 
anteriores que indical an el :.c, entre la re:-istencia hipersensible del 

gen I al ECMV y el colcr rojo rss or;uuro (; 6rpura). Al mirmo tiempo, se 

combir;sror, con txitc fcr:. rcc(.ivo,, (efectivoz; contra la cepa do ECMV 
cajaz du desafiar el Fen hi (orrensi/iieque cordicicrc la resistencia 

dorlnante al c-,ci co esmur.) ccn. el g7en hile:crenble dominante en el tipo 

do grano ro.o arrionuo d.,rivd do 1% var. Royal Red. Se enpera que este 
tipo do rceisten ia m~ltiie, dcminante y rece:iva, proteia los genotipos 

de frijol contra toda:; la:! ceia: eonocidcac du LCMV. RA-CIAT) 

0881 

28804 DESCiAHP2 E., H.M. 1')U. Hoc pdanten alternzs del monnaico dorado de 

la habichuela (Pha neclun vulgarir; L.). (Altrr:aitive host plant, of snap 

bean golden mcramc virur). Tenin MaF. Se. Mayaguez, Univer'idad de Puerto 

Rico. 64p. Es-., Sum. E:., En., 45 Ref., Ii. 

Phas;eolus vulgari:n. fiabichuela. Virus- del mo:.aico dorado del frijol. 

Bemisla tataci. Vectore.,. hiango de ho;pedantes,. Tranni ifn de 

enfermedade. Cultivare:i. Fuerto Rico. RVeo(blica Domnircana. 

En Repfblica Diinicana -e efectu6 un reconocimiento du hospedantes del 

BGMV y so realizaron pruetas do trar.itsi6rn con varias especies de plantas 
com6nmente asociada:r con el vector 'emir:ia tabaci; el in6culo utilizado en 

estas pruubas se obtuvo en riepfblica Dominicana. E! geminivirus se detect6 
en nLictaginAceas, papilionAceas, euforbiceas, tiliAceas, malv'ceas, 
sterculi-cea, convolvulgcean y comsueotas. La:;6nicas especies afectadas 
al inocular el virus.l via moca blarica fueron Phaseoius lunatus var. Haba de 

Toc6n, P. vulEaris var. Top Crop y Pompadour y Macroptilium lathyroides. 
Estas mostraron sintomas similares a los observados en el campo en Puerto
 

Rico en estas. minmas especies. Se puede deducir que ambas cepas del BGMV 
(Puerto Rico y Rep6bl-ca Do.inicana) tienen el mJ~io rang de hospedantes. 

(HA) 

0882 
29612 EL-HAMMADY, M.; HABIB, S.A.; ADO-EL-ATTA, O.K.; AWAD, M. 1983. 

Interaction between BCMV and BYMV in relation to anatomical structure of
 
bean leaves (Phaseolus vulgaris L.). (Interacci6n entre BCMV y BYMV en
 

relaci6n con la estructura anat6mica de hojas de frijol). Annals of
 
Agricultural Sciences 28(3):1123-1141. En., Sum. En., Ar., 25 Ref., Ii.
 

[Faculty of Agriculture, Ain Shams Univ., Cairo, Egypt)
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Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico com6n del frijol. Virus del mosaico
 

amarillo del frijol. Hojas. Citologia. Egipto.
 

el grosor, el no. y el tamafioInfecciones 6nicas de BCMV y BYMV redujeron 
Las c6lulas en empalizada
de ciertos tejidos y c6lulas de hojas de frijol. 


su forma y arreglo, los espacios intercelulares 

difirieron en eomparacifn con las hojas sanas, los cloroplastos fueron 

afectados mareadamente, el desarrollo y la diferenclaci6n del tejido del 

mes6filo en empalizada y las c6lulas t: 


fueron anormales en 

-- se redujeron, y los 

cristales normalmente ermontrados en las ceou.- -l floema fueron 

reemplazados por algunos otros componentes de alacernamiento. Infecriones 

dobles con ambon virus revelaron la existencia de un efecto antag6nico 

entre los 2 virus en las caracteristicas anat6micas de hojas de frijol. 

(BA-CIAT) 

0883 

28896 HERRERA G., G.; SEPULVEDA R., P. 1986. Determinaci6n de una nueva 

raza del virus del mosaico amarillo del frejol en Chile. Agricultura 

9 Ref., Ii. [Estaci6n 

Experimental La Platina, Inst. de Investigaciones Agropecuarias, Casilla 

439/3, Santiago, Chile] 

Ttcnica 46(2):137-142. Ea., Sum. En., Es., 


Phaseolus vul-arin. Cultivarer. Virus del mo.-aico amarillo del frijol. 

Sintomatologia. Chile.
 

Durante las temporadas 1982-83 y 1983-84, se observaron sintomaS de 

infecci6n en var. de frijol resistentes al BYMV: Orfeo-INIA, Bianco-INIA y
 

deformaciones de las h, 'as y en 

algunos casos, necrosis apical. Con base en la sintomatolc 3, 
T6rtola-INIA. Estos fueron mosaico, 

mecinica:; y [or Sfidos (on forma no per3iztente), la no 

tranml si6n por oemilla, el rango de hospedantes, las propiedades fisicas, 

la morfologia y el tamaFio de lar partIcular do virurs, soe oncluy6 que el 

virus aislado corresnde a urn nueva 

traninmiiones 

raza dcl BYMV, no detorminada en 

Chile anteriormente. (RA, 

0884 
A.W. 1986. Severe virus outbreaks affect27752 KELLY, J.D. ; SAETILER, 

Michigan dry bean production. (Brotes severos do virus afectan la
 

Bean Improvement Cooperative. Annual
producci6n de frijol en Michigan). 


Report 29:9-10. En., 2 Ref. [Crop & Soil Sciences, United States Dept. of
 

Agriculture, Agricultural Research Service, Michigan State Univ., East
 

Lansing, MI 48824, USA] 

frijol. Virus del moeaico
 

amarillo del frijol. Cepas. Cultivares. Resistencia. EE.UU.
 
Phaseolus vulgaris. Virus del moaico comOn del 


Se informa sobre el aislamiento de una nueva cepa necr6tica de BCMV en
 

cepa es la reacci6n de raiz
Michigan, EE.UU. La amenaza real de la nueva 

negra severa o de necrosis de la parte a6rea, inducida a temp. normales en 
de insectoslos cv. hipersensibles con el gene I resistente. El mayor no. 


la estaci6n de 1985 se demostr6 en formavectores presentes durante 
Se estAn realizando estudios para 

en Michigan y seleccionar 
dramftioa por el brote de BYMV. 


verificar el no. y el tipo de cepa(s) presentes 

cv. comeriales cultivados actualmente contra esta(s) cepa(s) para
 

identificar aquellos que son resistentes. (CIAT)
 

0885
 

28901 MAKKOUK, K.M.; LESEMANN, D.E. ; VETTEN, H.J. ; AZZAM, 0.1. 1986. Host 
from Phaseolusrange and serological properties of two potyvirus isolates 

vulgaris in Lebanon. (Rango de hospedantes y propiedades serol6gicas do dos
 

vulgaris en el Libano). Tropicalaislamientos de potyvirus do Phaseolus 
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Agriculture Research Series 19:187-194. En., Sum. En., 18 Ref., I1. 
[National Council for Scientific Research & aculty of Agricultural & Food 
Sciences, American Univ. of Beirut, Lebanon] 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico comrn del frijol. Aislamiento.
 
Anlisis. Antisueros. Libano. 

Dos aislamientos de virus obtenidos de Phaseolus vulgaris en el Libano se
 
identificaron como potyvirus con estrecha relaci6n serol6gica entre si, con 
el virus del mosaico del caupi 'ojo negrol, con BCMV-NY 15 y con el virus 
del mosaico del frijol adzuki (AzMV). Ambos aislamientos Jnfectaron 6 
especies de piantas pertenecientes a 3 familias. Los 2 aislamientos se
 
diferenciaron por su reacci6n en 6 lineas IITA-TVu de caupi como tambi~n en 
7 cv. de P. vulgaris. En pruebas ELISA de doble sandwich ambos antigenos
virales reaccionaron fuertemente con antisueros del virus del mosaico del 
caupi 'ojo negro', BCMV-NY 15 y AzMV, y d6bilmente con antisueros del virus 
del mosaico del caupi transmitido por Afidos, BYMV y algunos aislamientos 
del BCKV. En pruebas de ELISA reciprocas, los antisueros para estos 2 virus 
reaccionaron fuertemente con el virus del mosaico del caupi 'ojo negro' y 
BCMV-NY 15. Las pruebas de microscopla electr6nica irmunosorbente 
confirmaron los resultados obtenidos con ELISA; se presentaron reacciones 
fuertes cuando ambos aislamientos se probaron con antisueros del virus del 
mosaico del caupf 'ojo negro', BCHV-NY 15 y AzMV. (RA-CIAT) 

0886 
29139 REDOLFI, F. 1983. Protein changes and hypersensitive reaction in 
virus-infected bean leaves. (Cambios de proteina y reaeci6n hipersensible 
en hojas de frijol infectadas con virus). Rivista di Patologia Vegetale
 
19(l):7-14. En., Sum. En., It., 23 Ref., 11. [Istituto di Fitovirologia
 
Applicata C.N.R., Via 0. Vigliani 104, 10135 Torino, Italy] 

Phaseolus vulgaris. Virus de la necrosis del tabaco. Virus del mosaico de 
la alfalfa. Hojas. Proteinas. Italia. 

Se registran las alteraciones en los patrones de protei.,a de hojas de 
frijol infectadas hipersensiblemente (virus de la necrosis del tabaco y 
virus del mosaico de la alfalfa). La infecci6n viral hipersensible de las 
hojas de frijol dio como resultado la acumulaci6n de por 1o menos 3 
componentes de proteina soluble en el tejido foliar. Estos componentes 
parecen estar estimulados por el virus pero dependen del hospedante. Una 
de estas proteinas se detect6 tambin en hojas no infectadas como 
consecuencia del ineremento en la edad o el fotoperiodo, o cuando las 
plantas alcanzaron la etapa de floraci6n. Estos rasgos recuerdan las 
nuevas proteinas codificadas por el hospedante, detectadas durante la 
infecei6n viral hiperzensible de otras especies de plantas. (RA-CIAT) 

0887 
29200 RUBIES-AUTONELL, C.; FACCIOLI, G. 1985. Distribution of bean common 
mosaic and bean yellow mosaic viruses in bud tips of Phaseolus vulgaris L. 
(Distribuci6n de los virus del mosaico com6n del frijol y del mosalco
 
amarillo del frijol en las puntaa de yemas de Phaseolus vulgaris).
 
Phytopethologia Mediterranea 24(3):241-244. En., Sum. En., It., 25 Ref., 
Il. [Istituto di Patologia Vegetale, Universita degli Studi, Bologna, 
Italia] 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico comrn del frijol. Virus del mosaico 
amarillo del frijol. Heristemas apicales. Experimentos de laboratorio. 
Anlisls. Hojas. Tranamisi6n de enfermedades. Italia. 

So estudi6 la distribuci6n de BCMV y BYMV en meristemos axilares del cv. de 
frijol Taylor por autorradiografia de luz y pruebas de infectividad en 
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brotes obtenidos por cultivo in vitro. En las autorradiografias slempre 

estuvo ausente el BYMV en los meristemos de los 4 primordios foliares, 

mientras que el BCMV se observ6 invadiendo todo el meristemo en el 36 por 

ciento de los casos; en el 27 por ciento de los meristemos, el punto 

vegetativo y los primeros 2 primordios foliare:; estaba libre de virus y el 

36 por ciento estaban libres de virus hasta el cuarto-quinto primordlo 

foliar. Las pruebas de infectividad conflirmaron plenamente los resultado. 

sobre el BYMV y proporcionaron datos smlmlares a los obtenidos para el 

BCMV: el virus invadi6 aprox. el 70 por ciento de los mer.:tetmos de 4 

primordios foliares. (RA-CIAT) 

0888 

28891 TU, J.C. 1986. Isolation and characterization of a new necrotic 

strain (HL-8) of bean common mosaic virus in southwestern Ontario. 

(Aislamiento y caracterizac16n de un nueva cepa necr6tica (UL-8) del virus
 

del mosaico comn del frijol en el sudoeste de Ontario). Canadian Plant
 

Disease Survey 66(l):13-14. En., Sum. En., Fr., 6 Ref. [Research Branch,
 

Harrow Rezsearch Station, Agriculture Canada, Harrow, Ontario, NOR 100, 

Canada]
 

mosaico comOn del frijol. Razas.
 

Aislamientos. Patogenicidau. Canad5.
 
Phaseolus vulgaris . Virus del 


Se obtuvieron alguno's aislamiento de BCHV a partir de plantas de frijol 

Sanilac que prerentaban un moaico severo y necrosis ocasional de ls 

nervaduras. Con ba:;e en .u patogenieidad en una serie de hospedantes 

diferenclales, se dettfrmir;iron 1o: alsla rentos como pertenecientes a la 

raza NL-8 del PICK;. F,t e el primer registro de esta raza en CanadA.
 

(RA-CIAT) Vtase ademAs: C840 0846 0927 0928 0931 0935 0940 0950
 

0959 1004
 

E05 Nematodos
 

0889 

28927 ELLIOTT, A.P.; BIRD, G.W.; SAFIR, G.R. 1984. Joint influence of 

Pratylenchus penetrans (Nematoda) and Glomus fasciculatum (Phycomyceta) on 

the ontogen of Pha:seolus vulgaris. (Influencia conjunta de Pratylenchus 

penetranis y Glomun fasciculatum er la ontogenia de Phasoolus vulgaris). 

Nematrcpica 14(2):111-119. En.. Sum. En., Es., 22 Ref., If. [Dept. of Plant 

Pathology & Physiology, Virgin-a Polytechnic Inst. & State Univ., 
Blacksburg. VA 24061, USA)
 

Phaseolus vulgaris. Pratylenchus enetrans. Micorrizas. Crecimiento. 
Rendimiento. EE.UU.
 

La influencla conjunta de Pratylenc. is peretrans y Glomus fasciculatum en 

la ontogenia del frijol blanco so exa'in6 en condiciones de invernadero.
 

La colonizaci6n de las raices de frijc' por G. fasciculatum fue menor en
 

presencia de P. penetrans que e su au.,ennia. Las densidades de poblaci6n
 

de P. penetrans fueron inicialmente menore: en plantas expuestas solamente 

a P. penetrans que en plantas que crecierun en presencia de ambos 

organi-mos. Por encima de 600 grados-dias aumulativos a base de 10 grados 

centigrados, las densidades fueron mayores t.. ilantas expuestas a ambos P. 

penetrans y 0. fasciculatum quo en aquellas q,.c crecieron s6lo en 

vresencia del nematodo. AdemAs, la proporciin o reproduccifn de G. 

fasc.culatum se redujo en presencia de P. penetrar. El crecimiento de la 

planta y Lo. rendimientos fueron reducidos en prese. ia de P. penetrans y 

aumentaron en prefencia de 0. fasciculatum. (HA) 
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0890 
29199 GREEN, C.D.; VERDEJO, S. 1985. Colonisation of Pisum sativum and 
Phaseolus vulgaris by Pratylenchus penetrans in sterile media. 
(ColonizaciAn de Pisum sativun y Phaseolus vulgaris per Pratylenchus 
penetrans en medics esttriles). Nematologica 31(4):452-457. En., Sum. En.,
 
16 Ref. [Biological & Chemical Research Inst., P.M.B. 10. Rydalmere, New 
South Wales 2116, Australia] 

Phaseolus vulgari-s. Pratylenchus. Crecimiento. Raices. Australia. 

La colonlzaci6n de raices dc Pisum sativum y de Phaseolus vulgaris por 
Pratylenchus penetrans e, mejor en arena fina que en perlita. La 
multiplicaci6n fue m6s exitosa cuando se intridJeron 200 nematodos en vez 
de 20. El crecimiento de P. vulgaris se diominuyo al introducir 200 
nematodos en comparaci6n con 20. En perlita, el crecimiento fue 
inversamente proporcional al no. final do nematodos en las raices 

probablemente debido a que el contacto de las raices con el medic de 
crecimiento concentr6 el ataque d-l nematodo. (RA-CIAT)
 

0891 
29166 HAESELFi&T LE GOMEZ, T.A. 1986. Reconocimiento de nematodes
 
fitoparisito; ao:ociados al cultivo del poroto (Phaseolus vulgaris L.) en el 
noroeste arg(ntino. Acta Zoologica Lilloara 38(2):107-111. Es., Sum. En., 
12 Ref., Il. 

Phaseolus vulgari:l. Nmatodos. Argenti na. 

Se analizaron 5,0 muetra.; de ,suclo tornado-; en campos de frijol de 18 
circun:cripeicncs de la provincia de Tucum6n, Argentina, para identificar 

de ersnte-; loslas especie:; r .matodos on el cultivo. Se encontraron 
siguiente: ZJrnro,: Melcidogyne, Hetirodera, Pratylenchus, Helicetylenchus, 
IIoplolaLmw;, [aratyloer(:hun, Tylenhorhyrnchus, Criconemoides, Xiphinema Y 
Trichodorus. los neratodos do los rudos radicales Meloidogyne Javanica, M. 
incognita, . arerria y M. deoalinata constituyen uno de los problemas 

mis graves para la produeci6n de frijol en cl noroeoste argentine. Se 
mencionan el dalo, la im; ortancia y la disoeiinacifn de estas plagas. 

(RA-CIAT)
 

0892 
29184 MELION, T.A.; JACOBLEN, P.J.; NCEL, G.R. 1986. Effects of 
teoperature or dvelor.ent of eterodera glycires on Glycine max and 
Phaseolus vulgaris. (Efecto.s de la tumperatura on el desarrollo de 
Heterodera glycine; or Glycirc max y Pha:colus vu'garik ). Journal of 
Nematology 180) :468-474. Er., Sum. En., 23 Rhe., 11. [USDA, ARS, Dept. of 
Plant Pathology, Univ. of Illiroi:., Urbana, IL 61E01, USA] 

Phaseolus vulgaris. H}ablchucla. Hieterodera glycines. Glycirle max. 
Temperatura. Fosp dantes y pat6genos. Cultivares. Resistencia. EE. UU. 

Se usaron lon cv. do ,soya Fayette y Williams 79 (el primero resistente y el 
segundo susceptible al nematodo qu!:te de la soya) y los cv. de habichuela 
W'S (MR ) 36 y Eagle (resistente y susceptible, reap., al nematode del 
quiste de la soya), para determinar los efeotos del hospedante y la temp. 
en 0l desarrollo, producci6n de hembras, relacifn entre sexos y respuesta 
del hospedante a Heterodera gjlycines. La: temp. so mantuvieron constantes 
a 16, 20, 24, 28 y 32 grados centigrados ut.lizando tarnues llenos de agua. 
El estado de desarrollo del nematodo se rediJo mediante una ecuaci6n y 
explic6 8; per ciento de la variaci6n. Las relaciones macho:hembra no 
variaron dentro de este range y generalmente fueron menores a 1. En todas 
las temp. la soya resistente produjo el mayor no. de respuestas necr6ticas 
a la infeccifn de Hi. glycines, seguida de la hahichuela resistente. La 
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soya y la babichuela susceptibles produjeron menores reapuestas necr6ticas. 

(RA-CIAT) 

0893 

28925 MORGAN-JONES, G.; RODRIGUEZ-KABANA, R. ; GOMEZ T., J. 198D. Fungi 

associated with cysts of Heterodera glycines in the Cauca Valley, Colombia.
 

(Hongos asociados con quistes de Heterodera glycines en el Valle del Cauca
 

en Colombia). Nematropica 14(2):173-177. En., Sum. Es., 12 Ref. [Dept. of
 

Botany, Plant Pathology & Hicrob" logy, Alabama Agricultural Experiment 

Statior Auburn Univ., AL 36849, A] 

Phaseolus vulgaris. Heterodera glycines. Micosis. EE.UU.
 

Resultados de un reconocimiento de los hongos asociados con quistes de 
se
Heterodera glycines en Valle del Cauca, Colombia, regi6n donde no 


conocia el nematodo antes de 1982, selalaron la presencia de una micoflora 
Los quistes pars el estudio serelativamente reducida en no. de especies. 


todos en las cercanias de
obtuvieron de suelos de campos con soya y frijol, 

Palmira. Las espectes f~ngicas de mAs predominancia fueron Fusarium 

equiseti, F. lateritium, F. moniliforme, F. oxysporum, F. solani, 

Geotrichum candidum, Gliocladium catenulatum, 0. roseum, Paecilomyces 

lilacinus, Phoma medicaginis var. pinodella, Memnomella echinata y 

Tambibn se observ6 la presencia de StagonosporaTrichocladium asperum. 
cspecie que ya habia sido encontrada con anterioridad enheteroderae, 

MAs de un tercio de
asociaci6n ccn quistes de H. glycines en los EE.UU. 

los quistes examinados estaban colonizados por hongos. (RA) V6ase 

ademis 0818 

E06 Des6rdeues Fisiol6gicos
 

0894 

28909 CHEVONE, B.I.; HERZFELD, D.E.; KRUPA, S.V.; CHAPPELKA, A.H. 1986. 

Direct effects of atmospheric sulfate deposition on vegetation. (Efectos 

sulfato atmosf6rico en la vegetaci6n). Journal ofdirectos del dep6sito de 
the Air Pollution Control Association 36(7):813-815. En., Sum. En., 23 Ref.
 

[Virginia Polytechnic Inst. & State Univ., Blacksburg, VA 24060, USA] 

Dasos a la planta. Clorofila. Contaminaci6n
Phaseolus vulgaris. Ozono. S02. 


del alre. Des6rdenes fisiol6gicos de la planta. EE.UU.
 

El aerosol de sulfato Acido (500 microgramos/met.ro c6bico) no tuvo ningfin
 

despu6s de 4 h de exposici6n; sinefecto en soya o frijol pinto cv. WYO 166 

present6 daho visible y p6rdida de clorofila al exponer
embargo, se 

(380 microgramos/metrosecuencialmente las plantas a aerosol Acido y 03 

ambiente
c6bico) durante 4 h. Las conen. de sulfato hfimedo y seco en el 


directo en la vegetaci6n.parecen ser insuficientes pars tener un impacto 

(RA (extracto)-CIAT)
 

0895
 

29180 CRAKER, L.E.; BERNSTEIN, D. 1984. Buffering of acid rain by leaf
 

tissue of selected crop plants. (Amortiguaci6n de la lluvia Acida por
 

tejido foliar de cultivos seleccionados). Environmental Pollution (Series
 

Sum. En., 10 Ref., Il. [Dept. of Plant & Soil
A) 36(4):375-381. En., 

Sciences, Univ. of Massachusetts, Amherst, MA 01003, USA] 

Phaseolus vulgaris. Frijol arbustivo. Hojas. Des6rdenes fisiol6gicos de Is
 

plants. S. EE.UU. 
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Se evalu6 la capacidad amortiguadora del tejido foliar de varios cultivos, 
entre ellos el frijol arbustivo rojo arriBonado, colocando secciones de 
hojas en una soluc16n simulada de lluvia de Acido sulffrico. Los cambios en 
el pH de la soluci6n se observaron durante 4 h, registrAndose grandes 
diferencias en la capacidad amortiguadora del Acido entre las especies. Se
 
plantea la hip6tesis de que la amortlguaci6n podria pr'oteger a las plantas 
de cultivo de da os extensivos por iluvia Acida. Entre las especies
 
probadas, el frijol rojo arriBonado y el trigo presentaron el mayor cambio
 
en pH. Las secciones foliares de frijol rojo arrihonado, tr6bol rojo y
 
Phleum pratense tambin parecieron mis susceptibles al daho visual por
 
iluvia Acida. (CIAT)
 

0896
 
29111 ITO, 0.; OKANO, K.; TOTSU.'A, T. 1986. Effects of N02 and 03 exposure
 
alone or in combination on kidney bean plants: amino acid content and
 
composition. (Efecto de la exposici6n individual o combinada al N02 y 03 on
 
plantas de frijol arrihonado: contenido y composicifn do aminodcidos). Soil
 
Science and Plant Nutrition 32(3):351-363. En., Sum. En., 16 Rcf., 11.
 
[Dept. of Farm Chemicals, National Inst. of Agro-Environmental Sciences, 
3-1-1, Kannondai, Yatabe, Ibaraki, 305 Japan] 

Phaseolus vulgaris. N02. Ozono. AminoAcidos. Raices. Hojas. Jap6n. 

So investigaron los efectos de la exposici6n individual o combinada de N02
 
y 03 en el contenido y la composlci6n de aminoAcidos en frijol arribonado.
 
La exposici6n por corto tiempo (hasta 8 h) al N02 solo a una concn. de 4.0
 
ppm o en c mbinaci6n con 03 a una conen. de 0.4 ppm indujo un aumento 
ripido en el contenido total de amino cidos, entre los cuales la glutamlna 
constituy6 la mayor parte. El contenido total de aminoAcidos tambin 
aument6 por la exposici6n al 03 a raz6n de 0.4 ppm desputs de una fase de 
retardo de 2 h. El nivel de amonio aument6 en el caso de la exposici6n 
combinada al N02 y 03, en tanto que permaneci6 constante en el caso de la 
exposicifn individual al N02 y 03. Cuando el periodo de exposici6n se 
alarg6 a 2-7 dias (exposici6n a largo plazo), se observ6 el aumento en el 
contenido de aminodcidos totales en la mayorla do los tratamientos. Las 
raices de las plantas expuestas a las diversas conn. de N02 y 03 
presentaron el aumento mAs notorio en el contenido de aminoAcidos totales. 
La asparagina, en lugar de la glutamina, se convirt16 on el principal 
aminoAcido. El poreentage do asparagina aument6 especialmente por la 
exposici6n mixta de N02 y 03. Estos resultados indican que la glutamina, la 
cual se acumula considerablemente on la fase temprana de la exposici6n a 
los gases (exposici6n corta), parece convertirse gradualmente en otros 
aminoicidos, princpalmente asparagina. La mayoria de los aminoicidos en 
las hojas primordiales y trifoliadas mostr6 una alta correlaci6n con los
 
aminocidos totales. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0734 0828
 

FO0 CONTROL DE PLAGAS Y ENTOMOLOGIA
 

0897
 
28694 ALVARADO F., M.C. 1987. Estudios sobre preferencia de allmentaci6n y
 
de oviposicin del Empoasca kraemeri Ross and Moore (Homoptera: 
Cicadellidae). Tesis Bi6loga-Entmn6loga. Cali, Colombia, Universidad del 
Valle. 52p. Es., Sum. Es., 23 Ref., I. 

Phaseolus vulgaris-;. Empoasca kraemeri. Ciltivares. Biologia del insecto. 
Resistencia. Colombia. 

Se realiz6 una investigaci6n para comprobar la existencia del fen6meno de 
no preferencia de alimentaci6n y oviposici6n de Empoasca kraemeri en
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condiciones de campo en CIAT-Palmira. Se usaron 4 var. de frijol (EMP 81, 
EMP 89, EMP 124 y EMP 135), seleccionadas por sus caracteristicas de 
resistenia en estudios anteriores. Se reconfirm6 a EMP 81 como una var. 
tolerante a la oviposici6n y alimentaci6n del saltahoJas. EMP 89 y EMP
 
135 tuvieron un comportamiento intermedio dentro del mecanismo. EMP 124 
fue la Gnica var. que present6 no preferencia para alimentaci6n y 
oviposici6n de E. kraemeri constituy~ndose en un material promisorlo para
 
aumentar los niveles de resistencia a E. kraemeri en frijol. En ninguno de 
los ensayos se encontr6 relaci6n entre el daho de la planta y el no. de 
ninfas y adultos y no hubo significancia para los conteos de adultos y 
ninfas a los 30 dias despu6s de la siembra. (RA)
 

0898
 
28975 JARRY, M. ; CHIACON, A.; rAXFAIT, 0. 1985. Influence des fluctuations 
de la temperature et de l'hygrombtrie sur "l'activiWt" quotidienne
 
d'Acanthoscelides obtectus sur des plantes de Phaseolus vulgaris en plein 
champ. (Influencia de las fluctuaciones de temperatura y de la higrometria 
en la actividad cotidiana de Acanthoscelides obtectus en plantas de frijol 
en el campo). Bulletin de la Socit6 Zoologique de France 110(4):395-402. 
Fr., Sum. Fr., En., 11 Ref., If. [Univ. of Pau et des Pays de l'Adour, 
Avenue de l'Universit6 64000 PAU, France] 

Phaseolus vulgaris. Acanthoscelides obtectus. Temperatura. Humedad 
relativa. Formac16n de vainas. Radiaci6n solar. Sombra. Cultivos asociados. 
Zea mays. Francia. 

Acanthoscelides obtectus aleanza su max. de actividad diaria en campos de 
frijol durante el periodo ctlido del dia. La actividad del adulto depende 
de la temp. (por encima de 20 grados centigrados), la luz solar, la humedad 
y el estado fenol6gico de las va!.nas. La influencia de estos distintos 
factores ambientales en la activi,,ad de A. obtectus puede estar 
relacionada con una disminuci6n de los ataques del brtquido en 2 
situaciones exptl.: maiz/frijol en asociaci6n y parcelas sombreadas
 
artificialmente. (RA-CIAT)
 

0899 
29164 OGENGA-LATIGO, M.V. ; KHAEMBA, B.M. 1985. Some aspects of the biology 
of the black bean aphid Aihis fabae Scopoli reared on the common bean 
Phaseolus vulgaris L. (Algunos aspectos de la biologia del Afido negro del
 
frijol, Aphis fabae, criado en frijol comn). Insect Science and its
 
Application 6(5):591-593. En., Sum. En., Fr., 11 Ref., Il. [International
 
Centre of Insect Physiology & Ecology, P.O. Box 30772, Nairobi, Kenya] 

Phaseolus vulgaris. Aphis fabae. Biologia del insecto. Experimentos de
 
laboratorio. Kenia. 

Se realizaron investigaciones en el invernadero para evaluar el 
comportamiento biol6gico de Aphis fabae criado en 2 var. de frijol comfin.
 
El periodo prom. de desarrollo del Afido fue de 7.8 dias a 26.5 grados
 
centigrados (range 15.0-32.5 grades centigrados) en las var. de frijol 
Mwezi Hoja (GLP.10) y Red Haricot (GLP.3). El prom. de vida reproductiva
 
del Afido fue de 15.3 dias (rango 11-17 dias) durante los cuales cada Afido
 
madre produjo un prom. de 55.2 y 56.2 ninfas en las 2 var. de frijol, resp. 
El 66.2 por ciento de las ninfas nacieron durante las horas del dia
 
(0600-1800 h), mientras que s6lo se produjeron el 33.8 por ciento de las
 
ninfas durante la noche (1800-0600 h). Hubo 2 max. de producc16n diurna
 
de ninfas y naeeron mAs ninfas durante el pico de la maniana (0600-0800 h) 
que durante el pico a mediados de la tarde (1400-1600 h). Se observ6 una 
tasa auy alita de incremento de la poblaei6n de A. fabae. (RA-CIAT) 
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0900 
29613 PIMBERT, H. 1985. Comparaison du comportement de ponte de Zabrotes
 
subfasciatus Boh. (Col., Bruchidae) en pr~sence de gousses ou de graines de
 

Phaseclus vulgaris L. (Estudio comparativo del comportamiento de
 
oviposlci6n de Zabrotes subfasciatus (Col., Bruchidae) en presencia de
 

vainas o semillas de Phaseolus vulgaris). Biology of Behaviour
 

10(4):309-319. Fr., Sum. En., 
Fr., 14 Ref., Il. [Inst. do Bioc6notique 
Exp~rimentale des Agrosystemes, Univ. F. Rabelais, LA CNRS 340, Avenue 
Monge, Parc Grandmont, F 37200 Tours, France] 

Phaseolus vulgaris. Zabrotes subfasciatus. Vainas. Semillas. Oviposici6n.
 
Francia. 

Cuando en presencia de vainas de Phaseolub vulgaris, perforadas para 
permitir el acceso de Zabrotes subfasciatus a las semillas, la mayoria de 
las hembras ovipositaron al azar o en forma uniforme en las semillas que 
les eran accesibles; sin embargo, cuando a las hembras se les suministr6 
solamente semillas, el patr6n de oviposici6n fue mucho mds heterog~neo. El 
patr6n de distribuci6n de huevos de aprox. el 50 par :!ento de las hembras 
mostr6 diiferentes grados de agregac16n mientras que la otra mitad de la 
poblaci6n oviposit6 al azar en las semillas. Tanto la fecundidad coma la 
actividad ovrica do las hembras en presencia de semillas aisladas o de 
semillas dentro de las valnas en la planta hospedante resultaron 
comparables. Estos resultados se discuten en t6rminos del comportamiento 
de oviposlci6n del insecto observado on el campo. Se hace nfasis en las 

implicaciones para el estudio exptl. del comportamiento. (RA-CIAT) 

0901 
28906 PRANDO, i.F.; CRUZ, F.Z. DA 1986. Aspectos da biologia de Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard, 1926) (Diptera, Agromyzidae) em laboratorio. 
(Aspectos bl-6gicos de Liriomyza huidobronsis (Diptera:Agromyzidae) en 
laboratorio). Anais da Sociedade Entomologica do Brasil 15():77-88. Pt., 
Sum. En., Pt., 8 Ref. [Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria, Caixa 
Postal 277, 88.300 Itajai-SC, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Liriomyza huidobrensis. Biologia del insecto. Brasil.
 

Para obtener informaci6n sobre ]a biologia do Lirlomyza huidobrensis en
 

frijol cv. Turrialba-4, se efectuaron las siguientes determinaciones 
(valores prom. en par6ntesis): ciclo do desarrollo (15.86 dias), desarrollo
 
del embri6n (2.13 dlas), periodo larval (5.84 dias), periodo pupal (7.91
 
dias), longevidad de adultos en la planta hospedante (hembras, 11.42 dias;
 
machos, 14.3dias), no. de huevos/hembra (133) y no. do perforaciones
 
diarias par alimentaci6n (277.29). Tambi6n se observ6 el comportamiento 
del insecto durante sus fases activas y se registraron el no. de mudas,
 
algunas particularidades acerca del comportamlento alimentario de larvas y
 

adultos, la proporc16n entre sexos y observaciones sobre la reproducci6n. 
(RA-CIAT)
 

0902 
28212 RUPPEL, R.F. 1981. First flowers mark the beginning of a critical 
period for insect control. (Las primeras flores marcan el comienzo de un 
periodo critico para el control de insectos). Michigan Dry Bean Digest 
5(4):7. En., Il. 

Phaseolus vulgaris. Control do insectos. Florac16n. EE.UU.
 

En vista de que la aparici6n de las primeras flores en la planta de frijol 
marca el cemienzo de un periodo critico para el control de plagas, me 
incluyen algunas recomendaciones relacionadas con las etapas del desarrollo
 
de la planta en las cuales se debe hacer una revisi6n del cultivo. Se
 

76 



describe, a grandes rasgos, el tipo de dafo ocasionado por las plagas mda 
comunes del frijol y se indica el momento en el cual se deben efectuar 
aplicaciones de Insecticidas. (CIAT) 

0903 
29664 SHARAF, r.S. 1986. Suitability of three host plants for the mass 

rearing of two-cpotted spider mite under greenhouse conditions. 
(Conveniencia de tres plantas hospedantes para la cria masiva del caro 
rojo en condiciones de Invernadero). Dirasat 13(5):151-156. En., Sum. Ar., 
En., 11 Ref., I1. tDept. of Plant Protection, Faculty of Agriculture, 
Hohenheim Univ., 1973, Jordan] 

Phaseolus vulgarin. Tetranychus irticae. Experimentos de loboratorlo. 
Jordania. 

Se realizaron expt. de invernadero para determinar la conveniencla de las 
plantas de frijol comOn, haba y tr6bol rojo Iera criar y mantener grandes 
no. del Acaro rojo Tetranychue urticae. La planta hospedante mis 
converiente para la cria de T. urticae fue el frijol, paro Cue el mis 
susceptible al dafo de infestacioneL grandes del Acaro. Los resultados 
sugierern quo el haba e,,; el hospedante mAs conveniente para la cria de T. 
urticae en condiciones de invernadero. (RA (extracto6-CIAT) V6ase ademde 
0826
 

F01 Insectos Perjudiciales, Acaros y su Control
 

090 4 
28950 BAILEY, J.C.; CAVhEY, O.W. 1985. Effect of chlordimeform on tarnished 
plant bug (lieteroptera: Viridae) nymph emergence. (Efecto del clordimeform 
en la emcrgencia de rninfa:; del chinche manchadora (Heteroptera: Miridae)). 
Journal of Economic Entomology 78(6):1485-11187. En., Sum. En., 8 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Lygus lineolaris. Control quimico. Control do insectos. 
EE.UU. 

Se ilevaron a cabo entudlos do invernadero y lab. para determinar sl el 
clordimeform afecta el porcentaje de huevos eclosionados do Lygus 
lineolaris. Se trataron con clordimeform vanan de plantas do frijol 
trepador y plantas de algod6n on las cualen adultos do L. lineolaris habian 
ovipositado; lai nrras Li contaron 7 dias desputs de quo so retiraron los 
adultos. Al anperjar o sumergir las vainas de frijol trepador en una 
soluci6n de clordimeform al 0.09 por ciento, no se redujc en forma 
significativa la emergencia de nLinfas. (RA-CIAT) 

0905
 
29000 BERNSTEIN, C. 1985. A simulation model for an acarine predator-prey 
system (Phytoseiulus persimilis-Tetranychus urticae). (Modelo de simulaci6n 
para un sistema presa-deprodador acarina (Phytoselulus persimilis-


Tetranychus urticae)). Journal of Animal Ecology 54(20:375-389. En., Sum. 
En., 26 Ref., Ii. [Universit6 Claude Bernard, Lyon 1, Laboratoire de 
Biometrie, 69622 Villourbanne, Cedex, France]
 

Phaseolus vulgaris. Tetranychus urticae. Depredadores y parAsitos. 
Phytoseiulus persimilin. Da7 s a la planta. Control de Acaros. Biologia del 
insecto. EE.UU. 

Se presenta un modelo que simula la dinimica de poblaci6n de 2 Acaros, 

presa (Tetranychus urticae) y depredador (Phytoseiulus persimilis), en una 
sole planta, junto con los reiltados de 3 expt. en habichuela diseadoa 
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para validar el inacelo. Adein~s de la reproducclft y la ebtr, C wa de la 
edad de ambars poblacloneb y el atailue dea la pr'aaa par lob dep' vdadar'ct, el 

modelo Incluye explicitanante el rda~o quo la prcna (un flt~flago) cauna a 
la planta y la emigracifr do la prc-a y lob depr'adadorean. Fl 

comportamiento del modelo cutb dea acuercia con lob rc_,ltadob del expt. El 
antilisis dic neaibilidad raucntra que lo~n prf~rntrozi cr'icou, :ori arjuellob 
que afectan la r'apr'oduccdn cde la presa y lob derdador:,. Fl modcilo fue 

mode radame rite _,crmible a lob par/imetriia que coortr'olar-or la cv.lya:Ift y el 

debarrollo de arcbab a: pecic y el ataque de la preua par lob dcpredadorc. 
La excluulAni dfa lou dit'crcrtecu p:'occuou que cantralari 1,, cngrAdAr, dea la 

pr'cua y loa depracladorc:j tuvo, ura fuerte Influeucaa eri la dijniirlu., a-linulada 
de arcban pohlaiur:Ire. (fit (axtr'acto)-CIT) 

0906 
?8895 CAl. L, 1..C. . ;CIIANULE?, L.. ;2VC J.D.Il M.G V.W. wmirA,AL I;. ;~U 

B. 1985 . v1 cia dia:, c-t1 unit-a 1,tr; a fI Joe I 'N vul giprHl:I. Ta bela d e :; o eIL,U:. 

na paa :. . .I ;'rjtic ar,( u
 
chuvono. (Tabla de vi da Iara el cul tivc I,- :,,ri Ara :n 


L. . rom e rfav, pra' ac,-;u da r (: i t rc r'. a 
cIrfijci, I at, 

plagan y ::u dah(D, raraN try,: tpoaca:. ""! :Aczra durnrte 1a:;taj 

lluviona) . flevl~ta C4,e: 3211):9621. 1., L.It., Fr.,'JV)he., II. 
[Univ. Fcderal de V1 fa: 70 N 11 1/ lc:al.,lrc: 

eri)uA ;d e: ,: 1,;: ;wr 
hugl:,tro dcl tlnJ a .. lna inc~;. 1A;rita. Jrc 
FhaLaealu.: vul garI :. ;.atc i I a, J,- la ;,l anta. 

Ii. 

P'arai erita,rder I a:, r-1 w~ tc,:rtr' ( a:, 1Ac '(; fr-i IdA y I; (Iuraclir, del 
crer 11A rrjita' y ("e: ;IrroI I CinJ,: 1;11 nita, :,:r,nr 6 UrI ju /(. ?Cevylito 897 en~ 

3 fr~haa 'jj:,tjr,ta:, (noy. 20 y ",J(.. 1 if, 92 y':r 12 (If: 1981) (:rc lco 
(Ilir'a: Cercal .,l; ' 11) ciartnA' 1;1 e:twA'.iuv: I a r tal Idad de. 

p1 nia:,paa3fe.:.~i :nr:Ifa u' c !- ,3/. y 94-. par (carjta,,a: 
r-c:;p.' , cal ru: aa a [art. r 't U';racer,." cad ! :4' nr:A a c: 11 :'<cxl I deicci 
hi lera. La:: ala fwuencr !er.a.I':.dl 10,.4 C9.7 por OIcrta11.2, y 
de 1i,mortallIdad. i:dotc:: ;:rt vc:ir a I;:, :inca fuejirar. 

ru.:10.9j, 2 y 2. circ/ c"aC. . 0. y I.,' pnrc/ar YIJ*
 
1.? y 0 : rIIl a/aia c'c a . La c' f 'I*rYu;j,'II, . e! viIr,L:!:, Ila
 
terc-ioa :1 'rrcbna' 1Ti '0Al V'r u:t> rva c;
l'a' ;: Ia. yvrw;'Ifc 

en p : y (Ir. 1c':
I'aniti,: vvI:~ al .'v~'ir~.La:' 

cr 4: Ia: rc~c:u I Ft 1.e rker.r 1;1 
cauuj6 daia):, e, 71.6C, .2y 3. ,r J s lrntc dr- y),ra;r.,, '.r. Ia:, "' f'#rhar, de

:,lobra,lalcc~nc:. rlu I cl i:0, C . ' y 1).2 potr anrtu' y If,:; thurpa: 
gerer;1n'rrt' :;wljad:' !r,[ da"': la vc;irca'au,'i: par '.r'taa; 2 plaga:.) 

2.h., 12.2 y 13.2' por rAirto. [.a: a.ci ,gli; (cr-;: 3, I[ura: dii 

iLr'u a :ci: ,J: t'r~ ci I T,;:,. Ia, ). I a Z Ui 

1,d 
cie ;,14.1. ;, y:.*' n'r, dwlaicntrtl
 

rap :trada:c). r, 220y (F/ 

I 'rbra I'ucrur. 71/..3 y ',(jC(at'rt. r l.1 

f'rrr, 16'02, P'jO ntrc'u(CA 

(I'907
 
2 7117 CAWNr1,L, C. F:.; (,. Ti,G, W.W. ;C1 ;lflr E I .!.P. 126.I'ffec(-t af'
 
becta- e. crt ox i r 0cI Lar] thur Iar. 1 Gr,] I,(-xI c"a r UG.a
,IIIu:i. r,r.n:Ii dwc/ae a' af1 t he 
Le ct]I - C, pC o Iie, I J t C de cc , Lcta Lal un,(ClI t (-rc" :Ca r i Le:('1(:( I ;' Z IrTa - d'. IIlb 

thanur ng Il-r.: I:: ; t e iI ir n ril a ci1o'r(I a, ur r,:hiue) a dr-I I r I j Al
 
(Cl0. o pt er. ,: Caca r (:1 '[a) G. La ,rtca oI 1(2 ) :77- P0.
d (r t at E: ap :,t FEn.,
 

uam. E n. , 11 Tief . I Vfpet a biIL.a bo r at ory, Aprt I e LIt urc, 1 P,:; a r c.e Lr i c,
 
UULA,3 IAFC- Ea: t, 11, t:,,/I I I I!, ULI I
e I" 20/ 0 0 

Ph a P 1L:, V grt -lu:. E1 1I (aJ.rt.ai 1 e:1rtlI:r. I'acl lr:.III t huttrl ~I-rlrrI.
 
Experlvrac r,ta; d,. ic~tratorzia. V(Ic pjaridel 1r:ec.ta. FE. ((T.
 

Se all mnarnor, I a r/a:. de Ila ca rahual a del 'ri jal I p1a chria variveni~ti ) 
co n variarn rMvel a: cie Lad Ii un thiur I pla rccl r var. thurinrg e rbsi quo 
C04tonjani la e~Axj7to;Z-V4_ta, lana dJteavoinan :A dlchoi trataxlento extlende 
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o prolonga la durac16n de su eatado preadulto. Al alimentarce en follaje 
de frijol asperjado con una soluci6n que contonia 2 g/litro de i.a. diluido
 
1:10,000, alarS6 la vida en 7.5 dia. Las diluciones de 1:15,000 y

1:20.000 alargaron la vida en mAs de 3 y 5 dias, rep. Puede presentarse
 
un aumento de la actividad del parqtito o depredador al prolongar el
 
periodo del dearrollo larvarlo. (RA-CIAT)
 

0908
 
28652 CANTWELL, 0.F. ; CANTELO, W.W.; SCHRODER, R.F.W. 1985. The 
Integration of a bacterium and parasite3 to control the Colorado potato 
beetle and the Mexican bean beetle. (Integraci6n de una bacteria y 
parfmiton para controlar el eacarabajo de la patata y !a conchuela del 
frijol). Journal of Entomological SeJerce 20(l):98-103. En., Sum. En., 5 
Her. [Vegetable Lab., Horticultural Science Inat., Agricultural Research
 
Service, USDA, BARC-Eamt, Beltnvile, MD 20,05, USA] 

Phareoluc vulgarl.. Hablehuela. Epilachna variventis. Control biol6gico. 
DepredadoreD y parArjito. Pacillu3 thuringiernI. EE.UU. 

Se aplIcaron an~er; ionen de Bacillun thurl ng enni. ubap. thurlnglensis que
contenlan la exotoxina-beta a peque7.'a parcelan de tormate infeotado con 
escarabajo de la patata y a parcelan de hablchuela arbuativa 1nfentada con 
la corhuela del frijol (Eilachna varivetiL-) en Maryland, EE.UU. rs 
umaron 2 enpcioe de parAinlton Eulopikidae en combinaciri con 13 bacteria 
para reducir la, poblaoione del e:;carabajo. El iprEuito de larvas 
Pedioblun foveolatuc ce liber6 en habchuela. Lon tratamnientoo en lon que 
re us6 la bacteria, -ola o er, combiracl6n con eI parAnito, redujeron 
signflicatvam nte lan poblacione:n do encarabajon adultoc y de larvan de 
tercer y cuarto Intntar. P. foveolatun solo fue capaz de reducir 
ignificativamente tanto lab oblaeionen de larvac de tercer y cuarto 

Instar, como lan de adulto.) de E. variveati.;. (BA (extracto)-CIAT) 

0909
 
28886 CASTILLO DE LEOG, S.F. ALVAkADO M., F. 1986. Ciclc de vida y 
alguna, caracteri.tica3 del comportamiento de Epilachna varivestis Mul ant, 
en frijol, en Sacapulan, El Quicht. Tlkalia no.1 :41-50. Fs., Sum. Es., 14 
Her., I1. 

Phaseolus vulgri,;. Epilachna varive'ticr. biologia del Incecto. Guatemala. 

Se evaluaron la biologla y el comportamlenlo de Zpilachna varivectio on 
frijol en condicione de lab. y de campo er Sacapulan (El Quicht, 
Guatemala). El mayor no. de adulton en la planta e encontr6 entre la, 6 y 
Ian 10 h y el de larvas entre la, 6 y lan 13 h. Lan larvan y adult om se 
obrervaron con mayor frecuencia en 1o rivelea superior y nedio de la 
planta. (CIAT)
 

0910
 
27753 KAREL, A.Y.; F4ATEE, J.J. 1986. Yield ione. in common beans 
following damape by beanfly, Ophiomyia p.,aaeoll Tryon (Diptera: 
Agromyzidae). (P.rdldan en ,I rendimiento del frijol debidan al daho por la 
moca del frijol, OphiomyJa pha;colJ (Diptera: Agromyzidae)). Bean 
Improvement Cooperative. Annual Report 29:115-116. En., 2 Ref. [Dept. of 
Crop Scioere, Sokoine Univ. of Agriculture, Box 3005, Morogoro, Tanzania] 

Phaseoluc vulgari-. Cultivare. Control de Incecton. Inecticidas. 
Ophlcmyia pha;;eoll. Rendimlento. Tanzania. 

Durante 1983 no evaluaron lan p6rdida, en rendimiento del frijol var. 
"elian Wonder, Kabanlma T8 y T3 por la moca del frijol (Ophiomyia 
phaseo1l) en Sokoine U. of Agriculture (Morogoro, Tanzania). Los 
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fueron parcelas asperjadas semanalmente con 

lindano en dosib de 500 g de i.a./300 litros de agua/ha durante 6 semanas, 
tratamientos principales 

y parcelas sin asperJar. La oviposici6n de la mosca del frijol comenz6
 

Los onteos ee pupas-larvas 
en las 

cuando las plantas tenian casi 7 dias de edad. 

fueron significativamente mayores en las parcelas testigo que 

tratadas. El rendimiento de semilla fue significativamente superior en las 

parcelas tratadas que en las testigo (713 y 477 kg/ha, reap.). Se 

en el rendimiento de semilla debidasregistraron p~rdidas del 33 por clento 

al dafio per la mosca del frijol. (CIAT)
 

0911
 

28916 MONTECINOS, M.T. ; ARRETZ V., P.; ARAYA, J.E. 1986. Chemical control 

of Pclia platura in Phasoolus vulgaris with seed and soil treatments in
 

(Control quimico de Delia platura en frijol mediante tratamientos a
Chile. 

la semilla y al suelo en Ciiile). Crop Protection 5(6) :427-429. En., Sum. 

En., 20 Ref. [Dept. Sanidad Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias y
 

Forestales, Univ. de Chile, Casilla 1004, Santiago, Chile] 

Phaseolus vulgaris. Delia platura. Control de insectos. Control quimico. 

Chile. 

Se realiz6 un ensayo de campo con frijol en .l &rea de Santiago, Chile, 

pars evaluar el efecto insecticida del aldrin, carbofur~n, clorpirifos,
 

diazin6n y lindano, aplicados a la semilla o al surco, contra la mosca de
 

la semilla del frijol Delia plbtura. La emergencia de la plants se redujo 

al emplear carbofur&n y diazin6n come tratamiento a la semilla y 

clorpirifos al surco, en comparaci6n con los testigos. Todos los 

tratamientos insecticidas redujeron el daho a las plantas, demostrando el 

valor de la utilizaci6n de insecticidas para el control de esta plaga.
 

(RA-CIAT)
 

0912
 
I.J. 1986. Factors affecting the biological 

efficiency of small pesticide droplets against Tetranychus urticae eggs. 

(Factores que afectan la eficiencia biol6gica de pequeZas gotas de 

29178 MUNTHALI, D.C.; WYATT, 

pesticida contra huevos de Totranychus urticae). Pesticide Science
 

17(2):155-164. En., Sum. En., 19 Ref., I1. 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Tetranychus urtiae. Acaricidas. Malawi. 

ySe evalu6 la interacci6n entre el tamalo de las gotas (18-146 micrones) 

la concn. del pesticida (0.5-40.0 g de i.a./litro) en la eficiencia
 

biol6gica de la aspersi6n de goticas peque3as de un solo tamaho, mediante 

sus efectos en la mortalidad de huevos de Tetranychus
 

urticae, utilizando como t6xico formulaciones de dicofol a base de aceite y
 

como superfiL- de ensayo discos foliares de habichuela cv. The Prince. Se
 

la determinaci6n de 


curvilinea positiva entre el espaciamiento entre 

goticas requerido para producir 50 por ciento de mortalidad (LS50) y el 

difmetro original de la gotica, D, de tal manura que LS5D = 14.48D(b), 

donue b vari6 de 0.65 a 1.44 y produjo una relaci6n en forma de U con la 

conon. Per tanto, la conen. 6ptima fue de aprox. 10 g/litro. Se discuten 

la.simplicaciones te6ricas, prActicas y econ6micas de estos resultados.
 

(RA-CIAT)
 

encontr6 una relaci6n 

0913
 
27730 RANGAPPA, M. ; KRAEMER, M.E. ; DUNNING, J. ; BENEPAL, P.S. ; ROBBINS, E. 

1986. Effects of ozone on Mexican bean beetle (Epilachna varivestis)
 

feeding and egg-laying efficiency on bean (Phaseolus vulgaris L.). (Efecto
 

del grano en la alimentaci6n y la eficiencia de la postura de huevos de
 

Epilachna varivestis en frijol). Bean Improvement Cooperative. Annual 

report 29:100. En. [Virginia State Univ., Petersburg, VA P3803, USA]
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Phaseolus vulgaris. Ozono. Epilachna varivestis. Biologia del insecto. 
EE. UU. 

Se determin6 el efecto del 03 en la alimentaci6n y la eficiencia de postura 
de huevos de Epilachna varivestis en 6 accesiones de frijol (PI 193830, PI
 

226893, PI 226929, PI 290990, PI 311812 y PI 370598) seleccionadas par
 

resistencia al 03 y 2 var. susceptibles (BBL-290 y PI 142904). Antes de la
 

florac16n, una hoja trifoliada uniforme de cada planta se encajon6 y se
 
La
introdujeron 2 hembras de E. varivestis para alimentarse durante 48 h. 

preferencia de alimentaci6n foliar de las 2 hembras y el daho foliar total 

en todas las accesiones de frijol cultivadas en cdmaras con baja concn. de 
03 (aire no filtrado + 0.02 ppm de 03) fue significativamente mayor en 
comparaci6n con los tratamientos de aire filtrado con C, aire no filtrado y 
ambiental; sin embargo, no se encontraron diferencias significativas con 
con.mayores de 03. (CIAT)
 

0914 

28056 RUPPEL, R.F. 1985. The bean leaf beetle in Michigan. (Cerotoma 

trifurcata en Michigan). Michigan Dry Bean Digest 9(3):12. En., I. (Dept. 
of Entomology, Michigan State Univ., East Lansing, MI 48824. USA] 

Phaseolus vulgaris. Cerotoma trifurcata. Biologla del insecto. Control de
 

insectos. Dahos a la planta. EE.UU.
 

Se describen brevemente la biologia, el daho y el control del insecto
 

Cerotoma trifurcata, plaga del frijol en Michigan, EE.UU. (CIAT)
 

0915
 

28201 RUPPEL, R.F. 1980. Insects and bean pests. (Insectos y plagas del
 

frijol). Michigan Dry Bean Digest 4(4) 3,28-29. En., Sum. En., 4 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Delia platura. Epilachna varivestis. Tetranychus.
 

Insectos perJudiciales. Acaros perjudiciales. EE.UU. 

Se registr6 un total de 144 especies y un complejo adicional de 13 especies 

de inLectos y plagas relacionados con el cultivo del frijol en los EE.UU. 

Estas incluyeron especies de 11 6rdenes o philum y 40 famil!as. Se 

registraron plagas de cads etapa de crecimiento y de cads rarte de la 
planta de frijol y se inform6 sobre las plagas Importantes en cada estado. 

El patr6n de infentaci6r correspondi6 a una diversidad de especies 
polifagos que atacan el frijol sin aparerites diferencias regionales en 

de la semilla y
 

la ara~ita roja fueron las especies mis importantes entre las plagas del
 

frijol a nivel nacional. Los noctuides, los fidos y los Acarou fueron los
 

complejos de especies m6s importantes entre las plagas del frijol a nivel
 

nacional. Se incluye una lista completa de los insectos y las plagas 
relacionadas con frijol. (RA-CIAT)
 

cuanto a la intensidad. La conchuela del frijol, la mosca 


0916
 
28202 RUPPEL, R.F. 1980. Insects in Michigan beans. (Insectos en frijol de
 

Michigan). Michigan Dry Bean Digest 4(4):2. En., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Insectos perjudiciales. Dahos a la planta. EE.UU.
 

Se enumeran en orden descendente de importancia las principales especies de
 

insectos que atacan el frijol en Michigan, EE.UU. mosca de la semilla,
 

chinche manchadora, saltahcjas, &fido del frijol, trozadores y conchuela 
del frijol. Se describe brevemente el daho que ellos ocasionan. (CIAT)
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0917 
29110 SCHREINER, I.; NAFUS, D.; BJORK, C. 1986. Control of Liriomyza
 
trifolii (Burgess) (Dip: Agromyzidae) on yard-long (Vigna unguiculata) and 
pole beans (Phaseolus vulgaris) on Guam: effect on yield loss and parasite
 
numbers. (Control de Liriomyza trifolii (Diptera:Agromyzidae) en Vigna
 
unguiculata y frijol trepador (Phaseolus vulgaris) en Guam: efecto en la 
p~rdida de rendimiento y n6mero de parsitos). Tropical Pest Management 
32(4):333-337. En., Sum. En., 9 Ref., Il. [College of Agriculture & Life 
Science, Univ. of Guam, Mangilao, GU 96913, USA] 

Phaseolus vulgarls. Frijol trepador. Liriomyza trifolii. Insecticidas.
 
Depredadores y parfsitos. Rendimiento. EE.UU. 

El minador de la hoja Lirlomyza trifolii se introdujo accidentalmente en 
Guam, EE.UU., a finales de la d~cada de los 70, lo cual dio como resultado
 
p6rdidas de cultivo severas en frijol trepador cv. Takii Flat Pod Kentucky
 
Wonder y Vigna unguiculata cv. Green Pod Kaohsiung. Una serie de pruebas
 
con insecticidas demostraron que ninguno de los quimicos utilizados en
 
frijol lograban controlar el minador en grado significativo alguno; sin
 
embargo, los piretroides sintfticos proporoionaron un control excelente. 
Los par&Eitos m~s com~rmente encontrados fueron Hemiptarsenus
 
semialbiclavus y Chrysonotomyia formosa. El fenvalerate no ejerc16 efectos
 
significatvamente delettreos en el no. de estos par~sitos encontrados en 
hojas de frijol. Fn V. unguiculata se observ6 una fuerte correlac16n entre
 
el no. de minas/foliolo y el rendimiento. Los rendimientos disminuyeron
 
rttpidamente a medida que el no. prom. estacional de minas/foliolo aument6 
de 5 a 15, pero dininuy6 menon rApidamente a niveles mayores, alcanzando 
un nivel min. diferente a 0 cuando los minadores consumieron totalmente las 
hojas. (nA-CIAT) 

0918 
28937 TABiANGIN, N.T.; TABBUAC, A.T.; TIBUNSAY, G.B.; CARDONA JUNIOR, E.V. 
1980. Seasonal abundance of thripti on snap beans with notes on their 
insectici lal control. (Abundancia estacional de trips en habichuela con 
observaci es acerca de su control con insecticida). MSAC Research Journal 
no.6-7:56-t3. En., Sum. En., 6 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Thyvanoptera. Control de insectos. Control 
quimico. Filipinas. 

Se estud16 la poblac16n de trips durante la 6poca de siembra (nov. 1978
mayo 1979) y el efecto de la aplicaci6n de ineecticidas lzra su control en 
College Exptl. Station de Mountain State Agricultural College (La Trinidad, 
Benguet, Filipinas). Su muesntrearon semanalmente hojas de habichuela con 
ayuda de una lufa. La efectividad de los inseeticida:; se determin6 por el 
no. de trips encontrados ante-, y de.,pu6s de la aplicaci6n. Laz
 
infestaciones ms fuertes se presentaron durante las etapas vegetativa e 
iniciacifn de la floraci6n. En consecuencia, la infestaci6n max. fue 
durante ene. y feb. La poblac16n de trips di.minuy6 considerablemente de 
abril a mayo. Es necesario efectuar un estricto control de trips durante 
los meses pico. Se recomienda fosalona (Zolone 35 por ciento concentrado 
emulsionable) en dosis de 500, 600 y 700 g de i.a. (RA-CIAT) Vbase 
ademtrs 0724 0927 0928 0930 0936 1004 1055 

GOD GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO 

0919
 
29756 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Bean germplasm
 
activities. Data management. (Actividades de germoplasma de frijol. Manejo
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de datos). In . Bean Program. Annual Report 1986. Call, Colombia. 

Working Document no.21. pp.33-34. En. 

Phaseolus vulgaris. Base de dates. Germoplasma. Colombia.
 

de computador para manejarA principios de 1986, se elaboraron programas 
la parte de expt. de la base de datos de frijol. A mediados del mismo aio, 

se rediseMaron y recopilaron dichos programas para tener un mejor acceso a 
los dates. En total, se elaboraron 53 di~logos para facilitar la consulta 
a la base de dates de frijol. Todos los datos del vivero de evaluaci6n de 
frijol y del IBY', se van a montar junto con los dates de pasaporte y otros 

dates proporcionados por la unidad de recursos genticos. (ClAT) 

0920
 
29757 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Bean germplasm 

activities. Genetic variability from biotechnological techniques. 

(Actividades de germoplazma de frijol. Variabilldad gr.rntica de las 

t6cnicas de bioteenologia). I1n . Bean Program. Annual Report 1986. 

Call, Colombia. Working Document no.21. pp.35-4[1. En., If. 

Phazeolus valgaris. Cultivo de tejidos. Embri6n. Phaseolus lunatus.
 

Phasoeolus acutifolius. Cruzamiento. Anilisis. Medics de 
cultivo. Colombia.
 

1986 las actividade:. con Phaueolus en la unldad de investigacionesDurante 
en biotecnclogia ,se erfocaron hacia: el desarrollo de t6cnicas de cultivo 

de tejidoL para la regeneracin de plantas de frijol utilizando distintos 

6rganos y tejidos; el de-sarrollo de ttcnicas de electroforqsis para la 

identlficacifn de genotipai; y monitorla de las actividades de
 
en otras 

in.-tituclones, para (--I e.tablecimiento de proyectos colaborativos. Las 

Areas idertificauaa para v:;te tipo du proyeetos son: 

investigacifn er a pectos de biotecnologia de frijol 

1) el desarrollo de un 
la regeneraci6n de 

planta: a partir de cultivo:, de tejidos celulares no organizados; 2) 
cielo de cultivo do tojidc, or, Pha eolus que permita 

Phaseou:: vulgaris utilizando 
de ADN. Se 

duo-arrollo de rrcador(.: mclucularen er 

polimorfiurca rv:trit cvc, dt la longitud del fragmento 

incluyen io:: ro:,u tadc: oten do. (CIAT) 

C921
 

29751j CL ".'t : -T-hhNACIONAL DE AG ICULTUBA TROPICAL. 1987. Bean germplasm
 
activitlo:. 3, mplasm collection, multiplication and distribution.
 
(Actlvida!:. de germoplasma de frijol. Colecci6n, multiplicacl6n y
 

dlttriLt:6r de gerr" '. IU______. Lear Program. Annual Report 1986. 

Call, Co.cmci~a. We ent no.21. pp.21--31. En. 

Phasecl. vulgar . 1. Propagac:16n. Hibito de la plr.nta. 

Caz.acter.sticas t Phaseolus iunatus. Phaseolus coccineus. 
Pha'eciu: acutifol -i6n de jlantas. Amtrica. Europa. Asia. 
Africa. 

Durane 198b el trfasis en ia adquimicl6n du germoplasma de Phaseolus se 

,i;ui6 dirigirndc a razas rativar y ea~ecios silvestres. AdemAs de un 

tratajo exledihicnario inten::ivo er. Amcrica Latina, se recibieron varies 

ateriale: irtr:rtea de Europa, Avia y Africa. Del Gltimo lote do 6000 

aceionoa nuevan qut az;rolZ (- In.stitutc Colomblano Agropecuario para su 

multil-licaci 6 n en lo: invernadmro:: del CIAT y en campos aislados, se 

multi licarorn alrox. 1100 materiales de 23 paoses (principalmente de 

EE.UU., Perfi y Randa). La caracterizaci6n del germoplasma per hbito de 
la semilla. utilizando los descriptores propuestos
la planta y tamaTo de 


per CIAT, sigui6 detectando grupos similares de germoplasma. So envi6 un 
Centre Naclonal do Recursos Gen~ticos,
duplicado de la colecci6n base al 


Brasil, para la prxeervaci6n en almacenamiento a largo plazo 
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(2000 accesiones). La unidad de recursos genticos re-.-z6 4 viajes para 
colecei6n a Guatemala, Argentina, Perf y M~xico, de los cuales se presentan 
los resultados y conclusiones mas sobresalientes. Los planes futuros 
incluyen la coleeci6n de germoplasma en Costa Rica y los paises 
anteriormente mencicnados e investigaci6n sobre multiplicaci6n de semilla y 
evaluaci6n morfoagron6mica, en particular por rendimiento y adaptaci6n. 
(CIAT) 

0922
 
28977 CROUSE, E.J.; MUBUMBILA, M.; STUMMANN, B.M. ; BOOKJANS, 0.
 
MICHALOWSKI, C.; BOHNERT, H.J.; WEIL, J.H.; HENNINGSEN, K.W. 1986.
 
Divergence of chloroplast gene organization in three legumes: Pisum 
sativum, Vicia faba and Phaseolus vulgaris. (Divergencia en la organizaci6n
 
de genes de cloroplaotos en 3 leguminosas: Pisum sativum, Vicia faba y
 
Phaseolus vulgaris). Plant Molecular Biology 7(2):143-149. En., Sum. En.,
 
30 Ref., Ii. [Inst. de Biologic Mol6culaire et Cellulaire du CNRS, 15 Rue
 
Descartes, F-67084 Strasbourg Cedex, France]
 

Phaseolus vulgaris. Cloroplastos. ARN. ADN. Genes. Francia.
 

Se enoc j que los cloroplastos aislados de Pisum sativum contenian por lo
 
menos 32 especien de tARN. La hibridaci6n de tARN de cloroplastos marcados
 
in vitro e identificados a fragmentos de ADN de cloroplastos de Pisum 
revel6 las localizaciones de los genes de tARN en el genoma circular del
 
cloroplasto. La comparacl6n de onte mapa de genes con Vicia faba y 
Phaseolus vulgaris mostr6 que los genomas de cloroplastos de Pisum y
 
Phaseolus estin mAs estrechamente relacionados que cualqulera de los
 
genomas con el de Vicia. AdemAs, los resultados indican ccmo posibles
 
eventos de recombinaci6n podrian estar involucrados en la evoluci6n de
 
estos 3 genomas de cloroplastos estrechamente relacionaCos pero 
divergentes. (RA-CIAT)
 

0923 
29192 GREEN, G.A.; WEIL, J.H.; STEINMETZ, A. 1986. The sequences of two 
nuclear genes and a pseudogene for' tRNA(Pro) from the higher plant 
Phaseolus vulgaris. (Secuencias de dos genes nucleares y un pseudogen para 
tARN(Pro) de la planta superior Phaseolus vulgaris). Plant Molecular 
Biology 7(3):207-212. En., Sum. En., 22 Ref., Ii. [Inst. de Biologic 
Mol~culairo et Cellulaire, Univ. Louis Pasteur, 15 rue Descartes, F-67084 
Strasbourg, France] 

Phaseolus vulgaris. Genes. Hibridacl6n. ADN. ARN. Francia.
 

Se seleccion6 un banco gen6mico de AUN nuclear (nADN) de la planta 
superior Phaseolus vulgarl:s, construldo utilizando el vector lambda EMBL-4, 
para detectar la presencia de genes tARN. Se encontr6 que uno de los 
varios recombinantes positivos hlbrid6 varias veces mds fuerte que los 
demAs positivos y mostr6 contencr algunos genes tARN. Se reportan las 
estructuras de 2 genes nucleares tARN para tARN(Pro), denominados 
tARN(Pro)(UGG) y tARN(Pro)(AGG), y la del pseudogen para tARN(Pro). A 
pesar de que este pseudogen presenta 95 por clento de homologia con la otra 
especie de tARN(Pro) que se presenta aqul, posee varios rasgos que
 
probablemente afecten su transcripci6n o funcionamiento como un tARN. 
(RA-CIAT)
 

0924 
29162 KOZERA, W.; ROSZKO, A. 1985. The influence of fast neutrons on the 
size and variation of morphological characters in N2 plants of two 
varieties of dwarf bean-Phaseolus vulgaris L. (Influencia de los neutrones 
ripidos en el tamaio y variaci6n de las caracteristicas morfol6glcas en 
plantas N2 de dos variedades de frijol arbustivo). Genetica Polonica 
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26(3):167-373. En., Sum. En., Ru., Pl., 14 Ref., Ii. [Al. 28 Listopada 48, 
81-425 Krak6w, Poland]
 

Phaseolus vulgaris. Frijol arbustivo. Cultivares. Irradiaci6n. Semilla.
 
Mutaci6n. Caracteristicas agron6micas. Polonia. 

Como resultado de los estudios de la generaci6n N2 obtenida luego de 
irradiar la semilla de 2 var. de frijol arbustivo cultivado para semilla
 
(Biala Wyborowa, de semilla pequeha, y Bomba, de semilla gruesa) con 4 
dosis de neutrones rApidos (6.0, 8.5, 12.0 y 16.0 J/ka), se encontr6 que el 
rango de variaci6n do las siguientes caracteristicas se increment6: peso de 
la semilla/plant.a y por vana, peso de 1000 semillas, no. de vainas/planta, 
coeficiente de forma de la planta y altura de la planta. La dosis 
mutagbnica 6ptima para la var. Biala Wyborowa pareci6 ser de 6.0 J/kg y 
para la var. Bombs, 15.0 J/kg. (RA-CIAT) Vase ademds 0716 0717 0720 
0774 

001 Mejoramiento, Selecci6n y Germoplasma 

0925 
28037 ADAM, M.W.; SAETTLER, A.W.; HOSFIELD, G.L.; GHADERI, A.; KELLY, 
J.D.; UEBERSAX, M.A. 1986. Registration of Swan Valley and Neptune navy 
beans. (Registro de los cultivares de frijol blanco Swan Valley y Neptuno).
 
Crop Science 26(5):1080-1081. En., 6 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Resistencia. Virus del mosaico coman del
 
frijol. Uromyces phaseoll. Colletotrichum lindemuthianum. Pseudomonas
 
syringae pv. phaseolicola. Isariopsis griseola. Fusarium solani phaseoli.
 
Caracteristicas agron6micas. EE.UU.
 

Se describen las caracteristicas morfol6gicas y agron6micas, el origen y is 
resistencia gen6tica de los cv. de frijol blanco Swan Valley y Neptuno a 
diferentes enfermedades (BCMV, roya, varias cepas de antracnosis, abublo de 
halo, mancha foliar angular y pudrici6n radical). (CIAT)
 

0926 
28039 ALLAVENA, A. ; FADDA, A. 1986. Grazia and Patrizia bush bean. (Los 
cultivares de frijol arbustivo Grazia y Patrizia). HortScience 
21(4):1081-1082. En., Il. [Istituto Sperimentale per l'Orticoltura Via 
Paullese, 28-20075 Montanaso Lombardo (MI), Italy] 

Phaseolus vulgaris. Frijol arbustivo. Cultivares. Resistencia. Virus del
 
mosaico comfin del frijol. Caracteristicas agron6micas. Italia.
 

Se describen las caracteristicas morfol6gicas y agron6micas, el origen y la
 
resistencia gen6tica al BCMV de los cv. de frijol arbustivo de vaina
 
amarilla Grazia y Patrizia. (CIAT)
 

0927 
29758 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Bean germplasm 
activities. Variability from interspecific hybridization. (Actividades de 
germoplasma de frijol. Variabilidad de la hibridaci6a interespecifica). 
In . Bean Program. Annual Report 1986. Cali, Colombia. Working 
Document no.21. pp.43-51. En.. 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus coccineus. Hibridaci6n. Resistencia.
 
Germoplasma. Ascochyta phaseolorum. Ohiomyia phaseoli. Virus del mosaico 
com~n del frijol. Rhizootonia solani. Xanthomonas campestris pv. phaseoli.
 
Colombia.
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El avance logrado en mejoramiento gen6tico de Phaseolus vulgaris a trav6s 

de hibridaci6n interespecifica incluy6: 1) la puesta en prfctica de un 

ensayo internacional de rendimiento para P. coccineus para evaluar el valor 

de este cultivo y poner a disposici6n nuevo germoplasma para use directo; 

2) la identificaci6n de nuevas fuentes de resistencia a mancha de l hoja 

por Ascochyta en Colombia, a la mosca del frijol pars lo cual se establec16
 

una colaboraci6n en investigaci6n en Taiwan y Africa Oriental, y al BCMV; y 

3) el desarrollo de nuevas lineas hibridas irterespecificas para 

incorporarlas en un pr6ximo vivero de evaluaci6n de frijol. Se presentan
 
los resultados de estos ensayos. Se enviargn lineas interespecificas a 

Guatemala para su evaluaci6n par resistencia a Apion godmani. (CIAT) 

0928 
29753 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Bean Program.
 

Annual Report 1986. (Programa de frijol. Informe anual 1986). Cali,
 

Colombia. Working Document no.21. 31 
8 

p. En., 11. 

Phaseolus vulgaris. Habicbuela. Germoplasma. Base de datos. Propagaci6n. 

Fitomejoramiento. Hibridaci6n. Renistencia. Micosis. Virosis. Bacteriosis.
 

Insectos perJudiciales. Adaptaci6n. Rendimiento. Fotoperiodo. Temperatura.
 
Sequia. Fijaci6n de nitr6geno. Valo,- nutritivo. Transferencia de 

teenologia. Am6rica Central. Caribe. Brasil. Per . Mexico. Argentina. Asia.
 

Africa. Paises Bajos.
 

Se informa sobre las actividades realizadas per el programa de frijol del 

CIAT en 1986. Las actividades de germoplasma de frijol abarcaron la 
colecci6n, multiplicaci6n y distribuci6n manejo de datos, viabilidad 
gen6tica a partir de las t~cnicas biotecnol6gicas y variabilidad a partir
 

de la hibridaci6n interespecifica. Los estudios para el mejoramiento de
 

caracteres individuales se enfocaron hacia la resistencia a enfermedades 
f~ngicas, bacterianas y virales y a plagas invertebradas, potencial de 

rendimiento, adaptaci6n a fotoperiodos y temp., tolerancia a la sequia y a
 

suelos Acidos, fijaci6n de N, calidad nutricional y habichuela. El 
mejoramiento geriftico tambi6n se dirigi6 a la evaluaci6n en viveros 
uniformes (vivero de evaluaci6n de frijol, VEF; ensayos preliminares, EP e 

IBYAN). Las prActicas agron6micas se evaluaron en ensayos a nivel de
 

finca. Se llevaron a cabo actividades regionales en America Central, el 

Caribe, Brasil, PerG, regiones montahosas de M6xico, Argentina, oeste de
 
Asia, zona andina, Africa (regi6n de los Grandes Lagos, Africa oriental y 

del sur) y los Paises Bajos, en este 6ltimo con el Institute for
 
Horticultural Plant Breeding. Se registran los trabajos individuales en
 

esta publicaci6n bajo los siguientes no. consecutivos: 0800 0801 

0802 0840 0919 0920 0921 0927 0929 0930 0931 0932 0933 0934 

0935 0936 0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0981 0993 1002 

1003 1004 (CIAT) 

0929 

29759 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Genetic
 
improvement and related activities. Improvement of individual characters.
 

Resistance to fungal and bacterial diseases. (Mejoramiento gen6tiou y 
actividades relacionadas. Mejoramiento de caracteres Individuales. 
Resistencia a enfermedades fingicas y bacterianas). In.._. Bean 

Program. Annual Report 1986. Cali, Colombia. Working Document no.21. 
pp.55-81. En., Il. 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Resistencia. Uromyces phaseoli. Isariopsis 

griseola. Colletotrichum lindemuthianum. Xanthomonas campestris pv.
 
phaseoli. Cuba. M6xico. Colombia. Kenia. Zaire. Tanzania. Burundi. 

Las principales actividades realizadas durante 1986 en relac16n con el 
mejoramiento de caracteres individuales en frijol comprendieron la 
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evaluaci6n de algunos viveros de frijol avanzados y segregantes par sus 
reacciones en condiciones de campo a roya, mancha foliar angular, 
antracnosis, afiublo bacteriano com6n y afiublo de halo, asi come el
 
desarrollo de metodologias para determinar mejor Ion mecanismos de 
resistencia a enfermedades. Se incluyen los resultados de estas 
evaluaciones. (CIAT)
 

0930 
29761 CENTRO INTERNACIONAL GE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Genetic 
improvement and related activities. Improvement of individual characters. 
Resistance to invertebrate pests. (Mejoramiento gen6tico y actividades 
relacionadas. Mejoramiento de caracteres individuales. Resistencia a plagas 
invertebradas). In . Bean Program. Annual Report 1986. Call, 
Colombia. Working Document no.21. pp.96-117. En., II. 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Resistencla. Empoasca kraemerl. 
Acanthoscelides obtectus. Zabrotes subfasclatus. Apion godmani. Bemisia 
tabaci. Trialourodes vaporariorum. Biologia del insecto. Cultivares.
 
Colombia. Am6rica Central.
 

La bdsqueda de nuevas fuentes de resistencia a Empoasca kraemeri, 
Acanthoscelides obtectus, Zabrotes subfasciatus y Apion godmani entre 
materiales de germoplasma de frijol contlnu6 en 1986. Se le di6 especial 
6nfasis al estudio de mecaniamos de resistencia a E. kraemerl, A. obtectus 
y Z. subfasciatus y a la reorganizaci6n de una red para evaluar la 
resistencla a A. godmani en America Central. Tambi6n se iniciaron estudios 
acerca de la biologia, ecologia, cria masiva y posibles preferencias de 
var.-de Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Se incluyen los 
resultados tabulados. (CIAT) 

0931
 
29760 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Genetic
 
improvement and related activities. Improvement of individual characters.
 
Resistance to viral diseases. (Mejoramiento gen6tico y actividades
 
relacionadas. Mejoramiento de caracteres individuales. Resistencia a 
enfermedades virales). In . Bean Program. Annual Report 1986. Cali, 
Colombia. Working Document no.21. pp.82-95. En., 11. 

Phaseolus vulgaris. Resistencia. Virus del mosaico comOn del frijol. Virus
 
del mosaico dorado del frijol. Rango de hospedantes. Germoplasma.
 
Retrocruzamiento. Resistencia. lierencia. Virus del moteado clor6tico del
 
frijol. Colombia.
 

Durante 1986 el 6nfasis en investigaci6n se desplaz6 hacia BGMV en tanto 
que la investigaci6n sobre BCMV se enfoc6 hacia la incorporaci6n de la 
resistencia a la pudrici6n negra en el germoplasma africano y el 
retrocruzamiento del gen I a var. latinoamericanas. La identificaci6n de 
especies de plantas hospedantes alternas para BGMV es critica debido a las 
caracteristicas endtmicas y epid~micas de este virus. Utilizando la 
metodologia de inoculaci6n artificial llevada a cabo en CIAT, se inici6 la
 
evaluaci6n de 57 especies de plantas consideradas como posibles hospedante.
 
del BGMV. Hasta la fecha, Phaseolus lunatus, P. coccineus, P. acutifolius, 
Canavalia sp., Vigna radiata y Macroptilium lathyroides han mostrado ser 
reservorios potenciales de BGMV en la naturaleza. El trabajo de 
aislamionto prellminar realizado con el aislamiento de BGMV del CIAT dio 
coma resultado preparaciones purificadas de concn. aceptable. Se han 
efectuado varios aislamientos del virus del moteado clor6tico del frijol, 
los cuales se estAn caracterizando actualmente. Se dan los resultados en 
forma de cuadro. (CIAT) 
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0932 
29768 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Genetic 
improvement and related activities. Improvement of individual characters. 
Snap beans. (Mejoramiento gen6tico y actividades relacionadas. Mejoramiento 
de caracteres individuales. Habichuela). In . Bean Program. Annual 

Report 1986. Call, Colombia. Working Document no.21. pp.169-170. En.
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Fitcmejoramiento. Adaptaci6n. Frijol
 
arbustivo. Frijol trepador. Resistencia. Colletotrichum lindemuthianum. 
Uromyces phaseoli. iirus del mosaico comn del frijol. Colombia. EE.UU.
 
Argentina. IrAn. Bulgaria. Puerto Rico.
 

El mejoramiento de habichuela en CIAT se ha realizado en colaboraci6n con
 
la U. del Estado de Washington desde 1983, para incorporar la resJstencia a
 
enfermedades y la adaptaci6n tropical de los programas de mejoramiento de
 
frijol a la habichuela. Se distribuy6 un vivero internacional de
 
adaptaci6n de lineas avanzadas de habichuela a 14 paises en Asia, Africa, 
Europa y Amarica. El vivero actual consta de 204 lineas arbustivas y 32 
trepadoras. Se distribuy6 un ensayo regional de 19 y 14 lineas de 
habichuela arbustivas y trepadoras, resp., en colaboraci6n con el Instituto 
Colombiano Agropecuario. Todas las lineas trepadoras eran resistentes a 
antracnosis, siendo HAB 208, HAB 214, HAB 232, HAB 234, HAB 235 y HAB 236 
las mejores. Las lineas arbustivas HAB 87, HAB 141 y HAB 173 eran 
resistentes a antracnosis, roya y BCMV. (CIAT)
 

0933
 
29762 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Genetic
 
improvement and related activities. Improvement of individual characters.
 
Yield potential. (Hejoramiento gen6tico y actividades relacionadas.
 
Hejoramiento de caracteres individuales. Potencial de rendimiento). 
In_.__ , Bean Program. Annual Report 1986. Cali, Colombia. Working 
Document no.21. pp.118-135. En., 11. 

Phaseolus vulgaris. Genotipos. Arquitectura de la planta. Adaptaci6n. 
Rendimiento. Maduraci6n. Caracteristicas de la semilla. Sequia. 
Resistencia. Fotosintesis. Polinizaci6n. Colombia.
 

Se ha dado 6nfasls fundamental a la bfisqueda de genotipos con arquitectura 
erecta, adaptados a espacios estrechos entre hileras y altas poblaciones y 
que muestren incrementos notables en rendimiento bajo manejo agron6mico 
intensivo. Esta estrategia de investigaci6n se complementa con estudios 
sobre problemas especificos tJles como explotaci6n de la madurez tardia; 
efectos del tamaho de la semilla en el tamafio celular de los tejidos,
 
tolerancia a la sequia y tasas fotosint~ticas foliares; y posibles 
ineficiencias en polinizaci6n. Se incluyen los resultados tabulados.
 
(CIAT) 

0934
 
29777 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Genetic
 
improvement and related activities. Regional activities. Africa. East 
Africa. (Hejoramiento genti co y actividades relacionadas. Actividades
 
regionales. Africa. Africa Oriental). In_ . Bean Program. Annual
 
Report 1986. Cali, Colombia. Working Document no.21. pp.278-282. En.
 

Phaseolus vulgaris. Mezelas varietales. Fitomejoramlento. Transferencia de 
tecnologia. Introdueci6n de plantas. Germoplasma. Etiopia. Kenia. Somalia. 
Uganda. 

Se presenta informaci6n detallada sobre las actividades del programa 
regional de frijol de Africa oriental. Este proyeeto regional cubre a 
Etiopia, Kenia, Somalia y Uganda. Las actividades regionales de CIAT estfn 
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dirigidas fundamentalmente hacia el fortalecimiento de las capacidades 
naclonales para dirigir investigaciones relacionadas con las necesidades de 
los peque~os agricultores. Se estf dando especial importancia a la 
eapacitaci6n, tanto en CIAT coma en Africa. Los programas de desarrollo de
 

var. en cada pais se estAn reforzando mediante el acceso a un rango ms 
amplio de germoplasma. (CIAT) 

0935
 
29776 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Genetic 
improvement and related activities. Regional activities. Africa. Great 
Lakes region. (Mejoramiento genbtico y actividades relacionadas.
 
Actividades regionales. Afrlca. Reg16n de los Grandes Lagos). In... . 

Bean Program. Annual Report 1986. Cali, Colombia. Working Document no.21. 
pp.235-277. En., II. 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Cultivares. Resistencia. Introducci6n de 
plantas. Isariopsis griseola. Colletotrichum lindemuthianum. Ascochyta.
 
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Xanthomonas campestris pv. phaseoli. 
Uromyces phazeoli. Virus del mosaico comfn del frijol. Ophiomyia phaseoli. 
Cocci6n. Registro del tiempo. Endurecimiento de la semilla. Absorci6n de 
agua. Mezelas varietales. Rendimiento. Transferencia de tecnologia. 
Evaluac16n de teanologia. ProduC 16n de semilla. Ruanda. Zaire. Burundi. 

El proyecto regional de frijol de los Grandes Lagos trabaja con 
instituciones de investigaci6n agricola de Burundi, Ruanda y Zaire. Se 
introdujeron lineas avanzadas de frijol com nuevas var. potenciales para 
la regi6n y/o como fuente3 de resistencia a mancha foliar angular,
 
antracnois, mancha de la hoja y de la vaina por Ascochyta, aublo de halo 
y afiublo comn, roy:. BCMV y la moses del frijol. Junto con el germoplasma 
colectado localmente, el germoplasma introducido formas una base excelente 
pars programas de desarrollo de var. Se evaluaron lineas avanzadas de los
 

3 programas nacionales en la regi6n po tiempo de cocci6n, absorci6n de 
agua y carActer de semilla dura. Un proyecto colaborativo entre la U. de 
Munchen y CIAT investig6 la significancia de mezclas var. en t6rminos de 

ganancia en rendimiento pars obtener informaci6n pars desarrollar una 
estrategia pars el mejoramiento de mezelas var. BAT 1297 y PVMX 1531 fueron
 
los genotipos que mAs ganaron a partir de Is siembra en mezelas. Se
 
lievaron a cabo ensayos a nivel de fincas en Ruanda y Burundi. Se 
realizaron encuestas de diagn6stico y ensayos exploratorios en varias 
regiones de los 3 pases en la reg16n de los Grandes Lagos para establecer 
prioridades de investigaci6n a nivel de la estac16n exptl. y a nivel de
 
fincas. Los m6todos culturales (selecci6n de semilla y remoci6n de hojas y
 
plAntulas enfermas) combinados se muestran promisorios coma una forma 
efectiva de controlar enfermedades en mezclas var. En 1986 el programs 
inici6 el siguiente desarrollo de tecnologia y ensayos de prueba: a) 
tratamientos quimicos de la semilla pars Areas con problemas de pudrici6n
 
radical, mosca del frijol y acidez del suelo; b) un estudio detallado
 
sobre la aceptabilidad del frijol trepador en la reg16n de la Meseta
 
Central; a) ensayos a nivel de estaci6n exptl. para probar la integraci6n 
de oamponentes de mejoramiento del suelo tales cOma cultivo de Arboles
leguminosas y cultivos de cobertura en los sistemas de producci6n dc 
frijol; y d) t6cnicas para mejorar la autoproducci6n de semilla de los 
agrioultores. (CIAT) 
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29778 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Genetic
 
improvement and related activities. Regional activities. Africa. Southern
 
Africa. (Mejoramiento gen6tico y actividades relacionadas. Actividades
 
regionales. Africa. Africa del Sur). In_ . Bean Program. Annual
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Report 1986. Cali, Colombia. Working Document no.21. pp.2 3-2 4. En.
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Phaseolus vulgaris. Fitcaejoramiento. Cultivares. Rendimiento. Adaptac16n. 
Resistencia. Ophiomyja phaseoli. Transferencia de tecnologia. Tanzania. 
Malawi. Zambia. Zimbabwe. Mozambique. Angola. Botswana. Lesotho. 
Swazilandia.
 

La regi6n de Southern Africa Development Coordination Conference (SADCC) 
comprende a Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Angola, 
Botsana, Lesotho y Swazilandia, y es la regi6n mAs grande de las 3 que 
tienen un programa de frijol de CIAT en Africa. La producci6n do frijol de 
la regi6n de SADCC asciende a cerca de 564 mil t de semilla seca, lo que 
corresponde aprox. a la cuarta parte de la producci6n total del Africa. La
 
solidez de los programas nacionales difiere sustancialmente entre los 9 
paises. El programa de Tanzania es el mls grande. En la mayoria de los
 
demhs paises en el sur de Africa, los cientificos nacionales forman parte

de equipos de investigaci6n de leguminosas de grano, los cuales no estn 
dedicados exclusivamente a frijol. Las actividades regionales del CIAT han 
inoluido la organizaci6n de la primera reuni6n del comit6 directivo, la 
convocaci6n de un semilario sobre la mosca del frijol en Arusha, Tanzania, 
y la asistencia a una reun6n de la junta directiva de Southern African 
Center for Coopersvion in Agricultural Research en Lusaka, Zambia. (CIAT)
 

0937 
29775 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Genetic
 
improvement and related activities. Regional activities. Andean zone. 
(Mejoramiento gen6tico y actividades relacionadas. Actividades regionales. 
Zona andina). In . Pcan Program. Annual Report 1986. Cali, Colombia. 
Working Document no.21. pp.232-234. En. 

Phaseolus vulgarls. Germoplasixa. Frijol arbustivo. Frijol trepador.
 
Selecci6n. Rendimiento. Cultivos asociados. Zea mays. Cultivares.
 
Resistencia. Rhizoctonia solani. Colombia.
 

En 1985 se liberaron 3 nuevos cv. (Frijolica 0-3.1, Frijolica 0-3.2 y
 
Frijolica LS-3.3), como resultado de investigaci6n colaborativa entre el
 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y CIAT. En el Centro Regional de 
Investigaci6n (CRI)-La Selva (Antioquia, Colombia) se codificaron 190
 
nuevas lineas avanzadas de frijol trepador. Se ha seleccionado un conjunto
 
de 32 lineas con base en el rendimiento, la resistencia a enfermedades y el 
tipo de grano; estas lineas se encuentran actualmente en ensayo avanzado de 
rendimiento en condelciones do baja y alta fertilidad. Las mejores lineas de 
frijol arbustivo fueron PVA 476, PVA 7 ! PVA 698. En CRI-Obonuco se 
sembraron en ensayos regionales 10 lineas avanzadas de frijol trepador en 
asociaci6n con maiz on Ipiales, Contade.-o y C6rdoba. Las lineas mis
 
promisorias para una posible liberaci6n de var. 
son AND 53 y ZAV 7. Se
 
sembraron lineas de frijol arbustivo en El Tambo y Funes; en el primer 
sitio las mejores lineas nuevas fueron AND 359, ICA 15551 y AND 311 y en el 
segundo, PVA 3043, AFR 198 y PAV 3038. En 1985 se organiz6 un ensayo 
regional de frijol arbustivo consistente on 7 lineas de frijol m6s un 
testigo local en colaboraci6n con el ICA en la regi6n cafetera (Areas de 
alt. media). Dos lineas de frijol rojo moteado pequeoo PAI 29 y PAI 92, 
fueron superiores a las demoAs lineas en cuanto a rendimiento total. La 
mustia hilachosa atac6 el ensayo do rendimiento en varias Areas de 
Colombia; solo PAl 29 y PAI 92 mostraron resistencia. Debido a la 
importancia de esta enfermedad, se form6 un vivero especial de observaci6n 
(219 lineas) en 1986. (CIAT)
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29774 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRIC1JLTURA TROPICAL 1987. Genetic 
improvement and related activities. Regional activities. Argentina and West 
Asia. (Mejoramiento gen6tico y actividades relacionadas. Actividades 
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rogionales. Argentina y Asia Occidental). In....... Dean Program. Annual
 
Report 1986. Call, Colombia. Working Doouent no.21. p.231. En.
 

Pbaseolusnvulgaria. Oermoplasaa., Introduoci6n de planta.. Selecoi6n. 
a Haduracl6n. Argentina. Asia. Colombia.Rendllento. Cruzamlento. 

En die. do 1985 so enviaron colecciones de lineas do frijol blanco del 
ivvero de CIAT VAPA 86 a Argentina para su ulembra en dietintan localidade 
en feb. de 1986. Eate vivero comprende 520 entradas, inoluyendo lan 
mejores lineaa do aemilla grande, ani como lineas de semilla pequeta y 
mediana. Cada linesan aeleooion6 por caracterintican espeofficas y la 
pr6xima fae inoluird ennayoa de rendimiento en ditferentea nondiclones. Los 
cruzamlento Incluyen progenitores de maduracl6n precoz como 0 2883, 0 3027 
y otroa. Eatoe son cruzamienton hechoo por dItferentes tipos de semIlla 
comercial. Se erv6 un vivero parecido, WANABAN 86, a variaa regionea de 
Turquia, Bulgaria, EapaTia, Portugal, Irfn y Tunisia. Hay poea Informaei6n 
disponble sabre reaultados. So sembraron en Palmira, Colombia, 67 
poblaciones segregantes pars au evaluac16n en condicione de estr6a do 
sequia moderado. Se llev6 a cabo una nueva evaluac~n do reacclonea a 
antracnols en Popayin con material disponible del banco de germoplabma. 
(CIAT)
 

0939 
29771 CENTRO INTERNACIONAL DE AORICULTURA TROPICAL, 1987. 0enetic 
improvement and related activities. Rogional activities. Brazil. 
(Mejoramiento genttico y actividades relaclonadas. Actividaden regionalee. 
Brasil). In_____.._ Bean Program. Annual Report 1986. Call, Colombia. 

8

Working Document no.21. pp.19 -226 . En., II.
 

Phaeeolus vulgarin. Oermoplasma. Cruzamiento. Adaptaci6n. Caracteristican
 
de la semilla. Rendimlento. Cultlvares. Brazi].
 

La colaboraci6n eatrecha entre CIAT y Braill continu6 durante 1986. Se 
realiz6 desarrollo do germoplasma a trav6n de la evaluaci6n do lo 
cruzamienton deearrolladoo conjuntamente on Brasil, en lugar do aeleoclonar 
lam lineas £tjas en CIAT antes de au envio al Brasil. Haia tnalon de 
1986, estas poblaciones segregante estaban en lao generaciones F4 y FS,
 
listan pars enayoes de adaptaci6n en varies entadoa a lo largo del pals.
 
e incluyen ion renultados do eatae evaluaciones. (CIAT)
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29779 CENTRO INUTTACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Oenetic 
Improvement and related activities. Regional activities. IVT-CIAT 
collaboration. (Mejoraiento gontico y actividades rolaclonadan. 
ActIvidades regionales. Colaboracl6n CIAT-iVT). In...._... Bean Program. 
Annual Report 1986. Call, Colombia. Working Document no.21. pp.2 8 5-2 8 7. En. 

Phaneolue vulgaria. Reiteoncla. Virus del monaico comOn del frijol. 
Cruzamlento. Herencia. Cultivare. Virus del moealco amarillo del frijol. 
Seleoc16n. Paoen Bajos. Colombia. 

CIAT tiene un proyecto colaboratIvo de ejoramiento de frljol con el 
Institute for Horticultural Plant Breeding en le Paicc Bajoz. En 1986 Ia 
Inveatigacl6n ae concentr6 en Is Incorporaci6n do resiterica a BC14Ven 
lineas mejoradas del CIAT. ContinOan la, pruebas pars resieter.cla del 
frijol a la cepa BCHV-Tn. Las selecolonen provenian do ion cruzamientoo de 
)s primera, segunda y tercera generaoiones derivadan do lineas CIAT x IVT 
7620 (cruzamiento intereapectfico con Phancolun cocclneus con reatitercia a 
BCYWV y BYP.V, inciuyendo in cepa Tn)O. Se neleccon6 reaistencia excelente a 
BYNV en I genoeracldn del primer cruzamiento entre linea mejoradar del 
CIAT y IVT 7620. (CIAT) 
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29773 CENTRO INTERNACIONAL DO AORICULTURA TROPICAL. 1987. Genetic 
improvement and related activities. Regional activities. Mexican highlands. 
(Hejormiento gen6tico y activIdades relacionadas. ActIvidades reglonales. 
. Pegi6n ontailosa mexicana). In..__ Bean Program. Annual Report 196. 
Call, Colombia. WorkIng Docusant no.21. p,229, En. 

Phaseolus vulgaris. Fitomejorawuento. Adaptacl6n. Relstenca. Enemededes 
y ut-6geno. Hxloo, 

A prinoipion de 1986, so enviaron a F'.xioo 4 ensayost cada uno de ellos
 
couprendiendo 45 poblacionen segregodan, pera descentralizar el proceso de 
ejoramiento gen6tico en coriodcones quo combinen adaptaci6n epeoifics con 

realtencla a enfermedaden locales, Las poblaclones tempranas se seabraron 
en CIAT-PalmIra pars encontrar los mayores potenclates de rendialento bajo 
ondiciones de altos inumsos tecno16tlcos. (CIAT) 

0942 
29772 CENTRO IJJTERJIIACIJOIAL DE AORCULTURA TROPICAL. 1987. Genetic 
Improvement and related activities. Regional activJties. Peru. 
(Mejoralento genktlco y actividades relactonadas. ActIvidades regionalex, 
Per(). JB Bean Program. Annual Report 1986. Call, Colombia. 
Working Document no.21. pp.227-228, En. 

Phazeolus vulgvrlz. Fitmejorkz er . Producci6n do uemila. Transerewla
 
de tecnologia, Introducel6n de r;.trt.or, Evalubcl6n de teenologia, Perd.
 

En 1986 *1 proyecto en Perd ,A corncertrb, *n 3 activldadez prIroipaleti 
mejoramilento Zenftlco, producL' n de z.aJlla y capacitacl6n clentifiom, 
Los avancez mde zitrifIchtlvob en I& reor-6n coatera conustteron er h. 
Introduccl6n de 35 liresa avarz',d.js de frijol tlpo Canrlo, reais e:.I 
BCHI. Ebtas linean tAdbf6n M C'-alusaon en tayonen fjra por& 
dtterminar cuhlez so lI4nrarian of ici.J Ye. Z rcauent6 Is produccl6n dc 
zonills Lsica de frijol en LaMoT&jes, ArequIpa, Cajamarcs y Yalle de 
Chlncba, y e zeebraron finde 150 ta. Zel clentificoz del InstItuto 
iVaclonal do lnveatlg.clones y ?romoc 6n Araria quo traLbjan en trljol, 
particIparon en lon curbon de capacita06n ofrecldo por ClAT, y otros 
clentiic-oz tomaron curbos er Ferd, (CIAT) 
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29754 CENdTRO liiERHACIONAL VFIAGRICIJLIVRA UJOPICAL. 19v87, TraIning. 
(Capacitac 6n). In Pean Pro Tam, Aniual Report 1966, Call, 
Colobia. Working Docuzett ro.21, pp.11-19. En. 

PFateolus vulgarl. Tran&srtrenc-J& de tectnologi, El Calvador, Costa Ro . 
Nicaragua, PerO. Hodura. Europe. Ana, Afr co. Colomata. 

La caspaeItacl6n do clentifloor y extenrJonistas en Is zede rlncipal del 
CIAT en el dezarrollo, Ia prueta y la proa,6n do rAwyas lineas zejoradas 
y pricticav agronfaican agui6 recitbero ura alta prJorldad en *I programs 
de fr.ol. Este ato n* capacft6 un total do 180 cieniffcos do El 
Zalvador, orta FRlc,If.cragua, BerG, Hordua, I CoosbJa, eno 
ifr~tztiVci6r en fincaz. zetenta y ;eelz Clintloo de Arica,' Europs, 
A.&Ja y Afric recikteron capacltaci6n en diversas dioa., pllnai. U irclutyon 
dato sobre la capacitafi(n zuumirstrala en CIAT en disiplir*z epecificas
f 
7 el no. do .sbrer.-uoz d capactaci6n zuirdztrado por CIAT, por pals; A* 
rncltye una lJzta con el rotmre del inveotitpgdor Yzltonto, pals 
inLitucir, disciplir, superviaor y cientffIc.-xon en *1 progra do 
frijol. (CIAT)
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0944 
28081 COYNE, D.P.; STEADMAJ, J. P. ; NULAND, D.S.; CAMPBELL, C.L. 1986. 
Monument, sal1, white dry bean. (Mon,,ment, frijol blanco pequeho).
HortSclenco 21(3):542. En., 2 eft., 11. [Univ. of Nebraska, Lincoln, HB 
68583, USA] 

Phameolua vulgarin. Renintenca. Virus del mosaico comln del frijol.
Uromycenp taceoll. Whetzel nia sclerotorva. Caracteriaticas agron6micaB. 
Yanthoorran campestrln pv. rphancoli. EE.UU. 

Se dercrlben lan carac-teristlcas morfol6glcaz y agron6micas, el origen y la 
renltencla gen~tica a varlab enfermedades (cepas 1 y NY-15 de BCMV y
algumb cc-pan de roya) del cv. de frijol blanco pequeo Honunent. (CIAT) 

0945
 
27763 LAV/L, J. ; TAYLOR, J. ; TEVEKiSO?, D. 1986. Inheritance studies on 
renitance to halo blight. (EatudloD de herencla de la reaiatencia al 
aFublo de halo). Bear, Improvemer,t Cooperative. Annual Report 29:91-92. En. 
1 ef. [CIAT. Apartado Atreo 6713, Call, Colombia] 

Ph?;eolun vulvzri,. Cruzamiento. RePlsterla. fiorencla. Pseudomonas 
tyringae V. phaxeolicola. Cultivares. Razan. Colombia. 

e -,ro.etar,lon reocultadob prelJmlnare de eotudios sobre la herencia de 
Ia re;lntec1a d 4c,4 cv. de frijol a la raza 3 de PseudomonaD Byringae Pv. 
pka.eollcola y nun relacdonz con otrco tlpcn de renintencia evaluada en un 
prcyecto rlat/rati'o entre Platlonal Vegetable Research Station 
(Inglaterra) y CIAT. (C:AT) 

094f
 
28831 iFPE-'?A CATARiIEW' R LE PEKLUIA ACWOPECUARIA. 1982. Programa feijao.
 
(Progtana frijol) l_ . Relatorlo Tterdeo Anual 1981.
 
Plorlar, , -:C, Bra-Jl. pp.103-107. Pt 

Pnr'lu:vul gri., Gerrckla:za. Introd ccl6n de plantas. Seleccl6n. 
ert,lIzar.tO::. K. AdaptacI6n. Branil. 

:.f rcnoer, tar rrf:e'eonto lo::reultadoL de lan Inietlgaelonen realizadas 
,o r c. prryaza r' frijol de la Eprea Catarinenne de Penquima 
AK! oetaria, ra: l1: irvtroduccl5n, -aluaci6r y utlllzacl6r, de 
Ker.'.pia:Xr;,, erttr ell),:: nploccI~ncn romlnorlan del IBYAN del CIAT;
rs:..."euot. de; frljr,l a in fertllJzaci6r con K; utilizac16n de nemilla libre
do pat~!ger.rA,. UiXATj 

0947 
28272 J.JAL;,; ZInE II, .J. DE 6. 1986. Breeding common bean for 
yield 1t, rlyturc. 9Nejoramlento del frljol For rendimiento en mezelas). In 
Jard.kc, J., ed, Plant breedirg r - Iewz. Wentport, Conneticut, AVI 
Publint-Ing Cm.pary. v.4,pp.245-272. En., 64 Ref., I1. [Dept. of 
Agx'ir:ulture, l'.iro Terrace, Geraldtorn Wentern Auvtralla 6530, Australia] 

Prazeclu:. vuIariz. Fitocejorazlento. SelecI6n. CultivoD asociadon. Zea 
r.ay: ?or:iirto. Cultlvon do relevo. Siembra. RegIntro del tlempo. Hhbito 
v. la planta. Herena. Australia. 

.e pre::onta urn ric-l.nd6n analItica del trabajo relaclonado con el 
=ejoram-lento del frijol por rendilento en mezelan con maiz. Seodiscuten 
.an 1cpllcacione-: go.tticaz de la competencia en WoncultlvoD, '!omo 
tazbl-n lot rendiler.ton del frijol en mozclac y cultivos Je relevo con 
r-az, tanto er cl mltmo rltlo cmo en diferenteo sitios. Se anallzan los 
efecton de la Llembra del 7-ijol ante del r-aiz en mezclas, y el uso del 
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comportamiento tanto en monocultivo come en mezcla para predecir los 

rendimientos de frijol. Se analizan las correlaciones y los efectos 

genticos y las heredabilidades en 1o quo respecta al rendimiento de 

poblaciones de frijol segregantes en monocultivo y en mezcla con maiz. 

Tambi6n se discuten la influencia del h~bito de crecimiento y tamafio de la 

semilla en el rendimiento de frijol en mezcla con maiz, y el efecto de la 

eliminaci6n de cv. de frijol de bajo rendimiento ya sea en monocultivo o en 

mezclas. Se discuten las sijuientes opclones de mejoramiento de frijol para 

monocultivo o mezelas y/o relevo con maiz: selece16n dentro de 1 zistema de 

siembra; seleccifn en mAs de 1 sistema de siembra; selecci6n de frijol y 

ma'z juntos; y el enfoque modelo. Se concluy6 que, para obtener max. 

rendimientos en mezelas, los fitomejoradores deben mejorar el sistema de 

cultivo en lugar de sus componentes individuales, lo cual exije un camblo 

tanto en la forma de pensar como en la metodologia de mejoramiento 

genttico. (CIAT)
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28997 HILTY, J.W. ; MULLINS, C.A. 1985. Fvaluation of selected snap bean 

cultivars for resistance to rust. (Evaluac16n de cultivares de habichuela 
Z Ienceseleccionados por resis-tencia a roya). Tennessee Farm and Home 

no.136:6-7. En. [Dept. Entomology & Plant Pathology, Univ. Tennessee, 

Knoxville, TN 37901. US;A] 

Phaseolus vulgari:s. Habilchuela. Cultivares. Resi. tencia. Fitomejoramiento. 

Uromyces phaeoli. FE.UU. 

En la estac16n exptl. Plateau, cerca de Crosville (Tennessee, EE.UU.) se 

evaluaron durante 1982-84 lirea., y cv. de habichuola por resistencla a 

roya. Los materiale, clasificados come altamente resistentes fueron Nep-2 

en 1982, Aurora, Early 5ird y Nep-2 en 1983 y Farly Bird y Sunkist en 1984. 

(CIAT)
 

0949 

28062 KELLY, J.D.; ADA4-, V.W. 1983. Use of recurrent selection in pinto 

bean breeding. (Use de solecci6n recurrente en mejoramlento de frijol 

pinto). Michigan Dry Pean Digest 8(2):8. En., 3 Ref., I1. [Crop & Soil 

Sciences, Michigan 2tate Univ., East Lansing. XIV48824, USA] 

Phaseol us vul gari:. Germoplas a. F tomajorami rito. Eel ecci6n. 

Caracterstlicas; de Ia somilla. Arqulteutura de la planta. EE.UU. 

r te en un intento de 

recombinar rasgas deseable:; de 2 fuentos distintas de germoplasma do 

frijol. Una fuente de gErmoplJs;ma 1eva los rasgos deseables de tipo do 

arquitectura de la planta y re:ositencia a enfermedades de los tipos do 

semilla pequeja, mieritra: quo el otto leva las caracteristicas; descables 

de tamalo, forma y color de la semilla, de la clase pinto. Desputs de 3 

ciclos de selecci6n recurrert, eso ha logrado un progreso modesto 

combinando lon rasgos de tamalo do ,-emilla do 1'rijol pinto con los 

Se estA utilizando ur si :.tuna de sol ccii'r recurr 

rasgos 

do arquitectura deseabie. Despu6s de 2 c'clos, se identificaron tipos 

recombinantes para caracteres cualltativos tales como color de la semilla 

con arquitectura crecta. No so identificaron recomb, rantes con tamaho de 

semilla y arquitectura satisfactorios. (CAT) 

0050 
27748 KYLE, M.M.; DICKSON, M.P.; PROVVIDENTI, R. 1986. Linkage analysis of 

hypersensitive resistance to four viruses in Phaseolu, vulgaris L. 

(Anrllsis de afinidad do la resistencia hiporseniible a cuatro virus en 

Phaseolus vulgaris). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 29:80-81. 

En., 4 Ref. [New York State Agricultura. Experiment Station, Geneva, NY 

14456, USA)
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Phaseolus vulgaris. Resistencia. Cruzamiento. Virus del mosaico comin del 
frijol. EE.UU. 

Se usaron como padres 2 selecciones, BT-1 (II) y BT-2 (ii), del cv. de 
frijol Black Turtle Soup para el estudio de afinidad para disminuir al 
minimo la segregaci6n qua entorpece. Las plantas F2 del cruzamiento BT-2 x 

BT-1 se autopolinizaron y se cosecharon individualmente para producir 

families F3. Mediante pruebas de progenie F3 se determin6 el genotipo de 

cada individuo F2 en relaci6n con la resistenmia sensible e hipersensible a 

la temp. en cuanto a BCMV, virus del mosaico del caupi transmitido per 

fidos, virus del mosaico del caupi (Vigna sinensis) y el virus-2 del 

mosaico de la sandia. Despu6s de la inoculaci6n mecnica, las familias F3 
se scmetieron a 35 gradus centigrados por 4 dies y se evaluaron. Las 

plfntulas que poselan el alelo I mostraron lesiones locales prominentes y 

necrosis vascular, mientras quo los genotipos ii nometidos a esta temp. 

desarrollaron rapidamente epinastia grave, atroflamiento y mosaico de la 

hoja. Los resultados sugieren la posibilidad de un solo locus importante 

involuerado en la resistencia a estos 4 virus. (CIAT) 
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27745 MASAYA, P.M.; WALLACE, D.H.; WHITE, J.W. 1986. Genetic control of 

flowering behavior of tropic adapted bean cultivars under two subtropical 

temperature regimes. (Control genttico del comportamiento de la floracl6n 

de eultivares de frijol adaptados al tr6pico en dos regimenes de
 

temperaturas subtropicales). Bean Improvement Cooperative. Annual Report
 

29:54-55. En., 5 Ref. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Call, Colombia]
 

Phaseclus vulgaris. Cultivares. Cruzamiento. Gen6tica. Florac16n. Genes.
 

Temperatura. Maduraci6n. Guatemala. 

En las localidades guatemaltecas de Chiz'altenango y Cuyuta (19 y 29 grados 

centigrados, resp. ) se observaron las poblaciones F2 de 6 cruzamjentos de 

frijol (ICTA Quetzal x JU 80-11, ICTA Quetzal x San Martin, ICTA Quetzal x
 

Rabia de Gato, JU 80-11 x San Martin, JU 80-11 x Rabia de Gato y San 

Martin x Rabia de Gato) bajo longitudes de dia de 13 h de luz natural. En 

Chimaltenango no hubo segregaci6n en los cruzamientos ICTA Quetzal x JU 80

11 y San Martin x Rabia de Gato, 1o cual indica que no bay diferencias 

gen6ticas importantes en los 2 conjuntos de progenitores. En los 4 

cruzamientos restantes se observ6 un patr6n de segregacl6n de 2 genes, en 

donde be precocidad rue dominante. En Cuyuta, los cruzamiento. JU 80-11 x 

San Martin y Rabla de Gato x San Martin presentaron 2 patrones de 

segregac16n de genes, siendo doemlnante la maduraci6n tardia. Los 

resultados indican que el control genbtico del comportamiento de la 

floraci6n depende de 14 genes. (CIAT) 

0952
 

27346 MORA N., OA.; BORGES F., O.L. 1979. Evaluac16n de germoplasma y 

posterior selecci6n pars estabilidad del rendimiento en caraotas (Phaseolus 

vulgaris). In Universidad Central de Venezuela. Instituto de Gentica. 

Informe de Investigaci6n 1979. Maracay. pp.74-81. Es.
 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Selecci6n. Rendimiento. Componentes del 

rendimiento. Caracteristicas agron6micas. Resistencia. Arquitectura de la 

plants. HAbito de la planta. aduracl6n. Venezuela.
 

Se informs sebre la colecci6n, mulripllcaci6n, evaluac16n preliminar y
 

seleccl6n per estabilidad del rendimiento do germoplasma de frijol en SamAn 

Mocho, Venezuela, en 1978-79. Se colectaron 140 accesienes de germoplasma
 

de frijol negro, rojo, blanco y de otros colores, de fuentes naclonales e 

internacionales, se multiplicaron y se evaluaron per caracteristicas 

agron6micas (das a floracl6n, dias a madurez de cosecha, hAbito de 
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crecimiento, altura de la planta, rendimiento, compo,.tamiento frente a 

plagas y enfermedades y arquitectura de planta). Dentro del esquema del 

IBYAN se evaluaron per estabilidad del rendimiento 15 accesiones 

promisorias de frijol negro. Los materiales sobresalientes fueron Porrillo
 

Sint6tico, BAT 58, BAT 518, BAT 64 y BAT 261. 
Como muchas var. presentaron
 

buen potencial de rendimiento, se recomienda su evaluaci6n en otros 

ambientes. (OIAT)
 

0953 
28079 PARK, S.J.; TU. J.C. 1986. Association between BCMV resistant I gene 
and eye color of cv. Steuben. (Asociaci6n entre el gen I resistente a BCHV
 

y el color del bile del cultivar Steuben). Bean Improvement Cooperative. 
Annual Report 29:4-5. En., 2 Ref. [Research Station. Agriculture Canada, 
Harrow, Ontario, Canada)
 

Phaseolus vulgaris. Fitomejoramiento. Selecci6n. Resistencla. Virus del 

mosaico comOn del frijol. Genes. Color de la semilla. Retrocruzamiento. 
Herenci. Canada. 

Para determinar la r3lici6n entre el gen I y el color del hilo, se 

seleccionaron una pocas lineas de frijol con hilo amarillo, gris y caf6 

oscuro, de poblaciones F3 RC5 de un cruzamiento Steuben 4/PI326.418. 
Algunas de las lineas esccci ;i segregantes para el color del bile. 

Las plantas F2 se inocularon con las razas 1 y 15 de BCM en estado 
unifoliado y se examinaron para el color del hilo. Todas las plantas de la 

clase de hilo amarillo fueron susceptibles al BCMV y segregaron 6nicamente 
en hilo de color amarillo. Las plantas perteneclentes a las clases gris y 

caft segregaron hacla las clases crema, amarillo, gris y cafS. Todas las 

plantas susceptlbles a BCMV -rodujeron Gnicamente semilla con hijo color 

crema y amarillo y todas las ,ntas resiatentes produjeron semilla con 

hilo gris o caft. Coma solamente las plantas resistentes produjeror 

Gnrcamente semilla con hilo gris o caf6, el gen I resistente dominante y el 

gen B caf6-verdoso deben eutar estrechamente ligados en la fase de 
acoplamiento. (CIAT) 

0954 

27738 PARK, S.J.; CHESNEY, M.; DHANVANTARI, B.N. 1986. Reaction to common 

bacterial blight in selfed progeny from Phaseolus vulgaris x P. 

acutifolius. (Reacci6n al ahublo bacteriano com~n en progenies 

autofecundadas de Phaseolus vulgaris x P. acutifolius). Bean Improvement 

Cooperative. Annual Report 29:107-108. En., 2 Ref. [Research Station 

Agriculture Canada, Harrow, Ontario, Canada] 

Phaseolus vulgaris. Cruzamiento. Phaseolus acutifolius. Resistencia. 
Hibridos. Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Canada. 

En 1984 se Iniciaron cruzamientos entre frijol com6n y frijol tepari para 

obtener hibridos resistentes a Xanthomonas campestris pv. phaseoli. 

Utillizando 13 cv. de frijol comfn como progenitores hembras y 5 accesJones 

de frijol teparl como progenitor de polen, se hicieron 413 polinizaciones y 

se recuperaron aprox. 20 embriones de 1 dia de edad en un medio Hurashige y 

Skoog o B5. Se recuperaron 177 plSntulas de los embriones cultivados. Se 

observaron varias anormalidades morfol6gicas y en la tasa de crecimiento. 

Los hibridos Fl del cruzamlento Sacramento LRK x Tepary Buff crecieron 
hasta 15 cm de altura y presentaron 5 hojas pequeh'as, verdes oscuras y 

encrespadas. Un total de 111 plAntulas de la F2 se inocularon con ahublo 

bacteriano. Aprox. el 10 y el 16 por ciento do las plantas F3 y F4,
 

resp., mostrar reacc16n resistente al ahublo y una proporci6n pequeia de 

las plantas resistentes produjo semilla. (CIAT)
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0955 
28691 PFASAD, N.B.; RAM, H.H. 1985. Note on selection for pods per plant in 

the F2 generation of three crosses in French-bean (Phaeolus vulgaris L.). 

(Nota saobre la velecci6n por vainas por planta en la generaci6n F2 de tres 

cruzamientos en hablchuela). Legune Re.-earch 8(1):57-58. En., 5 Ref. 
[Dept. of Plant Breeding, G.B. Pant Univ. of Agriculture & Technology,
 

Pantnagar, India]
 

Phaneolus vulgaris. flabichuela. Cruzamiento. Selecci6n. Herencia. Vainas. 
India.
 

Se inventig6 la efectividad de la -elecci6n por vainas/planta de F2 en 3
 

cruzartientos de habichuelp. Se oultivaron 3 F2 (Contender x Big Bend Red,
 

UFF-448 x EiK Bend Red y UPF-191 x Big Bend Bud) en invierno. Se marearon
 

300 plantas F2 individuale.; en 
cada cruzamiento per no. de vainas/planta. 
Se selecclon6 el 5 par cient- de lao plantan F2 (15 plantau/cruzamiento) 

por alto no. de vainan/planta. Tamtifn se toaron al azar 15 plantas F2 de 

cada cruzariiento. Entas progenies F2 y 2 lineas parentales de cada 

cruzamiento Le evaluaror en 1981. Las diferenclas en familias y progenies 

dentro de una familia fueron ulnificativaD, indicando quo la nelecci6n 
por vainas/flanta de F2 un outo:; 3 cruzamientos de habichuela no fue 

efectiva. Ento podria deber:uti medic or
a un mayor efecto del ete
 

caracter, aparente por la baja estimacif. do heredabilidad. re sugiere que
 
enel meooramier'to par el mftodo de poblaci6n soria un mrtodo o s electivo 

el mejoramiontc tor un mayor no. de vainao/ilanta en la.upoblacioneu
 

deriva,!an de ctoa cruzanientos. (CIAT) 

0956 

29656 UEHE5, T. EEB;NANIS, A. ; BUTLER, 1. ; RILEY, M. 1985. Evaluation of 
Pha_'eclur vul6ari: urmpia:; ,creeninE for re.ri.-tance to cortmon blight. 

(Evaluacifn de Ltr1 opliama de aiLEeo-lu:! vuIgari:; s;eleccln por relstencia 

a a~tublo eem80). Quee: land Journal of Agricultural and ArAmal Sciencen 

!1un. Fr., 13 hef. [Hermitage Ben. Sta.. Quecni1and Dept.1(IP):2q-34. En., 
Prirsary Indut,t.,Qld. Au- tralia) 

Fhaeoluu vul-ari_:. Xanthorora: cnpetriu pv. phauoli. Selcci6n. 

Be:,iatencia. Oerroflauma. Herenci. Fitccoejuramiento. Cultivares.
 

ia.
 Auntra l 

la velecci6r ir'iclal Ge germuplaurma de Fla-eolus vulgari:: por resi.stencia a 

aTublo caren (Xantl(ccr.a. oampe:trln; Indic6 conIv. ihaeoli) 9 acceriones 


niveleD promi:,orios dn re :to(-a de campc. La efectividad de la
 
ciento. Un
ieleccl6n masal en el gernopl a:xa :;-oaileu6 en 42.F, par 


eutvdic com|,lementarir cr, Unc |,olacf6 
 F2 :ugir6 una heredabilidad en
 
,entido amplio dcl 61 |,r ci,:nto y esta exjrei6n de reoitteneia fue
 

parcialmente deminante. (PA-CIAI)
 

0957
 

27775 ROXAN V., A. 1985. FriJolica L_ nueva variedAd de frijol "tipo 

cargamanto" tolerante a la artracOni:. ICA Irforma 190):16-18. Fs., Il. 

(Centre Regicnal de lrvntigaci6r.i nut. -clomtiano Agropecuario, La Selva,
 

Fionegro, Arti qui a, Col cni, a 

Fha:icolu: vul gari:. Carat orati ra: aron6mLa::. Peni teruca. 

Colletot r(hm l1nd,.muthianum. I:0rlop a gr :eol a. Uvazyce 1Iat1oli.
 

CO Ir, ia. 

ei 

la r e( i te cneia gunttlea a alguna.n enfrmredade: (attracno:,i , anricha follar 

arulir y royz,) de frlJol voluble var. Frijollea L. (CIAT) 

Fe d,:criben 1;,: caractir.:StJca:" aror 6 3n0r y elfol~glra::,crigen y 
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0952 
28244 Ross, W.M. 1986. Improving plants for tolerance to iron deficiency

and other mineral nutrition problems: breeding and genetic points of view. 
(Mejoramiento de las plantas por tolerancia a la deficiencia de hierro y
 
ctros problemas de la nutrici6n mineral: mejoramlento y puntos de vista 
gengticos). Journal of Plant Nutrition 9(3-7):309-333. En., Sum. Fr., 23
 
Ref. [Dept. of Agronomy, Univ. of Nebraska, Lincoln, NE 68583, USA] 

Phaseolus vulgaris. Hbridaoidn. Gent-tica. Defieiencias de ninerales. Fe. 
Herencia. Tntroducei6n de plantas. Seleeci6n. Diseon e [perim.entales. 
Mutacl6n. Poliploldia. Cultivo de tejidos. FE.UU. 

Se presents una extensa revisi6n de literatura sobre dlferentes aspectos 
del mejoramiento de plantas (entre e11as frijol), por Is eficiencia de 
absorci6n de minerales: herencia de caracteres; modo.s de reprodueci6n 
(asexual y sexual); introdueci6n de plantas; seleccidn; Meloramiento del
 
pedigr -ey de la poblaci6n; hibridaci6n; obtenci6n de biotipos; diLsejos 
exptl. y estadisticao gentticas; mutaciones y poliploidias inducidas;
 
cultivo de tejidos, c~lulao y 6rganos; cultivo y fusi6n de protoplastos e 
ingenJeria genttica. (CIAT) 

0959
 
29190 SARRAFI, A.; ECOCHARD, R. 1986. Modificaticn of heterosis for
 
protein and yield components by tear. common mo:ric virus in Phaseolus
 
vulgaris. (Fodificaci6n de la heterosi.A para proteina y componentes del
 
renrdirierito por el viru., dl rr.oaico comn del frijol en Phaseolus 
vulgaris). Plant Breeding 97(3):279-282. En., Sum. Er., De., 13 Ref. [Dept.
cf Plant Breeding, Faculty of Agriculture, 145 Av. de Muret, F-31076 
Toulouse Cedex, France) 

Phas'eolus vul&aris. Virus- del mosaico comn del frijol. Cultivares.
 
Hetero-is. Hibrlidor. Rendimiento. Componentes del rendimiento. Contenido de 
proteina. Rezsltencia. Francia. 

Se etudid el efecto del PCMV en el rerdimiento, los conponente- del 
rendimiento y el contenido protelnico de la semilla en 14cv. de frijol
(Shad, Naz, Szdaf y Ministry) y nus hbridos Fl. Los resultados indicaron 
una dinminuci6n significativa en el r .idliJnto en plantas enfermas; 
tambin se redujo significatvamente cl peso de 100 somillas en una de las 
var. enferias (Shad). El porcentaje de proteina sce increment6 en las 
plantas enferman debido al N nu proteco. Por lo general, d.smnrnuy6 el 
porcentaje de heterosis en el hibrido F1 afectado con BCMV de 2 var. 
susceptible- en tanto que aumenrt6 en los hibrido, F1 de var. .susceptibles x 
resistentes. Este estudio mue:,tra el riesgo de :sacar conclusiones en 
estudios gentticos cuantitativos cuarido se est6 tratardo tanto plantas 
enfermas como sanas. (RA-CIAT) 

0960 
29671 SHAO, F.M.; TERI, J.M. 1981. Promising Phaeoolus bean lines 
resistant to anthracnose in Tanzania. (Lineas de frijol prom orias 
resistentezz a antracno.ia er. Tonzania). East African Agricultural and 
Forestry Journal 47(1-4) :14-16. En., Sum. En., 6 Ref. 

Phaseolus vulgarin. CuitJvares. Seleci6r. Resictencia. Colletotrichum
 
lindemuthianum. Tanzania. 

Se seleccionaron 20 linea: de frijol or retsJ:,tenrcii a antracncsi:. mediante 
la inoculaci6n artificial de diftrente: z;i la.1erJtcL do Colletotrichum 
lndemuthianum en ci rarrio (Morogoro, Tanzania) y or el irvernadero. Una 
lines, P-260, rue Irmune a la antracnosi:s y 5 lineas, UAC 57, UAC 79, 
P-304, P-618 y P-774, fueron altamerte re:i.itentes. lineas UAC 41,l.afs EAl
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2889, EAI 4110, P-2, P-360 y P-504 fueron moderadamente resistentes. Las 
otras lineas fueron susceptibles. Las lineas inmunes y resistentes 
presentan algunas caracteristicas no deseables para el consumidor; par lo 
tanto, se pueden utilizar como fuente de genes de resistencia en programas 
de mejoramiento. En forma alterna, se pueden mejorar para eliminar las 
caracteristicas no deseables ya que algunas de ellas dan altos 
rendimientos. (RA-CIAT) 

0961 
28824 SORESSI, G.P. 1985. Induced mutation and breeding in vegetable crops. 
(Mutaci6n inducida y mejoraziento ez cultivos horticolas). In Gyorffy, M.; 
Paal, H., eds. Conference on the pussibilities of increasing genetic 
variability in the plant kingdom, 1984. Proceedings. MartonvdsAr, Hungary, 
Agricultural Research Institute cf the Hungarian Academy of Sciences. 
pp. 17-32. En., Sum. En., 52 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. FitomeJoramiento. Mutac16n. Virus del mosaico comin del
 
frijol. Color de la semilla. Hungria.
 

Se presenta un panorama breve de los estudios realizados en Italia sobre la 
mutag6nesis te6rica y aplicada en las plantas, iarticularmente en tomate, 
arverja y frijol. Se cambi6 el color indeseable de la testa de la semilla 
de algunos genotipos de frijol resistenter a BCMV y de buen comportamiento
 
agron6mico mediante un tratariento de la semilla con sulfonato de etil
 
metano. (RA (extracto)-CIAT)
 

0962
 
28242 TEIXEIRA, M.G. ; ANTUNES, I.F.; ZIMERFANN, M.J. DE 0.; COSTA, J.O.C.
 
DA 1980. Melhoramento genftico de cultivares de feijao de graos tipo
 
"preto" e "mulatinho". (Mejoramiento genttico de cultivares de frijol de
 
grano negro y mulato). Goiarda-CO, Empresa Brasileira de Pesquisa
 
Agropecuaria. Centre Nacional de Pc,;quiva Arroz, Feijao. Pesquisa em
 
Andamento no.15. 2p. Pt.
 

Phaseolus vulgarLs. Cultivare-. Selecci6n. Color de la semilla.
 
Fitomejoramiento. Brasil].
 

El programa dc mejoramiento gentico del Centre Nacional de
 
Pesquisa-Arroz, Feijao (Brasil) ha seleccionado 95 cv. de frijcl negro y
 
mulato, los cuales est6n niendo evaluados par la Empresa Pernambucana de 
Pesquisa Agropecuaria. (CIAT) 

0963
 
27719 THOMAS, C.V. 1983. Genetic, morphological and physiological studies
 
of drought and heat rer.istance in tepary beans (Phaseolus acutifolius A.
 
Gray) and common bean.; (P. vul&arLr L.). (Estudios gen6ticos, morfol6gicos 
y fisiol6gicos de la resi:,tencia a la :equia y al talor en frijol tepari y 
frijol com6n). Ph.D. Thesis. Riverside, University of California. 97p. En., 
Sum. En., 88 Ref., I. 

Phaseolus vulparis. Phaeolus acutifollus. Sequla. Temperatura.
 
Resistencia. Hioridac.6n. Enraizamiento. Cruzamiento. Rendimiento. 
Herencia. Componentes del rendimiento. EE. LU. 

Se 1lev6 a cabo un estudic para 1) evaluar el papel de la profundJ Jad del 
enralzamiento en la re-istencla a la sequla de los frijoles tepari y comOn; 
2) determinar la genttica de algunos rasges en frijol tepari, especialmente 
la forma lanceolada dtu1 follolo, posible componente de IF resistencia al 
calor, y 3) procurar tranEferir la ren:istencla a la nequia y al calor del 
frijol teparl al frijol comn mediante hibridaci6n interespecifica. Se
 
encontr6 que el frijol terari slempre present6 raices m~s largas que el
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frijol comfin cuando el estr~s por humedad y temp. era severo. Este podria
 
ser un componente importante de la mayor resistencia a la sequia quo mostr6
 
el frijol tepari en comparac16n con el comfin. Se investig6 la herencia de
 
la forma de la hoja, color de la flor, no. de semillas/vaina y peso de la
 
semilla en cruzamientos entre 1 material tepari domesticado (Phaseolus
 
acutifolius var. latifolius), PI321638, y 2 de tepari silvestre (P.
 
acutifolius var. tenuifolius). Esta Gltima tiene foliolos lanceolados y se
 
encuentra en habitats m6s xerofiticos que la var. latifolius. Un solo gen
 
controls el color de la flor con el pOrpura dominante al blanco. La
 
longitud de la hoja, su ancho y la raz6n entre ambas dimensiones estaban 
controladas cada una per no mds de 3-4 genes de efecto aditivo primario. No 
se vio claramente el mode de herencia del no. de semillas/vaina. Gran 
cantidad de genes controlaron el tamahe de la semilla, con efectos tanto 
aditivos come dominantes. De los cruzamientos interespecificos entre 
lineas de frijol tepari y de frijol comfin, 29 de las 39 plantas hibridas 
maduras de la F1 cultivadas per cultivo de embriones tenian .omo padre ya 
sea la var. Masterpiece de frijol comsn o P1321638 de frijol tepari. De 
los 16 genotipos F1 maduros, 5 produjeron progenic RC1 y/o alotetraploide. 
Los ensayos de campo indicaron que algunas familias RC1F2 y RC2F1 do frijol 
comfin produjeron mayores rendimientos que los cv. parentales de frijol 
eomfin cuando se sometieron a estr6s de sequla o caler. (RA-CIAT) 

0964 
29660 VAID, K.; GUPTA, V.P.; SINGH, R.M. 1985. Stability analysis in dry 
beans. (An~lisis de la estabilidad en frijol). Crop Improvement 
12(l):28-31. En., Sum. En., 7 Ref. [Dept. of Genetics & Plant Breeding, 
Banaras Hindu Univ., Varanasi 221005, India] 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Rendimiento. Componentes del rendimiento. 
Herencia. Genotipos. India. 

Se evaluaron 28 lineas de gtrmoplasma de frijol, selecieonadas con base en 
la divergencia ecogeogrAfica y genftica, per eatabilidad del rendimiento y 
de los ceomponentes del mizmo, en India. Los 6 amblentes usados para la 
evaluaci6n de] material fueron fechas de siembra, localidades y estaciones. 
Cuatro de las 28 lineas de germoplasma (HUR-49, HUR-21, HUR-62 y HUR-37) 
presentaron rendimientos mucho mAs elevados pore poselan baja estabilidad 
on su desempebo. Otras 4 lineas (HUR-15, HUR-87, HUR-91 y HUR-9), con 
alta estabilidad, presentaron rendimientos prom. La estabilidad de 
desempeo en cuanto a rendilmiento en grano estaba relacionado con la 
estabilidad del desempeho para no. de va-nas pero no se encontr6 tal 
relaci6n con los demAs ceomponentes del rendimiento. (RA-CIAT) V6ase ademis 
0732 0755 0797 0800 0801 0802 0803 0813 0839 0845 0851 0863 0873 
0880 0883 0884 0976 1004 1049 

002 Citogenotica
 

0965 
27740 NIKOLOVA, V.; ZAGORCHEVA, L.; PORJAZOV, I. 1986. Tr I 
autotetraploids in beans (Phaseolus vulgaris L., Phaseolus . ifolius A. 
Gray, Phaseolus coccineus L.). (Autotetraploides inducidos 3n rrijol 
(Phaseolus vulgaris, P. acutifolius y P. eoccineus)). Bean Improvement 
Cooperative. Annual Report 29:126. En. [Maritsa Vegetable Crops Research 
Inst., 4003 Plovdiv, Bulgaria] 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus acutifolius. Phaseolus coccineus.
 
Hibridaci6n. Colchicina. Fertilidad de la planta. Poliploidia. Cromosomas.
 
Bulgaria.
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En 1983-84, se hibridaron Phaseolus vulgaris, P. acutifolius y P. coccineus
 
hasta un nivel tetraploide en Maritsa Vegetable Crops Research Institute
 
(Bulgaria). Para obtener colchiploides, se us6 una soluci6n acuosa de
 
colchicina 0.1 y 0.2 por ciento. Los autotetraploides en las 3 especies se
 
diferenciaron por las caracteristicas morfol6gicas y citomorfol6gicas
 
similares. Presentaron una tasa mds baja de crecimient; y desarrollo,
 
tallos mhs gruesos y hojas de color verde oscuro mAs compactas y
 
pubescentes. Se redujo la fertilidad de la semilla de las plantas
 
poliploides de las 3 especies. La morfologia del polen, el tamago y no. de
 
estomas al igual que el no. de cloroplastos en los estomas nonstituyen los
 
criterios correctos para la identificaci6n de polafloides con las 3 
especies. Hubo desarreglos en la conjugaci6n de corosomas en la 
microsporog~nesis de las formas tetraploides de - s 3 especies. (CIAT) 

003 Poliploidia
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28962 BANIELL, J.O. ; BOLDT, D.H. ; MEYERS, J. ; WEBER JUNIOR, F.L. ; MILLER, 
B. ; HOWARD, R. 1983. Phytohemagglutinin derived from red kidney bean 
(Phaseolus vulgaris): a cause for intestinal malabsorption associated with 
bacterial overgrowth in the rat. (Fitohemaglutinina derivada de frijol rojo 
arrihonado: una causa de la mala absorci6n intestinal asociada con el 
crecimiento bacteriano excesivo en la rata). Gastroenterology 
84(3):506-515. En., Sum. En., 53 Ref., 11. [Division of Gastroenterology & 
Clinical Nutrition, Dept. of Medicine, Case Western Reserve Univ.,
 
Cleveland, OH44106, USA] 

Phaseolus vulgaris. Fitohemaglutininas. Anlisis. Nutrici6n animal. Dietas. 
Fisiologia animal. EE.UU. 

Se estudiaron los efeL.ua de la fitohemaglutinina, una lectina derivada del
 
frijol rojo arrihonado crudo, en la funci6n de absorci6n y morfologia del
 
intestino delgado y en la microflora intestinal. La fitohemaglutinina se
 
aisl6 en forma purificada mediante cromatografia de afinidad con
 
tiroglobulina-sefarosa 4B. El frijol rojo arrifonado y la fitohemaglutinina
 
(6.0 y 0.5 por clento, resp., de la proteina en la dicta) se suministraron
 
a ratas destetadas en una dieta de caseina purificada durante un periodo de 
hasta 21 dias. Se desarroll6 una p6rdida de peso asociada con una mala 
absorci6n de lipidos, N y vitamina 112, en comparaci6n con animales 
alimentados con dletas de caseina isonitrognadas. Los efectos 
antinutricionales del frijol rojo arrihonado fueron reversibles al 
restituir la dieta de caseina purificada. En los animales alimentados con 
frijol rojo arribonado y fitohemaglutinina ocurri6 un aumento en la 
colonizaci6n bacteriana del yeyuno y el ileon. Al incluir antibi6ticos en 
la dieta, se invirti6 parcialmente la mala absorci6n de (H(3)]trioleina y 
(57)Co-vitamina B12 en animales alimentados con frijol rojo arriionado, y 
en animales libres de g~rmenes, la fitohemaglutinina purificada no present6 
un efecto antinutricional demostrable. (RA (extracto)-CIAT) 

0967
 
29183 DOBBINS, J.W.; LAURENSON, J.P.; GORELICK, F.S.; BANWELL, J.0. 1986.
 
Phytohemagglutinin from red kidney bean (Phaseolus vulgaris) inhibits
 
sodium and chloride absorption in the rabbit ileum. (La fitohemaglutinina 
del frijol rojo arribonado inhibe la absorci6n del sodio y cloro en el 
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Ileon del conejo). Gastroenterology 90(6):1907-1913. En., Sum. En., 22
 
ef., Il. [Dept. of Medicine, Yale Univ. School of Medicine, P.O. Box 3333,
 

New Haven, CT 06510, USA]
 

F:haseolus vulgaris. Fitohemaglutininas. Dietas. Nutrici6n animal. EE.UU.
 

El suministro de fitohemaglutinina de frijol rojo arrifionado a ratas puede 
provocar una mala absorci6n y diarrea. Se determin6 el efecto de la 
fitohemaglutinina en el transporte de ioues del ileon del conejo in vitro. 
Al comparar con los tejidos testigo, la adici6n de fitohemaglutinina 
(1 mg/ml) a la soluci6n mucosa increment6 la corriente de corto circuito, 
dim.inuy6 la absorc16n nets de Na y Cl y disminuy6 la conductancia de los 
tejidos. Se sugiere que las lectinas de la raci6n alimenticia pueden 
desempeiar un papel impurtante en la regulaci6n del fluido intestinal y en 
el transporte de electrolitos. (RA (extracto)-CIAT) 

0968
 
29722 ESTRUCH, R.; DAMJANOV, I. 1986. Lectin histochemistry applied to
 
human nerves. (Histoquimica de las lectinas aplicada a los nervios del 
hombre). Archives of Pathology and Laboratory Medicine 110(8):730-735. En., 
Sum. En., 24 Ref., Il. [Dept. of Pathology & Laboratory Medicine, Hahnemann 
Univ., Philadelpia, PA 19102-1192, USA] 

Phaseolus vulgaris. Lectinas. Bioquimica. Fisiologia humana. Anflisis.
 
EE.UU.
 

Se encontr6 quo 8 lectinas de plantas, entre ellas las de tipo E4 y L4 de 
Phaseolus vulgaris, forman enlaces con los nervios normales y los 
patol6gicamente alterados en el hombre. S61o 2 lectinas, las de Helix
 
pomatia y aclura pomifera, formaron enlaces selectivamente con nervios 
patol6gicamente alterados. Los cambios reconocidos por histoquimica de las 
lectinas no fueron patognom6nicos a ning6n tipo especifico de daho a los 
nervios. Este estudio proporciona datos udsicos sobre el patr6n de 
reacci6n de los nervios perif6ricos del hombre con una serie de lectinas y 
muestra que la hintoquimica de las lectinas podria proporcionar los medios 
para el estudio de la patologia de los nervios periftricos. 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0969
 
29662 GREER, F.; PUSZTAI, A. 1985. Toxicity of kidney bean (Phaseolus
 
vulgaris) in rats: changes in intestinal permeability. (Toxicidad del
 
frijo] arriionado en ratas: camblos en la permeabilidad del intestino).
 
Digestion 32(1):42-46. En., Sum. En., 16 Ref. [The Rowett Research Inst.,
 
Bucksburn, Aberdeen AB2 9SB, Scotland]
 

Phaseolus vulgaris. Nutrici6n animal. Factores antinutricionales.
 
Proteinas. Lectinas. Escocia.
 

Las ratas alimentadas con dietas que contenian frijol arriionado mostraron 
un incremento en la permeabilidad intestinal al inyectarles via intravenosa 
seroproteinas de rata marcadas con (125)1 despi~s de un estimulo 
intraggstrlco con proteinas de frijol. La creciente acumulac16n de 
seroproteinas radiactivas en el lumen y paredes del Intestino delgado 
indicaron una permeabilidad vascular creciente. Se sugiere que las 
lectinas allmentarias pueden, al menos en parte, ser las responsables de 
esta p6rdida de seroprotenas y contribuyen de eata manera a la toxicidad
 
general de las proteinas del frijol arrifionado. (RA-CIAT)
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0970 
28918 INFAWTE Y., D. ; PEREZ T., 0. ; BRITO L., M. 1986. Anlisis de las 
caracteristicas fisicas y nutricionales de nueve variedades de frijol
 
colorado. Centro Agricola 13(2) :68-73. Ea., Sum. Es., En., 6 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Cocci6n. Caracteristicas de la semilla.
 
Materia seca. Contenido de proteinas. Venezuela.
 

Se evaluaron 9 var. de frijol rojo por varias caracteristicas fisicas y

nutricionales (color, brillo, espesor del caldo, tiempo de cocci6n.
 
porcentaje de testa, contendos de MS y de proteina). La var. M-112 (en 
producci6n) tue la de mayor contenido proteinico. Asimismo las 
correlaciones entre el tiempo de cocci6n y el color y el brillo resultaron 
significutivas, corroborAndose que las var. de mfs brillo e intenso color
 
requiren un mayor tiempo de cooci6n. Ademds, se pudo comprobar que las 
var. de menor tiempo de cocci6n no presentan el mayor espesor del caldo.
 
(RA)
 

0971 
29194 KING, T.P.; -USZTAI, A.; GRANT, G.; SLATER, D. 1986. Immunogold 
localization of ingested kidney bean (Phaseolus vulgaris) lectins in 
epithelial cells of the rat small intestine. (Localizaci6n de lectinas 
absor.-idas de frijol arriionado en las c~lulas epiteliales del intestino 
delgado de rats, mediante la tcnica de inmunomarcaci6n con partioulas 
de oro colu..al). Histochemical Journal 18(8):413-420. En., Sum. En., 22 
Ref., II. [Rowett Research Inst., Bucksburn, Aberdeen AB2 9SB, Scotland] 

Phaseolus vulgaris. Lectinas. Nutrici6n animal. AnAlisis. Escocia.
 

Se investigaron las interacciones entre las lectinas de frij L arrilonado 
suministradas a la rata y las c6lulas epiteliales de su Intestino delgado, 
mediante microscopia electr6nica con irmunomarcaci6n con partioulas de oro 
coloidal. Los resultados demostraron que las lectinas se unen al
 
glicocAliz de los microvellos del yeyuno y duodeno y que algunos de estos
 
constituyentes alimenticios se introducen mediante fagocitosis o
 
pinocitosis por los lisosomas dentro de las c~lulas absorbentes y 
secretoras del intestino. Se concluy6 que la respuesta lisos6mica sirve 
para limitar la absorci~n de niveles significativos nutritivamente de estas 
toxinas alimentarias. (RA-CIAT)
 

0972 
29631 KOEHLER, H.H. ; HERRICKP H. E.; BURKE, D.W. 1986. Differentiating the 
lectin activity in twenty-four cultivars of dry beans (Phaseolus vulgaris 
L.). (Diferenciaci6n do la actividad de las lectinas en veinticuatro 
cultivares de frijol). Journal of Food Science 51(6):1471-1475. En., Sum. 
En., 43 Ref., Il. [Dept. of Food Science & Human Nutrition, Washington 
State Univ., Pullman. WA99164-2032, USA] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. FitohemaglutinLinas. Nutrici6n animal. 
Factores antinutricionales. Anflisis. EE.UU.
 

Se calcul6 Is actividad de hemaglutinaci6n do 24 cv. do frijol con 
eritrocitos de conejo, rats, bovinos y hombre. La UPN evalu6 la toxicidad
 
nutritiva del frijol en ratas destetadas a las que se les suministr6 dietas 
con 10 por ciento de proteins. Se incluyeron dietas sin proteina y con 10 
por ciento de caseina como testigos. La electroforesis de gales do 
poliacrilmida-DSS indio6 contenido de lectinas en el frijol. Los 
materiales de frijol evaluados (en orden decreciente de actividad de 
lctinas) fueron: Aurora, Sanilac, Royal Red, Red Kloud, Roza, Rufus, 
Harris, Viva, Fiesta, Black Turtle Soup, Chief, Hyden. UI-59, Sutter. Las 
siguientes resultaron no t6xicas: Blue Mountain. GN-1140, Holberg, Nodak, 
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Olathe, Pindak, JM-126, NW-41O, NW-590, UI-114. Las pruebas combinadas de 

hemaglutinaci6n y electroforesis de geles de poliacrilamida-DSS facilitaron 
una deteeci6n rfpida de lectinas t6xicas en frijol. (RA-CIAT)
 

0973
 
28924 NOAH, N.D.; BENDER, A.E. ; REAIDI, G.B. ; GILBERT, R.J. 1980. Food 
poisoning from raw red kidney beans. (Intoxicaci6n alimentaria con frijol 
arrifionado rojo crudo). British Medical Journal 281 (6234):236-237. En., 

Sum. En., 11 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Toxinas de la plants. Nutrici6n humans. 
Fitohemaglutininas. Inglaterra. 

Se registran brotes de gastroenteritis asociada con el consumo de frijol
 

arrihonado rojo crudo y se presentan y analizan los resultados de exAmenes 
bioquimicos de frijoles y de expt. realizados con rates para determinar la 

causa de la intoxicaci6n. Una hemaglutinina parece ser el factor t6xico; 

sin embargo, se destruye mediante cocc16n adecuada. Se dan recomendaciones 
sobre coacc6n adecuada del frijol arritinado rojo, el cual no debe 
consumirse crudo o despu6s de una cocci6n deficiente. (CIAT) 

0974
 
29129 THORN, K.A.; TINSLEY, A.M., WEBER, C.W.; BERRY, J.W. 1983. 
Antinutritional factors in legumes of the Sonoran desert. (Factores 
antinutricionales en leguminosas dei Desierto de Sonora). Ecology of Food 
and Nutrition 13(4):251-256. En., Sum. En., 17 Ref. [Dept. of Nutrition &
 

Food Science, Univ. of Arizona, Tucson, AZ 85721, USA] 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus acutifolius. Factores antinutricionales. 
Lectinas. Tripsina. Valor nutritivo. Animales de laboratorlo. EE.UU.
 

Se analizaron 10 muestras de leguminosas nativas del DesierLo de Sonora 

(Phaseolus acutifolius var. latifolius, Phaseolus vulgaris, Lysiloma 

watsoni y Parkinsonia aculeata) por su contenido de factores 
antinutricionales: oligosacdridos flatulentos, inhibidores de tripsina, 
lectinas, cido fitlco y gluc6sidos cianogtnicos. Los contenidos de 
ratinosa y estaquiosa del frijol oscilaron entre 0-3.57 por ciento y entre 
0-5.45 por ciento, reap. Las actividades del inhibidor de tripsina
 
oscilaron entre 2.3-60.4 unidades de inhibidor de tripsina/mg; el 

tratamiento con calor diuminuy6 la actividad del inhibldor de tripsina do 0 

a 97 por ciento. El Acido fitico oscil6 entre 0.48-1.02 por ciento. No so 

detectaron gluc6sidos cianog~nicos en ninguna de las mueztras. Los 
extractos de lectina de todas las muetras de leguminosas aglutinaron
 

clulas de hemnglobina de conejo, hAmster y bovinos. La reducci6n de la 
actividad hemaglutinanto por el tratamiento con calor oscil6 entre 0-100 
par ciento. (RA-CIAT) 

0975
 
28213 UEBERSAX, M.A.; ZABIK, M.E. 1981. 1980 update: bean ;cur product 
utilization. (Actualidad 1980: utilizaci6n del producto harna de frijol).
 

Michigan Dry Bean Digest 5(2):24-25. En., Sum. En., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Harna de frijol. Irvestigaci6n. Nutrici6n humans.
 
Procesamiento. EE.UU.
 

Se examinan los avances de la investigaci6n on lo que respects la 
utilizaci6n de fracciones especificas de harna de frijol tales coma harina 

de frijol enters, c~scaras de frijol L'.anco, concontrado de proteina de 
frijol blanco y fraccifn con alto contenido de almid6n. Se incluyen en
 

forms de tabla los usos potenciales de fracciones de harna de frijol en 
alimentos formulados. (CIAT)
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0976 
28603 WASSIMI, N.N. 1985. 0enetic analyses of cooking time, nutritional, 
and culinary quality in dry beans (Phaseolus vulgarls L.). (Andllsis

genttico del tiempo de cocci6n y la calidad nutritiva y culinaria del 
frijol). Ph.D. Thesis. East Lansing. Michigan State University. 198p. En.,
 
Sum. En., 114 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Coc16n. Registro del tiempo. Contenido de taninos. 
Contenido de proteinas. Herercia. Cruzamiento. EE.UU. 

Se realiz6 un estu; io para determinar la herenca del tlempop y la 
uniformidad en In cocci6n, el contrnido de tarino y proteine, y la calidad 
culinaria de varias 'ohlaciones do frijol. Se eectu6 un cruzamiento 
diallico de 8 lineas y los 8 padres junto con las progenies F2 y F3 se 
oultivaron en 2 localidades (Isabela, Puerto Rico y Mlchijan, ES..UU.) para 
su evaluac16r. Se observaron diferencia- altamente significativas entre 
los materialer para tiempo de cocci6n, unifurmidad do cocci6n, contenido do 
tanino y proteina y para 8 de 9 rasgos de calidad culinaria. Las 
caraeteristicas de cocci6n rApida de las lineas parentaies so 
transmitieron a las progenies. Los cruzamientos de padres con bijo
contenido de proteina entre si y do padres con alto contenido de proteina 
entre si, dieron como resultado progenies con un contenido de proteina bajo 
y olto, reap. La sele. ci6n dirigida a mejorar el tiempo y la uniformidad 
en IL accti6n, la abp,.rci6n de ague durante el remojo y la palatabilidad 
del frijol se puede prscticar en las generaciones cuando lis plantas sean 
mAs heoerocigotas despu6s del cruzamiento inicial. La selucui6n para bajo
contnddr, de taninc y alto do proteina entre la progenie do un cruzamiento 
deber~a dar coma resnltado la estabilizaci6n do estos radgos en un solo cv. 
(RA (extracto)-CIAT) 

0977 
29139 WOYG, S.; TRAIANEDES, K.; O'DEA, K. 1985. Factors affecting the rate 
of hydrnlysis of starch in legumes. (Factores que afectan la tasa de - s
hidr6 is del almid6n ei.las leguminosas). American Journal of Clinical
 
Nutritior. 42(l):38-43. En., Sum. En., 11 lef., 11. 

Phasecius vulgaris. Digestibild&d. Frijol envasado. Contenido de almid6n. 
Procesamiento. Nutrici6n humana. EE.UU. 

Para entender el mecanismo cauante do la tasa extremadamente baja de 
digesti6n y absorci6rn do hidrato3 de carbono de las leguinosas, entre 
allas el frijul rojo arr1hoiado, se examinaron vaios factores qua podrian
afectar potencialmente el proc 2'l in vitro. La tasa de hidr611sis de 
almid6n de la leguminosa in vitro no se vio afectada por la presencia de 
grasa (cimo tampoco de martquilla o de una emulsi6n); sin embargo, se 
increment6 significatvamente or, preparaciones do frijol envasado 
disponibles en el c,,,.,rcio, lo que sugiore quo las a taa temp. usadas en el 
proceso de envasado pueden altetar la disponibilidad de almld6n de las 
leguminosas. La tasa de hui'r6lisis de aimid6n in vitro tambibn se 
increment6 significat.,vamenLe al moler las legumiulosLs antes de su cocc16n. 
La lenta tasa do digesti6n y absorc6n de hidratos de carbono de las 
leguminosas no parecc deberse a la viscosidad ya que 31 incremento de In 
tasa de agtac16n de la mezela viscosa, sea del frijol rojo arrihonado o e 
la lentera, de 0 a 120 oscilaciones/min, no afoct6 la tasa de hidr6isis, y
uia mezela viscosa espesa do eualquiera de estaz iegumino-as no reti-aa6 la 
difuusi6n de glucosa libre de un saco de diAlisis on el dializado. (RA-CIAT) 

0978
 
289bI WOOF, N.J. ; HERNIT, M.C.; BUTCHER, L.L. 1986. Cho?.nergic and 
non-cholirergic projections from the rat basal forebrain reveoled by 
combinud choline acetyltransferase -no Phaseolus vulgaris leucoagglutinin 
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iiumvnohistooemistry. (Proyecciones colin6rgicas y no colinfrgicas del 

pro.jii6falo basal de la rata reveladas par irmunohistoquimica combinala de 

ace"i. transferasa de colina y leucoaglutinina de rhaseolus vulgaria). 

Neu:'oicienco Letters 66(3):281-286. En., Sum. En., 12 Ref., If. 

Pha:eolus vulgaris. Fisiologla animal. Bioquimica. Lectinas. AnAlisis. 

FE. 1'P 

Se descibe un mtodo de fluorescencia de 2 colores para demostrar 

iriunohistoquimi came nte la lcntina leucoaglutinina do Phaseolus vulgaris 

(PHAL. marcada con isotiocianatc do fluoresceina) transportado 

antezogradamente y la acetiltransferasa de eolina (ChAT, marcada con 

en la miuma secc16n del cerebro ;., la rata. La aplicaci6n do esterodamina) 

m~todo en el estudio do neuronas do proyecei6n on los miembros vertical y
 

la substantia innominada y el oliva
horizoital de la banda diagonal, 


bulbar revel6 que las vias tanto colinbrgicas coma no colin6rgicas
 

:3IRJter, % trayectorias sim'lares hacia sus objetivos. (RA (extracto)-CIAT)
 

V~ase ao-m&s 0773 1054 1063 1069 1073
 

H01 Alimentos y Valor Nutritivo
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28228 BRESSANI, R. 1985. Protein quality and nutritional value of beans.
 

frijol). Research Highlights
(Calidad proteinica y valor nutritivo del 


2(6):1-4. En., Il. 
[INCAP, P.O. Box 1188, Guatemala, Guatemala]
 

Phaseolus vulgaris. Valor nutritivo. Digestlbilidad. S. Contenido de
 

proteinas. Cocc16n. K. Proteinas. Guatemala.
 

analizan aspactos Lobre dureza de cocci6n, calidad y digestibilidad de
Se 

la proteina u.l frijol. En las investigaciones realizadas par el Instituto
 

se ha encontrado una interaaci6n
de Nutrici6n de Am6rica Central y PanamA 

tiempo de
significativa entre los factores ambientales y gentticos y el 


Estudios sobre el contenido de S muestran una interacci6n
cocci6n. 

la var. tiene el mayorsignificativa entre var. y localidad; sin embargo, 
cocido contiene alrededor
efecto en el contenido de S. El crldo del frijol 


del 1 p)r ciento d la proteina y niveles altos de polifenoles y K. (CIAT)
 

0980
 

R. ; ELIAS, L.G. ; BRAHAM J. E. 1982. Reduction of28921 RESSANI, 

digestibility of legume proteins by tannins. (Reducci6n de la
 

digestibilidad de las proteinas de las leguminosas par taninos). Journal of
 

Plant Foods 4(l):43-55. En., Sum. En., 13 Ref., II.
 

vulgaris. Contenido de taninos. Proteinas. Digestibilidad.Phaseolus 
Nutrici6n humana. Testa. Guatemala.Tripsina. 

Se disoute el efecto de compuestos de polifenoles presente3 en la testa de
 

de frijol do color. A partir de estudios realizados con humanos se
 var. 
estim6 quo los polifenoies son re..ponsables solamente del 7 par ciento de 

la verdader& digestibilidad de proteina, en tanto quo otros factores tales 

almacenamiento pococoma los inhibidores de la tripsina y las proteinas de 

Se concluy6
digeribles pueder. ser responsables hasta del 25 par ciento. 


que el efecto de los compuastos de polifenoles en la digestibilidad de
 

proteina es relativamente pequeha y es do esperarse que fuera manor cuando 

una dieta mixta. Par tanto, hay otros factoresel frijol forma parte de 

que pueden ser los responsables en el frijol cocido par la mayor parte de 

los valores de digestibilidad bajos reportados. (RA-CIAT) 
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29767 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Genetic
 
improvement and related actiities. Improvement of individual characters.
 
Nutritional quality. (Mejoramiento gen6tico y activldades relacionadas. 
Mejoramiento do caracteres Individuales. Calidad nutritiva). In... .
 
Bean Program. Annual Report 1986. Cali, Colombia. Working Document no.21. 
pp.163-168. En. 

Phaseolus vulgarls. Germoplasma. Contenido de proteins. Cocci6n. Registro
del tiempo. AnAllsis estadistico. Absorc16n de agua. Siembra. Cultivares. 
Digestibilidad. Colombia. 

Se informa sobre las principales actividades llevadas a cabo en 1986 en el 
lab. de nutrici6n y calidad. So efectu6 un an~lisis estadiatlco de todos
 
los parAmetros de aceptabilidad on todos los materiales de frijol
 
evaluados en el lab. desde 1981 hasta 1985. Se realiz6 un proyeeto
 
conjunto entre CIAT y el Instituto do Nutricl6n do Centroamrica y Panamt 
'Costa Rica) sobre m6todos para medii, cl tiempo de ccei6n. Tambi6n se 
dirigieron estudios para identificar parAmetros importantes en Is absorel6n 
de agua y para aeterminar la influencia del sitlo, 6poca do siembra y var. 
del cv. en caracteristicas nutriclonales aeeptables. Se inici6 un proyeeto 
conjunto con cl Instituto Nacional do Nutrici6n de Italia para estudiar los 
taninos, contenido dc fibra y derAs factores responsables de la baja 
digestibilidad del frijol; do la misma manera, so evalu6 un modelo 
prototipo del cocinador automAtico Mattson modificado. No se encontraron 
diferencias .- ignificativas para el contonido de proteina entre la mayoria 
de var. probadas, pro so observaron algunas diferencias pars el color de 
la semilla. La 6poca do Jembra tione un efecto marcado en el contenido de 
proteina. Los resultados de la -iembra de Rojo 70 y Rojo de Seda en 
Palmira, Restrepo y Quilichao (Colombia) indican que el sitio ests 
altamente correlacionado con la dureza de la semilla, la absore6n de agua 
y el tiempo de cocci6n. (CIAT) 

0982 
28963 DESH(PANDE, S.S.; SATHE, S. K.; SALUNKHE, D.K. 1984. Dry beans of 
Phaseolus: a review. Part 3. (Frijol Phasecus: una revisi6n. Parte 3).
 
Critical Reviews in Food Science and Nutrition 21(2):137-195. En., 463 
Ref., Ii. [Dept. of Food Science, Univ. of Illinois, Urbana, IL, USA] 

Pha3eolus vulgaris. Procesamiento. Registro del tiempo. Valor, nutritivo. 
Factores antinutri cionals. Nutrici6n humana. Cocei6n. Proteinas. EE.UU. 

Se presenta una extensa revi:l6n do literatura sobre diferentes aspectos 
del procesamiento del frijol: tiempo requerido ivira la preparaci6n; efectos 
del procesamiento on la calidad nutritiva; m6todos de procesamiento 
miscelAneos para oliminar algunos factores antinutricionales (extracoi6n, 
m6todos enzimAticos, irradiaci6n, filtraci6n de la membrana, precipitaei6n, 
intercambio do aniones y ciertos tratamientos quimieos especificos). 
Tambitn so analizan las diferentes formas actuales de utilizaci6n do frijol 
y produeci6n de concentrado:; y aislamientos proteinicos. CIAT) 

0983 
29614 GARCIA-OLMEDO, R. ; DIAZ, A.; VILLANUEVA, M.J. 1985. Eatudio de la 
fibra alimentaria on legumbres coelnadas segOn recetas tipicas de lo cocina 
espaiola. Anales de Bromatologia 37(1):79-90. En., Sum. Es., En., 14 Ref., 
Il. [Depto. de Bromatologia, Toxicologia & AnAlisis Quimico Aplicado de la 
Facultad de Farmacia, Univ. Complutense, Madrid, Espaia] 

Phaseolus vulgaris. Cocci6n. Valor dietbtico. Composici6n. Nutrici6n 
humana. Espafa. 
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Se realizaron estudios pars determinar el contenido de fibra alimentaria y 
la composicin de algunos platos de la cocina espahola: lentejas guisadas,
 

fabada asturiana (plato a base de frijol blanco y carnes) y sops de 
garbanzos. Se utiliz6 el esquema de Southgate para analisar la 

composiei6n: polisaedridos no celul6sico, celulosa, lignina y fibra
 

alimentaria. Los valores eorrespondientes al plato a base de frijol blanco 
y carnes fueron de 2.51), 1.43, 0.26 y 4.24 par clento con base en peso 

fresco. Se compararon lo resultados obtenidos antes y despu6s del proceso 
de coci6n pars determinar su posible influencia en enton valores. (CIAT) 

0984 
28958 JOOD, S.; MEIITA, U.; SINGH, R. 1986. Effect of processing on 
available carbohydrates in legumes. (Efecto del procesamiento en los 
hidratos de carbono disponibles en legumlno.8sas). Journal of Agriculture and 
Food Chemistry 34(3) :417-420. En., Sum. En., 17 Ref. [Iaryana Agricultural 
Univ., Dept. of Foods & Nutrition, Hijar-125 004, India] 

Ihaseolus vulgaris. Procesamiento. Cocei6n. Contenido de az~car. Contenido 
de almid6n. Contenido de hidratos de cartLono. Nutrici6n humana.
 
Flatulencia. India.
 

Se estudi6 el efecto do varios tratamientos com~nmente empleajos para 

destruir los factores do flatulencia en leguminosas tales como remojo on
 
agua corriente y solucl6n do bicarbonato do sodio, coceci6n de semillas 
remojadas, esterilizaci6n on autoclave de semillas remojadas, germlnaci6n 
y fritada de semillas germinadas, en los hidratos d. carbono disponibles de 
Phaseolus vulgaris, Cicer ariotinunm, P. mungo, Cajanus cajan y Vicia faba. 
Los azOcares solubles totales, az~oares reductores., azOcares no reductores 
y contenido de almid6n en las leguminosas mencionadas variaron entre 
7.09-10.33 por ciento, 0.18-%0.83 por cento, 6.91-9.60 por ciento y 
43.0-53.0 por ciento, resp. Los contenidos de todos estos componeiLes 
disminuyeron bajo los disti ntos tratamientos; sin embargo, en la 
germinaci6n por 24 h, las prdidas en la cantidad de azccares totales, 
azOcares reductores y az6cares no reductores fueron uperiores a las 
observadas en semillas germinadas por 148h. Cuando la germinaci6n fue por 
96 h, aumentaron los contenidos de ertos azirares. Por otra parte, el 
contenido de almid6n disminuy6. Cuando se combinan estas observaciones
 
con las de otro trabajo anterior, parecc -er quo la gcrminaci6n do 
leguminosa,3 por 214 h es un tratamlento razonablmente bueno pars l.a 
reducci6n do hidratos do carbono que producen flatulencia as come para 
evitar p6rdidas excesivas de los hidratos de carbono dinponibles. (HA-CIAT) 
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29117 LOWGREN, H.; LIENER, I.E. 1986. The effect of -slow-cooking on the 
trypsin inhibitor and hemagglutinating activities and in vitro
 
digestibility of brown beans (Phaseolus vulgaris, var. Stella). (El efecto 
de la cocci6n lenta en las actividades Inhibidora de tripsina y de 
hemaglutinaci6n y en la digestibilidad in vitro del frijol pardo (Phaseolus 
vulgaris, var. Stella)). Qualitas Plantarum 36(2):147-154. En., Sum. En., 
26 Ref., 11. (Dept. of Nutrition, Univ. of Uppsala, Box 551, Uppsala 75122, 
Sweden] 

Phaseolus vulgaras. Cocci6n. Registro del tiempo. Digestibilidad. 
Protelnas. Temperatura. Tripsina. Fitohemaglutininaa. Valor nutritivo. 
Nutrici6n humana. Suecia.
 

Se smeti6 frijol pardo y frijol arriEonado a 2 mrtodos do cocc16n en una 
olla dom6stica de cocei6n lenta: A, a baja potencia el6ctrica (120 vatios) 
por 10 h; B, a alta potencia el6etrica (210 vatios) por 2.5 h y luego a 
baja potencia el6etrica por 7.5 h. Se registraron los cambios de temp. en 
el frijol. Con el tratamiento A, se presentaron mds del 90 por ciento de 
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de 6 h.6 do tripsifa luegon e inhibidora
actividades de hemaglutinaci Conlas 80 grados centigrados.

la temp. habia alcanzado 
al cabo de las ouales fue casi complete al estas actividades

B, la inactivaci6n deel tratamiento do gradosuna temp. max. 100 
se habia elcanzado

cabo 6 la digestibilidad inde 2 h, 'uando vitro de 
considerablementeincromentcentigrados. Se A manera de 

de los 2 tratamientos. por cualquiera
la proteina del frijol 

20 para destruir estas 
min do calentamiento

s6lo so requiricroncontraste, on una vasija sin tapa. 
poner a hervir los frijolesalactividades 

(RA-CIAT)
 

0986
 
and acidP. 1984. Enzyme digest

H.; MOSTAFAVI,29119 MOHAMMADIHA, de digesti6n
protein quality evaluation. (Indice 

hydrolyzed index of 6
n de la calidad de la

evaluaci
 
enzimAtica e hidr6lisis Acida 

de la 
13(1-4):43-54. En., Sum. En.,

of Public HealthIranian Journalproteina). Univ. of Teheran,
Dept., Medical School, 

20 Ref., Ii. [Biocnemistry 

Teheran, Iran]
 

AnAlisis.
 
Phaseolus vulgarts. 
 Enzimas. D-gestibilidad.Proteinas. 

animal. Hidr6lisis. IrAn.
 
Amino~cidos. 
 Nutrici6f 

para6 (elastasa)n do la pancreatopeptidasaIndice de digestiSe dise66 un indice se 

una estimaci6n rhpida y precisa 
de la calidad de la proteina. 

digesti6n 
El 

de lapor una
6 base en todos los aminoAcidos liberados 

calcul con 
elastasa in vitro, la hidr6lisis Acida de la 

misma muestra y el residuu 
de
 

enzima hidrolizado. Los aminofcidos 
se determinaron por CCD. 

Las muestras
 

do soya cocido y
 

empleadas fueron frijol blanco 
arri-honado cocido, polvo 


buena
 
sobrecalentado y leche en 

polvo descremada. Se observ6 una 


do el d-tasa y sus valores biol6gicos
6 valor del indice 
n entre el
correlaci 
literatura de ensayos de 

alJmentac16n animal. Los
 

registrados en la 


patrones dc liberaci6n de 
amino~cidos por hidroliis 

AcIda y enzimAtica
 

iguales. (RA-CIAT)
fueron cas 


Stable0987 
M.A.; KNYF, M. 1985. 

3. - KATZENBERG,

29167 SCH|WARCZ, 

of southern Ortaric: reconstructing palaeodiet.
H.P.; MELBYE, 

in human skeletonsisotopes Ontario: rcconstruyendodel sur do 
estables on esqueletos humanos

(Is6topos of Archaeological ScienceJournal
de Is era paloozoica).
la dieta Il. [Dept. of Geology, McMaster
 
Sum. En., 62 Ref.,


12(3):187-206. Fn., 

Univ., Hamilton, Ontario, Canada] 

Phaseolus vulgaris. Dietas. 
Contenlido de protfinas. Historia. CanadA.
 

a~io1100 de
 
de los nativos hacia el 


6 en la dieta
frijol
La introducci n del 6
n del contenido de (15)N 

Is Era Cristiana debi6 haber 
causado una disminuci sonque las leguminosas

huesos humanos debido a 
del colAgeno do los 6 carne y el pescado; sin 

n con la 6
 
deficlentes en este is6topo en relaci 

en la relaci n

significativo

embargo, no s0 observ6 ning(in rawblo 
o largo del periodo entre huesos humanos a 
col'geno de los el pescado(15)N/(14)N del carne y 

aho 1640 D.C. Se concluye que la 

el aio 2300 A.C. y el a6n despu~s delproteinafuentes delas principalesseguian siendo 

sur de Ontario, CanadA.
 agricultura al 1065
advenimiento de la 
0928 1050 1056 

Vase ademAs 0760 0764 

(RA (extracto)-CIAT) 
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29602 DEHNE, H.W.; BACKHAUS, 
0.F. 19P6. The use of vesicular-arbuscular
 

in plant production. 1. Inoeulum 
production. (Uso de
 

fungi
mycorrhizal 
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hongos micorriz6geno:s vosiculo-arb~sculares en la produve16n vegetal.Produeei6n 1.do in6culo). Zeitschrlf fur PflanzenkrankhoetenPflanzenschutz und93(4):415-424. En., Sum. En., Do., 23Pflanzerkrankheiten Ref. [Institut furund Pflanzelischutz der Universitat Hannover,Herrenhaueer Strabe 2, D-3000 Hannover 21]
 

Phaeeolus vulgars. Miceorrizac. Inoculaeci6n. 

Se cultivaron bongos micorriz6genos veiculo-arbcseuiarcsplantas hospedantes (entre ellas, frljol) 
en varlas 

en un sistema do cultivo
hidrop6nico. Se encontr6 quo les particulas
oultivos de arcllia dilatada de lustoeck de micorrizas contonlan altos niveles de esporas y miceliofdngico. So realizaron inoculaciones6 con eatan partioulas al igual quoin conculos de cultlvos stock on suelos arenosos. So descontamln6 la arcillaexpandida do infestaclone3 
con Pythium sp.infeotividad do las micorriza. 

sin p6rdida nstancial do
 
Los distintos hongos miporriz6genos
vesieulo-arbfaculares enlazados a un portador inorgAnico,
expandida, pr(,oorciomron como la arcilla
 

un m6todo altamente eficiente para inocular
varian plantas hospedanten. (RA-CIAT) 
 V6ane ademAs 0889
 

101 Rhizobium spp., Fijac16n do Nitr6geno y Nodulaoi6n
 

28954 0989AMARA, D.S. ; MILLER, R.H. 1986. Effect of moistureselected Rhizobium phasooll strains. 
and salt stress on(Efectos de la humedad del suelocatr~s y delsalino en cepas selectas de 
Rhizobium phaseoli). Mircen Journal of
Applied Microbiology and Bioteehnolog6 2(3):373-382.Es., 19 En., Sum. En., Fr.,Ref., II. [Dept. of Agronomy, NJala Univ. College, Privat3 MailBag, Freetown, Sierra Leone]
 

Phaseolus vulgaris. Cepas. Rhizobium phaneoli. 
Inundaci6n. Fijaci6n de
nitr6geno. Nodulaci6n. IHumedad del suelo. Ca. Na. K. Mg. EE.UU.
 
Ertudios realizados 
 on Rossnoyne, en suelon de tipo limoso, ricos en MO hanmontrado mediante t~enicas 

fluoresentea quo 

de conteo en placa y do anticuerpos
la inundaci6n de campos no Iba en detrimentosupervivencia de lay de la capacidad do fljac!6n deRhizobium phaeooli. 
N2 de algunas cepas deLa acrividad de las 
bacterias parece verge estimulada
por inundacionen do 
corta duraci6n ngn 
no deduce del
nodulac16n y en el incremento en la
rendimiento de Phaseolun vulgaris. 
Las distintas cepas
mostraron difcrencias en su 
habilidad para sobrevivir a la 3equia,
observdndose una diamlnucl6n on la poblaci6n do todassuperioren a 15 las cepas a tensionesbars. 
 Las gales on dinoluci6n inhibieronR. phaseoli el crecimlento dea las conon. siguienten: 0.3 

y K, 
por ciento para los cloruron de Nay 1.0 per clento para lon cloruros

sulfatos de Na 
do Ca y Mg. Los efecton de losy K a una concn. do

observados 
0.3 por clento fueron similares a lospare log cloruros, excepto para la cepa C-05por que fue inhibida0.1 por ciento de nulfato do Na. El crecimientotodas las cepas en un medlo con un 0.1 

medio, comparativo, de
 
por ciento 
 de sales mostr6 que
cloruros y sulfatos tenian un mlsmo grado de inhibicl6n y que las nalesNa detenlan el mayor efecto inhibidor, teniendo lag de Mg el
concluye quo algunas cepas menor. Sede R. phaseoli pueden nobrevivirdel suelo, nequia y estr6s de sales en un no. 

a la inundaci6n 
sufIclentemente grande pareiniclar la formacl6n de n6dulos en algunos suelos. (PA) 

0990
28971 BARBO, C.V.S.; FABRICIO, A.C.; SANTOS, R.F. DOS 1987.
simbiotica Fixaceaodo nitrogenio em soja e feijao no Estado de Mate Grosso do Sul.(Fijaei6n simbi6tlca de nitr6geno en soya y frijol en el Estado de Mato 
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Grosso do Sul). Douradon-MS, Brasil, Empreaa Brailera de Fesquisa 

Agropecuaria. Unidade do Execucao de Pesquiva do Ambito Estadual do 

Douradoa. Pesquisa on Andamento no.21. 12p. Pt. [EBRAPA-UEPAE de 

Dourados, Caixa Postal 661, 79.800 Deuradon-MS, Brail] 

Phaseolus vulgaris. Nodulal6n. Rhizobium phaeolJ. Cepas. FiJaoi6n de 

nitr6gero. N. Cultivares. Tnoculaoi6n. Rendimtento. ateria seea. Brasil. 

So evalu6 la respuesta del frijol y la soya a la inocul.ci6n con las cepas 
do Rhizobium phasseol Co5 y SF)iA 487 y la fertillzaci6n con 11 (20 y 40 

kg/ha en el momento de la siembra y 20 dias dospu6s de la erergencia, 

resp.) en la Unidade do Execueo de Pesquisa de Ambito Evtadual do Lourados 

(Mato Grosso do Sul, Brasil). La primera evaluacifn 4:e nodulaci6n en 

frijol realizada a los 20 dias do li eniergenoia present6 urn mayor no. de 

n6dulos cuando so hlzo la inoculaei6n do la,.ssemillas (42.6 n6dulos/10 
plantas). Con fertilizaci6n con N, el rendimiento do MS (0.70 g/planta) y 

el N total (0.0349 g/planta) fueron ignificativrmente suporiores. En la 

segunda evaluaei6n no hubo diferenei-,h entre tratamentos para el peso de 

MS nf 1sara el rondimiento. Los materIrle.- que pre,,entaron los mejore3 

rendiririentos tueron: BAT 1550, LPH 10034, RAPE, 119B, A 338, A 282, cv. 

6191, A 242, EVP 117, A 352, A 75, RICO PARDO 896 y A 2111. (CIAT) 

0991 

29121 POIARDI, J. L.; ARRARAS, E.A.; BALATTI, A. P. ; MAZZA, L.A. 1983. 

Supervivencia do Rhizoblum phasooli er irioeulante a base dk, turba. Revista 

de la Facultad do Agronomla Univernluad Naelonal do La Plata 
Sum. Er., Er., 17 Pef., I1. [Centro de Investigaci6n
59(1-2):113-123. Es., 


y Doearrollo de Fermrtaeione's Irduvtriales, Facultad de Ciencias Exactas, 
UNLP, Argentina) 

Pha.eolus vuliarir. Rhlizobitan 1ha:seoli. Temperatura. Inocularl6n. 
Argenti na. 

Se e:tudla-or la preparaci6n y con.;ervaci6n do inoculantes para frijol a 

base do turba, al igual que la concri. inleial de microorganismos en el 

producto, i compi1ci6n del medic do la su.:pensi6n bacteriana y la temp. 

do consor'vaci6n. Se u:saron 2 tipos de inoeulantes: in6culo en polvo para 

Semilla y granulado para cl ruvlo. Los re'-ultados indicaron que el no. 

do clula, viablesi ore .I roducto ;to Incromenta eon el no. inicial de 

baeterla:. No neeIariars la adici6n do rnutrirentos a la suspensi6n 

bacterlara. La reduce.6n de la temp. a )I Lrado., centigrados i nmdiatamente 

despu6s de li elaboraei6n d1lr-aniuye la supervivencia do las bacterias; la 

temp. baja (1 grado-; eentlrados) o ambientai no modifiea 
ALgnifl cativaIrte vi no. de mi~croorganzmot, deospufs del periodo de 

m.adurae6n. Pot 61ttmo, la viabilidad de las e1ula- e(amayor en el 

in6culo en polvo que en ui granulado. (RA-CIAT) 

0992
 

29106 CAMPBILI. W.F. ; WAGENET, R.J. ; RODRIGUEZ, R.R. 1986. Salinity, water 

managerent and fertility interaction.s on yield and nitrogen fixation in 

:mrp-bears. (Interaeoines entre la -salinidad, el manejo del agua y la 

fertii1dad en el rendim'ento y la fiJaci6n de nitr6genL en habichuela). 

Irrigation Science 7(3) :195-2011. En., Sum. Fn., 32 Ref., Ii. [Plant Science 

Dept., UU. Logan, UT 81322-4820, USAJ 

Phaseolus vulgaria-;. Pabichuela. Riego. Fertilizantes. N. P. K. Componentes 

del rendimiento. Reduccin de acetileno. Salinidad. endimiunto. Rhlzobium. 

Rizosfera. FE. U. 

Se diseli'aron expt. de invernadero para determinar sl el riego (3 nLiveles en 

3 frecuenclas) y los suplemerntos fertilizantes (2 y 3 niveles de N y P, 

111 

http:reduce.6n


reap. ) podrian reducir los cfectoa adverson do la -LleC! solublea en el 
rerdimiento y la fijaci6n de 11 en habichuela cv. Early Gallatin inoculada 

con Rhizoblum ,haseoli. Los cmnponei,te. del rerdipiento, el porcentaje de N 

dc la planta y la reducei6n do a,etileno -,eredujcron slgnificativamente a 

medida jue aumentaron la oalInidad y el intervalo entre aplicaclongs do 
aga. La aplicacifn de fertilizantes no ejerc16 efecto alguno on ningin 

componente do la planta. Lan interacctonoa on 2 y 3 vlan confirma,'on los 

fuerte: efecton do lIa varialletr individualen de nalinid-ad y freceencia de 

riego. El aumet.o en la frecuencla do riego aument6 el rendimiento en todas 
la- salinidadeo del agua entudiadas. La aplicacl6n de fertilizarte'- de 11, P 

y K ayud6 a mantener Io3 rerKLimienton a nivec do -;alinidad bajo a 

moderadoa, pe:'o no a alto:n nlveleoa de ral. Sin embargo, laa pl'intas de 

habirhuela cosechada3 a la madurez do semibla no motraron tn beneficio 
sustancial s;igrnficativo do ion fertilizantes para Rhizobium en la 
rizosfera en condicioneo de estrbs. (IRA-CIAT) 

0993
 
29766 CENTRO INTERNACIONAIL IF ATICULT71IA TROPICAL. 1987. GOnetic 
improvement and rolated activi tien. Improvement of individual characters. 
N-fixatlon. (Mjoramiento gentico y actividades relaeclonadas. Mejoramiento 
de caractere:; Indiviaualer. FiJariLn de N). In _. Dean Program. 
Annual Report 19Rt. Call, Cocombla. Working Documert no.21. pp. 153-162. 
En., Il. 

Phanocola:; vulgari.;. Fijaci(n de nitr6gero. Cultivare:r irdoterminados. 
Cultivare.: deteiri nadon. Fri.1l arbuntLivo. Nodulael6n. Mutaci6n. Genotipos. 

Phizobi.ui ba:eol . Colombia. 

En el rrogramau df mejcramieito de 1986 para I neremerntar la flcjaei6n do 11, 
:;edlo nfa:;i:;al frijol indetermiiado de aemlllaptquea; ::Ii embargo, a 
conierrzo do 1986 :;odeci da qu( -,t. daria aluna prioridad a materialce 
para AfrE c., i nluyendo io!; r.ipe-:arbu:;tivo:; deter inadon e itdotermi nados 
de aemilla mi,.grade. En Poiay~r, Colcmbi;,, alguna:; 1neaL e,mo Canadian 
Wonder, Catrachita y HIZ 30 duno.ntraror buena nodulaci6n trmrl r na, poro 
hae a In mitad de la etaj;;. do floir- ifn, le; n6dulc, ya cmruzaban a 
envejecer. Ce realizaren lar; obtenci6n de. loneas doInve:ntigaclore: 1a 
frijol que no nodul;ban y otra: con nodulaci6n atundante (1lnea. que 

contln~iai :;uhcirulal 6r en i ron:o ,ia de nitrato y quoI nodular m&- de 1o 

unual fn cualquler ,ondicl ror) mutaci6n, or oolaboracift, con Rothamoted 

Exj tI. Ctat ion, I in,Uri lo. I.,ma.:a do n6dalo.n o,-tin curonnto que 0e ha 

Ide ntifi(ado on friijol 0(0 corti I iuyent,' a un;, .i-jor fijaci6n. Lon expt. 

realizados on condtI ione: de cn po e irvernaduro tairai medir ]a fijaci6n de 

N do dlferurvtet renotio: (dt fi i i montraron diferercia.'%siml areo en 
euanto a fiJae.6r, de N. Er.er:.!, la,3lr1ea: RIZ y A 268 fijaron mayor 
cantidad de N q.e la, 1 nea:: LIAT. :c pri:nentan lon datos :obre la. 

diferenclan. cr eepa: do.Rinobium or euanto a tolerancia y crecimiento a 
baJas y alta:; tea,. (CIAT) 

0991 

291144 EARDLY, B.D.; IIANNAWAY, D.P.; BOTTOIMLEY, P.J. 1985. Characterization 

of rhizobia from ineffective alfalfa nodules: ability to nodulate bean 

plants (Phateolun-vulgarir (L.) avi). (Caraecterizaci6n de rizobios a 

partir de n6dulo., inefieacen de alfalfa: habilidad para nodular en plantas 
de frijol). Applied and Envlrorriental Hicrobiolcgy 50(6):1422-1427. En., 
Sum. En., 40 Ref. [Boyce Thompsor. Inst. for Plant Research, Ithaca, NY 
14853, USA] 

Phaseolus vulgari:. Nodulacl6n. Rhizobium. Fijaci6n de nitr6geno. N. pH.
 

EE.UU.
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So caracterizaron los aisla1iEntos de Rhizobium obtenidos a partir de 
n6dulos radicales do Heicago sativa oultivada en el campo con nodulac16n 
ineficaz, para determinar si estos aislamientos poselan caracteristicas quo 
pudiaran explicar ya sea su ineficacia en la fijaci6n do 142o su habilidad 
aparente para tolerar las condiciones de auelo moderadamente 6cido a partir 
del cual se habian originado. Las pruebas de inefectivIdad en un amplio 
range de leguminosas revel6 que los aislamientos formaron n6dulos radicales 
en MeJicago sativa, M. lupulIna y Phaseolus vulgaris. Estos resultados
 
proporcionan evidencia de que, en algunas altuaciones, la nodulao6n 
ineficaz de M. sativa on el campo puede deberse a la presencia 
indiscriminada de especies nativas de Rhizobium. (RA (extracto)-CIAT) 

0995
 
29682 HOOYKAAS, P.J.J.; DEN DULK-RAS, H.; REGENSBURG-TUINK, A.J.G.; VAN 
BRUSSEL, A.A.N.; SCHILPEROORT, R.A. 1985. Exprcssion of a RhIzobl=m 
phaseoll Sym plasmid in R. trifolii and Agrobacterium tumefaciens:
 
incompatibility with a R. trifolii Sym plaumid. (Expres16n de un plAsmido 
Sym de Rhizobium phaseoli en R. trifolli y Agrobacterium tumefaciens: 
incompatibilidad con un plAsmido Sym de R. trifolli). Plasmid 14(l):47-52.
 
En., Sum. En., 19 Ref., 11. (Univ. of Lelden, Dept. of Plant Molecular
 
Biology, MOLBAS Research Group, Wassenaarseweg 64, 2333 AL Leiden, The
 
Netherlands'
 

Phaseolus vulgaris. Rhizobium phaseoli. Cepas. Identificaci6n. Nodulaci6n.
 
Paises Dajos.
 

Se describe la identificaci6n del plAsmido Sym en la cepa RCQ3622 de 
Rhizobium phaseoll. La int.oducci6n de este plAsmido en las cepas de R. 
trifolii o Agrobacterium tumefaciens dio como resultado bacterias capaces 
de formiar n6dulos esf6ricos caracteriasticos en raices de frijol. Este
 
pl6smido Sym, denominado pSym9, ae caracteriz6 com 275 MDa y no 
conjugativo. El pSym9 fue incompatible con el plAnido Sym pSym5 de R. 
trifolii, y porta genes quo determinan un pigmento negro similar a la 
melanina Un segundo pl-nnidc do 135 MDa, el pRph3622, se transfiri6 
igualmente de R. ihaseoli a R. trifolii y a A. tumefreions. Los
 
transconjugantes que portaban este plAidn no fcrmaron n6dulos en las 
races del frijol. En contraste con otros pl':midos de Rhizobium, el 
pRph3622a result6 inestabe en A. tumefaciens. (RA-CIAT) 

0936 
28912 HUNORIA, M.; NEVES, M.C.P. 1986. Ontogenia da fixacao biol6gica do
 
nJtrogenlo em Phaseolus vulgaris. (Ontogelda de la fijaci6n biol6glea de 
nitr6geno en Phaseolus vulIgarin). Pcsquita Agropecuaria Brasileira 
21(7):715-730. Pt., Sum. Pt., En., 52 Ref., I. [Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuaria, Unidade do Apoio ao Programa Nacional do Pesquisa em 
Biolorila do Solo, km. 117, 23.1460 Serop6dica-RJ, Drasil] 

Phaseolus vulgari-s. Cultivares. Rhizobium leguminosarum. Fijaci6n de 
nitr6geno. Transporte de nutrtentos. AsiImlaci6n de la plants. N. 
Nodulr.ci6n. Contenido de minerales. Semilla. Hojas. Brasil. 

Se realiz6 un expt. en invernadero con 2 cv. de frijol (Negro Argel y
 
Venezuela-350) inoculados con Rhizobium leguminosarum biovar. phaseoll cepa
 
C05 6 127 K-i. Las plantas quo presentaron mayor acumulac16n de N 
mostraron las tasas mis ,ltas de actividad de nitrogenasa entre las etapas 
de floraci6n y mediado. del llenado de vainas, menor pbrdida de adenosina 
5'-trifosfato via la evoluci6n de I en los n6dulos, tasas mis altas de
 
transporte de N en la savia ascendente, mayor porcentaje de Ne n la forma 
de urefdos en la savia ascendente y mayor removilizaci6n de N de las hojas 
y tallos hacia las semillas. El cv. de frijol, la cepa do Rhizobium y la 
interacciin entre cv. y cepas afectaron todos los parAmetros estudiados. La 

I Ir 



simblosis de Negro Argel y C05 acumul6 88 por ciento mds de N en las 

semillas, perdi6 menos N en hojas senescentes (N en hojas senescentes/N en 
la planta) y present6 un IC de N (N en semillas/N er la plants) 20 par 

ciento superior quo el cv. Venezuela-350 inoculado con la cepa 127 K-17. 

(RA-CIAT)
 

0997 
291014 0'IARA, O.W.; DAVEY, M.R.; LUCAS, J.A. 1983. Association between the 
nitrogen fixing bacterium Azospirillum brasilense and excised plant roots. 
(Asociaci6n entro la bacteria fijadora de nitr6geno Azospirillum brasilense 
y raices cortadas de plantas). Zeitschrift fuer Pflanzenphysiologie 
113(l):1-13. En., Sum. En., 41 Ref., 11. [School of Environmental & Life 

Sciences, Murdoch Univ., Murdoch, West Australia)
 

Phaseolus vulgar~r. Bacterias nitrogenantes. Cepas. izosfera. Inocu]aci6n. 
Redueci6n de acetileno. Fijaei6n do nitr6geno. Australia. 

La fijaci6n de las bacterias a los polos radicales y las c6lulas 
epid rmicas fue la consecuencia de la inoculaci6n de raices cortadas de 
Pennlsetum americanum, Sorghum bicolor, Zea mays y Phaseolus vulgaris con
 

las cepas Sp 7, SpF 104 y SpF 105 de Azospirillum brasilensc en cultivos 
liquidos alimentados con frasco y cultivos en arena-vermiculita. 
Posteriormente ocurri6 una colonizaci6n densa de bacterias on el mucigel de 

las ralces. La tincl6n con tetrazolio indic6 la presencia de bacterias en 

la rizosfera y endorizosfera. No ocurri6 invasi6n par Azospirillum de la 

estela de raices intactas. A los 7 dias do inoculaci6n, habia aprox. 1 x 

10(7) bacteria.s asociadas a cada explante de ralz, tiempo desputs del cual
 

disminuy6 el no. de bacterias. La actlividad de la nitrogenasa, detorminada
 

par reduccifn de acetileno, s6lo se detect6 on ralces inoculadas con la
 

cepa Sp 7 do Azospirillum en cultivos de arena-vermleulita saturados con
 

sales minerales, aunque se present6 una amplia variaci6n entre explantes.
 

No se detect6 reducci6n de acetileno on los cultivos testiFo ni on las
 

raices Inoculadas con las cepa3 mutantes bacterianas SpF 104 y SpF 105.
 
(RA-CIAT)
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29609 SHANTHARAM, S. 1985. Pole bean lectin binding to rhizobia: lack of
 

correlation to specificity in root nodule nymblos2is. (Enlace de la lectina
 

de frijol voluble con rizobios: falta de correlac16n con is especificidad 

en la simbloiss de los n6dulos radicales). Microblos Letters 30(117) :43-50. 
En., Sum. En., 22 Ref., Il. [Dept. of Genetics, Iowa State Univ., Ames, IA 
50011, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Phizobium. Lectinas. Nodulaci6n. EE.UU.
 

Se us6 lectina do frijol voluble de Phaseolus vulgaris cv. Kentucky Wonder 
marcada con partlculas de ora coloidal para estudiar si puede formar enlace
 

con su Rhlzobium hom6logo y reconocer especiflcamente la planta hospedante.
 

Los resultados muestran que la lectina de frijol voluble se une al
 
polisacArido extracelular de todas las especies do Rhizobium empleadas en
 

este estudio, sin tenor en cuenta si pueden o no formar n6dulos er frijol
 
voluble. AdemAs, se observ6 que la lectina de frijol voluble forma enlaces
 

con las fimbrias de la superficie celular en R. trifolil y R. leguminoaarum
 

y R. japonicum. Se encontr6 que el pollsac~rido extracelular en todos los
 

rizobios es de naturaleza cida ya quo el rojo de rutenio 10 ti?6. Los
 

datos sugioren que la lectina de frijol voluble no desempeia un papel
 

importante pars determinar las interacciones especificas del hospedante
 

entre Rhizobium y las plantas leguminosas a rivel de la superficie celular.
 

(RA-CIAT)
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28879 VAROAS C., H. 1986. Aislamiento y caracterizaci6n de cepas de 
Rhizobium phaseoli sobre la variedad de frijol Frijolica 0-3.2 para 

condicionee de Ipiales, Naritio. Tesis Ing.Agr. Palmira, Universidad 

Nacional do Colombia. 104p. Es., Sum. Es., En., 53 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Cepas. Rhizobium phaseoli. Aislamientos. Inoculaei6n. 

Cultivares. Fijaci6n de nltr6geno. Colombia. 

Entre 1985-86 se realizaron 5 ensayos en CIAT-Palmira para evaluar y 

mejorar la fijaci6n -imbi6tica de N on frijol, utilizando cepas de 

Rhizobium phaseoli obtenidas de la colecci6n CIAT y de Ipiales, Colombia. 

Las cepas de Ipiales y algunas de la colecei6n CIAT se evaluaron en la var. 

Frijolica 0-3.2, mientras que en la var. Mortiro se evaluaron solamente las 
cepas de Ipiales. En 31 primer ensayo se aislaron cepas a par'ir de 

n6dulos formados en las raices de la var. Frljolica 0-3.2, otteni6ndose 15 

cepas quo se nombraron IplHy acompafadas de un no. que va de 1 a 15. En el 

segundo eosa'o so midi6 la tolerancla in vitro de las cepas para erecer a 

baJas temp., seleccionAndose 12 cepas quo poseen mayor tolerancia para 
crecer a 10 y 15 grados centigrados. En el tercer ensayo se realizaron 

pruebas bioquimicas para caracterizar las cepas y pronosticar el posible 

comportamiento en el suelo, descart~ndosoe las cepas CIAT 166 por crecer en 

nedio glucosa-peptona-agar, y CIAT 209 por presentar crecimiento atipico. 
En el cuarto ensayo se midi6 la efectividad potencial en condiciones 

controladas, de las di:,tintas cepas sobre las var. Frijoliea 0-3.2 y 

Mortilio, enccntr~ndose diferencias signiflcativas entre cepas. El 

rendimiento de la var. Frijolica 0-3.2 fue ligeramente superior cuando se 

aplic6 fertilizante N. En el qulnto ensayo :e determin6 la competitividad 
de las eepas inoculadas con los rizobios nativos del suelo y su capacidad
 

de incrementar el crecimiento de la planta. Se observ6 que exlsten unas 

pocas cepas muy .fectivas quo pueden coLIpetir bien on el suelo. Las cepas 

IpiHy 10 e Ipilly 14 poseen un buen potencial para ser usadas como 

inoculantes para mejorar la fijaci6n de N en las var. Frijolica 0-3.2 y 

Mortiio. (RA (extracto)) 
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29632 TAU, J.L.; ARRARAS, E.A.; ERTOLA, R.J. 1984. Inoculaci6n del poroto
 

Alubia (Phaseolus vulgaris L) con rizobios en dos localidades de Salta.
 

Revista de la Facultad de Agronomia (Argentina) 60(1-2):121-125. Es., Sum.
 

Es., En., 18 Ref. [Estaci6n Experimental Agropecuaria de Salta (Cerrillos),
 

INTA CC 228-4.400 Salta, Argentina]
 

Phaseolus vulgaris. Inoculaci6n. Rhizobium phaseoli. Fertllizantes. N. P.
 

K. Rendimiento. Nodulaci6n. Argentina.
 

Durante 1982-83, se realizaron 2 ensayos para evaluar el efecto de la 

inoculaci6n con Rhizobium phaseoli cepa F45 y la aplicaci6n de 60, 160 y 

100 kg de N, P y K/ha, resp., en el rendimiento del frijol en las 

localidades de Cerrillos y Iforcones (Argentina). No se observ6 respuesta a 

In inoculaci6n. En Horcones si se observ6 respuesta a la fertillzaci6n con 
N. (CIAT) V~ase ademAs 0716 0724 0928
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28189 CALDERON C., W. 1985. Beans in Africa. (Frijol en Africa). In Centro
 

Internacional de Agricultura Tropical. Trends in CIAT Commodities. Call,
 

Colombia. Internal Document Economics 1.10. pp.74-78. En.
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Phaseolus ;ulgaris. ?roducci6n. Rendimiento. Dates estadisticos. Nutrici6n 
humana. Contenido de proteina. Africa.
 

Se presentan dates sobre producci6n mundial de frijol (TM) para el periodo 
1981-83, ademAs de producci6n prom. (TM), Area cultivada y rendimientos 
prom, en los distintos palses africanos del Sub-Sahara. TambiAn se 
incluyen dates de tasa de crecimiento en producci6n, Area y rendimientos de 
frijol en algunos palses de este continente (Etiopia, Tanzania, Uganda, 
Burundi, Ruanda, Angola, Madagascar, RepOblica de SudAfrica y Zambia) para
 
los periodos 1962-70 y 1970-81. Per Cltimo, se consignan datos sobre el
 
papel del frijol en la nutrici6n de los paises africanos del Sub-Sahara
 
durante el periodo 1979-81 en cuanto a poreentaje de proteina total 
aportado y lugar que ocupa el mismo entre las proteinas y entre otras 
fuentes de proteina de calidad. (CIAT)
 

1002
 
29781 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Evaluation and
 
improvement of agronomic practices. Economics. (Evaluaci6n y mejoramiento 
de prActicas agron6micas. Economla). In . Bean Program. Annual 
Report 1986. Cali, Colombia. Working Document no.21. pp.303-309. En.
 

Phaseolus vulgaris. M,:rcadeo. Transferencia de teonologia. Evaluaci6n de
 
tecnologia. Brasil. Colombia. Costa Rica. Rep6blica Dominicans. El
 
Salvador. Nicaragua. Per6. Guatemala.
 

La investigaci6n sobre aspectos econ6micos en el programa de frijol sigue 
concentrAndose en estudlos de producci6n, mercadeo, anAlisis de politicas y 
capacitaci6n. Se lievaron a cabo estudios sobre el diagnbstico de los 
actuales siztemas y problemas de producci6n en Brasil, Colombia, Costa
 
Rica, RepOblica Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Per6. Se incluyen los
 
resultados de evaluaciones de preadopc16n en PerO y de estudios de adopei6n
 
en Guatemala. Para evaluar la distribuni6n do beneficios de tecnologias
 
alternas orientadas tanto hacia los pequefos agricultores como a los en
 
gran escala, dentro tanto del grupo do productores come del de
 
consumidores de diferentes estratos de ingresos, se construy6 para Brasil 
un modelo de oferta y demands do frijol. El modelo muestra que los
 
beneficios para los poqueos agricultores son altamente sensibles al grado 
de predilecci6n por la tecnologa. La mayoria de esta invotLigaci6n se
 
realiza en colaboraci6n con los programas nacionales, y el objetivo 
fundamental es fortalecer su capacidad de investigaci6n a travs de la 
capacitaei6n y de proyeetos conjuntos. (CIAT)
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29780 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Evaluation and 
improvement of agronomic practices. On-farm research. (Evaluaci6n y 
aejoramiento de prActicas agron6micas. Investigaci6n en fincas). 
In . Bean Program. Annual Report 1986. Cali, Colombia. Working 
Document no.21. pp.289-301. En. 

Phaseolus vulgaris. Transferencia de teonologia. Evaluaci6n de teonologia.
 
Adaptaci6n. Cultlvares. Fertilizantes. Cultivos asociados. Zea mays.
 
Densidad. Siembra. Tratamiento de la semilla. Rendimiento. Per6. Colombia.
 

Las actlvidades de investigacifn en fincas en 1986 continuaron en las Areas 
de capacitaci6n, establecimiento de redes, adaptaci6n de metodologias, 
desarrollo de tecnologias a nivel de finca y adaptaci6n de teenologias a
 
Areas especificas. Un primer resultado constituye un mejor entendimiento
 
de la variabilidad en la adaptaci6n de la var. Gloriabamba, reci~n adoptada 
en diferentes partes de Cajamarca, Per6. En Ipiales, Colombia, ahora se 
encuentra disponible una amplia selecci6n de teenologias que el agrioultor 
puede adoptar una a una. Frijolica LS 3.3, llberada en 1985 par el 
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Institutu Colombiano Agropecuarlo, se rst& probando en ensayos manejados 
por el agricultor on San Vicente (Antioquia, Colombia). Los agricultores 
del &rea de Funes (Colombia) han adoptalo is linea de frijol arbustivo 
Ancash 6i, aparentemente debido a su tolerancia a sue.os pobre:. Se 
analizar y comparan los resultados agron6micos entre las inves0gaclones en 
estaci6n uxptl. y las a nivel do finca. Los resultados indican la 
necesidad de prActicas de fertilizacl6n, densidad y proteec16n de plantas 
quo han de desarrollarse y probarce desde las primnraL otapas en fincas. 
Para dichas prActicas, aunque los ensayoz en las estaclones e't6n bien 
dlriglos, es posible que resultvit engfosos. (CIAT) 

1004
 
29770 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Genetic
 
improvement and related activities. Regional activities. Central America
 
and the Caribbean. (Mejoramiento gen6tico y autividades relacionadas.
 
Actividades regionales. Am6rica Central y El Caribe). In___. Bean
 
Progr-m. Annual Report 1986. Call, Colombia. Working Document no.21.
 
pp.18-197. En.
 

Phaseolus vulgaris. Transferencia de teenologia. Eva] uac16n de tecnologa.
 
Resisencia. Virus del mosaico dorado del frijol. Aplon. Babosas.
 
Rhizotonia solani. Xanthomonas phaseoli. Am6rica Central. Caribe.
 

En 1936 el programa de frijol para Am~rica Central y el Caribe, incluyendo
 
M6xiro tropical y PanamA, continu6 con la transferencia de teenologia 
genorada por los programas nacionales a los agricultores, a trav~s de una 
eficionte investigaci6n a nivel de finca. Se form6 una red eficiente de 
InformacJ6n y materiales de frijol, la cual se ampl16 mediante un
 
intercamblo activo ertre los palses. Los cureso ofrecidos par los 
distintos paises estuvleron orlentados hacia la capacitaci6n de 
Investigidores en fincas para facilitar la transferencia de tecnologis 
entre los programas nacionales y los agricultores. Se continu6 con la
 
investigaci6n pars la ineorporaci6n do resistencia a BGMV, Apion, babosas, 
mustia hilachosa y a7ublo bacteriano com~n. Se incluyen los resultados. 
(CIAT)
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28270 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Research
 
strategies and projections: 1986-1990. Commodity programs: bean program. 
(Estrategias y proyecciones de irivestigaci6n 1986-1990. Programas de 
productos. Programa de frijol). In . CIAT in the 1980s revisited. A
 

8
medium-term plan for 1986 to 1990. Cali, Colombia. pp. 5-111. En., 8 Ref.,
 
Ii.
 

Phaseolus vulgarls. Proyectos agricolas. Sistemas de cultivo.
 
Fitoiejoramiento. Transferencia de teenologia. Colombia.
 

Se describen los progreos alcanzados hasta el momento y planes futuros del 
Programa de Frijol del ClAT en el periodo 1986-90. Los principales
 
sistemas de cultivo de frijol estudiados incluyen frijol arbustivo en
 
monocultivo; frijol arbustivo, semltrepador y trepador en relevo con maiz;
 
frijol arbustivo en asociaci6n con maz; y frijol trepador en asoclaci6n
 
con maiz. Los principales problemas que limitan la produccifn de frijol se
 
relacionan con enfermedades, plagas, factores fisiol6gicos y suelos. Se 
discuten las estrateglas generales lars cumplir los objetivos del programa, 
las cuales se basan en el mejoramlento genttico de germoplasma y la 
capacitaci6n de clentificos de prograsan nacionales para el desarrollo de
 
redes colaborativas de investigaci6n. Se indican las necesidades de
 
personal clentifico para el programa y el tipo de trabajo de investigaci6n
 
requerido en cada una de las siguientes Areas: fitomejoramiento, patologia,
 
flsiologia, virologia, entomologia, economia, agronomia de sistemas de
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deinternacionales, micrbiologiacultivo, agronomia/edafologia, ensayos 
indican las necesicadea de
 suelos y liderazgo del programa. AdemAs, se 

y la justificaci6n de dichas 
personal cientifico a nivel regional 

Cono Stir, Africa 
rosiciones en Am6rica Central y el Caribe, Brasil y el 

6
regi n de los Grander Lagos; y Asia 

Oriental, del Sir y la 
del Norte. Se enfatla la continuacl6n de acuerdos 

Occidental-Africa 
colaborativa coij instituciones

el desarrollo de Investigcifnbilaterales y 
6
 

de inve3tigaei n bdsica. (CIAT)
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OF TIE UNITED NATONS. 1985. Beans,

AND AGRICULTURE ORGANIZATION 


(Frijol). FAO Production Yearbook 39:136-137. En., Fr., Eo.

28867 FOOD 
dry. 

Producci6n. Rendimiento. Datos estacisticos. Africa. 
Phaseolus vulgaris. 
Amnrica. Asia. Europa. Oceania.
 

datos sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) ySe ircluyen 
par palses y continentes para el periodo 1979-81
 producci6n (TM) de frijol 


y para cada a3o del periodo 1983-85. (CIAT)
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Beans,


28865 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 
1984. 

dry. (Frijol). FAO Production Yearbook 313:136-137. En., Fr., Es. 

Producci6n. Rendlmiento. Dates estad1sticos. Africa. 
Phaseolus vulgaris. 

Amrica. Asia. 
 Europa. Oceania. 

Area cosechada (ha:,,rendimiento (kg/ha) y produccin
Se presentan datas de 

perioda 1974-76 y para cada
 

(TM) de frijol par paises y coritinentes lpra 
el 


afo del periodo 1982-84. (CIAT)
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NATIONS. 1983. Beans,

28863 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (IF THE UNITED 

En., Fr., Es.
 

dry. (Frijol). FAO Production Yearbook 37 :134-135. 

. Producci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. 
Africa.
 

Phaseolus vulgari 


Amrica. Asia. Europa. 
 Oceania. 

sobre Area cosechada (Ka), rendilmiento (kg/ha) y
Se Incluyen datos 

por paises y ccntinentes para el periodo 1974-76
 
producci6n (TM) de frijol 

y para cada uno de los aios del periodo 1981-83. (CIAT)
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CF THE UNITED NATIONS. 1982. Beans,

AND AGRICULTURE ORGANIZATION28861 FOOD 
FAO Production Yearbook 36:132-133. En., Fr., Es.
 

dry. (Frijol). 


prcducci6n. Rendimierto. Datos estadisticos. Africa. 
Phaseolus vulgaris. 

Am~rica. Asia. 
 Europa. Oceania. 

cobre cosechada (ha), rendimiento (kg/ha)
Se incluyen datos Area y 

produoci6n (TM) de frijol por paises y continentes 
para el periods 1974-76
 

periodo 1980-82. (CIAT)

y para cada uno de los afos del 
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Beans,
 

28859 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NATIONS. 1981. 


FAO Production Yearbook 35:120-121. En., Fr., Es.
 
dry. (Frijol). 


vulgaris. Produoci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa. 
Phaseolus 
Ambrica. Asia. Europa. Oceania.
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Se incluyen datos sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y 

producci6n (TM) de frijol por paises y contine3ntes para el periodo 196)-71
 

y para cada uno de los agos del periodo 1979-41. (CIAT)
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Beans, 

dry. (Frijol). FAO Production Yearbook 34:121-122. En., Fr., Es. 
28857 FOOD AND AGRICULTURE ONANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1980. 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa.
 

Am~rica. Asia. Europa. Oceania.
 

Se incluyen datos sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y 

producci6n (TM) de frijol por paises y continentes para el periodo 1969-71 

y para cada uno de los aios del periodo 1978-80. (CIAT) 
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28855 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1979. ne:ns, 

dry. (Frijol). FAO Production Yearbook 33:120-121. En., Fr., Es. 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa. 

Amnrica. Asia. Europa. Oceania. 

Se incluyen datos sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y 

producci6n (TM) de frijol por paises y continentes para el pericdc 1969-71 

y para cada uno de los a~os del perlodo 1977-70. (CIAT)
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28853 FOOD AND AGRICULTUiE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1978. Beans, 

dry. (Frijol). FAG Production Yearbook 32:120-121. En., Fr., Es. 

Fhaseolus vulgari-s. Producci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa. 

Amtrica. Asia. Europa. Oceania. 

Se incluyen datos sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y 

producci6n (TM) de frijol por paises y cortinentes para el periodo 1969-71
 

y para cada uno de los a~os del pprlodi 1916.8. (CIAT)
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28851 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1977. Beans,
 

dry. (Frijol). FAO Production Yearbook 31:118-119. En., Fr., Es.
 

Phaseclus vulgaris. Producci6n. Rendimiento. Datos est3disticos. Africa. 

America. Asia. Europa. Oceania. 

Se incluyen datos sobre Area cosechada (ha), rendimiento (jcg/ha) y 

producci'n (TM) de frijol por paises y continentes para el veriodo 1969-71 
y para cada uno le los aRos del periodo 1975-77. (CIAT)
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28849 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1976. Beans,
 

dry. (Frijol). FAO Production Yearbook 30:117-118. En., Fr., Es.
 

Phaseolus vulgaris. Produccifn. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa. 
Air.rica. Asia. Europa. Oceania. 

Se inc.luyea dato 
a 

sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y 

producci6n (TM) de frijol por paises y continentes para el periodo 1961-65
 

y para cada uno de los afios del periodo 1974-76. (CIAT)
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28847 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1975. Beans,
 
dry. (Frijol). FAO Production Yearbook 29:91-92. En., Fr., Es.
 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Rendim'ento. Datos estadisticos. Africa.
 
Amdrica. Asia. Europa. Oceania.
 

Se incluyen datos sobre Area cn'ih.da (ha), rendimiento (kg/ha) y 
producci6n (TM) do frijol pn: uiises y ceontinentes parL el periodo 1961-65 
y para cada uno de los ahc. del periodo 1973-75. (CIAT) 
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28845 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1974. Beans,
 
dry. (Frijol). FAO Production Yearbook 28:74-75. En., Fr., Es.
 

P1h,::olus vulgaris. Produccifn. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa.
 
Asirica. Asia. Europa. Oceania. 

Se incluyen datos sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y
 
producci6n (TM) de frijol por paises y continentes para el periodo 1961-65
 
y para cada uno de los afos del periodo 1972-74. (CIAT)
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28843 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1973. Beans,
 
dry. (Frijol). FAO Production Yearbook 27:101-105. En., Fr., Es.
 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa. 
Amrica. Asia. Europa. Oceania. 

Se incluyen datos sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y
 

produccifn (TM) de frijol por palses y continentes para cada uno de los
 
afos del periodo 1962-73. (CIAT)
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28841 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1972. Beans,
 
dry. (Frijol). FAr) Production Yearbook 26:101-102. En., Fr., Es.
 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa. 
Amfrica. Asia. Europa. Oceania.
 

Se incluyen datos sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y 
produceci6n (TM) de frijol por paises y continentes para el periodo 1961-65
 
y para cada uno de los ..os del periodo 1970-72. (CIAT)
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28868 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1985. Beans, 
green. (Frijol verde). FAO Production Yearbook 39:177. En., Fr., Es. 

Phaseolus vularis. Producci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa. 
Am6rica. Asia. Europa. Oceania.
 

Se incluyen dates sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y 
produccifn (TM) de frijol verde por palses y continentes para el periodo 
1979-81 y para cada a~o del periodo 1983-85. (CIAT) 
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28866 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1984. Beans,
 
green. (Frijol verde). FAO Production Yearbook 38:175. En., Fr., Es.
 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa.
 

Amfrica. Asia. Europa. Oceania.
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Se presentan datos sobre Area cosechada (ha), rendimjento (kg/ha) y

producci6n (TM) de frijol verde por paises y continentes para el periodo

1974-76 y para cada aiio del periodo 1982-84. (CIAT)
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28864 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1983. Beans,green. (Frijol verde). FAO Production Yearbook 37:173. En., Fr., Es. 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Rendimiento. Datos estadistlcos. Africa.
 
Amrica. Asia. Europa. Oceania.
 

Se presentan datos de Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y producci6n
(TE) de frijol verde por paises y continentes para el periodo 1974-76 y
para cada afo del periodo 1961-83. (CIAT) 
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28862 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1982. Beans, 
green. (Frijol verde). FAO Production Yearbook 36:170. En., Fr., Es. 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Rerdimiento. D3tos estadisticos. Africa.
 
Amrica. Asia. Europa. Oceania.
 

Se incluyen datos sotre Area concchada (ha), rendimiento (kg/ha) y

produccifn (TM) de 
 frijol verde pot palse- y continentes para el periodo

1974-76 y para cada uno de 
 los aoa del periodo 1980-P2. (CIAT) 

102428860 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1981. Beans, 
green. (Frijol verde). FAO Production Yearbook 35:158. En., Fr., Es. 

Phaseolus vulgaris. 
Produecifn. Rendimiento. Daton estad'sticos. Afr.ca.
 
America. Asia. Europa. Oceania. 

Se 
incluyen datos sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y

producci6n (TM) de frijol verde por paises y continentes para el periodo

1969-71 y para cada uno 
de lon afos del periodo 1979-81. (CIAT) 

1025
28858 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1980. Beans, 
green. (Frijol verde). FAO Production Yearbook 34:159. En., Fr., Es. 

Phaseolus vulgari.3. Producci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa. 
Am6rica. Asia. Europa. Oceania. 

Se incluyen datos sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y

producc16n (TM) de frijol verde por palses y continentes para el periodo

1969-71 
y para cada uno de los afos del periodo 1978-80. (CIAT)
 

1026

28856 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1979. Beans,
green. (Frijol verde). FAO Production Yearbook 33:158. En., Fr., Es. 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa. 
America. Asia. Europa. Oceania. 

Se incluyen datos sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y
produecin (TM) de frijol verde por paises y continentes para el periodo
1969-71 y para cads uno de los ahos del periodo 1977-79. (CIAT)
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1027 

28854 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 
UNITED NPTIONS. 1978. Beans, 

green. (Frijol verde). FAO Production Yearbook 32:159. En., Fr., Es. 

Producci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa. 
Phaseolus vulgaris. 
America. Asia. Europa. Oceania.
 

cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y
Se incluyen dates sobre Area 

(TM) de frijol verde por paises y continentes para el periodo
produciofl 


perlodo 1976-78. (OIAT)
1969-71 y para cada uno de los afos del 


1028
 
NATIONS. 1977. Beans,

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED28852 Es.
 
green. (Frijol verde). FAO Production Yearbook 31:156. En., Fr., 

Produccin. Rendimiento. Dates estadisticos. Africa. 
Phaseolus vulgari. 
Acbrica. Asia. Europa. Oceania.
 

dato sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y
Se incluyen 

frijol verde por paises y ceontinentes para el periodo
produci16n (TM) de 

uno de los a~os del periodo 1975-77. (CIAT)


1969-71 y para cada 


1029
 
NATIONS. 1976. Beans,

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED
28850 

(Frijol verde). FAO Productor. Yearbook 30:154. En., Fr., Es. 
green. 

Producc16n. Rendimiento. Dates estadisticos. 
Africa.
 

Phaseolus vulgari&. 

Oceania.Amrica. Asia. Europa: 

cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y
Se incluyen dates sobre 6rea 

para el periodo6 n (TM) de frijol verde por paises y continentes 
producc1


los afor2 del periodo 1974-76. (CIAT)

1961-65 y para ccda uno dc 


1r,30
 
OF THE UNITED NATIONS. 1975. Beans,

AGRICULTURE ORGAFIZATION28848 FOOD PND 
29:1614. En., Fr., Es. 

FAO Production Yearbook 
green. (Frijol verde). 

Dates estadisticos. Africa.Produccin. Rendimiento.Phaseolus vulari:. 

Amtrica.
 

cosechada (ha), rundimiento (kg/ha) y
Se incluyen dato !sobre Area 

periodo

produccifn (TM) de frijol verde para cada uno de los ahos del 


Egipto, Mauricio, Marruecos,Africa (Algeria,1964-75 para el mundo, 

Reuni6n, Sud&frica y Tunit:ia), Am6rica del Norte (Bermuda, CanadA,
 

Guadalupe, Martinica, WMxico y EE..UU.) y Amsrica del Sur (Argentina, Chile, 

Ecuador, Peru y Uruguay). (CIAT) 

1031 

28846 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED 
NATIONS. 1974. Beans, 

green. (Frijol verde). FAO Production Yearbook 28:148. En., Fr., Es. 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Rendimiento. Dates estadisticos. Africa. 

Amtrica. Asia. Europa. Oceania. 

cosech'Ada (ha)t rendimiento (kjhy) y
le incluyen dates sobre Area 

por paloes y continente.; para el periodo
produccifn (TV) de frijol verde 

uno de los a5os del periodo 1972-74. (CIAT)

1961-65 y para cada 


1032
 
NATIONS. 1973. Beans,

28870 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED 
Fr., Es.


(Frijol verde). FAO Production Yearbook 27:162. En.,
green. 
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Phaseolus vulgaris. Producoi,5n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa. 
Am~rica. Asia. Europa. Oceania.
 

Se incluyen datos sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y
 
producci6n (TM) de frijol verde par paises y continentes para el periodo
 
1961-65 y para cada uno de los aRos del periodo 1971-73. (OIAT)
 

1033
 
28869 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1972. Beans,
 
green. (Frijol verde). FAO Production Yearbook 26:142. En., Fr., Es. 

Phaseolus vulgaris. Pioducci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa.
 
Am6rica. Asia. Europa. Oceania. 

Se incluyen datoo sabre Area cosechada (ha), rendmlmento (kg/ha) y 
producci6n (Tm) de frijol verde por paisei ',continentes para el periodo 
1961-65 y para cada uno de los aios del periodo 1970-72. (CIAT)
 

1034 
28840 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1971. Dry 
beans. (Frijol). FAO Productin Yearbook 25:154-159. En., Fr. 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa. 
Amrica. Asia. Europa. Oceania. 

Se incluyen datob sabre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y
 

produccifn (TM) de frijol par paises y continentes para los teriodos
 
1948-52 y 1961-65 y para cada va de los afios del periodo 1967-71. (OIAT)
 

1C35
 
28838 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1970. Dry
 
beans. (Frijol). FAO Production Yearbook 24:153-158. En., Fr.
 

Phaseolus vulgari:3. Producci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa.
 
America. Asia. Europa. Oceania. 

Se incluyen data, :nobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y 
produccifn (TM) de frijol par paises y continentra para los periodos
 
1948-52 y 1961-65 y para cada uno de los a~os del periodo 1966-70. (CIAT)
 

1036
 
28836 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATI(.m. 1969. Dry 
beans. (Frijol). FAO Production Yearbook 23:154-159. En., Fr. 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Rendimiento. Datos estadisticos. Africa. 
Am6rlca. Asia. Furopa. Oceania. 

Se incluyen datos sabre Area cosechada (ha), rendirmiento (kg/ha) y
 
produccion (TM) de frijol par paises y continentes para los periodos 
1948-52 y 1952-56 y para cada uno de los afos del periodo 1964-68. (CIAT)
 

1037
 
28834 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1968. Dry
 
beans. (Frijol). FAO Production Yearbook 22:152-157. En., Fr. 

Phaseolus vulgaris. Producc16n. Rendimiento. Dar~os estadisticos. Africa.
 
America. Asia. Europa. Oceania.
 

Se incluyen datos sobre Area cosechada (ha), rendlmiento (kg/ha) y 
producci6n (TM) de f'rijol par paises y oontinentes para los periodos 
1948-52 y 1952-56 y para cada uno de los alos del periodo 1964-67. (CIAT) 

123
 



1038 
28839 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1971. Green
 
beans. (Habichuela). FAO Production Yearbook 25:140-143. En., Fr. 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Producci6n. Rendimiento. Datos 
estadisticos. Africa. America. Asia. Europa. Oceania.
 

Se incluyen datos de Area (ha), producci6n (TN) y rendimiento (kg/ha) de 
habichuela por palses y cont'nentes para los periodos 1948-52 y 1961-65 y
 
para cada aio del periodo 1966-70. (CIAT)
 

1039 
28837 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1970. Green 
beans. (Habichuela). FAC Production Yearbook 24:139-142. En., Fr. 

aaseolur vulgaris. Habichuela. Produec6n. Rendimlento. Dates
 
estadisticos. Africa. Amnrica. Asia. Europa. Oceania.
 

Se ineluyen dates sobre Area cosechada (ha), producc16r, (TM) y rendimiento 
(kg/ha) de hablehuela por paises y continentes para los periodos 1948-52 y
 
1961-65 y para cada afio del periodo 1965-69. (CIAT) 

1040 
28835 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 196;. Green 
beans. (Habichuela). FAG Production Yearbook 23:140-143. En., Fr. 

Phaseolus vulgari;.. Habichuela. Produccifn. Rendimiento. Dates 
estadistlcos. Africa. Amnrica. Asia. Europa. Oceania.
 

Se incluyer dates sobre Area (ha), producci6n (TM) y rendimlento (kg/ha) de 
habichuela per paiies y con 'nenten; lara los periodes 1948-52 y 1952-56 y 
para cada uno &e 10 afos del [eriodo 1964-68. (CAT) 

1041 
28833 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF IHE UNITED NATIONS. 1968. Green 
beans. (Habichuela). FAO Production Yearbook 22:138-141. En., Fr. 

Phaseolus vulgaris. Hatichuela. Producei6n. Rerdimiento. Dates 
estadisticos. Africa. America. Asia. Europa. Oceania. 

Se incluyen dates sobre Lrea (ha), rendimiento (kg/ha) y producci6n (TM) de 
habichuela por pai:;es. y continenteu para lo periodos 1948-52 y 1952-56 y 
para cada uno de los a[os del periodo 1963-67. (CIAT)
 

1042 
28844 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1973. String 
beans. (Habichuela). FAO Production Yearbook 27:161. En., Fr., Es. 

Phaseolus vulgarls, Habichuela. Producci6n. Rendimiento. Dates 
estadisticos. EE.UU. Argentina. Chile. Per6. Venezuela. Turq,.5a. Francia, 

Se Incluyen dates sobre Area cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y 
producci6n (TM) de habichuela para el mundo, Amnrica del Norte (EE.UU.), 
Amnrica del Sur (Argentina, Chile, Per6 y Venezuela), Asia (Turquia) y 
Europa (Francia) para el periodo 1961-65 y para cada une de los aros del 
periodo 1971-73. (CIAT)
 

1043 
28842 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 1972. String
 
beans. (Habichuela). FAD Production Yearbook 26:141. En., Fr., Es. 
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Phaseolus vulgaris. Habichuela. Produci6n. Rendimiento. Datos 
estadisticos. EE.UU. Argentina. Chile. PerO. Venezuela. Turquia. Francia.
 

Se incluyen datos sobre Airea cosechada (ha), rendimlento (kg/ha) y
produocifn (TM) de habichuela para el mundo, Amdrica del Norte (EE.UU.),

Amdrica del Sur (Argentina, Chilc, Per6 y Venezuela), Asia (Turquia) y
Europa (Francia) para el periodo 1961-65 y para cada uno de los afios del
 
periodo 1970-72. (CIAT)
 

1044
 
28190 FRANCO, A. ; CORREA, C.; RIVAS, L. 1985. Data appendices: beans. 
(Apbndices de dates: frijol). In Centro Internacional de Agricultura
Tropical. Trend, in CIAT Commodit-.Js. Cali, Colombia. Internal Document 
Economics 1.10. 5p. En., Dat. num. 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Datos estadisticos. Amnrica Latina. Caribe.
 

Se presentan datos de la produccl6n de frijol (TM) de los distintos paises 
latinoamericanos y del Caribe y de ambas regiones coma un todo, para los 
periodos 1966-68, 1974-76 y 1981-83. Tambi~n se incluyen dates de la 
produccl6n de frijol per capita (kg) para el 6itimo periodo. (CIAT) 

1045
 
28234 HONDURAS. SECRETARIA DE RECURSOL NATUiIALES. 1986. Seeci6n de granos

bAsicos. In.__ . Informe Anual 1985. Tegucigalpa. pp.1214-128. Es., Il. 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Rendimiento. Honduras. 

Se informa :obre las actividades de asistencia ttcnica de la secci6n de 
granos bisicos do la Secretaria de Recrsos Naturales (Tegucigalpa, 
Honduras) durante 1985-86. Se sumnistran dates relacionados con Area 
sembrada, rendimiento y producci6n de maiz, frijol, arroz, serge y soya 
para cada reg16n del pals. Del total del ,rea Lembrada con frijol (65,521

ha), el 32 per ciento reclbi6 asistencia t6cnica y die un rerdimiento prom.
de 0.86 t/ha, en comparac16n con 0.66 t/ha para el Area quo no recibi6 
asistencia ttcnica. (CIATi 

10146 
28300 KIRKDY, R.A. 1986. The role, organization and management of CIAT's 
activities in support of rational bean improvement programs in Eastern 
Africa. (El papel, la organizaci6n y el manejo de las actividades del CIAT 
en apoyo a lo pro.ramas nacionales de mejoramiento de friljG en Africa 
oriental). Debre Zelt, Ethiopia. Cropping Systems Agronomist, CIAT Regional 
Program on Deans- in Eastern Africa. lop. En., 7 Ref. Paper, presented at 
Consultative Group Meeting for Eastern and Central Africa Regional Research 
on Grain Legumes. Addis Ababa, Ethiopia, 1986. [CIAT Regional Program on 
Beans in Eastern Africa, P.O. Box 67, Debre Zeit, Etiliopial 

Phaveolus vulgaris. Investigaci6n para el derarrollo. Fitomejoramlento. 
Proyectos agricola.. Trannferencia de tecnologia. Africa. 

Se presenta informaci6n general sotre la producci6n de frijol y las 
oportunidades de investigacign en Africa. Se mencionan los objetivos y la 
organizaci6n del programa de frijol del CIAT en Africa, incluyendo el 
posible patr6n de reclutamiento de personal y la ]ocalizaci6n do los 
programas regionales del CIAT en las regiones, de lo:;Grandes Lagos, Africa 
oriental y Africa del Sur. Se describen la filosofla y el manejo de las 
operaclones del programa regional y se enumeran y explican brevemente los 
mtodos utilizados para la integraci6n de lo programas regionales 
consolidados independientemente. Se menclonan los subproyectos de 
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al igual que los servicios deeninvestigaci6n colaborativa curso, 
CIAT proporciona en la regi6n. (CIAT)Informacifn sobre frijol que el 


1047 

28206 McGILL JUNIOR, J.A. 1977. White bean production in Africa is on the
 

enskids. (La producci6n de frijol blanco Africa de-ciende 
If.
vertiginosamente). Michigan 	Dry Bean Digest 1(2):6-7. En., 

vulgaris. Economia. Producci6n. Datos estadlsticoo. Africa.Phaseolus 

produccifn de frijol
Se analiza brevecente la situaci6n dramAtica de la 


en varios palses africanos (Kenia, Etiopla, Tanzania y Sud~frica) 

para el periodo 1976-77. (CIAT) 
blanco 


1048 

29663 MBATIA, O.L.E. 1985. Financial analysis of production of French beans
 

in Kenya (Phaseolua vulgaris). (An~lisis financiero de la producc16n de
 

habiehuela en Kerda). Acta Horticulturae no.158:4
4
9-45

6
. En., Sum. En.
 

(Dept. of Agricultural Economics, Univ. of Nairobi, Kenya) 

Phasenlus vulgaric. Habichuela. Costo3. Comerclo. Ingresos. Mano de obra.
 

Kenia. 

Se analizaron los costo0 de producci6n de la habiehuela y se evalu6 el 

benefielo firanciero para los pequeos agricultoreB de Kenia. La 

habichuela se cultiva principalmente para exporteci6n, de nov. a abril. Se 

estiraron los costos de los innumos eomo fertilizantes, semilla, mano de 

Algunoa de los pequelosobra para la preparaci6n del suclo y cosecha. 

mercados de exportacifn pero la
agricultores teniar acceso dlrecto a lo:s 

mayoria de ellos tuvieron que venderle a los exportadores. Una gran 

mayoria de lo. cultivadores calcul6 gznancias do aprox. 25 por ciento pero
 

consider6 que el empleo que 	 le proporciona a elloa y a la poblaci6n rural 

beneficic muy importante. (RA (extracto)-CIAT)
constituyen un 


10i49
 

28883 PARISI, L. I 84. Leguminosoe da granella. (Leguminosas de grano).
 

Terra e Sole 39(500):233-237. It., 1I. 

Inve:tigaci 
6 

n para el desarrollo. Resistencia. VirusPha colus vulg rin. 

del Ljosaico ecr6r del frijol. Pseudomonas syringae pv. phaseolicola.
 

Italia. 

se informaron do los resultados de 3
En urNt conforercia en Bolonia, Italia, 


aTs de investi gaoi6n ucbre arveja y frijol 
realizado en Italia. Se han 

cv. de frijol ajtos para el 	 cultivo en gran escala y con 

resistencia 	 al LCMV y a P.'ceudomonas syringae pv. phaseolicola. El
 

er cl futuro hacia la obtenci6n de mayores
 

desarrcllado 

mejoramlento debe erfocarne 
rendimlentos. (CIAT)
 

1050
 

29187 SIHEWFELT, R.L. ; RESURRECCION, A.V.A.; JORDAN, J.L. ; HURST, W.C.
 

1986. Quality characterlntics of fresh snap beans in different price 

categories . (Caracteristlcac de la calidad de la habichuela reci~n 

cosechada en las distintas categorias de precio). Journal of Food Quality 

En., 21 Ref., Ii. [Dept. of 	 Food Science, Univ. of
9(2)-:77-88. En., Sum. 

Georgia Experiment Station, GA 30212, USA)
 

Phaseolua vulgari:;. (abichuela. Aliracenarmiento. Precios. Propiedades 

organol~pticas. Mercadeo. Caracteristicas de la semilla. EE.UU.
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Se colectaron habichuelas de 9 lotes en 5 almacenes de dep6sito al por 

mayor en un lapso de 2 dias. Los lotes se separaron en 3 grupos con base 

en el prec.o al pcr mayor (alto, intermedio y bajo). Se analiz6 la calidad 

de los lotes mediante m~todos qumicos, fisicos y sensoriales 
para 

facores de calidad mds estrechamente asociados con el
determinar aquellos 

habichuela recifn cosechada. Las propiedades de
precio al por mayor de is 
pertenecientes a los grupos

textura se diferenciaron entre las habichuelas 

Intermedio. Los factores relacionados con la aparienciade procio bajo e 
fueron m~s importantes que la textura para la distinci6n entre las 

e intermedjo.habichuelas pertenecientes a los grupos de precio alto 

(RA-CIAT) 

1051 

28630 UNTOAD REGIONAL DE PLANIFICACION AGROPECUARIA. COLO4BIA. 1985. 

Subsector agricola: frijol. In . Diagn6stico agropecuario del Cesar. 
143 

Cbsar, Proyecto FHUD/FAO/Col 83/012. pp.137- . Es. 

Precios.Phaseolus vulgaris. Producc16n. Tecnologia. Costes. Ingresoa. 

Mereadeo. Rendimiento. Colombia. 

Se analizan y discuten diversos aspectos dc la producc16n de frijol 

cultivo, rivel teenol6gico, rentabilidad, facilidades de(importancia del 
Cesar, Colombia, y se prezentan cifras 

cr6dito y mercadeo) on el Depto. del 


sobre Area sembrada, rendimientos y produccitn 
 para el periodo 1975-83 y 

precios para el periodo 1976-82. (CIAT) VHase ademds 0834 0836 0935
 

0936 0942 0943
 

LOO ALMACENAMIENTO DE GRANOS
 

1052 

AGUILERA, J.M.; HAg, M.I.; VILLABLANCA, W. 1986. The effect of solar 

heating on the hardness of Phaseolus beans during storage. 
28938 
drying and 
(Efecto del secamiento al Eol y calentamiento en el endurecimiento del 

Journal of Stored Products Researchfrijol durante el almacenamiento). 
Sum. En., 11 Ref., Ti. [Dept. of Chemical Enginecring,
22(4):2143-247. En., 


Catholic Univ., 
P.O. Box 6177, Santiago, Chile]
 

Almacenamiento.Phaseolus vulgaris. Secaciento. Secamiento solar. Semillas. 

Contenido de agua. ErKlurecimiento de la semlla. Temperatura. Chile.
 

ctlor frijol blanco pequeho antes de su
Se se6 y proces6 al 

de agua de las valnas en un secador solar fue 

almacenamiento. La tjmoci6n 


4 veces mAS ripida que el secamiento convenconal en el campo. Los
 

particula-a-particula
tratamientos ttrmicos incluyeron el tostado 


utilizando arena caliente y el calentamiento per microondas. Todas las
 

muestras almacenadas pcr 212 dias a bajo contenido de humedad (4-5 per
 

clento) presentaron una 
 lenta tasa de endureciniento a una baja temp. de 18 

grados entigrados; sin

grades centigradov y a una alta temp. de 34 


embargo, el frijol sometido a tratamiento t6rmico y el testigo ne
 

mAs cuando se almacenaron a una humedad de 9 per ciento 

y a una temp. de 34 grades centigrados. F1 calentamiento y secaraiento al
endurecieron mucho 

antes del almacenamiento del frijol ya que 

en gran medida la humedad a niveles mAs seguros. (RA-CIAT) 
sol son tratamientos efectivos 

reducen 

1053 

29691 ALIZAGA, R. 1985. Efecto de la temperatura de secado y del contenido 

la calidad de la semilla de
de humedad durante el almacenamiento sobre 

Sum. En., Es., 12 Ref.,frijol. Agronomia Costarricense 9(2):165-170. Es., 
If.
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Phaseolus vulgaris. Semillas. Almacenamiento. Temperatura. Contenido de
 
agua. Secado. Registro del tiempo. Germinaci6n. Hipoc6tilo. Costa Rica.
 

Se evalu6 el efecto de 5 temp. de secado (25, 35, 45, 55 y 65 grados
 
centigrados) y de 2 contenidos de humedad (13 y 16 por ciento) en sewilla
 
de frijol almacenada a 25 grados centigrados durante 12 meses. La temp. de 
secado, el tiempo de almacenamiento y el contenido de humedad de las
 
semillas tuvieron un efecto significativo en la germinaci6n y la longitud 
del hipoc6tilo. En la semilla almacenada a 13 por ciento de humedad, el 
periodo de almacerasmiento y la temp. de secado prcticamente no tuvieron
 
ning6n efecto en la germinaci6n, excepto cuando el secado se realiz6 a 65 
grados centigrados. En el de la semilla almacenada a 16
caso por ciento de
 
humedad, se obtuvieron reducciones significativas en el porcentaje de 
germinaci6n a partir del tercer mes de almacenamiento. El deterioro se
 
increment6 conforme se prolong6 el periodo de almacenamiento y aument6 la 
temp. del aire de secado. La longitud del hipoc6tilo fue menor cuando la
 
semilla se almacen6 a 16 por ciento de humedad y disminuy6 
considerablemente al extenderse el tiempo de almacenamiento, especialmente
 
cuando las temp. de secado fueron 55 y 65 grados eontigrados. (RA) 

1054
 
29626 SIEVWRIOGIT, C.A.; SHIPE, W.F. 1986. Effect of storage conditions and
 
chemical treatments on firmness, in vitro protein digestibility, condensed
 
tannins, phytic acid and divalent cations of cooked black beans (Phaseolus
 
vulgaris). (Efecto de las condiciones de almacenamiento y los tratamientos 
quimicos en la consistencia, la digestibilidad de la proteina in vitro, los 
taninos condensados, el Acido fitico y los cationes divalentes del frijol 
negro cocido). Journal of Food Science 51(4):982-987. En., Sum. En., 22
 
Ref., Il. [Del Monte Corp., Research Center, P.O. Box 9004, Walnut Creek,
 
CA 94598, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Almacenamiento. Temperatura. Humedad relativa. 
Proteinas. Digestibilidad. Contenido de taninos. Enzimas. Acido fitico. 
EE.UU.
 

El frijol negro almacenado a 30 6 40 grados centigrados y 80 por ciento de 
HR mostr6 incrementos pronunciados en la consistencia y disminuciones en la 
digestibilidad in vitro de proteina. Cuando se almacen6 el frijol a 5
 
grados centigrados y 50 por ciento de HR, los cambios en estas propiedades 
fueron min. Los efectos adversos do las condiciones deficientes do 
almacenamiento se pueden prScticamente eliminar remojando el frijol en 
soluciones salinas en vez do agua. Los camblos on conslstencia y 
digestibilidad estuvieron acompaiados por cambios en las conn. detectables 
de taninos y fitatos. Parece que la digestibilidad de la proteina se 
reduce por interacciones entre proteinas y taninos, particularmente los 
taninos de alto p. mol. La aetividad de polifenol oxidasa afecta las
 
conan. do estos taninos. La consistencia se increment6 y la digestibilidad 
de la proteina disminuy6 a medida que dlsminuy6 el contenidc de Acido 
fitico. (RA-CIAT) Vtase ademAs 1050 1056 1062 1072
 

L01 Plagas de Granos Almacenados
 

1055 
28214 RUPPEL, R.F.; RUSSEL, H.L.; LOVE, A.P. 1981. Residual efficacy of 
grain protectants against the bean weevil. (Eficacia residual de los 
protectantes del grano contra el orgojo del frijol). Michigan Dry Bean 
Digest 5(2):21. En., 2 Ref., I. 
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Phaseolus vulgaris. Plagas de granos almacenados. Acanthoscelides obtectus. 
Zabrotes subfasciatus. Control de insectos. Control quimico. EE.UU.
 

Se dise6 una prueba para comparar la efectividad residual de algunos 
posibles protectantes del grano con aquellos conocidos por su efeotividad 
contra los gorgojos Acanthoscelides obtectus y Zabrotes subfasciatus. Los 
resultados indicaron que Pyrenone (8, 16 y 32 ppm i.a.), fenitroti6n (4 y
8 ppm i.a.) y clorpirifos-metil (8 y 16 ppm i.a.) proporcionaron un 
completo control de los gorgojos durante el aio quo dur6 la prueba. El 
control con malati6n result6 menor del esperado y el DDVP es altamente 
voltil y carece de protecci6n residual. (CIAT)
 

MOO USOS, INDUSTRIALIZACION Y PROCESAMIENTO 

1056 
29188 ADSULE, P.O.; DAN, A.; SATYANARAYANA, A.; RAJENDRAN, R. 1984. Studies 
on the suitability for canning of new French bein (Phaseolus vulgarls)
selections. (Estudios de la conveniencia de envasado de nuevas selecciones 
de habichuela). Journal of Food Science and Technology 21(4):203-205. En.,
Sum. En., 4 Ref. [Small Industries Service Inst., Government of India, 65/1 
OST Road, Guindy, Madras-600 032, India] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cultivares. Frijol envasado. Propiedades 
organol~pticas. Almacenamiento. India. 

Se evaluaron !as caracteristicas fisicoquimicas y la conveniencia para 
envasado de 4 selecclones de habichuela desarrolladas en el Indian
 
Institute of Horticultural Research (Bangalore, India). Las selecciones
 
no. 5 y 2 fueron mejores que la var. testigo Contender, la cual se ha
 
reportado come la mejor para envasado. Se incluye el puntaje

organol~ptico de la habichuela envasada durante un almacenamlento de 12 
meses. (RA-CIAT)
 

1057 
28953 DESHPANDE, S.S.; CHERYAN, M. 1986. Water uptake during cooking of dry

beans (Phaseolus vulgaris L.). (Absorei6n de agua durante la cocci6n del 
frijol). Qualitas Plantarum Plant Foods for Human Nutrition
 
36(3):157-165. En., Sum. En., 26 Ref., I. [Dept. of Food Science, Smith
 
Hall, Purdue Univ., West Lafayette, IN 47907, USA] 

Phaseolus vulgaris. Cocci6n. Registro del tiempo. Contenido de agua. EE.UU. 

Se inlestig6 la absorei6n de agua durante la cocci6n de 10 var. de frijol.
La absorci6n de agua durante las primeras etapas de la cocei6n fue una 
caracteristica de la var. Aunque los tiempos 6ptimos de cocci6n variaron 
ampliamente (52-85 min), todos los frijoles absorbieron cantidades 
similares de agua cuando se cocinaron per el tiempo 6ptimo. Los tiempos de 
cocei6n presentaron una correlaci6n significativa con la absorei6n de ague 
a los 20 min (r= -0.92) y el Indice de durcza (r= 0.76) del frijol. La 
mayoria de las demAs caracteristicas, con excepc16n del Area superficial 
del frijol, no tuvieron relac16n con la absorci6n de agua a los 20 min, la 
absorci6n 6ptima de agua y los tiempos de cocci6n. No hubo correlaci6n 
significativa entre el contenido de fitatos y los tiempos de cocci6n del 
frijol. Al efectuar la cocci6n per los tiempos 6ptimos resp., todas las
 
var. absorbieron aprox. 1.5 veces su peso en agua y alcanzaron un contenido 
de humedad de aprox. 65 por ciento (base h6meda). (RA-CIAT)
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1058 
27762 DESSERT, K. 1986. Compatability of on-farm evaluation of bean cooking 
time in Rwanda with bar drop cooking time index. (Compatibilidad de la 
evaluaci6n del tiempo de eocci6n del frijol en fin.,as en Ruanda con el 
indice del tiempo de cocci6n de la calda de la barra). Bean Improvement 
Cooperative. Annual Report 29:122-123. En. [Inst. des Sciences Agronomiques 
du Rwanda, B.P. 138, Butare, Rwanda] 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Cooci6n. Registro del tiempo. Cultivares.
 
Evaluaci6n de teenologia. Ruanda.
 

A 20 agricultores de Ruanda que hablan participado en los ensayos var. de 
frijol a nivel de finca durante la segunda estaci6n de crecimiento de 1985 
se les solicit6 que prepararan y consumieran cada una de las var. en sus 
casas con m6todos do preparaci6n tradicierales. Despu6s de consumir cada 
una de las var. los agricultores evaluaron el tiempo de cocei6n utilizando 
una escala hed6nica de 5 puntos. Las muestras tambi6n se evaluaron en el 
lab. utilizando el m~todo de calda de la barra. Este mtodo consiste en
 
colocar 25 semillas, remojadas durante la noche, en una ella para cecinar 
con una barra met~lica de 90 g apoyada en cada frijol. El tiempo de cocci6n
 
es el tiempo requerido para que 13 de las 25 barras perforan las semillas. 
Se obtuvo buena compatibilidad entre el tiempo de cocci6n en la evaluaci6n 
de los agricultoros con los m6todos tradicionales y el indice de cocei6n de 
lab. Las var. Ikinimba y Rubona 5 se clasificaron come las de cocci6n mds 
larga a nivel de finca y en el lab. El rango en el indice del tiempo de 
cocci6n entre Ikinimba y Kirundo fue de 15 min. (CIAT) 

1059 
29123 DRAKE, S. R.; CARMICHAEL, D. H. 1986. Frozen vegetable quality as 
influenced by high temperature short time (HTST) steam blanching. 
(Inluencia del blanqueo al vapor a alta temperatura por corto tiempo en la 
calidad de hortalizas congeladas). Journal of Food Science 51(5):1378-1379. 
En., Sum. En., 8 Ref. [USDA/ARS Tree Fruit Research Laboratory, 1104 N.
 
Western Ave., Wenatchee, WA98801, USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Frijol envasado. Procesamiento. EE.UU. 

Las diferencias en la calidad de hortalizas procesadas (entre ellas 
habichueja) pueden controlarse mediante blanqueo al vapor a alta temp. por 
ceorto tiempo (ATCT). Ademss, el blanqueo a ATCT requiri6 significativamente 
menos energia para blanquear hortalizas que el blanqueo en agua. Las
 
hortalizas blanqueadas a ATCT presentaron parAmetros de calidad 
notablemente diferentes a las de hortalizas blanquoadas en agua. Las
 
diferencias en los parAmetros de calidad dependieron on gran medida de la 
hortaliza per blanquear y de la presi6n y el tiempo del blanqueo a ATCT. La 
calidad de las hortalizas fue similar entre los tratamientos do blanqueo en 
agua y a ATCT, pero mediante el control de la presi6n y el tiempo del 
blanqueo a ATCT, las caracteristicas de calidad pudieron cambiarse para 
satisfacer los requerimienton individuales. La habichuela blanqueada a ATCT 
present6 mayor humedad y menos s6lidos solubles que la habichuela
 
blanqueada en ague. Tambi~n present6 menores valore de resistencia al 
corte (65-85 por ciento) y present6 un color verde mAs claro y delicado.
 
Mediante el blanqueo al vapor a ATCT se pueden producir hortalizas 
congeladas de alta calidad, pero dicha calidad depende de la hortaliza
 
particular y de la presi6n y el tiempo del blanqueo al vapor a ATCT.
 
(RA-CIAT) 

1060
 
28070 HOSFIELD, G.L.; UEBERSAX, M.A.; VARNER, G.V. 1984. Processing quality
 
evaluation of Michigan dry beans. (Evaluaci6n de la calidad en el
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procesamiento del frijol de Ilichigan). Michigan Dry Beans Digest
 

9(l):10-11,28-29. En.
 

Phaseolus vulgaris. Frijol envasado. Caracteristicas de la semilla.
 

Procesamiento. EE.UU.
 

Se mencionan las consideraciones de calidad del frijol comestible que
 

demandan tanto consuridores como productores y se describen brevemente 

diferentes m6todos de evaluaci6n o ciiculo de los rasgos de calidad
 
alimenticia del frijol (color de la superficie del frijol seco, en remojo y
 

cocido, peso del frijol en remojo y proporc16n de hidrataci6n, textura del 

frijol cocido, peso drenado lavado (g y proporci5n), frijol partido y 

humedad del frijol procosado). Se Incluyen y analizan los resultados de 

los ensayos de envasado realizados para evaluar la calidad en P. 

procesamiento del frijol. (CIAT) 

1061
 

28983 KALDY, M.S. 1986. Matting characteristics of small whitt (navy)
 

beaos. (Caracteristicas de la cohesi6n del frijol blanco pequeTio). Journal
 

of Food Quality 9(3):161-165. En., Sum. Fn., 11 Ref., 11. [Research
 

Station, Agriculture Canada, Lethbridge, Alberta, Canada TIJ 4B11 

Phaseolus vu!garis. Frijol ervasado. Procesamiento. Caracteristicas de la
 

semilla. CanadA.
 

Se estudiarcn las caraeteristicas de cohe:16n del frijol blanco pequeho. 
El frijol se envas6 con carne de cerdo en salsa espesa. El indice de 

cohesi6n Irdiu6 quo el 38.1 por ciento de una muestra de frijol cultivado 

en Alberta (CanadA) se apelmaz6 en el envase en tanto que s61o el 10.0 por 

ciento de una muestra de frijol cultivado en Ontario so apelmaz6. Los 

contenidos do s6lido insolubltc en alcohol fueron de 21.7 per ciento y de
 

24.3 per, ciento para las nuestrar de frijol cultivado on Alberta y Ontario, 

reap. Los resultados de los anA1isis de s6iidos insolubles en alcohol
 

indicaron quo la muestra de frijol cultivada en Alberta en condiclones 

tales come periodo vegetativo corto, pocas unidade:; do calor y noches 

frescas, no se maduraron tanto como la muestra quo se cultiv6 en Ontario en 

condiciones mAv favorables. Se recomlenda la selecel6n de cv. de frijol
 

mAs aptas para las condiciones de cultivo do Alberta. (RA-CIAT) 

1062 

29659 KERMASNA, S.; VAN DE VOORT, F.R.; METCHE, M. 1986. Lipase activity 

and fatty acid composition In stored full-fat French bean flour. (Actividad 

de la lipasa y composlci6n de los Acidos grasos en harna entera de 

habIchuela almacenada). Canadian Institute of Food Science and Technology 

Journal 19(3):92-94. En., Sum. En., Fr., 14 Ref., Ii. [Dept. of Food 

Science & Agricultural Chemistry, Macdonald College, McGill Univ., 21111 

Lakeshore Road, St. Anne do Bellevue, P.O. 119X 1C0, Canada] 

Phaseolus vulgarisi. Habichuela. H1arna de frijol. Almacenamiento. 

Temperatura. AcIdos grasos. Propiedades organol6pticas. Canad6. 

La producc16n de Acidos grasos libres per la acci6n de lipasa en harina
 

entera de habichuela pucde estar relacionada estrechar.ente con la 

autooxldaci6n de los lipidos presentes, la cual afecta la calidad 

organolt.ptica. Se determin6 la actividad de la lipasa en harina de 

habichuela verde, harina de hablchuela madura recifn preparada y harina de
 

habichuela alira enada durante 2 afos a 14 grads centigrados, y se encontr6 

que era de 21, 42 y 125 x 10(-6) microequivalentes do Aeido/mg de
 

proteina/min, reap. Se midi6 el perfil de Acidos graoes de la harna de 

habichuela madura despubs de almacenamiento a -18, 4, 20 y 35 grado 

centigrados. Este perfil no cambi6 en forma significativa en las muestras 
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almacenadas a -18 y a 4 grados cent!grados; sin embargo, hubo cambios 
obvios en las muestras almacenadas a 20 y a 35 grados centigrados con 
ptrdida de Acidos grasos de cadena larga y aparici6n de Acidos grasos de
 
cadena ms corta. Los resultados indicaron que la lipasa estaba activa en 
la harina, aumentando su actividad con el almacenamiento, y que temp. 
superiores a 4 grados centigrados aceleraron el proceso de lip6lisis en la 
harina entera en forma significativa, a6n con bajos niveles de humedad. For 
lo tanto, la ace16n de la lipasa podria ser un factor significativo en el 
desarrollo de sabores y olores indeseables drbldo a la producci6n de Acidos 
grasos libres, los cuales a su vez se pueden oxidar con mayor facilidad.
 
(RA-CIAT)
 

1063
 
29116 PILOSOF, A.M.R.; BOQUET, R.; BARTHOLOMAI, G.B. 1986. Effect of
 
heat-moisture treatment of field bean (Phaseolus vulgaris) flour and
 
protein Isolate on water uptake. (Efecto del tratauiento calor-humedad de
 
la harina de frijol y aislamiento de proteinas en 'a absorci6n de agua).
 
Cereal Chemistry 63(5):456-458. En., Sum. En., 13 liaf.,Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Hlarina de frijol. Proteinas. Procesamiento.
 
Temperatura. Registro del tiempo. Absorci6n de agua. Argentina.
 

Se calentaron harna de frijol o aislamientos de proteina, equilibradas a
 
un contenido de humedad entre 111-40 por ciento, a temp. de 70 6 90 grados 
centigrados por varios tiempos. A cada contenido de humedad, aument6 la
 
capacidad de hidratacl6n de la harina de frijol con el tiempo de
 
tratamiento ttrmico; a] aumentar el contenido de humedad, aument6 la
 
capacidad de hidrataci6n de la harina. Casi todos los tratamientos
 
calor-humedad inurementaron la tasa de absorei6n de agua de la harina. Los
 
tratamientos calor-humedad redujerun la capacidad de hldrataci6n del
 
alsiamlento d proteina del frijol; se presentaron ampllas p6rdidas y 
capacldad de hidrataci6n al Increrentar la temp. y el contenido de humedad. 
El efecto de los tratamiento2 calor-humedad en la taoa de absorc16n de agua 
de la proteina de frijol no fue tan pronunciado come en la harina de 
frijol. (RA-CIAT)
 

1064
 
28923 RAO, M.A.; COOLEY, H.J.; VITALI, A.A. 1986. Thermal energy
 
consumption for blanching and sterilization of snap beans. (Consureo de 
energia t6rmica para escaldar y esterillzar habichuela). Journal of Food 
Sciere 51(2):378-380. En., Sum. En., 16 Ref., 1i. [Dept. of Food Science & 
Technology, NeowYork State Agricultural Experiment " ition, Cornell Univ., 
Geneva, NY 144156, USA] 

Phi 3eolus vuliarirs. Frijol envasado. Procesamlento. Halhichuela. EE.UU. 

En una envasadora de habichuela, se midi6 el constano de vapor para un 
escaldador de agua y ur esterilizador de presi6n continua. Para el 
eacaldador oscil6 entre 0.2021-0.306 lb/lb de frijol. Se encontr6 que la 
eficiencia energ6tlca del escaldador oscili entre 26.3-52.3 por ciento. En 
una prueba a escala piloto, la conen. de iones de Ca, Mg y K aument6 a 
medida que se recicl6 el agua de eacaldado y la firmeza de la habichuela 
despu6s de su envasado var16 entre 0.855-1.010 kN. El consumo de vapor por

el esterilizador de presl6n continua Le relaclon6 linealmente con la tasa
 
de carga de las latas: vapor consumido (lb/h) = 1075.9 + 0.073 x (latas/h). 
(RA-CIAT) 

1065 
28908 RODRIGUEZ-SOSA, E.J. ; VILLAFAIE DE COLOM, S.; PARSI-ROS, 0. 1984. 
Effect of processing on selected nutrients of beans (Phaseolus vulgnris). 
(Efecto del proce amlento en nutrimentos escogidos de frijol). Journal of 
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Agriculture of the University of Puerto Rico 68(1):45-51. En., Sum. En.,
 
Es., 17 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Frocesamiento. Frijul envasado. Contenido de minerales. 
Ca. Mg. Fe. P. X. Cl. NIa.Contenido de grasa. Cultivares. Puerto Rico. 

Se envasaron comercialmente 22 selecciones de frijol y Be les analizaron 
por sus cuntenidos de Ca, Mg, Fe, Mn, P, Na, Cl, K, proteins (N x 6.25) y 
grasa, antes y dc.,zputs del procesamiento. Los porcentajes de retenci6n 
para ME, Fe, '-n, ? y K fuertn de 89.0, 95.0, 89 8, 67.4 y 55.4, resp. Los 
conteridoa de Ca, Na y Cl so incrementaron con el procesamiento. El 
inerenento en e- contenido do Ca puede atribuirse a la dureza del agua 
empleada er. el procesamJunto. El Na y Cl se adicioraron como sal de mesa. 
Cuondo ne tuvicron on cuenta tolan las selecciones, no se observaron 
diferenciaa sinificativas entrL el frijol crudo y el procesado con 
rec;pecto ad contenldo de Fe, Mn, proteina y grasa, pero si hubo diferencias 
sIgnificarivas con respectc a Ca., Mg, P, Na, C1 y K. (RA-CIAT) 
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29163 1ILVESTfI, G. ; SIVIERIO, P.; ANDREOTTI, R.; TOMASICCHIO, M. 
MACCHIAVO-LI, L. 1984. Grade di maturazione del fagiolino in rapporto alla 
traoformazione indurtria e. (Grade de maduraci6n de la habichuela en 
relaci6n con el proce-saientc industrial). I'.dustria Conserve 

59(2) :125- 129. it., Sun. it., En. 

Phaneolus vuLgariL. Habichuela. Procesamiento. Maduraci6n. Cosecha. 
Regi!tro del timpo. Proj:iedadeon organolptican. PalatabilidiA. 
Al~crmrl-.nto. Ital ia. 

Se conecharori 6 var. de habichuela pars prccesamiento comercial va!ias 
vec a inturvalor de 2 dian er, 1982 y 1983 con el objeto de encontrar un 

partimetio adecun:do de la maduro 6pt'ma de cosecha. Una vez determinadas 

las czrnct, ci:.t eaa ronrrcas, la.i habichuelaL de cada cosecha se 
blanquuarr - cung_.Lidon y almacenron por 3 mneses aprox. a -20 grados 
centlgradas. Al final dc] periodo da almacenariento ne descongelaron, 
cocinaro:. y evaluaron desde el punto de vista organoltptico. Nlose pudo 
encontrar nrngurna relaci6n entre el Uado de madurez de la habichue a y sus 
caracterlcticea organulfptica_, a6n cuando parecla haber, para 3 var., una 
l1iera ireferencia por Ia. vai;ian que contenlan 3 per ciento de semilla. 
En realidad, 6lc Ia.; hatichuelas menos naduran, es decir las, de la primera 
coreCha, resultanorn inacept.:iles, on tanto que no se eneontr,:,on 
dirfrencAi:! :1 gnlficatiw:; entrf- Iao habichuelas de las demos cosechas. 
(RA-CIAT) 
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29189 STONE, M.B.; YOUNG, C.M. 1985. Effects of cultivars, blanching 
techniquesO, and cookiirg methods on quality of frozen kyeen beans as 
measured by j hysical and en.;ory attributes. (Fectos G-. los oultivares, 
ttenicai de blanqueo y mftodo doecocci6n on la calidad de habichuelas 
cronLead-u[ segun ".u!: Proliedades fisica: y sensoriales). Journal or Food 

Qu':lity 7(4):251-265. En., Sun. En., 17 FRef. [Dept. of Foods & Nutrition, 
Kansas State Univ., 11anhattan, KS 66506, USA] 

Phc eOll's vu]F.1r'1:. IfabiehuOea. Cultivaren-z. Procesamiento. Cocc16n. 
Palatabi i ad. Propedade-:, organoltptica.s. EE.UU. 
Se in.etigaro. ion efetos do los cv., ]as t6cnican do blanqueo y los 

mftodon de eoecj6i en el color, la textura y las caracteristiuaB 
sennoriale do las habichuelan,, congeladas. El cv. Provider present6 mayor 
con-,iLte ncia quo el cv. Contender despu6s do almaeenamiento congelado y 

cocci6n al evaluarse con la ayuda de iwtrumenton y mediante un grupo de 
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expertos en cuanto a caracteristicas sensoriales. Las habichuelas 
blanqueadas en horno microondas estaban ms duras seg6n 1o mostraron las 
medidas Instron y los puntajes sensoriales para firmeza y resistencla 
fueron superiores que los de habichuelas blanqueadas por agua hirviente o 
vapor. Las habichuelas blanqueadas o cocinadas en horno microondas olian
 
m~s a hierba y presentaban sabores extrafos intensos que no se detectaron 
en las que se blanquearon o cocinaron por mtodos convencionales. Las 
habichuelas quo se coolnaron en microondas eran mds verdos y consistentes 
que las que se cocinaron por mtodos convencionales. (RA-CIAT) 

1068 
29158 TUSEKWA, B. 1985. Laboratory studies on production of canned mboga ya 
maharage. 1. Pre-heat processing operations. (Estudios do laboratorio para 
producei6n de mboga ya maharage envasado. 1. Operaciones de procesamiento 
precalentado). MededelinLen van do Facultelt Landbouwwetenschappen 
Rijksuniversiteit Gent 50(4):1383--1391. En., Sum. En., Il., 17 Ref., Il. 
[Laboratory of Food Chemistry & Microbiology, Fac. of Agricultural 
Sciences, State Univ. of Ghent, Coupure Links, 653 B-9000 Ghent, Belgium] 

Phaseolus vulgaris,. Nutrici6n humana. Frijol envasado. Regiztro del tiempo. 
Procesamlento. Tanzania. 

Se describe un proceso para la preparaicn casera de mboga ya maharage, 
alimento de consistencla suave quo se sirve con harina integral de arroz, 
de maiz, de yuca o de banano en Tanzania y otros palses africanos, 
asitdcos y latinoamericanos. Con base en eota recota, so e.stsblecieron 
los tiempoLs do remojo y blanqueo del frijol blanco y la formulacifn de las 
proporcione.s adecuadas do ingrediente. para envasado. Los tiempoi do 
remoJo y tlanqueo se determinaron en 20 h a 6 grados,; centigrados y en 2 sin 
a 98 grados centigrados, reap. Do la mima sanera, se prepar6 una f6rmula 
de salsa que contieno agua, mani, pasta do tomato, curry, sal, aJl y 
cebol l. (RA-CIAT) 

1069 
29156 UFBERSAX, M.A.; ZABIK, M.F. 1986. Proceosin6 and use of dry, edible, 
bean flours In foods. (Procesanjento y use de harinas de frijol zeco y 
comestible en allmentoal). American Chemical Society Symposium Series 
312:190-205. En., Sum. En., 34 Ref., Il. [Dept. of Food Science & Human 
Nutrition, Michigan State Univ., Eart .ansing, mI 488211, USA] 

Phaseolur vulgarir. Harina de<frijol. Proeesamiento. Anglizis. 
Digeotibilidad. Valor nutritivo. Contenido do minerales. Contenido de 
p:rotenas:. EE.UU. 

So secaron y tostaron frijol b-lanco, pinto y negro on Ln intereamblador de 
calor -,lido a :16lido, sc deascacararon per aspiraci6n de aire, se molleron 
con idillo y se clasificaror, con aire para producir fracciones de harna 
entera, de cascaras, de altu proteina y do alto almid6n. So realizaron 
antili,-i proximalos y so determinaron coler, fibra neutro detergents 
enzimtica, Indice do solubilidad de N, contenido de oligosacAridos, 
electroforesi de ge do poliacrllamlda-DSS y digeotitilidad in vitro, 
dando crc.:0 resultado muchas diferencias debidav al tipo de frijol, 
fracciones molldas y variables do procesamiento. Las; mueos.tras do todas ls', 
fraccionuos se analizaron per irerales, medlante espectroscopia de emisi6n. 
El Pen forua do fitato etuvo presente or mayor cantidad en la fracci6n de 
protor. (0.86-1.06 per ciento). La diges,,tlhilidad de l;,proteina do la-s 
fracciones cotiledonare-, de alta protelna y de alto almid~n, fue simil]r 
para amtes t~pos de frijol; :in emtbrgo, la di gestibilidad do la fracci6n 
de csraras fue mayer |ara ei frijol blar,s que para el frijol pinto. Todas 
las fracciones do harna retuvieron su estabilidad durante los 
procedimiento.; corvencionales de almacernamiento. Se evaluaron objetiva y 
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subjetivamente los atributos de calidad de alimentos que incorporaron las
 

fracciones. Se produjeron galletas, donuts, panes y masas de levadura
 
a niveles
aceptables utilizando fracciones de alta fibra o alta proteina 


(RA-CIAT)
moderados de sustituci6n (20 por ciento) de harina de trigo. 


1070
 
ZABLIK, M.E.; LEE, J.P. 1982. Composition &28217 UEBERSAX, M.A.; 

(Composici6n y utilizaci6n de harna
 

de frijol seco tostado). Michigan Dry Bean Digest 7(1):16-17. En., If.
 
utilization of dry roasted bean flour. 


[Dept. of Food Science & Human Nutrition, Michigan State Univ., East 

Lansing, MI 48824, USA) 

Phaseolus vulgaris. Harina de frijol. Sec 7T.mIjcratura. Contenido de 

grass. Contenido de fibra. Contenido do e. .J.Ua. Contenido de proteins. 

Contenido de almid6n. Propiedades organol(pticas. Valor dietftico. 

Nutrici6n humana. EE.UU.
 

Se sec6 y tost6 frijol blanco en 8 condlciones (2 temp. de calentamiento x 

2 tiempos de calentamiento x 2 proporciones de frijol/gl6bulo) en un 

intercambiador de calor s61ido a s61ido, se descascar6 per aspiraci6n de 

aire, se moli6 con rodillo y se clasific6 con aire para obtener 4 

fracciones de harina (entera, de cscara, de alta proteina y de &!to 

almid6n). A las 4 fracciones de harina se les efectu6 an2lisis de humedad, 

grasa, fibra dietbtica, cenizas y proteina. El contenido de humedad de 

oscil6 entre 6.0-8.9 psr ciento. Se encontr6 un contenidoestas fracciones 
limitado de grasa en todas las fracciones, siendo !a fracc16n de alta 

proteina la que present6 el mayor contenido de grasa. El mayor contenido de 

cenizas se encontr6 en la harna de c6scara. El contenido de fibra de la 

harna de cAscara fue muy alto (140.5 per ciento), come tambitn ic fue el 

por ciento) de la fraeci6n de alta proteina. Secontenido de proteina (42.5 
tipos de galletasevaluaron las caracteristieas fisicas y sensoriales de 3 


de mantequilla de mani--testigo, alta proteina (30 per ciento de proteina
 
alta fibra (20 per ciento de
de frijol concentrada sustituidL por harna) y 

odscaras de frijol sustituida per harsna)--preparadas en is panaderia de 

la U. del Estado de Michigan. Todas las galletas se ealificaron come 

aceptables por los miembros del panel. (CTAT) 
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29196 VAN BUREN, J. ; BOURNE, M.; DOWUNG, D. ; QUEALE, D. ; CHASE, E.
 

COMSTOCK, S. 1986. Processing factors influencing splitting and other
 

quality characteristics of canned kidney beans. (Factores 
 del proceamiento 

que influyen en la ruptura de la testa y otras, caracteriotlcas de calidad 

del frijol arriSonado envasado). Journal of Food Science 51(5):1228-1230.
 

En., Sum. En., 12 Ref. [Dept. of Food Science & Technology, New York State 

Cornell Univ., Ieneva, NY 14456, USA]Agricultural Experiment Station, 

Phaseolus vulgaris. Procesamiento. Frijol envasado. Cocci6n. Absorc6n de 

agua. Temperatura. Registro del tiempo. EE.UU.
 

proceso normal de envasadoLos cambios de factores Onicos a partir de un 


indicaron que las reducciones significativas en la ruptura de la testa
 
altas temp. de remojo, altas
resultaban de alta. concn. de Ca en el remojo, 


concn. de Ca en la salmuera y tiempos de cocci6n m~s cortos. Se redujo
 

de la testa del frijol arrihonado envasado al
significativamente la ruptura 

a temp. de 66-71 grades centigrados en
remojarlo antes de la couci6n 


150-350 ppm de CaCI2. Lo., tratamrientos que
soluciones que contenian 
come resultadopermitian menor ganancla de peso durante el remojo dieron 

de la testa estuvo asociadamenor ruptura de la testa. La menor ruptura 


con frijol con menor peso drenado y grano cocido mAs firme. (PA-CIAT)
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28930 VINDIOLA, O.L. ; SEIB, P.A. ; HOSENEY, R.C. 1986. Accelerated 
development of the hard-to-cook state in beans. (Desarrollo acelerado del 
estado de dlficil cocc16n en frijol). Cereal Foods World 
31(8) :538,540,542,544, 546,548, 550,552. En., Sum. En., 35 Ref., Ii. [Dept. 
of Grain Science & Industry, Kansas State Univ., Manhattan, Kansas, USA] 

Phaseolus vulgaris. Cocci6n. SemillLac. Endr'ecimierto de la semilla. pH.
 
Almacenamlento. Contenido Le agua. Almind6n de frijol. Cultivares. EE.UU.
 

La calorirortra de exploraci6n diferencial de una mezela 2:1 (peso:peso) de 
agua y frijol pinto freo;co (liofilizado y molido) mostr6 2 endotermas a 
80.5 y 100 grados centigradon, la, cuales se aziLnaron a la gelatinizaci6n 
del almid6n y a la desnaturalizaci6n do proteinas. Despubs dc 15 min de
 
cocci6n en agua hirviendo, el frijol pinto fresco (41 min de tiempo de
 
cocci6n) y do diflcil cocci6n (aprox. 120 min de tiempo de cocc16n) no 
mostraron ninguno de los evento. t6rmicos. Al remojarlo a 41 grados 
centigrados en solucione. tamp6r, quo contenian 0.002 por ciento de 
cloramfonicol, el frijol pinto dearro116 m~s r.pidamerte el estado de 
dificil coccifn a pH 4; fue pricticamente Imposibl ceocinar el frijol en 
agua hirvierlo por 60 min al rerojarlo a pH 4 durante 8 h. El frijol pinto 
tambi6n fue imporible cocinzirlo a! remojarlo a pi 5.5 por 3 dias, a pH 6.0 
por 4 dlan, a p116.5 por 6 dan y a 1,417.6 por 7 dias. Cuando al medio de 
remojo a p1 4.7 y 4.1 ,;e le ad-ion 1fn do fluoruro (0.05 molar) o 
metaforfato (0.2 molar,), resp., fue posible cocinar el frijol on un 90-100 
por clento de~puts de :;u re.mojo a 41 frado centigrados por 16 h, on tanto 
que el f.-ijoJ testi p fue impoz le cocinarlo. E1 frijol rojo y el blanco 
deiarrollaron lo cordicirn de dificil coce16n en tiempos opuestos al 
almacerrc:; a r, HH de 100 por ciento y a 45 gradon centigrades, o al 
remojarion en ::olurionec tamp6n Acldan a 41 grados contigrades. El frijol 
propern o al e:tado do diflcil coccifn puede endure(cerse Jurante el remojo 
y/o almccer"nTiertot. (N A-CIA') 
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28211 WASDM,7, N. H. ; IOSDIFHD, G.L. ; UEBERSAX, M.A. 1981. Dry edible 
bean-,,: the effect of eed coat color on soaking characteristics. (Frijol 
comestible: efecto del color, de la te. ta en las caracteristicas del 
remeje). Michigari Dry Dean Digel;t 54) :12. En., j Ref. 

Phaeolu vl L,rin. Tec:ta. Oclc.r de la nemilla. Cocci6n. EE.UU. 

e cultivaron 20 l]nua. do frijol co di :tinto color de testa y se 
sOleccionaron por La:, caracter1;tias do remojo. Los resultados indicaron 
diferrclan ; acentuadas untrt lan lineas para la tasa de absorc6n de agua. 
Adenis, n:e notaron diferenclar interlineas para el porcentaje de semlla 
'ura deaputs do un perlodo de remojo do 48 h. Las lineas quo presentaron 
unos cuartos granoa do frijol cot tenta dura despu6s do 48 h de remojo 
alcanzaron nu max. nivel de ataor:i6r do agua despu6s do 12 h, pero 
aquoelas quo preentaban ura cantidad nlgr.ificatlva do frijoles duros 
despu:; de 48 h de reomjo, nunca aleanzaron ou max. nivel de absorci6n de 
agua. El porcerntaJe do nomilla dura entre los genotipos var16 de 0-56 por 
ciento, iendo les ilnuan do -milla roja o caf6 las mis afectadas. Estos 
renultado nugLieren quo el defecto dc la testa dura puode estar asociado 
con el color do ]i tenta, pero ,,(- neceoita trabajar mis para corroborar 
esta idea. (CIAT) Vane ademis 0770 0773 0935 0975 0977 0981 
0982 0983 0984 0985 
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ABREVIATURAS Y ACRONICOS
 

A Angstrom(s) 2,4-D Acido 2,4-diclorofenoxifce-
AAB Acido abscisico tico 
ac Acre(s) Da. Dan~s 
ADN Acido desoxirribonucleico DAF Duraci6n del Area foliar 
Af. Africano DBO Demanda bioquimicea de 
AG Acido giber~lico oxigeno 
AGV Acidos grasos volAtiles De. Alem&n 
AIA Acido indolactico Depto. Departamento 
AID Acido indolbutirico DNA Dinucle6tido de nicotinamida 
Al. Albants y adenina 
alt. Altitud DQO Demanda quimica de oxigeno 
AMV Virus del mosaico de la DDS Dodecil sulfato s6dico 

alfalfa ED Energia bruta 
ANA Acido alfa-naftalenac6tico EDTA Acido etilendiaminotetraac-
Ar. Arabe tico 
aprox. Aproximadamente p. ej. For ejemplo 
ARN Acido ribonucleico ELISA EnsayoL inmunol6gicos de 
atm. Atm6sfera absorci6n '-on corjugados 
atm Medida de presi6n enzimAticos 
ATP Trifosfato de adenosina EM Energia metabolizable 
OBMV Virus del mosaico del haba En. Inglts 
BCMV Virus del mosaico comn EP Ersayos Preliminares, C.AT 

del frijol Fs. Lspa7o] 
Bg. B61garo expt. Exper.'nento(s) 
BGMV Virus del mosaico dorado exptl. Experimental(es) 

del frijol Fi. Finand6s 
BGYMV Virus del mosaico amarillo Fr. Franc6s 

dorado del frijol g Gramo(s) 
DPMV Virus del moteado de la gal Gal6n(es) 

vaina del frijol Gr. Griego 
DRMV Virus del mosaico rugoso h Hora(s) 

del frijol ha Hect~rea(s) 
BSMV Virus lel mosaieo sure? o HCN Acido cianhidrico 

del frI jol He. Hebreo 
BYRV Virus del rno:;aieo amarillo IMi. Hind6 

del frijol HIS Harina integral de soya 
ca. Cerca de HIY Harna integral de yuca 
CAMD Enfermedad del mosaico iR Humedad relativa 

africano de la yuca Hu. 1I1ngiro 
CAMV Virus del mosaiceo africano HY Harna de yuca 

de la yuca i.a. Ingrediente activo 
CBB Afublo bacteriano de la IAF Indice de 6rea foliar 

yuca IBYAN Vivero Internacional de 
CCD Cromatografla de capa Rendimiento y Adaptac16n 

delgada de Frijol, CIAT 
CE Concentrado emulsionable IC Indice de cosecha 
COL Cromatografia gas-liquido i.e. Es decir 
Ch. Chino Ii. Ilustraciones 
cm Centimetro In. Indonesio 
conon. Concentrac16n It. Italiano 
CPF Concentrado proteinico Ja. Japonts 

foliar Kcal Kilocaloria 
Cs. Checo kg Kilogramo(s) 
C.V. Coeficiente de variaci6n km Kil6metro(s) 
cv. Cultivar(es) Knap Naftenato pot~sico 
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Ko. Koreano 
kR Kiloroentgen 

La. Latin 

lat. Latitud 

lb Libra(s) 

LD50 Dosis letal media 

lx Lux 
m Metro(s) 
Mai. Malayo 
max. Mdximo 

MCE Mercado Com6n Europeo 

meq Millequlvalente(s) 

met. Metionina 

mg Miligramo(s) 

min. Minimo 

min Minuto(s) 

ml Mililitro(s) 

mm Milimetro(n) 

MO Materia orgdnica 

vs Materia seca 

NADH Nicotinamida adenina 


reduclds 

NDT Nutrimentos digestibles 


totales 

NI. Holand6s 

no. NHmero 

No. Noruego 

oz. Onza(s) 

p. P~gina 

Pa Pascal(es) 

PC Proteina cruda 

PCUB Pentacloronitrobenzeno 

pH Concentraci6n de tones 


de hidr6geno 

Pl. Polaco 

PH Polvo 'ojable 

p.mol. Peso molecular 

pp. PAginas 

ppcm Partes por cien millones 

ppm Partes por mill6n 

prom. Promedio 

PSI Preciembra incorporado 

Pt. Portugu6s 

pulg. Pulgada(s) 

RAY Residucs de alfnid6n de 


yuca 

Ref(s). Referencia(s) 

REP Relaci6n de eficiencia 


proteinica 


Res. 

RHY 


resp. 

RET 


Ro. 

RPN 

rpm 
Ru. 

SCN 

SCP 

seg 

Sk. 

Sn. 

sp. 

app. 


Sv. 

Sum. 

t 

TAN 

TEG 


TCC 


TCR 


temp. 

TFH 


Thai. 

TMV 


Tr. 

Uk. 

UPN 


Ur. 

UV 

var. 


VB 

VEF 


vol. 

vpm 

vs. 

W 

/ 


Resumen
 
Residuoa de harina de
 
trozos de yuca
 
Respectivo(amente)
 
Relac16n equivalente de
 
tierra
 
Rumano
 
Relaci6n proteinica neta 
RevolucioneE por minuto
 
Ruso
 
Tiocianato
 
ProteinaI unicelular
 
Segundo
 
Eslovaco
 
Esloveno
 
Ecpecie
 
Especies
 

Sueco
 
Sumario
 
Tonelada(s)
 
Tasa de aslmilaci6n neta
 
Tasas de entrada de
 
glucosa
 
Tasa de crecimiento del
 
cultivo
 
Tasa de crecimiento
 
relativo
 
Temperatura
 
Tasa de formac16n de
 
hojaL
 
Tailand6s
 
Virus del mosaico del
 
tabaco
 
Turco
 
Ucranio
 
Utilizaci6n proteinica
 
neta
 
Urdo
 
Ultravioleta
 
Variedad(es)
 
Varietal(es)
 
Valor blol6gico
 
Vivero del Equipo de
 
Frijol, CIAT
 
Volumen
 
Volumen por mill6n
 
Versus
 
Vatios
 
Por
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0913 0914 0930 


EI7C)UIYJCA 

0010 0033 0083 0722 0746 0762 0771 


0774 0778 0781 0794 0795 0968 0978 


BOLIVIA 

0568 0569 


BORO 

0336 0468 01474 0682 

TOXICIDAD 

0409 


BOTRYTIS CINEREA 

0194 


BOTSWANA
 

0936 


BRASIL 
00142 0063 0092 0094 0095 0096 0103 

0111 0112 0114 0115 0116 0118 0128 
01141 0147 0148 0149 0150 0152 0153 

0166 0176 0182 0198 0215 0218 02314 

0235 0237 0238 0262 0263 0284 0289 

0293 0294 0306 03211 0325 0328 0329 

0349 0350 03E3 0417 0432 04119 01450 

01451 01156 0459 04.3 0469 01470 0481 
0486 01489 0500 0512 0522 0528 05145 

0561 0565 0570 0592 0610 0620 0652 
0658 0673 0676 0(,8106'A4 0686 0700
 

0702 0704 0719 07214 071142 07F5
0751 

0787 073 0794 0798 0803 0810 0811 
0815 08214 0825 0829 0831 0833 0835 

0836 0837 08141 08414 0859 0863 0869 

0901 0906 0922 0939 09146 0962 0990 
0996 1002 

BRMLICA OLERACEA 

0140 


BROTES
 

0016 00146 0056 0138 0172 0460 0747 


0753 0810 


BULGARIA
 
0932 0965 


UiMRUNDI
 

0339 0523 05714 0575 0607 0608 0648 


0839 0929 0935 
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CADMIO
 
0040
 

CAL AGRICOLA
 

FERTILIZANTES
 
0111 0112 0114 0118 0450 0469 0474
 
0652 0805
 
PH
 
0118
 

CALCIO
 
0036 0042 0073 0100 0111 0138 0143
 

0217 0325 0391 0413 0463 0481 0709
 

0721 0805 0810 1065
 
HOJAS
 
0094 0468
 

CANADA
 
0013 0016 00146 0058 0064 0081 0158
 

0188 0191 0214 0216 0217 0332 0333
 
0334 0388 0398 0399 01473 0498 0541
 
0554 0585 0587 0599 0628 0678 0701
 

0747 07514 0756 0780 0782 0783 0873
 

0874 0875 0876 0888 0953 0954 0987
 

1061 1062
 

CARACTERISTICAC AGRO4OI.ICAS
 
0098 C106 0128 0247 0258 0259 0267
 

0282 C3C3 0455 0495 05014 0532 0630 

06146 0654 0658 0659 0674 0718 0838 

0895 0917 09211 0925 0926 0914140947 

0952 0957
 

CARACTERITICAS DE LA SEMILLA
 

0052 0065 0068 0098 0129 0150 0161
 

0165 0259 0263 02R2 0286 0303 0311
 

0317 0356 01435 05214 0525 0639 0658
 

0716 08140 0921 0933 0939 0949 0953
 

0961 0962 0970 1050 1060 1061
 

CAPACTERISTTCAS DE LA VAINA
 
0630
 

CARDONO 
0022 0383 0388 0478 0519 0745 0848
 

CARIEE
 
0136 0186 0187 0199 021410242 0251
 

0275 0313 0330 0337 0339 0806 0823
 

0843 0881 0928 1002 1004 1044 1065
 

CELULOSA
 
0443
 

CENTRO DE ORIGEN
 
0003 0360 0717 0719
 

CEROTOMA TRIFURCATA
 
0914
 



1052 

CHECOSLOVAQUIA 

0031 C365 


CHILE 
01F5 0194 0247 0292 0352 0357 0593 
L656 0694 0100 0883 0911 1042 1043 

C:STFINA 

C720 


CITOOENETICA 

0252 0665 0666 0728 0958 0965 

CITOLOGIA 
0004 0005 0010 0013 0032 6177 0206 

0252 0362 0363 0364 0374 0375 0381
 
0398 0399 0585 0628 0664 0721 0722 

0725 0726 0727 0753 0770 0772 0882 

0965 


CITOQUINIINAS 
0024 0053 0375 0416 01429 01439 0749 
0750 0755 

CLAEOSPORIUM CUCUVFRIJUM 
0855 


CLOROFILA 
0016 0031 0033 0038 0055 0082 0129 
0415 0421 0730 07140 074110747 0767 
07 6 0894 

CLOROPLASTOS 
0023 0031 0033 0082 0206 0372 0404 
0407 0573 0725 0728 0730 0775 0781 
0922 

CLOROSIS 
00148 05614 0663 

COBEFTURA 
0090 0175 0412 0463 0676 0729 0791 

0857 


COBERTURA DEL SUELO 

0492 


COBRE 

0143 0667 

HOJAS 

0468 


COCCION 

0283 0311 0354 0435 0669 0710 0935
 
0970 0976 0981 0983 0984 1057 1058 

1067 1071 1072 1073 

VALOR NUTRITIVO 

0320 0979 0982 0985 


COFFEA ARAbICA
 
0809 0834
 

COLCHICINA
 
POLIPLOTDIA
 
0665 0965
 

COLEOPTFRA
 
0145 0231 0232 0236 0237 0238 0243
 
02414 0245 0276 0285 0358 0473 0481
 
0509 0605 0606 0614 0617 0618 0619
 
0621 0625 0667 0709 0898 0907 0908
 
0909 0913 0914 0915
 
HOJAS
 
01468 0474
 
SEYLLLA
 
0711
 

COLLETOTFICHUM LINDEMJTHIANUM
 
0005 0195 0374 0556 0563 0573 0591
 
0722 0765 0875 0876
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 

CONTROL INTEGRADO
 
0844 0873
 
CONTROL QUIMICO
 
0552 0565 0567 0844 0867
 

EPIDT!1OLOGIA 
0574 0575
 
DJOCULACION 
0539 
RESISTFNCIA 
0106 0107 020140270 0290 0291 0293 
0587 0840 0841 0844 0925 0929 0932 
0935 0957 0960 
SINTOMATOLOGIA 
0567 
TRANSMISION DE ENFERMEDADES 
0552 0580 0859 

COLLETOTRICCHUM TRUNCATUM 
0561 

COLOMBIA 
0052 0067 0097 0098 0127 0135 0239 
0248 0249 0250 0251 0273 0276 0277 
0278 0279 0280 0281 0282 0284 0311 
0336 0338 0419 01437 0457 0483 0494 
0501 0502 05014 0505 0506 0511 0520 

0525 0538 0611 0622 0633 0636 0642 
06143 0657 0661 0682 0688 0692 0693 
0708 0800 0801 0802 0832 0840 0877 
0880 089" 0919 0920 0927 0929 0930 
0931 0932 0933 0937 0938 0940 0943 
0945 0957 0981 0993 0999 1003 1005 
MERCADEO 
0337 0707 1002 1051
 

COLOR DE LA S !LLA
 
0052 0065 0066 0106 0129 0161 0165
 
0286 0317 0524 0657 0658 0840 0953
 
0961 0962 1073
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COMERCIO DIOXIDO DE AZUFRE 

0344 0348 0685 0689 0691 0697 0699 0894 

0700 0701 0702 0703 0706 1048 
 OZONO
 
0229 0420 0894
 

COMPACTACION DEL SUELO
 
0049 0106 0107 0121 0799 0810 0811 CONTE4IDO DE ACIDO FITICO
 

0816 0817 
 0077 0085 0435 0669
 

COMPONENTES DEL RENDIMIENTO CONTENiDO DE AGUA 
0009 0020 0057 0067 0096 0102 0110 0052 0088 0090 0319 0350 0357 0435 
0117 0130 0132 0151 0221 0262 0303 0761 0791 0792 1052 1053 1057 1072 

0336 0358 0422 0426 0428 0430 01448 
0451 0457 0459 0463 0475 0480 0481 CONTENIDO DE ALMIDON 

0488 0493 0491 01495 0496 0500 0506 0030 0313 0352 0415 04113 0787 0977 

0510 0529 0569 0583 0588 0589 o610 0984 1070 

0613 0654 C799 0808 0822 0823 0827 SENILLA 
0843 0846 0952 0959 0963 0964 0992 0350 

VAINAS
 

CONPOSICION 0725 

0075 0076 0078 0082 0083 0087 0356 

0398 0399 0438 0679 0683 0710 0722 CONTENIDO DE AZUCAR 
0769 09840725 0761 0769 0773 0777 0784 0787 0313 0350 0353 0420 0443 


0797 0977 0980 0983 0984 1054
 
CONTENIDO DE AGUIA CONTENIO DE CENIZA
 

0052 0088 0319 0350 0357 0435 0764 0088 0319 0357 0443 1070 

0791 0792 1052 1053 1057 1072 SE34ILLA 

CONTENIO LE CENIZA 0435 

0088 0319 0357 0435 0443 1070 

COOTENIDO DE G.RASAS CONTENIDO DE FENOLES 

0081 0088 0319 0350 01435 1062 1065 0076 0435 0710 0722 0761 0764 0777 

1070 0976 0980 1054
 

CONTEPIDO 0E MI.NFRALEL 
0046 0085 0099 0100 0101 0111 0113 CONTENIDO DE FIBRA
 

0122 0138 0143 
0225 0319 0331 0409 0088 0319 0323 0350 0443 0709 0764 

0415 0447 0460 0463 0467 01468 0473 0787 1070 

0474 0476 0478 0479 0481 0509 0663 
0672 06714 0676 0681 0709 0741 0743 CONTENIDO DE GRASAS
 

0757 0764 0996 1065 1069 0088 0319 1062 1065 1070
 

COIIT 9I DO DE PIOTE]INAS SF14ILLA 

0022 006.10080 0085 0068 0256 0283 0081 0350 01435 

0311 0313 0315 0319 0322 0323 0331 

0350 0357 0405 0411 01415 01432 01435 CONTENIDO DE HIDRATOS DE CAROONO 

04I41 04142 01443 01144 0W98 0626 0672 0030 0075 0083 0088 0357 0399 0420 

0662 0720 0728 0762 0775 0778 0794 04143 0679 0683 0722 0784 0787 0794 

01396 0959 0970 0976 0579 0986 0987 0977 0984 1070
 

1069 1070 
 IOJAS
 
CONTENO DE VTAONAS 0411 0415
 

0073 0315 0709 
 SMILLA
 

HATEFRIA )FCA 0350 0398 0135
 

0020 0034 0054 0111 0118 0122 0335 VAI4AS
 
01420 0463 0467 0470 01473 01476 0478 0725
 
0494 0652 0681 0682 07141 0750 0810 
0811 0970 0990 CONTENIDO DE MINERALES 

0046 0085 0099 0100 0101 0106 0107 

(CNO:UMO 0111 0113 0122 0138 0143 0225 0319 

0337 0347 0689 0699 0702 0331 0409 01412 0463 0467 0473 01476 
01478 0479 01181 0509 0672 0676 0681 

CONTAMINACION ATMOSFERICA 0709 07614 1065 1069
 

0173 02214 0734 HOJAS
 

DESARROLLO DF LA PLANTA 0415 0447 01468 04714 0663 
 0674 0741 

0228 01120 0743 0757 
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SE4ILLA 

0996 

VAINAS
 
0460 0674
 

CONTENIDO DE PROTEINAS 

0022 0061 0080 0085 0088 0256 0283 

0313 0318 0319 0322 0323 0331 0357 

0405 0411 0415 0441 0442 0443 0444
 
0598 0672 0682 0720 0728 0762 0775 

0778 0794 081,6 0959 0976 0979 0981 

0986 0987 1001 1069 1070
 
SFMILLA
 
0311 0350 0432 0435 0626 0970 


CONTENIDO DE TANIHOS 

0076 0435 0710 0761 0764 0777 0976
 
0980 1054 


CONTENIDO DE VITAMINAS 

0073 0319 0709 


CONTROL CULTURAL 

0245 0534 0586 0611
 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0534 0724 0826 

BACTERIOSIS 

0542 0543 0544 0844 0850 0853 

MICOSIS 
0184 0185 0189 0192 01q3 0552 0554 

0555 0557 0561 0565 0567 0568 0571 

0576 0578 0582 0583 0586 0590 0818 

0844 0856 0858 0861 0865 0866 0867 

0871 0873 0874 

ViROSIS 
0209 0215 0594 0601 0641 0879 0885 


CONTROL DE PLAGAS 

0184 0185 0189 0192 0193 0209 0215 

0240 0241 0242 0245 0246 0283 0300 

0344 0515 0542 0543 0544 0552 0554 

0555 0557 0561 0565 0567 0568 0571 
0576 0578 0582 0583 0586 0590 0594 
0601 0603 0604 0616 0623 0624 0641 
0711 07214 0818 0826 0544 0850 0853 
0856 0858 0861 0865 0866 0867 0871 
0873 0874 0879 0885 0902 0904 0905 
0910 0911 0914 0918 1055 

CONTROL INTEGRADO
 
0608 0611 0826 

ENFERMEDADES Y PATOGENOS 

0844 0858 0873 0874
 

CORYNEBACTERIUM FLACCUMFACIENS 

0172 

RESISTE4CIA
 
0548 0637 

TRANSMISION DE ENFERMEDADES 

0538 
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COSECHA
 
0484 0492 0521 0823 1066
 

COSTA RICA
 
0132 0151 0161 0245 0316 0337 0507
 
0513 0552 0808 0821 0827 0834 0838
 
0943 1002 1053
 

COSTELYTRA ZEALANDICA 
0236
 

COSTOS
 
0144 0242 0337 0507 0686 0704 0707
 
0834 1048 1051
 

COTILEDONES
 
0006 0007 0008 0010 0051 0363 0393
 
0431 0436 0723 0726 0748 0769 0771
 
0788
 
GERMINACION
 
0423 0439
 

CRECIMIENTO 
0028 0051 0058 0060 0061 0067 0102 
0104 0106 0118 0121 0228 0306 0335 
0399 0421 0424 0428 0430 0480 0499 
0588 0589 0596 0737 0750 0752 0753 
0755 0799 0889 0890 
DENSIDAD 
0493 
LUZ 
0375 0381 
MINERALES Y NUTRIMENTOS 
0034 0035 0038 0042 0046 6048 0073
 
0105 0107 0122 0138 0325 0327 0391
 
0420 0467 0478 0493 0497 0757
 
RADIACION SOLAR
 
0452
 
SALINIDAD
 
0427
 
SIEMBRA
 
0493 0497
 
SOLUCION NUTRITIVA
 
0034 0048 0757
 
TEMPERATURA
 
0048 0123 0462 0478
 

CROHO
 
0035
 

CROMOSOMAS
 
0252 0628 0664 0965
 

CUBA
 
0136 0186 0187 0241 0242 0313 0461
 
0496 0806 0929
 



CULTIVARES 
0006 0009 0027 0028 0037 0039 0048 


0049 0054 0057 0060 0062 0065 0085 


2090 0096 0097 0101 0119 0122 0126 


0127 0128 0129 0130 0132 0145 0147 


0148 0151 0152 0169 01711 0176 0177 


0179 0190 01911 0197 0198 0199 0200 


0202 0212 0213 0215 0219 0222 0223 


0225 0226 0239 02116 02147 02511 0258 

0259 02E2 02611 0265 0266 0267 0268 

0269 02,0 02711 0276 0f79 0281 0287 

0291 0292 0293 02914 0296 0300 0301 

030? 0303 0305 0306 0311 0317 0318 

0323 0328 03311 0335 0350 0351 0352 

01112 01430 01435 01138 0442 0111130462 

0466 01469 0471 0476 01178 0479 01481 


01182 0483 014,37 014911 0502 0507 0510 
0511 0513 0518 0520 0525 0529 0532 

0536 05110 0547 05148 0553 0562 0567 

069 0570 0580 0590 0592 0595 0596 

0601 610 0620 0635 0637 0636 0639 

r6140 0642 0643 06414 06115 0647 06514 
065 065' o0661 C66; 0669 0674 0695 

0696 0711 07'2 0713 0718 07214 0732 

0735 0/40 0741 07 5 0764 0773 0779 

0782 (787 0810 0813 0819 0820 0821 

0822 0823 0824 0625 0827 0829 0836 

0814 08145 08116 0862 0863 0868 0870 

087; 087e 0880 0881 0883 08811 0892-
(-c9' 0910 0924 0025 0926 0940 0945 
09148 051 0909 0960 0962 0970 0972 
0990 098,6 0990 1056 1058 1065 1067 

1072 

AVAVTACIcON 
0106 0120 0160 01(1 0162 0163 01611 

C165 0166 0284 021 028) 0297 0338 

05155 0C1456002; 0523 0524 0526 0527 

0528 0530 05 1 0533 0633 0663 0807 

0839 08140 08141 08142 084., 0936 0939 

1003 
GERXOILA" ItA 
003 0165 (;180 C181 0273 0278 0290 

0295 0297 0298 03014 030? 0632 0653 

0801 0803 0029 0640 0930 0935 0937 

09?9 0956 0981 
IIENTIFICACION 
0727 0780
 
INTRODUCC'ON DE PLANTAS 
O160 01614 C181 028140289 0523 0527 


0533 0803 0840 0935 


CULTIVARES DEThRMINADOS 

0993 


CULTIVAF.fE INDETEMNIADOS
 
0501 C993 


CIJLTIVO PE TEJ INS 
0063 048 01116 0540 0556 0563 0720 


0751 0920 0958 
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CULTIVOS ASOCIADOS 
0152 0458 0508 0515 0517 0518 0809
 

0826 0831 0834 0836
 

Z=A MAYS
 
0140 0141 0144 0145 0147 0148 0149
 

0150 0153 0154 0155 0156 0205 0246
 

0269 0450 0500 0501 0502 0503 0504
 

0505 0506 0507 0510 0511 0512 0514
 

0577 0724 0829 0830 0832 0833 0837
 

0838 0898 0937 0947 1003 

CULTIVOS DE COBERTURA
 

0490
 

CULTIVOS DE RELEVO 
0151 0155 0505 0838 0947
 

CLJLTIVOS DE ROTACIOV 

0142 01113 0146 0509 0519 0558 0805 

0826 0835 
ZEA MAYS
 
0092 0205
 

DANOS A LA PLANTA 

0181 0185 0193 0227 u-234 0235 0237 
0299 0553 06011 0610 0611 0613 0616 

0622 0624 0905 0906 09111 0916 

CONTAMINACION ATMOSFERICA
 

08911
 
T E.1PERATURA
 
0016
 

DATOS ESTADISTICOS 
0685 0689 0691 0699 0700 0701 0702 

0706 0707 1001 1006 1007 1008 1009 

1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 

1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 

1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 

1031 1032 1033 10314 1035 1036 1037 

1038 1039 10140 1041 1042 1043 1044 

10117 

DEFICIENCIA DE MINERALES 

0032 0039 00143 0045 00148 0069 0410
 

0414 0415 01473 0509 0663 07111 0802 

0813 0819 0958 

DEFICIENCIAS 
0032 0039 0045 0048 0410 0414 0415
 

0473 0509 0663 0741 0813 0819 0958
 

DEFICIT HIDRICO 
0035 0119 0207 0306 0368 0378 0387
 

0466 0471 01177 0735 0747 0791 06111 

DEFOLIACION 
0383 0391 0503
 

DELIA FLORILEGA
 
0230 0299
 

http:CULTIVAF.fE


DELIA PLATURA 

0230 0915 

CONTROL DE INSECTOS 


CONTROL QUIMICO 

0911 


DENSIDAD 

0246 0389 0501 0724 0824 0831 
RENDIMIENTO 
0127 0132 0145 0152 0153 0457 0483 
0493 0494 0495 0496 0497 0498 0502 
0504 0507 0508 0510 0511 0513 0821 
0830 0832 0833 0837 1003 


DEPREDADORES Y PARASITOS 

0196 0243 0244 0607 0618 0619 0621 

0625 0905 0908 0917
 

DESA8ROLLO
 
0283 0341 


DESARROLLO DE LA PLANTA 
0028 0034 0035 0038 0042 0046 0048 
0051 0058 0059 0060 0061 0067 0073 
0081 0095 0102 0104 0105 0106 0107 
0117 0118 0121 0122 0123 0130 0138 
0228 0306 0325 0327 0335 0358 0375 
0381 0391 0399 0420 0421 0424 0427 
0428 0430 0452 1?'2 0467 0472 0478 
0480 0482 0492 0-j 0497 0499 0588 
0589 0596 0737 0750 0752 0753 0755 
0757 0799 0810 0889 G890 0906 0952 
1066 

DESHIERBA 


0133 0135 0136 0137 U152 0485 0488
 
0489 0490 0497 u5Ol 0511 0825 0827 


DESORDENES FISIOLOGICOS DE LA PLANTA
 
0016 0047 0171 0224 0225 0226 0227 

0229 0819 0894 0895 


DIETAS 

0076 0312 0314 0315 0316 0324 0667 

0668 0670 0672 0764 0966 0967 0987 


DIGESTIBILIDAD 

0076 0324 0432 0667 0669 0710 0760 

0768 0977 0979 0980 0981 0985 0986 

1054 1069 


DINAMARCA 

0667 0784 


DIOXIDO DE AZUFRE 

0060 0421 0733 0894 


DIOXIDO DE CARBONO
 
0427 0739
 
FOTOSINTESIS
 
0020 0022 0029 0030 0365 0385 0402
 
0729 0738
 
LUZ
 
0029 0030 0402 0729
 
RESPIRACION DE LA PLANTA
 
0028 0050
 

DIOXIDO DE NITROGENO
 
0022 0420
 

DIPTERA
 

0230 0280 0299 0915
 
CONTROL DE INSECTOS
 
0240 0246 0624 0647 0911
 

DISEROS EXPERIMrNTALES
 
0498 0502 0517 0708 0958
 

DISTRIBUCION GEOGsAFICA
 
0001 0003 0359 0717 0719
 

ECOLOGIA
 
0046 0326 0327 0329 0330 0333 0335
 
0461 0467 0476 0478 01179 C!93 0499
 
0573 0673 0675 0677 0679 0680 0681
 
0683 0990 0994 0995 0996 0998 1000
 

ECOI. MIA 
0140 0144 0154 0242 C337 0346 0347
 
0448 0504 0686 0689 0692 0693 0694
 
0699 0702 0703 0704 0707 0031 0834
 
0836 0837 0838 1047 1048 1050 1051
 

ECUADOR
 
0251 0422 0448 0464
 

EDAD DE LA PLANTA
 
0033 0391 0487 0725
 

EE.UU.
 
0002 0006 0007 0008 0009 0010 0011
 
0012 0014 0019 0020 0021 0024 0025
 
0027 0028 0029 0030 0037 0039 0040
 
0043 0048 0049 0053 0055 0057 0059
 
0060 0061 0062 0070 0071 0077 0080
 
0083 0064 0085 0087 0088 0090 0099
 
0100 0101 0106 0107 0108 0109 0113
 
0119 0121 0123 0126 0129 0i30 0131
 
0133 0134 0137 6i38 0139 0140 0142
 
0143 0145 0146 0160 0165 0171 0172
 
0173 0174 0175 0178 0179 0180 0181
 
0184 0189 0190 0192 0193 0197 0200
 
0201 0202 0203 0205 0207 0209 0221
 
0222 0223 0224 0225 0226 0227 0229
 
0230 0231 0232 0240 0243 0252 0254
 

0255 0256 0257 0258 0259 0260 0261
 
0266 0267 0268 0269 0270 0274 0287
 
0288 0290 0291 0295 0296 0297 0298
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0299 0301 0302 0304 0305 0308 0309 

0310 0312 0315 0317 0320 0322 0335 

0351 0355 0356 0361 0363 0364 0368 

0370 0373 0377 0379 0367 0389 0393 

0401 0402 0407 0421 0425 0431 0435 
0436 0444 0452 0455 0466 0467 0468 
0472 0474 0480 0482 0484 01485 0488 
0490 0491 0492 01199 0509 0515 0517 
0518 0519 0532 0539 0540 0542 0543 
0544 0546 0547 0548 0551 0558 0562 

0564 0566 0567 0571 0572 0581 0582 
0583 0586 0588 0589 0590 0595 0600 

0601 0602 0605 0609 0615 0616 0617 


0618 0619 0623 0626 0630 0631 0632 


0635 0637 0638 0639 0641 0644 0651 
0662 0663 0664 0671 0672 0677 0679 

0680 0689 0700 0701 0702 0706 0710 

0712 0713 07111 0733 0738 0740 0741 

0743 0745 0752 0753 0755 0758 0760 
0761 0763 0767 0772 0773 0774 0778 

0781 0791 0792 0804 0812 0813 0814 

0816 0817 0818 0832 0847 0848 0849 

0857 0861 0862 0865 0868 0884 0889 


0892 0893 0894 0895 0902 0904 0905 


0(IC7 0908 0913 0914 0915 0916 0917 
0925 0932 0914 0948 0949 0950 0958 
0983 0966 0967 0968 0972 0974 0975 

0976 0977 0978 0982 0992 0994 0998 

1042 1043 1050 1054 1055 1057 1059 
1060 1064 1067 1069 1070 1071 1072 

1073 

EG	IPTO 
0078 0102 0104 0220 0430 0701 0879 
0882 


EL SALVADOR 
0604 0943 1002 

ELASMOI1AL|MS LiGNOSELLUS 
0451 

EM1ION 
0008 0024 0071 0748 0755 0920 


EMERGENCIA 
0066 0123 0418 0419 01422 0433 0491 


0588 0589 


FMPACADC 

0356 0712 

ENPOASCA FABAE
 

CONTROL DE INSECTOS 
CONTROL QUIMICO 

0241 02112
 

EiPOASCA KRAEMERI 

CONTROL DE INSECTOS 

CONTROL QUIMICO 

0300 
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RESISTENCIA
 

0239 0276 0300 06142 0643 06145 0897 

0930
 

EINDURECIMIENTO DE LA SE2.IILLA 
0353 0354 0792 0935 1052 1072
 

ENMIENDA DEL SUELO 
0040 0603 0724 0743
 

IJRAIZAVJENTO 
0056 0072 0387 0414 0415 0429 0462
 

0749 0816 0817 0963
 

ENTOMOLOGIA 
0230 0231 0233 024110586 0605 0606
 

0609 0614 0616 0617 0618 0619 0620
 

0625 0899 0901 0905 0907 0909 0913
 
0914
 

ENZIMAS 
0005 0007 0014 0015 0019 0026 0027 

0045 0053 0072 0084 0253 03111 0315 

0369 0374 0376 0393 0394 0401 0405 
0407 0423 04211 0441 0443 0479 0556 
0563 0591 0726 0728 0/36 07112 0761 

0762 0765 0767 0771 0776 0777 0776 

0779 0781 0783 0785 07E8 0789 0790 
0793 0794 0852 09714 0980 0985 0986 

1054 

EPILAC11NA VARIVESTIS 
0145 0238 02113 0605 0617 0618 0619 
0625 0907 0908 0909 0913 0915
 
RESISTENCIA 
0358
 

EPINOTIA APOREMA 
0624 

EQUIPO AGRICOLA
 

0158 0486
 
COSECHA
 
0484 

ERWINIA CAROTOVORA
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0853
 
INOCULACION 
0853 

ESPARA 
0034 0035 0228 0314 0411 0460 0983
 

ESTADIOS DEL DESARROLLO
 
0037 0056 0063 0066 0072 0078 0123
 

0186 0387 01403 01414 0415 0429 0462 
0588 0685 0724 0748 0749 0753 0786
 

0789 0816 0817 0963
 



FLORACION 

0009 0020 0025 0057 0098 0102 0358 

0389 0422 0425 0428 0455 0467 0482 

0491 0589 0613 0630 0638 0646 0902
 
FORMACION DE VAINAS
 
0020 0025 0057 0102 0383 0389 0422 

0425 0428 0467 0471 0491 0613 0630 

0898
 
GERMINACION 

0052 0062 0064 0065 0068 0070 0263 

0349 0390 0398 0399 0417 0415 0423 

0433 0439 0481 0638 0754 0756 0790
 
1053 

HADURACION 

0358 0482 


ESTAMBRES 

0025 0308 0362 0814
 

ESTERILIDAD 


0664
 

ESTIERCOL 

0114 0115 0116 0457
 

ESTIGMENE ACREA 

DANOS A LA PLANT. 

0622 


ESTOMAS 

0055 0365 0370 0375 0379 0380 0386 
0387 0733 0734 0735 0737 0738 0747 

0750 


ESTRUCTURA DE LA CELULA 

0004 0005 0013 0032 0036 0177 0362 

0363 0374 0398 0399 0585 0628 0664
 
0721 0722 0725 0726 0772 0965 


ETIOPIA
 
0705 0934 


EUCALYPTUS CAMALDULENSIS 

0830 


EVALUACION DE TECNOLOGIA 

0289 0338 0523 0525 0526 0532 0697 

0935 0942 1002 1003 1004 1058
 

EXOGAMIA 

0260 0630 


EXPERIMENTOS DE CAMPO 

0813
 

EXPERIMENTOS DE LABORATORIO 

0070 0182 0473 0482 0535 0539 0563
 
0720 0744 0748 0751 0757 0758 0759 

0760 0763 0765 0768 0770 0773 0779 

0781 0782 0785 0786 0790 0791 0811
 
0813 0817 0845 0848 0863 0864 0876
 
0885 0887 0888 0899 0903 0907
 

EXPERIMENTOS EN CAMARA DE CRECIMIENTO
 
0473 0482 0539 0813
 

FACTCRES ANTINUTRICIONALES
 
0015 0079 0319 0764 0969 0972 0974
 
0982
 

FASEOLINA
 
0002 0006 0087 0204 0236 0261 0437
 
0717 0768 0774 0847
 

FERMENTACION
 
0760
 

FERTILIDAD DE LA PLANTA
 
0025 0263 0649 0665 0965
 

FERTILIDAD DEL SUELO
 
0104 0106 0205 0519 0752 0810 0835
 

FERTILIZANTES
 
0038 0091 0093 0094 0095 0096 0099
 
0100 0101 0103 0105 0107 0111 0112
 
0113 0114 0115 0116 0117 0118 0122 
0124 0125 0143 0144 0148 0205 0331 
0336 0448 0449 0450 0451 0453 0454 
0457 0460 0461 0463 0464 0465 0467 
0468 0469 0470 0474 0475 0476 0481
 
0490 0493 0497 0500 0501 0652 0674
 
0682 0716 0724 0783 0798 0803 0805
 
0806 0807 0809 0820 0946 0992 1000
 
1003
 

FIJACION DE CARBONO
 
0372
 

FIJACION DE NITROGENO
 
0037 0042 0046 0092 0122 0156 0275 
0277 0327 0328 0329 0330 0332 0333 
0334 0335 0336 0383 0452 0461 0476 
0478 0499 0635 0653 0677 0678 0681 
0682 0683 0716 0724 0928 0990 0993
 
0994 0996 0997 0999
 

FILIPINAS
 
0321 0477 0856 0918
 

FINLANIDIA
 
0726 0788
 

FISIOLOGIA ANIMAL
 
0670 0966 0978
 

FISIOLOGIA HUMANA
 
0968
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WISIOLOGIA Y BIOQUIMICA DE LAS 


ENFERMEDADES 

0216 0559 0560 0563 0581 0862 


FITOALEXINAS 

0002 0006 0087 0204 0236 0253 0261 


0437 0717 0774 0847 0855 


FITOHEMAGLUTININAS 

0006 0007 0008 0010 0011 0083 0089 


0256 0264 0406 0435 01144 0670 0732 


0764 0766 0776 0777 0966 0967 0972 


0973 0985 


FITOMEJOFJ.MIENTO 
0086 0106 0107 0255 0282 0283 0288 


0292 0303 0306 0307 0308 0629 0630 


0631 0635 0637 0643 
0651 0716 0803 


0813 0873 09?2 09311 0936 994! 09112 

0948 0959 1005 10146 

CRUZAVIENTO 
0252 02511 0257 0266 0267 0271 0280 

02814 0290 0295 0296 0299 0301 0455 

0638 06149 0654 0659 0660 0661 06614 

0755 0880 0950 0954 0955 0963 0976 

IIIBR1DAC ION 

0003 0252 0271 0272 0275 01145 0634 

0649 0655 0662 CG665 0666 0732 0755 

0923 0928 0958 0963 0965 

MUTACIOII 
0260 0263 0626 064,6 0658 0664 0732 
09211 091 

SFIECCIC 

02511 0267 02711 
 0280 0290 0291 0296 

0301 0305 0650 0661 C947 0949 0953 

0955 0956 0958 0962 

FLAIIJLENCIA 
09811 


FLORACION 

0009 0020 0025 0057 0102 0358 0389 


0419 01422 01425 01128 C467 0491 0589
 

0613 0630 061'6 0902 


FOTOPERIODO 

0098 0455 0482 0801
 

GENETICA 

0455 0638 0951 


TEMPERATURA 

0455 0482 0638
 

FOLLAJE 

0090 0102 0175 0463 0494 0674 0676
 

0729 0791 0857 


FORMACION DE VAINAS 


0020 0025 0057 0102 0383 0389 0419
 
0422 0425 0428 0467 0471 0491 0613 


0630 0898 
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FOSFORO
 
0077 0085 0093 0100 0101 0103 0105
 
0112 0113 0115 0124 0125 0138 0143
 

0144 0279 0331 0336 0448 0450 0451
 

0454 0457 0464 0468 01469 0470 0475
 

0476 0481 0493 0497 0500 0682 0805
 

0806 0807 0809 0810 0815 0992 1000
 

1065
 
ABSORCION DE NUTRIMENTOS
 

0111 0325 0463
 
ASIMILACION DE LA PLANTA
 

0111 0325 01163
 
DEFICIENCIA DE MINERALES
 

0414 0415 0802 0813
 

FOTOPERIODO
 
0019 0098 0127 0379 0382 0455 0472
 

01182 0801 0928
 

FOTOSINTESIS
 
0017 0020 0021 0022 0029 0030 0031
 

0055 0365 0368 0372 0377 0378 0380
 

03814 0385 0388 0391 
0395 0397 0401 

01102 0404 04114 0415 0729 0730 0733 

0737 0738 07110 0741 0750 0933 

FRANCIA 
0004 0015 0036 0086 14314 0453 0614 

0670 0675 0683 0709 0721 0723 
0725 

07148 0769 0898 0900 0922 0923 0959 

1042 10143 

FRIJOL ARBUSTIVO
 
0505 0527 0532 0654 08140 0895 0924
 

0926 0932 0937 0993
 
DENSIDAD
 
C504
 

FRIJOL ENVASADO
 
0351 0355 0660 0709 0712 0713 0714
 

0977 1056 1059 1060 1061 1064 1065
 

1068 1071
 

FRIJOL TAPADO
 
0513 0821
 

FRIJOL TREPADOR
 
0501 0502 05014 0505 0527 0654 0840
 

0917 0932 0937
 

FRUTOS
 
0408
 

FUNGICIDAS
 
0384 0396 0565 0747 0818 0844 0855
 
0856 0865 0871
 

FUSARIUM
 
0143 0561 0577
 



FUSARIUM OXYSPORUM 

019h 
CONTROL DE ENFERMEDADES 


0554
 
RESISTENCIA 

0204 0278 


FUSARIUM SOLANI PHAFEOLI 
0191 0205 0558 

CONTROL DE ENFEFI'EDADES 

C185 0554 0571 

EPIDEMIOLOGIP 


0207 

RESISTiCIA 

0200 0278 0293 0925 


GENES 


0006 0011 0086 0089 0252 0256 0262 

0264 03C3 C309 0155 0597 0628 0638 

0642 0717 0728 0732 0880 0922 0923
 
0951 0953 


GENOTI:,S 
0002 0067 0121 0176 0266 0277 0462 
0472 050( 0524 0571 0650 0652 0656 
0663 0712 0720 0933 0964 0993 

CERVINACION 
0052 0064 0390 0399 0418 0419 0423 
0433 0439 0481 0491 
0538 0754 0756
 
0790 
SEY1LLA 
0065 0068 C070 0263 0349 0398 
T '. ERATURA 
0062 0417 0638' 1053 


GERMOPLASEA 

0063 0098 0107 0165 0180 0181 
 0249 

0250 0251 0273 0275 0278 0282 0283
 
0285 0290 0295 0297 0298 0304 0307 

0310 0358 0359 0361 0437 0579 0627 

0632 0636 0641 0650 0653 0659 0716 

0717 0800 0801 0802 0803 
0839 0840 

0851 0919 0921 0927 
0928 0929 0930
 
0931 0934 0935 0937 0938 0939 0946 

0949 0952 0956 0964 0981 


GIBERELINAS 


0078 0755 


DIVISION CELULAR
 
0375 

SE2 ILLA 


0446
 

GLOCOSA 

0398 0722 


GLYCINE MAX 


0202 0222 0892 
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GUATEMALA
 
0076 0144 0337 0353 0354 0764 0777
 
0846 0909 0951 0979 0980 1002
 

HABICHUELA
 
0005 00?0 0038 0040 0062 0065 0066
 
0068 0070 0081 0103 0110 0113 0117
 
0129 0133 0140 0146 0179 0192 0193
 
0200 0205 022" .-o 0231 0232 
0240 0265 0294 0308 0327 0344 0351 
0355 0356 0409 011210431 0465 0467 
0468 0474 0475 0480 0492 0495 0498 
0499 0532 0549 0554 0561 0563 0566 
0572 0582 0585 0609 0639 0654 0683 
0665 0693 0709 0731 0734 0758 0765 
0791 0796 0807 0823 0845 0848 0862 
0865 0872 0879 0681 089? 0908 0912
 
0918 0928 0932 0948 0955 0992 1038
 
1039 1040 1041 1042 1043 1048 1050
 
1056 1059 1062 1064 1066 1067
 

HABITO 1,ELA PLANTA
 
0098 0282 0303 0455 0495 0504 0506
 
0525 0532 0646 0654 
0658 0674 0802 
0832 0838 0840 0895 0917 0921 0924 
0926 0947 0952 

EP RINA DE FFIIJOL 
0079 0084 0312 0321 0357 0443 0975
 
1062 1063 1069 1070 

HELIOTHIS VahE3CENS
 
0622 0624
 

HELIOTHIS ZEA 
0609
 

CONTROL DE INSECTOS
 
CONTROL BIOLOGICO
 
0612
 

HEMIPTERA
 
0268 0610 0632
 
CONTROL DE INSECTOS
 
0904
 

HERBICIDAS
 
0133 0136 0152 0371 0372 0407 0488
 
0489 0491 0499 0736 0825 0828
 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS
 
0558
 

HETERODERA GLYCINES
 
0222 0892 0893
 

HETEROSIS
 

0266 0303 0654 0959
 

HIBRIDACION
 

0003 0252 0271 0272 0275 0445 0634
 
0649 0655 0662 0665 0666 0732 0755
 
0923 0927 0928 0958 0963 0965
 



HOSPEDANTES Y PATOGENOS
HIBRIDOS 

0649 0651 0654 0665 0666 0717 0755 0177 0892
 
09514 0959
 

HUMEDAD DEL SUELO
 

0078 0102 0111 0123 0456 0459 0477 

0811
HIDRATOS DE CARBONO SOLUBLES 


0022 0030 0075 0398 0420 0443 0722
 
HUrEDAD RELATIVA
0784 


0734 0738 0828 0898 1054
 

HIDROLISIS 
HUNGRIA
 

0384 0396 0550 0771 0961
 
0077 0084 0986 


HIERRO 
0100 0143 0327 0667 0744 0762 "UMINACION
0038 


0031 0729 0733 07311
0767 1065 

DEFICIENCIA DE MINERALES 

0039 0043 0045 0048 0069 0410 0663 INDIA
 
0026 0038 00144 0056 0072 0117 0208
0958 


HOJAS 
 0327 0386 01175 0495 0537 0576 0580
 

0034 0447 0663 	 0654 0700 0702 0727 0731 0759 0789
 

0807 0872 0955 0964 0984 1056
RAICES 

0032 0069 0410 01412 0810
 

INFLORESCENCIAS 
0190 0309 0362 0366 0383 0408 0425
HIPOCOTILO 

0428 0814
 

1053
 
INGRESOS
 

0072 0203 0393 0398 0399 0403 0573 


01140 01144 0154 0242 0337 0448 0504
HIISTORIA 
06911 0695 07014 0707 0831 0834 0837
 

101481051
 
0987 


HOJAS 
0006 0007 0008 0010 0012 0013 0019 INIiBC " VIRUS,ON 

0022 0023 0031 0051 0055 0059 0082 0195
 

0096 0175 0363 0364 0365 0367 0368
 

0375 0378 0379 0381 
0382 0386 0392 IHIBIDORES
 

0393 0397 0400 0105 0423 01429 01431 0015 0056 0078 0315 0318 0376 0377
 

0436 0438 0439 0723 0726 0728 0730 0397 0141410576 0764 0779 0793
 

0739 0739 CRECIMIENTO0733 0734 0735 0736 0737 

07143 07147 0748 07149 0750 0751 0769 0424
 

0770 0771 0788 0789 0791 079; 0896
 

EN FERMEDADES Y SATCIE!IO5 
 JITROrUCCIO4 DE PLANTAS
 

0090 0171 0174 011314 0539 C5140 0549 0839
 

0561 0570 0598 0859 0862 0878 0882
 

0886 0887 INSECTICIDAS
 

ISECTOS PERJUEICIALF" 
 0241 0300 0349 0612 0615 0623 0645 

0711 0731 0743 0759 0910 09170168 0474 0623 
MINERALES Y NUTRIMENTOS
 
0021 0034 00914 6105 0117 0363 0385 
 INSECTOS PERUDICIALES 

0411 0414 0415 0141470470 0663 0674 0162 0275 0374 0539 0552 0556 063 

07140 0741 0757 0798 08014 0820 0895 0565 0567 0573 0574 0575 0580 0587 

0591 0615 0623 0724 0900 0901 0906
0996 

0916 0928 1055
 
COLEOPTERA
 
0145 0231 0232 0236 0237 0238 0243
 

0211 0218 0239 0276 0607 0613 06145 02414 0245 0276 0285 0358 0468 0473
 

0881 0899 


HOMOPTERA 

04714 0481 0509 0605 0606 0614 0617
 

CONTROL DE INSECTOS 
 0618 0619 0621 0625 0667 0709 0711
 

0893 0907 0908 0909 0913 0914 0915
0241 0242 0300 

DIPTERA 
0230 02110 0246 0280 0299 0624 0647IONDURAS 
0911 0915
0698 0943 1045 
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HEHIPTERA 

0268 0610 0632 0904 

HOMOPTERA
 
0211 0218 0239 0241 0242 0276 0300
 
0607 0613 0645 0881 0899 

LEPIDOPTERA 

0234 0451 0609 0620 0622 

THYSANOPTERA
 
0246 0918 


INUNDACION 

0074 


INVESTIOACION 


0070 0473 0482 0535 0539 0563 0716
 
0720 0744 0748 0751 0757 0758 0759
 
0760 0763 0765 0770 0773 0779 0781 

0782 0785 0786 0790 0791 0803 0804 

0811 0813 0817 0845 0848 0863 0864
 
0876 0885 0887 0888 0899 0903 0907 

0975 1049 


IPOMOEA BATATAS 

0501 


IRAN
 
0932 0986 


IRRADIACION
 
0260 0263 0313 0392 0646 0737 0738 

0739 0786 0924 


ISARIOPSIS GRISEOLA 

0564 0569 

CONTROL DE ENFERMEDADES
 

CONTROL INTEGRADO 
0844 


CONTROL QUIMICO
 
0844 


EPIDEMIOLOGIA 


0179 0574 0575
 
ETIOLOGIA 

0208 0870 

INOCULACION
 
0539 

RESISTENCIA 

0106 0162 0179 0198 0278 0293 0297
 
0305 0562 0840 0841 0844 0868 0925 

0929 0935 0957 

SINTOMATOLOGIA
 
0868 


ISRAE 

0397 0557 


ITALIA 

0089 0168 0264 0406 0418 0433 0555 

0720 0732 0850 0858 0866 0867 0886 

0887 0926 1049 1066 
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JAMAICA
 
0199 0426 0843
 

JAPON
 
0022 0023 0082 0392 0441 0668 0701
 
0702 0746 0896
 

JORDANIA
 
0903
 

KENIA
 
0054 0110 0122 0211 0323 0476 0493
 
0596 0613 0647 0662 0703 0718 0809
 
0871 0899 0929 0934 1048
 

LABRANZA
 
0490 0492 0521 0571 0816 0826
 

LACTOBACILLUS PLANTARUM
 
0853
 

LASPEYRESIA LEGUMINIS
 
0624
 

LEBANON
 

0885
 

LECTINAS
 
0010 0011 0406 0416 0435 0440 0444 
0668 0670 0727 0732 0764 0766 0776 
0777 0966 0967 0968 0969 0971 0972 
0973 0974 0978 0985 0998 

LEGUMINOSAS
 
0831 0892
 

LEPIDOPTERA
 
0234 0451 0609 0620 0622
 

LESOTHO
 
0936
 

LIMAX MAXIMUS
 
0604
 

LIRIOMYZA
 
0624
 

LIRIOMYZA HUIDOBRENSIS
 

0901 

LIRIOMYZA TRIFOLII
 
0240 0917
 

LUZ
 
0012 0026 0029 0030 0031 0054 0329
 
0368 0377 0392 0400 0402 0560 0729
 
0730 0733 0734 0775 0789
 



CREC IMIENTO 


0375 03EI 

FOTOPERIODO 


c

001


LYOPEPSICUP. ESCULENTUM 
C515 

LYGUS EESFFPUE 
026 0269 0632 

LYGUS LINEOLARIS 

0616 09C4
 

1IACROPHOVINA PIA5IOL2 

CONTROL lI. ENFERM.EDADFS
 

CONTROL QUIMICO 

055? 


ES2ETC :A 
0278 0294 0297 

S ICMATCLC, IA 

0677
 

IADURAC:C1N 
0067 0130 0356 C419 01472 0482 0933 

0938 0951 0952 1066 

HPGNESC 

0100 0136 0143 0391 0466 0481 0709 


0615 0810 1C055
 
ASI!IhACON 1E LA ILALTA 

0036 0111 0325 C463 0474 0721 


NALAWI 
0091 0124 0155 0340 0341 0503 0667 
0912 0936 

MALEZAS 

C135 0137 0139 0827 
HERBICIDAS 

0136 01488 01499 

MANGANESO 
0042 0099 0100 010; 0107 0138 0143 
0412 0468 0762 

VANIfiCT ESCULENTA 
0141 C5C1
 

I4ANO DE OPRA 
0704 104 8 

f.APAS 
00C 0128 

EARUCA TESTULALIS 

CONTROL DE INSFCTOS 


CONT OL BIOLOGICO 

0612
 

DAfIOS A LA PLANTA 

0622 
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M4ATFRIA SECA
 

0020 0034 0054 0111 0116 0122 0335
 
0420 0463 0467 0470 0473 0476 0478
 

0494 0652 0681 0682 0741 0750 0810
 
0811 0970 0990
 

MAURICIO
 
0529 0536
 

MECANIZACION 
0131 C149 04614 0492 0512
 

VEDIOS DE.CULTIVO
 
0720 C864 0876 0920
 

MELOIDOGYNE ARENARIA 
0220
 

MELOILOGYNE CHITWOODI 
0223 

MELOIDOYNE HAPLA 
0223
 

11ELOIDOGYNE INCOGNITA 
0205 0221
 
IRESISTEN CIA
 
C220 0639
 

HELOIDOGYNE JAVANICA 
01463 
CONTROL DE NEMAIODOS 

0603
 
RESISTENCIA
 
0220
 

MERCACEO
 
0337 03142 03414 0348 0356 0685 0689
 
0691 0697 0699 0700 0701 0702 0703
 

0706 0707 1002 1048 105C 1051
 

MERISTEMAS APICALES 
0887
 

METALOL IEMO 
00211 0371 0730 0748 0767 0790 

METIONINA
 
0324 0720
 

MEXICO 
0001 0120 0154 C163 0210 02414 0251 
0331 0358 0366 0394 0408 0442 04143 
04,2 0471 0487 0577 0579 05J4 0621 

0625 0650 0669 0674 0689 0700 0702 
0779 0822 0928 0929 0941 

:'EZCLAS VARIETALES 
0518 0572 0934 0935
 

-q§)
 



'ALCIO
 

0325 0463 0889 C988 

MICORRIZA 


0036 0042 0073 0094 0100 0111 0138
 
0143 0217 0325 0391 0413 0463 0468
 
0481 0709 0721 0805 0810 1u65
 
COBME
 

0005 0106 0107 0143 0162 0180 0183 0143 0468 0667
 
0184 0185 0186 0188 0189 0190 0191 FOSFORO
 

019" 0193 0195 0196 0197 0198 0199 0077 0085 0105 0111 0112 0279 0414
 

0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0415 0463 0469 0481 0493 0497 0500 

0270 0273 0274 0278 0285 0290 0291 0807 0810 0813 0815 

0293 0294 0297 0301 0305 0374 0477 HIERRO 
0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0034 0038 0039 0043 0045 0048 0069 

0559 0560 0562 0565 0566 0567 0568 0100 0143 0327 0410 0412 0447 0663
 

0569 0571 0573 0576 0577 0578 0579 0667 0744 0762 0767 0810 0958 1065
 

MICOSIS 


0580 0581 0582 0583 0584 0585 0587 MAcIiESIO 

0588 0590 0591 0640 06414 0661 0722 0036 0100 0111 0138 0143 0325 0391 

0765 0816 0841 0844 0854 0856 0857 0463 0468 0474 0481 0709 0721 0805
 
0858 0860 0861 0864 0865 0667 0870 0816 1065
 
0871 0872 0873 0874 0875 0876 0877 MANGANESO
 
0893 0925 0944 0948 0957 0960 0042 0099 0100 0101 0107 0138 0143
 

0412 0468 0762
 

0182 0187 0208 0563 0863 M0L I1D 10
 
EPIDEMIOLOGIA 0336 0411 0682
 

0179 0207 0572 0574 0575 0586 0866 N]TOGDENO 

0868 0021 0037 0042 0046 0092 0093 0095 

HOJAS 

AISLAMIENTO 

0100 0101 0103 0113 0117 0122 0124
 

0090 0539 0561 0570 0859 0862 0878 0125 0138 0143 0144 0148 0233 0325
 
IIOCULACION 
 0327 0328 0329 0330 0331 0334 0336
 

6539 0589 0878 
 0383 0420 0448 0449 0450 0451 0454 

SD, ILLA 01460 0461 0464 0465 0467 0468 0470 
0161 6194 0282 0286 0524 0639 0869 0475 0476 0478 0479 0481 0490 0497 

TF3.PEFATURA 0519 0674 0676 0679 0681 0682 0742
 

C123 0564 0928 07611 0798 0804 0805 0806 0809 0835 
0848 0990 0992 0994 0996 1000 

MICROEIOLOGIA OXIGFNO 
0541 C817 

POTASIO 

MICE0NUTRIMENTOS 0036 0093 0100 0103 0113 0124 0125 

0034 0036 0036 0039 0040 0042 0043 0138 01143 0325 0336 0391 0450 0451 

0044 0045 0047 0069 0099 0100 0101 0453 0454 0463 0464 0468 0470 01181 

0107 (111 0124 0138 0143 0279 0325 0682 0709 07110 0741 0757 0805 0806 

0327 0336 0391 0409 0410 0411 0447 08C9 0810 0979 0992 IO00 1065 
0 1;u3 04.66 0469 0473 0474 0481 0509 ZINC 
)652 0663 0667 0682 0709 0721 07411 0038 0040 0044 0047 0100 0101 0138 

0762 0767 0805 0810 0817 0819 0820 0143 0327 0468 0473 0474 0481 0509 

0958 1065 0667 0709 0762 0810 0817 0819 0820
 

MCRCSCOPIO ELECTRONICO MITOCONDRIA
 

0206 0363 0390
 

MODELO HATEMATICOMIGDOLUS 
0237 0484 0517 05,6
 

MODELOS DE SIMULACION 

FINERALE Y NUTRIMENTOS 0804 

0635 0050 0062 0385 0388 0402 0652 

0745 0895 MOLIBDENO 
0336 0411 0682
 

0810
 
BORO 


ALUMINIO 


MORFOGENESIS
 

0336 0409 0468 0474 0682 0753
 

170 (C) 



MOZAMBIQUE 

0936 


MUCOR 

0185 


MUTACION 

0260 0263 0626 0646 0658 0664 0732 
0924 0958 0961 0993 


NEMATODOS 


0205 0220 0221 0222 0223 0463 0639 

0,18 0889 0890 0891 

CONTROL DE NFATODOS 

0603 


NEZARA VIRIDULA 


DANOS A LA PLANTA
 
0610 


NICARAGUA
 
0497 0521 0715 0826 0838 0943 1002 


NJTRATO DF AMOhIO
 
0798 


NITRITO 

0896 

NIT.1OGENO 
0021 0042 0046 0092 0138 0233 0327 
0328 0329 0330 0334 0478 0519 0676 
0679 0681 0764 0990 0994 

ABSCRCION DE NUTRIMENTO$ 
0037 0325 0420 0804 0835 0848 
ASINILACON DLELA PLANTA 
0325 042C 0479 0712 08604 0848 0996 
CONTENIDO DE '$TE!IA-
0331 0662
 
FERTILIZANTEG 
0093 0095 0100 0101 0103 0113 0117 

0122 0124 0125 0143 0144 0148 0331 
0336 0448 0449 0450 0451 0454 0457 
0460 04(1 0464 0465 0467 0468 0470 
0475 0476 01481 0490 0497 0674 0798 
0805 0806 0809 0992 1000 

TRANSLOCACION 

0383 0479 0479
 

NODULACION 

0027 0277 0326 0333 0335 0673 0675
 
0677 0678 0680 0683 0993 0995 0998 

HERBICIDAS 
0499 
HINERALES Y NUTRIVENTOS 
0042 0046 0122 0327 0329 0330 0461 
0467 0476 0478 0479 0493 0679 0681 
0990 0994 0996 1000
 

NUEVA ZELANDIA 
0041 0170 0236 0852 


NUTRICION ANIMAL
 
0076 0312 0314 0315 0319 0324 0432
 
0458 0667 0668 0670 0672 0712 0760
 
0764 0778 0966 0967 0969 0971 0972
 
0974 0979 0982 0985 0986 0987 1069
 

NUTRICION DE LA PIJ-NTA 
0036 0046 0048 0411 0412 0414 0415 
0740 0741 0767 

NUTRICION HUMANA 
0084 0275 0313 0316 0320 0321 0322 
0323 0357 0432 0458 0667 C668 0670 
0671 0672 069C 0712 0760 0764 0778 
0966 0967 0973 0974; 0975 0977 0979 
0980 0982 0983 0984 0985 0987 1001 
1068 1069 1070 

OOTHECA
 
0246
 

OPIIIOMYA PHASEOLI
 
0910
 

OPFIOMYIA PIIASEOLI 
CONTROL IF INSECTOS 
0246 0647
 

CONTROL D;TEGRAPO 
0608
 
CONIPG

O I 
QUIMJCO 

0608
 
DANOSCA LA PLANTA 
0611
 

RES1STENCIA
 
0246 0280 0647 0927 0935 0936 

OPFIICHYIA SPFNCERELLA 
0647 

OVARIOS 
0075 0366
 

OVI1POSICION 
0606 0900 

OVULOS
 
0075 0366
 

OXIGENO 
0050 0062 0385 0402
 

OZONO
 
0022 0060 0896 0913
 
CONTAVINACION ATMOSFERICA
 
0229 0420 0894
 
DADOS A LA PLANTA
 
0181 0227 0894 

PAISES BAjCS 
0032 0045 0069 0074 0075 0385 0410 
0447 0744 0796 0928 0940 0995
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PALATABILIDAD 

0106 0317 1066 1067 


PANAMA 

0105 


PAQUETE TECNOLOGICO
 

0339 0698 0715 0939 


PARAGUAY
 

0627 


PARED CELULAR
 
0004 0005 0036 0374 0398 0399 0585 

0721 0722 0725 0726 


PATOGENICIDAD
 
0168 0176 0182 0187 0191 0202 0205 


0535 0538 0547 0570 0584 0597 0599 

0868 0875 0888
 

PECIOLOS 

0059 0749 


PENICILLIUM
 
CONTROL DE ENFERREDADES 

0185 


PERDIDAS EN EL CULTIVO 

0016 0181 0185 0193 0219 0227 0234 

0235 0237 0299 0553 0604 0610 0613 

0616 0624 0894 0905 0906 0914 0916 


PERTURBACION MECANICA 

0059 


PERU 

0251 0286 0624 0646 0928 0942 0943 

1002 1003 1042 1043
 

PH 

0042 0043 0015 0279 0480 0783 0793 

0815 0876 0994 1072
 
CAL AGRICOLA 


0118 


PHAKOPSORA PACHYRHIZI 

0202 


PHASEOLUS ACUTIFOLIUS 

0001 0003 0249 0271 0358 0360 0387 

0466 0518 0649 0651 0655 0662 0797 

0800 O801 0920 0921 0954 0963 0965 


0974 


PHASEOLUS COCCINEUS 


0001 0003 0206 0249 0272 0280 0322 

0358 0360 0520 0634 0718 0801 0921 


0927 0965 
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PHASEOLUS FILIFORMIS
 
0665 0666
 

PHASEOLUS LUNATUS
 
0003 0071 0249 0252 0360 0718 0755
 
0801 0920 0921
 

PHASEOLUS METACALFFI
 
0445
 

PHASEOLUS POLYANTHUS
 
0360 0520
 

PHASEOLUS POLYSTACHIUS
 
0445
 

PHYTOSEIULUS PERSIMILIS
 

0905
 

PIGMENTOS DE LA PLANTA
 
0016 0031 0033 0038 0055 0082 0129
 
0367 0415 0421 0730 0740 0741 077
 

0767 0796 0894
 

PLAGAS DE GRANOS ALHACENADOS
 
0304 0606 0711 1055
 

PLANTULA
 
0049 0051 0063 0072 0203 0399 0403
 
0419 0467 0491 0613 0638 0753 0786
 
0789 1053
 

POLEN
 
0025 0308 0362 0814
 

POLINIZACION
 
0260 0933
 

POLINIZACION CRUZADA
 
FITOMEJORAMIENTO
 
0260
 

POLIPLOIDIA
 

0665 0666 0958 0965
 

POLONIA
 
0757 0924
 

POTASTO
 
0093 0100 0103 0113 0124 0125 0138
 
0143 0336 0450 0451 0454 0457 0464
 
0468 0470 0481 0682 0709 07'0 0805
 

0806 0809 0810 0946 0979 0992 1000
 
1065
 
ABSORCION DE NUTRIMENTOS
 

0036 0325 0453 0463 0757
 
ASIMILACION DE LA PLANTA
 

0036 0325 0453 0463 0757 



DEFICIENCIA DE MINERALES 

0741 

TRANSLOCACION 

0391 0391 


POTENCIAL OSMOTICO 

0041 0387 0466 0737 0747 


PRATYLENCHUS 
0890 


PRECIOS
 
0346 0689 0692 0693 0694 0703 0838 
1050 1051 


PRECIPITACION 

0480 0481 0508 0804 0822 0829 0838 

0859
 

PREPARACION DE LA TIEHHA 


0106 0107 0108 0121 0131 0134 0137 


0138 0205 0330 0344 


PROCESAMIENTO 
0064 0351 0352 0355 0356 01435 0671 

0712 0713 0714 0715 07514 0760 0770 


0975 0977 0982 0984 1052 1053 1059
 
1060 1061 1063 1064 1065 1066 1067 

1068 1069 1070 1071 


PROCESOS FISIOLOGICOS DE LA PLANTA 

0018 0023 0027 0033 0221 0279 0370 
0400 0487 0725 0731 0734 0735 0747 
ABSCISION 
0025 0051 0057 0102 0366 0408 0425 
0428 
ASIMILACION DE'LA PLANTA 
0036 0041 0065 0094 0111 0325 0387 
01409 0410 0420 0453 0463 01173 01174 
0479 0721 0733 0739 0742 0743 0744 
0745 0756 0757 0772 0773 0786 0804 
0820 0835 0848 0996 1063 1071 
FOTOSINTESIS 
0017 0020 0021 0022 0029 0030 0031 

0055 0365 0368 037-7 0378 0384 0385 
0388 0391 0395 0397 0401 0402 0414 
0415 0729 0730 0737 0736 0740 0741 
0750 
RESPIRACION DE LA PLANTA 

0028 0050 0390 0396 
TRANSPORTS DE NUTRIMENTOS 

0032 0044 0328 0372 0373 0382 0391 
0404 0413 01479 0721 0757 0996 

PRODUCClCI 
0091 0340 03112 0343 0345 0347 0348 

0685 0689 0691 0699 0700 0701 0702
 
0707 0716 0729 0841 0834 1001 1006 

1007 1008 1009 010 1011 1012 1013 

1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 


1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027
 
1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034
 
1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041
 
1042 1043 1044 1045 1047 1051
 

PRODUCCION DE BIOMASA
 

0060 0450
 

PRODUCCION DE ETILENO
 
0170
 

PRODUCCION DE SEMILLAS 
0159 0520 0521 0629 0813 0935 0942
 

PRODUCTIVIDAD
 
0716 0804
 

PRODUCTOS DE FRIJOL
 
0443 0692 0709 0712 0713 0714 0782
 

0975 0977 1056 1059 1060 1061 1062
 

1063 1064 1065 1068 1069 1070 1071
 
1072
 

PRODUCTOS FRESCOS
 
0692
 

PRODUCTOS PROCESADOS
 
0351 0355 0443 0709 0712 0713 0714
 
0782 0975 0977 1056 1059 1060 1061
 

1062 1063 1064 1065 1068 1069 1070
 

1071 1072
 

PROPAGACION
 
0248 0275 0720 0921 0928
 

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS
 
0313 0321 0669 1050 1056 1062 1066
 

1067 1070
 

PROTEINAS
 
0007 0026 0064 0081 0086 0087 0188
 
0206 0256 0261 0264 0266 0304 0316
 

0384 0407 0447 0598 0671 0756 0886
 
0969 0982 1063
 
AMINO ACIDOS
 

0080 0318 0322 0324 0405 0432 0444
 
0775 0986
 
ANALISIS
 
0005 0080 0083 0088 0361 0404 0431
 
0434 0436 0444 04145 0723 0725 0746
 
0761 0764 0771 0774 0775 0779 0780
 
0781 0785 0790 0795 0986
 
DIGESTIBILIDAD
 
0076 0324 0432 0667 0760 0768 0979
 
0980 0985 0986 1054
 

PROYECTOS AGRICOLAS
 
03141 0648 0684 0687 0688 0698 0703
 
0705 1005 1046
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PSEr-DOMONAS FLUORESCENS 

05141 

PSEUDOONAS SYRINGAE PV. PHASEOLICOLA 
0106 0177 0179 0278 0302 0536 0537 
0540 05142 '543 0544 0549 0550 0551 
c6l48 0845 0847 0849 0850 0851 0852 
0925 0935 09145 10149 

PSEDOMONAS SYFINGAE PV. SYRINGAE 
0170 0542 0544 0545 05146 0551 0848
 

0853 

PSEUOMONAS SYRINGAE PV. TABACI 
0545 

MSEUDOPLUSIA INICLUDEN.3 

0622
 

PUERTO RICO 
C4145 0524 0823 0881 0932 1065 

PYTHIUM 

0205 0577 


PYTHIUM ULTIMUM 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0554 


CONTROL INTEGRADO 

0858 

CONTROL QUIMICO 


0858 


RADIACION 
0367 0368 0380 0452 0745 0791 0898 

RADIACION SOLAR 

0353 0368 0452 0598 


RAICFS 
0004 0014 0r28 0032 00149 0056 0069 
0073 0306 ,3614 0_73 03914 0398 0399 
0410 0411 0412 0413 0420 0460 01463 
0721 07142 07447 0750 U753 0757 0810 

0890 0896 


RAVJLARIA PIIASEOLI 

0574 0575 0872 

RANGO DE HOSPEDANTES 
0182 0213 0223 0586 05914 0611 0881 

0931 

RAZAS 
0183 0197 0199 0270 0537 0540 0547 

0550 0584 0597 0599 0851 0858 c863 
0875 0880 0839 0945 

REDUCCION DE ACETILENO 
00146 0335 0679 0680 0683 0992 09971 


REDUCCION DE ETILENO
 
0736
 

REGISTRO DEL TIEMPO 
0108 0110 0113 0126 0128 0129 0130 
0137 0148 0152 0246 0283 0311 0354 

0501 0511 0529 0533 0669 0724 0798 
0812 0822 0823 0824 0832 0841 0906 
0935 0947 0976 0981 0982 0985 1053 
1057 1058 1063 1066 1068 1071 

RE14O UNIDO 
0003 0005 0017 0033 0051 0065 0066
 
0195 0206 0253 0369 0371 0374 0380 
04214 01428 0438 0478 0479 0549 0556 
0563 0573 0591 0722 0734 0765 0768
 

0790 0799 0855 0969 0971 0973 

RENDIMIENTO
 
0009 0020 0038 0039 0057 0060 0067
 
0093 0096 0098 0099 0100 0101 0102
 

0103 0105 0106 0107 0108 0110 0111
 
0112 0113 01114 0115 0116 0117 0120 

0121 0122 0127 0128 0130 0131 0132 
0135 0137 0138 01140 0141 0142 01145 
0146 0148 0151 0152 0153 0154 0160 
0161 0162 0163 0164 0165 0166 0189 

0198 0205 0210 0215 0218 0221 0242 
0247 0258 0262 0266 0273 0275 0277 

0284 0286 0303 0306 0330 0331 0336 
0336 0340 0358 0409 0422 0426 0430 

0448 0452 0453 0454 0457 0458 0459 
0460 014641 0465 046t 0468 01469 01470 
0471 01473 04714 0475 0476 0480 O1481 
0483 01487 0488 0489 0490 0491 01493 
0494 0495 0496 0497 0498 0500 0502 
0503 0504 0506 0507 0508 0510 0511
 

0513 0522 3523 0524 0525 0526 0527
 
0528 0529 0530 0531 0532 0533 0558
 
0561 0568 0569 0571 0588 0589 0590
 

1
0596 06 c 0633 0635 0646 0652 0654 
06714 0676 0697 0699 0707 0716 0799 
0800 0602 0803 0805 0806 0807 0808
 
0809 0812 0816 0820 0821 0822 0823
 

0825 0829 0830 0832 0833 0836 0837
 
0138 08140 0841 08142 0843 0846 0865 
0889 0910 0917 0928 0933 0935 0936 
0937 0938 0939 09147 0952 0959 0963 
0964 0990 0992 100, 1001 1003 1006 
1007 1002 1009 ICIO 1011 1012 1013 
1014 1015 1014 1017 1018 1019 1 *0 

1021 1022 1023 1024 1025 1026 .27 
1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034
 
1035 103E 1037 1032 1039 1040 1041
 
10142 1043 1045 1051
 

LA PLANTA1EPRODUCCICN I,' 
0025 0630
 

REPUBLICA CENTROAFRJCANA 
0534
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REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 
0375 0729 0795 

REPUDLICA DOMfIUCAKA 
0330 0337 05811 0702 0981 1002 

REPUBLICA FEDERAL DE ALFMANIA 
0177 0728 


RFUERVIENTOS CLIMATICO2 


0012 0026 0029 0054 0368'0375 0381 


032 CU00 0402 0560 0724 0729 0730 

0733 0738 0775 0789 

FCT00ERICDO 
0098 0127 0379 0382 0455 0472 0482 
TD121RAW'AA 
00148 0062 C123 0306 0329 0377 0388 

0404 0407 01417 01,38 0455 0462 0478 
0479 0482 0564 0605 0617 0t38 0663 

0734 077) 032? 0828 0892 0898 0963 

0985 0991 1052 1053 1054 1062 1063 

1070 1071 

R -UI , R.l'ENTC DEL UELO 
004C 0104 0106 0109 0205 0519 0603 

0724 0743 0752 0510 0535 

BEQUEEIIIENT0S HIDPIMCO 
0104 0462 0508 0735 0737 0808 

RE0UER FllFNTCS NUTRICICALS 

0038 0091 0092 0093 0094 0095 0096 

0099 0100 0101 0103 0105 0107 0111 


0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 


0122 0124 0125 0144 0148 0205 0331 


0336 0448 0449 01,50 01151 01453 01454 
0460 0401 0463 0465 01467 0468 0465 

0470 04711 01475 0476 0481 0490 0493 
0497 0500 0652 06714 0682 07211 0783 

0798 0805 0506 0807 0809 0815 0820 


0992 1000 


RESPIRACION UE LA fELA.TA 
0028 0050 0384 0390 0396 


RETROCRUZAMIENTO 

0635 0651 0655 0813 0873 0931 0953 

RHIZOBIUM
 
0092 0125 0277 0326 0327 0329 0332
 

0335 0461 0527 0673 0675 0677 0992 


0994 0996 0998 

CEPAS 
0328 0330 0331 0333 0334 0554 0676 


0680 0990 0995 

INOCULACION 
0330 0336 0460 0674 0676 0990 0991 


1000 
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RHIZOBIUH LEOUMINOSARUH 
CEPAS 
0676 
NODULACION
 
0676 0996
 

RHIZOBIUM PHASEOLI 
0332
 
CEPAS 
0330 0331 0333 0334 0676 0990 0995
 

0999
 
INOCULACION 
0330 0460 0674 0676 0679 0990 0991
 

1000 
NODULACION 
0329 0330 0335 0673 0675 0990 0993 
1000 

RHIZOCTONIA SOLANI
 
0123 0127 0194 0205 0558 0577 0588
 

CONTROL DE ENFERM.EDADES 
0185 0554 0555
 

CONTROL QU:MICO
 
0552 0586 

EPIDEMIOLOGIA
 
0586 
ETJOLOGlA
 
0182 
INOCULACION
 
0589
 
RESis'rEIICIA
 
0161 0203 0204 0278 0285 0636 0639
 

0927 0937 10014
 
TRANSMISION DE ENFERMEDADES
 

0552
 

RIIIZOUS
 
0185
 

RHIZOPUS STOLONIFER
 
01914
 

RIEGO 
0104 0108 0109 0110 0120 0368 0387
 

0389 01465 0571 0797 0808 0812 0818 
0992
 

RIZOSFERA 
0045 0477 0744 0992 0997
 

RUANDA
 
0280 0339 0527 0935 1058
 

RUBIDIO
 
0382
 

SACCHARUM OFFICINARUM
 

0141 0152 0508 0836
 



SALINIDAD 

0036 0401 0465 0992 

CRECIMIENTO 

0427 


SAVIA 

0479 


SCLEROTIUM ROLFSII
 
0187 0196 0581
 
ETIOLOGIA 

0860 

RESISTENCIA
 
0579 


SECAMIENTO 

0064 0715 0754 1052 1053 1070 


SELECCION 

0067 0097 0119 0120 0269 0277 0279 

0286 0287 0289 0293 0294 0297 0298 

0471 0506 0520 0527 0530 0536 0579 

0587 0636 0640 0644 0648 0653 0802
 
0839 0937 0938 094C 0946 0952 0960 

FITOMEJOAMIENTO 
0254 0267 0274 0280 0290 0291 0296 
0301 0305 0650 0661 0947 0949 0953 
0955 0956 0958 0962 

SEMILLA 

0010 0025 0081 0129 0158 0260 0317 

0353 0361 0376 0431 0445 0446 0658 

0669 0792 0924 0949 0962 0996 1060 

1061 

ALMACENAMIENTO 

0350 0710 0711 1050 1052 1072
 
AMINO ACIDOS 

0432 
CONT12IDO DE PROTEINAS 

0311 0350 0432 0435 0626 0970 

ENFERMEDADES Y PATOOENOS 

0161 0194 0259 0282 0524 0561 0639 

0869 0953 0961 

GENETICA 

0086 0087 0304 

GERMINACION 

0065 0068 0070 0263 0349 0398
 
INSECTOS PERJUDICIALES
 
0299 0711 

MERCADEO 

0356
 
RENDIMIENTO 

0098 0161 0165 0286 0303 0524 0561 


SEMILLAS 

0008 0018 0024 0052 0062 0064 0066 
0071 0075 0081 0089 0126 0225 0256 
0363 0390 0395 0417 0418 0423 0433 
0439 0442 0443 0481 0491 0658 0743 
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0746 0748 0754 0755 0756 0763 0766
 
0768 0769 0771 0772 0774 0777 0779
 
0780 J783 07A4 0790 0792 0854 0900
 
0980 1052 1C53 1058 1072
 

SEQUIA
 
0097 0120 0160 0275 0286 0306 0387
 
0456 0466 0650 0651 0655 0735 0747
 
0797 0800 0928 0933 0963
 

SEROLOGIA
 
0542 0602
 

SIEMBRA
 
0126 0128 0129 0130 0137 o148 0154
 
0529 0533 0812 0816 0822 0841 0906
 
0947 0981
 
DENSIDAD
 
0132 0145 0152 0153 0246 0389 0457
 
0483 0493 0494 01495 0496 0497 0498
 
0501 0502 0504 0507 0508 0510 0511
 
0513 0724 0821 0824 0833 0837 1003
 

SILICON
 
0585
 

SIMBIOSIS
 
0476 0493 0573
 
NODULACION
 
0326 0333 0335 0499 0673 0675 0677
 
0680 0683 0995 0998
 

FOSFORO
 
0476 0493 1000
 
MINERALES Y NUTRIMENTOS
 
0042 0046 0327 0329 0330 0461 0467
 
0476 0478 0479 0493 0679 0681 0990
 

SISTEMAS DE CULTIVO 
0091 0092 0140 0141 0142 0143 0144 
0146 0147 0148 01149 0150 0151 0152 
0153 0154 0155 0156 0157 0205 0245 
0246 0289 0450 0458 0484 0500 0503 
0504 0508 0509 0510 0511 0512 0513 
0514 0515 0517 0516 0519 0558 0577 
0631 0690 0716 0724 0805 0809 0821 
0826 0829 0830 0831 0833 0834 0835 
0836 0837 0838 0898 0947 1005 

SODIO
 
0036 0709 0740 0741 1065
 

SOLUCION NUTRITIVA
 
0034 0036 0043 0045 0047 0048 0233
 
0410 0412 0413 0414 0415 0429 0585
 
0663 0679 0740 0741 0742 0757 0813
 
0817
 

SOMALIA
 
0705 0934
 



SOMBREADO 

0151 0329 0452 0789 0898 


SORGHUM VULGARE 

0141 0144 


SPODOPTERA FRUGIPERDA 
0451 0620 


SUCROSA 

0022 0030 0075 0784 


SUEAFRICA 

C372 0429 0439 0508 0699 0700 0749 


0770 0628 0845 0853 


SUECIA 

0416 09E5 

SUELOS 
0131 0806 0810 0811 


SUIZA
 

0204 0440 

SULFATO DL AMOt10 
FERTILIZANTES 
0095 0449 C783 0798 

SWAZTLANDIA 
0936 


TAILANDIA 

07C6 

TALLOS 
0403 
CRECIVIENTO 
0424 

MINERALES Y NUTRIMENTOS 

0411
 

TRANSLOCAC ION 
0743 


TANZANIA 

0091 0156 0246 0307 0342 0343 0344 


0510 0526 0597 0612 0690 0705 0735
 

0830 0910 0929 0936 0960 1068
 

TAXONOMIA 

0719 0724 


TEO0OLOGIA 
0251 0275 0283 0285 0289 0337 0338 

0339 0522 0526 0532 0629 0697 0696 

0715 1002 1051 1058 

177
 

TEJIDOS DE LA PLANTA
 
0099 0101 0113
 
ENFERVEDADES Y PATOGENOS
 

0107 0887
 
ENZIMAS
 
0053
 

TEMPERATURA 
0062 0077 0308 0329 0407 0417 0438
 
0455 0479 0482 0564 0605 0617 0638
 

0663 0678 0734 0779 0828 0892 0898
 

0951 0985 0991 1052 1053 1054 1062
 

1063 1070 1071
 
CRECD!IENTO
 
0048 0123 0462 0476
 
DAROS A LA PLANTA
 
0016
 
FOTOSINTESIS
 
0377 0388 0404
 

RENDIMIENTO 
0822 0928 0963
 

TESTA
 
0016 0066 0071 00 5 0126 0363 0395
 

0443 0658 0769 0772 0792 0980 1073 

TETRANYCHUS 
0915 

TETRANYCHUS URTICAE 
0233 0903 r905 0912 

THYSANOPTERA 
0246 0612 0918
 

TOXICIDAD
 

0228
 
EERB lCIDAS
 
0628
 
F!PFRALES Y NUTRIMENTOS
 
0409 C412 0469 0652
 

TOXINAS
 
0170 C537 0849 0852 0973
 

TRANSFEFEI:CIA Dh IECH OLOG 2 A 
0251 0 75 0283 02E5 0337 0339 0522 

0525 0629 01,C8 0695 0698 0928 0934 

0935 0936 0942 0943 1002 1003 1004 

1005 1046 

TRANSLOCACION 
0041 0044 0047 0094 0372 0373 0362 

0383 0388 0389 0391 C391 0404 0410 

0413 0471 0479 0479 071L3 0745 0759 

TRANSMISION DF ENFERMEDADLS 
0238 0552 0857
 
TRAISMISION POP SEaThLA
 
0281 0538 0580 0859
 



VIROSIS 

0210 0211 0212 0213 0281 0594 0881 


0887 


TRAI!SPIPACION 
0370 0362 0733 0734 0735 0737 0740 
0741 0747 


TRAlISPLANTE 
0487 


TRANSPORTE: :E NUTRIMENTOS 

0032 0044 0328 0372 0373 0382 0391 

0404 0413 01179 0721 0757 0996 

TRAIP!IENTo IF LA S } ILLA 
0215 0623 0858 0867 0873 1003 


TRATAFIENTO TERIAICO 
0766 


TRIALEURODES VAPORAHIORU. 
0930 


TRICHODER?'A }IARZINUM 
0555 0557 0858 


TRILLA 

0486 


TRIPSINA 

0441 0761 0777 0779 0785 0790 0794
 
0974 0980 0985 


TRIPTOFANO 

0442 


TRITICU
 
0154 


TROPISMOS 


0368 0403 


TURQUIA 

07C2 1042 1043 


TUTORES Y ESPALDERAS 

0527 


UGANDA 


0339 0705 0711 0805 0870 0934 


UROMYCES PHASEOLI
 
0186 0188 0199 0201 C,560 0569 0570 

0584 0862 0863 

CONTROL DE ENFERMEDADES
 

0576 0578 0582 

CONTROL INTEGRADO 

0844 
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CONTROL QUIMICO
 
01F9 0192 0193 0565 0583 0844 0856
 

0865 0871
 
EPIDEMIOLOGIA
 
0572 0575 0866
 
ETIOLOGIA
 
0183 0559
 
INOCULACICN
 
C539 0878 
RESISTECIA 
0162 0160 0197 0273 0286 0293 0297 
0524 0553 0572 0585 0661 08110 0841 

0844 0878 0925 0929 0932 0935 09144 
0948 0957 
SINTOMATOLOOTA
 
0866
 
TRANSMISION DE ENFERNEDADES
 
0857
 

USOS 
0671 0699
 

VAGINULUS PLEBEIUS 
0604
 

VAINAS 
0017 0025 0071 0129 0408 0425 0460 

0674 0715 0725 0743 0955 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS 
0174 0859 0862 
INSECTOS PERJUDICIALFS 
0622 0900 

VALOR DIETETICO
 
0076 0106 0266 0317 0320 0322 0323
 
0324 0432 0667 0669 0710 0760 0977
 

0979 0980 0983 0985 0986 1054 1066
 
1067 1069 1070
 

VALOR NUTRITIVC
 
0275 0313 0319 0320 0321 0322 0323
 
03211 0432 0458 0667 '672 0712 0760
 

0764 0928 0974 0979 0982 0985 1069
 

VANADIO
 
0412
 

VECTORES
 
0211 0215 0238 0881
 

VENEZUELA
 
0093 0162 0164 0169 C196 0212 0300
 

0319 0J454 0530 0531 0535 0553 0645
 

0700 0842 0952 0970 1042 1043
 

VIGNA UNGUICULATA
 
0831
 

VIGOR DE LA SFI;ILLA 
0065 0066 0C70 0349 0418 0433 0481
 
0552
 



VIROSIS 
0106 0162 0179 0160 0209 0210 0211 
0212 0213 0214 0215 0216 0217 0216 

0219 0247 0259 0281 0285 0286 0287 

0292 0302 0434 0524 0593 0594 0595 

0596 0597 0598 0599 0600 060! 0602 

0641 0661 0841 08116 0875 088C 0881 
0882 0883 0384 0C85 0886 C287 0888 

0925 0926 0928 0944 0950 0953 0959 
0961 1049 


VIRUS LE LA FAIICHA A,'ULAR DEL TABACO 
ETIOLOGIA 
0213 
PRF.$TFNCIA 
0213 

Tr1rZSISICN LE ENFERMEDADES 
0213 


VIPUS DE LA NECROSIS DEL TABACO
 

0598 0886 


VIUS DE LA NERVADURA A'ARIlLA DEL 

TREBOL 
027 

VIRUS DEL APICE RIZADO 


RESISTILNCIA 

0259 


VIpUS PFL WUSAICO AFARILLO DEL FRIJOL
 

0882 

ETIOLOG IA 

0213
 
RFSISTFNCIA 

0213 0281 0287 0292 0884 0940 


SINTOMATCLOGIA 

0209 0593 0883 

TRANSXISION DE ENFFREDADES 

0213 0281 0887 


VIRUS DEL WSAICO COMUN DEL FRIJOL 

0596 0597 0600 0602 0882 0888 0961 


CONTROL DE ENFERMEDADES
 

0594 0641 0885 

EPIrD!IOLOGIA 

0179
 

LTIOLOGIA 

0210 0213 

RESISTENCIA 

0106 0179 C160 0213 0219 0247 0259 


0281 0286 0287 0292 0302 05214 0594 

0601 0656 0657 0661 0840 0841 0880 


08841 0925 0926 0927 0931 0931 0932 


0935 09h0 0944 0950 0953 0959 1049 

SINTCOATOLOGIA 
0594 0595
 
TRAE S.ISION rE ENFER.FL'ACES 

0211 0212 0213 0261 0594 0887 
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VIRUS DEL MCSAICO DE LA ALFALFA 
0217 0434 0598 0886 
ETIOLOGIA 
0213 
RESISTENCIA 
0213 
TRANSMISION DE ENFERMEDADES 
0213 

VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO
 
RESISTENC IA
 

0287
 

VIRUS DEL MOSAICO DEL TABACO
 
ETIOLOGIA
 
0213
 
RESISTEIICIA
 
0213
 
TRANSMISION DE ENFEIREDADES
 
0213
 

VIRUS DEL HOSAICO DOPADO DEL FRIJOL
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 

CONTROL QUIh!CO
 
0215
 

EF D.IOLOGIA
 
0218
 
RESISTENCIA 
0281 0285 0846 0931 0931 1004
 

TRANSMISIONI DE ENFERMEDADES
 
0281 0881
 

VIRUS DEL MOSAICO SEVERO DEL CAUFI
 

0592
 

VIRU DEL MOSAICO SUREO DEL FRIJOL
 

02.11 0216 0599
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
05911
 
RESISTENCIA
 
0594
 
SINTOMATOLOG IA
 
0594
 
TRANSHISION DE ENFERMEDADES
 
0594
 

VIRUS DEL MOTEADO CLOROTICO DEL CAUPI
 
0210
 

VIRUS DEL MOTEADO CLOROTICO DEL FRIJOL
 

CONTROL DE FNFERREDADES
 
0594
 
RESISTENCIA
 
0594 0931 0931
 
SINTONATOLOGIA
 
0594
 
TRANSMISION DE ENFERMELADES 
0594
 

VIRUS DEL MOTEADO DEL MANI 
0287
 



WHETZELINIA SCLEROTIORUM 

0090 0206 

COUTROl, DE ENFERMEDADES 
0571 


CONTROL, ';TEGRADO 

0874 

CONTROL QUIMICO 

0184 0590 0818 0861 


RESIST134CIA
 
0180 0190 0274 0301 0637 0644 0944
 
SINTOMATOLOGIA 

0861 


XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. 
PHASE0MI 

0106 0107 0169 0171 0172 0173 0174 

0176 0176 0180 0161 0285 0472 0524
 
0535 0536 0539 0542 0543 0547 0551 

0575 0637 0648 0661 
0840 0844 0846 

0853 0927 0929 0935 0944 0954 0956 

1004 


XANTEIOMONAS PHASEOLI VAR. FUSCANS 

0535 

CONTROL DE ENFERMEDADES 
0543 

RESISTENCIA
 
0106 0180 0181 0637
 
SINTOMATOLOGIA 

0543 


YEMAS
 
o408 0665 


YEMEN 

0533 


ZABROTES SUBFASCIATUS
 
0900
 
CONTROL DE INSECTOS
 
0245
 
CONTROL QUIMICO
 
1055
 

RESISTENCIA
 
0276 0930
 

ZAIRE
 
0929 0935
 

ZAMBIA
 
0091 0159 0219 0345 0640 0878 0936
 

ZEA PAYS
 
0092 0151
 
CULTIVOS ASOCIADOS
 
0140 0141 0144 0145 0147 0148 0149
 
0150 0153 0154 0155 0156 0205 0246
 
0289 0450 0500 0501 0502 0503 0504
 
0505 0506 0507 0510 0511 0312 0514
 
0577 0724 0829 0830 0832 C933 0837 
0838 0898 0937 0947 1003 

ZIMBABWE 
0091 0125 0157 01(7 0265 0346 0347
 
0348 0660 0936
 

ZINC
 
0038 0040 0044 0047 0100 0101 0138
 
0143 0327 0468 0473 0474 0481 0509
 
0667 0709 0762 0810 0817 0819 0820
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Gerardo Hibich, PhD, Coordinador de Capacitaci6n Y
 
Comunicaciones
 

Jorge L6pez S., Especialista en Informaci6n, Supervisor
 
de Centros de Informaci6n Especializada
 

Marlene C~rdenas, Bibli6grafa
 
Sabu S. George, B.Sc.(Ag.).M.A.. Especialista en
 

Informaci6n-Yuca (desde Jun1o, 1987) 
Francy ronzhlez V., Ing.Agr., Especialista en 

Info. oaci6n-Frijol 
Keyttel Guti~rrez de Prieto, Meconotipia
 
Mariano Mejia H., BA, Especialista en Informaci6n-


Pastos Tropicales
 
Lynn Men6ndez F., Especialista en Informaci6n, Edici6n
 

y Traducci6n
 
Margarita Rosa Rea R., B6squedas Mecanizadas
 
Carlos Saa C., AS, Programador
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PROGRAMA DE FRI.' L
 

Douglas Pachico, PhD, Economia, Lider del Programa
 

David Allen, PhD, Fitopatologia, Coordinador Regional,
 

Proyecto de Frijol para el Sur de Africa (con sede
 
en Arusha, Tanzania) 

Stephen Beebe, PhD, Fitomejoramiento 
Cesar Cardona, PhD, Entomologia 
Jeremy H.C. Davis, PhD, Fitomejoramiento (con sede en Butare,
 

Rwanda)
 
Krista C. Dezsert, MS. Nutrici6n, Proyecto de Frijol
 

de los Grandes Lagos (con sede en Rubona, Ruanda)
 

Michael Dessert, PhD, Fitomejorawiento, Coordinador Regional
 

Proyeeto de Frijol de los Grandes Lagos)
 

(con sede en Rubona, Ruanda)
 
Guillermo E. G~lvez, PhD, Fitopatologia, Coordinador
 

Regional, Proyecto de Frijol para America Central
 

(con sede en San Jose, Costa Rica)
 
4illi Graf, MS, Agronomia, Proyecto de Frijol de los
 

Grandes Lagos (con sede en Rubona, Puanda) 
Theodora C. van Herpen, MS, Economia 

Judith Kipe-Nolt, PhD, Microbiologia 
Roger Kirkby, PhD, Agronomia, Coordinador Regional, 

Proyecto de Frijol para Africa Oriental (con sede en
 
Adis Abeba, Ethiopia)
 

Julia L. Kornegay, PhD, FItomejoramiento
 
Francisco J. Morales, PhD. Virologia
 
Silvio H. Orozeo, MS, Agrcnomia, Proyecto de Frijol
 

Am6rica Central (con sede en Ciudad de Guatemala,
 

Guatemala)
 
Marcial Pastor-Corrales, PhD, Fitopdtologia
 
Veronique Schmit, MS, Experta Asociada, FAO
 

Shree P. Singh, PhD, Fitomejoramiento 
Barry Smithson, PhD, Fitomejoramiento, Proyecto de 

Frijol Sur Africa Oriental (con sede en Arusha, Tanzania) 
Michael D. Thung, PhD, Agronomia (con sede en el CNPAF, 

Goiania, Brasil) 
Joseph M. Tohme, PhD, Fitomejoramiento (Cientifico
 

Posdoctoral)
 
Peter Trutmann, PhD, Fitopatologia, Proyecto de Frijol
 

de los Grandes Lagos (con sede en Rubona, Ruanda)
 
Joachim Voss, PhD, Antropologia, Proyecto de Frijol
 

de los Grande Lagos (con Lede en Rubona, Ruanda)
 
Oswaldo Voysest, PhD, Agronomia 
Jeffrey White, PhD, Fisiologia
 

Jonathan Woolley, PhD, Agronomia de Sistemas de Cultivo
 
Charles Wortmann, PhD, Agronomia (con sede en Kampala, Uganda)
 


