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INTRODUCCION 

Esta revista de resimenes analfticos esti disefiada 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 resilmenes presentan informacifn condensada de articulos de 
revistas, folletos, informes, tesis, manuales y otros materiales con
vencionales y no convencionales, y estin clasificados en 6reas terniti
cas, complementados por fndices de autores y de materias para facili
tar su consulta. 

Cuando se requiera inforrnacidn sobre un tema especffico, el Cen
tro de Informaci6n sobre Frfjol del CIAT puede realizar bfsquedas 
bibliogrificas en su colecci6n de docurmentos. Como parte de este 
servicio, el usuario recibe un grupo de res~menes sobre trabajos o 
investigaciones relacionadas con el terna de su inter6s; los documen
tos completos se pueden obtener a travs del Servicio de Fotocopias 

de la Unidad de Comunicaci6n e Informaci6n. 
I 

Los Centros de Jnformaci6n Especializada sobre yuca (Manihot 
esculenta Crantz) y sobre pastos tropicales tarnbidn publican revistas 
de restimenes en sus dreas respectivas. 

iii 



Ntimero de acce-
so del do.umtento 

(para pedidos de 

fotocopias) 


dgiselIdioma 

documento 

ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Afio de Nt.irero consecutivo en 
Autores puoiiLaci6n la revista (para uso de fndides) 

I Oil 
19421 ABATE, T.; NEGASI, A. 1981. Chemical control of American bollworm]--(lteliothis armigera) with(Hubner) ultra-low-volume 
sprays. [Controen


quimico del gusano helotero americano (Heliothis armigera) con aspersio---
nes a ultra bajo volumen]. Ethioplan Journal of Agricultural Science)-
3(l)-49-55. InAI. Res. Ingl., '1l Refs., [Inst. of Agricultural,
 

Box 2003, Addis Ababa, Ethiopia]* 

del 

resum en 
Phaseolus vulgaris. Insectos perjudiciales. Lepidoptera. Heliothis7
 
armigera. Control de insectos. Control quimico. Etiopla. 

Se realizaron durante 2 afios consecutivos expt. hue consistian en formula
ciones a ultra bajo vol. de endosulfan (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 tpstigo sin tratamiento contra el Heliothis
armigera en frijol en las estaciones exptl. de Awassa y Nazar-eh
Institute of Agricultural Research (IAR), Etiopla. 

del 
Los tratamientos se

repitieron 5 veces en 
un disefio de bloques completos al azar, an parcelasde 20 
x 20 m. De los insecticidaa utilizados 
la aplicaci6n rnica de

cypermetrin present6 un control m~s consistente y significativo que el
testigo en las 2 estacioes en los 2 sit.os exptl. Un nuevo producto
cypermetrin/profenofos 166 sustituido por
, fenitrotion en Nazareth en laestaci6n de 198C present6 resultados promisorios para gazantizar 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 el control de H. armigeraen frijol. [RA-CIAT] 

Compendiador Traductor 

Ttulo original 

Ttulo en espaiiol 

Fuente 

Diecci6n delautor 

Notas adicionales 

Resumen 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los ndmerms que aparecen debajo de- cada autor o materia en los fn
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los resgrme
nes dentro de la revista; dicho nfmero esti ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

En la 6ltima revista del aio se incluyen los indices acumuiativos 
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 aifabdticainente. 

Indice de Materias 

Este fndice presenta una lista alfabtica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n del frfjol, muchos de los cuales estin combinados con 
otros descriptores para pernitir la identificaci6n de tenias nis espe
cfficos. 

-INSLCTOS PENJUIDICIALES 

011'd 0127 0139 

CULE3PrE RA 
0104 Ulk3 3124 U125 0126 0130
 

0133 0196 319d 0199
 

DIPTERA 
OU3b 0058 0097 0123 0126 0131
 

HEM IPIERA 
0123 0142 

HOMOPTERA
 

0058 02I03 0104 0123 0131 0132
 

0150 0165 

LLPI DuPTERA
 

-C130 u12O 0121 0122 0123 01b6
 

THYSANOPTERA
 

0131 



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 ntirnerode acceso del documento (parte 
superior izquierda de cada referencia) y no el ntimero consecutivo. 

Costo d.- fotocopias: Col$10.00 	 por pdgina en Colombia mis el
 
costo del porte a~reo.
 

US$0.20 	 por pdgina para paises de Am& 
rica Latina, El Caribe, Asia y 
Africa, incluido el porte a~reo. 

US$0.30 	 por pigina para otros paises 
incluido el porte a6reo. 

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

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

2. 	 Cheque en $Col.: A nonbre 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 USSO.10 6 CoS5.00 se pueden adquirir en 
CIAT-Biblioteca (personalmente o por correo). 

5. 	 Cupones AGRINTER: Disponibles en moneda local en las bibliotecis agricolas 
nacional-s o en las oficinas del Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la 
Agricultura (IICA) en todos los paises de Amrica Latina y El Caribe. 

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

http:Col$10.00


AGO BOTANICA, TAXONOMIA Y DISTRIBUCION GEOOBAFICA 

0001
 

29936 BURQUEZ, A. 1987. Leaf thickness and water deficit in plants: a tool
 
ftrr field studies. (Orosor de la hoja y d6ficit hidrico en plantas: una 

herramienta para estudios de campo). Journal of Experimental Botany
 

38(186):109-114. En., Sum. En., 19 Ref., Ii. [Dept. of Applied Biology,
 

Pembroke St., Cambridge CB2 3DX, U.K.]
 

Phaseolus vulgaris. Hojas. Contenido de agua. D6ficlt hidrico. Reino Unido. 

Se desarroll6 una t~cnica para entimar los d6ficits hidricos de la planta
 

utilizando un micr6metro de poco costo para medir el grosor de la hoja. Se
 
encontr6 una alta correlaci6n entre el grnsor de la hoja y el contenido 
relativo de agua en Brassica napus, Mirabilis jilapa, Phaseolus vulgaris e 

Impatiens parviflora. Aunque el grosor de la hoja a un contenido relativo 
de agua determinado vari6 entre plantas, 6ste se increment6 linealmente con 
el contenido relativo de agua en la hoja, siendo la tasa de cambio similar 
en hojas de plantas de la misma edad y especie. Debido a esta relaci6n, la 
construcci6n de una curva de vol.-presi6n hace p.sible la estimaci6n del 
potencial hidr-ico foliar. En este caso, se necesita una curva de 

calibraci6n para cada poblaci6n estudiada o, para mayor exactitud, para
 

cada planta individual. La ttcnica es particularmente Otil en condiciones 
de campo donde otras t6cnicas no son confiables debido a la dificultad pars 
controlar la temp. y donde se requieren medidas no destructivas. (RL-CIAT) 

0002
 
28810 JEBHARDT, C.; OLIVER, J.E.; FORDE, B.G.; SAARELAINEN, R.; MIFLIN,
 

B.J. 1986. Priamry structure and differential expression of glutamine 
synthetase genes in nodules, roots and leaves of Phaseolus vulgaris. 
(Estructura primaria y expresi6n diferencial de los genes de la sintetasa
 
du glutamina en n6dulos, raices y hojas de Fhaseolus vulgaris). European
 

Molecular Biology Organization Journal 5(7):1429-1435. En., Sum. En., 35
 
Ref., Il. (Hax-Planck-Inst. fur Zuchtungsforschung, 5000 Koln 30
 

(Vogelsang), Federal Republic of Germary]
 

Phaseolus vulgarib. Enzimas. Genes. ADN. Aminocidos. Reino Unido.
 

Se describer. el aislamiento y la secuencia de los nucle6tidos de 2 clonas
 
(pR-1 y pR-2) de un banco de ADNc de las ralces que tienen la cadena de 
ADNc completa para la sintetasa de glutamina y las secuencias deducidas de 

los aminoicidos de la.isubunidades correspondientes de la sintetasa de 

glutamina cada una con 355 residuos aminocidos. Las secuencias de 
codificaci6n de pR-I y pR-2 estn estrechamente relacionadas (80 por ciento 
de homologia en los nucle6tidos, 88 por ciento de homologia en los 
aminotcidos), pc-r_:us regiones 5' y 3' no traducidas se diferenciaron casi 

completamente. Tanto pR-1 como pR-2 est.rn relacionados con, pero distintos
 
del, clon nodular sintetasa de glutamina pcPvNGS-01 (o pN-i). La
 

hibridaci6n Southern blot (hbridaci6n electrofor6tica) del genoma mostr6
 

que los 3 mARNs de la sintetasa de glutamina est~n codificadas por 3 genes
 
separados e indican la existencia de una cuarta clase de gen de la 
sintetasa de glutamina. Un ensayo de protecci6n de la nucleasa SI mostr6 
la presencia de mARN R-I y R-2 tanto en las raices Como en las hojas y 
confirm6 que la expresi6n del gen N-i es especifica para el n6dulo. La 
expregi6n de los genes R-i y R-2 en las raices no cambi6 significativamente
 

durante la nodulaci6n; sin embargo, s6lo el gen R-I se ernuentra expresado 
en los propios n6dulos, 1o cual indica que el gen R-2 es especificamente 
reprimido durante el desarrollo del n6dulo. (RA-CIAT)
 

[,"
 



000329788 RODRIGUEZ C., M.; RODRIGUEZ T., S.; AGUILAR S., 
M.; DEBOUCK, D.C.

1987. Phaseolus germplasm collection in Mexico. (Colecci6n de germoplasma
de Phaseolus en Mexico). FAO/IBPGR Plant Genetic Resources Npwsletter
69:30-38. En., Sum. Fr., Es., 20 Ref., II. [Univ. Aut6noma de Nuevo Le6n,
Facultad de Agronomia, Apartado Postal 358, San Nicol~s de los Garza, N.L., 
Mexico] 

Phaseolus vulgaris. Germoplasmq. Mexico. 

Se presentan los resultados de una recolecci6n de germoplasma de Phaseolus 
en el 
sur del Estado de Nuevo LaCn en Mexico: 143 muestras de 8 especies

distintas. Se discute la presencia de cada especie en esta parte del pais.
 
(RA) V~ase adem~s 0170 0213
 

BOO ANATOMIA, MORFOLOGIA Y CITOLOGIA DE LA PLANTA
 

0004
 
28919 BOLWELL, G.P. 1986. Significance of a common epitope of plant and
 
animal endomembranes. (Importancia de un epitopo comOn de las endomembranas
 
de plantas y animales). Journal of Ceil Science 82:187-201. En., Sum. En.,
46 Ref., Ii. [Dept. of Biochemistry, Royal Holloway & Bedford Colleges,
Univ. of London, Egham, Surrey TW20 OEX, England] 

Phaseolus vulgaris. AnAlisis. Tripsina. Bioqujmica. Inglaterra.
 

Se ha encontrado que un anticuerpo monoclonal de rata que se cultiv6 
en
 
contra de un epitopo comOn en las endomembranas de frijol present6 una

reaccifn cruzada con los polip6ptidos micros6micos de una serie de especies
vegetales y animales. 
La prueba de inmunidad por coloracl6n ha mostrado
 
que el epitopo se encuentra en ula subserie grande de polip6ptidos en los
 
m5..Zrosomas de 5 especies animales. 
 El sitio antigtnico parece ser

accesible en membranas de frijol intactas puesto que es 
fAcilmente digerido
 
por la tripsina. Probablemente el epitopo no se deriva en forma
 
postranslacJnnal puesto que el 
mismo rango Mr se innunoprecipita de los
 
poliptptidos ,ecitn sintetizados in vivo e in vitro. 
Los poliptptidos del

frijol parecen estar regulados independiente:.ente; especificamente, uno con
Mr 58,000 fue muy inducido por el tratamiento de cultivos en suspensi6n con
sustancias desermadenantes de origen fungoso. La preincubaci6n de las
rvembranas enriquecidas con reticulo endoplAsmico y el aparato Golgi con el

anticuerpo bloquea la transferencia de radioactividad de un compartimiento
 
a otro in virtu. El sitio 
antigenico comOn podria estar involucrado en el

reconocimiento o en algOn evento de fus16n durante la difusi6n a traves de
 
la membrana dentro de la clula. (RA-CIAT)
 

0005 
29752 CASTINEIRAS, L.; RIVERO, N.; MORENO, V. 1986. Caracterizaci6n de 17
variedades cultivadas de frijol comOn (Phaseolus vulgaris L.) en Cuba. 1.
Organos vegetales. Cuba, Instituto de Investigaclones Fundamentales en
Agricultura Tropical. Reporte de Investigaci6n no.28. 15p. Es., Sum. Es., 
En., 5 Ref., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Hojas. Tallos. HAbito de la planta.
 
Anatomia de la planta. Cuba.
 

Se presenta la caracterizacion de 17 var. cultivadas de frijol comOn 
durante 2 a1bos. 
 Se describen los caracteres m&s importantes de los 6rganos

vegetativos de la planta segOn el clasificador del gdnero Phaseolus.
 
Alglnos caracteres como la forma del limbo en la hoja trifoliada y su base,
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la forma del tallo y el hAbito de crecimiento permlten una mayor 
diferenciacidn entre var., estos 2 filtimos de gran importancia agron6mica. 
(CIAT)
 

0006 
28683 CENTHO INTER14ACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. The cultivated 
species of Phaseolus; audiotutorial unit. (Las especies cultivadas de
 
Phaseolus; unidad audiotutorial). Scientific content Hidalgo, R.; Song, L.;
 

epts, P.; production FernAndez 0., F. Call, Colombia. 113 color slides 
5 x 5 cm.; 1 cassette 34 min.; script 19p. ; study guide 52p. En., Il. 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus lunatus. Phaseolus coccineus. Phaseolus
 
acutifolius. Anatomia do la planta. Phaseolus silvestre. Hibridacl6n.
 

Hbito de la planta. Crecimiento. Adaptaci6n. Colombia.
 

Se describen las caracteristicas morfol6gicas que diferencian las especies 

cultivadas del g~nero Phaseolus (P. vulgaric, P. acutifolius, P. lunatus y 
P. coccineus). Se incluye la diferenciaci6n entre las especies cultivadas 
y las especies slivestres. Se analiza brevemente el potencial para la 

hibridaci6n interespecifica dentro del g~nero Phaseolus. Se presentan las 
principales caracteristicas agron6micas (h&bito de crecimiento, ciclo 

vegetativo y adaptaci6n) de las especies cultiv2.as. (CIAT) 

0007 
28688 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1982. Morfologla de la 
planta de frijol comOn (Phaseolus vulgaris); unidad audiotutorial. 
Contenido cientifico Debouck, D.G.; producci6n Ospina G., H.F.; Flor M., 
C.A. 2ed. Cali, Colombia. 123 diap.; 1 cassette 36 min.; gui6n 16p.; gula 
de estudio 51p. Eq., Ii. Tambi±n en inglts, franc6s. 

Phaseolus vulgaris. Anatomia de la planta. Raices. Tallos. Hojas.
 

Infloreseencias. Flores. Semilla. Htbito de la planta. Vainas. Colombia.
 

Se presentan en forma detallada las partes que componen la estructura de la 
planta de frijol. Se enfatizan los diferentes tipos de hAbito de
 
crecimiento, los cuales permiten agrupar las plantas de frijol en 

rastreras, trepadoras, arbustivas o perennes. Esta informacl6n facilita la 
lde:itiflcacifn Jv las wr. (CIAT 

0008
 

28682 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTUHA TROPICAL. 1980. Diversidad 
gentica de las espcies cultivadas del g6nero Phaseolus; unidad
 

audiotutorial. Produccifn Osplhia 0., H.F.; asesoria cientifica Hidalgo, R.; 
Song, L.; Gepts, P. Cali, Colombia. 115 diap.; 2 cassettes 26 y 21 min.; 

gui6n 30p.; guia de estudio 52p. Es., I.
 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus lunatus. Phaseolus coccineus. Phaseolus 
acutifolius. Caracterlsticas agron~micas. Anatomia de la planta. Colombia.
 

Se describen las caracteristicas morfol~gicas de Phaseolus vulgaris, P. 
lunatus, P. coccineus y P. acutifolius que permiten su identificaci6n. 
Tambi~n se mencionan sus caracteristicas agron6micas agrupdndolas en 
anuales y perennes. Se discute su uso potencial en regiones nuevas cuando 
las caracteristicas climAticas favorecen a una u otra especie. Se incluyen 
recomendaciones valiosas sobre lineas de investigaci6n en el futuro. (CIAT) 

0009 
28894 EAMUS, D. 1986. Further evidence in support of an interactive modbl 
in stomatal control. (Evidencia adicional en favor de un modelo interactivo 

3 
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en el control estomtico). Journal of Experimental Botany 37(178):657-665.
En., Sum. En., 35 Ref., Il. [School of Natural Resources, Univ. of the
 
South Pacific, P.O. Box 1168, Suva, Fiji]
 

Phaseolus vulgaris. ELtomas. C02. Acido indolactizzo. Sustanclas
 
reguladoras del crecimiento. Temp(:,atura. Luz. Fidji. 

Se investJg 6 la interacci6n entre C02, AIA, AAB y la temp. en el control 
del comportamiento estomAtico en Pisum sativum, resistente a las heladas, y
en Phaseolus vulgaris cv. Masterpiece, fortalecido contra las heladas. 
La
 
inducci6n del cierre estomtico por AAB dependi6 de la presencia del C02 en 
ambas especies a los 5 y 22 grados centigrados. De la misma manera, la 
menor resistencia estom~tica inducida por el AIA en ambas especies depend16
del C02 a ambas temp. Una helada a los 5 grados centigrados en la luz no 
afect6 las caracteristicas de respuesta de los estomas al C02, AAB o AIA en
 
ninguna de las 2 especies. Estos resultados se discuten en relaci6n con un
 
modelo de las interacciones de estos reguladorea del crecimiento de la 
apertura estomatica. (RA-CIAT)
 

0010
 
30635 HINCKS, M.J.; STANLEY, D.W. 1987. Lignification. evidence for a role 
in hard-to-cook beans. (Lignificaci6n: evidencia de un papal en frijol de
 
cocc16n lenta). Journal of Food Biochemistry 11(1):41-58. En., Sum. En., 33 
Ref., Ii. [Dept. of Food Science, Univ. of Guelph, Guelph, Ontario, Canada, 
N11G2W1I
 

Phaseolus vulgaris. Cocc16n. Endurecimiento de la semilla. Semillas. Pared
 
celular. Canad&.
 

Se realiz6 una investigaci6n para establecer si la lignificaci6n era un
 
posible mecanismo que contribuja al defecto de cocci6n lenta en el frijol.

Se aisl6 el material de la pared celular del frijol testigo y el defectuoso
 
y se utilizaron t6enicas microsc6picas para comparar las 2 fracciones. El
 
microscopio electr6nico de transmisJ6n indic6 que el material fijado 
con
 
permangarato do K presentaba sedimentaci6n mAs densa en los rincones de las
 
c6lulas, las paredes secundarias y la laminilla media del frijol duro, 
un
 
patr6n visto du-ante la lignificaci6n del tejido vegetal. El material de 
la pared celular del frijol duro present6 una apariencia lamelada no vista 
en el testigo, cuando so inspeccion6 con el microscopio electr6nico de 
barrido. Se sugiere que este cs un resultado de la sedimentacifn de la 
celulo !a,un proceso que se conoce que ocurre antes de la llgnificaci6n.
Esta evidencia tentativa de lignina dentro de las paredes celulares de 
seillas do leguminosas tiene un sinnOmero de implicaciones para la 
hidrataci6n durante la cocci6n, la separaci6n de las c~lulas y finalmente
 
la textura. (RA-CIAT)
 

0011
 
29624 HOSTALACIO, S.; SODEK, L.; VALIO, I.F.M. 1985. Atividade de 
alantoinase e asparaginase nas diferentes partes da semente dr feijao
(Phaseolus vulgaris L.). (Actividades do la alantoinasa y asparaginasa en 
diferentes partes do la semilla de frijol). Revista Brasileira de Botanica 
8(l):81-85. Pt., Sum. Pt., En., 28 Ref., Ii. [Depto. de Biologia, Escola 
Superior de Agricultura de Lavraa-MG, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Enzimas. Cctiledones. Mctabolismo. Embri6n. 
Brasil. 

Se investigaron las actividades de la asparaginasa y la alantoinasa de
 
semillas de Phasoolus vulgaris en desarrollo, en cuanto a que estas
 
enzlmas pueden estar involucradas en la utilizaci6n de la asparraguina y la 
alantoina. Las grandes actividades de estas enzimas en los cotiledones
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durante el desarrollo de la semilla sugieren que pueden desempehar un papel 
importante en el metabolismo de N en estas semillas. Tambi6n se encontr6 
alguna actividad de ambas enzimas en la testa y el eje del embri6n, y la 
actividad de la asparaginasa fue particularmente elevada en la testa hacia 
el final del desarrollo de la semil]a. (RA-CIAT) 

0012 
29606 JEFFREE, C.E.; DALE, J.E.; FRY, S.C. 1986. The genesis of 
intercellular spaces in developing leaves of Phaseolus vulgaris L. (G6nesis 
de los espacios intercelulares en hojas en desarrollo de Phaseolus 
vulgaris). Protoplasma 132(1-2):90-98. En., Sum. En., 27 Ref., I1. [Dept.
 
of Botany, King's Buildings, Mayfield Road, Edinburgh EH9 3JH, Scotland]
 

Phaseolus vulgaris. Hojas. AnAlisis. Divisi6n celular. Paredes celulares.
 
Escocia, 

Observaciones mediante microscopia de luz, de transmisi6n de electrones y
 
electr6nLica de exploraci6n han demostrado que los espacios intercelulares
 
en hojas en desarrollo de Phaseolus vulgaris se forman esquizog~nicamente.
 
La formaci6n de espacios intercelulares ocurre en posiciones predecibles en 
las uniones entre 3 o mds c~lulas y sigue 3 fases de desarrollo. La 
primera fase, de iniciaci6n, ocurre apenas desputs de la divisi6n celular y
 
estA marcada por la formaei6n de un cuerpo osmiofilico denso en electrones,
 
probablemente proteinico, en el extremo de la placa celu±ar/laminilla
 
media de la pared de la clula hija y a trav6s de la porei6n adyacente de
 
la pared primaria de la ealula madre. Esta parte de la pared de la clula 
madre es digerida, involucrando una celulolisis. La segunda fase, de 
separaci6n celular, estA marcada per la primera aparici6n de los espacios 
intercelulares. En hojas primarias de Phaseolus, esta fase comienza aprox. 
al tercer dia desputs de la siembra, momento en el cual el Area foliar es
 
de alrededor de 1 centimetro cuadrado. En la fase final de agrandamiento, 
la lisis del material de la pared celular continra en la regi6n de la 
laminilla media, y las tensiones mecanicas que surgen de la expansi6n 
r~pida de la Ulmina conducen a una mayor separaci6n de las c6lulas 
mesofilicas de tal manera que los espacios crecen y se funden. (RA-CIAT) 

0013 
29604 KIM, S.C.; SONG, J.H.; LEE, K.W. 1982. Hormonal effect and cytokinin 
autonomy in callu3 culture of Phaseolus vulgaris L. (Efecto hormonal y 
autonomia de !a citoquinina en e. cultivo de callos de Phaseolus vulgaris). 
Korean Journal of Botany 25(4):161-168. En., Sum. En., Ko., 10 Ref., II. 

Phaseolus vulgaris. Auxinas. Citoquininas. Cultlvo de tejidos. Cores.
 

Se examinaron los efeatos do las actividades de las auxinas y citoquininas 
en el crecimiento del tejido de callo derivado de Phaseolus vulgaris cv. 
Damyang. La auxina sintbtica, picloram, result6 ser la m~s efectiva en 
estimular el crecimiento de callos y el rango de concn. efectivas fue 
amplio (0.1-32.0 micromolar). El 2,4-D tambiLn estimul6 el crecimiento de 
callos a concn. 6ptimas de 3.2 micromolar. El ANA estimul6 el crecimiento 
de cailos a concn. relativamente m6s elevadas que las otras auxinas 
ensayadas. El AIA fue menos efectivo pars soportar el crecimiento de 
cailos. La cadena lateral saturada que contiene citoquinina 
(N(6)-isopentiladenina) result6 aprox. 30 veces mds activa que el 
componente correspondiente no saturado, N(6)-(delta(2)-isopentil)adnina. 
Tambi~n se examinaron las habilidades de crecimiento aut6nomo per 
citoquinina. Los tejidos de callo aultivados previamente en concn. 
inferiores y superiores a las conan. 6ptimas de aitoquininas se situaron 
mejor en el pasaje subsiguiente. Se indica que el desarrollo de la 
autonomia de la citoquinina puede estar relacionado con las conen. de las
 
dosis de citoquinina en el pasaje previo. (RA-CIAT)
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0014
 
28297 MARECHAL, L. ; GUILLEMAUT, P.; GRIENENBERGER, J. . ; JEANNIN, G.; WEIL,
J.H. 1986. Sequences of initiator and elongator methionine tRNAs in bean
 
mitochondria. Localization of the corresponding genes on maize and wheat
 
mitochondral genomes. (Secuencias de ARNt de metionina iniciadoras y
 
elongadoras en mitocondrias de frijol. Localizaoi6n de los genes

correspondientes en genomas mitocondriales de malz y trigo). Plant
 
Molecular Biology 7(4):245-253. En., Sum. En., 31 Ref., Il. [Inst. de 
Biologie Mol6culaire et Cellulaire, Univ. Louis Pasteur, 15 Rue Descartes, 
67084 Strasbourg Cedex, France] 

Phaseolus vulgaris. Mitocondria. Genes. ARN. Metionina. Francia.
 

Se establecieron las secuencias de 2 ARN de transferencia de metionina de 
mitocondrias de frijol, purificadas por cromatografia de RPC-5 y

electroforesis de geles bidimensional, mediante t6cnicas de posactivaci6n
 
in vitro. 
 Uno de estos ARNt(Met) se identific6 mediante formilaci6n,
 
utilizando una enzima de Eseherichia coli come ARNt(Met)F mitocondrial. Con 
lo ARNt(Met)F y ARNt(Met)m mitoc6ndricas se efectu6 hibridaci6n de los
 
genomas mitoc6ndricos de trigo y maiz mediante la t6cnica Southern blot
 
(hibridaci6n electroforttica), cuyos mapas se han publicado recientemente,
 
para asi localizar la posici6n de sus genes. (RA (extracto)-CIAT)
 

0015 
29657 MARECHAL, L. ; GUILLEMAUT, P.; GRIENENBERGER, J.M. ; JEANNIN, G. ; WEIL, 
J.H. 1985. Structure of bean mitochondrial tRNA(Phe) and localization of
 
the tRNA(Phe) gene on the mitochondrial genomes of maize ind wheat. 
(Estructura del ARt(Phe) mitoc6ndrico del frijol y localizaci6n del gen

ARNt(Phe) en los genomas mitoc6ndrcos del malz y el trigo). Febs Letters 
184(2)i289-293. En., Sum. En., 25 Ref., Ii. [Inst. de Biologie Mol6culaire 
et Cellulaire, Universit6 Louis Pasteur, 15 Rue Descartes, 67084 Strasbourg
 
Cedex, France] 

Phaseolus vulgaris. Mitocondra. ARN. AnAlisis. Experimentos de 
laboratorio. Cloroplastos. Genes. Francia.
 

Se orden6 en serie el ARNt(Phe) mitoc6ndrico del frijol, purificado por
 
cromatografia RPC-5 y electroforesis de geles bidimensional, utilizando
 
ttcnicas de posmareaci6n in vitro. Este es el primer ARNL mitoc6ndrico 
vegetal que se ha ordenado en serce. 
 Muestra 76 por ciento de homologia
 
con el ARNt(Phe) de los cloroplastos del frijol y posee varios rasgos 
caracteristicos de los ARNt(Phe) procari6ticeos. Se utiliz6 como una sonda 
para localizar el gen ARNt(Phe) en los genomas mitoc6ndricos del maiz y el 
trigo. (RA-CIAT) 

0016
 
28650 MUSATENKO, L.I.; PUSHKAREV, V.M.; GALKIN, A.P. 1984. Biogenesis of 
ribonucleoprotein particles of cytoplasm of embryonic axis cells in initial 
stages of bean seed germination. (Biog6nesis de las particulas de
 
ribonucleoproteina del citoplasma de c6lulas del 
eje embrional durante las 
etapas iniciales de la germinaci6n de la semilla de frijol). Biochemistry 
49(10 pt.1):1362-1367. En., Sum. En., 16 Ref., I. 

Phaseolus vulgaris. Embri6n (planta). Germinaci6n. Citologia. Proteinas.
 
ARN. 

El fraccionamiento mediante un gradiente de densidad de CsCl de particulas
de proteins ribonucleico (PRN) del citoplasma de c6lulas del eje embrional, 
disociadas con EDTA y fijadas con formaldehido, marcadas in vivo durante 1 
h con ((3)H)uridina en las etapas m~s tempranas de la germinaci6n de la 
semilla de frijol (1-3 h) en condiciones de translaci6n bloqueada por 
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CiClICaeximida, mostr6 que en ausencia de ii sintesis de proteinas, los 
ribosomas recidn formados no penetran el citoplasma ni en ).a primers :"d en 

la tercera h de germinaci6n; sin embargo, se retiene la absorci,n de las
 
mPRNs reoi6n sintetizadas, aunque a un nivel que constituye el 50 por 
ciento del nivel testigo. Se discute el papel de los productos (proteinas) 
de la sintesis de proteinas del -. toplasma en la biogenesis en los ncleos 
y en la penetraci6n de r~h.czc.4as e irformoscmas En el citoplasma de c6lulas 
del eje embrional durante las etapas inicial-: de la gerninaci6n de la 
semilla de frijol. (RA-CIAT) 

0017
 
29747 TAPIA B., H. 1987. Variedades mejoradas de frijol Phaseolus vulgaris
 
L. con grano rojo para Nicaragua. Managua, Nicaragua, Instituto Superior de
 
Ciencias Agropecuarias. Direceci6n de Investigaci6n y Postgrado. 27p. Es.,
 
30 Ref., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Anatomia dc la planta. Rendimento. 
Componentes del rendimiento. Fertilizantes. P. Cultivos asociados. Zea 
mays. Propiedades organol~pticas. Resistencia. Pythium. Rhizoctonia solani. 
Isariopsis griseola. Uromyces phaseoli. Colletotrichum lindemuthlanum.
 
Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Virus del mosaico comrn del frijol.
 
Nicaragua.
 

Se presenta informaci6n detallada sobre la composicifn genotipica,
 
morfologia de la planta, rendimiento, componentes del rendimiento,
 
estabilidad fenotipici, consistencia, capacidad productiva, respuesta a la
 
fertilizaci6n con P, respuesta a la asociaci6n con maiz, resistenoia a
 
enfermedades, caracteristicas organol6pticas y perspectivas de producci6n 
comercial pars las var. mejoradaz de frijol Revolucitn-79, Revoluci~n-79A, 
Revoluci6n-81, Revoluci6n-82, Fevolucin-83, Revoluci6n-83A, Revoluc16n-84, 
Revoluci6n-84A y Revoluci6n-85 para Nicaragua. Las dosis de P exigldas por
 
estas var. oscilan entre 30-120 kg/ha, siendo Revoluc16n-84 la que menos 
demanjr.. Las de mejor comportamiento en asociaci6n con malz son
 
REvoluci6n-79 y 85. Se presentan las reacciones a enfermedades 
(susceptibilidad, tolerancia, resistencia) de cada var. a los siguientes
 
agentes causales: Pythium sp., 7hanatephorus cucumeris, Isariopsis
 
griseola, Uromyces phaseoli, Colletotrichum lindemuthianum, Xanthomonas
 
campestris pv. phaseoli y BCMV. Se indican los sitios de producci6n
 
recomendados para cada var. en Nicaragua y se incluye una lista de laz var.
 
mejoradaa de frijol que se liberarAn. (CIAT)
 

0018 

29648 YASUI, T. 1985. Variation in low molecular weight carbohydrate 
composition of Phaseolus vulgaris seeds. (Variaci6n en la composici6n de
 
hidratos de carbono de bajo peso molecular en semillas de Phaseolus
 
vulgaris). Phstochemistry 24(6):1241-1244. En., Sum. En., 6 Ref., Il. 
(National Food Research Inst., Ministry of Agriculture, Forestry &
 
Fisheries, 1-2, Kan-nondai 2-chome, Yatabe-machi, Tsukuba-gun, Ibaraki 305, 
Japan]
 

Phaseclus vulgaris. Semillas. Contenido de hidratos de carbono. An6Iisis.
 

Phaseolus silvestre. Jap6n.
 

Se observaron variaciones en la composici6f de hid.,atos de carbono de bajo 

Mr en formas silvestres de semilla de frijol comin. En 4 de las 23 
muestras, el contenido de verbascosa en las semillas era bastante elevado y 
la relaci1n verbascosa:estaquiusa era superior a 1.0. A este tipo de
 
composaci6n de hidratos de carbono se le denomin6 tipo A y presenta un 
conterido mayor d3 verbascosa y menor de galactinol y estaquiosa que el
 
resto de las formas silvestres, denominadas tipo B. Aunque el contenido
 
total e individual de hidratos do carbono, a excepci6n del contenido de 
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verbascosa, de las formas cultivadas de frijol comOn era superior que el de 
formas silvestres, la composicJ6n de hidratos de carbono de las formas 
cultivadas era esencialmente similar al tipo B de las formas silvestres. 
Se consider6 que esta composici6n de hidratos de carbono es b6sica en la 
especie. (RA-CIAT) V~ase adem~s 0098 0129 0213 

COO FISIOLOGIA 

0019
 
29665 BACCI, E.; GAGGI, C. 1986. Chlorinated pesticides and plant foliage:

translocation experiments. (Pesticidas clorados y el follaje de plantas:
 
experimentos de translocaci6n). Bulletin of Environmental Contamination and 
Toxicology 37(6):850-857. En., 20 Ref. [Dipartimento di Biologia

Ambientale, Universita di Siena, Via delle Cerchia 3, 53100 Siena, Italy] 

Phaseolus vulgaris. Insecticidas. Asimilaci6n de la planta. Translocaci6n.
 
Italia.
 

Se estudi6 la importancia de la absorci6n por las raices (translocaci6n) en
 
la determinaci6n de los niveles foliares de hexaclorobenceno (HCB), alfa- y

lambda-hexaclorocielohexano (HCH), p,p'DDT y p,p'DDE, utilJzando frijol
 
como planta indicador cultivado en cajas de vidrio que contenian arena
 
limpia y arena contaminada (250 mg/kg de arena). Se tomaron muestras de
 
hojas para an~lisis a los 7, 14, 21 y 60 dias. Tambi~n se anallz6 el aire
 
de las cajas. La conen. de HCB, alfa- y lambda-HCH, pp'DDT y DDE en las
 
plantas testigo a los 60 dias siempre fue menor que 20 ng/g peso seco. Los
 
resultados indicaron que los niveles foliares de los pesticidas clorados
 
probados no son significativamente dependientes del nivel de contaminaci6n
 
en el suelo. QuizAs la movilidad de estos contaminantes por la raiz es muy
 
ligera; per tanto, los niveles encontrados en el follaje de frijol se deben
 
principalmente a la absorci6n de vapor del aire contaminado de las cajas de
 
vidrio. (CIAT) 

0020 
29703 BREEN, P.J. ; HESKETH, J.D. ; PETERS, D.B. 1986. Field measurements of 
leaf* photosynthesis of C3 and C4 species under high irradiance and enriched 
C02. (Mediciones de campo de la fotosintesis foliar de especies C3 y C4 en 
condiciones de irradiaci6n elevada y C02 enriquecido). Photosynthetiua 
20(3):261-285. En., Sum. En., 11 Ref., Il. [Dept. of Horticulture, Oregon 
State Univ., Corvallis, OR 97331, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Fotosintesis. C02. Crecimiento. Radiaci6n solar. Hojas.
 
Anlisis. EE.1JU. 

Se midleron las tasas de intercambio fotosintttico neto foliar de C02 en 
especies dicotiled6neas C3 (Glycine max, Gossypium hirsutum, Helianthus 
annuus, Phaseolus vulgaris y Vigna unguiculata) y C4 (Amaranthus hybridus)
 
cultivadas en el campo, en condiciones de luz solar, luz solar mAs 1000
 
micromol (fot6n)/metro cuadrado/seg adicionales en la superficie inferior
 
de la hoja, y en mezclas de 370, 780, 1500 y 3000 centimetros 
cibicos/metro cfbico de C02 con aire. Se encontraron 3 clases de respuesta 
en tasas de intercambio fotosint~tico neto foliar:C02: 1) hiperb6lica hasta 
3000 centimetros cObicos/metro cObico, 2) hiperb6lica hasta 1500 
centimetros cibicos/metro cObico, con tasas de intercambio fotosint~tico 
neto foliar inferiore. a 1o esperado a 3000 centimetros cfbicos/metro 
cObico; y 3) casi ninguna respuesta entre 370-3000 centimetros 
cObicos/metro cObico de C02 en el aire. Las formas de estas curvas de 
respuesta varlaron segOn la etapa de crecimiento. En general, las hojas de 
todas laL especies C3 se acercaron al mismo valor de 70-75 micromoles de 
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C02/metro cuadrado/seg y energia radiante saturada, pero algunas
 
requirieron de concn. de C02 superiores a las requeridas por otras antes de 
alcanzar dichas tasas. (RA-CIAT) 

0021
 
29978 CARRERAS, M.; BARTRONS, R.; CLIHENT, F.; CARRERAS, J. 1986. Effects 
of fructose 2,6-bisphosphate on phosphoglucomutase from plants. (Efectos de 
2,6-bifosfato de fructosa en la fosfoglucomutasa de plantas). Plant 
Physiology 82(2):619-621. En., Sum. En., 14 Ref., i1. [Depto. de
 
Bioquimica, Facultad de Medicina, Univ. de Barcelona, Casanova 143,
 
08036-Barcelona, Espaia] 

Phaseolus vulgaris. Enzimas. Bioquimica. Espaha.
 

Se realiz6 un expt. para clarificar los diferentes efectos de la
 
2,6-bifosfato de fructosa registrados en la actividad enzimAtica de la 
fosfoglucomutasa de fuentes vegetales (arveja, frijol y papa) y animales. 
La 2,6-bifosfato de fructosa no podria sustituir a la 1,6-bifosfato de 
glucosa como un cofactor en la reacc16n catalizada por fosfoglucomutasa de 
las 3 fuentes vegetales. La activac16n de la fosfoglucomutasa de fuentes 
vegetales per 2,6-bifosfato de fructcsa, reportada por otros, se deb16 
probablemente a la contamlnaci6n de la preparaci6n comercial de 
2,6-bifosfato de fructosa per 1,6-bifosfato de glucosa. (RA-CIAT) 

0022
 
29972 CORNIC, G. ; PAPGEORGIOU, I.; LOUASON, G. 1987. Effect of a rapid and 
a slow drought cycle followed by rehydration on stomatal and non-stomatal 
components of leaf photosynthesis in Phaseolus vuigaris L. (Efecto de un
 
ciclo de sequia r~pido y uno lento seguido de la rehidrataci6n en los
 
componentes estomt ticos y no estom-tticos de la fotosintesis foliar en
 
Phaseolus vulgaris). Journal of Plant Physiology 126(4-5):309-318. En., 
Sum. En., 20 hef., Il. [Inst. de Physiologie V0g~tale, C.N.R.S., 91190, 
Gif-sur-Ivette, France]
 

Phaseolus vulgaris. Sequia. C02. Asimilaci6n de la planta. Fotosintesis.
 
Es' ,mas. Francia. 

Se midi6 la asimilaci6n de C02 en hoJas de frijol arrilonao sometidas 
tanto a un ceclo de sequia r&pido (14dias) como a un c.'clo lento (8 dias). 
Come la fotosintesis neta diaria mostr6 grandes variaciones durante la
 
deshidrataci6n, solamente se estudiaron la max. fotosintesis neta diaria y 
la conductancia estomfticp. La disminuci6n de la may. fotosintesis neta
 
diaria durante los primeros 3 dias del ciclo de sequia r~pido se debi6 al
 
cierre estomAtico, pero en el Cltimo dia del ciclo de sequja rApido y 
durante el ciclo do sequia lento, 6sta so deb16 tanto al cierre estomAtico 
como a la inhiblci6n de la actividad del mes6filo; sin embargo, la 
disminuci6n de la fotosintesis foliar, observada cada dia "el periodo de 
luz durante la deshidrataci6n de plantas sometidas a un ciclo de sequia 
rApido y a un ciclo lento, se debi6 principalmente a una inhibici6n no 
estomAtica. La fotosintesis foliar se increment6 rApidamente con la
 
rehidrataci6n. Se demostr6 que se recuperaron m&s r~pidamente los
 
componentes no estomAticos de la fotosintesis fo-iar que los componentes
 
estom~ticos. La deshidrataci6n no afect6 los centros de reacci6n de los
 
fotosistemas I y II. (RA-CIAT)
 

0023
 
29955 GUYE, M.G.; VIGH, L.; WILSON, J.M. 1987. Chilling-induced ethylene 
production in relation to chill-sensitivity in Phaseolus app. (Producei6n 
de etileno inducido per enfriamiento en relaci6n con la sensibilidad al 
enfriamiento en Phaseolus spp). Journal of Experimental Botany 
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38(189) :680-690. En., Sum. En., 26 Ref., If. [School of Plant Biology,
Univ. College of North Wales, Bangor, Gwynedd Li 57 2UW, United Kingdom] 

Phaseolus vulgaris. HoJas. Producc.6n de etileno. Habichuela. Cultivares.
 
Temperatura. Francia.
 

La producci6n de etileno de hojas primarias de 6 cv. de Phaseolus (entre

ellos, habichuela arbustiva cv. 222, 251 y Tendergreen), las cuales 
difieren en su sensibilidad al enfriamiento, se registr6 a 23 grados

centigrados seguido del enfriamiento de tods la planta a 5 gradcj
centigrados durante 24 h. Los cv. mds tolerantes al enfriamiento
 
produjeron mayores cantidades de etileno inducido por el enfriamiento que
los cv. sensibles. El inicio de las tasas max. de producc16n de etileno y
la siguiente disminuci6n en las tasas fue mAs rApida en los cv. tolerantes
 
al enfriamiento. Este patr6n de producci6n de etileno tambidn fue similar
 
cuando la tolerancia al enfriamiento se increment6 quimicamente per el
 
tratamiento con colina. Los bajos niveles de produccifn de etileno en
 
genotipos sensibles al enfriamiento tambitn se reflejaron por su pobre

habilidad para convertir el precursor de etileno, Acido 1-caboxilico-1
aminociclopropano (ACC), aplicado ex6genamente, a etileno. Los niveles 
moderados de deficit hidrico foliar, inducidos al enfriar cv. tolerantes al
 
enfriamiento y las plantas tratadas con colina, parecieron estimilar la 
producci6n de etileno inducida per enfriamiento. Los altos niveles de 
marchitamiento foliar, demostrado per los cv. mAs sensibles al 
enfriamiento, redujeron este efeto estimulatorio. La producci6n de 
etileno fue ligeramente mayor cuando el calentamiento se llev6 a cabo a la 
luz que en la oscuridad. (RA-CIAT) 

0024
 
29954 GUYE, M.G.; VIGH, L.; WILSON, J.H. 1987. Recovery after chilling: an 
assessment of chill-tolerance in Phaseolus spp. (Recuperaci6n luego del 
enfriamiento: una evaluaci6n de la tolerancia al enfriamiento en Phaseolus 
spp). Journal of Experimental Botany 38(189):691-701. En., Sum. En., 35 
Ref. [School of Plant Biology, Univ. College of North Wales, Bangor,

Gwynedd Ll 57 2UW, United Kingdom] 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus coccineus. Phaseolus aureus. Hojas.
 
Temperatura. Resistencia. Genotipos. Cultivares.
 

Se evalu6 la sensibilidad do 3 especies de Phaseolus (8 cv.) al 
enfriamiento mediante la medici6n de 5 parAmetros fisiol6gicos diferentes 
(p6rdida del pigmento foliar, resistencia a la difusi6n foliar,
 
recuperaci6n de la TCB, cambio en el contenido de agua de la hoja y

severidad de la necrosis foliar) al recuperar el calor moderado 
(23/18

grades centigrados), !uego de un tratamiento breve pore severe de 
enfriamiento (24 h L 5 grades centigrados). En esta forma los genotipos 
se clasificaron en orden acendente de sensibilidad al enfriamiento, asi: 
P. coccineus cv. 
Prizewinner y Streamline, P. vulgaris cv. 251 menos quo P.
 
vulgaris cv. 194, 
222 y Seafarer menos que P. vulgaris cv. Tendergreen,
 
menos que P. aureus cv. Berken. (RA-CIAT) 

0025 
29700 HOREMANS, S.; VAN ONCKELEN, H.A.; DE OREEF, J.A. 1986. Longitudinal
gradients of indole-3-acetic acid and abacisic acid in the hypocotyl of 
etiolated bean seedlings. (Gradientes longitudinales de los Acidos 
3-indoleaetico y abscisico en el hipoec6tilo de plntulas de frijol
ahiladas ). Journal of Experimental Botany 37(183):1525-1532. En., Sum. 
En., 22 Ref., Ii. (Univ. of Antwerpen, UIA, Dept. of Biology, 
Univeriteitsplein 1, B-2610 Wilrijk, Belgium] 
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Phaseolus vulgaris. Hipoc6tilo. Acido indoleactico. Anlisis. Contenido de
 
proteinas. Bblgica. 

Se midieron las conen. end6genas del AAB y el AIA a 1o largo del 
hipoc6tilo de plAntulas ahiladas de Phaseolus vulgaris cv. Limburg de 5
 
dias de edad, cultivadas en la oscuridad. Se analiz el AIA mediante el
 
ensayo L-metil-indol-alfa-priona y el AAB mediante cromatografla gaseosa de
 
captura de electrones. Tambi~n se midieron el largo y ancho de las c6lulas
 
internas del partnmuima, la tasa de crecimiento y el contenido de 
proteinas. La expansi6n celular ocurri6 predominantemente en ura reLi6n 
20 mm per debajo del centro del gancho donde la tasa de crecimiento per
 
elongaci6n era max. y donde la conon. de proteina disminuy6 r~pidamerte con
 

la distancia desde el gancho. La relaci6n AAB:AIA fue conutante a lo largo
 
de la longitud del hipoc6tilo. Con base en el peso fresco, la concn. de
 
ambas substancias fue max. en la parte superior (mAs joven), disminuy6 en
 
la secciones ligeramente m~s viejas en donde habia expansi6n celular y fue 
mds pequeba en las regiones basales donde fue completa la expansi6n
 
celular; sin embargo, cuando se expres6 con base en la proteina, el 
gradiente de conen. de las hormonas fue lo contario de 1o descrito con base 
en el peso fresco. (RA-CIAT) 

0026 
29950 KELLY, P. ; TREWAVAS, A.J. ; LEWIS, L. N.; DURBIN, M.L. ; SEXTON, R. 
1987. Translatable mRNA changes in ethylene induced abscission zones of 
Phaseolus vulgaris (Red Kidney). (Cambios de ARNm traducible en zonas de 
ab,-cisi6n de frijol Red Kidney inducidos por etileno). Plant, Cell and 
Environment 10(1):11-16. En., Sum. En., 31 Ref., I1. [Bioscot Ltd, Kings' 
Buildings, West Mains Road, Edinburgh EH9, 3JF, United Kingdom 

Phaseolus vulgaris. ARN. AnAl.sis. Enzimas. Hojas. Rcino Unido. 

Se program6 el sistema de translaci6n del germen de trigo con ARN soluble 
extraido de zonas de abscisi6n foliar de Phaseolus vulgaris. Estos 
extractos se tomrron en diferentes periodos desputs de la inducci6n de la 
abscisi6n. S61o estuvo presente un producto de translaci6n con un p. tol. 
de 42 kilodaltones desputs de este tratamiento, aunque otras 3 especies de 
32, 27 y 17 kilodaltones aumentaron sustancialmente. La isoenzima de 
ceulosa con un pI de 9.5 no pudo ser identificada finalmente entre los 
productos, si bien la proteina de 32 kilodaltones es probablemente la 
quitinasa. La comparaci6n de la zona de abscisi6n del ARN traducible con 
la de los tejidos adyacentes del peclolo y tallo indicaron que la proteins 
de 17 kilodaltones se desarroll6 en todos estos sitios. S. cncontraron las 
bandas de 42, 32 y 27 kilodaltones predomlnantemente en la zona de 
abscisi6n y en el peciolo. (RA-CIAT) 

0027 
28911 SHARKEY, T.D.; SEEMANN, J. R.; PEARCY, R.W. 1986. Contribution of 
metabolites of photosynthesis to postillumination C02 assimilation in 
response to lightflecks. (Contribuci6n de los metabolitos de la 
fotosintesis a la asimilaci6n de C02 posiluminaci6n como respuesta a la 
iluminaci6n por destellos de luz). Plant Physiolngy 82(4):1063-1068. En., 
Sum. En., 17 Ref., Il. [Biological Sciences Center, Desert Research Inst., 
P.O. Box 60220, Reno, NV 89506, USA] 

Phaseolus vulgaris. Fotosintesis. C02. Luz. Sombreado. ATP. EE.UU.
 

Se encontr6 que en la planta de sombra Alocasia macrorrhiza cultivada en 
condiciones de poca luz, el grupo P-triosa era mucho mAs grande que el de 
la ribulosa 1,5-bifosfato y daba cuenta de 5 veces mAs asimilaci6n de C02 
posiluminaci6n de lo que podia dar cuenta la ribulosa 1,5-bifosfato. Se 

observ6 la misma tendencia en la planta de sol Phaseolus vulgaris cuando se 
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cultiv6 en la sombra. En contraste, cuando se cultiv6 Alocasia y Phaseolus
 
al sol, 6stas no presentaron un grupo grande de P-triosa en relacl6n con la 
ribulosa i,5-bifosfato posterior a una iluminaci6n pot destellos de luz.
En las plantas de sol, el carbono se puede converti.r r&pidamente en 
ribulosa 1,5-bifosfato en la luz, mientras que en las plantas de sombra 
puede existir una restriceifn ei, la via entre los grupos de triosa-P y los 
de la ribulosa 1.5-bifosfato. Se supone que en plantas de sonmbra la 
formaci6n de triosa-P en vez de ribulosa 1,5-tifosfato durante la 
iluminaci6n par destellea, de luz impide la inhibici6n del transporte de
electrones, cl cual de otra manera podria ocurri' debico a la competenca 
per ATP entre lasf2 kinasas del ciclo fotosintttico de reduuci6n de' 
carbono. La utilizaci6n de triosa-P para la fijaci6n poaiiluninacifn de C02 
requeriria (ie una sintesis del ATP posiluminacifn significativa. La 
acumulaci6n xtenslva de grana y el espaclo intratilacoide amplio que
acompaha los altos niveles de clorofila en las plantas de Alocasia 
cultivadas en oca luz podria aer un factor importantu que cortribuye a la 
formacifn de ATP po:iluminaei6n. (RA (extracto)-CIAT) 

002& 
29150 VELISEY, J. ; DAVIDEK, J. ; MNUKOVA, J.; PISTEK, T. 1986. Gas 
chro-atographic determirition of thiamin in foods. (Deterrninaci6n de
 
tiamina en alirentos por cromatograffa de "ase:). Journal of Mieronutrient
 
Analysis 2(2) :73-80. En., 
 Sum. En., 11 Ref., 1. [Eept. of Food Chemistry & 
Analysis, Inst. of Chlicieal Technology, Suchb~torova 5, 16628 Prague 6. 
Czechoslovakia] 

Phaseolus vu!Lari: . Tiamina. AnAl :i, Experircentos de laboratorio. 
Checosicvaquia. 

Se desarrol16 un r. todo do cromatografla dt gase; I;ara la determinaci6n de 
tiamina (vitira nz H1) on alicento::, entre ello el frijol blanco. El 
m6todo involucra hiurdli:i: Leida y erzimAt ca de la mues tra. La tiamina 
en el hidrolizado .f c lara con :zulfito, r- extrae el 5-(2-hidroxietil)-4
cetiltiaol quo re-:;uitu y ,e araliza cl xtraeto eomnentrado mediante CGL 
usandc un detector fotcmttrieo de 1 ama. El procedimiento ne prob6
,mdiante el an6LIi: de 6 alimento.; diferent:; do origen animal y vegetal y
los resultado.; : t. compLaron cor 10:, obtunidos con el mttodo fluorimatrico 
(ticorono) con~r~rir(ort u~sdo. [s~oe:pera que LI m6todo introducido se 
convierta en una t6cniCa v' bI:a, r~pida, rutirnriza y de amplia aceptaci6n 
par litdo t,.r7inmaccr.n d, tialrila er alimentos3. El contenide do tiamina 
obtunido :n Iri Jo blano fut do 4.14 y 5.05 cot. el m6todo de cromatografia 
de ga:;ou y ul de tiocromo, r' (A-C IAT)Rp. 

00"10' 
29622 WATT. , J.E.; E V11.1i , G. T. 1986. Tho effect of 24, 5-TP on tie 
activity of c( lwii: , pectinr metihy :Ltra-u ard polygalacturonase in bean 
explants. (Efecto du 2,, -TI F e l act i v iad de a eeluIaSa, 
metilesterasa d, puctina y poligilaeturonauc en expiantos de frijol). South 
African Jcurnal of Lotany 52(3):241-245. En., Sum. En., Af., 27 Ref., Ii. 
[Dept. of Botany, Univ. of St2llenbonch, iStellenbosch, 7300 Republic of 
South Africa] 

Phaseolus vulgaris. Abzci:i6n. Enzirutis. Pecfolos. Sudifrica. 

Se utilizaror. oxplarjt:; de frijol com :;istema modelo para ectudiar el 
efecto dei cido 2-(2, 1,5-cricloroforoxi) propienico (2,4,5-T ) en ciertas 
enziman que etnr. involucradac en ia abseisi6n. Durante la ab:cis16n, el 
2,4,5-T inhibiM sig:,ificativamente un atumento en li actividad de la 
celulosa en 1cr' polvInulo:S, peclolo, y zonas de abscisi6n. Durante la 
absclsi6n, el gradiente de la actividad de la metilesterasa de pectina en 
explantes testigo di[minuy6 significativamente pero el 2,4,5-TP mantuvo 
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este gradiente al aumentar la actividad de la metilesteraza de pectina en 
las zonas de abscisi6n y mantenerla en los pulvinulos y los pecIolos. El 
2,4,5-TP no afect6 la actividad de la exopoligalacturonasa; sin embargo, la 
actividad de 6sta aument6 de 0 hasta un max. en los explantes testigo, en 
tanto que el 2,4,5-TP mantuvo la actividad en 0. Se encontr6 que el 
2,4,5-TP evita la abscisi6n en explantes de frijol mediante el 
mantenimiento de una forma(s) de pectina que constituye un complejo mds 
rigido en las laminillas medias. (RA-CIAT) Vtase ademAs 0013 0125 
0213 

C01 Nutrioi6n de la Planta
 

0030 
29702 BARCELO, J.; GUNSE, B.; POSCHENRIEDER, C. 1986. Chlorophyll and 
carotenoid contents of Phaseolus vulgaris L. in relation to mineral 
nutrition disorders induced by chromium VI supply. (Contenidos de clorofila 
y carotenoides de Phaseolus vulgaris en relac16n con los des6rda.nes de 
nutrci6n mineral inducidos pot- el suministro de Cromo VI). Photosynthetica 
20(3):2149-255. En., Sum. En., 23 Ref., Il. [Depto. de Fisiologia Vegetal,
 
Facultad de Ciencias, Univ. Auton~ma de Barcelona, Bellaterra, Espana] 

Phaseolus vulgaris. Clorofila. HoJas. Contenido de trinerales.
 
Micronutrimentos. Cr. Fe. Zn. Ab:sorci6n de nutrime.ctos. Espana. 

Se deternirnaron los contenidos de clorofila a y b, carotenoides totales y 
micronutriaentos de hojas primarias y prirreras hojas trifoliadas de plantas 
de frijol arbustivo ev. Contender, cultivadas con el suministro normal de
 
nutrimentos o con soluci6n nutritiva que contenia Cr VI. Solamente hubo una 
relaci6n lineal negativa entre los conternidos de clorofila o carotenoides 
totales y el conterido de Cr en las hojas trifoliadas, pere no en las hojas 
primrias. Tambit-n se obtuvieron altos coef~cientec do eorrelaci6n entre
 
los contenidos de pigmentos y Fe o Zn. La inhibici6n inducida pop Cr del 

transporte de Fe y Zn puede producir clorosis irducida ior Cr VJ. (RA-CIAT)
 

0031
 
29704 FENN, L.B.; TAYLOD, R.M.; HORST, G.L. 1987. Phaseolus vulgaris growth 
in an amrrnium-based nutrient solution with variable calcium. (El 
creclimiento de Phaseolus vulgari., en una soluci6n nutritiva a base de 
amoniu con cantidades, variables do calcio). Agronomy Journal 79(1):89-91.
 
En., Sum. En., 23 Ref. [Texas A & V Univ., Agric. Res. and Ext. Ctr., El 
Paso, TX 79927, USA] 

Phaseolus vulgavis. Absorci6n de nutrimentos. Ca. ..N. Crecimiento.
 
Solucin nutritiva. FE.UU.
 

Se diseh6 un estudio para determinar si el Ca estimula la absorci6n de 104 
por las plantas. Se Ilevaron a cabo expt. de invernadero con Phaseolus 
vulgaris (Great White Northern) en arern de cuarzo con 5 por ciento de 
CaCO3, para determirnr los efectos de concn. variables de Ca en el 
crecimiento de la planta en usa a base de Lasoluci6n nutritiva 111114. 
absorci6n de amonio se increment6 al incrementar el Ca a 13 mmol/litro, 
como lo indic6 la disminuci6n do la conen. do H}14en el lixiviado y el 
incremento en el crecimlento de la planta. El N de los tejidos permaneci6 
inalteradc en uanto la conen. de Ca en la soluci6n aument6. La 
acumulac16n de K en la planta Jresent6 un comportamiento muy parecido al N, 
en tanto que el nivel de Ca se increment6 al aumentar las concn. de Ca en 
la soluc16n. (RA (extracto)-CIAT)
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0032

29721 
SLAMA, F. 1986. Effect du chlorure de sodium sur la croissance et la
nutrition mintrale 
de six especes de plantes cultiv~es. (Efecto del cloruro
 
de sodio en el crecimiento y la nutricl6n mineral de seis especies de 
plantas cultivadas). Agronomie Tropicale 
4 1(1): 2 1-26 . Fr., Sum. Fr., En.,

Es., 25 Ref., Ii. [INAT, 43, Avenue Charles Nicolle, 1002 Tunis, Tunisie] 

Phaseolus vulgaris. Absorei6n de nutrimentos. Na. Cl. Crecimiento. Soluci6n 
nutritiva. HoJas. Tailor. Raices. Salinidad. TOnez.
 

Se estudi6 el efecto de I sal en el crecimlento y la nutrici6n mineral de
plantas. 'e cultivaron 6 especies de plantas (entre ellas frijol), 
cada
 
una representada per 2 var., on eultivo hidrop6nico en condiclones
 
controladas, en ausencia o 
 presencia de 3 g de UaCl/litro. Los resultados 
muestran que el frijol no acumul6 o acumul6 muy poeo NaCi en las hojas

(plantas exclusivas). El 
caracter exclusive (no acumulac16n) o inclusivO
 
(acumulaci6n) de Ua 
en las hojas  basta para apreciar la sensibilidad o
 
tolerancia de la var. 
a NaCl. E -aracter exclusivo no aparece en los
 
tallos, donde se acumula mis Na 
que en las raices. La reducci6n per Cl
 
del sumrinistro d( anione., d'stintos 
al C1 a las hojas pareee ser un 
eriterio fiable para clasificar plantas segOn su tolerancia a la sal. 
(RA)
 

0033

28E39 SLAMA, F. 1986. Intervention de: racines dans la sensibilitt- ou la
toltrance a NaCi de pIantes cultivtes. (Intervenci6n do las raices en la
toleranoia y sonsibilidad al 
NaCl en plantas cultivadas). Agronomie

6(7 :651-658. En., Eum. Fr., En., 34 Ref., 11. [Inst. National Agronomique,
Laboratoire d'Agronomie, 143, Avenue Charles-Nicolle, 1002 Tunis, Tunisie] 

Phaseolus vul gri:o. Creciniento. Ila. Cl. Raices. fResistencia. Hojas.

Tranoslocaceln. Prote.-. 
 Trarnporte de nutrimentos. T~nez. 

Se estudi6 el crecimiurito en cultivos hlidrop6nicos y la distribucifn de

Na(+) y CI(-) en plra'tai de Ph~a;eolus vulgaris, Cucurbita sp., girasol,

maiz, CucUr.is mule y algod6n, los cualec se diferencian en su resistencia
 
al NaCl. Diverses aspectos de la distribuci6n de Na(+) parecieron estar

aaociado: con el estado ed~fico de la: plantas. Solamente las especies y

los cv. toltrantes acumularon Na(+) en sus 
 hoja.i. Se utilizaron diversos
 
tratamintos para eospecificar la intervenci6n de las raices 
en estos
com[ortarr.ionto:; (KCINon l:; medioos, enfriamiento radical, disminuei6n de la
humedad ambiental o aplieacior-e cs NaCl por periodos limitados). La
eonclusi6n general indica que la: raiees de las plantas sensibles son menos
efeetivas, que la: de la3s plifitas tolerantos en el transporte del Na(.) al
xilea, y m6s efectivas en l acunmlaci6n de Na(+) en sus tejidos. Estas
propiedaders no expliearor. la exclusifn de Na(+) de las hojas en los
tratamlentos prolongado con NaCl. Se concluy6 que la diferencia entre el
ceomportamiento de incluir o de exciuir es mAs blen una conseeuencia de la
recirculacifr. du I:a(+) dede los brotes hasty las raices en plantas
sensibles. (fA-CIAT) Vta:e adems 004 4 0083 

C02 Desarrollo de la Planta
 

0034

29686 DECKER, T.W.; HOPPE, M.; FOCK, H.P. 1986. Evidence for the
participation of dissimilotory roecesse in maintaining high carbon fluxes
through the photo:.ynthc-tic carbon reduction and oxidation cycles in water
stressed Phaseolus lave:s. (Evidencia de la participaei6n de procesos
disimiles en el rantenimiento de altos flujos de carbono por los ciclos
fotosint6tlcos de reducei6n y oxidaci6n del carbono en hojas de Phaseolus 
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bajo estr~s hidrico). Photosynthetica 20(2):153-157. En., Sum. En., 15 Ref. 
[Fachbereich Biologie der Universitat, Postfach 3049, D-6750 
Kaiserslautern, F.R.G] 

Phaseolus vulgaris. Estrts hidrico. HoJas. Fotosintesis. Floraci6n.
 
Enzimas. Cloroplastos. RepOblica Federal de Alemania.
 

El estrts hidrico aceler6 el desarrollo de Phaseolus vulgaris. Esto se 
expres6 mediante el desarrollo prematuro de flores y la proaucci6n
posterior de frutos pequehos. Las actividades de la deshidrogerasa de
 
NADH-3-fosfoglicerato, sintetasa de glutamina y sintetasa de glutamato
 
disminuyeron en aprox. 25-30 por ciento cuando el potencial hidrico foliar 
descendi6 a -1.24 MPa, en tanto que la actividad de la deshidrogenasa de la 
dinucle6tido de nicotinamida adenina-malato permaneci6 inafectada por el
 
estr~s hidrico y la actividad de la deshidrogenasa de fosfato dinucle6tido 
de nicotinamida adenina-gluco2a-6-foofato aument6 en aprox. 133 pot ciento. 
La disminuci6n en las actividades de algunas enzimas durante el periodo de 
estrts se relacion6 con la p6rdida neta concomitante de proteina soluble.
 
El fuerte aumento en la actividad de la deshidrogenasa de fosfato
 
dinucle6tido de nicotinamida adenina-glucosa-6-fosfato puede deberse a una
 
funci6n de esta enzima en el proceso disimil que conduce a la degradaci6n
casi total del almid6n de los cloroplastos durante el estrs hidrico. S61o 
en condiciones de estrts severo (poteneial hidrico foliar de -1.24 
MPa)

ocurrieron cambios significativos en el contenido de clorofila y en la
 
relaci6n clorofila a:b. Mientras que el comportamiento fotosint~tico de las
 
hojas bajo estrts hidrico intermedio (potencial h1drico foliar de
 
-0.7 a -1.0 MPa) se recuper6 casi totalmente desputs del riego, las hojas
bajo estrts hidrico severo murieron o se recuperaron en no mfs de un 40 por 
ciento. (RA-CIAT) 

0035 
29971 CASThZSANA, M.C.; SERRA, M.T.; RODRIGUEZ, J.F.; TEERINA, G. 1987, 
Distribution of lectin during the life cycle of Phaseolus vulgaris L. 
(Distribuci6n de lectlnas durante el ciclo de desarrollo de Phaseolus 
vulgaris). Plant Science 48(2):79-88. En., Sum. En., 22 Ref., I. [Centro
de Investigaciones Biol6gicas, CSIC Velazquz 144, 28006, Madrid, Spain] 

Phaseolus vulgarla. Semilias. Pl~ntula. Estadios de desarrollo. Lectinas.
 
Composici6n. Espaha.
 

Se utilizaron plantas de Phaseolus vulgaris cv. Garrafal Encarnada para
estudiar la distribuci6n de las lectinas acumuladas en las semillas y 
eurante el ciclo de desarrollo de la planta. Se estudi6 la distribuci6n de 
tanto las proteinas como las lectinas totales en extractos acuosos y 
salinos (1 molar de NaCl) de diferentes partes y 6rganos en 4 estados 
diferentes de dearrollo de la planta (plntula pequeha, planta con las 
primeras hojas trifoliadas, planta en prefloraci6n y planta madura con 
1'ruto). La conen. de lectinas dlisminuy6 severamente durante las primeras 
semanas de crecimiento de la planta, alcanzando el menor valor en el estado 
de hoja trifoliada e incrementando durante las rases siguientes de 
desarrollo de la planta. Sin embargo, se detect6 la presencJa de lectinas 
en todos los tejidos vegetales en todas las rases del ciclo de desarrollo. 
Las diferencias observadas en los niveles de lecetina (radloinmunoensayos) y
la actividad de la lectina (hemaglutiraci6n) indican la presencia de 
diferentes formas moleculares de la lectina en extractos acuosos y salinos 
de los tejidos vegetales. Estos resultados, como tambltn las observaciones 
sobre la fijaci6n d- lectina en la superficie bacteriana, apoyan la idea de 
que la funci6n de la lectina en la planta puede no estar limitada por las 
proteinas de almacenamiento, sino que puede estar involucrada en el 
reconocimiento del parAsito-hospedante especifico. (RA-CIAT)
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0036 
29974 CASTRO, P.R.C.; CARRER, E.; COLMENAREZ, F.V.; SILVA, A.A.; ALMEIDA, 
C.V. 1985. Acao de estimulantes vegetais no comportamento do feijoeiro
 
(Phaseolus vulgaris L. cv. Goiano Precoce). (Aeei6n de los estimulantes
 
vegetales en el comportamiento de frijol cv. Goiano Precoce). Anais da
 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 42(l):15-28. Pt., Sum. Pt.,
 
En., 12 Ref., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Reguladores del crecimiento. Componentes del
 
rendimiento. Brasil. 

Se estudiaron los efectos de la aplicaci6n de cloruro de mepiquat, Atonik, 
Ergostim y Cytozyme en el comportamiento de fr'ijol cv. Goiano Precoce en 
condiciones de invernadero. El frijol se sembr6 en macetas y a los 30 dias 
de la siembra se aplicaron cloruro de mepiquat y Atonik (1.0 litro/ha),
Ergostim (0.5 litro/ha) y Cytozyme (2.0 litros/ha). Ergostim promovi6 el 
crecimiento y tendi6 a incrementar el no. de vainas y semillas y redujo la 
relaci6n entre el peso de MISde las partes vegetativas y las partes 
reproductivas. Cloruro de mepiquat tendi6 a incrementar el no. de vainas,
la relaci6n entre el peso de MS de las partes vegetativas y las partes 
rel.oductivas y el nivel de proteina de la semilla. Atonik y Cytozyme no
 
promovieron cambios en los parAmetros estudiados. (RA-CIAT) 

0937 
28686 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1982. Etapas de 
desarrollo de la planta de frijol comOn; unidad audiotutorial. Contenido 
cientifico FernAndez 0., F.; Gepts, P.; Lopez, M.; producci6n Ospina 0.,
 
H.F.; colaboraci6n Hidalgo, R. Cali, Colombia. 76 diap.; 1 cassette 27
 
min.; gui6n lIp.; gula de estudio 26p. Es., Il. Tambi6n en inglLs, franc6s.
 

Phaseolus vulgaris. Germinaci6n. Emergencia. Florac16n. Formac16n de
 
vainas. Maduraci6n. Colombia.
 

Se describen en forma detallada las etapas de desarrollo de la planta de 
frijol: emergencia, hojas trifoliadas, prefloraci6n, floraci6n, formaci6n y
llenado de vainas y maduraci6n. Se analiza el efecto de las diferencias 
var. o las variaciones ambientales en la duraci6n de cada etapa. Con la 
informaci6n disponible para identificar las diferentes etapas de desarrollo 
se puede hacer un mejor manejo del cultivo; constltuye una valiosa
 
herramienta para el investigador en la evaluac16n de var. (CIAT) 

0038
 
29973 CLIF"ORD, P.E.; OFFLER, C.E.; PATRICK, J.W. 1987. Injection of growth
regulators into seeds growing in situ on plants of PhaLeolus vulgaris with 
a double-fruit sink system. (Inyecci6n de reguladores de crecimiento en 
semillas cultivadas in situ de plantas de Phaseolus vulgaris con un sistema 
receptor de fruto doble). Canadian Journal of Botany 65(3):612-615. En.,
 
Sum. En., Fr., 25 Ref., 11. [Botany Dept., Queen's Univ. of Belfast, 
Belfast BT7 INN, Northern Ireland)
 

Phaseolus vulgaris. Sustancias reguladoras del crecimiento. Semillaq.
 
Australia.
 

Se describe un procedimiento de inyeeci6n para distribuir continuamente 
soluciones de sustancias de crecimiento a semillas en desarrollo de plantas 
de frijol arbustivo en periodos de hasta 10 dias con daio min. en el 
desarrollo de las semillas. Su uso en conjunto con las plantas exptl. que
tiene un sistema receptor de fruto doble permiti6 comparar cualquier efecto
 
de la sustancia de crecimiento en la planta. Se demostr6 que el suministro
 
* las semillas de 6-benzilaminopurina (0.0001 molar) y AAB (0.00001), solos 
o en combinaci6n, increment6 significativamente el peso seco de las
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semillas, pero solamente en las plantas que fueron severamente defoliadas
 
previamente. (RA-CIAT) 

0039
 
29170 KAHNT, G.; HIJAZI, L.A.; RAO, M. 1986. Effect of homogenous and 
heterogenous soil compaction on shoot and root growth of field bean and 
soybean. (Efecto de la compactac16n homog~nea y heterogtnea del suelo en el 
crecimiento de brotes y raices de frijol y soya). Zeitschrift fur Acker-und 
Pflanzenbau 157(2):105-113. En., Sum. En., De., 17 Ref., 11. [Inst. fur 
Ackerund Pflanzenbau der Univ. Hohenheim, Fruwirthstr. 23, D-7000 Stuttgart 
70, Federal Republic of Germany] 

Phaseolus vulgaris. Compactaci6n del suelo. Experimentos de laboratorio. 
Crecimiento. Brotes. Raices. Rendimiento. Materia seca. Rep6blica Federal 
de Alemania. 

Se estudiaron los efec.os de la compactac16n del suelo en el crecimiento 
del frijol y la soya en el invernadero. Se llenaron tubos cilindricos 
pl~sticos de 58 cm de altura y 12 cm dt: di~metro con suelo franceo limoso 
con 3 densidades aparentes volum6tricas, es decir, baja, media y alta
 
(1.25, 1.45 y 1.65 g/centimetro c6bico, resp.) separadamente o en 
comblnaci6n de densidades baja/media (nivel 1), baja/alta (nivel 2) y 
media/alta (nivel 3) como densidades del suelo superficial o del subsuelo. 
La compactaci6n redujo el crecimlento de brotes y raices y el rendimiento 
de ambas leguminosas; la raz6n posible parei6 ser la impedancia mec6nica. 
A una compactaci:n homogtnea a lo large del perfil del suelo, la alta 
densidad aparente volum6trica redujo la MS de is ralz entre 6-32 por ciento 
y la longitud total de las ralces de 30-57 por ciento, pero el vol. total 
de las raices no se vio afectado por el engrosamiento de las mi-smas. 
Tambitn ue observaron reducciones entre 14-31 por ciento en la M do los 
brotes. Un incremento en tar s61o la densidad del subsuelo de medio alto
 
(nivel 2) provoc6 disninucioneos en la MS de broter y raices (8-36 por 
ciento y 16-39 por ciento, resp.), pero no tuvo ning6n efecto en la 
longitud total de las ralces. El crecimiento de la planta se dificult6 mAs 
cuando se increentaron las densidades tanto de la capa superficial Como 
del subsuelo (nivel 3), pero la longitud total de las raices no se vio 
afectada en gran proporci6n er las capas superior (0-20 cm) y media (20-40 
cm). (RA-CIIT) 

00,40 
28818 LOPES, N.F.; OLIVA, H.A. ; CARDOSO, M.J. ; GOMES, M.M.S. ; SOUZA, V.F. 
DE 1986. Crescimento e conversao da energia solar em Phaseolus vulgaris L. 
submetido a tres densidades de fluxo radiante e dois regimes hidricos. 
(Crecimiento y convo;si6n do la energia solar en Phaseolus vulgaris bajo
 
tres densidades de flujo de luz 3 dos regimenes hidricos). Revista Ceres
 

33(186):142-164. Pt., Sum. Pt., En., 36 Ref., Ii. [Depto. de Biologia 
Vegetal da Univ. Federal de Vicosa, 36.570 Vicosa-MG, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Crecimiento. Luz. Dtfjcit hidrico. Radiaci6n solar.
 
Materia seca. Asimilaci6n de la planta. Sombreado. Hlbito de la planta.
 
Brasil. 

Se estudiaron el antlisis del crecimiento y la evaluac16n de la eficiercia 
de conversi6n de la energla solar en Phaseolus vulgaris cv. Negrito 897
 
bajo 3 niveles de luz (30, 62 y 100 por ciento de luz solar) y 2
 
condicionen hidricas (-0.03 Mpa y -1.00 MPa) en el invernadero. Las 
plantas se cosocharoii a intervalos de 10 dias. Las tasas max. de
 
producci6n Je MS fueron 0.41, 0.56 y 0.51, regintradas a los 36, 314y 31
 
dias, y 0.11, 0.09 y 0.08 g/maceta/dIa, registradas a los 15, 24 y 30 dias
 
desputs de la emergencla, en orden de niveles crecientes de luz y en
 
condiciones de capacidad de campo y d6ficit de agua, resp. Las dlferenclas
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en las TCC en todos los tratamientos se debieron principalmente a los
valores de la TAN. El deficit de agua acort6 el ciclo de vida de

plantas cultivadas a plena 

las
 
luz del sol. El estrts hidrico redujo la TCC en
todos los tratamientos de luz. La max. eficienela de ceonversi6n de energiasolar fue del 2.8 por ciento en plantas cultivadas en la sombra (con un
recorte del 70 por ciento de la 
luz) y en plantas no sometidas a estrts

hidrico. La eficincia prom. de la conversi6n de energfa solar a trav6sde todo el ciclo vegetativo f.- de 0.21, 0.31 y 0.64 en suelo a capacidad
de campo, y de 0.03, 
0.08 y 0.17 por ciento en condiciones de estrts
hidrico, en orden de niveles decrecientes de luz. La eficiencia prom. dela conversi6n de energia solar en plantas sometidas a estrts hidrico se
redujo significativamente, registrando porcentajes del 
14.3, 25.8 y 26.6 de
los valores obtenidos cuandc, las plantas se cultivaron en suelos encondiciones de capacidad de campo. 
 Los hAbitos de erecimiento de las
plantas cambiaron del tipo II al tipo III al -;er cultivadas en la sombra.Las plantas de frijol presentaron una alta plasticldad a los niveles de luzpero poca adaptabilidad a las cordiciores 
severas 
de estrbs hidrico. (RA

(extracto)-CIAT)
 

28913 MOROT-GAUDRY, 0041
J.F.; FARINEAU, J.; LELANDAIS, M.; NCUTOT, F.; POWLES,S.; CORNIC, G. 1986. Photoinhibition in leaves of Phase)lus vulgaris:metabolic approach. (Fotoinhibici6n en hojas de PhaseolLs vulgaris: 
un
enfoque metab6lico). Physiologic Vgftale 24(5):541-5119. En., Sum. En.,
Fr., 21 Ref., Il. [Laboratoire du Mttaboli:sme 
et de la lutrition des
Plantes, Inst. Nationale de Recherches Agronomiques, Route de St.-Cyr, 

78000 Versailles, France]
 

Phaseolus vulgari:s. Fotosintesis. Hojas. C02. 02. lluminaci6n. Francia. 

Se iluminaron foliolos adheridos de Phaseolus vulgaris 1200amicromoles/metro cuadrado/seg durante 3 h en una atmcsfera sin C02 y con un
bajo nivel de 02 (99 por ciento de N2 y I pot, ciento do 02). 
 Este
tratamiento dio eomo resultado una p6rdida reversible del 50-60 por ciento
de la actividad fotosintttica cuando 
 se reintrodujeron los foliolos 
al aire
normal (fotoinhibici6n de la taba de aimilaci6n de C02). Los contenidos

de los 
productos intermedios de la fotosinte.si y especialmente do los del
grupo fosfogllcerato fueron inferiores que en los foliolos testigo; sinembargo, la relaci6n de fosfogllcerato:bifonfato de ribulosa continu6
siendo menor en los foliolos tratados en conparacifn con los testigos

sometidos a una irradiaci6n alita durante un 
perlodo eorto de iluminaci6n.
Expt. 
de deteccifn de impulso interTiltente con (14)C02, llevados a cabo en
condiciones de oquilibrio dinmiceo de la fotosintesis, mostrar on que elflujo de C a travs de los productos intermedios del cielo Denson-Calvin se
disminula correspondlentemente en los foliolos fotoinhibidos, r.nentras quela renovac16n de fosfoglicerato 
 no parela verse afeetada por el
tratamlento. 
La capacidad de regeneraci6n del bifcsfato de ribulosa
parec16 ser e1 
principal factor limitativo involucrado en la fotoinhibici6n
de la asimilaci6n de C. 
Coincidi6 con la observaci6n de que el transporte

de electrones a travts 
del FSII queda inhibido en hojas fotoinhibidas.
 
AdemAs, la acumulaci6n de bifosfato de ribulosa tambitn evidente en hojas
sometidas a iluminaci6n prolongada podria deberse a alguna limitaci6n de laactividad de la 
ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa. (RA-CIAT)
 

00112
29927 SAGE, T.L. ; WEBSTER, B.D. 1987. Flowering and fruiting patterns ofPhaseolus vulgaris L. (Patrones de florac-6n y fructiflcaci6n de Phaseolus
vulgaris). Botanical Gazette 148(l) :35-41. En., Sum. En., 26 Ref., 11. 
[Desert Research Inst., Biological Sciences, Reno, NV 89506, USA]
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Phaseolus vulgaris. Floraci6n. Formaci6n de vainas. Registro del tiempo.
 
Yemas. Embr16n. Morfognesis. EE.UU.
 

Se examinaron aspectos espaciales y temporales del desarrollo reproductivo
 
en unidades morfol6gicas -- un racimo compuesto y flores axilares abrazadas 
y hoja trifollolada -- de Phaseolus vulgaris. La floraci6n ocurre en forma 
acr6peta y la probabilidad de florac16n vara con la posici6n de una yema 
en una unidad: las yemas basales axilares presentan un mayor porcentaje de 
floraci6n qua las yemas m.s distales en un racimo. El poroentaje de aborto 
de yemas y frutos tambi n varia con la posici6n en una unidad. Las yemas 
basales axilares son las primeras en florecer y presentan el menor
 
porcentaje de aborto. Todas las yemas distales abortan. Las yemas que no
 
florecen abortan en la etapa de yema verde de la ontogenia floral. Los
 
antlisis de crecimiento y citol6gicos indican quo los frutos que abortan
 
contienen embriones en el proembri6n y en las etapas globulares precoz y 
tardia de la embriogcnesis. El porcentaje de aborto on cada etapa varla con
 
la posici6n del fruto en la unidad. Los frutos axilares y basales contienen
 
embriones en la etapa globular tardia. Los frutos distales contienen
 
embriones en la etapa proembrional. Los frutos con embriones en la etapa
 
globular precoz se encuentran en la reg16n media del racimo. Parece que los
 
factores inductores de aborto son importantes en la etapa de yema verde de
 
la ontogenia y on las primeras etapas del desarrollo de frutos/embriores.
 
(RA-CIAT) 

00143 
29919 SANTOS, R. DOS 1985. Um estud das resistencias ao transporte de 
vapor sobre uma cultura de feijao (Phaseolus vularis L.). (Estudio de la 
resistencia al transporte del vapor de agua en un cultivo dc frijol). Tese 
Mestrado. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Univeroidade de Sao Paulo. 92p. Pt., Sum. Pt., En., 64 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Crecimiento. Floraci6n. Formac16n de vainas.
 
Temperatura. Absorci6n de agua. Estomas. Transpiraci6n. Hojas. 
EvapotransFiraci6n. Riego. Radiaci6n. Brasil. 

En el verano de 1984 en a Escuola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
en Piracicaba (Sao Paulo, Brasil), se determiraron el flujo vertical del 
calor latente y lars resistencias correspondientes relacionadas con los 
parftmetro:; micrometeorolMicos y fisiol6gicos de frijol cv. Aroana 80. Se 
procesaron los balances energfticos (cielo diurno) e hibridos (pericdos) 
para los anlisi:s de los estados vegetativo final e inicio de la floraci6n. 
Los resultados demostraron la buena correlaci6n entre la resistencia 
aerodinmica y la resistencia de la cobertw'a vegetal con los parnmetros 
micrometeorol6gicos; la resistencia de la cobertura vegetal tambin se 
relacion6 con los parimetros fi.,iol6gicon. (RA-CIAT) 

0044 
29731 STOPIVSKA, J. 1986. Studies on the interaction of growth regulators 
with potassium ions in some physiological processes in the bean (Phaseolus 
vulgaris L.). 2. The effect of potassium on growth of bean leaves and on 
their potassium and hormone levels. (Estudios sobre la ir.teracc16n de los 
reguladores del crecimiento con ion s de potasio en algunos procesos 
fisiol6gicos en frijol. 2. El efecto del potasio sobre el crecimiento de
 
las hojas del frijol y sus niveles de potaslo y de hormonas). Acta
 
Societatis Botanicoruri Poloniac 55(2):209-225. En., Sum. En., Pl., 39 Ref., 
Ii. [Dept. of Plant Physiology, Inst. of Biology, Copernicus Univ.,
 
Gagarina 9, 87.100 Torun, Poland]
 

Phaseolus vulgaris. Crecimiento. Hojas. Soluc!6n nutritiva. K. Auxinas.
 
Giberelinas. Contenido de agua. Citoquininas. Polonia.
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Se estud16 el efecto del K(+) en el crecimiento de las hojas primarias y

trifoliadas de 
frijol y en sus niveles de K y hormonas. Se sembraron
 
pl.ntulas de frijol en soluci6n acuosa de Hoagland en la cual las concn. de 
K (K(+)-N03(-)) eran de 1 y 3 milimolar. El incremento en la cantidad de 
K en las hojas de frijol, provocado por concn. crecientes de K(+) en el 
medio o por defollaci6n parcial, se correlacion6 con una estimulaci6n del 
crecimiento de eotos 6rganos y un incremento en su contenido de H120. Estos

efectos se conectaron con un incremento en la cantidad de AAB y AG en 
enlace y una disminucj6n en la cantidad de auxinas. El efecto del K en el
nivel de giberelinati lilres y citoquininas depend16 de la clase de hojas.
Er las hojas j6venes trlfoliadas, se encontr6 que el K(+) tenia un efecto 
positivo en el nivel de AG libre, en tanto que en las hojas primarias m~s
 
viejas, este efecto involuer6 el nivel de citoquininas. (RA-CIAT) V~ase
 
ademns 0009 0016 0074 0075 0079 0085 0130
 

C03 Composici6n Quimica, Metodologla y An~lisis
 

0045
 
I.; STAHEL, 1986. 


ammonia at envizor.mental concentrations on selected plant species.

(Dtposito de aroniaco :eco en concentracionco ambientales en especies
 

29642 ANEJA, V. P.; ROGERS, If. E. P. Dry deposition of 

vegetaleo ocleccionadas). 
Journal of the Air Pollution Control Association
 
36(12.:1338-1341. En., Sum. En., 21 .ef., Ii. [General Electric Company,

Corporate Research & Development Center, Schenectady, NY 12301, USA]
 

Phaseolua vulgario. Habichuela. Contaminaci6n atmosftrica. AnAlisis.
 
Eatcman. EE.UU.
 

Se ha eotudiado la v:locidad do deposicifn del NH3 en 6 eopecies de 
plantac (malz, habichucla, ooya, Dactylis glomerata, avena y Festuca 
arundinaoea) en condicionos ambientales en un reactor dinimico de 
intercatior, dc gaoeo- vegutales. Se estudi6 la resistencia total al
 
tranolorte doe-N3. Se dutermin.6 
 dirctamente la rouistencia aerodinAmica 
mediante at:;orei6i: de ga:oeo de 11113on noluciones acuosas a conen. 
ambiental Cr. LAnreactor de 2 farcs rin gradiente que modela los procoesos
de tran:feer,cia a trav6n do io . eotomar en una hoja. La conon. de NH3 entla fa:;e Fa:eo::a flu tu6 en ro, 50-1000 ppb y ) a temp. var 6 entre 25-30 
grado:o centlgradoo . ILo:; re:ultado:; Ipara la velocldad de depo-ici6n para el 
1113durante el dia variaron entre 0.3-1.3 cm/neg. Lao velocidaden de 
delo:3ici6n on Ila NoCde futron d(. una orden de magnitud mfts pequeha. Se 
comparan egto:i re:ultado: con lat. e;timicloneo, a partir de la ecuac16n de 
Frosoling, la cual arroja valore:: consintentemente superiores del mismo 
orden de magnitud. Para deterrinar modeloa exactos de transporte 
atmosftrico o, modelo: do ga:to global, o;etuvo quo uoar una velocidad 
variable do depo:3icifn para uxilicar lan variaciones diurnar y estaclonales 
en la reitencia de la -uperficie. (IRA-CIAT) 

00446 
28640 bOLWELL, G.P. 1986. Microoomal arabinosylation of polyaccharide and

ellcitor-induced carbohydrate-binding glycoprotein in French bean. 
(Incorporaci6n de arahino:ia a nivel del microsoma de polisacridos y
glicopotena: que ligan hidratos de carbono inducidas por una substancia 
deercadenante, on habichuela). Phytchemiotry 25(8):1807-1813. En., Sum. 
En., 45 Ref., 11. [Dept. of' Biochemistry, Bourne Building, Royal Holloway & 
Bedford New Col lege, Univ. of London, Egham, Surrey, TW20 OEX, England] 

Phaseolu.; vulgari:3. Habichuela. AnAlisis. Fitohemaglutininas. Proteinas. 
fleino Unido. 
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En contraste con las membranas micros6micas de c6lulas de habichuela cv. 
Canadian Wonder cultivadas en suspensi6n y en proceso de sintesis de la 
pared primaria, las cuales incorporaron arabinosa directamente del 
difosfato de u,.Idina 5,-beta-L-arabinosa a arabinan, las membranas de las
 
c6lulas tratadas con una sustancia desencadenante f~ngica catalizaron la 
formaci6n de un oligosacrido lipido intermedio en la incorporaci6n de 
arabinosa a nivel del microsoma de una glicoproteina Mr 42 500 inducible. 
Estas variaciones en los patrones y en los mecanismos de incorporaci6n de 
arabinosa a nivel del microsoma observados entre las clulas como respuesta 
a los diferente, eoULmulos fueron detectados tantn en la cin~tica de la 
incorporaci6n como er. la demostraci6n de que el oligosacArido lipido 
de3pu~s de la purificaci6n por cromatografla de intercambio 16nico podria 
actuar como un donante primario de la glicoproteina y no del polisacarido. 
Estos resultados distinguen los mnanismos de transferencia de la arabinosa 
a la glicoproteina y al polisacArloo por medio de sistomas enzimAticos de 
los cuales se sabe que son inmunol6gicamente distintos. La glicoproteina 
Mr 42 500 inducida por la sustancia desencadenante f~ingica se enlaza con 
las Sefarosas tiroglobulinas y fctuinas de una manera especifica y los
 
oligomeros de quitina evitan este enace. Por tanto, la glicoproteina
 
parece ser una proteina que ]iga hidratos de carbono, y el tipo especifico 
de azfcar asi como la oemostraci6n de los residuos de hidroxiprolina en los
 
&cidos hidrolizados de la glicoproteina purificada por cromatografia de 
afinidad indics una similitud estrecha con las lectinas ricas en 
hidroxiprolina de las Solanaceae a las cuales se les incorpor6 la 
arabinosa, las cuales pueden funcionar como aglutininas bacterianas. La 
glicoproteina Mr 42 500, la cual pass una r~pida induccifn transitorla, 
tambidn se diferencia claramente en una serie de propiedades de otras 
glicoproteinas ricas en hidroxiprolina similares a la extensina, a las 
proteinas arabinogalactanas y a la lectina caracteristica de la semilla de
 
frijol: la fitohemaglutinina. (RA-CIAT)
 

0047 
29742 BUFRA, M.P.; PILOI)OF, A.M.R.; BARTHOLOMAI, G.B. 1984. Kinetics of 
trypsin inhibitory activity loss in heated flour from bean, Phaseolus 
vulgaris. (Cintica de la pdrdida de la actividad inhibitoria de la 
tripsina en harina calentada de frijol). Journal of Food Science 
49:124-126. En., Sum. En., 14 Ref., Il. [Depto. de Industrias, Facultad de
 
Ciencias Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, 
1428 Buenos Aires, Argentina]
 

Phaseolus vulgaris. Tripsina. Harna de frijol. Valor nutritivo.
 

Temperatura. Registro del tempo. Antlisis. Argentina.
 

Se estudi6 el efecto de la temp., tiempo y contenido de hu:edad e;Ila 
actividad innibitoria de la tripsina de la harina de frijol. La p rdida en 
la actividad inhibitoria de la tripsina sigui6 una cin~tioa de reaccifn de 
primer orden y la tasa de p~rdida se increment6 en gran proporci6n con el 
incremento del contenido de humedad de la harna de 2 a 55 por ciento. Se 
calcularon las energias de activaci6n para las constantes de la reaccifn de 
primer orden y vwriaron entre 13-27 Kcal/mole, indicando un valor max. a 30 
por ciento de contenido de humedad. (RA-CIAT) 

0048
 
28968 (;HANG, S.S.; ASHTON, F.M.; BAYER, D.E. 1985. Butachlor influence on 
selected metabolic procenses of plant cells and tissues. (Influencia del 
butacloro en los procescs metab6licos seleccionados de c~lulas y tejidos 
vegetales). Journal of Plant Growth Regulation 4(l):1-9. En., Sum. En., 17 
Ref. [Dept. of Agronomy, National Taiwan Univ. Taipei, Taiwan] 

Phaseolus vulgaris. Herbicidas. Metabolismo. Registro del tiempo. Hojas. 
Experimentos de laboratorlo. TaiwAn. EE.UU,
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Se l]evaron a cabo estudios a intervalos definidos y con concn. definidas 
para determinar los efectos del butacloro 
en la fotosintesis, sintesis de

proteina, sintesis de ARN y sintesis de lipidos, utilizando clulas

foliares aisladas de frijol rojo arrillonado. Despu~s de un periodo de
incubaci6n de 2 h, el butacloro inhibi6 la fotosintesis, la sintesis de

proteinas, de ARN y de lipidos en un 99, 99, 96 y 81 
 por ciento, resp., a
100 micromolar, y en 0, 19, 17 y 40 por clento, resp., a 10 micromolar. A100 micromolar y periodos de incubaci6n de 15, 30 y 60 min, se inhibi6 lasintesis de ARN en 20, 76 y 90 por ciento, resp., y la sintesis de lipidosen 35, 48 y 62 por ciento, resp. La fotosintesis y la sintesis deproteinas se inhibieron por encima del 90 por ciento en todos los perlodos
de tiempo mencionados. (RA (extracto)-CIAT) 

29634 CRAMER, C. L.; 
0049 

BELL, J. N. ; RYDER, T. B.; BAILEY, J. A.; SCHUCH, W.BOLWELL, G. P.; ROBBINS, M. P.; DIXON, R.A. ; LAMB, C.J. 1985. Co-ordinated
synthesis of phytoalexin biosynthetic enzymes in biologically-stressed

cells of bean (Phaseolus vulgaris 
 L.). (Sintesis coordinada de enzzlmas
blosint6ticas de fitoalexinas c6lulasen de frijol biol6gicamente sometidas a estrts). European Molecular Biology Organization Journal 4(2):285 2 89 .
En., Sum. En., 32 Ref., I. [Plant Biology Laboratory, Salk Inst. for

Biological Studies, P.O. Box 85800, San 
Diego, CA 92138, USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Enzimas. AnAlisis. Colletotrichum 
lindemuthianum. Resistencia. Hipoc6tilo. Fitoalexinas. EE.UU. 

Se investigaron cambios en las tasas de sintesis de 3 enzimas de la
 
biosintesis de fenilpropanoide en habichuela 
 arbustiva, mediante
inmunoprecipitaci6n con antisueros monoespeefficos de subunidades

enzim&ticas activadas con met. 
 [S(35)]. La sustancia desencadenante caus6aumentos marcados y rtipidos pero coordinados y transitorios en la tasa desintesis de liasa amoniaeal do fenilalanLina, sintasa de chalcona e
isomerasa de chalcona concomitante con 
 la fase de aumento rApido en la

actividad enzimAtica al inicio 
 de la acumulaci6n de antibi6ticos de
fitoalexina derivados de fenilpropanoide en cultivos de suspensi6n de
habichuela. Tambi6n se observ6 inducci6n coordinada de sintesis enzimftica 
en tejido de hipoc6tilo durante interacciones especificas a cv. :raza con
Colletotrichum liridemuth~anum, el agente causal de la antracnosis. En una
interacci6n incompatible (hospedante resistente) hubo aumentos tempranos,
aparentemente localizados on el sitio inicial de infecci6n antes del inicie
de la acumulac16n de fitoalexinas y expresi6n do la resistencia 
hipersensible. En contraste, 
en una interacci6n compatible (hospedante

susceptible) no hubo inducci6n de sintesis en las etapas tempranas de
infecci6n, sino una respuesta difundida do retraso al inicio de laformaci6n d. lesiones asociada con la limitaci6n del intento de lesi6n. Se

concluy6 que !a expres6n de la 
respuesta do defensa de la fitoalexina en
clulas de iabichuela biol6glcamente sometidas a estr~s, involucratipicamente la inducci6n coordinada de sintesis de unzimas biosinttticas de
 
fitoalexinas. (RA-CIAT)
 

0050
29667 HARMS-RINGDARL, M. ; FORSBERG, J. ; FEDORCSAK, I. ; EHRENBERG, L. 1979.
Trypsin inhibitory activity of a polypeptide isolated from red kidney

beans, that also enhances lymphocyte stimulation. (Actividad inhibidora detripsina de un polip6ptido aislado del frijol rojo arrihonado, que tambi~n 
provoca la estimulaci6n do linfocitos). Biochemical and Biophysical
Research Communications 86(3):492-499. En., Sum. En., 17 Ref., 11. 

Phaseolus vulgaris. Tripsina. ARN. ADN. Enzimas. 
Bioquimica. Suecia.
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Un polip~ptido aislado de frijol rojo arriKorado, el cual se habfa mostrado
 
previamente como estimulador de la sintesis de AtN en cultivos de
 
linfocitos del bazo del rat6n y que habfa sometido a plasm6lisis a
 
Escherichia :oli, demostr6 ser un inhibidor potente de la tripsina y la
 
alfa-quimotripsina. Se compara este polip~ptido con los inhibidores de
 
tripsina disponibles en el comercio en relac6n con su capacidad de inhibir 
4igunas enzimas proteoliticas y de estimular cultivos de linfocitos in 
vitro. Se encontr6 que el inhibidor de tripsina del frljol lma similar a 
FV (fracci6n V, proteina de bajo p. mol.), posee un efecto estimulante en 
la sintesis de ARN y ADN en cultivos de linfocitos. (PA-CIAT)
 

0051
 
29676 HOOVER, R. ; SOSULSKI, F. 1985. A comparL-VoCr .ndy of the effect of 
acetylation on starches of Phaseolus vulgaris biotyeus. (Estudio 
comparativo del efecto de la acetilaci6n en almidones de biotipos de
 
Phaseolus vulgnris). Starch/Starke 37(12):397-404. En., Sum. En., De., 42 
Ref., Ii. [Dept. of Crop Science & Plant Ecology, Univ. of Saskatchewan, 
Saskatoon, Saskatchewan, Canada S7TJ OWO] 

Phaseolus vulgaris. Enzimas. Anlisis. Cnntenido de almid6n. Bioquimica. 
CanadA. 

Se emplearon hidr6lisis enzimAtica, difracci6n de rayos X, calorimetria de 
exploraci6n diferencial y Visco/Amilo/Grafia para examinar la potencia do
 
fuerzas de enlace asociativas entre cadenas de almid6n de frijol nativo 
pinto, blanco y negro. La adici6n de anhidrido acetico dio como resultado
 
grados desiguales de sustituci6n. La microscopia electr6nica de
 
exploraci6n no revel6 diferencias entre la morfologla externa de almidones 
nativos y acetilados. Las similitudes en los patrones de difraccl6n de 
rayos X de almidones nativos y acetilados indicaron que los grupos acetilo 
entraron principalmento en las regiones amorfas. Con la acetilaci6r. se 
observaron dininuciones on la hidr6lilsis de almid6n, temp. do 
gelatinizaci6n, entalplas de la gelatinizacion, grado de aumento en la 
viscosidad durante el periodo de retenci5n a 95 grados centigrados y 
sinresis, y aumentos en la viscosidad a 95 grados centigrados, retraso y 
exudac16n de amilosa. El grado de distribuci6n de los grupos acetilo entre 
la amilosa y las regiones amorfas de la fracci6n de amilopectina vari6 
entre biotipos de la leguminosa, y se observaron diferencias entre 
almidones de is leguminosa en lo que respecta a la proporci6n de la concn. 
del grupo acetilo en la posici6n 2-0 (n relac16n con la 6-0. (RA-CIAT) 

0052 
30642 HUSSEIN, H.A. ; HUSSEIN, E.H.A.; YOUSSEF, S.S. ; EWEDA, M.A. 1984. 
Genotypic differences in banding patterns of Phaseolus proteins. 
(Diferencias genotipicas en los patrones de bandas de las proteinas de 
Phaseolus). Bulletin of Faculty of Agriculture, Cairo University 
35(3):1521-1532. En., Sum. En., Ar., 13 Ref., Ii. [Dept. of Genetics,
 
Faculty of Agriculture, Cairo Univ., Giza, Egypt] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Proteinas. AnAlisis. Egipto.
 

Se caracterizaron las proteinas solublas en agua de 10 cv. de Phaseolus 
vulgarls seg(in sus patrones electrofort-ticos. Los resultados indicaron quo 
se podrian clasificar en un grupo los cv. Giza-3, Giza-4 y Swiss blanc y en
 
un segundo grupo los cv. Prevto, Ramesco y Largo. Los otros 4 cv.
 
(Daupline, Jolanco, Necores y Processor) no mostraron relaciones gentticas 
claras en el nivel de formaci6n de bandas proteinicas. Sin embargo, se 
concluye que cada uno de los 10 genotipos representa una identidad genetica 
diferente. Densitogramas como tambi~n DDS + el agente reductor 2ME 
confiraron los rcsultados obtenidos con DDS solo. (RA-CIAT) 
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0053 
30639 IRELAND, P.A.; DZIEDZIC, S.Z. 1987. Saponins and sapogenins of chick 
pea, haricot bean, and red kidney bean. (Saponinas y sapogeninas de 
garbanzo, habichuela y frijol arrillonado rojo). Food Chemistry 
23(2):105-116. En., Sum. En., 19 Ref., If. [Dept. of Food Science, Food 
Studies Building, Univ. of Reading, Whiteknights, P.O. Box 226, Reading R06 
2AP, Great Britain] 

Phaseolus vulgaris. Habichucla. Anlisis. Hidr6lisis. Gluc6sidos. Reino
 
Unido. 

Las saponinas de frijol rojo arrihonado y habichuela (ambos de Phaseolus
 
vulgaris) y Cicer arietinum contienen soyasapogenol B como el Onico 
aglicon. Los niveles de soyasapogenol B estimados fueron: C. arietinum, 
0.075 por ciento; habichuela, 0.149 per ciento y frijol rojo arrionado,
 
0.102 por ciento con base en un peso seco desgrasado. La separaci6n de las 
preparacione de saponinas mediante la cromatografia liquida de altas 
caracteristicas indica la presencia de por lo menos 5 saponinas en frijol 
rojo arrihonado, 5 en habichuela y 2 en C. arietinum. La comparaci6n del 
tiempo de retenci6n de las preparaciones de saponina indica la posible
 
presencia de soyasaponina I en las 3 leguminosas y soyasaponina II en
 
habichuela y frijol rojo arrihonado. (RA-CIAT)
 

0054
 
29639 JACOB, R.T. ; PATTABlEAMAN, T.N. 1984. Purification of Lovine and 
porcine enterokinase by affinity chromatography with immobilized kidney 
bean enterokinase inhibitor. (Purificacin de la enterocinasa bovina y
porcina mediante croratografia de afinidad con un inhibidor de enterocinasa 
de frijol arrifionado inmobilizada). Journal of Biosciences 6(3):289-295.
 
En., Sum. En., 16 Ref., I. 

Phaseolus vulgari,;. Enzimas. Anftlisis. Bioquimica. Indic 

Un inhibidor especifico de la enterocinasa aislado de frijol arribonado se 
irmobiliz6 en Affigel-10. Las enterocinasas bovina y porcina solubilizadas 
se ligaron a esta atriz a pH 7.5 y el complejo se disoclO mediante 
levigaei6n con 10 milimolar de 1:Cl,dando como resultado el aislamiento de 
las enzimas en fcrma homogtnea negOn se juzga por la cromatografia de gel 
en Sephadex G-200 y ecctrofor e sis en geles de poliacrilamida-DSS. Sin 
embargo, la enterocinasa humana no se pudo purificar por este mtaodo en un 
rerdimien-o suficlente ya que no form6 un enlace fuerte con el inhibidor 
insolubillzado. (RA-CIAT) 

0055 
29699 KERMASHA, S.; VAN DE VOORT, F.R.; METCHE, M. 1986. Conversion of 
linoleic aoid hydroperoxide by French bean hydroperoxide isomerase. 
(Convers6n de hidroper6xido de 6cido linolelco por isomerasa de 
hidroper6xido de habichuela). Journal of Food Biochemist y 10(4):285-303. 
En., Sum. En., 39 Ref., Il. [Dept. of Food Science & Agricultural 
Chemistry, MacDonald Campus of MacGill Univ., 21111 LakFshore Road, Ste. 
Anne de Bellevue, Quebec, Canada H9X ICO] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Enzimas. Bioquimica. Anlisis. EE.UU. 

Se extrajo isomerasa do hidroperoxido de la porc16n de uotiledones de 
semillas de habichuela germinada desputs de 5 dian de incubaci6n y 
parcialmente purificadas por fraccionamiento en sulfato de amonio y 
ultracentrifugacl6n. Se produjeron hidroper6xidos de Acido linoleico 
utilizando lipoxigenasa de soya comercial y se purificaron usando una 
columna de &cido-silicico e identificadas por cromatografia liquida de 
altas caracteristicas. Las hidroperoxidasas de Acido linoleico se usaron 
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como sustratos para la isomerasa de hidroper6xido de habichuela. El 
extracto purificado de habichuela mostr6 un aumento triple en la actividad 
en comparacifn con la preparaci6n cruda y un pH 6ptimo de 7.2. Los 
productos finales principales de la reaccifn enzimdtica se separaron en 
compuestos de ketol y carbonil y luego se purificaron aOn mds mediante CCD 
preparativa. El anAlisis posterior de la fracei6n de ketol por
 
cromatografia de gases y espectrometria de masas indic6 que la isomerasa 
de hidroper6xido primordialmente convirti6 el Acido 13-hidroperoxioctadec
9,11-dien6ico en Acido 10, 13-dihidroxioctadee-11-en6ico (gamma-ketol) y en 
menor grado en tcido 12,13-dihidroxioctadee-9-en6ico (alfa-ketol). Tambien 
se hallaron cantidades trazas de Acido 9,12-dihidroxioctadec-10-en6ico 
resultantes de la isomerizaci6n del Acido 9-hidroperoxioctadec-10, 12
dien6ico. El hexanal fue el principal compuesto carbonil que result6 de Is 
descomposici6n del Acido 13-hidroperoxioctadec-9,11-dien6ico, lo cual 
indic6 que en el extracto de habichuela tambi6n estaba presente una liasa. 
(HA-CIAT) 

0056 
29607 KHAN, S.U.; ZHANG, L.Z. ; AKHTAR, M.H. 1984. Bound residues of 
deltamethrin in bean plants. (Residuos ligados de deltametrina en plantas 
de frijol). Journal of Agricultural and Food Chemistry. En., Sum. En., 12 
Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Brotes. Insecticidas. Andlisis. Enzimas. Radiaci6n.
 
Bioquimica. EE.UU.
 

La deltametrina, un nuevo insecticida piretroide sintftico, marcada con 
,


C ji) en la posici6n metilo o bencilica, form6 residuos inextraibles
 
(ligados' marcados con C(14) en brotes de frijol. La cantidad formada de
 
• asiduos de C(114) ligados fue mayor en las plantas tratadas con 

mItametrina marcada en la posici6n bencilica. La deltametrina y una serie 
de metabolitos, presentes en la planta en forma de residuos de C(14) 
marcados, se liberaron e identificaron mediante la t~cnica de destilaci6n a 
alta temp. seguida por antlisis cromatogrtfico de capa delgada y de gases, 
en tanto que una porci6n mayor de los productos restantes inextraibles 
present6 una composici6n desconocida. Una pequeba proporci6n de los 
residuos do C(14) ligados, obtenidos del tejido vegetal, fue liberada 
desputs de su incubaci6n con enzimas. (RA-CIAT) 

0057 
29687 LEDEDEV, N.N.; SIFFEL, P.; SESTAK, Z. 1986. Composition of 
chlorophyll-protein complexes and fluorescence spectrum changes during 
ontogeny of primary leaves of Phaseolus vulgaris L. (Composici6n de 
complejos de proteina de clorofila y cambios en el espectro de 
fluorescencia durante la ontogenia de hojas prlmordiales de Phasoolus 
vulgaris). Photosynthetica 20(2):146-152. En., Sum. En., 26 Ref., I1. [A.N.
 
Bakh Inst. of Biochemistry, Academy of Sciences of the U.S.S.R., Moscow 
117071, U.S.S.R] 

Phaseolus vulgaris. Hojas. AnAlisis. Luz. Bioquimica. URSS.
 

Durante Is ontogenia de hojas primordiales de Phaseolus vulgaris, se
 
midieron los perfiles electrofortticos de complejos de proteina de
 
clorofila en geles do poliacrilamlda-DSS. El complejo mon6mero de proteins
 
de clorofila captador do luz, 11amado LH3, y la clorofila de proteina
 
mon6mera del fotosistema 1, Ilamado CPJ, prevalecieron on la etapas
 
temprana y tardia de la vida foliar. La tasa de concn. sigma CPI/sigma LIH 
alcanz6 el max. en la mitad de la vida foliar. Tanto la altura relativa de 
la bands fluorecente do longitud de onda larga (F735/F685) como la 
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relaci6n de LH agregado, i.e., LH1 a CPI (LH1/sigma CPI) tuvieron un max. 
al final de la etapa de elongaci6n foliar y siguieron la misma cin6tica 
ontogentica. (RA-CIAT) 

0058
 
29688 LEBEDEV, N.N.; SIFFEL, P.; PAKSHINA, E.V.; KRASNOVSKII, A.A. 1986.
 
The effect of acidification on absorption and fluorescence spectra of
 
French bean chloroplasts and the kinetics of pheophytin formation. (Efecto 
de la acidificaci6n en los espectros de absorci6n y fluoresce ncia de 
cloroplastos de habichuela y la 
cinttica de la formaci6n de feofitina).
 
Photosynthetica 20(2):124-130. En., Sum. En., 27 Ref., I1. [A.N. Bakh Inst. 
of Biochemistry, Academy of Sciences of the U.S.S.R., Lenin Prospect 33, 
SU-1170 71 Moscow, U.S.S.R]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cloroplastos. Proteirnas. AnAlisis.
 
Clorofila. Bioquimica. URSS.
 

Se midieron los espectros de absorci6n y f~uorescencia a baja temp., sus 
espectros de segunda derivada y diferLrniales y la cin~tica de sus cambios, 
desFuts de la acei6n Acida (pH 2.3) en uloroplastos aislados de hojas
 
primordiales de Phaseolus vulgaris. Durante los primeros minutos de acci6n,
 
se reorganizaron las proteinas de clorofila conoctadas estrechamente con 
los centros de rcei6n de los fotosistemas 1 y 2. La estructura del 
complejo de proteina de clorofila captador de luz, como tambin la antena
 
del fotosistma 1, no cambiaron durante este tiompo, pero ocurri6 un 
desplazamionto electrocr6mico para los espectros de sus pigmentos. La 
reorganizaci6n de los complejos de proteina de clorofila de los centros de 
reaccifn condujo a la formaci6n de una clorofila a mon6mera, que a su vez 
se trannform6 en feofitina mon6mera. La acidificaci6n prolongada de 
cloroplastos condujo a la formaci6n de 2 tipos de pigmento agregado. Uno de 
ellos, que aparec6 desputLi de 10 min, pareci6 originarse de la antena de 
proteina de clorofila del foto3istema 1, y ei otro, que apareci6 despu~s de
 
I h, provino del complejo de proteina de clorofila captador de luz.
 
(RA-CIAT) 

0059 
29186 MUGGIO, B.N.; UEBERSAX, M.A.; HOSFIELD, G.L.; THOMPSON, S.S. 1985. 
Characterizatior and bioconveruiion of Great Northern bean blancher 
effluent. (Caracterizaci6n y bioconversi6n del efluente de escaldado del 
frijol Great Northern). Journal of Food Science 50(4):918-921. En., Sum.
 
En., 35 Ref., I. [Gordon Food Service, Grand Rapids, MI 49501, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Frijol envasado. Fermentaci6n. Microbiologia.
 
Bioquimica. EE.UU.
 

Se efectu6 la caracterizaci6n quimica del efluente de escaldado de frijol 
Great Northern y su bioconversibn por Hansenula anamola. El efluente 
contenia 27,000 mg/litro de DBO y 31,000 mg/litro de s6lidos totales, 
incluyendo 49.5 por ciento de almid6n y 23.6 por clento de proteina (en
 
base aeca). Una relac16n DBO:DQO alta (0.95) indic6 la existencia de un
 
residuo do degradacin fAcil y completa, con niveles de N y P por encima de
 
los necesarios pars el crecimiento microbiano sin impedimentos. La
 
fermentac16n por tcndas del efluente sin depurar produjo 12 g de c~lulas
 
secas/litro, con un contenido de 53 por ciento de proteina y una reducci6n
 
correspondiente en el DBO de 841por ciento. Se demostr6 quo el efluente de
 
escaldado del frijol Great Northern es un medio de crecimiento adecuado
 
para H. anomala. (RA-CIAT)
 

0060
 
29712 PLIETZ, P.; DAMASCHUN, 0.; SCHWENKE, K.D.; SCHLESTER, 9. 1986.
 
Small-angle X-ray scattering investigations on seed proteins.
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(Investigaciones sobre difusi6n de rayos X en Angulo reducido en proteinas 
de la semilla). Nahrung 30(3-4):245-250. En., Sum. En., De., Ru., 10 Ref., 
Il. [Central Inst. of Molecular Biology, DDR-1115 Berlin-Buch,
 

Robert-Rossle-Str. 10, German Democratic Republic]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Semillas. Proteinas. Anlisis. RepOblica 
DemocrAtica Alemana. 

Se investigaron las globulinas 11S de oemillas de girasol y nabo, al igual 
que las de haba, mediante difusi6n de rayos X en Angulo reolucido. La 
globulina 7S de la habichuela tambi6n se investig6 medante difusi6n de
 

rayos X en Angulo reducido. Tiene una masa molar de 1.45 x 10(5) g/mol.
 

Su forma es como un disco. La molbcula consta de 3 subunidades separadas
 
por fisuras profundas lienas de disolvente y tiene un eje de simetria
 
triple perpendicular al plano del disco. (RA (extracto)-CIAT)
 

0061
 
29640 RAUHUT, R.; GABIUS, H.J.; CRAMER, F. 1986. Phenylalanyl-tRNA 
synthetase from chloroplasts of a higher plant (Phaseolus vulgaris);
 
purification and comparison of its structural, functional, and
 

immunological properties with those of the enzymes from the corresponding 
cytoplasm, the cyanobacterium Anacystis ndulans, and the photosynthetic 
green sulfur bacterium Chlorobium limicola. (Sintetasa de fenilalamina-ARNt 
de cloroplastos de una planta superior (Phaseolus vulgaris); purificaci6n y 
comparacifn de sus propiedades estructurales, funcionales e immunol6gicas 
con las de las erzimas del citoplasma correspondiente, la cianobacteria 
Anacystis nidulans y la bacteria fotosintotica de azufre verde Chlorobium 

limicola). Journal of Biological Chemistry 261(6):2799-2803. En., Sum. En., 
60 Ref., Il. (May-Planck-Inst. fur Experimentelle Medizin, Abteilung 
Chemie, Hermann-Rein-Strabse 3, D-3400, Gottingen, Federal Republic of 
Germany] 

Phaseolus vulgaris. Enimas. ARN. Metabolimo. Cloroplastos. Fotosintesis. 
Bacteriologia. AnAlisis. ATP. Rep~blica Federal de Alemania.
 

En condiciones de protecci6n 6ptima se purific6 la sintetasa de 
fenilalanila-ARNt do cloroplastos de hojas de frijol hasta 14900 veces. Su 

p. mol. aparente fue do 78,000, determinado cediante filtraci6n en gel, con 
una estructura de subunidad dimrica de alfa-beta (alfa = 33,000 y 
beta = 42,000). determinada mediante electroforesib do geles de DSS. Esto 
indica una reducci6n dr.stica de tamaho del 40 por ciento por cada 
subunidad en comparaci6n con la enzima citopl.snica correspondiente y una 
Onica estructura cuaternaria. La aminoacilaci6n heter61cga y lab 
propiedades de sustrato do los annlogos de ATP indicaron diferencias 
sustanciales en las topografias de los dominios que unen el sustrato de 
estas 2 enzimas vegetales intracelulares heterotepicas. No se detectaron 
determinantes anti:tnlcos comunes a la enzima cttopl&smica del frijol 
mediante anticue:pos policlonales contra la ensima do los cloroplastos. El 
mismo resultado negativo corresponde a la comparaci6n inmunol6gica con las 
onzimas purificadas parcialmente de la cianobacteria Anacystis nidulans y 
la bacteria fotnsintttica de S verde Chlorobium liricola, ambas con p. mol.
 

de 260,000. (RA-CIAT)
 

0062
 
29681 RYDER, T.B. ; CRAMER, C.L. ; BELL, J.N. ROBBINS, M. P. ; DIXON, R.A. 
LAMB, C.J. 1984. Elicitor rapidly induces chalcone synthase mRNA in
 
Phaseolus vulgaris cells at the onset of the phytoalexin defense response. 
(Sustancia dosencadenante que induce r~pidamente ARNm do sintasa de 
chalcona en c6lulas de Phaseolus vulgaris al inicio de la respuesta de 

defensa do la fitoalexina). Proceedings of the National Academy of Sciences 
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of the United States of America 81(18):5724-5728. En., Sum. En., 44 Ref., 
If. [Plant Biology Laboratory, The Salk Inst. for Biological Studies, P.O. 
Box 85800, San Diego, CA 92138, USA] 

Phaseolus vulgarin. Pioquimica. ADN. ARN. AnAlisis. Enzimas. Genes.
 
FitoalexinaL. EE.UU.
 

Se insertaron ADN coplemuntarion de A.N poli(A)(+) presente en clulas de 
Phaneolun vulgari.n tratadan con nu:tancia deoereadenante en pBR325 y se
utilizaron itra tiannfornar En-chernotla coli cepa JA221. Se identific6 un 
lon que contena Leuerciw. coplecmentaria: al AR:im que codlfica la 

sintasa do cialcona, urn enzima reguladora do la biosintenis de 
fenlipropanoide, la cual cataliza la primera eaccifn de una via
 
alternativa especifica 
para la sfntei:: do flavonoide.: e iscflavonoides. Se 
observaron aumonton rtpidon, marcadon pera trannltorion en el ARNm de 
sintasa de chalcona en reopueota al trataiento con sutancla 
desencadenante mediante hibridaciln electrofort-tica con marcadores testigo 
en ARN con recuuncian de AP11c do -intasa do cialcona narcadan con P(32). La 
inducci6n d, AhNr do l nta;a de chalcona gobierrna la tana de nintesis 
enzlm~tica durante ia fa-e do aumentc rApido on la actividad enzimAtica al
 
inicio de L actLulaci~n do 
fitoalxlira:. derivadan de inoflavonoiden. Los
 
datos son consintenton con la hiite1n co quo IL sustancia desencadenante 
cauna un etimulo rtpido tranitorio de In tra1ncripci6n del gen (genes) de 
nintaa do chalcona, coma ovento terpranio or. n axpreoi6n do respue-ita de 
deferna de fitoalxinas. (WA-CAT)
 

0063 
29635 CACCH , G. A.; VI3AN0, }1. FO fiTU NATI, G.; COCUCCI, S. II. 1986. 
Accumulation of 2,3,7, -totractlorodil nz--dicxin from noil and nutrient 
solution by bnn ar d maize ;lnto. (Acumulaicn do 
2,3,7, 8-totracior .z-~uiaxir., p.irtir el :nuelc y noluci6n nutritiva 
por plantan de frijol y malz). Experientia 42(5) :586-588. En., Sum. En., 11 
Ref., i1. [i:tituto di Chimicz Agraria, Urdver:ita degli Studi di Milano, 
via Celocrin 2, 1-20133 Milano, Italy] 

Phaneolun vil-ari: . EorL1ci dan. Tranilocaci6n. Experimentos do laboratorlo. 
Italia. 

Lan plantzuc de ma!z y frijoli que no nombraron on nuolo contaminado con 
(3)11-2,3,7,8-tetraicorodtr.'o-p-dloxin ((3)li-TCDD), un componente
herbicida, aeunulan la toxi-n2 en la: parte atreai en forma progresiva 
con el tiemio y la ccrta, rinaci~n del nuelo. Las plantan en solucifn 
hidrop6nica contaminada con (3)]!-TCDI) acumularon la toxina on las partes 
atrca:; en la luz mAn no en a oscuridad. La concn. do TCDD acumulado no 
era proporclonal al nrea sup-rfilcial de lon 6rganon de la planta y la 
diLtribuci~n de (3)11-TCDL on la:; hoJatj nuglrl6 que el TCDD se transloc6 a
 
travt,; de lo vason hacia la: parten aorean mediante la corriente de 
transpiraci6n. (RA-CIAT) 

0064 
29683 SE21ANN, J.R.; BERRY, J.A.; FREAS, S.M.; KRUMP, M.A. 1985. Regulation
of ribulone blspho:phate carboxylane activity in vivo by a light-modulated 
inhibitor of cataly-i:,. (Regulaci6n de la actividad de la carboxilasa de 
bifosfato do rlbulona in vivo pot, n iniiibidor de cattAliis modulado por la 
luz). Procoedings of the National Academy of Sciences of the United States 
of America 82(23):8024-8028. En., Sum. En., 28 Ref., 11. [Desert Research
 
Inst., Biological Sclercez Center, P.O. Box 60220, Reno, NV 89506, USA] 

Phaseolun vulgaris. Enzimas. Fotosintesis. Rojas. Luz. EE.UU.
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Se encontr6 que era muy baja la actividad de la carboxilasa de
 
serie de
1,5-bifosfato de ribulosa (RuPBCase) en extractos foliares de una 

especies mantenidas en la oscuridad durante la noche. Esto no fue el 
resultado de un cambio en el estado de activaci6n o en la cantidad de 
enzira que podria extraerse de las hojas "oscuras". En Phaseolus vulgaris 

mds bien se debi6 a un inhibidor dp catnlisis que ocup6 el &itio catalitico 
de la enzima. Este inhibidor se encontr6 en compartimientos del 
cloroplasto y su max. eoncn. tanto en hojas oscuras como en cloroplastos 
intactos de estas hojas se determin6 en ligero exceso a la concn. del sitio
 
catalitico de la RuPBCase. El inhibidor (un ester fosfatado) se observ6
 
preferentemente ligado a la forma activada de la enzima, funcionando
 
aparentemente come un efecto positivo de la activaci6n. El tratamiento del
 
complejo erima-inhibidor in vitro con fosfatass alcalina restaur6 la 
actividad de la RaPBCase. In vivo, se encontr6 que tanto la tasa inicial 
de desaparici6n come la concn. final del inhibidor en hojas intactas vari6 
con la intensidad de la luz, y estos cambios pudieron explicar los cambios 
en la actividad de la RuPBCase observados como dependilentes de la luz, lo 
cual indica que la modulac16n luminica de la conen. del inhibidor control6 
la actividad de la RuPBCase. La recuperac16n de la actividad in vivo fue 
inhibida pcr 3-(3',4',14-diclorofenil)-1,1-dmetilurea. (RA-CIAT) 

0065 
29646 WILCOX, E.R.; WHITAKER, J.R. 1984. Structural features of red kidney 

bean alpha-amylase inhibitor important in binding with alpha-amylase. 
(Caracteristicas estructuralee del inhibidor de la alfa-amilasa del frijol 
rojo arrihonado, importante en el enlace con alfa-amilasa). Journal of Food 
Biochemistry 8(3)-189-213. En., Sum. En., 63 Ref., Ii. [Mycogen 

Corporation, 5451 Oberlin Drive, San Diego, CA 92121, USA] 

Phaseolus vulgari;. FEnzimas. romposici6n. Temperatura. Registro del tiempo. 
Bioquimica. EE.UU. 

Se examinaron los aspectos eutructuz'ales del inhibidor glicoproteiLnico de 
la alfa-amilasa del frijol rojo a-ri?)onado, importante para el enlace con 
alfa-amila.a. El inhibidor contenia 13.0 per ciento de hidratos de carbono. 
La porc16n de hidratos de carbono del inhibidor est compuesta por 25 
residuos de manosa, 2 de xilosa! 1 de fucosa y 17 de 
N-acetilglucosamina/mol. Mediante tratamiento con endo-beta-N
acetilglucosaminidasa H, se remov16 del inhibidor el 70 per ciento de los 
hidratos de carbono neutros. Los hidratos de carbono que permanecieron 
enlazados a la proteina fueron 7 residuos de manosa, 2 de xilosa y 1 de 
fucosa (no soedetermin6 i-aetilglucosamina). Las cadenas intactas de glico 
obtenidas de la digesti6n de pronasa del inhibidor no lograron inhibir la 
alfa-amilasa (3.3 x 10(5) veces mfs de exeeso molar de cadenas glico a la 
enzima) al preincubarlas con la enzima a 30 grados centigrados por 30 min a 
pH 6.9 antes de adicionar almid6n come sustrato. La oxidaci6n de 1 residuo 
de tript6fano del inhibidor do alfa-amilasa con N-bromosuccinimlda a pH 6.0 
condujo a un 50 por ciento de p6rdida en la autividad inhibitoria. La 
oxidaci6n del inhibidor de la alfa-amilasa con periodato condujo a la 
ptrdida de 2 residuos de tirosina y 1 de met./mol de inhibidor en 15 min. 
No se observ6 una correlaci6n directa entre la modificaci6n de estos 
residuos y la ptrdida de la actividad inhibitoria. La modificaci6n de 3 de 
los 5 residuos de histidina con dietilpirocarbonato dio como resultado 
aprox. un 50 por ciento de ptrdida en la actividad inhibitoria. 
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29611 WILLS, R.B .H.; EVANS, T.J. ; LIK, J.S.K.; SCRIVEN, F.M.; GREENFIELD,
 
H. 1984. Compositon of Australian foods. 25. Peas and beans. (Composici6n 
de los alimentos australianos. 25. Arveja y frijol). Food Technology in
 
Australia 36(11):512-514. En., Sum. En., 10 Ref. [School of Food
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Technology, The Univ. of New South Wales, P.O. Box 1, Kensington, NSW 2033,
Australia] 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Coci6n. Contenido de agua. Contenido deproteinas. Contenido de grasa. Contenido de az~cares. Contenido de almid6n.Contenido de fibra. Contenido de ceniza. Contenido de minerales. K. Na. Ca. 
Mg. Fe. Zn. Contenido de vitaminas. Australia. 

Se analizaron arveja y frijol 
fresco crudo y cocido (cocido en agua) par su
contenido de agua, proteina, grasa, azOcares, almid6n, fibra dietLtica,
cidos organicos, ceniza, K, Na, Ca, Mg, Fe, Zn, vitamina C, tiamina,

riboflavina, niacina y carotenos. Tambin se calcul6 el contenido
energ~tico. Las muestras de arveja y frijol congeladas, envasadas y
secadas y de un producto de arveja seca envasada sometida a procesos
mOltiples se analizaron por el contenido de agua, proteina, vitamins C y
 desputs de la cocci6n par el rango complete de nutrimentos, excepto para
los cidos orgdnicos. 
Se incluyen los resultados en forma de cuadro.

(RA-CIAT) Vtase ademAs 
 0001 0004 0014 0015 0018 0030 0035
 
0071 0098 0129 0142 0199
0144 0221
 

DO0 AGRONOMIA
 

V6ase 0213
 

Do1 Suelo, Agua, Clima y Fertilizaci6n
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29987 CAPINERA, J.L. ; HORTON, D.1.; EPSKY, N.D.; CHAPMAN, P.L. 1987.Effects of plant density and late-season defoliation on yield of field

beans. (Efectos de la densidad de plantas y la defoliaci6n a finales de la

estaci6n en el rendimiento de frijol). Environmental Entomology

16(l):274-280. En., Sum. En., 30 Ref., Il. [Dept. of Entomology, Colorado
 
State Univ., Fort Collins, CO 8052, 3, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Densidad. Siembra. Defoliaci6n. Epilachna varivestis.

Componentes del rondimiento. Dahos a la planta. Rendimiento. EE.UU.
 

En estudloj de campo realizados durante 1983 y 1984 en 4 campos de frijolpinto en el nordeste de Colorado, EE.UU., se estimaron los efectos de la
densidad de planta3 y la defoliaci6n a finales 
de la estaci6n producida parla conchuela del 
frijol, Epilachna varivestis, en lo 3 componentes del
rendimiento del frijol. Se calaularon para 100 muestras/campo, el no. de 
granos de frijol/planta, peso prom. do 
los granos y peso prom. de los
granos/planta, y se hicieron regresiones contra 3 variables independientes:
densidad de plantas, porcentaje de defoliaci6n e interacci6n de densidad x
defoliaci6n. Los resultados de los anAlisis demostraron que la densidad deplantas afoct6 negativamente el no. de granos de frijol/planta y el peso delos granon/planta, p ro no el 
peso prom de los granos. Las respuestas nofueron lineales; la pendiente dinsinuy6 a densidades mayores. Ladefoliaci6n afect6 negativamente todas ls 3 variables del rendimiento. El peso prom. de los granos se relaeion6 linealmente con la defollaci6n. El 
no. y el peso de los granos de frijol/planta demostraron respuestas
lineales por encima del nvel critico de defoliaci6n. Un modelo deregresi6n a trozos indic6 quo los rendimientos no se afectaron por la
defoliaci6n hasta que los niveles alcanzaron una p~rdida de follaje de aprox. 19 por ciento. Se realizaron estudios de consumo en el lab. paradeterminar el potencial de daho de la conchuela del frijol especifico a laedad y los 2 defoliantes ocasionales del frijol pinto (Estigmene acres y 
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Spilosoma virginica). Los potenciales de consumo del insecto y los 
estudios de campo sobre la respuesta en rendimiento a la defoliaci6n fueron 
utilizados para estimar las densidades criticas. (RA-CIAT) 
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28872 GERARD, T. R. 1986. DtermJnation des besoins en eau des plantes, des 
doses dfirrigation et des frLquences d'arrosage (AM 8301). (Determinaci6n 
de los requerimientos hidricos de las plantas y las dosis y frecuencias de 
riego). In Institut des Sciences Agronomiques du Burundi. Rapport Annuel 
1986. (Septembre 1985-Aout 1986). Bujumbura. v.3,pp.AM52-AM61. Fr., Il. 

Phaseolus vulgaris. Requerimientos hidricos. Riego. Rendimiento. Burundi. 

En ensayos efectuados en Burundi durante un periodo de 3 alos (1983-85), 
para determinar los requerimientos hidricos del cultivo del frijol y las 
dosis y frecuencias de riego apropiadas, se observ6 que este cultivo 
reacciona favorablemente al suministro de agua de riego cuando se pas6 de
 
75 6 50 a 100 por ciento de la dosis 6ptima. Se observaron incrementos en 
la producci6n (6-23 por ciento) y se encontr6 que el suelo h~medo (poco
 
drenado) favorece su germinaci6n. (CIAT) 
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29790 HINOJOSA V., E. 1973. Influencia del nitr6geno y azufre en el 
rendimiento del frijol (Phaseolus vulgaris L.). Turrialba, Costa Rica, 
Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas de la OEA. 94p. Es., Sum. 
Es., En., 70 Ref., Il.
 

Phaseolus vulgarls. Fertilizantes. N. S. Rendimiento. Contenido de 
proteinas. Costa Rica. 

En condiciones de invernadero en el Instituto Interamericano de Ciencias 
Agricolas (Turrialba, Costa Rica) se determin6 el efecto del N y S en el 
rendimiento y contenido de proteina de frijol var. 27-R. Se aplicaron 4 
niveles de N y S, los cuales correspondieron a 16 tratamientos y 48 
unidades exptl. El resto de elementos nutritivos se aplic6 en un nivel 
estAndar. Se encontr6 que el rendimiento del frijol estA en func16n de la 
aplicaci6n de N principalmente; sin embargo, no se obtuvieron rendimientos 
max. con los niveles selecclonados. No hubo respuesta al S cuando se 
aplic6 N en dosis bajas. Parece que se puede esperar una respuesta al S, 
en t~rminos de rendimientos con dosis mAs altas de N. El contenido max. de 
proteina de la semilla de frijol se encontr6 con dosis altas de N y S (300 
y 150 kg/ha, reap.). La relac16n N:S 6ptima (17:1) para la sintesis de 
proteina no siempre est-i relacionado con un alto rendimiento del frijol. 
(RA (extracto))
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28948 PORTELA, M.C.L. DAS. ; DEFELIPO, B.V. ; BRAGA, J.M.; RIBEIRO, A.C. 
1986. Necoessidade de calagem para as culturas do feijao e milho em
 
cons6rcio, em solos da microrregiao Mata de Vicosa, Minas Gerais. 2. 
Ensaios de campo. (Necesidades de cal para cultivos de frijol y malz en 
asociaci6n, en suelos de la microrr-gi6n de Mata de Vicosa, Minas Gerais. 
2. Ensayos de campo). Revista Ceres 33(185):23-33. Pt., Sum. Pt., En., 23 
hel. [inst. ue Pesquisas Agronmlica3 de Pernambuco, Caixa Postal 125, 
55.100 Caruaru-PE, Brasil) 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asoc.ados. Zea mays. Cal agricola. pH.
 
Rendimiento. Brasil.
 

Se estudiaron los efectos de diferentes tasas de cal aplicadas a suelos 
sembrados con frijol y maiz en asoclaic6n en 8 localidades en la regi6n de 
Zona da Mata (Minas Gerais, Brasil). Se evaluaron tasas de 0, 2, 4 y 8 t 
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de cal (33 por ciento de CaO y 11 por ciento de MgO)/ha, en un disehjo de 
bloques completes al azar con 3 ropeticiones, en parcelas de 10 m x 10 m. 
La cal se incorpor6 hasta una profundidad de 0-20 cm. Se usaron distintos
 
m6todos para determinar la cantidad de cal requerida para maximizar la 
producc16n: incremento del pH del suelo a 5.5 y a 6.0; Woodruff; SMP; 
acetato de calcio; Al intereambiable y Ca mws Mg; saturaci6n de bases y HO 
para elevar el pH del suelo a 6.0 y 6.5. Los resultados indicaron que el 
ersalamiento no increment6 los rendimientos del maiz y sus efectos en los 
rendimientos del frijol variaron segn el suclo. Los mntodos del Al 
intercambiable y Ca mfs Mg stibestimaron el requerimiento de cal, en tanto 
que los demAs m~todos sobreestimaron el requerimiento de cal para max. 
rendimientos. (RA-CIAT)
 

0071
 
29958 PHIMAVESI, 0.; HELLO, F.A.F. DE; MURAOKA, T. 1986. Efelto do nivel de
 
fertilidade de dois solos submetidos a compactacao sobre o comportamento do 
acunulo de materia seca e nutrientes por feijoeiro (Phaseolus vulgaris). 
(Efecto del nivel de fertilidad de dos suelos sometidos a compactaci6n en
 
la acumulaci6n de materia seca y nutrimentos per frijol). Anais da Escola
 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 43(l):215-264. Pt., Sum. Pt., En.,
 
15 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Suelos. Compactacifn del suelo.
 
Fertilizantes. Materta :neca. Contenido de minerales. Brotes. Ralces. Ca. 
Zn. B. Fe. Mn. Brasil.
 

Se sembraron frijol cv. Rico Pardo y Aroana 80 en 2 tipos de ruelos (Oxisol
 
y Alfisol) sometiaos a 3 niveles do compactacifn, con y sin fertilizaci6n.
 
El nivel de fertilidad afect6 el contenido de MS como tambi~n el contenido 
de Ca, Zn y B en los brotes y do Ca, Zn, D, Fe y Mn en las ralces. 
(RA (extracto)-CIAT) 
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29728 PRIMAVESI, 0.; MELLO, F.A.F. DE; LIDARDI, P.L. 1984. Influencia da 
compactacao em caracteristicas quimicas e propriedades fisicas de amostras 
de solo cultivadas corn felijoeiro. (Influencia de la compactac16n en las 
caracteristicas quimicas y propledades fisicas do muestras de suelo 
cultivadas con frijol). Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz 41(l):1465-183. Pt., Sum. Pt., En., 29 Ref., If. 

Phaseolus vulgaris. Compactac16n del suelo. Suelos. Fertilidad del suelo.
 
Humedad del suelo. C. Al. P. Mg. Brasil.
 

Se realizaron expt. para deterninar cl efecto de la compactac16n en las
 
propiedades quin'icas y fisicas de suelos cultivados con frijol. Se 
utilizaron muestras de suelos Oxisoles y Alfisoles (horizontes A y B2) 
sometidas a compactaci6n. Las muestras se colocaron on macetas de 3.8 
litros, so incubaron durante 80 dias y se cultivaron con frijol durante 67 
dias. La tens16n hidrica del suelo vari6 entre 100-300 mbares. Se observ6 
un aumento en la densidad aparente del suelo y una disminucin en la 
porosidad total y en la conductividad hidrAulica saturada. Los microporos y 
pores bloqueados aumentaron en el Oxi:sol y disminuyeron en el Alfisol. Las 
muestras del Oxisol-B2 fueron menos susceptibles a cambios debidos a la 
compactaci6n, en tanto que las del Alfisol-B2 fueron las mAs susceptibles, 
seguidas por las de] Oxisol-Al y Alfisol-Ap. Los datos qujmicos mostraron
 
una tendencia a que el nivel de C aumentara en el hcriznnte A sin 
fertilizante y a que disminuyera con fertilizante, en Oxisoles y Alfisoles 
con compactac-6n creciente. El P aprovechable tambi±n disminuy6 y el Al 
intercamblable aument6 con la fertilizaci6n; el Mg intercambiable disminuy6 
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con y sin fertilizaci6n en el horizonte A de ambos suelos a modida que 
aument6 la compactaci6n. (RA-CIAT) 
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29729 PRIMAVESI, 0.; MELLO, F.A.F. DE; MURAOKA, T. 1984. Variacao na
 
participacao relativa dos nutrientes acumulados per feijoeiro (Phaseolus
 
vulgaris L.), em Oxisol e Alfisol em funcao da compactacao. (Variaci6n en
 
la participaci6n relativa de los nutrimentos acumulados por frijol en un 
Oxisol y un Alfisol, en func16n de la compactac16n). Anats da Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Quelroz 41(1) :413-1432. Pt., Sum. Pt., En., 
11 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Absore16n de nutrimentos. Mg. Ca. Fe. K. N. 
Compactaci6n del suelo. Suelos. Ralces. Brotes. Brasil.
 

Se analizaron los datos analiticos relativos de absore16n da los macro y 
micronuLr,- -t -- 11t del frijol en relaci6n con la tendencia de 
comportamiento debida a niveles de compactaci6n del suelo y se compararon 
ademhs con los valores absolutos disponibles. Las plantas se cultivaron en 
suelos Oxisol y Alfisol en macetaa de 3.8 litros de capacidad. La
 
acumulaci6n de Mg, Ca y Fe present6 tendencia al incremento y el de K, a 
disminuir en los brotes; la extracci6n de Mg, Ca y K por las raices aument6 
y la de N diwinuy6. Se observ6 un comportamiento diferencial entre los 
datos relativos y absolutos, principalmenLe en lo que rcspecta a las 
raices. La tendencia general del K, Ca y Fe result6 invertida. Para 
comparar el comportamiento de los diferentes nutrimentos, los dates 
relativos parecen ser los mhs apropiados, si se consideran todos los 
nutrimentos esenciales. (RA-CIAT) 

00711 
29924 RODRIGUEZ R., .J.; CHAVES F., C.A.; ARAYA V., R.; RIVERA G., J.C. 
1986. Distribuci6n de riego por etapas de desarrollo en frijol (Phaseolus 
vulgaris L.). Boletin Ttcnico de la Estac16n Experimental Fablo Baudrit 
19(4):9-16. Es., Sum. En., Es., 11 Ref. 

Phaseolus vulgaria. Estados de desarrollo. Riego. Rendimiento. Costa Rica.
 

Se estud16 e] efecto de 3 distribuciones de riego en diferentes etapas de 
desarrollo de frijol cv. Mtxice 80-R en la Estac16n Exptl. Fablo Baudrit
 
(Alajuela, Costa Rica). Se utiliz6 un diseho de bloques completos al azar,
 
con 6 repeticiones. Los tratamientos fuoron: a) riego en las etapas de
 
desarrollo de germinacifn, hojas prianrias, tercera hoja trifoliada, 
floraci6n y formac16n de vainas-loenado de vainas; b) riego en la2 etapas
 
de desarrollo de germinaci6n, hojas primarlas, primera hoja
 
trifoliada-tercera hojiA trifoliada, prefloraci6n-llenado de vainas y c)
 
riego en las etapas de desarrollo de germinaci6n, hojas primarias, 
prefloraci6n, formaci6n de vainas y llenado de vainas. Se utilizaron 3 
hileras distanciadas a 0.60 m y de 70 m de longitud. Como parcela Otil se 
consider6 la hilera central (42 metros cuadrados). Los tratamientos de 
riego afectaron la producc16n de grano. El tratamiento b present6 el mayor 
rendimiento y se logr6 una mayor, cobertura en los estados vegetativos y de 
preflorac16n. (RA)
 

0075 
29930 SACKO, H. 1987. Water management effects on biomass production and 
seed yield of Phaseolus vulgarls L. (Efectos del manejo de agua en la 
produce16n de biomasa y el rendimiento de semillas de Phaseolus vulgaris). 
Thesis M.Sc. Gainesville, Univer.rity of Florida. 91p. En., Sum. En., 55 
Ref., Il. 
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Phaseolus vulgaris. Cultivares. Riego. DWficit hidrico. Estadios de

desarrollo. Area foli,ir. Rendimiento. Componentes del rendimiento.
 
Crecimiento. EE.UU.
 

En un expt. de campo realizado en Gainesville (Florida, EE.UU.) durante

1986 se examinaron los efectos de los tratamlentos de riego diferenciales
impuestos en 2 cv. 
de frijol (Porrillo Sint6tico y BAT-477). Los
 
tratamientos de manejo de agua fueron riego diario, riego 
a intervalos de

I dias, riego a intervalos de 
8 dias, riego especial (aplJcac16n moderada
de agua seguida do d~flcit severe durante el 
llenado de semillas) y de
temporal. Se determinaron los estados de crecimiento veg-tativo y

reproductivo, 
altura de la planta, trea foliar, intereepei6n de la luz y
potenciales hidricos foliares, ademAs de la medida semanal del peso seco de

hojas, tallos principales, vainas y semillas. 
A la madurez del cultivo se
determinaron el rendimiento de semilla y sus componentes. Se estimaron las 
tasas de acumulaci6n de MS en el cultivo y en la semilla cuando las
pendientes de las regresiones lineales se ajustaron a los datos de las
fases de crecimiento lineal. 
 La acumulac16n total de biomasa, el IAF y la
intercepci6n de la luz aumentaron con el incremento en la cantidad de aguade riegc. 
 En las plantas con riego diarlo y aquellas con intervalos de
riego de 4 dias la acumulac16n de biomasa, la TCC, la 
tsa de crecimiento
 
de vainas totales, la tasa de crecimiento de semillas totales, el 
no. de
semillas, el peso/semilla y el rendimiento do 
semillas a la madurez de

cosecha fueron estadisticamente similares para ambos cv. El tratamiento deriego 
a intervalos de 8 dias dio como resultado valores intermedios en los

potenciales hidricos foliares, las alturas de las plantas, el no. de
semillas y el rendlmiento a la madurez de cosecha. La retenc16n de aguadurante el llenado de semillas (tratamiento especial de riego) die comoresultado dficit hidrico severe 
y redujo el no. de semillas, la tasa de

crecimiento 0e semil as 
y el 
periodo efectivo de llenado de semillas. El
deficit severe durante toda la estaci6n come resultado del tratamiento detemporal produjo planta3 con bajos potenciales hidricos foliares y muy bajaacumulac16n de biomasa, 6rea follar y rendimiento de semillas. Los
 
componentes del rondimiento (peso/semilla y no. de semillas) 
 fueron
bastante sensibles al dficit hidrico, peoe el IC se redujo solamente
 
cuando se impusieron dficits hidricos mAs severos. Los rendimientos de
semilla a la madurez de cosecha fueron similares en ambos cv. para

intervalos de riego diarios y do 4 djas, mientras quo los tratamientos de

riego a intervalos de 8 dias, el especial y el de temporal redujeron

significatvamente los 
rendimientos. Los resultados do este estudio

demostraron la sensibilidad de los 2 cv. al d ficit hidrico cuando seeultlvan en suelo profundo, arenoso, bien drenado durante una estaci1n de

cultivo de primavera relativamente seca 
en el norte de Florida.
 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0076
29746 SIDDIQUE, M.A.; GOODWIN, P.B. 1984. Influence of growing temperatureon vegetative growth and yield of French bean. (Influencia de latemperatura de crecimiento en el crecimiento vegetativo y el rendimiento dela habichuela) . Indian Journal of Horticulture 41(3-4) :253-258. En., Sum.
En., 8 Ref., Il. [Dept. of Horticulture, Bangladesh Agricultural Univ.,
 
Mymensingh, Bangladesh]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Siembra. Temperatura. Crecimiento.
 
Formaci6n do vainas. Australia.
 

Se llevaron a cabo expt. 
de invernadero para definir una 
temp. 6ptima para

la producc16n de habichuela. Se encontr6 que una 
temp. de 24/19 grades
centigrados (dia/noche) durante la fase inicial de crecimiento vegetative
result6 6ptima para el desarrollo de 
plantas sana-3, compactas y vigorosas

de habichuela cv. Apollo. 
El crecimiento fue mds lento 
a temp. inferiores.
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Las plantas cultivadas a temp. superiores (33/28 y 30/25 grados 
centigrados) eran menos vigorosas, con tallos quebradizos y hojas palidas. 
La formaci6n de vainas y retenci6n de las mismas fue 6ptima a 24/19 y 27/22
 
grados centigrados; a temp. superiores e inferiores a estas, estos valores
 
redujeron. No hubo formaci6n de vainas a 33/28 grados centigrados. El
 
cultivo de las plantas a 18/13. 21/16 6 24/19 grados centigrados despu6s 
del crecimiento vegetativo inicial de las plantas y la formaci6n de vainas
 
a 24/19 grados centigrados no tuvo efecto en el rendimiento total de las 
semillas/planta; sin embargo, el tamaho de la semilla disminuy6 al aumentar 
la temp. (RA-CIAT) 
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29744 SOARES FILHO, H.P.; BUENO, L. C. DE S. ; SANTOS, J. B. DOS 1984. 
Comportamento de cultivares de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) e de suas
 
misturas em relacao a doses de superfosfato slmples. (Comportamiento de
 
cultivarps de frijol y de sus mezclas en relaci6n con dosis de
 
superfosfato). Ciencia e Pratica 8(2):167-177. Pt., Sum. Pt., En., 18 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Fertilizantes. P. Rendimiento. Bras!l.
 

Se estimaron los oarAmetros de estabilidad del rendimiento (b y s(2)d) pars
 
7 ev. de frijol y 3 mezelas de estos cv., cultivados en 5 ambientes
 
simulados por diferentes dosis de superfosfato, segrn un mftodo de Eberhart
 
y Russell que se basa en la regresi6n lineal simple. Las mtzclas de los
 
cv. Rico 23 + Cuva 168-N + Moruna y Ricobaio 1014 + Mulatinho Vagem Roxa 
dieron los rendimientos mAs altos, en tanto que el cv. Ricopardo 896 tuvo 
la capacidad de rendimiento mAs elevada. El cv. Ricobaio 1014 y la mezcla 
Rico 23 + Cuva 168-N + Moruna indicaron poca respuesta al incremento en los 
niveles de fertilizaci6n fosfatada, dando rendimientos mfs altos con baJas 
dosis de superfosfato. El cv. Ricopardo 896 vostr6 alta adaptaci6n a 
ambientes favorables, con respuesta positiva a la fertilizaci6n fosfatada. 
El cv. Morum. result6 inestable en relaci6n con los ambientes simulados. 
Hubo tendencia de las mezclas a ser mas productivas que el prom. de sus 
componentes resp. La mezcla Rico 23 + Cuva 168-N + Moruna present6 mayor 
estabilidad que sus componentes. (. 'IAT) 

0071
 

29735 SRINIVAS, K.; RAO, J.V.; PAABHAKAR, B.S. 1985. Response of French 
bean to planting time in relation to plant density. (Respuesta de la 
habichuela a la fecha de siembra en relaci6n con la densidad de plantas).
 
Mysore Journal of Agricultural Science 19(4):260-264. En., Sum. En., 11
 
Ref., Il. [Indian Inst. of Horticultural Research, Bangalore-560 080,
 
India]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Siembra. Registro del tiempo.
 
Espaciamiento. Rendimiento. Componentes del rendimiento. Requerimientos
 
climdticos. Fertilidad del suelo. India.
 

Se estudi6 la rospuesta de habichuela cv. Burpee Stringless a 9 fechas de
 
siembra (junio 5 y 25, julio 15, ago. 5 y 25, sept. 15, oct. 5 Y 25. nov.
 
15) y 14densidades de siembra (100,000, 125,000, 200,000 y 250,000
 
plantas/ha), en un suelo franco arenoso de baJa fertilidad en la estaci6n 
exptl. Hessaraghatta del Indian Institute of Horticultural Research en 
Bangalore, durante 1978-79 y 19P0-81. Las plantas que se sembraron hasta 
el 5 de ago. dieron rendlmientos consistentemente superiores en comparaci6n 
con las siembras quo se efectuaron mAs tarde. Los factores ambientales 
afectaron el crecimiento y los componentes del rendimiento tales como
 
altura de planta, no. de ramas, no. de vainas/planta y peso de
 
vainas/planta, obtenifndose rendimientos inferiores de vainas. Los
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rendimientos de vainas a 200,000 y 250,000 plantas/ha fueron similares,
 
pero significativamente superiores en comparaci6n con densidades de siembra
 
de 100,000 y 125,000 plantas/ha. (RA-CIAT)
 

0079
 
29288 SUMMERFIFLD, R.J.; ROBERTS, E.H. 1987. Effects of illuminance on
flowering in long- and short-day grain legumes: a reappraisal and unifying
model. 
(Efectos de la iluminaci6n en la floraci6n de leguminosas de grano

de dia corto y largu: un modelo revaluado y unificador). In Atherton, J.G.,
ed. Manipulation of flowering. London, Butterworths. pp.203-223. En., 52 
Ref., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Iluminaci6n. Fotoperiodo. Floraci6n. Reino Unido
 

Se estudi6 el grado le respuesta 6e leguminosas de grano (incluyendo

frijol) a luz tenue al 
amanecer y anochecer y se discuten las
 
implicaciones de las conclusiones de 
este trabajo para la interpretaci6n de 
respuestas fotoperi6dicas en ambientes naturales y para la ejecuci6n de 
programas de mejoramiento gen6tico. El 
traoajo descrito involucra la
 
interpretaci6n de varies expt. en los cuales las plantas se sometieron a

dias cortos que se extendieron a dias largos de por lo menos 16 h medlnte
 
iluminaci6n suministrada por lAmparas 3 candescentes 
 de tungsteno a 1olargo de un gradiente de iluminaci6n. Se desarrolla y prueba un modelo que

muestra la respuesta del frijol en tUrminos de su 
tasa de progreso hacia la
 
florac16n a diferentes valores del logaritmo de la iluminaci6n. (CIAT)
 

0080
 
29923 VIEIRA, R.F. 1986. Desempenho de sementes de feijao provenientes de
diferentes niveis de adubacao. (Comportamiento de semillas de frijol
cultivadas a diferentes niveles de fertilizaci6n). Pesquisa Agropecuaria

Brasileira 21(11):1161-1168. Pt., 
Sum. Pt., En., 17 Ref., Ii.
 
[EMBRAPA/Centro Nacional de 
Pesquisa de Arroz e FeliJao, Caixa Postal 179,
 
74.000 Goiania-GO, Brasil] 

Phaseolus vulgariB. Cultivares. Semilla. Fertilizantes. N. P. K. Mo.
 
Componentes del rendimiento. Caracteristicas de la semilla. Dfficit
 
hidrico. Brasil.
 

Se realizaron 2 expt. en 2 etapas para estudiar el 
comportamiento de las
 
semillas de 3 cv. 
de frijol sometidas a diferentes niveles de
 
fertilizaci6n: TO, .3nfertilizaci6n; Ti, fertillzaci6n con NPK con base en
 
las recomendaciones del lab. de suelos; T2, 2 veces la dosis aplicada en

Ti. En el primer expt., se adicion6 Mo a T2. En la segunda etapa, el
 
comportamiento de lan semillas producidas bajo TO y T2 se determin6 en
 
diferentes niveles de fertilizaci6n. 
En ambas etapas de los 2 expt., se
 
observ6 el efecto de la fertilizaci6n en la poblac16n final, el peso de las

semillas y la aceptabJlidad comercial de las semillas. 
 La aplicaci6n del
 
fertilizante redujo la poblac16n final cuando el deficit hidrico ocurr16
 
desputs de la siembra. La fertilizaci6n increment6 el peso de las
 
semillas, pero, por razones desconocidas, redujo su aceptabilidad

comercial. En condiciones adversas de germinaci6n, las semillas del cv.
 
Rico 23 sometidas a T2 presentaron una poblac16n final mayor que aquellas

producidas sin fertilizante; sin embargo, esta diferencia no 
afecta
 
significativamente el rendimlento de semilla. (RA-CIAT) 
 V6ase ademAs
 
0001 0017 0039 0043 0093 0203 0205
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D02 Practioas de CuLtivo: Siembra, Control de Ma]ezas y Cosecha 

0081
 
29796 ACOSTA, M.A.; SILVERA, G.A.; RUIZ, J.C. 1985. Gula para el productor
 
de poroto. El Dorado, Panami, Instituto de Investigaci6n Agropecuaria de
 
PanamA. Departamento de Publicaciones. 20p. Es., I1.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Preparaci6n de la tierra. Siembra. Registro
 
del tiempo. Fertilizantes. Deshierba. Agrotis. Elasmopalpus. Phyllophaga.
 
Diabrotica balteata. Cerotoma. Trichoplusia. Epicauta. Rhizoctonia solani.
 
Cosecha. Control de enfermedades. Producci6n. PanamA.
 

Se presenta una guia para productores de frijol con base en la
 
investigaci6n y experiencia agricola adquirida en CaisAn (Chirlqui,
 
PanamA). Se tratan diversos aspectos como requerimientos edaficos y
 
climfticos, var. (Rosado, Chileno, Mantequilla, Calima), preparaci6n del
 
suelo (frijol tapado, cero labranza, labranza convercional), selecci6n de
 
semilla, 6pocas y mztodos de siembra, fertillzaci6n, control de malezas y
 
cosecha. Se mencionan las plagas (Agrotis sp., Elasmopalpus sp.,
 
Phyllophaga sp., Diabrotica balteata, Cerot .- sp., Trichoplusia sp.,
 
Epicauta sp.) y enfermedades (Thanatepho us cucumeris) de importancia
 
econ6mica y su control. Un cuadro com~drativo muestra las pr.cticas del
 
agricultor vs. las prActicas mejoradas recomendadas por el Instituto de
 
Investigaci6n Agropecuaria de Panama. AdemAs, se dan cifras anuales de
 
producci6n e importaci6n de frijol en PanamA para el periodo 1974-82.
 
(CIAT)
 

0082
 
29904 ARAYA V., R.; GONZALEZ M., W. 1987. El sistema de frijol tapado en
 
Costa Rica. In Taller de Mustia Hilachosa (Thanatephorus cucumeris), 2, San
 
Jos6, Costa Rica, 1986. Conferencias, Cali, Colombia, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. Proyecto Regional de Frijol para Centroamerica y
 
el Caribe. pp.66-73. Es. [Estaci6n Experimental Fabio Baudrit, Apdo.
 

183-405, Alajuela, Costa Rica]
 

Phaseolus vulgaris. Frijol tapado. Siembra. Cosecha. Costa Rica.
 

Se describe detalladamente el sistema de siembra de frijol tapado tal como
 
se utiliza en Costa Rica. Cuando el cultivo se va a destinar al
 
autoconsumo, no importa el color de soemilla que se utilice. Se dan los
 
criterios para selpccionar el terreno para este sistema de siembra y se
 
describen las prActicas culturales utilizadas: elaboraci6n de carriles,
 
siembra al voleo, corte y picado del rastrojo y cosecha. (CIAT)
 

0083
 
29976 CAMPBELL, J.R.; PENNER, D. 1987. Retention, absorption, translocation
 
and distribution of sethoxydim in monocotyledonous and dicotyledonous
 
plants. (Retenci6n, absorc16n, translocac16n y distribuci6n de setoxidim en
 
plantas monocotiled6neas y dicotiled6neas). Weed Research 27(3):179-186.
 
En., Sum. En., Fr., De., 20 Ref., Il. [BASF Corporation, Parsippany, NJ
 
07054, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Herbicidas. Asimilaci6n de la planta. Translocac16n.
 
EE.UU.
 

Elymus repens y Echinochloa crus-galli fueron mAs de 100 veces mAs
 
susceptibles a setoxidim que alfalfa o frijol blanco cv. Seafarer. MHAs del
 
80 por ciento del setoxidim-(14)C aplicado foliarmente fue absorbido
 
durante 6 h en todas las especies. La translocaci6n ocurri6 en todas las
 
especies con acumulaci6n de (14)C en tejidos vegetalen de rApido
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crecimmento. La translocaci6n a las raices fue menos del 8 por ciento del 
total en todas las especies. 
L, mayor parte del (14)C extraido
 
inicialmente se dividi6 en una fracci6n soluble en acetato de etilo. 
La
 
proporci6n de (14)C en la fracci6n soluble en acetato de etilo disminuy6
 
con el tiempo con un incremento concomltante de 6ste en Is fracci6n 
insoluble. Las diferencias en la cantidad de 
(14)C en la fracci6n soluble
 
en acetato de etilo no explic6 la selectivldad observada. (RA-CIAT)
 

0084
 
28668 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1980. Manejo y control
 
de las malezas y el cultivo del frijol; unidad audiotutorial. Produccifn
 
Fuentes de Piedrahita, (.L.; asesorla Doll, J.; colaboraci6n Ospina 0.,

H.F.; Flor M., C.A. Call, Colombia. 112 diap. color 5 x 5 cm.; 1 cassette
 
42 min.; gu16n 3Cp.; guia de estudlo 71p. En., Il.
 

Phaseolus vulgarls. Deshlerba. Malezas. Cultivos asoclados. Zea mays.

Manihot esoulenta. Labranza. Colombia.
 

Se discuten las 6pocas criticas de competencia de las malezas con el 
cultivo del frijol. Se incluyen recomendaciones sobre control qulmlco. Se
 
describen las principales malezas que afectan al 
frijol y las plagas y

enfermedades de las que tstas son hospedantes y que pueden ser nocivas
 
para el frijol. Se discuten las asociacione6 frljol-malz y frljol-yuca
 
desde el 
punto de vista de manejo y control de maleza3, asi como el sistema
 
de min. labranza. (CIAT)
 

0085
 
29988 FAIGUENBAUM M., H.; BADILLA S., I.; CONCHA V., 
 J.; ARCE P., F. 1986. 
Efecto de la densidad y espaciamlento sobre el Area follar, durac16n del 
Area follar y producci6n de dos cultivares de frejol (Phaseolus vulgaris
 
L.). Ciencia e 
 Investlgacifn Agrarla 13(2):91-101. Es., Sum. Es., En., 8
 
Ref., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Densldad. Siembra. Cultivares. Area follar.
 
Rendiamento. Chile.
 

Se estud16 el efecto de arreglos y densidades de plantas en el Area 
follar, la DAF y el rendalmento de frijol cv. Seaway (tipo I-arbustivo) y

T6rtola (tipo III-enredadera). 
 Se probaron 8 densidades resultantes de la
 
tJmbinaci6n de 4 disLancias entre hileras (70, 60, 50 y 40 cm) y 2
 
distancias sobre hileras (10 y 5 cm). 
 El Area foliar/planta decreci6
 
slgnlficatlvamente cuando se aeort6 la distancia sobre hileras, pero no
 
mostr6 una dlsmlnuci6n significativa cuando se redujo la dist,,ncia entre
 
hileras. Los mayores valores de Area 
follar/planta se obtuvieron con las
 
densidades ms bajas, las cuales, 
sin embargo, estuvieron asociadas a los
 
menores rendimentos. Par el 
contrario, las mayores densidades de
 
poblaci6n dieron coma rcsultado plantas con menor Area follar, pero

permitieron obtener los mayores valores de IAF, 
traducitndose esta
 
situaci6n en mejores rendlmientos/unldad de Area. 
 La DAF entre emergencla
 
y cosecha estuvo slgnlficativamente correlacionada 
con el rendiamento. Los
 
valores de correlaci6n fueron de 0.71 
para Seaway y 0.68 para T6rtola. Se 
registraron los mayores valores de DAF en las poblaciones mAs altas. Se 
observ6 un efecto de rectangularidad en las densidades intermedias, en las 
cuales las poblaciones menores dispuestas en forma m~s equidistante
 
presentaron rerdilmentos ms altos que poblaciones mayores. (RA)
 

0086
 
29979 FIELD, R.J.; NKUMBULA, S. 1986. Green beans (Phaseolus vulgaris cv.
 
Gallatin 50): effects of plant population density on yield and quality.

(Habichuela cv. 
Gallatin 50: efectos de la densidad de plantas en el
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rendimiento y la calidad). New Zealand Journal of Experimental Agriculture 
14(4):435-442. En., Sum. En., 10 Ref., Il. (Agriculture & Water
 
Development, Magoye Regional Research Station, P.O. Box 11, Magoye, Zambia] 

Phas,olus vulgaris. Habi ',huela. Densidad. Siembra. Rendimiento. Nueva
 
Zelandn. 

Se realizaron ensayos 1- campo para determinar si la densidad de poblaci6n 
de plantas y el arreglo espacial mejoran el rendilmlento y la calidad de la 
habichuela cv. Gall tin 50. Las distancias entre hileras fueron de 15, 30. 
38 y 45 cm y dentrc de la hilera fueron do 7 6 14 cm. El rendimiento total 
de vainas y el rendilzento de vainas procesables (mAs do 5 cm de longitud) 
demostraron respuesins cuadr~ticas significativas con el incremento en la 
densidad de poblac16n. Una densidad de poblac16n de mns do 40
 

plantas/metro cuadrado aument6 el rendimiento total do vainas en 3 
kg/metro cuadrado. La densidad de poblaci6n de plantas fue un determinante 
mAs importante del rendimiento que el arreglo de siembra. No se observaron 
diferencias significatlvas en la distribuci6n del tama? o de las vainas 
entre tratamientos, con por 1o meons el 92.5 por clento del peso fresco 
total como vaina-3 procesables. En la misma forma, la densidad de poblacin 
de plantas no tuvo efecto en la distancia entre el suelo y la primera vaina 
y en el color do la vaina (determinado por la medicifn de la clorofila); 
sin embargo, se present6 algo de decoloracifn de la vaina en todos los
 
tratamientos, con excepci6n del do 15 em. (CIAT) 

0087 
29925 SOLIS D., C.M.; ARAYA V., R. 1986. Evaluaci~n do distancias y 
densidades do siembra er frijol (Phaseolus vulgaris L. cv. Huetar). Boletin 
Tfenicc do la Estaci~n Experimental Fablo Baudrit 19(4):17-23. Es., Sum. 
Es., En., 9 Ref., I . 

Phasoolus vulgarin. Densidad. Rendimiento. Crecimiento. Costa Rica.
 

Se evaluaron 3 distancias entre hileras (0.2, 0.14y 0.6 m) y 3 poblaciones 

(200,000, 300,000 y 400,000 plantas/ha) on frijol cv. Huetar, en 2 
localidades de Costa Rica: la estacibn exptl. Fabio Paudrit y Upala. En la 
estacin exptl. s6lo las dintancias entre hileras influyeron en la 
producc16n de grano, con un efusto lineal negativo. El mayor no. do 
vainas/planta se obtuvo con ura densidad de 200,000 plantas/ha. En Upala 
el rendimientc on grano no fue afeetado por los tratamientos evaluados, 
pero :,e obnerv6 una mayor altura de plantas, mayor elongaci6n de los Apices 
de crecimiento de tallo-: y raman y ausencia de acame. (HA) 

0088 
29916 SOTO, A.; GAMBOA, C. 1984. Competercia entre las;malas hierbas , el 
frijol (Phasolun vulgaris L.) on funci~n del eultivar, la poblaci6n y la 
distancia entre hileras. Agronomia Contarricense 8(l):145-52. Es., Sum. En., 
Es., 8 Fef. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Densidad. Deshierba. Rendimiento. Costa 
Rica. 

Se realizaron 2 expt. en la Estacin Exptl. Agricola Fablo Baudrit Moreno 
(Alajuela, Costa Rica) para entudiar la influencia del cultivar, la 
densidad y la distancia entre hileras del frijol or la competencia ontre 
ese cultivo y la:3 malezas. El primer expt. se liev6 a cabo durante la 
6poca de lluvias do 1981, con Ion cv. ICA-Pijao y Talamanca, sembrados a 

0.3 y 0.6 m entre hileras y se mantuvo a una densidad do siembra do 238,000 
plantas/ha. Las malezan se dejaron creer junto al frijol durante Q, 15, 
30 y 45 dias desputs del establecimlento del cuitivo y luego se ellm'naron 
manualmente ha-ta la cosecha. En el tratamiento testi&o, las malezas 
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permanecieron hasta la cosecha. El segundo expt. so realiz6 durante la
 
6poca seca de 1982, con el cv, ICA-Pijao, en densidades de siembra de
 
238,000 y 476,000 plaitas/ha, a 0.3 y 0.6 m entre hileras. Las malezas se 
eliminaron manualmente 1) durante el cielo del cultivo, 2) durante los
 
primeros 30 dias despues del estableclmiento del frijol, 3) a partir de los
 
primeros 30 dias despu6s del establecimiento del frijol y 4) presencia de
 
las malezas durante el cclo del cultivo. Cuando se redujo la distancia
 
entre hileras de 0.6 a 0.3 m, ICA-Pijao cubri6 mejor el terreno, 1o que no
 
sucedi6 con Talamanca. AdemAs, la menor distancia entr- hileras (.? in)

aume-nt6 ia tolerancla del frijol al daho quo le causan las malezas, y
 
duranto la tpoca ceca provoc6 un aumento en la producci6n de grano. Al
 
aumentar la densidad de ,iembra del frijol de 238,000 a 476,000 plantas/ha,
 
se mejcr6 la cobertura del frijol, pere no hubo aumento en el rendimiento. 
El periodo critico de competencla de malezas en ambos cv. ocurri6 entre los 
30-145 dias despu6s del eostablecimionto del oultivo El da1o que las 
malezac le causaron al frijol durante ese periodo redujo el rendlimiento de 
grano. (RA) Vane adems 0078 0128 0141 0175 0221 

D03 Sistemas de Cultivo: Cultivo Asociados y Rotaci6n de Cultivos
 

0089
 
29922 CANDAL NETO, J. F.; PACOVA, P.E.V.; GUIDO , A.L. 1986. Comportamento 
de cultivarC de fci Jao em cultivo exclusivo e associado ao mllho no 
Espirito Santo. (Comportamiento de cultivareo de frijol en monocultivo y en 
asociaci6n corn malz un Es pirito Santo). Posquisa Agropecuaria Brasileira 
21(11) :1135-115Q. Pt., Sum. Pt., En., 10 Ref. [Empresa Capixaba de Pesquisa 
Agropecufria, Caixa Postal 391, 29.000 Vit6ria-EF, Brasil] 

PhaLeoluc vugari:. Cuitivu; a:z:ociados. Cultivares. Rerdimiento. Brasil. 

Se ileiarr a cabo uxpt. de:odu 1978 hasta 1980 en Afonso Claudlo y Domingos 
Martins (Epirito Fanto, Pracil) pars :eleccionar cv. de frijol adaptados a 
cultivo aiociado y a monocultivo, y pars determinar ci existe alguna 
correlaei6r. entre el rertiimirnto de amboc sistemac de cultivo. Los cv. m~s 
productive: en amrlx :cistrma:i fuerorn Rio Tihagi y Ricopardo 896: 1293 y 
1208 kg/ha en cultivo acociado y 1683 y 1725 kg/ha en ronocultivo, resp. 
Hubo una correlaci6r ooc itiva y ,igrnificativa (r = 0.7411) entre el 
rerdimiento del monocultivo y ul del cultivo anoclado. El cultivo asociado 
present6 ua di:minuci6n prom. de 37.7 por ciento en relacion con el 
monocultivo. El d:arrullo de effermedadec fuc menor en el cultivo 
acoclado. (RA-CIAT)
 

0090 
286814 CENTRO INTERNACIONAL DE AGICULTURA TROPICAL. 1986. Bean production 
syc.-temc in Africa; audiotutorial unit. (Sictera: de producci6n de frijol en 
Africa; unidad audiotutorial). Scientific content Allen, D.J.; production 
Arregoct'n, 0. Cali, Colombia. 65 color slides 5 x 5 cm. ; 1 cassette 65 

min.; script 12p.; study guide 161.. En., Ii. Also in French. 

Phaceoluc vulgaric. Sictemrna d- cultivo. Fitomejoramlento. Africa. 

Se decriben los princijale cicterac de producci6n de frijol en Africa. 
Se propones entrategi a; otcnelialc:i ars el mejoramlento. Se analizan las 
principale limitacionec agronimicac de la producci6n de frijol y se 
proporcionan ectrategi sc pars el mujoraielorto de la producci6n. (CIAT) 

0091 
28678 CEINTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Principles of 
intercropping with beans; audlotutorlal unit. (Normas dc. cultivo 
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intercalado con frijol; unidad audiotutorial). Scientific content Davis,
 
J.H.C.; Smithson, J.B.; production Arregoc6s, 0. Cali, Colombia. 90 color 
slides 5 x 5 cm.; 1 cassette 19 min.; script 11p.; study guide 40p. En.,
 
Il. Also in French. 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Colombia.
 

Se describen los sistemas de cultivos intercalados con frijol. Se discuter 
las ventajas que representa el cultivo intercalado para el agricultor y se 
enfatiza la impurtancia de incluir el sistema de cultivos intercalados en 
los programas de investigaci6n. (CIAT) 

0092
 
29749 CHUI, J.N. ; NADAR, H.M. 1984. Effect of spatial arrangements on the 
yield and other agronomic characters of maize and legume intercrops.
 
(Efecto de los arreglos espaciales en el rendimiento y otros caracteres 
agron6micos en cultivos asociados de maiz y leguminosas). East African 
Agricultural and Forestry Journal 44(Special issue):137-146. En., Sum. En., 
16 Ref., Il. [Agricultural Research Dept., Kenya Agricultural Research 
Inst., Muguga, Kenya) 

Phaseolus vulgaris. Zea maya. Cultivos asociados. Rendimiento. Componentes 
del rendimiento. Kenia. 

Se realizaron ensayos de campo en la estac16n exptl. National Dryland 
Farming (Katumani, Kenla), durante las lluvias largas de 1981, para 
determinar los efectos de los arreglos espaciales en el rendimiento y 
componentes del rendimiento del malz asociado con frijol. Ee sembr6 maiz
 
cv. Katumani Composite B con frijol cv. Mwezi Moja, a densidades de 55,000 
y 55,000 6 100,000 plantas/ha, reap. El frijol se sembr6 en el mlsmo sitlo 
o en la misma hilera o en hileras alternadas con el maiz. Los sistemas 
asociados aumentaron los rendimlentos de grano del malz y redujeron los 
rendimientos en semilla del frijol en un 67 por ciento; la reducci6n cn la 
semilla de frijol se deb16 principalmente a una di sminuci6n en el no. de 
vainas/planta (31-38 por ciento) y reducido no. de semillas/vaina 
(9-20 por ciento). Los rendimientos totales y la RET fueron superiores en
 
los sistemas asociados. Se concluye que la manipulaci6n de los arreglos
 
espaciales de las plantas, las densidades de todos los componentes de la
 
plants y los niveles de fertilidad del suelo podrian mejorar el rendimiento
 
de las leguminosas asociadas sin reducir significativamente el rendimiento 
del maiz. (CIAT)
 

0093
 
28871 LANDA, C. 1986. Essal de rentabilisation imm6diate des amendements 
calco-magntsiens par application localiste sur cultures vivrleros. AM 8602.
 
(Ensayo de rentabilidad inmediata de las ermiendas de calcio-magnesio por
 
apllcaci6n localizada en cultivos horticolas. AM 8602). In Institut des 
Sciences Agronomiques du Burundi. Rapport Annuel 1986. (Septembre 
1985-Aout 1986). Bujumbura. v.3,pp.20-30. Fr., II. 

Phaseolus vulgaris. Zea mayr. Cultivos asociados. Enmiendas del suelo. 
Ingresos. pH. Ca. Mg. K. Micronutrimentos. Burundi. 

Sc estudlaron las ventajas econ6micas y agron6micas de la aplicaci6n 
localizada de enmiendas de Ca-Mg en cultivos asociados de frijol/maiz, en 
comparac16n con la aplieaci6n al voleo. Los ensayos se localizaron en 
Nyabihanga (Nyabibuga, Burundi), en un suelo Acido (pil4.3) con alto 
poreontaje de Al intercambiable. Los resultados montraron un efecto severe 
de las aplicaciones localizadas, elevando muy r~pidamente el pHldel suelo. 
Como consecuencia, hubo un desequilibrio de la relaci6n Ca:Mg y se 
inmobilizaron elementos menores como Fe y Mn. El pH del suelo se elev6 mAs
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lentamente con las apllcaciones al voleo. Se concluy6 que la aplicaei6n al 
voleo es m.is eficaz, ya que 6sta asegura una mejor dist,-ibuein de la 
enmienda en toda la capa arable, sin provocar aumentos tan rftpidos del pH, 
perjudiciales para una alimentaci6n mineral balanceada. El 6ptimo
 
econ6mico se logra con dosis de ermienda de Ca-Mg entre 800-1000 kg/ba, 
aunque con dosis inferores se obtuvieron muy buenos resultados. (CIAT) 

0094
 
29650 MILANEZ, J.M. 1987. Eatudo da entomofauna em eon6rcio feijao-milho 
em Santa Catarina. (E'tudio de la entomofauna en la asociaei6n frijol-maiz 
en Santa Catarina). Florian6polis-SC, Brasil, Empresa Catarinense de 
Pesquisa Agropecu.ria. Comunicado TcnLico no.110. 18p. Pt., 5 Ref. [EMPASC, 
Centro de Pesquisa para Pequenas Propriedades, Caixa Postal 151, 
Chapec6-SC, Brasil] 

Phaoeolus vulgaris. Cultlvos asociados. Zea maya. Diabrotica speciosa.
 
Cerotoma, Colaspl,:. Depredadore- y parfai tos. Piezodorus guildini. Dinamiea 
de poblaci6n. Siembra. Registro del tiempo. Brasil.
 

Se hicieron evaluaciones cualitativas y cuantitativas -;emanales de las
 
poblaciones insectiles de la a-ociacifn frijol cv. Rio Tibagi-maIlz hibrido
 

Pionner 6872 y ss re:;p. monocultivos en Chapec6 (Santa Catarina, Brasil) 
para los ciclo:s de cultivo de 1982/83, 1983/84 y 1984/85. La ocurrencia de 
i.isectos on frijol durante eI periodo fue, en general, baja; sin embargu, 
las poblociones de Diabrotica npeciosa, Cerotoma top. y Colaspis sp. se 
reujeron 30.6, 56.6 y 13.9 [or ciento, le:3p., en frijol en asociaci6n en 
eomparaci6n con frijol en mcnocultivo. Las poblaciones de insectos 
d?predadores (especialmente Lebia concinna y Nabis .3p.) aumentaron en 70.2 
)or ciento en la aoociaci6n frijol-malz. Durante la 6poca de menor siembra 

(feb.-abril), la:; poblaciones de in.oouct'-c fueron mayores y la asociaci6n 
frijol-milz duranLe 0050 purlodo vroent6 reduccione;o de 54.5, 51.6 y 6.8 
por ciento, rea3p., en la: ;(bllaeione de D. npecio.,a, Cerotoma 3p. y 
Colaspi:- sp., en cconraci6n con el monocultivo. Laon poblacione' de 
Empoasca kraemeri en (l miomo periodo -o redujeron on un 59.1 por ciento 
en el frijol asoeiado. La poblaci6n de inoectos depredadores (especialmente 
L. concinna y Eoru lineare) durante este iimo periodo aumentaron 56.3 por 
olento en cultivo., a-oiados en comparaci6n con el mcnocultivo. Las 
poblaciones de la ,laga liezodor:us guildini se redujeron on un 97.2 por 
ciento on cultivu:e as:eerado:s en la c.staci6n do cultivo principal 
(oot.-ene.) y 93.14 per ciento on la estaci6n de menor cultivo. Se concluy6 
que la anoiaei6n friJol-ma.z podria utilizarse como enstrategia para 
minimizar Iroblera: cau:sadso, ;or ciertas plagas importantes del frijol como 

E. kraemeri. (CIAT) 

0095 
28429 SERPA, J.E.S.; BAR[dETO, A.C. 1986. Competicao de cultivares de feijao 
em oonsorciacao cor o milho na:i Microrregloes hcmogeneas 123 e 130, do 
Estado de Sergipe. (Comleteroia de cultivares de frijol en asooiaci6n con 
maiz en la:o microrregiones hcmogtneas 123 y 130 del Estado de Sergipe). 
Aracaju-SE, Brasil, Fopresa Drasileira de Pesquisa Agropecuaria. Centro 
Nacional de Posqui.-a de Coco. Peooqui:oa err Andamento no.06. 6p. Pt. 
[EMBRAPA, Centro Nacional de Pos-qui a de Coco, Caixa Postal 44, 49.000 

Aracaju-SE, f1ra:i 1) 

Phaseolus vulgarifi. Cuitivart,:o. Cultivon a::ociados. Zea mays. Rendimlento. 
Adaptaci6n. Brasll. 

Se evalu6 la produetividad do 10 cv. de frijol (Hulatinho Vagem Roxa, 

Favinha, IPA-74-19, IPA-1, Rim de Porco, Gordo, Costa Rica, Aristides, 
Milagre de Santo Antonio y Mulatao) en asoeiaci6n con maiz cv. Centralmex 
en slembras simultAneas en Poa Verde y Porto da Folha (Sergipe, Brasil). 
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Se utiliz6 un diseio espacial de maiz:fr jol de 1:3 con 25,000 plantas de
 
maiz y 150,000 plantas de frijol/ha. Los !ndices de use eficiente de la
 
tierra para cada cv. de frijol en asociaci6n fueron superiores en Poco
 

Verde (rango 1.19-1.50) que en Porto da Folha (rango 1.11-1.31). Los cv.
 
que presentaron indices de uso eficiente de la tierra sobresalientes fueron
 
Mulatinho Vagem Roxa (1.50) en Poco Verde e IPA-1 (1.31) en Porto da Folha.
 

Los mayores reiimientos de frijol tambi6n se registraron en Poco Verde y
 

se atribuyeron a una mayor precipitaci6n durante el ciclo de cultivo y
 

mayor fertilidad natural del suelo. Los cv. do frijol mas productivos en
 
Poco Verde fucron IPA-1, Mulatinho Vagem Roxa y Rim de Porco ( 336.3, 

1256.4 y 1198.9 kg/ha, resp.), en tanto que los mAi productivos en Porto da
 
Folha fueron Gordo, Favinha e IPA-1 (967.6, 906.14 y 829.5 kg/ha, resp.). Se
 
present6 un ataque generalizado do BGMVen Porto da Folha, 1o cual 
contribuy6 a los rendimientos bajos. Los cv. Gordo, Favinha, IPA-l y Bagajo 
presentaron tolerancia a Ia enfermedad. Las correlaclones entre los 
rendimiento[ de frijol on monocultivo y en asociaci6n mrostraron un 
coeficiente no significativo en Poco Verde (r = 0.33) y significativo en 
Porto da Folha (r = 0.77), io cual indica que los mejores cv. de frijol en 
Poceo Verde, selecciorados para un sistema de cultivo determinado, no 
necesariamente constituyen una selecci6n para otro sistema, 1o contrario 
sierdo cierto para Porto da Felha. (CIAT) 

0096 
28089 VILLACIES G., F. 1976. Estudio agroeconOmico preliminar de li 
produccl6n do frejol asociado con mIz on las provinciar. do Carchi e 
Imbabura. Quito, Ecuador, Instituto 1acional de Investigaciones 

Agropecuarias. Departamento de Economia Agricola. 83p. E,., Sum. Es., 15 
Ref., Ii. 

Phaseolua vulgaris. Cultivos asociados. Zea may.s. Cultivo. Ingresos.
 
Ecuador.
 

Se realiz6 una anilisiP agroccon6mlco en 23 y 25 explotacio;Ies, resp., de 
las provincias de Carchi e Imbabura, Ecuador, para recolectar informaci6n 
bAsica quo permita ostableoer estrategias y prioridades de investigaci6n y 
de politica gubernamental, enfocadas a un aumento en Ia producci6n de 
frijol. El Area de Carcni es mAi aconseJable para el fomento del cultivo 
de frijol. El sistema de cultivo asoclado e intercalado con malz (frijol 
trepador/maiz + frijol arbustivo) es el mis rentable y presenta mayor 
benefici. para el agricultor. Los mayores problemas del cultivo son las 
enfermedades y lan plagas. Tambitn se pueden sealar come factores 
limitantes Ia mala distribuci6n do las lluvias y ia falta de obras de 
infraestructura, come las de riego. (HA (extracto)) 

0097 
29959 WOOLLEY, J.N.; RODRIGUEZ, W. 1987. Cultivar x cropping system 
interactions in relay and row interocropping of bush beans with different 
maize plant types. (Interacciones de cultivar x sistemas de cultivos en 

relevo y do asociL:!!An de frijol arbustivo con distintos tipos de planta de 
maiz). Experimental AgriLut.ure 23(2):181-191. En., Sum. En., Es., 11 Ref., 
Ii. [Centro Agron6mico Tropical i Tnvestigacin y Ensehanza, Turrialba, 
Costa Rica] 

Phasoolus vulgaris. Cultivos asociados. Frijol arbustivo. Cultivares. Zea
 

mays. Cultivos de relovo. Rendimiento. Costa Rica.
 

El rendimlento de frijol on 2 localidades do Costa Rica (Turrialba y
 
Parruas) se afect6 por interacciones de cv. do maiz y frijol arbustivo con
 
el sistema de cultivo (en relevo, intercalado y cultivo Gnico). Los cv.
 
de maiz se agruparon segOn el IAF y el porte de ia planta. En Turrialba,
 
una localidad con un grave problema de malezas, el malz frondoso de porte
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intermJio permit16 el mayor rendimiento del frijol en relevo, pero ei 
menor del frijol intercalado. El 
maiz alto y frondoso permiti6 el mismo

rendimlento del frijol intercalado como los cv. arbustivos y menos 
frondosos de maiz. Las plantas de malz de porte alto daban menos 
sombra
 
al frijol intercaldo, mientras que en el sistema de relevo, las plantas de
maiz de porte interedio sombreaban y suprimlan el crecimiento de la
 
maleza, beneflciando as! al siguiente cultivo de frijol. 
 En 1- otra
 
localidad, todos los grupos de malz tuvieron el mi 
mo efecto en el frijol,
ya sea en relevo o inter-caado. Los cv. de maiz frondoso do porteinterredio s3on preferibles para el cultivo 6nico do maiz y, en su madurez 
fisiol6gica, para cl relevo con frijol cuando hay problema de malezas. Los 
ov. menos frondosos de maflz son mejores para intercalar con frijol o para
sembrar frijol en relevo antes do la madurez fi.siol6glca del mafz. Los

tipes de planta seleccionadon para el cultivo (Onico no 
 son necesariamente 
los mejore- para las asociaciznv.s do cultivos; en ellas un cultivo puede
afectar a oro aun cuando sus. periodos de creclmiento activo no coincidan. 
(RA) Veae aderf 0017 0084 0184 

DO4 Producci6n de Semillas
 

309P
29625 SIDDIQUE, M.A.; GOODWIN, P.P1. 1984. Dveloiinent of bean (Phaseolus

vulgaris) s.uod in to
relitior morphology, physiology, chemical composition,
anatomy ard v:gour of :!eed. (Desarrollo de la semilla de frijol en relac16n 
con la morfologla, lia fi:iologli, la composici6n qurmica, la anatomla y el
vigor du somsi Ia). Journal of E-otany 13(1) :68-78. En., Sum.isLPanladuo;h 

En., 16 Ref., I. [Dept. of Horticulture, Pangladesh tgricultural Univ.,
 
Myme n.i ngh, Psn - ad,:L]
 

Phasool us vul gari:. "'cmilla. .ir. iiia. Pqntula. Deoarrol lo de la planta.
Vigor de al 1;. 'ainas. Contrido de almid6n. Germinaei6n. Bangladesh. 

Las s emilla: dcl cv. de fl ico freco Apollo cuocehadas precosmente, con un
alto contei.do do husodad, sosItraror umergencia de li radicula on platos
Petri; sir embargo, fue e.enciai el :.ecado de i :;emilla para obtener 
pl.ntula: artaa y rmi cl. El secado rnpido de las semillas desgranadas
 
con un alto contuoi,:no do humedad causaron 
 da~o flsico a la somilla y

finalmente rvdujerir 
 el vigor de lIt oi ma. El soeado lento do las vainas

cosochada: pror,.aturanr.nte dio coic re.ultado uni Farancia 
 en el peso seco
do la :oillt. loa: vaira: quo :se cosecharon a los 31 dia' y s 
 soecaron 
lentaronto rre io:; dla:; 39-49 (con un contonido du humedad de la semilla
 
entre 54.5-23.1, [.or ciento cI momento do li 
 cosecha) dieron semillas de

alta calidad. No ,e pudo relacionar el vigor de la semiila con la concn.

de almd6nr o del :eco de li
N/g peo senilla ni con el desarrollo de granos
do almid6n en la: c61ula cotiled6neas; sin embargo, en semillas secas, el
vigor de la ,;orilli :se correlacion6 bien con eli peso seco de la semilla.
 
(I -CIAT)
 

D05 Pruebas Varietales
 

0099 
29783 SERPA,.I.E.2. CARVAL11O, H.W.L. DE 1985. Introducao e avaliacao de
cultivares do feijao (Phaseolu:; vulgaris L.) no Estado de Sergipe.
(Introducci6n y evaiuacl6n do cultivares do frijol en el Entado de
Sergipe). Araaju-.E, Brasil, Empresa Brasileira do Pesquisa Agropecuaria. 
Unidade do Execucao de Pesqui-sa de Ambito Estadual de Aracaju. Pesquisa em 
Andamento no.32. 7p. Pt.
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Phaseolus vulgaris. aernoplasma. Introducci6n de plantas. Cultivares. 
Adaptaci6n. Rendimiento. Componentes del rendimiento. Resistencia. 
Isariopsis griseola. Floraci6n. HAbito de la planta. Selecci6n. Brasil. 

Se introdujeron y se evaluaron 195 cv. de frijol en Poco Verde y en Nossa 
Senhora das Dores (Sergipe, Brasil) en 1984. Cien eran de la Empresa
 
Pernambucana de Pesquisa Agropecuaria (IPA) y 95 del Centro Nacional de
 
Pesquisa de Arroz e Feijao (CNPAF). Se presentan los rendimientos, 

componentes del rendimiento, reacci6n a Isariopsis griseola y otras
 
caracteristicas de !a planta para los 30 cv. superiores evaluados en ambas
 
localidades. En Nossa Senhora das Dores, el rendimiento prom. de los cv. 
introducidos del IPA fue de 391 kg/ha y el de los 30 cv. superiores fue de
 

572 kg/ha. Los cv. sobresaliontes fueron L-8.446, L-8.043, L-8.449 y
 
L-8.042 (771, 754, 720 y 694 kg/ha, resp.). El rendimiento prom. de los cv.
 
introducidos del CNPAF fue de 345 kg/ha y el de los 30 cv. superiores fue
 
de 645 kg/ha. Los cv. sobresalientes fueron A 252, Rico Pardo 896, A 296 y
 
CNF 0167 (1323, 931, 925 y 919 kg/ha, resp.). En Poco Verde, el rendimiento
 
prom. de los cv. introducidos del IPA fue de 618 kg/ha y el de los 30 cv.
 
superiores fue de 811 kg/ha. Los cv. sobresalientes fuoron L-9.189, 
L-8.043, L-8.042, L-9.111, L-8.491 y L-10.146 (999, 948, 924, 917. 909 y
 
906 kg/ha, resp. ). El rendimiento prom. de los cv. introducidos del CNPAF 
fue de 407 kg/ha y el de los 30 cv. superiores Cue de 631 kg/ha. Los cv.
 
sobresalientes fueron A 247, BAT 336 y A 358 (970, 937 y 920 kg/ha, resp.).
 
Por tanto, se identificaron matcriales promisorios con buenos rendimientos,
 
tolerantes a I. griseola y a la sequia, para selecci6n y posterior
 

distribuci6n a los agricultores. (CIAT) V~ase adem~s 0211
 

EO FITOPATOLOGIA
 

V~ase 0213
 

E02 Bacteriosis
 

0100 
28951 CARY, J.W.; LINDOW, S.E. 1986. The effect of leaf water variables on 
ice nucleating. Pseudomonas syringae in beans. (Efecto de las variables de 
agua foliar en la fornaci6n de ncleos por congelaci6n de Pseudomonas 
syringae en frijol). HortScience 21(6):1417-1418. En., Sum. En., 9 Ref., 
II. [Agricultural Research Service, United States Dept. of Agriculture,
 
Route 1, Box 186, Kimberly, ID 83341, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Pseudomonas syringae pv. syringae. Hojas. Estrts
 
hidrico. Temperatura. EE.UU.
 

Las pltntulas de frijol pinto UI 114 se sometieron a temp. entre -2 y -5 
grados centigrados durante periodos que oscilaron entre 0.5-12.0 h. Las 
plantas que no se asperjaron con una suspensi6n de la bacteria Pseudomonas
 
syringae en proceso de formaci6n de nOcleos y las que se sometieron a
 
estr±s hidrico hasta casi el marchitamiento resultaron mAs resistentes a la
 
formaci6n de n6cleos por congelaci6n. Las plantas con superficies foliares
 
secas eran mucho mAs aptas para el superenfriamiento que las que tenian
 
gotas de agua destilada sobre sus hojas, asi estuvieran o no inoculadas con
 
las bacterias. La aspersi6n de bacterias liofilizadas suspendidas en agua
 
destilada sobre las hojas aument6 la capacidad de absorc16n de agua y la
 
formaci6n de rocio en las superficies foliares. Las pruebas con una
 
preparaci6n de oxitetraciclina, la cual tambiLn aument6 la capacidad de
 
absorci6n de agua, sugirieron que una superficie foliar hidrof6bica ayuda a
 
retardar la formac16n de hielo. El uso de agentes humectantes en las
 
aspersiones foliares puede ser contraproducente en lo que concierne la
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estabilidad del superenfriamiento. Es obvio que las relaciones hidricas
 
foliares interactdan con la formaci6n de ncleos bacterianos per

congelaci6n, (RA-CIAT)
 

0101
 
28673 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
1981. Enfermedades
 
bacterianas del frijol: identificaci6n y control; unidad audiotutorial.
 
Coordinaci6n de producci6n Ospina 0., 
 H.F.; asesoria cientifica Schwartz,

H.F.; Rivero, R.; 
Otoya, M.M.; Correa, F.; Katherman, M.; coordinacl6n 
unidades Flor M., C.A. Call, Colombia. 104 diap. color 5 x 5 cm.; 1
 
cassette 39 min.; gui6n 16p.; guia de estudia 42p. Es., 
 Il.
 

Phaseolus vulgaris. Sintomatologia. Bacteriosis. Aislamientos. Control de
 
enfermedades. Colombia. 

Se describe la sintomatologia de las principales enfermedades bacterianas
 
del frijol, complementada con Indicaciones sobre las condiciones
 
ambientales que las favorecen. Se ilustra sobre las t~cnicas de
 
aislamiento de una bacteria a partir de 
una muestra tomada de la planta

infectada con el 
fin de realizar pruebas de patogenicidad. Se hacen
 
recomendaciones para su control, descacando la importancia de la 
resistencia var. con informacijn completa sobre la metodologla para evaluar
 
la resistencia del germoplasma. (CIAT)
 

0102
 
29732 FINKE, M.L. ; COYNE, D.P.; STEADMAN, J.R. 1986. The inheritance and

association of resistance to rust, common bacterial blight, plant habit and
 
foliar abnormalities in Phaseolus vulgaris L. (La heredabilidad y

asociaci6n de la resistencia a la roya, ahublo bacteriano comOn, hAbito de
 
la planta y anormalidades foliares -nPhaseolus vulgaris). Euphytica

35(3):969-982. En., Sum. En., 34 F-i'. 
[Dept. of Horticulture & Plant
 
Pathology, Univ. of Nebraska, Lincoln, NE 68583, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phaoeoli. XantLhomonas campestris pv. phaseoli.
Resistencia. Cruzamiento. Genes. Hbito de la planta. EE. UU. 

No se encontr6 una interacci6n antag6nica o sinergttica entre aislamientos 
de Uromyces appendiculatus var. appendiculatus y Xanthomonas campestris pv.
phaseoli cuando se inocularon en la misma planta de frijol. Se sugiri6 que
 
un solo gen dominante controla la resistencia a los 3 aislamientos de roya 
en los cruzamientos Pompadour Checa x Chichara y Pompadour Checa 
x NE W-4.

Se confirm6 un modelo de 2 genes para la reacei6n a los 3 aislamientos de
 
roya para los cruzamientos Pompadour Checa x ON Tara y Pompadour Checa x
 
San Crist6bal; 
un gen dominante (Urp) determin6 la resistencia y result6 
epistAtico a un gen dominante (Urt) de susceptibilidad. (Urt) se expres6
solamente en presencia de alelos recesivos (urp). La reacci6n a a4lublo 
bacteriano comOn se hered6 cuantitativamente y se detect6 una asociaci~n
 
con el htbito de la planta pero no con la reacci6n a la roya y a la
 
variegaci6n follar. Se detectaron plantas 
con varlegaci6n follar y

crecimiento defectuoso en la progenie del cruzamiento Pompadour Checa 
 x ON
Tara y se controlaron mediarte genes recesivos duplicados (genes inestables 
a los mutadores) y 3 genes, actuando aditivamente, resp. La expresi6n de 
desarrollo del Oltimo rasgo vari6 en forma considerable. Se detect6 un
enlace entre genes que controlan los rasgos de varlegaci6n y de crecimiento 
defectuoso. (RA-CIAT) 

0103
 
29636 LAURENCE, J.A.; REYNOLDS, K.L. 1984. Growth of leaf surface
 
populations of Xanthomonas phasooli 
on red kidney bean plants exposed to
 
S02. (Crecimiento de pblaciones de Xanthomonas phaseoli 
en la superficie

foliar de plantas de frijol rojo arrihonado expuestas a S02). Environmental
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Pollution (Series A) 33(4):379-385. En., Sum. En., 6 Ref., Il. [Boyce

Thompson Inst. for Plant Research, Cornell Univ., Ithaca, NY 14853, USA] 

Phaseolus vulgaris. Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Contamina,'i6n
 
ambiental. S02. Hojas. EE.UU.
 

Se expusieron plantas de frijol arrihonado de 3 semanas de edad a concn. de 
S02 constantes o continuamente variables por periodos antes o despu~s de
 
aplicar Xanthomonas phaseoli a las superficies foliares. Las exposiciones
hasta de 520 microgramos de S02/metro cObico (aprox. 0.20 ppn a temp. y 
presi6n estAndar) durante 6 h en cada uno de los 10 dias o las 4 
exposiciones durante 3 h a concn. pico de 2600 microgramos de S02/metro 
cibico (aprox. 1.0 ppm a temp. y presi6n estndar) no afectaron la tasa de 
crecimmento de la bacteria durante el periodo de 10 dias despu~s de la 
aplicaci6n a la superficie foliar. A los 20 dias de la aplicaci6n do la 
bacteria habia indicios de la presencia de poblaciones reducidas en hojas 
de las plantas expuestas a S02. Sin embargo, parece que el S02 en tales 
concn. o duraciones no afecta slgnificativamente las poblaciones de esta 
bacteria durante la fase de permanencia, importante desde el punto de vista 
epidemiol6gico. (RA-CIAT) 

01014
 
28631 LINDGREN, P.B.; PEET, R.C.; PANOPOULOS, N.J. 1986. Gene cluster of 
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola controls pathogenicity of bean plants
 
and hypersensitivity on nonhost plants. (Un grupo de genes de Pseudomonas 
syringae pv. phaseollcola controla la patogenicidad de plantas de frijol y 
la hipersensibilidad on plantas no hospedantes). Journal of Bacteriology 
168(2):512-522. En., Sum. En., 38 Ref., Ii. [Dept. of Plant Pathology, 
Univ. of California, Berkeley, CA 94720, USA] 

Phaseolus vulgaris. P3eudomonas syringae pv. phaseollcola. Patogenicidad.
 
Razas. EE.UU.
 

Se encontr6 que la prdida do la habilidad de Pseudomonas syringae pv. 
phaseolicola NPS3121 para producir una respuesta de hipersensibilidad en 
tabaco y otras plantas no hospedantes estaba asociada con la p~rdida de la 
patogenicidad en el frijol susceptible hospedante. Se identificaron 8 
mutantes prototr6ficos independientes, resultado de la inserci6n de un 
trasposon Tn5, que habian perdido la habilidad de producir una respuesta 
de hipersensibilidad en plantas de tabaco. Seis de estos mutantes no 
produjeron m~s lesiones de la enfermedad en las hojas primarias del cv. de 
frijol susceptible Red Kidney ri tampoco produjeron una respuesta de 
hipersensibilidad en el cv. de frijol resistente Red Mexican y en las 
plantas no hospedantes do tomate, caupi y soya. Los 2 mutantes restantes 
hablan reducido la patogenicidad en frijol Red Kidney, y habian producido 
respuestas de hipersensibilidad variables en las otras plantas evaluadas. 
El an&lisis Southern blot (hibridaci6n electroforttica) indic6 que cada 
mutante portaba una Gica Jiuserci6n Tn5 independiente en 1 de los 3 
fragmentos obtenidos por EcoRI, de aprox. 17, 7 y 5 kilobases. La 
mutag6nesis por intercambio de marcadorez da respaldo adicional a la 
conclusi6n de que el fenotipo dcl mutante pleitr6pico no estaba asociado 
con las mOitiples inserclones Tn5. Se construy6 un banco de genomas de la 
cepa tipo silvestre en al vector c6nido pLAFR3. Se identific6 por
 
hibridaci6n de las colonias un pl~smldo recomtinante, denominado pPL6, que
 
portaba secuencias gen6micas do P. syringae pv. phaseolicola. Este
 
plfaimdo restaur6 el fenotipo tipo silvestre en todos, menos uno, de los 
mutantes, lo cual indica quo los genes afectados por las inserciones 
estaban agrupados. El antlisis estructural do pPL6 y del genoma tipo
silvestre indic6 que los fragmentos de 17 y 5 kilobases obtenidos por EcoRI 
estaban contiguos en el genoma de la cepa NPS3121. (RA-CIAT) 
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0105 
28955 MORRIS, C. E.; ROUSE, D.1. 1985. Role of nutrients in regulating
epiphytic bacterial populations. (Funci6n de nutrimentos en la regulaci6n
de poblaciones de bacterias epifiticas). In Windels, C.E.; Lindow, S.E.,
eds. Biological control on the phylloplane. St. Paul, Minnesota, American 
Phytopathological Society. pp.63-82. En., 
 Ii. [Dept. of Plant Pathology,
 
Univ. of Wisconsin-Madison, Madison, WI 53706, USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Pseudomonas syringae pv. syringae.

Minerales y nutrimentos. HoJas. Control de enfermedades. EE. UU.
 

Se revisa la investigaci6n reciente sobre nutrimentos disponibles en
 
superficies foliares, utilizaci6n de nutrimentos por bacterias epifiticas y

la manera como los nutrimentos pueden influir en las poblaciones de 
microorganismos epifiticos. 
 Se incluyen resultados de intentos para

controlar Pseudomonas syringae en habichuela mediante la aplicaci6n de
 
quimicos rutricionales no 
t6xicos. Parcelas de campo de habichuela cv.
 
Eagle recibieron tratamientos con alfa-glutamlna (GLN), beta-alanina (ALA),

maltosa (MLT), alfa-arabinosa y alfa-glicina (GLI) 
a dlferentes concn. y

combinaciones para estudiar su 
efecto en bacterias epifiticas, P. syringae 
y la mancha marr6n bacteriana. Los resultados preliminares indicaron quo la 
aplicaci6n de compuestos orgnnicos simpleo a superficies foliares de 
habichuela puede alterar la composicln de la comunidad bacteriana. AdemAs, 
es posible alterar el tamao do la poblaci6n de seudomonas fluorescentes y
reducir la enfermodad causada por P. syringae. Los mecanismos responsables 
por las reduociones en seudomonas fluorescentes y mancha marrbn bacteriana
 
pueden involucrar cualquiera de 
las categorlas clcsicas de antagonismo.

Tambitn podrian resultar de un efecto directo del 
quimica on P. syringae, o 
de efectos indirectos do los quimicos aplicados a la planta. La seleccin
 
de organismos capaces de utillzar el 
nutrimento adicionado para hacerle
 
antagonismo a P. syringae e: un 
erfoque para identificar los mecanismos de
 
control de la enfermedad. (CIAT)
 

0106
 
28875 PERREAUX, D.; BAGAMBAKE, D.; GAHUNGU, E.; MIXOKORO, C.; NKUBAYE, E.
WAKANA, E. 1986. Epidftiologie des maladies du haricot en milieu rural et 
pertes de rerdement (DV8603). (Epidemiologia do las enfermedades del frijol 
en el campo y ptrdidas en el rendimiento). In Institut des Sciences 
Agronomiquez du Burundi. Rapport Annuel 1986. (Septembre 1985-Aout 1986).
 
Bujumbura. v.3,pp.128-146. Fr., 11.
 

Phaseolus vulgaris. Xanthomonac campertris pv. phaseoli. Rhizoctonia 
solan. Ramularia phaseoli. Isarlopsis griseola. Virosis. Ascochyta 
phaseolorum. Epidemlologia. Burundi. 

En 1986 se efectuaron ensayos en 6 loealidades de Burundi con diferentes 
condiciones ecol6gicas (Bujumbura, Moso, Murongwe, Gitega, Ngozi y Gisozi)
para determinar la importancia relativa de las enfermedades del frijol por
regi6n para fijar las prioridades de investigacifn on el mejoramiento por
resistencia y determinar los sitios en los quo han de llevarse a cabo 
dichas investigaciones. En cada localidad, la evoluci6n de las 
enfermedades so sigui6 en 2 parcelas de 30 metros cuadrados cada una. Ambas 
se fumigaron con dimetoato (15 centimetroa cObicos/10 litros de agua) para
limitar al max. los problemas entomol6gicos. Una do ellas recibi6, ademAs,
pulverizaciones quincenales con una mezla de maneb al 50 por ciento y

tiofanato de metilo al 25 por clento (40 gl litros de agua) para

protecci6n contra ataques fOngicos. Las enfermedades mAs prevalecientes en
Bujumbura fueron el ahublo bacteriano comOn (Xan homonas campestris pv.
phaseoli) y la mustia hilachosa (Thanatephorus cucumeris); en Moso, la 
mancha harinosa do la hoja (Ramularia phaseoli); en Murongwe, la mancha
 
foliar angular (Phaeoisariopsia griseola) y las cnfermedades causadas por
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tablas con la evoiuci6n de la severidad de las enfermedades sobre hojas 
enfermas y la severidad global en el campo, en funci6n del estado de 
crecimiento del cultivo, y se resume en un cuadro la importancia relativa 
de las enfermedades en todas las regiones y para cada enfermedad, con su 
distribuci6n por regi6n. Los datos de rendiminnto/parcela (tratada y sin 
tratar), para ambos semestres, indican p~rdidas de aprox. 30 par ciento.
 
(CIAT) 

0107
 
28657 QUIGLEY, N.B.; LANE, D.; BERGQUIST, P.L. 1985. Genes for 
phascolotoxin synthesis are located on the chromosome of Pseudomonas 
syringae pv. phaseolicola. (Los genes de la sintesis de la faseolotoxina
 
est~n localizados en los cromosomas de Pseudomonas syringae pv.
 
phaseolicola). Current Microbiology 12(5):295-299. En., Sum. En., 31 Ref.,
 
Ii. [Dept. of Cell Biology, Univ. of Auckland, Auckland, New Zealand]
 

Phaseolu:i vulgaris. Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Razas. AnAlisis. 
Fisiologia y bioquimica de las enfermedades. Patogenicidad Nueva Zelanda. 

Se utiliz6 la mutagtnesis causada par trasposones para localizar los genes 
de la biosintesis de la faseolotoxina en Pseudomonas syringae pv. 
phaseolicola. Se obtuvieron mutantes incapaces de producir toxina, los 
cuales transportaban el Tn5 en diferentes fragmentos de restricci6n del 
cromosoma. Ninguno de los mutantes no toxigenos inducidos par el Tn5 
transportaban el trasposon er. el ADN del plAsmido. Se confirm6 la 
inserci6n del Tn5 en el ADN toxigeno par is mutag~nesis dirigida a sitios 
especificos. Estos resultados indican que par lo menos 5 genes 
cromos6micos estAn involucrados en la biosintesis de la faseolotoxina. 
Todos los mutantes que no produjeron la toxina conservaron tanto la 
patogenicidad completa en frijol coma la resistencia a la toxina. (RA-CIAT) 
V~ase ademAs 0017 0127 0180 0185 

E03 Micosis
 

0108
 
29912 ABAWI, 0.; PASTOR C., M.A. 1987. Preparado para el grupo
 
participantes del Taller de Mustia. In Taller de Mustia Hilachosa
 
(Thanatephorus cucumeris), 2, San Jost, Costa Rica, 1986. Conferencias.
 
Call, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Proyecto
 
Regional de Frijol para Centroamrica y el Caribe. pp.139-153. Es.
 

Phascolus vulgaris. Inoculaci6n. Rhizoctonia solani. Control cultural.
 
Control quimico. Control integrado. Epidemiologia. Colombia.
 

Se dan los procedimientos que se deben seguir para la preparaci6n de 
'in6culo de Rhizoctonia solani y de in6culo utilizando micelio de R. solani, 
y para la determinaci6n de poblaciones de R. solani en el suelo (m6todo de 
suelo completo, prueba de MO y atracci6n del pat6geno). Las recomendaciones
 
para el Vivero Internacional de Mustia incluyen una escala internacional de 
evaluac'6n de 1 a 9, el manejo agron6mico de los ensayos, las estrategias 
de control (culturales, quimicas e integradas) y las metas de investigaci6n
 
en 1o que respects a la ecologia, biologia, epidemiologia, inoculaci6n en
 
camara h~meda, reacci6n al ojo de gallo, manejo de poblaciones y estudio de
 
herencia. (CIAT) 
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0109 
29932 AHMAD, J. S. ; BAKER, R. 1987. Rhizosphere competence of Trichoderma 
harzianum. (Competencia de Trichooerma harzianum en la rizosfera). 
Phytopathology 77(2):182-189. En., Sum. En., 37 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Trichoderma harzianum. Rizcsfera. Control de 
enfermedades. Fungicidas. pH. Temperatura. Control biol6gico. Mutaci6n.
 
EE.UU.
 

Se midi6 la competencia de Trichoderma harzianum en la rizosfera para 
raices de varlas especies de plantas (entre ellas frijol). Cuando se 
impregnaron las semillas con conidias del tipo silvestre y se germinaron en 
suelo en condiciones constantes de potencial de matriz sin agua adicional, 
no se 
detect6 el hongo en las rizosferas de las raices en profundidades de
 
1-8 cm al cabo de 8 dias. Sin embargo, los mutantes tolerantes a benomil
 
eran compet' ntes con la rizosfera cuando se adicionaron 10 microgramos de
 
benomil/g de suelo. Estos mutantes tambi6n eran competentes con la
 
rizosfera cuando no se adleon6 benomil. El benomil, el pH del suelo y la 
temp. influyeron en el grado de colonizaci6n de la rizosfera por los 
mutantes de T. harzianum. La evidencia indica que la mutaci6n indujo que
 
un agente de control biol6gico incompetente con la rizosfera se convirtiera
 
en competente. (RA-CIAT)
 

0110
 
29926 ARAYA F., C.M.; DHINGRA, O.D.; KUSHALAPPA, A.C. 1987. Influence of 
primary inoculum on bean anthracnose prevalence. (Influencia del in6culo 
primario en la frecuencia de la antracnosis del frijol). Seed Science and
 
Technology 15(1):45-54. En., Sum. En., Fr., De., 9 Ref., 11. [Escuela de
 
Ciencias Agrarian, Univ. Nacional, Apartado A6reo 86-3000, Heredia, Costa 
Rica]
 

Phaseolus vulgaris. Colletot-ichum lindemuthianum. Tranmisi6n por semilla. 
Precipitaci6n. Etiologia. Vainas. HoJas. Brasil. 

Se estudi6 la influencia del in6culo primario introducido para simular el
 
porcentaje de Colletotrichum lindemuthianum transmitido por las semillas en
 
la incidencia de la antracnosis en 2 localidades (Vicosa y Coimbra,
 
Brasil), durante la estaciones lluviosa y seca. El an~lisis de regresi6n
 
mfltiple mostr6 una relaci6n positiva y lineal. El efecto cuadrAtico del
 
in6culo y el efecto independiente de la estaci6n y la localidad no fueron
 
significativos, pero las interacciones entre in6culo, localidad y estaci6n
 
fueron significativas. La relac16n entre el 
in6culo y la antracnosis de la 
vaina tambisn fue lineal, pero fue positiva en una sola localidad y vari6 
con la estaci6n. En presencia de in6culo residual, la influencia del 
in6culo introducido estuvo ermascarado o su contribuci6n a la frecuencia 
total de la enfermedad fue muy baja. La influencia del in6culo en la
 
antracnosis foliar fue mucho mayor en la estaci6n lluviosa que 
en la seca,
 
en tanto que la influencia en la antracnosis de la vana fue mayor en la
 
estaci6n seca. La reiaci6n entre la antracnosis foliar y de la vaina fue
 
muy baja (r = 0.26). (RA-CIAT)
 

0111 
29942 AZEVEDO, L.A.S. DE; KUSHALAPPA, A.C. 1986. Parametros monociclicos da 
ferrugem do feijoeiro eausado por Urcajc-s phaseoli var. typica em 
variedades de feijao. (ParAmetros moocielicos de la roya del frijol 
causada por Uromyces phaseoli var. typica en variedades de frijol). 
Fitopatologia Brasileira 11(3):609-616. Pt., Sum. Pt., En., 10 Ref. [Centro 
Agro-Veterinario, Depto. de Fitoteenia, UDESC, 88.500 Lages-SC, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Resistencia. Uromyces phaseoli. Brasil.
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Entre los paratmetros evaluados en el invernadero para cuantificar la 
resistenia de ov. y lineas de frijol a la roya causada por Uromyces
 
phaseoli var. typica, los mejores fueron la produccifn de 
ured6sporas/foliolo y el periodo de latencia prom. La producci6n de 
uredsporas/foliolo estuvo altamente correlacionada con el periodo de 
latenia prom., la proporc16n de drea por debajo de la curva de progreso de 
la enfermedad y la tasa de infecei6n intrinseca. El periodo de latencia 
prom. estuvo altamente correlacionado con el no. de pfstulas/foliolo, la 
tasa de infecci6n intrinseca y la proporci6n de Area por debajo de la curva 
de progreso de la enfermedad. (RA-CIAT) 

0112
 
29944 AZEVEDO, L.A.S. DE; KUSHALAPPA, A.C. 1986. Quantificacao do 
resistencia a Uromyces phaseoli var. typica em cultivares de feijao. 
(Cuantificaci6n de la resistencia de cultivares de frijol a Uromyces 
phaseoli var. typica). Fitopatologia Brasileira 11(3):599-608. Pt., Sum. 
Pt., En., 13 Ref. [Centro Agro-Veterinario, Depto. de Fitotecnia, UDESC, 
88.500 Lages-SC, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Germoplasma. Resistencia. Uromyces 
phaseoli. Brasil.
 

En 3 expt. realizados durante sept./oct. 1981 y ene./feb. 1982, se 
cuantific6 la resistencia a la roya de 50 cv. y lineas de frijol del banco 
de germoplasma de la U. Federal de Vicosa y del CIAT. Se midieron el
 
periodo de latencia prom. y el no. de pristulas/foliolo. Se encontraron 
diferencias significativas entre los cv. y lineas de frijol en cuanto a los
 
2 parAmetros estudiados. Los cv. Serra Negra, Ag 497, S182N, VilOll y
 
Agrorrico fueron resistentes a la roya del frijol. (RA-CIAT)
 

0113 
29784 BAILEY, J.A. 1982. Physiological and biochemical events associated 
with the expression of resistance to disease. (Eventos fisiol6gicos y 
bioquimicos asociados a la expresi6n de la resistencia a enfermedades). In 
Wood, R.K.S., ed. NATO Advanced Study Institute on Active Defense 
Mechanisms in Plants, Cape Sounion, Greece, 1980. Proceedings. New York, 
Plenum Press. NATO Advanced Study Institutes Series. Series A, Life 
Sciences:v.37. pp.39-65. En., 75 Ref., I. 

Phaseolus vulgaris. Resistencia. Colletotrichum lindemuthianum. Fisiologia 
y bioquinica de la enfermedad. Reino Unido. 

Se revisan en detalle los procesos fisiol6gicos y bioquimicos asociados a
 
la expresi6n de la resistencla a enfermedades, particularmente la de 
Phaseolus vulgaris a Colletotrichum lindemuthianum. Se encontr6 que la
 
resistencia del frijol a C. lindemuthianum se expresa coma una inhibici6n
 
del crecimiento intracelular do las hifas dentro de c~lulas nospedantes
 
muertas y puede evideniarse coma una limitaci6n en forma de lesi6n o
 
hipersensibilidad. Fitoalexinas isoflavonoides se acumulan en estas clulas
 
a altas concn. y parecen ser las responsables de la restricci6n de]
 
crecimiento fOngico dentro de ellas. El tejido muerto hizo que se
 
produjeran fitoalcxinas cuando estaba en contacto con tejido vivo y los
 
extractos de tejidos de frijol tambi~n fueron efectivos. Se propone quo la
 
nueva sintesis de isoflavonoides se inicia en clulas vivas par un
 
metabolito liberado de c~lulas que han sido lesionadas o muertas. Los
 
Isoflavonoides sintetizados se difunden de los tejidos vivos hacia las
 
clulas muertas donde se acumulan. Par tanto, la acumulaci6n de
 
fitoalexinas representa una etapa tardia en la respuesta del frijol a C.
 
lindemuthianum. La diferenciaci6n entre razas virulentas y avirulentas 
ocurre mucho mAs temprano, probablemente durante el contacto inicial 
hospedante-pat6geno. La evidencia indica que los mecanismos que mantienen 
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la viabilidad celular despu6s de la infecci6n par una raza virulenta o que 
causan la muerte inmediata de clulas infectadas par una raza avirulenta, 
son los procesos fundamentales que determinan las respuestas especificas de 
ov. (CIAT)
 

0114
 
29934 BYADGI, A.S.; HEGDE, R.K. 1985. Variations among the isolates of
 
Rhizoctonia bataticola from different host plants. (Variaciones entre los
 
aislamientos de Rhizoctonia bataticola de diferentes plartas hospedantes).
 
Indian Phytopathology 38(2):297-301. En., Sum. En., 10 Ref. [Agricultural
 
Research Station, Nipari 591237. India]
 

Phaseolus vulgaris, Macrophomina phaseoli. Patogenicidad. Aislamiento.
 
Pl~ntula. India.
 

Se estudiaron las variacions en las caracteristicas del cultivo, tasa de
 
crecimiento, morfologia de los esclerocios, pienldios y picnidi6sporas y la
 
virulencia de aislamientos de Rhizoetonia bataticola, obtenidos a partir de 
6 especies diferentes de plantas (entre ellas frijol). El aislamiento del
 
frijol creci6 bien, mostrando un buon crocimiento con max. peso seco del
 
micelio. So registr6 producc16n de picnidios en pl~ntulas de frijol y

garbanzo y mostraron variaci6n en e, tamaho y forma de los picnidios y 
picnidi6sporas. Los airlamientos de frijol, garbanzo y caupi fueron los
 
mds virulentos. Con base en las caraeteristicas morfol6gicas, del cultivo
 
y el comportamiento pat6geno, los aisla.ientos del frijol se clasificaron 
en el grupo A (virulento); los otros 5 aislamientos se clasificaron dentro 
de los grupos B (intermedio) y C (love). (RA-CIAT) 

0115
 
29977 CARDOSO, J. E. ; ECHANDI, E. 1987. Piological control of Rhizoctonia 
root rot of snap bean with binucleate Rhizoctonia-like fungi. (Control
 
biol6gico de la pudrici6n radical por Rhizoctonia en habichuela con bongos 
binucleados similares a Rhizoctonia). Plant Disease 71(2):167-170. En.,
 
Sum. En., 13 Ref., Il. [Dept. of Plant Pathology, North Carolina State 
Univ., Raleigh, NC 27695, USA] 

Phaseolus vulgaris. Rhizoctonia solani. Control do enfermedades. Control 
biol6gico. Trichoderma harzianum. Trichoderma hamatum. Habichuela. EE.UU. 

Se estudiaron en el invernadero y en el campo 11 aislamientos de bongos 
binucleados similares a Rhizoctonia y un aislamiento cada uno de R. zeae,
Trichoderma hamatum y T. harzianum come agentes poteneiales de biocontrol 
de la pudrici6n radical de la habichuela causada por R. solani. En los 4 
expt. de invernadero, los aislamientos de hongos binucleados similares a 
Rhizoctoria redujeron (P = 0.05) la incidencia y la severidad de la 
enfermedad. Luego, se evaluaron 21aislamientos seleccionados de hongos 
binucleados similares a Rhizoctonia y 2 aislamientos de las especies de 
Trichoderma en suelos naturalmente infestados con R. solani. Se realizaron 
4 expt. de campo en 2 localidades (Carolina del Norte, EE.UU.). Los 
aislamientos seleccionados de hongos binucleados similares E Rhizoctonia 
protegieron significativamente (P = 0.05) las pl~ntulas do habichuela de la 
pudrici6n radical por Rhizoctonia en uno o ms expt. Un aislamiento de 
hongo binucleado similar a Rhizoctonia (13N-160) iotegi6 significativamente 
(P = 0.05) la hahichuela de la pudrici6n radical por Rhizoctonia en todos 
los expt. de campo. El aislamiento TC-1 de T. harzianum proteg16 las
 
pl~ntulas de habichuela en un solo expt. do campo. Los resultados indicar, 
que los aislamientos de hongos binucleados similares a Rhizoctonia
 
muestran potencial coma agentes de biocontrol de la pudrici6n radical por
 
Rhizoctonia en habichuela. (RA-CIAT)
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0116 
28669 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1982. La mancha angular 
del frijol y su control; unidad audiotutorial. Contenido cientifico 
Schwartz, H.F.; Correa V., F.; Pastor C., M.; producci6n Ospina 0., H.F.; 
Flor, C.A. Cali, Colomhba. 79 diap. color 5 x 5 cm.; 1 cassette 24 ain.; 
gui6n 15p.; gula le estudio 24p. Es., Il. 

Phaseolus vulgaris. Isariopsis griseola. Sintoatologla. Etiologia. 
Epidemiologia. Dahos a la planta. Aislamientos. Control de enfermedades.
 
Colombia.
 

Se presenta un estudio detallado de la sintomatologia, la etiologia y los
 
factores amblentales que favorecen el ataque de la Mancha angular del 
frijol. Se discuten su facilidad de diseminaci6n, principalmente por los
 
residuos de cosecha, y los dahos que ocasiona a las plantas. Se describe
 
la metodologia empleada en el lab. para su cultivo y aislamiento, y me 
presentan recomendaciones para su control. Se explica la metodologia para
 
evaluar el germoplasma a nivel de invernadero y de campo. (CIAT) 

0117 
28667 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1982. La mustia 
hilachosa del frijol y su control; unidad audiotutorial. Contenido 
cientifico Gilvez, G.E.; Galindo, J.J.; Castaieda, M.; producci6n Ospina 
0., 1.F. ; L6pez, M.; Bonilla, M. Cali, Colombia. 76 diap. color 5 x 5 cm.; 
1 cassette 16.34 mn.; gui6n lop. ; gula de estudio 20p. Es., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Rhizoctonia solani. Sintomatologia. Etiologia. Control
 
de enfermedades. Aislamientos. Control integrado. Colombia.
 

Se presentan la sintomatologia, la etiologia y la metodologia que permite 
identificar en el lab. la mustia hilachosa del frijol. Se hacen 
recomendaciones para su control. Se enfatiza que s6lo mediante la 
integraci6n de las prActicas conocidas de control se pueden reducir las 
dr'sticas ptrdidas que causa esta enfermedad en las plantaciones de frijol 
en el tr6pico. (CIAT) 

0118 
28676 CENTRO IITERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1981. La antracnosis 
del frijol y su control; unidad audiotutorial. Asesoria cientifica 
Schwartz, H.F.; Pastor C., M.; Correa V., F.; coordinaci6n de producci6n 
Ospina 0., H.F. ; coordinaci6n unidades Flor M., C.A. Cali, Colombia. 77 
diap. color 5 x 5 cm.; 1 cassette 26 min.; gui6n 16p.; gula de estudio 27p. 
Es., Il. 

Phaseolus vulgaris. Colletotrichum lindemuthianum. Sintomatologia. Control
 
de enfermedades. Colombia.
 

Se describen la sintomatologia de antracnosis en las diferentes etapas de 
desarrollo del frijol y se detalla la metedologia para su identificaci6n en 
el lab. y para la evaluaci6n de resistencia var. Se presentan 
recomendaciones para el control de la enfermedad, asi como instrucciones 
sobre la metodologla a seguir para evaluar resistencia gen6tica e
 
incorporarla a las var. comerciales. (CIAT)
 

0119
 
28664 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1981. Pudriciones 
radicales del frijol y su control; unidad audiotuturial. Contenido 
cientifico Beebe, S.; coordinaci6n de producci6n, Ospina 0., H.F. Cali, 
Colombia. 111 diap. color 5 x 5 cm.; 2 cassettes -1 y 23 min.; gui6n 20p.; 
guia de estudio 52p. Es., Il. 
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Phaseolus vulgaris. Sintomatologia. Epidemiologla. Aislamientos.
 
Patogenicidad. Control de enfermedades. Sclerotium rolfsii. Fusarium
 
oxysporum. Fusarium solani phaseoli. Rhizoctonia solani. Pythium. 
Macrophomina phaseoli. Thie'.aviopsis basicola. Colombia.
 

Se describen en detalle its sintomas de los dalos ocaslonados par los
 
pat6genos en las ralces y tallos de la planta de frijol durante la
 
germinacl6n de la semilla, en los primeros estadlos de la planta y en Ia
 
madurez. Se Incluye una guia para la identificaci6n de los hongos

pat6genos en el lab., con fotografias para facilitar su identificaci6n.
 
Igualmente se describen las metodologias de aislamiento y de evaluac16n de
 
la resistencia de las var. a los diferentes pat6genos. Se presentan,
 
adems, los aspectos mfs importantes en relacl6n con el control, Indicando
 
que en el caso de las pudriciones radicales ningn mttodo aislado puede
controlar totalmente una enfermedad; los mejores resultados los proporciora 
el control integrado. (CIAT)
 

0120
 
28672 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1980. Enfermedades del 
frijol causadas por hongos y su control; unidad audlotutorlal. Producci6n 
Ospina 0., H.F.; asesori. cientifica Schwartz, H.F.; coordinaci6n Flor, 
C.A. Call, Colombia. 140 diap. color 5 x 5 cm.; 2 cassettes 29:30 y 22:30 
min.; gul6n 35p.; guia de estudio 56p. Es., Il. Tambln en ingl~s. 

Phaseolun vulgaris. Uromyces phaseoli. Alternaria. Isariopsis griseola. 
Colletotrichum lindemuthianum. Ascochyta. Entyloma petuniae. Chaetoseptoria 
wellmari. Cerconpora vanderysti. Ramularia phaseoli. Erysiphe polygoni. 
Phytophthora. Pnomopsis. Botrytis cinerea. Whetzellnia sclerotiorum. 
Rhizoctonia solani. Macrophomina phaneoli. Thielaviopsis basicola. Fusarium 
solani phaneoli. Funarium oxynporum. Pythium. Sclerotium rolfsil.
 
Sintomatologia. Epidemiologia. Range de honpedantos. Control de
 
enfermedades. Colombia.
 

Se presentan la opidemiologia, la sintomatologia, los hospedantes y el
 
control do las enfermedaden f6ngicas del frijol. Se clasifican en 
enfer-medades del follaje y las vainas (roya, mancha foliar por Alternaria, 
mancha angular, antracnosis, mancha foliar por Ascochyta, carb6n, mancha 
redonda, mancha de cercospora, mancha harinoa, oldium o mlldeo polvoso, 
mancha blanca, mancha grin, mlldeo velloso, abublo do la vaina, moho gris,
moho blanco y muntia hilachosa), del tallo y la ralz (pudrlic6n gris,
pudrici6r. negra, pudrici6n sea, amarillamiento por Fusarium, 
marchitamiento per Pythium, chancre y ahublo sureho). (CIAT) 

0121 
28663 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1980. La roya del 
frijol y su control; unidad audlotutorial. Producci6n Ospina 0., H.F.;
asesoria cientifica Schwartz, H.F.; Correa, F.; GuzmAn, P.; coordinaci6n 
Flor M., C.A. Call, Colombia. 93 diap. color 5 x 5 cm.; 1 cassette 33 min.; 
gui6n 17p.; gula de estudio 35p. Es., I. 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phaseoli. Control de enfermedades. Fisiologia
 
y bioquimica do la enfermedad. Control quimico. Colombia.
 

Se presentan la sintomatologia do la roya en la planta de frijol y la 
morfologia y fisiologia del hongo Uromyces phaseoli. Se discuten los 
m~todos de control y so hacen recomendaciones sobre control quimico. 
Igualmente, se describe en detalle la metodologia a emplear en le. 
evaluac16n de la resistencia genetica. AdemAs, se hace una amplia

descripci6n sobre la identificaci6n de las razas fisiol6gicas de la roya.
 
(CIAT)
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0122 
28662 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1980. Thcnicas para el
 
aislamiento, identificaci6n y conservac16n de hongos pat6genos del frijol 
(Phaseolus vulgaris L.); unidad audiotutorial. Producci~n Ospina 0., H.F.;
 
asesorla cientifica Schwartz, H.F.; Vesga, B.; Otoya, M.M. Cali, Colombia. 
97 diap. color 5 x 5 cm.; 1 cassette 27:30 min.; gui6n 17p.; guia de 
estudio 33p. Es., I.
 

Phaseolus vulgaris. Aislamientos. X.. '" Patogenicidad. Colombia.
 

Se describe en detalle la ttcnica de lab. adecLada para aislar,
 
identificar y conservar correctamente un hongo pat6geno del frijol y el 
equipo necesario. (CIAT)
 

0123
 
29968 DELWICHE, P.A.; GRAU, C.R.; HOLUB, E.B.; PERRY, J. B. 1987. 
Characterization of Aphanomyces euteiches isolates recovered from alfalfa
 
in Wisconsin. (Caracterizaci6n de aislamientos de Aphanomyces euteiches 
recuperados de alfalfa en Wisconsin). Plant Disease 71(2):155-161. En., 
Sum. En., 33 Ref., Ii. [Dept. of Plant Pathology, Univ. of 
Wisconsin-Madison, WI 53706, USA] 

Phaseo] ,n vulgaris. Aphanomyces euteiches phaseoli. Aislamientos.
 
Habichuela. Patogenicidad. EE.UU.
 

Aislamientos fngicos similares a Aphanomyces recuperados de pldntulas de 
alfalfa (aislamientos de alfalfa) fueron morfol6gicamente similares a los 
aislamientos de A. euteiches recuperados de arveja y habi 'luela, pero 
fueron claramente diferentes de A. cochlioides. Todos ic aislamientos de 
alfalfa esenialmente no produjeron sintomas en los hipoc6tilos y s6lo un 
bajo nivel de enfermedad en raices de habichuela. Habichuela, frijol lima, 
soya, remolacha de mesa, rAbano, avena y tomate se determinaron como no 
hospedant.s de aislamientos de A. euteiches de alfalfa. Todos los 
aislamientos de alfalfa, con excepc16n de uno, crecieron mAs lentos que los 
aislamientos de arveja y frijol cuando se incubaron a 16-28 grados 
centigrados. Sin embargo, el desarrollo de los aislamientos de alfalfa, 
como el do los aislamientos de arveja, fue bueno a 32 grados centigrados en
 
comparaci6n con el pobre crecimiento de los aislamientos de frijol a la 
misma temp. (RA-CIAT)
 

01214
 
29710 DIXON, R.A.; BAILEY, J. A.; BELL, J. N. ; BOLWELL, G. P.; CRAMER, C. L. 
EDWARDS, K. ; HAMDAN, M.A. M. S. ; LAMB, C.J. ; ROBBINS, M. P. ; RYDER, T. B.; 
SCHUCH, W. 1986. Rapid changes in gene expression in response to microbial 
elicitation. (Cambios r&pidos on la expresi6n genttica como respuesta a 
sustancias desencadenantes de origen microbiano). Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London 314(1166):411-426. En., Sum.
 
En., 47 Ref., Ii. [Dept. of Biochemistry, Royal Holloway & Bedford New 
College, Univ. of London, Egham Hill, Egham, Surrey TW20 OEX, U.K] 

Phaseolus vulgaris. Colletotrichum lindemuthianum. Bioquimica. Enzimas.
 
Fitoalexinas. Genes. ARN. Experimentos de laboratorio. Reino Unido.
 

El tratamiento de cultlvos de clulas en suspeni6n de habichuela con 
mol~culas de sustancias desencadenantes de polisacAridos extraidas do 
paredes celulares del hongo de la antracnosis, Colletotrichum 
lindemuthianum, dio como resultado una r.pida acumulaci6n de fitoalexinas 
isoflavonoides, el d6posito do compuestos fen6licos ligados a la pared y 
la sintesis de glicoproteinas fleas en hidroxiprolina. Estos cambios
 
dependen de una inducci6n altamente selectiva de productos gdnicos, 
incluyendo las enzimas liasa amoniacal de L-fenilalanina, Acido cin~mico 
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4-hidroxilasa dependiente del citocromo P450, sintasa de chalcona, 
isomerasa de chalcona, prolil hidroxilasa y transferasa de
 
proteina:arabinosil. El 
uso de tbonicas de marcaci6n in vivo, translaci6n
 
in vitro e hibridaci6n electrofortica con marcadores testigo en ARN
 
indic6 que estos cambios mediados por sustancias desencadenantes surgen de 
una inducci6n rApida pero transitoria de la sintesis enzimdtica, como 
resultado de la acumulaci6n de ARNm especificos. Se observaron fen6menos 
similares en hipoc6tilos de frijol al iniclo de la sintesis de fitoalexinas 
como respuesta a la infeeci6n por razas compatibles e incompatibles de C. 
lindemuthianum. En frijol, 
tanto la lissa amoniacal de L-fenilalanina como
 
la sintasa de chalcona est~n codificadas por familias multigenes y, a nivel
 
de proteina, ambas muestran polimorfismo enzimAtico subunitarlo e intacto.
 
Ademds del control transcripcional do la aparici6n de productos gentticos

especificos, los procesos postranslacionales pueden dar como resultado un
 
polimorfismo incrementado de las subunidades para la liasa amoniacal de
 
fenilalanina y la activaci6n de la isomerasa de chalcona.
 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0125
 
29970 EDWARDS, M.C.; BOWLING, D.J.F. 1986. The growth of rust germ tubes
 
towards stomata in relation to pH gradients. (El crecimiento de tubos
 
germinales de roya hacia los estocas en relac16n con los gradientes del
 
pH). Physiological and Molecular Plant Pathology 29(2):185-196. En., Sum.
 
En., 22 Ref., I. [Dept. of Plant Science, Univ. of Aberdeen, St. Machar
 
Drive, Aberdeen AB9 2UD, United Kingdom]
 

Phaseolus vulgaris. Estomas. Hojas. Uromyces viciae-fabae. Reino Unido.
 

Se realizaron estudios para determinar si el hongo de la roya del haba,

Uromyces viciae-fabae, rLsponde a gradientes de pi{en la superficle foliar
 
como medio para localizar estomas. So encontr6 que los gradientes en pH en
 
la superficie foliar estaban alrededor de lo 
 estonas cerrados y no
 
abiertos de Commelina communis y dc Tradescantia virginiana. Esta es una
 
correlac16n inversa clara entre la apertura estomftica y la habilidad de
 
los tubos germinales de las uredosporas para encontrar los estomas tanto
 
en hojas hospedantes (Vicia faba) como en las no hospedantes (Phaseolus
 
vulgaris, C. communis y T. virginiana). Lo anterior, Junto con la
 
evidemnia de expt. en los que se crearon gradientes de pH en r6plicas de
 
superficies foliare, indica enftticamente quo los tubos germinales de las
 
uredosporas de V. viciae-fabae si utilizan los gradientes de pH 
como un
 
medio para la localizaci6n do estomas. (RA-ClAT)
 

0126
 
29652 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. 1985. Feijao. (Frijol).

Iln . Relatorio Ttcnico Anual da Unidade de Execucao do 
Pesquisa de
 
Ambito Estadual de Rio Branceo 1982-1983. Riu Dranco-AC, Brasil. 
pp.101-105.
 
Pt.
 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Investigaci6n. Rhizoctonia solani. Control 
quimico. Depredadores y parAsitos. Rendimiento..Brasil. 

Se informa sobre las actividades de investigaci6n de frijol en el Estado de
 
Acre, Brasil, en 1982-83. Se encontr6 quo el control do Thanatephorus

cucumeris en frijol en la reg16n so 
logra mjer si las siembras se hacen en
 
la tpoca de min. procipitaci6n, con 2 aplicaciones de tiabendazol (0.75 kg

de i.a./ha a los 25 dias do la niembra y 10 dias cds tarde). En otro expt.
 
se estud16 el efecto de la incorporaci6n al suelo de residuos de gramineas
(MO, Trichoderma sp., PCNB, todas las combinaciones posibles de los 
anteriores) en el progreso de la enfermedad. Las dlferencias en 
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rendimlento no fueron significativas, pero las infestaciones de 
T. oucumeris fueron mayores en el testigo sir, tratar y en el tratamiento de 
Trichoderma sp. solo. (CIAT) 

0127 
29943 FARIA, J.C. DE; HAGERDORN, D.J. 1986. A multiple inoculation 
technique for selection of bean seedlings with resistance to three 
pathogens. (Una ttcnica de inoculaci6n mOltiple para la selecci6n de 
plAntulas de frijol con resistenia a tres pat6genos). Fitopatologia 
Brasiletra 11(3):535-542. En., Sum. En., Pt., 10 Ref. [Centro Nacional de 
Pesquisas de Arroz e Feijao (CNPAF-EMBRAPA), Caixa Postal 179, 74.000
 
Goiania-GO, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Fusarium solani phaseoli. Uromyces phaseoli.
 
Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Inoculaci6n. Resistencia. Cultivares.
 
Sintomatologia. Brasil.
 

Se desarroll6 una t3cnica de inoculaci6n mltiple para evaluar la 
resistencia de plantas de frijol a Fusarium solani f. sp. phaseoli, 
Uromyces phaseoli var. typica y Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Las 
diferencias en reaeci6n a las enfermedades resultaron altamente 
significativas entre cv. de frijol inoculados con los 3 pat6genos. Las 
reacciones a enfermedades en los expt. de inoculac16n mOltiple no se
 
afectaron hasta el grado de cambiar una reacci6n del cv. de susceptible a 
i'esistente o viceversa, comparado con expt. de inoculacion sencilla. La 
inoculaci6n con F. solani f. sp. phasooli a nivel alto de in6culo caus6
 
reducci6n completa de la soeveridad de los sintomas ocasionados ;or la
 
inoculaci6n con X. campestris pv. phasooli, pero este efecto no fue
 
especifico al cv. La t~cnica puede ser importante para evaluar el frijol
 
para la reacci6n a enfermedades mOltlples, en especial en Areas tropicales,
 
donde estas enfermedades se presentan simultAneamente. Tambitn puede usarse
 
en situaciones de espaclo limitado, o para obtener resultados mAs rtpidos 
de la evaluac!6n de germoplasma de frijol para resistencia a mas de un
 
pat6geno. (RA-CIAT)
 

0128 
29905 GALINDO, J.J. 1987. Epidenlologia y control de la mustia hilachosa 
del frijol en Costa Rica. In Taller de Mustia Hilachosa (Thanathephorus 
cucumeris), 2, San Jos6, Costa Rica, 1986. Conferencias. Cali, Colombia, 
Centro Internaclonal de Agricultura Tropical. Proyecto Regional de Frijol 
para Centroamerica y el Caribe. pp.74-84. Es., 10 Ref. [Depto. de 
Producci6n Vegetal, Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y 
Ensetanza, Turrialba, Costa Rica] 

Phaseolus vulgaris. Epidemologia. Control de enfermedades. Cobertura.
 
Frijol tapado. Costa Rica.
 

Se revisan la epidemiologia y el control de la mustia hilachosa del frijol
 
(Thanatephorus eucumeris) segOn se han investigado en las condiciones de 
Esparza, Costa Rica. El desarrollo de la enfermedad se ajust6 mejor al 
modelo de enfermedad de ciclo compuesto, 1o cual tiene implicaciones en el 
enfoque de manejo de la enfermedad. Las coberturas de cascarilla de arroz 
(2.5 cm de grosor) redujeron la incidencia y severldad de la enfermedad de 
100 por clento en suelo sin tratar a 13 por ciento en suelo tratado, y los 
rendimientos fueron de 0 y 655 kg/ha, resp., utilizando la var. de frijol 
Porrillo 70; se obtuvieron resultados similares con la var. M6jico 27. La 
cobertura del suelo proporcionada por el ilamado sistema de frijol tapado 
tamb1in fue efectiva para reducir la incidencia de la enfermedad. Se 
requiere investigaci6n sobre mtodos para reducir el nivel de in6culo en el 

57
 



suelo mediante prfcticas culturales (rotaci6n de cultivos, fechas de 
siembra, coberturas, manejo del suelo), tratamientos quimicos y desarrollo 
de var. resistentes. (CIAT) 

0129
 
29605 GRIFFITHS, H.M.; BRISKIN, D.P.; ANDERSON, A.J. 1987. Transport
properties of bean vesicles in the presence of fungal components.
 
(Propiedades de transporte de las vesiculas de 
 frijol en presencia de 
componentes f6ngicos). Phytochemi:stry 26(l):21-24. En., Sum. En., 18 Ref.,

I. [Dept. of Biology, Utah State Univ., Logan, UT 814322, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Hipoo6tilo. Cultivares. Colletotrichum 
lindemuthianum. Razas. Bioquimica. EE.UU. 

Se aislaron vesiculas de nembranas selladas de hipoc6tilos de 2 var. de
 
habichuela. Las preparaciones indicaron que contenIan vesIculas en las 
cuales el transporte de If(+)y la ATPasa eran sensibles al nltrato pero 
insensibles al vanadato. Estas sensibilidadef sugieren que las vesiculas 
so enriquecieron para el tonoplasto. Fracciones preparadas a partir de las 
razas alfa y beta del hongo Colletotrichum lindemuthianum inhibieron el 
transnporte do If(+) en la: vesfiulats aisladas de tejidos de los cv. de
 
frijol Dark fied Kidney y Great Northern. Se dis ft.n estos datos cn
 
trininon de lo mccardsmo:i bioqulmicoL quo operan en las interacciones
 
planta x pat6geno. (1lA-CIAT)
 

0130
 
29982 GUEVARA T., V.; HERRERA I., L. ; CAMARA, M.; GALANTAI, E. 1986. El 
color de la s:emilla del frijol (Phaseolu-s vulgaris L) y su relaci6n -on la 
resistencia al ataque de Rhizoetonia solani Kuhn. Revista Centro Agricola
 
13(l):3-6. Es., Sum. Es., En., 7 Ref., Ii. [Facultad 
 de Ciencias
 
Agropecuarias, Univ. Nacional Autbnoma, Nicaragua)
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Rhizoctonia solani. Germinaci6n. 
Resistenia. Nicaragua. 

Se evalu6 el comportamiento 1,, 7 var. de frijol combn (Bonita 11, Bat 84, 
Bat 304, lca Tarazalapa, Bat 41, Bat 142 y Linea 214) con diferente color de 
semilla ante el ataque de Rhizocto-da solani en la fase do geminacl6n.
Las evaluacione corsiitleron en detrminar el porcentaje y modo de 
germinaci6n de las nemillas, alo como el porcentaje de semillas afectadas 
en un medlo agar-agua al 2 p.or ciento, con R. solani. Los resultados 
muestran que las var. de color blanco (Donita 11 y Bat 84) son mds 
afectados por el bongo que las do color oscuro (roJe y negro); lines 24 fue 
la m~s resistente. Este comportamiento parece deberse a la velocidad de 
germinacifn de la semilla, el creciniento de la radicula e hipoc6tilo y la 
secrecifn de sustancias fungot6xicas provenientes de la testa de la 
semilla. (RA)
 

0131 
28623 HEATH, M.C.; STUMPF, M.A. 1986. Ultrastructural observations of 
penetration sites of the cowpea rust fungus in untreated and 
silicon-depletd Freneh bean (Observacionescells. ultraeatructurales de 
lo Bition de penetraci6n del hongo de la roya del caupf on c6lulas do 
habichuela sin tratar y desprovlstas de sillcio). Physiological and 
Molecular Plant Pathology 29(l):27-39. En., Sum. En., 10 Ref., 11. [Dept. 
of Botany, Univ. of Toronto, Toronto, Ontario, 1-bS lAI, Canada] 

Phaseolus vulgaris. Ifabichuela. Uromyces vignae. Si. Patogenicidad. Canada.
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Se oompard ultraestructuralmente la regi6n donde el hongo de la roya del
 
caupi inicia la formaci6n de haustorios en las c6lulas del mres6filo de
 
plantas de caupf susceptibles, de plantas de habichuela no hospedantes con
 
acceso al Si (plantas +Si) y de plantas de habichuela desprovistas de Si
 
(plantas -Si). En las plantas +Si, el desarrollo del bongo aparentemente
 
ces6 mientras que la proyeccl6n del protoplasto ffingico atravesaba la pared
 
de las c~lulas haust6ricas madres, a menudo antes de que dicha proyeci6n
 
alcanzara la pared adyaconte de la pianta silicificada. En las plantas
 
-Si, donde nc habia dep6sitos le silica, las c6lulas haust6rlcas madres 
hablan formado .n haustorio fn 3 de los 10 sitios de infecci6n. En la 
mayoria de los sitios restantea, el crecimiento del hongo parec16 haber 
cesado Rntes de la iniciaci6n do la penetraci6n visible de la proyeeci6n 
del protoplasto fingico y durante una etapa del desarrollo, fen6meno que 
tambi~n se observ6 en el caupi susceptible, donde las ctlulas haust6ricas 
madres y la pared de la planta 2staban conectada. por un material que 
impide el paso de electrones. So indica quo este estado representa la 
degradac16n incipient? de la pared del hongo, y posiblemente de la planta, 
antes de la aparici6n de una proyecci6n del protoplasto fingico 
distinguible. El hocho do que la mayoria de dichas proyecciones 
suspendieran su desarrollo mts temprano en las plantas -Si que en las +Si 
respalda la sugerencia hecha previamente en el sentido de que los nivels 
m~s altos de los compuestos fen6licos asociados con la pared de las plantas
 
-Si, dan como resultado una inhibici6n mfs rpida de las enzimas del bongo
 
involucradas en la formac16n do la proyecci6n del protoplasto f~ngico. 
Estas y utras observac.ones ultraestructurales sugieren que on las plantas 
+Si, las paredos de la planta silicificadas pueden 1) reducir el 
intercambio de materiales entre la planta y el bongo de tal manera que se
 
producert cantidades menores de material fen6lico, 2) restringen el flujo de 
material do las c6lulas haust6ricas madres, las cuales normalmente 
previenon su senescencia prematura y/o 3) actzan como una barrera fisica si 
la proyecci6n del protoplasto frngico alcanza la pared de la planta. 
(RA-CIAT) 

0132 
29941 ITO, H. F.; DUDIEVAS, C.; CASTRO, J. .. DE; SOAVE, J. ; MAEDA, J.A. 
1986. Efeito do fungicidas aplicado na parte terea, sobre a qualidade de 
sementes de feijao. (Efecto de los fungicidas aplicados en la parte atrea 
en la calidad de la semilla do frijol). Fitopatologia Brasileira 
11(3) :627-636. Pt., Sum. Pt., En., 211Ref. [Secao de Hierobiologia 
Fitottcnica, Inst. Agron6mico, Caixa Potal 28, 13.100 Campinas-SP, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Fungicidas. Colletotrihum lindemuthianum. 
Fusarium. Alternaria. Phizoctorda solani. Caracteristicas de la semilla. 

Germinacl6n. Vigor de la semilla. Rerdimiento. Bra il. 

Se realiz6 un ensayo do campo on Capao Ponito (Sao Paulo, Brasil) para 
evaluar los efectos de la aplicaci6n de fungicidas on las partes atreas en 
la incidencia de enfermedades, germinaci6n, vigor de la semilla y 
rendimiento do frijol cv. Carioea Comum y Carioea 80. Se evaluaron 
benomil, mancozeb, tiofanato de metilo, captafol y clorotalonil (i.a.). Las
 
semillas sanas se determinaron mediante la evaluaci6n de papel de filtro y
 
la calidad fisiol6gica mediante estudios do germinaci6n y vigor
 
(envejecimlento r&pido). Los principales pat6genos encontrados fueron 
Alternaria spp., Colletotrichum lirdemuthianum, Fusariu- spp. y Rhizoctonia 
solani. El cv. Carioca 80 presoent6 mayor rerdimlento y menor poreentaje de 
pat6genos en las somillas que el cv. Carioca Comum. El valor de la semilla 
rue el mismo en ambos cv. solamente para R. solani. Todos los fungicidas 
evaluados controlaron a R. solani on el cv. Carioca 80. El mejoramiento 
por resistenia a antracnosis redujo la necesidad del control quimico. El
 
uso de captafol o mancozeb redujo la incidencia do Alternaria spp. en
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semillas del cv. Carioca Comum. Todos los fungicidas controlaron a
 
Fusarium spp., pore ninguno fue eficiente en reducir el porcentaje de 

semillas infectadas con C. lindemuthianum. El mejor control de R. solani 

fue proporcionado por captafol. Todos los fungicidas incrementaron el 

rendimiento de este cv. (RA-CIAT) 

0133
 
29120 MELENDEZ, P.L.; RODRIGUEZ, R.; WESSEL-BEAVER, L. 1986. Bean rust
 

control under field conditions with systemic and contact fungicides. 

(Control de la roya del frijol en condiciones de campo con fungicidas 

sist~micos y de contacto). Journal of Agriculture of the University of 

Puerto Rico 70(l):45-55. En., Sum. En., Es., 8 Ref., Ii. [College of 

Agricultural Sciences, Univ. of Puerto Rico, Mayaguez, Puerto Rico 00708) 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phaseoli. Control de enfermedades. Fungicidas. 

Puerto Rico. 

Generalmente, se han utilizado los fungicidas de contacto y los sistLmicos 

para combatir la roya, Uromyces appendiculatus, en 3 cv. de frijol (Blanca 

del Pais, Bountiful y Naranjito) en 2 localidades (Lajas e Isabela) de 

Puerto Rico. La eficacia de los fungicidas, sin embargo, vari6 con la 

dosis, la localidad, el cv. y la incidencia de la enfermedad. En los cv. 

sembradas en Lajas, los fungicidas de contacto clorotalonil y mancozeb 

fueron mas eficaces que los sisttmicos oxicarboxin y triforin en controlar 

la enfermedad y en aumentar la producci6n. En Isabela, donde la incidencia 

de roya fue menor y la diferencia entre fungicidas no fue muy marcada, los 

fungicidas de contacto fueron los m~s eficaces. Mancozeb fue el fungicida 

mAs eficaz; redujo los sintomas de la enfermedad y aument6 el rendimiento. 

Algunos fungicidas en combinacibn con resistencia gen~tica pueden aumentar 

el rendimiento de frijol. (RA) 

01341 

29743 MOHAMED, H.A. ; ABDEL-AL, H. R.; FADL, F.A. ; SHATTA, H.M. ; NAGI, I.M. 

1983. Reaction of bean cultivars to rust and its relation to stomatal size. 

(Reacci6n de cultLivares de frijol a la roya y su relaci~n con el tamaho de 

los estomas). Egyptian Journal of Phytopathology 15(1-2):1-6. En., Sum. 

En., Ar., 10 Ref.
 

Phaseolus vulgaril. Uromyces phaseoli. Cultivares. Temperatura. Humedad
 

relativa. Reoistencia. Estosas. Egipto. 

Se registran los factores quc afectan la germinaci6rn de uredosporas de 

Uromyces phaseoli typica. TambiLn se estudiaron la reacci6n a la roya de 

6 cv. de frijol (Taylor's Horticulture, Astro, Provider, Vadenal, Giza-3 y 

Giza-11) y su relac16n con el tamahl de los estomas. La temp. 6ptima para 

la germinaci6n de uredosporas estuvo cerca a los 25 grados centigrados. El 
porcentaje m&s bajo de germinacifn se obtuvo a 10 grados centigrados y las 

uredosporas no pudieron gerinar a 140 grados centigrados. El mayor 
porcentaje de gcrminacifn se obtuvo a 95-100 por ciento de HR. La 

germinaci~n disminuy6 gradualmente a medida que la HR disminuy6; a 14 por
 

ciento de HE no se present6 germinaci6n. Los cv. se difercnciaron en su 

reacci~n a ]a roya: Vadenal y Astro mostraron bajo porcentaje de infecci6n, 

seguidos de Giza-3, Provider y Giza-4; el mts susceptible Cue Taylor's 

Horticulture. No ihbo correlaci6n entre el no. de estomas y la infecci6n 

causada per roya; sin embargo, las diferencias fueron significativas entre 

cv. en relacin con el largo y nrea de los estomas, pore no con el ancho de 

los mismos. Taylor's Horticulture present6 los estomas m~s largos y 

tambitn el mayor porcentaje de infeccin. (RA-CIAT) 
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29903 MORA B., B.; GALVEZ, O.E. 1987. La mustia hilachosa del frijol. In 
Taller de Mustia Hilachosa (Thanatephorus cucumeris), 2, San Jost, Costa
 
Rica, 1986. Conferenoias. Cali, Colombia, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. Proyecto Regional de Frijol para Centroamerica y el 
Caribe. pp.51-65. Es., 13 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Etiologia. Epidemiologia. Rhizoctonia solani. Control
 
cultural. Resistencia. Control quimico. Control integrado. Costa Rica.
 

Se revisan la etiologia y epidemiologia de la mustia hilachosa del frijol
 
(Thanatephorus cucumeris) y se discute su control mediante prActicas 
culturales, uso de cv. tole. antes y fungicidas. Las prActicas culturales 
que han mostrado efectividad para controlar la enfermedad incluyen la 
siembra de semilla libre del pat6geno. la eliminaci6n de residuos de 
cosecha, la rotaci6n de cultivos con especies no hospedantes (gramineas y 
algunas hortalizas), el uso de coberturas del suelo y cultivos 
interoalados. Cv. tolerantes son Turrialba 1, Porrillo 70, Porrillo 
Sintbtico, S 630 B, Talamanca, Negro Huasteco 81 y Huetar; las lineas de 
frijol que han presentado resistencia intermedia son BAT 76, XAN 112, BAT 
450. HT 7719 e ICTA 883-2-M. El control quimico ha sido efectivo con, por
 
ejemplo, benomil (0.25-0.30 kg/ha), hidr6xido de trifenilestaho (0.4
 
kg/ha), acetato de trifenilestaho (0.16 kg/ha), carbendazin (0.3 kg/ha), 
captafol (I kg/ha), NF 44 (0.5 kg/ha) y tiabendazol (0.25 kg/ha). La 
enfermedad debe manejarse con un enfoque integrado en el cual se combinen 
cv. con resistencia intermedia con pr~cticas culturales encaminadas a
 
reducir la incidencia de in6culo primario y secundario y la min. aplicaci6n 
de fungicidas. (CIAT)
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29680 RAJAM, M.V.; WEINSTEIN, L.H.; GALSTON, A.W. 1985. Prevention of a 
plant disease by specific inhibition of fungal polyamine biosynthesis.
 
(Prevenci6n de una enfermedad vegetal mediante la inhibici6n especifica de 
la biosintesis fOngica de poliamina). Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America 82(20) :6874-6878. En., Sum. 
En., 18 Ref., Il. (Dept. of Botany, Kakatiya Univ., Warangal 506009, India] 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phaseoli. Control de enfermedades. Control
 
quimico. EE.UU.
 

La DFMO (DL-alfa-difluorumetilornitina) puede proteger plantas de frijol
 
cv. Pinto contra la infecci6n por uredosporas del hongo de la roya, 
Uromyces phaseoli raza 0. Se asperjaron hojas unifolioladas de pl~ntulas 
de 10 dias do edad cultivadas en invernadero, con 400 microlitros de 
DFMO/hoja a varias conch. en Tween 20 al 0.01 por ciento a pH 7.0 antes o 
despubs de la inoculaci6n con uredosporas de Uromyces. Despu~s de 16 h en 
la oscuridad en cAmara hdmeda para facilitar la germinaci6n de esporas, las 
plantas se trasladaron al invernadero, se distribuyeron al azar y se 
examinaron por lesiones locales 7 dias despu~s. Todas las concn. de DFMO
 
de 0.50 milimolar o mayores dieron protecci6n total contra el pat6geno; a
 
concn. menores, los tratamientos con DFMO en posinoculaci6n generalmente 
fueron m~s efectivos quc en preinoculaci6n. La aparici6n de lesiones en
 
plantas tratadas con menores concn. de DFMO se retras6 2-6 dias. La DFMO 
tambi~n confiere protecci6n a partes no asperJadas de plantas tratadas, 1o 
cual indica la translocaci6n de algOn efecto protector desde las Areas 
asperjadas. La DL-alfa-difluorometilarginina, un inhibidor anAlogo de la 
descarboxilasa de arginina, enzima retardatriz en una via alternativa de la 
biosintesis de poliamina en plantas superiores, no confiere protecci6n 
incluso a 5 milimolar. Esto enfatiza que la descarboxilasa de ornitina es 
el locus bioquimico de escogencia para la prevenci6n de enfermedades 
vegetales mediante la inhibici6n del metabolismo de la poliamina. (RA-CIAT) 
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013729909 RIVERA F., E. 1987. Investigaciones realizadas para el control demustia hilaehosa (Thanatephorus cucumeris), (Frank) Donk en frijol coman 
(Phaseolus vulgaris) en El Salvador. In Taller de Mustia Hilachosa
(Thanatephorus cucumeris), 2, San Jost, Costa Rica, 1986. Conferencias. 
Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Proyecto
Regional de Frijol para Centroam6rica y el Caribe. pp.118-123. Es., 6 Ref. 
Phaseolus vulgaris. Fungicidas. Control quimico. Rhizoetonia solani.
Control cultural. Cobertura. Cultivares. Resistencia. El Salvador.
 

Se resumen los resultados de investigaciones sobre .l uso de fungicidas,

prActicas culturales y var. de frijol resistentes para el control de la

mustia hilachosa (Thanatephorus cucureris) en El Salvador. El benomil

aplicado 12 y/o 
18 dias desputs de Ia siembra, mancozeb a los 30 dias de I

siembra y benomil 
a los 110-45 dias de la slembra dio un buen programa de

control quimico de la enfermedad. El uso de hojas de caila de azdcar como
cobertura fue una pretica cultural eficiente para evitar el salpique y,
por tanto, la incidencia de T. oucumeris. El paquete de pr cticas
 
eulturales para controlar la enfermedad incluye el 
uso de semilla libre de

pat6ge.:o, la eliminaci6n de residuos de cosecha, la rotaci6n de cultivos 
con especies no hospedantes (p. ej., gramineas) y la siembra 
en surcos a
0.60 m o s1 5e intercala con maiz a 0.15 m para mejor circulacifn de aire. 
No se ha identificado material nativo con tolerancia aceptable a la

enfermedad, pero resultados de 
 evaluaciones del Vivero Internacional de 
Mustia han permitido la identificaci6n de fuentes de resistencia, come
 
Santa Rosa y Porrillo Sint6tico. (CIAT)
 

0138
29629 RODRIGUEZ, R.; MELENDEZ, P.L. 1986. Effect of fungicide on disease

incidence and yield of bean (Phaseoluo vulgaris L. ) infected with

Isariopsis griueola Iacc. and 
 Ascochyta phaseolorum Sacc. (Efecto del
 
fungicida en la incidencia de la enfermedad y el rendlmiento del frijol

infectado con Isariopsis gri-eola y Ascochyta phaseolorum). Journal of
Agriculture of the University of Puerto Rico 70(2) :127-134. E'.., Sum. En., 
12 Ref.
 

Phaseolus vulgarin. Isariopsis griseola. Ascochyta phaseoloru. Fungicidas.
Hojas. Cultivare3. Rendlrliento. Control de enfermedades. Costa Rica. 

Los productosn qulaicos mancozeb, clorotalonil y benomil controlaron enforma efectiva 2 erifermedadec, follarea del frijol, la mancha follar angular
(Isariopnin griseola) y la mancha foliar per Ascochyta (Ascochyta
phaseolorum). Aplicaciones do mancozeb y clorotalonil (1.12, 2.48 y 4.48
kg/ha) cada 2 semanaL, proporcionaron una proteecibn efectiva del follaje
de frijol cv. Bonita y Naranjito contra los ataques per ambos pat6genos. El 
cv. Bonita respondi6 mejor a los tratamientos que el cv. Naranjito, ent6rminos de rendimiento. Dosis de mancozeb de 1.12 kg/ha y de clorotalonil 
a raz6n de 4.48 kg/ha aumentaron el rendimiento del cv. Bonita afectado 
per la mancha follar angular en 70 y 79 per ciento, reap. Los incrementos 
en el rendimiento en parcelas tratadas con benomil se presentaron s6lo 
cuando se utilizaron las dosis mAs altas de este producto. Aun con las 
dosis ms bajas, los 3 productos quimicos ensayados incrementaron el
rendimiento en el cv. Bonita afectado per la mancha foliar per Ascochyta.

(RA-CIAT)
 

0139

29907 RODRIGUEZ, R.; OROZCO S., S.H. 1987. Revisi6n de resultados de lainvestigaci6n sobre control de la mustia hilachosa del frijol 
coman en
Guatemala. In Taller de Mustia Hilachosa (Thanatephorus cucumeris), 2, San
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Jos6, Costa Rica, 1986. Conferencias. Cali, Colombia, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. Proyecto Regional de Frijol para Centroamsrica y
 
el Caribe. pp.102-104. Es.
 

Phaseolus vulgaris. Rhizoctonia solani. Control cultural. Control quimico. 
Cultivares. Resistencia. Cobertura. Guatemala.
 

Se resumen los resultados de investigaciones sobre control de la mustia
 
hilachosa (Thanatephorus cuoumeris) en Guatemala. T. oucumeris puede ser 
controlado por agricultores pequehos mediante el uso de coberturas 
(cascarilla de 
arroz u hojas de caha de az6car, malz o gramineas) o la
 
aplicaci6n de paraquat para crear cobertura o de este mismo producto
 
quimico con pantalla para controlar malezas :,mantener la cobertura. Los 
agricultores interiredios a grandes pueden controlar a T. cucumeris 1)
 
haciendo caballones en la siembra de malz de primera, aplicando paraquat
 
en la segunda y sembrando frijol en relevo; 2) utilizando labranza cero con 
glifosato o paraquat + pre, control selectivo de malezas y control quimico 
de la enfermedad. Las siguientes 13 entradas del Vivero Internacional de
 
Mustia de 1984 presentaron tolerancia a T. cucumeris igual o superior a la
 
de la var. Talamanca: BAT 450, BAT 1235, XAN 93, MUS 6, HT 7716, ICTA 8131,
 
MUS 21, ICTA L-883-2-M, BAT 76, HT 7719, ICTA 81-64, RAB 70 y XAN 90.
 
(CIAT)
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29911 RODRIGUEZ Q., E. 1987. La mustia hilaehosa, control y su situaci6n en
 
Panama. In Taller de Mustia Hilachosa (Thanatephorus cucumeris), 2, San
 
Jos6, Costa Rica, 1986. Conferencias. Cali, Colombia, Centra Internacional
 
de Agricultura Tropical. Proyecto Regional 
de Frijol pars Centroam6rica y
 
el Caribe. pp.129-138. Es., 2 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Epidemiologfa. Rhizoctonia solani. Control quimico.
 
Control culturai. Cultivares. Resistencia. PanamA.
 

Se revisan la epidemiologia y diseminaci6n de la mustia hilachosa
 
(Thanatephorus cucumeris) y se discuten las recomenda!iones para su control
 
en frijol en PanamA. El mejor control quimico se obtuvo con benomil y
 
cloratalonil a raz6n de 0.5 y 3.5 kg/ha, resp., en 4 aplicaciones. Las 
prActicas culturales recomendadas para el control de la enfermedad incluyen 
la rotaci6n do cultivos con especies no hospedantes, el uso de semilla 
libre del pat6geno, la eliminaci6n de residuos de cosecha, el uso de 
coberturas (malezas) y la siembra con labranza min. Se enumeran los 
mejores materiales do frijol del programa d. frijol del Instituto de 
Investigaci6n Agropecuaria de Panamn con tolerancia a T. cucumeris y 
disponibles para el Area de Cais~n. (CIAT) 
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29901 TALLER DE MUSTIA RILACHOSA (THANATEPHORUS CUCUMERIS), 2, San Jos6,
 
Costa Rica, 1986. 1987. Conferencias. Call, Colombia, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. Proyecto Regional de Frijol para Centroam~rica y


6
el Caribe. 1 9p. Es., 34 Rpf., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Rhizoctonia solani. Fitomejoramiento. Cultivares.
 
Resistencia. Control cultural. Control quimico. Cobertura. Frijol tapado.
 
Epidemiologia. Etiologla. Costa Rica. Guatemala. Rep0blica Dominicana. El
 
Salvador. PanamA. Colombia. Caribe. 

Se presentan las 11 cunferencias presenfadas en el segundo Taller de Mustia 
Hilachosa (Thanatephorus cucumeris) realizado en San Jos6, Costa Rica, en
 
Nov. 3-7, 1986, como parte del Proyeeto Regional de Frijol para
 
Centroam~rica y el Caribe del CIAT. Se presentan los avances de
 
investigaci6n en mejoramiento gen6tico de frijol por resistencia a T.
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oucumeris y control de la enfermedad en Costa Rica, Guatemala, Rep6blica 
Dominicana, El Salvador y Panama. Se dan recomendaciones para diversos 
procedimientos de ensayo con la enfermedad; se discuteri tambi6n el Vivero 
Internacional de Mustia, estrategias de control y metas de investigaci6n.
 
Se registran los trabajos individuales en esta publicaci6n bajo los
 
siguientes nco.consecutivos: 0082 0108 0128 0135 0137 0139 0140 0177 01820184 0186. (CIAT)
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28945 TEPPER, C.S.; ANDERSON, A.J. 1986. Two cultivars of bean display a
 
differential response to extracellular components from Colletotrichum
 
lindemuthianum. (Dos oultivares de frijol presentan una respuesta
 
diferencial a los componentes extracelulares de Colletotrichum
 
lindemuthianum). Physiological and Molecular Plant Pathology 29(3):411-420.
 
En., Sum. En., 25 Ref., Il. (Dept. of Biology, Utah State Univ., Logan, UT
 
84322-4500, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Colletotrichum lindemuthianum. Razas. Anlisis. 
Glucosa. Cultivares. Citologia. Bioquimica. EE.UU. 

Ciertos componentes extracelulares de la raza alfa de Colletotrichum 
lindemuthianum presentan una actividad diferencial de sustancias
 
desencadenantes en cv. de frijol. La purificaci6n de los componentes 
extracelulares de la raza alfa por medio de una diversidad de t6cnicas de
 
cromatografla ha revelado la actividad de sustancias desencadenantes en los
 
componentes con diferente composici6n quimica. Un tipo de sustancia
 
desencadenante, el cual no se adsorbe al DEAE-Sephadex o al CM-Sephadex,
 
contiene galactosa (17 por ciento), glucosa (38 por ciento) y manosa
 
(45 por ciento). Este complejo rico en hidratos de carbono presenta
 
niveles altos de actividad de sustancias desencadenantes en frijol Dark Red
 
Kidney inr-mpatible con la raza alfa, pero no present6 actividad de
 
sustancias desencadenantes en frijol compatible Great Northern. No se
 
detect6 que alg6n componente extracelular de la raza beta tuviera actividad
 
de sustancias desencadenantes en el frijol compatible cv. Dark Red Kidney y
 
Great Northern. (RA-CIAT)
 

0143 

29608 VON ALTEN, H. ; SCHONBECK, F. 1985. Zur infekticsitat von Uromyces
phaseoli-uredosporen von induziert resistenten Wirtspflanzen. (Infectividad 
de las ured6sporas de Uromyce; phaseoli de plantas hospedantes con
 
resistencia inducida). Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und 
Pflanzenschutz 92(4):376-391. De., Sum. De., En., 24 Ref., Il. [Inst. fur
 
Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz der Universitat Hannover, 
Herrenhauser Str 2, D-3000 Hannover 21, Germany] 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phaseoli. Resistencia. Control biol6gico. 
Temperatura. Estmas. C02. Respiraci6n de la planta. Rep~blica Federal de
 
Alemania.
 

Las ured6sporas producidas en plantas de frijol con resistencia inducida 
mostraron una infectividad decreciente. La resistencia se indujo mediante 
la aplicaci6n de un filtrado de cultivo de Bacillus subtilis. El efecto
 
permaneci6 medible despu~s de varias pasadas en plantas de frijol
 
susceptibles. La infectividad decreciente s6lo fue evidente cuando las
 
condiciones ambientales durante la infecci6n eran favorables para el hongo 
causal de la roya. Las condiciones desfavorables tales como altas temp. u 
hcjas adultas revelaron una infectividad creciente. La diferencia en 
infectividad siempre se debi6 a una habilidad cambiante en la formaci6n de 
apresorios sobre los estomas. Los tubos germinales de las esporas 
alteradas mostraron una elevada intensidad de respiraci6n ya que tienen quo
 
compensar una eficiencia decreciente de su metabolismo energ6tico mediante
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una renovaci6n creciente. La eficiencia decreciente se debi6 tal vez a un
 
corto suministro de Fe a las pOstulas en las plantas de frijol con
 
resistencia inducida, el cual impide la sintesis de citocromos del hongo. 
El filtrado de cultivo, usado para inducir la resistencia, form6 enlaccs 
con Fe in vitro y probablemente tambi~n en las hojas de frijol, ocasionando
 
la producci6n de ured6sporas con bajo contenido de Fe. Con una intensidad
 
de respiraci6n mayor, los tubos germinales produjeron una cantidad anormal
 
de C02 en las hojas, indicando una posible alteraci6n de su orientaci6n
 
hacia los estcgas si el C02 sirve como sehal para la orientaci6n del tubo 
germinal. La buena correlaci6n entre la infectividad de las esporas y su 
habilidad de formaci6n de apresorios indicaron que la causa principal de
 
esta a)teraci6n en la infectividad de la roya del frijol es una orientaci6n
 
alterada. (RA-CIAT)
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28902 WOOD, L.A.; HEATH, M.C. 1986. Light and electron microscopy of the 
interaction between the sunflower rust fungus (Puccinia helianthi) and 
leaves of the nonhost plant, French bean (Phaseolus vulgaris). (Microscopla 
de luz y electr6nica de la interacci6n entre el hongo de la roya del
 
girasol (Puccinia helianthi) y las hojas de la planta no hospedante,
 
habichuela (Phaseolus vulgaris)). Canadian Journal of Botany
 
64(11):2476-2486. En., Sum. En., Fr., 13 Ref., Ii. (Botany Dept., Univ. of 
Toronto, Toronto, Ontario, Canada M5S 1A1]
 

Phaseolus vulgaris. Hojas. AnAlisis. Micosis. Paredes celulares.
 
Habichuela. CanadA.
 

El crecimiento del hongo de la roya del girasol (Puccinia helianthi) se
 
compar6 mediante microscopla de luz en hojas de girasol, en hojas de
 
habichuela sin tratar, en hojds de habichuela preinoculadas mediante un
 
tratamiento t~rmico y en membranas colodibn. Los resultados indicaron que
 
el crecimiento f~ngico se redujo ligeramente y que la formaci6n de c6lulas
 
madre de los haustorios se inhibi6 en las hojas de habichuela sin tratar.
 
En los casos en que se encontraron c~lulas madre de los haustorios 6stas 
no formaron haustorios y las paredes celulares del mes6filo adyacente
 
generalmente eran altamente refractarias. Ei tratamiento t~rmico antes de
 
Is inoculaci6n redujo la incidencia de paredes celulares refractarias y
 
aument6 la incidencia de clulas madre de los haustorios y de haustorios.
 
Ultraestructuralmente, las hifas de infecci6n en hojas de habJchuela sin 
tratar con calor parecian inusuaLzmente vacuoladas y con frecuencia tenian 
aposiciones en las paredes en el punto en que entraban en contacto con las
 
clulas de la planta. Se encontraron dep6sitos de tipo silice dentro y
 
sobre las paredes celulares del mesbfilo en casi todos los sitios de
 
infecci6n. En las plantas tratadas con calor se encontraron haustorios 
necr6ticos con cuerpos pequehos en los pocos sitios que no tenian depbsitos
 
de tipo silice. En los otros sitios, el hongo parecia haber suspendido su
 
crecimiento durante la formaci6n de las clavijas de penetraci6n o del
 
cuello haust6rico, y dichos cuellos tenlan incrustado material tipo silice.
 
En la mayoria de los sitios, las clavijas de penetraci6n estaban
 
oclusionadas, lo cual provoc6 una situaci6n poco usual en la cual las
 
c6lulas madre de los haustorios permanecieron aparentemente vivas a pesar
 
de la necrosis del haustorio. (RA-CIAT)
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29741 ZAMBOLIM, L.; RODRIGUES, C.H.; MARTINS, M.C. DEL P. 1985. Controle da
 
ferrugem do feijoeiro com fungicidas protetores e sistemicos. (Control de
 
la roya del frijol con fungicidas protectores y sisttmicos). Seiva
 
45(95):1-16. Pt., Sum. Pt., En., 40 Ref., Ii. (Depto. de Fitopatologia da
 
Univ. Federal de Vicosa, Vicosa-MG, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phareoli Fungicidas. Brasil.
 

65 



Se estudi6 el efecto de nuevos fungicidas en el control de la roya del
 
frijol y se compar6 la efectividad de los fungicidas protectores y
 
sistmicos. En condiciones de invernadero, el clorotalonil, mancozeb,
 
bitertanol, tiofanato-metil mds tiram, triadimef6n, triforine y oxicarboxin
 
a raz6n de 1125. 1200, 125, 400, 125, 100 y 375 ppm de i.a., resp., 
demostraron ser buenos fungicidas protectores cuando re asperjaron hasta 15 
dias antes o.3la inoculaci6n de uredosporas de Uromyces phaseoli var. 
typica. El oxicarboxin junto con el triforine mostraron un efecto curativo 
cuando se asperjaron hasta 6 dias. y el bitertanol y triadimef6n hasta 3 
dias despu6s de la inoculaci6n. En condiciones de campo, los mejores 
resultados se obtuvieron con oxicarboxin (0.5 kg/ha), bitertanol (0.5 
kg/ha) y triforine (0.5 litros/ha). (RA-CIAT) Vase ademfs 0017 
0049 0081 0102 0106 0171 0177 0180 0181 0182 0184 0185 0186 

E04 'Iirosis 
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29693 ACOSTA, 0. ; ALEGRIA, A. ; LASTRA, R. 1986. Some biological and 
physicochemical properties of bean rugose mosaic virus. (Algunas 
propiedades biol6gicas y fisicoquimicas del virus del mosaico rugoso del
 
frijol). Phytopathology 76(11):1182-1189. En., Sum. En., 30 Ref., Il. 
[Dept. of Physiological Sciences, Facultad d3 Medicina, Univ. Nacional, 
Bogota, Colombia] 

Phazsolus vulgaris. Virus del mosaico rugoso del frijol. Aislamiento. 
Anilisis. Identificaci6n. Sint~matologia. Colombia. Costa Rica.
 
El Salvador. 

La caracterizaci6n del BRMV aislado en Call, Colombia, confirm6 que este 
virus pertenece al grupo comovirus. En gradientes de densidad de sucrosa,
 
el BRMV se separ6 por centrifugaci6n en 3 componentes despu6s de una tasa 
de sedimentaci6n zonal y en 4 6 5 componentes de densidad despu6s de
 
sedimentaci6n de equilibrio en CsCl, dependiendo del tipo de soluci6n 
tamp6n. Las particulas nativas de nucleoproteina tambibn se transformaron 
en 1 6 2 formas electrofor6ticas dependiendo del tipo de soluci6n tamp6n 
utilizada en la purificaci6n. El BRNV no fraccionado, como tambi6n las 
particulas de nucleoproteina individuales, contenia 2 (39.5 x 10(3) y
 
24.5 x 10(3) daltones) 6 3 (39.5 x 10(3), 24.5 x 10(3) y 22 x 10(3) 
daltones) protoinas que lograron separarse mediante electroforesis en geles 
de poliacrilamida-DSS. El no. de proteinas dependi6 del tipo de soluci6n 
tamp6n utilizada para purificar el virus. Con base en la sintomatologia y
 
las caracteristicas biofisicas, el aislamiento colombiano parece estar
 
estrechamente relacionado con la cepa BRMV-Costa Rica, pero algo diferente 
de la cepa BRMV-Ampollado de El Salvador. (RA-CIAT) 

0147 
29719 AWASTHI, L.P.; PATHAK, S.P.; GAUTAM, N.C. 1985. Control of virus 
diseases of vegetable crops by a glycoprotein isolated from Boerhaavia
 
diffusa. (Control de enfermedades virosas de cultivos horticolas por una
 
gli'eproteina aislada a partir de Boerhaavia diffusa). Indian Journal of
 
Plant Pathology 3(l):59-63. En., Sum. En., 19 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Virosis. Inhibici6n de virus Habichuela. PlAntula.
 
Control de enfermedades. India. 

Un inhibidor de virus de naturaleza glicoproteica, aislado de las raices de
 
plantas de Boerhaavia diffusa, se mostr6 promisorio contra las formas mfs
 
importantes de virosis de las plantas y no tiene efectos colaterales.
 
Evit6 la infecci6n de enfermedades virosas en condiciones de campo en
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temate, papa, berenjena, habichuela, arveja y calabaza vinatera, cuando se 
asperj6 una soluci6n de este inhibidor (1.0 mg/ml) en tamp6n de fosfato (pH 
7) 2 veces per semana durante 1 mes, desde el estado de plAntula. Sin
 
embargo, el grado de protecci6n vari6 con el no. total de aspersiones y el 
intervalo entre los 2 tratamientos. Se observ6 max. protecci6n (60-90 por
 
ciento) cuando se asperj6 cualquiera de estos cultivos con este irihibidor 
durante 2 meses aprox. El tratamiento con el inhibidor caus6 una notable 
inhibici6n de los sintmas de la enfermedad y una reducci6n dr~stica del 
contenido de virus en plantas tratadas. La aspersi6n con el inhibidor 
protegi6 las plantas de cultivo por 1 mes aprox. (RA-CIAT) 

0148 
30637 BARAKAT, A. ; STEVENS, W.A. 1986. Occurrence and some properties of 
tobacco necrosis virus inhibitors extracted from -cv-.n species of plants
 
from the Centrospermae. (Ocurrencia y algunas propiedades de los 
inhibidores del virus de la necrosis del tabaco extraidos de siete espocies 
de plantas del Centrospermae). Microbios Letters 33(129):7-13. En., Sum. 
En., 25 Ref. (Dept. of Botany, Faculty of Science, Univ. of Ain Shams, 
Cairo, Egypt]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Virus de la necrosis del tabaco.
 
Inhibidores. Egipto.
 

Extractos de 5 especies de plantas pertenecientes al orden Centrospermae 
mostraron fuerte inhibici6n a la producci6n de lesiones locales del virus
 
de la necrosis del tabaco en plantas de habichuel3. Se investig6 el efecto 
de la diluci6n, el calentamiento, la diflisis y el fraccionamiento de 
sulfato de amonio en los extractos inhibitorios. Seg6n estas propiedades, 
se identificaron 2 grupos de inhibidores. El primer grupo contenia los 
inhibidores de alto p. mol. y probablemente fueron proteinas extraidas de 
Dianthus giganteus, Saponaria officinalis y Rivina humilis. El segundo 
grupo consisti6 de inhibidores de bajo p. mol. extraidos de Amaranthus
 
flavus y Scleranthus annuus. Los extractos de Gomp rena globosa y Arenaria 
montana demostraron poca inhibici6n del virus. (RA-CIAT) 

0149 
28675 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1983. Control gentico 
del mosaico comin del frijol (BCMV); unidad audiotutorial. Contenido 
cientifio Morales G. , F.; Castafo J. , 1.; producci6n Ospina 0., H. F. Cali, 
Colombia. 55 diap. color 5 x 5 a.; 1 cassette 22 min.; gui6n 11p.; gula de 
estudio 25p. Es., Il. 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico com6n del frijol. Resistencia.
 
Gentica. Control de enfermedades. Colombia.
 

Se describen en detalle la metodologia utilizada en el CIAT para incorporar 
la resistencia gen6tica de var. comerciales de frijol al BCMV. Se indican 
las t6cnicas de evaluaci6n de germoplasma teniendo en cuenta tipo de 
resistencia, hibridaci6n, selecci6n, prueba de progenies y prueba de 
necrosis. (CIAT) 

0150 
28952 DAVIS, R.F.; HAMPTON, R.O. 1986. Cucumber mosaic virus isolates 
seedborne in Phaseolus vulgaris: serology, host-pathogen relationships, and 
seed transmission. (Aislamientos del virus del mosaico del pepino
 
tranmitido per la semilla en Phaseolus vulgaris: serologia, relacibn
 
hospedante-pat6geno y transmisi6n por la semilla). Phytopathology 
76(10):999-1004. En., Sum. En., 17 Ref., Il. [Dept. of Plant Pathology,
 
Cook College, Rutgers Univ., P.O. Box 231, New Brunswick, NJ 08903, USA]
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Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico del pepino. Serologia. Transmisi6n
 
por semilla. Hospedantes y pat6genos. Razas. Cultivares. Sintomatologla. 
EE.UU.
 

Se compar6 la similitud serol6gica, las relaciones hospedante-pat6geno y la 
transmisibilidad por semilla de aislamientos seleccionados del virus del 
mosaicc del pepino transmitido por la semilla de frijol. Las cepas B, Le,
F. B32 y Pg del virus del mosaico del pepino resultaron ser serol6gicamente 
indistinguibles mediante las pruebas de doble difusi6n en gel utilizando
 
antisueros para los inmun6genos fijados con formaldehido (virus del mosaico
 
del pepino-d y virus del moraico del pepino-Le). La detecci6n del virus
 
del mosaico del pepino en hojas de frijol infectadas mediante las pruebas

de doble difusi6n en gel depend1i6 de la extracci6n en una soluci6n tamp6n 
0.05 molar de citrato (pH 6.5) con tioglicolato de sodio al 0.1 por ciento
 
(peso/vol.), Triton X-100 al 0.1 por ciento (vol./vol.) y formaldehido al 
1 
por ciento (vol./vol.). El momento de aparicibn y la severidad de los
 
sintcoas inducidos por el virus del mosaico del pepino-B y ,la conen. 
relativa del virus variaron entre los 32 cv. de frijol representativos de 
diverso germoplasma. La titulaci6n del virus fue max. en plantas
 
oultivadas en el invernadero, 1-2 semanas despubs de la inoculaci6n con el
 
virus del mosaico del pepino cepas B, Le y F pero se redujo drtsticamente
 
despubs de la cuarta semana. La transmisi6n del virus del mosaico del
 
pepino por semilla vari6 seg6n la var. y el aislamiento y no ocurri6 en
 
semillas de plantas inoculadas 4 6 6 soemanas despu6s de la Liembra. So 
encontr6 la cepa Pg del virus del mosaico del pepino en todas las partes de 
las plAntulas de frijol infectadas a partir do la semilla. Se discuten las
 
implicaciones de estos resultados para la detecci6n y el diagn6stico del
 
virus del mosaico del pepino en plantas de frijol. (RA-CIAT)
 

0151
 
29945 FIGUEIRA, A. DOS R.; COSTA, A.S. 1986. Tentativas de tranumissao 
mechnica do viruf do mosaico dourado do feijoeiro do Brasil. (Tentativas de
 
transmisi6n mecdnica del virus del mosaico dorado del 
frijol de Brasil).
 
Fitopatologia Brasileira 11(3):433-442. Pt., Sum. Pt., En., 18 Ref. [Depto.
 
Fitossanitario, ESAL, Caixa Postal 37, 37.200 Lavras-W3, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico dorado del frijol. Aislamientos.
 
Cultivares. Inoculaci6n. Traninisi6n de enfermedades. Patogenicidad. 
Brasil. 

En Brasil se realiz6 durante 2 afos una extensa seiie de Pvaluaclones de 
inoculaci6n mecinica con un amplio rango de aislamientos de BGMV. Varias 
var. de frijol y especies susceptibles do Phaseolus se examinaron como 
donantes del virus y plantas testigo. Se evaluaron las variaciones en el
 
m~todo de muestreo para los in6culos, las diferentes soluciones de
 
extracci6n y las t6cnicas de inoculaci6n. Tambi6n :e repitieron 
minuciosamente las t6cnicas utilizadas con 6xito en otro3 paises en la 
transmisi6n r2cAnica de virus similares. 
 Todos los resultados fueron
 
negativus, indicando que los aislamientos del complejo local son menos
 
estables o poseen caracteristicas que los hacen dificiles de ser
 
transmitidos meednicamente. Sin embargo, es probable que otras t6cnicas o
 
el descubrimiento de una variante o mutante dcl complejo puede dar como
 
resultado la transmisi6n mec~nica de uno o mAs componentes del complejo 
BGHV brasilero. (RA-CIAT) 

0152
 
28873 GOOTHALS, M. 1986. Les viroses des legumineuses (DV 8703).

(Enfermedades causadas por virus en leguminosas (DV 8703)). In Institit des 
Sciences Agronomiques du Burundi. Rapport Annuel 1986. (Septembre 1985-Aout 
1986). Bujumbura. v.3,p.93. Fr. 
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Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico comOn del frijol. Inoculaci6n. 
Cultivares. Sintomatologia. Investigaci6n. Burundi. Colombia.
 

Se enumeran los principales sintomas del BCMV, mencionando que en el centro 
exptl. de Munanira, Burundi, se observaron grados elevados de infestaci6n
 
en frijol voluble cultivado en asociaci6n con maiz. Con base en el envio 
por parte de CIAT-Colom .°ide semillas de var. de frijol que permiten 

diferenciar cepas de BCMV, se inocul6 un aislamiento de dicho virus 
proveniente de Gisozi. Se observaron lesiones locales en forma de necrosis 
en las nervaduras de hojas primarias en las var. Widusa, Jubila y Topecrop
 

(cv. con genes alelos dominantes del gen de la necrosis), y sintomas 
caracteristicos de BCMV en las var. Dubbole Witte y Sanilac (cv. con alelos 
recesivos del gen de la necrosis). (CIAT)
 

0153
 
28910 IKEGAMI, M.; MORINAGA, T.; MIURA, K.I. 1986. Infectivity of
 

virus-specific double-stranded DNA from tissue infected by bean golden 
mosaic virus, a geminivirus. (Infectividad de ADN de doble cadena 
especifico a virus, obtenido de tejido infectado por BGMV, un geminivirus). 
An.als of the Phytopathological Society of Japan 52(4):735-739. En., Sum. 
Ja., 8 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico dorado riel frijol. ADN. 
Patogenicidad. 

Se informa por primera vez de la infectividad del ADN de doble cadena del
 

BGMV aislado de hojas de frijol infectadas con BGMV. El BGMV se mantuvo y 
se purific6 de hojas del cv. Top Crop. La infectividad del ADN de doble
 

cadena del BGMV purificado se prob6 mediante frotamiento de hojas 
primordiales de frijol en expansi6n con una soluci6n do Scido nucleico en
 

polvo de celita. A los 10-12 dias de la inoculacibn apareci6 un sintoma
 
tipico de mosaico amarillo. Los Acidos nucleicos totales fueron aislados de 
estas hojas e hibridados con ADN do una sola cadena do BGMV marcado con 
P(32), indicando que el ADN do doble cadena de BGMV est& presente en hojas 
inoculadas con ADN de doble cadena de BGMV. ExAmenes adicionales mostraron 
que el ADN de doble cadena do BGMV es infectivo y da origen a progenie 
viral indistinguible del BGXV nativo. Esta observacin indica que sin
 
importar si el ADN do una sola cadena de BGMV primer se ceonvierte en la 
forma de doble cadena por polimerasa do ADN celular, el aislamiento en
 
forma do replicaci6n do c~lulas infectadas es un componente tanto en la 
transcripci6n del ARNm viral como en la replicaci6n del ADN. (CIAT)
 

01514 
29697 MORALES, F.J.; CASTAfO, M. 1987. Seed transmission characteristics of 
selected bean common mosaic virus strains in differential bean cultivars. 
(Caracteristicas de tranmisi6n por semilla de cepas seleccionadas del 
virus del mosaiceo comOn del frijol en cultivares diferenciales de frijol). 

Plant Disease 71(1):51-53. En., Sum. En., 8 Ref. [CIAT, Apartado A6reo 

6713, Cali, Colombia] 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaieo eomOn del frijol. Razas. Tranamisi6n 
por semilla. Cultivares. Resistencia. Inoculaci6n. Componentes del
 
rendimiento. Colombia. 

Una cepa de BCMV que induce necrosis y 4 quo inducen mosaico se 
tranmitieron diferencialmente por semilla en 14 cv. de frijol susceptibles 
al mosaico. Dubbele Witte, Redlands Greenleaf, Michelite, Sanilac y Red 

Mexican 35 tranmitieron en forma uniforme las repas US 1, US 2, US 5, NL 3 
y NL 4 de BCMV en el 39.7-54.4 por ciento de la semilla producida por 
plantas infectadas. Por el contrario, Imuna y las lineas 31 y 123 de 
Great Northern tranomitleron el virus en menos del 1 por ciento de Is 
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semilla probada. Pinto 114 no transmiti6 BCMV US 2 en pruebas que

involucraron mds de 1000 semillas. Se observaron tasas 
max. de transmisi6n 
por semilla para las plantas testigo que se inocularon en la etapa de la
hoja primaria. Doce de los 14 cv. probados no transmitieron ninguna de las 
cepas seleccionadas de BCMV en semillas de plantas inoculadas a los 30 dias
de la siembra. El no. y peso de las semillas producidas por las plantas

testigo inoculadas en la etapa de la hoja primaria se redujeron en
 
comparac16n con ios mLsmos componentes del rendimiento analizados para

plantas de frijol inoculadas 20 dIas despu~s. La cepa NL 3 de BCMV,

causante de necrosis, demostr6 ser altamente tranamisible en la semilla de
los cv. de frijol blanco Sanilac y Michelite, comnmente cultivados en 
regiones donde esta cepa necr6tica de BCMV constituye un problema de 
producci6n. (RA-CIAT)
 

0155
 
30649 TEAKLE, D.S. 1986. Abiotic transmission of southern bean mosaic virus 
in soil. (Transmisi6n abi6tica del virus del mosaico sureho del 
frijol en
 
suelo). Australian Journal of Biological Sciences 39(4):353-359. En., Sum.
 
En., 17 Ref., I. [Dept. of Microbiology, Univ. of Queensland, St. Lucia,
 
QId. 4067, Australia]
 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico sureho del frijol. Transmisi6n de 
enfermedades. Australia.
 

Cuando se infest6 el suelo de macetas con BSMV, 6ste lleg6 
a ser infectivo 
a plantas de Phaseolus vulgaris altamente susceptibles, utilizadas como
 
cebo. El suelo podria ser infestado ya sea al adicionar partes a6reas y

raices infectadas o al cultivar en 
 61 plantas infectadas. La liberaci6n
 
del BSMV de raices de P. vulgaris cv. Red Kidney alcanz6 un max. en la
 
floraci6n y luego diLxnlnuy6, pero todavia se recuper6 virus en el agua de
 
drenaje cuando las plantas estaban muertas. Cuando P. vulgaris cv. 
Bountiful se cultiv6 en suelo infestado, fue m.s susceptible a la infecei6n 
a 26 grados centigrados que a 21 6 32 grados centigrados, temp. que fueron 
menos fdvorables para el desarrollo de la planta. La adici6n al suelo 
infestado de virus de ralces de 
tamate portadoras de nematodos (Meloidogyne

sp.), hongos y otra blota del suelo no aument6 la infecci6n de virus en
plantas utilizadas como cebo. Se concluye que el BSMV se asemeja al virus
 
del mosaico del tabaco en ser 
capaz de infectar ab16ticamente las raices de
 
las plantas en suelo infeatado. (RA-CIAT) V6ase ademds 0017 0106 0180
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E05 Nematodos
 

0156
 
28679 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1982. Principales

nematodos que atacan el 
frijol y su control; unidad audiotutorial.
 
Contenido cientifico Var6n de Agudelo, F. ; Riedel, R.M.; producci6n Ospina
0., H.F.; Flor M., C.A. Call, Colombia. 94 diap. color 5 x 5 cm.; 1 
cassette 35 mln.; gu16n 19p.; guia de estudio 40p. Es., Il. 

Phaseolus vulgaris. Nematodos. Control de nematodos. Colombia.
 

Se identifican los 2 principales gdneros de nematodos que atacan a la 
planta de frijol y se describen los sintomas de su ataque, principalmente 
en las ralces. Se detallan algunas metodologlas para la identificaci6n de 
los nematodos en el lab. y se hacen recooendaciones para su control. 
Finalmente, se indica la metodologla para la obtenci6n de resistencla var. 
(CIAT)
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0157
 
29917 SALAS F., L.A.; VARGAS G., E. 1984. El nematodo foliar Aphelenchoides
besseyi Christie (Nematoda: Aphelenchoididae) como causante de la falsa 
mancha angular del frijol en Costa Rica. Agronomia Costarricense 
8(l):65-68. Es., Sum. En., Es., 2 Ref., If. 

Phaseolus vulgaris. Aphelenchoides besseyi. Hojas. Sintomatologia. 
Identificaci6n. Etiolcgla. Hospedantes y pat6genos. Costa Rica. 

Se informa por primera vez do la presencia del nematodo foliar 
Aphelenchoides besseyi quo causa manchas ncr6ticas en las hojas del frijol 
en Atenas (Alajuela, Costa Rica). Estos sintomas son semejantes a los
 
causados por el t,)ngo Isariopsis griseola en la misma planta hospedante.
Se incluye informaci6n sobre la identifieacibn autorizada de la especie.

Se menciona la posible influencia de algunos factores ambientales en el 
aumento de la poblaci6n de nematodos y en la preSencia de la enfermedad. Se 
enoantr6 que Melampodlum divaricatum, una maleza comOnmente encontrada en 
asociacibn con frijol, es tambitn hospedante del nematodo en mencibn. (RA) 

0158
29733 WILCOX, D.A.; LORIA, R. 1986. Water relations, growth, and yield in 
two snap bean cultivars infected with root knot nematode, Meloidogyne hapla
(Chitwood). (Relaciones hidricas, crecimiento y rendimiento en dos 
cultivares de habichuela Infectados con el nematodo do los nudos radicales
 
Meloidogyne hapla). Journal of the American Society for Horticultural 
Science 111(l):314-38. En., Sum. En., 25 Ref., 11. [Dept. of Vegetable Crops

& Plant Pathology, Cornell Univ., Long Island Horticultural Research 
Laboratory, Riverhead, NY 11901, USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Nematodos. Cultivares. Inoculaci6n. 
Transpiraci6n. Area foliar. Rendimlento. Reristencia. EE.UU.
 

Se inocularon plAntulas de habichuela cv. Strike y Kentucky Wonder con 0, 
6000, 12,000 y 18,000 larvas do Meloidogyne hapla/maceta. Se midieron el
 
potencial del xilema de la hoja, la conductancia estnAtica, la 
transpiraci6n, la conductividad hidrAulica do la ralz, el Area foliar y el 
peso de la planta 4 semanas despu6s de la inoculaci6n. En el Segundo 
expt., so cultivaron las plantas inoculadas hasta la edad de 7 semanas para

obtener datos de renimiento. El Area foliar, el potencial del xilema y el 
rendimiento so redujeron significatvamente por infecci6n del nematodo. Los 
2 cv. se diferenciaron en su reSpuesta a M. hapla. El rendimiento so 
redujo mAs en presencia do altas poblaciones del nematodo en Kentucky
Wonder que en Strike. Esta respuesta diferencial tambin se present6 con 
el potencial del xilema. Hubo una tendencia hacia la conductividad 
hidrAulica disminuida en las ralces infectadas de Kentucky Wonder, mAs no 
en las de Strike. Parece que la tolerancia en frijol est. relacionada con 
los efectos de los nsmatodos on las relaciones hidricas de las plantas. 
(RA-CIAT) Vtase ademAs 0185
 

E06 Des6rdenes Fisiol6gicos 

0159
 
29931 ADOMAIT, E.J.; ENSING, J.; HOFSTRA, 0. 1987. A dose-response function
 
for the impact of 03 on Ontario-grown white bean and an estimate of 
economic loss. (Una funci6n de respuesta-concentraci6n para el impacto de 
03 en frijol blanco aultivado en Ontario y un estimativo de las p6rdidas

econ6micas). Canadian Journal of Plant Science 67(1):131-136. En., Sum.
 
En., Fr., 20 Ref. (Dept. of Economics, Univ. of Guelph, Guelph, Ontario, 
Canada NIG 2W1]
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Phaseolus vulgari5. Ozono. Rendimiento. Temperatura. Preeipitaci6n. 
Preoios. Ingresos. Modelo matemAtlco. CanadA.
 

Durante un periodo de 4 ahos ne desarro116 una func16n de la concn. de 03 y 
la respuesta en rendimiento del f: ijol blanco utilizando datos de ensayos 
de antioxidanten (EDU; (N-2-(2-oxo-l-imidazolidinil) etil-N'-fenilurea)).
 
La funci6n mAo apropiada de repuesta a la cnnen. se obtuvo oolamente 
cuando se incluyeron lo factore:3 meoteorol6gicon. Durante un perlodo de 4 
a~os, la redueei6n prom. en el rendimiento anociada con dosls variables de 
03 fue de 14 per ciento. Asunincrdo la; expectativao de adaptaci6n, el 
modelo de ajuste constante eotim6 mnsL exactamente la curva de oferta para 
el frijol blaneo. Lo: factore:,; utilizado:; para entimar la oferta de frijol 
blanco incluy6 hectareas nembradan, precio, rendimiento y prima de Eeguro. 
Con base en el efecto de la reductionen; en el rendimiento en el excedente 
del productor, la p6rdida a corto plazo debida al 03 en el ingreno prom. 
real e- aprox. (- 15 per eiento I la p6rdida a largo plazo en aprox. el 12 
por ciento del ingreo prom. real. (RA-ClAT) 

0160
 
28974 BIDDINGTCN, N.L. 1986. Mechanically-induced stress in plants. (Estrbs 
provocado mecrnicaretnte en lao plantan). Span (England) 29(1):38-40. En., 
Sum. En., 12 Ref., II. [National Vt;getable Research Station, Wellesbourne, 
WarwickI ire CV35 9EF, England) 

Phaseoluo vulgar-:. (tabichuula. Daioes a la planta. Daio mecnico. Auxinas. 
Giberel iras. I ngl a torra. 

Se pre-enta una revi:::i h -;obre los efeeto ; del eotrL- provocado 
mecnic-ente en p1lanta:. (entre ellan habichuela), caunado ya sea en forma 
natural por el viento o la Iluvia, o en forma artificial mediante 
agitaciin c :oplzado. En, expt. de cazrpo con habichuela, -e encontr6 que las 
velocidade- crt.ient:: del v e-nto dahan como renultado u!!a reducci6n en el 
crecimic-nto, ur armiento en el di~metro deI tallo y un ineremento en la 
produeei6n du xilema c-cundario. Sc- dineuten los efectoo du la utilizaci6n 
de rompevicnton:, m6todo: de fitomejoramiento y/o reguladores del 
crecimnierto para modificar c-I etrL provocado mec6nicamente en el campo. 
Finalmente, ::o: nrc:ionan mo:; ul;oo: proetieoo del esntr&n provocado 
mecndcamcrte al irual que lo-, ,efecton dul etileno, lan giberelinas y las 
auxina::nor;a r't::(pu;ta:; al eo:tr-: provocado meceninamente en habichuela. 
(CIAT) 

0161
 
29696 GhIFFIIII, S.M. ; CAMP3HL, W.F. 1987. Effecets of sulfur dioxide on 
nitrogen fixation, crb r, partitioning;, and yield component: in snapbean. 
(Efectos del di6xido de az're- eN la fijaei6n de nitr6geno, Ia GaItribuoi6n 
de carbono y los componenrites del rendimiento en la habichucla). Journal fi 
Environmental Quality 16(1):77-80. En., Sum. En., 19 Ref., Ii. [Dept. of 
Agroncmy & Plant Genetioen, Univ. of Minnesota, St. Paul, I-1, USA] 

Pha-eoluo vul cari:. Habichuela. Contaminaci6n atmosf6rica. S02. Fijaci6n de 
nitr6geno. Fijacibn de oarbono. MetabolimTro. Bicquimiea. Experimentos de 
laboratorio. EE.UU. 

Se lev6 a cabo un eotudio para deter ninar iii Lc-afectaban la fijaei6n de 
N2, la distribuci6n deI C y la produntividad do la planta de habichuela, 
exponitndola a bajo:; nivele: de S02 por norton perlodor de tiempo. A lor 
29 dian de la :ieirdbra (7 dla: ante:; de la antenis) s expunieron las 
plantas a 0, 18 y 36 mieromole,; de S03/metro eibico durante 14h/dIa, por 5 
dian, en una cemanra de fruigaci6n. Al 61timo dia del tratamiento con S02, 
las plantas tambi-n ne expusieron a C02(14) para determninar cambios en los 
patroneo de diotribuci6n de C. A entao conen., no hubo dahno visible en el 
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tejido vegetal ni cambios significativos en el peso seco o los componente. 
del rendimiento. Solamente el tratamiento de 36 micromoles de S02/metro 
cbico redujo las tasas de reducci6n de C2H2, pero la recuperaci6n a tasas 
que se aproximaban al testigo se present6 dentro de las 24 h siguientes a 
la remoci6n de S02. Las hojas de plantas tratadas con 18 micromoles de 
S02/metro cbico liberaron mayor cantidad de C(14) total azimilado que las 
plantas testigo. mientras que aquellas tratadas con 36 micromoles de 
S02/metro e(bico retuvieron cantidades mayores. La retenci6n de C(14) a 
este 6ltimo nivel puede ser la causa d,!la inhibici6n de la reducei6n de 
C2H2 debido a la llegada de menos fotosintatos on los n6dulos de la raiz. 
Estos datos sugieren quo los niveles de S02 que no causan daho visible 
pueden interferir con el metabolismo y transporte del C en la habichuela. 
(RA-CIAT)
 

0162
 
28904 WEINSTEIN, L.H.; KAUR-SAWHNEY, R.; RAJAM, M.V.; WETTLAUFER, S.H.; 
GALSTON, A.W. 1986. Cadmium-induced accumulation of putrescine in oat and 
bean leaves. (Acumulaci6n de putrescina inducida por el cadmio en hojas de 
avena y frijol). Plant Physiology 82(3):641-645. En., Sum. En., 23 Ref. 
[Boyce Thompson Inst., Tower Road, Ithaca, NY 14853. USA]
 

Phaseolus vulgaris. Hojas. Cd. Desnrdenes fisiol6gicos de la planta.
 
Metabolismo. EE.UU.
 

En hojas de avena y frijol so estudiaron los efectos del Cd(2+) en los 
titulos do putrescina, espermidina y eospermina. En las hojas de frijol se 
present6 uma acumulacifn de putrescina inducida por el Cd(2+) en las 
fracciones conjugadans libres y solubles pero no en la fraccifn insoluble. 
Esto indica un intercambio r~pido entre la putrescina quo existe en forma 
libre y la putrencina enceontrada en las formas conjugadas solubles en 
Acido. Se eoncluye que el Cd(2+) puede actuar como ciertas otras 
limitaciones (deficiencia do V(+) y de Mg(2+), exceso de NH(4+), pH bajo, 
salinidad, entrts osm6tico, mrrchitamiento) al inducir aumentos 
sustanciales en la putrescina de las eblulao de la planta. (RA-CIAT) 

FOO CONTROL DE PLAGAS Y ENTOMOLOGIA 

V~ase 0213
 

F01 Insectos Perjudiciales, Acaros y su Control
 

0163
 
29966 ALVARADO-RODRIGUEZ, B. ; LEIGH, T. F. ; FOSTER, K.W. ; DUFFEY, S.S. 
1987. Life tables for Lygus hesperus (Hieteroptera:Miridae) on susceptible 
and resistant common bean cultivars. (Cuadro de mortalidad para Lygus 
hesperus (Heteroptera:Miridae) en cultivares de frijol susceptibles y 
resistentes). Environmental Entomology 16() :45-49. En., Sum. En., 22 Ref., 
If. [Nor-Cal Wild Rice, P.O. Box 128, Davis, CA 95617, USA] 

Phaseolus vulgaris. Lygus hesperus. Genotipos. Resistencia. Biologia del 
insecto. EE.UU.
 

Se criaron chinches manchadores, Lygus hesperus, en 5 genotipos de frijol, 
3 de los cuales so identifioaron previamente como resistentes (BAT 1081, 
BAT 1299 y CIAT 5979) y 2 como susceptibles (Red Kidney y CIAT 5683). Se 
estimaron los parimetros del cuadro de mortalidad especifico con la edad 
como un medio para medir la resistencia de :a planta a L. hesperus. En
 

condiciones de campo y de lab. un menor no. de chinches sobrevivi6 hasta el
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estado adulto en los cv. resistentes que en los cv. susceptibles. Las 
chinches hcnbras criadas en los genotipos resistentes tambi6n presentaron 
las mus bajas tasas reproductivas brutas, tasas reproductivas netas y tasas 
intrlnsecac de incremento que aquellas chinches desarrolladas en los 
genotipos su:soeptibles. Ectos valores del cuadro de mortalidad para CIAT 
5683 fueron cignificativamente mayores que para todos los otros cv. La 
resictencia no tuvo efecto en el tiempo prom. de la generaci6n. Las tasac 
delimitadac de incrmento y los tiempos de duplicac16n de Ia generaci6n 
fueron :ignificativwmrnte menore en los cv. reistentes. Estos resultados 
del cuadro do moVtalidad confii-tan Ia resiotencia de los cv. de frijol a 
lor chinche. con bazc en Ia reducida supervivencia hasta Ia edad adulta, la 
fecundidad y Ia longevidad de lac hembras. (RA-ClAT) 

0161 
29641 AIV3EEAh, J.., ; POKMARKAR, D.S.; PAWAR, D.B.; PATIL, B.D.; POKIIARKAR, 
R.N. 1985. Ccrnixative efficacy of incecticide against stem fly on French 
bean. (EficacJa ccmparativa de incecticidas contra Ia mosca del tallo en 
habitchucla). Journal of tlahavanlhtra Agricultural Universi ties 
10(3):300-301. En., ,um. En., 7 Ref. [College of Agriculture, Pune-411 005, 
India] 

Fha.seolui vulrari::. 11abichuelat. Ophiomyiia pha.ceoli. Inecticidas. India. 

c lI varor a oiabo t ,lt de campo durante 1981-814 pars evaluar el mejor 
rino e :ido ;[,;, olontrol do la moca dol tallo (Ophiomyia phaseoli), una 

p1 ogs dU:'trtictivs d., I a habtolhuela en l regi6n de rune, India. Los 
resultado irdi':a)n queio ufoctivo control or Ia moeca delmi c para tallo 
son 2 abnr:,ore:. cr Monocrotofoc al 0.05 1por cientc. (IIA-CIAT) 

0165 
28666 CENTi( .I. 11:Itl;,(:IoOI tAhltCULlItJA TROPICAL. 1981. Principales 
criiom6IIdo I q, ataict) i frijoi y :; cortrol ; unidad audiotutori al. 
Conteni do n!(it i co Coirdona I.a. , (7. ; GaCvola, J.E. ; producci6n Ospina 0., 
II. F.; L I:1 G.; 1. Czi, Col nri;,. LO dia;. color 5 x 5 em. ; 1 cassette 20 
ain.; gu 6n 121;. ; uiia dt: c::tudio 1F:p., 11. 

Phaseol. v ar i:- I r:irt tc baitI tca ta. Crrot om faci alis. Bi ologla del 
insecto. [asro :; . ;t plartst. Control d inc: r to: . Control cultural. Control 
quimico. CotAiiLii,. 

So dec-ritn l it lo'l:a, lo: , 1;tlAI inl;ortncia dol dafo y el control 
do 10:: 2 or i tnt) :ld(, I t: ir:.;,r? - ;nr? atacan i li planta do frijol:u,-
Dlabrotica boilt ata y Cor(Atr. li i:. 'I( ilrttvan Is:;diferencias que 
exister entre l dati'l (iU ct i: lir;:n i at I n'tula0:; y Coc sintomas que 
aparecen dobido al te.,leo do c:rcll I;, de mtala cal idad. Se hacen 
recorn daciot i :;obvt- cor. C-ol quumi -co y c1tt t-tal,ri ya quo sort no se ha 
fncont rdc rci :toncai t vor. (control en(:tt o. (CI AT) 

0166 
28670 CENTIO INITEINACIONIAL PE' AGIIlCULTURA TROPICAL. 1980. El lorito verde 
Empoanca kraemeri I o:;:: y lMnore) y c,-u control; unidad audiotutorial. 
Producci6n Ocpiino 0., H.F. ; c:iora cat M., C. ;oiontifi Cardor 
Schoorthoven, A. Van; Coaria, J.F. Cali, Colofibia. 814 diap. color 5 x 5 cm. 
1 casette 31 mtrn. ; guin p17p.guuis do e:tudio En. , I1.; 41p. 

Phazeolu:: vul gar i c. Erq;att:;(,at krarntr i . 13i ol ogi a. del I nLe cto. 
Sint(tnatolog-ia. Control de in:.ecto:;. Colorbia. 

Sce d(::; oibon un dtall lit biologia y lon hfbito:i del lorito verde 
(Empoanos krtomeri) y los iAntma.; que su ataque produce en las plantas de 
frijol; eto:: se diferencian de otros ,intomas similares. Se discuten los 
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diferentes m6todos de control (cultural, biol6gico, quimico y gen6tico); el 
control gen6tico se considera la alternativa mAs confiable, segura y 
econ6mica. Se presentan metodologias que permiten al fitomejorador obtener 
mayores niveles de resistencia en las var. comerciales. (CIAT) 

0167 
29782 EICHELKRAUT M., K. 1987. Biologia, aspectos ecol6gicos y cria masal
 
de Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera-Homoptera: Aleyrodidae). Tesis 
Biologa-Entom6loga. Cali, Colombia, Universidad del Valle. 98p. Es., Sum. 
Es., 59 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Bemisia tabaci. Biologia del insecto. Trialeurodes 
varporariorum. Cultivares. Resistencia. Virus del mosaico dorado del
 

frijol. Colombia. 

En CIAT se estableci6 exitosamente una cria masal de Bemisia tabaci durante 
1986. Los hospedantes usados para la cria fueron berenjena y guandul. La 
duraci6n del ciclo de vida de B. tabaci fue de 28.3 mds o menos 7.9 dias en 
frijol en condiciones de campo y de 25.3 m&s o menos 2.0 dias en
 
invernadero. En el cultivo de frijol tambi~n se encontr6 la mosca blanca 
Trialeurodes vaporariorum. En ensayos de campo las mayores poblaciones de 
estados inmaduros de B. tabaci se presentaron durante los primeros dias de 
Julio y las de T. vaporariorum a finales de ago. de 1986. B. tabaci se
 
localiza de preferencia en las hojas cotiledonares de las plantas de frijol
 
en el campo, mientras que T. vaporariorum se localiza en las hojas 
trifoliadas. Se determin6 que la mejor 6poca para muestrear tanto B. 
tabaci como T. vaporariorum es de los 30-35 dias de la siembra en hojas 
cotiledonares para Lemisia y en hojas trifoliadas para Trialeurodes. Se 
evaluaron 26 var. de frijol en cuanto a poblaciones de mosca blanca y se
 
encontr6 que algunas de las var.. susceptibles a BGMV tenian 
significatvamente mayor no. de pupas de B. tabaci, mientras que algunas de 
las resistentes al virus tenian un menor no. de individuos. El tamafo de 
muestra adecuado para mosea blanca fue de 10 hojas/var./repetici6... (RA) 

0168 
29928 JARRY, M.; DEBOUZIE, D.; CHACON, A. 1987. Influence de quelques 
variables li6es a la plante Phaseolus vulgaris sur la ponte 
d'Acanthoscelides obtectus dans la nature. (Efecto de algunas variables 
asociadas a las plantas de Phaseo)us vulgaris en la oviposici6n de
 
Acanthoscelides obteetus en el cam'po). Entomologia Experimentalis et 
Applicata 43(2):105-113. Fr., Sum. Fr., En., 16 Ref., Ii. [I.B.E.A.S., UA
 
CNRS 340, Avenue de i'Universitb, F-6400 Pau, France] 

Phaseolu., vulgaris. Vainas. Acanthoscelides obtectus. Maduraci6n. Francia. 

Se prob6 la influencia de algunas de las variables asociadas a plantas de 
Phaseolus vulgaris (fecha de madurac16n de las vainas, altura y no. de 
semillas/vaina) en la ovipo3ici6n de Acanthoscelides obtectus. Se 
examinaron reguiarmente todas las vainas de 20 plantas de P. vulgar is 
durante el ciclo vegetativo y luego se colectaron. Se estim6 la densidad 
de los adultos mediante el conteo, varias veces al dia, del no. de adultos
 
observados en las vainas de las 20 plantas seleccionadas. Se aplic6 
anAlisis multifactorial a los datos. Los resultados revelan una buena 
correlaoi6n entre el no. de posturas en las vainas y el no. de dias cuando 
se observaron los adultos en la misma vana. La fecha de maduraci6n de las 
vainas influye notablemente en ia postura. La eontaminaci6n de vainas poP 
brOchidos es mayor en sitios donde ias malezas -- sitios presumibles de 
alinentaci6n por los adultos -- son abundantes. Las demds variables 
parecen ser menos importantes. Una revisibn de los datos indica una 
fuerte agregaci6n de ia oviposici6n en ciertas vainas que maduran, por 1o 
general, mAs precozmente, poro tambi6n pudo observarse ei mismo patr6n 
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agregativo cuando las hembras de A. obtectus pueden escoger entre variasvainas en el mismo estado de madurez en la misma planta. Estasobservaciones refutan la existencia de una feromona marcador, la cual

prevendra la oviposici6n repetida. (RA-CIAT) 

29644 KABISSA, J. ; FRONK, W.D. 
0169 
1986. Bean foliage consumption by Mexicanbean beetle (Coleoptera: Coccinellidae) and its effect on yield. (Consumode follaje de frijol por la conchuela del frijol (Coleoptera:

Coccinellidae) y su efecto en el rendimiento). Journal of the Kansas
Entomological 
 Society 59(2):275-279. En., Sum. En., 8 Ref. [Ilonga
Agricultural Research Inst., Ilonga, Kilosa, Tanzania] 

Phaseolus vulgaris. Epilachna varivestis. Follaje. Dahos a la planta.Rezdimiento. Experimentos de laboratorio. Tanzania. 

Se determin6 que el consumo do follaje de frijol par larvas de Epilachnavarivestis en condiciones de Jrvernadero, a 22-26 grados centigrados, erade 
14.3 centimetros, cuadrados/larva, de los cuales se 
consumi el 87 par
ciento durante los 2 Gltimes instares. El consumo/adulto fue de 4.5
centimetros cuadrados/24 h. Tambi6n se 
determin6 el consumo en peso seco
para larvas y adultos. Se calcul6 quo el poreentaje de p6rdida en elrendimiento debido al cegundo, tercer cuartoy instares y la alimentaci6nde los adultos hacia el 
final del perlodo vegetative a una densidad de 50
insectos/5 plantas fue de 2.0, 2.1, 
8.3 y 54.9 par cionto de la prdidatotal, reop. Se presentan la durac16n y supervivoncia de I, Jnstares
 
larvales y las pupas 
on el camno. (RA-CIAT) 

0170
29750 LABOUGLE, J.M.; PAIVA, M.R.S. DE 1983. Importancia do PlanaltoMexicano coma centra secundario de dispersao de insectos. (Importancia delaltiplano mexicano coma centre secundario de disominaci6n de insectos).Boletim da Sociedade Portuguesa de Entomologia 2(3):no.33:25-35. Pt., Sum. 
En., 20 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Epilachna variveostis. Distribuci6n geogrAfica. Mxico.
 

Se analizan la distribuci6n geogrAfica y la dispersi6n de Epilachnavarivestits y se 
relacionan con la distribuci6n de hospedantesu principal,Phaseolus vulgaris, y con 
1 do sus parisitas, Aplomyops.i epilachnae. Seindica que el origen do estas especies deberia mirarse coma un proceso
coevolutivo, resultante de 
una 
presi6n do seleeci6n continua y dirlgida a
la cual fue somotida la regi6n del 
Altiplano Mexicano. La elevaci6n de esta
Area central, que tuvo lugar despu6s del periodo geol6gico del
Mioceno-Oligoceno, trajo coma consecuencia un cambio profundo de lascondiciones climAticas y ecol6gica, 
que fueron responsables del origen de
varias especieo vegetales y animales, ineluyendo algunos insectos de
importancia econbmica. 
(RA-CIAT)
 

0171

LINK, D.; COSTA, E.C.; BLUME, E.; MINUSSI, E. 1986. Microflora em
sementes de feijao danificadas par pentatomideos. (Microflora de semillasde frijol deterioradaq per pentat6midos). Revista do Centra de CienciasRurais 16(3):189-201. Pt., Sum. Pt., En., 18 Ref., I. [Centra de Cionclas

Rurais da Univ. Federal 
de Santa Maria, 97.119, Santa Maria-RS, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Piezodorus guildinii. Nezara viridula.Germinaci6n. Caracteristicas de la semilla. Nematospora. Ereothecium. 
Brasil. 
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En Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasil) se realiz6 un estudio para 
determinar los tipos y la cantidad de pat6genos end6genos de semillas de 
frijol deterioradas pox los pentat6midos Piezodorus guildinii y Nezara 
viridula. La determinaci6n de la microflora en semillas previamente 
desinfectadas se hizo mediante los mtodos de papal de filtro V de 
papa-dextrosa-agar. El porcentaje de germinaci6n disminuy6 con el 
incremento en los niveles de infestaci6n del insecto. El porcentaje de 
colonias de Nematospora aument6 con el incremento en el no. de N. viridula 
hasta en 6 insectos/3 plantas. Ademds de Nematospora, Eremothecium se 
observ6 como un agente causal ce la enfermedad de la mancha de la levadura 
del frijol. La ocurrencia de Nematospora fue mAs evidente en semillas 
severamente deterioradas por los pentatbmidos. (BA-CIAT)
 

0172 
29964 RUPPEL, R.F. 1986. Damage to dry beans by different stages of Mexican 
bean beetle. (Daho causado al frijol pot diferentes estados de Epilachna 
varivestis). Michigan Dry Bean Digest 11(l):10-11. En., 7 Ref., I. 

Phaseolus vulgaris. Epilachna varivestis. Dabos a la planta. Biologia del 
insecto. EE.UU.
 

Se explica y estima el daho causado al frijol (consumo de Area foliar) por 
diferentes estados de Epilachna varivestis en Midcigan, EE.UU. Los 
diferentes estados de la plaga varian en no., duraci6n y cantidad 
consumida/dia. El total consumido/estado puede determin-rse multiplicando 
estos 3 factores. A pesar de ser mucho mayor en no., el primer estado 
larval s6lo consume lo miumo que los adultos viejos (adultos que han 
invernado). El tercer estado larval c(nsme tanto como los adultos viejos y 
los primeros 2 estados larvales combinados, en tanto que el cuarto estado 
larval consume tanto como todos los estados anteriores juntos. El mayor 
consumo es para los adultos nuevos puesto que consumen el doble de los 
otros estados tomados conjuntamente. Por tanto, 1 par de adultos viejos y 
su progenie consumirian 1.17 metros cuadrados de hojas de frijol.
 

0173
 
29706 TENG, .J.; WADDILL, V.; SLANSKY, F.; STRAYER, J. 1984. Performance
 
and host preference of adult banded cucumber beetles, Diabrotica balteata, 
when offered several crops. (Comportamiento y preferencia por los 
hospedantes, de adultos del cucarroncito rayado del pepino, Diabrotica 
bal teata, al ofrec6rseles distintos cultivos). Journal of Agricultural 
Entomology 1(4):330-338. En., Sum. En., 11 Ref., Il. [Inst. of Zoology, 
Academic Sinica Nlankang, Taipei, Taiwan, R.O.C.] 

Phaseolus vulgaris. Diabrotica balteata. Resistencia. DaTnos a la planta. 
Hojas. EE.UU. 

Se evaluaron 15 plantas de cultivo, frijol arbustivo entre ellas, para
 
determinar el comportamiento y la przeferencia pot hospedante de adultos del 
cucarroncito rayado del pepino (Diabrotica balteata). En pruebas de no 
escogencia, la mayor fecundidad y la mayor lonkevidad se presentaron en 
br6coli, coliflor y papa, aunque se consumieron cantidades iguales o 
mayores de tejido foliar en soya, 3 var. de batata, piment6n, frijol 
arbustivo y tomate. En pruebas de escogencia m6ltiple, los adultos de D. 
balteata prefirieron alimentarse de br6coli, piment6n, coliflor y frijol
 
arbustivo, en vez de papa u otras plantas; sin embargo, los adultos de D. 
balteata pusieron mAs huevos en plantas de papa, tomate, r..iz dulce, frijol 
arbustivo y Morado (batata). El color de los blitros en los adultos que se 
alimentaron de legumbres y remolacha permanecib amarillo, pere on las demAs 
plantas, los 61itros se tornaron verdes entre varios porcentajes de 
adultos. (RA-CIAT) Vbase ademAs 0067 0081 0094 
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GO0 GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO
 

0174 
29679 BROGLIE, K.E.; GAYNOR, J.J. ; BROGLIE, R.M. 1986. Ethylene-regulated 
gene expression: molecular cloning of the genes encoding an endochitinase 
from Phaseolus vulgaris. (Expresi6n de genes regulada por etileno: 
clonaci6n molecular de los genes que codifican una endoquitinasa de
 
Phaseolus vulgaris). Proceedings of the National 
 Academy of Sciences of theUnited States of America. En., Sum.. En. , 36 Ref., Il. [The E. I. du Pont de 
tiemours & Co. , Inc., Central Research & Development Dept., Experimental
 
Station, Wilmington, DE 19898, USA)
 

Phaseolus vulgaris. Genes. ARN. ADD. AnAlisis. EE.UU. 

Se obtuvo un dlon de una copia completa de ARNm de quitinasa de hoja de
 
frijol. El inserto de par do bases 
1146 de pCH18 codifica el p6ptido de
 
sepal aminoterminal do residuo 27 del precursor y los residuos 301 de la

proteina madura. Utilizando pCH18 como medio de hibridaci6n, se demostr6
 
que el aumento en ARNm de quitinasa de translaci6n observado despubs del
 
tratamiento do plAntulas de frijol con 
etileno, se debe a un aumento de 
75-100 vecer en los niveles normales de ARNm on quilibrio din~mico. El
anllisis Southern blot (hibridaci6n electroforttica) del ADN gen6mico del
 
frijol revel6 que la quitinasa estA codificaca por una familia multigbnica 
pequea quo consta de aprox. 14 micmbros. Con base en un anlisis de la
secuencia de nuclebtidos on 5 clones adicionales de ADNc de quitinasa, se 
deduce que se expresan per lo menos 2 de estos Lenes. Tres de los genes de 
quitinasa de frijol se ban aislado do un banco gen6mico Sau3A y se han
 
uaracterizado parcialmente. (RA-CIAT)
 

0175
 
29787 FELIX, J. F.; PREVILLON, 0. ; MILFORT, 1. 1987. Contribution a la
 
constitution d'une banque de germoplasmes 
 de haricot (Phaseolus vulgaris
L. ) a partir de matbriel v~g6tal loc J -t introduit. (Contribuci6n a IF 
creaci6n de un banco de germoplasma de frijol a partir de material vegetal
local e introducido). Recherche et Dveloopemen. Rural 3(1):5-31. Fr., Sum. 
Fr., En., Es., 8 Ref. [Dept. de Phytofechnie, Facultb d'Agronomie et de
 
M~decine Vftbrinaire, Damien, Haiti]
 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Introducci6n de plaitas. Selecci6n.
 
Adaptaci6n. 
 Virus del mosaico dorado del frijol. Arquitectura de la planta.

Densidad. Siembra. Preparacibn 
 de la tierra. Maduraci6 i. Floraci6n.
 
Cultivo. Haiti.
 

Se realizaron un inventario de material de frijol local en Haiti y una 
evaluaci6n de material introducido pcva seleccionar las mejores var. y
constituir un banco de genoplasma. Para -;I material local se realizaron 
colectas 
on las 14zonas de p-oducci6n m~s importantes y con el material
 
introducido se efectuaron ensayos IBYAN, Vivero internacional de PGMV, de 
adaptacibn de lineas avanzadas del CIAT y de adaptaci6n de 
var. fijadoras

de N. Estos ensayos se localizaron en las parcelas exptl. de la Facul'b 
d'Agronomie et de Mdecine VMt6rinaire en Damien, dentro de un pregrama
colaborativo de mejoramiento de frijol con CiAT. Los mejores materiales 
fueron Iota Tamazulapa (de Guatemala) y Damien 359, 554, 551, 450 y 5114 
(del CIAT). Para cada uno se incluyen datos de arquitectura, densidad y
distancias de viembra, preparacibn del suelo, dias a 50 per ciento de
 
floraci6n y a madurez fisiol6gica, frecuencia de riego, deshierba,
 
fertilizaci6n, resistencia a enfermedades y plagas, y rendimiento (kg/ha).

(CIAT) V~ase ademds 0124
0062 0213
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G01 Mejoramiento, Selecci6n y Germoplasma 

0176 
29661 BANNEROT, H. ; FOURY, C. 1986. Utilisation des resources g~n6tiques et 
creation vari6tale. (Utilizaci6n de los recursos gen6ticos y creaci6n de 
variedades). Bulletin Technique d'Information no.407:93-106. Fr., 43 Ref., 
II. [Station de G6n~tique et d'Am~lioration des Plantes, I.N.R.A., route de 
St-Cyr, 78000 Versailles, France]
 

Phaseolus vulgaris. Pabichuela. Fitamejoramiento. Investigaci6n. 
Tecnologia. Costos. Francia. 

Se citan ejemplos destacados en relaci6n con la evoluci6n de los 
rendimientos de los cultivos gracias al progreso gen~tico y se discute 
brevemente el papel que desempeban los recursos gen6ticos mAs utilizados 
como: operadores y sus conceptos acerca de la innovaci6n, la riqueza del
 
patrimonio gen.Lico, tpos y campos del mejoramiento, metodologias para el 
mejoramiento y sus limitaciones. Se presentan algunos ejemplos de
 
mejoramiento disruptivo; se mencionan resultados de trabajos realizados en 
Francia con habichuela en condiciones de invernadero, destacando que pese 
a los rendimientos extraordinarios obtenidos, no se justifica esta 
tecnologia derde el punto de vista econbmico, y m&s bien se recomienda para 
paises mis tropicales donde la mano de obra es menos costosa. (CIAT) 

0177 
29910 BEEBE, S. 1987. Programa de mejoramiento 1981-1986. In Taller de 
Mustia Hilachosa (Thanatephorus cucumeris), 2. San Jos6, Costa Rica, 1986. 
Conferencias. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
Proyecto Regional de Frijol para Centroambrica y el Caribe. pp.124-128. 
Es. 

Phaseolus vulgaris. Fitamejoramiento. Resistencia. Rhizoctonia solani. 
Colombia. Ambrica Central. Caribe.
 

Se presenta un breve recuento de 1o que ha sido el programa de mejoramiento 
genbtico por resistencia a Thanatephorus cucume,'is de 19c. iasta 1986 en el 
CIAT y para Amrica Central y el Caribe. Se enueran los progenitores 
negros y rojos utilizados en el programa de cruzamiento. Mientras que todas 
las seleeciones de poblaciones se han realizado en el campo en Esparza, 
Costa Rica, las pruebas de inoculacibn en condlciones de cAmara h~meda se 
han realizado en el CIAT. Se discute el hecho de que la resistencia 
permanece estable de un ambiente a otro para algunas fuentes pero no para
 
el caso particular de la progenie df BAT 93. (CIAT) 

0178 
29967 BELIVANIS, T.; DORE, C. 1986. Interspecific hybridization of 
Phaseolus vulgaris L. and Phaseolus angustissimus A. Gray using in vitro 
embryo culture. (Hibridaci6n interespecifica de Phaseolus vulgris y 
Phaseolus angustissimus utilizando cultivo de embriones in vitro). Plant 
Cell Reports 5(5):329-331. En., Sum. En., 10 Ref., Il. [INRA, Station de
 
G&nbtique et d'Amblioration des Plantes, F-78000 Versailles, France]
 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus angustissimus. Hibridaci6n. Embri6n. 
Semillas. Hibridos. Francia.
 

Se polinizaron con P. angustissimus 5 plantas diferentes heterocigotas de 
Phaseolus vulgaris con genes dominantes estbriles masculinas. Los 
embriones se cortaron a los 13-23 dias de la polinizaci6n y se cultivaron 
en medio Monnier, donde se desarrollaron en plAntulas. No se desarrollaron 
semillas maduras que contenian embriones viables en las plantas 
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progenitoras. 
La forma de la boja de las plantas hibridas fue intormedia
entre aquellas de los progenitores, con una gran variabilidad entre loshibridos. 
 Los hibridos fueron diploides (2n = 22) y est6riles. (CIAT)
 

28680 CENTRO INTERNACIONAL DE 
0179 

AGRICULTURA TROPICAL. 1986. Mejoramiento delfrijol por introducci6n y selecci6n; unidad audiotutorial. Contenido
cientifico Voysest, 0.; L6pez, M.; producci6n FernAndez 0.; F. Call,Colombia. 94 diap. color 5 x 5 cm.; 1 cassette 30 min.; gui6n 16p.; gula de
estudio 32p. Es., I!. 

Phaseolus vulgaris. Fitomejoramiento. Introducci6n de plantas. Selecci6n.
 
Colombia. 

Se describen en detalle los pasos requeridos para hacer en el frijol unmejoramiento por introducci6n (importaci6n de material gentico). Seincluyen los diferentes tipos de ensayos como tambi~n los criterios deselecci6n utilizados para llegar a la multiplicaci6n de la semilla y el
 
registro oficial 
ante la entidad encargada. (CIAT)
 

0180
29949 KRARUP H. , A. 1986. Choshuenco, un nuevo cultivar de frejol paraverde. Nota cientifica. Agro Sur 14(2):131-132. Es., 
Sum. En. (Inst. de
Producci6n y Sanidad Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias, Univ. Austral 
de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cultivares. Colletotrichum lindemuthianum.Virus del mosaico comOn del frijol. Xanthomonas campestris pv. phaseoli.
Resistencia. Rendimiento. Cruzamiento. Chile. 

Se registr6 el nuevo cv. 
de habichuela Choshuenco, originado en la Estaci6n
Exptl. 
Santa Rosa, de la U. Austral 
de Chile. Se utilizaron como
progenitores Topmost y Apolo. Se describen las caracteristicas mAssobresalientes de 
este cv., el 
cual se destaca por su resistencia a la
antracnosis, al mosaico comin y al ahublo bacteriano comOn. Se incluye uncuadro comparativo de rendimientos con los cv. Apolo y Cristal Bayo. (CIAT) 

0181
29698 LYONS, M.E.; DICKSON, M. H. ; HUNTER, J. E. 1987. Recurrent selectionfor resistance to white mold in Phaseolus species. (Selecci6n recurrente 
por resistencia al moho blanco en especies de Phaseolus). Journal of the
American Society for Horticultural Science 112(l):149-152. En., Sum. En.,
21 Ref. [16210 Si:24th St., Bellevue, WA 98008, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus coccineus. Sclerotinda sclerotiorum.
 
Selecci6n. Cruzamiento. Resistencia. 
 EE.UU. 

Se us6 selecci6n recurrente para seleccionar Phaseolus vulgaris y P.
coccineus por resistencia a la enfermedad del moho blanco, 
 causado porSclerotira sclerotiorum. 
Veinte genotipos diversos seleccionados por
resistencia al 
moho blanco formaron la poblaci6n cicl 
 1. Estas lineas se
entrecruzaron en un dialelo parcial y se prob6 la resistencia al mohoblanco de la progenie F2 usando 
una t~cnica de flor desprendida/ascospora.
Se efectuaron 20 selecciones de una sola planta y la progenie F3 de estasselecciones form6 la poblaci6n ciclo 1. Se complet6 un recZndo ciclo deentrecruzamiento, evaluar16n y selecci6n, y se 
determin6 la gananciagen6tica evaluando la resistencia a la enfernedad de la progeiie
autofecundada derivada de las poblaciines ciclo 0, 1 y 2. 
Hubo un
mejoramiento lineal altamente significativo en cuanto a respuesta prom. ala enfermedad desde el 
ciclo 0 al 2. 
Cuando se us6 una clasificaci6n

subjetiva para evaluar la respuesta a la enfermedad, la ganancia 
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prom./ciclo fue de 0.52 unidades y la gunancia en porcentaje desde el ciclo 
0 al 2 fue de 31 per ciento. Cuando se us6 la medida de la lesi6n en el 
tallo principal (cn) para evaluar la respuesta a la enfermedad, la ganancia 
prom./ciclo fue de 1.96 am y la ganancia en porcentaje del ciclo 0 al 2 fue
 
de 50 por ciento. Los resultados de este estudio indican que la selecci6n 
recuwrente puede ser una t6cnica Gthl para e1 desarrollo de la resistenia 
al moho blanco en especies de Phaseolus. (RA-CIAT)
 

0182
 
29902 MORALES G., A. 1987. Mustia hilachosa en Costa Rica: avances de la
 
investigaci6n en mejoramiento genbtico del frijol com6n. In Taller de
 
Mustia Hilachosa (Thanatephorus cucumeris), 2, San Jos6, Costa Rica, 1986. 
Conferencias. Cali, Colombia, Centre Internacional de Agricultura Tropical. 
Proyecto Regional de Frijol para Centroam6rica y el Caribe. pp.1-50. Es. 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Cultivares. Resistencia. Rhizoctonia 
solani. Rendimiento. Fitomejoramiento. Costa Rica. 

Se listan los materiales de frijol de mayor rendimiento y tolerantes a 
Thanatephorus cuc,,eris, identificados en diferentes ensayos de
 
mejoraiento gen6tico de frijol realizados en Costa Rica durante 1981-86. 
Se discuten brevemente los procedimientos utilizados y los resultados. En
 
el Vivero Internacional de Mustia (1986), los cv. de frijol sobresalientes 
fueron RAB 73, XAN 225, HT 7700, XAN 205, RAB 377, MJS 37, MUS 30, A 237, 
ICTA OSTUA, REVOLUCION 81 y HT 7719. En los ensayos de poblaciones 
segregantes adelantados desde 1981, la linea de frijol negro HT 7719 
(Porrillo Sint6tico x BAT 76) prob6 ser tolerante a la enfermedad y estable 
en rendimiento, por 1o cual se liberarA come nueva var. en 1987. Tambi6n
 
se presentan los resultados con materiales promisorios obtenidos de
 
evaluaciones de lineas avanzadas F4-F6, viveros de adaptaci6n y viveros
 
preliminares nacionales desde su iniciaci6n hasta 1986. (CIAT)
 

0183
 
29618 PARKER, J.P.; MICHAELS, T.E. 1986. Simple genetic control of hybrid
plant development in interspecific crosses between Phaseolus vulgaris L. 
and P. acutifolius A. Gray. (Control gen6tico simple del desarrollo de 
plantas hibridas en cruzamientos interespecificos entre Phaseolus vulgaris
 
y P. acutifolius). Plant Breeding 97(4):315-323. En., Sum. En., De., 30
 
Ref. [Allelix, Inc., Missisauga, Ontario, LV, IPI, Canada]
 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus acutifolius. Hibridos. Retrocruzamiento. 
Canad&.
 

Se realizaron cruzamientos entre 9 lineas de Phaseolus vulgaris (come 
hembras) y 7 lineas de P. acutifolius (come machos) pare examinar la 
compatibilidad parental para la producci6n de plantas hibridas vigorosas y
 
de retrocruzamiento. Se requirieron t6cnicas de rescate de embriones in 
vitro pars asegurar Is progenie hibrida y de retrocruzamiento luego del
 
cruzamiento interespecifico. El desarrollo de pl~ntulas parec16 depender
 
de cudl alelo del progenitor de P. vulgaris portaba en un locus de 
incmpatibilidad interespecifico. Siete de las 9 lineas ensayadas de P. 
vulgaris portaban un alelo en este locus, el cual interactu6 con un factor
 
nuclear en el genoma de P. acutifolius dando como resultado hibridos 
atrofiados y subletales. Las lineas ICA Pijao y Sacramento Light Red 
Kidney no portaban este alelo y produjeron una progenie hibrida vigorosa 
en combinaci6n con todos los progenitores de P. acutifolius. El 
retrocruzamiento intensive produjo una progenie quo tambi~n segreg6 pars el 
desarrollo de plantas subletales y viables. Los patrenes de segregaci6n 
observados indican que un osquema de cruzamientc en puente facilitaria la 

81 



introgresi6n de germoplasma de P. acutifolius en lineas incompatibles de P. 
vulgaris. Se discuten las similaridades con un sistema de incompatibilidad
 
intraespecifico. (RA-CIAT)
 

0184
 
29908 SALADIN 0., F. 1987. Mustia hlachosa del frijol: importancia y
 
desarrollo de actividades de investigaci6n en Rep0blica Dominicana. In
 
Taller de Mustia Hilachosa (Thanatephorus cucomeris), 2, San Jos6, Costa 
Rica, 1986. Conferencias. Centro Internacional de Aricultura Tropical.
Proyecto Regional de Frijol para Centroam6rica y el Caribe. pp.105-117. 
Es., 3 Ref., II. 

Phaseolus vulgaris. Resistencia. Cultivares. Rhizoctonia salani. Selecci6n. 
Control quimico. Rendimiento. Transmisi6n de enfermsdades. Cultivos 
asociadoi. Zea mays. Repblica Dominicana. 

So discute la importancia quo ha adquirido la mustia hilachosa 
(Thanatephorus cucumeris) en cultivos de frijol de la Rep6blica Dominicana 

y se informa sobre los resultados obtenidos en mejoramiento de frijol por
resistencia y cortrol de la enfermedad. Se seleccionaron 18 materiales como 
promisorios por su resistencia a T. cucumeris, del Vivero Internacional de 
Mustia sembrado en 1984 y cosechado en 1985. Tambian se presentan los 
resultados del primer Vivero Nacional de Mustia. Ensayos de control quimico 
de T. cueumeris mostraron quo los mayores rendimientos de frijol
(1.74 t/ha) se obtuvieron con maneb, seguido por acetato de trifenilestno 
(1.69 t/ha), benomil (1.50 t/ha) y el testigo sin tratar (1.43 t/ha).
Pruebas de transmnisi6n por semilla indicaron que a los 17 dias de la 
siembra, la incidencia de T. cucumeris fue de 14.5 por ciento para la var. 
BAT 1155 (susceptible), 1.3 per ciento para Talamanca (resistente) y
 
2.0 por ciento pars MJS-1. (CIAT) 

0185
 
29800 SCHOONHOVEN, A. VAN; PASTOR. ,RRALES, M.A. 1987. Standard system for 
the evaluation of bean germplasm. (Sistema est~ndar para Is evaluaci6n de 
germoplasma de frijol). Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical. 53p. En., 4 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Caracteristicas agron6micas. Virosie. 
Micosis. Bacteriosis. Animales nocivos. Sequia. pH. Colombia. 

Se describe un sistema est&ndar para la evaluaci6n de germoplasma de frijol 
en condiciones de campo, incluyendo una tabla con las etapas de desarrollo 
de la planta de frijol com6n, la cual se utiliza en el sistema propuesto.
Este sistema se ha probado en Colombia y en muchos poises de Am6rica 
Latina, Africa y otras regiones. Dicho sistema de evaluaci6n considers los 
siguientes parAmetros: caracteristicas agronbmicas generales (color, tamano 
y brillo de la semilla; hAbito de crecimiento; dias a floraci6n y madurez;
 
adaptacibn vegetativa y reproductiva; nodulaci6n), da~io ocasionado per

enfermadades (virosas, f6ngicas y bacterianas), nematodos y artr6podos 
(moscas del frijol, hfidos, araitas roja y blanca, saltahojas y comedores
 
de follaje, picudo de la vaina y brchidos), y tolerancia a factores
 
edfficos y clim&ticos (sequia y suelos &cidos). Se explican detalladamente 
cads uno de los par.metros anteriormente mencionados. (CIAT) 

0186
 
29906 TALLER DE MUSTIA HILACHOSA (THANATEPHORUS CUCUMERIS), 2, San Jos6,
 
Costa Hica, 
1986. 1987. Informe t6cnico de las actividades desarrolladas 
por el Programa de Frijol de Guatemala en la Rtgi6n IV durante 1985. 
I n. Conferencias. Cali, Colombia, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. Proyecto Regional de Frijol para Centroam6rica y el 
Caribe. pp.85-101. Es. 
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Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Cultivares. Resistencia. Rhizoctonia 
solani. Selecei6n. Rendimiento. Guatemala. 

Se resumen los resultados de las actividades de investigaci6n de frijol en
 
la Regi6n IV (costa sur) de Guatemala en 1985, con 6nfasis especial en los 
resultados del Vivero Internacional de Mustia (VIM). El VIM de 1985 se 
sembr6 en Cuyuta en mayo y en sept. con 136 entradas. Se utiliz6 la var. 
Talamanca como el testigo resistente y BAT 155 como el susceptible. Se 
seleccionaron 43 entradas como fuentes de tolerancia a Thanatephorus 
cucumeris, las cuales se recomiendan para ser incluidas en los programas de 
cruzamiento del CIAT. Tambi6n se informa brevemente sobre los resultados
 
del VIM de lineas avanzadas y el ensayo preliminar de rendimiento de lineas 
avanzadas con tolerancia a T. cucumeris. (CIAT)
 

0187
 
29695 WOOD, D. 1986. The Genetic Resources Unit at CIAT. (La Unidad de 
Recursos Genbticos del CIAT). PGRC/E ILCA Germplam Newsletter no. I:22-25. 
En. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia] 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Cultivares. Phaseolus coccineus. Phaseolus 
acutifolius. Phaseolus lunatus. America del Norte. Europa. 

Se describe el trabajo ae la unidad de recursos genbticos del CIAT. Las 
nuevas colecciones, junto con el germoplasma criollo colectado previamente
 
de Phaseolus vulgaris, P. coccineus, P. acutifolius y P. lunatus, obtenido
 
de colecciones nacionales en America del Norte y Europa, el cual contieno 
algunas var. comerci-les viejas, forman ahora la coleci6n mAs grande y
 
diversa de frijol Phaseolus en el mundo. Existen mAs de 35,000 muestras, y
 
s6lo el 2 por ciento se considera como material duplicado. (CIAT)
 

0188
 
20013 ZAMBIA. MINISTRY OF AGRICULTURE AND WATER DEVELOPMENT. 1983. Grain 
Legume Research Team. Annual Report 1982-83. (Equipo de investigaci6n de 
leguminosas de grano. Informe anual 1982-83). Chipata, Msekera Regional 
Research Station. 82p. En., Sum. En. , 11 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Fitomejoramiento. Genotipos. Germoplasma. Resistencia. 
Ophiomyia phaseoli. Enfermedades y pat6genos. Zambia. 

Se indica el objetivo a largo plazo del equipo de investigaci6n de 
leguminosas de grano del inisterio de Agricultura y Desarrollo de Recursos 
Hidricos de Zambia: incremento de la productividad de frijol, caupi y mani 
de bambarra en el pais mediante el mejoramiento de cv. con alto potencial 
de rendimiento y resistencia a las principales plagas y enfermedades. 
Colecciones sustanciales de las principales leguminosas de grano se han 
reunido en Msekera y se han evaluado par lo menos 1321 accesiones. La
 
colaboraci6n con los centros internacionales de investigaci6n agricola 
(CIAT en Colombia para frijol) ha sido de suma importancia. Los ensayos 
han permitido la identificaci6n de genotipr i de frijol (BAT 1253 y BAT 
1254) que superan sustancialmente en rendizlento a los cv. testigo locales. 
Los resultados preliminares de las evaluaciones del tiempo de cocci6n de 
frijol demostraron que los cv. de mayores rendimientos se cocinan mAs 
rApido que el testigo local Misamfu Speckled Sugar. Se destaca la 
importancia de la mosca de frijol (Ophiomyia phaseoli) en la producci6n de 
frijol. La informaci6n disponible sobre la resistencia a esta plaga es 
escasa, y par el momento el tratamiento de la semilla es inevitable. Entre 
las principales enfermedades del frijol a alt. bajas (1000-1400 m) esthn 
aBublo com6n y roya, mientras que la antracnosis, la mancha foliar angular 
y el aelublo par Ascochyta incrementan en severidad a alt. altas
 
(1400-1700 m). El BCMV est& ampliamente dispersa, pero aparentemente vara 
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vez causa dafio en las principales Areas productoras de frijol en la 
Provincia del Norte. 
Se dispone de resistencia de la planta hospedante

contra todas estas enfermedades, por tanto, sl se desarrollan niveles de
resistencia combinada ambientesen adecuados, el control quimico es
innecesario. El frijol se cultiva en monocultivo y en cultivo de relevo en
rotaci6n con yuca, maiz o Eleuaine 
coracana. En la mayoria de los casos,

el frijol se cultiva como una mezcla de tipos (amarillo y blanco es una 
mezela comln) y la mayoria son volubles facultativos (h&bito tipo 3).
(RA (extracto)-CIAT) Vase adem~s 0017 0102 0137 
 0140 0141 0149
 
0163 

HOO NUTRICION 

0189
29628 AGBO, G.N.; UEBERSAX, M.A.; HOSFIELD, G.L.; MARKAKIS, p. 1986. Wateruptake and flour gelatinization of three dry bean cultivars (Phaseolus

vulgaris L.). (Absorci6n de agua y gelatinizaci6n de la harina de tres

cultivares de frijol). Journal 
of Food Science 51(3):850-851. En., Sum.
 
En., 10 Ref., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Palatabilidad. Contenido de almid6n. Harina
 
de frijol. Nutricibn humana. EE.UU. 

Se examinaron la absorci6n de agua y la formaci6n de engrudo de almid6n de 
3 cv. de frijol, Sanilac, San Fernando y Hep-2, 
en un esfuerzo per

comprender ciertas diferencias de palatabilidad entre ellos. Sanilac 
exhibi6 la mayor absorci6n de agua, seguida per Nep-2 y San Fernando. 
Los
amilogramas Brabender de harinas de frijol entero y de frijol sin ciscara 
no indicaron picos acentuados de formaci6n del 
engrudo, pero la viscosidad

de todos los cv. aument6 con el enfriamiento, lo que indica que se present6
tinretrogradaci6n. 
Las pastas de harina del cv. San Fernando fueron las
 menos viscosas entre los 3 cv.; las pastas de los otros 2 cv. difirieron 
ligeramente en viscosidad. 
La absorci6n de agua y la viscosidad de la
 
formaci6n del engrudo no 
explican completamente las diferoncias en
 
palatabilidad 
entre estos 3 cv. (RA-CIAT)
 

0190

29101 AYOADE, J.A.; MAKHAMBERA, T.P.E. 1984. Alternativas pars la
sustituei6n del maiz 
en dietas para cerdos. 1. Reemplazo del malz por

vainas de frijol 
en dietas de eordos en creclmiento-engorde en los

tr6picos. Producci6n Animal 
Tropical 9(3):212-214. Es., Sum. Es., 5 Ref.
 
[Depto. de Produccibn Ganadera, Univ. de Malawi, Apartado Postal 219, 
Lilongwe, Malawi]
 

Phaseolus vulgaris. Animales de laboratorio. Dietas. Valor nutritivo.
 
Nutrici6n animal. Malawi.
 

Cuatro grupos de 4 cerdos machos cruzados de las razas Large White y

Landrace, 
con peso inicial de 13 kg, recibieron ana dieta a base de maiz

(50 per ciento) 
con o sin 5. 10 6 15 per ciento de vainas de frijol secas y

molidas para reemplazar el maiz. Los resultados indioaron que los resp.valores de ganancia diaria media (kg/dla) fuoron 0.57, 0.48, 0.50 y 0.44; 
consume de alimento (kg/kg de ganancia), 3.50, 3.98, 3.82 y 3.62;

rendimiento en canal, 66.35, 67.86, 
67.89 y 68.07; y valor en canal fria

0.64, 0.66, 0.66 y 0.66. La inclusibn de vainas de frijol en la diets
 
tuvo efecto significativo (P menor quo 0.05) 
en otros parAmetros medidos.
 
(RA) 
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0191 
29705 LAYER, P.; CARLSON, O.L.; DIMAGNO, E.P. 1985. Partially purified 
white bean amylase inhibitor reduces starch digestion in vitro and 
inactivates intraduodenal amylase in humans. (El inhibidor de la amilasa 
del frijol blanco parcialmente purificado reduce la digesti6n del almid6n 
in vitro e inactiva la amilasa intraduodenal en humanos). Gastroenterology 
88(6):1895-1902. En., Sum. En., 35 Ref., II. [Gastroenterology Unit, Mayo 
Clinic & Foundation, Rochester, M 55905, USA] 

Phaseolus vulgaris. Enzimas. Digestibilidad. Bioquimica. EE.UU. 

Se investig6 si las preparaciones comerciales de inhibidores de 
alfa-amilasa de frijol dejaban de disinuir la digesti6n de almid6n en 
humanos debido a insuficiente actividad antiamilasa, destruccibn por 
secreciones gastrointestinales o menor actividad en presencia de almid6n. 
Se utiliz6 un procodimiento .nimple de purificaci6n parcial para concentrar 
notablemente el inhibidor (de 6 a 8 veces por contenido total do proteina y 
de 30 a 40 veces en peso seco). En comparaci6n con una preparaci6n 
comercial y extracto de frijol crudo, este inhibidor parcialmente 
purificado inactiv6 en forma ms r~pida y completa (P maenor que 0.001) la 
amilasa intraduodenal, intraileal y salival in vitro; su actividad
 
especifica no se afect6 por la exposicibn a jugo gAstrico y s6lo se redujo
 
en un min. por jugo duodenal. Aunque la tasa de inhibici6n de la milasa 
por el inhibidor se retard6 notablemente en presencia de almid6n liquido no 
diet~tico, el almid6n s6lido dietbtico s6lo ejerci6 un efecto min. Por 
tanto, el inhibidor parcialmente purificado no ejerci6 efecto en la 
digesti6n de almid6n liquido, pero disminuy6 la digesti6n in vitro de
 
almid6n dietftico en forma dependiente de la dosis (P menor que 0.001). La
 
perfusi6n del inhibidor parcialmente purificado (2.0, 3.5 6 5.0 mg/ml a 5 
ml/min) en el duodeno de humanos iihibi6 r~pidamente en m~s del 94.0, 99.0 
6 99.9 por ciento la actividad de la milasa intraluminal. Se concluy6 que 
los inhibidores comerciales de is amilasa no lograron on disminuir la 
digesti6n de almid6n in vivo, principalmente debido a que tienen 
insuficiente actividad antiamilasa; sin embargo, un inhibidor parcialmente 
purificado os estable en secreciones gastrointestinales humanas, hace mAs 
lonta la digesti6n de almid6n diet6tico in vitro, inactiva rApidamente la 
amilasa en el lumen intestinal humano, y en dosis orales aceptables, puede 
diminuir la digesti6n intraluminal de almid6n en humanos. Por tanto, dicho 
iztibidor merece estudiarse. (RA-CIAT) 

0192 
28914 LEVY-BENSHIMOL, A.; GARCIA, R. 1986. Digestibility of the globulin 
fraction of Phaseolus vulgaris seeds in mice. (Digestibilidad en ratones de 
la fracci6n de globulina de la semilla de Phaseolus vulgaris). Nutrition 
Reports International 34(4):509-520. En., Sum. En., 25 Ref., Ii. (Centro de 
Biologia Celular, Escuela de Biologia, Apartado 21201, Venezuela] 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Digestibilidad. Toxicidad. Proteinas.
 
Fisiologia animal. Cocci6n. Venezuela. 

So purific6 exhaustivamente la fracci6n de globulina de las semillas de
 
Phaseolus vulgaris. S61o el 1.3 por ciento del contenido original de
 
polifenol, el 3.1 por ciento de la actividad hemaglutinante y el 1.2 por
 
ciento de la actividad antitriptica permanecieron en la fracei6n de 
globulina. Se demostr6 una baja toxicidad en esta fracci6n mediante
 
inyecciones intraperitoneales en ratones y la incubaci6n in vitro de 
enterocitos de rata. Se observ6 una p6rdids de peso en ratones 
alimentados con la fracci6n de globulins cruda en comparaci6n con los 
ratones testigo a los quo se suministr6 caseina; esto no se atribuyb a una 
reducci6n en la ingesti6n de alimentos. La cocci6n mejor6 la 
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digestibilidad de la proteina. 
 No se observ6 hipertrofia pancreftica en
ratones alimentados con la fracci6n de globulina cruda pero si se observ6 
atrofia del bazo. (RA-CIAT)
 

0193 
29701 OLIVEIRA, A.C. DE; SGARBIERI, V.C. 1986. 
Effect of diets containing
dry beans (Phaseolus vulgaris L.) on the rat excretion of endogenous

nitrogen. (Efecto de las dietas que contienen frijol en la excreci6n de

nitr6geno end6geno por ratas). Journal of Nutrition 116(12):2387-2392. En..Sum. En., 32 Ref. (Depto. de Planejamento Alimentar e Nutricao, Faculdade 
de Engenharia de Alimentos e Agricola, Univ. Estadual de Campinas, 13.100
 
Campinas-SP, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Animales de laboratorio. Dietas. Proteinas. 
Digestibilidad. Glicina. N. Valor nutritivo. Brasil.
 

Ratas Wistar de 60.5 mAs o menos 5.0 g en ayuno durante 24 h se inyeetaron
intraperitonealmente con 10 microcurios de ((14)C)glicina. 
 De 1-2 h
 
dezpuds de la inyecci6n, las ratas se alimentaron con una dieta que

contenia 10.53 ms 
o menos 0.75 por ciento de proteina proporcionada por

frijol 
o caseina o una dieta libre de proteina y sometida a un balance de N

de 4 dias. La radjoactividad en las heces de las ratas 
alimentadas con

caseina, frijol cocido y crudo fue aprox. 2, 5 y 10 veces mayor, resp., que
en las heces de aquellas ratas alimentadas con la dieta libre de proteinas.

La digestibilidad aparente de la proteina 
demostr6 una alta correlaci6n

lineal negativa (r = -0.9805, P menor o igual que 0.01) 
con radjoactividad 
en las heces. Se demostr6 una correlaci6n positiva (P menor o igual quo
0.01) entre la radioactividad y el C o el N total en las heces de ratas
inyectadas con'((14)C)glicina. 
 El valor prom. de la radioactividad en la

orina de las ratas alimentadas con las diferentes dietas no difiri6
 
significativamente (P 
menor o igual quo 0.05). La excree6n de N end6geno

de ratas 
con dletas a base do frijol se estim6 mediante la relaci6n de N

end6geno total:N marcador, con enbase la dieta libre de proteina. Los 
resultados indicaron que las ratas alimentadas con dietas que contienen

frijol excretaron significativamente ms N end6gono que Lquellas

alimentadas con la dieta 
de caseina, aunque la dieta de caseina estimul6 2
 
veces mds la excreci6n end6gena que la dieta libre de proteina. Como una 
consecuencia, la digestibilidad aparente y el VB de la proteina de frijol

son generalmente subestimados, aunque el VB real no se afect6 por la 
excreci6n de N ond6geno por la rata. (RA-CIAT)
 

0194 
28188 PACHICO, D.; SERE, C. 1985. 
Food consumption patterns and
malnutrition in Latin America: some issues for commodity priorities and

policy analysis. 
 (Patrones de consumo de alimentos y Ja desnutrici6n en 
Am6rica Latina: algunos tomas para prioridades de productos y anAlisis de

politicas). In Centro Internacional de Agriculture Tropical. Trends in CIAT
Commodities. Cali, Colombia. Internal Document Economics 1.10. nn.27-53. 
En., Sum. En., 25 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Nutrici6n humana. Aspectos socioecon6micos. uILos 
estadisticos. Amrica Latina.
 

Se revisan algunos aspectos sobresalientes de los alimentos y la nutrici6n
 
en Am6rica Latina. 
1.os aspectos considerados son: la variaci6n
 
intrarregional do 
las dietas y la influencia de la urbanizacl6n en los
 
hfbitos de consumo alAmenticio; la naturaleza y extensi6n de 1a
 
desnutrici6n en Am6rica Latina; la influencia de varios factores econ6rIicos

(ingreso, crecimiento, comercio y deuda external 
en el consumo alimenticio
 
y las politicas alternas para la reduci6n de la desnutrici6n. Finalmente,
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se describen algunas implicaciones tentativas para una agenda de 
investigaci6n orientada a la nutrici6n. Se incluyen datos estadisticos.
 
(CIAT) V6ase ademAs 00'7 0213
 

H01 Alimentos y Valor Nutritivo
 

0195 
30643 ANOELIS, R.C. DE; FINOT, P.A.; BESSON, R.; VODOZ, G.; ROXANO, R.N.; 
GIULI, 0.G.; VECCHIA, M.G. 1985. Bioavailability of mineral elements in the 
Brazilian basic food system of rice and beans. (Biodisponbilidad de 
elementos minerales en el sistema alimenticio b6sico brasilero de arroz y 
frijol). Nutrition Research 5(9):969-981. En., Sum. En., 30 Ref. [Centro de
 
Nutricao, Depto. de Fisiologia e Biofisica, Inst. de Ciencias Biomdicas da
 
Universidade de Sao Paulo, Caixa Postal 04365, 01.000 Sao Paulo-SP, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Animales de laboratorio. Dietas. Valor nutritivo. Zn.
 
Ca. Brasil. 

Se utilizaron un registro del balance mineral y una evaluaci6n de 
fortificai6n para detectar los minerales limitantes y los elementos 
menores en 20 ratas machos Wistar destetados, alimentados durante 10 dias 
con dietas de arroz y frijol rojo (FR) o FR suplementado con leche (FRL).
 
La ganancia del peso corporal, el consumo alimenticio y la eficiencia de
 
conversibn alimenticia fueron significativamente mayores en los grupos FRL 
que en los grupos FR. El registro del balance indic6 retenci6n negativa 
para Mn, Fe, Zn, Ca, Co, Cu, Cr, He y P en el grupo FR, con un mcjoramiento 
significativo solamente para Ca en el grupo FPL. La fortificaci6n de la 
dieta de FR con Ca y P o con Zn aument6 la tasa de crecimiento; esto se 
atribuy6 al bajo nivel de Ca en la dicta FR y a la baja biodisponibilidad 
de Ca y Zn en presencia de &cido fitico y fibra. (RA-CIAT)
 

0196
 
28935 BAHNASSEY, Y. ; KHAN, K..; HARROLD, R. 1986. Fortification of spaghetti 
with edible legumes. 1. Physicochemical, antinutritional, amino acid, and 
mineral composition. (Enriquecimiento de las pastas con legumbres 
comestibles. 1. Composici6n fisicoquimica, antinutricional, ainocida y
 
mineral). Cereal Chemistry 63(3):210-215. En., Sum. En., 24 Ref. [Dept. of
 
Cereal Science & Food Technology, Fargo, ND 58105, USA] 

Phaseolus vulgaris. Harina de frijol. Contenido de proteinas. Contenido de 
ceniza. Contenido de fibra. Contenido de grasas. Contenido de minerales. 
EE.UU.
 

Se obtuvo harina de leguminosa mediante la molida en seco de semillas
 
tostadas y sin tostar de frijol blanco, frijol pinto y lentejas. Se
 
extrajeron los concentrados proteinicos de las harinas de las leguminosas 
mediante precipitaci6n con Acido en una soluci6n alcalina diluida. La
 
comparaci6n de la composici6n quimica de las harinas de las leguminosas y
 
sus concentrados de proteina con la stmola del trigo fanfarr6n (semolero)
 
mostr6 que todas las harinas de las leguminosas tenian contenidos 
significativamente mAr altos de proteina, ceniza, fibra y grasa que la 
s~mola de trigo fanfarr6n. Se prepararon fideos enriquecidos con mezclas 
de harJnas de leguninosa o concentrador, proteinicos con sbmola de trigo 
fanfarr6n con una alta conen. de gluten. Los contenidos de proteina, 
ceniza y fibra de los fideos enriquecidos sobrepasaron los niveles de los 
fideos testigo. El frijol blanco contenia la cantidad m6s alta del 
inhibidor de la tripsina y la mayor actividad de la hemaglutinina, seguido 
por el frijol pinto y las lentejas. Las harinas de las leguminosas tambi6n 
contenian mayores niveles de ambas actividades que de concn. protelcas. 
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Las harinas de las leguminosas y sus concentrados proteicos presentaron un 
nivel ralativamente ms alto de la mayorla de los aminodcidos que la s~mola 
de trigo fanfarr6n. El contenido mineral de la harina de las leguminosas, 
de los concentrados proteicos y de los fideos enriquecidos fue 
considerablemente mAs alto que el de la s~mola o el 
de los fideos testigo.
 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0197
 
28936 BAINASSEY, Y. KHAN, K. 1986. Fortification of spaghetti with edible
legumes. 2. Rheological, processing, and quality evaluation studies. 
(Fortificaci6n de fideos 
con leguminosas comestibles. 2. Estudios
 
reol6gicos de procesamiento y de evaluaci6n de la calidad). Cereal 
Chemistry 63(3):216-219. En., Sum. En., 20 Ref. [Dept. 
of Cereal Science & 
Food Technology, North Dakota State Univ., Fargo, ND 58105, USA] 

Phaseolus vul aris. Nutrici6n humana. Harina de frijol. Propiedades
 
organol6pticas. Usos. EE.UU.
 

Se prepara on fideons de srnola de trigo duro, mezclado con 3 por ciento de 
gluten de trigo esencial y fortificada con 0, 5, 10, 15, 20 y 25 por ciento
 
de harinas,, de frijol blanco, frijol pinto y lenteja, tostado o no, o sus 
concentrados proteInicon para incrementar la cantidad de proteina. La
 
suplementaci6n de la s6mola con harinas de 
 leguminosas o con concentrados
 
proteinicos produjo un aumento en la 
ab.sorci6n de agua por el farinografo,
 
excepto rara la- mezclas que contenlan 25 por ciento de harina de frijol

pinto tosntado y ,:in tostar, en las- cuales se observ6 una ligera
 
diumint'ci6n. La estatilidad y el tiempo de desarrollo 
de la masa fueron 
mayores para las: mezclas que contenian harinas de frijol pinto y blanco. Se 
obtuvo una di:ninuci6n en el Indice de tolerancia mec.Anica para las mezclas 
que contelan diferenten niveles de harina de frijol pinto o blanco o los 
concentrados protelnicos. Los fideos fortificados se frasMentaron antes 
que los fideos tetigo. La ptrdida de fideos fortificados durante la 
cocci6n Cue mayor a medida que se increment6 el nivel de sustituci6n y 
mayor para Io- fideo que contenlan concentradcs proteinicos quo para los 
fideos que contenian harinav- de leguminosas. La calificaci6n de firmeza de 
los fideos fortificados se increment6 con el nivel de fortificacibn. La
 
evaluaci6n del panel de 
catadores demostr6 que los fideos suplementados con 
hasta el 10 I;or ciento de harinas de leguminosas o concentrados proteinicos 
fueron aceptab]es para tCdos los parAmetros estudiados. Todos Ics miembros 
del panel mostraron preferencia por los fideos que contenlan harinas de 
leguminosas sobre lo fideos quo contenlan concentrados proteinicos; sin 
embargo, lov fido; que contenlari 10 por ciento de concentrados proteiniaos 
fueron tambi6n aceptables. Se prefirieron los fideos hechos de muestras 
tostadas. Se registr6 Ln ligero :sabor a frijol en los fideos que contenian 
25 por ciento de harinas de legumino.nas sin tostar o concentrados 
protelnicos. (RA-CIAT) 

0198 
29617 OLIVEIRA, A.C. DL; SGARBDIERI, V.C. 1986. The influence of rat 
endogenous nitrogen excretion on the assesnment of bean protein quality. 
(Influencia dc la excreci6n end6geno de nitr6geno de la rata en la 
evaluaci6n de la calidad de la proteina del frijol). 
Journal of Nutritional 
Science and Vitaitinology 32(4):425-436. En., Sum. En., 28 Ref., Il. [Depto. 
de Planejamento Alimentar e Nutricao, Faculdade de Engenharia de Alimentos, 
Univ. Estadual de Campinas, 13.100 Campinas-SP, Brasil] 

Phaseolus vulgari . Protenas. Digestibilidad. Contenido de proteinas. 
Valor nutritivo. Branil. 

Se estudi6 la interferencia do la excrec16n end6gera de N de la rata con la 
evaluaci6n de la digeatibilidad y el VB de la proteina del frijol. Se 
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cultivaron plantas de frijol con fertilizaci6n de ((15)NH4)2.S04 y al
 
momento de la cosecha el frijol tenia un exceso de 1.080 par ciento de 
ftmos de (15)N. Los estudios sobre balance de N indicaron que la 
digestibilidad de la proteina del frijol y el VB fueron superiores cuando 
el balance de N se bas6 en el exceso de (15)N comparado con el N total, 
tanto para la proteina no desnaturalizada como para la proteina 
desnaturalizada por calor. El balance de (15)N indic6 tambi6n que el 
tratamiento t~rmico mejor6 significativamente (P igual o menor que 0.05) 1a 
digestibilidad de la proteina del frijol en la harina integral y en el 
aislamiento proteico, mientras que el VB digminuy6 pare ambos materiales. 
Los resultados indicaron quo los m6todos convencionales empleados para 
calcular la digestibilidad de la proteina del frijol y el VB, con base en 
el balance del N total y la dieta libre de proteinas, subestiman estos 
indices de calidad de la proteina. (RA-CIAT)
 

0199 
29669 SGARBIERI, V. C.; ANTUNES, P.L.; JUNQUEIRA, R.G. 1982. Algumas 
propriedades fisicoquimicas e nutricionais das proteinas de feijao
 
(Phaseolus vulgaris, L., var. Rosinha G2). (Algunas propiedades
 
fisicoquL: cas y nutricionales de las proteinas de frijol var. Rosinha G2). 
Ciencia t .%cnologia de Alimentos 2(1):1-20. Pt., Sum. Pt., En., 40 Ref., 
Il. 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Proteinas. Digestibilidad. Temperatura. 
Bioquimica. Nutricibn animal. Brasil. 

Las 2 fracciones principales de proteina del frijol non las globulinas y 
las albiminas, las cuales son deficientes en met. La adici6n de 
suplementos tales coma DL-met. mAs L-cisteina increment6 la REP de la 
semilla completa molida de 1.17 a 2.47 y la de proteinas aisladas de 
valores menores a 1.0 a valores iguales o superiores a 4.0. La 
digestibilidad in viva fue 59 par ciento para la semilla completa molida y
 
entre 72-83 par ciento para las fracciones de proteina aisladas sometidas a 
autoclave durante 15 min a 121 grades centigrados. Los VB aparentes 
(28-33 por ciento) fueron muy bajos en comparaci6n con la caseina (84 par 
ciento). La disponibilidad biol6gica de met. fue la m~s alta (51 por 
ciento) en la fracci6n de globulina y muy baja (5.8 y 4.6 par ciento) para 
la fracci6n de albmina y el residuo insoluble, resp. El inhibidor de 
tripsina y quimotripsina rue estable en soluciones acuosas a 97 grados 
centigrados. La inactivaci6n a esta temp. Cue posible en soluci6n alcalina 
o mediante la acci6n de agentes reductores de enlaces de disulfuro. La 
introduccifn de inhibidor (1 par ciento de caseina) en la dieta de la rata 
no caus6 ning6n efecto adverso en el crecimiento, la digestibilidad 
aparente y el VB; par otra parte, 0.5 par ciento de lectina, con la misma 
base, result6 adversa para el crecimiento, la digestibilidad y el VB. 
(RA-CIAT)
 

100 MICROBIOLOGIA 

Vbase 0213 

101 Rhizobium spp,, Fijaci6n de Nitr6geno y Nodulaci6n
 

0200 
29921 BEUNARD, P. ; MICHELLON, R. 1986. Effet de l'inoculation du haricot 
par deux souches de Rhizobium phaseoli. (Efecto de la inoculaci6n del 
frijol par dos cepas de Rhizobium phaseoli). Agronomie Tropicale 
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41(2):128-131. Fr., Sum. Fr., En., 
Es., 13 Ref. [IRAT-CIRAD, BP 5035, 34032
 
Montpellier Cedex, France]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Rhizobium phaseoli. Cepas. Inoculaci6n. 
Fijaci6n de nitr6geno. Francia. Reuni6n. Colombia. Haiti. 

Se realizaron ensayos de invernadero y de campo en Francia y Reuni6n, 
resp., para estudiar la respuesta de 2 var. de frijol (Marlat y Triomphe
de Farcy) a la inoculaci6n con 2 cepas de Rhizobium phaseoli (HFE y CIAT407 de Haiti y Colombia, resp.). La heterogeneidad de los resultados de
 
invernadero y de campo no pernitieron sacar ninguna conclusi6n; sin 
embargo, parece que el mejoramiento de var. y la seleccibn de cepas
eficientes de R. phaseoli contribuyen a evitar el use masivo de 
fertilizantes. Deben llevarse a cabo expt. con var. con alta fijaci6n de 
N. (CIAT) 

0201
 
29920 BUTTERY, B.R. ; PARK, S.J.; FINDLAY, W.I. 1987. Growth and yield of

white bean (Phaseolus vulgaris L.) in response to 
nitrogen, phosphorus and 
potassium fertilizer and to inoculation with Rhizobium. (Crecimiento y
rendimiento del frijol blanco en respuesta a la fertilizaci6n con

nitr6geno, f6sforo y potasio y a la inoculaci6n con Rhizobium). Canadian 
Journal of Plant Science 67(2) :425-432. En., Sum. En., Fr. , 14 Ref., Il. 
(Research Station, Agriculture Canada, Harrow, Ontario, Canada NOR 160]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Rhizobium phaseoli. Inoculacibn. Reducci6n
 
de acetileno. Rendimiento. Fertilizantes. N. P. K. D6ficit hidrico.
 
Nodulaci6n. CanadA.
 

Se examin6 el comportamiento de 2 cv. de frijol blanco (Fleetwood y
Kentwood), inoculado con Rhizobium y sin inocular, en un &rea exptl.
(Ontario, Canadi±) scmetida a diferentes niveles de N, P y K. Se observ6 
una respuesta significativa al nitrato en el primero y segundo ahos
combinados, pero no en el segundo aho solo. El rendimiento en el segundo
aho fue aprox. la mitad del obtenido en el primero, debido posiblemente al
d6ficit hidrico. El rendimiento en frijol fue min. cuando no se fertiliz6 
con N, casi igual de elevado para las dosis de 112 y 224 kg de N/ha, pero
inferior para la dosis de 336 kg de N/ha. La aplicaci6n anual de K y P
(comparada con la no aplicaci6n durante 12 ahos) no afect5 el rendimiento 
del frijol, pero increment6 el peso seco de la planta despu6s de 24 dias 
en 1984 y los 2 a1ios combinados, a los 38 dias en 1984 y a los 52 dias en
 
1983, y tambi6n incrementb el no. de dias a la maduraci6n. Los efectos del

nitrato en los pesos secos de las muestras tomadas durante la estacin de

crecimiento 
fueron similares a los del rendimiento del frijol. Las tasas 
de reducci6n de acetileno (primer a~lo) y los pesos de los n6du) fueron
superiores cuando no so fertiliz6 con N y di~sinuyeron a valore.. ony bajos 
con dosis de 336 kg de N/ha. La tasa de reducci6n de acetileno/planta
alcanz6 un valor max. a com.lenzos de la estaci6n y disminuy6 hasta valores
bajos antes de que se completara el llenado del grano. La inoculacibn con 
Rhizobium no tuvo efectos visibles en los pesos secos o el rendimiento,
sino un efecto significativo pequeho en los dias a maduracibn. Los 
resultados indicaron que estos cv. de frijol blanco son incapaces de fijar
suficiente N para producir rendimiento max. (RA-CiAT) 

0202 
29751 CHUI, J.N.; NADAR, H.M. 1984. Evaluation of effects of Rhizobium 
phaseoli strains on nodulation, dry matter and grain yield of two bean 
(Phaseolus vulgaris) varieties. (Evaluaci6n de 1o3 efectos de cepas de 
Rhizobium phaseoli en la nodulaci6n, materia seca y rendimiento de grano de
dos variedades de frijol). East African Agricultural and Forestry Journal 
44(Special issue):109-112. En., Sum. En., 16 Ref. 
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Phaseolus vulgaris. Rhizobium :5aseoli. Cepas. Cultivares. Nodulaci6n. 
Rendimiento. Kenia, 

Se realiza-on ensayos do invernadero para determinar la disponibilidad de 
rizobios nativos y comparar la efectividad de 2 cepas de Rhizobium (NU 405 
y NU 439) en 2 var. de frijol (Mwezi Moja y Zebra). Los resultados 
conirmaron la efect.vidad de los rizobios nativos en el suelo para 
nodular en ambas var. de frljol. La MC de los brotes, el peso de las 
vainas, Pl rendimiento total de MS a is madurez (88 dias desputs de la 
siembra) y los rendimientos ce Eemilla fueron superiores en Mwezi Moja 
inoculada con NU 439 y Zebra Inoculaua con una mezela de 3 cepas (3-1S) 
obtenida del Proyecto tlifTAL, Hawaii; sin embargo, ro fue significativo el 
Increento de 2-5 por ciento en los rendimientos de semilla despu~s de la 
inoculaci6n. Como no se observaron efectos consistentes de las diferentes 
cepas en los componentes del rendimiento medidos al comienzo de la 
floracibn, Ilenado de vainas y madurez, se sugiere que existe una
 
especificidad de Rhizobium sp. para las 2 var. Deben efectuarse mAs
 
trabajos en condiciones de campo. (CIAT) 

0203
 
29983 GOI, S.R.; NEVES, M.C.P. 1987. Efeito da cultivar, estirpe de
 
Rhizobi,= e nitrogenio mineral na produca(, do ureidos em soja, feijao e 
ieucena. (Efecto del cultivar, la cepa de RnizobiuL; y el nitr6geno mineral 
en la producci6n de ureldos en soya, frijol y Leucaena). Pesquisa 
Agropecuaria Brasileira 22(2):163-170. Pt., Sum. Pt., En., 29 Ref., Il. 
[UFRRJ, Depto. de Ciencias Ambientais, Inst. de Floresta, Caixa Postal 
23851, Seropdica, Itaguai-RJ, Brasil] 

Phaseolus vulfaris. Rbizobium. Fertilizantes. N. Nodulaci6r, Fijaci6n de 
nitr6geno. Brasil. 

Se estudiaron los ulectos del cv. y la cepa de R.izobium en el transporte 
de ureidos en soya y de N mineral en la producci6n y transporte de ureld 
en soya, frijol y Leucaena. En el inveinadoro, se encontr6 una disminuci6n 
significativa en el porcentaje de ureidos en la savia a-cendente de roya y 
frijol sumirdstrados con N-nitrato. El aplic.,r N de amonio 24 h antes de 
la coseda diaminuy6 la producci6n de ureidos solamente cuando -,e inhibi6 
sigificativamente la actividad de nitrogenasa. Los cambios en i, concn. 
de ureidos en los extractos de raices y de hojas reflejaron los cambios en 
la nodulaci6n y en la producci6. de ureidos de soya y frijol ncdulada pero 
no en Leucaena. (RA (extracto)-CIAT) 

0204
 
29962 MORRISON, S.L.; BAIRD, L.M. 1967. Relationship of plant development 
to nodulation in determinate and indetermninte leans. (Relacibn entre el 
djearrollo de la planta y la nodulaci6n en frijol determinado e 
1.ideteminado). Journzl of tn. American Society for Horticultural Science 
112(2):510-513. En., Sum. En., 19 Ref., I1. [Dept. of Botany, Conrecticut
 
Coil. go, New London, CT 06320, USA] 

Phaseolus vulgaris. Cultirares determinados. Cultivares indeterminados. 
Rhizobium phaseoli. Nadulaci6n. Cultivares. EE.UU. 

Se examin6 la relaci6n entre el hA'ito de crecimiento de la planta y el 
establecimiento de una simbiosis xitosa entre Phasoeolus vulgaris y 
Rhizobium phaseoli. Se inocularon un cv. detenninado (Sanilac) y uno 
inditerminado (Pue.sIa 152) con un cultivo puro do R. phaseoli 127K44, y se 
midi6 .I de.arrolio de la planta usando el indice plastocr6n. El tiempo 
requerido pars nodular, seg6n so duteinin6 por el conteo de n6dulos, no 
vari6 entre los tJpos de planta. El tlewpo, la duraci6n y el logro total 
de la simi i:r segfn so midieron por la creciente reduccibn de acetileno, 
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el peso seco y e! transporte de ureidos y aminoAcidos se relacionaron con 
el periodo de la expansi6n exponencial de las hojas tanto en el 
cv.
 
determinado como en el indeterminado. (RA-CIAT)
 

0205 
28887 MOXLEY, J.C.; HUME, D.J.; SMITH, D.L. 
1986. N2 fixation and
 
competitiveness of Rhizobis phaseoli 
strains isolated from Ontario soils.
 
(Fijaci6n de N2 y competitividad de las cepas de Rhizobium phaseoli

aisladas de suelos de Ontario). Canadian Journal of 
 Plant Science 
66(4):825-8 3 6. En., Sum. En., Fr., 29 Ref. [Dept. of Crop Science, Univ. of 
Guelph, Guelph, Ontario, Canada ;IG 2W1] 

Phaseolus vulgaris. Rhizobium phaseoli. Fijaci6n de nitr6geno. Cepas.
Rendimiento. Nodulaei6n. Cultivares. Inoculaei6n. -3rtilizantes. N. CanadA.
 

Se llev6 a cabo un expt. para doter-minar 1) la efectividad de las cepas de
 
Rhizobium phaseoli 
en suelos de Ontario (Canada), 2) si la inoculaci6n con
 
una cepa nativa efeetiva 
podria mejorar la fijaci6n de N2 o el rendimiento
 
y 3) la competitividad de las cepas inoculantes mediante la medici6n
 
serol6gica de la recuperaci6n de las cepas aplicadas en los n6dulos.
 
Nuestras de suelos agregados (1 g) de 36 de 
las 37 fincas ubicadas a trav~s
 
de Ontario ocacionaror. la nodulacifn en los cv. 
de frijol blanco Ex Rico 23
 
y Seafarer, lo cual indica que R. phaseoli estaba ampliamente dintribuido;
sin embargo, los grados de nodulaci6n indicaron un amplio rango de
 
efectivildad. Se compararon 5 cepas seleccionadas aisladas de estos suelos 
con 5 cepas de colecciones de cultivo en cuanto a su 
efoctividad. Se
 
utilizaron las cepas para inocular Ex Rico 23 
o Seafarer en medic de
 
eultivo est6ril sin N en frascos Leonard. Las mejores cepas aisladas en el
 
campo generaron tanfa acumiulaci6n de N como las mejores cepas de las
 
colecciones do cultivo. cepa
La S1, seleceionada consistentemente pot su
alta capacidad de fijaci6n de N2, no logr6 aumentar el rendimiento cuando
 
se utiliz6 como inoculante en pruebas de 
 campo en Elora y Mitchell en 1980
 
y 1981. La inoculaci6n con la cepa -I si ocasion6 algunos aumentos en el

porcentaje do proteina de la iemilla y en el 
 peso seco de los n6dulos e el 
cv. Ex Rico 23 en Elora en 1980. Otras 3 cepas, evaluadas cada aho, no

lograron moctrar ventaja rj en el rendimiento, ni en el N de la semilla, nI 
en la nodulaci6n en los 2 a~os. La recuperaci6n de cepas inoculantes 
oscil6 entre 0-31 por ciento. En Mitchell en 1981, la aplicaci6n de 100 kg
de /ha ausent6 los reroimientos por encima de todos los tratamientos de
inoCulaCibn. Las copas nativas parecieron ser aslo parcialmente efectivas 
en cuanto a II fijaci6n de N2 y las cepas inoculantes generalmente
compitieron pobremente contra aquellas ya existentes en los suelos. 
(RA-CIAT)
 

0206
29953 PLAYDS, D. ; TRI!NCHANT, J.C. ; RIGAUD, J. 1986. Proteases from
 
French-bean nodule host-cells: in 
 vitro effects on bacteroids. (Proteasas

de n6duloL de habichuela: efectos in vitro 
en bacteroides). Physiologie
Vegetale 24(6):697-705. Fn., Sum. En., Fr., 20 Ref., Il. [Laboratoire de 
Biologie V6gftale, Faeult6 des Sciences et des Techniques, Pare Valrose, 
06034 Nice Cedex, France] 

Phas: lus vulgarits. Habichuela. Rhizobium phaseoli. Enzimas. Nodulaci6n. 
Amino5cidos. Pared ce]ular. Francia. 

Se preincubaron 2 proteasas con pH Acido y alcalino 6ptimos,
caracterl.stlca; de n6dulos s-enescentes de habichuela, con bacteroides de 
Rhizobium phaseoli aislados de n6dulos funcionales. Se obtuvo 
principrdlmentL un descenso en la reducci6n de C2H2 por bacteroides obtenido 
en presencia de la proteasa que presentaba actividad 6ptima a pH cido, en 
tanto que la otra proteasa indujo un requerimiento mAs bajo en 02 para una 
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actividad 6ptima de C2H2. Se observ6 un efecto dual similar en la
 
reducci6n de C2H2 de los bacteroides aislados de n6dulos viejos de 
habichuela. Durante las incubaciones de bacteroides con cada una de estas
 
proteasas, la liberaci6n de aminoAcidos revel6 una digesti6n parcial del 
peptidoglicano de la pared celular. (RA-CIAT)
 

0207
 
29947 RAMOS, M.L.G.; MAGALHAES, N.F.M.; BODDEY, R.M. 1987. Native and
 
inoculated rhizobia isolated from field grown Phaseolus vulgaris: effects
 
of liming an acid soil on antibiotic resistance. (Rizobios nativos e 
inoculados aislados de frijol cultivado en el campo: efectos del 
encalamiento de un suelo Acido en la resistencia a antibi6ticos). Soil 
Biology and Biochemistry 19(2) :179-185. En., Sum. En., 53 Ref., Il. 
(EMBRAPA, Programa Nacional de Pesquisa em Biologia do Solo, Ser6pedica 
23.851, Rio de Janeiro, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Rhizobium. Cepas. Cal agricola. Registro del tiempo. 
pH. Aislamiento. Nodulaci6n. Brasil.
 

En el campo se determin6 la tolerancia de varios rizobios de plantas de
 
Phaseolus vulgaris al crecimiento en medio de cultivo &cido (pH 1.6) y a 
varios antibi6ticos, en parcelas encaladas y sin encalar. Las plantas se 
inocularon originalmente con la cepa C05 de Rhizobium y los ailzamientos se 
efectuaron despu~s de 5 cultivos sucesivos de frijol (inoculado solamente 
en el primer cultivo) durante un periodo de 2 ahos, y simultneamente a 
partir de parcelas sembradas con frijol por primera vez. Todos los 
aislamientos de Rhizobium identificados como C05 mediante inmunodifusi6n se 
encontraron id~nticos a la cepa C05 original, en cuanto a su tolerancia a 
Ia acidez y resistencia a 7 antibi6ticos; sin embargo, se encontr6 que los 
aislamientos de los rizobios nativos del suelo de parcelas sin encalar eran 
mfs tolerantes a las condiciones Acidas y menos tolerantes al cloramfenicol 
y kanamicina que aquellos quo se ai.slaron de parcelas encaladas. Las 
diferencias en cuanto a resistencia a antibibticos entru tratamientos de 
encalamiento fueron maycres en aislamientos de parcelas sembradas 5 veces 
con frijol que en las que se tomaron de parcelas que nunca se hablan 
sembrado con este cultivo. Los aislamientos de Rhizobium resistentes a 
antibi6ticos, originados principalmente do parcelas encaladas, motraron 
colonias predominantemente largas, aplanadas, hOmedas y translOcidas en 
platos do levadura manitol agar. Lor aislamientos censibles a 
antibi6ticos, originados principalmente de parcelas sin encalar, mostraron 
colonias predominantemente pequehas, ,ecas, opacas y cJrculares en los 
platos de levacura manitol agar. Los resultados confirmaron quo la 
evaluacibn de la tolerancia a la acidez in vitro reflej6 la habilidad de 
las colonias de Rhizobiun para nodular en legumbres cultivadas en 
condiciones de suelo Acido. El hecho de que esta produccibn significativa 
de antlbi6ticos puede presentarse en el sistema planta-suelo se consider6 
como una explicaci6n de las diferencias observadas en cuanto a resistencia 
a antibi6ticos entre rizobios nativos aislados de parcelas encaladas y sin 
encalar. (RA-CIAT)
 

0208
 
29951 RAMS, M.L.G.; BODDEY, R.M. 1987. Yield and nodulation of Phaseolus 
vulgaris and the competitlvity of an introduced Rhizobium strain: effects 
of lime, mulch and repeated cropping. (Rendimiento y nodulaci6n de 
Phaseolus vulgaris y competitividad de una cepa introducida do Rhizobium: 
efectos de la cal, la cobertura del suelo y los cultivos sucesivos). Soil 
Biology and Biochemistry 19(2):171-177. En., Sum. En., 35 Ref., If. 
(EMBRAPA, Programa Nacional de Pesquiza em Biologia do Solo, Seroptdica,
 
23851, Rio de Janeiro, Brasil]
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Phaseolus vulgaris. pH. Cal agricola. Rhizobium. Cepas. Nodulaci6n.
Rendimiento. Inoculaci6n. Temperatura. Germinaci6n. PlAntulas. Vainas. 
Brazil.
 

Se sembr6 f'rijol en el campo en un suelo Aoido (pH 5.3) para investigar Josefectos del encalamiento y la cobertura del suelo en la nodulaci6n y elrendimiento de Ia planta, y la competitividad para Ia ocupaci6n de n6dulosde una cepa introducida de Rhizobium (R. leguminosarum biovar phaseoli).Las parcelas se sembraron 5 veces durante un periodo de 2 ahos y en laprimera siembra la. cemillas se inocularon con un in6culo de la cepa C05base de turba. a
En lar Liembras siguientes las semillas se inocularon conn6dulos macerados tomados de plantas del cultivo anterior del minotratamiento cal-cobertura del suelo. En la 6ltima siembra, se subdividi6

cada parcela e inocul6 ya sea con la cepa original C05, una cepa aclimatadade C05 (aislada del 
cuarto cultivo e identificada como C05 usando
irunodifutsi6n), o con n6dulo. macerados como al principio. A lo largo deleypt. no hubo efectos significativos de ningune de los in6culos en la
nodulaci6n o rendirviento de las plantas de frijol. Esto se debi6, tal vez,a la baja compettividad de la cepa introducida, la cual ccup6 un max. de31 por- ciento de los n6dulos- en las parcelas sin encalar y menos de 19 porciento on lz.,o encalada.-. En general, Ia cobertura del suelo tuvo un efectonegativo en i. nodulaci6n y el rendimiento, aurnlue en el tercer cultivo(marzo 1983), cuando Ias temp. del eransuelo altas en las primeras etapasde dtsaivcllo de Ia planta, la cotcrtura del suelo mejor6 la germinaci6n yla suprvivencia do Ia:: 1,lt'ntulas de tal manera quc el rendimiento devairan fue ms.; df 3 vecur, t uperior que en las parcelas que no recibieron
cobertura del suel o. En -I 61 timo cul tivo, la cepa C05 ocupb un max. desolamente 2; Ior ciento do los ndulos en las Vareelas sin encalar y unaproporcl6n mucho Mis baja (0-2 por ciento) er, las uncalada:-. La cepa
acimatada c6:tr6 urn te[ndereia consistente (estadistieamente
insignifieativ.) a :;or er. comptitiva por ics ities para n6dulos que la
 
cepa C05 orifir:al. ( fA-CIAT)
 

0209266112 VANrENBOSCI, E.. NOFL, K.D. ; FANEO, Y.; NEWCOMB, E.H. 1985. Noduleinitiation (.licited ty nrion'erctavu mutants of Rhizobinu phaeoli.

(Inieiaci6ir 
 de n6dulons vrcvcsda por mutanten no infecciosos de Rhizobituphaseoli). Journal of Bacteriology 162(3):950-959. En., Sum. En., 46 Ref.,I. [Dept. of Pctany, Univ. of Wi:cornin, Madiscn, WI 53706, USA] 

Phaseo:d vel, 1.ris WiizoLiuem5 p, aseoli. Cepas. Nodulacifn. EE.UU. 

Las cepas de lihizobium iha.-seoli CE106, CE110 y CE115, derivadas
originalmente )or mutag6nesis: caut'ada ;,or trasposones, indujeron laformacifn en frijol de abultamiento. no infectados similares a los n6dulosradicales. La. ,, bactotrias,, solonizaron denmamente la superficie radical yel enroscamiento 

6 
de los pelo radicales, y la inieiaci6n de las diviLiones


de la,, c 1ula; corticales de la 
 raz ocurrioron normalmente en plAntulas

inoculadas con los mutantes, aurxque 
 formaron hilos 
n6dulos reultaror ineficacoe, 

Losno s-e de infecei6n. 
careclan de ledhemoglobina y erananat6micamento di stintos de los ndulos normales. No ze observ6 laespeo-.alizacibn ultra:tructral paa Ia sintesis de uroidos, la cual esuna caracterl:tica do las I euminosa.; que forman deterninados n6dulos.morfologia de la coloria de Ia,, oes nmutantes, en platos de 

La 
agar Cue menosmucoide que la del tipo :silvesttro, y en aligunen condiciones de cultivo losmutantes no reaicior:iron con Cellufluor, un tinte fluorescente Parapolis:acridon ligados por beta. Estas observaciones indican que laslesiones genbtica.s de eston mutante.; pueden estar relacionadas con Iasintesis extracelular de polisac~ridos. (PA-CIAT) Vase adem~s 0161 

0211
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JOG ECONOMIA Y DESARROLLO
 

0210
 
29792 GRAF, W. ; TRUTMANN, P. 1987. Results and methcdology of diagnostic 
trials on common beans (Phaseolus vulgaris) in Rwanda: a critical 
appraisal. (Resultados y metodologia de ensayos de diagn6stico en frijol en 
Ruanda: una apreciaci6n critica). Cali, Colombia, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. 10p. En., Sum. En., 5 Ref., Ii. [CIAT Great Lakes 
Bean Program, BP 138, Butare, Rwanda]
 

Phaseolus vulgaris. Investigaci6n para el desarrollo. DiseBo experimental.
 
Tecnologia. Ruanda.
 

El programa nacional de frijol del Institut des Sciences Agronomiques du 
Ruanda realiz6 ensayos de diagn6stico en fincas, en colaboraci6n con CIAT, 
en 6 regiones naturales de Ruanda entre 1984-86. Se utilizaron 3 disebos: 
m~s uno, menos uno y m~s uno extendido. Los ensayos m~s uno tendieron a 
subestimar la importancia de la fertilidad del suelo como factor limitante
 
del rendimiento, pero mostraron claramonte la importancia de las 
enfermedades. Los disehos menos uno hicieron vi;'tbles la importancia de 
ambos factores y los ensayos m&s uno indioaron una fuerte interaccibn 
positiva cuando se combin6 el control de enfermedades con la fertilizaci6n. 
Sin embargo, ninguno de los diseios deseritos es capaz de explicar 
completamente las interacciones entre los factores probados. Dadas las 
diversas ventajas y desvntajas anteriormente descritas, los investigadores
recomiendan que si se determina la necesidad de ensayos de diagn6stico en 
un Area, deberia hacerse un esfuerzo para encontrar sitios representativos
fuera de la finca (escuelas, etc.) que permitan la instalaci6n de ensayos 
factoriales completos. AdEm&s, podrian establecerse algunos ensayos m~s 
uno en fincas, los cuales combinarian un diseo eficaz y ensayos que 
faciliten la interaccibn con los agricultores y permitan sacar conclusiones
 
directas acerca del efecto potencial de nuevas teenologlas y las
 
interacciones. Los diseos mos uno solos puede resultar apropiados cuando
 
no se esperan interacciones, pero en este caso hay que pensar seriamente en 
ensayar diferentes niveles de un tratamiento y considerar el ensayo como un 
paso en la prueba de la tcenologia m~s que como ensayo de diagn6stico. La 
metodologia a usar tambin depende de los recursos disponibles del programa 
de investigaci6n. Para Ruanda se recomienda que el programa de
 
inveastigacibn e enfoque hacia tecnologias que controlen tanto enfermedades 
como fertilidad a la vez o que tengan como objetivo teenologias para
situaciones en las que sc controle 1 factor a travbs de prActicas
existente-, tales como control dc enfermedades mediante el uso de frijol
trepador. Las tecnologias para controlar plagas deben ser segunda 
prioridad poro pueden desempear un papel importante en algunas Areas de 
una estaci6n a otra. Por consiguienLe, se puede justificar an la 
investigaci6n acerca de tecnologias que parezean fAciles de generar y
difundir tales como tratamiento de la semilla contra la mosca del frijol 
con endosulf',n. (RA-CIAT) 

0211
 
28830 INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET DES CULTURFS 
VIVRIERES. 1983. Cultures maraicheres: le haricot vert. (Cultivos 
horticolas: frijol). In . Rapport Annuel 1983. Francia. pp.174,180. 
Fr. 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cultivares. Rendimiento. Rhizoctonia 
solani. Scleirotium rolfsil. Rhizobium. inoculaci6n. N. Investigaci6n pare 
el desarrollo. Burkina Faso. Martinica. Reuni6n.
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Se presentan los resultados de investigaciones sobre habichuela y frijol,
realizadas par el Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et des
 
Cultures Vivrieres durante 1983. De las 4 var. de habichuela (Arian,

Belna, Molgane y 76 CI) estudiadas durante la estaci6n seca en el Alto
 
Volta, las 2 primeras fueron las mejores, con rendimientos de 9 t/ha a los 
25 dias. No hubo diferencia significativa entre las 6 var. de frijol

estudiadas a finales de la estaci6n lluviosa en Martinica; el rendimiento 
prom. fue de 1.5 t/ha debido a ataques de Rhizoctonia solani y Sclerotium 
rolfsii. En Reuni6n, tampoco hubo diferencias significativas entre frijolvar. Pompadour 109, Petit Rouge y Noir; los rendimientos prom. estuvieron 
entre 700-1100 kg/ha debido a la sequia. Por (ltimo, en un estudio sobre 
inoculaci~n de semilla de frijol var. Marlat con cepas de Rhizobium (CIAT
107, entre otras), se encontr6 que las altas dosis de N reducer. la fijaci6n
de N atmosfbizico pore incrementan la producei6n de grano. (CIAT) 

0212 
29938 JANSSEN, W. 1988. Snap beans in the developing world. (Habichuela en 
el mundo en desarrollo). I n_ . ; L6pez S., J. ; GonzAlez V., F. Snap

beans: present status in 
 the developing world and bibliography of research 
(1919-1987). Cali, Colombia, Centre Internacional de Agricultura Tropical.
pp.1-26. En., 27 Ref. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Rendimiento. Producci6n. Consumo. Ingresos.
Control quimJco. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat~genos. 
Procesamiento. Mercadeo. Precios. Amrica Latina. Africa. Asia.
 

Se revisa la situaci6n actual de la habichuela en el mundo en dcrarrollo.
 
Se discuten principalmente los aspectos socioeconbmJcos. Se describen los
 
aspectos de producci6n, mercadeo y 
 consumo y se esbo-. el potencial futuro 
para el cultivo. Se discuten las limitaciones para el incremento de la 
producci6n y se definen las oportunidades de investigaci6n y desarrollo del 
cultivo. (CIAT) 

0213

29937 JANSSEN, W. ; LOPEZ S. , J.; GONZALEZ V. t F. 1988. Snap beans: present 
status in the developing world and bibliography of research (1919-1987).

(Habichuela: situaci6n actual 
en el mundo en desarrollo y bibliografia de
 
investigaci6n (1919-1987)). Cali, Colombi: , Centra Internacional de 
Agricultura Tropical. 411p. En., 
922 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Eceonomia. Rendimiento. Producci6n. Consumo.
 
Ingresos. Control quimico. Insectos perjudiciales. Enfermedadee y

pat6geros. Procesamiento. Mercadeo. Precos. 
 Amrica Latina. Africa. Asia. 

Se revisa la situaci6n actual de la habichuela en el mundo en desarrollo en 
el articule principal que acompaha esta bibliografta. Se discuten 
prineipalmente los aspectos aocioecon6micos. S. describen los aspectos de
 
produccibn, mercadeo y consume y se esboza el potencial future para el 
cultivo. Se discuten las limitaciones para el incremento de la producei6n 
y se definen las oportunidades de investigaci6n y desarrollo del cultivo.
La bibliografla contiene 922 referencias de investigaci6n sobre habichuela. 
La mayoria de los documentos (761) se encuentran diaponibles en el CIAT. 
Las referencias est&n organizadas per disciplinas y complementadaz con 
indices de autores y materias. En el directorio preliminar adjunto se 
enumeran las instituciones identificadas per el Centra de Informaci6n sobre 
Frijol que esthn realizando investiaacibn en habichuela. Tambibn se
inaluyen los nombres de los investigadores de habichuela registrados en la 
base de datos del CIAT y los participantes en la reuni6n sobre mejoramiento 
de habichuela realizado en CIAT en 1987. (CIAT) 
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0214 
29785 SANTOS, Z.A.P.S. 1986. Evolucao tecnologica das culturas estudadas:
 
feijao. (Evoluc16n teenol6gica de los cultivos estudiados: frijol).' 
In_._ . 0 uso da funcao log~ftica e a evolucao tecnol6gica das culturas 
do arroz, banana, feijao e tomate. Sao Paulo, Brasil, Instituto de Economia 
Agricola. Seeretaria de Agricultura e Abastecimento. Relatorio de Pesquisa 
no.4. pp.22-28,39-41. Pt., 25 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Rendimiento. Brasil. 

Se revisa la evoluci6n tecnol6gica que ha sufrido el cultivo de frijol en 
el Estado dc Sao Paulo, Bras.il, durante el periodo 1948-80. Se presenta
informaci6n sobre la manera como han cambiado el Area cultivada y los 
rendimientos prom. de un aho a otro durante el periodo, y se analizan los 
factores que han influido en dichos cambios. (CIAT) 

0215
 
28233 SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ANTIOQUIA. COLOMBIA. 1985. Granos: 
frijol. Anticquia Agropecuaria no.2:15-16,18-19. Es. 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Datos estadisticos. Rendimiento. Precios. 
Comercio. Colombia. 

Se analizan los datos y se inclLyen cuadros sobre Area sembrada y cosechada 
(ha), rendimiento (kg/ha), vol. de produccibn (t) y precios al productor,
mayorista y minorista de frijol para los seestres B de 1984 y A y B de 
1985 en las zonas de desarrollo rural Jntegrado (municipios de El Carmen,

Marinilla y San Vicente) y de diversificaci6n en Antioquia, Colombia. Se 
incluye tambit-n un cuadro con las cifras de las importaciones de frijol 
para los 14 trimestros de los ahos 1984 y 1985. (CIAT) V6ase adem~s 0081 
0096 0176 0194
 

KOO TECNICA EXPERIMENTAL DE CAMPO
 

V6ase 0210 

LOO ALMACENAMIENTO DE GRANOS
 

0216
 
29993 HALL, J.S. 1986. Peducci6n de las p6rdidas de frejol seco almacenado 
del pequeho agricultor en la Sierra Ecuatoriana. Tesis Mag.Sc. Ithaca, New 
York, Cornell University. 158 p. Es., Sum. Es., 74 Ref., Ii. Tambi~n en 
inglbs.
 

Phaseolus vulgaris. Semilla. Almacenamiento. Deterioraci6n. Contenido de 
agua. Tratamiento de la semlla. Ecuador. 

Se intent6 identificar los factores quo causan el deterioro poscosecha de 
la semilla seca de frijol en Pimampiro, Ecuador, y desarrollar m~todos 
prActicos que puedan ser empleados por el productor para minimizar las 
prdidas en almacenamiento. Se encontr6 que las semillas para ser 
almacenadas eran de baja calidad y mostraban un estado avanzado de 
deterioro. El deterio..o de la calidad de la somilla debidamente secada y

almacenada por un periodo de 5 meses rue muy ligero. A pesar de los tipos 
de recipientes empleados en este expt., las semillas sanas colocadas ya 
sea en envases con tapas o en bolsas plAsticas, se deterioraron s6lo 
ligeramente durante el almacenamiento. El contenido de humedad de las 
semillas para ser almacenadas en envases sellados debe ser reducido por 
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debajo del 14 por ciento, ya que no pueden perder humedad al aire como las
memillas en bolsas perforadas. El aceite vegetal fue un preservativo Gtil 
ya quo no afect6 de forma adversa los poroentajes de gerlinacif6n; sin
embargo, disminuy6 la incidencia de hongos de almacenamiento. Ademns, el
aceite vegetal rue 100 por ciento efectivo para controlar la emergencia del 
gorgojo adulto Acanthoscelides obteetus. El aceite eo un producto no 
t6xico de fAcil rranejo y de poco costo. Es vr.ctico pare el control del 
gorgojo y sin peligro alguno puede se introducido entre los productores de 
frijol 
seco de la zona rural sir,embargo, la aceptaci6n final de estateonologia depende de lo que el Lgricultor haga actuaimunte. La aprobaci6n
y adopoi6n final de cualquier si-tema nuevo tan s6lo puede medirse cuando 
los agrlcultore , nitmo; atsuran la practica nueva e incurran en todot, los

riesgoo, costos y beneficio. ilasta que 
se tome ezte pato final, el resto 
de las evaluacionee solamente quedan come una nugerencia del potencial 
tecnol6gico. (RA)
 

0217

29914 HULSE, J.H. ; HACIII, F.O.; BILLINGSLEY, L.W. 1977. Vechanical device 
(penetrometer) for Iacuring the degree of hardne:s in Leans. (Diapositivo
'ecArnico (peretr6etro) para medir el grado de dureza on frijol ).

L._ . Nutritional ;tandardz: and method- of 
evaluation for, food legume

breeders. Ottawa, Canada, International Develomnent Research Centre.
 
IDRC-TS 7e. pp.40-41. En., 11.
 

PhazeoluL vul grii. Se, lelat. Tcmneratura. Almacernaiento. Carateristieas 
de la nunilla. Contenide di ague. Coeei n. Meeanizaci6n. Canad6. 

Se dencri l un porntr~retrc que ride el grade de duress de rtemillav, de

frijol ; o di.,cuter -u (el tr acitr, y (!r,
u.c 
 iven tiFgacibn. Se i.lmacer.aron
frijolen negrec a tor)., de 4, 25 y 32 gradon centigrados. Lot conteridos

de humedad 
 de la: sue: tra: a cads temp. fueron do 8, 11 y 17 or ciento. La
dureza del friJc Lin.acenado en e.t.aL cndi ciones :(.midi6 denpu(n de 2, 4
 
y 6 ce:;er. Lo, frijole:: !o remocjaror en ague for 18 h y luego s probaron

en el penetr6metro. La durez aumerntS de 2.53 a 3.28 a modida 
 que aument6
 
la temp. de alrmacenaiento y el eontenido de 
humedad de Ia mue: tras;

aslairmo is: : il inequeha: tambifn prcesntaeron maycr dureza que las

grandee. Al aurmtnar la dureza 
 de la lemilla dwuante el Llmacenamiento, fue
necesario ocinarla de 15 a 65 rain arc clcanzar el crrimo grado de blandura
 
que cl de frijol 
 rlmacenad on nevera ucr baje ceontenido de huzedad. El

instrumento 
pude ::or fitilen .rueba: de contrcl de calidad puerto q-e se

puede deteirmir;ar el tierrio adecuado de coeci6i 
 para obterer la coniotencia 
deseada, jnebIuso en temilla: dura:: crudas. (CIAT)
 

0218

29918 KOMATSU, Y. 8. 1985. Trataweur.to iruoticjda e at qualidaden

fiiol6gican do ,;ementc: de milho (Zea mays 
 L.) e feijao (Phazeolus
vulgaris L.). (Tratarmiento con in, ectidat y calidad fieiol6gica de las 
smrril las de frijol y rralz). Tosoe Pe: trado. Firaeicaba-SI', Brasil, Escola 
Superior, de Agricultura Luiz de Queiroz da Univer.-Adade de Sao Paulo. 97p. 
Pt., Sum. Pt., En., 55 Ref. 

Phaseolus vulg-ari:;. Semilla. Tratamiento de la tsemilla. Insecticidas. 
Gerinaci6n. Vigor de la :;emilla. Almacenamiento. Contrcl de insectos. 
Caracterlstiean de Ia sejlla. Prail. 

Se llev6 a cabe un 
expt. en la Encuela Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Piracicaba, Brasil) Tara observar la ealidad fi.iol6gica de
 
snemilla de ruilz cv. Pirahrao VD-2 sneloccir de invierne y de frijol cv.
 
Carioca. La:;semillas de frijol y maSz no 
soretieron a fumigaci6n con 
forfina dwante 2 periodos de exposlci6n (36 y 72 h) y a 2 doris 
(6 y 12 g de produoto/metrn c6bico) y deltametrina en una oris eomercial. 
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Las semillas de maiz y frijol se colocaron en bolsas de algod6n, se
 
almacenaron en condiciones de ambiente natural y se evaluaron a intervalos 
de 3 meses, para un total de 5 periodos exptl. La evaluaci6n de la calidad 
de la semilla se hizo mediante las siguientes evaluaciones: germinaci6n, 
infestaoi6n con insectos, vigor (primer conteo, envejecimiento acelerado, 
emergencia en arena, peso del material -eco y emergencia en suelo natural). 
Se concluy6 que la aplicaci6n de fosfina y deltametrina, aislada o en
 
asoeiaci6n, fue efectiva en el control de las plagas de almacenamiento, y 
aun cuando las semillas se expusieron a Ia mayor dosis y periodo de 
exposici6n, tales tratamientos no afectaron las calidades fisiol6gicas de 
las semillas. UIA-CIAT) Vase ademrs 0213
 

MOO USOS, INDUSTRIALIZACION Y PROCESAMIENTO
 

0219
 
29714 AGUILERA, J.M.; STELNSAPIR, A. 1985. Dry processes to retard quality
 
losses of beanE (Phareolus vulgaris) during storage. (Procesos de secado 
para retardar ptrdidas de calidad del frijcl durante el almacenamiento).
 
Canadian Insti'ute of Food Science and Technology Journal 18(1) :72-78. En.,
 
Sum. En., Fr., 25 Ref., Il. (Dept. of Chemical Engineering, Catholic Univ.,
 
P.O. Fox 1114-D, Santiago, Chile] 

Phazeolus vlfLari:. FndurecimJento de Ia semilla. Frocesamiento. 
Almaenamiento. Temperatura. Irradiaci6n. An~liif:s. Plagas de granos 
almacerados. Tratwminto t6Lirico. Chile. 

Sei- mue tra: de frijol cv. Tortola Llana, incluyendo ur testigo y 5 
muestraL rroceada:: ersco, se evaluaron para deteritinar el devarrollo de 
dureza desputs de 2.5-10.C mtses de almacenazniento er bolcas do 
polietileno -oliadas a 22 grados eentigrados. Fl tratamiento consisti6 de 
irradiacitn (10, 50 6 100 Vrad), coceifn a dita temp. por corto tiempc y 
calentamierto a temp. nmedia por largo tiempo. La mayor parte de las
 
mueatra :cmotidas a tratainiento t6jnic, y aprox. Ia mitad de la3 muestras 
irradiadas e:-tabar !:ignificativamente m!,,- blzndaf: que el testigo (P menor 
que 0.05) luego de erterilizar en autoclave duxante 12 6 15 min. La 
microscopla electr6nica de explovaci6n indic6 que el frijol duro tenia una 
lamirilla media m5, re.istente, no hubo -eraracitn entre las clulavc luego 
dt Ia cocci6n y contcnfa gr6nulos de almid6n no gelatinizados. Las 
mue;.tra.s proce:adas no motraron ,rino.: de ire;taci6n por incectos, en 
tanto que las p6rdidas cauradas por irsectos en el testigo soorepazaron el
 
10 por clento. (RA-ClAT)
 

0220
 
29653 CRIVELLI, G.; SFIESI, F.; BERTCLO, G. 1986. Aspetti qualitativi di
 
alcune linee c cultivar di fagioli surgelati. (Aspectos cualitativos de 
algunoa cultivaref, y lineas de frijcl para corZ.elaci6n). Informatore 
Agrario 42(11):59-60. It., Sum. It., 2 Ref., Ii.
 

Phaseolus vul~arizl. Cultivaros. Caracteristicas de Ia semilla. Color de la
 
semilla. Proceeaamiento. Italia.
 

Durante 1984-85 se evaluaron en varios ambentes dt Italia los cv. de
 
frijol Taylor's, Big Borlotto, Giulia, t.inia y Lera y las linear P262, P288
 
y P282 para deteminar e] efecto en la homogeneidad de ia pi[mentaci6n de
 
1. semilla. El cv. Giulia se coa.port6 satisfactorJamente rin conziderar el 
a~o y el ambiente. Los oaracteres coloracifn, forma y textura de Ia 
semilla fueron necesarios para una alta calidad del producto congelado. 
(CIAT) 
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022129748 G0rZALEZ, A.R.; SISTRUNK, W.A.; GIESE, J.H. 1986. Snap bean trials,1985. Field performance and quality evaluation of raw product, frozen andcanned snap bean cultivars. (Ensayos de habichuela, 1985. Comportamiento enel ca,,po y evaluac16n de calidad de productos de cultivares de habichuela
crudos, congelados y envasados). Fayetteville, University of Arkansas,Arkansas Agricultural Experiment Station. Division of Agriculture. Research 
Series 347. 21p. En., 5 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cultivares. Densidad. Siembra. Rendimiento. 
Caracteristicas de la 
vaina. Caracteristicas de Ia semilla. Color de
semilla. Clorofila. Frijol envasado. 

la 
EE.UU. 

Se informa sobre los resultados de ensayos de habichuela realizados en laEstaci6n Exptl. Agricola Arkansas in Fayetteville (Arkansas, EE.UU.) 
en las
estaciones de primavera y otoho de 1985, para proporcionarle informaci6n aproductores, procesadores comerciales y empresas de semillas sobre elcomportamiento en el campo y Ia calidad de productos crudos y procesados decv. de habichuela recin desarrollados. Los cv. evaluados fueron GallatinValley 50, Stride, Blue Jay, Trophy, Shamrock, Flo, Labrador y Blazer. Paracada cv. se presentan datos sobre dias hasta la cosecha, densidad deplantas, rendimiento, distribuci6n por tama o de tamiz, caracteristicas dela. vainas y la planta, calidad del deproducto envasado (porcentaje

semdlla, porcontaje de libra, resistencia al corte, grado de

desprendimiento, valores de medida de diferencia de 
color de Gardner),

calidad sensorial (intensidad y uniformidad del 
color, suavidad de la
vaina, 
textura y rabor) y calidad de las vainas congeladas (color,
suavidad, apariencia, valores de medida de diferencia de color de Gardner yclorofila). Los cv. 
probaron tener at.ibutos adaptados a las necesidades dela industria procesadora y a las prActicas de Ia agricultura moderna. 
(CIAT)
 

0222
29707 KALDY, M.S. 1985. 
An improved shaking apparatus to measure matting in
canned beans. 
(Aparato mejorado de agitaci6n para medir el apelmazamiento
en frijol envasado). Laboratory Practice 34(6):90. En., Sum. En., 2 Ref.,
Il. [Agriculture Canada fihsearch Station, Lethbridge, Alberta TIJ 4BI 
Canada]
 

Phaseolus vulgaris. Frijol 
envasado. Tecnologia. CanadA.
 

Se modific6 un aparato de agitaci6n para medir el grado de apelmazamiento
(agrupamiento) do 
frijol envasado procesado en salsa espesa.

procedimiento de Ia operacibn es 

El
 

del 
sencillo y relativamente r5pido. El peso


frijol quo queda 
on Ia malla do acero inoxidable despu6s de laagitaci6n indica el grado de apelmazamiento. Se prefiere el frijol con el
indice mds bajo de apelmazamiento. 
Tanto los fitcinejoradores como los

procesadores pueden utilizar este 
aparato para evaluar la calidad de
 
apelmazamiento del 
frijol. (HA-CIAT)
 

0223
29633 MUFTUGIL, N. 1986. Effect of different types of blanching on the
color and the ascorbic acid and chlorophyll contents of green beans.
(Efecto do diferentes tipos do escaldado en el color y los contenidos deAcido asc6rbico y clorofila do la habichuela). Journal 
of Food Processing

and Preservation 10(l):69-76. En., 
Sum. En., 22 Ref. [Dr. Faruk Ayanoglu

Apt., No. 7, D.23, Feneryolu, Istanbul, Turkey]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cocci6n. Valor nutritivo. Turquia.
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Se escaldaron habichuelas mediante 4 m6todos: escaldado en agua, esoaldado 
al vapor, escaldado en horno microondas y escaldado en horno de convecc16n. 
El tiempo ain. adecuado para inactivar completamente la ernima de 
peroxidasa fue menor on el horno microondas. La p6rdida de peso fue 
significativa en las muestras esoaldadas en el homo de convecci6n debido a 
la vaporizaci6n de la humedad. El contenido de Lcido asc6rbico fue
 
significativamente superior (P 
menor quo 0.05) en la muestra escaldada en 
microondas. Los contenidos de Acido asc6rbico de la habichuela escaldada 
en agua fueron superiores que los de la habichuela escaldada al vapor. La 
habichuela quo se escald6 en horno de convecci6n present6 el menor 
contenido tanto de 6cido asc6rbico como de clorofila, y las muestras 
tratadas en horno microondas presentaron los contenidos mfs altos. Para la 
inactivaci6n equivalente de peroxidasa se detectaron mayores p6rdidas de 
clorofila en muestras escaldadas l vapor quo en las escaldadas en agua. 
Los resultados de las mediciones de color 
con un colorimetro Hunterlab
 
indicaron quo el escaldado en agua y al vapor dieron como resultado un 
color verde mucho mis intenso de las muestras. (RA-CIAT)
 

0224
 
29716 TIISEKWA, B. 1985. Laboratory studies on production of canned mboga 
ya maharage. 2. Heat processing and product quality. (Estudios de 
laboratorio sobre producci61i de mboga ya maharage envasado. 2. 
Procesamiento por calor y calidad del producto). Mededelingen van de
 
Faculteit Landbouwwet enschappen Rijksuniversiteit Gent 50(4):1393-1399. 
En., Sum. En., Nl., 8 Ref. [Laboratory of Food Chemistry & Microbiology, 
Faculty of Agricultural Sciences, State Univ. of Ghent, Coupure Links, 653 
B-9000, Ghent, Belgium]
 

Phaseolus vulgaris. Frijol envasado. Temperatura. Registro del tiempo.
 
Propiedades organolbpticas. Contenido de proteinas. Valor nutritivo. 
Tanzania. B6lgica.
 

Se estudiaron los factores en el procesamiento por calor y su efecto en la 
calidad de mboga ya maharage envasado, un alimento que se consume con 
harina integral de arroz, maiz, yuca o banano. Se encontr6 conveniente una 
proporc16n frijol:salsa de 45.0:68.5 (peso/peso) para el llenado de los
 
envases. La destilaci6n en retorta del mboga envasado a 121 grados
 
canLigradus uwarite 36 min proporcion6 un producto de calidad organol6ptica
 
aceptable y propiedades de almaenamiento promisorias. La composici6n
 
caracteristica del mboga envasado terminado son: s61idos totales, 29.4 por 
ciento; pH 5.6; PC, 8.7 por ciento y extracto de bter, 3.7 por ciento. Se
 
requiere mfs investigaci6n para determinar la estabilidad del producto en 
diferentes condiciones de almacenamiento, al igual que la factibilidad de 
utilizar envases m~s grandes que contengan mAs producto con el objeto do 
favorecer tanto al productor como a1 consumidor. (RA-CIAT)
 

0225
 
29627 VAN BUREN, J.P. 1986. Snap bean texture softening and pectin
 
solubilization caused by the presence of salt during cooking.
 
(Ablandamiento de la textura de la habichuela y solubilizaci6n de pectinas
 
ocasionados por la presencia de sal durante la cocci6n). Journal of Food 
Science 51(1):131-134. En., Sum. En., 13 Ref., Il. [Dept. of Food Science & 
Technology, Cornell Univ., Geneva, NY 14456, USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Frijol envasado. Coeci6n. Temperatura. 
Registro del tiempo. Bioquimica. EE.UU.
 

Se utilizaron proeedimientos especiales pars separar los efectos de la
 
presencia de sal durante la cocci6n en el ablandamiento y solubilizaci6n de 
pectinas de la habichuela, de los efectos de la sal aparte de la cocc16n. 
Los efectos de la presencia de sal durante la cocci6n, calculados en 
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relaci6n con la correspondiente habichuela cocinada en agua destilada,
 
fueron mayores con las condiciones de procesamiento de temp. bajas de 
escaldado y tiempos de cocei6n ms cortos; por lo consiguiente, dichos 
efectos fueron mucho mayores con la mayor consistencia de la habichuela 
envabada v pectina de licor m~s baja. Ni el ablandamiento ni la 
solubilizaci6n de pectinas tuvieron una relaci6n significativa con la 
reducci6n en el pH inducido par NaCl. El ablandamiento debido a las sales 
se observ6 con NaCi, KCl y, en una medida menor, con CaCl2, y puede ser el
 
resultado de la dcgradaci6n acelerada de las pectinas. (RA-CIAT)
 

0226
 
29709 VAN BUREN, J.P. 1986. Softening of cooked snap beans and other 
vegetables in relation to pectins and salts. (Ablandamiento de la
 
habichuela cocinada y otras verduras en relaci6n con las pectinas y las
 
sales). American Chemical Society Symposium Series 310:190-199. En., Sum.
 
En., 35 Ref., Il. (Dept. of Food Science & Technology, Cornell Univ., 
Geneva, NY 14456, USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cocci6n. Endurecimiento de la semilla.
 
Temperatura. EE.UU. 

El usa de soluciones salinas monovalentes coma medics de cocci6n provoc6 un 
mayor ablandamiento en las verduras que cuando bstas se cocinaron en agua 
destilada. La remoci6n de sales end6genas mediante lixiviaci6n antes de la 
cocci6n redujo el ablandamiento. El ablandamiento adicional con sales fue 
el resultado de 2 acciones par separado. Una de ellas, asociada con la 
solubilizaci6n de una parte del Ca(++) de los tejidos, tuvo lugar cuando se 
us6 la sal ya sea antes o despu6s de la cocci6n. La otra, que requiere la 
presencia de sal durante la cocci6n, se asoc16 con la aparici6n de concn.
 
elevadas de pectina licor. 
 Una temp. de escaldado de 71 grados centigrados 
die coma resultado que la habichuela se abland6 m~s lentamente cuando se
 
cocin6 en agua destilada y present6 una tasa inferior de ablandamiento
 
inducido par la sal que cuando el escaldado de la habichuela se efectu6 a 
90 gradas centigrados. (RA-CIAT)
 

0227
 
28967 VON ELBE, J.H. ; HUANG, A.S. ; ATTOE, E.L.; NANK, W.K. 1986. Pigment 
composition and color of conventional and Veri-Green canned beans. 
(Composici6n de los pigmentos y el color de habichuela envasada 
convencionalmente y par el proceso Veri-Green). Journal of Agriculture and 
Food Chemistry 34(l):52-54. En., Sum. En., 26 Ref., Il. [Dept. of Food 
Science, Univ. of Wisconsin-Madison, Madison, WI 53706, USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Frijol envasado. Procesamiento. EE.UU.
 

Se determinaron las diferencias cualitativas del pigmento entre la 
habichuela envasada procesada seg6n el m(todo convencional y la procesada 
par el m6todo Veri-Green (tecnologia de procesamiento para preservar el 
color verde de las verduras). Los pigmentos en la habichuela procesada 
segin el mtodo convencional resultaron ser feofitinas y pirofeofitinas, 
tipicos de los pigmentos encontrados en verduras frescas procesadas con 
calor. El color verde de la habichuela procesada segOn el m~todo
 
Veri-Green se atribuy6 a la formaci6n do complejos de Zn, tales coma 
Zn-feofitina a y Zn-pirofoofitina a. Se observaron grandes diferencias en 
el valor a (verdor) de la escala de color Hunter entre la habichuela 
procesada convencionalmente y la procesada par el m6todo Veri-Green. El 
mayor valor a se observ6 en habichuela procesada par el m~todo Veri-Green 
que se habia sometido a largos perlodos de almacenamiento (1 ao o eis), 
atribuy6ndose el color m~s verde a la mayor cantidad de formaci6n de 
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complejos de Zn a trav6s del tiempo. Los valores de color Hunter de la 
habichuela procesada por el m6todo Veri-Green se acercaron a los valores de
 
color de la habichuela fresca. (CIAT) V6ase ademAs 0010 0047 0059
 
0196 0197 0213
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS 

A Angstrom(s) 2,4-D Acido 2,4-diclorofenoxidce-
AAB Acido abscisico tico 
ac Acre(s) Da. Dan~s 
ADI Acido desoxirrlbonucleico DAF Duraci6n del Area foliar 
Af. 
AG 
AGV 

Africano 
Acido giberblico 
Acidos grasos volAtiles 

DBO 

De. 

Demanda bioquimica de 
oxigeno 
Alemfn 

AIA 
AIB 

Acido indolac6tico 
Acido indolbutirico 

Depto. 
DNA 

Departamento 
Dinucle6tido de nicotinamida 

Al. 
alt. 

AMV 

Alban6s 
Altitud 

Virus del mosaico de la 
DQO 

DDS 

y adenina 
Demanda quimica de oxigeno 
Dodecil sulfato s6dtco 

ANA 
alfalfa 
Acido alfa-naftalenac6tico 

EB 
EDTA 

Energia bruta 
Acido etilendiaminotetraac6-

Ar. Arabe tico 
aprox. 
ARN 
atm. 
atm 

Aproximadamente 
Acido ribonucleico 
Atm6sfera 
Medida de presi6n 

p. eJ. 
ELISA 

Por ejemplo 
Ensayos inaunol6gicos de 
absorci6n con conjugados 
enzimAticos 

ATP Trifosfato de adenosina EM Energia metabolizable 
BBMV 
BCMV 

Virus del mosaico del haba 
Virus del mosaico comOn 

En. 
EP 

Ingl6s 
Ensayos Preliminares, CIAT 

Bg. 
BGMV 

del frijol 
B6lgaro 
Virus del mosaico dorado 

Es. 
expt. 
exptl. 

Espahol 
Experimento(s) 
Experimental(es) 

del frijol Fi. Finland~s 
BGYMV Virus del mosaico amarillo Fr. Francts 

BPMV 
dorado dcl frijol 
Virus del motoado de la 

g 
gal 

Gramo(s) 
Gai6n(es) 

BRMV 
vaina del frijol 
Virus del mosaico rugoso 

Gr. 
h 

Griego 
Hora(s) 

BSMV 
del frijol 
Virus del mosaico sureho 

ha 
HCN 

Hect&rea(s) 
Acido cianhidrico 

del frijol He. Hebreo 
BYMV Virus del mosaico amarillo Hi. Hind6 

ca. 
CAMD 

del frijol 
Cerca de 
Enferm!dad del mosaico 

HIS 
HIY 
HR 

Harina integral de soya 
Harina integral de yuca 
Humedad relativa 

CAMV 
africano de la yuea 
Virus del mosaico africano 

Hu. 
HY 

Hngaro 
Harina de yuca 

CBB 
de la yuca 
Ahublo bacteriano de la 

i.a. 
IAF 

Ingrediente activo 
Indice de Area foliar 

CCD 

CE 
CGL 

yuca 
Cromatograffa de capa 
dolgada 
Concentrado emulsionable 
Cromatografia gas-liqlido 

IBYAN 

IC 
i.e. 

Vivero Internacional de 
Rendimiento y Adaptaci6n 
de Frijol, CIAT 
Indice de cosecha 
Es decir 

Ch. Chino Il. Ilustraciones 
cm Centimetro In. Indonesio 
conn. Concentraci6n It. Italiano 
CPF Concentrado proteinico Ja. Japonbs 

Cs. 
C.V. 

foliar 
Checo 
Coeficiente de variaci6n 

Kcal 
kg 
km 

Kilocaloria 
Kilogramo(s) 
Kil6metro(s) 
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lx 

ov. 

Ko. 

kR 
La. 

lat. 

lb 

LD50 


m 

Mal. 

max. 

MCE 

meq 
met. 

mg 

min. 

min 

ml 

mm 

MC 
MS 
NADH 


NDT 


Nl. 

no. 

No. 

oz. 

p. 

Pa 

PC 

PCUB 

pH 

P1. 

PM 

p.mol. 

pp. 

ppam 
ppm 

prom. 

PSI 

Pt. 

pulg. 
RAY 


Ref. 

REP 


Cultivar(es) 

Koreano 

Kiloroentgen 

Latin 

Latitud 

Librab) 
Dusis letal media 

Lux 

Metro(s) 

Malayo 

Maximo 

Mercado Comin Europeo 

Miliequivalente(s) 

Metionina 

Miligramo(s) 

Minimo 

Minuto(s) 

Mililitro(s) 

Milimetro(s) 

Materia orghnica 

Materia seca 

Nicotinamida adenina 

reducida 

Nutrimentos digestibles 

totales 

Holand6s 

N(mero 

Noruego 

Onza(s) 

PAgina 

Pascal(es) 

Proteina cruda 

Pentacloronitrobenzeno 

Concentraci6n de Jones 

de hidr6geno 

Polaco 

Plvo mojable 

Peso molecular 

P~ginas 

Partes por cien millones 

Partes por mill6n 

Prcmedio 

Presiembra incorporado 

Portugubs 
Pulgada(s) 
Residuos de almid6n de 
yuca 

Referencia(s) 

Relaci6n de efeienocia 

proteinica
 

Knap 

Hil.. 


resp. 

RET 


Ro. 

RPN 

rpm 

Ru. 

SCN 

SCP 

seg 

Sk. 

Sn. 

sp. 

spp. 
Sv. 

Sum. 

t 

TAN 

TEO 


TCC 


TCR 


temp. 

TFH 


Thai. 

TMV 


Tr. 

Uk. 

UPN 


Ur. 

UV 

var. 


VB 

VEF 


vol. 
vpm 

vs. 

W 
/ 

1laftenato potAsico
 
Residuos de harina de
 
trozos de yuna
 
Respeotivo(amente)
 
Relaci6n equivalente de
 
tierra
 
Rumano
 
Relaci6n proteinica neta
 
Revoluciones por minuto
 
Ruso
 
Tiocipnato
 
Proteina unicelular
 
Segundo
 
Eslovaco
 
Esloveno
 
Especie
 
Especies
 
Sueco
 
Sumario
 
Tonelada(s)
 
Tasa de asimilaci6n neta
 
Tasas de entrada de
 
glucosa
 
Tasa de c'ecimiento del.
 
cultivo
 
Tasa de crecimientu
 
relativo
 
Temperatura
 
Tasa de forma:i6n de
 
hojas
 
Tailand~s
 
Virus del mosaico del
 
tabaco
 
Turco
 
Ucranio
 
Utilizaci6n proteinica
 
neta
 
Urdo
 
Jltravioleta
 
Variedad(es)
 
Varietal(es)
 
Valor biol6gico
 
Vivero del Equipo de
 
Frijol, CIAT 
Volumen 
Volumen por mill6n 
Versus
 
Vatios
 
Por 

105 



INDICE DE AUTORES
 

ABAWI, 0. 
0108 

ANTUNES, P.L. 
0199 

ABDEL-AL, H.R. 
0134 

ARAYA F., 
0110 

C.M. 

ACOSTA, M.A. 
0081 

ARAYA V., R. 
0074 0082 0087 

ACOSTA, 0. 
0146 

ARCE P., 
0085 

F. 

ADOMAIT, E.J. 
0159 

ASHTON, F.M. 
0048 

AGBO, G.N. 
0189 

ATTOE, E.L. 
0227 

AGUILAR S., M. 
0003 

AWASTHI, L.P. 
0147 

AGUILERA, J.M. 
0219 

AYOADE, J.A. 
0190 

AHMAD, J.S. 
0109 

AZEVEDO, L.A.S. DE 
0111 0112 

AKHTAR, M.H. 
0056 

ALEGRIA, A. 
o146 

ALMEIDA, C.V. 
0036 

ALVARADO-RODRIGUEZ, 
0163 

AMBEKAR, J.S. 
0164 

B. 

DACCI, E. 
0019 

BADILLA S., I. 
0085 

BAGAMBAKE, D. 
0106 

BAHNASSEY, Y. 
0196 0197 

BAILEY, J.A. 
0049 0113 0124 

ANDERSON, A.J. 
0129 0142 

BAIRD, L.M. 
0204 

ANFJA, 
0045 

V.P. BAKER, 
0109 

R. 

ANGELIS, 
0195 

R.C. DE BANNEROT, 
0176 

H. 

106 



BARAKAT, A. 
0148 

BOWLING, D.J.F. 
0125 

BARCELO, J. 
0030 

BRAGA, J.M. 
0070 

BARRETO, A.C. 
0095 

BREEN, P.J. 
0020 

BARTHOLOMAI, 0.B. 
0047 

BRISKIN, D.P. 

0129 

BARTRONS, R. 
0021 

BROGLIE, K.E. 
0174 

BAYER, 
o048 

D.E. BROGLIE, 
0174 

R.M. 

BECKER, T.W. 
0034 

BUENO, L.C. DE S. 
0077 

BEEBE, 
0177 

S. BUERA, 
0047 

M.P. 

BELIVANIS, T. 
0178 

BURQUEZ, A. 
0001 

BELL, J.N. 
0049 0062 0124 

BUTTERY, 
0201 

B.R. 

BERGOQUIST, 
0107 

P.L. BYADGI, A.S. 
0114 

BERRY, J.A. 

0064 

BERTOLO, G. 

0220 

BESSON, R. 

0195 

BEUNARD, P. 
0200 

BIDDINGTON, N.L. 
016G 

BILLINGSLEY, L.W. 
0217 

CAMARA, M. 
0130 

CAMPBELL, J.R. 
0083 

CAMPBELL, W.F. 
0161 

CANDAL NETO, J.F. 
0089 

CAPINERA, J.L. 

0067 

CARDOSO, J.E. 

0115 

BLUME, 
0171 

E. CARDOSO, 
0040 

M.J. 

BODDEY, R.M. 
0207 0208 

CARLSON, G.L. 
0191 

BOLWELL, G.P. 
0004 0046 0049 0124 

CARRER, 
0036 

F. 

107 



CARRERAS, J. 

0021 


CARRERAS, M. 

0021 


CARVALHO, H.W.L. DE 

0099 


CARY, J.W. 

0100 


CASTARO, M. 

0154 


CASTIREIRAS, L. 

0005 


CASTRESANA, M.C. 

0035 


CASTRO, J.L. DE
 
0132
 

CASTRO, P.R.C. 

0036
 

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA 

TROPICAL 
0006 0007 0008 0037 0084 0090 0091 
0101 0116 0117 0118 0119 0120 0121 

CHACON, A. 

0168 


CHANG, S.S. 

0048 


CHAPMAN, P.L. 

0067 


CHAVES F., C.A. 

0074 


CqUI, J.N. 

9092 0202 


CLIFFORD, P.E. 

0038 


CLIMENT, F. 

0021 


COCUCCI, S.M. 

0063 


COLMENAREZ, F.V. 

0036 


CONCHA V., J. 

0085 


CORNIC, G.
 
0022 0041
 

COSTA, A.S.
 
0151
 

COSTA, E.C.
 
0171
 

COYNE, D.P.
 
0102
 

CRAMER, C.L.
 
0049 0062 0124
 

CRAMER, F.
 
0061
 

CRIVaLI, G.
 
0220
 

DALE, J.E.
 
0012
 

DAMASCHUN, G.
 
0060
 

DAVIDEK, J.
 
0028
 

DAVIS, R.F.
 
0150
 

DE GREEF, J.A.
 
0025
 

DE VILLIERS, O.T.
 
0029
 

DEBOUCK, D.0.
 
0003
 

DEBOUZIE, D.
 
0168
 

DEFELIPO, B.V.
 
0070
 

DELWICHE, P.A.
 
0123
 

DHINGRA, O.D.
 
0110
 

DICKSON, M.H.
 
0181
 

DIMAGNO, E.P.
 
0191
 

108
 



DIXON, R.A. 
0049 0062 0124 

FARINEAU, J. 
0041 

DORE, C. 
0178 

FEDORCSAK, I. 
0050 

DUDIENAS, C. 
0132 

FELIX, J.F. 
0175 

DUFFEY, S.S. 
0163 

FENN, L.B. 
0031 

DURBIN, M.L. 
0026 

FIELD, R.J. 
0086 

DZIEDZIC, S.Z. 
0053 FIGUEIRA, A. DOS R. 

0151 

EAMUS, D. 
0009 

FINDLAY, W.I. 
0201 

ECHANDI, E. 
0115 

FINKE, M.L. 
0102 

EDWARDS, K. 
0124 

FINOT, P.A. 
0195 

EDWARDS, M.C. 
0125 

FOCK, H.P. 
0034 

EHRENBERG, L. 
0050 

FORDE, B.G. 
0002 

EICHELKRAUT M., 
0167 

K. FORSBERG, J. 
0050 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 
AGROPECUARIA 
0126 

ENSING, J. 
0159 

EPSKY, N.D. 
0067 

EVANS, T.J. 
0066 

EWEDA, P.A. 
0052 

FADL, F.A. 
0134 

FORTUNATI, G. 
0063 

FOSTER, K.W. 
0163 

FOURY, C. 
0176 

FREAS, S.M. 
0064 

FRONK, W.D. 
0169 

FRY, S.C. 
0012 

FAIGUENBAUM M., 
0085 

H. GABIUS, H.J. 
0061 

FARIA, J.C. DE 
0127 

GAGGI, C. 
0019 

109 



OAHUNGU, 
0106 

E. GOOTHALS, 
0152 

M. 

GALANTAI, E. 
0130 

GRAF, W. 
0210 

GALINDO, J.J. 
0128 

ORAU, C.R. 
0123 

GALKIN, A.P. 
0016 

OREENFIELD, H. 
0066 

GALSTON, A.W. 
0136 0162 

ORIENENBERGER, J.M. 
0014 0015 

GALVEZ, G.E. 
0135 

GRIFFITH, S.M. 
0161 

GAMBOA, 
0088 

C. GRIFFITHS, 
0129 

H.M. 

GARCIA, R. 
0192 

GUEVARA T., 
0130 

V. 

GAUTAM, N.C. 
0147 

GUIDONI, A.L. 
0089 

GAYNOR, 
0174 

J.J. GUILLEMAUT, 
0014 0015 

P. 

GEBHARDT, C. 
0002 

GUNSE, B. 
0030 

GERARD, 
0068 

T.R. GUYE, M.G. 
0023 0024 

GIESE, J.H. 
0221 

GIULI, 0.0. 
0195 

00I, S.R. 
0203 

GOMES, M.M.S. 
0040 

GONZALEZ, A.R. 
0221 

•. 

HAGERDORN, D.J. 
0127 

HALL, J.S. 
0216 

HAMDAN, M.A.M.S. 
0124 

HAMPTON, R.O. 
0150 

HARMS-RINGDAHL, M. 
0050 

GONZALEZ N., 
0082 

W. HARROLD, R. 
0196 

GONZALEZ V., 
0213 

F. HEATH, M.C. 
0131 0144 

GOODWIN, P.B. 
0076 0098 

HEGDE, R.K. 
0114 

110 



HERRERA I., L. 

0130 


HESKETH, J.D. 

0020 


HIJAZI, L.A.
 
0039 


HINCKS, N.J.
 
0010 


HINOJOSA V., E. 
0069 

HOFSTRA, G.
 
0159 

HOLUB, E.B.
 
0123 


HOOVER, R.
 
0051 


HOPPE, M.
 
0034 


HORDE1ANS, S. 
0025 


HORST, G.L.
 
0031 


HORTON, D.R.
 
0067
 

HOSFIELD, G.L. 
0059 0189 

HOSTALACIO, S. 

0011
 

HUANG, A.S.
 
0227 


HULSE, J.H. 
0217 


HUME, D.J. 
0205 

HUNTER, J.E. 

0181 


HUSSEIN, E.H.A. 

0052 


HUSSEIN, H.A. 


IKEGAMI, M.
 
0153
 

INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES 
TROPICALES ET DES CULTURES VIVRIERES 
0211 

IRELAND, P.A. 
0053
 

ITO, M.F.
 
0132 

JACOB, R.T.
 

0054
 

JANSSEN, W. 
0212 0213
 

JARRY, M.
 

0168
 

JEANNIN, G.
 
0014 0015
 

JEFFREE, C.E.
 
0012
 

JUNQUEIRA, R.G.
 

0199 

KABISSA, J.
 

0169
 

KAHNT, 0. 
0039
 

KALDY, M.S. 
0222
 

KANEKO, Y.
 
0209
 

KAUR-SAWHNEY, R.
 

0162
 

KELLY, P. 
0026
 

KERMASHA, S. 

0055
 

KHAN, K.
 
0196 0197
 

KHAN, S.U.
 
0056
 

KIM, S.G.
 
0013
 

111 

0052 



KOMATSU, Y.H. 
0218 


KRARUP H., A. 
0180 


KRASNOVSKII, A.A. 
0058 


KRUMP, M.A. 

0064 


KUSHALAPPA, A.C. 
0110 0111 0112 


LABOUGLE, J.M.
 
0170 


LAMB, C.J. 
0049 0062 0124 


LANDA, C.
 
0093
 

LANE, D. 

0107 


LASTRA, R. 

0146 


LAURENCE, J.A. 
0103 


LAYER, P. 
0191 


LEBEDEV, N.N. 

0057 0058 


LEE, K.W. 

0013 


LEIGH, T.F. 

0163 


LELANDAIS, M. 

0041 


LEVY-BENSHIMDL, A. 

0192 


LEWIS, L.N. 

0026 


LIBARDI, P.L. 


0072 


LIM, J.S.K. 

0066 

LINDOREN, P.B. 
0104
 

LINDOW, S.E. 
0100
 

LINK, D. 
0171
 

LOPES, N.F.
 
0040
 

LOPEZ S., J. 
0213
 

LORIA, R. 
0158
 

LOUASON, 0.
 

0022
 

LYONS, M.E.
 
0181
 

MAEDA, J.A.
 
0132
 

MAGALHAES, N.F.M.
 
0207
 

MAKHAMBERA, T.P.E. 
0190
 

MARECHAL, L. 
0014 0015
 

MARKAKIS, P.
 
0189
 

MARTINS, H.C. DEL P. 
0145
 

MELENDEZ, P.L.
 
0133 0138
 

MELLO, F.A.F. DE
 
0071 0072 0073
 

METCHE, M.
 
0055
 

MICHAELS, T.E.
 
0183
 

MICHELLON, R.
 

0200
 

MIFLIN, B.J. 
0002 

112 



MIKOKORO, C. 
0106 

MUSATENKO, L.I. 
0016 

MILANEZ, J.M. 
0094 

NADAR, H.M. 
0092 0202 

MILFORT, N. 
0175 

NAOI, I.M. 
0134 

MINUSSI, E. 
0171 

NANK, W.K. 
0227 

MIURA, 
0153 

K.I. NEVES, 
0203 

M.C.P. 

HNUKOVA, J. 
0028 

NEWCOMB, E.H. 
0209 

MOHAMED, H.A. 
0134 

NKUBAYE, E. 
0106 

MORA B., 
0135 

B. NKUMBULA, S. 
0086 

MORALES, 
0154 

F.J. NOEL, 
0209 

K.D. 

MORALES G., A. 
0182 

MORENO, V. 
0005 

MORINAGA, T. 
0153 

MOROT-OAUDRY, J.F. 
0041 

OFFLER, C.E. 

0038 

OLIVA, M.A. 

0040 

OLIVEIRA, A.C. DE 

0193 0198 

OLIVER, J.E. 

0002 

MORRIS, 
0105 

C.E. OROZCO 
0139 

S., S.H. 

MORRISON, S.L. 
0204 

MOUTOT, F. 
0041 

MOXLEY, J.C. 
0205 

PACHICO, D. 

0194 

PACOVA, B.E.V. 

0089 

PAIVA, M.R.S. DE 

0170 

MUFTUGIL, 
0223 

N. PAKSHINA, 
0058 

E.V. 

MUGOIO, 
0059 

B.N. PANOPOULOS, 
0104 

N.J. 

MURAOKA, T. PAPGEOROIOU, I. 

0071 0073 0022 

113 



PARK, S.J. 

0201 
POKHARKAR, R.N. 
0164 

PARKER, J.P. 
0183 

PORTELA, M.C.L. DA S. 
0070 

PASTOR C., 
0108 

M.A. POSCHENRIEDER, C. 
0030 

PASTOR-CORRALES, M.A. 
0185 

POWLES, S. 
0041 

PATHAK, S.P. 
0147 

PRABHAKAR, B.S. 
0078 

PATIL, B.D. 
0164 

PREVILLON, 0. 
0175 

PATRICK, J.W. 

0038 

PRIMAVESI, 0. 
0071 0072 0073 

PATTABIRAMAN, T.N. 

0054 

PUSHKAREV, V.M. 
0016 

PAWAR, 

0164 

D.B. QUIGLEY, N.B. 
0107 

PEARCY, R.W. 
0027 

PEET, R.C. 
0104 

PENNER, D. 
0083 

RACHIE, K.O. 

0217 

RAJAM, M.V. 
0136 0162 

RAMOS, M.L.G. 

PERREAUX, D. 
0106 

0207 0208 

RAO, J.V. 

PERRY, J.B. 
0123 

0078 

RAO, M. 

PETERS, D.B. 
0020 

PILOSOF, A.M.R. 
0047 

0039 

RAUHUT, R. 

0061 

REYNOLDS, K.L. 

PISTEK, T. 
0028 

0103 

RIBEIRO, 

0070 

A.C, 

PLAYDS, D. 
0206 

RIGAUD, J. 
0206 

PLIETZ, P. 
0060 

RIVERA F., 
0137 

E. 

POKHARKAR, D.S. 
0164 

RIVERA 0., 
0074 

J.C. 

114 



RIVERO, N. SAGE, T.L.
 
0005 0042
 

ROBBINS, M.P. SALADIN G., F.
 
0049 0062 0124 0184
 

ROBERTS, E.H. SALAS F., L.A.
 
0079 0157
 

RODRIGUES, C.H. SANTOS, J.B. DOS
 
0145 0077
 

RODRIGUEZ C., M. SANTOS, R. DOS
 
0003 0043
 

RODRIGUEZ, J.F. SANTOS, Z.A.P.S.
 
0035 0214
 

RODRIGUEZ 0., E. SCHLESTER, B.
 
0140 0060
 

RODRIGUEZ, R. SCHONBECK, F.
 
0133 0138 0139 0143
 

RODRIGUEZ R., J.J. SCHOONHOVEN, A. VAN
 
0074 0185
 

RODRIGUEZ T., S. SCHUCH, W.
 
0003 0049 0124
 

RODRIGUEZ, W. SCHWENKE, K.D.
 
0097 0060 

ROGANO, R.N. SCRIVEN, F.M.
 
0195 0066 

ROGERS, H.H. SECRETARIA DE AGRICULTURA DE 
0045 ANTIOQUIA. COLOMBIA 

0215
 
ROUSE, D.I. 

0105 SEEMANN, J.R. 
0027 0064
 

RUTZ, J.C. 
0081 SENESI, E. 

0220
 
RUPPEL, R.F.
 

0172 
SERE, C. 

RYDER, T.B. 0194 
0049 0062 0124
 

SERPA, J.E.S.
 
0095 0099
 

SAARELAINEN, R. SERRA, M.T.
 
0002 0035 

SACCHI, G.A. SESTAK, Z.
 
0063 0057 

SACKO, M. SEXTON, R. 
0075 0026 

115
 



SGARBIERI, V.C. 
0193 0198 0199 


SHARKEY, T.D. 
0027 

SHATTA, H.M. 

0134 


SIDDIQUE, M.A. 

0076 0098 


SIFFEL, P. 
0057 0058 


SILVA, A.A. 

0036 


SILVERA, G.A. 

0081 


SISTRUNK, W.A. 

0221
 

SLAJ4A, F. 
0032 0033 


SLANSKY, F. 
0173 


SMITH, D.L. 

0205 


SOARES FILHO, H.P.
 
0077 


SOAVE, J. 

0132 


SODEK, L. 

0011 


SOLIS D., C.M. 

0087 


SONG, J.H. 

0013 


SOSULSKI, F. 

0051 


SOTO, A. 

0088 


SOUZA, V.F. DE 

0040 


SRINIVAS, K. 
0078 


STAHEL, E.P. 
0045
 

STANLEY, D.W. 
0010 

STEADMAN, J.R.
 
0102
 

STFINSAPIR, A.
 
0219
 

STEVENS, W.A.
 
0148
 

STOPINSKA, J.
 
0044
 

STRAYER, J.
 
0173
 

STUMNPF, M.A.
 
0131
 

SUMMERFIELD, R.J. 

0079
 

TALLER DE MUSTIA HILACHOSA(THANATEPHORUS CUCUMERIS), 2,
SAN JOSE, COSTA RICA, 1986
 

0141 0186
 
TAPIA B., H.
 
0017
 

TAYLOR, R.M.
 

0031
 
TEAKLE, D.S.
 

0155
 
TFJERINA, 0.
 

0035
 
TENG, H.J.
 

0173
 

TEPPER, C.S.
 
0142
 

THOMPSON, S.S.
 
0059
 

TIISEKWA, B.
 
0224
 

TREWAVAS, A.J.
 
0026
 

TRINCHANT, J.C.
 
0206
 

116
 



TRUTHANN, P. WATTS, J.E. 
0210 0029 

UEBERSAX, M.A. 
WEBSTER, 

0042 
B.D. 

0059 0189 
WEIL, J.H. 
0014 0015 

VALIO, I.F.M. 
0011 

VAN BUREN, J.P. 
WEINSTEIN, L.H. 
0136 0162 

0225 0226 
WESSE-BEAVER, L. 
0133 

VAN DE VOORT, F.R. 
0055 WETTLAUFER, S.H. 

0162 
VAN ONCKELEN, H.A. 

0025 WHITAKER, J.R. 
0065 

VANDENBOSCH, K.A. 
0209 WILCOX, D.A. 

0158 
VARGAS G., E. 
0157 WILCOX, E.R. 

0065 
VECCHIA, M.G. 
0195 WILLS, R.B.H. 

0066 
VELISEK, J. 

0028 
WILSON, J.M. 

VIEIRA, R.F. 0023 0024 
0080 

WOOD, D. 
VIGANO, P. 0187 

0063 
WOOD, L.A. 

VIOH, L. 0144 
0023 0024 

WOOLLEY. J.N. 
VILLACRES 0., F. 0097 

0096 

VODOZ, 0. 
0195 

YASUI, T. 
0018 

YOUSSEF, S.S. 
VON ALTEN, H. 0052 

0143 

VON ELBE, J.H. ZAMBIA. MINISTRY OF AGRICULTURE AND 
0227 WATER DEVELOPMENI 

0188 

WADDILL, V. ZAMBOLIM, L. 
0173 0145 

WAKANA, E. ZHANG, L.Z. 
0106 0056 

117 



INDICE DE MATERIAS
 

ABSCISION 

FISIOLOGIA DE LA PLANTA 

0029 


HOJAS 


0029
 

ABSORCION DE AGUA 

0043 


ABSORCION DE NUThIMENTOS 

0030 0031 0032 0073 


ACANTHOSCELIDES OBTECTUS 

0168 


ACIDO INDOLACETICO 

0009 0025 


ACIDOS NUCLEICOS 

0002 001140015 0016 0026 
0050 0061 

0062 0124 0153 0174 


ADAPTACION 


0006 0175 


CULTIVARES
 
0095 0099 

ADN
 
0002 0050 0062 0153 0174 


AFRICA 


0029 0052 0068 0090 0092 0093 0106
 
0134 0152 0169 0188 0190 0200 0202
 
0210 0211 0212 0213 0224 


AGROTIS
 
0081 


ALMACENAMIENTO
 
0216 0218
 
TEMPERATURA 

0217 0219 


ALTERNARIA 

0120 0132 


ALUMINIO 

FOSFORO 


0072 


118
 

AMERICA CENTRAL
 
0017 0069 0074 0081 0087 0088 0097
 
0130 0135 0137 0138 0139 0140 0141
 
0157 0177 0182 0186
 

AMERICA LATINA
 

0194
 
PRODUCCION
 
0212 0213
 

AMINO ACIDOS
 
0002 0014 0193 0206
 

ANALISIS ESTADISTICO
 

0210
 

ANATOIIA DE LA PLANTA
 
0001 0005 0006 
0007 0008 0009 0010
 
0011 0012 0017 0018 0020 0022 0023
 
0024 0026 0029 0030 0032 0033 0034
 
0035 0038 0039 0041 0042 0043 0044
 
0045 0048 0056 0057 0060 0064 0066
 
0071 0073 0098 0100 0103 0105 0110
 
0125 0134 
0138 0143 0144 0157 L162
 
0168 0171 0173 0178 0192 0199 0208
 
0217
 

ANIMALES DE LABORATORIO
 

0190 0193 0195
 

ANIMALES NOCIVOS 
0067 0081 0094 0156 0158 0163 0164
 
0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171
 
0172 0173 0185 0188 0212 0213
 

APHANOMYCES EUTEICIIES PHASEOLI
 

0123
 

APHELENCHOIDES BESSEYI
 

0157
 

AREA FOLIAR
 
0075 0085 0158
 

ARGENTINA
 
0047
 

ARN
 
0014 0015 0016 0026 0050 0061 0062
 
0124 0174
 



ARQUITECTURA DE LA PLANTA 

0175 


ASCOCHYTA 

0120 


ASCOCHYTA PHASEOLORUM
 
CONTROL DE ENFERMEDADES 

CONTROL QUIMICO 

0138
 

EPIDEMIOLOGIA 

0106 


ASIA 

0018 0048 0054 0078 0098 0114 0147
 
0164 0212 0213 


ASIMILACION DE LA PLANTA
 
0019 0022 0030 0031 0032 0040 0013 

0073 0083 


ASPECTOS SOCIOECONCMICOS 

0194 


ATP 


0027 0061
 

AUSTRALIA 

0038 0066 0076 0155 


AUXINAS 

000r 3013 0025 0160 

CRECIMIENTO
 
0044 

DESARROLLO DE LA PLANTA 

0044
 

AZUFRE 


0069
 

BACTERIOLCGIA
 
0061
 

BACTERIOSIS 

0100 0103 0104 0107
 
AISLAMIENTO 


0101 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0105 

EPIDEMIOLOGIA 


0106
 
INOCULACION 

0127 

RESISTENCIA
 
0017 0102 0127 0180 0185 

SINTOMATOLOGIA 

0101 0127 


BANGLADESH 

0098 


BELGICA
 
0025 0224
 

BEMISIA TABACI
 
RESISTENCIA
 

0167
 

BIOLOGIA DEL DISECTO
 
0163 0165 0166 0167 0172
 

BIOQUIMICA
 
0004 0021 0050 0051 0054 0055 0056
 
0057 0058 0059 0062 0065 0124 0129
 
0142 0161 0191 0199 0225
 

BORO
 

0071
 

BOTRYTIS CINEREA 
CONTROL DE ENFERMEDADES 
0120 
EPIDIOLOG IA 
0120 
SINTOMATOLOGIA 
0120 

BRASIL
 
0011 0036 0040 0043 0070 0071 0072
 
0073 0077 0080 0089 0094 0095 0099
 
0110 0111 0112 0126 0127 0132 0145
 
0151 0171 0193 0195 0198 0199 0203
 
0207 0208 0214 0218
 

BROTES
 
0033 0039 0056 0071 0073
 

BURKINA FASO
 
0211
 

BURUNDI
 
0068 0093 0106 0152
 

CADMIO
 
0162
 

CAL AGRICOLA
 

FERTILIZANTES
 
0070 0207 0208
 
PH
 
0070 0207 0208
 

CALCIO
 
0031 0066 0071 0073 0093 0195
 

CANADA
 
0010 0051 0131 0144 0159 0183 0201
 
0205 0217 0222
 

CARACTERISTICAS DE LA SE4ILLA
 
0080 0132 0171 0217 0218 0220 0221
 

119
 



CARACTERISTICAS DE LA VAINA 

0221 


CARBONO 

0072 

CARIBE
 
0005 0133 0141 0175 0177 0184 0200 

0211 


CENTRO INTERNACIONAL DE AURICULTURA 

TROPICAL 

0074 0112 0135 0141 0152 0175 0182 

0186 0188
 

CERCOSPORA VANDERYSTI 

CONTROL DE ENFERMEDADES 
0120 

EPIDEMIOLOGIA 

0120 

SINTOMATOLOGIA 

0120 


CEROTOMA 

0081 0094 


CEROTOMA FACIALIS
 
0165 


CHAETOSEPTORIA WELLMANII 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

()120 

EPIDEMIOLOGIA 

0120 

SINTOMATOLOGIA
 
0120 


CHECOSLOVAQUIA
 
0028 


CHILE
 
0085 0180 0219 


CITOLOGIA
 
0004 0010 0012 0016 0142 0144 0206 


CITOGUININAS 

0013 0044
 

CLORO 

0032 0033 


CLOROFILA 

0030 0058 0221 


CLOROPLASTOS 

0015 0034 0058 0061 


COBERTURA DEL SUELO 

0128 0137 0139 0141 


120
 

COCCION
 
0010 0066 0192 0217 0225 0226
 
VALOR NUTRITIVO
 
0223
 

COLASPIS
 
0094
 

COLEOPTERA
 
0067 0081 0094 0165 0169 0170 0172
 
HOJAS
 
0173
 
VAINAS
 
0168
 

COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM
 
0124 0129 0132 0142
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0120
 
EPIDEMIOLOGIA
 
0120
 
ETIOLOGIA
 
0110
 

RESISTENCIA
 
0017 0049 0113 0180
 
SINTOMATOLOGIA
 
0118 0120
 

COLOMBIA
 
0006 0007 0008 0037 0084 0091 0101 
0108 0116 0117 0118 0119 0120 0121
 
0122 0141 0146 0149 0152 0154 0156
 
0165 0166 0167 0177 0179 0185 0200
 
MERCADEO
 
0215
 

COLOR DE LA SEIILLA
 
0220 0221
 

COMERCIO
 
0215
 

COMPACTACION DEL SUELO
 
0039 0071 0072 0073
 

COMPONENTES DEL RENDIMIENTO
 
0017 0036 0067 0075 0078 0080 0092
 
0099 0154
 

COMPOSICION
 
0018 0035 0051 0065 0098 0142 0148
 
0189
 
CONTENIDO DE AGUA
 
0001 0044 0066 0216 0217
 
CONTENIDO DE CENIZA
 
0066 0196
 
CONTENIDO DE ORASAS
 
0066 0196
 
CONTENIDO DE MINERALES
 
0030 0066 0071 0196
 



CONTENIDO DE PROTEINAS 
0002 0014 0025 0066 0069 0193 0196 

0198 0206 0224 

CONTENIDO DE VITAMINAS 

0028 0066 

MATERIA SECA 

0039 0040 0071 


CONSUMO 

0212 0213
 

CONTAMINACION ATMOSFERICA 

0045 0103 0161 


ONTENIDO DE AGUA
 
0001 0044 0066 0216 0217 


CONTENIDO DE ALMIDON 

0051 0066 0189
 
SE4ILLA 
0098 

VAINAS
 
0098 


CONTENIDO DE AZUCAR 

0066
 

CONTENIDO DE CENIZA
 
0066 0196 


CONTENIDO DE FIBRA
 
0066 0196 


CONTENIDO DE ORASAS 
0066 0196 


ONTENIDO DE HIDRATOS DE CARBONO 
0018 0051 0066 0142 0189 

SE4ILLA 

0098 
VAINAS 

0098 


CONTENIDO DE MINERALES 
0066 0071 0196 

HOJAS
 
0030 


CONTENIDO DE PROTEINAS 
0002 0014 0025 0066 0069 0193 0196 

0198 0206 0224 


CONTENIDO DE VITAMINAS 
0028 0066 


CONTROL CULTURAL 

0108 0135 0137 0139 0140 0141 0165 


CONTROL DE ENFERMEDADES 
0128
 
BACTERIOSIS
 
0101 0105
 
MICOSIS
 
0081 0109 0115 0116 0117 0118 0119
 
0120 0121 0133 0136 0138
 
VIROSIS
 
0147 0149
 

CONTROL DE PLAGAS 
0081 0101 0105 0109 0115 0116 0117
 
0118 0119 0120 0121 0128 0133 0136
 
0138 0147 0149 0156 0165 0166 0218
 

CONTROL INTEGRADO
 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS
 
0108 0117 0135
 

COSECHA 
0081 0082
 

COSTA RICA
 
0069 0074 0082 0087 0088 0097 0128
 
0135 0138 0141 0146 0157 0182
 

COSTOS
 
0176
 

COTILEDONES
 
0011
 

CRECIMIENTO
 
0006 0039 0075
 
DENSIDAD 
0087
 
LUZ
 
0040
 
MINERALES Y NUTRIMENTOS 
0031 0032 0033 0044
 
RADIACION SOLAR
 
0020 0040 
SIEMBRA
 
0076
 
SOLUCION NUTRITIVA 
0031 0032 0044
 
TE4PERATURA 
0043 0076
 

CROMO
 
0030
 

CUBA
 
0005
 

CULTIVARES 
0005 0017 0023 0024 0052 0071 0075
 
0077 0080 0081 0085 0088 0089 0097
 
0111 0127 0129 0130 0132 0133 0134
 
0137 0138 0139 0140 0141 0142 0150
 



0151 0152 0154 0158 0167 0180 0184 

0189 0200 0201 0202 0204 0205 0211 

0220 0221 

ADAPTACION 

0095 0099 

GERMOPLASMA 

0099 0112 0182 0186 0187
 
INTRODUCCION DE PLANTAS 

0099 


CULTIVARES DETERMINADOS 

0204 


CULTIVARES INDETERMINADOS 

0204 


CULTIVO DE TFJIDOS 

0013 

CULTIVOS ASOCIADOS 
0089 0091 
ZEA MAYS 
0017 0070 0084 0092 0093 0094 0095 
0096 0097 0184 

CULTIVOS DE RELEVO 

0097 


DARO MECANICO 

0160 


DAROS A LA PLANTA 

0067 0116 0160 0165 0169 0172 0173
 

DATOS ESTADISTIOOS 

0194 0215
 

DEFICIT HIDRICO 

0001 0034 0040 0075 0080 0100 0201 

DEFOLIACION 

0067
 

DENSIDAD 

0175 

RENDIMIENTO 

0067 0078 0085 0086 0087 0088 0221
 

DEPREDADORES Y PARASITOS 
0094 0126 

DESARROLLO DE LA PLANTA 

0006 0020 0031 0032 0033 0037 0039
 
0040 0042 0043 0044 0075 0076 0087 

0098 0168 0175 


DESHIERBA 

0081 0084 0088 


DESORDENES FISIOLOGICOS DE LA PLAN'
 
0162
 

DETERIORACION
 
0216
 
DAO MECANICO
 
0160
 

DIABROTICA BALTEATA
 
0081
 
CONTROL DE INSECTOS
 
CONTROL QUIMICO
 
0165
 

DAROS A LA PLANTA
 
0165
 
RESISTENCIA
 
0173
 

DIABROTICA SPECIOSA
 
0094 

DIETAS 
0190 0193 0195
 

DIGESTIBILIDAD
 
0191 0192 0193 0198 0199
 

DIOXIDO DE CARBONO
 
FOTOSINTESIS
 
0020 0022 0027 0041
 
LUZ 
0009 0027 0041
 
RESPIRACION DE LA PLANTA
 
0143
 
TEMPERATURA
 
0009 0143
 

DIPTERA
 
0164 0188
 

DISEAOS EXPERIMENTALES
 
0210
 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0170
 

ECOLOGIA
 
0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207
 
0208 0209
 

ECONOMIA
 
0093 0096 0159 0176 0212 0213 0215
 

ECUADOR
 
0096 0216
 

EE.UU.
 
0020 0027 0031 0042 0045 0048 0049
 
0055 0056 0059 0062 0064 0065 0067

0075 0083 0100 0102 0103 01011 0105
 
0109 0115 0123 0129 0136 0142 0150
 

122 



0158 0161 0162 0163 0172 0173 0174 

0181 0189 0191 0196 0197 0204 0209 

0221 0225 0226 0227 


EOIPTO 

0052 0134 0148 


EL SALVADOR 

0137 0141 0146 


ELASHOPALPUS 
0081 


EMBRION
 
0011 0016 0042 0178 


EMERGENCIA
 
0037 


EMPOASCA KRAEMERI 
CONTROL DE INSECTOS 

0166 


ENDURECIMIENTO DE LA SEH ILLA 
0010 0219 0226 


ENNIENDA DEL SUELO 

0093 

ENTO4OLOGIA
 
0094 0163 0165 0166 o167 0172 


ENTYLOMA PETUNIAE 
0120 

ENZ IMAS 
0002 0004 0011 0021 0026 0029 0034 
0047 0049 0050 0051 0054 0055 0056 
0061 0062 0064 0065 0124 0191 0206 

EPICAUTA 

0081 

EPILACHNA VARIVESTIS 

0170 

DAROS A LA PLANTA 
0067 0169 0172 

EREMOTHECIUM
 
0171 


ERYSIPHE POLYGONI
 
CONTROL DE ENFERMEDADES 

0120 

EPIDEMIOLOGIA. 

0120 
SINTOMATOLOGIA 
0120 


ESPANA 

0021 0030 0035 


123
 

ESTADIOS DEL DESARROLLO
 
0025 0035 0049 0074 0075 0114 0129
 
0147
 
FLORACION
 
0034 0037 0042 0043 0079 0099 0175
 
FORMACION DE VAINAS
 
0037 0042 0043 0076
 
GERNINACION 
0016 0037 0098 0130 0132 0171 0208 
0218 
MADURACION 
0037 0175
 

ESTOMAS
 
0009 0022 0043 0045 0125 0134 0143 

ESTRUCTURA DE LA CELULA
 
0010 0012 0144 0206
 

EVAPOTRANSPIRACION
 
0043 

EXPERIMENOS DE LABORATORIO 
0015 0028 0039 0048 0063 0101 0114
 
0116 0117 0119 0122 0123 0124 0151
 
0161 0169 0207
 

FERMENTACION
 
0059
 

FERTILIDAD DEL SUELO 
0072 0078
 

FERTILIZANTES
 
0017 0069 0070 0071 0077 0080 0081
 
0201 0203 0205 0207 0208
 

FIDJI
 
0009 

FIJACION DE CARBONO
 
0161
 

FIJACION DE NITROGENO 
0161 0200 0203 0205
 

FISIOLOGIA ANIMAL
 
0192
 

FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA DE LAS
 
ENFERMEDADES
 
0107 0113 U121
 

FITOALEXINAS 
0049 0062 0124
 

FITOHEMAGLUTININAS
 
0046
 



FITC4EJORAMIENTO 
0090 0141 0176 0177 0182 0183 0188 
CRUZAMIENTO 

0102 0180 0181 

HIBRIDACION 

0006 0178 

MUTACION 
0109 
SE.ECCION 

0179 0181 


FLORACION
 
0034 0037 0042 0099 0175
 
FOTOPERIODO 

0079 

TEPPE RATURA
 
0043 

FOLLAJE
 
0169 


FORMACION DE VAINAS 
0037 0042 0043 0076 


FOSFORO 
0017 0072 0077 0080 0201 


FOTOPERIODO
 
0079 

FOTOSINTESIS 

0020 0022 0027 0034 0041 0061 0064
 
0161 


FRANCIA
 
0014 0015 0022 0023 0041 0168 0176 

0178 0200 0206 


FRIJOL ARBUSTIVO 

0097
 

FRIJOL ENVASADO
 
0059 0221 0222 0224 0225 0227 

FRIJOL TAPADO 

0082 0128 0141 

FUNGICIDAS 

0109 0132 0133 0137 0138 0145 

FUSARIUM 

0132
 

FUSARIUM OXYSPORUM 

CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0119 0120 

EPIDEMIOLOGIA 

0119 0120
 
SINTOMATOLOGIA 

0119 0120 


124
 

FUSARIUM SOLANI PHASEOLI
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0119 0120
 
EPIDEMIOLOGIA
 
0119 0120
 
INOCULACION
 
0127 
RESISTENCIA 
0127
 
SINTOMATOLOGIA
 
0119 0120 0127
 

GENES
 
0002 0014 0015 0062 0102 0124 0174
 

GENOTIPOS 
0024 0163 0188
 

GERMINACION
 
0016 0037 0130 0132
 
SENILLA 
0098 0218
 

ENFERMEDADES Y PATOGENOS 
0132 0171
 

TEMPERATURA
 
0208
 

GERMOPLAS1A 
0003 0099 0112 0126 0175 0182 0185
 
0186 0187 0188
 

GIBERELINAS
 
0044 0160
 

GLUCOSA
 
0142
 

GUATEMALA 
C139 0141 0186 

HABITO DE LA PLANTA 
0005 0006 0007 0040 0097 0099 0102
 
0204
 

HAITI
 
0175 0200
 

HARINA DE FRIJOL
 
0047 0189 0196 0197
 

HEMIPTERA
 
0163 0171
 

HERBICIDAS
 
0048 0063 0083
 

HIBRIDACION
 
0006 0178
 



HIBRIDOS 
0178 0183 


HIDRATOS DE CARBONO SOLUBLES 
0142 


HIDROLISIS 

0053 


HIERRO 

0066 

HOJAS 

0030 

RAICES 

0071 0073 


HIPOCOTILO 

0025 0049 0129 


HOJAS 
0001 0005 0007 0009 0011 0012 0020 

0022 0023 0C24 0026 0029 0034 0041 
0043 0045 0048 0057 0064 0157 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS 
0100 0103 0105 0110 0125 0134 0138 

0143 0144
 
INSECTOS PERJUDICIALES 
0173 

MINERALES Y NUTRIMENTOS 
0030 0032 0033 0044 0105 0162 


HOMOPTERA
 
0167 

CONTROL DE INSECTOS 

0166 


HOSPEDANTES Y PATOGENOS 

0150 0157 


HUMEDAD DEL SUELO 
0072 


HUMEDAD RELATIVA 
0134 

fLUMINACION 
0041 0079 


INDIA
 
0054 0078 0114 0147 0164
 

INFLORESCENCIAS 

0007
 

INORESOS 
0093 0096 0159 0212 0213 


INHIBICION DE VIRUS 
0147 


125 

INHIBIDORES 
0148
 

INSECTICIDAS 
0019 0056 0164 0218
 

INSECTOS PERJ UDICIALES 
0212 0213
 
COLEOPTERA
 
0067 0081 0094 0165 0168 0169 0170
 
0172 0173
 
DIPTERA
 
0164 0188
 
HE24IPTERA
 
0163 0171
 
HOMOPTERA
 
0166 0167
 
LEPIDOPTERA
 
0081
 

INVESTIGACION
 
0015 0028 0039 0048 0063 0101 0114
 
0116 0117 0119 0122 0123 0124 0126
 
0151 0152 0161 0169 0176 0207 0210
 
0211
 

INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO
 
0210 0211
 

IRRADIACION
 
0219 

ISARIOPSIS GRISEOLA
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0116 0120
 

CONTROL QUIMICO
 
0138
 

EPIDEMIOLOGIA
 
0106 0120
 
RESISTENCIA 
0017 0099
 
SINTOMATOLOOIA
 
0116 0120
 

ITALIA
 
0019 0063 0220
 

JAPON
 
0018
 

KENIA
 
0092 0202
 

LABRANZA 
0084
 

LECTINAS 
0035 0046
 



LEPIDOPTERA 
0081 

LUZ 

0009 0027 0041 0057 0064 

CRECIMIENTO 

0040 

FOTOPERIODO 

0079 


LYGUS HESPERUS 
0163 


HACROPHOMINA PHASEOLI 
0114 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0119 0120 

EPIDEMIOLOGIA 
0119 0120 

SINTOMATOLOGIA 
0119 0120 


MADURACION 

0037 0168 0175 


MAONESIO 

0066 0072 0093 

ASIMILACION DE LA PLANTA
 
0073 


MALAWI 

0190 


MALEZAS 
0084 


MANOANESO 

0071 


MANIHOT ESCULENTA 

0084 


MARTINICA 

0211 


MATERIA SECA 

0039 0040 0071 


MECANIZACION 

0217 


MERCADEO 

0212 0213 0215 


METABOLISMO 
0011 0048 0061 0161 0162 


METIONINA 

0014 


MEXICO 
0003 0170 

MICOSIS
 
0017 0049 0081 0099 0102 0111 0112
 
0113 0115 0118 0121 0124 0126 0129
 
0130 0131 0133 0136 0137 0139 0142
 
0145 0177 0180 0182 0184 0185 0186
 
AISLAMIENTO
 
0114 0117 0119 0122 0123
 
EPIDEMIOLOGIA
 
0106 0108 0116 0119 0120 0135 0140
 
0141 
HOJAS 
0125 0134 0138 0143 0144
 
IOCULACION 
0108 0127 0211
 
SMIILA
 
0132 0171
 
TEMPERATURA 
010Q 0134 0143
 
VAINAS 
0110
 

MICROBIOLOGIA 
0059 0061
 

MICRONUTRIMENTOS
 
0030 0066 0071 0072 0073 0093 0195
 

MINERALES Y ?NUTRIMENTOS
 
0032 0033 0105 0162
 
ALUMINIO
 
0072
 
BORO
 
0071
 
CALCIO
 
0031 0066 0071 0073 0093 0195
 
FOSFORO 
0017 0072 0077
 
HIERRO
 
0030 0066 0071 0073
 
MAGNESIO
 
0066 0072 0073 0093
 
MANGANESO
 
0071
 
MOLIBDENO
 
0080
 
NITROGENO
 
0031 0069 0073 0080 0193 0201 0203
 
0205 0211
 
POTASIO
 
0031 0044 0066 0073 0080 0093 0201
 
ZINC
 
0030 0066 0071 0195
 

MITOCONDRIA 
0014 0015
 

MODELO MATEMATICO
 
0159
 

126
 



?OLIBDENO 
0080 

MORFOGENESIS
 
0042
 

MUTACION 
0109 

NEMATODOS 
0157 0158 

CONTROL DE NE24ATODOS 
0156 


NE4ATOSPORA 

0171
 

NEZARA VIRIDOLA 

0171
 

NICARAGUA 

0017 0130
 

NITROGENO 

0211 

ABSORCION DE NUTRIMENTOS 

0031 0073
 
ASIMILACION DE LA PLANTA 

0031 0073 

CONTENIDO DE PROTEINAS
 
0069 0193 

FERTILIZANTES 
0069 0080 0201 0203 0205
 

NODULACION 
0202 0204 0206 0207 0208 0209 
MINERALES Y NUTRIMENTOS 
0201 0203 0205 

NUEVA ZELANDIA 

0086 0107 


NUTRICION ANIMAL 

0047 0190 0193 0195 0198 0199 0223 

0224
 

NUTRICION HUMANA 

0047 0189 0190 0193 0194 0195 0197
 
0198 0223 02271 


OCEANIA 

0009 0038 0066 0076 0086 0107 0155 

OPHIOMYIA PHASEOLI 
0164 
RESISTENCIA 

0188 


127
 

OZONO
 
0159
 

PALATABILIDAD 
0189 

PANAMA
 
0081 0140 0141
 

PARED CELULAR 
0010 0012 0144 0206
 

PATOGENICIDAD
 
0104 0107 0114 0119 0122 0123 0131
 
0151 0153
 

PECIOLOS
 
0029
 

PERDIDAS EN EL CULTIVO
 
0067 0116 0160 0165 0169 0172 0173
 

PH
 
0093 0109 0185
 
CAL AGRICOLA
 
0070 0207 0208
 

PHASEOLUS ACUTIFOLIUS
 
0006 0008 0183 0187
 

PHASEOLUS ANGUSTISSIMUS 
0178 

PHASEOLUS AUREUS
 
0024
 

PHASEOLUS COCCINEUS
 
0006 0008 0024 0181 0187
 

PHASEOLUS LUNATUS
 
0006 0008 0187
 

PHASEOLUS SILVESTRE
 
0006 0018
 

PHOMOPSIS
 
0120
 

PHYLLOPHAGA 
0081 

PHYTOPHTHORA
 
0120
 

PIEZODORUS GUILDINII
 
0094 0171 

PIOMENTOS DE LA PLANTA
 
0030 0058 0221
 



PLAGAS DE GRANOS ALMACENADOS 

0219 


PLANTULA 

0025 0035 0049 0098 0114 0129 0147 

0208 


POLONI A 

0044
 

POTASIO 

0044 0066 0080 0093 0201
 
ABSORCION DE NUTRIMENTOS 

0031 0073 

ASIMILACION DE LA PLANTA
 
0031 0073 


PRECIOS 

0159 0212 0213 0215 


PRECIPITACION
 

0110 0159
 

PREPARACION DE LA TIERRA 

0081 0175
 

PROCESAMIENTO 

0059 0212 0213 0219 0220 0227
 

PROCESOS FISIOLOGICOS DE LA PLANTA 

0158
 
ABSCISION 

0029 

ASIMILACION DE LA PLANTA
 
0019 0022 0030 0031 0032 0040 0043 

0073 0083 

FOTOSINTESIS
 
0020 0022 0027 0034 0041 0061 0064 

0161 


RESPIRACION DE LA PLANTA
 
0143 

TRANSPORTE DE NUTRIMENTOS 

0033
 

PRODUCCION 

0081 0212 0213 0215
 

PRODUCCION DE ETILENO 
0023 

PRODUCTOS DE FRIJOL 

0047 0059 0189 0196 0197 0221 0222 

0224 0225 


PRODUCTOS PROCESADOS 

0047 0059 0189 0196 0197 0221 0222 

0224 0225 


PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS 

0017 0197 0224 


128
 

PROTEINAS
 
0016
 
AMINO ACIDOS
 
0193
 
ANALISIS
 
0046 0052 0058 0060
 
DIGESTIBILIDAD
 
0192 0193 0198 0199
 

PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. PHASEOLICOLA
 
0104 0107
 

PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. SYRINGAE
 
0100 0105
 

PUERTO RICO
 

0133
 

PYTHIUM
 

0017 0119 0120
 

RADIACION
 
0020 0040 0043 0056
 

RADIACION SOLAR
 
0020 0040
 

RAICES
 
0007 0032 0033 0039 0071 0073
 

RAMULARIA PHASEOLI
 
0106 0120
 

RANGO DE HOSPEDANTES
 
0120
 

RAZAS
 
0104 0107 0129 0142 0150 0154
 

REDUCCION DE ACETILENO
 
0201
 

REGISTRO DEL TIEMPO 
0042 0047 0048 0065 0078 0081 0094
 
0207 0224 0225
 

REINO UNIDO
 
0001 0002 0004 0026 0046 0053 0079
 
0113 0124 0125 0160
 

RENDIMIENTO
 
0017 0039 0067 0068 0069 0070 0074
 
0075 0077 0078 0085 0086 0087 0088
 
0089 0092 0095 0097 0099 0126 0132
0138 0158 0159 0169 0180 0182 0184
 
0186 0201 0202 0205 0208 0211 0212
 
0213 0214 0215 0221
 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA
 
0060
 



REPUBLICA DOMINICANA 

0141 014 


REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

0034 0039 0061 0143 


REQUERIMIENTOS CLIMATICOS 
0027 0040 0041 0057 0064 0078
 
FOTOPERIODO
 
0079 

TEMPERATURA 

0009 0023 0024 0043 0047 0065 0076
 
0100 0109 0134 0143 0159 0199 0208 

0217 0219 0224 0225 0226 


REQUERINIENTOS DEL SUELO 
0072 0078 0093 


REQUERIMIENTOS HIDRICOS
 
0068 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

0017 0069 0070 0071 0077 0080 0081 

0201 0203 0205 0207 0208 


RESPIRACION DE LA PLANTA
 
0143 


RETROCRUZAMIENTO 

0183 

REUNION 

0200 0211 


RHIZOBIUM 

0203 0204 0206
 
AISLAMIENTO 

0207 

CEPAS
 
0200 0202 0205 0207 0208 0209 

INOCULACION 

0200 0201 0205 0208 0211 


RHIZOBIUM PHASEOLI 
CEPAS 
0200 0202 0205 1209 

INOCULACION 
0200 0201 0205 

NODULACION 
0201 0204 020f 


RHIZOCTOMIA SOLANI 
0126 0132 

CONTROL DE ENFERMEDADES 
0081 0115 0119 0120
 
CONTROL INTEBRADO 

0117 

EPIDEMIOLOGIA 

0106 0108 0119 0120 0135 0140 0141 
ETIOLOGIA 
0135 
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INOCULACION
 
0108 0211
 
RESISTENCIA
 
0017 0130 0137 0139 0141 0177 0182
 
0184 0186
 
SINTOMATOLOGIA
 
0117 0119 0120
 

RIEGO
 
0043 0068 0074 0075
 

RIZOSFERA
 
0109
 

RUANDA 
0210
 

SALINIDAD 
CRECIMIENTO
 
0032
 
DESARROLLO DE LA PLANTA
 
0032 

SCLEROTIUM ROLFSII
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0119 0120
 
EPIDEMIOLOGIA 
0119 0120
 
INOCULACION
 
0211
 
SINTOMATOLOGIA
 
0119 0120
 

SCOTLAND
 
0012
 

SELECCION 
0099 0175 0184 0186
 
FITOMEJORAMIENTO
 
0179 0181
 

SEMILLA 
0007 0010 0080 0220 0226 0226
 
ALMACENAMIENTO 
0216 0217 0218 0219
 
GERMINACION 
0098 0132 0171 0218
 
INSECTOS PERJUDICIALES 
0171 
RENDIMIENTO
 
0132 0221 

SEMILLAS
 
0010 0011 0018 0035 0038 0042 0060 
0066 0098 0171 0178 0192 0199 0217
 

SEQUIA 
0022 0185
 



SEROLOOIA 
0150 


SIEMBRA 

0076 0081 0082 0094 

DENSIDAD 

0067 0078 0085 0086 0175 0221 


SILICON 

0131 


SIMBIOSIS 

NODULACION 

0202 0204 0206 0207 0208 0209 


FOSFORO
 
0201
 
MINERALES Y NUTRIMENTOS 

0201 0203 0205 


SISTEMAS DE CULTIVO 
0017 0070 0082 0084 0089 0090 0091 
0092 0093 0094 0095 0096 0097 0128 
0141 0184 

SODIO 
0032 0033 0066 


SOLUCION NUTRITIVA 
0031 0032 0044 


SOMBREADO 
0027 0040 


S02 

0103 0161 


SUDAFRICA 

0029
 

SUECIA 

0050
 

SUELOS 

0071 0072 0073
 

TAIWAN 
0048 


TALLOS 

0005 0007 

ABSORCION DE NUTRIMENTOS
 
0032 
CRECIMIENTO 

0032
 
MINERALES y NUTRIMENTOS 
0032 


TANZANIA 

0169 0224 
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TECNOLOOIA 
0176 0210 0222
 

TEMPERATURA 
0023 0024 0047 0065 0100 0109 0134
 
0199 0217 0219 0224 0225 0226
 
CRECIMIENTO
 
0043 0076
 
DIOXIDO DE CARBONO
 
0009 0143
 
RENDIMIENTO
 
0159 0208
 
RESPIRACION DE LA PLANTA
 
0143
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SINTOMATOLOGIA
 
0119 0120 

TIAMINA 
0028
 

TOXICIDAD 
0192
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0109 0115
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0081
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0145 


CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0120 
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012C 
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0120 0127
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USOS 
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0057 0058 


VAINAS 
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0168 
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0189 0191 0192 0193 0198 0199 
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00147 0190 0193 0195 0198 0223 0224
 

VENEZUELA 
0192 

VIGOR DE LA SEMIILA 

0098 0132 0218 

VIROSIS 

0017 0106 0147 0148 0149 0150 0151
 
0152 0153 0154 0155 0167 0175 0180 

0185 


VIRUS DE LA NECROSIS DEL TABACO
 
0148
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INTRODUCCION
 

Esta revista Lie r,:st'menes analfticos estl d iseifada para proporcio
nar una gufa especializada de In litCrdatra sobre frflol I(P a(seolus 

vdgaris L.). mediante l1 Ceal se diisemi anloS avances y resultdos ie 
la invest igac ion y se regist ran Ils actividades relacionadas con este 
cilItivo. 

Los res6menes Presentan inl'o mi aci )61 condensada de art Cnlos ie 
revistas. Illetos. inlormCs. tesis. manuales y otros materiales con
vencionales y no conlvencionales, Vet;'1ii clasificados en ireas tenliti
cas. complemeillados por indices ie atores y ie Inaterias para facili
tar SLI COn1SltaI. 

Cando se req icra in ori acion sobre tin temia especffico. el Cell
tro tie In form aci ,n sobre lrl' del ('IAT PU ede re-alizar bC(Isqnedas 
bibliognificas en sn colCcci 6l ie doCnmn tl)s. ('o111o Parte ie este 
servicio, el usn ario rCcibe un 1!iL() die reCsfl meCes sobre trahajos o 

investigaciones relacionadas con el tCIlll die SL ilCrIOs: los d Ocunmell
tos conlpletos se pedell o tener a tIravcs del Servicio ie Fotocopias 
(Ie ha Ulidad ie ('olltlnicacioll CIlnrilllaci(l6n. 

Los Cent ros (ic In formaci6n FSpecizizliaa sobrC yIca ( al ihot 

esculenta Cran tz) y sobre pastos tropicales tam biCn publican revistas 
de restinlenes en StLS i'eas respectivas. 
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ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Afio de NMinero consccutivo ci 
Autores publica, i6n la rcvista 4para tiO de fudices) 

-- 19421 'ABATE, T.; NECASi A. 1981. Chemical control of American bollworm]-
(Heliothis armigera) (Hubner) with ultra-low-volume sprays. [Controll 
quimico del gusano helotero amcricano (cliothis armigera) con aspersio-J 

nes a ultra baJo volumen]. Ethiopian Journal of Agricultural Science]-
3(1):4055. InI 
 Res. Ingl., 'll Refs., lnst. of Agricultural
 
Research, P.O. Box[ 2003, Addis Ababa, Ethiopia] 


ddicionalesf [di na doo 
Iehlncn
 

Phaseolus vulgarls. Insectos perjudiciales. Lepidoptera Leliothis]
 
armigera. Control de insectos. Control qulmico. Etiopla. 

Se realizaron durante 2 ,fos consccutivos e:pt. quo 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), fenitrction ()60 g dc i.a.ha), profenofos 
(750 g de i.a./ha) y un testic sn tratamiento contra c F-liothis 
armigera en frijol en las estaciones e.ptl. de Awassa v Na.arrth del 
Institute of Agricultural Research (IAR), Etiopla. Los tratarientos se 
repitieron 5 veces en un diseiio d bloques corpleto a] azar, en parcelas 
de 20 x 20 m. De los insecticidas utilizados ia aplicaci6n Cinica de 
cypermetrin present6 un control mis consistente v si.nificativo que el 
testigo en las 2 estacioes en los 2 sitfos exptl. Un nucvo producto 
cypermetrin/profenefos 166N. sustituldo por fenitrotion en Nazareth en la
 
estaci6n de 1980, present6 resultados promisorios para gatantizar futuras 
evaluaciones. El endosulfan, un insecticida rocomendado en el pasado para
 
el control del gusano helotero americano, no fue tan satiafactorio ccro el
 
cypermctrin paraelcontrolde IL arnigcraen frijol. [RA-CIAI 

/ \Compndiador Traduclor -

Tftulooriginal 

Tftulo en espafiol
 

Fuente 

Dlirecci6n delautor 

Dscriptores 

Resumen 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los inimeros que aparecen debajo de cada aUtor o materia en los fii
dices respectivos, corresponden al orden con1sCcutivo de los rest'icne
hes dentro de la revista: tlicllo niilrt) esti ubicatlo ell la parte 
superior dc cada reSLInenVlI. 

En la 'ilaia rev ista del afio sC imcluynCl los indices acumulativos 
anAles Liean toreS \'dIC materias. 

Indice de Autores 

Sc utiliza para locali/ar los rescimenes cuando ya se conocen los 
anutores pcrsonales o corporativos. I'ste indice incluyc los nombres 
Lic t0dus 1o ZItorCs o coatitores citados en la publicacion, ordena
dos alfab.icamentc 

Indice de Materias 

Este ndice present,1atina lista alla1tica le descriptores utilizados en 
la investigaci6n dll frijol . inuchos Lie los cu ales CstZill combinados col 
otros descriptores para permitir la identificaci6n de ternas ms espe
cfficos. 
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DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

Los usuarios que deseen obtener el texto complcto de los documentos 
citados en las revistas de resiimrenes pueden solicitarlos en fotocopia a 
Ia siguiente dirccci6n: 

CIAT- Unidad dc Comunicacioncs c Intormaci6n
 
Servicio dc Fotocopias
 
Apartado A.3rco 6713
 
Cali, Colomhia
 

Los pedidos dcehen indicar cl /nimero(It, acceso del docunento (parte
superior izquicrda de cada reicrencia) y no el ni'mero consecutivo. 

Coto de fotocopias: Col$10.00 por pfgina en Colombia mis el 
costo del porte afreo. 

US$0.20 	 por pdgina para paises de Am6
rica Latina, El Caribe, Asia y
Africa, inclUido el porte a6reo. 

US$0.30 	 por plgina para otros paises 
incluido el porte a6reo. 

Se requiere 	pago anticipado, en llna dc las siguicntcs formas: 

1. 	Cheque en L.S$: A noumbre dcl CIA. girado contra un banco intcrnacivaal de 
Estados Unidos. 

2. 	 Cheque en SCoI.: A nombre dcl CIAT, agregando elvalor de lacomisi6r. 
bancaria. 

3. 	 Giro i),-,tal o bancario: A nuIlhrc del CIAT, anotando claranente stlsdatos. 

4. Cupones 	CIA'T: viA unitiaties de tlSSO.10 6 Co.,IS5.00 se pueden adquirir en 
CIAT-Bibliotcca (personalinete o por corrco). 

5. 	 Cupones A(iR INIlR: I)isponihlcs en mo:,:ta local en las hibliotecas agricolas
Iacionales o en las oficinas (dlInstitut lIitcrai ericaii (Ie(-'ooperl'aci6n pai Ia

Agricltura (IICA) en todtos Ios paises de Am6rica Latina y El Caribe. 

6. 	 Cuponcs tJNI.,: Se pueden adqtirir n l:is oficinas dc liUNESCO en todos 
los paises. 

http:Co.,IS5.00
http:tlSSO.10
http:Col$10.00


AO BOTANICA, TAXONOMIA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

0228
 
30656 ARIAS V., J.E. 1980. Caracterizaci6n de cultivares de frijol negro
 

(Phaseolus vulgaris L) y preparaci6n de un archivo do selecci6r para la 
especie. San Jos6, Universidad de Costa Rica. 50p. Es., Sum. Es., 38 Ref., 

I1. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Caracteristicas agron6micas. Htbito de la
 
planta. Rendimiento. Costa Rica.
 

Se evaluaron y caracterizaron botAinica y agron6micamente 1404cv. de frijol 
negro en la Estaci6n Exptl. Agricola Fabio Baudrit Moreno (Costa Rica). Con 

los datos obtenidos se elabor6 un archivo con tarjetas perforadas para 
almacenar la informacl6n acerca de los mismos. (CIAT)
 

0229
 
29961 PALIYATH, G.; TIOMPSON, J.E. 1987. Calcium- and calmodulin-regulated 
breakdown of phospholipid by microsomal membranes from bean cotyledons. 
(Descomposici6n de fosfolipidos regulada por el caleio y la calmodulina en 
membranas micros&m cas de ceotiledones de frijol). Plant Physiology 

83(l):63-68. En., Sum. En., 28 Ref., II. [Fept. of Biology, Univ. of 

Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada N21. 361] 

Phaseolus vulgaris. Enzimas. Acidos ga-os. Ca. Metabolismo. Estructura de 
la c6lula. Canad6. 

Se ha tenido evidencia de que el Ca(2*) y la calmodulina estAn involucradas 
en la regulaci6n de la descomposici6n fosfolipida en membranas micros6micas 

de cotiledones de frijol siguiendo la formaci6n de productos radiomarcados 
do la degradaci6n de (U-(14)C) fosfatidilcolina. Se encontr6 que 3 enzimas 
asociadas a la membrana mediaban la descomposici6n de (U-(14)C)
 
fosfatidilcolina: la fosfolipasa D, la fosfatasa Acida fosfatidica y la
 

hidrolasa acil lipolitica. La fosfolipasa D y la fosfatasa Acida
 
fosfatidica fueron ambas estimuladas por los niveles fisiol6gicos de Ca(2+)
 

libre, mientras que la hidrolasa acilo lipolitica demostr6 ser insensible
 
al Ca(2+). La fonfolipasa D no fue afectada por la calmodulina, pero la
 

actividad de la fosfatasa Acida foafatfdica fue estimulada tambi6n por los 
niveles nanomolares de calmodulina en la presencia de 15 micromolares de
 
Ca(2+) libre. El calmidazolio, un antagonista de la calmodulina, inhibi6
 

la actividad do la fosfatasa Acida fosfatidica a valores IC50 que oscilan 
entre 10 y 15 micromolares. Por tanto, la estimulacifn inducida por Ca(2+) 

de la fosfatasa Acida fosfatidica parece estar mediada por la calmodulina, 
mientras que el efecto del Ca(2+) en la fosfolipasa D es independiente de 
la calmodulina. So discute el papel del Ca(2+) como un segundo mensajero 
en la iniciaci6n de la degradaci6n de los lipidos de la membrana. (RA-CIAT) 

0230
 
31035 YEUNG, E.C.; BLACKNAN, S.J. 1987. Histochemical localization of
 
alcohol dehydrogenase in developing bean seeds. (Localizaci6n histoquimica 
de la deshidrogenasa de alcohol en semillas de frijol en desarrollo).
 
American Journal of Botany 74(10):1461-1465. En., Sum. En., 19 Ref., II.
 

[Dept. of Biological Sciences, Univ. of Calgary, Calgary, Alberta T2N 1IN4,
 
Canada]
 

Phaseolus vulgaris. Semilla. Embri6n. Enzimas. lnhibidores. Canadd.
 

La actividad de la deshidrogonasa de alcohol puode fAcilmente localizarse 
en semillas do frijol utilizando el m6todo del tetrazolio. Antes del estado 
de cotiled6n del desarrollo del embri6n, se observ6 tinci6n por toda la 
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testa, especialmente en las c6lulas del parrnquima ramificado y el tapete
del tegumento. A medida que el embri6n entr6 en el 
estado de maduraci6n, se

observ6 una disminuci6n gradual en la intensidad 
de la tinci6n por toda latesta. Los embriones presentaron buena tinci6n en todos los estados de 
desarrollo. Se nbserv6 una alta actividad de la deshidrogenasa nada(fen6meno de formaci6n de formasa en ausencia de sustrato). Como su
 
actividad logr6 
ser inhibida por metilpirazol, un inhibidor de la
 
deshidrogenasa de alcohol, 
se 
concluye quo la actividad de la

deshidrogenasa nada es 
causada por la deshidrogenasa do alcohol. 
(RA-CIAT)

Vase adem~s 0270 0283
 

BOO ANATOMIA, MORFOLOGIA Y CITOLOGIA DE LA PLANTA
 

30696 BADOT, P.M.; MELIN, D. 
0231 

19814. M6tabolime 6nerg6tiquo et mouvement
revolutif chez le haricot (Phaseolus vulgarin L.). (Metabolismo energ~tico
y movimiento revolvedor en frijol). Annales Scientifiques de 1'Universit6 
de Besancon. Biologic Vegetale 14(5):7-12. Fr., 
Sum. En., Fr., 12 Ref., Il.
[Laboratoire de Botanique, Ur 
v. do France-Comtt., Place Leclerc 25030,

Besancon Cedex, France] 

Phaseolus vulgari.3. Broteo. Metaboli.=o. 0. ATP. Franeia. 

Los estudios de motaboli:mo energ6tico en broter- volubles do Phasoolusvulgaris mostraron que el consumc de 02, los niveles de ATP y difosfato de
adenosina, y la actividad de invertas;a diminuyen desde el hpice hasta labase de la parte superior del brote; sin embargo, el max. para el nivel de
 az~cares roductores fue on la zona de fllxi6n. So asume quo hay una

relaci6n entre 
eute alto contenido do az.icar y la variaci6n del potencial
osm6tico en esta parte del brote. (RA-CIAT) 

0232

30738 MARTIN, G.B.; ADAMS, M.W. 
1987. Landraces of Phaseolus vulgaris

(Fabaceae) in northern Malawi. 1. Regional variation. (Ecotipos doPhaseolus vulgaris en el norte de Malawi. 1. Variaci6n regional). Econoic
Botany 41(2):190-203. En., 
Sum. En., 21 Ref., 11. [U.S. Dept. of Energy
Plant Research Laboratory, Michigan State Univ., 
East Larpsing, MI 48824,
 
USA]
 

Phaseolus vulgari:. 
Cultivares. Exogamia. Caracteristicas agron6micas.

Fenologla. Anatomia de la 
planta. Malawi.
 

Se investigaron el grado y los patvone:i fundamentale de la variabilidad en
Phaseolus vulgari., al mantenerlo en la forma do diveraos ecotipos bajosistemas de cultivo tradicional en Malawi. Los diversos tipos de semilla
comprendidos en estas mzlas heterog6neas se conocen con una 
serie de

nombres locales, 
los cuales reflejan las percepciones del agricultor del
color y patr6n de la serailla, calidad do consumo, 
 estructura de la planta,origen y otras caracteristican. Un anAlisis de lo3 componentes principales
de caracteristlcas mftricaf3 morfol6gicaa, fenol6gicas y agron6micas de 375lineas seleccionadas al azar de 15 ecotipos revel6 un patr6n clinal, conlas &reas del norte y del sur f'ormando los extremos. Las distancias
gen6ticas, con base en los primeron 6 eomponentes principales, indicaron 
una mayor variabilldad entre Areas quo dentro de las Areas. Es factible quela diversidad de ecotipos de frijol 
en Malawi sea el resultado de una
 
compleja intoracci6n entre fuerzas 
que generan variabilidad tales como la

exogamia y la selecc16n humana y amblental. (RA-CIAT)
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0233
 

30740 MARTIN, G.B.; ADAMS, M.W. 1987. Landraces of Phaseolus vulgarJs 

(Fabaceae) in Northern Malawi. 2. Generation and maintenance of
 

variability. (Ecotipos de Phaseolus vulgaris en el norte de Malawi. 2.
 

Generaci6n y mantenimiento de la variabilidad). Economic Botany
 

41(2):204-215. Ei., Sum. En., 23 Ref., 11.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Mzclas varietales. Exogamia. Malawi.
 

Se presentan observacione de varias prcticas de manejo de semilla que 

renultan en la mezola inicial de diver:c tipos de remilla, en un intento 

por comprender los factores quo afectan la diveraidad del fondo gen6tico de 

frijol en Malawi. So encontr6 que la! pr'Acticats do manejo de semilla 

durante la cocecha, el almacenamiento y el mercadeo al nivel de aldea, 

mercado local y naclonal reaultaron en la mezela fiasica, ucualmente no 

selectiva, de muchos tipos de semilla. Mediante expt. se determin6 que la 

exogamia sc ocurre a un bajo nivel ontre frijole-i on Malawi y puede 

resultar en la goneraci6n do mucho:; 'fLentipo de a.emillas nuevas. So 

desarroll6 un eacenario que integra lea: prtctican de manejo de la semilla y 

la exogamia, el cuai traza lo fundamentoa pare eomprender la generac16n y 

el mantenimiento de la variabilidad ern e:to cotipos do frijol. Si se 

llega a entender el proce:o mediante el cual surge la heterogeneidad y las 

maneran como se mantiene, eto debe ayudar a lja fitcejoradores en el 

decarrollo de germoplasma mejorado para agr ieultoren de sub3iztencia. 
(RA-CIAT)
 

0234 
30711 WEAVER, M.L. ; TIMM, H. 198-7. Iu vitro and in-flower studies of pollen 

viability in beans (Phaneoluc vul girs L. ). (ELtudios in vitro y en la flor 

sobre la viabilidad del polen on frijol). Naturwinsenschaften 74(2) :9-91. 

En., 12 Ref. [Western Regional Researoh Center, ARS, U.S. Dept. of 
Agriculture, Albany, CA 91710, USA] 

Phaceoluc vulgiris. Folen. Floraei6n. Temperatura. HRunedad relativa. 
Experimentoei de laboratorio. Flores. EE.UU. 

Se eatudi6 el ofocto del o.trt:s ambiental y cultural on la viabilidad del 
polen in vivo e in vitro. So a.mbraron plantan de frijol en condicionecs de 

invernadero y a lan 2 :oemara do comn'zar la floraci6n :'e tracladaron a una 

cmara do amblente controlado a 2 grados centlgrado. La; flores reci6n 

ablertas, Lanto adherida:: a] tello uo separadan de 61, se expucieron a 

condicionea ambientale: y a amblontun humedecidor' y no humedecidos. l-a 

viabilidad del polen en lIa 11(z :;c uvlu6 luego de exposlieonen de 3, 6 y 

18 h a ceada anblente. 'ara :itutdioa in vitro du lia viabilidad dcl polen, 
6ste so libor6 do la: antera: pzeviamente rumovida, y se deposit6 en la 

cuperficie de un medio gerninativc en un plato de pctri dectapado, el cual 

ne coloc6 en une caja cubierta de p1Satico mantenida a 98 por ciento de H1R 

a 25 gradoc centlgrado. La; difer'enoia:; extremas er el poreentaje de 

flores con gerinaci6n de polen y porcentaje do granos de polen que 

ger ninaron y la ta:ra a la cual !:uceci6 la germinaci6n en flore: adheridas 

a la planta y en lan flores uoparada!; de lia mi aua planta y on el mino 

ambiente humedecido, augiore que e:;tn involucradoc otroc factores 

di!3tJnto; a la 11H (i.e. etileno). Mientra:; que aprox. el '(5 por ciento del 

polen gerin6 dentro de lan flore:; ceortada:; en un ambiente humedecido, s6lo 

aprox. el 15 por ento del polen adherido a le:; antera aeparadac de la 

flor y nada dul liberado de la anteras germin6 cuando :e mantuvo en un 
amblente humedecido rlmilar. Esto ugiere que la humedad quo necesita el 

polen de fr'jul para hidratarse la obtiene principalmente del tejido 

materno y no do lia atm6lnftra. (ClAT) Vae adem i 0351 0385 
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0235
28033 AKOYUNOGLOU, A.; AKOYUNOGLOU, G. 1984. 
Reorganization of thylakoid

components in developing chloroplasts of Phaseolus vulgaris leaves after
transfer to darkness: changes in PS I and PS II units and in cytochromes.
(Reorganizaci6n de 
componentes tilacoides en cloroplastos en desarrollo dehojas de frijol despu6s de transferirlas a la oscuridad: cambios en las
unidades PSI y PSII y en citocromos). In Sybesma, C., ed. Advances in
photosynthesis research. The Hague, Netherlands, Martinus Nijhoff; W. JunkPublisher. . v.14,pp.673-676. En.,
3 7 Ref., I. [Biology Dept., Nuclear
 
Research Center Demokritos, Athens, Greece]
 

Fhaseolus vulfaris. Fotosintesis. Luz. Hojas. Pases Bajos. 

Se realiz6 un estudio para determinar Bi ocurria o no una reorganizaci6n oformacifn de otros componente., tilacoides en clovoplautos en desarrollo
despu6s de la transfereneia a la oscuridad. Se expusieron hojas de frijolahiladas de 6 dias de edad primero a luL continua y luego a la oseuridad.
Se midiuron la- actividade.; do P11 y PSI, asf como el conterlido P700 decloroplastos. Lo:; resultados indic.tron qui en hojas transferidas; a laoscuridad despu6s de una corta preexrosici6n a luz continua (114 h, 214 h),se incrementaban las actividaded: de PSI1 y PSI. Como ,sto aucedla sinsintenis neta de ciorofila/hoja, los ,e;ultadoi indlcaron que parte do laclorofila a en las hoja.3 transforidas a la oweuridad se organizaba en nuevas unidadei PS1I y PSI, lan cuales parecen -icr do menor tama~o que laspresentes en hojas antes de tranfurirla:i a la oscuridad. El contenido

P700 do las hojas tambiun eambi6 
 desu6s de cambiar la actividad de PSI,indicando asi la formaci6n de nuevas; unidades PSI durante la incubaci6n enla oscuridad. Se coneluyc que en hojas tran-feridas a ia oseuridad, tienelugar una reorganizaci6n de las unidades Pa11 y PSI j6lo en tilacoldes endesarrollo, y eata reorganizacin e!tt, acompafada por un incrunento en lacantidad de citocromo f y citecromo b, lo-- cuales establecen el flujo deelectrones entre las unidades P:311 y P3i reci6n sintetizadas. (CIAT) 

0236

31057 BERTRAND, M. ; DUJARDIN, E.; BEREZA, B. 1987. Photoreduction ofNADP(+) in French t*:an utiopla:3ts. Preliminary uxperiments'. (Fotoreducci6ndo NADP(.) en .ioias tos de habichuela. Exporinientos pruliminares).
Photosynthetica 21(2) :117-123. En., Sum. En., 12 Ref., 11. [PhotobiologyLaboratory, Liege Univ. B-22, 3art-Tilmar, B-114000 Liege, Belglum] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Irradlaci6n. Hojas. 161gica. 

Se deternin6 la fotorreducci6n de F1;NA(+) enpectrofotor.6tricamente (340 nm)al inlcio do la irradlaci6n de etioplasntos unteros de ha:soolus vulgaris.

Se observ6 una condic16n eotable on es:ta e;precie vegetal, aunque se
encontr5 un 
 aumosto en la fotorreducci6n de FI)NA(+) con ceoroplastos deespinaca. La rradiaoiOn do membranas de etioplastos durante 1 min produjouna dimninuus6n de la absorei6n alrededor do los 340 rn. Cuando seadicion6 FDNAH deputs do la primera irradiaci6n, oeurri6 una rApida
diminuci6n de la absorci6n a 3140 jno en ]a oscuridad, mientras quedesaparecieron los componentes absorbidos a 375, 408, 1425, 14142y 482 nm.
 
(RA-CIAT)
 

30715 BOTIA, F.C.; SMALL, J.G.C. 
0237 

1987. Comparison of the activities and some propertles of pyrophosphate and ATP dependent fructose-6-phosphate

1-phosphotransferases of Phaseolus vulgaris seeds. (Comparaci6n de las 
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actividades y algunas propiedades de las 1-fost'otransferasas de 
fructosa-6-fosfato dependientec del pirofosfato y del ATP de semillas de
 
Phaseolus vulgaris). Plant Physiology 83(4):772-777. En., Sum. En., 37
 
Rei., I1. [Dept. of' Botany, Univ. of the Orange Free State, Bloemfontein
 
9300, Republic of South Africa]
 

Phaseolus vulgaris. Semillaa. Enzfmas. Cotiledones. ATP. Suddfrioa.
 

Se estudi6 la distribuci6n del pirofosfato: fosfotransferasa de fructosa 6
fosfato (PFP) y ATP: 1-foafotransferasa de fructosa-6-fosfato (PFK) en
 
semillas de frijol cv. Top Crop en germinaci6n. En los cotiledones, la
 
actividad del PFP result6 comparable con la de PFK; sin embargo, en la
 

pl~mula y la radicula mAs el hipoc6tilo, ]a actividad de PFP excedi6 la de
 
PFK. Aprox. 70-90 por ciento de las actividades totales de PFP y PFK
 
estuvieron presentes on los cotiledones, dependiendo de la etapa de
 
germinaci6n. Sin embargo, la mayor actividad especifica de ambas enzimas se
 
present6 en i radicula ms el hipoc6tilo (614-90 nanomoles/min/mg de
 
proteina). Los estudios de fraccionamiento indican quo el 40 por ciento de
 
la actividad total de PFK estuvo asociada con los pl~stidos, mientras que
 
la PFP estA confinada aparentemente al citoplasma. La isoenzima citos6lica 
de PFK exhibe cin6tica hiper'b>6ica con respecto a fructosa 6-P y ATP, con 
valores Km de 320 y 46 micromolar, reap. La PFP tambi6n exhibe cin6tica 
hiperb6lica tanto on presencia come en ausoencia del activador 
fructosa-2-6-P2. El descenso de Km para fructosa 6-P de 18.0 a 1.1 
milimolar y para pirofosfato (PPi) de 110 a 25 micromolar, resp., caus6 Is 
activaci6n. Nivles do fructosa 2,6-P? y de PPi en las semillas son 
suficientes para activar la PFP y facilitar por consiguiente un papel
 
glicolitico para PFP durante la ger'minaci6n; sin embargo, Ci contenido de 
fructosa 6-P parece ser bien inferior al Km de PFP para este compuesto y 
por consiguiente so aglutinaria preferentemente con ei sitio catalitico de 
PFK, el cual tiene un Km inferior para fructosa 6-P. El contenido de ATP 
parece estar on nilveles do saturaci6n para PFK. (RA-CIAT) 

0238 
307141 CHATFIELD, J.M.; ARMSTRONG, D.J. 1987. Cytokinin oxidase from 
Phasoolus vulgaris callus tissues enhanced in vitro activity of the enzyme 
in the presence of copper-im idazole complexes. (La oxidasa de citoquinin:. 
de tejidos de callo de Phasoolus vulgaris e:itimul6 la actividad in vitro de 
la enzima en presencia do complejos de cobre-imidazol). Plant Physiology 
814(3):726-731. En., :Pum. En., 22 Ref., I. [USDA/ARS, Dept. of Agronomy, 
Univ. of Illinois, Urbana, IL 61801, USA] 

Phaseolus vulgaris. Enzirnas. Cu. EE.UU. 

Se examinaron los efectos de lores metAlicos en la actividad de la oxidasa 
de citoquinina extraida de te-jidos de callo do Phaseolus vulgaria cv. Great 
Northern, utilizando un ensayo baaado en la oxidaci6n de 
N(6)-(delta(2)-isopenlenil)-adenina-2,8-H(3) (i(6)Ade) a adenina (Ade). La 
adici6n de iones cupricos a mezcla:; de reacci6n que contenian tamp6n de 
imidazol estimul6 marcadamente la actividad de la oxidasa de citoquinina.
 
En la presencia de 6ptimas conen. de Cu e imidazol, la actividad de la
 
oxidasa de citoquinina se etimul6 en mls do 20 vceos. El Efecto fue 
dependiente de la enzlma, especifica para el Cu y solamente se observ6 en 
presencia de imidazol. La espocificidad per el ustrato do la reacci6n
 
estimulada por el Cu-imidazol, al juzgar per pruebas do competencia de 
sustratos, fue la mi:sa quo la observada on ausencla do Cu e imidazol. 
Similarmento, en pruebas quo involucraron cromatograffa on DEAE-celulosa, 
los perf'ilos de eluci6r do la actividad do la oxidasa do citoquinina, 
determinados utilizando un ensayo estimulado por Cu-imidazol, fueron
 
id6nticos a los obtenidos utilizando un ensayo sin Cu e imidazol. Con base
 
en estos resultados, la adici6n do Cu e imidazol a mezclas de reacci6n
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utilizadas para prober la actividad de la oxidasa de citoquinina seconsidera como un ensayo confiable y especifico de mayor sensibilidad parala enzima. No se conoce el mecanismo mediante el cual el Cu y el imidazolestimulan la actividad de lo oxidasa de oitoquinina, pero la reacci6n 
catalizada por la enzima no fue inhibida por condiciones anaer6bicas cuando
 
estos reactivos estaban presentes. (RA (extracto)-CIAT)
 

0239
30706 CHRISPEELS, M.J.; GREENWOOD, J.S. 1987. heat stress enhances 
phytohemagglutinin synthesis but inhibits its transport out of the
endoplasmic reticulum. (El estrts ttrmico incrementa la sintezis de 
fitohemaglutinina pero inhibe su transporte fuera del reticulo

endopldsmico). Plant Physiology 8:-(4):778-784. En., Sum. En., 25 Ref., Il.
[Dept. of Biology C-016, Univ. of California, San Diego, La Jolla, CA 
92093, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Temperatura. Cotiledones. Proteinas.
 
Fitohemaglutininas. EE.UU.
 

Se estudi6 el efecto del estrts ttrmico (hasta de 6 h r 43 grados

centigrados) en la biosintesis y el 
transporte de fitohemaglutinina (PHA)

en cotiledones de semillas de 
frijol en desarrollo. El estr6s t6rmico dio
 
como resultado una disminuci6n de la sintosis total de 
proteina y un
 
incremento de la sintesis de proteinas afeetadas t6rmicamente y de PHA.
Expt. do detecci6n de impulso intermitente indicaron la presencia de una

proporci6n considerable de PHA reci6n sintetizada en el reticulo 
endoplsmico/fracei6n de Golgi y no era expulsada f~cilmente. An&lisis con

endoglicosidasa H indicaron que las cadenas laterales de 
 oligosacdridos de

PHA se localizaron casi completamente en la configuraci6n de alta manosa,

indicando que la mayor parte de PHA 
 recitn sintetizada estaba en el

reticulo endoplAsmico; 
 sin embargo, parte de PHA se transform6 en fucosil a
los 43 grados centigrados, indicando la actividad de la fucosiltransferasa.
El hecho de quo siguiera normalmente la biosintesis y secre(16n depolineros de la pared celular que contenian fucosil a 43 grados centigrados
proporcion6 evidencia de que ciertas funciones de Golgi (i.e. transporte
hacia la pared celular) permanecieran inafectadas per el estr~s t~rmicu. Elreticulo endoplimico obtenido de estos cotiledones con estr6s t6rmico 
presentaron una densidad mayor (1.16 g/centimetro ofbico a 43 grados
centigrados en vez de 1.14 g/centimetro c6bico a 22 grados centigrados) en

gradientes de sacarosa. Observaciones ultraestructurales indicaron que el
ancho del lumen do la cisterna del reticulo ondopl6smico so increment6 de
20 nan6metros a 22 grados centigrados a 60-80 nan6metros a 43 grados
centigrados; el lumen etaba llono de material con alta densidad de 
electrones, presumiblemente proteina. Los expt. interpretan como
se 

evidencia de que el estr~s t~rmico bloquea el transporte de PHA hacia

afuera del reticulo endopl~snico. 
 No estz claro si el estrbs t6rmico afecta
el reticulo endoplksnmico propiamente o si 
altera ]a conformaci6n de PHA,

impidiendo per consiguiente su transporte. (RA-CIAT)
 

0240 
30769 DUJARDIN, E.; BERTRAND, M. ; RADUNZ, A.; SCHMID, G.H. 1987.
 
Immunological evidence for the presence of proteins of the photosynLhetic
membrane in etiolated leaves of Phaseolus vulgaris. (Evidencia inmunol6gica
de la presencia de proteinas de la membrana fotosint6tica en hojas ahiladas 
de Phaseolus vulgaris-). Journal of Plant Physiology 128(1-2):95-107. En.,
Sum. En., 27 Ref., If. [Photobiology Laboratory, Liege Univ., 4000
 
Sart-Tilman, Belgium]
 

Phaseolus vulgaris. Hojas. Anlisis. Proteinas. Clorofila. Enzimas. 
B61gica. 
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Se utilizaron t6cnicas inmunol6gicas para detectar 	la ocurrencia de 
electrones en diferentesdiferentes proteinas de la cadena de transporte de 
var. Commodore:fracciones de hojas ahiladas de Phaseolus vulgaris 

plastocianina, citocromo f, ferredoxina, reductasa de ferrodoxina-FDNA(+). 

factor de acoplamiento de la fotofosforilaci6n y 

tambi~n estaba presente en el material ahilado. 
AdemAs se demostr6 que el 


RuBP carboxilasa/oxigenasa 
DiferenteL, fracciones (homogeneizados foliares, etioplastos, membranas de
 

etioplastos y el complejo proteinico de prutoclorofilas) fueron fotoactivos
 

sus espectros de absorc6n y fluorescencia a bajas
y se caracterizaron por 


temp. La prueba de doble difusi6n y la inmunoorlctroforesis cruzada en 

serie demostraron quo todas las proteinas investigadas eran
 

inmunoquimicamente idnticas en hojas ahilada.,: y verdes. En la prueba de 

inmunoeletroforesis de cuoncte, investigaron las cantidades relativas dese 

las enzimas, con base en proteina total, en homogeneizados de hojas 

ahiladas, verdosas y verdes. Todas las proteinas portadoras de olectrones 

como tambi6n la RuBP carboxilasa/oxigenaa y el factor de acoplamiento
 

fueron mAs abundantes en hojas verdes quo en hojas ahiladas. Durante un
 

periodo de iluminaci6n do hojas ahiladas de 60 min, no aumentaron 
priteinas. (RA-CIAT)
marcadamcnte las cantidades relativas de estas 


024 1 

29969 DUPON, M.; VAN ONCI0YLEN, I.A.; DE GREEF, J.A. 1987. Characterization 

of cyclic nucleotide phosphodi a terase activity in 	 Phaseolus vulgaris. 

(Caracterizaci6n de la actividad fosfodiesterasa ciclica dc3 nucle6tido en 

Phaseolus vulgaris). PhysoloFia Plantarum 69(2):361-365. En., Sum. En., 16 

Ref., Il. (Dept. of Biology, Univ. of Antwerpen, Universiteitsplein 1. 

B-2610 Wilrijk, Belgium]
 

Phaseolu,. '.algari,'. Cotiledoneo. Enzimas. AnAlisis. 

La actividad 'osfodieterana cicli ca del nucle6tido (3',5'

nucleotidohidrolara ciclica del nucloftido) aisiada de plAntulas de
 

Phasoolus vulgaris cv. Limburg fue purificada parcialmente y caracterizada 

mediante precipitaci6n fiaccional (Ni4)2S0!, cromatografla de celulosa por 

DEAE, cromatografla en adenonini ceclica 3' ,5'-monofosfato agarosa, 

cromatografia de filtraci6n po gel y cromatoenfoque. Una preparaci6n 

cruda de la enzima, un pelet d(o 30-65 per ciento (NI)2S04, mostr6 un 

6ptimo ptiAcido. La actividad dto la enzima fue estimulada per imidazol y 

cationes divalente coma Ca(2+), Mg(2+) y Mn(2+), mientras que NaF, 

pirofosfato inorg~nico y Fu(3+) irueron inhibidores. El 
de laisobutilmetilxanteno no tuvo ning~n efecto significativo en la enzima 

planta. Se estim6 un Mr de 112,000 per medic do cromatografla liquida de 

altas caracterist!cas de filtraci6n por gel. Mediante la cromatografia en 

agarosa de adeno:sina cclica 3',5'-monofosfato agarosa se resolvi6 una 

fosfodiesterasa que produjo adenorina 5'-monofosfato come 6nico producto de 

la reacci6n. (RA-CIAT)
 

0242 

29172 IRVING, D.E. ; SILSBUIRY, J.H. 1987. A comparison of the rate of
 
by
maintenance respi.ation in scme crop legumes and tobacco determined 

three methods. (Comparacibn de la tasa de respiraci6n de mantenimiento en 

algunos cultivos de leguminosas y en tabaco, determinada per tres mtodos). 

Annals of Botany 59(3) :257-261. En., Sum. En., 24 Ref., Ii. [Levin 

Horticultural Resear'h Centre, Ministry of Agriculture and Fisheries, 

Private Bag Levin, New Ztaland) 

Phaseolus vlgarlr. Resairaci6n de la planta. C02. Crecimiento. Contenido 

de proteinas. Raices. Tallos. flojah. Australia. 

alfalfa, garbanzo,Se midi6 el intercambio do C on plantas enteras do 	 haba, 

y tabaco. La tasa de respiraci6n de mantenimientofrijol arrihonado, arveja 
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se midi6 de 3 maneras: 1) permitir la disminuci6n del flujo de C02 enoscuridad prolongada hasta un valor asint6tico, el cual se tom6 luego comevalor de mantenimiento (el m6todo de disminuci6n en oscuridad); 2)hacer grficas del flujo de C02 
la 

en la oscuridad como una func16n de laabsorci6n neta de C02 par encima de un rango 
de irradiaciones y tomar el
mantenimiento come el flujo de CO? en la oscuridad cuando la absorci6n netade C02 era cero (el m6todo dinmico); y 3) hacer grificas de la absorci6ntotal de C02 come una funci6n de la tasa de crecimiento y tomar la
respiraci6n de mantenimiento 
 come el flujo de C02 cuando la tasa decrecimiento era cero (el m6todo de tasa de crecimiento cero). El rango devalores para (A coeficjente do mantenimiento en todas las especies fue de1.6-2.1 por ciento del peso neco/dia, 1.8-2.1 por ciento y 2.7-2.9 parcicnto, determinados por enton 3 m6todos, resp. Se observ6 una relaci6nlineal, com6n para toda. las especies, entre la tasa de respiraci6nmantenimiento de(m6todo de la disminuci6n en la oscuridad) y peso seco, Ntotal y conenido de N org~nico. Se concluy6 que el mttodo de diminuci6nen la osauridad proportion6 la mejor estimaci6n do los requerimientos min.de manternmiento en 1as plaatas ertudiadas. (RA-CIAT) 

02113
28027 KALOSAKAS, K. AOYUCOCLOU, G.; CHAD, I. 19811. Relationship betweenthe ultrastructure of freeze fractured thylakoids and the composition ofthe thylakoid membrane during develolenent of Phaseolus vuigaris.(RelacioneL entre la ultraestructura do los tilacoides fracturad.,3 parcongelaci6n y la compoiicji6n de la membrana tilacoide durante el cesarrollode Phaseolus vulp~ris). in Sybesma, C., ed. Advances in photosynthesisresearch. The Hague, Netherlands;, Martinus 'ijhoff; W. Junk Publishers.v.4,pp.645-u48. En., 8 Ref., 11. [Biology Dept., Nuclear Research Center
Demokriton, Athun:;, G'eece] 

Phaseous vuli7ariu. Hojan. Luz. Fotoslntesis. Paises Bajos.
 

Se llev6 a un
cabo o:studio Fiz'a determinar los cambios de la distribuci6n yel tamaio do particuias en tilacoides; de plantas con diferentes tamalos deunidades foto:;lis-tema 11 y I (P"Il y PSI) y diferentes relaciones PSII/PSI.Se expusieron hoja-s ahiladas de frijol de 6 dias de 
 edad a luz continua o
86 ciclos de luz-oscuridad a y luego se tranafirieron a luz continua. Lostilacoide obtenidoa do lo,; plastidios so fracturaron por conigelaci6n y lostamaios do las particula.: :;o midieron a partir de micrograffas. Lostamanos de la:i partculas, de fractura exoplAmica (FE) y los de fracturaprotoplAmica (FP) eran ligeramente mayores quo los que so encontraron paraplantas de luz intertitente, indicando un incremento en el tamaho de launidad PS. Despu6s de la transferencia do las plantas a luz continua,tamalo prom. de la elpart cula se increment6 y el tamaho prom. de laparticula do FE an tilacoides verdes fee tucho mayor quo en tilacoides deplantas expuestas a 86 celo.s de luz-oscuridad y luego transferidascontinua par a luz48 h. Los resultador indican una correlaai6n entre elincrimento on eI tama~o do la particula de FE y el incremento relativolos complejos proteinieos cosechados en 
a la luz y el tamaho de la unidadPSII, y una correlac16n entre el incremento on el tamaho de la particula deFE y el incremento de la unidad PSI. (CIAT) 

02 4; 
310116 MIKULSA, M. ; SIEDLECKA, M. ; POSKUTA, J.W. ; MALESZEwSKI, 3. 1987.Effect of long-term action 
apparatus in French bean 

of highi oxygen concentration on photosynthetic
leaves. 1. Changes in net photosynthetic rate andin chlorophylls and warotenoids contents. (Efecto de la acci6n a largoplazo do una 
alta concentraci6n do oxigeno en el 
aparato fotosint~tico de
hojas de habichuela. 1. Cambios on la tasa fotosint6tica neta y en loscontenidos de clorofilan y carotenoides). Photosynthetica 21(2):175-178.En., Sum. En., 20 Ref. [Dept. of Photosynthesis & Dept. of Plant Physiology 
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II, Faculty of Biology, Warsaw Univ., Warzsawa, Krakowskie Przedmi6scie 
26/28, Poland]
 

Phaseolus vulgaris. Hojas. Luz. Fotosintesis. Clorofila.
 

Se expusieron hojas de plantas de frijol de 16 dias de edad durante 1 6 10
 
h de luz a una atm6sfera quo contenia 21 6 100 per ciento de 02. Se
 
determinaron la tasa fotosint6tica neta y los contenidos de clorofila y
 
carotenoides en las hojas inmediatamente despu6s de la exposici6n o despu6s 
de otras 20 h on una atm6sfera natural. Despu6s de 1 h de exposici6n de las 
hojas al 0, la tasa fotosint&tica neta no fue afectada poro el contenido de 
carotenoides disminuy6, io cual indica que un mecanismo protector habia 
evitado efectivamente el daho a] iparato fotosint6tico. La expoiei6n 
durante 10 h a 0 puro dininuy6 la tasa fotosintttica neta mAs que el 
contenido do clorofila pore menos que los contenidos de beta-caroteno, 
violaxantina y zeaxantina. Despu6s do su transferencla a aire normal, la 
res3intesis do carotenoides fue ma- evidente quo la restaurac16n de la tasa 
fotosint6tica neta. (RA-CIAT) 

02145 
30709 SAIVIS, J.K.; BHAGWAT, A.S. 1986. Activity of ribulose 1,5 
bispnosphate carboxylaso (RuBPCa:se) in pods and leaves of the red kidney 
beans Phaseolus vulgris (L). (Actividad de la carboxilasa de ribulosa 1,5 
bifosfato (RuBPCase) on vaina, y hojas del frijol rojo arrihonado). Indian 
Journal of Experimental Biolory 24(12):783-785. En., Sum. En., 18 Ref. 
[Molecular Biology &AgricLitural Division, Bhabha Atomic Research Centre, 
Bombay 1100 085, India] 

Phaseolus vulgaris. Enzima3. Hoja:n. Vainas. India. 

Se midi6 la actividad espeeifica in vitro do la carboxilasa de ribulosa
 
1,5 bifosfato (RuBPCase) a partir do hojas de frijol de 9 dlas de edad y 
vainas en diferentes etapas despu6s de la antesis. La RuBPCase de las
 
vainas mostr6 una actividad especlfica/mg de proteina erzimtica 6-7 veces 
superior que la correspondiente a la.3hojas axilares en etapas mAs 
tempranas del desarrollo de las vainas. La actividad especiflica de la 
RuBPCase en vainas j6venes fue de 2.55 micromol/mg de proteina 

enzim~tica/min, en tanto que las hojas j6venes de 9 dias de edad mostraron 
actividad especifica alrodedor do 1.64 micromol/mg de proteins 

enzim~tiea/min. La actividad eupcifica de la RuBPCase fue baja en las 
hojas despu6s do la ante:;in (alrededor de 0.27-0.39 micromol/mg de proteina 

erzimtica/min), pere la.Ivana:; retuvieron actividad especifica ata casi 
hasta la madurez. (RA-CIAT) 

02146 
310140 SPAETH, S.C. 1987. Presure-driven extrusion of intracellular 
substances from bean and pea cotyledons during imbibition. (Expuls16n a 
presi6n de sustancias intracelulares de cotiledones de frijol y arveja 
durante la imbibici6n). Plant Phys.-iology 85(l):217-223. En., Sum. En., 25 
Ref., II. [Grain Legume Genetics & Physiology Research Unit, United States 
Dept. of Agriculture, Agricultural Research Service, 215 Johnson Hall, 
Washington State Univ., Pullman, WA991614, USA] 

Phaseolus vulgarls. Microscopia eloctr6nica. Cotiledones. Imbibici6n. 
Proteinas. EE.UU.
 

Se utiliz6 microscopia de luz y electr6nica do barrido para examinar 
cotiledones de frijol y arveja y el material liberado de ellos al agua de 
imoibici6n. Una gran fracci6n de los materiales visibles liberados de 
cottledones cortados de frijol y arveja durante los primeros 30 min do 
iwtlbici6n consisti6 de flujos de material convolute o helicoidal que 
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emergi6 rApidamente de las superficies de los Cotiledones.
flujos de material Los grandes 
y cuerpos 

de los cotiledones de frijol contenlan granos de almid6nproteinicos, y los flujos mAs pequehos de cotiledones de frijol yarveja probablemente contenlan cuerpos proteinicos. Las formaa de losflujos fueron caracteristicas de un fluido viscoso quepar habla sido forzadopres16n a travs do orificios irregulares. Los sitios de expuls16n de
cotiledones de frijol 
fueron verrugas multicelulares quo se formaron en las
superficies de los cotiledoneo en imbibicl6n.arveja En 6 h, los cotiledones dey frijol liberaron 
sec 

entre 1-11 microgramos de protena/mg de pesode la soemilla. [as cantidaden de proteina liberadas dependieronprincipalmente del 
cv. (RA-CIAT)
 

30694 0247WILCOX, E.R. ; WHITAKER, J.P. 1984.
complexation Some aspects of the mechanism ofof red kidney bean alpha-amylase
(Algunos aspectos irhibitor and alpha-amylase.del mecanismo de la formaci6n
alfa-amilasa de complejo de inhibidur dey de la alfa-amilasa del frijol rojo arrihonado).23(8):1783-1791. En., Biochemistry

Sum. En., 28 1ef.,
School Il. [Dept. of Neurosciences,of Medicine, University of California, San Diego, La Jolla, CA92093, USA]
 

Phas-olus vulgarin. Enziman. Inhibidorezs. Anlisis. EE. UU. 
La alfa-amilasa pancre'itica bovina aglutina 1 aol de acarbosa (un hidratode carbono inhibidor de la alfa-amilasa)/mol en elaglutina Larbosa sitio activo y tambidnno especificamente. El complejo inhibidor de laamilasa del frijol alfarojo arriionado-a] fa-amilasa pancreitica bovinaconserv6 la aglutinaci6n no especilica s6lo parsde p-nitrotenil al fa-D-ual tosida 

acnrbosa. La aglutinaci6n
al complejo final del inhibidor dealfa-amila:sa ladel frijol

bovina 
rojo arrihonado y la alfa-amilasa pancreftica
tiene una valor tAta Es(r'K') 3.4 veces mayor que
de alfa-amilasa el Ks(16 milimolar)ara p-nitrofcnil alfa-D-maltosida

inicial de sola. El complejola alfa-amilasa y el inhibidor hidroliza aparentementesustrato tan r&pidamente como esteliaalfa-amilasa sola. El
afinidad para complejo conserva lanustratos e inhibidores competitivos,presoentes en los cuales al estarconen. altaf, cau:;an disociaci6n del complejo. La maltosa (0.5
molar), un inhibidor competitivo do alfa-amllasa, caus6 disociaci6n delcomplejo inhibidor de la alfa-amilasa del frijol rojoarrifonado-alfa-amilasa. La interacci6n entre el inhibidor do alfa-amilasadel frijol rojo arrilionado y li alfa-amilasa pancretica porcina2 pasos. sucede enEl priaxro tiene un Keq do 3.1 x 10(-5) molar.(unimolecular; primer orden) El segundo
tieno una constante3.05/min a un pH de 

de la tasa de emisi6n de6.9 y 30 grado:! cotigrados. El inhibidoralfa-amilasa de lae combina con la 'dfa-amilasa, en presenciaalfa-D-maltosida, do p-nitrofenilno competi tivamerite. Con basees probable que el 
en los datos presentados,
 

travs de un 
inbibidor de la alfa-amilasa inactive la alfa-amilasa a
camblo en -a coformaci6n. 

presencia So describe un modelo cin6tico, en
y au-encia de su:itrato, para inhibidores no competitivos, lentos,
con fuertes aglutinacionen que se afectuan en 2 pasos. (RA-CIAT) Vase
ademAns 0283
 

C01 Nutrici6n de la Plants
 

31059 AECENCIO, J. 1987. 0248
Potasaum and calcium distribution patterns along
the leaf insertion vgradlent of bean plants grown in nutrient solutions.
(Patrones de distribuci6n de potasio y calcioinsorei6n foliar de plantas de 
a Io largo del gradiente de 

Journal 
frijol cultivadas en soluciones nutritivas).of Plant Nutrition 10(4):455-484. En., Sum. En., 17 Ref., I. 
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[Depto. de 'jotfnica, Fac. de Agronomia, Univ. Central de Venezuela,
 

Maracay, Vonezuela 2102)
 

Phaseolu.i vulgaris. Soluci6n nutritiva. Nutrici6n de la planta. K. Ca. 

Transpr.te de nutrimentos. Floraci6n. Contenido de minerales. Cubierta
 

folia-. Venezuela. 

Se analizaron lo3 patrones de distribuci6n de K y Ca a Io largo del 
gradiente de inserci6n foliar de plantas de frijol cv. Tacerigua cultivadas 

en diferentes conen. de K y Ca en Ia soluci6n nutritiva. Las plantas se 

muestrearon en la etapa de floraci6n temprana y las hojas ne analizaron 
siguiendo la h6lice o espiral genftica que siguen la.: hojas en el orden de 

su origen en el Apice dei brote. Diferentes perfilen de Ia cubierta foliar 

para K y Ca mostraron que se podlan estableeer limites de conon. criticas 
para K pero no para Ca, debido qulzs a Ia naturaleza no m6vil de este 
elemento en el floema. Ademfis, se compararon procedimienton de muestreo 

basados en una hoja (u hojas) representativa con aquellos basados en el 

muestreo de Ia cubierta foliar total, para obteno?' valorea of! referencia de 
la conen. de nutrimentos. (RA-CIAT) 

0249 
31015 BARCELO, J. ; CABOT, C.; POSCHENHIEDEH, C. 1986. Cadmium-induced 

decrease of water jtress resistance in bunh Lean plant:5 (Phaseoluo vulgaris 

L. cv. Contenderl. 2. Effects of Cd on endogtnou.2 aLrei, ic acid levels. 

(Disminuci6n de Ia resistencia al estr6s hidrico irducida per cadmio en 
plantas de frijol arbustivo. 2. Efeotos dul cadmic en Ion niveles end6genos 

de 5cido abscisico). Journal of Plant PhysioloF/v 125(1-2):27-34. En., Sum. 
En., 24 Ref., Ii. [Depto. de Finiologfa Vegetal, Facultad de Ciencias, 
Universidad Aut6noma de Barcelona, 08071 Bellaterra, Parcelona, Spain] 

Phaseolus vulgaris. Baces. Tallo:3. Hojan. Soluci6rn nutritiva. Cd. 
Contenido de minerales. Resistenola. D6ficit hidrico. Espaha. 

Se analizaron el contenido de Cd y los niveles de AAB erxd6genos de ralces, 

tallon y hojas primordiales y trifoliada:i de lanta.n de frijol arbustivo 

cv. Contender, cultivadas con diferentes concn. de Cd en el medio. Las 

muestras se tomaron en diferentes etapas del crecimiento de las plantas: 
etapa de crecimiento de la hoja primaria, etapa de crecimiento de Ia 

primera hoja trifoliada, floracit6n y denarrollo de frutos. No no logr6 
establecer una correlaci6n entre los contenidos de Cd y AAB. En las raices, 
Ia toxicidad de Cd aument6 los niveles de AAB. En las hojar, solamente la 

menor conch. de Cd aument6 el contenido de AAB, en tanto que en plantas 
tratadas con mayores concn. de Cd no se observ6 aumento on el contenldo de 

AAB en respuesta al marchitamiento. Se Indica que el Cd en altas conch. 
disminuye la resistencia al estr6s hidrico por i, inhibicl6n de Ia 
respuesta estomAtica hidroactiva. (BA-CIAT) 

0250
 

31058 HODDINOTT, J.; RICHTER, C. 1987. The influence of aluminum on 
photosynthesis and translocation in French bean. (Influencia del aluminio 

en la fotosintesis y tranalocaci6n en habichuela). Journal of Plant
 

Nutrition 10(4):.443-454. En., Sum. En., 18 Bef., 11. [Dept. of Botany,
 

Univ. of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, T6G 2E91 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Soluci6n nutritiva. Al. Crecimlento. 
Contenido de minerales. Hojas. Tallos. Fotosintesin. Translocaci6n. 
Toxicidad. Nutrici6n de la planta. Canada.
 

Plantas de habichuela cv. Black Valentine cultivadas hidrop6nicamente
 

presentaron menor crecimiento con el aumento en Ia conen. de Al en sus 

soluciones de cultivo. Las hojas y los tallos de plantas cultivadas en Al 
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contenian Al, pero tambi~n niveles testigo de Ca como resultado del m~todo
de cultivo utilizado. Las plantas cultivadas en Al presenteron mayores
tasas de fotosintesis que las plantas testigo 
en agua destilada, pero

menores tasas de translocaci6n. La lnyecci6n de A! por el xilema en la
corriente de transpiraci6n 
de las plantan cultivadan continuamente en
aoluci6n de Hoc._ una dic.ninuci6n r.pida en la. tasan de

fotosintesis y tranaloca.-6n. (RA-CIAT)
 

025131013 MINNICH, M.M. ; McBRIO)E, M'r. ; CHANEY, inP. L. 1987. Copper activity
soil solution. 2. Relation to 00I r'0 nuLt or , young nnalbeans.
(Actividad del colre en Ia :ouc ,,. de; ll i6n, con la
acumuiaci6n de cobre en habli(ueli jovnn).ce Society of AmericaJournal 51(3):573-578. En., ., .r 1t. [Dept. of Soil & Water
Science, Univ. Arizona,of Tueon, AZ f5"1,j'A 

Phaceolus. vulgzj:. Ia tc;,e'a. a A.:5e.o 6*.r nutrimento:;. Cu. Cortenido de
mineralen. Ral ce:;. Drc, to: . Trai c, , .' r,[IU. 

La actividad del Cu(2+) vi; la 1 i u,., medid. en extractos desaturaci6f, del :;iUVl :0 C:.~r;016 cor I. a,:,uec6n de Cu orn habichuela
Joven. El Cu :ne rumini.-3tr6 orti, a ar: noe-a- de variada conen. de
Cu y mediante adi r-ione:; e zde : d'.71 I 

:uvio. Lon tratamientos fueron una combinac-6nf foctor:;U !co 4 1c !ddi6nfde Cu (75, 150, 225 y 300mg/kg) y 4 riivelu; de odicr. de au 1ou1-a: tota:t-> (C, 140, 20 y 120

g/kg). Lo, valor,:. d AI de. :uelc 
y , 1,,:l at*,ua: 1e5 :; se; limitaron a pli5.0-5.5. La: dtofre :i 0 r, too rlcn . tt ,O:d -iI: ; plronta. fueron minimas.
Se presentan dote: qu,. muu:trir !i:. ri la-o-;E- utr- Io eonteridos de Cuen las Palees, brote: y ;iiata t otl " 1;, act-vidod dl Cu(24), con ei Cuextralble con I'TPA, ceon Cu :;cluble1, y cu a -orcn. do Cu en la: agua;negrac. La fuente dI! Cu (aguo: n r v:-. :al) r1odujo curva:; diferentes encasi todos lo3 eases. Lot trate-n-to:: , .. a, nuFgas" demo:traron
relaeione: no lineale e- !a 'ictividad d( . Cu v:,. la acurulatui6n de Cu;Ista; se ajutoror 0;. li:, 1fun0ion x;,ornr 1! e. er:tllarn mayores
conn. de Cu er. 1c:, bitvs ctori io: tratir.iwnor de sal de Cu. Sepresentaron rayoro: riivel: de Cu (-; li:,- alc e: i melrore " valore- deactividad del Cu(-) cor aua:, nqglra: ;-os, ft1u't de Cu, Io cualprobablemonto ta mayorreft " . :a;,ati jzd do .. agua; negras 14-ra resrtituir 
o mantenev e S'fln1. ire de en- 1I (-Cu :c1 ucirn d r ueo. El Cu solubletotal no :;e reiociorl6 con el Cu or 20 Jaiqnt. I.a ,ro1or-ei6r "! Cu en tas
agua:; negra: e:;tuvo r:atr.chornto 1god;, a1 
 Cu en. 1: broto nr(2) = 0.94);los nveles de Cu er ia:: valcec tamtlcn roflloJorIon la proporci6n de Cu en

las aguas negra:;, ero cayUr'c: do:niA 
 de aua" neprau' dieron como re3ul tado
 on mayor contendo de Cu onl i 
 : ra1ce: . . la rmyor0 4re:1encia de complejos
crg~nicos de Cu 1,b1e y :'oluble:; a:oeioda a mzycre:; do:;i. de aguas negrasexpli arla tanto 1a - dift-rent;, o ervada: entre I-:. trctamlenton con sal y aguas negrao, como lt corrv!:1awi6r. 10:1itiva de Cu er; la:; ralces y ladosins de aguai- negrar. Er u:to r-azonrriento (o t6t imltcito Cl control

flsiol6gico de la trarto:dcac16n 
 del Cu dentro de !a planta. Se ruquiere una
vigilancia contInua de la actividad i 

6 
ntca de ia scluci6n del suelo o unIndice de tamp6n para mJlorar la:; fcdleoionle; de lIa at.;orci6n de iones 

por la planta. (RA-CIAT)
 

0252
31002 NEIUIEN, I). ; IICYT, 1'.P. ; Ma c-E NZ E, . F. 1987. !. :;uremen t. ofplant-available zine inl Blitish Co unbla ohad soil>. (Mvcdlci6n del Zn
disponible en p1 onta> er soelon ; deditado:- a cultivo:; horticolas de ColumbiaBrit~nica). Communication:; In ,oiiIcietice arnd Plant. Analysis
18(2):161-186. En., o.um. En., 29 PIef., 11. [Agriculture Canada, Research 
Station Sunmerlad, Brlti:;h Columbia VOlt IZG, Canada) 
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Phaseolus vulgaris. Absorci6n de nutrimentos. Zn. Soluci6n nutritiva. 
Contenido de minerales. Canada.
 

Se examin6 en el invernadero la disponibilidad de Zn en 20 ouelos dedicados 
a cultivos horticolas de Columbia Brittnlca (Canada). La conon., absorci6n 
y rendimiento de Zn en frijol blanco se midieron y compararon con el Zn 
del suelo extraido con HgCl2 a 3 conen. (1.00, 0.50 y 0.25 molar'), DTPA,
 

HCI 0.10 molar y HCi 0.05 molar + H2S04 0.0125 molar" (Mohlich No. 1). La
 

adici6n de Zn a una tasa do 10 mg/kg no aument6 lo, rendimienton. La 

disponibilidad do Zn vari6 considerablemente segOn prueban de nuelo y la 
conn, y absorei6n de Zn pot, lan plantan. Enton lndice:; de dinsporibilidad, 
excepto la conon. do Zn en la planta, variaron directamente con el 
contenido de P extraldo pot. Bray-PI y de MC. La abnorci6n y concn. de Zn 
en la planta y el Zn extraido con MgC12 tambin variaror invernamente con 
el pH. El Zn extraldo con MgCl2 se relaoion6 mis en:tr'echar.ente con la 
absorci6n y conon. de Zn en la planta que con el Zn extraldo con !as otra:s 

3 solucione extractoraL. Adems, la extr'acci6n de Zn con MgCi2 0.25 molar 
en lugar de MgCI2 1.0 molar dIuinuy6 la_ difcultaden analitican con la 
espectrofotometria de absorci6n at6mica y twnbi6n dio cono renal tado 
mejores relacione3 con Ia conen. do Zn en la planta (aument6 &I r = 0.69 a 
r = 0.89). Comparaciones entre el Zn y Mn extraidor pot, nolueioneo de MgCl2 
que oscilaron entre 1.0 y 0.01 molar y a difrevnte proporcione de 
suelo:sustancia extractora indicaron que el MgCI2 0.2) molar (r,'laci6n 1:2 
suelo:runtancia extractora) xtrajo Zr. adsorbido meno.n especlficamente que 
el MgCl2 1.0 molar, lo cual dio como rousultado una meJor rolaci6n con el 
Zn de la planta. (RA-CIAT) 

0253
 

30771 PRIMAVESI, 0.; MLLO, F.A.F. DE; MURAOKA, T. 1986. Efeitos da 
porosidade de aer'acao na nutricao mineral do feijoeiro (Phaseolun vulgaris 
L.). (Efeetos de la porosidad do aireaci6 en Ia nutrici6n mineral del 
frijol). AnaiE da Ercola Superior de Agricultura Luiz do Queiroz 
43(2):691-711. Pt., Sum. Pt., En., 10 Ref. [Cenitro de Teonologia 
Copernucar, Piracicaba-SP, Brasil] 

Phaseolun vulgari.-. SueloD. Fertllizantes. P. Pertimiento. Contenido de 
minerales. Abnoz'ci~n do nutrimenton. N. F. Ca. Mg. Zn. Cu. Fe. Mn. Cubierta 
foliar. Brasl. 

Se estudJ6 la influencla de la variacldn du la poroaddad de aireaci6n en 
Ion parAmetros nutricionale del frijol cv. Aroana 80 en expt. de 
invernadero realizadon on la E: cola Suporlor de Agricultura Luiz de 
Queiroz/U. do Sao Paulo on Piracicaba, Brravll. Se unaron mueotrao de suelo 
de los horizontes A y B2 de tuelos Oxi.-ol y Alfinol, con y -,in 
fertilizaci6n. La saturaci6r a capacidad d intercambio cati6nico Cue de 
80 por ciento y la relacc de Ca:Mw:., 16:4:1; di:nponibilidad do P rue de 
15 ppo. El contenido de agua de !ian macetan de 2.5 litro:; :;e mantuvo entre 
100 y 70 por ciento de la capacidad de campo. La dlnminuci6n do la 
porosidad de aireaci6n afect6 los. rivtlen absoluton y relatlvor de P y la 
relac16n N:P. La eficiencla nutricional de N en l norizonte B2 de ambos 
suelos, la de Cu en ambon horizontn del Cxlol , y la de Mn en ambos 
horizonten del Alfinol se alteraron. :'e hallt que el Comportamiento era 
especifico para tipo de nuelo y horizonte. (IrA-CIAT) 

0254 
31045 RUANO, A.; BARCELO, J. ; POSCHENRIEDER, C. 1987. Zinc toxicity-induced 
variation of mineral element compotition in hydroponically grown bush bean 
plants. (Variaci6n de la componel6n de elementon minerales inducida por 
toxicidad do zinc on plantan de frijol arbustivo on cultlvos hidrop6nicon). 
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Journal of Plant Nutrition 10(4):373-384. En., En.,
Sum. 16 Ref. [Depto.
Fisiologia Vegetal, Facultad 
de Farmaoia, Univ. Complutense, Madrid, Spain]
 

Phaseolus vulgaris. Soluci6n nutritiva. Zn. Rendimiento. Toxicidad. Raices.

Tallos. Conterido de minerales. P. Ca. Mg. Fe. 
Mn. Cu. Hojas. Espaha.
 

Se cultivaron planta- de frijol arbucctivo cv. Contender, durante 20 dias en
ioluci6n nutritiva (pH = 5) que conterla 0.13, 0.30, 0.50 6 0.75 mg deZn/litro. El rendimiento de la.,; plantas di:niniuy6 linealmenict con elaumetito er Ia concri. de Zn Lurini:ctrada. El umbral fitotLxico (para un 10por ciento de reducci6n enell crocimiernto) fue de t;vox. 486, 242, 95 y 134microgramos de Zn/g para ralce, tcdlo , hoja: 1jrIraria:: y trifoliadas

maduras y cojasc en dearrollo, rezsp. Se enontvaron 
altos coeficiente: de
correlaci6n inver'ca itrada 

Mn de todos io. 6rgano:i, para el cortenido de P 


con Ia concn. de Zr :;umini ar'a el conteido de 
de la.; raices, y para Ioncontenidot, de Cu y Cu de hoja en de,,arrol Io. Se cncontzuaror. relaceionesporitiva. cignificativa, para lo!; coritvrcdoc d- F,, Zn y Cu en raice; y de

talio) yZn en I hoja totalment, 'xpardi da: .it [roorcionc;j' de ilrconternidos srineralt-- rctrti ro irgndicazii !,:inhib1ci n de la abnorci6n deMr. y P y la inhibici6 de la Atran:locracf6 dt:Fe, Cu y Cii. Le dircute Iarelacitn entre Icc durs;iruc:6r do crc -ccc y It:; de:.LruLvnu en ul contenido 
de nutrim.ento. iriducidct , or: n (-. 

30617 VAS, AZ' r2E, f. , . 1"'Hit 1rb!t:tic rc of' ;,oto!cyntheSi!3 inPharecit. Vtulj5tfi;by tre tu.ent witt, toxi Cc< oer.tratiori of ziric: effect onribulo:;c-1,5-br'lcc. ;o~tc ca: Wxy c v,'(y, o . (.rj.1iici6n do Ia
fotori ntor:i:, (:r,?ha: :Lu: VU aj j: med!aw tueo trit,cc tientotv r :oiuna 
concentracior t6xj(a dt : 
fc . t[ ;trto -,5-blfocIatocc*rboxiccrca/oyx-onac,~). toullirl ur 1ly::('ogy 1?5(3-4):355-360. En.,

Suit. n., 2? }cf., i . [Ic;t. h, I uc'r Ur11ver'r;itair Cert'u,, B-3610
t p 

Fha.eo uztvulF-iri: . Foto:'lntt:-: . i'oluicca:'. Iccci rl nutritiva. Zn.
Ab sorcr6n d, nutrimenrto:. MF,.Cor, t.nrdo de rr Hojas. 1361gica. 

Se cultivar'or p1cnta:; cv.de friJol Crbuc:tlVtLcmcbctiz'gce VIcoege en un medio ru. cost<Inla usracorn. t xi(:;i no ictal de Zn(.). Sf, compar6 Ia capacidad
do 1a ribul :cc-1,5-C: rosfa to cr(,ixi a:/oxigon[ccc it c:octat plantas

tratada.-, con ZrI.) 
 con Ia (ac[ccc dad d, li:i plantca: teortigo, cultivadan encondi(cico:i, nutritiva:; c: tfcrcdar. La calacdad de Ia carboxlaca, medida en
extractor foliYr, rudo:, Cue Jiri. Lidca ignificativamentf (cor -I
tratmifrntc, con Zr-.). fcui to que a ,(aacidadde la oxigenatra no fueafectada, Ia reilaciL do- Ia 'caccacidad ctrboxiI ii:a :oxcixcncc-a-a d I rminuy6
nlgnIfiocativamer,te. F:;ta ro' acifrt rti:bi " ftui ro:r;taurada ha:ta el valor
del testlgo por medio de ha inactival(di in vitro de Ia enzima, neguida porla reactivacic etn ia pro:iercci, dc MF(24). E:to nugiere una 5u:;titucci6n
parciai in vivo de Zn(2+) por MFg(2-) or: 4_lcomleju terncrio
enzma-CO2-metai(2-). La relacci in oxtr(rmadamrnte bccja de Ia conn. Mg:Zn
encontrada en .I cloroj]iacto, como tcmlitr ci KM(C02) mnui alto de Ia enzima
proporcionaron evidenc a adlciona de e: tcc ruc:c.tuc'ien. (BA-CIAT) 

30719 VYAS, B.1. ; MI T'RY, K.|. 1981. Uptak of'241 Am from major Indian 
soils and it:c di,;tribution in lact:,. (Ak cir (t d Am(241) de los :iuelos
m63 importantec do ia India y :cUdi:;tr'ibucin o in: pc;antain).
Envirornental and Experimental botany 2?11):715-81. En., Sum. En., 20 Ref. 

PhaseoluB vulgari:;. Abnurci6n do nutrimertot:. Am. uelo:. Contenido de
minerae. Hojar. Vainas. Tcilort. India. 
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do los 3 suelos mSs importantes de
 

la India indicaron que las plantas absorbieron cantidades mayores de
 

Am(241) en un suelo lateritico Acido con un pH bajo, predominantemente de
 

arcilla caolinitica y con baja capacidad de intercambio cati6nico, que las
 

plantas 


Estudios sobre la absorci6n de Am(241) 


en un suelo negro medio alcalino predominantemente de arcilla
 

intercambio cati6nico, y en un
montmorillonitica y con alta capacidad de 

conn. de Am para frijol 	y malz variaron
suelo aluvial neutro. Las tasas de 


para brotes y do 4.7 x 10(-11) a 12.5 x
de 1.0 x 10(-11) a 7.5 x 10(-4) 

10(-4) para ralces en plantas cultivadas utilizando una t~cnica de ralz 

segun la t6cnica Neubauer, se obtuvieronfraccionada. En plantar cultivadas 
mayores valoros do relaciones de conon. los cuales variaron de 0.2 x 10(-3) 

a 2.9 x 10(-3) para brotes do maiz. Loo estudios do raiz fraccionada 
por las raices deltambi~n indicaron quo el 	Am(241), una vez absorbido 

suelo, no se liberaba posteriormente en la soluci6n nutritiva. El patr6n de
 

on tejidos atreos de plantas do frijol cuitivadasdiatribuci6n del Am(241) 
hasta la madurez en una soluci6n nutritiva mareada indic6 Ia conn. max. 

del radionficlido en el tejido mis viejo (hojas primarias) y un gradlente 

acropetal marcado. Se indica Ia ooracterlzaci6n quimica del Am(241) en 

tejidos comestibles recidn cosechados (vainas) de plantas de frijol. (RA 

(extracto)-CIAT) Vtase ademAs 0285 0294 0295 0296 0394 

C02 Desarrollo do Ia Planta
 

0257 

30613 ABDALLA, O.A. 19841. Effects of flurprimidol, abscisic acid and 

and water relations of two bean (Phaseolus vulgarisbenzyladenine on Frowth 
L.) lines. (Efectos del flurprimidol, el Acido abscisico y la benciladenina 

do dos lineas de frijol). Ph.D.en el crecimiento y la; relacione; hfidricas 


Thesis. Manhattan, Kansan State University. 101p. En., Sun. En., 103 Ref.,
 

II. 

Phaseolus vulgarin. Cultivares. Introduccl6n de plantas. Riego. Sustancias 

reguladoras del crecimiento. Estomas. Transpiraci6n. Fotosintesis. 

Crecimiento. . UU. 

So cultivaron en r..clpient-:3 pi Asticos en cimaras de crecimiento, plintulas 

de 2 lineas de intr ,cei6n de frijol, una re:stente a ia seuia y la otra 
asperJadassusceptible. Cuando as pl anta tenlan 8 dias de edad, fueron 

con AAD, benciladenina (BA), d-(I- metiletil)-d-4-tritiorometoxi) fenil-5

pirimidina metanol (EL500) o agua 
 destilada. Las plantas so regaron
 

diariamonto o se dejaron secwr. Se determinaron resistencia estomitica,
 

tasa de transpiraci6r, elongaci6n del brote, potenciales 
hdricos, peso 

y conen. de AAB end6geno. Las plantas asperjadas conseco, fotosintesis 

AAB presentaron ia mayor resistencia estomitica, ia menor tasa de
 

potencial hidrico entre lon tratamientos. El
transpiraci6n y el mayor 

(I peso seco total, el peso seco del
tratamiento con Aid tambi6n redujo 


brote y de la raiz, y aument6 lia relaci6n raiz:brote. La aplicaci6n de
 

EL-500 como do AAB dio como resuitado plantas mis bajas y el menor Area
 

foliar total. El tratamiento con BA dio como resultado 
 Ia mayor tasa de 
mayores niveles detranspiraci6n, la menor resistencia estomtica y acumul6 

el potencialAAB end6geno en los primeros 3 dias del expt. Tambi6n redujo 


hidrico, el peso seco de Ia 
 ra~z, Ia.; Areas foliares 	 totales y Ia relaci6n 
cantidad do AABraiz:brote. Las aspersiones con EL-500 redujeron la 

end6geno en plantas sin riego, aumentaron el potencial h1drico, redujeron 

el potenolal osm6tico e incrementaron Ia resistencia de las plantas al 
peso seco del
d6ficit hidrico. Tambi~n redujo el peso seco total y el 

peso seco de Ia ralz y Ia relaci6n raiz:brote en la
brote, y aument6 el 
susceptible a la sequia. La linea de introduccifnlinea do introducci6n 
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resistente a la sequia exhibi6 una mayor resistencia estomAtica y una menor
transpiraci6n quo la linea susceptible. (RA-CIAT)
 

0258
31012 BALAKRISMAN, K.; NATARAJARATNAM, N.; SUNDARUM, K.M. 1985. A rapidmethod for the estimation of leaf area in field bean. (Mtodo rApidola estimaci6n del Area foliar del frijol). Madras Agricultural Journal
para 

72(11):633-635. En., Sum. En., 15 Ref. 

Phaseolus vuigari:. 
Area foljar. Hojas. Modelo matemAtico. India.
 

Se intent6 establecer la relaci6n entre la longitud y el ancho de la hoja yel Area foliar en frijol cv. Co. 1. La ecuac16n de regresi6n ajustadacontra el Area follar y el prcducto entre la longitud y el ancho de la hojaterminal fue y = 309 + 1. 6
3(x) (r = 0.96'47'0), dond- j = Area foliar de Ihoja trifoliada; x = longitud x anoho del follolo terminal de la hojatrifoliada (L x An). El Area foliar tambitn se predijo utilizando laf6rmula A = 1.685 
(L x An). 
Tambitn se encontr6 una correlaci6n


significativa (r = 0.9630") entre el Area foliar real y la predicha
medlante el uso de lao contante. anterioreo. El Area 
 foliar predicha porla ecuac16n de regre-i6n Cue m6., preclsa que utilizando el segundo mtodo. 
(RA-CIAT)
 

30641 BERRY, J.A.; LORIMER, G.H. 
0259 

PIERCE,; J.; SEEMICIN, J.R.; MEEK, J.
FREAS, S. 1987. Isolation, identification, and synthesis of 2carboxyarabinltol 1-pho:i iatu, a diurnal regulator of ribulose-bisphosphate
carboxylase activity. (Ai-olamlento, iduntificaci6n y 31nte:sis de 2carboxiarabinltol 1-fosfato, un regulador diurno lade actividadcarboxilasa ribulosa-blfo:ifato). Proceedings of the National Acadcmy ofSciences of the United Stato:s of America 84(3):7314-738. En., Sum. En., 19Ref., Il. [Dept. of Plant Biology, Carnegie Institution of Wahington, 
Stanford, CA 94305, USA]
 

Phaseolus vulgarlo. Enzimas. IHojan. Anlis3is. Inhibidoreo. Fotoslntesis. 
EE.UU. 

-ambio diurno en la actividad 

P2)carboxrlasa(3-fo: fo-D-glictrato 


El du la ribuloa 1,5-bifosfato (Rbu-1,5
wrboxi-Ilasa (dimerizante)) de las
hojas do Phaneolus vulgarib; estA regulado (en parte) 
 por mecania.mos quecontrolan el nivel de ur, inhibldor end6jeno que se liga fuertemente a laforma activada (carbamoilada) de la carboxilasa Rbu-1,5-P2. Se extrajoeate inhibidor de la, hojas y se copurific6 con la marboxilasa Rbu-1,5-P2de las hojas. Purificaclones adieionalen por medio de cromatografia deintercambio de iones, adsorpelin a la wrboxilasa Rbu-1,5-P2 purificada,precipitaci6n por bario y neparac16n por eromatograffa liquida de altascaracteristicas produjeron un compuesto fosforilado que unera inhibidorimportante de la carboxilasa Rbu-1,5-P2. El compuesto se analiz6 por
cromatograffa de gas/espectrometria 
 de masa, reoriancia magn6tica nua-ear con (13)C y resonancia magnftica nuclear con 
(1)H y result6 ror 2carboxiarabanitol 1-foofato ((2-C fonfohldroximetil)-D-Acido rib6nia(). Soverific6 la estructura al comparar la activldad inhibidora del compuesto
aislado con la delactividad 2-airboxi.-D-arabinitol 1-fonfato sintetizadoin vitro. Este compuesto (poro no el 2-carboxi-D-arablnitol 5-fosfato)inhibi6 la earboxilana Rbu-1,5-P2 en una forma cin6ticamenLe idtntlca a ladel compuesto ainlado, el cual re encuentra en condicione naturales. Laestructura del compuesto alolado difiere del estado trannitorio anAlogo dela carboxilasa Rbu-1,5-P2 (a 2-carboxiarabinitol 1,5 bifosfato) 6nicamenteon la falta de un grupo de fosfato C-5. Esta diferencia resulta en una
constante de enlace mayor para el monofosfato (Kd = 32 nanomolar) encomparaci6n con el bifoofato (Kd menor que 10 picomolar). El compuesto de 
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enlace menos fuerte actfia en la regulaci6n reversible, dependiente de la 
luz, de la actividad in vivo de la carboxilasa Rbu-1,5-P2. (RA-CIAT)
 

0260 
30781 LAGUETTE R., H.D. 1985. Impacto de los oxidantes ambientales en el 
cultivo de frijol, en Monteillos, Estado de M6xico. Tesis Mag.Sc. 
Chapingo, M6xico, Universidad Aut6ncma de Chapingo. Colegio de 
Postgraduados. 109p. Es., Sum. Es., 61 Ref., I. 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus acutifolius. Phlseolus lunatus. Phaseolus 
dumosus. Ozono. Rendimiento. Crocimiento. Mtxico. 

En mayo y junio de 1983, se llev6 a cabo la siembra de 21 materiales de 
Phaseolus vulgaris, P.acutifolius, P. lunatus y P. dumosus, para evaluar 
sus diferencias en la sensibilidad a oxidantes amblentales, mediante la 
estimaci6n visual de daho foliar. Debido a las particulares condiciones 
climdticas (altas temp. y muy escasas Iluvias) prevalecientes hasta 
principios de Julio, en combinaci6n oon el .3uelo de tipo arcilloso presente 
en la parcela exptl. , la manifestaci6n de nlntomas foliares atribuibles a 
gases oxidanten, particularmente 03, s retras6 hasta principlo de ago. ; a 
partir de este mes y hasta principios d- oct. se realizaron 4 evaluaciones 
visuales de la sintomatologia dearrollada en cada uno de los materiales. 
Con base en la evaluaci6n de daEo foliar, 1'. vulgaris var. Tempo y Pinto 
111 se pueden considerar ceomo de muy alta soensibilidad a los oxidantes 
ambientales presentes en el Area de Montecillos y la, var. Amarillo 153, 
Amarillo 154, Negro Puebla y Cararlo 107 como de Lensibilidad intermedia. 
P. vulgari: var. Bayo 107, Ojo de Cabra 1100,Jamapa, Negro Mecentral y 
Sataya 1425, P. coccineu:3 y P. dumosu mostraron baja sensibilidad. P. 
vulgaris var. Bayomex, MichoacAn 12-A-3, Negro 150, Cacahuate 72, Flor de 
Mayo X-164141 y Cacanuate Bola, y la:n especies P. lunatus y P. acutifolius 
no desarrollaron sintmatologfa alguna. Posteriormonte de junio a sept. de 
1984, se estableci6 una p;arcela exptl. con surcos alternos de frijol var. 
Canaric 107 y Pinto 111 para cuantificar el efecto de los oxidantes 
ambientales en el crecimiento y rendimiento de las var. Los tratamientos 
consistieron en 1) c~mara ablerta de campo con filtro para gases oxidantes 
y particulas; 2) cAmara abierta de campo sin filtro; 3) aspersi6n foliar 
con etilendiuea en dosis de 500 microgramos/ml y 4)testigo. Los 
resultados obtenidos con el tratmiento de etilendiurea, en comaraci6n con 
el tratamiento testigo en ambas var., demostraron la reducci6n on ei 
rendimiento de las plantan debidas al 03 presente como contaminante en las 
capas bajas de la atm6sfera. E1 rondimiento de la var. Canario 107 Cue 
reducido en prom. en un 14.5por ciento por el 03, mientras quo en la var. 
Pinto 111, la reducci6n prom. rue de un 40.7 por ciento. Los resultados 
obtenidos con los tratamientos de chmara con filtro y sin filtro, se 
consideraron con reservas, pues en dichos sistemas se Iesarrollaron 
problemas pot el opacamiento de los pAneles plsticos de cloruro de 
polivinilo y deficiencias en el flujo del aire; esto no permiti6 evaluar 
correctamente el crecimiento y rendimiento de las plantas baJo una 
atm6sfera parcialmente carente de aerocontaminantes. (RA (extracto)) 

0261 
30793 LUCAS, N.M.C.; VALIO, I.F.M. 1987. Inhibition of rooting in bean leaf 
cuttings by the pulvinus. (Inhibici6n del enraizamiento en cortes foliares 
de frijol per el pulvinulo). Journal of Plant Physiology 
127(1-2):41-54. En., Sum. En., 36 Ref., I. [Depto. de Fisielogia Vegetal, 
Inst. do Biologia, Univ. Estadual do Campinas, 13.081 Campinas-SP, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Ilojas. Auxinas. Enraizamiento. Acido indolac6tico.
 
Brasil.
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Las auxinas fueron los Gnicos reguladores del crecimiento capaces de
inducir la formac16n de raices 
 en cortes foliares de frijol con unpulvinulo basal. Estaa ralces generalmente se formaron er e) peclolo encimadel pulvinulo. Aunque el ANA y AIA estimularon la inioiaci6n deAIB present6 el efecto ralces, elde promoei6n m~s marcado. La aplicaci6n de AAB noafect6 el enraizamiento y se encontr6 en mayores nivelesinferior del peclolo en la parteque en el pulvinulo. El transporte de material marcado(AIA y AAB) no ayud6 a entcnder eI efecto inhibitorio del pulvinulo.presencia de surtaneiasn con un Lapatr6n cromatogv'fico similar de estr6genosestAndar en ia fracoi6n bsica de los extractos del pulvinulo indicaposibilldad de Iasu particil.aci6n en eI efecto inhibitorio del pulvinulo enel proceso de enraizamiento. (RA-CIAT) 

0262
31051 PUNJABI, B.; BASU, R.N. 1987. Regeneration of French bean (Phaseolusvulgaris L. ) cuttings as iru'luenced by morhactin pretreatment ofplants. (Regeneraci6n de ,:,queje:: de habichuela 
stock 

segrn el efecto delpretratauiento de rlaritas madre con mor'actina). Indian Journal of PlantPhysiology 30(l):96-103. En., 
 Sum. En., 23 Ref.,
Agriculture, Calcutta 
1i. [Univ. College ofUrDv., 35 Dallygurnge Circular Road, Calcutta 700 019,

India]
 

Phaseolus vul gari:;. Ifabichuel a. Inhi idor(:. Fnraizamiento. Auxinas. India. 

Los esquejes de habichuela cv. Shravar Ghuvada obtenidan de plantas madre8-10 dian despu6s del ,r'trata i,,nto de pintula:; de 10 dias de edad conuna formulaci6n de morfactina, EMD 7301 (corer. efectiva de 10aspersi6n) prn, potmostt,6 una inhibici6n ,cignificativa de :j formacifn de raicesadventicias. Sin emtxirgo, c-1 ( riraiZamiento fue os timulado on bran meidapor la aplieaei4 en r'osiernha do ia:; auxina:s AIA, AIl y
los esquejes,r' lo 

ANA a la base de

rsual
v: ;ut6 o:n unr efecto do ineo'gi en Ia regeneraci6nde ralces adveitcia:;. Cuando lo,; ,vquejet, se cortaron pronto despu6spretratamiento delde la:; [lcat::: madre con morfactina, sL ililibi6 elenraizamiento de lo.; esquejes; inducido poer auxinas; se rcxruiri6 un lapso dem~s de I -emana er:tre la :;ztor::i6n y ia proI~iraoi6n de los e:qucejes paralograr el efecto de :Arorgisrso. Fl eflcto berJlico del pretratamiento conmorfactina en el urnraizamiento de u:.quejes e presencia de auxinan no ,epuede interpretar er tt-minos de una a&,orci6n y di:ntrituci6n diferencialde las auxinas rurradav, AIA-I-C(14) y AIA-2-C(114), o la aotividad de laseorzimai oxidante:; dol 6AIA. La s-upre:rin del crcim ento debido alprotratamiento con morfactir.a dic, oumo rusultado ursa aeumulacifnhidrato3 de carbono dey r,::erva:; riitr'ogenada:, en los brotes. Esto, junto conuna mayor slnte:A.i do l'actror::; de e riralasiaento onl Ias; planta:3 pretratadas,puede explicar la interaooi6n po:3itiva ob;ervada eritre el pretratamientocon morfactina y Ia aplloaci6n de auxinis. (RA-CIAT) 

30779 SAAM, 0263
M.M.; HOSFIELD, G.L..; .UNFERS, J.W. 1987. In vitropropagation of dry bean frcm ::codlirig shoot tips. (Propagac16n in vitrofrijol a departir do McriLtrma: aplicale. de brotes de pl~tntulas). Journalthe American Society for of

llorticulturid Science 112(5):852-855.
En., En., Sum.9 Ref., II. [Dept. of Crop & Soil Science, Michigan SLate Univ., East
 
Lansing, MI 48824, 
 USA]
 

Phaseolu

0 vulgari:i. Mori:;tsma: ajcal..,;. Brotes. Proagac16n. Medios decultivo. Auxina:;. Citxruirina:";. EE.UU. 

Se desarroll6 un protocolo para Ia propapaei6n in vitro con 2 cv. defrijol. Se iciclaron cultivos de bvotes colocando meristemas apicales(1.0-1.5 cm) de brotes c. plAntulas en medio Murashige y Skoog (MS) y seexaminaron los efectos de Ia quinetina y BA 
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(2-(fenilmetil)-H-purin-6-amina) solos o en combinaci6n con AIA o ANA,en 
cuanto a la multiplicaci6n de brotes y formaci6n de callo radical o basal.
 

La combinaci6n de BA (3.0 mg/litro) y ANA (0.1 mg/litro) fue la mAs
 

efectiva on la multiplicaci6n de brotes. A una alita concn. de BA o
 

quinetina (mAs de 10 mg/litro), la producci6n de brotes y el crecimiento de 

entrenudos disminuyeron marcadamente y so desarrollaron oultivos 

arrosetados con yema m3i1tiples. Los brotes se enraizaron en medio basal 

11. Los esquejes crecieron hasta la madurez en el invernadero y campo y
 

produjeron flores, vainas y semillas f6rtiles. (RA-CIAT)
 

0264 
30777 SCULLY, B.; WAINES, J.G. 1987. Germination and emergence response of
 

common and tepary beans to controlled temperature. (Germinacifn y 

emergencia del frijol comr. y el frijol tepari a ]as temperaturas 

controladas). Agronomy Journal 79(2):287-291. En., Sum. En., 16 Ref., II. 

(Dept. of Botany & Plant Sciences, Univ. of California, Riverside, CA 

92521, USA]
 

Phaseolus vulgar-i. Phaeolus acutifolius. Temperatura. Germinaci6n. 

Resistencia. Emergencia. EE.UU. 

Se identificaron lan acceLione. de Phaneolun vulgari:; y P. ac itifolius que 

potencialmente podrian germiror y umerg-r en 2ondiciones edificas frescas y 

se determin6 la teumip. 6ptima de germinai6n pare P. acutifolius. Se evalu6 

inicialmente !a germinaci6n a 10 j.ador centigrados de 129 accesiones do P. 

vulgari; y 18 de P. acutifoliuo. Las accesiones m~s tempranas en germinar, 

10 de P. vulgari; y 5 de P. acutifoliun, so nometieron a una prueba de 

emergencia a 3 tup. (12, 11 y 16 grado,- oentlgridos). P. vulgaris emergi6 

1 dia m&n temprano que P. acutifolius a 12 y 14 grados centig.ados. 
mientras que P. acutifoliun emergi6 un dfa mAs tomprano a 16 grados 

centigradon. La acceci6n de P. vulir'i: msn tolerante al frlo en el 

memento de la emergencia fue PI 165-1126, mientra.- que las accesiones G110034 

y Pi 3 19-443 demontraron la mayor toleraricia ai frio entre las de P. 

acutifoliun. Poteriormente no compararon la- acconlones de P. acutifolius 

con las de P. vuleprin, en cuanto i a respuenta de go:rminacifn a 6 temp. de 
10 y 35 grados centigradon. En genur-l, lan acceniones de ambas eper ns 

tomaron aprox. el mi-co tiempo para gorminar, exepto a 35 grados 

centigrados donde P. acutifolilun germnir6 ms rtipido. El rango de temp. 

6ptima para P. acutifoliur en 25-3r gnadon centigrador, mientra.n que para 

P. vulgari; eon merior, de 20-30 grado:3 contf ,rados. (RA (extracto)-CIAT) 

0265 

31106 SPILDE, L.A. 1987. Navy V.an !,:od vigor and field performance in 

relation to microwave radiation. (Vigor de la :iumilla de frijol blanco y 
comportamiento en el campo er, rolaci(n con la radiaci6n microonda). 

Agronomy Journal 79(5):827-830. En., Sum. En., 20 Ref. [Agronomy Dept.,
 

North Dakota State Univ., Fargo, NV 58105, USA] 

Phaneolu- vulgirins. Semilla. Radiacibn. Germinaci6n. Vigor de la semilla. 
Rendimientu. Temperatura. Contenido de agua. EE.UU. 

En estudion de lab. y de campo durante 2 aror ne oxpusieron letes de 
nemilla de frijol blanco cv. FleetworAd a campon eltctricon de 2450 Kiz en 3 

intensidaden par varios perlodo.n de ti(mio y ne evaluaron por germinaci6n, 
vigor y rendimiento de nemilla. 'omeillas expue:tan a tornp. que variaron de 

38 a 19 gader cuntfgrado tuvieron un inremento significativo en el 
porcentaje de gerninaci6n. Lan; pruelan dol vigor de 1n nemilla fueron 

menos concluyentes. La expoiciln de Ia nemilla a un alto nivel de fuerza 

(500 W) , a temp. por encima de 62 grados centigrados redujo la germinacl6n 

y el vigor. El efecto do la radiaci6rn en el alto contenido do humedad de 
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la semilla (180 g/kg) fue aimilar al bajo nivel del contenido de bumedad 
(90 g/kg). (RA-CIAT) 

0266

30736 VAZQUEZ, M.D.; POSCHENRIEDER, C.; BARCELO, J. 1987. Chromium VI

induced structural and ultrastructural changes in bush bean plants
(Phaseolus vulgaris L.). (El cromo VI indujo cambios estructurale.1 y
ultraestructurales en plantas de frijol arbustivo). Annals of Bota.ry
59:427-2438. En., 
Sum. En., 41 Ref., Ii. [Dopto. Fisiologla Vegetal.

Facultad Ciencias, Univ. Aut6noma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain]
 

Pha-.solus vulgaris. Cr. Microscopia electr6nica. Toxicidad. Soluci6n
nutritiva. Absorei6n de nutrimentos. Clorofila. Contenido de minerales.
 
Crecimiento. EspaFa. 

El efecto de 
una conn. de Cr .1 reductora del crecimiento (9.6 x 10(-5)molar) en la estructura y ultraestr'uctura de diferentes 6rganos de plantas
de frijol arbustivo cultivado en perlita se e:;tudi6 mediante microscopia deluz, electr6nica de tran:rnmii6n y electr6nica de recorrido. Las

alteraciones 
 estructurales y ultraotructurales observadas fuern bastante
diferentes en distintoslos 6rganos analizado: y no :.iemjre estuvieron enrelaci6n directa elcon contenido prom. de Cr del 6rgano entero. El efecto
t6xico primarlo pareri6 :3r el dao de la membrana, debido al alto poder deoxidaci6n del Cr VI. Se :ugiere que el Cr queda retenido en las vacuolas yparedes celulare:o de lan races, y que el Cr que llei a las hojas puedeser principalmente Cr Ill y est presente en las paredes celulares. Las
alteracionesi obu-ervadas en la:, jurte, :uperlores de la planta parecen

deberse principalmente a ef-ctos indiructos del Cr en el contenido de

-iutrimentosj mineralen esenclales. 
 (RA-CIAT) 

0267 
30735 VIEIRA, i.F.; FONSECA, J.P. 1986. Diferenca varietal na perdR Je

germinaoo 
 de :;ementes de feijao (Phasoeolus vuligrin L.). (Di.'erencias
varietales en la p6rdida de grminaLi6n de semillas de frijol). Revista 
Ceres 33(190):567-570. Pt., 
Sum. En., 4 Ref. [Empresa de Pesquisa
Agropeeurria de Minas Geral:i, C.P. 216, 36.570 Vicosa-MG, Brasil] 

Phaseolu:, viilg7ri :. Cultivares. Semilla. Genninaci6n. Almacenamiento.
 
Registro del tiernpo. Caraeterfstica:r de la semilla. Brail.
 

Las nuillaL de 19 cv. dL frijol no coneuharon al mi:no tiempo, se rcaron
hasta 12 por (ciento de humedad, :ne trataron con malati6n y se almacenaron 
en condicione:, ambientales normaleo en bolsas de papel. Las pruebas dogerminaci6n se llevaron a cabo cuando las semillas tenlan 3, 23, 30, 36,
42, 146 y 53 moses de edad. Se hail6 
que Ia germinaci6n de lan soillias

grandes y blancas dinminula ms rApidamente que Ia germinaci6n do semillas

pequeias no blancas. 
 Hasta ia edad de 30 moses, la mayoria de los cv.
present6 mAs del 75 por clento de germinaci6n de nemillan. $61o 3 cv.
(Rico 23, 
 Vulatinho Vagem Roxa y Beatao) fueron capaces de presentar un 20
pot ciento de germinaci6n de semilla a los 
53 meses de edad. (RA-CIAT) 

026831025 ZAHARAJI, f.; SCARISDikCE, D.H. 1986. Pod development trend in 
Phaseolus vulprijs L., (Tendencia del derarrollo de vainas en Phaseolusvulgaris). MARDI Research Bulletin 14(2):102-107. En., Sum. En., Mal.,
6 Ref., 11. [Miscellaneous Crops Research Division MARDI, Serdang,
Selangor, Malay-,IaJ 

Phascolus vulgarin. Habichuela. Formacl6n de vainas. Caracterioticas de la 
valna. Reino Unido. 
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Se sembr6 habichuela var. Processor en condiciones de invernadero y de
 
campo (Kent, Inglaterra). Se hicieron mediciones del desarrollo de las
 
vainas y recuento de vainas para determinar la tasa de crecimiento de las 
vainas, el no. total de vainas iniciadas y el porcentaje abortado. Los
 
resultados indicaron quo el desarrollo de las primeras vainas afect6 el do
 
las posteriores, La remoci6n de las primeras vainas comeo hortalizas aument6 
el no. total do vainas desarrolladas y retras6 la senescencia del cultivo. 
(RA-CIAT) Vase adem6s 0284 0287 0292 0300 0371 0389 0394
 

C03 Composici6n Quimica, Metodologia y Andlisis
 

0269
 
30612 BOYLAN, M. 1983. Endoproteolytic cleavage of cotyledon storage
 
protein during the growth of Phaseolus vulgaris seedlings. (Segmentaci6n
 
endoproteolitico de la protoina de almacenamiento del cotiled6n durante el 
crecimiento de plh'ntulas de Phaseolus vulgaris). Ph.D. Thesis. New Haven, 
Connecticut, Yale University. 138p. En., Sum. En., 135 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Faseolina. Cotiledones. Enzimas. EE.UU. 

La faseolina de la semilla do Phaseolus vulgaris se degrada rfpidamente 
despu6s de la germinaci6n. Los cotiledones do pl1ntulas de 4 dias de edad 
contienen una endopeptidasa quo segmenta los poliptptidos de la faseulina 
(3)H (Mr's = 51,000, 48,000, 46,000 y 43,000) on 3 aglomerados discretos de 
fragmentos proteoliticos (Mr's = 27,000, 25,000 y 23,000). Esta enzima se 
purific6 de extractos crude:3 mediante la precipitaci6n con sulfato de 
amonio, cromatografla en agarosa organomercurial, filtraci6n por gel y 
cromatografia de interceambio i6nico. La endopeptidasa en una enzima quo 
contiene cisteina con una 6nicea cadena de polip~ptidos (Mr = 30,000). El 
enfoque isool6ctriceo analitico revela solamente 1 forma principal de pl. La 
enzima permanece estable a 4 grades centigrades pore so inactiva 
irreversiblemente per congelaci6n o incubaci6n a 55 grades centigrados. La
 
hidr6lisis 6ptima do la faseolina (3)H ocurre a un pH do 5; la erzima se 
inactiva irreversiblemente a un pH per encima do 8. La endopeptidasa ataca 
6nicamente un no. limitado de enlaces p~ptidos en la faseolina (3)1H, in 
causar ningin cambio significativo en el p.mol. natural de la proteina de 
almaconamiento. La distribuci6n del tamao de los fragmentos proteoliticos 
sugiere que cada uno do los polipptidos so segmenta en sitios espocificos, 
cerca a la mitad de la cadena de los polip~ptidos. La actividad de la 
endopeptidasa no se detecta en los cotiledones hasta qu el ceontenido de 
proteina de estos 6rganos comienza a disminuir despu6s del primer dia de 
crecimiento de la plntula. La actividad max. ocurre en los cotiledones do 
plAntulas de 5 dias de odad, durante cJ periodo de movilizaeci6n r~pida de 
la proteina. Al dfa 9, el contonido de proteina del cotiled6n y la 
actividad de la endopeptidasa han disminuido a niveles bajos, los cuales se 
mantienen hasta quo los 6rganos de almacenamiento so desprenden al dia 13. 
La p~rdida de faseolina estS acompaiada por la acumulaci6n transitoria de
 
polip6ptidos en el mismo range Mr que se oncontr6 cuando la faseolina (3)H 
fue incubada con la endopeptidasa purificada. (RA-CIAT) 

0270
 
30603 OEPTS, P.L. 19814. Nutritional and evolutionary implications of 
phaseolin seed protein variability in common bean (Phaseolus vulgaris L.). 
(Implicaciones nutritivas y evolutivas de la variabilidad do la proteina 
faseolina en la semilla do frijol). Ph.D. Thesis. Madison, University of
 
Wisconsin. 222p. En., Sum. En., 180 Ref., I.
 

Phaseolus vulgaris. Gnotipos. Faseolina. Metionina. Cruzamiento. Anflisis. 
Frijol silvestre. Caracturisticas de la somilla. Centre de origen.
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Colombia. Ecuador. Per6. 
Bolivia. Argentina. M~xico. Guatemala. Honduras.
 
Venezuela.
 

Se estudi6 la relaci6n entre la concn. de met. disponible y la variaci6n 
cuantitativa de la faseolina en las progenies de cruces que involucran 
varios genotipos con diferentes niveles de faseolina y/o met. 
disponible,

entre las quo estaba una linea de Phaseolus coccineus subsp. coccineus 
(Mexican Red Runner) sin faseolina detectable y una accesi6n mexicana de 
frijol silvestre (P1325690-3) con 
niveles reducidos de faseolina. En todas
las progenie. estudiadas, con excepci6n de aquellas en la poblaci6n 6, losmayores niveles de faseolina llevaron a concn. mayores de met. disponible,
indicando que la fasooliaa es 
una fuente principal de met. disponlble en
 
semillas de frijol. En la poblaci6n 6 (Sanilac x 15R148), 
no se observ6

asociaci6n entre la faseolina y las concn. de met. disponibles. Se analiz6 
la variaci6n qualitativa de la faseolina entre el frijol silvestre y el
 
frijol cultivado utilizando electroforesis 
 en geles de poliacrilamida-DSS
uni-dimensional (DSS/PAGE) y erfoque isoel6ctrico bi-dimensional DSS/PAGE.
El frijol silvestre exhibi6 ampliauna var. de patrones de fareoiina: B,
CH, H, S y T. Los cv. locales mostraron los tipon C, S y T descritos 
anteriormente, como tambin 3 nuevon patrones: A, b y H. 
Lo:; cv. con tipos
de faseolina B y S generalmente tenlan semilla,; mis pequeha.% que los cv.
 
con faseolina A, C, H1y T. Lon 
 patrone:; de diLtvibuci6n geogrAfica de los
diferentes tpos de faseolina indicaron la domesticacin dcl frijol en

America Central y Mbxico (cv. con faseolina S de ,sunilla pequea), en
 
Colombia (cv. con faseolina B de semilla pequelia) y en la zone sur de los 
Andes (cv. con fasoolina T de semnilla grande). 
 SiemprL se encontr6
 
debilidad del h1brido F1 
en los cruces entre cv. 
con faseolina S de semilla
 
pequeha, por un lado, y cv. con faseolina T o C de semilla grande, por el
 
otro; esto refleja el aisiamJento gcogrifico entre los 
cv. de Am6rica 
Central y M6xico y los de la zone andina e indican la posible existencia
 
de bancos de genes separados, con diferentes frecuencias de genes,

adaptaciones ambientales y relaciones coevolutivas con pat6genos y

simbiontes. La compejidad de los patrones de faseolina permiti6 que se
 
hiciera la hip6tesis de que la domesticaci6n del frijol en America Central
 
y M6xico ocurri6 en una regi6n limitada en el oeste centro de Mtxieo.
 
(RA-CIAT)
 

0271
 
30707 GERSCIIENSON, L..N.; BAI THOLOMAI, G.B. 1986. Effect of thermal
 
treatment on the rheological pattern and composition 
of dry bean flour

soluble extracts. (Efecto del tratamiento t6rmico 
en el patr6n reol6gico y
la composici6n de los extractos 
solubles de la harna de frijol). Journal
 
of Food Science 51(0):1085-1086. En., Sum. En., 
13 Ref., 11. [Depto. de

Industrias, Facultad de Ciencias Exactas y tlaturales, Universidad de Buenos 
Aires, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires, Argentina] 

Phaseolus vulgaris. Harina de frijol. Compoaici6n. 

Se expusieron muestras de harina de frijol con 14 por ciento (base seca)
de contenido de humedad a tratamiento t6rmico, en envases sellados, a 50,
70, 80 y 90 grados centigrados, por periodos distintos. Se determinaron el

patr6n reol6gico y la composlci6n do sus extractos solubles, obtenidos a un

pH de 10. Los extractos solubie. dirminuyeron en viscosidad con el tiempo
de tratamiento, hasta un tiempo dependiente de la temp., en donde la
viscosidad so volvi6 constante. La proteina soluble diminuy6 con el tiempo
de tratamiento. Durante la primera etapa del tratamiento t6rmico de la 
harina de frijol, los -61idos solubles distintos a la proteina
permanecieron constantes, luego acomenmaron incrementarse, estimulando 
constancia en la vinconidad a pesar de una disminuci6n de la proteina
 
soluble. (RA-CIAT)
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0272
 

30622 GOMES, J.C. 1980. Isolation and characterization of navy bean trypsin
 

inhibitor. (Aislamiento y caracterizaci6n de un inhibidor de la tripsina de
 

frijol blanco). Ph.D. Thesis. East Lansing, Michigan State University.
 

122p. En., Sum. En., 91 Ref., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. AnAlisis. Tript6fano. Tripsina. Proteinas. Inhibidores.
 

Se aisl6 una fracci6n inhibidora de la tripsina del frijol blanco cv.
 

Sanilac por medic do cromatografla de afinidad en tripsina ligada a la
 

agarosa y se caranteriz6 (propiedades ultracentrifugas y p.mol.). Los
 

valores de p.mol. calculados por la euaci6n de Svedborg y del equilibrio
 

do sedimentaci6n fueron 17,000 y 20,900, resp. Esta preparaci6n inhibidora
 

fue heterog~nea cuando se examin6 por medio do electroforesis discontinua
 

de geles de poliacrilamida. Algunos aspectos importaates de su composicifn
 

de amino~cidos fueron cl alto contenido do cistina-media, el bajo contenido
 

de met. y la ausencia de tript6fano. No se detect6 ning6n grupo de tiol 

disponible. El inhibidor de la tripsina estA presoente en la fracci6n de 

alb6mina de las proteinas del frijol blanco. Los anticuerpos de conejo 

contra el inhibidor asilado por afinidad indicaron que el inhlbidor se 

encuentra en los cuerpos proteinicos del frijol blanco. Una fracci6n 

obtenida de proteinas del frijol blanco soluble:; en agua po medio de 

filtraci6n do gel en .ephadex G-75 se relacion6 estrechamente con li 
movilidad (electroforeois de geles de poliacrilamida de disco) con el
 

inhibidor aislado pur afinidad. Se estim6 un p.mol. de 16,000 desde su 
posici6n de eluci6n. SeaIraciones adiclonales mediante electroforesis de 

geles de poliacri]amida de disco indicaron quo la ..ctividad inhibitoria de 

la tripsina ostA limitada a 2 zona.s; proteinicas. El inhibidor aislado por 

afinidad es altamente resi:tente al calor. La rcducci6n decimal do tiempo 

a 120 grados centlgrados fue de 145 min con un valor z de 22.3 grados 

eontigrados. Una pareela Arrheniun produjo una energia de activaci6n de 

30.9 kcal/mol. El tratamiento t6rmico de frijol intacto indic6 quo el 

inhibidor nativo se inactiva f~cilmente por medio del calor. (RA-CIAT)
 

0273 
31413 IALBROOK, W.U.; KURH1MAN JUNlOR, R.H. 1975. Water uptake of bean and 

other starches at high temperatues and pressures. (Absorci6n de agua del 
almid6n do frijol y otros almidoneor a altas temperaturas y presiones).
 

Cereal Chemistry 52(2):156-161. En., Sum. En., 15 Ref , If. 

Phaseolu:i vulgaris. Almid6n de frJjol. Temperatura. Absorci6n do agua. 
EE.UU. 

Se midi6 la absorci6n de agua do 6 almidones do frijol a temp. entre 80-148 

grados centigradosn. Las di .:encias en la ab.sorcifn de agua entre los 

almidones fueron pequeTias en ,ote rango de temp. Todos los almidones de 

frijol parecieron tenet una absorc16n de agua max. en aprox. 121 grados 

centigrados. Tambi6n, estos parecieron toner una max. absorci6n de agua 
secundaria a mayores temp. Tambifn o determin6 la absorci6n de agua de 

almidones do papa y malz Ocreo blanec, (RA-CIAT) 

0274
 
3o640 HOHLBERG, A.I.; STANLEY, P.W. 1987. Kinetics of bean protein thermal 

denaturation. (Cin6tica de la dennaturallzacibn t~rmica de la proteina del 

frijol). Journal of Food Processing and Preservation 11(1):31-12. En., Sum. 
En., 29 Ref., l1. [Depto. de Inganieria Quimica, Univ. Catolica de Chile, 
Casllla 6177, Santiago, Chile]
 

Phasoalus vulFaris. Proteina~s. AnAlisis. Canad.
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Se desarroll6 un modelo cin6tico para la desnaturalizaci6n t6rmica de laproteina 71Sdel frijol negro. 
 So realiz6 el anAlisis t6rmico en solucones 
hidratadan (9:1) de lan proteinaB con un calorimetro de barrido
diferencial. Se obtuvieron lon parAmetros cin6ticos per medjo del anl1isisdo lon max. en el ternograma del calorimetro de barrido oiferencialutilizando el m6todo de Borchardt y Daniels. La temp. de desnaturalizaci6n
 para lan nolueione ai 10 por clento aument6 de 382 a 387 grades Kelvin alaumentar liataa de calentamiento du 5 a 30 gradon centigradon/min,
mientran que la ontalpfa :ite:Aabiliz6 aprox. a Ion 0.4 julion/g do
Soluci6n. St!er~eontr6 que cI orden de reacci6rn para la deanaturalizaei6ndo -'a faueeo ila eAtaba ea. 2.'. con una energfa de activaci6n do 932kilojulin:,'ocl y un factor [re . 1ona., 01 de 127/min. Una evaluaci6n
critica dol m6todo de temp. max. va,. el do tana do calentamiento vevel6 quee1 pr'irero er-a ,eno aprojidadc y Ireeino [vira determinar liaenergia de 
activaeI6n d liadeannatuvaIazaw.6n do li protuina. (RA-CIAT) 

29793 HU-2AIN. i.; HUA'Hhl', H.; WiWCA,W.M. 1986. Manual pr6ctico par'a ladetecci6n electrofor6tiea d, i-r:zlma. y otrav protelnas. Cali, Colombia,Centro Ir rnici anal do Agv.Cu!tuva T-opial. Poctnnorto de trabajo 68p.no.19. [:., 73 Ref., 1i. [toy. of I']ant "r:ience, U[iv. of Manitoba,
 
Canada I
 

Phaseolt.: vuli,vi:. Fr ila . Am;l I I . ITt'iUtonli:. Colombi a. 

So deon-(I'. ritn ce( i,-o:,i' |Jara 11 detucci6n electrofor6tica de 
i:;Oerzim: y tLotIna: [ :*,i-ti.- t~i- maturntilae de yuca, frijol ySegiino*:.:, dtal lal iv ie IC dt- grif'a:l liaconstrueci6n y ensamble
del fqulo lie- 'r' ap i Var i, taoelectroforel a con gel de almid6n y cor. go. deA ;,1 ai lwr ; y 1 c.e t.v'ooero.i:; de proteinan. io describen
 on dot;C 
 i d,'i;, gel de allmid6n y do poliacrilam4da, las
soluCorlt:,.- t'a la -l-ui-auie n d, Ia: muo ant,. Pe enpeclfican
procediren;ton !P C(-oto, tloerqto:, de alli caci6n de voltajen, voltajes yprocedin r:to: [. Iia ic) oraiti6n d(- la:-, fibncipale:;enzinac evaluadas

(fonfata::a edii, tr. a11,
ea Lai-c ti-'aaa, fumoaa:-a y peroxidana).
eleetiofoi
,e: :; I,. [,11 t, nil. r uI pl'oeedimiento m6.; nonello, dado que labbanda:: pLotolrG;-a to o: t'n Inl iord.'aala po loli arteracto: utilizados onloll p'oeedr- iurnto:. d,. xt tae: i6 o tl eatado fisiol6gco del material
vegetal. 5e r.uedteo-xtrai.r [or nodi o do ellto m6todoo Ian protelnastotale , prot.elna: :i or,!ln.. proteinanagua (albm[hna:,), nolublen on sal(globul na:.), pritoe!n:w :tb) en alcohol (gliadinan ), protenan
solut-Ie: en 'etcdo ae(!tiee (iitur.iina:i), protelna innolub/es 
o residuales.El jroeedlf-reto e l'a 1,apva 3a extvacciten de ]all poteinan consite on
hacer mezcla1 do 
 (lr'liurde :odAu 0.11 N y ientrifug r hanta conneguir laprotena do:0 - doe; l o !;I t roforeor ; on gel de poliacrilamida
bhnico y la 6ridIa. Lt rocert uioan1l 111111de evalUci6n de ion patronesele'trofor-titco:l, (-I cual pu(;<ise medlante liacomparac16n con muestrasde identidad conoeida o tedilrt (: 1a itatenridad vinual. (CIAT) 

0276
30703 JACOI, R.T.; PAIW1 :At-IUAN, r.N. 1986. Natural plant enzymeinhibi to:: Isolationr adf' it(lj-ttlII; a trypain/ehymotryp.in inhibitorfrc'm kidney tar. Phareol 01 vul;tvl i). (I ibidorec enzlimAticos naturales
de la panta: ai.:;amilrito y do(tpl,-dodedinhibidor deun

tripaina/quo mo ti- 10 dfe frijo ofavri onadu). Indian Journal
Biochemlm.tiy and }Hiojiiy:u:Ci 23(2) :I105-109. En. , Sum. En., 18 Ref., I.[Dept. f |od' i:nl~tmy, Ka,-lturl Medical College, Manlpal 576119, India] 

Pha;eolun Vulgav;l:. En7.ima:;. Trip:dna. Inhibidores. Proteinas. 
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Se aisl6 un inhibidor de tripaina/quimotripaina, de doble cabeza, a partir 
del frijol arrifonado por extracci6n en medio neutro y oromatograflas en 
DEAE-celulosa y tripsina-Affigel-10. La proteina con un Mr de 13 K inhibi6
 
la tripaina de bovino no competitivamente. (Ki = 0.000000064 molar) y la 
alfa-quimotripaina de bovino incompetitivamente (Ki = 0.000000135 molar).
 
La formaci6n del complejo trfmero tripsina-inhibidor-quimotripaina se 
demostr6 por cromatografia en Sephadex G-100. La actividad
 
antiquimotriptica del factor penaneci6 md.s eatable al calor y a la 
inactivaci6n per sulfonato de trinitobenceno quo la actividad antitriptica. 
El inhibidor rue resietente a la aeci6n do la popsina. (RA-CIAT) 

0277 
30646 KOJIMA, S.; JAY, M. 1986. Application of lectins to tumor imaging 
radiopharmaceuticals. (Aplicaci6n de lectinas a producton 
radiofarmac6uticos para la visualizaci6n de tumores). European Journal of 
Nuclear Medicine 12(8):385-389. En., Sum. En., 23 Ref., Ii. [Depto. of 
Radioharmacy, School of Pharmaceutical Sciences, Toikyo Univ., Suarashi 
1091-1, Sagamiko-madhl, Tukul-gun, Kanagawa 199-01, Japan] 

Phaseolus vulgarin. Lectlna:n. Anlini o. Radiaci6n. EE. UU. 

So estudi6 el enlace in vitro de lan lectinan 1(125) a lan c6lulas do un 
tumor ancitico Ehrlich (TAE) y la abnorcifn in vivo de lectinas 1(125) en 
un tumor s6lido Ehrlich (1hE) en ratonen portadoreg. En los ensayos do 
enlace in vitro, la aglutinina de Pharcolun vulgaris (AI), la aglutinina 
de Pinum nativum (APS) y la aglutinina do Concanavalia (Con A) mostraron 
una alta afinidad por Ian e61ula TAE. La biodlntribuci6n in vivo de las 
lectinas 1(125) motr6 quo el APS-1(125) era absorbido per lon tejidos TSE 
24 h despu~s do ner inyectado. Despu63 do la inyecci6n intravenosa con 
APS-I(125), la absorci6n de la radioactividad en los tojidos del tumor
 
alcanz6 un max. a lan 6 h y d!inainuy6 de ahi en adelante. So observ6 quo 
la radioactividad se depur-aba rApidamente de la sangre y era excretada al
 
riH6n poco despu6s de la inyecci6n con APS-I(125). Cuando so compar6 con
 
la biodistribuci6n del citrato-GA(67) en ratonen portadores de TSE 24 h 
derpu6s de la inyecci6n, Ias relaclonen tumor:higado (T/1), tumor:m6-'culo 
(T/M) y tumor:sangre (T/5) fueron nuperior n para la APS-I(125). Seis 
horan despu6n de la inyecci6n, la relati6n T/S do APS-I(125) fue de 2.5;
 
ente valor puede ner suflciente piira lograr imrgenes discerniblen -ara el 
diagn6stico. Lon renultadon :ugieren quo la APS puede ser un pro'iucto 
radiofarmac6utico 6tll en ia vlnuallzacifn de tumores. (RA-CIAT) 

0278
 
30795 LEE, E.H.; FOY, C.D. 1986. Aluminur tolerances of two snapbean 
cultivarn related to organic acid content evaluated by high-performance 
liquid chromatography. (Tolerancian al alumi nio do dos cultivares de 
habichuela relaconadas con el contenido do Acido orgdnico evaluados por 
cromatografia lIquida de altan earacterlnticas). Journal of Plant Nutrition 
9(12):1481-1498. En., Sum. En., 11 Ref., I. [Plant Stress Laboratory,
 
Beltsville Agriculture Reoarun Cnter, U.S. Dept. of Agriculture, 
Beltsville, MD 20705, USA]
 

Phareolun vulgarin. Habichuela. Cultivares. Rolstencia. Al. Anslisis. p1l.
 
Soluci6n nutritiva. Raices. Tallo:n. Contenido de minerales. EE.UU. 

Se us6 cromatografia liquida de altan caracter'jticas para determinar los 
eambion inducidos per Al en la conen. do 6cido orgrnico do Ion cv. de 
habichuela Dade, tolerante al Al, y Romano, sensible al Al. So cultivaron 
habichuelan Dade y Romano do 2 oemauan de edad en soluci6n nutritiva 
Steinberg diluida a 1/5 per 10 dian y luego no sometieron a tratamientos do 
Al do 0, 2, 4, 6 y 8 mg/litro a p1l 4.5 per 3-15 dias adicionales. Los 
estudios actualeb confirmaron r nultadon anteriores que ol cv. Dade era 
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significativamente mds tolerante al Al que el cv. Romano. Los anflisis de 
Acidos orgdnicos so realizaron en extractos de raiz y de hoja y en exudados 
de ' .Io. Los icidos orgdnicos se separaron en una colssna de exclus16n de 
iones usando una fase m6vil de 0.01 N H3P04. Los Acidos orgdnicos 
individuales se cuantificaron con un detector de longitud de onda variabi3
 
que operaba a 210 nm. El estr~s de Al 
tendi6 a reducir la concn. de fcidos 
ctrico, mal6nico, mAlico, glic6lico, fum6rico y ac6tico en las raices y

ament6 las conen. de 6cidos orgdnicos on exudados de tallo. En is
 
presencia o ausencia de estr6s de Al, 
el cv. Dade contenia mayores Conen. 
de Acidos org.nicos que el cv. flomano. El estrs do Al redujo los niveles
de Acidos orgAnico. totales en extractos radicales de plantas del cv. 
Romano en mayor grado que en las del cv. Dade. Las conon. do los ficidos
 
m.lico y citrico so redujeron m6s que aquellas do los otros Scidos
 
orgAnicos examinados. Los resultadcos selalan que el cv. tolerante al 
Al, 
Dade, tiene un potencial mayor para la quolaci6n del Ai y la destoxicaci6n 
qua el cv. sensible al Al, Romano. En consecuencia, un mecanismo de 
quelaci6n del Al puede ostar involucrado en la tolerancia diferencial a! Al 
dentro de esta especle. (RA-CIAT) 

0279
 
30794 LEE, T.S.G. 1985. Protein pattern changes in the developing seeds of
 
beans (Phaneolus vulgar 
 n L.). (Camblos en el patr6n proteinico de semillas 
de frijol en desarrollo). ,jrrialba 35(4):377-381. En., Sum. Es., En., 
19 Ref., If.
 

Phaseolus vulgari.r. Semillan. Protenas. Anilisis. 
Contenido do proteinas.
 
Brasil.
 

La formac6n de proteinas de reserva durante el desarrollo de las semillas 
se estudl6 mediante electroforenij en geles. El contenido proteinico de las
 
semillas en desarrollo aument6 gradualmente, con un periodo rApido de 
dep6sito que comenz6 alrededor de los 
18 dias desputs de la floraci6n. A
 
los 30 dlas despu6s de la floraci6n una proteina semejante a vicilina
 
predomin6 y continu6 asf durante ei periodo de maduraci6n. La proteins

semejante a la legumina 
se sintetiz6 en un estado posterior del desarrollo
 
de la sumilla, puesto que no e encontr6 el dia 30, sino 
 los dias 50 y 60 y 
en semillas totalmente maduras. (1A) 

0280
 
31411 NAIVIKUL, 0.; D'APPOLONIA, B.L. 1978. Comparison of legume and wheat
 
flour crbohydrates. 1. Sugar analy is. (Comparaci6n 
 de los hidratos de 
carDcno de harina de leguminosas y do trigo. 1. Anlisis do az~cares).
Cereal Chemistry 55(6):913-918. En., Sum. En., 19 ef., Ii. 

Phaseolus vulgarifl. Harina do frijol. Contenido de almid6n. Contenido do 
proteinas. Contenido do grasa. Conterido do coniza. Contenldo de fibra. 
Contenido do agua. Contenido de az6caros. Sucrosa. Glucosa. Maltosa. 
Fructosa. 

Se obtuvo harna medlante la molienda en seco do 5 leguminosas: frijol 
blanco, frijol 1-into, haba, lenteja y frijol mungo. La comparacifn de la
 
composici6n quimica do 
las harinas do las leguminosas con aquellas
reportadas para el trigo rojo duro de primavera demostr6 que las harinas de 
las leguminosas tienen menos almid6n, deterioro del almid6n y contenido de 
pentosano, pero mAn proteina, rasa, ceniza y fibra Scido detergente. Las 
diferentes harinas de las leguminosas tienen contenidos similares de 
almid6n y humedad. Las harinas de haba, lenteja y frijol mungo contienen
 
aprox. la minma cantidad do almid6n deteriorado, la cual es mayor quo la de
 
las harinas de frijol blanco y frijol pinto. 
La harna do haba tiene el 
mayor contenido de proteins y el. frijol pinto tiene el menor contenido. El 
contenido de grass es mayor en la harna de frijol blanco; el contenido de 
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ceniza y de fibra icido detergente os mayor en la harina de frijol mungo. 
El contenido de azicares totales es mayor en todas las harinas de 
leguminosas qu een la harina de trigo. Las harinas de leguminosan
 
contienen altos niveles de suerosa, estaquiosa y verbascosa, poro las 
harinas de frijol pinto y blanco contienen pequehas cantidades de 
verbascosa. Todas las harinas de leguminosas tambi6n contlenen rafinosa y
 
glucosa, pero las harinas de haba y lenteja tienen ciertos azucares
 

diferentes no identificados. La harina de trigo no tiene estaquloa o 
verbascosa, pero tiene pequehaa cantidades do maltosa y fructosa. (RA-CIAT) 

0281
 
31412 PAREDES L.. 0.; MAZA C., E.C.; GONZALEZ C. , J..;MONTE;, H., R. 1988. 
Physico-dhemioal and functional properties- of cursmor. Lean (Phal:eolur 

vulgaris) starches. (Propiedades fislco-qufmicas y funieonaleo de lo 
almidones de frijol). Starch/Starke 40(1):11-15. En., Sum. n., De., 
21 Ref., Ii. [Unidad Irapuato, CIEA, Innt. Polittenlco Nacional, Apdo. 
Postal 629, 36.500 Irapuato, Gto, Mtxiceo
 

Phaseolus vulgaris. Almid6n de frijol. Cuitivareor. Ab.,ori6n de agua. 
Composici6n. Temperatura. pli. Mtxico. 

El almid6n se aial6, mediante un procedimif.nto Lsoncllo, de ' var. de 
Phaseolus vulgaris con ceomportainiento ag'on Ji(: :obrozaliorito. Estar, var. 
fueron Negro Queretaro y Bayoeel COn scil a: de color, nigro y caf( clare, 
reap. Los rendimientos do almld6n fuIron 31.t' or ce:nto [ara Negro 
Quoretaro y 28 per ciento para Bayocel. (I utiliz6 comO reforenca el 
almid6n del maiz comercial. El tamaFo del g'j&nulo 3igui6 :' orden: Negro 
Queretaro mayor que Bayocel mayor' que m.!z. Er comparaci6n con el almid6n 
de masz, los almidones de la: legrninova: pre:'critaro, por lu moses una 
absorei6n de agua similar, formaron un gel estable er concn. m.rnores, y 
demostraron un color total Hunter mA:; e:-trecho con (1 empleado on el 
estAndar blanno. E1 hinchamiento y la solubilidad fuoron dopendientes do 
la temp. y el phi. Tambi6n se determinaror 1o 0focto: del phi en lsz 
propiedades de la masa con el vi:;c6grafo hrabender. La vi:cosidad do los 
almidones de las leguminosas se increment6 dosput:. de tenor la pasta a 90 
grades centigrados durante 15 min. La tendencia al deterioro del alMld6n 
de malz fue muche mayor que li de la.o mueootrao, de leguminoL,;as. Las 
propiedadea fioice-quimicas y funcionales de los almidone:r do frijol pueden 
sor apropiadas para algunas aplicacione industrlales de lo: alimenton. 
(RA-CIAT)
 

0282
 
30609 RUTUERrnRD, W. M. 1983. Physiology of starch zynthesin and the 
location of the genes for the era:ymen of starch synthesiv in Phaseolus 
vulgaris. (Fisiologia de la sintenis del almid6n y localizaci6n de genes
 
para las enzimas do la sintesis del almld6n en Phaz:eolus vulgariL). Ph.D.
 
Thesis. Normal, Illinois State Unver.ity. 160p. En., Cam. En., 190 Ref.,
 
Il.
 

Phaseolus vulgaris. Contenido de almid6n. Enzimais. Clorofila. Contenido de 
proteinas. Anlisis. Hojas. Cloroplastos. ARN. EE.UU. 

So estud16 la fisiologia do liadegradaci6n y slntetizaci6n del almid6n en 
Phaseolu2 vulgaris. Durante !as 120 h del periodo do degTradacl6r del 
almid6n en oscuridad total, los contonidos de clorofila y de proteins 
soluble diaminuyeron en casi un 50 per clento. El contenido total do ARN 
no se vi6 afectado. Las actividades do ADglucosa pirofosforilasa, 
ADPglucosa glucoiltrasfe-asa y fonforilasa de almid6n d:rninuyeron 
dramiticamente duranto el periodo do deg.adaci6n del almid6n. 
Posteriormente a la degradacl6n del almid6n se flotaron discos foliares
 
recortados en una soluci6n de sucroa para permitir la aintesis del almid6n
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n la osuridad Lo ontenidosde lorfila roteina soluble

cntinuaron disminuyndo. El contnido d 
 pmanee6 constants hasta
entradas las 12 h del periodo de sintetizaoi6n del alaid6n cuando 
 se

observ6. un gran -inoremento. Este atuento del ARN. estuvo acompahado de laaparioi#Sn do por lo menos 6 nuevos picos del. ARM de las loroplastos

deteotadoa por' olootroforesis par gel. Durante las 241h del poriodo do
sintetizaOi6n del almid6n, Ia actividad de las enimas antes mencionadas 
;egres6 a niveles oontroladoa por la luz. La mareao16n in vivo de las
proteinas foliares durante la sintetizaoi6n del alm'd6n indica quo por 1o 
-enos este-umento'enla -actividadrde--APglbosa pirofosforila'sa ;,ydela ADPg.ucosa glucosiltransferasa se deb16 a una nueva sintesis do las 

. ,

enzima. No pudoas detectar ningn aumento en la cantidad de((3)H)loucina
inoorporada en Ia fosforilasa de almid6n durante la sint1tizaci6n del
alaid6n. La marcaoi6n in vivo de las proteinas delos oloroplastos en Ia
presencia de oiolohexamida y cloranfenicol confirma la especificidad

diferencial de estos antibi6ticos en Is inhibici6n do la sintesis de

proteinas. La tradual6n in 
 vitro del ARMdel cloroplasto en un sistemalibre de clulas de Esdceric*ia coll indio6 quo el AIN del cloroplasto de
tejidos foliares ouyo almid6n habla sido degradado y sintetizado, tenia 

A diferentes eficiencias de traduoei6n. Se observ6 una estimulaoi6n de 6
veces del sistema con el ARM del cloroplasto do tejide feliar sintetizado
mientras que el ARMde tejido degradado podia estimular el sistema s6lo 1.2
 
veses. La caracterlzac16n del sistema mostr6 quo los oloroplastos de hojasde frijol oran similares a los que se aislaron de otros tejidos foliares. 
(RA (extraoto)-CIAT) V6ase ademdsa 
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DOOAURONOHIA 

0283 
29786 MENEZES, J.E.; CASTRO, M.E.B. DE; SILVA, J.B.T. DA; BATISTA, W.M.;LIRA, C.L. 1982. Feijao; resuos informativos. (Frijol: readmenes
 
informativos). Brasilia, Brasil, 
 Empresa Brasileira do Pesquisa
Agropeouria. Centra aciOnal de Pesquisa de Arroz e Feijao. Feijao: 
resumos informsativos V.1,371p. no. 19. Pt., 680 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Cultivo. Anatomia de la plants. Requerimientos
olisiticos. Eooncznia. Nutricifn do Is planta. Enfonnodades y pat6gons.
Fitomejoramiento. Gen6tica. Riego. Semilla. Usas. Brasil.
 

Se presentan 680 res~mones de dooumentos (Ismayoria de dooumentae16n no
convenlonal) quo tratan sobre frijol on condiclones Brasileras en las
siguientes materias: aspootos generales del oultivo, bothnica, dima, 
eoconoma, :estadistica, fisiologia y nutrici6n de plantas, fitoqulmica,
,itosanidad, gontica y mjoramiento, riego y dronaje, somillas, suelos,
tegnologia y usos. Se incluyen Indices de materias, de autores y

geagrtkfico. (CIAT)
 

D01 Suelo. Agua, Clima y Fertilizaoi6n 

*02841
30725 ASADY, 0.l. 1986. Modeling spatial and temporal responses of

Phaseolus vulgris L. roots and shoots to soil mechanical impedance andaeration. (Respuestas de los modelos espaoiales y temporales do raloos y

btes do Phaseolus vulgaris a la impedancia mecAnica del suelo y la
aireaoi6n). Ph.D. Thesis. East Lansing, Michigan State University. 224p.
 
En., Sum. En.. 159 Ref', .l. .
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Phaseolus vulgaris. Compactaci6n del suelo. Crecimiento. Enaizamiento. 
Rendimiento. Transpiracion. Fotosinte3is. rotea. Modelo matemlticu. EE.UU. 

Se evaluaron los efectos dcela impedancia mecdnica y el estrbs asociado con 
el crecimiento y desarroilo dcl si:,toena radical del frijol comestible. Se 

desarroll6 unat prueba de plAntular; en ncl-ostd suelo que podria usarse 

come un m~todo r.pido y econ6mico para e:;tudiar las renpuestas do las 

raices al ser sometidas a mltiples nivele de impedancia mtcgnica y 
aireaci6n bajo un potereial hidrico de] cuelr, con:itante. La relaci6n de 

penetraclen radical Mldi6 dfa.; d do,6:Ia sirn destrulr lae 14 : de i embra 
viabilidad de Ia:; plntulas. La relaiien de penetrac6n radical y la 
longitud de las ralves dl:inuy-ror ]in.';dmente a medida que di:minuy6 la 
porosidad llenado do aire. La:; mayoua a,,umulaciorin de MC y los max. 

rendimiento:3 ocurrieron on valoro:- de rflauin de [ent-traclei radical do 
aprox. 0.65. Lais ta.san de flujio del xilema do I- : plantas cultivadad en 
nuelos pesados de alta dens;idad tamtitr. -,e roduJeror a valore tar bajos 
como 5 nanolitros/;eg. La:; taaa:- de tra,:piriawi y de fotos-sntusi a so 
correlacionaron irversamente con I IaInedarcAia recftnica mlentra:i qul, Ia 
reosistencia difuna se correlatior6 direct 0,nt' . Ia j m,(ldar;cia o(' rica 
severa redujo Ia lonEitud total de la: ralce:; or aprox. 80 y "14 por ciento 
derputs de 20 y 30 dias de crecimi( (itt, rt :;. Lt dnwsidad prom. de Ia 

longitud do la ralz :-e redujo o. m:no: dv I m/,t!irltro r ObiAo er suelos 
do alta deni dad. La extenw:iie do I:; rahiit Lao]a ca [1; mtn profurldas fue 
bastante redueida por 1;, imirotdar;1 4 M. Cf.rl( a :Avwra. Aprox . (l 90 [or 
eiento de ia:, rale0 cultiv(2 Vr da ,.x tratr-;. w..(tO -w((rar.t' eomrnactado 

permariecioron or lo:; ?. (i suI 1.rfi(2, (-v 1 (n+ .rac16r con el 15 por 

ciento [Ira (l ts:tigo, 20 (Ia:; do: ue: d-. li, : o,,mbra. La Mayor 
resisten(a a 1a formracier, al vfa do- lo- [,ro: del :uolo ;areei6 itifluir 
er la redueida crr. do oxien(, y tr, Ii! iay (r di,ddi6xido de carbono 
del nuelo mn- que lo trati.itnto, do- al r'.aoi6n reducida de este estudio. 
Se propone ur. mode]c de crocirni-r t.o do! 1012 brotto que Incluye la TCR 
dinimica dintimica y Ia (capacidad do (ijocirerii to bio16 gicu del ambiente. 
(RA (Cxtracto)-CIA') 

028 L 
31016 BAICELO, J.; POSCH1IIEIER, C.; AN[iEU, I.; GUNSE, H. 1986. 
Cadmium-irduced deereas;e of water :tre: r:I stance in bu:nh bean plants 
(Phaseolu: vulgaril L. cv. Corterder) . 1. Effect:, of Cd clr water, potential, 
relative water contcnlt, and c l 1 w.Al Ica: ticity. (Di: ninucifn do la 
reni:;tencla al estrts hidrieo i(du(ida or (art.I o en planta:; de frijol 
arbuslivo. 1. Efectos del cadmlo er el potenelal hdrico, conterido 
relativo de agua y elanticidad d, ala:01ed ctlular). Journa of' Plant 
Physiology 125(1-2):17-25. En., Corn.Fr- 2I0 Pf.. _1. IDepto. de 
Fisiologia Vegetal, Facultad de Con dast, Utidverridad Autenoma do 
Barcelona, 08071 Bellaterra, PIar(-elcra, "pi in] 

Phaseolos vulgaris. Cd. Solucies nutritiva. Toxicidad. DOficlt hidrico. 
Pared ceular. Enpasa. 

So analizaron el potencial hidrico follar y el contenido relativo de agua 
de hojas primordiales y primera:; hoja- trifoliadas de plantas de frijol cv. 
Contender, cultivadas con diforentos concn. du Cd en el medio, con 
suministro normal do agua y en condlcone:3 (do ustrb:i hidrico. Con estos 
datos, "o trazaron grfd'ican de Richter, a partir de las cuales se derivaron 
la max. prosi6n do turgencia, -I punto do- [,erdida de turgencia, el m6dulo 
elgstico global y el coeflclente die e:tructura. El Cd generalmento 
dinminuy6 la tolerancia de las plartan: ;I en:trt:) hidrico, caurando p6rdida 
do turgencia a mayor contenido r'" t, 'o le agua y mayor, potencial hidrico 
follar quo en las plantas testigo -. -atar. El Cd aumrit6 el m6dulo 
el63stico global y, per tanto, di rinuy, la elasticidad do la pared celular. 
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La baja elasticidad de la pared celular parece ser una 
causa importante de

la baja tolerancia al estr6s hidrico en plantas intoxicadas con Cd.
 
(RA-CIAT)
 

0286

31006 CIPOLLINI, M.L.; PICKERING, J.L. 1986. 
Determination of the
 
phytotoxicity of barium in leach-field disposal 
of gas well brines.

(Determinaci6n de la fitotoxicidad del enbario campos lixiviados con
influencia de pozoa do gas natural). Plant and Soil 92(2):159-169. En.,
Sum. En., 241 Ref., I. [Dopt. of Biology, Indiana Univ. of Pennsylvania, 
Indiana, PA 15705, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Ba. Toxicidad. Na. K. EE.UU. 

Se realiz6 un estudio para determinar el electo de Ba en el rendimiento ycomposlcl6n elemental de plantas cultivadas cerca do pozos de gas natural
donde perl6dlcamente Se Ilberan concn. de Ba potencialmente fitot6xicas en
 campos lixiviados. Se colectaron datos sobre rendllento de plantas, conon,de Ba, Ca, Mg, Na y K on el suelo y las plantan, y pH del suelo de sitios 
con pozos con altos nivoles de Ba sombrados con malz y Elymus sp. y de 
expt. on macetas on condiciones de invernadero con fiijol y cebada
 
utilizando 
 salmueras simuladas. El 13a no ejercl6 un efecto detectable en elrendimiento de ]a planta y solamente contrlbuy6 a variaciones en sus
propia.3 conen. on las plantas etud'ada . El Ba tambl6n present6 unabioreduccl6n, en contrasto con todo!; los otros elementos estudiados. El Naestuvo implicado com la cau.sa primcrdlal de la fitotoxicidad en campos
lixiviados de lon p(o:os de gas. Debido a la interferencia de la absorc16n
de K por Na, la relav16n de Na/K del suelc sie corrolacionb estrechamente 
con las fluctuacionea en el rendimlonto de las plantas. (RA-CIAT) 

0287
30797 DIAZ, F. 1986. Efectos de diferentea dosis y frecuencia de

fertilizavifn 
follar on frijol (Phasuolus vulgarln). Turrialba 
36(4):415-1425. Es., ".um. 
En., Es., 17 fef., 11. [Depto. do Biologia, Univ. 
del Valle, Call, Colombia] 

Pha:;eolus vulg-ri:,. Fertllizantes. Hojas. N. P. K. S. Componentes del
 
rendimlento. Crecimiento. 
 Rendim lento. Colombia. 

So estudJ6 el electo de la aplicaci6n suplementaria de un fertilizante
 
foliar en planta 
 de frijol var. Porrillo Sintftico, las cuales se le hablaabonido c suelo. So aplicaron diferentes cantidades do fertilizante
foliar; la cantidad total depend16 del no. de fechas de aplicaci6n (1-5).
No se bailaron diferencian signiflcativas on los compononte del
 
rendimiento entre 
loe diferentos tratamientos. Para el anlisis de

crecimiento se estudiaron 
2 tratamientos: 1) el testigo al cual s6lo se leabon6 el 
suelo y 2) adomAs de la fertilizaci6n del 
suelo, se suministr6 un

suplemento por via foliar de 80:12:33:5 kg de N:P:K:S/ha, reap. repartidos

en 5 fechas sucesvas. Se hicieron muestreos semanales, el primero a los 7dias antes de la floraci6n y el 1ltimo durante la madurez fisiol6gica.
Durante el porlodo de crecimlento y en la 6poca do cosedha, la aplicaci6n
del fertilizante foliar no mostr6 efeetos significativos en ninguna de las
Variables estudiadas y en ninguna de la: fechas de muestreo. 
(RA (Pxtracto))
 

028830705 DYNIA, J.F.; CUNHA, N.G. DA 1986. Limitacoes nutricionais do
feijoeiro em solo Briinizem Avermelhado na regiao do Coruba. (Limitaciones
nutricionales para frijol 
en suelos rojos do pradera en Corumb&). Pesquisa
Agropecuaria Brasileira 21(11):1219-1221. Pt., Sum. En., Pt., 7 Ref. 
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[EMBRAPA, Centre Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao, Caixa Postal 179, 
74.000 Goiania-GO, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Fertilidad del suelo. Deficiencia de minerales. N. S. 
P. K. Brasil. 

So recolect6 suelo de tipo rojo de pradera, originadf. de rocas de piedra 

caliza que colindan con el Pantanal Matogrossense, de areas de sabana y de 

bosques secundarios cerca a CorumbA (Hato Grosso do Sul, Brasil). Las 

pruebas do fertilidad on invernadero (usando Ia t6cnica del elemento 
faltante) mostraron deficiencias marcadas de N, S y P. y deficiencia 
ligera do K Para frijol en ambas muestras de suelo. (RA-CIAT)
 

0289 
30607 KDALA, S. 1985. Effects of N and P fertilizers on the growth,
 
nodulation and N2-fixation of fababean (Vicia faba L.), green pea (Pisum 
sativum L.) and dry bean (Phaseolus vulgaris L.). (Efectos de los 
fertilizantes N y P en el crecimiento, la nodulaci6n y la fijaci6n de N2 en 
haba, arveja y frijol). Ph.D. Thesis. Bozeman, Montana State University. 
209p. En., Sum. En., 145 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Fertilizantes. N. P. Crecimiento. Nodulaci6n. Fijaci6n
 
de nitr6geno. Rendimiento. EE.UU. 

So evalu6 la efectividad relativa de las diferentes fuentes, niveles y 
m6todos de aplicaci6n do P en el rendimiento del frijol y del haba asi 

come los efectos de la aplicaci6n de N y P y su interacci6n en la 
nodulaci6n, Is fijaci6n de N2 y el crecimiento en el campo de haba, frijol 
y arveja. Las parcelas principales recibieron aplicaciones de 0 y 100 kg 
de N/ha. Los tratamientos en las subparcelas fueron: testigo (sin P) y 2 
fuentes de P (cido ortofosf6rico come fuente liquida de P y superfosfato 
triple). En 1981 el fcido ortofosf6rico fue reemplazado por fosfato 
monoam6nico. En 1982, 1983 y 19814so utilizaron factoriales en disehos de 
bloques completos al azar con 4 repeticiones con diferentes niveles de N y 
P. Hubo respuestas diferenciales en los rendimientos de grano do haba y 
frijol a las fuentes y m6todon de aplicaci6n do P. En el frijol la 
nodulaci6n y la fijazi6n de N2 alcanzaron un max. durante el 
establecimiento de vainas y dimnuyeron r~pidamente durante las Oltimas 
semanas do crecimiento. La aplicaci6n de 100 kg de N/ha redujo la 
actividad de Is nitrogenasa en 75, 72, 82 y 75 por ciento en frijol en las 

4 cosechas pero solamento 47, 60, 62 y 57 per ciento en haba. En 1980 se 
encontraron excelentes correlaciones lineales positivas entre las tasas de 

reducci6n do aecetileno y el no. y la masa de n6dulos en haba y frijol. Una 
mayor disponibilidad do P aument6 el no. de n6dulos y el peso seco de los 
n6dulos pero estos incrementos fueron paralelos a los incrementos en el 
peso seco de los brotes y las raices e indicaron que una mayor
 
disponibilidad de P aumenta la nodulaci6n y la fijaci6n de N2 en las 3
 
diferentes especies de plantas hospedantes. Se propone un modelo para
 
explicar los efectos inhibitorios del amonio en la actividad de 
nitrogenasa. Se indica que el amonio act6a como desacoplador o sea quo 
rechaza el acople de los 2 jones del gradiente electroquimico de los 
protones creado per la cadena respiratoria de los bacteroides. MAs 
importante a6n, la destrucci6n del potencial de la membrana elimina los
 
electrones de bajo potencial que podrlan ser neesarias en las reacciones 
de reducci6n dentro de los bacteroides. (RA (extracto)-CIAT)
 

0290
 
29996 MASAYA, P.N. 1978. Genetic and environmental control of flowering in 
Phaseolus vulgaris L., (Control gen6tico y ambiental de Is floraci6n en 
Phaseolus vulgaris). Ph.D. Thesis. Ithaca, New York, Cornell University.
 

171p. En., Sum. En., 66 Ref., Ii.
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Phaseolus vulgaris. Fotoperfodo. Temperatura. Genotipos. Cultivares.
 
Floraci6n. Adaptaci6n. Rendimiento. Ramificaci6n. EE.UU.
 

Se estudiaron los efecton de la duraci6n del dia y la temp. prom. diaria en 
,
26 genotipos de Phaseolus vulgari
.
adaptados a las condiciones tropicales y 

que habfan nido nelecolonados previamente on CIAT por Su caracteristica 
mesoh6mera en condlconeo do campo y al prolongar artificialmente la 
duraci6n del dia a 18 h. Lon dfan largon y la temp. alta adelantaron la 
florac16n de los 26 genotipon, lo que indica que la selec1i6n en 
condicionen do campo foe efectiva. Cuando ne observaron los 26 cv. bajo un
diforencl do 11 grades centigrades en la temp. nocturna-diurna y se 
compararon bajo un dlfercnclal do 7 grados centigradon en la temp.
nocturna-diurna, 6 ev. (P-729-A, P-561-A, P-320-C, P-013-C, 5-185-A y
 
P-012-A) retardaron nu floraci6n, 
 lo que indlea que fueron nennibles al
 
amplio diferenciad en li temp. nocturna-dlerna. Se cuitivaron P-013-C y

P-729-A, asl corri Iedkloud, Pedkote, I.nea-17, P-737-A y P-302-A, en un
 
rtgimen central dt, 21/26 grado1n centigradon y er. un r~gimen nocturno 5
 
grados eont1g;.ados mft:; fronce y un r6gimen di 
 no 5 gradon- centigrados mAs 
caliente. Tcdon lon 3 regmen!:: :ne dioreonen dans de 1, h de duraci6n. Se 
registraron el no. de dla:3 i lin floracn, la plroducclrn de nudos y de 
-- inan, el peno total y 0I Ioedo li taHm n. Al di:-ninulr li temp. 
nocturna en 5 pgradon cntigrado; n I nicrerient6 el no. de nudos on laei ramas 
do Redkloud, Rodkote, Linea-17, 1-729-A y P-013-C. P-013-C fue el man 
sensible, con un incrcento del 39 per ,ieito. Lan temp. nocturnas 5
 
grado centigrado:i m n frenca:; 
 tarnbltn Il rrentaron li produecifn do
 
vaina3 en la Linea-17, 1-302-A, 1-729-A y 1'-013-C. P-729-A fue el mAn
 
sensible, con un ilrfominto del 60 por ciento. |,n temp. nocturnan 5
 
gradon centi-ado: r',A fri! e: timbin6t inc'emerntraron l peso total en la
 
Linea-17 y en P-013-C. Al incr(.Jr .ta, 
 la temp. diurna on 5 grados
 
centigradon :oo retra In6 foracln ion do corto, ne
la de cv. dia incroment6
 
el denarrollo 
do nudov en la: pnan, pore ie redujo el no. do vainan/planta 
en todos lon ev. excepto en Pecdkloud. El rendimlento do nzemilla se redujo
sustancialmente en tdon lon cv. "u ceonciuy6 que la duracJ6n del dia y las 
variaclones en temp. pueden tener' cfecto:, -:imliare3 e indopendlentea en el
 
denarrollo do floren, vainea y mr. (RA (extracto)-CIAT)
 

0291 
30732 OU, J.0. IAGIIAVAN, G.".V.; MCKYE, E..; STEWART, K.A. ; FANDUS, M. A. 
1985. The effect:i of ili compation and organic matter on the growth of 
bush beans. (Efectoa de li coma(tacifn del suelo y materia org nica en el 
crecimiento del frijol arbuntivo). Trann3actions of the American Society of 
Agricultural Engineer:. 28(1) :10Y-1061. En., Sum. En. , 19 Ref., 11. 

Phaseolun vulgirin. Cempactae:16n del nuedo. u(lo:i. Iendimlento. Materia
 
neca. Ralceo. Area foliar. Canad, .
 

En CanadA, se rembr6 frijol arbustivo on 3 textura:; do suejl.' larcillono de 
St. Rosalie, franco arenoso de Chicot y franco arillono de Chateauguay) 
que presentaban distinton conindon de MO y io cualen De sometieron a 3 
niveles do energia de eompactai6n . e hiierpon medicloneo de algunos
parAmetron de li pltinta y el rendimioento on un amblento controlado. La 
compactac16n del suelo dl :rniuy6 loen rendlminton frescos del cultivo, la 
altura do la planta y li K;- d! i;i rafcen, y atmonit6 el dilimetro de la 
planta. Por otra par-te, la incorporac6n do MO, li cual tiende a roducir la 
compactacJ6n, atmenrit6t io r-ndlmIlntonB froe-CCoU y eeco del cultlvo, la 
altora de la planta, of lAF y la VIS de lan raices. Los resultados indican 
que exiote un grain potencial para utilizar MO pana mitigar los problemas de 
la compactac16n del nuelo on la produccl6n del cultivo. (RA-CIAT) 
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0292 
30614 PETERSEN JUNIOR, A.C. 1985. Effect:: of water streus on Phaseolus
 
vulgaris L. and P. acutifoliu.a A. Gray var. latifoll ui Freeman. (Efectos
 
del d6t'icit hidrico en Phazceolunc vulpari., y P. acutif'oliu.3 var.
 

latifoliu:3) . Ph.D. Theci:;. Mirinoapolicc, Univtcr:;i ty of' Hinne iota. 231p. En.,
 

Sum. En., 527 Nef'.,11.
 

Phaseoluc vu1gar.,;. Phcc;ccoluti acouti ol icc:;. Pt-flcitI ildrico. Ci-ecimiento. 

Area foli acr. FA (jil:. Trcincpi rcicci 6nr. PIico. Coaporccrctcc deI rerldimiento. 

EE.UU. 

Se realizaron expt. en ci(-.I otll1Y 'C i - irivernaddcl pccrca ircve-stigar 1) la 

respueata d(. crf-C.ialint. do Phct~O lU!u cV UJl 'c ccY dtl1'.cccu Li Vol i 

(reLintcntoa icc nqula) all d.6fici t hldri 'o, y 2) ccl 10ccanimocla turiocde on 

morfo1lioc y f± 'si 0l 6 g'ico:o que vedutur fc dc cccivr L;jcla.00fi cauciid lac 

altct de p1 arc idas 

hidrico fu( Irorcor qu e itdoI:, toucti 1'cc 11011 rteccdoo, ',ir mlorFQ, P. 

vulgarin renuiii6mic cfectaco . Fri p 0 el. !(cffi cit hi dr ica 

redujo el utrea foliar totidt , .I 1oucc ctto cit bvot cc, u.,c '~ 

prom. /hoja, el no, do :coianc/plaIrctzo, lit (~hI l,Ic icco vol cttivi do txpcantii6n 
de 6irea foliar (Na), lac tii:ccc relictivc do:ia ls c~tc oic'l (lit.), cci tanac 

rel ativa de creolmloicto do lo: tclllIc 1)y lit TAN, ivcc tuo poc0 efecto 

en lac tana de flrez! fuliacr ("AF). P. t, 't -Ii uc : ,ru Id o it d(,i ci t h Idrico 
uic tccc K rccyr :0e 

Ge neral mecnt's, k--ti cecim vc'gotzitiv (10 1.0 ::cntJi a dfi cit 

mia rltuvo ccc: zy or. a:ii dI 1,,d uic c ,r, de , y :, CV11Ocuct ivViciccd 

roil Q6 e01 ulccc rcyur TAN. 'l;Izcl -)si ti cl ccn[4,6 cur , osI J-Ilvcrnmievol, ci 

jcotenciacl,1 dri,.cC folit cit cc: dii: ;l iij .- di:zninufadel c cici l'riuve mc-ii 

lac humedad del 1-u.cj 1~ ., valluccl': 1'11c,1'1 Mcliov'c: enc '. vulpri.-1c. Alln 

1110cc impovLtcl, 1'.ccccii cc :311. llt 
1 

(g cmcc~tc.vc01: l1.cycd 1.ocn:icii hfdrico 

fo1ia's, y :30 vtccupc :rtcc ll'lt! itc l tIcc e 0:val orecc'ci eocul 

ac lacquo amenLctccrorc do: -1. ki.Elc .'! 1;lc: 1;0 tEO -7:cct.1')bl-: c 1900 11 

CDT; por otirc fittO(ci c1c)c.~ cvc ~l - t- cilcoimeii I lir. Pe 10cc 

-12.0 at -13.0 Lclc, Ocul'ic icclcci1 I tOilft0u cc. 1'. icc cti li 10. Fnctcc 

ecpecoic puedc ~vvia itc :2tquci lrccltrt(ltclcclc kill I ictcnlccAill lttcllt flfill,t~l 

v -I,' 

de lac tcc~scc cIL. ii. El1111citiM Icldl'lii' c'cclcujtclf! uiccimnierito de 
relativcaccrit' aclto p01 m,-cHo di-l J21tlt'Icc! , do, ctmvi: y/o lac r'oducc.16n 

!3Cflll Cio P. Vcl..l~ c tM d 0('Nl1(~ccc iclf(c1 , ltll Y 4 101' ciic on 

1979 y 1982, it p. Lc: cr-c -: Iociclt'ctlc~il dic cc-ailla eni P. 

acutifolillcc:lcit, -c fct'111i ulcc r-l. .tltc cb,, .0 dol. ei cit 0 y Unat 

dl :rrilcucilcr. dte 1 c 4t-i.n~. J- ill-I l cl-icci t.Ccc'itLc'UVtc 

infioorccc on (:1IIC el 1'. vkl bsc;ll : . F1 c(mord olcclttc cit ir--itim.i' to mfctca 

cfectccdo tl F. vul iclv I : I1 fcuitlt'(-I ico. cde vit rcc:;/ Icti, :;oeccido p01' 

(,cI peso prlom. lIc -I ic,-cttd e's 1ic. 

l vcl c poca 

(if 1I,. c-Ic ccics cl dc! 
I I Ic:i P. culr1 cl en1 

invernad Ic I cc' pari cliiim,-lit's :oanJlv ilscl d~l'i it h, rl1'l0:, Ol c- aclmeorite 

durante lac ankt:ci c-,rlritc:,jt- 1. cccctl lcdicc: fuc, lc'ci: ;cr'lt.(NA 

(extrac'to)-CIAT) 

llcumilias:/vcci lcc El It :1lil.cctc-Ic. dcc vii c tivccdo el 

co 

30758 PINTO7, J . M. ; FElINE IRA, P. Ac. ; BEWWOc'ccIC, I. CA IXETAc, 1. J . ;CONDE, 

A .N.; iONTElNOc M~.A.It. 19B16. Efi tcltt dc! cdifo-rcrte~irc lo!Icc :i I Iri co:: no solo0 

scobre a prodcco e ccimpoicclt0: dcc 1,rCccuvac doc fcc! )cii-cc (PIcccc'co uctl vul garlic 

L.)I. IEfecto di ftarnt tcc icolco> hucsad :!itc-i tc vrduii eutode r'ogl :(ic do-l (i 1!] 

y loo componet.i c do cc idi nile icto de1 fvi' cl I. Noev1:,ot cvt: 
33(189) :380-394l. lit. , ic. 11t. , Eli., to 11.,I. [CVATlA, Cioxc, Pooital 23, 
56.300 Petroli ru-PE, bic:i I 

Phasceolusc vulgrciic. Nioeco. Ncccr liccc Mcdri c,:. Vetrcdliflnicto. 

Componkenten, dcl rendiliorcto. ilr'c:3il. 

Sce uc6 una nre do colmrccc pitri dccteralnar el usco conncuntivo do agua y 

para medir el rendiietto y lon coaporcentocz do rercdirinirto do Phazseolus 

33
 

http:cmcc~tc.vc


vulgaris, en condiciones protegidas usando una cubierta plAstica
transparente. Las columnas se Ilenaron con suelo mineral de las tierrasbajas brasilehas y los niveles de agua se mantuvieron a profundidades de25# 40, 55 y 80 cm en relaci6n con la superf.Lcie del suelo durante el ciclototal del cultivo. Se aplic6 riego superficial cuando el contenido dehumedad del suelo alcanz6 50 por clento del agua disponible a 1/3 do laprofundidad del nivel del agua. Se observ6 mayor consumo de agua en lobtratamiento 
con riego superficial y on los tratamientos de riego
subterrAneo cuando el nivel 
del agua se mantuvo mA3 cercano a la superficie
del suelo. Los diferentes tratamientos afectaron la profundidad y ladistribuci6n del 
sistema radical. 
 El uso do riegs subterrhneo, con unnivel del agua estable com (nica fuente de agua para la zona radical, diocomo resultao una baja producci6n de semillas en comparaci6n con otros 
tratamientos que usaron riego superficial. (RA-CIAT)
 

029431026 PRIMAVESI, 0.; HELLO, F.A.F. DE; MURAOKA, T. 1985. 
Concentracao e
acmulo de aluminio e micronutrienteD por feijoeiro (Phaseolue vulgaris
L.), 
em doif solos submetido 
 a compactacao. (Concontraci6n y acumulaci6n
de aluminio y micronutrlmentos en frijol en dos suelos sujetos acompactac16n). Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
42(2):303-325. Pt., 
Sum. Pt., En., 12 Ref., II.
 

Phaseolus vulgaris. Compactac16n del suelo. Absorcsin de nutrimentos. Al.Fertilizantes. P. Ca. Mg. K. Contonido de minrales. Raices. Brotes. Zn. B.
Cu. Fe. Mn. Cubierta foliar. Lrasil.
 

Se estudi6 la influencia de la compactaci6n del suelo en la concn.
acumulaci6n de Al y micronutrimentos 
y
 

en 2 cv. de frijol cultivados on unOxisel y un Alfisol, con y sin fertilizaci6n, en macetas de 3.8 litros. Al
final del ciclo de crecimiento, la concn. y acumulaci6n de Al disminuy6las macetas fertilizadas en 
y aumfnt6 en las no fertilizada.. Ocurri6 una menor acumulacI6n de Al en las raices tanto on suelos fertilizados Como nofertij zados. Al aumentar la compactaci6n, el Cu tendi6 a aumentar en losbrotos y el Zn, B, Fe y Mn pz'esentaron un comportamiento especificodependiendo del detipo suelo, nivel de fertilidad y cv. .1 final del ciclode crecimiento, la acumulac16n de Fe y B on las partes a zreas tendi6 a
aumentar y la eoncn. do Zn a dJminuir en el Oxisol, en tante que la
acumulaci6n 
de Mn, Zn y B tendi6 a disminuir en el Alfisol. La acumulaci6nde todos los micronutrimentos ditminuy6 en las vaices. (RA-CIAT) 

31028 PRIMAVESI, 0.; MFLO, F.A.F. 
0295 

DE; HJRAOKA, T. 1985. Eficiencianutricional do feljoeiro (Phaseolus vulgaris L.) em Oxisol e Alfisol, emfuncao dos niveis de compactacao dos solos. (Eficiencia nutricional delfrijol 
on un Oxi.ol y un Alfisol 
en lo quo respecta a la compactaci6n delsuelo). Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz

42(l):289-301. Pt., Sum. Pt., 
En., 7 Ref.
 

Phasoolus vulgaris. Cultivares. Cmpactaci6n del suelo. Fertilizantes.Cubierta foliar. Absorei6n de nutrimentos. Contenido de minerales. K. N. P. 
Mg. Ca. Cu. Fe. Zn. B. Mn. Brasil. 

Se cultivaron 2 cv. 
de frijol 
(Rico Pardo 896 y Aroana 80) en macetas de
3.8 litros con suelos Oxisol y Alfisol, fe:'tilizados o no, y sujetos a 3niveles do compactaci6n. Los datos mnstraron que al aumenta,, laceompactaci6n del suelo, la eficiencia nutricional del K aument6 al finaldel ciclo de crecimiento er las partes a6reas y dirminuy6 la del N, PI Mg,Ca, Cu y Fe. El tipo de suelo, el rdvel do fertilidad y el cv. de frijolfueron los factores quo mds afectaron el Zn, B y Mn. (RA-CIAT) 
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0296 
31027 PRIMAVESI, 0.; HELLO, F.A.F. DE; HURAOKA, T. 1985. Producao de 
matbria sees, concentracao e acfimulo de macronutrientes por feijoeiro 
(Phaseolus vulgaris L.), em dois solos sujeitos a compactacao. (Producci6n 
de materia seca y concentraci6n y acumulaci6n de macronutrimentos en 
frijol, en dos sueloo sujetos a compactaoi6n). Anais da Escola Superior de 
Agriculture Luiz de Queiroz 42(2):327-362. Pt., Sum. Pt., En., 32 Ref., If. 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Compactacl6n del suelo. Fertilizantes.
 
Materia seca. Absorci6n de nutrimentos. Contenido de minerales. Cubierta
 
foliar. Mg. Ca. N. K. Raieos. Brasil. 

Se cultivaron 2 cv. de frijol en macetas (3.8 litros) con muestras do suelo 
fertilizado y no fertilizado del borizonte A do un Oxisol y un Alfisol en 
condiciones de invernadero. Las muestras do suelo se sometieron a 
eompactaci6n y se mantuvieron con una tensi6n de ague del suelc entre 
100-300 mbares. El frijol se cosech6 a la floraci6n y 67 dias despu6s de la 
emergoncia (madurez). Se verific6 una variaci6n diferencial en la 
producci6n de MS debido al genotipo, etapa de crecimiento, nivel de
 
fertilidad y niveles de compactac16a del suelo. En general, al final del 
cdelo de crecim' nto, la acumulaci6n de MS se relacion6 con la 
macroporosidad del suelo. Parece existir una zona ideal para max.
 
acumulac16n, por debajo y por encima d: la cual hay una tendenoia a 
diaminuir. La mayor influencia de la compactaci6n ocurri6 en las wacetas 
fertilizadas. La conen, de Mg tendi6 a aumentar (harta 26.3 por cit .to) en 
las partes a6reas, eomo tar)i4.;. el Ca y N, on tanto cue el K disminuy6. En 
las raices las concr. do Mg y K teindieron a aumentar y la de N disminuy6. 
Al final del cilo de crerzle.'.c an el Oxisol, la acumulaci6n de Mg tendi6 
a aumentar y la de K y N a disminu.', en las partes abreas; en las :-alces, 
disminuyeron el Ca, P y N. En cl I Msol, la acumulaci6n de Mg y N tendi6 a 
aumentar y la del K disminIty6 Ln las partes acreas; el Ca y K e'';'71nuyeron 
en las raices. (RA-ClAT)
 

0297 
31044 RAMALHO, M.A.P.; SANTOS. J.B. DOS; REIS, W.P. 1986. Comportamento de 
cultivares de feiJao (Phasoo.uc vulgaris L.) em dois niveis de saturaoao de 
aluminio em solo dc cerradi. (Cempcrtamiento de cultivares del frijol a dos 
niveles de saturaci6n de aluminio en suelo de Corrado). Ciencia e PrAtica 
10(l):41-50. Pt., Sum. Pt., En., 19 Ref., il. [Escola Superior de 
Agricultura de Lavras, Depto. do Biclogia, L vras-MG, Brasili 

Pbaseolus vulgaris. Cultivares. Al. Resistercip. Rendimiento. 
Precipitaci6n. Brasil.
 

Durante 3 aflos (1982-84) s, evaluaron 13 cv. de frijol en un suelo de 
Cerrado en Sete Lagoas (Minas Gerais, Brasil). Cada aho ;ie usaron 2 expt. 
de bloques complefos al azar quo diferian en los niveles de saturaci6n de 
Al (++.) (25.2 y 9.8 por ciento). Los cv. Carioca 1030. Mulatinho 46 e IPA 
7419 fueron los mds tolerantes a la saturaci6n do Al (+++) y ESAL 66 y Rico 
23 los mfs sonsibles. El efecto de los niveles de saturacin de A(+.+) 
fue menor en alos con distribuci6n regular de lluvias. No fue posible 
discriminar los cv. on relaci6n con Is estabilidad y adaptabilidad del 
rendimiento de granos en los ambientes estudiados. (RA-CIAT) 

0298 
30773 SILVEIRA, A.P.D. DA; CARDOSO, E.J.B.N. 1987. Efeito du f6aforo e do 
micorriza vesiculo-arbuscular na aimbiose Rhizobium-feijoeiro. (Efecto del 
f6aforo y de las micorrizas vesiculo-arhusculares eanla simbiosts Phaseolus 
vulgaris-Rhizobium). Revista Brasileira de Ciencia do Solo 11(l):31-36. 
Pt., Sum. Pt., En., 41 Ref., Ii. [Depto. de Solos, Geologia e 
Fertilizantes, ESALO, Caixa Postal 9, 13.4 0 Piraciaba-SP, Brasil] 
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Phaseolus vulgaris. Fertilizantes. P. Rhizobium phaseoli. Micorrizas.
 
Hateria seca. Produoi6n 
 de semillas. Brotes. Contenido de minerales. N. P. 
Nodulaci6n. Simbiosis. Brasil. 

Se realiz6 un expt. en condiciones de invernadero para determiner los
 
efectos del suelo y de micorrizas en la simbiosis Phaseolus vulgaris-

Rhizobium. Se us6 un 
suelo cuarzo arenoso esterilizado y 3 niveles de P 
(0, 11 
y 22 ppm). El cv. de frijol Carioca se inocul6 con Rhizobium
 
phaseoli y se cultiv6 en presencia o ausencia de Glomus macrocarpum. Las 
plantas se cosecharon a los 30, 50 y 70 dias de la siembra. 
La simbiosis
 
frijol-Rhizoium se benefici6 por la inoculci6n de 0. macrocarpum en todos
los niveles de P, mostrando aumentos en el peso de MS y la producci6n de
 
semillas, en las concn. 
 do N y P en los brotes, y en la nodulaci6n. La
 
respuesta micotr6fica fue mayor en los tratamientos sin adici6n de P.
 
(RA-CIAT)
 

0299
 
30750 SILVEIRA, A.P.D. DA; CARDOSO, E.J.B.N. 1987. Influencia do tipo de 
solo e do fungo micorrizico vesiculo-arbuscular no desenvolvimento de tres 
cultivares de feijao. (Influenca del tipo de suelo y bongos micorriz6genos 
arbfsculo-vesiculares en el desarrollo de tres cultivares de frijol).
Revista Brasileira de Ciencia do Solo 11(l):37-43. Pt., Sum. Pt., En.,

33 Ref. [Dept. de Solos, Goologia e Fertilizantes, ESALQ, Caixa Postal 9, 
13.400 Piracicaba-SP, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. icorrizas. Cultivares. Suelos. Rhizobium phaseoli.

Inoculaci6n. ateria seca. Rendimiento. Contenido minerales.
de P. K.
 
Cubierta foliar. Simbiosis. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. en invernadero pars evaluar Is eficiencia do 4 
diferentes bongos micorriz6genos vesiculo-arbusculares (Glumus macrocarpum 
y G. leptoticum, Gigaspora margarita y G. heterogama) inoculados en 3 cv.
 
do frijol (Carioca, Goiano-Precoce y Negro Argel) cultivados en 3 suelos
 
esterilizados (cuarzo arenoso, Terra Roxa Estruturada y Latosol rojo
oscuro). Se incluy6 un tratamiento te _o sin bongos micorriz6genos
vesiculo-arbusculares. Las plantas se inocularon con Rhizobium phaseoli. 
G. leptotichum fue el end6fJto mds eficiente on los 3 tipos de suelo,
promoviendo generalmente mayor peso de la MS de la planta y mayor
rendimiento de grano, asi como un mayor contenido total do P y de K en las 
partes a~reas. G. leptotichum tambi6n mejor6 la simbiosis Rhizobium
frijol, produciendo un mayor peso seco de los n6dulos y un mayor contenido 
do N en la plants. G. macrocarpum y G. margarita tuvieron una oficiencia 
intermedia, siendo G. beterogama el menos eficiente. (RA-CIAT) 

0300
31014 WOUTERS, J.F.R.; WAKANA, M.; OPDECAMP, L. 1986. Sensibilit6 du 
haricot Phaseolus vulgaris a Is concentration en aluminium des sols de la
region des Grands Lacs. (Sensibilidad del frijol a las concentraciones de 
aluminlo en el suelo en Is Regi6n de los Grandes Lagos). Tropioultura 
4(l):20-26. Fr., Sum. Fr., En., 6 Ref., I. [Dept. do Fertilisation et
Phytotechnie, Facult6 des Sciences Agroncmiques, Universit6 du Burundi, 
B.P. 2940 Bujumbura, Burundi] 

Phaseolus vulgaris. Al. Soluci6n nutritiva. Producci6n de biomass. 
Nodulaci6n. Rhizobium. Toxicidad. Crecimiento. Burundi. Zairb. Ruanda. 

Se estudi6 la respuesta de frijol cv. Diacol Calima, un cv. ampliamente
oultivado en Burundi, a la caon. de Al en el suelo, en ensayos en macetas 
utilizando 1) muestras do suelo superficial de kaolisol humifero de altas 
alt. con un indice m de Kamprath entre 4-92; 2) un medio do cultivo 
consistente de un sustrato inerte complementado con una soluci6n nutritive 

36
 



a la oual se le adicionaron una serie de concn. do Al soluble (0-12 meq de 
Al(3+)/litro). Con el tratamiento 1. la producci6n de biomasa despu6a de 
25 dias do crecimiento disinuy6 a un valor m do 33. El no. do n6duloe de 
Rhizobium tambin disminuy6 drdsticamente por la toxicidad del Al, llegando 
a her insignificante con un valor m de 33. Con el tratamiento 2, el 
amento en la concn. de Al afect6 desfavorablemente el crecimiento, aunque 
fue menos pronunciado la inhibici6n del crecimiento radical que con el 
tratamiento 1. (RA-CIAT) V6ase ademws 0249 0256 0264 0301 0307 0310
 
0320 0392 0407 0408 0413
 

D02 Prioticas de Cultivo: Siembra, Control de Malezas y Cosecha
 

0301
 
31008 ABIYO, F. 1987. Effect of vegetative cover, tillage and planting
 
system on run-off, soil erosion and other soil physical properties. (Efecto 
de la cobertura vegetal, la labranza y el sistema de siembra en la 
escorrentia, la erosi6n y otras propiedadem fisicas del suelo).
 
Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America 18(2):23-28. 
En., Sun. En., 38 Ref., I. [Inst. of Agric. Research, Addis Ababa, 
Ethiopia]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivos de cobertura. Labranza. Siembra. Conservaci6n 
del suelo. Huedad del suelo. Drenaje. Etiopla. 

Durante 1981-82, so realiz6 un expt. en un suelo arenoso con una pendiente 
uniforme de 10-11 per ciento, en Melkassa, una regi6n semiArida de Etiopla, 
para determinar los efectos de la cobertura vegetativa, la labranza y los 
sistemas de siembra en is escorrentia, la erosi6n y la conservaci6n de la 
hmedad del suelo, la densidad aparente, el contenido de MOy las tasas de 
infiltraci6n do humedad. Los tratamientos fueron cobertura de pasto 
natural, barbecho limpio y habichuela (Phaseolus vulgaris) sembrado al 
voleo o en camellones cruzados con la pendiente. La cantidad de 
escorrentia de cada parcela de ensayo so recolect6 mediante un tanque
 
cilindrico con 5 canales divisorios unidos a 61. Entre todos los 
tratamientos, la cobertura de paste fue la m~s efectiva para controlar la
 
ercsi6n del suelo cuando aprox. el 85 por ciento de las parcelas habian
 
sidc cubiertas por el pasto. La siembra del frijol en camellones ayud6 a 
coraervar el agua del suelo en las pendientes empinadas; la siembra al
 
,;oleo no se recoaienda en esta pendiente, sin importar el tipo de suelo. 
(RA-CIAT)
 

0302 
30710 APPAIAH, K.M.; SREENIVASA, M.A.; KAPtR, O.P. 1985. Colorimetric 
determination of propoxur residues in vegetables and water. (Determinaci6n 
colorimdtrica de residuos de propoxur en i:ortalizas y agua). Bulletin of 
Environmental Contamination and Toxicology 35(3):296-300. En., 1? Ref. 
[Analytical Quality Control Laboratory, Central Food Technological Research 
Inst., Mysore-570 013, India] 

Phaseolus vulgaris. Herbicidas. Anflisis. Composici6n. India. 

Se describe un m6todo colorim6trico para detectar residuos de propoxur 
(insecticida no aist6mico) an hortalizas (entre ellas frijol) y agua. Las 
recuperaciones fluctuaron de 95.1-98.0 por ciento para muestras do agua, y 
de 96.7-97.8 por ciento para muestras de frijol. El m6todo propuesto es 
ligeramente superior al m6todo del 4,4-diaminodifenilaulfona en cuanto a 
quo el porcentaje de recuperaci6n es superior al del 6ltimo m6todo 
(89.5-95.0 por ciento pars frijol). Se mencionan las ventajas quo ofrece el 

m6todo deecrito sobre otros m6todos colorim6tricos. (CIAT) 
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0303
 
30624 BLANCO R.F.A. 1981. Evaluaci6n de ocho mezclas de herbicidas en el 
control de malezas y el rendimiento de cuatro cultivares de frijol
(Phaseolus vulgaris L.). Tesis Ing.Agr. San Jos, Universidad de Costa 
Rica. 63p. Es., Sum. Es., 52 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Herbicidas. Cultivares. Deshlerba. Costa Rica.
 

Se reaiz6 un expt. on la Estaci6n Exptl. Agricola Fable Baudrit de la U. 
de Costa Rica, en un suelo franco arenoso, entre mediados de Is estaci6n
 
seca y principles de la liuviosa de 1980. Se evalu6 la efectividad de 8 
mezclas de herbieldas preemorgentes en 4 var. do frijol (Mex-80-R, Rojo de 
Seda, Talamanca e ICA-PliJao). El mejor control de malezas do hoja ancha y
graininess se encontr6 con dinoseb + pendimetalin, aplicados a 2.00 + 1.00 
kg/ha. (RA (extracto))
 

0304
 
29975 CALIL, A.C.P.; CH ANDLER, L.; NCGUEIRA, S.B.; CASALI, V.W.D. ; GALVAO, 
J.D. 1986. Tabela de vlda das culturas para o feiJoeiro (Phaseolus vulgaris

L.), coo enfase nas pragas e seus danos, em tres plantios no periodo da 
seca. (Tabla de vida del cultivo de frijol con 6nfasis en las plagas y su 
dafo durante tres siembras de la estacl6n seca). Revista Ceres 
33(187):249-273. Pt., Sum. Pt., En., 26 Ref., Ii. [Depto. do Fitoteenia da
 
Univ. Federal de Vicosa, 36.570 Vicosa-M3, Brasil] 

Phasoolus vulgaris. Siembra. Conotradieluve phaseoll. Coccotrypes.
Spodoptera frugiperda. Lagria villosa. Megalotomus parvus. Acanthoscelides 
obtectus. P6rdldas en el cultive. Rendimlento. Brasil. 

Se reallzaron 3 siembras de frijol en la estaci6n seca a intervalos de
 
aprox. 3 semanas (feb. 6 y 28; marzo 20, 1981) en Vicosa (Minas Gerais,
 
Brasil) para observar la ocurrencla de los insectos plaga y evaluar su 
Importancia. La mortalidad do las plantas para las 3 siembras fue de 82.9,
41.0 y 16.3 per ciento, resp., siendo resp. la mortalidad causada por
insoctos de 47.2, 19.9 y 7.9 por ciento. La mayor mortalidad causada 
6nicamente per plagas (36.4 por ciento) ocurri6 en la siembra de feb. 6, la 
cual sufri6 un fuerto ataque por Conotrachelus phasooli. Cads una de las 3 
siembras sustentaron p6rdidas ris bien uniformes causadas por adutos de 
Coccotrypes op., larvan de Spodoptera frugiperda y Lagria vllosa, y el use 
de semillas dafadas per la alimentaci6n do Megalotomus parvus. Las 
p6rdidas do semilla en vaina fueron especialmente altas on las siembras de 
feb. 28 y mar-zo 20 (40.8 y 37.8 per clento, resp.). Estas se produjeron 
por larvas de Theclo jebus, Chalcodermus angulicollis y hongos asociados 
con estos ataques. En ambas siembras de feb., Acanthoscelides obtectus 
infest6 el 2 y el 3 por ciento do las semillas, resp. Las p6rdidas de
 
poblaci6n causadas por las plagas y las p6rdidas do semillas en vaina, 
combinadas con las condiciones ambientales frias y secas, desfavorables 
pars el crecimiento y desarrollo del frijol, dieron come resultado 
rendimientos extremadamente bajos do 8, 154 y 52 kg/ha pars las 3 siembras, 
reap. Sin embargo, estos rendimientos no son atipicos para los sistemas do 
baja teenologia-insumos min. (RA-CIAT)
 

0305 
30701 EL-SHIARKAWY, A.M. ; EL-SHAL, M.A. ; ABDEL-RAZEK, A. 1981. Effect of 
plant population on growth, yield and quality of Dome bean cultlvars 
(Phaseolus vulgaris L.). 2. Fruit quality. (Efecto de la poblacl6n de 
plantas en el crecimiento, rendimiento y ,alifad do algunos cultivares de 
frijol. 2. Calldad del fruto). Alexandria Journal of Agricultural Research
 
29(2):697-707. En., Sum. En., Ar., 6 Ref. 
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Phaseolus vulgaris. Den.-ldad. Siembra. Cultivares. Vainas. Caracteristicas 
de la vaina. Contenido de proteinas. Materia seca. Contenido de hidratos de 
carbono. Contenido de vitamina.. Egipto.
 

Se estudiaron los efeotos do la distancia entre plantas (7.5, 15.0, 22.5 y 
30.0 cm) y el no. de planta-/sitio de siembra (1 6 2 plantas/sitio de 
siembra) en la calidad de las vainas de 2 cv. de frijol (Contender y Giza 
3) en la granja de la U. de Alexandria (Egipto) en las estaciones de
 
verano y otoeio do 1976 y 1977. Los resultadrn indicaron quo las vainas del
 
cv. Contender eran m~s pesadas y m~s largar que lati de Giza 3. Por 1o 
general, la distancia entre plantas y el r.. de plantas/sitio de siembra 
parecieron no afectar el peio ni la Icn&itud de la vamna. Los 2 cv. no 
presentaron diferencias en Los contenidos do W o proteina. El cv. Giza 3 
t.-nia mayor contenido de s6lidos solubles totales y de Acido asc6rbico en 
las vainas verdes. Ni la distancia entre plantas ni el no. de plantas/sitlo 
de siembra precieron afectar constantemento el contenido de MS o los 
s6lidos solubles totales. Esto results cierto pars los contenidos de 
proteina y de Acido ase6rbico. (RA-CIAT) 

0306
 
30623 MATAMOROS S. , G. 1980. Combate de malezas en dos cultivares de frijol 
(Phasolus vulgaris L.) en do- suelos do Costa fies. Tesis Ing.Agr. San 
Jos6, Universidad de Costa Rica. 78p. Es., Sum. Es., 36 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. lorbicidas. ;)eahlerba. Toxicidad. Cultivares. 
Rendimiento. Costa Riea.
 

En Is Estaci6n Expt]. jbio Baudrit do la U. de Costa Rica se realizaron 3 
ensayos con herbicidas on frijo]. En un ensaye rreliminar ,e utiliz6 el Cv. 
Mex. 80-R de grano rojo con 20 trataniento, de herbicidas solos y 
combinados, comparados con un teatigo sin deshierba. So evaluaron el 
control do malezas, la toxicidad, el peso do plantas do frijol y el
 
rendimiento. Los herbicidas de mejor comportamiento fueron alaclor,
 
pendimetalin, Letabenzatiazur6n, dinitramina, acifluorftn, y la mezcla 
dinoseb + cloramb6n. El segundo en-syo se realiz6 en un suelo franco, de la 
Serie Baudrit; se utilizaron lo cv. Mex. 80-H de grano rojo y Pavamor de
 
grano negro, con 10 tratza.Jentos: 8 do mezclas herbicidas, un testigo sin 
deshierbt y otro con de.-hierba manuales. El tercer onsayo fue una 
repetici6n del segundo en un sulo arcilloso de la Serie Shenz. Hubo un 
control similar do maleza., on los suolos france y arcilloso, ieendo todos 
superiores al testigo sir deahierba hasta los 140 dias. En el segundo 
ensayo, hubo buenos rendimientos,con diferencias estadisticamente 
significativas entre tratamicntov. El mejor tratamiento fue el que mantuvo 
el cultivo limpio durante todo el ciclo con deshierbas manuales, sin 
diferencia significativa con los otro., tratamient. s. Los 3 tratamientos 
herbicidas fuoron, a su vez, estadisticamente iguales entre si, en 1o que 
se refiere al control de malezas ramineoss y de hoja ancha. En el tercer 
ensayo, el rendimiento se obtuvo con el tratamiento de dinitramina + 
alaclor (1.5 + 1.0 kg/ha), !3in diferencia significativa con otros 
tratamientos. So destacaron dinitrinina + alaclor on gramineas y 
dinoseb + cloramten en las malezas do hoja ancha. En el segundo y tercer 
ensayo se encontraron interacciones de cv. x herbicidas, l quo demuestra 
que pa-ra algunas variables los herbicidas se comportaron diferentemente 
seg6n el ev. de frijol. Estas interacciones no so reflejaron on cl 
rendimiento. (RA (extracto))
 

0307 
31023 MILLER, D.E. 1987. Effect of subsoiling and irrigation regime on dry 
bean production in the Pacific Northwest. (Efecto del subsolado y el 
r6gimen do riego on la producci6n do frijol en el noroocidente del 
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Pacifico). Soil Science Society of America Journal 51(3):784-787. En., Sum. 
En., 13 Ref., If. [USDA-ARS, Prosser, WA 99350, USA] 

Phaseolus vulgaris. Suelos. Labranza. Riego. Enraizamiento. Follaje.
D6ficit hidrico. Rendimiento. EE.UU. 

Se realiz6 un estudio on 2 suelos para determinar el efecto del subsolado 
en la resistencia del suelo, el desarrollo de raices de frijol y la 
reacci6n de las plantas a diferentes regimenes de riego. En un suelo 
arenoso rigido de matriz no cimentada, e1 subsolado redujo la resistencia

del suelo de mds de 3 a manos de 1 MPa, promovi6 el enraizamiento profundo

y aument6 el 
follaje. Sin subsolado, las plantas frecuentemente sufrieron
 
do estr~s hidrico entre riegos aplicados a intervalos de 4 dias. Esto dio 
come resultado la caida de flores y un retraso en la madurez de aprox. 2 
semanas. El enraizamiento mds profundo asociado con el subsolado redujo el
estr63s hidrico y las plantas de frijol crecieron y maduraron normalmente. 
En un suelo france, el 
subsolado tambi~n redujo la resistencia del suelo a
 
aprox. 1 MPa o menos y aument6 la profundidad de enraizamiento y la
densidad del follaje en comparaci6n con la labranza normal. Con el follaje
dense, el 65-80 por ciento de las plantas de frijol fueron infectadas par

el moho blanco por Sclerotinia y los rendimientos de frijol fueron bajos.
Debido al dahs por Sclerotinia, los resultados no fueron ooncluyentes.
 
(RA-CIAT)
 

0308

30789 PEREZ M., J.A. 1981. Efecto de tres distancias dc -iewlera y tres 
niveles Oe f6sforo, sobre la producci6n y el contenido nutritivo del frijol

(Phaseolus vulgaris L.) de gula para vainicas. Tesis Ing.Agr. San Jos6,

Universidad de Costa Rica. 76p. Es., Sum. Es., 41 
Ref., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Densidad. Fertilizantes. P. Siembra.

Costos. Ingresos. Rendimiento. Vainas. Contenido de ceniza. Contenido de
proteinas. Contenido de fibra. Contenido de grasa. Hateria seca. 
Costa Rica.
 

En la Estaci6n Exptl. Fabie Baudrit Moreno (Alajuela, Costa Rica), se

evalu6 el efecto de 3 distancias de siembra (10, 20 y 30 am entre plantas)


niveles de 140 210 kg/ha) el
y 3 P (70, y en rendimiento y la ceomposici6n
de la habichuela voluble cv. Blue Lake FMIK. Adamds, se compar6 el
 
costo/beneficio do este cv. con el cv. arbustivo Extender. Se estudiaron

las variables rendimiento, longitud, diAmetro y composici6n quimica 
 de la 
vaina. El rendimiento, la longitud y el didmetro de la vaina presentaron 
una respuesta cuadr~tica a las dois de P evaluacas. La mayor respuesta se

obtuvo 
con ]a dosis de 210 kg do P/ha. La distancia de siembra no mostr6

efecto significativo en el rendimiento de vainas. La longitud y el difimetro 
de la vaina respondieroa de forma lineal positiva al incremento en la 
distancia de siembra entre plantas. La composici6n quimica do la vaina no
 
se afect6 por la distancia do siembra ni por la dosis de P. Debido a su
 
mayor producci6n de vainas, el cv. voluble mostr6 un mayor ingreso nete que

el arbustivo, pero druido al menor costo de producci6n y al buen 
rendimiento, el cv. 
arbustivo mostr6 una mayor rentabilidad sobre el
 
capital. (RA)
 

0309
30658 RAMIREZ E., Z. 1981. Efecto de tres distancias entre plantas sobre la 
producci6n y el Pontenido nutritivo de tres cultivares de vainica de gula

(Phaseolus vulgaris L.). Tesis Ing.Agr. San Josd, Universidad de Costa
 
Rica. 72p. Es., Sum. Es., 37 Ref., I.
 

Phaseolun vulgaris. Habichuela. Cultivares. Siembra. Denaidad. Rendimiento.
Componentes del rendimiento. Contenido de proteinas. Contenido de grasa. 
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Contenido de fibra. Contenido de ceniza. Materia seca. Ingresos. Costos.
 

Costa Rica.
 

En la Estaci6n Exptl. Agricola Fabie Baudrit Moreno de la U. de Costa Rica, 
so evaluaron 3 cv. de habichuela voluble (Blue Lake FMIK, Kentucky Wonder y 

Chileno) an 3 distanscias de siemara entre plantas (0.05, 0.10 y 0.15 m) 
para determinar su efecto en el rendimiento y sus componentes (di6metro y 

longitud), asi coma el contenido nutritivo (proteina, grasa, fibra cruda, 

extracto libre de N, cenizas y MS). AdemAs, se efectu6 un estudio econ6mico 

de beneficio-costo y se aprovecharon los bordes para cosecharlos como grano 
seco (como cultivo de doble prop6sito). Se recomienda la utilizaci6n del
 

cv. Blue Lake FMIK, con rendimiento de 20,347 kg de habichuela/ha. Los cv. 
Kentucky Wonder y Chileno produjeron 15,902 y 10,861 kg/ha, reap., per 1o 

que no so descartan para su cultivo. Para los 3 cv. el max. rendimiento se 
obtuvo con is distancia de 0.15 m entre plantas. Las distancias de siembra 
tuvieron efectos significativos (P = 0.01) para las variables de 

rendimiento, diAmetro y longitud de la habichuela, asl come para los 
contenidos de proteina y extracto libre de U en todos los tratamientos. Per 
su parte, los cultivares fueron diferentes entre sl (P = 0.01) para todas 
las variables estudiadas. Se obtuvieron rendimientos de 1629, 1458 y 1004 

kg de grano/ha, para los cv. Blue Lake F4IK, Kentucky Wonder y Chileno, 
resp. Mostraron, ademAs, una gran adaptaci6n agroecol6gica. Seg6n el 
estudio econ6mico, los costos de producci6n/ha para los cv. indeterminados 
fueron altos, y debido a sus altas producciones comerciales, los ingresos 

netos fueron satisfactorioa. (RA (extracto)) 

0310 
30648 SHAH, R.M.; PATHAK, A.R. 1985. New cultivation practices for rabi 

pulses in Gujarat. (Nuevas praticas de cultivo para legumnosas sembradas 
en la 6poca rabi (octubre y noviembre) en Gujarat). Indian Faring 

35(2):16-17. En., [Pulses Research Project, Gujarat Agricultural Univ., 
Sardar Krishinagar, Gujarat, India]
 

Phaseolus vulgaris. Semilla. Tratamiento de la semilla. Fungicidas.
 

Rhizobium. Rendimiento. Cultivo. India.
 

Con base en expt. de campo se incluye un paquete de prActicas disehadas
 
pars mejorar la productividad de garbanzo y frijol en el Estado de Gujarat, 
India. El trataniento de semilla con fungicidas y Rhizobium dio come 
reultado incrementos en el rendlmiento de 27 y 12 per ciento, reap. Se 
reomienda sembrar frijol a una distancia de 45-60 am entre hileras, 
utilizando una tasa do 50-60 kg/ha. Se presenta un esquema para el riego y 
el control de plagas. (CIAT)
 

0311 
30610 TURCHIN, P.B. 1985. The effect of host-plant dispersion on movement 

of Mexican bean beetles (Epilachna varivestis). (Efecto 0e la .'persi6n de 
la planta hospedante on la actividad de la conchuela del fri. (Epilachna 
varivestis)). Ph.D. Thesis. Durham, North Carolina, Duke University. 72p. 
En., Sum. En., 43 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Siembra. Densidad. Epi'achna varivestis. EE.UU. 

Se determin6 el efecto de la dispersi6n de la planta hospedante en el no. 
de conchuelas del frijol mediante l examen del comportamiento de la 
actividad del insoecto. Sobresalieron 2 aspectos de la dispersi6n de la 
plants: Area y densidad de siembra. Se e:tudi6 la actividad de las 
conchuelas liberando individuos marcados en parcelas de frijol que variaban 
on Area y donsidad de la plants hospedante. Se observaron las parcelas 

cada 2 h despu6s de la liberaci6n. Las conchuelas abandonaron las parcelas 
pequehas mds rApidamente que las grandes, pore la diferencia no fue 
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estadisticamente significativa. Se desarroll6 un modelo estocstico 
que
 
transform6 los patrones individuales de actividad de la conchuela del
 
frijol en patrones de poblaci6f do la distribuci6n de conchuelas dentro de 
una pareela; se estimaron los cambio de distribuci6n a travs del tiempo. 
Eatos fueron muy aImilanea a las dl-tribucione5 observadas; la proporci6n 
estimada de innectosi que penLareci6 en la parcela en el momento de hacer 
cada censo difir16 d lia obnervada en meno del 10 por ciento en prom. El 
modelo predice que la ta:,a de cmijgraci6r debe reducirne con el tamaho de la 
parcela, eonfJr-ando lia teid,-ela ob:;ervada. Al crear parcelas con 
diferent',s dennddade:, de j',anta hu:pedante y vigil~ndolos diariamente, se 
encontr6 que Ia: pareela:, mr: da:, :a: cran infentadaL con un mayor no. de 
conchuel as/planta que la: ;.a eia:l o:;qarcldao y que laL plantas aisladas. 
La dirtrl id6n d0 la:; curchu,,la:; enlre lan plantas en las parcelas mss 
densas fun allamente agrujiada, nfmintra: quo en IaL rarcelas mA: esparcidan 
fue ontaldnti came lite !T.d2 ! ,i ,! e al azar. La:; conchuelas del frijol 
tienderi a muvo-eso ha(d a upalain:I de la misnma epeele, pero al reducir 
la densidad de li I,lanta hosj,-darte (i.e. , mayor espaciamiento entre las 
plantas de frijol) 

6 
: di-miruye 1,t iovilizaei6n del insecto entre parcelas. 

Se plante6 una hi t:;i:, ,z ,-xilica rl ifecto do la densidad de la 
planta ho:spedante orn la- (rgas d,: h:rbvoros: on parcelas donsaL la 

rs:ttmovilizaci6n entr as e.,eol qut re formen agrupacioneL de 
conchuela:; die] friJl , mlerirv:, qu- er la:; [rclas eLosarcidas, donde la 
movilizacl6n oifrfsr parcelas u virtualvante in(xi.:tente, cs probable que no 
se former, tall":, gruFJ;ane:. PA-(IAT) 

30755 WIL:;0N, H.P. HIhE, T.E. 1987. Shap bean (Phaseolu.3 vulgaris) and 
common lam:rtusato (('tI Crr.j,;: al bur.) re;ponse to acifluorfen. 
(Renpuerta Oe la habi,.uia y If: Cheroj,odium album al acifluorfn). Weed
Technology 1(1):18-21. F.., "urr:. Fr., 9 Ref. 

Phaseolu vui gari . Hsaic±uc ita. Ferbi,:ida::. eoshierba. Dahos a la planta. 
Iendimiento. EF.UU. 

Se realizaron o:;tudios do ca;-,, cerca de Painter (Virginia, EE. UU.) por 3 
a~os para determinir li aetlviidad foliar del acifluorf~n para el control de 
Chenopodium alburn er,Lalirhuela cv. Provider en 1983 y 1985 y en cl cv. 
Green Crop en 1981. El ,ont:.c de C. album de 1 a 7 cm de alto vari6 entre 
75-100 pot cento con 0.8 kg de Ji.a. de aclfluorffn/ha y frecuentemente 
aument6 linealmrrnte lo: de lan tasas de acfluorfL'nr a 0.84oroar ausento:; 
kg/ha. Fl dasio a ]I halbi.ehuela oeurri6 cada asio y rn 1985 fue afectado por 
la tasa de aol flaUrltn, lIa -tal-ia do recimiento do la habichuela y el 
surfactante. .o:n r(rdimioent,:i d(o halhlchuela en 1983 so reduJeron 
linealmente conr lo: aumnrto: de lan ta:s de aeifluorf6n y en 1985 se 
reduJeron mAc con an aplcaelione: en lIa etapa de 1 a 2 hojas trifolioladas 
que en la otapa de l a i 8 haja: trfol:oladav. En el invernadero las 
reduccione- en ]a altura de a rabilchuela cautsada; por el acifluorf6n se 
relacioniron con el tiemlao a,licac!bn, con el surfactante y con el cv. 
La reducoi6n del yo:o fre ;co de li habichuela fue mayor con el cv. Green 
Crop pero aunaunt6 r: amt;:, v. 1,r li aplicaci6n y adicitn temprana del 
aurfactante a lia mezcla di, a:;ior:16n. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0315 0316 
0317 0319 0320 032b 

D03 Sisteman de Cultivu: Cultivos Anociados y Hotaci6n do Cultivos
 

0113 
30763 ARAUJO, G.A. Il. A.; FOJTES, I.A.N.; LOPEZ, N.F.; GALVAO, J.D. 1986. 
Producao e camponntes da produao em; vistemas de cultivos associado. e 
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exclusivos de milho e feijao. (Rendimiento y componentes del rendimiento de 
mafz y frijol en asociaci6n y en monocultivo). Revista Ceres
 
33(190):469-478. Pt., Sum. Pt., En., 18 Ref. [Empresa de Pesquisa
 
Agropecuria de Minas Gerais, Caixa Postal 216, 36.570 Vicosa-MG , Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Zea mays. Rendimiento. Componentes 
del rendimiento. Cultivos de relevo. Brasil. 

En un expt. de campo realizado on un suelo podz6lico rojo-amarillo, fase 
terraza, en Vicosa (Minas Gerais, Brasil), so examinaron diferentes 
sistemas de cultivo de malz y frijol: cultivo puro, cultivo asociado en 
surcos, cultivo asociado en franjas y cultivo asociado en relevo. El
 
frijol se sembr6 en periodo lluvioso y periodo seco. Los rendimientos de 
grano del maiz en sistemas de cultivo asociados fueron monores que en 
monocultivo. En el sistema de cultivo asociado en surcos, una poblaci6n 
alta de frijol (200,000 plantas/ha) redujo el rendimiento del maiz. En 
forma similar, hubo una reducci6n del rendimiento del frijol en sistemas de 
cultivo asociado en ambos periodos de siembra. Los menores rendimientos 
del frijol en los sistemas de cultivo asociado en surcos y en relevo se 
debieron a un menor no. de vainas/planta y de semillas/vaina, mientras que 
on el sistema de cultivo asociado on franjas, los menores rendimientos del 
frijol en el periodo lluvioso se debieron al menor no. de plantas/ha y de 
semill-as/vaina. En el perlodo seco, sin embargo, los menores rendimientos 
del frijol se debieron al menor no. de plantas/ha y menor peso de 
granos/planta. (RA-CIAT) 

0314
 
30695 AUSTIN, M.N. ; MARAIS, J.N. 1987. Methods of presenting intercropping 
results and preliminary results with Zea mays and Phaseolus vulgaris.
 
(M6todos do presentar los resultados de cultivos asociados y resultados 
preliminares con Zea mays y Phaseolus vulgarisa. South African Journal of 
Plant and Soil 4(l):1-6. Sum. En., Af., 15 Ref., Il. [Dept. of Agronomy, 
University of Fort Hare, Alice, Ciskei, South Africa]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Zea mays. Precipitaci6n. Suddfrica.
 

Se realizaron ensayos do cultivos asociados de sustituci6n con malz y
 
frijol para proporcionar informaci6n quo conllevarla a una estrategia de 
cultivo que reduciria el riesgo de la producei6n de cultivos de temporal en 
Ciskei, Suddfrica. La atenci6n se enfoc6 en el problema del anAlisis de los 
expt. de cultivos asociados. Se eoneluye que fue necesario mAs do un m6todo 
de anAlisis. So deben examinar el rendimiento bruto obtenido, asi como los 
efoectos do competencia en t6rminos de la proporci6n cosechada, y no de las 
proporciones sembradas. Los cultivos asociados de sustituci6n de maiz y 
frijol no parecen proporcionar una estrategia para , el riesgo deicir 
cultivos de temporal on Ciskei. (RA-CIAT) 

0315 
30753 CARDOSO, .J.; FONTES, L.A.N.; GALVAO, J.D.; SEDIYAMA, C.S.; LOPES, 
N.F. 1986. Producao de graos e outras caracteristicas agron6micas de milho 
e feijao em dois sistemas de associacao. (Rendimiento y caracteristicas
 
agron6micai del malz y del frijol en dos sistemas de cultivo asociado).
 
Revista Ceres 33(190):506-515. Pt., Sum. Pt., En., 10 Ref., Il.
 
[EMBRAPA/UEPAE de Teresina, Caixa Postal 1, 64.000 Teresina-PI, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Zea mays. Densidad. Rondimiento.
 
Componentes del rendimiento. Brasil.
 

Se estudiaron el rendimiento y otras caracteristicas do d sistemas de 
cultivo asociado de malz y frijol en un Podsol rojo-amarillo distr6fico
 
cambial, fase terraza, en Vicosa (Minas Gerais, Brasil). Una hilera de
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frijol se sembr6 entre 2 de maiz 
(SI) y el maiz y el frijol se sembraron en

la misma hilera (S2). Los sitios de malz se espaciaron a 0.25, 0.50 y 1.00 
m. 
 S2 din mayores rendimientos que SI. 
 El peso prom. del grano de

malz/planta, el 
no. de vainas de frijol/planta y el 
peso de 100 granos de

frijol fueron las caracterfsticas asociadas con alto rendimiento. Cuando
el espactamiento se aument6 de 0.25 (1 planta/sitio) a 1.00 m (4
plantas/sitio), la producc16n do 
frijol 
fue estable y la de mrfz disminy6.

Se observ6 un aumento en la distribuci6n relativa de lea productos de
fotoasimilacl6n en los 6rganos reproductivos do la planta de frijol.
 
(RA-CIAT)
 

0316

30768 DAVIS, J.H.C. ; GARCIA, S. 1987. Th effects of plant arrangement anddensity on intercropped beans (Phaseolus, vulgaris) and maize. 1. Traits

related to dry matter and seed productivity. (Efectos del arreglo y

densidad do plantas en 
 frijol y malz ei. aociaci6n. 1. Caracteristicas
relacionadas, con la productividad de materia seca y semillas). Field Crops
Research 16(2):105-115. En., Isum. En., 9 Ref., 11. [CIAT, Apartado Areo 
6713, Call, Colombia]
 

Phaseolus vulgari:i. Cultivon a:;Oei;hdo:3 . ea May:. Cultivares. Siembra.
 
Densidad. Rendimiento. CIAT-i. CcA, 
 ,. 

Se realizaron 3 expt. on CIAI vara :;cicr.arar i:temtin de siembra do 8 cv. de
frijol cultivadoi con nalz. La L:lembra t-n monticulo redujo

significativamente el VOlcamiento 
 del rLiz en 2 do 3 expt. La mayor
densidad del frijol tamt-,6n tendi6 a reducer el volcatriento del maiz debido a un efeeto do anclaLj de lo tiulo.s trep, dore. . Los rendimientos del maiz
 
so redujeron pe la siembra en monticulo:: en 2 do los 3 expt., pero
tendieron 
a aumentar li eoraiente con la dennidad del frijol. El rendimiento
del frijol tambi6n :u redujo per la ::iumbra en monticulos, pero aument6 conla densidad hasta 9 plantas/mt-tro cuadrado, asociado unacon reducci6n on 
cl no. do nudos/planta, especialmente en lan ramas. El IC del frijol

,.ument6 por la siembra en monticulos, poro se 
redujo per la mayor donsidad

del frijol. Los cv. de frijol afectaron nignificativamente el rendimiento

del mafz, el cual se relacion6 nogativamente con la altura de 
la planta y

el no. do nudes del frijol. 
El cv. de frijol de mayor rendimiento, G2525,
present6 Ln tallo prirxipal trepador Len desarrollado; dio un rendimiento

53 per ciento mayor 
 qu G4017, -1 cual ;rv:,(!nt6 ramas bLien desarrolladas.
 
No se observaron interaecjonen: significativas 
entre los cv. de frijol y elespaciamiento o la densidad. La mayor densidad de frijol, ya sea en
monticulosi e en hilera:,, tuvo efectos bent-ficos en los rendimientos tantode frijol come de maiz, en es-ton 61timos principalmente debido a un mel.or
volcamiento. La 
 reducci6n del espaeiamiento entre sitios y el aumento on la
densidad del frijol tiene potencial para aumentar la productividad total de
 
este sistema de cultivo. (RA-CIAT)
 

0317

30728 
DAVIS, J.H.C. ; ROMAN, A.; GARCIA, S. 1987. The effects of plant

arrangement and density on intercropped beans (Phasoolus vulgaris) andmaize. 2. Comparinon of relay intercrupping and simultaneous planting.
(Efectos del arreglo espacial du planta:i y la densidad en frijol asociado 
con maiz. 2. Comparac16n de cultivo asociado en relevo y oiembra
simulthnea). Field Crops Resoarch 16(2):117-128. En., Sum. En., 7 Ref., Il.
(CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombia] 

Phaseolus vulgaris. Densidad. Ctltivos aseclados. Zea mays. Cultivos de
relevo. Siembra. Colletotrichum lindemuthianus. Uromyces phaseoli. 
Rendimiento. Cologbria.
 



Se lievaron a cabo 4 expt. on Medellin, Colombia, para comparar la 
respuesta a la distancia entre plantas y la densidad de siembra on 
Phaseolus vulgaris y malz sembrados como cultivo asociado en relevo y en 
siembra simultfnea. Se ensayaron 5 cv. de P. vulgaris en combinaciones de 7 
tratamientos de distancias de maiz de 0.30 6 0.92 m y densidades de P.
 
vulgaris de 4.7, 7.1, 9.5 u 11.8 plantas/metro cuadrado. Se sembr6 un solo 
ov. de malz a 2 distancias pero a una densidad constante. El cultivo
 
asociado en relevo pormlti6 inerementar 2 veces el rendimiento de P. 
vulgaris en comparaci6n con el cultivo asociado (siembra simulthnea) con
 
malz pero tom6 mds tiempo para lograrlo. El equivalente rerdimiento/dia de 
P. vulgaris fue ligoramente superior en el cultivo aseciado. Los 
agricultores utilizan tradicionalmente distancia; amplias (1 m entre sitios 
de siembra aprox.); distancias m~s cortau mejoraron significatlvawente el 
rendimiento de P. vulgaris cuando so combinaron con un cv. mejorado 
resistente a enfermedades pero no afectaron la incidencia de enfermedades. 
El rendimiento del maiz se increment6 a distanclas mA ceortas entre plantas 
en cultivo asociado en relevo y d-sminuy6 ligeramente on cultivo aociado. 
Incrementos del 57 por ciento entre el rendimento del frijol en Cultivo 
asociado en relevo y del 250 por ciento en cultivo asociado indican 
utilidades potenciales al introducir un cv. de P. vulgari neaitrepador 
resistente a enfermedades, como G7908, junto con distancias ms cortas y 
mayor densidad. La mayor ceompetencia observada en el cultlvo asociado se 
podria aliviar potencialmente a trav6s de un arreglo enpacial meJorado. 
(RA-CIAT)
 

0318
 
29991 ECHEVERRI L., M.J. 1983. Efecto do la 6-poca de siembra del frijol 
arbustivo en el rendimiento del sistema maiz (Zea mays L. ) x frijcl 
(Phaseolus vulgaris L. ). Tesin Mag.Se. BogotA, Univeraidad Nacional. 
Instituto Colombiano Agropeouario. 99p. Es., Sum. Es., En., 45 Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Zea mays. Siembra. Registro del 
tiempo. Crecimiento. Componentes del rendimlento. Ingrenos. Pendimiento. 
Colombia. 

Se estudi6 el efecto de 5 fechas de siembra del frijol (a intervalos de 10 
dias) en el rendimiento del nistema asociado frijol arbustivo (var. ICA 
Tundama)/malz en un expt. sembrado en el Centro Naclonal do Investigaciones 
Agropecuarias de TibaltatS, Colombia. Los componenter del rendimiento y la 
producci6n do mazorcan de maiz no se afectaron pot, la slembra de frijol en 
sus dintintau 6pocas. Tampoco ne prenentaron diferencias significativas en 
la producci6n de malz en monocultlvo o asociado con frijol. El doarrollo 
vegetativo dei frijol y el no. de vainas/planta fueron menoren a medida quo 
se retard6 su giembra en relac16n con la siembra del malz. No se detectaron 
diferencias nigniflcatlvas en el rendimiento adicional del frijol por 
efectos de las 6pocas de siembra; sin embargo, so observ6 que 6ste Cue 
favorecido por la siembra temprana (323.5 kg/ha). La rentabilidad al 
capital do la asociaci6n malz x frijol fue mayor que la del malz en 
monocultivo; sin embargo, el porcentaie de participacl6n del frijol se 
redujo debido en general a los rendimlento.s bajos e inestables. Estos 
resultados indican quo hay un potennial importante para la produci6n de 
alimentos, al intercalar poblacionez baJa1 de frijol a las siembras 
normales de maiz. (HA (extracto)) 

0319 
30791 FUENTES D., C.L. 1985. Efecto de tratamlentos do control sobre las 
poblaciones y gremios do arvenses en cultivos de frijol Phaneolus vulgaris 
L. y mal1, Zea mays L., Tesis Mag.Sc. Chapingo, H6xico, Universidad Aut6noma 
do Charingo. Colegio de Postgraduados. 210p. Es., Sum. Es., 158 Ref., Il. 
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Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Cultivos de rotaci6n. Zea maya. 
Deshierba. Herbicidas. M6xico.
 

En Monteillos, M6xico, se evaluaron los cambios do las poblaciones y 

gremios de malezas durante 2 ciclos de siembra consecutivos (1982 y 1983) 
en cultivos do frijol, maiz y su rotaci6n bajo 3 tratamientos de control de 
malezas: 1) quimico (en 1982 se aplic6 linur6n + alaclor en frijol y maiz, 

y en 1983, linur6n + metolaclor en frijol y atrazina + metolaclor en maiz); 
2) manual (deshierba con azad6n) y 3) testigo, sin control do malezas. 
Amaranthus hybridus y Chenopodium album fueron las malezas mds abundantes 
en las parcelas tratadas con herbicidas y en el testigo; la MS conjunta de 
estas especies a la cosecha de los cultivos represent6 m~s del 80 por 
ciento de la MS total de malezas. Las gramineas Eragrostis mexicana spp. 
mexicana, Eleusine multiflora y Galinsoga parviflora fueron MAs abundantes 
en el tratamiento con azad6n y su MS contribuy6 con aprox. 60 por ciento 
del total. Con el control quimico la densidad total de malezas en 1983 fue 
significativamente menor (P menor quo 0.05) en todas las fechas de 
evaluaci6n. Tambi6n, la densidad de las malezas en el cultivo del frijol 
despu6s de la segunda fecha do evaluaci6n fue entre 30-75 pox, ciento menor 
respecto al testigo sin aembrar. En los 2 aion los mayores rendimientos en 
el frijol se obtuvieron con la de~hierba manual, reduci6ndose en un 60 por 
ciento en el control quieico y en mAs del 90 por ciento en el testigo sin
 
control. El frijol (cv. Canario 107) tuvo menor capacidad para competir con 
las malezas quo el ma~z. (RA (extraecto))
 

0320
 
24613 INSTITIUT NATIONAL POUN L'ETUDE AGRONOMIQUE DU CONGO BELGE. 1951. 
Legumineuses: Phaseolus vulgoris. (Leguminonas: Phaseolus vulgris). In 
Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge. Rapport Annuel 
1951. Zaire, Station de Nioka. pp.15-1 

8
,31-35. Fr.
 

Phaseolus vulgari:.. Investigaci6n para el desarrollo. Cultivares. Frijol
 
arbustivo. Zea mays. Cultivos anocladon. Fertillzantes. Rendimiento.
 
Siembra. Congo. Zaire.
 

Se sehalan los objetivos, metodologia y principales resultndos y
 
conclusiones de ensayos comparativos entre var. de frijol arbustivo y los 
resultadoa y concluslones de ennayos de fertilizaci6n orgdnica y mineral do 
varlos cultivos (entre ello.- frijol); tambitn se incluyen resultados de 
ensayos do cultivos de frijol en asociacifn con yuca realizados en 1948-50 
en el Congo. De los enaayos comparativos entre var. de frijol arbustivo 

llevados a cabo en Nioka y Pimbo, se dentacaron Cuarentino 116, Linhagen H35 

y Caraotas 117. En los enaayos de asociaci6n de frijol con yuca, so not6 

una dicminuci6n considerable en el rendimiento del tub6rculo en comparaci6n 

con la yuca en monocultivo; por otra parte, su asociaci6n con el frijol
 

resulta particulazinente interesante por mejorar el contenido de proteinas 

on la yuca. Las mejores asociaciones pareen sor frijol-maiz-yuca, 

recomendAndose sembrar el malz antes o simultAneamente con el frijol. 

Ademfs, en la asociaei6n frijol-Eleusine ap.-yuca, se reeomienda sembrar 

las 2 6ltimas especies 1 mes despu6s de rembrado el frijol. (CIAT) 

0321 

29989 MIALDONADO M. S. 1. 19811. Evaluaci6n agron6mica del sistema cahla do 

azcar (Sacharum offleirarum L.) asoclado con leguminosas do grano, frijol 

com6n (Phaseolus vulgaria L.), caupi (Vigna ungulculata Walp.) y soya 
(Glycine max L.). Tesls Ing.Agr. Guatemala, Urdver:idad de San Carlos. 48p. 

Es., Sum. Fs., 26 Ref., 11. 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Saccharum officinarum. Rendimiento. 
Guatemala. 
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En el Centro de Agricultura Tropical Bulbuxyd, de la U. de San Carlos de
 
Guatemala, se evalu6 el efecto competitive de los cultivos anuales (frijol 
var. SucbitAn y Tamazulapa, caupi y soya) en el rendimiento de la caha de
 
az6car. No se encontr6 diferencia significativa entre tratamientos para las 
variables rendimiento de cafa de az~car(t/ha) y aztcar (lb/t de cafa); sin
 
embargo, el max. rendimiento se obtuvo cuando la caba de az6ear se asoci6
 
con frijol Tamazulapa, produciendo 7 t/ha mAs que la caha en monocultivo.
 
En cuanto a los cultivos anuales se encontraron diferencias significativas 
entre tratamientos para la variable rendimiento de grano. El rendimiento de 
frijol SuchitAn asociado con caha do az6car super6 en 60 kg do grano/ha a 
su resp. moncultivo. Los cultivos asociados con cafa de az~car fueron m~s 
eficientes en el uso de la tierra quo los monocultivos, presentando el 
sistema de caha de az(car asociada con frijol Suchit~n el valor mAs alto de 
RET (2.20). (RA (extracto))
 

0322 
31004 MUNOZ, E. 1986. Producci6n do masz, frijol y calabaza en un sistema 
hidr~ulico de chinampa. Turrialba 36(3):369-373. Es., Sum. Es., En., 17 
Ref., Il. [Inst. Nacional de Investigaciones sobre Recursos B16ticos, 
INIREB, Xalapa, Veracruz, M6xico] 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Zea mays. Cucurbita pepo. Densidad. 
Rendimiento. Mxico.
 

Se ovalu6 el rendimiento de maz, frijol var. Xilotepee y calabaza y la
 
proliferaci6n de malezas en los sistemas de monocultlvo y asociaci6n en el
 
Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bi6ticos, Veracruz, 
M6xico. Los tratamientos consistieron de 25,000 (5000 de frijol, 10,000 de 
maiz y 10 000 de calabaza) y 31,250 plantas/ha (6250 de frijol, 12,500 de 
maiz y 12,500 de calabaza), comraradas con monocultivos de frijol (12.500)0 
maiz(25,000) y calabaza (25,000). Se analizaron las variables altura, 
biomasa y rendimiento de cultivos (on peso seco para maiz y frijol y fresco
 
para calabaza) y biomana de malezas (peso seco). Los datos demuestran quo 
el RET, la menor proliferaci6n de malezas (por sistema) y la asignaci6n do 
energia para la reproducci6n por planta (malz y calabaza) son favorables en 
los sistemas asociados, aunque los rendimientos por cultivo son mayores en 
monocultivo. (RA (extracto)-CIAT) 

0323 
29739 NADAR, H.M. 19814. Intercropping and intercrop c .ponent interaction 
on under varying rainfall conditions in eastern Kenya. 1. Maize/bean 
intercrop. (Cultivos intercalados e interacci6n de sus componentes en 
condiciones variables do precipitaci6n on Yenia oriental. 1. Cultivo 
intercalado do maiz/frijol). East African Agricultural and Forestry Journal 
44(Special Issue):166-175. En., Sum. En., 13 Ref., Ii. [USAID/Kenya 
Agricultural Research Inst., Huguga] 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Zea mays. Dennidad. Precipjtaci6n. 
Siembra. Kenia. 

Para mejorar la producci6n de cultivos intercalados, se inici6 un estudio 
durante el periodo de lluvias cortas do 1978/79 en el &rea de Machakos 
(Katumani, Kenia) para evaluar el comportamiento del maiz y el frijol en 
sistemas de monocultivo y cultivo intercalado con diferentea poblaciones,
 
arreglos espaciales y niveles de fertilidad como respuesta a las 
condiciones de precipitaci6n variables prevalecientes on el Area de 
estudio. La tasa de competencia entre cultivos fue mucho mayor quo In del 
cultivo intercalado. El aumento de la poblaci6n debldo al cultlvo 
intercalado result6 en niveles do competencia 10 por ciento mAs bajos quo 
los ocasionados por una mayor poblaci6n de maiz. El intercalamiento en la 
mitzia hilera fue superior al intercalamiento en hileras alternas. Esto so 
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puede deber a mejores arreglos esp 3iales o a la proximidad de las ralcesdel mafz y del frijol en el arreglo de la misma hilera, de tal manera quelas plantas de malz se benefician del N fijado pcr las plantas de frijol.
Se encontr6 quo este efecto bentfico estaba correlacionado positivamente 
con la proxinidad entre si ce las races de los ? componentes del cultivo 
interealado. Los RET do los expt. con oultivos intercalados en condiclones
adecuad, s de preeopi taci6.i fueron iiempre mayorer que los u itarios. Por
otro lado, en condiolones do uequia los valore RET fueron menores quo los
unitarios, probableente debido a la eompe'uncia por humedad disponible

entre los componenter de la azuociacJ6n. Debido a in relac16n 
 precio delYiaiz/frijol, el cultivo inteUrcalau sera un nistema mos eeon6mico que el
malz en monocultivo en condi:Jones de sor ula, mnentra: que el frijol on 
monocultivo serla mis econl6 

mico que el maiz en monocult~vo o que laasociaci6n maiz/frijol. Tambifn -,( encontr6 que dentro de ciertos rangos 
en los idveles de poulo in, la-, plantac de frijol no rouponden
significativarjente a los cambioc- en la poblaci6n y pueden contrarrestar el
camblo por un carnbo opuecto en cl no. de vaina.3/planta. EstoS rerultados 
indican claramonte que on condicjone:c iwpredeitleri de precipitaei6n, Como
las quo prevai, cen en e. 6rea de Machakrr, el ultivo intercalado del m.fz 
y el frijol no seria el mcjor :A-tema. (RA-CIAT) 

03214
30788 ZEPEDA M., J.A. 1984. Dioioe d z cectmerdacione de producci6n en los 
patrones anuale.s de oultivo maiz-malz y malz-frijol-malz, en la parte baja
del Distrito do Temcral ' II, Tuxpan, V'rac-uz. Teii;. Mag.Se. Chapingo,
M&xico, Univerridad Aut6nvoua dc Charngo. Ccogic 2de Port.,raduados. 06p.

Es., Sum. E-;., 61 1eI'., HI.
 

Phaneol us vulgari:.. Cult vo:; de rctaci6n. Zea may!.. Co'rton. Ingresos.

AnhlJsi! ertcdStico. C.jitivoc de relevo. 
 Ntxico. 

Se llevaron a cabo 24 e;1. en ia parte bNja del D,.i;tri.'o do Temporal I1,

de Tuxpan (Verz. ruz, M6xieo) fara 1) 
 de' arrol'n, la primera aproxlm-ioi6n
teenol6gici (!n el urn de Incorso:- modernos (cfecton reiduales do las dosis

de N y P, den..rdad de poblac 6n, p|rearaci6n del cu(lo, dehierba,

herbilida:: y var.) 
 en ]ocr paitrcne anwies de masz-malz y rraz-f.ijol-maiz;
2) comrnaar in produetivldad en ttrminen de ingreso neto + coatos fijos y
producei6n tota' por canc patr6r.de culttvo. En el r atr6n arua]ma::-fr- Jol-maSz, re reali z6 un an'is de variancia de io, I ngresos
netoL, + cos.ttr fJjc:i conjuntamc-nt, con muiz do tempcral y frijol de relevo.
Seg6r erte natiIJ:A , se aplie6 (A m6todo gr'Lico-entadlitiCo jara

dete rinar f6rmulac; de produeci6n para eutor 2 cultivoo; se analiz6 per

separade el teier cult°vo d ma.z. 
 Se obtuvo ia primera aproximaci6n

tecoo] ',;ica en 
 etos patron: antu 2 c de eultivo. (PA (ixtracto)) 

DOI, Producei6n do Semillas 

0325
 
i0778 SIDDIOUE, M.A.; SOME}WSET, G.; GOODWIN, P.B. 1987. Time of harvest, 
pre hrehing treatment and qua3ity in ni ap bean (FPaseolus vulris) Leed 
crops. (Epoca do coecha, tratamlento 0e pretrillado y calidad en cultivos
de habichuela paL emillia). Au: tralian Journal of Experimenta Agriculture
27(1):179-187. En., Sum. in., '8 Re., 11. [De,;t. of flortioultue,
Bangladesh Agricultural Uilv. Hymensn ek Iiangladesh] 

Phaseolus vulgari . labihuvla. Conieha. Pegi.tro del tiempo. Trilla. 
Contenido de ajua. C, racterintica,-, de la cemilla. EE.IJU. 
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Se realizaron ensayos con los o. de habichuela Canyon y Gallatin 50 en 
1978 y Cascade en 1979 en el norte de Queensland (Australia) para examinar 
formas de mejorar la calidad de la semilla. Los ensayos se concentraron en 
el periodo de maduraci6n, puesto que 6ste es un periodo critico para el 
desarrollo de la calidad de la semilla. La calidad de la semilla fue 
deficiente cuando el cultivo se cort6 en la etapa en la cual las hojas 
hablan caldo y todas las vainas estaban secas, o cuando las plantas se
 
cort aron en cualquier etapa y se les permiti6 secar en el suelo en hileras 
individuales. Esta mala calidad de la semilla se asoci6 con una alta temp. 
de las vainas durante la maduraci6n de la semilla. El corte del cultivo 
antes de la calda de las hoJas, a un contenido de humedad cercano al 50 por
 
ciento (20-b0 por ciento de vainas seeas), y el inmediato arreglo en 5 6 10
 
hileras por rastrillada dio una baja temp. do las vainas durante la 
maduraci6n de la semilla y una alta calidad de la semilla. L semilla 
ccsechada y trillada direetamente del cultivo present6 buena calidad, 
siempre y cuando el contenido de humedad de la semilla en el cultivo 
hubiera deseendido a menos del 25 por ciento. (RA-CIAT) 

DO5 Pruebas Varietales
 

0326
 
28215 ADAMS, A.W. 1981. Update: new bean archetype. (Actualizaci6n: un 
nuevo arquetipo de frijol). Midigan Dry Bean Digest 5(2):12-13,20. En.,
 
Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Adaptaci6n. EE.UU.
 

El programa de desarrollo de var. de frijol blanco en la U. del Estado de
 
Michigan (EE.UU.) se ha dirigido hacia el tipo de planta mds alta, de 
perfil angopsto y m~s erecta, llamada arquetipo. Las principales razones
 
para tal decisi6n fueron la expectativa do mayor potencial de rendimiento 
al sembrarlo en hileras ms angostas quo 1o usual, la creencia de quo el 
tipo erecto estaria mejor adaptado a hileras aiigostas, el descubrLmiento de 
que una parte de material parecia tolerar m~s la contaminaci6n ambiental y 
la compactac16n del suelo que las var. est&ndar de frijol blanco, y el 
potencial inherente para la cosecha directa con combinada. En cuanto estuvo 
disponible semilla de arquetipos exptl. promisorios, se realizaron ensayos 
de campo on 1980 para obtener datos necesarios para facilitar la transici6n 
de los cultivadores del viejo frijol arbustivo blanco y negro hacia los 
nuevos arquetipos. Aunque los datos agron6mieos confirmaron Is mayoria de 
las expectativas, se necesitan mis ensayos de caspo sobre fertilidad, ancho 
de hileras, herbicidas, compactaci6n y cosecha directa. (CIAT) 

0327
 
30606 HARTANA, A. 1986. Components of variability for seed protein of
 
common bean (Phaseolus vulgaris L.). (Componentes de variabilidad para la 
proteina de la semilla de frijol). Ph.D. Thesis. Madison, University of
 
Wisconsin-Madison. 118p. En., Sum. En., 90 Ref., Ii.
 

Phaseolus vulg.,is. Genotipos. Adaptaci6n. Rendimiento. Contenido de 
proteinas. Faseolina. EE.UU.
 

Se analizaron los efectos do las interacciones genotipo x ambiente en la 
expresi6n de la proteins de la semilla y el rendimiento de la semilla de 
frijol. La asociaci6n entre los genotipos de frijol y los ambientes fue 
especifica para localidades y ahos individuales; sin embargo, los 
componentes de varlancia genotipica fueron sustancialmente mayores quo los 
componentes de variancia genctipo x aBo x localidad para la mayoria de las 
caracteristicas, excepto rendimiento de semilla. Las lineas superiores y 
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estables para alto rendimiento fueron 2-4-1 y 23-7; para porcentaje alto de 
proteins fueron 2-4-1 y 2-29. Se determinaron la habilidad combinatoriq
 
general y la habilidad combinatoria especifica de las lineas 2-1, 2-29, 6-9
 
y 8-4 mediante el andlisis de los datos de la progenie F3. La habilidad
 
combinatoria general fue mds importante que la habilidad combinatoria 
especifica para todas las caracteristicas. Se descubrieron 6 lineas con un 
mayor porcentaje de proteina que ambos progenitores, y todas tenian 8-4 
como el progenitor com6n. El progenitor 6-8 tuvo la mayor habilidad 
combinatoria general para rendimiento y tambidn una habilidad combinatoria 
general relativamente buena pars el porcentaje de proteins. Contrario a 1o 
esperado, no se encontraron lineas do progenie quo tuvieran aimultfneamente 
fracciones altas de faseolina y no faseolina de las lineas 2-1 6 8-4 y
 
fracciones bajas de no proteina do las lineas 2-29 6 6-8, resp. En los
 
antecedentes gen6ticos de Sanilac, los tipos de faseolina de Tendergreen 
(T), Contender (C), PI 325679 (Ml), PI 318696 (M2) y PI 318700 (M5)
 
presentaron un porcentaje acentuado de proteins total en la semilla. La 
mayor fracci6n de proteina se debi6 a mds faseolina y no faseolina para el
 
tipo T, y m~s faseolina para el tipo C. En los antecedentes gen6ticos de 
Pinto UI 111, los tipos de lectinas de PI 312041 (312), Bunsi (B), Sanilac
 
(S), 
Viva (V) y Porrillo 70 (P) presentaron diferente eomposici6n de la
 
proteina total de la semilla. Los bajos niveles de lertina fueron 
compensados per niveles altos de faseolina. El mayor contenido de proteins
 
total/semilla de las progenies comparado con el resp. progenitor donante no
 
s6lo se debi6 a mhs faseolina y proteins sin faseolina y sin lectina, sine 
tambi6n a mis lectina. (RA-CIAT)
 

0328
 
31005 MULLINS, C.A. 1986. Performance of snap bean cultivars in Tennessee,
 
1982-1985. (Comportamiento de cultivares de habichuela en Tennessee,
 
1982-85). Tennessee Farm and Home Science no.139:17-19. En., Sum. En., 10 
Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Habiciiuela. Cultivares. Selececi6n. EE.UU. 

Se evaluaron 17 cv. de habichuela en ensayos en Tennessee (EE.UU.) durante 
1982-85. Los nuevos cv. seleccionados come promisorios para ensayos 
comerciales fueron BBL GV66, Win, Peak, FM 103, Early Riser, Earlybird, 
NemaSnap y Javelin. (RA-CIAT)
 

0329
 
31029 TYSON, R.V.; BRYAN, H.H.; ELLAL, G. 1985. Bush snap bean cultivars 
suitable for winter production in South Florida. (Cultivares de habichuela
 
arbustiva aptos para producci6n de invierno en el sur de Florida).
 
Proceedings of the Florida State Horticultural Society 98:301-304. En.,
 
Sum. En., 9 Ref. [IFAS, Univ. of Florida Dade Country Extension Service,
 
18710 SW 288 Street, Homestead, FL 33030, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Frijol arbustivo. Adaptaci6n. Rendimiento. 
Almacenamiento. Caracteristicas de la vaina. EE.UU.
 

Se realilzaron ensayos var. on 3 estaciones (1982/83 a 19814/85) pars 
evaluar el comportamiento de cv. de habicnuela arbustiva durante la 
estaci6n de crecimiento de invierno on el Condado do Dade (Florida, 
EE.UU.). Aunque los resultados variaron entre ensayos, el rendimiento de 
vainas de habichuela cv. Strike, Triumph y Sprite fueron los mayores en 
forma consistente. En una prueba de almacenamiento poscosecha, los cv. 
Savor, Picker y 76-017 mantuvieron una apariencia de las vainas de calidad 
mereadeable durante mfs tiempo quo Triumph o Sprite. La fuerza de remoci6n 
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de vainas de habichuela, un factor importante para la cosecha mecanizada,
 
generalmente fue menor en los CV. Triumph y 76-017 en comparaci6n con otras 
entradas. (RA-CIAT)
 

0330 
30720 VAID, K.; SINGH, H.M.; GUPTA, V.P. 1986. Inter-relationship of yield 
and its component characters in dry beans (Phaseolus vulgaris L. ). 
(Interrelaciones del rendimionto y sus caracteres componentes en frijol). 
Crop Improvement 13(2):164-167. En., Sum. En., 8 Ref. [Dept. of Plant 
Breeding & Genetics, Inst. of Agricultural Sciences, Banaras Hindu 
University, Varanasi 221 005, India] 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Rendimiento. Componentes del rendimiento. 
Maduraci6n. India. 

El anflisis de las interrelaciones entre diferentes caracteres en 100 
materiales de germoplasma do frijol genbticamente diversos en 3 ambientes 
(India) indic6 que el rendimiento so correlacion6 significativa y 
positivamente con los dias a la floraci6n, dias a la madurez, altura de 
planta, no. de ramas, vainas/racimo, vainas/planta y semillas/vaina. El
 
anflisis del coeficionte de recorrido revel6 que el componente del 
rendimiento inis importante era el no. de vainas. El efecto directo del peso 
de 100 granos tambi6n fue importante tanto a nivel genotipico como 
fenotipico. El no. do semillas/vaina y la altura do plants fueron los 
otros efectos directos quo se tuvieron on cuenta a niveles genotipicos. 
Rasgos como dias a la floraci6n, dias a la madurez, no. do ramas, 
vainas/racimo y longitud do la vaina resultaron ser caracteres secundarios 
del rendimiento, ya quo todos ellos ejercieron su efecto via el no. de 
vainas tanto a nivel genotipico como fenotpico. Por consiguiente, estos 
caranteres podrian usarse como criterios 6tiles para desarrollar var. de 
alto rendimiento en frijol Rajmash. (RA-CIAT) V~ase adem~s 0320 

EGO FITOPATOLOGIA 

V6ase 0283 

E02 Bacteriosis
 

0331 
28207 ANDERSEN, A.L. 1977. The bacterial blight seed testing program. (El
 
programa de prueba de semilla para aRublo bacteriano). Michigan Dry Bean 
Digest 1(2):2-5. En., If.
 

Phaseolus vulgaris. Semilla. Xanthomonas campestris pv. phaseoli.
 
Experimentos de laboratorio. Anflisis. EE.UU.
 

Se presentan antecedentes y logros del programs de prueba de semilla para
 
a~ublo bacteriano com6n del frijol, desarrollado por la U. del Estado de
 
Michigan, EE.UU. Dicho programa se ide6 pars detector infecciones 
internas de la semilla mdiante observaci6n directa, prueba de superficie,
 
esterilizaci6n de superficie, remoci6n de bacterias en la semilla y m~todos
 
de prueba. So explica cada uno do los procedimientos mencionados
 
anteriormente. So discuten los resultados mds sobresalientes obtenidos 
durante el primer y segundo aho (1969-70 y 1970-71), resaltando el 6xito
 
del programs. Finalmente, se incluyen indicaciones sobro ccmo cultivar 
semilla libre de ahublo, al igual que los costos/muestra remitida al 
programs de prueba de semilla. (CIAT)
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0332 
31018 CLAFLIN, L.E.; VIDAVER, A.K.; SASSER, M. 1987. MXP, a semi-selective 
medium for Xanthomonas campestris pv. phaseoli. (MXP, un medio
 
semiselectivo para Xanthomonas campestris pv. phaseoli). Phytopathology 
77(5):730-734. En., Sum. En., 38 Ref., I1.
 

Phaseolus vulgaris. Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Xanthomones
 
p'raseoli var. fuscans. Aislamientos. Razas. Medics de cultivo.
 

Se desarroll6 un medio semiseleetivo para aislar cepas de Xanthomonas
 
campestris pv. phaseoli y fuscans de frijol infectado per aublo com6n y

suelo infestado. Todas las cepas de X. campestris pv. phaseoli probadas 
crecieron en el medic semiselectivo y la mayoria de los patovares de X.
 
campestris probados crecieron igualmente bien. Otros pat6genos
fitobacterianos del frijol fracasaron en producir ceolonias en el medio
 
semiselectivo. Para su recuperaci6n de semilla, la incubaci6n durante 6 h a
 
28 grados centigrados en un diluyente de P04 12.5 milimolar + MgS04 10 
milimolar + Tween 20 al 0.01 per ciento die come resultado el mayor no. de 
c6lulas de X. campestris pv. phaseoli recuperadas. La incubaci6n de 
semillas en agua destilada die come resultado poca o ninguna recuperaci6n
de X. campestris pv. phaseoli. El medie semiselectivo consta de (en
g/litro): K2HP04 (0.8), KH2PO4 (0.6), extracto de levadura (0.7), almid6n
 
de papa soluble (8.0), bromuro de potasio (10.0), glucosa (1.0) y agar
 
(15.0). Despu~s de pasar per autoclave, se adiceon6 clorotalonil
 
(15 mg/litro), cefalexina (20 mg/litro), kasugamicina (20 mg/litro),
gentamicina (2 mg/litro), violeta de metilo 2B (30 microlitros/litro;
soluei6n al 1 per ciento en etanol al 20 per ciento) y verde de metilo 
(60 microlitros/litro; soluci6n acuosa ,.1 1 per ciento) antes de vertir las 
placas. (RA-CIAT) 
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31102 ONTRERAS DEVELASQUEZ, N.; TRUJILLO, G.E. 1984. Evaluaci6n de 
Xanthomonas campestris pv. phasooli (Smith) Dye. en lotes de semilla de 
caraota (Phasoolus vulgarin L.) mdiante la t6cnica combinada del medic 
semi-selectivo e inmunodifumi6n en agar. Agronomia Tropical 34(4-6):59-67. 
Es., Sum. Es., En., 16 Ref., 1]. 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Anlids. Xanthomonas campestris pv.
 
phaseoli. AntiLsucros. Venezuela. 

Se recolectaron 176 mueatras de semillas de frijol de diferentes clases
 
(genbtica, fundaci6n, registrada, certificada y cosechada en fincas y 
 en 
Areas exptl.) en diferentes localidades de Anzoltegui, Apure, Aragua,
Carabobo, GuArico, Lara, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Yaracuy
(Venezuela). El liquido obtenido de las muestras en el medio semiselectivo 
constituy6 el antigeno contra antisueros a Xanthomonas campestris pv. 
phaseoli, e1 cual se produjo con titulos de 1:640-1:10240 en conejas
inyectadas intravenosamente con clulas tratadas con formol saline. El 
grade de infecci6n interna con X. campestris pv. phaseoli en los lotes de 
semilla muestreados fue de 53 per ciento; se detect6 en los estados antes 
mencionados. En Apure, Monagas, Sucre y Trujillo se registr6 per primera 
vez la presencia de la bacteria. Los porcentajes do muestras infectadas 
fueron de 31, 63 y 51 per ciento para las semillas certificadas o sujetas a 
certificaci6n, la., procedentes de fincas 
y de Areas exptl., reap. (RA)
 

0334
 
31009 FETT, W.F.; OSMAN, S.F.; DUNN, M.F. 1987. Auxin production by

plant-pathogenic pseudomonads and xanthomonads. (Producci6n de auxinas per
xanthomonadas y psoudomonadas fitopatog~nicas). Applied and Environmental 
Microbiology 53(8):1839-1845. En., Sum. En., 45 Ref. [Eastern Regional
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Research Center Agricultural Research Service, U.S. Dept. of Agriculture,
 
Wyndmoor, PA 19118, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Pseudumonas syringae pv. syringae. Razas. Acido
 

indolac6tico.
 

Se compararon cepas patog6nicas de Xanthomonas campestris pv. glycines, las
 
cuales causan hipertrofia do c6lulas foliares de cv. susceptibles de soya,
 
y cepas no patog~nicas, las ,:uales no causan hipertrofia, en cuanto a su
 
habilidad para producir eompuestos irdoles, inoluyendo la fitohormona AIA
 
en medios liquidos con o sin suplementac16n con L-tript6fano. Tambi~n se 
probaron Varias cepas adicionaleo de Xanthomonas y Pseudomonas 
fitopatog6nieas per ju producci6n de AIA, para determinar si la producci6n 
le AIA in vitro estA relactonada con la capacidad para inducir crecimiento 
hipertr6fco en los tejidos del hospedante. Los indoles presentes en los 
filtrados de eultivo se identificaron mediante CCD, cromatogra ia liquida 
de altas caracteristicas, espectroscopla UV, espectroscopia de masas y 
cromatografia de gases-espectrometria cc masas y se cuantificaron mediante 
cromatograffa liquida de alta3 earacteristicas. Todas las cepas examinadas 
produjeron AIA cuando lo medioa liquidos so suplementaron con 
L-tript6fano. Los mayores niveles de AIA se encontraron en filtrados de 

cultivo del pat6geno del frijol Pseudomonas -3yvinpe pv. syringae, y 6sta 
fuela 6nica bacteria ensayada que podujo AIA sin la adici6n de tript6fano 
al medic. Otros indoles Ldentificados en filtrados de cultivo de las 
diversas cepas ineluyeron el Acido indol-3-1etico, indol-3-aldoldo, 
indol-3-acetamida y N-acetiltript6fano. Las xanthomonadaz y pseudomonadas 
pudieron distinguirse por la presencia de N-acetiltript6fano, el caal se 
encontr6 solamente en los filtrados de eultivo de xanthomonadas. (RA-CIAT) 
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30749 HIRANO, S.S.; ROUSE, D.I.; UPPER, C.D. 1987. Bacterial ice nucleation
 
as a predictor of bacterial brown spot disease on snap beans.
 
(Nuleaci6n bacteriana per congelaci6n como medic para predecir la
 
presencia de Pseudomonas syringae pv. syringae en habichuela).
 
Phytopathology 77(7):1078-1084. En., Sum. En., 19 Ref., Il.
 

Phaseolus vuigaris. Habichuela. Pseudomonas syringao pv. nyringae. EE.UU.
 

En parcelas de campo en Arlington (Wisconsin, EE.UU.) : . establecieron 
plantas de habichuela que albergaban diferentes tamahos de poblaci6n de 
Pseudomonas syringae pv. syringae, mediante varias combinaciones de 
tratamintos de nemilla y follaje. Se uti]1z6 la prueba de nucleaci6n en
 
tubos pcira determinar la temp. de nucleaci6n por congelaci6n de foliolos 
individuales de frijol er. cada una de las parcelas a intervalos de 3 6 4 
dias durante cada una do las 2 entaciones de crecimiento. La frecuencia con 
la cual los foliolos de frijol aler ron grandes poblaciones de P. 
syringae pv. syringae activan en nucleaci6n per congelaci6n, se estim6 con 
base er la frecuencia con la coal oecurrieron eventos de nucleaci6n per 
congelaci6n entre -2.0 y -2.5 grados centigrados. La incidencia de la 
mancha marr6n se evalu6 cada 3-14 dias on las mismnas parcelas de campo. La 
proporci6n de foliolos congelados a -2.0 y -2.5 grados centlgrados se 
correlacion6 significativamente (P menor que 0.0001) con la incidencia de 
la mancha marr6n evaluada 3-8 dias despu6:. La frecuencia con la cual 
ecur:.en eventos de nueleaci6n por eongelacitn on foliolos de frijol 
individuales a temp. relativamente altas parece sr un media de predicci6n 
suficintemente confiable de una alta poblaci6n del pat6tono y, per tanto, 
de la enfermedad. La prueba do nucleaci6n en tubos presenta potencial pars 
su uso en csquemas de manejo de enfermcdades para aublos foliares causados 
per pv. de P. syringae activos en nucleaci6n per congelaci6n. (RA-CIAT) 
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29960 JAHN, 0. ; SAUERSTEIN, 0336
J. ; REUTER, G. 1987. Characterization of twoornithine carbamoyltransferases from Pseudomonas syringae pv. 
phaseolicola,


the producer of ;.iaseolotoxin. (Caracterizaci6n de dos

carbamoiltransferasas de ornitina a partir o Pseudomonas syringae pv.phaseolicola, produc.or de faseolotoxina). Archives of Microbiology

147(2):174-178. En., 
Sum. En., 27 Refo., Il. [Forschungszentrum fur

Bodenfruchtbarkeit der Adl, Muncheberg, Bereich Jena] 

Phaseolus vulgaris. Pseudomonas syringpe pv. phaseolieola. Enzimas.
 

Se aislaron 2 carbamoiltransferasas de orritina (OCT 1 y OCT 2) a partir dePseudomonas syrinr,e pv. phaseolicola y se purificaron por medio de
precipitaci6n 
 con sulfato de amonio, desnaturalizaci6n por calor,cromatografla en DEAE-Sephadey A-50 y Sephadex 0-200. 
El p. mol. do ambas
enzimas fue 110,000; la actividad 6ptima, a un pilentre 8.5-9.5 (OCT 1)y a
 un pH de 8.4 (OCT 2); el Km aparente para ornitina, 0.0007 (ambas enzimas);el Kmaparente para carbamoilfosfato, 0.0007 (OCT 1) y 0.0028 (OCT 2).
Ambas enzimas 
 poseen solamente una funci6n anab6lica. El OCT 1 est,!
altamente inibido por bajas yconcn. de faseolotoxina 
Orn-P(O)(NH2)-NH-SO3H. 
 El OCT 2 es insensible a ambos compuestos. La

inhibici6n de OCT 1 es reversible. (RA-CIAT)
 

0337
30786 RODRIGUEZ, E.N. 1984. Identification, incidence, transnission and
control of needborne diseases of some Philippine legumes. (Identificaci6n,incidencia, tranu-isi6n y control de enfermedades tranmzitidas por semillas en algunis legzninosas do Filipinas). M.Sc. Thesis. College, Laguna,University of the Philippines at Los Bafios. 133p. En., Sum. En., 82 Ref., 
Il. 

Phaseolus vulgaris. Colletotrickum lindemuthianum. Pseudomonas syringae pv.
;haseolicola. Virus del mosaico comOn del frijol. Macrophomina phaseoli.
Tranfmisi6n de enfermedades. Tranusmiol6n pcr semilla. Herbicidas. 
Germinaci6n. Control de enfermedades. Filipinas.
 

Se determinaron los pat6genos asociados con 5 leguminosas (frijol mungo,
caupf, hahichuela, soya y Vigna sesquipedalis) cultivadas en Filipinas,
mediante los ,.todos de incubaci6n para hongos y bacterias 
 y la prueba de
cultlvo para virus. Se detectaron 10 hongos (Colletotrichum

lindemuthianum, Macrofhomina phaseoli, Cercospora cruenta, C. kikuchii,

Aseochyta has;eolorum, Phomopsis 
 sojae, Fusarium moniliforme, F. oxysporum,Aspergillus npp. y Penicillium app.), asf como 2 bacterias (Pseudomonassyringae pv. phaseolicola y Xarithomonas iihaseoli var. sojensis) y 5 virus(virus del mosaico del frijol mungo, BCMV en habichuela y en V.sesquipedalis, virus del moteado del caupi y virus drelmosaico de la soya).
Cuando las muestras obtenidas de los lotes de 
semilla con incidencia de
infecei6n ceonocida en el campo se evaluaron en el lab. demostraroninfecci6n de la semilla en varias cantidades. Las semiias do las plantasinfectadas por virus exhibieron trananisi6n por semilla en las pruebas decultivo. Los pat6genos que redujeron la germinaci6n de la semilla fueronC. lindemuthianum, M. phaseoli, F. moniliforme, C. kikuchii y X. phaseoli.El tratamlento de la semilla con 4 fungicidas (en especial, captAn ybenomil) incrementaron el porcentaje de germlnaci6n y di.minuyeron Ia 
cantidad de pat6genos. (RA (extracto)-CIAT) 

0338
31042 TRUJILLO p., G.; TRUJILLO, L.V. 1985. Desarrollo de un sistema
selectivo para estudios epidemiol6gicos de Is bacteria Xanthomonas
campestris pv. 
phaseoli, causante de la quemaz6n bacteriana de Is caraota.Revista de Is Facultad do Agronomia (Venezuela) 14(1-2):201-211. Es., Sum. 
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Es., En., 23 Ref. [Depto. de Botfinica Agriola, Facultad de Agronomia, UCV, 
Maracay, Venezuela]
 

Phaseolus vulgaris. Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Medics de cultvo. 

Razas. Venezuela. 

Mutantes de la bacteria Xanthomonas campestris pv. phaseoli, resistentes a
 
rifampicin o a rifocina, se seleccionaron por su similaridad con los
 
aislamientos tipo silvestre y su fpcilidad para ser utilizados como 
herramienta en estudios epidemiol6gicos con la bateria del afiublo comOn del
 
frijol. Varios mkitantes aislados do X. campestris pv. phaseoli fueron 
similares a los tipo., silvestres en numerosas pruebas bacteriol6gicas y 
serol6gicas, crecierin a dosis id6nticas y fueron tan virulentos como los 
tipos silvestres en ojas de frijol. Los mareadores de resistencia a los 
antibi6ticos rifampicin y rifocina permitieron el aislamiento selectivo de 
estos mutantes de hojas da frijol inoculadas en el campo. El crecimiento 
de todos los microorganismos de la parte a(rea de la planta fue inhibido en 
el medio con 50 i2icrogramos de rifampicin o 60 microgramos de rifocina/ml, 
juplementado en ambos casos con 30 microgramos de cicloheximida/ml. El 
r'arvador do reslstencia a rifampicin o rifocina fue siempre eatable cuando 
la nacteria crec16 en medics de cultivo o on frijol; no se detect6 ningOn 
raso do revers.6n. El color del media utilizando rifampicin fue m~s 
estable quo el color del medio con rifocina; sin embargo, la rifocina 

result6 m~s econtmiea y ficil de usar que el rifrpicin. (RA) 

0339 
29643 ZAPATA, M. 1985. Effect of pure and mixed suspensions of virulent and 
heterologous isolates of Xanthomonas campestris on the infectivity of the 
inoculum on two species of Phaseolus. (Efecto de las suspensiones puras y
 

en mezcla de aislaml-ntos virulentos y heter6logos de Xanthomonas 
campestris en la infectividad del in6culo on dos especies de Phaseolus). 
Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico 69(2):191-199. En., 
Sum. En., Es., 22 Ref. [Dept. of Crop Protection, College of Agriculture
 
Sciences, Univ. of Puerto Rico, Mayaguez, Puerto Rico]
 

Phasoolus vulgaris. Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Xanthomonas
 
campestris pv. glycines. Inoculaci6n. Phaseolus cocaineus. Aislamientos.
 
Patogenicidad. Sintomatologia. Puerto Rico. 

Se determin6 la virulencia do Xanthomonas campestris pv. phaseoli
 
(virulento) cuando so mezcla con un cultivo heter61ogo ae X. campestris pv. 
glycines (baja virulencia) on Phaseolus vulgaris y P. coccineus. Se 
encontr6 que las diferencias producidas por la inoculaci6n de susperiones 
mezcladas de X. campestris pv. phaseoli dependen de la suseeptibilidad del 
hospedante y do la proporci6n dcl pat6geno on la suspensi6n. No se encontr6 
efecto sinergistico o antag6nico asociado con la combinaci6n de diferentes 

aislamientos del pat6geno; sin embargo, las suspensiones mezcladas de X.
 
campestris pv. phasooli con el cultivo heter6logo de X. campestris pv. 
glycines mostraron efecto antag6nico on el desarrollo de sintomas en las 
vainas. Estos sintomas no dependen de la susceptibilidad del hospedante ni 
de la proporci6n do cada pat6geno on la suspensi6n bacteriana. Los 
resultados indican que en una suspensi6n bacteriana mezclada con diferentes 
aislamientos no siempre predomina la reacc16n al do ms alta virulencia. 
(RA (extracto)) V6ase ademis 0389
 

E03 Micosis
 

0340 
30766 ARAYA, C.M.; DHINGRA, O.D.; KUSHALAPPA, A.C. 1986. Incidencia de 

antracnose em feijoeiro (Phaseolus vulgaris) sob diferentes press6es de
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in6culo. (Incidencia de la antracnosis en frijol en diferentes presiones de
 
in6culo). Fitopatologia Branileira 11(4):795-801. Pt., Sum. Pt., En.,

21 Ref., I1. [Escuela de Ciencias Agrarias, Univ. Nacional, Apartado
 
86-3000, Heredia, Costa Rica]
 

Phaseolus vulgaris. Colletotrichum lindemuthianum. Precipitaei6n. Sequia.

Semillas. Transnisifn de enfermedades. Transmisi6n par semilla. 9rasil.
 

La incidencia do antracnjais en el cv. de frijol Manteigao Fosco-11 se 
evalu6 durante las estacionz-2 liuviosa y soca en 2 paroelas en la U.
Federal de Vicona (Minas Geraisu, Brasail) en un intento para determinar la
 
influencia do la 
condlci6n sanitaria inicial de las semillas de frijol en
 
el dosarrollo de erfermedade. Los sintomas que aparenen en las hojas y

vainas y el porcontaje do ;emilla infectada se registraron despu6s de I a
 
infecei6n do 
 un porr entaje de pltntulas establecido (fuente inicial de
 
in6culo). Los Iratamientos fueron 0, 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 y 
 7.5 por ciento

de focos do iroecci6n. La incidencia do la enfermedad y la transmisi6n pcr
samillas fueror, mayores durante la e.tarJin Iluviosa. El no. de focos de 
infeci6n fue proporclonal a laInfecci6n de las vainas. Una correlaci6n
 
positiva significativa :.e observ6 entre 
el porcentaje de vainas infectudas 
y la tran-.ml:d6n p-n rem1ila de Colletotrichum lindemuthianin; sin
 
embargo, r, nguna correlaci6n :;e 
 :observl, entre oste Oltimo y la incidencia
 
do la enf-l!tu dad en la:; hoja.;. (RA-CIAT)
 

031111
29956 CHOT, G.1. ; RICHEY. M.G.; TURBEK, C.S.M.; SMITH, D.A. 1987. 
Comparative characternLstic, of a Lievitone hydratase-producing isolate of
 
Fusavium .3olari f. up. phar eoli and of two 
 strair.s deficient in this enzyme.
(Caracter-sticar comiarativau; de un alriamiento de Fusarlum solari f.sp.
phaseoli, produeta.r de hidratasa de kievitona, y de dos cepas definlentes
 
en esta enzima). Phyiological and Molecular 
Plant Pathology 30(2):215-224.

Er., Stm. Ei., 26 Rof., 11. [1'iant Pathology Dept., Univ. of Kentucky,
 
Lexington, KY 4054-0091, UCA2
 

Pnaeolus vuli7:r. Fusaritrn s,lari Ihaneoli. Aislamientos. Enzimas.
 
Fitoalexina:r. Ani :1 s. EE.Ull.
 

Fusarium :cIan rp. ;;haaeocl,olulamlinto FB3-S, ea un pat6geno tipo

silvestre virulento de Paou: vulgiarin y una buena f:lerte de 
hidratasa 
de kievitoria (Ella::), que catiliza a destoxicaci6r de la fitoalexina
 
isoflavonolde, kievitorDo. 
 os ..pan derivadas del tipo silvestre, una un
 
mutantL Indueido CFbA-C4) y ia otra una variante de 
 colonia (FBI-SX),
produjerun peea o ninguna Klas-ie detectable y fueron mAs sensibles a la
 
kievitona que el aJ.,damieto original. Las cepas fueron tambi~n m~s
 
vulnerables a lo: tratarierton con faceolina y faneoliiisoflavan que con 
FBI-S. Adems, F1--'14 , FBI-SX fueron tambi6n deficlentes en su habilidad 
pars convertir etar 2 fitoaexinan isoflavonoides a los productos
conocldos, Ia-hidrox-faneolora y metabolito-1. Varias diferencias fueron
 
aparonter en lon patrones 
 de enlace de las proteinas extracelulares,

reveladas por l- electroforf-il en gbles do poliacrilamida, de precipitados

do rcctona do 1-; 3 hongos. 
 Aunque FBI-S4 y FB[-SX fueron mAs sensiblos a
 
la kievitona, ia faseolina y liafa!;eolinisoflavan quc al tipo Silvestre,

fueron menos runceptlble:n 
 al c:itr6.n oun6tico. Las vatias diferencial entre 
FBI-S y FBI-SX, ademAs de li ictividad de la Kilare, hicieron menos segura
la asociaci6n entre la O0la-; y la virulencia do F. solani sp. ihasooll. 
(RA-CIAT)
 

0312 
31055 CORREA V., F.J.; SAETI.ER, A.W. 1987. Angular leaf spot of red 
kidney beann In Michigan. (Mancha foliar an..ular del frijol rojo arrifonado 
en Michigan). Plant Disease 71(10):915-918. En., Sum. En., 12 Ref. [Dept.
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of Botany & Plant Pathology, Michigan State Univ., East Lansing, MI 
48824-1312, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Resistencia. Isariopsis griseola. Control
 

de enfermedades. Control cultural. EE.UU. 

En 1982 y 1983 se observaron numerosos brotes de mancha foliar angular en
 
campos de frijol rojo arrionado en Michigan (EE.UU.). Ensayos var.
 
revelaron que el frijol blanco, negro tropical y pinto eran resistentes, 
en tanto que el frijol rojo arrifionado y cranberry eran susceptibles. En 
algunos casos, las reaccioneo en el follaje y en las vainas difirieron
 
dentro del mismo ov. El pat6geno sobrevivi6 por 1o menos 2 inviernos en las 
condiciones de Michigan, tanto en tojido enterrado come en plantas vivas
 
infectadas. Las estrategias para e1 control de mancha foliar angular en 
Michigan deben incluir la rotaci6n de cultivos y la incorporaci6n de 
resistencia a la enfermedad en cv. de frijol rojo arrihonado ceomerciales. 
(RA-CIAT)
 

03113 
29994 CORREA V., F.J. 1987. Pathogenic variation, production of toxic 
metabolites, and isoenzyme analyst. in Phaeoo-,ariopsis grizeola 
(Sacc.)Ferr. (Variaci6n ratog6nica, producci6n de metabolitos t6xiceos y 
an~lisis de isoenzimao en Phaeolsar'iopsis griseola). Ph.D. Thesis. East 

1
611 Lansing, Michigar State University. p. En., SL=. En. 96 Ref. , I1. 

Phaseolus vulgaris. Isariopsi: grisecia. Alslamientos. Patognicidad. 
Cultivares. Resistencia. Enzimras. AnAlisis. Amrica Latina. Africa. 

So estudiaron 17 aislamientos de Am6rica Latina de Isariopsis grisoola per 
sus caracteristicas do virulencia on un grupo do 21 cv. de frijol. Se 
encontraron grandes diferencias en virulencia entre aislamlentos on 
ttrminos de la severidad dc la erfermudad, el tamao y el no. do las 
lesiones, la capacidad de esporulaed6n y el no. de dfas requeridos para 
causar un nivel espeeifico de ofernodad. Ningrn cv. fue resistente a 
todos los aislamientos del pat6gono; :in embargo, los anlisis de regresi6n 
indicaron quo varios cv. come A 339 y BAT 16147 indican la presencia de 
varlos componentes do resistencia no especifica. Se separaron 42 
aislamientos del pat6geno obtnmiidos en America Latina y Africa en 14 grupos 
do patogenicidad con base on sun reacc.ones en 8 cv. diferenciales de 
frijol. Se realizaron estudios nobre la producci6n de metabolitos t6xicos 
in vitro on 2 alsiamientos do 1. grieola representatives del grupo ms 
patognico (Colombia 1) y el menos patog6nico (Michigan 5). Los resultados 
indican quo el aiolamiento Colombia 1 produce algunos compuestos t6xicos 
quo difieren en la especificidad haca el hospedante en los cv. do frijol 
Montcalm y BAT 1647. El aislamiento Midiigan 5 produjo metabolitos t6xicos 
con un grade de eospecifildad nacia el cv. susceptible Montealm. Se 
encontr6 una diferencia 10 veces mayor en la conen. de toxina requerida 
para inducir los mia.mos sIntomas en el cv. resistente BAT 1647, en relaci6n 
con Montealm susceptible. So necesitan estudios adicionales Para elucidar 
el papel de estot compuestos t6xicos en la enfermedad de la mancha foliar
 
angular. Se estudi6 la variaci6n isoenzimAtica entre los 55 aislamientos
 
de I. griseola de America Latina, Africa y EE.UU. Se encontraron 2 
patrones de isoenzimas para cada una de las 11 enzimas (estersas, catalasa, 
leucina aminopeptidasa y adenilato kinasa). Todos Ions aislamientos 
africano exhibieron el patr6n 1 Fara cada enzima mientras que los 
aislamientos de Am6rica Latina exhibieron los patrones 1 y 2. El patr6n 1 
do cada enzima so asoc16 con los tipo do frijol de semilla grande, lo quo 
sugiere una coevoluc16n con ente tipo de frijol on la zona andina de 
Amrica del Sur. El patr6n 2 se asoci6 con lo tipos de frijol de semilla 
pequeia, lo quo sugiere una coevoluci6n con este tipe de frijol en Amrica 
del Norte y Central. (RA-CIAT)
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0344 
30767 FERNANDEZ, M.R.; HEATH, M.C. 1986. Cytological responses induced by
five phytopathogenic fungi in a nonhost plant, Phaseolus vulgaris.
(Respuestas citol6gicas inducidas por cinco hongos fitopatogdnicos en una
planta no hospedante, Phaseolus vulgaris). Canadian Journal 
of Botany

64(3):648-657. En., Sum. En., Fr., 47 Ref., Ii. [Botany Dept., Univ. of
 
Toronto, Toronto, Ont., Canada M5S 1A1] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Micosis. Citologla. Canada.
 

Se examinaron las rezpuesta3 de la planta de habichuela cv. Pinto a los
 
bongos no patog6nicos Helminthosporium maydis, Stemphylium sarcinaeforme,

S. botryosum, Cladosporitun fulvum y Uromyces vignae, mediante t~cnicas 
citol6gican e histoquimicas. Todos los bongos penetraron las hojas de

habichuela por los estoma; y produjeron modificaciones similares en las
c6lulas de guarda y del mes6filo. Las respuestas que involucraron el

contenido celular incluyeron el colapso, cambios a colorac16n marr6n,
autofluorescencia y una reacci6n a.ul de toluidina que indica la presersia
de compuesto' fen6licoa. Las respuestao asociadas con las paredes
celulares fueron amarillamiento, autofluorescencia, tinci6n de compuestos
fen61icos y deposicl6n do material refractivo caloso y no caloso. En
algunan de las interaccioner,, la decoloraci6n y aclaramjento del tejido
para mlcroscopfa de luz indujo carabios en las frecuencias de la
autofluoreseencia de los contenidos y paredes celulares al compararlas con
las observadas en tejido fresco. A uesar do la similitud general de las 
respuestan producldas per eada hongo, se encontraron variaciones 
considerables entre los hongos en cuanto al porcentaje de los sitios de
infecci6n presoentando una respuenta particular. Para algunas respuestas,
esta variaci6n pareci6 estar relacionada con el tipo de interacei6n quocada uno de los hongos tiene con s hospedante susceptible. Se sugiere
incluso en plantas no hospedanteo, la naturaleza y las actividades 

que, 

bongo determinan la frecuencia y el 
del 

grado de las respuestas de la planta.

Tambin, parece Improbable 
 que todas estas respuestas est6n involucradas en 
la cesaci6n del crecimiento del hongo. (RA-CIAT)
 

03115
30704 FERRANDINO, F.J.; AYLOR, D.E. 1987. Relative abundance and deposition
gradients of clusters of urediniospores of Uromyces phaseoll. (Abundancia

relativa y gradientcs de dep6srto de conglomerados de uredosporas de
Uromyces pha-eoli). Phytopathology 77(l):107-111. En., Sum. En., 15 Ref.,
Il. [Dept. of Plant Pathology & Ecology, The Connecticut Agricultural

Experiment Station, P.O. Box 1106, New Haven, CT 06504, USA] 

Phaseulus vulgaris. Habichuela. Uromyces phaseoli. Inoculaci6n.
 

Se liberaron en forma natural 
uredosporas aisladas y conglomerados de

Uromyces phaseoli desde 
un 6rea pequeha de plantas infectada3 en in campo

de frijol do 0.25 ha. Los gradientes de dep6sito se determinaron contando
 
el 
no. de uredosporas ainladas y do uredosporas conglomerados que contenian 
2, 3, 4, ...., 11 uredosporas depositadas en portaobjetos de mlcroscopio
pegajosos y horizontales, localizados a diferentes distancias de la fuente 
a favor del viento, y contando el no. de lesiones que so desarrollaron on
las hojas de plantas trampa en maeetas que se expusieron concurrentemente 
en el eampo con los portaobjetos. Los conglomerados respondieron per mis
 
del 50 per ciento do las unidades do dispersi6n y aprox. el 80 per ciento
del no. total de esporas depositadas en los portaobjetos. El 30 por ciento
de los conglomerados contenia 5 o mds uredosporas. Tanto el no. de unidades
de dispersi6n depositadas en los portaobjetos como el no. de lesiones que
se desarrollaron en las plantas trampa disminuyeron aprox. con el cuadrado
 
inverse de la distancia desde la fuente. (RA-CIAT)
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29791 GALVEZ, 0.; FPANCO, T.; MORA, B.; ROJAS, H. 1987. Mustia hilachosa
 
del frijol y su con'rol. Cali, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. Centro de Informaci6n sobre Frijol-Patologia. 4p.
 
Es., Il. Es plegabit.
 

Phaseolus vulgaris. Rhizoctonia solani. Sintomatologla. Epidemiologfa.
 
Control cultural. Control quimico. Control integrado. Control de
 
enfermedades. Colombia.
 

Se analizan brevemente la sintomatologia, el ciclo biol6gico, la
 
epidemiologia y el cortrol var., cultural, qumico e integrado de la mustia 
hilachosa del frijol 'Thanatephorus cucmieris). Se incluyen fotos a color. 
(CIAT)
 

0 347 
31034 HAMDAN, M.A.M.S.; DIXON, R.A. 1987. Differential patterns of protein
 
synthesis in bean cells exposed to elicitor fractions from Colletotrichum 
lindemuthianum. (Patrones diferenciales de la sintesis de proteina en
 
clulas de frijol expuestas a fracelones de sustancias debencadenantes 
Colletotrihum lindemuthianum). Physiological and Molecular Plant Pathology
 
31(l):105-121. Sum. En., 33 Ref., I. [Dept. of Biochemistry, Royal 
Holloway & Bedford New College, Univ. of London, Egham Hill, Surrey TW20 
OEX, U.K]
 

Phaseolus vulgarin. . Colletotrichum lindemuthianum. Fnzimas. ARN. Reino
 
Unido.
 

Se separaron fraccione de sustancias desencadenantes a tivas de un 
filtrado de cultivo de Colletotrichum lindemuthianum con base en su 
afinidad por Concanavalina A Sepharose, y soecompararon con el filtrado de
 
cultivo y la sustancia desencadenante no fraccionado, de pareden ce)ulares 
del hongo, en t6rminos do nun efectos en la IntenisL de proteina inducida 
en c6lulas de frijol cultivadas. La trannlac16n in vitro de ARNm polis6mico 
mediante anlisis electrofor6tico uni- y bl-dimensional revel6 tanto 
similitudes como diferenciao on los patrones de inducci6n de ARNm en 
respuesta a diferentes preparaciones de la sustancia desencadenante. Todas 
las sustancias denencadenantes indujeron actividade:, del ARNm quo codifican 
a las enzimaD fitoalexinan bioaintt-ticarn liava de ferilalanina de amonio, 
sintasa do chalcona e isomerana de chalcona. Subu;,idades de nintasa de 
chalcona, sintetizadas in vivo e in vitro del ARNm, se resolvieron en una
 
serie de isoformas do carga cuyan proporcionen rolativas, aunque no 
constantes, no parecieron reflejar una inducci6n diferencial sustancial por 
fracciones de las sustancias dezeneadenantes especificas. Un anlisis de 
cromatoenfoque revel6 que el filtrado do cultivo y las sustancias 
desencadenantes de la pared celular indujeron patrones simliares do 
isoformas de carga ermimdtica intacta de liaia de fenilalanina de amonio y 
sintasa de chalcona, los cualev, -in embargo, fueron diferentes de los 
observados en c-lulas sin sustancias do;encadenantes. Los resultados 
indican que las preparacionen de sustancias deneneadenantes contienen
 
componentes, separables con base en criterios estrtcturales, los cuales
 
exhiben efectos tanto comunes como diferencia-s en la snintesis de proteina 
del hospedante. (RA-CIAT)
 

0348 
31033 HAMDAN, M.A.M.S.; DIXON, R.A. 1987. Fractionation and properties of 
elicitors of the phenylpropanoid pathway from culture filtrates of 
Colletotrichum lindemuthianum. (Fraccionamiento y propiedades de las 
sustancias desencadenantes del fenilpropanoide do filtrados de cultivo de 
Colletotrichum lindemuthianum). Physiological and Molecular Plant Pathology 
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31(l):91-103. Sumn. En., 22 Ref., Ii. 
[Dept. of Biochemistry, Royal Holloway

& Bedford New College, Univ. of London, Egham Hill, Egham, Surrey TW20 OEX, 
U.K.] 

Phaseolus vulgaris. Colletotrihum lindemuthianum. Enzimas. Reino Unido. 

Se fraccionaron polisacgridos ricos en galactosa y manosa de un filtrado de 
cultivo de Colletotrichum lindemuthianum con base en tamapjo, carga y 
afinidad por Concanavalina A. Las fracciones se evaluaron par su actividad
 
desencadenante mediante la habilidad para inducir enzimas biosint6ticas dela via del fenilpropanoide en cultivos de suspensiones celulares de
 
Phaseolus vulgaris. Los componentes activos de las snstancias
 
desencadenantes 
 se asociaron con todas las fracciones. Las fracciones 
obtenidas despu6s de cromatografla en Concanavalina A Sepharose presentaron
efectos diferenciales en la indurci6n de las actividades de la liasa de
 
fenilalanina de amonjo, 
 sintasa (e chalcona e isomerasa de chalcona. Una
 
fracci6n 
 muy rica en manosa fue uiz sustancia desencadenante potente de las 
3 enzimas, en tanto que otras fracc ones con menor contenido de manosa
 
indujeron preferencialmente ia actividad de la sintasa de chalcona. Los
 
resultados indican 
que la actividad de la sustancia desencadenante presente 
en el filtrado del cultivo reside on una erie de componentes de
 
composici6n quimica diferente, pero probablomento estrechamente
 
relacionada, los cuales no tienen una actividad biol6gica id6ntica.
 
(RA-CIAT)
 

0349 
30780 HERNANDEZ L., M.T. 1986. Efecto individual y combinado de Uromyces

phaseoli (Reben.) Wint., y Meloidogyne incognita (Kofoid y White) Chitwood 
en frijol. Tesis Mag.Sc. Chapingo, M6xico, Universidad Aut6noma de
 
Chapingo. Colegio de Postgraduados. 6 

7p. Es., Sum. Es., 48 Ref., 
Il.
 

Phaseolus vulgaris. Uromyces phaseoli. Meloidogyne incognita. Cultivares. 
Componentes del rendimiento. M6xico.
 

Se realiLaron una erie de expt. para determinar el efecto individual de
 
Uromyces haseoli y Meloidogyne incognita en frijol var. Pinto 133 y

Canario 107 
 y establecer si al ocurrir simult~neamente el bongo y el
 
nematodo se producen efectos inhibitorios, aditivos o sinerg6ticos. Los
 
tratamientos fueron: inocullci6n 
 de la roya a los 10 (R1) y 15 (R2) dias de 
!a siembra, inoculaci6n del nematodo a los 5 (Ni) y 10 (N2) dias de la 
siembra; combinaciones (NI + RI, NI + R2, N2 + RI) y testigo. En ambas var. 
empleadas Pinto 133 y Canario 107, la infecci6n por U. phaseoli fue mAs 
severa quando las plantas se inocularon a los 15 dias de la siembra, con 
base en el no. do p6stulas o sitio.3 de infecci6n por centimetro cuadrado. 
La ocurrencia del nematodo indujo on todos los cases una reducci6n en el 
no. de pfstulas on la var. Pinto 133. La infecci6n de M. incognita raza 1 
en las var. Pinto 133 y Canario 107 fue mAs severa cuando se inocul6 a los
 
5 dias de la siembra que al ser inoculado a plantas de 10 dias de edad. En 
los 2 casos se comprob6 que existe una relaci6n directs entre el no. de 
agallas y el no. de huevecillos contenidos on ellas. En Pinto 133, la 
combinaci6n NI + Ri 
redujo el no. de vainas y de semillas on mayor grado
 
que cuando se inocularon por separado, 1o cual indica un efecto 
sinergdtico. La reducci6n del peso fresco del follaje tumbidn fue menor que
al presentar los pat6genos en forma alslada. En Pinto 133 la combinaci6n N2 
+ Ri mostr6 un efecto inhibitorio al inducir una reducci6n monor del peso 
seco del follaje y de la raiz, y de tipo aditivo en relaci6n con el peso

fresco de raiz. En Canario 107, la combinaci6n N2 + RI ejerci6 un efecto 
sinerg~tico en relaci6n con la di4ninuci6n en el no. de nemillas y vainas 
producidas. En forma semejante, la reducci6n del peso fresco y seco del 
follaje fue mayor que al ocurrir indlvidualmente. En la misma var., Is 
reducci6n del peso fresco y seco de la rafz rue mayor con R2, en tanto que 
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la combinaci6n de los pat6genos tuvo muy poco efecto al comparar los
 
valores obtenidos para tales par~metros. (RA (extracto)) 

0350
 
30733 HEUVEL, J. VAN DEN 1987. Substances in dead plant tissue that 
stimulate infection of French bean leaves by Botrytis cinerea. (Sustancias 
en tejido vegetal muerto que estimulan la infeci6n de hojas de habichuela 
con Botrytis cinerea). Netherlands Journal of Plant Pathology
 
93(3):135-146. En., Sum. En., Ni., 21 Ref., Il. [Willie Commelin Seholten 
Phytopathological Laboratory, Javalaan 20, 3742 CP Boarn, Netherlands)
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Inoculaci6n. Botrytis cinerea. Glucosa. 
Contenido de hidratos de carbono. Palses Bajos. 

Se encontraron lesiones en expansi6n en hojas primordlales de habichuela 
despu6s de la inoculaci6n con trozos de tejido muerto de frijol en los 
cuales so coloc6 una gotica de una suspensi6n de conidios de Botrytis 
cinerea, y despuds de ia inoculaci6n con conidios suspendidos en una 
difusadora a partir de tojido muerto. Despubs del fraccionamiento de 
extractos acuosos de hojas muertar. do frijol, Ia actividad estimuladora de 
la infecci6n se confin6 a las fracciones quo contenlan az6cares y 6steres 
fosfatados. La actividad estimuladora de la Infecci6n y la concn. do 
hidratos de carbono y ortofosfato en los extractos do hojas de frijol 
muertas per N2 liquido variaron ligeramerte con ia forma y el grado de
 
senescencia. Sin embargo, no so observ6 una correlaci6n consistente entre 
la actividad estimuladora de ia infecci6n y Ia conn. de componentes
 
particulares. Esto tambi6n fue cierto para extractos do otros tejidos 
muertos de frijol. Sin embargo, la estimulaci6n de Ia infecci6n exhibida 
por extractos de flores muertas de diferentes especies vegetales se 
correlacion6 estrechamente con ia conen. do ortofosfato. Los in6culois que 
cont,'nian solamente ortofosfato y azrcares en las mismas concn. que las 
encontradas en los extractos no estimularon !a infecci6n en la mi.sma medida 
que los extractos. Se concluye que, adem, de los hidratos do carbono 
simples y el ortofosfato, hay 1 o ms compuestos adicionales en los 
extractos que est~n involucrados en !a estimulaci6n de ia infecci6n. 
(RA-CIAT)
 

0351 
30638 LAWTON, M.A.; LAMB, C.J. 1987. Transcriptional activation of plant
defense genes by fungal elicitor, wounding, and infectlon. (Activaci6n 
transcripcional de los genes de defensa de ia planta ocasionada per una 
sustancia desencadenante, per lesiones o per infecci6n). Molecular and 
Cellular Biology 7(l):335-341. En., Sum. En., 47 Ref., Ii. [Plant Biology 
Laboratory, Salk Inst. ror Biological Studies, San Diego, CA 92138, USA] 

Phaseolus vulgaris. Aislamientos. Collototrichum lindemuthianum.
 
Hipoc6tilos. ARN. Enzimas. ADN. Genes. Resistencia. EE.UU.
 

Se investig6 la activaci6n de los genes de defensa do Ia planta per medic 
del anglisis de las transcriptasas completadas in vitro con n~cleos 
aislados. El tratamiento con una sustancia desencadenante de cdlulas de 
frijol cultivadas en suspensi6n ocasion6 una estimulaci6n tranritoria 
mareada de la transcripci6n de los genes quo codifican la. apoproteinas de 
las glicoproteinas ricas en hidroxiprolina do lan paredes celulares (GPRH) 
y do las enzimas biosint6ticas fenilpropanoides ferilalanina amonio-liasa 
(PAL) y sintetasa de chalcona (SCH), a! miso tiempo que se inici6 una 
acumulaci6n rApida de los resp. ARNm y per tanto Ia expresifn de las 
respuestas de defensa de las fitoalexinas (PAL, SCH), do Ia lignina (PAL) y 
de las GPRH. Aunque se present6 un retraso de 2 h antes de ia estimulaci6n 
de la transcripci6n de los genes del GPRH, la inducei6n de la transcripei6n 
do los genes de PAL y CHS se present6 a los 5 min del tratamiente con la 
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sustancia desencadenante. La inducci6n de la transc"ipci6n do los genes 
PAL, SCH y GPRH tambi6n se obnerv6 en hipoc6tilos leziunados y en 
hipoc6tilos infeotados durante las interavcones especificas cv,-raza con 
el hongo Colletotrichum lindemuthianum, el agente causal de la antracnosis. 
La aetivani6n transcripolnd] se present6 no solamente en tejidos
directamente i1rP. ados sino rambien en tejidos diotantes, hasta el momento 
no infect"'.., Io cual indica la tranzci.;i6n intereelular do una sepal 
end6gena para la activaci6n de los genes de defenna. Se ooneluye que en la 
inducoi6n de las respueutar. de defensa corre:pondientes y la e'tpresi6n de 
resistencia a una enlermedad hay una activaci6n transcripoional 
caracteristica de los gene, e defenca. (FA-CIAT) 

0352
 
30602 MAFFIA, L.A. 1985. Progress and -ipread of bean rust. (Progreso y 
diseminaci6n de la roya de0 frijol). Ph.D. Thesis. Gainesville, University

1 3 of Florida. 9p. En., Sum. Fn., 150 ef., I]. 

Phaseoius vulgari,. Urcmyce." ,haceoli. Epidemiclogla. Modelo matemtieo. 
EE. UU. 

En expt. la y :ne tudzaron progresodurante primavera el otoho :o el (aumento 
a trav6s del tiempo) y la diotweminaci6r. (aumento en la distancia) de la roya 
del frijol de 3 tipos de fuentes (6rtsa, I nea y [;unto) con 3 forma.ci de 
evaluaci6n: incidencla dc plantac erf',rrcao, incidencia de hojas enfermas 
y nveridad. De lon 3 mcdelcs de proe:oo d,: ia enfeicedad (legistico, 
Gompcrtz y monmolecular), '! Meijr ajuo!te :: obtuvo con el modelc 
Gompertz. El procodimiento Ze]l nrr cc utiiiz6 para ezftimar y comparar las 
tacas epid~mica: (k) y la ef-fermedad 1ni1.lal (Yo), con el modelo lineal 
Gumpertz. La: tacea baradn!, en la incide.rcia de lao plantas enferruas 
fueron m6a riidac qUC li tao:ar I-ra Ia incidncia de hojas enfermao y la 
severidad. Para icc 3 tiVo:n de fuerituL, Ic taas m p rApidas fueron 
observada: en epidnvizas quo ,ca otigirtrcn en laoi fuLcrter de punto. Las 
tasas, en oconural, no no diferetucaron entre la:l eldemias, de la p. -mavera 
y el ctoro, , a.trc lan direccionr: oecte y eto. Los Yo Se diferenciaron 
entre todos io ,vt tai-not P Mndido quO auaormt6 la distancia de la 
fuente, lot ',edc('rec.cr. Lo:, K en la mayorfa do los cases no variaron 

l
,
con ! din taneca. De Ion 7 modelo:: de r_-adientcL de unfeo nrad no 

lineznion, cI meior aiJu:te :e obnI:rv6 c0 lon modelos d, 3 iarlrietros de 
Hoerl1 y Lanl.(rt y ecialoradore. Fl pr-ocedimiento de Zellner ,c utiliz6 
para ,otrukr y cumIorar lo: Ia rirmetro:: du jI 0dientes con el modelo lineal 
do 2 parnmetro-ni de ,jyoiawa y 'hiyomi. Lo- gradientes tasados en los tipos 
do ovaluac16n fufron iuce:ivamrnt.. m:: iniclinado:- de la incideneia de las 
plantas enfema.- hac-ta la incidencia de las hojas enfermas. hauta la 
severidad. Lon grjadientos hacia e lado oeuto do la fuente fueron m~s 
planas que lau:del lado e:to. Lao pondiorcLt d] Iradiente se aplanaron a 
travbs del t.iempo. E] aplanarinto probab]erente oc irri6 cuando se aloanz6 
la aLImptota max. d- 2a oeroernedad. La:o epidemias d(ben ser vistas como 
cambios en la en'ermedad a travLt- del tlompo y cl erpacio; en 
eonsecuencia, so ostimaron la,; taca:t i:;o tica,-. La: tacas isopAticas 
fue-on m6: rhpidan para lao, epidemia: inicialao en las fuentes de punto. 
Tambi~n se probaron los modelos tridimtnnionalec de Jeger. El modelo 
propuesto para lao onfermedide:; po2icicllcas dio un buen ajuste. (RA-CIAT) 

0353 
30757 PERa S., 14. VE LOS A.; G(OEIALEZ B., J. 1986. Incidencia de las 
enformedades producidas por io:ihonLos del ;uClo en zonas do producc16n de 
frijol en Cuba. Ciencia:; de la Agricultura no.29:28-33. Es., Sum. Es., En., 
7 Ref., 11. (Inst. de Inve-stigauioneo Furdamontalen en Agrioultura Tropical 
Alejandro de Humboldt, Academia de Cienias de Cuba, Cuba] 
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Phaseolus vulgaril. Rhizoctonia solani. Fusarium. Selerotium rolfaii.
 
Macror*omina phaseoli. Cuba. 

Se determinaron los hongos trasmitidos por el suelo que causaron daho al
 
frijol, en diferentes localidades de Matanzas, Cuba, durante las estaciones 
do cultivo 1981-84. En general, el hongo de mayor ineidencia fue
 
Rhizootonia solani, seguldo por Fusarium spp. y Sclerotium rolfsii. La 
menor incidencia la present6 Macrop±homina phaseolina; 6ste present6 el 
mayor daho en la Provinoia de Holguin en la var. Velasco Largo. (RA) 

0354 
31036 RODRIGUES, C.H.; ZAMBOLIM, L.; MARTINS, M.C. DEL P. 1987. Eficiencia
 
de fungicidas no controle da maneha angular (Isariopsis grisoola) do
 
feijoeiro (Phaseolus vulgaris). (Eficiencia de fungicidas en el control de
 
la mancha angular del frijol). Fitopatologia Brasileira 12(l):40-45. Pt., 
Sum. Pt., En., 17 Ref., Ii. [EMCAPA, Est. Exp. Linhares, 29.900 
Linhares-ES, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Control de enfermedades. Isariopsis griseola. 
Fungicidas. Rendimiento. Brasil.
 

Se evaluaron los fungicidas protectores y sist6micos en cuanto a su 
eficiencia en el control de Isariopsis griseola en condiciones de 

invernadero. El benomil, tiofanato-metil mis tiram, triforina, 
triadimef6n, bitertanol, mancozeb y clorotalonil, aplicados a 250, 400, 
100, 125, 125, 1200 y 1125 ppM, dieron protecci6n contra I. griseola cuando
 
se aplicaron hasta 15 dian antes de la inooulac16n con una suspens i6n de
 
esporas de 5 x 10(4) esporas/ml. El benail, tiofanato-metil mis tiram y 
triforina mostraron efeotos curativos cuando se aplicaron hasta 12, 9 y 6 
dias despu6s de la inoculaci6n, resp. En condiciones de campo, en 2 
periodos diferentes (julio-sept. y dic.-feb.), los productos m5s eficientes
 
para el control de la enfermedad fueron benomil y tiofanato-metil mds tiram
 
(0.5-1.0 kg/ha) aplicados 2 veces despu&3 de la floraci6n. Aumentos de
 
rendimiento hasta de 30 y 23 por ciento se obtuvieron con tiofanato-metil 
mis tiram en los expt. realizados durante el verano-otoho e invierno
primavera, resp. Los fungicidas protectores fueron menos efectivos quo L,%s 
sist(nicos para controlar la enfermedad. (RA-CIAT)
 

0355 
30734 ROGERS, K.R.; ANDERSON, P.J. 1987. The effect of extracellular 
components from Colletotrichum lindemuthianum on membrane transport in 
vesicles isolated from bean hypocotyl. (Efecto de componentes 
extracelulares de Colletotrichum lindemuthianum en el transporte de la 
membrana en vesiculas ai-sladas de hipoc6tilos de frijol). Plant Physiology 
84(2):428-132. En., Sum. En., 23 Ref., I1. [Dept. of Biology, Utah State 
Univ., Logan, UT 84322-4500, USA] 

Phaseolus vulgari:s. Colletotrichum lindemuthianum. Hipoc6tilo. Fisiologia
 
y bioquimica de la enfermedad. EE.UU.
 

Componentes extracelulaves liberados de micelios de l~s razas alfa y beta 
del pat6geno del frijol, Colletotrichum lindemuthianum, inhibieron la
 
absorei6n de protones en vesiculas selladas preparadas a partir de
 
hipoc6tilos de frijol. La sensibilidad diferencial del transporte de
 
protones dirigido per el ATP a nitrato, vanadato, N,N'
diciclohexilnrbodiimlda, dietilentilbestrol y oligamlcina indic6 que las
 
ves5iculas estaban enriquecidas por tonoplastos. La estimulaci6n ani6nica
 
del transporte do protones, mediante la estimulaci6n de la actividad de la 
ATPasa y la disipacifn del potencial do la membrana, fue consistente con 
csta concluFi6n. Aunque los componentes ffngicos inhibieron la formaci6n de 
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un gradiente de pHl, el potencial de la membrana no fue afectado y la
actividad de la ATPasa fue ligeramente estimulada. Estos datos indican que
los componentes f6ngicos producen un intercambio de protones electroneutro.
 
El transporte de protones en vesiculas del tonoplasto del frijol Dark Red
 
Kidney fue inhibido per preparaciones miceliales de la raza alfa

incompatible y la raza beta compatible. Sin embargo, la acti.,idad

desencadenante fue nayor en las fracciones de la raza alfa. La sustancia
desencadenante purificada a partir de filtrados de cultivo de la raza alfa no irhibi6 el transporte do protones en vesiculas aisladas de frijol Dark

Red Kidney. For consiguiente, la actividad desencadenante no necesariamente
est6 asociada con una habilidad para obstruir la funci6n del tonoplasto. 
(RA-CIAT)
 

035630625 SANCHO B., E. 1982. Ffecto do las aplicaciones foliares del fungicidabenomil para la produoci6r de olemilla sana de frijol (Phasoolus vulgaris
L. ). Tesis Ing.Agr. San JosA, Univernidad de Costa Rica. 32p. Es., Sum.
 
Es., 24 Ref., Ii.
 

Phasoolus vulteri.;. Semillas. Fungjicidas. Floraci6n. Formaci6n do vainas.
 
Micosir. Hoja.-. Control de enfermedader. Costa Rica.
 

Se evalu6 el efecto del teninsii aplicado en doWiz de 0.5 y 1.0 g/litro

durante la floraec6n 
y el lenado de iL vaina de frijol cv. Talemanca en el
control de los hlono on las semil las. La- seri las se cosecharon en 2tpoceas: a la madur#sz fi:ziol6gioa y 10 dIas despu-s (seeaniento total en el
carpe). Se encontr6 que benvmil a 1 g/lItru oeJerci6 un buen control sobre
la mayorla do los hongos.- rosntes y se obLuvieron los mejores resultados
 
cuando se arlie6 on 
1; floraci6n y Izs :;omilias se cosecharon en la

madurez fi~iol6gica. La doris do 0.5 g/litro tambi6n 
dio renultado.s 
satisfactorios y e Lams econtmica. Las colonies, que so encontraron en
las s Vmilaserteneclan, ln iu mayorla, al gfnero Fu:;arium. Tambi6n se
 
ewcontraron coloniaes de los F6 

nro:s 
Alternaria, Colletotrhum,
Rhizootonia, Phccop:sir y Esteromelia. Se encontr6 un mayor no. de colonias 
on semillas proverientes de la segunda quecosecha. So demostr6, entonces,
el fungiida aplilcado al foillaje puede traslocarso a las, semillas y brindar
cierto gradc de control robre los hongos. Se eneontr6 que el utso do benomilaplicado al folaje tiene efecto: poanitivo:; en la producci6n do semilla de
 
frijol co un alto grado 
de -'anidad. (RA (extracto) 

0357 
31001 SHARMA, P.C.; BM1!hE, J.p.; LAFI2TE, C.; TOUZE, A. 1986. Adsorption,

in vitro, de 'ondopolygalacturoraso :;eerftte 
 par Colletotrihum 
lindemuthianum :nor des paroi:- de deux ligneLs do haricots isog6niquos

r~sistants (t sonsibles a l'eathracnose. (Adsorci6n in vitro do 
 la
endopoligala-turonasa seetada par Colletotrihum lndemuthianum en las
 
paredes celulares do dos ]l ioa:; isog(ncasL de habichuela resistente y

susceptible a antracnos:). Canadian Journal 
 of Botany 614(12):2903-2908.

Fr., Sum. Fr., En., 24 Ref., Ii. [Centre de Physiologic V6g6tale, Unit6
 
Associ6e 241, Centre 
 National de la Recherche Scientifique, Univ. Paul 
Sabatier, 118, Route d- Nartonne, 31062 Toulouse Cedex, France] 

Phas.eolus vulgaris. liabichuela. Cultvares. Pared celular. Hesistencia. 
Colletotrlchum lindemuthianum. Enzimas. Francia. 

En comparaeci6n con las paredes elulares del frijol sensible a la 
antracnosis, las,; paredes celulares del frijol resistente, con la
participaci6n del gen do Cornell, adsorben, cuando se cultivan in vitro, 
mayoren cantidades do endopoligalacturonasa secretada per el hongo
responsable de la enfermedad, Colletotrichui lndemuthianum. Esta
adsorci6n soleetiva s6lo ocurre 
con la enzima excretada por el bongo
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pat6geno. Este fen6meno se observa en paredes celulares de las cuales se 
habian removido previamente las glicoproteinas constitutivas inhibidoras de 
Is endopoligalacturonasa. El poder de adsorci6n de los 2 tipos de paredes 
celulares fue reducida per un tratamiento ttrmico (100 grados centigrados, 
30 min) y las diferencias entre ambos tipos de paredes para la adhesi6n 
selectiva con la endopoligalacturonasa de C. lindemuth.anum disminuyen. 
Esto sugiere quo una proteina(s) participa en esta adsorei6n especifica. La 
solubilizaci6n de las sustancias p6eticas de las paredes mediante un 
tratamiento enzimAtico redujo la capacidad de adhesi6n de las paredes con 
la endopoligalacturonasa. Parece, ror tanto, que las adhesiones i6nicas 
con los polimeros p~oticos tambi6n participan. Se discute la posible
 
implicaci6n de este fen6meno en la resistencia a la antracnosis. (RA-CIAT)
 

0358 
30776 STATLER, G.D.; McVEY, M.A. 1987. Partial resistance to Uromyces 
appendiculatus in dry edible beans. (Resistencia parcial a Uromyces 
appendiculatus en frijol). Phytopathology 77(7):1101-1103. En., Sum. En., 
14 Ref., I1. (Dept. of Plant Pathology, North Dakota State Univ., Fargo, ND 
58105, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Resistencia. Uromyces phaseoli. EE.UU.
 

Se estudi6 la resistencia parcial en 5 cv. de frijol que pareclan diferir 
en su resistencia a la roya foliar. Las hojas inoculadas se muestrearon 
diariamente, luego se ]impiaron y tiheron para microscopla fluorescente. 
Los factores estudiados histol6gicamente fueron tamaho de la colonia, 
aborto temprano y tardlo de las colonias, proporci6n de pentraciones 
exitosas y tamafio de los uredinios. Los cv. Nodak y Upland presentaron un 
mayor porcentaje de colonias abortadas tanto temprana como tardlamente que 
los cv. Fiesta y UI 114 susceptibles a la roya. Nodak y Upland pre.3entaron 
una menor proporci6n de penetraciones exitosas que los cv. susceptibles a 
los 14 dieas. Nodak present5 colonias m~s pequehas que los cv. susceptibles 
a la roya desputs del dia 7. Los uredinion se contaron diariamente para 
determinar la densidad de infecci6n (DI) y el periodo de latencia (PL50). 
El PL50 no dlfiri6 nignificativamente entre los cv. estudiados. La DI y el 
no. de uredinios/centimetro cuadrado fueron significativamente menores pars 
Nodak y Upland que para los ev. susceptibles. Nodak y Pindak presentaron 
uredinios ross pequeos a los 14 dias que los cv. susceptibles. Se document6 
la re.istencla rarcial para Nodak y Upland. El Onico componente de 
resistencia parcial demostrado Por" Pindak fue el de uredinios pequeos. 
(RA-CIAT)
 

0359 
30775 STOCK4ELL, V.; HANCHEY, P. 1987. Lignification of lesion borders in 
Rhizoctonia-infected bean hypocotyls. (Lignificaci6n de los bordes de 
lesiones en hipoc6tilos de frijol infectados por Rhizotonia). 
Phytopathology 77(4):589-593. En., Sum. En., 20 Ref., Il. (Dept. of Plant 
Pathology & Weed Science, Colorado State Univ., Fort Collins, CO 80523, 
USA]
 

Phaseolus vulgaris. Hipoc6tilos. Rhizoctonia solani. Enzimas. Hesistencia.
 
EE.UU. 

Las lesiones formadan en hipoc6tilos do frijol Red Kidney infectados por
 
Rhizoetonia solani est.tn rodeadas por paredes celulares autofluorescentes
 
resistentes a maceraci6n por enzimas degradadoras de la pared celular. 
Estas paredes celulares de los bordes de las lesiones se tiferon 
positivamente por lignina y fenoles. Las paredes de los bordes de las
 
lesiones fueron maceradas mediante una mezcla de celulasa y macerasa
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despu6s de la deslignificaci6n, pero no despu6s de la extracci6n de Ca o 
grasas y ceras. La peroxidasa y poliferoloxidasa fueron activas en lesiones
 
j6venes al avanzar las hifas del hongo. Los resultados indican quo la 
lignificaci6n de las paredes celulares 
puede ser un factor importante en la
 
restrici6n de la expansi6n de las lesiones en chancros del tallo del
 
frijol. RA-CIAT)
 

0360
 
30799 SUMNER, D.R. 1987. Efficacy of pencycuron against isolates
 
representing different anastomosis 
 groups of Rhizoctonia solani and
Rhizotonia-like binucleate fungi. (Eficiencia del pencicur6n contra los 
dislamientos que representan diferentes grupos de anastomosis 
de
 
Rhizoctonia solani y hongos binucleados similares a Rhizoctonia). Plant
 
Disease 71(6):515-518. 
 En., Sum. En., 18 Ref. [Dept. of Plant Pathology,
Univ. of Georgia, Coastal Plain Experiment Station, Tifton, GA 31793-0748,
 
USA]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Rhizoctonia solani. Fungicidas. Control 
de
 
enfermedades. EE.UU. 

El pencicur6n se 
evalu6 por su oflcacia ccntra aislamientos de Rhizoctonia
 
solani y bongos binucleados similares a Rhizoetonia en el suelo en
 
condiciones ce invernadero, a 
 raz6n de 10.0, 1.0 y 0.1 microgramos/g de
 
suelo. El suelo 
se infest6 por separado con aislamientos de R. solani
 
(AG-2 tipo 1, AG-2 tipo 2 y AG-4) y aislamientos de hongos binucleados
 
similares a Rhizoctonia 
 (CAG-2, CAG-3, CAG-4 y CAG-5) obtenidos de suelo y
plantas en Georgia, EE.UU. De 14 aislamientos, s6lo 1 aislamiento de R. 
solani, AG-2 tipo 1, fue resistente al pencicur6n y caus6 pudrici6n de la 
ralz y dcl hipoc6tilo on habichuola en todas las dosis examinadas. Las
 
pudriciones de la ralz y del hipoc6tilo de la habichuela causada por los
 
aislamientos 
 de R. solani AG-2 tipo 2, AG-4, un segundo aislamiento de AG-2 
tipo 1 y aislamiontos do CAG-5 fuoron ceontroladas por dosis do pencicur6n

de 10.0 y 1.0 microgramos/g de suelo. So dotectaron 
unidades colonizadoras
 
de s61o 1 aislamiento de cada 
 uno de los t'pos AG-2 tipo 1, CAG-4 y CAG-5
 
en el suclo 3 somanas despu6s del tratamiento con 10 microgramos/g.
 
(RA-CIAT) Vase ademAs 0337 03814
0369 0370 0388 0390
 

E04 Virosis
 

0361 
30764 AZZAM, O.1.; MAKKOUK, K.M. 1986. Purification of two potyvirus

isolates infecting Phaseolus vulgaris L. in Lebanon. (Purificaci6n do dos
 
aislamientos de potivirus que 
 infectan el frijol en Lfbano). 
Phytopathologia Mditorranea 25:125-130. En., 
Sum. En., It., 17 Ref., I1.
 
fICARDA, P.O. Box 5466, Aleppo, Syria]
 

Phaseolus vulgaris. Virosis. Aislamientos. Anlisis. Libar., 

Se desarroll6 un procodimiento do purificaci6n para los 2 alslamientos de
 
potivirus (52-82 y 53-82) recientemente registrados en Lfbano. Los
 
aislamientos do virus se propainron on Phaseolus vuligris cv. Sutter Pink 
y/o Black Turtle Soup y re cosecharon alredodor de 3 semanas despu~s de la
 
inoculaci6n. El tejido infectado 
se extrajo en 0.5 molar K2HP04 que

contenia 0.005 molar EDTA, 0.02 molar Na2S03, 0.01 molar DIECA y 3 por

cionto de Triton X-100 pH! 8.5, 
se aclar6 con 25 por ciento do clorformo +
 
25 por ciento de totracloruro do carbono y se 
concentr6 por centrifugaci6n
de alta velocidad. El pelet obteido se ouspendi6 en 0.5 molar de soluci6n 
tamp6n de citrate s6dico p}{7.5, y se purific6 a6n mAs por contrifugaci6n 
en gradientes do donsidad de sucrosa preparados con el mismo tamp6n. Se 
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control6 la conen. virica en las diferentes etapas del procedimiento de 
purificaci6n mediante ELISA, y el material final purificado se evalu6 por 
pureza y recuperac16n de particulas no agregadas de virus mediante
 

centrifugaci6n en gradientes de densidad de sucrosa. El rendimiento virico 
se estim6 entre 20-30 mg/kg de tejido. El virus purificado (53-82) se 
inyeot6 en un conejo. El antisuero producido se us6 pars detectar virus 
en hojas infectadas de frijol mediante ELISA. Los valores A405 obtenidos 
para tejido infectado fueron altos (1.5), mientras que aquellos para frijol 
sano fueron de 0.1 despu6s de una incubaci6n en sustrato durante 90 min; 
esto indica que el procedimiento seguiao produjo una preparaci6n virica
 
bastante purificada. (RA-CIAT)
 

0362
 
30611 BAJET, N.B. 1983. Detection of bean golden mosaic virus in host
 
tissuer and infectivity of its genome in bean mesophyll protoplasts.
 
(Detecei6n del virus del mosaico dorado del frijol en tejidos hospedantes e
 
infectividad de su genoma en protoplastos del mes6filo del frijol). Ph.D.
 
Thesis. Urbana, University of Illinois at Urbana-Champaign. 140p. En., Sum. 
En., 114 Ref., I . 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico dorado del frijol. Anlisis.
 
Aislamientos. EE.UU.
 

Se utilizaron la tinci6n de anticuerpos por fluorescencia indirecta (F-Ab), 
la prueba de ELISA y la hibridaci6n A')N-ADN en nitrocelulosa (distribuci6n 
de marcas del compleJi sobre membrana) pars dotectar BGMV en Phaseolus 
vulgEris Top Crop. La tinci6n F-Ab de socciones de hejas, tallos y raices 

mostr6 quo el antigeno viral estaba presente en un no. limitado de c6lulas 
del mes6filo, en algunos elementos criboso- y en el arriquima dcl floema 
de hojas trifolioladas, y en elementos criboror y en el partrquima del 
floea del tallo. No se detect6 ring6n antigeno viral on las raices. Las 
c~lulas aisladas de hojas trifolioladar mostraron fluorescencia especifica 
al BGHMV en el n6cleo y el citoplaoma. Per medlo do ELISA, los titulos del 
virus en heias trifolioladas alcanzaron un max. do 73-125 microgramos/g de 
tejido entre los 6-18 dIas despu6s de la inoculaci6n do las hoas 
primarias-. Los titulos max. en los talles fueron 1.0-1.8 mierogramos/g de 
tejido entre 16-22 dlar despu6s do la inoculaci6n, y en hoas prinarias 
inoculadas fueron 0.10-0.15 micrograrnos dc virus/g de tejido entre 18-26 
dias de la inoculaci6n. La distrJbucl6n do marcus del complejo de la savia 
o do extracto do 6cido nucleco de hos trifolioladas mostraron signos 
hasta bien avanzada la etapa do infeeci6n cr6nlca cuando el titulo viral 
per ELISA e.staba bae. Esto resultados sugieren quo el genoma del BGFV 
existe 'n alguna forra estable diforente a la de un viri6n intacto en 
plantas cr6nicamente enfermas. Se obtuvieron altos rendimientos do 
protoplastos viables do heias priuarias del frijol Top Crop tratadas 
durante 14h con una mezela do Celulasa, Macerozima, ranitol y Acido 
sulf6nico 2-f-morfolinoetano. La viabilidad y el rendimiento de 
protoplastos fueron afectados per la edad do las plantas fuente, la conen. 
do enzimas, el pH y las condiciones o :n6ticas. Lo: protoplastos fueron 
infectados con el ADN (monocatenario) viral del BGVM. La tinci6n F-Ab 
mostr6 mostr6 que hasta el 145per ciento de lon protoplasto; estaban
 
irfectados. Las secuenciar del Acido nuoleico complementarias al genoma 
viral fucron detectadas per hibridaei6n ADN-ADN despu~s do la inoculaci6n 
de los protoplastos. rstorn hallazgos, confirnan que las c6lulas del 
mes6filo dcl friil] son nusceptibles a la infecci6n per BGMV. (RA-CIAT) 

0363
 

31103 KYLE, M.M.; PROVVIDENTI, H. 1987. Inheritance of re. istance to 
potato y viruses in Phaueolus vulgari.r-L. 1. Two independent genes for
 

resistance to watermelon mosaic viru-2. (Herencia de la resistencia al 
virus y do ia papa en Phaveou,- vulgaris. 1. Dos genes independientes para 
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resistencia al virus-2 del mosaico de 
la sandla). Theoretical and Applied
Genetics 74(5):595-600. En., Sum. En., 
26 Ref. [Dept. of Plant Breeding,

Bradfield Hall, Cornell Univ., Ithaca, NY 14853, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Herencia. Resvstencia. Virus del troslico de la sandla.

Cruzamiento. Virus del mosaico comOn del frijol. Virus del 
moaico delcaupi ojo negrc. Virus del monaico del caupi tranrmitido per Afidos. Virus 
del oraico de la soya. Genes. FE.UU. 

La resistencia al virus-2 del mosaico de la sandia (WMV-2) en Phas'eoluavulgaris eo conferida per 2 alelos diferenciados dominantes en loci

independientes. Con base en 
 dates de segregaci6n un locur se designa Wmv y el otro, Hsw. Fl alelo doemlnante Winv del cv. Great Northern 1140 evitala propagac16n sist(nica del viru- pero hay repetiecin virica en el tejido
inoculado. En contraste, el confiereHsw res-isrtercia local y sistimica aWMV-2 par debajo de 30 grado centIL7ados. A temp. ms altav, las plantasque llevan este alelo en la ausrencia de factoros de modificaci6n o factoresepistAticos defarrollan necrosis venal ,ist.r&ica al ,ler inoculadan con elvirus, caurando muerte rApida. 
 La e:;pecificidad del ratotipo 
no se ha 
demiostrado para ningn~n alelo; 
amatsofactore. coriferen reis-tencia a cada
aislamiento examinado. 
 Un cambio sensible a la 
reop. en la epistasin esevidente entre alelos dmrinants:; er, etto: le. Foh, acicne:; F1 dihibridas 
reciproca.': progenitra:z y faiilia:; 
F- :o] ccicnada :- inocular-on conpotivirus I (LBCMV), Bom (virus del mosaiceo del (aupl "ojo negro'), Cam
(virus del mosaico del caupi tranmtnitido pot, fAidos) y H:is (virus del
mosaico de la seya), y se mantuvi-eron a 3 rade centigr,,dos. La,

poblaciones F1 desarrollaron 
 necrosi: vascular- completa o principalmente
limitada al tejidc inoculado, mlentra: 
quo las familia F3 do segregados
susceptibles a] WMV-2 fueron uniformen;-rte susceptibles a eotos vir-us. La
relaei6n entre 1:,w, Wmv y otro: gFene:s en cuanto a la re:-istencia apotivirus sugiere patrone- er, la evoluci(n de 
rosistencia y patoge-nicidad
 
virica. (RA-CIAT)
 

03611
30714 LISA, V.; DELLAVALLE, G.; PEREiSINI, S. 1986. Broad bear, wilt virus
 
in fagiolo in Friuli-Venfzia Giulia. 
(Viusr de rarditamiento del haba en

frijol voluble en Friuli-Venezia Giulia). Informatore FitoiCtologico

36(4):31-32. It., ,um. It., 
 En., 
9 Ref., I . [Istituto di Fitovirologia

Appllcats Torino,
del bCNh, Italy3 

Pha:seolus vulari.: Vtf-i d m;,r-(.hita tl.ntodelt aa. Ai :1amle ntos.
 
Cultivare. -atgorrnltidad. Italia.
 

El vir-us de marehitamiento del haba :e ail:6 en 1983 de frijol voluble en
Friuli-Venezia G uii, al norde:et de Itaila. El airlamiento del viruspertencce al :erotipo i. Experim-ntalnente, el virus infect6 8 de 9 cv. deP. vul ,pris, y 2 tipos de P. cac(ineus con sfntcmas que variaron desde
mosaico y deformacin de las- hoja:i harta infeecifn aslntotnAtica. (hA-CIAT) 

0365
28978 OMAR, 
 ,".F.; A- , , E.A.; DEIF, A.A. 1985. Biological
studies on some seed-borne viru:e-; and their effect on vegetative growth
and yield component of the host plantsn. (Esttudios bjol6gicos notre algunos
virus tranmnitido:s par la semilla y sus efectos en el crecimiento
vegetativo y lon componentes del rendimlento de plantas hospedantes). Acta
Phytopathologica Academiae Scentiarum Hunbgricae 20(1-2) :59-78. Sum. En.,39 Ref., 11. [Agricultural Botany fept., ofFaculty Agriculture, Tanta 
Univ., Kafr-El-Cheikl, EFypt] 
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Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico com6n del frijol. Rango de
 
hospedantes. Tranamisi6n do enfermedades. Sintomatologia. Ccmponentes del 
rendimiento. Microscopla electr6nica. Egipto.
 

Se aisl6 el BCHV de plantas do frijol infectadas naturalmente y se 
identific6 con base on el rango de hospedantes, los modos do transmisi6n, 
la estabilidad y la microscopla electr6nica. Se registraron los sintomas 
inducidos pox, este virus on plantas hospedantes. El BCMV fue transmitido
 
ficilmente por la savia utilizando un abrasivo Se encontr6 que el BCXV
 
era tran-itido a travts do las semillas do frijol en un 54.7 por ciento y
 
por medio de Myzus persicae. El examen por microscopfa electr6nica de los
 
extractos foliares de frijol infectado3 con aislamientos de BCMV mostraron 
la presencia do particulas filamentosan flexibles. La infecci6n con BCMV
 
caus6 una reducci6n significativa en la altura de la planta, el Area foliar 
y el no. do hojas/planta de frijol. El contenido de K; de las hojas do 
frijol dirminuy6 signiflcativament- como consecuencia de la infecci6n con 
el virus. El no. de vainas/planta y el no. do semillas/vaina disminuyveron 
sigrificatvamente como resultado de !a Infocei6n. So registr6 una 
reducci6n rignificatv.'a en el peso de la semlla/planta (rendimiento) de 
las plantas de frijol como resultado do la infecci6n con BCMV. El indiee 
de semillas y el contenido de K; de la semilla de plantas do frijol 
infectadar so reduJeron rignificativamente en ccimparaci6n con los
 
componentes do plantas !sanas. Se realizaron estudios similares sobre el 
virus del nosaico de la soya y eI virus del mosaico de la lechuga.
 
(RA-CIAT)
 

0366 
31032 RAO, A.L.N. ; LAUi .AN, D.K.; OHK, O.T.; HIRUKI, C. 1987. 
Identification of a new serotype and antigenic relationships among six 
strains of red clover rioerotie mo:;aic virus. (Identificaci6n do un nuevo 
serotipo y relacloneos artig6riass.i entre selo cepas de. virus del mosaico 
necr6tico del trblo rcJo). Phytopathclogy 77(7):995-999. En., Stm. En., 
19 Ref., Il. [FEe;It. of Piolcgy, Texa:s A & H Uriv., College Station, TX 
778113-3258, UJA) 

Fhasnol us VoFl ari: . 7:rx1 del moss o nt:ur6tieo del treto! rojo. RazaB. 
Canadi.
 

Se ccmI)piWZ0,C 1 rf! i(si'' sr,:I: de 3 del dela:; ce|-z; virius mosaico 
neer6tieo del trtbal rojo { IRCNMV) -- Erg (Inglaterra), Aus (Aurtralia) y 
Can (Cardi) -- con 3 ocr'stoso: tallecido: del viru- -- ,CNMV-TpM 34 
(soerotipo A), ?CNM-TiH 48 (:(:o'otipo B) y PCNMV-Sw (serotipo C) -- mediante 
pruebas de Toda:; s:emanituvicron y Fropagaronirziurodifu:'lJun. la:Iuv ,a.e; en 
frijol cv. Red Kidney. E!,ta: p0e(50 difereniearon a RCNMTR-Can do los 
serotiros A y C pore no de s.orotiJo 13. Soederrtt'6 que tanto RCNMV-Eng y 
RCNX-Aua constituycn ti.nuovc -,:rotip P, [la'esto que fueron 
scroi6gsamenteo irdiot;xgu lles y diflrxicr(n de los 3 serotijos del virus. 
Mediante expt. de aknorcJf eruzada i-.ragco, se demos traron anticuerpos 
ecspecfi 5o par cada s'eroti[o. E:;ta ruetas; tambiLn mostraron que el 
antisuero de MCUMX-Au, contenia anticuerpc,:: heteroespecificos que 
reaccionan ecfieamrte con los, ivrotiron P y C. La;' protenas de la 
cutierta de 6 cepasn d( }ICHEV mJigarr ccco un solo eomponente on gel do 
poliacrilamida, sore'o,or.ditndo a Aptidos colson un j,.mol. do aprox. 
40,000 daltones. El anali :l do la:, [.vote na do la cubi,.rta Far'cialmente 
digeridaz con jrotea::a V mfdO ante estctf,,e.i er go1 s de 
pollac lxamid revel6 diferenia:; :sigr.if1 ativi,: entre R(MV-Sw (Cserotipo 
C) y otras sepa; del virus. :.imi ar con qualmotri indic6Un anI'l:ir ,.;sina 
que lan pr".tefnas de la eutletrta do PCNHV'-Eng y R(CN V-Au:s eran idtnttcas y 
diferian dU lav otrae. Lo diouten Ia; projAedade.- antig(nica:; y otras de 
los serotipos del RCNH91 en relaciLn cor la idertidad taxon6miea. (RA-CIAT) 
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0367 
31037 ZAMBOLIM, E.M.; CARVALHO, M.G. DE 1987. Teores do virus do mosaico
 
comum do feiJoeiro 
(bean common mosaic virus), em folhas inoculadas e em 
sementes, detectados pelo teste de imunoadsorcao com enzima. (Niveles de 
virus del mosaico com6n en hojas y semillas inoculadas de frijol detectados 
por mtodos immunol6gicos de absorci6n con conjugados enzimAticos).
Fitopatologia Brasileira 12(l):78-82. Pt., Sum. Pt., En., 22 Ref., Ii.
 
[Depto. de Fitopatologia, Univ. Federal de Vicosa, 36.570 Vicosa-MG,
 
Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Virus del mocaico com6n del frijol.
 
Inoculaci6n. Antdisis. Patogenicidad. Brasil.
 

Cuatro cv. de frijol se 
compararon como hospedantes de muitiplicaci6n para
BCMV. Las conen. viricas se analizaron en las hojas primarias inoculadas
 
mediante la prueba ELISA como una funci6n de tiempo. Los resultados
 
sugirieron que lan hojas primarias 
 de Red Kidney, Santana y Bountiful se
pueden emplear ventajosamente como hospedantes de multiplicaci6n; entre los 
4, Red Kidney es el mejor cv. El menor contenido de antigeno se hall6 en 
hojas prlmarias do Rico 23, y Carioca, adoptado como testigo, se confirm6 
como inmune, -con ningfn aumento virico detectado durante todo el expt. Se 
encontr6 un max. do antfgeno claramente definido para cada uno de los 3 
mejores cv. hospedantes entre 9-12 dias desputs de la inoculaci6n. La
 
concn. de antlgeno disminuy6 rApidamente despu6s do eote tiempo. El BCMV

fue aetectado f,cilmcnte mediante la prueba ELISA en 
semiembriones de
 
semillas infectadas; se encontr6 en 
 68 por elento de las semillas de 
Santana y en 81 por ciento de las de Rico 23, tomadas do plantas de frijol

inoculado 
 en la etapa de hoja primara y cultivado on condiciones do 
invernadero. (RA-CIAT)
 

0368
 
30739 ZAMBOLIM, E.M.; CARVALHO, M.G. DE; MATSUOKA, K. 1986. M6todo
 
alternativo do purificacao do virus do mosaicc-roum do feijoeiro. (Mdtodo

alternativo para puriflcar virus dol mosaico comfan del frijol). Revista
 
Ceres 33(188):341-351. Pt., Sum. Pt., En., 
14 Ref., Il. (Depto. de
 
Fitopato-ogia da U.F.V., 36.570 Vicosa-MG, Brasil]
 

Phaseoluo vulgari.;. Virus del mosaico com6n del frijol. Aislamientos.
 
AnAlirio. Brasil].
 

El BCMV, un potiviruo, se purifIc6 empleando tamp6n de borato a pi1
moderadamernte alto en la extracci6n, y posteriormente, en la preseneia de 
urea y 2-mereaptoetanol para evitar la agregaci6n de particulas. Las 
particulao viricas fueron precipitadas con polietilenglicol justo deoputs

de la extracci6n y clarificaci6n do jugoo. S61o I ciclo do centrifugaci6n

diferencial se realiz6 antes de la centrifugaci6n final isopinica en CsCl.

El virus no so 
 estabiliz6 para ete 61timo paso. El rendimiento de BCMV 
purificado fun cerea do 3 mg/kg de hojao primarias, lo quo es aceptable en 
vista del alto grado de pureza de la preparaci6n virica final. Los 
antisueros preparados con este antigeno no reaccionaron en absoluto en las 
pruebas de microprecipitaci6n y de ELISA en comparaci6n con testigos sanos. 
(RA) Vase ademAs 0337 0388 0395
 

E05 Nematodos
 

0369 
30727 GADABU, A.D. 1986. Multipest economic thresholds on snap beans. 
(Umbralec econmicos de plagas mltiples en habichuela). Ph.D. Thesis. 
Gainesville, University of Florida. 199p. En., Sum. En., 
252 Ref., Il.
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Phaseolus vulgaris. Habichuela. Defoliaci6n. Meloidogyne incognita. 
Uromyces phaseoli. Fungicidas. Control de enfermcdades. Rendimiento. EE.UU. 

Durante 1984-85 se realizaron varios expt. en el invernadero y en el campo 
en e! Tropical Research and Education Center en Homestead (Condado de Dade, 
Florida. EE.UU.) para determinar el efecto de la defoliaci6n manual, 
Meloidogyne incognita, roya del frijol y diversos nematodos en habichuela 
Sprite. Los tratamientos conistieron en: defoliaci6n total (100 por 
ciento), 0, 25, 50 y 75 por ciento de defoliaci6n en varias etapas do 
crecimiento de la planta; 0, 10, 100, 1000, 10,000 y 100,000 huevos y 
larvas juveniles de M. incognita/maceta; aspersiones con fungicidas que 
incluyeron bitertanol aplicado a intervalos de 7 dias, mancozeb mezelado en 
tanque con S y aplicado a intervalos de 4-5, 7 y 14 dias, reap., y 
funigaci6n del suelo con metam-sodio en dosis de 0, 47, 94, 187, 281 y 374 
litros/ha y una aplicaci6n por separado de 935 litros/ha. La defoli-ui6n 
manual caus6 las mayores p6rdidas en el rendimiento de la habichuela en el 
momento de la floraci6n total y la fijaci6n de las vainas tanto en el campo 
como en el invernadero. Se observ6 una p6rdida en el rendimiento de la
 
habichuela al nivel do defoliaci6n del 25 por ciento en ambos expt. La
 
defoliaci6n total dio como resultado las mayores p~rdidas en el
 
rendimiento. El rendimiento s correlacion6 negativamente con los niveles 
de poblaci6n de M. incognita cuando e scembraron las plantas en macetas y 
se utilizaron los nematodos solos. El rendimiento tambi6n se relacion6 
inversamente con los niveles de poblaci6n del nematodo cuando la 
defoliaci6n manual ocurri6 en plantas inoculadas con nematodos. Se 
observaron pbrdidaa en el rendimiento en las plantas cultivadaz en suolo 
inoculado con 10 huevos y larvas juveniles/maceta. So observ6 quo las 
plantas plantas con mayor grade de severidad de la enfermedad de la roya 
del frijol presentaron el menor rendimiento, mientras quo las plantas que 
presentaron el menor rendimiento, mientras que las plantas que estaban 
virtualmente libres de la enfermedad tuvieron el mayor rendimiento. 
Generalmente, las asperalones con fungicida aumentaron los rendimientos. En 
algunos cases los aumentos en el rerdimiento no fueron lo uflicientemente 
altos para pagar por el costo extra de las asperajones con fungicida. La 
fumigaci6n del suelo con metam-sodio increment6 ligeramente los 
rendimientos. La tasa de apiicaci6n 6ptima de metam-sodio fue de 187 
litros/ha. El rendimiento ne vio m63 afectado por la enfermedad de la roya 
del frijol cuando la defoliaci6n, el metam-sodio y la enfermedad fueron 
utilizados simultineamente. (RA-CIAT) 

0370
 
30752 MANSO, E.S.B.G.C.; HUANG, C.S. 1986. Intoracao entre Meloidogyne 
incognita (raca 4) e iaolados de Rhizoctonia solani, em Phaseolus vul;ria 
cv. Rico 23. (Interacceones entre Meloidogyne incognita raza 4 y 
aislamientos do Rhizoctorda solani en Phasoolus vulbiria cv. Rico 23). 
Fitopatologia Brasnleira 11(4):857-864. Pt.., Sum. Pt., En., 17 Ref., Ii. 
[Centro Nacional de licuraor: Gentticos/E1111RAPA-S.A.J.N. Parque Rural, Calxa 
Postal 10.2372, 70.770 Brasilia-DF, Brasil]
 

Phasoolus vulgaris. Meloidogyne i nognita. Aislamientos. Rhizoctonia
 
solani. Inoculaci6n. Pra:Ail.
 

Las interacciones posibles entre Meloidogyne incognita raza 4 y 3
 
aislamientos do Rhizoctonia solard en Phaseolus vulF ris cv. Rico 23 s 
estudiaron en expt. do invernadero. Los tratamientos fueron 1) macetas con 
suelo est6ril, infetado con huevos de nematodo antes do la siembra del 
frijol e infestado con el hongo 2 semanas desputs do la siembra; 2) 
nematodo y hongo dmult~ncamente ooleados en la3 macetas antes de la 
siembra del frijol; 3) macetan infestadas con el bongo antes do la siembra 
del frijol y huevos de nematode introducidos 2 somanas despu6s de la 
siembra; 4) macetas Infestadas con el nematodo y el hongo aimultfneamente 2 
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semanas despu6s de la siembra del frijol; 5) macetas infestadas con
nematodo y hongo antes y despu6s de la siembra del 
frijol; 6) maceta no
infestada 
como testigo. Los resultados se evaluaron 45 dias despu6s de la
siembra. Se evaluaron el peso seco 
de las ralces y las partes a~reas asi
 como los sintomas en la raft. 
No hubo efectos patol6gicos sin~rgicos del
nematodo y el bongo en frijol. El efecto del nematodo solo o combinado conel hongo caus6 pocas agallas radicales pequeas; sin embargo, Is
ramificaci6n de la ralz parec16 ser estimulada por el nematodo. Lan
plantas infestadas por nematodos parecieron crecer m~s que las no
infestadas. 
Esos efectos parecieron dar alguna proteccl6n contra la
 
infecci6n de R. solani. 
 (RA-CIAT)
 

0371
30708 MELAKEBERHAN, H.; WEBSTER, J.M.; BROOKE, R.C. 
1985. Response of
Phaseclus vulgdris to a single generation of Meloidogyne incognita.(Respuesta de Phaseolus vulgaris a una 
sola generaci6n de Meloidogyne

incognita), incognita). Nematologica 31(2):190-202. En., 
Sum. En., Fr.,
29 Pef., Il. [ Dept. of Nematology, Univ. of California, Davis, CA 95616,
 
USA]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Melodogyne incognita. Contenido de
minerales. C. N. Crecimlento. Fotosintesis. Clorofila. Area foliar. Brotes.
 
Ra ces. Rendimiento. Canada.
 

Se inocularon plantas do Phaseolu i vulgaris de 1 sumana de edad con 0,
2000, 4000 y 8000 j6venes do Meloidogyne incognita/planta y se cultivaron
en condiciones controladas (ciclo de 21 grados eentigrados, dia de 14 h a400 microE/metro cuadrado/oeg, 16 Lrados contigrados, noche de 10 h). Las
 
caracteristicas morfol6gicaa y fi.s;iol6gieas de 
 las plantas de frijol semidieron a intervalos hasta 
de 28 dias despu6s de la inoculaci6n, usando
pruebas destructivas y no de.itructivas. Los nematodos di-minuyeronsignificativamente los contenido. totale. de C, H y N, y el peso seco de laplanta a partlr de los 8 dlas,;, y las flores, vainas, semillas y 6rea foliardespu6s de 15 dizq. La infecci6n por nematodos no cambi6 significativamente
la tasa de respir, ci6n do la planta, pero la tasa fotosint6tica, con
en el Area foliar y/o contenidos do clorofila 

base
 
y N, diiminuy6 a la semana
el contenido do clorofila, a las 2 semanas. 

y
 
El contenido de clorofila y latasa fotosinttica para todos lo.itratamientos diaminuyeron con el tiempo.Se discuto la interacci6n entre la edad fi:iol6gica y cronol6gica del
nematodo y el honpedante en relac16n con 
 la produetlvidad reducida de las 

plantas infectada,. (RA-CIAT)
 

037230800 SPIEGEL, Y.; CHET, I.; COHN, E. 1987. Use of chitin for controlling
plant plant-parasitic nematodes. 2. Mode of action. (Uso de la quitina,
para controlar los nematodos paranIticos do plantas. 2. Modo de acci6n).
Plant and Soil 98(3):337-345. En., Sum. 
 En., 16 Ref. [Dept. of Nematology,
ARO, The Volcani Center, P.O.B. 6, Bet Dagan, Israel] 

Phaseolus vulgar-s. Meloidogyne javanica. Control do nematodos. Control
 
qufmico. Israel.
 

Las pl~ntulas de frijol y de tomate, tratadas 
con diferentes cantidades de
amoniaco y quitlna, e inoculadas con el nematodo de los nudos radicales,
Meloidogyne javanica, se criaron en brotes y racees durante 2 ciclosconsecutivos do crecimlento de 
35 dias. La condici6n de los sistemas
radicales do ambas especies de plantas y el grado do infecci6n por M.javanica dinninuyeron al aumentar las cantidades de amoniaco. La quitinacaus6 una reducci6n relativamente pequeia en la formaci6n do agallas perocasi no hubo cambios en el peso fresco de los brotes. El efecto de Isquitina en el crecimiento do las plantas y en el ataque del nematodo 
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tambi~n se compararon en suelo irradiado y no irradiado. En el primer
 
cielo el indice de formait6n de agallas de la planta tratada con quitina
 
fue similar al do las plantas no tratadas mantenidas en condiciones de
 
suelo irradiado, mientrc s que en el suelo no irradiado, el Indice de 
formaci6n de agallas se redujo por el tratamiento con quitina. En el
 
segundo ciclo, el tratamiento con quitina redujo el indice de formaci6n do
 
agallas en el suelo irradiado y no irradiado, especialmente en el 6ltimo,
 
ionde el Indice de formaci6n de agallas dicminuy6 enormemente en
 
comparac16n con las plantas no tratadas. Las diferencias en el peso fresco 
de los brotes entre plantas infectadas con nematodos y plantas libres de 
nematodos ernmendadas con quitina fueron mayores en condiciones do suelo no 
irradiado que on condiciones de ;uelo irradiado, especialmente en el
 
segundo ciclo. En suelo no irradiado, se encontr6 un mayor nivel de 
mioroorganismos quitinoliticos, en particular actinomicetos, en el segundo 
ciclo. (RA-CIAT) Vase adem~s 0349 

E06 Des6rdenes Fisiol6gicos
 

0373
 
29997 BORGMAN, L.M. 1982. The effect of air pollutants on the
 
photosynthetic and dark re.orpiration rates of Phaseolus vulgaris. (Efecto de
 
los contaminantes del aire on las relaclones do fotosintesis y de
 
respiraci6n en la oscrwidad en Pha:zeolus vulgarJs). Ph.D. Thesis. Boston, 
Massachusetts, Northeastern Ulrversity. 127p. En., 96 Ref., I1. 

Phaseolus vulgari:-. Contaminaci6n atmo'f6rica. S02. Ozono. Fotosintesis. 
Renpiracin de ]a planta. Miero.copla electr6nica. Des6rdenes fisiol6gicos 
de Ia planta. FF.IUU. 

Se examinaron los efectca de la-, f'umigeiones continuas con gases 
contaminantes en li fotosinte.si neta y bruta, la respiraci6n en ia 
oscuridad, Ia,, relaeione:- respi rai6n:fotosfntesi:s bruta, las relaciones 
raiz:brote y Ia ultraestretura del cloroplasto. Se cultivaron plantas de 
frijol cv. Blue Lakes en c mara:. plexiglis dobles a las que se les 
sunlnistr6 un fiujo constante de are sint6tico libre de contaminantes. 
Ademis del aire, e snumini:tr6 a 1i c~mara uns baja conor. de CO, o HO2, o 
S02 o urea ezela do los 3. La., tlant:3 en el eypt. con 03 fueron 
cultivadas on invernideros de polctibleno. Las; relaciones de fotosintesis 
y do respiraci6n de lazi planta, de 12-19 das do edad fueron medidas por 
medio del an,'lliris de gas infrarrojo. Se "ecaron las plantas y so 
caleularon las relaciones rafz:brote. Se tomaron muestras de tejido do 
las plantas utilizadas en (,Istudio y re prepararon .ara ia microseopia 
electr6nica. Un incer-mento :igrLificztivo (28.9 por ciento) en 1a 
fotoslntesi:s bruta de las plantas exIpuestao a 10 pppo do Co fue evidente en 
comparaci6n con los testigos. Aurique Ii fotosintesis neta no so vio 
slgnificatvamente afectada por Ia adici6n de 0.035-0.040 ppm do 102, Ia 
fotosIntesis bruta, Ia respiracl6n en Ia oseuridad y ias relaciones 
respiraci6n:fotoslnteosis bruta fueron significativamente mayores quo en los 
testigos. Las concn. de 0.011-0.05 de S02 dieron como resultado relaciones 
do respiracif6n y do respiraci6n:fotoslntesis bruta -jignificativamente 
mayores. En un segundo expt. con S02 se ;uministr6 0.04-0.05 ppm de S02 
continuanente ademls de un pt:vodo de fumigac6n do 6-10 h con 0.22 ppm de 
S02. Este procedimiento dic cono resultado relaeoones do fotosintesiA nets 
y bruta significativamcnte redueidas-. Una mezola de CO, SO2 y 1102 en 
coner.. do 10, 0.04-C.05 y 0.C35-0.040 plm, renp., no tuvo efecto 
sMgnifioativo en los process filo1gieos anteriores. Las exposiciones do 
03 do 10-20 pln durante 8 h al dia, 5 dias a ia semana, dio como resultado 
relaciones progreslvame: te menores de fotouintesis neta y bruta a medida 
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quo la semana avanzaba y las relaciones de respiraci6n:fotosintesis bruta 
fueron significativamente mayores. Las exposiciones a 6-8 ppm de 03 
redujeron significativamente las relaciones de fotosintesis neta y bruta.
 
Se concluy6 quo estos bajos niveles de gases contaminantes pueden alterar 
las actividades fisiolbgicas, las cuales pueden resultar en una reducci6n
 
del rendimiento. (RA-CIAT) 

0374
 
30723 LIEMi, J.H.; REYNOLDS, J.F. 1986. Plant growth analysis of
 
discontinuous growth data: a modified Richards function. (Anhlisis del
 
crecimiento de Ia planta do datos discontinuos de erecimiento: una funci6n 
de Richards modificada). Scentia Horticulturae 28(4):301-3111. Sum. En., 20 
Ref., I. [Dept. of'Envirornental Horticulture, Univ. of California, Davis, 
CA 95616, USA]
 

Phaseolua vulgaris. Habichuela. Crecimiento. Ozone. Modelo matemAtico. 
EE.UU.
 

Se presenta un m6todo para el anSli:sis' do dates de erecimiento de plantas 
con TCR discontinuo coe resultado de un cambio repentino a corto plazo en 
el medio de la,; plantas. F;ta ttcnica proporciona una cuantificaci6n do un 
efecto do tratamiento en ,I crireonto de Ia planta donde el crecimiento 
de lasn planta:; testigo puedo representarse mediante una func16n de 
Richazd.,. Para lius trar .I m6todo so utilizan datos de crecimiento de 
plantas de hablfhuvla cultivada:; en fitotr6n sujetas a expoiciones 
epis6dicas do 03. Se -,igieren aplicacionos adicionales del enfoque, 
ineluyendo e1 anLli.s:: do oventos epis6dicos mdltiples y sencillos, a corto 
y la rgo plazo, ,n i cree.Arrilnt n de ]a pant a. (RA-CIAT) V~ace adem&s 
0260 

FOO CONTROL DE PLAGAS Y ENTOMOLOGIA 

0375 
31003 RAFFA, Y.F. 1987. Effect of host plant on cannibalim rates by fall 
armyworm (Lepidor.tera: Notuidae) larvae. (Efecto de Ia planta hospedante 
en las tasav de canil alisso por lar'vas de Spodoptera frugiperda 
(Lepidoptera:Noctuidse)). Environmental Entomology 16(3):672-b75. En., SLI.
 
En., 18 Rief. [Depst. of Frnt¢zolcgy, Undv. of Wi.sconsin, Madison, WI 53706, 
USA]
 

Phaseolusi vulgariy. Spodoitera frupijlerda. Biologla del insecto. EE. UU. 

Spodoptera frugiperda, una plaga polffag do gramneas y leguminosas, 
presentL6 mayores taas de cariL ali:rmc cuando se alimunt6 de plintulas de 
frijol rojo arri~onado que de 1lrintulas do maiz. Estan diferencias so 
relacionan con preferenl a::de su comportamiento. En prueban de eoscogencia,
las larvas preentaron ura fuerte preferencia por el mafz. Para verificar 
si estas diferencia.s en la tasas de canib-ilhimo le podlan atribuir 
solamente a I;, quimlca del hos;pedante, -e repltieron estos ensayos
utilizando discos cortados do hojas de malz y frijol. No se obse.varon 
diferenclas en las ta:as de canl bailJ:o en estas condiciones, aunque el 
canibali:sno fue mayer, en mrz quo! or, los exijt. previos. En pruebas de no 
eseoinela, Ia eficlencia dthconiversIA6n del alimento ingerido fue mayor en 
follaje de pl; ntulas, do malz quo er follaje do plintulas de frijol. La 
eficioncia do conver:i6r del alimento ingerido do las larvas canibales que 
se lJmitaron a otra: larva:; eoo fuento de alimento fue equivalente a la 
del maiz. La:; larva: fucron capaces de equilibrar en alguna medida estas 
diferencias en Ia calidad del alimento, aumentando las tasas relatives de 
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consumo en frijol. La TCR fue mayor en maiz, luego en otras larvas y m.s 
baja en frijol. Estos datos proporcionan los primeros indices nutricionales 
de una especie normalmente herbivora en una dieta carnivora y, por tanto,
 
son (tiles para estudlios ecol6gicos de comparaciones entre especies que 
relacionen el crecimiento con diferencias en la fuente de alimento. 
(RA-CIAT) V6ase ademds 0283
 

F01 Insectos PerJudiciales, Acaros y su Control
 

0376
 
30760 BOICA JUNIOR, A.L.; VENDRAMIN, J.D. 1986. Desenvolvimento de Bemisia
 
tabaci (Gennadius, 1889) (Homoptera, Aleyrodidae) em gen6tipos de feijao
 
(Phaseolus vulgaris L.). (Dozarrollo de Bemisia tabaci (Homoptera,
 
Aleyroididae) en genotipos de frijol). Anais da Sociedade Entomol6gica do
 
Brasil 15(2):231-238. Pt., Sum. Pt., En., 11 Ref., I. [Depto. de Biologia
 
Aplicada a Agropecuaria, FEIS/UNESP, Caixa Postal 31, 15.378 Ilha
 
Solteira-SP, Brasil] 

Phaseolus vulgaris. Bemisia tabacl. Genotipos. Cultivares. Biologia del
 
insocto. Brasil.
 

Se estud16 el ciclo biol6gico de Bemisia tabaci en genotipos de frijol 
(Goiano Precoce, Carioca, G 2618, BAT 363 y Bolinha) mediante la evaluaci6n 
de las fases huevo-ninfa, ninfa-adulto y huevo-adulto de desarrollo de la 
plaga. El ciclo fue muy corto en Goiano Precoce, Carioca y G 2618, y largo 
en Bolinha; el 61timo genotipo puede tener resistencia de tipo antibiosis. 
El dosarrollo de huevo a adulto en los genotipos de frijol fue de 17.61 mhs 
o menos 0.411 y 31.79 mds o menos 1.44 dias en las estaciones hdmeda y seca, 
reap. (RA-CIAT) 

0377
 
30655 DORMOND H., M. 1982. Eficacia de siete acaricidas en el combate
 
quimico de la araiita roja (Tetrarchus spp.) en frijol (Phaseolus vulgaris 
L.). Tesis Ing.Agr. San Jos6, Univorsidad de Costa Rica. 87p. Es., Sum.
 
Es., 50 Ref., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Tetranychu.; neocaledonicus. Tetranychus urticae.
 
Control de Scaros. Acricidas. Costa Rica. 

En la Estaci6n Exptl. Agricola Fabio Baudrit Moreno y en una plantaci6n
 
comercial en el Coco de Alajuela, Costa Rica, se llcv6 a cabo un ensayo
 
para determinar la eficiencia de 7 acaricidas (profenofos, eti6n, 6xido de
 
fenbutatin, cihexatin, dicofol, tetradif6n y propargite) en el control de 
Tetranychus neocaledonicus y T. urticae en frijol. T. neocaledonicus fue 
mAs susceptible a eti6n y profenofos que a los demAs productos utilizados. 
Esta susceptibilidad fue aparentemente similar en los estados do huevo y 
formas activas. Por otra parte, T. urticae fue m~s susceptible a cihexatin 
y dicofol que a los otros productos utilizados. En ningn caso se observ6 
fitotoxicidad; por el contrario, algunos dias despu~s de la aplicaci6n se 
observ6 en ambas localidades un rejuvenceimiento, atribuido al estado 
nutricional de las plantas. (RA)
 

0378 
30784 GARZA G., R. Chapingo, M6xico. 1985. Niveles econ6micos de daio de la 
conchuela, Epilachna varivestis Mulsant (Coleoptera:Coccinellidae), en tres 
%ariedades de frijol, Phasoolus vulgaris L. Tesis Mag.Sc. Universidad
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Aut6noma de Chapingo. Colegio de Postgraduados. 86p. Es., Sum. Es., 40 
Ref., Ii.
 

Phjseolus vulgaris. Epilachna varivestis. Cultivares. Estadios de 
desarrollo. Resistencia. Dahos a la 
planta. Defoliaci6n. M6xieo. 

En el Campo Agricola Exptl. Valle do M6xico (Chapingo, M6xico) se determin6 
el ,o. de lar-as de Epliachna varivestis quo pueden ruslrtir las plantas de 
frijol var. Canario 107, Ojo de Caora 1400 y Negro Puebla, en diferentes 
etapav de desarrollo, sin toner ptrdidas signlfictivos en el rendimiento.
Se e:studiaron lai slguientei dewsidades de larva:, !(:E. varivestis/planta:
0. 5, 10, 15 y 20 para ia var. Carario 107; 0. 7, 14, 2! y 28 para la var.
Ojo do Cabra 1400; 0, 8, 16, 214y 32 para ia var. Negro Pueloa. Para las
3 var. la.s infestaciones se hicleron on 4 fechas: 1) desde los 15 dias de
 
germinaci6n de 
la Dlanta; 2) desde los 30 dias de germinaci6n de la planta;
3) dede el inicio do Ia formaci6r de vainas y 14)desde el iniclo de la 
formaci6n del grano. Se conciuy6 que las 3 var. presoentan diferencias en 
cuanto a lan densidados do larvas do F. varivostie que pueden tolerar por
planta, sin ifrir p6rdidar con:iderable:u; en oi re.ndlniier.o. Estas 3 var. 
fueron mA! susceptibio a Ia defoliac6r au.,ada por las larvas do E. 
varivesti s on las primeras; otapas de dosarrol lo del cultivo. 
(RA (extracto)) 

C379
 
29740 HALLMAN, G.J.; MOIOhALES, C.G.; flOLLANDS, J.M.J. ; 0REE, A. 1986.
 
Infestaci6n por el chincho verde cc frijol 
Acrostornum marginatum (Palisot
do 9eauvois) ocbre r'ndimiento dc Fhasoolus vul#ir'1a L: su efecto. 
Turrialba 36(1) :21-24. Es., Sun).Es., "n., 7 fiof. [CIAT, Apartado A6reo
 
6713, Call, Colombia]
 

Pha:;eolus vulgrl: . Aoroiternurn margInatum. F!ndilmJonto. Colombia. 

Entre ma.'zo 19 8 
3-mayo 1984, :t:reali4z5ron 3 on:sayo:; ;ora detorminar el 

efecto de diferentus nivelcs dot chincho verde Acroteriiun marginatum
 
(Hemiptera: Fentatcridae) en ( rendi ,onto 
 do frijol Linea-24 on
CIAT-Paimira (Colomia). Se infosraron planta:3 en jaulas de 3.0 x 1.3 m con 
0, 6, 12 y 214 rinfa: de cuarto y quinto lnstar durante todo el poriodo do
posfloraci6n. l a ecuaci6n Y = 100 por ciLonto - 23 por ciento X 3.8 por

ciento X(2), doidc Y o; cl 
 porcontaj(- do r .idimrnento max. y X el no. de
 
chinches/0.6 
 metro cuadrado de f'rijol, ,o ajust6 signiflcativamcnt a losedaton. Tanbin ;e onoartr6 uniari al6n I nver.;a y sitnificativa entre el
 
peso de 100 somlilas y (,Irdvel do infestaci6n. L, Jaula redujo

sigrdficativamento el rerdimiento on 
un 15 por clon.o. (RA) 

0380
 
307142 MORT, G.G.; STOL'11Z,b.L.; BLJC:ENS'I ,FF, C.C.; HOLIZER, T.O. 1987.
 
Comparison., between blacklight and 
-h romone traps for monitoring the
 
western bean cutworm (Lepidoptora :Noctuldae) in south central Idaho.
 
(Comparacion s entre 
trampas de luz negra y do feronas para estudlar 
Loxagrotin aibcosta en la zona sur central do Idaho). Journal of Economic 
Entomolo V 80(I):242-2147. En., Sum. En., 8 Ref., 11. [Beta Seed, Kimberly,
 
ID 83341, USA]
 

Phaseolus vulgari:;. Loxagroti: albi cos3ta. Control de in:nectos. FE.UU. 

En 1982, 1983 y 1984 se comp.araron 2 tipu:; d( trampas, de feromorian con Ia 
trumpa e;t~ndar do luz nogra, utilizada derde 1958 on Ia zona sur central 
de Idaho (EE.UU.), para ontudlar ];a:pob]iciones d(oLoxagrotia aibicosta y
predecir el dafo en frijol y malz. Lan trampa; de feromonas fueron una 
trampa de balde de agua hect o a mano y una trampa Japonesa arar escarabajos
modificada. Puranto la entacl6n do eostudlo global, lan capturas dede ambas 
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rrampas de feromonas se correlacionaron bien con las capturas de las 
trampas de luz negra y entre si. Ademds, las capturas totales hasta el 
tiempo de max. vuelo de las mariposas nocturnas de todas las 3 trampas se
 
correlacionaron bien con el porcentaje de daFo tanto a las vainas como a 
las semillas de frijol. Sin embargo, la captura diaria prom./trampa mostr6 
una alia variabilidad y una falta de asociaci6n entre los recuentos de 
mariposas nocturnas y el daho. Las trampas localizadas en el costado 
occidental de los campos a 1.2 m por encima del suelo proporcionaron las 
mejores capturas. Los resultados de Cste estudio indican que las trampas de 
feromonas pueden utilizarse para reemplazar la trampa est~ndar de luz 
negra, la cual es costosa, no selectiva, voluminosa y dependiente de una 
fuente de energla. (RA-CIAT) 

0381 
30654 VEGA M. , R. 1981. Evaluaci6n de insecticidas en el combate de larvas 
de lepid6pteros del cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris). Tesis Ing.Agr. 
San Jos6, Universidad de Costa Rica. 45p. Es., Sum. Es., 17 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Insecticidas. Lepidoptera. Rendimiento. Control de 
insectos. Costa Rica.
 

En la zona de Upala (Alajuela, Costa Rica) soeeostudi6 el efecto de 5
 
insecticidas (metomil, cipermetrina, acefate, metil parati6n y Bacillus 
thuringiensis) y un testigo en el control de lepid6pteros en una plantaci6n 
comercial de frijol cv. Jamapa. Se evaluaron el no. dc larvas/planta, la 
reducci6n del Area foliar (porcentaje) y Pi rendimiento. La primera 
evaluaci6n se realiz6 7 dian despu6s de la aplicaci6 de loa tratamientos. 
Se encontr6 que la poblac16r. de larvas en el tratamiento testigo fue 
sigidificatvamente superior a !a de todos los tratamientos evaluados. Las 
poblaciones de los tratamientos metil parati6n y B. thuringiensis no 
mostraron diferencias sigrdfuativaS al comnararse suo medias, pero dichas 
poblaciones si fueron significativarente superiores a la de los 
tratamienton metomli, cipermetrina y acefate. La segunda evaluaci6n se
 
efectu6 a los 17 dias de la aplicaci6n de los tratamientos. Se encontr6 que
 
las poblaciones de larvas para loo tratsn ientos testigo, B. thuringiensis, 
metil parati6n y metmil] no mostraron diferencias significativas entre si, 
pere fueron significativamente superlore E la de los tratamientos 
cipermetrina y acefate, entre los cuales no existieron diferencias 
significativas. El insoecticide acefate supor'6 en rendimiento a todos los 
tratamientos- (excepto a clpernetrina). No huo diferencias estadisticas 
significativas al comparar.e el rendimiento del metil parati6n y el 
metomil, siendo la producci6n de Lmbo3 tratamientos significativamente 
superior a la de los tratamientos testigo y B. thuringiensis. La producci6n 
dei tratamiento microbiol6gico fue significativamente superior a la del 
testigo. (RA (extracto)) Vtase ademtis 0304 0311 0418 0419 0421
 
0422 

G00 GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO
 

0382
 
30699 PATIL, M.M.; CHAUDHARI, A.N. 1986. Heterosis in French beans. 
(Heterosis en habichuela). Journal of Maharashtra Agricultural Universities 
11(l):72-73. En., Sum. En., 6 Ref. [College of Agriculture, Pune-411 005, 
Inia] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cruzamiento. Heterosis. Pendimiento.
 
Componentes del rendimiento. India.
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Se estudi6 la heterosis para rendimiento de grano y 6 componentec del
 
rendimiento de 10 hibridos F1 de habichuela, derivados de cruzamientos
 
entre 6 progenitores (Pusaparvati, Khaki, Vaghya, Jampa Improved, Contender 
y Manus). Se obtuvo una heterosis Otil max. por encima del valor prom. de 
los progenitores para no. de semillas/vaina (614.18 por ciento), seguido por
rendimiento de grano (51.00 por ciento), no. semillas/planta (46.00 pot
ciento), altura de la planta (34.65 por ciento) y no. do vainas/planta 
(34.55 por ciento). Se observ6 menos heterosis, comparativamente, para

longitud de la vaina (2.04 por ciento). Los progenitores Pusaparvati y
 
Khaki, con rendimiento prom. de !milla de 140.60 y 33.16 g/planta, resp.,

presentan mayor heterosis ern]a ,r_ d combnaciones por cruzamiento;

sin embargo, ninguno de los cruzm2entcu que involucraban progenitores de
 
bajo rendimiento x progcnitores dc bajo rendimlento superaron en
 
rendimiento al progenitor de alto rendimiento Pusaparvatl. (RA-CIAT) 

0383
 
30722 VOELER, T.A.; STASWICK, P.; CHRISPEELS, M.J. 1986. Molecular 
analysis of two phytuhemagglutinin genes and their, expression in Phaseolus 
vulgaris cv. Pinto, a lectln-deficient cultivar of the bean. (Anlisis
molecular de dos genes de fitohemaglutinina y su expresifn en Phaseolus 
vulgaris cv. Pinto, un cultivar de frijol deficiente en lectina). European
Molecular' Biology Organization Journal 5(12) :3075-3082. Fn., Sum. En., 31 
Ref., 11. [Dept. of' Piology C-016, Uriv. of Califcrnia, San Diego, La 
Jolla, CA 92093, USA] 

Phaseolus vulgaris,. Semillas. Fitohemaglutiniras. Genes. ADN. ARN. EE.UU. 

La fitohemaglutinina (PHA), la lectina de Ia semilla do frijol, est5 
codificada por 2 gene, altamenrite hom6logos, ligados uno delante del otro, 
dlecl y dlec2, los cualt:, estn expre:iados coordinadamente a altos niveles 
en cotiledones en dearrollo. Sus resp. copias se traducen en polip~ptidos 
estre&,amente relacionadoo, IWA-E y PHA-L, eon.;tituyentes de la lectina 
tetrAnera que so aer-ula a nivoles altos en semillas on de-sarrollo. En el 
cv. de frijol Pinto U1111, Ia F'A-E no e detectable, y la PHA-L se acumula 
a niveles muy reducidos. Pars investigar ia causa del fenotipo Pinto, hubo 
clonaci6n y se hicieron ,ecuericias do lo.s 2 guen PHA do Pinto, liamados
 
Pdlecl y Pdlce2, y so detezrnin6 Ia abundancla de suo resp. ARNms en 
cotiledones on deosarrollo. Amset gpnes son en m5- del 90 por ciento 
hom6logos a lo: genes PHA noraal(os encontrados en otros cv. El Pdlecl 
contiene una mutac6n d, I up e n el desplazamiento de la estructura cerca 
al extr'eo 5' de su secuencla de codificaci6n. 561o polipLptidos muy
truncados podrian hacerse do su ARNr. E1 gon Pdlec2 codifica un 
polip6ptido, el cual -o aemeja al PHA-L, y su secuencia de aminoicidos 
pronosticada concuerda con los dato:s do secuencia do arrino6cidos 
disponibles para el PHA de Pinto. El anAlisi : del ARNm de cotiledones en 
desarrollo revel6 que c mensaje de Pdlecl sOereduce 600 veces y el AR11m 
del Pdlce2 se reduce 20 voces con respecto a los niveles de ARNm en cv. 
normales. Una comparaci6n de Ia. secuencias que estmn hacia arriba de la 
secuencia de codificacl6n indica que Pdlec2 tiene una supresi6n de 100 bp
comparada con los demin genes (dledl, dIec2 y Pdlel). Esta supresi6n, quo
contiene una larga repeticl6n de genes uno tras otro, puede ser responsable
del balo rvel de expre-i6n de Pdlec2. Hasts ahora es inexplicable Ia 
expresi6n tan baja do Pdleel. (RA-CIAT) V6ase ademhs 0233 0283 

001 Mejoramiento, Selecci6n y Germoplasma
 

0384 
30733 DE LA TORRE., R. 19814.Determinacivn de algunos componentes de 
resistencia en frijol (Phaseolus vuligaris L.) a Ia roya (Uromyces phaseoli) 
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(Pers.) Wint. var. typica (Arth.). Tesis Mag.Sc. Chapingo, M6xico, 
Universidad Aut6noma de Chapingo. Colegio de Postgraduados. 93p. Es., Sum. 
Es., 49 Ref., Ii. 

Phasoolus vulgaris. Cultivares. Resistencia. Uromyces phaseoli. M6xico.
 

Se determinaron las posibles fuentes de resistencia en diversas lineas y 
var. de frijol al hongc Uromyces phaseoli, mediante la evaluaci6n de 
algunos componentes de resistencia. Ademds, se identificaron aigunos 
elementos morfofisiol6gicos en aigunas var. de frijol involucrados en la 
respuesta de resistencia a la roya. Los par~metros de evaluaci6n para cada 
var. fueron la receptividad (no. do p6stulas/centimetro cuadrado), periodo 
de latencia (desde la inoculaci6n hasta el rompimiento del 50 por ciento de 
p6stulas), tipo de infecci6n y tiempo de aparici6n de teliosporas. La 
receptividad fue el componente de resistencia m~s inestatle ya que vari6 
con la temp., edad de la hoja, concn. y vehiculo utilizado para la 
aplicaci6n del in6culo. Por otro lado y dentro de ciertos limites, el tipo 
de infecci6n, el periodo de latencia y la formaci6n do teliosporas fueron 
Ion componentes de resistencia m62 eotables. El indice estomdtico, el no. y 
tamaho de estomas y el no. do tricomas no influyeron significativamente en 
Ion componentes de resistencia, Biendo segn euton resultados, 
independientes de la morfologia de In hoja. (RA (extracto)) 

0385 
30615 DETONGNON, J. 1985. Irheritance of stem elongation tendency in 
determinate form,; of Phaseolus vulgaris (L. ). (Herencia de la tendencia del 
crecimiento por elongaci6n del tallo en formas determinadas de Phaseolus 
vulgaris). Ph.D. Thesi.;. Corvallis, Oregon State University. 84p. En., Sum. 
En., 41 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris . Cultivre.,,. Hibito de la ple ,La. Sombrio. Herencia. 
Cruzamiento. Tallor. EE.UU. 

Se hicieron observaciones preliminares para determinar el efecto del 
sombrio en lon hbitos de crocimiento de 21 llneas y cv. de frijol. Con 
base en estas observaciones, se neleccionaron 5 progenitores para el 
estudjo de heredabi1idad y se cruzaron en todas las combinaciones, 
incluyendo Ion cruces recIprocos, para un total do 20 cruces. Junto con 
las observaciores prelimirzre2, se utilizaror. 10 lineas y cv. en el 
invernadero para detcrminar el efecto de la iluminaci6n artificial en el 
crecimiento por clongaci6n del tallo. No hubo diferencias significativas 
entre Ion 3 tipon do luz, y no hubo interaccifn entre las lineas do frijol
 
y las fuentes de luz. La sombra producida por las plantas de maiz redujo 
significativamente tanto la lengitud del entrenudo como la altura do la 
planta de frijol. Los estimativos de heredabilidad variaron ampliamente 
entre lon cruces y fueron maycres para la altura de la planta que para la
 
longitud del entrenudo. Las estimaciones de heredabilidad en el sentido 
estrecho para ambas caracteristicas fueron relativamente altas en el cruce 
E6211 x 5062. (CIAT)
 

0386
 
28210 IZQUIERDO, J.A.; KELLY, J.D.; HOSFiELD, G.L.; UEBERSAX, M.A. 1981.
 
Common bean parental influence on white & off-white seed coat color in the 
common bean. (influenci. parental en el color blanco o blancuzco de la 
testa en frijol). Michigan Dry Bean Digest 5(4):13. En., 6 Ref., Ii. 

Phaseolun vulgarin. Testa. Color do la oemilla. Cruzamiento. Herencia. 
EE.UU. 

Con base on la escala colorim~trica Hunter L, e analizaron los indices do 
blancura de 3 progenies de frijol (Nep-2 x Negros, Nep-2 x Blancos y 
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Blancos x Negros) y do progenitores blancos (Nep-2 y Blancos cs.'mo Seafarer, 
SarLlac y Tuscola), indicando quo la progenie resultante de cruzamientos de 
Nep-2 x Negros nunca se aproximaba al grado de blancura deseado
 
caracteristico de la clase de frijol blanco. 
 Puesto que la blancura tanto
 
del frijol Nep-2 como del blanco se debe gen~ticamente a la presencia del
 
gen recesivo p o factor fundamental y quo la variaci6n entre la blancura
 
del frijol blanco y del Nep-2 puede deberse a la interfurencia de un
 
segundo factor fundamental Gri, se recomienda que el Nep-2 no deberia 
usarse como 6nica fuente del color blanco on el mejoramiento de la
 
arquitectura del frijol blanco. (CIAT)
 

0387
 
27751 KELLY, J.D.; ADAMS, M.W. 1986. Utilization of phenotypic recurrent 
selection in bean breeding. (Utilizaci6n de la selecei6n recurrente 
fenotipica en mejoramiento de frijol). Bean Improvement Cooperative. Annual
 
Report 29:11-12. En., [Dept. of Crop & Soil Sciences, Michigan State Univ.,
 
East Lansing, MI 48824, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Fitomejoramlento. Selecc16n. EE.UU.
 

Se mencionan las limitacionos en el sistema do eiclos repetitivos
 
convencionales de un cruzamiento biparental, comnmente usado en el 
mejoramiento do cultivos autopolirizados, on este caso frijol. So sugiere 
un sistema de selecci6n recurrente fenotfpica usando selecci6n S1 como un
 
medio pars recombinar rasngo deseables do 2 diver.-on 
 bancos do germoplasma. 
Se detallan los diferentes paeos do dicho m6todo do mejoramiento y se 
mencionan tanto las ventajas cmo las deventajas. (CIAT) 

0388
 
31105 PARK, S.J.; TU, J.C.; AYLESWORTH, J.W.; BUZZF1.L, R.I. 1987.
 
Aresteuben field bean. (Frijol Aresteuben). Canadian Journal of Plant 
Science 67(3):617-818. En., num.En., Fr. [Research Station, Agriculture 
Canada, Harrow, Ontario, Canada NOR 1GO]
 

Phaseolus 
vulLgrls. Cultivares. Re-sitencia. Colletotrichum lindemuthianum.
 
VIrus del monaico comdn del frijol. Canad6.
 

Aresteuben, un cv. res;ictente a la antracnosis de Phasoolus- vulgaris de ojo
amarillo con mayor rendimiento do stmilla y madurez mis preeoz que Steuben, 
so desarroll6 on ]a Estacifn de nveotigaciones, Agriculture Canada, en 
Harrow (Ontario, Canad6) y se rgis.tr6 on oct. do 1986. Aresteuben lleva el 
gen Are quo confiere resistencia a las razasi alfa, beta, gamma, delta,
epsilon y lambda de antracnosis de frijol, Colletotrichum lindemuthianum, y 
el gen de resistencia p-ara la raza 15 del BCMV. (RA-CIAT) 

0389 
30772 PARE, S.J.; DHANVANTARI, B.N. 1987. Transfer of comnmon blight 
(Xanthomonas campeotris pv. phaseoli) resistance from Phaseolus coccineus 
Lam. to P. vulgoris L. through interspecific hybridization. (Transferencia 
de la resistencia al afiublo cocn (Xanthomonas campestris pv. phaseoli) do 
Phaseolus coccineus a P. vulgaris mediante hibridaci6n interespecifica). 
Canadian Journal of Plant Science 67(3):685-695. En., Sum. En., Fr., 22 
Ref., 11. [Reeacceh Station, Agriculture Canada, Harrow, Ontario, Canada 
NOR 1GO] 

Phaseolus vulgari... Retrocruzamiento. Hibridaci6n. Phaseolus coccireus. 
Resistencia. Herencla. Xanthomonas campestria pv. phaseoli. Florac16n. 
HAbito do la planta. Formac16n de vainas. Canada. 

So produJeron 4 poblaciones do rotrocruzamiento interespecifico de 
hibridaciones entre Phaseolus vulgaris x (P. vulgaris x P. coccineus) para 
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transferir la resistencia al afiutlo comn (Xanthomonas campestris pv.
 
phaseoli) de una accsi6n resistente al ahublo de P. coocineus a cv. de
 
frijol blanco, y para determinar ia asociaci6n entre la resistencia al
 
afiublo y algunas caracteristicas agron6micas. La distribuci6n de frecuencia
 
de los puntajes de resistencia al ahublo foliar en las generaciones RCF2 y
 
RCF3 y del porcentaje de infecci6n de vainas par aublo on Ia generaci6n
 
RCF3 pareci6 ser continua, oscilando entre las reacciones do resistencia 
parental reap. Eato indic6 quo era factible la transferencia do ia 
resistencia al aFiublo com6n de P. coccineus a P. vulgaris. Los puntajes de 
afiublo foliar y de vainas no se asociaron, 1o cual indic6 reacciones 
diferenciales de resistencla al agublo entre los 2 6rgario' de la planta. El 
abublo foliar se correlacion6 negativamente con los dias hasta la 
florac16n, pero no se correlacion6 con el hbito de crecimiento y la 
fijaci6n de vainas, excepto per 1 cruce en el cual so asoci6 el a~lublo 
foliar y Ia fijaci6n do vainas. El porcentaje do afiublo en las vainas se 
correlacion6 negativamente con los dias hasta la floraci6n en los 2 cruces. 
El afiublo en las vainas no se :snoci6 con el hAbito de crecimlento y 
fijaci6n do vainas, excepto par 1 cruce en el cual se asoci6 con la 
fijaci6n de vainas. Los dias hasta Ia floraci6n y la fijaci6n do vainas 
estuvioron relacionados. Se discuten las implicaciones de estos 
descubrimientos en el mejoramiento de cv. de frijol blanco resistentes al 
ahublo. (RA-CIAT) 

0390
 
29995 PELOSO, M.J. DEL 1987. Genrtica da reacac do feljoeiro (Phaseolus
 
vulgaris L.) a trts racas,fisiol6gicas de Colletotrichum lindemutnianum
 
(Sacc. et Magn.) Scrib. (Gentica do ia reacci6n de frijol a tres razes
 
fisiol6gicas do Colletotrlchum lindemuthianum). Tese Doctor Sc. Vicosa-MG, 
Brasil, Universidade Federal do Vicosa. 64p. Pt., Sum. Pt., 55 Hef., Il. 

Phaseolus vulgaris. Hlrenca. eri-stericia. Colletotrichum lindemuthianum. 
Cultivares. Cruzamiento. Genes. Brasil. 

Para estudiar la herencia de ia resistencia del frijol a las razas BA-2 
(grupo alfa), BA-5 (grupo brasilero I) y BA-10 (grupo delta) do 
Colletotrchum lindemuthianum, ,ce realizaron todos los cruzamientos 
posibles entre las var. diferenciadoras do antracriosio Michelite, Emerson 
847, Dark Hod Kidney, Costa Rica 1031, Perry Farrow, Pha-eolu.; aborigineus 
283 y Cornell 49-2142. Los progernitores y plantas do Is gereraciones F1 y 
F2 se inocularon medlante Ia t6ercea de Ia inoculaci6n mltiple y se 
evaluaron on cuanto a ia reaccifn de resnitencia a las , razes. Para la 
raza BA-2 se propone la tran-mil:6n independiente de 14genes dulinantes de 
resistencia, en los cuales los genes Are y A e comportan como genes 
duplicados, y X y Y como genes complementarlos. Pars la raza BA-5 se 
propone Ia tran.misi6n independiente do 6 pares do genes, Are se comporta 
como gen dominante de resistencla, Br y S son genes duplicados recesivos do 
resistencia quo, en Is condicl6n de dominancia Br-S, tienen acci6n 
epistAtica sobre Are. 0, Z y W funcionan come genes complementarios 
recesivos de resistencia. Para ia raza. BA-10 se propone ia tranrnisi6n 
independiente de 7 pares de genes, en los cuales los genes Are y R son 
complemontarios dominantes do resistencia, 1o mismo que N y P. Los genes T, 
U y V son complementarios recesivos do resistencia. Sc describen los 
genotipos propuestos pars las diferentes var. evaluadas.
 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0391
 
30713 RAM, H.H.; PRASAD, N.B. 1985. Linkage among genes for growth habit, 
plant height, pod size and pod shape in Phaseolus vulgaris L. (Enlace entre 
genes pars hibito de crecimiento, altura de ia planta, tamarlo y forma de la 
vaina de Phaseolus vulgaris). Crop Improvement 12(1):14-17. En., Sum. En.,
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10 Ref. [Dept. of Plant Breeding, G.B. Pant Univ. of Agriculture &
 
Technology, Pantnagar 263145 U.P., India]
 

Phaseolus vulgaris. Habicnuqia. Cruzamiento. Horencia. Hfbito de
 
crecimiento. Caracteristicas de la vaina. 
 Genes. Frijol trepador. Frijol
 
arbustivo. India. 

Se encontr6 que 4 caracteriaticas do tipo dc-planta de habichuela (hbito 
de crecimiento indeterminado vr. determinado, planta voluble vs. arbustiva,
vainas redondas vs. plai.as y largas v.-.cortas) erar. controladas por un 
,solopar de genes. La primera forma de los caracteres :redetect6 dominante 
en la F2 do los 2 eruzarientos (Contender x Big Bend Red y
UPF-488 x Big Bend Red). El tamaFio y la forma do vaina se aparearon
tndependientermente. El h~bito de croeiiento indeterminado ,e apare6 con
 
!as vainas redondas, Ia rlanta voluble y latsvainas largas. 
 Igualmente, se 
encontraron anociadas Ia vaina redonda y la planta voluble, y la planta 
voluble y las, vaina; largas-. FI valor de reocmbinacl6n prom. estimado entre 
estos pareb do caractorf=atca; fue de 22.75, 6.47, 33.36. 19.62 y 34.21 por

ciento, resp., on el cruza iento Contender x Big Bend Red. Los valores de
 
reeombinaci6n ceorrerpondienteo; en ei cruzamiento UPF-48F x Big Bend Red
 
fueron de 30.04, 0.00, 32.02, 26.81 y 32.36 por ciento. (BA-CIAT) 

0392
 
29990 RUANCO,R. 19811. Efecto del Cycocel (cloruro de 2
 
cloroetiltrmetilamonio), t'obre ia reisntencia a requia ed~fica en 
plntulan de friJc.i merjorado (Pha-oeur; vulgarin L.) bajo condiciones deinvernadero. Tesl:! 1rg.PAgr. Guatemala, Universidad de San Carlos. 48p. Fs.,
 
Sum. Es., 17 RBf., I.
 

Phaseolu-i vulgarir . e urcia. $ ula. CultLivares. Sustancias reguladoras 
del creciminto. irtibidcre. Guatemala. 

En condielene doe invernadero en la U. de fan Carlos de Guatemala se 
realiz6 un expt. ;ara determirr 1) la do.-la de cloruro de elormequat

adocuada para obtener Ia 6ptlma re-iatencia a Ia sequfa edifica or.
 
piAntulan; de frijol; 2) Ia var,. 
 de frijol que en Lu fase de plintula supere
los maycrea- perlodor de r:qufa y 3) los efectos do la apllcacifn de 
clouro do clorreua t ori -,u (-(Gmpc;rtiaento. e O-mplearor. 3 var. de frijol
mejorado (Tanazu1cipa, Que tzal y Jutiapirn) y 44do:d:, de cloruro de 
clormriquat (200, 500, 1000 y 2000 p;l) msi io- te-tigor reap. Lor; mayores
periodon d. rie:i: ter(:nia a Ia -,equla :;e obtuvieron con Ia doalt; de 500 ppm a 
lo 21 y 17 dla:; or, la:n i5ntular d- la,- var. Quetzal y Tamazulapa, reap.

En estas 
var. Ia rearuouta a cage doria do cloruro do clormequat fue 
di'rente, ,iertra: queer I! var. Jut apArn nc :e encontr6 reapuesta
favoratle ni ,:i nifieativa cr. Ico:i tratmieritoe: Ia:; pl ntulas oe 
rmarcitaroernevera y I)reruatwmente hauta :;ecarae detido a lan: condiciones
 
exr;tl. La:n medi a: do reui:-tencl,. a 1% t;equfa debido a lo tratamientos con
 
cloruro de elo(rquat fuoero de 14.2, 12.0 y 3.5 dias en Las plintulas do
las var. Quetzal, Tarazuiara y Jutlapin, reap. Per otro lado, las mejores
medias do re::itenia ,or doait, de clorure de elcrcoquat se lograron con 
500 y 1000 pIri (114 y 11 dfa:;, reo ,..). (RA (extracte)) 

( ;9 3 
30751 SANTO,, P.C. [00; CAh1XOOC, I. VIlhA, C.; SlIVA, J.C. 1986. 
Herdabilidade e eorrelacot:: do rcnr(Alerento corn reut eompeontec, em dois 
cruzamentos de f lijao. (Hereditabildad y correlae16n del rendimiento y sus 
oomponenteo or dos cruzzjrlenton de frijol). Boevlita Ceres 33(189):1104-412.
Pt., Sum. Pt., En., 12 Ref. [UNE';P - Campus do Ilha Solteira, Sao Paulo-Sr, 
Bra r:il] 
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Phaseolus vulgaris. Cruzamiento. Herencia. Fendimiento. Componentes del
 
rendimiento. Brasil.
 

Las hereditabilidades y los coeficientes de correlac16n entre el 
rendimiento y sus componentes se estimaron en 2 cruzamientos de Phaseolus 
vulgar'i: Preto Sessenta Dias 40 x Ricopardo 896 y Preto Sessenta Dias 53 
x Ricopardo 896. La hereditabilidad en el sentido estrecho, estimada por 
el no. prom. do semillas/vaina, rendimiento/planta y no. do vainas/planta, 
fue alta on el cruzamlento Preto Sessenta Dias 53 x Ricopardo 896. En el 
cruzamiento Preto Sessenta Dias 110 x Ficopardo 896, sin embargo, las 
estimaciones de la hereditabilidad fueron may bajas. Fn ambos 
cruzamientos, las mayores corrclaciones fenotipican, genotipicas y 
ambientales fueron entre el no. de vainas/planta y el rendimiento/planta. 
Las correlacionea fenotiplca., entre no. prom. de aemillas/vaina y 
rendimiento/planta fueron altar en ambos cruzamseitos. Las correlaciones 
fenotipican entre ion ecmponentes de rendimiento fueron bajas on ambos
 
cruzamnentoa. El an'llinin del coeficiente do recorrido muestra quo en el 
cruzamiento Preto Sesoenta Plan 53 x Ricopardo 896 el mayor electo 
genotipico directo en el rerdimiento fue caunado por no. de vainan/planta, 
mientraE quo en el cruzairivnto Prete, Sonnetni ar 140 Y P06ylonpardo fe 
caunado por el no. prom. do remillas/vaina. Fn anion cruzamlentos, el peso 
prom. de emill'a ejerci6 (I manor efecto Lgnotipico directo en C 
rendlmlento. (RA-CIAT)
 

0394 
29999 SCHIETTINI, T.M. 1985. Field and growth room utudieo of ihosphorus 
efficiency in two inbred backcrorr populationv of c(nmon bean (Phaseolus 
vulgari.s L.). (Eintudlor, ei di carjms y et, cimaraz de crecimiento sobre la 
eficlencia de la utilizacl6n de1 f6:foro or don poblacicner do frijol 
ondogAmica.- retrocruzadav). Ph.[. Therm. Madi:son, Univer-rity of Wisconsin. 
1

8 
0p. En., Sum. En., 67 Fief., II. 

Phaseolus vulgari.:. Cultivare. Retrocruzamlento. Soluci6n nutritiva. 
DefiLiencla de mineralen. P. Crecirilento. Proton. Rendimlento. Contenido de 
minorades,. EE. UU. 

La linea de frijo] PI 206002, identLificada ccno eficiente en cultivos de 
noluci6n nutritiva baja en P, ,o utiliz6 co o el progtrito' donante en 2 
pobiacicner endrogrmlca" rtetrocruzadan (ER) con los cv. Sanilac y Black 
Turtle Soul ((TS) coro lo, pro,:ritoren recurrentes. Se midi6 el 
crecimiento vegetativo en un cultivo do -ioluci6n nutritiva deficiente on P 
(3 mg do P/planta) y or; enr;ayoL de c ipo on un nuelo moderadamente 
deficiento en P (29 kg Fray 1 e P/ha), en parcelas con (nivel alto on P) o 
:-in (nivel bajo en P) aplicacionei, de P fortilizante. Se cosecharon las 
planta on la' parcela- de camps a la primera flor para deterinar la 
biomana de lon brote,, la aCuMulacl6n do P on lo:; brote (solamente en la 
parcela baja on F) y a la madut'Lz para el rendimlento de la semlla. En la 
poblacr6n Sanilac ER -e identificaron aiguna." linear quo eran -imilares a 
Sanilae en :u morfolcgla general como eficienteo on zu utilizaci6n de P en 
cl cultivo do soluci6i, nutritiva (10-25 por ciento mS'-; acumulaei6n de peso 
veco do los broten quo Sanilac). Algnar do etas Inear ac ularon 30-50 
por ciento m6:s peso seco de ]or brote:; y ms; P on Ion tejidos de lon brotes 
a la primera fNor que Sanilac or la parucla de campo baja en P poro no 
fueron dferentez; a Sanilac en 1. parcela de oampo con urn nivel alto de 
P. Pueto quo la:n lInear rio diflrierorn.r en la relaol6n de eficiencia de 
utllizaclir do P dc ion broter. (mg de peso ,-eco/unidad de P en el tejido), 
la eficlencia vegetativa de P en el carpa puede crtar rolaclonada con las 
diferenclan en la absnorpoin do P del :ueo, o con la tolerancia general al 
ertrts por P [uer.to quo el crecimlento en un cultivo eatable do soluoi6n 
nutnitiva no se debe atribuir a la absorpci6n de P del medic. Algunas 
linea; con rerdimlentoa de numilla mayores quo Sanilae pueden toner tanto 
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la eficiencia vegetativa de 
P de PI 206002 y la habilidad de convertir este
 
crecimiento en producci6n do semillas. La poblaci6n BTS ER se deriv6 de un 
cruce entre 2 progenitores eficientes en P: BTS y PI 206C02. No se
 
observ6 segregacl6n transgresiva por eficiencia de utilizaci6n de P en esta 
poblaci6n en los entudios en la cimara do crecimiento o en el campo; por
1o tanto, los progenitores pueden no ser diferentes en cuanto a Ion 
factores genticon que controlan la eficiencia de utilizaci6n de P.
 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0395
 
31049 TAY U., J.; FRANCE I., A.; PAREDES C., M.; KRAMN M., V. 1987.

Cuyano-INIA, nuevo cultivar do poroto, reui:;tente al mosaico com6n.
 
Agricultura T6cnica 47(2):187-188. Es.. Sum. En., 2 
 Ref. [Estaci6n
Experimental Quilanapu, INIA, Ca: illa 426, Chill~n, Chile] 

Phaseolu,; vulgaric. Cultivaro:. Reoijtercia. Virus del mosaico comdn del
 
frijol. Usos. Caracteri:ztiea: agron6mican. Chle.
 

Se incluyen brevemente el r'1L-en y lau: caracteristicas agron6micas, el
 
Area de cultivo y uucu del nuevo cv. de frijol Cuyano-INIA, liberado por el
Instituto Nacionil de lnveuti'acione: Agro;.euaria:;-Chile. E:-resistente a 
BCMv. (RA-CIAT) 

0396
30698 VAID, E.; SINGI, F.P.; GUPTA, V.P. 1985. Combining ability in dry

beanus (Hhaoeoiu:. vulj 
rin L.). (Iabildad combinatoria on frijol). Crop

Improverent 
 1212) : 55T5. Fn., CUM. Enl., 2 Ref. [S.F. Univ. of
 
Agricultural 
 & TtincceT chnoley .ha]I r:,:, Ea:imir, India] 

Phaeo ,.:svulari. h. Cr;uzaml trto. )Ifrencia. India. 

En el anili :i: de habi lidad ,(Aibintoria en cruzamientos dialilcoll 6 x 6 
de rajmauh (hatichucI,), :i; .ncontr-6 que el mejor combinador para
rendimiento de grano era HU)I-91. 
E~tV puge nitor result6 tamnbin buen
combinador para a.tura, rr'ur In tardfa, flor-.ci6n tardia, no. y longitud
de vainay, Y "'annca.Ce que lo.;

cruzamlento:; HU1l-9 x ;UR-,7, HIl-9 x }{UR-87 y IIUI-37 


o de 10C, encontr6 
x IIUR(-91 tiencn

efecton, di: ha I nidIad ,: uelfic:tor tnb: alta; rii emtorgo, lon efectos
 
do cocLinaoi n 
 ca aa: ta retuvieron para rendiminto do Frano

sclamento en (1Uh1-9 a IxI')-17 !Pr la goncracifn F?. Para 
contenido de
pr'otc r.a, "R-c y HURI-3 ro:,ultalon combinadore:; alto:; ellambas
 
generaeon:;. 
 Lo: efoecto:: d( ii .habilidadu(.4nbinatoria e:;peclfica no

resultaron amnjliam,:nte ia iaala la mayor 
a de Ioc rau'gos. En futuros
 
programas de mejor:i'Jento en !a India, ,ce debt hacer 
6rnfauis en el 
mejoramiento par; una m,:jor habilidad combinatoria del material mediante la

creaci6n de mA:; divev:fencia para eliectoc genft1co; predominantemente

aditivos. (BA-CIAT) V6ane ademA6- 0249 0326 0330 0363 0378
 

G02 Citogen6tica
 

0397
 
31101 MACKENZIE, -.A.; BASEIT, M.J. 1987. Genetic- of fertility
restoration in eytopla,=ic ma]e utorile Phaceolu:s vulgaris L. 1. 
Cytoplai ic alteration by a nuclear' reftorer gene. (Gen6tica de 
rentaracl6n do la fertilidad en Phaicolu:.; vulgari:; citopla-m~tico
masculino outtril. 1. Alteraci6n citopla:.mltlca por un gen de restaurac16n 
nuclear). Theoretical and Applied Genetics 74(5):642-645. En., Sum. En.,
9 Ref. [Vegetable Crops Dept., Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611, 
USA] 
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Phaseolus vulgaris. Fertilidad de la planta. Esterilidad. Retrocruzamiento.
 
Genes. Herencia.
 

La restauraci6n de la fertilidad en Phaseolus vulgaris citoplasmrtico
 
masculino estbril por ia iinea R-351 fue controlada per un gen 6nico. El 
gen restaurador (Fr) mostr6 dominanoia ineompleta que conducia a la 
restauraci6n parcial do la fertilidad en las generaciones FI; la
 
restauraci6n total no se logr6 hasta la generac16n F2. Una vez que la
 
restauraci6n total de la fertilidad se produjo en Ia generaci6n F2, no se
 
observ6 segregaci6n por esterilidad en generaciones posteriores derivadas
 
de heterocigotos Frfr, ya sea por cruzamiento do prueba (restaurado x 
mantenedor) o en progenies F3. Se discuten las implicacionCs de Ia 
naturaleza irreversible de esta restauraci6n. (RA-CIAT)
 

HOO NUTRICION
 

0398
 
31429 FLEMING, S.E.; VOSE, J.R. 1979. Digestibility of raw and cooked
 
starches from legume seeds using the laboratory rat. (Digestibilidad de los
 
almidones crudos y cocidos de semillas do leguminosas utilizando ratas de
 
laboratorlo). Journal of Nutritiun 109:2067-2075. En., Sum. En., 34 Ref.
 

Phasoolus vulgaris. Animales de laboratorio. Dietas. Nutrici6n animal. 
Digestibilidad. Almid6n de frijol. Cocci6n. Canada.
 

Se determinaron Ia digestibilidad in vivo y la. respuestas en crecimiento a 
dietas que contenlan almidones crudos y cocidos de leguminosas, utilizando 
ratas maches Wistar. Fstos almidone:; se obtuviuron de 7 leguminosas 
incluyendo arveja de sunilla lisa y ru&goa, frijol blanco, frijol 
arrifonado, garbanzo, frijol mungo y lenteja. Se suministraron dietas de 
almid6n de trigo y de papa para prop6sitos comparatives. Con excepci6n de
 
los almidones de papa y arveja, las ratas quo so alimentaron con dictas con 
almid6n crude presentaron mayor ganancia de peso quo aquellas a las cuales 
se leo suministraron dietas con almid6n cocido. Los almidones de trigo y 
todas las leguminosaL, exeluyendo Ia arveja rugosa con alto contenido de 
amilosa, fueron casi 100 per ciento digestibles, pero los almidones do 
leguminosaa redujeron 1a digestibilidad de la proteIna de la caseIna en 3-4 
per ciento. El almid6n de papa crudo demo:,tr6 ser digestible on s6lo 57 
per ciento. Los almidone:s de papa y arveja rugosa redujeron Ia 
digestibilidad do la proteIna ce Ia caseina en 87 per clento y 
proporcionaron alto peso del intestino ciego. Estas caracteristicas no se 
alteraron per la cocci6n del almld6n do arveja rugosa. En esta evaluaci6n 
los almidones de arveja de semilla lisa, lenteja y todos los frijoles 
fueron altamente digestibies, no mostraron efectos adversos en el 
crecimiento y fueron comparable:; con el almid6n de trigo. (RA-CIAT) 

0399 
30636 GUYENET, P.G.; YOUNG, B.S. 1987. Projections of nucleus 
paragigantocellulari: laterali:i to locus coeruleus aind other' structures in 
rat. (Proyecciones del ndcleo paragigantocelularis lateral hacia el locus 
caeruleus y otra,; ostructuras en ratas). Brain Research 1406(1-2):171-184. 
Sum. En., 18 Ref., II. [Univ. of Virgiria School of Medicine, Dept. of 
Pharmacology, 1300 Jeffer:on Park Ave., Charlottesville, VA 22908, USA] 

Phaseolun vulgaris. Fitohemaglutsninas. Nlutrielcn animal. EE.UU. 

Se hicieron mapas de las proyeeciones do la porcifn retrofacial del n~cleo 
paragigantocelularis lateral (1GCL retrofacial) en ratas con Ia t6ecnica de 
rastreo de leucoaglutinaci6n anter6grada en Phaseolus vulgaris. Esta 
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estructura se proyecta hacia un no. restringido de nOcleos bulbares o 
espinales invo ucrados en la regulac16n aut6noma, principalmente en la 
columna de c6lulas intermediolaterales de la mdula espinal, del complejo 
nOcleo-tractus solitarius, del n6cleo lateral parabraquial y el de 
Kolliker-Fuse, y la m6dula ventrolateral. La PGCL retrofacial tambidn
 
inerva densamente el locus oaeruleus. Esta proyecei6n se origina en gran 
parte de las c~lulas inmunorreactivas de feniletanolamina-N
metiltransferasa (aglomerado C1 adren6rgico) tal como 1o demuestra la 
inmunohistoquimica combinada con el transporte retr6grado de los
 
microabalorios marcadas con rodamina. En algunos casos tambin se detect6
 
una proyecci6n suprabulbar muy pequea do la PGCL rotrofacial. (RA-CIAT) 

0400
 
31410 KURTZMAN JUNIOR, R.H.; HALBROOK, W.U. 1970. Polysaccharide from dry 
navy beans, Phaseolus vulgaris: its isolation and stimulation of
 
Clostridium perfringens. (PolisacAridos de frijol blanco, Phaseolus
 
vulgaris: su aislamiento y estimulaci6n de Clostridium perfringens).
 
Applied Microbiology 20(5):715-719. En., Sum. En., 12 Ref., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Flatulencia. Microbiologia. Contenido de hidratos de
 
carbono. EE.UU. 

Se describe una evaluaci6n microbiol6gica para determinar el gas producido 
por Clostridium perfringes do materiales posiblemente flatulentos. Se 
proporciona y analiza la raz6n fundamental para su uso. So indican el 
fraccionamiento y los resultados de la evaluaci6n para varios componentes 
de frijol lima y frijol blanco. En particular, se aisl6 un polisacdrido de
 
semillas do frijol blanco. Solamente ' e pudo aislar 1/7 de la cantidad en
 
semillas de frijol lima on comparaci6n con las semnllas de frijol blanco. 
Los polisacAridos estimulan la producci6n volumtnosa do gas por C. 
perfringes y satisfacen todos los criterios de la raz6n fundamental para 
indicios de flatulencia. No se ha evaluado en humanos; sin embargo, los
 
dates de las evaluacionei microbiol6gicas correlacionan bien con los
 
resultados en humanos para frijol lima verde y seco y frijol blanco.
 
(RA-CIAT)
 

0401 
31104 PROCTOR, J.P.; WATTS, B.M. 1987. Effect of cultivar, growing
 
location, moi:iture and phytate content on the cooking times of freshly 
harvested navy beans. (Efecto del cultivar, la localidad del cultivo y el
 
contenido do humedad y fitato en los tiempos do cocci6n de frijol blanco
 
reeiIn cosechado). Canadian Journal of Plant Science 67(3):923-926. En.,
 
Sum. En., Fr., 18 Ref. [Deot. of Foods & Nutrition, Univ. of Manitoba, 
Winnipeg, Manitoba, Canada R3T 2N2]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Adaptaci6n. Cocci6n. Registro del tiempo. 
Contenido de agua. Canadd.
 

Se determinaron los ef~ctos del cv. y la localidad de cultivo on el tiempo 
de cocei6n del frijol blanco. So recolectaron muestras recifn cosechadas 
dc los cv. Seafarer, Ex Rico 23 y Fleetwood de 3 localidades en Manitoba 
(CanadA). So determnaron los tiempos do cocci6n utilizando una olla para 
cocc16n de frijol M:,ttson equipado con pistones de JIBg y do 5 mm de 
di Ametro. Se compararon los tiempos neesarios para alcanzar un punto de 
cocci6n de 92 per ciento. El cv. Ex Rico 23 present6 un mayor tiempo de
 
cocci6n quo los otros ev. en una localidad. En las otras localidades el 
efecto del cv. no fue significativo. Todos los cv. presentaron
 
significativamente maycres tiempos do cocci6n cuando so cultivaron en
 
Winnipeg quo cuando se cultivaron en Brandon o Morden. No se pudo
 
establecer relaci6n entre el contenido de humedad o fitato de las muestras
 
y el tiempo do cocci6n. (RA-CIAT) 
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0402
 
31428 WAGNER, J.R. ; CARSON, J.F.; BECKER, R.; GUMBMANN, M.R. ; DANHOF, I.E. 
1977. Comparative flatulence activity of beans and bean fractions for man
 

and the rat. (Actividad comparativa de la flatulencia de frijol y sus
 

fracciones por el hombre y la rata). 
Journal of Nutrition 107:680-689. En.,
 
18 Ref.Sum. En., 

Phaseolus vulgaris. Animales de laboratorio. Flatulencia. Dietan. Nutrici6n 
animal. EE.UU. 

Para evaluar la prcducci6n do 12 en rata dezpu6:&de la ingerti6n de 
productos de leguminosas come un bioenoayo do predicci6n de ,;u actividad de 

flatulencia para el hombre, e compararon lao reipuentas on el hombre y en 

la rata a: 1) una dicta do f6rmula blanda; 2) n6lidon do frijol California 

Small White (CSW) cocido; 3) 70 per ciento de extracto do etanol do 2); 4) 

fracci6n oligosacArida de 3); 5) fracci6n de N no proteinica do 3); y 6) 
combinaci6n de 14) y 5). So alimentaron 6 per!ona:i al do:,ayuno con 800 

kilocalorlan do 1) o con una cantidad de un item de la evaluaci6n 
equivalente a 100 g de CSW. Cada individuo recibi6 todos loo Item una vez 
mAs una a61a reeticibn do los 3 item en la doaL do 1/nemana on arreglo al 

azar. Se midie:'on el vol. do flAto total, lo vol. do H2, C02 y CHII, y la 
canon. do H2 en el aliento 1,ira el intervalo 2.5-8.5 h despu6L del 

denayuno. Rata: j6vene: en clmara:: metat6l1iva:; recibieron cantidades 
conocidas do loa item 

2 
a 6 mezclado: con uni dieta baue blanda. De:pu6s 

do 20 h :e midi6 el I2 atrapado en la emarar. La:' correlacione do la.; 

medidas de 112en rata:, en el aiecnto de humano: y el vol. do gas flato 

producido fueron nignificativs y poeitivas, a excepci6n de la correlaci6n 

negativa con el vol. de metano en el flaet. La medici6n do la producci6n 
de 11 en la rata tieric potecial Fara un biocenayo do predicci6n para 
flatulencla en el hombre. (HA-CIAT) 

0403 

31427 WAGNEIB, J.P.; BI.ECEE), F.; GUBMI)N, M.R.; OLSON, A.C. 1976. Hydrogen 
production in thu rat following ingeution of raffinose, atachyose and 
oligosaccharide-free bean re:idue. (Proaoeci6n do hidr6geno en rats 
despu6s do lia ingenti6n do reiduo: de frijol libre de rafinoa, estaquiosa 
y oligooaciridon). Journal cf Nutrition 106:466-1470. En., Sum. En., 11 
Ref., 11.
 

Phaseoluo vulgari:;. Arma) r.e dt- laborctorio. Conterlido do hidrato de 
carbono. Flatulenc:ia. Nutrieti, zrIimal. EE.UU. 

Se compararon la rafino a y I;, o t aquio a de frijol California Small White 
(CSW) ceocido que conturila 14 4o' c erto do alfa-oliguoacridoz (eataquiosa y 
rafinoaa) con n61ido: de COW ib Le: de eli(reoar'ido )residuess de hexano y 
extracci6n del 70 per ciento de etanol de COW) come fuentes do 11 cuando se 
alimentaron rata:; en aiatema:- du vida adecuado. Si Ia.- contenidos do 
oligosacrido futran li 6nica fuente de 1i en r ;W, delkrla aer 25 veces tan 
potento come COW, pero Ia rafino';a fue solamente 5 vue; y li eataquiosa 7 

veces tar potu(!nte come C.;W. El re:iduo fibre de oligEa;ac~rado fue 0.14-0.5 
tan active come COW. La po:ibilidad do produeir H de estaquioa y 
rafinoua a-; incroment6 par Ia alimentaeibr eon ombirauione:i con re;iduo. El 
incromurnto en la produccl6n de 1) ie lIa.; eom, inacione:; fuc mayor que cl 
aditivo. Per lo tanto, CSW contlene por lo muno ur, 70 por ciento do 
.:uataneian intoluble:; er alcohol, is: cuale: con lIa adicl6n de 
oligonacr'ido, o.; eaencial para producir ca.;A cuantitativamonte la 

reapueta fi aiol6gica al frijol entoro observada en rata:i. (IIA-CIAT) 
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H01 Alimentos y Valor Nutritivo
 

04014
 
29998 BIRCH, R.E.W. 1985. Black beans 
(Phaaeolus vulgaris), bean broth and 
growth of preschool Guatemalan children. (Frijol negro, caldo de frijol y 
crecimiento de nihos guatemaltecos de edad pre-cacolar). Ph.D. Thesis. 
Pullman, Washington State University. 1

8 
2p. En., Sum. En., 104 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgari:;. Nutrici6n humana. Dieta:. Valor dietftico. Proteinas. 
Gua temal a. 

A los niT, gu ,tcr-dttocor zu ;tu lrd.inI: tra friJol negro y caldo de frijol
coCo primero:; aliseitor deluJA6L do la lactaneia. Se diLea6 un etudlo 
sobre el crucimicnto del rni,o ali.,:rtaco con ealdo de frijol para 
dete:*miri rr la fre-euen-oia de u::o de lo difErente:; alimento:; a base de 
frijol pLttr-lor a 1a laetarica, li rlaci6n en're el creciitjonto y los 

LiioU do frijol, y i; di-r'iea y in:; ilimerito; a base do frijol. 
Sc analizaro dato: de ei cimik i-tc- y du I- rdatiAva in id e ia de 
enfermedad en nio::, riv- iA( i- la on e:-tudioeor- eita, on de 4i aldeas
 
del Instituto de Nu;irin de , a y Fanal: en 1969-77. 
 De lou 
1227 nio,: irioIdo: ell ul It ui ! o di ':criointo de rio:- aliuentados con 
caldo do frijul , 1 149 con::tz hon ai "ic 01 0; a i: Ge frijol; al 615 por 
ciento 
 L I- ;im. tr ald de i-i jol euro (A prirmer alimento de destete, 
el 24 por zlto ' i6- , f y 11i i- do: (I friJo el per ei oto frijol y 
caldo. La edad rir:' . do !ntr'udue('i6f, dl i-aldo a It dicta dc l:- [Lo n: fue 
de 15 me:e:. La to t:crla y Ia 1,'ot(! na I'ii! ,ic'tor 

notabltrente- c, : baja:: a todau !ia:- edadf-. Ianbi6n falta'oll Lsido
 
asc6rbico, Ca, t ia i n, riainaa y Fu. Lo. 
 ni Po; que con:,st:. r-arldes(-tvofl 
cantidade:; de (-aldo de frijol - 'tuvitvur0 eneifias cor di:i aor menos tIempo 

s
(P me lor que 0.049). L.' 1. ora antador con grands cantidade de
 
s61idos do ftijol fu-r:on mS: 
alto, (P menor- que 0.0007) y maS: peados (P 
menor quo 0.012) que los ni :o; aliietado:; con mor~o: fri jol que el prom. El 
caldo de frijol puede o;er efectivo como una f6rmula de rehidrataci6n oral.
 
(HA-CIAT)
 

100 MICROBIOLOGIA
 

0140j 
3070? TRUFEM, '.I".B. ; BONO1I, V.L. 1985. Micorrizas veslnulo-a: Dusculares
 
de cultu'a:; introduzida: cm Srcas de Cerrado. (Micorrizas 
vesiculo-abu:;ulare:: eni cul tivo:i introducidos cn 6reas de Cerrado). Rickia 
12:165-167. Pt., Sum. En., Pt., 85 fief.[Ir:;t. de Botanlca, Caixa Postal 
4005, Sa) Paulo-P-, r'ai:il] 

Pha:;eolu: Vol gris. Mi ear-ra:;. Bra:-i. 

Se llev6 a cabo on ertudio d(oide a-a. de 1982 hara abril do 1984 en 
Moji-Guacu 'Sao Paulo, Pra:ril), Vira identif .ir1ar micorriza: ; 
vesiculo-arbtr;Cular-i:; de alipod6nr;, bererjena, cafa do az6car, frijol, 
dctricos, yuea y maz:' en rlueo de Cerrado, asi como de 2 especies de 
plantas nativas de Currtado (.tryhniodendron ad:tririefigen y Pauhinia 
holophylla). Se idon tifi Oricar:2II tixone; do rr i ,orriza; 
vea culo-arbus;eul are; y :0epiopaicr, 4 pa tronor do di ;tr'i lunldn. La:; 
especies m{:; frcuon' u:;quo :;e 'rrcoitrnaron en ftrijol fucron Giga--pora 
heteroama y Glc(iu:; ma('roearrn. Fl no. from. de 0:: po'a: de 01 :sorr izas 
veslculo-arbu;ulare en :uo lo: Cerrado 21.5Ado fu e:porai-/100 g de 
suelo; los :;uelon de lon cultivos prosentaritn pr(,n. de 20.53 enporas/100 g 
de nuelo vs. 25.42 ia;porar/100 g do ruelo Fara iueloL de vegetaci6n 
natural. (RA-CIAT) V6aL;e ademS: 0289 0298 0299 0310 
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I01 Rhizobium spp., Fijaci6n de Nitr6geno y Nodulaci6n
 

0406 
30761 BORMAKUI, D.; LAPS, J.W.; JOHNSTON, A.W.B. 1987. Identification of 
two classes of Phizobium phaseoli genez required for melanin synthesis, one 
of which in rcquired for nitrogon fixation and activates the transcription 
of the other. (Identificaci6n de do. :lanoy; de gene de Rhizobium phaseoli 
requer'idos para la sinten.i: de melanina, uno de los cuales 'e requiere para 
la fijaci6n de nitr6geno y activa Ia trann-cripci6n del otro). Molecular and 
Gereral Getico 207(1):155-160. En., SuLn. En., 28 fef., Ii. [John innes 
Inst. , Colnoy Lane, Norwich NWi. 711}, UK] 

Fhaneolu:; vulgarin. Rhizobium jlanuoli. Fijaci6n de r.tr6geno. Nodulaci6n. 
Reirio Ursido. 

e derontr6 quo el pl6:mrido iisbiftico pRP2J1 de Rhizobium plianooli cepa 
8002 contiene 2 r eiono: :;o.Io'ada de AILNque se rquieren y non 
Lufieioranec jor% 1i ninton.i: doI p.i nento melrn na. Una do esta regiones 
qUo ConteIne e Oon() rne de 11.0IAi eI;taba anignada a otronei gknes 
involucrad en li nodulcin y ':. !,I fij ;cigAn de N. La:; mutacionen en 
u: to rui6n abodieron lo capao:idad tinto par'a :intetizar melaruina coo para 

u
"ijar" CI .r. i: nddulos radical on de Phzneol un. La:: mut.aeiono;: on Ia otra 
ro'girt n . ois.; , que eontieero t, Li g'r,(n) de cla:;e I tambifn 
aboLe or Ir t nt t:i d- zcl arir.a 1,oo o :ufecta(orfr I f'ij aci6n ,imbi 6tioa 
de N. -. e:- ,roh Lu.Oy tron:; ' el gran melcr1iponole.;ntOre de 
ci 'ceI y ol r.n joe. do E: onor ih-in col i y :(o demoictr6 quu el go n(r) mol 
close 1 '.'A ,u tna Ari. o: cultIvo 1i he. Fot otra jarte, lan: r;nierijl 
cer a' que coniene r I c.r oo-ontc, o:: do elano reguladora 11 sintetizamon 
mulafr' 10 eurndo !oe eultivaror, :r: modiu min., er contra't.( con lan cepans 
ti0e e. quot? pmene:.rr :;ti0 enn Lodil ectmleto que contenla 
extrao' du icvaduri y tritorla . Ooed, trA por expt. de hibr'idaoi6n que 
ol gerni ri r'uu/.ador ';taba etr:Ary;:trient vine ulado a a podr a correu ponder 
al Fun nif1, 'eii oador'; or r'rogoco AIIN do R. Ih4aneoli quo ineluye el 
gen(:) e i do F. ph. colt :u hibrid a en gen --imilar a nifA 
alter 'r do 10 i. Igurir;ou um, Ia usIucio quo nodula1d11; Ia 
arveja. (NA-I Al 

OlICY 
00,> C( l,£i . I., M.G. 1(1i. I'opZJeo:ta do cult.ro cultivavrc do frijol a la 

inocul (46i ur, ihizotin ool eiolra -"ona de Ai ojuolo, Costa Rica. 
Toe;i 1 . :. rar ,Iue6, Un ver'idad do Conta lii.a. /p. F:;., Sum. Es., 97 

iht 0 u:. v0 r:, u liv r;. . lao au ; Cr . i;'ior: urn phono.oli. 

Fort0i1 i/.rtu ,.1 c, ul 'Ci6n. Cortr n C. 'r:o ;e . ' Cubjerta foliar. 
Pund r'Iri no. Cnt-r'ido do r'utuhna:,. , Cota Ci 

v u6 ia dud 4 cv. di (e,; Pijiro, Jamapca, Por'rillo 
.ir'tt('. y I t I) a 1;! In: en inA' EhizobitLn ihanoli4ur on 

ua d' N' (0 y 101 kg/na) (-n la nona de Alajucla,d: Costa 
i ;o lt on 'i no. y je10 I;-(o i,. rn6duion, pe e ,;cco y conterido de 

N total I ;'ar. atrea do 1a:; ata: Cr 0 lor oiunto do floraci6n),0 
v',di ir. ic.'t do g',no y icrr,.'l;ctje do no eroto1 'ano. 1,0:3 re''ultadorr, ,fr 
obt NidI:' 0; r ear;11t j,utpo;t; tit Ia; v;ri 0 :.uj,. II u 100;t 1 ;d Z' Cv. 
ni a L rzt, ni :nitc:; de f'r-ti i::nci(r: de N, ;,uIrl tre :no uviduncial 
t1 OOden , do ro-,Fu(:;ta ;i ont,o c lmorto. Lot' t.r'Otarrienton de inoeulaei6ri 

l;610 Jercierorn efcton; 1,ivnifjcat-iv; : 0r (1 I0. y poo;o 1co de nduloo; en 
:& regi:uintr6 un inermerto 'on ia ;ich i ; del inoculant'2. La 

interacoi6n ov. x N af'tct6 urd(1aincrte ul no. de ndulou y el porcentaje de 
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proteina en el grano. Para el no. de n6dulos se obtuvo un comportamiento 
opuesto entre la adici6n de N y la formaci6n de n6dulos para los 4 cv.
 
ensayados. Los mayores valores para el porcentaje de proteina so
 
registraron para los cv. Jamapa y Turrialba 4 en ausencia do N y para 
Porrillo Sint6tico e Ica Pijao on presencia de N. La interacci6n N x
 
in6culo fue estadisticamente significativa s6lo para no. y peso seco de
 
n6dulos, incr-mentAndose ambos en auseneia de N. (RA (extracto)) 

0408 
30787 GARDEZI, A.K. 1986. Selecci6n de genotipos de Phaseolus vulgaris de 
alta eflciencia en la fijacibn de nitr6geno asociado con Rhizobium 
phaseoli. Tesis Mag.Sc. Chapingo, Mexico, Universidad Autbnoma de Chapingo. 
Colegio de Postgraduados . 24 

4 
p. Es., Sum. Es., 91 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Genotipos. Rhizobium pha, eoli. Inoculaci6n. 
Fertilizantes. N. Fijacibn do nitr6geno. Contenido de minerales. Area 
foliar. 1.16xico. 

Se evalu6 el potenciad do fijaci6n de N: de 148 genotipos de Phaseolus 
vulgaris de M6xico, mediante 2 tratamientos de inoculaci6n: uno con la cepa 
de Rhizobium phaseoll CP.MEX-1, considerada como altamente efectiva, y el 
otro con la cepa EL-5,', considerada coo inefectiva. Se estudiaron ademAs 2 
tratamienton; de aplioaci6n de N para comparacifn (0 y 60 kg/ha); se 
efectuaron 3 repeticiones/tr-tamiento. Considerando el porcentaje de N 
total en IL planta y el no. de floreo/planta se puede concluir quo la 
inocula:;i6n con la cepa CP.MEX-1 no s61o sustituye sino que supera a la 
fertilizaci6n con 60 kg de N/ha. La inoculaci6n tamfdin puede sustituir a 
la fertilizacifn ya que amboon proporcionan estadisticamente el mino valor 
de Area foliar. Sin embargo, la inoculaci6n no es capaz de sustituir a la 
fertilizaci6n en cuanto ne refiere al peso seco de la parte a6rea de la 
planta, ya quo con la fertilizaci6n e signific~tivamente mayor. (CIAT) 

01409 
31024 PADILLA, I.E.; AMPOS, F.; CONDE, V.; LARA, M.; SANCHEZ, F. 1987. 
Nodule-specifie glutamine synthetase in expressed before the onset of 
nitrogen fixation in Phazeolu: vulgarin L. (La sintetasa de glutamina 
especifica do n6dulos Le expre:;a anten del inicio do la fijaci6n de 
nitr6geno on Phaseolus vulgari:3). Plant Molecular Biology 9(l):65-74. En., 
Sum. En., 110Ref., 11. [Depto. do Biologia Molecular doePlantas, Centre de 
Investigaci6n sobre Fijaci6n do Nitr6geno, U.N.A.M., Apartado Postal 565-A, 
Cuernava, Nor. 1.16xico] 

Phasoolus vuigari:c. Nodulaci6n. Enzimas. Reduccl6n de acetileno. Fijaci6n 
de nitr6geno. M6xico. 

Se estudi6 la expresi6n do Lintetasa do glutamina (SG) en n6dulos de raices 
do frijol en desarrollo on 1o que respecta al transcurso de la actividad 
especlfica on el tje'oo, la acumulaci6n de antlgeno, la composicifn de 
poliptptidos y los productos do tranniacin in vitro. El polip6ptido de SG 
especifico de n6dulos (SG-gamma) soedetect6 antes de la actividad reductora 
de acetileno de la nitrogena:.a, y su acumulac16n junto con la do los 
polip6ptidoo SG-ri'a y SG-beta vari6 con la edad del n6dulo. La So-gamma 
estAlpreente en n6dulo; inefectivos, aunque en una proporci6n menor quo 
SG-beta que en n6dulos silveztres. Comparaciones entre los polip6ptidos de 
SG tran:sladados in vitro y sintetizados in vivo indclean quo no hay 
modificaciones despu 6 

s de la tranzdaci6n. Se discuten los posibles factores 
y mecanizmon involucrados en la regulaci6n de 1- expres16n de los 
polip6ptidos de SG. (HA-CIAT) 
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0410 
30748 PIHA, M.I. ; MUNNS, D.N. 1987. Nitrogen fixat±on potential of beans 
(Phaseolus vulgaris L.) compared with other grain legumes under controlled
 
conditions. (Potencial de fijaci6n de nitr6geno del frijol en comparaci6n
 
con otras leguminosas de grano en condiciones controladas). Plant and Soil 
98(2):169-182. En., Sum. En., 20 Ref., Il. [Land, Air &Water Resources, 
Univ. of California, Davis, CA 95616, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Rhizobium phaseoli. Fijaci6n de nitr6geno. Nodulaci6n.
 
Crecimiento. Reducci6n de acetilno. EE.UU. 

Se realiza:*on expt. de invernadero en condiciones favorables para comparar 
la simbiosis efectiva de frijol con las simbiosis de caupi y soya y con 
testigos fertilizados con N. Se evaluaron el crecimiento, la acumulaci6n de 
N, la nodulaci6n, la reducci6n de acetileno, la emisi6n de H y el efecto de 
rizobios nstivos en el comportamiento aimbi6tico. El comport -miento 
inferior del frijol no se pudo atribuir a diferencias en la reducci6n de 
acetileno o peso de los n6dulos, pero los n6dulos del frijol fuoron mAs 
pequeios y mds numerosos y emitieron mds H (la eficioncia energ6tica 
relativa fue de 0.5-0.7 .n frijol'. La acumulaci6n relativa de N fue 
influenciada por las caracteristicas de acumulaci6n de N do las plantas 
fertilizadas como tambi6n de ip plantas simbi6ticas. El perido vegetativo 
de fijaci6n de N de frijol de m~durez temprana fue mAs corto qie para el 
caupi de madurez similar; el frijol floreci6 m~s tempranamente y present6 
un periodo mAs prolongado de lienado de vainas. No hubo evidencia de que la 
simbiosis del frijol fuera mds sensible que las otras a la competencia por 
rizobios nativos. Con poblaciones mixtas do rizobios efectivos, la emisi6n 
de H en otras especies de Phaseolus (P. acutifolius, P. eoccineus, P. 
filiformis, P. lunatus) fue similar a la de P. vulgaris. Aurnue el fracaso
 
en establecer una nodulaci6n efectiva con frecuencia se considera la raz6n 
de una mala fijaci6n de N por frijol en el campo, la especie puede ostar 
gen6ticamente predispuesta a una mala fijaci6n debido a una ineficiencia 
simbi6tica y al corto periodo vegetativo de fijaci6n. (RA-CIAT)
 

0 4 11 
30770 PIHA, M.I.; MUNNS, D.N. 1987. Sensitivity of the common bean
 
(Phaseolus vulgaris L.) symbiosis to high soil temperature. (Sensibilidad 
de la simbioasi del frijol a la alta temperatura del suelo). Plant and Soil 
98(2):183-194. En., Sum. En., 15 Ref., 11. [Land, Air & Water Resources, 
Univ. of California, Davis, CA 95616, USA] 

Phaseolus vulgaris. Fijaci6n do nitr6geno. Temperatura del suelo. 
Nodulaci6n. Crecimiento. Fertilizantes. N. Rhizcbium. Simbiosis. EE.UU. 

Se realizaron expt. para probar si la fijaci6n do N es mAs sensible a altas
 
temp. del suelo en frijol quo en caupi o soya. En expt. de invernadero se 
compararon la nodulaci6n, la actividad de la nitrogenasa, el crecimiento y 
la acumulaci6n de N de varias combinaciones de hospedante/cepa de frijol 
con otras leguminosas de grano y con fertilizaci6n nitrogenada, a diversas 
temp. radicales. Los expt. de campo compararon la acumulaci6n relativa de N 
(en plantas sImbi6ticas en comparacifn con plantas fertilizadas con N) de
 
frijol con caupf bajo diferentes regimenes do temp. del suelo. El frijol 
fertilizado con N no fue afectado por las temp. m s aitas, pero la
 
acumulaci6n de N por frijol simbi6tico siempre Cue rjs sensible a una alta 
temp. radical (33, 33/28, 314/28 grados centigrado, en comparaci6n con 28 
grados centigrados) que la simbiosis do caupf y soya. N6dulos de frijol
 
sanos que se habian desarrollado a baja temp. funcionaron normalmente en 
pruobas de reducci6n de acetileno realizadas a 35 grados centigrados. La 
alta temp. caus6 poca o ninguna eliminaci6n del no. de n6dulos; sin
 
embargo, los n6dulos de frijol producidos a alta temp. fueron pequehos y 
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presentaron baja actividad especifica. En frijol se observ6 alguna 
tolerancia a la alta temp. entre cepas de Rhizobium (p. ej., CIAT 899 fue 
tolerante), pero no entre los cv. hospedantes. La tolerancia al calor de 
simbiosis de Phaseolus acutifolius y P. lunatus fue similar a la del caupf 
y soya. En el campo, ura alta temp. del suelo superficial no redujo la 
acumulaci6n de N en frijol simbi6tico ms que en caupi, probablemente 
debido a usa nodulaci6i, compensatoria en las partn ms profundas y frescaa 
del suelo. (RA-CIAT) 

01412
 
31039 SANCHEZ, F.; CAMPOS, F.; PADILLA, J.; BONNEV iL!,E, J.M.; ENRIQUEZ, 
C. ; CAPUT, D. 1987. Purification, clENA cloning, and developmental
 
expression of the nodule-spec'fic w-icase from Phaseolus vulgaris L.
 
(Purificaci6n, of the nodule-speclfic uricane from Phaseolun vulgaris L.
 
(Purificaci6n, clonaci6n cADN y expresi6n del lesarrollo de uricasa
 
especifica a n6dulos de Phaseolu- vulpris). Plant Physiology
 
84(4):1143-1147. En., Sum. En., 22 0., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Enzimas. Nodulaci6n. Fijaci6n de nitr6geno. Annlisis. 
M6xico.
 

Se purific6 hasta homogeneidad la uricana (uricasa 11) especifica a los 
n6dulos de Phaseolun vulEgarin; mediante mftodonz cromatogrficos. Los datos 
do purificaci6n indicaron que Is e1 aprox. 2 ciento laur1e1:a on el por de 
proteina soluble total dq lo,,, n6dulon majuron;. El antinuero especifico se 
aument6 y so utlliz6 para J'oteiininar la exjre3i6n del dearrollo y para la 
inmunoselecci6n de poliomas. La urica:a IT detect6se antig6nicamente
 
temprano en el deoarrollo de lo:i n6dulo., 2-- diar antes do la fij~c 6n de
 
N. Los clones cADN codificado a Ii uricsia -e ai3laron mediante la 
hibridaci6n do un banco de pUC9 cADP e:;,;!-fjco al n6dulo con ARNm ativado 
a partir de polisomas irimuno.ncleccionado: y cADS codificado en uricasa II 
con p. mol. de 35,000 du soyc. Se utiliz;6 un clon hom6logo (pNF-UR07) para 
determinar el patr6n de expre:i6n de is tranncrlpci6n especifica durante el 
desarrollo. El anlitnis electroforttico con narcadorez tipo Northern 
indic6 quo el ARNm de uricana 11 Le expresa exelus vamente en el tojido do 
los n6dulos. (RA-CIAT) 

04 13
 
30700 UHYANARAYANA, V.; PRAMOIDUMAR, J. 1985. Plant composition, nitrogen
 
relation.s and yield of French bean a- j rd'luenced by Rhizobiun inoculation 
and applied nitrogen and phos iporun. (Compoaici6n de la planta, relaciones 
de nitr6geno y rendimionto de la habichuela ;ug~n el efecto de la 
inoculaci6n con IRhizobium y la aplicaci6n de nitr6geno y f6sforo). Andhra 
Agricultural Journal 32(14):259-262. En., Sum. En., 10 Ref. [Dept. of 
Horticulture, Agricultural Col]ege, Bapatl a 522 101, India] 

Phaneolun vulgaris. Hlabichuela. InoculacI6n. RIhizobium phaseoli. 
Fertilizantes. N. P. Clorofila. Rendimiento. Contenido de proteinas. 
Contenido de minerales. India. 

La inoculaei6n Rhizobiwm ia combinada 20con c ;s:oli, con kg de N/ha y dosis 
escalonadan de P, incrementaron .7igrlficativamente el contenido de 
clorofila de la hoja, el N dinperndbl en l nuelo al momento de la cosecha 
y el rendimiento de vainan- verdes do habichuela. La producci6n do MS. los 
contenidos de N y proteina en la planta entera y la absorci6n de N 
Variaron sigrif'itlvamente para el N y (1 P :olo:. La interacci6n do N x P 
tuvo un efecto signifieativo solamente en !I contenido de clorofila y el N 
residual disponible en el suelo. La Intf,-iccif6n de N x Rhizobium fue 
significativa con respecto a los con'enidos do clorofila, N y proteina, el 
N residual disponible en el suelo y el rendimaento de vainas. P x Rhizobium 
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increment6 significativamente todos los par~etros, con excepci6n de la 
absorci6n de N y el rendimiento. La interacci6n de segundo orden (N x P x 
Rhizobium) fue significativa en todos los casos, con excepci6n de la
 
absorci6n de N. Por I general, la combinaci6n de 20 kg de N y 100 kg de 
P/ha, junto con la inoculaci6n con Rhizobium, fue ideal para mayores 
rendimientos de habichuela en suelos franco arenosos. (RA-CIAT) V~ase 
ademds 0289 0298 0299 0310
 

JOG ECONOIlA Y DESARROLLO 

0414
 
29981 HEATH, M.C. 1987. Grain legumes in UK agriculture. (Leguminosas de 
grano en la agricultura del Reino Unido). Outlook on Agriculture 16(1):2-7.
 
En., Sum. En., 47 Ref., If. [MAFF/ADAS, Midlands & Western Regional Office,
 
Woodthorne, Wolverhampton, United Kingdom)
 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Reino Unido. 

Se presenta un breve recuento hist6rico nobre la producci6n de leguminosas 
de grano (arveja, haba, frijol, lupino y voya) para consumo humano y animal 
en el Reino Unido. Tambi6n se analizan las proycclones futuras do estas 
leguminosas. Se conoluye que lon fitomn-joradoreL desempeian un papel 
importante en el desarrollo de nuevas var. de lupino, soya y frijol blanco, 
adaptadas a las condiciones del Reino Unido, al iiual que los agr6naoos en 
el desarrollo de prActicas culturales 6ptimas para las nuevas var. o 
modelos de cultivo. La importancia futura do las leguminosas de grano en la 
agricultura del Reino Unido depender6 del 6xito de fitomejoradores y 
agr6nomos. (CIAT) 

0415
 
27638 SANINT, L.R.; RIVAS, L.; DUQUE, M.C.; SERE, C. 1984. Food consumption
 
patterns in Colombia--a cross-sectional analysis of the DANE/DRI 1981 
household survey. (Patrones de consumo de alimentos en Colombia -- un 
anlisis de secci6n transversal de la encuesta de hogares del DANE/DRI 
1981). In Centro Internacional de Agricultura Tropical. Trends in CIAT 
commodities. Call, Colombia, Internal Document-Economics 1.9 
pp.31-63. En., 8 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Consumo. Ingresos. Precios. Colombia. 

Se presenta informaci6n cuantitativa sobre consoum en Colombia de 
diferentes alimerLos (entre ellon frijol) por regi6n, sector urbano o rural
 
y estratos de ingresos en t~rminos de cantidades fisicas, contribuci6n al 
suministro de proteinas y calorias y parte del gasto. Este estudio se bas6 
en una encuesta de secei6n transversal de 9000 hogares realizada por el 
Depto. Naoional de Planeaci.n y el Depto. Administrativo Nacicnal de 
Estadistica durante el (ltimo trimestre de 1981. Se incluyen datos sobre 
la estimaci6n de elasticidades del ingreso, el precio y las elasticidades 
del precio transversal pars varios tipos de alimentos de pertinencia 
particular para CIAT por estratos de ingresos. (CIAT)
 

0416
 
30716 WILHELM, L.R. 1981. Bulk density of fresh snap beans in commercial 
shipments. (La densidad aparente volum6trica de habichuela fresca en 
remesas comerciales). Tennessee Farm and Home Science no.117:6-7. En., Sum. 
En., 3 Ref., Ii. 
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Phaseolus vulgaris. Habichuela. Comercio. EE.UU. 

Se hicier)n CAlculos de la densidad aparente volum6trica de la habichuela con base en mediciones do la masa y el vol. de remesas al por mayor
entregadas a plantas de procesamiento. 
El valor prom. de la densidad
aparestn vc~umdtrica fue de 1142.15 kg/metro c6bico, conslderablemente mayorque el valor de 386.08 kg/metro eObico encontrado usando la designaci6n demasa convencional para un 'bushel' do habic.uela (EE.UU., 35.23 litros).AdemAsj de la compactaei6n durante la cargo, se observ6 una compactac16nadiciLunal durante el envio de cerca del 3 por ciento. (RA-CIAT) V~ase 
adem r 0283 0308 0309 

LOO ALMACENAMIENTO DE GRANOS 

0417

30796 KERMASHA, S.; HETCHE, M. 1987. Changes in lipoxygenase andhydroperoxide iscaerase activities during the development and storage ofFrench bean eed. (Cambios en las actividades de lipoxigenasa e isomerasade hidroper6xido duranto el desarrollo y almacenamiento de semilla de
habiehuela). Journal of the Science of Food and Agriculture 40( I):1-10.En., Sum. En., 32 Ref., I. [Dept. of Food Science & Agricultural
Chemistry, MacDonald College of McGill Univ., 21111 Lakeshore Road, Ste
 
Anne de Bellevue, Quebec, Canada 119XiCO]
 

Phasoolun vulgaris. Enzimas. }iabichuela. Serilla. Almacenamiento. Canada. 

Se investigaron las actividades de lipoxigenasa y do iseMerasa de

hidro'er6xido durante el de.serrollo y madurac16n do de
semilla habichuela
despu~s de almacernmiento por congelaci6n o aecado. Las actividades

enzimAticas se determirnron 
en la smilla de habichuela autes de lagerminaci6n, 5 dias despus de la Lerninaci6n, 30 dfas antes de la madurez y en el frijol verde suculento maduro (en la madurez). Las actividades do
ambas enzimas fueron muy bajas antes de la germinac16n, auentaron
marcadamente depu6s de 5 dlas de germinaci6n, luego dirminuyeronre
levemente con el tiempo has;ta la madurez. El tratamiento de escaldado 
irihlbi6 ambas actividades completacente cuando la semilla 
se almacen6 por

18 mesea a -18 grados centigrados. La actividad de lipoxigenasa aument6 en

la semlila sin escaldar mientran que la actividnd de isOmerasa dehidroper6xido se redujo derpu6s de 18 menes de almace, Lento por
congelac16n a -18 grados oentigradon. El secado con a-,e inhibi6 las

actividades 
do ainbas enziman. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0267 0329 

LO1 
 Plagas de Granos Almaeonados
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28260 CORTES G., M.L. 1985. Evaluaci6n do la resistencia de nueve genotipos
de frijol eom,'n (Phaseolus vulgaris L.) 
al ataque do Acanthoseelides
 
obteetus Say, a nivel de campo y laboratorio. Tesis Ing.Agr. BogotA,
Univervidad Nacional de Colombia. 102p. Es., Sum. Es., En., 37 lef., I. 

Phaseolus vulgaris. Genotipo. Acanthocelides obtectus. Resistencia.
Biologia del insecto. Componentes del rendimiento. Rendimiento. Colombia. 

En CIAT, en condlciones do campo y lab., so evaluaron 9 genotipos dePhaseots vulri.s, eovechados en Palmira y Popqy.n, al ataque de
Acanthoscelides obtectus, utillzando 3 cepas d- insecto do diferente 
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procedencia (BogotA, Palmira y Rionegro). Tambidn se evalu6 la resistencia 
de los materiales a 3 temp. (20, 25 y 28 grados centigrados) y HR del 70-80 
por ciento. A nivel de campo, se infest6 en 4 6pocas ditintas de 
desarrollo de la vaina para determinar la 6peca preferida por la hembra de 
A. obtectus para la cviposici6n y clasificar los gdnotipos seg(n su 
resistencia. En los ensayos de lab. se infestaroj 50 semillas/genotipo con 
2 huevos/semilla. Diez dias despu6s de la infestaci6n se cosecharon las 
vainas para evaluarlas en condicionos de lab. La mayor emerronul dc 
adultos ocurri6 en semilla cosechada en Palmira y el mayor peso seco/adulto 
fue en semilla cosechada en PopayAn. Para la variable ciclo de vida no hubo 
efectos por localidad. En cuanto a las colonias, la colonia de Bogot& 
present6 un prom. signlficativamente mayor para el no. de adultos emergidos 
y la colonia de Rionegro, el mayor peso seco/adulto y ciclo de vida. Para 
las 2 localidades los genotipos G12895, G09983 y G12938 no so diferenciaron
 
en forma significativa de los testigos susceptibles, y los genotipos
 
G11051, 012909 y G12946 no se diferenclaron del testigo resistento G12952.
 
Se present6 variaci6n significativa para genotipos, temp. y su interacci6n 
para el no. de adultos emergidos, peso scco/adulto y ciclo de vida. La 
mejor temp. para la cria do A. obtectus fue a los ?8 grados centigrados y
 
fue significativamente diferente de 20 grados cetigrados por no. de 
adultos emergidos y ciclo de vida. A nivel de campo so presentaron 
variaciones pars genotipoi y etapas en todos los parAmetros, excepto para 
el no. de adultos emergios/semilla. La etapa de vainas de color cafd claro
 
secas tuvo mejor infestaci6n y desarrollo de A. obtectus en el campo. Las 
var. susceptibles tuvieron significatvamente mayor peso seco/adulto que 
todas las otras lineas, menos G12895 y G09983, y un ciclo de vida mAs corto 
que G12952, G12946, G11051 y 012938. Las lineas G12952 y G09983 tuvieron 
menos adultos/vaina que G12895, G12938 y G12946 pero no fueron 
significativamente diferentes do Bunsi y Calima. Las correlaciones 
positivas se presentaron entre las variables: semillas/vaina y 
entradas/vaina; semillas/vaina y ciclo do vida, porcentaje de semillas con
 
salidas y adultos/semilla. Las correlaciones negativas se presentaron entre 
los parAmetros: semilla/vaina y adultos/semilla; semilla/vaina y peso 
seco/adulto; entradas/vaina y peso seco/adulto; ciclo de vida y peso
 
seco/adulto. La correlaci6n negativa entre peso seco/adulto y ciclo de viCa 
mostr6 un efecto antibi6tico on A. obtectus en -as lIneas resistentes. (RA 
(extracto)) 

0419
 
29795 FRANCO, T.L. 1986. Insectos del frijol almacenado y su control. Cali,
 
Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Centro de
 
Informaci6n sobre Frijol. 4p. Es., Il. Es plegable. [CIAT, Apartado A6reo
 
6713, Cali, Colombia]
 

Phaseolus vulgaris. Zabrotes subfasciatus. Acanthoselides obtectus.
 
Biologia del insecto. Control do insectos. Control cultural. Control 
quimico. Plagas de granos almacenados. Colombia. 

Se analizan brevemente la biologia de las principales plagas de frijol 
almacenado (Zabrotes subfasciatus y Acanthoscelides obtectus), su control a 
nivel del pequeo agricultor (cultural y mediante el uso do aceites 
vegetales y cenizas) y a nivel comercial (mediante desinfestaci6n y 
protecci6n) y el control por rosistencia var. Se incluyen fotos a color. 
(CIAT)
 

0420 
28620 GATEHOUSE, A.M.R.; FENTON, K.A.; JEPSON, I.; PAVEY, D.J. 1986. The 
effects of alpha-amylase inhibitors on insect storage pests: inhibition of 
alpha-amylase in vitro and effects on development in vivo. (Efectos de los 
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inhibidores de la alfa-amilasa en insectos plaga del grano almacenado: 
inhibici6n de la alfa-amilasa in vitro y efectos en el desarrollo in v,.). 
Journal of the Science of Food and Agriculture 37(8):727-734. En., Sum.
 
En., 25 Ref., I. [Dept. of Botany, Univ. of Durham, South Road, Durham DH1
 
3LE, England]
 

Phaseolus vulgaris. Enzimas. Inhibidors. Callosobruchus maculatus. Plagas 
do granos almacenadon. Reino Unido. 

Se prepararon los inhibidore de Ia alfa-amilasa proteinica del trigo y se 
evaluaron sus efecton contra los innecton plaga del grano almacenado tanto 
in vitro contra la. aifa-amilaas de lon Innecto ccmo in vivo en pruebas 
de alimentaci6n de insecton. Se encontr6 que la fracc16n inhibidora A
 
irhibla la alfa-amilasa pancretica de porcinos poro no las alfa-amilasas
 
de los insectos, mientran que las fracciones P, C y D (0.28) no inhibleron
 
la alfa-amilasa pancretica de porcinon pero fueron inhLbidoren importantes
 
de las alfa-amila.ias digentivan do larvas do 
Tribolium confusum, una plaga
 
de los productos de trigo almacenadons, y Callosobruchus maculatus, una
 
plaga de la semilla do leguminonani almacenadan. La fracci6n D, que era un 
solo polip6ptido do Mr 13 000, fue el irhib'dor m 3 effctivo in vitro.
 
Pareceria que el grado de inhibici6n de lan preparaciones del inhibidor de
 
la alfa-amilasa de trigo puede entar correlacionado con la preencia del 
polip6ptido Mr 13 000 (0.28) ya quo entre mLs puro era trote polip6ptido m~s 
fuerte era la irhlibici6n; la fracci6n A que contenia 2 poliptptidos do Mr
 
60 000 y 58 000 no caun6 inhibici6n. S determinarun lon efecton de las
 
fracciones B y C en el de.arrollo de larva-, en pruebas do alimentaci6n de 
insecton. Con C. maculatun arnbanS fracciones fueron t6xican, sicndo su 
efectividad relativa diroctamente raralela con nu efectividad obnervada in 
vitro. La fraccl6n C e evalu6 -;61o contra T. confusun on las pruebas de 
alimentacl6n. Aunque onta fracci6n o: igualmente efectiva contra ambas 
plagas in vitro, tuvo muy poco efecto on el den.rrollo de larvas de T.
 
confusum in vivo, lo cual nugiere quo esto organii:no en capaz de 
desintoxicar lo inhibidorei de la alfa-amilnsa del trigo. Enta e I a 
primera vez que e manejan ioni efectcs de lan fracciones inhibidoran
 
identificadan, en
obnervadan tanto in vitro como in vivo. Los resultados, 
contrante con propuentan previan-, sugieren que la nelucc16n de var. de 
trigo por su alta actividad inhibitoria do ILa alfa-amilana puede no ser un 
criterio muy confiable o.nla elecci6n por rnintenola al inaecto. 
(RA-CIAT) 

0421
 
29715 GOINZALU2 V., M.; ROCHE, P.; IIMANCA, M.E. 1985. Capacidad de 
Infentaci6n y emergencia del cole6ptero Zabroten subfanciatun, plaga do 
granos almacenadon. Cienca:: de la Agricultura 23:31-37. Es., Sum. Es., 
En., 8 Ref.
 

PhaneoluB vulgariv. Zabroten :ubfa:;eAatun. iliologia del inspeto. Cuba. 

Estudiod realizadon en frijol negro var. ICA-Pijao indicaron quo la hembra 
de Zabroten nubfanciLatun en ca|paz do poner ha.nta 56 huevon y de infestar 36 
granoa durante su ciclo de vida. Al Incrementar el no. de granon expuestos 
a la plaga, aumentan la fecundildad y el no. de granon infentado. con 
tendencia a lograr valore:i max. Sf Ineluyen ion valoron- prom. do 
oviposici6n, el no. do gr'anon afectadon y Ion porcentaje:n de emergencia de 
los adulton9. Se dincuten otro:i a;pecto:n biol6Uico:n de inter6s. (RA) 

0122 
30792 MEIK, J. ; DONE, P. 1986. The ability of Zabrote :;ubfasciatus to 
attack cowpeaD. (Habilidad de Zabrote: nubfanciatun |ara atacar el caupi).
Entomologia Experimontalin et Applicata 42(2):151-158. En., Sum. En., Fr., 
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16 Ref., If. [Tropical Development & Research Inst., London Road, Slough, 
Berks, SL3 7HL, United Kingdom]
 

Phaseolus vulgaris. Zabrotes subfasciatus. Biologfa del insecto. 
Callosobruehus maculatus. Colombia. Reino Unido. 

Se compararon las respuestas blol6gleas y do comportamiento de 2 biotipos 
de Zabrotes subfanciatus a frijol y caupf. Un biotipo ne colect6 de frijol 
en Colombia y el otro de caupf en Uganda. Loa 2 biotipon, 
independienteionte de sus historias geogrficas o nutricionale, colocaron 
huevos en ambou tipon de semilla y la dictrlbucl6n do la ovipon cl6n en el 
transcurso del tiempo fue similar para lon 2 biotipos on cada producto. 
Ambos biotipos ne alimentaron y decarrollaron en lon 2 tipon de semilla y 
no se encontraron diferencian significatvas entre ei no. de progenies quo 
se desarrollaban on cada uno. Se invectlg6 la competeneia entre Z. 
subfasciatuij y Callosobrechus maculatu- mediante expt. de serie de 
reemplazo a altan y bajan dennidade do poblac16n. Lon coeficlientes de 
competencia se calcularon para las 2 etpecies y a amba donsidades rdnguna 
de las enpecies preoent6 urvi ventaja competitiva clara cobre la otra. 
(RA-CIAT)
 

MOO USOS, INDUSTRIALIZACION Y PROCESAMIENTO
 

0423 
28220 DAJANI, U.H. 1977. Dry editle beans quality aspects that concern the 
canner. (Aspecton de- la calidad del frijol comestible que conciernen al 
envasador). Michigan Dry Bean DVLe t 2(1) :6-7. En., II. 

Phaneolus vulFiric. P'oce:;amiento. Frijol envasado. Caracterfstican do la 
semilla. EE.UU. 

Se discutern os problema: enfrentado por los envanadore- do frijol 
relacionados con la calidad del producto terminado. Alguno do nus 
probleman involucran directamente al cultivador, cuando deja de aplicar 
buenas prfctican dc: manejo del cultivo. Auriue mucho3 de ecton problemas 
(excepto el moho) ne pueden elmicnar o ninimizar, el cultivador debe 
Implementar buena:, prhuticas hortfcola-, de conecha y almacenamento. Las 
cdsrnras ctnIcrteadas5, otro problema Importante, pueden caurnar p.rdidas 
cualitatva- (apelmazamiento del frijol en el envase y degradaci6r debida 
al emblandecimienito y formacei6r de g nulon) y cuantitativan 
(desintegraci6n del frijol durante el proceso de enva:ado y p6rdida do 
cincaras y cuarteamientoo en "rea- do evacuaci6n). Como las cIscaras 
cuarteada5 c-e detectan a travlc- del mue:;treo y evaluaci6n do nemilla, se 
presentan alguna- guta- par ac-egurar una buena clasificaci6n para frijol 
comentible pars la irduntria envasadora. (CIAT) 

01424 
30608 FENNO JUNIOR, C.W. 19814. Use of cr-cially treated starches in bread 
baking. (Uno de admidone -peel alente tratados para panificaci6n). Ph.D. 

12 6 Thesis. Fargo, North Dakota State University. p. En., Sum. En., 127 
Ref., 11.
 

Phaneolun vulgaric. Alrrid6n do frijol. Irradlaci6n. Harina de frijol. Usos. 
EE.UU. 

Los almidone de trig,, cebada y frijol blanco fueron modificados por medio 
do la gerninaci6n y la irradiaci6n. Se extrajo el almid6n do granos 
germinados durante 1-3 dfas y ne trat6 con radiaci6n gamma a niveles de 
1000 y 5000 Gray (Gy). La-npropiedades flnsicoqumzican de los almidones 
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naturales extraidos de trigo, cebad. y frijol blanco se ajustaron en
 
t~rminos generales a los resultados reportados per otros investlgadores. La 
germinaci6n tuvo s6lo un efecto ligero en las propiedades fisicoqumicas 
del almid6n de frijol blanco y un efecto prorunciado en los almidones de
 
cebada y trigo. La germinaci6n generalmente increment6 el contenido de
 
amilosa, redujo la temp. do formac6n de pas3ta 
 inicial y la altura max., e 
increment6 la capacldad de hincharniento de los almidones, aunque no hubo un 
patr6n lineal que colrcidiera con el tiempo de duraci6n de la germinaci6n.
La irradiaci6n cauL6 un debilitamiento de la estructura do los grAnulos de 
almid6n. Ilos re-ultados fueron mn: pronunciados on el tratamiento con 
mayor nivel do radiaci6n. F1 trattaiento con radiaci6n aur.ont6 el 
contenldo de amilosa, dJ:mrlnuy6 la altura max., redujo la ivicc, :ldad
 
intrinseca, increment6 .I 
 dano al alrrid6n y aumernt6 la caO,acidad de 
hinchamiento de vario:t Eimidone. No hubo cambios evidentt,'s on la
 
aparlencia dc 1oi grpAiulo:; de almid6n do frijol blanco que 
 habfan sido
 
modificados [or medio do ia gernfnaci6n. Todo:- lo: gr'6nulon de almid6n
 
modificatios par ar, os nivoles dI rradiaci6n 
no motraro n cambios vi:olbles 
en comraaci6n con lo:- grnulo., d,. crcJd6n ratural deis mi:zoaro especios.
Los resultado de la far'Irogrifa rnotrr'aon muy ;cqu(eas; difepencia en
 
todas la- harina rerono:;tituid;:. Ia:. aractor-: t la;: dl! 
 manojo ffnsico de 
la, ma:;as 1'roducida:: pi'r dT :c:ico. dtcoo,I U, id6tie0.3 f iduntin(a adici6n de 
agua no variarori j-rA ft ti.;r .ot, mtr:. sue: t'a:-. La. altua:; do la.;

hogaza horneada : i cuyundo tore:d lo, anrrridco;ne r, turale ; y I a:;

modlflao:n no 
 furon : igIfiI tivar. tj firtts. Es!ta cvidencia 
sugiere que 01 gluten, lo- ::olubi,-3s en ogua y ui :ediirnrto noi los factoreu; 
determini ante. on l renrildr. itrnto d(- la rra:;: 1ra hornear. Toda 1ai; harinas 
reconstituida:s produjcron hc doea:;tar; Leeptable;. Pubo on aumento en el 
vol. de lans hogaza: horrneada-: con alrd6n irradiado eor 5000 Gy. 
(RA (extract-I-CJAT) 

01125
 
30604 LEE, J.J. 1984. Studlo.s of dry-roasted and air-cla:s;ified navy bean
 
flour fractions: physlAcoch-mical crIr'actrltic, stovage stability, and
 
rheological propurties. (Estudlos de ins fracciones de harna do frijol
 
blanco tostada, 
 elaot ft cadas po' flujo do sire: caracteritticas 
ffsico-qurmias, etabilidad durante el almaenanmlento y propiedades
reol6gicas). Ph.D. Thesis. Ea:it Lan::ing, Pi digan State Univero ity. 18 3p.
En., Sun. En., 173 NO'., 11. 

Phaueolus vulgarlto. Proce:;anaiento. !ora na do frijol. Almtd6n do frijol.

Temperatura. Almacenarento. EE.U11.
 

Se tot6 frijol blanco en on intepornaidador de calor' partfcula-a-par-ticula 
cn diferentes condiciones do to:stado, descasucrado pov a.rpiraci6n con aire,
quebrado en molino de mairtillo y claoificado por flujo do aire para obtener 
fraccione. de hartna enters, de c&scvar'a y con un alto contenido de 
protefna odee 1i'[n. re lizar'on 3 e:;tudio: pars evaluar esta 
harinas. SZ demostrrc:- las difer-oencia en la composici6n de todas las 
fracciones do harinp. f'ieso el oligosacrido 
todas las fracciones y fue el jri ncill- en la fracci6n 

La fue n iu Importante en 
do protefna. La 

sustltuci6n de un 10 por elento do la harina do frijol por harina de trigo
cambi6 la capacidad de absoreit6n dc: aguo y 13 estabilidad de la maa en 
todas las fraccione;,. Se derrotr 6 (111c la capacidad de hinchamlento 
controlada a temp. alta: determinae las caractertonticas de formaci6n do 
pasta do la harna enters y de la: hart a:n con tn r! to contenido do 
almid6n. Se ziracenaron las fracionui de harina de Ior 4 tratunlentos de 
tostado en 8 niveles de actividad de agua (aw's,). En condiciones de una 
relac16n tiumpo de tostado/temp. alta se preent6 una di.:rnmnuci6n de la 
humedad de equilibr'io. Deosput6 de 2 meaces de almacenamiento, las harinas 
en un aw po encima de 0.75 estaban mohomsa. Las harnan almacenadas a 
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niveles de aw mayores presentaron un color m~s oscuro, con la consiguiente 
di minuoi6n de la solubilidad de las proteinas y del contenido de glucosa.
 
Las harinas que se almacanaron ha-ta 2 meses con un 6 y 9 por ciento de 
humedad a 20 grados centigrdos o con un 6 por ciento de humedad a 37.7 
grados centigrados mantuvieron su buena calidad. Se evaluaron las 
propiedades de gelatinizaci6n y reol6gicaa de las pastas de almid6n
 
purificado (6, 8, 10 y 12 por ciento) utilizando un Viscosimetro Haake
 
computarizado. Las pastas se revolvicron a una tasa constante de corte de
 
50 rpm a 75, 85 y 95 grados contigrados durante 60 sin. La energla de
 
activaci6n de la gelatinizaci6n del almid6n se estim6 en 14.5 Kcal/g mol.
 
Se presentaron diversas respuestas de la capacidad de hinchamiento del
 
alm.d6n durante la coce16n. Loa valores max. de viscosidad final se
 
alcanzaron a 85 grados centigrados para todas las concn. de almid6n excopto 
para la conca. max. (6 por clento) a 95 grados centigrados. 
(RA (extracto)-CIAT) V~ase adems 0283 0401
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS
 

A Angstrom(s) 2,4-D Acido 2,4-diclorofenoxifce-
AAB Acido absesico tico 
ac Acre(s) Da. Dan~s 
ADN Acido desoxirribonucleico DAF Duraci6n del Area foliar 
Af. 
AG 

Africano 
Acido giber6lico 

DBO Demanda bioquinica de 
oxfgeno 

AGV Acidos grasos volAtiles De. AlemAn 
AIA Acido indolac6tico Depto. Departamento 
AIB Acido indolbutirico DNA Dinucle6tido de nlcotinamida 
Al. Albanrs y adenina 
alt. 
AMV 

Altitud 
Virus del mosaico de la 

DQO 
DDS 

Demanda quimica de oxigeno 
Dodecil sulfato s6diuo 

ANA 
alfalfa 
Acido alfa-naftalenac6tico 

EB 
EDTA 

Energla bruta 
Acido etilendiaminotetraac&-

Ar. Arabe tico 
aprox. 
ARN 

Aproximadamente 
Acido ribonucleico 

p. ej. 
ELISA 

Por ejempo 
Ensayon inmunol6gicos de 

atm. 
atm 

Atm6sfera 
Medida de presi6n 

absorc16n con conjugados 
enzimAticos 

ATP Trifosfato de adenosina EM Energla metabolizable 
BBV 
BCMV 

Virus, del mosaico del haba 
Virus del mosaico comrn 

En. 
EP 

Ingl~s 
Ensayos Prelimi:rares, CIAT 

del frijol Es. Espahol 
Bg. 
BGMV 

Bll6garo 
Virus del mosaico dorado 

expt. 
exptl. 

Experimento(s) 
Experimental(es) 

del frijol Fl. Finland6s 
BGYMV Virus dul mosaico amarillo Fr. Franc6s 

dorado del friJol g Gramo(s) 
BPMV Virus del moteado de la gal Gal6n(es) 

BRMV 
vaina del fr(jol 
Virus dtl mo:;aico rugoeso 

Gr. 
h 

Griego 
Hora(s) 

BSMV 
del fr jul 
Viru:, del mos;aico sureo 

ha 
HCN 

liectArea(s) 
Acido cianhfdrio 

del fr"jol lie. Hebreo 
BYMV Virus del mo:iai co amairillo Hi. Ilind6 

ca. 
CAMD 

del fri5jol 
Cerca do 
Enfernedr-d del mosaico 

Ills 
llY 
HIR 

Harina integral de soya 
harina integral de yuca 
Ilumedad relativa 

CA V 
afriuano de la yuca 
Virus del mosnaico africano 

Hu. 
IlY 

Hrn~pro 
Ilarina de yuca 

CBB 
de la yuca 
Aublo bacteriano de la 

i.a. 
IAF 

Ingredlente activo 
Indice de ,irea foliar 

yuca IBYAN Vivero Internacional de 
CCD Cromatograffa de capa Rendimiento y Adaptaci6n 

delgada de FrIjol, CIAT 
CE Concentrado emul sionable IC Indice de cosecha 
CGL Cromatografla gas-lIqeido i.e. Es decir 
Ch. Chino Ii. Ilustraciones 
cm Centrmetro In. IndonesLio 
conen. Concentraci6n It. Italiano 
CPF Concentrado protefnico Ja. Japon6s 

follar Kecal Kilocaloria 
Cs. Checo kg Kilogramo(s) 
C.V. Coeficiente de variacl6n km Kil6metro(s) 
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cv. Cultivar(es) 

Ko. Koreano 

kR Kiloroentgen 

La. Latin 

lat. Latitud 

lb Libra(s) 

LD50 Dosis letal media 
lx Lux 
m Metro(s) 
Mai. Malayo 

max. Msxjmo 

MCE Mercado Com6n Europeo 

meq Miliequivalente(s) 

met. Me tionina 
mg Miligramo(s) 
min. Minimo 
min Minuto(s) 
ml Mililitro(s) 
mm Milimetro(s) 
MO Materia orgnica 
MS Materia seca 
NADH Nicotinamida adenina 

reducida 
NDT Nutrimentos digestibles 

totales 
Il. ifolandts 
no. M16mero 
No. Noruego 
oZ. Onza(s) 

p. Pigina 
Pa Pascal(es) 
PC Proteina cruda 
PCNB Pentacloronitrobenzeno 
pH Concentraci6n de lones 

de hidr6geno 
P1. Polaco 
PM Polvo mojable 
p.mol. Peso molecular 
pp. PNginas, 
ppem Partes por elen millones 
p Fm Partes por ml] 16n 
prom. Promedlo 

PSI Presiembra incorporado 
Pt. Portuguts 
pulg. Pulgada(s) 
RAY Residuos de almid6n de 

yuca 
Ref. Refereneda(s) 
REP Relaci6n de eficjeneia 

proteinica
 

Knap 

RHY 


resp. 

RET 


Ro. 
RPN 
rpm 

Ru. 

SCN 

SCP 

seg 
Sk. 

Sn. 

sp. 

app. 

Sv. 

Sum. 

t 

TAN 

TEG 

TCC 


TCR 

temp. 
TFII 


Thai. 

TMV 

Tr. 

Uk. 

UPN 


Ur. 
UV 
var. 

VB 

VEF 

vol. 
vrim 

vu. 

W 

/ 


Naftenato potAsico
 
Residuos de harina de
 
trozos de yuca
 
Respectivo(amente)
 
Relaci6n equivalente de
 
tierra
 
Rumano 
Relaeci6n proteinica neta 
Revoluciones por minuto
 
Ruso 
Tiocianato 
Proteina unicelular 
Segundo 
Eslovaco 
Esloveno 
Especie 
Especles 
Sueco 
Sumario 
Tonelada(s) 
Tasa de asimilaci6n neta 
Tasas de entrada de 
gI ucosa 
Ta-sa de crecimiento del 
eul tivo
 
Tasa de crecimiento 
rl ativo 
Temperatura 
Tasa de formaci6n de
 
hojas
 
Tailand6s
 
Virus del mosaico del
 
tabaco
 
Turco
 
Ucranio
 
Utilizaci6n proteinica
 
neta
 
Urdo 
Ultravioleta 
Variedad(es) 
Varietal (es) 
Valor biol6gico
 
Vivero del Equipo do 
Frijol, CIAT 
Volumen 
Volumen por mll6n 
Vorsus 
Vatios, 
Por
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0308 0309 0315 0316 0317 0322 ENRA3ZAMIENTO 

0261 0262 0284 0307
 
DESARROLLO DE LA PLANTA
 

0242 0250 0257 0260 0266 0284 0287 ENTOMOLOGIA 
0289 0292 0300 0318 0330 0371 0374 0375 0376 0418 0419 0421 0422
 
0394 01410 0441
 

ENZ IMAS
 
DESHIERBA 
 0229 0230 0237 0238 02140 02141 0245 
0303 0306 0312 0319 
 0247 0255 0259 0269 0272 0275 0276
 

0282 0336 0341 03143 03147 0348 0351
DESORDENES FISIOLOGICOS DE LA PLANTA 0357 0359 01409 0412 0417 0420
 

0373
 
EPILACIIA VARIVESTIS
 

DIETAS 
 0311
 
0398 0402 04u4 
 RE:I:STENCiA 

0378
 
DIGESTISILIDAD
 

0398 ESPAflA 0249 0254 C266 0275
 

DIOXIO LE CARBONO ESTADIOOS DEL IEfFARRCLLO
 
RESpIhIACIOII LE LA PLANTA 
 0261 0262 0284 0307 0351 0355 0359 
0242 0378
 

FLORACIO
 
DISTRIEUCIO GECG{iAFJCA 02314 0248 0290 0356 0389
 

0270 
 FO .IACIOII DE VAINAS 

0268 0356 0389
 
DRENAJ'iE GERMINACICII 

0301 
 026140265 0267 0337
 
I4AMI FI CACION 

ECOLOGIA 
 0290
 
0289 0298 0299 0300 01406 01407 01409
 
0410 0411 01412 ESTATFEE
 

02314 
ECONIOMI A 

0283 0308 03C9 0318 03214 0415 ESTERILIDAD
 

0397 
ECU A C R 

027' ESTOMAf 
0257 0292
 

EE.U U.
 
0234 0238 0239 02146 02117 0251 0257 E1:ThUCTURA SE LA CELULA
 
0259 0263 0264 0265 0269 0273 0277 
 0229 0285 0357
 
027E 0282 02814 0286 028 0290 0292
 
0307 0311 0312 0325, 03 26 0327 0328 ETIOPlA
 
0329 0331 0335 03141 03142 C351 352 0301
 
0355 c35. 0359 0 0 032 033 03 9 
0373 0374 0375 ()380 0383 0385 0366 EXOGAMIA
 
0387 0394 0399 01400 01402 Oli3 C410 0232 0233
 
0411 04416 0423 0421 01425
 

EXPERIMENTOS DE LABORATORIO
EGIPTO 02314 0263 0331 0332 0338 0339 0341
 
0305 0365 03443 0351 0361 0362 0364 0368 0370
 

EIMJIRION FASEOLINA
 
0230 
 0269 0270 0327
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FENOLOGIA 

0232 


FERTILIDAD DE LA PLANTA 

0397 


FERTILIDAD DEL SUELO 

0288 


FERTILIZANTES 
0253 0287 0289 0294 0295 0296 0298 

0303 0320 0407 C408 0411 0413
 

FIJACION DE NITROGENO 
0289 04106 0408 01409 0410 0411 0412 

FILIPINAS 
0337 


FISIOLOGIA Y E!OQUIMICA DE LAS 

ENFER.E'ES 


0355
 

FITOALEXIINAS 

0269 0270 032l 0341
 

FITOIUIAGLUTININAS 
0239 0383 0399
 

FITOMEJORAPJ ENTO 
0232 0233 0283 0394 0397 

CRUZAMIE:TO 

0270 0363 0382 0385 0386 0390 0391
 
0393 0396 

HIBRILDACIO 


0389 
SELECCiOf 
03 ['7 

FLATULEf:CIA 
0400 0402 0403 

FLORAC ION 
0248 0356 0389 
FOTOPERIODO 

0290 


TETPERATURA
 
02314 0290 


FOLLAJE 
02116 0253 02911 0295 0296 0299 0307 
01107 

FORMACION DE VAINAS 
0268 0356 0389 


FOSFORO
 
0254 0287 0289 0298 0298 0299 0308
 
0413
 
ABSORCION DE NUTRIMENTOS
 
0253 0294 0295
 
ASIMILACION DE LA PLANTA
 
0253 0294 0295
 
DEFICIENCIA DE MINERALES
 

0288 0394
 

FOTOPERIODO 
029C
 

FOTOSINTESIS
 
0235 0243 0244 0250 0255 0257 0259
 
0284 0371 0373 

FRANCIA 
0231 0357
 

FRIJOL ARBUSTIVO
 
0320 0329 0391 

FRIJOL ENVASADO
 
0423
 

FRIJOL SILVESTRE
 
0270 

FRIJOL TREPADOR
 
0391 

FRUCTOSA
 
0280
 

FUNGICIDAS 
0310 0354 0356 0360 0369
 

FUSARIUM
 
0353 

FUSARIUM SOLANI PHASEOLI 
03111 

GENES
 
0351 0363 0383 0390 0391 0397
 

GENOTIPOS 
0270 0290 0327 0376 0408 0418
 

GERMIIJACION 
0337
 
SFIILA 
0265 0267
 
TEIPERATURA 
0264 0265
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GERMOPLASMA 


0330 


GLUCOSA 

0280 0350 


GUATEMALA 

0270 0321 0392 0404 


HABITO DE LA PLANTA 

0228 0320 0329 0385 0389 0391 


HARINA DE FRIJOL 

0271 0280 0424 0425 


HERBICIDAS 

0302 0303 0306 0319 

DANOS A LA PLANTA 


0312
 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS 

0337 


HETEROSIS 

0382 


HIBRIDACION 

0389 


HIDRATOS DE CARBONO SOLUBLES 

0280 0350 


HIERRO 

0253 0295 

HOJAS 


0254 

RAICES
 
0254 0294 

TALLOS 


0254
 

HIPOCOTILO 


0351 0355 0359
 

HOJAS 

0235 0236 0237 0239 0240 0241 0242 
G243 0244 0245 0246 0256 0257 0258 
0259 0261 0269 0282 0292 
ENFERMEDADES Y PATOGBOS 
0356 
MINERALES Y NUTRIMENTOS 
0249 0250 0254 0255 0287 

HOMOPTERA 

0376 


HONDURAS 

0270 
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HUMEDAD DEL SUELO
 
0301
 

HUMEDAD RELATIVA
 
0234
 

INDIA
 
0245 0256 0258 0262 0302 0310 0330
 
0382 0391 0396 0413
 

INFLORESCENCIAS
 
0234
 

INGRESOS
 
0308 0309 0318 0324 0415
 

INHIBIDORES
 
0230 0247 0259 0262 0272 0276 0392
 
0420
 

INSECTICIDAS
 

0381
 

INSECTOS PERJUDICIALES
 
0419 0422
 

COLEOPTERA
 
0304 0311 0378 0418 0420 0421
 
HOMOPTERA
 

0376
 
LEPIDOPTERA
 
0304 0375 0380 0381
 

INVESTIGACION
 
0234 0263 0320 0331 0332 0338 0339
 
0341 0343 0351 0361 0362 0364 0368
 
0370
 

INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO
 
0320
 

IRRADIACION
 
0236 0424
 

ISARIOPSIS GRISEOLA
 
CONTROL DE ENFER14EDADES
 
CONTROL QUIMICO
 
0354
 

RESISTENCIA
 
0342 0343
 

ISRAEL
 
0372
 

ITALIA
 
0364
 

KENIA
 
0323
 



LABRANZA 

0301 0307 


LAGRIA VILLOSA 


0304
 

LLEi4 0 
0361
 

LECTINAS 


0239 0277 OUd3 0399
 

LEPIDOPTERA 


0304 0375
 
CONTROL DE INSECTOS 
0380 0381 


LOXAGROTIS ALBICOSTA 

CONTROL DE INSECTOS 

0380 


LUZ 


0235 0243 0244 


MACROPIG.MINA PHASEOLI 
0353
 
CONTROL DE ENFER14EDADES 

CONTROL QUIMICO 

U337 


TRANSMISICN DE ENFERMEDADES 

0337 


MADURACION 
0330 

MAGIJESIO 

0254 

ASI1ILACIOII DE LA PLAINTA 
0253 0255 0294 0295 0296
 

MALAWI 
0232 0233
 

MANGANESO 
0253 0254 0294 0295 


MATERIA SECA 
0291 0296 0298 0299 0305 0308 0309 


I EDIOS DE CULTIVO 
0263 0332 0338 


MEGALOTOI43S PARVUS 

MEL0IDOGYNE INCOGNITA 
0349 0369 0370 0371 


MELOIDOCYNE JAVANICA
 
CONTROL DE NEMATODOS
 
CONTROL QUIMICO
 
0372
 

MERCADEO
 
0416 

MERISTEF4AS APICALES 
0263
 

METABOLISMO
 
0229 0231
 

METIONINA 
0270
 

MEXICO
 
0260 0270 0281 0319 0322 0324 0349
 
0378 0384 0408 0409 0412
 

MEZCLAS VARIETALES
 
0233
 

MICORRIZA 
0298 0299 01405
 

MICOSIS 
0317 0337 0340 0342 0344 0347 0348
 
0349 0353 0354 0355 0357 0358 0359
 
0360 0369 0384 0388 0390
 
AISLAMIEITO
 
0341 03113 0351 0370
 
EPIDEVIOLOGIA
 
0346 0352
 
HOJAS
 
0356
 
INOCULACION
 
03145 0350
 

MICROBIOLOGIA
 
0400
 

MICRONUTRIMENTOS 
0250 0251 0252 0253 0254 0255 0266 
0278 0294 0295 0296 0297 0300 

MICPOSCOPIO ELECTRONICO 
0246 0266 0365 0373
 

MINERALES Y NUTRIMENTOS 
O2149 0250 0266 0278 0285 0297 0300
 
BOO
 
02911 0295
 
CALCIO
 
0229 0248 0253 0254 0294 0295 0296
 
COBRE
 
0251 0253 0254 0294 0295
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FOSFORO 
0253 0254 02914 0298 0299 0308 0394 

HIERRO 

0253 0254 0294 0295 

MAGNESIO
 
0253 0254 0255 0294 0295 0296
 
MANGANESO 
0253 0254 02914 0295 

NITROEO10 
0253 0287 0288 0229 0295 0296 0298 

0371 0407 0408 0411 01413 
POTASIO 
02148 0253 0286 0287 0288 0294 0295 
0296 0299 


ZDI C 
0252 C253 02514 0255 0294 0295 


MODELO NATE1ATTCO
 
0258 02814 0352 0374 


11EIATOWS 
03149 0369 0370 0371 


CONTROL DE OEIIATO[OS 
0372 


tiTTRCGENO 
0371 


ABSORCICN DE NUTRIIFITOS
 
0253 0295 0296 

ASIVIJLACIcN DE LA PLANTA 

0253 0295 0296
 
COIITFIULO DE PROTEITAS 
0407 01413 

DEFICIEI cTA M', PTNERALES
 
0288
 
FERTILIZANTES 
0253 0247 0289 0295 0296 0298 0407 
01408 01411 01413 

NOVULACI!: 
0406 0109 01410 01112 
lIINERA.ES y NU'R!IENTOS 
0289 0298 0300 C)4C7 01411 


NUTRICTON AII 1-;d, 

098 0399 01402 04C3 04014 

tIUTRICTC.1 OD LA PLALTA 
0248 0250 0283 


NUTRICIO; IUHANA 
0398 0402 014014 

OCFANIA 
02142 

OZONO 
0260 0374
 
CONTAMINACIOII ATMOSFERICA 
0373
 

PAISES BAJOS 
0235 0243 0350
 

PARED CELULAR
 
0285 0357 

PATOGENICTDAD 
0339 0343 0364 0367
 

PERDIDAS EN EL CULTIVC
 
0304 0312 0378
 

PERU 
0270
 

PH 
0278 0281
 

PIIAS EOLUS ACUTIFOLIUS
 

0260 0264 0292
 

PHASEOLUS COCCINEUS 
0339 0329
 

PHASEOLUS DUMOSUS
 
0260
 

PHASEOLUS LUNATUS
 
0260
 

PIGMENTOS DE LA PLANTA 
02110 021414
0266 0282 0371 0413
 

PLAGAS DE GRANOS ALACENADOS 
0419 01420 

PLANTULA 
0351 0355 0359
 

POLE14 

02311 

POTASIO
 

0248 0286 0287 0299
 
ABSORCION DE NUTRIMENTOS
 
0253 0294 0295 0296
 
ASIMILACION DE LA PLANTA
 
0253 0294 0295 0296
 
DEFICIENCIA DE MINEPALES
 
0288
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PREC IOS 

0415 


PRECIPITACIONI 

0297 L314 0323 0340 


PROCESAMIENTO 
0423 0425 


FROCESOS FITSIOLOGICOS DE LA PLANTA
 
0292 

ASIVILACION DE LA PLANTA 

0251 0252 0253 0255 0256 0266 0273
 
0281 0294 0295 0296 

FOTOSINTESIS 
0235 0243 0244 0250 0255 0257 0259 
0284 0371 0373 
RESPIRACiON DE LA PLA1T., 
02112 
TEA!f:PORTE SE NUTRIWENTOS 

0248 


PROLUCCTO1I 

(514 


PRODUCCIO0 SE EONASA 
0300 


FROUCCION E S 'TLAS 

0298
 

PRODUCTS LE FSPIJOL 
0271 0273 0280 0281 0398 0423 0424 
0425 


FPODUCTOS PROCESAICS 
0271 0273 0280 0281 0398 0423 0424 
0425 0425 

FROPACGACICii 

0263 

PriCTEIRAL 
0239 0246 0276 0104 
AIIO ACI[OS 
0272 

ANAL!SLi
 
6240 0272 027)1 0275 027.9 


PS EUDO.OtNAS SYFI.iNGAL IV. PHASEOLICOLA 
0336 0337 


F-PSEUDOLEO1AL SYt;f IGAL PV. Y/I'IGAL 
0334 0335 

PUEFTO RICO 

0339 

RADIACION
 
0265 0277
 

RAICES
 
0242 0249 0251 0?54 0278 0291 0294
 
0226 0371
 

RANGO DE HOSPEDANTES
 

0365
 

RAZAS
 
0332 0334 0338 0366
 

REDUCCION DE ACETILENO
 
0409 0410 

REGISTRO DEL TIEMPO
 
02(7 0318 0325 0401 

RETIO UN:IDO 
0268 03417 0348 0406 0414 0420 0422 

RENDIMIENTO 
0228 0253 0254 0260 0265 0284 0287 
0289 0290 0291 0293 0297 0299 0304
 
0306 0307 0308 0309 0310 0312 0313
 
0315 0316 0317 C.18 0320 0321 0322
 
0327 0329 0330 0354 0369 0371 0379 
0381 0382 0393 03941 04107 0413 0418 

REQUERME!IE!TOCS CLIATICOS
 
0235 0243 0244 0283
 
FOTCPEiICDO
 
0290
 

TEMPERATURA 
0234 0239 02641 0265 0273 0281 0290 
0411 0425 

REQUEIllITEITOS DEL SUELO 
0288 C301
 

REQUERINIEIITOS IiDR:COS 
0293
 

EUCRIMTENTOS N1UTRICIONIALES 
0253 0287 0289 0294 0295 0296 0298
 
0306 0320 0407 04108 0411 0413 

RESFIRACICN DE LA FIATA 

02412 0373
 

RETEOCRUZAI.IENTO 

0389 0394 0397 

PRlIZO3UV 
0298 0300 0310 0106 0410 0411
 
MIOCULACIOt 
0299 0107 04108 0413 

121 



RHIZOBIUM PHASEOLI 
INOCULACION 

0299 0407 0408 01113 

NODULACION
 
0298 0406 01107 0410 


R:IIZOCTONIA SOLANI 
0353 

CONTROL DE ENFERI IEDADES 
CONTROL INTEGRADO 
0346 
CONTROL QUIMICO 
0346 0360 

EPIDEMIOLOGIA 

0346 

INOCULACIOII 
0370 

RESISTENCIA 

0359 

SINTOMATOLOGIA 
0346 

RIEGO 

0257 0283 0292 0293 0307 


RUANDA 

0300 


SACCHARUM OFFICINARUM 

0321
 

SCLEROTIUM ROLFSII 

0353
 

SELECCION 

0328
 
FIT(04FJORAMIENTO 

0387 


SE24ILLA 

0230 0325 0386 01123
 
ALMACENAMIENTO 

0267 01117 

AMIYO ACIDOS
 
0270 
CONTENIVO DE PROTEINAS 
0270 01407 
ENFERMEDADES - PATOGENOS 
0283 0331 

GERMINACIOU 

0265 0267 

RADIAC ION 

0265 

RENDIMIENTO 
0265 0310 0407 


SEMILLAS 
0230 0237 0239 0279 0333 0340 0356
 
0383 0386
 

SEXQUIA
 
0340 0392 

SIEMBRA
 
0301 0304 0318 0320
 
DENSIDAD
 
0305 0308 0309 0311 0316 0317 0323
 

SIMBIOSIS
 
0289 0299
 
NODULACION
 
0406 0409 0410 0412
 
FOSFORO
 
0289 0298 0298
 
MNIERALES Y NUTRIMENTOS 
0289 0298 0300 0407 0411 

SISTEMAS DE CULTIVO
 
0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319
 
0320 0321 0322 0323 0324
 

SODIO 
0286
 

SOLUCION NUTRITIVA
 
0248 0249 0250 0252 0254 0255 0266
 
0278 0285 0300 0394
 

SOMBREADO
 
0385
 

S02
 
0373
 

SPODOPTERA FRUGIPERDA 
03011 0375 

SUCROSA
 
0280
 

SUDAFRICA
 
0237 0314 

SUELOS
 
0253 0256 0291 0299 0307
 

TALLOS 
0385
 
ABSORCION DE NUTRIMENTOS
 
0256
 
CRFCIMIENTO
 
02112 0250
 
MINERALES Y NUTRIMENTOS 
0249 0250 0254 0278
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TRANSLOCACION 

0250 


TEJIDOS DE LA PLANTA 

0263 


TEMPERATURA 


0234 0239 0264 0273 0281 0425 

CRLCIMIENTO 

01111 

RENDIMIENTO 

0265 0290
 

TEMPERATURA DEL SUELO 

0411
 

TESTA
 
HERENCIA 

0386 


TETRANYMIUS NEOCALEDONICUS 

0377 


TETRANYMIUS URTICAE 

0377 


TOXICIDAD 

HERBICIDAS 


0306
 
MINERALES Y NUTRIMENTOS 

0250 0254 0266 0285 0286 0300 


TRANSLOCACION
 
0250 0251 


TRANSMISION DE ENFERMEDADES
 
TRANSMISION POR SEMILLA 
0337 0340 
VIROSIS 
0337 0365 


TRANSPIRACION 

0257 0284 0292 


TRANSPORTE D NUTRIMENTOS 

0248 


TRATAMIENTO DE LA SEMILLA
 
0310 


TRILLA 
0325 


TRIPSINA 


0272 0276
 

TRIPTOFANO 


0272 


UROMYCES PHASEOLI
 
0317 0349
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
CONTROL QUIMICO
 
0369
 

EPIDEMIOLOGIA
 
0352
 
INOCULACION
 
0345
 
RESISTENCIA
 
0358 0384
 

USOS 
0283 0395 0424 

VAINAS 
0245 0256 0305 0308
 

VALOR DIETETICO
 
0398 0404
 

VENEZUELA
 
0248 0270 0333 0338
 

VIGOR DE LA SEMILLA
 
0265
 

VIROSIS
 

0337 0361 0362 0363 0365 0367 0368
 
0388 0395
 

VIRUS DEL MARCHITAMIENTO DEL HABA
 
0364
 

VIRUS DEL MOSAICO COMUN DEL FRIJOT, 
0368 
CONTROL DE ENFERMEDADES 

CONTROL QUIMICO
 
0337
 

B4OCULACION 
0367
 

RESISTENCIA
 
0363 0388 0395
 
TRANSMISION DE ENFERMEDADES
 
0337 0365
 

VIRUS DEL MOSAICO DE LA SANDIA
 
0363
 

VIRUS DEL MOSAICO DE LA SOYA
 

RESISTENCIA
 
0363
 

VIRUS DEL MOSAICO DEL CAUPI OJO NEGRO
 
RESISTENCIA
 

0363
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VIRUS DEL MOSAICO DEL CAUPI 
TRANSMITIDO POR AFIDOS 
RESISTENCIA 
0363 


VIRUS DEL MOSAICO DORADO DEL FRIJOL 

0362 


VIRUS DEL MOSAICO NECROTICO DEL 
TREBOL ROJO 

0366 

XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. OLYCINES 
SINTOMATOLOGIA 
0339 


XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. PHASEOLI 
0331 0332 0333 0338 0339 0389 


XANTHOMONAS PHASEOLI VAR. FUSCANS
 
0332
 

ZABROTES SUBFASCIATUS
 
0421 0422
 
CONTROL DE INSECTOS
 
CONTROL QUIMICO
 
0419
 

ZAIRE 
0300 0320
 

ZEA MAYS
 
0324
 
CULTIVOS ASOCIADOS
 
0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319
 
0320 0322 0323
 

ZINC 
0252 0253 0254 0255 0294 0295
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las regiones tropicales en desarrollo. El 
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CaIS, Cuinicn)ICIIltatiOS p)Or fnd(iccs dc aoitores v dic natcrias para t~acili
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SecrViCi() .CI US1n r'CCihC Ull griipo0 Lic rcs~i tcnes Irabajos oarlo sol)rc 
invcst igcc iuncs r-clacionladaS Coll CI cMIaIicSL I ICrc'S; lOS dIOCtImnel
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ELEMENTOS DEL RESUMEN 
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(para uis,, fndices) 

-- 19421 0-l11'ABATE, T.; NEGASI, A.' 198. Chemical control of American bollwormj-
(Ileliothis ar igera) (Hubner 0 with ultra-low-volume sprays. [Control]e
quimico del gusarc helotero americano (lecliothis arnig.ra) con aspersio-J 
nes a ultra ba4n volumen]. Ethiopian Journal of Agricultural Science]- ---
3(1):49-55. 1, Res. In1.,, '11 Refs., llnst. of Agricultural,

Research, P.O. Box 003, Addis Ababa, Ethiopia] t 

Idionia del 


r"rI'n T' 
_haseolus vulgaris. Insectos perjudiciales. Lepidoptera. Heliothis]
armigera. Control de insectos. Control quimico. Etiopia. 

Se 
realizaron duranto 2 arios consecutivos expt. que consistlan en formula
clones a ultra bajo vol. de endosiulfan (500 ' 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 testipo s n tratamiento contra el Heliotbis
 
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 disefio de bloques corpletos al azar, en parcelas
 
de 20 x 20 m. De los insecticidas vitilizados la aplicaci6n 6nica de

cypermotrin present6 un control mis consistente v significativo que el 

testigo en las 2 estaciores en los 2 sitios exptl. 
 Un nuevo producto


"
 cypermetrin/profenofos 
166 , sustituldo per 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 come el
 
cypermetrin para elcontrol de t. artnigqra en 
frijol. [RA-CIAT) 
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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 consCcutivo de los resOmne
nes dentro de la rcvista, dicho niinero estiubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

En la iltinia revista dl afio se incluyen los indices acunulativos 
anuales de autores v de materias. 

Indice de Autores 

Se uitiliza para localizar los rescimenes cuando ya se conocen los 
autores personales o corporativos. Este indice incluye los nonibres 
de todos los autores 0 coautores citados en la publicaci6n, or(*,-na
dos alfabOticamente. 

Indice de Materias 

Este fndicc presenta una listi ;ifab.tica de descriptores utiliz en 
la investiuaci6n del frfjol, muchios Lie los cales estuin combinados con 
otros descriptores para perinitir ia identificacion ietemas mins espe
cfficos. 
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AO BOTANICA, TAXONOMIA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

0426
 
28604 CARDENAS R., F. 1984. Clasificaci6n preliminar de los frijoles en
 
MHxico. M6xico, Secretaria de Agricultura y Recursos HidrAulicos. Instituto
 
Nacional de Investigaciones Agricolas. Folleto T,cnico no.81. 59p. Es., 9
 
Ref., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Anatomia de la planta. Caracteristicas de la
 
semilla. Vainas. M6xico.
 

Se estudiaron diversas caracteristicas morfol6gicas y agron6micas de 495
 
colecciones de frijol, la mayoria de M6xico y algunas de Guatemala y 
EE.UU., para tratar de agruparlas. Come parAmetros, se usaron las 0 
caracteristicas del grano, de la planta, de la vaina, la precocidad y la 
reacci6n a plagas y enfermedades. Las muestras estudladas se dividieron en 
6 grandes grupos designados come I (tipo canario), II (tipo redondo), III 
(caracteriscicas mixtas), IV (tipo canelo), V (tipo negro) y VI (tipo
ayocote); los 5 primeros pertenecientes a Phaseolus vulgaris y el Oltimo a 
P. coccineus. Se incluye la descripei6n de los distintos grupon y
subgrupos encontrados y se indica su distribuci6n en diferentes zonas de 
M6xico. (CIAT) 

BOO ANATOMIA, MORFOLOGIA Y CITOLOGIA DE LA PLANTA 

0427
 
29913 REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJAO, 2. GOIANIA-GO, BRASIL. 1987. 
1987. Resumes. (Resfmenes). Brasilia, Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuaria. Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e FeiJao. Dooenentos 
no.20. 113p. Pt., 180 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Cultivo. Enfermedades y pat6genos. Insectos
 
perjudiciales. Hicrobiologla. Malezas. Fisiologia de la planta.
 
Fitomejoramiento. Economia. Prasil.
 

Se incluyen rOimenes de 180 trabajos en frijol sobre agrometeorologa,
botAnica, 2ultivos asociados, economia, ingenieria rural, entomologia, 
fertilidae del suelo, fisiologia, patologia, mejoramiento, microbiologia,
malezas, prtcticas culturales, y semillas, presentados en la segunda 
reun16n nacional de investigac6n sobre frijol realizada en Golania
 
(Goijs, Brasil). Tambi6n se presenta un indice de autores. (CIAT)
 

0428
 
31731 SILVA, D.M.; MIACHIR, J.I.; SILVA, M.C.; REIS, B.F. DOS 1987. Fusao
 
de protoplastos de duas esp6cies de solanaceas , de duas leguminosas em
 
campos el~tricos. (Fusi6n de protoplastos de dos solan6ceas y dos especies
 
de leguminosas en campos el~etricos). Summa Phytopothologica
 
13(1-2):113-121. Pt., Sum. Pt., En., 11 Ref., Il. [Secao Fitovirologia e
 
Microscopia Electronica, CENA e Depto. de Quitmica, ESALQ/USP,
 
Piracicaba-SP, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. AnAlisis. Resistencia. Citologla. Enfermedades y
 
pat6genos. Brasil.
 

Se estudi6 la leoctrofusi6n de protoplaatos de Nicotiana tabacum vs.
 
Lycopersicon peruvianum y de 2 cv. de Phaseolus vulgaris (Mulatinho y
 
Parana 1). Los campos eldetricos necesarios para producir fusi6n de
 
protoplastos se gencraron mediante corriente alterna on campo de 600
 



kilociclos/seg y 150 V/cm; ccrriente continua en Campo de 700 V/cm
 
cuadrados con pulsaciones de onda de 44 microsegundos de duraci6n. Para la
 
fusi6n, se mezlaron, per partes iguales, los 2 tipos de protoplastos con
 
10(5) c6lulas/ml, sunpendidas en 0.4 molar de mannitol, y se pasaron per 
pipeta a la cmara de fusi6n. Toda la manipulaci6n de la fusi6n de
 
protoplp-tos se realiz6 en uni. cubierta de flujo laminar. Los resultados
 
observ s en el microscopic (ptleo invertido demuestran quo tanto la 
electroc L!Ii6n entre las solanfceas y las leguminosan como la multiplicaci6n 
celular durante 6 dias son ponibles. Este m6todo puede considerarse como 
una forma adicional de producir plantan resistentes a varieo pat6genos. 
(RA-CIAT)
 

0429
 
31491 VAN VOLKENBUGII, F.; CLELAND, R.E. 1986. Wall yield threshold and 
effective turgor in growing tean leaves. (Umbral de ensanchamiento de la 
pared y turgenoia efeetiva en hojas de frijol en c'?cimiento). Planta 
167(1):37-43. En., Sum. En., 29 Ref., 11. [Dept. of' Botany, Univ. of 
Washington, Seattle, WA9819-), USA] 

Phaseolus vulgari:t. Pared clular. Divisi6n celular. Hojas. Crecimiento. 
Modelo matemn&tico. EE.UU.
 

La tana de alargamlento culular de;ende de !a capacidad de extensi6n de la 
pared celular (in) y dcl nivel de ]a preni6n de turgercia (P) que excede el 
umbral do enarchwmiento d la pared M). La diferencia (P-Y) es la 
turgencia efectiva d crcjmientro (Pc). Cori un sicr6metro isobArico se 
midieron io: valore:: do F, Y, y Pe en hojas de frijol en crecimiento, 
utilizando el n6todo d aliviar el estrL:; para devivar Y. Cuando la luz da 
iniclo al crecimiento rnpido de la hoja, P, Y, y Pe di. ainuyen. De alli en 
adelante, a medida que di:-minuye la tana de crecimiento en hojas que estAn 
madurando, Y contina decreci!ndo nrifntra.2 que Pe realmente so incrementa. 
Estos date:- confirmain renultado: arteriore quo indican quo los cambios en 
la tasa de crecimiento foliar estimulados por la luz son controlados 
principalmente per canbio:; en y no per eambles en Pe. Aunque pltntulas 
incubadan a una IM de 100 per ciento han incrementado P, este tratamiento 
no incrementa la tasa de crecirriento. En algunos case! Y cambia 
paralelamente con 11do manera que Pe no sufre cambio. Estos dates seoalan 
la importancia de deterinar Fe en vez de :361o P, al relacionar la 
turgencla clular con la ta:a de creclrmiento. (RA-CIAT) 

01430 
24875 YEUNG, E.C. 1983. Peveloir.ental changes in the branched parenchyma 
cells of bean-sed coat. (Cambio:: en el desarrollo de lao c6lulas 
parenquimtlcas rarilflcada:t; de la tenta del frijol). Protoplasma 
118(3):225-229. En., Sum. En., 9 Rlef., 11. [Dept. of Biology, Univ. of
 
Calgary, Calgary, Alberta, Canada T2N MN41 

Phaseolus vulgarini. Semillas. Teta. Embri6n. Estructura de la clula. 
CanadS.
 

Las eopecializacione: ontructurales que so presentan en lan clulas 
parenqulmAtica.n ramiflcadan de la testa de Phaseolun vulgaris se iniciaron 
en la etapa globular del denarrollo del embr16n con la formaci6n del 
reticulo endoplismico rugoso (RER). El citoplasma de las c6]ulas 
parenquimrtican ramifieadan- no llen6 gradualmente de un sstema extensivo 
de cisternas del HER. Tambi6n n hicieron abundanten etros organelos 
citopldrsmicos, especialmente lo dlostieroma y mitocondrios. En la etapa 
del cotiled6n, las cluternas dc RE so dilataron y formaron un sistema 
laberintico do espacios intercomunicadoB separados poe canales do 
citoplasma. Ilubo poco cambio adicional en el patr6n ultraestructural 
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general de la c~lula hasta la etapa de maduraci6n cuando las cisternas del 
RE se redujeron gradualmente en tamaaio y se fragmentaron en segmentos 
cortos. Tambi~n se redujo considerablemente el no. de otros organelos 
citoplAsmicos. A medida que la semilla comenz6 a secarse, estas c6lulas 

parenquimAticas se comprimieron y deshidrataron. (RA-CIAT) 

COO FISIOLOGIA 

0431 
31733 ALBERT, F.; ANDERSON, A.J. 1987. The effect of Pseudomonas putida 
colonization on root surface peroxiase. (Efecto de la colonizaci6n de 
Pseudomonas putida en la peroxidasa de la superficie radical). Plant 
Physiology 85(2):537-541. En., Sum. En., 30 Ref., 11. [Dept. of Biology,
 

Utah State Univ., Logan, UT 814322-14500, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Enzimas. Pseudomonas putida. Anlinis. Raices. EE.UU. 

Se detectaron aumentos en las actividaden de peroxidasa y oxidana de AA en 
superficien radicale de plAntulan de frijol colonizadan por Pseudomonas 
putida, una bacteria saprofitica del 3uulo. La actividad de la oxidasa de 
AIA aument6 en mns de 250 veces y la de la peroxidasa 8 veces. El estimulo 
fue mayor en pl]ntulas inoculadas de 6 dian dc edad que en las de 4 u 8 
dias de edad. Las actividades de la oxidana do AlA y de la peroxidasa no 
se relacionaron con lan clulan,bacterianan. La electroforesis en gel de 
poliacrilamida demostr6 que lo, lavadon do ralces inoculadan con P. putida 
contenlan 2 zonan de actividad de peroxidara. S61o re detectaron las bandas 
m6n an6dicas en lavados de r . es no inoculadas. El intercambio de iones y 
la cromatografia en geles por tamafo molecular de lavados de raices 
colonizadaw por P. putida separaron 2 fracciones de actividad de 
peroxidasa. Una fracc16n correpondi6 a las bandas an6dicas detectadas en 
lavados do raice inoculadan y no inoculadan con P. putida. Una segunda 
fracci6n correspondi6 a la zona menons an6dia do la peroxidasa y fue 
caracteristica de plantar inoculadas con P. putida. Enta peroxidasa 

present6 una relaci6n mayor de oxidana de AIA a peroxidasa que la enzima 
com6n mAs an6dica. Los camblon en lan peroxidasas de la ;uperficie radical 
causados por la clonizaci6n por una bacteria saprofitica se discuten con 
referencia a interacciones planta x pat6geno.(RA-CIAT) 

01432 
31462 BOLHAR-NORDENKAMPF, t.; GRUNWEIS, E. 1987. Determination of the 
total chlorophyll distribution pattern in living leaves. (Determinaci6n del
 

potr6n de distribuei6n total de clorofila en hojas vivas). Photosynthesis
 
Research 12(l):13-23. En., Sum. En., 18 Ref., II. [Inst. fur
 
Pflanzenphysiologie, Univ. Wien, A-1091 Vienna, Althanstrabe 14, Austria]
 

Phaseolus vulgaris. flojas. Clorofila. Herbicidas. Fe. Deficiencia de
 

minerales. Austria.
 

Utilizando un espectrofot~metro mierosc6pico, se determin6 el contenido de
 

clorofila de pequeas .reas do lAminar foliarn vivan do Phaseolus 
vulgaris. Como consecuencia del mayor gronor del mesfilo que acompaha las 
nervaduras, la conn. do clorofila fue 30 pot ciento mayor en onto tejido. 
Se observ6 una menor concn. de clorofila on ci Apice foliar mAn delgada y 
en las Area., mAn viejas de la bane foliar. Un d6ficit de Fe en el Apice 
foliar, la base foliar y el tojido a lo largo de las nervaduras produce 
menos decolorac16n quo en las ar6olas. En las mimas regiones foliares el 
herbicida atrazina induce decoloraci6n rApida si se suministra a trav6s de 
la corriente de transpiraci6n. La aplicaci6n de atrazina en la superficie
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foliar ocasiona el efecto contrario. Todos estos fen6menos son al parecer

el resultado de un suministro diferente de agua per los vases del xilema.
 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0433 
31748 CERVONE, F.; DE LORENZO, G.; DEGRA, L.; SALVI, G.; BERGAMI, M. 1987.
 
Purification and characterization of a polygalacturonase-inhibiting proteinfrom Phaseolus vulgaris L. (Purificaci6n y caracterizae6n de una proteina
inhibidora de poligalacturonaoa de Phaseolus vulgaris). Plant Physiology
 
85(3):631-637. En., Sum. En., 
34 Ref., I. [Depto. di Biologia Vegetale,

Universita di Roma La Sapienza, Piazzale A. Moro, 00100, Rome, Italy]
 

Phaseolus vulgarin. Enziman. Inhibidoren. Proteinas. Italia. 

Se ligaron covalentemente la endopoligalacturonasa homog6nea (PG) y la
 
Sepharoa activada con bromuro de cian6geno y ,L utiliz6 el conjugado

resultante de PG-Scpharona para purificar, por cromatografia de afinidad,
 
una proteina de hipoc6tilos de frijol que ligase a la PG y la inhibe. El
enfoque iroel~ctrico de la proteina inhibidora de la PG (PIPG) purificada

mostr6 una banda proteinica mayor que colneidi6 con la actividad inhibidora
de la PG. La PIPG form6 un complejo con la PG a pl 5.0 y a baja concn. de 
sal. El complejo s diLoc en acetate de Na 0.5 molar y valores de pli
 
merores que 4.5 o mayores que 6.0. La formaci6n 
 del complejo PG-PIPG
 
produjo inhiteifn total de 1a actividad 
 de liaP que :- re.;tablcc16 non la
dinociaci6n del complojo. La proteina exhibi6 actividad inhibidora h.c

las PGs de Ccl letotrichum lindemuthianum, Funarium moniliforme y

Asp;rgi llos niger. re discuten la pod ible func16n de 
 la PIPG en la
regulacifn do la actividad de la:, PG f6ngicas y su habilidad para producir
reaccione: do defens-a ern Ia planta. (RA-CIAT) 

0434
31772 HOLUWICZ, H. ; TAYLOR, A.G. ; GOFFINET, M.C. ; DICKSON, M.H. 1987.
 
The phyicioglcal nature of snap 
 tLan semi-hard seeds. (Naturaleza
flsiol6gica de la -semilla semidura en habichuela). Dean Improvement

Cooperative. Annual 
 lIeport 30:85-86. En. , 3 Ref. , II. [ Poznan Agricultural
Univ., Faculty of Hor-ticulture, lUt~pt, of Seed Science & Nursery, Seed
 

ence Div i ion, laranoiwo, 62-081, PFrzmzo lerowo, Poland]
 

Phso:eolu:i vulgari::. Hiabiohuela. 'emillati. Fi:lologla de la planta.
Endurecimento di la :emilla. Contenildo de agua. Testa. Contenido de
 
fenolen. FE.UU.
 

Se inventigaron la:; caract.erl:;tica: fisiol6icas de emillaslans semiduras 
de habichuela, cuya germinaci6n y erecimiento de plintula son m~c 
viporocos :;(gF(jn el contenildo iniclal de humedad en la semilla. Se 
e:;tudiaron la:; propiedades; quimicac y anat6mican do la testa para
determinar c6mo y por d6nde penetra la humedad en Ia semilla. El no. total
de feriole:s [r':sente. n las c6iula" )steocsclereidas subyacentC a la capa
de emplizada y la presenca de ms sustancias p6ctican en las c6lulas de
empalJzada de la crlaza de la test a pueden contribuir a in naturaleza 
i rrperme:atle de e:;tas semila:s. (CIlAT) 

04 35 
31721 MOVII.LA P., P.J.; GONZALEZ, A.M.; MAIIULANVA V., E. 1986. Necesidades 
hidricas de do-, variedades do frijol (IPhaceolus vulgaris L.) en condiviones 
de invernadero. Acta Agron6mica 36(2):168-176. Es., Sum. En., En , 4 Ref. 

Phaseolus vulgaris. Cultivaren. Diego. Evapotranspiracifn. Componentes del 
rendimiento. Rendimiento. Colombia. 
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Se analiz6 el efecto de diferentes lAminas de agua determinadas con base en 
la evaporaci6n del tanque evaporimetro tipo A, colocado fuera del
 
invernadero de la U. Nacional de Colombia (Palmira), en el rendimiento del
 
frijol var. Porrillo Sint~tieo y Calima. Se presentaron diferencias
 
significativas entre los tratamientos h~medos y secos, incrementfndose el
 
desarrollo vegetativo a medida que aumentaba la cantidad de agua presente 
en el suelo. Los mayores rendimientos de frijol en las var. Porrillo y
 
Calima se obtuvieron con lAminas de 229 y 199 mm, resp. (RA) 

0436
 
30759 PALAVAN-UNSAL, N. 1987. Polyamine metabolism in the roots of 
Phaseolus vulgaris. Interaction of the inhibitors of polyamide biosynthesis 
with putrescine in growth and polyamide biosynthesis. (Metabolismo de
 
poliamina en las raices de Phaseolus vulgaris. Interacci6n de los
 
inbibidores de la biosintesis de poliamina con putrescina en el crecimiento
 
y la biosintesis do poliamina). Plant and Cell Physiology 28(4):565-572. 
En., Sum. En., 27 Ref., Ii. [Dept. of Biology, Faculty of Science, Univ. of 
Istambul, Turkey]
 

Phaseolus vulgaris. Enzimas. Inhibidores. Ralces. Turquia.
 

So examinaron los efectos de los inhibidores de l biosnintesis de 
poliamina, canavanina y alfa-metil ornitina en ei crecimiento, las
 
actividades de descarboxilasa de arginina y descarboxilasa de ornitina, y
 
el contenido de poliamina, en 2 diferentes regiones de crecimiento de
 
raices de Phaseolus vulFaris cv. Taylor Horticultural. Tambi6n se 
determinaron el efecto do la putrescina ex6gena y la Interacci6n de la
 
eanavanina con la putrescina en el mismo sistema radical de frijol. Las
 
actividades de la descarboxilasa de arginina y de ornitina encontradas en
 
el Apice radical fueron altas donde la actividad do divisi6n celular fue
 
mayor. No hubo correlaci6n entre el contenido de poliamina (putrescina y

espermina) y dichas actividades, pero el nivel de poliamina fue alto en la 
base radical donde el alargamiento celular eonstituye el proceso principal.

El anrlogo de la arginina, canavanina, inhibi6 la actividad de Is 
descarboxilasa de arginina y los titulos de poliamina. La putrescina
 
invirti6 parcialmente la inhibicin ejercida per la canavanina en el
 
crecimiento radical, y la actividad do la descarboxilasa de arginina y el
 
contenido de pollamina. En forma similar, la alfa-metil ornitina inhibi6
 
ligeramente el alargamiento radical y la actividad do la descarboxilasa de
 
ornitina en el 6pice radical. AdemAs, la putrescina ex6gena no afect6
 
significativamente lo titulo. de poliamina end6gena. Estos resultados
 
refuerzan la creciente conex16n entre las poliaminas y las tasas de
 
Jivisi6n celular en raices de plantas do frijol. La descarboxilasa de 
arginina fue la principal enzima en ]as raices de frijol. (RA-CIAT)
 

043 7
 
31473 PATRICK, J.W. 1987. Effect of potassium on photosynthate unload :ig
 
from seed coats of Phaseolus vulgaris L. Specificity and membrane localion.
 
(Efecto do K en la descarga de fotosintatos de testas de Phaseolus
 
vulgaris. Especificidad y localizaci6n en ia membrana). Annals of Boiny
 
59(2):181-190. En., Sum. En., 29 Ref., Ii. [Dept. of Biological Sciences,
 
The Univ. of Newcastle, New South Wales, 2308, Australia)
 

Phaseolus vulgaris. Testa. K. Sucrosa.
 

So estimularon las tasas do deacarga do fotosintatos-C(14) do mitades de
 
testa; cortadas de Phaseolus vulgaris con conen. externaa do KC1 superiores
 
a 10 milimolar con una respuesta 6ptima a KC1 100-150 milimolar. El KCl no
 
alter6 el patr6n celular del metabolismo de los fotosintatos-C(14), pero el
 
tratamiento estimul6 preferencialmente la liberaci6n de sucrosa do las
 
testas. La descarga de fotosintatos fue insensible al Cl(-) y fue
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estimulada adem~s de K(+) por una gama de cationes permeables a la membrana
 
(Na(+), Mg(2+) y el ion de tetrafernilfosfonio). El ion6foro de K(+),
 
valinomicina, elimin6 la estimulaci6n de desearga de fotosintatos-C(14) por

el K(W). Un cambio a una soluci6n de lavado que ceontenla K(+) produjo una
 
descarga rApida de fotosintatos-C(14); la constante de la tasa para la fase
 
final de flujo-C(14) (probablemente a trav6s del tonoplasto) no se afet6
 
por el K(+). El tratamiento con KCI no cambi6 la permeabilidad pasiva ni
 
del plasmalema ni del tonoplasto. Aunque la entrada de suerosa por el
 
plasmalema rue insensible al K(+), la transferencia de sucrosa a la vacuola
 
se retard6. Los reultados obtenidos apoyan el postulado de que el K(+) (y
 
otros catlones permeables a la membrana) estimulan preferenclalmente el
 
flujo de sucrosa per el plasmal,ma de las c6lulas en descarga slrviendo
 
para transportar carga positlva en la dlrecci6n opuesta. (RA-CIAT)
 

0438 
30785 RODRIGUEZ Z., C. 1986. Fotosinteosls, transplracifn, eficleneia en el 
uso de agua, anlilsnis de crecirniento de cuatro cultivares de frijol 
(Phaseolus vulgarls L.). Teals Doctor en Ciencias. Chapingo, Mxico, 
Universidad Aut6noma de Chapingo. Coleglo de Postgraduados. 356p. Es., Sum. 
Es., 98 Ref., II. 

Phaseolus vulgari.s. CultivareL. Area follar. Transpiracl6n. 
Evapotranspiraci6n. Crecimiento. Absoreifn de agua. Pendiento. 
Irradlaci6n. Tumperatura. Fotosinteslv. Mxico. 

Se realizaron 2 expt. en eondiciones de Invernadero (I y II) y otro en el 
lab. (III) e,,n frijol var. Cacahuete 72, Hichoacin 12 A 3, Flor de Mayo X
164411 y Negro 150 para estableer si existei diferenclas var. en ]a 
eficiencia dul uso de agua. El peso seco del tallo + el peso seeo de las 
hojas tuvieron una relac6n directa con el iolo vegetatlvo de las var. 
(mayor peso seco las var. de ciclo mis largo). En lon expt. I y II, Negro 
150 y Flor de Mayo X-1614141 mostraron mayor, aeumulacl6n de MC que Mlehoacn 
y Cacahucte. El ceomportamiento del 6rea follar fue similar al peso seco; 
las var. de gula tuvieron mayor Area foliar quo las arbustivas. La MS 
aernulada ani come el Srea foliar al inclco de la flor'ac16n manifestaron 
una correlaci6n lineal altamente significativa con el rendimnento de 
semilla en el expt. I. La transpiraci6n y la evapotranspiraci6n mostraron 
las mismas tendencla:z en los expt. I y 1I; sin embargo, la tasa de 
transplracl6n Cue mayor que la tasa de evapotranopiracl6n hasta aprox. la 
primera semana de iniciada la floraci6n y posteriormente Cue o ceontrario. 
La mayor demanda de agua se present6 durante la 6poca de floraci6n, 
independientemente del penotipo y del invernadero utilizado. La TCR, la 
TAN y la tasa relativa de 6rea Celar manifentaron usa mayor, eficiencla 
del crecimlento y usa mayor eflelencia fotosint6tica en las: var. Flor de 
Mayo X-1641 1 y Negro 150; Cacahuete y Mionoacn presentaron los valores mis 
bajes. Los dates del extp. II superaron en estos parimetros a los del 
expt. I. La TAN al inleio de la floracl6n tuvo alta correlaclfn con el 
rendimiento de semlla en el expt. I. La tasa de us de agua (TUA) Cue 
variable para cada genotipo. Lan var. Negro y Flor do Mayo X-1614111 fueron 
mAs eficientes en usar el agua durante todo el ciblo de cultLivo que 
Cacahuete y Michoacdn en los 2 expt. realizados, y los valores de TUA
 
indicaron que la etapa vegetatlva del cubtivo de frijol en sus diferentes
 
hibitos de crecimlento e, la m~n efJclente en usar el agua. Se encontraron 
variaciones fotosintfticas por genotipo. La tasa fotosint6tica se 
relacion6 linealmente con la eonen. de lon tipon de clorofila (A, U y A + 
B), reultando altamente signIfC1atlva. La trannVsrac6n camb16 per 
efecto de la Irradbciaci6n y la temp. y el genotipo. El efecto de la 
irradiaci6n en la transplract6n Cue meon pronunclado que el de la temp. La 
var. con mayor taa de transpirac!6n Cue Negro 150, seguldo de Miehoacdn y 
Flor de Mayo X-161411; el que menes transpiraci6n present6 Cue Cacahuete.
 
(RA (extracto))
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0439 
31711 SAGE, R.F.; SHARKEY, T.D. 1987. The effect of temperature on the
 
occurrence of 02 and C02 insensitive photosynthesis in field grown plants.
 
(Efecto de is temperatura en la insensibilidad de la fotosintesis al 02 y
 
C02 en plantas cultivadas en el campo). Plant Physiology 84(3):658-664.
 
En., Sum. En., 25 Ref., If. [Biological Sciences Center, Desert Research
 
Inst., P.O. Box 60220, Reno, NV 89506, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Fotosintesis. 0. C02. Hojas. Temperatura. Fstomas.
 
EE.UU.
 

En hojas do plantas de 6 especles cultivadas en el campo (Phaseolus
 
vulgarl, Capsicum annuum, Lycopersicon esculentum, Scrophularla
 
desertorum, Cardaria draba. y Populus fremontil), so midi6 la sensibilidad
 
de la otoslntesis al 02 y C02, en un rango de temperatura de 5 a 35 
grados centigrados, utilizando t~cnicas de intercambio gaseoso. En todas 
las especies a excepci6n do Phaseolus, la fotosintesis no respondi6 al 02 
en aire normal a una temp. inferior a la min. caracteristica de la especie. 
La ausencla de respuesta al C02 se present6 en las mismas condiciones qu, 
provocaron la insensibilidad al 02. Puesto que la no respuesta al 02 es un 
indicador de la limitaci6n de la fotosintesis por retroalimentaci6n, estos; 
resultados indican que las limitaciones impuestas por la retroalitrentaci6n 
pueden jugar un papel en la determinaei6n do la ganancia diurna do C on el 
campo. A mayores presiones parciales do C02, la temp. a la cual ocurr16 la 
insensibilidad al 02 fue mayor, lo que indica que las limitacione do la 
retroalimentaci6n en el campo son mAn importantes a medida que aumentan las 
conen. de C02 en la atm. (RA (extracto)-CIAT) 

011110 
31710 SPR'iYT, E.; VERBELEN, J-P.; DE GREEF, J.A. 1987. Expression of
 
circaseptan and circannual rhythmicity in the imbibition of dry stored bean
 
seeds. (Expresi6n del ritmo circaseptano y cireanuai en la imbibici6n do 
semillas secas do frijol almaeenadan). Plant Physiology 81(3):707-710. En., 
Sum. En., 30 Ref., Il. [Dept. of Biology, Univ. of Antwerpen, U.I.A., 
Universiteitsplein 1, B-2610-Wilrijk, Belgium]
 

Phaseolus vulgaris. Semilla. Absorci6n de agua. B61gica.
 

Todos los dias al medio dia, durante un perlodo do 2 ahos, y en una atm. 
controlada se registr6 ia absorc16n de agua de semillas de Phaseolus 
vulgaris cv. Limburg. La tasa de imbibici6n, determinada como la media de 
5 ropeticiones, se relacion6 con el eclo lunar, present~ndose la max. 
absorci6n de agua entre las nuevas fasos del ceclo. El valor medio mensual 
de la tasa de imbibici6n, calculado a partir de las mediciones diarlas, 
exhibl6 un ritmo circanual quo alcanz6 los valores max. Pn ago.-sept. y los 
valores min. en feb.-marzo. Estos valore mensualcs se , -elacionaron 
positivamente con la media de las temp. max. registrada. J-riamente a la 
intemperie. (RA-CIAT) V6ase ademis 01127 0553 

C01 Nutrici6n do la Planta
 

o441 

29952 CHAILLOU, S.; MOROT-GAUDRY, J.F.; SALSAC, L.; LESAINT, C.; JOLIVET, 
E. 1986. Compared effects of N03(-) and N11(+) on growth and metabolism of 
French bean. (Cemparaci6n de los efectos de N03(-) y N|4(+) en I 
crecimiento y aetabollsmo de la habichuela). Physiologie Vegetale 
24(6):679-687. En., Sum. En., Fr., 18 Ref., Il. [I.N.A.P.-G, 16, rue Claude 
Bernard, 75005, Paris, France] 
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Phaseolus vulgaris. Soluci6n nutritiva. N. Composici6n. Minerales y

nutriientos. AminoAcidos. Contenido de 
 minerales. Contenido hidratosde de 
carbono. Francia.
 

En un invernadero, se cultivaron plantas de frijol con soluciones
 
nutritivas que contenian nitrato (2 milimolares) o amonio (2 milimolares),
 
renovAndose 3-4 veces/hora. 
Despu6s de 35-45 dias, las plantas alimentadas
 
con NH4(+) tenian la mitad de la materia fresca de Ian alimentadas con
 
N03(-). Su concn. de cationen minerales era 30-110 per ciento menor y su
 
concn. de Acidos orgdnicos (mAlico, mal6nieo, citrico) 80-90 per ciento
 
menor que 
on las plantas NO3(-). En las plant-3 N114(+), el nivel de
 
aminoAcidos (scril, asparaginil, glutaminil) Cue 3-10 veees mayor que en
 
las de NO3(-); y el de hidratos de carbono (glu!osa, fructosa, sucrosa,
 
almid6n) 1.5-5 voces mayor en las plantas 
NH4(+) que en las plantas N03(
). En general, las conen. do solutos en las 
plantas N114(+) fueron menores
 
quoen 13o plantas N03(-), poro el costo energ6tico (equivalentes ATP) para
 
la sintesis de Acidos orgFnicos, amino6cidos y az6cares libres, 
fue similar
 
para ambos tratamientos de nutrici6n 
con N. El d6ficit de crecimiento en
 
las plantas IN'4(+), aparentemente no ocasionado per los cambios en el 
pH

(min.) de la 
 soluci6n, se puede explicar por una de.ventaja orm6tica de 
esas plantas y per perturbacione- en el funcionamiento del cloroplasto
debidas a un posible exceso de la capacidad de reduccifn de la fotosintesis 
en ausencia de 1103(-). La acumulaci6n de almid6n en las hojas de las
 
plantas N114(+) 
 es un argumento a favor de esta hip6tesis. (BA-CIAT) 

0442 
27777 ChIAILLOU, S.; MOROT-GAUDRY, J.F.; LE$41NT, C.; SALLAC, L.; JOLIVET,

E. 1986. Nitrate or ammonium nutrition in French bean. (Nutrici6n con 
nitrato o amonlio on habichuela). Plant and Soil 91(3):363-365. En., Sum. 
En., 10 Bef. [Laboratoire du Metabolisme et de la Nutrition des Plantes, 
Inst. National de Recherche Agronomique, route de st-Cyr, F-78000 
Versailles, France] 

Phaseolus vulgaris. Soluci6n nutritiva. p1l.Minerales y nutrimentos.
 
Rhizobium phaseoli. Composicifn. AminoAcidos. Nutrici6n de la planta. 
N.
 
Conterido do minerales. Francia. 

En invernadero, se cultivaron plantas de frijol en arena regada con 
soluciones nutritiva. que contenlan 2 milimolares de NO3(-) 6 2 milimolares 
do N114(+). Despu6s do 45 dias, el peso fresco de las plantas N14(+) fue la 
mitad del de las plantas 1103(-). La conen. do cationes en las plantas 
N114(+) Cue 30 per ciento mds baja quo la do las plantas N03(-). Los 
aminoAcidos (seril, glutaninil, asparaginil) se acumularon 3-10 veces mAs 
on las plantas N114(+). La coenn. de Acidos orgAnicos (mAlico, mal6nico, 
citrice) fue 10-30 veces mayor en las plantas N03(-). El 
cAlculo de los
 
costos do ATP para la sintesis de aminoAcidos y Acidos orgAnicos en 
las 
plantas N114(+) Cue la mitad del de las NO3(-); no pudiendo, per lo tanto, 
dar cuenta do la reducei6n del crecimiento en plantas alimentadas con 
amonio. (RA-CIAT) 

0443
 
29948 GOOSSENS, J.F.; STABEL, A.; VENDRIG, J.C. 
1987. Relationships
 
between kievitone and phaseollin accumulation in different tissues of
 
Phascolus vulgaris in response to treatment with mercuric chloride, a 
fungal cell wall elicitor and abseisic acid. (Relaciones entre la
 
acumulaci6n de kievitona y fascolina en diferentes tejidos de Phaseolus
 
vulgaris come respuesta al tratamiento con cloruro de mercuric, 
una
 
sustancia desencadenante f6ngica de la 
pared celular y 6Aido abselsico).
 
Physiological and Molecular Plant Pathology 30(1):1-12. En., 
Sum. En., 30
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Ref., Ii. [Katholieke Universiteit Lueven, Laboratorium voor
 
Plantenfysiologle, Kardinaal Mercierlaan, 92, B-3030 Leuven (Heverlee),
 
Belgium]
 

Phaseolus vulgaris. Faseolina. Cotiledones. Hipoc6tilos. Raices.
 
Rhizootonia solani. Fisiologia de la planta. Bigica.
 

Las 2 principales fitoalexinas de Phaseolus vulgaris, faseolina y kievitona
 
se acumularon en cotiledones, hipoc6tilos y ralces como respuesta al
tratamiento con cloruro merc6rico. 
 Los cilculos del logaritmo natural de
 
la relac16n de kievitona:faseolina (in K:P), muestran que la relaoi6n de
 
kievitona:faseolina fue mayor en los cotiledones y decreci6 a travts del
 
hipoc6tilo a las ralces. Las preparaciones de pared celular de Rhizoctonia
 
solani indujeron niveles relativauente mayores do kievitona que de
 
faseolina (alto in K:P) y la relac16n fue la misma para los 3 tipos de
 
tejido. Do esta manera, las 2 sustancias desoencadenantes probablemente
 
operan en diferentes etapas de 
 los mecanismos reguladores. Altas concn.
 
(0.0001 y 0.000001 molar) de AAB, aplicadas ex6genamente, redujeron la
 
relaci6n de kievitona:faseolina en todos los 
tejidos, sin considerar la
 
sustancia desencadenante usada. Se encontraron nivelos end6genos de AAB en
hipoc6tilos iguales a los encontrados on los tejidos tratados con cloruro 
moreOrico y Rhizoctonia. Por 1o tanto, las diferencias en los niveles do
 
AAB end6geno no determinan la diferencia en el in K:P inducido por las 2

sustancias desencadenantes. 
 En los 3 tejidos, los cambios quo produjeron

las diferenciar en In K:P originados por el AAB se lograron en 
diferentes 
formas. 
 La produuci6n de faseolina y kievitona en hipoc6tilos y raices se 
redujo a una concn. de AAB de 0.0001 molar, pero se estimul6 ligeramento a 
concn. de 0.000001 molar. Los efectos similares de AAB op tejidos tratados 
con sustancias desencadenantes de cloruro mercrico y Rhizoctorda indican 
que ambos afectan el minmo mecanismo regulador. (RA-CIAT)
 

0444
 
31007 HINNICHI, M.M. 1985. Measurement of soil copper activity and its
 
relation to plant copper accumulation. (Mediciones de la actividad 
 de cobre 
en el suelo y su relaci6n con la acunulaci6n de cobre en la planta). Ph.D.
 
Thesis. Ithaca, N.Y. Cornell University. 76p. En., Sum. En., 63 Ref., 11.
 

Phaseolus vulgariy. iabichucla. Nutriol6n mineral. Cu. Absorci6n de
 
nutrimentos. Toxicidad. Raices. Brotes. Contenido de minerales.
 
Trunslocac16n. EE.UU.
 

So llevaron a cabo 3 expt. para: 1) evaluar el efecto de] Cu on las tasas 
de mineralizaci6n de C y N on suelo evolucionados y enriquecidos con Cu;

2) estudiar los m6todos del electrode selectivo do iones cOpricos y la
 
di6lisis Donnan con una membrana do intercambio de cationes para medir la
 
actividad del Cu(2+) 
en la soluc16n del suelo; 3) determinar la toxicidad
 
del Cu en plantas do habichuola cultivadas en suelos fangosos con un alto
 
contenido de Cu. Sc escogieron 5 suelos de Nueva York (EE.UU.)

enriquecidos con Cu, cada uno con un sitio de control cercano; 
on estos
 
suelos (1 Cu 
tue el 6nico metal en una concn. 1o suficientemente alta para

afectar la mineralizaci6n. La tasa media de mineralizaci6n do N para un
 
suelo especifico fue bastante constante durante 10 semanas, y en la mayoria

do los canos, durante el periodo completo do 13 semanas. 
Esto demostr6 que

la mineralizaci6n dc C y N Ln estos suelos no so inhibi6 a los niveles de
 
enriquecimiento de Cu observados. 
 Tanto el m6todo do electrodos
 
nelectivos de ioncs 
ccmc cl de diAlisis de cationes demostraron las
 
tendencies esperadas en relaci6n con los tratamientos con Cu y con
 
diferentes niveles do fango. A cualquier nivel de fango, 
la actividad
 
Cu(2+) aument6 proporcionalmonte a los niveles do Cu. 
 En las raices, la
 
cone. de Cu tue aprox. 10 vees mayor quoen los brotes. Ya quo la conen.
 
do Cu en los brotes estS sujeta a mecanismos do translocaci6n interna,
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estos son una medida menos directa de la utilizaci6n de iones. Aunque las
 
diferencias en rendimiento fueron generalmente no significativas (5 par
 
ciento), los datos para el Cu total en la planta reflejan la variabilidad
 
general en los rendimientos, probablemente explicable por factores externos
 
a los evaluados. (CIAT)
 

04145 
31709 SEENANN, J.R.; SIIARKEY, T.D.; WANG, J.; OSMOND, C.B. 1987.
 
Environmental effects on photosynthesis, nitrogen-use efficiency, and 
metabolite pools in leaves of sun and shade plants. (Efectos ambientales en
 
la fotosintesis, eficienoia del use de nitr6geno, y reservas de los
 
metabolitos en hojas de plantas en el sol y en la sombra). Plant Physiology
 

814(3 ):796-802 . En., Sum. En., 28 Ref., 11. [Biological Sciences Center,
 
Desert Research Inst., P.O. Box 60220, Reno, NV 89506, USA]
 

Phaseolus vulgari:s. Luz. Nutrjoi6n mineral. N. Solucl6n nutritiva. 
c'otosintesis. Contenido de minerales. bIejas. EE.UU.
 

Se examinaron los efectos de la variaei6n en la intensidad de la luz y del 
nivel de nutrici6n con N1en la fiH;iologla y la bioquimica de !a 
fotosintesi. de plantar- de Iha:,eolus vulgar:; cultivadas al Sol y de 
plantas de Alocasia macrorrhiza cultlvadas a la sombra. Tanto en Phaseolus 
como en Alocasia, los diferenteL- regimenes de crecimlento produjeron 
cambios signiflcativos en la caipacidad foto: int6tica y en la composici6n 
del aparato fotosintttico. Lan tasas fotosint6tloan saturadas con C02 se 
relacionaron linoalmente con el contenido de N en las hojas de ambas 
especies, pore la fotosintesis/unidad de N en la hoja foe mucho mayor para 
Phaseol;s que Fara Alocasia. La capacidad fotosint6tica tambi6n fue mayor 
en Phaseolus/urdad proteinica de ribulosa-1.5-bisfosfato (RuBP) 
carboxilasa (RuBCase). El contenido foliar' de RuBPCase dependi6
 
linealmente del eontenido de N de las hojan en las 2 especies. La
 
proporci6n de 11 en lan hojas presente en la RuBPCase foe sin embargo mayor
 
en Phaseolus que en Alocasia y fue mss sensible a las condiciones de
 
crecimiento, fluctuando de,:de 6 per ciento de N en las hojas en condiciones
 
de baja intensidad de luz hasnta 20 por ciento en alta intensidad de luz.
 
Por lo tanto, la proporci6n RuBPCase/lorofila dio (per' razones diferentes)
 
unsa respuesta alta a la di ponibilidad de N y a la intensidad de luz en
 
ambas capece, que fluctu6 dosde 6 g/g para Phaseolus y 2 g/g para
 
Aloca:9ia en condiciones de alto contenido de N en las hojas, a 1.5 g/g para
 
Phaseolus y 0.5 g/g para Alonasia a bajo contenido de N en las hojas.
 
Entos cambios signifi(:ativo:. en las proporcionOS de los componentes del
 
aparato fotosintftlco tuvieron efecto:3 notablen en la aensibilidad de estas
 
especies a la fotoInhibJcJ6i,. (PA (extracto)-CIAT)
 

0446 
31489 TRITEIS, L.F.; BIlfWELL, G.C. 1987. Effect of acidic precipitation on 
bean plants. (Efecto de la precipitaci6n Acida en plantas de frijol). 
Canadian Journal of Potany 65(6):1121-112b. En., Sum. En., Fr., 18 Ref., 
I. [Dept. of Biology, Dalhou.,,e Univ., Halifax, U.S. Canada B3114JI) 

Phaseolus vulgari:. ',oluci6n nutritiva. Lluvia 6cida. De.,;6rdenes 
fislol6glcos de la planta. Cefif!dencia de minezales. Ca. Mg. P. N. Canada. 

Se midleon losn efecto:i direct.onu e Indiretos de la prec1p1tacin Acida en 
las ta:;as de intereambio de CO? de. plantas do. frijol cv. Tendergrcen. Las 
soluciones de JIC1, 111103, (12C104 y la Iluviaioida artificial, a valores de 
p1l de 2.7 a 5.0 aperJada:3 p14ri26dl'amente en hojas (de 1-5 dias en 
diferentes expt.) durante 3 sumanas, no ejercieron efecto en las tasas de 
intereambio de C02. Algunas leniones aparecleron en las hojas donde se 
destruy6 In clorofila; al Varecer, an Areas no deterioradas de la hoja 
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compensaron mediante un aumento en la tasa de fotosintesis. La aplicaci6n
 
de soluciones Acidas al suelo de las macetas en las cuales crecian las
 
plantas o el cultivo de plantas en soluciones nutritivas a un pH de 3.0
 
ejercieron efectos severos en las hojas, similares a sintomas de
 
deficiencia de Ca o Mg, aunque no se observaron efectos delet6reos en las
 
raices. Los efectos del 6cido fueron mayores cuando se suministraron Ca,
 
Mg, P o N a coner. reducidas. La reducci6n de la concn. de K, Fe o la 
mezela de elementos menores normalmente suministrada no influy6 en el 
efecto de is acidez de la soluci6n nutritiva. Los tratamientos Acidos no
 
afectaron ni la absorei6n ni la distribuoi6n de Ca, Mg, P y N en la
 
planta. Se concluye que el agua del suelo o las soluciones nutritivas
 
Acidas interfieren en el metabolismo del Ca, Mg, P y N de las hojas.
 
(RA-CIAT)
 

0447
 
31494 WALLACE, W. 1986. Distribution of nitrate assimilation between the
 
root and shoot of legumes and a comparison with wheat. (Distribuci6n de
 
asimilaci6n de nitrato entre la raiz y el brote de leguminosas y una
 
comparaci6n con trigo). Physiologia Plantarum 66(4):6 30-636. En., Sum. En., 
24 Ref., Ii. [Dept. of Agricultural Biochemistry, Waite Agricultural 
Research Inst., Univ. of Adelaide, Glen Osmond, S.A., 5064, Australia]
 

Phaseolus vulgaris. Ralces. Brotes. Enzimas. N. Absorci6n de nutrimentos.
 
Contenido de minerales. Australia.
 

Cuarido so cultLivaren en 10 milimolar de nitrato las leguminosas
 
pertenuclentes a Phaseoleae (soya, Phaseolus ceccineus, P. vulgaris, Vigna
 
radiata y V. unguiculata) presentaron una baja actividad de reductasa de
 
nitrate (RN) in vitro en las raices en comparaci6n con la de los brotes
 
(menos del 15 por ciento). En esrocies pertenecientes a Vicieae (Cicer
 
arietinum, Pisum sativum y Vicia faba), Genisteae (Lupinus albus) y
 
Trifolieae (Medicago sativa y M. truncatula) del 30-60 por ciento de la
 
actividad total de RN ocurri6 en la raiz. Phaseoleae present6 un mayor
 
ceontenido de nitrato en los brotes. Al disminuir el suministro de nitrato
 
se increment6 la proporci6n relativa de la actividad de RN en las raices de
 
arveja y trigo, pero no hubo alteraci6n en la asimilaci6n de nitrato que
 
ocurri6 principalmente en las hojas de P. vulgaris. (RA (extracto)-CIAT)
 

o448
 

31498 ZAITER, H.Z.; COYNE, D.P.; CLARK, R.B. 1987. Genet. variation and
 
genotype x environment interaction for leaf iron-duficiency chlorosis in
 
dry beans (Phaseolus vulgaris L.). (Variaci6n gen6tica e interacci6n
 
ambiente x genotipo de la clorosis foliar del frijol per deficiencia de
 
hierro). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 30:60-61. En. [Dept.
 
of Horticulture & Agronomy, Univ. of Nebraska, Lincoln, NE 68583, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Deficiencia d! minerales. Fe. Clorosis.
 
Sintomatologia. Resistencia. Adaptaci6n. Genotipos. EE.UU.
 

Cuarenta cv./lIneas de frijol se evaluaron en 1986 por clorosis foliar de
 
Fe on una loca~idad dL suelo altamente calizo en la U. de Nebraska, EE.UU.
 
Los cv.!lineas difirieron en la gravedad de los sintomas de clorosis de Fe
 
y mostraron una variaci6rncontinua en el rango de sintomAs desde alta
 
resistencia a susceptbillidad. Algunos de los cv./lIneas altamente
 
resistentes (ningfin snintoma) fueron G.N. Sapphire, Pinto UI 111, A-55,
 
G.N. WH1-85-46, y G.N. WM-86-140. Once de estos 40 cv./lineas so hablan
 
examinado en 1983 por clorosis de deficiencia de Fe, on condiciones de
 
campo on un suelo calizo. Entre 1983-86 se observ6 una interaccl6n ambiente
 
x genotipo. (CIAT) V6ase adem~s 0548
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C02 Desarrollo de la Planta
 

0449 
31738 BIDDINGTON, N.L.; DEARMAN, A.S. 1987. The effeots of'mechanically
induced stress and plant growth regulators on the growth of lettuce,
cauliflower anc. bean (Phaseolus vulgaris L.) plants. (d'aectcs 'e.esn-rbs
 
inducido meciLcamente y de los reguladores de crecimL.-'. en el desarrollo 
de plantas de Lechuga, coliflor y frijol). Plant Growth R'gu"ation
5(3) 183-194. En., Suo. 
En., 21 Ref., II. [Inst. of !:vrticultural Research,
 
Wellesbourne, Warwick CV35 9EF, UK) 

Phaseolus vulgarj!s. Giberelinas. Sustancias reguladoras del crecimiento.
 
Cracimiento. Raino Unido.
 

Se asperjaron los reguladore:,. de crecimiento vegetal (RCV) AG, etef6n y
cloruro de clormuquat (CCC) ei p1antas j6wenes de lechuga, coliflor y
frijol, que habian recibido o no estr6s inlucido mecinicamente (EIM). El 
EIM se aplii:6 mediunte el frotasnento de las plantas con papel durante 1.5
 
min todos los (Ian. Fl AG indujo mayor Preerri-2ntc, on P-'nni~n en el
 
frijol y mayor longitud foliar en la lechuga tanto en 
 las plantas sin
 
frotar come on Ias que nu frotaron. Fl CCC y el etef6n fueron menos
 
efectivos tn iL reduccifn de It aitura 
de las plantas de frijol frotadas 
en comparvaeien .un las no frotadas. F1 frotamiento no tuvo incidencia en
 
los efectos del CCC en el crecimlento de la coliflo:, y la lechuga, 
 en tanto 
que las planias sin frotar reospondieron mis rApidame-ite al etef6n qie las 
frotadus. Los ofectos,; CCC el cr cimientodel en fueron en general similares 
a los del Z'£, mrn'ntra: que los efeccos; del etoffn fuuron diferentes en
 
muchos aspectoz; a lo: 
 del EIM. Se discuten lo.,, resultado. on lo referente
 
a] use deo tratavintoJ, con 
FCV y ElM para sclificar (i crecliento de las
 
plantas. (fR,,-(.AT)
 

01150 
31019 CHIANG LOY, M.L.; HEYER, W.; CABL.LERO G., R.; CRUZ, B. 1986. 
Relaci6n onlre el inecrcmento del 6rea Follar y la edad dcl cultivo en ties 
Variedade- de F-ha:seolu: vulgjrls. Ciencias de la Ag icultura no.29:157-159.
 
Es., 3 fief. [Inst.. do Investigaciones- Fundamentaies (-n Agricultura Tropical
 
Alojaridro at Humboldt, de la Academia 
 de Cieneia. de Cuba] 

Phas'ocnus vulga ri:l. Cultivares. rulti varen determinados. Cultivares 
indeter:.ninados,. A:.-a r. FdadEo de la planta. todelo matemAtico. Cuba. 

Para -studior -I r,. de hcja-; y Area folJar en frijol so semtruron as var.
do erc-c, aento deterrinado ICA-Pijao y Guira 31 y la var. 'is .'enimiento 
in(ltermirnado C.C. 25-9 on ir:s 6pocan do verano e invierno. So calcularon 
I: VF'loror: contante- de isa regresiones cuadriticas del incremento en 
rea feliar y, el no. prom. de hoja./var. segOn la edad del culti;c. Las 

vir. df, crecimiento detrminado tendio:ron a presentar igual no. dc hojas y
ir(a folia: total en amtas 6poecas d, siernbra, en tanto que el no. de hojas 
y el 6rea f'o~ir total fueron superlores en la var. indeterminada en 
invi(rno. 'oda. Ian "ar. y tpocans evs.uadas respondieron a lc ecuaci6n 
y = ax(2) + bx + c, donde y reprenrnta el Area foliar no. de hojas y x lao 
todad del cultivo expros:sda on dla.,s dcqspu6n de sienbra. (CIAT) 

0451 
31020 DIAZ, H.; 
FUNDORA M., Z.; ISAS. F.M.; SANCHEZ, J.A. 1986. Abscisi6n
 
do flores y vainas, y aborto de remillas, en el f'rijol rom6n (Phaseolus
vulgaris,.). Ciencia. de .a Agricultura no.28:143-144. Es., 3 Ref. 
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Phaseolus vulgaris. Cultivares. Cultivares determinados. Cultivares
 
indeterminados. Giberelinas. Abscisi6n. Flores. Vainas. Registro del
 
tiempo. Siembra. Cuba.
 

Para entudiar los efectos en la abscisi6n de flores y vainas y aborto de 
semillas se sombraron en materos en 3 fechas de ,iembra diferentes (Sept., 
Nov. y Enc.), las var. de hbito crecimlento I Velasco Largo y Borinquen 
Jaspeado y le var. de hAbito II M-112, con o sin aspersifn foliar de AG al 
0.001 por ciento (5 ml/planta) al iniclo de la floraci6n. El AG a la conen. 
aplicada no ejer-,i6 efc:to en los pai'Ametros estudiadoo. Nov. fue el mejor 
mr para la siembra ya que In r'tenci6n du vainan y producci6n de aemillas 
normalea fue superr'or (la absciri6n do vaina-- y aborto de :enllan fueron 
de 43.47 y 56.90 por eClento, reap.,* en Comparaei6n con 148.03 y 64.00 por 
ciento, resp. en Sept. y 45.711 y 54.95 por' ciento, reap. en Ene.). La 
absczl6n de vaina.- Cue :;ilnifcti vamente mayor para la var. del tipo I 
(46.90 y 47.29 por cliento ;ara )3oirnquen Ta!;i'ado y Vclarco Largo, reap.) 
que en las del tipo 11 (143.06 1or' ciento). Toda:; la.i var. presentaron 
diferente dintribucifn de vaina maurit'a. ,: r,.o.ierali, .oemrtrar 
progenitore:' para crozarientos en !:(,v. (CIAT) 

311472 PATRICK, J.W.; sTFAINS, :.H. 1967. Auxi r-pro ot,ed tran:sport of 
metabolit,: in :trterc' of hac a' vul fr/i L,.: ;uxa:n done-response curves 
and effecta of inhi litor of polar :uxir transport. (Tranaporto de 
metabolito:, pro:.ovido por auxina," n tal1o:' dc hasooo:: vulris: curvas 
de renpuenta a dn:i: de ruxir.;:y et'ctont de inhibidore:; del transporte 
polar de aiuxinafa. Jouorrial xinorjmentai 38(187):203-210. En.,4' Botany 
Sum. Fn., 11 Re!'., 11. [(1pt. of' 1 iulcl ,ical reience , Univ. of Newcastle, 
N.S.W. 2308, fun tralia 

1Xia:;. dL 
nutrimontos. Autralia. 
Phaneolu:s vUlga r': . Ta) 10i. r Aol 'dndclaCti co. Transporte 

El tranajorte de fotontato:-C 14) en ta!loa decapitados de explantos de 
Phaseolus V)ar'i:; diltrindl5 la conn, de AlA aplicedo a la: superficies 
ceortadas do las cepas de loso ta o: . La edad fC iol6gica del tidlo influy6 
en ] a naturaleza de la respuefta d(o trannjTrr'te al AlA con tallos que 
hablan conado lia (cbrkaci6n exhitijondo una r'e:puesta m~s pronunciada con un 
6ptlmo diferente. lJn mayor ertado nut.rieional de los explantos ejercl6 poca 
Influencia .n Ia forma doN(a crva do respuaeta a ii dosis de AIA pero 
aument6 en 2 6trine: doemagrnitud li conen. de AIA que produjo la respuesta 
6ptlma. La:; aplieacone del inhibidor del transporte polar de auxinas, 1
(2- carboxifnil)-3-friilpropano-1, 3-diona (CID), afectaron el transporte 
do fotosnitatos-C(14) prornovido por AIA. A conch. sub6ptimas de AIA CFD 
inhibi6 el transorte, en tanto que : conan. :5upra6ptilmas de AA el 
transporte de fotosintaton-C(14) fue estimulado marginalmente por C1PD. El 
tratamlento con CPU p.criujo una diirinuc6 :'ignificativa do los niveles de 
AIA(C14)) en Ins tallos par debajo dcl nitio do apllcac6n del inhibidor 
mientras que pot eneima de este punto los nivees de AIA(C(14)) 
permanecleron inalterados. L.- repuesta: divergentes del transporte 
promovido por auxinan al tratarriento con CPD son mAs consistentes con una 
ace16n remota del AlA en el trannporte de fotosintatoa en lea tallos 
decapitados. (RA-CIAT) 

31713 SAUNDERS, J.W.; tOSEIELD, G.L.; LEVI, A. 1987. Morphogenotic effects 
of 2,14-dichlorop1onoxyacetic acid on pinto bean (Phaeoolus vulgaris L.) 
leaf explants in vitro. (Efectos morfogt-nicos del Acido 2,14
dielorofenoxlaeftlco en explantos foliares de frijol pinto in vitro). Plant 
Cell Reports 6:46-149. En., Sum. En., 16 Ref., Ii. [USDA-ARS Crops & 
Entomology Research Unit, P.O. Boy 1633, East Lansing, MI 48823-6633, USA]
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Phaseolus vulgaris. Cultivo de tejidos. Medios de eultivo. Hojas.
 
Enraizamiento. EE.UU.
 

Se produjeron estructuras de raices, callos y/o gl6bulos de hojas primarias 
y explantos de cotiled6n distal de Frijol pinto (Phaseolus vulgaris cv. Ul 
114) cultivado en medio semis6lido Murashige-Skoog con un amplio rango de 
conn. de 2,4-D (0.01 a 80 mg/litro) con 0 o I mg de cinetina/litro. Los 
explantos enraizaron a menores cenon. de 2,4-D que a aquellas que
favorecieron la formac16n de gl6bulos en callos, aunque a menudo se 
desarrollaron raices, callos y gl6bulos a partir de los mismon explantos.
Cuando los callos se 
iniciaron on un medio con 3 o mIs mg de 2,4-D/litro y
se subcultivaron en liquido Hurashige-Skoog + 30 mg de 2,4-D/litro se 
desarrollaron estructuras globulares opacas aisladas y de color verde. 
Estas estructuras se multiplicaron con un peso fresco duplicando el tiempo
de 8-9 dias en Murashige-Skoog 4 30 mg de 2,4-D/litro. Aunque el 
comportamiento multiplicativo y el color opaco evocaron embrioides 
reportados en otras especies, no 
se observaron eotiledoneo ni raices.
 
(RA-CIAT)
 

04154
 
27716 VAN BEL, A.J.E.; PATRICK, J.W. 19814.No direct linkage between
 
proton pumping and photosynthate unloading from seed coats of Phaseolus
 
vulgaris L. (No hay enlace directo entre el 
bombeo de protones y la
 
descarga de fotosintatos do testac de Phaneolus vulgaris). Plant Growth
 
Regulation 2(4):319- 326. En., 
Sum. En., 18 Ref., Il. [Botaniseh

Laboratorium, Rij1.universlteit Utrecht, Lange Nieuwstraat 106, 3512 PN
 
Utrecht, The Netherlands]
 

Phaseolus vulgaric. Testa. Tranzlocac16n. Asimilaei6n de la plants. Paisee
 
Bajos.
 

Se investig6 la energizaci6n de i liberaci6n activa de sucrosa de mitades
 
de testas de frijol. Con este fin, se expusieron tejidos de testas
 
adyacentes al esacio apopldstico a un eerie de tratamientos y se midi6 la

liberaci6n de protones y fotosintatos. La fusiecoccina (10(-5) mol/litro)

estimul6 las actividades de bombe de protones. El ortovanadato
 
(2 x 10(-4) mol/litro) y el AAB (10(-5) mol/litro) disinuyeron la
expulsi6n de protones inducJda per la fuelcoccina. La fusicoceina inhibi6
la liberaci6n de suorosa mientras que el ortovanadato y el AAB la 
estimularon. La adici6n de 100 mmol de F +)/Itro e.erci6 un efecto de 
promoci6n en la descarga do fotosintatos, que fue diminuyendo con el 
tiempo. Esta desecarga adiceonal .e relaeior.6 linealmente con una mayor
p~rdida de protones. (RA (extracto)-CIAT) 

0455 
15830 YEUNG, E.C. 1980. Embryogeny of Phaseolus: the role of the suspensor.

(Embriogenia de Phaceolus: papel del suspensor). Zeitschrift fur
 
Pflanzenphyeiologie 96(l):17-28. En., 
Sum. En., 29 Ref., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Embri6n. Sucrosa. Asimilaci6n de la planta. Desarrollo
 
de la planta. Canad6.
 

Se administr6 sucrosa activada 
con C(14) a embrionee en desarrollo de
 
Phaseolus coccineus y de P. vulgaris a trav6s de la base de la vaina
 
ceortada, per la cavidad del endosperma de las semillas y directamente a los
embriones cortados. Los resultados indicaron que el suspensor era el sitio 
de asimilaci6n durante los cestados tempranos de desarrollo del embri6n. El 
patr6n de activaci6n fue inesperado ya que la mitad cotiledonar del mismo 
embri6n se encuentra mAs cerca del endosperma, la fuente de la 
radiaetividad. El patr6n de asimilaci6n cambi6 durante el estado 
intermedio de la maduraci6n, cuando los cotiledones se transformaron en el
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principal sitio de asimilaci6n para el embri6n en proceso de maduraci6n. 
Se discuten los resultados en relaci6n con la actual hip6tesis acerca de la 
funci6n del suspensor, (RA (extracto)-CIAT) V6ase adems 0471 0474 
0476 0479 0482 0484 0548 0573 0580 0589
 

C03 Composici6n Quimica, Metodologia y AnAlisis
 

0456
 
31737 BENEDETTI, B.C.; JORGE, J.T. 1987. Influencia da variacao do teor de
 
umidade sobre o angulo de talude de v~rios graos. (Efecto del contenido de
 
humedad en el Angulo de reposo de varies granos). Ciencia e Cultura
 
39(2):189-192. Pt., Sum. Pt., En., 8 Ref., I1. (Faculdade de Engenharia
 
Agricola, Unicamp, Caixa Postal 6011, 
13.081 Campinas-SP, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Semillas. Contenido de agua. Brasil.
 

Se determin6 el efecto del contenido de humedad en el Angulo de repose de
 
mani, arroz, habichuela, maiz, soya, y trigo. Se consideraron 4 niveles
 
diferentes de humcdad: 10, 15, 20, y 25 por ciento (con base en el peso

hfimedo). Mani y habichuela presentaron ur aumento del Angulo de repose en
 
relaci6n con un aumento en el nivel de humedad. En este caso, un modelo de
 
3er grado se adapt6 a los datos exptl., con coeficientes de ceorrelaci6n de
 
0.824 y 0.839, resp., y 1 por ciento de significancia. (RA (extracto)-CIAT)
 

0457
 
31053 BOLWELL, G.P. 1987. 
Elicitor induction of the synthesis of a novel
 
lectin-like arabinosylated hydroxyproline-rich glycoprotein in suspension
 
cultures of Phaseolus vulgaris L.. 
 (Inducci6n de sustancias desencadenantes
 
de la sintesis de una nueva glicoproteina parecida a la lectina rica en
 
hidroxiprolina arabinosilada en cultivos de suspensi6n de Phaseolus
 
vulgaris). Planta 172(2):181-191. En., Sum. En., 37 Ref., Il. [Biological
 
Sciences Dept., City of London Polytechnic, Old Castle Street, London El
 
7NT, UK]
 

Phaseolus vulgarin. AnAlisis. Proteinas. Composici6n. Aminoicidos. Reino
 
Unido.
 

Se ha caracterizado una nueva glicoproteina parecida a la lectina, que se
 
acumula como respuesta a la acci6n do una sustancia desencadenante fOngica
 
en endomembranas de cultivos do habichuela en suspensi6n. La lectina, que
tiene especificidad haca los olig6meros de N-acetilgluceosamina, se compone 
de un polip6ptido de p. mol. aparente (Mr) de 31000, rico en glicina y con 
un contenido do 6.7 por ciento de hidroxiprolina ligada en el enlace 0 a
 
los oligosaciridos quo 
contienen arabinosa, formando una glicoproteina de
 
Mr 142500. Se utiliz6 una t6cni(ca de narcaci6n doble para identificar los
 
cambios en la sintesis de la gllcoproteina en c6lulas expuestas a mol6culas
 
de la sustancia desencadenante ffngica. Per lo tanto, la incorporaci6n de
 
prolina((14)C) a las membranas in vivo y de arabinosa(1-3H) de uridina
 
5'-difosfato arabinosa(1-3H) in vitro y el an~lisis utilizando enfoque
 
isoeldctrieo-clectroforesis en geles de poliacrilamida mostraron una
 
correspondencia abscluta 
de las isoformas marcadas de la glicoproteina. 
Habi~ndose establecido la ausoncia de polip6ptido:' contaminantes, los 
an~lisis posteriores de las fracciones microsomales utilizando 
electroforesis en geles de poliacrilamida-DSS mostraron que el pico de la 
sintesis de la glicoproteina Mr-42500 oecurri6 4 h despu6s do agregar la 
sustancia desencadenante f~ngica. Los cambios en el nivel de incorporaci6n
dentro de los mon6meros de la glicoprotena acompa&aron los incrementos en 
la actividad de la hidroxilasa prolil. (RA (extracto)-CIAT)
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0458
 
29935 BOYLAN, M.T.; SUSSEX, I.M. 1987. Purification of an endopeptidase
 
involved with storage-protein degradation in Phaseolus vulgaris L.
 
cotyledons. (Purificaci6n de una endopeptidasa involucrada en la
 
degradaci6n de proteinas de almacenamiento en cotiledones de Phaseolus
 
vulgaris). Planta 170(3):343-352. En., Sum. En., 21 Ref., Il. [Dept. of
 
Genetics, Univ. of Georgia, Athens, GA 30602, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Cotiledones. Proteinas. Enzimas. AnAlisis. Semill..
 
Germinaci6n. Fitohemaglutininas. EE.UU.
 

Se evaluaron extractos do cotiledones por actividad de la proteasa

utilizando faseolina(H(3)) como sustrato y luego se fraccionaron las 
mezclas de digesti6n mediante electroforesis en geles de poliacrilamida-

DDS, para identificar los productos de la descompoici6n. Los cotiledones
 
de plAntulas de frijol de 4 dias de edad contenian una endopeptidasa que 
descompone los polip6ptidos de la faseolina(H(3)) (p. mol.
 
aparente = 51 000, 48 000, 46 000 y 113000) on 3 conglomerados separados de
 
fragmentos proteoliticos (Mrs = 27 000, 25 000 y 23 000). No so detect6 
actividad de la endopeptidasa en los cotiledones hasta que el contenido de 
proteina de estos 6rganos comenz6 a disminuir, poco tiempo despu~s del 
primer dla de crecimiento dr las pl~ntulas. La actividad de la 
endopeptidasa aument6 hastA un nivel max. en los cotiledones de pldntuias 
de 5 dias de edad y luego disminuy6 a un valor min. el dia 10. La enzima se 
purific6 335 veces mediante precipitaci6n en sulfato de amonio, 
cromatograffa en agarosa organomercurial, filtraci6n en gel y cromatografla 
de intercamblo de Jones. La endopeptidasa constituy6 0.3 per ciento del 
contenido do proteina on los cotiledones de pl~ntulas de ;:dias de edad. 
Fue una proteasa de cisteina con una sola cadena polip6ptida (Mr = 30 000). 
La endopeptidasa tambi6n logr6 hidrolizar la lectina do la semilla de
 
frijol, la fitohemaglutinina. Por 1o tanto, esta enzima puede desempe~ar
 
una funci6n general on la degradaci6n do proteinas de los cotiledones de
 
frijol despuds de la germinaci6n de la semilla. (RA (extracto)-CIAT)
 

0459
 
29142 DIXON, R.A. 1986. The phytoalexin response: elicitation, signalling
 
and control of host gene expression. (Respuesta de la fitoalexina: acc16n
 
de la sustancia desencadenante, envio de soeales y control de la expresi6n
 
genetica del hospedante). Biological Reviews of the Cambridge Philosophical
 
Society 61(3):239-291. En., Sum. En., 256 Ref., I. [Dept. of Biochemistry,
 
Royal Holloway & Bedford New College, Univ. of London, Egham Hill, Egham,
 
Surrey, TW20 o EX, England]
 

Phaseolus vulgaris. Fitoalexinas. Proteinas. Genes. Reino Unido.
 

Se revis6, a nivel molecular, el proceso de inducci6n de fitoalexina del 
desencadonante ffngico a los cambics tempranos en la expresi6n gdnica del 
hospeda:te asociada con su acci6n. Existen una serie de polisacAridos, 
glicoproteinas, enzimas pcticas, pptidos y Acidos grasos microbianos que 
tienen una potente actividad desencadenante. Los resultados de estudios 
sobre la purificaci6n y caracterizaci6n de sustancias desencadenantes 
microbianas dependen de la naturaleza del bleensayo utilizado. Los mtodos 
de extracci6n de la sustancia desencadenante pueden conducir a artefactos o 
prdida de especificidad de las razas. Las sustancias desencadenantes 
aisladas do fitopat6genos pueden ser especificas o no a las razas. La 
induccl6n de fitoalexinas especificas a las razas puede resultar de la 
acei6n de las mo]4culas estimuladoras o supresoras, on casos on que s6lc se 
puedon mostrar oustancias desencadenantes no especificas a las razas. Los 
glucanos fOngicos han sido propuestos como candidatos para cumplir ambas 
funciones. Enfoques genticos molecularej para la identificaci6n de genes 
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bacterianos ftopat6genos avirulentos pueden ayudar a probar o refutar la
 
funci6n de las sustancias desencadenantes de la respuesta de la fitoalexina
 
come agentes responsables de la inducci6n de resistencia del hospedant-. En
 
breve serA posible hacer anAlisis similareq que involucren transformaci6n 
gen6tica para bongos fitopatog4nieos. La actmulaci6n de fitoalexina puede 
ir acompanada tanto de la induccJ6n rApida de biosintesis de etileno como
 
de la expresi6n de genes codificadores de actividades involucradas en la
 
sintesis de glicoproteinas ricas en hidroxiprolina. Las sustancias
 
desencadenantes p6cticas end6genas de la acumulaci6n de 
fitoalexina tambi6n
 
act6an come inductores de la sintesis del inhibidor sisttmico de la
 
proteinasa en algunas especies solanAcoaa. Los resultados de estudios sobre
 
los mecanismos de transmisi6n de seoiales 
 y expresi6n g~nica diferencial en 
relaci6n con reacolones activas de defensa deben tenerse en cuenta on 
muchos otros aspectos de la respuesta de la planta a estimulos ambientales
 
a niveles fisiol6gico, bioquimico y genftico molecular. (RA (extracto))
 

0l6o 
29794 HUSSAIN, A. ; BUSHUK, W.; RAMIRlEZ, H.; ROCA, W.M. 1987.
 
Polyacrylamide gel electrophoresis procedures for cultivar identifiction
 
of field bean, cassava and pasture legumes. (Procedimientos do 
electroforesis en geles do poliacrilamida para la identiflcaci6n de
 
cultivares de frijol, yuca y leguinosas forrajeras). Cali, Colombia,
 
Centra Internacionsm de Agricultura Tropical. Working Document no.22. 21p.

En., Es., 6 Ref. [Food Science Dept., Univ. of Manitoba, Winnipeg, Canada,
 
R3T 2N23
 

Phaseolus vulgaris. Anlisis. Proteinas. Genes. Colombia. 

Se desoriben los procedimientos para ]a identificaei6n do cv. do frijol, 
yuca y leguminosas forrajera.; mediante el uso de !a electroforesis en geles
do poliacrilamida come t6cniea para determinar en forma indirecta 
diferencias entre cv. al comparar los productoa de la actividad g6nica, es
 
decir, utilizando las proteinas 
come marcadores genotipicos. Se describen
 
los procedimientoa correspondientes para la identificaei6n de 
cv. de frijol 
coma preparaci6n de la muestra, preparaci6n del gel, eleetroforesis, 
coloraci6n y fotografia. (CIAT) 

01161 
30628 SAO JOSE, E.B. DE 1985. Caracteristicas do endurecimento dc tegumento

do feijao (Phasoeolus vulgaris L.). (Caractoristicas de endurecimiento del
 
tegumento del frijol). 
Tee Mag.So. Vieoa-MG, Brasil, Universidade Federal
 
de Vicosa. 76p. Pt., Sum. Pt., 63 Ref., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Semillas. Absorci6n de agua. Contenido de mineraies.
 
Contenido de azl6cres. Materia seca. Almacenamiento. Contenido do
 
proteinas. Contenido de fibra. Contenido de hidratos de carbono. Contenido
 
de ceniza. Ca. Mg. Na. P. Endurecimiento de la semilla. Brasil.
 

Se estudiaron las variaciones del coef'iciente de absorei6n de agua, la 
configuraoi6n anat&mica y el contenido de minerales de muestras de frijol 
var. Negrito 897, recifn corechadas y almacenadas a 4 grades centigrados y
sometidas a varios tratamientos. Las muestras de frijol recifn cosechado y 
almacenado a temp. ambiente difirieron on sus contenidoas de proteina, 
extracto et6reo, fibra, hidratos de carbono y ceniza. Se oberv6 un
 
aumento en el contenido de az6cares y una reduccin en el porcentaje de MS
 
en el frijol almacenado. So observ6 un alto coeficiente de absorci6n en el
 
frijol reci6n cosechado scmetido al tratamiento con carbonate de potasio a 
0.1 molar. El frijol almacenado present6 un coeficiente de absorc16n
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comparable con el del frijol recJn cosechado, en el punto de equilibrio.
 
Esto indica que el aumento del tiempo de cocei6n no se relaciona con la 
absorc16n de agua por el granu. El anlisis de las fotomicrograflas
 
6pticas y electr6nicas de los cortes de tegumento en los diferentes
 
tratamientos indic6 que el Ca y el Mg est&n posiblemente involucrados en 
los procesos que dan lugar al endurecimiento del teguments. Se observaron 
mayores modificaciones anat6micas en las muestras que presentaron alto 
contenido de Na en el tegumento. (RA (extracto)-CIAT)
 

0462 
31487 TAYLOR, A.G.; DICKMON, N.H. 1987. Seed coat permeability in semi
hard snap bean seeds: its influence on imbibitional chilling injury. 
(Permeabilidad de la testa de e'amillas -emiduras de habichuela: su 
influencia en el da~o por enfriamiento en imbibici6n). Journal of 
Horticultural Science 62(2):183-189. En., Sum. En., 18 Ref., Il. (Dept. of 
Horticultural Scienc'es, New York State AL~icultural Experiment Station,
 
Geneva, NY 141456, USA] 

Phaseolus vulgaris. l{abichuela. Semillas. Cultivare:. Endurecimiento de la 
semilla. Contenido de agua. Germinaci6n. Emergencia. Testa. EF.UU. 

Se estudi6 la susceptibilidad de ia lInea mejorada de habichuela NY5345, 
con caractaristica de ,mnilla seinidura (SSD) al daho per enfriamiento en 
imbibici6n. La SSB con un contenido de humedad inicial superior al 10 por 
ciento imbibi6 agua rdpidamente; nin embargo, a niveles de humedad de 6 y 8 
por ciento soercqulricron 18 y 6 dias para imbibici6n total reap. La 
permeabilidad de la teata de SSD rue rSridamento reversible y moderada por 
la HR de alnceenamiento de la semilla. Fl cortenido dophumedad de semillas 
de Bush Blue Lake 147, Burly y de SSD se ajust6 al 12 por cicnto ciendo 
tolerante al daFo po enfriamiento en imbibici6n. A una humedad del 6 por 
ciento, s6io la SSD no Coo susceptible al enfriamiento y 6sto se atribuy6 a 
tasas de hidrataci6n lonta. El dafo mceenieo de SSD con 8 pot ciento de 
humedad produjo mayores taLas de hidrataci6n, escape de solutos y daho por 
enfriamiento. Se observ6 mejorfa en la emergencia de pl~ntulas en el campo 
con SSD en comparaci6n con Bush Blue Lake 147y Burly. La SSD exhibi6 buena 
emergencia de campo a contenidos de humedad de 8 y 12 por ciento. (HA-CIAT) 
Vase ademis 014314 01411 0442 0444 0447 01480 0566 0589 0598 0607 
0609 0614 0639
 

DOC AGRONOMIA 

0463
 
31077 HORNY, P. 1987. Rese:rch projects at the Saginaw Valley bean and beet
 
research farm in 1987. (Proyectos de investigaci6n en la estaci6n de
 
investigaci6n de frijol y remolacha en el Valle de Saginaw en 1987).
 
Michigan Dry Bean Digest 11(3):6. En., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Proyectos agricolas. Cultivo. EE.UU.
 

Se presenta una lista de los proyectos de investigaci6n en frijol y
 
remolacha y los nombres de los reap. investigadores a cargo de la Estaci6n
 
de Investigaci6n de Frijol y Hemolacha del Valle de Saginaw (EE.UU.) en
 
1987. Los proyectos de frijol incluyen ensayos estandar de var., seleeci6n
 
de herbicidas para presiembra, preemergencia, y posemergencia, estudios
 
sobre labranza, espaciamiento entre hileras, fecha de siembra, sistemas de
 
cultivo; adiciones de N, y rotaci6n con leguminosas. (CIAT) V~ase
 
ademAs 0427 0622
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D01 Suelo, Agua, Clima y Fertilizaoi6n
 

0464
 
30729 ANDERSEN, A.L. 1955. Dry bean production in the Eastern States.
 
(Producci6n de frijol en los estados orientales). Washington, D.C., United
 

8
States Department of Agr.culture. Farmers' Bulletin no.2085. 2 p. En., I.
 

Phaseolus vulgaris. Semilla. Cultivares. Cultivos de rotaci6n. Preparaci6n

de la tierra. Fertilizantes. Siembra. Cosecha. Sintomatologia. Control de
 
enfermedades. Control de insectoa. Colletotrichum lindemuthianum. 
Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Virus del mosaico comOn del frijol.
 
Whetzelinia sclerotiorum. Fusarium. Uromyces phaseoli. Erysiphe polygoni. 
Epilachna varivestis. Enpoasca. Plagas de granos almacenados. EE.UU.
 

Se revisan diversos aspectos de la producci6n de frijol en los estados 
orientales de los EE.UU. Los temas cubiertos incluyen una revisi6n de los
 
factores limitantes en la regi6n, la importancia de usar buena semilla y 
las fuentes de semilla disponibles. Se preseata una lista de tipos y var. 
de frijol con notas sobre el origen y la descripci6n de Cranberry, Marrow,
 
Navy, Red Kidney, White Kidney, Yellow Eye, Black Turtle Soup y Jacobs
 
Cattle. Los asp.. os revisados sobre producci6n de frijol incluyen tipos de
 
suelos, rotaciones de cultivo, preparaci6n del suelo, fertilizaci6n,
 
inoculaci6n con hhizobium, siembra, cultivo, cosecha, uso de la paja,
 
mercadeo, limpieza y clasificaci6n. Se describen la causa, sintomas, y el
 
control de las principales enfermedader (Colletotrichum lindemuthianum,
 
Xanthomonas phaseoli, BCMV, Sclerotinia solerotiorum, Fusarium spp.,
 
Erysiphe polygoni, Uromyces phaseoli) y plagas (Epilachna varivestis, seed
 
corn maggot, Empoasca app., y gorgojos). (CIAT)
 

0465
 
31420 ARARIPE, 
P.A.P. 19814. Efeito do estresse hidrico em dois cultivares
 
de feijoeiro (Phaseolus vulgari2s L.). (Efecto del d~flcit hidrico en dos
 
cultivares de frijol). Tese Mestrado. Piracicaba-SP, Brasil, Escola
 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de Sao Paulo. 99p. 
Pt., Sum. Pt., En., 40 Ref., 11. 

Phaseolus vulgaris. Sequla. Cultivares. Resistencia. Humedad del suelo.
 
Riego. D~ficit hidrico. Rendimiento. Componentes del rendimiento. Hateria
 
seea. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. en condiciones de invernadero para estudiar la 
tolerancia a la suquia de los cv. de frijol IPA 7419 y Mulatinho Vagew Roxa 
en combinaci6n con 4 niveles de agua en el suelo (0.007, 0.035, 0.061 y 
0.101 MPa) despu6s del inicio de la floracJ6n. El no. de vainas, el no. de
 
granos, la MS total, el peso de granos y el IC presentaron diferencias 
significativas (P = 0.01, entre lo niveles de agua en el suelo. Se 
observaron reducciones en el rendimiento de grano de 42.8 y 51.1 por ciento 
para los cv. IPA 7419 y Mulatinho Vagem Roxa, reap., entre los niveles de 
0.007 y 0.101 MPa. Seg6n los resultados presentados por las regresiones

lineales entre los pargmetros observados y los valores del potencial
 
hidrico del suelo despu6s del riego, el 
cv. IPA 7419 fue mis estable a los
 
efectos del estr~s hidrico que el cv. Mulatinho Vagem Roxa.
 
(RA (extracto)-'CIAT)
 

0466 
31419 AZEVEDO, H.J. DE 1984. Eteito de diferentes lminas de agua e doses 
de adubacao nitrogenada na cultura do feijociro (Phaseolus vulgaris L.). 
(Efecto de diferentes regimenes h1dricos y dosis de fertilizaci6n con
 
nitr6geno on frijol). Tese Mestrado. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior
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de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de Sao Paulo. 99p. Pt., Sum. 
Pt., En., 66 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Humedad del suclo. Riego. Fertilizantes. N.
 
Rendimiento. Componentes del rendiu.ento. D6ficit hidrico. Absore16n de 
ague. Brasil.
 

En la Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Brasil, se realiz6
 
un ensayo para estudiar el efecto de diferentes niveles de agua L 
diferentes dosis de fertilizaci6n con N en el rendimaento y sus componentes 
en frijol. Los niveles totales de agua (mm) de los tratamientos fueron de 
320 (AO), 342 (Al), 364 (A2), 392 (A3), 417 (A4) y 431 (A5; los 
subtratamientoj incluyeron dois de fertilizaci6n con N (kg/ha) de 0 (Ni), 
30 (N2), 60 (N3) y 90 (N4). Los riegos fueron uniformes hasta los 30 dias; 
Je ahf an adelante, hasta el fin del eiclo de cultivo, el agua se aplic6 
utilizando el sistema de aspersores on linea. Los riegos :e controlaron con 
base en la parcela N2A4, repada cuando el potercial de la matriz hidrica 
del nuelo alcanzaba -0.05 MPa, hasta que iegresaba a - 0.01 MPa. El tiempo 
de riego se defini6 utilizando tensi6metros a 15 cm do profundidad. Para 
detcrm rar el consumo do agua del cultivo do frijol se realiz6 un balance 
hidrieo on 2 subtratamientos (2A4 y NIIA2) durante 60 dias del cielo. Se 
utiliz6 la eeuaci6n hldrol6gica obteniAndoae intensldades de 
evapotrannpiiraei6n de 3.17 y 3.84 mm/dia en los subtratairentos N4IA2 y 
N2A4, reap. El riego aument6 ei rendimiento en eomparaci6n con el 
tratamiento sin riego; la distribucifn de los dates sigui6 la relaci6n 
cuadrAtica presentando una productlvidad max. de frijol do 905 kg/ha para 
un nivul de agua de 394 mm. El daficit hidrico durante la floraci6n y 
periodo de formaci6n de vainas afect6 el peso del grano/vaina. L" 
interaccifn nivel de agua x dovsi de N mostr6 un efecto significativo. La 
desin de N afoct6 el no. ce ,ainas per planta come lo muestra la relaci6n 
cuadrAtica. El no. de grano/planta nresent6 un efecto signifieativo en 
relae6n con el nivel de agua, come se manifiesta en la relaci6n 
cuadrAtica. (RA..CiAT) 

0467 
31745 CAEALLEK, S.U. ; STEFANELLI, D.; OLIVEIRA, C.D.; VIDAL, R. 1987. 
Necenrldaden de nutrienteL e calagem na producao de matoria seea do 
feijoeiro niz, Latossoo Vermelho-Amarelo da regiao de Barretos, Sao Paulo. 
(Requerimieortos de nutrimentos y cal para la produecc6n de materia sec de 
frijol en un latosol rojo amarillo en la reg16n de barretos, Sao Paulo). 
Pesquila Agropecunria Branileira 22(4):387-391. Pt., Sum. Pt., En., 17 Ref. 
[ICA/EM1flAPA/UAIpt1S, Caixa Postal 23851, Serop~dica-Ri, Brasil] 

Phaseolus vulkTri:. Requerimientos nutrlcionales. Fertilizantes. N. P. K. 
S. B. Cu. Mo. Zn. Cal agricola. Hateria .3oea. Rendimiento. Crecimiento.
 
Brasil.
 

Los roquerimientos nutrcionales del frijol nocesarios para optimizar la 
productivldad e estudiaron en invernadero utilizando muestras de la capa
Luperfical (0-20 em) de un Latosol Amarillo-Rojo, fase arenosa, perfil de
 
2arretos (Sao Paulu, Brasil). El eultivo crec16 en macetas con 2.0 kg de
 
nuelo, fertilizado con N, NP, NPK, NPKS, NPK + mioronutrimentos y sin
 
fertilizante. Lo: ruiveles de nutrimentos aplicados fueron 100 ppm (mg/kg) 
de N, F, y K, 135 mg de S/kg de suelo y 1.0, 2.0, 0.5, y 5.0 ppm de B, Cu, 
He, y Zn, renp. Las mueotras de sueo do todos los tratamientos recibieron 
2 seq de CaCO3/100 g. Tambian se estud16 un tratamiento con N, P, y K, sin 
enealamiento. Se determin6 el rendimiento de MS de las ramas + hojas, 
raices, vainrn, y granos. El rendimiento de todas las partes de Is planta 
do frijol aument6 significativamente duplicando los rendimientos de granos. 
El tratamiento con N, P, K, cal, y micronutrimentos produjo el mayor 
rendimiento do todas lan partes do la planta de frijol y aument6 el 

20
 



rendimiento de granos 4-veces. La adici6n de K y Ca a los tratamientos con
 
NP y NPK, reap., aument6 el rendimiento de vainas y granos sin afectar el 
crecimiento vegetativo. El aumento en el rendimiento de granos no se 
relacion6 con un mayor crecimiento vegetativo. (RA-CIAT)
 

0468 
33130 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Agroecological
 
studies. (Estudlos agroecol6gicos). In Centro Interna?ional de Agricultura 
Tropical. Bean Program. Annual Report 1987. Call, Colombia, Working
 
Document no.39. pp.23-32. En., If. 

Phaseolus vulgaris. Suelos. Requerimlentos climticos. Sistemas de cultivo.
 
Aspectos socioecon6micos. Datos estadisticos. Producci6n. Fertilidad del 
suelo. Mapas. Am6rica Latina.
 

El objetivo do la Unidad de E.3tudios Agroecol6gicos es recolectar, manejar 
y analizar la informaci6n sobre suelos, clima, nistemas do cultivo, y
 
factores socioecon6micos de los productos del C.AT. La informaci6n sobre el
 
Area de producci6n de frijol Phaseolun para cada pals de Am6rica Latina se 
extrajo de censos agricolas nacionales, estadfsticas do prcducci6n
 
agricola, publicaciones de extenri6n regional, e informaci6n proporcionada 
por cientificos del CIAT y do loa progrinao naclonales. Se presentan 
algunos resultados preliminares de la,; caracteristicas de los suelos de 
America Latina. Se incluyen grAficas que muustran la distribuci6n do las
 
Areas de frijol clasificadas per ciertas propiedadei edificas 
(disponibilidad do K, N, P, y materia orginica, capacidad de intercamblo 
cati6nico, saturaci6n base, y ph). La distribuci6n total de frijol en 
America Latina se presenta en un mapa. (CIAT)
 

0469
 
33136 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Character
 
improvement: developing solutions to major proble7 . 1. Soil/nutritional
 
constraints. b. Low soil phosphorus and acid soils. (Mejoramiento de
 
caracteres: soluciones a problemas graves. 1. Limitaciones nutricionales y
 
del suelo. b. Bajo nivel de P en el suelo y suelos Acidos). In Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. Bean Program. Annual Report 1987. 
Cali, Colombia, Working Document no.39. pp.72-76. Fn.
 

Phaseolus vulgaris. Fertilidad del nuelo. Deficiencia de minerales. P. 
Cultivares. Adaptaci6n. Sueloa. pH. HAbito de la planta. Colombia. Brasil. 

La baja conen. do P en el suelo en una de las limitacione mAn comunes en 
el cultivo del frijol en el tr6pico. Fn un ensayo de seleccifn realizado en 
la estaci6n exptl. do CIAT en Santander de Quilicbao Colombia, los cv. Rio 
Tibagi y Carioca, adaptados de aquellos utilizados en Brasil, resultaron 
relativamente tolerantes a bajas conen. do P on el suelo. Se incluyen los 
genotipos de hAbito de crecimiento II y III, que resultaron superiores a 
los reap. testigos en condiciones do estr6s de P. So realiz6 un ensayo 
internacional en rendimiento do P en el que re incluyeron los mejores 
genotipos de los programas de Brasil y Colombia. Actuplmente so contin6a 
evaluando la tolerancia a Ia toxicidad de suelos ticdos (espocialmente Al). 
(CIAT)
 

01470
 
33152 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. On-farm agronomy. 
3. Irrigated systems-Brazil. (Agronomia en fincas. 3. Sistemas do riego en 
Brasil). In Centro Internacional de Agricultura Tropical. Bean Program. 
Annual Report 1987. Call, Colombia, Working Document no.39. pp.208-225. 
En., 11. 
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Phaseolus vulgaris. Riego. Crecimiento. Rendimiento. Humedad del suelo.
 
Componentes del rendimiento. Brasil.
 

Se realizaron una serie de expt. en el Centro Nacional de Pesquisa em Arroz 
e FeJJao (Brasil) para dilucidar el efecto del exceso de ague en la planta
 
de frijol. Los objetivos del estudio fueron: a) determinar el perodo

critico del ciclo de desarrollo de la planta cuando 6sta se encuentra ms
 
afectada por el 
exceso de agua; b) medir el efecto de la duraci6n de la
 
inundaci6n en el rendimiento; c) determinar la profundidad 6ptima de la
 
lfmina de agua; y (d) buscar lineas de Phaseolus vulgaris con tolerancia al
 
exceso de agua. El rendimiento del frijol se redujo por la aplicaci6n de
 
48 h do exceso de ague en todos lon estados de creocimiento, excepto en el
 
t',rcer estado trifoliado. El riego se debe hacer antes de que comience la
 
floraci6n; despu6s de la florac16n el 
riego so debe hacer cuidadosamente ya 
que el exceso de agua reduce significativame"te el rendimiento. El 
rendimiento del frijol se redujo con las diferenten duraciones de la 
inundaci6n y profundidades de la 16mina de agua. El antliss del
 
rendimiento demostr6 quo el no. de vainas se afect6 significativamente con 
las profurididades de in l6mina de agua mientras que los otros par6.metros
 
del rendimiento no cambiaron significativamente. (CIAT) 

0471
 
31075 CHRISTPSON, D.R. 1987. Fertilizer needs 
for erect dry beans. 
(Necesidadez de fertilizante para el frijol erecto). Michigan Dry Bean
 
Digest 11(4):4,9. En., Sum. En., Ii. [Dept. of Crop & Soil Sciences,
 
Michigan State Univ., East Lansing, MI 48824, USA] 

Phaneolus vujpris. Cultivares. Hbito de la planta. Fertilizantes. N. P. 
EE.UU.
 

Durante varios aon, se realizaron diverios ensayos en Saginaw Valley
Research Farm (Michigan, EE.UU.) para evaluar lac necesidades de N y P de 
frijol 
erecto var. Black Magic, Swan Valley, y Neptune y determinar la
 
eficiencia de loasm6todos de aplicac16n de fertilizantes a voleo y en
 
bandas. El crecimiento 
 de frijol erecto en hileran estrechas (35.56-50.80 
cm) requiere 67.20 kg de N/ha. La- roemendaciones actuales de aplJcac16n

(entre 112 y 0 kF/ha para niveles de P en el suelo) de 11.20-67.20 kg/ha 
para la producci6n convencional de frijol non adecuadan para el frijol 
cultivado en hileran estrechan (76.20 cm). En el case del frijol, es 
ventaJono aplicar el fertilizite en bandan; ,in embargo, si no utili77 una 
nem.. dora mec~nica que no tiene un imrplemento para aplicar el 
fertilizante, el aj'icultor tendr6 que fertilizar a voleo. (CIAT) 

01172 
30798 COFFEY, D.L.; BROWN, J.F.; CORDREY, T.D.; M1LLINS, C.A. 1980. 
Vegetable response to annual fertilization. (Respuesta de vegetales a la 
fertilizaci6n anual). Tennessee Farm and Home Scienve no.116:7-9. En., Sum.
 
En., 1i.
 

Phaseolun vulgaris. Habichuela. Fertilizantes. N. P. K. Rendimiento. EE.UU.
 

En 3 localidades de Tennesce, EE.UU., se realizaron anualmente pruebas de
 
fertilizaci6n a vegetales durante 5 ahos. En los primeros anos de la 
prueba, las renpuestar del rendimiento a las fertilizacones fueron bajas 
pero aumentaron a medida que la prueba progren6. Los mayores rendimientos 
en tomate y repollo se obtuvieron con aplicaciener, anualc de 134.40 kg/ha 
de N, P, y K, mientras que para frijol lima y habichuola, los mayores
rendimientos ne obtuvieron con 67.20 kg/ha de cada uno de estos 
nutrimentos. En los nuclos hartaelis de la Estac16n Exptl. Plateau los 
rendimientos totales de todos lon cultivos fueron consistentemente menores
 
que los de suelos ms f6rtiles cone los de las Estaciones Exptl. Main,
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Knoxville, y West Tennessee. Los resultados de entos estudios comprueban
el hocho de que los requerimientos de fertilizaei6n pars cultivos 
hortlcolas vartan considerablemente ontre especies y suelos. Estos
 
hallezgos tambi6n indican que los rendimientos consistntemente altos de

ciertos vegetales son dificiles o imposibles de mantener aft con altos

nivelec de fertilizaci6n. Al parecer, en las condiciones de Tennessee la

rotaci6n de cultivos y otras prActicas de mejoramiento del suelo, como

eultivos con abono verde y prcticas apropiadas de fertilizaci6n, son
 
necesarias para mantener altos rendimientos. (RA-CIAT)
 

04I73
30630 COSTA, A. 1985. Calagem e adubacao fosfatada da cultura do feijao

(Phaseolus vulgaris L.): efeito sobre oultivares e vobre a absorcao e
 
utilizaeao de f6sforo. (Encalamiento y fertilizaci6n con f6sforo del
 
cultivo del frijol: efecto en los oultivares y en la absorci6n y
utilizaoi6n de f6sforo). Tese Mag.Sc. Vicosa-MG, Brasil. Universidade
 
Federal de Vicosa. 99p. Pt., 
Sum. Pt., 85 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Cal agricola. Fertilizantes. P. Absorc16n

de nutrimentos. Rendimiento. Componentes del rendimiento. Materia secs.
 
Brasil.
 

En Brasil, en condiciones de invernadero, ne evalu6 el efecto de 2 niveles
 
de encalamiento (aplicaci6n o no de 3700 kg/ha) y 3 dosis de P (25, 150, y

275 ppm) en la eficiencia de absore6n y utilizaci6n de P de 15 var. de

frijol (Manteigao Fosco 11, Caraota 260, 37-R, Negrito 897, Costa Rica
 
1031, Milionario 1732, Roxinho 1803, Ricopardo 896, Carioca, Rio Piquiri,

Rio Vermelho, Catu, Rio Tibagi, 
Rio Ivai y Rio Negro). El encalamiento

aument6 el rendimlento, principalmente por el interoambio en el no. de
 
granos/vaina. Las var. Caraota 260, Rio Piquiri, Rio Tibagi, Negrito 897,

Milionario 1732, Ricopardo 896 y Rio Ivai fueron las mis eficlentes en la

absorci6n y acumulaci6n de P. Las var. 
m6s eficientes en la utilizaci6n de

P en cuanto a rendimiento fueron Rio Ival, 
Carioca, Rio Vermelho,

Milionario 1732, Roxinho 1803, 
Rio Negro, Rio Tibagi y Negrito 897.
 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0474
 
31728 LERNER, B.R.; UTZINGER, J.D. 1986. Wood ash as soil liming material.
 
(Ceniza de madera come material de encalamiento del suelo). HortSoienoe
 
21(l):76-78. En., 
Sum. En., 11 Ref., Il. [Dept. of Horticulture, Purdue
 
Univ., West Lafayette, IN 47907, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Habiohuela. pH. Abono verde. Crecimiento. Cal agricola.

Rendimiento. EE.UU.
 

Se determinaron la oomposioi6n quimioa y la capacidad neutralizante total
de la oeniza de madera (cerezo, almezo, avena oriental, y avena blanca) mfs 
una mezela de especies quo contenlan pino, picea, y manzana. Tambi6n se
document6 ei efecto do esta ceniza de madera en el pH del suelo y en el
orecimiento do la habichuela en condiciones de campo. La ceniza de las 4 
especies tuvo en prom. 26, 7, y 1 por ioento do Ca, K, y P reap., y
pequelas cantidades de Mg, Mn, Fe, B, Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Cr, Al, y Na. 
 La

mezela de las especies fue menor en Ca y K poro mayor en casi todos losdemds elementos. La efeotividad del equlvalente a carbonato de calcio
 
(capacidad neutralizante total) de la ceniza de madera var16 de 83

(especies mezeladas) a 116 (avena oriental) per ciento. 
 El incremento en

las tasas de aplicaci6n de la ceniza de madera aument6 el 
p11del suelo. No
 so encontraron efeotos significativos de la ceniza de madera aplicada al

suelo on la germinaci6n, 6rea foliar, no. de hojas, altura de la planta, 
peso seco y fresco, rendimiento, y anSlisis elemental del tejido foliar de
 
habichuela a 2400-9700 kg/ha. (RA-CIAT)
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0475 
30651 LIMA, C.A. DE S. 1985. Efeito de sels profundidades do lencol
 
freftico sobro o comportamento da cultura do feijao (Phaseolus vulgaris 
L.). (Efecto de seis profundidades de nivel freftico en el comportamiento
 
del frijol). Tese Mag.Sc. Vicosa-MG, Brasil, Universidade Federal de
 
Vicosa. 55p. Pt., Sum. Pt., 57 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Humedad de suelo. Rendimiento. Componentes del
 
rendimiento. Enraisamiento. Brasil. 

Fn la hacienda exptl. de la Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas 
Gerais (Brasil), se estudiaron en el campo lon efuctos de 6 profundidades 
de nivel freAtico (55.60, 61-66, 67-72, 73-78, 79-84, y 85-90 cm) cn el 
rendimiento, no. de vainas/planta, no. de granos/vaina, y la profundidad
 
del si~tema radicular del frijol. Los niveles de profundidad del nivel
 
freAtio ne mantuvieron principalmente por la reposici6n de agua en el 
suelo, h$'cha por un canal de riego con agua continua y por las 
precipitaciones ocurrldas. El rendirLiento y sun componentes no presentaron
diferencias significativan para los niveles de profundidad de nivel 
fredtico entre 55-814 cm. En el nive] fretico entre 85-90 cm hubo una 
disminuci6n acentuada en el rendimiento y sus componentes en comparaci6n 
con Ion niveles m6s altos. El nivel freitico mayor de 811 cm present6 el 
menor desarrollo vegetativo de las plantas. (RA (extracto)-CIAT)
 

0476
 
29678 MASUMA, B.A.N. 1984. Physiological measurement for ranking bean
 
cultivars with respect to relative drought and heat resistance. (Medici6n
 
fisiol6gica para clasificar los cultivares de frljol en cuanto a su
 
resisteneia relativa a la ,equla y al calor). East African Agricultural and
 
Forestry 44(Special issue):290-296. En., Sum. En., 17 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Riego. Floraci6n. Formaci6n de vainas. Estomas.
 
Transpiraci6n. Cultivares. Resintencia. Sequia. DL-ficf.t hidrico. 
Rendimiento. Requerimientos hidricos. Kenia.
 

En Kibobo, Kenie, se determinaron en niveles bajo, medic, y alto de riego

los grados comparativos de conductanula estomtica, tasa de transpiraci6n
foliar, potencial hidrico foliar, y el diferencial en la temp. hoja-aire
de 3 cv. de frijol de madurez procez con alto potencial de rendimiento, 
Pinto y Mwezi Moja (Phaseolus vulgaris) y Tepary (P. acutifolius), durante
 
el periodo de crecimiento reproductivo, desde el inicio de la floraci6n
 
hasta el lenado de vainan. Se determin6 la factibilidad de clasificar los
 
cv. de frijol por resistencia a la sequia y a calor segln Ion par~metros 
anteriores y s verific6 esta clasificaci6n por comparaci6n con las 
respuestas en rendimiento. En todos los niveles de riego, el cv. Tepary
present6 el mayor rendimiento de grano, seguido por Mwzi Moja y luego 
Pinto. A pesar de su alto rendimiento, Tepary solamente requiri6 70 dias
 
para madurar, en tanto que Mwezi Moja y Pinio requirieron 80 dias. Ei corto
 
periodo de maduraci6n de Tepary result6 en un menor requerimionto de agua 
que el de Ion otros 2 cv. En todos los niveles de riego, Tepary mostr6
 
consistentemente los mencren valoren de conductancia estom~tica y tasa de
 
transpiraci6n. Pinto ocup6 el 2 lugar y Mwczi MoJa present6 los valores mdis 
altos. Tepary tambitn mostr6 en forma relativamente consistente los mayores 
diferonciales entre la temp. foliar y de aire, seguido por Mwezi Moja y
luego Pinto. Los cv. no pudieron diferenciarse cor, base en el potencial
hidrico foliar. Aunque lon diferonciales comparativos entre la temp.
foliar y del aire ocurrieron en el mismo orden que el rendimiento de grano, 
las diferencias entre cv. fueron demasiado pequeas como para servir de 
Indice de resistencia a la sequja y al calor. Sin embargo, lon resultados 
muestran que un aiferencial de temp. hoja-aire en una parcela de frijol quo 
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exceda 1.8 grados centigrados indica que las plantas estfn experimentando
 
estrs hdrico. (RA (extracto)-CIAT)
 

0477 
30731 MJLLINS, C.A. 1987. Effects of nitrogen fertilization level on yield
 
and pod quality of mechanically harvested snap beans. (Efectos del nivel de
 
fertilizaci6n con N en el rendimiento y calidad de las vainas de habichuela 
cosechada meenicamente). Tennessee Farm and Home Science no.141:6-11. En., 
10 Ref.
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cultivares. Fertilizantes. N. Rendimiento.
 
Caracteristicas de la vaina. EE.UU.
 

Se estudiaron los efectos de fertillzaci6n con N (16.8 y 67.2 kg/ha en el 
rendimiento y calidad de las vainas de 9 cv. de habichuela (BBL 92, BBL 47, 
Labrador, Strike, Sprite, Atlantic, Peak, Flo, e Eagle) cosechados 
mecnicamente, en la Estaci6n Exptl. de Plateau, Crossville (EE.UU.) en 
19814 y 1985. E1 alto nivel do N produjo caracterist cas tan indeseables 
como mayor volcamiento de plantas en ambos ahos y mayor no. de vainas con 
pudrici6n de los terminales en 1984. Los niveles do N ejercleron muy poco 
efecto on otras caracteristicas estudiadas. BBL 92 (rendimiento prom., 1.5 
t/ha) present6 volcamiento excesivo, y per tanto, fue inaceptable. Labrador
 
(rendimiento prom., 1.9 t/ha) presoent6 vainas curvadas de textura muy 
rugosa con dema;iada semilla para un cv. del tipo BBL (Bush Blue Lake), en 
tanto quo BBL 47 fue el mejor cv. del tipo BL (rendimiento prom., 1.8
 
t/ha). Strike present6 altos niveles de material do desecho on las vainas
 
cosechadao y Atlantic prcent6 un alto porcentaje do semillas en las
 
vainas, pore ambos re.ultaron muy aceptables para uso en el mereado fresco 
(rendimientos prom., 1.3 y 1.5 t/ha). Sprite present6 rendimientos muy
 
hajo3 (prom. 1.1 t/ha) pero caracterlsticas de planta y vaina aceptables.
 
Peak, Flo (rendimientos prom., 1.6 y 1.3 t/ha) o Eagle presentaron buen
 
comportamiento pero Flo mostr6 un hbito de crecimiento pobre y volcamiento 
excesivo en 1985. Eagle din altos rendimientos (prom. 1.8 t/hp) y present6
 
una planta muy erecta sin importar el nivel de N, y mostr6 buen desempelho
 
en los ens,;ayos. (CIAT) 

0478 
31418 PARADA, A. 19811. Efeito de f6s;foro c de micorriza 
vesicuo-arbuscular. (Efecto del f6sforo y de las micorrizas
 
vesiculares-arbusculares en frijol). Tese Mestrado. Piracicaba-SP, Brasil,
 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Uni'.ersidade de Sao 
Paulo. 152p. Pt., Sum. Pt., En., 144 lief., Ii. 

Phaseolus vulgaris. Fertilizantea. P. ieorrizae. Suelos. Cosecha. Registro 
del tiempo. Rhizobium pha-eoli. Cultivares. Crecimiento. Rendimiento.
 
Absorci6n de nutrimentos. Nodulaci6n. Brasil.
 

Se realizaron 2 expt. on invernadero con 3uelo esterilizado para observar 
el efecto de la fertilizaci6n con P y micorrizas vesicularos-arbuscularas 
en la simblosis hizobium-frijol y estudiar la eficieneia de las micorrizas
 
vesiculares-arbusculares en diferentes sistemas suelo-planta, con el fin de 
encontrar una interacci6n adecuada suelo x planta x bongo vesicular
arbuscular. En el primer expt., se aplicaron 3 donis de P (5, 16, y 27 ppm) 
al suelo (arena cuarzo) y se utiliz6 el cv. de frijol Carioca. Las plantas
 
se cosecharon en 3 periodos durante el cielo vegetativo (30, 50, y 70 das 
despu6s do la siembra) y se cultivaron en presencia y ausencia de Glomus 
macrocarpun. En todos los tratamientos so utiliz6 Rhizobium phaneoli. El 
segundo expt. incluy6 3 cv. de frijol (Carioca, Goiano Preoe, y Black
 
Turtle Soup), cultivados en 3 tipos de suelo (arena cuarzo (Entisol), Terra 
Roxa EstruLurada (Oxisol), y Latosol rojo oseuro (Alfisol)), infectados con
 
4 hongos vesiculareo-arbusculares (Glomus leptotichum y G. macrocarpum; y 
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Gigaspora margarita G. heterogama), maateniendo un tratamiento testigo 
(sin bongo vesicular-arbuscular). Tcdos los tratamientos se inocularon con 
R. phaseoll. G. macrocarpum, en presencia de R. phaseoli, aument6 todos los 
pqr~metros analizados. El crecimiento de la planta, el rendimiento de 
grano, la absore16n de nutrimentos, y la nodulaci6n fueron m~s altos a 
ma:,ores dosis de P; tambi~n alli ocurrieron las mayores tasas de infecci6n 
de raices y producci6n de esporas. Las interaccione2 Gal sistema 
suelo x planta x bongo son extremadlamente complejas y Is modificaci6n de 
cualquiera de sus componentes puede alterar la eficiencia del sistema. Al 
evaluar varios bongos, G. leptotichum resultt ser el hungo end6fito m~s 
efectivo. Tambi6n se observ6 que L3lack Turtle Soup fue el cv. mds 
productivo. El suelo en el cual las plantas presentaron rejor desarrollo 
fue el Latosol rojo oscuro. (RA-CIAT) 

0479 
30629 1 flTO, J.M. 1985. Efeito de diferentes regimes hidricos no solc sobre 
a prcducao e os componentes da producao do feijoeiro (Phaseolus vulgaris
L. ). (Efecto de diferentes regimenes h1dricos del suelo en el rendinlento 
del frijol y sun componentes). Tese Mag.Sc. Vicosa-MG, Brasil, Universidade
 
Federal de Vicosa. 65p. Pt., Sum. Pt., 52 Ref., Il.
 

Phaseolus vulris. Riego. Humedad del sueln. Enraizrmientu. Renimiento. 
Componentes del rendimiento. Brasil. 

Se utiliz6 un conjunto do columnas cubierto con pcli.etilenE transparente 
para determ'nar el use consuntivo del agua y cuantificar el rendimiento del 
frijol y Lus componentes en condiclones de campo en Vicosa (Minas Gerais, 
Brasil). Las columnas se enriquecleron con suelo mineral y durante todo 
el ciclo del cultivo se inantuvieron niveles frefticos de 25, 40, 55, y 80 
cm de profundidad con y sin riego per superficie; tambi~n se incluy6 un 
tratamiento sin nivel fre~tico y sin riego. Se obtuvo mayor consumo de
 
agua en los tratamientos con y sin riego por superficie, cuando el nivel
 
freftieo se mantuvo mhs pr6ximo a la superficie del suelo. Los diferentes
 
tratamientos influyeron e la profundidad y distribuci6n del sistema 
radical. El rendimiento del frijol y sus componentes no se afectaron con 
la profundidad del aivel frehtico, excepto la altura de las plantas. 
(RA (extracto))
 

0480 
31480 SAWAZAKI, d.E.; TEIXEIRA, J.P.F.; BULISANI, E.A. 1985. Temperatura,

umidade relativa e disponibilidade de 6gua no acumulo de prolina em 
cultivares de feijoeiro. (Temperatura, humedad relativa, y d~s,,oribilidad 
de agua en la acumulaci6n de proliiia en cultivsrss de fr.jol). Bragantia 
44(2):569-577. Pt., Sum. Pt., En., 15 Ref. [Serao de Fitoqufmica, Inst.
 
Agron6mico (IAC), Caixa Postal 28, 13.100 Campinas-SP, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Dbficit h1drico. Terperatira. Humedad
 
relativa. Prolina. oJas. Contenido de agua. Selecei6n. Resistencia.
 
Brasil.
 

En 1982 se realizaron 4 expt. en cdmara de crecimiento e irvernadero en 
Camnpina:i, Brasil, pars estudiar las relaciones de cv. de frijol sometidos a
 
un periodo de estr6s hidrico y de temp. La adaptaci6n de las plantas a
 
las condiciones do estrts se midi6 por la acumulac16n de proina y el
 
potencial hidrica en las hojas. En todos los cv. evaluados el contenido 
mostr6 una correlaci6n negativa con el potencial hidrico foliar. Los cv. 
P-511 y Curitibano mostraron menor contenido de prolina y mayor potencial 
hidrico que los otros, confirmando Is hip6tesis de quo es posible
 
identificar materiales genbticamente resistentes al estrbs hidrico 
mediante selpeci6n do plantas o lineas con bajo contenido de prolina. 
(RA-CIAT)
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0481
 
31828 TAMA S., ..M. 1985. Estudio de fertilidad en los suelos de Santander 
de Quilichao, Deprtamento del Cauca, para producci6n de frijol (Phaseolus 
vulgaris L.). Tesis Ing.Agr. Palmira, Colombia, Universidad Nacional de
 
Colombia. 166p. Es., Sum. Es., En., 40 Ref., I.
 

Phaseolus vulgaris. Fertilidad del suelo. Crecimiento. Rendimiento.
 
Fertilizantes. N. P. B. Zn. Mg. S. Ca. P. Deficiencia de minerales.
 
Anlisis estadistico. Colombia.
 

Se realiz6 un ensayo de campo en suolo virgen dentro de la Subestaci6n del
 
CIAT en Santander de Quilichao (Columbia) para verificar el efecto de las 
deficiencias de nutrimenton en el desarrollo y rendimiento de 2 var. de 
frijol (Calima y Carioca) y corroborar las interacciones que se presentan 
entre los factcres quimicos del suelo y la absorci6n de nutrimentos por la
 
planta utilizando la metodologia de an6lisis de coeficientes de regresi6n
 
estandarizados. Se utiliz6 la ttcnica del elemento faltante emple~ndose un
 
total de 9 combinaciones de tratamientos con fertilizantes, asi: 1)
 
tratamiento completo menos N (C-N), 2) C-P, 3) C-K, 4) C-Ca, 5) C-S, 6)
 
C-B, 7) C-Zn, 8) C-Mg, y 9) testigo absoluto. En la var. Carioca los
 
mejores tratamientoa fueron, en orden descendente, completo menos S (C-S),
 
C-Zn, C-B, C-Mg, mientras que los peores fueror los tratamientos C-P, C-Ca,
 
y C-K. En la var. Calima los mejores tratamientos fueron, on orden
 
descendente, C-Zn, C-S, C-B, C-Mg, mlentras los tratamientos que mostraron 
los menores rendllentos fueron C-P, C-Ca, C-N, y C-K. Los tratamientos 
que presentaron lo, menores rendimientos en las 2 var. fueron aquellos 
carentes do elementos mayores (P, Ca, N, y K) mientras quo los carentes en 
elementos menores (S, B, Zn) presentaron los mayores rendimientos indicando 
una mayor respuesta por parte dc las var. estudiadas a la aplicaci6n de 
elementos mayores. En la 2da. slembra so presnt6 la misma tendencia; 
aunque los tratamientos C-P y C-N aumentaron su rendimiento, este 61timo se 
ubic6 entre los de mayor producci6n atribuy6ndosc esto al efecto bentfico 
de la acci6n del Ca aplicado on los microorganismos del snelo y al efecto 
de una mayor descomposici6n de la MO. La metodologia de an~lisis de 
coeficientes do regresi6n estandarizados es un mftodo efectivo para el 
diagn6stico de algunos problemas de fertilidad ya que las intoracciones 
entre los factores del suelo repercuten en la absorei6n de nutrimentos, el 
desarrollo, y el rondimiento de la planta. (RA (extracto)) VHase ademAs 
01138 01182 04911 0501 0517 0573 0578 0579 0584 

D02 Pr~etices de Cultivo: Siembra, Control do Malezas y Cosecha
 

0482
 
31421 CAMPOS DE JESUS, S. 1982. Efecto de la captaci6n de lluvia, esti~rcol
 
y rastrojo sobre la humedad del suelo y producci6n de la asociaci6n maiz
frijol. (Effect of rain harnessing, compost, and stubble on soil moisture
 
and production in the maize-bean association). Tesis Mag.Sc. Chapingo,
 
Mexico, Colegio de Postgraduados. 194p. Es., Sum. Es., (5 Ref., 1l.
 

Phasoolus vulgaris. Densidad. Siembra. Esti6rcol. Abono verde. Humedad del
 
suolo. Evapotranspiraci6n. Rendimiento. Ingresos. Mfxtco.
 

Se realiz6 un ostudio on condicionos de temporal en Chapingo (M6xico),
 
utilizando 3 espaciamientos entre hileras (90, 110, y 130 cm), 3 niveles de
 
esti~rcol (0, 5, y 10 t/ha), 2 riveles do rastroJo (0 y 5 t/ha) y 2
 
densidades de planta de frijol/ha asociado con maiz H-30. Mediante 
muestreos gravim6tricos semanales se determin6 la humedsd del suelo y con 
ello se calcul6 la evapotranspiraci6n real utilizando la ecuaci6n de blance 
de agua. El uso do microcuencas de capacitaci6n (110 y 130 cm) produjo
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113 y 126 mm de lamina de agua adicional a causa de los escurrimientos in

situ. Estos espaciamientos presentaron mayor rendimiento de grano de maiz
 
y frijol/planta, ejote, y MS que el surcado tradicional 
a 90 cm. Sin 
embargo, al translformar este rendimiento a rendimiento/superfiie, se 
reduce debido a la disminuei6n del 15 y 26 por ciento de la poblaci6n de
planta3/ha en 110 y 130 cm de esjaciamiento entre hileras. La reducci6n 
fue del orden de 250 y 600 kg/ha respecto al surcado a 90 cm. La 
aplicaci6n de cobertura de rastrojo no afect6 significativamente 01 
rendimJento de grano dc la asociaci6n. Sin embargo, mantuvo niveles de
humedad de 34-81 por ciento aprovechables durante todo el ciolo del 
cultivo. La adicl6n de esti4reol produjo un efecto negativo en el 
rendivniento y desarrollo del frijol. Sin embargo, aument6 la humedad 
aprovechable de 16.4 a 20.0 por ciento de contenido de humedad a capacidad

de campo. El andlisis econ~nico detect6 como el mejor al tratamiento de
 
110 cm de distancia entre hileras, sin csti~rcol, y rastrojo, y con una
 
densidad do 38,800 plantas/ha (25,900 y 12,900 plantas de malz y frijol,
 
resp.). (RA (extracto))
 

0483
 
31011 CARRERA G., 
F. 1987. El cultivo de la habichuela. Revista Esso
 
Agricola 34(2):18-20. Es., 5 Ref., Ii.
 

Phaseolun vulfiris. Habichuela. Cultivares. Cultivo. Insectos 
perjudiciale. ViconLi:. Colombia. 

Se presentan brevemente diferentes anpectos y recomendaciones para el 
cultivo de la habichuela en Colombia. Los temas tratador abarcan 
descripci6n bot~nica, aueloa, clma, preparaci6n del suelo, siembra,
fer'tilizaci6n, estacado, y aLriwre. Tambi6n se tratan control de malezas,

plagas (Empoasca kraemeri, 6caros, 6fidos, Heliothis spp., Maruca 
testulalia), y enfermedades (Uromyces rha-eoli, Colletotrichum 
lindemuthianum). Otros tera:s ineluyen var. (Respin, Blue Lake, ICATO),

coaecha, empaque, almacenamiento, coston de producc16n, y cr6dito 
disponible. (CIAT) 

0484
33133 CENTBO INTER!NACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Improving yield
potential. 1. Yield phy:;iology. In Centro Internacional de Agricultura
Tropical. Bean Program. Annual 
Report 1987. Cali, Colombia, Working


1 8
Document no.39. pp. 1 -50. En.
 

Phaseolus vulgaris. Genotipo. Arquitectura de la planta. Densidad.
 
Siembra. Area foliar. Volcamiento. Rendimiento. Colombia.
 

La investigaci6n en el 
incremento del potencial de rendimiento se orient6

hacla estudios sobre genotipos con arquitectura erecta combinada con manejo
agron6mico intensivo ineluyendo el uso de espaoiamientoa angostos entre 
hileras. Con el manejo intensivo, el cultivo del frijol desarroll6 un IAF
 
excesivo. La evaluac16n del IAF en 2 ensayos demostr6 
un IAF max. de 11.7
7.5 a espaciamientos do 0.3 m entre hileras. El 
volcamiento pareci6 tambi~n
contri.Lir al comportamiento bajo del rendimiento, ya que estudios 
anterioren sugieren que el volcamiento puede reducir el rendimiento en un 
20 per ciento. Sin embargo, en un primer ennayo para cuantificar los 
efeeton del volcamiento, no se encontraron diferencias entre la parcela
testigo con volcamiento natural y las parcelas en donde s evit6 el
 
volcamlento. Actualmente se 
estudian lan relaclonea entre el tamalo de la
 
semilla y el rendimiento, la eficiencia de la polinizaci6n, y las

estrategias para el inereuento del rendimiento de los cv. de maduraci6n 
temprana. (CIAT)
 

28 



0485
 
30661 FIGULS C., R.A. 1980. La contaminaci6n fluvial en la producci6n de
 
hortalizas. Efecto sobre el cultivo de la vainica (Phaseolus vulgaris L.).
 
Tesis Ing.Agr. San Jos, Universidad de Costa Rica. 104p. Es., Sum. Es.,
 
12 Ref., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Riego. Rendimiento. Aspectos
 
socioec6nonicos. Costa Rica.
 

Se repliz6 un ensayo en la finca El Nacimiento (San Antonio de Bel6n, Costa 
Rica) para 1) investigar el efecto del agua contamin~da en el cultivo de la 
habichuela desde el punto de vista de rendimiento y de algunas 
consecuencias de tipo econ6mico; 2) detectar el grado de contaminaci6n del 
agua de la quebrada; y 3) determinar mediante un anlisis microbiol6gico el 
contenido de pat6genos tanto en la habichuela como en el agua, que tengan 
efectos residuales que afecten la salud de los consumidores. Se regaron 
12 parcelas con agua limpia y 12 con agua contaminada. La germinaci6n y el 
rendimiento en las parcelas regadas con agua contaminada disminuy6 en un 
32.7 y 47 por ciento, resp. en comparaci6n con las regadas con a-ua limpia. 
Se determin6 segOn el an5lisis microbiol6gico que las personas ponen en 
peligro su salud al tenor contacto con el agua de la quebrada y tambidn al 
consumir los productos frescos regados con agua de la misma. 
(RA (extracto)) 

0486 
31716 GILBERTSON, R.L.; RUPPEL, E.G.; SCHWEIZER, E.E. 1987. Effects of 
herbicides on root rot of pinto bean, weeds, and two soilborne fungi. 
(Efectos de los herbicidas en la pudrici6n radical del frijol pinto,
 
malezas y dos bongos transmitidos por el suelo). Plant Science
 
71(7):627-629. En., Sum. En., 17 Re,. [U.S. Dept. of Agriculture,
 
Agricultural Research Service, Crops Research Laboratory, Colorado State 
Univ., Fort Collins 80523, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Fusarium solani phaseoli. Rhizoctonia solani.
 
Herbicidas. Deshierba. Rendimiento. EE.UU.
 

En condlciones de baja y moderada severidad de la enfermedad en el campo 
(Colorado, EE.UU.), los herblcidas no incrementaron ni disminuyeron 
significativamente la pudrici6n radical del frijol pinto causada por 
Fusarium solani f. sp. phaseoli y Rhizoctonia solani. Los tratamientos que 
incluyeron niveles min. (EPTC), moderados (EPTC mAs trifluralina) e 
intensos (alaclor, EPTC, y triflralina) de herbicidas generalmente 
disminuyeron las poblaciones de malezas en proporci6n al nivel de herbicida 
aunque no tuvieron efecto en las densidades de poblaci6n de F. solani o R. 
solani. en el suelo y tuvieron poco efecto en el rendimiento del frijo). 
(RA-CIAT) 

0487
 
30631 HERRERA M., F.A. 1981. Combate quimico de Rottboellia exaltata L. y
 
otras malezas, en el cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris L.) en Upala.
 
Tesis Ing.Agr. San Jos6, Universidad de Costa Rica. 89p. Es., Sum. Es., 44
 
Ref., I1.
 

Phaseolus vulgaris. Herbicidas. Deshierba. Toxicildad. Rendimiento.
 
Componentes del rendimiento. Costa Rica.
 

En el Cant6n de Upala (Provincia de Alajuela, Costa Rica) se realizaron 2
 
ensayos con herbicidas en frijol. El primero consisti6 en 21 tratamientos,
 
en e1 cual se evaluaron pendimetalin, dinitramina, y trifluralina en
 
preslembra incorporada y orizalina en preemergencia, en dosis de 0, 0.75, y
 
1.50 kg/ha cada uno. Tambi6n se probaron mezclas de estos 4 herbicidas con
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dinoseb o metabonzatiazur6n y un tratamiento libre de competencia de
 
malezas du.ante el ciclo del cultivo. Ning6n tratamiento resultb t6xico 
al frijol ni se determinaron diferencias significativas entre ellos en el 
control de Rottboellia exaltata. Dinitramina sola a 1.5 kg/ha, o a 1.0
 
kg/ha combinada con dinoseb a 2.0 o con metabenzatiazur6n a 1.0 kg/ha,
 
eJerci6 el mayor control de malezas de hoja angosta; por otra parte, la
 
orizalina en las mismas dosis y combinaciones tuvo el mejor efecto contra
 
malezas de hoja ancha. Los componentes del rendimiento (no. de vainas en
 
10 plantas, no. do granos/vaina, y no. do plantas cosechadas) al igual quo

el rendimiento no fueron afectados por los herbicidas solos. El 
tratamiento libre de malezas durante todo el eclo prodvjo un 112.6 por
 
ciento mAs que el tratamiento a libre competencia. El oegundo ensayo
 
consisti6 on 23 tratamientos; se probaron difenopenteno, dalap6n, y
 
bentaz6n, aplicados en 3 dosis cada uno a los 10 y 20 dias de la siembra.
 
AdemAs se aplicaron mezclas de difenoponteno y dalap6n con bentaz6n en las 
mismas 6pocas. Todos los tratamiontos que inclulan al dalap6n, aplicado
 
10 y 20 dias despus de la siembra, afectaron negativamente al frijol en
 
altura de planta, peso/planta, y no. de plantas a la cosecha; ninguna do 
las plantas tratadas produjo granos. Con difenopenteno y bentaz6n se
 
observaron sintomas de toxicidad, pero las plantas de frijol lograron
 
recuperarse, excepto cuando bentaz6n se aplic6 a los 10 dias de la
 
siembra; bentaz6n dinminuy6 ligeramente ia altura, el peso, el no. de
 
plantas de frijol, y el rondimiento. En el segundo encayo el tratamiento
 
libre de malezas produjo un 34.4 por cionto mAs quo el testigo sin
 
deshierba. (RA (extracto))
 

04188 
29797 INSTITUTO DE MERCAbE0 AGROPECUARIO. COLOMBIA. 1986. Guia para la 
cosecha y almacenamiento del frijol. BogotA, Colombia, 38p. Es., 8 ef., 
Il.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivo. Cosecha. Almacenamiento. Colombia.
 

So presenta una gula sencilla y caricaturizada de recomendaciones para
 
producir, cosechar, y almacenar frijol. Cubre aspectos taleu come colores,
 
formas, y tamahes do frijoler comunes en Colombia; la importancia do usar
 
semilla mejorada, s!i:temas, fechas y distancias de siembra, control de 
malezas, fertilizac16n, y plagas y enfermedades importantes. Tambi~n se
 
discuten aspeetos come cosecha, tareas en poscosecha tales come limpieza, 
seamiento al sol y artificial (contenidos do humedad del grano
recomendados para almacenamiento), y plagas del frijol almacenado 
(Zabrotes subfasclatus y Acanthoseelides obtectus) y su control casoro 
utilizando aceites vegetales, enfriamiento, o cenizas. So dan 
recomendaciones para el almacenamiento en bodegas comerciales y se discuten 
temas come endurecimiento del grano, empaque, control de insectos del
 
almacenamiento a nivel comercial, normas do calidad del grano, transporte, 
y comercializaci6n. (CIAT)
 

0489
 
31792 MULLINS, C.A.; COFFEY, D.L. 1987. Effect of harvest date on yield

and quality of several snap tan cultivars. (Efecto de la fecha de cosecha 
en el rendimiento y calidad de varies cultivares de habichuela). Bean 
Improvement Cooperative. Annual Report 30:65-66. En. [Univ. of Tennessee, 
Dept. of Plant & Soil Science, Plateau Experiment Station, Rt. 9, Box 363, 
Crossville, TN 38555, USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuola. Cosecha. Registro del tiempo. Cultivares.
 
Caracteristicas de la vaina. Componentes del rendimiento. Rendimiento.
 
EE.UU.
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En 1986 se realiz6 un estudio en la Estaci6n Exptl. Plateau de la U. de 
Tennessee (EEUU) pa-a determinar los efectos de 4 fechas de cosecha a 
intervalos de 2 dias (50, 52, 54, y 56) en el rendimiento y calidad de is 
vans de 7 cv. de habichuela (Podsquad, Sentry, BBL 47, Strike, Bronco,
 
Eagle, y Atlantic). La consistencia de la viana fue menor (497.14 kg) en
 
is primers fecha de cosecha y mayor (637.30 kg) en la 6itima fecha de
 
cosecha. El porcontaje de semilla en las vainas y la longitud de la
 
semilla de 10 semillas seleccionadas al azar increment6 con cada fecha de 
cosecha; 1o mismo ocurr16 con el porcentaje de vianas de la criba no. 5. El
 
rendimiento de las vainas cosechadas mecnicamente se increment6 con Is
 
fecha de cosecha pars las primeras 3 conechas (5667, 60014, y 7001 kcg/ha), 
pero dizminuy6 en la 6ltima (61413 kg/ha). (CIAT)
 

0490 
31793 MULLINS, C.A.; COFFEY, D.L. 1987. Effects of tillage and spacing on 
snap bean production. (Efectos de la labranza y el espaciamiento en la 
prodi.eei6n de habichuela). Bean Improvement Cooperative. Annual Report
3C:64-65. En. [Univ. of Tennessee, Dept. of Plant & Soil Science, Plateau 
Experiment Station, Rt. 9, Box 363, Crossville, TN 38555, USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Labranza. Donsidad. Rendimiento.
 
Volcamiento. Deshierba. EE.UU.
 

En 1986 se realiz6 un estudio en la Estac16n Exptl. Plateau de la U. de
 
Tennessee para comparar la respuesta de la habichuela a 3 m~todos de 
labranza (convenclonal, con fresadora, y cero) y 2 espaciamilentos entre 
hileras (45.72 y 91.1414 El m6todo de labranza cero present6 menor
cm). 
renJimiento, no. do plantas a la cosecha, agrupamiento do vainas, 
porcentaje de volcamiento, vainas quebradas y podridas, y control de 
malezas de hoja ancha que los otros 2 m6todos. Los rendimientos totales 
(kg/ha) y la pudrlci6n del Apice de la vaina (porcentaje) fueron mayores en 
el espacimiento entre hileras de 45.72 cm quo en el do 91.44 cm (11.020 y 
5.2 vs. 7090 y 2.9 reap.). (CIAT)
 

0491 
31703 RAMOS N., G. 1950. Apuntes sobre el frijol en Colombia (Phaseolus 
vulgaris L.). Agricultura Tropical 6:9-31. Es., 5 Ref., I1. 

Phaseolus vulgaris. Cultivo. Hibito de la planta. Enfermedades y pat6genos.
Control de enfermedades. Colombia. 

Se describen algunos aspectos relaclonadon con el cultivo del frijol en
 
Colombia, tales como su importancia, el Area cultivada, alturas (m.s.n.m.)
 
a las cuales se cultiva, var. utllizadas en cada clima, y
 
producei6n/departamento. Se indlcan el hbito do crecimiento, la duraci6n 
del periodo vegetativo, y la temp. media de cultivo para 67 var. Tambin se 
describen brevemente lan diferentes prActicas de oultivo: tipos de suelos, 
preparaci6n del suelo, semilla, 6pocas de siembra, niembra, control de 
malezas, fertillzaci6n, rendimiento prom./ha, cosecha, y rotaci6n de 
cultivos. Tambi~n se seialan las principales plagas y enfermedades junto 
con los mtodos de control recomendados. (CIAT) 

01492
 
31069 RENNER, K.A. 1987. 1987 weed control in dry edible beans. (Control de
 
malezas en frijol en 1987). Michigan Dry Bean Digest 11(3):10-11. En., I.
 
[Michigan State Univ., Soil Sciences, East Lansing, MI 48824, USA]
 

Phaseolus vulgaris. I)erbicidas. Desnlerba. Malezas. EE.UU. 

Se presenta una guia de control de malezas en frijol en Michigan (EE.UU.) 
para 1987 en la cual ne dan recomendaciones para el uso de herbicidas on 
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presiembra, presiembra seguida de preemergencia, preemergencia y 
posemergencia, herbicidos y mezclas, formulaelones, dosis, tipos de malezas 
que se controlan, comentarios, y limitaciones. (CIAT) 

0493
 
31490 VALENZUELA L., J. 1985. ParAmtros de estabilidad para el rendimiento
 
de variedades de frijol Phaneolus vulgaris L. en cuatro fechas de siembra.
 
Agricultura T6enica en W.-xico 11(2):185-200. Es., Sum. En., 5 Ref. [Campo
 
Agricola Experimental CIANO-INIA, Valle del Mayo, Sonora, K6xieo] 

Phaseolun vulgari> . Cultivaren. Sienbra. epistro del tiempo. Rendimiento. 
Mxico. 

Se estudi6 el comportzaiento de Ian var. de frijol Canario 78, Canarlo 72, 
Cararlo 101, Azufrado Fimono 78, Azufrado 100, Sataya 425, Jamapa, y Pinto 
Americano 114, en 11 fechan de lemtra (I:ept. 20, oct. 5 y 20, y nov. 1) en 
el Valle del Mayo (Sonora, Mftico), dui-ante 1982-83 y se determin6 Su
 
estabilldad en rendimiento y convittencia en dir:tinto3 ambientes. Se 
coneluy6 que Jar var. Cajiruic 78, Carrarlo 72, y Azufrado Pimono 78
 
presentaron i-aycre rndlmeintos, estadIsticamente difererte en todos los 
ambientes. La.- var. Carario 78 y Jamapa goneraloente fueron estableo y
 
eonnirtenteo. La var. Azufrado 100 z;( adaptt bien a ambienteL 
deafavorable.n preoentando un coeflciente de regr.ei6n omencrque 1. La var. 
Azufrado Pimono 78 aprovuc6 mejor lon abiente favorables epecialmente 
en lembra:n tardian. (C]AT) V6are ademn~ 0t64 0477 0496 0501 0517 
0535 0619
 

D03 Sistemas de Cultvo: Cultivos Asociados y Rotaci6n de Cultivos
 

0494 
31030 ALBRIEGTS, E.E.; HOWAN), C.1. 1985. Double cropping strawberries with 
vegetables. (Cultivo.n lntereailadon de fresa. con hortalizas). Proceedingn 
of the Florida State Horticultural Eociety )8:299-301. En., Sum. En., 3 
Ref. [IFAS, Uriv. of Florida, Ahr-ieultural Research & Education Center, 
Rt. 2, Box 157 Lover, Fl. 3!27, !MAI 

Pha::eoh,:" vulgr : . Cultiwic: a: oi do: . aichuola. Zea maya. Cuc mis 
-ativii:. ('ueurbl I ,;o. Cuo r!,tra . F.,rtilizartot . N. P. K. Rendimlento. 
F-E.011. 

e -emLravcin tmalz du.(e, cal at ;A, y hatchurl i rterealados en camas de un 
cultivo do fr,:a: I.nodi at;nirtI cli: ;uba dt ttr .irr Ia conecha de la 
fruta. Fr cada irfodo, n'oa; [ar-acjuait a Iain camlar para deotruir toda 
la vegetac6r arterlct iantf:. di I a i-..tta dtl :egundo cultivo. En 1981, 
la cobertura ;:ormao.icc(, en :r::,c-c.: y :e a;]I cA fe:tilizante er dosis do 
0, 33.60, 141.56, 28.00, 6 67.;0, 29.12, 5(.00 kg do IT./ha. Ern1982, se 
retir6 la cobertura do. if do- 1,z do Ia:I LaI,oliet ro aritad parcelas.

4habichuel a treci[16 35.60, 13 . 4 , :11.(T) kg do NYK/ha. Er. 1983, to retir6 
toda la cobertura do la:; cr;: y :'i r.traron o.; cultivon en 2 densidade. 
Los rivelen lniialon O lar ale.: :ccltle, al rmcmento de la saturac16n 
en p1t, fueron de rhO or 198i, '100 or. 1082, y 1700 en 1981, excepto en las 
c"",a, pepino er donde fut-tot d: 2400. Ert1981, '0:i re:ndimtento:; 
aumentaror. ]Irtaltri .ot cor.1 '-ta::z:, do.f£r'.i i7a rto er todon lo3 cultivos 
excepto en pelo . E, 198?, lav ta:a: d,-fertillizaci6r no afectaron lon 
rendimienton ( ,r'otcabIemc.rt, ct(, ri: u ltado d, l alto efceto reridual de los 
fertlIizarites). Lo:irIndioriento: de todo: lon eulti von etuvieron dentro 
del rango prom. del e:,tado. n general, lav conen, de sal solublc en el 
iuelo so eorrelacioraIron po:Itivtmente con la,, tanan de fertillzaci6n s6lo 

a comienos de la entaeln. En 1982, Ian cama:; con cubierta protectora 
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mantuvieron mayores niveles do sales solubles en el suelo durante toda la 
estac16n en ecuiparaci6n con aquellas sin cubierta protectora. 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0495
 
31656 CAETAIJO, L.F.; SILVEIRA, A.J. 
DA; VIEIRA, C.; CARDOSO, A.A.; TEIES,
 
F.F.F 1984. Comportamento de cultivares de mandioca e de felijao em plantio
consorciado. (Comportauiento de cultivares de yuca y frijol en asociaci6n).
Revista Ceres 31(174):120-135. Pt., Sum. Pt., En., 15 Ref., 11. [Central de 
Experimentacao e Pesquisas de Linharen, 29.900 Linhares-ES, Prasil] 

Phazeolus vulgris. Cultivos anociados. Marihot esculenta. Cultivares. 
Rendlmiento. Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo de cultivos asociados de yuca/frijol en Coimbra 
(Minas Gerai2, Brasil) utilizando un esqueiai factorial de (3 x 2 x 2) + 2: 
1, 2 y 3 hileras de frijol sembradas entre lan hilera; de yuca; se 
utilizaron 2 cv. de frijol (Negrito 697 y Preto Sersenta Pias 53) y 2 cv. 
de yucm (Branca de Santa Catarina e Iracema), adeAs de 2 tratamentos (cv
 
tanto de yuca come de frijol en monocultivo; los cv. de frijol e ,iembraron
 
er parcelas separadas). La yuca se sembr6 a 1.40 m entre hileras y 0.40
 
entre rlantas dentro de 
 las hileras. La den: ida.d de Llembra del frijol rue 
de 15 scmil las/m. F1 cv. de frijol Preto Sessenta Dias 53 se c-ech6 65 
dfas desputs de la :rimbra, mientras que el Lw. Negrito 897 ze ccoech6 a 
los 90 dfas y la yucia a los 9 mese. La roduccien en la pruducci6n de 
ralees de yuca oca:ionada por los, cv. de frijol IromedI6 25.1, 35.6, y 48.2 
per ciento con 1, 2, y 3 hilera" de frijol, reap. Fl rendImlento del 
frijol aucent6 do 17.3 a 37.9 por ciento al aunentar el no. de hileras, 
resp. El rerdi miento del cv. Preto Sessenta Dias 53 Cue menor; este cv. 
present6 un aenor rondi.iento y compiti6 senos con la yuca, poritIemente 
debido a su rmadureo too]lra, y a :;u porte bajo. F cultivo ir.tercalado de 
yuca/frijol fue efdion te, con IFT :iuerIores a la uidad. (A-('IAT) 

0496 
29736 FAUGT, W.A.; NAr-AP, H.M.; WAWEhU, f. 1984. Verification trials: a 
means of rea.urirF, a;pi i iablfty and (corc.ic fea:ibility of experlimental
results. (Errayc: dt. v riCicaci6n: un rsedlo 1,ara rdir li aIJicabilidad y
factLii dad econtc.4 c; df lo. tn: iltado cxporimentale.r). Ea:rt African 
Agricultural and Fore: try Jourisl 144(:poclal i:rue):190-197. Fn., Sum. En., 
f C ef. , I I. 

Phaseolu.-; vlpari: . Cultiv :, a: .e a do:r. Za mays. Iln:idad. Fierra. 
Evaluaci6r d( tecc Iclogla. Trar.:fer( rida do t(cril nla. Ft-rdim.ento. Venia. 

En 1981 se i I iaron uisa e-rif do Vr;: aye:; a r.ivol de- inca en e1 FIr trito 
Machakos , Kenla, pir-' verfCIi r- a un:: d( Icr hallazpo: M6:t pir.inrio
del Proyecto do lrve.tipci{rn r Si: tea: de Cultivo de *(:cano. 
Fartlniptron 12 apicultorer--3 er. cads uno do 4 conglcmoradov. El cv. de 
maiz atuMra;ii CcoorMiodte F G el cv. local so s e.,raron a der:iidades de 
20,000 6 60,000-70,000 [lartas/a con s :;frijol, cfp m6tCdns 
tradlclciios, o er. is mi: ms hilera ;I1 dobic de las denvldadc-s locales. Los 
cultivos Lc for tlizoron o rn nor, 61 kp do N y 20 kvg de P/ha pora el malz y
20 kg do P/ha jara el frijol en rrnriocujlivo. Los irive.tigador-:; proesntaron
recomendacloreo a li ap'lethitri,:, le: winrldaron a: intericia (r ]A
realizact6n de lao fertiJzarc jno:-, y rocog~ieron in'orsavItn robre insulmo 
de mareo de oLr a y ridi ri.norton,. Tods: is:: actividade: restanter fue-ron 
realizada:; For Ion apricultore:; en :; 1,rop.traraclone normales. La 
utilidad do lo:; date: 1para evaluar l enfoque n oetablecer la relacl6n do 
in hallazsbos a nivel exptI. y a nivel de fClrca no vo re:;tringida per un 
elima extremadamente seco duranto ]a primera etaci6r y ovretos no 
previnton durante la regunda. Sin rtargo, en la tercera estacl6n so 
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realizaron ensayos exitosos. Los hallazgos indicaron respuestas a la
 
fertilizaci6n, similares aunque inferiores, a las encontradas en los expt.
 
e indicaron claramente que dichos tratamientos son econ6micamente factibles
 
si el operador tiene acceso al capital requerido. E1 uso de semilla 
genttica meJorada aument6 los rendimientos y los retornos netos. Los 
rendimientos de Lemilla de frijol se incrementaron de 0.16 a 0.63 t/ha
 
cuando se intercal6 con maz v-,-.el cultivo tradicional. La alternativa de
 
densidad y patr6n de niembra de un cuitivo intercalado de maiz/frijol 
proporcion6 rendJmientos y retorros netos susiancialmente mayores que los 
prcporcionados por el m6todo normalmente utilizado por los agr'cultores. 
(RA (extracto)-CIAT)
 

01197
 
31826 HOLGUID A., G.; 1,01+7 G, , I- 19811. Selecci6n imultanea para 
rendimiento e,, malz (Zea iayc) y frijol (Phasecolus vulgaric) en 
generacione: F5grepantesTeiz Palira, Colombia, UniversidadFS. Inrg.Agr. 

Naclonal de Colembia. 123p. F:;., Su n. F.;., En., 30 Ref., Il.
 

Phaeolur vulr'I7r. Cult!ve: a:ciadon. Ze! mya. Uibito de la planta. 
Hrercia. Pendir iento. Felec('-l6n. ColcmbJa. 

En CIAT (Palm!ra, Colcmtia) ::u reallz6 , enr:ayo de Cleccifn !zimultAnea de 
materlale para rendimionto en cultivoc, arociados maz-frljol en 
generacioner 1"e.Teglntei1t ra 1) cetirminor el Lado de interacci6n 
entre el rend! minto del ma5z y kl rendimi(ento del frijol por :iatema; 2) 
correlacer~ir a] gunor: craetereL euori taot! yeo de as1 antan neleccionadas 
con el rend! rinto/poro.io en lc:, diferenrtes :;! tema : de cultvo y hifbitos 
de cr cimiento; 3) deter'm!inr la heredabjlidad de lat- variatlei rendimiento 
Y ar~lultecLuro entre !I:; gcr.tac~iene: F4 y FS per Inte. y per hbitos de 
erecimiento; y 11) cor. te er. lo anterior, bucvar usa combilraci6n de var. 
de ma z y llnea:: do frijol (en gereraei(rn FS) con buena capacidad 
anociativa. !e :e:cbraror. 15,C mter! dir: de frijol dc lo: hbitos I, II, 
Ill, y IV di'tri bei!do:; ,.1 4 toNU :, (monocultivo de frijol y 3 
arociacionen con mafz). Se enonitr6 un alto grado de acoeiaci6n entre el 
rend!mifonto de g(r.ot.ijo: d,- frijol y mo z (-0.6925). La.: variables medidas 
en la., plarta: scleeioiadz:: o::troaron usa alta correl ci6rn (en general) 
con el rendimionto,, dendo algnificativo en el no. de nudor en el tallo 
principal ta :rtemar e-(mo para h/ibitor. La heredabilIdad se 

madi(!a pe I Laredujo a que r :;6 del h.bito al htibito IV. hcredabilidad 
obterdda en az;oeiaor6r fue, muj:ho mayor que n monoceultivo, lo cual Indica 
quo c: mis f,'oI rr La arociaci6n obtuvor:l']eurar oa-r oclaci. mvjor se 
para frijel cor;mterialf:r de hfbAito de creimiento voluble (IV familias) y 
para masz con 1. var. t,;war-1 de porte iritermodlo. (BA (extracto)) 

0498P 
31722 HORTGN, F.R. ; CAPINE}A, J.1. 1987. Fffectn of plant diversity, host 
density, and hodt :ize on populotion ecology of the Colorado potato beetle 
(Coleopt,ero:Chr'yor nlIdooe). (Efecton: de la diverusdad de p1antas, la 
dennidad y el tamao dcl hoc- edante r lia ecologla de la poblaci6n de 
Leptinotora decemlneata (Coleol.tera:Chrryooe.elide)). Environmental 
EntomoloFy 16(0:1C19-1026. En., Sum. En., 31 Ref., 11. [Dept. of
 
Entwology, Colorado tate Univ., Fort Collin:o, CC 80523, USA] 

Phaeolu, vulgori: . Cultivo: o:o.dlo!. tolantem tutl;roa m. Leptinotarsa 
decerlineata. erro. Paren:! dad. No!cica del innecto. FE.UU. 

Se entudicron lo.; ufecton, de Ia der idad del hosiedante y de la diversidad 
de enpelcs do panta:: en loblacJc(i:; do LetLinotarra decemlineata en 
parel a.;exptl. de campo locali :ada:; .n Fort Collinc (Colorado, EFE.UU.). 
Los hospodantec se cultivaron a 2 denrsidaden, y 4 niveles de diversidad: 
monocultivu de papa, Liceutivo de papa/frijol, trieultivo de 
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papa/frijol/maleza (Chenopodium album) y papa en parcelas en barbecho.
 
Tanto la densidad del hospedante como la diveraidad de las especies
 
afectaron todos los estadios de desarrollo de L. decemlineata. El no. de L. 
decemlineata/planta fue mayor en los cultivos de baja diversidad y baja 
densidad del hospodants, miontrAs qio iin;mayor densidad del hospedante o
 
mayor diversidad de plantas dieron como resultado una reducei6n en el no.
 
de L. decemlineata/planta. Las diferencias en el tamafio do la planta 
hospedante entre tratamientos fueron parcialmente responsables de estas
 
tendencias. Cuando las densidades de L. decemlineata se expresaron en
 
tbrminos de no./unidad de Area foliar, los efectos de los tratamientos
 
disminuyeron o desaparecieron. Los cambios en la densidad de L.
 
decemlineata entre tratamientos estuvieron aceompahados por diferencias en 
fecundidad entre los tratamientos, pero no por diferencias en 
supervivencia. La fecundidad, ediculada como el no. de huevoa 
depositados/adulto, fue menor en parcelas de alta diversidad que en las de 
baja diversidad. La diversidad de especies de plantas no afect6 la tasa de 
supervivencia (huevo a Oltimo instar) ni la depredaci6n en huevos. 
(RA-CIAT) 

0499
 
31784 MEBRAHTU, T.; RANGAPPA, M.; BENEPAL, P.S. 1987. Effect of
 
polyculture system on Mexican bean beetle leafhopper and corn earworm
 
populations. (Efecto del sistema de policultivo en las poblaciones de 
Epilachna varivestis y Ifeliothis zea). Bean Improvement Cooperative. Annual 
Report 30:10-12. En., 2 Ref., 11. [Virginia State Univ., Petersburg, VA 
23803, USA] 

Phaseolus vulgarl; . Cultivos arociados. Zea mays. Abelmoschus esculentus. 
Curbita maxima. Epilachna varivestis. Heliothis zea. Empoasca fabae. 
Cultivares. Dahos a la planta. EE.UU.
 

En 1986, se realiz6 un expt. en la estaci6n de investigaci6n de la U. del
 
Estado de Virginia (EE.UU.) pars evaluar el efecto del cultivo mOltiple en 
poblaciones de Epilachna varivestis y He]iothis zea en frijol. Los 
tratamientos fueron: 2 feochas do siembra (Junio 12 y 26), 4 cv. de frijol 
(Contender, Bu=h Blue Lake, Bountiful y Top Crop) y frijol intercalado con 
maiz, ocra, o calabaza. Fe observaren diferenclas sIgnficatlvas en el 
grade de daho foliar per E. varivestis entre los cv. do frijol. El cv. 
Bush Blue Lake present6 un grado prom. do daho follar por E. varivestis 
significativamente menor (2.60) que el cv. Contender (3.38). El frijol 
intercalado con ocra y calabaza prresent6 un grade prom. do daho foliar por 
E. varivestis significativamente menor (2.32 y 2.70) quo el frijol 
intercalado con maiz y on monocultivo (3.92 y 3.39 resp.). Sin embargo, no 
se observaron dfferencias significativas en el no. prom. de E. fabae entre 
el frijol intercalado y el cultlvo asociado utilizado. (CIAT) 

0500
 
29734 NADAR, H.M.; FAUGHT, W.A. 1984. Effect of legumes on the yield of
 
associated and subsequent maize in intercropping and rotation systems
 
without nitrogen fertilizer. (Efiete d lansleguminosas en el rendimiento
 
de maiz asociado o posterior en sistemas do cultivos intercalados y de
 
rotac16n sin fertilizaci6n con nitr6geno). East African Agricultural and
 
Forestry Journal 4l(Speclal issue):127-136. En., Sum. En., 16 Ref., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asoclados. Cultivos de rotaci6n. Vigna
 
unguiculata. Phaseolus acutifolius. Cajanua cajan. Rendimiento.
 
Precipitaci6n. Kenia.
 

Durante 3 estaciones so realiz6 un estudio sin fertilizaci6n con N en un 
suelo tipico Oxic Palustalf en el Distrito Machakos al oriente do Kenia, 
para determinar la posibllidad de utilizar las leguminosas de grano frijol, 
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caupf, frijol tepari y guandul, ya sea en rotaci6e o en cultivos 
interoalados con maiz, como alternativas a fertilizantes comerciales de N.
 
Se compararon 16 sistemas de cultivo maiz-leguminosa con maiz en
 
monocltivo continuo y entre si. Los rendimientos de malz sembrado despu~s
 
de caupi y frijol fueron significativamente rcyoi- 3 que los del monocultivo
 
continuo. Las contribuciones de las leguminosas a los sistemas do 
rotaci6n
 
se estimaron en 12.5 kg de N/ha para el caupi y 80 kg de N/ha para el
 
frijol. Cuando las condiciones de precipltaci6n fueron m~s favorableg 
durante las lluvias cortas de 1982-83, los RET y los valores brutos de
 
todos los sistmas de cultivo fueron mayores que los del malz en 
monocultivo continua, excepto en el caso del monocultivo de frijol, que fue 
4 por ciento menor. Las contribuciones de las leguminosas a los sistemas de 
rotaci6n en monocultivo oscilaron entre 8 kg de N/ha para frijol tepari y 
44 kg de N/ha para frijol. En los sistemas intercalados, el guandul fue el
 
que mds contribuy6 (15 kg de N/ha). De estos resultados se 
puede concluir 
que, en condiciones favorables de precipitaci6n, las leguinosas estudiadas 
tienen un efecto ben6fico en los rendimientos y retornos del malz tanto en 
asociaci6n como en rotaci6n. En condiciones de preclpitaci6n inferiores a 
las adecuadas, el efecto ben6fico de las leguminosas solamente se puede 
observar en los sistemas de rotac16n de maiz-leguminosa en monocultivo. 
(RA (extracto)-CIAT) 

C501
 
30790 VILLAR S., B. 1984. Generaci6n de recomendacione oke pr~cticas de
 
producci6n on el patr6n anual de cultivo maiz de temporal con frijol de
 
relevo en la regi6n de La Fraylesca, Chiapas. Teois Mag.Sc. Chapingo,


2
Mexico, Universidad Aut6noma de Chapingo. Colegio de Postgraduados. 25p.
 
Es., Sum. Es., 48 Ref., Ii.
 

Phaseolus vulgaral. Fertilizantes. N. P. Densidad. Siembra. Germoplasma.
 
Cultivos de relevo. Rendimiento. M6xico.
 

Se realz6 un estudio en la regi6n de La Fraylesca (Estado de Chiapas, 
M6xico) para generar tecnologia de producci6n que involucrara 
recomendaciones sobre dosis de N y P. dens:idad de poblaci6n, material 
&en6tico y maneJo del cultivo, para el 
patr6n anual malz de temporal con
 
frijol de relevo. Para terrenos de ladera se realizaron 8 expt. de campo
 
durante 1980-83 y para terrenos de vega se realizaron 6 expt. de campo
 
durante 1980-82. Fn terrenos de ladera, los factores sitlo, ahos, sitios
 
dentro de ahos, 
 pareela pequea, N y densidad de poblaci6n influyeron en
 
la productividad global del patr6n de cultivo. En terrenos de vega, los
 
factores 
sitio, a~os y sitios dentro de ahos afectaron a ambas especies,
 
asl come al patr6n de cultivo en forma global. Para frijol 
hubo efecto del
 
factor fertilizaci6n qua ne refleJ6 en el patr6n de cultivo y una
 
interacci6n significativa de h~bito de crecimiento/afo. Se generaron las
 
recomendaciones de produccifn que incluyen 
dosis de N y P. densidad de
 
poblaci6n, var. y manejo del cultivo para los 2 agrosistemas.
 
(RA (extracto))
 

0502
 
31653 ZAFFARONI, E.; DINIZ, M. DE S.; SANTOS, E.B. DOS 1987. 
Yield
 
stability of sole and intercropping systems in the Northeast of Brazil.
 
(Estabilidad de rendimiento de sistemas de monocultivo y cultivo
 
intercalado en cl nordeste de Brasil). Pesquisa Agropecuaria Brasileira
 
22(4):393-399. En., Sum. En., Pt., 9 Ref., Il. [Univ. Federal da Paraiba,
 
Centro de Ciencias Agrarias, Depto. de Fitoteonia, Caixa Postal 58397,
 
Areia-PB, Brasil)
 

Phaseolus vulgaris. Cultivos asociados. Zea mays. Manihot esculenta.
 
Gossypium hirsutum. Rendimiento. An6lisis estadistico. Brasil.
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Se analiz6 la estabilidad del rendimiento mediante computo de los
 
coeficientes de variaci6n y el uso de la t~cnica de regresi6n (una 
adaptac16n del procedimiento frecuentemente utilizado para examinar la 
estabilidad de genotipos individuales en un rango de condiciones). Se 
utilizaron estos procedimientos para analizar la estabilidad del 
rendimiento de yuca, maiz, algod6n y frijol en sistemas de monocultivo y 
cultivo intercalado en el Estado de Paraiba en el nordeste de Brasil. Los 
C.V. siempre fueron mns altos en monocultivo que en cultivD intercalado
 
para los 4 eultivos. El malz y ei frijol tuviroi, las mismas pendientes, 
mientras quo los coeficientes de regresi6n en la yuca y el algod6n fueron 
mayores quo 1 para los monocultivos y estadisticamente diferentes de los 
sistemas de cultivos intercalados que tuvieron valores do b menores que 1 
y, por tanto, fueron considerados ms estables. La ventaja de interealar 
para mejorar la estabilidad del rendimiento fue mAs notable cuando los 
rendimientos fueron afectados neGativamente por el cultivo intercalado. 
(RA-CIAT) V6age ademAs 0464
 

DO4 ProducclSn de Semillas 

0503 
31830 FERNANDEZ DE SOTO H., J.A.; SANCLEMENTE V., J.E. 1986. Evaluaci6n de 
la mesa de fricci6n en la separacifn de terrones en lotes de frijol 
(Phaseolus vulgaris) y soya (Glycine max). (Evaluation of the friction
 
table in clod separation in bear and soybean lots). Tesis Ing.Agr. Cali, 
Colombia, Universidad del Valle. Universidad Nacional de Colombia. 85p.
 
Es., Sum. Es., En., 30 Ref., Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Semilla. Equipo agricola. Producci6n de semilla. 
Colombia. 

Durante el primer somestre do 1986, en la Unidad do Semillas del CIAT, so 
evaluaron el rendimento y la eficiencia de una mesa do frieci6n disefiada 
en la U. Estatal de Oregon, en la separaci6n do terrones presentes en 
lotes de sunilla do frijol y soya. Se utilizaron 5 tasas de alimentaci6n 
entre I41 y 285 kg/h/barra, 5 velocidades de la banda entre 0.67 y 1.62 
m/seg y 3 6ngulos de las barras separ'adoran: 0, 10, y 20 grados. El 
contenido inieial do terroneos fue de 1.5 por ciento en peso para frijol y 
de 3.5 por ciento Fpara soya. La miquina removi6 un 98.6 por ciento del 
contaminante en frijo. cuando se urb una veloeidad do banda de 1.27 m/seg, 
una tasa de alimentacif6n de 233.3 kg/h/Uirra y un Angulo de barra de 10 
grados. Fn soya, logr6 remover el 99.14 pot ciento cuando se usaron unsa 
velocidad de 1.414 m/seg, una tasa de alimentaci6n de 81.14 kg/h/barra y un 
dngulo de 10 grados. Fn general, el poreentaje do terrones descartados 
aument6 cuando se Jnerement6 la alimentaci6n on frijol y di-zninuy6 cuando 
se aument5 en soya. (RA) 

0504 
30724 WILSON JUNIOR, D.O. 1986. Threshing injury and mathematical modeling 
of storage deterioration Jn field bean seed (Phaseolus vul ria L.). (Dafo 
en trilla y disoio de un modelo matemtico del deterioro por el 
almacenamiento do a semilla de frijol). Ph.D. Thesis. Columbus, Ohio State 
University. 262p. En., 1143Ref., Ii. 

Phaseolur vulgaris. Cultivares. Trilla. EoergnLneia. Almaeenamiento. 
erminaci6n. Producci6n de semilla. Colombia. 

Se realizaron estudios en CIAT sobre is produooi6n y el almacenamiento de 
le semilla do frijol por parte do los pequehos agricultores. Se informa
 
sobre 2 estudios, uno sobre el dao causado durante la trilla y el otro
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rolacionado con el deter'ioro de la seilla de frijol dlurante el 
.-Imacenarnif-nto. Se tr'illaron 8 ev. do frijol en 2 ran~os de humodad de la 
senmiia (8-10 y 11-15 por cic-nto) necilante defjgrane manual, tr'iila por 
aporreo dentro do boinsas, trilia por aporro en pilan entire 3uperficiezq de 
concroto y tlerra, y 2 sistcra:;t vi,e6nieos (un trii lador de parcolas 
pequeT~as Airraco y un trillador Aliodreoochor K. ?Mdiante In. trilla en 
. acos se r'ocuper6 la mayor parte d( Jc icsillr mientra- quo con lo.- mftodos 
de trilla en pila y los rr(-todlor, reouperar on 91-96 y un:-lnicot- un 
61-84 pot' cionto, reap., cl rendinmiento ubtenidlo en ,;arr.ce. Lar. m~quinas
Aitneco y Alle.-cdrecher qi'etraoan 17 y P7 Iot' clonto de Ia.,; tota.c nd~entras 
quo icn, re-tcdof dc Lpovi co crloc y -obro cl ceanoreto y tierra qacbra.on 
6., 2 y 1 pot' cler'tc do--lzu: teotan:, r (,:p. Er, condiec o.' deocEmpo 

t'cp'ocntaj vt; n prou, de [9-7C p.or citinto do h:.., muuntrac:. hri]ladric
12c-('anr.c t.nrt( 1.1t~t'p(2(or It a, coni r or uc lo: trctiu.ieritot, ipor'ro, y
de:!Lr'afnc tjjrae I j-ro'- teto12 [1(. dOc(12-(.r'0 tcci der 77-'M pot' cicoto. Punque 
n~o hubo di forenria:' or la 2:1:: cept iii Ildad al daR~o por. till , larc lineaec de 
sconilalI ano'de-zr otvadat: t rae] rro rrtct pre:oentarron prorm, do 63 por ci onto 
de ontzgcnel a O(n ol i'atiqo on cowdi clone.' favovab] c vcs. 89 [OP cionto fiat't
 
lo. 1rc-a:' do r ill, a do colcr. ( CIAT) VWase adernse 01464
 

D05 Pruobac; Varietalc'c 

05C5 
289416 ACOSTA 5.,J. A. ; A1.CIfEZ V. , T. 1085. Ptdetacifn y eaitabilidad doe 
di ferent(: daoia]oI'ri jl vtA] oeti en reE.16nt- Fhi:oclut L. la 

trn~cpatoirKrot c, ri, xioo. cpa cc Wxiroc('r dfo f'. Pgr i CaLtP tci en 

11(2) : CS-! 119. .r.L. 11 Fef . , 11 . )C212po q~riec-2a Experimental


tValeldel Gu; di anz, It.: I a'rlie lr.'t AtiE'aoiono:. tcojas, 06600 
['lxiec, 0I. F ?'(Ax cc; 

fiiir'nt..<il 'C '11ii art i ltac!'0; reiti - [io .xeot.'i C' 

ada ~~ t ~ f aol ito de nCt la ~ ]ddo., ~ U1 In r 12i, do zone 
I. 1~led yr't, r d" ](,: (lee'C' 'wc 1 i~'llientec,o
 

::oi 'li: I r I ;ittI de Ch'lm: '. ri Lwia PrIt'ai 0(.e co) . Loa
 
t'c:;ultodc': (!'f ri] i y 
 (Iv'r r , i d ot'Lr'ottr difo-rerioia.,'ilat art I'.'- 'j fii'ot'' J;: I o:r y er. Ic irtotacd6n yaP. x 
I cwie I i di ; or (it I r (-!jc,01 'f' otc 1real i lade:; resu] t6 20 

tool'p.: t (y~0 '! . !i; t''o ,ti :i Ic, (,ai irlio;' tItrid-:' di feronciao 

itoetal l' .n 1(I ju:tc :, it 'a: oc- ro- idad; pt'oAljo arlomlo, los 
rilayt'ia t-itiL,'t'iot~~fto:' o ronr, ''~ toa vet' . (Ijo doeCatraj .oi-'vurl lt:;, 
tirp f,t.6~ Lji(i r Or "r' I o' tf:o ItiA'' y eLAtoil idA etto: r'ocpuetita. 
Fr, f(1100o pt 0- hmint (I ]'' qui 10i ro. tmn. do lrcalidade.: en quo
d( to (-. tat'l tf i i i (,r,: ;iyo dfi adap~taci~r; or, Ia -zonE; ttiplada y 
,f i,a a:ol ri:r, i; e':t.AIce o oea] dadeo (2or, 
rio,toi :t i11 2 (Ova'' t: ' It'ticulin ntt On) catito 0it la rljtidad y 

di: tr'Ilai'A~r; dt. iri j jr. pluivial. (lPA)! pvtc 

00(60 ''f'tl"A 'llir;, v.FIT 108'. Ind' cao doetirvac cal tivero:; do ffijao 
Ioar C,1 t ado doi lifo df. lit (i t i. Q-iar .arilo.to dN, tnli-vo:' (11 ti varct; der 
fri~o ariit'. I F:0 ad ai' d- J avoi t,) . Catmjo:;-Rlt , Pro : i I , Erre':;a de 
P Ii l :ita Ajr'rrjeeur 'arI;i (!( :'do do Ric) do doa ito. Eaeao Fxj er'itontai do 

ar~ Canard i'eita Ttcid co no. I11(. 4p. Pt. , [ [Ii(';APfjflO/F~ftacao 
Exer-uiretitel de Ciirc['ot, Av . Fr'ar-ci. to Lamc-Lo, 1341, 28. 100 Carrpcs-Rd, 
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Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Cultivares. Adaptac16n. Rendimiento. 
Selecci6n. Brasil.
 

Fn el periodo 1981-84 se 
realizaron 2 ensayos preliminares, de rendimiento y
adaptac16n del germoplasma do frijol BAT 58, BAT 1060, Porrillo Sinttrtico, 
PAT 906, BAT 304, BAT 873, ICTA Tanaulapa, BAT 8014,Jamapa, BAT 527, BAT
 
25, BAT 832 y lo restigos Feruna y Rio Tibagi en la estaci6n exptl. 'in
 
Campos de la Empreo de PeoquJsa Agropecuaria do Ertado do Erio de Jar.e~ro,
 
Brasil. Se seleccionaron los cv. BAT 58, BAT 1060, Porrillo Sint6tico, EAT
906, BAT 3014 y EAT 873 por presentar rendimienton superioren a lo 
testigos. En el periodo 1982-814 so realizaron 10 en'iyoo ,n los muniel pie: 
de Campos, Itaocara, Natividade y Cordeiro y se selec-:oo aron leo 
materiales EAT 58, BAT 873 y BAT 906 per pr'esentar rendtmicntoi superiores 
a los testigos; ester: vtersiilet. -svliftraron en el Estado do Rio de 
Janeiro bajo los nubre.s de BP1-Xcd6, BR2-Grande Rio y P1R3 lpanuma. (CIAT) 

0507
29649 DEL Z.N, F.; FADDA, A.; PASINI, P.; DAL RE, L. ; M.INGUZZI, A.;
HUMUIJT, G. ; TONETTI , I.; Al.LAVENA , P. 1986. Co. tl tuzione di varieta di
 
fagiolo nano a ::emo -creziato resiv teti al viruL del moc.-aico 
comun e
 
tolleranti a Pncudomorias rhaseolicola: prove convqarative. (MejorarreNlo do
variedades de frijol arbustivo con smilla moteada 1or re.i: tercia al virus 
del mosaJoc cootin y toleranoia a Pseudcoioria: phar-eoliec]a: eanayos
conlarativos). lnformaitore Agrario 42(11) :45-46,49-56. It., Sum. P., 10
 
Pef., 11.
 

Phascolu:' vulari: . Cul tvare.s . Per:itncia. Viru.; del moraico com6n del
 
frijol. P:;oudeconi,:; "yrirspae 
 pv. ;haeolicola. FendJliento. AdaptaciAr.

Caractcrfstias de la :;erol a. ComnponoIte0 de] rendim nirito. Italia.
 

So Iresentar. y anal i ::andtros obro rendirsbento de.u:mfl11 a/ha d, 15 lileas,
do fri jol mejcrada:; por ri:tIstonoia a PCVV y tol erarcha a P:reudomonas
 
vyrin an pv. phasooljcola en 
 14 r:itio.; dc la, local ;Jades do Irlontanaso, 
Ravenrn, Pilastro, Udine y Turriaceo or ( rIorde tc d& Italia. 11punas
linear presentaron alto:. rendimlento y -(:nilla do bUeNa calidad 1'ara 
eonsi.o franco 0 para Iroesamiento. Tambi6n so propor-cionan datos sobre 
periodo do ereiriento del cu]tivo, altura de la planta, no. de 
vaina:/plant.a, lornitud de la vaina, semillas/vaina, forma y color do la 
semil]a y peso de 1000 rurallas para lar. 25 mejores lineas y var. (CdAT)
 
V6a:; admim 05. 1 0587
 

EO0 FITOPATOLOGIA
 

V6asie 0427 0464 

E02 Bacterionis
 

0508

25388 AN'FRl301, D.P.; MIlLS, D. 1985. The use of transposon mutageneois In 
the isolation of nutritonal and virulence mutants in two pathovar of 
E'eudomor"-r;syr-ngae. (Utilizaoi6n do la mutagfnesJi, por trannpoici6n on 
el airlamrito de mutantr:; rutricor:ales y de virulenela en don patovarr;
de Preudomona:; ,ryiFae). Phytopatholoey 75(1) :104-108. Fri. , Sum. Fn. , 29 
Ref. , 1] . [Dept. of botany & Plant Pathology, Oregon -tate Untv., 
Corvalli r , OR 97331, USA) 

Phaseolus vulgari:. P:eudomornia; nyrinae pv. Dyri gae. Razar;. Pseudomonas 
vyringae pv. a-eolicola. ADN. Ah-]ranlentos. Patogenicidad. EE.UU. 
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Se introdujo transpos6n Tn5, quo confiere resistencia a la kanamicina, en 
genamas de Pceudomonas syringae pv. syringae PS9020 y P. syrLngae pv. 
phaseolicola PP7010 por conjugaci6n con Escherichia coli SMIO, que contiene 
el vector plAsmido suicida pSUP1011. Aprox. 0.5-0.5 por clento de m~s de 
4000 colonian analizadas resistentes a la kanamicina (Kmr) mutaron hacia 

auxotrofia. La mayoria de los aux6trofon revirtieron a frecuencias bajas
 

(menos de 10(-B)) y la mayorfa de lon reversores prototr6ficos fueron 
sensibles a la kanamicina. De aprox. 21100 eooenian Kmr evaluadas en hojas 
de Phaz.eoluns vulgaris, 0.3-0.4 por Piento habfa perdido parclal o 
totalmen~c la habJlidad para inducir ointomas de virulencia del tipo 
oi1ve-tre. El an'lisis de la hibridaci6n mediante la ttenica del papel de 
flitro del AL?]total digerido de ,stan cepas por endonucleasa do 
restricci6n, indic6 inerci6n de To5 en sitios deteminadons. La 
identiflcacit6 de mutanten no virulentcc que reultaron de la tranposici6n 
de Tr5 proporciona un meoani, mo para forma:' cloner y caracterizar 
determJnanates de e cepas. (RA-CIAT)virulencia in 'ta:; 

0509 
317314 ATKINrON, M.M.; BAIIP, C.J. 1987. Ansociatior. of host plasma 
membrane 0(4)/1l(4) exchange with multiplieation of Pneudomonan syringae pv. 
nyringae in Pha. eolu-.n %lu]grin. (elai6n de] intercambio de K(+)/H(+) de 
la membrana piaormitica del hof:odarnte con la mu]tiplicacin de Pseudomonas 
ryringae pv. :yr-inga, ernPhaneolu: vulgaris). Phytopatholoy 
77(9) :1273-1279. Fn., Sum. Fn., 26 Ref., 11. LUSDA-ARS, Microbiology & 
Plant Pathology Lator-atovy, PeltovJl], MD20705. USA] 

Phaseolu!; vulpari::. Pseudomor,:; nyrlngac pv. nyrinkae. Fisilogfa y 
bloqumlca df la erfermedad. EE.UU. 

1'seudomona. syringae pv. syrinfae, un pat6geno del frij'l , Indujo un 
intercambio d- n;alida de K(+)/ntrada neta de I(+) de ia membrana 
planmntica y :e multipl]ie6 r&;ddamento en tejido foliar de frijol. Tambi6n 
Lo examinaroru, 9 mutanten bacterianoni previamente seliccionados por 
deterioro en la eapaidad para inducr una reopuesta de hipersensibilidad y 

la respuesta do 5(4)/1(*) en tabaco. Lo:, mutante. que no pudleron inducir 

el intercarbe de K ()/Ii(+) on frJjlI no :e multiploearon on el hospedante, 

rientran que la: inducclonnt dtbhlc:o, moderadan y fuertes re anociaron con 

erecimi-nto do la poblaciln Iento, moderado y ripido, resp. Fxpt. en el 

tiempo indicarzor que ia induccl6n del intercambio de K(+)/11(+) precedia el 

inlcio del crecimieuto r1o la poblacifn bacteriana. La acci6n prolongada 

del intercamblo aurr.ert6 el pT del fluldo intercelular del hospedante de 

aprox. 5.5 a 75. La Infiltraci~n de cn:-acios intercelulare del hospedante 

con tampone do pi1 7.0-8.0 e-timu6 el crecimiento de un mutante bacteriano 

no patogtnico, mientra.- quo un tamp6n de p11 6.0 inhibi6 el crecimiento de 
la cepa tipo cilve!tre. E:ntos rc:;ultador: indlcan que un mayor pil de los 

fiuldon inturcelulare dcl honoredantc resultante del intereambio de 

K(+)/1(+) ontimula in multiplicacifn bacteriana. Con bare en la funci6n de 

lon grnadJentes de II(+) en el tranporte activo de nueiozoa, amitioAcidos e 

ones inorgrnicos a travt:n del pla!malema, e oncluye quo un mayor p11 
intercelular conduce a on aumento on los nivelei nutricionales de ion 

espacioa intercelularc-L en donde reriden lai bacteria. (HA-CitT) 

0510 

31829 CIAVAIRIO C., A.; LOPEZ G., C.A. 19814. ELtudios de Ian 
caractcristican y patogenildad de Corynebacterum flaconfaciens (Hedges) 
Dows. agente caual del marchito iento bacteriano de Zornia app. y Bu 

fecto en el rendimlento en Zornia glabra CIAT 7847 y Phaseolus vulgaris. 
Te is Ing.Agr. Palmira, Colombia, Universidad Nacional de Colombia, 11Op. 
Es., Ium. Fn., En., 37 Ref., ii. 
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Phaseolus vulgaris. Cultivares. Aislamientos. Corynebacterium
 
flaccumfaciens. Patogenicidad. Materia seca. Rendimiento. Colombia.
 

En condiciones de invernadero en CIAT se realizaron estudios de inoculaci6n
 
cruzada en 3 especies de Zornia y 7 var. de frijol con 3 aislamientos de 
Corynebacterium flaccunmfaciens obtenidos a partir de plantas enfermas de 
Zornia app. , y 1 aislamiento de Phaseolus vulgaris. Los aislamientos de la 
bacteria produjeron clorosis, posteriormente necrosis, atrofia y
 
marchitamiento cuando se inocularon por el mitodo de inyeeci6n en el tallo 
principal. Se registr6 que los aislamientos de Zornia app., son
 
patoginicos a frijol y quo el aislamiento de P. vulgaris es patog6nico a
 
Zornia spp. Entre los aislamientos hubo diferencias siEnlflcativas de 
patogenicidad. En semillas de frijol se registraron ii veles de infecci6n 
hasta de 83 pot ciento. El coeficiente de correlaci6n -intre el porcentaje 
de infecei6n bacteriana y la germinaci6n in vitro fue de -0.83. En la 
Estaci6n Exptl. del CIAT en Santander de Quilichao, (Colombia) se estudi6
 
la incidencia y severidad del marchitamiento bacteriano en 3 var. de frijol 
y 1 ecotipo de Zornia glabra. Los aislamientos de la bacteria produjeron
 
clorosis, necrosis, atroflia, marchitamiento y muerte de parte o do toda la
 
planta. Corynebacterium flacctn'faeiens fue mAs patog6nico a Zornia glabra

CIAT 7847. posiblemente por la presencia de ailamientos patog~nicos 
especializados a esta leguminosa forrajera. Al mismo tiempo, se 
registraron considerables ptrdidas en MS de 81.4 pot ciento en Zornia, en
 
frijol de 41.2 y 37.1 por ciento para las var. P1 136677 y Porrillo
 
Sint6tico, reasp. 
 Aunque la var. Porrillo Sint6tico fue moderadamente
 
afectada por C. flacoumfaciens, los resultados del ensayo sugieren que
 
nivees moderados de infecci6n causan ptrdidas significativas en MS (37.1
 
pot ciento) y producci6n (71.3 pot ciento en prom.). Se registraron
 
niveles de infeoci6n hasta de 52.5 y 88.8 por ciento en la semilla de
 
frijol y Zornia, resp. El coeficiente de correlaci6n entre el porcentaje
 
de infecci6n bacteriana y la germinaci6n rue de -0.87. (RA (extracto))
 

0511
 
31463 CONTRERAS DE VELASQUEZ, N.; TRUJILLO, G. 1984. Comparaci6n de
 
metodologlas para la detecci6n de la infecci6n de semillas de caraota
 
(Phaselus vulgaris L.) con la bacteria Xanthomonas campestris pv. phaseoli
 
(Smith) Dye. Agronomia Tropical 34(1-3):29-41. Es., Sum. Es., En., 32 Ref.,
 
I1. [FONAIAP, Estaci6n Experimental Barinas, Barinas 5201, Venezuela]
 

Phascolus vulgaris. Semillas. Xanthomonas campestris pv. phasoli.
 
Tran ,isi6n por semilla. Transmisi6n de enfermedadcs. Venezuela.
 

Se compararon 4 metodologlas para detectar a Xanthomonas campestris pv.
 
phaseoli on 34 lotes do semillas de frijol infectadas interna y
 
superficialmente: 1) inyecci6n en plfintulas alicuota de liquido
con una 

proveniente de semillas incubadas durante 24 h, en medio enriquecido (3 g
 
de extracto de levadura/litro de agua destilada); 2) inyecci6n en plintulas
 
a partir de suspensiones bacterianas de semillas incubadas en medio
 
semi-selectivo (1,0 g de extracto de levadura, 25 mg de Cycloheximide, 2 mg
 
de nitrofurantoina y 1 mg de 6cido nalidixico en '000 ml do tamp6n fosfato
 
0.01 M pH 7.2) pot 48 h, luego de centrifugar y resuspender las bacterias 
on una soluci6n tamp6n-salina; 3) prueba de Ouchterlony con liquido 
incubado segOn procedimiento 1, al cual se le sedimentaron las bacterias 
pot centrifugaci6n, se resuspendieron y vaporizaron; 4) prueba de 
Ouchterlony en combinaci6n con medio semi-selectivo (procedimiento 2). Con 
base en los resultados de las metodologias usadas para detectar a X. 
campestris pv. phaseoli en semillas de frijol, result6 mis confiable la
 
t~cnica combinada del medio semi-selectivo e inmunodifusi6n en agar, ya quo
 
comparada con otros procedimientos alcanz6 un porcentaje de 100 por ciento
 
an el no. de detecciones, superando en un 23 por ciento al mitodo de
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inyecci6n en plfntulas y en un 47 por clento a la tcnica serol6gica cuando 
no se us6 medio semi-selectivo. (RA) 

0512
 
29619 EL KADY, S. ; SOMLYAI, G. ; HEVESI, M. ; KLEMENT, Z. 1986. Differences 
in antigenic structure between the wild type and non-pathogenic mutants of 
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola induced by Tn5 transposon insertions. 
(Diferencias en la estructura antig~nica entre el tipo silvestre y mutantes 
no r, .¢*nieon de Pseudomonas syringae pv. phaseolicola inducidas por 
inso <o nez del transpos6n Tn5). Physiological and Molecular Plant 
Pathology 29(3):381-392. En., Sum. En., 10 Ref., Ii. [Plant Protection 
Inst., Hungarian Academy of Science3, H-1525 Budapest, P.O. Box 102,
 
Hungary]
 

Phaseolus vulgaris. Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. AnAlisis.
 
Antisueros. Hungria.
 

Se utiliz6 inmunoelectroforesis cruzada para comparar serol6gicamente una 
cepa tipo silvestre de Pseudomonas syringae pv. phaseolicola (S21) con una 
serae de derivados que contenian Tn5. Se detectaron 2 nuevos antigenos en 
las cepas que contenian Tn5, 1 de los cuales tambifn estaba presente en la 
cepa SMI0 de Escheriehia coli que alberga el pl.smido pSUP1011, indicando 
asi que estA codificado por Tn5. Con el tipo silvestre, se compararun 1 
mutantes prototr6ficos quo perdieron la habilicad para desencadenar una 
reacci6n do hipersensibilidad (HRi-) en tabaco. Uno do ellos, el S21-509, 
el cual habla disminuido en virulencia (Vir(-)), fue deficiente en 
antigen' A. Otro antigeno, el B, no estaba presente en el mutante S21-533, 
mientras que tanto el A como el B se encontraban a! parecer ausentes del 
mutante S21-1650. Aquellas cepas mutantes quo hablan perdido el antigeiio B, 
o tanto el A como el B, no fueron patog6nicas para Phaseolus vulgaris. E1 
mutante S21-989, el cual habia perdido 4 antigenos diferentes (C, D, E, F), 
tampoco fue patog6nico para P. vulgaris. Las diferencias antig6nicas entre 
el tipo silvestre y los mutanten verlficaron que aquellos genes que mutaron 
en las cepas H|Ri(-) se oxpresaron on el tipo silvestre durante el 
crecimiento in vitro con los productos g6nicos presentes en cantidades 
relativamente altas en las ce6lulas, puesto que fue posible visualizarlas 
mediante la t6enica do electroforesis. Los antigenos fueron termol~biles, 
lo cual indica quo son proteinas. Un reversor patog6nico de S21-989 habia 
perdido mu Tn5 y no present6 diferencias en su estructura antig~nica con el 
tipo ilvestre. No soeobservaron difereneiasi antig6nicas con el tipo 
silvestre on 3 mutantes Tn5 quo habian retenido su patogenicidad. (RA-CIAT) 

0513
 
25690 LAHMAN, L.K.; SCIIAAD, N.W. 1985. Evaluation of the dome test as a 
reliable assay for seedborne bacterial blight pathogens of beans. 
(Evaluaci6n de la prueba de c~pula como ensayo confiable para detectar 
pat6genos del ahublo bacteriano del frijol transmitido por semilla). Plant 
Disease 69(8):680-683. En., Sum. En., 27 Ref. (Monsanto Corp., 800 N. 
Lindberg, St. Louis, MO 63167, USA] 

Phaseolus vulgaris. Pseudomonas syringae. Pseudomonas phaseolicola.
 
Xanthomonas phaseolJ. Xanthomonas phaseoli var. fuscans. Virulencia. 
Transmisi6n de enfermedades. TransmJsi6n por semilla. EE.UU. 

Se evaluaron muestras de 15 lotes do semillas de frijol mediante los
 
procedimientos do la prueba de cpula para detectar Pseudomonas syringae
 
pv. syringae, P. syringae pv. phaseolicola, Xanthomonas campestris pv.
 
phaseoli y X. campestris pv. phaseoli var. fuscans. Se escogieron algunos
 
lotes de semilla debido a que habian resultado positivos en pruebas de
 
cipula en otras partes. Se aislaron bacterias de las lesiones de 
plfntulas de frijol en una prueba do c6pula. Se purificaron las bacterias 
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que produjeron una colonia fluorescente blanca, plana y no mucoide o una 
colonia mucoide y amarilla, resp., en aeares del medio B de King et al. y 
de extracto de levadura-dextrosa-carbonato de calcio. Se verificaron
 
identidades de posibles pat6genos del aflublo por Pseudomonas mediante la 
utilizaci6n de manitol, sorbitol y lactato, formaci6n de lvano, reacci6n
 
de oxidasa y patogenicidad. Las posibles Xanthomonas so verificaron 
mediante pruebas de patogenicidad. Se aislaron 31 colonias fluorescentes y
 
66 colonias do pigmento amarillo de 11 y 8 de los 15 lotes de semilla,
 
resp. En los 15 lotes de semilla no se identificaron ni P. phaseolicola ni
 
X. phaseoli, P. syringae se identific6 solamente en uno de los 15 lotes de
 
semillE. Sin embargo, 6 Pseudomonas que fracasaron en las pruebas 
est~ndar de patogenicidad produjeron lesiones acuosas al inyeetarlas en
 
plAntulas mantenidas en condiciones de la prueba de copula. Estos 
resultados indican que la prueba de copula no es un ennayo confiable para 
emitir certificados fitosanirarios. (RA-CIAT)
 

0514
 
31712 REYNOLDS, K.L.; ZANELLI, I.; LAURENCE, J.A. 1987. Effects of sulfur
 
dioxide exposure on the development of common blight in field-grown red
 
kidney beans. (Efectos de la exposici6n al di6xido de azufre en el
 
desarrollo del abublo com~n on frijol rojo arrifionado cultivado en el
 
campo). Phytopathology 77(2):331-334. En., Sum. En., 10 Ref., Il. [Boyce
 
Thompson Inst. for Plant Research, Cornell Univ., Ithaca, NY 14853-1801,
 
USA]
 

Phaseolus vulgaris. SO:. Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Dahos a la
 
plants. Control de enfermedades. EE.UU.
 

Se expusieron plaz . de frijol rojo arrifionado cv. California Light Red 
Kidney a 0-1 pp de S02 (2650 microgramos/metro cObico a temp. y presi6n 
estindar) durante 3 h 2 1) 3 vece/semana entre el 10 de Julio y el 6 de 
sept. de 1982, utilizando un iistema de fumLigaci6n do campo abierto. Las 
plantas se inocularon al comierro del perlodo de exposici6n con la 
asperzi6n do una suspensi6n de Xanthomonas campestris pv. phaseoli en agua 
destilada. Las lesiones so contaron a intervalos de 2-3 dias durante el 
perodo do exposici6n. El aumento y la acumulaci6n en ]a cohen. de S02 
produJo urnadisminuoi6n significativa en la taa de aparici6n de las 
lesiones, que permaneci6 constante durante el transcurso del periodo de 
exposci6n. Tambin condujo a una reducci6n en el rendimiento de las 
plantas no infectadas; sin embargo, no ocurri6 una reducci6n aparente en el 
rendimiento de las plantas infectadas. La exposici6n il S2 inhibi6 
efectivamente el desarrollo de la enfermedad pero tambi6n reduJo el
 
rendimiento. (RA-CIAT) V6ase ademAs 0528 0572 0575 0582 0583
 
0601
 

E03 Micosia
 

0515
 
31736 BELL, D.K.; SUMNER, D.R. 1987. Survival of Rhi2ctonia solani and
 
other soilborne basidiomycetes in fallow soil. (Supervivencia de
 
Rhizoctonia solani y otros basidlomieetos habitantes del suelo en barbecho
 
). Plant Disease 71(10):911-915. En., Sum. En., 21 Ref. [Dept. of Plant 
Pathology, Coastal Plain Experiment Station, Tifton, GA 31793-0748, USA] 

Phazeolus vulgaris. Aislamientos. Rhizoetonia solani. Habichuela.
 
Patogenicidad. EE.UU.
 

Se infest6 suelo en macetas do arcilla de 6581 centimetros cibicos con 
aislamientos de 1) Rhizoctonia solani en Ag-1--Ag-4, 2) hongos binucleados 
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similares a Rhizoetonia en CAG-2--CAG-5, 3) R. zeae y 4) Laetisaria 
arvalis. Las macetas se enterraron en el Campo, dejando un borde de 5 Cm 
per fuera del suelo durante un periodo do ineubaci6n de casi 40 semanas. 
El suelo se muestre6 en el memento de la infestaci6n y a los 86, 211 y 283 
dias posteriores a ella. Las muestras se coloearon en un medio selectivo 
para basidiomicetos habitantes del suelo. Uno de los 14aislamientos de 
AG-I, 1 de 6 de AG-2-2, 1 de 3 do AG-2-1, 8 de 14 do AG-41y 1 de 2 do 
CAG-3, se recuperaron del suelo en barbecho despu6s de 283 dias. En esa 
misma fecha so sembraron habIchuela y malz en cada maceta con suelo de 
barbecho infetado v or una maceta testigo con nuclo de barbecho no 
infestado. Los aislamientos de AG-11 y do AG-2-2 y 1 aislamiento de CAG-3 
produoron pudrcit6n de raice., e hipoc6tilo en habichuela. Los aislamientos 
sobrevivientes de otros bongos no fueron |atognicos ni para la habichuela 
ni para el maiz, a excepci6r de 1 aislamiento de AG-2-1 que Cue ligeramente 
virulento en habichuela. (HA (extracto)-CIAT)
 

0516
 
31417 BOLAND, G.J. 1984. Fpldemlooy and management of diseases caused by 
Sclerotlrja scoerotorm; in White bean and noytx!an. (Epidemiologla y manejo 
de enfermedades cau:adaz: por :clerotlr.!a nclerotiorum on frijol bianco y
soya). Ph.D. Thesis. Ontario, Canada, Urdver. Ity of' Guelph. 268p. En., Sum. 
En., 153 Ref., I . 

Phaseolu: vu garL:. Wlit:,ealinia ;clerotiorum. Epidemiologla. Temperatura.
 
Pree pitaci6n. Re:i:tenwia. FE.1U.
 

Ee InventiA y coralt6 la eqidemlogga de erCer'medades causadas per
 
Sclerotiira s erotlo 
 tic. en frjol blanco y soya. AdemAs, se evalIu6 la
 
resu 
 tencl a de 58 y 53 cv. de ,oya en condiclone de invernadero y campo,
 
resp. L.i ,pid(oicl oFIa de lais 2 ,;nfermedade. fue t-imilar; la aparicifn
 
iniclal de Ia eriferm'-dad "It relai on6 con periedos prolongados de humedad
 
en la sur'rficie de la I lanta que 
 duraron 39-112 h despu6s del desarrollo
 
de una eubierta Collar, y denjlus del Inicio de la flo,'aci6n del cultivo.
 
Temp. media, diari'ar del aSre de 14 grado- centigredo. o meries, se
 
relacionaron con aumnntos en li incideneJa de a einfermedad en soya, peru 
no en frijol .lanio. Se abooervaroti apotecioi 2-5 d'as despu-B de que las 
lluvias aumentaran el rotenc.al hidrico del ruelo a -5 bares y mAs, pere 
s61o de,.;uA:, dc que la-, cibierta:; foliares hablan cerrado las hileras. La 
Ires-enea do uni cublerta follar aument6 la frecuencia de dfas con alta 
humedad del :uielo y d :rr.iruy6 la temp. media diaria del suelo en el 
eultivo. La in(cJderieSa final de lit enfermedad, durante los 2 ahos en quo 
6sta octurr6 prom. 87.4 per cjonto en frijol blanco y 31.6 per ciento en 
soya. Fn ambo cultivo: ,e totaliz6 la dlntribucifn eapacial de apotecios y 
de a enfermedad; las Areai con un no. alto y bajo do apotecios 
colnoidleron con Aroar de incidencia alta y baja de la enfermedad en Areas 
de 3.6 x 10.0 m y 10.0 x 10.5 m, pere no en recclones de hilera de 2 m. La 
dir.trluei6n totalizada ds apotecios y enfermedad fue desnrita en forma 
con'irtente per la distrlbuc6n binomlal nefyptiva. Las distribuciones 
totalizadas dentro de la'n Areas de 3.6 x 10.0 m permitieron calcular el no. 
de apoteclos asociado con 75 per clento de incidencla de la enfermedad 
(ED75) en frijol blanceo, y 40 per eiento (ED40) en soya. Fn frijol blanco, 
lo, valores de ED75 p a 1981 y 1982 fueron de 3.6 y 35.0 apoteeios/metro 
cuadrado, reap. Fn -ioya, los valores. de El140 para 1981 y 1982 fueron de 6.7 
y 56.0 apoteclo./-metro euadirad. Las diferencias en las variables 
ambientales entre agon, y las difer, neia en revsltencla entre cultivos, so 
relacioraron con lo: valore; variables de IED. (RA (extracto)-CIAT) 

0517
 
29651 CARDOSO, NE'WMA1AN E.D.M. 1981. pesquisa sobre aJ.F.; L., Avancos na 
mela do feijoelro no Estado do Acre. (Avances de la Investigaci6n sobre
 
muntia hilachoaa del frijol en el Estado de Acre). Rio Branco-AC, Brasil, 
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria. Unidade de Extensao de
 
Pesquisa de Ambito Estadual. Boletim de Pesquisa no.01. 29p. Pt., Sum. Pt.,
 
En., 72 Ref., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Rhizoctonia solani. Etiologia. Control de enfermedades.
 
Siembra. Registro del tiempo. Rendimiento. Preparaci6n de la tierra.
 
Densidad. Fertilizantes. Fungicidas. Brasil.
 

Se resumt el estado actual de conocimientos sobre mustia hilacbosa del 
frijol, el principal problema fitopatol6gico de la regi6n Amaz6nica. Se 
hace 6nfasis en la investigaci6n lievada a cabo en el Estado de Acre, 
Brasil, durante 3 aIos (1978, 1979 y 1980-81). Se discuten varios aspectos 
sobre Is iniciaci6n, avance e importancia econ6mica de Is enfermedad. Se 

presentan ademAs las caracteristicas taxon6micas, fisiol6gicas y ecol6gicas 
del hongo Thanatephorus cucumeris, y se discuten el control y las 
tendencias de la investigaci6n futura sobre la enfermedad. (RA-CIAT) 

C518
 
29799 CERVONE, F.; COUTTS, R.H.A. 1982. Absorption of polygalacturonase 
from ColletotrIchum lindemuthianum by French bean tissue and protoplasts. 
(Absorci6n de poligalacturonasa de Colletotrichum lindemuthianuza por 
tejido de habichuela y protoplastos). In Wood, R.K.S., ed. NATO Advanced 
Study Institute on Active Dyense Mechanisms in Plants, Cape Sounion, 
Greece, 1980 . Proceedings. New York, USA, Plenum Press. NATO Advanced 
Study Institutes Series. Series A, Life Science v.37. pp.320-321. En. 

Phaseolus vulgaris. Habichuele. Colletotrichum lindemuthianum. Enzimas. 
Reino Unido.
 

Se evalu6 Is hip6tesis de que is poligalacturonasa (PC) puede cumplir una
 
funci6n en la especlficidad de las enfermedades de la planta y que puede
 
existir un sitio de accin de is PG en Is membrana celular vegetal. Los
 
resultados mostraron que la PG de Colletotrichum lindemuthianum fue
 
absorbida por tejido de plantas de habichuela pero no por tejido de otras
 
plantas no hospedantes. Las PG de hongos no pato&tnicos al frijol fueron 
poco afectadas por el tejido de frijol. La PG de C. lindemuthianum, pero no
 
otras, aument6 la permeabilldad de las c6lulas de frijol. La absorci6n 
enzimAtica Cue mAs rApida en combinaciones incompatioles de cv. de 
habichuela y razas de C. lindemuthlanum que en las compatibles. Se encontr6 
que el protoplasto es el sitio de absorcifn enzimAtica. La func16n de is PG 
no es solamente macerar el tojido vegetal y eliminar c6lulas de is planta. 
Si is absorci6n enzimAtica antes de la macerac16n es un paso critico en is 
patog~nesis, is PG tambi~n desempefia una funci6n en reconocer el tejido que 
serA atacado. En las membranas celulares vegetales bien puede h : -r un 
sitio de ligamiento para la PG donde hay proteinas de ligamiento pars 
azfcares especificos. Una PG localizada en la membrana estaria bien ubicada 
para afectar tanto a In pared celular como al protoplasto. (CIAT) 

0519
 
31825 COBO S., F. 1986. Variaci6n patogfnica y fuentes de resistencia a
 
Colletotrichum lindemuthianum (Sac & Magn) Scrib., pat6geno de Is
 
antracnosis del frijol, en Colombia. Tesis Ing.Agr. Palmira, Colombia,
 
Universidad Nacional de Colombia. i01p.Es., Sum. Es., En., 72 Ref., II.
 

Phaseolus vulgaris. Aislamientos. Colletotrichum lindemuthianum.
 
Cultivares. Resistencia. Patogenicidad. Colombia.
 

En los lab. e invernaderos del Programa de Fitopatologia de frijol del CIAT
 
(Colombia), se realizaron estudios de variaci~n patog6nica de aislamientos
 
colombianos de Colletotrichum lindemuthianum patbgeno de la antracnoais del
 
frijol. Tambi6n so hizo una evaluaci6n de germoplasma de frijol colombiano
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con grano de color comercial con el 
objeto de encontrar fuentes de

resistencia a Is variaci6n existente. Se inocularon 17 aislamientos de C.
lindemuthianu 
 recogidos en las prinoipales zonas frijoleras colombianas

(Antioquia, Huila, Narifie, 
Valle del Cauca, Santander y Risaralda), sobre
 
un juego de 21 vpr. diferenciales de frijol americanas y europeas. Se

utilizaron como testigos 2 razas europeas del 
pat6geno, Alfa y Kappa. Losreaultados do los estudios de variari6n patog(nica confirman que existe
amplia variaci6f del pat6geno de la antracnosis del 
frijol en Colombia e

indican quo ringuna de las razas europeas esth presente en los
aislamientos colombianos de C. lindemuthianum. Sin embargo, los
 
aislamientos coloabianos aqui estudiados presentan espectros de 
reace16n
similar a aquellos descritos para las razas brasileras y mexicanas,
encontrAndose un predominjo de aquellas pertenecientes a los grupos Delta,Mexicano II, Alfa o Brasilero II y Beta. La raza B.A.-10 del Grupo Delta,se determin6 como la mAs predominante de los alslamientos colombianos de C.lindemuthianum. Finalmente, con base en el no. de var. atacadas por cada
aislamiento, se estableci6 un orden descendente do patogenieidad para cada 
zona de recoleeci6n, asi: Antioquia mayor que Nariho aprox. igual a Cauca
 aprox. igual a Risaralda igual a Santander mayor clueValle del 
Cauca mayor

quo Huila. Posteriormente se evaluaron, por su reacci6n a mezclas de
aislamientos representativas de cada 
una de las zonas frijoleras

colombianas, 69 materiales del germop~asma do frijol de Colombia con
 
granos comerclales y lineas promisorias de 
frijol. Cinco materiales

identificados como ICA Guali, 
PVAD 782, PVAD 1261, V 8036 y ZAV 83071, me
distinguieron por su reacci6n resistente o intermedla 3 todas las mezelas
de aislamientos evaludas, lo que permite on un futuro emplearlos como
 
nuevas 
fuentes de resistencia a la enfermedad. 
(RA (extracto))
 

0520

25325 CRAMER, C.L.; RYDER, T.B.; BELL, J.N.; LAMB, C.J. 
1985. Rapid
switching of plant geno expression induced by fungal elicitor. (Cambio

r~pido on la expreu16n del gene do 
la planta inducido por sustancia

desencadenante frngica). 
Science 227()4691):1240-1243. En., 
Sum. En., 25

Ref., I1. [Plant Biology Lab., 
Salk Inst. for Biological Studies, San
 
Diego, CA 92138, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Colletotrichum liniemuthianum. Enzimas. Genes.
 
Resistencia. Fisiologla y bloquimica de la enfermedad. EE.UU.
 

Se analiz6 el patr6n do sintesis del ARN m en c6lulas le frijol cultivadas
 
en suspensifn per medio do hibridaci6n medlante la tfoiena de papel filtro
y la trr.nslaci6n 
in vitro del ARNm recientemente sintetizado. El ARN sesepar6 del anterior per medio do cromatografla per afinidad organomercurial
desputs de 
Ia mareaci6n in vivo con 4-tiouridina. La sustancia

desencadenante fOngicn preparada a partir de Colletotrichum lindemuthianum 
indujo la sfntesis de los ARNm que codifican Ia fenilalanina amonio-liasa,
la !intetaja chalcona y la isomerasa chalcona - 3 enzimas del metabolismo
 
del fenilpropanoide involucradas en la sintesis de las fitoalexinas
 
derivadas do los isoflavonoides. Esto f'orma 
parte de un eambio rApido y

extensivo en el patr6n de la sintesis del ARNm que dirge la produoci6n de
 un grupo de proteinas asociadas 
con la expres16n de la resistencia a
 
enfermedades. (RA-CIAT)
 

0521

30745 EPSTEIN, L.; LACCETTI, L.B.; STAPLES, R.C. 1987. 
Coll-substratum
 
adhesive protein involved in surface contact responses of the bean rust

fungus. (Proteina adheziva del 
sustrato celular involucrada en las
 
respuestas do contacto superficial del hongo de la roya del 
frijol).

Physiological and Molecular Plant Pathology 30(3):373-388. En., Sum. En.,
55 Ref., 
Il. [Dept. of Plant Pathology, Univ. of California at Berkeley,

Berkeley, CA 94720, USA]
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Phaseolus vulgaris. Uromyces phaseoli. Enzimas. Proteinas. Anfilisis.
 

Se presenta evidencia acidional acerca de la participaci6n de proteinas
adhesivas extracelulares tanto on la tigmodiferenlaci6n como en el

crecimiento orientado. 
Tambin so caracterizan parolalmente proteinas

extracelulares que pueden estar involucradas en la adhesi6n de esporofitos

j6venes de ured6sporas de la roya del 
frljo!. Los esporofitos j6venes de
ured6sporas de Uromyces appendiculatus mostraron 2 respuestas sensibles al
 
contacto en hojas o ciertas superficles sInt6ticas: orientaci6n especfica
de los tubos germinales e inducci6n de los apresorios en los estomas 
foliares o superficies rasgadas. 
La reducui6n on la orientaci6n do los
 
tubos germinales, la divisi6n nuclear 
(utilizada como marcador de la

formac16n de apresorios) y la adhesi6n de los esporofitos j6venes en un

"Parafilm, rasgado se 
 debieron a la enzima proteolitica, pronasa E, y no ala enzima proteolitica desnaturalizada per calor. Cuarenta microgramos de 
pronasa Elm! redujeron significativamente la divici6ri nuclear dc
esporofitos j6venes incubadon en una superl'icie ya ,,ea hidrofflica o 
hidrof6bica. La pronasa E redujo la adhe:16n, independientemente de si la
enzima se aplic6 durante el crecimiento o despu6s do la adhesi6n, aunque,
despu6s do esta Oltima, se nene itar-n m,,nyor'" "".a. ,1d.. in 'csil tlu
la proteina extracelular e un rcquisito para ]a adhosi6n do eoc-porofiton

j6venes a un sustrato y quo 
 la adhe-16n lo es jara la orientaci6n de los
 
tubos germinales y la tigmodiferenciac6n. La composici6n 
 del material

extracelular de la riya ydel frijol Cue parcialmente caracterizada 
analizada pop proteinas en geles de poliacrilamida-CSS. Los el;porofitos

j6venes intacton pre-entan 6 pbptido:, extracelulare,; predominantes

detectados mediante mareaci6n 
 con 1(125). (HA (extracto)-CAT)
 

0522 
29984 GRIFFIMhS, P.M. ; ANDEIRE,0N, A.J. 1987. Pespons:e of Phareolus vulgaris
protoplasts to chemical components of furgal origin. (Respuesta de los
 
protoplastos de Phaseolus 
vulgari a componentes quimicos de origen
f6ngico). 
Canadian Journal of Botany 65(1):63-68. En., Sum. En., Fr., 26
 
Ref. [Ti-s.ue Culture Research, NPI, 4J17 Wakara Way, Univ. of Utah Research 
Park, Salt Lake City, UT, USA 84108]
 

Phanoolus vulgaris. ebi chuela. Colletotrichum lindemuthianum. Razas.
 
Inoculaci6n. Aislamlentos. Patogrnicidad. EE.UU.
 

so utilizaron las raza:s alfa y teta de Colletotrichum lindemuthianu con

hablehuela 
 cv. Great Northern Iara dterminar el efecto do sustancias 
desencadenantes do filtrados de cultivo y paredez celulares de C. 
lindemuthlianum en protoplasto:r de tejido dc Phaseolus vulpris. Plantas
 
enteras inoculadas con 
la raza alfa desarrollaron lesiones color marr6n en 
los hipoc6tilos (respuesta susceptible). La raza beta caus6 pequehas

lesiones limitadas, mo.trando una interacci6n mfs rosistente. De cultivos

de la raza 
beta se aislaron productos extracelularec y materiales de pared

celular, y do la raza alfa, productos extracelulares. Los extractos se
 
fraccionaron 
 por tamaho. Utilizanao un bloensayo de cotiledone2, so
demostr6 la actividad deoencadenante en Dark Red Kidney, 
entre fracciones 
de la raza alfa. Las fracciones de ]a raza beta presentaron poca actividad 
on cotiledones do 
Dark Red Kidney y Great Northern. Se aislaron
 
protoplastos del tejido de hipoc6tilos de frijol Grcat Northern y seincubaron con las fraccones finglcas. Inoluso bajasa concn. (0.01
microgramos equivalentes a glueos-a/ml), el filtrado de cultivo do raza betaelimin6 rApidamente un mayor porcentaje de protoplastos (30 por ciento) en
comparaci6n con la raza 
alfa (15 por oiento). El extracto de pared de la
 
raza beta present6 poco efecto on la viabilidad de los protoplastos. La
proporel6n do protoplastos 
no viables depend16 del periodo de incubaci6n y

de la conon. del material f(ngico. El tratamiento con calor de los

filtrados do cultivo y extractos do pared no dirinuy6 sus 
efectos letales.
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Los resultados indican que los protoplastos pueden ser de valor al examinar 
la naturaleza de ciertas interacciones planta x pat6geno. (RA-CIAT) 

0523 
31767 HALL, R.; McFADDEN, W. 1987. Determining the bean root rot potential
 
of fields in Ontario. (Determinaci6n del potencial de pudrici6n radicular
 
de frijol en campos de Ontario). Bean Improvement Cooperative. Annual
 
Report 30:22-23. En. [Dept. of Environmental Biology, Univ. of Guelph,
 
Ontario, Canada]
 

Phaseolus vulgaris. Funarium solani phaneoli. Canada. 

Se presenta un m6todo confiable para determinar el potencial de la 
enfermedad causada per Fusarium solani 9p. phaseol] en el cultivo del 
frijol en campos do Ontario. Canad. La severidad de la enfermedad se 
elasific6 (0-5) segpn las caracteristicas del hipoc6tilo y las ralces de
 
plantas cultivada. en macetas. So estableci6 un indice de pudrici6n 
radicular con base en la clasificaci6n de la severidad do la enfermedad, el 
no. de plantas afectadas y el no. total do plantas. (CIAT) 

05214
 
31768 HALL, R.; MWIINDILILA, C. 1987. Prediction of white mold in white
 
beans in Ontario. (Prediccifn del moho blanco del friJo] blanco en
 
Ontario). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 30:24:25. En. [Dept. 
of Envirorental Biology, Univ. of Guelph, Ontario, Canada] 

Phaseo]us vulgarlas. Whetzelinia nelcrotiorum. Densidad. Precipitaci6n, 
Cubierta follar. CanadA. 

Se resumen lon retultadon do una inventigacifn para examinar los efectos de 
cultivo, fastorea amblentales y el hongo Scerotinia sclerotiorum en la 
incidencia de moho blanco on cv. de frijol blanco en Ontario, Canadi. Se 
establecieron regreionen en cuanto al no. de apotecios/10 m de surco, 
precipitaci6n total y densJdad prom. de la cubierta foliar contra el max.
 
de la enfermedad. Se obnerv6 mayor incidencia do la enfermedad en surcos 
estrechcs (18-36 cm) que en nurcos amplics (70-76 cm), aurxjue en estos 
6ltimos, factoren come mayor dennidad de la cubierta foliar y precipitaci6n
 
incrementaron el no. do apotecios. (CIAT) 

0525
 
31723 HOCH, R.C.; STAPLES, R.C.; BOURETT, T. 1987. Chemically induced 
appressoria in Uromyces appendiculatun are formed aerially, apart from the 
substrate. (Los aprenorios de Uromyces appendicalatus inducidos 
quimicamente so forman en el aire independientemente del sustrato). 
Mycologia 79(3):418-1424. En., Sum. En., 15 Ref., I. [Dept. of Plant 
Pathology, New York State Ag'icultural Experiment Station, Cornell Univ., 
Geneva, NY 141456, USA] 

Phaseolus vulgarin. Uromyces phaseoli. Medios do cultivo. Fisiologia y
 
bioquimica de la enfermedad. EE.UU. 

Se indujeron esporofitos j6venes do ured6sporas de Uromyces appendiculatus, 
pat6geno de la roya del frijol, per K(+), Ca(++) o sucrosa con el fin de 
formar apresorios quimlotr6picamente para determinar mAs claramente el mode 
do diferenciaci6n. La dfferenciacl6n ocurri6 s61o cuando los esporofitos 
j6venes crecieron en el aire aparte de Ids solucloner o del medio de agar 
que contena KC1, CaCI2 o -3ucrosa. Los enporofltos j6venes sumergidos en 
estas soluciones se diferenciaron sale cuando se les proporeion6 una 
superficie topogrAficamente inductiva. El citoesqueleto del microt~bulo se 
arregl6 sim6tricamente on los esporofitos j6venes cultivados en el aire y 
asim6tricamente en lo eultivados en un sustrato firme. (RA-CIAT) 
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0526 
30747 IACOBELLIS, N.S.; DeVAY, J.E. 1987. Studies on pathogenesis of
 
Rhizootonia solani in beans: an evaluation of the possible roles of
 
phenylacetic acid and its hydroxy derivatives as phytotoxins. (Estudios
 
sobre la patogenicidad de Rhizootonia solani en frijol: una evaluac16n de 
las posibles funciones del Acido fenilac6tico y sus derivados hidr6xidos 
como fitotoxinas). Physiological and Molecular Plant Patho.ogy
 
30(3):421-I432. En., Sum. En., 25 Ref., 1l. [Institute Tossime e Micotossime 
da Parassiti Vegetali, C.N.R., Via G Amendola, 197/F, 70126 Bari, Italy]
 

Phaseolus vulgarni. Rhizoctonia solani. Aislamentos. Patogenicidad. 
AnAlisis. EE.UU. 

Se realiz6 un estudio para verificar la habilidad de Rhizoctonia solani de 
producir derivados del Acido fenilac6tico in vitro; evaluar la 
fitotoxicidad do lo derivados del cido fenilactico y su papel en la 
patog6nesis de R. solani on frijol; y examirar la posible 'elaci6n entre 
virulencia y producci6n do derivadon del Acido fenilactico in vitro en 
cepas seleecioridaa de P. solani ai:sladan do diferentes hospedantes. Al ser 
cultivados en un medio Weinhold nuplementado con fenilalanina, todos los 
aislamientoa de R. solani utilizado.; acumularon acido fenilactico (AFA) y
 
aus derivados otto-, meta-, y para-hidroxis en eultivo. Lo principales 
metabolitos acumuladon fueron AFA y m-hydroxi-Lcido fenilaeftico (mr-OH-
AFA); sin omLargo, la acumulacifn in vitro del total de derivadon del 
Acido funilactiec, per parto de lo!; aila jentos do H. solani, no se 
relaclon6 con su patogenlcidad y/o virulencia. Por el contrario, los 
aislamiento,; no patogrnicos y poco virulentos do R. solani produjeron mayor 
cantidad do derivados de AFA/peso unitario del micello, quo loa altamente 
virulentos. Cuandc ie biocnsayaron en altas conen., lea derivadoa del Acido 
fenilaeftico utilazados Inhibieron e1 crecimlento de laan pldntula: de 
tomate y frijol. Lo compuest,:- mA:; activo:; fueron AFA y DL-alfa-zetoxi-
Lcido fenilac6tico (MeO-AFA); ain eubargo, cuando se evalu6 el m-01-AFA a 
bajan cohen. hubo estimulo on el crecimiento de la plntula. AdemAs, 
cuando las aolucicone: m-COH-AFA se inyectaron a lo hipoc6tilo de frijol o
 
a las hojas de tabaco no causaron le.;ionet; necr6tican o sintomas que se 
anemejaran a lo causado per F. solani en frijol. Fstos resultados 
indican que lo:i derivados de AFA no estAn involucrados directamente en la 
patogfneais de 6. solani en frijol. (RA-CIAT) 

0527 
31781 LINDGREN, D.T.; STEADHAN, J.R. 1987. Evaluation of a new fungicide 
for control of bear rust. (Evaluaci6n de on nuevo fungicida para el control 
de la roya del frijol). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 
30:48-49. En. [Institute of Agriculture & Natural Resources, Univ. of 
Nebraska, Lincoln, NE, USA] 

Phaseolus vulgari.;. Uromyces phaseoli. Control de enfermedades. Fungicidas. 
EE.UU. 

En 1985 y 1986. se compar6 un nuevo fungicida exptl. 603866 con un 
ditiocarbamato (y S on 1985) para controlar la roya en el cv. de frijol 
pinto UI 114. RH3866 se aplic6 en doa:. muche menores quo los fungicidas 
esthndares. La severidad de la roya fue mayor en 1985 que en 1986. 613866 
proporcion6 un control adecuado al primer nigno do roya en 1986. Sin 
embargo, cuando las aplicaciones so retrasaron hasta 2-3 semanas despu6s de 
quo se observaron las primeras pstulas de roya, la severidad de la roya 
fue comparable con la de las pareelas no asperjadas y los rendimientos 
fueron igualmente bajos. (CIAT) 

49 



0528
 
29798 ORELLANA A., H.; PADILLA B., 
F. 1985. Principales enfermedades del
 
frijol en la Sierra Ecuatoriana. Quito, Ecuador, Institto Nacional de
 
Investigaciones Agropecuarias. Estaci6n Experimental Santa Catarina.
 
Comisi6n para la Protecei6n Integrada de Cultivos. 32p. Es., I1.
 

Phaseolus vulgaris. Sintomatologia. Control de enfermedades. Cercospora

vanderystii. Uromycea phaneoli. Colletotrichum lindemuthianum. Oidium
 
balsamii. Ascochyta phaneolorum. Whetzelinia sclerotiorum. Isariopsis

griseola. Fusarium nolani phaneoli. Funarium oxysporum. Rhizoetonia solani.
 
Sclerotium rolf:aii. Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Pseudomonas
 
syringae pv. phascolicola. Virus del mosaico comOr, del frijol. Virus del
 
mosaico rugoso del frijol. Heolidogyne incognita. Meloidogyne hapla.
 
Ecuador.
 

Se prenenta una gula ilustrada de la principales enfermedades del frijol
encontradas en la sierra ecuatoriana. Se dan descripciones breves, junto 
con fotografas a color, de los sintomas de las enfermedades y notas sobre 
su diseminaci6n y medida de control lI~ra las enfermedades causadas por
 
Cercospora vandery:tii, 
 Uromyces phaseoli, Colletotrichum lindemuthianum,

Cidium balsamii, Ascochyta phaseolorum, Isariopsis griseola, Sclerotinia
 
aclerotiorum, Fuoarium nolani f. sp. phancoli, F. oxysporum f. sp.

phaseoli, Ihizoctonia solani, Selerotium rolfnii, Xanthomonas campestris 
pv. phafeoli, Pseudomoias syringae pv. phaseolicola, BCMV, BRMV, 
Meloidogyne incognita, and M. hapla. (CIAT) 

0529
 
31715 POIONEZNY, K.; FRANCIS, J.; FONG, W.G. 1987. Strategies for
 
chemical control of ,.naj bean 
 rust in Florida and their compatibility with 
Canadian residue tolerances. (Estrategian para l control quimico de la 
roya de la habichuela en Flovida y su conmpatibilJdad con las toleranclas 
residuales establecidas en CanadA). Plant Disease 71(7):639-612. En., Sum. 
En., 13 Ref. [Univ. of Florida, Tropical Research & Education Center, 
Homestead FLA 33031, USA]
 

Phaseolus vulgarir. Hablchuela. Uromyces pha-eoli. Control de enfermedades. 
Control quimico. Fenologia. liendimiento. EE.UU.
 

El control quimico de la roya (Uromyces phaseoli) do la habichuela
 
utilizando ]a fenologia del cultivo 
 com base para la aspersi6n fue
 
equivalente a la prt~ctica 
 ccmn del uo del fungicida etileno 
bidiLtiocarbamato (FBDC) (maneb o mancozeb) + S durante toda la estaci6n.
 
Se aplic6 una mec-zla en tanque de maneb o mancozeb + S semanalmente hasta 
la floraci6n y posteriorent se hicieron 2 6 3 aplicaciones de 
clorotalonil. Los residuon de IC en el sistema fenol6gico del cultivo 
fueron de menos de 0.1 ppm on tanto quo el uso de EBDC + S durante toda la 
estac16n, en 1 do los 2 ahon do ensayo, produjo residuos 5 veces mayores 
que la tolerancia de 0.1 prpmaceptada en CanadA. Los programas de 
asperni6n que utilizaron el m6todo fenol6gico del cultivo o el uso de 1.17 
kg de i.a. do olorotalonil/ha en toda la estacJ6n resultaron costo 
efectivos para el control do la roya y el mantenimiento de residuos 
fungicidas dentro de -os lirrntes establecidos por el gobierno canadiense. 
El bitertanol, un fungicida a6n ain registrar, proporcion6 un control
 
sobrerallente do la roya cuando so utiliz6 como aspersi6n de rutina o
 
cuando so Io aplic6 semanalmente despu6s do la aparici6n de la roya.
 
(RA-CIAT)
 

0530

310141 RAMIAUTH, G. 1987. Web blight, an important disease of bean and 
pack-choi in Trinidad. (Hustla hilachosa, una enfermedad importante del
 
frijol y de la col do China en Trinidad). Tropical Agriculture (Trinidad) 
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64(4):356-358. En., Sum. En., 16 Ref., Ii. [Dept. of Plant Pathology,
Central Experiment Station, Ministry of Agriculture, Lands & Food 
Production, Centeno, Via Arima PO, Trinidad and Tobago]
 

Phaseolus vulgaris. Rhizoctonia solan.. Epidemiologia. Sintomatologia.
 
Etiologia. Dafios a la planta. Trinidad y Tobago.
 

De 1981-85 se realiz6 una investigaci6n en Rio Claro y Coryal (Trinidad)
 
para evaluar !a etiologia, sintrmatologia, distribucl6n y severidad de una
 
enfermedad con sintomas similares a la mustia hilachosa observada en
 
frijol y col de China. Se confirm6 In existencia de is mustia hilachosa
 
del frijol. Evaluaciones do rampo indicaron que la mustia hilacbosa estA 
ampliamente dispersa en ambos cultivos, induce dao follar severo durante
 
la estaci6n iluviosa y est asnoclada con ptrdidas en rendimiento del 25-100
 
por ciento. (CIAT)
 

0531
 
31038 SANCHO, H.M.; ALFARO M., R.; MORALES G., A.; MORA B., B.; GALVEZ E.,
 
G. 1987. ManeJo integrado de mustia hilachosa causada por Thanatephorus
 
cucumeris (Frank) Donk en frijol comnn. Manejo Integrado de Plagas
 
no.4:39-46. Es., Sum. Es., 22 Ref. (Direcci6n General ie Investigaci6n y
 
Extensi6n Agricola, Ministerio de Agricultura y Gariaderla, Apartado 10094,
 
San Jos6, Costa Rica]
 

Phaseolus vuigaris. Rhizoctonia solani. Control do enfermedades.
 
Herbicidas. Fungicidas. Control integrado. Cultivares. Componentes del
 
rendimiento. Rendimlento. Labranza. Costa Rica.
 

En Esparza, Costa Rica, se estableci6 un expt. sobre el manejo integrado de
 
mustia hilachosa (Thanatephorus cucumeris) en frijol comfin bajo el sistema
 
de min. labranza. Sc utilizaron las var. PLrrillo 70 (resistencia
 
intermedia) e ICA Pijao (susceptible). Los herbicidas en presiembra de
 
cultivo fueron giifosato (1.0 kg/ha) y paraquat (1.0 kg/ha), aplicados 5
 
dias antes de Ia siembra. La mezcla fluazifop-butil + bentaz6n a 0.75 +
 
1.0 kg/ha, reap., so utiliz6 21 dias despu6s de la siembra. El fungicida
benomyl se aplic6 en dosis de 1.2 g/litro a los 20, 30 y 45 dfas de Is 
siembra. So agregron 2 tratamientos testigos absolutos, donde amshs cv. 
se mantuvieron libres do malezas durante todo el ciclo de cultivo. La 
var. Porrllo 70 super6 en rendimiento y sun componentes a li var. ICA 
Pijao. El anAlisis comblnado de los tratamientos determi6 que la var. 
Porrillo 70, con ambos preemergentea y las aplicaclones foliares de 
benomil, produjo Ion mayoros rendimientos y Is menor severidad do Is 
enfermedad. Los mismos tratamientos con adici6n de los postemergentes no 
mejoraron is cobertura ni el rendimlento, y mis bien se not6 un efecto 
fitot6xico en el cultivo debido a la sobredosificaci6n do bentaz6n. 
(RA (extracto)) 

0532
 
31047 SEPULVEDA R., P.; PIFJA G., M.C. 1987. Marchitaniento y pudricl6n en
 
porotos causado poerSclerotium rolfsii. Investigaci6n y Progreso
 
Agropecuario La Platina no.43:12-13. Es., Il.
 

Phascolus vulgaris. Sclerotium rolfsii. Sintomatologia. Control de
 
enfermedades. Control cultural. Chile.
 

Se presents el primer informe sobre la Incidencia de Sclerotium rolfsli en 
frijol en Chile. El hongo pat6gono fue observado poer primera vez atacando 
frijol en varios campos de la var. Fleetwood en Nogales (Chile), durante ia 
estaci6n de cultivo do 1986-87. Se indican brevemente la sintomatologa, 
diseminaci6n y medidas de control disponibles. Las principales medidas de 
control mencionadas incluyen Is rotaci6n de cultivos con cereales y evitar 
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la contaminaci6n por introduccit6n de material vegetal, agua de riego y
 
herramientas provenientes de campos contaminados con S. rolfsii. (CIAT)
 

0533
 
31485 TARIQ, V.N.; JEFFRIES, P. 1987. Cytochemical localization of
 
lipolytic enzyme activity during penetration of host tissues by Sclerotinia 
sclerotiorum. (Localizaci6n citoqufmica do la activldad de enzimas 
lipoliticas durante Is penetraci6n do Slerotinia sclerotiorum en tejidos 
hospedantes). Physiological and Molecular Plant Pathology 30(l):77-91. 
En., 
Sum. En., 40 Ref., Il. [Botany Dept., Queen's Univ., Belfast BT7 INN, 
Northern Ireland] 

Phaseolus vulgari;. Whetzelinia sclerotiorum. Enzimas. Fisiologia y 
bioquimica de la enfermedad. Reino Unido.
 

Utilizando una t6cnic" ultracitoquimica, se localiz6 la actividad de
 
enzimas lipoliticas durante la penetraci6n de Sclerotiida sclerotiorum en
 
tejidos foliares de Phascolus vulgaris cv. The Prince y P. coccineus. La
 
actividad enzimAtica so observ6 inicialmente en itLios donde apareci6 un 
apresorlo en centacto inrnediato con la superficie del hospedante. Los 
depfsitos que impiden el paso do electrones se formsron en la regi6n 
di'rctamente :suhaor-.'i - i n regxn vesicular y a una zona 
extraplamal&mica prentes on e! citopla:,ma f6ngico, y al 1,arecer so 
rentringieron a la regi6n entre el plasmalema del hongo y la cuticula del 
hospedante. $61o se observ6 la desti, jci6r de dep6nitos quo impiden el 
paso de electronco-s en el stio do penetraci6n del hospedante y en etapas 
posteriores de infecci6n en la vecindad del poro do penetraci6n. No hubo 
relaci6n entre los depbsiton quo impiden el paso de electrones y los 
organelos o los sistemas do membranas on las c6lulas del hongo ni en las
 
hospedarntes. Durante la invasifn de los tejidos del tallo, 
 no se detect6
 
actividad lipolitica por medios citoquimicos. (BA-CIAT)
 

0534 
31 

4 8 
6 TARIQ, V.N.; JEFFRIES, P. 1986. Ultrastructure of penetration of 

Phaseolus spp. by Sclerotirda sclerotiorum. (Ultraestructura de penetraci6n
 
de especies do Phareulus por Sclerotinia sclerotiorum). Canadian Journal of 
Botany 64(12):2909-2915. En., Sum. En., Fr., 31 Ref., Il. [Botany Dept., 
Queen's Univvrnity of Belfast, Be]fc,.L, BT7 iNN, Northern Ireland] 

Phaseolus vul&7ris. Whetzelirida olerotiorum. AnAlisis. Microscopia 
electr6nica. Reno Unido. 

Medianto microseopia electr6nica so etudi6 la infeccd6n do los tejidos

foliares y del tallo de Phaseolus vulgaris y P. coccineu por Sclerotinia 
sclerotiorum. Hifas de apresorios simples o compuestos lograron penetrar 
directamente la superficie intnicta de la planta. 
 Una punta muy aprisionada

de la hifa desarrol6 en el Apice una regi6n que permitla el paso de 
electrones en la que so form6 una invaginaci6n plasmal6mica. Esta 
invaginaci6n rode6 la regi6n de material vesicular extracitopl]smico que 
penetr6 la cuticula duratite la inva.si6n. La penetraci6n ocurri6 por medio 
do una clavija angosta de infecci6n quo atraves6 la cuticula via un poro 
angosto causando poco eamhlo on la inteeoidad de la mnisma. Una veL hecha 
la ruptura, so desarroll6 una vesicula subeuticular con paredes, a partir 
de la cual se extendieron lateralmente las hifas de infecci5n. La 
destrucci6n do las paredes de las c6lulas epid6rmicas fue rApida y amplia. 
La colonizaci6n foliar del tallo ocurr16 mediante el crecimiento 
intercelular de hifas no diferenciadas acompafiado do necrosis colular en
 
los bordes do desarrollo del micolio. (RA-CIAT) 
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0535 
30601 VAN BRUGGEN, A.H.C. 1985. The effects of Rhizoctonia solani Kuehn on
 
emergence, growth and yield of' dry beans. (Efectos Je Rhizoctonia solani el
 
la emergencia, el crecimiento y el rendimiento de frijol). Ph.D. Thesis.
 
Ithaca, New York, Cornell University. 320p. En., Sum. En., 228 Ref., I1.
 

Phaseolus vulgaris. Rhizoetonia solani. FmergencJa. Crecimlento. 
Rendimiento. Denaidad. Siembra. Anliia ostiadfstico. Modelo matemtico. 
EE.UU. 

Con el fin de di.ehar on programa de manejo integrado do plagas en Nueva 
York, EE.UU., se investig6 la fuinci6n de hhizoetorda solani on un complejo 
de pudrici6n radical del frijol. De oa 13 Lu:itratos probados para la 
producci6n de escerocios de R. nolani, el -suistrato do vainas do frijol 
verde paradas por autoclave fue el mis efllente. E microparcelas do 
campo, R. solani dirminuy6 la poblaci6n de plantas Lignificatlvamente pero 
no afect6 el rendimiento. El retrao en la emerrgncia y el desarrollo 
posterior del frijol por P. solani aumentaron linealmente con el nivel de 
in6culo. El aumnento en la incidencia y :reveridad de la enfor-mrdad fue 
inversamente proporcional a los niveler do in6culo. Un antil nis do 
coeficiente de recorrido iridic6 que lo., aumento en otros com.onenter; del 
rendimiento compensaron una reduccifn en ]i poblaci6n de planta por P. 
solani. Las tasas de germinaci6n, omorgcncia y ereciliento inlcial de las 
plintulan de frijol arriionado rajo se determinaron .-,n respuesta a varias 
condicione- do temp., humedad del ruelo y luz, en pro. enda y auronia de 
R. solani, or, expt. en incubadora y cArara do c'ecimbonto. En la. 
incubadoras, el pat6geno retra6 la mrgencia y el denarrollo pcnterior y 
redujo la tasa do crecimiento. La proporc16n de plantar irfectadas depend16 
6nicamente de la temp.; el tamaro do iasleonin fue determinado 
primordialmente por la htmedad de] sulo. En expt. on camaras de 
crecimiento, la luz aumentb lan tasar de creclmierto de lan' plantas y 
restringJ6 la infeccifn por R. solani, pero s6lo afoct6 leveente el 
desarrollo do la plintular. La alta HR estimu 6 tanto el dearrollo de las 
plntulas como la infecei6r con R. nolanl. Se diso6 un modulo para simular 
la emergenca do frijol, compueoto pot 2 -,ubmodlos: 1) desarrollo y 
crecimiento de una pldntula prom., irthibicifr riMulada, activacibn de 
reservar y conver:1i6n de rerervs en ralco-n, tailor y hojar primaria, y 2) 
establecimiento de una poblaci6n de plintiar. louto buena concordancia 
entre el creimerto nimulado de p], ntular y el ob:er',ado ea ausencia de 
P. solani. (RA (extracto)-CIAT) 

0536 
31500 ZA1SOLIM, L.; ROG11IGUES, C.H.; MARTINS, M.C.D.P. 1987. Controle 
quimico da ferrugum-do-feijoeiro. (Control quimico de la roya del frijol). 
Pesquisa Agropecuaria rrai lerra 2(2):179-186. Pt., Sum. En., 18 Ref., I. 
[Univ. FErERAL DE VICOSA, 36.570 Vieo:a-11G, Brasil] 

Phaseolus vulgar'i.. Uromyce pha eoli. Fuingicidan. Control de enfermedades. 
Brasil.
 

En condicioneor do invernadero los furIcida: (pit do l.a.) clorotalonil 
(1125), mancozed (1200). bitortano (125), metil tiofanato + tiram (400), 
triadimef6n (125), a triforin,. (100) y oxicarboxin (375) montraron ser 
buenos protectoreo, ,zi re los oplica aporJados a frijol cv. Rio Tibagi 
basta 15 dias ante de la inoculacifn de urod6spora:r de Uromyces phaseoli 
var. typica. Oxicarboxin y trif.rine mon-traron efecton curativos cuando so 
asperjaron harta 6 dias, despufs(de Ia Inoculavi6n; bitertanol y trJdimef6n 
hasta 3 dias depu6s. En condIcioner de eampo lon mejoren revultados so 
obtuvieron con oxicarboxin (0.5 kg/ha), bitertanol (0.5 kg/ha) y triforine 
(0.5 lltros/ha). (RA-CIAT) Vtase adem~s 0r183 0560 0569 0512 0571 
0582 0583 0586 0599 0603 0605 0606
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E04 Virosis
 

0537
31725 CHALA, V.H. ; HARRISON, C.W. ; HALLIWELL, R.S. 1987. Identification of 
two distinct strains of watermelon mosaic virus 2 affecting cucurbits ir 
Texas. Plant Disease 71(8):750-752. En., Sum. En., 9 Ref., Il. [Estaci6,1Napo, Apartado 2600, Quito, Ecuador]
 

Phaseolus vulgarin. Aislamientos. Virus 2 del mosaico de Is sandia.
 
Patogenictdad. Serologfa. Transmisi6n de enfermedades. Sintomatologia.
 
EE.UU.
 

Se aislaron 2 cepas distintan del virus 2 del mosaico de la sandia (WMV-2)
 
on Texas, EE.UU. El aislamiento H se obtuvo de is cucurbit~cea silvestre 
Melothria pendula, y el aislamiento S, do Cucurbita pepo. El aislamiento S
caus6 una infecci6n t-isttmica en Phaneolun vulgaris cv. Black Turtle 2, en 
tanto quo el 
aislamiento M no, siendo onta manifestaci6n la caracteristica 
diferenciadora entre ambo.3. Los alslamientos S y M fueron caracteristicos
 
de WVV-2 en quo ambos produjeron inclusiones citoplasmAticas tipicas,

presentaron longitudor modalen do 755 y 775 
 no, reop. y subunidades
 
capsidan proteinicas do 32,000 daltonea. (RA (extracto)-CIAT)
 

0538
 
21359 COSTA, A.S.; GASPAR, J.0.; VEGA, J. 1983. Mosaic angular do
 
feijoeiro Jalo caunado per imz carlavirun tranusitido pela mosca branca
 
Bemi.a tabaci. 
 (Woiico angular del frijol Jao inducido por un carlavirus 
tran:iritido por la mo ;ca blanca Demina tabaci). Fitopatologia Brasileira 
8:325-337. Er., Sum. Pt., En., 19 Ref., 11. [Secao do Virologia, Inst.
 
Agron6mico, Caixa Portal 28, 13,100 Campinar-SP, Brasil)
 

Phaseoluv vulgari.r . BeminiJa tabaci. Tran~nnit 6n de enfermedades. Virosis. 
Aislamientos. Patogenlcidad. Vectores. Brasil.
 

Desde 1979 :o ha regiitrado on Bra:,il un carlavirus tran:Uitido por la 
mosca blanea que induce tn mosaico angular amarillo caracteristico en 
frijol cv. Jalo. Este virn!- e.; bacullformc, do 650 x 13 r, y se presents 
en el citopla:ma de c6lula:i parenquimSticas infectadar como particulas
individuaies o e hacon, con extremos fr cuentemento nceonrvados y flojos.
El carlaviru:i infect6 todon lo ev. de frijol y soya en los quo fue 
ineculado, induci(ndo en la may ra nintoman de moteado love. Es 
principalr ente tn virun- de legaminonas, pero puede infectar plantas de 
otras familia:. Lan: p6rdJdas caunada -on generalmente insignificantes. No 
se ha tran:iiitido po :;emilI, ni en frijol ni en soya; probablemente se 
transports or, egecieos nuvcoptible de la vegetaci6n natural, y hasta ahora 
nu ocurrencia no ha restringido a Airea. con pob]aciones altas del vector 
Benlia tzibaci. Fl virun se trannznite ft cilmente por inoculaoi6n mecnica, 
y -u relaci6n con el vector es de tipo no ciroulatorio, perdi6ndose por
acci6r de insectos virulentos denpu6n do 14 h do alimentarse de plantas
:3anas. No ne tranusito eficientemente por el vector. Los individuos de B. 
tabaci alimentado en fuentes enforman traniniten el virus a menos del 10 
por ciento de lan plantan. No e cncontr6 diferencia en la eficiencia de 
trana.:rin6n entre insecton hembrar y machos. (RA (extracto)-CIAT) 

0539
 
20888 EL-ATTAR, S.; SABET, K.; FOUP-EL-DIN, F. 1967. Studies on common
 
bean mosaic diseases in U.A.R. A. Properties of the causal virus, (Estudios
sobre la enfermedad del monaico eomfn del frijol en Egipto. A. Propiedades 
del virus causal). Agricultural Research Review (Egypt) 45(l):122-135. En..
 
Sum. En., 13 Ref., 11.
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Phaseolus vulgaris. Cultivares. Resistencia. Transmisi6n de enfermedades. 
Virus del mosaeico comdn del frijol. Etiologla. Egipto.
 

En Egipto se realizaron estudios para evaluar la transmisi6n y la 
susceptibilidad de var. de frijol al BCMV. Experimentalmente se encontr6
 
que el BCMV era transmitido por inoculaci6n de la savia, injerto, semillas 
do plantas de frijol infectadas y el Sfito Myzus persicee. Plantas do
 
frijol susceptibles, Infectadas 
en un estado temprano, produjeron hasta un
 
50 por ciento de semillas infectadas. Un bajo porcentaje (5.3) de la
 
transmisi6n por semilla ocurri6 en plantas infectadas durante el estedo de
 
floraci6n. No hay relaci6n entre la infecci6n de la semilla y la posici6n 
de las semillas en la vaina. Las var. de frijol Suisse Blanc, Monte Calm y 
Stringless Green Refugee fueron susceptibles al BCMV. Las var. Idaho 
Refugee, Contender, Seminole, Micbelite, Topcrop y Tenderlong fueron 
resistentes. En ciertas condiciones, algunas de estas var. resistentes 
reaccionaron a la infecei6n de BUMV. PlAntulas de Idaho Refugee se volcaron 
cuando se hicieron injertos de aproximaci6n a plintulas infectadas de las 
var. Stringless Green Refugee. Hojas primaries desprendidas de las var. 
Tenderlorg y Topcrop desarrollaron lesiones locales cuando se inocularon 
con el virus y se incubaron en la oscuridad a 311 grados centigrados. El 
BCr present6 un punto de inactlvaci6n t~rmica entre 57-58 grados 
cen.grados y un punto final de diiuci6n por encima de 1:1000. El 
virus
 
resisti6 el envejecimiento de 24-314 h a temp. ambiental. La preparaci6n
 
pura del BCMV permancci6 infectiva durante 35 dias cuando se almacen6 a 5
 
grados centigrados. La infectividad del virus se control6 a un p11do 4.5, 
pero no se afect6 a un valor del pi1 entre 5.0-7.8. (RA (extracto)-CIAT) 

0540
 
31773 KYLE, M.M.; PROVVIDENTI, F. 1987. A severe isolate of bean common
 
mosaic virus NY 15. (NY 15, un aislamiento severo del virus del mosaico
 
com6n del frijol). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 30:87-88. 
En., 6 Ref. [New York State Agricultural Experiment Station, Cornell Uriv., 
Geneva, NY 14456, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosalco comfn del frijol. Aislamientos. 
Cultivares. Genes. Resistencia. 

Se reporta la caracterizaci6n de un aislamiento (NY 68-95) del BCMV que 
produce sintomas mhs severos que la cepa del tipo NY 15, pero que 
corresponde exactamente con la epecificidad diferencial del hospedante. El 
aislamiento del BCMV, NY 68-95, se obtuvo de una linea de Red Kidney
 
infectada en forna natural en 1968. Ya quo las respuestas de 10 diferentes
 
grupos de linean hospedantes evaluadas con los 2 tipos de virus fueron 
simila-es, NY 68-95 y NY 15 pueden considerarse como aislamientos del mismo 
patotipo. (CIAT) 

0541 
28696 MONIS, J.; SCOTT, I.A.; GERGERICH, R.C. 1986. Effect of beetle 
regurgitant on plant virus tranmission using the gross wounding technique. 
(Efecto de la regurgitaci6n de Corotoma trifurcata en la tranmisi6n de 
virus a la planta usando la ttcnicea de lesi6n profunda). Phytopathology 
76(8):808-811. En., Sum. En., 114Ref., Il. [Dept. of Plant Pathology, Univ.
 
of Arkansas, Fayetteville, AR, 72701, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Transnisi6n de enfermedades. Vectores. Corotoma
 
trifurcata. Fpilachna varivestis. Virosls. EE.UU.
 

El regurgitante do Epilachna varivestis y Corotoma trifurcata inhibi6 la 
transmisi6n del virus del mosaeico amarillo del calabacin (ZYMV) no 
tranmisible por escarabajos y el virus del mosaico com6n del tabaco, y 
ejerei6 poco o ning~n efecto en el virus del mosaico de la cealabaza 
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transmisible por escarabaJos al mezclarlo con preparaciones virales 
purificadas e inocularlo on hospedantes sist6micos utilizando la t~cnica de 
lesi6n profunda. La transmisi6n del virus del mosaico severo del caupi 
(CSMV), transmisible por escarabajos, no fue afectada por el regurgitante 
cuando se utiliz6 caupf como planta indicadora. Sin embargo, no hubo
 
transmisi6n cuando el frijol se inocul6 con una mezela del regurgitante y
 
CSHV utilizando la t~enica de lesi6n profunda. Dos miembros del grupo
 
bromovirub, ineficientemente transmltidos por escarabajos, so comportaron
 
en forma diferente cuando se mezelaron con el regurgitante y se inocularon
 
utilizando la t~cnica de les16n profunda. El virus del mosaico bromo no fua 
inhibido, on tanto que el virus del moteado clor6tico del caupf (CCMV) 
presentt el mismo patr6n de inhibici6n que un virus no transmisible por 
escarabajos. La recuperaci6n do CCMV y ZYMV de mezclas do 
virus:regurgitante medliante fraecionamiento en gradientes do CsCl dieron 
como resiltido preparaciones virales infecciosas cuando sc inocularon en 
plantas utilizando la t~cnica de lesi6n profunda. Esto demuestra que tanto 
los virus no transmisibles por escarabajos como el CCMV ineficientemente 
transmitido no son desactivados por el regurgitanto de los escarabajos. 
(RA-CIAT)
 

0542 
29940 NARDO, E.A.B. DE; COSTA, A.S. 1986. Difereiciacao de isolados do
 
complexo brasileiro do virus do mosaico dourado do feijoeiro.
 
(Diferenciaci6n de aislamientos del complejo brasilero del virus del
 
mosaico dorado del frijol). Fitopatologia Brasileira 11(3):655-666. -t.,
 
Sum. Pt., En., 11 Ref., Il. [Centro Nacional de Pesquisa de Defesa da
 
Agricultura-EMBRAPA, 13.820 Jaguari~na-SP, Brasil]
 

Phaseolus vulgaris. Aislamientos. Virus del mosalco dorado del frijol.
 
Razas. Patogenicidad. Tran.aisi6n de enfermedades. Cultivares. Vectores.
 
Bemisia tabaci. Sintomatologia. Resistencia. Brasil.
 

Con base en sus sintomas so selecclonaron 5 aislamientos del complejo
 
brasilero del BGMV, probablemente resultartes de la segregaci6n natural, y 
se estudiaron en forma comparativa en pruebas con el vector mosca blanca, 
Bemisia tabaci. Tres de las cepas estudiadas (FR-i, FR-2 y FR-pi) indujeron 
on las var. de frijol sintomas mAs leves que los inducidos por el complejo 
normal (CN-I); 1 copa (MO-I) indujo sintomas moderados y una quinta (FO-1) 
sintomas mAs severos que los normales. La intensidad relativa de los 
sintomas inducidos por las 5 cepas diferentes permaneci6 constante on
 
pruebas sucesivas de tranmisi6n por insectos do frijol a frijol, o cuando
 
se pasaron por otras especies do Phaseolus susceptibles y de Luevo a
 
frijol. No se observaron cambios de sintomas cuando se inocularon 2 de las
 
cepas (FR-i y FO-i) y el complejo normal (CN-1) en var. de frijol
 
tolerantes y tranasitidas nuevamente de ostas a la var. Preto. Los sintomas
 
inducidos on las var. tolerantes fuoron relativamente mis leves quo los de
 
las var. sensibles. Se trat6 de transamitir las diferentes cepas mediante
 
m6todos rutinarios do inoculaci6n mec6nica, extrayendo el in6culo en 
presencia de tamp6n de fosfato 0.002 molar y sulfito de sodio a la misma
 
conen. De 300 plantas indicadoras inoculadas, ninguna dio resultados 
positivos, lo cual indica quo los aislamientos segregados no so comportan
 
en forma diferente al complejo normal. (RA (extracto)-CIAT)
 

0543 
31807 PROVVIDENTI, R. 1987. List of genes in Phaseolus vulgaris for 
resistance to viruses. (Lista de genes quo confieren resistencia a virus en 
Phaseolus vulrarls). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 30:1-4.
 
En., 18 Ref. ',NewYork State Agricultural Experiment Station, Cornell
 
Univ., Geneva, NY 14456, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Genes. Resistencia. Virosis.
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Se incluyen las referencias pertinentes y se tabulan los 26 Oinicos genes
conocidos que confieren resistencia a 16 virus que afectan a Phpseolus 
vulgaris. (CIAT)
 

0544 
22523 ROBERTS, D.A. 1984. Comparison of lesion size and number as criteria
 
of virus-induced systemic acquired I:Itstance in hypersensitive plants.

(Comparaci6n del tamafio y n6mero de lesiones como criterios de resistencia
 
adquirida sisttmica, inducida por virus, en plantas hipersensibles).

Phytopathologische Zeitschrift 110(3):272-276. En., 
Sum. En., Germ., 14
 
Ref. [Dept. of Plant Pathology, Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611,
 
USA]
 

Phaseolus vulgaris. Virus de Ia necroida 
del tabaco. Resistencia. EE.UU.
 

El tamao y el no. de las lesiones se redujeron signlficativamente en
 
hojas do plantas indicadoras hipersensibles inoculadas despu6s de haber

adquirido resistencia sisttmira inducida por virus. El di6metro de las
 
lesiones se redujo m6s quo el 
no. da las mismas en tabaco cv. Samsun NN,
 
con el TMV, y el Phaseolus vulgaris cv. Bountiful, con el virus de Ia
 
necrosis del tabreo. No hubo correlac6n entre el dimetro y el 
 no. 
reducido de lesiones. El 
tamaho reducido de las lesiones fue el riterio
 
mds constante de resistencia inducida: los coeficientes de variabilidad
 
para el di~metro (10-25 por cento) fueron siempre menores que los
 
correspondientes al no. (34-70 por ciento). Se sugiere afn medir ambos
 
criterios. (RA-CIAT)
 

0545
 
31022 SEPULVEDA R., P.; HERRERA G., G.; PIKA G., C. 1987. 
Mosaico amarillo
 
del frejol; puede disminuir el rendimiento hasta en un 70 por ciento por

planta. Investigace6n y Progreso Agropecuario La Platina no.39:27-28. Es.,
 
I1.
 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico amarillo del 
frijol. Rendimiento.
 
Chile.
 

Se estud16 el efecto del BYMV en el rendimiento del frijol cv. Orfeo INIA
 
en La Platina y Los Andes (Chile) on 1984 y 1986 reasp. Las plantas enfermas
 
dieron un rendimiento 60 por ciento inferior al 
de las plantas libres del 
BYMV. Las redueciones en el rendimiento de un cultivo de frijol dependen
del no. do plantas atacadas por el virus y pueden ser hasta del 60-70 por
ciento cuando todo el cultivo se afecta. (CIAT) 

0546
 
30652 ZAMBOLIM, E.M. 1984. Purificacao do virus do mosalco comum do
 
feijociro e sua deteceao em 
semente polo teste de imunoadsorcao com enzima
 
ligada ao anticorpo ("Elisa"). (Purificaci6n del virus del mosaico com6n
 
del 
frijol y su detccci6n en semillas mediante ensayos inmunol6gicos de 
atsorci6n con conjugados enzim6ticos (ELISA)). Tese Mag.Sc. Vicona-MG,
Brasil, Universidade cdcral de Viouti. 62p. Pt. , S. Pt., En., 45 1tf., 
Il. 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosalco comfin del frijol. 
Aislamientos.
 
AnAlisis. Cultivares. Resistencia. Brasil.
 

Se purific6 un potivirus, BCMV, utilizando on la extracc6n un tamp6n 
do
 
borato en pH moderadamente alto y despu6s en presencia do 0.5 molar de
 
6rea y 2-mercaptootanol 
para evitar agregado do las particulas. $6Jo se 
realiz6 un ciolo de centrifugaci6n diferencial antes de ia contrifugaci6n 
isopicnica final. Inmediatamente despu6s de Ia extracci6n del jugo, las 
particulas se procipitaron con glicol polietileno. 
No fue necesario
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estabilizar las particulas antes de la centrifugaci6n isopicnica. El 
rendimiento de BCMV purificado fue casi 3 mg/kg de bojas, considerado
 
aceptable por el alto grado de pureza de la preparac1dn final. Par lo 
tanto, el antisuero obtenido con el BCMV purificado no reacclon6 con los 
testigos. El titulo 1:512 fue satisfactorio para establecer el ELiSA. El 
virus purificado podria detectarse con ELISA en noncn. tan baJas como 6 y
12 rg/ml en pruebas separadas. Tambi~n se utiliz6 ELISA para comparar, en
 
5 cv. 
de frijol, ]a habilidad par& multiplicar el virus en hojas primarias.
 
Los resultados sugieren quo Red Kidney, Santana y Bountiful 
pueden

qmplearse, ventajosamente. Rico 23 no fue un buen hospedante para la
 
multiplicaci6n del BCMV y Carioca fue resistente al virus. 
El BUMV podria

detectarse f~cilmento con ELISA en embirones de semillas infeetadas. En
 
las pruebas realizadas, el virus se detect6 en 90 por ciento de las
 
seil]las de Santana y en 80 por ciento de las do 
 Rico 23. (RA-CIAT)
 
V~ase ademds 0528 0576 0594 0600
 

E05 Nematodos
 

0547
 
31021 GARRIDO J., L.R.; BELLIARD A., L. 1986. Situaci6n nematol6gica del
 
cultivo de babichuela en las 
zonas de Azua, San Jost de Ocoa, San Juan de
 
la Maguana y Constanza de la Repfiblica Dominicana. Revista de la Facultad
 
de Ciencias Agron6micas y Veterinarias 1(1):81-91. Es., 
Sum. Es., 11 Ref.,
 
Ii.
 

Phaseolus vulgaris. Habichueli. Nematodos. Repfiblica Dominicana.
 

Se tomaron 520 muestras do suelo y raices a 20 cm do profundidad en las
 
zonas do Azua, San Jost do ocoa, San Juan de la Maguana y Constanza, las 
de mayor producci6n de habichuela en Rep6blica Dominicana, para determinar 
el grado de infestacifn y frecuencia do aparici6n de nematodos en este 
cultivo. 
 Para suelo, los g~neros do nematodos de mayor frecuencia e
 
infestaci6n dcl cultivo de habichuela de las 
zonas muestreadas, en orden
 
descendente, fueron Helicotylenchus sp., Pratylenchus .p. y Criconemoides
 
sp. Para ralces fueron Pratylenchis sp. , 
 Meloidogyne sp. y Rotylenchus sp.
 
(CIAT)
 

05J48 
31724 MELAKEBERHAN, H.; W1 'EP, J.M.; BROOKE, l.C.; D'AURIA, J.M.;

CACKETTE, M. 1987. Effect of Meloidogyne incognita on plant nutrient 
concentration and its influence on the physiology of beans. (Efecto de 
Meloigodyne incognita en la concentraci6n de nutrimentos en la planta
influencia en In fisiologia del frijol). Journal of Nematology 

y su 

19(3):3214-330. En., Sum. En., 29 Ref., I1. 
[Dept. of Biological Sciences,
 
Simon Fraser Univ., Burnaby, Vancouver, British Columbia, Canada V5A1S6J
 

Phaseolus vulgaris. Meloidogyne incognita. Fotosintesis. Contenido de
 
minerales. Mn. Cu. Fe. K. Ca. 
Zn. Nutrici6n mineral. Canada.
 

Se inocularon plantas do frijol 
de 3, 8, 11 y 13 dias de edad con 0, 2000,

4000 u 8000 larvas de Meloidogyne incognita de segundo estadio y se
 
mantuvieron en condiciones controladas. Mediante pruebas destructivas a los
 
1, 3, 8, 15, 22 a 27 dias de la inoeulaci6n o mediante pruebas no
 
destructivas do hojas, tallos y raices a los 27 
a 28 dias de la
 
inoculaci6n, so determinaron la tasa fotoint6tica y las canon. de K, Ca,
 
Mn, Fe, Cu y Zn en brotes y raices. En el ensayo destructive, la canon. de
 
los elementos en lo- tejidos vegetales no cambi6 durante la primera semana
 
despu~s de la inocuiaci6n. De ahi en adelante, el 
K y el Fe aumentaron en
 
los brotes y dJaninuyeron en In raiz, mientran que el Ca present6 Is
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tendencia contraria en los brotes. Las concn. do Mn, Cu y Fe presentaron
 
tendencias variables. En general, las concn. de K y Mn aumentaron, 
mientras que las de Ca y Fe disminuyeron con la duraci6n de Ia infeeci6n en 
todos los tratamientos. El Zn y el Cu disminuyeron en los tratamientos de 
mayor inoeculaci6n de nematodos. Fl contenido global de elementos disminuy6
 
generalmente con el nivel do infeccl6n a partir de la primera semana de la 
inoculaci6n. La tasa fotosint6tica basada en la concn. de K en los brotes 
disminuy6 oignificativamente co* -1 "'! .e infecci6n. En Ia mayoria de 
los ensayos no destructivos, las conn. do K, Zn y Mn disminuyeron en los 
brotes, mientras que el Ca aument6 al aumentar el tratamiento con 
nematodos. Al parecer, uno de los primeros efectos de los nematodos en Ia 
fisiologia de la planta hospedante es un cambio en la concn. do elementos 
nutritivos de la mi.sma. (RA-CIAT) 

0549 
31477 REDDY, P.P. 1986. Analysis of crop losses in certain vegetables due
 
to Meloidogyne incognita. (AnSlinsis do p6rdidas de eultivo en ciertos
 
vegetales debidos . Meloidogyne incognita). International Nematology 
Network Newsletter 3(4):3-5. En., 4 Ref. [Indian Inst., of Horticultural 
Research Bangalores-560 089, India] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Meloidovgyne incognita. Control de 
nematodos. Control quimico. RendimJento. Ptrdidas del cultivo. India.
 

Se realizaron ensayos en Ia Estacifn Exptl. del Indian Institute of 
Horticultural Research en 11cssaraghatta (Bangalore, India), en suelo franco 
arenoso rojo, infestado en forma natural con Meloidogyne incognita, para 
calcular las p6rdidas en rendimiento en ocra, beronjena, habichuela cv. 
Burpee's Stringleiss y caupi, ocasionada:; por el neatodo. Cada cultivo 
recibi6 2 tratamientos: con nemat.icida y sin Li. F1 rendimiento de las 
parcelas de habichuela tratadas con nematicida fue significativamente mayor 
(7.542 kg) que el de la., no tratadas (4.263 kg). El porcentaje do ptrdidas 
en el rendimiento de habichuela fue de 43.38. (CIAT) 

0550
 
31720 SASSER, J.N.; HARTHAN, K.M.; CARTER, C.C. 1987. Summary of 
preliminary crop germplasm evaluation for resistancc to root-knot 
nematodes. (Resumen de las evaluaciones preliminares de germoplasma de 
cultivos per resistencia a nematodos de los nudos radicales). In Sasser, 
J.N.; Hartman, K.M.; Carter, C.C. Suinmary of preliminary crop germplasrm 
evaluations for resistance to root-knot nematodes. Raleigh, Department of 
Plant Pathology at North Carolina State University. pp.1-6,9,15-19. En., 4 
Ref. [Dept. of Plant Pathology, North Carolina State Univ., Raleigh, NC, 
USA]
 

Phascolus vulgaris. Meloidogyne incognita. fMeloidog)ne arenaria. 
Meloidogyne javanica. Meloidogyne hapla. Cultivares. Resistencia. EE.UU.
 

En el Depto. do Patologia Vegetal de I.:U. del Esta~lo de Carolina del
 
Norte, EE.UU., so finaci6 el Proyecto Interio icn 1 de Meloidogyne con el 
fin de investigar sistemas de protecci6n integrada para proteger cultivos 
do tipo alimentario del ataque de nemratodos de los nudos radicales 
especialmente en paises en desarrollo. Con base on un acuerdo con lcs 
Centros Intcrnacionales de Investigaci6r Agricola y otros centros de
 
gormoplasma so desarrol16 un programs para ia selecci6n do germoplasma 
resistente. Entre los cultivos evaluado:; se encuentran: cebada, frijol, 
repollo, garbanzo, maiz, trigo semolero, maril, guandul, papa, arroz, 
batata, tomate y algunas especles de Decmodium. De 89 accesiones de frijol
 
procedentes del CIAi que so evaluaron per su rcslstencla a 8 poblaciones de
 
nematodos, 2 presenaron resistencia a 5 do estas poblacones. (CIAT)
 
V~ase ademds 0528
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E06 Des6rdenes Fisiol6gicos
 

0551
 
31048 MAAS, F.M.; DE KOK, L.J.; PETERS, J.L.; KUIPER, P.J.C. 1987. A
 
comparative study on the effects of H2S 
 and S02 fumigation on the growth

and accumulation of sulphate and sulphydryl compounds in Trifolium pratense

L., Glycine max Herr. and Phaseolus vulgaris L. (Estudlio comparativo sobre
 
los efectoe de la fumigaci6n con 112S y S02 en el crecimlento y la

acumulaei6n de compuertos de sulfato y sulfldrilo en Trifolium pratense,
 
Glycine max y Pha:eolua vulgarin). Jcurnal of Experimental Botany

38(194):1459--1469. En., Su,. En., 
39 Ref., 11. [Centre for Agrobiological
 
Research, P.O. Box ill, 6700 AA Wageningen, The Netherlands] 

Fhaseclu- vulgaris. Brotes. S02. Crecimiento. Contenido de minerales. S. 
Rendimiento. Trannpiraci6n. Coitaminacl6n atmosf6rica. Paises Bajos. 

Se estudlaron lo:iefectos de 0.25 milimetros cObicos de 112S
y S02/decimetro

cOblco en cl crecimiento y contenido de S de brotes de Trifolium pretense,
Glycine max y Phaseolus vuligris. Pos zemanas desput2 de la fumigaci6n, el 
rendimiento de T. praten:e ,e redujo en 32 per clento por acci6n del 112S, 
poro no :e vlo afectado per el S02. El rendimiento de G. max no fue
 
afeetado per -I H212,pero ne redujo en 20 per ciento per acci6n del S02,
mientre:i que el de P. vuliar z3oincrement6 en 11 por ciento por acci6n 
del 3{5 y no .ue afectado per el S02. A las 211 h de exposiei6n a H2S 
302, ya Le ob ervabarn aumento., en el ceontenido de sulfidrilo 

y 
on todas las
 

jIantac:. E1 incremento rue mayor er T. pratense y 
 menor en P. vulgaris y,
 
a excepci6n de T. ;Iratense, siempre mayor en las plantas expuestas a H2S
 
que en lad expue.A: a S02. Un dia de expoilci6n dio come resultado un
 
aumento en el Contenido de aulffto S61o en 
la plantas fumigadas con S02, 
con mayor acunulac6n en T. praten:ce y mnor en P. vulgaris. Despu6s do 2 
remana, --e obrerv6 tambi6n un incrmento en el ceontenido de sulfato en las 
planta, ex [uestac a 112S. Ecte aumento fue tambi(.n mayor en T. pratense y 
menor en P. vulgari3. La tana de trannpirac6n no fue afectada par una 
ex|.onlcl6n de 24 h a H2 o S02 y Sue mayor en T. pratense, intermedia en G. 
max y moner en P. vulgaris. (RA (extraeto)-CAT) 

FOO CONTROL DE PLAGAS Y ENTOMOLOGIA 

0552
 
30626 DE LA PAZ G., S. 1975. El 
rendimiento de frijol bajo condiclones de
 
Invernadero, en func16n del 
grade de daBo de la conchuela (Epilachna 
varivectie,Mul.) y la diopooici6n espacial de tsta, bajo condiciones do
 
campo. Terid Mag.Sc. Chapingo, M6xico, Escuela Nacional de Agricuitura.

Colegio de Postgraduados. 157p. Es., Sum. Es., 72 Ref., Il.
 

Phavcolu vulris. Eplilachna varivestis. Estadios de desarrollo.
 
Rendimlento. Modelo matemtico. M6xico.
 

Pars describir el 
efecto del dao caucado per diferentes poblaciones de 
iarvan de conchuela en diferenten etapas del desarrollo de plantas de 
frijol, e hicieron 2 expt. en condiciones de invernadero en los cuales se 
irfestaron plantan de frijol con larva. de primer edtadio de conchuela en 
condiclone- ceontroladag. La dencripci6n del arreglo eapacial de diferentes 
ettados blol6gicon de la conchuela en condlclonee de campo se hizo mediante 
el ajurte de varias distribucioneo te6ricas a los dates observados y el 
ei1culo de diferentes indices de agregacl6n para dichas poblaciones. El 
anhli:,irn de variancia del rendtmiento mostr6 diferencias altamente 
•lgnlflcatlvas entre tratamientos, 1o que demuestra el efecto notable de 
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los nLiveles de infestaci6n empleados y las diferentes etapas do desarrollo
 
del cultivo en las que se hicieron las infestaciones. Los rendimientos 
tendieron a bajar a medida que se increment6 el no. do larvas/planta, 
siendo este efecto mss dr'stico on infestaciones realizadas sobre plantas 
j6venes. Se incluye el modelo do r'egresi6n quo describe consistentemente la 
relaci6n existente ontre el rendimiento, el no. do larvas y la edad do la 
planta. (RA (extracto)) 

0553
 
29479 GUTIERREZ, A.P.; SCIULi'lHESS, F.; WIISON, L.T.; VILLACORTA, A.M.; 
ELLIS, C.K.; BAUHGAERTNER, J.U. 1987. Energy acquisition and allocation in 
plants and insects: a hypothesis for, the possible role of hormones in
 
insect feeding patterns. (Adqui.ici6n y dlstribuci6n do energla en plantas
 
e insectos: una hilp6tesis sobre la ponible funci6n de las hormoras en los 
patrones do alimentaci6n de los insectos). Canadian Entomologist 
119:109-129. En., Sum. F., Fr,., 44 ief., 11. [Division of Biological 
Control, Univ. of Califorria, L'erwkley, CA, 1%SA] 

Phaseolus vulgari:. Biologia del innectc. Insectos ferjudiciales. 
Fisiologla de la planta. Ecologia. EF.UU.
 

So presenta un modelo distriluido de l; e:tr'uetuva do edad de retratno para 
planta. (entre ellas, frijol) y 2 enpecles de inrectos (Acyrthosiphon pisi 
e Hippudamla ccnvergers) qu-, de: crhe li Ji~rimica de los patrones do 
adquis-ic6n y di tritue6r. de onerga (M.') per capita y la din~mica del no. 
de subunJraded - (p. ej., hojan, l'rutcn, huevcs) dentru de eada organizmo que 
ocurren durante eI erecimlento, la reozlroducci6 y c desarrollo. Se emplea 
ur. jubmodelc eomCn de adquitscier, (i.e., re: sputz furcional) par'a estimar 
las tansa: fotorint-tiea:s dl rria: er p1 ta: y law tasas de consumo en A. 
plii y H. convergenn. Fl erJ'c-que de e:;t.e tr'abajo :;el de captar la esencia 
de los atributos Comrne:i ertre los rnivele: tr6fico: en ete ampl]io rango de 
taxories. Los modelosi so eoparar; con daton do campo o de lab. El frijol fue 
la mAs eficlente do las plantas estudiadasv, aismilando aprox. el 47 por 
ciento do la energia producida. Se propone ura hip6tesis para los patrones 
do reproducci6n observado:; en A. p1 si y en if.con.vergens. (RA-CIAT) 
Vase ademis 0427 

F01 Inseotos Perjudicialen, Acaros y su Control
 

0554
 

31466 GATEHOUSE, A.M.R.; WOBIE, P.; HODGES, R.J.; MEIK, J.; FUSZTAI, A.; 
BOULTER, D. 1987. Role of carbohydrates in insect resistance in Phaseolus 
vulgaris. (Funci6n de los hlidraton do carbono en la resitenuia a insectos 
en Phaneolus vulpris). Journal of' Insect Phyriologvy 33(11):843-850. En., 
Sum. En., 37 Ref., 11. [Dept. of Botany, Univ. of Durham, South Road, 
Durham DHI 3LE, United Kingdom]
 

Phaseolus vulgari:. Cultivare';. Reisitunicha. Acanthoscelide obtectun. 
Zabrotez subfaselat us. Reino Unido. 

En pruebas do allmentaci6n se fraiedonaron y evaluaron nemillas maduras do 
7 linean de frijol re:vi.ntentcs y :unceptiLlen, rn ur. intento per' elucidar 
la base de la resister;iciaa Acanthoscel de:; obtectu y Zabrotes 
subfasciatus. La fracci6n heteropoli:;ae rida ai:lada de la linea 
resistente y de una linea susceptible ,,e ir:eorpor6 en frijul artificial en 
un rango do conen. hasta del 10 por ciento de] pe.eo neco. A una conn. del 
4 por ciento, la ,oncn. fi.siolegica apr-ox. dentro do la semilla, la 
fracci6n de heteropolisac~rido de la linea re:istente fue nuy t6xica 
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*resultando en una mortalidad de larvas de A. obteotus do 80-85 por ciento con un LC50 de 2.5m por olento. Ademda, las larvas sobrevivientes mostraronSun au ento aarcado en su periodo do desarrollo. Por otra parte, la fracei6ncorreSpondiente de una lineasuscoeptible inoluso al doble do la 
conn. 
fisiol6gica ejeroi6 un efeoto insignificante en e1 desarrollo de Ia larvatanto en t6rminoe deoemergenoiade adultos.omoen el perjodo !eo-

-#desarrollo. 
 Tarnbi6n se evaluaron los otoctoas de las protoinas albfiminas y
proteinas globulinas en el desarrollo larval de A. obtectus, mediante su
.incorporacit6n n frijol artifleial a un rango de conan. haste del 10 p r
ciento. Aurque las de la linea susceptible ejercieron poco efecto on eldosarrollo, tanta lao albrzminaacoso laa'globulinas de la linea resistentecausaron una disiinuci6n ligera en la emergenoja de adultos y un aumento
ligerO en el periodo de desarrollo mediano. Se conoluye quo este ejemplo derosistencia a insectos en sesillas de la lines de frijol 012953 se debe, almenos en parte, a Is presencia do un heteropolisachrido que presenta unontenido de arabinosa y fucosa inusualmente alto. En lo quo respecta a laresistencia de la semilla a Z. subfasciatus, es posible quo 
los inhibidores
de la alfa-amilasa est6n ejerciendo un efecto de sinergismo. (HA-CIAT)
 

0555
30645 GOIX, J. 1986. La bruche du haricot. (El gorgojo del frijol). Phytoa

no.382:18-19. Fr., 1l.
 

Phoseolus vulgaris. Acanthoscelides obteotus. Sintcsatologia. Dafos a la
planta. Biologia del insecto. Control de iasectos. Control cultural.
Control quimico. Alsacenamiento. Plagas de granos alacenados. Francia.
 

Se analizan brevemente los sintomas, el dao, 
01cilo biol6gico y las
prinolpales medidas de control cultural y quimico de Acanthoscelides
obteotus tant° on el cultivo coma on las condiciones de almacenamento de

frijol. (CIAT) 

0556
31050 LAMEDIN, P.; RORTON, J.; MUEGGE, M. 1987. Evaluation of selected
insecticides ftr control of Mexican bean beetles and potato leafhoppers on
 
snap beans and lima beans. (Evaluao16n do insocticidas soloccionados parael 
control de Epilachna varivestis y Empoasca fabae en habichuela y frijollima). Tennessee Farm and Home Science no.142:6-8. En., 7 Hef., 
I1.
 

*; 
 Phaseolus vulgaris. Habichuela. Inaeoticides. Et'iachna varivestis.

Empoasca fabae. Control de inseoctos. Rendimiento. EE.UU. 

So entud16 la efectividad de los insecticidas FHC 45806 (0.0336 y 0.0550 kgde i.a./ha), permetrina (0.0550 y 0.112 kg i.a./ha), acefato (0.550 kgI.a./ha) y metomil (0.2800 kg i.a./ha) para el control do Epilachna
varivestia y Espoasca fabae en habichuela cv. Bush Blue Lake y frijol lima
 cv. 
Jackson Wonder saembrados on abril 26 de 1980 y abril 16 de 1981, reap.,en le U. of Tennessee Plant Science Field Station (Tennessee, EE.U.). Las
poblaciones de las plagas se registraron a los 1, 4, 7 y21 dias do Ia
aspersi6n (aprox. 2 meses despu6s de la siembra). 
Todos los compuestos en
ambos ensayos mantuvieron las poblaciones do E. varivestis a niveles
significativamente menores durante 14 dieas 
despu~s dela aplicaci6n oncomparaoi6n con el testigo, pero ninguno de los tratamientos difiri6signiflcativamente del testigo despu6s de 21 dias. Los mayores rendimientosdo habiohuela se obtuvieron en parcelas tratades con las dosis mss bajas de
FHC 45806 y permetrina y en parcelae tratadas con acefato (2281.9, 2281.9
 y 2418.9 kg/ha, reap.). Los resultados sobre el control de E. faboo en
frijol lima mostraron tendencies similares pero no fueron concluyentes.

(CIAT)
 

62
 



0557

30730 MESSINA, F.J.; BARMORE, J.L.; RENWICK, J.A.A. 1987. 
Host selection
 
by ovipositing cowpea weevils: patterning of input from separate sense
 
organs. (Selecci6n de hospedantes por gorgojos del caupf en oviposiei6n:

patr6n de aporte de 6rganos sensores separados). Entomologia Experimentalis

et Applicata )13(2):169-173. En., 
Sum. En., Fr., 24 Ref., 11. [Dept. of 
Biology, Utah State Univ., Logan, UT 814322-5305, USA) 

Phaseolus vulgari.;. Callosobruchus maculatua. Control de insectos. Rango de 
hospedantea. EE.UU.
 

Se realizaron extirpaciones para identificar los 6rganos .ensores
 
utilizados en la selecci6n de hospedantes por gorgojos del caupi,

Callosobruchus maculatus, en ovipozici6n. Se removieron en forma individual 
o combinada laL antenas, pretarsos y palpos (maxilar + labial), y se dio a
 
escoger a las hembras pares de entre 11 especies hospedantes (semillas do 
caupi, frijol negro, soya y jsirbanzo). La remoci6n de los palpos produjo
consistentemente el mayor efecto on la es;cogencla del hospedante, en tanto 
que la importancia relativa do otros 6rganos dependi6 del par de 
hospedantes evaluado. [ferentes 6rganos pueden proporcionar un aporte
conflictivo en 1o q,.e respecta al hospedante preferido; algunas
extirpaciones condujeron a una reversi6n total en la preferencia (en
eontraposici6r con una --imple ptrdida dte disri imnaci6n). Al parecer el 
aporte de 6rgancs :;eparados fue recibJdo en una jerarnuia de dominancia. 
(RA-CIAT)
 

0558
 
31701 OSBORN, T.C.; AI.EXASDFH, P.C.; SUN, S.S.M.; CARDONA, C.; BLISS, F.A. 
1988. Insecticidal activity and lectin homology of arcelin seed protein.

(Actividad in-sectieida y homclogla de la lectina de la proteina de la
semilla: arcelina). Science 2140:207-210. 
Agronomy, Univ. of Wircon:;in, Madison, 

En., 
WI 

Sum. 
53706, 

En., 
USA] 

27 Ref. [Dept. of 

lhaseolus vulgaris. Zabrtes subfasiciatus. Proteinas. ResListencia. Genes. 
Fitohcmaglutinirias. EE.tUU. 

Arcelina, urua proteina principal do la semilla, descubierta en frijol
silvestre, tiene efectoL t6xicos en una importante plaga de frijol,
Zabrotes subfasciatus. La trantfereneJa del alelo do arcelina-1 a cv. de 
frijol y la aplicAci6n de arcelina purificada a semillas artificiales 
proporciona altos nivoles de resis tencia al insecto. Las secuencias de
nucle6tidos y amino~cido.s derivados del APN de la areelina-1 son muy
similares a las de los genes que codifican )a leetina de la semilla de 
frijol, la fitohemaglutinina. 
 El gene o genes que oodifican la arcelina 
pueden haber evoluacionado de on gene o genes de fitohemaglutinina 
proporcionando un mcani-mo efectivo do resistencia al gorgojo del frijol.
 
(RA-CIAT)
 

0559

31071 RUPPEL, R.F. 1987. Dry bean insecticides update, 1987. (Actualizaci6n
 
en insecticidas para frijol, 1987). Michigan Dry Bean Digest 11(3):14,21.

En. [Dept. of Entomology, Michigan State Univ., East Lansing, MI 48824,
 
USA]
 

Phaseolus vulgaris;. In-ectos perJudiciales. Insecticidas. Control de 
insectos. EE.UU. 

Se presenta una lista actualizada para 1987 de 31 inseoticidas que se 
recomiendan, que esthn registrados pero quo generalmente no se recomiendan 
o quo ayudan en el control de plagas insectiles del frijol en Michigan
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(EE.UU.), con observaciones sobre algunos de estos productos y las 17
 
lagas que controlan. (CIAT)
 

0560
 
31078 VARNER, G.V. 1987. Research report. (Informe de investigaci6n).
 
Michigan Dry Dean Digest 11(0):8. En.
 

Phaseolus vulgaris. Epilachna varivestis. Fmpoasca fabae. Whetzelinia 
sclerotiorum. Sintomatologla. Fungicidac. Control de enfermedades. EE.UU. 

Se dan recomendaciones para enfrentar posibles ataques de Epilachna 
varivestis, Empoas9a faban y moho blanco en la estaci6n de cultivo de 
frijol eni Michigan, EE.UU. , en 1987. Se describen brevemente los insectos, 
los sintomas de la enfermedad y las condiclones quo favorecen su 
incidencia. (CIAT)
 

0561
 
31495 WELB, D.R.; ECKEPIODE, C.J.; DICESON, M.H. 1987. Variation among 
green and wax beann in survival of larvae of a bivoltine-E race of the 
European corn borer (Lepidoptera: Pyralidae). (Variaci6n entre habichuela y 
frijolillo on la supervivcncia de larvas3 de una raza E-bivoltina de in 
polilla del maiz (Lepidoptera:FyralJdae)). Journal of Economic Entomology 
80(2):521-524. En., Sum. En., 11 fief. [Dept. of Entomology, New York State 
Agricultural Experiment Station, Geneva, NY 1111156,USA] 

Phaseolur vulgsri:3. Habichuela. Cultivares. Ostrinia nubilalis. EE.UU. 

Lineas y cv. de habichuola y friJoli]lo se infestaron artificialmente con 
huevos de una clonia del O-Atrirda nubJlali. taste en invernadero como en 
el campo (Gereva, Nuova York, EE.UU.). La colonia de 0. nubilall!; 
utilizada en erto:n eo tudio: Irc-enta caracteristican bivoltina:, en e Campo 
y produce una mezela de ferorona, comlln n lo en uses pecos estados del 
este. Hubo usa baja nupcrviveuicia larval en las plantas de frijol tanto en 
Invernadero Como en el campc, lre la mner supevivoncia ocurri6 en el 
Campo. Se obs.e'rvaron diferenclas :3igrificativas de supervivencia larval 
entre l'nea:; y ev. poro lo 1, Volare, re.;ult6 completamente libre de 
larvas en una prueba de invernadero (RA-CIAT) 

0562
 
31497 YOUNG, S.S.Y.; W P2SCII, D.L. ; K0I)GrIUENSIN, M. 1986. Control of sex 
ratio by female ns;ider mites. (Control de la proporci6n de los sexos por 
parte de los carons hembra). Entnologia Experimentalis et ApplIceata 
10(l):53-60. En., Sum. En., 21 ef., 11. [Dept. of Genetics, Ohio State 
Univ., Columbus, OH 113210, USA] 

Phaseolus vulgaris. Tetranychus urticae. Oviposici6n. EE.UU. 

En 2 expt. de lab. so investig6 el control de la proporci6n de los sexes en 
progenies de 6caros hembra aVareadas. En el expt. I, so cri6 un solo
 

biotipo de Tetranychus urticae en dis;cos foliares de frijol de 17 mmde 
dillmetro, sobre algod6n empapado con agua, bajo iluminaci6n constante a 211 
mAs o menos 1 grado centigrado en 4 amblentes diferentes: calidad de hoja 
buena (B) y mala (M) du-ate el dearrollo de los progenitores en 
combinacl6n con calidadeo do hoja buena (B') y mala (M') durante la
 
oviposici6n y ol desarrollo de la progenie. En el expt. II, se criaron 4 
biotipos de T. urticae de diferentea :itlos geogrAficos en un solo 
ambiente. Lon Aearos hembra pudieron controar la proporci6n de los sexes 
do su progenie en 2 niveles: un control inicial de la pioporcifn media de 
la poblaci6n de aceuerdo con cl ambiente de oviposici6n, y un control 
secundario que result6 en una proporci6n diaria aprox. uniforme. Aunque 
cads hembra progenitora produjo diariamente un no. diferente de huevos, 
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una fracci6n mds o menos constante de ellos fue fertilizada cada dia. Se 
concluye que ambas caracteristicas son probablemente importantes para
 
determinar la habilidad de colonizaci6n de la especie. (RA-CIAT) V6ase
 
ademds 01164 0483 0498 0499 0577 0585 0590 0595
 

GO0 GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO
 

0563
 
30765 ASHRAF, M.; BASSETT, M.J. 1987. Five primary trisomics from
 
translocation heterozygpte progenies in common bean, Phasoolus vulgaris L. 
(Cinco tris6micos primarios de progenies heterocigotas de translocaci6n en
 
frijol). Theoretical and Applied Genetics 74(3):346-360. En., Sum. En., 21
 
Ref., I. [Dept. of Botany, Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Cromosomas. Autofecundael6n. Clorusis. HoJas. EE.UU.
 

Se aislaron 12 grupos fenotipices diferentes de plantas de frijol do 
progenies no disyuntiva.s de 11 patrones heterocigotos de transloaci6n. 
Todas las plantas en eston grupos fenotipicos ,e originaron en la clase de 
semilla de peso ligero. Se ha verjficado quo 5 de los 12 grupos fenotipicos 
son tris6micos primarios. Todos son fenotipieamente distingulbles entre sl 
y de otr'os dis6micos-. Uno de los 5 grupo-si tris6mleozi primarios, hoja 
arrugada, se recuper6 directamente come un tris6mioo primario de las 
progenieL heteroeigetas do translocaei6n originales. Tres de los 5 
tris~micon (tallo d6bil, hoja verde oaura y hoja convexa) se originaron 
,rimero come tris6micon terclarios. Los tris6micos primarios relacionado
 
se aisi aron ponteriormente de las progenies do tris6micos terciarios
 

6
autopolinizados. El quinto grapo, hoja elor6tica, so origin a una baja 
frecuencia entre la:; progenies do otros 3 tri.6mieos: hoja arrugada, hoja 
convexa y hoja Verde oseuro. La hoja elor6tica no forn6 semilla en 
ceondicionos do campo. Los 14grupo: res;tantes (hoja arrugada, hoja verde 
oscuro, hoja eonvexa y tallo d6bil) son f6rtiles aunque sensibles a 
condiciones do alta top. Al autopolinizar, la tasa do tranzrisi6n del 
cromosoma adJcional oscila erntre 28-41 per ciento. No se ha logrado la 
identiflcaci6n fisica del cromosoma adiclonal para ninguno de los 5 grupos 
tris6micos. Don jr'pos trisna~icos, hoja verde oseura y hoja convexa, ban 
producido tetra!itmicos a baja frecencia. Los fenotipos de estos 2 
tetras6micos son -imliaru:i a los tris6miceo correspondientes pore m~s 
exagerados. (RA-CIAT) 

05614 
33154 CENTRO iNTEINACIONAL DiE AGI4CULTUHA TROPlCAL. 1987. Collaborative 
activities in networks. A. Uniform nurseries. (Actividades colaborativas 
con la red. A. Viveros uniformes). In Centre Internacional do Agricultura 
Tropical. Bean Program. Annual Neport 1987. Cali, Colombia, Working 
Document no.39. pp.2 110-2511. En. 

Phaseolus vulgari.s;. Germoplasma. Pdaptaci6n. Rendimiento. Resistencia. 
Xanthomonas campestris pv. phaseol. Virus del mosaico eom6n del frijol. 
Isariopois gri:ieola. Colletotrichum lindemuthianum. Uromyces phaseoli. 
Colombia. 

El germoplasma del Programa do frijol del CIAT fluye hacia: a) cientificos 
individuales para or utilizado en proyectos especificos; b) programas 
nacionale do ciertas 6rean geogrAfras ceoordinados per CIAT para 
complementar la investigaci6n de frijol realizada per estos paises; y c) 2 
o mhs programas nacionales o cientificon individuales para coordinar las 
rolaciones entre ellos. Para garantizar quo el gormoplasma distribuido 
cumple estoo requlsitos, el Programa de Frijol del CIAT utiliza un sistema 
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de evaluaci6n de 3 etapas consistentes en un no. igual de viveros uniformes
 
conocidos come e! vivero del equipo de frijol (VEF), ensayos preliminares
 
de rendimiento (EP) y el Vivc.'o Internacional de Rendimiento y Adaptaci6n
 
(IBYAN). Los resultados confirman la tendencia al incremento de la
 
producci6n de lineas de frijol resistentes a las 5 principales enfermedades
 
del frijol (BCMV, afiublo bacteriano comsin, mancha foliar angular,
 
antracnosis y roya). A partir de 
1988 todas las lineas avanzadas a
 
incluirse en el IBYAN deben mostrar resistencia o reacci6n intermedia a
 
aflublo bacteriano com~n y antracnosis en las evaluaciones del VEF y EP y
 
deben ser resistentes a BCMV. (CIAT)
 

0565
 
33148 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Improving other
 
Phaseolus species. 1. P. coocineus. (Mejoramiento de otra especie de
 
Phaseolus. i. P. cocnineus). In Centro Internacional de Agricultura
 
Tropical. Bean Program. Annual Report 1987. Cali, Colombia, Working


8
Document no.39. pp.1 5-189. En.
 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus coccineus. Phaseolus polyanthus. Germoplasma. 
Resistencia. Ascochyta. Fitomejoramiento. Adaptaci6n. Colombia. 

En 1987, se sembraron 103 accesionos de Phaseolus coccineus y P. polyanthus 
en Popayn (Colombia). En Rionegro (Colombia), se estdn multiplicando
 
actualmente 120 aceesiones para obtener una semilla polinizada abierta para
 
evaluaci6n y distribuci6n posteriores. Se evaluaron las accesiones de ambas
 
especies per resistencia a Ascochyta. P. polyanthus presenta buena 
resistencia a Ascochyta sp. mlentras que P. coccineus manifiesta reacciones
 
diferentes. El principal objetivo del Vivero Internacional para Adaptaci6n
 
y Rendimiento de Frijol es el do promover la productividad de P.
 
polyanthus y P. coccineus. Se incluyen los resultados de los expt.
 
realizados en este vivero. (CIAT)
 

0566
 
28980 CHEE, P.P.; KLASSY, R.C.; SLIGHTOM, J.L. 1986. Expression of a bean
 
storage protein phaseolin minigene in foreign plant tissues. (Expresi6n de
 
una proteina de almacemmiento del frijol "minigene de faseolina" en
 
tejidos forAneos vegetales). Gene 41(1):47-57. En., Sum. En., 44 Ref., I1.
 
[Upjohn Company, 7242-267-5, Kalamazoo, MI 49001, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Proteinas. Faseolina. Enzimas. Agrobacterium
 
tumefaciens. Andlisis. ARN. ADN. Genes. EE.UU.
 

Utilizando el gene de la faseolina y so contraparte ADNc, so construy6 on 
gene mutante de faseolina carente de los 5 intrones pero reteniendo sus 
secuencias fitoreguladoras 5' y 3'. Este gene mutante de faseolina 
(minigene) se insert6 en el pl~smido-Ti de la cepa 15955 de Agrobacterium
 
tumefaciens, to quo permiti6 so transferencia e integraci6n al genoma del 
tabaco. Se encontr6 ARNm de fasoolina de longitud total y correotamente
 
iniciado entre el poli(A)(+)ARN aislado de callos de la planta
 
transforoados con la construcci6n del minigene utilizando bibridaci6n de
 
ARN-ADN y t6enicas de planimetria de nucleasa S1. Mediante m6todos
 
inmunol6gicos se confirm6 la presencia de poliptptidos do faseolina en
 
extractos do proteina soluble de tojidos de tabaco transformados. Estos
 
resultados demuestran que ni los intrones de genes de faseolina ni el
 
empalme de intrones son on requisito par la biog6nesis de mARN de
 
faseolina estable y quo la remoci6n de lo 5 intrones no Introdujo on sitio 
alternativo de empalme. (RA-CIAT) 

0567
 
29708 GATEHOUSE, J.A.; EVANS, I.M.; CROY, R.R.D.; BOULTER, D. 1986.
 
Differential expression of genes during legume seed development. (Expresi6n
 

66 



diferencial de genes durante el desarrollo de semillas de leguminosas). 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London 
314(1166):367-384. En., Sum. En., 43 Ref., I1. [Dept. of Botany, Univ. of 
Durham, Science Laboratories, South Road, Durham DHI 3LE, U.K]
 

Phaseolus vulgaris. Semilla. Genes. Proteinas. Reino Unido.
 

Se define el concepto de cxpresi6n diferencial do genes y se hace una 
revisi6n del tema, con referencia especifica a leguminosas, en lo que
 
respecta a a) acumulaci6n de productos g~nicos en semillas en desarrollo,
 
incluyendo informaci6n sobre variabilidad genatica en la acuznulaci6n de
 
proteina en semilla de Phaseolus vulgaris; b) Jrvestigaci6n de las baser
 
do la expresi6n diferencial de genes (ensayos de sintesis de proteins y 
especies de ARNm, ensayos de dosis do genes y en.,ayos de transcripci6n de 
nOcleos aislados in vitro); c) la base de la secuencia de ADN pars el
 
control de la expresi6n diferenclal de genes; y d) modelo para el control
 
do la expresi6n de genes. La expresi6n diferencial do genes de la proteina 
de la semilla estA bajo el control primarlo de un programa de desarrollo 
gen~tico que ejerce sus efectos a nivel de la transcripci6n; la expresi6n 
puede ser modificada por factoren ambientales quo operan principalmente en 
las etapas posteriores a la transcripci6n. (CIAT) 

0568
 
31061 KELLY, J.D.; ADAMS, P.W. ; VARNER, G.V. 1987. Yield stability of 
determinate and indeterminate dry bean cultivars. (E[tabilidad del 
rendimiento de cultivares de frijol deter'inados e indeterminados). 
Theoretical and Applied Genetics 74(4) :516-521. En., Sum. En., 13 Ref. 
[Dept. of Crop & Soil Sciences, Michigan State Univ., East Lansing, MI
 
48824, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Cultivares determinados. Cultivates 
indeterminados. Rendimiento. AnAl sis estadlstico. Color de la semilla.
 
EE.UU.
 

Utilizando la regresi6n del comportamiento genotipico en las medias 
ambientoles, se compar6 la estabilidad del rciidimiento do cv. de frijol 
determinados e indeterminados. De 42 viveros de Michigan y durante un 
periodo de 6 aFios (1980-85), so obtuvieron rendimientos de 28 cv. do frijol 
quo diferfan en Lu hAbito de crecJmiento y designaci6n de clase comercial. 
Los cv. de frijol determinados del tipo 1, de semilla grande arri~onada y
 
cranberry, presentaron un rendimiento de semilla por debajo del prom. y 
grandes desviaciones del cuadrado medio de la regresifn. Los cv.
 
determinados de semilla blanca pequea y do menor rendimiento presentaron 
valores bajos del cuadrado medio de la desviaci6n, en tanto que los cv. 
determinados blancoa de mayor rendimiento preoentaron correspondientemonte 
mayores desviaciones del cuadrado medio do la regresi6n. Los cv. erectos 
indeterminados de tallo corto del tipo II (arquetipou) presentaron
 
rendimientos de semilla supriores al prom. y desviaciones min. de la
 
regresi6n. En comparaci6n con otros tipos do plantas, el grupo arquetipo
 
present6 unsa mayor respuesta en rendimiento a los ambientes mss productivos 
con valore3 del coeficiente de regresi6n significativamente mayores oue 1.
 
El h~bito do crecimiento del tipo Ii ofrece al fitomejorador las
 
condicionos 6ptimas para obtener mayores rendimientos de semilla sin 
incurrir on la ptrdida de estabilidad en rendimiento como ocurre con los 
h~bitos do crecimiento do los tipos I y 1I1. El an6lisis de regresi6n 
indica que los cv. del contro gen6tico predominante presentan m~s 
estabilidad en rendimiento. Un coeficiente de correlaci6n de rango no 
hignificativo entre los analisis combinados y separadon para los valores do 
la desviacl6n del cuadrado medio de los cv. do soilla grande, implica quo 
las clases do frijol comercial deben compararse por separado con base en el 
centro de domesticaci6n. (RA-CIAT) 
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0569 
30657 RODRIGUEZ R., M. 1981. Evaluac16n de dos enfermedades foliares en las
 
colecciones de frijol negro de la Estaci6n Experimental Agricola Fablo
 
Baudrlt !oreno. Tesls Ing.Agr. San Jos6, Universidad de Costa Rica. 58p.
 
Es., Sum. Es., 40 Ref., I. 

Phaseolus vulgar,s. Germoplasma. Cultlvares. Resistencia. Uromyces
 
phascoli. Isariopsis griseola. Costa Rica. 

Se evalu6 el material de frijol negro de la colecci6n de germoplasma de la
 
Estac16n Exptl. Agricola Fablo Baudrit Moreno (Costa Rica), en relac16n con
 
su comportamlento frente a las principales enfermedade ffnglcas del
 
follaje, para poder contsr con informacifn para cualquler programa de 
mejoramiento futuro. Las slembrac se realizaron en los terrenos de Is 
estaci6n exptl. durante junio-nov. Los cv. se sroetieron a condlciones de 
in6culo natural. $61o so presentaron 2 enfermodades quo pudleron set 
evaluadan: la roya y la mancha foliar angular. La primera evaluac16n se 
realiz6 pra la roya (cl:embra de junio-ago.); se tornron en cuenta los 
criterlos de intensidad de la infecci6n y el tamago de pfstula, los cuales 
so combinaron Ijsra definir las cat orlan de la reacci6n de los ev. a Is 
enfermedad. La negunda evaluacin se rcaliz6 para la mancha angular 
(siembra de s pt.-nov.); se tom6 en cuenta el porentaje de 6rea follar 
afectada, haciendo uso de una escala diagrssrtica. Para la roya so 
obtuvieron 18 cv. inmunes, 66 re.,istentes, 1711 con resistencia intermedia y 
197 susceptlbles. Para la mancha angular so obtuvieror 43 cv. resistentes, 
167 tolerantes y 219 :iusceptlbleos. Se ob:;erv6 quo algunos cv. presentaron 
resistenca tanto a mancha angular como a roya. (HA) 

0570
 
31076 SILBERNAGEL, M.J. 1987. Survey of U.S. bean breeding priorities for 
the 1990's. (Encueosta sobre prioridades de mejoramiento gen6tlco de frijol 
en lon EE.UU. para la d6cada de los 90). Michigan Dry Bean Digest 11(4):5. 
En.
 

Phascolus vulgari. . Habihuea. Fneuesta. Germoplasma. Fitomejoramiento. 
EE.UU. 

So prescntan en forma general, los reultados de una encuesta per correo 
entre fltomeloradoros de frijol (frijol y hablehuela) do los sectores 
pOblico y privado realizada a princIplos de 1986. Se pretendla recoger 
informaci6n sabre 1) recursos do germoplasma utilizados actualmente y en 
el panado en la produecl6n de cv.; 2) necesldades de alta prloridad para 
los cv. del futuro; y 3) funconen de io.; sectores pOblico vs. privado en 
la investigsac6n y el desarrollo en L- futuro. Fn lo que respecta a las 
prloridades de meJoramiento y la nece.;idad de ampliar los recurses de 
germoplasma, se una icala = necesario a 10 = urgentementeutlliz6 e de 0 no 
necesario. Algunos de los factores calilficados por encma de 6 incluyeron, 
entre otros, no. de vainas/planta, calidad de la semilla de frijol y 
habichuela, caracter ticas culinarlas y de almaenamiento, resistencia a 
la sequia, tolerancia al calor en las etapas vegetativa y de floraci6n, 
emergencia en condiclones de fric-humedad, estaci6n de crecimlento fria,
 
frio durante la florac16n, amplila adaptaci6n, resistencia al volcamiento, 
adaptaci6n a cosecha directa, cultlvo de alta densidad, madurez temprana, 
resolstenola a BCMV y enfermedades como marchitamlento, aiublo com~n, roya, 
moho gris, moho blanco, Fusarlum, Pythlum, Rhizoctonia y Aphanomyces, entre 
otras. (CIAT) 

0571 
28253 TIGCHELAAR, E.C., ed. 1986. New vegetable variety list 22. Compiled 
by the Garden Seed Research Committee. American Seed Trade Association. 
(Lista nmero 22 de nuevas variedades vegetales). PortScience 
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21(2):195-196. En. (Dept. of Horticulture, Purdue Univ., West Lafayette,
 
IN 47907, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cultivares. Introducei6n de plantas.

Selecci6n. Resistencia. Enfermedades y pat6genos. Adaptaci6n. EE.UU.
 

Se describen denomina6n exptl., origen, introducci6n, progenitores,
caracteristicas sobresalientes, resistenoja o tolerancia a enfermedades,

similitudes o semejanzai, seleci6n y adaptac16n de 6 cv. de frijol y 33 cv. de habichuela, recientemente introducidas a los EE.UU. (CIAT) VMae 
adem~s 0427 0448 0497 0620
 

G01 Mejoramiento, Selecci6n y Germoplasma
 

0572
 
29992 BORGES F., O.L. 1987. Selece16n Fara resistencia a la quemaz6n

bacteriana (Xantomonas campestris pv. phaseoli) y a la roya (Uromyces

appendiculatus (Pers.) Unger) en caraota (Phaseolus 
 vulgaris L.). (Bean
selection for resistance to bacterial (Xanthomonas campestris pv. phaseoli)
burning and rust (Uromyces appendiculatus)). Tesis Mag.Sc. Maracay,
Universidao Central de Venezuela. 115. F's., Sum. Es., 98 Ref., I. 

Phaseolus vulgaris. Ifibridaci6n. IHerencia. Resistencia. Xanthomonas 
campestris pv. phaseoli. Uromyces phaseoli. Adaptac16n. Rendimiento. 
Venezuela.
 

Con el fin de recombJrar y seleccionar nimalt~neamente genotipos de frijol
Con res~stencia a Xanthomonas campestr s pv. phaseoli y a Uromyces
phaseoli, y con un buen potencial do rendimiento ne sometioron a 
hibridaci6n las lineas J.G. 6056 (reistente a X. campestris pv. phaseoli) 
y J.G. 6002 (fuente de genes para adaptac16n y e:stabilldad del 
rendimiento). Lo- valores do heredabilidad en sentido amplio para las
 
caracteristica. de rendimiento y reacci6n a Xanthomonas demostraron que
entre las familias do F2 en F3 entudiadas exiLsta unsa variabilidad 
genbtica suficiente Com para emprender la selecci6n simult~nea para ambos 
caracteres. Los renultados indicaron quo e:i factible iniciar la selecci6n 
on generaciones terpr'anaB (F2 o F3). En la evaluaci6n de las familias F3 
en F4 so obnerv6 la reacci6n a roya en oondiciones do campo (Maracay,
Venezuela). Un no. considerable de linean resultaron mhs resistentes quo
ambos padres; ento indica que tales lineas ocurrJeron come consecuencia de 
herencia transgresiva, lo cual en posible asumiendo que los padres poseen 
genes de resistencia diferentes. En los ensayon preliminares de las lineas 
de F5 en F6, se estableci6 la efectividad do la selecci6n por renstencia a 
roya y su estabilidad en 3 ambientes. Esta caracteristica combinada con la 
resistencla a Xanthomonvs permitj6 identificar un grupo de lineas
 
promisorias, las cuales pueden nor utilizadas inmediatamente come fuentes
do resistenoia mrltipie en otros programas do mejoramiento. Su
potencialidad como var. mejoradas deberS ser determinada en futures ensayos
regionales. (RA (extracto))
 

0573
 
321?8 CENTRO INTERNACIOMAL DE AGRICULTIA TROPICAL. 1987. Bean Program.
Annual Report 1987. (Programa do frijol. Informe anual 1987). Cali,
Colombia, Working Document no.39. 355p. En., 93 Ref., II. 

Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Hibridaci6n. Fitomejoramiento. Fijaci6n de 
nitr6geno. Rendimiento. Deficiencia de minerales. P. Suelos. pH.
Resistencia. Virosis. Mieosis. Bacteriosis. Plagas. Adaptac16n. SequAa.
Temperatura. Fotoperiodo. Madurac16n. Arquitectura de la planta. Valor 
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nutritivo. Color de la semilla. Economia. Habichuela. liivestigacifn en 
fincas. Amrica Central. Caribe. America Latina. Africa. Europa. Amrica 
del Norte.
 

Se informa sobre las actividades realizadas por el Programa de Frijol de
 
CIAT en 1987. La investigaci6n se concentr6 en los recursos y los m6todos
 
de utilizac,6n de germoplasma (bioteciologla e hibridaci6n 
interespecifica). 
 Estudios sobre mejoramiento del potencial de rendimiento 
tratan sabre la fisiologia y el mejoramiento del rendimiento. En el Area
 
de mejoramlento de caracteres los estudios tratan sobre la fijaci6n de N,
 
bajo P del suelo y suclos Acidos, resistencia a pat~genos fingicos,
 
bacterianos y virales, plagas invertebradas, adaptacifn (sequia, temp. y
 
fotoperiodo, madurez y arquitectura de la planta), calJdad nutritiva y
 
despliegue de caracteres 
 para el color de la semilla. Tambi6n se estudi6 
el potencial econ6mico y el mejoramieito de la habichuela. Ademds se 
trabaj6 en Phaseolus cocoineus y P. lunatus. Se informa de estudios en
 
agroncmia en fincas para Am6rica Latina, y especificamente para America 
Central y Brasil (sistemas de riego) come tambi~n economia y ciencias 
sociales en Am6rica Latina. 
 Se realizaron actividades colaborativas con 
America Central y el Caribe, la zona Andina, Brasil y Africa (Regi6n de
 
Los Grandes Lagos, Africa Oriental y del Sur). Se registran los trabajos
 
individuales en esta 
publicaci6n bajo los sifulentes no. consecutivos: 0468 
0469 0470 0484 0564 0565 0574 0575 0576 0577 0578 0579 0580 0581 0582 0583 
05814 0585 0586 0587 0588 0589 0590 0591 0592 L593 0609 0614 0620 0621 0622
 
0623 0624 0625. (CIAT)
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33137 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Character
 
improvement: developing solutions to major problems. 2. Fungal pathogens.
 
(Mejoramiento de caracteres: solucione a problemas graves. 2. Pat6genos
 
fdngicos). In Centro Internacional de Agricultura Tropical. Bean Program.
 
Annual Report 1987. Cali, Colombia, Working Document no.39. pp.77-96. En.
 

Phaseolus vulgarls. Fitomejoramiento. Resistencia. Isariopsis griseola.
 
Colletotrichum lindemuthianum. Ascochyta phaseolorum. Rhizoctonia solani.
 
Germoplasma. Frijol arbustivo. Frijol trepador. Colombia.
 

Se descrlben Ion estudios patol6gicos orientados al mejoramiento vegetal
 
per reclstencia a las mfs importantes enfermedades f6ngicas (mancha foliar 
angular, antracnoiis, ahublo per Ascochyta y mustia hilachosa). Aunque 
miles de accesioneo del banco de germoplasma se han seleccionado per 
resistencia a la mancia foliar angular, el no. de accesiones resistentes y
 
e. nivel de renistenciji son relativamente bajos. Todos los tipos 
comerciales de semilla pequeha de color crema, crema rayado, bajo y ojo de 
cabra, desarrolladas en CIAT, actualmente ilevan resistencia a antracnosiz 
en condiciones de PopayAn (Colombia). Entre las lineas de frijol arbustivo 
dcl Vivero Internacional de Aublo per Ascochyta, G 4603, BAT 1569 y G 
17098 mostraron el mayor nivel de resistencia a aBublo per Ascochyta. Entr(
las de frijol voluble, las lineas G 12582, G 10747 y VRA 81051 son las mfs 
resistentes. Se midi6 la poblaci6n y el rendimiento de las lineas ya 
disponibles en el vivero Oe mustia hilachosa. (CIAT) 
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33138 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULIRA TROPICAL. 1987. Character 
improvement: developing solutions to major problems. 3. Bacterial 
pathogens. (Mejoramiento de caracteres: soluciones a problemas graves. 3. 
Pat6genos bacterianos). In Centro Internacional de Agricultura Tropical.
Bean Program. Annual Report 1987. Cali, Colombia, Working Document no.39. 
pp.97-112. En. 
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Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Fitomejoramiento. Resistencia. Pseudomonas
 
syriage pv. phaseolicola. Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Herencia.
 
Genes. Seleci16n. Africa. Amdrica Latina.
 

Los estudios patol6gicos se concentraron en el mejoramiento vegetal por
 
resistencia a las mds importantes enfermedades bacterianas del frijol
 
(afiublo bacteriano cc-in y de halo). Las evaluaciones rutinarias de los
 
viveros uniformes del CIAT y los viveros patol6gicos en condiciones de
 
campo, permiten la selecc16n de lineas con resistencia al a~lublo bacteriano
 
comin. Se realizaron estudios en National Vegetable Research Station 
(Inglaterra) sobre la ocurrencia y distribuci6n de las variantes
 
patog~nicas de Pseudomonas syringae pv. phaseolicola en Africa y Amtrica
 
Latina. Hasta la fec':a, se han obtenido aprox. 700 aislamientos do
 
Pseudomonas spp. y 610 de estos se han identificado per m6todos
 
bacteri6fagos y serol6gicos. En estudios preliminares de herencia de la
 
resistencia, se demostr6 que la resistencia especifica a las razas 1 y 3 es
 
controlada por diferentes genes dominantes. La resistencia no espeefica es
 
controlada per los genes recesivos o poligenes. (CIAT)
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33139 CENTnO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Character
 
imp*rovement: developing solutions to major problems. 4. Viral pathogens.
 
(MeJoramiento de caracteres: soluciones a problemas graves. 4. Pat6genos

virales). In Centre Internacional de Agricultura Tropical. Bean Program.
 
Annual Report 1987. Cali, Colombia, Working Document no.39. pp.113-130. En.
 

Phaseolus vulgaris. Virus del mosaico dorado del frijol. Virus del mosaico 
comnir. del frijol. Virus del mosaico amarillo del frijol. Virus del mosaico 
enan. del frijol. Etiologla. Germoplasma. Resistencia. Epidemiologia. 
Colombia.
 

Durante 1987, CIAT inaugur6 uno de los mAs modernos lab. de virus de
 
plantas en America Latina, que contlene el equipo necesario pars responder. 
a las necesidades del Centro y del Programs do Frijol para a) detectar con
 
precisi6n e identificar las enfermedades virales del frijol; b) producir
materiales de diagn6stico; cj ayudar a identificar germoplasia resisterte y 
d) registrar la distribuci6n y epidemiologia de los virus que afeetan [a 
produeoi6n del. frijol en las 6reas objetivo. Debido a Is importancia 
econ6mica y el potencial epidemiol6gico del BGMV, BCMV, BYMV y el virus del 
mosaico arbustivo del frijcl, el Programa de 
 Frijol decidi6 concentrar los 
esfuerzos de investigaci6n en estos 4 principales virus, enfatizando en el 
desarrollo de germoplasma re-istente o tolerante. Se incluyen los 
resultados de estas evaluaciones. (CIAT) 
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33140 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Character
 
improvement: developing solutions to major problems. 5. Invertebrate pests.
 
(Mejoramiento de caracteres: soluciones a problemas graves. 5. Plagas

invertebradas). In Centro Internacional de Agricultura Tropical. Bean
 
Program. Annual Report 1987. Cali, Colombia, Working Document no.39.
 
pp.131-148. En., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Fitomejoramiento. Germoplasma. Resistencia. Empoasca 
kraemeri. Zabrotes subfasciptus. Acanthoscelides obteotus. Apion godmani. 
Biologla del insecto. Bemisia tabaci. Colombia. America Central. 

Durante 1987, el mejoramiento por resistencia a Empcasca kracmeri, Zabrotes 
subfasciatus, Acanthoscelides obtectus y Apion godmani contin6a come Is 
principal prioridad de la Secei6n de Entomologia. Continuaron estudlos 
sobre la biologfa, ecologia, relaciones planta-hospedante y posibles 
preferencias var. de Bemisia tabaci. Se hicioron progresos significativos 
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en cuanto al entendimiento de los mecanismos de resistencia a A. obtectus y
Z. subfasciatus y las t6onicas de seleeci6n de materiales resistentes en 
poblaciones segregantes. La red de Apion en Am6rica Central se expandi6 y
fortaleci6. Por primera vez, se estudiaron los mecanismos de resistencia a 
A. godmani. Tambidn se obtuvo progreso en el mejoramiento por resistencia a
 
A. godmani y se identificaron varias lineas resistentes y bien adaptadas.
 
(CIAT)
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33141 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Character
 
improvement: developing solutions to major problems. 6. Adaptation. a.
 
Drought. (Mejoramiento de caracteres: solueiones a problemas graves. 6.
 
Adaptaci6n. a) Zequia). In Centro Internacional de Agricu3tura Tropical.

Bean Program. Annual Report 1987. Call, Colombia, Working Document no.39.
 
pp.149-160. En., Il. 

Phaseolus vulgaris. Fitomejoramiento. Germoplasma. Adaptaci6n. Resistencia.
 
Sequia. Deficit hidrico. Hadurac16n. Humedad del suelo. Colombia.
 

Debido a que aprox. el 60 per ciento de lag regione productoras do frijol
 
son afectadas por la sequia y quo el 
d6ficit hidrico es probablemente el
 
factor causante mAs impo; tante de bajos rendimientos en frijol, la
 
investigaci6n en CIAT so concentr6 en 3 tipos do mecanismos para obtener
 
mayores rendimientos en condiciones de sequia: 1) evasi6n de la sequia
mediante la precocidad inherento o una respuesta de la madurez acelerada;
2) prevenci6n de la sequia con base en la mayor extracci6n do la humedad 
del suelo y 3) tolerancia a la sequia verdadera, definida come la
 
habilidad para resistir mayores d6ficit hidricos en el 
tojido. La evidencla 
indica que no existe una adaptaci6n a la sequla quo resulte 6til en todos 
los ambientes, sino quo los niveles deseables do precocidad o crecimiento
 
radical varlan con el ambiente. Esto implica que el mejoramiento per

tolerancia a la sequia debe dirigirse hacia amblentes especificos de 
sequia, y quo existe la necesidad do desarrollar tcnicas para calcular los 
efectos integrados do la adaptac16n tales come precocidad y raices 
profundas on relaci6n con las diferentes condiciones climdticas y edhficas. 
(CIAT)
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33142 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Character
 
improvement: developing solutions to major problems. 6. Adaptation. b.
 
Temperature and photoperiod. (Mejoramiento de caracteres: soluciones a 
problemas graves. 6. Adaptac16n. b) Temperatura y fotoperiodo). In Centra
 
Internacional de Agricultura Tropical. Bean Program. Annual Report 1987.
 
Call, Colombia, Working Docrument no.39. pp.161-162. En.
 

Phaseolus vulgar-is. Fitomejoramieno. Germoplasma. Genotipos. Adaptaci6n.

Fotoperiodo. Temperatura. Crecimiento. Producci6n de biomasa. Colombia.
 
EE.UU.
 

Se realiz6 un estudlo para separar los efectos del crecimeinto y del 
desarrollo do un r6gimen de fotoperiodo-temp. So cultivaron 64 genotipos de 
frijol representados do un range completo de tipos do semilla, hfbitos de 
crerimiento y origenes gen6ticos en Palmira, Popay~n, Rionegro (Colombia) y
California (EE.UU). No so observaron interacciones significativas entre la
 
respuesta al fotoperiodo y la biomasa. Esto 
 sugiere que la respuesta al
 
fotoperiodo y el crecimiento inicial 
son procesos independlentes. En los 
sitios do alta lat. (California) los cv. sensibles al fotoperiodo
produjeron bajos rendimientos, mientras que en los sitios colombianos no se 
observ6 efecto al fotoperiodo. (CIAT)
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33143 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Character
 
improvement: developing solutions to major problems. 6. Adaptation. c.
 
Maturity. (Mejoramiento de caracteres: soluciones a problemas graves. 6.
 
Adaptac16n. c. Madurez). In Centro Internacional de Agricultura Tropical.

Bean Program. Annual Report 1987. Cali, Colombia, Working Document no.39.
 
pp.163-164. En.
 

Phaseolus vulgaris. Floraci6n. Madurac16n. Genotipos. Rendimiento. Area
 
foliar. HAbito de la planta. Selecci6n. Fitcejoramiento. Colombia.
 

Utilizando progenitores seleccionados por periodo largo de lenado de 
vainas, con base en datos de florac16n y madurez, so evalu6 un modelo para
maximizar el rendimiento do genotipos j6venes. El modelo busca lograr 1) el 
IAF 6ptimo rApidamente mediante semillas de mayor tanago, 1o cual puede
contribuir a un crecimiento Inicial mis ripido; 2) florac16n temprana, para 
cerrar mis rApidamente el periodo vegetativo; y 3) un periodo extenso de 
llenado de vaina2, para aprovechar mejor el Area follar producida. Se 
encontraron diferencias significativas en el rendimiento/vaina, con mayore
valores para lons progenitores del tipo Ii. (CIAT) 
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33144 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Character 
improvement: developing solutions to major problemn. 6. Adaptation. d. 
Plant architecture. (Mejoramlento de caractore2: soluciones a problemas
 
graves. 6. Adaptac16n. d. Arquitectura de la planta). In Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. Bear, Program. Annual Report 
1987.
 
Cali, Colombia, Working Document no.39. p.165. En.
 

Phaveolus vulgar-is. Fitomejoramiento. Arquitectura de la planta. Hibito de
 
Ia planta. Resistencia. Volcamiento. Cultivare-. Selecci6n. Pendimiento.
 
Colombia.
 

El objetivo de mejoramiento en el desarrollo de un tipo de arquitectura de 
planta de frijol que resista o facilite el cultivo mecanizadr. Las plantas 
mds aptas para la mecanizaci6n son las de los tipos I determinado y II 
indeterminado trectos. Entos tipos proporcionan buena resistencJa al 
volcamiento y madurez siner6nica, son resistentes a la ruptura y presoentan 
un espacio libre min. de 10-15 cm entre el 6pice de las vainas bajeras y el 
suelo. El primer eblo de mejoramiento de arquitectura desarroll6 linens 
del tipo I (A 57, A 124, y A 132) y lineas del tipo 11 (A 25, A 54, A 55, A 
156, A 170 y A 240). Estos tpos erectos presentaron menor rendimiento que
los cv. tradicionales de hibito de crecimiento similar (Brazil 2, ICA 
Pijao, Rio Tibagi, y NEP 2). (CIAT)
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33146 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Character
 
improvement: developing solutions to major problems. 8. Character
 
deployment. (Mejoramiento de caracteres: solueiones a problemas graves. 8.
 
Despliegue de caracteres). In Centro Internacional de Agricultura Tropical.

Bean Program. Annual Report 1987. Cali, Colombia, Working Document. no.39.
 
pp.175-177. En.
 

Phaseolus vulgaris. Fitomejoramiento. Color de la semilla. Resistencia.
 
Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Virus del mosaico com6n del frijol.

Germoplasma. Cruzamiento. M6xico. Colombia.
 

El avance min signiflcativo del programa de mejoramiento de frijol negro en
 
1987 fue el desarrollo de mAs fuentes alternativas de resistencia al afublo 
bacteriano com6n. En el frijol rojo pequeho, el avance mAs significativo 
fue la purificaci6n de In resistencia del BCMV dominante en un no. de 
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biotipos de America Central, y la utilizaci6n de los mismos en cruces 
enviados a mejoradores de programas nacionales de varios paises. Tambi6n se
 
segregaron tipos comerciales en cruces entre progenitores resistentes al
 
BGMV. Las estrategias iniciales de mejoramiento de frijol blanco se
 
'"--ierona frijol arriionado grande y grande cilindrico. Recientemente,
 
se k ,niiciado el mejoramiento de tipos blanco, pequeo Great Northern 
medic plano, y redondos medio y grande. Se han desarrollado 73 tipos 
cilindricos medio y grande, y 200 de blanco arrifonado y otros tipos, 
todos 
resistentes al BCMV. Muy poea actividad se ectA realizando en CIAT en la 
selecci6n do las clases de color amarillo y habano, ya quo la correlaci6n
 
con las principales Areas objetivo es poca y los programas locales de
 
selecci6n de las mismas pueden y realizan actividad de mejoramiento
 
genttico. Fn el primer ciclo de mejoramiento, 2o liberaron en Brasl 1 cv.
 
del grupo crema (A 295 denominado EMGOPA Ouro) y uno crema rayado (A 247
 
denoinado Rio Coce). En el regundo ciclo, se hicieron aprox. 1000 cruces; 
mA! de 300 de ellos Se planearon on conjunto con mejoradores de programas
 
nacionales. Adom~s del Froblema do falta de adaptac16n del germoplasma
 
mejicano (frijol bayo de semilla media) a los anbientes colombianos, 
tambi~n ha sido dificil recuperar en osto grupo caracteristicas de tipo de 
semilla adecuadas para el comercio (tamaho, color, brillo). (CIAT) 
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33156 CENTRO INTF-IACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Collaborative 
activities in net rks. B. Latin America. 2. Andean Zone. 
(Actividades
 
colaborativas con la red. B. Am6rica Latina. 2. Zona Andina). In Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. Bean Program. Annual Report 1987.
 
Cali, Colombia, Working Document no.39. pp.259-266. En.
 

Phaseoluv vulgaris. Fitomejoramieno. Cruzamiento. Germoplasma. HAbito de la
 
planta. Resistencia. Colletotrichum lr.demuthianu. Ascochyta. Pseudomonas
 
syringae pv. syringae. Investigac6n on fincas. Cultlvares. Colombia.
 
Ecuador. Per6.
 

En colaborac16n con los programas nacionales de Cclombia, Ecuador y Peri
 
continu6 el mejoramiento do cv. para la Zona Andina. Para los 3 paises se
 
realizaron un total de 572 cruzami ntos entre frijol de hAbitos de 
crecimiento arbustivo y voluble, El principal objetivo de estos programas 
de mejoramnento es combinar la resistenria a enfermedades con tipos de 
grano aceptables comercialmcnte. En IC,. a Selva, el programa colaborativo 
so concentr6 en el mejorami(ento del frijol voluble cultivado en relevo con 
maiz. Se realizaron 152 cruzamientos en tipos de grano de alto 
rendimiento comercialmente aceptables para combinar resistencia a 
antracnosis y Ascochyta. En ICA-Obonuco, el 6nfasis del programs 
colaborativo ICA-CIAT es el mejoramiento del frijol voluble cultivado en 
asociaci6n con maiz para altas elivaciones y temp. baja. So hicieron 102 
cruzamientos para combinar rcs:istencia a antracnosls, Asco,:hyta y aBublo de 
halo en cv. aceptables comercialmente. Secenviaron para selecci6n al 
Instituto Nacional do Investigaciones Agropeuarias (Ecuador) las 
poblaciones segregantes F2 y las lineas avanzadas del CIAT. Ensayos en
 
fincas, en rendimiento do var., so realizaron en Cajamarca (Per6) en 
asociaci6n con maiz. Gloriabamba, la var. do frijol voluble liberada en 
1985 continla proporcionando altos rendimientos. (CIAT) 

0584 
33157 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Collaborative 
activities in networks. B. Latin America. 3. Brazil. (Actividades 
colaborativas con la red. 3. Brasil). In Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. Bean Program. Annual Report 1987. Cali, Colombia, 
Working Document no.39. pp.267-297. En. 
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Phaseolusa vulgaris. GOrmoplasina. Cultivaros. Color de la semilla.
 
Randimionto. Sulocci6n. Riego. P. Defiioencia de minerales. Brazi.
 
Coloabia .
 

CI
La participaci6n do la lineas del AT en ensayos preliminares de
 
rondimiento (EPR) en Brasil ha disainudo a trav6s de lo afos ya quo se ha
 
inorem ntado la capacidad de los mejoradores brasileroa de producir sus
$7propias lineas mejoradas avanzadas. Se inoluyen Io resultadoo paroiales , 

entre las 10 mejores fuoron AN512573-0, AN51574-0, 84 VAN- 18, "AN 51264)6-0
 
Y W-2231-11.. Las lineas carioca ESi 522, ESAL 514 y ESAL 511 tueron.
 
sobreoalientes on las condiolnes. do Cerrado mientras qua las lineas AN
 
512537-0, AN 512852P TY 3361-1, TY 3364-15 y AN 511637-0 fueron
 
sobresalientes y superaron en rendimiento al testigo eaoogido, LM 10348, en
 
mucha looalidades. En el invierno de 1987, se evaluaron por rendimiento
 
401 lIneas de frijol on oondiolones de vistema do riego de pivote central.
 
En general, los rendimientoa fueron menores quo lon esperados debido a quo
 
el slstema de riego fall6 durante la floraci6n qua os el periodo mhs
 
critico pars la produci6n de frijol. Se evaluaron un total de 244 lineas
 
por eficiencia al bajo P en el suelo. En general, el rendimionto de las
 
var. en condiciones do eatr6s de P fue menor qua el del testigo. (fIAT)
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33158 CENTRO INTERNACIONAL BE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Collaborative
 
activities in networks. C. Africa. (Aotividades oolaborativas con la red.
 
c. Africa). In Centro Internacional de Agriculture Tropical. Bean Program.
 
Annual Report 1987. Call, Colombia, Working Documont no.39. pp.298-303. En.
 

Phaseolus vulgaris. Transferenoia de teonologia. Germoplasma. Resistencia. 
Ophiomyia phasooli. Oothoca bennigsenni. Elinoes phaesooli. Evaluaci6n de 
teonologia. Africa.
 

Con la participaci6n de CIAT se estn implementando los proyeotos de Los
 
Grandes Lagos, el sur y orients de Africa aprovechando un patr6n de apoyo

deecentralizado y manteniendo el trabajo de equipo interdlaciplinario
 
entre un grupo critico de clentifico. Cada proyecto regional proporclona
 
apoyo tfcnico para los subproyeotoa de inveatigaol6n conjunta quo as
 
concentran en le onformedades del frijol y estiaulan la cooperacifn
 
Internecional modiante la especializaci6n nacional. En 1983, con la llegada
 
del personal del :CIAT a la Reg16n do los Grandes Lagos, se inici6 la
 
liberacitn de un mayor no. de materiales mejoradoa (lineas avanzadas y
 
poblaciones segregantos) a lon prograsias nacionales do frijol en Africa 
para proporcionarlos gormoplasina con fuentes do resistoncia o tolerancia a
 
la prinoipales enfermedades y otron factores limitantee de la producoi6n.

Se han encontrado en Africa nuevas especies de Insectos y pat6genos
 
(Ophlomyla sp. , Ootheca bennigsenni y Elinoe phaseoli), qua no se hallan
 
presentes an Amrica Latina. (CIAT)
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33159 CENTRO INTERNACIONAL DE AORICULTURA TROPICAL. 1987. Collaborative
 
activities in networks. C. Africa. 3. Great Lakes Regional Project.
 
(Actividades colaborativas con la red. C. Africa. 3. Proyeoto Regional de
 
Ilo Grandes Lagos). In Centro Internacional de Agricultura Tropical. Bean
 
Program. Annual Report 1987. Call, Colombia, Working Document no.39.
 
pp.3011-310. En.
 

Phaseolus vulgaria. Germoplasma. Cruzamiento. Fitomejoramiento.
 
Resistenoha. Isarlopuis griseola. Colletotrichum lindemuthianum.
 
ASoochyta. Investigaoi6n en finces. Hercadeo. Burundi. Zaire. Ruanda.
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El Proyecto Regional de Frijol de Los Grandes Lagos trabaja para el Area 
central de Africa comprendida por Burundi, Ruanda y Zaire. El desarrollo
 
de var. contina on el Institut des Sciences Agronomiques du Burundi 
(ISABU), el Institut des Sciences Agronomiques du Ruanda (ISAR) y el
 
Programme National Legumineuses do Zaire (PNL)-Mulungu. Cada uno tiene un 
programa completo de desarrollo de var. quo incluyc el manejo de 
poblaciones segregantes de los cruzamicntos realizados tanto por el CIAT
 
como por los programas mismos. Las var. promisorias do IShR de los ensayos 
do frijol arbustivo de varias lecalidades son RWR 221, RWR 222, Kinyugwc,
Amashongoshwa, Kibuya y PVA 1438, todos superaron a la var. estAndar 
(Rubona 5). Se han identificado altos nivelea do resistencia a 
,ntracnoEis y a la mancha follar angular. Con lo; mejores materiales de 
Africa y Amtrica se ha estatlecido un Vivero Internacional de Ascoechyta; 
antos materiales tambi6n :3 han dibtribuido. Cerca de Rubona no estableei6 
una serie de peque~os en:;ayos do Invcstigac6n sobre produccifn do semilla 
artesanal on fincas. Se realiz6 un estudio de ca-o de 15 agricultores de
 
frijol de Kigali Prefecture en cclaboraci6n con Agricultural Statistical
 
Services de Ruanda nobre Ia relacir. ere.r el mercadeo y las t6cnicas de
 
produccifn do frijol. LoD compradores de frijol neto tierden a cultivar un 
Area de nuperficie m5: pequefa, man rroducttva y de intensa mano do obra en 
oomparaci6n con lon vendedores de frijol noto. Se realizaron estudios 
nutriclonale, y de calidad del frijol on lon prog Lmas nacionales de 
Furundi y Zaire. (CIAT) 
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33160 CENTRO INTERSACIONAI. )E AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Collaborative 
activitie if networked. C. Africa. 4. Eazit Africa Regional Project. 
(Actividades colaborativan con la red. C. Africa. 4. Proyeeto Regional do 
Africa Oriental). In Certro Internacional de Agricultura Tropical. Bean 
Program. Annual Report 1987. Cali, Colombia, Working Document no.39. 
pp.311-325. En. 

Phaseolus vulgari:. Germoplanma. Rhizoetonia nolani. XantLomonas campestris 
pv. phas.ooll. Urcmyver phaneoli. Ldequia. Isariopsia riveola. Adaptaci6n. 
Etiopia. Somalia. Uganda. Kena. 

La regi6n de Africa Oriental comprende Etiopfa, Somalia, Uganda y Kenia. 
En localidades de Etiopla ecol6gicamente diferentes, se cultiv6 un conjunto
de germoplasma de aprox. 1200 accosiones, que representa el range total do 
variabilldad de la coleccl6n del CIAT. Los principales problemas fueron 
mustia hilachosa, ahublo bacteriano com~n, roya, pudriciono radicales, 
Lequia, mancha foliar angular y manclia harinosa de la hoja. En 1986, se 
realiz6 en Uganda un ensayo de rendimiento para comparar las 7 
introducciones mAi promisorias del vivero del equipo de frijol do CIAT con 
2 biotipos y 2 var. liberadas. Todas las introduccioneo nuperaron
signdficativamente en rendimiento a los matoriale locales. El sistema de 
Etiopla. de extrema varlaci6n ecol6gica, utiliz6 19 localidades para su 
estado final de Ia ovaluacifn en la estaci6n, agrupando el material en 3 
series de ennayo per tamafe y color do grano. En el prorama de 
leguminosas do grano de Somalia, se ha introducido un eonjunto m6s pequeho 
de materiales, aprox. 100, utilizando el criterio primarlo de color de 
grano apropiado y adaptaci6n a otras reglones callentes y secas del mundo. 
Los 2 principalen objetivos de la investigacifn en fineas an Africa 
Oriental han .ido entender lon prineipales ilstemas do produccifn do 
frijol, identificando oportunidadea de investigacin para laaumentar 
produotividad del frijol y evaluar las innovacioneo on condiciones reales. 
En Etiopia so continra dando mayor atenci6n a In investigaci6n en prActicas 
de cultivo y manejo para la produocifn continua de frijol. Se ha 
establecido el Vivero Africano de Adaptaci6n y Rendimiento del Frijol. 
(CIAT) 
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33161 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Collaborative 
activities in networks. C. Africa. 5. Southern Africa Regional Project. 
(Actividades colaborativas con la red. C. Africa. 5. Proyecto Regional de 
Africa del Sur). In Centro Internacional de Agricultura Tropical. Bean 
Program. Annual Report 1987. Call, Colombia, Working rocument no.39. 
pp.326-331. En. 

Phaseol as vulgarin-. Germopla:nma. Fundiliento. Frijol arloistivo. Adaptac16n. 
Geriotipos. Intruduce6n de plarntaa. Angolha. Botwaria.L.e:otho. Valawi. 
Mozambique. Swazi aradia. Zambia. zdmbawt . 

El Proyeeto Pegional de frijol lara Africa del n a afpeya la tive:;tigaei6n 
de los programas. raeonal an de Ar.Fola, Lot:;wariL, Le -otho, -alawil 
Mozambique, Swazilardia, Zambia y ZmbaLbwe. Le ,ato:; de Io:; En:;yon 
Preliminarcon de Prndinlento do Frijol ha:neolu; e: Tarzania en 1987 
muestran que M6:3 dt 15 de la:: El entrada: a-iraron er, randimiento a la 
rrejor var. to:;tigc Lyamrangu 85 tan to or "elian uuo er. Last-o. Lon 
resultador, del Eranayo Varietal de Frijcl Aritu:tivo Noelacnal- dc Zambia, 
rvalizadc: crl 6 loealidade durate lt-a c: taeif do 1966-F-7, demuentran la 
superiorldad de PAT-tO, PAI-78, PAT-1 y A-1129 :obrc Ia va,. Catioca. 

.PAT-iO produjo rradimionto:; n: .lri- t: , 1 a::1i CO00 k /Ij or, tcdon lon
 
ni tios. lx:! ot a: raPrM!1s(-.rA ala Ia - evlat-/ar do 190 cIlot ipoa on.
 
ennayoa va:. l rc]iiIr -a:;, ri- :il . aLw, a-i. lia a:;tacir. 1986-87,
 
rovel at.que una aItaz, I tp;a rcI4- a,!(-I .a : : , t a or r, r d rr, iento a Ia var. 
toa;tigo Natal irl' ira-, i ,t a l i va ecot I 0:; RAP 263, HAD 296.ugar, [La:gL:0


y RAP 290 fuor-or : igIfl'" !i v a:.:r.r :,u I a:ra a: amaar local idadeo . Los 

re-,1l tad : de laoI , yr.: va r. -, f jol r : -r. 2 ]ocali dado:: en lantay(. .a tl l;ado. 
tierran baja: do Ltoe: lt., da (, r , a , u I ae; lor-idad de [into NW 5,.90 sobre 

la var. Bo n.;, te:;tiy.a a-a. a l ao: r a,',: t ac,.; a,.I IPYA.N dl CIAT en 2 

localidadeonz or. ?wazl]ioi! i vaah(Jla 1L. id.- tat Cad aaria: hpaipo: ccao 

rustar i aler.t .t :;ul lar , r(: a itat-: ita a -o.lu:. Lta a:valua i6r del 
garme;llana 0lc y o at aIa,: - 't.' ( : ta 2 localidltd i; diferenten,Yl h i&'-(a 

en ceordlcioc do tia 'o y , aitv a la tt r,'tido t;oid ritftica i6n de aan 
tipe Moarteg (It i 10) y aI, 1:1lazilto- (I. -4 1-(3-1), qua :1e UstA 

conidera .hr.ate .a1a l it ra:, i. (('IAT) 

33131 CENTItO ]NMt.h A( , I . Dh AI(hICUJ.LTUtA tIiPICAt.. 198'. Dev,.Iop rg 
ar*thod' for utatll z1r gaa'at l m . liot,: a.(, gy. (Wttodo:: da:arrollados 

pat -a la utilizacit6r d a t ra I1a ia. 1. t oteco logt a), Ill CeIntro 

Internaconal de Tola i. ta:aar Froaram. Annual Repaort 1987.Tgth-laat
i

Cali, Colo ai Workinrg 'o: ta l.A tl(,.39. FT).3-41.II.F-.., 

Phaneola vugarl,7. Fi tOOj(taiacrit. Atall I: I:. Gormo; ttla:sa. 
Caracteri tican de 1; :avmill a. Fa:i-olir-:,. Fr::ira: . Fmbri6r. Medios de 

cultivo. Peri. Amtr eaa Ce tral. W-xi(:o. Africai. 

En los 2 filtinto aaon, a, har. ItIl iado Iroycto: eonjuraton; entre ]a Unildad 
de Investigacl6n do Plotenologla, ]o. (alenatiflico: del programa de frijol, 
la Unidad de iecuro:a Genttico, y lo:; cientlfcon de la:a in:;titueaines 
avanzada; tara dc::arrollar, etodolola:- ar:a expandr el lanco de Cenes; 
para el mejoraniento. re da:n:arr a16 u procdlehonto barado en la 
electrofore: on gel a( Iaolaz:ril;Ia.ida Alida [ira earactcrlIzar el 
ger-mopla:ma de frijol . F1 an.ilir:i: d eamilla: (Aniea:: dotontri,6 vatia6n 
entre ::,cill]a enr tarox. 20 por ciento de la:; avce:loriea, f'roite a] 4 pot, 
olento en la varlaclen vi :1:lv en morfalogla de ta oal La faneolinaor: I uila. 
re ha o tudiado como un tinr-ador ara la d:;tribuci r gen-tica del frijol 
en los princllpale- centron de diver::ldad. So han den;trto 
electrofor6tiamerrte 7 tipos diferenter de faseolina. Esto aho se Inici6 
una evaluaci6n electroforf-tlca de la variacifan inoenzimitlca entre los 
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biotipo3 de PerM, 
America Central, P'6xico, Africa, la regi6n del Oriente

Medio y las lineas avanzadas. Los marcadores moleeulares (isoenzimas y

ADN-polimorfismos de longitud del fragmento de restriccifn- RFLPs) ocurren
naturalmente y su expreo16n o presencia no est6n influencladas per el

ambiente o las interacciones episthticas. Se han producido progenies
segregantes entre 2 genotipos polim6rficos y un no. de ADNe, y se hangenerado dlone, gen6micos para la deteccifn de RFLl's. Se extrajeron
embrione.; irnaduros (que podrian normalmente abortar) de valnas J6venes

despOes de la fertilizael6n cruzada 
 y e estimularon para el crecimiento en
plantas en un nodlo artificial, est~ril y nutritivo. (CIAT) 

0590
33132 CENTRO INTERNACIOUAL DE AGUICULTURA TROPICAL. 1987. Developing

methods for' utilizing germplaram. 2. Inters'peclfic hybridization.

(Desarrollo de mtodon para la utllzacifn de germoplasma. 2. Bibridaci6n
interespecifica). In Centro Intcrnacional d(- Ayieultura Tropical. BeanProgram. Annual Report 1987. Cali, Colcmtia, Working Document no.39.
 
pp.42-47. En.
 

Phaneolus vulgari.,. llibnidaci6n. Phareolun coccinous. Phaneolu polyanthus.
libridos. Re!7istencia. Ophiomyia pha oli. ecl.ecJ6n. Cruzamiento. 
Colombia. Jap6n.
 

Fi principal objetivo del proyecto entre CIAT y la Faculte des Sciences
Agronumiquen: de 1'Etat (Gembloux, BF6gica) es (I mejoramiento gen6tico de1'haseolus vulgar]:: a trav6s de la hibrLidaci6n ilnternl 'Cifica.Los
principalen Irogenitore:(, donantes, p. coccineun y P. polyanthus, on
especle3 que mue:rtran caracteristicai ftile,; exre. adan 
 pobre-.onte o noexpresadan en el banco de gene., do frijol. Dtc ante 1987, 110 linea

hibrIdas interenpecifica: procedentes de crueer 
 entre P. vulgaris y P.

coccineun -elocclonadas on Taiwan 
 por reTitancia a la moca dc- frijol sesembraron en Falmira (Colcmbia) par multiplicaci6n y nelecc6n
agron6mlca. F4ilaIaF4 de 307 plantan receeonadar; :;e devolvIoron a

Taiwan para posterior evaluaci6n y elecci6n por resistenca a mosca
la delfrijol. Se incluyen lon resultado: de la hibridaci6n interespecifica
realizada en Rionegro, Fopayin y Palmira (Colombia). (CIAT) 

0591
33129 CENTRO INTEiNACIONAI. DE AGPICULTURA THOPI,;AL. 1987. Germplasam 
resources. (Recurnos de germopiaima). In Centro Internacional de
Agricultura Tropical.. Bean Program. 
 Annual Report 1987. Call, Colombia, 
Working Document no.39. pp.12-22. En.
 

Phaneolun vulgari.s. Phaneolun lunatus. Pha:rolus coccineus. Germoplasma.
Color de la ronilla. Testa. 116bito de la planta. Introducci6n de plantas.

Am6rica. Asia. Africa. Europa. 
 Oceania. 

Durante 1987, la adquisici6n e introducci6n de nuevo germoplasma continu6 
como Ia principal actividad del manejo del banco de germoplasma de

Phareolus. Se adicioriron al banco un 
 total de e145 acceelones; 85, 6, 6, y
2 por ciento de ellas corresponden a Phaseolun vlgarin, P. lunatus,

ceOccineus, y Ilhaoeolus sp. silvestre, resp. Corn el nuevo 

P.
 
germoplasma

adquirido, la colecc16n de 1Phaseolu, cuenta actualmente con 40,000
accesiones. 
Se continu6 la b6squeda de simliltudes entre grupos
gemoplasma mediante Ia decripci6n de Ia 

de 
nemilla (color, de la testa) y la

caracterizaci6n en el ca'po de lon fenotipos vege'tler (hhbito de
crecimiento de In planta). Los frijoles de color blanco y negro son los mAn comunes en la colecci6n, neguidos per los de color crema, amarillo y rojo.
Fi hibito do crecimiento III es el mis comn seguido per los tUpos IV y I.Se distribuy6 un total de 9004 acceiones de frijol 
Phaseolus a 33 palses

(America, Africa, Asia, Europa y Oceania). Se describen los materiales
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recolectados pot CIAT y las instituclones nacionales en Costa Rica, Mxieo 
y Africa. (CIAT) 

0592
 
33149 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
1987. Improving other 
Phaseolus species. 2. P. lunatu6. (Mejoramlento de otraL e :ecies de 
Phascolus. 2. P. lunatun). In Centro Internacional de Agricultura Tropical.
Bean Program. Annual ieport 1967. Call, Colombia, Working Document no.39. 
pp.190-193. En. 

Phaneolus vul gari. . Fit.imeJor'a, I cto. Pharco Ii u: I uia tua. Ger'mopla-ma.
 
Introduoci6r. 
 de plartava. Fl'or'ac6n. lfeaidimiento. CAonlbia. 

Como parte de la colaboracitn erttre CIAT y i FarulttA den "vef-uu.o
 
Agronomrquva de I'Etat (Gembloux, 161gl ea), 
;u Irici6 en mayo de 1986 un
 
nuevo proyeeto de i ,ventigaoin 
 con Iia ccll ceiln I tia-to] 1:; lunatuti 
exiitente en CIAT. La 1i iin:r'a lrforidtai :'ue (,I uci- do ]a coleeei6ncrto 

total a 27914 rueAtra; Ial uit 'li-ici
:,; !l:4i(( en I va:ia: de malla en 
Palmilra (Cclomlia) I;on millti l(cada anttol'ior'rrante y Con
 
inere'-nto on. l;.; at-coiune.; quo hatail r( duelido ul aieltc unaV J|Oca
 
nmillfas. fe ban evaltuado 36 acceIolt" ei !'aguzc (Colrzcni a) 
 ![I MaoomUy

heterog er,(.o:,
La ac c o l- : vailan en dl a::. 1it l'lor'aoi An 4-8I), df ar a 
pi'1or'a valia 89-137),(adura pOrceri tijt (#: r't:Iidimlie to do:'put d(e la
 
trilla Ii4-81 ;or cit-nito) , porce: aje d(: fijacitn do la Vai (1-9'),
 
c'hilulo do' rundizi,-rtto 
(O.1-6 .c t/ha). :te har eatab&l(-ldc1 baLe,: de datos 
que ir,euy(-r. tel iqerte 1%aii y ir 'formn(ci6n de la ccl ccciAn qte actualmente 
conats dtd rI6t o ire. La itforiae'l6i. t :; araltt i ait do ia ta:oe de 
dato: d(o F. ye iirt . (CItT) 

j331311 CE-',hO !1T']h. ,'('I(,1I. 1l AGPICUL'IUA 'I(1W- CAL. 1987. lmproving Yield
 
poteiti al. 2f.C411: (Mejoriihin to dol poten-odad du rendi miento.
 
2. 'c ro'l o deI t:i.illin1-ritu). In) Ce[;io lcto';r cL J(. ;d de Airicultura
 
Tropical. Peoar. 
 I 19P7. 

Do iue't'It no.39. fp.9 -S9. Fn.
 

'roi-am. Annual F(lOrt 0C:li, Ctohlonia, Working 

Phaneolun vulgai': . }vniido:. teloccin.thdlmitentc. Requeiirdlintoa
 
climAtlor. ccloaoit,.
 

,e roal iar-eh 12 t:Xlt . enl :('I-ci n put n C(-tn tes alto. tidjmieit Z11li,c do y 
bale e::trt; (I; Quill (hao y l opayf,n (CcItrill a). to utitli zaroi on Quilichao 2 
poblaeionte: hibrida: qe i clua)an prop.'-rutoreon per't.eor(uellte' a los hanos
 
do genos P y 3 de inlnJla I'oquefia. el . cliitoi; te utilizaron en
 
Popay~n; 2 de cada uno t(-fi n pot-nal 
 de recil mielto ba inn,teiedlo y

alto. Lou 2 amtio,ntou d. e:trr va, irocn 00 1it catidad de cal y
 
fertil zaito; aplicadon, Como t(boi 6n con ia inoeul aoen 
 de la enfermedad
 
vs. lo, condicionoe:; pr'otegidaa . ,e realizaror, 
 ueleeeione: macal-a en
 
ge neraciones cogigtuni at ootelr
i' ouca rondimientc do nfemillazi. No ne 
encontraron dlfererldaa; ;i'gnJficijtLva:; ei t-l oporta iento prom. de lan 
lnea: selecclonadaw: do lou at.bJnts:i de alto y bajo outrn. Aunque la 
seleeot6n por renldirtiento Cuje feetiva en tloder lo. (:rciraffJientoa er ambos 
ambJentei, ve derJvaron lineac con rendirnlenton zlni ficativamcnte altos 
solamente de los (ruzallento:; do riyor'e:; rendisiento:; en PopayAn, en
 
comparacl A, con lozi rogenitort: de miayor rendimietlt:, y los cv. tewtigo. La 
seleci6n de propenitoret. y c(-tr(tielt:to la habllidad comltnatoria[;U de 

general juogan tin pi,el importarite en 1;,I: ,lcul6n pir rerdimiento. (CIAT) 

09911 
31752 DAVIS, J.H.C.; HOPAI.iS, F.; CASTANO, M. 1987. Real:3:taroe: to black 
root. (IPeai.tencla a la ralc negr'a). Pean Improvimo.tt Cooperative Annual 
Report 30:114-15. En., I Ref. [C.AT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombia] 
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Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Cultivares. Resistencia. Virus del mosaico
 
comdn del frijol. Selecci6n. Colombia.
 

S6 evalu6 germoplasma do frijol en el CIAT, par resistencia a las cepas
 
NL-4, NL-3 y NL-5 de BCMV para utilizarlas en los programas nacionales de
 
mejoramiento y selececi6n de Africa, Europa, EE.UU. y Chile. Se
 
seleccionaron 98 lineas para un Vivero Internacional de Resistencia al 
Virus del Mosaico Com6n/Raiz Negra. No todas las lineas seleccionadas
 
presentaron resistencla completa a ralz negra pero en ellas se encuentran
 
genes que pueden combinarse para obtenerla. (CIAT)
 

0595
 
31769 IIARMSa2, R.; BLISS, F.A.; OSBORN, T.C. 1987. Breeding beans
 
resistant to bruchids. (Mejoramiento del frijol por resistencla a
 
brfquidos). Bean Improvement Cooperative. Annual Report 30:14-115. En., 6
 
R'ef. [Dept. of horticulture, Univ. of Wisconsin, Madison, WI 53706, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Retrocruzamiento. Genes. Resistencia. Zabrotes
 
subfasciatus. Acanthoscelides obtectus. Cultivares. Berencia. Selecci6n.
 
EE.UU.
 

Se realiz6 un programa de retrocruzamiento pars transferir lra genes Arcl,
 
Arc2, Arc3 y Arel4 do resistencia a br6quidos, prosentes en las lineas de 
frijol silvestre G12882, G12866, G12922 y G12949, a las linean cultivadas 
del tipo Sanilac (aemilla blanca) y Porrillo 70 (semilla negra), utilizadas 
como progenitores recurrentes en 2 grupos de cruces. Este programa permiti6 
el desarrollo do 2 tipos do lineas hemocig6ticas designadas como lineas 
emparentadas, cuyas f6rmulas son Arcl/Arcl y arc/arc. Al mismo tiempo, se 
evaluaron 2 m6todos pars detectar la prenencia do arcelina en las somillas. 
Se seoalan las invercigaieones que actualmente se realizan con las lineas 
emparentadas y los j.asoa para adaptar este sistema a un programa de 
mejoramlento en gran escala. (CIAT)
 

0596
 
31827 HERNANDEZ S., R.S. 1986. Criterios de selecei6n par la formac16n de 
compuestos masales en frijol, Phaseolus vulgaris L. Tesis Ing.Agr. Palmira, 
Colombia, Unlvers:idad Nacional de Colombia. 86p. Es., Sum. Es., En., 39 
Ref., I.
 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Cultivos asociados. Zoa mays. Cruzamiento. 
Resistencia. Rendimiento. Componentes del rendimiento. Iferencia. Colombia. 

Durante el primer nemestre do 1985 so evaluaron en CIAT 153 poblhciones 
segregartes F3 de frijol Phaseolus vulgaris agrupadas en 27 compue tos 
masales para determinar el mejor criterio de selecci6n de los mismos. Se 
evaluaron no. do nudes en el tallo principal, peso de 100 semillas y 
rendlmitnto/planta. Los materiales se sembraron en asociaci6n y en 
monocultivo. Los ranges pars la seraraci6n de los grupos fueron bajo no. 
de nudos (menor que 9), mediano (9-10), alto (mayor quo 11); bajo peso de 
100 semillas (menor que 28.0 g), modiano (28.1-37.5 g), alto (mayor que
 
37.6 g); bajo rendimiento (menor que 12.0 g), mediano (12.1 • 20.0 g), alto 
(mayor que 20.1 g). So encontr6 quo el peso de 100 semillas fue el mejor 
criterio papa seleccionar compuestos masales en generaciones tempranas. El 
no. de nudos on el tallo principal y el rendimiento/plonta presontaron una 
heredabilidad muy baja (0.164 y 0.061 reap.), mientras quo el peso de 100 
somilias mostr6 una alta heredabilidad (0.816). Tambi6n so encontr6 que 
el peso do 100 semIllas puede usarse coma criterio de selecci6n para formar 
cempuestos masales tanto on asociaci6n con malz coma en monocultivo. (RA 
(extracto)) 
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0597 
31017 MUNOZ F., L.C.; HIDALGO, R. 1986. Problemas en la hibridaci6f 
interespecifica del g6nero Phaseolus: aborto del embryon. Ensayo preliminar 
de cultivo de embriones. Acta Agron6mica 36(4):17-27. Es., Sum. Es., En., 8 
Ref., I1. 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus lunatus. Phaseolus acutifolius. Phaseolus 
coccineus. Cruzamiento. Hibridaci6n. Cultivo de tejidos. Medio de cultivo. 
Embr16n. Colombia. 

Se realizaron estudlo, en CIAT para identificar, dencriblr y cuantificar 
los problemas de aborto do embrioneu en los cruzamientos interespecificos 
entre Phaseolus vulgaris, P. lunatus, P. coocineus y P. acutifollus. 
Tambi6n se realizaron pruebas prellminares do crecimiento de embriones en 
medios de cultivo artificiales. Los cruzamrentoa su hicieron on todas las 

dentro s Para elcombinaciones posibles de los genotipos de las epecies. 
cultivo in vitro de los embrJones hibridos e cosecharon 20 vainas (7 del
 
cruce P. vugaris x P. aecutifoil1L y I del reciproco; 5 do P. vulgaris x
 
P. lunatus y 7 del reciproco). Utilizando una amplia gama de genotipos
(diferente origen, tipo de semilla y hbito de creclmiento) de las especies
do Phaseolus e3 poslble incrementar notablemonte la obtencd6n de hibridos 
interespecificos. Existe potencial promisiorio del cultivo de embriones 
para aumentar la poblac16n Fl; sin embargo, :e rtq4uere inveotigar mis en 
detalle los requerimienton nutr-tivos do c,:; embriones hibrldo:1 y la 
composici6n del medio de trannporte. (CIAT) 

0598 
30605 OSBORN, T.C. 1981. Gen tic control of seed lceti n s in the common bean 
(Phaseolus vulpris L.). (Ce.itrol gen6tic do jas lectinas do la semilla do 
frijol). Ph.D. Thesis. Madison, Univer:;ity of Wi.eonsin-Madison. 132p. En., 
Sum. En., 68 Ref., Ii. 

Phaseolus vulgarin. Culti vares. SeMlila-P. Antlis s. Faseolina. Letina. 
Contenido de proteinias. I{lbridos. Rietrocruziamiento. IereneJa. Rendimiento. 
EE.UU. 

Se analizaron semillas inddviduales do mis de 100 ,. do frijol por medio 
de electroforesin bidlmen.sional. Lon ev. podrian elaifiare en 8 ,ropos 
en virtud de sus patrones olectrofort.tico., de G2/alb(imina. Se p:'e'enta un 
cat~logo de referenela do m6s de 100 cv. de frijol que incluye lon patrones
eleetroforfticon de fa,3eolina y G2/albfmlna, y las proporoione de 
aglutinaei6n do dichon ev. Cuando se comiararon 11 cv. con diferentes 
composiciones; de polip6ptidos de lectina utilizando un enfoque i. oelttrieo 
bidimensLional-electrofore-is en gelcs de po]iacrilamida-DDS (EIE-DDS/PAGE),
8 presentaron patrones 6nicos do lectina no desnaturalizada y 3 presentaron
patrones idtntleos. En aigunos ev., so observaron diferencias on loa 
patrones do lectina no desnaturalizada entre las preparaciones de alb6mina 
purificeda y de leotina globulina. So analizaron las semilla de 40 cv. do 
frijol con diferentea tipos de lectinas utilizando EIE-DIS/PAGE en cuanto a 
sus eantidades de letina, faseolina, y protena total. Se eneontraron 
diferenoias significatIvas entre los grupos de cv. on ttrminos de la 
ceantidad de lectina y faseolina. Tambi6n se encontr6 una asociaci6n entre 
el tipo do lectina y la eantidad de lectina y faseolina en iis semillas do 
plantas F2 que segregan para 2 tipon (to lectinas. So demostr6 que la 
ausencia do lectina en ia nemi]la se heredaba como un solo gone recesivo y
al6lico a 6 tipos diferentes de lectinas. En lineas endogienicas de 
retrocruzamiento, el alelo do Sanflae para ]a pre.;encia de lectina fue 
semidominante a aleo sin lectina de Great Northern U.i. 11140, en cuanto 
a ia cantidad do leetina. Se desarrollaron lineas retrocruzadas con 
lectina (L/L) y sin lectina (1i) utilizando 2 progen.tores donantes sin 
lectiha y Sanilao come progenitor reurrente. Se cultivaron en el campo las 
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lineas retrocruzadas y los progerLitore, y se analizaron los parAmetros dias 
hasta la floraci6n, rend.miento de semilla, peso de la semilla, porcentaJe
de proteina, y eantidades de lectina :, faseolina. Lz variaci6n ocasionada 
per el genotipo de lectina (L/L vs. 1,1) fue significativa para todas las 
caracteristicas excepto rendimiento, pes. de la semilla, y proteina sin 
faseolina y sin lectin,,. (RA (extracto)-CIAT)
 

0599
 
31717 PARK, S.J.; TU, J.C. 1987. Comparison if near-isogenic lines for
 
anthracnose Are are genes in common bean, rnaseolus vulgaris L.
 
(Comparaci6n do llneas casi isogtnicas por genes Are are para antracnosis 
en frijol). Euphytica 36(1):251.-256. En., Sum. En., 10 Ref. [Research
Station, Agricultural Canada, Harrow, Ontario, NOR IGO, Canada] 

Pbaseolus vulg-aris. Cu]t1vare s. Genes. Resistencia. Colletotrichum 
lindemuthianum. Paduracif6n. Fendimiento. Retrocruzamiento. Canadl. 

Se realiz5 un estudo Ilara determinar ,i el gene Are, que controla la 
resistencia a la antraeno.gin (Co] letotrichum lindemuthianun) , tenia un 
efecto negativo en la madurez y el rendimiento debido a que los cv./lineas 
derivados del retrocruzamiento preors-itaban un rendimiento num6ricamente 
inferior, y madurez mAn tardia quc los progenitores recurronte; reap. So
 
desarrollaron 3 pare'- do lineans do frijol casi isog(nicas para el gene 
Arc 
a partir de ilantan. Are are F2 del ,iexto retrocruzamnento de Seafarer, 
Fleetwood y Ex Rico 23. Se evaluaron las lineas casi isog.nica. con los ev. 
recurrentes y con iozi cv./lineas derivados del retroeruzamiento. Los
 
resultados do 11 en.,;yon rea]tiados en 5 localidade! durante 3 ahos no
 
mostraron evidencia do efecto eortrario alguno dc-I pene Are las
en 

caractcrsticas agronti:cas uvaluadas. (RA-CIAT)
 

0600
 
31810 REDDICK, B.B.; SCHIWAHZ, Y.B. 1'87. Resetions of half-runner snap

beans to virus.: infection. (Reacc1one. ds I. habichuela semitrepadora a las
 
infecciones virales) . Tennosec- Farm and Hnme Science 143 :22-23. En., Il. 

Phaseolus vulgar'is. 1{6bito de la planta. Siembra. Registro del tiempo.
Cultivares. Feonlstenea. Vironi:;. Componentes del rendimiento. EE.UU. 

En un expt. controlado realizado en Cro:-s;ville Exptl. Station (EE.UU.) en 
19814, se examInaron 5 cv. de haloihuela semitrepadora (Mountaineer, State,
Striled, Pink y White) per su r':J.stencia o tolerancia a enfermedades 
virales. Los cv. White, Mountalner{r y State rindieron un mayor' peso prom.

de vainas frescas/parcela y pre'entsron una 
menur tasa de incidencia a
 
reacciones virosas quo ios cv. link y Striped, tanto en las siembras 
 de
 
mayo como las de Julio, aunque In severidad de Is enfermcdad fue menor en
 
julio on todos los cv. (CIAT)
 

0601
 
31813 SAETTLER, A.W. ; WAIGALA, R.P. 1987. Studies on bacterial blight
resistance. (Estudioc3 sobre li re:istcrtia al ahublo bacteriano). Dean 
Improvement Cooperative. Annual Repoort 30:46-147.-En., I1. [ARS/U.S. Dept.
of Agriculture, Michigan State Univ., East Lansing, MI 1488214-1312, USA] 

Phaseolus vulgaris,. Cultivare:. H(!ositencla. Xanthomonas campestris pv. 
phaseoli. EE.UU.
 

Se compar6 el comportwiiiento en el campo do los cv. de frijol 184100 y
Valley, tolorantes al ahublo, con los cv. Pinto UI-1114, Taylor Ilort
Cranberry, Charlevoix, Mlack Magic y C-20. Todas las plantas se inocularon 
a los 18 dias de Is siembra con una suspensi6n de Xanthomonas campestris 
pv. phaseoli. Los resultados confirman que I84100 presenta buena 
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tolerancia al afiublo en condiciones de campo. Se inoluyen, en forma de
 
tabla, los datos sobre las reacciones progresivas foliares y de la vaina a
 
X. campestris pv. phaseoli, y el poreentaje de infocci6n de la semilla de 7
 
genotipos de frijol inoculadon con el pat6geno. (CIAT)
 

0602
 
31479 SANTOS, J.B.; VENCOVSKY, R. 1986. Control,: gcnfetico do alguns
 
componentes do porte da plants em feijop.rn. (Control genhtico do algunos 
componentes de la arquitectura de li plants de frijol ). Pesquisa 
Agropecuaria Brasileira 21(9):957-963. Pt., Stm. Pt., En., 16 Ref., I.
 
(Depto. do Diologia, ESAL, Caixa Postal 37200, Lavvar-F.G, Brasil] 

Phasrolus vulgaris. Cultivares. Cruzamertc.. irquitectura de la planta. 
Genttica. Brasil.
 

En Lavras (Minas Gerals, Brasil) se cruzaron 8 cv. do frijol (Diacol 
Calima, Goiano Precoce, .Roxo, mall White, MantelgF- r-"'io 11, Pintado, 
Ricopardo 896 y Cornell 49.242) siguiendo un modelc t-cidial6lico y se 
obtuvieron dates de Jos progenitores y IF guneraci6n F2 pra determinar el 
control genttico do la altura de in:;rcl6n do la primera vains, la longitud 
del tallo principal y el no. ,, longituO prom. de los eritrenudor del tallo 
principal. Pars el anAllsin do los cruzamientoa diaU'icos se otilJz6 el 
m6todo propuesto per Hayman; ]o: dates concJdiiron con la hip6tesis del 
modolo. Pars tcdas lao caracteristl car, la arcJ6n gen6tica aditiva fue 
predominante on relaci6n con la domlnancia. Por Io tanto, en programas de 
mejoramlento, so debe conaiderar .I comportatnlJento medio de los 
progenitores y de li goneracones F2 ara cada rzaracteristica. Una t6onica 
adicieloi pars escoger la mejor pobiaci6n negregante es eonziderar las de 
mayor variabilidad gen6tica. A partir de lar pobiaclones F2, e posible
obtener plantas con eompoenten arcjuituctni oc idealen, tales come alta 
inserci6ri de vainF.: y entrenudon cortes, numcroec:; er el tallo principal. 
(RA-CIAT)
 

0603 
31814 SCIHMIT, V.; BAUCOIN, J.P. 1987. Evaluatiora for Ancochyta resistance 
in Phasoolus coccineus germplarm) collection at C.J.A.T. (Centre 
International de Agricultura Tropical, Call, Colombia). (Evaluaciones de la 
colecoi6n de germoplarma do Phar.eolus coccineur del CIAT per resistencia a 
Ascochyta). Bean Improvemenrt CooF(=rative. Annual Pepurt 30:81-82. En., 2 
Ref. [CIAT, Apartade A&co 6713, Call, Colombia] 

Phaseolus vulgaris. Phasoolus coccineus. Introducci6n de planta3. 
Genotipos. Cultivares. Seloc16n. Re:iistcrrca. Ascochyta. Cruzamlento. 
Colombia. B61gica.
 

La multiplicaci6n de semillas, la evaluac16n agron6mica y la
 
identificaci6n de genotipos progenitorer; per hibridaci6n interespeodfioa 
con Phaneolus vulgaris constituyen las principales actividades de 
investlgaci6n realizadas con la colecci6n do P. eoccineus (aprox 1600 
accesiones) existente on CIAT. En 1985, so realizaron 3 ensayos de 
selocci6n per Ascochyta con repetilones, en PopayAn y Rionegro (Colombia). 
El expt. incluy6 43 y 16 introducciones de 1P. coecivneu; subenpecies 
polyanthus y cocineu-, re:p.; so utilizaron como testigos 2 var. 
suseptibles de P. vulgaris, ICA-Llanogrande y G.6040. Todas ias 
aceesiones de la nubespecie polyanthur se comportaron sati factoraxnente, 
presentando slo sIntomas ligeros, si care1, en lan hojas. La:s accesiones 
de mejor comportamiento fueron G 35336 y G 35182 (Guatemala), G 3537 
(Mxico) y G 35372 (Colombia). En 1986, esta aoccoiones so incluyeron 
come genotipoi progenitores en en programa do cruzamionto con lan var. do 
P. vulgaris de la zona andina y do Africa oriental, utilizando citoplasma
 
de coocineus o de vulgris. (CIAT) 
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0604
 
31425 SCHMIT, V.; BAUDOIN, J.P. 1987. Multiplication et 6valuation de
 
Phaseolus coccineus L. et Phaseolus polyanthus GREENM., deux especes

int6ressantes pour l'amelioration de la productivit6 des l~gumineuses

vivrieres. (Multiplicaci6n y evaluaci6n de Phaseolus cocotneus y Phaseolus
 
polyanthus, dos especies interesantes para el mejoramiento de la 
productividad de leguminosas alimenticias). Bulletin des Recherches
 
Agronomiquos de Gembloux 22(3):235-253. Fr., Sum. Fr., En., 41 Ref., Il.
 
[CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Phaseolus vulgaris. Phaseolus coccineus. Phaseolus polyanthus. Germoplasma.
 
Fitoicejoramiento. Resistencia. Virus del mosaico dorado del frijol.

Ophiomyia phaseoli. Ascochyta phaseolorum. B61gica. Colombia.
 

Phaseolus coccineus y P. polyanthus son 2 leguminosas alimenticlas bien 
adaptadas a la3 regiones de tierras altas tropicales. Estas 2 especies
tambi6n pueden utilizarso en el mejoramiento genrtico de P. vulgaris, la
 
leguminosa m6s importante do este g6nero. Se ha establecido un esfuerzo 
cooperativo entre la FacultA des Sciencies Agronomiques de Gembloux 
(B61gica), y CIAT (Colombia) para estudiar el potencial genbtico de la
 
coleec6n do P. coccineus y P. polyanthus exlstente en CIAT. Con este fin,

el material se multiplica por semilla y se evalfa en varias estaciones de
 
Am~rica Latina, Africa Oriental y Asia. Los primeros resultados han
 
mostrado que P. coccineus y P. polyanthus contienen genes de resistencia a
 
3 enemigos principales del frijol: Ascochyta sp., BGMV y la mosca del
 
frijol (Ophiomya phaseoli). Se han iniciado ensayos internacionales de
 
rendimiento y adaptac16n con las poblaciones de mejor comportamiento. Es
 
necesario realizar y acelerar trabajoa do investlgaci6n para explotar la
 
totalidad de la variabilldad genttica presente en P. coccineus y P.
 
polyanthus. (RA-CIAT)
 

0605
 
31714 SCHWART7Z, H.F.; CASCIANO, D.1.; ASJGA, J.A.; WOOD, D.R. 1987. Field 
measurement 
of white mold effects upon dry beans with genetic resistance or 
upright plant architecture. (Mediciones en el campo de los efectos del moho
 
blanceo en frijol con resistencia genttica o arquitectura de planta erecta).

Crop Science 27(4):699-702. En., Sum. En., 18 Ref., I1. [Dept. of Plant
 
Pathology & Weed Science, Colorado State Univ., Fort Collins, CO 80523,
 
USA)
 

Phaseolus vulgar1:;. Cultivares. Resistencia. Whetzelinla sclerotiorum.
 
Control de enfermedades. iAbito
de la planta. Rendimiento. EE.UU.
 

Se realizaron expt. en 1982, 1984 y 1985 
en un ouelo franco arcilloso de
 
Nunn (Aridic Argiustolls fine, montmorillonitico, m~sico) en Colorado,

EE.UU., para desarrollar una t~cnica do investigaci6n en parelas pequehas
 
que permits medir lon efectos del moho blanco del 
frijol en condiciones
 
diferenciales do presi6n de la enfermedad y evaluar el 
potencial do control
 
de la mlsma en lineas de frijol progenitoras y mejoradas. Se seleccionaron 
16 entradas por su resistencia conocida al pat6geno y sus diferentes 
hAbitos do crecimiento. La,; pequeiias parcelas de investigaci6n (6 metros 
cuadrados) tratadas con benomil y las subparcelas testigo sin tratamiento 
establecieron, en forma efectiva y confiable, diferencias entre cv. y
lineas suseeptibles y menos afectadas por el pat6geno, con base en la 
intensidad de la enfermedad y el potencal de rendimiento. El hAbito de 
creclmiento vegetal no predijo aceptablemente In habilidad pars escapar a
 
la infecifn per el moho blanco ya quo algunas lineas del Tipo I
 
(0rbuztivas) resultaron tan susceptibles come las del Tipo III (postradas).

Las entradas A 51 y 83 
 VEF MXA 222 (Tipo II erectas) presentaron

sJgnificativamente (P= 
0.05) menes moho blanco quo otras entradas en las 
parcelas sin tratamionto. Las entradas resistentes como P.I. 169787 
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presentaron buen desempe~o a pesar de su hAbito Tipo I con cubierta foliar
 

compaota. Se han identificado lineas resistentes con arquitectura de planta
 
deseable y se han incorporado al programa de mejoramiento de germoplasma de
 
la U. del Estado de Colorado. (RA (extracto)-CIAT)
 

0606
 
31817 SILBERNAGEL, M.J. 1987. Fusarium root rot-resistant snap bean
 

breeding line FR-266. (FR-256, linea mejorada de habichuela resistente a la
 
pudrici6n radicular por Fusarium). HortSciencoe 22(6):1337-1338. En., 3
 
Ref., Il. [Agricultural Research Service, United States Dept. of
 

Agriculture, Washington State Univ., Irrigated Agriculture Research &
 
Extension Center, Prosser, WA 99350, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Cultivares. Resistencia. Fusarium solani 
phaseoli. EE.UU. 

La linea FE-266 en una planta do selecci6n masal F16 de una selecri6n 
individual F12, obtenida a partir de series complejas do cruces realizados 
entre 1966-71 en EE.UU. La fuente do resistencia a la pudrici6n radical 

por Fusarium fue una introducci6n mexicana PI -93958, correspondiente a un 
frijol silvestre do semilla negra. FR-266 tiene porte arbustivo, erecto y 
fuerte; las vainas son redondas en secei6n tran.,ersal y de 14-18 cm do
 
largo. El rendimiento de vainas verdes fluct6a entre 9-15 t/ha; la semilla
 
es bien blanca, con un peso do 37 g/100 semillas. Presenta un rango de
 
rendimirnto de semflla de 2 t/ha en suelos infestados por Fusarium y hasta
 
4 t/ha en suelos no infestados. (CIAT) V~ase ademAs 0465 0469 0554
 

0558 0614 0624
 

OO NUTRICION
 

0607
 
31080 HERNANDEZ U., H.Y.; ORTEGA D., M.L. 1987. Water absorption and
 
cooking time in long stored common bean seeds. (Absorei6n de agua y tiempo
 
do coeci6n do semillas de frijol almacenadas por largo tiempo). Michigan
 
Dry Bean Digest 11(4):12. En., 4 Ref. [Centro de Botinicea, Colegio de
 
Postgraduados, 56230 Chapingo, Mbxicol
 

Phaseolus vulgaris. Cultivars. Cooci6n. Absorei6n de agua. Semillas.
 
Registro del tiempo. Almacenamiento. H6xico.
 

Se c.1udiaron las var. de frijol Canario 107, Negro Mecentral, Jamapa y
 

Flor d" Mayo en relaci6n con la capacidad de cocci6n y la absorci6n de
 
agua. En semillas recifn cosechadas so necesit6 alrededor de 1 h para
 
obtener el 100 por ciento de las semillas cocidas. Despu6s de 1 abo de 
almaenamiento, so necesitaron do 2-3 h para obtener el mismo porcentaje de 
cocci6n, y este tiempo se increment6 a 14-5 h despu~s de 5 aos de
 
almacenamiento. Las semillas de frijol recifn cosechadas mostraron
 
resistencia a la absorci6n do agua. Se necesit6 un periodo de remojo de 27
 
h para lograr la imbibiei6n total do agua, mientras que las semillas
 
almacenadas durante 5 aos requirieron solamente 5 h para obtener el 100
 
por ciento de imbibici6f. Fsto sugiere que la disminuci6n de dcido fitico
 
despu6s do almacenamiento prolongado se relaciona con la p6rdida de
 

cationes divalentes de la laminilla media. (CIAT)
 

0608
 
31732 SCHULTZ, W. 1986. The blue legume. (Leguminosas del tipo Blue Lake).
 

Rodale's Organic Gardening 33(9):22-24,26-27. En., Il.
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Phaseolua vulgaris. Cultivarea. Centra de origen. Propiedades
 
organol~pticas. EE.UU.
 

El origen de las var. do frijol del tipo Blue Lake se 
ubica en una regi6n
 
cerca del lago de Ukiah (California, EE.UU.). So describen algunos tipoa

de las var. Blue Lake en t~rminon de las caracteristicaa de sabor, olor,
 
textura y apariencia general quo las identifican. (CIAT)
 
V6ase adem~a 0573 0639
 

B01 Alimentos y Valor Nutritivo
 

0609
 
33145 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. 
Character
 
improvement: developing solutions to major problems. 7. Nutritional
 
quality. (Mejoramiento de caracteres: soluciones a problemas graves. 7.
 
Calidad nutritiva). In Centro Internacional de Agricultura Tropical. Bean

Program. Annual Report 1987. Cali, Colombia, Working Document no.39.
 
pp.166-174. En., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Fitomejoramiento. Germoplasma. Cocc16n. Fegistro del
 
tiempo. Abaorci6n de agua. Proteinas. Contenido do 
taninos. DJgebtibilidad.
Color de la oemilla. AnAlisis. Colombia. 

El trabajo preliminar on materialen do rendimiento de frijol -o concentr6
 
en la definici6n de caracteristican come el tiempo de coccJ6n, la absorci6n 
de agua, la cantidad de s6lidoo en el caldo y la protelna total. La
inventigaci6n on 6reas espeefican -e coneentr6 en la relac16n entre los
taninon y cari.eterjitican, de aceptabilidad (endurecimiento y oacurecimiento 
do la semilla despu6n del almaeenamiento), anpectos nutritivos (proteina y
digestibilldad do almidones), y la biodisponiblldad de Fe. Se incluyen los
resultados del anAlinv do materiales evaluadoB en el lab. do 1982 a 1986. 
Factores fisicon do la semilla son los quo controlan principalmente la

asorcl6n do agua; la quimica de los almidones controla el tiempo do
 
ecei6n. Lo valores medics de 
un entudlo sobre la relaci6n del contenido


do taninos y el color do la semilla mostraron una tendencia que indica usa
relaci6n entre ama. Sin embargo, el amplio rango de valores indica qua noe5 posible domontrar una relaci6n con otro grupo de color diferente al 
blanco. Se incluye el 
mttodo CIAT pura la determinaci6n do taninos. (CIAT)
 
Vase ademAs 0638
 

100 MICROBIOLOGIA
 

0610

30744 ERNSTSEN, A.; SANDBERG, G.; CROZIER, A.; WHEELER, C.T. 1987.
 
Endogenous indoles and the bionynthesi 
and metabolism of indole-3-aeetic
 
acid in cultures of Rhizobium phaseoli. (Indoles end6genos y la biosintesis
 
y metabolismo del dcido indol-3-actico on cultivos do Rhizobium phaseoli).

Planta 171(3):1122-1128. En., 
Sum. En., 19 Ref., Ii. [Dept. of Forest 
Genetics & Plant Physiology, The Swedish Univ. of Agricultural Sciences, 
S-901 83 Umea, Sweden] 

Phaseolus vulgaria. Rhizobium phaneoli. Anlisis. Acido indolac6tico. Reino
 
Unido.
 

AnAliias de cromatografia do gases-cspectrometria de masas de extractos
 
purificados do 
cultivos do la cepa tipo silveatre 8002 de Rhizobium 
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phaseoli, cultivada en un medio liquido no suplementado con tript6fano,
demostraron la presencia de AIA, indol-3-etanol (lEt), indol-3-aldehido e
 
indol-3-metanol (IM). En estudios de metabolismo con 
sustratos activados
 
con H(3), C(14) y H(2) 
se demostr6 quo la bacteria convierte tript6fano a
 
IEt, AIA e IM; IEt a AIA e IM; y AIA a IM. El Indol-3-acetamida (IAAm) no
 
se logr6 detectar ni como constituyente end6geno ni como metabolito del 
tript6fano(H(3)), ni los cultivos conviertieron IAAM(C(14)) a AIA. Por
 
tanto, is biosintesis de AIA en R. phaseoli involucra una via diferente de

la quO opera en Pseudomonas svastanio y en tumores de agalla de is corona 
inducidos por Agrobacterium tumefaciens. (RA-CIAT)
 

0611
 
31492 VAN VEEN, R.J.M.; DEN DULK-RAS, H.; SCHILPEROORT, R.A.; HOOYKAAS,

P.J.J. 1987. Chromosomal nodulation genes: Sym-plasmid containing

Agrobacterium strains need chromosomal virulence genes (chvA and chvB) for
 
nodulation. (Genes de nodulaci6n cromos~aica: plmido sym que contiene
 
cepas de Agrobacterium necesita gene- de virulencia cromos6mica (chvA y

chvB) pare la 
nodulaci6n). Plant Molecular Biology 8(1):105-108. En., Sum.
 
En., 12 Ref., 
Ii. [Dept. of Plant Molecular Biology, Biochemistry Lab.,
 
Wassenaarseweg G11,2333 AL 
Leiden, The Netherlands)
 

Phaseolus vulgar-is. Agrobacterium tumefacien-. Rhzobium phaseoli.
 
Nodulac16n. Paises Bajos.
 

Se encontr6 que los genes de vlrulencia cromos6mica chvA y chvB de 
Agrobacterum tumefaciens, los cuales intervlenen en la uni6n de c~lulas 
vegetales, bon esenciales no s6lo on Is inducci6n del tumor sino tambi~n 
en le formac16n de n6dulos radicales de plantas come frijol. (RA-CIAT) 
VHase ademAs 0427
 

101 Rhizobium app., Fijaci6n do Nitr6geno y Nodulacibi.
 

0612 
30754 BORTHAKUH, D.; JOIJNSTOI, A.W.B. 1987. S-quence o! psi, a gene on the
symbiotic plasmid of Rhhzobium phascoli whici inhibits exopolysaccharid
synthesis and ndulatJon and demonstration I hat its transcription is 
inhibited by pr1u, another gene on the symbiot'c plazmid. (Secuencia de psi,un gcn en el pI6unido simbi6tico de Rhizobium plhaseoli quo inhibe la 
sintosis y la nodulaci6n do exopolisac~ridos, y omostraci6n de que su

transcripci6n es inhJbida por psr, 
otro gen del plAsmido simbi6tico).

Molecular and General Genetics 207(1):149-154. En., Sum. En., 27 Ref., Il.
 
[John Innes Inst., Colney Lane, Norwick NRI47U11,UK]
 

Phaseolus vulgaris. Rhizobium phaseoli. Genes. ADN. Fijaci6n do nitr6geno.

Nodulaci'n. Reino Unido.
 

Un gen denominado psi (inhibici6n do polisacAridos), localizado corca de

los genes de la nodulaci6n del plAsmido simbi6tico pRP2JI do Rhzobium
 
phascoli, Inhibi6 la sintesis do exopolisacridos (EPS) y la habilidad de 
nodulaci6n (nod) do Rhizobium cuando se reprod jo asexualmento en un 
pldsmido de multlcopias. 1. secuencia do psi mostr6 quo ospecificaba un
polip~ptido de p.mol 
10000 que puede ester asociado a In membrana do 
Rhizobium. 
Un segundo gen, psr (restauraci6n de polisacridos), so 
localiz6 on pRP2JI. Cuando so reprodujo asexualmento on plhsmidos de 
multicopies, psr super6 los defectos de EPS y Nod en cepas portadoras do

psi en multicopies. Las cepas con psr en multivopias indujcron n6dulos no
 
fijadores en frijol Phaseolus. Utilizando fusi6n de genes entre psi y lacZ,
 
se demostr6 quo psi inhibi6 la transcripci6n de par. (RA-CIAT)
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0613
 
31747 CAMPOS, F.; PADILLA, J.; VAZCUEZ, M.; ORTE)GA, J.L.; ENRIQUEZ, C.; 
SANCHEZ, F. 1987. Expression of nodule-specific genes in Phaseolus vulgaris 
L. (Expresi6n do genes especificos do n6dulos en Pharnolus vulgaris). Plant 
Molecular Biology 9(6):521-532. Fn., Sum. Fn., 35 Ref., Il. [Depto. do 
Biologia Molecular de Plantas, Centro do Investigacl6n sobre Fijaci6n de 
Nitr6geno, U.N.A.M., Apartado Postal 565-A, Cuernavaca, Morelos, M6xico
 

Phaseolus vulgaris. Nodulac16n. Protena.. Fijaci6n de ritr6genc. Anlisis. 
Mhxico.
 

Se describe la identlflcaci6n de algunas proteinas (noduina:l) del 
hospedante especificas de n6dulos en frijol, una leguminona tropical 
transportadora de ureidos. Se muestran partlcularrente la existencia y 
expresifn de desarrollo de varlon transcriptoren abundante de frijol 
especificos de n6dulos, incluyendo leghemoKlobina, u:'icaz epeclfica de 
n6dulos y un grupo que se traner~i bu in vitro en un congoomerado de 
productos de aprox. 30 kba. Tambitn ne pre:nenta una comjprrarc6 entre el 
patr6n do expre.ifn de nodullni-s en n6dulo.; efectlvo-n (Fijaci6n(+)) y en 
n6dulos inefectivos (Fijaci6n(-)). La ex[.ro:irn modificada de las nodulinar. 
princi ales quo se oberva entre ,ntovs nbdulos indica ia ;rtic lpac6n de 
diferent.' nivelen y/o factor-(:; relacionados con 311r'eulaci6n. Se discute 
la infeccifr intracelular per 1hi'zobium come un 1,aso deei:;ivo en la 
induccifn de alguna:. rxlulln:v d-1l frijol. (UA-CIAT) 

06141 
33135 CEN'RO INTERNACIONAL DE AGRICULTUVA ROPlCAL.. 1987. Character 
improvement: develoling solution:: to major problems. 1. Soil/nutritional 
constraintU. a. Nitrogen fixation. (Mejorzariento do caracteres: soluciones 
a problemas VTaves. 1. Limitacione: nutricionale- y del :suelo. a. Fijaci6n 
do nitr-geno). In Centro Irterna:lonal de Agricultura Tropical. Ben 
Program. Annual Report 1987. Call, Coloemle, Working Document no.39. 
pp.60-71. En., 1i. 

Phaseolus vulgarl: . Fljacifn do n'tr6geno. Germoplasima. Gerotipos. 
Fitomejoramiionto. Nodulacifn. Cont:ido do mrerales. N. Rendimiento. 
Seleccifn. Phizobium pha:oil. Ceo,an. ColomLia. 

La inventigacifI diriglda hacia el inereimento en la fijacifn de N ha 
enfatizado el mejorarsiento tarte del genotipo de la panta come en los 
componentes de li -Ambio:is (copa:: de RhizobJum). En ensayos en fincas re 
evaluaron el manejo agron6mico y lozqfactores edificos. Se cruzaron los 
genotipos que resultaron satinfactorios en los :;iguientes caracteres:
 
nodulaci6n temprana, senescencia tardia de n6dulos, max. masa de n6dulos, 
indice do cosnehla de N, vigor vegetativo, actividad erpecifica del n6dulo, 
y potencial de rendimiento. Se ha inicado un programa de mejoramiento 
priomsorio psra Africa en ei mejoramiento de la fijaci6n en materiales de 
semilla media a grande . La evaluacifn de germoplasma pare ia 
Identificacifn de linean progenitoras incluy6 ia medida de la nodulac16n, 
la conen. de N en la planta y el rendimmento de grano de 12 var. on 
condiciones de baja y alta disponibilidad de N mineral. El trabajo sobre 
el coumponente bacteriano do la sJmbiosr; se concentr6 en 3 6reas 

principales: (a) mantenimiento y raeterziaci6n de la colece16n do la 
cepa Rhizobium leguminonarum biovar phaseolJ ; (b) selecci6n por copas 
efectivaf y competitivas; y (c) estudio:n ecol6gicon sobre la nodulaci6n por 
Rhizobium inoculado. Se inocularon 2 genotipos de frijol (BAT 76 y 
Frijolica 03.2) con varias conon. do 2 cepas de RhizobJum (CIAT 632 y CIAT 
652). Depu6s do 110dias ne determin6 la proporci6n do n6dulos utilizando 
ELISA. En condicione controladas la cepa CIAT 652 fue mAs competitiva quo 
la cepa CIAT 632. (CIAT)
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30726 PIHA, M.1. 1986. Limitations on nitrogen fixation of common bean
 
(Phaseolus vulgaris L.) compared with other grain legumes. (Limitaciones
 
del frijol com6n en la fijaci6n de nitrfgeno en comparaoi6n con otras
 
leguminosas do grano). Ph.D. Theoin. Davis, Univernity of California. 82p.
 
En., Sum. En., 62 Ref., 11.
 

Phaneolun vulgari:;. Cultivareo3. Fija,,i6n de nitrfgeno. Fertilizanten. N.
 
Simbioisi. Nodulaifn. Temr.nratura. FE.UU.
 

e comparf la onitogenia Ie. !,a actnuiacl fn te 1: pir ul frijol nimbi6t.ico y 
fert11 zado con N, neleccionado por .3u alto poteancial do fijae6r, de N, con 
!a de var. cctercialeo de frijol, caupf y :oya en ur campo deflolente en 
N. El caupl y la -oya acumularon m:! N y a una tacia mAn r' fida que (l 
frijol ya fuera nimbi6tlco o fertilizado con N. La acnumuaiclfn relativa do 
N (p.ej., -imti6tica vD. fertllzada) durante cI urocirrilento veg.tativo fue 
intermedia para el frijol de maduraci6n tard'a, y mrnor l.ara Jin var. 
comercialen de frijol do. maduracifi; temrana. El frijol y el caupi d
madurac16n tcmprana aleaizaror riadurec fl:il]6gica al mi:mo tiempo pero 
oI friJeC] acuru16 mA,; N d u-irtc :,u dearrollo JrAcial y tuvo ui. perlodo do 
crecimitonto voetativo ni- corte, nugiritndc, quo la flijaci6n do N puedo c 
mA:n d ifei eta e:;Iec f: nIFr ea e. ia '; rionr u rca rie de expt. de 
Irve rnadcr, e n cnrdi cion,:: pt I ; ;ara vei'ifirar :i la caiacidad fiJadora 
de N de frijol !: tar alta ccme la dc,, otrar tiInc:a: de jirano. La 
ac u L1ai, (n el a ti va do N (t .o j . , i mbl 6t I v:: . forti 1zada con N fu, 
mayor, ci-i' :oiYa (143 , c len to) A aii :-ct- (25-391 qu a otrar ImLIo: [or 
i:lento) de:ip, n do-; Lrina:,, pr,"J N la cuarta a la :exta remaala la Uoya 
(96 por Cionto) y ol nai pi (9 por cinto) ac-aularon 'elati vaicente m6:: N 
que el frijol (56-7E per e onto). F1 comj cr tar, onto inf(,rior del frijol no 
ne puede atritbdr a la: d fofrfencla: en la reduce 6r;dc! ace t Ileo o ei peso 

de lon n itd on, oro Io; r,6dulo de! friJo u fuer ar, M ;equeos y min 
nuie rono:: y emit(eron mA:; I. E] poeritdc vvgLtativo doe fijaci f de N de] 
frijol de madure.: te nma fu mA: nor to quo el del caupf de fcha de 
maduravift :irrdlar; la actlvidad do nitr( enacr: di r.tituyf mAr: pronto en 
frijol come cor:uuetr.ci a do uca floracltin mf:' tvec;.rana y un perfodo mn 
largo de 1lurado de aili:i. Se llevaroni a cLao expt. 4ira dotetrmnar si Ia 

;oictilldad do lca :1ii cci: de. frijol a al1ta: te-p. edfiea:; podr-la 
explicar :u reputanl 6r, ,-rro tin mal fijador do: N. La acumulacicf

1 de N pr 
.. frijol :1irldfticro flao :;1om; r e ci:' :;nl le a lasn altai teq,. de lan 

taictc (3, 33128, 34/?8 gmadcn ctitigrciado:; ri com-paraci6ni con 28 grador; 
verntf'raio:) que la :irHoii: de naul y' :yo,'-, pern el frijol fertiliziado 
co, 1; no ::e afect6 cr, 1;i: tI:mp,. into altan. i taemp. alitan ihibie ron Cl 
de-arrol 1, y el cran etoi ricnto de l ritidulon de frijol puto no reduje run 
el rio. do nOid.ho1 y la actividad d( mlt rogo ad-adc Ion: nfdulon:; rnens. Para 
Pha:neol u0 vulgari: noI obCA,(,6 alguna tol( rancia a lan temp. altan entre las 
cepa:; de PhIzotium ('. ej. fIAT 899) pore no entre ioni cv. hospedantes. (RA 
(extract c)-(IAt) 

0616
 
31478 IYLE, G.J.P.; APNOTT, It.A.; PWHtL, C.F.; GO1ION, A.J. 1983. 
Compari:on::; of the renpi,ratory effluxen of niodulen and rootn in six 
temperato ,game:,. (CeI1aproacionen del flujo renplratoro de n6dulon y 
ralcet; :n ce;i: legunriro:na de cilin tejlado) . Annalr- of Botany 
52) :1469-1477. En. , ui,. En., P7 Ref. , 11 . {Grasnland Revearch Inst. 
Hurl oy, Maideirliead, lerknhire £1.6 5LI), UnJ ted VInpdom] 

Iha;eoun volgairj:. Re:qi raci n do ]a rlanta. Piateon. Ncxulacln . Fljacl6n 

de nitr rgeno. Veiro Unido. 

Fe determlnaron i ,n ta:ia de roiral6n enpeeffiea de nI sttaan radicales 
noduladon, n6dulo: y ralet duraitc la fijacifn activa de N en soya, frijol 
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blanco, alverja, alfalfa, tr6bol rojo y blanco, rediante mediclones en
 
plantas enteras antes y dezpu6s do la remoe16n do poblaciones de n6dulos.
 
Para determinar la resplracl6n eapeclflca do sun ralces se realizaron
 
medicioner similares on 
 poblacJones comparablev de Ia 6 leguminoaca
 
deficlentes en 
 n6dulos3, pero quo reciblan abundante nitrato-N. Todas laa 
plantas se cultivaro en condicione ambientales contrelada:: las cuales
 
promueven crecimiento rtipido. Purante un pex, 
 odo de crecJmunto vegetativo 
de 7-14 dias Ian ta.; e:pecifica, de re.-llracl6n d ba a) atua:; radieales 
nodulados de ]an 3 leguminci.an do grano y laI 3 a~er-a, worlar-orht: entre 
10.17 mg de C02/g, (penco "neco)/h. Ente valor lrom. l'ue contituido por 2
 
cnomonenteo: u n ta:;na d repi r&ot6n rtdical en ipeeIl'tade 
 6-9 mg de 
C021/h y una ta.a de replraei6n eapdelfiea de n6dulo- do 22-4t, mg de 
C02/g/h. La respiraci6n de lea n6ducon die cuenta del 42-70 po' clento de 
la reapiraci6n de lans ralce:i no01uladan, y el 05o do 1on n6dulc, , del 12-I0 
per ciento del peso do las ralCu:: nodulada::. laa tuas do re-piraec6n 
eapecifica de lan r'aee: tt !; en(n~jon y que utilizain nitrato-N
 
fueron gee'ralmente 20-30 pcIr civea(, 'o.'y quo Itlenten:s -tvi de as
 
ralecs de plarta:; rLoua ndn.'iuJo:u lrat0:
1,:; so: Lod'dc,: i- dit:euten 
on el contexto de I f;Jaci(6n d,. :I ,l (0ilo, de r tra'o. (FA-ClAT) 

~t,17
 

3 1499 W!T J. ,, h N.l1.
, F. ;.; Si,,,:T C11, 19 87. Ir tot ev Idence for
 
chane it, tht rc.I:' 
 i f 'r 0.-,uI'- toot nctIIule:: to (I2 ditf' : on.
 
(Evidenci a d! recta dt- cm, I o: t0; t rt-: 1 t: 
 itado r.(sLIu.C, radi:ales do
 
leguminon:': a !a dlfulfoA . (i) . J,,rnal o:' Exter1r-retal bLotan'y
 
38( 192)1 12 - t0. Fn,Fi., Fri., IF (( f'., 11. [Eo'.1 1sr b, lo gy Dept.

}Rotham.,ted Fx[-TrIMental 'tatlor- ri+ dtrn, 4 fiferte AL,5 200, U.K.]
 

Pha:;eo: I. vl ar):. Pa!i. ) ci. Nc,d u , (,!(r,. C'. An(,', :!1:. )i n, Unli do. 

"e dt:iLr.b r, e xpt . W,::(Iai,: : u tA li ziron mlcro-lIOetrudc: otipeefleos
 
do 0? y micr(t:,cc.1a de ( a, c V'. o:1cor ; tudd ;r
rii Idad ar- di rectamernte la 
oper'ael6n d lia trr ra d,. d't'u:.I6t. jrt-tt on n6dulc:1 radicales. La 
conen. de C2 dttctala pr (- vl',-trodso d: nluy( marev;damc ti en la reg16n 
do l a 5:01 1ntvl,'1n y fu- meCi:' que 1.0 milin]icar/metro cnO(o en todo 
el tJ-ido Iitfetado, tantc er r.(dulclo: dt' arvwJa come de ha)lchud a. En una 
:;er(e de e-xpt. -et aiJxT.t(, a (orn. amtnsital do C? al 110 por elento cuando 
it punt a del electrode' iqoenan ptvnttrsts en la cort-ca It terlotr. Fri 13 de 

21 cano:r, I a cohen. do 02 tri o:ta po0:itsn permannoi6 baja y no eambi 6 ni 
6aument.6 irrver::1.lJoiemILc it avaiore:; pr' xJimo! al ambntal. Fn Io:n eaios 

restante:, la conn. d( (2 allai,rt6 devoput's de 1.0-2.5 mi n y ]uego di:inuy6 
a su valor anterior. Fiton rettuJ tadon- :i atrlbuyet a ,un umnto en la 
resistenica doe la t rora en rev:iufjnta a un1 mayor f1ujo dt 02 e' el n6dulo. 
Los e a iol do aire tant or. #l lImile entre la zona 1nfectada y la 
corteza interior come dentIro do lit zorna infectada, csomenzaron a desaparecer 
3 mrin depu( do que lon ntddol( fueron exiuesto:n a altan concn. 
ambientales do G2 y dealaarecleron pot competo denpu6n do 8 min. (RA 
(extracto)-CAT) Vetine ademfn 0)78 

JO0 ECONOMIA Y DESARIROLLO 

0618 
31414 ANDERSON H., M.F. 1988. An exploration of the economic responsiveness
of rorging ecumercial boan farmern in the Colombian Andes. (Exploraci6n do 
It respueta econ6mlca do productoros eomerelales de frijol emergentes en 
Ion Andes colomblanoa). M.Se. Thesis. Edmonton, Alberta, University of 
Alberta. 130p. En., Sum. En., 66 Ief., Il. 
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Phaseolus vulgaris. Aspectos socioecon6micos. Precios. Tranaferencia de
 
tecnologia. Colombia.
 

Se estudiaron los efectos de los cambios de precio en la producci6n y la
 
relac16n de adopci6n de teonologlas con los precios, con respecto a un
 
cultivo de frijol en el Depto. de Narifio, Colombia. La metodologia
 
desarrollada, denaminada la T~cnica de Entrevista Frisch, es un juego 
iterativo en el quo se presenta al agricultor 2 combinaciones de cultivos
 
para sembrar en su finca, dado un cierto nivel de precios. El precio se
 
aumenta, y el camblo en la escogencia del agricultor da una indlcaci6n de
 
su cambio en el Area de siembra de frijol en respuesta al cambio de precio.
 
Los resultados de la investigaci6n indica que el snitema agricola en el
 
drea se encuentra a un nivel intermedio de desarrollo y que peace metas 
tanto de subsistencia como orientadas hacia el mercado. Se Identificaron 3 
grupos de agricultores per su respuesta a la entrevista FrJsch. Las
 
principales caracteristicas distintivas de estos grupos fueron su rivel de 
comereializaci6n y su percepci6p de los 2 cultivos principales en el 
sistema come complemento! o sustitutos. Varios Bustitutos de la respuesta
 
al precio, incluyendo el obtenido del juego, indicaron diferencias
 
cualitativas en el ceomportamiento de los agricultores dentro de una regi6n
 
homog6nea. Las diferencias se interpretaron come correspondientes a etapas
 
de desarrollo. Los agricultores que no respondieron a lo precios estfn
 
preocupados per la subsistencia y las obligaciones sociales dentro de 
su
 
smstema agricola. Los agricultores que percibieron una complementacJ6n
 
entre los 2 cultivos principales eatin respondiendo a su 93stema ambiental 
para mejorar mus logros sociales y de gubsistencia. Los agricultores que
 
sustituyeron cultivos de mener precio per cultivos de mayor precio en su 
sstema han hecho la transici6n de metas sociales y de subsistencia a metas 
comerciales. La ttcnica de la entrevista proporciona una buena indicaci6n 
de la rospuesta al precio. Lo reaultados de la entrevista tambi~n ayudan a 
distinguir grupos de agricultores, 1o cual ayuda tambin a orientar las
 
medidas politicas. Sin embargo, no estA clare si la transici(n a metas 
comerciales es una condici6n previa para el desarrollo, o un resultado del 
mlsmo. (RA (extracto)-CIAT)
 

0619 
29789 AREVALO, V. 1985. Sistemas de producci6n y teenologia del frejol 
arbustivo en Pimampiro. Proyeeto INIAP-Cornell. Quito, Ecuador, Instituto 
Nacional do Investigaciones Agropecuarias. Departam,.-to de Planificacl6n y 
Economia Agricola. Doecumento de Trabajo 85.SE.4. 27p. Es., Sum. Es., 3 
Ref., Il. 

Phaseolus vulgaris. Aspeo'tos senioocon6micos. Cultivo. Teenologia. Ecuador.
 

Se estudiaron las caracteristicas socioecon6micas de los agricultores, el 
nivel teenol6gico del cultivo del frijol y lo sistemas de produccifn en el 
Area de Pimampiro, Ecuador. Esta regi6n se caracteriza per la presencia 
de agricultores pequeos y medianos, altamente integrados al mercado de
 
insumos y productos. El nivel de teenologia de produccifn es intermdio
 
entre tradicional y teenificado. El sistema m~s generalizado es el de
 
monocultivo. Con base en los datos obtenidos en la encuesta, se analizan
 
las prActicas culturales realizadas per los agricultores y se incluyen
 
recomendaciones para eatudios y trabajos posteriores. (CIAT) 

0620
 
33155 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Collaborative
 
activities in networks. B. Latin America. 1. Central America and the
 
Caribbean. (Actividades colaborativas con la red. 1. Amdrica Central y el
 
Caribe). In Centre Internacional de Agrioultura Tropical. Bean Program.
 
Annual Report 1987. Cali, Colombia, Working Document no.39. pp.255-258. En.
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Phaseolus vulgaris. Germoplasma. Trant'erencia de tecnologia. Evaluaci6n de 
tecnologfa. Cultivares. Guatemala. Mxico. Cuba. Nicaragua. Repfiblica
Dominicana. Haiti. Honduras. El Salvador. Costa Rica. Panama. 

Los principales logros del proyecto de frijol en America Central y el
 
Caribe ban sido la fuerte consolidaci6n de las redes do investigaci6n para
enfrentar los problemas regiondles causados por Apion, BGMV y mustia 
hilachosa y el incremento de un intercambio de tecnologia horizontal e
 
informae16n entre los programas nacionales. En cuanto a la capacitaoi6n,
continGa el 6nfasis on los curses de investigaci6n en fincas y los cursos 
dirigidos hacia el desarrollo de la producci6n de semilla artesanal para 
superar el embotellamiento en la producci6n de semilla do calidad quo a
 
menudo impide la adopci6n de nuevas 
 var. per parte de los pequehos
agricultores. Los proramas nacionales ban liberado varias var. mejoradas,
 
cuyas ventajas 
son bien conocidas entre los agricultores debido a su
 
comportamiento destacado on los ensayos en fincas. Come ejemplo so
 
incluyen ICTA-Ostua en Guatemala, Chirripo on Costa Rica, Catrachita on
 
Honduras y Siboney en Cuba. 
 So observ6 un incremento estable en el
 
rendimiento on casl todos los ensayos, a pesar del estr~s de sequia 
 sufrido 
per la mayoria de estas lineas. (CIAT)
 

0621
 
33153 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
1987. Economics ard
 
social science. 1. Latin America. (Economia y ciencias sociales. 1. Amtrlca
 
Latina). In Centro Internacional de Agricultura Tropical. Dean Program.
 
Annual Report 1987. Call, Colombia, Working Document no.39. pp.226-239. En.
 

Phaseolus vulgariy;. Economia. Evaluac16n de teenologia. Transferencia de
 
teonologia. Investigaci6n jra el desarrollo. Guatemala. Costa Rica. Per6.
 
Colombia. RepOblica Dominicana. Honduras.
 

La Secci6n de Economia de Frijol concentra eus esfuerzos de investigaci6n
 
on 3 actividades b6sicas: 1) documentaci6n del desarrollo de la producci6n
 
y el consumo de frijol en el 
tercer mundo; 2) diagn6stico del sector del
 
frijol en diferentes pases; y 3) registro de 
la liberaci6n y medici6n del

impacto de nueva tcenologia. 
 Los estudios do adopci6n realizados en 
Guatemala, Cobta Rica y Perl presentan una naturaleza do diagn6stico y de
 
evaluaci6n mixta, describen y dan prioridad a los problemas de
 
investigaci6n y simultaneAmente miden la penetrac16n en estas Areas de los
 
materialer liberados en otran zonas. 
So est6n utilizando m6todos simples de
 
investigaci6n participativa basados parcialmente on las metodologlas
 
dosarrolladas por el 
programa de investigaci6n participativa del CIAT. El
 
objetivo do estas actividades es mejorar la comprensi6n de las necesidades
 
tecnol6gicas de los agricultores e incrementar la 
retroalimentaci6n de los
 
agricultores a los investigadores. En expt. participativos realizados 
en
 
Colombia, 
so evaluaron lineas do frijol y habichuela. Estos expt. hicieron 
6nfasis en el manejo agron6mico tradicional permitiendo quo los 
agrieultores sembraran en Ia forma quo ello ceonsideraran mejor. Los 
agricultores so visitaron cada 15 dias; so realizaron evaluaciones
 
intermedias do comportamiento var. y se registraron los tratamientos
 
aplicados por el agricultor. Durante los Oltimos 1Iallos, 
se ban realizado 
estudJos do aceptabilidad del consumJJor en Colombia, Per6, Repfiblica 
Dominicans y Honduras. Iniclalments estos estudios so dirigieron hacia el
 
desarrollo de metodologia pero se 
han orientado hacia la validaci6n de 
nuevas var. por parte del consumidor. (CIAT) 
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33150 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULIJRA TROPICAL. 1987. 
On-farm agronomy.

1. Latin America. (Agronomia en fincas. 1. Amtrica Latina). 
In Centro
 
Internacional do Agricultura Tropical. Bean Program. Annual Report 1987.
 
Cali, Colombia, Working Document no.39. pp.194-204. En.
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Phaseolus vulgaris. Investigaci6n en fincas. Transferencia de teenologia.
 
Evaluaci6n de tecnologia. Adaptaci6n. Am6rica Latina.
 

Los objetivos de las actividades de agronomia en fincas del Programa de 

Frijol en Amrica Latlna son gular a los cientificos que trabajan en 

desarrollo de tecnologia (en CIAT o en programas nacionales) en el 

establecimiento de prioridades aediante la retroalimentaci6n proveniente de 

encuestas y expt. realizados en fincas, y aumentar las posibilidades de 
transferencia efectiva de tecnologia mediante la informacl6n resultante de 
estos expt. CIAT considera que la investigaci6n en finca debe ser
 

responsabilidad de los programas nacionales do investigaci6n y extensi6n.
 

Desde 1982, el Programa de Frijol de CIAT ha desarrollado y adaptado la
 
metodologia investigativa a nivel de finca por medic del trabajo en varias
 
Areas y sistemas (incluyendo frijol) demostrando que la investigaci6n a
 
nivel de finca es una t~enica efectiva. Fl programa entrena personal en
 
extensi6n e investigaci6n a nivel de finca y proporciona seguimiento y
 
consultoria para aquellos que trabajan en este campo. El programa tambidn
 
inicia y apoya la re'aci6n entre el personal que trabaja en investigaci6n a 
nivel de finca en instituciones nacionales e internacionales. Se resumen
 
los avances logrados de 1982 a 1987 en metodologia de adaptac16n y 
desarrollo, entrenamiento y seguimiento, desarrollo de redes
 
institucionales, e identificaci6n de teonologias para Areas especificas. 
(CIAT)
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33151 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. On-farm agronomy.
 

2. Central America. (Investigaci6n en fincas. 2. Am~rica Central). In
 
Centro Internacional do Agricultura Tropical. Bean Program. Annual Report
 
1987. Cali, Colombia, Working Document no.39. pp.205-207. En.
 

Phaseolus vulgaris. Transferencia de teenologia. Investigaci6n en fincas.
 
El Salvador. Guatemala. Honduras. Nicaragua. Costa Rica. Repblica 
Dominicana. Cuba.
 

A partir de modelos proporcionados por la investigaci6n en fincas en 
Amrica Latina, se dise jaron un no. do cursos cortos en investigaei6n en 
fincas en Amrica Central. Las fase3 fueron m~s cortas y se presentaron 
algunos problemas con la selecei6n de candidatos y el seguimiento. Sin 
embargo, la investigaci6n do frijol en fincas se ha establecido en algunas 
Areas do El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras como resultado de 
estos cursos y de los cursos bAsicos del CIAT en los cuales se ha entrenado 
personal clave do estos palses. Se analizan los resultados obtenidos en 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Rep~blica 
Dominicana y Cuba. (CIAT) 

0624
 
33147 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1987. Snap beans.
 
(Habichuela). In Centro Internacional de Agrieultura Tropical. Bean
 
Program. Annual Report 1987. Cali, Colombia, Working Document no.39.
 
pp.17 

8
-1

8
4. En.
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Hercadeo. Consumo. Precios. Germoplasma.
 
Adaptaci6n. Caracteristicas de la vaina. Retrocruzamiento. Resistencia.
 
Virus del mosaico comfn del frijol. Colletotrichum lindemuthianum.
 
Herencia. Brasil. Colombia.
 

Se realiz6 un anSlisis econom6trico de mercadeo y ceonsumo de habichuela en 
Brasil y Colombia. Los mArgenes del mercado son normalmente altos, mfis del
 
50 por ciento del precio final al consumidor; el consumo dependo del
 
ingreso. En 1982, se evaluaron en CIAT 250 accesiones de germoplasma de
 
frijol, 21 do las cuales presentaron buena adaptaci6n y caracteristicas de
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vaina aceptables aunque fueron susceptibles a entermedades. De lineas de 
frijol de CIAT se obtuvo resiLtencia a enfermedades como BCMV y
antraenosis utilizando entrecruzamiento para recuperar el tipo de vaina de 
la habichuela. Para resistencia a otras enfermedadss con patrones mAs 
complejos de herencia, se ha empleado un programa de selecci6n recurrente
 
utilizando el mtodo de pedigree para las generaciones avanzadas. En mayo
de 1987 se 
llev6 a cabo en CIAT al primer taller Internacional sobre la
 
habichuela con participantes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,

Espafa, Eutados Unidos, Guatemala y Per6, para establecer una red
internacional de cientfficos y promover la investigaci6n y el desarrollo de 
var. en el futuro. (CIAT) 

0625
 
33162 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
1987. Training.

(Capaeitaci6n). In Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
Bean
 
Program. Annual Report 1987. 
Call, Colombia, Working Document no.39.
 
pp.332-337. En.
 

Phaseolus vulgarin. Transferencia teenol6giea. Evaluaci6n tecnol6gica.

Investigacibn de desarrollo. Colombia. Costa Rica. 
Nicaragua. El Salvador.
 
Honduras. Paraguay. Cuba. RepOblica ominicana.
 

La Seecifn de capacitaci6n del Programa de Frijol del CIAT enfatiza el
 
entrenamiento en 
 teenologia apropiada para varias situaciones agron6micas 
en un rango de cu:.non ofrecidos tanto en las instalaciones del CIAT como 
en lo paises de origen del personal capacitado. Un aspeoto esencial de la 
nmtodologia de capacitaei6n continfa siendo el seguimiento de los cursos en 
cuanto a los ennayos en fincas y la produeci6n artesanal de semilla. Los 
eurson son orientados hacia 1) la promoci6n de germoplasma promisorio a 
travs del entrenamiento en teenologia apropiada para los diferentes 
sistemas agricolas; 2) la identifleaci6n de los factores limitantes de la
 
produci6n y la bOsqueda de noluclones alternativas compatibles con los
 
recursos y objetivor de los agricultores; y 3) el apoyo para la producci6n
 
en finca- de semilla 
de buena calidad por parte de lon agricultores.

Durante 1987 ne dietaron en Am~rioa Latina 15 cursos; 
tres se diotaron en
 
CIAT (Colombia) y los 
otros en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador,
 
Honduras, Paraguay, Cuba y Rep~blica Dominicana. (CIAT)
 

0626
 
28085 FRANCO, A.; CORNEA, C. 19841. Data appendices: beans, dry. (Ap6ndice

de datos: Frijol). In Centro Internacional de Agricultura Tropi al. 
Trends
 
in CIAT Commodities. Call, Colombia, Internal Docuent-Economics 1.9. 5p.
 
En., Dat.num.
 

Phaseolus vulgaris. Producci6n. Rendimlento. Comercio. Datos estadisticos.
 
Amfrica Latina.
 

Se presentan las tasas de crecimlento anual para la producei6n, el Area y
el rendimiento del frijol en el periodo 1966-82 en ls diferentes paises y
regiones de Am6rica Latina. 
Tambi~n se Incluyen datos sobre el Area y el
 
rendimiento prom. del 
frijol y las exportaciones e importaciones de
 
leguminosas para Io 
 periodos 1966-68, 1972-74 y 1980-82 para los
 
diferentes palses y regiones de 
Am~rioa Latina. (CIAT)
 

0627
 
31067 HARRIS, S.S. 1987. Beans and the federal assistance programs. (Frijol
 
y Ion programas federales de aslstencia). Michigan Dry Bean Digest
 
11(3):6-7. En.
 

Phaseolus vulgaris. Consumo. Desarrollo. EE.UU.
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Se explican las formas en que el Departamento de Agricultura de los EE.UU. 
(USDA) estA promoviendo el consumo de frijol en el pals, especialmente 
entre personas do bajos ingresos. Se hace nfasis en la forma en que las 
escuelas obtienen alimentos para sus programas de almuerzo, los volmenes
 
de frijol comprados por USDA en 1986 para dichos programas, las compras de
 
frijol para 1987. 
las tendencias hacia el frijol enlatado y la distribuci6n
 
de alimentos y sus alternativas. (CIAT)
 

0628
 
29965 KUENZLI, F.D. 1986. Michigan, United States, and world dry bean
 
statistics. (Estadizticas sobre frijol en Michigan, los Estados Unidos y en
 
el mundo). Michigan Dry Bean Digest 11(l):16-17. En.
 

Phaseolus vulgaris. Produccl6n. Cultivares. EE.UU.
 

Se presenta un informe sobre estimativos de Area y produoci6n de frijol 
en
 
Michigan (EE.UU.) para 1986, en comparacifn con los do otros estados
 
occidentales de EE.UU./cv. Tambitn se discute 
la situaci6n de producci6n y 
comercio do frijol en Argentina. (CIAT) 

0629
 
29963 MDAAND MBSA dry bean inspection program: statement of performance. 
(Programa de inspceci6n de frijol del Departamento de Agricultura de
 
Michigan-A-ociacifn 0' expendpdores de frijul de Michigan). Michigan Dry
 
Bean Digest 11(1):12.14. 1986. En., I1.
 

Phaseolus vulgarih;. Produceci6n. Comercio. EE.UU. 

Se prep-ta un Infrome positivo sobre los resultados del Programa de 
Inspecci6n de Fri jo2 del Departamento ue Agricultura do Michigan-
Asociacin de ExIndedores do Frijol de Michigan (EE.UU). En El Estado de 
Michigan de one. 1981-dic. 1985, se expidieron 56,632 certificados
 
individuales do inspecci6n de frijol, 
de los cuales s6lo 15 (0.02 por
 
ciento) fueron formalmente apelados por los consumidores. S61o 5 de los 15
 
so rebajaron de clasificacin. (CIAT)
 

0630
 
31073 MICHIGAN, UNITED S~ate-, and world dry bean statistics. (Estadfsticas 
do frijol en Michigan, lo:sEstados Unidos y el mundo). Michigan Dry Dean
 
Digest 11(3):18-21. 1987. En.
 

Phaseolus vulgaris;. Produccl6n. Comercio. Datoa estadisticos. Precios.
 
EE.UU.. Argentina. Chile. Mtxico.
 

Se discute la situacifn do la produccifn y ul comercio de frijol 
en
 
Michigan, los EE.UU. y el 
mundo en 1986, y se prcentan perspectivas para
 
1987. Los datos muestran como las exportaciones agricolas de los EE.UU.
 
dianinuyeron mientras las importaciones aumentaron; los procios
 
disminuyeron con la nueva 
legislacln agricola; las proyecciones do
 
produccifn do frijol en Mtxico csmblaron cumo resultado de los 
 dahos por
holadas; las exportaciones agricolas a Europe Oc.idental contin6an 
dirminuyendo. Se dincuten i, situacifn do prcducclfn de frijol en 
Argentina, Chile y MVxico, y las pollticas internas y externas que afectan 
el comerclo do frijol on Ion EE.UU. (CLAT) 

0631
 
31079 MICHIGAN, UNITED States, and world dry bean statistics. (Estadisticaa 
do frijol para Michigan, los Estados Unidos y el mundo). Michigan Dry Bean 
Digest 11(4):10-17. 1987. En., 11. 
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Phaseolus vulgaris. Producei6n. Comercio. Datos estadisticos. Rendimiento. 
Am6rica del Norte. Amirica del Sur. Asia. Europa. Oceania. 

Se disoute la situaci6n de la producci6n y el comercio de frijol en 
Michigan, EE.UU. y el mundo pars 1987. Se suministrin dates de Area,
rendimiento y producci6n de frijol per continents y -.±s para 1979-81, 
1984, 1985 y 1986. Se dan datos especiales sobre la producci6n de frijol en 
Japbn. Tambi~n se suministran dates sobre exportaci6n de frijol de los
 
EE.UU., por tipo y per pals de destine parr 1986. Se suministran 
estimativos de firea de frijol sembrada y cosechada en 1987 per estado en
 
los EE.UU. (CIAT)
 

0632

30627 NOVAES, E.E. 1985. Formas de producao e adocao de tecnologia: o case 
dos produtores de feijao do municipio de Inhumas-Estado de GoiAs. (Formas
de produccifn y adope16n de tecnologia: el case de los productores de 
frijol del municipio de Inhumas, Estado de G)ifis). Tese Mag.Sc. Vicosa-MG,
 
Brasil, Universidade Federal de Vicosa. 108
 p. Pt., Sum. Pt., 43 Ref., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Paquete tecnol6gico. Transfereneia de teanologia.
 
Desarrollo. Brasil.
 

Mediante una encuesta a 76 nroductores del municipio de Inhumas (Estado de
 
Goifis, Brasil), se identificaron las formas de producci6n de frijol y la
 
tecnologia utilizada, y so determin6 hasta qua punto et& siendo usada la
 
teenologia genorada y recomendada. Se destac6 el predcminio de lans forman
 
de producci6n no capitalista, cuyo proceso productive tiene come base la
 
mane de obra familiar. Tambi6n se verific6 la presencia de relaciones
 
socialen poco capitalistas y cierta irregularidad entre la tecnologia 
receomendada per Ia Empresa Braileira de Pesquisa Agropecuaria y las formas 
de organizaci6n Je la producci6n. Se 0,serv6 una tendencia de los 
agricultores a adoptar ms fficilmente prfcticas agricolas intensas en mane 
de obra quo pr~cticas exigentes en recursos financieros.
 
(RA (extracto)-CIAT)
 

0633
 
31068 PACHICO, D. 1987. Demand in the world bean market: 
prospects for
 
international trade. (Demands en el mercado mundial de frijol: perspectivas
 
para el comercio internacional). Michigan Dry Bean Digest 11(3):8-9,16.
 
En., I1. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Cclombia]
 

Phaseolus vulgaris. Mercadeo. Ingresoa. Consume. Comercio. Am6rica Latina.
 
Europa. A!,ica.
 

Se analizan la demands en mercado mundial de frijol y las perspectivas de
 
su comercio internacional. Hay 3 segmentos principales en el mercado 
mundial de frijol. El morcado europeo es grande, pore crece lentamente. 
Entre los palses de ingresos intermodios, come M6y'ce y Brasil, habrd 
oportunidades de exportaci6n significativas, pore es factible quo el acceso 
a estos mereadon sea inestable. Entre muchos de los palses de bajos
ingresos, especialmente en Africa, el consume de frijol es alto y la 
producci6n interne con frecuencia es inadecuada, pore los consumidores no 
tionen capacidad adquisitiva de manera que las importaciones generalmente 
serAn factibles s6lo bajo t6rminos de ceoncesi6n. (CIAT) 

0634 
30653 SILVA, 1.0. 1985. Estudo comparative dos perfis tecnol6gieos dos 
sistemas de producao de milho e feijao no municipio de Riachro das 
Neves-Bahia. (Estudio comparative de los perfiles teenol6gicoa do los 
sistemas de produoci6n de maiz y frijol on el municipio de Riachao das 
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Neves-Bahia). Tese Mag.So. Vicosa-MG, Brasil, Universidade Federal de
 
Vicosa. 88p. Pt., Sum. Pt., 26 Ref., Il.
 

Phaseolus vulgaris. Paquete tecnol6gico. Desarrollo. Brasil.
 

Mediante encuestas se estudiaron los perfiles teenol6gicos de los sistemas
 
de producci6n de malz y frijol utilizados por los productores de Riachao
 
das Neves (Bahia, Brasil), para idontificar las limitaciones en cuanto a la
 
utilizaci6n de las prfcticas recomendadas per la Empresa de Pesquisa
 
Agropecuaria da Bahia y la Empresa de Assistencia Teenica e Extensao Rural
 
de Bahia (EMATER-BA). Se encontr6 quo los agricultores, en ger ral, hacen 
poco use de las prfcticas recomendadas para el sistema de proaucci6n maiz
frijol. La no utilizaci6n del sistema recomendl1.: se debe, segOn los 
agricultores, a escaaez de recursos, 6reas pequehas, bajos Indices do 
capitalizaci6n, dificultad en la adquisici6n de cr~ditos y falta de semilla 
de frijol. EM2ATER-BA debe intensifi(zr los trabajos que realiza en la 
regi6n y tratar de concientizar a los agricultores para quo utilicn las 
prfcticas recomendadas. (RA (extracto)) 

0635
 
31072 VARNER, G.V. 1987. Research report. (Informe de investigaci6n).
 
Michigan Dry Bean Digest 11(3):15-16. En.
 

Phaseolus vulgaris. Costos. Herbicidas. Fsmilla. Fertilizantes. EE.UU. 

ra d ncuten formas ccmprobaidas para reducir costos de producci6n de frijol, 
pq;tt u'rmente en Michigan (EE.UU.). Estas incluyen el uso de menos 

.lrbl' las, menos fertilizantes, no utilizar fertilizantes con Zn-Mn, 
insecticidus s6lo si es necsario, menos semilla, siembra de clases de 
frijol ,,;n bajo precio de somilla y menns labranza. (CIAT) 

0636
 
28602 VENT, T.G.M. DE 1986. Women's labour allocation patterns in bean
producing h, seholds; present situation, trends and expectations in eastern 
Ai tloquia, Colombia. (Patrones do asignaci6n del trabajc de mujeres en 
hogares productores de frijol; situaci6n actual, tendencias y expectativas 
en el oriente antioquuyo, Colombia) . Wageningen, Netherlands, Agricultural 
University, Department of Woman's Studies. Cali, Colombia, Centro 
Internacional de A;,r'cultu.ra Tropal. 88p. En., Es., Sum. En., 22 Ref., 
Il. 

Phaseolus vulgarir. Anpectos socioeconliniccs. Mano de obra. Ingresos.
 
Colombia.
 

Para estudiar los patrones de asignaci6n del trabajo femenino en hogares 
productores de frijol en el oriente antioqueho do Colombia, el trabajo 
dentro del hogar rural se dividi6 en 4 grupos de actividades: actividades
 
de producci6n do cultivos, ac ividades do producci6n en el hogar,
 
actividades relacionadas con la producci6n agricola y pcuaria y 
 otras
 
actividedes generadoras directas e3 ingresos. La participaci6n de las
 
mujeres en estas actividades vari6, dependiendo ..= 'L.situaci6n do ingreso 
del hogar, el ciclo de vida de la familia, la ideologia sobre la funci6n 
del sexo, las oportunidades de empleo agricola y no agricola y la 
valoraci6n de diversas actividades. Sc encontr6 quo las mujeres an siguen
responsabillzdndoso principalmente de las actividades de producci6n en el 
hogar y la crianza de los hijos, y los hombres por las actividades de
 
producci6n de cultivos. Los reaultados indicaron que las mujeres gastaban
 
66.3 h/semana (9.5 h/dIa) en actividades de producci6n on el hogar quo son 
intensivas en mano de obra y predominantemente manuales. Las hijas tambin 
trabajan aprox. 4 h/dIa. El impacto de la otapa en el iclo de vida 
familiar en ia a.'agnaci6n del trabajo en las actividades de producci6n en 

97
 

http:A;,r'cultu.ra


el hogar es mgnificativo. La partieipaoifn de la madre en las aetividades 
de produoci6n en el hogar disminuye con el tJemro a medida quo sus hijas 
crecen. La situaci6n de ingresos de los hogares campesinos no influye en 
la asignaci6n del trabajo relacionado con las actividades de producci6n en 
el hogar, las cuales se realizan sin impo,-tar el nivel de ingreso del hoLIr 
rural. Las actlvidades de produccit6n de cultivos corresponden a los 
hombres con la a.ristencla do los hijos. Los hombres dedican 50 h/semana a 
esta'; actividades (tanmbitn intensivas en mano de obra y predominantemente 
manualen). La particilaci6n do las mujeres en actividades de producci6n de 
cultivos vari6 dependiendo de Ia situaci6n de ingresos del hoLar, Eiendo 
6sta mayor er lan famil ian mis pobres. La,? mujeres tondieron a realizar 
meos actividades de producc'ifn de cultivos al nejorar cl es,;tndar de 
vida. Lan; actividades relacionadan con la ,roducci6n agricola y animal son 
compartidas por hombre- y mu,jeres (7.7 h/ruemana). La participaci6n de las 
mujeres en aetividades de generacif6 directa de ingres,os baja. Lases 

razones ;ara la no IparticJpaci6n incluyer la falta de tiempo y las 
dificultades para encontrar tintratojo o un meredo consumidor de produotos 
hechos en cansa. (RA-CIAT) 

0(37 
31074 ZIMERVAN:N, r-I.J. VE 0. 1987. The national re:;earch center for rice 
and beans (CNPAF) in Brazil. (El Centro Nacional de Invottigaci6n oe Arroz 
y Frijol (CNPAF) en Bra!:JI). tieh~an Dry Bear Digest 11():2-3. En., Ii. 
[EMBhAPA-CNPAF, Caixa Portal 179, 711.000 Goiania-GO, Brasil] 

Phaseolu:3 vulgari::. Investigaci6n. Proyeeton agrcol as. Brascil. 

Se desCriben; brevcrt(: I l]oraliseL6n, instalacioner, objetivos y
actividades decarrol1ada:; per (I Centro NacJonal de Investigaci6n do Arroz 
y Frijol (CNIAF) do Bra:;i]. Eiendo vu objotivo coordinar la investigaci6n 
do arroz y frijol adelantada en el pals, el centre desarrolla actividades 
en el manteniAjunto de gurrioI Irma, investigaci6n on los diversos aspeetos
de la producc16n de los cultivos,, tninistro do materiales mejorados a 
institucione- estati'le, capacitaci6n, anllsisoestadistico do dato y 
rroducci6n de semi. -1s. (CIAT) V6ase ademnis 01127 0468 0485 0573 
0586 0641 

MOO USOS, INDUSTRIALIZACION Y PROCESAMIENTO
 

0638 
30782 GEWAN, MA.G. 1982. Nutritive quality of fermented mungbeans (Vigna
 
radiata Wilezek) and white kidney beans (Phaseolus vulgaris L.). (Calidad
 
nutritiva del frijol mungo y el frijol arrionado blaneo fermentados).
 
M.Se. Thesis. College, Laguna, University of the Philippines at Los Bagos.
 
I06p. En., Sum. Fn., 96 Ref., Ii.
 

Phasoolus vulgaris. Fermentaci6n. Valor nutritivo. Aminocidos. Metionina.
 
Triptofano. Flatulencia. Filipinas.
 

En la U. do 
Filipinas se lev6 a cabo un expt. para 1) aislar e identificar 
los microorganirnmos responnables do la fertrentaci6n natural del frijol 
mungo y el frijol arriflonado blanco; 2) evaluar la calidad nutritiva del 
frijol fermentado en comparaci6n con el no fermontado; 3) determinar el 
efecto do la fermentacl6n en la disponibilidad de amino5cidos (met. y 
tript6fano) y do los oligosacridos estaquloa y raflnosa en frijol. La 
fermertaci6n natural del frijol mungo y el frijol arrionado blanco produjo 
mejorla en la calidad nutritiva de ambos como 1o manifiesta el aumento 
significativo de las cantidades disponibles de aminotcidos limitantes y su 
reap. valor nutritivo relativo. No se enoontraron niveles deteotables de 
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microorganismos patog6nicos en las muestras fermentadas. Las cantidades
 
de rafinosa y estaquiosa disminuyeron significativamente durante la 
fermentaci6n, minimizando por lo tanto el problema de flatulenoja. (RA 
(extracto)-CIAT)
 

0639
 
25330 HOSFIELD, G.L.; GHADERI, A.; UEBERSAX, M.A. 1984. A factor analysis
 
of yie:d and sensory and physicochemical data from tests used to measure
 
culinary quality in dry edible beans. (Anflisis factorial dc rendimiento y
 
datos sensoriales y fisiccquimicos de pruebas utilizadas para medir Ia
 
calidad culinaria del frijol). Canadian Journal of Plant Science
 
64(2):285-293. En., Sum. En., Fr., 24 Ref. [Agricultural Research Service,
 
U.S. Dept, of Agriculture, East Lansing, MI 48824, USA] 

Phaseolus vulgaris. Cultivares. Rendimiento. Contenido de proteinas.
 
Cocci6n. Contenido de agua. Caracteristicas de Ia semilla. Procesamiento.
 
Frijol envasado. EE.UU.
 

So aplic6 un anilisis de factores principales a los datos de rendimiento y 
16 caracteristicas fisicoquimica8 y sensorlales medidas en 25 lineas de 
frijol de semilla negra cultivadas en Michigan, EE.UU., durante 1978 y 
1979. De Ia matriz de correlaci6n de la.;caracteristicas se extrajeron 5 
factores principales. Fatos factores describieron los conceptos de remojo, 
color del grano cocido, t~rmico, color del grano seco y color general. Los 
factores remojo, color del grLno cocJdo y t6rmico ne relacionaron con la 
calidad culinaria y dieron cuenta del 67.1, 73.0 y 67.8 por ciento de la 
variaci6n on lo:; datos do 1978, 1979 y para los 2 aios, reap. Los factores 
en sl no proporcionaron usa imagen mediante Ia cual se pudiera interpretar 
la calJdad culinaria en el Eentido de desarrollo do las caracteristicas 
fisicoquimicas do suillas do frijol seco, remojado o cocido. En ninguno 
de los anAlisis apareciceon las principales caracteristicas en mAs de un 
factor. Cuando las cargas so eamJinron dcsde el punto de vista de las 
evaluaciones on vez do los factores, los conceptos quo cmergieron fueron 
coherentes en un sentido fisicoquimico o tecnol6gico y biol6gicamente 
razonable. Los conceptos do rerojo, color del grano cocido y t~rmico se 
pueden medir por el coeficiente de hidrataci6n, el valor del color L y la
 
presi6n de oerte Kramer, reap. Esass pruebas pudieron diferenciar la
 
calidad culinaria entre las muestrab evaluadas. El rendimiento y el
 
ck.ntenido protenico fueron independientes de la calidad culinaria. 
(RA-CIAT) 

0640 
31070 MACHIORLATTI, J.P.; WILSON, J.G.; UEIJERSAX, M.A.; HOSFIELD, G.L. 
1987. Effect of product evaluation temperature on processed bean texture 
analysis. (Efecto de la temperatura de evaluaci6n del produeto en el 
anAlisis de la teytura del frijol procesado). Michigan Dry Dean Digest
 
11(3):12-13. En., 11 Ref., Il. [Dept. of Food Science & Human Nutrition, 
Michigan State Univ., East Lansing, MI 48824, USA] 

Phaseolus vulgaris. Frijol envasado. Temperatura. Propiedades
 
organol6pticas. EF.UU.
 

Para evalaur el efecto de Ia temp. en la textura do frijol procesado, se 
ajusiaron ]atas sin abrir de frijol blanco cv. Seafarer durante 15 min a 
temp. seleccionadas entre 20-60 grados centigrados, a incrementos de 5 
grades centigrados, mediante inmersi6n en balo do agua eirculante a temp. 
controlada, o a 5 grados centigrados medianto almacenamiento durante la 
noche on enfriador. El coeficicnte de firmeza-temp. (cambio porcentual en 
Ia firmeza!grado de aumento en temp.) en el rango do temp. estudiado fue 
nigativo para las mediciones tanto de corte (-0.65 por ciento) como do 
compresi6n (-0.75 por ciento), lo cual indica que la firmeza del frijol
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procesado disminuy6 al aumentar la temp. La 
textura del frijol enlatado,
 
seg~n es afectada por la temp. del 
producto, tiene implicaciones en la
 
aceptabilidad general del consumidor y debe tenerse en cuenta al 
evaluar la
 
calidad sensorial del frijol procesado. (CIAT)
 

0641 
31066 UEBERSAX, M.A.; ZABIK, M.E. 1987. 
Bean flour research program.
 
(Programa de investigaci6n de harina de frijol). Michigan Dry Bean Digest
 
11(3):2-4,13,24. En., 43 Ref., 
Il. [Dept. of Food Science & Human
 
Nutrition, Michigan State Univ., East Lansing, MI 48824, USA]
 

Phaseolus vulgaris. Harina de frijol. Mercadeo. Valor nutritivo. Usos.
 
EE.UU.
 

Se informa sobre la utilizaci6n y el desarrollo de mercados de fracciones
 
tostadas de harina de f ,ijolcomestible. Se presenta una revisi6n sobre
 
!as caracteristicas de productos de barna de frijol, 
sus propiedades

funcionales en sistemas de productos alimenticios, implicaciones

nutricionales y evaluaci6n 
 comercial de las fracciones ingredientes. (CIAT) 
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3 14 96 WHITE, J.M.; FORBES, R.B.; REDDY, K.R. 1986. Residues from selected
 
vegetable crops and their potential 
 as biofuel. (Residuos de cultivos de 
vegetales seleccionados y su potencial come blecombustible). Proceedings.
Soil and Crop Science Society of Florida 45:105-107. En., Sum. En., 9 Ref. 
[Central Florida Research & Education Center, Sanford, Fl 32771, USA] 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Producci6n biomasa.do Uses. EE.UU. 

Se enceontr6 que residuos de cultivos vegetales, disponibles despuds de 1a
 
cosecha, ofrecen cantidades significativas do forraje posiblemente
 
convertibles a gas metano. 
Aprox. 208,385 Mg de peso seco de residuos
 
podrian ser producidos per maiz dulce, habichuela, rdbano, repollo y
 
zanahoria cultivados on aprox. 60,224 ha, 
1o cual representa un
 
rendimiento de residuos 
de aprox. 346 Mg de peso seco/ha. La conn. do N
 
en maz dulce, habichuela, rAbano, repollo y zanahoria alcanz6 un prom. de
 
1.71, 1.83, 3.56, 
1.88 y 2.16 per ciento, resp. (RA (extracto)-CIAT)
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30718 WILHELM, L.R. 1980. Forced ventilation cooling of commercial snap
 
bean shipments. (Enfriamiento do embarques comerciales de habichuela
 
mediante ventilaci6n forzada). Tennessee Farm and Home Science 
no.116:25-27 . En., 3 Ref., I.
 

Phaseolus vulgaris. Habichuela. Distribuci6n. Procesamiento. EE.UU.
 

Se evalu6 la efectividad de un sistema de ducto con cavidad de entrada de 
aire para proporcionar enfriamiento por ventilaci6n forzada a embarques de 
habichuela, utilizando 3 configuraciones de la cavidad de entrada de 0.60,
0.91 y 1.21 m de ancho (las confliguraciones A y B se probaron con las 3 
anchuras y la C s6lo con la de 0.60 m) para determinar la uantidad de
 
presi6n estAtica producida 
en el ducto on funci6n de la velocidad del
 
vehiculo y las condiciones del ducto de aire. El 
sistem, de enriamiento de
 
ducto de aire descrito Cue efectivo en proporcionar enfriamiento a la carga
de habichuela en trAnslto. El tamaBo y configuraci6n do la cavidad de 
entrada afectaron la presi6n estAtiea del ducto y la cantidad de 
onfriamlento. La configuraci6n A (con tapa instalada) fue relativamente 
independiente de la anchura y fue menos afectada per las condiciones de
 
operaci6n. Una anchur do 0.60 m parec16 suficientemente grande pars la
 
configuraci6n A con la que se podria utilizar un valor do 0.70 pars la
 
relac16n pres16n estAt.1ca 
del ducto a pres16n total. La velocidad del
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vehiculo rue el factor que mde afect6 el flujo de aire en la carga de 
habichuela. Ventiladores de tamaflo razonable proporcionan enfriamiento 
parcial eL vehiculoa estacionados, pero el flujo de aire producido por los 
ventiladoree tipicamente utilizados es auatanoialmente menor que el 
producido on trfnsito. (CIAT) Vase ademda 0434 
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS 
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AG Acido giberblico oxigeno 
AGV Acidos grasos volAtiles De. AlemAn 
AIA Acido indolacdtico Depto. Departamento 
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Al. Albanbs y adenina 
alt. Altitud DQO Demanda qulimica de oxigeno 
AMV Virus del mosaico de la DDS Dodecil sulfato s6dico 

alfalfa EB Energla bruta 
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Ar. Arabe tico 
aprox. Aproximadamente p. ej. Por ejemplo 
ARN Acido ribonucleico ELISA Ensayos inmunol6gicos de 
atm. Atm6sfera absorci6n con conjugados 
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ATP Trifosfato de adenosina EN Energia metabolizable 
BBMV Virus del mosaico del haba En. Inglt's 
BCMV Viruc del mosaico com6n EP Ensayos Preliminares, CIAT 

del frijol Es. Espa!ol 
Bg. B6lgaro expt. Experimento(s) 
BGMV Virus del monaico dorado exptl. Experimental(es) 

del frijol Fi. Finland~s 
BGYMV Virus del mosaico amarillo Fr. Franc~s 

dorado del frijol g Gramo(s) 
BPMV Virus del moteado de la gal Gal6n(es) 

vaina del frijol Gr. Griego 
BRMV Virus del mosaico rugoso h Hora(s) 

del frijol ha HetArea(s) 
BSMV Virus del mosaico sureo HCM Acido cianhidrico 

del frijol He. Hebreo 
BYMV Virus del monalco amarillo HI. HindO 

del frfjol HIS Harina integral de soya 
ca. 
CAMD 

Cerca do 
Enfermedad del mosaico 

HlY 
HR 

Harina integral de yuca 
Humedad relativo 

africano de la yuca Hu. Hngaro 
CAMV Virus del mosaico africano HY Harina de yuca 

de la yuca i.a. Ingrediente active 
CBB Ahublo bacteriano de la IAF Indice de Area foliar 

yuca IBYAN Va"ero Internacional de 
CCD Cromatografla de capa Rendimiento y Adaptaci6n 

delgada de Frijol, CIAT 
CE Concentrado emulsionable IC Indice de cosecha 
CGL Cromatgrafla gas-liquido i.e. Es decir 
Ch. Chino Ii. Ilustraciones 
cm Centimetro In. Indonesio 
..)ncn. Coneentraci6n It. Italiano 
CPF Concentrado proteinico Ja. Japon6s 

foliar Kcal Viloceloria 
Cs. Checo kg fLogramo(s) 
C.V. Coeficiente de variae6n km Kil6metro(s) 
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cv. Cultivar(es) 

Ko. Koreano 

kR Kiloroentgen 

La. Latin 

lat. Latitud 

lb Libra(s) 

LD50 Dosis letal media 

lx Lux 

m Metro(s) 

Mal. Malaya 

max. MAximo 

MCE Mercado Coman Europee 

meq Miliequivalente(s) 

met. Metionina 

mg Miligramo(s) 

min. Minimo 

min Minuto(s) 

ml Mililitro(s) 

mm 	 Milimetro(s) 

MO 	 Materia org~nica 

MS 	 Materia aeca 

NADH Nicotinamida adenina 
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NDT Nutrimentos digestibles 


totales 

NI. Holand~s 

no. NOmero 

No. Noruego 

oz. Onza(s) 

p. 	 P~gina 

Pa 	 Pascal(es) 

PC 	 Proteina cruda 

PCNB 	 Pentaclorenitrobenzeno 

pH 	 Concentracifn de iones 


de hidr6geno 

P1. 	 Polaco 

PM 	 Polvo mojable 

p.mol. 	 Peso molecular 

pp. 	 P~ginas 

ppCEm 	 Partes por cden millones 

ppM Partes per mill6n 

prom. Promedio 

PSI 	 Presiembra incorporado 

Pt. 	 Portugu6s 

pulg. 	 Pulgada(s) 

RAY 	 Residues de almidbn de 


yuca 

Ref. 	 Referencda(s) 

REP 	 Relaci6n de eficiencia 


proteinica
 

Knap 

RHY 


reap. 

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 
/ 

Naftenato potfsico
 
Residuos de harina de
 
trozo3 de yuca
 
Reapectivo(amente)
 
Relac'.6n equivalente de
 
tierra
 
Humano
 
Relaci6n proteinica neta
 
Revoluciones por minuto
 
Ruso
 
Tiocianato
 
Proteina unlcelular
 
Segundo
 
Eslovaco
 
Esloveno
 
Especie
 
Especies
 
Sueco
 
Sumario
 
Tonelada(s)
 
Tasa de asimilaci6n neta
 
Tasas de 	entrada de
 
glucosa
 
Tasa de crecimiento del
 
cultivo
 
Tasa de crecimiento
 
relativo
 
Temperatura
 
Tasa de formaci6n de
 
hoja3
 
Tailand~s
 
Virus del mosaico del
 
tabaco
 
Turco
 
Ucranio
 
Utilizaci6n proteinica
 
neta
 
Urdo
 
Ultravioleta
 
Variedad(es)
 
Varietal(es)
 
Valor biol6gice
 
Vivere del Equipo de
 
FrIjol, CIAT
 
Volumen
 
Volumen por mill6n
 
Versus
 
Vatios
 
Par
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0304
 

CONSERVACION DEL SUELO
 
0301
 



CONSUMO 

0212 0213 0415 0624 0627 0633 


CONTAMINACION ATMOSFERICA 

0045 0103 0161 

DESARROLLO DE LA PLANTA 

0551 

OZONO 

0373 


CONTENIDO DE AGUA 

0001 0044 0066 0216 0217 0265 0280 

0325 0401 0434 0456 0462 0480 0639
 

CONTENIDO DE ALMIDON 

0051 0066 0189 0280 0282
 
SEMILLA 

0098 

VAINAS
 
0098 


CONTENIDO DE AZUCAR 

0066 0280 0461
 

CONTENIDO DE CENIZA 

0066 0196 0280 0309 

S NILLA 

0461 

VAINAS 

0308 


CONTENIDO DE FE21OLES 

04314 0609 


CONTENIDO DE FIBRA 

0066 0196 0280 0308 0309 0461 


CONTENIDO DE GRASAS 

0066 0196 0229 0280 0309 

VAINAS 

0308 


CONTENIDO DE HIDRATOS DE CARBONO 

0018 0051 0066 0142 0189 0280 0350 

0400 0403 0437 0441 0455 

HOJAS 

0282
 
SEMILLA 

0098 0461 

VAINAS 

0098 0305
 

CONTENIDO DE MINERALES 

0066 0071 0196 0248 0251 0252 0253 

0266 0294 0295 0296 0298 0299 0371
 
0394 0408 0413 0441 0442 0444 01447 

0548 0551 0614 

HOJAS
 
0030 0250 0254 0255 0256 0445 

SEMILLA 

0407 01461 


TALLOS
 
0249 0254 0278
 

CONTENIDO DE PROTEINAS
 
0002 0014 0025 0066 0069 0193 0196
 
0198 0206 0224 0242 0272 0279 0280
 
0282 0309 0327 0413 0441 0442 0457
 
0598 0638
 
SFNILLA
 
0270 0407 0461 0639
 
VAINAS
 
0305 0308
 

CONTENIDO DE TANINOS
 
0609
 

CONTENIDO DE VITAMINAS
 
0028 0066 0305
 

CONTROL CULTURAL
 
0108 0135 0137 0139 0140 0141 0165
 
0342 0346 0419 0532 0555
 

CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0128 0491
 
BACTERIOSIS
 
0101 0105 0333 0337 0464 0512 0514
 
0528
 
MICOSIS
 
0081 0109 0115 0116 0117 0118 0119
 
0120 0121 0133 0136 0138 0337 0342
 
0346 0354 0356 0360 0369 0464 0517
 
0527 0528 0529 0531 0532 0536 0560
 
0605
 
VIROSIS
 
0147 0149 0337 04614 0528
 

CONTROL DE PLAGAS
 
0081 0101 0105 0109 0115 0116 0117
 
0118 0119 0120 0121 0128 0133 0136
 
0138 0147 0149 0156 0165 0166 0218
 
0333 0337 0342 0346 0354 0356 0360
 
0369 0372 0377 0380 0381 0419 0464
 
0491 0512 0514 0517 0527 0528 0529
 
0531 0532 0536 0549 0555 0556 0559
 
0560 0605
 

CONTROL INTEGRADO
 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS
 
0108 0117 0135 0346 0531
 

CORYNEBACTERIUM FLACCUMFACIENS
 
0510
 

COSECHA
 
0081 0082 0325 0464 0478 01488 0489
 

COSTA RICA
 
0069 0074 0082 0087 0088 0097 012C
 
0135 0138 0141 0146 0157 0182 0228
 

137
 



0303 0306 0308 0309 0356 0377 0381 

0407 0485 0487 0531 0569 0620 0621 

0623 0625 


COSTOS 
0176 0308 0309 03214 0635 


COTILEDONES 
0011 0237 0299 0241 0246 0269 0443 

GERMINACION 

0458 


CRECIMIENTO 
0006 0039 0075 0242 0257 0260 ..34 
0292 0374 0410 0429 0449 0470 0474 
DENSIDAD 
0087 0535 

LUZ
 
0040 

MINERALES Y NUTRIMENTOS 

0031 0032 0033 0044 0250 0266 0287
 
0289 0300 0371 0394 0411 0467 0478 

01481 0551 

RADIACION SOLAR
 

0020 0040 

SIEMBRA 

0076 0318 0535 

SOLUCION NUTRITiVA 

0031 0032 0044 0250 0266 0300 0394 

TEMPERATURA 

0643 0076 0411 0438 0579 

CROMO 
0030 0266 


CROMOSOMAS 

0563 


CUBA 

0005 0353 01421 0450 0451 0620 0623 

0625 


CUCUMIS SATIVUS
 

0494 


PEPO
CUCURBITA 

0322 01194 


CULTIVARES
 
0005 0017 0023 0024 0052 0071 0075 

0077 0080 0081 0085 0088 0089 0097 

0111 0127 0129 0130 0132 0133 0134 

0137 0138 0139 0140 0141 0142 0150 

0151 0152 0154 0158 0167 0180 0184 

0189 0200 0201 0202 0204 0205 0211
 
0220 0221 0228 0232 0233 0267 0278 

0281 0295 0296 0297 0299 0303 0305 

0306 0309 0316 0320 0328 0342 0343
 
0349 0357 0358 0364 0367 0376 0378 

0381. 0385 0388 0390 0392 0394 0395 

01107 0435 0438 0450 0451 0462 0464 
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0465 0471 0473 0476 0477 0478 0480
 
0483 0489 0493 0495 0499 0504 0510
 
0519 0531 0539 0540 0542 0546 0550
 
0554 0561 0568 0581 0595 0596 0598

0599 0600 0601 0602 0605 0606 0607
 
0608 0615 0628 0639
 
ADAPTACION
 
0095 0099 0290 0326 0401 0448 0469
 
0505 P506 0507 0571
 
GEPMOPLASMA
 
0099 0112 0182 0186 0187 0506 0569
 
0583 0584 0594 0620
 
INTRODUCCION DE PLANTAS
 
0099 0257 0571 0603
 

CULTIVARES DETERMDIADOS
 
0204 0450 0451 0568
 

CULTIVARES INDETERMINADOS 
02014 0450 0451 0568
 

CULTIVO DE TEJIDOS
 
0013 0453 0597
 

CULTIVOS ASOCIADOS 
0089 0091 0321 0495 0498 0500 
ZEA MAYS
 
0017 0070 0084 0092 0093 0094 0095
 
0096 0097 0184 0313 0314 0315 0316
 
0317 0318 0319 0320 0322 0323 0494 
01496 0497 0499 0502 0596 

CULTIVOS DE COBERTURA
 
0301
 

CULTIVOS DE RELEVO
 
0097 0313 0317 0324 0501
 

CULTIVOS DE ROTACION
 
0464 0500
 
ZEA MAYS
 
0319 0324
 

CURBITA MAXIMA
 
01499 

DA90 MECANICO
 
0160
 

DAROS A LA PLANTA
 
0067 0116 0160 0165 0169 0172 0173
 
0378 0499 0514 0530 0555
 
HERBICIDAS
 
0312
 

DATOS ESTADISTICOS
 
0194 0215 0468 0626 0630 0631
 

DEFICIENCIA DE MINERALES
 
0288 0394 0432 0446 0448 0469 0481
 
0573 0584
 



DEFICIENCIAS 

0288 0394 0432 0446 0448 0469 0481 

0573 0584
 

DEFICIT HIDRICO 

0001 0034 0040 007: 0080 0100 0201
 
0249 0285 0292 0307 0465 0466 0476 

0480 0578 


DEFOLIACION 

0067 0378 

ENFERMEDADES Y PATOGENOS 

0369 


DENSIDAD 

0175 0305 0311 0323 01498 0524
 
RENDIMIENTO 

0067 0078 0085 0086 0087 0088 0221 

0308 0309 0315 0316 0317 0322 0482
 
04814 0490 0496 0501 0517 0535 


DEPREDADORES Y PARASITOS
 
0094 0126 


DESARROLLO
 
0627 0632 0634 


DESARROLLO DE LA PLANTA
 
0006 0020 0031 0032 0033 0037 0039 

0040 0042 0043 0044 0075 0076 0087 

0098 0168 0175 02142 0250 0257 0260
 
0266 0284 0287 0289 0292 0300 0318 

0330 0371 0374 0394 0410 0411 0429 

0438 0449 0455 0467 0470 0474 0478 

0481 0535 0551 0573 0578 0579 0580 

0599 


DESHIERBA 

0081 0084 0088 0303 0306 0312 0319 

0486 0487 0490 0492 


DESORDENES FISIOLOGICOS DE LA PLANTA 

0162 0373 0446
 

DETERIORACI0h 

0216
 
DARO MECANICO 

0160 


DIABROTICA BALTEATA 
0081 

CONTROL DE INSECTOS 

CONTROL QUIMICO 

0165 


DAROS A LA PLANTA 

0165 

RESISTENCIA 

0173 


DIABROTICA SPECIOSA 

0094 
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DIETAS
 
0190 0193 0195 0398 0402 0404
 

DIGESTIBILIDAD
 
0191 0192 0193 0198 0199 0398 0609
 

DIOXIDO DE CARBONO
 
FOTOSINTESIS
 
0020 0022 0027 0041 0439
 
LUZ
 
0009 0027 0041
 
RESPIRACION DE LA PLANTA
 
0143 0242
 
TE2MPERATURA
 
0009 01143 0439
 

DIPTERA
 
0164 0188 0585 0590 0604
 

DISEROS EXPERIMENTALES
 
0210
 

DISTRIBUCION
 
0643
 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0170 0270 0608
 

DRENAJE
 
0301
 

ECOLOGIA
 
0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207
 
0208 0209 0289 0298 0299 0300 0406
 
0407 0409 0410 0411 0412 0478 0553
 
0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617
 

ECONOMIA
 
0093 0096 0159 0176 0212 0213 0215
 
0283 0308 0309 0318 0324 0415 0427
 
0482 0573 0618 0621 0624 0627 0630
 
0633 0635 0636
 

ECUADOR
 
0096 0216 0270 0528 0583 0619
 

EDAD DE LA PLANTA
 
0450
 

EE.UU.
 
0020 0027 0031 0042 0045 0048 0049
 
0055 0056 0059 0062 0064 0065 0067
 
0075 0083 0100 0102 0103 0104 0105
 
0109 0115 0123 0129 0136 0142 0150
 
0158 0161 0162 0163 0172 0173 0174
 
0181 0189 0191 0196 0197 0204 0209
 
0221 0225 0226 0227 0234 0238 0239
 
0246 0247 0251 0257 0259 0263 0264
 
0265 0269 0273 0277 0278 0282 0284
 
0286 0289 0290 0292 0307 0311 0312
 
0325 0326 0327 0328 0329 0331 0335
 



0341 0342 0351 0352 0355 0358 0359 

0360 0362 0363 0369 0373 0374 0375 

0380 0383 0385 0386 0387 0394 0399
 
0430 0402 0403 0410 0411 0416 0423 

0424 0425 0429 0431 0434 0439 0444 

0445 0448 0453 0458 01462 0463 0464 

0471 0472 0474 0477 0486 0489 0490 

0492 0494 0498 0499 0508 0509 0513
 
0514 0515 0516 0520 0522 0525 0526
 
0527 0529 0535 0537 0541 0544 0550 

0553 0556 0557 0558 0559 0560 0561 

0562 0563 0566 0568 0570 0571 0579
 
0595 0598 0600 0601 0605 0606 0608 

0615 0627 0628 0629 0630 0635 0639 
0640 0641 0642 0643 

EGIPTO 

0052 0134 0148 0305 0365 0539 


EL SALVADOR 

0137 0141 0146 0620 0623 0625 


ELASMOPALPUS 
0081 


ELSINOE PHASEOLI 
0585 


EMBRION 

0011 0016 0042 0178 0230 0430 0455 

0589 0597 


EMERGENCIA 

0037 0264 0462 05011 0535 


EIPOASCA 

0464 

ENPOASCA FABAE 

0560 

CONTROL DE INSECTOS
 

CONTROL QUIMICO 

0556 


DAROS A LA PLANTA
 
0499 


1NPOASCA KRAEMERI 

CONTROL DE INSECTOS 
0166 

RESISTENCIA 

0577 


ENCUESTA 

0570 


ENDURECIMIENTO DE LA SEMILLA 
0010 0219 0226 0434 0461 0462 


ENMIENDA DEL SUELO 

0093 
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ENRAIZAMIENTO
 
026! 0262 0284 0307 0453 0475 0479
 

ENTOMOLOGIA
 
0094 0163 0165 0166 0167 0172 0375
 
0376 0418 0419 0421 0422 0498 0553
 
0555 0557 0577
 

ENTYLrP, PETUNIAE
 
0121
 

ENZIMAS
 
0002 0004 0011 0021 0026 0029 0034
 
0047 0049 0050 0051 0054 0055 0056
 
0061 0062 0064 0065 0124 0191 0206
 
0229 0230 0237 0238 0240 0241 0245
 
0247 0255 0259 0269 0272 0275 0276
 
0282 0336 0341 0343 0347 0348 0351 
0357 0359 01409 0412 0417 0420 0431 
0433 0436 0447 0458 0518 0520 0521 
0533 0566 0589 

EPICAUTA
 
0081
 

EPILACHNA VARIVESTIS
 
0170 0311 0541 0552 0560
 
CONTROL DE INSECTOS
 
0464
 

CONTROL QUIMICO
 
0556
 

DANOS A LA PLANTA
 
0067 0169 0172 0499
 
RESISTENCIA
 
0378
 

EQUIPO AGRICOLA
 
0503
 

EREMOTHECIUM 
0171
 

ERYSI1E POLYGONI
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0120 0464
 
EPIDEMIOLOGIA
 
0120
 
SINTOMATOLOGIA
 
0120 0464
 

ESPANA
 
0021 0030 0035 0249 0254 0266 0285
 

ESTADIOS DEL DESARROLLO
 
0025 0035 0049 0074 0075 0114 0129
 
0147 0261 0262 0284 0307 0351 0355
 
0359 0378 0443 0453 0475 0479 0535
 
0552
 



FLORACION 

0034 0037 0042 0043 0079 0099 0175 

0234 0248 0290 0356 0389 0476 0580
 
0592 


FORMACION DE VAINAS 

0037 0042 0043 0076 0268 0356 0389
 
0476 

GERMINACION 

0016 0037 0098 0130 0132 0171 0208
 
0218 0264 0265 0267 0337 0458 0462 

0504 

MADURACION 

0037 0175 0580 

RAMIFICACION 

0290 


ESTAMBRES
 

0234 


ESTERILIDAD
 
0397 


ESTIERCOL
 
0482 


ESTOMAS 


0009 0022 0043 0045 0125 0134 0143 

0257 0292 0439 0476
 

ESTRUCTURA DE LA CELULA 

0010 0012 01414 0206 0229 0285 0357
 
0429 0430 0563 


ETIOPIA
 
0301 0587 


EVALUACION DE TECJOLOGIA 

0496 0585 0620 0621 0622 0625
 

EVAPOTRANSPIRACION 


0043 0435 01138 01182 


EXOGAMIA 

0232 0233 


EXPERIMENTOS DE LAJORATORIO 

0015 0028 0039 0048 0063 0101 0114 

0116 0117 0119 0122 0123 0124 0151 

0161 0169 0207 0234 0263 0331 0332 

0338 0339 0341 03113 0351 0361 0362 

0364 0368 0370 01453 0508 0510 0515 

0519 0522 0525 0526 0537 0538 0542 

0546 0589 0597 


FASEOLINA 


0269 0270 0327 01413 0566 0598 


FENOLOGIA 


0232 0529 
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FERMENTACION
 
0059 0638
 

FERTILIDAD DE LA PLANTA
 
0397
 

FERTILIDAD DEL SUELO
 
0072 0078 0288 0468 0469 0481
 

FERTILIZANTES
 
0017 0069 0070 0071 0077 0080 0081
 
0201 0203 0205 0207 0208 0253 0287
 
0289 0294 0295 0296 0298 0308 0320
 
0407 0408 0411 0413 0464 0466 0467
 
0471 0472 0473 0474 0477 0478 0481
 
01194 0501 0517 0615 0635
 

FIDJI
 

0009
 

FIJACION DE CARBONO
 

0161
 

FIJACION DE NITROGENO
 
0161 0200 0203 0205 0289 0406 0408
 
01109 0410 0411 0412 0573 0612 0613
 
0614 0615 0616
 

FILIPINAS
 
0337 0638
 

FISIOLOGIA ANIMAL
 
0192
 

FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA DE LAS ENFERMEDADES
 

0107 0113 0121 0355 0509 0520 0525
 
0533
 

FITOALEXINAS
 
0049 0062 0124 0269 0270 0327 0341
 
0443 01159 0566 059E
 

FITOI]IIAGLUTININAS
 
0046 0239 0383 0399 0458 0558
 

FITOMEJORAMIENTO
 
0090 0141 0176 0177 0182 0183 0188
 
0232 0233 0283 0394 0397 0427 0563
 
0565 0570 0574 0577 0578 0579 0589
 
0592 0598 0599 0604 0609 0624
 
CRUZAMIENTO
 
0102 0180 0181 0270 0363 0382 0385
 
0386 0390 0391 0393 0396 0582 0583
 
0586 0590 0596 0597 0602 0603
 
HIBRIDACION
 

0006 0178 0389 0572 0573 0590 0597
 
MUTACION
 

0109
 

SELECCION
 
0179 0181 0387 0575 0580 0581 0590
 
0595 0603 0614
 



FLATULENCIA 

0400 0402 0403 0638 


FLORACION 

0034 0037 0042 0099 0175 0248 0356 

0389 0476 0580 0592 

FOTOPERIODO 


0079 0290
 
TEMPERAIIJRA 

0043 0234 0290 


FOLLAJE 

0169 0248 0253 0294 0295 0296 0299 

0307 0407 0524 


FORMACION DE VAINAS 


0037 0042 0043 0076 0268 0356 0389
 
0476 


FOSFORO 

0017 0072 0077 0080 0201 0254 0287 
0289 0298 0298 0299 0308 0413 01467 
0471 0472 0494 0501 
ABSORCION DE NUTRIMENTOS 
0253 0294 0295 0473 0478 
ASIMILACION DE LA PLANTA 
0253 0294 0295 0461 0473 0478 

DEFICIENCIA DE MINERALES 

0288 0394 04146 01469 0481 0573 0584 


FOrOPERIODO
 
0079 0290 0573 

CRECIMIENTO 

0579 


FOTOSINTESIS 


0020 0022 0027 0034 0041 0061 0064
 
0161 0235 0243 0244 0250 0255 0257 

0259 0284 0371 0373 0438 0439 0445 

0548 


FRANCIA
 
0014 0015 0022 0023 0041 0168 0176 

0178 0200 0206 0231 0357 0441 0442 

0555 


FRIJOL ARBUSTIVO 

0097 0320 0329 0391 0574 0588 


FRIJOL ENVASADO 

0059 0221 0222 0224 0225 0227 0423
 
0639 0640 


FRIJOL SILVESTRE 

0006 0018 0270 


FRIJOL TAPADO 

0082 0128 0141 


FRIJOL TREPAOR 

0391 0574 
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FRUCTOSA
 
0280
 

FUNGICIDAS
 
0109 0132 0133 0137 0138 0145 0310
 
0354 0356 0360 0369 0517 0527 0531
 
0536 0560
 

FUSARIUM
 
0132 0353 0464
 

FUSARIUM OXYSPORUM
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0528
 
SINTOMATOLOGIA
 
0528
 

FUSARIUM SOLANI PHASEOLI
 
0341 0486 0523
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0119 0120 0528
 
EPIDEMIOLOGIA
 
0119 0120
 
INOCULACIOl
 
0127
 
RESISTENCIA
 
0127 0606
 
SINTOMATOLOGIA
 

0119 0120 0127 0528
 

GENES
 
0002 0014 0015 0062 0102 0124 0174
 
0351 0363 0383 0390 0391 0397 0459
 
0460 0520 0540 0543 0558 0566 0567
 
0575 0595 0599 0612
 

GENOTIPOS
 
0024 0163 0188 0270 0290 0327 0376
 
01408 0418 0448 0484 0579 0580 0588
 
0603 0614
 

GERMINACION
 
0016 0037 0130 0132 0337 0504
 
SEMILLA
 

0098 0218 0265 0267 0458 0462
 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS
 
0132 0171
 

TEMPERATURA
 
0208 0264 0265
 

GERMOPLASMA
 

0003 0099 0112 0126 0175 0182 0185
 
0186 0187 0188 0330 0501 0506 0564
 
0565 0569 0570 0573 0574 0575 0576
 
0577 0578 0579 0582 0583 0584 0585
 
0586 0587 0588 0589 0591 0592 0594
 
0604 0609 0614 0620 0624
 

GIBERELINAS
 
0044 0160 0449 0451
 



GLUCOSA 

0142 0280 0350 


GOSSYPIUM HIRSUTUM 

0502 


GUATE4ALA 

0139 0111 0186 0270 0321 0392 0104 

0620 0621 0623
 

HABICHUELA 

0023 0045 0046 0049 0053 0055 0058 

0060 0076 0078 0086 0105 0115 0123 

0129 0131 0144 0147 0148 0158 O160 

0161 0164 0176 0180 0206 0211 0212 

0213 0221 0223 0225 0226 0227 0236 

0250 0251 0262 0268 0278 0308 0309 

0312 0325 0328 0329 0335 0344 0345 

0350 0357 0360 0369 0371 0374 0382
 
0391 0396 0413 0416 0417 0434 0444 

0456 0462 0472 0474 0477 01483 0485 

0489 0490 0494 0515 0518 0522 0529
 
0547 0549 0556 0561 0570 0571 0573 

0600 0606 0617 0624 06112 0643 


HABITO DE LA PLANTA 

0005 0006 0007 0040 0097 0099 0102 

0204 0228 0320 0329 0385 0389 0391 

0450 0451 01169 0471 0491 0497 0568 

0574 0580 0581 0583 0588 o591 0600 

0605 


HAITI 

0115 0200 0620 


HARINA DE FRIJOL 

0047 0189 0196 0197 0271 0280 0424 

01125 0641 


HELIOTHIS ZEA 

DAROS A LA PLANTA 

0499 


HEMIPTERA
 
0163 0171 


HERBICIDAS
 
0048 0063 0083 0302 0303 0306 0319 

0432 01187 0492 0635 

DANOS A LA PLANTA
 
0312 

ENFERMEDADES Y PATOGENOS 

0337 0486 0531 


HETEROSIS 

0382 


HIBRIDACION 

0006 0178 0389 0572 0573 0590 0597 
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HIBRIDOS
 
0178 0183 0590 0593 0598
 

HIDRATOS DE CARBONO SOLUBLES
 
0142 0280 0350 0437 0455
 

HIDROLISIS
 
0053
 

HIERRO
 
0066 0253 0295 0548
 
DEFICIENCIA DE MINERALES
 
0432 0448
 
HOJAS
 
0030 0254 0432
 
RAICES
 
0071 0073 0254 0294
 
TALLOS
 
0254
 

HIPOCOTILO
 
0025 0049 0129 0351 0355 0359 0443
 

HOJAS
 
0001 0005 0007 0009 0011 0012 0020
 
0022 0023 0024 0026 0029 0034 0041
 
0043 0045 0048 0057 0064 0157 0235
 
0236 0237 0239 0240 0241 0242 0243
 
0244 0245 0246 0256 0257 0258 0259
 
0261 0269 0282 0292 0429 0439 0453
 
0458 0476 0480 0563
 
ENFEIREDADES Y PATOGENOS
 
0100 0103 0105 0110 0125 0134 0138
 
0143 0144 0356 01143
 
INSECTOS PERJUDICIALES
 
0173
 
MINERALES Y NUTRIMENTOS
 
0030 0032 0033 001114
0105 0162 0249
 
0250 0254 0255 0287 043? 0445
 

HOMOPTERA
 
0167 0376 0499 0538 0542 0560 0577
 
CONTROL DE INSECTOS
 

0166 0556
 

HONDURAS
 
0270 0620 0621 0623 0625
 

HOSPEDANTES Y PATOGENOS
 
0150 0157
 

HUMEDAD DEL SUELO
 
0072 0301 0465 0466 0470 0475 0479
 
0482 0578
 

HUMEDAD RELATIVA
 
0134 0234 0480
 

HUNGRIA
 
0512
 



ILUMINACION 

0041 0079 


INDIA 

0054 0078 0114 0147 0164 0245 U256 

0258 0262 0302 0310 0330 0382 0391 

0396 0413 0549 


IIIFLORESCENCIAS 

0007 0234 0451 


INGRESOS 

0093 0096 0159 0212 0213 0308 0309 

0318 0324 0415 0482 0633 0636
 

INHIBICION DE VIRUS 

0147
 

INHIBIDORES 

C148 0230 0247 0259 0262 0272 0276
 
0392 0420 0433 0436
 

INSECTICIDAS 

0019 0056 0164 0218 0381 0556 0559
 

INSECTOS PERJUDICIALES 


0212 0213 0427 0483 0553 0554 0558
 
0559 0595
 
COLEOPTERA 

0067 0081 00911 0165 0168 0169 0170 

0172 0173 0304 0311 0378 0418 0419
 
0420 0421 01122 0464 0499 0541 0552 

0555 0556 0557 0560 0577 0585 

DIPTERA
 
0164 0188 0585 0590 0604 
HEMIPTERA 

0163 0171 

HOMOPTERA 
0166 0167 0376 0499 0538 0542 0556 
0560 0577 
LEPIDOPTERA 
0081 0304 0375 0380 0381 04199 

INVESTIGACION 


0015 0028 0039 O0Cd 0063 01U 0114 

0116 0117 0119 0122 0123 0124 0126
 
0151 0152 0161 0169 0176 0207 0210 

0211 0234 0263 0320 0331 0332 0338 

0339 0341 0343 0351 0361 0362 0364
 
0368 0370 0453 0508 0510 0515 0519 

0522 0525 0526 0537 0538 0542 0546 

0589 0597 C621 0625 0637
 

INVESTIGACION EN FINCAS 
0573 0583 0586 0622 0623 

INVESTIGACION PARA El. DESARROLLO 
0210 0211 0320 0621 0625 

IRRADIACION 


0219 0236 0424 0438 


ISARIOPSIS ORISEOLA
 
0587
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0116 0120 0528
 
CONTROL QUIMICO
 
0138 0354
 

EPIDEMIOLOOIA
 
0106 0120
 
RESISTENCIA
 
0017 0099 0342 0343 0564 0569 0574
 
0586
 
SINTOMATOLOGIA
 
0116 0120 0528
 

ISRAEL
 
0372
 

ITALIA 
0019 0063 0220 0364 0433 0507
 

JAPON
 
0018 0590
 

KENIA
 
0092 0202 0323 0476 0496 0500 0587
 

LABRANZA
 
0084 0301 0307 0490 0531
 

LAGRIA VILLOSA
 
03011 

LECTINAS
 
0035 0046 0239 0277 0383 0399 0458
 
0558 0598
 

LEGUMINOSAS
 

0500
 

LEPIDOPTERA
 

0081 0304 0375 0499
 
CONTROL DE INSECTOS
 
03C0 6381
 

LEPTINOTARSA rECEMLINEATA
 
0496
 

!ESOTlIO
 
0588
 

LIBANO
 
0361
 

LLUVIA ACIDA
 
0446
 

LOXAGROTIS ALBICOSTA
 
CONTROL DE INSECTOS
 
0380
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LUZ 

0009 0027 0041 0057 0064 0235 0243 

0244 0445
 
CRECIMIENTO 

0040 

FOTOPERIODO
 
0079 


LYGUS HESPERUS
 
0163 


MACROPHctMINA PHASEOLI 

0114 0353 

CONTROL DE ENERMEDADES
 
0119 0120 


CONTROL QUIMICO 


0337 

EPIDEMIOLOGIA 

0119 0120 

SINTOMATOLOGIA 

0119 0120 

TRANSMISION DE ENFERMEDADES
 
0337 


MADURACION 
0037 0168 0175 0330 0573 0578 0580 

0599 


MAGNESIO
 
0066 0072 0093 0254 0446 01481 

ASIMILACION DE LA PLANTA 

0073 0253 0255 0294 0295 0296 01161 


MALAWI 

0190 0232 0233 0588 


MALEZAS 

0084 0427 0498 


HERBICIDAS
 
0492 


MANOANESO
 
0071 0253 0254 0294 0295 0548 


MANIHOT ESCULENTA 

0084 0495 0502 


MAO DE OBRA 
0636 


MAPAS 
0468 


MARTINICA
 
0211 


MATERIA SECA 

0039 0040 0071 0291 0296 0298 0299 

0305 0308 0309 0461 0465 0467 0473 

0510 


MECANIZACION
 
0217
 

MEDIOS DE CULTIVO
 
0263 0332 0338 0453 0525 0589 0597
 

MEGALOTOMUS PARVUS
 
0304
 

MELOIDOGYNE ARENARIA 
0550
 

MELOIDOGYNE HAPLA 
0528 0550
 

MELOIDOGYNE INCOGNITA
 
0349 0369 0370 0371 0528 0548
 
CONTROL DE NEMATODOS
 
CONTROL QUIMICO
 
0549
 

RESISTENCIA
 
0550
 

MELOIDOGYNE JAVANICA 
CONTROL DE NEMATODOS 
CONTROL QUIHICO 
0372 

RESISTENCIA 
0550 

MERCADEO
 
0212 0213 0215 0416 0586 0624 0626
 
0629 0630 0631 0633 0641
 

MERISTEMAS APICALES
 
0263
 

METABOLISMO
 
0011 0048 0061 0161 0162 0229 0231
 

METIONINA
 
0014 0270 0638
 

MEXICO
 
0003 0170 0260 0270 0281 0319 0322 
0324 0349 0378 0384 0108 0409 0412 
0426 0438 01482 0493 0501 0505 0552 
0582 0589 0607 0613 0620 0630 

MEZCLAS VARIETALES
 
0233
 

MICORRIZA
 
0298 0299 01405 0478
 

MICOSIS 
0017 0W49 0081 0099 0102 0111 0112
 
0113 0115 0i18 0121 01214 0126 0129
 
0130 0131 0133 0136 0137 0139 0142
 
0145 0177 0180 0182 0184 0185 0186
 
0317 0337 0340 0342 0344 0347 0348
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0349 0353 0354 0355 0357 0358 0359 

0360 0369 0384 0388 0390 0483 0486 

0517 0518 0520 0521 0523 0524 0525 

0527 0528 0529 0531 0532 0533 0534 

0535 0536 0560 0564 0565 0569 0572 

0574 0583 0585 0586 0587 0599 0603 

0604 0605 0606 0624 

AISLAMIENTO 


0114 0117 0119 0122 0123 0341 0343 

0351 0370 0515 0519 0526 

EPIDEMIOLOGIA 

0106 0108 0116 0119 0120 0135 01140 

0141 0346 0352 0516 0530 

HOJAS 

0125 0134 0138 0143 0144 0356 0443 

flOCULACION 

0108 0127 0211 0345 0350 0522 

RAICES 

04143 

SEMILLA
 
0132 0171 0464 0573 

TEMPERATURA 


0109 0134 0143 0516 0573
 
VAINAS 

0110 


MICROBIOLOGIA 
0059 0061 0400 0427 

MICRONUTRIMENTOS 
0030 0066 0071 0072 0073 0093 0195 
0250 0251 0252 0253 0254 0255 0266 
0278 0294 0295 0296 0297 0300 0432 
0444 0141460448 0461 0467 01481 0548 

MICROSCOPIO FLECTRONICO 

0246 0266 0365 0373 0534 


MINERALES Y NUTRIMEN1TOS 
0032 0033 0105 0162 02149 0250 0266 
0278 0285 0297 0300 0551 
BOO 
0071 0294 0295 0467 0481 
CALCIO 
0031 0066 0071 0073 0093 0195 0229 
0248 0253 0254 0294 0295 0296 0446 
0461 0481 0548 
COBRE 
0251 0253 0254 0294 0295 01444 0467 
0548 


FOSFORO
 
0017 0072 0077 0253 0254 0294 0298 

0299 0308 0394 01469 0473 0478 0573 

0584
 
HIERRO 

0030 0066 0071 0073 0253 0254 0294 

0295 02432 0448 0548 

MAGNESIO 

0066 0072 0073 0093 0253 0254 0255 

02912 0295 0296 0142460461 0481 
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MANGANESO
 
0071 0253 0254 0294 0295 0548
 
MOLIBDENO
 
0080 0467
 
NITROGENO
 
0031 0069 0073 0080 0193 0201 0203
 
0205 0211 0253 0287 0288 0289 0295
 
0296 0298 0371 0407 0408 0411 0413
 
0441 0442 0445 0446 0447 0466 0467
 
0471 0472 0477 014810494 0501 0614
 
0615
 
POTASIO
 
0031 0044 0066 0073 0080 0093 0201
 
0248 0253 0286 0287 0288 0294 0295
 
0296 0299 0437 0467 01472 0481 0494
 
0548
 
ZINC
 
0030 0066 0071 C195 0252 0253 0254
 
0255 0294 0295 0467 0481 0548
 

MITOCONDRIA
 
0014 0015
 

MODELO MATE82ATICO
 
0159 0258 0284 0352 0374 0429 0450
 
0535 0552
 

HOLIBDENO
 

0080 0467
 

MORFOGENESIS
 
0042
 

MOZAMBIQUE
 
0588
 

MUTACION
 

0109
 

14EMATODOS
 
0157 0158 0349 0369 0370 0371 0528
 
0547 0548 0550
 
CONTROL DE NEMATODOS
 
0156 0372 0549
 

NEMATOSPORA
 

0171
 

NEZARA VIRIDULA
 
0171
 

NICARAGUA
 
0017 0130 0620 0623 0625
 

NITROGENO
 
0211 0371 0141450614
 
ABSORCION DE NUTRIMENTOS
 
0031 0073 0253 0295 0296 0447 
ASIMILACION DE LA PLANTA 
0031 0073 0253 0295 0296 0141470466 



CONTENIDO DE PROTEINAS 
0069 0193 0407 0413 0441 0442 
DEFICIENCIA DE MINERALES 
0288 0446 0481 
FERTILIZANTES 
0069 0080 0201 0203 0205 0253 0287 
0289 0295 0296 0298 0407 0408 0411 
0413 0466 0467 0471 0472 0477 0481 
0494 0501 0615 

NODULACION 

0202 0204 0206 0207 0208 0209 0406
 
0409 0410 0412 0611 0612 0613 0616 

0617 

MINERALES Y NUTRIMENTOS
 
0201 0203 0205 0289 0298 0300 0407 

0411 0478 0614 0615 


NUEVA ZELANDIA 

0086 0107 


NUTHICION ANIMAL 

0047 0190 0193 0195 0198 0199 0223 

0224 0398 0399 0402 0403 0404 0573
 
0638 


NUTRICION DE LA PLANTA
 
0248 0250 0283 04112 


NUTRICION HUMANA 

0047 0189 0190 0193 0194 0195 0197 

0198 0223 0224 0398 0402 0404 0573
 
0638 


OCEANIA 

0009 0038 0066 0076 0086 0107 0155 

0242 0447 0452 0591 0631 


OIDIUM BALSAMII
 
0528 


OOTHECA BENNIOSENI 

0585
 

OPHIOMYIA PHASEOLI 

0164
 
RESISTE2CIA 
0188 0585 0590 0604 


OSTRINIA NUBILALIS
 
0561 


OVIPOSICION 

0562
 

OZONO 

0159 0260 0374
 
CONTAMINACION ATMOSFERICA 

0373 


PAISES BAJOS
 
0235 0243 0350 0454 0551 0611
 

PALATABILIDAD
 
0189
 

PANAMA
 
0081 0140 0141 0620
 

PAQUETE TECNOLOGICO
 
0632 0634
 

PARAGUAY
 
0625
 

PARED CELULAR
 
0010 0012 0144 0206 0285 0357 0429
 

PATOGENICIDAD
 
0104 0107 01114 n119 0122 0123 0131
 
0151 0153 0339 0343 0364 0367 0508
 
0510 0515 0519 0522 0526 0537 0538
 
0542
 

PECIOLOS
 
0029
 

PERDIDAS EN EL CULTIVO 
0067 0116 0160 0165 0169 0172 0173
 
0304 0312 0378 0499 0514 0530 0549
 
0555
 

PERU
 
0270 0583 0589 0621
 

PH
 
0093 0109 0185 0278 0281 0442 0469
 
0573
 
CAL AGRICOLA
 
0070 0207 0208 0474
 

PHASEOLUS ACUTIFOLIUS
 
0006 0008 0183 0187 0260 0264 0292
 
0500 0597
 

PHASEOLUS ANGUSTISSIMIS
 
0178
 

PHASEOLUS AUREUS 
0024
 

PHASEOLUS COCCINEUS
 
0006 0008 0024 0181 0187 0339 0389
 
0565 0590 0591 0597 0603 0604
 

PHASEOLUS DUMOSUS
 
0260
 

PHASEOLUS LUNATWS 
0006 0008 0187 0260 0591 0592 0597
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PHASEOLUS POLYANTHUS 

0565 0590 0604 


PHOMOPSIS 

0120 


PHYLLOPHAGA 

0081 


PHYTOPHTHORA 

0120 


PIEZODCRUS GUILDINII 

0094 0171 


PIGMENTOS DE LA PLANTA
 
0030 0058 0221 0240 0244 0266 0282
 
0371 0413 0432 


PLAGAS DE GRANOS ALMACENADOS 

0219 0419 0420 0464 0555
 

PLANTLA 

0025 0035 0049 0098 0114 0129 0147
 
0208 0351 0355 0395 0443 


POLEN
 
0234
 

POLONIA 

004114 

POTASIO 

0044 0066 0080 0093 0201 02148 0286 

0287 0299 0437 0467 0472 0494 0548 

ABSORCION DE NUTRIMENTOS
 
0031 0073 0253 0294 0295 0296 

ASIMILACION DE LA PLANTA 

0031 0073 0253 0294 0295 0296 

DEFICIENCIA DE MINERALES 

0288 01481 

PRECIOS 

0159 0212 0213 0215 0415 0618 0624
 
0630 


PRECIPITACION
 
0110 0159 0297 0314 0323 0340 0500 

0516 05211 


PREPARACION DE LA TIERRA 

UUdl 0175 04b4 0517 


PROCESAMIENTO 

0059 0212 0213 0219 0220 0227 0423 

0425 0638 0639 0643 


PROCESOS FISIOLOGICOS DE LA PLANTA 

0158 0292 0450 0476 0551 

ABSCISION 

0029 0451 
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ASIMILACION DE LA PLANTA
 
0019 0022 0030 0031 0032 0040 0043
 
0073 0083 0251 0252 0253 0255 0256
 
0266 0273 0281 0294 0295 0296 0438
 
0440 0444 0447 0454 0455 0461 0466
 
0473 0478 0607 0609
 
FOTOSINTESIS
 
0020 0022 0027 0034 0041 0061 0064
 
0161 0235 0243 0244 0250 0255 0257

0259 0284 0371 0373 0438 0439 0445
 
0548
 
RESPIRACION DE LA PLANTA
 
0143 0242 0616
 
TRANSPORTE DE NUTRIMENTOS
 

0033 0248 0452
 

PRODUCCION
 
0081 0212 0213 0215 0414 0468 0626
 
0628 0629 0630 0631
 

PRODUCCION DE BIOMASA
 
0300 0579 0642
 

PRODUCCION DE ETILENO
 
0023
 

PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0298 0503 05014
 

PRODUCTOS DE FRIJOL
 
0047 0059 0189 0196 0197 0221 0222
 
0224 0225 0271 0273 0280 0281 0398
 
0423 0424 0425 0639 0640
 

PRODUCTOS PROCESADOS
 
0047 0059 0189 0196 0197 0221 0222
 
0224 0225 0271 0273 0280 0281 0398
 
0423 04214 0425 0425 0639 0640 0640
 

PROLINA 
0480
 

PROPAGACION
 
0263
 

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS
 
0017 0197 0224 0608 0640
 

PROTEINAS
 
0016 0239 0246 0276 0404 0433 0459
 
0558 0567
 
AMINO ACIDOS
 
0193 0272 01457
 
ANALISIS
 
0046 0052 0058 0060 0240 0272 0274
 
0275 0279 0457 0458 0460 0521 0566
 
0613
 
DIGESTIBILIDAD
 
0192 0193 0198 0199 0609
 



PROYECTOS AGRICOLAS 

0463 0637 


PSEUDOMONAS PUTIDA 

0431 


PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. PHASEOLICOLA 

0104 0107 0336 0337 0507 0508 0512 

0528 0575 

TRANSMISION DE ENFERNEDADES 

0513 


PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. SYRINGAE 

0100 0105 0334 0335 0508 0509 0513 

0583 


PUERTO RICO 

0133 0339 


PYTHIUM 

0017 0119 0120 


RADIACION 

0020 0040 0043 0056 0265 0277
 

RADIACION SOLAR 

0020 0040
 

RAICES 
0007 0032 0033 0039 0071 0073 0242 
02149 0251 0254 0278 0291 02911 0296 
0371 0431 0436 0443 0444 0447 0616 

RAMULARIA PHASEOLI 
0106 0120 

RANGO DE HOSPEDANTES 

0120 0365 0557 


RAZAS 

0104 0107 0129 0142 0150 0154 0332 

0334 0338 0366 0508 0522 0542
 

REDUCCION DE ACETILENO 

0201 0409 0410 


REGISTRO DEL TIEMPO 

0042 00:47 0048 0065 0078 0081 0094 

0207 0224 0225 0267 0318 0325 0401
 
0451 0478 01189 0493 0517 0600 0607 

0609 


REINO UNIDO 
0001 0002 0004 0026 0046 0053 0079 
0113 0124 0125 0160 0268 0347 0348 
0406 0414 01120 01422 04149 0457 01459 
0518 0533 0534 0554 0567 0610 o612 
0616 0617 

149
 

RENDIMIENTO
 
0017 0039 0067 0068 0069 0070 0074
 
0075 0077 0078 0085 0086 0087 0088
 
0089 0092 0095 0097 0099 0126 0132
 
0138 0158 0159 0169 0180 0182 0184
 
0186 0201 0202 0205 0208 0211 0212
 
0213 0214 0215 0221 0228 0253 0254
 
0260 0265 0284 0287 0289 0290 0291
 
0293 0297 0299 0304 0306 0307 0308
 
0309 0310 0312 0313 0315 0316 0317
 
0318 0320 0321 0322 0327 0329 0330
 
03514 0369 0371 0379 0381 0382 0393
 
0394 01407 0413 0418 0435 0438 01465 
0466 0467 0470 0472 01473 0474 0475 
0476 0477 0478 0479 01481 0482 0484 
0485 0486 0487 0489 0490 0493 01194 
0495 0496 0497 0500 0501 0502 0505
 
0506 0507 0510 0517 0529 0531 0535
 
0545 0549 0551 0552 0556 0564 0568
 
0572 0573 0580 0581 0584 0588 0592
 
0593 0596 0598 0599 0605 0614 0626
 
0631 0639
 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA
 
0060
 

REPUBLICA DOMINICANA
 
0141 0184 0547 0620 0621 0623 0625
 

REPUBLICA FEDERAL rE ALEMANIA
 
00311 0039 0061 01'13
 

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS
 
0027 00140 00111 0057 0064 0078 0235 
0243 021414 01468 05930283 011145 

FOTOPERIODO
 
0079 0290 0573 0579
 
TE4PERATURA
 
0009 0023 00211 00143 00117 0065 0076
 
0100 0109 0134 0143 0159 0199 0208
 
0217 0219 02214 0225 0226 02311 0239
 
02614 0265 0273 0281 0290 0411 0425
 
0438 0439 0480 0516 0573 06150640
 

REQUERIMIFNTOS DEL SUELO
 
0072 0078 0093 0288 0301 0468 0469
 
0481
 

REQUERIMIENTOS HIDRICOS
 
0068 0293 0476
 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 
0017 0069 0070 0071 0077 0080 0081 
0201 0203 0205 0207 0208 0253 0287 
0289 0294 0295 0296 0298 0308 0320 
01407 0408 0411 0413 014641 01466 01467 
01471 04472 0473 0474 04477 04478 0481 
01482 0149110501 0517 0615 0635 

RESPIRACION DE LA PLANTA
 
0143 0242 0373 0616
 



RETROCHUZAMIENTO 

0183 0389 0394 0397 0595 0598 0599 

0624
 

REUNION 


0200 0211 


RHIZOBIUM
 
0203 0204 0206 0298 0300 0310 0406
 
0410 0411 0442 0478 0610 0611 0612 

AISLAVIENTO 

0207 

CEPAS 

0200 0202 0205 0207 0208 0209 0614 

INOCULACION 

0200 O201, 02 0211 C299 0407
C20 

0408 0413 


RHIZOBIUM PHASEOLI 


0442 0610
 
CEPAS 

0200 0202 0205 0209 0614 

INOCULACION
 
0200 0201 0205 0299 0407 0408 0413 

NODULACION 


0201 0204 0206 0298 0406 0407 0410 

0478 0611 0612 0614 


RHIZOCTONIA SOLANI 

0126 0132 0353 0443 0486 0515 0526
 
0535 0587 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0081 0115 0119 0120 0528 

CONTROL INTEORADO 

0117 03116 0531 

CONTROL QUIMICO 


0346 0360 0517 0531 

EPIDEMIOLOGIA 

0106 0108 0119 0120 0135 0140 0141 

0346 0530 

ETIOLOGIA 

0135 0517 

INOOJLACION 

0108 0211 0370 

RESISTENCIA 

0017 0130 0137 0139 0141 0177 0182 

0184 0186 0359 0574 

SINTcMATOLOGIA 


0117 0119 0120 0346 0528 


RIEGO 

0043 0068 0074 0075 0257 0283 0292 

0293 0307 0435 0465 0466 0470 0476 

0479 0485 0584 


RIZOSFERA
 
0109 


RUANDA 

0210 0300 0586 
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SACCHARUM OFFICINARUM
 
0321
 

SALINIDAD
 
CRECIMIENTO
 
0032
 
DESARROLLO DE LA PLANTA
 
0032
 

SCLEROTIUM ROLFSII
 
0353
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0119 0120 0528
 
EPIDEMIOLOGIA
 
0119 0120
 
INOCULACION
 

0211
 

SINTOMATOLOGIA
 
0119 0120 0528 0532
 

SCOTLAND
 
0012
 

SELECCION
 
0099 0175 0184 0186 0328 0480 0497
 
0506 0571 0584 0593 0594
 
FITOMEJORAMIENTO
 
0179 0181 0387 0575 0580 0581 0590
 
0595 0603 0614
 

SE2ILLA
 
0007 0010 0080 0220 0226 0226 0230
 
0325 0386 0423 0426 0434 0440 0503
 
0589 0591 0609 0635
 
ALMACENAMIENTO
 
0216 0217 0218 0219 0267 0417 0461
 
AMINO ACIDOS
 
0270
 
CONTENIDO DE PROTEINAS
 
0270 0407 01161 0639
 
ENFERMEDADES Y PATOGENOS
 
0283 0331 046110507 0573 0582
 
GENETICA
 
0567
 
GERMINACION
 
0098 0132 0171 0218 0265 0267 0458
 
0462
 
INSECTOS PERJUDICIALES
 
0171
 

RADIACION
 
0265
 
RENDIMIENTO
 
0132 0221 0265 0310 0407 0507 0568
 
0573 0584 0639
 

SEMILLAS
 
0010 0011 0018 0035 0038 0042 0060
 
0066 0098 0171 0178 0192 0199 0217
 
0230 0237 0239 0279 0333 0340 0356
 



0383 0386 0426 0430 0434 0437 0454 

0455 0456 0461 0462 0511 0589 0591 

059t 0598 0607
 

SEQUIA 

0022 0185 0340 0392 0465 0476 0573
 
0578 0587 


SEROLOGIA
 
0150 0537 


SIEMHBRA
 
0076 0081 0082 0094 0301 0304 0318 

0320 0451 0464 0493 0600 

DENSIDAD 

0067 0078 0085 0086 0175 0221 0305 
0308 0309 0311 0316 0317 0323 0482 
0484 0496 0501 0517 0535 

SILICON 

0131 


SIMBIOSIS 

0289 0299 

NODULACION 

0202 0204 0206 0207 0208 0209 0406 
0409 0410 01412 0611 0612 0613 0616 
0617 
FOSFORO 

0201 0289 0298 0298 0478 

MINERALES Y NUTRIMENTOS 

0201 0203 0205 0289 0298 0300 0407 

0411 0478 0614 0615 

SISTEMAS DE CULTIVO 

0017 0070 0082 0084 0089 0090 0091
 
0092 0093 00914 0095 0096 009't 0128 

0141 0184 0313 0314 0315 0316 0317 

0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 

0464 0468 014914 01495 0496 0497 0498 
0499 0500 0501 0502 0596 

SODIO 
0032 0033 0066 0286 0461 

SOLANUM TUBEROSUM 

0498 


SOLUCION NUTRITIVA 

0031 0032 0044 0248 0249 0250 0252 

0254 0255 0266 0278 0285 0300 0394 

0441 04142 0445 0446 


SOMALIA 

0587 


SOMBREADO 

0027 0040 0385 


S02 

0103 0161 0373 0551 
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SPODOPTERA FRUGIPERDA
 
0304 0375
 

SUCROSA
 
0280 0437 0455
 

SUDAFRICA
 
0029 0237 0314
 

SUECIA
 
0050
 

SUELOS
 
0071 0072 0073 0253 0256 0291 0299
 
0307 0468 0469 0478 0573
 

SWAZILANDIA
 
0588
 

TAIWAN
 
0048
 

TALLOS
 
0005 0007 0385 0452
 
ABSORCION DE NUTRIMENTOS
 
0032 0256
 
CRECIMIENTO
 
0032 0242 0250
 
MINERALES Y NUTRIMENTOS
 
0032 0249 0250 0254 0278
 
TRANSLOCACION
 
0250
 

TANZANIA
 
0169 0224
 

TEGOLOGIA
 
0176 0210 0222 0496 0585 0618 0619
 
0620 0621 0622 0623 0625 0632 0634
 

TEJIDOS DE LA PLANTA
 
0263
 

TEMPERATURA
 
0023 0024 0047 0065 0100 0109 0134
 
0199 0217 0219 0224 0225 0226 0234
 
0239 0264 0273 0281 0425 0480 0516
 
0615 0640
 
CRECIMIENTO
 
0043 0076 0411 0438 0579
 
DIOXIDO DE CARBONO
 
0009 0143
 
FOTOSINTESIS 
0438 0439
 
R12EDIMIENTO 
0159 0208 0265 0290 0573
 
RESPIRACION DE LA PLANTA
 
0143
 

TIMPERATURA DEL SUELO
 
0411
 



TESTA 

0430 0434 0437 0454 0462 0591 

HERENCIA
 
0386 


TETRANYCHUS NEOCALEDONICUS
 
0377 


TETRANYCHUS URTICAE
 
0377 0562 


THIELAVIOPSIS BASICOLA 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

0119 0120
 
EPIDEMIOLOGIA 

0119 012C 

SINTOMATOLOGIA
 
0119 0120 


TIAMINA
 
0028 


TOXICIDAD
 
0192 

HERBICIDAS 

0306 0487
 
MINERALES Y NUTRIMENTOS 

0250 0254 0266 0285 0286 0300 01144 


TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

0496 0585 0618 0620 0621 0622 0623 

0625 0632 


TRANSLOCACION 

0019 0033 0063 0083 0250 0251 0444 

0454 


TRANSMISION DE ENFERMEDADES 
0184 0537 

TRANSHISION POR SEMILLA 

0337 0340 0511 0513 

VIROSIS 

0151 0155 0337 0365 0538 0539 0541 

0542 


TRANSPIRACION 

0043 0158 0257 0284 0292 0438 0476 

0551
 

TRANSPORTE DE NUTRIMENTOS 

0033 0248 0452
 

TRATAMIENTO DE LA SEMILLA 

0216 0218 0310
 

TRATAMIENTO TERMICO 

0219
 

TRIALEURODES VAPORARIORUM 

0167 
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TRICHODERMA HAMATUM
 
0115
 

TRICHODERMA HARZIANUM
 
0109 0115
 

TRICHOPLUSIA
 
0081
 

TRILLA
 
0325 0504
 

TRINIDAD Y TOBAGO
 
0530
 

TRIPSINA
 
0004 0047 0050 0272 0276
 

TRIPTOFANO
 
0272 0638
 

TUNISIA
 
0032 0033
 

TURQUIA
 
0223 0436
 

UGANDA
 
0587
 

UROMYCES PHASEOLI
 
0145 0317 0349 0521 0525 0587
 
CONTROL DE ENFERMEDADES
 
0120 0464 0528
 

CONTROl QUIMICO
 
0121 0133 0136 0369 0527 0529 0536
 

EPIDENIOLOGIA
 
0120 0352
 
INOCULACION
 
0127 0345
 
RESISTENCIA
 
0017 0102 0111 0112 0127 0134 0143
 
0358 0384 0564 0569 0572
 
SINTOMATOLOGIA
 
0120 0127 0464 0528
 

UROMYCES VICIAE-FABAE
 
0125
 

UROMYCES VIGNAE
 
0131
 

USOS 
0197 0283 0395 0424 0641 0642
 

USSR
 
0057 0058
 

VAINAS
 
0007 0098 0208 0245 0256 0305 0308
 
0426 0451
 



ENFERMEDADES Y PATOGENOS 

0110 

INSECTOS PERJUDICIALES 

0168 


VALOR DIETETICO 

0189 0191 0192 0193 0198 0199 0398 
0404 0609 

VALOR NUTRITIVO 

0047 0190 0193 0195 0198 0223 0224 

0573 0638 0641
 

VECTORES 

0538 0541 0542 


VENEZUELA 


0192 0248 0270 0333 0338 0511 0572 


VIGNA UNGUICULATA
 
0500 


VIGOR DE LA SEUILLA 

0098 0132 0218 0265 


VIROSIS 

0017 0106 0147 0148 0149 0150 0151 
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