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Duración: Por ser una propuesta que contenpla la participación
activa de los países Centroamericanos, se estima su 
duración en cuatro años (90-92).

Introducción.

La presencia de la antracnosis en diferentes zonas ecológicas de 

Costa Rica, ha motivado la elaboración de una propuesta de estudio paira 

el conocimiento de la enfermedad y métodos viables de combate. Costa 

Rica es quizás el país que con mayor severidad ha sufrido las pérdidas 

ocasionadas por el patógeno, lo que ha originado que en los últimos 

años el "Programa Nacional de Frijol" se aboque a la búsqueda de solu

ciones al problema.

Las investigaciones realizadas demuestran que el trasiego de se

milla es la principal fuente de inóculo y que además el patógeno presen

ta una variación patogénica que difiere de la identificada en otros 
países de Norte y Sur América y de Europa, lo que influye en los progra
mas de mejoramiento.
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Además de Costa Rica, existe evidencia que el patógeno está presen

te en toda América Central, atacando plantaciones de frijol en zonas 

tradicionalmente productoras, sin que se le haya dado la debida atención 

en cuanto a su diseminación, sobrevivencia, variabilidad patogénica 

y potencial de desarrollo. Es preciso que los "Porgranas Nacionales" 

Centroamericanos se integren para conocer mejor la enfermedad y buscar 

medidas de combate adaptadas a las condiciones socio-econ¿micas de los 

productores.

Antecedentes y Justificación.

Colletotrichum lindemuthianim, agente causal de la an traen osis 

de frijol, es un patógeno que ataca en cualquier etapa de desarrollo 

de la planta, y se encuentra presente en todos los países de Centroamé- 

rica y el Caribe, sobre todo en zonas de alta himedad relativa y tempe

ratura fresca, acompañados de lluvias frecuentes y vientos de moderados 

a fviertes.

En América Latina se han presentado fuertes ataques de atracnosis, 

que han causado pérdidas enormes. Sin embargo, en Centroamérica y el 
Caribe es poca la información que se tiene sobre incidencia y distribu
ción de la enfermedad, no porque esté ausente, sino porque esté ausente,
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sino porque es en los últimos años que la enfermedad ha alcanzado nive

les epidémicos en regiones frijoleras. Esta situación hace perentorio 

iniciar investigaciones orientadas a su combate, adecuadas a los dife

rentes métodos de producción de frijol y de acuerdo con el principio 

de combate integrado de enfermedades.

En Costa Rica se inició la investigación sobre antracnosis desde 

1966, pero con mayor énfasis en los últimos cuatro años. Cano resultado 

de ello se identificaron las razas fisiológicas del patógeno en la zona 

Central y Norte del país. También se han desarrollado trabajos sobre 

ccmbate químico y transmisión por semilla. Actualmente se está traba

jando en la recolección y aislamiento del patógeno en zonas productoras, 

logrando acanalar 15 aislamientos provenientes de la Región Brunca, 

Pacifico Central y Huetar Norte; no obstante el trabajo está en etapa 

inicial. Otra investigación tiene cano objetivo conocer el efecto de 

la edad de la planta en la susceptibilidad de cinco cultivares comercia
les a la enfermedad. Constantemente se han evaluado materiales del 
IBAT, VINAR y VIDftC por su resistencia a antracnosis.

Ceno se puede observar, es mucha la infamación generada, pero 
es necesario aún mayor investigación sistemática para lograr manejar
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la enfermedad de la mejor manera. Esta situación coloca, sin lugar 

a dudas, a Costa Rica a la cabeza de la investigación en antracnosis 

del frijol.

En Guatemala, tradicionalrrente la enfermedad se ha presentado en 

la zona de vida denaninado montano-baj o-hímedo. Recientemente se ha 

detectado en otras zonas hacia el oentro y sur del pais, convirtiéndose 

en una enfermedad de amplia distribución.

En Eli Salivador, el CEUTA está elaborando un diagnóstico de la dis

tribución de la enfermedad, dado que últimamente ha alcanzado niveles 

de relevancia en zonas productoras.

Honduras ha inciado sus investigaciones por medio de un diagnóstico 

de la distribución e importancia de la enfermedad. Además, la Escuela 
Panamericana de Agricultura (El Zamorano) también adelanta algunas in
vestigaciones sobre identificación de razas.

De Nicaragua es poca la información disponible sobre la enfermedad, 
a pesar de que está presente.
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Esta rápida visión del estado de la investigación sobre la antrac- 

nosis en Centroamérica, sugiere la necesidad de irrplementar un prograna 

de investigación, que qprovechando la experiencia acunulada en Costa 

Rica, se enfoque al estudio de la variación patogénica y córtete del 

patógeno. Existe un déficit de información en una enfermedad que paula

tinamente se está convirtiendo en limitante de la producción.

Revisión de Literatura.

La antracnosis, causada por el hongo Colletotrichvm lindemuthianun 

(Sacc & Magn) Ser ib, es una de las enfermedades más irrportantes del 

frijol. Causa pérdidas de inportancia económica en México (Crispin, 

1976), Brasil (Vieira, 1983), Argentina (Pastar-Corrales, 1985), Colom

bia (Guantón Donado, 1975) y en países de Centroamérica ccmo Costa Rica 

y Guatemala (Echandi, 1976). Bajo condiciones clirtóticas favorables 

se pueden observar pérdidas de hasta el 100% en la producción (Chaves, 

1980).

En Costa Rica, la antracnosis ha estado presente durante muchos 
años en áreas tradicionalmente productoras de frijol cano: Puriscal, 
Pérez Zeledón, Grecia, Upala y Meseta Centra, zonas que se caracterizan 

por poseer condiciones de tenperatura y huredad óptimas para el desa
rrollo de la enfermedad (Echandi, 1966). No obstante, en los últimos 
años la incidencia se ha incrementado y anpliado su distribución, hasta
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convertirse en una de las principales enfermedades que atacan el cultivo.

El efecto de la enfermedad es variado, ya que la planta es suscep

tible desde los primeros estados de desarrollo. En Puriscal, Costa 

Rica, que es el principal productor en la región Pacifico Central (CNP, 

1988), se observaron pérdidas de hasta el 90% de la producción durante 

1988, por causa de inóculo residual en el suelo y semilla contaminada. 

La producción de semilla certificada también fue reducida significativa

mente en los años 84, 85 y 86, como se observa en el Cuadro 1, originan

do el rechazo de lotes y el consecuente déficit de semilla certificada. 

En otras regiones, ccmo la Chorotega, Huetar y Brunca, la antracnosis 

causa constantes ataques que reducen el rendimiento.

En Costa Rica se pueden mencionar varios factores caro los respon

sables de la diseminación del patógeno. Uno de ellos, quizá el más 

importante, es el trasiego de semilla entre zonn edio de agricul
tores, que por su costumbre de utilizar cerro semi 1 i parte de la cosecha 

del periodo anterior, probablemente ha favarec ’a introducción del
hongo a terrenos hasta entonces libres del mismo. práctica agrava
el problema porque C. lindernuthianun es fácilmente nsmitido por 

semilla y logra sobrevivir en ésta durante mucho (Chavez, 1980).
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Otro factor a considerar, relacionado con la transmisión por semilla, 

es el hecho de que la enfermedad a veces no se observa en el follaje 

y si está afectando vainas, lo que permite la subvaloración de la enfer

medad en lotes productores de semilla (Araya, 1981). Otro aspecto im

portante es que la antracnosis no fue considerada por muchos años cano 

enfermedad inportante, por lo que en los programas de mejoramiento no 

era contenplada y todas las variedades canerciales actualmente en el 

mercado son susceptibles al patógeno.

Investigaciones realizadas recientemente (Araya & Pastar-Corrales, 

1989) han demostrado que la variación patogénica del hongo es mayor 

en Costa Rica, y posiblemente en América Central, que la encontrada 

en Norte América y Europa (Chaves, 1980), o la descrita para Colombia 

(Cabo, 1986), Brasil (Oliari & Vieira, 1973; Menezes, 1985; Pió Ribeiro, 

1975), México (Yerkes & Qrtiz, 1956) y Chile (Mi'i^a, 1952). Por tal 
razón es esencial identificar las razas fisiolóy presentes en Cen- 

troanérica, para orientar correctamente los programas de mejoramiento, 
y no utilizar ccrno fuentes de resistencia line"1 [ue se comportan bien 
en otros países, sin evaluarlas bajo presión de inóculo nativo. Al 
respecto ya se conoce algo sobre los materiales que avalúa el CIAT cano 
fuentes de resistencia, considerando dos razas presentes en Costa Rica



(Cordero & Mora, 1988), y otros países (Schwartz et al, 1982).

En Guatemala, la antracnosis se ha presentado atacando plantaciones 

en Sacatepéquez, Alotenango, Chinaltenango, Parramos, Itzapa y Patzicia 

(Ruegg, s.f.). De los países de Centroamérica y el Caribe no existe 
información documental disponible, pero por comunicación personal de 

los coordinadores de los respectivos "Programas Nacionales", se sabe 

que la enfermedad está presente y causando pérdidas en el rendimiento, 

asi ceno conquistando nuevas áreas de cultivo.

Se puede considerar que la problemática descrita para Costa Rica 

difiere en poco de la del resto de Centroamérica, ya que posiblemente 

es más critica dada la poca investigación que existe sobre la enfermedad. 

Esto demuestra la necesidad de aunar esfuerzos para desarrollar un pro

grama de investigación integrado y regional, con el propósito de abarcar 
todos los aspectos involucrados en la problemática, y de esta manera 

genera soluciones para cada pais.
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Objetivos Generales.

1. fe alizar un diagnóstico del estado actual de la antracnosis en 

Centroamérica, par medio de encuestas a técnicos y productores, 

y visitas al campo, para determinar el nivel de incidencia, severi

dad y distribución en la región, e importancia económica.

2. Identificar la variabilidad patogénica del hongo, mediante la reco

lección de muestras en canpos productores y aislamiento del patóge

no, para ser posteriormente inoculados a cultivares diferenciales.

3. Evaluar lineas avanzadas, materiales promisorios y cultivares co

merciales generados por los Programas Nacionales, par su reacción 

a la antracnosis en condiciones de campo.

4. Seleccionar fuentes de resistencia a las razas presentes en Centro

américa, por medio de evaluación de viveros (IBAT, Pre-IBAT, Banco 

de germoplasma) y de materiales provenientes de cruzas de los Pro
gramas Nacionales.
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Materiales y Métodos.

Por los objetivos planteados, el proyecto se debe realizar en 

cuatro fases que pueden estar ejecutándose simultáneanente.

Diagnóstico:

El diagnóstico propuesto contenpla la aplicación de una encuesta 

a los productores, para determinar la presencia de antracnosis y otros 

aspectos inportantes relacionados con el desarrollo de la enfermedad 

cano: métodos de sierrfcra, uso de senil la certificada, zona de cultivo,

medidas de combate, etc., generen información suficiente para conocer 

el grado de irrportancia y de conocimiento que existe sobre la enfermedad. 

La encuesta será aplicada en cada país con la colaboración de los res

pectivos Programas Nacionales, que la distribuirá a los responsables 
destacados en las distintas zonas productoras.

La encuesta podrá ser aplicada en diferentes épocas de sienbra 

y en diferentes ciclos o años agrícolas, con el afán de que no sea una 
evaluación puntual sino un proceso activo durante el tieripo de vigencia 
del proyecto, que ofrezca datos del comportamiento estacional, y regio
nal de la enfermedad.
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Actualmente la encuesta está confeccionada y se está trabajando 

en su ordenamiento y codificación. En el momento que esté acabada se 

multiplicará y será enviada a los Programas Nacionales. Incluso, El 

Salvador ha iniciado un proceso de diagnóstico por iniciativa propia, 

que beneficia y justifica la aplicación en los otros países.

El diagnóstico contempla una gira de carpo de los involucrados 

en el proyecto, que reforzarla, in situ, la información obtenida median

te la aplicación de la encuesta.

Variabilidad patogénica.

La variación patogénica se determinará para aislamientos de todos 

los países. Cada Programa Nacional recolectará en todas las zonas fri- 

joleras muestras de vainas con sInteres iniciales o intermedios de an- 

tracnosis; en cada muestra se incluirá información sobre el sitio, lo

calidad, zona de vida, temperatura promedio anual, lluvia promedio anual, 
cultivar sembrado, color de grano, método de siembra y otros datos com

plementarios de interés.

Aprovechando la infraestructura, personal y equipo que tienen las 
instituciones que conforman los Programas Nacionales, se realizarán



38

los aislamientos y purificación del hongo. Entre estas instituciones 

se puede citar: ICTA (Guatemala), CHOTA (El Salvador), Labora torio 

de Recursos Naturales, EAP, o FHIA (Honduras), Laboratorio de Protección 

Vegetal (Nicaragua) y Universidad Nacional (Costa Rica). Esto no signi

fica que otras instituciones no puedan también prestar su cooperación 

y apoyo, el cual seria bien recibido.

Una vez purificados los aislamientos, pueden ser enviados a Costa 

Rica para ser incorporados a la mico teca que para tal fin se instalará 

en la Universidad Nacional.

A partir de los aislamientos se realizarán cultivos monospóricos 

para luego inocular los 12 cultivares diferenciadores para razas de 

Colletotrichun lindemuthianum. La evaluación de la respuesta se rea

lizará con base en la metodología propuesta por el CIAT (1987) para 

tal efecto.

Evaluación de lineas avanzadas.

Se establece evaluar en condiciones de campo materiales avanzados 
provenientes de los viveros internacionales, dentro de los VIDAC, VINAR 
o propuestos por los Programas Nacionales cerro resultado de programas
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previos de cruzamientos y selección. Se evaluarán además materiales 

ccrrerciales liberados por los Programas Nacionales, para mantener un 

control constante sobre el ccnportaniento de estos por su resistencia 

a antracnosis.

En esta fase tiene un irrportante rol que cuplir los Programas 

Nacionales, ya que son los responsables directos de decidir y enviar 

los materiales que deben ser incluidos en los procesos de evaluación.

Para evitar posibles escapes a la enfermedad, el carpo será loca

lizado en una región con condiciones climáticas favorables para el 

desarrollo de la antracnosis, debe ser un lugar en que el inóculo sea 

moderadamente alto, representativo de un carpo comercial, y lo más 

uniformemente distribuido. En casos que sea necesario se mantendrá 

la presión de inóculo mediante inoculaciones artificiales, utilizando 

los métodos convencionales que con tal fin ha utilizado el CIAT en 

regiones especificas para evaluación, cerro es el caso de Popayán, 
Colombia.

Este carpo, además, deberá ser periódicamente muestreado para 
moni torear no solo el nivel de inóculo, sino las razas presentes en
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lo mismo, de modo que se conozca a que variante, o variantes del hongo, 

son resistentes o susceptibles los materiales. Las inoculaciones arti

ficiales también pueden ser dirigidas a razas especificas de acuerdo 

con los resultados de la identificación a partir de los aislamientos 

estudiados en el segundo objetivo.

Fuentes de resistencia.

Cano un proceso paralelo a la evaluación de materiales avanzados, 

se debe mantener un banco de germoplasma, bloques de cruzamiento o 

poblaciones terrpranas, que es constantemente evaluado y que es donde 

recurre el fitarejoradccr para detectar fuentes de resistencia y posi

bles padres. Estos materiales pueden ser apartados par el CIAT o par 

los Progranas Nacionales.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1990 1991 1992

Diagnóstico X X

Variación Patogénica X X

Evaluación mat. 
avanzados X X X

Fuentes de resistencia X X X

Cruzas X X
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Actividades y Responsabilidades.

Este proyecto es un esfuerzo conjunto en el que los Programas 

Nacionales de Frijol de Centroamérica, funcionando caro un equipo de 

trabajo, tienen una participación muy activa, directa o indirectamente. 

No obstante, ccmo se ha propuesto, el Programa Nacional de Frijol de 

Costa Rica, será el que lleve la responsabilidad de un mayor número 

de actividades.

En cuanto a los investigadores, los nombres propuestos correspon

den a los actuales Coordinadores de Progranas, y para el interés del 

proyecto son, a su vez los responsables de las actividades encargadas 

a su pais.

La descripción de actividades y distribución de responsabilidades 

en investigadores, se presenta en el cuadro adjunto.
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DIAGNOSTICO C.R. NIC. HOND. EL SALV. GUAT. CIAT

Confec. de encuesta X
Distrib. de encuesta X
Aplicación de encuesta X X X X X
Envió de datos X X X X
Análisis de datos X
Visita al carpo X X X X X
Informe X

VARIACION PATOGENICA

Muestreo X X X X X
Aislamiento X X X X X
Envió de aislamiento X X X X
Identif. razas X X
Informe X

EJPÜJC. LlItaS AVAHALAS

Lote X
Sblec.de materiales (lineas) X X X X X X
Evaluación X
Informe X

FUENTES ESE RESISTENCIA
Lote X
Cruzas X X
Selec. de materiales X X
Evaluación X
Informe X
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OBJETIVOS ACTIVIDADES AwO/PAIS

Realizar un diagnóstico 
del estado actual de la 
antracnósis en Centro 
Amér ica.

- Encuestas, Análisis tíe 
datos, visitas al campo.

1990 
1991RED

Identificar variabili
dad Patogénica del 
hongo

- Muestreo 
aislamiento 
identificación

1990RED 
1991RED

C.R.
CIAT

Seleccionar fuentes de 
resistencia a las ra
zas presentes en C.A. -Selección de material 

En el campo
1990.91 
92 RED

Resultados esperados
90 diagnóstico parcial
91 diagnóstico total 

Variación patogénica
92 Materiales tolerantes

* Gira: Noviembre 1990, toda la región. tvaluar situación de
antracnosis en la Región.
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PROYECTO: BACTERIOSIS

Países participantes: Guatemala, República Dominicana y Cuba
Duración: 3 años

OBJETIVOS GENERALES:

- Obtención mediante cruzamiento, evaluación y selección en genera
ciones segregantes, materiales con genotipos resistentes a 
Xanthomonas campes tris pv. phaseoli, con buena estabilidad y adap
tabilidad, y con características deseables tales como precocidad, 
arquitectura, alto rendimiento y buen comportamiento ante plagas
y enfermedades.

- Evaluación de germoplasma nacional e introducido con la finalidad 
de identificar genotipos de grano negro, Pompadour, rojo pequeño 
y rojo moteado.

- Producción de semilla básica con un manejo integrado libre del 
patógeno de la bacteriosis común del frijol.

INVESTIGADORES RESPONSABLES POR PAIS:

REPUBLICA DOMINICANA:

REPUBLICA DE GUATEMALA:

REPUBLICA DE CUBA:

Ing. Agr.
Ing. Agr.
Ing. Agr.

Lie.
Lie.
Lie.

Ing. Agr.
Dr.

Ing. Agr.
Ing. Agr.
Ing. Agr.
Ing. Agr.
Ing. Agr.
Ing. Agr.
Ing. Agr.

Freddy Saladín G. (LIDER) 
Femando Oviedo T. 
Cristóbal Adames 
Estela Peña Matos 
Francia Sánchez 
Felicia Henríquez 
Marcial Guzmán A.(LIDER) 
Porfirio Masaya S.
Rafael Rodríguez
Armando Monterroso T.
Carlos Orellana
Lorenzo Barreiro A. (LIDER)
Benito Faure
Teresita Hernández
Evelio García


