
RESISTENCIA DE DIEZ Y SIETE VARIEDADES COMERCIAL~$ DE FRIJOL 

IPhaseolus vulgaris L.) EN ALMACENAMI ENTO, AL ATAQUE LJEL GORGOJO 

PINTADO DE LOS GRANOS (Zabrotes subfasciatus Boh.l 

l. INTRODUCCION 

lnes A . Pabón R. • 

Carlos J . Aguirre • 

Jesüs A. Reyes Q • • 

Las pérdidas ocas1onadas por los msectos p lagas en granos almacenados, catcu· 

ladas entre 10 y 30 o/o, just ifica la uttll tación de medidas de control qu ímico, b io · 

lógico. genético. 

El obj etivo del trabajo fué determmar la resistencia de diez y siete var1edades 

de fr i¡ol comerctal en almacenamiento (Phaseo lus vulgaris L.) al a taque de gorgojo 

p 1ntado de los granos (Zabro tes subfasciatus Bah.) en base a la poblac1ón potencial 

de 1 insecto , po1 centaje de claño e intensidad de su infestac1ón. 

11. MATERIALES Y METODOS 

A. Preparación de las muestras. 

Las 17 v¡Jr 1cdades de fri1o l se elig1eron por su importancia comercial y regional 

pertenecían a la misma epoca d e cosecha y su humedad oscilaba entre 12 · 14 o/o. 

Después de dcs1nfectar las m uestras co n b1sulfuro de carbono a razón de 15 

c.c por frasco d e 1 Kg, se vent ilaron por no menos de 96 horas. 

Al cabo de 24 horas de 1nfestación. so contaron series de 30 huevos para cada 

una de las rcphcacio nes {9 por var iedad) y se d epos1taron en fra scos con dtferentes 
cant1dadcs d e granos. 

B. Determinaciones. 

1. En la F l : 
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a. C1clo la1val. tcempo transcurndo entre 1nfcstac1Ón y emergencia de 

adu ltos. 

b . Porcent.Jje de natalidad : porcentaje de cnsectos que dlcanzan el estado 

adulto . 

c. Longev1dad de adultos: t iempo transcurrcdo entre emergencia y 

muerte. 

d . Fecundc<1ad . promed io d e huevos por hembra. 

2. En la F2. 

a. Longevrdad de ad ultos. 

b . Porcentaje de daño 

c. Intensidad de Infestación. p romedio de perforaciones por grano . 

d. Relación de sexos. 

C. Manejo de la información. 

Los datos se analczaron estadísticamente por medio del anális1s de varianza 

(Remington y Schork. 4) y el test de Kruskal Wallis (S icgel, 5). y las var iedades se 

clasificaron por su reSIStencia. 

D. Medida de resistencia. 

La rescstencia se midió en base a las poblaciones del insecto m ediante la si· 

guiente fórmula. 

Pp "" Pa X z n X o/o n donde: 

Pp = población potencial 

Pa = poblac1ón actual (se consideró como una hembra) 

Z = fecu nd idad 

n = 
:m 

generaciones por año - --:---:---:--:-::----:-~:--:-~
cJclo larval + longevidad adulto 

o/on: porcentaje de natalidad . 

111. RESULTADOS Y DISCUSION 

A. Població n potencial de Z. subfasciatus Boh (Tab la 1) . 

Según estos datos. la vartedad cargamanto tiene la menor población e lea Bun· 

se la mayor. ooonienúo la pr1mec a mayo r res istencia a l desarrollo del cnsecto. Se con· 

~ 1dera que la poblaccón es el factor más importan te para cal ifccar la reSISH!nCia de la 

vartedad al 1nsecto. puesto que la magn1tud de ésta determ ina en par te el darlO que 

se ocascona al grano Sen emhargo. se pueden analizar por separado algunos ele los 

factores de la fórm ula. para conf~rma r los resul tados ob tenidOs. 
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TABLA 1 

Clnlficaci6n de las variedades de frijol en base 1 la pobhu:ión de Z. subfasciltus Boh. 

Cido No.Gencr. l't"OJif· oJo 
eaream. V•iedad Pob.Pouncial .. Pec:undid. larval 

(dí u) año KXOS Nau.lid.od 

e argamanto 102.666 6.30 57 .86 6.31 0.47 11 .11 

2 Mortii'ío 817.440 20.51 57.12 6.39 0.51 24.81 

3 Mungo 1.084.868 23.24 59 .44 6.14 0.45 59.25 

4 Antioquia 48 12.891.837 48.82 69.00 5.29 0.53 44.81 

5 Azuki 13.508.348 37.63 64.78 5.63 0.55 64.81 

6 lea Tui 13.752 .308 28.52 57 .22 6.38 0.48 73.33 

7 Radical 17.896.332 41 .20 61 .55 5.93 0.5() 28.89 

8 lca·Tundaná 25.977.465 40.27 61 .22 5.80 0.51 65.55 

9 Diacoi-Calima 57.202.167 50.29 64.44 5.66 0.50 68.14 

10 Diacoi·Nima 66.057.177 41 .62 62.44 6.01 0.49 77.04 

11 Gola comercial 67.287 .840 46.75 63.11 5.78 G 54 54.44 

12 O uva 69.809.976 47 .76 62 .22 5.87 0.48 72.59 

13 Gualí 128.051 .920 50.16 62.11 5.88 0.51 65.55 

14 Sangretoro 141 .383.690 52.61 62.89 5.81 0.53 56.63 

15 Diacol Andino 246.815.920 63.44 65.22 5.60 0.52 75.92 

16 Bayo común 261.001 .210 40.50 53.77 6.79 0.47 51.11 

17 lea Bunsi 6.926.418.600 49.45 51.77 7.07 0.52 74.44 
~ 



En la variedad Cargamanto la fecundidad fué de 6.3 m ientras que en lea Bunsi 

fué de 49.45 huevos por hembra. factor que confirma parcialmente q ue la variedad 

Cargamanto ofrece condiciones poco favorables para la fecundidad de la hembra. 

El número de generaciones por arlo en la var iedad Cargamanto es menor 

(6.31) que en lea Bunsi. Es lógico que la variedad que tiene menos generaciones por 

año, dará lugar a una población menor, debido a que el ciclo biológico del insecto es 

de mayor duració n. 

En la variedad Cargamanto el porcentaje de natalidad es do 11 .11 o/o. m len

tras que en lea Bunsi es 74.44 o/o de donde se d educe que el porcentaje de mortali 

dad (100 menos porcentaje de natalidad) será mucho mayor para la variedad Car

gamanto (88.99 o/o) que para lea Bunsi (25.56 o/o}. 

Se encontró que la variedad Cargamento opone mayor resist encia al desarrollo 

del Z. subfasciatus Boh., ya que en ella el i:1secto presentó su más baja fecundidad . 

su más alta mortalidad y menos generacionP.s por año. 

Según Maxwell (3 }, los productos atacados pueden influir en la biología del 

insecto. porque no tienen los nutrient es en cantidad o proporción necesarias para 

su desarrollo, de ta l forM.J que l o~ insectos ó mueren durante el período larval o 

resul tan débiles y rle menor tamaño, lo que afecta su fecundidad, longevidad y de

más lectores que det~rm inan la poblaciÓn. En otros casos la resistencia ocurre por la 

dureza y po~ ibles sustancias an tibiót icas del hospedante. Se considera q l..le una expl i

caciÓn más. clara de las d 1stintas categorías de resistencia encontradas, se log~ará 

conociendo la dureza y nut rientes de las variedades usadas. 

Como lil'> catego1iasde res1stenc1H se ba~dn en la poblac1ón y no en los factores 

111dividuales que la determ inan. en algunos casos. corno la var iedad Duva (categor ía 

12) v la Gualí (categor l·a 13). la fecund1dad (47.76 y 50.16) , el número de genera
Clones por año (5 87 y 5 .88} y el porcentaje de natalidad (72.59 v 65.55} son muy 

similares. Según el número de generaciones y el p01 centa1e d~ nata ln:ild la variedad 

Duva debería ocupar la categoría 13 suponiendo 4ue le que detem1ina esta catego

ría es su menor fecundidad v la relación de sexos (0.48 para Duva y 0.54 oara Gualí} 

Entre las poblaciones encontradas para las di ferentes var1edades existe diferen

cia Significat iva al nivel del 5o/ o, por lo cual el orden C'n que se colocan las va11et1 a· 

des en la Tabla 1 corresponde a su categoría de resistencia. Así, la variedad que apa

rece en el primer renglón (Cargamento) tiene la menor población y la mayor res1S· 

tenc1a, mientras que la lea Bunsi que aparece en ú ltimo 1uyar t iene mayor población 

y ocupa la última categor (a, correspond iéndo le la menor resistenc ia. 

La reSIStencia de l hospedante, medida en la forma adversa como afecta los 

diferentes factores de la población del insecto. es más lógico que basarse sólo en el 
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daño que presenta el hospedante, puesto que una variedad que presente daños de 

alguna consideración, puede ser la que presente más factores antibióticos. 

B. Porcentaje de daño e intensidad de infestación (Tabla lll. 

Si se considera la resistencia en base al dai'ío se encontraría q ue la variedad 

más resistente en base a su población (Cargamanto), está en este caso en el segundo 

puesto y la variedad calificada como más susceptible (lea Bunsi), se encuentra ahora 

ocupando el décimo lugar. La variedad Di a col Andino ocupa el puesto 17, con 

99 ,52 o/ o de daño e lea Bunsi el déc1mo con 84.07 o/ o de daño . Sin embargo, es el a· 

ro que una población potencial de 6.926 m illones de insectos (Tabla 1) que podría 

producir un posible porcentaje de daño de 84.07 o/o en lea Bunsi. es mucho miÍs 

grave que una de 247 m illones con 99.52 o/o de daiio en Diacol Andino. 

C. Longevidad de adultos en F1 y F2 (Tabla 11) 

La longevidad es una forma de me~r la resist encia, puesto que el insecto que 

viva menos posiblemente es más débil y t iene menor fecundidad. A pesar de ésto no 

se hizo ningún énfasis en medir la resistencia en base a la lon9evidad. porque se con· 

sideró que hace falta más información, (capacidad d e cópula, vigor sexual del insec· 

to). Mientras no se tengan estos datos se podría hacer la siguient e especulación: la 

poblactón de una hembra que vive 15 días será más afectada que la de una que viva 

más de 30 d ías. en base a que ésta tendrá más tiempo para cópula y oviposic1ón. 

Sin embargo. queda la posibilidad de que la hembra que vive menos pueda colocar 

en este tiempo todos los huevos que produzca. y en el caso que oviposi te menos. 

también se puede atribufr a nutrición insuficiente .• 

Hubo var iaciones en la proporción d e sexos en las diferentes var iedades. Esto 

es muy Importante, si se considera que la p roporción de sexos es uno de los factort!s 

que integran la fórmula de población . Así por ejemplo, la var 1edad Cargamanto que 

es la más resistent e tuvo la menor proporcaón d e sexos en el experimento (0.41 ), 

mientras que la Diacol And ino que ocupó el pu~sto de la más susceptible tuvo una 

de las mayores (0 .51 ). Entre mayor sea el número de hembras en 1 elac1ón al número 

de machos. mayor ser¡\ la proporcsón de sexos y mayo r la población de snst!Ctos 

IV. CONCLUSIONES 

1. Las var,cdades más resistentes, ordenadas de mayor a menor son : Cargaman· 

to, M o rtiiio y Mungo. Las m~s susceptibles. ordenadas ele m¡,yos a menor ,on. 

lea Bunsa. Bayo Común y Diacol Andmo. 

2 . El porccnta1e d e daño osc1ló entre 8 2'2 oto IMungo) y 99.52o/o (D'<~C<>I 

And mo). con un ruomedto de 68 o/o de grano~ dcliiado~ 



~ TABLA 11 ~ 

Clllific:aci6n de las variedades de fríjol en base al porcentaje de daño de Z. subfasciatus Boh. 

o/o lntmsid. Prop .sr xt•s Longevidlld de .~ultos Días 

Ca t. VAR. l>:u'o lnfc~r. rl .. 2 Fl F2 
9 d 9 d 

Mungo 8.22 0.18 0.45 0.47 20.00 23.00 11.56 12.44 

2 Cargamanto 8.28 0.21 0.47 0 .44 15.00 20.25 16.67 19.33 

3 Mortiño 20.51 0 .51 0 .51 0.56 17.57 21.00 35.62 39.25 

4 Azuki 39 .02 1.54 0.53 046 27.56 32 .00 30.44 32.89 

5 Radical 52 .52 2.20 0 .50 0.46 22.44 27.88 28.1 7 32.17 

6 lca·Tut 65.05 2.08 0.48 0.51 14.53 19.00 12.22 16.56 

7 Antioquia 48 71.84 3.43 0.53 0.50 32.56 36.78 28.56 30.78 

8 tea· Tundaná 74.58 3.19 0.51 0.48 24.22 28.11 31 .11 30.67 

9 Bayo común 76.21 2.80 0.47 0.51 22.22 24.11 39.33 40.22 

10 ICa bunsi 84.07 2.43 0.52 0.51 2F-.. 89 32.35 17 18 - 18.22 

,., Sangre toro 84 32 5 85 0 .53 0.48 25.89 26.89 33.56 33.56 

12 Gola comercial 86.34 7.12 0 .54 0.52 22.11 25.6 7 30.00 31 .88 

13 O uva 94.57 6 12 o 48 0 .52 21.22 21.44 27.67 28 89-

14 Diacol Nima 95.82 7.08 0 .49 0.52 26.67 34 .56 29.56 3089 

15 Gual i 96 72 5 .7;3 0 .51 0 .51 23 89 29.56 24.56 27.56 

16 Dracol Calrma 98 65 5.56 0.50 0.51 28 22 32.56 26.56 28.44 

17 Dracol And ino 99 52 12 41 0.52 0.51 30 89 33.44 19 .00 23.56 



3. El porcentaje de granos sanos fué mayor en la vari·'dad Mungo (91.78 o/o) 
y menor en la Diacol Andino (0.48 o/ol. con un promedio de 31 .61 o/o. 

4 . La intensidad de infestación varió de 0.18 perforaciones por grano (Mur.gol 
a 12.42 perforaciones por grano (Diaeol Andino). con un promedio de 4.03. 

5. El rango de fecundidad fué de 6.30 huevos por hembra (Cargamanto) y 
63.44 huevos por hembra (Diacol Andino), obteniéndose un promedio de 

40.59. 

6. La longev;dad del aelulto var~ó en la F l entre 14 56 ctas (ica Tu1 y 36.78 

días (Antioqu1a 48) para las hembras y e!1tre 19 .00 días (lea Tui) y 36.78 

días (Antioquia 48) para los machos y er. la F2 entre 11.55 d ías (Mungol y 

39.33 días {Sayo Común) para las hemb. as y t:ntre 12.44 días (Mungo) y 

40.22 días (Bayo Común} para los machos En la F 1 la longevidad de los ma· 

chos &dultos fue en promedio 3.98 días mayor que la de las hembras y en la 

F2 esta diferencia fué de 2 05 días; es decir. que en general el macho vive 3 

días mós q ue la hembra. 

7. La duración del c1clo biológico lan•al estuvo entre 22 .88 días O ca Bunsi) y 

42.86 días (Cargamanto). con un promedio de 37.25 di as. 

8 . El porcentaje de natalidad osciló entre T l 11 o/ o (Cargamanto) y 77.04 o/o 
{Diacol Nima). con un promediO de 56.97 o/o . 

9 . La proporr.ión de sexos fué aproxima;amente 0 .5 {una hembra a un macho) 

variando entre 0.45 y 0.54 para la F1 y entre 0.44 y 0 .56 para la F2 . 

10. La variedad que produjo más generaciones por ar)o fue lea Bunsi (7 .7) y la 

que menos Antioquia 48 (5.291. E 1 promedio fué d e 6 generaciones por año. 

11 . El cálculo de población ootencial es el mejor Sistema para medir la resis· 
tencia o susceptibilidad de variedades. 

V. RESUMEN 

En la Facul tad de Ciencias Agropecuanas de la Universidad Nacional (Palmir.l, 

Colombia), se llevó a cabo un experimento para determinar la resistt>ncia de 17 va 
riedades de fr ijol (Phaseolus vulgaris l.) al ataque del gorQojo pintado de los grano~ 

(Zabrotes subfasciatus Boh ) • diseñado en Bloques A al azar y con 9 repilcaciones 
por variedad . 

La reststencid se basó en el cálculo de la población potenc1al del insecto. a par
tir de lus da tos de fecundidad (promed1o de huevos ror hemi:Jr ;;), número de genera· 
ciones por orlo, porcentaje de natalodad (porcentaje de 1nsectos que alcanzan el esta· 
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do JdultQ) •, 1;, proporcrún ele sexos (numero de hembras dtvtdtdo por el total de 

adultos). Como factor secundarto se tuvo en cuenta el porcentaje de dañv (porcenta· 

je d r grdnos danttdosJ y la intcnstdJrl (1, 111 le<li1Ción (promed io de perforac1ones po1 

grano . 

Los datos se analizaron usando metodos estacllsucos no parametr icos y se ob 

tuvo para todos una d1ferenc ia stgnificatiVa a un nivel del 5 o/o 

Los resul tados indtcan que las tres var ivdado:s m.ís rrsistentes (ordeno~d ... · d (;: 

mayo1 a menor) son: Cargamanto, Mortiño y Mungo; y las más susccp ttblcs (Oid,; · 

n.Jdasde mayor a menor) . lea Bunsi, Bayo Común v D1acol Andino. 

VI. SUMMARY 

In the Faculty of Agncul tural Sciences of the Natronal Un 1vct stty (Palmtra. 

Colombta). an ex.per iment was made. to determtne: the reststance o f 17 bean varie· 

ties to the attack of the Bruch1d Zabrotes suofasciatus, des1gned in Rando m1zed 

b locks tn nine repltcates. 

The rcsistance was based on the evaluat1on of the potenctal populat ion o f thc 

insect , calcu lated from the ra tings for íecund1ty (average number of eggs per teme~ le) , 

r.umber ol gr.ncrations per year. su tviva! perccntage (percentage of tnsects tha t 

reached the adu l1 statel. and the sex ratio (number of females d ivided by tht: total 

numbet of adults) 

The percentage damage lpercen tag~ of gta1ns damagcd) was ¡riso measured. 

but only as a secunrJary factor. as well as the tntenstty of infestation (average 

number of perforations per grato) . 

Thesc data were ana itzed using nom ·parametrtc stattstical method s. and for 
all measurements a sígntf rcant d tflercnet: at the 5 o/o leve! was obtatned 

T hc results ondicate that the resistant vartettes tanked trom h1gher to lower 

reststancc were. "Cargamanto. Mortiño and Mungo". and the rnost suscept oblo:, 

ordered from hinher to lower susccptib1lity "lea Bunso. Bayo Común and Dracol 
Andino" 
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