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PROYECTO "ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DEL VIRUS 
DE LA HOJA BLANCA DEL ARROZ EN COLOMBIA" 

Antecedentes 

El arroz es uno de los principales componentes de la dieta de la poblaclon 
Colombiana y representa aproximadamente un 45% de la toma diaria de 
calan as Investigaciones recientes Indican que aproximadamente 420 000 ha 
son sembradas anualmente en Colombia, para producir aproximadamente 2 O 
millones de toneladas de arroz, el cual es destinado en su totalidad para 
consumo Interno A pesar de estas prodUCCiones se requiere un uso mas 
efiCiente de los recursos naturales por mediO de un mejor manejo de plagas y 
enfermedades y obtenclon de nuevas vanedades resistentes con alto potencial 
de rendimiento 

Uno de los pnnclpales factores Ilmltantes en la producclon de arroz en Colombia 
es la enfermedad conocida como el VIrUS de la hOJa blanca (VHB), la cual es 
transmitida por el Insecto Tagosodes orlZlcolus Se han reportado epidemias de 
VHB aproximadamente cada 10 -15 años y luego la enfermedad virtualmente 
desaparece Durante el segundo semestre de 1981 el VHB ataco la variedad 
Cica 8 en los Llanos Orientales presentando una InCidenCia entre un 10-30% lo 
cual fue Ignorado por los agricultores, en la cosecha sigUiente la variedad Cica 8 
fue sembrada en un 90% del area arrocera de los Llanos y nuevamente fue 
atacada por T onzlcolus causando una epidemia de hOJa blanca en los Llanos 
Onentales, Tollma y Valle que causo perdidas de un 85% a 100% 

A partir de 1995 la enfermedad se presento nuevamente en las diferentes zonas 
arroceras del pals, en focos Indicando el IniCIO de una nueva epidemia En 1996 
las variedades Oryzlca Llanos 5, Oryzlca Caribe 8 y Cica 8, presentaron niveles 
de Infecclon hasta de un 50% 

En los ultimas tres años la VirulenCia de Tagosodes orlZlcolus se Incremento en 
las diferentes zonas arroceras del pals Sin embargo las actiVidades realizadas 
en este proyecto permitieron eVitar perdidas eco no micas al agricultor arrocero 
Colombiano En este mismo penado en Peru, el VHB ataco severamente la zona 
del alto y baJO Mayo alcanzando perdidas en rendimiento hasta un 70% 

Durante el desarrollo de este proyecto se genero un gran flUJO de Informaclon y 
transferenCia sobre el Virus, el Insecto, la reacclon de las vanedades al virus y 
los niveles de nesgo de presencia de epidemias de las diferentes zonas 
arroceras Lo anterior permltlo tomar medidas prevenlivas de control de la 
enfermedad tales como cambiO en la Siembra de vanedades en zonas de 
riesgo, ¡ndlcaClon de epocas adecuadas de control, cambiO en la utlllzaClon y 
numero de aplicaCiones de InsectiCidas conOCimiento de la reacclon de las 
vanedades al VHB, y conOCimiento de la VirulenCia del Insecto en las diferentes 
zonas arroceras 



Las actividades antenores cambiaron el tipO de brotes de VHB En 1982 la 
epidemia fue raplda y devastadora, sin embargo a partir de 1996 la presencia de 
hOJa blanca alcanzo niveles hasta de un 10% continuando con estos valores por 
2 O 3 años, Sin causar perdidas a los agricultores arroceros Colombianos Este 
Informe describe las actividades que realizaron el CIAT, FEDEARROZ y 
CORPOICA para disminUir las perdidas debidas al VHB y romper el ciclo 
recurrente de la enfermedad 

ACTIVIDADES 

1- Desarrollo de van edades de arroz con resistencia al VHB ya Tagosodes 
or/zlcolus 

En Colombia durante los dos ultlmos años se han liberado tres nuevas 
variedades de arroz (Fedearroz 50, Colombia XXI y Fedearroz 2000) las cuales 
presentan una alta resistencia al complejo sogata-VHB Actualmente se siembra 
en el pals la variedad Fedearroz 50 en un 60% del area, y es posible que para el 
primer semestre del 2001 haya suficiente semilla certificada para sembrar las 
otras dos variedades 
La IIberaclon de estas variedades es un gran paso en el control del VHB y se 
espera que en los proxlmos años se alcance una resistencia fuerte al VirUS, con 
lo cual se disminuye drastlcamente el nesgo de epidemias 
En el desarrollo de este proyecto estas variedades y lineas avanzadas de 
mejoramiento han sido sometidas a diferentes estudios los cuales se reportan en 
las siguientes actividades 

2- Evaluaclon de germoplasma por resistencia al VHB yalmsecto 

Las evaluaciones se realizan dos veces al año en campo para Incorporar 
reSistencia al virus En este reporte se Incluyen las evaluaCiones del segundo 
semestre del 98 y el pnmer semestre de 1999 Durante estas evaluaCiones se 
probaron mas de 20000 lineas por su reSistencia al VHB (Tabla 1) 

Tabla 1 Germoplasma evaluado por su reaCClon al VHB CIAT (1998 B 1999-a) 

Fuente Matenales Claslflcaclon • 
Evaluados R I I I S 

FLAR 13979 9409 2242 2328 

CIAT 3413 1308 657 1448 
FEDEARROZ Colombia 3111 1640 921 550 
Otras 307 226 41 40 
ICA Colombia 142 73 6 63 
TOTAL 20952 12656 3867 4429 

PORCENTAJE 100 605 185 21 O 
R = ReSistente (escala 1 3) I - Intermedio (5) S = Susceptible 

2 

I 



Las Imeas evaluadas provienen en su mayo na de CIAT, FLAR, FEDEARROZ y 
CORPOICA El Incremento en el numero de plantas resistentes significa que es 
mas facll para los mejorado res seleccionar por estas caractenstlcas 

Tabla 2 Lineas de Arroz evaluadas por Resistencia a Tagosodes onZlcotus 
en Invernadero y al Virus de HOJa Blanca en el campo 

Total R .. 1** S" 
lineas 

T OrlZlcotus 1997 1404 42% 35% 35% 
T orlzlcolus 1996 3235 63% 7% 28% 
T orlzlcolus 1999 3106 45~b 8% 47% 
Promedio 97 99 52% 10/0 33% 
VHB 1997 12542 38% 11% 48"/0 
VHB 1998 14769 47~b 20% 33% 
VHB 1999 20952 60% 19% 21% 
Promedio 97 99 50% 17% 32 
, ;Para los efectos del año se considera el segundo semestre del anterior y el primero del 
presente 
* ; R ; ReSistente I = Intermedia S ; Susceptible 

Reeva-
Luaclon 

19 5% 
2% 
0% 
4°1 '0 

3°10 
0°10 
O~!~ 

1 

Como se aprecia en las evaluaCiones para el daño mecanlco de T orlzlcolus 
en los dos ultimas ha eXlslldo un Incremento, al compararla con 1997, lo que ha 
significado una mejor organlzaclon de todas las labores que InCiden en la 
prueba, como la multlpllcaclon y mantenimiento de la coloma y una coordillaclon 
estrecha con los usuarios de las mismas, aSI como mayor actividad en el 
programa de mejoramiento, tanto del CIA T, FLAR Y FEDEARROZ como de los 
programas naCionales (Tabla 2 ) 
De forma semejante en el año 1999 (segundo semestre de 1998 y Pnmer 
semestre de 1999) se han Incrementado las evaluaCiones en condiCiones de 
campo para el VHB, alcanzandose un 167%, cuando se compara con el año de 
1998 
El porcentaje de lineas reevaluadas ha disminuido practlcamente a cero, 
motivado que en las evaluaCiones se esta utilizando tres repeticiones de cada 
uno de los materiales a evaluar, 
Ensayos realizados durante los años de 1997 - 1999 son Incluidos en este 
reporte Durante este penado se evaluaron 45 000 lineas de arroz por 
resistencia VHB en el campo 
AproXimadamente un 50 %, 17 % Y 32 % de los materiales evaluados al VHB en 
campo son clasificados como materiales reSistentes, Intermedios y susceptibles 
respectivamente En cuanto a resistencia a T onzlcolus en iIlvernadero se 
obtUVieron resultados muy Similares 52 % reSistentes, 7 % iIltermedlos y 32 % 
susceptibles 
El iIlcremento en el numero de lineas que presentan reSistencia tanto al VHB 
como al Insecto muestra un avance Importante en la obtenclon de resistencia a 
estos dos problemas Esto ha ayudado a los mejoradores a obtener matenales 
con mejores rendimientos para los productores 
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3 Ensayos epldemlologlcos para el control del VHB 

3 1 Ensayos de resIstencIa al VHB en condICIones de campo (CIAT) 

Se Iniciaron esta sene de experimentos en 1996, en condicIones de campo, 
colocando 2 niveles de preslon de Inoculo de VH8 sobre las diferentes 
van edades comerciales y lineas promlsonas de mejoramiento de los diferentes 
programas nacionales Se utilizo un diseño de bloques completos al azar 

En el ensayo realizado en 1999 el numero de vanedades evaluadas fue de 15 
Las variedades evaluadas fueron Clmarron, Cica 8, In la 14, Caplrona, Oryzlca 
1, UqUlhua, Selecta 3-20, Linea 2 FEDEARROZ 50, P5419, CT10310, Colombia 
XXI, PNA97004, CT10240 y Fedearroz 2000 En el nivel baja de preslon los 
matenales P5419, PNA97004, CT10240 y Fedearroz 2000 presentaron menos 
de un 20% de plantas Infectadas con VH8 (Graflca 1) 

Unlcamente FEDEARROZ 2000 y CT10240 presentaron porcentajes de 
Infecclon de VHB menores de 184% en ambiente de alta Infestaclon, siendo la 
mejor la vanedad FEDEARROZ 2000 con 7 5% de plantas afectadas La 
vanedad FEDEARROZ 50 tuvo 30 3% de plantas afectadas y los matenales 
restantes tuvieron valores mayores de 40% hasta alcanzar un 82% presentado 
por la vanedad CIca 8 

f;] \lta DU 1II o "lit lnocu[acwll 
llml1-------'--~--------__¡ 

~ 1 
r 

I 
(rlf 1 LVdludClO1l de VHU ('fr} lU lunpo (UU tic .. lllvc1cl¡ 

de JrHH .. ul.luon de Ta!.f)i,o<!e\ onZlcolu\ 1999 II 

El anallslS mostro diferenCias Significativas de rendimiento entre los ambientes y 
entre los tratamIentos, de Igual forma los mejores matenales en cuanto al VHB 
fueron los mejores en cuanto a rendimiento Las diferenCias de rendimiento en el 
ambiente sin Infestaclon son debidas a la naturaleza de las variedades 
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Durante el desarrollo de este proyecto, se evaluaron 28 matenales entre 
variedades y lineas promlsonas los cuales presentaron la siguiente reacclon 

Tabla 3 Reacclon de vanedades y lineas de mejoramiento al VHB en campo 

Variedad Reacclon 
VHB Sogata 

FEDEARROZ 2000 R R 
CT10240 10-1 2-1 R R 

R R PN97AOO4 
!COLOMBIA XXI I R 

.. ~ .. ~ 

• CT10310-15 3-2P R R 
. CT10192 2-2T-l 1 R 
iFEDE::::A:::.R.:.:R.:.:o,,-,Z~50"---_-!I,~-~ _---'R,.:-__ +-__ -:¡R __ ---: 
! Linea 2 . I I 
! Selecta 3-20 I 
OrYZlca 1 R 

rÓryzlca 3 I R 
Clmarron S R 
ºr~ca Caribe 8 S R 
Cica 8 S I ...... -
O Llanos 5* R R 
~ .... ,-----

O Yacu 9 I R 

I 
I 

Fonala['ll S S 
I Araure 4 S : I 

Palmar I R , -s R , 
! I Caplrona S S • 

UqUlhua R S 
Tallandla S S '-= ....... ~ ....... _ ...... 
CT9509-28-3 3P-M R R 

crá222-76-2P-1X S , I 
CT10308-27-3-3P R .... _J S 

Esta Informaclon permltlo dar recomendaciones a los agricultores de las 
variedades a sembrar en las zonas donde se presentaron brotes de VHB 

3 2 ComparaclOn de Metodologl3s de Evaluaclon en Campo a la ReaCCión 
del Virus de la HOJa Blanca en Genotipos de Arroz (Sal daña) 

En adlclon a la intensiva evaluaclon de las pruebas de campo para VHB, se 
realizo una prueba en condiciones naturales de Infestaclon Debido a que la 
presencia del VHB no es lo sufiCientemente alta en condiciones normales de 
campo y teniendo la oportunidad de la presencia de niveles moderados de VHB 
en Saldaña Tollma se efectuo un ensayo de campo para comparar las diferentes 
metodologlas de evaluaclon 
Se emplearon tres metodos de evaluaclon al VHB 1 Escala visual de O a 9 
(IRRI, Julio 1996), 2 Metodo del Marco (O 25 x O 25 m), el cual cuenta el numero 
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de macollas enfermas y sanas y lo lleva a porcentaje, 3 Metodo del surco, el 
cual cuenta el numero de plantas enfermas en surcos de dos metros de largo 

Las evaluaciones al VHB se efectuaron a los 40 y 60 dlas despues de 
emergencia, epocas cuando se presenta la mayor InCidencia de la enfermedad 
Este estudio se realizo en Saldaña, Tollma, en la Granja Las Lagunas de la 
Federaclon Nacional de Arroceros (Fedearroz) con 20 genotipos de arroz que 
presentan diferentes reacciones al VHB (resistentes, Intermedios, susceptibles) 

El expenmento fue establecido en un diseño de bloques completos al azar con 
tres repeticiones Se realizaron parcelas de 2 m2 donde se sembraron 10 surcos 
y en cada surco 20 gramos de semilla (2 gr ¡surco) con espacIos de O 20 m 
entre surcos 

Los materiales fueron llevados hasta cosecha y se determino rendimiento Los 
datos reacclon al virus de hOJa blanca y rendimiento, se sometieron a anallsls de 
vananza, pruebas de comparaclon y ana lisIs de correlaclon 

De acuerdo con el anallsls de vananza de los datos de reacclon al VHB se 
detecto diferencia entre vanedades en las diferentes metodologlas (Tabla 4) 
Este ensayo el numero de vectores activos fue de (55%) Y la poblaclon de 
sogatas por 10 pases dobles fue de 14 

A pesar de presentarse la enfermedad, los niveles de smtomas en campo no 
fueron lo suficientemente fuertes para permitir que los metodos de evaluaclon 
tomaran valores a lo largo de todo su espectro (Tabla 4), por ejemplo, los 
mayores valores registrados fueron Marco (%) 778, Escala (0-9) 365, Escala 
(%) 268, Y Surco (Plantas/parcela) 722 SI con el valor obtenido en "Escala" se 
trata de clasificar el material con el esquema tradiCional (declarar "R" al genotipo 
con valores entre 1 y 3, "1" SI la evaluaclon es de 5 y "S" entre 7 y 9) no habna 
habido oportunidad de encontrar "1" o "S" 

La claslflcaclon que se obtuvo como "R', ''1'' o "S" a partir de las observaciones 
fue relativa, es deCir, segun la prueba de separaclon de medias los valores mas 
altos fueron susceptibles y los mas balaS resistentes 

Vale la pena menCionar, que el analisls de varianza realizado con este tipO de 
vanables tiene problemas tea riCOS que cuestionan su validez Se Incluye aqUl 
como un elemento metodologlco, pero no se recomienda el uso de Anovas para 
datos de escala Sin previa converslon o transformacJon adecuada 
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Tabla 4 Comparaclon de metodologlas para evaluaClon de reacClon al VHB Saldaña 
1998 B (promedios sobre 6 replicaciones) 

Vanedad I ReacclOn 
, Marco' E~cald2 E;Ldld' I Surco" 

conocIda (%) I (0-9) (%) , 

FB0100-10-1-M-I I 198 CDEf 098 FGH! 505 FG 183 DE 
CTl0240 10-1-2-1 R 087 EFG 061 GHI 316GH 033 F 
CT10323-29-4-1-1 R O 50G 065 GH! 323GH 028 F 
C I 9S09-2S-3-3P- R 064FG () 33 1 175 H 040 F 
rAILANDIA 1 S 354ABCD 147 EFG 862 DEF 3 BC 
TlO192-2-2T-l-l 1 066G 051 HI 258 GH 048 F 
ORYZICA 1 1 233 CDE 135 EFG 772 DEF 245 CD 
CT 1310-15-3-2P R 134 EFG 054 HT 269GH 073 EF 
LINEA 2 S 225 CDEF 1 79DEF 109 CDE 441 B 
CTI030S-27-3-3P R 437 ABe 143 EFG 830DEF 255CD 
CT 9509-17-7-1P-l 

: 
R 017 G 033 [ 163 H 047 F 

LINEA 150 1 385 ABC I09EFGHI 572 EFG 240CD 
SELECTA 3-20 1 378 ABC 191CDE 11geD 4 18 B 
CICA S I ::, 627 AB 260BC 175 BC 485 B 
J;'EDEARROZ 50 R 132 DEFG 101 FGIIl , 540 FG : 165 ED 
o YACU9 S 454ABC C) BCD 170BC .363 BC k 

ORYZICAJ 1 262BCDE 109EFGHI 602 EFG • 154 ED 
o LLANOS 5 R 778 A 365 A 268 A i 722 A 
o CARIBES S 694 A .328 AB 240AB 566AB 
COLOMBIA 1 R 257 CDEF i 0261 134 H 097EF 

SSE 014 862 014 071 
GLE 

I 
·40 40 40 40 

CV i 4201 3382 2245 947 

1 Conteo de numero de macollas enfermas con VHB I macollas totales Transformaclon con 
Arcoseno 

2 Escala visual (O 9) 0= 0% 1= 1 10% 3= 11 30% 5= 31 50% 7= 5170% 9= 71 100% 
3 Escala visual transformada a porcentaje Transformaclon con Arcoseno 
4 Conteo de plantas con VHB I surco 

REND 
(Uba) 

---
75 A 
68AB 
62ABC 
61BC 
'í8BC 
57 BCD 
57 BCD 
55 BCD 
55 BCD 
53CD 
52CD 
51 eD 
50CDE 
50CDE 
50CDE 
49CDE 

·49CDE 
43 DE 
37 EF 
26F 
1966 
38 
134 

En rendimiento los valores OSCilaron entre 26 Y 7 5 t/ha, en promedio (Tabla 4), 
lo cual qUiere deCir que hubo matenales "R", "1", Y "8" Y las metodologlas por lo 
tanto no fueron adecuadas para detectar la realidad que estaba ocurnendo en el 
cultiVO 

Con respecto a la claslflcaclon previa dada a los matenales por su reacclon al 
VHB, tampoco se pudo obtener un resultado comparable a partir de las escalas 
de slntomas (slntomas muy fuertes no se registraron en vanedades 
susceptibles) 

1 La evaluaClon con "Marco" respeto la claslflcaclon de los genotipos, por 
ejemplo, ReSistentes CT10240, CT10323, CT9509-28, CT10310, CT9509-
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17, Fedearroz 50, Intermedias Oryzlca 1, Oryzlca 3, Linea 2, FB0100, 
Susceptibles Tallandla 1, Cica 8, Oryzlca Yac u 9, Oryzlca Caribe 8, pero 
no fue muy fuerte para el conjunto global de vanedades Tamblen presento 
Inconsistencias con la reacclon conocida de algunos matenales 
claslflcandolos diferente por ejemplo CT10192 fue clasIficado como "R" 
cuando es realmente ''1'', Linea lS0 quedo en la categona "8" cuando es ''1'' y 
Oryzlca Llanos 5 reclblo la califlcaclon de "8" cuando es "R" 

2 La evaluaclon con "Surco" reproduce en mejor forma la claslflcaclon previa 
de los materiales por ejemplo, ReSistentes CT10240, CT9S09-28, CT10323, 
CT10192, CT9S09-17, CT1 031 0, Colombia 1, Intermedias Oryzlca 1, Linea 
150, Oryzlca 3, FB0100, Susceptibles Oryzlca Caribe 8, Cica 8, Linea 2, 
Tallandla 1, Oryzlca Yacu 9 Nuevamente hubo en los siguientes materiales 
Oryzlca Llanos 5 se califiCO como "S" cuando es "R", Fedearroz 50 como "1" 
cuando es "R", CT1 0308 alcanzo a ser "1" cuando es'R" y Selecta 3-20 llego 
a clasIficarse como "S" cuando es "1" 

ConclUSiones 

1 Oryzlca Llanos 5 se comporto como una vanedad susceptible, lo cual 
corresponde con la percepclon que tienen los agncultores de esta variedad 
Esto demuestra la utilidad de los diferentes tipOS de evaluaclon y confirman 
que las vanedades resistentes al VHB tamblen deben ser resistentes al 
vector 

2 El genotipo CT10192-2 2T 1-1 clasificada previamente como "1' se comporto 
aqUl como "R" y aSI fue Identificada por todos los metodos 

3 Los metodos de Escala, Surco y Marco claSifican adecuadamente el 70% de 
las vanedades de acuerdo con la reacclon conocida Aquellos que aparecen 
ser mas susceptibles en condiCiones de campo deben ser considerados 
como mas susceptibles y esto adiCiona una nueva dlmenslon al sistema de 
evaluaclon 

4 Debido al baJO nivel de VHB, los datos de rendimiento no fueron utlles 

5 La Metodologla de Surco presento mayor COincidenCia de los resultados con 
la claslflcaclon preVia, sin embargo a pesar de algunos problemas 
estadlstlcos en el metodo de escala, este ha Sido confiable en la selecclon de 
lineas 

3 3 EstudiOS de los mecanismos de resistencia de las variedades de arroz 
a Tagosodes ortzlcolus 

Prueba de Antlxenosls 
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Se sembraron en circulo sobre una bandeja cuadrada de O 75 x O 75 x O 10 m, 
los matenales IR8 (testigo susceptible), Makalloka (testigo resistente) Oryzlca 
Llanos 5 y Fedearroz 50, 7 plantas /vanedad/jaula en cuatro jaulas de 1 x 1 x 1 m 

Se Inoculo con 250 Insectos adultos (200 hembras y 50 machos), los Insectos se 
colocan en el centro para que ellos escojan la planta donde se van a posar, se 
evaluo el numero de Insectos posados a las 24, 48, 72, 96, Y 120 horas, despues 
de la Inoculaclon y el numero de huevos oVlposltados a las 120 horas 

Los resultados muestran que las vanedades mas prefendas en orden son IR8, 
O Llanos 5, Fedearroz 50 y Makalloka (tabla 5) 

Tabla 5 Adultos de Tagosodes onzlcolus que se posan libremente sobre plantas de 
arroz 

f--
Tiempo (Horas) 

Variedad 24 ·········~·-4¡f 72 96 120 i Media 
Porcentaje de Insectos en cada variedad 

• 

-~ 

IR-8 5215 5323 5314 5174 4689 51 43 a 
O LL 5 2285 2950 i 3089 31 88 3263 
FB-50 1391 1016 ·928 1076 i 1302 
Makailoka 11 10 717 669 641 741 

La misma tendenCia se muestra para el numero de huevos oVlposltados 

Tabla 6 Huevos oVlposltados por planta de arroz en diferentes variedades 

Variedad 

IR 8 
Oryzlca Llanos 5 
Fedearroz 50 
Makalloka 

Prueba de antlblosls 

• Promedio de OVlposlclon 

i 

344 O 
201 2 
161 7 
1574 

2939 b 
1142 e 

.775 d 

Se determinO la OVlposlclon de cuatro variedades de arroz en ahmentaclon 
forzada Para ej experimento de no preferenCia, adultos de T onzlcolus fueron 
colocados sobre 30 plantas de cada vanedad a los 20 dlas despues de la 
Siembra Las plantas fueron cubiertas con un tubo de acetato y fueron Infestadas 
con dos adultos Jovenes de T onzlcolus Los Insectos se transflneron a plantas 
nuevas cada 5 dlas, hasta la muerte de la hembra Se evaluaron las hOjas de las 
plantas por la presencia de huevos (Tabla 6) 



La tendencia fue similar al ensayo de preferencia IR8 presento el mayor 
numero de huevos, segUido de O Llanos 5, Makahoka y Fedearroz 50 (Tabla 7) 
Makailoka ha sido reportada como antlblotlca y fue usada como control Al 
utilizar el cnteno de la media del numero de huevos oVlposltados, al parecer, 
Fedearroz 50 en ahmentaclon forzada es mas Inhlbltona que Makahoka 

Tabla 7 Total de huevos de Tagosodes onzlcolus oVlposltados en cuatro 
variedades de arroz en alimentaclon forzada 

Variedad Promedio de huevos 
oVlposltados 

IR8 1302 
Oryzlca Llanos 5 1109 
Fedearroz 50 229 
Makahoka 539 

Emergencia de ninfas 

Este ensayo se realizo de la misma forma que el de allmentaclon forzada, con el 
objetivo de determinar el efecto de la vanedad sobre el numero de huevos 
oVlposltados, con la diferenCia que las plantas fueron mantenidas por 15 dlas 
despues de remover los adultos de T onzlcolus, para garantizar una ecloslon 
total de los huevos 

De forma Similar se presento la misma tendenCia para el total de ninfas, fue 
mayor sobre IR8 comparado con O Llanos 5 (Tabla 8) 

Tabla 8 Emergencia de nll1fas de Tagosodes onzlcolus postenor a la 
ahmentaclon forzada en cuatro vanedades de arroz 

Variedad 

IR 8 
O Llanos 5 
Fedearroz 50 
Makahoka 

PromediO de mnfas acumuladas 

4241 
1352 
172 
629 

La relaclon entre el numero total de huevos y emergenCia de las ninfas en 
Makalioka y Fedearroz 50 presentaron el menor valor En ambos casos 
Fedearroz 50 presento el menor numero de huevos oVlpoSltados y ninfas 
emergidas Estos datos con la poblaclon de Insectos encontrados en campo 
sobre Fedearroz 50 Indican que la van edad es altamente resistente a las 
poblaCiones de T onzlcolus La tasa de mortalidad encontrada es tal vez una 
IndlCaClon que la reSistencia es del tipO de antlxenOSIS Son necesarios mas 
expenmentos para establecer el tipO de reSistencia y determinar SI esta 
permanece estable 
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Es claro que el alto porcentaje del area en el pals sembrada con la vanedad 
Fedearroz 50, esta ejerciendo alta preslon de selecclon sobre las poblaciones 
del Insecto Se requiere un momtoreo cUidadoso para asegurar que no se 
desarrollen blotlpos de T onzlcolus mas agresIvos 

3 4 ComparaclOn del porcentaje de vectores vlruhferos (Tagosodes 
orlzlcolus) en el campo con el porcentaJe de Insectos con capacidad 
genetlca de transmitir el virus de la hOla blanca en zonas arroceras de 
Colombia 

No todos los Insectos tienen la capacidad de transmitir el VHB, pues ello 
depende de un gen receslvo unlco (Zelgler y Morales 1990) En condiciones de 
campo menos del 2% de la poblaclon es capaz de transmitir el virus De 
acuerdo con esta habilidad, en una poblaclon dada de T onzlcolus (MUIr), 
eXisten Insectos con capacidad genetlca de transmitir el Virus, e Insectos no 
vectores que no transmiten el virus aun despues de que este sea adqUirido por 
allmentaclon y tenga un sufiCiente penado de Incubaclon 
Los Insectos con capacidad genetlca de transmitir el virus se subdiViden en 
vectores vlruliferos (activos), los cuales transmiten el virus activamente en el 
campo (CIAT 1986) y vectores no Vlrullferos (potenciales) los cuales despues de 
adquirir el virus por allmentaclon y un sufiCiente penado de Incubaclon, pueden 
transmitirlo a las plantas o a sus descendientes (Zelgler y Morales 1990, CIAT 
1982, CIAT 1985) 

En esta Investlgaclon se realizo un procedimiento que mostro que todos los 
Insectos que tienen la capacidad genetlca de transmitir el virus son vectores Lo 
antenor slgmflca que tanto vectores vlrullferos (activos) como vectores no 
Vlrullferos (potenciales), se calculan conjuntamente en vectores Vlruliferos 
genetlcos (VVG), Indicando de una manera mas precisa el nesgo temprano de 
una epidemia de VHB 

Metodos Plantas sanas de la vanedad Bluebonnet 50 susceptible a VHB fueron 
multiplicadas en potes de 10 cm de dlametro en los Invernaderos del Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Palmlra, Colombia 
Cuando las plantas estaban entre 15-20 dlas despues de emergencia fueron 
transferidas a ¡aulas e Inoculadas con 8 10 ninfas vlrullferas por planta, 
provenientes de la colonia vectora del CIAT AproXimadamente 5 dlas des pues 
de la Inoculaclon, las plantas fueron tratadas con Insecticida o lavadas con agua 
para matar los Insectos A los 15-20 dlas despues de haber remOVido los 
Insectos, se seleccionaron las plantas que presentaron slrItomas de VHB, para 
utilizarlas como fuente de Inoculo de las ninfas que fueron recolectadas en el 
campo 

Detecclon de Vectores Vlrullferos Genetlcos (VVG) PoblaCiones de ninfas de T 
orlzlcolus de primero a cuarto Instar fueron recolectadas en lotes de 30 a 35 dlas 

11 



de edad, en cuatro zonas arroceras del pals (aproximadamente 1000 ninfas por 
zona), se alimentaron sobre plantas con VHB por tres dlas y despues los 
Insectos Individuales fueron transfendos a plantas sanas de 10 a 15 dlas de 
edad dentro de tubos de acetato cubiertos con una tela fina de nylon Los 
Insectos permanecieron Individualmente en plantas sanas de la vanedad 
susceptible Bluebonnet 50 por 21 dlas El numero promedio de Insectos 
analizados por muestra fue de 180 Cada ninfa y planta fueron Identificadas con 
un numero hasta el final de la prueba 

El porcentaje de VVG se determino mediante la transmlSlon directa del VHB a 
plantas sanas, contando el numero de estas que presentaban slntomas de la 
enfermedad despues de 15 dlas de retirados los Insectos Ademas, la presencia 
de VHB se corroboro en los Insectos por mediO de la prueba serologlca 
InmunoenZlmatlca de doble emparedado de anticuerpos (DAS-ELlSA) (Clark y 
Adams 1977) 

Slmultaneamente a la recolecclon de las ninfas en el campo para la detecclon de 
VVG, tamblen se recolectaron 180 Insectos adultos de T onzlcolus para ser 
evaluados contra VHB por DAS-ELlSA y determinar el porcentaje de VVC en 
cada zona 
Ingenieros Agronomos de la Federaclon NaCional de Arroceros VISitaron los 
mismos lotes donde anteriormente se hablan recolectados los Insectos para la 
deteCClon de VVG y VVC (aproximadamente entre 60 a 80 dlas de edad del 
CUltiVO), para evaluar la ICHB de la siguiente manera se tomaron 10 puntos al 
azar dentro de cada lote, lanzando un marco de PVC de O 5 mt2 y en cada uno 
de estos puntos se conto el numero de macollas con VHB y el numero de 
macollas totales y se calculo el porcentaje de InCidenCia con la siguiente formula 
% VHB = (No macollas con VHB/ No total de macollas) x 100 

Resultados Se encontraron diferenCias significativas en el porcentaje de VVG, 
porcentaje de VVC y ICHB entre las diferentes zonas Las zonas de Valle 
(Jamundl) y Tolima (Saldaña) presentaron porcentajeS baJOS de ICHB, 
pOSiblemente debido a baja Virulencia de los VVC (1 1 Y 1 6% respectivamente) 
La zona de Cesar (Valledupar), por el contrano, presento un porcentaje de VVC 
alto (53%) Y una ICHB baja (O 9%), pOSiblemente debido a un conteo temprano 
de plantas enfermas, sin permitir un lapso de 30 40 dlas para observar los 
slntomas de VHB o a un numero menor de Insectos por 10 pases dobles de 
jama 
Las zonas de Meta (Castilla - var Caribe 8), Meta (CastIlla - var Oryzlca 1) y 
T olima (Ambalema - var Oryzlca 1) presentaron los valores mas altos de VVC 
(5 1 %,93% Y 8 3%, respectivamente), estadlstlcamente Similares y sin embargo 
se presentaron diferenCias Significativas en los valores de ICHB (17 3%, 6 3% Y 
100%, respectivamente) Los resultados anteriormente expuestos sugieren que 
es Importante considerar el manejo de las vanedades a sembrar en las 
diferentes zonas arroceras, segun el comportamiento de las poblaCiones de T 
onzlcolus en campo 

12 



En Valle (Jamundl - var Selecta 320) y Tollma (Saldaña - var Oryzlca 1) se 
presentaron los menores porcentajes de plantas enfermas y VVG de todas las 
areas arroceras muestreadas debido posiblemente a las vanedades sembradas 
y a los baJos porcentajes de VVC encontrados, sugiriendo que el nesgo de una 
epidemia de VHB en estas zonas es mas baJo que en las demas zonas 
arroceras del pals Por otra parte, en Cesar Valledupar que presento baJos 
porcentajes de plantas enfermas y porcentajes IrItermedlos de VVC y VVG, se 
mantiene el nesgo de una epidemia SI se Incrementa el area de sIembra con 
vanedades susceptibles al VHB 
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En Tollma-Ambalema y Meta-Castilla se presentaron valores de VVC (93 % Y 
83%) cercanos a los reportados en epidemias anteriores (12 a 15%), como 
tamblen los valores mas altos de VVG de todas las zonas arroceras del pals 
(167% Y 21%, respectivamente) (Graflca 2) Lo antenor Indica que estas areas 
presentan un alto nesgo de desarrollar epidemias localizadas SI se contlnuan 
sembrando matenales susceptibles al VHB y deben ser conSideradas como 
"focos de alto nivel de hOJa blanca"en el pals 

Conclusiones 

Los resultados antenores sugieren que entre los muchos factores que 
predisponen la presencia de una epidemia de VHB, eJ porcentaje de vectores 
genetlcamente vlrullferos Juega un papel Importante 
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Variedades susceptibles como Oryzlca Canbe 8 son mas severamente 
afectadas que vanedades que presenten tolerancia al VIrUS en campo La 
susceptibilidad de las vanedades tiene Importantes Implicaciones 
epldemlologlcas SI se siembran vanedades susceptibles cerca a cultivos 
establecidos de vanedades "resistentes en campo" con altos porcentajes de 
vectores vlrullferos, se puede presentar un alto porcentaje de plantas Infectadas 
en la varredad susceptible 

De acuerdo con la evaluaclon del porcentaje de vectores vlruhferos genetlcos se 
deben planrflcar acciones especificas dirigidas a cada una de las zonas 
arroceras del pals para reducir el nesgo de epidemias 

En zonas donde el porcentaje de vectores vlruhferos genetlcos sea alto no se 
deben sembrar vanedades susceptibles El alto porcentale de vectores 
vlruhferos genetlcos en las zonas de Tollma-Ambalema y Meta-Castilla, sugieren 
que solo falta una mayor fuente de Inoculo para que se IniCie una epidemia de 
VHB 

La determlnaclon del porcentaje de Insectos con capacidad genetlca de 
transmitir el virus es un aVIso temprano del nesgo que tiene un area de presentar 
una epidemia de VHB, comparandola con otras 

Es probable que el Incremento actual de virulencia del Insecto sea el IniCIO de 
una nueva epidemia de VHB en Colombia Se reqUiere mas Informaclon para 
tener un claro entendimiento de la poblaclon de Insectos vectores y de los 
factores que promueven la formaclon de una epidemia de VHB 

3 5 Evaluaclon de variedades por su reacclon al virus de la hOJa blanca en 
dos edades de siembra 

Entre los factores que Influyen en el grado de InCidenCia del virus de la hOja 
blanca del arroz (VHB) esta la edad de la planta Plantas que son Infectadas en 
los pnmeros 20 dlas des pues de emergencia (dde) son generalmente mas 
afectadas que aquellas que son Infectadas en epocas tardlas de desarrollo El 
obJetiVO de este expenmento es confirmar el efecto de la edad de la planta sobre 
la susceptibilidad al VHB 

Materrales 

SeIS varredades de arroz (Cica 8, Oryzlca 1, Oryzlca 3, O Caribe 8, Selecta 3-
20 Y Fedearroz 50) se Infestaron con 3 Insectos por planta, y un control sin 
Insectos en dos edades de Siembra (10 Y los 20 dlas dde) 
La Virulencia de la colonia de Insectos al momento de la IlberacJon fue de 80% y 
los Insectos fueron liberados 10 dlas dde La evaluaclon de los materiales por su 
reacclon al VHB se lleva a cabo 30 dlas despues de Infestadas las parcelas 
mediante una escala visual (0-9) 
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El diseño utilizado fue bloques completos al azar con un bloque por edad y nivel 
de vectores y tres repeticiones por vanedad Los datos se sometieron a anahsls 
de varianza y a pruebas de comparaclon multlple 

Resultados 

Los datos con los porcentajes de incidenCia de VHB en las dos diferentes 
edades se presentan en la graflca 3 
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Graflco 3 Evaluaclon de VHB en dos edades de mfestaclon 
de Tagosodes oflzlclous 

Las vanedades Oryzlca Canbe 8 y Cica 8 fueron altamente susceptibles en 
ambas edades de Infestaclon Oryzlca 1, Oryzlca 3 y Selecta 3-20 fueron 
susceptibles a los 10 dlas dde y resistentes cuando se Infestaron a los 20 dlas 
dde 

La vanedad Fedearroz 50 mostro el mayor grado de reSistencia con porcentajes 
menores de 10% de Infecclon a los 20 dlas dde Todas las vanedades fueron 
susceptibles tanto a los 10 como a los 20 dlas dde 

Dlscuslon 

La susceptibilidad de las varredades tiene Importantes ImplicaCiones 
epldemlologlcas Este ensayo demuestra que las varredades resistentes al VHB 
como FEDEARROZ 50 empiezan a ser menos susceptibles con la edad de la 
planta, por esta razon el uso de Insecticidas para controlar la enfermedad es 
probable que no sea efectiVO cuando las plantas tienen mas de 20 dlas despues 
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'p - ~_ .... ~-=-=;.. .... ~ 

15 
UI'IICM DE IfiFORMACIOfl y 

DUCUtllElHACION 



Es Importante tener en cuenta que ninguna de las variedades es Inmune al VHB 
y tanto vanedades resistentes Intermedias y susceptibles pueden presentar la 
enfermedad durante los primeros 20 dlas despues de emergencia 

36 MOnltoreo de la incidenCia VHB y T onzlcolus en el arroz 

El monltoreo de la Incidencia de VHB y el anallsls de vectores Vlruhferos de T 
onz/colus se viene realizando por cuarto año en Colombia (Graflca 4) Mas de 
350 muestras han sido recolectadas y analizadas 
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Graflco 4 VHB en campo ('Yo) en diferentes zonas 

El cambio mas notable en este monlloreo ha sido la dlsmlnuclon de la virulencia 
y de la Incidencia de la enfermedad en las diferentes zonas arroceras del pals 
La liberaclon y siembras cada vez mayores de vanedades resistentes al virus de 
la hOja blanca permite esperar que se continuara la tendencia haCia niveles cada 
vez menores 

Lo antenor sugiere que los niveles de resistencia obtenidos con los nuevos 
materiales resuelven el problema de VHB en el pals Sin embargo el nivel 
de Inoculo puede Incrementarse rapldamente SI los agncultores siembran 
nuevamente vanedades susceptibles al VHB 

4 Desarrollo de actiVidades en el ManejO Integrado de Plagas (MIP) para el 
control del VHB transmitido por Tagosodes onzlco/us 

4 1 Fluctuaclon poblaclonal de Tagosodes oflzlcolus en tres variedades de 
arroz 
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Uno de los Ilmltantes que llene el cultivo de arroz en Colombia es T orlZ/co/us 
causante del daño mecanlco y la transmlslon del VHB El control de este Insecto 
se realiza, generalmente, con la apilcaclon de insecticidas y no se tiene en 
cuenta la resistencia vanetal 

La mayona de vanedades son tolerantes al daño mecanlco y algunas presentan 
reSistencia al VHB El obJetivo del presente trabajO es cuantificar la poblaclon y 
enemigos naturales de T OrlZ/CO/US en tres varredades de arroz en un lote 
comercial sin apllcaclon de Insecticidas 

El ensayo se realiZO en la finca Valparalso ubicada en la zona arrocera de 
Jamundl (Valle), y duro de febrero a Junio de 1999 
La siembra se realizo con 130 kg de semilla pregermlnada/ha de las vanedades 
Fedearroz 50, Oryzlca 1 y Oryzlca Canbe 8 La preparaclon de suelo, control de 
malezas y fertlllzaclon se efectuaron segun la tecnologla usada en la zona 
A partir de los 21 dlas despues de siembra y luego cada 8 dlas se recolectaron 
Insectos hasta los 84 dlas de edad del cultiVO 

Se tomaron tres muestras por vanedad para cada una de las VIsitas y cada 
muestra conslstro en 10 pases dobles de jama (pdj) A los 55 dlas despues de 
emergencia del cultiVO se determino la InCidencia del virus de la hOJa blanca 
(VHB) para cada una de las vanedades 

Las vanedades fueron llevadas hasta cosecha y se determino su rendimiento 
Los datos sobre poblaclon de Insectos InCidenCia de VHB, porcentaje de 
parasitismo se sometieron a anallsls de vananza y pruebas de comparaclon 
multlple 

Flucluaclon Poblaclonal 

En la evaluaclon efectuada a los 21 dlas despues de la emergencia (dde), se 
encontro la mayor poblaclon de hembras y machos de T onzlCo/us en el lote 
sembrado con la vanedad Fedearroz 50 Despues de esta fecha los Insectos 
disminuyen considerablemente y a partir de los 35 dde, practlcamente no se 
colectaron adultos en esta vanedad No ocumo aSI en la van edad Oryzlca 1, que 
presento las mas altas poblaCIones, tanto de hembras como macho, durante 
todo el Ciclo de cultiVO que fue evaluado (Graflco 5) 

En todas las variedades la poblaclon mas alta tanto de hembras como de 
machos de T onz/colus se encontro a los 63 dlas despues de emergencia (dde) 
Cuando la planta de arroz llego a la floraclon, la poblaclon de sogata dismInuyo 
considerablemente (Graflco 5) 
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Graflco 5 Influencia de la edad y variedad de arroz sobre la poblaclon de 
Tagosodes orlzlcolus (JamundI1999) 

, " 1 urMBR '-" 

• 
~ 

,j)jl , 
~ 

'" i ,o 

\1\LlfO-' 

o 
~ 

~ 

HI\) ~ , 
Q. 

; 

~ , 
l!lll o 

¡I~ 
~ 

~"'~ 
~ 
= 

I . e e " 

,,, 

" , " " " ~{ " " 11 "' H 1 ~~, 6 \ 7 11 ~4 

La alta poblaclon de sogata alcanzada en Oryzlca 1 IndIca que esta vanedad 
presento una mayor preferencia por el Insecto que O Canbe 8 y Fedearroz 50 
Esta alta poblaclon posiblemente es debida a la mlgraclon de T onzlcolus de 
lotes anexos 

En los adultos de T orlZlcolus, el porcentaje de parasitismo oscilo entre 11 
hasta mas de 50, cuando fueron analizadas las tres variedades A los 28 dde, la 
vanedad Fedearroz 50 aunque presento la menor poblaclon de adultos de T 
orlZlcolus, registro un 34% de parasitismo, y llego a un maxlmo de 46% en la 
fecha de mayor InCidenCIa de la plaga 

Desde el IniCIO de las evaluacIones y hasta los 56 dde, la vanedad Oryzlca 1 fue 
la que presento el menor numero de arañas colectadas, contrario a la poblaclon 
de T orlzlcolus donde se alcanzaron los mayores valores de la plaga Esto 
expresa la alta relaclon entre poblaclon de arañas y plaga 

El numero de arañas colectados por 10 pdj, oscilo entre 9 al InicIo de las 
evaluaCIones y mas de 30 a los 63 dde, fecha donde ocurre tamblen la mayor 
poblaclon de T orlZlcoius 

Aunque puede estar presente durante todo el Ciclo del arroz se ha planteado 
que Rupela albmella (Cramer) (Lepldoptera Pyralrdae) no ocasiona daños 
economlcos al cultIVO 

Generalmente se observa un gran numero de adultos posados sobre las plantas, 
pero un alto porcentaje de los huevos de este Insecto, se encuentran 
parasltados 
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En la variedad Fedearroz 50 se colectaron, a los 21 dde, 31 adultos de R 
albmefla por 10 pdJ, Incrementandose esta poblaclon hasta los 46 adultos a los 
28 dde 
Estos valores son superiores a los presentados en las otras dos variedades 
porque, posiblemente, el Insecto prefiere el color verde Intenso de las hOjas de 
Fedearroz 50, mucho mas Intenso que en las hOjas de Oryzlca 1 y Oryzlca 
Canbe 8 Posteriormente estos valores decrecen hasta 5 Insectos por 10 pases 
dobles de Jama (Graflco 6) 

Esta dlsmlnuclon de los adultos de R albmella ocurre en todas las vanedades, 
de forma similar, lo demuestra, un alto porcentaje de parasitismo de los huevos 
del Insecto, que se Incrementa por no aplicar insecticidas qUlmlcos a todos los 
lotes arroceros evaluados o por la tendencia de los adultos a volar haCia otros 
campos de arroz 

Generalmente, lo que mas ocurre es el primer caso, en especial cuando hay 
protecclon para los enemigos naturales de los Insectos plaga, gracias al empleo 
correcto del MIP 

Graflco 6 InfluenCia de la edad y la vanedad de arrOl sobre la poblaclon de 
Rupella albmella (Jamund. 1999) 

n I I JI .. 

InCidencia de virus de hOla blanca 

Se presentaron diferenCias en la Incidencia de plantas enfermas En la variedad 
O Caribe 8 se presento la mayor inCidenCia y el menor rendimiento lo cual 
corrobora su alta susceptibilidad al VHB En la vanedad Fedearroz 50 se alcanzo 
el menor porcentaje de plantas enfermas y el mayor rendimiento debido 
posiblemente a su resistencia al VHB La vanedad Oryzlca 1 presento un 
comportamiento Intermedio (Tabla 9 ) 
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Tabla 9 Efecto del VHB en tres vanedades de arroz (Jamundl, 1999 A) 

Vanedad Virulencia de Incidencia de VHB T onzlcoJus 
T onzlcolus 

(%)1 
en plantas (%)2 en 10 Pld' 

-" 
• 

Oryzlca Can be 8 77 165 21 

Oryzlca 1 66 76 27 

! 
Fedearroz 50 53 29 32 

1 = Tecmca InmunO enZlmatlca de doble emparedado de antIcuerpos ELlSA (90 rns/vanedad) 
2 = Determlnaclon por el Metodo del Marco (promedio de 3 lanzamientos) 
3 = Poblaclon de T OrlZICO!US determinadas al establecimiento del ensayo 
4= Datos obtenidos del agncultor con humedad del grano 24% 

Rendimiento 
(tlha)' 

45 

50 

75 

En la vanedad Fedearroz 50 se observan los menores valores del porcentaje de 
Incidencia de VHB en plantas y de virulencia de T onzlcolus 

Dada las caractenstlcas de la vanedad Fedearroz 50, se deben limitar las 
aplicaciones de Insecticidas qUlmlcos durante el ciclo del cultiVO, excepto que se 
presentara altas poblaciones de T onzlcolus, en los primeros dlas despues de 
la emergencia de las plantulas 

4 2 Evaluaclon de dIferentes cepas de hongos entomopatogenos para el 
control de Tagosodes orIzocolus en condiciones de Invernadero 

Se evaluaron 16 cepas de Beauvena basslana, 4 de Metarrhlzlum anlsophae, 1 
de Metarrhlzlum flavovlnde y 1 cepa de Paecllomyces spp para el control tanto 
de ninfas como adultos de T onzlcolus 

Las evaluaCiones de adultos se realizaron 10 dlas despues de la aphcaclon 
contando el numero de Insectos VIVOS, muertos con y sin presencia de hongo, 
Insectos sin presencia de hongo se colocaron en camara humeda y se 
observaron 48 horas despues de la evaluaclon Para ninfas las evaluaCiones se 
hiCieron a los 17 dlas, momento en que los Insectos pasan al estado adulto 

Se observo de los resultados que las cepas de M anlsopliae presentan los 
mayores porcentajes absolutos de mortalidad, segUidos por dos cepas de B 
basslana AE101M1 y AE101A-4 con porcentajes absolutos de mortalidad 
superiores al 50% comparadas con porcentaje absoluto de mortalidad del 
testigo de 12 8% (Tabla 10) 
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Tabla 10 Comparaclon entre promedios de mortalidad en adultos de Tagosodes 
onzlcolus despues de la apllcaclon de Metarrhlzlum amsopltae 

Codlgo PlOmedlOde 
mOltahdad 

AE3 iOM 17 937 
AE302:\117 903 
AE306MI 88 I 
AE306M16 860 
AE305M19 823 
AE309M16 82 I 
AE304M19 770 
AE301M45 737 
AE30lM18 692 
AE301M49 634 
Control" 158 

DMS=27 l 

xPromedlo de controles NIvel de SI9nlhcaClOO del 5% 

La mortalidad absoluta de ninfas fue muy baja, Indicando que la eficacia de las 
cepas aplicadas sobre los pnmeros estados nlnfales fue casI nula Las ninfas 
encontradas muertas fueron colocadas en camara humeda y no se observo 
esporulaclon alguna 

43 Evaluaclon de insecticidas en condicIones comercIales de lote 
arrocero 

Debido al comportamiento clchco del VHB, se hace necesano tomar medidas de 
manejO en cuanto a una posible epidemia de la enfermedad Entre las medidas 
de control es de suprema Importancia conocer los insecticidas mas selectivos, 
ya que aun las vanedades resistentes son susceptibles al virus durante los 
pnmeros 25 dlas despues de la emergencia 
Para desarrollar un programa completo de MIP, se reqUiere mas Informaclon 
sobre la Interacclon del complejo sogata hOJa blanca y la poblaclon de Insectos 
beneflcos Para recolectar esta Informaclon se comparo 10 Insecticidas, los 
cuales representan 5 clases qUlmlcas y 1 agente de control blologlco 

El obJetIVo de este ensayo es conocer la eficacia de los Insecticidas 
recomendados al agncultor, para Informarle oportunamente cuales bnndan los 
mejores resultados en cuanto al control de la plaga y la preservaclon de los 
enemigos naturales de la misma 

Los trabajos de control, monltoreo y niveles de T onzlco/us se realizaron en el 
lote "RoJas", ubIcada en el mUniCipiO de Jamundl (Valle) Se aplicaron diez 
Insecticidas y un testigo sin apllcaclOn, sobre la vanedad Oryzlca Canbe 8 Se 
utilizo un diseño de bloques completos al azar con parcelas de 300 m2 y tres 
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rephcas por tratamiento Antes de la aphcaclon, a las 48, 72 horas despues de 
la aplrcaclon y luego cada 7 dlas y hasta los 70 dlas despues de emergencia del 
cultivo se evaluo la poblaclon de adultos, ninfas, sanas y parasltadas de 
T onz¡colus, adultos de T cubanus, predadores y paraSltoldes Entre los 
Insectos predadores que se colectaron se encuentran las arañas y cocclnehdos 
Los Insectos se recolectaron con una Jama entomologlca realizando 10 pases 
dobles por parcela/tratamiento 

T bl 11 a a t d nsec ICI d as aplica ospara e contra Id Ji e aqoso d es O(lZICO us 
: 

I InsectiCida Clase Formu Nombre DosIs ApllcaclOn 
laclOn comun 

Etophenprox CHO 10EVV Traban • 700 mi/ha Follar 
Imldaclopnd Cloromcotyml 350 SC Conf,dor 100 mI/ha Follar 
Imldaclopnd Cloromcotynrl 600 FS Gaucho 50gila100kg Semilla 
Clpermetfma Plretrolde 200EC Insectnna O 5 l/ha Follar 
Monocrotofos Organofoslorado 600 EC Azodnn 1 l/ha Follar 
Buprofezm les' 25SC Oportune o 5 l/ha Follar 
Clorplrlfox Organofosforado 4 EC Vexter 1 l/ha Follar 
Metarhlzlum Bloplagulclda 25 9 Deslruxln lxl010 Follar 
Thlametoxan Nllroguantdlna 25VVG Aclara 100 g/ha Follar 
Acetamlpnd Clorontcotmvl .20 SP Rescate 150 Q/ha Follar 
Test,g()l>,n tratamiento qUlmlco 

= I S O = Inhlbldor smtesls de qUltma 
En relaclon con el control ejercido sobre los machos se registro una diferenCia 
altamente significativa entre los tratamientos 
El Thlametoxan aparece, a traves de las evaluaCiones, como el Insecticida mas 
efiCiente para el control de los machos del Insecto, lo siguen el Monocrotofox 
Etofenprox, Clpermetnna y Jmldaclopnd/foliar (Graflco 7) 
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Graflco 7 Control de Tagosodes oflzlcolus machos (Jamundl 1999) 
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El porcentalo de control se calculo mediante la sigUiente formula 
% control (T - lIT) x 100 donde T~ Numero de Insectos en el testigo t= numero de Insectos en el 
tratarnlf,mto 
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Se destaca que en la evaluaclon de machos efectuada a los 8 dlas posteriores a 
la aphcaclon de los insecticidas, en el tratamiento con Buprofezln se colecto mas 
Insectos que en el testigo, lo que denota un - 145% de Incremento en la 
poblaclon del Insecto Este Insecticida desde las primeras evaluaciones 
presento muy poco control de T orlZlcolus 

A los 15 dlas despues de las aplicaciones, solamente el Etofenprox muestra un 
porcentaje de control superior al 50% Estos datos demuestran que el control 
ejercido por los insecticidas evaluados decrece considerablemente a partir de 
la fecha antes mencionada 

Para las hembras, tamblen se alcanzo diferenCia altamente slgnlflcallva entre 
tratamientos El Insecticida que eJerCIO el menor fue el M amsoplJae De forma 
semejante que con los machos el mejor control lo eJerclo el Thlametoxan 

A los tres dlas despues de la aphcaclon el Imldaclopnd (follar), Acetamlpnd, 
Monocrotofos y el Clorplrlfox mantienen un control supenor al 80% de las 
hembras del Insecto (Graflco 8) 

Graflco 8 Control de Tagosodes orlZlcolus hembras 
(JamundI1999) 
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El porcentaJe de con\rol se calculo medIante la sIguIente formula 
% control = (T - tIT) x 100 donde T = NumefO de Insectos en el testigo t= numero de Insectos en el 
tratamiento 

Este rapldo control de hembras de T onzlcolus tiene un papel Importante en el 
ManejO Integrado del complejo Sogata-HoJa Blanca, ya que las hembras pueden 
trasmitir el virus transovancamente 
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Por consigUiente, los productos que ejercen buen control de estas daran 
seguramente mayor protecclon del cultivo y, por ende, mayores rendimientos y 
menor costo de producclon 

Dentro de los factores que ejercen una marcada InfluenCia en la dlsmlnuclon de 
las poblaCiones del T onzlcolus se encuentran los enemigos naturales, y entre 
ellos, los predadores y parasltoldes 
De ahl la Importancia que llenen los insecticidas que protegen a estos, y facilitan 
la libre actuaclon y regulaclon de las poblaCiones de la plaga 

Dada las caractenstlcas de Insecticida blologlco del Metarhlzlum, en sus 
parcelas, se alcanzo el 22 % de paraSitismo a los 2 y 3 dlas despues de la 
apllcaclon, aunque se debe destacar que tuvo un control baJO de los adultos de 
T onzlco/us 

Este resultado es normal para este tipO de Insecticida, donde la mortalidad de 
los Insectos comienza despues de los 4 dlas posteriores a su apllcaclon 
(Graflco 9) 
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Graflco 9 Adultos de Tagosodes orlzlcolus parasltados 
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En esta primera evaluaclon el Etofenprox alcanzo mas del 80% de control de 
hembras y machos de T onzlco/us y tamblen el 17% de paraSitismo, valores 
que son los mayores para los tratamientos qUlmlcos, y aun superior al testigo Sin 
apllcaclon 

Los aracmdos tienen un papel Importante en la dlsmlnuclon de los Insectos en 
los campos arroceros, de ahl la Importancia que los insecticidas aplicados para 
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el control de las plagas ocasionen la menor perturbaclon de estos controles 
blOloglcos 

En todas las evaluaciones de conteo de las arañas, durante el ciclo del cultiVO, 
no se obtuvieron grandes diferencias en la poblaclon de estas, al comparar 
todos los tratamientos de Insecticidas con el testigo sin apllcaclon, oscilando los 
valores de 5 a 25 arañas por 10 pases dobles de jama 

Todos los tratamientos excepto el Buprofezln que no tuvo control sobre T 
orlzlcolus presentaron diferencias, aunque estadlstlcamente no significativa en 
el porcentaje de incidenCia de VHB, con el testigo sin apllcaclon (23%) (Graflco 
10) 

Este aspecto es de suma Importancia, señala que en dependencia del 
porcentaje de VIrulencia que se presente en el lote arrocero, y el momento de las 
aplicaciones de los Inseclicldas qUlmlcos, se puede disminuir la InCidenCia del 
VHB, por lo que se hace necesano desde los primeros dlas posteriores a la 
emergencia de las plantas de arroz, realizar un manito reo con el objetiVO de 
determinar desde el IniCIO de la Invaslon de los adultos de T onz/colus la 
cantidad presente en el lote y poder tomar las melares medidas dentro del 
ManejO Integrado de la Plaga (Flg 7) 

Graflco 10 InCidenCia de VirUS de HOJa Blanca (VHB) con 
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diferentes tratamientos qUlmlcos 

i 

" 
r--

.~ " ! r-.. r--::: 
~ " -
" r- - -"" -, r- r- -
= " S j' ! 
~ 

= :::. , 
I 

" e o " • § • e S • • :; <> ~ o .s e • :; ;; 
Q o " n " n 

, g ;¡ 
~ ;; o 

~ 
, 

" o :; ~ • o • • N '" ¡.. o • o • . 
" <) .s '" c. ... • a: 

O Q E 
~ 

Jn .. t..LtI~ld 1 

En este ensayo no se obtuvo diferencia significativa en el rendimiento entre 
todos los tratamientos 
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Conclusiones y Recomendaciones 

En este expenmento una aplicaclon de Insecticidas permltlo reducir la incidencia 
de VHB en una vanedad altamente susceptible Estos datos fortalecen nuestra 
recomendaclon de usar poco o no-aplicaclon de Insecticidas para controlar 
sogata 

Agncultores que Siembran vanedades como Fedearroz 50 deben hacer maxlmo 
una apllcaclon durante el pnmer mes despues de Siembra SI el monltoreo 
demuestra que eXisten altas poblaciones de T OrlZICOtUS y VHB 

Para el control de hOJa blanca, nosotros recomendamos insecticidas selectivos 
que presentan el menor efecto sobre las poblaCiones de Insectos beneflcos 

InsectiCidas y agentes de control blOloglco que presenten demora en matar 
mnfas de T orlZlCo/us no son efectiVOs en controlar hOJa blanca 

Los Insecticidas que presentaron el mejor control de T orlZlcolus fueron 
Thlametoxan y Etofenprox, 

Dada las caractenstlcas del Insecticida Buprofezln no debe aplicarse en los 
pnmeros momentos de InCidencia de T OflZICO/US ya que esta se produce por 
los adultos que emigran de campos vecinos 

Por la demorada acclon de control de 
porcentaje de Virulencia de T onzlco/us 
puede trasmitir el VHB 

Metarhlzlum, cuando se detecta alto 
no debe aplicarse, ya que el Insecto 

4 4 Evaluaclon de insecticidas en condiCiones de Invernadero 

Paralelo al ensayo de campo se desarrollo una evaluaclon de los mismos 
productos a nivel de Invernadero Se emplearon materos de 10 cm de dlametro, 
en los que se sembraron 3 plantas de arroz de la variedad Bluebonnet-50 

A los 25 dlas de germinadas, se aplicaron los tratamientos Inmediatamente 
despues de la apllcaclon de los InsectiCidas se colocaron 20 adultos de T 
onzlcolus (hembras y machos) en cada maceta, y se cubneron las plantas 
con tubo de acetato 

Se utiliZO cuatro repeticiones por tratamiento Las evaluaCiones de mortalidad de 
los adultos de T onzlcolus se iniCiaron a las tres horas posteriores a la 
aplicaclon, realizando esta hasta que la mortalidad de los Insectos se mantuvo 
estable 

Resultados 
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En la evaluaclon efectuada a las tres horas despues de realizada la aplicaclon 
de los Insecticidas se observo que la Clpermetnna alcanzo el 57 5% de control 
de T onzlcolus 

Este resultado es caractenstlco de los Insecticidas plretroldes, llegando este 
producto al 95 % de control a las 120 horas postenores a la apllcaclon de este 
producto qUlmlco (Graflco 11) 

Hay que resaltar que los insecticidas, Monocrotofos, Thlametoxan, y 
Clpermetnna lograron el 80% de control de los adultos de T onzlcolus a las 24 
horas despues de la aplicaclon Al final de las evaluaciones, Clpermetnna, 
Imldaclopnd(F), Etophenprox, Thlametoxan, Monocrotofos lograron el 100% de 
control 

El insecticida Buprofezln, fundamentalmente recomendado para mnfas de T 
onzlcolus obtuvo el 2 % de control de los adultos, aspecto que corrobora lo 
señalado en el ensayo de campo (Graflco 8) 
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Galleo 11 Mortalidad de Tagosodes oflzlcolus en 9 Iratamlentos 
qUlmlcos (Invernadero 1999) 
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ConclusIOnes 

1 Los Insecticidas con mejor control de los adultos de T onzlcoJus fueron 
Thlametoxan, Clpermetnna, Imldaclopnd (F), Etophenprox, y Monocrotofos 

2 El Buprolezln no tuvo control del Insecto, por lo que no debe aplicarse con el 
obJetivo de diSminUir la poblaclon adulta de T oazlcolus 
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4 5 Encuesta en el Manelo de Insectos Plaga del Arroz en Colombia 

En 1999 se realizo una encuesta en cinco areas arroceras de Colombia para 
determinar las practicas del manejo de Insectos fltofagos y el conocimiento que 
tienen los agricultores sobre el complejo sogata-hoJa blanca 

Se encuestaron 147 cultivadores (75% Ingenieros Agronomos y 25% 
agricultores) tanto de riego como de secano de las areas del Casanare ( Yopal, 
Aguazul, Nunchla, Tauramena, Tame, Manl), HUila (Palermo, Campo Alegre, 
Alpe, VlllavleJa, Yaguara, Tesalia, Rivera), Meta (Vlllavlcenclo, Acacias, Puerto 
Lopez, Cabuyaro), Tollma Sur ( Espinal, Guamo, Saldaña, PUrlflcaclon, DOlma), 
Valle (Jamundl, Santander de Qulllchao, Villa rica) se obtuvo de ellos Informaclon 
detallada acerca del conocimiento de practicas agronomlcas, de Insectos plaga, 
sobre el uso de Insecticidas y conocimiento del complejo sogata-hoJa blanca 

Las encuestas entraron a una base de datos y los promedios y frecuencias 
fueron calculados utilizando el paquete SAS 

Resultados 

Practicas agronomlcas 

El 72% de los agricultores encuestados usan semilla certificada y el 28% semilla 
paddy, destacandose el Hulla que utiliza el 92% de este primer tipO de semilla 

Entre las cinco variedades 
Oryzlca Caribe 8 (19%), 
Oryzlca 3 (6 1 %) 

mas sembradas se reportaron Oryzlca 1 (36%), 
Fedearroz 50 (13%), Oryzlca llanos 5 (75%) Y 

La encuesta revelo que un 70 5% de los agricultores destruyen la soca despues 
de cosecha y un 29 5% no lo hace, la primera actividad representa una medida 
muy efectiva en el manejo del complejO sogata-hoJa blanca El 57% de los 
agricultores sigue el patron de cultivo arroz-arroz, 22% arroz-descanso y 21 % 
arroz otro cultivo (Este aspecto se debe Incrementar pues la rotaclon no solo 
favorece el manejo de plagas SI no que mejora las propiedades de los suelos) 

En las areas encuestadas se reporto que el 85% de los agricultores utilizan una 
densidad de Siembra entre 150 a 250 Kg/ha, el 5% menor de 150 Kg/ha y el 10% 
mas de 300 Kg/ha 

Practicas de manejo de Insectos plagas 

El 81 % de los agricultores aplicaron Insecticidas para controlar las plagas, el 5% 
uso control blologlco, el 4% no controlo y el resto uso otros metodos 
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El promedio de aplicaciones por ciclo de cultivo fue de 2, el 84% de los 
encuestados reportaron que los Insecticidas pueden matar entre un 75 a 100% 
de las plagas en sus campos de arroz (Esta observaclon es visual ya que 
actualmente se realiza muy poco el monltoreo de los campos de arroz, antes y 
despues de la apllcaclOn de msectlcldas) 

Cuando se pregunto que indicaran el problema de plagas mas Importante los 
encuestados respondieron (tabla 12) 

T bl 12 P bl a a ro emas d e dI I erentes zonas arroceras aqas en as 1999 A -
Problema Casanare HUila Meta Tollma Valle I (%) (%) (%) (%) (%) 

-----------

Barrenadores 35 32 53 - -
Chinches 19 75 13 14 -
Cucarro : 16 I - - -

Enrolladores 12 I - 7 -
Spodoptera 76 I 10 : 13 71 
Hldrella 38 5 I : 15 50 
Soga"!a 38 33 

, 
64 50 I 

Cl()rqolO acuatlCo 7 - - I 

Los encuestados de Tolima Sur, HUila y Valle clasIficaron a Sogata como el 
problema mas Importante y el 86% de ellos hacen una apllcaclon para 
controlarla el 14% restante hace entre 2 y 3 aplicaCiones En Casanare y Meta 
reportaron a Jos Barrenadores como la prinCipal plaga, el 85% realiza una 
apllcaclon, el 15% restante de 2 a 4 aplicaCiones 

La mayona de las aplicaCiones fueron realizadas en los pnmeros 50 dlas del 
cultiVO (Tabla 13), excepto por chinches que se aplican entre los 60 y 90 dlas 

Tabla 13 Epocas de control de plagas respecto a la edad del cultiVO 

Edad Sog Edad Chinches Edad Dlatrea Edad Hldrel Edad Spod 
(di as) ( 1 \ (dlas) (dlas) (dlas) (2) (dlas) (3) 
<15 27 <50 21 <25 18 <15 42 <20 70 

1625 40 51 70 10 2650 64 1630 44 >20 30 

2650 30 7190 60 >50 18 >30 14 

>50 3 >90 9 

1 Porcentaje de agricultores encuestados 
1 Sogata 2 = Hldrellia 3 = Spodoptera 

Uso de InsectiCidas 

Para las diferentes plagas, los encuestados reportaron que los organofosforados 
y plretroldes fueron los mas usados para el control de Hldrella Chinches y 
Enrolladores, para el control de Sogata, Etofenprox y organofosforados, para 
Spodoptera, organofosforados, plretroldes y Etofenprox, para Dlatrea, 
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organofosforados y carbamatos, para Cucarro, plretroldes y carbamatos y para 
Marranlta, Flpronll, plretroldes y carbamatos (Algunos agricultores aplicaron 
Insecticidas mas de una vez en diferentes estados del cultivo para la misma 
plaga) En general los Insecticidas mas comunmente usados en las 5 areas 
encuestadas fueron Organofosforados (39%), Plretroldes (18%), Carbamatos 
14%, Inhlbldores de Slntesls de qUlllna (4%), Insecticidas blologlcos (42%), 
Fenll plrazoles (67%), Etofenprox (12 7%), Nltroguanldlnas (O 7%) Y reguladores 
de creCimiento (O 7%) 

ComplejO sogata-hoJa blanca 

La oplnlOn de los agricultores sobre la Incidencia de VHB se ajusta bien al 
monltoreo de la incidencia y de los vectores activos del virus La mayona de 
agricultores IndiCO que esa incidenCia del VHB estaba entre O -10%, sin 
embargo, en años pasados la enfermedad ataco fuertemente a las vanedades 
Clmarron y O Llanos 5 en Tollma y a O Caribe 8 y O Llanos 5 en el Valle 

Los agricultores tamblen estiman que las perdidas debidas al VHB han Sido 
menores de 10% Las estrategias de manejo de la enfermedad se han basado, 
generalmente, en el uso de Insecticidas y vanedades resistentes En las 
reglones con nesgo de un brote de VHB, la mayona de los agricultores han 
cambiado de variedades susceptibles a vanedades resistentes Los agricultores 
conSideran a la sogata un problema grave en Tollma, Hurla, y Valle porque 
trasmite el VIrUS de la hOJa blanca (VHB) y con poca Importancia en Meta y 
Casanare (Graflco 12) 

Graflco 12 InCidenCia de VHB en zonas arroceras 
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La mayona de los encuestados Indicaron que la Incidencia del VHB vano entre 
0-10%, sin embargo en areas como Valle, HUila y Tollma se alcanzaron valores 
hasta 40% (Graflco 12) 

El 80% encuestados estimaron que las perdidas fueron menores del 10%, sin 
embargo algunos agricultores del Tollma HUila y Valle han alcanzado perdidas 
hasta un 20% 

Dlscuslon 

La encuesta es economlca y eficiente para recolectar Informaclon acerca de las 
practicas de producclon 
Esta encuesta, Junto con los aspectos clentlflcoS del monltoreo nos permite a 
nosotros conocer los puntos de vista de los agncultores, y Incorporar la 
Informaclon para dirigir nuestros esfuerzos hacia los problemas mas cntlcos del 
agricultor 
La utilidad de estos estudios va mas alla del proyecto actual, y podra formar 
parte de una base de datos y recolecclon de sistemas de Informaclon que 
empezaran a ser parte de un MIP para arroz 

Este estudio ha mostrado que en la actualidad la utlllzaclon de Insecticidas en 
Colombia es la practica mas Importante en el control de plagas del arroz 

Los agncultores llenen un conOCimiento real de los problemas del VHB Los 
valores reportados cOinciden con el mOnltoreo de VHB que se viene realizando 
en Colombia Las estrategias de control de esta enfermedad estan basadas en 
la ulilizaclon de variedades resistentes y la aplicaclon de Insecticidas selectiVOs 
en los primeros 15 dlas des pues de emergencia En las amas donde se han 
presentado problemas de VHB los agricultores han cambiado de van edades 
susceptibles a Intermedias o resistentes 

Es esenCial tener en cuenta la percepclon de los agncultores de los problemas 
de plagas para Implantar estrategias efectivas en el manejo de ellas 

5 Transferencia de Tecnologla 

5 1 Dlfuslon de resultados y recomendaCiones a los agricultores y tecnlcos 
para el control del VHB 

La transferencia de tecnologla se realiza a partir de 1997-1999 con reuniones 
tecnlcas y talleres dirigidos a agricultores, tecnlcos y Ingenieros Agronomos En 
el penado de 1998-1999 se aumento en un 50% el numero de eventos 
realizados y los aSistentes a los mismos 

Esta transferencia se complemento con la dlstnbuclon de plegables, y volantes 
que contenlan recomendaCiones sobre el comportamiento de las vanedades, 
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epocas de control y nesgo de presencia de la enfermedad en cada una de las 
zonas arroceras 

Se describen a contlnuaClon los eventos y publicaciones realizadas durante este 
proyecto 

Reuniones Tecmcas 

Fecha Localidad ConferenCista Tema 

Dlclembre/99 GlnebraNalle L Reyes MIP Sogata-VHB 
Novlembre/99 Cucuta/Stdr L Reyes MIP Sogata-VHB 
Novlembre/99 Palmlra-Clal L Reyes M IP-I nsectlcldas 
Julio/99 Bogota-Socolen L Reyes Resistencia a VHB 
JUnlo/99 JamundllValle L Reyes MIP Sogata-VHB 
Mayo/99 V illavlcenclo/Meta L Reyes MIP Sogata-VHB 
Abnl/99 Yopal/Casanare L Reyes MIP Sogata VHB 
Marzo/99 Nelva/HUlla L Reyes MIP Sogata VHB 
Marzo/99 Bogola L Reyes MIP Sogata-VHB 
Febrero /99 IbagueITohma L Reyes MIP Sogata-VHB 
Novlembre/98 Cucuta/Stdr M Tnana MIP Sogata-VHB 
Novlembre/98 Tolima M Tnana MIP Sogata-VHB 
Octubre/98 JamundllValle L Reyes MIP Sogata-VHB 
Julio/98 Cali/Socolen L Reyes MIP Sogata-VHB 
Jullo/98 JamundlNalle L Reyes MIP Sogata-VHB 
Agosto/98 Bogola L Reyes MIP Sogata-VHB 
Mayo/98 Pastol Ascolfl A Velasco VHB ELlSA 
Abnl/98 SaldañalTollma L Reyes MIP Sogata-RHBV 
Abnl/98 Nelva/HUlla L Reyes MIP Sogata-RHBV 
Mayo 198 Ibague/Tolima L Reyes MIP Sogata-RHBV 
Mayo 198 SaldañalT ollma L Reyes MIP Sogata-RHBV 
DIciembre 197 Nelva/Hulla L Reyes MIP Sogala-RHBV 
Junlo/97 Lenda ITollma L Reyes, L Calvert MIP Sogala-VHB 
Julio /97 Caucacla/AnlioqUla L Reyes, C Perez MIP Sogata-VHB 
Julio 197 Tierra Alta/Cordova L Reyes, C Perez MIP Sogata-VHB 

Seminarios presentados en congresos nacionales 

1 Determlnaclon preliminar de Insectos vectores potenciales de Tagosodes 
onzlcolus al virus de la hOJa blanca (RHBV) en zonas arroceras de Colombia 
L A Reyes, C Yencho, A Velasco, L Calvert Soco len, Cartagena, Julio de 
1996 

2 Datos preliminares del porcentaje de Insectos vectores (Tagosodes 
onzlcofus) del virus de la hOJa blanca en zonas arroceras de Colombia C 
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Pardey, L Calvert, M Tnana, A Davalos, L A Reyes Socolen, Cartagena, 
Julio de 1996 

3 MOnltoreo del vector del virus de la hOja blanca del arroz (RHBV) en 
diferentes zonas de Colombia A Velasco, L A Reyes, C Pardey, L Calvert 
Ascoltl, Pasto, Mayo de 1998 

4 Variedades recomendadas para areas con nesgo de epidemias de virus de 
hOja blanca L Reyes, L Calvert, M Cruz Socolen, Call, Julio de 1998 

5 Manejo del complejo "sogata-Vlrus de hOja blanca" en el cultiVO de arroz L 
Calvert, L Reyes, M Cruz Socolen, Bogota, JuliO de 1999 

6 Estrategias en el control del virus de la hOja blanca en Colombia L Reyes, 
L Calvert, A Velasco Poster, XXVI Congreso NaCional Arrocero, Bogola, 
Colombia, DICiembre de 1997 

Seminarios presentados en congresos internacionales 

1 Estrategias de control de virus de la hOja blanca en Colombia L Reyes, L 
Calvert, A Velasco Poster, X ConferenCia InternaCional de Arroz, Acangua, 
Venezuela, Marzo de 1997 

2 Vanedades recomendadas para afeas con nesgo de epidemias de virus de 
hOja blanca L Calvert, L Reyes, M Cruz Pnmer Encuentro InternaCional de 
Arroz, La Habana, Cuba, JuniO de 1998 

3 Monltoreo de Tagosodes onzlcolus (Sogata) en zonas arroceras de 
Colombia L Reyes, L Calvert, C Velazco Pnrner Encuentro InternaCional 
de Arroz La Habana, Cuba, JUniO de 1998 

4- Comparaclon del porcentaje de vectores vlrullferos (Tagosodes onzlcolus) 
(Mlur) (Homoptera delphacldae) en campo con el porcentaje de Insectos con 
capacidad genetlca de transmitir el VIrUS de la hOJa blanca en zonas 
arroceras de Colombia L Reyes, C Yencho, A Velazco, L Calvert Primer 
Encuentro InternaCional de Arroz La Habana, Cuba, Junio de 1998 

PublicaCiones 

1- ManejO racional de Sogata-HoJa Blanca en el cultiVO de arroz CORREO 
Fedearroz, Febrero 1996, No 62, P 4 

2 Avanza la lucha contra la "HOJa Blanca" Fedearroz, Area Tecnlca ReVista 
ARROZ, Marzo-AbnI1997, Vol 26, p P 1617 
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3- La HOJa Blanca del Arroz Fedearroz, CIAT Revista ARROZ, Julio-Agosto 
1997, Vol 46, P P 4,5,6,8 

4- Sogata MOnltoreo de Tagosodes onzlcolus en zonas arroceras de Colombia 
L Reyes, L Calver! CORREO Fedearroz, Marzo de 1998, No 87, P P 4, 5 

5- Don Arrocero recomienda Como eVitar una epidemia de HOJa Blanca en 
Arroz CORREO Fedearroz, Abril de 1998, No 88 pp 3 

6- Avanza campaña nacional para controlar virus de hOJa blanca CORREO 
Fedearroz, Abnl 1999, No 100, P P 1, 2 

7 Anahsls de poblaciones de Tagosodes onzfcolus (MUIr) vector del virus de la 
hOJa blanca en zonas arroceras de Colombia L Reyes, C Yencho, A 
Velasco, L Calver! ReVista Colombiana de Entomologla, Vol 23 Nos 3-4, P 
165-169 Julio-DIciembre 1997 

8 ManejO del Complejo "Sogata-Vlrus de la HOJa Blanca" en el Cultivo del 
Arroz L Calver!, L Reyes, Plegable divulgativo, CIAT, CorpOlca, Fedearroz 
1999 Dlstnbuclon para Colombia 

9- ManejO del Complejo "Sogata-Vlrus de la HOJa Blanca" en el CultiVO del 
Arroz L Calver!, L Reyes, Plegable divulgativo, CIAT, Corporca, Fiar, 
Fedearroz 1999 Dlstnbuclon paises miembros del Fiar 

1 O-Evaluaclon de Insecticidas para el control de Tagosodes or/Zlcolus en 
condiCiones de campo L Calvert, R Meneses, L Reyes, A Perez 
CORREO Fedearroz, Primera parte, NOViembre 1999, No 107, P P 4,5 

11 Evaluaclon de insecticidas para el control de Tagosodes or/Zlcolus en 
condrclones de campo L Calvert, R Meneses, L Reyes, A Perez 
CORREO Fedearroz, Segunda palte, DICiembre 1999, No 108, P P 4, 5 

ConclUSiones 

Entre los aspectos Innovatlvos desarrollados durante este proyecto esta el 
manejo de la epidemia de VHB basada en seis aspectos 

1- Alerta raprda a los agncultores del porcentaje de Insectos vlrullferos 
presentes en las diferentes zonas por medro del mOnltoreo de Tagosodes 
onzlcolus (InCidenCia de VHB y anallsls de ELlSA) 

2- CambiO en la Siembra de vanedades susceptibles por vanedades resistentes 
al VirUS en las zonas con nesgo de brotes de VHB El manejo de vanedades 
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esta ligado a la predlcclon de epidemias con el fin de romper el ciclo 
recurrente de la enfermedad 

3 El manejo del virus de la hOJa blanca del arroz debe IniCiar con la adecuada 
selecclon de vanedades y no con Indiscriminadas aplicaCiones de 
Insecticidas 

4- Resaltar la Importancia del MIP en el agricultor para controlar sogata y hOJa 
blanca (Selecclon de Insecticidas de baJo Impacto ambiental, epocas de 
apllcaclon, estado del Insecto etc) 

5- Estas Investigaciones han colaborado con la selecclon de nuevas 
vanedades de arroz para Colombia con alta reSistencia al VHB 
(FEDERROZ 50, FEDEARROZ 2000, COLOMBIA XXI) 

6- las actiVidades realizadas en este proyecto han permitido alertar a los 
agncultores de zonas con alto nesgo de VH8 y recomendar practicas de 
manejo adecuadas que han llevado a eVitar brotes epldemlcos de VH8 en el 
pals y de esta manera disminUir considerablemente las perdidas del cultiVO 
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ARROZ NICA 

E/ cruce de información ele/ 
problema que se identifique en 

campo con la del laboratorio 
permitirá establecer el peligro 

de una epidemia. 

1 Avanza lucha 
contra la IIHoja Blancall 

Ante los problemas generados por la 
enfermedad llamada Hoja Blanca en el 
arroz, FEDEARROZ en desarrollo de un 
convenio con El CIAT y Corpoica, 
continúa trabajando para evaluar los 
factores originarios de la enfermedad y 
poder determinar la forma más eficaz 
de controlarla. 

Actualmente, según explicó el 
Subgerente Técnico de FEDEARROZ, 
Miguel Diago Ramírez, se trabaja en 
la recolección de insectos en las 
diferentes zonas arroceras y en la 
evaluación de incidencia de la 
enfermedad en campo, así como 
también en sus respectivos análisis de 
laboratorio que se realizan en Palmira. 

Estos anál isis permitirán establecer el 
porcentaje de insectos infectados en 
condiciones de campo, con el virus de 
la Hoja Blanca. El cruce de información 
del problema que se identifique en 
campo con la del laboratorio permitirá 
establecer el peligro de una epidemia. 

Este proceso de investigación de las 
causas y soluciones a la Hoja Blanca, 
cuenta con financiación de Colciencias 
lo cual asegura su continuación, en un 
término no menor de 2 años, y se 
constituye en el pilar investigativo 
fundamental para evitar que esta 
enfermedad tenga resultados 
devastadores. 

En el momento, las zonas de mayor 
riesgo son el Norte del Tolima y las 
zonas arroceras del Meta en donde los 
indicadores advierten sobre el peligro 
de una posible epidemia. 

Fedearroz recomienda para estas 
zonas , no sembrar variedades 
susceptibles, diversiiicar variedades y 
manejar con cuidado los controles 
químicos para evitar resurgenc ia del 
insecto transmisor. 
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CNICA 

La Hoja Blanca 
del Arroz 

El VH8A se encuentra en las 
zonas arroceras del Caribe, 
América Central y algunos 
países de la América del Sur, 
donde ha causado epidemias 
desde 1935 

FEDEARROZ Area Técnica-ClAT 

Introducción 

la hoja blanca del arroz es una 
enfermedad causada por un virus 
íVHBA), transmitido por el insecto 
ragosodes orizicolus (Muir) conocido 
:omo "sogata". El VH BA se encuentra 
',n las zonas arroceras del Caribe, 
\mérica Central y algunos países de la 

ca del Sur, donde ha causado 
emias desde 1935 . Estas 

loidelmi;~s son cíclicas, presentándose 
l onoximadarner1te cada 1 0- 15 años, y 
JU'!OE,n causar pérdidas en rendimiento 

el 25% y 75%. La última 
~oi,dernia del VHBA, ocurrió durante los 
hrinnprt,. años de la década de los 80 y, 
' ClUd,ln,,"m.". Colombia, Costa Rica y 

están presentando brotes 
~c;ali2:adlos del VHBA, lo cual sugiere 

posible aparición de un nuevo brote 

mayoría de las variedades 
merciales actuales presentan 

ler,an':Ja del daño mecánico causado 
la sogata al alimentarse de la planta, 

no tienen un adecuado nivel de 
r?istenlCia al VHBA que este insecto 

Para poder controlar el 
BA, se requieren tanto variedades 

Vistentes como buenas prácticas de 
de la enfermedad. Este informe 

alertar a la comunidad 
de la posibilidad de aparición 

nuevos brotes del VHBA, y de la 
ad de consultar con sus 

locales sobre recomen
h ,>n<'< actualizadas para combatir la 

blanca del arroz. 

El Virus de la Hoja Blanca del 
Arroz (VHBA) 

El VHBA es un virus que infecta tanto 
el arroz como al insecto T. orizicolus. 
Los síntomas en las hojas son bandas 
cloróticas que se fusionan haciendo 
que las hojas se tornen "blancas". 
Cuando las plantas son infectadas en 
edades tempranas, estas presentan 
enanismo y, en casos severos, necrosis 
y muerte de las plantas. En infecciones 
tardías se puede afectar la panícula y 
reducir la calidad y número de semillas 
por espiga. Cuando la infección ocurre 
después de la emergencia de la 
panícula solamente se presenta una leve 
reducción en la calidad y rendimiento. 

Ex iste otro vi rus de características 
morfológicas similares pero 
genéticamente diferente al VHBA que 
es transmitido por el insecto Tagosodes 
cubanus y ataca la maleza conocida 
como "liendre puerco" (Echinochloa 
colana). Este virus no es una amenaza 
para el arroz, ya que es muy diffcil 
infectarlo con el virus de E. colana. 

El Insecto Vector: la Sogata 

El VHBA es transmitido por el insecto 
T. orizicolus (Muir) llamado común
mente "sogata". El insecto pasa por 5 
instares ninfales cada uno de los cuales 
dura aproximadamente 2 - 3 días, 
seguido luego por estado adulto el cual 
puede durar hasta 35 días. Las hembras 
ovipositan en la nervadura central de 
la lámina foliar y pueden poner hasta 
350 huevos. Los insectos adultos 
presentan dos fOm1as de alas: cortas_y 
largas. Los adultos con alas largas 
pueden migrar hacia otros campos de 
arroz. 

El VHBA es transmitido por la sogata 
de una man.era persistente (permanece 
siempre en el insecto una vez 
adquirido) y pasa maternalmente a la 
progenie,cierto porcentaje d ,~ la 
población de "sogata" .Además, el \ irus 
también afecta a las sogatas virulíferas, 
las cuales viven menos y son menos 
fértiles que los insectos libres del virus. 
Cuando el virus es adquirido de plantas 
enfermas, el período de incubación en 
el insecto vector (tiempo que pasa antes 
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de poder ser trasmitido) es aproxi
madamente de 20 días. 

Sin embargo, cuando el virus es 
adquirido maternalmente puede ser 
transmitido en los primeros instares 
ninfales. No todos los insectos tienen 
la capacidad de transmitir el VHBA 
pues la capacidad de transmisión está 
controlada genéticamente. En condicio
nes de campo con bajo riesgo de VHBA, 
menos del 2% de la población es capaz 
de transmitir el virus. 

Variedades de Arroz 

Existen muchas variedades comer
ciales de arroz, la mayoría de las cuales 
son · tolerantes al daño mecánico 
causado por sogata. Hay varias fuentes 
de resistencia al VHBA, pero solamente 
algunas variedades comerciales tienen 
un nivel intermedio de resistencia. No 
existen variedades inmunes al virus y 
las variedades resistentes pueden ser 
infectadas por VHBA en estados 
Jovenes. Existe claramente un 
incremento en la resistencia de las 

plantas de arroz con el tiempo, el cual 
se expresa mejor cuando las plantas 
tienen aproximadamente 25 días de 
edad. Las infecciones del VHBA que 
ocurren antes de la formación de la 
panícula, pueden disminuir la 
producción y la calidad de la semilla. 

Control 

Para el control del VBHA son 
necesarias tanto variedades resistentes 
como prácticas de manejo adecuadas. 
Para determinar si se requiere la 
siembra de una variedad resi stente en 
el próximo ciclo de producción, se debe 
estimar el nivel de incidencia del VHBA 
entre los 45 a 55 días después de la 
siembra. Existen varios métodos para 
estimar de una manera segura estos 
niveles de incidencia. Uno de estos 
métodos consiste en seleccionar 
diferentes sitios en cada uno de los lotes 
y contar el número total y número de 
macollas infectadas en cada sitio, 
empleando la siguiente fórmula: 

Incidencia (%) VHBA = No. macollas infectadas x 100 
No. total de macollas 

TECNIC~ARROZ -
Si la variedad es susceptible y 

presenta menos de un 5% de macollas 
infectadas, es posible continuar 
sembrando variedades susceptibles. 

Si se presenta más de un S% de 
infección, se recomienda la siembra de 
variedades resistentes. El empleo de 
variedades resistentes al VHBA, ayuda 
a reducir el porcentaje de vectores en 
la población del insecto. . 

Un método para disminuir las 
pérdidas causadas por el VHBA, es el 
uso de insecticidas que controlen el 
insecto vector. Se debe ser muy 
cuidadoso en el uso de insecticidas para 
no seleccionar poblaciones de sogata 
que empiecen a presentar resistencia a 
las insecticidas. Entre mayor sea la 
presión de selección sobre el insecto 
(la cual aumenta con el número de 
aplicaciones de insecticidas), más 
rápido el insecto empieza a ser 
resistente a los insecticidas. El uso 
indiscriminado de plaguicidas de 
amplio espectro, matan tanto la sogata 
como los artrópodos benéficos, ya sean 
predadores o parásitos, favoreciendo el . 
resurgimiento de sogata e incre
mentando la incidencia del VHBA. En 
condiciones de campo, las poblaciones 
de sogata se incrementan primero y 
luego las poblaciones de benéficos. 
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Por lo anter ior, es muy importante 
ener mucho cuidado en la selección 
lel insecticida y el tiempo de la 
Iplicación. Los insecticidas usados para 
:on trol de otras plagas del arroz, 
ambién afecta la sogata y su enemigos 
.aturales, por lo cua l se necesita de una 
,strateg ia de manejo integrado de 
llagas (MIP) para el control de insectos 
lla/las del arroz. 

La época de control del insecto vector 
lepende de la variedad que se esté 
;embrando. 

Para va riedades susceptibles, se 
.ecesita controlar las poblaciones de 
.ogata durante los primeros 50 dfas 
lespués de la emergencia. 
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Para variedades resistentes los 
primeros 25 días después de la siembra 
son los más críticos. Por lo general, las 
infecciones tardías no causan pérd idas 
sig nific at ivas en producción. Para 
asegurar el uso eficiente de insecticidas, 
se requiere determinar los niveles de 
sogata en e l campo. Para tal fin, se 
recomienda hacer diez pases dobles de 
jama e n diferentes áreas . La primera 
infestación es de sogatas que migran, 
por lo que se recomienda que lo s 
cu ltivos de arroz sean monitoreados 
cada 2 a 3 días durante las primeras 
tres semanas. Cuando se presenten 
poblaciones altas de sogata, el lote debe 
ser tratado con un insecticida. Si se 

o Bulla 
• Tnlimlll 

• Meta 

presenta más de una migración , se 
justificaría realizar aplicaciones 
adicionales. Al mismo tiempO que se 
eva lúan las poblaciones de soga\a, los 
cu lti vos de arroz deben ser 
monitoreados por arañas. Estos 
artrópodos benéficos pueden actuar 
como un indicador biológico para el 
control de sogata y otros insectos plagas 
del cultivo. 

En variedades susceptibles, después 
de los 50 días de siembra, no se deben 
hacer aplicaciones de insecticidas para 
el control de sogata . Como norma 
general se recomiendan insecticidas 
que causen el mínimo daño a la fauna 
benéfica; también es importante rotar 
insecticidas de diferentes grupos 
químicos para minimizar el desarrollo 
de resistencia de las plagas. 

• Caribe seco 

• Caribe húmedo 
En la figura 1, se condensa el 

porcentaje de insectos virulíferos para 
las 5 zonas arroceras del país, de 
1.995 B hasta 1.997 A. 
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Para 1.996 A Y 1.997 A el 
porcentaje de virulencia de 
insectos fue critico para el Meta y 
Tolima respectivamente, ya que 
los niveles fueron superiores al 5% 
de sogatas virulíferas . En las 
figuras 2,3 y 4 se presenta el 
porcentaje de VHB para las zonas 
de Huila, rolima y Meta, en las 
cuales se muestra en más detalle 
la distribución y porcentaje de 
insectos virulíferos. 
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Monitoreo de VHB en zonas arroceras de Colombia 
Virulencia de insectos (%) en localidades de la zona Tolima 
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Monitoreo de VHB en zonas arroceras dt" Culombia 
Virulencia de insectos (%) en localidadl'~ de 1:1 zflnal\leta 
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Editorial 
1998: COMIENZO DE LA 

REACTIVACION DEL 
AGRO COLOMBIANO 

El i11lerrogQl/le qffi! se está /! formulando 

los uwersiolllSlas priVf/dos IU2cionoles y 
extranjeros, acerca del seC(f}r agrícola 

colombiano es: ¿como sud su desempe
/io dl/ran/e 1995? 

En principio las dos más illlportal/les 

filen/es dI! incer¡idumbre en el sector se 

relaciOl/ul/ COII la /formalizaciól/ de los 

[aclares c/imtlticos que /11111 diSlorsionado 
los niveles pluviombricos <l lIivt:{ lIacio

l/al, que ell o/gIma /l/cdida podrlafl re

trasar el i"icio de las cosechas de ¡Ilviu-
110 y desde l/fego afectar la produclivi. 

dlul de los culrivos y del o¡ro lado estdl! 

las variables de lipo ecomj,nico . . 

Ltls perspecti",as COIl relación al t:[ecto 

del pacifico SO/l la 1I0rmo!i:t1ciÓIl de !a~· 

/lul'ias o tiempo poro sembror t!l grueso 

dI! los cullivos o partir (le/mes de mayo. 

Esta predicciÓlI dd {DEAM, disminllye 
drásticomelllc t.f ,,¡vd de incertidulI/bre 

de los preduclores y clarifica las pers· 
pcclilltzs de abastecimiento de los prillci. 

pitles productos. 

El /HJ/lOra/lla ¡¡acial/O/ prt!Sellla básica

mCllf~ /ula dift!~IIc.ia para 1998, con re
laciÓll o los años allleriores, es la tasa 
dil cambio; dllrallll! ("$ úlfimos Ollas de 
Ut década de los 90 el peso colombiollo 

esruva revulUlldo en firmi"os rca/es COI! 
relució" 01 dólar yO/ras mOlledos exlran· 
j~ras. SlglIIfica que al cOllsiderar la losa 
de ill/!lJóótI colombio.tla, fa fasa de cam· 
bio del peso cololl/bial/o con relnción al 

dolar ereci6 me/faS ql/f! In inflación. En 
OUal palabras, este [CI/6/11elfO significa 
que los impor/l1dorcs esraba" compra/. 
do ell rérmulOs dI!: peros sus mercoderíos 
carla 1If'Z" mds bu ratas. Por d afro 'odo 
Jos aporladO/l!s de flr/fcu/os colO/libia· 

l/OS estaban IIC/ldiem/o sus productos ell 

el exterior relalivan/elue /IIds caros ClJda 
dia. Este típo de poli/ica desde luego des · 
aleJl/(J la producciólllloc;ollal e i/lcelltivó 

la impor/ación DI pllIs. ,_.",,1 

----Arroceros de la Costa elevan Petición----.. 

la Mojana espera la ayuda 
del nuevo Congreso 

Esperando que el nuevo Congreso de 
la República elegido el pasado 8 de 
M¡¡rzo, se comprometa en una mejor 
rorma con el desarrollo que necesita 
e l campo y los proyectos que en con-

secuencia debe n ser adelanlados en 
materia de infr3estructura , arroceros 
del sec tor de La Mojana, que incluye 
áreas de los depanamentos de Sucre, 
Bolívar, Córdoba y Antioqu ia, han 

elevado una petición espccil l .. los 
parla mentarios con el fin de logra r un 
com promiso en torno :l la con:;truc· 
ció n de l distrito d e: Ri ego de la 

Mojana . 

estratégica 
para optimizar el servicio 
la evaluación de las ta reas cumplidas y la poste ri or 
planeación de las actividades con el fin de ejecutar accio
nes cada ve? más identificadas con las necesidades técni
cas, económicas y sociales ud sector arrocero nacional , es 
una constante de 13 Fedcr.lciÓn Naciona l <.le Arroceros. 
Por ello, dur.tnte dos días con la presencia del Gerente Ge
neral, Rafael Hermindez Lozano, la Secretaría General, la 
Revisana Fiscal y Jos Subgerenlcs Financiero, Comerci31 y 
Ticnico, así como los DireclOrcs ejecutivos y los jefes de 
División y Detnrlamento, se rea lizó el encuentro n3eional 
de planeación cslr.lIégica Fc<.lclrroz 1998. "AW 4 1.0,.., J 

--- Se realizará en Abril-__ 

Encuentro Nacional de 
Labranza de conservación 

Entre el 28 y el 30 de Abril se realiza rá final mente en 
Vi ll avicencio el encuentro Nacional de labranza ue con
servación, evenlO que inicialmente se había allunci¡¡do 
para el mes de MiI/4o. 

El evenlO que cuenta con el respaldo de Curpoit:¡¡ , 1" Un i· 
versidad de los Llanos, 13 COmisión Nacional Je Cie ncia 
y Tecnología de la Orinoqur3, Agamela y FEDEARROZ 
se ll evad a cabo en la Biblioteca Pública Munic ipa l 
Germán Areini¿gas de la capital de l Meta, bajo el pre
cepto de que la preservación de los recur~os natu r,l!cs 
Jebe ser un comprom iso de todos y por ello tienc como 
objetivo reunir investigadores, proresores. agricultores. 
empresa rios e instituciones públicas y privaJ,ls que es
t¿n re lacionaJas con el m3nejo del suelo en gcn o.: ral y 
con Jos sistemas de 13brania en particular. 

El evenlO es la ocasión p3r3 presenta r los Irab .. j os Je in
vestigación y las experie ncias de dif.: rcntes parles d..: l 
pais, en búsqueda de tecnologías :lpropiat.las para cada 
región.· 
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E({litorial 
Fedearroz aplaude salyaguordia 

arrocera al Ecuador 
Lo SO{lIQgllordio rn tlrmillOS gtllrralts. es uno me

dida pumitlda deJllro l/r ¡"S tic/lerdos comercialu de 
Colombia COII los pa(us dr lo COfmmid"d Alldino de 
Naciones. para rrSlrill!ir ti comercio entre dos o mds 
pafsrs. Se Ileln recordur qlll: enlrt los paúes de la 
Comllnidad uisu. rn prilU::iplo.librr comercio de pro
ductos agropecuarios. por uta razA" cuando Sr impo
lit tull.l cldllsllla de salvogllordjo sr rtstrillgt el ptUO 

del prod/lelo objeto de la IIItdida. 

DrSlle 01/ 27 tlt nordtllfbrt de / 998 cuoado fa Frdr· 
roci6/1 Nacional de "'rroceros rnim6 qllC' la mlJ1O' pero 
flIrlxrciólI tll d I/Iucllllo /laciollo/la tstaba ocasionon* 
do lo nlirada ftg;strada y no registrada de Dl'TOzpro
vtnirllle dd Ecuudor, le solicitó muy comedidtVntn/e a 
los Minis/ros de Comercio E:rurior y de Agricll/luro lo 
oplicud611 del tlrtíClllo l09 del AClterdo de lo Comlmi· 
dad A"dino de NadOlll!ls. 

En didembr~ de 1998 el Ministerio de Agricu/lura 
lolidl6 ¡armulmellfe a Comtrcio úruiar lo adopci6n 
de /tI mismo medido orgllllle",olldo tilia siluod6n de 
dumpinG en el comercio urrocero Col l el \'edno pofs 
debido tl qUt los precios ° los cita/u llegaba ti produc· 
10 al mercado colombiano eswlxJII J5~ pordebajodd 
mercado ecr/UloriOlIO. 

51 tlfolldo lo sah'Oglfordia. le tstd dando al sabier. 
110 colombiano la posibilidad de restringir la tntrOlla 
de los arroces provellielrtt:t del ECllador, pero de nin· 
glllla mallera sijllifica la aprobo.ciÓII de importado· 
lIes. ELI el caso hipo/ético de qlle el país necesite impor· 
/I/r (lffOl. el Millistro dt Agricllltl,ra podría t..~d;r UII 
visto buello pura tlu/oriwr ItI e/l/ruda IltI producto. De 
lo cOlUmrio clIalql¡ier ;'lgruo de urroz Uf/%riono 
ledo cOlIsiduodo ilegal. 

Adcmó.s, ti dure/n rtg/mnemorio de la loll·ogllor. 
di/I, e.'pedido por el Ministerio de ¡l,gricll/lllrtl, impuso 
IIn cOlI/ingenle mdximo que podr;a lrorrse dd vecino 
{XIrs. t:u I!I casa de qlle los flrtegrallfU d/.' /(/ Cmll.'l la 
urrocero y el Sector P,lblico, despI/is (le 1111 de/el/ido 
an61i$;~ de illv~lfforios os( la llC/ll!roen. 

f..¡u orrocuos ;:olombiDIII)~ 110 fl!/Idrdll lo tunennro 
tle Itu importociolles imllscrim;lIudas y Sl/ e¡~cto nodo 
1'0 sobre los predos IIDdonales. Con esta medida t$pe' 
rmllOS q/le el lIIerclIflo n(ldOllul SI! sigel componalldo 
/l on/m fll/ell/e ;:o,"0 ;:orreSIW"dl: a 'filO sil/lod&1I de 
IIolgurn l.'1I la oferta JI!I $l'(lIIn. 

COII fu dismillllci6n de 10$ illferl!sts. el cantrol dd 
call1~ rcio COII el Ecuallof, las mayof'l!s pr«ios del mu· 
Cllf/O velll!Z.Dlollo dd fJrTOt y /tI cOfrtrol COII los vis/os 
buellos sobre las ímponodoJlts d~ terceros paises hay 
suficie/l /es selTules positi\ioS en ti mercado para coll/i· 
nrwr lu rt.llcIÍW1Cí6t1 JeI sector Qr-rocefO ImciOllol. 

------ En Fedearroz ------
Avanza campaña nacional para 
controlar virus de ho' blanca 

En reun ión rea lizilda en Bogoltl con los In
gen ieros Agrónomos de Fedearroz, ClAT y 
CORPOICA el dfa el 2 de marzo se presentó 
un diagnóslico de virulencia de T. Orizicolus, 
por lil incidenc ia del VHB en las diferentes 
zonilS arroceras de l país. 

De Jcuerdo a 1.1 iniormación recibida de 
IJS diferen les zonJS del país se repo rló lo 
siguiente: 

Caribe seco 
En estu zona se vienen presenlunclo allM 

poblaciones de SOgiltil que iluctúan d~ 2025/ 
10 pdj en 1995 a 600/10 pdj en 1999. ESlas 
poblaciones del insecto eSI.ln causil ndo eI,lÍlO 
mednico, el cual se presentil en los prim<.'ro~ 
30 días después de emergencia. En 1999 a pe
sar de las ahas precipitaciones se ha observ.,
do un incremento en la poblJción de l in$e<" lo. 

1'lItn n /n J'(;J:. 1 

Bajan tasas de interés 
Facilitan utilización de la 

tarjeta agropecuaria 
los agricullores colombianos, que neces i

len crédito pa ra la compr.3 de sus insumas 
agropecuarios podrán ob tener tasas eje ¡nle
rés m.ls ba jas, utili zJndo la TJrjeta de Cré
dito AgropeCllJr;il de Bilncilfé, den Ira del 
conven io estJblecido e ntre e l Banco Cafe
tero y la Federación Nacional de Arroceros 
~ Fede .. rroz". 

Según e l acuerdo y en rJzón a que las tasas 
de interés han b.ljado, los productores que uti· 
licen 1.1 Turjela Agropecuaria de S.mcafé par.l 
comprar los productos en lo s almacenes de 
FedcJrroz. en todo el país, no só lo oblienen 
l,'~S de interés de OTF más 8 T.A. {2.8%1 mes 

vencido, sino que se harón Jcrceclore:. " DES
CUENTOS ESPECIALES DE PROMOClON y 
tendrjn 1.1 opción de efectuar sus pagos en 1;1$ 
fechas que reciban sus ingresos por la cosl'Cha. 

Con lo anterior, no solo se ha qu~ido briml.lr 
nuevas herramientas a los AgricullorL'S p-, r.1tlpo
yar sus siembr.Js, sino que se colocJ al "cceso 
de Icxbs los proouclores un.1 tJrjcl,' de crt:-dilo, 
cuya financiación esi.l por debajo de lod,lS 1.1S 
demás larjefils de crédito del me-rc.,do. 

Los produClores que aún no poseen la 1,)(¡<.'I.l 
de crédito JgropecuJrio podr,)n soliclIJrlOlS en 
las insla lilciones de B.1nc.1(é .1 nivc1nacion,,1. 

~ 
, ROHM 
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Campaña para controlar virus de hoja blanca 
\¡..,,,. d.· /" ¡tti¡:. I 

LI .... I .. u lencia del ¡¡,secto cambió 
dc OS:~ , en 1996a3.3%en 1999. 
E:-Ic momentu ha reflej<ldo un au
mento de incidenciil de VHB en 
e,lIlll.H), ,l lc;¡nzado promedios de 
5.5 ~n 1998. Se les recomienda ¡¡ 
los .lhricultores diversificar varie
d.}(k-s (FEDEARROZ-SQ, Oryzic<l l. 
Ory7.i Cil 3) y no continuar sem
!)fJlldo v.:1ried.ldes susceptibles al 
VHB cumo O. Caribe 8. 

Caribe Húmedo 
DUfa1l 11t 1997-1998 se presentó en 

Tit:rr.l Alt,l-Córdoba poblaciones de 
",og.l t;'! husta de 3500/10 pdj cau
s,lIldo d.'I'o mecimico sobre la va
ried.le! Oryzic;¡ 1. Estas alt<ls pobla
(" i()ne~ son debidas ill uso indiscri
min,lClu ele insecticidas, los cuales 
h,m c;¡u¡:,1do IJ re5urgellci;;1 del in
~'("Io y un desequilibrio de 1;;1 fauna 
ht,IIt~lic., presente en el cultivo. 

De l.'St:1 7.on,) se hJn ilna lizJclo 
.?tI ¡IlUestras illdic,:mdo que la ma
yor incidenciil de VH8 y virulen
ci " del insecto, se encuen tra en 
¡\\()Il!l:'lihano y Nechf. Estas local i
d.ldc~ ~n consider<ldas deAlto ries
g(J (I!.: presentJr brotes de VHB y por 
c(H1:-igttienle no se recomienda sem
br..r v,1riedildes susceplibles y con~ 
t'nu.,r cun el moniloreo del VHB. 

En el ,ire,' de Maria lil Bilja no se 
b.l dt~t:r1ll ¡ nJdo <lun el porcentaje 
de virl.lk'lll:i.l. sin emb.lrgo se esl5 
t MN..··IW IllCk> valores de incidenci¡¡ de 
VHB h,hlJ un 5% en lil variedad 
Cic., B. Se recomiendil divers ificar 

vilriedades y realiz • .u 1;)l leres para 
divu lgar el uso de variedades resis
lentes e intermcdiils al VHB pJr<l 
disminuir el riesgo de brotes. 

To/;ma 
En esta área se viene realizando 

el monitoreo en la parte Norte (Ve
nadilla. Lérida, Ambalema) Centro 
(meseta de Ibilgué) y Sur (Espinal. 
Guamo. Saldai"la). En la zona Nor
le y Centro a p¡-¡rtir de 1995 se ob-

PfúJJlrrhr ¡,,[cc/oda 

servó un incremento de 1,) inciden
cia de VHB con la siembra de v.,
riedndes Oryzica Caribe B y lIJno 
S. Estas siembr<ls continuas de es
tos m.:1teriales en 1996 posib lemen· 
te contribuyeron J ilumenlar el onó
culo de VHB hasta illCJnZilr un 46% 
de infección en un lote de aproxi
madamente 20 hJ. en Venildillo. A 
j..lilrtir de esta época se recomendó 
il los ilgricultores no continuJr con 
lil siembra de varied.:1des suscepti
bles y diversificar vilriedades. Ac
luatmcntc el rnoniloreo indica bJja 
incidencia de VHB y bJj.J virulen 
cia del insecto como I,1mbién una 
b¡¡jJ pob lüción de insectos, lo CU.11 
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posiblemenle es debido J 1 .. siem
brJ de vélriecJ .. des res istentes e in
termedias al VHB y al acertado ma
nejo del insecto, seglln recomen
d.lciones de Fedearroz, lo cual ha 
contribuido a que el problema no 
se dispare como en 1982, 

En la zon,J Sur, en los dos últi
mos años se ha venido observan
do un incremento en la virulencia 
del insecto y la inc idencia en C<lm -

Pfall/(l el! espigwnielllo 
lJI[rclad(lIWr VHB 

po. siendo 5Jldaña, Puri ficación 
y Espinal las areas que presentiln 
en promedio porcentajes de inci
dencia de VHB de 6.5 y vinJlen
ciil del insecto de 6.0%. Por lo 
Jn teri or, es necesario un monito
reo permanente, divulgación ma
siva de resultados y continuar re<l
liz<lndo tanto t<llleres como char
I<ls técn icas parél dar a conocer a 
los agricultores las .llternalivas en 
el manejo del problema. 

Hu;¡a 
En esta ZOr'a hasta Noviembre c/e 

' 998 se han recolectado 69 mues
tras. El pOrCenlJje t.lnto de vi rulen
cia como de incidencia se ha in
crementado lentamente alcanzan
do valores promedios de 4.0 en el 
último a/io. El monitort'O iden tifi
ca J las localidades de P<llem,o, 
ViIlJviej.J y Aipe. como las Meas 
con m.Jyor posibi l idad de presen
lar brotes de VHB, por consiguien
te, se debe cO¡1tinuar el muestreo 
y realiz.Jr c.:1mp.:1i'iils de d iversifi
c.Jción de varied.Jdes y conoci
miento del problema en la zona. 

L/anos Orienta/es 
En l.Js loc"lid,lc!es ev,lluJd.,s du

r.:1ll!e los dos úhimos afios se h" 
01 lservado b¡¡ jos Iliveles de i.leiden. 
ci,1 de VHI3 y viru lenc i., del insec
to. Sin emb.lrgo. en 1993 I.J zona 
del Ari.l ri ,11c.lnlÚ porcen,,,jes de 

virulencia hasta de 0.5%. lo Jnte
rior sugiere que las condiciones 
climátic<ls, la siembra de varieda
des resistentes e in termedias .11 
VH8 no han permitido la dispersión 
del in6culo. En conlr .. ste durJnte 
1995 donde se sembrJron lTIilleri,J* 
les susceptibles al VH8 se presen· 
taran porcentajes de incidencia en 
campo hasta de un 25%. 

Actualmente el Celllro de Inves
tigaciones La libertild de COR
POlCA esl5 eSlaolet:iuL' \·o /ol1 i.1s 
de sogJta, las cua les permitirán la 
evaluación de materiales por su 
reacción lanlo al da¡io mecjnico 
como al VHB. 

Entre las actividades a desarro· 
llar en forma cooperiltiva por téc
nicos de FEDEARROZ. elAT, COR
POlCA, tendientes il obtener una 
m.Jyor Información de la situ<lción 
actual del VHB se acordó: 

1.Continuar con 1.1 vigilancia 
constilnle del VHB en el país, 
conlTluestreos mas intensivos en 
las zonas de mayor riesgo de 
presentar brotes de VHB (FE
DEARROZ-ClAn. 

2_De!erminar los porcentajes de 
pérdidas en rendimiento p.Jra las 
vilriedJdes comerciales debid.Js 
al VH8 . 

3.EvJluar el efecto de los insecti
cid"s sobre la re:>urgencia de 
SOS". (FEDEARROZ-CIATI. 

4 . Determinar por medio de técni
CJS moleculares "iinger prin
ting" las huellas dJctilares de 
l.Js lluev.Js variedades (CIAT-FE
DEARROZI. 

5.Deterrnin,;¡r la eficienci.1 de tr<lns
misión del VHB en hembrJs bra
quípleras y norm.1les de T. or;zi
coJus (ClAT-CORPOICA). 

f..lmp lementar nuevJmenle el 
PI.J1l Nacional de Manejo Inte
grado de Plag.,s en 1,15 diferen
tes zon"s .Jrroceras del país ( FE~ 
DEilRROZI. 

' .Continuar las reuniones con asis
lent~s técnicos y <I gricultores 
p" r" dar " conocer los resultildos 
clelmonitoreo e investigación en 
hoja bl,'llca (FEDEARROZ). 

3.Recomend.Jr ilpl icaciones de 
cOrl lrol de T. orizico/U5 sola
mente en zonas con riesgo de 
t)resent.u brutes de VHO, te
niendo en cuent" los .:ll1tece<.len
tl!S de C<ldJ uno de los lotes. 
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Editorial 
Elltusiasmo arrocero 

para la próxima cosecha 

Como es costumbre alifes de iniciar
se la cosecha arrocera grande, 10$ 
productores se reúnen alrededor de 
la Federaci6n para escuchar de 
nuestro gerente SIIS planream;,mtos 
sobre las perspectivas del sector:. 

Las señalrs rreibidas de Ja po/ltica 
agrícola l/aciollal de carla piOlO son 
positivas para los arroceros. El mo
lleja cauteloso por pane del gobier
no de las imporraciolles han resulta
do en una disminución de los precios, 
que por el desconcieno creado al co
mienzo del año por Jos medios de co
mUllicaciÓlIllablon crecido de mane
ra abrupta. El anuncio de IUl contill
gente de importaciólI suficiente para 
completar las IIecuidades de COnsll
mo nacional y una fecha máxima 
para que estas mismru importacio
nes regresen al país antes de reco
:;er la cosecha nacional "fUI rtsulta
do en una estabilidad muy saludable 
de los precios durante las últimas se
manas. 

lAfalla de producto en los palses ve· 
cinos, ha cOI/tribuido para que la prr· 
sión hacia la baja de los p~cios na· 
cionales no se llayo sen/ido para este 
afio, Ni Venezuela, ni Ecuador poseen 
e.xcedentes de producción que puedan 
comprometer seriamente la estabili
dad de los pncio-f nacionales. 

El elllusiasmo de los productores 
mostrado en las diferentes reuniones 
preparatorias para la cosecha, ha
ce" prever que el sector arrocero na
cional se cominl/t;!rd reactivalldo du
ran/e 1998. LAs perspectivas clima
tológicas son bastante prometedoras 
en cuanlO se nonnalicen las lluvias 
en todo el territorio naciono/. 

El pars empe~a rtf a rehacer l os 
i"vemarios estratégicos que debido a 
la disminución en el área se hablan 
menguado drásticamellte, de estafor
ma se estará garalltizando el alimen
ro más imponame erl el plmo de los 
colombianos de mellares ingresos. 

En favor de 105 parceleros 

Caja Agraria y Fedearroz 
unen esfuerzos en los/Llanos 

La Cilja Agraria y la Federación Na
cional de Arroceros, Fedearroz. uni
rán sus esfuerzos para proporcionar 
mejores condiciones de siembra a [os. 
cultivadores de arroz en la zona de 
los Llanos Orient:lles que han sido 
bene::::i;uios de los programas de re
forma agraria. 

Para ello se tiene prevista la firma 
de un convenio entre el gerente re
gional de la entidad crediticia en los 
Llanos y el Gerente General de [a Fe
deración Nacional de Arroceros. el 
cual permitirá a los beneficiarios la 
utilización adecuada y técnicamen
tede los recursos iinancieros propor
cionndos por la Caja y para que ad
quieran [os insumos, t::¡[es como se· 
mill:l. agroquímicos. fertilizantes o 
maquinaria . en cualq uiera de las 

seccionales de Fedearroz, de los Lia
nas Oriemales. bajo el programa de 
supervisión fitosani'ana prestado por 
[a agremiación. Para la ejecución del 
convenio, la Caja Agraria otorgará 
un cupo de cr¿dilO especial super· 
visado en favor de los parceleros. 
cuya capacidad estará acorde con sus 

polflic:ls de crédito y el análisis de la 

capacidad de pago y endeudamiento 

del usuario. que en lodo cnso tendd 

como monto máx imo lo que usual

mente aprueba Finagro para el culti 

vo de arroz riego y secnl\o pnra el se-

mestre correspondiente. P,,,,,u ¡" ,M,l 

___ Arroceros de l Meta 

Firmes en evaluación 
de la cosecha arrocera 

ItS(Ht:to d~ /0 rcrm;úlr rnm,"ida en Grarrada 

De nuevo los arroceros del depanamento del Meta acu
dieron positivamente al proceso de evaluación de resulta
dos de la cosecha arrocera 1997. lo cual unido a i:l. labor 
de transferencia de Tecnologia se const ituye en el mejor 
mecanismo de preparoción para lo que serán las siembras 
en el primer y segundo semestre del año. "...., . ,._ 1 

Después de 30 años 

Empieza a ser realidad 
el Triángulo del Tolima 

Bien se ha dicho en varias 
oportunidades que buena 

pane del atraso del campo 
colombiano se debe a que 

hace 25 años no se constru
ye en el país un distrito de 
riego a gran esc:!la. Esta 
afirmación concuerda con 
el hecho de que Jos agri
cultores toli menses llevan 
30 años esperando qu~ se 
haga realidad la ejecución 
de uno de los sistemas de 
riego más gr3ndes, como es e l -ll amado Trdngulo del 
ToJima. Ahora. después de 3 décadils, se empieza a con
cretar un proyecto que aunque. no había pasudo de ser 
eso un proyecto, ya liene una larga historia creada por las 
innpmernbles peuciones. promesas y esperos que han ro
deado al mismo. durante vanos gobiernos. 
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• Fedearroz en el Campo • 
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En desarrollo de la pelTlUlnente labor de transferencio. de lecnoJogfa, los ingenieros <.le Fedearroz vIenen realizando activi
dades en las diferentes seccionales de Fedea.rro2.. Este es un resumen gráfico de alguntls de éstas en las últimas scm:lnas: 

Fedearroz en Billeros 

Con la pólnicipación de agricultores, Ingenieros. Agróno mos, Técnicos de la 
U'MATA y funcionario de Fedearroz, se nevó íl cabo un día de tronsferencia de 

tecnología, en la fi nca Los Ram rrez de 1:1 vereda Silleros del Municipio de 
Valledupar. El director ejeculivo de In secciona!. Hemán Anunendil. Oñnlc desta
có el papel prcpondern.nte que ha de~:lm)\[ado la FedernciÓll N:acional de Arroceros 

en i U actividad gremi31 dUr:lnle 105 SO 11m» de permanencia. 

Seguidamente el agricultor José Z:ibalelll, expuso a tOOOS los lIsistentes l:u prácti
Cll$ de munejo del cultivo con la vnrlerlnd Yacú 9 y los buenos resultados obteni
dos 1I pesar del déficit de agu3. Invitó a todos los cultivadores a que sigan l:as 
recomendaciones que imparte Fedcarroz.. P'lf<I un manejo más adecuado y racio
nal de los productos; con el fin de disminuir los casIos de producción y el imp:IClo 
en el medio ambiente, 

Fedearroz en Badillo 

En las secciona!es de Valledupar y Badillo. durante 2 días se cumplió el t:ll1er 
"Manejo de la fen ilidll.d de suelos y lu nutrición en el cultivo de arroz", se contó 
con la presencia ~omo conferencista de: Jorge García Montes agrólogo, Ing. 
Agrónomo MSC. Suelos y Agu:1S, Jefe del depan:unento técnico Hyúro Agri 
Colombia y J:¡ coordinación del !ng. Agrónomo José Alejandro VlIrgas. En úeslI
ITollo del evento se hito Il presentaCión del video "Suelos" de Fc:de;¡rroz. y el 
tr:ltnmiento de los teffins sobre mnnejo de In fenilidad y la nurrición ud cultivo 
de arrol.. 

IlIt(w(wci6n de ql/áUsjf '" .Iltdos 

Una segundiljomad:¡ se cu mplió eon una práctie3 de eampo en (Badillo), Ob
servacióu de perfiles de m3tcrial parent31 suelos, observación, análisis y reco
mend3ciones de m<lnejo con b:1Se en calic::H41s del suelo, Deluller paniciparon: 
35 Ingenieros Agrónomos, 26 EslUdiantes de Adminislr.1Ci6n Agropecuaria -

Aprovech:lndo 13 proximid:¡d de la cosccha, se hizo una práctica sobre calibración SENA· y 14 AgricuUores. con quienes se oprovechó la experiencia y el concejo 
de combinadas y delenninaci6n de pérdid:lS en la recolección se destacó como miento de la zona del conferencista pUl.! ex plicar la función y mee,mismos de 

• • 

punto finlll del procesa productivo. se pueden dar pérdidas en un 10% o 15%, mobi l¡dad de cada elemento dentro de la planta y en el suelo, I •... . ............ . ... . ....... . .................... . ......... . ..... . . . .... . ... 
. !I. '1 

~;{:;~:'~~;:~~~a::::n;:/;:;~;, I~ incidencia ¡ 
~~f:l~~:~~¡;~~r;~:~!~~~¡~.:~ Y,la poblaci~,n de sogara 

6. Procuror lembrarvariedades lo/aml
tes a Hoja B/anco. 

su aumelltOl I l' , 1 7. Si siembra variedades stuceplibles 
cuidado los lores (IR22. Cica 8. UMos 5, Coribe 8. Pe/l· edad de mar; Aroun, Cimarrón) debe tener 11111' 

._ • cllo más'cllidado en el manejo de plagas, 
" .• ' ,J. 1 ' 

: · 8. Va riedades tolerantes .- Oryúca 1, 
Oriz)'ca 1, Fedearroz50, Sd~'cta 320, 

9. Actuolm;",e en Venezuela Si: está pre· 
slm/ando UM alta incidencia de vincs de 
1I0Ja blanca con pirrlidas de 1111 7590 11 un 

.. , I()()% en lotu comerciales ell la ","orie
dad cimarr611. por Ufa razú" debemol' 

· tomar medidas de precallci6n. 
'>r '~' 

y 1, La informaciÓn que obtenga al hacer 
muestreo de sus lotes. le rogamos CO O1-

~ .¡p~irla coo FEDEARROZ. La suma de 
información nos permite conocer mejor 
la situxión de la región. 

! . -- .~-~, 

I '<NoJuinige 'sin consulJar a Sil 

,11.genüoro Agrónomo 
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Análisis de poblaciones de Tag osodes 
orizicoLus (Muir) vector del virus de la hoja 
blanca en zonas arroceras de Colombia 
........ .. ...... 

An onolysis 01 populotions 01 Tagosodes orizicolus (Muirl 
as o vector 01 rice hoja blanca virus in rice oreas 01 
Colombia 

Luis Antonio Re yes ', Craig Yencho', 
Ana Cecilia Ve/asco', Lee Ca/verf' 

Resumen 

La incidencia del virus de la hoj a blanca 
(RHBV) se esta incrementando en Colombia. 
La habilidad de T. ori:icolus de transmitir el 
virus es una ca racterística cont ro lada 
geneticamente. Debido a que en la narurale
za existen muchos factores que innuencian 
el porcemaje de insectos vectores de r 
oraieo/us. este esnldio se realizó para deter
minar el porcentaje de insectos que tienen la 
capacidad genética de transmitir el RHB V. Se 
colectaron muestras de T ori=icolus en varias 
regiones arroceras de Colombia, en campos 
que presentaban diferentes nivelt:'S de infesta
ción de RHB V. 

El porcen taje de insectos con capacidad 
genética de transmi tir el RHBV fue siempre 
mayor que el porcentaje de insectos que fue· 
ron vectores viruliferos en el campo. Este 
método es úti l como un indicador y ha sido 
utilizado para identificar las regiones 
arroceras de Colombia que están en gran ries
go de presentar epidemi3S de RHBV 

Palabr3S claves: Virus de hoja blanca, 
Saltah ojas, Vector de virus, Tagosodes 
orizicolus. 

log. Agr. Msc. Fedeorroz, e/o CIA1; A.A . 
6713, Cnli. Colombia 

PIID. Enlomd og{n, Norll, Cnrolillc Stnfe 
Ulliversity. USA 

Bacteriólogo. CIAT. A.A. 6713. Coli. Co
lombia 
P/LD. Virología. CIA T, A.A. 6713, Cali, 
Colombino 

Summary 

T he incidence of rice hoja blanca virus 
(RHBV) is increasing in Colombia. The 
ability lo transmit Ihe RHBV is a genelically 
contro lled tTai! in ¡he vec tor r. orizicol1l5. Since 
in nature there are many factors tha! innuence 
the perceotage of T. orizicolu5 that are vectors, 
this study was undertaken to determine the 
percentage of the insect with the genetic 
capabi li ty lo transmi t RHBV. In several rice 
growing regions of Colombia. samples of T. 
orizico/us weTe collected from fields that had 
different leve ls of RHBV infestation. The 
percentage of in sec ts \Virh lhe genelic 
capability to transmit RHBV \Vas always 
higher than Ihe percentage ofinsects tha r \Vere 
vimliferous vectors in the fie ld. This method 
is use fui as an indicalor and has helped 
identi fy the rice growing rc.gions in Colombia 
that are al greatest risk of epidemics ofRHBV. 

Key wor ds: Rice hoja blanca vi rus, 
Planthoppe r. Viru s vec tor. Tagusocles 
ori:ico/us. 

Introducción 

El insecto Tagosudes odzico/liS (Muir) es el 
vector del virus de la hoja blanca de l arroz 
(RHBV). el cua l ha ocasionado grandes pér
didas económicas en América latina (Zeigler 
y Morales 1990). Se han señalado epidemias 
de RHBV aproximadamente cada la - 15 años 
y luego la enfennedad virtualmente desapa
rece (Zeigler /tI ul. 1994). La últim:l epide
mia de RHBV en Colombia fue en 1982, 
alcanzando perdidas hasta de 100% (Vargas 
1985; Varon el 01 . 1981; Vergel el al. 1993). 

El RHBV t!s tran:o;mitido porl!l insc:ctn de una 
ma nera pe rs is ll!nle prop aga ti v¡t y pa~a 
transovíÍricalllente a 1 .. progenie (Morales y 
Nicssl!n 1985: Ga lvt:z 1968: Zeigler el al. 
1994). Adenúis. el virus causa un erecto 
ddct¿reo en inse..:ws viruli reros. los cuaks 
sobreviven l11~nos qUIi! insectos librc:s de vinls 

(Jennings y Pineda 1971). Se piensa que el 
efecto que el vinls causa en el insectu. junto 
con la lenta multiplicación de plantas infecta
das en el campo. son los responsables por la 
naturaleza ciclica de la enfennedad. 

Los mecanismos de transmisión del vi rus al 
insecto son por alimentación directa sobre 
plantas enfermas y transovaricamente (insec
to-insecto) (Zeigler y Morales 1990). Cuan
do el vi rus es adquirido de plantas enfc:nnas, 
el período promedio de incubación en el in
secto vector, antes de la transmisión, es de 20 
a 25 dias, sin embargo, cuando el virus es 
adqui rido transováricamente puede ser trans
mitido en los primeros instares ninfales 
(Zeigler el al. 1994). 

No lodos los insectos tienen In capacidad de 
transmit ir el RHBV pues ello depende de un 
único gen r<cesivo (Zeigler y Morales 1990). 
En condiciones de campo. normalmente, 
menos del 1% de la población son vectores 
viruliferos. De acuerdo con esta habilidad, en 
una población dada de T. ori:icolus, existen: 
insectos con capacidad genetica de tnmsmi
tir el virus. e insectos no vectores que no 
transmiten el virus aun des pues de que éste 
sea adquirido por alimentacióo y tenga un 
suficiente período de incubación. Los insec
tos con capacidad genética de transmitir el 
vims se subdividen en: vectores vimliferos 
(activos). los cuales transmiten el virus acti
vamente en el campo (CIAT 1986) y vectores 
no viruliferos (pOtenciales) los cuales despues 
de adquirir el virus por alimentación y un 
suficiente período de incubación, pueden 
transmitir lo a las plan tas o a sus descl!ndien
tes (Zeigler y Morales 1990; CIAT 1982; 
CIAT 1985). 

Experiencias de epidemias anteriores indican 
que un 12-15% de "vectores virulíferos" son 
suficienles para iniciar una epidemia ( CIAl 
1982). Actualmente se desconoce el porcen
taje de estos vectores. por lo que es necesa-
rio obtener mayor ¡nfonnación para predecir 
este riesgo. El objetivo de este trabajo es de
temlinar el porcentaje de vectores con capa
cidad genética de transmi tir el virus de las -
zonas arroceras del país y establecer la ten- . 
dencia de éstos durante las diferentes ¿pocas 
de l año. 

. Materiales y Métodos 

lnóculo de Hoja Blunca. Plantas sanas de la 
variedad Bluebonnet 50. susceptible a RHBV 
fueron multiplicadas en potes de 10 cm de 
diámet ro en los invernaderos del Centro In
ternacional de Agricultura Tropical (C lAn. 
Palmir:l. Colombia. Cuando las plantas te
nian entre 15-20 días. despues de emergen
Ci'l. fut!ron transferid;'ls a jaulas e illQ\.:uladas 
COIl S-lO ninfas viru lireras. por planta, pro
venl~ n tes de la colonia vec tOr::l del CIAT. con 
un porcenlaje de vectores act ivos mayor del 
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70%. Aproximadamente 5 días después de 1<1 

Inoculac ión. las plantas fueron tralitdrls con el 
insecticida (Lambda cihalotrina) o lavndas con 
agua para matar los insectos. A '105 15-20 dias 
después de hnber removido los insectos, se 
seleccionaron las plantas que presentaron sín
t0111as de RHBV, para utilizarlas como fuente 
de inóculo de las ninfas que fueron recolecta
das en el campo. 

Determinación de Veelores Virulírrros 
Genéticos (VVG). Poblaciones de ninfas de 
T orizicolllS, de primero a c\l11I10 instar. rue
ron recolectadits en lotes de 30 a 35 dins de 
edad, en cuatro ZOllas arroceras del píl ís 
(aproximadamente 1000 ninfas por zona); se 
alimentaron sobre plantas con RHBV por tres 
was y después los insectos individuales fue
ron transferidos a plantas sanas, de lOa 15 
dias de edad. dentro de tubos de acetato cu
biertos con una tela fina de nylon. Los inscc
lOS pennanecieron illdividuíllnlcnte CIl plnntas 
sanas lie la variedad suscept ible l3Il1CbOllllCt 

50 por 21 días. El n(lInero promedio de insec
los analizados por localidad fue de ISO. Cada 
ninfa y planta fueron idcllliJicéld;.¡s C0I1I111 nú
mero hasta el final de la pmeba. 

El purcentnje de VVG se determino mediante 
la transmisión directa del RHUV a plantas sa
nas, ton tanda el número de éstas que presen
taban síntomas de la enfermednd después de 

15 díns de retirados los insectos. Adem;ís. la 
presencia dc RI-IBV se corroboró cn los in· 
sectos, por medio de la pruebn sero lógica 
illlllunoenzimútieil tic doble cmparcclndo de 
anlicuerpos (DAS-E LlSA) (Fig. 1) (Clark y 
Adullls 1977). 

Determinación de Vectores Virulíreros de 
Campo (VVC). Sil1lultúnenmente a la reco· 
lección de las ninl1ls en el campo para la de· 
tección de VVG , también se recolectaron 180 
insectos adultos de 7: orizicollls para ser evu· 
IlIados conlra RHBV por DAS-ELlSA y de
ternlinar el porcentCljc de VVC en cilda zona, 

Determinación de R.IB\~ La presencia del 
vinls. Hlnto en plantas como en insectos. se 
comprobó CO Il [)AS-ELlSA. Para realizar 
esta prueba, microplatos de poliest ircno 
(Dynateeh Lll\ol'iltorcs. lile.) se cuhricl'tm con 
1" Inll1l1IHl-g(obH lina (Ig) específica al RHllV 
(Morale, y Nic"en 19R3 ). dilnida 1/4 0110 
en t:IIHpÚIl c,lrbllllllto de sodio. pll 9,() Y SI.! 
incubaron pm 4 hllf¡]s a 37°C. Lns lllllcstr:lS 
honmgcni z:Hbs en dilución 1/ 10 eOll t<l1llpÚn 
fosf"lo , ,, Iioo (1'IlS) 1l1i1' 0.2% ~c "liveeo-211 
y 2r n de pulivinilpirrolidona PM 40.000 
(PVP·40) se aclicionarun a los platos y se 
dejaron ¡¡ 4°C durantc toda la noche. El COI1-

jugado cspecilico (Ig I1lan.:ado con la cnzinHl 
fosfatasa a1cnlina) se agregó en una dilución 
1/4000 con tampón PBS·TwecTl incubúndosc 

a 37°C por4 horns. L<l detección del comple
jo antígcno-anticllcrpo-conjugmlo se rc,lIi7.11 
utilizando como substrilto dc c()lor una solu
ción rresca de p-nitrorcnil rosl:t!u (Sigma. C'II . 
104· I (5) a una concentración de I mg/ml en 
tampón de dicl,lIlolamina 9.7%. pH 9.8. La 
reacción colorimctri ca resultante fue Inedida 
en valores de absorbenc ia a 405 I1Ill en un 
cs pcclofotómctro (8 io· Teek Instruments, 
Microplalc Reaoer EL 30R). a lus 31J y 60 
minutos, respectivamente. de haberse agre
gmlo el substrato, sin detener la reacción, 
cOl1sidcdndose corno positivos los va lores 
mayores de 0.2. En todos los pla tos se inclu
yeron COIllO controles positi vos: 'un insecto 
vec tor probado y una muest ra de planta con 
síntomas de RHIJV; COlnO controles negali
vos: \111 insecto sano y una muestra de planta 
sana y como blanco 1m .. } muestra dcl tampón 
usado para macemr los insectos. En tre los 
diferentes pasos del procedimiento. los pla
tos sc lav;mm con el tamp('H1 PBS-TwL'!.:n du
rante Ire:, minutos por tres veCeS y se 
adici()l1ilHlI1 volúmenes de 100 microlill'Ds por 
pOlO de cada sulución. Para el ¡m;·IIi:-. is esta 
díst ico sc ulili wron como minimo 180 insec
tos por cada 10c¡l lidad. La comparación entre 
luc<1 lidades fue dctcrminadil lllediantc el illl ¡í
lisis dc Chi-cuadrado en tablas de contingen
cia de 2x2. probabil idad de 0.05%. 

Tabla J, Determinación de vcctorc-s de RHBV y plClnlas enfermas en zonas arroceras de Colombia (A;'Io 1996-1997) 

%VECTORES % PLANlilS % VECTORES %MACOLLAS No. 
REGIOW lONA· VARIEDAD VIRULlf·EROS ENnRMAS' VIRULlFEROS' ENFERMAS' INSECTOS 

GENETICOS' (INVERNAl).) (CAMPO) (CMIPO) (lO PO./) 

VALLE JAMUNDI SELEC"liI 320 5.9 b' 4.7 b I.lc 0.7 d 4250 ··-

CESAR V/UPAR O. CARI8E 8 9.(, b 9. ( b 5.3a 0.9 d 4 .... 

META CASTILLA O. CARIBE 8 NID' N/D 5. lab 17.3 a 25 · 

META CASTILLA ORYZICA 1 21a 19 u 9 . .3a 6.3 c 22· 

TOLlMA SALDAÑA ORYZICA I 4.4 b 4.3b 1.6 be 0.3 d 8 . 
~ 

TOLlMA AMBALEMA ORYZICA 1 16.7 a 15.3a 8.3 a 10.0 b N / D·· 

l. Insectos con capacidad gCllética de r,.nI/Mllirir el l{HBV C1l ilrvl'nJadcro (act ivo!' + polellcil7/cs). Prlf(~bll de ELISA (180 iI,seclos por 
localidad/prueba \ 

2. Deter/llinació" vi:.'Ila/ de p/nntas con sÍlrl o1llas de RHBV C/I illVc!l'1lndero (Vnl'. B/l/dwl1cl 50). 

3. Insectos con capacidad gel/ ética de transmi tir e/ RJ--I13 V activnlllen te el' ((11111'0 (activos). P rII t'bn de ELl SA (1 80 insectos por localidad/ 

4. 

prueba) 
De femrillaciólI de ill cidetl cia de RHBV en cllmpo 1101' el método de/marco O,S x 0.51//

2 
(proll/edio de 10 lallzamientos), 

5. Porce1ltajes eH las cO/lfuiIlas seguidos por 111111;511/17 lefm l/O SO Il sigujftca/ivallll!lIle difere1lles (Allálj ... is de Clli -cuadrado P= 0.05%) . 

6. N/D No Detall/jI/arlo, 
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RE vIsrA COLOMBIANA DE ENTOMOLOGíA 

Evaluación del Porcenta.ie eJe JllcidclICi¡l de 
RI1BV en Campo (JC I lB). Ingenieros Agró. 
Ilomos de la Federaciutl Nm;ional de 
Arroceros visitaron los mismos lotes donde 
anteriormente se habían reco lectados los in· 
sectos para la detección de VVG y VV C 
(aproximadamente ent re 60 a 80 dias de edad 
dci cultivo). par. ev.lu.r la ICI1B de l. si· 
guiente manera: se tomaron 10 puntos al aZflr 
dentro de cada lote, lanzando un m :lrC O de 
PVC de 0.5 ml yen cada uno de estos punto5 
se contó el nluneTO de m:1collas COII R H B V Y 
clnúmcro de macollíls totales y se cakuló el 
porcentaje de incidencia COll la siguicIlle fó r
mula: 

% RHBV = (No . macollas con RI-IB VI 
No , total de macollas) x 100. 

Resultados y Discusión 

De(ección de Vectores Virlllírcros Cené· 
ticos. Despucs de nlimcntar fOTZadmnenle la ~ 

- ninfas dc T. orizico/us por tres uias en plal1ll1~ 
con RHBV y ser transferidas por 21 días ~o· 
bre plantas sanas, los inscctos que trtlll sl11itic
ron el RHBV a las plantas y fueroll positivo" 
por la prucba de DAS·ELlSA se denornimr· 
ron Vcctores Vi rl11ireros Genc ticos (VVQ). 
Los insectos adultos de T. oriúc(J/":' que se 
sometieron a la prueba de DAS·ELlSA inlllc· 
diatamenle después de ser recolectados en el 
campo y rueron positivos se denominaron 
Vectores Vimlífems de Campo (VVC), 

Se encontraron diferencias significillivas en 
el porcent* de VVG, porcenlaje de VVC y 
ICHB entre las diferentes zonas (Tabla 1). 
Las zonas de Valle (Jamundi) y Tolima 
(Sa ldaña) presentaron porcentajes bajos de 
ICHB, posiblemente debido a baja virulen· 
cia de los VVC (1 , l Y 1.6%. respectiv:lJllen· 
le). La zona de Cesar (Valledtrpar), por el 
contrario. presentó un porcentaje de VVC alto 
(5.3%) y una ICI1I3 b'Ua (0.9%). posiblemenle 
debido a un conteo temprnno de plantas en· 
refinas, sin permitir un lapso de 30·40 dias 
para observar los sintomas de RJ-I13V (l il lIn 

número menor de insectos por 10 pases do
bles de j.ma (PDJ) Clabla 1). 

Las zonas de Mel. (C.slill •. varo C.ribe 8). 
Mela (C. slill •. v. r. Oryt.ic. 1) Y Tolillla 
(Ambalcma - varo Oryzica 1) presentaron los 
valores más altos de VVC (5. 1%. 9.3% Y 
8.3%, respectivanl¡;:nte). estadisticl:llllente si· 
milares y sin embargo ex istieron diferencias 
significativas en los va lores de ICHB (17.3%, 
6,3% Y 10,0%. respectivamente) (Tabhl 1). 
Es tas inconsistencias en la ¡CHB pueden ser 
explic¡ldas por varios factures: monocultivo 
de un .. sola variedad, migmción de insectos 
entre variedades susceptibles y resistentes de 
áreas anexas, manejo del cultivo, condicIO
nes ambientales, número de insectos pur r[)J . 
etc. Por ejemplo. en la zona de CesHf el 90 
% del área es sembrada durante todo el año 
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con la variedad Ory7.ica I tolerante al RI I BV, 
mientras que en el Mela y Tolim¡l , varicd:¡·· 
des susccptibles y resistentes se siembran en 
el mismo semest re (Cica 8, Oryzicu Caribe 
R. Oryzica l. Oryzica Yacu 9, Selecta 320), 
Los resultados anteriormente cxpllcslos su
gicn:11 que es il1lpoJ'tiln te considerar el mane· 
jo de las vnricdades a sembrar en las diferentes 
zonns arroceras, según el comporlamicnto dc 
b s poblaciones de T. orizicolus en campo. 

En Vil I le (Jall1 l1ndi . var, Selecta 320) y"lolima 
(S<1ldaña . val', Oryzica 1) se prescn taron los 
menores purcentajes dc plantas en fermas y 
VVG de todas las áre.ls <IlToceras mucstreauas 
(Tabla 1), debido posiblemente a 1m: varicda· 
ues sembrmi<ls y a los bajos porccnl;¡j cs de 
VVC encontrados. sugirielH.lo 'lile el ricsg0 
de una epidemia de RHBV en es t;¡s zonas es 
II1 ;lS bajo que en las dC1l1;l S ZOlla s <Irroceras 
del pai ~, Por olra parte. en Cesar· Valledupar 
que presenh'l hajos (llll"Cenliljcs de plantas 
cnfCntHIS y porcentajes intermedios de VVC 
y VV(i, se lllílllt icllC el riesgu de una epit!c· 
mia si se incrementa el úre;l de siclllhm con 
vílriedades susceptibles al RI-IUV 

EI1 Toli llla· ¡\mhalclll<l y Mcta·Cas\ i lIa (Fi
g. :n se presentaron va lores de VVC (9 .3 
% Y 8,3%) cercanos ¡¡ lus obtenidos en epi· 
dcmia s anteriores (12 a 15%). COlllO Inl11-
bi én los va lorcs ma s nitos de VVCi de 
lodas las zona s arrocerns del PilÍS ( 16,7% 
Y 21 'Yo . respectivHlllente). Lo ant erior 
¡lluica que e~tíls úreas prcse ntan UIl ries
go alto de. de sarrollar epidem ias locali· 
zadas si se continúan sembrando materia les 
slIsce ptibl es ni RHBV y uehell ser consi· 

lXl Vallc·.IallHrndi/Selcela )·20 

Q Tolirna·Arnbal erna/Oryzie. I 

25 

deradas como "focos de alto nivel de hoja 
blanca". El porcentaje de VVG fue siem· 
prt: mayor que el porcentnjc de VV C en 
toda s la s zonas arroceras muestrea das 
(Fi g. 2). 

El análisis de correlación lineal entre %VVG 
y %VVC reveló una alta asociación (r = 0.97. 
p = 0,(06) con la ecuación de regresión: VVG 
:: 2,09 + 1.84 VVC , siendo adecuadá para 
cSlimarVVG cllamlo VVC es menor del 10%. 
Lo anterior indica que existe una rel"ciónl1 i· 
recta entre VVC y el número total de illsec· 
tos que tienen la capacidau genética de 
trilllsmitir el virus (vectores viruliteros + 
vectores no vinl lireros). 

El efecto de la region y variedad sobre el 
RHBV es presentado en la fi gura 3, En 
dos zonas diferentes del Tolima (Saldaña 
y Ambalcma) se prcsc ntnron dircrcncii\s 
~ i g llificativas en el porcentaj e de VVC y 
ICHll Estus resllltados sug ieren quc la de· 
lcnninac;ún del porcentaje de VVC lIepcn· 
de de la zona donde se realice el muest reo 
y la vilriedad sembnlda. La ucterminaci on 
del porcentaje de VVC indica la virulcn
Ci:l dc los illscc tn~ en UII momento tlet<.'r· 
llIina do en una zo na , mientra s que la 
deterll1inación del porcentaje de VVG in· 
dica 1(1 capacidad genética de la población 
de insectos. la cua l no depende de la va· 
riedad ni cambi a rápidamente en el ¡iem· 
po. Al determinar la capacidad genética 
de Ulla pohlaci6n de insectos, se mide la 
frec uencia de lo ~ genes de resistencia de 
los individu os que so n homoci go los 
recesivos de esa población. Por esta fa· 

• Ccsar·Valledup.r/Caribe 8 

;¡ Mela·CaSli lla!Oryzica I 
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Figura 3. Comparación de variedades y regiones al RHBV ell campo. 

zon. la manera más segura para determi
nar el riesgo de una epidemi a de RHBV es 
determinando el numero total de insectos 
que tienen la capacidad genética de trans
mit ir el RHBY. Los resul tados t3mbién 
indican que existen poblaciones de insec 
ros con capacidad genética de transmi tir el 
RHB V has ta un 21%. lo cual supera los 
niveles de vectores viruli feros seilalados en 
ep idemias anteriores. 

Conclusiones 

En es ta investigación se realizo un proce
di miento que mostró que todos los insec
tos que tienen la capacidad genética de 
transmi tir el vi rus son vectores. Lo ante
rior signitica que tanto vectores viruliferos 
(activos) como vectores no vimliferos (po
tenciales), se calculan conjuntamente en 
vectores virulíferos genéticos (VVG), in
dicando de una mzmera más precisa el ries
go temprano de una epidemia de RHSY. 

Los resultados anteriores sugieren que 
entre los factores que ocasionan una epi
demia de RHBV, auemús de la variedad y 
número de T ori:icolus. el porcentaje de 
vectores vimliferos genéticos juega un 
papel importante. Variedades susceptibles 
como Olyzica Caribe 8 son Ill[¡ s severa
mente afectadas que variedades que 
presentan resistencia al virus en c::Impo. 
La susceptibilidad de [as variedades tiene 
importantes implicacione:5 epidemioló
gicas. Si se siembran variedades "resis
tentes" cerca a cultivos establecidos de 

variedades susceptibles con altos porcen
taj es de vectores vi ruli feros. se puede pre
sentar un alt o porcen taje de plantas 
infectadas en la variedad resistente. 

De acuerdo con la evaluación del porcen
taje de vectores virulíferos genéticos se 
deben pl:mi fic ar acciones especificas di· 
rigidas a cada UIl Cl de las zonas arroceras 
del pais para reducir el riesgo de epide
miaS. En zonas donde el porcentaje de 
vectores viruliferos gené ti cos sea alto no 
se debe continuar sembrando variedades 
suscepl ible s. El alto porcentaje de 
vectores virulíferos gené ticos en las zo
nas de To limíl y Meta. sugieren que sólo 
falta una mayor fuente de ¡nóculo para que 
se inicie una epidemia de RHBY. 

La determinación del porcentaje de insec
tos con capacidad genética de transmitir 
el virus es un aviso temprano del riesgo 
que tiene un arca de presentar una I.!pide
mia de RHBV, comparándola con otras. 
Es probable que el incremento actual de 
virulencia del insecro sea el inicio de una 
nueva epidl.!m ia de RHBV en Colombia. 
Se requiere lllÚS informílción para tener un 
claro erHendim iento de la población de 
insectos vectores y de los factores que pro
mueven la ronnJc ion de una epidemia de 
RHBV. 

Bibliografía 

CIAT 19S ~ . Anllu:ll Report Ri ce Progril l11. C¡¡li 
Co lombiJ . 

CIAl 1985. Annual Repon Ri ce Progrill11 . Cah 
Colombi<l . 

CIAT 1986. Annual Report Rice Progr.111l. Cah 
Colomhia. 

CLARK. M.F.: ADA \olS, A.N . 1977. Ch:lfacteristk s 
01" 1he microplate method of enzymc· link ed 
immunoso rbenl assay fort he deteclion ofp lant 
viruses . Jo urnal of General Viro log:y 1 Estados 
Unidos) 34 : 4 75-483 . 

GA LVEZ. G.E. 1968. TraJ1smissíon studil!s 01" Ihe 
Hoja Bl aJ1c il Virus with highly active virus· 
free col o lJ ie s of Soga ro des ory=ico{a . 

Ph ythop:l¡ology (Estados Uni dos) 58: S 18-821 . 

JENN INGS. P.R.; PI NE DA. A. 197\. nI! effec l 
of Ihe hoja bl anca virus on its ¡nsecl veclor. 
Phytoph:l.Iology (Estados' Unidos ) 61: 1-l2-143 

MORALES. EJ.: NIESSEN, A. 1983. Associa tioll 
of sp ira l Iilaml!n tolLs vi ruslike partic les with 
rice hojn blanca . Phyto pa lhology (Es tados 
Unidos) 73 : 97 1-9i4. 

MORALES. F.J.: NtESSEN , A. 1985. Ri ce Hoja 
8l anca Viru s. Association of Ap plied 
BlOlogisl. Desc ript ion of plant vi ruses. No 
229. (Est!ldos Unidos) . 

VAR GAS. J.P. 1985. La Hoja Blanca: D~~ca labro 
do:: la variedad Cica 8. Arroz. (C¡llombia) 
H , 18-19. 

VARO N. F.; GARC IA. F.: ARISTl ZAB.-\l. O 
198i. I\-Iíln ejo del compkjo Sogala-Holil Blan· 
Cil en el Va lle de l Ca uca . Ins tituto Hcnico 
Ag ropecuario. Novedades Técnicas. Bolet in 
No 5 (Co lombia). 

VERGE L. D.: CUE VAS. F.: CORREA. F 199) 
Genelic stlld ies of sources of res islance lO Rice 
Hoja Blanca Virus. p. 33-35. In Procceding:. 
01" a moni tor ing tour an d 1V 0rks hop 0 11 
integrnted pesl management in Ihe \::u ibea n. 
Jorge Armenta Soto. Domin ican Repllblic . 

ZEIGLER . R. : MORA LES. F.l. 1990. Genet ic 
determ ination orreplicatioll 0 1' Rice Hoja Blan· 
ca Viru s with in i ls pl an tho pper vec lor. 
Sogmodes ory: icola. Ph ytophato logy tEstados 
Unidos) SO: 559-566. 

ZE1GLER. R.: PANTOJA. A.: DUQUE. M.e.: 
WEBER. G. 1994. Chanlt; te ri st ics in n.'sislance 
in rice 10 rice hoja blanca virus (RH8 V)and its 
vector Tagosod f!s o/"i=icolus (Muir ). Anl1. appl. 
Bio l. (Estados Unidos) 124: 429-440. 



11.'- p ~oi:lellComplejo "Sogata-VirU5 de la 
B~~lh~la;bIBnca" en el cultivo del arroz 

La hoja blanca d€l! arroz es una enfermedad causada por un 
virus (VHB) Itansmilido por el Insecto Tagosodes orizicolus 
(Muir) conocido como "sogata", Actualmente se presentan 
en Colombia brotes localizados del VHB, que Indican la 
posible aparición de UM nueva epidemia. Es impol1ante, por 
tanto. inlormar al sector arrocero sobre estos nuevos brotes 
del VHB, y sobre la necesidad de consuHar a un asistente 
técnico para las recomendaciones respectivas. 

"'" -o,': El Virus de la Hoja Blanca (VHB) , ' -., 

El VHB infecta tanto al arroz como al nseao. Los srnlomas 
de esta virosis en la planta son bandas dórolicas que 58 
fuSionan haciendo que las hojas se lomen blanquecnas (FIQ. 
1 Aj. Cuando las plantas son ¡nrectadas en edad temprana 
presentan enanismo y. en casos severos, necroSis y muene; 
si la infección es tardia puede afectar las panlculas y reducir 
la c¿,lidad y el número de granos (Hg. 1 B). 

Los machos llenen un color de pardo oscuro a negro V son 
más pequeños que las hembras, las cuales son generalmente 
de color amari llO. Tanto las nlnlas como los adultos de sogala 
pueden transmitir el VHB (Fig. 2). 

r 1 
if-Tb"Fi H........ .....s..IIO_. 

J.ltell.. 14· :Milla. 

Figvr~ 2. CkIo bIoI6gko ~ sepa/a 

f;):"', -EPldemlologfa del VHB 
-. > , 

El VHB no se transmite mecánicamente ni por semilla; sólo 
es transmitido por el Insecto sogala aunque no todos los 
individuos de la población pueden hacerlo, ya que la habilidad 
de transmisión está controlada genéticamente. En 
condiciones normales de campo, menos del 2% de la 
población son Insectos veclores: sin ombargo, cuando se 
presentan brotes de VH8, los vectores alcanzan del 15'Vo al 
25% de la poblaCión. Se cree que el electo nocivo causado 
por el virus en el insecto es el responsable de la naturaleza 
cicllea de la enfermedad. 

~ 11 ~ " , ~
-' ., 
,~,': " lIeslstencla Varlelal 
,~ ... 
Hay muchas variodades comorciales de arroz: la mayoria 
son resistentes al dai\o mecánico causado por el ¡oseclo al 
alimentarse de la planta. pero no tienen un adecuado nivel 
de resistencia al VHB, En Colombia se está evaluando el 
comportamiento de varios materiales de arroz !rSnle at VHB 
ya sogata (Tabla 1). 
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Las variedades Cica 8, Oryzica Caribe 8, Tailandia, Oryzica 
YactJ 9 son susceptibles al VHB, y no se recomiendan en 
zonas con riesgo de VHB. 

La variedad Oryzica lIal\OS S no se recomienda en áreas 
con nivel inlerrnedio o alto de VHB debido a Su susceptibilidad 
a sogata. 

Ninguna de las vanedadeS es inmune al VHB. Las variedades 
resistentes e Intermedias son susceptibles duranle los 
primeros 25 días después de la emergencia (dde) . 

¡¡" ~~J!' . 
~~>\"'\~{, '. , Monltoreo de 5agata 
m~~\"" 
En 1995, al detectarse un Incremento del VHB en algunas 
zonas arroceras del pals, se decidió hacer una vigilancia 
conslante de la enfermedad y de su vector para disminuir las 
pérdidas que causa este comptejo. 

Hasta noviembre de 1998 se han analizado 341 muestras. 
las cualos permiten determinar el riesgo de brotes de VHB 
en tas dilerenles zonas arl"OC$ras (Tabla 2). Sin embargo, el 
riesgo puede cambiar con el tiempo y las condiciones 
cl imatológicas por 10 cual se recomienda monitorear el área 
constantemente para conllrmar el nivel de riesgo. 
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Este monitoreo identifica al Tolima como la zona con mayor 
posibilidad de pr~nlar brotes de VHB. El nivel de vil\lIencia 
de /os insectos ha sido relativamenle eslable durante \05 
dos últimos años, lo cual se atribuye al uso de insecticidas 
selectivos y al cambio hacia variedades más resistentes como 
Oryzica 3 Y OryZica " entre otras. La virulencia del insecto 
y la Incidencia de VHB también se han Incremenlado en 
areas localizadas de Huila y del Caribe húmedo. Meta 
presentó el mayor nivel de VHB en 1996, pero al parecer 
está declinando; ésto se puede atribuir lanto al clima, como 
al incremento en la siembra de variedades de reacción 
inlermedia al VHB. 

los nivetes actuales de Insectos vectores V de Incidencia 
del VHB parecen estables; sin embargo , éstos pueden 
incrementar rápidamente si los insectos presentan resistencia 
a los insecticidas, o si los agricultores siembran variedades 
susceptibles. 

~- " , .'!X..,t .... \' Control Biológico 
j'ji', ~ - ' 

Enrultivos de atroz se han reports,jQ dilerenles especies de 
parasitoides, predadores y hongos que actúan regutandO la 
densidad poblaclooal de sogata (Ftg. 3). 



r.gura 3. Conuol t:ic:ó;zco ce sogalil: A huevos pa~ POI" Anagtu$ 
If)p; B adulto paIU~adO PDf H~opus spp: C; AraJ\r Argiope 
e.JrMIJÚII.J pred;ldor di' ninfas y adullos; O Hongo tn lomopalógeno 
Mfi4rhlz,um ¡¡rÑ$ODh·H. 

Observaciones de campo reportan parasitismo de: Anagros. 
E/enchus. Alrichopogumy Hap/ogorlBtopus. También se han 
reportado arañas como los principales predadores de sogala 
(consumen de 2-3 insectos diariamente). 

Para manejar el complejo sogata-VHB son necesarias tanto 
variedades resistentes como prácticas culturales adecuadas. 
así: 

~ Para determinar si se requiere una variedad resistente 
en la próKima siembra. sedebe estimar e! nivel de ptantas 
infACtadas con VHB en la siAA"lbr.:. actual a los 50-60 
dias después de la emergencia. 

!JI SI la incidencia del VHB es menor de 3%. se puede 
sembrar cualquier variedad y el centrol se debe efectuar 
cuando el nivel de sogala sea de 200 insectos por 10 
pases dobles de lama (pdj) en los primeros 25 dias de 
edad del cultivo. 

...J Si se observa del 3% al 10%. de Infección. se recomiendan 
variedades intermedias o resistentes y hacer un control 
cuando el nivel de sogata sea mayor que 50 insectos por 
10pdj 

~ Si la incidencia del VH8 es mayor que 10%, se 
r.,':';;:-:icnd.::.n wtriedaó .. " .-.... ::;;1= .. :0:; y !'.acer un cortltol 
cuando el nivel de sogata sea mayor de 10 ¡(lSeCfos por 
10oOJ. 

Lo anterior se resume en la siguiente tabla: 

T_ 1 R--.cionea ~ <*Idir .. ~ GIl ~ ,...vHa 
~------~----~~----~~ . PlanlOa .... 9 

_ M n, _ 

ln/ote"I~d ... Riesgo c..nlrOl Fhe_IICIa ;; 

'" (tnMCIa .... 1Q pdj) . , ... ... ----", ..... ." ......-
." AA • ." ....... " 

"!I Para todas las variedades los primeros 25 dde son los 
más cri tlcos. Si la variedad es susceptible al VH8. se 
requiere controlar las poblaciones de s09ala hasta la 
emergencia de la panicula. 

~ Generalmente la primera infes:ación de sogata en un Iole 
de arroz es de adultos que migran de lotes contiguos: por 
lo tanto se recomienda. que los cultivos de arroz sean 
examinados con jama cada 2 Ó 3 dias durante las tres 
primeras semanas. 

"1J En periodOS de alta virulencia de sogata. el manejo debe 
concentrarse en la siembra de variedades reslslentes y 
en la reducción de poblaciones del insecto vector. 

~ Si se necesitan aplicaciones adicionales de insecticidas 
para sogata u Ol~'" pla¡;::Js durante ei CIClO del cU;¡¡vu. 
:..:~ productos que tengan grupo qufmico y mecanismo 
de acción di ferenles. 

Segun el manitorea qua se está realizando en el pa(s, se 
observa que en algunas zonas se ha incrementado el nivel de 
virulencia aunque la población de i"lsectos es baja (8 a 12 por 
10 pdj); esta si tuación refleja un aumento del VHB en los 
loles comerciales de arroz. 

-To· ...... · . 

E stos datos Indican que. si se continúa la siembra de 
variedades susceptibles y no se teman medidas adecuadas 
de protección. se mantiene el riesgo de una epidemia de la 
enfermedad hoja blanca del arroz. En consecuencia. se 
recomiendan a Jos agricultores las practIcas siguientes: 

.. C<lnOZC21 la Incidencia del VHB '1 la virulencia del insecto "\ 
en su ares '1 8I11o:as '.-ec!rltm para :::!~'~rminar la variedad 
(lue debe sembtar ef"\ cullivos luturos. 

2. Siembra. en zonas de riesgo. variedades resist8fl11lS e 
intermedias al VHB tajes como: fede8rroz SO. Oryzica 
3. Selecta 3-20. Unea 2 y Oryzic:a 1. 

3. SI SIl siembran variedades susceplibles (CIca 8. OryZica 
Caribe 8. Tailandla. Oryzlca Yacu 9) se debe lener mucho 
mas cuidado en el maneto de Insecws plaga . 

4- En las zonas de riesgo es necesario. CualQuiera que 
sea la '1anecad. vI"llar con especial cuidado los lotes 
menores de 25 dias porc;ue a esa edad las plantas 
Henen mayor suscepdbllidad al VHB. 

5. Desirulr e incorporar las socas despues de la cosecha 
para erradicar el Insecto '1 el VHB. 'la ClIJe constituyen un 
excelente toco de ¡ntestación del virus y de segara. .. Mantener los canales, los caballones y el Interior del 
cultivo libres de malezas grsmlneas. por(lue se han 
reportadO como hospedantes de sogata. 

7. En zonas con medio a allo nivel de VHB se requiere 
aplicar control Qulmlco en la etapa Inicial del cultivo (25 
dde). Los productoS Seleccionados se deben marteJar 
correctamente para preset\lar la launa benéfica y no 
causar resurgeneia de sogala. •. No acUque insecticlaas para controlar aogata en eslOS 
casos: 

En plantas después de la eme~anc!a de la panlClJla. 

En zonas ccn ba}o nivel de VHB ( menor oe ~.). 

Cuendo unicamente se presenten slmlomas de VHB 
on le maleza EchinocIoa spp. 

Es" pleglble fu. finllncllldo p.rcrlllmente por COLCIENCIAS 

El s r U$/N n,eu;'. m.-yor 1I.I,ttncl. o Ill lormllclón 
comuníqll8,. eorr,rg, ~_ ~ ~ Inw~ 

Y Tnnsf~ ~ ~ F«ia~ NacionlII ,.. AI'I1:Urros de 
CoIomoill. FEDEARROZ. 

hi]i[!!FJ@J@ ~~ ~©m~i}~ 
"~Mm~ 

@@ Di[! ~ iB~flifX¡:@)~ 

@'Ji) ~ ~i!llIr.J1l.ro 
@l®~ !f1IT©2. 

Lee Ca lvert 

~©J(ffij' r¡.. !¿!!>s::....-===--= \;íI Corpolco 

6 
fEDEARROZ 
,._ ItM:lonl1 ..... """ 
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----Real iza Fedearroz en Bogotá----
Congreso arrocero de fin de siglo 

Con especial optimismo por los niveles de 
productividad registrados en la actividad arro
cera durante el. último año, y los innumera
bles logros en materia de investigación y trans
ferencia de tecnología, la Federación Nacio
nal de Arroceros Fedearroz celebra el XXV II 
Congreso Nacional Arrocero. 

El evento que se llevará a cabo durante los 
días 1, 2 Y 3 de Diciembre tendrá como sede 
el salón Rojo del Hotel Tequendama en Santa
fé de Bogotá, y congregará a las 100 delegil
dos de los arroceros afiliados. elegidos recien
temenle durante 1<15 asambleas secciona les en 
las diferentes regiones produc[or<ls del p<lj~ . 

Pala 11 la PQg. 2 

XXVII Congreso Nacional Arrocero 

.... 'T""¡H .. ,Iñ"'"F'-_ En Montería WC'W'''' "aa'_ 

Gran asistencia a seminario sobre 
investigación en arroz 

Fedearroz, a través del 
Fondo Nacional de Arroz y 
con la colabo rac ión de la 
Universidad de Córdoba, rea
li zó en Montería el 1 er. Se
minario Técnico sobre inves
tigaciones en arroz en el Ca
ribe Húmedo. 

En el evento se trataron 4 
conferencias y 10 trabajos 
de investigación sobre iisio

. Iogra, manejo de malezas, 
nutrición , manejo de insec
tos y eniermedades, época 
oportuna de cosecha y los 
componentes económicos 
del cultivo de arroz . 

La exposición de los trabujos estuvo a car
go de el economista PhD. Néstor Gutiérrez y 
los ingenieros Miguel Diago. Baldomero Puen
tes, Patricia Guzmán Carlos Riobueno, Juan 
Sierra, Guillermo Cardona, Cristo Rafael Pe
fez y Enrique Saavedra, de Fedearroz, así como 
Víctor Degivanni , Enrique Comban, Medardo 
Rivera, Adán Javier Perez y Wi mber jimenez 
de la Universidad de Córdoba. 

A este seminario asistie ron 2 17 personas. 
enlre inge nieros agrónomos , ,) sistentes tec
ni cos que tienen infl uenc ia en la s seccio
na les de Fedearroi Montería, Mag.lngue y 
Caucacia, con la rea li zación de este even-
10 se contribuye a mejor,)r e l n i v~ 1 tecno
lógico y la productividad de los agricu lto
res de las dife rentes localidades del Caribe 
Humedo. 
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PARTE 2 

EVIal~WaId1~llll dle; i11111~t~d rdl~s lPJalIi~ el! t1OJJlllfur-(¡))1 cdle; 
1f(¡P~@JS;'(gxJJjgSJ @1!i!zjJft;@l/)J)JÁ;' ellli t1OJJlllcdlici10lrue;5J cdle; aJlltllll¡pJO l fi! Calver, '. Rafael MClI~. 

Lui, AntDnio ReyeS". Atc:rrandu r 

C~.b ",;.,..n"*,,, 
,...........,.. ~"dC __ '1)1 

. ,......;.,...." 

Dentro de los bc1o,es que ejer
cen un. ma,ad,¡, inllumri.l en I.i 
~nución de w poblaciones dc-I 
1. orilico/Uf se enCUtntróln 105 
enemigos n;¡tur::Iles, dentro de 101 
mifmof, IDi depred;¡dores y pa~. 
si toldes, de .1hil,¡ lmport~nci;l, que 
,ienen ;l,queUol infecl icid;r;s qUt 
protesen :1 ~'los. '1 facilitan \;1, lI
b re .1ctu;r;ción y regulación de 1.11 
pobbciones de 1.1 plaga. 

~ l.ucY.Klerlsric..ude in5tC· 
lick/.:l biológico e~1 ~am¡!ium, . 
tri sus polrMas. se alc;)! l!!) ti 22 
"lo de pM;HiIismo .1 los 1 y ) dl;u 
~de bapl~.~ 
~ debe ~ que ti cort!tOl de 
kH.ñJ1Ios de T. oriz~ ejtn::j.. 
M por ti miimo. iuo.> b.l jo. normal 
p.1r::I ftoIe tipo el!: imtcIlcid.l, don
de 1.:1 monalid.xl ck los inste'os ro
mienzOl c~ de 10$" dlOIS pos
Itriotes a su olpIic.aci6n. trIS- JI 

En HI ~ primttJ evaluación el 
E,o(enproll .1Jc.mlO m.)s del f\O')\, 

de conlO'Ol de hembras y mxhos. 
de T. orizicolul y t;r;mbH!n ti I ~ 
de ll~r;r;s¡ tismo, el m.lyo, vJlor 
den lfO dt' los Ifatamil!11105 qulm/. 
co,s . y aun wptfior al tHliCO sin 
aplicac ión . 

JI. pa,.i, do:! ItrC~ di.l posttflot" 
a las apllcaclonn, el porcenlaje 
de par.uillsmo ~ inc~nl¡ 1M 
~ mayor!a de I ~s pJfcetas con tra· 
I.lm~IO ql,jimlco. 

l os .1/.knidos juesan un p.1'ptl 
in1pOl1;1ll'e en 1.1 disminucÍÓII de 
los inseclof en kJ5 CóIIT>pOS óItTOC~ 
l'Ol. eIe:aht b imporI~ que kH 
insecticid.l5 olpIicóldool pov.1 t4 con· 
1101 IIe 1.11 pl.lg.u, ocasionen 1 .. 
InII'OOI' pMllrb.'lC ión de estos con· 
u'Oks b.(Il6sk~. 

~tp AgrEvo 

En 10,Lu I.u ty~lu~ciOOd ,tll! 
z,xl,)s de conteo ck- 1.11 Mafias, a 
lf1l....:t dt:I ciclo dtI cult IVO, no se 
obluvo sr.r~ diferencias en I,¡ 
potllaciOn de Hl1lS • .11 cOmpollar 
lodos los lralam~tOt de Int«ti · 
ci,l"s con tI tet tlllO sin ap lic.x: lOn, 
oscilando los va lores de 5 ,,'25 ara· 
1'1<11 por 10 pases dobles el\! ¡3ma. 

Todos los 'ral.1mitn,OS txC~ ti 
Opon~ IBupro(ezinJ que no I\IYO 
C1nfOI iObrt 1. orizicolUfpretrl'lI . 
ron diftmrcÍOl" ~ t1:.lI:ijs¡JG. 
IIWf\It no stsolr.c ,)/jy;¡. CDfI klltSl l. 
b'O sin :!pllcacJÓIl (2)'l"aJ. Esie iI!ptC. 
10 a di SUlI\.l ~ancj,¡. iIoIÑI1I 

que en ~ del porceru
Jt de -ñrulencb que se prtstrU en 
e/IoN! 0It1'I:laJ0, Y el rnorro.ntOI ca 
1.11 <1P1C:IÓcInt'S de los lnstcIicida1 
quimicoJ. fe puede djgninu¡r \,¡ in
cicJtncl.1 d.d VHO, por lo que la 

figqra l . Tagasodes orizicolus parasitarias . :~~ 
Jamundí (1999 A) .t~ .. 

'1 EIOfenprox 
~ ImidaclopricVs 
O Imidaclorpid/f 

Oías después de la aplicación 
iJ Cipermerrina " Clorpi rifox 
~MOnOCro[ofos OMetarhizium 
iJ Buorofezin OThiomeloxan 

~Ace!amiprjd 

OTestigo 

¿ Problemas de 
Manchado? 

~ ¿. 

'" """ '" ·ü 
c: 

'" v 
·ü 
s. 

"''''ICe lII!Ct'S.lIio ,J.:,¡¡I&- kK primeros 
di;'lS posItriorts .1 1.1 tnltll,'tf'Cla de 
las ~dll.ln'OL fWlit.vvn!nO
nilOft'O con 0:1 oIlJI.'Iivo de ~. 
n.U cIesdu .! inicIO de 1.\ iovaslón 
de IQ, acklOOs tI!I r. ori~icolus~1 can
Ikbd prewn'e en el ~ y IXlCItt 10-
m.u Lu nlejortl nWtJicL1S denuo ,!ti 
M.lntjo Inlt'.;roxlo de la P~lSol. 

En este l!11S,l )'O 1\0 se oIJIuYO di. 
feltnc ia ,1snHiC.l I!va en el reno 
dimien lO .. nlfe lodos los IrJI ;)· 
mienlos. 

Conc/usíones y 
Recomendaciones 

, . lOli In,tetidd;!, qUe! prncn
laron .1 mejo, conl(o l de r. 
orilico/UI fueron: Tlom~;¡:w;an 

figqra 4. Incidencia de VHB en campo 
a. 55 días dde, jamundí (1 999 Al 

~ 
Insecticida 

~ 
! • 

, 
~ 
~ 

~ EIUiell¡wu.,<, .llmql"· h .. I, ... . 
Ir,\CI!!1'O 0:1 Imid ,lI.h""i¡l ¡SI; 
O"tJlo lezi" y /o.,It. .. ;" h,~,u," ..• 
los ,re~ d¡.1~ lID"o.:n .. r\'~ .\ l.. 
a\>I,c"CiÚI1 lit: In" 1".,-, ,,, "1.,, 
.1Ic.l 'lt a/on 11l,\~ d o.: l 1,11',\. rlt · 
conllol (l o.: lo~ ;"I" llu~ ,,~. 1.\ 
pl~ba. 

2. O.lo'b l.:u C:,r;lC"''' ': ~ • ,1..\ in· 
!oK,ldd.l BUI 'W".I('" 'lO' 11, ,1 ... , 
II¡IIICiIr:M:! en In!I I)('nll. ... ' ... " " .. 
,nen101 (I!: ;ncid.mt:i •• ,\o.. T. !>ri. 

zico/u. '1,1 {ruf! oisI .l ...: 1 1"~h,, ,. 
poi' ~ .'lCluhCb ~ •• , l~lnl'r, l" ,It
campos ... ~i,Wll 

l . Porb.d •• ,tw:If.:rdl.l'.L'1""fl· , ' ''l, 
tro! du ""'WI."t"zlUm. ut.".~ ' '" 
dtlCKla ~lIo porC~I.l~ , ... vi. 
'I,jlencl .. de 1: uriziclJ/lIl !lO' 

~ apl icaN4o'. y" quo< 0.:1 ;'\0,(."1;" 

10 ~ 1I.1$onili. ,,1 VI-III, 

~.f~~':. ~?t!~!>t -:: ( ' .. ' .;...: 

'1Wl_"" ..... ... '~~ , _ --..._ ....... . e,&.o. • ...-
I .... __ .OO . .... ..,, ~ ...... ---' .. 
._ .. _tw. .... . ... ,~_ 

y los problemas del 
manchado acabe! .!CTAVE" 

Así de sencillo. • 
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. Edjlorial . , 
El! /os (¡llimol ¿{as (/tI olio u /11111 pnsC'l1Imkf com~"f(]r¡(J.f 

'ornUlllltS COIt rtla(i(m Q pOlihfu irrlporlm:i(/lllu de orroz 
VI't'nitlI/CS del &-uador. Lns rtn(NJts poro ~s/{u t Jp«UIMiD

'S SOl. dos: la umuJ.aci&, (JI JI de dlricmbn ik la I' St'IK;in 
~ /" mfl'O.fl/mrlin qlJt flr:f"flln~/llt rwringt tl 'ronlf'Ir:il} con I 
'C' {dI J 101 (J/IIulCios que l/(KIrtdtf()ll ni tlllim'io ti Un;"tr· 
, ck GIIttJt"lIII/ ti (lío 26 Ik !-'¡l1I1In de 1m; tn ft s:n.,ido 
~ que ECllo(/or Itndrlll qllrl imporlar ",.roz, ,rllof: J hnlln 
1n/"nNlU drhlJo (1 la disnlil,/IId6n t/l la prWí d6n locnl. , ' 

Paro uc:/ortcu ID sifl.dci6n dtlst!l: /or !nrroctro 11'11 

I "teino palr. la Fe/le/'ndo" Nociollul d~ Arrortrns, 
tdtllrms, (lt.~plaz6 a IIn(J ' de' l/U IUllciorlflriOIf " GUtl 

~q"jl. SIIS rOnt(IIln";OI 'i'" los 1i.~I';~lIl ef: , , 
Los prim~m:r t's¡i"",dont'l dd Ifr t'n l embr:ula ~" "rro: 

'mmu /999 S"" ./~ 27$ ,001) IIrntfrt'fl,T, cifrn m"1 porr, 
'.In " la d~ 1998, rol/ 262,488 htr:/úr~n i. 1."1 rCfI(!i · 
;tll/os t lllft los dos aflol 'St CI/illl"" mlfy :s;mi!nrts ~/I 
,4 Im/tlrutas tlt Paddy Vtrdt par htcf(jr~a . Llfegn Ins 

"Oflnctirtffts lit los dos (111M 110 dtbttl rli!rn"cirlrse 
/1I;IIn, af/'tdrdor de 9(){).()()() II)//t/mlas tlt !trrol Pmldy, 

El COlfSIlIrfO de arrOl blanco omllll ptr ed" i'n tnilllado 
~ ¡Je Jj lilol. él COllslII(lO lIacimltll mrmu,,/ St si/I;a tn 
).(X1O IO/Irlorlal. EII /I!-m;tlos mmalrs 480.000 lonelados, 

; 
Los t:rporfac;ont'l tlfimo,los tll /998 '¡.'tr~n dtl ordtn 

~ 112,.DOO lone/odas de arraz bI(1nC'o , I(u lrr'fHJrtaciollt:s 
; 121.000, Para 1999, Ial ~.rp(lrlaciollel hasUl a,Olla 
'can:ar¡m J8.000 '''/ltlmlns , hu impnrMciOlltl 94.000, 

! 
Sq,,,tI klJ slocb al final ((ti mes dt OCfllhre de 1999 ti 

.", colI/obo eón uds/tilda dt por la me'l0s 7 mulS, 
ificitritt litmpo !'Qra alxlJlcctr ~, mucado POSltl In S61i. 
J dt fa 1,r6,rinw coscchtl ttl 101 mtlts dc obrjf y moyo. , 
lA primera conclllsidn de u/aJ rtfpldaJ cd/cllloJ es 'lile 

ewudor no ntcrs;/a' ímpor/or arrOl, por lo nl~nos lItIS/a ti 
1<1 dt abril, cuando tn ti ~ dt los ca$Os rmcdon 1011/'1r 
"" IOJ)()() 1001tltNlos, SI" embl'1rlo. st drbe on%r qllr fOI 

t!pOl1llC;ant!s de Drror a/ éCllOdor (Iuraflle tsle 17110 tq¡¡;I'O' 
'11 al /47% de 'ps ,U/lOrlaciolltl , En CSIOS co¡tJidont's nos 
orr re lfIlt! $~ eJfIf corI/i&lU'(Indo .. " muo c~rciof dtslcol 
n rOll/ro de la codt!11Q tm'tN;tra eolotllhirmo, 1'; CII(II dtberla 
'Jlar romplemww"rlo 101 ItI/lolI/n Ctf ti vedIja po(~ . . ' 

l,.r¡ !)Im wlrfaMt quc txpIkn el ComptKlllmlcnl" drl nltr· 
, , WIf.I.I''''''¡ prmo. F.rffimpntlomi((l/o (11" 1M p,'r,,",s 

01 POlUy dllrnn/t! ti ano 1999 IlIt Mcrndtllft!, inat· 
1"11 Sltel'ts ¡/c 78%, tlfll"t tIICffl y tI 14 de tliciemhrt , 

orrot pi/ado. qllt tI el de t.\j1Ol1/KÍtÚl. cl ifK'1't:tflttlrn 
, ... Eslt canthia rtflrjll 2 Si//IIH:imt(',f: 11l1l'I, (le ¡lIcre, 
rI l"l'do mo]tlr qllr ItI iuflnciñu ($J%), y (l/m dI" 
sol"tdrnllJlluollo, Es/c líI/imn pllfllll enJ!lmd;ct ¡OI 

'os dt im'tIIlaríos , probohlrmelllr filc lñ CUllsa dt 
II/lII"íOl rk JKt!lwt alNJrccit/os tn GllayJ¡qfl;1 rrsptcfo 

t's ;m(lflrlacionrs nlllsims dt orfflZ al "efl/adOr. 

I 
la Sill/t1Cj.J1/ al//cr;ormen/c descrila se cOll:ride· 

le~mos ptnrNmcur memOJ 1 wtiloll/n nI drlCn· 
111/1 I/e lodos ID, ntolllrt'Ím¡rIllOs qur nCI"I"/l1I tn 
"C;O (Irmerro COII e l 'l/lld"r, "",.n qur rmIflJ C(1nIfl.t 

nllltlllt 10$ I'o/ll",tntl, I'ud,,, l/rch", dc c/f{//· 
IId6n para f10Iltr OIitllffl( fIIlrs/ro <l('Ci,tn fre o 

miras (1 e~;,nr Clla/q/l/er Impoclo IIlgo/il'o qllt 
eutr sobre rlllfJrmal dr:rurrn/lo dt IN pucioJ. 

-- Durante XXVII Congreso Nacional Arrocero-
Anunciadas dos nuevas 

variedades de arroz 

luftn'cllt' j¡i,/ ,ltI o/: HI//M I IIrrml"da LlJ:UIIII Grrf'1II1' Grlltwl (Ir F,'df'o"ffJ ~ .'11 1" ¡n.T/"I(II'I' ;1I '/1'1 
XXVII C(!II.~rr.l(} Nn";flIllllllrml"tm. D(' ;.1/11;('/".1" (f rI(f('t'/I(I: R " tlrI~o III/ln/l,". M¡"¡j l,." ./1' IIlIr;" IIItIll',, : 

M;~/lrl ¡\mm/i" G(//'cb, P,.r.ridl'lIIt }IIIlln DII'(' I'/;I'(I Fl'dcarrll1; J. .. il· 11/"11/1111.1 Nicllt, Vk rlllini,flm 1ft' "xrin <llllr" . 
CtJar P .. nla 11m""", P,·tsidel/ft dt FiIlIlJ:/"O, 

Con e l "nuncio de dos nuevas variedades 
de ilrroz par;"\ Coloml>iil, e l Gerente General 
de la Federación Nacional ele Arrocero!', R,l 
(ael Hernándcz lozano, dio insta l¡¡c ión a l 
XXVII Congreso Nacional Arrocero, que se re ... · 
li zó e!l el Salón Rojo <lel hOlel Tequen<lam.1 
los dras 1v, 2 y 3 de diciembre, 

La!> dos nuevas variedades que !>On el resuhJ· 
do de la investignción renliz¡¡da por la Federa· 
ción Nilcional de Arroceros - Fondo Nacional 

del Arroz, están identificadas COIllO Fedemroz 
2.000 y Colombia XXI, y han sido entregild,ls :1 

105 ilgrícultorcs como el mejo r legJdo I-'ilrn !;I1l ' 

trilr JI siglo XXI con la fortaleza tecnoló¡!icól qll! ' 
les permitirá alcanzar mnyores niveles de eli
cienciil y garantizar <lt'm InJS 1<1 competiti vidad 
frente a los mercados inlern;"\cioil<lll.'S. 

En su discurso de instalación e l Gerente Ge, 
neral de Fedeilrroz anunció que e l pmgl'illllil 

de investigación también conlempln Ullil St..'r ic 

raIn o la /"fll ' 1 

Sland dr Ftdt(/rm: el l /" 3t Ftria Nadmlt/I A'ToCt'ra, E.\pnArl't)~'99, q/lt se I'eolizó lle IIIO/Irra S¡lIIlIlláll"/I 1'1'11 

t'1 XXVII CmIJ~rt's" NaciOl/al AI'metro. E/ t'l'I!/IIo fllm/tlido ,'mi QIII,.ria,.it/od ",8 d lldnrln orrtU't'I'U,'i,ld /""\', 
11"'0/111/1 groll oC'u1:;dll t!lIIrt! dil!lIft!.r y plífJfir:o t'1I 1lt!IICI"ol, 

DITHANE' F-MB I COMPROBADO I 
Mayor Persistencia 

Mayor Calidad Molinera 
Mayor Producción 

~ Fungicida Protectante 
IHAAS 




