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Anteras, "transgenes' y mutantes 
• El cultiro de anteras ahorra cic los de evaluación y acelera el 
mejoramiento. El arroz transgénico, a su vez. modi fica y acorta la 
evolución . Los progresos obtenidos en estas dos técnicas, tanto en el 
CIAT como en el IRRI , vienen en ayuda de muchos proyectos de 
mejo ramiento, largos y costosos. La biotccnología del arroz se 
investiga activamente y a e lla contribuyen iniciativas y recursos de 
asiáticos y occ iden tales. 

• Un grupo de entomólogos estudia uno de los componentes del MIP: 
e l contro l biológico de plagas ejercido por las araíias depredadoras. 
amenazadas siempre por aplicac iones indebidas de agroqu ímicos. 
Para despertar más la conciencia protectora de recursos naturales 
(desarrollo sostenible), e l CIAT publicará este año un manual MIP 
para e l cul tivo del arroz, el primero en espar1ol en su género . 

• Investi gadores cubanos estudian una a lte rnati va de producc ión de 
arroz con pocos insumos, adoptada hace unos años en Nicaragua: e l 
cultivo del retoi'ío o soca del arra=. La re lación benefic io/costo 
favorece e l ensayo. 

• El arroz necesita si licio para su desarro llo y lo ha encon trado 
abundante en el planeta. Un investigador norteamericano demuestra. 
no obstante, que en los suelos de sabana las enmiendas de silicatos 
elevarían el rendim iento del arroz. Los nutricion istas del IRRI , por 
su parte, hablan de los pros y contras del arra= integral y de su alianza 
con los biotecnólogos. 

• Los veteranos del cultivo y de la historia del arroz en América 
Latina hablan de nuevo en el boletín. esta vez sobre la aparición del 
FLAR y el futuro del arroz de riego en la región. 

• Asia empieza a buscar arroz en el mercado internacional y América 
Latina puede convertirse en su proveedor. 

• El arroz es la vida de Japón y China pero, convertido en vino (sake), 
traía la muer1e a los sacerdotes del dios de la ll uvia en épocas de 
sequía. 

Comité Editorial 
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Se cultivan anteras para mejorar el 
arroz 

Z. Le111m1. C P l\lartinet ~ L R Sanmt 

Actualmeme, más de 2 mil millones de 
pe rso nas - un tercio del planeta~ 
dependen del arroz como elemento básico 
de su dieta. Se estima que en el año 2025 
la población humana de la tierra se rá 
de 8.3 mil millones. de los cuales el 50% 
consumirán arroz. Estas cifras indican que 
la producción global de arroz debe incre
mentarse en un 70% para satisfacer dicha 
demanda. 

Por consiguiente. ha} que explorar 
nueras estrategias de investigación para 
lograr un aumento sostenible de la pro
ducción de arroz, preservando a un tiempo 
el medio ambiente y mejorando el bienestar 
de los productores. 

El crecimiento de la product ividad del 
arroz ha dependido. casi exc lustvamente. 
de los métodos tradicionales de mejora
miento. Sin embargo. los avances logrados 
en biotecnología representan nuevas he
rramientas de invest igac ión con las cuales 
el fitomejorador podrá desarrollar mejores 
variedades en poco tiem po. Una de esas 
herramientas es el cultil·o de ameras. 

Plantas obtenidas del polen. El 
cultivo de anteras permite obtener plantas 
homoc igotas directamente de los granos de 
polen; esta técnica puede obviar. por tanto, 
la obtención de cinco o se is generaciones 
de autofecundación . 

En el caso del arroz. el primer paso es 
la inducc ión in vitro de divisiones mitóticas 
de la célula que constituye el grano de 
polen inmaduro. Esas divisiones celulares 
conducen al desarrollo de un tejido no 
diferenciado qu e se denomina callo 
(Figura 1 A); este tejido cu lm ina en la for
mación de un embrión del que resultará 
una planta (Figura 1 B ), fenómeno cono
cido como androgénesis . 

- Durante este proceso. del 30% al 
60% de las plantas obtenidas son diploides 
y fértiles porque ocurre una duplicación 
espontánea de los cromosomas durante la 
inducción in vitro. Estas plantas diploides, 
que se denom inan haplouies dobles por
que se originan en el polen haploide. son 
de uso directo en fitornejoramiento 

- Cada grano de polen proveniente de 
plantas híbridas F

1 
representa un gameto 

diferente: en consecuencia. una población 
de plantas que sean haploides dobles pre
senta la variabil idad genética esperada en 
una generación Fe, con una ventaja adi
cional: cada individuo es un homoctgoto. 

Ahora bien, esta homoCJROsis in.llan
tánea tiene dos ventajas: 

Permite hacer un ahorro de /lempo. 
ya que pueden obtenerse 1 ineas homo
cigóticas tan sólo en 8 ó 9 meses contando 
desde la siembra de la semilla híbrida de 
las generac iones F, o F.: . Para llegar al 
mismo nivel de estabilidad de una línea por 
autopolim::acuín es necesario. general
mente. pasar por cinco ó seis generaciones. 

Incrementa la ejicrencw de selec
ción, tanto en los caracteres cualitat ivos 
como en los cuantitativos. porque hay 
ausencia de dominancia en la progenie. 

Aprovechando estas dos \ entajas del 
cultivo de anteras. se pueden desarrollar 
variedades de arroz en un tiempo más corto 
que con los métodos corrientes del li to
mejoramiento y, por consiguiente. a un 
costo mucho menor. 

· Esta técnica ha demostrado, además. 
que es una herramienta útil para acelerar 
la mtrogresión de características deseables 
en diversas poblaciones. 
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A 

B 

Figura l. AndrogéneSIS del arroz mediante culti vo de anteras A. Desarrollo del callo a partir de polen 
inmaduro proveniente de an teras cultivadas in vitro B Regeneración de plantas a parti r del 
callo en cond1ciones controladas de luz ) temperatura 

Poblaciones obtenidas. En 1975 fue 
liberada la primera vari edad de arroz 
desarrollada mediante el cultivo de anteras; 
desde entonces, más de 100 cultivares han 
sido obten idos con esta técnica. 

- Entre ellos está la variedad INCA. 
libe rada en 1995 por e l Centre de 
coopération internationale en recherche 
agronomiq ue pour le développement , 
Départeme nt des cultures annuelles 

(CIRAD-CA), de Francia, para la zona 
mediterránea de arroz de riego. Para obte
nerla, se partió de haploides dobles desa
rro llados por el CIAT en colaboración con 
el Programa de Arroz del Inst ituto de 
Investigaciones Agropecuarias (In lA), de 
Chile. 

• El empleo rutinario de esta técnica 
en los programas de fitomejoramiento ha 
estado limitado, en especial, por la fuerte 

influencia del genotipo sobre la respuesta 
in vitro. Se obtiene, generalmente. mayor 
respuesta en los cruzamientos en que 
uno de los padres, al menos, es del tipo 
Japonica. 

Invest igación en el C IAT. Desde 
1985. el CIAT ha estudiado la forma de 
incorporar el cultivo de anteras en su 
programa de mejoramiento de arroz. 

• El objetivo fina l era ampliar la base 
gené tica del germoplasma de arroz 
adaptado a Jos diferentes agroecosistemas 
de América Latina y el Caribe. 

- Actualmente, el cultivo de anteras 
se empl ea como herramienta comple
mentaria de ese trabajo de mejoramiento 
en los siguientes aspectos: 

• Desarrollar gem1oplasma tolerante 
al fr ío, que tenga alto rendim iento. pre
cocidad y grano de buena calidad. 

• Incrementar la recombinación entre 
materiales genéticamente distantes. Por 
ejemplo, los cruzamientos entre arroz de 
tipos Indica y Japonica o entre arroz de 
riego y arroz de secano. 

• Incorporar fuentes de resistencia al 
añublo (piricularia) y al virus de la hoja 
blanca o fu entes de tolerancia a la sequía. 

• Agilizar la producción de materiales 
adecuados para la identificación, por 
medio de marcadores moleculares, de 
genes de importancia económica. Por 
ejemplo, los genes de resistencia al virus 
de la hoja blanca y los de resistencia a 
piricularia. 

Eficiencia del cultivo de anteras. El 
progreso obtenido en la metodología del 
cu ltivo de anteras ha incrementado signi
ficativamente la respuesta a esta técnica 
en el arroz de tipo Indica (Lentini et al. , 
1995). 

- Un análisis económico realizado 
recienremente indica que el tiempo que se 
ahorra desarrollando variedades de arroz 
median te e l cultivo de anteras puede 
reducir el costo de esa actividad en un 
40% con respecto al método del pedigrí. 

3 



Este ahorro se logra en los siguientes 
caso~: 

• Se produce. co mo mm1mo. un 
hapl oidc doble por cada 500 ameras 
se mbrad a~ a una tasa de siembra de 
60.000 ameras por s~:mana. para los tipos 
Indica. 

• Se producen , como mm11no . dos 
haploides dobles por cada 1 00 anteras 
sembradas a una tasa de s iembra de 
2 150 anteras por semana. para los tipos 
Japonica. 

La tusu imerna de retorno marginal 
varía desde un 30% por año para los de 

Rcprcscntame~ de JnstilucJones launoamencanas que se han reun1do para estud1ar las pos•b•lidades del 
culll\ ll de antera.' .:n el meJoramiento del arrot 
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ac Jonal de: Pe,qulsa de A rroL e FeiJ:hl. CPACT = Centro de Pesqu tsa AgronómiCa de Cli ma 
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tipo Indica hasta un 55% por año para los 
de tipo Japonica. 

- Este análisis muestra que el cultivo 
de anteras es altumente remahle. No 
obstante. la dects ión que tome una 
institución de implantar esta técnica debe 
ir precedida de un anális is más amplio que 
responda, entre otras. la siguiente pregunta: 

• ¿, ll ay rec ursos suficientes para 
atender las necesidades bás icas de un 
prog rama de fitom ejoramiento? En 
realidad . s i se im plementa esta técnica 
donde no exista e l apoyo de un programa 
de mejoranuemo. dific ilmente podrán 
desarrollarse con ella nuevas variedades. 

Capacitación) futuro. Para propiciar 
e l intercambio de conocimientos sobre el 
uso de esta técni ca en el titomejoramíento 
del arroz. el CJ/\T convocó 14 institucio
nes de la región latinoameri cana (ver 
cuadro). Estas instituciones organizaron 
dos talleres de trabajo, uno en febrero de 
1994 y otro en man.o de 1995. con el apoyo 
financiero del Programa Internac ional de 
Biotecnología de la Fundación Rockefellcr. 
de Nueva York. 

- En estos encuentros se propuso 
un proyecto cuya propuesta se está 
elaborando actualmelllc- para continuar 
con el uuercamhto de lineas haploides 
dobles : de infonnación científica sobre 
el tema. contando con un apo) o financiero 
suficiente. 

Por todo esto. el cul tivo de anteras 
es una nueva herramiema del j/tome
jorumientv que abre perspectivas dife
rentes al desarrollo de variedades de arroz. 

• La demanda futura de este cereal 
estratégico en la alimentación de Jos países 
latinoamericanos hará muy necesarias esas 
variedades. 

Referencia 
Lcn11ni. Z . Reyes. P . Mart incz. C P.: > Ro~a. 

W 1\1 1995 Androg~ne>~> of h1ghl~ rccalcurant 
ncc gcnot~ pes \\ nh mal tose and sil ver nnrate . 
Plant Sc1 11 O( 1) 127- 138. 
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----El silicio en el arroz de secano 

M. D. Winslow 

Aunque e l s ilicio (S i) es el segundo 
elemento en abundancia de la corteza 
terrestre (después del oxígeno), el arroz de 
secano sembrado en las sabanas suda
mericanas manifiesta un a sorprendente 
deficiencia de este elemento. Tres razones 
explican este fenómeno: 

a. La intensa meteorización sufrida 
por los suelos Oxiso les y Ultisoles, predo
minantes en la sabana, que los ha despo
jado del Si. 

b. La ausencia de Si en la lluvia, ún ica 
fuente de agua del arroz de secano; el agua 

Variedad 

Colombia 1 

Moroberekan 

Ngovie 

Tox 1785-19-18 

IRAT 13 

Oryzica Sabana 6 

Oryzica Turipana 7 

TOx 1859-102-6M-3 

Oryzica Llanos 5 

Nam Seguí 19 

Makalioka 

a J = Japonlca, 1 = indica. 

de riego, en cambio, es en riquecida con Si 
por los suelos aluviales j óvenes y por el 
agua subterránea. 

c. La falta de investigación del Si en 
el arroz irrigado cuyo contenido de este 
mega-elemento es varias veces el de N, P 
o K (los macronutrientes). 

Investigar el Si 

El arroz de secano tiene una importancia 
agrícola y estratégica s in parangón en 
América Latina y el Caribe, y su inves
tigación merece más atenc ión. El papel 

del Si - entre otros aspectos- debería 
estudiarse más detenidamente porque, 
hasta donde ha investigado el CIAT, el 
arroz no producido por causa de la defi
ciencia de Si equivale al 15% del valor total 
de la cosecha en la región considerada, es 
decir, US$500 millones. 

-Se ha establecido, hasta el presente, 
un plan de investigación colaborativa sobre 
este elemento entre el Programa de Arroz 
y el Programa de Trópico Bajo del ClAT, 
al cual han contribuido la Universidad de 
Florida y la Compañía DuPont de Estados 

Grupo va rieta/" Si en la cascarilla 

(%) Granos 

J 2.68 

J 2.67 

J 2.64 

J 2.30 

J 2.09 

J 1.98 

J 1.91 

1.60 

1.18 

1.10 

0.92 

Hay alta correlac1ón (r = O. 78) entre el contemdo de S1 en la cascar1lla del arroz y la resistencia del cultivo a la decoloración del grano, una 
enfermedad fungosa que reduce la calidad de los granos de arroz. Las mayores diferencias - tanto en contenido de Si como en incidencia 
de la enfermedad- se observan entre los grupos ind1ca (originarlo de los pantanos) y japonica (tradicional de secano). El ensayo se llevó 
a cabo en la hacienda Matazul, Llanos Orientales de Colombia, en 1994. 
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Unidos. Se ha llegado hasta hoy a las 
sigu ientes concl usiones: 

A. Correctivos y sus efectos. En 1993 
se aplicó silicato de calcio a suelos de 
sabana típicos en las fi ncas Matazu l : 
La Florida. Llanos Orienta les de Colombia. 
) se obtuvo un incremento del 61 o o en 
rendimiento de grano in tegral comercia l. 

• Este resultado se debe. en su mayor 
parte. al contro l que ejerce el Si sobre el 
añublo del cuello de la panícula (piricu
laria del cuello). enfenncdad que dismi
nu:e la cantidad) la calidad de l grano. 

• rambién se debe al efecto moderador 
de la decoloración del grano ejercido por 
el Si . 

La baja calidad del grano es la m a) or 
restricción del uso industrial del arroz de 
secano y. act ualmente. de la adopc ión 
de este cultivo como componente de los 
nuevos sistemas agropastori les. 

B. Diagnóstico. Los laboratorios del 
ClAT di~ponen ho: de los sigui entes 
elementos : técnicas para ident ificar ) 
cuantificar la deficiencia de Si : 

Pruebas rápidas para agua. suelo 
y tej ido vegetal. Se han ha liado con el las 
niveles críticos del elemento. 

- Análisis de la cascarilla de arroz. 
un ind icador fáci l de obtener y mu: 
efectivo. 

- Mapa del S i en la región con
siderada: las pruebas permiten establecer 
valores (respecto a mater ia seca) de 
deflctcrKia (3° o). ,¡¡,-e[ críttco (3%-5° o) 

). quilás. 11i1·e/ adecuado (>5° o). 

C. Soluc iones prác ticas . Vari as 
prácticas agronóm icas pueden conegir la 
deficiencia de Si: 

6 

• Ferrili:ación. técnicamente fact ible, 
pero sujeta económicamente a condiciones 
de la localidad: necesita más investigación 
de instituciones locales, pri vadas y del 
!nternationa l Ferti lizcr De' elopment 
Center (1 FDC). 

La escoria del mineral de hierro. 
un desecho de la metalurgia del acero. es 
e l fer1i lizante más promisorio. y abunda en 
las numerosas acerías instaladas en las 
sabanas de Brasil. 

La ceniza de la casca rilla de anoz 
so lu bi lizada podría li be ra r a l s uelo 
500 kg/ha de Si so luble a un costo de 
US$ 1 00/ha. o menos, logrando una rela
ción beneficio:costo de 2: 1. No se ha in
vestigado aún la tecnología que genere ese 
rendimiento de Si. 

• AplicaCIÓn eflciem e. El ácido silícico 
es fuertement e adsorbido por los ses
quióxidos del suelo. Hay que hallar una 
técnica que. disminuyendo la adsorción. 
mejore la eficiencia de la aplicac ión de los 
lcrti lizantes de Si y reduzca así el costo de 
ésta: 

A ma)Or efi ciencia, las dos is serán 
más bajas~ menor el gasto en transporte. 

Silicio y genes 

Se sugirió hace ai'ios que el Si pod ía impe
dir la penetración de hongos patógenos 
causantes de añu blos en el arroz. 

• El ataque de un hongo comprende dos 
fases: la penetración y la post-penetración 
del tej ido vegeta L El hongo puede morir 
fác ilmente en la primera porque está ex
puesto a riesgos ambientales ) a ciertas 
defensas de la planta. 

- Aunque bastante promisorio. este 
mecanismo de oposici ón a la penetración 
del hongo ha s ido poco investigado. 
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• La acción defensiva del Si frente a la 
fase de penetrac ión es. ta l vez. doble: una 
consti t utiva (barrera fí sica de Si bajo 
la cut ícula foliar) y otra ind ucible (depo
sición de Si como refuerzo al iniciarse la 
penetración). 

No ha) aún demostrac ión expe
rimen tal de esta hipótesis: sin embargo. la 
informac ión recogida por el autor parece 
confi rmar la segunda acción bloqueadora. 

• Los genes que controlen la deposición 
de Si como resistencia a la penetración 
del hongo serían m u) durables y comple
mentarían los que actüan en la fase de 
post-penetración -muy conoc idos hoy 
y específicos de las razas del hongo. 

- En el frijol comün se han hallado ya 
genes similares a los primeros (control de 
deposición de elementos). 

Conclusión 

El nuevo mecanismo genético que moviliza 
el Si contra el añublo no bastaría. por sí 
solo. para cancelar el enorme déficit de 
este e lemento en los arroza les de las 
sabanas neotropicales. 

• El Si suministrado al arroz inigado 
en el ambiente de CIAT-Palmira es diez 
veces ma;or que el del medio de sabana. 

• ll ay que apli car un a estrategia 
integ ra l- es decir. un esfuerzo investiga
tivo mu ltid isci pl ina ri o desarrollado en 
muchas inst ituc iones- a la posibilidad de 
elevar el nivel del Si en el ambiente y en 
las plantas. 

- Esta iniciativa mejoraría mucho el 
com portamiento del cultivo del arroz en 
los trópicos. 
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Cuba ensaya la cosecha de ·etoños 

R. Pérez Polanco y R. Sanzo Mancebo 

Una forma económica de aumentar la 
productividad del cu ltivo del arroz es 
permitir e l desarro llo del retoño después 
de la cosecha principal. Se reco lecta hasta 
un 35% de ésta en la mitad de l tiempo que 
dura el cic lo ordinario de cultivo, en la 
misma área ocupada por e l cultivo y apro
vechando a l máximo los recursos em
pleados (ferti lización, tierra, agua, po
tencial de la variedad). El costo de esta 
producción adicional es mínimo. 

Cultivo de retoños 
En la Estación Experimental del Arroz 
Sur de l Jíbaro , que funciona en Sancti 
Spiritus, Cuba, se estudió e l desarrollo del 
retoño de cinco variedades de arroz entre 
199 1 y 1992. Las plantas del cul ti vo 
principal ........que recibió todas las labores 

agrotécnicas de la Estac ión- se cortaron 
a tres a lturas diferentes ( 15, 30 y 45 cm 
del suelo) cuando fueron cosechadas (ver 
cuadro). 

Los retoños ( llamados soca, en otros 
países) sólo recibieron agua de riego y 
rindie ro n, según la variedad, de 1.87 a 
3.20 t/ha, es decir, entre 22.2% y 36.0% 
del rendimiento obtenido en la cosecha 
principal (ver cuadro). 

- Tres investigadores del IRRI (ver 
Referencias) obtuvieron en e l retoño de 
50% a 55% del rendimiento del cultivo 
principal. 

Se estudiaron p rincipal me nte dos 
parámetros: rend imi ento y tiempo de 
desarrol lo hasta la reco lección. 

Rendimiento del retoño del arroz (soca) y duración de su ciclo de desarrollo (corte de la planta a segunda 
cosecha) en cinco variedades de arroz de Cuba.' 

Variedad Tipo de cultivo Rendimiento (úha) con AC: Tiempo a cosecha (días) con AC: 

15 cm 30 cm 45 cm 15 cm 30 cm 45 cm 

IACuba- 14 Principal (P) 8.40 8.78 8.83 132 132 132 
Retoño 3.0 1 2 18 2.36 72 53 50 
o/o deP (24.8 24.8 26.7) (52 .2 40.2 37.9) 

IACuba-15 Principal (P) 8.87 8.59 8..12 13 1 131 131 
Retoño 3.20 3 00 2.87 75 54 52 
% de P (36 1 34.9 34. 1) (57.3 41.2 39.7) 

J-104 Principal (P) 9.00 9.08 8.41 135 135 135 
Retoño 2.05 2.0 1 1.87 72 5 1 45 
% de P (22.8 24 9 22.2) (53.3 3?.7 33.3) 

Perla Principal (P) 7.9 1 7. 1-1 7 09 126 126 126 
Retoño 2.77 2.19 2-14 73 53 5 1 
% de P (35.0 30.7 34 4) (57.9 42. 1 40.5) 

Amistad-82 Pnncipal (P) 7.76 7.62 7.37 127 127 127 
Retoi\o 2.80 2.64 2.34 73 53 5 1 
% de P (36. 1 34.6 31.5) (57 5 41.7 40.2) 

a Los datos son promedios. AC = altura de corte de las plantas respecto al suelo (en la cosecha principal). 

Rendimiento. Los retoños cortados 
a menor a/rura del sue lo ( 15 cm) rindieron 
más que los otros, pero las diferencias no 
fueron grandes (ver cuadro). 

- Hubo también respuesta varietal: 
IACuba-15 e lACuba-14 dieron rendi
mientos más a ltos. 

Tiempo. El rango de tiempo entre 
cosecha pr incipal y reco lección en los 
retoños va de 49 a 75 días, que representan 
de 33.3% a 58%, respectivamente, del 
cic lo de l cultivo principal (ver cuadro). 
La duración de estos ciclos de cult ivo 
adicionales depende tanto de la variedad 
como de la altura de corre (AC) del retoño. 

- A menor AC ( 15 cm), el crecimiento 
del retoño hasta la cosecha se prolonga más 
(re lación inversa) , e l desarrollo de las 
panículas es más uni forme y la producción 
de grano es mayor. 

- No se ha lló correlación di recta 
entre la duración de los dos ciclos (el de l 
cultivo principal y e l del retoño). 

• La variedad J-1 04, por ejemplo, es 
de ciclo largo, pero su retoño empleó un 
t iempo intermedio (en el rango aqu í 
considerado) entre corte de las plantas y 
segunda cosecha (ver cuadro). 

Referencias 
Palchamy y Soundrapadian. 1988. Status of and 

potential for rice ratoon cropping in Tamil 
Nadu. En: lnternational Rice Research lnstitute 
(IRRI) . Rice ratooni ng. Mani la, Fil ipinas. 
p. 111 -117. 

Srinivasan. K. 1990. Varietal di lference, rice ratoon 
performance. lnt. Rice Res. Newsl. 15( 1 ): 11. 

7 



Las arañas protegen el arroz 

11 B<btrda,. A PantoJa ~ M del P l lcrnandez' 

Las arañas regulan la poblac ión de varios 
insectos dañinos de los arrozales. acción 
que las conviene en parte importante del 
manejo integrado de plagas del cult ivo. 

• Se estudió. por ello. el consu mo de 
art rópodos en dos espec ies de arañas 
tejedoras [.-1 r~iope argenta/a (F.) ~ 
Pletsumeto argym (WaiJ..enaer)] que abun
daban. según muestreos preliminares. en 
lotes irrigados de la variedad Or) Lica 1 • 

en CIAT-Palmira, Valle, Col ombia. 

• Se loca lizaron 11 espccimenes de 
cada especie en el campo) de sus te las se 
retiraron las carcasas cada 24 horas durante 
6 días consecutivos. 

Preservadas en alcohol al 70°o, las 
carcasas fueron abiertas en el laboratorio 
y los especímenes que contenían iden
ti ficados por comparac ión con los del 
musco de entomología del CIAT: en éste 
se conserva la colección de plagas de arroz 
de la región. 

Se calculó luego el porcentaje de 
especimenes at rapados por cada arácnido. 

Efectividad del control 

El número de carcasas por red fue igual en 
ambas especies (26 ) 28). pero el número 
de artrópodos por carcasa fu e sign ifica
tivamente m a~ or en !'. argrru ( 4-1 .4 vs. 
30.6. P · T 0.0004). 

b ta especie tiene por hábito reun ir 
varios espec1111enes en una carcasa (a \oeces 
hasta 10) antes de consumirlos. 

.-1 . argumuta (fam ilia Arane idae) 
tiene un háb ito diferente: devora presas 
pequeiias o medianas donde las captura. 
pero ded ica mas atención a las grandes: 

<. olahoraron .:n este .:,llldrt' i\h narn l'nqrna 
Duque ( .:n b1om~tria l ' ~ 1nn1ca 1 n.ma ' Oll!a 
1 \k¡Ül len tccntcas cmomulúg1casl 

las envuelve individualmente. las inmo
viliza con mordidas rápidas y las consume. 

• En total. P. argyra controló más 
artrópodos que A. argenta/a . 

• Las presas halladas en las carcasas 
de A. urgen/lita pertenec ían a nu eve 
órdenes. principalmente a Dtptera ) 
1/omoptera: las plagas de estos dos lll
t imos órdenes son muy abundantes en 
los arrozales colombianos. llabía también 
Araneae (ver cuadro). 

• En las carcasas de P. ur~yra. las 
múlti ples presas estaban se midestruidas: 
los restos correspond ían a homópteros 
( Tugosodes spp. y Hortensw s pp . ). 
dípteros, him enópte ros. hem ípt eros. 
coleópteros y odonatos. 

Presas capturadas (número ) porcentaJe) en redes 
de Arg1ope argenta/a halladas en cuhi\ OS de arro7 
1rngado en el CIAT. Colomb1a en 1992 

Orden ~ fan111ta Presas capturadas 

Numcw Porcentaje 

Arancac 03 

Colcopt<:ra 2 5 
Cocc111CII 1dac 4 1 4 
Chr~ so me l1dae _, 1 1 

D1ptera 98 35 5 

l k m1 ptcra 4~ 

Ot•balus vrnalus 9 J 3 
Otro; 3 1 1 

llomoptcra 48 2 
Draecu/acephala spp 36 13 o 
1/orten<W spp 25 9 1 
Tagosvd.-s ory::1co/us 72 26 1 

11~ mcnoptcra 1 8 

l.cpld!>ptcra 3.2 
Rupella olbmela 5 1.8 
Spoclopll!ra spp 4 1.4 

Neuroptcra 07 
Chrysopa sp 2 0 7 

Odonata 4 1 4 

No 1dcnuticados 5 1 8 
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- Reddy y Heong ( 199 1) hallaron 
presas s imilares en redes de la espec ie 
as iatica Te1ragnatha mw:illosa. 

• Las redes de P. u rr;yra son hori
zontales y por eso captura insectos vola
dores proven ientes de la parte baja de las 
plantas. Las redes de :1. ar~entala son 
vert icales;. menos amplias. 

Conclusiones 

• Las arañas afectan notoriamente el 
establec imiento de insectos plaga en los 
cultivos de arroz irngado y reducen sus 
poblaciones (Bastidas. 1992). 

Este estud io alerta a agricu ltores) 
técnicos sobre las ventajas de disminu ir las 
aplicaciones de plaguicidas para con
servar estos arácnidos. 

• Para reducir las frecuentes aplica
ciones de insectic idas contra dípteros ) 
homópteros en el Valle del Cauca. se reco
mienda ajustar los umbrales de acción 
respectivos. como se hace en Asia. 

Por cada araiia de las especies aquí 
mencionadas. el practicante de MIP podría 
descontar tres individuos de T. m:r::.icolus 
(sogata) de la muestra obtenida cuando 
decida una aplicac ión contra la plaga. 

• Es necesario estudiar más el contro l 
biológico de estas arai1as y el erecto nega
tivo que ejercen sobre esa acción benéfi ca 
las aspersiones de agroquímicos. 

Referencias 
Ba,udas. 1 11 1 99~ . \racnnfauna cn d Valle del 

(.auca en algodonero tGvss\p/11111 lursurum) ~ 

en ilrr<l/ tO ry::a ·"""''/) Rt:CI>Illletlll l<:nt o. 
111Cidcncnt. co11>tuno ~ efecto de rn<cct1c1da, 
Tcs1s lng. Agron lhll\ cr;1dad Nacl!lnal de 
<. nlt>111b1a 1 acuitad de .-\gronom1a. l'alnma. 
<. olnml:lta 259 p ~~ lulttcop1ada 1 

Redd~. P '> ' 1 kt>ng. f... 1 1991 D~>tnbuuon of 
7elragnmhu ma\'11/osu \\CO' 111 r1cc f1eld'i 
lm K1c.: Res :--le'''' lót 5l 25 
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El IRRI prepara resistencia transgénica 

Desde 1950, los agricultores , concientes 
de la necesidad de cult ivar sin deteriorar 
el ambiente, asperjan sus cultivos con pre
paraciones de l Bacillus thuringiensis (Bt). 

- Este microo rganis mo controla 
varios insectos. principalmente e l barre
nador amarillo del tallo. 

- La aplicación es muy eficiente y 
el producto no es tóxico para humanos, 
animales o insectos benéficos. 

• En los últimos años, in vestigadores 
de todo e l mundo han tratado de incor
pora r el gen Bt -que dirige en la bacteria 

la síntes is de su toxina insecticida- en 
cultivos a limentic ios como la papa y e l 
maíz; desde hace poco tiempo, los c ientí
ficos del IRRI estudian la posibilidad de 
incorporar en e l arroz esa resistencia. 

- C iba-Geigy suministra los genes y 

permite usar su propiedad intelectua l; el 
In stituto Tecnológico de la Federación 
Suiza (ETI I) enviará luego al lRRI semi llas 
de arro: transgénico, es dec ir, de arroz en 
cuyas cél ulas se ha insertado un gen (e l Bt) 
proveniente de especies distantes. 

- El Com ité Fi lipino de Bioseguridad 
aprobó ya la entrada de esas sem illas al 

país. El IRR I, fina lmente, las sembrará 
observando in struc c ion es d e l Comité 
y cuidará las plantas en inve rnaderos 
especiales. 

• Terrn inada así la investigación sobre 
ingeniería genética, el IRRI estudiará el 
im pacto a m bien ta l del nuevo arroz-Bt, 
diseñará est rategias para usarlo de manera 
sostenible, y lo evaluará conc ienzudamente 
antes de liberarlo a los agricultores. 

FUENTI: 1 RRI. N e" s about nce and pcople. 1995 

Ingeniería genética contra el añublo de la vaina 

Esta enferm edad. causada por e l hongo 
Rhi:octonia solani, reduce sig nificativa
mente el rendim iento de las variedades de 
arroz irrigado de porte bajo, al to rendi
m iento y numerosas macollas (corno IR72) 
que suelen cultivarse en sistemas intens ivos 
y con mucho nitrógeno. 

- Estas caracte rísticas crean un 
m icroclima que favorece la dispers ión de 
la enfermedad. 

El 1 RRI ha evaluado decenas de líneas 
y variedades mejoradas. pero en ninguna 
ha hallado resistencia efectiva contra el 
añublo de la va ina. El hongo enc ierra, por 
tanto, una amenaza contra la intensa 
producción de arroz que exige e l futuro 
cercano. 

• Los c ientíficos de l IRRI (Dr. S. K. 
Datta) sus colegas) y los in vestigadores 
de la Univers idad del l::stado de Kansas 
acudieron entonces a la ingenie ría gené
tica para mejorar la resistenc ia de l arroz 
al añublo de la va ina. 

- ll an aislado del arroz infectado y 
de otras fuentes var ios genes que esta
blecen una defensa contra e l hongo después 
de iniciada la infección. y los han in
troducido en variedades elite de arroz. 

- Estas plantas transgénicas han 
manifestado mayor resistencia al hongo 
que las anterionn ente ensayadas; actua l
mente son sometidas a estudios que deter
mi nan sus n iveles de resis tencia. 

• Los c ien tífi cos del C IAT ( Drs . 
Lentini, Roca, Calven) sus colegas) han 
explorado ya la ingeniería genét ica para 
incorporar, en variedades de arroz latino
americanas, fuentes de protección contra 
e l añublo de la vaina y contra el virus de la 
hoj a blanca del arroz (V I IBA). 

- Esta investigación complementa e l 
trabajo de fitomejoram iento desarrol lado 
por e l Programa de Arroz del C IAT. 
lnfonnación detallada sobre estos resul
tados aparecerá en el próximo número de 
Arro: en las Améncas. 

FUENTE. IRRI llotlmc. enero 1995 
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Genes para ntejor nutrición y ntás duración 

En el laboratorio de química de cereales 
deiiRRI, el Dr. B. Juliano, especialista en 
métodos para medir la calidad del grano 
de arroz, trabaja también en tres proyec
tos de biotecnología: elevar el nive l de 
proteína del arroz, aumentar su contenido 
de vitamina A y prolongar el tiempo de 
almacenamiento de los granos de arroz. 

• El gen que almacena proteína en e l 
trigo puede introducirse en el arroz con 
técnicas de ingeniería genética. El con
tenido de proteína del arroz (7% actual
mente) se incrementaría y la nutrición de 
millones de asiáticos que dependen de ese 
cereal mejoraría sustancialmente. 

- Hay variedades de arroz con más de 
7°'o de proteína, pero este carácter no es 
fác il mente heredable. 

• Insertando en el arroz genes que 
producen vitamina A, se mod era la 
deficiencia de la vitamina --es decir, la 
ceguera nocturna- en los consumidores 
habituales de arroz. que no sue len comer 
verduras de hoja. EIIRRI participa en este 
proyecto de biotecnología manejado por 
la Fundación Rockefeller. 

• Implantando, finalm ente, en el arroz 
los genes de la cebada que controlan la 
s íntesis de ciertas proteínas hosti les a los 
hongos, los científicos del IRRI esperan 
aumentar el tiempo de almacenamiento 
del arroz sin que el grano pierda su calidad. 

- En las Fi lilpinas, por ejemplo, la 
pudrición del grano (además del ataque de 
insectos y roedores) inuti liza del2% a16% 

Arroz en .... tierra caliente'" 
l. Dióxido de carbono. El incremento de 
CO. atmosférico calienta el planeta y este 
aumento de temperatura ambiental tendrá 
efectos opuestos en el cultivo del arroz: 

• aumenta el rendim iento de grano si 
no pasa de 4 oc: 

• anularía ese aumento más allá de esta 
temperatura. 

Además . afec ta a Churdiochiles 
philippinensis. un parásito de la polilla 
enrol ladora de la hoja del arroz. que es 
sensible a temperaturas superiores a 25 oc 
(a-tO oc muere). Sin su enemigo natural. 
las larvas de la poli lla reduc irían aún más 
el rendim iento de l arroz en un planeta 
caliente. 

• Estos resultados se obtuvieron en un 
sistema espec ial de cámaras de campo 
diseñado por e l IRRI. que s imula las 
condiciones ambientales deseadas. 

2. Metano. La descomposición bacte
riana de materia orgánica en pantanos y 
campos anegados genera este gas, que se 

JO 

di funde en la atm ós fera y ca lienta e l 
planeta 30 veces más eficientemente que 
ei CO,. 

- El arroz irrigado emite un tercio de 
todo el metano producido por actividades 
humanas. 

- La concentración de metano en la 
atmósfera es hoy más del doble que hace 
200 años. 

Gran parte de l metano atrapado en el 
agua de inundación y en el suelo es liberado 
por las s igu ientes prác ticas agríco las: 
drenaj e del ca mpo. laboreo de l suelo, 
desyerba, manejo de plagas. cosecha. Otra 
parte se oxida en el suelo hasta col. que 
también calienta el planeta. 

• Es tas prácticas incrementarán la 
emisión de metano entre 50% y 100% en 
los próx imos 30 años, dado que aumentará 
la producción de arroz. 

• Los cient ífi cos deiiRRI creen poder 
reducir la emi sión de metano de los 

del arroz almacenado: esto sin contar la 
pérdida de calidad por amarillamiento del 
grano. 

Los químicos especializados en ce
reales deben diseñar pruebas bioquí
micas para comprobar que las variedades 
de arra= transgénico gustan a los consumi
dores, son nutritivas y no se deterioran 
fácilmente en el almacenamiento. 

- Deben asegurar además a los con
sumidores que este arroz "diferente" no les 
causará daño. 

FUENTE IRRI News Release, 1995. 

arrozales mod ifica ndo las prác ticas de 
cult ivo sin alterar el rendimiento. 

- La Environm enta l Protect ion 
Agency de E. U. y la Global Environment 
Facil ity de la UN DP dan apoyo financiero 
a la iniciativa (la últim a de ellas, a un 
proyecto interregional). 

- El Fraunhofer lnstitute for Atmo
spheri c Env iron men ta l Resea rch, de 
Alemania, y el Wetland Biogeochem istty 
lnstitute de la Louisiana State University 
(Baton Rouge, E. U.) prestan colaborac ión 
a sus colegas deiiRRI en la investigación 
del problema. 

• Los sistemas de investigación agrícola 
de China, India. Indonesia, Fi lipinas y 
Ta ilandia. coordinados por el IRRI , se 
unieron a este programa. El interés que 
despierta en el mundo la investigac ión 
arroz-metano refleja la ser iedad de este 
asunto ambiental. 

FUENTE: IRRJ. Ncws about nce and people. 1995 
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Vietnam importó caracoles y problemas 
Hace siglos, la cocina imperial vietnam ita 
preparaba caracoles nativos (ocxao, en el 
idioma nacional) como plato exquisito. 
Aún hoy los vietnamitas los recolectan en 
los jardines y los fríen con un poco de ajo 
y sal. En 1988, un grupo de empresarios 
extranjeros (la mayoría asiáticos) deci
dieron introducir el car acol dor ado de 
América Latina, establecerlo en Vietnam 
y exportarlo a otros países (esta especie 
no se come en Vietnam porque su carne es 
muy blanda). 

- El caracol nati vo se alimenta de 
algas y plantas acuáticas, pero nadie sabía 
que su homólogo dorado só lo come arroz. 
El caracol dorado se ha convertido, por 
tan to, en la peor plaga de ese cultivo en un 
país superpoblado cuyo alimento básico es 
el arroz. Para muchos expertos, estos gas
trópodos pueden provocar una catástrofe 
agrícola si no son contro lados. 

• Los caracoles invadieron 53 pro
vincias de Vietnam. consumieron el año 
pasado mas de 3 1.000 ha de arroz y otros 
cu ltivos, y se calcu lan ya en miles de 
millones. 

- En la provincia norteña de Vinh. los 
c ientíficos hallaron 200 caracoles por m~ 

y comprobaron que ocho de ellos devora
ban 1 m2 de arroLa l por dia. 

· No sólo comen rápidamente: también 
se reprod ucen con celeridad. Sus huevos 
(rojizos y esféricos como bayas) ·'decoran·· 
las hojas del arroz en cientos de arrozales 
y viajan con la corriente cuando los ríos 
inundan las riberas. Un solo caracol dorado 
pone unos 25.000 huevos por año y su 
progenie es ya adu lta 2 meses después de 
salir de l huevo. 

- La rapidez con que procrean es 
mayor, d ice el ministro de agricultu ra de 

Asia importaría arroz latinoamericano 
El Acuerdo General sobre Comercio y 
Aranceles (GAIT, en ing lés). en enero de 
1995, elevaría la demanda de ar roz en 
As ia en 1 O millones de toneladas a l año a 
partir del 2000, ex plicó el Dr. Prabhu 
Pingali , economista agrícola deiiRRI. 

- Dos de los grandes co nsum idores 
(India y Bangladesh) tomarían 8 millones 
de tone ladas de l mercado mundial (5% de 
su consumo) gracias a l GAIT. Los actuales 
impo rt a d o re s as iá t icos neces itarían 
2 mi llones de tone ladas más. El incremento 
de poblac ión y otros factores (disminución 
del agua d e riego, por ejemplo) aumen
tarían aún más la demanda de arroz en Asia. 

• Los expo rtad ores asiáticos tradi
c ionales podrían satis facer, haciendo un 
cálculo opt imista, apenas la mitad (4 a 
5 millones t) de esa demanda, así: 

- Myanm araportaría 2m iliones t (s i 
la política agropecuaria mejora la pro
ducción del grano). Cambodia podría 
colocar 1 m illón ten e l mercado (en Jos 60 

exportaba 500,000 t) si - recuperada la 
paz- hace inversiones en r iego y demás 
componentes de infraestruc tura. 

-Los grandes expo rtado res (Tailan
dia, Viemam y Estados Unidos) reducirían 
mucho sus compromisos externos por tres 
razones: clima adverso, riego muy costoso 
y meno res recursos dedicados a la pro
ducc ión de arroz. 

• El resto de la demanda potencial 
asiática para el lapso 2000-2004 (4 a 
5 mi llones t por año) deberá adquirirse 
fuera de Asia, es decir, en América Latina 
y Africa. dos regiones cuya capacidad de 
producción de arroz es aún grande. 

- América Latina podría desarrollar 
ese potenc ia l más rápidamente que los 
paises africanos porque cuenta con mejores 
vías y s istemas de transporte y con una 
sólida red de in vestigación ya instalada. 

• Si se comprueba la demanda anual 
de a rroz antes mencionada, convendría 

Vietnam, que la de todas las medidas con 
que se mtenta detenerlos. 

· El cont rol es difícil: cuando se drenan 
los campos. los moluscos sobreviven ocul
tándose en el barro hasta el próximo cul
ti vo. Los insecticidas fuertes destruirían 
también peces y otras especies benéficas. 

Se recomienda a los agricultores 
colocar enrejados de ba m bú a la entrada 
de los canales de irrigación para impedirles 
la ent rada en el arrozal, recolectarlos y 
destruirlos. 

- El primer ministro de Vietnam 
prohibió por decreto su culti vo. Se in ició 
finalmente una ca mpaña naciona l con 
agricultores. niños escolares y soldados 
para matar todo caracol que aparezca en 
e l campo. 

FUENTE. lntcrnauonal llcraldTnbune.cncro 1996 

hacer preparativos en América Lat ina 
para gene rar la o fe r ta correspondiente. 

• Más allá del 2005, los analistas pro
nostican una ex pa nsión de 70% en e l 
mercado mundia l del arroz(del nivel actual 
de 14 millones t a 24 millones tal año). 

-Esta expansión será efecto tanto de 
los convenios firmad os en el GAIT sobre 
comercio multilateral como de la demanda 
pronosticada de importaciones de arroz. 

• Los países que compitan en e l mer
cado mundial del arroz - así sea marginal
mente- deberán ofrecer precios razona
bles y g ra no d e buena calidad . Se ne
cesitará, por tanto, más apoyo interna
cional para investigar la calidad de l grano. 

-La política que protege los derechos 
de los fitornejoradores y el libre acceso a 
los resultados de la investigación financia
da por el sector público deberá aclararse. 

FUENTE: IRRI Hotllnc. marzo 1995. 
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Un economista es nuevo Director General del CIAT 
El Dr. Grant M. Scobie aceptó el cargo de 
Director General del CIAT que le ofreció 
la Junta Directiva de ese Centro y se 
posesionó en septiembre de 1995. El 
Dr. Scobie estudió Ciencias Agrícolas en 
Nueva Zelanda. su patria, se especializó 
en Economía Agrícola en Australia y se 
doctoró en Economía en la Universidad de 
Carolina del Norte, E. U. 

- Durante 30 años ha investigado la 
oferta mundial de alimentos (princi pal
mente del arroz) y la relación entre la 
inversión en investigación y el desarrollo 
agrícola. Como economista del Programa 
de Arroz del CIAT entre 1973 y 1976 y 
como consultor de varios países latino
americanos adquirió mucha experiencia en 
el sector agrícola de este continente. 

El Dr. Scobie ha sido consultor del 
Comité Técnico Asesor de l GCIA I. el 
sistema que coordina al CIAT y a otros 15 

cen tros internac ion ales. Ha prestado 
también servicios de consultoría a insti
tuciones vinculadas con el GCIAI. como 

El FLAR tiene titomejorador 
Nacido en Aleman ia y radicado en Estados 
Unidos. el Dr. James Gibbons es un mejo
rador recién integrado al equipo investi
gativo del Fondo Latinoamericano de 
Arroz de Riego (F LAR). Su trabajo con
sistirá en el mejoramiento de materiales de 
arroz a solicitud de los países asociados al 
FLAR. 

- Su estrategia considerará tanto la 
necesidad de entregar variedades soste
nibles a los agricultores de esos países, 
como la importanc ia de que los consu
midores dispongan de precios bajos en el 
mercado minorista del arroz. 

El Dr. Gibbons in ició estudios de 
biología en Hendrix College, E. U., dedicó 
su maestría a la ecología en la Universidad 
de Arkansas de ese país y se doctoró en la 
misma universidad en Mejoramiento y 
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Genética de Plantas; su tesis versó sobre 
la interacción genotipo x ambiente en el 
trigo. 

- En 1982 trabajó como mejorador de 
arroz para el liTA (lntemarional lnstitute 
of Tropical Agriculture) en !badán, 
Nigeria. 

el Banco Mundial y las Fundaciones Ford 
y Rockefeller. 

- Su competenc ia profes ional se 
refleja en los tres libros que ha escri to y en 
cerca de 50 artículos científicos y capítulos 
de obras ya publicados. 

Su esposa. Verónica Jacobsen, es 
abogada y economista, muy versada en 
acuerdos institucionales sobre el manejo 
de recursos naturales. Los esposos Scobie 
eran profesores de la Universidad de 
Waikato, Nueva Zelanda, antes de su 
partida para Colombia. 

Arro:: en las Américas felic it a al 
Dr. Scobie por la distinción recibida y le 
augura una misión exitosa en el CIAT El 
conocim ienro que el Dr. Scobie tiene del 
sector arrocero de Amé rica Latina es 
motivo de satisfacción para los investiga
dores y productores de arroz de esa región. 

- En 1985 fue contratado por el CIAT 
como mejorador del Programa de Arroz 
y trabajó en la estación Santa Rosa que 
el Ce ntro mantiene en Yillavicencio. 
Colombia. 

El Dr. Gibbons ha investigado durante 
años la capacidad de res istencia genética 
del arroz frente a las enfermedades y las 
plagas. De su trabajo profesional han 
surgido varias 1 íneas experimentales de 
arroz resistentes al añublo (Pyricularia 
oty::ae) y adaptadas a varias zonas arro
ceras de América Latina. 

James Gibbons vive actualmente en 
Cali, Colombia, con su esposa Julia y sus 
dos hijos, Andrew y Nohra Elizabeth. Este 
boletín se une a sus colegas y amigos para 
desearle mucha suerte y buenos resultados 
en su actividad investigativa. 



Arro7 ~n las Améncas. Vol. 17 No 1, Jul io 1996 

El IRRI premia cinco mujeres 
investigadoras 

Aunque 50% de la mano de obra dedicada 
a la producción del arroz en Asia es feme
nina, hay en ese porcentaje mujeres cien
tíficas cuya contribución espec ial debe 
reconocerse. El IRRI premió en la Con
ferencia Internacional de Investigación 
del Arroz de 1995 a las c inco mejores, 
cuyos nombres y actividades presentamos 
enseguida: 

Mai Thi Mien, mejoradora del Instituto 
de Investigación de Cu lt ivos Alimenticios 
de Vietna m. Desarrolló variedades de 
mayor rendimiento incorporando muta
ciones en el método convenc ional de mejo
ramiento: miles de hectáreas sembradas 
con estas variedades en el delta del Río 
Rojo. 

Dt: Ntibishiminra, patóloga y d irectora 
del Instituto de C iencias Agronómica de 
Burundi. Investigó el manejo integrado 
del organismo que causa la pudrición bac
teriana de la vaina de l arroz. 

M. Rosamma. profesora de fitomejo
ramiento y genética en la Universidad 
Agrícola de Kerala. India . Contribuyó al 
mejoramiento de variedades de alto ren
dim iento sembradas hoy en 50.000 ha y 
usadas corno progenitores en otros países. 

lis Syamsiah. especialista en el manejo 
del agua y en el pape l que desempeñan 
las mujeres en la agricultura del arroz en 
e l Instituto de In vestigación de Cultivos 
Alimenticios Sukamand i, In do nes ia . 
Contribuyó al establecimiento de más de 
1500 pequeños depósitos de agua para el 
arroz de tempora l en tierras bajas. 

Dt: Yang Xiaoe. investigadora del valor 
nutritivo del arroz y profesora asociada de 
la Univers idad Agrícola de Zhejiang. 
República Popular de C hina. Su estudio 
sobre la interacción raíz-suelo aclara e l 
comportamiento superior de l arroz híbrido 
frente a l de las variedades corrientes. 

¡Atención! 

Está a la venta 

IRRISTAT 3.1 , 

última versión de este 

programa estadístico 

para investigadores 

del arroz. 

Fecha de salida: septiembre de 
1994. 

Valor: US$25 .00. 

X Conferencia Internacional de Arroz 
para América Latina y el Caribe 

Coordinada por I NGER (Red Internaciona l para el Mejoramiento del Arroz) y por FLAR (Fondo 
Latinoamericano de Arroz de Riego), la décima vers ión de esta importante convención arrocera se realizará en 
Aca rigua, Venezuela , del 4 al 8 de marzo de 1997. 

¡Primer Anuncio! 

Tema central: El arroz de riego y el manejo del agua. 
Información: Dr. James Gibbons y D1: Luis Roberto Scminl 

Programa de Arroz, CIAT, Apartado aéreo 6713, Cali, Colombia. 
Fax: (57-2) 445-0073 Tel. : (57-2) 445-0000 
Correo electrónico (e-mai l): CIAT@CGNET.COM 

Como en otras Conferencias, los interesados pueden participar con trabajos escritos o con carteleras (posters). 

¡Inscríbase pronto! 
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El Dr. Peter ~Jennings, un científico querido y ad1nirado 

Pregunte usted a un agrónomo. un técnico 
o un administrador de empresa agrícola 
quién fue el gestor principal de la inves
tigación del arroz en Amt!rica Latina ) el 
Carib.: ) el motor incansable de su 
desarrollo desde hace 30 años ; todos 
responderán sin vacilar: Petcr Jennings. 

Oriundo de Orange. Nueva Jerse). 
E. U .. el Dr. Jennings es un fitomejorador 
de la Universidad de Purdue. en La fa) ette. 
Indiana. que se ha convenido en un cientí
fico agrícola de renombre a nivel interna
ciona l. Impulsó los trabajos de mejora
miento de arroz en la región latinoame
ricana y a; udó a surgir a jóvenes inves
tigadores cu; a labor científica fue decisiva. 
mác; tarde. en el sector agríco la de sus 
par~c~ 

l.:.n 1961. Peter Jennings era jefe del 
D.:panamento de Mejoramiento Varietal 
del IRRI, en Filipinas. La Fundación 
Rockefeller lo envió en 1967 a Cal i. Co
lombia. en una misión científica.) en 1975 
lo trasladó a Nueva York como Director 
Asociado para las Ciencias 1\grícolas. 

Retornó a America Latina en 1977 
como Coordinador de l Programa de Arroz 
de Costa Rica. y en 1984 ac.:ptó el cargo 
de mejorador de arroz en e l Programa de 
ArroL del CIAT. Fue líder de ese mismo 
Programa hasta 1986. Su vasta e:\periencia 
en mejoramiento le permitió desarrollar 
una útil labor en el CIAT. 

Ha entablado una profunda amistad 
con varios mejoradores de diferentes 
países latinoamericanos a lo largo de su 
vida profesional. En agosto de 1995 pudo 
reunirse de nuevo con ellos en Yillavi
cencio. Colombia, donde todos partici
paron en el Primer Taller de Evaluación y 
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Antes 

Selecc ión de Arroz para las Zonas Tropical 
y Subtropical de América Latina y el 
Caribe, organizado por el recién fundado 
Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego 
(FLAR). 

"Me sentí muy feliz de reencontrarme 
con tanto s investigadores de años 

anteriores, cuya amistad se desarrolló en 
el trabajo. En el fondo del corazón sentí 
el honor de recibir su mirada llena de 
amistad y aprecio. Ellos ) )'O per1enece
mos a otra generación. Nuestro grupo. en 
verdad. tuvo éxito porque hicimos cosas 
valiosas por la humanidad. Hoy experi
mentamos una gran sati s facción por 
el trabajo realizado'', co mentaba el 
Dr. Jennings en el Taller de l FLAR . 
"Después de 30 ó -tO años de trabajo en 
este equipo de mejoradores de arroz he 
llegado a considerar a algunos investiga
dores corno hijos de mi labor profesio
nal. .. aunque algunos se acercan ya a mi 
edad", añadía. 

El Dr. Jennings ve con inquietud la 
nueva es trategia de investi gación del 
CIAT. "Me preocupa la decisión de res
tarle prioridad al arroz in·igado de Arncrica 
Latina porque la mayor parte del arroz 
que se consume en la región proviene del 
sistema de riego. Los programas naciona
les de arroz han confiado siempre en el 
liderazgo de los centros internacionales". 

"Creo que la esperanza de los paises 
de la región latinoamericana es ahora el 
FLAR. La creación de este Fondo es un 
paso importante hacia e l futuro de la 
investigación del arroz. El FLA R aceptó 
seriamente el reto de cont inuar con esa 
actividad; desea fonalecerl a en beneficio 
del sector arrocero y de la población 
latinoamericanos". 

Peter Jennings no es amigo de entre
vistas. Esta vez, sin embargo. dejó traslucir 
en palabras el sentimiento que lo une a sus 
antiguos colaboradores, quienes hablan 
de é l. espontánea y alegremente, como 
"nuestro querido y estimado colega que ve 
pasar los años de lado ) mantiene intacta 
su admirable personalidad". 
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Manual de manejo integrado de plagas 

Los enemigos naturales de las plagas, la 
calidad de l agua (amenazada por residuos 
de agroquímicos) y \a salud de \a población 
(expuesta a envenenamiento por conta
minación del medio) son aspectos del 
ambiente que deben preservarse para hacer 
del arroz un cultivo sostenible. 

-Científicos del Programa de Arroz 
del C IAT y del Colegio de Ciencias Agrí
colas de la Universidad de Puerto Rico 
(UPR) exponen estos conceptos en un ma
nual práctico titulado AIIP en Arro:: 
Manejo Integrado de Plagas, que saldrá 
de la imprenta a fines de 1996. 

• El Dr. Alberto Pantoja, cntomólogo 
veterano del C IAT ( 1982-1990) y actua l
mente investigador de la Estac ión Expe
rimental Agrícola de la UPR, coordina 
e l proyecto. Lo secundan e l Dr. Albe rt 
Fischer. fisió logo y experto en manejo 
de malezas, y el Dr. Fernando Correa, 
fitopatólogo conocido por sus trabajos 
sobre "piricularia'': ambos investigan en e l 
CIAT. Colaboran en la obra dos econo
mistas, los Drs. Luis R. Sanint y Alvaro 
Ramírez. y dos agrónomos de amplia expe
riencia en e l cu ltivo del arroz y en capaci
tac ión de profesionales: Eugenio Tascón y 
Elías García. 

• La producción del manual ha sido 
cofinanciad a po r e l C IAT. el FLAR 
(Fondo Latinoameric ano de Arroz de 
Riego). la Fundación Polar de Venezuela 
y FONAIAP (Fondo Nacional de Inves
t igac ión Agropecuaria) . ta mb ié n de 
Venezuela. 

El manual está dirigido a agrónomos. 
técnicos agrícolas y expertos en control de 

Alberto PantoJa. coautor } coordinador de la pubhcactón . 

plagas) en MI P. Lo encontrarán muy útil 
los estudiantes )' los docentes de las Fa
cultades de Ciencias Agrícolas de la región 
lat inoamericana. especialmente las que han 
iniciado programas de doctorado. Su 
español. deliberadamente c laro y sencillo. 
es comprensible también para los lectores 
brasileños. 

Con numerosas ilustrac iones en color 
y en B&N (síntomas de enfermedades, 
daño de insectos, morfología de malezas) 
y compilando datos en g ráficos, diagramas. 
cuadros y otros e lementos didácticos. los 
autores discuten los principios básicos del 
M IP y los corroboran con experiencias 
obtenidas en dos fuentes : 

• trabajos de tesis desarrollados por 
estudiantes de grado de varios países 
lat inoamericanos: 

• información reciente obtenida en 
publ icaciones internacionales. 

Los datos son específicos de las loca
lidades y no se extrapolan . El MIP ha sido 
implantado en algunas fincas arroceras de 
Colombia y Venezuela y los cultivadores 
de esos países están reportando menor 
incidencia de las plagas -a pesar de que 
redujeron e l número de aplicaciones de 
agroquím icos . 

• Para obtener mayor información (fin 
de impresión, pedidos. precios). escribi r a 
la siguiente direcc ión: Distribución de 
Publicaciones, c/o lng. A lberto García, 
C IAT. Apartado aéreo 67 13, Cali. 
Colombia. Fax: 57-2-4450-073. 
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~--"el Foro Arrocero LatinoalltericllllO 

El Comité Edi torial de Arro::: en las 

Américas presentará regularmente a sus 
lectores los artícu los de interés aparecidos 
en el boletín del FLAR. 
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Vol. 1 No. 1 Agosto 1995: 

Arrot en el conven io GATT 
(L. R. Sanint) 

Producción de arroz en América 
Latina) el Caribe, 1961-94 

Precios del arroz en el mercado 
internacional 

Reseña histórica de ING ER-LAC 
(N. Manosalva) 

Vol. 1 No. 2 Diciembre 1995: 

Germop lasrna de producción 
sosten id a en el FLAR (J. 

Gibbons) 

Poblac ión ) disponibilidad de 
alimentos (M. Hossain) 

Se avecina en Asia la crisis del 
agua ( IRRI) .•. 

····!: .... ~. "" 
,. ·.- ·~· .... ,., l") 

Vo l. 2 No. 1 Junio 1996: 
~-:..,.,. .... ~, , .-- ,, ~~ ,, ... 
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El ai\ublo del arroz amenaza -~t- _ ,: . ·- . ~~d.ós Úoid~1 exportaciOnes. 
cultivo en la región LAC. 

Mercado ) precios del arroz: 
China e Indones ia importarían 
arroz: India exportaría. 

costos de· prodttcción. retorno 
.... , . . . estimado. · · .. J 
-u.-' ... : •• • .. ~ ¡ ·.: ' "" r.., • ' 

: \., . • ... • • ¡,..; ·. - ~ 1 ~-u . 
~ •· , . ,, t: m .kL AH: oroan1oramaoperauvo: 

~!Y .. . : ,::, ,:, 
publicadón reciente: actividades 

ArroL en las Améncas. Vol 17 No l. Julio 1996 

en mejorami ento (ca lidad del 
grano. selecc ión por reacción al 
VI IBA. a añublo. a la toxicidad 
por hi erro y a l ataq ue de 
T. Oly:::icolus). 
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¿~ SJe ~ ~ r1~? 
Es nutritivo, pero ... 

• El arroz imegral o arroz moreno 
recibe su nombre de l color de la cutícu la 
del grano. No puede almacenarse mucho 
tiempo si esa cut ícu la fue dañada en la 
molienda en que se separó la cascari lla. 
porque se liberan enzimas que vuelven 
rancio el aceite contenido en la cutícula. 
Es también más dificil de digerir y asimilar 
que el arroz blanco. 

- En Japón ) otros países indus
trializados, los molinos tienen rodillos de 
caucho que no lastiman la superficie del 
grano. 

• El sah·ado es el subproducto (pul í
dura) de la molienda en que se separan las 
cutículas y se obtiene el arroz pulido o 

• ... la línea Inca - obten ida por el 
Programa de Arroz del CIAT de un cruce 
de una línea chilena (Quilla 66-304) y otra 
nortemericana (Diamante con progenie de 
Lemont)- fue introducida eJ1 1994 en la 
colección de arroz de Francia (CIRAD) y 
se adapta bien al Mediterráneo francés? 

• ... la Academia de Ciencias Agrope
cuarias de Zhejiang. en Hangz.hou , China, 
envía semi llas de arroz en satélites recu
perables y en globos de gran al tura para 
estudiar e l efecto de las condiciones 
espaciales en ciertos caracteres del arroz? 
(Hubo mutaciones hereditarias en algunos 
caracteres y fuerte segregación .) 

• ... Douglas Medina S. e lrma Dorante 
P .. dos agrónomos e investigadores de 
APROSCELLO (la Asociación de Pro
ductores de Semil la Certificada de los 
Ll anos Occidenta les) pub licaron en 
Acarigua, Venezuela. un excelente Ma
nual de Identificación de Malezas para 
el arroz con riego de esa región? 

• ... el Instituto de Investigaciones del 
Arroz. de Cuba, publicó en 1995 una 

arroz blanco. Contiene las siguientes 
sustancias: 

• factor reductor del colesterol de la 
sangre. que es el acei te de la cutícula (en 
el salvado de avena. es la fibra solub le): 
siendo aceite. es rico en calorías ... : 

• vitam inas del complejo B ) fibra 
dietética (50°'o o más del contenido total 
del arroz): 

• proteína ( 1° o). que en el arroz blanco 
esde7°oa8%yeneltrigode l2°oa 13%: 

• factores antin utriciona les. como el 
fi tato estable a l calor (establece uniones 

ti 

G uía pa ra el trabajo de campo en el 
manejo integrado de plagas del a rroz 
que contiene. en 26 páginas. la información 
esencial y práctica sobre los msectos 
dañinos de l arroz? (Fue elaborada por 
Rafael Meneses y otros cuatro colegas: 
A. Gutiérrez. A. García. G. Antigua y 
J. Gómez. en la estación Sur del Jíbaro.) 

• ... el gobierno de Indonesia ensaya en 
fi ncas piloto ( 1.3 mil lones de hectáreas en 
Java) wbletas o pastillas de urea en vez 
de la urea granulada, para fertil izar -con 
más eficiencia- el arroz irrigado? (Aun 
siendo aque llas 14% más caras, el cul
tivador neces ita 60 kg/ha menos de urea 
en tabletas y aumenta en 16.4% su pro
ducción. es decir. 0.5 t/ha más.) 

• ... e l FLAR ha publicado ya tres 
números de su boletín Foro Arrocero 
Latinoamericano? (comenta la posición 
del arroz en el GATT, los precios inter
nacionales del grano, la producción arro
cera en la región ALC y otros temas). 

• ... e l sake (v ino de arroz) era el 
remedio para la sequ ía que castigaba los 

con los minerales y éstos no podrán ser 
absorbidos por el intestino): 

• contarn inantes. como fragmentos de 
cascari lla y otros residuos de la molienda. 
que lo inhabi litan como alimento humano. 

En los países desarro llados. el precio 
del sa lvado pasó de uss:wo a lJS$1 500 
por tonelada en los últimos años porque se 
conoció su capacidad para reducir el 
colesterol. 

Es posible producir sa lvado de arroz 
de alta calidad oara consumo humano, pero 
el costo de esa tecnología no es econó
micamente atractivo en los países en 
desarro llo. 

arTozales de algunas regiones del antiguo 
Japón? Los habitantes daban sake a un 
sacerdote y lo sumerjían en un estanque 
profundo para que se comunicara con los 
distraídos dioses de la lluvia; cada vez que 
salía a flote. le daban más sake > lo envia
ban de nuevo al fondo. Cuando no volvía 
a sa lir. era evidente que los dioses estaban 
escuchando su petición .. . Rara vez lo 
·'pescaban vivo" al finalizar la ceremonia. 

• ... hace 50 años el desayuno se llamaba 
en Japón ·'arroz matinal'' (asa gohan), el 
almuerzo "arroz de la tarde" (hiru gohan) 
y la cena ··arroz vespertino'' (J•oru gohan)? 
Se creía que quien no comía arroz ("el 
fundamento de la vida") diariamente, no 
viviría al día siguiente. 

• ... estar empleado en China continental 
es "tener un tazón de hierro para comer el 
arroz""? (paralelamente. estar s in empleo 
es haber " roto el tazón para el arroz""). 
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Pudín de Arroz (= ReisauOauf. Alemania) 

1 ngredientes 

125g de arroz(= 1/. de libra) 

•, lt de leche( "" 500 mi. 2 tazas grandes) 

20 g de margarina 

40 g de azúcar 

1 huevos (separando claras de yemas) 
Corteza de medio limón grueso (picada) 
Un poco de mantequilla 

Preparació11 

Coloque el arroz. la leche y la margarina en una olla~ hierva la mezcla 
suavemente (calor medio o bajo) durante unos 20 minutos. Retírela 
del fuego y agregue el azúcar y los trocitos de corteza de limón . Deje 
enfriar un poco y aiiada las dos )emas de huevo. Bata bien las claras 
hasta obtener nieve densa: con cuidado, incorpore la nieve en el arroz 
cubriéndolo un poco con ella. 

Traslade esta mezcla a un recipiente para hornear bien engrasado. 
) ponga sobre ella trocitos de mantequilla. Hornee a una cernperawra 
entre 95 y 11 O oc durante 45 minutos. Sirva el pudín con salsa de 
frutas al gusto y con tajadas de frutas. 

I·L:EKil: Vmnan1. l. K .. llomc chcfs of thc "orld. nc~ and nce-h,L~cd rcc1pcs. IRRI ~ SUIIAY. 1991 

-----\rn>/ .:n J¡t, \rn.:nca,. \ ,,¡ J" '-" 1 lui Ju 1 •NI> 


