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Tercera Conferencia del Programa de Pruebas Internacionales 

de Arroz en América Latina 

Sentados: M.J. Rosero (IRRl/CIAT), A. Jiménez (Perú), W. Peñafiel (Ecuador), 
Y.T. Hsieh(República Dominicana), F. Andrade (Ecuador), W.R. Pazos (Gua
te mala) , S.A. M. do Cruz (Brasil), E. Espinosa (Panamá), J. H. Morales (Co
lombia), J. R. Alvarado (Chile), M. E. Castillo (República Dominicana), R. Lasso 
(Panamá) • 

Fila 1: J. l. Murillo (Costa Rica), A. Grobman (CIAT), S. W. Ahn (CIAT), 
B. Rivera (Colombia), V. Saavedra (Perú), F. Paz A. (Bolivia), G. Veitra 
(Cuba), A. Gutiérrez (Cuba), J. Almeida Diniz (Brasil), J. Hernández (Perú), 
V. de Giovanni (Colombia), B. Rodríguez (República Dominicana),B.A.C. Enyi 
(WARDA), S. B. da Rocha (Brasil), R. Olaya (Peru'). 

Fila 2: D. Leal (Colombia), E. García (Colombia), R. González (Costa Ri
ca), A. Salih (Venezuela), C. Grand-Pierre (Haiti), D. Farias Novaes (Bra
sil), A.V.E. Chin (Guyana), P. Lee (Belice), L. Small (Guyana), M. J. ldoe 
(Surinam), D.M. de Souza (Brasil), C. Tacury (Ecuador), C. Alburez(Guate
mala), A. Dávalos (Colombia), R. Robayo (Colombia), M.H. Carrera (Costa Ri
ca) • 
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Fila 3: J. Delgado (Ecuador), G. Benavides (CIAT) , J. E. Rodas (Paraguay), 
C. Reyes (Panamá), C. Jaramillo (CIAT), A. Rodríguez (Venezuela), A. Bonüa
cio(Brasil), V.M. Oliveira Lima (Brasil), K. Cardwell (Colombia),J.E. Mu
ñoz (CIAT), L. Johnson (Ecuador), P. Vargas (Colombia), P. Jennings (Cos
ta Rica-CIAT), N. N. , L. L6pez (Venezuela), C. de L6pez (Venezuela). 

Fila 4: C.P. Martínez (Colombia), J.M. Cordero (ELANCO),G. Villegas (Co-
lombia), R.E. Kauffman (IRRI) , J. González (CIAT), N. Van Tan (Brasil). 
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PROGRAMA DE PRUEBAS INTERNACIONALES DE ARROZ 

PARA AME RICA LATINA 

Tercera Conferencia del IRTP y el Problema de la Piricularia 

del Arroz en América Latina 

Mayo 30 (miércoles) 

08 :00 - 09 :00' 
09:00 - 09:15 

09:15 - 09 :30 

09:30 - 10:00 

10:00 - 10:10 
10:10 - 10:40 
10:40 - 11:30 

11 :30 - 11 :45 
11 :45 - 12 :15 

12:15 - 12:30 
12:30 - 14:00 
14:00 - 17:00 

PROGRAMA 

Lugar: CIAT 
Fecha: Mayo 30-Junio 2, 1979 

Registro de participantes 
Bienvenida - Dr. J. L. Nickel 

Moderador: Dr. A. Grobman 

Objetivos de la Tercera Conferencia del IRTP 
para América Latina - M.J. Rosero 
Procesamiento y análisis de los datos de los 
viveros del IRTP para América Latina 
- J, E, Mufioz 
Discusión 
Café 
Resultados de los viveros distribuidos en 1977 
- M. J. Rasero 
Discusión 
Nuevos enfoques del IRTP y colección de ger
moplasma - H, E. Kauffman 
Discusión 
Almuerzo 
Planes futuros de los viveros del IRTP para 
América Latina 

Lrderes de discusi6n: - H, E. Kauffman y 
- M.J. Rosero 

- Organizaci6n del IRTP en América Latina 
- Viveros 
- Viajes de Supervisión 
- Planeación y sesiones de revisi6n 
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Mayo 31 (jueves) 

08:30 - 15:40 

08:30 - 10:00 

10:00 - 10:30 
10:30 - 11 :00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 12:30 
12:30 - 14:00 

14:00 - 15:10 

15:10 - 15:40 

15:40 - 16 :10 
16 :10 - 16 :40 

16:40 - 17:00 

Junio 1 (viernes) 

08:00 - 11 :15 

08:00 - 08:30 
08:30 - 09 :00 
09 :00 - 09 :30 
09:30 - 10:00 
10:00 - 10:30 
10:30 - 11:15 

Café 

Procedimientos y manejo de los viveros 

- Nominación de selecciones 
- Multiplicación de semilla y despacho de los 

viveros 

- Toma de datos 

- Envío de reportes 
- Procesamiento, análisis y evaluación del ger-

moplasma en los diferentes viveros. 

Presentación de informes de los parses partici
pantes. 10 minutos cada uno. 

Lrder de discusión: - P. R, Jennings 

Bolivia, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador. 
Discusi6n 
Café 
Guatemala, Guyana, Haitr, Honduras, Nicaragua. 
Discusión 
Almuerzo 

Líder de discusión: - M.J. Rosero 

Panamá, Paraguay, Pern, República Dominicana, 
Surinam, Uruguay, Venezuela. 
Discusión 

Café 
Estado actual y planes futuros del Programa de 
Arroz del CIAT - J.A. González 
Discusi6n 

Líder de discusi6n - P. R. Jennings 

Informes de los progresos recientes y planes de 
investigación en piricularia y mejoramiento por 
resistencia. 
IRRI - J.P o Crill 
lIT A - r. Buddenhagen 
EMBRAPA - No Van Tan 
Pennsylvania State - D. R. MacKenzie 
Café 
CIAT-ICA - C.P. Martínez y S.W. Ahn 

6 



11 :15 - 12:45 

12:45 - 14:00 

14:00 - 17:00 

Junio 2 (sábado) 

08:30 - 09:30 

09:30 - 10:45 

10:45 - 11:25 

11 :25 - 12:00 

Lfder de dlscusl6n: - H. Weeraratne 
Discusi6n sobre identificaci6n y desarrollo de 
métodos de mejoramiento por resistencia a 
piricularia. 

Almuerzo 

Lfder de discusi6n: - M.J. Rosero 

Investigaci6n cooperativa futura de piricularia 
de arroz en América Latina. 

Visita a los campos experimentales del CIAT 
y el lCA. 

Camas de piricularia y selecci6n para resis
tencia a Sogatodes en el lCA. - C. P. Martf
nez, H. Weeraratne y Asistentes de Investiga
ci6n. 

Viveros del lRTP para América Latina en el 
CIAT. 
- M. J. Rosero y Asistentes de Investigaci6n. 

Parcelas de mejoramiento en el CIAT. 
- H. Weeraratne y Asistentes de Investigaci6n. 

Parcelas de Agronomfa de Arroz en el CIAT. 
- J. A. González y Asistentes de Investigaci6n. 
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INFORME DE LA TERCERA CONFERENCIA DEL IRTP 

PARA AMERICA LATINA 

Manuel J. Rosero· 

INTRODUCCION 

El Programa de Pruebas Internacionales de Arroz (IRTP) para América La
tina es patrocinado por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
y el Instituto Internacional de Investigaciones de Arroz (IRRl), con fondos pro
venientes del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP). El 
programa se formalizÓ en 1976 con el prop6sito de evaluar en el CIAT los 
viveros introducidos del IRRI y el material promisorio de los programas na
cionales de América Latina. De este germoplasma se distribuye, a través de 
varios viveros especlficos, el material que se considera más apropiado pa
ra las necesidades de los diversos parses latinoamericanos. 

Se han efectuado tres conferencias de esta naturaleza en el CIAT: la prime
ra en agosto de 1976, con la participaci6n de 35 delegados, incluyendo los 
jefes de los programas nacionales de 14 parses. En esta conferencia se dis
cutieron las bases para la iniciaci6n de un programa cooperativo de pruebas 
internacionales de arroz en América Latina, se establecieron los canales 
de coordinaci6n de las pruebas y se definieron la clase de viveros, los proce
dimientos de operaciÓn en el manejo de los viveros y el informe de datos. 
La segunda conferencia se efectu6 en noviembre de 1977, con la participa
ci6n de 42 delegados, incluyendo los jefes de los programas nacionales de 18 
paiSes. En esta conferencia se discutieron las actividades del IRTP para 
América Latina, efectuadas en 1976-1977 y se presentaron los resultados del 
Primer Vivero Internacional de Rendimiento VIRAL-76. También se discu
tieron las deficiencias en los procedimientos de operaci6n, se definieron las 
necesidades de otros viveros especlficos para la regi6n y se estableci6 un 
cronograma de actividades para el envro de los viveros del IRTP del CIA T 
a los programas nacionales de la regi6n. Se convino que las conferencias 
del IRTP para América Latina se efectuarran cada dos años para poder pre
sentar los resultados de todos los viveros que se despachan anualmente a los 
distintos parses de la regi6n, ya que la mayorra difieren en sus épocas de 
siembra. 

* Ph.D, Cientlfico de Enlace con el IRRI para América Latina, 
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OBJETIVOS DE LA TERCERA CONFERENCIA 

La tercera conferencia del Programa de Pruebas Internacionales de Arroz 
para América Latina tuvo los siguientes objetivos: 

Presentar y discutir los resultados finales de los viveros distribuidos en 
1977 y los resultados preliminares de algunos viveros distribuidos en 
1978. 

Discutir y corregir las deficiencias en los procedimientos de operaci6n 
relacionados con el manejo de los viveros en el campo o el análisis de 
los datos y presentaci6n de los resultados. 

Determinar las necesidades de nuevos viveros especificos o de interés 
general para la regi6n. 

Crear conciencia entre los cooperadores de los programas nacionales de 
que, el IRTP es un medio de transferencia de tecnologra, mediante el 
cual se pone a disposición de los programas el mejor germoplasma, a 
fin de que éste sea evaluado y llevado, en forma directa o indirecta, a 
los usuarios. 

Actualizar los datos sobre área, producción, rendimiento, variedades y 
problemas del cultivo del arroz en América Latina, con base en los re
portes de los jefes de los programas nacionales. 

Discutir los progresos recientes y planes futuros de la investigación en 
el mejoramiento de variedades con resistencia a piricularia, la enferme
dad más limitante del arroz en América Latina . 

Darle oportunidad a los cooperadores del IRTP para intercambiar ideas 
sobre los problemas del cultivo. 

PROGRAMA DE LA TERCERA CONFERENCIA 

Procesamiento y Análisis de los Datos de los Viveros del IRTP para América La
tina 

Marra Cristina Amézquita, Asociada de Investigaci6n de la Unidad de Servicio de 
Datos del CIA T preparo un resumen del procesamiento y análisis estadístico de 
los resultados de los viveros del ffiTP distribuidos en 1977, cuya presentaci6n es-
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tuvo a cargo de Jaime Eduardo Muñoz, Asistente de Investigación de la Unidad. 
Se presentó la metodolog!a utilizada en los análisis individuales por localidad 
y en el analisis combinado de todas las localidades. El análisis individual 
por localidad se bizo para establecer la comparación de variedades y la selec
ci6n de las mejores en la localidad, mediante el cálculo de estadfsticas des
criptivas, análisis de varianza (prueba de F) y comparaci6n de medias (DMS) 
para rendimiento, maduraci6n y altura de la planta. 

El análisis combinado se hizo para identificar las variedades adaptables a 
un amplio rango de ambientes, mediante la determinaci6n del ihdice ambien
tal por localidad, fndice de adaptabilidad de cada variedad, el error estándar 
de 2. y el coeficiente de correlaci6n entre el rendimiento varietal e ihdice 
ambiental. 

Con base en los datos de rendimiento del germoplasma del VffiAL-S de 1977, 
sembrado en nueve localidades, se expusieron varios ejemplos para explicar 
la interpretaci6n del ihdice de adaptabilidad, de la siguiente manera: 

a) Variedad con amplia adaptabilidad, cuando el Ibdice de adaptabilidad es 
igual a 1 (Lihea IR 2061-522-6-9, b = 0.99). Esto indica que el incre
mento en rendimiento de la variedad es igual al incremento entre las 
localidades y que su rendimiento es consistente en varios ambientes (Fi
gura 1). 

b) Variedad adaptable a buenos ambientes, cuando el ihdice de adaptabili
dad es mayor que 1 (CICA 9, b = 1.42). Esto indica que el incremen
to en rendimiento de la variedad CICA 9 es superior al incremento -en
tre las localidades y rinde relativamente mejor en buenos ambientes(Fi
gura 2), 

c) Variedad adaptable a ambientes pobres, cuando el ihdice de adaptabili
dad es inferior a 1 (Kn361-1-8-6, b = 0.74), Esto indica que su in
cremento en rendimiento es inferior al incremento entre las localida
des y rinde relativamente mejor en ambientes pobres (en este caso se 
refiere a localidades con problemas de sequ!a) (Figura 3). 

Resultados de los Viveros del ffiTP para América Latina 

El Dr. Manuel J. Rosero, Coordinador del ffiTP para América Latina, presen
tó los resultados finales y preliminares de los viveros distribuidos en 1977 y 
1978, respectivamente. 
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Se indicó la clase de viveros, el mlmero de selecciones de cada vivero y el 1111-
moro de juegos despachados en 1977 y 1978 a solicitud de los programas nacio
nales (Cuadro 1). 

El germoplasma incluido en estos viveros se seleccionó en el CIAT de los vive
ros de 1976 y 1977 procedentes delIRRI. La selección del germoplasma se 
hizo: bajo condiciones de campo, segttn el tipo de planta, el ciclo de dura-

Cuadro 1. Viveros del IRTF para América Latina distribuidos en 1977 y 1978. 

Vivera1l 

VIRAL-P 

VIRAL-T 

VIRAL-S 

VIRAL-F 

VIOAL 

VIPAL 

VIAVAL 

VIOSAL 

TOTAL 

11 VIRAL = 

-P = 
-T = 
-S = 
-F = 

VIOAL = 

VIPAL = 

VIAVAL = 

VIOSAL = 

Número de selecciones 
1977 1978 

Número de juegos 
1977 1978 

10 

15 

14 

8 

21 

37 

14 

19 

8 

60 

185 

20 

25 

28 

28 

22 

5 

9 

4 

26 

31 

5 

37 

31 

11 

7 

105 331 96 148 

Vivero Internacional de Rendimiento de Arroz para 
América Latina 
Variedades precoces 
Variedades tempranas 
Variedades de secano 
Variedades flotantes 

Vivero Internacional de Observación para América 
Latina 

Vivero Internacional de Piricularia para América 
Latina 

Vivero Internacional del Ai'lublo de la Vaina para 
América Latina 

Vivero Internacional de Observaci6n de Salinidad y 
Alcalinidad para América Latina. 
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ción, la resistencia al volcamiento y el rendimiento; y bajo condiciones de 
laboratorio, segdn la resistencia a sogata (Sogatodes oryzicola) y el tipo y 
la calidad del grano, Se seleccionaron las l!beas que combinaron buen tipo 
de planta (semienanas e intermedias en altura, resistentes al volcamiento), 
resistencia a sogata, maduración precoz y tem¡lrana, grano largo y medio 
con buena calidad de molinerfa y cocina y alto rendimiento. 

Los viveros se distribuyeron en marzo a aquellos pafses que siembran en
tre mayo-junio, y en agosto, a los pafses con fechas de siembra de octu
bre-noviembre (Figura 4). 

En el Cuadro 2 se presenta el ndmero de viveros despachados en 1977 y 
los juegos de datos recibidos para su procesamiento y análisis, El retor
no de datos fue satisfactorio pero se espera que esta cooperación mejore a 
medida que los programas nacionales adquieran mayor conocimiento de los 
beneficios, 

Se les entregaron a los participantes los informes finales editados de los 
viveros de 1977 y el resumen preliminar de varios viveros de 1978 (Figu
ra 5), 

Se expusieron los factores de mayor importancia de los viveros VffiAL-P, 
VIRAL-T y VIRAL-S, indicando para cada vivero los rendimientos y ciclos 
de duración de las cinco lfueas más sobresalientes (Cuadros 3, 4 Y 5), 

Con relaci6n al vivero del Añublo de la Vaina (V1AVAL) de 1977, sembra
do en nueve localidades (tres bajo riego y seis en secano con buena dis
tribución de lluvias), la incidencia de la enfermedad se registró en el ClAT 
(Colombia), Guaymas (Honduras), Cañas (Costa Rica) y en Tocumen (Pana
má), La incidencia del añublo de la vaina en Tocumen fue severa dismi
nuyendo considerablemente el rendimiento de las lfueas susceptibles; en es
ta localidad, la producción del testigo susceptible (IR1487-19-1) fue nula , 
Sin embargo, se observaron lfueas con alta resistencia (Cuadro 6), En las 
otras localidades la incidencia de la enfermedad fue moderada, 

Con base en los resultados finales de los cuatro viveros de 1977 que se 
reportaron en la Tercera Conferencia del ffiTP para América Latina se de
te rminó que entre el germoplasma distribuido existen varias selecciones con 
buena adaptaci6n y alto potencial de rendimiento para los sistemas de riego 
y de secano con buena distribución de lluvias, 

Con el fin de tener una idea acerca de los beneficios del IRTP para Amé
rica Latina, se solicit6 a los jefes de los programas nacionales una infor-
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Figura 4. Epocas de siembra de arroz e n los parses latinoame ricanos. 
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Cuadro 2. 

Vivero 11 

VIRAL-P 

VIRAL-T 

VIRAL-S 

VIRAL-F 

VIAVAL 

VIOSAL 

TOTAL 

Datos recibidos de los viveros del IRTP p ara América Latina 

distribuidos en 1977. 

Número de juegos Porcentaje de 
Despachados Recibidos datos recibidos 

28 18 64 

28 17 61 

22 13 59 

5 

9 9 100 

4 

96 57 59 

11 Véase el nombre completo de los viveros en el pie de cuadro del 
Cuadro 1. 
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en 1977 e informe preliminar de varios viveros 
distribuidos en 1978. 

20 



'> 

Cuadro 3. Promedios de rendimiento y ciclo de duraci6n de las cinco me

jores lmeas del VIRAL-P de 1977. sembradas en 15 localidades 

de América Latina. 

Selec. 
N° 

2 

5 

10 

1 

6 

11 

?! 

Designaci6n 

IET 2881 

B541b-Pn-58-5-3-1 

CICA 7 

BR51-46-1-Cl 

IR 2070-414-3-9 

Rendimiento (ton/ha) 

RiegoY secanaY 

6.4 4.0 

6.2 4.5 

5.3 5.5 

5.4 5.1 

5.1 5.2 

Promedios de 11 localidades. 

Ciclo de duraci6n (Mas) 

Riegol! SecanaY 

122 123 

125 128 

127 131 

127 130 

127 130 

Promedios de cuatro localidades con buena distribuci6n de lluvias. 

Cuadro 4. Promedios de rendimiento y ciclo de duración de las cinco me-

jores l!heas del VIRAL-T de 1977. sembradas en 13 localidades 

de América Latina. 

Selec. 
Rendimiento! toni!!al Ciclo de duraci6n ! días} 

N° 
Designación 

Riegol! SecanaY Riegol! SecanaY 

13 IR 2588-19-1-2-2 6.6 4.6 140 137 

4 IET 1785 6.4 4.4 135 135 

12 Bg 375-1 6.2 4.5 139 136 

6 B542b-Pn-68-9-2-2 6.5 3.6 140 135 

15 CICA 9 5.7 4.8 135 136 

11 Promedios denueve localidades. 

y Promedios decuatro localidades con buena distribuci6n de lluvias. 
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Cuadro 5. Promedios de rendimiento y ciclo de duración de las cinco me-

jores lmeas del VIRAL-S de 1977, sembradas en nueve locali-

dades de América Latina. 

Selec. Rendimiento! tonL!!a) Ciclo de duración! dras} 
N" 

Designación AY ~ AY BY 

13 CICA 8 4.2 2.8 127 130 

3 IR1529-430-3 4.3 2.3 127 132 

5 IR2061-522-6-9 4.0 2.1 116 129 

2 IR 36 4.0 2.6 119 124 

4 IR1750-F 5-B-5 3.7 2.3 117 125 

1/ A = Promedios de seis localidades con buena distribución de lluvias. 

B = Promedios de tres localidades con perlodos de sequfa. 

Cuadro 6. Lrneas del VIA VAL de 1977 altamente resistentes al aílublo de la 

vaina en Tocumen, Panamá. 

Designación Origen Tipo de infección 

BR 1-30-1-5-1 Bangladesh 1.0 

IR 1514A-E666 mRI 1.0 

IR 2070-747-6-3 IRRI 1.0 

IR 2053-160-3 IRRI 1.0 

Pankaj (T. resistente) India 1.0 

m 1487-194 (T. susceptible) IRRI 7.0 
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maci6n sobre la utilizaci6n del germoplasma distribuido en los viveros de 
1977, La informaci6n recibida se resume en el Cuadro 7. Estas l!heas 
han sido seleccionadas para probarlas nuevamente en ensayos de rendimien
to y/o pruebas regionales, Se inform6 que la selecci6n N° 3 del VIRAL-S 
denominada IR 1529-430-3 fue nombrada comercialmente como IR 1529 en 
Cuba en 1978 y preliminarmente como Saavedra V-5 en Bolivia para el Es
tado de Santa Cruz. 

Nuevos Enfoques del ffiTP y Colecci6n de Germoplasma 

El Dr, Harold E, Kauffman se refiri6 a las actividades delIRTP desplegadas 
en 1978, a los planes para 1979 y a la importancia de actualizar la colecci6n 
del germoplasma de arroz. 

Se indic6 que en 1978, 862 viveros fueron estructurados en el ffiRI y des
pachados a 52 pafses. En América Latina los viveros fueron despachados 
desde el CIAT a 21 pafses; en Mrica Occidental los viveros fueron distri
buidos en colaboraci6n con el Instituto Internacional de Agricultura Tropi
cal (IITA) y la Asociaci6n para el Desarrollo del Arroz en Mrica Occiden-

.. tal .I,WARDA). En 1978 se iniciaron dos nuevos viveros: el Vivero de Ob
servaci6n para Arroz de Riego Dependiente Exclusivamente de Llu
vias (IRLRON) para Asia y el Vivero de Observaci6n para Regiones Aridas 
(IRARON) del Medio Oriente y Asia Occidental, 

De los viveros distribuidos en 1978, se indic6 que más de 445 selecciones 
han sido utilizadas en cruzamientos en 11 pafses; 485 promovidas a ensa
yos de rendimiento en 16 pafses y 430 selecciones sometidas a ensayos re
gionales, estatales y nacionales en 11 pafses, Igualmente, 29 lfneas ya han 
sido nombradas como variedades o están en proceso de multiplicaci6n de se
milla en 12 pafses. 

Se indic6 que en 1978 se efectuaron 10 viajes de observaci6n: cuatro con el 
objeto de observar las actividades regionales de investigaci6n de arroz (Sur 
de India y Sri-Lanka, regi6n sur de América del Sur, Mrica Occidental y 
Planicie del Rfo Indostán) y seis para observar áreas especificas de inves
tigaci6n de arroz (arroz de secano, aguas profundas, tolerancia al frfo, a
rroces tardfos, enfermedades virales y proyectos cooperativos de mejora
miento por tolerancia a la sequfa). 

En cuanto a los planes futuros, se indic6 que éstos estarán enfocados ha
cia el fortalecimiento de la red global del ffiTP, dando prioridad al inter
cambio de germoplasma por medio de los viveros y de los viajes de obser
vaci6n orientados a reforzar las investigaciones nacionales y regionales con 
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Cuadro 7. 

Parses 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Cuba 

Ecuador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Panamá 

Pero 

Germoplasma seleccionado por los programas nacionales de los 

viveros distribuidos en 1977 en América Latina. 

Vivero, 1977 Nl1mero de selección 

VlRAL-T 8,9,11,13,14 
VlRAL-P 7,10 
VIAVAL 10,11,12,14,20 

VlRAL-S 3,7,9,12,13 

VIRAL-S 1,13 
VlRAL-P 2,3,4,5,9,10 
VlRAL-T 1,2,4,7,15 

VlRAL-F 2,4,7,8,9,10 
VlRAL-T 2,4 
VIRAL-S 2,3,8 

VlRAL-S 3 

VIRAL-P 1,5 
VlRAL-T 1,3,5,6,7,10,12,14 
VffiAL-8 3,4,6,11 

, 

VIAVAL 2,4,5,11,12,15,20,21 
VIOSAL 15,16,17 

VlRAL-P 2,3,4,5,7,8,9 
VIRAL-T 4,5,6,9,11,12,13,14 

VlRAL-8 3 
VIRAL-P 9 
VlRAL-T 13,14 

VffiAL-P 2,4,5,6,9 
VlRAL-T 3,4,6,10,11,12,13,14 

VlRAL-P 10 
VIRAL-8 13 

VlRAL-P 1,8 
VlRAL-T 2,5,9 
VlRAL-8 1,2,3,4, 5,8,10,11,13,14 

República Dominicana VlRAL-P 1,4,7,8,9,10 
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14 VlRAL-T 

VIOSAL 4,19,21,24,28,29,36,37 
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discusiones complementarias de planeaci6n para los viveros y otras activi
dades de cooperaci6n internacional. 

Con relaci6n a la colección de germoplasma se indicó la necesidad de ac
tualizar la colecci6n mundial con las variedades que se cultivan en Améri
ca Latina (nativas mejoradas). Se le solicit6 a los programas nacionales 
que enviaran semilla de estos materiales al IRRI para ir completando la 
colecci6n. También se indicó que se han programado expediciones de co
lecci6n de material a Brasil, Colombia, Surinam, México y Ecuador,parses en 
los cuales se considera que existe una buena diversidad de variedades na
tivas y mejoradas, 

Planes Futuros del IRTP para América Latina 

Se discutieron varios aspectos relacionados con la distribuci6n, clase, pro
cedimientos y manejo de los viveros, toma de datos y envfo de los mismos, 
viajes de supervisión y conferencias. 

Distribuci6n de los viveros 

Se inform6 a los participantes el acuerdo al cual se lleg6 en la segunda confe
rencia sobre la distribución de los viveros, No hubo modificaciones, ex
cepto que Ecuador desea recibir del IRRI el vivero de variedades para a
guas profundas (flotantes). En el Cuadro 8 se indican los pafiles y la cla
se de viveros que desean recibir directamente del IRRI, además de los vi
veros que recibirán del CIAT. 

Clase de viveros 

A continuación se detallan los viveros que continuará distribuyendo el CIAT 
a los programas nacionales de América Latina: 

1, Viveros de rendimiento de arroz de riego 

Variedades precoces 

Variedades tempranas 

Variedades tardfas (nuevo) 

2. Vivero de rendimiento, variedades de secano 

3. Vivero de observación, variedades de secano 
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4. Vivero de observaci6n, variedades de riego 

5. Viveros de enfermedades: 

Piricularia (pyricularia oryzae) 

Añublo de la vaina (Thanatephorus cucumeris) 

Escaldado de la hoja (Rhynchosporium or:yzae) (nuevo) 

6. Viveros para problemas climáticos y edáficos: 

Salinidad 

Temperaturas bajas (nuevo) 

Aguas semíprofundas 

Nuevos viveros 

Teniendo en cuenta las necesidades que manifestaron los delegados a la se
gunda conferencia de 1977, se establecieron cuatro nuevos viveros para su 
distribuci6n en 1979: 

Cuadro 8. Viveros del IRTP que desean recibir varios parses directamente 

del IRRI. 

Viveros 
PafsesLDÚmero de juegos 

Costa Rica Cuba Ecuador México Panamá Pero Uruguay 

VIRAL-P 2 1 1 

VIRAL-T 2 1 1 

VIRAL-Tar 1 1 1 

VIRAL-S 1 1 

VIOAL 2 1 1 1 

VIOAL-S 1 1 1 1 

VIPAL 1 1 1 

VIAVAL 1 1 1 

VIOSAL 1 1 1 

VITBAL 1 1 1 1 

VIRAL-F 1 1 
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Vivero Internacional de Observación del escaldado de la hoja en A
rroz para América Latina (VIOAL-R) 

Vivero Internacional de Rendimiento para Temperaturas Bajas en 
América Latina (VITBAL) 

Vivero Internacional de Rendimiento de Variedades Tardras en A
mérica Latina (VIRAL-Tar) 

Vivero Especial de Rendimiento para América Latina (VERAL); és
te se formó con 10 lmeas promisorias del programa cooperativo de 
mejoramiento CIAT-ICA. Estas lflleas combinan 2-3 factores de 
resistencia a piricularia con buen tipo de planta y buena calidad de 
grano. 

Algunos delegados manüestaron la necesidad de establecer ciertos vive
ros especlficos: 

.) . 
~. 

Un vivero con variedades de poca respuesta a los fertilizantes, es-
pecialmente al nitrógeno y al fósforo. 

Otros viveros con variedades resistentes a los insectos Elasmopal
pus sp., Hydrellia sp. y Lissorhoptrus sp. 

Vivero con variedades tolerantes a problemas de suelos ácidos. 

Viveros Despachados en 1979 

De los 13 viveros establecidos para América Latina, a solicitud de los delega
dos, se despach6 un total de 254 juegos en 1979. En el Cuadro 9 se es
pecüican la clase de viveros y el ndmero de juegos por cada vivero. El 
envfo de estos viyeros se hizo teniendo en cuenta la fecha de siembra de 
los parses cooperadores, asr: 

a) En marzo-abril, para los países con fecha de siembra en mayo
junio. 

b) En agosto-septiembre, para los países que siembran en octubre
diciembre. 
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Cuadro 9. Viveros del IRTP para América Latina y núme ro de Juegos despachados en 1979. 

., .. 
o ., 
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'" ~ '" '" Viveros 'i! ,~ o > E '" .. o " E ~ " :;:l E '" -o '¡¡j " e " o .. 

IRTP Q) o > '" o - ., " '" m - '" 
.... -o '\( '" '" '" ,~ :;; -be a; 'O '" 'O '" ,D " .. >. ;; " '" 2 e " .. .. o " ,.<: o " " o '" '" <: CO CO CO (,) (,) (,) (,) W ¡;¡ c:> c:> ;C ;C :E z Il< Il< 

VIRAL-P 
1 4 1 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 

Precoz 
VIRAL-T 1 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
Tc mnrana 

Rendimiento VIRAL-Tar. 2 1 1 1 3 
Tardía 
VlRAL-S 
Secano 

2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 6 1 2 1 

VERAL 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

VIOAL 
Rie"o 1 1 3 1 1 2 1 1 

Observacl6n 
VIOAL-S 
Se cano 

1 2 5 1 1 1 2 6 2 

VIPAL 
2 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 6 1 

Piricularia 

Enfermedades 
VIOA~R 

Rincosoorium 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

VIAVAL 
Anublo de 1 1 2 1 1 1 1 1 

la Vaina 
VIOSAL 
Salinidad 

1 1 1 1 1 1 

Problemas de VITDAL 
clima y suelo Temp.ba;as 1 1 2 2 1 

VlRAL-F 1 2 2 1 1 'T 1 
Flotantes 

TOTAL 3 ~c2 39 8 ~ 131 11 6 7 11 4 13 30 7 14 4 
--- _. -

1 

., 
" " o 
:§ '" E >. -¡; ..:¡ 
E '" " <: '" ~ '" 'e o ,S '" 

¡... 
Q .. ¡: e O " " Il< ¡,: " ;:;¡ > ¡... m 

1 1 1 1 3 39 

1 1 3 28 

1 9 

2 3 30 

1 1 1 2 22 

1 2 14 

1 3 25 

1 2 1 2 31 

2 1 1 18 

1 2 12 

1 1 8 

1 1 1 10 

8 

13 9 1 4 21 254 



NlImero de Viveros para 1980 

Se solicit6 a los delegados que indicaran el oomero de juegos de los 13 vi
veros que desean recibir en 1980, En el Cuadro 10 se detallan los viveros 
y el oomero de juegos de cada uno de ellos, 

Procedimiento y Manejo de los Viveros 

Nominaci6n de variedades para los viveros de América Latina 

Se record6 a los participantes la importancia que tiene la nominaci6n de varie
dades para los viveros de América Latina y a la vez se discuti6 la falta de 
atenci6n en el procedimiento para su despacho, Se inform6 a los delegados 
que la semilla de las variedades que fueron nominadas en la segunda conferen
cia, no fue despachada, o si se hizo, no lleg6 a su destino, 

Para evitar los problemas que se presentan en la aduana y disminuir los cos-, 
to~ envío, se convino que, de las variedades nominadas. se despachen 20 
gramos de semilla a la siguiente direcci6n: 

Dr. J, L, Nickel 
Director General CIAT 
c/o Dr, M,J. Rosero 
Zona Aduanera CIAT 
Cali. Colombia, S,A, 

En el Cuadro 11 se indica el germoplasma que fue nominado por los delegados 
de varios países para los viveros del IRTP de 1980. 

Torna y envío de datos 

Se discutieron varios aspectos relacionados con la torna de datos y el envro 
de los mismos, Se anotaron algunas fallas en los datos de ciertos viveros 
de 1977, los cuales no fueron incluidos en el. am1lisis combinado. Para evi
tar estas anomalras en un futuro, se recomend6 a los delegados que los da
tos (dras a floraci6n, maduraci6n, altura de la planta, incidencia de volca
miento y rendimiento) deben tomarse en todas las l:lheas del vivero y en to
das las repeticiones. Con relaci6n al envío de los datos se indic6 que éstos 
no están llegando oportunamente al Coordinador del ffiTP para América La
tina, lo cual ocasiona un retraso en el análisis de los datos y en el informe 
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Cuadro 10. Viveros del IRTP para América Latina y mimero de juegos solicitados para 1980. 

Viveros ... 
" .E .. " " " " -;; ., >, 
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VIRAL-P 
1 

Precoz 
4 1 5 2 1 2 1 1 1 2 2 1 4 3 1 1 1 

V1RAL-T 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 4 1 1 1 
Tcmorana 

Rendimiento V1RAL-Tar 1 1 1 1 2 1 3 
Tardía 
VIRAL-S 2 1 2 4 2 1 1 2 2 1 2 6 1 2 
Secano 

VERAL 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 

V10AL 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 
ObservacicSn Rieuo 

VIOAL-S 
4 

Secano 1 1 1 1 1 2 6 2 

V1PAL 2 3 1 2 1 3 1 1 3 1 6 2 
Pi ricula ria 
VIOAL-R 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 Enfermedades Rincosnorium 
ViAVAL 
r\ñublo de 1 1 2 1 2 2 1 1 
la Vaina 
VIOSAL 
Sal ¡nidad 

1 1 1 2 1 2 

Problemas de \iITBAL 
, 

clima y suelo Temo.balas 
1 2 1 1 1 

~ 

VlRAL-F 1 1 2 ~ 1 
Flotantes 

TOTAL 4 16 3 30 15 9 11 2 10 8 11 21 8 18 32 7 13 4 
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1 1 1 2 39 

1 2 28 

1 11 

1 1 4 35 

1 1 1 2 26 

1 2 18 

1 4 24 

4 1 1 4 36 

2 1 16 

1 1 2 15 

1 1 10 

1 1 8 

2 7 
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Cuadro 11. Germoplasma nominado para los viveros del IRTP para América 

Latina en 1980. 

Parses 

Brasil 

Colombia 

Ecuador 

Guyana 

, 
Perú 

Rep. Dominicana 

Uruguay 

Surinam 

Nombre o número 
de la variedad 

IRGA 409 
Lfhea P798-B4-4-1 T 
IAC 47, 25, 164, 165 
Selecci6n Amarlllo 
IRAT 106 

Lfheas 5002, 5005, 6010 

IR 880C-9 
Caribe 1 

INIAP 415 

Rustic 
75704, 75708 
T, BG 60-283 

Ti Fidele 

PNA 221 
PNA 115 
PNA 237 

J 246, J 222 
J 245 

Selecci6n 976, Lfhea 428 

Eloni 
7231/8; 73114/2, 73151/6 
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Clase de vivero 
1980 

VIRAL-T 
VIRAL-T 
VIRAL-S 
VIRAL-S 
VIRAL-S 

VIRAL-T, VIPAL 

VIRAL-T 
VIRAL-T 

VIRAL-T 

VIRAL-P, VIRAL-S 
VIRAL-T 
VIOSAL 

VIRAL-S 

VIRAL-T 
VIRAL-S 
VIOAL 

VIRAL-T 
VIPAL 

VITBAL 

VIRAL-T 
VIOAL 



Aspectos de la visita a las parcelas de arroz del CIAT. 
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lo) 
lo) 

Miralba Agudelo, Técnica del Programa de Arroz del eIAT, indica a los participantes la 
metodología utilizada para evaluar el material mejorado por resistencia a Sogatodes. 



de los resultados finales. A fin de que el informe de los resultados finales 
llegue oportunamente a los cooperadores, se. sugirieron dos fechas lfinites pa
ra recibir los datos: en noviembre para los parses que siembran los viveros 
en los meses de mayo-junio del mismo año y en junio para los parses que 
siembran los viveros en octubre-diciembre del año anterior. 

Al obtener los datos en las fechas indicadas, su procesamiento y análisis se 
harra en julio-agosto; los informes finales se prepararran en septiembre-no
viembre; y los despachos se harran en diciembre o enero. 

Reuniones del !RTP para América Latina 

Se informó a los participantes que esta actividad se continuará realizando en 
la sede del CIAT, en Palmira, Colombia, cada dos años. Se convino que la 
época más indicada para la reuni6n es durante el mes de agosto, ya que en 
esta fecha se podrán discutir los resultados de todos los viveros distribuidos 
el año anterior. 

Los delegados del Brasil solicitaron que en la pr6xima reunión del IRTP se 
incluya, como tema central de la conferencia, una discusión sobre los proble
mas de la sequra en el sistema de cultivo de arroz de secano. 

Viajes de observaci6n 

La experiencia con los viajes de observación a Centro América y a la regi6n sur 
de América del Sur ha demostrado que estas actividades son de gran utilidad, 
especialmente para evaluar los Viveros del IRTP, para detectar problemas del 
cultivo y para observar las actividades de investigación de los programas na
cionales en los parses visitados. Además, es una gran oportunidad para que 
los jefes y/o asistentes de investigaci6n de la regi6n conozcan el desarrollo 
del cultivo en otros pa(ses. 

Estos viajes de observaci6n se continuarán realizando seglin las disponibilida
des presupuestales del IRTP y. en lo posible, coincidirán con conferencias 
o simposios de carácter nacional o regional. 
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En 1979 se efectuar!f un viaje de observaci6n a la regi6n norte de América 
del Sur para observar el desarrollo del cultivo, las investigaciones de arroz 
y evaluar los viveros del IRTP en Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Su
rinam, Este viaje se program6 para una fecha inmediatamente después de la 
conferencia, con la participaci6n de técnicos del CIAT, IRRI, IRAT, WARDA, 
y de los programas nacionales de los cinco parses. 

Para octubre de 1980 se ha programadao un viaje de observaci6n a los parses de 
América Central y algunos del Caribe (Cuba, Repdblica Dominicana y Hait1!. 

PRESENTACION DE INFORMES DE LOS PAISES PARTICIPANTES 

Con el fin de actualizar los datos sobre !frea de cultivo. producción, rendi
miento, variedades cultivadas y problemas del cultivo de arroz en América 
Latina, los lrderes de los programas nacionales prepararon un resumen el cual 
informa en detalle la anterior información. (Los jefes de los programas que no 
asistieron a la conferencia - Argentina, El Salvador y México - enviaron la 
informaci6n) , 

Area, Producci6n y Rendimiento del Arroz en América Latina 

En el Cuadro 12 se resumen los datos sobre el área, la producci6n y el rendi
miento del arroz para la cosecha 1977-1978 en América Latina. En resumen, se 
sembraron 7' 426, 600 hectáreas, de las cuales el 28,0% correspondi6 al sistema 
de riego y el 72.0% a secano. La producción total fue de 13'513,500 toneladas de 
arroz en cáscara; el 55.0% de esta producci6n proviene del área de riego. 

Variedades Comerciales de Arroz en América Latina 

En el Cuadro 13 se presentan las variedades comerciales, el porcentaje de á
rea y el sistema de cultivo en los pafses latinoamericanos, 
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Cuadro 12. Area, producción y rendimiento del cultivo de arroz en América Latina (cosecha 1977-1978f.! 

parses Area (' 000 ha} Producción (' 00 O to~ Rendimiento (t/ha) 
Riego Secano Total Riego Secano Total Riego Secano 

Argentina 100.0 100.0 330.0 330.0 3.3 
Belice JI 4.4 4.4 6.2 6.2 1.4 
Bolivia 53.7 53.7 86.2 86.2 1.6 
Brasil 791.8 4776.3 5568.1 2508.0 4968.0 7476.0 3.2 1.0 
Colombia Y 311.2 95.0 406.2 1572.2 142.5 1714.7 5.1 1.5 
Costa Rica 4.0 71.7 75.7 16.0 179.9 195.9 4.0 2.5 
Cuba 151.0 151.0 450.0 450.0 3.0 
Chile 33.0 33.0 104.8 104.8 3.2 
Ecuador 38.6 40.5 79.1 123.5 109.4 232.9 3.2 2.7 
El Salvador JI 13.9 13.9 50.1 50.1 3.6 

lA) Guatemala 11.5 11.5 26.0 26.0 2.3 
01 Guyana 86.4 35.2 121.6 259.2 ' 52.8 312.0 3.0 1.5 

Haití 30.0 10.0 40.0 90.0 18.0 108.0 3.0 1.8 
Honduras 4.0 16.0 20.0 12.0 27.2 39.2 3.0 1.7 
México 70.5 52.2 122.7 303.3 120.1 423.4 4.3 2.3 
Nicaragua 15.1 4.4 19.5 68.0 6.0 74.0 4.5 1.4 
Panamá 1.1 108.8 109.9 4.0 184.9 188.9 3.6 1.7 
Paraguay 20.7 11.1 31.8 43.4 14.8 58.2 2.1 1.3 
Pert1 .v 93.5 28.5 122.0 453.9 48.8 502.7 4.9 1.7 
Rep. Dominicana 98.8 98.8 299.8 299.8 3.0 
Surinam 40.0 40.0 172.0 172.0 4.3 
Uruguay 58.4 58.4 243.6 243.6 4.2 
Venezuela 109.3 36.0 145.3 364.9 54.0 418.9 3.3 1.5 
TOTAL 2061.8 5364.8 7426.6 7424;8 6088.7 13513.5 3.6 1.1 

11 Datos suministrados por los líderes de los programas nacionales que asistieron a la Tercera Conferen-
cia del ffiTP para América Latina en el ClAT, mayo 30 a: junio 2 de 1979. 

y Datos correspondientes a 1976. 
y En Colombia, en el drea de riego se incluyen 51.762 ha de secano mecanizado y en el Pert1,en el área 

de secano, se incluyen 8.500 ha sembradas en Barrial. 



Cuadro 13. Principales variedades de arroz cultivadas en los países latino-

american:ls en la cosecha 1977-1978. 

Países Are a 
Nombre de la variedad % Sistema 

('000 ha) Area cultivo...!./ 

Argentina 100.0 Fortuna 37.0 R 
Bluebonnet 50 36.0 R 
Itapé 14.0 R 
Bluebelle 5.0 R 
Otras 8.0 R 

Bolivia 53.7 Bluebonnet 50 55.0 S 
Dourado 25.0 S 
Pico Negro 10.0 S 
90 días colorado 5.0 S 
CICA 6 3.0 S 
Otras 2.0 S 

Belice 4.4 CR 1113 50.0 R 
La Belle 30.0 R 
CICA 4, CICA 7, CICA 9, 

Century Patna, 
Texas Pa1na 20.0 R 

Brasil 5568.1 IAC 47 22.8 S 
IAC 5544 13.7 S 
IAC 1246 10.8 S 
Patrao Precoce 5.7 S 
Bluebelle 5.5 R 
IAC 25 3.9 S 
Lageado 1.9 R, S 
Bico Ganga 0.9 S 
Amarelao 0.8 S 
Batatais 0.8 S 
Otras 32.9 S 

Colombia 406.2 CICA 4 19.9 R, S 
CICA 9 18.4 R, S 
m 22 16.8 R 
CICA 7 12.3 R 
CICA 6 7.6 R, S 
m8 1.1 R 
Bluebonnet 50 0.4 R, S 
Tradicionales 23.4 S 

Costa Rica 75.7 CR 1113 93.0 S, R 
CICA 7, CR 5272, CICA 9 7.0 S 
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Cuadro 13 ( continuación) 

Países 
Area 

Nombre de la variedad % Sistem~ 
('000 ha) Area cultivo 

Cuba 151.0 ffi 880 85.0 R 
Naylamp 15.0 R 

Chile 33.0 Oro 90.0 R 
Lonquen Amarillo 9.0 R 
Diamante-INIA, Quella-INIA, 

Niquen-INIA 1.0 R 

Ecuador 79.1 INIAP 6 55.0 R 
ffi8 10.0 R 
Canilla 10.0 S 
Brasilero 5.0 S 
SML 5.0 S 
Tapuripa 4.0 R , S 
Naylamp 4.0 R, S 
Otras 7.0 S 

El Salvador 13.9 Nilo 1 28.3 S 
X-lO 27.5 S 
CICA 4 19.0 S 
Nilo 2 4.9 S 
Nilo 3 3.6 S 
Nilo 11 3.3 S 
Masol 3.1 S 
otras 10.2 S 

Guatemala 11.5 Tikal 2 50.0 S 
Le Bonnet 25.0 S 
Americanito 10.0 S 
Bluebelle 5.0 S 
Bluebonnet 50, Lira Grueso, 

Lira Blanco, Lirita 10.0 S 

Guyana 121.6 Starbonnet 62.0 R, S 
N 17.0 R, S 

Rustic 3.0 R, S 
Tradicionales 18.0 R, S 

Haití 40.0 Dawn, starbonnet, Bluebonnet 40.0 R 
Ti Fidele, Buffalo, L. C. C. , 

Rexoro y LaBelle 60.0 S 

Contint1a 
38 



Cuadro 13. (continuación) 

Países 
Area 

Nombre de la variedad % Siste~ 
!'OOO ha) Area cultivo 

Honduras 20.0 CICA 6 70.0 R, S 
m 100 15.0 R 
Bluebonnet 10.0 S 
CICA 9 1.0 R 
Criollas 4.0 S 

México 122.7 Navolato A71 20.4 R, S 
Morelos A 70, Zapata A70 14.0 R 
Bamoa A75 7.9 R 
CICA 4 10.2 R, S 
CICA 6 8.2 R, S 
Juchitan A74 5.9 R 
Joachin A74 y Piedras Negras 

A74 3.9 R 
Milagro Filipino (m 8) 3.8 R, S 
Grijalva A71, Macuspana A75, 

Sinaloa A64, Sinaloa A68 12.7 S 
Bluebonnet 50 2.1 S 
Criollas 10.3 S 

Nicaragua 19.6 m 22 30.3 R 
m 100d 29.6 R 
CR 1113 9.4 R, S 
CICA 4 8.5 R, S 
Bluebonnet 11.2 S 
Otras 10.2 R 

Panamá 109.9 Variedades de Surinam: 60.0 S 
Nilo 1, Nilo 2, Bowani, 

Ciwini, Diwani, Eloni 
Variedades CICAS 10. O S 
Otras (Damaris, Anayansi, 

CR 1113, m 8) 30.0 S 

Paraguay 31.8 Fortuna 15.6 R 
Bluebonnet 50 13.6 R 
CICA 6 13.0 R 
Bluerose 7.8 R 
CICA 7, CICA 9, CICA 8 2.6 R 
CICA 4, m 22, Japonés 1 12.4 R 
Brasileras 35.0 S 

Contintta 
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Cuadro 13 (continuación) 

Países 
Area 

Nombre de la variedad % Sistema 
('000) Area cultiw.l.l 

Pero 122.0 Inti 21.7 R 
Naylamp 17.6 R 
m8 6.1 R 
Chancay 3.4 R 
Radin China 13.5 R, S 
Minabir 9.4 R, S 
Carolino 9.8 R, S 
Fortuna 4.1 S 
otras 13.9 R, S 

Repl1blica 98.8 Variedades de alto 
Dominicana rendimiento : 34.0 R 

(m 6, Juma 57, Juma 58, 
Tanioka, CICA 4, CICA 9) 

Variedades tradicionales 50.8 R 
(ToBo Brea, Mingolo, 

Inglés largo, Higueyana, 
Diente de gato) 

Surinam 40.0 Diwani 70.0 R 
Pisari, Camponi, Eloni 30.0 R 

Uruguay 58.4 Bluebelle 85.0 R 
EEA 404 10.0 R 
Selecci.6n 976 5.0 R 

Venezuela 145.3 CICA 4 86.9 R, S 
Araure 1 10.3 R, S 
Llanero 2.7 S 

!/ R ~ riego 
S ~ secano. 

Para dar una idea del porcentaje del área sembrada con variedades semi
enanas de alto rendimiento, se agruparon las variedades de los diferentes par
ses en cuatro tipos: semienanas, mejoradas tipo USA, mejoradas altas y tra
dicionales (otras, criollas, nativas). Los datos se indican en el Cuadro 14. 
En cuatro parses (Argentina, Chile, Haití y Uruguay) no se cultivan variedades 
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semienanas, debido posiblemente a que en algunos de ellos (Chile, Haitn no 
han intentado su cultivo y en los otros por preferir variedades para exporta
ci6n. En 13 países la adopci6n de las variedades de alto rendimiento fluctúa 
entre 28 y 100%. En Bolivia y Panamá, la adopci6n corresponde a un 3 y 10%, 
respectivamente. Considerando todos los países de América Latina, únicamente 
el 15% del área se sembró en la cosecha de 1977-1978 con las variedades de 
alto rendimiento (semienanas). Este porcentaje es bajo debido principalmen
te a que la mayor área de cultivo corresponde a Brasil, en donde predomina 
el arroz de secano y las variedades semienanas no se adaptan a este sistema de 
cultivo. Excluyendo a Brasil, los datos indican que el 56,0% del área está sem
brada con las variedades semienanas de alto rendimiento (Cuadro 14). 

Problemas del Cultivo de Arroz en América Latina 

En general, los problemas que afectan la producci6n de arroz en América La
tina están relacionados con enfermedades, insectos, roedores, malezas, sue
los, clima, control de agua, sequías, variedades, semilla certificada, seca
miento y almacenamiento, mercadeo, maquinaria, costos de producci6n, recur
sos limitados para investigaci6n, transferencia de tecnología y falta de personal 
técnico adiestrado. 

Enfermedades e insectos 

Piricularia (!~. orvzae) fue mencionada por todos los delegados como la princi
pal enfermedad limitante de la producci6n de arroz en sistemas de riego y de se
cano. 

El afiublo de la vaina IT.: cucumeris) y el escaldado de la hoja (R. oryzae) 
fueron reportadas por varios países, como las enfermedades que vienen to
mando mayor importancia econ6mica en el cultivo. 

Entre los insectos de mayor importancia económica figuran los chinches, co
golleros y el sogata. En el Cuadro 15 se presenta un resumen de las enfer
medades y los insectos que fueron reportados en los países latinoamericanos 
y que están incidiendo en la producci6n. 

Malezas. clima y suelos 

En el Cuadro 16 se indican los países de América Latina que tienen proble
mas con malezas, clima y suelos en el cultivo del arroz. Con relación a las 
malezas, las gramíneas Echinochloa colonum. Digitaria sanguinalis y Rottboe-
11ia exaltata, fueron reportadas por la mayoría de los delegados de los paí
ses anotados. 
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Cuadro 14. Porcentaje y área de arroz sembrada con diferente s tipos de varie dades en América Latina, 1977-19780 

TiE!2 de variedades L Porcentaje de área 
Semienanas Mejoradas tiE!2 USA Mejoradas altas Tradicionales Total 

Area Area Area Are a Area 
Parses 

% ('000 ha) % ('000 ha) % ('000 ha) % (' 000 ha) ('000 ha) 

Argentina 41.0 41.0 51.0 51.0 8.0 8. 0 100.0 
Belice 60.0 2.7 40.0 1.8 4.5 
Bolivia 3.0 1.6 55.0 29.5 40.0 21.5 2.0 1.1 53.7 
Brasil 1.8 98.3 5.5 306.2 61.6 3430. O 31.11733.6 5568.1 
Chile 100.0 33.0 33.0 
Colombia 76.1 309.1 0.5 2.0 23.4 95.0 406.1 
Costa Rica 100.0 75.7 75.7 
Cuba 100.0 151.0 151.0 
Ecuador 69.0 54.6 9.0 7.1 21.0 16.6 78.3 

t El Salvalk>r 49.6 6.9 40.1 5.6 10.2 1.4 13.9 
Guatemala 50.0 5.8 50.0 5.7 11.5 
Guyana 20.0 24.3 62.0 75.4 18.0 21.9 121.6 
Haitr 40.0 16.0 60.0 24.0 40.0 
li>nduras 86.0 17.2 10.0 2.0 4.0 0.8 20.0 
México 55.1 67.6 2.1 2.6 32.5 39.9 10.3 12.6 122.7 
Nicaragua 77.8 15.3 11.2 2.2 10.2 2.0 19.5 
Panamá 10.8 11.0 60.0 65.9 30.0 33.0 109.9 
Paraguay 28.0 8.9 21.4 6.8 15.6 5.0 35.0 11.1 31.8 
Perd. 48.8 59.6 36.8 44.9 13.9 17.0 121.5 
Rap. D:>minicana 34.0 33.6 50.8 50.2 83.8 
Surlnam 100.0 40.0 - 40.0 
Uruguay 85.0 49.6 15.0 8.8 - 58.4 
Venezuela 97.2 141.2 2.7 3.9 145.1 

Total área ('000 ha) 1124.4 540.8 3712.7 2032.2 7410.1 
Porcentaje total 15,2% 7.3% 50.1% 27.4% 
Nota: EXCluyendo 
Brasil 55.7 1026.1 12.7 234.6 15.3 282.7 16.2 298.6 1842. O 
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Cuadro 15. Enfermedades e insecfDs del cultivo del arroz en América Latina reportados por los 
delegados que participaron en la Tercera Conferencia del IRTP para América Latina. 

Enfermedades Insectos y Nemátodos 

Parses ,g¡ '" oS al al 

~ '" 'tl al 

"'" 1-< 

'S CJ al o al '" '" '" el) .¡ s:>. § 1-< o Dl gj .g 
"'" '" al til al '"g 1-< g ~ :§ '" .~ 'B ,Q .§ "'" .~ '" :o '" 

.... 1l c:: al 
al o '" ~ .~ ~ ~ ~ 

,Q 1-< ;:::1 '" ~.E .!* CJ al !:: ti! 
'"g .~ ..... .g ;> '" .0.2/ ] 1-< g, 
~~ § El 1-< .~ g. ~] ¡;¡ al bO ~ ..... 

~~ Dl '" ~ o [!:: o 8,g¡ al 
P< ~ ...... ::::l ~ u ¡:q U <Jl <Jl P< Z 

Argentina X X X X X X 
Belice X X 
Bolivia X X X X 
Brasil X X X X X X X X 
Colombia X X X X X X 
Costa Rica X X X X X X X 
Cuba 11 X X X 

~ Ecuador X X 
El Salvador X X X X • 
Haitr X 
Guatemala X X X X X X X X X 
Guyanall X X X X 
Honduras X X X 
México X X X X X X 
Nicaragua X 
Panamá X X X 
Paraguay X X X X X 
Perú X X X X X X X X 
Rep. Dominicana X 
SurinamY X X X X X X X X X 
Uruguay X X 
Venezuela X X . 

.l/ No inciden económicamente en la producción. 
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Cuadro 16. Problemas de malezas, clima y suelos que afectan la producciÓn de arroz en América Latina. Daros 

reportados por los delegados que participaron en la Tercera Coruerencia del ffiTP. 

P arses Malezas Clima Suelos y' 

Hoja 11 HOjaY Arroz Temp. Aguas 
langosta ancha rOio b&as profundas Sequía Salinos Acidos Alcalinos Q!xánicos 

Argentina X 
Belice X 
Bolivia X X t 
Brasil X X X X X X X 
Chile X X 
Colombia X X X 
Costa Rica X X X X X 
Cuba X X I 

Ecuador X X X 
El Salvador X X X X X 
Haitr X X 
a>nduras X X 
Guatemala X X X X 
Guyana X X X 
México X X X X 
Nicaragua X X 
Panamá X X X X 
Paraguay X X 
Perd X X X X 
Rep. D:>minicana X X X 
Uruguay X X 
Surinam X X 
Venezuela X 

11 Malezas de boja angosta se refieren a gramJheas y ciper!leeas: Echinochloa colonum, b crusgali, Digitaria 
sanguinalis, Rottboellia exaltata, lschaemum rugosum , Leplochloa filiformis, Cynodon dactylon, Leprochloa 
fascicularis, Ixopborus unicetus; Ciper:iceas: ~erus rotundus. No todas estas especies están presentes en 
los países anotados. 

y HOja ancha: Amaranthus spinosus. 

J!./ Suelos !leidos con problemas de toxicidad de Fe, Al y deficiencias de P. Sueles alcalinos con problemas de 
rlAñeienci". rlA 7.n. 

, 
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Manejo de agua y variedades 

Los problemas sobre manejo de agua están relacionados principalmente con el 
riego inadecuado para el cultivo y la deficiencia en los drenajes. En cuanto 
a variedades, los problemas tienen relación con la carencia de variedades de 
alta producci6n, con buena calidad de grano, precocidad, resistencia a la se
qura y buen vigor e inadecuado suministro de semillas certificadas de las va
riedades disponibles hasta el momento (Cuadro 17). 

Problemas de maquinaria, beneficio del arroz y factores económicos 

Varios delegados de los parses latinoamericanos reportaron como limitantes en 
la producci6n, la falta de maquinaria (tractores, combinadas y repuestos), fa
cilidades inadecuadas para el beneficio del arroz relacionadas con el seca
miento, almacenamiento y molinerra y problemas econ6micos inherentes a la 
comercializaci6n del arroz de consumo interno y exportación y altos costos de 
producci6n (Cuadro 18). 

Recursos para investigación y necesidades de entrenamiento de personal 

Estos factores fueron considerados por los delegados como básicos para mejo
rar la producción y productividad del arroz en América Latina. En el Cuadro 
19 se indican las necesidades de adiestramiento de personal para el perrodo 
1979-1984, como también la falta de recursos para la investigaci6n, indicada 
por varios delegados. En resumen, para el perrodo 1979-1984, los ¡rogramas 
nacionales solicitaron adiestramiento para 104 técnicos en cursos cortos, 55 téc
nicos 8 nivel de maestrfa y 10 a nivel de Ph.D. 

Roedores y otros animales 

Algunos delegados mencionaron a los roedores como problemas limitantes en 
la producci6n de arroz. El delegado de Venezuela mencionó a los roedores, 
especlficamente a las ratas, como un problema serio en el cultivo. 

La presencia de caracoles durante la siembra fue considerada como un pro
blema serio en Surinam. El delegado de Haitf reportó como limitante ' la pre
sencia de ratas , pájaros y sapos. Estos dltimos ocasionan la destrucción de 
los almácigos ; por la severidad del problema se vieron en la necesidad de a
maestrar perros para ahuyentarlos o matarlos. 
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Cuadro 17. Problemas en manejo de agua y características varietales requeridas para incrementar la pro
ducciÓn de arroz en América Latina. Datos reportados por los delegados que participaron en la 
Tercera Conferencia del !RTP. 

Maneja de a¡¡;ua Variedades de alto rendimiento 
Parses 

Calid~¡}' Resist. a 
Vigor y Semillas 

Riego Drenaje Tardías Precoces de gran sequfa Certificadas 

Argentina X X X X 
Belice X X X 
Bolivia X 
Brasil X X X X X X 
Chile X 
Colombia X X 
Costa Rica X X 
Cuba X X 

Ecuador X X X X 
El Salvador X X X 
Haití X 
Honduras X 
Guatemala X X 
Guyana X X 
México X X X X 
Nicaragua X X 
Panamá X X X X 
Paraguay X X X X 
Rep. Dominicana X X 
Uruguay X X 
Venezuela X X X X 

11 Variedades de grano largo, buen rendimiento en molinerra, apariencia vítrea e intermedias en contenido 
de amilosa. 

y Vigor en estado de plántula y resistencia al volcamiento. 
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Cuadro 18. Problemas relacionados con maquinaria, beneficio del arroz y económicos que limitan la producciÓn 
de arroz en varios parses de América Latina. Datos reportados por los delegados que participaron 
en la Tercera Conferencia del ffiTP. 

Parses 
Falta de maquinaria 

Tractores Combinadas Repuestos 

Argentina 
Bolivia 
Colombia 
Costa Rica 
El Salvador 
Honduras X X 
Guatemala 
Guyana X X 
Nicaragua 
Panamá X X 
Paraguay 
Venezuela 

11 S.A. ; Secamiento y almacenamiento. 

Beneficio 
inadecuado 

S.A. 1I Molinos 

X 

X X 

X 

EconÓmicos 

ComercializaciÓn Altos costos 
Interna Externa de producciÓn 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
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Cuadro 19. Neceshl1.des de adiestramiento de per sonal y recursos para investigaciÓn de los programas nacionales de arroz en América Latina. 
Datos sunúnistrados por los delegados que participaron en la Tercera Conferencia del ffiTP. 

Adiestranúento de person:tl/Número de técnicos '!'/ 

Cursos Cortos .,g,1 M.S. Ph.D. 

'" ~ e 

'" 
:s 

~ E S o 
d o :::1 

~ 
o d ~ ~ '" ~ ,s " "O " El o "O d .s El 

P afses o i1 " ~ "O e ~ ,s g i1 ] e i1 i1 Falta de recursos 
.5 e o te ,s ~ o k ,s '" 

~ 

oc .~ o e -" "O .~ '" oS c. ,s ~ ~ oS '" - Ü E oS E :s k 
~ ~ E o o para 

El 
~ " ,; !f S .1j "O '" ~ 

~ i ~ 
o o d g '" o o '" o "" investigaci6n 
¡¡' ~ k ~ -5 " k '" " E 

~ c. e ¿ g "O k e 
"O o e o .~ 

o c. o c. 
j o E ~ 

S .s B g g .. o " .s ,J 
~ 

.~ ü 
~ 

g g .s " '" ~ 

~ 
e !f X o !f Jl ~ ~ ¡;; ~ ~ e ~ .. '" o.. " '" o.. o.. oS ~ '" '" f-o '" w f-o 

Belice 1 1 1 
Dolhia 1 1 1 1 

Bra~i1 1 2 1 1 1 

Chilo 1 1 1 1 1 

Colo nlbia 1 1 1 1 2 1 X 

Costa Rica X 

Cuba 10 5 

Ecuador 3 4 1 2 2 1 

llait! 2 7 1 1 1 1 

Honduras 1 1 1 1 

Guyana 3 1 16 1 2 1 

México 4 6 4 3 2 2 4 1 

Nicaragua 2 2 1 1 

Panamá 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

p ,tragu,y 3 2 1 X 

Perú 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 

Rep. D::>rninicana 1 1 1 1 2 

Surinam 1 

Venezuela 1 X 

11 programac16n para el perlodo 1979-1984. 
"El Cursos cortos con una duraci6n de 3 a 6 meses. 



ESTADO ACTUAL Y PLANES FUTUROS DEL PROGRAMA DE 

ARROZ DEL ClAT 

Joaqurn A, González (1, A" MS), actual Coordinador del Programa de Arroz 
del CIAT, expuso temas tales como la importancia del arroz en América La
tina, los problemas más comunes en el cultivo, reseña hist6rica del Progra
ma de Arroz del CIAT, realizaciones del programa y objetivos actuales, es
trategias y planes futuros. 

Objetivos y Estrategias del Programa de Arroz del CIAT 

El objetivo b:1sico del Programa de Arroz del CIAT es el desarrollo y la 
transferencia de variedades y tecnologCas mejoradas para atender la demanda de 
productores y consumidores de América Latina. 

El cumplimiento de este objetivo se está logrando mediante las siguientes estra
tegias: 

Obtener variedades de alto rendimiento oon buena calidad de grano y resis
tentes a enfermedades y plagas. 

Diseñar y evaluar técnicas que permitan explotar la capacidad m:1xIma de 
producci6n de las variedades con menores costos de producción, 

Transferir la nueva tecnologra a los programas nacionales y otras insti
tuciones por medio de las Pruebas Internacionales de Arroz o de las prue
bas regionales y del fortalecimiento del personal de investigaci6n y extensión 
mediante el adiestramIento en cursos cortos en el CIAT o en cursos regiona
les, 

Estimular la difusión del sistema de producción continua de arroz, desarro
llado en el CIAT para América Latina. 
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Planes Futuros del Programa de Arroz del CIAT 

Ampliación del Programa de Arroz 

En un futuro cercano, el Programa de Arroz del CIAT ampliará sus investiga
ciones en los sistemas de cultivo de secano favorecido en América Latina. Pa
ra el efecto, el equipo actual de cientlficos del Programa (un fitomejorador, un 
fitopatólogo y un especialista en agronornfa) se reforzará con otro fitomejora
dor, un fisiólogo y un economista. De esta manera continuarán los esfuerzos 
por resolver los problemas del cultivo del arroz de riego y secano favorecido 
en América Latina. 

Generación y transferencia de tecnologfa a nivel regional e internacional 

Se continuará dando el apoyo necesario a la investigación en la generación y 
transferencia de tecnologfa a los parses de Centro América y del área del Ca
ribe. 

El cientlfico de enlace del IRRI y el CIAT para America Latina, 
Rosero, continuará desarrollando sus actividades y las ampliarll 
con las necesidades de los programas nacionales. 

Dr. Manuel J. 
de acuerdo 

Adiestramiento 

Continuarlln las actividades de adiestramiento de personal con énfasis en las 
técnicas para convertir el arroz de secano favorecido a arroz de riego. 

Investigaci6n integrada 

La investigación tiene un enfoque integrado el cual permitirll formular 
quete tecnológico (variedad, agronomra del cultivo y manejo de agua) de 
ción general o específica. 

Asesorra técnica 

un pa
aplica-

Es de suma importancia mantener un servicio de consultorra para atender las 
solicitudes de asistencia técnica de los parses en las campañas de producci6n 
nacional y regional. 
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DISCUSlON SOBRE PROGRESOS RECIENTES Y PLANES 

DE INVESTlGAClON y MEJORAMIENTO PARA 

RESISTENCIA A PIRlCULARlA 

Teniendo en cuenta que piricularia es la principal enfermedad que limita la 
producci6n de arroz en América Latina, se program6 para la Tercera Confe
rencia del IRTP para América Latina, una discusi6n sobre los avances de la 
investigación en este campo. incluyendo aspectos de la resistencia varietal y 
planes futuros de los programas de mejoramiento genético. 

Presentaci6n de Informes 

Para sentar las bases de la discusi6n del problema. se invitaron a disertar 
sobre los avances y planes futuros del mejoramiento genético de arroz por re
sistencia a piricularia, a los fitopatólogos J.P. Crill del lRRl, l. Buddenha
gen del lITA y D. R. MacKenzie de la Universidad del Estado de Pennsylva
nia (EE.UU.) y a los fitomejoradores de arroz N. Van Tan de la Empresa 
Brasilera de Investigaci6n Agropecuaria (EMBRAPA) yaC. p. Martfnez del 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

A continuaci6n se resumen los aspectos más sobresalientes de las presenta
ciones y discusiones. 

El Dr. Crill hizo énfasis en las definiciones precisas de la terminologfa re
lacionada con la reacci6n de resistencia y susceptibilidad del hospedante. Se 
indic6 que el actual sistema de medir la severidad de la reacci6n. basado en 
el tipo de lesiones en la hoja (escala 1-4) y estimaciones cuantitativas del á
rea foliar afectada(escala 5-9) (grados 1-3. resistencia; grados 4-6. toleran
cia o resistencia horizontal; grados 7-9, susceptibilidad) no permite evaluar 
la resistencia del hospedante desde el punto de vista genético, debido a que 
los grados 1, 2 Y 3 están incluidos en una sola definición para denotar resis
tencia. Para evitar confus iones con la variabilidad del pat6geno. es necesa
rio evaluar la reacci6n de resistencia del hospedante para cada grado que de
note resistencia. La descripci6n de los slhtomas de cada grado de resisten
cia fue la Siguiente: 

Grado o: Cuando no es posible distinguir el smtoma de la hoja a 
vista. ni con la ayuda de un lente de baja potencia. Este 
indica resistencia y es igual a inmunidad. 
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Grado 1: Manchas pequeñas, del tamaño de la cabeza de un alfiler, de color 
marron, es una reacción hipersens itiva trpica. 

Grado 2: Similar al grado 1, excepto que las manchas son ligeramente más 
grandes. También es una reacción hipersensitiva. 

Grado 3: Manchas grises, necr6ticas, redondeadas, ligeramente ovaladas y 
de 1-2 mm de diámetro con márgenes de color marrón. Es una 
reacci6n de susceptibilidad pero altamente tolerante o de resisten
cia horizontal. 

El Dr. Crill indicó que en estos grados de reacción hay tres tipos de resis
tencia, los cuales deben ser explotados por los fitomejoradores y fitopat6lo
gos en el desarrollo de variedades de arroz con resistencia a piricularia: a) 
resistencia monogénica representada por la reacción grado O; b) resistencia 
hipersensitiva caracterizada por los grados de reacción 1 y 2; Y c) toleran
cia, resistencia horizontal o poligénica caracterizada por los grados de reac
ción 3 e incluso hasta 5, seglin la escala de evaluación internacional. Se hizo 
énfasis en la necesidad de determinar cuál es el tipo de reacción más deseable 
del hospedante para utilizarlo en un programa de mejoramiento, asr comotam
bién las necesidades de tener un entendimiento básico de los genes de resis
tencia en las variedades de arroz y de los genes de patogenecidad de la po
blación del hongo. 

El Dr. Budde nhagen indicó que, en el Programa de Arroz del TITA, la incor
poraci6n de un nivel de resistencia intermedio o moderado es uno de los prin
cipales objetivos del programa. Para este propósito, se están ensayando va
rias técnicas de selecci6n bajo condiciones de secano en el campo, para identifi
car el material con resistencia estable . En Africa Occidental existe un gran 
mimero de variedades de arroz que tienen resistencia estable las cuales han 
sido seleccionadas por los agricultores, pero son altas y de bajo rendimien
to. Se hizo énfasis en que la incorporación de la resistencia estable en el ma
terial mejorado de arroz es una necesidad y que existen mecanismos para lo
grarlo que deben explorarse. La mutación puede ser un medio muy dtil para 
conseguir que, de las variedades altas con resistencia estable, se obtengan 
variedades semienanas con resistencia estable sin que ocurra un cambio sig
nificativo en su base genética. Seglin las experiencias del Dr. l. Buddenha
gen, las variedades cambian fácilmente en la reacción al patógeno, seglin el 
ambiente (en ambientes pobres la enfermedad no se manifiesta) ,la densidad de 
siembra (en espaciamientos amplios la incidencia es menor), el sistema de 
cultivo (en riego y en secano con buena humedad el desarrollo de la enferme-
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dad es menor) y el ndmero de pruebas (una sola prueba no indica resisten
cia). Finalmente se hizo un llamado a los investigadores para que decidan en 
la seleccion, cuál es el sitio adecuado de prueba y el nivel de resistencia deseado 
para satisfacer las necesidades de la regi6n. 

El Dr. N. Van Tan describi6 las actividades de las investigaciones so
bre piricularia del Programa de Arroz de EMBRAPA, en el Centro Nacional 
de Pesquisa - Arroz. Feijao (CNPAF). Las investigaciones actuales se con
centran en: a) la prueba de germoplasma para la identificaci6n de las fuen
tes de resistencia en material nativo e introducido; b) la evaluaci6n de la re
sistencia horizontal en las variedades adaptables localmente; c) la determina
cMn de parámetros para medir la resistencia horizontal en poblaciones segre
gantes; y d) la selección de variedades con resistencia vertIcal, mediante re
trocruces y formación de multilrneas. 

Las nuevas estrategias están concentradas en: a) la diversificaci6n de varie
dades resistentes -Incluye la incorporaci6n de genes de resistencia vertical 
en las variedades ampliamente cultivadas en secano, tales como lAC 47, IAC 
5544. IAC25 y Pratao Precoce; b) la formación de multiUheas de la estrate
gia anterior; c) la incorporacion piramidal de genes de resistencia ve rti.c al 
en una variedad deseable; y d) la obtenci6n de variedades con resistencia ho
rizontal. Esta estrategia sera operante después de que se determine la me
todologra de evaluaci6n y la herencia de la resistencia horizontal. 

El Dr. D. R, MacKenzie presentó y discuti6 en detalle 15 conceptos de la re
sistencia horizontal, dados por diferentes investigadores. Indic6 que no exis
te una definici6n operacional y propuso que la resistencia horizontal se con
sidere como una reducción aparente en la tasa de infecci6n. 

Hay disponible una computadora electr6nica de uso práctico para predecir las 
condiciones del tiempo y ordenar la aplicaci6n de fungicidas cuando las con
diciones de humedad y temperatura favorecen el desarrollo de la enfermedad. 

El Dr. C.P, Martfnez hizo una revisi6n del trabajo cooperativo ICA-CIAT re
lacionado con el mejoramiento por resistencia a piricularia. Se están explo
rando varias alternativas para obtener variedades de arroz con resistencia es
table, pero los avances están restringidos por la falta de información en los as
pectos genéticos, patológicos y epidemiol6gicos del hongo, No hay informaci6n 
acerca del ndmero de genes presentes en las variedades que son fuentes de resis
tencia tales como Tetep. Carreon, Dissi Hatif, C 46-15 y Mamoriaka; tampoco 
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se tiene conocimiento sobre las similitudes o diferencias entre los genes fun
cionales de estas variedades, Sin embargo, los esfuerzos se han concentra
do en: a) la incorporaci6n de la resistencia de genes mayores al material 
promisorio mediante cruzamientos simples, dobles y triples; b) la agrupaci6n 
piramidal de genes mayores de diferentes fuentes, en una variedad, Se han 
seleccionado 11 llheas para su evaluaci6n en ensayos de rendimiento y en prue
bas regionales en Colombis y también en América Latina por intermedio del 
ffiTP, Sin embargo, alfn no se puede afirmar que se haya conseguido o no la 
agrupaci6n piramidal; c) la selecci6n de variedades multilineales con diversos 
genotipos de resistencia; y d) el mejoramiento por resistencia horizontal me
diante la concentraci6n de genes menores, la selecci6n recurrente para vigo
rizar la resistencia horizontal y la combinación de resistencia vertical y ho
rizontal (esta tfitlma estrategia adn está en su etapa de planeaci6n). 

El Dr. S. W. Ahn, fitopat61ogo del Programa de Arroz del ClAT. intervino para 
indicar los planes futuros de investigación en piricularia: 

1. Reconocimiento de la diversidad genética en las fuentes de resistencia y 
en el pat6geno mediante el uso de variedades diferenciales para Améri
ca Latina, 

2. Evaluaci6n del material genético del programa de arroz y del germoplas
ma introducido. 

3. Estudios genéticos sobre la interacci6n del hospedante y el pat6geno. 

4. Simulación y evaluaci6n de diferentes proyectos para la utilizaci6n de las 
fuentes de resistencia. 

5. Manejo integrado en el control de la enfermedad. 

Identlficación y Desarrollo de Métodos de Mejoramiento por Resistencia a Pi
ricularia 

Debido a que no existe una metodología adecuada para inducir una buena in
fecci6n de piricularia en condiciones de campo en las poblaciones segregan
tes, ni tampoco una metodologfá que permita identificar las plantas con resis-
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césar P. Martínez (Coordinador Nacional del Programa de Arroz del lCA) explica a los 
participantes la evaluación del vivero de piricularia en camas de infección en 

el centro experimental del lCA en Palmira. 



tencia horizontal, la discusi6n sobre el tema tuvo el objeto de recoger sugeren
cias e ideas que permitieran enfocar las investigaciones de los fitomejoradores 
por vfas más seguras y prácticas. Se sugirilS que en los centros internacionales 
e instituciones nacionales se dé prioridad a la identificaci6n de: a) fuentes de ré
sistencia horizontal; b) técnicas que permitan aislar, en las poblaciones segre
gantes, las plantas con resistencia horizontal; y c) técnicas para inducir, bajo 
condiciones de campo, buenas infecciones de piricularia, especialmente en el 
cuello de la panfcula. 

Se sugiri6 que la metodologra más adecuada podrra ser la prueba del material 
genético directamente en el campo en condiciones de secano, seleccionando las 
plantas menos afectadas en el área foliar y descartando aquellas que muestran In
fecci6n en el cuello de la panrcula . 

Investigaci6n Colaborativa sobre Piricularia en América Latina 

Se discutieron varios aspectos relacionados con la prueba de material genéti
co para evaluar la resistencia a piricularia. Se discutió la posibilidad de pro
bar el material en condiciones de campo y descartar las pruebas en camas de 
infección, pero el consenso general fue que, mientras no se conozca el mé
todo más adecuado para la evaluaci6n del material, se deben seguir utilizando 
las camas de infeccilSn para determinar la reacci6n del material en estado de 
plántula; los programas que tengan las facilidades, pueden sembrar el mate
rial en condiciones de campo para evaluar la reacci6n en estado de planta a
dulta (infecci6n en el cuello de la panrcula). 

Con el fin de que el CIAT y el ffiRI puedan ayudar más efectivamente a solu
cionar el problema de piricularia en América Latina, se solicitó a los técnicos de 
los programas nacionales que indicaran el tipo de materiales que desean reci
bir. Con excepción de Bolivia, Chile, Paraguay y Surinam. los delegados 
manifestaron el interés de continuar recibiendo el germoplasma por medio del 
vivero de piricularia y/o material segregante y avanzado. Algunos delegados 
sugirieron que en el vivero de piricularia se incluyan las variedades comer
ciales de la r egi6n y las variedades diferenciales. El delegado de Brasil su
girió la inclusi6n de material precoz y adaptable al cultivo de secano. En el 
Cuadro 20 se indica la clase de material que fue solicitado para evaluar la 
reacci6n a la piricularia y aislar el germoplasma con resistencia para utili
zarlo en cruzamientos o promoverlo a ensayos de rendimiento. 
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Cuadro 20. Germoplasma solicitado en la Tercera Conferencia del ffiTP para América Latina 
para evaluar la reacci6n a piricularia. 

PaIses 11 
G e r m o E 1 a s m a 

Viveros-ª/ 
VIPAL ffiBN Material Segregante 11 Material avanzado 11 

Brasil X X X 
Colombia X 
Costa Rica X X 
Cuba X X X 
Ecuador X X X 
El Salvador X 
Honduras X 
Guatemala X 
Guyana X X 
México X X X 
Nicaragua X 
Panamá X X 
Paraguay X 
Pero X X X 
Rep. D:>minicana X 
Uruguay X 
Venezuela X X 

11 Los paIses de América Latina no incluidos, no desean por el momento material para 
piricularia, 

11 VIPAL; Vivero Internacional de Piricularia para América Latina que despachará el 
ClAT. 

ffiBN ; Vivero Internacional de Piricularia que despachará el mRI. 

y Material que despachará el ClAT. 
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