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Minador de la hoja. Hydrelia philippina. El dano 
tipico consiste en la degeneracibn de tejido a Io 
largo de las mArgenes ;nternas de !as hojas en 
emergencia (Foto 1). A medida que las hojas se 
expanden, las Areas afectadas de color amarillo 
se tornan visibles. Se reduce el macollamiento y 
la maduracion puede retardarse. El dan~o ocurre 
desde el estado de 0lantula hasta el rnaxirno 
macollarniento. El minadot ataca los campos de 
arroz con agUa estancada. 

La mosca adulta, 2 mm de largo (Foto 2). 
deposita huevos individuales en la lamina foliar 
(Foto 3) La larva se mueve hacia el centro de la 
planta y se alimenta de !as margenes internas de 
las hojas en desarrollo. Las larvas de color 
amarillo verdoso (Foto 4) en el centro de la hoja 
son dei mismo color del de 'a hoja joven. Las 
ptipas so encuentran fuera del tallo. El insecto 
tiene un ciclo de vida de 4 semanas. 
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Acaros. Baliothrips biformis. Los acaros adultos y 
ninfas cortan el tejido foliar y se alimentan del 
jugo. El darho ocasiona una decoloracion de la 
planta de amarillo a rojo (Foto 5) y produce un 
enrollainiento de la lAmina foliar. Las flores pueden 
tener granos incompletos o paniculas completa
mente vanas. Las plantas pueden ser afectadas 
en los estados de plntula, macollamiento y 
floracion. Los acaros atacan campos de arroz sin 
agua (Foto 6). 



Acaros. Los insectos de cuerpo diminuto y alar
gado son generalmente de 1a 2 mm de largo, con 
antenas de 5 a 8 segmentos (Foto 7). Pueden ser 
alados o sin alas. Cuando son alados, ambos 
pares son alargadas, angostas y provistas de 
pelos largos. Los huevos son unifornies y depo
sitados individuainente en los tejidos de la lamina 
foliar en cortes longitudinales hechos por el 
ovipositor de 'a hembra. Los huevos son dirni
nutos. cerca de 0.25 mm de larqo y 0.1 mm de 
ancho, blanqLuecinos cuando recicn depositados, 
pero se tornan amarillo palido antes de incUbar. 
Las ninfas recien incubason incoloras. 

Las ninfas permanecen estacionarias poco 
despues de su incubacibn pero pronto emigran a 
alimentarse, en los tejidos blandos de las hojas 
jovenes sin abrirse, sobre areas enrolladas de las 
hojas cerca a las margenes de la parte basal de la 
vaina de las hojas, y en paniculas en desarrollo. 
Los periodos larval y pupal ocurren en estos 
sitios, en los cuales se alinientan los adultos que 
emergen. 
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Barrenadores. Chilo suppressalis (rayado) (Foto
8), C. polychrysus (cabeza-oscura) (Foto 9), 
Rupela albinella (blanco-America del Sur) (Foto
10), Scirpophaga incertulas (amarillo) (Foto 11), 
S. innotata (blanco), y Sesamia inferens (rosado).
El darho resulta de la larva que se alimenta dentro 
del tallo, afectando el sistema vascular. Corazon 
muerto es el daho ae una macolla antes de 
florecer. Cuando el daho ocurre antes del maximo 
macollamiento, la planta compensa este daho 
mediante la produccion de macollas adicionales. 
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Barrenadores. El dafho de corazon muerto (Foto 
12) puede ocasionalmente confundirse con el 
sintoma de amarillamiento del ahublo bacterial o 
por daflo de ratas. Pero la hoja de la planta con 
coraz6n muerto es facil de arrancarla del tallo. El 
daflo y algunas veces los excrementos pueden 
verse en la base de la hoja arrancada. 

"Panicula blanca" es el daflo ocasionado 
despues de la floracion (Foto 13). Esto ocasiona 
un secamiento total de la panicula. Daflo de ratas 
y sequia producen sintomas similares. 

Si el tallo no es cortado completamente antes 
de la madurez, el daflo se restringe a la vaina y a 
una pequefha porcion del tallo a nivel de tierra. 
Algunas flores en la parte inferior do la panicula 
sern esteriles. 
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Barrenadores. El daho es indicado por la pre
sencia de larvas dentro del tallo; la presencia de 
excrementos en los tallos, o decoloraci6n externa 
y la existencia de perforaciones en la vaina y tallo 
son signos caracteristicos de que el tallo ha sido 
cortado por la larva para su alimentaci6n. 

Masa de huevos son signos (Foto 14), de que 
ocurrira darho en las planta. Los huevos con 
bordes amarillo, blanco, rayado son depositados 
usualmente en la parte meaia superior de la hoja; 
los del barrenador rosado son depositados en la 
parte interna de la vaina. Los huevos de los 
barrenadores amarillo y blanco estan cubiertos 
de una masa de pelos ligeramente grises. Los 
h uevos del barrenador rayado son escalonados y 
se tornan oscuros antes de incubarse. 
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Barrenadores. La larva migra dentro de laS vainas 
(Foto 15). En estados tempranos, las larvas de los 
barrenadores rosado y rayado pueden concen
trarse en una macolla, las de los barrenadores 
amarill9 y blanco se encuentran individualnente. 
Las larvas y pupas se encuentran usualmente 
entre la vaina y el tallo desde la base hasta la 
panicula. Las larvas y pupas de los barrenadores 
amarillo y blanco son similares. 

Grandes numeros de mariposas de los barre
nadores alrededor de la luz indica un gran 
numero de huevos que sern depositados en 
dicha noche. 

Chilo zacconius y Scirpophaga sp. ocurren en 
Africa Occidental. El dao es similar al causado 
por las especies del Asia. 

Diopsis macrophthalma(barrenador de antena 
ojival) (Foto 16) tambien se encuentra en Africa 
Occidental. Los adultos prefieren un habitat 
acuatico. La larva es sin patas, amarillenta, con 
dos protuberancias abdominales que terminan 
en garfios negros. 
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Mosca agalla. Orseolia oryzae. El dar~o tipico 
consiste en una agalla tubular parecida a una 
hoja de cebolla, algunas veces Ilamada "agalla de 
hoja de cebolla" (Foto 17). Tambien es conouida 
como "retoio plateado" debido a que es de 

.apariencia clara y brillante. Las agallas pueden 
ser tan largas coma una hoja y facil de ver o 
cortas y deficiles de detectarlas. Las macollas con 
agallas no producen paniculas. Una vez que 
ocurre la inciacion de panicula la larva ya no 
produce dano. 

La larva q'ie se alimenta en el punto de 
crecimiento produce desarrollo de agalla 
Empupa en la agalla. La mosca emerge del apice 
de la agalla, dejando el cascaron de la pupa. 
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Adultos de la mosca agalla son del tamaho de 
zancudos pero las hembras tienen abdomen rojo 
brillante (Foto 18). Los adt Itos son activos en la 
noche. Los hLuevos son depositados usualmente 
en el enves dL la lamina foliar (Foto 19), perc 
algunos pLieden ser depositados en la vaina de la 
hoja. 

El ciclo anual es gobernado por la estacion. 
Durante la estacion seca, la mosca inactiva se 
encLlentra en arroz silvestre o en malezas como 
una prepupa. El adulto se vuelve activo al inicio 
de ]a estaci6bn Iluviosa y a menudo cornpleta uno 
o mas ciclos de vida en huespedes alternantes. 

Los ciclos de vida fluctcwr, de 9 a 14 dias en 
huespedes alternantes: 9 a 26 dias en arroz. Si la 
infestacibn del arroz ocUrre en el vivero, la mosca 
puede completar varios ciclos de vida antes de la 
iniciacion dc paniculas. 

En donde ocurren estaciones secas y IluJiosas, 
el arroz sembrado al inicio de la estacion Iluviosa 
puede escapar al daho Siembras tardias de arroz 
pLieden ser afectadas severamente. Seran afec
tadlos Ios cLltivos irrigados en la estacion seca, en 
areas donde hubo una severa infestacion durante 
la estacion Iluviosa. 
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Saltahojas cafe. Nilaparvata lugens. A menudo 
ataca las variedades de arroz susceptibles oca
sionando dario mecanico. Plantas infestadas se 
amarillan y mueren (Foto 20). Estos saltahojas 
transmiten las enfermedades virales enanismo, 
enanismo rIgoso, y enanismo marchito. Los 
carnpos son invadidos por adultos de alas largas 
(Foto 21) que depos'tan huevos en las vainas de 
las hojas o en la nervaduras central. Los huevos 
tienen una capa ancha y planta (Foto 22). Las 
ninfas empupan en 7 a 9 dias. Tienen 5 estados 
ninfales. El periodo ninfal dura de 13 a 15 dias. 
Ninfas de primer instar son blancas, las pos
teriores son cafes. Producen adultos de alas 
cortas y largas. AdLiltos de alas cortas (Foto 23) 
predominan antes de la floracibn, y las hembras 
se e cuentran entre las macollas a ras del suelo. 
A ,iedida que el cultivo crece se producen 
adultos con alas largas capaces de emigrar. 
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Saltahojas de dorso blanco. Sogatella furcifera. 
Frecuentemente aparecen junto con los salta
hojas cafe y a menudo son confudidos. Las ninfas 
son de blancas a grises con moteaduras oscuras 
o negras y blancas (Foto 24). Los adultos son de 
5 mm do largo y tienen una raya blanca en su 
dorso (Foto 25). Unicamente las hembras son de 
alas cortas. Este insecto no transmite enferme
dades y rara vez ocasiona dano mecanico debido 
a que la poblacion usualmente disminuye a la 
floracion. Infestaciones fuertes pueden ocasionar 
sintomas de quemazon en las hojas exteriores de 
la planta (Foto 26). 
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Pequerho saltahojas caf& Laodelphax striatellus. 
Es el ms abundante en las regiones templadas 
sub-trop:irqales Transmite los virus, enanismo 
negro estriado y el virus rayado. Los adultos 
tienen dos formas de alas, cortas y largas. 

Sogata. Sogatodes oryzicola (Foto 28). Ocu rre en 
las Americas yes el principal vector del virus hoja 
blanca. Los adultos tienen dos formas de alas, 
cortas y largas. 
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Saltahojas verde. Nephotettix spp. (Foto 29). Solampliamente distribuidos. Son vectores importantes de las enfermedades virales que causatenanismo, amarillamiento transitorio, tungro )enanismo amarillo. Los adultos son de 3-5 mm dElargo, verde brillante, con marcas negras variables. Los huevos son depositados en la nervadura central de la lamina foliar o en la vaina.Tienen 5 estados ninfales, tambien con marcas 
variables. 

Saftahojas zig-zag. Recilha dorsalis (Foto 30).Transmite las enfermedades virales enanisrnoagalla. tungro, y anaranjan,;ento de la hoja, ychupa el jugo da la planta. Las alas de los adultostienen un patron zig-zag. Las ninfas son cafe
amarillentas. 
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Enrollador de hoja. Cnaphalocrocis medinalis 

(Foto 31). El dahio aparece en el campo como 

Areas blancas comidas. Plantas atacadas seve

ramente parecen quemadas. Las hembras depo

sitan los hLievos en la superficie de las hojas cerca 

a la nervadura central (Foto 32). Las larvas (Foto 

33) se alimentan del tejido de la hoja y, a medida 
hoja para formar unque envejecen, enrolla la 

tubo (Foto 34). El empupe ocurre dentro de la 

porcion enrollada. 
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Defoliador. Nymphula depunctalis. Defolia las 
plantas antes de sU maximo macollamiento. Las 
larvas escarban los tejidos de la hoja, dejando 
unicamente la epidermis sUperior semejando a 
papel. El danio caracteristico en la hoja consiste 
en lineas horizontales de material verde dando la 
apariencia de escaiera. Campos severamente 
afectados tienen Una apariencia blanquecina 
debido al daro ocaionado en el apice de la 
planta, especialrnente en los viveros (Fete 35). 

Los adultos son de 6 mm de largo con Una 
amplitud alar de 15mm (Fete36) Son nocturnas 
y fuertemente atraidos par la lIz. Los huevos son 
depositados en el enves de las hojas que flotan en 
el agua. Las larvas son comunes en las plantulas 
mas viejas de los semilleros y e) plantUlas recien 
transplantadas Ellas cortan las holas y se en
vtelven pot sI mlismas en Uira seccion (Fote 37). 
Cortes de hojas encontradas fuera del canipe, a 
donde keron Ilevadas por el viento o por el agua, 
parecen como si hubieran sida cortadas con 
tijeras 

El ciclo de vida dura cera de 35 dias. 

32 



35 

~1 

36 37
 

33
 



38 

34
 

39 



Chinche del arroz. Leptocorisa oratorius. Es unade las varias especies de los chinches verdaderos 
que se alimenta de los granos en maduracion. 
Tanto el adulto como la ninfa pican los granos de arroz entre la lema y la palea. El alimentarse
durante el estado lechoso resulta en granos
vanos y si es durante el estado pastoso rcsulta en grano de baja calidad y grano partido (Foto 38).

Los adullos son cafes y alargados con patas yantenas largas (Foto 39). Los huevos son depositados en hileras sobre las hojas y paniculas.
Tanto las ninfas verdes como los adultos tienen 
un olor fbtido caracteristicu. 
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Cogollero. Mythimna separata (Foto 40). Las varias 
especies de cogolleros tienen el habito de apa
recer en grandes cantidades. Como consumi
dores de alimentos son incontenibles, se mueven 
en busca de campos frescos. Los cogolleros se 
alimentan en muchas especies de pastos. El dario 
es causado por la larva que se alimentd do las 
hojas. Ellas comen de los bordes, dejando uni
camente las nervaduras y tallos. M. separata 
tambien corta las paniculas en la base y es 
conocida como una oruga cortadora de pani
culas. 
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Tierreros. Spodoptera litura (Foto 41). El tierrero 
comun es principalmente un problema en arroz 
de secano porque este necesita suelo seco para 
completar su ciclo de vida. Arroz de riego sufre 
darho de la larva cuando emigra de las areas de 
pastos adyacentes. Las orugas jovenes comen 
unicamente las hoJas; las larvas maduras (Foto 
42) comen toda la planta. Ellas cortan las plan
tulas en su base. 
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Oruga verde cachona. Melanitis leda ismene. Los 
adultos (Foto 43) depositan los huevos en las 
hojas. Las larvas (Foto 44) tienen dos pares de 
cachos, un par que se proyecta del apice de la 
cabeza y el otro del abdomen. 

Oruga verde medidora. Naianga aenescens (Foto 
45). Las larvas son similares en tama'o y h~bito a 
la oruga verde. Ellas abundan mas desde el 
semillero al maximo macollamiento. Las larvas se 
mueven como medidoras, arqueando su espalda 
a medida qujP av-nza-i 
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Saltador del arroz. Pelopidas mathias. Las larvas 
se alimentan de ia lamina foliar de las margenes 
hacia adentro, luego paralelamente a la nervadura 
central (Foto 46). El daro de este saltador es 
similar al de las orugas verde cachona y verde 
medidora. 

Los adultos tienen antenas como garfios (Foto 
47). Ellos vuelan rapido y erraticamente. Las 
pupas estan adheridas a hojas enrolladas por 
hilos de seda (Foto 48). 
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Grillos. Euscyrtus concitinus (Foto 49). Se ali
mentan de las hojas, dejando perforaciones 
mientras que conservan intactos los margenes. 
Las hojas parecen rasgadas. 

Saltamontes. Oxya spp. (Foto 50). Transmite el 
virus amarillo moteado. Defolia las plantas de 
arroz mediante la remocion de grandes secciones 
cerca a los ejes de las hojas. Enjambres de 
saltamontes son Ilamados langostas. 
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Hormigas. Solenopsis geminata (Foto 51). Re
mueven las semillas de campos de arroz no 
fangueados entre la siembra y emergencia de las 
plantulas, resultando en poblaciones ralas y dis
parejas. 

Chinche melo.o. Brevennia rehi (Foto 52). Comun 
en campos de secano bien drenados. Succiona el 
jugo de la planta y retarda el crecimiento. Infesta
ciones altas inhiben la emergencia de paniculas. 
Campos infestados muestran parches aislados 
de plantas enanas. 

Los chinches melosos son pequehos, de 
cuerpo suave y blanco rojizo: los insectos sin alas 
estan cubiertos de un material blanco filamen
toso. Se encuentran en colonias adheridas al tallo 
y a las vainas de las hojas de la planta. 
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Pulgon. Dicladispi armigera (Foto 53). D danu 
tipico consiste en iranjas blancas en las hojas. 
Campos severamente atacados tienen la apa
riencia de afectados por daho mec.nico de 
saltahojas. 

Tanto el adLilto corno la larva afectan las 
plantas. Los cucarrones adultos tienen SLJ cuerpo 
protegido con espinas. Se alimentan del apice de 
las hojas hacia abajo hasta la epidermis mas 
inferior. Muchos adLultos son visibles en un campo 
obviamente afectado. Los adultos a menudo 
emigran del arroz voluntario o de la soca al arroz 
joveri. ocasionando dano severo en los contornos 
del campo 

El adLIlto LsUalmente desaparec, cuando las 
plantas maduran. 

La hembra deposita los huevos en la superficie 
inferior de la hoja. Las larvas minan el tejido de la 
hoja de las capas epidermales, creando t~inules 
irreqLlares. Tanto las pupas como las larvas se 
encuentran en el tejido de la hoja. 

El ciclo de vida de este insecto es de 3-4 
semanas. 
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Pulgilla. Leptispa pygmaea. Causa un dafio 
similar al pulg6n (Foto 54), pero las areas de 
alimentacion son mas angostas. Las larvas de 
color amarillo tambien se alimentan en las hojas.

El cucarron adulto es pequeho y alargado
(Foto 55). La pulgilla y el pulgon frecuentemente 
se encuentran en un mismo campo. 

51
 



Grillotalpa. Gryllotalpa africana (Foto 56). Cono
cido tambien como "Berraquito de tierra" - Mata 
las plantas cortandolas en la base del tallo. El 
daho pLiede confundirse con el de un barronador, 
pero este grillotalpa se alimenta de raices jo
venes, y de las porciones basalos do la planta que 
estbun debajo de la superficie. 

Los grillotalpas son problema en campos de 
arroz no inundados. El arroz intundado piuede ser 
infestado Unicamente despubs ae haberse dre
nado o en parches no cubiertos con agua. La 
inundacion en Lin campo obliga al grillotalpa a 
emigrar a los diques, en donde deposita los 
huevos en conchas de tiorra dura debajo de la 
sUperficie. Los tuneles del grillotalpa dan la 
apariencia de areas de suelo afectado. 
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Chinche negro. Scotinophara spp. (Foto 57).
Daha la planta succionando el ILgo celular. El 
area alrededor del sitio de alimentacion so torna 
cafe con margenes niarrones, semejando una
lesion de piricularia. El apice de las hojas o 
rnrgenes, las holas centtales o toda la planta se 
puede secar y las holas centrales so enrollan 
longItUdinalmente 

Los chinches negros gUstan de la hUrnedad y
se tornan en reposo en tiempo seco o coando la 
temperatUra es ofria caliente. En condiciones 
favorables. los adoltos emigran a los campos de
 
atroz y se alimentan do las hojas o de las vainas
 
de plantas jovenes En plantas ias viejas, ellos se 
alimentan de las vainas cercanas a la base de la 
planta 

Los hoevos son acrtmpados en hileras de 2 a 4 
en la strperficie deo las hojas y vainas del arroz yen
algonos pastos. Los hL,evos recen depositados 
son claros. peto so lornan anaranjados antes de 
sU incUbacion que dura 6 dias. Las ninfas recien 
salidas se alimentan pimero cerca a la masa de 
huevos y loego enigran hacia Ia base de la planta. 
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Ratas. Comen las plantas de arroz en cualquier 
estado pero no causan darios mayores despues 
de la inicipcibn de panicula, cuando ellas pueden 
comer la base de las paniculas jovenes o cortar 
completarnente el tallo para comer el grario. Los 
restos de comida en la base de la planta dis
tinguen el datho de rata del de barrenadores. 

El rango del daho de ratas vat iaampliamente 
en los campos de arroz y pLiede destruir comple
tarnente un campo, excepto en SUS contornos 
(Foto 58). Si el dario ocurre temprano, las plantas 
afectadas pueden producir nuevas macollas, en 
tal forma que in campo tiene paniculas jovenes 
en el centro y panicLulas rnaduras en los con
tornos. Las plantas no se recuperan de tin dao 
tadio en la epoca de crecirniento. 
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Pajaros (Foto 59). Pueden atacar el arroz inmedia

tamente despues de la floracidn, pero atacan mas 

severamente entre los estados lechoso y pastoso. 

Ellos exprimen el grano lechoso y se alimentan 

de SLI contenido en tal forma que los granos estan 

parcialmente cubiertos con una sLIstancia blanca 

lechosa. Resultan granos vanos. Cerca a la 

madurez, los pajaros remueven todo el grano. El 

daro de pjaros en estado lechoso es distinguible 

del de paniculas blancas causadas por barrena

dores porque usualmente no todos los granos de 

la panicula estftn vacios. En las paniculas afec

tadas por el barrenador todos los granos estan 

vacios y la panicula puede ser arrancada facil

mente. 
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Arublo bacterial causado por Xanthomonas 
campestris pv. oryzae (X. oryzae) (Foto 60). 
Lesiones blancas a amarillas empiezan como 
rayas acuosas en las margenes de la lamina foliar. 
Las lesiones pueden empezar en uno o ambos 
bordes de la hoja o en cualquier parte de la lamina 
que haya sido afectada y avanzan hasta cubrir 
toda la lamina (Foto 61). En variedades suscep
tibles, las lesiones pueden Ilegar hasta la base de 
la vaina de la hoja. 

Cuando se arrancan las plantulas del semillero 
y se rompen las raices, a cUando se darhan las 
hojas, la bacteria invade el sisterna vascular de la 
planta de arroz dlurante sIi transplante. 
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Aublo bacterial. Cuando las celulas de la bac
teria invaden las plantas de arroz a traves de las 
raices y base de tallos, las plantas pueden mostrar 
marchitamiento (kresek) (Foto 62). Las hojas o 
toda la planta se marchita durante los estados de 
plantula a macollamiento inicial. Algunas veces 
las hojas afectadas de variedades susceptibles se 
tornan amarillas palidas. Las hojas mas viejas 
parecen normales y verdes, las hojas mas jovenes 
son ya sea de un color amarillo palido uniforme o 
tienen rayas amarillas o amarillo-verdosas. 

Las fuentes de la bacteria son la paja enferma,
residuos, retor~os de plantas infectas, semilla y
malezas hospederas. La bacteria se esparce por
el rocio. agua de riego. Iluvia, inundaciones, y
vientos fuertes. Las celulas bacterianas forman 
pequerhas gotas en la mar~ana, las cuales se 
endurecen y adhieren en la superficie de las hojas
de la planta huesped (Foto 63). La humedad en la 
superficie de las hojas disuelve las gotas y las 
celulas bacterianas se esparcen libremente. 

Dosis altas de fertilizacion favorecen las epi
demias de ahublo, especialmente cuando las 
variedades cultivadas son susceptibles. 
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Rayado de la hoja causado por Xanthomonas 
campestris pv. oryzae translUcens/f. sp. oryzicola.
La infeccion esta restringida usualmente en la 
lamina foliar. Los sintomas aparecen como unas 
lesiones angostas transparentes entre las venas 
de la hoja (Foto 64). A medida que la enfermedad 
se desarrolla, las lesiones crecen, se tornan cafes 
y avanzan lateralmente sobre las venas ms 
grandes. Todas las hojas de variedades suscep
tibles se tornan cafes y mieren. En condiciones 
ideales para la infeccidn, las plantas de todo un 
campo pueden volverse de un color naranja 
amarillento (Foto 65). 

La bacteria entra a la planta a traves de dahos 
mecanicos o por entradas naturales de las c6lulas. 
Las gotas bacterianas aparecern en la superficie 
de las hojas. La Iluvia y el viento ayudan a esparcir 
la enfermedad. 
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Pudricion basal de macollas causada porraza de Erwinia chiysanthern 
una 

(Foto 66). Lossintomas primar ios son amarillamiento de hojas ypudricion de macollas de color marrbn. Lasinfecciones tempranas emplezan individualmente 
en las macollas jovenes En los estados tempranos, se pLidren las vainas de las hojas y setornan cafes. Las lesiones se extienden rapidamente hacia los nUdos, tallos y base de macollas.El tallo se vuelve blando, se pudre y tiene un olordesagradable. En estados avanzados, la mayoriade macollas se pudren hasta el pLunto de que todala planta se vuelca 0 puede ser facilmente arrancada La pudricion basal de macollas usualmente se observa desde el maximo macollamiento hastala reproduccion, pero afecta al arroz en todos losestados de crecinijento cuando el campo esta 

mincldado 
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Rayado causado porPseudomonas setariae. Los 
primeros sintomas son rayas longitudinales de 
color verde oscuro, acuosas, y se presentan en 
las plantulas en la base de la vaina de las hojas 
(Foto 67). En condiciones humedas, las lesiones 
se elongan y extienden a o largo de la vaina y 
hasta la lamina foliar. Las lesiones se vuelven de 
color marron y son generalmente de 3-10 cm de 
largo por 0.5-1.0 mm de ancho, pero algunas 
veces se Linen para formar rayas nias anchas. 
Cuando la infeccibn es leve. las plaIntulas crecen 
pero sufren en gran parte por el datho (Foto 68). 
Infecciones mas severascausan retardodel creci
miento, y la plantula muLere. 

A la infeccion de hojas jovenes sin abrir se le 
llama pudricion del brote. Si esto sLIcede, la 
planta eventLialmente muere Es cnin la infec
cion en plantas maduras, pero pLiede ocurrir en 
macollas de soca o retorio. 
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Piricularia causada por Pyncularia oryzae Cav. 
(Foto 69). Este hongo puede infectar las plantas 
de arroz en cualquier estado. Lesiones tipicas en 
la hoja son de forma romboide - ancha en el 
centro y puntuda en cLIalquiera de sus extrenos 
(Foto 70). Lesiones grandes (1-1.5 - 0.3-0.5 cm) 
generalmente desarrollan centros grises. Pueden 
matar a las hojas de variedades susceptibles. 
Lesiones cafes del tarnaho de la cabeza de altiler, 
que indican reaccion de resistencia. son dificiles 
de distinguir de lo3 sintomas de helmintospo
riosis. 
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Piricularia del arroz puede atacar los nudos de los 
tallos (Foto 71). Se pudre !a vaina pulvinica, se 
torna negruzca y rompe facilmente. Ocurren 
lesiones en el cuello de panicula. Cuellos infec
tados se tornan negruzcos y se quiebran. Cuando 
hay pudricibn del cuello, resulta en vaneamiento 
total o parcial de los granos de la panicula (Foto 
72). Niveles altos de nitrbgeno y humedad en las 
hojas favorecen la infeccion. 
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Ahublo de la vaina causado por Rhizoctonia 
solani Kuhn (Thanatephorus cucumeris [FRI
Donk). Los primeros sintomas son manchas 
grises verdosas que se desarrollan en las vainas 
cerca el nivel del agua de riego. Las manchas 
elipticas u ovaladas, cerca de 1 cm de largo se 
alargan hasta 2 b 3 y luegocm se unen. Los 
bordes de cada lesion y la variacion de color de 
las lesiones dan un aspecto distinto al area 
infectada (Foto 73). En condiciones favorables de 
humedad, la lamina foliar, en contacto con tallos 
adyacentes infectados, tambien se infecta. Los 
sintomas son generalmente distintos en los 
estados de floracibn y maduracion. Infecciones 
severas ocasionan poca formacibn del grano. 
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Falso carbon causado por Ustilaginoidea virens 
(CK) Tak. (Foto 74). Los sintomas son visibles 
cuando empieza la maduracion del grano. Granos 
individuales de la panfcula son transformados en 
masas de esporas de color verdoso en su exterior 
y naranja amarillo en su irLerior (Foto 75). Masas 
jovenes ae esporas miden 1cm y cuando maduras 
son mas largas. Las clamidosporas no pueden ser 
facilmente liberadas de las masas de carbon 
debido a la presencia de un material pegajoso. 
Generalmente son infectadas pocas flores de la 
panicula. 
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Helmintosporiosis causada por Helminthospo
rium oryzae Breda de Haan (Cochliobolus miya
beanus Drech ex Dastur) (Foto 76). Los sintomas 
mas conspicuos se encuentran en las hojas y
glumas. Las manchas tipicas en las hojas son 
ovaladas, cerca del tamaho y forma de la semilla 
de ajonjoli (Foto 77). Elias son relativamente 
uniformes y muy bien distribuidas sobre la super
ficie de la hoja. Manchas jovenes son pequerhas,
circulares, 0.05-0.1 cm de diametro y general
mente de color cafe oscuro. Lesiones completa
mente desarrolladas tienen un tamaho de 0.4-1 
por 0.1-0.2 cm y son cafes con centro gris o
blanquecino. La mayoria de las manchas tienen 
un halo amarillento alrededor de sus margenes.
Las manchas son mas alargadas y no lineales 
como aquellas de la cercosporiosis. 
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Cercosporiosis o mancha lineal causada por 
Cercospora oryzae Miyake (Sphaerulina oryzina 
Hara) (Fotos 78, 79). Manchas cafes, cortas, 
angostas, lineales en las hojas, pueden presen
tarse en las vainas, pedicelos y glumas. El eje 
central de cada mancha es paralelo con la vena 
de la hoja. Las manchas son de 2-10 mm de largo 
por 1 mm de ancho, angostas, cortas y de color 
cafe oscuro en variedades resistentes; en varieda
des susceptibles las manchas son ligeramente 
mas anchas, caf6 claro, con un centro claro 
angosto. Generalmente las manchas angostas 
cafes son cafe rojizas con menor intensidad en 
los bordes. 
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Pudricion del tallo causado por Helminthospo
rium sigmoideum (Leptosphaeria salv'nii o Mag
naporthe salvinii) (Foto 80). Generalmente la 
infecci6n se presenta en el tallo cerca al nivel del 
agua de riego, penetrando a traves de heridas o 
partes afectadas. Las lesiones irregulares de 
color oscuro o pardo empiezan en la vaina 
externa de la hoja y se alargan gradualmente. 
Finalmente el hongo penetra al tallo debilitandolo 
hasta su volcamiento (Foto 81). 
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Pudricion de la vaina causada por Sarocladium 
oryzae (Sawada) Gums y Hawksworth (Foto 82). 
La infeccion se presenta en la parte superior de la 
vaina en el estado de embuchamiento. Los sin
tomas tempranos son manchas oblongas a irre
gulares de 0.5-1.5 cm de largo, con centro gris y 
margenes cafes o totalmente color marron. Las 
lesiones se agrandan, a menudo se unen, y 
afectan toda la vaina de la hoja. Infecciones 
severas pueden causar exersi6n parcial de la 
panicula (Foto 83). Paniculas que no emergen se 
pudren y muestran un crecimiento abundante de 
polvillo fungoso dentro de la vaina de la hoja. 
Paniculas que emergen parcialmente pueden 
producir granos escasamente Ilenos. Las plantas 
infectadas pueden ser infestadas de barrenadores 
o tener otros dahos en la parte baja de los tallos. 
Esta enfermedad esta asociada con plantas infec
tadas de virus. 

84
 



82 

I{II
 

85
 

83 



INDICE 

INSECTOS
 

Hormigas Solenopsis geminata, 46-47
 
Cogollero Mythimna separata, 36-37
 
Chinche negro Scotinophora spp., 54-55
 
Saltahojas cafe Nilaparvata lugens, 22-23
 
De'-liador Nymphula depunctalis, 32-33
 
Grillos Euscyrtus concinnus, 44-45
 
Tierreros Spodoptera litura, 38-39
 
Mosca agalla Orseolia oryzae, 18-21
 
Oruga verde cachona Melanitis leda ismene, 40-41
 
Saltahojas verde Nephotettix spp., 2P-29
 
Oruga verde medidora Naranga aenescens, 40-41
 
Pulgon Dicladispaarmigera, 48-49
 
Enrollador de hoia Cnaphaloc, cis medinafis, 30-31
 
Pulgilla Leptispa pygmaea, 50-51 
Chinche meloso Brevennia rehi, 46-47 
Grillotalpa Gryllotalpa africana, 52-53 
Chinche del arroz Leptocorisa or*,torius,34-35 
Sogata Sogatodes oryzicola, 26-27 
Saltador del arroz Pelopidas mathias, 42-43 
Saltamontes oxya spp., 44-45 
Pequerio saltahojas cafe Laodelphax striatellus, 26-27 
Barrenadores Chilo suppressalis, C. polychrysus, Rupela 

albinella, Scirpophaga incertulas, S. innotata, Sesamia 
inferens,Chilo zacconius, Diopsis macrophthalma, 10-17 

Acaros Bahothrips biformis, 6-9 
Saltahojas de dorso blanco Sogatella furcifera, 24-25 
Minador de hoja Hydrellia philippina, 4-5 
Saltahojas zig-zag Recilia dorsalis, 28-29 

ENFERMEDADES
 

Ahublo bacterial, 60-63 
Bakane y pudriciones basales, 90-91 
Piricularia, 70-73 
Helmirtosporiosis, 78-79 
Falso carbon. 76-77 
Pudricibn basal de macollas, 66-67 
Enanismo agalla, 92-93 
Enanismo, 94-95 
Hoja blanca, 96-97 
Escaldado de la hoja, 88-89 
Rayado de la hoja, 64-65 
Cercosporiosis, 80-81 
Anaranjamiento de la hoja, 98-99 
Enanismo rugoso, 100-103 
Nematodo de raiz Meloidogyne graminicola, 116-117 

86 



Mublo de la vaina, 74-75 
Pudricion de la vaina, 84-85 
Nematodo del tallo Ditylenchus angustus, 114-115 
Pudrici6n del tallo, 84-85 
Rayado, 68-69 
Amarillamiento transitorio, 104-105 
Tungro, 106-109 
Enanismo amarillo, 110-111 
Amarillamiento moteado, 112-113 

MALEZAS 

Cyperus difformis, 118-119 
Cyperus iria, 120-121 
Cyperus rotundus, 122-123 
Digitaria ciliaris, 124-125 
D. setigera, 126-127 
Echinochloa colona, 128-129 
Echinochloa crus-galll,130-131 
E. glabrescens, 132-133 
Eleusine indica, 134-135 
Fimbristylis miliacea, 136-137 
Ipomoea aquatica, 138-139 
Ischaemum rugosum, 140-141 
Leptochloa chinensis, 142-143 
Monochoria vaginalis, 144-145 
Oryza sativa L. (arroz rojo), 146-147 
Sphenochlea zeylanica, 148-149 

PROBLEMAS DE SUELO 

Alcalinidad, 162-16. 
Toxicidad de aluminio, 168-169 
Toxicidad de boro, 166-167 
Toxicidad de hierro, 164-165 
Toxicidad de manganeso, 168-169 
Deficiencia de nitr6geno, 150-151 
Turba (orgAnicos), 166-167 
Deficiencia de fosforo, 152-153 
Deficiencia de potasio, 154-155 
Salinidad, 160-161 
Deficiencia de silice, 156-157 
Deficiencia do azufre, 154-155 
Deficiencia de zinc, 158-159 

OTROS
 

P~jaros, 58-59 
Ratas, 56-57 

87 



84 

JI 

88
 

85 



Escaldado de la hoja, enfermedad transmitida por 
semilla es causada por Rhynchosporium oryzae 
Has. y Yokogi (Metasphaeria albescens [Von
Thumern] Wei) (Foto 84). Generalmente se pre
senta en el apice de las hojas maduras. Algunas 
veces se presenta en las margenes o en otras 
partes de la lamina foliar. Las lesiones son 
oblongas o en forma de diamante, de 1-5 cm de 
largo por 0.5 cm de ancho, y parecen parches 
acuosos. Las lesiones desarrollan unas areas 
olivas elipsoides u oblongas encerradas por
franjas angostas oscuras y halos de color cafe 
claro. Una sucesibn de estas franjas con mar
genes cafes y areas interiores mAs clarastienen 
una zonificacion caracteristica. Las hojas seve
,-,rnente afectadas se secan y se vuelven de color 
paja blanqueada con margenes cafes y zonifica
cibn bien marcada. 

Alargamiento continuo de las lesiones pueden 
cubrir la mayor parte de la lamina foliar (Foto85). 
El escaldado de la hoja puede identificarse 
sumergiendo en agua limpia pedazos de la hoja
durante 5-10 minutos. Si aparece del pedazo de 
hoja un sudado o sustancia lechosa, entonces es 
ahublo bacterial, de Iocontrario, es escaldado. 
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Bakane y pudriciones basales, son enfermedades 
transmitidas por semilla causadas por Fusarium 
moniliforme Shel (Gibberella fujikuroi Saw.). Las 
plantulas infectadas son muchas veces casi dos 
veces mas altas que las piantas normales, y con 
hojas verde amarillentas (Foto 86). Las plantas
alargadas mueren. Tambi , son sintomas el
crecimiento reducido y la pudricibn ba3al o 
muerte de plantulas. 

Las plantas infectadas tienen macollas altas y
flacidas. Hojas bandera de color verde palido son 
conspicuas y sobresalen al nivel general del 
cultivo y las plantas pueden desarrollar raices 
adventicias de los nudos inferiores (Foto 87). Las
plantas infectadas que sobreviven hasta la 
madurez tienen granos parcialmente Ilenos o 
paniculas vanas. Aplicaciones altas de nitr6geno 
y un rango de temperatura de 30 a 350C favorecen 
la enfermedad. 
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Enanismo agalla. Las plantas infectadas son 
enanas con macollamiento reducido. Las hojas 
son cortas, a menudo retorcidas en el apice, y de 
color verde a verde oscuro (Foto 88). Se retarda la 
floracibn y las florecillas carecen de ramificacion 
nodal. Las plantas pueden producir paniculas 
pequerias.
 

Son sintomas la hinchazdn de venas o agallas 
en la superficie externa de la lamina foliar y 
vainas. Las agallas son verde palidas a blanco 
translucidas, de 0.4-0.5 mm de ancho y 0.4-8 mm 
de largo, pero normalmente su longitudes menor 
de 2 mm. Las capas epidormales de las hojas se 
pueden romper (Foto 89). 

Es frecuentamente dificil observar las agallas, 
pero ellas pueden sentirse deslizando la lamina 
foliar de la base hacia el ,pice entre los dedos 
indice y pulgar. Una hoja puede tener mas de 10 
agallas. 

El virus enanismo agalla es transmitido por los 
saltahojas verde y zig-zag. La interaccion vector
virus es persistente con paso transovarico. 
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Enanismo. Las plantas infectadas son severa
mente enanas con macollamiento excesivo y con 
apariencia de roseta o pastal (Foto 90). Las hojas 
son angostas, cortas, erectas, de color verde a 
verde palido, y algunas veces tienen manchas 
ferrosas (Foto 91). Las plantas infectadas general
mente viven hasta la ma'durez, pero producen 
pocas paniculas, las cuales son pequenas con 
granos vanos de color cafe oscuro. 

Cuando la infecci6n de la planta ocurre en los 
ultimos estados de crecimiento, los sintomas no 
pueden desarrollarse antes de la cosecha, pero 
pueden ocurrir en la soca o retorio de la planta.

El virus enanismo es transmitido por el salta
hojas cafe. La interaccion vector-virus es persis
tente pero sin paso transovarico. 
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Hoja blanca (Foto 92). Las plantas infectadas son
pequehas pero las nuevas hojas pueden desarrollarse normalmente. El enanismo de la planta es 
mayor cuando la infeccion ocurre en la planta
muy joven. El sintoma mas tipico es una o ms 
rayas de color blanco o blanco arnarillentas en la
Imina foliar, blanqueamiento de toda la laminafoliar, u hojas moteadas tipicas de un mosaico 
(Foto 93). Se reduce el tamaho de las paniculas
de plantas afectadas y a menudo no emergen delas vainas. La palea y lema muestran una decolo
racion marron, se secan rapidamente y frecuen
temente son deformes. Las paniculas perma
necen erectas debido a que tienen flLJy pocas oninguna sernilla. Generalmente, las plantas infec
tadas no mueren pero si la infeccibn ocurre en tinestado temprano de crecimiento, ellas mueron. Elvirus es transmitido por Sogatodes. La interac
ci,-i vector-virus es persistente con paso trans
ovarico. 
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Anaranjamiento de la hoja (Foto 94). Las plantas 
infectadas son ligeramente reducidas en tama'o 
con poco macollamiento. Las hojas son de color 
amarillo dorado a naranja fue,-te. Los sintomas 
niciales aparecen cerca al apice de la lamina 

foliar. Rayas bien definidas corren paralelas a las 
venas. A medida que la enfermedad progresa, las 
hojas decoloradas se enrrollan hacia adentro y se 
secan empezando por el apice. Las plantas infec
tadas mueren rapidamente, especialmente cuando 
son infectadas en los estados tempranos de 
crecimiento. Plantas infectadas tardiamente 
pueden producir paniculas pero no completa
mente emergidas y la mayoria son esteriles. 

Esta enfermedad se auto-elimina porque las 
plantas infectadas a menudo mueren prematu
ramente. Las plantas muertas no son fuente de 
inoculo para el insecto vector. 

El agente infectivo es transmitido por el salta
hojas zig-zag. La interaccion del vector-agente es 
persistente sin paso transovarico. 
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Enanismo rugoso. Las plantas infectadas senanas. Otros sintomas varian con el estadocrecimiento. Las plantas sanas y enfermas tiennumeros similares de macollas tempranas pelas plantas enfermas permanecen verdes hastamadurez y tienen ms macollas que las plant 
sanas. 

Durante los estados tempranos de crecimientel arrugamiento de las hojas es el sintoma prediminante (Foto 95). Bordes irregulares o resquibramientos pueden verse antes de que se enrolla hoja. El area arrugada es generalmente clorctica, se vuel,,P amarilla o amarilla marrdn, y sdesintegra. A medida que las plantas creceproducen pocas hojas arrugadas. El retorcimienti 
ocurre frecuentemente en el apice o en la base di 
las rtojas. 
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Eninismo rugoso. Hinchaz6n de las venas, resul
tante del crecimiento externo de las c.lulas del 
floema, aparecen en la lamina foliar y vainas, 
especialmente cerca al collar. El hinchazon de las 
venas de color amarillo palido o blanco o cafe 
oscuro fltctia de 1 mm a mas de 10 cm de largoy 
de 0.2 a cerca de 1 mm de ancho y sobresale de 
0.1 a 1 mm de la superficie. 

Durante los estados tardios de crecimiento, las 
hojas bandera son cortas y torcidas, malfor
madas, o simplemente retorcidas (Foto 96). Las 
plantas enfermas a menUdo florecen tarde y la 
emergencia de paniculas puede ser incompleta. 
Las macollas generan ramificaciones de los nudos 
mas superiores las cuales a menudo tienen 
paniculas pequehlas. Las plantas enfermas tienen 
mas paniculas y espiguillas que las plantas sanas, 
pero muy oocos granos Ilenos. 

El virus enanismo rugoso es transmitido por el 
saltahojas cafb. La interaccibn vector-virus es 
persistente sin paso transovarico. 
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Amarillamiento transitorio (Enanismo amarillo) 
(Fotc 97). Plantas infectadas son enanas. La 
decoloracion amarilla de la hoja generalmente 
comienza de la punta hacia las hojas inferiores. 
Pecas o parches cafe herrumbrosas pueden 
aparecer en las hojas decoloradas. Despues del 
fuerte amarillamiento de la hoja, las plantas 
infectadas pueden mostrar una recuperacion 
mediante la produccion de hojas verdes, pero el 
amarillamiento de la hoja puede reaparecer. Las 
plantas infectadas tempranamente producen 
paniculas pobres o no producen 

Los sintomas del amarillamiento transitorio y 
del tunqro son similares. Son transmitidos por el 
saltahojas verde. Estas enfermedades son identi
ficadas por la apariencia de las particulas del 
virus y por la interaccibn vector-yirus. El virus es 
transmitido por Nephotettix cin'ticeps, N. nigro
pictus y N. virescens. La interaccion vector-virus 
es persistente sin paso transovarico. 
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Tungro (Foto 98). Las plantas infectadas son 
enanas y el ntimero de macollas es ligeramente
reducido. Se acortan tanto la lamina foliar como 
la vaina. La lamina foliar joven, desenvuelta esta 
adherida a la vaina externa de la hoja y las hojas 
se tuercen o enrollan ligeramente. El color de las 
hojas cambia de verde a amarillo claro, a amarillo
naranja, a amarillo-cafe, empezando en el apice
de las hojas mas viejas. Las ,ojas jovenes a 
menudo son moteadas o tienen rayas, de color 
verde p, lido a blanco, de diferente longitud 
corriendo paralelamente a las venas. El amarilla
miento de la hoja varia durante el periodo de 
crecimiento. 

Las plantas infectadas generalmente viven 
hasta la madurez. Floraci6n retardada puede 
atrasar la maduracion. Las paniculas a menudo 
son pequleehas, esteriles e incompletamente emer
gidas. Parches cafe oscuros cubren los granos, 
los cuales pesan menos que aquellos de plantas 
sanas. Rendimientos bajos resultan principal
mente de los pocos granos Ilenos por planta. Las 
plantas infectadas tardiamente no pueden pro
ducir sintomas antes de la cosecha pero pueden 
aparecer en el crecimiento de las socas. 
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Tungro. Entre mas joven la planta y mayorsusceptibilidad de la variedad, mas severa esinfeccion El tringro es !a enfermedad virosa mas 
la 

importante del Asia tropical. Epidemias destruyenlas plantas en areas grandes y en corto tiempo
(Foto 99).

Los agentes del virus tungro son Nephotetix
malayan us. N. nigropictus, N. parvus. N. virescens. y el saltahojas zig-zag. La interaccion
vectnr-virus es transitoria sin paso transovarico, 
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Enanismo amarillo (Foto 100). Las plantas infec
tadas tienen amarillamiento en las hojas jovenes 
y recien emergidas. El color de la hoja varia de 
verdeamarillo a verde-blanco o amarillo pilido. A 
medida que la enfermedad progresa, las plantas 
intectadas muestran una clorosis general y se 
vuelven enanas, el macollarniento aumenta mar
cadamente y las hojas se tornan suaves y caen. 
Las plantas afectadas pueden morir pero a 
menudo viven hasta la madurez. 

Las plantas infectadas producen pocas o 
ningUna panicula. Las plantas infectadas en 
estados tardios de crecimiento no muestran sin
tomas caracteristicos pere ellos son conspicuos 
en socas regeneradas de plantas enfermas. 

El agente causal es transmitido porNephotettix 
cincticeps. N. malayanus, N. niglopictus, N. par
vs, y N. virescens. L.a ir'eraccibjn del vector
agente es persistente sin paso transovarico. 
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Amarillamiento moteado. Las plantas infectads 
se caracterizan por enanismo y macollamiento 
reducido; hojas con moteaduras y rayas amari-
Ilentas; mal formaciones y emergencia parcial de 
panicula y esterilidad (Foto 101). En casos 
severos, las plantas infectadas mueren. 

Los primeros sintornas son unas pocas 
manchas verde amarillentas en las hojas mas 
jbvenes. Las manchas se expanden a Io largo de 
las venas, dando la caracteristica de rayaduras 
(Foto 102). Tales hojas algunas veces se tornan 
amarillas y mas tarde se vuelven necroticas. La 
vaina de las hojas tambien se motea. Las paniculas 
no emergen de las vainas y son malformadas con 
flores pequehas generalmente vanas. 

En el campo, las plantas enfermas se amarillan 
3-4 semanas despues del transplante (Foto 103). 
Moteaduras o rayas tenues verde arnarillentas 
aparecen en las hojas mas jovenes. El virus es 
transmitido por Oxya spp. 
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Nematodo del tallo. Ditylenchus angustus. Es un 
nematodo foliar, vive en el suelo y se alimenta 
ectoparasiticamente en los tejidos; de hojas sin 
enrollarse y crece en las paniculas. Los primeros
sintomas aparecen como puntos blancos dimi
nutos en las hojas mas jbvenes de la planta. Los 
puntos se amplian y se extienden gradualmente
hasta que toda la hoja sin enrollarse muere (Foto
104). Algunas hojas en emergencia se arrugan y
las paniculas que emergen tambien se arrugan, 
con las glumas vacias (Foto 105). Algunas pan
icu las no emergen. La enfermedad se esparce por
el agua que fluye de un campo a. otro, especial
mente en el arroz deaguas profundas (Foto 106). 
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Nematodo de la raiz. Meloidogyne graminicola. 
Ataca las plantas de arroz en suelos secos 
durante el crecirniento temprano. Las hojas se 
vuelven arrarillo-anaranjadas, luego mueren, 
rusultando en los campos parches amarillos 
(Foto 107). Las plantas afectadas tienen agallas 
en las raices. 

Otros nematodos causan daro similar. El 
nematodo de la raiz causa bronceamiento de la 
raiz (Foto 108), enanismo desuniforme de la 
planta, y perdida de vigor del cultivo. La lesion del 
nematodo de la raiz causa amarillarniento, ena
nismo, reduccion del nLimero de macollas y 
parches manchados de plantulas muertas. El 
nematodo Cyst causa clorosis foliar, parches con 
enanismo, reduccion del numero de macollas y 
bronceamiento de raiz. El nemitodo punta blanca 
transmitido en sernilla daa el follaje y paniculas. 
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Cyperus difformis L. (Foto 109). Es una planta 
anual, de 20-70 cm de alto, erecta, suave y 
densamerite comprimida. Los tallos son glabros, 
triangular en la punta, y de 1-4 mm de grueso. La 
vaina de la hoja es tubular y u1 da en la base. Las 
vainas inferiores son de color paja a cafe Tienen 
3-4 hojas basales que son flacidas y lineares y 
miden 10-40 cm de largo • 2-3 mm de ancho. 

La inflorescencia es una Umbela densa, globosa, 
simple o compuesta, de 5-15 mm de diametro. y 
esta sustentada por 2-4, pero LIsrialmente 3, hojas 
bracteales de 15-30 cm ne Lirgo y 6 mm de ancho 
(Foto 110). Los radios primarios de la umbela son 
de 2-4 cm de largo y los sectirdarios son de 1cm. 
Algunas inflorescencias son sentadas y otras 
tienen un pedunculo largo. Los radios terrninan 
en masas ovoides o qlobosas con diametro de 6 
rom, Las masas estan compL,estas de numerosas 
espIguillas verdes que son lineares a oblongo
lineares, de 2-5 mmdelargo y 1-1 5 m rnde ancho 
con 10-30 flores. 

El frUto es un arquenio cafe oscuro de forrna 
eliptica a ligeramente ovoide, deO.6 mm de largo. 
y ligeramente ahuecado. La prcpagacion es por 
semilla 
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Cyperus iria L. (Foto I11). Es una planta anual, 
compacta, de 20-60 cm de alto con tallos tri
angulares. Las raices son fibrosas de color rojo
amarillo La vaina de las hojas envuelve al tallo en 
la base y es membranosa. La lamina foliar es 
linear, laiiceolada, mas corta que es el tallo er 
floracion y cerca de 5 mm de ancho. 

La inflorescencia e-suna Urmbela conpuesta 
con radios primarios de 10 cm de largo y radios 
secundarios de 2 cm de largo, sustentada por 3-5, 
ocasionalmente 7.bracteas (Foto 112). La bractea 
mas inferior es mas latcla que la inflorescencia. La 
espiga, de 2-4 cm de largo. es elongada y suelta 
en la terminacion de las ramificaciones. Las 
numetosas espiguillas de color cafe-amarillo a 
verde se esparcen crectamente, y son de 3-10 mm 
delargoy 1.5-2mm ,eancho. Laglumaovoidees 
de 1-2 mm de largo. 

El fruto de color cafr-amarillo es un aquenio, 
ovoide, triangular, de 1-1.5 mm de largo. La 
propagacion es por semilla. 
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Cyperus rotundus L. (Foto 113). Es una planta 
perenne, rizomatosa, tubular, de 15-20 cm de 
alto. Los tallos son erectos, sin nudos, glabros y
triangulares, con bases tuberosas y abultadas. 
Los rizomas producer nUmerosas cadenas de 
bulbos blancos y carnosos. Estan cubiertos 
cuando jbvenes, con hojas escaladas, y se tornan 
fibrosos cuando viojos. Los bulbos son de forma 
irregular, 1-2.5 cm de largo: son blancos y sucu
lentos cuando jovenes, se tornan fibrosos de 
color cafe a casi Oscuro cuando viejos. Las hojas 
son de color verde-oscuro, lineares, basales e 
involucrales y son de 5-15 cm de largo y hasta 
5 mm de ancho. 

La inflorescencia es umbelauna simple y
compuesta sustentada poi 2-4 hojas bracteales 
(Foto 114). La flores compuestas de espiguillas 
cafe-rojizo estan agrupadas en las umbelas 
terminales. Los 3 a 8 radios primarios son de 
2-5 cm de largo y terminan en espigas cortas con 
3-10 espiguillas, algunas veces en ramificaciones 
cortas y muchas veces con 1 a 2 radios cortos 
secundarios en la base de la espiga. Las espi
guillas son de 1-2,5 crn de largo y 1.5-2 mm de 
ancho, aplanacdas y agudas en la punta. Ellas 
estan compuestas de 10-40 florecillas apretadas
fuertemente unas sobre otras y son de color cafe
rojizo cuando maduran. Las bracteas externas 
son de 3-4 mm de largo con pLintas ohtusas. 

El fruto es Lin aquenio ovoide L oblongo
ovalado, triangular de 1.5 mm de largo. Es negro
cuando madura. La propagacibn es por rizomas, 
bulbos, y por semilla. 
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Digitaria ciliaris (Retz.) Koel. [sinonimo D.
adscendens (H.B.K.) Henr.j (Foto 115). Es un 
pasto decumbente o po.:;ada anual o perenne de 
corta vida y de 20-60 cm de alto. Se rarnifica 
libremente y emite raices de los nudos inferiores. 
La vaina de las hojas es generalmente velluda. La 
lminas foliares son planas y lineares de 5-15 cm 
de largo y 3-8 mm de ancho. Las hojas son
generalmente glabras y tienen mArgenes esca
brosas y onduladas. La ligula de 1-3 mm de largo, 
es membranosa y truncada. 

La inflorescencia es una panicula con 3-8 
espigas de 5-15cm de largo (Foto 116), las cuales 
frecuentemente salen del mismo punto del tallo 
central pero algunas veces estan agrupadas a lo 
ldrgo de un eje comun corto de 2 cm de largo. El 
raquis es delgado, alado y glabro. Las espiguillas 
que estan agrupadas en dos hileras a Iolargo de 
un lado del eje, tienen cerca de 3 mm de largo La 
gluma triangular inferior es de 2 mm de largo, la 
gluma lanceolada superior tiene de 1/2 a 4/5 la 
longitud de la espiguilla. La lema inferior es 
lanceolada con 5-7 nervaduras y con pubescencia 
muy variable. 

El fruto es una cariopside eliptica. La propa
gacion es por semilla. 
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D.setigera Roth ex R &S (Foto 117). Es similar a 
D. ciliaris, pero generalmente mas alta (1 m o 
mAs). La vaina de las hojas es normalmente 
glabra. Las 5 b 6 espigas de la panicula estan 
ensanchadas es un mismo punto de un eje 
combn de 6 cm de largo. Las glumas inferiores 
estn ausentes o reducidas a unas bracteas 
diminutas sin venas. 
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Echinochloa colona (L.) 
Link (Foto 118). Es un
pasto herbaceo anual de 70-75 cmGeneralmente de alto. es decumbente y emite raices enlos nudos ii feriores. El lallo es aplanado,menudo rojo-ptirpura en 
y a 

la base, y Usualmenteabultado en ls nudos, La vaina de la tfla esglabra y aplanada. Las margenes de las vawiis delas hojas estan libres en la parte superior, y laparte basal es a menoCIo tehida de rojo. La 1hrminafoliar es glabra, plana, linear-lanceolada, flacida,de 25 crm de largo y 3-7 mm de ancho. Algtinasveces tiene fhanjas pdrpUras transversales
La inflorescencia de color verde a PL~jft!'r.'iUna panicUla ascendente de 6-12 cm 

)s 
de larci' ( on
4-8 racimos cortos, simples y compacros, do 
 13 cm de largo y 3-4 mm de ancho (Foto 119). Los
racimnos son an-;cendentes oapretados ii la rmtad
de su propia longitUd.Usualmente solitar IC),pocasionalmene :o
 

en pares. Las espigas i.wclflPnasestan agripadas altemadamente 

cipal en el el ;in-
Las espigUillas son ovoides, agUdas de 23 mm de largo y agrupadas en 4 hileras a 1Iclajo
de Un lado del racimo. Ellas son casi suslei aveces con Un. arista de 1mm 
de largo
El fruto es una cariopside eliptica. L.a pri.Ipagacion es por semilfa. 
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Echinochloacrus-galli (L.) Beauv. ssp. hispidula 
(Retz.) Honda (Foto 120). Es un pasto erecto 
anual hasta de 2 m de alto, con raices gruesas, y 
tallos fuertes y elasticos. La parte inferior del tallo 
esta a menudo comprimida. La hoja es linear 
hasta de 40 cm de largo y 5-15 mm de ancho. 

La inflorescencia de color rosado-purpura, 
ocasionalmente verde, es una panicu'a suave, con 
nudos, de 10-25 cm de largo, y con densas 
espiguillas (Foto 121). El racimo mas inferior es el 
mAs largo, ocasionalmente hasta de 10 cm de 
longitud. Las paniculas a menudo se re-ramifican 
hacia la madurez y son abiertas. Los nudos del 
raquis son normalmente velludos. Las espiguillas 
son elipticas y punteagudas, de 3-3.5 mm de 
largo y usualmente son ligeramente aristadas. 
Ellas se desgranan facilmente a la madurez. La 
gluma inferior tiene de 1/3 a 4/4 la longitud de la 
espiguilla. Las aristas son usualmente rojas o 
pbrpuras y de 2.5 cm de largo. La lema de la 
primer flor es plana o ligeramente convexa y 
obtusa. 

El fruto es una cariopside de 2 mm de largo. La 
propagacion es por semilla. 
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E. glabrescens Munro ex Hook f. (Foto 122). Es
similar a E. crus-galli pero solamente es de 0.5
1 mm de alto. La Imina foliar es acuminada. Las
vainas de las hojas son casi cerradas y a menudo 
aplanadas. Las espiguillas son ovoides y cerca de 
3 mm de largo. La lema de la prime flor es 
convexa y brillante. Las aristas, cuando presentes,
tienen cerca de 1 cm de largo. 
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Eleusine Indica (L.) Gaertn. (Foto 123). Es un 
pasto herbaceo anual, glabro o ligeramente 
pubescente, postrado a ascendente, de 30-90 cm 
de alto. El tallo blanco o verde palido es aplanado 
lateralmente, glabro o con pocos vellos largos a 
lo largo de los ejes. La vaina de la hoja es de 
6-9 cm de largo, aplanada lateralmente, con 
pocos vellos largos en el collar. La lamina foliar es 
plana o envuelta, linear lanceolada, 10-30 cm de 
largo y 3-6 mm de ancho con las margenes casi 
paralelas y punta obtusa. Tiene pocos vellos 
esparcidos en la superficie superior. La ligUla es 
membranosa con un eje afilado. Vellos largos 
estan presentes en las margenes de la union de la 
lamina y la vaina. 

La inflorescencia es digitada, compuesta de 
racimos multiples (Foto 124). Las espigas ter
minales de 3-6, se originan de un punto comun, 
tienen de 4-8 crn de largo y 3-6 mm de ancho. A 
menudo tienen de 1-2 espigas adicionales inme
diatamente debajo de las otras. Las numerosas 
espiguillas son sesiles, sin arista. 4-5 mm de 
largo, comprimidas lateralmente, y agrupadas en 
2 hileras por debajo del raquis aplanado. 

El fruto es una cariopside cafe-rojiza, de 1.5 
mm de largo, oblonga-ovalada con puntas 
conspicuas. La propagacion es por semilla. 
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Fimbristylis miliacea (L.) Vahl Isinonimo F. 
littoralis GaUdj (Foto 125). Es una planta anual, 
erecta, densa, de 20-70 cm de alto. El tallo es 
debil, aplanado en la base y tiene 4-5 angulos 
fuertes en la punta. El tallo a la floracibn es 0.5
1.5 mm grueso y Ileva 2-4 bracteas desiguales 
que son mas cortas qLue la inflorescencia. Las 
hojas basales s,-n hasta 35 mm de largo y 1
2.5 mm de ancho, y con vainac que las recubren 
ampliamente Las holas de los tallos tienen 
laminas mrly cortas. 

La inflorescencia es Una umbela simple o 
compuesta de 6-10 cin de largo y 2.5-8 cm de 
ancho. Ss espiguillas aisladas son numerosas, 
globulares de color cafe o paja, y 2-2.5 mm de 
diarnetro (Foto 126). 

El fruto ts Un aquenio con 3 ,ngulos, de color 
marfil palido a cafe,0.5-1 mm de largo y 0.75 mm 
de ancho, con tres ejes bien marcados en cada 
lado. La propagacion es por semilla. 
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Ipomoea aquatica Forsk. (Foto 127). Es un bejuco
herbaceo perenne, glabro. Los tallos son trepa
does y a veces rastreros pero sc vuelven L.jbu
lares y ligeramente inflados cuando flotan en el 
agua. Tienen raices en los nudos. L&3 hojas son 
simples, 7-15 cm de largo y 3.5 cm de ancho, son
oblongas-ovaladas a oblongas-palmeadas con 
apice prominentemente agudo. Las margefnes de 
las hojas son ya sea total 0 sLbredondeados. Los 
pedicelos son de 2.5-15 cm de largo. Las flores de 
color blanco a crema o pLirpurq son individuales, 
axilares, y tienen peduiculo de 5-15 cm deun 
largo (Foto 128). 

El fruto es una capsUla ovoide, de 1 cm de
largo, con 2 celulas y 4 semillas. La semilla de 
color cafe-claro tiene cera de 4 mm de largo y
5-7 rnm de ancho, ye sea glabra o con vellos 
grises, densos y cortos. La propagacion es 
vegetativa y por semilia. 
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Ischaemum rugosum Salisb. (Foto 129). Es unpasto 	anual, agresivo, erecto, esparcido,1.2 	m 0.6de alto, con 2 racimos que simulanespiga, con 	 unaaristas largas y espiguillas conspicuamente arqueadas. Los tallos son purpurascon nudos peludos. Los tallos en floracion tienenpelos 	largos en los nudos. Las laminas foliaresson linear-lanceoladas, 10-30 cm de largo y 513 mm de ancho, con pocos pelos esparcidos enambos lados. La vaina de la hoja de color verde opLrpura esta libre y tiene vellos en las margenes.La inflorescencia se separa a la madurez endos racimos de 5-10 cm de largo (Foto 130). Lasespiguillas de color verde-amarillo tienen hasta6 mm de largo, apareadas, una de ellas sesil, laotra con peduncUlo de 6 mm de largo. Las aristasde 1.5-2.5 cm de largo son delgadas y retorcidasen las base. Las glumas inferiores tienen 3-6protuberancias transversales. 
El fruto es una cariopside de color cafe-rojizo,oblongo-lanceolada, aguda en la punta, y de 1.52 mm de largo. La propagacion es por semilla. 
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Leptcchloachinensis (L.) Nees (Foto 131). Es un 
pasto muy profuso, acuatico o semiacutico, 
anual o perenne de corta vida, de 30 cm-1 m de 
alto. Es comn en el este, sur y sureste del Asia. 
Los tallos delgados a gruesos se levantan de la 
ramificaci6n basal. Las hojas y paniculas son a 
veces de colr rojo o purpura. Las laminas 
foliares son planas y lineares con una punta bien 
aguda, 10-30 cm de largo y 0.3-1 cm de ancho. La 
ligula tienp 1-2 mm de largo y bien dividida por 
segmentos parecidos a pelos. La inflorescencia 
es una panicula con el eje principal recto, de 
10-40 cm de largo (Foto 132). Sus numerosos 
racimos, simples, rectos son de 5-15 cm de largo. 
Las espiguillas de 2.5-3.5 mm de largo tienen de 
4-6, usualmente 5,flores y un pedunculo corto de 
0.5-0.7 mm de largo. La inflorescencia es de color 
verde palido o rojo. 

El fruto es una cariopside elipsoide de cerca de 
0.8 mm de largo. La propagacion es por semilla. 
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Monochorla vaginalis (Burm.f.) Presl. (Foto 133).
Es una planta anual semiacuatica, de hoja ancha 
y 46 50cm de alto. Esta maleza monocotiledonea 
tiene tallos carnosos cortos y raices mi i, .cortas.
Las hojas son brillantes de color verde oscuro,
oblongo-ovaladas a ancha- ovalada y bien acumni
nadas. La base palmeada a redondeada es de10-15 cm de largo y 3.5 cm de ancho. Los
pedunculos son largos, suaves, y huecos, de 10
20 cm de largo, con venas longitudinales.

La inflorcSoencia es una espiga de 3-6 cm de
largo, con pocas flures azules de cerca de 1cm de
largo que surgen de una vaina similar a hoja. Los 
pedunculos de las flores son menores de 1cm de 
largo (Foto 134). 

La fruta es uria capsula de 1 cm de largo
dividida en 3 valvtlas. Las semillas son oblongas
y cerca de 1mm de largo. La propagacidn es por
semilla 
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Oryza sativa L. (arroz rojo) (Foto 135). Es una 
graminea estrechamente relacionada con el arroz 
cultivado, con el cual se puede cruzar natUral
mente. Pero a diferencia del arroz cultivado, las 
semillas de la mayoria de estos ecotipos se 
desgranan facilmente antes de Sn rnaduracion 
completa y las panicLIlas permanecen erectas. 
Sin embargo, algunos ecotipos que no se des
granan tienen paniculas caidas Las espiguillas 
pLieden o no tener aristas CLJya longitud varia 
amplianiente. Las cascaras maduras pueden ser 
de color pajizo u oscuras SU pericarpio es 
pigmentado y varia de gris a rojo con la madura
cion y edad de la semilla Las sernillas ti nen una 
dormancia prolongada en el suelo, pero si se 
cosechan y manejan corno el arroz cultivado la 
dormancia puede romperse 
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Sphenoclea zeylanica Gaertn. (Foto 136). Es una 
planta anual, erecta de hoja ancha con tallos 
glabros, fuertes, carnosos, tLbulares, y muy rami
ficados, y de 0.3-1 5 m de alto. Las hojas organi
zadas en forma de espiral, son simples, de 
oblongas a lanceoladas, y hasta de 10 cm de largo 
y 3 crn de ancho. Las holas se angostan hasta 
agudizarse en la punta. Tienen pedunculos cortos 
y margenes completas. 

La inflorescencia verde es Una espiga continua, 
cilindrica, densa, hasta 7.5 cm de largo y 12 mm 
de ancho, y sostenida por un pedunculo de hasta 
8cm de largo. Las flores son numerosas, blancas 
a verdes, y de aproximadamente 2.5 mn de largo 
y 2.5 mm de ancho (Foto 137). 

La fruta es Hna capsLJla globular de 4-5 mm de 
aocho que se divide transversalmente. Sus numle
rosas semillas son de color caf-aniarillo, y de 
0.5 rm de largo. La propagacion es por semilla. 
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Deficiencia de nitrogeno (Foto 138). Los sintomas 
varian con el estado de crecimiento durante el 
cual es limitante la disponibilidad del nitr6geno. 
La dc"iciencia durante el estado temprano de 
crecimiento se observa por Lin color amarillo o
 
verde amarillento de las hojas, crecimiento retar
dado y macollarniento reducido (Foto 139). Si la 
deficiencia persiste hasta la madurez, se reduce 
el n0mero de granos por panicula. 

Cuando el nitrbgeno es adecuado durante el 
crecimiento temprano pero mns tarde limitante, el 
amarillarniento de las hojas se presenta en las 
hojas mas viejas: las nuevas hojas son mas
 
normales. Todo el cultivo eventualmente se torna 
amarillento. 

El nitrogeno excesivo puede causar volca
miento y susceptibilidad a enferrnedades. 
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Deficiencia de fosforo (Foto 140). Los sintomas 
incluyen la reduccidn de macollarniento, creci
miento y formacion de grano. Las plantas defi
cientes tienen generalmente Lin color verde
oscuro, hojas rms erectas que las normales. En 
algunas variedades las hojas mas viejas muestran 
un color naranja o una decoloracion purpura 
(Foto 151). 

La deficiencia de fosforo puede ocurrir en 
suelos muy acidos, acidos sulfitados, turbosos y
alcalinos. El fosforo es generalmente mas dis
ponible en suelos fangueados que en suelos 
secos. 
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Deficiencia de potasio (Foto -142). I-as hojas de 
color verde-oscuro poco macollarniento y re
duccibn del crecimiento, son sintomas de defi
ciencia moderada. Los sintomas de Una defi
ciencia severa incluye una decoloracibn amarillo
anaranjado a cafe amarillento de las laminas 
foliares mas viejas que empieza en el apice y 
gradualmente hacia la base. Manchas necroticas 
pueden aparecer en la 1amina foliar. El tamaiho y 
peso del grano se pueden reducir. 

La dpficiencia de potasio generalmente se 
presenta en suelos granulares, arenosos y tur
bosos y en suelos ricos de arcillas fijadoras de 
potasio. 

Deficiencia de azufre (Foto 143). Los sintomas 
son una clorosis de las hojas mbs jovenes, 
seguido por un amarillamiento de las hojas ms 
viejas, crecimiento retardado y macollamiento 
reducido. La deficiencia de azufre afecta toda la 
planta, mientias que la deficiencia de nitrogeno 
afecta las hojas mas viejas. 

La deficiencia del azufre se presenta en suelos 
bajos en materia organica de regiones humedas. 
La inundacion agrava la deficiencia de azLifre 
mediante la conversion de sLlfatos solubles a 
sulfitos insolubles. 
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Deficiencia de silice (Foto 144). La caida de hojas 
es un sintoma tipico. Esto trae como conse
cuencia una disminucibn en la absorcion de la 
luz, y por o tanto, una reduccion del rendimiertto. 
Un aumento en la abse'rci6n de silice hace las 
hojas mas erectas, y por Io tanto, aprovechan 
mejor la luz solar. La resistencia del arroz a ciertas 
enfermedades e insectos plagas parece que se 
aumenta con la silece. Contenidos de silece 
menores del 5% en la paja indican deficiencia. 
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Deficiencia de zinc (Foto 145). Los sintomas
empiezan de 2-4 semanas despubJs de la siembra, 
como blanqueamiento de la nervadura central,
especialmente en la base de la hoja emergente.
Manchas cafe aparecen en las hojas viejas. Estasmanchas se agrandan y juntan dandole a la hojaLin color cafe (Foto 146). Se reducen el macolla
miento y crecirniento. En deticiencias severas, laplanta muere. mientras que en deficiencias 
moderadas se retarda la maduracion y se reduce 
el rendimiento. 

La deficiencia de zinc est, asociada con suelos
calcareos, alcalinos, turbosos y volcanicos y consuelos que han permanecido hlmedos o sumer
gidos la mayor parte del aho. La incidencia es mas severa cuando se aplican dosis altas de 
nitrogeno y fosforo. 
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Salinidad (Foto 147). Los sintomas incluyen un 
enrollamiento y blanqueamiento de las hojas
superiores, bronceamiento de las hojas mas 
viejas, y reduccion del crecimiento y macolla
miento (Foto 148). La salinidad ocurre en re
giones aridas en donde el drenaje es pobre y la 
evaporacion excede a la precipitacion. Suelos 
humedos salinos son los suelos aluviales en 
deltas, estuarios y areas costaneras bajas sujetas 
a inundaciones por agUa del mar. 
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Alcalinidad (Foto 149). Los sintomas incluyen, 
decoloraci6n de hojas de blanco a caf6 rojizo, 
empezando por el apice. En plantas mas suscep
tibles la decoloraci6n se esparce sobre la hoja 
dandole a la planta Una apariencia charnuscada 
(Foto 150). Se reducen el macollamiento y creci
miento. La alcalinidad se presenta en suelos de 
regiones semiaridas y esta asociada con la salini
dad. Suelos fuertemente alcalinos tambien pueden 
ser deficientes en f6sforo. 
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Toxicidad de hiero (Foto 151). Los sintomas son
pequerfas manchas cafes en las hojas inferiores, 
que empiezan en el apice. Luego, toda la hoja se 
torna de color cafe, pLbrpura, amarillo o anaran
jado (Foto 152). En casos severos de toxicidad.
las hojas se tornan cafe y las inferiores mueren. 
Se reduce el macollamiento y crecimiento, y el
sistema radicUlar es aspero, escaso y de color 
cafe oscuro. 

La toxicidad de hierro es causada por un alto
contenido de este elemento en suelos acidos
inundados. Limita el rendimiento en oxisoles,
ultisoles, algunos histosoles y suelos ,cidos 
sulfatados. 
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Turba (organicos) (Foto 153). Los sintomas 
incluyen crecimiento retardado, macollamiento 
reducido, amarillamiento o bronceamiento de las 
hojas, y reducci6n en la formaci6n del grano. 

Los suelos turbosos son ricos en materia 
orgnica,o humus y son ligeramente acidos. Son 
deficientes en zinc y cobre. 

Toxicidad de boro (Foto 154). La aparici6n de 
una decoloraci6n amarilla en las puntas de las 
hojas que se extiende a lo largo de las margenes 
es sintoma de toxicidad. Grandes manchas 
elipticas de color cafe aparecen a 1o largo de las 
margenes de las hojas (Foto 155). Las partes
afectadas se tornan cafe y se marchitan. El 
crecimiento vegetativo no se afecta a menos que
la toxicidad sea severa. 

La toxicidad de boro se presenta en suelos 
costeros, suelos de regiones aridas, suelos irri
gados con agua alta en boro, y en areas 
geotermicas. 
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Toxicidad de aluminio (Foto 156). Manchas
blancas o amarillas, intervenales de las hojas son
sintomas de toxicidad. Las hojas se secan ymueren (Foto 157). Las raices son cortas y
escasas. Las plantas son achaparradas.


La toxicidad de alUminio 
es causada por el 
exceso de aluminio soluble e intercambiable. 
Este limita el crecimiento de arroz de riego ensuelos Acidos sulfatados y del arroz de secano en
suelos fuertemente acidos. 

Toxicidad de manganeso (Foto 158). Los sin
tomas son manchas cafe en las hojas mas viejas,
secamiento del apice de la hoja, y alta esterilidad.
El crecimiento vegetativo no es apreciablemente
deprimido. Lr, toxicidad del manganeso es un
desorden ('! arv;: dp secano en suelos acidos. 
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El Iiteatoal Rce Research Institute (IFIRI) tue fundadoen 1960 por 
lasFundaciones Rockefeller y Ford con laayoda y aprobacion del 
Gohlerno de las Filpinas Hoy el IRRI es uno de los 13 centros 
internacioriales do inesti(acion y entrenarniento, sin anino de lucro. 
apoyado por ,IGr upo Consullivo de Investigacion Agricola (GGIAR) 
El CGIAR es atispiciado pot laOrganizacion de rasNaciones Unidas 
para !aAq,iculJira y la Alimentacion ,FAO). elBanco Internacional de 
Reconstr, ciori y Fonrorto (Banco MUndiial) y elPrograma do las 
Nicitsios,Uidas para elDesarrollo UNDP) El CGIAR consiste do 50 
paises donarntes. rqanizacionos internacionales y reglorlales,y fun
dac'nes pirvadas 

El IRR recibe ayida. a traves del CGIAR. de Cierio numero de 
dli:,;m'incluyendo a 

Banco Asiatico de Fomento
 
Comunidad Economica Europea
 

Fundacion Ford
 
Aqeicia Internacronal para el Fornento Agricola
 

Agenda Especial de OPEC
 
Fundacion Rockefeller
 

Progriara do las Nacionos Unda2 para elDesarrollo
 

y a-gec.lis iritprnaciorrales de IossIgulIentes gobrernos. 

Australia 
Brelgica
 
B~rasilI
[Critlla

Car;lacla
 

Dirriia rca
 
Reptbtlica Feder l Alrmina
 

Ina; 

Japorl 
Mexico 

Hola oria
 
Nueva Celandia
 

Filipinas 
Espana 
SLICIa
 

Rermio U1(o
 
Eslados Unidos
 

La rfeponsbhilidad de esta puhlcacloll es del International Rice 
Reserrh Iri tijle 

172 


