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El “m a n ch a d o  de  tos granos de a rroz” p u ede ser ca u s a d o  por gran núm ero de  hongos.
La presencia  de los diversos tipos de m anchas o coloración red uce (a ca lid ad del 
prod ucto . P uede aparecer externam ente en las glum elas o internam ente en los granos, 
o am bas.
A  partir de  granos q ue  presentaban esta patología se describieron los síntom as y se 
determ inaron los agentes involucrados en la m ism a.
Se analizaron sem illas del cultivar “Irga 4 0 9 ” provenientes de las provincias de 
Corrientes y Form osa, que serían luego destinadas a consum o bajo el p roce so  de 
"parb oliza do ".
Se em pleó  el m étodo del papel de filtro ( ‘ blotter test”) segú n las norm as im partidas por 
IS T A  (International S ee d Te sting A ssociation).
Los  sín to m a s o b s e rv a d o s  fueron d ive rs o s : g ra n o s  c o n  p u n tu a c io n e s  n e g ra s , 
p igm entado s, yesosos, m anchados, etc.
Los hongos involucrados fueron: N N  (e sp e cie  aún no determ inada). Curvularia lunata,
C. protuberata, Bipolarís oryzae, Epicoccum s p p , Alternaría s p , Fusaríum semitectum,
F. equiseti, F. graminearum y  F. oxysporum. N o se encontró correlación entre los 
distintos síntom as ob se rva dos y  c a d a  uno de los diferentes organism os aislados. 
A proxim ad am ente un 7 0 %  de  los granos presentaron com o agente asociad o  a esta 
alteración a N N . resultando por lo tanto el hongo de  m ayor frecuencia de  aparición e 
im portancia en el m an ch a do  del arroz.

Palabras clave: arroz, manchado y calidad del grano, Curvularia spp, Fusaríum  spp, 
Bipolarís oryzae

* M iem bros de la Carrera del Investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires (C .I.C .)
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Rice grain spotting symptomatoiogy and associated fungí in cultivar 
Irga 409

S U . . .  . a R Y

Rice grain spotting m ay be causee) by  a targe num ber of fungí. Th e  p re s e n c e  of the 
different types of spots or discoloration de cre ase the prod uct quality. It m a y  a p p e a r  
externaliy on the lem m a and palea or internally on the kerneis, or both.
From  kerneis that show ed this pathology. sym ptom s w ere de scrib e d , th e  a g e n ts  
associated with it w ere determ ined.
S ee ds from the cultivar "Irga 409" com ing from Corrientes and Form osa p ro v in c e s  w e re  
a n alyzed. Th e y  w ere to be  con sum ed under parboiling process.
Follow ing the rules given b y  the International S ee d Te sting Association, the blotter test 
m ethod w as used.
Th e  sym ptom s o b se rve d w ere diverse: kerneis with black dots, d iscoloured, ch alky. 
spotted. etc.
T h e  fungi involved w ere: N N  (s p e cie s  still undeterm ined).
Curvularia lunata, C. protuberata, Bipolaris oryzae, Epicoccum spp, Alternaría sp, 
Fusañum semitectum, F  equiseti, F  graminearum y F  oxysporum.
Correlation betw een the several sym ptom s ob se rve d and each of the different isolated 
organism s w ere not found. Approxim ately 7 0 %  of the grains show ed that N N  w as the 
agent c o n ce rn e d  with this disorder. So, this fungus results the m ost frequent and 
im portant organism  related with the rice grain spotting.

Key words: ríce, spotting and quality grain, Curvularia spp, Fusarium  spp, Bipolaris oryzae

IN TR O D U C C IO N

El grano de arroz puede ser afectado en 
su constitución y aspecto normal antes; o des
pués de la cosecha por una gama de mi
croorganismos que causan fallas en la forma
ción del grano o pigmentación del mismo. Esta 
alteración es comunmente llamada “mancha
do del grano de arroz" o “pecky rice”. Puede 
aparecer externamente en las glumelas o 
internamente en los granos, o ambas; (Ou, 1972).

El daño causado por los patógenos pre
sentes en la semilla puede variar. Los principa
les efectos son:

a) reducción de la viabilidad: alta rela
ción entre el desarrollo de hongos; en la semilla 
y la germinación de la misma. Puede ocurrir 
tizón de la plántula y otras enfermedades

cuando se siembran granos manchados.
b) reducción de la calidad: puede; mani

festarse una leve pigmentación o granos seve
ramente afectados; y de baje; peso que se 
pierden en las operaciones de cosecha. Mu
chos de los granos dañados tienen textura 
yesosa y se quiebran en el proceso de molien
da, por lo tanto la producción de la panoja se 
puede reducir apreciablemente.

Cuando el arroz es parbolizado, es decir 
remojado, sometido a una elevación acentua
da de temperatura y posteriormente secado 
para conseguir de ese modo la difusión de 
minerales , vitaminas y aminoácidos hada el 
endospermai, ocurren pérdidas adicionales. 
Este proceso de parbolizado acentúa el daño
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de los granos e incrementa la intensidad del 
manchado. La presencia de cualquiera de los 
diversos tipos de manchas en el grano o 
coloración reduce la calidad del producto y por 
lo tanto su precio (Atkins, 1974). Este proble
ma está asociado a diversos (actores pre
disponentes: climáticos (baja temperatura 
ambiente y altas temperaturas en el período 
vegetativo; alta humedad en la etapa de 
premaduración del grano), edáficos (suelos 
arenosos con bajo contenido en materia or
gánica y nutrientes) y bióticos (presencia de 
insectos chupadores) (O u, 1972; Salive y 
Vargas, 1988).

Según diversas investigaciones (Bedi y 
Gil, 1960; Duraiswamy y Mariappan, 1983; 
Fazli y Schroeder, 1966 a; 1966 b; Martin y 
Altstalt, 1940; Roy, 1983) el manchado de los 

granos de arroz puede ser causado por gran 
número de hongos que conforme con la 
sintomatologla, recibe un nombre especifico. 
Hasta ahora no ha sido determinada la presen
cia de un único hongo causando este desorden.

Sobre esta enfermedad también se ha 
trabajado ampliamente en América Latina (Ba
tista y Gayo, 1950; Ferrere/a/, 1980; Ribeiroy 
Mariot, 1974). A partir de 1980 se ha visto en 
algunos de estos países un incremento en el 
problema del “manchado del grano*, el cual ha 
estado causando grandes pérdidas a los agri
cultores, no sólo mediante la disminución en 
los rendimientos sino en la calidad del grano 
(Albornoz, 1963; Salive y Vargas, 1985, Soave 
et al. 1985; Urben y Wetzel, 1980; Rodríguez 
etal, 1988).

En los últimos años, en nuestro país y 
según comunicaciones personales, el man
chado de los granos en la panoja ha comenza
do a cobrar importancia ya que va aumentando 

en proporciones cada vez más alarmantes. No 
sólo se ha observado en material de origen 
nacional sino también en el introducido de 
Brasil y Uruguay.

En la Argentina el manchado de los 
granos de arroz aún no ha sido investigado, 
encontrándose en la revisión bibliográfica tra
bajos sobre patógenos que afectan la viabili
dad de la semilla (Marchionatto, 1949; Winter 
etal, 1974).

Debido a esto, el objetivo del trabajo fue 
describir los síntomas del manchado del arroz, 
aislar y determinar la frecuencia de aparición 
de los microorganismos involucrados en el
mis mo.

M A TE R IA LE S  Y  M E TO D O S

Se recibieron 8 muestras de semillas del 
cultivar “Irga 409* con problemas de mancha

do provenientes de las provincias de Corrien
tes (Itabaité y Virasoro, 2 y 3 muestras respec
tivamente) y Formosa (3 muestras) de la 
campaña88/89. La producción delev. Irga 409 
se destina para el consumo bajo el pro-ceso 
de parbolizado que acentúa más la mala calidad 

y el quebrado por el manchado.

Análisis de las muestras
El análisis se realizó a los 30 días de 

cosechadas. Las mismas se agruparon for
mando una muestra compuesta. Inicialmente 
se examinaron, para su evaluación cualitativa, 
divididas en dos categorías: a) sin diferenciar 
los síntomas y b) separando los granos por 
síntomas, para comprobar si había relación 
entre cada uno de ellos y algún organismo en 
particular.

El aislamiento de los patógenos se rea

lizó de dos maneras:
A) Método del papel de filtro
Para el método del papel de filtro (“blotter 

test*) se siguieron las normas impartidas por 
ISTA  (International Seed Testing Association) 

(Neergard, 1974).
En este caso se analizaron granos con
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cáscara y sin cáscara. A  su vez se siguieron 
dos procedimientos: sin desinfección y con 
desinfección. Esto último mediante pasajes 
sucesivos en alcohol 70®, bicloruro de mercu
rio a! 1 %  y agua estéril. De cada tratamiento se 
analizaron 200 semillas.

B ) En distintos medios de cultivo
Se realizaron siembras de granos sin 

cáscara en agar papa glucosado (APG ), agar 
malta i(AM), agar arroz (AA), y agar de Martin 
(A Martin). Se analizaron 100 semillas sin 
desinfección y 100 con desinfección.

Identificación de los hongos aislados
A partir de los métodos anteriormente 

mencionados (A  y B) se practicaron aislamien
tos directos ele (as estructuras fúngicas (micelio, 
estromas, pionnotes y/o conidios) a APG. Se 
incubaron en cámara de cría (21 ± 1® C; 75% 
de humedad relativa y alternancia de 12 horas 
de luz con luz cercana al ultravioleta (N UV) y 
12 horas de oscuridad).

Para la identificación de las distintas 
especies se estudiaron los caracteres morfo- 
biométricos y culturales de cada uno de ellos.

R E S U L TA D O S  Y  D ISC U SIO N

Descripción de los síntomas
* Granos con cáscara
- Manchas alargadas de bordes indefini

dos, de color castaño claro a castaño oscuro 
que podían abarcar desde un 25% de las 
glumelas hasta la totalidad de las mismas.

- Manchas redondas con el centro color 
castaño claro y borde definido castaño oscuro. 
Su número variaba según la intensidad del 
daño.

* Granos sin cáscara
- Puntuaciones negras ubicadas tanto 

en forma dispersa como manteniendo una 
disposición lineal (Fig. 1).

- Pigmentados: verdes, púrpuras, ocres. 
En este caso la coloración se observaba en la 
totalidad del grano.

- Yesosos “chalky": el endosperm a natu
ralmente de apariencia vitrea y  translúcida, se 
tomaba blanca y opaca (F ig . 2 ).

- Manchas blanco-amarillentas con bor
des castaño oscuros, redondeadas, a veces 
confluentes (Fig. 3 a y b).

- Manchas ocre-anaranjado a castaño y 
castaño a negro. La pigmentación abarcaba 
sectores desde el 25 al 100%  del grano. En 
estos casos los mismos colapsaban, que
dando con apariencia de granos quemados 
(Fig. 3 c y d).

Al tratar de correlacionar los síntomas 
de los granos contaminados con la aparición 
de algún organismo en particular, se observó 
que no existía relación alguna a diferencia de 
lo citado por Ou (1972). Ante estos resultados 
se optó por realizar el análisis sin la diferencia
ción de los síntomas.

Aislamiento de los microorganismos 
presentes en lia semilla

En cuanto a los dos métodos aplicados 
(Tabla 1), el comportamiento de los organis
mos no fue uniforme. ILa técnica del papel de 
filtro resultó más ventajosa debido a la menor 
presencia de agentes contaminantes, que fa
cilitó el conteo y aislamiento de los hongos 
presentes en la semilla.

Los hongos encontrados mediante los 
dos métodos fueron los siguientes: NN; 
Curvularia lunata (W akker) Boedijn; C. 
protuberata INelson y IHodges; Bipolaris oryzae 
(B . de Haan) Shoem .; Epicoccum  spp; 
Alternaría sp; Fusarium semitectum Berk y 
Rav.;F. equiseti (Corúa) Sacc.;F. graminearvm 
Schwabe y F. oxysporum Schlecht.

De las semillas analizadas la frecuencia 
de aparición de los distintos hongos según el 
método utilizado se resume en la Tabla 1.
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Figura 1: Granos de arroz con puntuaciones negras (x 2,5) 
Rice grains with black dots

Figura 2: Granos yesosos (“chalky') (x 1,5) 
Chalky grains

D e  lo e x p u e sto  e n  e s to s  re s u lta d o s  se  

d e d u c e  q u e  N N  fue el h o n g o  m á s  fre c u e n te 

m e n te  a is lad o. A  p e s a r  d e  la d e sin fe c c ió n  

re a liza d a  en  los g ra n o s  c o n  y  sin  c á s c a ra , fue 

el m ic ro o rg a n is m o  q u e  m á s  incidió  en  el p ro 

b le m a  del m a n c h a d o .

L o s  v a lo re s  d e te c ta d o s , q u e  o scila ro n  

en tre  el 3 0  y  9 0 % ,  m e re c e n  d e s ta c a rs e  al 

c o m p a ra rlo s  c o n  los d a to s  o b te n id o s  p a ra  los 

resta ntes h o n g o s , q u e  c o m ú n m e n te  s o n  los 

citad os  e n  esta p a to lo g ía  (J a y a w e e ra  et al, 

1988; O u ,  1 9 72; R o d ríg u e z  et al, 1 9 8 8 ; S a liv e  

y  V a rg a s , 1 9 85; S c h ro e d e r, 1 9 6 4 ).

C u a n d o  s e  re a liza ro n  los a is la m ie n to s  

se  c o m p ro b ó  q u e  los g ra n o s  s e m b ra d o s  po r 

los distintos m é to d o s, p re s e n ta b a n  c u e rp o s  

e s tro m á tic o s  n e g ro s  u b ic a d o s  d e b a jo  del

17



Figura 3: Granos de arroz con manchas de distinta intensidad (desde blanco-amarillentas a pardo-oscuro) 
(x 1,5)

Rice grains with spots at different intensity {{rom white-yellowish (a) to dark brown (d)

i 8
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pericarpio. Durante la hidratación estos cuer
pos aumentaban varias veces su volumen, 
provocando la destrucción de los granos que 
mostraban un aspecto deformado, invadido 
por estas estructuras. Al transferir estos cuer
pos a APG desarrollaba una colonia blanco- 
grisácea estéril (Fig. 4).

Con el fin de lograr su esporulación y 
poder ubicarlo taxonómicamente fue cultivado 
en distintos medios (APG; AM; AA; A Martin), 
y a su vez expuestos a distintos fotoperíodos 
(oscuridad total; 12 horas de luz más 12 horas 
de oscuridad), luz NUV, y diferentes tempera
turas (10a; 21a y 27aC). A pesar de todo lo en
sayado, sólo desarrolló un micelio aéreo tabi
cado blanco-grisáceo con un sustrato que se 
tornaba negro con el tiempo. Este correspon
día a grupos de cuerpos estromáticos que no

Figura 4: Colonia desarrollada en APG del hongo 
N N  (x 0,75)
N N  colony developed in APG

Tabla 1: Porcentaje de granos contaminados con 
los hongos aislados según los distintos métodos 
aplicados. (*)

Percentage of contaminated grains with the isolated 
fungí by different methods.

s Papel de filtro Medios de cultivos

Sin cáscara Con cáscara Sin cáscara

Hongos c/d es .des c/des s/des c/des s/des

N N  57 56,7

C.luneta 4 4,4

0 . oryzae 1 1,3

F.semltectum  0 4,3

F.equiseti 0 3,2

F.graminearum 0 2

F.oxysporum  0 0,7

Alternaría sp 0 0,3

Epicoccum  sp 0 0,3

C.protuberata 0 0

41.6 30 88 90

0,8 2 3 3

0 0 0 0
0 0 5 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 8 2 0'

0 0 0 0
0 0 2 0

(*) c/des: con desinfección s/des: sin desinfección

desarrollaron ningún tipo de esporas.
Ante este resultado negativo a los efec

tos de identificar el microorganismo en cues
tión, se enviaron colonias a distintos centros 
de investigación (Instituto de Botánica 
Spegazzini, UNLP; Servicio de Identificación 
del Commenwealth Mycological Institute, In
glaterra; Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, Colombia y Dr JL Alcorn, Universidad 
de Queensland, Australia).

Hasta el momento las respuestas recibi
das no aportaron ningún dato concreto que 
oriente hacia la clasificación del mismo. Unica
mente el Dr JL  Alcorn menciona que estos 
cuerpos estériles sin diferenciación interna, 
podrían tratarse de “prototecios” (estructuras 
que semejan ascocarpos maduros, pero ca
rentes de aseas).

La bibliografía consultada sobre man
chado del grano, no registra antecedentes so
bre un organismo de comportamiento y carac
terísticas morfológicas similares a las

1 9
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descripteus.
En cuanto a los restantes hongos 

Curvularía luneta se observó en todos los 
tratamientos realizados. En este caso fue la 
especie de este género más encontrada, en 
coincidencia con otros autores que la conside
ran la principal causa del “black kem er (Martin 
y Minarik, 1939; Martin y Altstatt, 1940; 
Tabenhaus et al, 1935; Tabenhaus y Wyche, 
1936; Tullís, 1936). Asimismo Duraiswamy y 
Mariappan (1983) la detectan juntamente con 
Bipolaris oryzae y Trichocconis padwickii en 
granos con pigmentación púrpura y castaña, 
en porcentajes de 5 y 3 respectivamente.

Según los resultados observados, la 
infección se produciría durante la floración y/o 
formación del grano, pues los porcentajes en 
semillas desinfectadas y no desinfectadas se 
mantuvieron estables. Este comportamiento 
indicaría que este hongo se ubica por debajo 
del pericarpio permaneciendo aún después de 
la desinfección del mismo.

Otra especie que se aisló fue C. pro- 
tuberata, en un escaso número de semillas, no 
habiéndose encontrado antecedentes de este 
organismo provocando manchado del grano.

Bipolaris oryzae se manifestó en granos 
sin cáscara (con y sin desinfección) con valo
res semejantes. A  pesar de que esta especie 
fue encontrada como principal agente patógeno 
en distintos países (Duraiswamy y Mariappan, 
1983; Salive y Vargas, 1985;Schroeder, 1964), 
en esta experiencia fue aislada, pero su inci

dencia no fue tan relevante.
Considerando el conjunto de las espe

cies de Fusarium se detectó que hubo una 
presencia relativamente importante. Entre estas 
especies la predominante fue semitectum 
también citada por otros autores (Arunyanart 
et al, 1981; Tabenhaus et al, 1935). Cabe 
destacar que las restantes especies de 
Fusariumsólo se hallaron en las muestras que 
no fueron desinfectadas, lo que demostraría

que la penetración de estos hongos s e  p ro d u c e  
luego del llenado del grano, ubicándose entre  
éste y las glumelas, sin afectarlo. P u d o  
observarse que un elevado número d e  g ra n o s  
por debajo del micelio de Fusarium  e v id e n c ió  
la presencia de los cuerpos negros d e  N N  
ubicados entre el pericarpio y el endos p e rm a .

Del análisis de esta patología q u e  a fe c
ta la calidad del grano, se deduce q u e  el 
estudio realizado por los investigadores e n  la 
mayoría de los casos no mantienen un crite rio  

uniforme en el tratamiento del tema. La  term i
nología empleada, los organismos involucra
dos y los síntomas que se describen s e  en
globan como si se tratasen de un único proble
ma. Se confunden indistintamente los concep
tos sobre semillas con alteraciones que afec
tan su viabilidad y los que estudian la reduc

ción de la calidad del grano.
En cuanto a la aparición de esta afec

ción, cabe destacar la concordancia que exis
tíó entre los factores predisponentes hallados 
en la bibliografía (Salive y Vargas, 1985) y  los 
existentes en el área de producción de la cual 
procedían tas muestras (com. pers.)

En la presente investigación con respecto 
a la sintomatoiogía, no se encontró corre-lación 

entre los distintos síntomas observados y cada 
uno de los diferentes hongos aislados.

En aproximadamente un 70%  de los 
granos analizados, el organismo asociado a 
esta alteración fue NN, resultando por lo tanto 
el más importante de los hongos que intervie
nen en el manchado. Este es el primer antece
dente de un patógeno con las mencionadas 
características sobre arroz.
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