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Presentación

El CEDAF ha es ta do pu bli can do li te ra tu ra téc ni ca so bre di fe ren tes cul ti vos

des de su crea ción en 1987.  Con el paso del tiem po, el CEDAF ha au men ta do a

más de cin cuen ta las guías téc ni cas, sin con tar los nu me ro sos li bros, bo le ti nes,

re vis tas y otras pu bli ca cio nes  en los últimos veinte años.

Las pri me ras pu bli ca cio nes ha cían én fa sis en los as pec tos de pro duc ción, pero

las ne ce si da des ac tua les son más de mer ca dos y pro ble mas es pe cí fi cos de post -

co se cha. Por eso, es tas nue vas guías  tie nen un nue vo for ma to y  con te ni do y es -

tán orien ta das a res pon der pre gun tas fre cuen tes de los lec to res.

He mos tra ta do de ela bo rar guías sen ci llas y de fá cil lec tu ra, aun que no siem -

pre ha sido po si ble, por lo com ple jo que re sul ta mu chas ve ces el pro ce so de ha -

cer una pu bli ca ción téc ni ca. El CEDAF por lo ge ne ral con tra ta ex per tos para

la ela bo ra ción y re vi sión de las guías téc ni cas. A ve ces la re vi sión se hace muy

com ple ja, de pen dien do del tema, aun que ha ce mos todo lo po si ble por res pe tar

las ideas ori gi na les de los au to res, y aun que la pro pie dad de la pu bli ca ción

per te ne ce al CEDAF, la au to ría de la pu bli ca ción es del con tra ta do y se hace

cons tar en las mis mas. 

La pu bli ca ción de una guía es un es fuer zo de equi po, tan to den tro como fue ra

del CEDAF. Par te de la re vi sión, dia gra ma ción, di se ño de por ta da, in tro duc -

ción y co rrec ción de es ti lo se hace in ter na men te, por lo que he mos de sa rro lla -

do una ca pa ci dad ad mi ra ble, que tam bién brin da es tos ser vi cios a otras or ga -

ni za cio nes, gra cias a la de di ca ción del per so nal involucrado.

En esta opor tu ni dad que re mos agra de cer al au tor prin ci pal de esta guía, Ing.

Cé sar Mo que te, al Ing. Frank Te ja da y al Ing. Ma nuel Gon zá lez Tejera por sus

acer ta dos apor tes, así como tam bién el tra ba jo de edi ción y coor di na ción del

Ing. Teó fi lo Su riel E. y los tra ba jos de di se ño grá fi co del Ing. Gon za lo Mo ra les. 

Juan José Espi nal

Di rec tor Eje cu ti vo
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Ta xo no mía del Cul ti vo

Nom bre cien tí fi co: Oryza sa ti va L

Sis te má ti ca 

Rei no: Ve ge tal

Di vi sión: Mag no lioph yta

Cla se: Li liop si da

Orden: Poa les

Fa mi lia: Poa ceae

Sub fa mi lia: Pa ni coi deas

Tri bu: Oryzae

Sub tri bu: Oryzi neas

Gé ne ro: Oryza

Espe cie: sa ti va

Fuen te: wi ki pe dia.org/wiki/Oryza_sa ti va 

Espe cies sil ves tres del gé ne ro ory za

1. Once en con tra das en Asia
• ei chin ge ri Me ter.

• gra nu la ta Nees et Arn.

• lon gi glu mis Can sen.

• me ye ria na (Zoll. et Mor. ex Steud.)Baill.

• mi nu ta J.S. Presl. ex C. B. Presl.

• ni va ra Shar ma et Shastry

• of fi ci na lis Wall et Watt

• rhi zo ma tis Vaug han.

• rid le yi Hook.

• ru fi po gon Griff.

• schlech te ri Pil ger

2. Cua tro es pe cies in dí ge nas de Áfri ca
• bart hi  A.Chev.

• brach yan ta A. Chev. et Roehr.

• lon gis ta mi na ta A. Chev. et Roehr.

• punc ta ta Kotschy ex Steud.

3. Cua tro es pe cies in dí ge nas de Amé ri ca del Sur
• alta Swa llen

• glu mae pa tu la Steud.

• gran di glu mis (Doell) Prod

• la ti fo lia Desv.

4. Dos es pe cies ori gi na das en Aus tra lia
• aus tra lien sis Do min 

• me ri dio na les Ng

Fuen te: Suá rez Cres te lo 2007
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Ori gen del arroz 

El arroz es una gra mí nea anual per te ne cien te al gé ne ro Oryza, ori gi na ria del sur

de la India, don de hay con di cio nes muy fa vo ra bles para el cul ti vo (Gon zá lez,

1985). En esa re gión de India abun dan mu chas es pe cies sil ves tres re la cio na das

con el cul ti vo en las zo nas ri be re ñas y del tas de los ríos, don de en un prin ci pio el

arroz era re co lec ta do (Lu que, 2009). No obs tan te, su cul ti vo co men zó en Chi na,

en los fér ti les va lles de los ríos Hang-Ho y Yang-Tse-Kiang, ha cia el si glo XV an tes 

de Cris to. Hoy se sabe, gra cias al re sul ta do de los aná li sis con car bo no 14, rea li -

za dos a gra nos de arroz des cu bier tos en ex ca va cio nes ubi ca das en Peng tous -

han, que el arroz se cul ti vó a par tir de los años 8200 - 7800 a.C. en Hu nan (Arroz

SOS, en la red 2009). 

Des de Chi na el arroz fue in tro du ci do a Co rea, Ja pón y Fi li pi nas, lle gan do a los paí -

ses me di te rrá neos 350 años an tes del na ci mien to de Je sús. Ya en el si glo IV a.C.,

su cul ti vo es ta ba muy ex ten di do en la Me so po ta mia gra cias a los in ter cam bios co -

mer cia les que el rey per sa Da río es ta ble ció con Chi na e India. De la cuen ca de los

ríos Ti gris y Eu fra tes, en la Edad Me dia,  los ára bes lo in tro du je ron en la Pe nín su la

Ibé ri ca en el si glo VIII de nues tra Era. De he cho, la pro ce den cia del nom bre, tal y

como lo co no ce mos hoy, pro vie ne de la pa la bra de ori gen ára be "ar-rozz" (Mun do

Ban que te. com). 

Des pués que los ára bes lo im plan ta ran en Espa ña, y de allí a toda Eu ro pa, el ce -

real si guió su ex pan sión has ta in tro du cir se en el con ti nen te ame ri ca no con Cris tó -

bal Co lón du ran te el pe río do del des cu bri mien to. Se es ti ma que el arroz lle gó a

San to Do min go (His pa nio la) en el año 1512. En Eu ro pa fue tal el pres ti gio del ce -

real que, en unos es cri tos de co ci na fran ce sa, se men cio na un arroz con le che, de

al men dras y ca ne la en una co mi da que ofre ció el rey Luis IX a San to To más de

Aqui no (Mun do Ban que te.com).

El gé ne ro Oryza in clu ye 23 es pe cies de las cua les 21 son sil ves tres y dos cul ti va -

das, Oryza sa ti va, de ori gen asiá ti co  y Oryza gla be rri ma,  ori gi na ria del del ta del

río Ní ger, en Áfri ca. La ma yo ría de las va rie da des pro ce den de la es pe cie sa ti va,

mien tras que el cul ti vo de la es pe cie gla be rri ma está res trin gi da a su lu gar de ori -

gen. 

El arroz co mún, Oryza  sa ti va y Oryza gla be rri ma, es con si de ra do un ejem plo de

evo lu ción pa ra le la en las plan tas cul ti va das. El pro ge ni tor sal va je de Oryza sa ti va

es la es pe cie Oryza ru fi po gon, co mún en Asia, la cual mues tra un ran go de va ria -

ción de ti pos anua les y pe ren nes. En el caso de Oryza gla be rri ma, es Oryza bart hi

(Oryza bre vi li gu la ta), que es una hier ba anual en dé mi ca del Oes te de Áfri ca.

Ambas es pe cies fue ron do mes ti ca das in de pen dien te men te y tie nen di fe ren cias

dis cre tas en sus ca rac te rís ti cas prin ci pa les, pero los ti pos in ter me dios son ra ros

(Suá rez Cres te lo, 2007).



12 CEDAF

Sección I: Antes de Empezar
El Cultivo de Arroz - Serie Cultivos

Los pa rien tes sal va jes del arroz cul ti va do son una fuen te ge né ti ca muy va lio sa de

re sis ten cia a es tre ses bió ti cos y abió ti cos. El arroz es rico en cuan to a di ver si dad

ge né ti ca, pues en todo el mun do se cul ti van mi les de variedades diferentes. 

En Asia, Oryza sa ti va está di fe ren cia da den tro de tres sub es pe cies ba sa das so bre 

sus con di cio nes geo grá fi cas: ín di ca, ja vá ni ca, y ja pó ni ca. Índi ca se re fie re a las

va rie da des tro pi ca les y sub tro pi ca les cul ti va das en el sur y su res te de Asia y sur

de Chi na. Ja vá ni ca de sig na a los arro ces bulu (aris ta dos) y gun dil (sin aris tas) con

pa ní cu las lar gas y gra nos bien de li nea dos que cre cen a lo lar go de las re gio nes ín -

di cas en Indo ne sia. La ja pó ni ca se re fie re a las va rie da des de gra nos pe que ños y

re don dea dos de las zo nas tem pla das de Ja pón, Chi na y Co rea (Ta bla 1). Estas

va rie da des son cul ti va das en el nor te de Ca li for nia, EE.UU., de bi do a la to le ran cia

a las ba jas tem pe ra tu ras (Hein richs, 2001). 

Ta bla 1. Com pa ra ción de las Prin ci pa les Ca rac te rís ti cas 
de los Arro ces Ja pó ni cos e Indicos 

Ca rác ter Ja pó ni cos Índi cos

For ma y co lor de las ho jas Estre chas y ver de os cu ra Anchas y ver de cla ro

Ángu lo de la hoja ban de ra y
del ra quis

Gran de Pe que ño

Lon gi tud del ta llo Cor tos Lar gos

Du re za del ta llo Fle xi ble y duro de rom per Duro y fá cil de rom per

Aca me Di fí cil de aca mar Fá cil de aca mar

Des gra ne Duro, di fí cil Sua ve, fá cil

Aris tas Ma yor men te aris ta dos Aris ta dos, con va ria ción
en lon gi tud

Re la ción lar go/an cho de los
gra nos

2.5 ó me nos 2.5 ó más

Ger mi na ción Len ta Rá pi da

To le ran cia a las ba jas
tem pe ra tu ras

Alta Sus cep ti ble

Re sis ten cia a la se quía Baja Alta

Fuen te: Suá rez Cres te lo 2007



CEDAF 13

Sección I: Antes de Empezar
El Cultivo de Arroz - Serie Cultivos

Infor ma cio nes so bre la plan ta de arroz

El arroz es una plan ta de sue los hú me dos e inun da dos, cuyo sis te ma ra -

di cu lar prin ci pal es ad ven ti cio (Foto 1). Tan to el cre ci mien to como el de -

sa rro llo de las raí ces son ca rac te rís ti cas va rie ta les, afec ta das por el me -

dio de cul ti vo y los ni ve les de fer ti li za ción. La lon gi tud de las raí ces de -

cre ce cuan do se in cre men ta el ni vel de ni tró ge no en el me dio de cul ti vo. 

El ta llo es erec to y ci lín dri co, for ma do por la al ter na ción de nu dos y en -

tre nu dos (Foto 2). Nor mal men te hay de 4-6 en tre nu dos alar ga dos, con

más de 1 cm, al mo men to de la co se cha (Ver ga ra, 1982). En cada nudo

se for ma una yema y una hoja. Los hi jos, que son ta llos ver da de ros, se

van de sa rro llan do en or den al ter no en el ta llo prin ci pal (Gon zá lez, Ro se -

ro  y Arre go cés, 1985).

Las ho jas son de lá mi na lar ga, com pues tas de dos par tes: una 

lá mi na y una vai na hen di da lon gi tu di nal men te que abra za una

por ción del ta llo, ro dean do un in ter nu do com ple to (Foto 3). 

Cada hoja, en el pun to de unión de la lá mi na con la vai na, pre -

sen ta una es truc tu ra trian gu lar y trans pa ren te co no ci da como

lí gu la y un par de apén di ces ver duz cos lla ma dos au rí cu las.

Estas úl ti mas es truc tu ras no es tán pre sen tes en las ma le zas

gra mí neas, con las cua les el arroz puede confundirse en las

etapas previas a la floración (Foto 4).

La al tu ra de la plan ta es una fun ción del nú me ro y la lon gi tud

de los en tre nu dos, que aun que son ca rac te rís ti cas va rie ta les

de fi ni das, pue den va riar por efec tos am bien ta les. Des pués de la co se cha 

la plan ta pro du ce nue vos re bro tes, que pue den dar ori gen a una segunda 

cosecha conocida como retoño.

Las flo res po seen co lor ver de, dis pues tas en es pi gui llas y cuyo con jun to

cons ti tu ye una pa ní cu la. La flor cons ta de 6 es tam bres y un pis ti lo (Fo tos

5 y 6). Los es tam bres con tie nen las an te ras y és tas a su vez a los gra nos

de po len. En el pis ti lo se dis tin guen el ova rio, el es ti lo y el es tig ma. Se gún

la va rie dad el es tig ma pre sen ta di fe ren tes co lo res, como blan co, ama ri -

llo, ver de pá li do o púr pu ra. La es pi gui lla es la uni dad de la in flo res cen cia

y encierra una sola flor que lleva la lema y la palea. 

Foto 1. Sistema radicular
adventicio

Foto 2. Tallo, nudos y entrenudos

Foto 3. Vaina de la hoja

Foto 4. Lígula y aurículas Foto 5. Estructura de una espiguilla Foto 6. Órganos de una espiguilla
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Las in flo res cen cias o pa ní cu las co rres pon den a pro lon ga cio nes de los ta llos a par -

tir del úl ti mo nudo. Las pa ní cu las per ma ne cen erec tas du ran te la flo ra ción y a me -

di da que los gra nos van lle nan do se do blan so bre sus pro pios ejes, fru to del peso

que és tos van ad qui rien do. El peso de 1,000 gra nos de arroz varía de 23 a 32

gramos. 

El gra no de arroz es el ova rio fe cun da do y ma du ro, mien tras que el gra no des cas -

ca ra do con el pe ri car pio par do se co no ce como arroz in te gral, cuyo pu li men to da

ori gen al arroz blan co (Fo tos 7 y 8). Los gra nos de arroz di fie ren tan to en for ma

como en ta ma ño; hay ova la dos, fi nos, lar gos y cor tos, va rian do la pre fe ren cia de

acuerdo con parámetros étnicos. 

En ge ne ral la plan ta de arroz es au tó ga ma en un 95%, con poco mar gen para el

cru za mien to es pon tá neo en tre dis tin tas va rie da des. Su re pro duc ción es por se mi -

llas, con nú me ro de cromosomas 2n = 24. 

Infor ma cio nes so bre el cul ti vo de arroz

El ce real es cul ti va do des de el ni vel del mar has ta al tu ras su pe rio res a 2,500

msnm y des de los 49º la ti tud nor te a 36º la ti tud sur. El arroz es un cul ti vo tro pi cal y

sub tro pi cal, pero la ma yor pro duc ción se ob tie ne en cli mas hú me dos tro pi ca les.

Chi na es el prin ci pal país pro duc tor de arroz, don de se ob tie ne el 29% de la pro -

duc ción mun dial (IRRI/USDA 2009).

El cul ti vo de arroz se rea li za tan to en rie go como en se ca no. No obs tan te, a ni vel

mun dial, la gran pro duc ción se con si gue bajo rie go. El cul ti vo de se ca no se ob ser -

va en Cen troa mé ri ca, Co lom bia y Bra sil, prin ci pal men te. Por adap ta ción las va rie -

da des de rie go tie nen las raí ces más ramificadas y cortas que las de secano. 

En Asia se con su me arroz de bajo con te ni do de ami lo sa (8-20%), mien tras que el

con su mi do en Amé ri ca La ti na y Ca ri be po see un con te ni do alto o in ter me dio

(³25%). Si el arroz tie ne bajo con te ni do de ami lo sa los gra nos que dan pe ga jo sos

cuan do se co ci nan, en tan to que aque llos con va lo res in ter me dios se co ci nan

Foto 7. Arroz integral (arroz marrón) Foto 8. Arroz blanco (pulido)
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suel tos y gra nea dos, man te nién do se sua ves des pués de en friar se. Cuan do la

ami lo sa es alta, el arroz tam bién se co ci na suel to y gra nea do, pero se tor na duro al 

en friar se.

La tem pe ra tu ra de ge la ti ni za ción es aqué lla en la cual el arroz ab sor be agua en

for ma irre ver si ble cuan do se está co ci nan do. Si es alta (>74º C) el arroz ab sor be

mu cha agua, tar da más tiem po en co ci nar se, cre ce me nos y se apas ta. Si es baja

(<70º C) o  in ter me dia (71-74º C) se co ci na seco y suel to. Las va rie da des con alta

tem pe ra tu ra de ge la ti ni za ción no son pre fe ri das por los con su mi do res do mi ni ca -

nos, sino aque llas con va lo res de intermedios o bajos, que

no se apastan al cocinarse.

Ca rac te rís ti cas del arroz 

El arroz es el prin ci pal cul ti vo ali men ti cio del con ti nen te

asiá ti co, don de se pro du ce y se con su me el 90% de la pro -

duc ción mun dial. Pero tam bién es un ali men to bá si co en

Ame ri ca La ti na y el Ca ri be. El ce real pro por cio na el 20%  del 

su mi nis tro de ener gía ali men ta ria del mun do, en tan to que

el tri go su mi nis tra el 19% y el maíz, el 5% (FAO 2004). Pero

el arroz no sólo es una rica fuen te de ener gía, sino que tam -

bién cons ti tu ye una bue na fuen te de tia mi na, ri bo fla vi na y

nia ci na, con bajo con te ni do de gra sas (< 1%) (Ta bla 2).

El per fil de ami noá ci dos del ce real pre sen ta al tos con te ni -

dos de áci do glu tá mi co y as pár ti co, en tan to que la li si na es

el ami noá ci do li mi tan te. Tam bién se re co no ce que el arroz

in te gral con tie ne una can ti dad im por tan te de fibra

alimenticia (FAO 2004). 

El ce real es muy apro pia do para quie nes su fren de gas tri tis

o de gas troen te ri tis por ser de fá cil di ges tión. Es emo lien te y 

ac túa como re gu la dor in tes ti nal, acon se ja do en ca sos de

dia rreas fre cuen tes. El agua de arroz her vi do pue de ser uti -

li za da para las in fla ma cio nes in tes ti na les, dia rreas e in clu so 

fie bre, ya que fa vo re ce la rehi dra ta ción 

(ali men ta cion-sana.com.ar).

Por otro lado, el arroz in te gral es ex ce len te para com ba tir

en fer me da des como el es tre ñi mien to, el ner vio sis mo y el

es trés. Su mis mo con su mo in ci ta a mas ti car más, so bre

todo cuan do se con su me en for ma in te gral, lo cual fa vo re ce

la irri ga ción san guí nea de las en cías y la sa lud de los dien -

tes. Asi mis mo, el afre cho, sub pro duc to del pro ce sa mien to

in dus trial, es uti li za do en la ali men ta ción ani mal con muy

buenos re sul ta dos.

(ali men ta cion-sana.com.ar). 

Foto 9. Arroz de granos rojos

Foto 10. Arroz negro venere 

Foto 11. Arroces de colores diversos
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El ce real en su es ta do na tu ral po see co lo res di fe ren tes, que in clu yen el par do, el

rojo, el púr pu ra e in clu so el ne gro (Fo tos 9, 10 y 11). Estas co lo ri das va rie da des

son apre cia das por sus pro pie da des be né fi cas para la sa lud. Di fe ren tes cul tu ras

tie nen di fe ren tes pre fe ren cias en cuan to a sa bor, tex tu ra, co lor y vis co si dad de la

variedad de arroz que consumen (FAO 2004).

Por ejem plo, en al gu nas par tes del sur de India se con su me arroz rojo, mien tras

que en Asia Me ri dio nal y el Me dio Orien te se con su me arroz seco, ho jal dra do. En

Ja pón, Tai wán, Re pú bli ca de Co rea, Egip to y la re gión nor te de Chi na, se con su -

men va rie da des de arroz de gra nos re don dos, hú me das y pe ga jo sas (Foto 12). En 

Amé ri ca La ti na y Ca ri be se pre fie ren los arro ces de gra nos

lar gos y fi nos (Mén dez 2008), que se co ci nan suel tos y gra -

nea dos (Foto 13). El arroz con le che es un pos tre uni ver sal

pre sen te en mul ti tud de culturas, como las europeas,

asiáticas y las de Iberoamérica.  

Mu chos paí ses tie nen re ce tas a base de arroz que los iden ti fi -

can, como el sus hi, el arroz fri to, el curry, la pae lla, el ri sot to, el 

pan cit (FAO 2004, el arroz y la nu tri ción hu ma na), "ga llo pin to" 

(en  Cos ta Rica), "moro con cris tia nos" (en Cuba), "moro" en

la Re pú bli ca Do mi ni ca na. Este úl ti mo pla to tí pi co es pre pa ra -

do con fri jo les di ver sos, co no ci dos como ha bi chue las, y en la

prác ti ca, los do mi ni ca nos uti li zan la ex pre sión "moro" como si -

nó ni mo de co mi da. Aun que tam bién en el país el arroz se con -

su me en di ver sas pre sen ta cio nes, la principal es como arroz

blanco (Fotos 14, 15 y 16).

Pro ba ble men te tres ra zo nes trans for man al arroz en uno de

los ce rea les más con su mi dos en el mun do: el cos to ac ce si ble, 

el va lor nu tri ti vo y la po si bi li dad de com bi nar lo con una am plia

va rie dad de ali men tos, qui zás has ta que la crea ti vi dad y el

gus to den lu gar (Pe rió di co El Obser va dor de Uru guay, 25 de

mayo 2008). Pero tam bién el agra da ble sa bor del gra no co ci -

na do jue ga un papel determinante para su amplia aceptación. 

Foto 12. Arroz japónico 

Foto 13. Arroz tropical 

Foto 14. Asopao de arroz Foto 15. Arroz blanco Foto 16. Moro de arroz
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Ta bla 2. Ca rac te rís ti cas Nu tri cio na les del Arroz Inte gral y del Arroz Blan co
(por cada 100 g co ci na do)

Pa rá me tro Arroz in te gral Arroz blan co 

Agua 73 g 68,6 g 

Ener gía 351 Kcal 360 Kcal

Gra sa 1,9 g 0,2 g 

Pro teí na 7,2 g 7 g 

Hi dra tos de car bo no 77 g 76 g 

Fi bra 0,9 g 0,1 g 

Po ta sio 99 mg 54 mg

So dio 8 mg 2 mg

Fós fo ro 120 mg 54 mg

Cal cio 10 mg 3 mg

Mag ne sio 43 mg 13 mg

Hie rro 1,6 mg 0,4 mg

Zinc 0,63 mg 0, 42 mg

Se le nio 9,8 mg 7,5 mg

Vi ta mi na C 0 mg 0

Vi ta mi na B1 0, 3 mg 0, 09 mg

Vi ta mi na B2 0, 05 mg 0, 03 mg

Vi ta mi na B6 0, 14 mg 0, 05 mg

Vi ta mi na A 0 0

Vi ta mi na E 0, 21 mg 0

Folacina 4 mcg 2 mcg

Niacina 4,7 mg 1,4 mg

Fuente:  www.tipsparabajarpeso.com/(2009).../37/ 
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1. Si tua ción ac tual del cul ti vo de arroz

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na1, el arroz es el ali men to bá si co de la po bla ción. Es,

ade más, el cul ti vo de ma yor tras cen den cia so cial. El con su mo anual per cá pi ta es

de 50 kg (111 li bras por per so na). Las va rie da des que se cul ti van son in sen si bles

al fo to pe río do, por tan to el ce real se pue de sem brar du ran te todo el año. Sin em -

bar go, el pro duc tor tie ne que sa ber que el ren di mien to del cul ti vo pue de va riar sig -

ni fi ca ti va men te de mes a mes. Es de cir que para con se guir los me jo res ren di mien -

tos debe sem brar en la épo ca ade cua da. 

La  su per fi cie cul ti va da del ce real en el año 2008, in clu yen do el área de re to ño y la

do ble siem bra, fue de 2,869,233 ta reas (180,455 ha) (De par ta men to de Fo men to

Arro ce ro, 2009). En di cho año la pro duc ción fue de 11,155,990 quin ta les de arroz

blan co (507,090 to ne la das de arroz blan co). El ren di mien to pro me dio es de 4,900

kg/ha (4.17 quin ta les de arroz blanco/tarea) (Tablas 3, 4 y 5). 

Ta bla 3. Su per fi cie Cul ti va da de Arroz (flor y re to ño) en la 
Re pú bli ca Do mi ni ca na, Pe río do 1997- 2008 

Año  Su per fi cie cul ti va da (flor y re to ño)

Ta reas Ha

1997 1,660,755 104,450

1998 1,764,811 110,994

1999 2,056,234 129,323

2000 1,921,886 120,873

2001 2,417,344 152,034

2002 2,433,944 153,078

2003 2,283,393 143,610

2004 2,292,647 144,192

2005 2,447,647 153,940

2006 2,477,487 155,817

2007 2,565,313 161,340

2008 2,869,233 180,455

Fuente: Departamento Fomento Arrocero, Secretaría de Estado de Agricultura 

1 Ane xo 11. De sa rro llo his tó ri co del cul ti vo



CEDAF 21

 Sección II: El Arroz en la República Dominicana
El Cultivo de Arroz - Serie Cultivos

 Ta bla 4. Pro duc ción Anual de Arroz en la 
Re pú bli ca Do mi ni ca na, Pe río do 1997-2008

Año  Pro duc ción na cio nal de arroz blan co

Quin ta les de 100 li bras To ne la das

1997 7,292,099 331,459

1998 6,818,343 309,925

1999 8,130,220 369,555

2000 8,203,011 372,864

2001 10,341,423 470,065

2002 10,470,927 475,951

2003 8,795,281 399,785

2004 8,195,157 372,507

2005 9,254,003 420,636

2006 10,228,978 464,953

2007 10,732,060 487,821

2008 11,155,990 507,090

Fuente: Departamento Fomento Arrocero, Secretaría de Estado de Agricultura

Ta bla 5. Ren di mien to del Cul ti vo de Arroz enla
 Re pú bli ca Do mi ni ca na, Pe río do 1997- 2008

Año Ren di mien to

quin ta les /ta rea 
arroz blan co

Kg/ta Kg/ha

1997 4.35 326 5,183

1998 3.89 292 4,643

1999 4.06 304 4,834

2000 4.17 313 4,977

2001 4.41 331 5,263

2002 4.38 328 5,215

2003 4.19 314 4,993

2004 3.91 293 4,659

2005 3.79 284 4,516

2006 4.24 318 5,056

2007 4.35 326 5,183

2008 4.35 326 5,183

Pro me dio 4.17 313 4,975

Fuente: Departamento Fomento Arrocero, Secretaría de Estado de Agricultura
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El arroz se adap ta bien en to das las re gio nes del país, prin ci pal men te en aque llas zo nas ba -

jas con dis po ni bi li dad de agua de rie go, aun que tam bién se pue de cul ti var en las mon ta ñas

uti li zan do va rie da des adap ta das. Sin em bar go es muy poco el arroz que se siembra bajo

estas condiciones. 

Las prin ci pa les re gio nes de siem bra son el Ci bao Cen tral, Nord es te, Bajo Yuna, la Lí nea

Nor oeste, San Juan de la Ma gua na y el Este (Mi ches, Ni si bón y Sa ba na de la Mar). (Fi gu ra

1: mapa arro ce ro na cio nal). Las re gio nes del Ci bao Cen tral, Nord es te y el Bajo Yuna abar -

can el 65% de la su per fi cie na cio nal del cul ti vo, mien tras que el Nor oeste re pre sen ta el

27%, apro xi ma da men te. Las re gio nes Sur y Este cubren el 8% del área cultivada (Anexo 1). 

En la Pro vin cia San Juan, así como en la re gión Nor oeste, se pre sen tan las me jo res con di -

cio nes am bien ta les para el cul ti vo, a pe sar de que en esta úl ti ma re gión los sue los son sa li -

nos y muy se cos (Ta bla 6). En San Juan, la dis po ni bi li dad de agua de rie go es la prin ci pal li -

mi tan te del cul ti vo. Por eso, en esta re gión el ce real casi siem pre es cul ti va do una vez por

año, y no dos veces, como ocurre en otras regiones.

Ta bla 6. Ca rac te rís ti cas Ambien ta les de las Re gio nes Arro ce ras 
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na*.

Re gión Cli ma Tem pe ra tu ra* Hu me dad
re la ti va %

Ra dia ción
so lar

Pre sión de
en fer me da des

Con di cio nes para 
re to ño

Bajo Yuna
y Na gua

Húmedo Alta >80 Alta Alta No adecuadas

Cibao
central

Intermedio Alta > 80 Alta Intermedia Intermedias

Noroeste Seco Alta <75 Alta Baja Excelentes

Fuente: Recopilación del autor                          *Temperaturas >30 grados durante el día

Figura 1. Mapa arrocero de la República Dominicana  (Fuente: Frank Moya Pons 2002,
Elaboración de áreas arroceras: Freddy Contreras) 
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De acuer do con la te nen cia de la tie rra los pro duc to res de arroz se cla si fi can en dos gru pos:

1) de Re for ma Agra ria y 2) Pri va dos (Ta bla 7). Se es ti ma que en el país hay unos 30,290

pro duc to res de arroz, de los cua les al re de dor de 14 mil son de Re for ma Agra ria y el res to

del sec tor pri va do. 

Los pro duc to res de Re for ma Agra ria es tán ubi ca dos en asen ta mien tos cam pe si nos pa tro ci -

na dos por el go bier no do mi ni ca no en par ce las des de 20 a 75 ta reas, las cua les cul ti van en

for ma in di vi dual. Estos pro duc to res re ci ben fi nan cia mien to del Ban co Agrí co la prin ci pal -

men te, pero tam bién tie nen ac ce so a otras fuen tes fi nan cie ras, como son los mo li ne ros y

distribuidores de insumos agrícolas, entre otras. 

Los pro duc to res pri va dos son aque llos que son due ños de las fin cas, aun que tam bién se in -

clu yen a los que son arren da ta rios. Ge ne ral men te con si guen ma yo res  ren di mien tos que

los de Re for ma Agra ria, pues tie nen más ac ce so a los re cur sos y en con se cuen cia, pue den

uti li zar más tec no lo gía y apli car los in su mos adecuados y en los momentos precisos. 

Ta bla 7. Cla si fi ca ción de los pro duc to res de arroz de acuer do 

con la te nen cia de la tie rra 

Cla si fi ca ción Can ti dad de pro duc to res Pro por ción %

Re for ma agra ria 13,740 45

Pri va dos 16,550 55

TOTAL 30,290 100

Fuente: Registro Agropecuario de 1998 (Tomado de Frank Tejada, en: El Vaneamiento en el Arroz, 2004)

El tras plan te y la siem bra di rec ta en sue lo hú me do son los sis te mas de siem bra bá si cos.

Aun que se rea li za do ble siem bra, el re to ño es pre do mi nan te, prin ci pal men te en la Lí nea

Nor oeste. En esta re gión los pro duc to res siempre han realizado retoño.

En el año 2008, el apor te del sec tor agro pe cua rio al Pro duc to Inter no Bru to (PIB) fue de 

RD$23,435.5 mi llo nes, equi va len tes al 7.1% del to tal na cio nal. De esta can ti dad, el arroz

apor tó RD$1,704.0 mi llo nes, lo que re pre sen ta un 0,5%. De he cho, nin gún otro ru bro ali -

men ti cio del país se acer ca a es tas ci fras (Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na

2009). Frank Te ja da, en con ver sa ción per so nal (agos to de 2009), se ña la que las ci fras an -

te rio res se ba san en pre cios cons tan tes de 1991. 

Esti ma cio nes del Insti tu to Inte ra me ri ca no de Coo pe ra ción para la Agri cul tu ra, IICA, in di can

que unas 250,000 per so nas es tán in vo lu cra das de ma ne ra di rec ta e in di rec ta en los pro ce -

sos de pro duc ción, pro ce sa mien to y co mer cia li za ción del arroz. Se ha cal cu la do que a ni vel

de fin cas se ge ne ran al re de dor de 150 mil em pleos en las la bo res del cul ti vo, mien tras que

en las fa ses de pro ce sa mien to y co mer cia li za ción se ge ne ran unos 100 mil em pleos, que in -

clu ye a los em plea dos en las em pre sas agroin dus tria les, ca mio ne ros, sus ayudantes,

promotores y comerciantes mayoristas y detallistas (IICA, 2003).

La in dus tria arro ce ra do mi ni ca na in vo lu cra a fe de ra cio nes y aso cia cio nes de  pro duc to res,

coo pe ra ti vas, fac to rías, dis tri bui do res de in su mos y ma qui na rias agrí co las, re cue ros de ca -

ba llos, en tre otros. Sin em bar go, las aso cia cio nes de pro duc to res no tie nen todavía la

solidez que potencialmente poseen.
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Des de 1998 el va nea mien to es el prin ci pal pro ble ma que en fren tan los pro duc to res del ce -

real. Otro pro ble ma del cul ti vo es el alto cos to de pro duc ción. Sin em bar go, esto no preo cu pa

mu cho a los pro duc to res, ya que el pre cio de ven ta al con su mi dor tam bién es alto, con si de ra -

do de los más altos de América Latina. 

Es no to rio que en el país la úni ca trans for ma ción in dus trial del ce real es el pu li do o blan quea -

do, de jan do a un lado la di ver si fi ca ción en otros pro duc tos como pas tas, ga lle tas ha ri na, ce -

rea les para ni ños, be bi das, etc. Pero, tam bién, de la paja de arroz se ela bo ran va rios pro duc -

tos ar te sa na les como som bre ros, va si jas, bri que tas, etc. Inclu so en Co lom bia, in ves ti ga do -

res de la Fa cul tad de Inge nie ría de la Uni ver si dad del Va lle, han lo gra do con ver tir la cas ca ri lla 

de arroz en un in su mo, que al com bi nar se con el ce men to port land usa do para la cons truc -

ción, me jo ra varias de las propiedades de éste (Diario el País, Colombia, diciembre 2007). 

Los pre cios del arroz

El pre cio del arroz al ni vel de pro duc to res no está tan su je to a la ofer ta y la de man da como

ocu rre con otros ru bros agrí co las, pues el mis mo lo es ta ble ce la Co mi sión Na cio nal Arro ce ra. 

Esta Co mi sión, in te gra da por au to ri da des ofi cia les, co mer cian tes, in dus tria les y pro duc to res

fija una fran ja de pre cios so bre la cual los mo li ne ros dis po nen el pre cio fi nal a pa gar al pro -

duc tor. Asi mis mo, el Pro gra ma Na cio nal de Pig no ra ción del Arroz (aus pi cia do por el go bier no 

do mi ni ca no) con tri bu ye con la es ta bi li za ción de los pre cios del ce real y per mi te que los mo li -

ne ros rea li cen los pa gos al pro duc tor en el me nor tiem po po si ble. 

En el mes de ju nio de 2008, el pre cio bru to pa ga do al pro duc tor fue de RD$15.00/kg de arroz

en cás ca ra (US$ 0.42/kg). El pre cio neto, ajus ta do por hu me dad e im pu re zas, fue de

RD$13.85/kg (US$ 0.39/kg). Afor tu na da men te, en los ca sos de ba jos ni ve les de ofer ta, el

pro duc tor pue de con se guir los mejores precios del mercado. 

Para los con su mi do res los pre cios del arroz blan co tam po co su fren os ci la cio nes sig ni fi ca ti -

vas a lo lar go del año. Las di fe ren cias en pre cios se de ben a las di fe ren tes ca te go rías co mer -

cia li za das, es ta ble ci das a base del por cen ta je de arroz en te ro y tam bién en la ca li dad cu li na -

ria de la va rie dad. En este sen ti do, Yo cahú CFX 18 y Cris tal 100 son las va rie da des que se

co ti zan más ca ras, tan to a ni vel de los pro duc to res como de los con su mi do res. Esto se debe

a que tie nen al tos ren di mien tos en mo li no y una ca li dad cu li na ria muy apre cia da por los do mi -

ni ca nos. Las ca te go rías de arroz pu li do (blan co) co mer cia li za das son las siguientes: Selecto

A, Selecto B, Superior A y Superior B (INESPRE 2001) (Tablas 8 a y  8 b).  

Ta bla 8 a  Nor mas de Cla si fi ca ción del Arroz Pu li do

Ca te go ría Gra nos par ti dos % Gra nos da ña dos %

Gran des Pun tas To tal Ca lor Insec tos To tal

Se lec to A 10 2 12 1 1 2

Se lec to B 14 4 18 1.5 2 3.5

Su pe rior A 20 5 25 2.5 3 5.5

Su pe rior B 30 5 35 3.5 4.5 8

Tomado de: Moquete 2004 en: Generalidades del Cultivo de Arroz en República Dominicana
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Ta bla 8 b. Otras Nor mas de Cla si fi ca ción del Arroz Pu li do * 

Ca te go ría Otros fac to res

Gra nos
ro jos %

Gra nos fer men ta dos/ 
100 gra mos

Se mi llas ob je ta bles/ 
100 gra mos 

Gra nos ye so sos

Se lec to A 0.5 -  0 2

Se lec to B 0.5 -  0 3

Su pe rior A 2.5 5 2 3.5

Su pe rior B 3.5 8 4 4

*To ma do de: Mo que te 2004 (Ge ne ra li da des del Cul ti vo de Arroz en Re pú bli ca Do mi ni ca na)

Cos to de pro duc ción 

El cos to de pro duc ción del arroz no va ría sig ni fi ca ti va men te de año a año, y ade más, el mis -

mo es muy pa re ci do en tre to das las re gio nes. El cos to pue de va riar de acuer do con el ci clo de 

la va rie dad y el sis te ma de siem bra. Las va rie da des pre co ces o tem pra nas (<110 días) re -

quie ren me nor can ti dad de agua y me nos tiem po para co se char se, por lo cual su cos to de

pro duc ción tien de a ser más bajo que el de las va rie da des de ci clo lar go (140-150 días). 

El cos to de pro duc ción de la siem bra por tras plan te es, en pro me dio, 10% más alto que la

siem bra di rec ta, de bi do a un ma yor uso de mano de obra y al gas to adi cio nal por la pre pa ra -

ción y cui da do de los se mi lle ros. En re to ño, los cos tos de pro duc ción son 45-55% más ba jos

que la co se cha prin ci pal (flor), no im por ta que ésta sea di rec ta o tras plan te. En ju nio del año

2008 el cos to de pro duc ción del arroz en siem bra por tras plan te fue de RD$5,634.37/ta rea,

equi va len te a RD$89,586.00/ha (US$ 2,505.20/ha) (De par ta men to de Fo men to Arro ce ro

2008). 

Ta sas de in te rés y fuen tes de fi nan cia mien to

La tasa de in te rés que paga el pro duc tor de arroz de pen de de su fuen te de fi nan cia mien to. El

Ban co Agrí co la ofre ce una tasa de 18% anual que, por ra zo nes de gas tos le ga les, pue de su -

pe rar el 20%. Esta es la tasa más baja del mer ca do; la men ta ble men te, este ban co no tie ne

re cur sos para to dos los pro duc to res. Los mo li ne ros y dis tri bui do res de agro quí mi cos apli can -

ta sas de in te rés su pe rio res al 3% men sual.  

¿Qué can ti dad de di ne ro ne ce si ta el pro duc tor de arroz?

Un pro duc tor que po sea 50 ta reas (3 ha), que es la uni dad pro duc ti va bá si ca, ne ce si ta en tre

RD$254,000.00 y RD$282,000.00 por co se cha (US$7,257.00 - US$8,057.00). Estos mon tos

in clu yen los cos tos di rec tos de la pro duc ción y pa gos por fi nan cia mien to.
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Fases de crecimiento y desarrollo 

El cre ci mien to de la plan ta de arroz es un pro ce so fi sio ló gi co con ti nuo que com -

pren de un ci clo com ple to des de la ger mi na ción has ta la ma du rez del gra no. El de -

sa rro llo de la plan ta es un pro ce so de cam bios fi sio ló gi cos y mor fo ló gi cos que tie -

nen lu gar en la mis ma y mo di fi can su fun cio na mien to. Tan to los cam bios cuan ti ta ti -

vos y cua li ta ti vos es tán re la cio na dos con la edad de la plan ta y de pen den, en ma -

yor o me nor gra do, de la in te rac ción de la plan ta con el am bien te (Za ma lloa Ca lle,

2008). Como nor ma ge ne ral, la plan ta de arroz tie ne tres fa ses de cre ci mien to bien

diferenciadas, dentro de las cuales ocurren a su vez 10 etapas de desarrollo. 

Fase ve ge ta ti va

La fase ve ge ta ti va co mien za con la ger mi na ción de la se mi lla y si gue has ta la di fe -

ren cia ción del pri mor dio flo ral (Fer nán dez et al, 1985). Cuan do las se mi llas ger mi -

nan en te rre no en char ca do, el co leóp ti lo que con tie ne las ho -

jas em brio na rias emer ge pri me ro que la co leo rri za, mien tras

que si ger mi nan en un am bien te ai rea do, como el de los sue los 

con buen dre na je, pri me ro sur ge la co leo rri za (CIAT, 2009) 

(Foto 17).

Esta fase ve ge ta ti va es la úni ca eta pa cuya du ra ción es va ria -

ble, pero la mis ma de ter mi na el ci clo de las va rie da des. Por

ejem plo, si una va rie dad tie ne un ci clo de 120 días, esta eta pa

ten dría 55 días de du ra ción. Pero si el ci clo es de 130 días, la

du ra ción se ría de 65 días. En esta eta pa se de ter mi na el nú -

me ro to tal de hi jos que pro du ci rá la plan ta. 

Fase re pro duc ti va

Esta fase va des de la ini cia ción de la pa ní cu la has ta la flo ra ción, es de cir que em -

pie za cuan do ter mi na la fase ve ge ta ti va. Se ca rac te ri za por la apa ri ción de los ór -

ga nos re pro duc ti vos de la plan ta. La du ra ción de la mis ma es cons tan te en to das

las va rie da des y en pro me dio dura 35 días. En esta fase se de ter mi na el nú me ro de 

es pi gui llas/pa ní cu la, por tan to es muy acon se ja ble que al ini cio de la mis ma el cul ti -

vo re ci ba todo el Ni tró ge no pen dien te de apli car.

Fase de ma du ra ción 

Se ini cia con la flo ra ción y ter mi na en el mo men to de la ma du rez fi sio ló gi ca del cul -

ti vo. Se ca rac te ri za por la for ma ción y el lle na do de los gra nos. La du ra ción de esta

fase tam bién es cons tan te, de apro xi ma da men te 30 días.

A lo lar go de es tas tres fa ses se pre sen tan 10 eta pas de de sa rro llo, fá cil men te

iden ti fi ca bles. Den tro de ellas ocu rren fe nó me nos que se re la cio nan es tre cha men -

te con ope ra cio nes de cam po y que cual quier acon te ci mien to afec ta el ren di mien to 

del cul ti vo (Za ma lloa Ca lle, 2008). Di chas eta pas y su re la ción con las fa ses son

las si guien tes: 

Foto 17. Semilla de arroz en
germinación
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4 Eta pas ocu rren en la fase ve ge ta ti va

• Eta pa 0, Ger mi na ción o emer gen cia: des de la siem bra has ta la apa ri ción de la pri me -
ra hoja a tra vés del co leóp ti lo. Su du ra ción pro me dio es de 5 a 10 días. 

• Eta pa 1, Plán tu la: des de la emer gen cia de la plán tu la has ta in me dia ta men te an tes de
apa re cer el pri mer hijo, lo cual tar da de 15 a 20 días.

• Eta pa 2, Ma co lla mien to: des de la apa ri ción del pri mer hijo has ta cuan do la plan ta al -
can za el nú me ro de hi jos má xi mo. Su du ra ción de pen de del ci clo de la va rie dad.

• Eta pa 3, Elon ga ción del ta llo: des de el mo men to en que el cuar to en tre nu do del ta llo
prin ci pal em pie za a des ta car se por su lon gi tud, has ta el co mien zo de la si guien te eta pa.
Va ría de 5 a 7 días. 

3 Eta pas ocu rren en la fase re pro duc ti va

• Eta pa 4, Ini cia ción de la pa ní cu la o pri mor dio. Des de cuan do se ini cia el pri mor dio de 
la pa ní cu la en el pun to de cre ci mien to has ta cuan do la pa ní cu la di fe ren cia da es vi si ble
como pun to de al go dón. Tie ne un lap so de 10 a 11 días.

• Eta pa 5, De sa rro llo de la pa ní cu la. Des de cuan do la pa ní cu la es vi si ble como una es -
truc tu ra al go do no sa has ta cuan do la pun ta de ella está in me dia ta men te de ba jo del cue -
llo de la hoja ban de ra. Esta eta pa de mo ra en tre 15 y 16 días.

• Eta pa 6, Flo ra ción. Des de la sa li da de la pa ní cu la de la vai na de la hoja ban de ra, has ta
cuan do se com ple ta la an te sis en toda la pa ní cu la. Tie ne un lap so de 7 a 10 días.

3 Eta pas ocu rren en la fase de ma du rez

• Eta pa 7, Gra no le cho so. Des de la fe cun da ción de las flo res has ta cuan do las es pi gui -
llas es tén lle nas de un lí qui do le cho so. 

• Eta pa 8, Gra no pas to so. Des de cuan do el lí qui do que con tie nen las es pi gui llas tie ne
una con sis ten cia le cho sa, has ta cuan do es pas to sa dura. Su pe río do es de 10 a 13 días.

• Eta pa 9, Gra no ma du ro. Des de cuan do los gra nos ten gan una con sis ten cia pas to sa
dura, has ta cuan do es tén com ple ta men te ma du ros. Su tiem po es de 6 a 7 días.

La ten cia de la se mi lla

La ten cia es la in ca pa ci dad de la se mi lla para ger mi nar bajo con di cio nes fa vo ra bles. Es

una ca rac te rís ti ca que fa vo re ce la su per vi ven cia de la es pe cie (Jen nings, 1982). La la ten -

cia pue de du rar has ta 80 días, de pen dien do de la va rie dad y de las con di cio nes de co se -

cha. Las va rie da des ja pó ni cas tie nen poca o nin gu na la ten cia, mien tras que las ín di cas

po seen esta con di ción. 

En el país, la la ten cia es ma yor cuan do se co se cha en los me ses de abril/ju nio, que cuan -

do se co se cha en tre oc tu bre/di ciem bre. La la ten cia es ven ta jo sa cuan do se co se cha en

épo ca de llu vias, pues cuan do los gra nos es tán ma du ros y llue ve, es tos pu die ran ger mi nar 

si no tu vie ran la ten cia.  La des ven ta ja de la la ten cia es que la se mi lla no se pue de sem brar

in me dia ta men te des pués de la co se cha. 
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Ren di mien to del arroz y los com po nen tes del ren di mien to

El ren di mien to del cul ti vo de arroz de pen de de la épo ca de siem bra, de la va rie dad, de la 

fer ti li za ción (prin ci pal men te la ni tro ge na da) y del ma ne jo de cul ti vo. El pro duc tor du ran -

te la co se cha pue de es ti mar el ren di mien to, ana li zan do sus com po nen tes, que son los

si guien tes:

• Nú me ro de pa ní cu las/m2

• Nú me ro de es pi gui llas/pa ní cu la

• % de gra nos lle nos

• Peso del gra no

Al mo men to de la flo ra ción en siem bra por tras plan te el cul ti vo debe te ner de 250-350

pa ní cu las/m2. Si tie ne me nos de 250 es se gu ro que el ren di mien to es pe ra do se verá

afec ta do. Las va rie da des ac tua les tie nen en pro me dio de 100-120 es pi gui llas/pa ní cu la,

mien tras que el por cen ta je de gra nos va nos no debe ser ma yor de 20%. El peso del gra -

no de pen de en gran me di da de la va rie dad y el mis mo se de ter mi na en la fase de ma du -

ra ción. En ge ne ral, el peso del gra no lar go a ex tra lar go fluc túa de 20 a 35 g/1,000 gra -

nos.

El cul ti vo de arroz y el me dio am bien te

En la pro duc ción co mer cial de arroz se uti li zan pro duc tos quí mi cos  que ge ne ran im pac -

tos am bien ta les que de ben ser to ma dos en cuen ta. Los pro duc tos apli ca dos con ta mi -

nan las aguas, pro vo can do la muer te de pe ces y otros ani ma les acuá ti cos. La de po si -

ción de en va ses plás ti cos en el sue lo es tam bién una fuen te im por tan te de con ta mi na -

ción. Asi mis mo, se re co no ce  que el cul ti vo de arroz es un im por tan te emi sor de gas me -

ta no, que tie ne un efec to 21 ve ces más no ci vo que el dió xi do de

car bo no (prin ci pal gas de efec to in ver na de ro) y de óxi do ni tro so

(300 ve ces más no ci vo) (Pe rió di co El Obser va dor de Uru guay,

25 de mayo de 2008).

En tér mi nos ge ne ra les, las aves son las me nos afec ta das por

los im pac tos am bien ta les del cul ti vo. Esto se re fle ja en la gran

can ti dad de aves que ha cen vida den tro de los arro za les, en tre

las cua les se en cuen tran ga lla re tas (Ga lli nu la chlo ro pus), pa tos 

(ána des), pla ye ros y gar zas (Fa mi lia ar di dae), en tre otras (Fo -

tos 18, 19, 20 y 21). Foto 18.  Gallareta

Foto 19. Patos Foto 21. GarzasFoto 20. Playeros
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Qué hacer para lograr una buena producción de arroz

Para lo grar una alta pro duc ción, se re quie re una bue na va rie dad y sem brar la en la épo ca
ade cua da. En el cul ti vo de arroz el ren di mien to y la in ci den cia de pla gas y en fer me da des es -
tán re la cio na dos con la fe cha de siem bra. Asi mis mo, si el pro duc tor va a rea li zar re to ño
debe sem brar una va rie dad que ten ga ca pa ci dad para pro du cir bue nos ren di mien tos bajo
esta mo da li dad.

El pro duc tor debe ade cuar el te rre no para la siem bra, de tal ma ne ra que pre pa re una cama
en la cual la se mi lla re cién ger mi na da o la plán tu la tras plan ta da pue dan de sa rro llar se fa vo -
ra ble men te. Cuan do la siem bra es di rec ta en sue lo fan guea do, la se mi lla debe ser pre ger mi -
na da, pro ce di mien to con el cual se lo gran ven ta jas so bre las ma le zas. Si la siem bra es di -
rec ta en sue lo seco, el te rre no debe es tar pre via men te ni ve la do, mu rea do y li bre de ma le -
zas, o al me nos con tro la das.

Es muy re co men da ble que el pro duc tor siem bre se mi lla tra ta da con in sec ti ci das y fun gi ci -
das, lo cual pue de ha cer él mis mo o, tam bién, pue de ad qui rir la tra ta da, pre fe ri ble men te. El
con trol de ma le zas debe rea li zar se en los pri me ros 15 días si el arroz ha sido tras plan ta do y
an tes de los 22 días si la siem bra fue di rec ta en cual quie ra de sus mo da li da des (en seco o
en hú me do). Inde pen dien te men te del sis te ma de siem bra, mien tras más tem pra no sea el
con trol de ma le zas, ma yor será la efi cien cia de los her bi ci das apli ca dos.

Los fer ti li zan tes son ne ce sa rios para ob te ner al tos ren di mien tos. Los más im por tan tes son
el Ni tró ge no, el Fós fo ro y el Po ta sio, co no ci dos como ma cro nu trien tes. Otros fer ti li zan tes de
uso ru ti na rio son el Zinc y el Azu fre, co no ci dos como mi croe le men tos. Asi mis mo, y para un
me jor apro ve cha mien to de los fer ti li zan tes, las can ti da des que el pro duc tor debe apli car hay
que es ta ble cer las a base de un aná li sis de sue lo. 

Las pla gas y en fer me da des que ata can al arroz van cam bian do se gún la eta pa del cul ti vo.
Es de cir, que apa re cen en una eta pa y en la otra no; por tan to, el pro duc tor debe es tar pen -
dien te de lo que ocu rre. En ca sos de pro ble mas fi to sa ni ta rios, los mis mos se de ben con tro -
lar uti li zan do  in sec ti ci das o fun gi ci das es pe cí fi cos. Es im por tan te que el pro duc tor rea li ce
con tro les ru ti na rios de ra tas y de ca ra co les, pues son pla gas cons tan tes du ran te todo el ci -
clo de cul ti vo. En la flo ra ción y has ta 15-20 días des pués hay que pro te ger la pa ní cu la de
ata ques de in sec tos y de hon gos. De no ha cer se, los ren di mien tos po drían ver se re du ci dos.

El rie go pue de ser a base de en char ques pe rió di cos a lo lar go del ci clo de cul ti vo, ex cep -
tuan do las eta pas de pre ñez alta y flo ra ción, en las cua les el te rre no debe per ma ne cer en -
char ca do. Es muy im por tan te que el pro duc tor dis pon ga de un ade cua do sis te ma de dre na je 
para eli mi nar el ex ce so de agua cuan do sea ne ce sa rio. Para fa ci li tar la co se cha me ca ni za -
da, el te rre no debe em pe zar a dre nar se 10 - 15 días an tes de la mis ma. Du ran te el de sa rro llo 
del cul ti vo el pro duc tor debe iden ti fi car a quién ven de rá el arroz, pues éste le su mi nis tra rá
tan to los sa cos para la co se cha como el trans por te has ta la fac to ría. 

Qué pue de es pe rar el pro duc tor

Un pro duc tor que haya sem bra do una va rie dad de alto ren di mien to en la eta pa ade cua da, si
ha ma ne ja do co rrec ta men te el pa que te tec no ló gi co y no se le han pre sen ta do si tua cio nes
cli ma to ló gi cas ines pe ra das, con se gui rá bue nos ren di mien tos. Asi mis mo, si sus cos tos de
pro duc ción son ra zo na bles y ven de a pre cio jus to, ob ten drá al tos be ne fi cios y ren ta bi li dad
en su uni dad pro duc ti va. Estos be ne fi cios ex pli can en par te el por qué el arroz si gue sien do
el prin ci pal cul ti vo co mer cial del país. 
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El sue lo

El arroz se adap ta muy bien a una am plia gama de sue los, des de los are no sos has ta

los ar ci llo sos. Se debe te ner en cuen ta que los are no sos son di fí ci les de inun dar por -

que no re tie nen agua y ade más pue de ha ber li xi via ción de los fer ti li zan tes por de ba jo

de la zona ra di cu lar del cul ti vo. Los sue los de tex tu ra pe sa da tie nen ma yor pre fe ren cia

por su ca pa ci dad para re te ner agua. 

Asi mis mo la to po gra fía na tu ral del te rre no, aun que no in ter fie re en for ma sig ni fi ca ti va

con la pro duc ción del cul ti vo, pue de ele var los cos tos de pro duc ción, y so bre todo,

crear un obs tácu lo a la me ca ni za ción del cul ti vo. De to das ma ne ras, el sue lo debe ni ve -

lar se an tes de la siem bra o  es ta ble cer cur vas de ni vel para uni for mi zar los lo tes. 

El arroz to le ra bas tan te la sa li ni dad, per mi tien do bue nos ren di mien tos en sue los sa li -

nos, los cua les se van la van do por los con ti nuos rie gos apli ca dos al cul ti vo (Var gas,

1985). Pero, tam bién, el ce real se com por ta bien en re gio nes como el Bajo Yuna, que

tie nen sue los or gá ni cos y sólo se re quie re que el pro duc tor evi te el ex ce so de fer ti li zan -

tes ni tro ge na dos.

En la Lí nea Nor oeste, has ta me dia dos de 1980, los sue los se ca rac te ri za ban por su

alta con cen tra ción de sa les (Ta bla 9), lo cual no per mi tía la siem bra de al gu nas va rie -

da des de arroz. Sin em bar go, gra cias al me jo ra mien to que se ha ope ra do en los sis te -

mas de rie go y dre na je, la re gión se ha con ver ti do en una de las de ma yor pro duc ti vi -

dad del país. 

Ta bla 9. Ca rac te rís ti cas de los Sue los Arro ce ros de la Re pú bli ca  Do mi ni ca na.

Re gion pH Con te ni do
de ma te ria
or gá ni ca %

De fi cien cias
nu tri cio na les

To xi ci dad Con te ni do
de P 
ppm

Con te ni do
de 

K meq/100g
sue lo

Na gua y Bajo Yuna <6.0 >3.5 - Hie rro >80 >0.5

Ci bao cen tral 60-6.5 2.0-3.0 - Hie rro >80 >0.5

Nor oeste >7.0 2.0-3.0 Zn Sa li ni dad > 80 >0.5

* Fuen te: Mat su ya et al 2002.

El pH de fi ne con di cio nes de aci dez o al ca li ni dad del sue lo, y por el mis mo se pue den

pre de cir pro ble mas nu tri cio na les. Pero, en tér mi nos ge ne ra les, el arroz pue de de sa rro -

llar se bien en sue los áci dos como en los al ca li nos. Esto se debe a que el pH es neu tra li -

za do du ran te la co se cha por la inun da ción del sue lo (Cam po-Agri cul tu ra, 2009). El pH

de los sue los áci dos au men ta con la inun da ción, mien tras que en los sue los al ca li nos

ocu rre lo con tra rio. Es de cir, es muy im por tan te que el pro duc tor co noz ca la si tua ción

de su pro pio suelo para realizar un adecuado manejo de los fertilizantes que aplique. 

El pH óp ti mo para el arroz es 6.6. Con este va lor, la li be ra ción mi cro bia na de ni tró ge no

y fós fo ro de la ma te ria or gá ni ca, y la mis ma dis po ni bi li dad de fós fo ro, son al tas. Ade -

más, las con cen tra cio nes de sus tan cias que in ter fie ren la ab sor ción de nu trien tes, ta -
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les como alu mi nio, man ga ne so, hie rro, dió xi do de car bo no y áci dos or gá ni cos es -

tán por de ba jo del ni vel tó xi co (Infoa gro.com). 

Es por esta ra zón que las pro pie da des fí si cas del sue lo son re la ti va men te poco im -

por tan tes para el cul ti vo de arroz, a me di da que haya un ade cua do su mi nis tro de

agua (Var gas, 1985). En  re su men, el pro duc tor arro ce ro pue de cul ti var el ce real

en cual quier tipo de sue lo, sólo tie ne que co no cer sus ca rac te rís ti cas y, en con se -

cuen cia, de sa rro llar un manejo adecuado a dichas condiciones.

El cli ma 

Los prin ci pa les fac to res cli má ti cos son la la ra dia ción so lar y la tem pe ra tu ra. La ra -

dia ción so lar, me di da en   ca lo rías/cm2/día, es la fuen te de ener gía que la plan ta re -

quie re para los pro ce sos de fo to sín te sis y de eva po trans pi ra ción. Ade más, es con -

si de ra da como la va ria ble cli má ti ca que afec ta más afec ta al ren di mien to del arroz

(Mat suo et al, 1995). 

Una baja ra dia ción so lar du ran te la fase ve ge ta ti va afec ta muy poco al ren di mien to

y sus com po nen tes, mien tras que en la fase re pro duc ti va re du ce no ta ble men te el

nú me ro de es pi gui llas. Pero, tam bién, pue de au men tar el daño cau sa do por las

pla gas y  en fer me da des (Chaud hary et al, 2003). Los ma yo res ren di mien tos se

con si guen cuan do el cul ti vo re ci be más de 400 ca lo rías/cm2/día du ran te la for ma -

ción y de sa rro llo de la pa ní cu la. Se es ti ma que una hora de luz pro por cio na 50 ca -

lo rías/cm2.

Cie los nu bla dos du ran te la fase re pro duc ti va re du cen la ra dia ción so lar dis po ni ble, 

como ocu rre fre cuen te men te en el Ci bao Cen tral. En la re gión Nor oeste el cie lo por 

lo ge ne ral per ma ne ce des pe ja do, re ci bien do el cul ti vo alta ra dia ción so lar y como

re sul ta do los ren di mien tos son de los más al tos. En la fase de ma du ra ción, la baja

ra dia ción so lar dis mi nu ye el porcentaje de granos llenos (Vargas, 1985). 

En la eta pa de flo ra ción tem pe ra tu ras

por en ci ma de 32ºC en ho ras de la ma -

ña na pro vo can que el po len de las flo -

res no ger mi ne, lo cual pue de ge ne rar

el va nea mien to de la pa ní cu la (Fi gu ra

2). Pero, tam bién, es tos ni ve les de tem -

pe ra tu ras du ran te el lle na do de los gra -

nos ace le ran su ma du ra ción y, con se -

cuen te men te, in cre men tan el con te ni do 

de cen tro blan co y el rom pi mien to del

arroz en el mo li no. 

En Esta dos Uni dos se re por ta que tem -

pe ra tu ras noc tur nas de 32º C re du cen

la fer ti li dad de la pa ní cu la (Moham med

y Tar pley, 2009). En cam bio las tem pe -

ra tu ras ba jas (< 20º C) pue den fa vo re -

Figura 2. Efectos de la temperatura sobre el vaneamiento de la
panícula (Fuente: Science of the Rice Plant/Physiology. Matsuo et al

1995).
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cer el va nea mien to, pero és tas no son co mu nes en las zo nas de pro duc ción de

arroz del país y no tie nen re le van cia para una bue na pro duc ción. La tem pe ra tu ra

óptima para el cultivo fluctúa de 25 a 32º C. 

La hu me dad re la ti va alta (>80%) fa vo re ce la in ci den cia de en fer me da des fo lia res

en las va rie da des sus cep ti bles. En las áreas de re guío las llu vias no son tan ne ce -

sa rias, ex cep to cuan do los ríos em pie zan a se car se y se re du ce el agua disponible 

para el riego. 

Cli mas se cos, con baja hu me dad re la ti va y alta ra dia ción so lar  son los más fa vo ra -

bles para el cul ti vo del arroz, con di cio nes pre sen tes en casi to das las zo nas pro -

duc to ras del país. Esto sig ni fi ca que en la Re pú bli ca Do mi ni ca na es tán da das las

con di cio nes am bien ta les para lograr altos rendimientos. 

Ma qui na rias y equi pos

El cul ti vo de arroz re quie re una ade cua da dis po ni bi li dad de ma qui na rias y equi -

pos, con las cua les se fa ci li tan las la bo res pro pias del mis mo. No es ne ce sa rio que

el pro duc tor sea el pro pie ta rio,  pues las pue de al qui lar. Sin em bar go, es bue no 

que ten ga pa las, ma che tes y por lo me nos una bom ba mo chi la para las fu mi ga cio -

nes al cul ti vo.

Entre las ma qui na rias y equi pos más co mu nes en las fin cas arro ce ras del país es -

tán las si guien tes:

• Trac tor para ras trear, fan guear, ni ve lar y mu rear

• Ta bla para ni ve lar 

• Bom ba para as per jar

• Pa las

• Ma che tes 

• Co se cha do ras (com bi na das)

Mano de obra

El pro duc tor arro ce ro do mi ni ca no usual men te tie ne que uti li zar mano de obra (jor -

na le ros) en todo el pro ce so pro duc ti vo. La can ti dad pue de va riar con el sis te ma de

siem bra y el tipo de co se cha, flor o re to ño. Si la siem bra es por tras plan te se ne ce -

si tan más jor na le ros para esta la bor, pues cada uno ape nas pue de tras plan tar en -

tre 6-8 ta reas (0.4-0.5 ha) por se ma na. En la siem bra di rec ta la lim pie za ma nual es

la ac ti vi dad que ge ne ra la ma yor de man da de mano de obra, que se re du ce sig ni fi -

ca ti va men te en re to ño. En pro me dio, la  mano de obra re pre sen ta el 20% del cos to

to tal de pro duc ción del cul ti vo (Cos to Pro duc ción del De par ta men to de Fomento

Arrocero, 2008) y la misma es utilizada principalmente para las siguientes labores:

• Ni ve la ción, mu reo (con pa las)

• Lim pie za ma nual
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• Tras plan te, ni ve la ción y mu reo (cuan do el te rre no es fan guea do)

• Apli ca ción de in su mos con obre ros es pe cia li za dos (fer ti li zan tes, her bi ci das, in -
sec ti ci das y fun gi ci das)

Tam bién se re quie re mano de obra para el aca rreo del arroz co se cha do, des de el

cam po has ta los ca mi nos. Sin em bar go, esta ac ti vi dad no es pro pia del pro duc tor,

sino que se con tra tan due ños de re cuas de ca ba llos para ta les fi nes.
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¿Cuál es la épo ca más ade cua da para sem brar?

Una de las pre gun tas más co mu nes den tro del sec tor arro ce ro es cuál es la me jor épo -

ca de siem bra. La res pues ta es que la me jor épo ca es aqué lla que le per mi ta al cul ti vo

re ci bir la ma yor can ti dad de ra dia ción so lar des de el ini cio de la fase re pro duc ti va has -

ta el lle na do de los gra nos. 

En tér mi nos ge ne ra les, la me jor épo ca de siem bra va des de me dia dos de fe bre ro has -

ta fi na les de mar zo, lo cual es vá li do siem pre y cuan do el pro duc tor rea li ce una sola

siem bra al año y sin re to ñar. Pero como el pro duc tor arro ce ro do mi ni ca no rea li za dos

co se chas al año, in clu yen do el re to ño, la épo ca de siem bra debe ajus tar se a esta si -

tua ción. Hay que te ner pre sen te tam bién el ci clo de la va rie dad y la dis po ni bi li dad de

agua, pues puede escasear en muchas zonas y en ciertos meses del año.

To man do en cuen ta las li mi ta cio nes an tes ex pues tas, las fe chas óp ti mas de siem bra

son las siguientes: 

Pri me ra eta pa o co se cha de pri ma ve ra: 

Re gio nes del Ci bao cen tral: del 15 de di ciem bre al 15 de fe bre ro; re gio nes Nord es te y

Bajo Yuna: 05 de di ciem bre al 31 de ene ro. Para la Lí nea Nor oeste: des de el 20 de di -

ciem bre al 31 de ene ro. 

Se gun da eta pa o co se cha de in vier no:

Re gio nes del Ci bao Cen tral: del 10 de ju nio al 31 de ju lio, para las re gio nes Nord es te y

Bajo Yuna: 1 de ju nio al 31 de ju lio. En la Lí nea Nor oeste: des de el 25 de ju nio al 5 de

agos to. 

Tan to en el sur (San Juan de la Ma gua na) como en el este (Ni si bón, Sa ba na de la Mar) 

la dis po ni bi li dad de agua de fi ne la épo ca de siem bra, tan to para la pri me ra como para

la se gun da eta pa (Ta bla 10). Pero si hu bie ra un su mi nis tro de agua con fia ble, las me -

jo res épo cas de siem bras son las mis mas de fi ni das para el Ci bao Cen tral. 

Ta bla 10. Épo cas de Siem bra de Arroz Re co men da das para 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na

Re gión Épo ca/eta pa 

Pri ma ve ra Invier no

Ci bao cen tral 15 di ciem bre/15 fe bre ro 10 ju nio/31 ju lio

Nord es te y Bajo Yuna 5 di ciem bre/31 Ene ro 1 ju nio/31 ju lio

Nor oeste 20 di ciem bre/31 Ene ro 25 ju nio/5 agos to

La siem bra de pri me ra eta pa se ca rac te ri za por días cor tos al ini cio de las siem bras y

lar gos des de fi na les de fe bre ro, per mi tien do que el cul ti vo re ci ba alta ra dia ción so lar
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du ran te la fase re pro duc ti va. En esta eta pa se ob tie nen los ren di mien tos más al tos, su pe -

rio res a 8,000 kg/ha, mien tras que la pre sión de en fer me da des es re la ti va men te baja, al

igual que la ger mi na ción de los arro ces in de sea bles. Si el pro duc tor de ci de re to ñar, debe

ha cer lo a par tir de la siem bra rea li za da en este pe río do. Se re sal ta que en la primera etapa 

todas las variedades se comportan de manera excelente.

En cam bio, la co se cha de in vier no o se gun da eta pa se de fi ne por las si guien tes ca rac te -

rís ti cas:

• Me nor ra dia ción so lar en la eta pa re pro duc ti va.

• Días cor tos (acor ta mien to de las ho ras de luz du ran te el día).

• Re duc ción del ci clo ve ge ta ti vo de las va rie da des en tre 10-20 días.

• Po cas va rie da des se com por tan bien.

• Ren di mien to 15-25% me nor que en pri me ra eta pa, de pen dien do de la va rie dad.

• Ma yor in ci den cia de man cha do de gra no y de vanea mien to.

• Exce len te para rea li zar re to ño (a par tir de la siem bra de pri me ra eta pa).

El éxi to en esta eta pa ra di ca en la se lec ción de una va rie dad que res pon da bien en la mis -

ma. De he cho, la fal ta de va rie da des que se adap ten a la se gun da eta pa es una de las ra -

zo nes por las cua les el pro duc tor de ci de re to ñar. 

Un con se jo ge ne ral para to dos los pro duc to res es que evi ten sem brar en los me ses de

abril/mayo, ya que son me ses para co se char. Tam bién de ben evi tar sem brar des pués del

15 de agos to. Si lo ha cen, la co se cha es ta ría muy ex pues ta a pro ble mas fi to sa ni ta rios.

¿Cuál va rie dad de be ría sem brar el pro duc tor arro ce ro? 

En la pri me ra eta pa, la va rie dad que el pro duc tor debe sem brar de pen de rá de si pien sa re -

to ñar o no. Si no lo hará, la va rie dad debe te ner alto po ten cial de ren di mien to, ci clo no ma -

yor de 140 días y  que res pon da po si ti va men te a las apli ca cio nes de ni tró ge no. Entre las

va rie da des que el pro duc tor pue de se lec cio nar para esta eta pa se en cuen tran Juma 67,

Yo cahú CFX 18, Pro se qui sa-4, Pro se qui sa-5, Idiaf 1 o Cris tal-100, Pro se qui sa-10 y , Pro -

se qui sa-7. 

Si el pro duc tor de ci de ha cer re to ño debe sem brar una va rie dad que pro duz ca bue nos ren -

di mien tos y ren ta bi li dad en esta mo da li dad, como son Pro se qui sa 4 e Idiaf 1. El ci clo ve ge -

ta ti vo de la va rie dad no debe ser in fe rior a 130 días. Juma 67 tie ne po ten cial para re to ñar,

pero tie ne ten den cia a que se le man che el gra no cuan do se co se cha en tre los me ses de

ju lio y sep tiem bre. Por tan to, si el pro duc tor de sea re to ñar la, debe or ga ni zar la siem bra

pre via, evi tan do que el cultivo  de retoño florezca antes del 15 de septiembre. 

En la se gun da eta pa el pro duc tor debe sem brar una va rie dad to le ran te a pla gas y en fer -

me da des, al va nea mien to y que res pon da bien a ba jos ni ve les de ra dia ción so lar. Esto es

muy im por tan te de bi do a que en esta eta pa se pre sen tan los ma yo res pro ble mas fi to sa ni -

ta rios. Por tan to, es cru cial que la va rie dad se de sa rro lle bien bajo con di cio nes am bien ta -

les di fí ci les. Las va rie da des Pro se qui sa 5 e Idiaf 1 han demostrado adaptarse bien a las

siembras de la segunda etapa. 
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¿Có mo pue do de ter mi nar la va rie dad que está
sem bra da?

Las va rie da des de arroz sem bra das en el país tie nen di fe ren cias fe no tí pi cas vi si -

bles por las cua les el pro duc tor las pue de iden ti fi car fá cil men te. Algu nas tie nen el

ápi ce del gra no co lor púr pu ra y otros de co lor ama ri llo paja. Otras va rie da des po -

seen los gra nos aris ta dos y otras no po seen esta con di ción. Los ta llos va rían en

co lor y en su in ten si dad, pu dien do ser ver des, ver de ama ri llen tos, li ge ra men te

púr pu ra o púr pu ra in ten so. El co lor del es tig ma es otra ca rac te rís ti ca que per mi te

di fe ren ciar va rie da des. Asi mis mo la al tu ra de la plan ta y el ci clo ve ge ta ti vo son cri -

te rios muy úti les para iden ti fi car la va rie dad que el productor tiene sembrada, al

igual que la posición o ángulo de la hoja bandera (Fotos 22, 23 y 24).

Pro se qui sa 4 es una de las va rie da des más cul ti va -

das y se di fe ren cia de las de más por su ci clo lar go

(>140 días), su co lor de ta llos púr pu ra in ten so y por

su al tu ra, su pe rior a 120 cm.  La va rie dad Juma 67

po see un ci clo in ter me dio (120-130 días), tipo de

plan ta semi abier to y ta llos de co lor ver de ama ri llo.

Idiaf 1 es una plan ta erec ta con ta llos li ge ra men te

púr pu ras y de gra nos aris ta dos. Cris tal 100 y Yo -

cahú CFX 18 son va rie da des pre co ces (100 días) y

de al tu ra si mi lar, pero la se gun da es cul ti va da ex -

clu si va men te bajo el sistema de producción de

arroz Clearfield R. 

Las prin ci pa les ca rac te rís ti cas para iden ti fi car va -

rie da des de arroz son las siguientes:

• Altu ra de plan ta

• Ci clo ve ge ta ti vo

• Co lor de los ta llos

• Co lor de las ho jas

• Co lor del ápi ce de los gra nos

• Co lor del es tig ma

• Pre sen cia de aris ta en los gra nos

• Tipo de plan ta, ar qui tec tu ra

• Po si ción o án gu lo de la hoja ban de ra

• Pu bes cen cia de las ho jas

Foto 22. Hoja bandera erecto (<25 grados)

Foto 23. Angulo hoja bandera abierto (45 grados)

Foto 24. Angulo hoja bandera (90 grados)
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¿Cuál debe ser el sis te ma de siem bra?

El pro duc tor debe se lec cio nar un sis te ma de siem bra que le per mi ta com ba tir en

for ma efec ti va las ger mi na cio nes de arro ces in de sea bles, pues las mis mas se rán

un  pro ble ma con el cual ten drá que ba ta llar du ran te los pri me ros 60 días de cul ti -

vo. Pero, tam bién, an tes de de ci dir su sis te ma de siem bra, el pro duc tor debe va lo -

rar las con di cio nes de la fin ca, la dis po ni bi li dad de mano de obra y de re cur sos

eco nó mi cos. (Fo tos 25, 26 y 27)

En la ac tua li dad en el país se prac ti can tres sis te mas

de siem bra, que son los si guien tes: 1) tras plan te, 2)

siem bra di rec ta con se mi lla pre ger mi na da, y 3) siem -

bra di rec ta me ca ni za da. Los dos pri me ros sis te mas

(los más co mu nes) se rea li zan en sue lo fan guea do

(ba ti do), mien tras que el ter ce ro se pue de rea li zar

con cero o mí ni ma la bran za. Se pue de afir mar que

bajo las ac tua les con di cio nes de las fin cas arro ce ras

del país, tan to la siem bra di rec ta con se mi lla pre ger -

mi na da como el trasplante son los sistemas de

siembra más apropiados.

Si el pro duc tor lo gra buen con trol de los arro ces in de -

sea bles y de las ma le zas an tes de la siem bra y si tie -

ne bue na ni ve la ción del te rre no, la siem bra di rec ta

con se mi lla pre ger mi na da es la pri me ra  op ción. El

tras plan te se jus ti fi ca prin ci pal men te por la con ta mi -

na ción de los sue los con arro ces in de sea bles y por

mala ni ve la ción de los lo tes. Las des ven ta jas del

tras plan te son que re quie re de un se mi lle ro pre vio y

de ma yor can ti dad de mano de obra, lo cual ele va el

cos to de pro duc ción. Sin em bar go, este sis te ma de

siem bra ofre ce mayores garantías que otros

sistemas para conseguir mejores rendimientos.

En la re gión Nor oeste, al igual que en San Juan de la

Ma gua na, hay ex ce len tes con di cio nes para la siem -

bra di rec ta me ca ni za da. La prin ci pal ven ta ja es que

los sue los son se cos, lo que fa ci li ta la ni ve la ción y el

mis mo uso de las sem bra do ras. En este sis te ma es

cla ve el con trol de las ger mi na cio nes de los arro ces

in de sea bles an tes de la siem bra, uti li zan do her bi ci -

das no se lec ti vos. Otro as pec to im por tan te es que no

se debe arar la tie rra, pero si hay ne ce si dad, debe ha -

cer se en forma superficial, sin voltear el te rre no .

Foto 25. Siembra directa en suelo fangueado

Foto 26. Siembra por trasplante

Foto 27. Siembra directa mecanizada
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Actual men te hay un sis te ma no ve do so co no ci do como "Clear field R" que op ti mi za 

la siem bra di rec ta en sus dos mo da li da des. El mis mo con sis te de una va rie dad re -

sis ten te a un her bi ci da no se lec ti vo, lo cual ex pli ca sus ven ta jas. El her bi ci da con -

tro la tan to las ger mi na cio nes de los arro ces indeseables como las ma le zas, sin

causar fitotoxicidad al arroz sembrado.  

¿Qué tipo de se mi lla debe sem brar el pro duc tor?

Para lo grar una bue na co se cha el pro duc tor debe uti li zar se mi lla cer ti fi ca da, pro -

du ci da por em pre sas acre di ta das para ta les fi nes (Ta bla 11). Este tipo de se mi lla

se co mer cia li za con por cen ta je de ger mi na ción mí ni mo de 80%, un má xi mo de 6

gra nos de arroz rojo/kilo y pureza varietal de 98%.

Ta bla 11. Pro ce sa do ras de se mi lla cer ti fi ca da en la Re pú bli ca Do mi ni ca na*

Pro ce sa do ra Di rec ción Te lé fo no

Pro ce sa do ra de Se mi llas Quis que ya,
PROSEQUISA

El Pino, La Vega 809-725- 8371

Pro ce sa do ra Do mi ni ca na de Se mi llas,
PROSEDOCA

La He rra du ra, San tia go 809-247-2525

Pro duc to ra de Se mi llas Se lec tas,
PROSECA

La Ca ne la, San tia go 809-336-0064

Se mi llas Ga lán, C x A La Bija, Co tuí 809-240-0129

Se mi llas Ro drí guez Juma, Bo nao 809-525-7383

Se mi llas San Ra fael Na va rre te, San tia go 809-471-0703

Fuen te: Cé sar Mo que te (Ge ne ra li da des del Cul ti vo de Arroz en Re pú bli ca Do mi ni ca na. 2004)

Mu chos pro duc to res, tra tan do de re du cir cos tos de pro duc ción, siem bran "se mi lla

bron ca", que es aque lla pro du ci da por ellos mis mos o por otros pro duc to res. Esta

se mi lla se co mer cia li za a me nor pre cio que la cer ti fi ca da, pero no po see los ni ve -

les de ca li dad exi gi dos en cuan to a pu re za va rie tal y con te ni do de arroz rojo. El

cos to de la se mi lla cer ti fi ca da, que es me nor que otros in su mos como los fer ti li -

zan tes, his tó ri ca men te ha va ria do del 6 - 8% del cos to to tal de pro duc ción. Es de -

cir que su pre cio no jus ti fi ca plenamente el uso de "semilla bronca" por parte de los 

productores.
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¿Có mo pre ger mi nar la se mi lla de arroz

El pro ce so  de pre ger mi na ción de la se mi lla pue de du rar de 48 a 72 ho ras. Con sis -

te de su mer gir la se mi lla en agua du ran te 36-48 ho ras, in cu bar la a la som bra por

otras 24 ho ras y lue go rea li zar la siem bra so bre sue lo fan guea do. 





CEDAF 47

Sección VI:
Otras Consideraciones

Sección VI: 
Otras Consideraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Equi pos de apli ca ción . . . . . . . . . . . . . . . . 48

El arroz de se ca no . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Pro duc ción de se mi lla y re que ri mien tos na cio na les . 49



48 CEDAF

Sección VI: Otras Consideraciones
El Cultivo de Arroz - Serie Cultivos

Equi pos de apli ca ción

Para la apli ca ción de los dis tin tos in su mos, ta les como her bi ci das, in sec ti ci das y

fun gi ci das, el pro duc tor pue de uti li zar pul ve ri za do res (bom bas) de es pal da, bom -

bas mo to ri za das (y es ta cio na rias) o avio nes (Fo tos 28, 29 y 30). Los más co mu -

nes y más ase qui bles  son las bom bas de es pal da, que son muy prác ti cas y con

ellas el pro duc tor pue de rea li zar apli ca cio nes uni for mes y muy efi cien tes, aun que

re quie ren de ma yor tiem po para com ple tar el tra ba jo. 

El avión agrí co la es la ma ne ra más rá pi da de rea li -

zar las apli ca cio nes. Afor tu na da men te, se en cuen -

tra dis po ni ble en las prin ci pa les re gio nes arro ce ras

del país. Otro equi po que se pue de uti li zar en las

apli ca cio nes es el he li cóp te ro agrí co la, pero está

menos disponible que los aviones. 

Pre vio a las apli ca cio nes, el pro duc tor debe pre pa rar 

el pro duc to o la mez cla de és tos en tan ques, pre fe ri -

ble men te de 55 ga lo nes, uti li zan do agua de los ca -

na les de rie go,  o en ca sos ex tre mos, de los dre na -

jes. El agua que se uti li ce debe es tar li bre de se di -

men tos y con pH neu tro. Si no está neu tro, el pro -

duc tor debe usar re gu la do res del mis mo. Para esos

fi nes pue de uti li zar Cos moa guas, en do sis en tre 1-2

gra mos/li tro de agua, de pen dien do de la du re za de

la mis ma. 

Inde pen dien te men te de los equi pos de apli ca ción

que uti li ce el pro duc tor, los mis mos de ben ser pre -

via men te ca li bra dos. Esta ca li bra ción, tan to por vo -

lu men de agua como por el área a cu brir, es cla ve

para con se guir la efi cien cia de los insumos

aplicados.

El arroz de se ca no

Arroz de se ca no es aquel que de pen de en te ra men te 

de la llu via para su nor mal de sa rro llo, sin mu ros en

el cam po y que, por lo tan to, no pue de re te ner una

lá mi na de agua so bre la su per fi cie (Jen nings, 1985). 

En tér mi nos ge ne ra les, el ren di mien to del arroz de

se ca no es mucho menor que el de riego.

Para ob te ner un buen ren di mien to en se ca no son

ne ce sa rios de 200-300 mm de llu via bien dis tri bui -

dos por mes (1000 - 4000 mm du ran te el pe río do de

Foto 28: Aplicación aérea

Foto 29. Aplicación con motomba

Foto 30. Aplicación con mochila 
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cul ti vo). Sin em bar go, el re que ri mien to de pen de mu cho del tipo de sue lo. Los re -

que ri mien tos de agua en sue los are no sos son tres ve ces ma yo res que en sue los

ar ci llo sos, sien do el pe río do más crí ti co por ne ce si dad de agua los 10 días antes

de la floración.

La fal ta de agua du ran te la flo ra ción cau sa gran es te ri li dad en las flo res y, en con -

se cuen cia, se re du cen los ren di mien tos. Esa si tua ción es irre ver si ble, y aun que

pos te rior men te a la flo ra ción se apli que su fi cien te agua, los ren di mien tos se rán

ba jos. Con tra ria men te a esto, si du ran te la fase ve ge ta ti va se pre sen tan pe río dos

de es ca sez de agua, con tal que se su mi nis tre su fi cien te agua en los 10 días que

pre ce den la flo ra ción, se po drá todavía contar con una buena cosecha (Benacchio 

y Avilán, 1991). 

La siem bra en se ca no es más com ple ja, im pre de ci ble e ines ta ble que la de rie go.

Otra par ti cu la ri dad es que las va rie da des uti li za das en el eco sis te ma de rie go no

se adap tan al cul ti vo de se ca no y vi ce ver sa. Es de cir, que para rea li zar siem bras

co mer cia les en se ca no hay que de sa rro llar va rie da des es pe cí fi cas, que ac tual -

men te no es tán dis po ni bles en el país. 

Mu chas per so nas en tien den que en zo nas de la Pro vin cia de Mon te Pla ta (Ba ya -

gua na) hay con di cio nes para el cul ti vo de se ca no. Sin em bar go, por lo im pre de ci -

ble de las llu vias y por la mis ma can ti dad, lo co rrec to es no aven tu rar se a este tipo

de siem bra a es ca la co mer cial. En las mon ta ñas es otra la si tua ción, pues los agri -

cul to res siem bran arroz de secano con fines de subsistencia. 

Pro duc ción de se mi lla y re que ri mien tos na cio na les

Los re que ri mien tos na cio na les de se mi lla cer ti fi ca da se si túan en tre 200 -250 mil 

quin ta les anua les, de los cua les las em pre sas pro duc to ras su plen del 55 al 65%.

El res to es pro du ci do por pro duc to res in di vi dua les o por mo li ne ros. Esta si tua ción

es la bre cha para el uso de gra nos co mer cia les como se mi lla (se mi lla bron ca). Los 

re que ri mien tos de se mi lla del país pu die ran ser ma yo res sino no hu bie ra re to ño,

ac ti vi dad que se rea li za en más de 800 mil ta reas. 
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Actual men te el me jo ra mien to ge né ti co del arroz  en el país

es de sa rro lla do por la Esta ción Expe ri men tal Juma (Foto 31)

y por em pre sas pri va das. Entre es tas em pre sas se des ta can

PROSEDOCA, PROSEQUISA y Ge né ti ca del Arroz

(GENARROZ). 

Las prin ci pa les va rie da des cul ti va das son Pro se qui sa 4, Pro -

se qui sa 5, Juma 67, Idiaf 1 y Yo cahú CFX 18. Otras va rie da -

des cul ti va das son Cris tal 100,  Pro se qui sa 10 y Pal mar 18.

To das di fie ren en tre sí, tan to en ci clo ve ge ta ti vo, como en

otras ca rac te rís ti cas fenotípicas (Tablas 12 a y 12 b)

 Ta bla 12 a. Ca rac te rís ti cas de Cua tro Va rie da des de Arroz Sem bra das en la   
 Re pú bli ca Dominicana

Ca rac te rís ti cas

Va rie dad

Juma 67 Pro se qui sa 4 Pro se qui sa 5 Yo cahú CFX 18 Cris tal 100 Pro se qui sa 4 Pro se qui sa 4

Tipo de plan ta Semi abier ta Abier ta Abier ta Semicom pac ta Semicompacta Intermedia Intermedia

Ci clo ve ge ta ti vo
días

125-140 140-155 125-135 95-100 100-105 120-130 115-125

Altu ra cm 86 140 93-98 90-95 88 100

Vi gor en es ta do
de plán tu la

Bue no Bue no Bue no Bue no Bue no Bueno Bueno

Co lor del ta llo Ver de Púr pu ra Púr pu ra Li ge ra men te
púr pu ra

Ver des Verde Verde

Ángu lo hoja
ban de ra

Erec to Erec to Erec to Abier to Abier to Erecto Erecto

Ma co lla mien to Bue no Bue no Bue no Mo de ra do Esca so Bueno Bueno

Aca me Re sis ten te Re sis ten te To le ran te Re sis ten te Re sis ten te Resistente Moderadamente
Resistente

Enfer me da des

Hoja blan ca Tolerante Tolerante Tolerante Susceptible Tolerante Tolerante Tolerante

Piricularia Tolerante Moderadamente
susceptible

Tolerante Moderadamente
tolerante

Tolerante Tolerante Tolerante

Manchado de
grano

Moderadamente
susceptible

Tolerante Tolerante Tolerante Tolerante Tolerante Tolerante

Rendimiento
kg/ha

8,000 – 9,000 6,500 – 8,000 7000-8000 5,500 – 7,000 5,500-7,000 7,500-8,000 6,000-7,000

Calidad molinera Excelente Excelente Buena Excelente Excelente Excelente Excelente

Rendimiento arroz 
entero %

58-60 58-60 58-60 60-62 60-62 58-60 62-64

Tamaño del grano Largo Largo Largo Largo Largo Largo Largo

Calidad culinaria Excelente Se apasta al
consumirse

fresco

Buena Excelente Excelente Escelente Escelente

Temperatura de
gelatinización

Intermedia Alta - Baja Intermedia Baja Baja

Contenido de
amilosa %

24-26 24-26 - 26-28 26-28

Fuen te: Ho jas di vul ga ti vas de va rie da des

Foto 31: Proceso de cruzamiento
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Tabla 12 b. Cla si fi ca ción de las Va rie da des de Arroz de Acuer do con
Di fe ren tes Ca rac te rís ti cas

Ci clo ve ge ta ti vo, días Cla si fi ca ción

90-109 Tem pra nas

110-119 Pre co ces

120-139 Inter me dias

> 140 Tar dias

Altu ra cm

< 90 Ena nas

90-110 Se mie na nas

111-130 Inter me dias

>130 Altas

Con te ni do de ami lo sa %

2-Jan Ce ro sas

20-Aug Baja

21-25 Inter me dia

> 25 Alta

Fuen te: Jen nings et al 1979 (en: Rice Impro ve ment) 

Descripción de las variedades cultivadas

Juma 57

Esta va rie dad se ori gi nó del cru ce en tre IR 8 y Nilo 1, rea li za do en la Esta ción Expe -

ri men tal Juma y su li be ra ción se hizo en el año 1972. La va rie dad IR 8 fue in tro du ci -

da al país por la Mi sión Chi na, mien tras que Nilo 1 Y Nilo 2 las in tro du jo el Dr.

Cheany. Juma 57 es de ci clo lar go (>140 días), de por te bajo (<90 cm), semi erec ta, 

re sis ten te al aca me, buen ma co lla mien to (>15 hi jos/plan ta) y po ten cial de ren di -

mien to su pe rior a 8,000 kg /ha. 

En el mo li no Juma 57 tie ne buen ren di mien to, en tre 58-60% de arroz en te ro. Tam -

bién su ca li dad cu li na ria es bue na, con un con te ni do de ami lo sa que va ría de

26-28%. Pre sen ta sus cep ti bi li dad a la to xi ci dad de hie rro, por lo cual no se adap ta

muy bien a sue los con al tos con te ni dos de este mi ne ral (zo nas de Angelina, Cotuí y 

Bajo Yuna). 

Juma 57 fue la pri me ra va rie dad de alto ren di mien to y de por te bajo que se sem bró

ma si va men te en el país, sien do la pun ta de lan za para de sa rro llar otras va rie da des

con ca rac te rís ti cas si mi la res. Des de 1982 has ta 1995 Juma 57 ocu pó el pri mer lu -

gar en área de siem bra en el país y aun que to da vía se si gue sem bran do, no tie ne la 

mis ma acep ta ción. Su pro ble ma es que no se pue de sem brar en la se gun da eta pa,

por la sus cep ti bi li dad que pre sen ta a la mayoría de las enfermedades que atacan al 

cultivo. 
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 Juma 67

Es una va rie dad de sa rro lla da por la Esta ción Expe ri men tal Juma me dian te el cru za -

mien to en tre Juma 62 / Juma 64, rea li za do en 1990 y li be ra da en 1998. Es de por te

bajo (al tu ra > 90 cm), plan ta semi abier ta, ci clo in ter me dio (120-135 días), alto ma co -

lla mien to y re sis ten te al aca me. Se pue de sem brar por siem bra di rec ta o por tras -

plan te sin nin gún in con ve nien te. Con buen ma ne jo pue de pro du cir 9,000 kg /ha (600

kg /ta) en co se cha flor y de he cho es una de las me jo res va rie da des para la siem bra

de pri me ra eta pa. Po see bue na ca li dad cu li na ria, con con te ni do de ami lo sa en tre

24-26%. Su ren di mien to en mo li no va ría en tre 58 y 60% de arroz en te ro, que son va -

lo res muy bue nos. El gra no es lar go (7.0 mm de lon gi tud), pero su apa rien cia es li ge -

ra men te opaca y por tanto no es muy atractiva para su comercialización en bolsas

transparentes (IDIAF 2002). 

Juma 67 res pon de bien a la fer ti li za ción ni tro ge na da y ha mos tra do bue na adap ta bi li -

dad a las di fe ren tes zo nas de pro duc ción de arroz del país (IDIAF, 2002). Su prin ci pal 

de bi li dad es que no res pon de muy bien a las siem bras de la se gun da eta pa, en la

cual su gra no tien de a man char se en for ma sig ni fi ca ti va. Por eso, aun que pue de pro -

du cir bue nos ren di mien tos en re to ño, muchos productores prefieren no retoñarla.  

Pro se qui sa 4

Fue ob te ni da en el año 1993 por la em pre sa PROSEQUISA me dian te el pro ce di -

mien to de se lec ción ge nea ló gi ca in di vi dual en una po bla ción de la va rie dad lo cal Ta -

nio ka 10. Su re gis tro ofi cial se rea li zó en fe bre ro de 1994. Es una plan ta li ge ra men te

abier ta, de por te alto, con más de 140 cm de al tu ra, ci clo lar go (>140 días) y alta ca -

pa ci dad de ma co lla mien to. Los ta llos son de co lor púr pu ra in ten so (PROSEQUISA

2004). Su con te ni do de ami lo sa es in ter me dio, en tre 24-26% y su tem pe ra tu ra de ge -

la ti ni za ción es alta. 

Pro se qui sa 4 se adap ta muy bien a los sue los sa li nos de la re gión nor oeste, don de

es tán pre sen tes las me jo res con di cio nes para su de sa rro llo. Pero, tam bién, ha de -

mos tra do buen com por ta mien to en las de más re gio nes arro ce ras. Esta va rie dad po -

see dos ca rac te rís ti cas de gran im por tan cia: 1) ex ce len te ca li dad de mo li no, y 2) gran 

ca pa ci dad para producir altos rendimientos en retoño. 

Pro se qui sa 5

Esta va rie dad (Foto 32) tam bién fue ob te ni da por

PROSEQUISA y pro vie ne del cru za mien to en tre

las va rie da des Pro se qui sa 4 /ISA 40, rea li za do

en 1993. Es de por te alto, tipo de plan ta se mia -

bier ta, con bue na ca pa ci dad de ma co lla mien to,

ci clo de 125-135 días, ta llo co lor púr pu ra y án gu lo 

de la hoja ban de ra erec to. La pa ní cu la tie ne una

fer ti li dad de 90%, mien tras que el gra no mide 6.3

mm, con un peso pro me dio de 26 gra mos en mil

Foto 32. Variedad Prosequisa 5
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gra nos (PROSEQUISA 2008). Bajo bue nas con di cio nes de ma ne jo pue de pro du cir

por en ci ma de 500kg /ta rea (8,000 kg /ha).

Tie ne buen ren di mien to en el mo li no y su ca li dad cu li na ria es acep ta ble para los

con su mi do res na cio na les. Se pue de cul ti var en las di fe ren tes re gio nes del país du -

ran te todo el año, to man do en cuen ta que por su por te alto pue de aca mar se. Otra

ven ta ja de esta va rie dad es su ca pa ci dad para dar bue nos ren di mien tos en la se -

gun da eta pa. 

Pro se qui sa 10

Este cul ti var pro vie ne de ma te ria les in tro du ci dos des de Amé ri ca del Sur por

PROSEQUISA. Su ci clo ve ge ta ti vo va ría de 110-120 días, con al tu ra de 110 cm. Su 

po ten cial de ren di mien to es de 350-450 kg /ta (5,500-7,200 kg /ha). Su ca li dad cu li -

na ria es muy bue na, lo mis mo que su ren di mien to en mo li no, don de pue de pro du cir

en tre 62-64% de arroz en te ro. Su gra no es de ta ma ño me dio (6.0 a 6.5 mm). Su

me jor épo ca de siem bra es la pri me ra eta pa, em pe zan do los días 20 de di ciem bre

de cada año. Se su gie re que en siem bra di rec ta la den si dad de siem bra esté en tre

10-14 li bras/ta rea (72-100 kg /ha) (PROSEQUISA 2008). 

Yo cahú CFX 18

Es una va rie dad esen cial men te de ri va da de

'Cypress' (Foto 33), pero ob te ni da por  el mé -

to do de me jo ra mien to ge né ti co con ven cio nal.

Su cul ti vo se rea li za bajo el Sis te ma Clear field

R. Es un ma te rial de ci clo pre coz  (100 días)

adap ta do a la siem bra di rec ta. La al tu ra de

plan ta es de 93-98 cm y sus ta llos po seen un

co lor li ge ra men te púr pu ra. Es re sis ten te al

aca me; la hoja ban de ra es gla bra (lisa), mien -

tras que el án gu lo de la hoja ban de ra es abier -

to (>70 gra dos). Su po ten cial de ren di mien to

fluc túa en tre 6,000 - 7,000 kg /ha (380-450 kg

/ta) (Impa le Agrí co la, 2006). 

Po see ex ce len te ca li dad cu li na ria (26-28% de ami lo sa y baja tem pe ra tu ra de ge la ti -

ni za ción). Su ren di mien to en el mo li no es de 62-64% de arroz en te ro, es de gra no

lar go (> 7.0 mm), con muy poco cen tro blan co. Esta va rie dad se pue de sem brar en

cual quier mo men to des pués de una co se cha an te rior sin ser afec ta da por ger mi na -

cio nes vo lun ta rias. Por es tas ca rac te rís ti cas Yo cahú CFX 18 es ideal para la siem -

bra di rec ta. Su des ven ta ja es la sus cep ti bi li dad que pre sen ta a la Hoja blan ca, por

lo cual de ben evi tar se al tas po bla cio nes del in sec to So ga ta, para pre ve nir su in ci -

den cia. Tam bién es sus cep ti ble al va nea mien to bac te ria no. 

Foto 33. Variedad Yocahú CFX 18
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Idiaf 1

El Insti tu to Do mi ni ca no de Inves ti ga cio nes Agro pe cua rias y Fo res ta les (IDIAF) es

el res pon sa ble de la li be ra ción de esta va rie dad. La mis ma pro vie ne del cru za mien -

to en tre Ta nio ka 10 S /J734-4-1-1-1 rea li za do en el Cen tro de Inves ti ga cio nes de

Arroz (CEDIA) en Juma, Bo nao a prin ci pios de la dé ca da de 1990. Idiaf 1 tie ne ci clo 

in ter me dio (125-135 días), al tu ra de 90-96 cm y po see ta llos co lor púr pu ra. El tipo

de plan ta es erec to, re sis ten te al aca me, to le ran te a pla gas y en fer me da des con

alto po ten cial de ren di mien to, pu dien do pro du cir más de 9,000 kg /ha en la siem bra

de pri me ra eta pa. Ade más, po see un buen po ten cial para dar al tos ren di mien tos en 

re to ño. La fer ti li dad de la pa ní cu la es su pe rior a 90%, el gra no es lar go (7.0 mm) y

pe sa do, con un pro me dio de 30 gra mos/mil gra nos (IDIAF, Pro gra ma de Ce rea les

2002). Idiaf 1 es de am plia adap ta ción, pero su cul ti vo se ha de sa rro lla do bá si ca -

men te en Na gua y el Bajo Yuna pues, por su ines ta ble ca li dad mo li ne ra, es re cha -

za da por la ma yo ría de las factorías. 

Cris tal 100

Va rie dad de sa rro lla da por la PROSEDOCA

en el año 1997, a par tir de cul ti va res in tro du -

ci dos des de Esta dos Uni dos. Es una va rie -

dad del tipo Ja pó ni ca tro pi cal, de ci clo pre -

coz, de 100-105 días, de ho jas gla bras (li sas)

y de se nes cen cia tar día (Foto 34). Po see es -

ca so ma co lla mien to (<10 hi jos/plan ta), ta llos

de co lor ver de y al tu ra de 90 cm. El co lor del

ápi ce del gra no es púr pu ra y la hoja ban de ra

tie ne 45 gra dos. Su pe río do de siem bra óp ti -

mo va des de ene ro has ta agos to, mien tras

que el tipo de siem bra re co men da do es di rec -

ta. Tie ne un po ten cial de ren di mien to de 346 - 440 kg/ta (5,500 - 7,000 kg/ha) y to le -

ran cia a las prin ci pa les en fer me da des que ata can al cul ti vo. El gra no pu li do es lar -

go. Las prin ci pa les ven ta jas de esta va rie dad son su ca li dad mo li ne ra (>60% de

arroz en te ro) y cu li na ria, lo cual la con vier ten en ideal para ni chos de mer ca do de

alta ca li dad. Tam bién la pre co ci dad per mi te que se pue dan rea li zar has ta tres (3)

co se chas en el año, in clu yen do su ro ta ción con otras va rie da des. 

De re chos de pro pie dad in te lec tual de las va rie da des

Las va rie da des de arroz ob te ni das por las ins ti tu cio nes y per so nas na cio na les de -

di ca das al me jo ra mien to ge né ti co son ins cri tas en el Re gis tro Na cio nal de Va rie da -

des, de la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra. Con di cho re gis tro el ob ten tor o due -

ño de una nue va va rie dad ad quie re so bre la mis ma un pe rio do de ex clu si vi dad por

20 años, des pués de los cua les pue de ser co mer cia li za da li bre men te. 

Esto en prin ci pio ga ran ti za la pro pie dad in te lec tual y los de re chos co mer cia les atri -

bui dos a los ob ten to res de nue vas va rie da des de arroz, pues la mis ma Ley re co no -

Foto 34. Variedad Cristal 100
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ce como de li to que ter ce ros las co mer cia li cen sin el con sen ti mien to de su (s) due ño 

(s). Pero en la prác ti ca, es nor mal ob ser var per so nas ven dien do se mi llas de va rie -

da des re gis tra das sin re ci bir san cio nes. En la jer ga del pro duc tor esto se co no ce

como pi ra te ría, muy co mún den tro del sec tor arro ce ro na cio nal. 

Para ma yor co ber tu ra en la pro tec ción de los de re chos in te lec tua les, las va rie da -

des nue vas pue den re gis trar se ante la Unión Inter na cio nal para la Pro tec ción de

Obten cio nes Ve ge ta les (UPOV), con sede en Gi ne bra, Sui za. Este or ga nis mo hace 

va ler los de re chos le ga les de los ob ten to res a ni vel in ter na cio nal y via bi li za que es -

tos re ci ban la de bi da com pen sa ción en los ca sos de que las va rie da des se co mer -

cia li cen fue ra de su país de ori gen.

¿Es po si ble que el pro duc tor do mi ni ca no pue da sem brar
arroz hí bri do? 

Actual men te en el país no hay  arro ces hí bri dos dis po ni bles para los pro duc to res.

Los hí bri dos se re fie ren a cul ti va res cuya se mi lla debe ser ad qui ri da cada vez que

se de see sem brar los. Por tan to no pue den ser re ci cla dos, guar dan do par te de la

co se cha para se mi lla como usual men te ocu rre con las va rie da des. Es de cir que el

uso de es tos cul ti va res es una ma ne ra efi cien te de evi tar la pi ra te ría de se mi lla por

par te de ter ce ros. 

Los hí bri dos tie nen po ten cial para ele var los ren di mien tos del cul ti vo en for ma sig -

ni fi ca ti va. De he cho, en Chi na con ti nen tal su de sa rro llo ha sido un éxi to to tal, como

lo de mues tra el área de siem bra con es tos ma te ria les, la cual pasa de 30 mi llo nes

de hec tá reas. Asi mis mo, la em pre sa Ri ce Tec en Esta dos Uni dos tie ne un pro gra -

ma de pro duc ción y co mer cia li za ción de híbridos con excelentes resultados.

Un dato es pe cial de este tipo de ma te ria les es que se siem bran a muy baja den si -

dad, 36 kg /ha (5 li bras/ta rea). Sin em bar go, el pro ble ma bá si co de los hí bri dos ra -

di ca en la tec no lo gía para la pro duc ción de se mi llas en gran des vo lú me nes, pues la 

mis ma es com pli ca da, y sobre todo, costosa. 

En Amé ri ca La ti na se han he cho in ten tos

por de sa rro llar hí bri dos co mer cia les sin re -

sul ta dos po si ti vos. En el país,

PROSEDOCA está eva luan do en di fe ren -

tes re gio nes este tipo de ma te ria les, lo cual

lle va a cabo me dian te acuer dos con Ri ce -

tec. Estos hí bri dos se ven con mu cho po -

ten cial de ren di mien to, a la vez de te ner un

buen fe no ti po y to le ran cia al va nea mien to

de la pa ní cu la (Foto 35). Da das es tas ca -

rac te rís ti cas, nos pa re ce que en el país se

po dría es tar sembrando híbridos de arroz  a 

nivel comercial no muy tardíamente. Foto 35. Arroz híbrido evaluado por PROSEDOCA 
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El ma ne jo de cul ti vo es una ac ti vi dad com ple ja y di ná mi ca. Esto sig ni fi ca que el

pro duc tor debe es tar aten to du ran te el pe río do de cul ti vo para lle var a cabo to das

las la bo res ne ce sa rias para lo grar un óp ti mo ren di mien to y que ase gu ren me no res

cos tos de pro duc ción. Una ven ta ja del ma ne jo apro pia do del cul ti vo es que las la -

bo res son las mis mas, ya sea siem bra di rec ta o tras plan te, apenas cambian los

momentos en las cuales se realizan. 

El ma ne jo efi cien te del cul ti vo de arroz com pren de las si guien tes ac ti vi da des: 

1. Pre pa ra ción del te rre no

2. Tra ta mien to de la se mi lla y se mi lle ros 

3. Den si dad de siem bra

4. Con trol tem pra no de ma le zas

5. Con trol de pla gas 

6. Apli ca ción de fer ti li zan tes 

7. Con trol de en fer me da des 

8. El rie go

1. Pre pa ra ción del te rre no

La ade cua da pre pa ra ción del te rre no, prin ci pal men te 

la ni ve la ción, es la base para un ma ne jo efi cien te del

cul ti vo. Sue los mal ni ve la dos no son ap tos para la

siem bra di rec ta, pues se for man la gu nas en las cua -

les las se mi llas no pue den de sa rro llar se nor mal men -

te (Foto 36). Pero es im por tan te que la ni ve la ción no

sea a cero pen dien te, pues obs ta cu li za ría el dre na je.

Pen dien tes de has ta 5% son su fi cien tes. 

En los ca sos de siem bra di rec ta con se mi lla pre ger -

mi na da, o tras plan te,  la pre pa ra ción con ven cio nal

del te rre no com pren de las si guien tes ac ti vi da des

(Fo tos  37 al 42):

• Fan gueo del sue lo hú me do o ara do en sue lo seco
(2-3 pa ses)

• Mu reo con pa las

• Ni ve la ción en sue lo fan guea do con trac to res, bue -
yes o ca ba llos

Para el fan gueo del sue lo, el pro duc tor pue de uti li zar

trac to res o mo to cul to res, de pen dien do del ta ma ño y

las con di cio nes de la par ce la. De pre fe ren cia, los

trac to res se uti li zan en las fin cas más gran des, de bi -

Foto 36. Terreno mal nivelado

Foto 37. Mureo con palas
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do a su ma yor ca pa ci dad de tra ba jo, mien tras que

los mo to cul to res son muy apro pia dos para par ce -

las me no res de 6 ha (<100 ta reas). 

La ni ve la ción se pue de ha cer con el mis mo trac tor

em plea do para el fan gueo, pero si los sue los son

pro fun dos lo más con ve nien te es que se haga con

bue yes o con ca ba llos. En cam bio, las la bo res de

mu reo son rea li za das por jor na le ros, quie nes uti li -

zan pa las de cor te para es tos fi nes. La fun ción de

los mu ros es per mi tir un me jor ma ne jo del agua de

rie go, prin ci pal men te en aque llos sue los con de fi -

cien te ni ve la ción. Hay un tipo es pe cial de mu ros

co no ci dos como cru ce ros, los cua les fa ci li tan que

las par tes más al tas de la par ce la se mo jen efi cien -

te men te. 

En siem bra di rec ta me ca ni za da (en sue lo seco),

los mu ros se pre pa ra ran con un mu rea dor aco pla -

do a un trac tor. Lue go se pue den rea de cuar con

pa las du ran te el rie go de es ta ble ci mien to del cul ti -

vo. Se re co mien da no arar el suelo, mucho menos

fanguearlo.

Para una ade cua da pre pa ra ción del te rre no en

siem bra me ca ni za da, se su gie re el si guien te pro -

ce so (Fo tos 43 al 48): 

• Re co ger los ras tro jos de la co se cha an te rior o
que mar los con fue go. 

• Dar un rie go li ge ro para que ger mi nen las se mi -
llas de arroz que es tán so bre la su per fi cie del
sue lo.

• Que mar con her bi ci das no se lec ti vos los ta llos
de las plan tas de la co se cha pre via, las ger mi -
na cio nes de los arro ces su per fi cia les y de las
ma le zas que ha yan ger mi na do.

Foto 38. Fangueo con motocultores

Foto 39. Fangueo con tractores

Foto 40. Nivelación con bueyes

Foto 41. Nivelación con caballos Foto 42. Nivelación con   motocultor
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• Fer ti li za ción an tes de la siem bra (fós fo ro y po ta sio: 100% + mi croe le men tos re co men da dos). 

• Siem bra.

• Rie go de ger mi na ción.

Es opor tu no que aque llos pro duc to res que pre pa ran el te rre no con agua, ha gan al gu na vez una

pre pa ra ción en sue lo seco que les per mi ta me jo rar las con di cio nes ge ne ra les de la par ce la. Esta 

pre pa ra ción debe in cluir la ni ve la ción con rayo lá ser y el mu reo con cur vas de ni vel (Fo tos 49 al

52).

Foto 43.Quema de rastrojos de cosecha previa

Foto 45. Terreno adecuado para siembra
mecanizada

Foto 47. Aplicación de fertilizantes pre siembra Foto 48 Siembra mecanizada 

Foto 44. Campo quemado

Foto 46. Alimentación de tolva con fertilizantes pre
siembra
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2) Tra ta mien to de las se mi llas y se mi lle ros 

Tra di cio nal men te el pro duc tor do mi ni ca no de arroz no está ha bi tua do al tra ta mien to ni de la se -

mi lla ni de los se mi lle ros con in sec ti ci das y fun gi ci das an tes de la siem bra o del tras plan te. Sin

em bar go, esta prác ti ca tie ne efec tos be ne fi cio sos en el con trol de las pla gas que se pre sen tan

en las pri me ras 3-4 se ma nas des pués de la siem bra, en tre las cua les se des ta can la Hydre llia y

So ga ta, por lo cual está sien do im ple men ta da en im por tan tes áreas arro ce ras de nues tro país. 

Para el tra ta mien to a la se mi lla el pro duc tor pue de ad qui rir se mi lla tra ta da con CRUISER 35 FS.

Otro in sec ti ci da apro pia do es Gau cho 70 WS. Es re co men da ble uti li zar las for mu la cio nes es pe -

cí fi cas de los in sec ti ci das/fun gi ci das re co men da dos para el tra ta mien to de se mi llas. Los pro ce -

sa do res de se mi lla cer ti fi ca da pue den rea li zar el tra ta mien to de la se mi lla, por lo cual el pro duc tor 

debe de fi nir este pun to con su pro vee dor (de se mi lla). Si la se mi lla se sem bra rá en sue los con

de fi cien cias de zinc, la mis ma pue de ser tra ta da con Bas fo liar Zinc 75%, a 100-200 ml/100 kg de

semilla (Quintero y Spinelli 2005).

En el caso del tra ta mien to de los se mi lle ros, el mis mo se debe rea li zar 2-3 días an tes del arran -

que de las plán tu las. En ese sen ti do se pue de apli car Re gent 20 SC (Fi pro nil), a 290 cc/ha. El se -

mi lle ro debe que dar com ple ta men te ba ña do con el pro duc to uti li za do. 

En el Ci bao Cen tral, en la pri me ra eta pa del año 2009 se pre sen tó una alta in ci den cia de Hydre -

llia y de lar vas (gu sa nos) que pro du je ron mu chos da ños en los arro za les de di cha zona. El pro -

duc tor se vio en la ne ce si dad de rea li zar 3-4 apli ca cio nes de in sec ti ci das para con tro lar di chas

pla gas, las cua les hu bie ran po di do evi tar se si la se mi lla o los se mi lle ros hu bie sen sido tra ta dos

pre via men te. 

Foto 49. Nivelación con láser

Foto 51. Mureo en curvas de nivel Foto 52. Rolo para adecuar los muros

Foto 50. Nivelación 
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3) Den si dad de siem bra

a) En siem bra di rec ta

La den si dad de siem bra en siem bra di rec ta con se mi lla pre ger mi na da debe va riar de

80-100 kg/ha (11-14 lb/ta) y de 70-80 kg/ha (10-12 lb /ta) en siem bra di rec ta me ca ni za da

(se mi lla seca en sue lo seco). El pro duc tor do mi ni ca no, sin em bar go, en siem bra con se mi lla 

pre ger mi na da uti li za den si da des más al tas, en tre 100-130 kg/ha (14-18 lb /ta). Inclu so al gu -

nos pro duc to res lle gan has ta 20 lb /ta (145 kg/ha), ale gan do que con esta alta den si dad se

pro te gen de los da ños que cau sen tan to las ra tas como los ca ra co les. Prác ti cas de este tipo 

en ca re cen el cos to de pro duc ción y pre dis po nen a la plan ta para el ata que de pla gas y en -

fer me da des. Es muy acon se ja ble que el pro duc tor evi te las al tas den si da des de siem bra, ya 

que las mismas no son compatibles con un manejo racional del cultivo (Tabla 13). 

b) En el se mi lle ro

La can ti dad de se mi lla que debe uti li zar se va ría de 2.50 a 3.50 quin ta les/ta rea de se mi lle ro

(180-252 gr/m2), lo cual al can za para tras plan tar 25 ta reas (1.5 ha). Algu nos pro duc to res

siem bran a una den si dad ma yor, has ta de 5.0 quin ta les/ta, con el ar gu men to de evi tar se

pro ble mas con los sem bra do res, a quie nes les gus ta en con trar se mi lle ros muy den sos. En

otras oca sio nes, el pro duc tor siem bra con al tas den si da des para ven der las plán tu las que le 

so bren, pero debe te ner en cuen ta que esta prác ti ca pue de in cre men tar le la in ci den cia de

pla gas y en fer me da des en for ma sig ni fi ca ti va.  

c) En el tras plan te

En el tras plan te el pro duc tor debe ase gu rar se que los sem bra do res co lo quen un mí ni mo de

16 pos tu ras/m2. Nor mal men te  los pro duc to res pre fie ren una den si dad ma yor, por lo me nos

30 pos tu ras/m2. En ri gor, lo óp ti mo son 20-25 pos tu ras/m2, de 4-5 plán tu las cada una, lo

cual ga ran ti za ma yor sa ni dad y de sa rro llo de las plán tu las. A la lar ga, el ren di mien to pue de

ser ma yor por que las pa ní cu las son más gran des, más sa nas, los ta llos más fuer tes y se re -

du ce el po ten cial de aca me del cul ti vo. No hay di fe ren cia en ren di mien to en tre una o dos

plán tu las por pos tu ra, siem pre que no haya muer te de plán tu las (Ver ga ra 1982).

Ta bla 13. Den si da des de Siem bra Re co men da das para Dis tin tos Sis te mas de
Siem bra en la Re pú bli ca Dominicana

Sis te ma de siem bra Can ti dad de se mi lla

Lb/ta kg/ha

Di rec ta en sue lo hú me do 12--15 100-115

Di rec ta en sue lo seco 14-Oct 72-100

Tras plan te ma nual 15-Dec 100-115
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Ma ne jo de los se mi lle ros

Para rea li zar un buen se mi lle ro el pro duc tor debe pre -

pa rar el te rre no de tal ma ne ra que las plán tu las se

arran quen con fa ci li dad y sin rom per se. Esto se pue de

lo grar pre pa ran do can te ros, cu yos ta ma ños os ci lan de 

20 a 30 m2 (1 x 20 m ó 1 x 30 m) (Fo tos 53, 54 y 55). Es

im por tan te que los se mi lle ros se ha gan en áreas

abier tas, le jos de la som bra pro du ci da por ár bo les y

edi fi ca cio nes (Ver ga ra, 1982). Esto es para pro pi ciar

el de sa rro llo ade cua do de las plán tu las.

Ini cial men te el se mi lle ro pue de ma ne jar se con rie gos

pe rió di cos, pero a par tir de los 10-12 días hay que en -

char car lo has ta el arran que de las plán tu las. Cuan do

el se mi lle ro está en char ca do las raí ces cre cen me nos, 

las plán tu las se arran can con ma yor fa ci li dad y por

ende se rom pen me nos. Tam bién se evita el

crecimiento de las malezas.

El pro duc tor debe evi tar que los se mi lle ros su fran ata -

ques de pla gas o en fer me da des. Si las pla gas que es -

tán cau san do da ños son lar vas (le pi dóp te ros) se pue -

den con tro lar con apli ca cio nes de  Ri mon 10 EC, en

do sis de 200-300 gr/ ha. Pero si las pla gas son mi na -

do res (Hydre llia) o chu pa do res (So ga ta), se pue de

uti li zar Acta ra 25 WG, en do sis de 50 gr/ha. Bajo con -

di cio nes am bien ta les ad ver sas es po si ble que el se -

mi lle ro sea ata ca do por Pi ri cu la ria en la hoja, la cual

se pue de con tro lar con apli ca cio nes de Fuji One 40

EC, en do sis de 1.0 l/1.50 ha (25 ta reas). 

Si en tre 10-12 días an tes del tras plan te, el pro duc tor

ob ser va que el se mi lle ro tie ne de fi cien cias de ni tró ge -

no o que las plán tu las tie nen es ca so de sa rro llo, pue -

de apli car 15-30 kg/ha de ni tró ge no (4.5-9.0 lb /ta rea

de urea,  ó 10-20 lb/ta rea de sul fa to de amo nio). Esta

fer ti li za ción co rri ge fá cil men te es tas de fi cien cias, a la

vez que me jo ra el de sa rro llo de las plántulas,

favoreciendo el arranque de las mismas. 

El tras plan te

El tras plan te debe ha cer se con plán tu las de 25 a 30

días. Si son vie jas (>35 días) ahí jan en el se mi lle ro, se 

re cu pe ran muy len ta men te e in clu so pue den flo re cer

poco des pués del tras plan te. Si son muy jó ve nes (<

20 días) se que dan cor tas y pue den ser aho ga das

Foto 54. Canteros recién germinados

Foto 53. Semilleros en canteros

Foto 55. Canteros bien manejados

Foto 56. Semillero en uso
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con fa ci li dad. Una con si de ra ción es pe cial es que

las va rie da des pre co ces, por su pro pio ci clo ve ge -

ta ti vo, no se re co mien dan para el tras plan te. Con

esto se evi ta que bue na par te de la fase ve ge ta ti va

la pa sen en los se mi lle ros.

Con clui do el tras plan te, el te rre no debe de jar se

con una li ge ra lá mi na de agua para evi tar que las

plán tu las se re se quen. Es muy im por tan te que el

tras plan te se rea li ce me dian te un pro ce so con ti -

nuo, co rri do, pues las plán tu las que se tras plan tan

un día flo re cen pri me ro, y así su ce si va men te (Fo -

tos 56 al 59).   

4. Con trol de ma le zas

Para ase gu rar un efec ti vo con trol de las ma le zas, el mis mo debe rea li zar se lo más

tem pra no po si ble. Los her bi ci das pue den ser apli ca dos en pree mer gen cia o en

post emer gen cia. En post emer gen cia las ma le zas de ben te ner 3 ho jas, o un má xi -

mo de 4. Asi mis mo es con ve nien te que el pro duc tor pre ger mi ne la se mi lla, con lo

cual fa vo re ce la com pe ten cia del cul ti vo con tra las ma le zas.

a) En siem bra di rec ta con se mi lla pre ger mi na da

En la siem bra di rec ta el pro duc tor nor mal men te debe rea li zar dos con tro les de ma -

le zas. El pri me ro lo pue de ha cer en for ma pre ven ti va, en tre 07-10 días des pués de

la ger mi na ción del arroz. Para es tos fi nes pue de apli car la si guien te com bi na ción

de her bi ci das: Orysa 70 WG, 70 gr/ha + Her ba dox 40 EC, 3.0 l/ha. De 1-2 días des -

pués de efec tua do el con trol se pone agua al te rre no para asegurar la efectividad

de ambos herbicidas. 

El se gun do con trol de ma le zas se debe rea li zar a par tir de los 12 días des pués de

la ger mi na ción del cul ti vo, sin pa sar de los 22 días. En todo caso, los her bi ci das

que el pro duc tor uti li ce de pen de rán del tipo de ma le zas pre do mi nan tes en el arro -

Foto 58. Plántulas con raíces pequeñas y abundantes

Foto 57. Arranque de plántulas

Foto 59. Trasplante concluido 
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zal. Si son ci pe rá ceas, ho jas an chas y gra mí neas del tipo Echi noch loa co lo na ("pie

de ga llo"), la re co men da ción es que en tre 12- 14 días apli que la si guien te com bi na -

ción de   her bi ci das: Fa cet 25 SC, 1.5 l/ha + Ba sa gran 48 SL, 2.0 l/ha + Ally 60 WG,

06 gr/ha. 

En este mis mo mo men to (12-14 días des pués de siem bra), si la ma le za gra mí nea a 

con tro lar es E.crus-ga lli ("Se mi lla de Ma ría") o Ischae mum ru go sun ("Popa"), se

pue de apli car  No mi nee 40 EC, 125 cc/ha, ó, Sta ri ce 6.9 EC, 1.20 l/ha + Ba sa gran

48 SL, 2.0 l/ha.  El Ally 60 WG, 06 gr/ha, debe apli car se 4-5 días an tes o des pués de 

apli car Sta ri ce 6.9 EC. 

Entre 20 -22 días des pués de días des pués de la ger mi na ción, y si las ma le zas gra -

mí neas pre do mi nan tes son Lep toch loa sp ("flor morá") o "Se mi lla de Ma ría", se su -

gie re al pro duc tor que apli que la si guien te mez cla de her bi ci das: Aura 20 EC, 800

cc/ha + Ba sa gran 48 SL, 2.0 li/ha + Ally 60 WG,  07 gr/ha.  

Pero si la po bla ción de ma le zas gra mí neas es di ver sa ("pie de ga llo", "se mi lla de

Ma ría", "flor morá" o "Yer ba Popa", en tre otras), lo acon se ja ble es que el pro duc tor

uti li ce Clin cher 18 EC, en do sis de 1.20 -1.40 l/ha. Este her bi ci da se pue de apli car

en cual quier mo men to, pero no debe mez clar se con otros. Por tan to, es pru den te

que el Ba sa gran 48 SL y el Ally 60 WG, si son ne ce sa rios, se apli quen al me nos 4

días antes o después de Clincher 18 EC.  

Si por al gu na ra zón que dan áreas es pe cí fi cas con pro ble mas de ma le zas (chi vos),

las mis mas pue den ser co rre gi das uti li zan do cual quie ra de los her bi ci das in di ca dos 

an te rior men te. Este tipo de con trol, co no ci do como "res ca te", no debe pa sar de los

30 días después de la germinación. 

b) En tras plan te

El pri mer con trol de ma le zas en tras plan te debe rea li zar se en pree mer gen cia, in -

me dia ta men te se ter mi ne el mis mo. En este caso el pro duc tor pue de con se guir un

buen con trol con la apli ca ción de Orysa 70 WG, 64 gr/ha + Her ba dox 40 EC, 3.0

l/ha. Tam bién se pue de apli car Ri fit 50 EC, 2.0 2.5 l/ha + Orysa 70 WG, 64 gr/ha, o,

Ma che te 60 EC, 3.0 l/ha + Her ba dox 40 EC, 3.0 l/ha. El te rre no debe per ma ne cer

siem pre con bue na hu me dad para fa vo re cer la acción de los herbicidas utilizados. 

Si se man tie ne la hu me dad en el sue lo es muy po si ble que no se re quie ran con tro -

les adi cio na les. Pero de ser ne ce sa rios, el pro duc tor pue de uti li zar las mis mas op -

cio nes re co men da das para el se gun do con trol de ma le zas en siem bra directa

(Tablas 14 a y 14 b). 

Inde pen dien te men te del sis te ma de siem bra, el pro duc tor debe con tem plar des yer -

bes ma nua les para erra di car las ger mi na cio nes de los arro ces in de sea bles, no con -

tro la dos por los her bi ci das. Estos des yer bes de ben rea li zar se antes de la floración.
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Ta bla 14 a. Pro gra ma para el Con trol de Ma le zas en Siem bra Di rec ta con Se mi lla
Pre ger mi na da en el Cul ti vo de Arroz en Re pú bli ca Dominicana

Mo men to de
apli ca ción

dds*

Ma le zas a con tro lar Her bi ci das/do sis 

 07-10  Pre ven ti vo Orysa 70 WG: 70 gr/ha 
+

Ba sa gran 48 SL: 2.0 l/ha

12-14 Pie de ga llo, ci pe rá ceas y ho jas
an chas

Fa cet 25 SC: 1.25 l/ha 
+

Ba sa gran 48 SL: 2.0 li/ha
+

Ally 60 WG:  06 gr/ha

18-22 Se mi lla de Ma ría, flor morá
ci pe rá ceas y ho jas an chas

Aura 20 EC: 800 cc/ha** 
+

 Ba sa gran 48 SL: 2.0 li/ha 
+ 

Ally 60 WG:  07 gr/ha 

18-22 Se mi lla de Ma ría, Popa, Suel da con
suel da, ci pe rá ceas

No mi nee 40 EC: 125 cc/ha ** 

18-22 Pie de gallo, Semilla de María, Popa 
y ciperáceas 

Starice 6.9 EC ,1.20 l/ha **
+

Basagran 48 SL, 2.0 l/ha

18-22 Gramíneas diversas:(Pie de gallo,
Semilla de María, Popa, Flor morá

(solamente gramíneas)

Clincher 18 EC, 1.20-1.40 l/ha

 *dds = días des pués de la siem bra, **Estas op cio nes pue den ser uti li za das en tras plan te, en caso de ser ne ce sa rio un
se gun do con trol de ma le zas

Ta bla 14 b. Pro gra ma para el Con trol de Ma le zas en Siem bra por Tras plan te en el
Cul ti vo de Arroz en Re pú bli ca Do mi ni ca na

Mo men to de
apli ca ción

ddt*

Ma le zas a con tro lar Her bi ci das/do sis 

 00 – 01

Opción 1

Pre ven ti vo Orysa 70 WG: 64 gr/ha 
+

Her ba dox 40 EC, 3.0 l/ha

00 – 01

Opción 2

Pre ven ti vo Ri fit 50 EC, 2.0 2.5 l/ha
+

Orysa 70 WG: 64 gr/ha 

00 - 01

(Opción 3)*

Preventivo Machete 60 EC, 3.0 l/ha
+

Herbadox 40 EC, 3.0 l/ha

     ddt = días des pués del tras plan te



CEDAF 69

 Sección VIII: Manejo del Cultivo
El Cultivo de Arroz - Serie Cultivos

5. Con trol de pla gas

El pro duc tor do mi ni ca no re co no ce tres ti pos de pla gas en el cul ti vo de arroz: las ra tas, los

ca ra co les y los in sec tos. El con trol de ra tas debe ser per ma nen te, des de an tes de la siem -

bra has ta la co se cha. En cam bio, los ca ra co les se de ben con tro lar an tes de la siem bra, di -

rec ta o tras plan te, has ta las pri me ras 3-4 se ma nas des pués. Ge ne ral men te es ne ce sa rio

rea li zar dos con tro les de esta pla ga, pues lle gan con el agua de rie go cada vez que el pro -

duc tor moje o en char que los arro za les. En el pri me ro, el pro duc tor pue de uti li zar Ca tin 50

SC, 1.0 -3.0 l/ha.  En el se gun do pue de apli car Fer sa col 70 WP, a 300-350 gra mos/ha. 

Entre 10-12 días des pués de la siem bra el pro duc tor debe ini ciar el mo ni to reo de los in sec -

tos pla gas para de ter mi nar su in ci den cia. Du ran te los pri me ros 30-40 días des pués del

tras plan te o de la siem bra di rec ta, el cul ti vo pue de ser afec ta do por  Hydre llia, por la So ga ta

o por gu sa nos. El pro duc tor, si des pués de rea li zar el mo ni to reo co rres pon dien te, de ter mi -

na que las pla gas pre sen tes son Hydre llia o So ga ta pue de apli car Acta ra 25 WG, 50 gr/ha.

Pero tam bién se pue de apli car Engeo 24.7 SC, 150-200 cc/ha o Re gent 20 SC, 125-150

cc/ha. Si las pla gas son gu sa nos, el pro duc tor pue de con tro lar las apli can do Ri mon 10 EC,

en do sis de 200-300 gr/ ha.

Du ran te la par te fi nal de la fase ve ge ta ti va del cul ti vo es po si ble que se re quie ra un se gun -

do con trol de las pla gas se ña la das. De ser así, el pro duc tor pue de uti li zar Cu ra cron 50 EC,

en dosis de 1.0 l/ha.

Al ini cio de la flo ra ción y a lo lar go de esta eta pa, es co mún la pre sen cia de  hie de vi vos, los

cua les se pue den ma ne jar en for ma pre ven ti va con Acta ra 25 WG, 50-100 cc/ha. Si per sis -

tie ra la pre sen cia de es tos in sec tos, ha cien do ne ce sa rio otro con trol, se pue de apli car

Engeo 24.7 SC, 100 - 150 ml/ha. Otra op ción es apli car Cu ra cron 50 EC, en do sis de 1.0

l/ha o Rien da 21.2 EC, 1.0 l/ha (Ta bla 15).  Apro xi ma da men te 15 días an tes de la co se cha

las pla gas de jan de ser pro ble ma, por lo cual ya no es ne ce sa ria la apli ca ción nuevamente

de insecticidas al cultivo (Cisneros Vera). 

Ta bla 15. Pro gra ma para el Con trol de las Pla gas Co mu nes en el Cul ti vo de Arroz
en la Re pú bli ca Dominicana

Pla ga Insec tic da/do sis* Mo men to de apli ca ción

Hydre llia y So ga ta a) Acta ra 25 WG: 50-100 gr/ha

b)Re gent 20 SC, 125-150 cc/ha

Pri me ras 4-5 se ma nas des pués
de la siem bra/ tras plan te

Gu sa nos Rimon 10 EC: 300-400 cc/ha Cuan do sea ne ce sa rio, se gún
apa rez can las pla gas

Sogata y hiedevivos Curacron 50 EC, 1.0 l/ha Fase vegetativa e inicio fase
reproductiva

Hiedevivos Actara 25 WG: 50-100 gr/ha 5-10% de floración

Hiedevivos (Otras
opciones)

a) Curacron 50 EC, 1.0 l/ha

b) Engeo 24.7 SC, 100 -150 ml/ha 

c) Rienda 21.2 EC, 1.0 l/ha

100% de floración y después

*El pro duc tor debe uti li zar un solo in sec ti ci da a la vez. Oo tros in sec ti ci das re co men da dos se pre sen tan en la Tabla 27
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Es im por tan te que el pro duc tor arro ce ro no apli que in sec ti ci das pi re troi des u or ga no fos -

fo ra dos en for ma ru ti na ria, ya que por su am plio ran go de ac ción tam bién ma tan a los

ene mi gos na tu ra les de las pla gas y a los agen tes de con trol bio ló gi co como pa ra si toi des, 

pre da do res y pa tó ge nos. Como con se cuen cia se

pro du cen los fe nó me nos de re sur gen cia de las

pla gas, las cua les se tor nan más in ten sas y di fí ci -

les de con tro lar (Sigüeñas y Corman, 2002),

incrementando los costos de producción. 

El pro duc tor tie ne que pro te ger a las ara ñas, las

Ma ri qui tas (Coc ci ne lla sep tem pun tac ta) y las li bé -

lu las (Ani sop te ra), en tre otros in sec tos be né fi cos,

co no ci dos como de pre da do res (Fo tos 60, 61 y

62). Por la abun dan cia de los mis mos, a la lar ga

será be ne fi cia do por la re duc ción de las apli ca cio -

nes de in sec ti ci das y, ob via men te, del cos to fi nal

de pro duc ción. 

6. Con trol de en fer me da des

Las en fer me da des del cul ti vo de arroz em pie zan a apa re cer des de tem pra no. Sin em -

bar go, su in ci den cia está re la cio na da es tre cha men te con las con di cio nes am bien ta les

(hu me dad re la ti va alta, días llu vio sos) y la reac ción de las va rie da des a las mis mas. En

los pri me ros 30 días de cul ti vo, el arroz pue de pre sen tar ata ques de Hoja blan ca y de Pi -

ri cu la ria en las ho jas. 

En el caso de Hoja blan ca el con trol más efec ti vo se ob tie ne con el uso de va rie da des re -

sis ten tes, pero las mis mas no siem pre es tán dis po ni bles. Otra me di da es apli car in sec ti -

ci das, pre fe ri ble men te de ac ción sis té mi ca para el con trol del agen te trans mi sor, la So -

ga ta. Re la ti vo a Pi ri cu la ria en las ho jas, no es ne ce sa rio que el pro duc tor rea li ce con trol

pre ven ti vo de la mis ma, ya que a me di da que avan ce el ci clo, más to le ran te se tor na la

plan ta. Pero de ser ne ce sa rio rea li zar un control químico, puede aplicar Fuji One 40 EC,

en dosis de 1.0 l/ha.  

Foto 61. Mariquita

Foto 60. Arañas

Foto 62. Libélula
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A me dia dos del ci clo de cul ti vo em pie za a de sa rro llar se la en fer me dad Añu blo de la vai -

na (Rhi zoc to nia), a la cual to das las va rie da des lo ca les son sus cep ti bles. Por este he cho

y por los da ños que pue de cau sar es con ve nien te que el pro duc tor rea li ce con tro les pre -

ven ti vos, apli can do Duett 25 SC, en do sis de 1.0 l/1.5 ha, o Pul sor 24 SC, a 500 cc/ha.

Tam bién pue de apli car Alto 10 SL, 500 cc/ha, o Amis tar Xtra 400 cc/ha.

Poco an tes de la flo ra ción (pre ñez alta) o al ini cio de esta eta pa, el pro duc tor debe rea li -

zar un se gun do con trol pre ven ti vo de Rhi zoc to nia. Para es tos fi nes pue de uti li zar Amis tar 

Xtra, 400 cc/ha, o Indar 25 OF, 500 cc/ha. Otra op ción es Tas pa 50 EC, a 1.0 l/4 ha. Con

es tas apli ca cio nes se evi ta el aca me de la plan ta provocado por dicha enfermedad. 

Des pués de la flo ra ción en las re gio nes hú me das (Ci bao Cen tral, Nord es te y Bajo Yuna)

el cul ti vo está ex pues to al ata que de Pi ri cu la ria y al man cha do de gra no. Para ta les fi nes

el pro duc tor pue de pre ve nir la Pi ri cu la ria apli can do Bim 75 WP, a 300 gr/ha. Para el man -

cha do de gra no pue de uti li zar Octa ve 50 WP, 1.0 kg/3 ha, o Dithane 60 SC, a 1.0-2.0 l/ha.

En el Nor oeste esta apli ca ción so bre la pa ní cu la se re co mien da siem pre y cuan do las

con di cio nes am bien ta les sean fa vo ra bles para el de sa rro llo de en fer me da des fun go sas.

Des pués de 20 días de la flo ra ción el cul ti vo en tra a la eta pa de ma du rez y ya no está ex -

pues to al ata que de en fer me da des ni requiere cuidados especiales (Tabla 16). 

Ta bla 16. Enfer me da des Co mu nes y Fun gi ci das Re co men da dos para su Con trol
en el Cul ti vo de Arroz en la Re pú bli ca Dominicana 

Enfer me dad Fun gi ci das/do sis Mo men to de apli ca ción

Hoja blan ca a) Acta ra 25 WG: 50-100 cc/ha

b) Re gent 20 SC: 125-150 cc/ha
(Insec ti ci das para el con trol del
agen te trans mi sor)

Fase ve ge ta ti va

Pi ri cu la ria en ho jas Fuji One 40 EC, 1.0 l/ha Si apa re cen los sín to mas de
la en fer me dad

Rhi zoc to nia a) Duett: 1.0 l/1.5 ha

b) Pul sor 24 SC: 1.0 l/1.50 ha 

c) Alto 10 SL  500 cc/ha

d) Amistar Xtra 400 cc/ha

Má xi mo ma co lla mien to

Rhizoctonia a) Amistar Xtra, 400 cc /ha

b) Indar 25 OF: 500 cc/ha

c) Taspa 50 EC,  1.0 l/4 ha

Preñez alta - 5% de floración

Piricularia en la
panícula

Bim 75 WP, 300 gr/ha Durante la floración, si hay
condiciones favorables para
el desarrollo de la
enfermedad

Manchado de grano a) Octave 50 WP, 1.0 kg/3 ha

b)Dithane 60 SC, 1.0-2.0 l/ha

100% de floración y hasta 15
días después

" El pro duc tor debe apli car un in sec ti ci da o fun gi ci da a la vez
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7. Fer ti li za ción 

Las can ti da des y ti pos de fer ti li zan tes que el pro duc tor arro ce ro debe apli car de pen den

del aná li sis quí mi co del sue lo, de la va rie dad sem bra da, de la épo ca de siem bra  y la re -

gión. Nues tra ex pe rien cia nos in di ca que en pri me ra eta pa,  con el ac tual ma ne jo de cul ti -

vo, las va rie da des lo ca les no res pon den a apli ca cio nes de N por en ci ma de 150 kg/ha en

ninguna de las regiones (Foto 63).

En la se gun da eta pa los re que ri mien tos má xi -

mos de N equi va len al 70% de lo apli ca do en la

pri me ra. En la Re pú bli ca Do mi ni ca na, los  fer ti -

li zan tes re pre sen tan el 30% del cos to to tal de

pro duc ción del cul ti vo del arroz (Cos to de pro -

duc ción del De par ta men to de Fomento

Arrocero, 2008).

Sin em bar go es muy im por tan te que el pro duc -

tor es ta blez ca sus pro pios re que ri mien tos a

base del aná li sis de sue lo. En caso de no te ner -

lo, el pro duc tor pue de se guir las si guien tes re -

co men da cio nes, ba sa das en los aná li sis de

sue los rea li za dos en di fe ren tes re gio nes arro -

ce ras del país (Matsuya et al 2004)  (Tabla 17): 

Ta bla 17. Can ti dad de Fer ti li zan tes Re co men da das en Au sen cia de Aná li sis de
Sue lo para Di fe ren tes Re gio nes de la Re pú bli ca Dominicana

Re gión/zona Do sis kg/ha*

Pri me ra eta pa Se gun da eta pa y re to ño

Ci bao Cen tral, Nord es te, Sur y Este 150-50-100 NPK 110-50-100 NPK 

Nor oeste 150-50-80 NPK + 10 Zn 110-50-80 NPK + 10 Zn 

Na gua y Bajo Yuna 120-50-80 NPK 85-50-80 NPK 

*Uti li zar fór mu las com pues tas (dis po ni bles en el mer ca do), las cua les con tie nen tan to el Zn como el S necesarios. 

El Fós fo ro (P) y el Po ta sio (K) pue den apli car se en su to ta li dad an tes de la siem bra. Pero

de no ser po si ble, se pue den apli car frac cio na dos en dos mo men tos des pués de la siem -

bra. En este caso se apli ca el 75% del P en la pri me ra apli ca ción y el  25% en la se gun da.

En cam bio, del K se debe apli car el 60% en la pri me ra fer ti li za ción y el 40% en la se gun da. 

Los re que ri mien tos de P va rían de 40-50 kg/ha, mien tras que los de potasio están entre

80-120 kg/ha. 

En caso de que los sue los pre sen ten de fi cien cias de Zinc (Zn) o de Azu fre (S), las mis mas 

se pue den co rre gir con la apli ca ción de 6-10 kg/ha de Zn (15-30 kg/ha de sul fa to de Zn), ó, 

45 kg/ha de S (50 kg/ha de Azu fre ti gre 90 CR), res pec ti va men te. Es con ve nien te que am -

bos ele men tos (Zn y S) se apli quen en una sola do sis an tes de la siem bra, o en los pri me -

ros 25 días des pués de la mis ma. El pro duc tor debe de ci dir este punto a su conveniencia

(Tabla 18).

Foto 63. Aplicación de fertilizantes 
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Pero tam bién el Zn se pue de apli car en for ma fo liar, en caso de que el cul ti vo pre -

sen te de fi cien cias del mis mo. La apli ca ción de Bas fo liar zinc 75%, en do sis de

0.50 - 0.80 l/ha, pue de co rre gir las de fi cien cias de este nu trien te. La apli ca ción

debe ha cer se en los pri me ros 20-25 días, para evi tar que la plan ta sufra daños

irreversibles. 

Ta bla 18. Mo men tos de Apli ca ción Re co men da dos de Di fe ren tes Ti pos de
Fer ti li zan tes para Va rie da des de Ci clo Inter me dio (120-135 días

No de
apli ca ción

Mo men tos Fer ti li zan tes y
frac cio na mien tos

Siem bra di rec ta Tras plan te

1ra 20-23 días des pués de la
siem bra 

08-10 días des pués
del tras plan te 

N (40%) 
P (75%) 
K (60%) 

Zn (100%)* 
S (100%)

2da 35-40 días des pués de la
siem bra  

23-25 días des pués
del tras plan te 

N (40%)
P (25%)
 K (40%)

3ra Ini cio for ma ción de la
pa ní cu la

Ini cio for ma ción de la
pa ní cu la 

N (20%) 

*En la re gión Nor oeste se re co mien da apli car Zn an tes de la siem bra, si la se mi lla no fue tra ta da pre via men te

El pro duc tor pue de apli car el N en for ma frac cio na da en dos (2) mo men tos. Sin

em bar go, da das las ac tua les con di cio nes de las fin cas arro ce ras, lo apro pia do es

que rea li ce tres (3) apli ca cio nes. En la pri me ra fer ti li za ción debe apli car un 40%

del to tal, 40% en la segunda y el 20% en la tercera.

El mo men to de la pri me ra fer ti li za ción va ría se gún el sis te ma de siem bra. Por

ejem plo, en siem bra di rec ta, la pri me ra debe rea li zar se 18-22 días des pués de la

siem bra, u 8-10 des pués del trasplante.

Entre 15 a 18 días des pués de la pri me ra fer ti li za ción se rea li za la se gun da, te nien -

do en cuen ta el ci clo de la va rie dad. Así, mien tras más cor to sea el ci clo, más cor ta

debe ser la fre cuen cia de apli ca ción. Inde pen dien te del sis te ma de siem bra, la ter -

ce ra fer ti li za ción hay que rea li zar la al mo men to de la di fe ren cia ción del pri mor dio

flo ral, aproximadamente 65 días antes de la cosecha. 

To dos los fer ti li zan tes se pue den apli car en fór mu las in di vi dua les o com pues tas.

Para el pro duc tor lo más apro pia do es uti li zar es tas úl ti mas. Las mis mas vie nen

ba lan cea das, son más eco nó mi cas y evi tan el tra ba jo de mez clar fer ti li zan tes. Por

tan to, es im por tan te que an tes de la siem bra, el pro duc tor de fi na cua les se rán sus

fór mu las y las can ti da des que as pi ra a apli car. Pero, si tie ne du das para ela bo rar

un ade cua do pro gra ma de fer ti li za ción, pue de asu mir las si guien tes re co men da -

cio nes di se ña das para to das las re gio nes y épo cas de siem bra (Ta blas 19 a, b y c).
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Ta bla 19 a. Frac cio na mien tos y Can ti dad de Fer ti li zan tes Re co men da dos para
el Ci bao Cen tral, Nord es te, Sur y Este 

No. apli ca ción Ira eta pa 2da eta pa y re to ño

Can ti dad lb/ ta Fór mu la* Can ti dad lb/ ta Fór mu la*

1ra 35 24/10/20 30 20/12/20

2da 35 24/10/20 30 20/12/20

3ra 9 Urea 7 Urea

Do sis to tal kg/ha 150 -50-100
NPK 

110 -50-80 NPK 

* Pueden utilizarse otras fórmulas disponibles en el mercado, asegurándose de aplicar las dosis recomendadas 

Ta bla 19 b. Frac cio na mien tos y Can ti dad de Fer ti li zan tes Re co men da dos para
la Re gión Noroeste

No. apli ca ción Ira eta pa 2da eta pa y re to ño

Can ti dad lb/ ta Fór mu la* Can ti dad lb/ ta Fór mu la*

1ra 30 + 4 24-10-20 + 
Sul fa to de Zn

30 + 4 20-12-20 + Sul fa to
de Zn 

2da 30 24/10/20 30 20/12/20

3ra 30 Sul fa to de
amo nio

15 Sul fa to de amo nio

Do sis to tal Kg/ha 150-50-80 NPK 
+ 10 Zn 

110-44-80 NPK +
10 Zn 

* Pue den uti li zar se otras fór mu las dis po ni bles en el mer ca do, ase gu rán do se de apli car las do sis recomendadas 

Ta bla 19 c. Frac cio na mien tos y Can ti dad de Fer ti li zan tes Re co men da dos para
Na gua y Bajo Yuna

No. apli ca ción Ira eta pa 2da eta pa y re to ño

Can ti dad lb/ ta rea Fór mu la* Can ti dad lb/ta rea Fór mu la*

1ra 30 20/12/20 20 20/12/20

2da 30 20/12/20 20 20/12/20

3ra 10 Urea 8 Urea

Do sis to tal Kg/ha 120-50-80 NPK 85-50-80 NPK 

" Pue den uti li zar se otras fór mu las dis po ni bles en el mer ca do, ase gu rán do se de apli car las do sis recomendadas 
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La fuen te de ni tró ge no en la ter ce ra fer ti li za ción ni tro ge na da pue de ser sul fa to de

amo nio o úrea, se gún la re gión.  Si es en el nor oeste (sue los al ca li nos), la fuen te

re co men da da es sul fa to de amo nio y úrea en las de más re gio nes. Esto se ex pli ca

por que los efec tos aci di fi can tes del sul fa to de amo nio so bre el sue lo son mu cho

ma yo res que los pro du ci dos por la úrea (Chien, Gear hart y Co lla mer 2001).Por

esta ra zón el sul fa to de amo nio está res trin gi do en el Bajo Yuna y zonas con

suelos con pH menor de 6.0. 

Algo im por tan te, sin em bar go, es que el pre cio del N con te ni do en la úrea cues ta

me nos que el con te ni do en el sul fa to de amo nio, e in clu so que el con te ni do en la

sul fú rea. Las fuen tes de los de más fer ti li zan tes (P, K, S y Zn) se presentan en la

Tabla 20. 

Ta bla 20. Prin ci pa les Fuen tes de los Fer ti li zan tes Apli ca dos al 
Cul ti vo de Arroz

Ele men to quí mi co Fuen te Con cen tra ción %

Ni tró ge no Urea 46

Ni tró ge no Sul fa to de amo nio 21

Ni tró ge no Sul fu rea 31

Ni tró ge no DAP (fos fa to dia mó ni co) 18

Po ta sio Clo ru ro de po ta sio 60

Fós fo ro Su per fos fa to tri ple 46

Fós fo ro DAP (fos fa to dia mó ni co) 46

Azu fre Ti gre azu fre 90 CR 90

Azu fre Sul fa to de amo nio 25

Azu fre Sul fu rea 14

Zinc Sul fa to de Zinc 36

De cara al fu tu ro in me dia to los pro duc to res de ben tra ba jar para me jo rar la efi cien -

cia de los fer ti li zan tes apli ca dos. Con re la ción al N, en los Esta dos Uni dos (Arkan -

sas, Loui sia na, en tre otros Esta dos arro ce ros) han lo gra do este pro pó si to al de sa -

rro llar su apli ca ción en sue lo seco (Bo llich et al, 2004), se gui da de la inun da ción

per ma nen te. En el Bra sil tam bién se ha ob ser va do un in cre men to sig ni fi ca ti vo en

los ren di mien tos por la adop ción de esta prác ti ca  (IRGA 2008). El sis te ma con sis -

te en rea li zar la pri me ra apli ca ción de N cuan do el cul ti vo tie ne 3-4 ho jas, co lo can -

do el 60 - 70% del N to tal so bre sue lo seco, jus ta men te an tes del es ta ble ci mien to

de la inun da ción permanente. El otro 40-30% lo aplican al final de la fase

vegetativa, sobre lámina de agua.

Las fuen tes de N que es tán uti li zan do en Esta dos Uni dos son úrea y sul fa to de

amo nio, de pen dien do de la dis po ni bi li dad del agua de rie go (Nor man et al, 2008).

Si es abun dan te  uti li zan úrea y en caso con tra rio, sul fa to de amo nio. La ra zón de

esto se que cuan do hay es ca sez de agua el N con te ni do en la úrea se vo la ti li za

con ma yor fa ci li dad que el contenido en el sulfato de amonio.
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En el país, esta prác ti ca de apli car la úrea en sue lo seco pue de fun cio nar, siem pre

y cuan do el te rre no per ma nez ca en char ca do has ta 15 días an tes de la co se cha.

Las in ves ti ga cio nes rea li za das has ta el mo men to con fir man el dato an te rior.

8. Rie go

Un ade cua do su mi nis tro de rie go le per mi te al pro duc tor es ta bi li zar los ren di mien -

tos del cul ti vo, pues la lá mi na de agua fa vo re ce la nu tri ción, el con trol de ma le zas,

de pla gas y en fer me da des, así como la efi cien cia de los fer ti li zan tes apli ca dos (Fo -

tos 64 y 65) (Ane xo 2). Los re que ri mien tos de agua son re la ti va men te ba jos en la

fase ve ge ta ti va, por lo cual el cul ti vo pue de ma ne jar se con rie gos in ter mi ten tes

(ba ños) que fa vo re cen el ma co lla mien to y las plan tas cre cen me nos. Estos re que -

ri mien tos au men tan du ran te la eta pa de for ma ción y de sa rro llo de la pa ní cu la. Lo

ideal es que en esta etapa y durante la floración el cultivo se mantenga

encharcado. 

En siem bra di rec ta en sue lo hú me do (se mi lla pre ger mi na da) no es acon se ja ble re -

gar la se mi lla so bre sue lo re cién fan guea do, por que al asen tar se el ba rro, pue de

aho gar la. Tam bién, al mo men to de la siem bra el pro duc tor debe evi tar que la par -

ce la ten ga char cos, por que el agua se pue de ca len tar y ma tar la se mi lla. Des pués

de la siem bra di rec ta el sue lo debe man te ner se hú me do. Si el sue lo se seca, agrie -

ta y pue de cau sar el rom pi mien to de las raí ces de se mi llas re cién ger mi na das, a la

vez que per mi te la germinación de semillas de malezas enterradas (Blázquez,

2006). 

El dre na je fi nal del cam po debe ha cer se to man do en cuen ta el de sa rro llo de los

gra nos, las con di cio nes am bien ta les y la ca pa ci dad de re ten ción de agua por par te 

del sue lo (Tas cón, 1985). Pero en ge ne ral, en tre 10-15 días an tes de la co se cha

se pue de re ti rar el rie go e ini ciar los pre pa ra ti vos para la co se cha, la cual debe rea -

li zar se apro xi ma da men te a los 30 días después de la floración. 

Foto 64. Canal de Riego Foto 65.  Distribución Del agua de riego
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Otras actividades de manejo de
cultivo

a) Co se cha

El pro duc tor debe co se char cuan do los gra nos de

la pa ní cu la ten gan en tre 22 y 24% de con te ni do de

hu me dad, sin im por tar que el fo llaje de la plan ta

esté ver de. Si el arroz se co se cha con hu me dad

por en ci ma de 25% apa re cen mu chos gra nos ye -

so sos e in ma du ros que re du cen la ca li dad del pro -

duc to y por ende el pre cio de ven ta. En cam bio, si

la co se cha se rea li za con hu me dad me nor de 20%, 

los gra nos pier den peso y tien den a rom per se du -

ran te el pro ce sa mien to en las fac to rías. 

Nor mal men te el pro duc tor arro ce ro do mi ni ca no no

uti li za equi pos para de ter mi nar el con te ni do de hu -

me dad del gra no y así es ta ble cer el mo men to de

co se cha más apro pia do. Lo que hace es ob ser var

el cam po y ba sa do en su ex pe rien cia de ter mi na

cuán do debe co se char. La re co men da ción nues tra 

es que ini cie la co se cha cuan do el arroz ten ga el

85% de los gra nos co lor ama ri llo paja y el otro 15%

de co lor ama ri llo ver do so. Si ini cia la co se cha

cuan do to dos los gra nos se ven de co lor ama ri llo

paja, en ton ces con cer te za los mis mos ten drán un

contenido de humedad por debajo del punto óptimo 

de cosecha (22-24%).

Algu nas va rie da des ma du ran el gra no man te nien -

do las ho jas ver des (se nes cen cia tar día), lo que

pue de au men tar la pro duc ti vi dad del cul ti vo. Pero

en la prác ti ca, si las ho jas es tán ver des, la co se -

cha do ra bota gra nos lle nos jun to con la paja. Estas

pérdidas pueden ser considerables.

El pro ce so de co se cha de arroz en el país, aun que

me ca ni za do, es tam bién com ple jo por la can ti dad

de ac ti vi da des in vo lu cra das (Fo tos 66 al 70). Pero,

afor tu na da men te, po cas ve ces el pro duc tor tie ne

pro ble mas para re co lec tar el arroz en el mo men to

que de see.  En ese sen ti do, el nú me ro de co se cha -

do ras (com bi na das) que existen en el país parece

ser apropiado.

Foto 66. Cosecha

Foto 67. Recogida  en el campo

Foto 68. Acopio en las carreteras

Foto 69. Cargando camión
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Es muy im por tan te que el pro duc tor evi te co se char

con el te rre no muy mo ja do. Por el con tra rio, debe

tra tar de rea li zar la co se cha con el te rre no seco, lo

cual le fa ci li ta tan to el aca rreo del arroz como las

ac ti vi da des pro pias del re to ño, si se gui rá a con ti -

nua ción. Ade más, se pue den crear las con di cio nes 

para la siem bra con cero o mínima labranza (Fotos

71 y 72). 

b) Re to ño

El re to ño es una mo da li dad de cul ti vo muy arrai ga da den tro de la cul tu ra arro ce ra

do mi ni ca na. Para que sea efec ti vo el pro duc tor debe ma ne jar lo como una siem bra 

con ven cio nal, pero como si fue ra de se gun da eta pa. Debe to mar en cuen ta que la

va rie dad ten drá un ci clo ve ge ta ti vo en tre 25-35 días me nos que en la co se cha pre -

via (flor). En mu chos paí ses de la re gión creen que el re to ño no re quie re de cui da -

dos es pe cia les y no le dan el ma ne jo con ven cio nal. Por esta ra zón, cuan do ha cen

re to ño, no con si guen buenos rendimientos y, en consecuencia, prefieren no

realizarlo. 

El ren di mien to en el cul ti vo de re to ño va ría del 50 al 70% de la co se cha pre via, de -

pen dien do de la va rie dad y del ma ne jo rea li za do. Pero, en mu chos ca sos, se ob tie -

nen ren di mien tos por en ci ma de 400 kg/ta (6,400 kg/ha). 

En ri gor, el re to ño em pie za des de la co se cha flor, lo que im pli ca lo si guien te: 1)

épo ca de siem bra apro pia da, 2) buen con trol de ma le zas, de pla gas y en fer me da -

des, 3) ade cua da fer ti li za ción, y 4) dre na je opor tu no. Esto quie re de cir que el pro -

duc tor debe es ta ble cer su cul ti vo pla ni fi can do el sub si guien te re to ño y realizar un

manejo de cultivo que lo favorezca.  

Foto 70. Pesada en las factorías

Foto 71. Condiciones no aptas para cosechar Foto 72. Condiciones ideales de cosecha
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Si el te rre no que da con mu chas zan jas, pro du ci das por las co se cha do ras du ran te

la re co lec ción, lo me jor es de sis tir del re to ño. El me jor re to ño se es ta ble ce cuan do

el arroz se re co lec ta con el te rre no seco, que debe ser la as pi ra ción de todos los

productores. 

El éxi to del re to ño está ba sa do en los si guien tes pun tos: 

1) Con di cio nes del te rre no des pués de la co se cha

2) Altu ra de cor te de los ta llos

3) La va rie dad

4) La re gión 

5) La dis po ni bi li dad de mano de obra.

Res pec to a la al tu ra de cor te, la mis ma debe va riar de 5 a 10 cm. Si los ta llos se

cor tan muy arri ba, se ace le ra la flo ra ción y se acor ta  el ci clo de la va rie dad, pro du -

cién do se mer mas sig ni fi ca ti vas en el ren di mien to es pe ra do. En los Esta dos Uni -

dos se re co mien da el cor te de ta llos en tre 8-10 pul ga das (20-25 cm) (McCauly,

2009) y aun que se re por tan bue nos ren di mien tos, son me no res que los re gis tra -

dos en el país. Po si ble men te esta al tu ra de cor te de ta llos en Esta dos Uni dos sea

una ra zón para que no con si gan ren di mien tos si mi la res a los nues tros. 

Pre ci sa men te, el Dr. Tar pley (con ver sa ción per so nal, ju lio, 2009) con fir ma el ar gu -

men to an te rior, pues ad mi te que los me jo res ren di mien tos en re to ño en el Esta do

de Te xas, lo ob tie nen con al tu ra de cor te de 5 cm. Sin em bar go, cuan do cor tan a

esa al tu ra alar gan el ci clo ve ge ta ti vo y ex po nen el cul ti vo a ba jas tem pe ra tu ras. Si

esto lle ga ra a ocu rrir, los ni ve les de ren di mien to se ven afec ta dos drás ti ca men te

por efec tos de di chas tem pe ra tu ras du ran te la flo ra ción. 

Para el cor te de los ta llos se pue den uti li zar ma che tes, pero con és tos im ple men -

tos no se con si guen cor tes uni for mes, a la vez que se re quie re mu cha mano de

obra. Lo más pru den te es que si el cam po está seco, se uti li cen cha pea do ras mo -

to ri za das u otras aco pla das a trac to res, con las cua les se lo gra la uni for mi dad en el 

cor te de ta llos. Pa ra le la men te se gana ra pi dez en la operación y se minimiza el

uso de mano de obra.

En otras cir cuns tan cias, y si la co se cha flor se

rea li za con el sue lo seco, el pro duc tor pue de

pa sar ro los para plan char los ta llos en vez de

cor tar los (Foto 73). Con esto se pro vo ca que

los re bro tes ini cien des de ras del sue lo, que es

lo mis mo que ocu rre con las cha pea do ras. Sin

em bar go, nues tra re co men da ción es que para

el cor te de ta llos se uti li cen las cha pea do ras,

pues real men te rea li zan el me jor tra ba jo. Otra

ven ta ja es que al re co ger la paja, o que mar las,

se pue de reducir la presencia de muchas

plagas y enfermedades.
Foto 73. Rolo en actividades de retoño
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Se re co no ce que no to das las va rie da des tie nen

po ten cial para pro du cir al tos ren di mien tos en re to -

ño. Las que me jor res pon den son aque llas de ci clo 

ma yor de 130 días. En el país, Pro se qui sa 4 es la

va rie dad más in di ca da para el re to ño, prin ci pal -

men te en la re gión nor oeste. Pero, tam bién, con

Juma 67 e Idiaf 1 se pue den con se guir bue nos

ren di mien tos. Va rie da des de ci clo menor de 120

días no se recomiendan para retoño.

La mano de obra es tam bién vi tal para un buen re -

to ño. La mis ma se uti li za para re co ger los ras tro jos 

que que dan des pués de la co se cha, los cua les se

co lo can so bre los mu ros para fa ci li tar el ne ce sa rio

cha peo de los ta llos. Si no hay su fi cien tes obre ros,

lo acon se ja ble es que el pro duc tor uti li ce el rolo. Si

tam po co pue de pa sar este ins tru men to, entonces

lo mejor es no retoñar. 

La se cuen cia ge ne ral del pro ce so de cor te de ta -

llos y re co gi da de ras tro jos, así como el ini cio de

los re bro tes, se pre sen ta a con ti nua ción (Fotos  74

al 81): 

Foto 74. Chapeo con machetes

Foto 75. Cortes irregulares con machetes 

Foto 76. Recogida de rastrojos

Foto 78. Chapeo mecanizado

Foto 77. Recogida de rastrojos

Foto 79. Chapeo mecanizado
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El ren di mien to del cul ti vo en re to ño está es tre cha men te 

vin cu la do con la re gión. Por eso Pro se qui sa 4 al can za

su má xi mo po ten cial de pro duc ti vi dad en la re gión nor -

oeste, mien tras que en el Bajo Yuna ocu rre lo con tra rio.

Lo ideal es que el pro duc tor rea li ce do ble siem bra en

las zo nas hú me das y que limite el retoño para las zonas 

secas. 

Entre 10-14 días des pués del cor te de los ta llos las ye -

mas com ple tan el pro ce so de re bro te, mo men to en el

cual el pro duc tor debe rea li zar el con trol de las ma le -

zas. 1-2 días des pués de este con trol se efec túa la pri -

me ra fer ti li za ción, apli can do todo el fós fo ro y po ta sio, el

70% del ni tró ge no y el 100% del zinc y el azu fre, si el

sue lo es de fi cien te de estos últimos elementos. 

El rie go debe po ner se in me dia ta men te se rea li ce la pri -

me ra fer ti li za ción y en lo po si ble el cam po debe per ma -

ne cer con lá mi na de agua has ta 10-15 días an tes de la

co se cha. En la se gun da fer ti li za ción ni tro ge na da se

debe uti li zar el 30% res tan te, apli ca do so bre una li ge ra

capa de agua al mo men to de la diferenciación del

primordio floral.

En ge ne ral, la ma yor li mi tan te del re to ño es la hu me dad del sue lo du ran te la co se -

cha flor. Por el ex ce so de hu me dad las co se cha do ras de jan mu chas zan jas que

se lle nan de agua, de tal ma ne ra que se hace inviable retoñar.   

Descripción de los fertilizantes aplicados en el cultivo
de arroz

Ni tró ge no

El ni tró ge no (Foto 82) es el más im por tan te de to dos los

nu trien tes uti li za dos en el cul ti vo de arroz. El mis mo pro -

vie ne de la ma te ria or gá ni ca del sue lo, de la at mós fe ra

aca rrea do por las llu vias, de abo nos or gá ni cos, fer ti li -

zan tes mi ne ra les, o fi ja do en el sue lo por mi croor ga nis -

mos (León y Arre go cés, 1985). 

Las plan tas con de fi cien cia de este ele men to se ven ra -

quí ti cas, con es ca so ma co lla mien to y con las ho jas

ama ri llen tas (Per do mo, 1985). En cam bio, cuan do se

apli ca N en ex ce so la plan ta ma yor dis po ni bi li dad de

sus tra to para el es ta ble ci mien to y pro pa ga ción de las

pla gas y en fer me da des que la afec tan, las pa ní cu las

son pe que ñas y se fa vo re ce el acame. 

Foto 81. Inicio de los rebrotes 

Foto 80. Campo debidamente

Foto 82. Urea (46% N) 
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Para una co rrec ta apli ca ción de este ele men to se de ben to mar en cuen ta cua tro

as pec tos: 

1) la efi cien cia del N apli ca do, 

2) el con te ni do de ma te ria or gá ni ca del sue lo, 

3) la va rie dad cul ti va da y 

4) la época de siembra. 

La efi cien cia del N va ría con la va rie dad y con la épo ca de siem bra. En ese sen ti do

y con buen ma ne jo de cul ti vo, 1 kg/ha de N pue de pro du cir en pro me dio 25 kg/ha

de arroz en cás ca ra en la pri me ra eta pa y 20 kg/ha en la se gun da. Esto sig ni fi ca

que la efi cien cia de este ele men to es más alta en la pri me ra eta pa que en la se gun -

da. Por tan to una bue na re co men da ción para el pro duc tor arro ce ro es que en esta

úl ti ma eta pa aplique el 70% del N aplicado en la primera. 

Re la ti vo a la ma te ria or gá ni ca, mien tras más bajo sea su con te ni do en el sue lo,

ma yor será la can ti dad de N que se apli que al cul ti vo. Por ejem plo, si un pro duc tor

siem bra una va rie dad cuyo po ten cial de ren di mien to en pri me ra eta pa es de 8,000

kg/ha y el sue lo con tie ne < 1.50% de ma te ria or gá ni ca, el ren di mien to es pe ra do

sin nin gu na apli ca ción de N está en tre 2,500 a 3,000 kg /ha. Enton ces, para lo grar

el ren di mien to po ten cial, el pro duc tor ne ce si ta  pro du cir de 5,000 a 5,500 kg/ha

adi cio na les, los cuales puede conseguir aplicando entre 200 y 220  kg/ha de N.  

Asi mis mo, si el pro duc tor siem bra la mis ma va rie dad y en la mis ma épo ca, pero

con un sue lo cuyo con te ni do de ma te ria or gá ni ca es de 2.50 - 3.0%, el ren di mien to

po ten cial sin apli ca cio nes de N es de 5,000 a 6,000 kg/ha. Esto quie re de cir que

fal tan de 2,000 a 3,000 kg/ha para lle gar al ren di mien to po ten cial y para lo grar lo el

pro duc tor debe apli car de 80 - 120 kg/ha de N (Tabla 21).  

En el Bajo Yuna y Na gua, los sue los tie nen un con te ni do de ma te ria or gá ni ca su -

pe rior o muy cer ca no a 3.0%. Esto sig ni fi ca que los pro duc to res de esas zo nas de -

ben apli car me nos can ti dad de N para con se guir los ren di mien tos es pe ra dos. En

di chas zo nas, si se apli ca N en ex ce so el cul ti vo tien de a va near se, principalmente

en la segunda etapa. 

La efi cien cia del ni tró ge no apli ca do jun to o cer ca de la siem bra no pasa de 15%,

mien tras que la mis ma es su pe rior al 30% cuan do se apli ca al ini cio de la fase re -

pro duc ti va. Esto se debe a que ini cial men te las plan tas tie nen es ca so de sa rro llo

ra di cu lar y por tan to no pue den ab sor ber ni apro ve char todo el N apli ca do. Pero,

tam bién, el ab sor bi do ini cial men te se pier de en las hojas que mueren (León y

Arregocés, 1985).
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Ta bla 21. Re sul ta dos de Aná li sis de Sue lo y Re co men da cio nes para la
Apli ca ción de los Di fe ren tes Fer ti li zan tes Uti li za dos en el Cultivo de Arroz

Con te ni do en el sue lo Can ti dad a apli car kg/ha

Ma te ria or gá ni ca N Urea

> 3.0 80 174

2.5 120 261

2 160 347

1.5 180 391

< 1.0 200 435

Po ta sio Meq/100 g de sue lo Po ta sio Mu ria to de po ta sio

0.15 90 150

0.2 80 133

0.25 60 100

Fós fo ro ppm Fós fo ro Su per fos fa to tri ple

< 10 40-50 87-109

Zinc ppm Zn Sul fa to de zinc

3 6 17

2 8 22

1 10 30

Azu fre ppm Azu fre Azu fre ti gre 90 CR

< 12 30 33

Fós fo ro

El fós fo ro (Foto 83) es un nu trien te rico en ener gía, ín ti ma men te in vo lu cra do en la

fo to sín te sis. En los ca sos de de fi cien cia, las plan tas se tor nan ra quí ti cas, no pro -

du cen su fi cien tes ta llos, el sis te ma ra di cu lar se tor na de fi cien te, las ho jas se que -

dan an gos tas, cor tas y de co lor ver de opa co (Per do mo, 1985). El fós fo ro (P) afec ta 

tan to el ren di mien to como la ma du ra ción del gra no de arroz (Aso cia ción Gre mial

de Mo li ne ros de Arroz, AGMA, de Chi le). 

Do ber mann y Fair hurst (2000) afir man que el fós fo ro

(P) pro mue ve el ma co lla mien to, de sa rro llo de la raíz,

flo ra ción tem pra na y la ma du ra ción de gra no, por lo

que las de fi cien cias oca sio nan re tra sos de la ma du rez 

has ta por una se ma na. En ca sos se ve ros la flo ra ción

pue de ser in com ple ta, con ma yor nú me ro de gra nos

va nos o pro ble mas con la mala calidad y el llenado de

los mismos. 

Foto 83. DAP (46% P)
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El ni vel crí ti co del con te ni do de P en el sue lo es < 10 ppm. Sin em bar go, la apli ca -

ción es ne ce sa ria en  to dos los sue los arro ce ros del país, en can ti da des de 40 a

50kg /ha. La inun da ción de los sue los fa vo re ce su dis po ni bi li dad. Es acon se ja ble

que este ele men to, a lo sumo se frac cio ne en dos mo men tos. En es tos ca sos, la

úl ti ma apli ca ción no debe pa sar de los 40 días des pués de la siem bra. El P se pue -

de apli car con jun ta men te con otros fer ti li zan tes y se es ti ma que el 70% ab sor bi do

se que da en los gra nos, un 15% en las es truc tu ras vegetativas y un 15% re tor na al

suelo con las hojas muertas. 

Po ta sio

El po ta sio (K) (Foto 84) tie ne que ver con la di fu sión del CO2, al in ter ve nir en la

aper tu ra y cie rre de las es to mas. Es vi tal para la ac ti vi dad de las en zi mas, a la vez

que me jo ra la efi cien cia de otros fer ti li zan tes apli ca dos. El su mi nis tro ade cua do de 

po ta sio está re la cio na do con ma yor to le ran cia de la plan ta de arroz a plagas y

enfermedades  y al acame. 

La de fi cien cia de K es cau sa de po bre via bi li dad del po len y trans lo ca ción tar día de 

car bohi dra tos, lo cual con du ce a es pi gui llas es té ri les o gra nos va nos. Tam bién, el

au men to de la in ci den cia de  en fer me da des, pro du ci das por Hel mint hos po rium

ory zae, Cer cos po ra spp., Rhi zoc to nia so la ni, Sa ro cla dium ory zae y Pyri cu la ria gri -

sea, en tre otras, está re la cio na do con las de fi cien cias de este elemento y a

excesos de N (Dobermann y Fairhurst 2000). 

Los re que ri mien tos má xi mos de K son de 130 kg /ha. Sin em bar go, para su co rrec -

ta apli ca ción hay que to mar muy en cuen ta el aná li sis de sue lo y que su ni vel crí ti co 

es < 0.20 meq/100 gra mos de suelo (Flor 1985). 

La res pues ta del cul ti vo de arroz a apli ca cio nes de K es me nos no to ria que las de

ni tró ge no y fós fo ro. Sin em bar go Dunn, Ste vens y Beigh ley (2004) con si de ran que

la me to do lo gía para eva luar la res pues ta del arroz a apli ca cio nes de po ta sio no ha

sido con sis ten te. Di chos au to res ob tu vie ron res pues tas sig ni fi ca ti vas en ren di -

mien to con fer ti li za ción a base de po ta sio: con 0 kg/ha K2O = 4,536 kg/ha de arroz

cás ca ra; 56 kg/ha K2O = 5,494 kg/ha de arroz y con 224 Kg/ha K2O = 6,098 kg/ha

de arroz. 

Cuan do el po ta sio es apli ca do tar de en el ci clo ve ge ta ti -

vo, es de cir, pró xi mo a la eta pa de for ma ción de la pa ní -

cu la, de cre ce su ab sor ción lo mis mo que los ren di mien -

tos del cul ti vo. Esto su gie re que las apli ca cio nes tar días

de K no re cu pe ran las per di das del ren di mien to po ten cial 

en sue los de fi cien tes de este nu trien te (Pugh, De Long y

Sla ton, 2004). Más del 90% del po ta sio apli ca do se

queda en las partes vegetativas de las plantas. 

Foto 84. Muriato de potasio (62% K)
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Zinc

En sue los con pH >7.0 es muy pro ba ble que se pre sen ten de fi cien cias de Zinc (Zn) y en 

esos ca sos los pri me ros sín to mas em pie zan a ob ser var se de 2 a 4 se ma nas des pués

de la siem bra. El ni vel crí ti co de Zn es de 3 ppm, es de cir, que por de ba jo de este ni vel

ha brá de fi cien cias del mis mo (Ta blas 22 y 23). Cuan do se pre sen tan de fi cien cias, las

ho jas se tor nan blan que ci nas en la ner va du ra cen tral y se re tra sa la ma du rez del cul ti vo 

y si son se ve ras, la plan ta mue re. 

Co mún men te las de fi cien cias de zinc es tán re la cio na das a sue los al ca li nos, en tre otros 

ti pos de sue lo, que se agra van cuan do se apli can al tas do sis de ni tró ge no y fós fo ro

(IRRI 1985). Tam bién se pue den pre sen tar de fi cien cias en sue los re cién ni ve la dos,

pues este ele men to se en cuen tra en los ni ve les su per fi cia les del sue lo. Por el con tra rio, 

en sue los con alto con te ni do de ma te ria or gá ni ca en el sue lo, es poco probable que se

presenten deficiencias de Zn. 

Es im por tan te que an tes de sem brar el pro duc tor de ter mi ne si su sue lo po see de fi cien -

cias de Zn. De ser así, debe co rre gir las lo más tem pra no posible.

Azu fre

El azu fre (S) es un nu trien te muy re co men da ble para to dos los ti pos de sue lo, prin ci pal -

men te en los al ca li nos, pues les sir ve como en mien da. Las de fi cien cias de este ele -

men to se pa re cen mu cho a las pro du ci das por el ni tró ge no, pues las ho jas ad quie ren la

mis ma co lo ra ción. La fase crí ti ca del cul ti vo es la ve ge ta ti va. Por tan to, las de fi cien cias

de ben ser co rre gi das tem pra no, to man do en cuen ta que en sue los bajo inun da ción el

azu fre dis mi nu ye por los procesos de reducción, ante la ausencia de oxígeno (Bravo,

2006). 

En sue los con alto con te ni do de ma te ria or gá ni ca no se es pe ran de fi cien cias de azu fre,

sien do su ni vel crí ti co < 12 ppm (Flor, 1985). Las do sis nor ma les de apli ca ción fluc túan

de 15 a 30  kg/ha y se pue den uti li zar fuen tes como sul fa to de amo nio (24%), azu fre ti -

gre 90 CR (90%)  o sulfúrea (14%).

Ta bla 22. Ni ve les Crí ti cos de los Fer ti li zan tes Uti li za dos en el Cul ti vo de Arroz

Ele men to quí mi co Ni vel crí ti co Expre sión

Po ta sio < 0.20 Meq/100 g sue lo

Fós fo ro < 10 ppm

Zinc < 3 ppm

Azu fre < 12 ppm

 Fuen te: Tas cón y Gar cía. 1985. En: Arroz: Inves ti ga ción y pro duc ción
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Ta bla 23. Con di cio nes en los Sue los que Fa vo re cen la De fi cien cia y/o
To xi ci dad de los Fer ti li zan tes

Ele men to
quí mi co/pro ble ma

De fi cien cia To xi ci dad

Ni tró ge no Sue los con poca
ma te ria or gá ni ca

Fós fo ro Sue los áci dos

Po ta sio Sue los are no sos

Zinc Sue los al ca li nos

Hie rro Sue los áci dos inun da dos

Sa li ni dad  Sue los inun da dos en zo nas ári das,
sue los al ca li nos en zo nas se cas
(de alta eva po trans pi ra ción)

Fuente: Tascón y García. 1985. En: Arroz: Investigación y producción. 1985

Sa li ni dad

Los pro ble mas de sa li ni dad es tán aso cia dos a con di cio -

nes de pH alto y son cau sa dos por la acu mu la ción en ex -

ce so de sa les so lu bles en el sue lo. Los sue los sa li nos se

ca rac te ri zan por la pre sen cia de  cos tras blan cas de sal

so bre la su per fi cie del sue lo y en tér mi nos ge ne ra les, la

sa li ni dad apa re ce tan to en áreas cos te ras como en re gio -

nes ári das y se miá ri das. En es tas úl ti mas re gio nes, la

eva po trans pi ra ción es muy alta, lo que a su vez pro du ce

un mo vi mien to as cen den te del agua que da lugar a la

acumulación de sales en la zona radical (FAO, 2009).

Los sín to mas prin ci pa les son el en ro lla mien to y blan quea -

mien to de las ho jas su pe rio res, bron cea mien to de las

más vie jas y la re duc ción del cre ci mien to y ma co lla mien to 

(IRRI, 1984). En ca sos se ve ros las plan tas mue ren (Fo tos 

85 y 86). La ma yor to le ran cia de la plan ta a la sa li ni dad se

pre sen ta en la eta pa de ger mi na ción, mien tras que la más 

sen si ble es la eta pa de 2-4 ho jas. La to le ran cia au men ta a 

me di da que la plan ta se de sa rro lla. Pero también la

tolerancia depende de la variedad cultivada.

La sa li ni dad es muy co mún en la re gión nor oeste del país, 

prin ci pal men te en sue los de re cien te in cor po ra ción al cul -

ti vo de arroz. Se re co no ce que hay pro ble mas de sa li ni -

dad cuan do la con duc ti vi dad eléc tri ca del ex trac to sa tu ra -

Foto. 85. Daños causados por la salinidad 

Foto 86. Muerte de plántulas por efectos de la
salinidad
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do es su pe rior a 4.0 mmhos/cm a 25°C (Ta bla 24) (FAO 2009). El uso de abun dan -

te agua de rie go, aso cia do a un buen sis te ma de dre na je, es la me jor ma ne ra para

la var los sue los y per mi tir que el cultivo se desarrolle satisfactoriamente. 

Ta bla 24.  Re la ción en tre la Con duc ti vi dad Eléc tri ca del Extrac to Sa tu ra do
y la Sa li ni dad de los Sue los Arroceros

Con duc ti vi dad
eléc tri ca

mmhos/cm 

Ni vel de sa li ni dad De sa rro llo del cul ti vo

0 – 4.0 Nor mal Nor mal

4.0 – 6.0 Li ge ra Sín to mas vi si bles 

6.0 – 16.0 Mo de ra da Sín to mas muy vi si bles, re duc ción
del cre ci mien to y ma co lla mien to

> 16.0 Fuer te Muer te de las plan tas y re duc ción
drás ti ca de la po bla ción

Abo nos fo lia res

Los abo nos fo lia res pue den ser úti les para co rre gir de fi cien cias de mi cro nu trien -

tes, no sus ti tu yen las apli ca cio nes tra di cio na les de NPK. Tam bién su uso pue de

ser apro pia do cuan do el cul ti vo pre sen ta efec tos tó xi cos en las ho jas, cau sa dos

por ma las apli ca cio nes de pla gui ci das. Una ven ta ja de este tipo de pro duc tos es

que tie nen efec tos in me dia tos so bre el fo llaje de la plan ta y por tan to lle van tran -

qui li dad a los pro duc to res.

En con di cio nes nor ma les el cul ti vo de arroz no ofre ce res pues ta sig ni fi ca ti va en

ren di mien to a los abo nos fo lia res, por tan to su uso no es ne ce sa rio bajo con di cio -

nes nor ma les. Sin em bar go, si el pro duc tor de sea uti li zar los, lo pue de ha cer. Si

son bien ma ne ja dos, en ningún caso le causarían problemas. 

Malezas en el cultivo de arroz

Las ma le zas com pi ten por nu trien tes, agua, luz y es pa cio y tie nen la ca pa ci dad

para pro du cir gra ves da ños si no son con tro la das opor tu na men te. Las ma le zas se

cla si fi can en di fe ren tes ti pos, ta les como gra mí neas, ci pe rá ceas y de ho jas an chas 

(Ta bla 25). Has ta el mo men to el uso de her bi ci das es la me jor ma ne ra que exis te

para su con trol. Los her bi ci das de ben apli car se en pre emer gen cia, o cuando las

malezas tengan 3 hojas, o un máximo de 4. 
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Ta bla 25. Ma le zas Co mu nes en el Cul ti vo de Arroz en la 
Re pú bli ca Do mi ni ca na*

Nom bre cien ti co Nom bre co mún

Gra mí neas

Echi noch loa crus-ga lli Tum ba cré di to, Se mi lla de Ma ría

Echi noch loa co lo na Pie de ga llo

Ischae mun ru go sum Popa

Lep toch loa fi li for mis/sca bra Flor morá

Oryza sa ti va Arroz rojo, fle chú, no me tope

Ci pe rá ceas

Fim brist ylis mi liá cea Pelo de mico

Cype rus fe rax Cor ta de ra

Ci pe rus iria Bri llo sa

Ho jas an chas

Eclip ta alba Bo ton ci llo

He te rant he ra re ni for mis Pa ti co

Com me li na dif fu sa Suel da con suel da

Lud wi gia sp Cla vi to

*Adaptado de Rosario y Moquete 2002

Des crip ción de las prin ci pa les ma le zas 

1. Gra mí neas

Las gra mí neas son el gru po de ma le zas que ma yo res da ños cau san al arroz en

todo el mun do. Algu nas se con fun den con el cul ti vo en sus es ta dios ini cia les, lo

que di fi cul ta su con trol a tiem po. Tie nen dis tin tos há bi tos de cre ci mien to, aun que

ge ne ral men te son erec tas, con nu dos y en tre nu dos. 

a)   Echi noch loa crus-ga lli

E. crus-ga lli es co no ci da, tan to como  "Se mi lla de Ma -

ría", como "tum ba cré di to" (Foto 87). Este úl ti mo nom bre 

sur ge por los gra ves da ños que cau sa al cul ti vo de arroz. 

Esta ma le za es de por te erec to y pue de cre cer has ta 2.0

m, con raí ces grue sas, ta llos fuer tes y elás ti cos. Su pro -

pa ga ción es por se mi llas. Las es pi gui llas son elíp ti cas y

pun tia gu das y li ge ra men te aris ta das. Tie ne mu cho vi gor

y gran ca pa ci dad de ma co lla mien to y en sus pri me ros

es ta dios de cre ci mien to se con fun de con el arroz, prin ci -

pal men te en siem bra di rec ta (IRRI, 1984). Com pi te fa vo -Foto 87. E. crus-galli  (Semilla de Maria)
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ra ble men te con el cul ti vo, por lo cual se re co mien da que su con trol se rea li ce an tes de

que ten gan 4 ho jas. La E. crus-ga lli es hos pe de ra de hie de vi vos, in sec tos que real men -

te se sien ten a gus to al ali men tar se de las es pi gas de esta ma le za. 

b) Echi noch loa co lo na 

Esta ma le za es co no ci da como "pie de ga llo". Jun to a la E. crus-ga lli son las ma le zas de

ma yor im por tan cia eco nó mi ca en el cul ti vo de arroz en la Re pú bli ca Do mi ni ca na. La E.

co lo na (Foto 88) es un pas to anual que pue de al can zar

al tu ra su pe rior a los 70 cm y que pue de emi tir raí ces en

los nu dos in fe rio res. El ta llo es apla na do, las ho jas son

gla bras (li sas) de 25 cm de lar go y 3-7 mm de an cho. La

in flo res cen cia es de co lor ver de a púr pu ra en una pa ní -

cu la as cen den te de 6 a 12 cm de lar go con 4-8 ra ci mos

cor tos, sim ples y com pac tos. Las es pi gui llas son ovoi -

des y agu das, de 2-3 cm de lar go y agru pa das en 4 hi le -

ras a lo lar go del ra ci mo y con fre cuen cia pre sen tan aris -

ta lar ga, de más de 1 cm de lar go. El fru to es una ca rióp -

si de elíp ti ca y su pro pa ga ción es por se mi lla (IRRI,

1984). 

c) Arroz rojo (Oryza sa ti va)

El arroz rojo es un tipo es pe cial del ce real que re ci be este nom bre por el co lor del gra no

des cas ca ra do, que va ría des de rojo in ten so a ro sa do (Foto 89). Sin em bar go, el co lor

rojo so la men te cu bre el pe ri car pio, con ser van do el en dos per mo su co lor blan co. Per te -

ne ce a la mis ma es pe cie y gé ne ro de las va rie da des co mer cia les, con las cua les se

pue de cru zar de for ma na tu ral. Es de cir, que sus ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas y fi sio ló gi -

cas son si mi la res a las que tie nen las plan tas cul ti va das (Mon tea le gre y Var gas, 1992).

Lo cal men te el arroz rojo es conocido como "flechú", "no me tope", entre otros nombres

vulgares.

Al arroz rojo se le con si de ra una ma le za no ci va por la di fi cul tad de con trol con los her bi -

ci das se lec ti vos al ce real. El gra no po see lar ga la ten cia, pu dien do per ma ne cer via ble en 

el sue lo por mu cho tiem po (Do mín guez, 2003). Los gra nos del arroz rojo se des gra nan

fá cil men te an tes de la ma du ra ción com ple ta, lo que fa -

vo re ce su multiplicación y permanencia en el campo. 

En la ac tua li dad exis te mu cha va ria bi li dad de arro ces ro -

jos; hay al tos, de por te bajo, de co lo res di fe ren tes, con o

sin aris ta, de ci clo pre coz a in ter me dio. Los da ños que

cau san son se ve ros, ya que al no di fe ren ciar se ini cial -

men te del cul ti vo, re ci ben el mis mo ma ne jo y por tan to

cre cen bien nu tri dos. A ni vel de se mi llas la pre sen cia de

arroz rojo es el pro ble ma de ma yor peso, mien tras que

en la in dus tria mo li ne ra su presencia reduce la calidad

del producto final. 

Foto 88. E. colona  (Pie de gallo) 

Foto 89. Arroz rojo (flechú)
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Los prin ci pa les fac to res que con tri bu yen a la in fes ta ción de los cam pos con arroz rojo son

los si guien tes (Mon tea le gre y Vargas, 1992): 

a) Uso de se mi lla no cer ti fi ca da

b) Siem bra di rec ta y sin ro ta ción de cul ti vo

c) De fi cien tes me di das pre ven ti vas

d) De fi cien tes prác ti cas cul tu ra les

e) Di fi cul tad de con trol quí mi co

La ro ta ción de cul ti vo es po si ble men te la ma ne ra más efi caz de re du cir la in fes ta ción de

los cam pos con arro ces ro jos. Tam bién la siem bra por tras plan te y la siem bra con cero o

mí ni ma la bran za son otras me di das efec ti vas con tra esta ma le za. 

d) Lep toch loa fi li for mis

Es una ma le za de mu cha im por tan cia y se le co no ce como "flor morá" (Foto 90). En sus

es ta dios ini cia les se con fun de per fec ta men te con el arroz, lo cual di fi cul ta su con trol. Es

un pas to anual, cuya al tu ra va des de 40 a 80 cm. Los ta llos son del ga dos, erec tos y po cos

ra mi fi ca dos. La in flo res cen cia es tipo pa ní cu la, de co lor mora, for ma da por nu me ro sos ra -

ci mos del ga dos. Se pro pa ga por se mi llas. Se adap ta bien 

a am bien tes se cos y hú me dos, pero no inun da dos. Otra

es pe cie de Lep toch loa, L.sca bra, se adap ta me jor a la

hu me dad per ma nen te (Tas cón y Fis cher 1997).

Otra ma le za gra mí nea de im por tan cia es Ischae mun ru -

go sum, co no ci da como Popa. Es una es pe cie pe ren ne,

de cre ci mien to erec to, al tu ra en tre 0.40-1.0 m. Es muy

co mún en los sue los hú me dos, in clu yen do los arro za les.

En la ac tua li dad es una ma le za de mu cha im por tan cia en

el Bajo Yuna.

2. Ci pe rá ceas

Las ci pe rá ceas re pre sen tan el se gun do gru po en im por tan cia en tre las ma le zas del cul ti -

vo de arroz. Se ca rac te ri zan por te ner ta llos trian gu la res, que no po seen nu dos ni en tre -

nu dos. Su po ten cial de da ños es im por tan te, pero me nor que las gra mí neas. Po seen

efec tos ale lo pá ti cos so bre el arroz, por lo cual es muy im por tan te que el pro duc tor las con -

tro le en for ma efec ti va. 

a) Cype rus iria 

Esta ma le za se co no ce como "bri llo sa" (Foto 91). Es una

plan ta anual de 20 a 60 cm de alto, con ta llos trian gu la res.

Su in flo res cen cia es una um bre la com pues ta y el fru to es

un aque nio de co lor café ama ri llo y su re pro duc ción es por 

se mi llas. Esta ma le za se de sa rro lla bien bajo con di cio nes

de alta hu me dad en el sue lo. Su con trol debe ha cer se

tem pra no, con her bi ci das de fi ni dos para estas malezas,

disponibles en el mercado. 

Foto 90. Leptochloa filiformis (Flor morá)

Foto 91. C. iria



CEDAF 91

 Sección VIII: Manejo del Cultivo
El Cultivo de Arroz - Serie Cultivos

b) Fim brist ylis mi lia cea

Esta ma le za es una de las más co mu nes en el cul ti vo de

arroz, cuyo nom bre co mún es "pelo 'e mico" (Foto 92). Es

una plan ta anual, erec ta, den sa y de 20 a 70 cm de alto. El

ta llo es dé bil, apla na do en la base y tie ne 4-5 án gu los fuer -

tes en la pun ta. El ta llo a la flo ra ción es de 0.5 -1.5 mm de

grue so y lle va 2-4 brác teas de si gua les que son más cor tas

que la in flo res cen cia. Las ho jas ba sa les tie nen has ta 35

cm de lar go y 1.0 - 2.5 mm de an cho, con vai nas que la cu -

bren am plia men te. Las ho jas de los tallos tienen la lámina

muy corta. 

La in flo res cen cia es una um bre la sim ple o com pues ta de

6-8 cm de lar go y de 2.5-8.0 cm de an cho. Las es pi gui llas

son ais la das y nu me ro sas, glo bu la res de co lor café o paja

y de 2.0 - 2.5 mm de diá me tro. El fru to es un aque nio con 3

án gu los, de co lor mar fil pá li dos a café, 0.5-1.0 mm de lar go 

y 0.75 mm de an cho, con 3 ejes bien mar ca dos en cada

lado. La pro pa ga ción es por semilla (Tascón y Fischer

1997).

Otra ma le za de im por tan cia den tro de las ci pe rá ceas es Ci -

pe rus fe rax, co no ci da como "cor ta do ra" (Foto 93). Se com -

por ta en for ma si mi lar que la C. iria, por lo cual no ofre ce

dis tin tos pro ble mas a los pro duc to res. 

3. Ho jas an chas

Este tipo de ma le zas no pro du ce da ños sig ni fi ca ti vos al arroz, a pe sar de su alta in ci den cia en

al gu nos ca sos. Son poco agre si vas y su peso seco es bajo, lo cual re du ce su po ten cial com -

pe ti ti vo. 

a) Eclip ta alba 

"Bo ton ci llo" es el nom bre co mún de Eclip ta alba (Foto 94).

Es una plan ta her bá cea anual, con ho jas al ter nas, ve llo sas 

y raíz pi vo tan te. El ta llo al can za unos 88-90 cm, es erec to y 

ra mi fi ca do en la base. Tam bién po see ta llos de cum ben tes

que pue den en rai zar en los nu dos. Las flo res son mar gi na -

les de co lor blan co (Tas cón y Fis cher, 1997). Abun da en

los arro za les, pero no tie ne la ca pa ci dad com pe ti ti va de las 

gra mí neas ni de las ci pe rá ceas. Se con tro la fá cil men te con 

her bi ci das; lo mis mo ocu rre cuan do se rea li zan des yer bes

ma nua les.

Foto 92. Fimbristilis miliacea (pelo de mico)

Foto 93. C. ferax  

Foto 94. Eclipta alba 
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 b) Lud wi gia sp

Se co no ce como "Cla vi to" (Foto 95). Es una ma le za anual, con fre cuen cia ar bus ti va. De ta llos

erec tos, gla bros, le ño sos, ra mi fi ca do y pue de lle gar has ta 1 m. Las ho jas son al ter nas y de pe cío -

los cor tos. Las flo res son tu bu la res, ama ri llas, so li ta rias

y axi la res. El fru to es una cáp su la de ta ma ño va ria ble

se gún la es pe cie y se pro pa ga por se mi lla (Tas cón y

Fis cher, 1997).

Con fre cuen cia los pro duc to res tie nen du das so bre

cuá les her bi ci das uti li zar y en ese sen ti do, la res pues ta

es que aque llas ma le zas que le cau sa ron pro ble mas la

co se cha an te rior, se rán las mis mas con las cua les li dia -

rá en su pró xi ma siem bra. Por tan to, este co no ci mien to

debe ser la guía para una se lec ción adecuada de los

herbicidas (Tabla 26). 

Ta bla 26. Her bi ci das para el Con trol de Ma le zas en el Cul ti vo de Arroz en 
Re pú bli ca Dominicana

Her bi ci das Do sis Des crip ción

Gra mi ni ci das

Aura 20 EC 800 cc /ha Her bi ci da Ci clohe xa no na Pro fo xi dim, sis té mi co, post emer gen te
para el con trol de ma le zas gra mí neas. Actúa a ni vel de los
clo ro plas tos in ter fi rien do la ac ción de la en zi ma
Ace til-CoA-car bo xi la sa, de te nien do el cre ci mien to y muer te de las
ma le zas sus cep ti bles. Aura debe ser apli ca do con el coad yu van te
Dash HC. Para una co rrec ta ac ti vi dad es im por tan te que el sue lo
ten ga bue na hu me dad y ma le zas gra mí neas en ac ti vo crecimiento.
Aplicarlo cuando el arroz tenga 4 hojas, por lo menos.

Clin cher 18 EC 1.5- 2.0 li/ha Her bi ci da ari lo xi fe no xi Cyha lo fop de ac ción sis té mi ca para el con trol
de ma le zas gra mí neas en post emer gen cia. Es ab sor bi do por el ta llo 
y el fo llaje de las plan tas. Tie ne alta se lec ti vi dad al arroz y se pue de
apli car en cualquier etapa del cultivo.

Fa cet 25 EC 1.2-1.4 l/ha Her bi ci da Car bo xí li co Quin clo rac de ac ción sis té mi ca para el con trol
de ma le zas gra mí neas. Es me jor apli car lo en ma le zas de 1-3 ho jas
(12-16 días des pués de la siem bra o tras plan te). Las ma le zas lo
ab sor ben por las raí ces y por vía fo liar. No se debe mez clar con
her bi ci das hor mo na les como 2-4-D, Actril DS, etc. Siempre debe
aplicarse con DASH HC.

Furore 14.5 EC 1.0-1.3 l/ha Furore: Fenoxi Carboxilico (Fenoxaprop-p-aril Ethyl) es un herbicida
sistémico cuya acción se localiza en los centros de crecimiento,
afectando los tejidos meristemáticos del eje de los tallos. En siembra 
directa debe aplicarse desde los 18 días después de la siembra
hasta los 25. En trasplante se puede aplicar a los 12-20 días
después del mismo. En retoño  su aplicación debe realizarse a los
15-30 días después del chapeo de los tallos.

Foto 95. Ludwigia sp



CEDAF 93

 Sección VIII: Manejo del Cultivo
El Cultivo de Arroz - Serie Cultivos

Nominee 40 EC 125 cc/ha Herbicida Pyrimidinyl Carboxy sistémico de amplio espectro que
controla malezas en post  emergencia. Es compatible con
herbicidas pre-emergentes, funguicidas e insecticidas comúnmente
utilizados en arroz. Debe aplicarse con surfactantes no iónicos. 

Propatox 36 EC 6.0 li/ha Herbicida Propanil que actúa por contacto, controla malezas
gramíneas en post emergencia, inhibiendo los procesos
fotosintéticos en las células de las plantas susceptibles.

Starice 6.9 EC 1.2 l/ha Herbicida fenoxicarboxilico de accion sistemica para el control de
malezas gramineas en post emergencia. Es absorbido por el tallo y
el follaje de las plantas. Tiene alta selectividad al arroz y se puede
aplicar en cualquier etapa del cultivo.

Cipericidas

Basagran 48 SL 2.0 – 3.0  li/ha Basagran (Bentazon) es un herbicida de contacto que actúa
bloqueando

la fotosíntesis de las malas hierbas. Su materia activa, bentazona,
es absorbida por las hojas y transportada por la planta. Se puede
aplicar en cualquier estado de desarrollo del cultivo. Para obtener
un control temprano de malezas, aplicarlo alrededor de 15 a 25
días después de la siembra. Antes de la aplicación, vaciar los
cuadros e inundarlos 24 a 48 horas después de la aplicación. 

Estalion 13.75 WG 240-280 g/ha Herbicida Sulfonilurea Ethoxisulfuron, Iodosulfuron, que posee
acción sistémica en post emergencia para el control de un  amplio
espectro de malezas ciperáceas y de de hoja ancha. Su acción
más importante es el bloqueo de la biosíntesis de los aminoácidos,
inhibiendo la producción de la enzima acetolacto-sintetasa. Se
puede aplicar desde la emergencia hasta los 35 días después de la 
misma. 

Sirius 10 WP 250 gr /ha Herbicida Pyrazosulfuron-etil, de acción sistémica, bloquea la
biosíntesis de aminoácidos, lo que paraliza el crecimiento de las
malezas y posteriormente su muerte. Es selectivo al arroz y
controla eficientemente malezas ciperáceas y de hoja ancha  en
pre y post emergencia (6 a 15 días después de germinado el arroz). 
Nunca se debe mezclar con herbicidas hormonales y evitar la
deriva porque puede causar fitotoxicidad en otros cultivos. Posee
buena compatibilidad con herbicidas del tipo propanil. 

Skol 60 WG 70-80 gr/ha Skol (Ethoxysulfuron) es un herbicida sistémico absorbido raíces,
tallos y hojas de las malezas, bloqueando la síntesis de
aminoácidos e inhibiendo la actividad enzimática. Su efecto se
observa entre los 6-10 días después de la aplicación. En siembra
directa se puede aplicar desde los 5 días hasta los 35, mientras
que en trasplante se puede aplicar tanto pronto como este se
termine de hacer hasta los 25 días siguientes.

Hojas anchas

Affinity 10 EC 100 - 125 cc Herbicida carfentrazone, selectivo al arroz, contundente contra
Frimbrystilys y Conmelina.

Actril DS 70 EC 0.5-0.7 l/ha Herbicida fenoxiacetico 2, 4, D, Ioxyynil, utilizado para el control de
malezas de hoja ancha en post emergencia. Actúa por contacto.

Ally 60 WG 7-10 gr /ha Herbicida Sulfonilurea, Metsulfuron Methyl, de acción, sistémica,
absorbido por las raíces y follaje. Actúa inhibiendo la división
celular en los meristemos, pero también inhibe el crecimiento.
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Preemergentes

Herbadox 40 EC 3.0 litros/ha Herbicida del grupo de las Pendimentalina, con acción residual, muy
selectivo al arroz.  Controla eficazmente malezas anuales de hojas
anchas y gramíneas.

Machete 60 EC 3.3 - 4.1 L/ha Herbicida Cloroacetamida Butachlor, que se utiliza como pre
emergente para el control de malezas gramíneas, comelináceas  y
ciperáceas. El Butachlor inhibe diversos procesos bioquímicos, como 
son la división y elongación celular, la síntesis de proteinas y lípidos,
entre otros. Es muy selectivo y el momento de aplicación es cuando
el arroz tenga tres hojas en siembra directa y a partir de 5 días
después del trasplante.

Orysa 70 WG 0.057 kg/ha Herbicida Ditiocarbamato de alta selectividad que mata las malezas
por la inhibición de la formación y elongación de los tallos y hojas.
Tiene excelente control E. crusgalli y puede aplicarse desde la
preemergencia hasta el estado de 2 hojas de las malezas.

Prowl 400 EC 3.3 - 4.1 L/ha Prowl® 400 EC (Pendimentalina) Corresponde al grupo de las
dinitroanilinas que inhiben el proceso de división y elongación
celular, afectando el ensamble del microtúbulo. Posee acción
sistémica al ser absorbido por las raíces y hojas. Es selectivo al
arroz. En post emergencia puede utilizarse en mezcla con herbicidas 
a base de propanil. Para ampliar el efecto sobre malezas ciperáceas
y de hoja ancha, puede mezclarse con herbicidas como Sirius® y
hormonales de uso común en este cultivo. Es similar al Herbadox 40
ec.

Rifit 50 EC 2.0-2.5 l/ha Herbicida del tipo acetanilida con acción residual selectivo al arroz.
Se puede aplicar inmediatamente después del trasplante para el
control de malezas gramíneas, ciperáceas y hoja ancha.

Saturno 90 EC 3.5 li/ha 0.4-0.5
l/ha en
preemergencia 
mezclado con
propanil

HerbicidaThiobencarb de acción sistémica  que controla un amplio
espectro de ciperáceas y malezas de hoja ancha. Su acción más
importante es el bloqueo de la biosíntesis de aminoácidos. El
producto se absorbe por las hojas y se transloca a la planta donde
inhibe la producción de la enzima acetolacto-sintetasa.

Weedmaster 46.5 SL Solo: 1.0-1.2 l/ha Herbicida Dicamba, sistémico para el control de malezas ciperáceas
y hojas ancha en post emergencia. Su modo de acción es por
contacto.

Fuente: Recopilación del autor.
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Des crip ción de las pla gas y en fer me da des más
im por tan tes en el cul ti vo de arroz

El arroz es ata ca do por di ver sas pla gas y en fer me da des, des de el ini cio de la siem -

bra has ta poco an tes de la co se cha. Tan to las pla gas como las en fer me da des van

cam bian do de acuer do con la eta pa de cul ti vo, por lo cual el pro duc tor debe es tar

cons cien te de es tos cam bios para rea li zar un efi cien te con trol de ellas. Den tro del

cos to de pro duc ción del cul ti vo, el con trol de las pla gas y en fer me da des re pre sen ta 

del 6 al 7% del cos to to tal (Cos to de producción del Departamento de Fomento

Arrocero, 2008). 

1. Pla gas

Una con si de ra ción im por tan te para el con trol de pla gas

es que és tas tie nen ene mi gos na tu ra les (be né fi cos) a

los cua les hay que pro te ger y en nin gún caso eli mi nar

con el uso in dis cri mi na do de pla gui ci das. La cla ve del

con trol de pla gas ra di ca en la co rrec ta iden ti fi ca ción de

las mis mas me dian te mo ni to reos pe rió di cos (Foto 96),

del co no ci mien to de su um bral de da ños eco nó mi cos y

de la se lec ción del in sec ti ci da (ca ra co li ci da o ra ti ci da)

ade cua do. 

a) Ra tas

Las ra tas co men plan tas de arroz des de la siem bra has ta la co se cha. En la siem -

bra di rec ta du ran te la ger mi na ción de la se mi lla cau san se ve ros da ños que obli gan

al pro duc tor a re sem brar las áreas afec ta das. Las ra tas se ali men tan de la base de

las pa ni cu las jó ve nes y pue den cor tar los ta llos para co mer se los gra nos cuan do

es tos em pie zan a lle nar se. Los da ños son irre ver si bles y sig ni fi ca ti vos si ocu rren

en las fa ses tar días de de sa rro llo. No obs tan te, el cul ti vo pue de re cu pe rar se si los

da ños se pre sen tan du ran te la fase de crecimiento activo, ya que la planta puede

formar nuevas macollas. 

El re to ño ha con tri bui do a agu di zar y com pli car el con trol de las ra tas, al pro lon gar

su per ma nen cia en las áreas de cul ti vo. Los pro duc to res por su par te tra tan de con -

tro lar las ra tas por eli mi na ción fí si ca, es de cir ma tán do los. Sin em bar go, este no es

el me jor con trol. El me jor es la erra di ca ción de los es pa cios que per mi tan su re pro -

duc ción o su ali men ta ción. Asi mis mo, se re co mien da rea li zar con tro les pre vios an -

tes de la siem bra; de esta manera se pueden minimizar los daños iniciales. 

Foto 96. Monitoreo de plagas 
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b) Ca ra co les

El ca ra col acuá ti co, Ampu la ria ca na li cu la ta (Foto 97)

pro du ce gran des da ños al cul ti vo, pues es ca paz de

con su mir des de arroz re cién ger mi na do has ta plán tu -

las com ple tas du ran te el tras plan te. En ge ne ral, los da -

ños son se ve ros en los pri me ros 20 días des pués de la

siem bra, prin ci pal men te en la di rec ta. Di chos da ños

son irre ver si bles y se pue den ver aún en la fase fi nal

del ci clo del cul ti vo (Foto 98). La ni ve la ción ina de cua da 

del te rre no y con se cuen te men te la for ma ción de char -

cos fa vo re cen su pro li fe ra ción. 

Un ca ra col de 3 cm de al tu ra y con un peso de 22 gr

pue de con su mir dia ria men te 32 plán tu las en el es ta do

de 2-4 ho jas, mien tras que una po bla ción de 40 ca ra -

co les/m2 con su me el 60% de las plán tu las (Ro sa rio y

Mo que te, 2006).  Aun que no es co mún ob ser var da ños 

des pués de los 40 días, los ca ra co les per ma ne cen en

los lo tes ali men tán do se de las ma le zas jó ve nes y de

las germinaciones de arroces voluntarios. 

El ca ra col de po si ta sus hue vos en masa so bre el sue -

lo, en los ta llos de las plan tas de arroz o en otras es pe -

cies ve ge ta les ve ci nas. Son de co lor ro sa do y pue den

ser vis tos du ran te todo el año (Foto 99). A ni vel de la -

bo ra to rio se ha ob ser va do que una hem bra pue de po -

ner des de 1,316 a 10,869 hue vos (pro me dio de 4,506), 

dis tri bui dos en 8 a 57 ma sas de huevos (Estebenet y

Martin, 2002). 

Esta pla ga tie ne una la alta tasa de re pro duc ción, pero

tam bién pue de ve nir con el agua de rie go. Las aves

ejer cen un gran con trol del ca ra col, prin ci pal men te en

el nor oeste, don de he mos ob ser va do casi un 100% de

de pre da ción a lo lar go del ci clo del cul ti vo (Foto 100).

Pero como los da ños ocu rren muy tem pra no se hace

ne ce sa rio el uso de pro duc tos quí mi cos para su con -

trol. 

Otro mé to do efec ti vo es dre nar el cam po des pués de la 

siem bra, pero en ge ne ral los me jo res con tro les se

obtienen cuando estos se realizan antes de la misma.

Foto 97. Ampularia canaliculata (Caracoles)

Foto 98. Daños de caracoles (acumulados) 

Foto 99. Huevos de caracol 

Foto 100. Caracol totalmente depredado  
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c) Hydre llia 

Hydre llia se co no ce como la mos ca mi na do ra del arroz,

cuyo co lor va des de café a ver de oli va (Fo tos 101 al

104). La mos ca adul ta mide 2 mm de lar go y de po si ta

sus hue vos in di vi dua les en la lá mi na fo liar. Los hue vos

son alar ga dos, de co lor blan co-cre ma y para su eclo sión 

ne ce si tan alta hu me dad re la ti va (80-90%), in fluen cia da

por la den si dad de siem bra. Las mos cas tam bién po nen

sus hue vos en las ma le zas gra mí neas pre sen tes en el

cul ti vo (Ja ra mi llo, 2007). Cuan do la lar va sale del hue vo

em pie za a mi nar las már ge nes in ter nas de las ho jas, ali -

men tán do se de las ho jas en de sa rro llo. La lar va pue de

em pu par en la mis ma hoja donde se encuentra o migrar

a otro sitio creando una nueva mina (IRRI, 1984). 

El daño tí pi co cau sa do por la Hydre llia sp es la de ge ne -

ra ción del te ji do a lo lar go de las már ge nes in ter nas de

las ho jas que em pie zan a bro tar. Los da ños co mien zan

des de el es ta do de plán tu las has ta el má xi mo ma co lla -

mien to, es de cir du ran te los pri me ros 30-40 días de cul -

ti vo. La mos ca cau sa los ma yo res da ños cuan do los

cam pos es tán inun da dos. Las mi nas o ga le rías en las

ho jas son los sín to mas tí pi cos de los ata ques de la pla -

ga, que ini cial men te son blan cas pero lue go se tor nan

ama ri llas. En ca sos ex tre mos ata ques pue den ob ser -

var se en las vai nas, cau san do dis mi nu ción has ta de un

60% de la po bla ción, re duc ción del ma co lla mien to, alar -

ga mien to del ci clo e irre gu la ri dad en la flo ra ción. 

Como me di das pre ven ti vas se su gie re un buen con trol

de ma le zas, bue na ni ve la ción y el dre na je de los cam -

pos por 2-3 días. En ca sos más gra ves se de ben uti li zar

in sec ti ci das. Pero tam bién la Hydre llia sp tie ne ene mi -

gos na tu ra les como las avis pas (Cho re bus aqua ti cus y

Opius hydre lliae), que les pa ra si tan hue vos y lar vas y en 

con se cuen cia son úti les para ba jar su po bla ción (Ja ra -

mi llo 2007). El tra ta mien to de la se mi lla con in sec ti ci das

an tes de la siem bra es una me di da muy efec ti va para re -

du cir los da ños cau sa dos por esta pla ga. 

Ci clo de vida de Hydre llia 

El ci clo de vida de este in sec to es de cua tro se ma nas,

di vi di do de la si guien te ma ne ra: hue vos 4 días, lar vas 7

días, pupa 10 días, adul tos 7 días en las hem bras adul -

tas. Los ma chos adul tos ape nas vi ven 3 días (Gon zá lez

y  Cas ti llo, 2003). 

Foto 101. Adulto de Hydrellia

Foto 102. Huevos de Hydrellia  

Foto 103 Larva de Hydrellia

Foto 104. Daños causados por Hydrella  
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d) So ga ta

La So ga ta, Ta go so des ori zi co lus Muir (Foto 105), cau sa

dos ti pos de da ños a la plan ta, uno di rec to al ali men tar se

del floe ma y me só fi lo y otro in di rec to por la trans mi sión del

vi rus de la Hoja blan ca (Tria na et al, 2003). Du ran te su ali -

men ta ción el in sec to va sal tan do de hoja en hoja y de esa

ma ne ra va trans mi tien do el vi rus. Sin em bar go, la So ga ta

casi nun ca aban do na a la plan ta hos pe de ra y cer ca del

10% de la po bla ción del in sec to es vec tor ac ti vo con ca pa -

ci dad de trans mi tir lo (Jen nings et al, 1979). 

El ma cho adul to de la So ga ta mide de 2 a 3 mm, es de co lor 

cas ta ño con una ban da blan ca en la ca be za, mien tras que

la hem bra es de co lor ama ri llo y mide de 3 a 4 mm (Pi ne da y 

Jen nings, 1985). La nin fa pasa por

cin co ins ta res has ta lle gar al es ta do

adul to. La du ra ción de los es ta dos

está in flui da por las tem pe ra tu ras y la

épo ca de siem bra. Pero en tér mi nos

ge ne ra les los hue vos tie nen un pe río -

do de in cu ba ción de 7 -19 días, de 14 - 

21 días para las ninfas y de 15 a 31

días en los adultos. 

Bajo las con di cio nes de Juma, Bo nao, 

la di ná mi ca po bla cio nal de la So ga ta

en la se gun da eta pa in di ca que en tre

los 15 - 37 días des pués de la siem bra 

se con cen tra la ma yor can ti dad del in -

sec to (Fi gu ra 3). Des pués de esta fe -

cha (37 días) la po bla ción disminuye

significativamente. 

Las nin fas de la So ga ta son de pre da das por la ara ña Te trag na ta y por el Co leóp te -

ro Co leo mi gi lla sp, que tam bién come hue vos. El adul to, ade más, tie ne otros ene -

mi gos na tu ra les (Elen chus sp, Go na to pus sp), los cua les ejer cen con trol so bre los

ni ve les po bla cio na les. El tra ta mien to a la se mi lla es muy efi cien te para el con trol de 

esta pla ga (Ca da vid, 1985). 

Para el con trol de la So ga ta, Pe ña ran da y Co la bo ra do res (1999) re co mien dan lo

si guien te: a) des truir e in cor po rar los ta llos des pués de la co se cha, ya que es tos se

con vier ten en el me jor foco de in fes ta ción del in sec to y del vi rus, b) man te ner los

ca na les, bor des de los lo tes, mu ros y el in te rior del cul ti vo li bres de ma le zas gra mí -

neas, prin ci pal men te de  E. co lo na, que es hos pe de ra del in sec to, y c) si es ne ce -

sa rio re cu rrir al con trol quí mi co, uti li zar pro duc tos se lec ti vos o de bajo im pac to am -

bien tal, que no per mi tan re sur gen cia del in sec to. 

Foto 105. Adultos de Sogata (hembras)

Figura 3. Fluctuación poblacional de Tagosodes orizicolus de agosto a 
noviembre 2002 (Fuente: Medina 2002).
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Sin em bar go, el con trol más efec ti vo es el uso de va rie da des re sis ten tes al vi rus de

la Hoja blan ca. Esta re co men da ción es muy vá li da para zo nas como El Pino y Ran -

chi to, en La Vega, ya que en ellas la pre sión del in sec to es nor mal men te alta en los

primeros meses del año. 

a) Áca ro

El daño ma yor atri bui do al áca ro en el país es el va nea mien to de la pa ní cu la, sin

em bar go, esta hi pó te sis no está de bi da men te pro ba da. Los pro duc to res uti li zan

aca ri ci das para evi tar el va nea mien to, sin re sul ta dos con vin cen tes. Aun que los

aca ri ci das re du cen la po bla ción de esta pla ga, la me jor me di da de con trol es la

siem bra de va rie da des que re pe len la pre sen cia del mis mo. Entre es tas

variedades se encuentran Prosequisa 4, Palmar 1 e Idiaf 1. 

Ste neo tar so ne mus spinky es el prin ci pal áca ro del cul -

ti vo de arroz en la Re pú bli ca Do mi ni ca na (Foto 106).

Po see un cuer po di mi nu to y alar ga do, mi dien do de 1 a

2 mm de lar go. Pue den ser ala dos o sin alas. Los hue -

vos re cien tes son ova la dos y  trans pa ren tes. Lue go se

os cu re cen al acer car se a la eclo sión. Las nin fas se ali -

men tan de las ho jas jó ve nes sin abrir se, en pa ní cu las

en de sa rro llo y so bre la par te ba sal de las vai nas. Los

pe río dos lar va les y pu pa les ocu rren en es tos si tios en

los cua les tam bién se ali men tan los adul tos (IRRI

1984). Las hem bras adul tas son de cuer po alar ga do,

con el opis to so ma (cola)  ova la do en la par te ter mi nal.

Los ma chos tie nen el cuer po más an cho y casi uni for me des de el gna to so ma (ca -

be za) has ta el opis to so ma, don de lle va dos de las 8  pa tas que usan para car gar a

la hem bra y a los jó ve nes (Ro sa rio 2004). 

f) Chin ches del gra no

Los chin ches del gra no (Oe ba lus sp) (Foto 107), se ali -

men tan de los gra nos des de que em pie zan a for mar se.

Los adul tos pi can los gra nos en tre la lema y la pa lea y al 

ali men tar se du ran te el es ta do le cho so pro du cen va nea -

mien to. Si se ali men tan en el es ta do pas to so los gra nos

que dan man cha dos y con baja ca li dad (IRRI 1984).

Los da ños cau sa dos por los chin ches se pue den de tec -

tar por la pre sen cia de man chas de co lor café cau sa das 

por hon gos en el si tio don de el in sec to per fo ró el gra no.

Los da ños más se rios lo su fren los gra nos que se ha llen 

en el es ta do le cho so y no los que es tén en es ta do pas -

to so y de en du re ci mien to. Du ran te esta úl ti ma eta pa no es ne ce sa rio con tro lar los

chin ches, ya que su apa ra to bu cal chu pa dor no pue de penetrar el grano duro y

causar daños (Pantoja 1997).

Foto 106. Macho de S. spinky  

Foto 107. Oebalus sp (hiedevivo)
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Estos in sec tos es tán ac ti vos du ran te el día y en las pri me ras ho ras de la no che an tes de que se

ocul te el sol. Asi mis mo, la ac ti vi dad de ali men ta ción y cú pu la ini cian va rias ho ras des pués de sa lir 

el sol. En ese sen ti do Pan to ja (1997) in di ca que el con trol quí mi co tem pra no en la ma ña na no es

efec ti vo, ya que los in sec tos es tán ocul tos en la par te baja de la plan ta. 

Las ma le zas gra mí neas son hos pe de ras de hie de vi vos, al igual que las ci pe rá ceas. Por tan to, el

pro duc tor debe te ner su cam po li bre de ma le zas para re du cir la po bla ción de estos insectos. 

En el cul ti vo de arroz es po si ble ob ser var otras pla gas de im por tan cia eco nó mi ca, como son el

gor go jo acuá ti co (Lis sor hop trus ory zop hi lus) y la Ti bra ca (Ti bra ca lim ba ti ven tris), en tre otras (Ta -

bla 27). Para el con trol de di chas pla gas el pro duc tor debe se lec cio nar el in sec ti ci da más apro pia -

do (Ta bla 28) y apli car lo en el mo men to co rrec to. 

Ta bla 27. Pla gas de Impor tan cia Eco nó mi ca en el Cul ti vo de Arroz 
en la Re pú bli ca Dominicana

Pla ga Nom bre
co mún

Mo men to más
fre cuen te de apa ri ción

Ma ne jo

Hydre llia Mos qui ta 10-30
días des pués de siem bra

Dre na je del cam po por 2-3 días
Tra ta mien to a la se mi lla

Uso de in sec ti ci das

Ta go so des ory zi co lus So ga ta Todo el ci clo Siem bra de va rie da des re sis ten tes 
al vi rus de la Hoja blan ca (VHB)

Tra ta mien to a la se mi lla
Aplicación de insecticidas

sistémicos

Lissorhoptrus oryzophilus Picudo Todo el ciclo Aplicación de insecticidas
sistémicos

Tibraca limbativentris Tibraca Fase vegetativa Aplicación de insecticidas
sistémicos

Collaria oleriza Millonaria Fase vegetativa Aplicación de insecticidas
sistémicos

Spodoptera spp Gusano Fases
vegetativa-reproductiva

Aplicación de insecticidas

Oebalus spp Hiedevivos Floración Aplicación de insecticidas al inicio
de la floración

Steneotarsonemus
spinky

Acaro Fases
reproductiva/floración

Aplicación de acaricidas

Ratas Ratones Todo el ciclo Uso de raticidas antes de la
siembra y durante todo el ciclo del

cultivo

Ampularia canaliculata Caracoles Estado de plántulas Drenar el terreno
Aplicar molusquicidas
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Ta bla 28. Insec ti ci das Uti li za dos para el Con trol de Pla gas en el Cul ti vo de Arroz en la
Re pú bli ca Dominicana

Insec ti ci da Pla ga Do sis Modo de ac ción

Acta ra 25 WG So ga ta,
Hydre llia,

Hie de vi vos
(in sec tos

chu pa do res,
mi na do res)

50-100 gr/ha Insec ti ci da Tia me to xam de ac ción sis té mi ca y
trans la mi nar de am plio es pec tro de ac ción y
rá pi da pe ne tra ción. Actúa por con tac to e
in ges tión, in ter fi rien do los re cep to res de men sa jes 
en el sis te ma ner vio so de los in sec tos,
oca sio nan do que de inmediato dejen de comer y
luego mueren.

Ca tin 50 SC Ca ra co les 1.0 l/3 ha Fun gi ci da  ór ga no me tá li co fen tin hi dró xi do, de
alto es pec tro de ac ción. Tam bién con tro la el
ca ra col acuá ti co del arroz.

Con fi dor 70 WG So ga ta,
Hydre llia

(chu pa do res y
mi na do res)

50 gr/ha Insec ti ci da imi da clo prid que ac túa de for ma
sis té mi ca, por in ges tión y por con tac to. En la
plan ta tie ne ex ce len te efec to sis té mi co acropetal.

Cu ra cron 50 EC Gu sa nos,
chin ches,
So ga ta,
Hydre llia

1.0 l/ha Insec ti ci da ór ga no fos fo ra do de am plio es pec tro
de ac cion con tra in sec tos mas ti ca do res,
mi na do res y chu pa do res. Es muy efec ti vo con tra
insectos lepidópteros.

Diazol 60 EC Sogata, gusanos 0.5-1.0 l/ha Insecticida organofosforados, Diazinon, de amplio 
espectro, actuando por contacto e ingestión.
Posee una fuerte acción fumigante.

Engeo 24.7 SC Gusanos,
chinches,
Sogata,
Hydrellia

100 – 150 ml/ha Insecticida tiametoxam, más lambda cyhalothrin
de uso foliar, combina la acción sistémica del
tiametoxam para el control de insectos
chupadores y la accion de contacto e ingestión de 
lambda-cihalotrina para controlar plagas
masticadora. Por tanto resulta un producto de
muy amplio espectro de acción.

Leverage 32.4 SE Gusanos,
chinches,
Sogata,
Hydrellia

200 cc/ha Insecticida imidacloprid con excelente efecto
sistémico acropetal. También actúa por contacto
gracias al ingrediente Cyfluthrin.

Regent 20 SC Sogata,
Hydrellia, 

(chupadores,
minadores)

125-150 cc/ha Iinsecticida Fipronil que actúa por contacto e
ingestión y que requiere de bajas dosis para
controlar insectos perforadores, chupadores y
masticadores. Regent 20 SC revierte el efecto
neurotransmisor de uno de los ácidos más
importantes en el sistema nervioso central de los
insectos, lo que provoca disturbios en los
mensajes nerviosos del insecto y
consecuentemente muere. La acción de Regent
20 SC parece lenta, siendo el cese de la
alimentación la primera consecuencia que se
observa.
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Rienda 21.2 EC Acaros,
gusanos,
chinches,
Sogata,
Hydrellia

0.5-1.5 l/ha Insecticida acaricida triazofos + deltametrina.
Actúa por contacto, pero principalmente por
ingestión. Tiene un gran efecto de choque.

Rimon 10 EC Gusanos
(lepidópteros)

300-400 cc/ha RIMON 10 EC es un  insecticida perteneciente al
grupo de las benzoilfenilureas, que se caracteriza
por inhibir la formación de quitina sobre las larvas
de lepidópteros, coleópteros, homópteros y
dípteros provocando así una deposición anormal
de la endocutícula y produciendo la muerte de los
insectos al momento de la muda. Es ideal para
utilizar en programas de manejo integrado de
plagas. Actúa principalmente por ingestión,  no
posee acción ovicida, pero se produce un alto
porcentaje de mortalidad en los primeros estadios 
que eclosionan de huevos puestos en follaje
pulverizado. 

Fuen te: Re co pi la ción del au tor

2. Enfer me da des del cul ti vo de arroz 

Las en fer me da des ata can a la plan ta en to dos sus ór ga nos, des de los ta llos has ta la

pa ní cu la, cau san do re duc cio nes sig ni fi ca ti vas en los ren di mien tos e in cre men tan do

los cos tos de pro duc ción. Pero tam bién ha cen da ños en to das las fa ses del cul ti vo, lo

que obli ga al pro duc tor a man te ner se vi gi lan te y apli car los con tro les en for ma opor tu -

na. Se debe to mar en cuen ta que las en fer me da des cau san más perjuicios en las

regiones húmedas que en las secas. 

Des crip ción de las en fer me da des más im por tan tes del arroz

a) Pi ri cu la ria en ho jas y cue llo de la pa ní cu la

Sín to mas de la en fer me dad

La Pi ri cu la ria es cau sa da por el hon go Pyri cu la ria gri -

sea. Pro du ce le sio nes en las ho jas de for ma rom boi de, 

an chas en el cen tro y pun tea das en cual quie ra de sus

ex tre mos (Foto 108). Las le sio nes gran des (1-1.5 x

0.3-0.5 cm.) de sa rro llan cen tros gri ses. Las plan tas jó -

ve nes in fec ta das se atro fian y en los ca sos ex tre mos la 

en fer me dad pue de cau sar la muer te de las va rie da des 

sus cep ti bles. Cuan do los da ños ocu rren en la pa ní cu la 

Foto 108. Piricularia en hojas 
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se tor na ne gruz ca y su cue llo ad quie re un co lor ama ri -

llen to (Foto 109). El sín to ma más vi si ble es la es pi ga

erec ta por fal ta de lle na do de los gra nos. Ya en esos

mo men tos los da ños son to tal men te irre ver si bles y los

mis mos pue den lle gar has ta el 100% (IRRI 1984). Si el 

ata que ocu rre du ran te el lle na do de los gra nos, el va -

nea mien to es par cial, pero los gra nos se rom pen con fa -

ci li dad du ran te su pro ce sa mien to en las factorías.

Epi de mio lo gía 

El de sa rro llo de la en fer me dad in vo lu cra dos ci clos, uno pri ma rio o de su per vi ven -

cia en la que el hon go so bre vi ve en los res tos de la co se cha pre via y se pro du cen

las le sio nes pri ma rias. El te ji do fo liar del arroz es más sus cep ti ble en tre los 15 a 45

días de la siem bra, re ci bien do este te ji do los inócu los se cun da rios. El ci clo se cun -

da rio se va re pi tien do de pen dien do del ma ne jo de cul ti vo y las con di cio nes am -

bien ta les y reaparece al inicio de la floración (Carrera 2001). 

La di se mi na ción del inócu lo se rea li za prin ci pal men te a tra vés del aire, aun que se -

mi llas in fec ta das y equi pos in fec ta dos pue den ser vir como agen tes di se mi na do res. 

El hon go pasa por un pe río do de in cu ba ción de 4 a 5 días, mien tras que el  in fec cio -

so tiene una duración de 14 días. 

Fac to res que fa vo re cen la in ci den cia de la pi ri cu la ria

• Se mi lla in fec ta da

• Siem bra de va rie da des sus cep ti bles 

• Altas do sis de ni tró ge no o apli ca cio nes tar días del mis mo

• Alta hu me dad re la ti va, prin ci pal men te en las ma ña na (>90%) y el ro cío so bre las 
ho jas

• Llu vias fre cuen tes

• Con di cio nes de baja lu mi no si dad

• Alta den si dad de siem bra (> 150 kg/ha) (> 20 li bras/ta)

• Alta in ci den cia de ma le zas

El uso ex ce si vo de ni tró ge no cau sa gran de man da de car bo no para la sín te sis de

pro teí nas de jan do poco para la sín te sis de me ta bo li tos se cun da rios como los fe no -

les, que son cla ves para la de fen sa de la plan ta. Pero tam bién los te ji dos tien den a

te ner ma yor con te ni do de agua y me nor con te ni do de cal cio, lo cual fa vo re ce el

ata que de pa tó ge nos (Arauz 1998, ci ta do por Ca rre ra 2001). Otra si tua ción del ex -

ce so de ni tró ge no es que se afec ta la re la ción Si li cio/ni tró ge no, que debe ser 1:1.

Una fun ción del si li cio es dar du re za a la pa red ce lu lar, la cual, si está débil puede

ser penetrada fácilmente por las hifas de los hongos patógenos.

Foto 109. Piricularia en  panículas 
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Me di das de con trol de la pi ri cu la ria

El me jor con trol de la Pi ri cu la ria es el uso de va rie da des re sis ten tes. Otras me di das

son no sem brar a al tas den si da des en siem bra di rec ta y que mar los res tos de la co -

se cha pre via. Asi mis mo se re co mien da ele var la lá mi na de agua en la fase ve ge ta ti -

va para re du cir la pro por ción de te ji do ve ge tal ex pues to al hon go. Sin em bar go, esto

puede favorecer la propagación de la Rhizoctonia.

El con trol quí mi co es una al ter na ti va via ble y de he cho es la más co mún. En la fase

ve ge ta ti va se pue den uti li zar fun gi ci das de ac ción pre ven ti va si las con di cio nes am -

bien ta les son fa vo ra bles para el ata que de la en fer me dad. Du ran te la flo ra ción, la pri -

me ra apli ca ción de fun gi ci das debe ha cer se cuan do haya un 5%  de la mis ma y rea li -

zar una se gun da apli ca ción 10 días des pués. Es acon se ja ble que en la se gun da

aplicación no se use el mismo fungicida que en la primera.  

b) Añu blo de la vai na

Sín to mas 

El añu blo de la vai na es una en fer me dad fun go sa cau -

sa da por Rhi zoc to nia so la ni Kühn (Foto 110). El hon go

es un pa tó ge no de dis tri bu ción cos mo po li ta na ti vo del

sue lo (Meza Mo ller et al 2007). Antes de la flo ra ción los

sín to mas no son vi si bles des de fue ra del cam po, pero

al ob ser var los ta llos es fá cil en con trar los. Los pri me ros

sín to mas son man chas gri ses ver do sas que se de sa -

rro llan en las vai nas y cer ca del ni vel del agua de rie go).

Las man chas pue den ser elíp ti cas u ova la das cer ca de 1 cm de lar go, que se alar gan 

has ta 2-3 cm y lue go se unen. Los bor des de las le sio nes dan un as pec to dis tin ti vo al

área afec ta da. Las le sio nes, cuan do son vie jas, son ovoi des, con cen tro blan co gri -

sá ceo, con bor des co lor ma rrón os cu ro y so bre ellas se observan esclerosios y

micelios. 

En la flo ra ción los sín to mas son dis tin tos, pues la pre sen cia de ho jas muer tas in di ca

la pre sen cia de esta en fer me dad. El mal lle na do de los gra nos y el aca me del cul ti vo

son las con se cuen cias de la Rhi zoc to nia (IRRI 1984).  

Epi de mio lo gía

Tan to la in ci den cia como la se ve ri dad de la Rhi zoc to nia es tán in fluen cia das por al tas 

den si da des de siem bra y al tas do sis de ni tró ge no. La ma yor fuen te de inócu lo son

los res tos de la co se cha an te rior, aun que tam bién otras es pe cies ve ge ta les son hos -

pe de ras y man tie nen vi vas las fuen tes de inócu los (Echi noch loa co lo na, frí jol co mún, 

etc.). 

Las con di cio nes am bien ta les óp ti mas para que se de sa rro lle la en fer me dad son tem -

pe ra tu ras en tre 28-32º C y hu me dad re la ti va por en ci ma de 90%. Bajo es tas con di -

cio nes la in fec ción pue de com ple tar se en tre 18 y 20 ho ras. El pa tó ge no ne ce si ta un

pe río do de in cu ba ción en tre 7-10 días para que la infección ocurra en el tejido. 

Foto 110.  Rhizoctonia 
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Me di das de con trol del añu blo de la vai na

• Evi tar las siem bras con al tas den si da des 

• Con trol quí mi co (pre ven ti vo o cu ra ti vo)

• Que mar res tos de co se chas an te rio res o in cor po rar los pro fun da men te has ta su
des com po si ción en el sue lo. 

• Eli mi nar las plan tas hos pe de ras

• No apli car ni tró ge no en ex ce so

• Evi tar al tas lá mi nas de rie go

Para in cor po rar los ras tro jos de la co se cha es me jor ha cer lo por fan gueo. Esto se

debe a que las con di cio nes anae ró bi cas y los fac to res mi cro bia nos que pre va le cen

en un sue lo fan guea do re du cen la via bi li dad de los es cle ro sios. Lo im por tan te es que

las le sio nes de la base del ta llo no avan cen ha cia las vainas superiores para evitar

pérdidas. 

c) Hoja blan ca

El agen te cau sal de esta en fer me dad es el Vi rus de la Hoja Blan ca (VHB), ais la do por 

pri me ra vez en Co lom bia en 1982. Es la úni ca en fer me dad vi ral que ata ca al cul ti vo

de arroz en Amé ri ca. Una ca rac te rís ti ca par ti cu lar de esta en fer me dad es su com por -

ta mien to cí cli co, lo cual sig ni fi ca que los da ños que cau sa son más se ve ros en un

año y pocos significativos en subsiguientes. 

Sín to mas de la hoja blan ca

Los sín to mas apa re cen des de los 5 a 34 días des pués de la ino cu la ción, de pen dien -

do de la va rie dad, la edad de la plan ta y el si tio in fec ta do (Ca rre ra 2001). Es nor mal

ob ser var en los cam pos de arroz plan tas con ma co llas sa nas y en fer mas al mis mo

tiem po (Foto 111). Los pri me ros sín to mas se ob ser van en las ho jas que emer gen

des pués de la ino cu la ción. En las ho jas los sín to mas se ca rac te ri zan por áreas clo ró -

ti cas que al fu sio nar se for man ban das amarillentas paralelas a la nervadura central

de la hoja.

En mu chos ca sos las ho jas se tor nan com ple ta men te

ama ri llas an tes de su se ca mien to to tal. Las vai nas pue -

den pre sen tar un co lor ver de cla ro o ver de ama ri llen to y

los ta llos se tor nan del ga dos, re du cen su ta ma ño por lo

cual las pa ní cu las en fer mas no se ob ser van a me nos

que se abran las plan tas (Ca rre ra 2001). Cuan do el ata -

que es tar dío se ob ser van plan tas con pa ní cu las de for -

mes con las es pi gui llas de co lor ma rrón y con los gra nos 

re tor ci dos, en for ma de pico de co to rra. En esos ca sos el 

vaneamiento de los granos, total o parcial, resulta

visible. Foto 111. Hoja blanca
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Me ca nis mo de trans mi sión del vi rus

La en fer me dad es trans mi ti da úni ca men te por la So ga ta, cuan do este in sec to se

ali men ta de plan tas sa nas (Ca rre ra, 2001). El pe rio do de in cu ba ción del vi rus en el

in sec to es de 20 a 22 días y del vi rus en plan tas jó ve nes es de 7 a 9 días. El vi rus

tie ne la ca pa ci dad de mul ti pli car se den tro del in sec to. Nor mal men te  la can ti dad de

vec to res es me nos del 2% de la po bla ción de in sec tos. Cuan do es ma yor de 5%,

sig ni fi ca que se ave ci na una epi de mia, que de es ta ble cer se, pue den ori gi nar hasta

15 - 25% de vectores (Calvert, citado por Carrera 2001).   

Fac to res que fa vo re cen la in ci den cia de la hoja blan ca

• Siem bra de va rie da des sus cep ti bles

• Eli mi na ción de los ene mi gos na tu ra les de la So ga ta por el uso in dis cri mi na do de
insecticidas

Me di das de con trol de la hoja blan ca

• Uti li zar in sec ti ci das sis té mi cos para el con trol de la So ga ta en los pri me ros 30
días.

• Uti li zar va rie da des re sis ten tes para evi tar la apa ri ción de la en fer me dad 

• Des truir los res tos de la co se cha an te rior

d) Va nea mien to de la pa ní cu la

El va nea mien to de la pa ní cu la es una pa to lo gía cuyo agen te cau sal no ha sido de -

bi da men te iden ti fi ca do en el país, a pe sar de los sig ni fi ca ti vos da ños que pro vo ca.

Los va lo res nor ma les de va nea mien to va rían en tre 10 a 25%, de pen dien do de la

va rie dad. Se dice en ton ces que hay pro ble mas cuan do los va lo res ob te ni dos son

su pe rio res a los establecidos para cada variedad (Foto 112). 

El va nea mien to fue re por ta do por pri me ra vez en el país en 1998 y su cau sa fue

atri bui da al áca ro S. spinky. Des pués de ese año el pro ble ma apa re ce con re la ti va

fre cuen cia en las siem bras de la se gun da eta pa, pero ya no es atri bui do to tal men te 

al áca ro, sino a fac to res com bi na dos de hon gos y bac te rias, al  mal ma ne jo de los

fer ti li zan tes y de otros in su mos de la pro duc ción. 

Inves ti ga cio nes lo ca les han de mos tra do que fer ti li zan -

tes como el po ta sio no es tán re la cio na dos con la in ci -

den cia del va nea mien to (Pi char do y Via let 2008, Que -

za da y To ri bio Cas tro 2008 y de la Cruz y de la Cruz,

2008). Se ha com pro ba do asi mis mo que el va nea mien -

to no afec ta igual a to das las va rie da des (Que za da y

To ri bio Cas tro 2008), que su ex pre sión va ría de re gión

a re gión y que su in ci den cia es más significativa en la

segunda etapa que en la primera. 

Foto 112. Vaneamiento de la panícula



110 CEDAF

Sección IX: Plagas y Enfermedades
El Cultivo de Arroz - Serie Cultivos

Los pri me ros sín to mas que el pro duc tor ob ser va son pa ní cu las erec tas, in di can do

fal ta de lle na do de los gra nos. Es de cir que el va nea mien to em pie za  a ma ni fes tar -

se des pués de la flo ra ción, sin opor tu ni da des de que el cul ti vo pue da re cu pe rar se.

De ahí la gra ve dad de esta pa to lo gía que, por el mo men to en que apa re ce, se con -

vier te en un pro ble ma de vas ta dor e irre ver si ble. Pero tam bién los  sín to mas pue -

den apa re cer ini cial men te en las ho jas, como man chas de co lor café (Yuan 2004)

(Foto 113). Sin em bar go, es di fí cil que el pro duc tor pue da aso ciar man chas fo lia res 

con un pos te rior va nea mien to de la pa ní cu la. El periodo de mayor susceptibilidad

es la emergencia de la panícula (Yuan 2004).

Dado que el va nea mien to se pre sen ta prin ci pal men te en la se gun da eta pa, se está

plan tean do que las con di cio nes am bien ta les de ben ser to ma das en cuen ta para la

ex pli ca ción de este pro ble ma. Se ha ob ser va do que cuan do el arroz flo re ce en

agos to y du ran te los pri me ros 10 días de sep tiem bre, me ses con al tas tem pe ra tu -

ras, se incrementa el nivel de vaneamiento. 

En los Esta dos Uni dos se ha iden ti fi ca do la bac te ria Burk hol de ria glu mae como el

agen te cau sal del va nea mien to de la pa ni cu la (Yuan, Shah jahan y Rush 2004). Los 

da ños prin ci pa les se han re gis tra do en la va rie dad Ben gal (Par sons et al 2004),

con re duc ción del 50% de los ren di mien tos es pe ra dos y de la ca li dad del arroz

(Groth y Frey 2004). 

La en fer me dad tien de a ex pre sar se bajo con di cio nes inu sua les de al tas tem pe ra -

tu ras, es pe cial men te en las no ches, como ocu rre en los me ses de ju lio y agos to

(Yuan 2004). En Loui sia na y en otros es ta dos ad ya cen tes, en los años 1995 y 1998 

las pér di das en ren di mien to atri bui das a B. glu mae fue ron su pe rio res al 40%. En

am bos pe río dos los ni ve les de al tas tem pe ra tu ras re pre sen tan re gis tros his tó ri cos

para di chas re gio nes. 

Otras in ves ti ga cio nes lle va das a cabo en el Cen tro Inter na cio nal de Agri cul tu ra

Tro pi cal (CIAT), y en paí ses de Cen tro Amé ri ca, atri bu yen las cau sas del va nea -

mien to a la mis ma bac te ria, B. glu mae (Co rrea- Vic to ria 2004) (Co rrea  y co la bo ra -

do res 2008). En es tas in ves ti ga cio nes se afir ma que la en fer me dad se pre sen ta

igual men te en au sen cia del áca ro. 

La bac te ria se pue de trans mi tir de una co se cha a otra a

tra vés de se mi lla con ta mi na da. La men ta ble men te, por el 

mo men to no hay nin gún pro duc to ca paz de evi tar que

apa rez ca el va nea mien to bac te rial, aun que en Esta dos

Uni dos, apli ca cio nes del áci do oxo lí ni co han pre sen ta do

buen con trol de la mis ma (Par sons et al 2004). Su ge ri -

mos al pro duc tor lo cal, como me di da pre ven ti va, que

siem bre en fe chas ta les que el arroz flo rez ca antes de

agosto o después de la tercera semana de septiembre.

Foto 113.  Añublo bacterial en hoja bandera
causado por B. glumae
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e) Ne má to dos

Va rias es pe cies de ne má to dos cau san da ños al arroz, de las cua les dos son las

más co mu nes, Di te len chus an gus tus (ne má to do del ta llo) y  Me loi dogy ne gra mi ni -

co la (ne má to do de la raíz).  D. an gus tus es un ne má to do fo liar que vive el sue lo, se

ali men ta en los te ji dos de las ho jas sin emer ger y cre ce en las pa ní cu las (IRRI

1984). Los pri me ros sín to mas apa re cen como pun tos blan cos muy pe que ños en

las ho jas más jó ve nes. Los pun tos se am plían y ex tien den por toda la hoja has ta

que esta mue re. Las pa ní cu las que emer gen se arru gan, que dan do los gra nos va -

nos. La en fer me dad se es par ce por el agua de rie go.

M. gra mi ni co la es co mún en el arroz de se ca no. Ata ca las plan tas de arroz en sue -

los se cos du ran te el cre ci mien to tem pra no (IRRI 1984). Al prin ci pio las ho jas se tor -

nan ama ri llo-na ran ja y lue go mue ren. Las plan tas afec ta das tie nen aga llas en las

raí ces.

Dado que D. an gus tus es un ne má to do de rie go, es po si ble que pue da ata car los

cul ti vos de arroz del país. Si el pro duc tor iden ti fi ca los sín to mas en for ma apro pia -

da, pue de con tro lar esta plan ga apli can do Vyda te Green, 1.0 l/1.25 ha. La apli ca -

ción debe ha cer se an tes de los 25 días des pués de la siem bra.

f) Otras enfermedades

Otras en fer me da des im por tan tes del cul ti vo del arroz son  

Hel mint hos po rio sis (Hel mint hos po rium ory zae), es cal da -

do de la hoja (Rhynchos po rium ory zae), pu dri ción de la

vai na (Sa ro cla dium ory zae), fal so car bón (Usti la gi noi des

vi rens), y man cha do del gra no (Ta blas 29 y 30). La pre -

sen cia de Hel mint hos po rium (Foto 114) está muy re la cio -

na da con des ba lan ces nu tri cio na les, prin ci pal men te la

fal ta de po ta sio. Di chos des ba lan ces son más gra ves en

con di cio nes de poca hu me dad, pues con hu me dad el po -

ta sio se mo vi li za por la tie rra y tie ne ma yo res po si bi li da -

des de ser ab sor bi do por las raí ces de las plan tas (Bláz -

quez 2006).

Sa ro cla dium ory zae em pie za a ob ser var se en la vai na de

la hoja su pe rior a par tir del em bu cha mien to (Foto 115).

Los pri me ros sín to mas son man chas oblon gas o irre gu la -

res, de 0.5 - 1.5 cm y de co lor ma rrón. Las le sio nes se

agru pan y al ha cer lo cu bren toda la vai na de la hoja ban -

de ra. Si las le sio nes son se ve ras, las pa ní cu las emer gen

par cial men te, que dan do los gra nos a me dio lle nar y las

que no emer gen se mue ren. La en fer me dad está aso cia -

da a plan tas in fec ta das  de vi rus, sin em bar go para su

con trol se re co mien da el uso de fun gi ci das de am plio es -

pec tro dis po ni bles en el mer ca do. 

Foto114. Helminthosporium  

Foto 115. Sarocladium 
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Aun que el Fal so car bón (Foto 116) se pre sen ta en los

gra nos ma du ros, la en fer me dad es de poca im por tan cia

eco nó mi ca. Alta hu me dad re la ti va, llu vias con ti nuas, sue -

los fér ti les y ex ce so de ni tró ge no son los fac to res que fa -

vo re cen la en fer me dad. Los mis mos fun gi ci das uti li za dos

para con tro lar otros hon gos son efectivos para esta

misma enfermedad.

El es cal da do de la hoja (Foto 117) es una en fer me dad

que se trans mi te por se mi llas. Cuan do el cul ti vo está ma -

du ran do se ob ser van ho jas con las pun tas que ma das, de

co lor ama ri llo paja y en for ma oblon ga. Las le sio nes pue -

den ser de 1.5 cm de lar go y de 0.5 de an cho y cuan do es -

tas son más gran des pro du cen la muer te de las ho jas

(IRRI 1984). Las le sio nes se me jan el pa trón de la ma de ra

ase rra da. El uso de se mi llas li bres del hon go es la mejor

medida de control de esta enfermedad. 

El man cha do de gra no es cau sa da por un com ple jo de

hon gos, en tre los cua les so bre sa le Alter na ria sp (Gu tie -

rrez y Maz zan ti de Cas ta ñón 2001). Su trans mi sión tam -

bién es a tra vés de la se mi lla. 

Ta bla 29. Enfer me da des de Impor tan cia Eco nó mi ca en el Cul ti vo de Arroz en la
Re pú bli ca Dominicana

Enfer me dad Agen te cau sal Mo men to de apa ri ción Ma ne jo

Pi ri cu la ria de la hoja  Pyri cu la ria gri sea  Fase ve ge ta ti va  No sem brar a al tas
den si da des

Ma ne jo del agua de rie go 

Pi ri cu la ria en cue llo
de la pa ní cu la

Pyri cu la ria gri sea Fase re pro duc ti va Uso de va rie da des
re sis ten tes 

Apli ca ción de fun gi ci das

Pu dri ción de la vai na Sa ro cla dium ory zae Fase re pro duc ti va Apli ca ción de fun gi ci das 
Siem bra de va rie da des

re sis ten tes

Hoja blan ca Vi rus Fase ve ge ta ti va Re duc ción de la po bla ción
del agen te trans mi sor, la

So ga ta

Añu blo de la vai na  Rhi zoc to nia so la ni  Má xi mo ma co lla mien to / 
fase re pro duc ti va 

Ba jar lá mi na de agua de
rie go 

Apli ca ción de fun gi ci das

Hel mint hos po rio sis  Hel mint hos po rium ory zae Ma du rez  Apli ca ción de fun gi ci das

Escal da do de la hoja Rhynchos po rium ory zae Ma co lla mien to y
flo ra ción

Apli ca ción de fun gi ci das

Fal so car bón Usti la gi noi dea vi rens Ma du rez Apli ca ción de fun gi ci das

Man cha do de gra no  Com ple jo de hon gos 
( Alter na ria sp) 

Ma du rez  Apli ca ción de fun gi ci das

Foto 116. Falso carbón 

Foto 117.Rynchosporium 
( Escaldado de la hoja)
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Ta bla 30. Fun gi ci das Uti li za dos para el Con trol de las Dis tin tas Enfer me da des que
Ata can al Cul ti vo de Aroz en la Re pú bli ca Dominicana

Fun gi ci da Do sis Enfer me dad Modo de ac ción

Alto 10 SL 500 cc/ha Rhi zo co nia Fun gi ci da Tria zol, Cypro co na zo le, de ac ción sis té mi ca. Es
de am plio y pue de ser uti li za do tan to en for ma pre ven ti va
como cu ra ti va. Actúa in hi bien do la bio sín te sis del
ergosterol.

Amis tar Xtra 0.40 – 0.75
l/ha

Pi ri cu la ria, 
Rhi zoc to nia

Manchado de
grano 

Fun gi ci da Azoxystro bin/Ci pro co na zol que ac túa in hi bien do
la res pi ra ción de los hon gos evi tan do la pro duc ción de ATP
y tam bién in hi be la bio sín te sis del er gos te rol. La
com bi na ción de am bas mo lé cu las le con fie re una gran
ca pa ci dad para con tro lar las en fer me da des fungosas más
comunes del cultivo del arroz.

Bim 75 WP 300 gr/ha Pi ri cu la ria Es un fun gi ci da Tria zol Oben zo tia zol Tri ci ca zo le, de ac ción
sis té mi ca, ab sor bi do por ho jas y raí ces que lo trans lo can a
toda la plan ta. Inhi be el de sa rro llo del hon go en el mo men to 
en que empieza la infección.

Ca tin 50 SC 1.0 l/3 ha             Ca ra co les Fun gi ci da  ór ga no me tá li co fen tin hi dró xi do, de alto
es pec tro de ac ción. Es uti li za do es pe cí fi ca men te para el
con trol del ca ra col acuático del arroz

Con sen to 45 SC 2.0-2.5 l/ha Man cha do de
gra no

Fun gi ci da Car ba ma to Imi di za li no na que com bi na dos
mo dos de ac ción, el trans la mi nar y el sis té mi co. Actúa
efi caz men te tan to en for ma cu ra ti va como preventiva.

Dit ha ne 60 SC 1.0-2.0 l/ha Man cha do de
gra no

Fun gi ci da Di tio car ba ma to, Man co zeb. Actúa por con tac to y
su ac ción es emi nen te men te pre ven ti va. Inhi be el de sa rro llo 
del tubo ger mi na ti vo de las es po ras y blo quea los pro ce sos
en zi má ti cos a ni vel del ci to plas ma y mi to con drias, lo que
oca sio na una deficiencia de ATP en la célula del hongo.

Duett 25 SC 1.0 l/25 tareas Rhizoctonia Fungicida Triazol Epoxiconazole Carbedazim, de acción
sistémica, protectante,  y erradicante. Actúa inhibiendo el
desarrollo de los tubos germinativos de los hongos y
biosíntesis del ergosterol.

Fuji One 40 EC 1.25 l/ha Piricularia Fungicida isoprothiolano, de acción sistémica que inhibe
fuertemente el proceso de penetración del hongo. Tiene
buen efecto residual.

Indar 25 OF 0.5-0.6 l/ha Rhizoctonia Fungicida del grupo de los Triazoles Fenbuconazole con
una única formulación en aceite, que permite una mayor
residualidad de acción en el cultivo, mayor efectividad de
penetración y sistemicidad. Previene y cura la Rhizoctonia.
Actúa en forma curativa y preventiva, inhibiendo el
ergosterol en las células del patógeno.

Juwel 25 SC 0.7-1.0 l/ha Piricularia y
Rhizoctonia

FungicidaTriazol, Strobilurin Epoxiconazole,
Kresoxim-Methyl con efectos preventivos, curativos y
erradicantes. Excelente para  control de enfermedades del
arroz.

Kasumin 2 L 1.0 l/ha Piricularia Fungicida (Kasugamicina-Hidrocloruro Orgánico) sistémico
de acción preventiva y curativa. Muy efectivo contra
Piricularia.

Kumulus S 4.0-5.0 Kg/ha Protectante Fungicida (Azufre) inorgánico que inhibe el proceso de
germinación de los hongos.
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Octave 50 WP 1.0 Kg/50
tareas

Manchado del
grano

Fungicida Imidazol Prochloraz que puede usarse en forma
preventiva o en forma curativa. Tiene acción translaminar e 
inhibe la biosíntesis del ergosterol.

Polyram 80 WG 1.0 Kg/10
tareas

Preventivo/
protectante

Fungicida (Tiocarbamato Metiran)que inhibe el proceso de
germinación de los hongos.

Pronto 50 WP 0.4-0.6 Kg/ha Piricularia y
Cercóspora

Fungicida Benzimidazol Benomil, sistémico protectante que 
inhibe la división celular los hongos.

Pulsor 24 SC 1.0 l/25 tareas Rhizoctonia Fungicida  sistémico del grupo de Thiazoles Thifluzamida,
con actividad preventiva y curativa. Controla varias
especies de hongos, principalmente Rhizoctonia. 

Rabcide 20 SC 0.50 l/ha Piricularia Fungicida carboxina + tiram, especifico para el control de
piricularia. Actúa como protectante de alta residualidad,
con efecto translaminar, pero no es sistémico. Inhibe la
melanina, compuesto que da dureza al opresorio y al tubo
de germinación en el proceso de penetración del hongo.

Taspa 50 EC 1.0 l/4 ha Rhizoctonia y
manchado de
grano

Fungicida Difenoconazol + Propiconazol), con acción
sistémica de gran residualidad. Tiene acción curativa
contra Rhizoctonia y el manchado de grano.

Tilt 25 EC 500 cc/ha Rhizoctonia

Manchado de
grano 

Fungicida Propiconazol de acción sistémica, con efectos
curativos, protestantes y  erradicantes. Actúa interfiriendo
la síntesis del ergosterol en la membrana celular del hongo.

Vydate Green 1.0 l/1.25 ha Nemátodos Nematicida Oxamyl, que penetra rápidamente a la planta. 
Es hidrosoluble y liposoluble por lo que es resistente al
lavado.

Fuen te: Re co pi la ción del au tor
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1. El arroz en el mun do

A ni vel mun dial, la pro duc ción de arroz es bá si ca men te para sa tis fa cer las ne ce si da des 

de los paí ses don de es pro du ci do. Apro xi ma da men te sólo el 6% de la pro duc ción de

arroz se co mer cia li za en los mer ca dos in ter na cio na les, pues los paí ses gran des pro -

duc to res son a su vez gran des con su mi do res. 

En el año 2006 se pro du je ron en todo el mun do unos 644

mi llo nes de to ne la das de arroz (Con se jo Fe de ral de Cien -

cia y Tec no lo gía de Co rrien tes, Argen ti na, 2008), pero so -

la men te 25 mi llo nes se co mer cia li za ron (FAO, 2008). En el 

2007 la pro duc ción se in cre men tó a más de 650 mi llo nes

de to ne la das de arroz (91% en Asia) (Emmott et al 2009,

en la red). La pro duc ción en el año 2008 fue de 662

millones de toneladas (USDA, 2009).

En Asia se pro du ce, apro xi ma da men te, el 90% de todo el

arroz en el mun do, sien do Chi na (29%) y la India (22%) los

paí ses ma yo res pro duc to res. Entre am bos ob tie nen el

51% de la pro duc ción mundial del cereal.

Los prin ci pa les ex por ta do res de arroz son Tai lan dia

(36%), Viet nam (21%) y Pa kis tán (16%). Esta dos Uni dos

ex por ta al re de dor de 3.1 mi llo nes de to ne la das, que equi -

va len al 12% del total comercializado. 

En cam bio, los ma yo res im por ta do res son Indo ne sia

(14%), Ban gla desh (4%) y Bra sil (3%). A ni vel mun dial, el

ma yor ren di mien to se ob tie ne en Esta dos Uni dos (7.68

ton/ha), en Perú (7.36 ton/ha), Co rea (6.99 ton/ha), Ja pón

(6.78 ton/ha) y en Chi na (6.61 ton/ha) (USDA, 2009, en la

red) (Ane xos 3,  4, 5 y 6). 

El ta ma ño y la apa rien cia del gra no pu li do (pre sen cia de cen tro blan co) son los pa rá -

me tros prin ci pa les por los cua les se co mer cia li za el arroz en los mer ca dos mun dia les

(Fo tos 118 y 119). En este te nor, los arro ces se cla si fi can por su ta ma ño de la si guien te

ma ne ra: de gra nos cor tos (> 5.50 mm), me dia nos (5.51-6.60 mm), lar gos (6.61-7.50

mm) y ex tra lar gos (> 7.50 mm) (Tabla 31) (Jennings et al, 1984).

Ta bla 31. Cla si fi ca ción del Arroz de Acuer do al Ta ma ño del Grano

Tipo de gra no Lon gi tud (mm)

Cor tos < 5.50

Me dia nos 5.51-6.60

Lar gos 6.61-7.50

Extra lar gos > 7.50

 Fuen te: P.Jen nings et al 1984

Foto 118.  Arroz de grano largo 

Foto 119. Arroces de diferentes tamaños y
de contendido de centro blanco
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Sin em bar go, el pre cio in ter na cio nal de pen de en gran me di da de la ca li dad in trín -

se ca del ce real. Se re co no ce que los arro ces ame ri ca nos son de alta ca li dad y por

eso se ven den más ca ros que los asiá ti cos (Ro drí guez, 2006) (Tabla 32). 

Ta bla 32. Pre cios Inter na cio na les del Arroz Se gún Su pli dor

Pre cios ame ri ca nos US$/tm Pre cios asiá ti cos US$/ton

Ca li dad Gol fo Ca li for nia Uru guay Argen ti na Ca li dad Tai lan dia Viet nam

4% 450 520 405 395 5% 311 275

10% 440 395 385 10% 285 265

Paddy 240 300 25% 270 250

Fuen te: Ro drí guez Amia ma 2006

2. La pro duc ción na cio nal 

a) Ca de na de dis tri bu ción y los már ge nes

El pro duc tor ge ne ral men te ven de el arroz en cás ca ra a los in dus tria les (fac to rías),

uti li zan do como uni dad de me di da la fa ne ga de 120 kg. El arroz re cién co se cha do

con tie ne im pu re zas y hu me dad por en ci ma del pun to de mo lien da, por lo cual los

in dus tria les apli can  pe na li da des (ta ras), cuyo ran go mí ni mo es de 4%. Sin em bar -

go, y de pen dien do de las con di cio nes en las cua les se re ci ba el arroz, es tas ta ras

pue den su pe rar el 15% y, en con se cuen cia re du cir el pre cio pa ga do al pro duc tor. 

En otros ca sos, como en el nor oeste, el pro duc tor pre fie re pa gar el pro ce sa mien to

del arroz en cás ca ra y dis tri buir lo él mis mo a tra vés de ma yo ris tas y mi no ris tas.

Esto, en prin ci pio, me jo ra la ren ta bi li dad de es tos pro duc to res, pero tie nen que es -

pe rar más tiem po para completar todo el proceso de venta. 

Los már ge nes en el arroz son con fu sos y di fí ci les de es ta ble cer. Pero to man do

como re fe ren cia la pro duc ti vi dad re por ta da por Fo men to Arro ce ro, de 3.81 fa ne gas 

de 130 kg (7,875 kg /ha ó 495.30 kg/ta rea, arroz ver de), ven di das a RD$1,848.55,

ge ne ra ron al pro duc tor in gre sos bru tos por RD$7,043.00/ta. 

Dado que el cos to de pro duc ción en el año 2008 fue de RD$5,634.37/ta rea

(US$2,505.21/ha) (Ane xo 7), sig ni fi ca que sus in gre sos ne tos fue ron de

RD$1,408.63/ta rea (US$626.32/ha). En el año 2009, el pre cio pro me dio de una fa -

ne ga de 120 kg fue de RD$2,100.00, un in cre men to de 13.6% con relación al

precio promedio del año anterior.



120 CEDAF

Sección X: Comercialización del Arroz
El Cultivo de Arroz - Serie Cultivos

Ta bla 33. Cos tos de Pro duc ción, Pro duc ción, Ingre sos Bru tos e Ingre sos
Ne tos / ha en el Cul ti vo de Arroz  en la Re pú bli ca Do mi ni ca na. Año 2008

Mo ne da Cos to
pro duc ción

Pro duc ción
fa ne gas

Pre cio
fa ne ga

Ingre sos
bru tos

Ingre sos
ne tos

RD$ 89,586.00 60.58 1,848.55 111,985.16 22,397

US$ 2,505.20 60.58 51.69 3,131.38 626.18

En ge ne ral, se es ti ma que en el año 2008, un pro duc tor de 50 ta reas per ci bió be ne -

fi cios ne tos de RD$70,000.00 a RD$100,000.00 por co se cha (US$1,957.78 a

2,796.42), con una in ver sión to tal de RD$281,718.50 (US$7,847.31/50 ta reas). En

pro me dio, el pe río do de co se cha dura 130 días.

La Fe de ra ción Na cio nal de Pro duc to res de Arroz, FENARROZ, tam bién tie ne un

cos to de pro duc ción ya de ter mi na do. En el mis mo, las ga nan cias del pro duc tor

equi va len al 10% de la in ver sión to tal en el cultivo (Anexo 8). 

 En la ca de na de co mer cia li za ción par ti ci pan el pro duc tor, mo li nos y fac to rías (fase

de trans for ma ción o pro ce sa mien to), co mer cian tes ma yo ris tas y de ta llis tas. Los in -

dus tria les, des pués de com prar les el arroz a los pro duc to res, lo so me ten a un pro -

ce so de trans for ma ción que con sis te en se car, des cas ca rar, pu lir y en va sar el pro -

duc to, que se co no ce como arroz blan co o pu li do. Des de es tos cen tros de pro ce sa -

mien to se ven de a co mer cian tes ma yo ris tas y detallistas de los centros urbanos de

las principales ciudades del país.

Los ma yo ris tas su plen del ce real a los de ta llis tas que ope ran en las pro pias ciu da -

des y tam bién ven den a in ter me dia rios, quie nes trans por tan el pro duc to a dis tin tas

co mu ni da des para abas te cer a los de ta llis tas de las mis mas (Fi gu ra 4: ca de na de

dis tri bu ción del arroz en Re pú bli ca Do mi ni ca na). Tan to los de ta llis tas, como los

col ma dos ba rria les, pues tos de ven ta en los mer ca dos pú bli cos y su per mer ca dos

ven den el arroz a los con su mi do res en diferentes tipos y presentaciones (Periódico 

HOY, 20 de enero 2009).  

Figura 4: Flujograma de Actores y Canales de la Cadena de Arroz (Fuente: IICA, Santo Domingo,
República Dominicana, 2007)
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Aun que el pro duc tor ob tie ne be ne fi cios eco nó mi cos, no es quien más gana en la

ca de na de co mer cia li za ción del arroz. Sin em bar go, es quien asu me los ma yo res

ries gos en todo el pro ce so pro duc ti vo. Hoy en día es el de ta llis ta quien se está

que dan do con la  ma yor par te de las ga nan cias que, por tra di ción, se las  apro pia -

ba  el ma yo ris ta. 

Se gún es tu dios  del IICA (2003), el mar gen de ga nan cias de los de ta llis ta es de 

21.78%, fren te al 16% de los ma yo ris tas. Esta si tua ción se ex pli ca en par te por la

ma yor in te gra ción de las fac to rías de arroz, las cua les han pa sa do a dis tri buir di -

rec ta men te al detallista una parte importante de su producción (IICA, 2003).

Una  ra zón por la cual el pro duc tor no con si gue ma yo res be ne fi cios es que con fre -

cuen cia está ata do a su fuen te de fi nan cia mien to, a la cual debe ven der le la pro -

duc ción. Esta si tua ción deja poco es pa cio al pro duc tor para ne go ciar me jo res pre -

cios y me no res taras por humedad e impurezas.  

Para en fren tar es tas des ven ta jas el pro duc tor tie ne que aso ciar se, ya sea en coo -

pe ra ti vas o aso cia cio nes de pro duc to res. Actual men te, hay pro yec tos coo pe ra ti -

vos con mu cho éxi to, como son: COOPEARROZ (Coo pe ra ti va los Arro ce ros, en

La Vega) y COOPAVA (Coo pe ra ti va Agro pe cua ria de Val ver de), en el Cru ce de

Gua ya ca nes, Mao, entre otros grupos organizados. 

De cara al fu tu ro, la uni dad de los pro duc to res y el apo yo de otras ins ti tu cio nes afi -

nes al sec tor arro ce ro (Ane xo 8) es la cla ve para li diar con las di fi cul ta des que en -

fren tan du ran te el pro ce so pro duc ti vo. Si es tán aso cia dos con si guen in su mos más 

ba ra tos y me jo res pre cios du ran te la co mer cia li za ción del arroz. A su vez, el pro -

duc tor tie ne que te ner cla ro cuál es su rol. En ese sen ti do, no es con ve nien te que

se involucre en actividades como la venta de semilla bronca.

Es im por tan te que el sec tor arro ce ro pue da con tar con el apo yo del Insti tu to de

Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), para que a tra vés de la bo ra to rios re gio na les 

(es ta ta les), es ta blez ca las ta ras. Por su ca rác ter de im par cia li dad, INESPRE es la

ins ti tu ción ideal para me diar en tre el productor y los industriales.  

b) El pa pel de los in dus tria les 

Los in dus tria les (mo li ne ros) jue gan un pa pel de ter mi nan te en la ca de na pro duc ti va 

del ce real. No sólo lle van a cabo las ac ti vi da des de pro ce sa mien to y co mer cia li za -

ción del arroz en las fac to rías (Fo tos 120 y 121), sino que tam bién pres tan múl ti -

ples ser vi cios, como 

son la pro vi sión de

in su mos, trans por -

te, asis ten cia téc ni -

ca, cré di to y/o aval

fren te a otras fuen -

tes fi nan cie ras. En

tér mi nos ge ne ra les,

Foto 120. Proceso industrial Foto 121. Almacenamiento
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el apo yo de los mo li ne ros a los pro duc to res ase gu ra la sos -

te ni bi li dad de la ac tual in dus tria arro ce ra do mi ni ca na. 

Los in dus tria les co mer cia li zan el arroz en di ver sas pre sen -

ta cio nes, de 5, 10, 25, 50 y 125 li bras, prin ci pal men te. Con

las mis mas pue den sa tis fa cer las ne ce si da des de los con -

su mi do res de acuer do con su po der adquisitivo (Fotos 122

y 123).

c) Las im por ta cio nes 

Las im por ta cio nes de arroz se han jus ti fi ca do por que la

pro duc ción na cio nal no era su fi cien te para sa tis fa cer la de -

man da del ce real. Aun que sir ven para es ta bi li zar los pre -

cios in ter nos, las mis mas han re pre sen ta do una ame na za

para los pro duc to res, pues se rea li zan en los mo men tos

jus tos en que ini cia la co se cha lo cal. Pero, el pro ble ma

prin ci pal es  pro du ci do por las im por ta cio nes que se rea li -

zan de con tra ban do y por aque llas au to ri za das le gal men te

en vo lú me nes su pe rio res a las ne ce si da des. 

En este con tex to, si bien las im por ta cio nes son ne ce sa rias, 

de ben efec tuar se en for ma or ga ni za da, to man do en cuen -

ta los mo men tos en los cua les se rea li cen y las ver da de ras ne ce si da des del ce real. 

En ri gor, las im por ta cio nes no de ben ser su pe rio res a la cuo ta apro ba da den tro del

Tra ta do de Li bre Co mer cio con Estados unidos y Centroamérica (DR-CAFTA).

Sin em bar go, la di fe ren cia en pre cios en tre el arroz en el mer ca do mun dial y el de

pro duc ción na cio nal es la ver da de ra ra zón de trás de las im por ta cio nes. Se dice, y

con so bra da ra zón, que los pre cios lo ca les del arroz son muy al tos para los con su -

mi do res na cio na les, com pa ra dos con los internacionales. 

Nor mal men te el cos to de pro duc ción de 1 to ne la da de arroz en el país ha sido de

US$500.00, por en ci ma del pre cio his tó ri co de 1 to ne la da de arroz blan co en el

mer ca do mun dial. Pero ade más, aun que el arroz im por ta do es más ba ra to que el

de pro duc ción lo cal, casi nun ca los con su mi do res se benefician de esta situación. 

Por ejem plo, en mar zo del año 2009, los pre cios del arroz al con su mi dor va ria ron

des de RD$ 17.00/lb ($US$ 1.05 / kilo) has ta RD$27.00/lb (US$ 1.66 / kg) (Ta blas

34 a, b y c). Pero en cam bio, en el mer ca do mun dial, el pre cio casi siem pre ha es ta -

do por de ba jo de US$0.50/kg. 

Re sul ta cla ro que esta bre cha en tre los pre cios lo ca les e in ter na cio na les es muy

atrac ti va para los im por ta do res. Y aun que des de el año 2006 se ha ob ser va do un

in cre men to en los pre cios del ce real en los mer ca dos mun dia les, to da vía los mis -

mos re sul tan lu cra ti vos para estos comerciantes.  

Foto 122. Presentación de 125 libras (Kg) 

Foto 123.  Presentación en bolsas
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Ta bla 34 a. Mar cas Co mer cia les y sus Res pec ti vos Pre cios en
Su per mer ca dos. Mar zo 2009.  

Ca te go ría* Pre cio /lb
RD$

Pre cio / Kg
US$*

Arroz in te gral Bi so nó 32 1.97

Arroz in te gral La Gar za 37.5 2.31

Arroz in te gral PIMCO 31 1.91

Cris tal 100 27 1.66

PIMCO Gour met 27.9 1.72

Pre mium La Gar za 26.9 1.65

Su per se lec to PIMCO 26.4 1.62

Su per se lec to Bi so nó 26 1.6

Arroz se lec to El Mo li no 24.7 1.52

Arroz se lec to JR 23 1.41

Arroz se lec to San ta Cruz 22 1.35

Arroz se lec to Don Andrés 21.5 1.32

*Fuen te: Re co pi la ción del au tor en su per mer ca dos de la ciu dad de San tia go, Re pú bli ca Do mi ni ca na  **1
US$=RD$35.76 

Ta bla 34 b. Ca te go rías y Pre cios del Arroz en Mer ca dos Pú bli cos. 
Mar zo 2009.

Ca te go ría* Pre cio /lb

RD$

Pre cio / Kg

US$*

Se lec to 22 1.35

Ame ri ca no 22 1.35

Su pe rior 19 1.17

Crio llo 17 1.05

*Fuen te: Re co pi la ción del au tor en mer ca dos pú bli cos de la ciu dad de San tia go, Re pú bli ca Do mi ni ca na  **1
US$ = RD$35.76 

Ta bla 34 c. Pre cios del Arroz Gra no Lar go en el Mer ca do Mun dial (US$/ton*)

Año USA No. 2, 4% par ti do Arroz de Tai lan dia (gra do B)

2004 372 244

2005 319 291

2006 394 311

2007 436 335

2008 782 695

Fuen te: Jack son Son & Co. (Lon don) Ltd, 2009           * 1 ton = 1,000 Kg
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¿Cuá les son las ma yo res di fi cul ta des que en fren tan los
pro duc to res de arroz

a. El cos to de pro duc ción

El cos to de pro duc ción de arroz en el país es po si ble men te el más alto de Amé ri ca La ti na y 

el Ca ri be. Di ver sos fac to res in flu yen en el mis mo, como son el uso in ten si vo de mano de

obra, el ta ma ño de las fin cas, al tas ta sas de in te rés, el fan gueo de los sue los y el sis te ma

de co se cha, en tre otros. 

La siem bra por tras plan te y la lim pie za ma nual re quie ren el uso de mu chos jor na le ros, lo

que evi den te men te ele va el cos to de pro duc ción del cul ti vo. Las fin cas arro ce ras en su

gran ma yo ría son me no res de 10 hec tá reas (< 160 ta reas), lo que aso cia do a de fi cien tes

sis te mas de dre na je, di fi cul tan la me ca ni za ción del cul ti vo. Tam bién es ob vio que las al tas

ta sas de in te rés del sec tor in for mal (4-5% men sual)  impactan negativamente el costo de

producción. 

Por otra par te, los mis mos pro duc to res de arroz se con si de ran como bue nos mien tras ma -

yor sea la can ti dad de agro quí mi cos que apli quen du ran te el pro ce so pro duc ti vo. Es nor -

mal el uso de pla gui ci das des pués de la fer ti li za ción, in de pen dien te men te de la pre sen cia

o no de pla gas. Para esto el pro duc tor ale ga que las plan tas es tán su cu len tas y pre dis -

pues tas para el ata que de in sec tos u hongos. Sin embargo, esto no siempre es así.

El pro duc tor tie ne que en ten der que una plan ta con una nu tri ción bien ba lan cea da tie ne

sus me ca nis mos de de fen sa per fec ta men te es ta ble ci dos, por lo cual es ca paz de re pe ler

exi to sa men te cual quier ata que de una en fer me dad. Obvia men te que la plan ta se pue de

tor nar muy su cu len ta, pero sólo en los casos que el productor aplique N en exceso.

Asi mis mo, los pro duc to res rea li zan apli ca cio nes fo lia res de dis tin tos fer ti li zan tes, a pe sar

de  ha ber cu bier to las ne ce si da des del cul ti vo con abo nos apli ca dos al sue lo. En la prác ti -

ca, los fer ti li zan tes fo lia res en ca re cen el cos to de pro duc ción y casi nun ca ge ne ran

incrementos en los rendimientos del cultivo. 

b. El va nea mien to de la pa ní cu la

A par tir de las ex pe rien cias de los Esta dos Uni dos y de las in ves ti ga cio nes de Co rrea

(2004 y 2008) es im pe ra ti vo que en el país se en ca mi nen ac cio nes para iden ti fi car las cau -

sas del va nea mien to, in clu yen do lo con cer nien te a B. glu mae. Los re gis tros de al tas tem -

pe ra tu ras del país en 1998 fue ron his tó ri cos, si mi lar a lo ocu rri do en Loui sia na, Esta dos

Uni dos, lo cual su gie re que la cau sa del pro ble ma pue de ser la mis ma bac te ria. Y dado

que el va nea mien to se si gue pre sen tan do con ba jos ni ve les po bla cio na les de S. spinky,

está cla ro que esta pla ga no es el fac tor prin ci pal del pro ble ma. 

Las au to ri da des ofi cia les del país de ben in vo lu crar se en la so lu ción de este pro ble ma,

con tan do con el apo yo de los dis tri bui do res de in su mos agrí co las, de los pro duc to res y de

los gre mios a los cua les es tán aso cia dos. Es evi den te que el tra ba jo man co mu na do po -

dría en poco tiem po con fir mar si  las cau sas del va nea mien to son las mis mas que han sido 

identificadas en otros países. 
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c. El fan gueo en zo nas se cas

El fan gueo es una ac ti vi dad que uti li za agua de rie go en ex ce so, que

con tri bu ye a des truir la tex tu ra de los sue los y a la di se mi na ción de 

arroz rojo y otras ma le zas. Tam bién se pro pa gan pla gas como el ca -

ra col. Dado que cada día se re du ce el agua de rie go, lo mis mo que la

dis po ni bi li dad de mano de obra, es im pe ra ti vo el cam bio ha cia otros

sis te mas de siem bra que no im pli quen el fan gueo de los sue los. 

En ese sen ti do, la siem bra me ca ni za da en sue lo seco, ya sea con

cero o mí ni ma la bran za, debe ser la meta de los arro ce ros na cio na les 

en las zo nas se cas como el nor oeste y San Juan de la Ma gua na. La

mis ma pue de con tri buir a re du cir los cos tos de pro duc ción, en tre

otras ven ta jas. Para lo grar este ob je ti vo hay que me jo rar el sis te ma

de dre na je de las fin cas, per mi tien do que los  sue los se pue dan secar 

para poder utilizar las sembradoras. 

d. El  sis te ma de co se cha me ca ni za do

En el ac tual sis te ma de co se cha me ca ni za da se em plean sa cos, los

cua les son ti ra dos en el cam po du ran te la re co lec ción y que se mo jan 

si el sue lo está en char ca do. Lue go, los sa cos son aca rrea dos por re -

cuas de ca ba llos has ta los ca mi nos  y ca rre te ras prin ci pa les, des de

don de son trans por ta dos por ca mio nes has ta las fac to rías. Pero tam -

bién los sa cos mu chas ve ces obs ta cu li zan los ca mi nos, crean do un

ries go po ten cial para los con duc to res de vehícu los. Ade más, los mis -

mos ca ba llos re pre sen tan un pro ble ma en las ca rre te ras. 

Otra fuen te de pe li gro la ge ne ran los ca mio nes du ran te el trans por te

ha cia las fac to rías, ya que son car ga dos de tal ma ne ra que cual quier

error pue de pro vo car su vol ca du ra. Mu chas ve ces el arroz no es

trans por ta do el mis mo día de la co se cha, lo que obli ga al pro duc tor a

con tra tar ce la do res para su cui da do en el cam po, don de al es tar a la

in tem pe rie se mo jan cuan do llue ve. Todo esto de fi ne un sis te ma de

co se cha ob so le to y costoso, que necesita de cambios significativos.

La so lu ción a este pro ble ma pue de ser la co se cha al gra nel. Sin em -
bar go, para la adop ción ma si va de este sis te ma de co se cha se re -
quie re de im por tan tes cam bios, tan to en las fin cas como  en las fac to -
rías. Es cla ro que esta tec no lo gía pue de re du cir el cos to de pro duc -
ción, aun que su uso ma si vo ten dría un
im pac to so cial ne ga ti vo, ya que po -
drían per der se mu chos em pleos en las 
zo nas de pro duc ción. Los pro ble mas
en el ac tual sis te ma de co se cha, así
como la tec no lo gía de la co se cha a
gra nel, se pre sen tan en la si guien te
se cuen cia fo to grá fi ca (Fo tos 124 al
129):

Foto 124. Sistema de cosecha
obsoleto

Foto 125. Gran cantidad de
caballos 

Foto 126. Acopio en carreteras
(peligro)

Foto 127. Acopio en carreteras
(peligro) 

Foto 128. Cargando en plena
calle

Foto 129. Cosecha a granel
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Las fa ses de de sa rro llo y cre ci mien to y su re la ción con 
el ma ne jo de las en fer me da des

La plan ta de arroz, para lo grar una bue na pro duc ción, debe com por tar se sa tis fac -

to ria men te en sus tres fa ses de de sa rro llo y cre ci mien to. Como las pla gas y en fer -

me da des que  ata can al cul ti vo van va rian do de acuer do con di chas fa ses, im pli ca

que el pro duc tor debe ade cuar el ma ne jo agro nó mi co a los cam bios que ocu rran

en las plan tas. De esa ma ne ra puede evitar que se presenten  problemas.

a) Fase ve ge ta ti va

En la fase ve ge ta ti va ini cial la plan ta pue de ser ata ca da por Pi ri cu la ria, en fer me dad 

que pue de cau sar da ños a la plan ta en cual quier es ta do. La alta hu me dad re la ti va

en las ma ña nas fa vo re ce su de sa rro llo. Para su con trol lo más acon se ja ble es el

uso de va rie da des re sis ten tes, pero las mis mas no siem pre es tán dis po ni bles. En

ese sen ti do el con trol quí mi co con fun gi ci das se pre sen ta como la op ción más fac ti -

ble. 

Du ran te la fase ve ge ta ti va tar día la en fer me dad más co mún es el Añu blo de la Vai -

na, (Rhi zoc to nia so la ni), que ata ca prin ci pal men te los ta llos de las plan tas. Una ca -

rac te rís ti ca par ti cu lar de esta en fer me dad es que se pre sen ta en for ma de par ches, 

lo cual fa vo re ce su ple na iden ti fi ca ción. Los da ños em pie zan a par tir de los 35 días

des pués de la siem bra, aun que en esos mo men tos los sín to mas no son vi si bles. Al

ini cio de la flo ra ción los da ños ya se pue den ob ser var. 

La Hoja blan ca apa re ce en esta fase y bá si ca men te en las va rie da des sus cep ti bles 

a la mis ma. La en fer me dad se pue de mi ni mi zar con tro lan do al in sec to vec tor, pero

lo más útil es la siem bra de va rie da des re sis ten tes al vi rus. Cuan do los da ños ocu -

rren en fa ses tem pra nas pue den ser re ver si bles. Pero en esos ca sos el ci clo de las

va rie da des se alar ga, ya que las plan tas tie nen que for mar nuevas hojas para

reemplazar las que hayan muerto.

b) Fase de re pro duc ción

 En la fase de flo ra ción, la Pi ri cu la ria del cue llo de la pa ní cu la es la en fer me dad de

más im por tan cia y la  que real men te preo cu pa a los pro duc to res. Las pér di das pue -

den ser to ta les si coin ci den los si guien tes fac to res: va rie da des sus cep ti bles, po bla -

ción del hon go al ta men te vi ru len ta, am bien te fa vo ra ble al pa tó ge no y de sen ca de -

na mien to de la in fec ción (Ca rre ra, 2001).

Las con di cio nes am bien ta les son muy im por tan tes, par ti cu lar men te la com bi na -

ción de tem pe ra tu ras cá li das du ran te el día y fres cas en la no che, lo que fa vo re ce

la pro pa ga ción de bac te rias, como B. glu mae. Llu vias en ho ras de la ma ña na y alta

hu me dad re la ti va son fac to res cla ves en la in ci den cia de en fer me da des fun go sas,

por tan to, el pro duc tor debe mo ni to rear las mis mas y apli car fun gi ci das es pe cí fi -

cos, dis po ni bles en el mer ca do, cuan do sea ne ce sa rio. 
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Un pro ble ma gra ve que ocu rre en esta fase es el va nea mien to de la pa ní cu la y que, 

apa ren te men te, no es cau sa do por hon gos. Tem pe ra tu ras por en ci ma de 32º C al

mo men to de la fe cun da ción pue den pro du cir vaneamiento de la panícula.   

c) Fase de ma du rez

El pro duc tor está com pe li do a pro te ger la pa ní cu la con tra Pi ri cu la ria, Man cha do de

gra no, de Rhi zoc to nia y de ata ques de hie de vi vos. Estos úl ti mos in sec tos se ali -

men tan de gra nos en es ta do le cho so, lo que im pi de que es tos com ple ten su pro ce -

so de lle na do, mien tras que la Rhi zoc to nia pue de cau sar el aca me de las plan tas,

como con se cuen cia de los da ños ini cia dos en la fase ve ge ta ti va. 

Tres se ma nas des pués de la flo ra ción el pro duc tor debe con cen trar se en lo con -

cer nien te a la co se cha. El cul ti vo al can za su ma du rez fi sio ló gi ca a los 25 días des -

pués de la flo ra ción, tor nán do se los gra nos de co lor ama ri llo. La co se cha se debe

ini ciar cuan do los gra nos de arroz tengan entre 22-24% de humedad. 

Impli ca cio nes del ma ne jo del cul ti vo de arroz

En el cul ti vo de arroz, el ma ne jo jue ga el rol de ter mi nan te para una bue na pro duc -

ción y ren ta bi li dad de las co se chas. El pro duc tor rea li za un ma ne jo si mi lar en to das 

las va rie da des, la di fe ren cia está en los mo men tos y fre cuen cias en que él rea li za

las ac ti vi da des. Por tan to, debe co no cer las ca rac te rís ti cas fi sio ló gi cas de la va rie -

dad que pien sa sem brar para pla ni fi car ade cua da men te las la bo res de cul ti vo y de -

ter mi nar sus ne ce si da des de re cur sos eco nó mi cos. En ri gor, cada pro duc tor debe

ela bo rar una guía pro pia de ma ne jo en la cual pue de in cluir as pec tos ta les como: 

• En cuál fe cha sem brar (tan to en pri ma ve ra como en in vier no)

• Rea li za rá re to ño o do ble siem bra

• Cuál será su sis te ma de siem bra (tras plan te o di rec to)

• Cuá les se rán sus prácti cas de ma ne jo (pre pa ra ción te rre no, fer ti li zan tes a apli -
car, con trol de ma le zas y de pla gas y en fer me da des)

• Cuál será la ma ne ra de mo ni to rear la pre sen cia de pla gas y en fer me da des

• Cuá les son sus cos tos de pro duc ción

• Quién será su fuen te de fi nan cia mien to

• A quién le ven de rá el arroz

• Cuá les se rían sus be ne fi cios eco nó mi cos

En cuál fe cha sem brar

El pro duc tor debe sem brar en la fe cha ade cua da to man do en cuen ta el ci clo de la

va rie dad. Debe pla ni fi car sus siem bras de tal ma ne ra que el cul ti vo no esté ex -

pues to a los días más cor tos du ran te la flo ra ción, pues esto in du ce a me no res ren -

di mien tos al re du cir se la ra dia ción so lar dis po ni ble. Si el pro duc tor pien sa re to ñar,

no debe sem brar muy al fi nal del pe rio do de siem bra de la pri me ra eta pa, es de cir,
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que no debe pa sar del mes de mar zo. Si siem bra des pués de este mes, el re to ño

se ría co se cha do a fi na les de año. 

En al gu nas zo nas ocu rren inun da cio nes des de abril a mayo, como en el Bajo

Yuna, por lo cual el pro duc tor debe sem brar en una fe cha que le per mi ta co se char

an tes del 20 de abril. En Bo nao las llu vias son abun dan tes du ran te todo el año

(Ane xos 10 a, b y c). Los pro duc to res de ben evi tar co se char en di ciem bre y mu cho

me nos en ene ro. 

¿Rea li za rá re to ño o do ble siem bra?

Si el pro duc tor pien sa re to ñar, debe em pe zar a rea li zar lo des de la siem bra de pri -

ma ve ra, se lec cio nan do la me jor va rie dad dis po ni ble. Asi mis mo, debe dre nar el te -

rre no a tiem po para no co se char con el te rre no inun da do 

¿Cuál será su sis te ma de siem bra?

Si el sis te ma de siem bra es di rec to con se mi lla pre ger mi na da se debe te ner en

cuen ta que el con trol de los arro ces in de sea bles será su prin ci pal pro ble ma y con

el cual ten drá que en fren tar se du ran te los pri me ros 60 días de cul ti vo. Si el pro duc -

tor pien sa ha cer se mi lle ro y lue go tras plan tar, debe es tar cons cien te de la ne ce si -

dad de jor na le ros para rea li zar esta la bor. 

¿Cuá les se rán sus prác ti cas de ma ne jo?

Las prác ti cas de ma ne jo del cul ti vo de arroz no tie nen gran des va ria cio nes ni en tre

re gio nes ni en tre pro duc to res, y las mis mas son las si guien tes: 

• Pre pa ra ción del te rre no (cor te, mu reo, fan gueo y ni ve la ción)

• Con trol de ra tas y ca ra co les an tes de la siem bra

• Siem bra (tras plan te, di rec ta ma nual o di rec ta con sem bra do ras)

• Con trol de ma le zas, de pla gas y en fer me da des 

• Fer ti li za ción

• Pro tec ción de la pa ní cu la con tra pi ri cu la ria y el man cha do de gra no (con fun gi ci -
das e in sec ti ci das)

• Co se cha (me ca ni za da)

¿Cuál será la ma ne ra de mo ni to rear la pre sen cia de pla gas
y en fer me da des?

El pro duc tor debe es tar aten to a los cam bios que ocu rran en las con di cio nes am -

bien ta les, pues las mis mas es tán es tre cha men te re la cio na das con la in ci den cia de 

en fer me da des fo lia res. Alta hu me dad re la ti va, días nu bla dos y tem pe ra tu ras al tas

pre dis po nen al cul ti vo para el ata que de en fer me da des, lo mis mo ocu rre con las al -

tas den si da des de siem bra. La pre sen cia de aves como gar zas no es una ma ne ra

con fia ble para de ter mi nar la in ci den cia de in sec tos pla gas en el cul ti vo. Estas aves, 
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para fi nes de su ali men ta ción, no dis cri mi nan al mo men to de ali men tar se en tre és -

tas y la fau na de be né fi cos. 

Para un efec ti vo mo ni to reo de las pla gas, el pro duc tor debe uti li zar re des en to mo -

ló gi cas, con las cua les pue de re co lec tar in sec tos y me dir los ni ve les po bla cio na les. 

Sin em bar go, la pre sen cia de sín to mas es la he rra mien ta más ele men tal que tie ne

el pro duc tor para mo ni to rear la presencia de plagas en el cultivo de arroz. 

A quién le debe ven der el pro duc tor 

El pro duc tor sólo tie ne dos op cio nes de ven der su arroz. La pri me ra y más co mún

es ven der le a las fac to rías, quie nes a su vez lo dis tri bu yen al pú bli co a tra vés de co -

mer cian tes ma yo ris tas y de ta llis tas. La otra op ción es pa gar por el pro ce sa mien to

del arroz en cás ca ra y  ven der lo di rec ta men te, ya ela bo ra do. 

Cuan do el pro duc tor le ven de al mo li ne ro tie ne el in con ve nien te de que éste le de -

ter mi na tan to el pre cio como la tara, mien tras que si él mis mo  lo co mer cia li za debe

es pe rar más tiem po para rea li zar la venta total del cereal. 
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Pro ble mas más co mu nes del cul ti vo de arroz

El cul ti vo de arroz se ve afec ta do por di ver sos pro ble mas du ran te sus dis tin tas fa -

ses de de sa rro llo, te nien do al gu nos de ellos la ca pa ci dad de re du cir drás ti ca men te 

los ni ve les de ren di mien to y la ren ta bi li dad de las co se chas. Una co rrec ta y opor tu -

na iden ti fi ca ción de di chos pro ble mas le per mi ti ría al pro duc tor rea li zar las me di -

das de con trol apro pia das para mi ni mi zar los da ños.  

A con ti nua ción se pre sen tan los pro ble mas fi to sa ni ta rios co mu nes y que in ci den

so bre el cul ti vo, sus cau sas y sus sín to mas. Tam bién se pre sen tan las in di ca cio -

nes de ma ne jo, de tal ma ne ra que el pro duc tor esté de bi da men te informado (Tabla 

35). 

Ta bla 35. Pro ble mas Co mu nes en el Cul ti vo de Arroz

Ho jas Ho jas blan que ci nas en la ner va du ra cen tral (de fi cien cia de Zn)

Ho jas con man chas co lor café (to xi ci dad de Fe)

Ho jas blan que ci nas en la lá mi na fo liar (Hoja blan ca)

Ho jas con pun ta que ma da

Ho jas con man chas li nea les

Ho jas con pi ca du ras 

Vai nas de co lor ma rrón 

Ta llos Man chas gri sá ceas (Rhi zoc to nia)

Ta llos cor ta dos o per fo ra dos (ra tas e in sec tos)

Pa ní cu la Cue llo de la pa ni cu la ama ri llen to

Gra nos man cha dos

Gra nos pi ca dos (chin ches)

Gra nos con ma sas re don das de co lor ver de ama ri llo

Plan ta Aca me (va rie da des, vien tos fuer tes)

Muer te (ca ra co les, en fer me da des)

Ho jas

1. Ho jas blan que ci nas en la ner va du ra cen tral. La ner va du ra cen tral, así como

la base de las ho jas en emer gen cia, se tor nan blan que ci nas cuan do en el sue lo

hay de fi cien cia de Zn. En las ho jas vie jas las man chas son co lor café. Lo im por tan -

te para el pro duc tor es evi tar que se pre sen ten los pro ble mas de de fi cien cia, lo

cual es co mún en sue los al ca li nos. 

2. Ho jas in fe rio res con man chas pe que ñas co lor café. Estos sín to mas son tí pi -

cos de da ños cau sa dos por la to xi ci dad de hie rro (Fe). Las man chas em pie zan en

el ápi ce de las ho jas in fe rio res, que al avan zar ha cen que la hoja en te ra se tor ne
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co lor café, púr pu ra, ama ri llo o ana ran ja da. En ca sos se ve ros las ho jas in fe rio res

mue ren y se re du cen tan to el ma co lla mien to como el cre ci mien to de la plan ta. 

La to xi ci dad de Fe es cau sa da por alto con te ni do de este ele men to en sue los áci -

dos inun da dos (IRRI, 1984). Cuan do hay ex ce so de agua, el Fe pasa por un pro ce -

so quí mi co co no ci do como re duc ción, el cual fa vo re ce su dis po ni bi li dad para las

plan tas de arroz. Para co rre gir el pro ble ma se su gie re el dre na je del cam po por va -

rios días, has ta que la planta recupere su desarrollo normal. 

3. Man chas blan cas o ama ri llen tas. Se pue den ob ser var man chas blan cas o

ama ri llen tas u ho jas mo tea das tí pi cas de vi ro sis en la lá mi na fo liar cau sa das por

Hoja blan ca. Esta en fer me dad no tie ne con trol, pero se pue de mi ni mi zar re du cien -

do la po bla ción del in sec to trans mi sor (So ga ta). 

4. Pun tas que ma das, cau sa das por Rhynchos po rium ory zae. Con di cio nes de

alta hu me dad re la ti va y al tas den si da des de siem bra fa vo re cen la in ci den cia de las 

pun tas que ma das, prin ci pal men te en las fa ses re pro duc ti va y de ma du rez. La en -

fer me dad se trans mi te por se mi lla, por lo cual re sul ta vá li do el tra ta mien to a la se -

mi lla con fun gi ci das para mi ni mi zar su in ci den cia. 

5. Man chas co lor café. Las le sio nes en for ma rom boi de, co lor café con cen tros

gri sá ceos son cau sa das por Pyri cu la ria gri sea. Otras man chas co lor café, pero de

for ma li neal, son cau sa das por Hel mint hos po rium ori zae. Las man chas por Pyri cu -

la ria se ob ser van an tes de la flo ra ción, mien tras que las de Hel mint hos po rium  son

más co mu nes des pués de esta eta pa del cul ti vo. Para el con trol de am bas en fer -

me da des se pue den uti li zar fun gi ci das es pe cí fi cos, dis po ni bles en el mer ca do lo -

cal. 

6. Ho jas con pi ca du ras. La Hydre llia y la So ga ta al ali men tar se de las ho jas pro -

du cen pi ca du ras en las ho jas, al igual que el gor go jo o pi cu do acuá ti co (Lis sor hop -

trus ory zop hi lus). El pi cu do adul to se ali men ta de las ho jas, cau san do ci ca tri ces

en tre las ve nas, que le dan apa rien cia de des ga rra du ra, como ven ta ni llas. Se pue -

den uti li zar di fe ren tes in sec ti ci das para con tro lar es tos in sec tos, evi tan do al má xi -

mo uti li zar pi re troi des. 

7. Vai nas co lor ma rrón. Du ran te el em bu cha mien to se pue de ob ser var que la vai -

na de la hoja ban de ra ad quie re man chas oblon gas o irre gu la res de co lor ma rrón.

Estas le sio nes son cau sa das por Sa ro cla dium ory zae, mien tras que la en fer me -

dad se co no ce con el nom bre de Pu dri ción de la vai na. Las plan tas en fer mas pue -

den es tar in fes ta das por ba rre na do res o te ner otros da ños en la par te baja del ta llo.

Ta llos

1. Man chas gri sá ceas. Des pués del pri mer mes de siem bra, en los ta llos se pue -

den ob ser var man chas elíp ti cas  u ova la das, gri sá ceas y de más de 1 cm de lon gi -

tud cau sa das por Rhi zoc to nia so la ni. En esta eta pa los da ños no son sig ni fi ca ti -

vos, pero de ben con tro lar se para evi tar pro ble mas fu tu ros, como el aca me pre ma -

tu ro del cul ti vo. 
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2. Ta llos cor ta dos. Cuan do en el cam po se ob ser van ta llos cor -

ta dos a par tir de la flo ra ción es una se ñal cla ra de la pre sen cia

de ra tas en el cul ti vo. Los da ños pue den ser muy se ve ros si las

ra tas no son con tro la das de for ma efec ti va y opor tu na. Para re -

du cir la po bla ción de ra tas se pue den uti li zar pe rros en tre na dos

o apli car cual quier tipo de ra ti ci da dis po ni ble en el mer ca do. Lo

im por tan te es evi tar que si gan cor tan do ta llos. 

3. Ta llos per fo ra dos. Insec tos ba rre na do res en es ta do lar va rio, 

co no ci dos como gu sa nos (Spo dóp te ra spp), (Foto 130), per fo -

ran los ta llos de arroz pro vo can do su muer te y el va nea mien to

de la pa ní cu la (Foto 131). La pre sen cia de ex cre men tos en los

ta llos, así como per fo ra cio nes en los mis mos de la ta la pre sen -

cia de las lar vas del in sec to, que son las res pon sa bles de los

da ños. Los ata ques sue len ocu rrir du ran te los pri me ros vein te

días, en los que no hay una lá mi na con ti nua de agua. El agua

es un buen con tro la dor del gu sa no cor ta dor. Por eso, al pri mer

sín to ma de ata que de gu sa no, el me jor re me dio es le van tar la

lá mi na de agua para  aho gar los (Bláz quez, 2006). Pero si se re -

quie re de con trol quí mi co, se pue de apli ca el in sec ti ci da Ri mon

10 EC, u otros pro duc tos dis po ni bles en el mer ca do. 

Pa ní cu la

1. Cue llo de la pa ní cu la ama ri llen to. Cuan do esta par te de la plan ta se tor na

ama ri llen ta du ran te la eta pa de flo ra ción, es una in di ca ción del ata que de Pi ri cu la -

ria del cue llo de la pa ní cu la. El me jor con trol de esta en fer me dad es la pre ven ción,

uti li zan do fun gi ci das apro pia dos al ini cio de la flo ra ción.   

2. Va nea mien to. Esta con di ción es la más te mi da por los pro duc to res de arroz,

está aso cia da a al tas tem pe ra tu ras am bien ta les du ran te la flo ra ción. Cuan do apa -

re ce el va nea mien to, los gra nos no com ple tan el pro ce so de lle na do, que dan do

va cíos. La pa to lo gía se de tec ta fá cil men te por que la pa ní cu la per ma ne ce erec ta

du ran te la fase de ma du rez del cul ti vo. 

3. Gra nos man cha dos. Los gra nos de arroz pue den ser ata ca dos si mul tá nea -

men te por di ver sas en fer me da des, pro du cien do el man cha do de los mis mos. Para 

evi tar esta pa to lo gía lo más apro pia do es uti li zar fun gi ci das en for ma pre ven ti va al

ini cio de la flo ra ción. Tam bién es po si ble ob ser var gra nos re tor ci dos o man cha dos

por el vi rus de Hoja blan ca y por bac te rio sis. 

4. Gra nos pi ca dos. Los chin ches du ran te su ali men ta ción pi can los gra nos le cho -

sos o pas to sos, evi tan do así que es tos se lle nen de for ma na tu ral. Estos in sec tos

se re co no cen por su ca rac te rís ti co olor fé ti do que da ori gen a su nom bre vul gar,

hie de vi vos. Esta pla ga se con tro la uti li zan do pre fe ri ble men te in sec ti ci das de ac -

ción sis té mi ca, pero tam bién se pue den em plear los de con tac to. 

Foto 131. Vaneamiento de la panícula
causado por S. frugiperda

Foto 130. Spodoptera. frugiperda
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5. Gra nos con ma sas re don das de co lor ver de ama ri llo. Cuan do los gra nos de

arroz ad quie ren esta con di ción es que es tán in fec ta dos por la en fer me dad co no ci -

da como Fal so Car bón. Es muy co mún en con di cio nes de alta hu me dad re la ti va,

aun que tam bién la en fer me dad es fa vo re ci da por con di cio nes de llu vias con ti nuas, 

sue los fér ti les y ex ce so de Ni tró ge no. Nor mal men te el hon go no ata ca a to dos los

gra nos de la pa ní cu la, por lo que sus da ños no son tan se ve ros como ocu rre con

otras en fer me da des fun go sas. 

La plan ta

1. Aca me. Du ran te la eta pa de ma du rez las plan tas pue -

den aca mar se, tras tor na do la co se cha me ca ni za da y pro -

du cien do pér di das en los ni ve les de ren di mien to es pe ra -

dos. Va rie da des sus cep ti bles al aca me, al tas den si da des

de siem bra, ex ce so de ni tró ge no y de agua, ata ques de

Rhi zoc to nia, el sis te ma de siem bra y los vien tos fuer tes

son las cau sas de este pro ble ma. Si la va rie dad es sus cep -

ti ble al aca me, no se debe uti li zar en siem bra di rec ta. De

he cho, la siem bra de va rie da des re sis ten tes es la me jor op -

ción para evi tar el pro ble ma de aca me del cul ti vo de arroz

(Foto 132).    

2. Muer te.  El ata que de ca ra co les es la cau sa más co mún de la muer te de las

plan tas de arroz. Estos mo lus cos co men plan tas com ple tas, de tal ma ne ra que el

te rre no que da como si no se hu bie ra sem bra do pre via men te. El uso de mo lus qui ci -

das an tes de la siem bra es una ma ne ra efi cien te de re du cir la po bla ción de esta

pla ga. Tam bién al gu nas en fer me da des cau san la muer te de la plan ta de arroz,

pero en me nor me di da que los ca ra co les.  

Foto 132. Acame de la planta
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Ane xo 1. Dis tri bu ción de la Su per fi cie Cul ti va da de Arroz en el Año 2003

Pro vin cia No. de pro duc to res Área cul ti va da

Ta Ha

Ci bao Cen tral/Nord es te

Duar te 4,436 220,000 13836

La Vega 2,308 210,000 13208

Ma ría Tri ni dad Sán chez 4,017 205,000 12893

Sán chez Ra mí rez 2,362 130000 8176

Mon se ñor Nouel 823 40,000 2516

Sub to tal 13,946 905,000 56918

Línea Nor oeste

Mon te cris ti 2,471 130,000 8,176

Val ver de 1,222 115,000 7,233

Da ja bón 952 27,000 1,698

Sub to tal 4,645  272,000  17107 

San Juan 3,962  130,000  8,176 

Res to del país 7,737 193,000 12,138

  To tal 30,290 1,500,000 94,340

Fuen te: Frank Te ja da (en: El Va nea mien to en el Arroz, 2004)

Ane xo 2. Infraes truc tu ra de Rie go en la Re pú bli ca Do mi ni ca na 

Re pre sas Zo nas de in fluen cia Area ha

Ta ve ras San tia go, Espe ran za 9,110

Rin cón La Vega 7,575

Ha ti llo Co tuí 22,000

Mon ción Mao 19,332

Sa ba ne ta San Juan  18,780

Sa ba na Ye gua Va lle de Azua y Ba raho na 43,000

To tal 119,797

To ma do de: Ca de na Agroa li men ta ria de Arroz en Re pú bli ca Do mi ni ca na (IICA 2007)
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Ane xo 3. Prin ci pa les Paí ses Pro duc to res de Arroz (año 2008)

País Pro duc ción arroz paddy

(mi llo nes ton)

Par ti ci pa ción a ni vel mun dial
%

Mun do 661,811

Chi na 193 29

India 148 22

Indo ne sia 58 8.7

Ban gla desh 47 7

Viet nam 36 5.4

Tai lan dia 29 4.44

Fi li pi nas 17 2.5

Bra sil 13 1.96

Ja pón 11 1.67

USA 9 1.4

Fuen te: USDA 2009 (To ma do en: IRRI STATITICS 2009)

Ane xo 4. Prin ci pa les Paí ses Expor ta do res de Arroz* (año 2008) 

Paí ses Can ti dad

mi llo nes ton

Tai lan dia 9

Viet nam 5

Pa kis tán 4

USA 3.1

India 2.5

Fuen te: USDA 2009 (To ma do en: IRRI STATITICS 2009)
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Ane xo 5. Prin ci pa les Paí ses Impor ta do res de Arroz* (año 2008)

Paí ses Can ti dad

to ne la das

Mun do 26,342,000

Fi li pi nas 1,800,000

Irán 1,700,000

Irak 1,000,000

Ma la sia 830,000

Ban gla desh 700,000

Ja pón 700,000

Bra sil 615,000

Indo ne sia 350,000

Fuen te: USDA 2009 (To ma do en: IRRI STATITICS 2009)

Ane xo 6. Ren di mien to del Cul ti vo de Arroz en Di fe ren tes Paí ses del Mun do (año 2008) 

Paí ses Ren di mien to ton/ha

Mun do 4.25

U.S.A.  7.68

Peru  7.36

Re pú bli ca de Co rea 6.99

Ja pón 6.78

Chi na  6.61

Co lom bia  5.57

Ve ne zue la  4.98

Indo ne sia  4.88

Viet nam  4.88

República Dominicana 4.84

Brasil 4.45

Bangladesh  4.01

Filipinas 3.82

India  3.37

Tailandia 2.75

Myanmar  2.61

Tomado en: IRRI STATITICS 2009, en la web (Fuente: USDA) 
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Ane xo 7. Cos to de Pro duc ción del Cul ti vo de Arroz en la Re pú bli ca Do mi ni ca na

(Fuen te: Fo men to Arro ce ro, 2008)

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD
VALOR

UNITARIO
RDS

VALOR RD$ %

I. PREPARACIÓN DE TIERRA 710 12.6

Fan gueo 1 Ta rea 550 550

Mu reo 1 Ta rea 110 110

Ni ve la ción Ani mal 1 Ta rea 50 50

II. INSUMOS DE PRODUCCIÓN 2,638.72 46.8

1. Se mi lla 18 Li bras 20 360 6.38

Uso de Plan ta de Se mi lle ro 76.52

2. Fer ti li zan tes; 1,658.57 29.4

1ra Fór mu la Com ple ta tri ple 15 30 Li bras 18 540

2da Fór mu la Com ple ta 20-5-20 30 Li bras 18.5 555

3ra Fór mu la Com ple ta 30 Li bras 18.5 555

4ta Fór mu la Ni tro ge na da 0

5ta Abo no Fo liar (2 Aplic) 8.57

3. Herbicidas: 155.46 2.76

1. Preemergente 125.46

2. Hoja Ancha

3. Graminicida

4. Quema de Muro 30

4. Insecticidas: 112.1 1.99

1. Cipermetrina (2 Aplic) 22

2. Órgano Fosforado (2 Aplic) 34.9

3. Amplio espectro 21.6

4. Amplio espectro 33.6

5. Fungicidas: 195.07 3.46

1. Primera Mancozeb 15.43

2.Segunda Hinosan 45.71

3. Piricularicida Bin 66.5

4. Piricularicida Bin 67.43

6. Molusquicidas y Raticida 56 0.99

1ra Aplicación 2 Aplicaciones 28 56

2da Aplicación

8. Agua 25
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III. MANO DE OBRA: 1,095.71 19.44

1.Siembra transplante 1 Tarea 400 400

2. Acarreo Insumos 50

3. Aplicación Herbicidas 1 Aplicación 30 30

4. Aplicación Fertilizantes 3 ´´ 25 75

5. Control Fitosanitario 4 ,, 25 100

6. Aplicación Molusquicida 2 25 50

7. Aplicación Raticida 0

8. Limpieza Manual 2 Limpieza 75 150

9. Limpieza Canales 2 15 30

10. Quema de Muro 25

11. Jornales Fijos (Aplicación Riego) 185.71

IV. COSECHA 565.5 10.04

1. Corte 4.5 Sacos  110 Kilos 100 450

2. Carga de la Finca al Camión 4.5 18 81

3. Estibe 4.5 5 22.5

4. Pago Sereno 12

Sub-Total 5,009.93

Intereses Bancarios 18% 5 Meses 375.74

Seguro Agrícola 146

Gastos Administrativos (2%) 100.2

Resolución 1*70 2.5

TOTAL 5,634.37

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD:

Gastos de Insumos  de Produccón     
RD$                      

5,634.37

Productividad = 4.50 sacos / ta de 110 
Kg c/u

3.81 Fanegas 1,848.55 7,043.00

Costo de una fanega      RD$                                                           
1,478.84

Utilidad neta 1,409.00
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Ane xo 8. Cos to de Pro duc ción Uti li za do por FENARROZ. Ene ro/mayo 2009

Acti vi dad Cos to/ta rea RD$ Cos to/ha RD$  %

1. Pre pa ra ción te rre no 800.0 12,720.0 13.29

2. Insu mos agrí co las 2,532.0 40,258.8 42.05

Se mi llas (20 lb.) 414.0 6,582.6 6.88

Fer ti li zan tes (2 fór mu las y 1 sim ple) 1,305.0 20,749.5 21.67

Her bi ci das 245.0 3,895.5 4.07

Insec ti ci das 158.0 2,512.2 2.62

Fun gi ci das 205.0 3,259.5 3.4

Ra ti ci das 35.0 556.5 0.58

Mo lus qui ci da 48.0 763.2 0.8

Abo nos Fo lia res 85.0 1,351.5 1.41

Agua 37.0 588.3 0.61

3. Mano de obra 1,405.0 22,339.5 23.33

Siem bra 510.0 8,109.0 8.47

Apli ca ción Her bi ci das 60.0 954.0 1

Apli ca ción Fer ti li zan tes 75.0 1,192.5 1.25

Con trol Fi to sa ni ta rio 92.0 1,462.8 1.53

Lim pie za ma nual 250.0 3,975.0 4.15

Apli ca ción mo lus qui ci das 23.0 365.7 0.38

Apli ca ción ra ti ci das 10.0 159 0.17

Ca pa taz y mo ja dor 250.0 3,975.0 4.15

Man te ni mien to de se mi lle ro 20.0 318.0 0.33

Mantenimiento finca 30.0 477.0 0.5

Quemada de muros (3 pases) 45.0 715.5 0.75

Asistencia técnica 40.0 636.0 0.66

Adherente y regulador de pH. 20.0 318.0 0.33

Sub total 4,737.0 75,318.3 78.67

Financiamiento 20% 313.6 4,987.5 5.21

Imprevistos : 5% 360.0 5,724.0

4. Recolección: 4 sacos/110 kg 462.0 7,345.8 7.67

Cosechadora 360.0 5,724.0 5.98

Acarreo y estibe 92.0 1,462.8 1.53

Sereno 10.0 159.0 0.17

Sub total 5,872.6 93,375.6 97.53

5. Uso de tierra 149.0 2,369.1 2.47

Total inversión 6,021.6 95,744.7 100

Fanegas cosechadas 3.1

Precio por fanega 2,100.0

Valor producido 6,678.0

Ganancia 656.3

% Ganancia 10
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Ane xo 9. Insti tu cio nes y Orga ni za cio nes Vin cu la das al Sec tor Arro ce ro de la Re -

pú bli ca Do mi ni ca na

Insti tu ción Ca rác ter

Agen cia de Coo pe ra ción Inter na cio nal Ja po ne sa, IICA Pri va do

Aso cia ción Do mi ni ca na de Fac to rías de Arroz, ADOFA Pri va do

Aso cia ción de Dis tri bui do res e Impor ta do res de Pro duc tos Agrí co las, AFIPA Pri va do

Aso cia ción de Fac to rías de Arroz de Re for ma Agra ria  Pri va do

Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na Pú bli co

Cen tro de Expor ta ción e Inver sión de Rep. Dom. CEI-RD Pú bli co

Cen tro para el De sa rro llo Agro pe cua rio y Fo res tal Pri va do

Co mi sión Na cio nal Arro ce ra Mix to

De par ta men to de Fo men to Arro ce ro Pú bli co

Fe de ra ción Na cio nal de Par ce le ros de Re for ma Agraria  Pri va do

Fe de ra ción Na cio nal de Pro duc to res de Arroz, FENARROZ Pri va do

Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, IAD Pú bli co

Insti tu to Do mi ni ca no de Inves ti ga cio nes Agro pe cu rias y Fo rest les, IDIAF Pú bli co

Insti tu to Na cio nal de Re cur sos Hi draáu li cos, INDRHI Pú bli co

Jun ta Agroem pre sa rial Do mi ni ca na, JAD Pri va do

Mi sión Téc ni co Agrí co la de Tai wan Pri va do
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Ane xo 10 a. Pa rá me tros Me teo ro ló gi cos Re gis tra dos en Bo nao en la Siem bra de

Pri me ra Eta pa 2004/2005.  Juma, Bo nao, Re pú bli ca Do mi ni ca na

Mes Tem pe ra tu ra má xi ma ºC Tem pe ra tu ra mí ni ma ºC Llu via mm

Di ciem bre 29.6 19.4 376

Ene ro 27.7 18.3 315

Fe bre ro 27.6 17.7 7

Mar zo 31.7 20.8 37

Abril 30.5 22.6 270

Mayo 29.9 21.2 209

Pro me dio 29.5 20

To tal 1214

Fuen te: Esta ción Expe ri men tal Juma

Ane xo 10 b. Pa rá me tros Me teo ro ló gi cos Re gis tra dos en la Siem bra de Se gun da

Eta pa en el año 2005. Juma, Bo nao, Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Mes Tem pe ra tu ra má xi ma ºC Tem pe ra tu ra mí ni ma ºC Llu via mm

Ju nio 31.8 24 272

Ju lio 32.2 24 365

Agos to 31.7 23 265

Sep tiem bre 33.3 23 447

Octu bre 31.4 23 127

No viem bre 30.5 21 206

Pro me dio 31.8 23

To tal 1682

Fuen te: Esta ción Expe ri men tal Juma

Ane xo 10 c. Pa rá me tros Me teo ro ló gi cos Re gis tra dos en la Siem bra de Pri me ra

Eta pa 2005/2006. Juma, Bo nao, Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Mes Tem pe ra tu ra má xi ma ºC Tem pe ra tu ra mí ni ma ºC Llu via mm

Di ciem bre 29.3 19.7 101

Ene ro 28.1 19.1 192

Fe bre ro 29.2 18.9 38

Mar zo 31 20 8

Abril 32 22 258

Mayo 32 24 303

Promedio 30.3 20.6

Total 900

Fuen te: Esta ción Expe ri men tal Juma
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Ane xo 11. De sa rro llo his tó ri co del cul ti vo

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na el arroz se cul ti va co mer cial men te bajo rie go des de 1917 y des de

mu cho an tes en se ca no. Una his to ria ge ne ral del de sa rro llo co mer cial del cul ti vo del arroz en el

país es con ta da por Cas ti llo y Mo que te (2005) en un Estu dio de Caso so bre los gra nos bá si cos:

arroz, ha bi chue la y maíz. Esa his to ria, adap ta da y am plia da por el au tor, es la si guien te: 

"En el año 1924 el cul ti vo de arroz  ini ció su ex pan sión en la Pro vin cia Val ver de con la cons truc -

ción de obras de rie go y por la in tro duc ción de dos va rie da des des de Esta dos Uni dos, For tu na

y Bú fa lo. La fa mi lia Bo gaert (en Mao) fue pio ne ra en la siem bra co mer cial de arroz bajo rie go,

ac ti vi dad que lue go se ex ten dió a otras re gio nes, como San Juan de la Ma gua na y Vi lla Riva."

"En 1930, el dic ta dor Ra fael L. Tru ji llo ini ció una cam pa ña de pro mo ción del arroz, que te nía

como ob je ti vos in cre men tar la pro duc ción na cio nal, el con su mo del arroz pro du ci do lo cal men te 

y la in ver sión en mo li nos por par te de los em pre sa rios. La cam pa ña lo gró sus ob je ti vos, pues

las im por ta cio nes de cli na ron en for ma sig ni fi ca ti va, has ta lle gar a la au to su fi cien cia en 1940.

Inclu so, du ran te seis años se gui dos, has ta 1946, el país ex por tó arroz. En esos años el con su -

mo per cá pi ta se es ti ma ba en 46 li bras (22 kg)."

"El mis mo Tru ji llo, des de los ini cios de su ré gi men, es ta ble ció un im pues to al arroz blan co que

lo man tu vo por todo el tiem po que per ma ne ció go ber nan do. Ini cial men te el im pues to lo pa ga -

ban los mo li ne ros. Para evi tar la eva sión, era obli ga to rio que los in dus tria les, los co mer cian tes

y los pul pe ros re gis tra ran las ven tas de arroz blan co que rea li za ban. Para 1960 el im pues to era 

de RD$2.00 / quin tal de arroz blan co. Afor tu na da men te el im pues to no tuvo im pac tos ne ga ti -

vos so bre el con su mo, el cual cre cía en for ma sos te ni da".

"En el año 1933 se fun dó en Mao la Gran ja Escue la San Ra fael, que en 1934 se con vir tió en la

Esta ción Na cio nal Arro ce ra, Ta ba ca le ra y Pla ta ne ra. En esta Esta ción se rea li za ron las pri me -

ras de mos tra cio nes téc ni cas del cul ti vo y se mos tra ron dos nue vas va rie da des, "For tu na" y

"Su re ño Pre coz."

"Tru ji llo tam bién se in te re só en pro du cir arroz, para lo cual ad qui rió una fac to ría en El Pozo,

Na gua, a la cual lla mó "Ha cien da Doña Ju lia". Tru ji llo vio que el arroz era un buen ne go cio,

pero  ne ce si ta ba me jo rar las con di cio nes de cul ti vo, in clu yen do me jo ra mien to ge né ti co. Así, en 

1953  creó en di cha Ha cien da la Esta ción Expe ri men tal Arro ce ra Ju lia Mo li na. Más ade lan te

en vió al Inge nie ro Aní bal Bodo a Ver celly, Ita lia, a con tra tar téc ni cos arro ce ros, quie nes lle ga -

ron al país el 08 de abril de 1953. De in me dia to se hi cie ron car go de esta nue va Esta ción Expe -

ri men tal." 

"La Mi sión Ita lia na, com pues ta por 10 téc ni cos, tra ba jó en me jo ra mien to ge né ti co, pu ri fi có las

va rie da des que más se cul ti va ban (Toño Brea, For tu na, Bú fa lo y Fin lan dés). Tam bién in tro du jo 

des de Ita lia al gu nas va rie da des, en tre ellas Ron ca lo ro, Ri mal do Ber sa ni, Riz zot to y Ba li lla, las

cua les cru za ron con las cul ti va das lo cal men te."

"Pos te rior men te los miem bros de la Mi sión Ita lia na de ci die ron mar char se. Las con di cio nes del

en tor no la bo ral no eran bue nas, el pre su pues to acor da do no ha bía sido eje cu ta do y es ta ban

tra ba jan do con pri sio ne ros, quie nes así pa ga ban par te de sus con de nas." 

"Para fi na les de 1950 ya el arroz se ha bía po si cio na do de fi ni ti va men te en la agri cul tu ra del

país. Pero no exis tía un pro gra ma es truc tu ra do para la pro duc ción de se mi llas de las va rie da -
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des cul ti va das (Fi de lia, Bú fa lo, Inglés y Toño Brea, en tre otras). El Ban co Agrí co la dis tri buía

como se mi lla los gra nos co mer cia les pro du ci dos por los pro duc to res más or ga ni za dos. Tam -

bién im por ta ba se mi llas des de los Esta dos Uni dos, que en tre ga ba a las fac to rías para su dis tri -

bu ción. Asi mis mo las gran des fac to rías, como Bi so nó y los Her ma nos Pi men tel, im por ta ban di -

rec ta men te se mi llas de arroz."

"El 22 de no viem bre de 1963, arri bó al país una Mi sión Chi na com pues ta por seis miem bros. Los 

ob je ti vos de esta nue va Mi sión fue ron eva luar el cul ti vo del arroz  y es ta ble cer una Esta ción

Expe ri men tal (EE) en El Pozo, Na gua. Estos téc ni cos de la Mi sión Chi na die ron con ti nui dad a

los tra ba jos de me jo ra mien to que pre via men te ha bía ini cia do el Dr. Chao Lien Fang en 1962."

"Cómo a la lle ga da de la Mi sión Chi na, en El Pozo, Na gua no exis tían las fa ci li da des lo gís ti cas

ne ce sa rias para el ini cio de los tra ba jos, el Go bier no ac ce dió a ubi car tem po ral men te a los

miem bros de la Mi sión en Juma, Bo nao. En Juma ha bía te rre nos y ca sas del Esta do dis po ni -

bles, por lo cual y al paso del tiem po, la EE que dó de fi ni ti va men te ubi ca da en di cha co mu ni dad."

"En 1966 la EEJ, guia da por los téc ni cos de la Mi sión Chi na, or ga ni za ron la pro duc ción de se mi -

llas de arroz y pu ri fi ca ron las va rie da des lo ca les, como Toño Brea 439 y PH4 - 11. En 1968 se in -

clu ye ron las va rie da des IR5, IR6, Hi güe ya no, e Inglés Lar go."

"Pa ra le la men te en San tia go, a me dia dos de la dé ca da de los 60, se fun dó el Insti tu to Su pe rior

de Agri cul tu ra, ISA. Bajo el in flu jo de la Re vo lu ción Ver de, con la co la bo ra ción de Don Luis B.

Crouch y con el pa tro ci nio de la Fun da ción Ford, lle gó al país el ex per to nor tea me ri ca no Ro bert

Chea ney. Este cien tí fi co di ri gió en ISA el Cen tro Cien tí fi co de De sa rro llo Agrí co la, que con el

tiem po se con vir tió en el Cen tro Nor te de De sa rro llo Agro pe cua rio, CENDA. 

"Chea ney in tro du jo los pri me ros equi pos uti li za dos lo cal men te para el pro ce sa mien to de se mi -

llas de arroz. Pero ade más se in vo lu cró en el me jo ra mien to ge né ti co del ce real, in tro du cien do

va rie da des y se mi llas, las cua les pro ce sa ba con los equi pos que ha bía traí do. Cheany tam bién

in tro du jo des de El Sal va dor las va rie da des Nilo 1 y Nilo 2, y ade más rea li zó de mos tra cio nes con 

las va rie da des Blue bon net 50 y Be lle Pat na. El Inge nie ro Alber to Ge nao fue el téc ni co lo cal que

sir vió de so por te a todo el tra ba jo que Cheany rea li zó en el país."

"Lue go Chea ney se puso en con tac to con la Mi sión Chi na, en ten dien do que de bían tra ba jar jun -

tos para me jo rar al cul ti vo del arroz en el país. Así, con un do na ti vo de la Fun da ción Ford su mi -

nis tró equi pos  y apor tó  re cur sos para la cons truc ción de un ta ller en la Esta ción Juma."

"Orga ni za da la pro duc ción de se mi lla bá si ca de arroz en Juma y con los avan ces en el pro ce sa -

mien to, el país es ta ba lis to para ini ciar el tan an he la do Pro gra ma de Pro duc ción de Se mi llas.

Así, en el mes de ene ro del año 1971, se fun dó la pri me ra em pre sa pro ce sa do ra de se mi llas del

país, la Pro duc to ra de Se mi lla Do mi ni ca na, C x A, PROSEDOCA."

"Con la pro mul ga ción de la Ley de Se mi llas (No.231, año 1973) se dio for ma li dad a la pro duc -

ción de se mi llas en to das sus ca te go rías. Esta nue va Ley abrió el paso a la in cor po ra ción de

otras em pre sas pro ce sa do ras, como el caso de Se mi llas Su re ñas, en San Juan de la Ma gua na.

Más tar de, en La Vega, se es ta ble cie ron dos nue vas pro ce sa do ras: Pro ce sa do ra de Se mi llas,

SA, PROSESA, de pro pie dad es ta tal y la Pro duc to ra de Se mi llas Quis que ya, PROSEQUISA, de 

ca pi tal pri va do." 
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"En el año 1972, en la Esta ción Expe ri men tal Juma, el Se ñor Yin T. Hsieh, jefe de la Mi sión Chi -

na en ese en ton ces, y el agró no mo De si de rio Ama ran te lo gra ron ob te ner las va rie da des Juma

57 y Juma 58. Estas va rie da des fue ron las pri me ras que se ob te nían en el país por me dio de

cru za mien tos ar ti fi cia les".

En la dé ca da de 1970, y par te de los años 80, otros miem bros de la Mi sión Chi na de sa rro lla ron

in ves ti ga cio nes so bre la fer ti li za ción del arroz y el con trol de en fer me da des. Entre in ves ti ga do -

res chi nos se des ta can Ming Pin Feng (es pe cia lis ta en fer ti li za ción) y Wen Li Hung (fi to pa tó lo -

go). El tra ba jo de Feng fue tan im pac tan te, que las re co men da cio nes que hizo so bre la apli ca -

ción de fer ti li zan tes fue ron la guía que to da vía a ini cios de los años 2000 uti li za ban los téc ni cos y 

pro duc to res del ce real de todo el país.

Tam bién, en di cha EE y du ran te la mis ma dé ca da de 1970, el Inge nie ro Vi ni cio Cas ti llo lle vó a

cabo in ves ti ga cio nes so bre los re que ri mien tos de agua y lá mi na de rie go del cul ti vo de arroz.

Estas in ves ti ga cio nes for ma ban par te del pro yec to re la ti vo al uso con sun ti vo de agua de rie go

del ce real. 

El 5 de agos to del año 1974, me dian te el de cre to No. 4778, fue crea do el De par ta men to de Fo -

men to Arro ce ro, con sede en la Esta ción Expe ri men tal Juma, en Bo nao. Du ran te la dé ca da de

1980 este or ga nis mo de sa rro lló con mu cho acier to un pro gra ma de ex ten sión y ca pa ci ta ción

arro ce ra, en fo ca do bá si ca men te en el pro duc tor y su en tor no. El pro gra ma, co no ci do como

"Áreas de De sa rro llo Inten si vo", fue im pul sa do por el Inge nie ro Agró no mo Gil ber to Abreu.  

"En 1976 Fe de ri co Cue vas (con el so por te del ISA), in tro du jo des de el Cen tro Inter na cio nal de

Agri cul tu ra Tro pi cal, CIAT, de Co lom bia, tres va rie da des de arroz, sien do la prin ci pal CICA 8,

de sa rro lla da pos te rior men te como ISA 40 por Juan Hen der son, en PROSEDOCA. Esta va rie -

dad y Juma 57 mo di fi ca ron sig ni fi ca ti va men te el ma ne jo del cul ti vo im pe ran te, pues son de

por te bajo (<100 cm), de alta res pues ta a la apli ca ción de fer ti li zan tes ni tro ge na dos y adap ta -

das a la do ble siem bra". 

A fi na les de la dé ca da de 1970 lle gó al país el Inge nie ro Eu ge nio Tas cón, quien se ins ta ló en la

Esta ción Expe ri men tal Juma. Tas cón, pro ce den te del CIAT, or ga ni zó un pro gra ma na cio nal de

ca pa ci ta ción arro ce ra a tra vés del cual se dio adies tra mien to cien tí fi co a téc ni cos y pro duc to res

so bre la ni ve la ción de los sue los y el ma ne jo agro nó mi co del cul ti vo. Este pro gra ma se for ta le ció

con la crea ción, en 1986, de la Red de Arroz del Ca ri be (CRIN), con sede en la mis ma Esta ción

Expe ri men tal, pero pa tro ci na da por CIAT. El CRIN fue una ins ti tu ción de apo yo a las ac ti vi da des

de me jo ra mien to ge né ti co y agro nó mi co del arroz en los paí ses del Ca ri be, in clu yen do la Re pú -

bli ca Do mi ni ca na. 

Des de el año 1993 PROSEQUISA, apo ya da en el tra ba jo cien tí fi co del Se ñor Hsieh, se in vo lu cró 

en la li be ra ción de nue vas va rie da des de arroz, en tre las cua les so bre sa len Pro se qui sa 4, Pro -

se qui sa 5 y Pro se qui sa 10. PROSEDOCA tam bién de sa rro lla nue vas va rie da des, sien do la prin -

ci pal Cris tal 100. Otra em pre sa lo cal, Impa le Agrí co la, C x A, em pe zó en 1995 un pro gra ma de

me jo ra mien to ge né ti co, me dian te el cual se li be ra ron las va rie da des Impa le 112, Yo cahú CFX

18 y Pal mar 18. Entre los años 1998-2002 la Esta ción Expe ri men tal Juma, apo ya da en el tra ba jo 

Ángel Ada mes y co la bo ra do res, li be ró las va rie da des Juma 66, Juma 67 e Idiaf 1.  En el año

2007 se creó otra em pre sa arro ce ra, Ge né ti ca del Arroz (GENARROZ), la cual se de di ca tan to al 

me jo ra mien to ge né ti co del ce real como al com po nen te de ma ne jo del cultivo. 
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El CEDAF valora las contribuciones de Pro duc to res y Pro fe sio na les en el de sa rro llo

tec no ló gi co del cul ti vo del arroz en la Re pú bli ca Do mi ni ca na: 

• Yin Tieh Hsieh, Me jo ra mien to Va rie tal

• Weng Lee Hung, Fi to pa tó lo go

• Ming Ping Feng, Fer ti li za ción

• De si de rio Ama ran te Si pion, Me jo ra mien to Va rie tal

• Freddy Che va lier, Re pro duc ción de Se mi lla

• Juan Hen der son, Se mi lla

• Víc tor Ma nuel Be tan ces, Se mi lla

• Luís Ve ras Fer nán dez, Se mi lla

• José Sán chez, Se mi lla

• Luís Pé rez Me jía, se mi lla

• Gil ber to Abreu Var gas, Prac ti cas Agro nó mi cas

• Aní bal San tos Cruz, Prac ti cas Agro nó mi cas

• Vi ni cio Cas ti llo Te ja da, Estu dio de Rie go

• José Mi guel Cor de ro Mora, Cul ti vo y Fi to pa to lo gía

• Fe de ri co Cue vas Pé rez, Me jo ra mien to Va rie tal

• Ma nuel J. Gar cía, Me jo ra mien to Va rie tal

• Gus ta vo Peña, Fer ti li za ción

• Pe dro José Fe de ro Ro sa do, Ca pa ci ta ción Arro ce ra

• Eu ge nio Tas con Ja ra mi llo, Ca pa ci ta ción

• José Ma ria de la Mota (Co co lo), pro duc tor

• Ale jan dro Luna, Pro duc tor

• Luís Enri que Yan gúe la, Pro duc tor

• Alber to Te ja da, Pro duc tor

• Ma nuel Gon zá lez Te je ra (Ma ne gon te), Pro tec ción de Cul ti vos 

• Angel Ada mes. Me jo ra mien to va rie tal

• Alber to Ge nao Ma de ra, Pro ce sa mien to de se mi llas

• Ro bert Cheany, Pro pul sor del cul ti vo, di fu sión cien tí fi ca

• Amil car Ubie ra, Fer ti li za ción

• Ci ri lo Re yes, Me jo ra mien to Varietal

El CEDAF va lo ra las con tri bu cio nes de Empresarios y Representantes Empresariales en el

de sa rro llo tec no ló gi co del cul ti vo del arroz en la Re pú bli ca Do mi ni ca na: 

• Mi guel de Moya

• Mau ri cio Ma ría

• José Rafael Her nán dez

• Oli ve rio Espai llat

• Ale jan dro Her nán dez

• Ma no lo Ta va rez 

• Pe dro Alor da 

• Faus to Pi men tel 

• Luis Vi ye lla 

• Fer nan do Vi ye lla 

• Luis Ávi la

• Láza ro Mon tás 

• Mar cial Naj ri 

• Isa bel Abreu 

• Fé lix Piña 

• Car los Co lum na

• Ni xon Gómez

• José Arias 

• Anií bal San tos 
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 Cré di tos fo to grá fi cos

Foto No. Fo tó gra fo/pro pie dad

1 Cé sar Mo que te

2 http://www.ciat.cgiar.org/ri ce web/morp ho logy.htm  

3 Cé sar Mo que te

4, 5, 6 www.ciat.cgiar.org/ri ce web/morp ho logy.htm 

7, 8, 9 Ju lia na Nova

10 Gas tro no miay cia.com (Arroz ve ne re)

11 Tvco ci na.com

12 www.fo to search.es/cen tral.../arroz...gra nos/UNQ202/ - En ca ché

13 Ju lia na Nova

14 Freddy Con tre ras

15, 16 Cé sar Mo que te

17 CIAThttp://www.ciat.cgiar.org/ri ce web/morp ho logy.htm

18 Cé sar Mo que te

19 IRGA, Ban co de imá ge nes

20, 21, 22, 23,
24, 25, 26

Cé sar Mo que te

27 Ma nuel Leo nar do/Impa le Agrí co la, C x A

28, 29, 30 Cé sar Mo que te

31 Freddy Con tre ras

32, 33,34, 35 Cé sar Mo que te

36  M. Ra mí rez / A. Alber tin (En: El Ma ne jo de Rie go en El cul ti vo de arroz,
Orga ni za ción de Estu dios Tro pi ca les, edi ta do por Ma nuel Blaz quez, Cos ta Rica)

é42 Freddy Con tre ras

37, 38, 39, 40,
41, 43, 44, 45,
46, 47, 48

Cé sar Mo que te

49 M. Ra mí rez / A. Alber tin (En: El Ma ne jo de Rie go en El cul ti vo de arroz,
Orga ni za ción de Estu dios Tro pi ca les, edi ta do por Ma nuel Bláz quez, Cos ta Rica)

50, 51, 52 Cé sar Mo que te

53, 54 Ju lia na Nova

55, 56, 57, 58 Cé sar Mo que te

59 Freddy Con tre ras

60, 61, 62, 63,
64, 6, 566, 67,
68, 69, 70, 71,
72

Cé sar Mo que te
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73 Freddy Con tre ras (en Ge ne ra li da des del Cul ti vo de Arroz en Re pú bli ca
Do mi ni ca na, 2002)

74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97,
98, 99, 100

Cé sar Mo que te 

101, 102, 103,
104

Bo ris Cas tro (Te xas A&M uni ver sity, Bug wood.org)

105 CIAT, Cali, Co lom bia

106 To ma do de: Je sús Ro sa rio, en Ma ne jo del Man cha do del Gra no y Va nea mien to de
la Pa ní cu la del Arroz

107, 108 Cé sar Mo que te

109 Xian glong Yuan

110 Freddy Con tre ras (en Ge ne ra li da des del Cul ti vo de Arroz en Re pú bli ca
Do mi ni ca na, 2002)

111 Cé sar Mo que te

112 Freddy Con tre ras (en Ge ne ra li da des del Cul ti vo de Arroz en Re pú bli ca
Do mi ni ca na, 2002)

113, 114, 115,
116, 117

Cé sar Mo que te

118 Ju lia na Nova

119 Esca nea da por Ana Ca ro li na Acos ta Urrie che, DANAC, Ve ne zue la (ce di da por
Eduar do Gra te rol)

120, 121, 122,
123, 124, 125,
126, 127, 128,
129

César Moquete

130 M. Ramírez / A. Albertin (En: El Manejo de Riego en El cultivo de arroz,
Organización de Estudios Tropicales, editado por Manuel Blázquez, Costa Rica)

131, 132 César Moquete
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