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Producir suficientes alimentos para la creciente población 
mundial, constituye un gran reto para las generaciones pre-
sentes y futuras, en un planeta donde la degradación de los 
suelos y el calentamiento global de la atmósfera son prácti-
camente irreversibles.

Los cuatro cultivos tropicales seleccionados para la con-
fección de esta obra científica (arroz, maíz, caña de azúcar 
y yuca), se justifican por la incidencia que los mismos tie-
nen en la seguridad y soberanía alimentaria del país, ya que 
constituyen productos de primer orden en la canasta básica 
de la población ecuatoriana. Según datos de la FAO, al cie-
rre de 2016, Ecuador produjo 1.534.537 toneladas de arroz en 
cáscara, 90.726 toneladas de yuca, 8.661.609 toneladas de 
caña de azúcar y 1.199.075 toneladas de maíz seco. El país se 
autoabastece de arroz, azúcar y yuca, incluso realiza exporta-
ciones a Estados Unidos, América Latina y el Caribe, aunque 
no se autoabastece de maíz, produce grandes cantidades 
para diferentes usos (alimento animal y humano) y la indus-
tria.

Muchas familias campesinas obtienen su sustento con la 
producción de estos rubros, el arroz, la caña de azúcar, el 
maíz y la yuca son cultivos que se desarrollan bien en zonas 
tropicales y subtropicales, Ecuador por sus características 

Introducción



presenta zonas con estas condiciones, lo cual permite que 
estos cultivos presenten una amplia distribución geográfica 
en todo el territorio nacional, más acentuada en maíz y yuca.

En los trece capítulos que conforman los dos Tomos de 
esta edición, los compiladores y autores hemos tratado de 
abordar los aspectos más importantes para el desarrollo y 
manejo agrícola de estos cultivos, en las condiciones edafo-
climáticas del país sin producir afectaciones al ambiente. Los 
investigadores, directivos, técnicos y fundamentalmente los 
productores, así como los estudiantes de agronomía, de las 
presentes y futuras generaciones, dispondrán de un material 
de estudio y consulta permanente, de los avances tecnoló-
gicos más recientes en el manejo sostenible de la cadena 
productiva de la caña de azúcar, el arroz, el maíz y la yuca, sin 
dañar el entorno natural. El arroz y la caña de azúcar, aun-
que tienen origen en el sudeste asiático, constituyen compo-
nentes bióticos de los agroecosistemas que conforman y se 
adaptaron rápidamente a los factores abióticos del medio en 
que se desarrollan en el continente americano.

En la obra científica se abordan importantes temas que 
brindan información actualizada sobre la morfología, fisio-
logía, nutrición, atenciones culturales, plagas más importan-
tes que afectan estos cultivos en el territorio ecuatoriano y 
su manejo enfocados en disminuir los daños y pérdidas que 
las mismas ocasionan sin contaminar el ambiente. Además, 
los lectores encontrarán elementos relacionados con los 
volúmenes de producción y área cosechada de arroz, yuca, 
caña de azúcar y maíz a nivel mundial y nacional, así como 
aspectos relacionados con la cosecha, la industrialización y la 
comercialización de estos productos.

El arroz, cultivo originario del Sudeste Asiático, se adaptó 
rápidamente a las características edafoclimáticas de la 
región tropical y subtropical del continente americano, cons-
tituye un alimento básico en la dieta del ecuatoriano, es el 
cultivo que mayor superficie ocupa en el país, más de 400 
mil hectáreas. 



La caña de azúcar introducida en República Dominicana por 
el almirante Cristóbal Colón en 1493, se expandió al continente 
americano y se adaptó a las condiciones tropicales de esta 
parte del mundo, con volúmenes de producción que colocaron 
a Cuba por más de 20 años como primer productor de azúcar 
del mundo, lugar que ocupa Brasil actualmente con produc-
ciones que sobrepasan los 16 millones de toneladas/año, con-
virtiéndose en el primer país productor y exportador de azúcar 
de caña de azúcar a nivel mundial. Esta planta extraordinaria, 
es capaz de sintetizar y almacenar en sus tallos, el más universal 
de los alimentos que existe, ya que aproximadamente el 100% 
de los más 7 mil 270 millones de personas que habitan en el 
planeta tierra consumen algunos gramos de azúcar, directa o 
indirectamente, cada día.

La caña de azúcar fue la causante del comercio e introducción 
de negros esclavos, traídos de África, en el continente americano, 
como fuerza de trabajo para realizar el proceso agroindustrial, 
lo que originó trabajos forzados y despiadados, sin embargo, 
se trata de un cultivo maravilloso, que bien manejado, es 
capaz de proteger el suelo, evitar o disminuir la contaminación 
ambiental y al mismo tiempo ofrecer espectaculares ganancias 
al productor cañero y al país en general. Ecuador cuenta con 
seis ingenios azucareros que abastecen todo el azúcar que se 
consume y garantizan la cuota de exportación a Estados Uni-
dos, además en la región andina se cultiva caña y se producen 
panela y agua ardiente de forma artesanal, constituyendo este 
cultivo una fuente de empleo para más de 30.000 personas de 
forma directa y para unas 80.000 de forma indirecta.

El maíz cuyo origen es muy discutido, bien sea de México o 
América del Sur, se originó en América y se extendió y adaptó 
a otras partes del mundo; constituye actualmente el cereal con 
mayor volumen de producción después del trigo; se siembra 
para diferentes usos, consumo seco y verde, para los pobladores 
de las zonas rurales y urbanas, en la producción industrial de 
diferentes derivados (harina, hojuelas, aceite, almidones y edul-
corantes), siendo una fuente importante de alimento para los 
ecuatorianos y los animales de explotación comercial. 



La yuca es un cultivo originario de América del Sur, aunque 
se ha extendido y establecido en varios países, donde consti-
tuye una fuente de alimento importante en las zonas rurales; 
en el continente africano se ha convertido en un alimento 
básico para sus pobladores. En Ecuador se cultiva en todas 
las provincias del país, siendo un sustento fundamental para 
las familias campesinas más pobres.

Los compiladores



Las afectaciones producidas por las plagas al cultivo del 
arroz se consideran como las principales causas de la baja 
producción, además provocan un incremento en los costos 
de producción y disminución de la calidad del grano (Pérez 
et al., 2016).

El concepto de plaga comprende a las malezas, los insec-
tos-plagas, las aves, los roedores, los moluscos y las enferme-
dades, entre los agentes que pueden alcanzar un umbral 
económico de daños, ya que atacan y afectan a los cultivos 
económicos, causando grandes pérdidas.

Insectos-plaga y enfermedades en 
el cultivo de arroz 
Hipólito I. Pérez Iglesias; Irán Rodríguez Delgado; Jorge V. 
Cun Carrión
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Mayoritariamente, el arroz se cultiva en ambientes húme-
dos y cálidos, donde los insectos-plaga y los patógenos pros-
peran rápidamente y dañan el cultivo. 

Más de 100 especies de insectos son considerados plagas 
del arroz, pero solamente unas 20 de ellas tienen impor-
tancia económica a nivel mundial, mientras las principales 
enfermedades presentes en los países que cultivan arroz, se 
encuentran las causadas por hongos como: la quemazón, 
el tizón de la vaina, la mancha marrón, la mancha marrón 
angosta y la quemazón de la hoja; entre las enfermedades 
bacterianas que causan serias pérdidas económicas se inclu-
yen el tizón bacteriano y la pudrición bacteriana de la vaina 
y las más importantes causadas por virus son el tungro, el 
raquitismo «grassy» y «ragged», la hoja anaranjada (en Asia), 
la hoja blanca (en América) y las rayas; además del enanismo 
en Asia templada (FAO, 2003).

Principales insectos-plaga que afectan el cultivo de 
arroz en Ecuador
Vivas y Notz (2009) indican que el conocimiento de los insec-
tos-plaga asociados con el cultivo del arroz es de gran impor-
tancia, debido a que ayuda a reforzar e implementar nuevos 
métodos de control, de modo que se puedan obtener mejo-
res rendimientos y mayor productividad al momento de la 
cosecha. 

Entre los insectos-plaga más destacados y que mayor 
afectación provocan en el cultivo del arroz en Ecuador se 
encuentran:

 Cigarrita del arroz (Sogata) 

Conocida comúnmente como sogata (Tagosodes orizico-
lus Muir.), es considerada como el vector del Virus de la Hoja 
Blanca (VHB), principal plaga que afecta la producción en las 
plantaciones arroceras. González et al. (2012), afirman que la 
sogata es una de las principales plagas del arroz en América 
tropical.
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Según Pérez et al. (2011), las ninfas de T. orizicolus son de 
color blanco verdoso con franjas negras a lo largo del cuerpo, 
son muy móviles y no presentan alas. La reproducción del 
insecto transita por cinco instares ninfales, con una duración 
promedio de 15 días, que termina en la transformación en 
adulto. El macho presenta en las alas anteriores y el cuerpo 
una coloración más oscura que en las alas posteriores. La 
hembra adulta es de color amarillo, de mayor tamaño que 
el macho, aunque sus alas son más pequeñas (Figura 1). Las 
precipitaciones influyen de forma negativa en el crecimiento 
y desarrollo del insecto. Las máximas poblaciones se presen-
tan, generalmente en la época seca, en la etapa vegetativa 
de plántula y de embuchamiento a floración, aunque fluc-
túan de acuerdo con la edad del cultivo, la época del año y 
la variedad sembrada.
Figura 1. Presencia de ninfas, hembras y macho de sogata en la hoja de 
arroz.

 

Fuente: Pérez et al. (2011).
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Daños 
Las ninfas y los adultos de la sogata son los estados dañi-
nos, atacan hojas y tallos. El insecto prefiere alimentarse de 
plantas jóvenes, causando graves daños. Puede provocar dos 
tipos de daños: directos e indirectos (González et al. 2012; 
Pérez et al., 2011).

Daño directo

Es producido cuando el insecto realiza perforaciones o inci-
siones con la finalidad de alimentarse u ovipositar; cuando 
ocurren ataques severos se produce  amarillamiento en las 
hojas que progresivamente se tornan de color café, se pre-
senta producción de fumagina (hongo de color negro que 
cubre la superficie de la hoja disminuyendo la actividad 
fotosintética) y secamiento total de la planta, además, de 
retardo en el crecimiento y elongación de las vainas de las 
hojas (Pérez et al., 2011).

El daño se presenta al momento de alimentarse el insecto 
por las picaduras que ocasiona y cuando realiza la oviposi-
ción (González et al., 2012), esto último conduce a la intro-
ducción de huevos en las plantas (Figura 2).
Figura 2. Adultos del insecto sogata alimentándose de las hojas del arroz 
(daño directo).

 

Fuente: Morales y Jennings (2011).
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Según el diario Expreso (2015) y lo planteado por Heitel 
Lozano, presidente de la Corporación Nacional de Arroce-
ros (Corpoarroz) del Ecuador, en el año 2015 se produjeron 
afectaciones generadas por el ataque de la sogata en Santa 
Lucía, Daule, Babahoyo, Samborondón, Palestina, Nobol y 
otras zonas arroceras de las provincias de Guayas y Los Ríos, 
donde causó reducciones en la producción hasta en un 50%.

Daño indirecto

Es realizado mediante la trasmisión del virus, al pasar el 
insecto de una planta infestada a otra sana (González et al., 
2012).

Según Pérez et al. (2011) el insecto T. orizicolus es el único 
vector capaz de portar y transmitir el VHB. Los síntomas 
característicos de la hoja blanca en el arroz difieren según 
la variedad y la edad de la planta afectada, los cuales se 
observan solamente en hojas que emergen después de la 
inoculación del virus, y presentan bandas cloróticas que se 
unen posteriormente, hasta que la hoja se torna blanca y con 
lesiones típicas de un mosaico (Figura ).
Figura 3. Daño indirecto causado por el VHB inoculado por el T. orizicolus.

 

Fuente: INIAP (2007).
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La enfermedad del VHB del cultivo de arroz aumenta por 
medio de la sogata, la cual inocula el virus en el momento 
de alimentarse del follaje y en el acto de oviposición. El 
insecto infecta a la planta al realizar cualquiera de las dos 
actividades mencionadas (Mariani y Lenicov, 2001). Por su 
parte Morales y Jennings (2011) afirman que la transmisión 
del VHB a la planta es causada por el insecto plaga cuando 
se alimenta de forma directa de las hojas de la planta.

Manejo
Para el control de la sogata se emplean dos métodos, el cul-
tural y el químico. En el primero se recomienda realizar la 
siembra en la época adecuada, la utilización de variedades 
resistentes o tolerantes, la eliminación de residuos de cose-
chas y malezas mediante la quema, con el fin de evitar la 
reproducción del insecto. En relación al segundo método no 
es recomendable su utilización porque al aplicarse puede 
causar muerte de depredadores naturales. Sin embargo, 
excepcionalmente, solo se aplicaría si el umbral económico 
del daño supera el 30%. Aplicaciones de Diazinon en dosis 
de 0,50-0,75 l ha-1, resultan efectivas, especialmente para el 
control de este insecto plaga (Paulsrud et al., 2015).

Mosca minadora del arroz 

Gonzales y Castillo (2011) reportan que la mosca minadora 
del arroz (Hydrellia wirthi Korytkovski) se ha caracterizado 
por ser una plaga dañina que ataca al cultivo de arroz en 
las primeras etapas de crecimiento. En los últimos años, la 
población de este insecto ha aumentado de forma cons-
tante, debido al manejo inadecuado de insecticidas y a 
variaciones climáticas que han favorecido su desarrollo. 
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Daños 

INIAP (2007) indica que, al transcurrir 30 días después de la 
germinación, se debe realizar un monitoreo que indique el 
estado de la plantación; si se observan despigmentación y 
torceduras en las puntas de las hojas, significa que la mosca 
minadora está presente (Figura 4).
Figura 4. Ataque de la mosca minadora del arroz. Obsérvese la torcedura y 
la decoloración de la punta de la hoja.

 

Fuente: INIAP (2007).

Manejo

Con relación al manejo de H. wirthi exsisten contradiccio-
nes en los reportes de diferentes investigadores. Morales et 
al. (2010), señalan que el ejoramiento genético y especial-
mente, el manejo integrado como la mejor forma de ombate 
del insecto. La aplicación de insecticidas, sobre todo los no 
selectivos como el diazinon, son negativos para elcombate 
de esta plaga. Mientras Martínez et al. (2006) plantean que 
H. wirthi arriba a las zonas arroceras de manera inesperada, 
y el mejor método para su manejo es mediante el uso de 
insecticidas, con los que se han obtenido excelentes resulta-
dos. Entre los productos más eficientes se encuentra el Dia-
zinon en dosis de 0,50-0,75 l ha-1, el cual es muy efectivo. 
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En investigaciones realizadas en arrozales de Perú durante 
2003, los insecticidas mostraron efecto inmediato sobre el 
nivel poblacional de larvas y adultos de H. wirthi., destacando 
por su efectividad sistémica y de contacto la combinación 
de metamidophos + cyfluthrina, a la dosis de 0,3 y 0,5 l/ha; 
thiacloprid en la dosis de 0,15 y 0,2 l/ha y por su buena activi-
dad de contacto y traslaminar el spinosad a la dosis de 0,05 
y 0,075 l/ha y etofenprox a la dosis de 0,5l/ha, también se ha 
obtenido buen control de la plaga con Fipronil aplicado en 
el semillero siete días antes del trasplante (Martínez et al., 
2006).

Lo que plantean Morales y otros parece ser la forma más 
apropiada para el manejo de esta plaga, ya que existen con-
troles biológicos, entre los que se encuentran arañas depre-
dadoras del insecto adulto y avispas que parasitan los huevos 
y larvas de la plaga. Los más efectivos parasitando a Hydrellia 
son Chorebus aquaticus y Opius hydrelliae. Este parasitismo 
en la primera generación de la plaga es bajo, pero se incre-
menta en un 70 a 80% sobre la segunda y tercera genera-
ción, respectivamente. Normalmente una combinación de 
parasitoides depredadores y altas temperaturas causan una 
rápida caída de la población del insecto. En Colombia exis-
ten algunos reportes que indican que existen avispas que 
parasitan huevos y larvas de Hydrellia. Fedearroz menciona 
liberaciones de Trichogramma spp. como una alternativa de 
manejo. En Perú se encontraron tres especies de parasitoi-
des; dos de ellas pertenecen al género Opius y una al género 
Halticoptera. En diversas zonas arroceras se han señalado 
como depredadores de Hydrellia sp. diferentes especies, 
dentro de ellas a: Gerris sp. y Pirata piraticus (EcuRed, s/f).

Gusano cogollero 

Martínez et al. (2015) indican que, aunque el gusano cogo-
llero (Spodoptera frugiperda J. E Smith), es una plaga que 
ataca especialmente al cultivo del maíz, también causa 
daños considerables en plantaciones jóvenes de arroz.
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Daños

Se considera que en la etapa de larvas atacan principalmente 
a las hojas. Al pasar a su segunda etapa o estadio, se mani-
fiestan daños en el cogollo. Las etapas finales llegan a cau-
sar un impacto grave cuando la temperatura del ambiente 
alcanza unos 30ºC, ya que las larvas llegan a alimentarse de 
nervaduras, tallos (Figura 5) y hasta perforan la planta (Mar-
tínez et al., 2015).
Figura 5. Gusano cogollero atacando una plantación joven de arroz.

 

Fuente: Martínez et al. (2015).

Manejo

Castillo (2013) reporta que el control para S. frugiperda se 
puede realizar con insecticidas cuando se encuentre en su 
estado de larva y las plantas se encuentren en los primeros 
estadios de desarrollo; después de un mayor crecimiento 
llega a complicarse, la plaga se introduce en el interior de la 
planta de modo que no es afectado por el producto.

Vilaseca et al. (2008) encontraron efectividad con el empleo 
de controles biológicos, donde depredadores correspondien-
tes al orden Odonata, influyen de manera directa sobre la 
abundancia de adultos de S. frugiperda en los márgenes de 
áreas arroceras cercanas a plantaciones de palma de aceite y 
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bosque de galería, donde la diversidad de enemigos naturales 
promovidas por estas plantaciones influye sobre la abundan-
cia de larvas de S. frugiperda. Por otro lado, comprobaron que 
la especie Apanteles marginiventris es un parasitoide impor-
tante en el control biológico natural de larvas del cogollero 
en cultivos de arroz cercanos tanto a plantaciones de palma 
de aceite y bosques de galería. El hongo endófito Beauveria 
bassiana ha mostrado resultados satisfactorios en la dismi-
nución del ataque de S. frugiperda confiriéndole a la planta 
una defensa natural, ya que vive asintomáticamente dentro 
del tejido vegetal sano (Molina et al., 2003; Cieri, 2017).

Chinche negra

Según Riffel et al. (2010), la chinche negra (Tibraca limbati-
ventris Stal.) ataca principalmente en su mayor porcentaje a 
la planta, provocando heridas en el tallo y en varias zonas de 
la planta.

 Menegaz et al. (2012) señalan que esta plaga potencial-
mente ataca al cultivo del arroz, desde los países de Amé-
rica Central hasta algunos países de América del Sur incluido 
Ecuador. En la Figura 6 se observan adultos de la chinche 
negra en su ataque al tallo y las hojas del arroz.
Figura 6. Adultos de chinche negra cuando atacan las hojas y tallos del arroz.

 

Fuente: Menegaz et al. (2012).
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Daños

Ravelo (2007) afirma que, aunque el daño es moderado, 
el ataque de la plaga ha ido en incremento en los últimos 
años, manifestándose en el cultivo a partir de los 30 días des-
pués de la germinación.  Los daños son provocados por la 
alimentación del insecto en sus estados de ninfa y adulto. El 
insecto sube por el tallo, debilitando a la planta de arroz.  Al 
momento de su reproducción llega hasta la parte superior, 
donde sale la panícula esto produce que el llenado de gra-
nos no sea eficiente en su totalidad, muchos quedan vacíos, 
causando bajos rendimientos al momento de la cosecha.

Por su parte, Quintela et al. (2013) afirman que esta plaga 
puede llegar a causar pérdidas económicas hasta del 80% 
en rendimiento del cultivo por daños como perforación del 
tallo, antes y después de la floración y en el desarrollo de la 
panícula, al momento del llenado del grano. 

Manejo

Arias (s/f) recomienda utilizar los controles biológicos en pri-
mera instancia. Telenomus sp. y avispas pertenecientes a la 
familia Pteromalidae parasitan con efectividad huevecillos 
de T. limbativentris, en plantaciones de arroz; sin embargo 
Kruger (2014) plantea que esta plaga es controlada usual-
mente mediante aplicaciones de insecticidas, lo cual se rea-
liza cuando existe un previo monitoreo de 40 a 50 días, que 
nos indique si el daño provocado por el insecto sobrepasa 
el umbral económico de 30% de su valor, establecido en la 
población total; si ocurre así, entonces se realiza la aplicación 
del insecticida Diazinon en concentraciones de 0,50 a 0,75 
l ha-1. 

Chinche vaneadora 

Vivas y Notz (2009) argumentan que la chinche vaneadora 
(Oebalus insularis spp.) perteneciente a la familia Pentato-
midae, ha llegado a convertirse en una plaga que ocasiona 
severos daños al cultivo del arroz, ya que puede generar pér-
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didas económicas de un 30 a 65% del valor total de la pro-
ducción (Figura 7). 
Figura 7. Adulto de chinche vaneadora.  

 

Fuente: Heros (2013).

Los daños que ocasiona la chinche vaneadora o hedionda 
son mayores en el momento del llenado, cuando los gra-
nos están suaves y en estado lechoso, lo que permite que el 
insecto adulto (Figura 8) absorba su contenido con el estilete 
que posee en su aparato bucal (EcuRed, 2017). Este daño es 
ocasionado directamente por el adulto cuando llega a esta 
etapa de madurez y necesita garantizar su alimentación.
Figura 8. Adultos de chinche vaneadora alimentándose de los granos en 
estado lechoso de arroz. 

 

Fuente: Monzón (2012).
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Manejo

Para el manejo del chinche O. insularis, se utilizan tres méto-
dos muy sencillos de aplicar. Se ha demostrado que la cepa 
Niña Bonita de Metarhizium anisopliae logra un control del 
96% sobre O. insularis a los 10 días posteriores a la aplica-
ción del hongo entomopatógeno; aunque con otras cepas 
del mismo hongo se han obtenido resultados similares. El 
método cultural, que consiste en eliminar residuos de cose-
chas y malezas donde se pueda hospedar el insecto, lo cual 
provocaría que el insecto no disponga de lugares de repro-
ducción, y por consiguiente influye en la disminución de su 
nivel poblacional; la otra forma de control es por aplicacio-
nes de insecticidas, que se realiza cuando el nivel de daño es 
alto y sobrepasa el umbral económico del 30% de la pobla-
ción. Aplicaciones del producto químico Diazinon a razón de 
0,50–0,75 l ha-1 son efectivas. (EcuRed, 2017).

Otros animales plaga

Caracol manzana

Las especies pertenecientes al género Pomacea (caracoles 
manzana) son moluscos gasterópodos de la familia Ampu-
llariidae, que representan en su mayoría importantes plagas 
invasoras. Su biología y etología la hacen muy peligrosa, no 
sólo por los daños que ocasiona en el cultivo del arroz, sino 
por el riesgo medioambiental que supone para los hábitats 
naturales donde se instala. 

Es una especie herbívora muy voraz que se alimenta de 
numerosas especies de plantas acuáticas de fácil digestión. 
Realiza las puestas fuera del agua, en masas compactas 
sobre superficies duras o vegetación acuática. Los huevos 
son de color rosa-rojizo brillante y con el tiempo, adquieren 
un tono blanquecino. El tamaño de las puestas suele osci-
lar entre 300-800 huevos, aunque pueden llegar a superar 
los 2000 (Figura 9). Los huevos eclosionan a los 15 días y las 
crías presentan el mismo aspecto que el adulto, pero con 
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un tamaño de unos pocos milímetros. En dos o tres meses 
alcanzan la madurez sexual y son capaces de reproducirse 
(Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, 2014). 
Figura 9. Puesta de huevos del caracol manzana. Obsérvese que realizan la 
puesta fuera del agua. 

 

Fuente: Centro de Sanidad y Certificación Vegetal (2014).

El caracol manzana (Pomacea canaliculata Lamarck, 1828), 
actualmente es la principal plaga del sector arrocero bajo 
riego en Ecuador. El medio para la diseminación, alimenta-
ción y multiplicación de esta plaga es el agua, pues aprove-
cha las corrientes lentas para desplazarse en los canales de 
riego. Los adultos quedan en las aguas represadas y realizan 
sus posturas en cualquier planta, objeto sólido o maleza.

Se alimentan de plantas de arroz tiernas, especialmente 
las de siembra directa y de trasplante temprano, que son las 
más susceptibles. Las hojas consumidas por esta plaga son 
cortadas y muestran un color amarillento (INIAP, 2007). En 
la Figura 10 se muestra un caracol adulto atacando las hojas, 
las cuales exhiben un color amarillento y la puesta de huevos 
de color rosado. 
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Figura 10. Caracol manzana adulto, puesta de huevos y hojas amarillentas 
del arroz debido a las mordeduras de la plaga.

 

Fuente: INIAP (2007).

Manejo

Existen diversas formas de controlar el caracol manzana 
entre las que se destacan el control biológico y los métodos 
culturales. 

Control biológico

Según AGROCLIDAD, en Ecuador no se presentan depreda-
dores del caracol manzana, que de forma natural jueguen 
un rol significativo en la regulación de la población de esta 
plaga, aunque el gavilán caracolero (Rostrhamus sociabi-
lis, Vieillot, 1817), se ha constituido un predador. Presenta un 
pico largo, delgado y en forma de gancho adaptado para la 
extracción de caracoles (Figura 11), por lo que se recomienda 
evitar su caza (INIAP, 2007).
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Figura 11. Control de caracol manzana por R. sociabilis. 

 

Fuente: MAGAP (2004). 

Control cultural

Los controles culturales más efectivos para el caracol man-
zana son:
Recolección manual de caracoles y huevos: recolección de 
forma manual y destrucción de caracoles y sus huevos aplas-
tándolos con los pies o con un mazo de madera, otra forma de 
destrucción es colocarlos en un recipiente de metal y prender-
les fuego con la ayuda de un combustible; es la manera más 
efectiva para reducir el número de caracoles a pesar de la gran 
cantidad de mano de obra requerida para esta labor (Figura 12).
Figura 12. Recolección manual de huevos y adultos de P. canaliculata.  
      

Fuente: INIAP (2007).
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Colocación de mallas: colocación de trampas de mallas en 
las entradas y salidas de agua de los campos de arroz, con 
lo que se evita, al menos que los caracoles más grandes se 
desplacen entre los arrozales a través de esta vía.

Construcción de zanjas: construcción de pequeñas zanjas 
cerca de las entradas de los canales de riego, en el centro y 
alrededor de las piscinas que permitan recolectar los caraco-
les y eliminarlos. 

Mantenimiento de arrozales limpios: los bordes, los diques 
o muros de contención que rodean a los campos de arroz, 
deben ser cuidadosamente mantenidos. Esto reduce sitios 
para postura de huevos y permite que los caracoles sean 
más fáciles de detectar y eliminar.

Otros métodos mecánicos y culturales: efectuar quema de 
los residuos de cosecha (paja de arroz) para eliminar caraco-
les cerca de la superficie del suelo.

Principales enfermedades que afectan el cultivo del 
arroz en Ecuador
En las condiciones ambientales del país, el cultivo es afec-
tado por enfermedades fungosas, bacterianas y virales, entre 
las que se encuentran: el virus de la hoja blanca, la quema-
zón o brusone, la pudrición de la vaina, el manchado del 
grano, la pudrición negra y el tizón de la vaina (Paz et al., 
2009).

Virus de la hoja blanca del arroz (VHB)

El agente causal de esta enfermedad es un Tenuivirus tras-
mitido por el insecto T. oryzicolus o sogata. El virus de la hoja 
blanca se ha identificado en todos los países de América 
donde se cultiva arroz. En lo que se refiere a Ecuador, el VHB 
se encuentra en todas las zonas donde se cultiva esta gramí-
nea; en algunas épocas del año es muy fuerte su incidencia, 
dando como consecuencias una disminución en los rendi-
mientos (INIAP, 2007).
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Síntomas

Unas de las características más importantes del virus de la 
hoja blanca son líneas en forma de bandas en posición lon-
gitudinal de color blanco, que se encuentran alineadas a la 
nervadura central de la hoja y pueden exponerse como un 
mosaico típico. Otros síntomas son: ocasiona enanismo en 
las plantas; el poco desarrollo origina que las panículas sean 
de menor tamaño, además produce esterilidad en las mis-
mas (Figura 13).
Figura 13. Síntomas del virus de la hoja blanca (VHB) en el cultivo del arroz.

 

Fuente: INIAP (2007).

Cuando la enfermedad se presenta en la semana cuatro, 
después de realizado el trasplante, la reducción de la cose-
cha es de aproximadamente el 64%, ya que la afectación 
negativa ocasiona un escaso brote de tallos efectivos;  en 
comparación con la incidencia del patógeno en la semana 
diez, donde la reducción del rendimiento es prácticamente 
insignificante. 
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Manejo

Entre las medidas que recomienda el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias del Ecuador (INIAP) para el 
manejo del virus de la hoja blanca está el uso de varieda-
des tolerantes, tanto al insecto trasmisor como a la enferme-
dad. El tipo de materiales introducidos por el INIAP (2007) 
poseen propiedades de resistencia al daño que puede pro-
ducir la sogata.

El INIAP evalúa la tolerancia al virus de hoja blanca en con-
diciones de infección natural en los diferentes sectores que 
producen arroz en el país y se encuentra en condiciones de 
recomendar a los agricultores materiales que tengan carac-
terísticas de resistencia a la enfermedad y al vector. La varie-
dad INIAP–11 presenta un mayor índice de tolerancia hacia el 
virus de la hoja blanca (INIAP, 2007).

Otras formas de control consisten en la eliminación opor-
tuna de las malezas, ya que son hospederas del insecto vec-
tor. También ayuda a la reducción de las poblaciones, la des-
trucción de los residuos de cosecha. 

Quemazón o brusone
La quemazón o brusone es uno de los trastornos fitopaló-
gicos más devastadores en el cultivo de arroz. Se desarrolla 
en casi todas las regiones arroceras a nivel mundial (Mekwa-
tanakarn et al., 2000). Pantoja et al. (1997) confirman que 
los hongos Pyricularia grisea Sacc., y Pyricularia oryzae Cav., 
son causantes de la quemazón o brusone, una de las enfer-
medades fungosas más importantes en las zonas arroceras 
del Ecuador. La severidad de los síntomas, la fase de desarro-
llo en que el cultivar es afectado, los materiales sembrados y 
el manejo, tienen alta influencia sobre las pérdidas causadas 
por esta enfermedad.

Es importante tener en cuenta que uno de los factores para 
que se desarrolle esta afección son las condiciones climá-
ticas; se puede de cierta forma pronosticar la aparición de 
esta enfermedad cuando se registran temperaturas entre los 
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16 y 28°C y una humedad relativa del 90%, así como perío-
dos largos de rocío (Ártica, 2008).

Síntomas

El patógeno se presenta en todas las partes aéreas de la 
planta de arroz (hojas, tallo, panícula) acentuándose en el 
cuello de la espiga. Inicialmente se presentan lesiones que 
varían desde pequeños puntos color café hasta llegar a for-
mas romboides o diamante de color gris rodeado de una 
zona de color más claro y de bordes amarillo-anaranjado 
que lindera con el tejido que se encuentra normal o sano. 
Este contagio afecta el cuello de las hojas.

Esta enfermedad puede afectar en cualquier etapa y fase 
del cultivo. Cuando el ataque es muy fuerte, puede obser-
varse desde la etapa de semillero, también durante el 
macollamiento y cuando inicia la etapa de floración, en esta 
última produce un vaneamiento del grano y por ende un 
bajo rendimiento en la cosecha (Figura 14).
Figura 14. Daños producidos por P. oryzae en el cultivo del arroz.

 

Fuente: INIAP (2007).
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Manejo 

Se debe priorizar la utilización de variedades resistentes. En 
Ecuador la INIAP 17 es una variedad tolerante a: Pyricularia 
grisea y a otras enfermedades como: Saroclaudium orizae, 
manchado del grano, Rhizoctonia solani, virus de la hoja 
blanca, es resistente al acame y posee buena calidad del 
grano; su precocidad permite obtener hasta tres cosechas 
anuales en siembra directa con un rendimiento entre 6,2 y 
10,0 t/ha/cosecha en condiciones de riego (Andrade et al., 
2010). En estudios realizados sobre la severidad de la que-
mazón en germoplasma de arroz F1 en la zona central del 
litoral ecuatoriano, Garcés et al. (2012) reportan como mate-
riales sobresalientes en cuanto a su comportamiento a la 
resistencia a Pyricularia, a las variedades INIAP-16, INIAP-14-
7, CC04-9, Caluma y la CC-05-27. Otras variedades como: 
INIAP 7, INIAP 415, INIAP 11 y INIAP 12 han sido reportadas 
como resistentes a Pyricularia y la INIAP 16 como tolerante 
(Ampuero S/F).

El uso de fungicidas debe ser la última opción y con estric-
tas medidas de aplicación, por los daños que pueden gene-
rar en el agroecosistema ya que se conoce que no son amiga-
bles con el ambiente. Variedades liberadas como resistentes, 
tienen la particularidad de exhibir altos niveles de suscep-
tibilidad después de algunos años (Mekwatanakarn et al., 
2000).

Se deben tomar en cuenta otras prácticas que son muy 
importantes para reducir la afectación de esta enfermedad, 
entre las que se pueden mencionar: manejo de la lámina de 
agua, realizar una balanceada fertilización de acuerdo con 
los requerimientos de la planta, fertilidad del suelo, densi-
dad de siembra, época de siembra y la elección del material 
a plantar.
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Pudrición de la vaina
La afección de la pudrición de la vaina es producida por el 
agente causal Sarocladium oryzae Sawada/Gams y Hawks; 
es un problema esporádico en el cultivo del arroz y ha sido 
reportado en los países productores de todo el mundo, ade-
más se informó que este tipo de organismo produce com-
puestos fitotóxicos que han sido aislados para su respectivo 
estudio (Nandakumar et al., 2007).

Carbonell et al. (2001), reportan que esta enfermedad fue 
puntualizada por Sawada por primera vez en el año de 1992 
en Taiwán. Este hongo sobrevive en los desechos de las cose-
chas y puede ser trasmitido por la semilla al momento de 
realizar las siembras. Algunas malezas sirven de hospederos, 
por tanto, el control de malezas es importante para disminuir 
las infestaciones de este hongo.

Si el cultivo es severamente afectado, las pérdidas pueden 
alcanzar el 85%; la mayoría de las variedades de arroz son 
susceptibles a S. oryzae, el cual se ha convertido en una seria 
amenaza para la producción de esta gramínea en todos los 
países productores de arroz (Ayyadurai et al., 2005).

Síntomas

El síntoma más característico de pudrición de la vaina son 
lesiones en las hojas superiores enfocándose sobre todo en 
la hoja bandera; estas lesiones tienen una coloración gris en 
el centro y hacia el exterior de color café, de forma ovalada, a 
medida que la enfermedad progresa, las lesiones se agran-
dan y se unen. Cuando la infección aparece en etapa tem-
prana de desarrollo y de forma severa, la panícula no emerge, 
o lo hace parcialmente y en ocasiones se pudre. Otros de los 
síntomas característicos asociados a esta enfermedad son la 
esterilidad y vaneamiento de los granos (Figura 15). 
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Figura 15. Síntomas de S. oryzae en el cultivo del arroz.

 

Fuente: INIAP (2007).

Sin embargo, el daño por el hongo es más destructivo si ocu-
rre al inicio de la emergencia de la espiga, llegando a provo-
car pérdidas en el rendimiento hasta en un 85%. La infección 
causa granos manchados y deformados, afectan la viabilidad 
y valor nutritivo de la semilla, al disminuir los contenidos de 
proteínas y almidones (Cardona 2013). 

Epidemiología
El micelio de Sarocladium tiene la capacidad de poder 
sobrevivir en los residuos de cosecha, en las semillas y en 
cierto grupo de malezas que sirven de hospederos al hongo.

Este patógeno se introduce por las estomas y lesiones pro-
vocados por insectos-plaga, en especial por heridas produci-
das por los ácaros. Además, los barrenadores del tallo y cier-
tas chinches contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. 
Otros factores como altas densidades de siembra, altos por-
centajes de humedad relativa y temperaturas entre los 20 y 
25ºC, favorecen la proliferación del patógeno.
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Asociación de la pudrición de la vaina con otros orga-
nismos

Pseudomonas fuscovaginae: es el más importante de los 
patógenos bacterianos asociados con Sarocladium oryzae, 
desde su aislamiento en sociedad con la pudrición de la 
vaina y su respectiva identificación como el organismo cau-
sante de la decoloración del área foliar, las vainas y granos 
de arroz. En América, estos organismos sobreviven de forma 
epifita en la planta hospedera.

Esta bacteria es considerada una de las principales causas 
de la pudrición de las vainas y se caracteriza por: coloración 
marrón rojizo con necrosis que se extiende longitudinal-
mente por la vaina, panículas encerradas por las vainas, los 
granos afectados se decoloran y se vuelven estériles, los cua-
les causan pérdidas en la cantidad y calidad del arroz (Bigiri-
mana et al., 2015).

Manejo

Para tratar de disminuir los daños ocasionados por la enfer-
medad de la pudrición de la vaina se recomienda: 

• Utilizar líneas que tengan nivel de tolerancia a esta afec-
ción como: INIAP 17 y INIAP. FL 1480 Cristalino, es resis-
tente a varias plagas y enfermedades como la pudrición 
de la vaina, manchado del grano, quemazón y sogata (El 
Telégrafo 2016). 

•  Usar semilla certificada, sana y desinfectada.
•  Realizar un apropiado manejo cultural y eliminar los 

residuos de cosecha, ya que se reporta como una de las 
principales causas de trasmisión de la enfermedad.

•  Garantizar un balance nutricional de acuerdo con los 
requerimientos del cultivo.

• Lograr adecuada densidad de siembra.
• Mantener un buen control de insectos plagas.
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• Manejar las aplicaciones de herbicidas de forma tal que 
la planta no sufra daño físico.

• En último lugar realizar aplicaciones de fungicidas, 
ya que estos resultan caros y perjudiciales para el ser 
humano y en especial al ambiente, se recomiendan 
productos a base de sulfato de cobre penta-hidratado 
(Phytón) (Ayyadurai et al., 2005).

Manchado del grano
Arreola (2015) afirma que la patología del manchado de 
grano no es ocasionada por un solo agente infeccioso, sino 
por un complejo de hongos, entre los que se distinguen, 
Fusarium, Curvularia, Gerlachia, Cercospora, Helminthos-
porium, entre otros y que se asocian con bacterias como 
Pseudomonas sp. Comúnmente se puede encontrar este 
tipo de trastornos en suelos de fertilidad baja y plantaciones 
de arroz con una fertilización nitrogenada deficiente.

Los síntomas de la pudrición por Fusarium incluyen una 
coloración parcial de la panícula de color marrón rojizo 
a blanquecino, granos a menudo cubiertos con un polvo 
blanco o blanco rosado de microconidios y conidióforos de 
F. proliferatum; en la vaina de la hoja bandera se desarrolla 
una lesión de rápido crecimiento, primero de color opaco a 
marrón oscuro y más tarde de color blanquecino. Las vainas 
de las hojas inferiores, eventualmente pueden desarrollar 
lesiones (Abbas et al., 1998).

En los últimos años la bacteria Burkholderia glumae ha 
sido reportada como uno de los agentes que causa el man-
chado del grano a nivel mundial.

En Japón el Tizón bacterial de la panícula del arroz, cono-
cido como la pudrición bacteriana del grano de arroz, ha 
aumentado su peligrosidad en los últimos años, debido a 
factores como el cambio climático, los sistemas de cultivos 
aplicados, la aplicación de fertilizantes y el manejo del agua. 
La infección producida por esta bacteria se debe a la hume-
dad y temperatura elevadas, lo cual causa la pudrición de 
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grano, como resultado final, la pérdida de rendimiento del 
cultivo (Li et al., 2016).

Síntomas

El daño ocasionado por este complejo de patógenos puede 
aparecer sobre las glumas y sobre el endospermo. Sobre las 
glumas, las afectaciones varían desde lesiones muy peque-
ñas hasta el revestimiento total de las mismas, siendo su 
coloración marrón. Esta aparición de los granos manchados 
causa un bajo rendimiento en las cosechas y la afectación 
principal es la pérdida de la calidad del grano, ya que se 
rompen fácilmente durante el proceso de pilado (Figura 16).
Figura 16. Granos atacados por complejos de hongos y bacterias.

Fuente: INIAP (2007).

Manejo

Para minimizar la afectación de esta enfermedad en el cul-
tivo del arroz se recomienda realizar una apropiada aplica-
ción de fertilizante a base de nitrógeno y un oportuno con-
trol de los insectos-plaga (chinches y chupadores).
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Pudrición negra

El hongo Gaeumannomyces graminis var. Graminis 
(GGG) causa la pudrición negra del pie de la planta, la cual se 
reportó por primera vez en el cultivo de arroz en condiciones 
de secano y más tarde en el arroz de riego en Brasil (Peixoto 
et al., 2013). G. graminis es un ascomiceto que vive en el 
suelo, es el agente causal de esta enfermedad en cereales 
y gramíneas en todo el mundo. El hongo coloniza las raíces 
de las plantas susceptibles y produce síntomas como retraso 
del crecimiento, raíces reducidas y ennegrecidas, además la 
maduración precoz del grano (Rachdawong et al., 2002).

Vivas (2012) confirma que este trastorno patológico ha sido 
registrado en parcelas arroceras en las provincias del Gua-
yas, El Oro, Los Ríos y Manabí. Este agente patógeno puede 
sobrevivir en residuos de plantas infectadas y se disemina 
primordialmente por el suelo por medio de las máquinas 
agrícolas. En los campos que presentan insuficiencias nutri-
cionales es más frecuente la incidencia de esta enfermedad.

Síntomas

Las plantas atacadas por la pudrición negra son de menor 
tamaño, las espigas son blancas, estériles, cloróticas o con 
vaneamiento en los granos. Los síntomas son de coloracio-
nes oscuras en los entrenudos y muerte de las vainas foliares, 
algo característico es la formación de raíces adventicias, en 
los tallos afectados por este hongo se observa el signo de la 
enfermedad, que son puntuaciones de tonalidades oscuras. 
Las raíces alcanzan un tono marrón oscuro a negro brillante 
con lesiones y secamientos, a veces se confunden con lesio-
nes producidas por sales acumuladas en el suelo (Figura 17).
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Figura 17. Sintomatología del hongo G. graminis var.

 

Fuente: INIAP (2007).

Manejo

Las prácticas apropiadas para el manejo de la enfermedad 
son:

• Realizar la destrucción de los desechos de la cosecha, 
mediante la quema para evitar la diseminación del 
hongo.

•  Hacer una buena y oportuna limpieza y desinfección de 
la maquinaria agrícola.

•  Rotación del cultivo con especias de plantas de ciclo 
corto de la familia de las fabáceas por seis meses como 
mínimo. 

•  Desinfectar el material de siembra. 
Las firmas productoras de agroquímicos como: Bayer y Syn-
genta, ofertan una amplia gama de fungicidas que se utilizan 
en la desinfección tradicional de las semillas de arroz, utiliza-
das como material de siembra. Investigadores cubanos han 
desarrollado un nuevo método de desinfección de las semi-
llas de arroz eficiente, que podría ser utilizado desde el punto 
de vista práctico, el cual consiste en sumergir las semillas en 
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una solución de hipoclorito de calcio al 5% por 20 minutos 
en dos etapas, lográndose un 100% de semillas desinfesta-
das (García et al., 2008).  

Tizón de la vaina

Rhizoctonia solani Kühn es el organismo causal del tizón de 
la vaina. Es una de las enfermedades económicamente más 
importantes del cultivo del arroz en todo el mundo y afecta 
gravemente los índices de rendimiento y la calidad (Sayler 
y Yang, 2007). Según Moquete (2011), este patógeno tiene 
distribución cosmopolita propia de los suelos, se encuentra 
favorecido por altas densidades de siembra y por el exceso 
de fertilizantes nitrogenados. La principal fuente de infec-
ción es por restos de la cosecha, también existen especies 
de malezas hospederas que mantienen vivas las fuentes de 
inóculo, por ejemplo: Echinochloa colona. 

Las condiciones para que se desarrolle la enfermedad son, 
temperatura que oscilen entre 28-32°C y con una humedad 
relativa superior al 90%; bajo estas condiciones, la infección 
puede llegar a completarse en 18 a 20 horas, ya que este 
agente patógeno requiere de por lo menos un período de 
incubación de 7 a 10 días para que el tejido se contagie con 
la enfermedad.

Síntomas

R. solani produce una toxina que reproduce todos los sínto-
mas de la afección. Esta toxina ha sido parcialmente purifi-
cada, se trata de un hidrato de carbono que contiene glu-
cosa, manosa, N-acetilgalactosamina, y N-acetilglucosamin. 
La toxina fue detectada en hojas atacadas por la enferme-
dad. Variedades de arroz que se sometieron a estudios fue-
ron susceptibles al patógeno y sensible a la toxina (Vidhyase-
karan et al., 1997).

Es complicado identificar al agente patógeno en la fase 
temprana de la infección como para poder cuantificar con 
precisión el desarrollo de este organismo fungoso sobre la 
base del reconocimiento visual (Sayler y Yang, 2007).
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Antes de que ocurra la etapa de la floración, los síntomas 
no se pueden ver desde fuera de la parcela, pero al observar 
los macollos es sencillo reconocerlos. Los síntomas iniciales 
son lesiones de color grises verdosas que se desarrollan en 
las vainas al nivel del agua (Figura 18).
Figura 18. Daños ocasionados por R. solani en el cultivo del arroz.

 

Fuente: INIAP (2007).

Las lesiones pueden ser elípticas u ovaladas más o menos de 
1 cm de largo con un alargamiento de hasta 2 a 3 cm, que 
luego se unen. Cuando las lesiones son antiguas adquirien 
forma ovoide, con un centro blanco grisáceo y con los bordes 
de tonalidad marrón oscuro, se puede ver los esclerosios y 
micelios del hongo.

Estos daños se observan a mediados de la fase de maco-
llamiento del cultivo; los daños o lesiones se unen y se desa-
rrollan hasta la base de la panoja. Este trastorno patológico 
causa el amarillamiento y muerte de vainas y hojas que oca-
siona el acame de las plantas afectadas (Gutiérrez y Agueda, 
2013). El ataque de esta enfermedad al final trae como con-
secuencias mal llenado de los granos.
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Manejo

Para reducir los inconvenientes producidos por Rhizoctonia 
se aconseja:

•  Usar semilla certificada y tratada.
•  Sembrar densidades apropiadas de plantas.
•  Realizar una fertilización balanceada.
•  Quemar los restos de cosecha, e incorporarlos profunda-

mente en el suelo.
• Mantener baja la lámina de agua para impedir futuras 

infecciones.
•  Realizar control químico en última instancia

En investigaciones realizadas en Venezuela por Rodríguez et 
al. (2001), se encontró que una sola aplicación del fungicida 
fenbuconazole (125 g/ha) o de la mezcla de propiconazole+-
difenoconazole (75+75 g/ha) puede ser empleada para un 
control eficaz del añublo de la vaina del arroz. Así mismo, 
dos aplicaciones de citrex (750 ml/ha) ayudaron a reducir 
la enfermedad, aunque esto representa un aumento en los 
costos de aplicación a la vez que este producto efectuó un 
control menos eficaz que los fungicidas anteriores.

Control integrado de insectos-plaga y enfermedades

Aunque en algunos cultivares de arroz se han introducido 
genes de resistencia a insectos-plaga y enfermedades, el uso 
de plaguicidas no ha declinado. Los plaguicidas a menudo 
son antieconómicos y pueden romper el equilibrio biológico 
entre los insectos-plaga, las enfermedades y sus enemigos 
naturales. Los enfoques modernos de protección vegetal 
enfatizan el manejo integrado de las plagas antes que su 
control o erradicación. En este enfoque, una plaga es con-
siderada, solo cuando su población alcanza un nivel que 
puede causar una reducción de los rendimientos. Se enfa-
tiza el uso de factores naturales tales como los predatores 
y los parásitos que previenen el incremento de una plaga 
particular.
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Los conceptos y las recomendaciones del Manejo Integrado 
de Plagas (MIP) deberían ser aplicados en todos los casos.

1. Sembrar cultivares resistentes a las plagas y enfermeda-
des locales.

2. Usar plaguicidas solo como el último recurso para redu-
cir densidades anormales de las plagas, cuando la pérdida 
del cultivo puede superar el costo del tratamiento.

Ejecutar todas las operaciones culturales en el momento 
oportuno, incluido la siembra. La demora en la siembra pre-
dispone el cultivo al ataque de insectos y enfermedades, en 
especial a quemazón o brusone.

3. No aplicar cantidades excesivas de fertilizantes nitroge-
nados. El exceso de fertilizantes nitrogenados predispone el 
cultivo a la incidencia de la quemazón brusone, al tizón de la 
vaina y al tizón bacteriano.

4. Mantener una densidad óptima de plantas.
5. Usar la combinación de tácticas de control, tanto res-

pecto a la resistencia de las plantas como a los plaguicidas y 
basar las decisiones en sólidas bases económicas

De lo expuesto anteriormente se deduce, que no es reco-
mendable en primera instancia, la utilización de productos 
químicos para el control de insectos-plaga y enfermedades 
en el cultivo de arroz. Estos productos causan un desequili-
brio entre los insectos perjudiciales y benéficos, además cau-
san problemas a la salud del ser humano y contaminan el 
ambiente.

Resulta más eficiente utilizar un MIP donde se combinen 
diferentes métodos de control, iniciando por cultivares resis-
tentes o tolerantes, seguido del empleo de métodos cultura-
les y físicos y en última instancia, si no queda otra alternativa, 
el uso de productos químicos.
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Para mantener un adecuado control fitosanitario de las 
plantaciones de arroz es conveniente, mantener un moni-
toreo constante de la incidencia de estas amenazas, con 
la finalidad de determinar el umbral económico del índice 
de infestación de las mismas, establecer controles en el 
momento oportuno y disminuir las pérdidas en cosecha.

El conocimiento del clima de la zona de producción y las 
variaciones que éste pueda experimentar durante el ciclo 
del cultivo, es fundamental para prevenir y pronosticar ata-
ques y afectaciones severas, ya que los insectos plagas y las 
enfermedades son enemigos potenciales que se desarrollan 
muy rápido, en el momento que las condiciones climáticas 
son favorables.
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